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ll'lo"TRODUCCIÓN 

La presente investipción tiene como f"analidad analizar la reauJación que 
desempeña la Administración Pública con respecto al comercio en vía pública 
en la Delegación lztapalapa del Dislrito Federal dW'lll1te el periodo que 
comprende de 1982 a l 99S. 

El origen del comercio infonnal en el pais es muy remoto y forma parte de 
un fenómeno mundial, que opera bajo muy distintas características, así como 
con di(erentes niveles de observancia de la legislación en la materia. 

El comercio infonnal en la Ciudad de México, representa sin lugar a duda 
un fenómeno de magnitudes excepcionales, cuya proliferación en los últimos 
tiempos. ha generado problemas económicos, politicos y sociales, que han 
requerido de una atención integral por pane de las autoridades involucradas 
para su solución. 

No ajena a esta situación., la Dclepción lztapalapa ha padecidp 
históricamente esta problemática. especialmente en las últimas dos décadas, 
periodo en cual el ambulantaje ha causado índices imponantes de crecimiento, 
representando de forma clara el auge y expansión de este fenómeno, 
provoca."tdo problemas en los ámbitos económico. político y social (el caso de 
la zona comercial de la colonia Barrio de San Lucas). 

Por ello. la necesidad de indagar. de explicar e interpretar la regulación 
que ejerce la Administración Pública en materia de comercio ambulante en este 
espacio de la metrópoli. 
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Dado los objetivos de este trabajo se plantean las hipótesis cenlr.lles : 

• En la colonia Barrio de San Lucas de la Delegación lztapalapa • la aplicación 
de la política gubernamental de reubicar a los puestos semifijos en micro 
plazas y elaboración de WJ padrón de vendedores ambulantes no ha resuelto 
el problema del desordenado crecimiento del sector informal por los 
intereses creados alrededor de esta actividad económica que ha adqúirido 
peso socio-político por su composición y relaciones de intercambio de 
apoyos entre sus líderes. los panidos políticos y el gobiemo del D.F. 

El comercio informal se realiza a través de un variado sistema o red de 
mercados sobre ruedas. tianguis-bazar. macro plazas. microplazas y puestos 
semitijos en la vía publica sin ningún control y p!aneación integral por parte 
de la Administración PUblica de la Delegación y del Gobierno del Distrito 
Federal en lztapalapa. 

Por ello la investigación se estructuró de la manera siguiente : 

En el primer capíau.lo se exponen aspectos teóricos como del comercio 
imonnal o en la vía pública desde sus tn:s perspectivas; se presentan las seis 
características y sus múltiples manifestaciones de este comercio; y las 
f'WJciones económicas~ polfticas y sociales que trae de forma inherente esta. 
actividad. 

El sesundu capíau.lo es WJa descripción de los antecedentes generales del 
comercio en la vía pública en los periodos 1950 a 1980 y de 1981 a 1995; así 
también los factores que influyen en el aumento de esta actividad (como 
principal causa el desempleo) y las consecuencias económicas y sociales que se 
producen con su presencia . 

En el tercer capíhdo se explica la composición del comercio en la vía 
pública en la Colonia Barrio de San Lucas en la Delegación lztapalapa 
exponiendo aspectos generales de la Delegación; los antecedentes del comercio 
infonnal en esta colonia. (que desde 1940 lztapalapa empieza a 1·ecibir la 



-

m 

·afluencia de obreros. campesinos migrados del campo que buscaban en la 
ciudad mejores condiciones de vida); además se presenta el esquema de trabajo 
de los comerciantes en la ·vía pública siendo este swnaoente diverso en sus 
manif"estaciones: se conocerá el perfil socio-económico y soc:io-demoSJáfico de 
los vendedores en la vía pública (de acuerdo a W1a encuesta realizada a 31 
c:omcn:iantes) para tener un perfil claro y una mejor comprensión de las causas 
que los obligan a incurrir o a dedicarse a ésta actividad comercial así como la 
percepción de ingresos derivados de este trabajo: y por último se hablará sobre 
las relaciones de poder entre las organizaciones de comerciantes de la vía 
pública y los partidos políticos. 

El cuarto capítulo presenta el papel de la Administración Pública en la 
regulación del comercio informal en la Colonia Barrio de San Lucas de la 
Delegación lztapalapa.. En primera instancia. se proporcionará el marco 
jurídico que aplica la delegación al comercio en la vía publica; se e:o<plica la 
base metodológica utilizada por la Delegación para cuantificar dicho comercio: 
presenta los proyectos desarrollados para el tratamiento de este comercio así 
también se aborda _el proceso de como la Delegación atiende y proporciona la 
solución a los asuntos relacionados con el ambulantaje ; y por último establece 
los alcances hasta 1995 por la Administración Pública de la Delegación 
lztapalapa frente al control y ordenamiento del comercio en la via pública. 

Finalmente. esta investigación pretende ser W1a línea de análisis para 
proponer futuros estudios y propuestas ele solución a tan grave y complejo 
pn>blema socio-económico que demanda un control eficaz por parte de la 
Administración Pública responsable de las tareas de gobierno en dicha 
materia. 



1. ASPECTOS TEORICOS DEL COMERCIO INFO~ 

1.1 NOCION DE COMERCIO INFORMAL 

Hoy nuesuo país atraviesa por una profunda crisis económica y social. Lo!< 
rasgos más visibles de ella son: Carestía de la "ida. alza constante de los 
precios. de artículos básicos; aunándole a "sta situación. bajos salarios. 
migración del campo a la ciudad. personas menores de edad o de edad 
avanzada y discapacitada; todos ellos que no encuentra uabajo. se traducen en 
un awnento en el índice de desempleo; y para los emprendedores que quieren 
establecer un negocio comercial. comonne a la ley. se encontrarán con un 
exceso de tramites burocráticos y reglamentaciones que los desalentanán. La 
combinación de todos estos elementos. constituyen la base para el incremento 
de actividades tipificadas como imonnales en el sector comercio de la 
economía. 

En México la fuente principal de información del sector informal. son los 
estudios emprendidos por : la iniciativa privada. la Cám:ua Nacional de 
Comercio (CANACO). El Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado(CEESP). y el Instituto de Investigaciones Sociales de la U.N.A.M. 
entn> otras; abocándose a la tarea de mejorar la metodologia. asi como aclarar 
los conceptos y definiciones de los términos usados en los Censos tales como: 
"Sector lnf"ormal. Economia Subterránea. comercio, y el de Comercio 
Ambulante"'. 

La generalización de estas categorías ha sido flexible en la concepción de 
dif'erentes unidades de análisis. pero se prestan a confundir las actividades del 
sector ilúonnal con hechos delictivos, siendo fenómenos muy diferentes. 

Enttevi.sta con el Lic. Loren.o Tt1om&s Torres. Di.nctcw a.n.m d9 .~ Comercio y 
Diaribt.ación del D.D,F. 



Además. hay que destacar que muchas de estas actividades constituyen parte 
de la tradición artesana y comercial de México. previas al establecimiento de 
requerimientos institucionales y burocráticos del sistema. En este sentido. Jo 
nuevo tio seria el sector informal. sino la realidad que se pretende atribuir a 
tales actividades. 

Las constantes manejadas por estas Instituciones públicas y privadas para 
definir este sector. se pueden expresar de la siguiente manera: 

- Personas o empresas que actúan fuera de la nonnatividad instalada de 
acuerdo a la actividad que desarrollan en cada uno de los 3 sectores de la 
economía: 

1) Agricultura. Ganadería. Pesca 
2) Industria 
3) Comercio y Servicios 

- Buscan de alguna forma no pagar impuestos y tener mayores ganancias. 

- El ingresar propone una buena altemativa para el desempleo. 

- Este sector iníonnal es considerado como wt subconjunto de la 
Población Económicamente Activa. 

- Y la incursión en este sector. sólo tienen en común la inserción de 
trabajadores en actividades de pequeña escala y el que tienden a existir al 
margen de las regulaciones oficiales" :z 

Es importante mencionar que el término mismo de sector irüormal ha ido 
cambiando de nombre para hablar de actividades en particular. Para estas 
cienas actividades se man~jan los términos " ... de actividades no capitalistas. 
polo marginal. economia negra. y su principal acepción del sector irüormal es la 
Economía Subterránea.. pero siempre su característica de estas empresas será la 

Canaya F. Vaneaa.•1?1 conft&so mundo del sector infonnal'" ~~ N.9 jul-aa,o. 1987 
p.10 
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escasa calificación de mano de obra ... "'. pero por su fácil entrada (evadiendo la 
normat1,idad instalada) han llevado al "rror de relacionarlas. inclusive. con la 
delincuencia. 

En México, este concepto de Economía Sub1erránca tUé empleado en wt 
estudio donde" .. la principal característica reconocida a estas acth,;dades es su 
no inclusión en las estadísticas y cuentas nacionales~ def'tniCndo1a como "el 
producto interno bruto no registrado o sub-registrado en las estadísticas 
oficiales. asociado con wt nivel dado de carga fiscal...En consecuencia. algunas 
de las actividades que podrían calificarse como subterráneas son las siguientes: 

1. Trabajos o empleos no registrados ... remunerados en efectivo que evaden el 
pago de impuestos y/o las contribuciones la Seguridad Nacional. 

2. Contrabando de mercancías 

3. .Juegos ilegales 

4. Trabajos dc innúgrantes ilegales 

S. Tráfico de drogas. tabaco y alcohol 

6. Operaciones de trueque de bienes y servicios 

7. Prostitución ilegal ( en algunos paises no es ilegal) 

8. Préstamos por fuera del mercado f"manciero (usualmenle a tasa usuarias y 
no registradas). 

9. Transacciones de bienes y servicios no reponadas o sub-reponadas a la 
autoridad fiscal (automóviles usados. lerrenos, casas. trabajos domésticos). 

1 O. Sub o sobre-f"acturación de exportaciones e imponaciones 

1 1. Actividades comerciales realizadas fuera de la normatividad ... •• 

E. Tokman V;ctor y E. Klein.21 1ubwm9'cq cm Arocdca Latina. Buenos Aires. CLASCO y El Cid 
Ecli10f' .. 1979 p.17 

Cmmc> M Esnadios Eccm0m..i~ot1 del Soctor Pr'i'nido A.C. Le Ecwpmie Subt:aripe • Méw,jso Mdico 
... ou.. 1987p.p.l .. y u 



Como se puede obscn.-ar, el sector inf'onnal o Ja economía subterránea 
albergan en su concepto toda Ja serie de actividades no registradas que se 
realizan dentro del Distrito Federal, abarcando desde-producción. distribución y 
comercializaelóa de productos no reportados denlrO de las estadísticas 
hacendarias (S.H.C.P.). Siendo esta última etapa. la del comercio informal el 
objeto de estudio para el desarrollo de este trabajo. 

Asimismo para Ja comprensión del sector üúormal en el sector terciario 
necesita abordarse en tres perspectivas: 1) por medio del aparato productivo, 2) 
de Jos mercados laborales, y 3) del ingreso y bienestar social. 

'"Para la primera perspectiva. la preocupación básica es el potencial 
productivo y de crecimiento de las actividades. El sector infonnal se define 
como un conjunto de unidades o de empresas que exhiben detenninadas 
características, las cuales se relacionan con la unidad productiva 
propiamente dicha (tamano, organización), con algunos de sus 
insumos, o con la fonna en que se insertan dentro del sistema 
económico global, incluyendo su relación en el Estado. El interés de 
esta perspectiva recae en los factores que limitan o estimulan su 
crecimiento y su contribución al producto nacional. Dentro de las 
perspectivas de los mercados laboniles. el interés reside en la 
problemática del empleo. la absorción de mano de obra. la distribución 
de oportunidades ocupacionales y la adecuación, junto a los factores que 
la condicionan. entre la of"erta y la demanda de trabajo. En este caso. el 
sector inf"ormal tiende a considerarse como un subconjunto de la 
población económica activa o de sus ocupaciones. Ea la perspectiva 
del lasreso y blenesblr social, el sector infünnal se define como aquel 
segmento de la población que se encuentra por debajo de cieno nivel. 
considerado imprescindible, en materia de bienestar social."5 



... 

;-r: 
k· • 

s 

1.2 COMERCIO INFORMAL 

El comercio informal tiene diferentes connotaciones como: Comercio en via 
pública, comercio popular, comercio senú-fijo, comercio ambulante, entre las 
mas imponantes. En este sentido, para entender la informalidad de este Sector 
Terciario de la economfa se debe comprender el significado de comercio y dar 
- noción del concepto de comercio infonnal y de sus modalidades. 

Se tiene que en la pane teórica del concepto. ºla palabra comercio derivada del tatin 
"co•ercium... que se compone de las voces cum mers. (con mercancía) . Por Jo que en la 
expresión encuentran pretentes las ideas de cambio y de tráiico .. 6 .aicndo esta"... ta 
actividad ec:onómica relacionada con la compra-venta de merc3DCÍa5 y bienes ... º''" ... que 
desanolla un individuo o una Institución. con propó:>ito• de lucro y que eaaá basada 
principalmente en el intercambio de productos. de moneda y en general de efectos 
merc:arttiln".• Al realizar el an&lisis de los conceptos de comercio, se establece como: Una 
Ktividad intermediaria que ac realiza entre productores y consumidores oúec:icndo y 
delnandando bienes y servicios con fines de lucro. Tomando en cuenta que siempre sus 
elelnentos serin~ bienes y mercancia. compra y venta. el agente cconómiico. el consumidor y 
finalmente el dinero. 

Este concepto de comercio, con respecto 31 comercio ambulante o infonnal, 
Clllllplen los mismos elementos de intermediarismo, compra-venta, pero su 
variante será; en que todos estos elementos se realizarán a través de una fonna 
ilegal al no acatar ning\Jn tipo de reglamento al llevar a cabo la 
comercialización; dándose de esta manera un incremento anormal dentro del 
Sector Terciario, y de forma simultánea su desenvolvimiento no se verán 
reflejada." en las estadisticas y cuentas nacionales ... "• 

Para ef"ecto de este estudio el Comercio laf"ormal - enteaderi, como 
uaa actividad Intermediaria de compra-venta realizada. en zonas con 
m•yor aftuencl• de co-umldores, por personas que ev•den la 
-rmadvldad que reauha al Sector Terciario; y como resultado de sus 

Nowo. Sal...sar: Brc'l.'e hillOria del comercio CD Mtxi&:0, ~. CANACO. 1974 •p. 14, 
Lcxis. Wilbclm •• El comacio. :..ttxico, Labor, p. 3 
Dc1oraR.odelin.Rarn6~cqncrc¡et rpcx¡if4!M. Mbic:o, l.amt"cn. 1971. p. 11 
CANACO. Economia inf'onnal. Mc!~co. CANACO • .aa. cdici6n. 1990. p.9. 
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ocupaciones de lnfima producth·idad, " ••• su reei!ltro fiscal pasa 
inadvertido total o parcialmente para el sistema tributario mexic-ano .•• ••1

"; 

y se identifica en la ma~·oria de los casos en alberKar a personas que 
- ••• han disuelto sus lazos con alpn medio de proclucción ••• con la tierra 
como productores, •• con alpnos otros medios de producción artesanal e 
industrial ••• con cierta!I formas de auto-consumo o subsistencia ••• ""; siendo 
este tipo de trabajo una alternativa de solución al problema del 
desempleo. 

Las características que presenta ta etapa de comercialización( en el sector 
infonnal) dan mejores y más fáciles alternativas de allegarse de recursos, tanto 
para la Población Económicamente Activa de tener \a opción de una enttada 
cxna de dinero y tnejorar su nivel de vida.. como también será una mt:jor 
alternativa para la Población Económicamente lnactiva(. fonnada por amas d-= 
casa, pensionados, jubilados. incapacitados. menores de edad y estudiantes) y 
principalmente para el desempleo, de encontrar un trabajo en el cual de una 
forma rapiú3 tenga la posibilidad de resolver sus problemas económicos. 

En este sentido, se debe aclarar que si bien este tipo de comercio se 
encuentra fuera de la nonnatividad instalada es necesaria para aquellas 
" ... personas que con el desempeño de esta actividad responde a una perspectiva 
de derecho natural de allegarse de un mínimo de ingresos extraordinarios .. ". " 

Dentro de esta informalidad del Sector Terciario. se encuentran dos 
modalidades que propone Hemando De Soto. en su libro El otro sendero. " 

La primer modalidad es "el comercio ambulatorio" y la sepnda es "los 
mercados informales". Estas modalidades tratan. de compartimientos no 

Oonz.alez. Salmr. Cilaria bMcupatjón y estructura de s1ases sgnaln en MS•jco. FCPVS 
U.N.A.M. Mé•ico 1972 t•ecliciónpóc.. .50 
11 Gonzalez Salazar. Gloria mL.Si!.. ...._ ~9 
12 CANACO. Eeonomia informal. México. CA.NACO, .&a. edición. 1990. p. lo . 

NOTA; P.ua ~restos dos terminoa '"El comercio ambulatorio y los mercados infonnales'" de una 
mallefa mU; ;intplia. el libf'o: De Soto ttem.ndo, El Otrp Sen«ro· La rn-s>JM'iim jnfonnal, MP.ico t9a7, 
editorial Diana. 2a. edi. P.317 
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estáticos de di;tin1as elapas de W1 mismo fenómeno; pueslo que al iniciar una 
persona en Ja acli~idad comercial en las calles liene el deseo de una mayor 
seguridad y eslabilidad en su trabajo. Por tanto. su evolución va desde el 
trabajo ambulante hasta el de su establecimiento en W1 mercado como 
trabajador independiente. 

J.3 EL COMERCIO AMBULATORIO 

Este tipo de comercio se divide en dos actividades bien definidas: El Comercio 
Itinerante y El Comercio en un Luear Fijo en la via Públka. 

Según De Soro. el término .. ambul•nte" es esencialmente incorrecto9 ya 
que sólo una parte del comercio en la calle se comporta como tal. siendo 
ambulante aquella persona que va de un luear a otro sin tener asiento Ojo. 
Sin embargo. por costumbre se suele decir que los ambulantes son todas 
aquellas personas que trabajan en cualquier actividad comercial en Ja vía 
pública. De igual forma se debe rectificar. que las personas no son informales. 
sino sus actividades se encuentran fuera de la normatividad instalada. 

1.3.1 El Comercio Itinerante 

Se trata. del comercio que desarrollan quienes compran pequeftas 
cantidades de baratijas. golosinas o víveres no perecederos y que 
desunbulan por las calles tra1ando de venderlas al paso de los transeúntes. 

Carecen de ubicación fija y trabajan a una escala muy reducida. Sus 
ventas dependen de la habilidad de desplazamiento y otros rasgos como su 
capacidad de convencimiento. No están organizados y actúan 
individualmente al no tiner ubicación que defender. 

Su capital flsico es por tanto muy reducido y acceso al crédito es nulo. 
por Jo que ll!lume su propio financiamiento para trabajar. por lo general al 
contado. Además. no se trata de W1 simple prestador de W1 servicio ya que 
también invierte su capital humano. 
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Su aspiraaon a la estabilidad lo lle~·a a adquirir una carretilla u otro 
vellículo para poder detinir una ruta de itinerario y la consecución de una 
reputación entre sus clientes ~· proveedores. 

1.3.2 El c-erdo en un Lupr Fijo en I• ''ía Pública 

En esta etapa el comerciante. ha dejado de ambular y ya tiene una 
ubicación en algún tusar pUblico pano desarrollar su actividad. 

La invasión a las calles. tiene lugar después de un complejo cálculo 
económico que contiene enlre otros ~le111entos : la valorización de la ubicación,. 
los clientes potenciales. las ganancias aproximadas. ele. El vendedor evalúa la 
situación respecto a otros ambulantes. a los ,...,.,inos de la zona y sobre las 
auloridades. Anle este marco se ~.,... desarrollando dif'en:ntes tipos de 
cmplazarnicnlos en la vía pública: 

a) Los cinturones: estos se producen cuando los ambulantes se instalan en 
lomo a los mercados. observándose una tendencia de ~ento en materia 
de productos y precios respecto al mercado. 

b) Las paraditas : son concentraciones de ambulantes que constituyen por 
si mismas el núcleo de la acti";dad cotnercial y se convierten en centro de 
atr:lcción auto suficientes. 

l ... LOS MERCADOS INFORMALES 

Se ttata de establecimienaos conslnlidos de maom no legal por o para los 
ambulantes que desean dejar la calle.. a lra....OS de sus organizaciones de 
promoción. 
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Son establecimientos edificados fuera de la vía pública que tienen 
materiales sólidos. cuentan con almacenes, servicios higiénicos y hasta 
&igorificos. De esta manera pueden tener una mayor diversificación de 
men:ancfas. cantidades más elevadas de las mismas, posibilidad de reparación 
de productos. asi como proporcionar créditos a clientes. 

Otra modalidad que también se encuentra en los mercados inf'ormales son 
los Mercados Feriales: 

1.4.l l\fercados Feriales 

Su importancia es menor. Se trata de "precarios merc•dillos .. 
Comentados por las municipalidades. construidos con madera y juncos sobre la 
via pública. Sin embargo. el Estado no ha podido controlarlos y· regularlos. 
tal y como sucede con el uso y traspaso de los puestos. lo cual se lleva a cabo 
a espaldas de las rcglantentaciones. 

1.5 CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACION DEL 
COMERCIO INFOIOfAL 

El comerdo callejero comparte caracteristicas con el comercio 
"eatableddo". algunas organizaciones han evitado el enfrentamiento enbe 
~ establecidos y comerciantes callejeros. cediendo a estos últimos 
am esp9Cio en la acera contigua a su negocio para la instalación de un puesto 
semi-fijo. el cual depende de la inversión y mercancía en el comen:io 
"_..Weciclo••. 
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Características 

1 .- Fjcil entrada: en la actualidad las organizaciones de comercio en via 
pública. son los principales intermediarios entre los comerciantes y las 
autoridades, representando el principal mecanismo de entrada. Su importancia y 
tuerza radican en la inseguridad de los comerciantes sobre su trabajo, asf como 
en la necesaria administracion de los espacios y del suelo. 

Para ingresar., se debe contar con cieno capital p:ira invenir en la mercancía,, 
en la renta o compra del espacio, en las cuotas a la organización y multas o 
"mordidas"•• a las autoridades. pero sobre todo se debe contar con alauna 
relación personal (conocidos o familiares) dentro de algwta orpnización que 
permita el inareso. Es decir, es imponante conocer a alguien o contar con el 
recurso de la recomendación, lo cual hace suponer que "no cualquiera" inwesa 
a esta,; actividades . 

.2.- Se requiere de poco capital, son formas no capitalistas de producción 
: se ha comprobado .. especialmente en ta comercialización de los productos 
imponados o de contrabando, que hay un ritmo acelerado de crecimiento en 
términos de establecimientos, así como de la cantidad de las mercancias; por lo 
que se deduce que los comerciantes de estos productos cuentan con suficiente 
capital, también considerando su crecimiento en términos de monto de capital 
invenido y., la expansión de comercios de estos productos. 1 ' 

3.- Escasa calificación o baja escolaridad : en el comercio de vía 
pública. es dificil descartar este supuesto al no requerirse en esta actividad de 
mano de obra calificada. Sin embargo, algunos de los comerciantes antes de 
dedicarse al comercio se desempeftaban en otras acti•idades productivas, de 
las cuales fueron despedidos; no requieren de un perfil académico necesario 
para pertenecer a este trabajo. Forman parte de las fuentes principales de 
in¡p-esos para la gran mayoría de las personas discapacitadas. 

Máico Monl¡de •Waific• •I PlllU ,..liz.ado p;u civil-• autoridades que .. r.Jizan d• ,.__. ntn ... I o 
Uícilammt• a cambio ele poder tnaa .... ir la l.y. 
H V.._ : Silva Rui.z. Gi.lbeno. "L• ecaaomia 5UbterTlin- en México'". Acta M1CiolOtpc. i.SOCiedad ia.Cormal?. 
Mlb.ico. fCPYS-UNAM:. Vol. l. No. 2 ennv.abril. 19QI 
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4.- Rudimentaria dh·isión de trabajo : como el anterior supuesto. el 
comercio es un servicio y por ello no s..: puede comparar con tas actividades 
productivas. Sin embargo.. se ha cncontr::icto en una parte de los puestos 
instalados en las calles. que la división de trabajo no se limita a las personas 
participantes en la instalació"9 provisión y venta de puestos. mas bien éstos 
puestos forman parte de monopolios de puestos y de una gran variedad de 
mercancías .. lo cual imp1ica una compleja organización .. y algo importante es el 
no estar sujetos a un horario fijo. preestablecido que deban cumplir. 

s .... Son una forma de evasión de impuestos y de " competencia 
desleal": si bien este tipo de comercio no paga los impuestos federales como 
lo hacen los comerciantes establecidos .. las cuotas que deben cubrir .. tanto a 
autoridades como a las organizaciones. compensa en parte o es wu1 forma 
indirecta de pago de impuestos. 

En cuanto a 1a "competencia desleal". este tipo de comercio no afecta en lo 
sustancial al comercio establecido. en cuanto a volumen de ventas, pues por lo 
menos el 58o/o de los comer\!iantes en vía pública compran sus mercancías con 
los comerciantes establecidos ... '" ~ además de que parte de estos últimos 
recurren a vender parte de sus productos en la calle. con el fin de vender más y 
evadir impuestos. 

6.- No hay edad o sexo para ingresar: no es necesario tener una 
determinada edad para pertenecer a este comercio. Pueden ingresar personas 
jubiladas o pensionadas que por su edad l!O les permiten entrar a instituciones o 
empresas pública'< o privadas para trabajar; de igual fonna los menor.,s de 
edad tampoco ti.,nen la posibilidad y ambos buscan de igual buscan de alguna 
fonna de cooperar con los gastos de sus hogares y ven al comercio 
ambulante como wta alternativa de solución a sus problemas económicos, de 
esta manera el comercio informal acepta a mujeres u hombres. ya sea menores 
o de edad avanzada. 

El ñmcionamiento del Comercio Ambulante. depende de la forma en que se 
matúfiesta en las calles de la Ciudad de México, en las que podernos identificar 
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según fuentes de la Dircc:ción General de Abasto y DiSln"bución" como las 
siguientes: 

1.s.1 Ors•nlzaci6n del Comercio Jaro....., 

a) Coacentndones de Vendedores en Vfa Nbllca: Las concentraciones de 
.. Vendedores en Via Pública" se identifican por ser un número considerable de 
vendedores que dia a dia aparecen en los sitios de alta concentración de 
peatones. terminales de autobuses. microbuses y del metto. avenidas y 
cruceros. etc. 

Se colocan en un mismo espacio. en ellos se expenden artículos como 
electrónica,. bisuteria, caa.ado y artículos de contrabando; con un horario 
especifico y al ñnal de su jornada levantan para poderse instalar al dfa 
siguiente. 

Otra modalidad en vía pública,. son aquellos vendedores que no 
pertenecen a una concentración y que opera en la calle con un permiso especial 
del gobierno. Tal es el caso de los "lnviclentes" que obtuvieron sus pennisus 
pennanentes para trabajar en la calle en pue.>tos fijos desde el afto de 1952. 

b) Mercado Sobre Ruedas: Tenemos también la modalidad del 
"Mercado Sobre Ruedas". Se trata de concentnociiones semi-fijas que tienen 
vmios Jugares de venta a lo largo de la - y en detaminados horarios . 
Además tiene un conttol por parte de las autorict.dcs en cuanto a su 
fUncionamiento. especfficamente de la antes mencionada Coordinación de 
Abasto del Distrito Federal (COABASTO), abona la Sea-1a de Desarrollo 
Económico. 
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c) Ti•nllUi• Tipo e.zar: Una modalidad especial es la del "Tian¡¡uis 
Tipo Bazar" en donde por lo general las estructuras de los puestos (de tipo 
tubular) pennanecen toda la semana en un espacio público (como algún gran 
estacionamiento o terreno baldío) que es acondicionado para la venta al 
público: Se letifica el terreno para los puestos. se dejan corredores para la 
circuJación de mercancías y compradores y se deja W1 área para el 
estacionamiento de los vehículos de los vendedores y de los visitantes. 

Este tipo de puestos. son ocupados por lo regular sólo los fines de semana 
.. días f'estivos y periodos de vacaciones que es cuando los clientes acuden en 
pandes cantidades. "Pericoapa. Perinunc:'' .. "Compras Bazar Sur"., etc. son 
casos típicos de estas concentraciones. 

Tales desempeftos a diferencia de las tareas de la vía pública es que 
cuentan con la prestación de servicios públicos de entre los que sobresalen : 
pavimentación. agua potable. vigilancia y sanitarios. Cabe destacar que estos 
puntos mercantiles se ubican de manera preferente en zonas donde su presencia 
no perjudique al accionar del comercio establecido. cuidándose a la vez que no 
originen problemas en la afluencia vehicular y peatonal. 

d) Puestos Aisl•dos: Asimismo. una infinidad de "Puestos Aislados" (no 
confonnan concentraciones como las antes mencionadas) en donde se 
expenden: dulces. tonas, jugos. etc .• y que se colocan en los horarios más 
propicios para la venta de sus productos. Aqui puede darse una forma de 
rotación de vendedores en un mismo espacio a lo largo de la jornada. 

Así. dependiendo del tipo de Instalación del puesto se pueden clasificar 
de la si¡¡uiente manera: 

Puesto fijo: los puestos que se encuentran en un lugar detem1inado con 
carácter permanente 

Puesto semi-fijo: son los puestos desarrnables o desmontables con que se 
ejerce esta actividad. 
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Toreros o •mbulantes: es el comercio que se ejc:rce con una movilidad 
constante. son fas persona que portan su mercancía sin vehicu.Jo o mueble. 

Rodantes: comerciantes que no tienen puesto metálico y se colocan a 
vender sus mercancías en el suelo. 

Es:tensiones: comerciantes establecidos que sacan mercancía a Ja calle para 
venderla. 

1\lóviles: comerciantes que ofrecen su mercancía en la calle. las casas. etc. 

Automotores: el automóvil (coche) sirve como puesto para vender sus 
anicuJos. 

De los mencionados Jevantan1ientos de informació~ se desprendió el 
hecho de que del total de los comerciantes en via pública. el 78% expende 
productos no perecederos y el 22% restante se dedica a la venta de alimentos 
preparados y sin preparar. 

La distribución porcentual por tipo de giro, obtenida del proceso de 
levantam.icnto censal. arrojó los siguientes resultados (Datos de La 
O.G.A.D.C. 1995.)'ª 

Alimentos prep•ro11dos 
Ali.mearos sin preparar 
Ropa y zapatos 
Bisuterim y pettümes 
Aparatos elécukos 
CaACCtes y discos 
Papelerúi y aniculos escolares 
Hernnúentas y refacciones 
Ju petes 

11% 
11% 
30% 
JO''. 
5% 
4% 
3% 
2o/1111 
4% 

••Fl.JEN'Tll:: Dnca...-os oficiales de L. DiNcc:iGa Gcnenl de Abesto. C~io y Dinribtai:ióa. da la 
Scc,...ria de Dcsarnlllo E.eanOmico. (Tipolo.:i.a dtttl cOfllen:io Pcpular Julio de llXI~). 



Combinaciones (no perec;:ederos) 
Otros (no perecederos) 

TQT+I 

u 

2% 
111% 

Por último. con respecto a Ja tipología del ambulante cabe agregar. que la 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de M6xico ha elaborado Wla 
tipificación del comercio ambulante subdividi6ndolo en "Comercio de 
Subsistencia y Comercio de Alta Rentabilidad": 

J. El primero. es para aquellas personas que lo utilizan para allegarse del 
minimo necesario para vivir (calzado, vivienda. comida. salud. educación. 
etc). 

2. El secundo, lo ve como una forma de obtención rápida y de mayor 
ganancia para su beneficio aW1que es importante mencionar que la cantidad 
de ganancias dependerá del sitio y tipo de mercancía que venda. 

1.6 FUNCIONES DEL COMERCIO INFORMAL 

La función del comercio informal en su conjunto traen de una forma 
inherente. una serie de ventajas y desventajas reflejadas o impactadas en: 

1. El ámbito Económico 
2. El ámbito de Ja Politica 
3. El ámbito Soc:ial. 

1.6.1 Lm Funcl6n Económica 

Estas empresas informales. exhiben determinadas características. como 
"' tamafto. organización. uso de insumos(tecnologla y recursos humanos) y la 

forma de insen:ión en el sistema económico global. 
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En esta perspectiva, se toma en cuenta los elementos que limitan y los que 
estimulan el crecimiento y contribUción de estas actividades al producto 
nacional. 

Sin embargo. con la presencia y el f"wicionarniento del comercio informal. 
trae como resultado perjuicios al comercio organizado.. provocando que este 
sector emprenda una unión con autoridades politicas de repudio total hacia las 
esferas informales así disminuir su existencia en ciertas avenidas y calles de la 
ciudad. 

Dentro de la situación anterior. se han utilizado métodos ~~cientos de 
desalojo y por tanto ilegales. a su vez las autoridades han efectuado con el 
transclD'Tir del tiempo diversos programas de construcción de mercados 
especiales y corredores comerciales.. así como diversas campañas de 
reubicación para colocar a las labores de via pública en zonas donde ocasionen 
un menor deterioro del desempeño formal. 

El gasto realizado por el gobierno para ayudar a la reubicación. 
construyendo plazas comerciales, y pagar salarios a una gran cantidad de 
personal involucrado en el mejoramiento de este comercio.. afecta de alguna 
manera el Gasto Público; si bien este presupuesto asignado para el tratamiento 
de este fenómeno podria utilizarse en el fonalecimiento del mismo Sector 
Terciario Establecido. siendo este el que carga con gran parte de este 
problema. 

Como ejemplo de la problemática sufrida por el comercio establecido 
se da cuando se instalan de forma clandestina, comerciantes de la vía pública 
dentro de la periferia de los centros de abasto oficiales, originando un notable 
disminución en sus ventas; pero se debe aclarar que el comercio ambulatorio no 
es del todo desleal al perjudicar las ventas de los locatarios. ya que gran pane 
de los productos que venden. son abastecidos por el sector establecido . 



17 

En éste sentido. las fuentes mas usuales del ambulantaje donde adquieren: 
··.Jos artículos de electrónica ... es en las bodegas ubicadas en el Merc:ido de 
Tepito con una frecuencia del 71 .4-?'á .. y un 28.6"ó por medio de intermediarios~ 
el ramo de prendas de vestir y calz:ido se adquieren a través de maquiladoras 
en un SS% a ta vez que un 251}~ se adquiere por distribuidores mayoristas .. por 
último un 20% de esos bienes proviene del extranjero~ la sección de bisutería se 
llega a captar en wt 46.4% vía incorporación mayorista. y un 32% por 
concepto de fabricantes clandestinos y el 2J .4% restante son de procedencia 
nacional. .. " 1

" 

Como se puede ver. una parte considerable de productos comercializados 
por el comercio s&-mi-fijo. lo5 provee el comercio e!'itablecido. teniendo 
incidencia este último también en el deterioro del mismo Sector Terciario. 

Hay que tomar en cuenta. las problemáticas económicas. derivadas de este 
fenómeno social. se dan tanto por el gasto realizado por el ¡:obierno para su 
control. la af"ección que tienen el comercio establecido con presencia del 
•mbul•ntaje (llevando consigo el deterioro de los mercados comerciales) y 
principalmente la ev••ión de impuestos, ya que este comercio no aporta nada 
al gobierno por realizar sus actividades y por otro lado el Estado inviene en 
Sen:icios Públicos de los cuales este grupo sin pagar los servicios hace uso de 
ellos. 

Asimismo, se puede entender desde el punto de vista económico la 
insubordinación tribuaaria. desacato administrativo y demás costos monetarios 
que evade el comercio irúormal para asi poder subsistir no tienen equivalencia 
si se comparan con los beneficios que se obtienen a nivel social, pues según 
los fUncionarios públicos esta clase de ejercicio actúa como una antidetonante 
del descontento social. 

En la anterior posición. se puede ver el porque la Regencia de la capital 
no se ha aplicado a f"ondo para suprimir las prácticas del comercio de vía 

Cámara Nacional de Comercio de Ja Ciudad de Mé1dco • .-OuiCn ptpwe a lm Aml?ylan1n'> 
Economia lnronnal. MliJCICO. D.F. 1"o'-iembre. 19&9. p=íg,_9-!58 
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pública. lo cual demuestra que se atribuye a una mayor importancia al aspecto 
social sobre el económico. 

De esta manera. las actividades serán el regulador social de los 
contingentes no asalariados para que no causen conflicto. Ello explica en parte 
la tolerancia hacia estos sectores y la estabilidad politica del régimen mexicano. 

Algunos autores corno Dern•ndo De Soto. consideran que la economía 
inf"ormal es el mejor aliado de los gobiernos latinoamericanos actuales en el 
sentido de que " ... muchos gobiernos latinoamericanos estan en el delicado y 
prolongado proceso de redondear sus economías. despidiendo a decenas 
de miles de trabajadores y reduciendo los programas sociales. Sin embargo, 
ello no resulta en largas filas de desempleados ya que la economía Uúormal está 
creando millones de trabajos, alimentando a familia~ y generando parte el 
crecimiento económico más vibrante en el continente• 29 

l.6.2 La Función Polftic. 

Con respecto a la falta de reglamentación a este sector. Priscilla Conolly 
menciona que el sistema estadístico nacional siempre ha- ... sido desconfiado. el 
hecho de que vastas áreas de actividad económica queden sin registrarse 
oficialmente no es causa de alarma. Tampoco lo es la extra legalidad de los 
mismos, si bien este aspecto figma en casi todos los criterios utilizados par:i 
definir el Sector Irúormal. Históricamente. sobre todo en las sociedades con 
historias coloniales. ha existido un desfase más o menos considerable entre las 
relaciones sociales reales y el marco juridíco que supuestamente rigen. con el 
resultado de que la esfera de efectividad o implementación de este último es 
relativamente reducido. La evasión fiscal9 que si es motivo de preocupación 

~- :?5 clll ~· 1992. Plim. 34. 
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para el Estado. se relaciona m:is bien con el Sector fomtal .. entonces este factor 
tampoco s" puede identificar con la búsqued:i del Sector opuesto""· 

Este comercio de vías públicas. término que utilizan las autoridades para 
re definir y conjwnar a las labores irregulares más representativas de hoy en 
dia, fué estructurado con base en que todas éstas tlreas evaden y trans~eden 
diversos tipos de infracciones relacionadas con evasión tributaria. laboral 
salubridad. etc. Esta actividad permite afirmar de manera general "que la 
actividad económica de características irüonnales no sólo compite deslealmente 
contra las tareas legalmente constituidas. debido 3 que se ahorran los costos 
monetarios necesarios para cwnplir con la formalidad de lo relacionado a 
tiempo y dinero que implica obtener licencias de funcionamiento. sanitarias. de 
uso del suelo y demás. no obstante que también se beneficiarán gratuitamente 
de los serncios públicos como lo 50n la luz eléctrica y los cuales son ofrecidos 
por el Estado ... " "-' sin tomar en cuenta que provocan que tr:ibaje al doble el 
servicio de limpia del D.D.F. 

Asimismo. la proliferación anárquica de las diferentes clases de 
concentraciones que comprende el comercio infonnal ocasiona múltiples 
trastornos a la afluencia vehicular. peatonal y al Sislcma de Transpone 
Colectivo. alterando de forma negativa los esquemas de planificación urbano. 

No hay que olvidar que el Estado tiene una actitud ambivalente ante el 
subcmplco. En primer lugar toma una actitud aparentemente paternalista y de 
protección ante estos trabaj.,dores. Por esta razón. se encuentra que de al&ún 
modo este f"enómeno será sopone de la economia ayudando a la disminución 
del descontento social. 

Cabe mencionar. que asi como el comercio irüormal ayuda al Estado en 
disminuir(en tiempo de crisis) el descontento socia!. también beneficia con su 

p.I 
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presencia a al8Uf13s personas con un cargo público.. que se hacen ll::imar 
"servidores públicos"; uno de los principales beneficios que obtienen es en 
fonna económica. al pedir dinero para agilizar el papeleo necesario. o p::;ra 
dejarlos vender sus productos y que no los molesten. 

P•r• los p•rtidos políticos. la existencia del comercio en la vía pública se 
observa en dos categorías: 

• Clientela política. en ella los panidos políticos buscarán negociaciones con 
las orgaruzaciones de ambulani.:s a través de su líder. pidiendo su afiliación 
al panido y ofreciendo apoyarlos cuando lo necesiten. 

Esta clientela la encuentran solo los partidos políticos que logren convencer 
al los ambulantes de que ellos representan la mejor opción para ayudar a 
resolver sus problemas. y que con la afiliación a su panido obtendrán mejores 
beneficios y se ayudarán de manera mutua. 

• La base social de un partido será el resultado de las negociaciones realizadas 
por los partidos políticos y comerciantes ambulantes, y dependera de estas 
el tener mayor cantidad de afiliados que darán la f'uerza necesaria para la 
competencia frente a otros partidos. 

Esta base social traducida en la concurrencia de comerciantes ambulantes. 
apoyando con marchas. plantones y con su voto es determinante para que los 
partidos politicos adquieran el poder político necesario para ganar una 
contienda electoral. 

Sólo basta recordar que hasta 1995. el DDF a través de la Dirección 
General de Abasto Comercio y Distrtbución. contabilizó cerca de 100,000 
ambulantes. si se toma en cuenta esta cifra para la elección del gobernador del 
Disuito Federal. en 1997 el partido que haya logrado aliarse con mas 
organizaciones de ambulantes sumará más seguidores en su campaña y mas 
votos en las urnas a su favor. 
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1.6.3 La Función Social 

El comercio informal impaca al conswnidor y es una opción de empleo: 

La presencia del Comercio Ambulante tiene una importancia social para 
el consumidor. la cual se resume de la siguiente manera: 

Una de las principales desventajas es cuando todas las compras realizadas 
con el comerciante ambulante no s" encuentran avaladas por las respectivas 
f"acturas de compra-venta. y si la mercancía adqtlirida en la vía pública presentó 
alguna deficiencia técnica o de fabricación. al individuo le es imposible 
protestar; a este tipo de comercio ante la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Hay algunos comerciantes ambulantes. que si llegan a cambiar la mercancía 
porque esté en mal estado. pero por lo resular no hay devolución del dinero. 

Asl también. los productos que se venden en la calle no se apegan a un 
marco aceptable de calidad e hiaiene, por lo que alaunas veces los derechos del 
público consumidor resultan perjudicados. 

También en esta actividad se comercia con artículos que han sido robados, 
lo cual si el comprador los adquiere está incurriendo en un hecho penal y podrá 
ser acusado de robo, ya que no presentará las f"acturas o notas que avalen la 
adquisición. 

Asimismo. con la presencia de este tipo de comercio es imponante aclarar 
que no todo es desventaja. para el consumidor. ya que observa un incremento 
desmedido lo que indica que la sociedad encuentra en esta actividad ataun 
beneficio. · 



Así como hay desventajas con el funcionar de este comercio también se 
puede mencionar el beneficio de este comercio. Uno de los la ventajas que 
ofrece este comercio principalmente es el ofrecer productos a precios más 
accesibles a los cosurnidores con respecto al comercio establecido. 

Asi también. el ahorro de tiempo. para el comprador (f"acilitar la compra) 
al ·nevar los productos a su paso sin tener que recurrir a comercios 
especializados o desviarce de su camino. 

El comercio semi-fijo .. por estar inmerso directamente o por ser el actor 
principal no escapa de tener de igual forma sus ventajas y desventajas : 

Esta actividad se conviene en un amortiguador social a donde encuentra 
cabida la fuerza de trabajo que no puede ser absorbida en este sistema de 
producción capitalista caracterizado por la desigual distribución de la riqueza. 

Pero la ayuda básicamente es para resolver la problemática del empleo. la 
absorción de mano de obra y la disuibución de oportunidades. así como las 
causas que condicionan la of"ena y demanda del trabajo. comercio inf"ormal es 
considerado como wi subconjwtto de la población económicamente activa ... ""' 

Este tipo de trabajo beneficiará a w3<1uella persona que simplemente busca 
con el desempefto de esta actividad responder a Wlll perspectiva de derecho 
natural de atiesarse de wt múúmo de in¡p'eso que, en proporción con los del 
comercio f"ormal resultan ser evidentemcnle aJtosw. ,. 
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Al menos una parte de estas actividades. se desarrolla como la respuesta 
social que procura garantizar la subsistencia familiares. Ello puede implicar una 
hipótesis, además de ser una estrategia de los grandes contingentes 
desempleados, lo es de un gran sector de personas con trabajo fijo que recurre 
a actividades no asalariada; o alternativas. 

Como ventaja al estar integrado a estos grupos subterrUneos. es cuando no 
acatan la norrnathidad implantada pueden ofrecer productos a un costo menor, 
con lo que se obtiene mayores márgenes de ganancia ya que estos 
grupos clandestinos se nutren económicamente de los requisitos adntinistrativos 
que no obedece; y al desarrollarse en contra de ciertas disposiciones legales 
que prohiben su existencia establece una competencia un tanto desleal al 
comercio organi7.ado. 

También tenemos .. que el sector inf'ormal es Wl mercado de f.;icil entrad~ 
porque no existen barreras administrativas. están fuera del margen de las 
regulaciones oficiales. ni se requiere de capital fisico o humano sofisticado. 
dado que Jos procesos de producción son simples o de tipo artesanal; se trata 
de un mercado prioritario para la fuerza de trabajo secundaria que incluye 
jóvenes sin experiencia laboral. amas de casa. hombres de edad avanzada. 
misrantes e inclusive niños. 

Otra ventaja es el Cácil ingreso ya que no es necesario una e>c:periencia 
laboral pre\ia. 

Este comercio esta f'orrnado en gran pane. por contingentes que por f'alta 
de calificación no pueden optar por un empleo fijo. y que por ello comienzan su 
trayectoria laboral en empresas individuales familiares. 

Así como aparentemente este sector tiene todas las ventajas posibles. 
también enfrenta algunos problemas : 



Es evidente que los comerciantes informales al no contar con las 
instalaciones adecuadas para desempeñar una función comercial ello les 
implica una serie de desventajas, ya que tienen que afrontar las inclemencias 
climatológicas lo que ocasiona diversas pérdidas en sus mercancias~ por otra 
pane,. habría que considerar "el factor salud, en cuanto que los individuos 
abocados a este tipo de tareas al estar auto empleados la mayoría de ellos no 
tienen acceso a los servicios médicos de cobertura laboral, razón por Ja cual 
se ven obligados a realizar importantes gastos y esto se eleva a un más si se 
agrega que están expuestos a contraer frecuentes enfennedades por 
exponerse a la intemperie2-' 

Se enfrentan a extorsiones por pane de líderes o servidores públicos "que si 
no dan su cuota o se atrasan en darla son castigados sin trabajar dos días 
que perderán de vender ... 11

.::•; así también servidores públicos (llamados 
inspectores}. piden dinero al comerciante, si se niega a darles llegan a 
quitarles la mercancía. 

" ... Exponen a sus hijos principalmente a accidentes, robos, etc., al no 
poderlos cuidar debidamente por atender a los clientes que están 
comprando o preguntando" ,. 

" ... También se encuentra que entre los mismos organizados .. luchan por los 
mejores espacios y la dotación de pennisos y no necesariamente propugnan 
por la construcción de mercados en donde alojarse (puesto que a nivel de 
ventas no puede se siempre mejor que en la calle)".n 

Rodriauez Chaurnet. Dinah. Economía inf"omW. prabl~ del Desarrollo. Mti•ico. t..~~f. No. 
71.octubn-diciembre. 1987.pi&. 99- l:!O. 
,. Prog,rama d9 T. v .• Elhi 1nt1rwlp. Prasama lnfonnativo Tema: "'El comercio ambulante•. 
Conducción Jorge GonzáJez., T.V. Azleca. Canal 13. Ccl ele México. 22:30 hrs. 21dejuniode1995. 
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intormadvo.cmw. Cristina Pacheco. Canal 11. Ciudad de Mlixico.o.i de noviembre de 1995. 8:30 hrs. 



2. LA INFORMALD>AD EN EL SECTOR TERCIARIO 

El origen del comercio irüonnal en el país es muy remoto y forma pane de 
un fenómeno mundial.. que opera bajo muy distintas características.. así como 
con diferentes niveles de observancia de la legislación en la materia. 

El comercio informal o ambulante en las grandes metrópolis.. representa 
sin lugar a dudas un fenómeno de n1agnitudes excepcionales~ cuya proliferación 
en los últimos tiempos .. ha generado problemas económicos .. políticos y sociales .. 
que han requerido de una atención integral por pane de las autoridades 
involucradas .. para su solución. 

La Ciudad de México. ha padecido históricamente esta problemática. 
especialmente en las últimas cinco décadas periodoarido en el cual el 
ambulantaje ha acusado indices importantes de crecimiento. 

2.1 ANTECEDENTES GENERALES DEL COMERCIO 
INFORMAL EN EL D.F. 

2.1.1 19!10 - 1980: Origen del comercio en la via pública 

"La ciudad producto de una sociedad en constante cambio nos ensei\a 
más que cualquier otra institución social. las etapas por las que ha transcurrido 
la sociedad en la continua y permanente búsqueda de allegarse de recursos 
económicos en el comercio y apropiación • uso y ordenamiento del espacio 
urbano se han materializado. concentradamente las huellas de las formaciones 
sociales traducidas a concentraciones de ambulantes, y el proceso seguido en su 
desarrollo. A causa de ello el estudio de la problemática del comercio ambulante 
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implica el intento por comprender la particularidad de cada uno de esos 
momentos históricos." lo 

Los inicios de este fenómeno. se ubican a partir de que se expidieron 
diversas disposiciones administrativas. las cuales fueron emitidas con el 
propósito de cubrir cienas deficiencias estructurales de entre las que destacan : 

1.- Proporcionar ocupación a individuos minusválidos y elevar los niveles 
de vida de ciertos sectores de ta producción; 

2.- Suplir la falta de una adecuada infraestructura en mercados públicos. 
pues ello dificultaba la distribución de productos básicos. y por tal motivo. 
administraciones anteriores impulsaron nuevas formas de comercialización ; 
pero de manera lamentable los objetivos iniciales con el tr.mscurrir del tiempo 
y debido a los efectos negativos que ha origim1do la prolongada crisis 
económica se ha desvirtuado en su esencia al no CUD1plirse lo establecido. 

Para la década de los cuarenta. las calles de gran comercio eran la avenida 
Juárez., San Juan de Letrán y Paseo de la Reforma, hasta la glorieta Colón. Diez 
aftos después la avenida Insurgentes se comunicó con la Ciudad Universitaria 
(1948 - 1952) construyéndose edificios especiales para oficina y comercio. 

En la capital del pais, el ex-presidente Adolfo Ruiz Cortinez dentro del 
periodo de su mandato ( 1952 - 1958), concedió "la creación de fuentes de 
fuentes de trabajo para así ~mplear a las personas que fueran invidentes. y por 
medio de un decreto presidencial la Lotería Nacional tuvo que emprender W1 

progr.una de construcción de puestos metálicos fijos y semifijos que serian 
instalados en la via pública. en los cuales ellos podrían realizar labores 
comerciales con la finalidad de allegarse un nurumo de recursos 
monetarios ... :'n. A raíz de todo ello. dichos individuos comenzaron a rentar 
estos locales a terceras personas y tal proceder derivó la proliferación ilícita de 
comercios. bajo el auspicio de un proyecto gubernamental. 

Valencia. Enriqueo Soaedad 4" ctas- ciudad ck clilff Mexko. CELA.. ed.FCPYS. cueademos 37. 
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Hacia 1957. como una medida de solución. se abrió la calle de anillo de 
circunvalación y se construyó un Nuevo Mercado de la Merced o de las 
"Naves" .. pero nuevamente comenzó a m:inif'cstarse la saturación de comercios 
en las avenidas y calles. 

En la presidencia de Adolfo López l\lateos ( 1958 - 1964). de igual fonna 
pugnó entre otras cuestiones urbanas. por Ja construcción de mercados públicos 
de características fijas, pues las inclemencias del medio ambiente dificultaban 
el desarrollo de las tareas comerciales a escala detallista. 

Cabe mencionar .. que en este periodo "la categoria Sector lnfonnal. surge 
como una propuesta teórica de DESAL (DesarTollo Social para América 
Latina). Según esta. la sociedad se corüorma de dos partes. una marginada y 
otra no marginada." ·'2 

Pese a la importancia del sexenio de Adolfo López Mateos • al dar 
comienzo la administración de Gusta''º Díaz Ordaz (1964 - 1970). se 
consideró peninente aplazar la inversión en centros de nbasto. y para suplir esta 
detenninación se crearon y fomentaron los Mercados Sobre Ruedas a nivel 
nacional. 

Con el objetivo de dar a conocer entre la población la "existencia de este 
i1V1ovador método de distribución y abasto. se realizaron frecuentes campañas 
de publicidad.. y sus actividades en la ciudad de México se iniciaron el lo. de 
abril 1970. destacando que en un principio se encontraban registrados 84 
mercados sobre ruedas distribuidos en 12 rutas dif'erentes. En aquel entonces. 
sus maniobras estarían reglamentadas y supervisadas por la Secretaria de 
Industria y Comercio y el Departamento del Distrito Federal.. .. " " a su vez la 

Mondragón Nrez An&lilica. ~; .. El Comercio en las banquetaa de Tepito"'. F.C.P. YS. J 99:! 
UNAM.p. 13:!:. 
3

, Fuente Ramirez. Luia Albeno.- "fnvestia,aciOn de Jos usuarios del Mercado Sobn Ruedas"'. J:ni.1 
Praresional. UNAM. 1971. p. 6 



dirección de l\.fercados • suministraría de 2 a 6 inspectores por mercado. los 
cuales se encarprian de supervisar que el desarrollo de éstos se apegara al 
marco legal implantado. 

En la etapa de aobiemo de Luis Emeverrfa (1970 - 1976). se continuó 
impulsando a los mercados sobre ruedas. pero ahora los comerciantes al 
diversificarse comcnxaron a introducir bienes de diversa índole así como 
productos de importae10n ilegal de entre los que destacan los 
electrodomésticos, y ante tal situación los agentes aduaneros realizaban 
constantes visitas con el objetivo de confiscar las mercancías que no relUtieran 
la documentación mínima que era requerida por las autoridades. La gran 
aceptación de este tipo de actividad comercial influyó de fonna considerable 
que los tianguis tuvieran un auge inesperado y en consecuencia la vigilancia 
administrativa se comenzó a diluir. lo que provocó un aumento en los abusos al 
público consumidor. 

En el mandato de José López Portillo ( 1976 - 1982). se caracteriza en que 
" la tasa de desocupación presentó fluctuaciones en torno a valores altos hasta 
1977, cae violentamente y sistemáticamente hasta 1980 y 1981 y se eleva un 
poco en 1982... Los últimos aftas del modelo de crecimiento estabilizador 
combinan crecimiento de salarios y aumento del trabajo en el PIB. con altas 
tasa de desocupación. La primera crisis franca ( 1976 y 1977) se caracteriza por 
1U1a disminución sostenida en los salarios... con awnentos en la tasas de 
desocupación en ciudades como la México. La recuperación petrolera (1978-
1982) no cambió la tendencia en los salarios ni en la parte del producto que se 
destina al trabajo, sino que se manifiesta en una baja sustancial en la 
desocupación en los contextos seiialados ... "~ 

Con base en lo anterior y sumando que en 1979. se inicia la construcción 
de los ejes viales dándose con esto dos tipos de eventos: 

Bcnlles. Mmcela y Fernando Conéa. •La heten:.gencu:Sad de •os pequeaa. cor.,en:ian1es: Un ~o 
8abn movilid-9 ocupac1onal'". en Crisis )' IJ1ZCQdMcrjM JOCia1 lm ccwnqantn del Sccfm lnComyJ. 
Fern.ldo Cont!s y o.e.- Cuellar. Pwllblico. FLACSO_:..tiguel Aft&el Pm1va., 1990. p.p. 172-175. 



El primero • la necesidad de buscar algün rrabajo en el Sector Formal. el 
cual de acuerdo a la situación en que se enconrraba la Ciudad de México era un 
tanto complejo encontrar rrabajo; la única alternativa ante esto fué la de auto
cmplearse, vender por cuenta propia algunas mercancías o artículos en la calle, 
uatando de alleprse de esta manera ... poco de recursos económicos para 
sobrevivir a esta etapa. 

u sepnda, las personas perjudicadas por la construcción de los ejes 
viales. se organizaron y se aliaron con algún partido político (como el anterior 
PST) para buscar una voz que los representara ante las autoridades. En este 
momento se empieza a incubar lo que posteriormente9 que tomaría fuerza con 
lo del temblor de 19 de septiembre de 1985. se conoceria como las 
Organizaciones Ci-.iles no Gubemamentales que al aliarce con algún partido 
politico9 observaron tener mejores resultados a sus peticiones que si lucharan 
de manera disgregada; de esta manera grupos de ambulantes empezaron a 
aliarce, logrando así que sus peticiones empezar.in ha ser escuchadas. 

Así podemos ver9 como el comercio caJJejero en esta etapa crece gracias a 
dos factores: El proceso de urbanización y el desempleo "este proceso de 
urbanización en las grandes ciudades. como el Distrito Federal, y la falta de 
oponunidades para encontrar algún empleo, constituyen un caldo de cultivo de 
formas de rrabajo alternativas como el Comercio Ambulatorio"." 

2.1.2 1980 - 199.5: Auee y e.apansión del comercio inf"ormal 

La década de los ochentas (1980 - 1990) se caracterizó por la presencia 
masiva del f'cnómeno del comercio en la vía pública , que comparte con otras 
actividades de carácter irúormal. 

En esta década. el f'enómeno del comercio en via pública surgió por un 
problema social que se expresa en términos de su expansión • su falta de 

Esto,.._• -.dUdos de 199!'1. • ~I P~ .._T.V.~.~· J'.n(ormMjvo. 1-. ""El 
COlllMll'CIO ~e- C-'- 1"'9S Gdnole&. T~ Adeca c-..J 13. e~ .. Mftico 2.2:30 PM 21 de j.aio 
199'.'. 
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conttol fiscal. el deterioro de la imagen urbana de la ciudad. por su fuerza 
o1'81111izativa; y principalmente esta problem:itica se agravó a raíz de la crisis 
económica agudizada "entre 1980 y 1990. con una brusca caida en los niveles 
de ocupación nW'ICa antes vistos. Esta situación coincide con el recrudeciiniento 
de la crisis nacional y particularmente en el gobierno de Mipel de la l\ladrid 
Durbldo". ,. 

Dicha crisis económica,. tuvo fundamentalmente tres gravisimas 
consecuencias : 

"En primer lugar. originó W1a radical reducción del poder de compra 
acumulado como riqueza financiera por numerosos ahorradores. la cual 
af"ectó casi de inmediato a sus patrones de gasto, en vista del deterioro 
perm:inente de sus posibilidades adquisitivas; trajo como consecuencia 
W1a redistribución de la riqueza en la que los sectores medios y las clases 
populares f"ueron los más perjudicados. 

En segundo lugar, el desorden financiero provocó grandes dificultades 
muy graves a nwnerosas empresas cuya actividad econóntica cotidiana 
dependía de su liquidez. La crisis financiera agudizó entonces los 
problemas que ya venian enfrentando por la disminución de las ventas. y 
amenazó generar ola de quiebras en cadena. 

Finalmente. el tercer ef"ecto del desquiciamiento financiero. fué la 
incertidumbre. que se generalizó con respecto al verdadero precio o 
costo de los bienes en la economía. En medio de la confusión. la 
dispersión y la variabilidad de los precios generaron una carrera de alzas 
entre productores y comerciantes". 1

• 

Asimismo. el gobierno Federal enfrentó el problema con el establecimiento 
de un "conjunto de politieas. .. . de ellas sobresalió la de empléate a f"ondo. 
empléate a ti mismo. Independientemente. de que esto hacen la mayoria de los 
desempleados ante la ausencia de un seguro de desempleo y de que, , tampoco 

~ Nauf"aL "Ua. -im8c:ión del ........, m11 Mchdco". en !'l.lom.nto IEccllDómic:o. No . .32. Mftico • 
._.._ .. ~i911Ci~ Ec-.ómicaa. UNAM. dic.._bnr de 1987 p l. 
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prantiza mejores condiciones de vida para la población. como deja suponer la 
c:unpai'la mencionada.... propuesta a favor de la libenad de empresa y de la 
iniciativa privada11 .u 

Cabe mencionar. que el Departamento del Distrito Federal a través de 
la Coordinación General de Abasto y distribución como responsable de la 
ejecución. autorizó en "1983 el Programa de Abasto Popular del Distrito 
Federal en cuyas acciones participan las áreas integrantes del subsector 
incluyendo a la propia Coordinadora con tareas especificas en mercados 
públicos. mercados móviles. pequeno y mediano comercio. independiente y 
protección y capacitación ciudadana11

• •• 

Asi también, mediante un "acuerdo celebrado a fines de 1985 con la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. el mencionado programa fué 
incorporado a su vez al Programa para la Esttucturación. Operación y 
Desarrollo del Sistema Nacional para el Abasto". -

En 1989 existían registrados (en el último de los censos) ante las 
autoridades correspondientes "833 Tianguis y 9 mercados sobre Ruedas. los 
cuales en su conjunto agrupan a 43. 735 puestos comerciales aproximadamente. 
además su desarrollo dentro del Distrito Federal comprende los siete días de la 
semana en düerentes rutas especificas"."' Según cifras de la Secn:taria de 
Comercio y Fomento Industrial. 

Uno de los primeros intentos para solucionar el problema del ambulantaje 
en la ciudad de México se dió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 
Construyendo el Mercado de San Ciprian en junio de 1990 al que 
posteriormente. se unió la propuesta del Progr.una Inmediato de Mejoramiento 

Fuente: Coordinación General de Abasto y Distnbución del Distnto Federal (ahma D.G.A.C.0.). 
M8nual AdminilUMivo. Mti•ico. 1990. pia.. !ii 
- lbidem ...... 6. 

Mmin Nidia. Desempleo. ~ "1~ y Mi¡pación Nutren. La Economía tnform.I. 
~itana". MGico .• 1 de junio. 1919. p. l y 3. 
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del Comercio Popular. cuyo objetivo es comprar o expropiar predios y 
construir en ellos centros comerciales censados y repsttados por las 
autoridades. para que puedan comprar locales en condominio. 

Cabe mencionar. que dicho programa también contempla que panir de 
Cebrero de 1992 queda prohibido cualquier tipo de comercio ambulante en los 
pasillos. vagones y escaleras del metro. 

El 30 de jwüo de 1992. Manuel Camacho Solis (entonces jeCe del 
D.D.F.) por instrUcción del expresidente Carlos Salinas de Gonari anunció el 
ler. programa de reordenamiento de ambulantes en el pcrimetro "A" del Centro 
Histórico. Corúorme al Programa deben ser reubicados 10.500 vendedores en 
vfa pública del Centro Histórico. para lo cual a partir del 1 ro. de jwüo de 1992 
se contempla un afto para su reubicación. 

Esta responsabilidad que tenia antes la Coordinación de Abasto del Disttito 
Federal (COABASTO) de implementar este programa de reubicación. recae 
en el afio de 1992 en la ahora Secretaria de Desarrollo Económico - su 
Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución. 

Siendo D.G.A.D.C. el organismo encargado del control y regulación de las 
actividades que se llevan a cabo en las :íreas de abasto y disttibución. quedará 
al cargo de dictar los días y el horario en que deberán operar; todo lo anterior 
con base al Reglamento de Mercados y Vía Pública el cual se encuentra en 
vigencia a partir de 1951. 

De igual Corroa. ha llevado a cabo el Prosrama de Mejorami-to del 
Comercio Popular. con el propósito de dar respuesta con soluciones de fondo 
a las demandas de: los vendedores ambulantes. a las de los comerciantes 
formalmente establecidos. asi como a las formuladas por la sociedad en su 
conjunto. cuyos indices de seguridad. vialidad y salud se han visto seriamente 



dctcrionldos debido a este fenómeno; tratando de buscar un equilibrio entre _...,..._ 
EJ Propama de Mejoramiento del Comercio Popular • encabezado por el 

~del D.F .• se 'propuso instnanentar estratésias y acciones. que 
pcrmiticrmi a las aUloridadcs capitalinas. ofrecer a los comerciantes en "ia 
pública. al .,_.,io f"ormalmente constituido y a la ciudadania en su conjunto. 
soluciones de fondo para garantizar. en el cono plazo. una convivencia 
annónica y justa. 

Por sus propias caractcristicas. el Prognuna previó la realización de un 
conjunto de actividades complejas y heterogéneas. para cuyo cumplimiento 
participaron corrcsponsablcmente diferentes dependencias del Departamento 
del Distrito Federal y las organizaciones de ambulantes. 

OBJETIVOS: 

1 . Fortalecer y hacer más eficientes las condiciones de trabajo del comerciante 
infonnal,. ¡woporcionar seguridad en el desarroUo de su actividad y dotarlo 
de ... ..-üno11io familiar propio. asi como transparentar las operaciones 
comerciales ~izadas por este segmento del comercio popular. 

2. F.,_- la incorporación gradual del comercio popular en la vía pública. 
hacia ... régimen f"ormal • estable y permanente. 

3. Establecer las bases y acciones necesarias que conduzcan a prantizar la 
desocupación del Centro Histórico de México por parte de comerciantes am......._. 

u- vez definido el alcance territorial y con el propósito de conocer el 
universo de Jos comerciantes ambulantes establecidos en dicha demarcación • 
lo que pennitiria contar con inf"ormación sobre la exacta dünensión de la 
prablemálica observada. y en consecuencia. sopesar las medidas de acción que 



,. 
tendrá que ofrecer el PMCP. Fue necesario identificar a todas y cada una de las 
a¡pupaciones representadas_ en ese espacio. con las que se debe mantener un 
diáloso penminente. que coad)uve a la ..-ación de soluciones de 
cooperación mútua. 

Al respecto, se detectaron más de sesenta organizaciones f"ormalmente 
constituidas. con las cuales se lle,·aron a cabo innumerables reuniones de 
trabajo a fin de darles a conocer la imponancia y trascendencia del Programa. 
los alcances, acciones y estrategia del mismo: las tareas que se tendrian que 
emprender coordinadamente .. así como la convivencia de aswnir compromisos 
f"ormales para la consecución del proyecto. Sobre el panicular. se llevaron a 
cabo 1 1 86 reuniones. con duración total de 161 O horas. lo que significó :? 1 O 
días laborables de trabajos de concenación ininterrumpidos.'-' 

En este sentido. el Programa alcanzó en el cono plazo avances 
significativos, toda vez que se está logrando entre las orpnjzaciones 
menciones y el Depanamento del Distrito Federal suscribir un acuerdo. 
mediante el cual ambas panes se obligaron en el ámbito de sus respectivas 
responsabilidades a adoptar las medidas y acciones necesarias para regular a 
actividad comercial en la via pública y avanzar conjuntamente hacia la 
inserción gradual de este segmento del comercio popular a un régimen f"ormal 
y estable de su actividad. Al respecto. conviene seftalar que para la firma de 
dicho acuerdo. se convino entre las organizaciones de ambulantes y autoridades 
del gobiemo de la ciudad. la no intervención de panido político alguno con el 
propósito de que el pro¡vama no adquiriese matices partidistas. 

INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA." 

Identificada plenamente la magnitud de lo que representa para el D.D.F. 
dar respuesta con acciones concretas a la problemática en cuestión. el 
Programa. como pane de los objetivos. contempló la realización de Wla serie de 

Sor A: Documentos Oficiales de la DGADC del DDF.(inlOnne de bibara ncwiembnt de 1995) 
NDr A:. Daos Oftciales del ~de ~en1a del Comen:'º Papu.Jar ln.arumenlall'k) fXW' la 

DCiADC. del D.D.F. 
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acthidades orientadas a la materialización de los proyectos integrantes del 
mismo. 

Posterionnente se estableció una bolsa inmobiliaria para poder responder a 
la demanda de tetTenos que se requieran., mediante la cual se dota al ProlP'aftta 
de los predios más adecuados en materia comercial para la construcción de las 
Plazas Comerciales. 

Asimismo. dichos predios fueron objeto de proyectos iniciales. a efecto de 
confirmar su viabilidad comercial y su aceptación en cualquiera de las 
modalidades de operación comercial. asi como para la realización preliminar de 
proyectos arquitectónicos • que incluyeron perspectivas". y cálculos globales. 
Esta tarea fUe fundamental. ya que precisamente la viabilidad comercial fué una 
condición indispensable para que la ofena de nuevos espacios tuviese validez y 
coadyuvara al proceso de rcordenamiento. 

De esta manera. el Programa de Mejoramiento de Comercio Popular se 
allegó de los recursos territoriales que le permitieron comenzar fonnalmente la 
construcción de plazas. pasajes y corredores comerciales. dando inicio con esto 
al proceso de reordenarniento de las organizaciones de vendedores ambulantes 
del Centro Histórico. 

Constitución del Comité del P.M.C.P.: 

Con el objeto de que los trabajos del programa. se realizaran con la 
transparencia y eficiencia exigida. fué preciso que las decisiones se tomaran de 
manera expedida y colegiada. para lo cual se hizo necesaria la integración de 
un Comité Técnico Consultivo. constituido por los representantes de las 
diversas oficinas administrativas del D.D.F .• involucradas en la atención de: este 
conapromiso politico. 

Fué así que el D.D.F. quedó representado en el mencionado Comité por las 
siguientes instancias : 

Secretaria General de Gobierno 



Secretaria de Planeación y Evaluación 
Secretaria General de Desarrollo Social 
Secretaria General de Obras 
Contraloria General Oficialía Mayor 
Coordinación General de Reordenación Urbana y Vivienda 
Fondo de Desarrollo Económico y Social del D.F. 

J6 

En el pleno de este Comité se tomaron las decisiones y se ordenaron las 
acciones orientadas a asegurar el cumplimiento del programa. 

Se tuvo contemplado que ... " en mayo de 1993 se inicia el reacomodo de los 
prim.:ros 570 ambulantes y se anuncia que la reordenación quedaría concluida 
el 31 de agosto .. .'"'; cabe mencionar que hasta esta t'echa se entregaron 24 
plazas de las 27 que se tenian programadas. Asimismo, ya en l 99S se 
concluyeron las plazas programadas de acuerdo al Programa de Mejoramiento 
del Comercio Popular. 

La Secretaria General de Gobierno a través de la D.G.A.D.C. füé la 
responsable política del desarrollo integral del Programa. La Secretaria General 
de Obres tuvo encomendado licitar, asi¡ptar y formalizar los contratos de obra 
para la construcción y equipamiento de las plazas, pasajes y corredores 
comerciales construidos con recw-sos de Nacional Financiera (NAFIN) y del 
Banco Nacional del Comercio Interior (BANCl); la Secretaria General de 
Planeación y Evaluación proporcionó en su oportunidad los recursos iniciales 
de los créditos puente a través de FONDEDF para los trabajos del Prosrama; 
la Coordinación General de Reordenación Urbana y Vivienda fue la facultada 
para el desarrollo de los proyectos arquitectónicos y comerciales requeridos. 
Asf, las dif"erentes acciones que llevo a cabo para la consolidación del 
Ph>pama se han realizado corresponsablemente, dando con ello una nítida 
transparencia al mismo. 

La irúraestructura comercial que planteó el PMCP, constituyó un nuevo 
concepto comercial, que incorporó hasta donde fue factible tecnolosía 

EIFjeeejew 20 ...... de 1993p. 28. 
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moderna. Bajo esta nueva concepción. la infraestructura estuvo cont"onnada en 
... 90"/o por pasajes y corredores <:on el propósito de top-ar en lo posible. la 
lóaica de compraventa tal y como se practica en las calles, propiciando con ello 
la afluencia masiva de compradores potenciales. 

Es por ello. que los proyectos se asentaron en las cercanías de las estaciones 
del METRO, de paraderos, de transporte colectivo y de espacios destinados a 
servicios públicos. Cuando los predios no contaban con estas caracteristicas. se 
reencauzó vialidades ya existentes. se construyeron desviaciones y se 
reubicaron paraderos, para asegurar dicha afluencia comercial. En este sentido. 
es conveniente destacar el esfuerzo de las autoridades del Departamento del 
Distrito Federal en el proceso de reubicación de los mencionados paraderos, 
topando con ello incrementar el aforo de los compradores. 

El comportamiento del comercio en vía pública hasta 1995 según datos de 
D.G.A.C.D. de la S.O.E. encuentra de la siguiente manena: 

Aproximadamente wt 64% de la oferta y rú"·el de ventas de productos 
alimenticios básicos, se encuentra conformado por los siguientes segmentos 
y participación relativa en la oferta total. 

Fideicomiso Central de Abasto. que sustituyó a la antillll'" merced y pasó a 
constituirse en el principal proveedor mayorista de la totalidad de los 
canales de distribución del sistema de abasto de la Ciudad. 

318 Mercados Públicos (22% de la oferta), de los cuales casi la totalidad 
quedan bajo la administración del Estado. 

176 concentraciones (25 de la oferta total), en las que expenden sus 
productos 14,248 comerciantes. 

1,066 ubicaciones de comerciantes tianauistas (con participación 
aproximada de WI 16% en la oferta total). 

59 mercados sobre ruedas (2o/o de la oferta total). 
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Presencia en ciñas preliminares al rededor de 98.800 comercianres en la vía 
pública. cabe seilalar que el INEGI que hasta agosto de 1 995 medio millón 
se dedican al ambulantaje. •• 

Las cifras que ha manejado el Departamento del D.F. y que son resultado 
de esfuerzos de las 16 delegaciones políticas es ; 

Semifijos 
Fijos 
Toreros ó ambulantes 
Rodantes 
Extensiones 
Móviles 
Auromotores 

TOTAL 

52.703 
14.045 
12.278 
9.647 
5.510 
2.518 
1.649 

Por último corn:sponde a las oficinas de Mercados Delegacionales. 
supervisar el asentamiento de dicha nonnatividad. ya que estas medidas tienen 
como objetivo primordial ordenar y planificar a tales desempeftos de una 
manera óptima . Un aspecto importante a resaltar. es que los mercados sobre 
TUCdas y tianguis ofertan una amplia diversidad de mercancias a precios 
económicos. en cuanto que fUeron constituidos como wt eslabón directo entre 
productores y consumidores para que así las esferas mayoristas de la población 
cubrieran sus requerimientos básicos. pues los 3 18 mercados 
públicos de esuuctura estable que existen en la capital del país resultan 
insuficientes para sarisfacer ese tipo de necesidades. 

Las principales características de ejecución de estas zonas comerciales 
radicml en que no ef"ectúan erogaciones por concepto de administración. sin en 
cambio desembolsan cuotas y cooperaciones monerarias que dirigen a sus 
representantes pollficos para cubrir el Derecho de Piso. Servicio de Limpia y 
gastos de Organización; concentran la producción en un sitio dererminado por 

Adela ~ Ceba.. "'Orle crisis y Desempleo'". ea tin&a y papel. revista bimestral. año J. No.3. 
~ico..julio-~ 1995. Ed. Grupo E~ Riviera. p.~. 
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cada día de venta. el volumen de comercialización es .,,._e reducido. sus 
prácticas se ubican preferentemente en Ja vía pública,. etc. 

2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO 
DEL COMERCIO INFORMAL 

En este apartado. se abordará Ja situación en la cual se cocucnttan diversos 
factores que influyen de manera decisiva .,..... el aumento constanle en las filas 
de CSCe gl'\Jl>O comercial subtetTÚlCo y de acuerdo a la dinámica de esta 
sociedad demandante, tiende a convertirse en uno de los principales problemas a,_.,,_ en Ja Agenda Pública. 

De las principales causas que provoca el - en este fien6meuo 
__,.ltlmnos : 

1.2.J La Mfsnid6n del Ca•po a la Cillclad. 

"La mayor pmtc de Jos autores ...• relacioama el final del mcr.,_;!ivno 
ccn las p.adcs ..U.-ioacs hacia sus ciudades. debido a - reducción 
n:laliva ... de Jos iopesos rwales ~s con los urbanos" - • de - f"orma 
se puede ver que el problema ocupacional obedec:c ca Jo fundamental a la 
expansión del capitalismo a la qricultura que desplaza fuerza de trablüo fuera 
de cate sector y que 00 Jo¡¡ra empico productivo en otros sectores. wn 

En México como en América Laána.. las mipacioncs tuviel'on importancia 
en la f"annM:ión del prolcc.riado urbano cuando se inicia el proceso de 
~ión. Sin embargo. en la actualidad las misracioncs <:OOStituycn un 
problema gra- para Jos ccotros urbanos que no pueden dolar de empleo ni a 
los nativos ni a los migraotcs. 

0s-.-. ... ci1p. 263-264 
~-·Gloria. Me.cado de Tnilloojo e;__.,-. Médoo. Ed. VNAM. ..... 2 .. 2 



Este f"enómeno de la mi...-ción rural-wbana. es causado esencialmente por 
la forma que ha tomado el proceso de ac:wnulación en el campo. ya que casi 
siempre se encuemra tanto el capital como la productividad y las tierras en unas 
cuantas personas. desplazando asi a JP1lftdes masas de campesinos. y los 
campesinos que llegan a poseer un pedazo de tierra. se ven obligados a 
desplazarse a la ciudad en busca de trabajo debido a que cuentan con pocos 
recursos económicos para hacer trabajar sus parcelas. 

"Las condiciones deterioradas conducen a la geme a desplazarse hacia 
nuevos subwi>ios. y de este modo. las áreas urbanas se comen al campo ... "••; 
pero se debe tomar en cuenta que los procesos migratorios no son sólo la razéln 
principal del problema ocupacional. sino sólo un factor que incide en el 
aumento del subempleo urbano. 

Francisco Gomezjara en su libro La Lucha oor la Tierra. menciona que el 
proceso de acwnulación de capital en el campo se ha dado en f"orma desigual. 
mientras algunos sectores desarrollan un proceso de producción netamente 
capitalista otros desarrollan f"onnas de producción semi-capitalistas; sectores 
totalmente interconectados y no separados en un sector moderno y otro 
tradicional .. y cada wio con lU1. movimiento especifico.. pero en relación a los 
intereses y necesidades del sector capitalista con mayor tendencia. 

Esta f"orma de acwnulación en el agro. crea una fUerza de trabajo que en 
momentos de crisis o contracción de algim sector de la economía es absorbida 
como fUerza de trabajo barata o desplazada del campo, este "problema 
ocupacional obedece en lo fundamenta a la expansión del capitalismo en la 
agricultura que desplaza fuerza de trabajo fuera de este sector." •• 

Este desarrollo desigual en el agro ha conf"ormado una masa de 
trabajadores agricolas muy heterogénea en términos cualitativos, es por ello 
que no se puede hablar siempre de la existencia de un proletariado agricola 

ffm'TY llaltaman.. La .....,e EcolOs;ica. E..-aa.. Ed. Fontamara. 1910. pi&. 56 
Gonz:ilez Salaur Gloria. "'Empleo, dnemplea y subempleo'". Gacaa UNAM. I 993 
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.:omo se habla de la induslria. y por ello se uliliza el término ambi¡pao de 
"campesino". en esle seniido. Gomezjara clasifica a la fUecza de trabajo 
aaricola de la siauiente manera : 

a) "Proletari•do rur•I estricto.- obreros. asricolas. peones. choferes. 
mecánicos. tractoristas. carpdores. 

b) Seaüprolet8ri•do.- combinan sus pequeilas propiedades privadas o ejidales 
con trabajo asalari3do lemporal. 

c) Subprolet•ri•do.- Caravaneros. recoleciores. artesanos. comerciantes 
ambulanies. Se mantienen formalmente autónomos. 

d) Lumpemprolet•ri•do.- desocupados permanentes. ma~a marginal. 
delincuentes pobrc::s. prostitución. limosneros ... "'° 

Estos diferentes sectores de clase sobretodo son el resultado de diversas 
f"onnas de producción y relaciones sociales en el campo. 

En el none del país encontramos el sector moderno de la agricultura muy 
ligado al capital extranjero. con altas inversiones en tecnología y proletariado 
rural estricto. de esta zona casi no hay emigranles. pues esta misma zona es 
rec:cptora de desempleados agrícolas que provienen de otros lugares del país. 

En la zona centro. la agricultura es tradicional tanto sus sislemas de 
cultivo como en sus relaciones de producción; ahí es reducido el número de 
salarios. pues trabajan en tierras de temporal. por lo cual. la fuerza de trabajo 
en su mayoría sólo se alquila por determinados meses del año. de esta zona la 
mayor parte del cultivo destina al comercio nacionaL 

La zona sur y este presenta rasgos más tradicionales y es apenas 
autosuficiente. además de coexistir con un gran número de comunidades 
indfgenas que le dan una connotación específica a estos lugares. 

Gomezjara Francisco. La lucha por la lierra debe convenine en lucha eo11ua el capital. 1'.f~bdco. Ed. 
Nllln!a So:iola&ia. 1912. p. 168. 



Como se puede ver, el resultado de todos los problemas que enfrenta el 
campesino. termina en que gran pane de los campesinos que se desplazan de 
las actividades agrícolas, enúgran a las ciudades en busca de wt empleo y 
mejores condiciones de vid~ pero en realidad estos flujos migratorios solo 
vienen a engrosar las filas de la PE!. 

Al llegar las masas campesinas desplazadas del campo a la metrópoli. se 
encuentran con pocas posibilidades de encontrar un empleo, debido a que los 
mecanismos para la contratación de personal son cada vez más rigurosos y 
exigen trabajadores cada vez más capacitados. 

Asimismo, si consideramos que los innúgrantes que llegan a la mayoría de 
edad son analfabetas, la mayoría no habla español, desconocen los 
mecanismos para buscar empleo y en general se enfrentan a una realidad 

·completamente ajena. no tienen otra alternativa que dedicarse a las actividades 
por cuenta propia. 

De esta mane~ se ve la relación directa que hay entre n1igrac1on y 
subempleo (traducido en comercio semifijo) puesto que automáticamente si 
observamos que en el último censo de 1990 se encontraban que en el D.F. 
"1'988,841 inmigrantes, pero ingresaban 3'148,776 emigrantes teniendo un 
saldo negativo de -1'159,935 personas más por año en la metrópoli" " que de 
alguna f"orma tendrán que allegarse del núnimo de recursos para subsistir, y la 
f"onna más viable será el ingresar a la economía informal. 

Asi. estas migraciones rural-urb~ no son más que \U1a variable en el 
incremento en el comercio ambulante. 

Otra causa f"undamental por la que se ingresa al comercio en la via pública es : 

F..me: lNEOI XI Censo General de PablK'ión y Vivienda. 
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2.2.2 El Desempleo 

El desempleo se puede considerar como horas no aprovechadas 
productivamente del recurso humano y tiene las siguientes defüúcioncs : 

El Desempleo involuntario.- es cuando "los hombres se encuentran 
involuntariamente sin empleo. Esto es, cuando en el caso que se produzca una 
pequefta alza en el precio de los aniculos para asalariados en relación con et 
salario nominal, tanto la oferta de mano de obra dispuesta por el salario 
nominal corriente con10 la demanda total de la misma a dicho salario son 
mayores que el volumen de ocupación existente. "'2 

Se ,.ntiende que la población desempleada está dispuesta a trabajar a 
cualquier salario y en cualquier lugar. sólo que·no se le ofrece ningún empleo, 
debido a incapacitación fisica o mental o por carecer de la capacitación que se 
requiere en el momento. 

De tal suerte cuando el trabajador se encuentra ante la falta de ingJesos 
para su subsistencia prefiere aceptar una actividad con productividad menor 
que le proporcione un ingreso aWlque sea mínimo, a estar en la desocupación 
total. esta situación de subocupación o subempleo, Joan Robinson le llama 
"desempleo disfrazado, debido a que la mano de obra antes ocupada en 
actividades con productividad alta. se desplaza involuntariamente a actividades 
con menor productividad."') 

Por otro lado, " ... Keynes atribuye el desempleo a una demanda efectiva 
insuficiente que resulta ...• de la forma en que se combinan. en un momento 
dado, la propensión al conswnir y la tasa de inversión. y la tendencia a reducir 
la eficiencia mar¡pnaI del capital a consecuencia de la elevación del tipo de 
interés, .. n otras palabras. los responsables son unas veces los renlistas que 

Jobn M. Keynn. La tapriaenmaJ * laqrvpaeipn el jrnwtfty•I dJiwm. FCE. 19M. Mftico.Pá&

Joan R~nson.. En~ de economia pollc.eynesi~ FCE. Mitxk:o. 1Q7.& 



-. c:obr.ln demasiado dinero. y otras los trabajadores que pretenden salarios reales 
excesivos." ,... 

Annando Córdoba. considera a los problemas de desempleo " ... como 
aspectos parciales y específicos de una compleja problemática global que 
abarca todos los órdenes de la vida social."" 

Alonso Aguilar. piensa que las causas que comúnmente se cree que tiene 
el desempleo son : demográficas. culturales y económicas. 

Ante esto, dicho autor opina: que " ... no es lógico pensar que el desempleo 
sea un mero efecto de la llamada explosión demográfica. Las causas pueden ser 
otras. pues si bien es cierto que una tasa de crecimiento del 3.5% es 
indudablemente y hace crecer la fuerza de trabajo. el orden del desequilibrio y 
por tanto el problema central consiste. no en la población apta para trabajar. y 
en consecuencia la demanda de mano de obra crezca con demasiada rapidez.. 
sino en que la oferta de empleo·s .. o sea la población económicamente activa 
(PEA) lo haga muy lentamente." ,. 

Por otro lado. el estancamiento del sector exponador. el proceso de 
descomposición de las economlas de subsistencia y el proceso de 
industrialización trajeron como consecuencia el incremento de desempleo y la 
proliferación de actividades terciarias también llamadas "actividades no 
especificas" que según la CEPAL es "desempleo y subempleo en actividades 
marsinales". 

Dicha Comisión ha aclarado que el actual modelo de desarrollo no tiene 
capacidad de absorber el aumento de la mano de obra debido a los siguientes 
factores estructurales: 

AIOft90 Ap.ia. c..¡w¡gnq gwn;edg inyrpq y acumytgién dr cwpital. México. EJ. Nuestro 
tiempo.. 1976. p. 172. 
•s Asmanlllo COrdab&." Empleo. dnnnpleo. m311Pnalidad". ProbltD!M dcl p&bdnanpllo 

· - ...._ edicióa. hlh.ico. Ed. N.-ro Tiempo. 1978. p. 69 
A'-' AcuiJal' .. ._ni.. pp. 15:2 - 151 



a) Decaimiento del rirmo de crecimiento y de la tasa de acumulación de 
capiralcs. 

b) Ausencia de cambio en las inversiones destinadas a actividades directamente 
productivas que originan empleos estables y permanentes. 

c) Alta densidad de capital de las inversiones en el sector "moderno que supone 
montos muy elevados por persona ocupada en consecucnci~ baja creación de 
empleo. 

d) Dedicación de algunas inversiones de alta densidad de capital a la 
sustitw:ión de actividades preexistentes en sectores de productividad más bajo. 

e) Las presiones que ejerce la desigual distribución del ingreso 

f) La incapacidad del sector moderno para proyectarse sobre el resto de la 
economía. 

g) La dependencia tecnológica del exterior ... ,. 

El desempleo y subempleo. se encuentran entre los principales problemas 
de México y actualmente la mayoria de los proyec:tos gubemamentaJes inclUYen 
soluciones como el apoyo Económico a empresas con cartera vencida. la 
aeación de plazas comerciales con el PMCP, etc.; todo esto para disminuir el 
índice de desempleo y subempleo. 

La ciudad como receptora e incubadora de desempleos no es alp nuevo. 
desde que !"urge el capitalismo en Europa. con el proceso de acumulación 
originaria., las ciudades se van poblando de miserables y campesinos 
despojados de sus tietTaS que no pueden ser absorbidos por la incipiente 
industria. 

Anllando Cón:loba..Jil!O...s:it .• p. ,7. 



El capitalismo a nivel mundial ha 1enido efeclos más paves para los 
paises como México. aumentando la inflación. exisae un gran déficil en la 
balanza de ,.....s. y lo que es más ivave W1a disminución acelerada de la laSa 
de acumulación y un fuene crecimiento del desempleo y subempleo. 

La fuerza de lrabajo de reserva que no puede ser absorbida por 
la" ... deficiencia de la oferta lota! de empleo .. :"• ha sido despllU!Sda a es1e. 
tiene que 1ener una manera de ob1c:ner al menos lo mínimo de insresos para 
subsis1ir. asi. junio a la enorme masa de indisentes que exisle en lodas las 
ciudades. conaando con un ejércilo de hombres. mujeres y niños que realizan en 
las calles t.m sinnúmero de actividades .. se ve de esta manera W1 incremento en 
el ambulantaje. 

Así lambién. las grandes empresas con elevada tecnología despla7.an 
tuerza de trabajo o la utilizan en menor escala. y por olrO un sector industrial 
con bajos niveles de acumulación que carecen de bases para crear empleos. 

De isual fonna. se encuentra una movilidad de la fuerza de trabajo en1re el 
sector moderno y tradicional de la industria. presenciando también el aumento 
de la fUcr.za de trabajo que no es empleada por la industria y que ingresa en el 
área de comercio o servicios o se dedica directamente al comercio ambuJante. 

Por olro lado. "El ejército lnduslrial de Reserva"'". es el resullado de W18 

mayor inversión en tecnología.. introducción de procesos mcdernos. de 
producción y técnicas para elevar la productividad que no se dá en proporción 
igual al incremento de la demanda de füerza de lrabajo. 

Cionúlez s.taw. Gloria. ftvblcow dc la nyng de qbra m Mftjcv. de. UNAM Mexico 1911. Pa¡s. 

EJ Ejtifdro Industrial de reserva. son penona1 que en ninPn moula\to han podido ser ~ 
por eJ ...,-aao pn:lductivo y ni •iquiera por ta. r.arnas de comercio n senriclo. 
Esca,_;, a ficYlla d9 1995. en el programa de T. V. ~.programa inf°onnabva. tema "'Un anpl 
azul• C ....... int'omuilidilCO. candllc:tor Ramón Aeza. canal .ao. Transmilido dnde la Ciudad d9 MéJrico. 
~ 1 :00 hrs. •• de Dicimebre de J 995 



Sin embargo. en México el enonne Ejército Industrial de Reserva no sólo 
está fonnado por obreros desplazados de industrias altamente tecnificadas, sino 
sobretodo de personas que en ningún momento han podido ser absorbidas por 
el aparato productivo y ni siquiera por las ramas de comercio o servicio. Esta 
extensa ... "fUerza de trabajo"- para obtener sus medios de subsistencia. tiene 
que realizmr una serie de actividades marginales o improductivas que se 
analizan bajo el concepto de subempleo. 

Este movimiento de la fuerza de trabajo ocasiona que exista una población 
económicamente activa no empleada.. es decir que no puede ingresar en 
cualquiera de los dos primeros sectores formales de la economía • 1 .
Agricultura. ganaderia. pesca; :?.- Industria; pero se tiene la opción de ,mirar 
al tercer sector de la economía: 3.- Comercio. senricios; cabe mencionar que 
para poder entrar de forma rápida y sin tantos obstáculos en este sector. se 
tiene que actuar de f"orma clandestina no acat:indo la nonnatividad instalada. 
evadiendo tanto las trabas burocráticas como el gasto mayor que provocaría si 
se quisiera penenecer al comercio establecido: ingresando así al comercio 
informal. 

Entonces se puede decir. que esta última alternativa económica que puede 
generar empleo. es el comercio ambulante. formado por personas que nunca 
encontraron u obtuvieron trabajo en cualquiera de los tres sectores. es decjr. el 
subempleo está formado por fuerza de trabajo no empleada; los sectores de 
comercio y servicios sirven como intermediarios entre el empico y el 
subempleo, aquí encuentran trabajo tanto migranles como los desplazados del 
sector industrial. 

De esta manera se puede observar. principalmente en el punto que el 
eomerciante en la via pública surge principalmente de la PEA que nwica ha 
sido empleada como consecuencia de un proceso de industrialización que desde 
un inicio tuvo que cambiar las necesidades de Ja economía nacional con los 
intereses del capital extranjero. pero lo realizó bastante desigual. 

T.Ciill Richard. La Eronomi:a d~l lnrtmfs Ptiv?do.1\.fexico. Ed. Roble. 197~. p. 146 



... 
Asi el comercio iruormal. adquirió una relevancia sin precedentes como lo 

demuestran los datos siguientes: "en 1980 había 3.3 millones de desempleados. 
1986 a 7 .3. 1993 a 14.4 ""' y en 1995 encontrándose "al rededor de 90 millones 
de habitantes en toda la República Mexicana. De esta cifra. 36 millones y 
medio pertenece a la población económicamente activa... con empico. ::?S 
millones de los cuales SOO mil se dedican al ambulantaje y un millón 
setceicntas personas no están asalariadas. Según cifras oficiales hay 1 1 
millones de personas desempleadas"., que si no encuentran trabajo en el sector 
formal tendrán la única salida al ingresar al sector itúonnal del comercio. 

Así también se tiene otra causa que fomenta el con1ercio infonnal como lo 
son "los procedimientos burocráticos innecesarios". 

2.2.3 Procedimientos Burocrliticos Eiu,esi,.·os 

_.::- La palabra burocracia. deriva de los vocablos buró que significa escritorio 
y de la terminación craei• que representa el poder que nace de las oficinas. 
Max Weber sitúa que Ja tesis de que todas las sociedades han estado 
estructuradas bajo sistemas de dominación que comprenden a un extenso 
número de individuos. sobre los cuales se implanta una organización tutelada 
con el Cm de establecer las disposiciones necesarias que sirvan de puente entre 
sobemantes y gobernados. 

Michel Crozier, considera que •• ... la burocracia es el gobierno por medio 
de oficinas • es decir un aparato de Estado constituido por funcionarios 
nombrados directamente, no elegidos, organizados jerarquicamente y 
dependientes de una autoridad soberana;... el poder burocrático ( en esta 
acepcion) implica el reinado del orden y la ley pero al mismo tiempo un 
gobierno sin panicipación del ciudadano ... "" 

Fuente lNEGI. Cuaten.G de información oportuna. enero de 1990 
~ Celis .-.et.la. op. cit. p. 2 

Crozier. Mchel El fengmrnp hupgwjco 1 Ed.. Amornxtu Edilores., Buenos Airea 1974. Pá&,. 12 



Crozier en otra de acepc1on • plmntea la f"onna en la que ven los 
aohernados a la burocrácia o bien ••... al uso vulpr y popular de la palabra 
burocráci:a. que evoca la lentitud la pesadez. la rutina. la complicación de 
procedimientos. la inadaptaeión de los orpnismos burocráticos a las exigencias 
que deberían satisfacer y a las frustraciones consipientes en las personas que 
los componen y en que quienes deben utilizar sus sen..¡cios y las padecen ... w 

Los servidores públicos. como lo hace notar Crozier. no escapa de tener 
situaciones deficientes en su accionar. que hacen perder la credibilidad de 
personas que se encuentran con algún fimcionario que desalienta su propósito 
de cumplir sus tramites conf"orme a la ley. 

Asi. la burocrácia no se libra de tener ...a variable ineficiente. como en el 
"'comercio f"onnal,... se encuentra el ... comercio infhnnar· _ En este caso ºun 
funcionamiento ideal en la burocracia .. también tiene un lado obscuro o de 
desviación como .. el mal fUncionamiento en la b..-ocnícia ... 

Este mal ñmcinamiento en algunas áreas de la administración pública 
ref"erente a los procedimientos burocráticos innecesarios. es un f"enómeno que 
puede encontrarse prácticamente en cualquier pals. independientemente de su 
sistema de organización económica o política. 

A pesar de que en ciertos casos. se le asocia con las características 
culturales o pollticas de determinado pals. también es posible establecer un 
nexo con la prolif"eración de reglamentaciones y prohibiciones. cuya 
transgresión deriva de beneficios económicos para las partes que la practican. 

Además. hay que tomar en consideración que el gran cúmulo de 
requerimientos lesales. códigos. leyes y demás: son algunos casos ambigüos y 
abstractos lo que hace dificil su interpretación por los respectivos 

Jbidnn ...... 1:?-tl 
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contribuyentes, y los conviene en presa de inconscientes prácticas 
..tministrativas. 

Pero para los usuarios que en&entan procedimientos burocráticos excesivos 
que los desalientan, tienen una opción para realizar con mayor rapidez los 
tnm>ites en oficinas públicas, esta es la "propina'"". 

Como ef"ecto a la situación anterior, las tareas del gobierno han sido 
desvirtuadas. Pues su carácter normativo tendiente a regular la acción 
entre los particulares &ente a la autoridad ha caído en excesos por parte de 
cienos organismos públicos; en los cuales laboran desleales servidores públicos 
que sacan provecho de su cargo, al estar en contacto directo con las personas 

. interesadas en gestionar wia serie de docwnentos oficiales. 

En este sentido, "cuando las actividades económicas (legales o ilegales) 
enfrenten reglamentaciones o prohibiciones excesivas, el uso de sobornos, 
cohechos o "propinas" sirve como "lubricante" para la obtención ágil de 
licencias, permisos o, en general el acceso a bienes cuya of"erta es 
rcstringida ... cstas prácticas son comunes también en el otorgamiento de 
contratos para obras públicas y el surgimiento de bienes y servicios a 
dependencias públicas; en consecuencia. estas acciones generan ingresos que 
no son registrados oficialmente y que implican una subestimación del potencial 
tributario de un país".• 

El desmedido nivel que alcanzan algunos procedimientos burocráticos 
hace que se consideren injustas. y ello da pie a que se desarrollen 
paralelamente actividades subtcrrmneas representando una alteración negati...,. 
en los ámbitos de acción de diversas áreas producti"'85 de la sociedad; ejemplo 
claro de ello es lo que sucede en la actualidad con los desempeftos comerciales. 

Es indispensable, que cuando sea deficiente el ..._jo de actividades de 
un ~ ... sistema de organización burocrático ... incapaz de corregirse en función 
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de sus enores ... ····relacionados con tareas comerciales sean corregidas y 
enfocadas a "crear. mantener y proteger la aunósf'era propicia para que los 
individuos y grupos se desarrollen plenamente ... : pero no susciruic la iniciativa 
privada ni aplastarla con una concurrencia desleal. ni hacerla desaparecer. Por 
eso el número de leyes. decretos. reglamentos y medidas de auroridad deben 
reducirse aJ mínimo necesario, y en cambio ampliarse. en la medida de lo 
posible. la esfera de la libertad. No es el mejor regimen social y político el que 
tiene el mayor número de normas jurídicas. sino el que sabe prudentemente 
rebajar la medida del orden coactivo para que resplandezca más libertad 
ci..tadana".-

Es importante recordar. que ... toda organización cualesquiera que sea sus 
fimciones. sus ímes y el ambiente que lo rodee. debe encarar 
uansf"ormaciones ... tanto de adentro como desde aEuera ... ya que la rigidez no 
puede naturalmente adaptarse con facilidad a los cambios•-.. 

Las situaciones antes seftaladas llevan a determinar que el comercio 
subtcn'ánco se debe a un estado y a su sistema legal. lo cual el mal 
filncionamiento en la burocrácia y en general al no poder crear las condiciones 
ideales para que la población tenga una buena administración. 

Por tanto el comercio informal •• ... es la manifestación del rechazo de la 
sociedad hacia los gobiernos entrometidos. reglamentaristas e ineficaces ya que 
por lo rqpdar los trámites son largos y engon-osos que sólo provocan que la 
genlc opte por ignorarlos. Pero esto no significa que se plantee cambiar a los 
políticos. sino más bien se plantea el estructurar un régimen por medio del cual 
el pueblo pueda controlar a sus gobernantes. para así obligarlos a sinlonizarse 
con las n.:ccsidades operacionales de su población ... •. ·-puesto que el rilmo ... de 
la evolución social hacen más fácil excluir a uno o más grupos de toda 
pmtic:ipación en la cosa pública .. :-• 

Crm:iitt. M9che1 El &n0mmo bumcJjCim 2 • De. Amorra1111 editw Bueeos AS.... 197' PlllS- 82 
CEESP. ~p. 2l 
Craziu. Mtchel El &nómmo byrqcr;¡¡jeim_.L. 2iL..DL pis. &2 
De Saco tw1naftdo. EconOlllia Subterrinea. El Prcipao ~ .... Televia. Caa.I 9 • 19:00 lln. 

laqllincena•MszD. 1989. Abraharn Zabluclaalty. 
~• Crazia. MiC'hel El fmc.lmeno t-u1gcrático 2 • ~ pira. 165 
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Otto de los factores que propicia el ambulantaje es la mala remuneración 
o el bajo "salario" que pen:ibe el empleado por su trabajo. 

2.2.4 El lap-eso 

Según la Ley Federal del Trabajo. el • .. salario es la retribución que debe 
pagar el patrón al u-abajador, ... en rigor.... es la contraprestación entregada a 
cambio del trabajo recibido .. "». esto según el artículo 82 de la Ley. 

Por otro lado. en su articulo 84 (LFT)" ... el salario se integra con los pagos 
hechos en eíectivo por cuota diaria. gratificaciones. percepciones. habitación. 
primas.. comisio~ prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo ... -, 

El anterior articulo (84) parece ser muy benéfico pero esto sólo suele 
darse para algunas personas empleadas. ya sea en el gobierno o en grandes 
empn:sas privadas; y para otras como el obrero de íábricas. campesinos,. 
pensionados. etc; su retribución o pensión por el trabajo realizado. no es 
equiparable para poder comprar la canasta básica si tomamos en cuenta que el 
promedio del Salario Mfnimo de las tres áreas geográficas de la República 
Mexicana y si bien les va un pago en especie (como el servicio médico, que 
deja mucho que desear). 

Por esta situación. Antonio Sacristán Colas opina que para tener un salario 
justo. • .. seria ideal si pudiéramos contar con una teoria de precio justo, porque 
la distribución del producto entre los factores estaria determinada entre el juego 
de la oferta y la demanda. lo cual estaría resucito el problema de distrt"bución 
del ingreso entre salario y ganancia. en la fonna óptima que corresponda el 
precio óptimo ...• los precios no pueden estar determinados más que teniendo en 

-~yT.~ Aaa"-LeyF-dolT.....;o,.._ _iOn.Ma-.Ed. SISTA. -



cuenta la distribución del producto entre los factores. Por si esta fuera 
proporcional a los precios o al incremen10 nalUral de la oferta y la demanda si 
daría. más o menos, la seguridad de mantener la economía en condiciones de 
equilibrio ..... 

Lo anterior indic~ que no puede hacerse una teoria de los precios con 
independencia de la distribución del producto enue los factores. esto es. 
mientras no está de1errninada la ganancia no es posible fijar el precio. luego la 
distribución del ingreso en que reúnen las caracteristicas 
ocupacionales scftaladas por Quijano .... "estas ocupaciones marginadas son 
principalmente las siguienles : albllñiles. vendedores ambulantes. meseros. 
boleros, veladores. barrenderos. sirvientas .. etc."·· 

Así mismo, los hogares de los grupos de más bajos ingresos y de minorias 
no integradas se ven forzados a concentrarse en la ciudad debido a que los 
viejos barrios son Ja única fuente importante- de viviendas baratas o sin medidas 
restrictivas. ya que se !rala de estructuras obsoletas. y sin ninguna 
consideración a tendencias locacionales derivadas de la oportwtidad de 
determinados oficios. 

De esta manera es importante mencionar la situación actual en la que se 
encuentra el salario minimo. El día 22 de marzo de 1 995, la Comisión Nacional 
de Salarios Minimos procedió a la revisión de los salarios mínimos que regian 
el país desde el primero de enero y estableció nuevos salarios mínimos a partir 
del primero de abril del mismo ailo. La resolución correspondiente del consejo 
de representantes filé publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta 
y uno de marzo de 1995. 

Este desplegado contiene los salarios nurumos divididos en tres áreas 
geográficas del pais : las áreas A. B. C; que representan el salario minimo 
promedio nacional de 1995: 

Anlanio Sacristán Cota. Inflación.. dnempleo. desequilibrio comercial uterno. México. Ed. CIDE. 
1983. pig. 77. 
•s Lar-isa Adler de Lomnitz. ~. p¡ig. 73 



A) El área geográfica A comprende los Estados de Baja Calif"omia 
Norte. Baja California Sur. Chihuahua. Guerrero. Edo. de México. Sonora., 
Tamaulipas. Veracruz; y su salario promedio mínimo es de NS 18.30 diarios. 

B) El área geográfica B. comprende los Estado de Jalisco. Nuevo León. 
Sonora. Tamaulipas. Veracruz: estas áreas también comprenden tn:s Estados 
del área A. ya que se encuentran algunos municipios del área B. en el área A; y 
su salario promedio minimo es de NS 17.00 diarios. 

C) El área geográfica C. comprende los Estados de Aguas Calientes. 
Campeche. Coahuila. Colima. Chiapas. Durango. Guanajuato. Hidalgo, 
Sinaloa. Tabasco. Tlaxcala. Yucatán. Zacatecas: y su salario mínimo promedio 
es de NS 15.44 diarios ..... 

Todo esto .. nos indica que el salario mm.uno promedio de México 
representa muy pocas oportunidades para poder satisfacer lo esencial para 
poder vivir como lo es: la vivienda. la comida. el vestido. la educación. la 
salud. etc; toda esta serie de factores de necesidad.. obliga al trabajador 
asalariado a tener otras opciones de trabajo para poder aspirar a mejores 
condiciones de vida; para ello, es indispensable buscar primeramente en el 
sector fhrmal empleo. y si no llegara a encontrar la única opción que resta seria 
incursionar en la economía subterránea en una parte fundamental de ella. como 
lo es el comercio. 

Prueba clara de este caso .. " ... en la actualidad uno de cada cinco mexicanos 
se in''Olucran en la economía irúormal. .. después de una década en que diez 
millones y medio de personas llegaron a la edad productiva ... y que los 
inf"onnales garuan en promedio más que los f"ormales. El salario medio de la 
industria manuf"acturera mexicana equivale a dos veces el salario mínimo. En 
cambio. las ganancias de los que siguieron el consejo e Televisa "empléate a ti 
mismo". son casi cuatro veces mayores ... Los registros indican que hay en 
México más de dos millones de negocios que constituyen el Sector Informal. 
casHa mitad son comercios. 1 1 % está constituido en talleres de todo tipo. 9".. 

Comisión N.a.a..l da Salarios mínimas. 31 de marzo de 199! 



por expendios de comida. entre las actividades de la construcción y los textiles 
se swna otro l 2~'á y cerca del 20% representan otras actividades". --

Pero es importante mencionar que para llegar a esta situación se debe en 
pan medida a " ... el último sexenio 1988 - 1994 con el ex-presidente Carlos 
Salinas de Gonari.... decia que todo marchaba bien, la economía estaba 
sólidamente anclada sobre dogmas consistentes y vigorosas. f"manzas públicas 
sanas. superávit fiscal. inflación de un dígito ... y que los mexicanos iniciaban la 
recolección de la cosecha.,.•; pero al ténnino de este sexenio. "el .:?O de 
diciembre de 1994 ... sobrevino un desquicíantiento total de los mercados 
rmancieros, el encono generalizado .. la incenidwnbre de inversionistas y un 
severo ataque contra el peso.º -· 

Asimismo., esta serie de efectos (que tienen incidencia en el regimen 
Salinista) automáticamente se reflejaron, en que "los salarios perdieron 34% de 
su valor y el desempleo aumentó de 4% a 6.S'Y-. y se encuentran más de tres 
millones y medio de mexicanos en edad de trabajar y están desempleados o 
subcmpleados." -

Se encuentra también que el exceso de rcglmncntación es otro factor que 
influye en el aumento del comercio callejero. 

En México "las reglamentaciones ~ el trabajo, surgieron con el 
presente siglo. Predomina en eUas Ja consideración de que el trabajo es Ja 
tuerza que propicia el desarrollo de las sociedades. de modo que cuidarla y 
f"omcntarla es para el Estado oblisación fundamental.••• 

~ Lucy y Enrique Quinmna. '"La Ecanomía ¡~·. ltcyi ..... ll*Í•, No 20. noviembore 
dol992.pis.4 . 
·• Proceso. N. 948. •Enpiioy mentira'". Juan Jc:.élnajma.. 2 dee-.,dt 1995 p. 15 
.,. flnlc9eo. N. 9'7. "En *- dí• zedillo amainó t. -..amia•. c..rtal: Acalla Córdcwa. 26 de 
diciernlw"e '"'·p.p. 6-7 
• Proceso N. 9.50. •Et fin del apejismomeJtieu»•. AJáa a.da Nrez.. 16deenerode 199.5. p. 11 

Centtode Estados del Desarrolle.. Control~ dl:=I Movi..u-GObrefo 1900- 1917. cuadlrm04. 
1980. Ed. FCPYS. UNAM. 
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"Las distintas instancias de control oficial sobre los obreros. como por 
ejemplo la protección al trabajo de menores y mujeres. los reglamentos 
interiores de ttabajo y las variantes de la llamada previsión social (educación. 
bolsa de trabajo. seguros. pensiones. accidentes. etc.). se intercalan según la 
importancia de cada estado o región en un lento proceso de depuración y 
centralización."ª 

Diversos sectores de la economía nacional se encuentran fuertemente 
regulados. por un gran número de leyes y códigos que emnarcan a las diversas 
actividades productivas y de servicios que se realizan dentro y fuera del pais. 
tal exceso hace que su observancia represente un costo monetario y de tiempo 
invertido cada vez mayor. lo cual afecta a la iniciativa de los individuos que 
desean emprender tareas por su propia cuenta9 estabteciendose así como Wl 

incentivo para evadirlas al considerársele un obstáculo al desarrollo de ciertas 
labores autónomas. 

El área comercial. entendida ésta como la actividad de abasto. distribución 
y venta de mercancías también se ve perjudicada por este desmesurado cúmulo 
de reglamentos que controlan su campo de acción "prueba de esto es el 
descuido. el desorden. y las críticas infundadas en que se encuentra operando la 
actividad comercial. regida por una maraña inconexa de leyes. reglamentos. 
disposiciones y costwnbres que se reflejan en el Código de Comercio todavía 
en vigor a más de ochenta aftas de su promulgación ... "" que dla con dia 
muestra su artacTonismo al ya no dar respuesta adecuada a todas las 
necesidades de operación en los diversos desempeños comerciales que son 
necesarios para cubrir los requerimientos básicos de la sociedad. 

Existe una relación perniciosa entre la exagerada regulación y el peTSOnal 
burocrático encargado de tramitar y hacer cwnplir la ley. en cuanto que en 
algunos casos es tan complicado y laborioso cwnplir todos los pasos 
administrativos .-equeridos que en si mismo son indispensables al momento de 

ldem 
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entrar en act;vidad, que los particulares involucrados deciden realizar actos de 
soborno; con el objetivo de simplificar de fonna extra legal sus obligaciones 
para así recibir con prontitud los beneficios que proporciona el haber cumplido 
con lo estipulado en los reglamentos. 

Esta dctenninación., los coloca en la infonnalidad haciendolos presa fácil 
de la diversa clase de inspectores administrativos; en una primera instancia los 
extorsionará económicamente de manera frecuente al no presentar aquellos 
documentos oficiales garantizando haber cumplido con todas las disposiciones 
implantadas; precio irunediato que desembolsa el comerciante por laborar 
dentro de ta economía subterránea .. tesior.ándose por otro lado a las respectiva.e; 
tcsorerias del gobierno viendo mennados sus ingresos. 

Esta decisión por pane de las personas no es voluntaria sino es forzada,. 
en cuanto que la crisis económica imperante en e\ país cuerciona a todos esos 
particulares que buscan emplearse de manera inmediata~ y por consiguiente no 
están dispuestos a perder más tiempo para gestionar tos pennisos 
correspondientes .. y ser de esta fonna contribuyentes de la economía íormal. 

De esta manera .. los sujetos interesados que desean de registtar su 
comercio se t;enen que enfrentar a una gran cantidad de requerim;entos 
administrativos que sólo serán vistos como barreras que se interponen a su 
iniciativa emprendedora. a partir de que para su cumplimiento se deben destinar 
una bastante t;empo y desembolsos econó1nicos constantes .. que confonne van 
aumentando se opta por dejarlos de cumplir poco a poco hasta llegar al 
desacato general. 

Las causas descritas con anterioridad., se pueden resumir en dos 
importantes cuestiones : l .- Algunas disposiciones son consideradas en la 
práctica extenuantes e injustificadas y por lo mismo innecesarias. 2.- La actual 
situación económica presiona a tal extrerno a los sujeto .. que tos obliga a entrar 
en f"uncionamiento, haciéndole caso omiso de la reglamentación. 



,. 
Lo anterior viene a drrivar, en múltiples f"onnas de corrupción burocrática 

que se llevan a cabo en las principales depanamentos administrativos del D.F., 
que persiguen el objetivo de librar, facilitar, abreviar, quitar y demás elementos 
ordenativos que resulten complementarios. Es decir. los mismos empleados 
lle\.1111 a ef"ecto &m proceso de simplificación administrativa ilepl que s 
necesaria para algwios sectores de Ja población. pues trae mejores 
consecuencias pagar sobornos, dar regalos. etc.; para asi conseguir la 
documentación necesaria en menor tiempo que a obtenerlos fonnalmente a 
invenir una cantidad mayor de recursos. 

Como conclusión en este pWlto. tenemos que las repercusiones inmediatas 
en el área comercial del fenómeno del desmesurado reglamentarismo son : Se 
desestimula a la producción. dan pie al intermediarismo, encarecen el producto 
rma1 provocándose wta distorsión en los precios, se dificulta la distribución; 
incentiva la cr.,ación de mercados negros o ilegales, por otro lado aumenta el 
nivel de individuos que viven dentro de la imc..malidad desempeftando labores 
comerciales. en cuanto que lU1 porcentaje considerable de estas nuevas esferas 
no cumplen con todas sus obligaciones fiscaJes y administrativas: 
constituyéndose así como parte del sector subterráneo que en la economía de 
México tiene una presencia importante. 

2.2.6 La Educación 

Los conocimientos y Ja experiencia necesaria para realizar determinadas 
. actividades se van adquiriendo. en ocasiones. de una fbnna empírica en la 
calle. con los amigos o a través del aprendizaje que da el mismo trabajo. 

Sin embargo, el valor de la educación o experiencia requerida para 
ingresar a un trabajo, la mayoría de ocasiones se adquiere al ingresar a una 
institución educativa en la que a lo largo de la escolaridad tendrá &m cierto 
nivel educativo. 
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Este grado de educación necesaria para que las personas aspiren a un 
mejor empleo. en la mayoría de veces se ve truncado por la deserción de la 
escuela por múltiples causas. 

Una de las principales causas de deserción de la escuela es cuando 
algunos "... nidos trabajan donde y cuando pueden ... hacen toda clase de 
pequeftos servicios en sus horas libres. boleando. vendiendo chicles. trabajando 
de dependiente en algwia tienda o centro comercial. Las realidades económicas 
generalmente Jos obliga a abandonar las escuelas antes de los quince aftas; en 
esta época intenta obtener algim trabajo más fijo con la ayuda de sus padres o 
parientes" .... 

Como ejemplo a lo anterior. según cifras del INEGI. en el Distrito Federal 
el "grado educativo de la población de 1 S aftas y más"" está de la siguiente 
manera: 

NIVEL EDUCATIVO 

Sim inarucción 
Coa primariai incompleta 
Coa primaria completa 
Coa in.IUUcción po5tprimaria 

PERSONAS 

298.966 
648.229 

1"021.984 
3"678.120 

De esta manera. observando el grado de preparación tan bajo de gran 
parte de la población. al buscar trabajo las persona.o; ya mayores de edad se 
encuentran vulnerables ante los requisitos necesarios( que por sus 
características de baja escolaridad). son presa fücil para su no aceptación en la 
selección de personal. 

Esta e><igencia de pedir mayor preparación en el personal de trabajo se ve 
reflejada en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en la 
reCorma del anículo 3° en el cual. ya no se pide la educación primaria como 
obligatoria ahora se exige la educación media(secundaria). 

Lariua AdJer de Lomnitz. Q:tmo spbnryiven !91 qyrginw:lpl. Mh.ico ed. Siglo XXi. 1980 piia. 9& 
RJENTE: °""EGJ.)O Ceruo General de PDblación y Vivienda 1990 



60 

Por tal motivo. se debe tener cieno nivel educativo para poder obtener un 
trabajo. hay que aclarar que esta situación no sólo af'ecta a los analf"abctas o 
personas con estudios de Primaria. Secundaria. y Bachillerato sino también a 
llegado a af'ectar a nivel licenciatura.. maestria o postgrado, enconmindoce estos 
¡pupos de desempleados en buscar la rorma de allegarce del minimo de 
recursos para satisf"acer las necesidades básicas de la familia como vestido. 
salud y vi\.ienda . 

Este grupo de personas que no encuentran trabajo. por no cumplir con el 
perfil de trabajo. tiene una alternativa pard solucionar sus problemas la cual se 
encuentra en el llamado trabajo de fácil entrada. a donde como requisito solo se 
pide pagar una cuota y tener un pequeño capital de inicio. Esta oportunidad se 
encuentra en el ingreso a1 comercio ambulante siendo la n1ejor opción para 
resolver con ma}·or rapidez su situación económica. 

Como ejemplo a Jo anterior. según datos del JNEGJ. la población ocupada 
a nivel nacional por grado de instrucción dentro del comercio ambulante( no 
tomando en cuenta a vendedores de periódicos ni lotería) es la siguiente: 

"Vendedores Ambulantes por Nivel de Instrucción y Seso"• 

Sia~ión 
Pria. ........ ...... ._. 
s.c.~ ......... 
S.C. ~- o .. uiY. 
...... o ~ illcami • -......... -=--. • ....,,. 
Nmmal 8'Mca---.. 
~ aaa C9111F'· -----

20.:17• 
,0.111 
,2.&01 
15.c:a37 
33.0U 
u ...... 

12.804 
137 
264 

4.475 
3.873 -

.. _ 
!0.0,J 

"·'°" 17.673 
... 100 
9 ... ,9 
J ...... 

... 091 
71 

127 
H6 
646 
167 

......... 
J0,429 
611.2U 
70.474 
20.337 
42.547 
16.047 

16,90.2 .... 
391 

5.361 
4.519 

6'3 
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De esta manera. se puede ver como la variable de la educación puede 
influir sobre el insreso derivado del trabajo. A saber. la duración de la 
educación f'ormal en muchos estudios empíricos se ha encon1rado que este es 
wio de los f'actores más influyentes sobre los ingresos percibidos por el 1rabajo. 

Las teorias de la generación del ingreso. han prestado mucha atención 
también a la influencia de la escolaridad sobre la remm>eración. 

Por esta razón. se entiende que " .. .la educación aumenta la productividad. 
y si la rcmW>Cración se hace de acuerdo con la productividad., esto se reflejará 
en los insresos de los individuos. Otro er,foque considera las reglas de 
remuneración como un instn..unento para la regulación del proceso de 
estratificación social. La educación sirve entonces como una sei\al de 
caracteristicas personales .. y como un instrumento para la selección de 
individuos dotados de capacidades especificas. En ambas concepciones la 
duración de la educación formal actúa como variable explicativa del ingreso 
personal" .... 

2.2.7 Los No Disponibles: Población Económicamente Inactiva 

Como última de las posibles causas por las que awnenta el fenómeno de 
ambulantaje. se tiene a la Población Económicamente Inactiva dividiéndose 
esta en: 

1.- "Disponibles 
a) Estudiantes 
b) Quehaceres domésticos 

2.- No di•ponibles 
a) Pensionados y Jubilados 
b) Incapacitados 

Comalia P. A. .. Banal Econpmja 411 bimf!IN dJJtrihución 4rl i08IFIQ dnmmfeo. Méxim. FCE. 
19S2pis.223 
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e) Otros (menores de edad)"u 

Esta último punto el de los No Disponibles es la parte que se verá 
ttflejada en el aumento del comercio irúonnal. 

Este grupo de los no disponibles, esta constituido por "675,396 
pensionados y jubilados; y 984,096 incapacitados"" 

En este sentido .. al observar Ja situac1on económjca que viven los 
pensionados y jubilados les obliga a no depender solamente de la pensión )' se 
ven obligados a bus.:ar de alguna ronna de allegarse de más dinero, pero por 
sus caracteristicas .. de estos junto con las Je los incapacirados y menors de 
edad, les hace muy dificil encontrar algún empleo. 

De tal suerte, que la única oponwlidad que tiene este grupo es la de 
ingresar al comercio en vía publica encontrando ahí las mejoras a su nivel de 
vida. 

En esencia, las causas que provocan el ambuJantaje son las siguientes: 

La falta de escolaridad y preparación de los trabajadores, trae como 
consecuencia el no poder aspirar a un empleo bien remunerado, n1uchas 
personas se ven en la necesidad de buscar otras fuentes de ingresos y ven en 
el comercio ambulante como c.ma opción para mejorar su nivel de vida. 

La crisis económica a la cual México se ha enfrentado, ha provocado 
disminución en la orcrta de trabajo, por lo que las personas recurren al 
comercio ambulante para dar solución al problema de desempleo. 

También se encuentra como otra causa la migración de campesinos a la 
Ciudad, buscando ruentcs de trabajo y una mejor forma de vida ya que el 

Fuente: INEGI. C......_, de J~~ abril 1995 
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sector agiopecuario no cuenta con los medios necesarios para mejora las 
condiciones de trabajo y como resultado una mejora en su ni'•el de vida. 

Si se encuentra alguna persona o quieres pertenecer al comercio establecido .. 
tiene la obligación de pagar impuestos lo cual ha ocasiona que deban vender 
sus productos a un costo más elevado, pero si por otto lado se encuentra un 
sector del comercio que no paga impuestos y por lo tanto vende sus 
productos mas baratos y con mayor rapidez. el comerciante establecido opta 
por sacar mejor su negocio a las banqueta. integrándose así al comercio de 
alta rentabilidad llamado comercio en la vía pública. 

Otra de tas causas es. el excesivo rcglamentismo que existe para abrir un 
negocio propio. lo que en muchas ocasiones desalienta a las personas que 
tienen como objetivo dedicarse al comercio dentro de la legalidad. 

Otro aspecto que también se debe considcr:ir es la corrupción burocrática. la 
cual consiste principalmente en mordidas o sobornos pedidos por tos 
senridores públicos sirviendo como lubricante para agilizar cualquier tipo de 
tramite comercial. Esto va a provocar en e\ empresario desconfianza .. 
molestias y opta por mejor evadir toda la serie de tramites administrativos 
de los que debe cumplir, volviéndose de esta manera una persona que 
realizara sus actividades fuera de la ley. 

2.3 CONSECUENCIAS DEL COMERCIO AMBULANTE 

2.3.1 Evasión fiscal 

De los países en vias de desarrollo. México se encuentra ubicado en los 
primeros lugares con más elevados impuestos • lo que ha imposibilitado 
establecer \Ula instrumentación jurídica administrativa para la ejecución de 
leyes óptimas y sistemas recaudatorios eficaces que pennitan combatír las 
variadas clases de evasión fiscal que existen. Actualmente se ha acentuado la 
c:ontroversia de si el nivel impositivo es excesivo. pero lo que es un hecho es su 
conúnuo incremento que se inicia en la década de los sesenta derivado de la 



persistencia de la inflación: y por consiguiente la recaudación fiscal 
experimentó un incremento en términos relativos en comparación con el 
awnento del producto interno bruto. lo que refleja la incapacidad de recaudru" 
recursos econótnicos cuando esta carga fiscal tiende a aumentar. 

Ejemplo de lo anterior filé el inicio del sexenio de Luis Echeverria que se 
consideró focha critica para el sistema fiscal mexicano. pues desde noviembre 
de 1974 se inrentó implantar y mejorar el régimen tributario que en aquel 
entonces registraba algunas lagunas; retomándose la idea de globalización 
iniciada por el presidente Gustavo Días Ordaz que intentaba poner fin a la 
persistencia del proceso inflacionario .. pero ello no dió los resultados esperados 
a panir de que el gobierno creó variados impuestos especiales de entre Jos que 
cabe mencionar están la Ley de Renta e Ingresos Mercantiles que se aplicaria a 
las clases altas.. creándose así W1a confusión al momento de reconocer los 
aniculos que serian considerados de lujo y cuales no. 

Ya con la administración del presidenre José López Ponillo. se da 
comienzo a W1 importante cambio aJ introducirse la reíonna estructural al 
Impuesto Sobre la Renta que da origen al Impuesto al Valor Agregado. y a la 
Ley de Coordinación Fiscal que en síntesis destniyó al sistema fiscal de los 
estados y por tal motivo la f"ederación buscó asumirlo. 

La presencia de la actividad subrerránea tiene la caracterisrica principal de 
no ser registrada de manera adecuada por los mecanismo,; fiscales implantados 
por el Estado: no obstante que gran pane de su presencia se atribuye a íactores 
"nonnativos" que en si m.ismo constituyen un incentivo para ellas. Al respecto 
seria lógico pensar que los dispositivos recaudatorios tendrán la capacidad de 
gravar toda clase de rareas productivas que la necesidad del individuo genere. y 
esto da lugar. a determinar que siempre existirán desempeños que escaparán 
rotal o parcialmente a la Contabilidad Fiscal. 

En México. una llledida administrativa que se ha adoprado para combarir 
ello. es que se deja a la conciencia moral del ciudadano reponar su valor si es 
que esta evade el sistema tributario además de que se le brindan los 
insuumentos necesarios como los expresados en el an. 64 del Código Fiscal de 
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la Federación las autoridades fiscales con motivo del ejercicio de sus facultades 
de comprobación respecto a los contribuyentes que se pasan mediante 
comprobación periódica formulada por los contribuyentes. y de esta m..,_.. se 
facilita su declaración. todo esto. persigue el objetivo de ir disminuyendo el 
número de contribuyentes que forman pane de la eeonornia sublel'r8nea en el 
área fiscal. 

El precepto de igualdad en la aplicación de las leyes fiscales ha llegado a 
alcanzar un porcentaje superior al 50% de ingresos por concepto de tributos 
que por otro lado se ve mermado al haber altos indices de evasión fiscal 
ciudadana. en cuanto que solo la pane de los contribuyentes que cumplen sus 
deberes conf"onne a derecho se ven dañados en su capacidad económica al 
existir otros grupos que se niegan a realizar cualquier clase de pagos a ta 
autoridad estatal. 

De esta manera se crea el término de contribuyentes cautivos. es decir, en 
la medida que la carga fiscal se clev~ las prácticas evasoras tienden hacer más 
constante y el sistema se recarga en los ya inscritos; y se olvida de seguir o 
localizar a los que rehusan a cumplir con sus responsabilidades. por lo que se 
vuelve más caro saldar las exigencias fiscales. muestra inequívoca de los 
impeñectos mecanismos recaudatOrios que sin proponérselo fomentan 
comportantientos perjudiciales para la sociedad. 

Con base en lo anterior .. cada vez se hace más frecuente la aparición de la 
doble contabilidad en las empresas. subdeclaración de ingresos. uso ilegal de 
deducciones y exenciones fiscales. surgimiento de pequeñas fábricas no 
registradas,. que venden productos exentos de impuestos a precios netos .. pero 
principalmente la aparición en gran escala de actividades comerciales (dejando 
a de lado la producción y distribución de mercancias) subterráneos. 

El C.E.E.S.P. aunado con otros centros de estudio han concluido que en 
México se ha llegado a sobrepasar un nivel aceptable de imposición. lo que 
genera una menor recauda.:ión para el sistema tributario además de que ello 
refleja una mala aplicación del mismo. convirtiéndose por su misma 
corúormación no justa en un estímulo o fomento de labores subterráneas; ya 
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que "diferentes tipos de impuestos prup1c1arán distintas formas de evasión. 
adquiriéndose con el tiempo un mayor gJado de sofisticación tanto en las 
prácticas de evasión como en las de fiscalización por parte de las 
autoridades".-

Dada la multiplicidad de fonnas que adoptan tales actividades los 
incentivos correspondientes pueden ser de distinta indole y. en algunos casos. 
pueden estar relacionados. Se encuentran ttas esta proliferación de regulaciones 
las leyes, reglamentos,, "trabas burocráticas,, cargas fiscales elevadas 11

"
1 esta 

proliferación de reglamentaciones y regulaciones oficiales (traducidas en 
número ambulante) de leyes. reglamentos y personal burocrático que los crea y 
se encarga de hacerlos cwnplir . Cada t.Ula de estas disposiciones 

· adnúnisttativas tiene W1 eíecto encarecedor; cuando su costo aumenta 
demasiado~ los agentes productivos tendrán un incentivo económico para tratar 
de evadirlas. 

En este sentido, es imponante subrayar el carácter económico de 
elevación de los impuestos no tiene que ver con factores éticos o culturales. 
sino de racionalidad económica (que sean más bajas las cargas fiscales), buena 
pane del fenómeno de corrupción Ylo coyotaje ha ocurrido en México, 
respuestas al sin nÚ<llero de reglamentaciones; es preferible (es decir más 
barato) pagar una mordida y obtener un permiso o autorización dadas, que no 
obtenerlos o que invertir una cantidad mayor de recursos en lograrlo. 

Esta consecuencia como se observa. se origina cuando las personas que 
pretenden trabajar en el Sector Comercio. optan por comodidad (ahorrándose 
dinero) burlar la norrnatividad instalada,. creándose de esta manera mercados 
laborales "ne¡vos" y generando una evasión fiscal. 

La presencia de actividades comerciales que en diferentes niveles y 
montos son realizados de manera oculta o informal. han demostrado a lo largo 
de la historia ser perjudiciales a la sociedad en su conjunto; así como para las 
propias autoridades administrativas; en relación a que esta clase de prácticas no 

CEESP ~ pig. 17 
CEESP~ ..... 16 
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acatan en su totalidad la nonnatividad implantada por la instancia 
aubcrnamental. lo cual contrapone una de sus principales funciones que es la de 
regular la acción entre los particulares frente a la autoridad para que así los 
dcscmpcoos productivos que se lleguen a ejercer dentro de la sociedad 
respeten ciertos lineamientos de planificación y orden. 

El cjerc1c10 de tareas que no obedecen tales princ1p1os en esencia 
representan una pérdida económica. social y política en cuanto que este tipo de 
transacciones no logra ser gravada de forma correcta por el sistema fiscal, el 
público consumidor corre el riesgo de adquirir mercancías de calidad inferior .. 
además de que la seguridad legal es mínima para poder reclamar si es que el 
articulo adquirido presento anomalías técnicas o de fabricación.. etc~ todo ello 
resultado directo de que estos productos no contaron con la supervisión que 
~ealizan algunos organismos del sector público para determinar que los bienes 
que vayan a ser puestos a la venta cuenten con los mveles de calidad aceptables 
dispuestos por la PROFECO. Mayo de 1995" 

La actitud de no laborar conforme a cienos mecanismos legales por parte 
de algunos individuos abocados a Ja compra venta de mercancias de variada 
índole. significa también una pérdida de orden a nivel comercial. pues los 
sectores mercantiles y cámaras de comercio de las principales capitales del país 
arguyen que sus agremiados al cwnplir con toda la serie de pasos legales que 
regulan el desenvolvimiento de su fWlción,. eso eleva los gastos de operación y 
en consecuencia a ello se refleja en W1 incremento en el valor de los productos 
que expenden. 

Estas def'onnaciones en el área comercial son parte de un fenómeno 
designado por los economistas como economía subterránea. obscura. nesra. 
informal. irregular y demás derivaciones; que si bien pudiera considerarse tan 
antigua como los mismos procesos mercantiles .. no es sino hasta recientes aftos 
que su estudio e implicaciones han tomado W13 relevancia considerable .. 
confortne a que el transcurrir del tiempo este tipo de prácticas son cada vez 
más evidentes al igual que perjudiciales para la Contabilidad N111:ional. en 

La revista PROFECO es una publicación m~nsual de c:ap9citación y orientación a los consumi~ 
eaa publicación no autoriza ta utilización de ninguno de los materiales publicadois pua fines publecitari05 o 
.......a.la. 
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relación a que las transacciones subterráneas son realizadas al margen de la 
legalidad y por tanto no son gravadas de forma correcta. 

En México los estudios al respecto son reducidos y coinciden en subrayar 
las consecuencias adversas que el tema de la subterraneidad conlleva para la 
sociedad en su conjunto .. además que dichos análisis presentan el inconveniente 
de que atribuyen exclusivamente el origen de todo a factores legales y fiscales 
que son emitidos por el Estado. 

Asimismo, tanto el sector comercial establecido y la SHCP. entre los más 
imponantes se ven dieztnados o daftados económicamente .. en la 1nedida en que 
todos los nuevos grupos aplicados a estas tareas comerciales no llegan a 
cumplir con sus obligaciones administrativas y fiscales como por ejemplo : 

- Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo al campo de acción 
- Impuesto al Valor Agregado (!VA 15%) sobre productos y servicios 
- Impuesto al Activo (IA l .8o/o) entre los más importantes. que entraron en 
vigor en 1995 

No olvidando también que no pagan servicios públicos (en donde 
desarrollan sus actividades) entre los que destacan : 

-Agua 
-Luz 
- Servicio de alcantarillado 
- Servicio de limpia 
- Uso de suelo. 

Esta es la situación en la que se encuentra los cinturones de vendedores 
antbulantes que se instalan en la via pública; las cadenas de puestos metálicos. 
tianguis. y mercados sobre ruedas. que han distorsionada su idea original para 
lo cual fueron creados. pues lo único que les interesa (por cuestiones de variada 
índole) es operar y olvidar cumplir los más elementales deberes fiscales a los 
cuales se hacen acreedores en el momento de desarrollar actividades lucrativas. 
considerando que su cumplimiento es bastante complicado, y lo anterior da pie 
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a. que ciertos sectores relacionados con su ámbito de acciones. tloten 
indebidamente en una situación de infonnalidad. 

Se puede llegar a detenninar. que cuando se rebasa el nivel óptimo de 
imposición esto se traduce en una disminución en el producto interno al 
establecerse en desincentives para et trabajo y las actividades comerciales 
gravablcs .. que por otro lado St! constituyen en nlicientes para ejercer la evasión 
fiscal. 

En esencia.. los relativos beneficios que este fenómeno trae para los 
paniculares que se ven inmiscuidos en el comercio de corte irregular o 
clandestino en contra panida alectan al Erario Público. además de que ello 
repercute económica.mente en forma negativa para fa sociedad en su conjunto al 
hacerse más lejano el concepto de justicia fiscal. 

2.3.2 Competencia entre el comercio ambulante y el establecido 

La presencia del fenómeno social llamado comercio ambulante. trae 
consigo una serie de consecuencias en las cuales podemos destacar en este 
apartado. una que enviste un problema de gran descontento a donde ve 
~perjudicado (principalmente en sus ganancias) el comercio establecido porque 
ven como se disminuyen o reducen sus ventas"'""''· 

Frente a esta problemática los comerciantes establecidos se enfrentan a 
una serie de problemas graves, a partir del establecimiento del comercio en vía 
pública como : 

1.- Acaparamiento de espacios frente a sus negocios ( o en su enlomo ) 
2.- Ensucian calles en dondt- también se encuentran los comerciantes 
estabiecidos .. provocando una mala imagen a los conswnidores 

Programa de T.V. programa inform.uivo AJ Despenar tema: "'ambulan~·. conducción daniel 
Onep.. Televisa. canal 2. Cd. de Mcii:ic:ico 7:JOhn. 7 de f~ de 1 Q96. 
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3.- la venta de aniculos a más bajo precio hacen en su conjunto lU1a 

competencia un tanto desleal reflejada en la disminución de las ventas del 
comercio establecido. 

Asíinismo, los conswnidores han dejado de asistir (a lugares represenrativos 
de nuestra cultura y lugares de recreación como es el caso del Zócalo y parques 
de la ciudad) por todas las molestias que coaccionan los ambulantes : como la 
inseguridad peatonal y vehicular, por la higiene, etc, de tal manera al no 
concurrir clientes a estos l~s se ve afectado directamente el comercio 
establecido (que siempre han encontrado su modo de vida en la legalidad. 
pagando toda la serie de impuestos). puesto que verán reducidas aún más las 
posibilidades de venta de sus artículos, al no quitar de forma definitiva al 
"comercio popular" .. 

En la competencia entre el comercio ambuJante y el comercio establecido; 
siendo este último la parte mas af'ectada, teniendo entre sus principales 
desventajas la obligación de pagar una serie de impuestos. Por esta razón, el 
comercio establecido tiene la necesidad de incrementar los precios en las 
mercancías y venderlas a un valor mayor con respecto a precio de los aniculos 
del comercio ambulante; esto provoca que los clientes compren menos o no 
compren en el comercio establecido y prefieran adquirir los productos vendidos 
por los vendedores ambulantes porque ofrecen precios más bajos(aunque sin 
ninguna garantía). 

Por otro lado, no se desearta que algunos comerciantes establecidos no 
han disminuido sus ventas, esto se debe a que los productos que comercializan 
no tienen competencia en el comercio ambulante, por ejemplo: Carnicerías. 
tonillerias, tintorerías, panaderías entre otras. 

Por último, en este punto, cabe seftalar que sí bien un aparte del comercio 
establecido ve reducidas sus ventas por la presencia del ambulantaje. otro 
parte del establecido sé beneficiado con su existencia. ya que sr.an parte de los 

Noca: tenn.ino utdizmlo en el .. ......,.._di Mej.oramiento para el Camen:io Papul.at'" Uevack> a cabo 
por la DirKCión General de Abasu!cimiento Di•ribución y Consumo. 



productos comercializados por los ambulantes son comprados dentro del 
comercio organizado o establecido. 

2.3.3 Cambio de Uso del Suelo 

" ... En la lústoria de la humanidad la Ciudad ha representado. por W1a 

parte. el ordenamiento del espacio de acuerdo con las necesidades sociales. 
vistas a través de la división y distinción de la sociedad. Por otra parte. la 
concentración especial del poder. definido ahora en razón de la 
interdependencia entre espacio y necesidades sociales ...... , 

En el primer sentido la Ciudad se ha mostrado coherente y cohesionada 
con la sociedad global. expresando sus necesidades e intereses • además de los 
generados por la dinámica de la propia ciudad. En el segundo ha constituido la 
clave para entender su estructw"a y contradicciones. 

De esta manera las necesidades sociales se presentan como la variable que 
influye para la determinación del uso del suelo: aunque en muchas ocasiones 
el tipo de uso no responde a las disposiciones tipificadas en la ley. 

Esto se puede observar. en las delegaciones de la zona metropolitana en 
donde gran parte de ellas no se permite la construcción o creación de fábricas. 
conjwitos habitacionales o criaderos de algún tipo de animal(vacas. pollos. 
puercos. etc.). mas sin embargo. se hacen o se llevan acabo violando las 
disposiciones legales respecto al uso del suelo a través de wi soborno a las 
autoridades correspondientes. 

También se encuentra otro tipo de uso del suelo violando las disposiciones 
oficiales. Este es el caso de los comerciantes que ponen su negocio en la via 
pública. 



En este problema. gran pane de los comerciantes ambulantes, conswnidores 
y parte de las autoridades delegacionales, piensan que no hay alauna ley o 
reglamento que prohiba el establecimiento de comercios en la vía pública: mas 
sin encambio, se puede encontrar un Marco Juridico Aplicable en la Vía 
Pública en: 

El Estatuto de Gobierno del Distrito rederal en el articulo 17 en su 
rracción 1II. dice que los habitantes del D.F. tienen derecho a utilizar los 
bienes de uso común coníonne a su naturaleza y destino. o en el mismo 
estatuto en el articulo 18 adonde menciona. que se deben utilizar las vias y 
espacios públicos conforme a su naturaleza y destino; y ejercer su derecho 
sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ru aíectar la continuidad del 
desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes. 

De igual forma(de manera explicita) en la Ley Orgárllca de la 
Administración Pública del Distrito Federal en su artículo 32 fracción V, se 
establece que se debe otorgar pennisos para el uso de la via pública sin que 
se af"ecte la naturaleza y destino de la misma. 

Como se puede observar,. al instalarse los comerciantes en Ja '\.'Ía pública 
puesto que destruye su naturaleza. Por ejemplo. los comerciantes que se 
colocan en avenidas van en contra de su naturaleza,, ya que su uso es solamente 
para transito pcatonal(en las banquetas. parques) y también el veicular(calles y 
avenidas principales). 

Por esta razón. la existencia del comercio ambulante atenta contra el libre 
paso. olvidando que" ... la vialidad ... constituye un ordenamiento que busca el 
máximo aprovechamiento del espacio vial para mejor fluidez posible del 
transito"~ peatonal y vcicular. 

Vea.: Richar'son. W. Harry. Economi? c;kl urb@njsmp • Me111:ico. cd. Alianza. 198.Z. 
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También hay que recordar. que "el Plan Parcial. precisa la cstratcsia de 
desarrollo urbano ... que se pretende alcanzar en el aik> 2000 ... dcfiniendo las 
llMX1naS y la intensidad de construcción. sellala la ubicación y dosificación de 
uso del sucio. del equipamiento. la infraestructura y elementos del medio 
ambiente convenientes para el dcsaJTollo urbanoº.". 

2.3.4 Coatamiaacióa y Deterioro ea la lm•KeD 
de lía Ciucbd de Mé:dco 

El derecho de protección al medio ambiente: .. es un conjunto de normas 
juridicas dispersas que intentan evitar. aliviar. restaurar. si es posible reparar a 
favor de las victimas. la degradación del medio que rodea al hombre. debido al 
aecimiento poblacional y a la acti,.idad tecnica en cuánto que puede af"ectar 
directamente o indirectamente la salud física y psíquica del ser humano del 
presente y del futw-o. A veces tiene aspectos represivos de carácter penar.._ 

Esta noción se puede desglosar y explicar de la siguiente manera: 

Es un derecho disperso, desde el punto de vista sustantivo y procesal. 

a) En su aspecto sustantivo, el derecho ambiental se ubica dentro del 
derecho administrativo. 

b) El derecho ambiental. trata de proteger intereses difUsos • o sea, de 
mayorías que carecen de un representante y cuyo numero es dificil de 
cuantificar a dif"erencia de los intereses colectivos( de una comunidad pequefta). 

En México se inicio la legislación de protección al ambiente en 1971; 
desde entonces se puede decir que el derecho ambiental empieza a ser 
localizado como una área mas del Derecho Administrativo y del Estado 
contemporáneo. el procurar la conservación del medio :unbicnte. 

Direccion General de Planificación .. 0.0.F Plan Patt13l de Qneppllo U!bano., Mexico.. D.F .• 1916 

?:"&- 2
• Cabrera Acewdo Lucio. ~t D~red!Q de PrplcstjQn al Ambjwmw en Mpiw. MeJCic:o D.F .• De. 

UN.Afl.t. 1981 Pal& 11 
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Es importante mencionar. que .. las caracteristicas de este Derecho. por su 
f""malidad son tres: La prevención de dallas al ambiente. el mejoramiento del 
medio .. .la reparación del dafto a las victimas del agente contaminante ... ·-

Sin embargo. a pesar de las legislaciones es inevitable que haya aumema 
el nivel de la población y como consiguiente habrá un aumento también en la 
producción de basura ... ; .. los desperdicios sólidos se producen de tres fi.ientes 
principales: Domésticos. chatarra.. industriales._ chatarra y comerciales~ .... , ... 

En este caso. sólo interesa la contaminac1on producida por el 
comen;io(principalmente en que producía el comercio ambulante). El comercio 
en la 'ia publica contamina de dllerentes maneras: 

La primera esta constituida, por el Ruido. Este tipo de contaminación se 
encuentra en los vendedores que comercian con discos compactos(CD). 
cassettes. y ponen la música utilizando amplificadores de sonido. 
escuchándose al música en altos decibeles dañando o aherando el sistema 
..-vioso y perjudicando el sentido auditivo del ser humano . En este afán 
de captar la atención de los consumidores suben el volun1en del sonido 
llegando a rebasar los "ochenta decibeles" 101

9 sin pensar que están 
perjudicando al consumidor o peatón. 

Así lambién. el Aire es contaminado porque algunos comerciantes utilizan 
combustible para vender en la calle sus productos como: quesadillas. tacos. 
pollos al carbón entre otros. El tipo de combustible más utilizudo es el gas 
domestico o carbón vegetal. que de alguna manera perjudica en la 
composición del aire respirado por los transeúntes. 

El s.elo también reciente la presencia del comercio informal. puesto que 
pmtc importanre de los comerciantes al terminar su jornada de trabajo dejan 
el lusar con gran cantidad de basura: como por ejemplo la dejan en 
parques., avenidas. etc; creando f"ocos de irúección. acumulándose la basura 

-Plli&.•2 
tt.ny 1tm...... La Bad!lrjr Ecol9rJ~ Espda. De. Foniamarn. J 980. pGg. 7 ... 
C..._. Ac:ewdo Lucio,Sl!llSiJ. Pá&. 16 
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en las alcantarillas(tapándolas) y cuando llueve. se originan immdaciones Y 
las aguas negras se encuentran saliendo de su lugar de origen hacia el 
exterior. 

Otra fuente de contaminación es los Alimentos Vendidos en la vía 
pública. ya que no cuentan con las condiciones higiénicas necesarias para 
evitar una irúección intestinal. Carecen de los servicios más elementales 
como: Drenaje propio. agua potable. sanitarios. y sobre todo lo más grave 
en que se encuentran al aire libre expuestos a toda la serie de contaminantes 
dispersos en el aire. que de alguna manera... parte de estos~ se depositan en 
los alimentos generando una probabilidad de afoctar la salud de los 
comensales. 

De esta manera. con el descuido de gran pane de los ambulantes se 
contamina el suelo perjudicando directamente a la sociedad y también dando 
un mal aspecto a la ciudad 

A manera de síntesis. con respecto a las consecuencias o problemáticas 
provocadas por la existencia del comercio ambulante se tienen: 

• Perjudica al conswnidor. ya que la mayoria de los productos adquiridos no 
cuentan con un respaldo o garantía avalando la compra. 

• Alejan al turismo ... Destruyen el patrimonio con su aspecto .. '02 dañando asi 
la imagen de la Ciudad. 

• Evade impuestos y no cumple con toda la serie de pagos por uso de se!"'icios 
públicos perjudicando la economía del país. 

• Daña la ecología, debido a que el tnifico provocado por establecerse en la 
via pública genera el aumento de contaminantes como el bió><ido de carbono, 
monóxido y otros. 

Pra&r--ma de T. V. programa informativo AJ [)nmnar tema : "ambu1~e". conducción Daniel 
Onep. Televisa. canal 2. Cd. de Mex1co 7:30hn. 7 de febrero de 1996. 
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• EJ establecimiento de este comercio en zonas muy transitadas generan: 
Ruido. olores de5a1P""dables deteriorando el medio ambiente. 

• Provoca awnento de basura, desperdicios sólidos que en la mayoría de las 
ocasiones tennina en las alcantarillas dando como resultado problemas en el 
fluido de las aguas residuales. 

• Venden productos alimenticios al aire libre. carecen de equipo de 
refrigeración, agua potable causando en la mayoría de los casos la creación 
de ratas .. cucarachas.. insectos como moscas y mosquitos .. estar expuestos a 
comer algún tipo de carne sin sello de Salubridad o sino alimentos 
contaminados con eses fecales; dando como resultado problemas de salud 
pública. 

• Carecen de servicios sanitarios teniendo que evacuar en la pane posterior de 
puesto. representando un íoco de infección para los clientes y personas en 
general. 

• La utilización de tanques de gas en la vía pública. es un constante peligro 
tanto para el comerciante que lo utiliza como para los transeúntes ya que por 
descuido puede tener una fuga o inclusive explotar. · 

• Representa una competencia un tanto desleal para el comercio organizado. al 
vender sus productos a más bajo precio lo cual provoca una caída en las 
ventas. 

Cambia el uso del sucio. 



3. EL COMERCIO INFOR!\-IAL EN 
BARRIO DE SAN LUCAS DE LA 
IZTAPALAPA DEL DISTRITO FEDERAL 

LA COLONIA 
DELEGACION 

3.1 ASPECTOS GENERALES: LA DELEGACION IZTAPALAPA 

Significado del término lztapalapa: El nombre de lztap:ilapa proviene de la 
lengua Náhuatl .. y significa uEp el •gu• dr I•• l•j•1"; se compone de la 
palabra "lstapalli" lo que era igual a loza o piedra plana ( de convinarse con 
otras palabras pierde la última sílaba "'Li .. ) y se convina con la terminación 
"Apan" siendo igual a agua .. pero con frecuencia se encuentra sin la "N"" 
final.96 

Porcentaje territorial: La Delegación lztapalapa representa el 7.52% de la 
superficie del Distrito Federal. 

Colindancia!I: La Delegación lztapalapa colinda al none con la Delegación 
lztacalco y el Edo. de México; al Este con el Edo. de México y la Delegación 
Tláhuac. al Sur con las Delegaciones Tláhuac y Xochimilco, al Oeste con las 
I>elepciones Coyoacán y Berúto Juárez. 

r.j 96 Fuente; Documentos Oficiales de la Dclepición tzu.palapa ""La AcciOn Gubernamental entre 1913 y 
1918 en la Delegación lztapalapa'"'. pág. 1 



Localid8da prilldpides q- lo a...__.r -= lztapalapa. Culhuacán. Santa 
Cruz Meychualco. EscU8drón 201. S... LoRnzo Tczonco. Santa Maria Acatitla. 
Tcpalcate. y Edificio Sede Dclesacional. 

Laa priDCipales arterias de vialidad -= Eje 6 sur. Río Churubusco. Ermita 
lztapalapa. eje 3 Ole .• Calzada Ignacio Zaragoza. PeritCrico. Eje 1 Ote .• Av. 
Tláhuac. Av. Canal de Garay. Canal de Chalco. Luis Méndez. 

Movilidad de la población: Tasa Promedio de Nacimientos por ailo es de 
21.000; Tasa de Mortalidad por afto es de 4.100 decesos. 

SEXO 
Hombres 
l\lu"cres 

Población total por seao (19S0-1990) 
(lztapalapa)" 

1950 1960 1970 
37.733 125,,306 259.822 
311.888 262.273 

1980 1990 
622.628 730.466 

639.726 760.033 

Fuea1r. INEGI. ~Gencnl9a dltlPlablm::iáayvivienda. 1950. 1960. 1970. 1910.1990. 



!ESi:t r~rs N3 rn:M: 79 

~...Uil ~E. Lii. ~fo"'Ul°!l"!G& 
Nivel eclllCAlh.-o - porcieato de -a po .. acióa Total - la Delepci6m 

lzlapalapa de 1'490,499 (Al 12 de marzo de 1990) 

Nivel de iastrucci6• hombres M--
Con insuucción orimaria 62.6% 55.2% 
Con nrimaria comoleta 20.1% 21.0% 
Con orimaria incomolcta 12.8% 15.5% 
Sin instrUCción 4.5% 8.3% 

Salud y asistencia social• 

DeTcchohabientes al !.M.S.S. 76.269 
DeTcchohabientes al l.S.S.S.T.E. 310.683 

Infraestructura educativa" 

Nivel y -lellimiento Pers. docent EscuelaA 
Elemental ~pscolar 2.038 546 
Elemental nrimaria 6.823 518 
Canacitación oara el trabajo 290 53 
Secundaria 4.686 165 
Medio terminal técnico 702 19 
Bachillerato 1.227 16 

lTOTAL l.317l 

n Fuente: '""Memoria eswdistica del IMSS. l990V 1994 .. IMSS~ l'uenle ISSSTE.. S~ __.. 
c1a F~ Subdirec:c:ión de Planeaición Financiera y Evalu.ción lnsritudonlll. 
99 FU9nte: SEP. Direccióu general de Servicios Coordinados de Edllcaiciám en el D.F.;. y la Direc. dlt 
~~óny Presupuestu. 



Alumbrado público, Geeeración de residu- sólidos )" obra vial 
1988-1994•• 

CooceDIO c-lidad 

Alumbrado público: Luminarias 45.535 
Generación de residuos sólidos: 1.734 
Toneladas nnr dia 
Obra 'ial: Carpeta asfáltica 1 l'I00.491 
oavimentadaíMetros cuadrados) 
Pasos ..... tonales 79 

Población masculina y remenina de 12 ailos y más por condición de 
aclividad al 12 de marzo de 1990 (En porcieoto)••• 

Sexo P.E.I P.E.A Desocunada Ocunada 

Población 413.169 1'077.330 :?.6% 97.4% 
Muieres 73.7% 26.3% 2.3% 97.7% 
Hombres 32.3"'o 67.7% 2.9% 97.1"~ 

Es Ínlportante mencionar, que el 60.4%, del total de hombre ocupados y el 
70% del total de mujeres ocupadas. trabajan o desarrollan sus actividades en el 
Sector Terciario102. 

100 Fuente: DDF. Dirección de Servicios Urbanos. 
101 Fuente: •0astr1to Federal. resultados Definitivos: XI Censo GenuaJ de AJbla-Jón y ViVleada l 990 
•fNEGI 
IO: idem 



., 
u Población Económicamente Inactiva••> estara conformada de la siguiente 

manera: 

Coecento Cantidad 
Estudiantes 221.169 
Dedicados a los auehaceres del hoaar 178.883 
Jubilados 1,679 
Incapacitados nennanentes 4.875 

Vebiculos resistrados según tipo y servicio•04 

Tino v servicio \,.ehiculos riHristrados 
Automotores 189,671 
Camión de pasajeros 939 
Camión de caoza 18.241 
Motocicletas 1,990 

!Total 210.841 l 

3.2 ANTECEDENTES DEL COMERCIO SEMIFl.JO EN 
IZTAPALAPA 

En 1940 se empezó a recibir en la •·Delegación Iztapalapa Ja afluencia 
tanto de obreros como campesinos emigrados del campo. que buscaban dentro 
de la ciudad: terrenos comparativamente baratos para vivir9 próximos a vías de 
comwlicación con transporte popular masivo y principalmente trabajo. del cual 
tenían la opción a llegar a esta región de hacer y vender (si es que hacian) sus 
artesanías .. como cargadores .. ayudante de albañil .. etc .. tº"· 

l(U Jdem 
104 Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Economicas 199-' 
1o3 León RJvera Jorp de. Tesis Profesional. Eaudio Cjeogr;jfjco histOrjco de fa Delna<ión jzt.ap¡;1lapa. 
F3CUJtad de F1Josofiay Letras. Can-erra Geografia. 19&1. UNA..'f. pág. 89 
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En esle senlido. si observamos la .. estructura de la población por edades 
en la Delegación lztapalapa de 1 950 a 1 970 vemos que en veinle años hay un 
awnento en la población de cero a cuatro y de diez a catorce. lo cual nos 
indica... Ja fuene demanda que empezó a existir de educación. servicios 
asisrenciales y principalmenle una gran fuerza de rrabajo desocupada o 
subempleada denlro del seclor servicios y del comercio tradicional (vendiendo 
antojitos. anículos hechos en casa. e1c)'"•oo 

En la década de 1 950. lztapalapa. no podía responder a la demanda de 
empleo. ya que ""' .. contaba con una estrnctura de tipo agricola: pero para los 
años 60" y 10·. la población dedicada a la agricultura y la desempleada o 
subemplead;:i fué disminuyendo y dejando el comercio tradicional a las esposas. 
y el hombre se incorporaba a las actividades industriaJe:> en el sector comercio 
eslablecido. de servicios; larnbién es nolable para el año de 1 970. la cantidad 
de personas que trabajaban en el gobierno (burocracia):·1o7 

De J 970 a J 980 se f'onalecen a un más estos sectores, encontrándose una 
gran cantidad de población tanto femenina como masculina. pero las cosas 
empiezan a cambiar enlre 1980 a 1990 por la crisis económica ocurrida en el 
sexenio del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado. que ocasiona •• ... una 
brusca caída en Jos niveles de ocupación nunca antes ·vistos .. :'"1C"»1 y que la 
Delegación lztapalapa (como el resto de las quince Delegaciones Polilicas y del 
país entero) se ve afectada. provocando un gran número de desempleados. 

Esta situación se vivió nuevamente en el .sexenio del expresidente Carlos 
SaUnas de Gonari .. parecía ser que la situación económica du.-ante ese tiempo 
estaba cambiando favorablemente. pero como ya se sabe en diciembre de 1994 
se da Wla devaluación. la cual origina otra crisis pero más grave. siendo ella la 
que obliga al sector público y privado de la Delegación lztapalapa a hacer 
despidos masivos y obligando a esos desempleados a buscar una forma de 
aguantar Ja crisis y sonear de ella lo antes posible. 

""' 107 ... fb;dem.póg. 90 
lbidem . ,,ag. 97 
Georgina NafUI 2Jl.....gJ .. pág. 8 
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':-O Aunándole a dicho problema (desempleo). que desde hace ·• ... más de una 
d.Ocada la Delegación lztapalapa. la región del D.F.- hace las veces de colchón 
demográfico. a donde llega el mayor porcentaje de población innúgrante a 
residir. Lo anterior se diagnóstica por la tasa anual de crecimiento~ que según 
estadísticas es el 6. 7% al 8.2% y resulta ser el más alto del pais""109. Lo único 
que se espera con Ja presencia de estos dos fenómenos sociales .. el desempleo 
y la migración a lztapalapa es el aumento en el número de personas 
subempleadas.. que encontraran en el comercio callejero la solución a sus 
problemas económicos. 

3.3 ESQUEMA DEL COl\IERCIO EN LA VIA PUBLICA EN LA 
COLONIA BARRIO DE SAN LUCAS 

El comercio en Ja vía pública es sumamente diverso en sus 
manifestaciones present:indos~ lo misnto en esquemas organizados y con una 
presencia recurrente (mercado sobre ruedas.. bazarc:s o ferias asociadas a 
festividades) así como en acciones individuales .. propias de los prestadores de 
servicios o de Jos an1bulantes. 

Con el propósito de homologar las características distintivas de cada uno 
de estos conceptos del comercio en ta vía publica, a continuación se describen 
sus principales rasgos operativos. 

3.3.1 l\lrrcados Sobre Ruedas 

Son grupos móviles que se establecen en terrenos baldios. camellones. 
banquetas o· en las calles. constituidos en su mayor pane por loc:des semifijos 
que expenden productos básicos. especialmente honoftuticolas. Operan en 
ruta5 propuestas por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) 
y por lo general. con ubicaciones diforentes cada día. Se establece 

109 Fucnae: Documentos Oficiales de Ja Delegación JztapaJapa -La acción gubernamental entre 19&3 y 
1988 en Ja Del~ión lztapalapa'". pag. 7 



principalmente en zonas populares y de alta concentración poblacional. para 
servir a las clientelas locales. 

Se instalan y levantan cada dia, regulannente de las 8:00 a las 18:00 hrs. 
y cuando concluyen sus actividades. proceden a recolectar la basura. Realizan 
sus operaciones comerciales en un aceptable nivel de orden en cuanto a 
ubicación y tamallo de los puestos; giros que manejan utilización de básculas y 
observación de mínimas medidas de higiene. Cuentan con una adecuada 
aceptación por pane de la comunidad y rara vez se presentan quejas vecinales. 

3.3.2 Tiangui!I - Bazar 

Asentamientos comerciales tipo tianguis o mercado móvil que presentan 
características de operación similares a los mercados sobre ruedas~ se ubican en 
zonas estratégicas. operan por lo general los sábados. domingos. miércoles y 
días festivos y al termino de sus l:Jbores recolectan la basura. 

Existe wt número reducido de .:ste esquema de abasto y los giros 
preponderantes son: ropa. aparatos eléctricos. zapatos. artesarú35 y comida 
preparada. La anuencia para su ñ.mcionamiento la otorga la Delegación. Se 
organizan en asociaciones representadas por lD10 o varios líderes. Las 
autorizaciones para esta actividad corresponde a la Delegación en tanto que los 
permisos de operación fueron expedidos por la DGDAC y ahora corresponde a 
la Delegación. 

La operación de estos asentimientos por lo regular presentan mayores 
conflictos viales y dificultades con los vecinos. sobre todo por el bloqueo de 
cocheras. En contra posición a los mercados sobre ruedas sus horarios son 
irregulares y operan deficiente e inadecuada. 
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3.3.3 Ambulantes 

Este concepto de comercio en '-Ía pública constituye una problemátjca 
muy especial _para la Delegación de lztapalapa por su alto contenido social. 
económico y político. Es un fenómeno que si bien tradicionalmente ha existido, 
a la fecha a aJc:mzado altos niveks de crecimiento y concentración. 

Quizá en su origen ..:1 ambulante fue estrictamente 1ttnerante para 
direrenciarse del comerciante establecido. sin embargo, a la fecha, el termino es 
simplemente genCrico y comprende diferentes modalidades~ como quienes 
trabajan en forma permanente o quienes Jo hac~n eventualmente. asociados a 
espectáculos públicos o a puestos de concentración de fines de semana. 

En esencia, el ambulantaje se rige por las condiciones de la calle, 
negocian su estancia en un detenninado sitio con líderes y autoridades~ y eligen 
libremente horarios y mercancías que expenden. 

Permanentes: Para la ,¡w.in mayoria de los ambulantes el comercio es su 
actividad principal, es decir. su fuente de ingreso familiar. 

Los ambulantes eligen sus sitios, horarios y giros de trabajo, 
distinguiéndose tres grupos de ellos: 

1. los tempraneros que inician su actividad generalmente a las 5:00 hrs. y 
terminan a las 9:00 hrs.; entre los mas conocidos destacan los vendedores de 
alimentos preparados: jugos, elotes. tamales y aquellos que se ubican en los 
alrededores de los centros de abasto y que atienden a pequeftos comerciantes 
de misceláneas y puestos en mercados. 

2. En el otro extremo del horario est:iñ los nocturnos. con una clientela y giros 
dit'erentes: tacos, elotes, hot·dogs. 

3. Por ultimo. los diurnos que son la mayoría y que incluyen todos los sitios. 
giros y modalidades. 
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Eventuales: Son aquellos que operan cuando se presenta algún evento o 
circunstancia que favorezca su venta. como son los eventos y espectáculos 
públicos.. ias concentraciones de fines de semana y e1 arribo al mercado 
agropecuarios de temporada. como las frutas de estación. 

3.3.4 Concentraciones 

Son mercados infonnales aquellos que generalmente se ubicaran en zonas 
marginadas. la mayoria en camellones y calles. Cuentan con una infraestructura 
deficiente.. con locales fijos constituidos de lamina. de cartón metálicos de 
madera y alglll"los de mamposteria; de piso de techumbre y zonas de carga y 
descarga. Aunque estan en via pública representan un 111enor problema que el 
ambulante. por su ubicación y función de abasto en zonas pohre. Expenden 
principalmente cárnicos. frutas y legumbres. abarrotes y antojitos. 

Los comerciantes cuentan con cédulas de empadronamiento otorgadas por 
la delegación~ se organizan mediante mesas directivas y en algunos casos están 
afiliados a otras organizaciones o centrales de comerciantes. Regularmente 
ttabajan con lll"l horario de 8:00 a 18:00 hrs. 

3.3.!I Concentraciones temporales asociadas a festividade" populares 

Son conglomerados de comerciantes que se instalan en determinadas zonas 
y íechas para aprovechar la conc\UTencia de personas con motivo de 
festividades. Operan mediante autorizaciones de la autoridad delegacional y 
generalmente con la anuencia de los vecinos. Al rm del periodo despejan y 
limpian el área. 

En este rubro se incluyen ferias callejeras al rededor de la iglesia. de 
la colonia. con sus juegos mecánicos. expendedores de alimentos y golosinas. 
elotes. etc. También se clasifican en este grupo. las tradicionales romerias 
navideñas y la feria del juguete. 
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3.3.6 Formas de operación comercial: Asociado a puesto-estructura 

Existen ires tipos de operación comercial: En Puestos con Estructura~ En 
Puestos Sin Estructura y el último es Sin Puesto. Y se integran de la manera 
siguiente. 

En puntos con Estructura 

.A. En puestos fijos: Comerciantes y prestadores de servicios que utilizan 
puestos generalmente metálicos. anclados en las banquetas y que expenden en 
la mayoría de los casos alimentos preparados. y algunos ser..·icios como se 
refería y puestos de toteria. Por sus características su numero t:s constante .. los 
ocupan casi siempre las mismas personas. Funcionan mediante la tolerancia de 
la Delegación y su tbrma de organización es heterogénea: algunos pertenecen a 
liderazgo tradicionales. otros a organizaciones de invidentes y el resto son 
comerciantes independientes. 

B. En puestos semifijos: Trabajan en estructuras <lesannables .. en su mayoria 
tubulares o de madera utilizando mesas y cajas con tablas. con paraguas o 
lonas para protegerse del sol y la lluvia. Se caracterizan por instalarse en la via 
pública todos les dias. retitándose con su mercancía al final de la jornada. Este 
grupo es el mas abundante y el mas dinámico se organizan al rededor de 
lideres. existiendo la figura del delegado o responsable de calle. quien es el 
responsable de la organización ante los inspectores de vía publica y los 
vendedores. Entre los principales giros destacan los alimentos preparados; ropa 
y calzado; bisuteria y perñ.unes; cassettes y discos y electrónicos. 

C. En vehfculos rodantes: Son vendedores que para la venta de sus 
mercancías y servicios utilizan un carro con ruedas. Se colocan en un 
determinado sitio y se trasladan de un lugar a otro. ubicándose en esquinas 
estratégicas, parques, jardines, deponivos, así como al interior de tianguis y 
zonas de trabajo del comercio semifijo. 
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Por lo general trabajan un solo giro como es el caso de carritos de hot-dogs. 

clúcharrones. fruteros o coqueros. cocteles de mariscos. refrescos. cte. También 
cumplen el servicio de proveer alimentos y bebidas a los comerciantes de 
tianguis y puestos semifijos. Se organizan siguiendo a los liderazgos de los 
scmifijos o de la íorma independiente. Algunos oficios siguen este esquema 
como los afiladores. 

Existe en particular un grupo de comerciantes especializados en dulces .. 
chocolate.; y cigarros que expenden su mercancía en carritos .. por lo general de 
color naranja o de alguna marca cigarrera. Se observan principalmente en el 
centro de la Delegación. parques. jardines .. deportivos y acceso a cines,. teatros 
y espectáculos públicos. Tienden a desdoblar sus giros con tinas para la venta 
de refrescos. Sus liderazgos son independientes al resto de rodantes. 

D. Automotores: Son vendedores que utilizan vehículos automotores. de tipo 
sedan combis. pick up y camiones. Se ubican principalmente calles de la 
merced. central de Abasto. colas de tianguis. cruceros de vialidades 
imponantcs y al rededor de zonas y centros comerciales. 

Trabajan por lo general productos de temporada como frutas. legumbres. 
flores y en 2Jgunos casos artículos de moda. Se instalan sin permiso oficial. 

Comerciantes en pue!ltos sin estructura 

En este grupo de comerciantes es conocido como .... toreros .. ~. Son 
vendedores ambulantes que para expender su mercancía utiliza una manta. 
diablo o mesa de tipo tijera y realizan su actividad evadiendo constantemente 
los inspectores. Algunos prefieren trabajar en forma itinerante o dentro de una 
detenninada zona. Su esquema de organización y asignación de espacios o 

._,, zonas de trabajo es similar a la de los ambulantajes scmifijos. incluso buscan 
los naismos liderazgos con el objeto de convertirse posterionnente en semifijos. 
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Los principales giros son; alimentos no preparados; cassettes. discos. artículos 
novedosos: ropa y juguetes. 

Comerciantes sin puesto 

Son vendedores .... móviles ... que cargan sus mercancías .. herramientas o 
instrumentos en bolsas. mochilas. cajas. cubetas o en las manos. Se 
caracterizan por ejercer el comercio bajo W1 constante movimiento .. ya sea de 
ambulando por las calles o trasladandose de un lugar a otro. En esta categoría 
se identifican cuatro modalidades principales: 

• Asociados a espectaculos públicos (cines. teatros. fütbol.) 
• Asociados a semáforos y vialidades de alta concentración velúcular 
• Asociados al transporte publico. ya sea abordando los vehículos o de 

ambulando en los paraderos o estaciones. 
• Vendedores de puerta en puerta. 

En el caso de quien expende mercancías existe wia alta rotación en el 
giro de venta. Por lo general expenden dulces. chicles. refrescos. productos de 
moda y artículos relacionados con el tipo de evento al que asistan los 
principales compradores. Frecuentemente se confimden con los toreros. 

3.4 Perfil Socio-Económico de los Vendedores en la Via Pública en la 
Colonia Barrio de San Lucas de la Delegación Jztapalapa 

En este apartado se hace una descripción de los comerciantes con los datos 
obtenidos de la encues~ a partir de características socio-económicas y socio
demográficas, que permitan tener un perfil claro y una mejor comprensión de 
las causas que los obligan a incurrir o a dedicarse a esta actividad comercial. 
así como la percepción d.: ingresos derivados de este trabajo. 
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3.4.1 Muestra de entrevist•dos 

Se tomo wia muestra poblacioWll (para desarrollar este punto) de 3 1 
personas. las cuales fueron escogidas de una manera aleatoria. soneando entre 
los 21 S puestos registrados entre las demarcaciones del centro de lztapalapa; 
en el Barrio de san Lucas. siendo muestra clara del representativo del comercio 
en la vía pública. 

Esta área de estudio se llevo a cabo en las calles y Parque que se muestran 
en el croquis siguiente: 

Aeot8ci6a: 

A- Callejón Victoria 
B= Calle '/ktoria 
e- A)'UDtamiento 
O- Avenida ffidalao 
E- Cullaur-
F- Porfirio DWz 
G- lp.oc:io Aldana 

1- Bu.ar lzupalapa 

F S 



.z- T-rerU de DDF Deleaa<:ióa lzl•p•ÜP• 
3- rp.;. s.. ruc .. 
4- Jo.- cuidoift""c 
$- Delepciáa lampal8p• 
6- Men::ado PUWico Hi ... lso 
7- Tntro Qnetnlcofl•tl 
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Cabe scftalar. que la üúormación que se present.:mi acontinuacaon es el 
resullado del análisis realizado a las 3 1 encuestas aplicadas en dicha 
demarcación. 

El promedio de edad de los comerciantes fué de 32.9 ailos, el rango en el 
que se encontró es de 21 a 35 .iños siendo el 42% de los entrevistados, Jo que 
nos habla de una generación joven. siendo para Ja mayoria (este empleo) W1a de 
sus primeras experiencias laborales. (Cuadro No. 1) 

Cuadro 1 
Edad de los Entrevistados 

EDAD Pon:ent•je % No. De casos 
14a20 16 5 
21 a3S 42 13 
36aSO 23 7 
S J en adelante 16 5 
No contesto 3 1 

!TOTAL 1001 31 I 
F ..... : E~~ a comen:ian1es en la via p;¡blica er. Ja colonia llanio d9 
Luca dt a. De~ l.ztapabpa. Uev.dllli a cabo en Onubre y Noviembn de 1995. 

Se observa también. W1a importante presencia de gente madura (sqpnento 
de 50 aftos en adelante) quienes aigwnentan que el ingn•so a la actividad 
comercial constituye una alternativa de trabajo para aquellas personas que por 
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su edad no pueden ser contratadas en otros empleos o que ya no ejercen otra 
actividad siendo este el último refugio para encontrar empleo. 

El segmento de 14 a 20 años se encuentra en un porcentaje igual que el de 
51 aftos en adelante lo cual indica que es de los sectores más estables. Pero se 
debe observar en el primer segmento(l4 a 20) que es una obción de trabajo, 
pero también los menores de edad que incursionan en esta actividad 
dificilmente cambiarán de ella cuando cumplan la mayoria de edad. 

Es importante hacer notar que el comercio es W13 actividad en la que el 
sexo femenino va constituyéndose como la mayoría,. pues en la muestra 
representa un poco más de la mitad de los entrevistados (cuadro No. 2) 

Cuadro 2 
Sexo de Entre,·istados 

Ses.o Porcenta·e 0/o ~o. De Casos 
Femenino 58 18 
Masculino 13 

!TOTAL 100! 3Il 
Fuente: La misma del cuadro 1 

Si consideramos este dato junto al hecho de que la mayoria de entrevistados 
se reconocen como jefe de familia,. podemos pensar que el comercio reviste 
una gran imponancia económica para el sostenimiento familiar., y que ya no 
solo es exclusiva la responsabilidad de los hombres, sino también de las 
mujeres el de encabezar el sostenimiento familiar. 

En cuanto al estado civil, puede decirse, que dos terceras partes de los 
~ entrevistados son casados (cuadro No. 3) 
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Cuadro 3 

Estado Civil de los entmistados 

Estado Ci,.il Porcenta;e ~/º No. De Casos 
Soltero( a) 29 9 
Casado( a) 65 20 
En otta situación 6 2 

!TOTAL 1001 31l 
Fuen1e: La misma del cuadro l 

Cerc:i de la mitad de los encuestados. nacieron en el D.F. (cuadro No. 4). 
aunque es inter~sante saber que el 39% son migrantes de los Estados y que de 
este total de los migrantes el JJo/o pertenece al Edo. de México. 

Cuadro 4 
Lugar de Nacimiento de lo!I Entrevistados 

Lu-•r de Nacimiento Porcentaie 0/o No. De Casos 
Distrito Federal 45 14 
Interior del País 39 12 
No Contesto 16 s 

!TOTAL '°º' 311 
Fueme: La misma del cuadro 1 

Dentro de los casos de migración a la Cd. De México. de los encuestados. 
se detecto que el periodo con mayor migración filé de 1970 a 1988. lo cual 
indica que dentro de los regímenes presidenciales de los e.X-presidentes de la 
República Mexicana; José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado 
(~vamente) la situación en la que se encontraba el país contribuyó a la 
migración de campesinos a la Ciudad principalmente.( cuadro No. S) 



Cuadro 5 
En que allo Mi&ró a la Cd. De MéJ<ico 

6 Porcenta·e 0/o No. De Ca!los 
33 4 
67 8 

lTOTAL 1001 121 
Fuente: l.a misma dP.I cuadro 1 

Por ser la Delegación lztapalapa el lugar de trabajo. el lug.-ir de residencia 
de los entrevistados está ligada a la distancia que les permite trasladarse 
diariamente~ es así.. que más de nueve décimas partes de los entrevistados 
manifiesta vivir en Iztapalapa. (Cuadro No. 6) 

Cuadro 6 
Lugar de Residencia de los Entrevistados 

Lu ar de Residencia Porcenta·e % No. De Casos 
Del. lzta ala a 94 29 
Otra Dele ción 6 2 

lTOTAL 100! 31 I 
Fuente: La misma del cuadro J 

Se puede observar. que la el 68% de los comerciantes ya son dueños de su 
puesto. y que un porcentaje del 1 0% busca las sociedad entre otros 
comerciantes para adquirir y trabajar más puestos .. 



Cu•dro 7 
Que C81'80 OCUP8 en eJ pooesht 

C•noo Porcentaie % No.DeC-
Dueilo 68 21 
Socio 10 3 
Enca~do 16 5 
Empleado 6 2 

fTOTAL 1001 311 
Fuente: La misma del cuadro 1 

Cabe señalar. que del total de los 21 du.:ños de puestos una tercera pane 
tiene ou-o u otros puestos. 

Cu•dro 8 
Es Dueño de otros Puestos 

Duefto de m•s Puest.. Porcenta ·e o/e No. De Casos 
Si 29 6 
No 71 15 

1001 2rl 
Fuente: La mJsrna del cwtdro t 

De esta manera se observa .. como para algunas personas el comercio en 
Ja vía pública no solo es una íonna de allegarce del mínimo de recursos (como 
Ja mayoría lo dice) económicos para vivir .. sino que este trabajo lo ven como un 
verdadero negocio para hacer dinero; pero por otro lado quitan el lugar a otra 
persona que verdaderamente necesita un empleo rápido par:i salir de sus 
problemas económicos. 
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El resulrado de los entrevistados. en cuestión de antigüedad como 
comerciantes en la via pública. tienen 7 años en promedio. 

Cu•dro 9 
AaliKiled•d de Comerciante ea I• Vfa Pública 

Duefto de más Paes~. Pon:eahlie % No.DeC11sos 
1965-1979 IO IS 
1980-1991 64 20 
1992-1995 26 8 

lTOTAL IOOf 3tl 
Fuente: La misma del cu.dra 1 

Los entrevistados tienen en promedio 13 allos como comerciantes. La 
antigüedad. según estos datos. esta vinculada a diversos factores. En el primer 
periodo se encuentran los comerciante más antiguos. que penenecen a la etapa 
que puede llamarse tradicional. De hecho. muchos de ellos eran ambulantes que 
comerciaban con objetos de segunda mano y que. con el tiempo. han cambiado 
el tipo de mercancía que venden y la f'orma de hacerlo. sobre todo para 
integrarse a una organización y obtener un espacio en Iztapalapa. Estos 
comerciantes solo representan el 10%. 

El segundo periodo comprende el surgimiento de la organización. Las 
políticas de la organización de repartir los puestos entre los habitantes de la 
colonia .. permite la incursión de mucha gente. no necesariamente decisión 
propia o por necesidad. sino como la oportunidad para hacerse de un negocio. 
Este periodo puede caracterizarse como de gan auge y en él se reconoce al 
comerciante espontáneo. 

El último periodo es el más significativo y comprende desde 1992 hasta 
1995. No sólo es importante por la asudización de la crisis económica. el 
aceleramiento de la dinámica comercial • sino también por el hecho de que en 
1988 México incw-siona en el GATI". La entrada masiva de mercancías va a 
agiliz:ar e intensificar la actividad comercial. 
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Del total de enttevistados. Wla tercera parte manifestó haber abandonado 
comple1amen1e su trabajo anterior para in!P"esar al comercio en la vía publica. 
Los motivos que dieron de abandono del trabajo anterior fueron en su mayoria 
por el salario o por despido (cuadro No. 11). que en conjunto represcnlan Wlll 

cumta parle de los casos. 

Cuadro ti 
Moth·o de Abandono del Trabajo Anterior 

Motivo Porcent•ie º/• So. De Casos 
Desoido 7 2 
Por el salario 19 6 
El C.A. meior obción 32 10 
Otras 26 8 
No contesto 16 s 

!TOTAL 1001 3tl 
Fuente: La misma del cuadro 1 

A partir de estos resultados puede eslablecerce. que la crisis económica 
de los setenta. principio de los ochenta y la crisis de diciembre del 1994 (que 
ha af"ectado los· niveles salariales y aumentado el desempleo). ha propiciado que 
sectores sociales se integren actividades por cuenta propia . 

Entte la causas (que desencadenaron las crisis económicas) más 
imponan1es que ori¡¡inan un aumento denlro del comercio en la vía pública 
(según entrevista) está la migración del campo a la Cd. Con un tercio del total 
de los encuestados y en segwido por el exceso de tramites para abrir un 
negocio establecido.(cuadro No. 12.) 
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Cuadro 12 

Cau•a por la que se intearó al Comercio en la Vía Pública 

Cau.a Pon:eatllJe •/. No.DeCasos 
Por ser miarantc 32 10 
Por ser disc,.nacitado 3 1 
Por el exceso de 23 7 
tramites para 
establecer un ne2ocio 
Baja escolaridad para 13 4 
ser aceptados en Wl 

emoleo 
Por ser menor de edad 13 4 
Por ser de edad 3 1 
avanzada 
No contesto 13 4 

!TOTAL 1001 311 
Fuente: La misma del cuadro 1 

El porcentaje más bajo es de las persona s discapacitadas y que (según 
encuesta) ellos se integran a este comercio porque para ellos el comercio en la 
vía pública representa la última alternativa de trabajo. 

En cuanto a Ja escolaridad de los comerciantes. el nivel de estudios es 
relativamente bajo; casi el 50% (Cuadro No. 13) de tal suerte que estas 
personas tienen menos posibilidades de ser aceptados en algún empico. 

El nivel educativo de los comerciantes de la muestra. indican que no es 
necesaria una calificación para desempeftar en esta actividad. por lo que es muy 
atractiva por aquellos contingentes que no obtienen trabajo por la falta de 
calificación y de igual forma para los que no tiene una experiencia laboral 
previa. 



Cuadro 13 
Nivel de IEacol•rid•d 

Nivel ••úmo de Eat. Pon:en,.Je% No.DeC•-
Primaria 42 13 
Sccundmia 29 9 
Bachillerato 26 8 
Lic:enciah.lnl 3 1 

!TOTAL 1001 ·31l 

-

En la pregunta referente a ingresos. gran pane de los comerciantes se 
mostraron desconfiados a contestar y algunos no lo hicieron., de los que si 
enliticron ama respucs~ se encontró una proporción de casi cuatro quintas 
panes que sanan más dinero que en el trabajo anterior. (Cuadro No. 14) 

Es importante aclarar que el pago a los comerciantes en la vía pública en 
la colonia Barrio de San Lucas se hace semanalmenle y depende del carso en el 
puesto. es decir. si son empicados, encargados o cuando son socios se reparten 
las ganancias, asi como. de los dia.• y horas de trabajo. 

Cu•dro 14 
Que Tr•b•jo le Dej• M•s lacres-

Mú Porcentaie% No.DeC•sos 
Comercio en la v. Púb. 74 23 
El empleo anterior o o 
Le deian lo mismo 13 4 
No contesto 13 4 

!TOTAL 1001 311 
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Este tipo de trabajo tift!e la '·entaja do: poder dar facilidades de horario. 

por lo que existe una diversidad de los ramos. pues aún cuando un alto 
pon:cntaje de los com..n:iantes trabajan en el puesto diario, no todos lo hacen 
en el mismo horario •. es decú. no laboran el mismo numero de horas. 

También se vió la presencia de personas que trabajan sólo en determinados 
días de la semana o los fines de semana, lo que implica un menor ingreso. estos 
wtimos son hijos de los dueños que hacen otras actividades como sus estudios 
y no pueden participar de manera activa en el puesto. 

En la pregunta ref'erida a si les gustaría cambiar de trabajo, el 74% dijo 
que no (Cuadro No. J 5). De la cuarta parte que respondieron afinnauvamente. 
el 2g./o deseaba cambiar a un trabajo de oficina., un 43% a un trabajo con mejor 
paga. el 14% manif'estó querer seguir estudiando y no contestaron el mismo 
14% (Cuadro No. !6) 

Entre Jos encuestados los motivo para querer cambiar de trabajo. el 31 % 
dijo que por lograr la superación personal, el 21 % para ejercer un oficio del 
cual tiene conocimientos, un l 0% por cambiar de ambiente. 10% por 
aburrimiento y 28% porque no le gusta el comercio. 

Cuadro 15 
Le Gustarla Cambiar de Trabajo 

Cambiar de Trabaio Po...,rataie% No.De Casos 
Si 23 7 
No 74 23 
No contesto 3 l 

lTOTAL 100/ 311 
f'uen1e; La nuana del <'Uadro 1 

~~-~-----·-·----··· 
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c-dro 16 
Si cambiarla de Trabajo 

Ca•bi•r de Trabaio Porc-taie •4 N-.DeC•"°' 
A escudiar 14 1 
E-~•elldo en oficina 29 2 
Meiorna11a .u 3 
No contesto 14 1 

ITOTAL 1001 71 

Ref"erente a los giros de mercancia. en la mayoría de los puestos se 
expiden varios ,giros de mercancia de los cuales destacan: La ropa. ocupando el 
ler. L...,-; el 2do. Luaar los elécrricos (que en la mayoría de los casos se 
encuenttan vinculados con la ~·enta de bisureria y jusuetes); y el 3ro. Los 
Zllp8los y el 4to. lo ocupa la comida preparada y sin preparar. bonetería. y 
jarcerfa y plásticos (Cuadro No. 17). 

Cuadrol7 
Que Giro Trabaja ea el •-ao 

Girofvemta> Porceataie % No.DeC-
Rnna 36 11 
ElécfRisut. v J....._esl 23 7 
7AnAtos 16 s 
Comida nreoarada 6 2 
Comida sin n.........,,... 13 4 
Boneteria 3 1 
Jarceria y plásticos 3 1 

!TOTAL 1001 
F..-.: i.. mi.,... cMJ c:ua:lro 1 
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Gráfica 1 
Giro Principal de Jos: Co01erciantes en la Via Püblica de la Colonia Barrio de 

San Lucas J 99S 
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El lugar a donde compran la mercancía que venden los con1crciantcs en la 
vía pública. es por Jo regular en comercios establecidos corno: 

• Fabricas. la Merced y la Ccntr:.11 de Abastos que en su conjunto proveen al 
sector inf9rmal del corncrcio con n1ás del 70% de los productos que 
expenden. 

Esto nos indica que el comercio en Ja vía pública no es del todo 
_ .. desleal.º por el contrario. contribuye en buena parte en las entradas 
económicas del Sector Tcrci:J:rio Establecido. (Cuadro No. 18) 
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C1111dro 18 
Ea que Lupr Compn1 la Mercancía para la Venta 

Lu-r Poreeataie •4 No.De Casos 
Central de Abastos 23 7 
Merced 25 8 
Fabricas 23 7 
Teníto 26 8 
Otro 3 1 

!TOTAL 1001 311 
Fuente: La nusma del cuadro 1 

La procedencia de la mercancía es Nacional y Extranjera. la cual en los 
dos casos la obtienen en lugares Establecidos o de fonna clandestina. como se 
dan los casos de la Merced y Tepíto. 

En cuanto a la procedencia de los productos por giros. la mayoria que 
son adquiridos en el país son: Ropa con W1 68o/o y Zapatos con 32%; las 
mercancías que en su mayoría son de origen extranjero son: Los 
electrodomésticos con W1 32%. y juguetes que en temporadas de abril y 
diciembre alcanzan 50% por último la bisuteria ocupando el 18%. 

Referente al cambio de giro. del total de entrevistados un 74% manif"estó 
el haber vendido siempre el mismo giro, y que no lo cambiarían. (sólo 
introducirian otros artículos en determinadas temporadas. 

Los porcentajes de ganancia que manifestaron los entrevistados se 
muestran en el siguiente cuadro No 19. 
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Cuadro 19 

Que Porcentaje de Ganancia Tiene de la Inversión 

Ganancias No.Dec-
10 al 14% 10 
1Sal29% 6 
30al 35 % s 
40%vmas 3 

lTOTAL 
F...-: La misma del cuadro 1 

De acuerdo a estas cifras, un poco menos de la mitad de los entrevistaJos 
sólo tienen como ganancia de sus ventas en l 0%~ lo s que presentan W1 mayor 
porcentaje de ganancia (según encuesta) fuero: Zapatos. alimentos preparados 
con un 30 a 399/o de pnancia. Los giros que obtienen una ganancia del l S a 
29o/o son: Elector domésticos, ropa. jugu.,tes y bisuteria. 

La rentabilidad que tiene este negocio en la mayoría de los casos. es buena. 
obteniendo con esta actividad los recursos económicos necesarios para cubrir 
todos los gastos dentro del núcleo familiar del comerciante ambulante (cuadro 
No. 20). 

Cuadro 20 
e- los .....,_de esta Actividad ¡,Alcanza para cubrir el pato ramiliar? 

E_-______ _.l_P_•_rc_en_ta_i_.,_·_v....:.~::.:~::..1...1 N_•_·_De __ c_ ..... __ .:.i.::~:..11 
!TOTAL 1001 31 I 
P....-: La misma del cuadro 1 
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Los comerciantes opina. que los ingresos percibidos son superiores (en 
la mayoria de los casos) al salario vigente hasta diciembre de 1995 cuando un 
Salano Mínimo era de $18.30 diarios en el D.F."º 

Ref"erente a la pregw>ta de como obtuvieron el puesto la mayoria de los 
comerciantes ; lo adquirieron por compra o concesión de la organización a la 
que están afiliados y las cuatro formas restantes ocupan menos del 50%. 
Cuadro No. 21) 

Cuadro :u 
Como Obtu.-o el Puesto 

Obtención del ouesto Porcentaie % No. De Casos 
Concesión o Comnra 52 
Herencia 13 
Prestado 6 
Rentado 3 
Otros 16 
No contesto IO 

fTOTAL 
F...ne: U mi.-. •1 C1udro 1 

IS 
4 
2 
1 
5 
3 

31f 

Entre los principales problemas que enfrentan los comerciantes en la vía 
pública. de acuerdo a las respuest:as la inseguridad pública ocupa más de la 
mitad de casos. (Ver ¡páfica 2) 

110 Comisión Ncional dt Salaria. Minimc.. 31 de ....... de 199.S 
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L Delegación Iztapalapa 1995 

Gr•flca 2 
Prlclpales Problemas que Enferntan Jos Comerciantes •n La Vfa 

Públic• en la Colonia Barrio de San Lucas 

CI Inseguridad Pública 

• Prob. con Vecinos a dondr se 
Instalan los purslos 

D Compctrncia rntre los 
Mismos Ambulanlrs 

CJ P.-oblrmas con Autoridadars 

----------------r•Nini:;uno 

C No conlesto 

Fuent•: L• m18"• del cu01dro No. 1 

Entre las soluciones que los comerciantes proponen para enfrentar Jos 
problemas expresados~ se mencionaron Jos siguientes: (cuadro No.22) 

106 
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Cuadro 22 
C.. ._ i..,-os de_ .. Aethidad .¡Alcanza para cubrir el ... .., ra..Uiar7' 

F-a Porc-taie% No.0ec-
Vi..,¡laneia 52 16 
Ponar&manna 3 1 
Respeto a clientes y 3 1 
e s 
Trabajar y dejar limpio 16 s 
ellwuir 
Prof"esionalización de 6 2 
los Servidores 
..mlicos 
Fii•~ios 3 1 
No contesto 16 s 

(TOTAL 1001 31f 

Los resultados anteriores dan evidencia de que la seguridad representa 
... problema gn>ve entre los comen:ianres. aün cuando las mismas 
mpMz:aciones h3n instrwnentado medidas rales como cuespos especiales de· 
.,¡plancia y la represión de Jos asalc:ances que son capturados. 

La insuficiencia de dichas medidas hace que Jos comerciantes consideren 
necesaria .-mayor presencia de lideres y autoridades para la solución de éste 
y - pn>lllemas del barrio de San Lucas. 

Cabe mencionar que las actividades realizadas por el comerciante de la 
vía pública es necesaria la intervención de varias penonas. el ....._..., estará 
dcfaminMlo por la cantidad de mercancía que se maneja • de la demanda de la 
misma. de la distancia entre el puesto y el Jugar a donde se guarda la 
mercancia. su transporte y otras. 
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La población que hace uso de .;ste comercio sólo observa el puesto Y a 
la persona que lo atiende. detrás de esta apariencia se desarrollan una sene de 
actividades y se requiere WJa infraestructura previa. Estas actividades son: 
Instalación y transpone de la mercancía. acomodo. venta. contabilidad. 
servicios de alimentación para ·tos que atienden. provisión de mercanci~ 
desmonte del puesto. guardarlo. almacenarlo. etc. 

Lo que muestra una sene de actividades. en las que en la mayona de los 
casos intervienen de manera directa o indirecta varias personas .. al momento de 
preguntarles a los entrevistados .. muchos contestaban que sólo intervenían una 
persona. esdecir .. la que atiend.e: el puesto. Después de esta aíannación de los 
comerciantes.. se tenia que recurrir a mencionarles las diferentes actividades 
necesarias para el puesto para que contemplaran a los demás participantes. 

3.5 LAS RELACIONES DE PODER ENTRE LAS 
ORGANIZACIONES DE COI\IERCIANTES DE LA VIA 
PUBLICA Y LOS PARTIDOS POLITICOS 

Una característica más que se da en el comercio en la vía pública es Ja 
existencia de dos tipos de relaciones de poder: 

La primera, esta constituida por unidades que companen el mismo status o 
nivel jerárquico. como en el caso de las relaciones que se dan entre diversos 
comerciantes que pueden compartir un espacio, Wl negocio o una organización. 

El sesundo, tipo de relaciones se da entre tnúdades de diferentes jerarquías o 
status. como puede ser la de los comerciantes con su organización. con los 
partido políticos o con las autondadaes. 



3.!!. I Orpnización del comercio rn la vía pública de la colOllia Barrio 
de San Lueas 

... 

Alltecedenae. del pasado inmediato de las orpnizaci- del comercio 
semiftjo del D.F. 

Estas organizaciones nacen. gracias a la unión entre los comerciantes 
scmifijos: que buscaban encontrar mejoras en su situación como comerciantes 
logrando establecer dialogos con las autoridades del D.D.F. llegando a varios 
acuerdos en el que destaca el de 1992 un documento que tenia como finalidad 
el r.,gular y ordenar el comercio en la vía pública. 

Este documento fué celebrado. por una pan.,: La Secretaria General de 
Gobi.,mo del Depanamento del D.F. y sus dieciseis º"legaciones Políticas a 
quien en lo sucesivo se les denominará •• el Departamento~ : y por la otra • las 
Asociaciones de Comerciantes en la Vía Pública a quienes en lo sucesivo se les 
denominará ... Organizaciones de Comerciantes'"". 

Dicho documento llarnado"Convenio para la Regularización y el 
Ordenamiento del Comercio en la Via Pública llegó a los siguientes acuerdos"'' 

DECLARACIONES 

Declara el Departamento: 

3.- Que la participacion en el presente convenio tiene· por objeto. dentro de su 
ambito de competencia., ordenar y compatibilizar el ejercicio del comercio en la 
vía pública ... 

111 Fuente: Documentaa Oficiales de la Delegación ~ Subdil'9Cd0n da M~rcadoa y Via 
Pública. -Convenio para la ResulaciOn y el Onlenamienao del C~o en la Via Pública-pi&. 6 1992 
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DECLARAN LAS ORGANIZACIONES DE COMERCIANTES 

1.- Son orpnizaciones de comcn:i--. libn:mcnte constituidas 
2.- Que tiene por objeto la apupllCión de c.,_iantes para la defensa de sus 
intereses en el ejen:icio del comen::io e la vla pública. 
3.- Que los finnantes tienen facultades leplcs pua suscribir el presente 
convenio. 

DECLARAN LAS PARTES 

1.- El Departamento. la orpnizaciones de comcn:iantes y sus afiliados 
convienen en que es indespeosable ordenar la operación del comercio en la via 
pública y controlar su crecimiento. compatibilizando su desarrollo con el 
fimcionamiento adecuado de la infraesuuctura y sistema vial de la ciudad ... 
2.- Las partes convienen en que para lograr los propósitos citados con 
anterioridad es necesario conciliar intereses y avanzar conjuntamente en la 
inserción gradual del comercio en la vla pública con régimen de formalidad 
económica equidad tributaria y pleno derecho sin menoscabo de la libertad 
comercial que preceptó el artículo quinto conslituciooal ... 

3.5.2 Asociaciones de comerciaa- en la via pública de la co1oaia 
Barrio de San Lucas. 

Dentro de las asocia<:iones de la Colonia Barrio de San locas se detectó dos 
organizaciones que acaparan a todos los comerciantes de la vía pública de esa 
demarcación: 

a) U.C.I. (Unión Cívica Iztapalapa) Via Pública con clave 37 en el catálogo de 
orgmúzaciones, siendo su líder René Arce Islas m 

Contiene dentro de sus afiliados Wl 77% de camcrciantes en la vía pública 
según la encuesta en la colonia (ver cuadro No. 23) 

112 Fuente:.D m oficiales de la CJrdc.-m6a ~ Subdinlcci6D de~ Y Vi.a 
PMllica. .. C,atálogo de Ol'pnizacionrs 1995 .. 
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b) Unión ele Comen:iantes Ambulantes y Tianguis del 5 de Mayo. A.C. con 
clave 26 en el catáloao de organizaciones siendo su Uder Fmocisco Bree. 
Reycs•u. 

E- CJllPlllÍZ*:ión ac.para el 23% de comercümtes en la vfa pública sepín la 
encuesta en la colonia (Ver cuadro No. 23) 

c-dro 23 
Aq- Oraallizaci6n Pertenece 

o ..... llizaci6- (Clavel Pol'Celltaie º/• No.De c._ 
37 74 23 
26 23 07 
No c:ontesló 03 01 

ITOTAL 100 31 
P.-e: La ...... cid c::umko 1 

ERa orpúzac:ióol ~ comerciantes semüijos de la colonia nacen por la 
necesidlMI de ser C'C'...._.,.., ~cando que la mejor f"onna de ser .rendidos. de 
-. más ñpida a sus demandas. era unadose en pupas que se 
idenlific:arma con los mismos propósitos como el de dejarlos vender en la vfa 
pública y de no tener más problemas con la Delegación; ya que estaban 
~s. a la in'egulmidad y represión de las autoridades. y sobre todo que 
era impoltaire tener algún representante - Ju autoridades que pudiCl'ml 
negocÜlr o - algún asunto relacionado con los comerciantes de la 
orpni7.&Ción . 

113 
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3.S.3 Beneficios obtenidos por perteoecer a la oraanización 

Dentro de los comerciantes afiliados a una organización el 55% tiene de 4 
a 11 años de pertenecer a esta (ver cuadro No. 2-') y según palabras de los 
comerciantes desde que pertenecen a ella sus problemas con las autoridades 
correspondientes. han disminuido un 95% siendo el So/o restante impostores que 
se hacen pasar por servidores públicos y siguen e"'-"'torcionando a los 
comerciantes. 

Cuadro 24 
Desde cuando se Afilia la oraanización 

Tiemno Porcentaie •/. No.De Casos 
1mesa1 año 10 03 
2 aftos a 3 aílios 19 06 
4 aílios a 11 SS 17 
No Contesto 16 05 

!TOTAL 100 31 
Fuente: La miama del cuadro 1 

Estos comerciantes que gozan de privilegios los amparan con la protección 
proporcionada por pertenecer a alguna organización. jerárquizaron los motivos 
de su afiliación dando como resultado que el 39o/o se adherió a la organización 
por ser la mejor opción (para ellos) respecto a las demás organizaciones. el 
16% la escogió por representar un mayor protección ante las autoridades y con 
el mismo porcentaje los que escogieron por la ubicación (ver cuandro No. 25) 



Cuadro 25 
Motivo de a. AOliación 

Motivo Porcenta"e % No. De Casos 
Protección 16 OS 
Por la Ubicación 16 OS 
La meior onr.ión 55 17 
No Contesto 16 OS 

(TOTAL 1 100 31 
Fuente: La misma del cuadro 1 
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Dentro del principal n1otivo de afiliación de los comerciantes a su 
organización .. fué que encontraron una serie de beneficios: Et primero es, que el 
42% busca ya no tener problemas con las autoridades Delegacionalcs; en 
segundo lugar aparece con un 16o/o el de poseer un trabajo, un 13º/o por mejorar 
sus ventas (ver gráfica No.3) 

Gráfica J 
Ocneficios Por- Pertenecer a la Organi.-.;1ci6 (Oa.-rio de San Lucas) 
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Cabe sei\alar. que un numero considerable de personas desempleadas se 

adericron por el s:gwldo beneficio (anlcs mcncionado)la forma en que se 
a¡p-emiaron estos comerciantes fue cediéndoles ... puesto en los espacios 
acoaráficos que corresponden a la Asoc;iación ( cscos cspmcios se obtuvieron 
por medio de neaociacioncs con la delcaación. hecho que puede interpretarse 
como una afilicación necesaria para oblcner el puesto). 

3.S.4 Desventaja• de pertenecer a la orp.u.eión 

En cuanto a las desventajas que veían de pertenecer a la asociación. un 
32% de los casos expresó que no habia ninguna dcsvcnaaja. para aquellos que 
veían alguna se mencionaron la falta de apoyo en servicios de salud. asistir a 
marchas y las altas cuotas (ver cuadro No. 26) 

Cuadro 26 
Desventaja de Pertenecer a su Orpeizaa6oo 

Desventaja Porrentaje % No.. De Casos 
No tener S. de Salud 16 O!' 
p .. _r Varias cuotas 23 07 
Asistir a marchas 03 01 
Ninaun .. 32 IO 
No Contesto 26 oa 

!TOTAL ( 100 31 
Fucsme: La misma del cuatro a 

Gran parte de los entrevistados no necesariamente. enconttaban desventajas 
por pertenecer a alguna organización; sino sienten que los problemas van de 
manera inherente. ya que en ella pagarán cuotas y no podrán brindarles 
servicios sociales como agua. electricidad. salud,. educación. ele.porque sólo el 
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gobieno puede darlos (siempre y cuando esté dacio de alta su negocio dentro de 
las dependencias públicas como la SHCP). 

3.5.5 Allaazaa -tre el comercio - la via pública y los partidos polideos 
- I• Coloai• Barrio de S.a L-

El comercio en la vfa pública, al irse conformando como tal al pu.ar de 
un ambulantaje a un lugar scmifijo, filé buscando la forma en la cual su 
situación y esfuerzo por 1rabajar fuera reconocido y aceptado. Como en el 
punto anterior se seiJaló el comerciante sernifijo empezó a organizarse 
internamente y posteriormente buscar a un Uder y conformar una orpnización 
para que sea ella la que hablara y representara a través de su Uder ante las 
autoridades acerca de las demandas de los comerciantes para la Delegación o 
las negociaciones entre la Delegación y el comercio en la vía pública. 

Este representante (o Uder) de alguna orpnización del comercio en la vfa 
pública, necesitaba aún más fuerza o pl"CSetJCia ante las autoridades para ser 
escuchadas sus peticiones; es aquí a donde hacen su presencia los panidos 
politicos, los cuales siempre estan en busca de partidarios. de taJ suene que los 
partidos prometen contemplar y proteger a este sector del comercio dentro de 
su plataforma politica, si se afilian a su partido. 

Como se puede ver, de esta rrrmiera se hace una estreeha relación entre 
orpnizaciuncs de comerciantes de la vfa pública con algún partido polftico 
obleniendo uJ. las dos partes, beneficios con dicha unión. 

3.5.6 Betleftdo para el comercio - la vfa ptilbUa de la c:olorúa Barrio 
de S.. L- por la aflliadtSlt a .. parddo polldeo 

De esta alianza. entre comercio semifijo y partidos poUticos ( según los 
comerciantes del Barrio de San Luc:as), el comercio tiene diversos beneficios 
como: 
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El apoyo en la ma)·oria de sus peticiones a la Deleaación. en ocras palabras 

que toda la serie de pennisos y peticiones de cambio de airo o actualización de 
ubicaciones. etc. tnunitadas en la Deleg:ición son atendidas y respondidas de 
una manera más rápida y con un ¡vado o porcentaje mayor de aceptación a la 
petición. 

Cabe seftalar. que estas peticiones se mandan por oficio. con nombre de la 
orpnización. ubicación. número de re1Pstro y (sobre todo) sobresale el 
emblema del partido al que están afiliados (posteriormente se explicará la 
mecánica que siguen dichas peticiones en el siguiente capitulo. punto IV.S ). 

Los comerciantes afiliados también obtienen otros beneficios del partido a 
parte del apoyo ante las autoridades como despensas(ver cuadro No. :?7) 

Cuadro 27 
Qlle beneficio Obtiene la Orpnización del Partido 

ae.etlleio Pon:eataie % No.De C.-
Apoya en todo a la 59 18 

· ión 
Facilitan los 03 01 

Ir desnensas 06 02 
Ninaunn 26 08 
No Contesto 06 02 

!TOTAL 100 31 
P'.-: la llÜSIMI dtl cUlldro 1 



3.5. '7 Beneficio para los partidos políticos en la Colonia Ba.,rio de 
San Lucas 
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El beneficio principal que obtienen los panidos políticos en lztapalapa con 
el Número de orpnízaciones que lo apoyan es con su voto y alcanzan a ganar 
detenninados cargos públicos (ver cuadro No. 28) 

Cuadro 28 
Que Beneficios Obtiene el Partido con ,.u Apoyo 

Beneficio Porcentaie% No. De Casos 
Mayor presencia 26 08 

l9'nlítica 
Ganar cargos 45 14 
oúblicos 
Ninaunn 10 03 
No Contesto 19 06 

!TOTAL 1 100 31 
Fuente: t.. rnisrna ct.l cuadro l 

Este apoyo a los partidos políticos recibidos por los comerciantes 
semifijos no sólo se rmca con el voto • sino también con un porcentaje alto de 
marchas (ver cuadro No. 29) 

Cuadro 29 
La Orpni-ción como Apoya al Partido 

Forma de anovo Porcentaje •4 No.De Casos 
Asistir a marchas 48 15 
Con votos 42 13 
No Contesto JO 03 

!TOTAL 100 31 
F....-: La 1nlsma d91 cuadro 1 
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Del total de or¡pnizaciones que suman cincuenta (registradas en lxtapalapa) 

el 36% está afiliada al Panido de la Revolución Democrático (PRO) y el 60"/o 
al Partido Re-.·olucionario Institucional (PRI) y el 4%• restante se reparte entre 
los demás partidos. 

Según el Lic. Salvador Gan:ia los comerciantes que trbajan en el centro de 
lztapalapa (aran pane de la Colonia Barrio de San Lucas) el PRO tiene un poco 
más del 70'Yn de afiliados y el PRI el restante 300/o; siendo que las 
organizaciones del centro de la Delepción Iztapalapa está afiliada al PRD y la 
perif"eria al PRJ .11• 

En Ja encuesta realizada a los comerciantes semifijos de la Colonia Barrio de 
Sen Lucas, hay gran similitud con lo antes declarado por el Lic. García, ya que 
la entrevista arrojó, que el 77% penenece al PRO y el 13% restante al PRl(ver 
cuadro No. 30) 

Cuadro 30 
A que Partido Peneaece su Orpruz.ci6a 

Partido Polflico Porcenta. e •/e No. De Ca-
P.R.D. 77 23 
P.R.l 23 07 

fTOTAL 100 30 
Fuenle: La miana del cuadro l 

Es importante mencionar que los panidos politicos al ver en el comercio 
semifijo no al contingente que necesita ayuda. sino que le brindan la ayuda para 
convertirlos en un .. instrumento clicntelar para que su panido pueda utilizarlos 
como trampolin político y asegurar la mayor cantidad de seguidores y sanar el 
carao público al que aspira; encontrando en ellos una fábrica de votos (carcnle 
de voz ante las autoridades) y sir\.'iendo como carne de callón cuando se les 
pide asistir a marchas o mitines"'"'''· 

1 I• Fuenre: enlrevisr.a con el Lac. ~vador' o.da. Coordinador del COllWl"ICio en .. Via PUbtácm •la 
Del._¡ón 1-1- 1996 
11!1 T. V. Esti Ent•cadp. programa inf"ormal.iwo. lerna: -EJ Comerc\o Amblalante-. condlllctor Jorp 
Gonz&ln. T.V. Azteca.. Canal ll. Ciudad de Méli:ico.. 22:30 p.m .• .21 de junio de 199.5 



4. EL PAPEL DE LA AD.MINISTRACION PUBLICA EN LA 
REGULACION DEL COMERCIO INFORMAL EN LA 
COLONIA BARR.10 DE SAN LUCAS DE LA DELEGACION 
IZTAPALAPA 

La Delegación lztapalapa considera cinco ordenamientos que desde 
enfoques y ámbitos dif"erentes. constituyen la nonnatividad en materia del 
ejercicio comercial en la vía publica. Dicha regulación comprende la 
Constitución Política. leyes y reglamentos. 

Para efectos de una mejor compresión respecto a la naturaleza de las 
disposiciones existentes. se presenta una glosa de lo sustantivo de cada 
ordenamiento ya que fueron revisados para explicar la parte medular en cuanto 
a la materia que nos ocupa. fueron los siguientes: 

4.1 MARCO .JUIUDICO APLICADO AL COMERCIO EN LA VIA 
PUBLICA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA 

4.1.1 Co1111tituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Delegación Iztapalapa aplica el articulo 5 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en la que mcncionn: A ninguna persona podrá 
impedirse que se dedique a la prof"csión, industria. comercio o trabajo que le 
acomode. siendo lícitos. En este sentido. la delegación otroga permisos para 
que se labore en la calle. no por esto es licito el comercio en la vía pública. solo 
actua de manera tolerante. pero como dice la constitución mexicana en el 
mismo articulo S: el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por 
detenninación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros. o por 
resolución gubernativa. dictada en los ténninos que marque la ley. cuando se 



of"endan los derechos de la sociedad. Nadie pu.:de ser pri,·ado del producto de 
su trabajo. sino por resolución judicial. 

Peto si el comerciante viola lo acordado entre su Of11JUÜZ3C1on y la 
delegación de respetar la ubucación del puesto sea a donde lo haya aut0rizado 
la delegación. la higiene del mismo. etc. se har:i acredor a una multa o sanción. 

4.1.2 Ley Oraiinica de la Administración Public::a del Distrito Federal 

De esta ley. la delegación sólo aplica el aniculo 32 fraccción XXIn que 
es la de proponer la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad. 
circulación y se¡paridad de vehiculos y peatones en las \tialidades primarias; y 
coadyuvar con la Secretaria de Transpone y Vialidad en la realización de los 
estudios técnicos sobre la localización. normas y tarif"as que deberán aplicarse 
para la ubicación. construcción y funcionam.iento de los estacionamientos 
públicos 

4.1.3 Ley de Salud para el Distrito Federal 

La Delegación retoma de la Ley de Salud para el Distrito Federal el art.27 
establece que. los vendedores ambulantes que expendan productos 
alimenticios. deberán cumplir con las condiciones higiénicas que establezca el 
Departamento. pero en ningún caso lo podr:in hacer en zonas consideradas 
insalubres. 

4. 1 .4 Real amento de Mercados 

La Delegación lztapalapa. b:isicamente ocupa para regular al comercio en 
la vía pública el Reglamento de Mercados. 
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Este reglamento se creó en el año de 1952 de !al f"orma,. no tenía 
contemplado la variedad. que existe de comerciantes hoy en día en la ,;a 
pública cnmo lo demuestra el punto 1 .2.2 (Manif"estaciones del comercio 
ambulante) de este trabajo. y sólo hace cuatro categorías para regular a este 
comercio: 

1 .- Comerciantes temporales. quienes hubiesen obtenido del Departamento de 
Mercados de Ja Tesorería del Distrito Federa. el empadronamiento necesario 
para ejercer el; comercio por tiempo detcrnúnado que no exceda de seis meses. 
en W1 sitio fijo y adecuado al tiempo autorizado (art. 3 fracc. 111 del R.M). 

2.- Comerciantes ambulantes A. ·quienes hubiesen obtenido del Departamento 
de Mercados de las Tesoreria del Distrito Federal. del empadronamiento 
necesario para ejercer eJ comercio en un lupr indeterminado y para acudir al 
domicilio de los consumidores (art. 3 fracc. IV del R.M). 

También se considera dentro de esta categoría a los comerciantes que por 
sisrema utilicen \:ehicuJos. 

3.- Comerciantes ambulantes B. las personas que ejerzan el comercio en un 
lupr indeterminado y que no se encuentren dentro de las previsiones de la 
ñacción anterior (an. 3 fracc. V del R.M). 

4.- Puestos temporales o semi-fijos. donde los comerciantes temporales deban 
ejercitar sus actividades de comercio (art.3.fracc. Vlll del R.M). 

Como se puede observar. no se contempla la cantidad de dif"erentes tipos 
de COlllel'CÍantes de la vía pública que hoy existen. en tal situación. la 
Delegación interpreta y aplica este reglamento adecuándolo a las actuales 
necesidades. 

También. la Delegación establecerá horarios de trabajo. prohibirá 
comerciar con alcohol (an. 9 del R.M).revisará que los comerciantes tendrán 
oblipción de mantener aseados los puestos en que se ef"ectúen sus actividades 
comerciales. Esta obligación comprende también. en su caso. al exterior de los 
puestos dentro de un espacio de tres metros contados a partir de su limite 
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frontal (an. l.:? del R.M.). los puestos deberán tener la forma. color. y 
dimensiones que detennine el Depanamento de mercados de la Tesorería del 
Distrito Federal. 

Contempla que los comerciantes ambulantes A. que por sistema utilicen 
velúculos para el ejercicio de sus actividades. no podrán permanecer 
estacionados con tales vehículos. en la misma calle o en la misma esquina 
durante mas de treinta minutos. No quedan incluidos dentro de esta disposición 
los comerciantes que principalmente expendan artículos de primera necesidad 
(an. 73 R.l'-1.) y cuando los comerciantes a que se refiere el articulo anterior 
utilicen como medio de propaganda magnavoces u otros aparatos. 
fonoelectromec:inicos. deberán hacer funcionar estos aparatos de modo que el 
volwnen del sonido no constituya una molestia para el publico (art. 74 R.M.). 

4.1.S Reatamento Gubernati,,·o de .Justicia cr,,·ica par• el D.F. 

La Delegación de igual forma aplica el Reglamento Gubemativo de 
Justicia Cívica para el D.F. al comercio en la via pública. cuando altera el orden 
o la seguridad públicos o la tranquilidad de las personas y que se manifieste en 
: lugares públicos de uso común o libre transito. como plazas. calles. avenidas. 
viaductos., vias terrestres de comWl.icación ubicados en el D.F .. paseos. 
jardines. parques y :>reas verdes. (an. 3 fracc. del R.G.J.C. para el D.F.). 

Las acciones que puedan alterar el orden público son: (art. 7 del mismo 
reglamento). 
• Orinar o defecar en lugares no autorizados:,~ ck 1 ª 10 .-. ......... ...._, 

Producir ruidos por cualquier medio o causar desordenes que alteren la 
tnlllquilidad de las personas o el orden publico~(_.....:'-. a to ............... --., 

Anojar o abandonar en la via publica anin1a\es muertos desechos no 
peliposos o cualquier objeto en general.. así como tirar cascajo;,-. ... 11 ...., - .. ......... ........,} 
Detonar cohet.es • encender juegos pirotécnicos, hacer fogatas o elevar 
aerostáticos. sin permiso de la autoridad. así como utilizar o manejar 
negligentemente, en lugar público. combustibles o sustancias peligrosas o 
tóxicas. cau.-..•:t •JO..,•..a-~ .. ...-...-., .. mua36bn.m\. ·~ m--.~, 
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Las mullaS y sanciones corn:spondientes al marco jurídico aplicado al 
comercio de la via pública (excepto las sanciones del Rcalamento Gubernativo 
de Justicia Cívica del D.F. ya expuestos) se abordarán en el punto IV.4.S de 
este capitulo (pn>cc:so de atención a los asuntos relacionados con comercio en 
la vfa pública por la Dcleeación lztapalapa). 

4.2 BASE METODOLOGICA PARA CUANTIFICAR EL COMERCIO 
EN LA VIA PUBLICA 

La Delegación de lztapalapa como W1'1 primera actividad de este 
prognuna. llevo a cabo un rrabajo de tipificación con el propósito de sentar una 
base y establecer una tcnninologia. clasificando el comercio en la via pública 
en las cinco modalidades siguientes: Mercado sobre ruedas. rienguis-bazar. 
concentraciones. concentraciones temporales asociados a festividades 
populares (forias y romerías): y ambulantes (permanentes y eventuales). 

De eslaS cinco catcgorias, se procedió en una primera etapa a la 
cuantificación del ambulantaje. cuyos resultados de la Delegación lztapalapa se 
presentan en este apanado. Cabe seflalar que de el universo de ambulantes 
contabilizados. á no se consideran>n los que open111 asociados a otros esquemas 
comen:iales y a lugares públicos cenados como deportivos. 

Mecánica del c-teo 

La aplicación de una política en materia de comercio en via pública 
requiere como base inicial. el conocimiento del fenómeno, es decir su 
cuantificación. locala-ión y tipificación. A partir de esta base informativa 
homogénea en el territorio de la Delegación lztapalapa se estará en 
condiciones de aplics lineamienlos. emprender acciones. evaluar resultados y 
pronosticar comportamientos en el tiempo. 
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Dentro de las formas existentes para obtener la infonnación requerida. la 
tCc:nica del ··conteo" a resultado ser WJ instnunenlo ütil por l:& manera rapida de 
le,-antamiento de datos en campo, las reducidas necesidades de recursos; la 
viabilidad de aplicarlos simultáneamente y la relativa facilidad de asimilar la 
tecnica. por parte de las áreas especializadas por la Delegación. 

El presente apartado es una guia practica para lle,-ar a acabo el conteo de 
cualquiera de los rubros del comercio en via püblica. Cabe aclarar, que para 
efectos de exposición. se tomo como ¡¡uia el renglón del ambulantaje, por 
contener un mayor grado de complejidad y con ello la seguridad de incluir 
todas las eventualidades y situaciones. 

Objeto de Cuantificación 

En una primera etapa, comprende dos conceptos específicos: el numero 
de puestos con estructura o sin ella que se detecten en la '-ia püblica. y se¡pmdo 
el numero de personas que ejercen la actividad en esas estructuras y al rededor 

. de ellas: 

A. ...__: Se refiere a las instalaciones que ocupan los comerciantes para 
o&eccr su mercancla y que para efectos del conteo, se consideran las 
si¡plientes: puesto fijo; instalación semifija. vehículos rodantes, vehículos 
llUIOmotores y puestos sin estructura. 

B. Co•ercia•-= Se registran dos grupos de comen:iantes: primero las 
personas asociadas a las estructuras anteriormente descritas. sin importar sexo 
o edad: y seaundo. los vendedores, que para oliec:cr su ~la o senicio no 
requieran de al¡¡ún tipo de puesto y que por lo reaular ejcn:en su activicbd en 
fonna itinerante. Se incluyen en este ultimo gnapo a los vendedores mó,;les. 

I 
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Zon•• de conteo 

En base a recorridos previos. y a la inf"onnación que sobre la presencia o 
lugares ocupados por el comercio se disponga en la delegación. se localizaran 
las zonas o espacios a cuantificar. identificándolas con la mayor precisión 
posible e invariablemente seilalando la columna, pueblo o barrio. Cabe aclarar 
que una determinada zona puede comprender mas de una colonia. Para una 
homologación de tcnninos, a continuación se definen algunos conceptos: 

A. Zona: La definición de.zona se hará a panír de observar la presencia de 
vendedores ofertando sus productos o servicios en la vía pública.. ya sea en 
pwnos conocidos como estaciones del metro,. al rededor de mercados o 
cualquier otros ligar del territorio delegacional como son calles,. camellones o 
cruceros. 

B. Colonia, pueblo o barrio: Se utilizara invariablemente corno referencia 
para identificar la ubicación de la zona. 

C. Calle y tr•mo: Se refiere al nombre de la calle, seilalando los tramos que 
comprende. Una esquina seria el encuentro de dos calles. 

D. Acer•: Se identificara en base a los cuatro puntos cardinales (none, sur. 
oriente y poniente) con objeto de evitar duplicidad en el conteo. 

E. Arroyo: Se refiere a la presencia de comerciantes fuera de la banqueta y 
obstruyendo la vialidad. 

Feclut• y Hor•rio• 

En base al conocimiento de las zonas en la Delegación. se realizara el 
.;;; conteo en el día y hora de mayor presencia de cada una de las categorías del 
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comercio en vía pública a cuantificar. por lo que podrian realizarse dos o mas 
conteos en un mismo espacio. el mismo día. 

Levantamiento de la información 

La contavilización del numero de puestos y comerciantes en la vía 
pública • se realizara preferentemente con los apoyos siguientes: 

... trumentos 

A. Plano: Mapa general de la delegación con la ubicación de las zonas de 
ocupación de comerciantes y croquis de cada zona. Se entregaran a cada 
equipo que participe en el conteo. 

B. Contador: Para hacer mas ágil el conteo y minimizar errores. el personal de 
campo usara preferentemente contadores manuales. 

C. Formatos: Para registrar el conteo de cada calle se utilizara tarjetas 
pequcftas, en las cuales previamente se anotara la identificación de la zona por 
cuantificar. incluyendo la orientación de la acera.(Ver ..... 1 -IO No. 1 
dpo8 de Formato• p•rm el Co•trol y Ordenamiento de Co..ereio em la Vlm Nlllic•) 

Al concluir. se concentrara la información parcial por calle. colonia y 
zona para detenninar el universo de puestos y vendedores que se ubican en 
cada zona y en el perímetro delegacional.(Ver ••••• 1 doe11m_ .. No. 2 • d-• oe 
--. .. a. ieformaci6• rec.bad9 e- ... f_....lo• a•C8 illlStl'acl09) 

Mecánica 

En zonas de lata concentración de ambulantes. es conveniente especializar a los 
equipos de campo. para lo cual es conveniente establecer equipos de trabajo 
integrados por parejas. En el caso de una zona de ambulantaje denso. por 
ejemplo la mecánica podria ser la siguiente: 
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• Las parejas del equipo nwnero 1 se dedicaran exclusivamente a contar los 
puestos fijos rodantes y yehiculos automotores, así como a las personas que 
se obsaven dentro de estos puestos. 

• Las parejas del equipo nwnero 2. realizaran el conteo de los puestos 
semiíijos y del nwnero de personas que estén vendiendo en dichas 
estnK:turas. Dado que este tipo de puesto es el que con mayor frecuencia se 
observa en la via pública. se establecer.in tantas parejas en este equipo. cono 
sea necesario a fin de cubrir todas las zonas del estudio. 

• Parejas del equipo numero 3> contaran a las personas que ofrezcan mercancía 
en la via pública 4ue no estén asociadas a una estructura o puesto fijo o 
semitijo. rodante o en un vehículo. es decir. a los vendedores denominados 
toreros y a los móviles. 

En zonas con ambulantaje incipiente. un solo equipo podrá obtener toda 
la irúormación. 

Recursos Humanos 

Para el desarrollo de este conteo es recomendable trabajar con personal que 
conozca el territorio delegacional. asi como que este familiarizado con el área 
de via pública. 

Se deberá integrar WUI estructura mínima con un coordinador general. un 
responsable del levantamiento y un procesamiento de la imormación. 
supervisores y personal de campo que operaran en parejas corúorme a los 
equipos de trabajo antes seftalados y de acuerdo a las cargas de trabajo en cada 
zona de ambulantes. Es necesario que· el personal de campo sea discreto. 
responsable y veraz en su iruonnación. 

Previo al desarrollo del levantamiento es peninente que el personal de 
campo y los supervisores designados. realicen recorridos delegacionales para 
identificar las zonas objeto de estudio. 
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Procesamiento y Presentación de Resultados 

La información levantada se procesa en gabinete y deberá ser valida por 
el supervisor y el propio personal que lo recopilo; en caso de duda se verificara 
en campo. Se establecerá, por parte de la Secretaria de Gobicrno9 un sistema de 
verificación aleatoria de la información en todo el D.F. 

Resultado del procesamiento de la infonnnción lcv<lntada para llevar acabo el 
último conteo de 19959 de co111crciantcs en la vía pública por ripo de operación 
en la col. Barrio de San Lucas. (Ver Gráfica No. 1) 

Gr:ífica 1 
El Amhulc111tajc por ·ripo de Opcraci•jn .Junio <le J99S 

100 

ªº 
GO 

20 

Col. Banio d• S.n 
luc:•• Del. lrt•p•l .. p• 

CJ 1.441 Fijos 

•224 Movlle• 
0714 Rod.1mtes 

0416 Toreros 

• 84 Autornolonrs 

CJ5,016 Semtnjos 

• 7,895 TOTAL 100 

Con10 resultado tan1bién del último conteo de junio de 1995 se 
detectaron: 

• 6,447 Puestos, 

• J.4 Pwitos críticos 
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Recomendaciones Generales para la aplicación de Conteos 

• Definir las zonas a panir de observar la presencia recurrente de puestos 
csaructura ó comerciantes ofertando sus productos o servicios en la vía 
pública. 

• Delimitar perf"cctamente las zonas de trabajo, para. evitar duplicidad u 
omisión. El uso de croquis es recomendable. 

• Realizar recorridos previos para asegurar el conocimicn!o de las zonas de 
estudio por pane del personal de campo y supervisores. 

• Realizar conteo en cada zona. cuadra por cuadra. es decir la calle principal 
limitada por dos puntos o esquinas; registrándose los datos en f"orma 
separada por acera. o por tramo, segun los cuatro puntos cardinales y 
corredor central o arroyo. 

Realizar conteos mediante la observación directa y no establecer consacto 
con las personas. 

• El conteo será realizado con discreción y sin notificar a las organizaciones o 
vendedores de su organización 

• Levantar el conteo el dia de mayor afluencia de vendedores y en la hora de 
su mayor presencia en base a la infhrmación delegacional. 

En el caso de los puestos fijos y semifijos que se detecten vaclos o en ese 
momento no se encuentre la persona que lo atiende. se dcbenin contar como 
puesto estruetura. con una persona. 

La intepación de los equipos de trabajo. s.:rá con personal que conozca el 
territorio delcgacional y con conocimiento o facilidad para identificar el tipo 
de ambulante a cuantificar. 

• Capacitar al personal designado con objeto de obtener información 
homogénea. 
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• Sensibilizar al personal a ím de realizar el lev:sntamienao con objetividad: no 
deberán hacerse estimaciones o tomar registros de archivos. 

• Utilizar Jos fonnatos diseftados y para el caso de alguna infonnación 
adicional utilizar una hoja en blanco. 

• Verificación aleatoria por parte del án:a cenual. 

• Por ningún motivo los equipos de trabajo realizaran conteos que no les 
correspondan. 

• Los datos obrenidos. se refieren a un momenro dercrminado. por lo que no 
neceSariamenre serán iguales a los registros. censos. padrones. o conteos 
previos al desarrolJo de esre trabajo. 

En las esquinas de alta concentración de comerciantes. cuando den \.Uelra los 
pueslos se conrabilizan como extensión de ese tramo de la calle. cuando sea 
evidente que WI puesto es anexo o extensión de un comercio establecido se 
deberá anotar esla peculiaridad. 

4.3 PROYECTOS PAR.A EL TRATAMIENTO DEL COMERCIO 
EN LA VIA PUBLICA EN LA DELEGACION IZTAPALAPA 
(DOCTOS. OFIC. DEL. IZTAP. 1995) 

La creciente Calla de empleo f"onn.I (y en el poco existenle, es dificil ser 
aceptado por la aran cantidad de requisitos que piden); el exceso de 
procedimientos burocráticos. ocasinando en las personas que intentan 
realizarlos mejor los evadan; y ouo de los problemas es Ja inmip-ación de 
campesinos a esta zona del Distrito f"edenll provocando aun más desempleo, 
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todo ello en su conjunto ha repercutido en sran medida en el incremento del 
sector inf"ormal. 

De tal suene. que la administración de la Oelepción lztapalapa se ha 
fijlldo metas u objetivos senerales y particulares: 

Objetivos Generales 

Los Objetivos mas imponaiues se pueden resumir en tres aspectos: 

1.- Impedir el comercio ambulante en las estaciones del sistema de transporte: 

• Microbús. Paraderos 
• RutalOO. Paraderos 
• Sistema Colectivo Metro Línea 8 

Tren Ligero Linea "A" 

2.- M-.:ner las vias rápidas libres de vendedores ambulantes 

3.- Que no sean obstruidas las entradas de las Escuelas. Hospitales y 
Bomberos por vendedores ambulanlcs 

A.. F•a r"o•• de 1- Ullidades de la S.bdirecci6a de Mercad- Vfa 
flWica 

Funciones: 

a) Unidad de Tianauis-Bazar y Mercados Sobre Ruedas 

Desanollar e instnunentar procedimientos que tiendan a regular las operaciones 
m&.estructura de los sistemas de Tianguis y Mercados Móviles con el 
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propósito de eficientar. así como de prantizar la distribución y el abasto 
oponuno de productos básicos y complementarios a la Delegación Izatapalapa. 

b) Unidad de Comercio en la Vía Pública 

- Fonnular y diseilar sistemas que permitan el estudio sistemauco y la 
instrumentación de acciones modenñzadoras dentro del comercio en la vía 
pública. 
- Realizar las estrategias de atención para los comerciantes en la vía pública. 
- Realizar los estudios y análisis sobre comercio en la vía pública. 

c) Unidad de Plazas Comerciales 

Llevar a cabo la coordinación de las acciones necesarias para la consolidación 
de las Plazas Comerciales dentro del Progr.una de Mejoramiento al Comercio 
Popular. 

Objetivos p.-rticalares por modalidad 

• Tian,gjs-Bazar: Atorización conc:enada cuando no causen conflictos viales y 
con realas operativas precisas. 

• eon.:-ioncs: Evitar su crecimienlo y promover su fonnalización. 

• Conedores y Pasajes: Evitar los ambulantes y las extensiones. Promover el 
pago de sus créditos. 

• Of""1eios Tradicionales: Evitar trabajos que obstaculicen la calle o contaminen. 

• Anistas Populares: Limitar sus áreas de trabajo para que no obstruyan el 
tninsito. 

• Talleres automotrices: Regularizarlos o impedir su fimcionamiento. 

• Transportistas: Reubicarlos en centrales o zonas adecumdas. 



• Ferias y Romerías: Concertar con los vecinos y el comercio establecido; 
"iplar sus rcalas de operación. 

• Ambulantaje: Acciones de largo alcance y acciones de aplicación imncdiata. 

Presu..-to asipado a la Delqación lztapalapa en materia de co•erdo 
(mercad- públic- y via pública). 

El presupuesto otorgado a la Delegación lztapalapa durante el ejercicio 
de 1995 ascendió a $754.824.49: para el apoyo de once acciones: 
1 .- Plan 100/80 para el mantenimiento de los Mercado Públicos 
2.- Modernización de Mercados 
3.- Concentraciones 
4.- l"ropama de Lecherías 
S.- Programa de Abasto Famill<>r 
6.- Enlace operativo enttc las Delegaciones y la Dirección General de Abasto 
Comercio y Distribución 
7.- Comercio en la Vía Públicas (ambulantaje) 
8.- Mercados Sobre Ruedas. Tianguis. Bazar 
9.- Propmnas de rconlcnamiento del Comercio de Aves al mayoreo 
10.-~de Modernización del Comercio de Vísceras 
11.- Tcnninal de Carga Oriente 

Como se puede observar. una parte de este presupuesto es utilizada pua 
el lnltamicnto del Comercio Ambulante. dicha cantidad asignada no filé 
proporcionada por las autoridades de la Delegación. simplemente se tiene este 
dalo como una referencia para su análisis. 

4.3.2 Eaq-a de Reordenamiento del Comercio Popular 

Se establecen en 1993, producto del reorderuurtiento del P.M.C.P. siendo 
esquemas comerciales en la vía pública. que han permitido orden en zonas que 
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habían llegado a extremos dificiles en materia de sanidad, seguridad y paso 
vchicular; este reordenamiento consistía en tres tipos de proyecto. el de 
construcción de Conedores Comerciales. Pasajes Comerciales siendo este 
último proyecto el que se ha llevado a cabo en la Delepción lztapalapa y se 
define de la siguiente manera: 

PI•-• Comerciales. 

Es tma edificación construida con recursos crediticios de los comerciantes 
sobre la via pública. y en explanadas del metro. para el ordenamiento del 
comercio ambulante. Operan mediante la expedición de un permiso temporal. 

Se repiten los liderazgos de la calle, que filngen como representantes y 
enlace con la autoridad. Funcionan con lUl horario que se asocia a los flujos 
peatonales generados por los usuarios del Metro los principales giros que 
trabajan son alimentos preparados: discos y cassettes; ropa y calzado; bisuteria 
y perfi.unes. y aparatos eléctricos. 

La Administración Pública de la Delegación lztapalapa. lleva acabo un 
procedimiento para la regularización de Plazas comerciales para su mejor 
control y funcionamiento. 

Procedimiento para la re¡p.ilación de PI•-• Comerciales"" 

a) Objetivo: 

Rq¡ularizar la situación de los locatarios de Plazas comerciales, a través de un 
procedimiento que determine las acciones Administrativas, Financieras y 
Lcples. 

NOTA: Documentas oficiales. Dirección General de Abino Comertio y Didribución. Or:tutne de 
1995 
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b) Actividades: 

• Se dctenninaranJos elementos del padrón necesarios para el desarrollo del 
proyecto. 
Análisis del padrón. 

• Dctenninm" su funciorualidad: si el padrón no cuenta con los el~ 
requeridos., se llevara a cabo una actualización; si contiene las caractcristicas 
indispensables se analizarán cada una de estas con la f"malidad de obtener la 
infonnación necesaria para la clasificación de la situación financiera de los 
~os: pudiendo ser la siguiente: 

-Locatarios que ya finiquitaron: A los cuales se les otorgarán titulas de 
propiedad indi,;dual: al cumplir con el pago total de la plaza se procederá a la 
cscrituración. 

-Locatarios que estén al corriente con sus pagos: Establecimiento de 
tasas de imenós blandas. 

-Locatarios con incumplimiento de pago: Renegociar el convenio; la no 
aceplación provocará la cancelación del contrato. generando con esto la 
búsqueda de nuevos prospectos: la aceptación de la negociación generará un 
nuevo convenio. 

4.3.3 Acciones para el control de comercian- de la "\.'ía Pública 

F•aci6n del llenado de los formatos aplicallles a la vfa páblica 

La Delegación lztapalapa lleva un conuol interno del comercio semifijo para 
saber la movilidad del comercio semifijo como: La canlidad de comerciantes,. 
organizaciones, lideres. concentraciones. perfil de lideres su tendencia politica,. 
y ellas de operación. 

Toda esta serie de acciones. son con el fin de llevar un conuol sobre este 
.;;; problema: y de esta manera saber las necesidades que tienen los comerciantes 

de la vía pública, líderes y consumidores para que haya una buena 
comunicación enue gobierno y gobernados. 
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Operativos de desalojo de ambulantes 

Para impedir el crecimiento del ambulantaje se realizan operativos 
diarios recogiendo puestos que no se encuentran detectados por parte de la 
Unidad departamental de vía pública: con el objeto de evitar dicho aumento 
del comercio ambulante en la Delegación Iztapalapa. 

Capacitación para el comerciante de vía pública ... 

La Delegación lztapalapa piensa implementar un prograilla de capacitación 
para los comerciantes de la vfa pública. Este programa es parte del programa de 
modernización del comercio popular y tiene como finalidad incrementar la 
rentabilidad de los negocios., con objeto de que puedan reducir sus precios y .. 
como consecuencia .. beneficiar a la población con mejores productos.. calidad 
de servicios y precios. 

Como ya se dijo .. el subprograma de capacitación para administradores es 
parte del programa de capacitación para el Comercio Popular que comprende 
comerciantes de: concentraciones.. plazas comerciales,. tianguis-bazar y 
mercados sobre ruedas. 

Este subprograma tiene como objetivo convertir al comerciante en un 
agente de cambio~ convencido de la mejora continua y de que el papel que 
debe desempei\ar sea de promotor de Ja productividad de locatarios o 
comerciantes. 

NOTA: Documentos oficiales. Dirección de Supervisión y Seguimiento~ *'Informe anual de 
cap.1.c1tac1on sobr-e el tema de Practicas Comerciales t 9CJS .. 



a... c..-- • lap•rtir • los Co•erciaates de I• Vía Púltlica ..-fan loa q11e •e 
•una-aa .. el •isuiea1e c11adro: 

CIJL"O 
l. 0-.n"Ollo de habilidadea 
direc:ah.-as 

2. Modcm.izac:. de pr.ic.ticas 
Comer. 

DllllACION 
25hrs 

2Shrs 

3. lnterp-án - R<gJ:un"""" 10 hrs 
dcmer 
4. El Abasto. Comercio y 
Di9tribución 

IOhrs 

OIUETIVO 
Cambio actitudinal. uabajo en 
equipo principios de cultura de 
calidad 
Admirustraeión. J\tercadatecnia 
ccr«abilidad para 
nu~raarios. 

Aplicación para promover las 
venrasno oar.11 limitarlas 
ConocimiUtto de las realidades 
de abasto en el D.F. eliminando 
rumores. v nutos 

Perspectivas para el Proyecto de Capacitación"': 

Moti,•ación en el comerciante: 

• Llevar a cabo promociones tanto en su local como en f'onna cooperati'\.•a en 
su organización. 

Reconocer la necesidad de continuar capacitándose 

• Mejorar la presentación de productos. la imagen de la concentración y la 
apariencia personal 

Adqllillición de conocimientos 

• Inculcar un hábito contable. para que registren ingresos y egresos y tormular 
un cálculo periódico de utilidades. 

• Cambios en lo tocante a la limpieza. seguridad y uso de inf"ormación para 
comprar y detenninar sus costos. 

lbidem fW&. 415 y 515. 
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4.4 PROCESO DE ATENCION A LOS ASUNTOS 
RELACIONADOS CON EL COMERCIO EN J~A VIA PUBLICA 
EN LA DELEGACION .IZTAPALAPA 

En 13 delegación Iztapalapa la pane encargada para el tratamiento del 
comercio semifijo es Ja subdirección de merc3dos y "ia púbJica, en ella se 
encuentran dos unidades administrativas: 

- L3 Unidad Depanament3J de Mercados Públicos 
- Y la Unida Departamental de Vía Pública 

En la subdirección de Mercados y Vía Pública,. como su nombre lo indica. 
atenderán toda la serie de asuntos relacionados con el comercio estabfecido9 
mientras que la Unidad Departamental de Vía Pública. es a donde se atienden 
los asuntos o problemas que surjan entre comerciantes semifijos, demanda de 
ellos a la Delegación o de la Delegación hacia estos comerciantes. 

De ésta serie de problemas, suscitados en la Unidad Departamental de Vía 
Pública. se destacan los siguientes trámites o asuntos a resolver por parte de 
esta unidad: 

• Cambio de giro 
• Retiro de puestos 
• Altas y bajas 
• Pago por derecho de piso 
• Multas y sanciones 

Dentro de éste último concepto, hay varios tipos de sanciones y multas a 
cwnplir como: 

Por clausura del puesto 
• Confiscación de los productos 
• Arresto adrninistnlrivo 
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Cabe seifalar que la admistración de la Delegación de la mayor pane de los 

asuntos que va a dar respuesta en relación al comercio semitijo (cambio de 
giro .. altas y bajas,. etc.) en su proceso de tensión ~n primera instancia la 
delegación recibirá las peticiones por medio de un escrito en la Ventanilla 
Unica que tiene la facultad dicha ventanilla de " ••• orient•r. inteer•r, recibir. 
aestionar y entregar I• documentación y respuesta correspondiente a los 
asuntos en materia de agua y drenaje. alumbrado ... bacheo y 
construcción ... espectáculos públicos, establecimienlos 
mercantiles, ••• mercados públicos, microindustria y u.so de sucio ..... ••• antes 
de su aparición los trámites tardaban más de 15 días Ja contestación. ahora 
mediante este proceso se realiza en un par de días. 

4.4.1 Cambio de Giro 

El tratamiento de las peticiones son atendidas por la Unidad Departamental 
de Vía Pública y siguen la mecánica siguiente: 

Como ya anterionnente se explicó sobre Ja Ventanilla Unic~ en eUa son 
entregados los oficios de comerciantes ambulantes que no pertenecen a una 
organi.?.ació~ o de organizaciones que piden W1 cambio de giro de algún 
afiliado. 

J.- Los comerciantes que no pertenecen a una organizac1on envian sus 
peticiones con Jos siguientes datos: a) nombre del subdirc:ctor .. b) el tipo de 
cambio de giro. c) la ubicación del puesto d) nombre del comerciante y e) 
fecha. 

2.- Las organizaciones mandan sus escritos conteniendo a parte de Jos 
anteriores datos están los siguientes: a) Nombre de la asociación. b) No. de 
registro de la asociación, c) Nombre del panido afiliado. d) Nombre del líder. 
e) Ubicación de sus oficinas del líder. 

Fuen1e: Manual de Org:1I1izac1ón VentaniUa Unica. Oficialía Mayor del DDF 
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·-. En ambos casos dentro de la ventanilla folean los oficios y Jos mandan a 
la Subdirección de Mercado de Vía Pública para conocimiento del subdirector 
(haciendo él una relación de Jos casos que llegan. para que en determinado 
tiempo los pida para saber si es viable o no la petición); en seguida de que el 
subdirector haya hecho su relación la envia a su unidad departamental 
correspondiente de vía pública. 

Ya dentro de Ja unidad correspondiente se empieza a trabajar Ja petición 
Ja cual Jleva un procedimiento interno. 

Este procedimiento interno, se hace por medio de un formato llamado 
Control de Correspondencia el cual contiene todos los datos posibles para su 
mejor manejo eficiente dentro de la unidad como: 

1. Fecha de recepción 
2. Quien Jo recibe 
3. Quien Jo envia 
4. Asunto 
S. Acuerdo 
6. Avance de solución y/o seguimiento 
7. Respuesta 
8. Observaciones 

Para cumplir el llenado de los anteriores conceptos, principalmente para ver 
la viabilidad o avance de solución la Urúdad de Vía Pública hace un estudio en 
la ubicación sefutlada y analiza las posibilidades de que sea aceptada o no la 
petición de cambio de giro. 

En este caso las peticiones son de cambio de giro si el cambio de giro no 
afocta la venta del comercio establecido del frente (sí es que lo hay). En este 
tipo de peticiones por Jo regular se autoriza~ porque no se perjudican a 
terceros, sólo de ellas dependerá el resultado que obtengan ya sea favorable o 
desfavorable económicamente. 
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-1.4.2 Reriro de Puestos 

Dentro de este tipo de peticiones. siguen el mismo procedimiento de 
entrada a la ventanilla Unica v canalizada a la unidad correspondiente 
realizando de igual manera un esÑdio de su "·ialidad o aceptación. 

Dentro de las peticiones de retiro de puestos. que recibe dicha unidad. las 
personas o grupos que lo exigen son: 

• Por parte de los padre de familia 
• Por vecinos a donde se ubica el puesto 
• Por C!!l.cuelas 
• Por Centros de Salud 
• Por ej comercio establecido 

Cuando alguna de estas panes pide: el retiro del puesto (s) la respuesta no 
siempre es aceptada (para quitar el puesto) ya que aqui se analizan las dos 
panes. la del dueño del puesto y la de la parte afectada, si el dueño del 
puesto no significa el problema. después de Ja revisión de las causas para 
quitarlo. no se Je quita del Jugar ni se le molesta; pero si representa un problema 
como lo señala la petición. inmediatamente se le quita del lugar. llegando hasta 
confiscarle su puesto y productos (ver anexo J documento No. 3 ) . 

No hay que olvidar.que en n1uchos de estos casos. a donde se pide que se 
quiten puestos semifijos o fijos. los comerciantes de Ja vía pública no son 
removidos "por el apoyo que significa el peneneccr a una organización; aunque 
deban de ser movidos se les deja en el mismo lugar. 

Esta situación de estira y afloja por pane de la Delegación (con el comercio 
en la vía pública). se da según el Lic. Salvador García. '" ... porque la Delegación 
como autoridad no puede utilizar todos sus métodos coercitivos p~ra desaloja.r 
al comerciante; porque debe de tener flexibilidad la Delegación y negociar con 
Jos lideres para que en detcnninados casos que si representen un problema 
como f"ocos de infección. situaciones de inseguridad o W1 problema 
determinado. quiten los ¡;;..:~stos. se confisquen los productos o se multen. De 
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tal manera que no se puede quitar los puestos semifijos ya que es la única 
fom1a de trabajo para Ja mayoria de estos comerciantes con Ja que cuentan para 
vivir··,,. 

4.4.3 D•r de •lt• • una ora:aniZ11ción de comerciantes o alPn pueslo 

De igual manera la delegación a través de la ventanilla única recibe wt 

escrito por pane de los comerciantes para pedir que se les registre como una 
organización e ingresar en el Catilogo de Organización que tiene la Delegación 
lztapalapa para un control interno y un mejor manejo del comercio en la vía 
pública. 

Para agilizar este tr:imite (según los comerciantes) es importante penenecer 
a un partido político y contar con un número no menor a cien integrantes. 

Así 1ambién. para aquellas personas que quieran dar de alta un puesto 
semifijo. deben de dirigir una carta al Lic. Baltazar Morfin Patraca. subdirector 
de mercados y via pública, explicándole la situación en la que se encuentra y 
argumentando su petición por las causas que lo orillan a hacerla. 

Como ejemplo de lo anterior. el estudianle del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 
Oriente (CCH Oriente) Manuel Oneg• P•dillJ.. hizo un• solicitud •I Lic. Bah.uar pidiéndole 
que le pcnniticn el instat.r w1 puesto 3.mbulante par poder trabajar en el y tener recursos 
económicos pan seguir estudiando. ya que no contaba con W1 bonrio que le permitiera 
tener un tnbajo fOnnal. ...... , 

E:11revista con el Ltc. Salvador Oarcia. ~ 
Cana dirigida al Lic. Balaazar- Morfin Par.aca. subdirector de mercados en via pUblica ~arada 

con el nümno 351 y recibida el 28 de sepriembre ~ 1995. Escota por M.inuel Onega P..:filla -Plet:ición para 
1nici3r un s--o-
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........ P•go por dera:h de piso 

La Delepción lztapalapa a través de la Tesoreria del Departamento del 
Distrito Federal. realizan el cobro por el uso de piso (derecho de piso) de los 
comen:iantes en •ia pública cobnindoles Sl.00 diario por metro cuadrado. 
alcanzando el mayor tamaito de los puestos de 6 metros. 

Cabe señalar que este cobro se les hace a los puestos en la vía pública. 
como: torterias. taquerías. •·enta de frituras (papilas. churritas. etc.); también 
algunos concenttaciones de ambulantes o comcn:iantes que no están integrados 
a ,.. orpnización. que por la falta de apoyo de im líder y partido político tiene 
que pagar por miedo de que se le recojan sus mercancías o se les retire del 
lugar. 

Este pago por parte de los comerciantes se hace .. como ya se mencionó. en 
la caja de la tesorería. con llenado de una orden de cobro asentando la cantidad 
de dinero que se va a pagar (ya que los pagos son cada tres meses) y los metros 
cuadrados que ocupa el puesto. nombre. f"echa. ubicación del puesto. (Ver 
-..:o 1 documento No. 4. Orden de Cobro) . 

... 4.5 Mult.s y -llCiOlleS 

Para que el comerciante en la vía pública de lztapalapa se haga acreedor 
a una multa. debe de infringir la nonnatividad implantada por dicha Delegación 
(ya_ .. ..., ea el pomao IV.1) y al hacerse merecedor de sanciones acordes al 
dallo causado que pueden di>idirse en: 

L Confiscación de los productos 
2. Clausura del puesto 
3. Arresto administrativo 



, .. 

Para hacerse acreedor a la confiscación de los productos el comerciante. 
debe incwTir en varias i.megularidadcs esto a criterio de la Delegación 
lztapalapa ~m entre los cuales destacan: 

• Cuando venden comida ~ y que la condiciones que presenta el 
puesto son insalubres y que arcntan contra la salud de los consumidores. 

• En ocasiones que utiliza tanques de gas para preparar la comida. 
• A los comerciantes que venden juegos explosivos o pirotécnicos (cohetes. 

chifladorcs. etc.) 
Cuando no están afiliados a una organización o que no paguen el uso de piso 
en la caja de la tesoreria del DDF. 

• Cuando vendan animales que estén en pcli¡pu de extinción o que no estén 
auwrizados por la Secretaria de Salubridad. 

• Y cuando hay operativos de desalojo de comerciantes que se establecen en 
lugares que no ha aprobado la Delegación. 

Posteriormente al rccogedes la mercancia o el equipo de trabajo utilizado 
para vender. es llevado a la Delegación y si en un plazo de diez días no se 
recogen los productos pagando una multa en la caja de la tesorería llevando su 
orden de pago por multa (calificada por el jef'e de via pública) que se muestra 
en la Orden de Paao por Mulla (anexo 1 documento No. 5) 

Este pago se llevará a cabo. de acuerdo ,.¡ aniculo 97 del Reglamento de 
Mercados a donde se establece que " ... las infracciones a este reglamento serán 
sancionadas como sigue: 

l. Multa de $5.00 a $250.00 
11. Retiro de los puestos. marquesinas •... cajones. canastos. huacales. jaulas. 
etc .. ••,:J 

Ent:eVas:ta con el Lic. Salvador GaR:ia.. S!IL.Dl 
Regianenlo de Mnados. Mexico D.F ... 195.?.. art.. 97 
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Y si los infractores no pagan la mulla de sus productos recogidos por la 

Delegación. estos serán donados (si son µetteederos) a las instituciones de 
beneficencia o en su defecto salen a remate según lo estipulado en el an. 68 del 
RealamelllO de Mercados. estableciendo que ·• ... si transcurrido este plazo de 
diez días no se recogieran tales bienes. estos serán considerados como 
abm>donados. procediéndose a su remate inmediato de acuerdo con lo 
dispuesto en el titulo XXVII de la Ley de Hacienda del DDF ... cuando se ttate 
de mercancías de fácil descomposición o de animales vivos. dentro de las 24 
hrs. siguientes al retiro del puesto •... procederá a su irunediato remate y en caso 
de que no hubiera postores •... se ordena se remita ... a las instituciones 
benéficas ... :·.,, 

Cabe mencionar que esta fbrma de castigo es porque el comerciante se 
hace acreedor a la sanción. pero esta acción perjudica al vendedor ya que serán 
días de pérdidas tanto económicas (porque no tiene que vender y en muchos 
casos no tiene para pagar la multa o para reinve1~ir para comprar sus 
productos)y materiales. puesto que gran parte de ellos la wtica inversión que 
tenían y con la que contaban eran los productos confiscados. 

Clausura del puesto 

AJ comerciante de la vía pública de la Delegación lztapalapa le clausuran el 
puesto. es porque de igual forma incurrió en un delito al no cwnplir plenamente 
con la normatividad que aplica la Delegación y se hace sancionar. en este caso 
por el an. 97 fracción IJJ. y sobre todo en el an. 98 a donde se expone que 
.,., .. Jac; sanciones a que se refiere el artículo anterior. se aplicará tomando en 
consideración ... : 

l. gravedad de la infracción 
D. reincidencia en la infracción 

lbidnn. art. 68 
fte&lamento de Mercados. 22...tlt. a.n. 98 



... 
Se tomará como rdncidencia del infractor. según el an. 99 del reglamento 

cuando ·~ ... en un ténnino de treinta días cometa mas de dos 'eces la misma 
infra..:ciónr·:~ 

Otro de los motivos para que se lleve a cabo la clausura de un puesto es 
cuando llegan peticiones por vecinos. escuelas. centros de salud (a donde se 
ubica el puesto). argumentando que atenta contra la integridad fisica o mental 
de dicha demarcación. 

Arresto •dmini!ltrativo 

La Administración de la Delegación lztapalapa cree conveniente el arresto 
administrativo para el comercio en la "1."Ía pública de acuerdo al an. 97 fracción 
IV del Reglamento de Mercados. a Jonde se nos señala que •• ... si la falta es 
grave. el Departamento de Mercados de la Tesorería del Distrito Federal 
ordenara el arresto adm.inistrativo_hasta por quince días en la cárcel de la 
ciudad en los términos del articulo 100 de este reglamento .. ·•· estableciendo que 
se ordenará tal arresto para aquellas personas que reincidan en un plazo de 
treinta días cometiendo más de dos vecrs la misma irúracció~ en situaciones 
tales como: 

J. -• .. distribuya. vendan o expongan al público de cualquier manera que sea. 
escrito. folletos. impresion~s.. canciones gravadas,. imágenes ... de carácter 
obsceno ... 
11. De los vagos,. limosneros, alcohólicos y demás individuos vicio!los. que en 
cualquier forma obstaculicen el comercio a que se refiere este reglamento ... 
V. De personas ... quc expendan .... cohetes. cig:trros explosivos .. etc. 

Este tipo de arresto sólo lo podrán llevar a cabo: el Departamento de 
Mercados de cada Delegación política del D.F .• así como la Jefatura de Policía. 
y cuando se trate de la clausura o confiscación de los productos de los 

Ibt~m. ru1.. 99 
tbidem. an. 97 
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comerciantes .. se Jlevará a cabo por inspectore5t de \.ia pública con la simpJe 
observación de la policía de seguridad publica para su legal proceder. 

4.~ ALCANCES DE LA ADMINISTRACION DE LA 
DELEGACION IZTAPALAPA EN LA PREVENCION Y/O 
TRATAMIENTO DE LOS COMERCIANTES DE VIA PUBLICA 

4.5.1 Alcances 

Entre los problemas s<>ciales y urbanos que genera el comercio en vía 
pública. destacau la insalubridad. la inseguridad pública, la evasión fiscal. el 
congestionamiento ,_...¡ar y el deterioro fisico de fa ciudad: renglones que 
impactan a Ja sociedad en su conjunto. pero de manera csp~cial en este caso los 
vecinos y comerciantes establecidos en la zona de lztapalapa. 

En razón de la complejidad del fonómeno y ante la dificultad de reducirlo 
en las actuales circwistancias. resultó imprescindible que las autoridades 
redoblaran esfuen:os en dos verticntes 9 que en este momento resultan 
fundamentales: control•rfo y ordenarlo. p"ra disminuir al máximo posible sus 
efectos negativos sobre la población de lztapalapa. 

Entre las medidas aplicables estan por un lado, la Je convenir con los 
comerciar.tes que actualmente ocupan fa \.Ía pública .. Ja ob'iervancia de normas 
de higiene. seguridad. limpieza. vialidad. ruido. contaminación y presentación 
de locales y por otro la de establecer restricciones en cuanto a las zonas donde 
puedan operar dichos comerciantes~ como es el caso de áreas cercanas a 
hospitales. escuelas y el metro. 

En este sentido la Delegación Iztapalapa frente a este fenómeno. ha 
trabajado logrando cumplir con la mayor pane de lo planeado. sintiéndose 
imposibilitado por otro lado para conar con el crecimiento del ambulantaje y 
ver nuevamente el problema como en un princjpio. 
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Dentro de los logros alcanzados por la Delegación lztapalapase encuentran 
principalmente el control y ordenamiento de los vendedores en la ,.·ía 
pública de lzfapalapa (Col.Barrio de San Lucas) el cual consistió : 

;:::i.Llevar a cabo todos los esfuerzos de concertación necesarios para ordenar al 
ambulantajo0 existente, a partir de las normas de higiene. vialidad. 
alineamiento. seguridad. limpieza.. tamaflo y presentación de los locales. La 
autorización de nuevos grupos dehdá considerarse a su cwnpfin1iento 
(facultades otorgadas por el a.-t. I .:! del Reglan1ento a J\.fercados) 

=Coordinar con SECOFI la revisión de ubicaciones de los f\,fercados sobre 
Ruedas. teniendo asi un mejor control y estudio de los mismos. 

:::::>Se actualizó el número de vendedores por zonas .. calles. puntos cntJcos y 
tipos de vendedores en la vía pública. mediante conteos mensuales con los 
íonnatos de Ja Delegación (ver pamlo IV.3.3.1 ~íonnatos .. ) infonnando 
igualmente a la Secretaria de Gobiemo. (ver cuadro de resultados pag. 150 y 
mapa .de la Delegación lztapalapa en anexo 1) . 

==>También se actualizó el número y nombre de los lideres de ambuJanres~ el 
nombre y nún1cro de organizaciones. ordenándolo y dándole Wla clave a 
cada organización realizando un catálogo para control interno de Ja 
Delegación Iztapalapa esto con d fin de un mejor manejo (ver cu•dro de 
C•bilogo de Oni::•niz.aciooes junio de 199~ •-pág 151- !53) 

=>Se mantuvo una interlocución permanente con los lideres y Jos vendedores 
independientes., para establecer Jos convenios y e'\.·aluar su cumplimiento. 

=:>Se realizaron dispositivos para evitar el crecimiento no convenido. se 
verificó el cumplimiento del ordenamiento y se actuó en coordinación con las 

NorA: Documentos oficiales. DeJegadon lztapa91apa. ··ResuJUdD de-J cont~ de Ambulantes" 
JwUode J99$. 
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áreas de procuración de justtcia y seguridad pública cuando fué necesario (de 
acuerdo al an. 45 fracción X del Reglamento Interior del DDF). 

==i-Se estableció el tamaño máximo de los puestos de seis metro cuadrados con 
lD1 ancho máximo que posibilita la circulación en la calle de acuerdo a las 
facultades le confiere el an. 13 del R.M. y que la distancia mínima 
establecida de manera tolerante. entre la ubicación de los puestos y el vértice 
de las calles (esquinas) sea de tres metros. 

=>Se mantuvo una interlocución pennanente con los lideres y los vendedores 
independientes .. para establecer los convenios y evaluar su c:umplimiento. 

=>Se realizaron dispositivos para evitar el crecimiento no convenido.. se 
verificó el cun1plimiento del ordenamiento y se actuó en coord?nación con las 
áreas de procuración de justicia y seguridad pUb1ica cuando fue necesario (de 
acuerdo al an. 45 fracción X del Reglamento Interior del DDF). 

::=.Se estableció el tamaño máximo de los puestos de seis metro cuadrados con 
un ancho máximo que posibilita la circulación en ta calle dt: acuerdo a las 
facultades le confiere el an. 13 del R.1\.1. y que la distancia mínima 
establecida de manera tolerante .. entre la ubicación de los puestos y el vértice 
de las calles (esquinas) sea de tres metros 

:::>Se pennitió el trabajo a los comerciantes respetando invariablemente el 
espacio necesario para permitir el flujo vehicular y no pt:rmitiendo el cierre 
de calles en días normales .. sólo en días festivos como juegos mecánicos. 
romerías navideftas. semana santa y feria del juguete .. 

=-Se procuró asimismo que aquellas calles que se encotraban cerradas que 
representaban problemas vecinales se abrieron.. reordenando 
concenadamente a los comerciantes. 

=Se estableció el espacio requerido en la banquetas para lograr fluidez del 
paso peatonal. 
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RESULTADOS DEL CONTEO DE AMBULANTES JUNIO DE I~ 

A) Total de puestos fijos y personas que los alicnden, asi como los lugares de su ubicación. 
B) T lllal de puestos rodanlts, vclúculos automotores y total de personas que los ldilizan paia oftecer 
mercancías, asi como su lu¡ar en la vía pii>lica 
C) Total de puestos semilijos y el numero de personas que los atienden, así como su ubicación. 
D) Total de persooas que reali7.an comercio en vía pública sin usar estructura, es decir, los denominados 
loreros mó\iles así como su lugar de llabajo. 

E) Total de zonas, calles y tramos de la calle con presencia de puestos y vendedores. 

Cudro de Raullld• 
DELEGACION IZTAPALAPA RESUl.l'ADOS DEL CONTEO DE AMBULANTES 

JUNIO DE 199511!' 

ZONA llJUS IO!WliliS Wlll.tnm -IUMJS OOIX.10N Tlllh<IUJS IJIVllJ,, TtfTAIU ft"1' 
COR\11\UI. l'IJTI 

IU5 nt.~ 11.t.li IW 1\1~ 11:11 ftfli ltJS l\ll ftJS fttl,lt.U ftHIN ftD 11.IS 
111 (). TO (). Tl6 (). Tll 1• TO 1• Tll 1• A 111 I• 

NA llA NA NA NA NA NA 
UNO 4ll 517 214 lll 44 47 1.119 l,lll o o 11!1 11! 193 l.16! rn• 7 
DOS 607 7J! JlO l1I 1! l6 1.1!6 l.lll o o 1371 ll7 JI l.~! l,413 4 
ms 111 169 16 17 9 9 !6! 7ll o o !01 10 711 91] 1 
CUAll!O 10 lO 91 111 l l !JO 616 o o 141 " 719 'IOJ l 

lroTAL !1.11111.441! 6lll mi io! Ml4.!4Dllo1•! o! u! •l•i 416! 2@!7.ifil 11] 

NOTA: Documellt01aficiH.Dtllpioal~.i. ~dll.-mdlAdio!anles"Miodelm 

,., 
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SECRt:T ARIA DE GOBIERNO. DEl.t:GACION IZTAPAWA CA'f ALOGO DE ORGANIZACIONES 
DE AMBULANTES JUNIO Dt: 1995 

N1. LmEI CUVE OIGA.~IZACION 

1 Abcl llmiol.lbll Urmri1a u llliál de Clllller. Smifiios del D.F., AC. 
2 A!fl!IÍI Herrera Reyes 41 Fet De c-ciales y T-a. • Slldos lld. Y 

, Amnios Eléctrkos y Aba110 plC411111.'f1:io 1'1111. 

3 Atcrto Basaida Nopcn11 " Mdo5 Wre ltuedls 11111 ~ (SECOl-1) Vil 
MIKa 

4 Al>cno Gómcz llvperau 5 Uliól de Comer. Niius Héroes de Clapukcpec 
AC. 

5 Andrés Chmníl !!!!!.__ 411 Aloe. de Comerciaa1e1 dd Sureste del D.F. A.C. 
6 An1cl Ramio Fk res '*' Ulióa de Com:Tcillles del ciic~ito 4 
1 Artero C1mcll Bmleii 1 Comcrcilllles de !Ji11 de T1111~uis L'I d D.f. y 

Edo~ De la Rcp Mcxican1 
8 DcmarJ.ilo Sindiez Gómcz 41 UllÍÓI de CnmcrLi1111es de Mdos. Sobre Ruedas 
9 Cándido Z11co 19 Um de Comer. Dcscapacrtados e llclpmldos 

A.C. 
10 Carlus Salim llJmírez 49 C1111CC111nciól de Comerdlllles 11 Peq. lle la Av. 

TeG«oA.C. 
11 Ccfctito del Valle 24 U1ión de Comer. Y Mdos. Pop. de la llcp. Me~ .. 

üwo emes, A.C. 
11 Celcdoail Flores 20 Unióa de Comer. Y T 1111s. del D.F. Gnl 

Emlillo 1.ap•1 
IJ C~rioo Ab11111b 7 U1iól lle Camcr. Y T1111. E1 la úplanada tlcl 

Meltlllo S. Lorcw TCl.OllCO, A.C. 
14 AncuioCellll • CGmcn:imles \'llios p&11 i;/v de objelos varios 

Nll. Y de '-t. De la a.... PI.ex., AC. 



,¡-----~·--

ta 

15 Crescencio Colmenero Z5 IJlilllltoor .. deT - . e 
16 Cresc(ncio Pined1 Robles lO Uliol Gral. De Comerdlltn dt los r.,_ del 

D.F. 
17 Dlniel fruco Morales IJ lJIÍÓll de Comer.• Tiq. Pupulun tiailo 14-

B 
18 Don1ji Gómez Jordlll 14 Orpúciól de c-cimtn wriol Peri 201 

AC. 
19 Eli1in Morales Sím:hez 31 U.C.l.C. IVÍI. Pub.\ 
20 Etiaín Romero de los S. 4J Ullilm de ea.cialt• Dcfm1111t1 Socillcs 
21 ElmJr Y epes Oniz 15 lJIÍÓll de Tqquis y ()jclo1 Vuios 4 de llllllO 

de 1921 dela~. Mex.AC. 
22 F.nriquc M111Úlez V. 11 llai6a de c-cilltn Aloe. Coop. De 

C-E.K.AZAS.T.A S.LC. 
ll Felipe Sernlde Xollllpa l fed. Nll. De CoMcillln e WWillcs a Peq. 

Dela~.Ma. 
24 Fell~ lfemindez B1u1iit1 31 Unióe de Comercimtn MÍlliH de bi Bllllco 

AC. 
25 Fr111cisco Brcñ1 Reyes 16 UW de C-. Ambulllln y Tmg. del ' de 

llllYOA.C. 
26 F1111dsco Moreno Jl Um de C... Ea fll¡. De 8111111 Ptp. Y 

rn..te.AC. 
27 Jicinto Mendo1.1 ' IJlill Nov. lri. de ClllllCft. En h¡. de la Rep. 

Mcx. 
28 José Moreno Vdmo 45 Mdo. Solxl._1btl 7 SECOFllVÍI Pub.\ 
29 José SUJm JU1rez 9 Umóa de Com. ca Tl119. Feri.11 y Romeri11, 

AC. 
30 José Vmiuez J4 Fed. Poclitcca de Comer. Y T11111. AC. 
JI Jo1it1 Huen1 Guc1 36 Mdo. Sobre Ruedl1 llutl 9 SECOFI IVÍI Pub. I 
J2 luaD Alv111do Crut 18 Ulióa de Comer. de 111.0lll Ole. del D.F. AC. 
JJ JU1n Flores Flores 10 Ulióa de Comcre. l.il;. Adolfo Lóaez Mlllllli 
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34 l 11111 Luna Monlcs 

39 Luciauo lim1'00 11111110111 

36 luis Alvates Robles 
37 LuisM1111dngoo 

l8 Manuel lalquidra G. 
)9 Manue\Zm\1 

40 M11cos Rodriauez G11d1 
41 Manba Artn10 T. 
U Manin Nieto Gitcía 
'3 Me!esio Ortcaa 
U NestorGmia 
49 IUfacl E!llinosa 
ol6 R1:nc Arce lilas 
47 Roberto CNtiérm. 

41 Sah·adot león C111')0S 

49 Teresa Guzmin 

SO T etesa Valdés Noauctón 

.e ·~·-· ~---

ID 

! UnM!n de f111g. & el ítta Mltropoba del 
D.F. vEdos. Delalm. M~ 

lJ F.U.C.E.P. (Fle. de Unidad Ca~a EitudÍllltil 
v\'Qi>.(ViaNI.) 

17 Mdu. \'Qi>ular M~ U.P.llJ.1.D.l.D.M. 
11 llnióD de Comclantes Dominical S. 111111 

X1lp1 
19 UnMio de Comctciules del Valle de AnthUM: A.C 
44 Uniila de Comm. Tllllg Mirtitcs fenoaniklot 

de 19~9, A.C. 
4 Unión de Con1e1. Aimilantes v Tí11a. Mirtim 1 
)9 F.f •. N.O.C. IVia Plib.I 
so litnl!!is llomilical di: Cuft1uacin 
35 Ulliilo de Comerciantes no asalariado¡ 1Joa Mc1c 
16 Unión de Com11citntcs v f 1111a. No asalariados 
32 Unión de Comerciantes l'cmando Amiliia A.C. 
37 U.C.I. (Uniim CÍ\~ b11p1lmensel Vil Pub. 
ll Unión de Comerc. de l'icnos Viejos y llbj. Varios 

de S.. l.onuo Te11111co 
17 Uniila de Cotre1c. de Obj. Varios Nuevos, 

U11dos v S1ldos A.C. 
46 Unión de Colonos y Comerciantes Eitableci4os 

en la Col. Constitución de 1917 
11 frutas v Lciumhies el Collaritt 
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=:>Se impide la ubicación de puestos frente a las entradas de automóviles o a 
una distancia menor de dos metros cada lado de ellas v si no lo hacen actúa 
la delegación retirando el puesto e imponiéndole una m-¡.lta. 

=:>Se impla11tó en gran pane de los ambulantes que todos los puestos ~ean 
pintados del mismo color y cuenten con bote de basura (an. 12 y 13 del 
R.M.). 

=>Se <=stableció en cada caso de los ambulantes un horario "specífico de 
operación. eta atención a los planteamientos de los \lecinos (basados en el :in. 

7 ftacc. 1 y 11 del R.M. 

=>Se les impuso a los expendedores de alimentos deben de observar tas nonnas 
de higiene que establece la Secretaria de Salud y si no senin sancionados. 

=>La Delepción vigilmá a todos los e>ependedores que trabajen en las calles. 
banquetas y zonas e operación general. que mantengan libres de basura todos 
los días al ténnino de sus labores. 

=>Se establecieron (con alaunos comerci.ntes . sanitarios ponátiles para 
servicio d los comerciantes cuya contratación y pago correrá a cargo de 
ellos. 

:=.Los expendedores de aparatos elcctrodo1nésticos como radios. tocadiscos .. 
grabadoras .. etc.; se comprometieron expresamente a que el volwnen de sus 
aparatos no pro\loquen quejas del vencidario. 

=>Se llevó a cabo el Programa de Mejoramiento del Comercio Popular. 
creando bazares comerciales. Los comerciantes de la vía pública que se 
reubicaron en estos bazares, han vuelto a ejercer su trabajo en la vía pública. 
argumentando que no funcionaron sus negocios dentro de los bazares porque 
muy poca gente entra .. 1 comprar sus productos ya que se encuentran 
ubicados los bazare'i c!n donde hay poca afluencia de transl!Untes. 
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=Como se puede obscn-ar es«c proar.una no alcanza a cumplir con lo esperado 
por la Delegación lzl;ipalapa. porque no se contempló (al realizar esfe 
,WO}ºecto) la ubicación pana la con.qrucción del bazar; asiendo que los 
comercianres reubicados repcsarari a su antiguo sitio a donde logran mejores 
ganancias. 

Ante tal situación,. del desmedido crecimiento del comercio en la via 
pública en lzt;opalapa, filé necesario para alcanzar los objetivos 
pwosr:amados. que la delegación •ctaar• de m•neni tolel"llnte ••te el 
illCVi .. ble ••-te del f'e•••-o. aceptando que se instalaran en la calle 
los comen:imaes pero de ...._.. concen.ada a través de convenios entre el 
comet"cianre y 18 Delegación obligados a seguir las siguientes rclJlas: 

7ene•prwNHdn 

1. En silios o~ c:aasiderando necesaria su preservación 
2. En salidas de -sencia 
3. En vialidades de alta velocidad 
4. En ascenso y desc:enso de .-ajaos de rnuupone colectivo 

De Bidrzr y &-ri'-' Ptí"ia 

1. Cumplir con las .-mas básicas de higiene al trabajar 

2. Vender productos que se aprueben por el Repmenro de Mercados 

En esre sentido. la Delegación lztapalapa ar,gumenra que esta fonna de 
actuar frenre al f"enólneno del arnbulantaje debe de ser roleran&e y sólo resta el 
aplicar alsunos artículos de leyes. reglamen&os porque no pueden aplicarlos 
todos. ya que causarían enñentanúenros cnlre ambulanres. (personas que 
buscan en el COlllCl'CÍO un uabajo al establecerse en la calle ) y las auroridades. 
resultando mayores problemas a la delegación (marchas. milines.contaminación 
y sobno lodo dejar sin la única obción de empleo ·Y de enrrada de ingresos a 
esre grupo de persona,.). 



CONCLUSIONES 

Después de analizar, explicar e interpretar la dificil y compleja tarea de la 
Administración Pública en la gestión de regular el comercio en la vía pública en 
lztapalapa 1982-1995 se obtuvieron los resultados siguientes: 

En el Distrito Federal el comercio inf"orma se ha contituido en pieza 
ñindamental del aparato productivo, del mercado laboral y en el ingreso. 

Lascarcterfsticas que definen a este tipo de comercio: 

Fácil entrad~ puesto que necesita poco capital para invertir en la mercancí~ 
hacer algwu¡ relación personal con algún ambulante y pagar una cuota al 
líder por ingresar a la organización. 

• Escasa calificación o baja escolaridad para trabajar, ya que no se requiere de 
mano de obra calificada o un perfil determinado. 

• No estarán sujetos a un horario de entrada pero si de salida. 

• No es necesario tener detenninada edad o sexo para ingresar. 

Dentro de las manif"estaciones de comerciantes en la vía pública se 
presentan: 

• Las concentraciones de vendedores en la via pública se identifican por ser un 
número considerable de vendedores que laboran en concentraciones de 
peatones, como terminales de autobuses. microbuses y del metro: en 
avenidas y cruceros. 

• Los Mercados Sobre Ruedas; tienen varios lugares de venta a lo largo de la 
semana y en determinados horarios. 
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T~s tipo bazar. en esta modalidad por lo general las estructuraS de los 
puestos permanecen toda la semana en un espacio público (estacionamientos 
o terrenos baldios). se lotifica el terreno para los puestos y se deja un área 
pma el estacionamiento. 

Pucslos aislados. estos no confonnan concentraciones como tos antes 
.-ncionados. Se venden dulces. tortas. jugos. etc: aquí puede darse una 
f"onna de rotación de vendedores en un mismo espacio a lo largo de su 
jornada. 

Asimismo se enconttó que por la gran variedad que existe de tipo de 
inslalación de puestos en la calle se pueden clasificar a los comerciantes de la 
manera siguiente : 

• P\Jesto fijo (carácter permanente) 
• PUes1o semi-fijo (puestos desarmables) 

Toreros o ambulantes (movilidad constante sin mueble) 
Rodanles (no tienen puesto y venden en el suelo) 
Extensiones (comercio establecido que saca su mercancía a la calle para 
'1Clldcrla) 

• Móviles (caminan vendiendo su mercancía) 
• ~(automóvil con puesto) 

Las tünciones del comercio en la vía pública son: 

• En el álnbito económico. principalmente trae perjuicios al gasto público. ya 
que el dinero que gasta para el control y ordenamiento (si no existiera este 
f"enólneno) del comercio popular. lo podria emplear para el f"ortalecimiento 
del mislno sector terciario establecido. siendo este el que carga con gn¡n 
pmte del problema. 

El áanbito político. en este punto se observó que los partidos se benefician 
con la existencia del comercio en la vía pública al buscar a través de las 
..,.,.:iaciones con los lideres ambulantes la afiliación a su partido. y como 
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consecuencia contar con un número mayor de mtlitantes conformando una 
base social más fuene que los apoye en una contienda electoral. ya sea con 
marchas. plantones o con su voto. 

• Y en el Ambito social; existen des\'entajas para el consumidor al comprar y 
no recibir una factura de compra-venta; pero también hay ventajas como 
comprar productos a precios más bajos y accesibles con respecto al 
comercio establecido. Por otro lado. la existencia de esta actividad permite 
ser una alternativa de empleo para aquellas personas que buscan allegarse 
del mlnimo de recursos para la subsistencia familiar. Al inFCsar a esta 
actividad existe para el comerciante de la vía pública desventajas como el no 
contar con servicios de salud. aguantar las inclemencias del medio ambiente 
y exponer a sus hijos a accidentes o robos. entre otros. 

El comercio informal ha generado problemas :conómicos. políticos y 
sociales que han requerido de una atención integral por parte de las autoridades 
involucradas para su solución. 

Los factores externos que han contribuido en la agudización de éstas 
problemáticas son: 

• La misración de campesinos a la Ciudad; encontrándose sin empleo teniendo 
la única opción de auto emplearce. 

El desempleo; Principal factor que obliga a las personas que se encuentran 
en esta situación a auto cmplearcc:. 

En pane los procedimientos burocráticos innecesarios. es un mal atribuido al 
deficiente funcionamiento de algunas áreas de la administración pública; se 
asocia con la proliferación de reglamentaciones y prohibiciones; el exceso de 
reglamentaciones desestimula a la producción. dan pie al intermediarismo. 
encarecen el producto final provocándose una distorsión en los precios. se 
dificulta la distribución y aumenta laevasión fiscal de las actividades del 
comercio en la via pública. 

• Respecto al salario; el trabajador mal remunerado busca otras opciones de 
trabajo para mejorar las condiciones de vida de su familia. Por ello. busca 
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primeramenle en el sec1or formal empleo. y si no lo encontta la única 
allernali"-a es la de incursionar en el comercio inf"ormal. 

Otro f"actor es el ni-1 educativo que demanda el men.-ado. excluye apan 
parte de la población la cual decide cmgrosar las filas del comercio inf"ormal 
donde como requisi10 se pide pagar una cuota y lener un capital de inicio y 
no un perfil académico elevado . 

Algunos pencionados y jubilados. discapacitados y menores de edad se ven 
oblipdos a incursiOlllll' en esta rama de la economía para elevar sus ingresos: 
de tal suene. que la única oponunidad que tiene este grupo es la de insresar al 
comercio en via pública enconlrando ahí mejora."' a su nivel de "ida. 

b) C--.:uendas det co•ercio en la vía pública 

• Perjudica al consumidor. ya que la mayoría de los productos adquiridos no 
cuentan con wi .-esJ>8ldo o garantía avalando la compra. 

• Alejan al lm'ismo. Destruyen d patrimonio con su aspeclo. dal'iando asi la 
imagen de la Ciudad. 

• E"-aden impuestos y no cumple con toda la serie de pagos por uso de 
servicios públicos perjudicando la eeononúa del pais. 

• Daila la ecolo!Pa. debido a que el tráfico provocado por establecer.re 
comerciantes en Ja '\.ia pública genera el aumento de contaminanres como el 
bióxido de carbono. monóxido y otros 

El establecimiento de este comercio en zonas muy transitadas en la mayoría 
de las ocasiones termina en las alcantarillas Jando como resullado problemas 
en el fluido de las aguas residuales. 

• Venden productos alimenticios al aire libre. carecen de equipo de 
refrigeración.. agua potable causando en la mayoria de los casos la creación 
de rotas. cucarachas .. insectos como moscas y mosquitos .. estar expuestos a 
comer algún tipo de carne sin sello de Salubridad o sino de alimentos 
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contaminados con eses fecales: dando como resuhado problemas de salud 
pública. 

Carecen de se1'Vlc1os sanitarios teniendo que evacuar en la pane posterior 
del puesto, representando un foco de infección para los clientes y personas 
en general. 

• La utilización de tanques de gas en la via pública. es un constante peligro 
tanto para el comerciante que lo utiliza como para los transeúntes ya que por 
descuido puede tener una fuga o incluso explotar. 

• Representa una competencia un tanto desleal para el comercio organizado. al 
vender sus productos a más bajo precio lo cual provoca una caida en las 
ventas. 

Cambia el uso de suelo, al ocupar la via pública para establecer algún 
comercio, violando el art. 32 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del D.F.. o el art. 6 del Reglamento de Tr:in.~ito o el an. 17 del 
Estatuto del 8Qbierno del D.F .• entre otros. 

En el tercer eapihdo, se constató pane de la hipótesis : 

En la Colorua Barrio de San Lucas de la Delegación lztapalapa, la aplicación 
de la politica gubernamental de reubicar a los puestos semifijos en pla7.as 
comerciales y elaboración de un padrón de vendedores ambulantes, no ha 
resuello el problema del desordenado crecimiento del sector informal por los 
intereses cr.,ados al rededor de esta actividad económica que ha adquirido peso 
socio-político por su composición y relaciones de intercambio de apoyos entre 
sus lideres, los partidos políticos y el gobiemo del D.F. 

Según los entrevistados opinaron que. la realización de plazas comerciales 
no alcanzó lo programado, porque no se contempló Ja ubicación para Ja 
construcción del bazar. provocando que muy poca gente entrara a comprar sus 
productos, ya que se ubican en donde hay poca afluencia de transeúntes; 
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haciendo que los comerciantes reubicados regresaran a su antiguo lugar de 
lmlNljo localizado en la calle. 

Los comerciantes en Ja vía pública no cuentan con .., padrón ante la 
Delq¡ación. sólo el padrón e><iste para control inten10 de su orpnización. 

Estos comerciantes del Barrio de San Lucas. saben que la Delegación 
IZlapalapa tiene tipificados los giros y tipos de comerciantes (tipologia) 
obtenidos a traves de los levant:tmientos de información realizados por los 
supervisores de vía pública. y en este apartado cabe mencionar que la 
Delqpción lztapalapa piensa : el empadr.:inamiento de los comerciantes no lo 
m ~ a cabo porque no cree que por medio de esta acción puede parar el 
cnio:imienlo. sólo hasta que estos comerciantes se intqp'en a las cuentas 
'-:endarias; y esto. será cada vez más dificil por los intereses CTCDdos al 
rededor de esta actividad económica. 

Referente a los intereses creados alrededor de esta acthidad. es aprobable 
pucslo que significa una mina de oro para el sinnúmero de lideres de las 
orpnizacioncs de ambulantes (según encuesta a Jos comcn:ianles del Barrio 
de San Lucas) por Ja gran cantidad de cuotas que reciben. 

Asl también los panidos políticos negocian con los lideres apoyo electoral 
a cambio de concesiones a sus organizaciones. 

Como se aprecia. la cuestión política de alguna manera influye en el 
aumento del comercio irüormal. ya que para ellos entre más comerciantes en la 
,,;a pública haya afiliados a su partido mayor será el grupo de presión que los 
apoye 

El perfil socio-economico del comercio en la vía pública del Barrio de San 
Lucas esta conformado de la siguiente forma : 
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• Se observa una imponante presencia de personas que ingresaron a este 
trabajo que por estar desempleados no alcanzaban a cubrir el gasto familiar. 
observándose que más del 6S•A. de ellos eran casados. 

• La mayoria de los comerciantes son dueftos del puesto. y una tercera pane 
de estos es propietario de otros puestos. C'Sto significa que una considerable 
pmte de los ambulantes ven al comercio más allá de un empleo. lo toman 
como un verdadero negocio. 

• Es importante mencionar que la mayoria de los comerciantes de la via 
pública (90%) del Barrio de San Lucas se inició en este trabajo entre 1980 
a 1995. esto indica que a raiz de la crisis económica agudi7.ada entre 1980 y 
1990. y la crisis económica de diciembre de 1994 onginó una gran cantidad 
de desempleados que buscó una salida al problema. encontrando la solución 
en el subempleo. desarrollando actividades comerciales informales 
(argumentando casi el SO'l-ó ganar m:i." que en su anterior trabajo. además de 
que no piensan dejarlo más del 70%). 

En los dos últimos scKenios. ¡pan parte del comercio inforntal que hoy 
eldste se debe sin lupr a duda a este periodo y lo peor del caso es que no se ha 
caconrrado la forma de bajar la - de desempleo. sino por el contrario. se 
observa cada dia un c:onstallle crecimiento en las filas del arnbul-je. 

• Es falso que todo el cocnacio estmlecido ve mennad:is sus ganancias con la 
presencia de ambulantes puesto que más del 70-A. de en&revistados del Barrio 
de San Lucas compra sus mercancías en comercios establecidos como 
fiíbricas. La Merced y Central de Abastos. 

• Por Olro lado. los comerciantes de la via pública también enfrentan 
problemas. uno de ellos el más grave es la inseguridad ya que 
e:onstanremenle sufren robos . 

. "'5imismo. esta política de alianzas entre vendedores ambulantes y partidos 
políticos ha dado resultados favorables para ambas partes • encontrando así una 
unión de mutua ayuda. 
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Por últúno. a uavés del cuarto capitulo. se concluyó de acuerdo a la 
hipóccsis que plantea . 

El comercio informal se realiza a traves de W1 variado sistema o red de 
mercados sobre ruedas. tianguis. bazar, macro plazas y puestos semifijos en la 
vía pública sin ningún control y planeación inte8Jlll por p:ute Je la 
Administración Pública de la Delegación y del Gobierno del Distrito Federal en 
lzlapalapa. 

A lo largo del cua.~o capitulo se compn1eba que la Delegación l:napalapa a 
~ no como lo pi- la hipótesis de falta de control y planeación ante el 
problema. puesto que ha seguido un programa e! cual incluye el control y 
ordenamiento del comercio en la "ia pública. 

Para la implementación de este programa. la Delegación a actuado de 
.-ra tolennte anle el inevitable crecimiento del fenómeno aceptando su 
existencia. 

La vía Ulilizada para alcanzar los objetivos de conuol y o..._._ lo 
basó en con"-enios de -. concertada entre el comerciame y la Delepción 
oblipdos a 5C&llir las f'C9las siguientes: 

a) Para •• contnlll : Evitar las zonas 

l. En sitios o~ considerando ne...-esaria su preservación 
2. En salidas de cmeqpmcia 
3. En vialidades de alta velocidad 
4. En ascensos de pasajeros de uansporte colectivo 

b) Para su ordenamiento : Contemplar la Higiene y seguridad Pública 

l. Cwnplir con las normas básicas de higiene al trabajador 



..... 
2. Vender productos que se aprueben por el R.M. 

• Independientemente de la aplicación del programa de control y 
ordenamiento. el comercio en la via pública no deja de acarrear un deterioro 
económico social considerable y no sólo por la evasión de impuestos smo 
también: Por la incapacidad de encausar este comercio de acuerdo a la 
política de plancación nacional de integrarlo eficientemente a las cuentas 
hacendarias. además. ha proliferado tanto que no ha permitido que el 
gobierno lleve ... control de crecimiento del mismo. 

El comercio scmifijo perjudica al consumidor. ya que la mayoría de los 
productos que estos adquiacn no cuentan con la calidad que respalda una 
marca. pero en otra lo benefició. por ser más económicos con respecto al 
comercio establecido. 

• A pesar de lo'" convenios de los lideres con la Delegación de respetar los 
acuerdos. los COlllCrCiantes siguen dallando la ecología debido al tráfico 
provocado por establecerse en la via pública., genera aumento de 
contaminantes como lo es el bióxido de embono. monóxido y otros; asi 
también sencra ruido. olores dcsaaradables. el aumento de basura.. 
desperdicios sólidos que provocan la obstrucción en el alcantarillado. asi en 
su conjunto deterioran el medio ambien&c. 

En la misma situación de no cumpliendo con los convenios. los puestos 
ambulantes (en donde se venden productos alimenticios) siguen careciendo 
de equipo. de reCrigemción y agua potable. lo que provoca graves p.-oblemas 
de salud pública. 

• Al instalarse nuevos comercianlcs en la via pública. no saben de las nonnas 
de higiene cnlrc la Dclcpción y los lideres. y si las saben las pasan por alto 
aunándole a esto la carencia de servicios sarútarios. representando un foco 
de infección pma los clientes y pcnollllf en general. 

De igual f"orma la utilización de tanques de gas en la vía püblica es un 
constante pcli¡p-o tanto para el comerciante que lo utiliza.. como para lodos 
los uanseúnles. 
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• Alejan al turismo. pue..ro que esta ocupación daila la imagen de la Ciudad. 

En lztapalapa se puede ver como se integran al comercio en la vía pública 
personas que por su situación encuentran en la ocupación comen::ial el velúculo 
para resolver sus problemas económicos. sin pensar que al desarrollar sus 
actividades provocarán empeorar Jos problen1as que ya de antemano aquejan a 
la Delegación. 

Ante esta situación. la Delegación lztapalapa debe de actuar de una manera 
1oleran1e y simplemente aplicar algwios artículos de leyes y reglamentos. 
porque no puede aplicarlos lodos. ya que cau.'klria enftenlamienlos entre 
ambulanles. (personas que buscan en el comercio un trabajo al establecerse en 
la calle) y las autoridades. resultando mayores problemas a la Delegación 
(man:has. mítines. contaminación y sobre todo dejar sin la única opción de 
empleos y de entrada de ingresos a este grupo de personas). 

El propósito de la Delegación 17.tapalapa como del resto de las 15 
Oelepcioncs Políticas. no es el de conar el crecimiento del arnbulantaje 
.-que la complejidad del f"enómeno y la dificultad de reducirlo en las actuales 
circunstancias no es posible. sino el de actuar en las -.mteriores vertientes que 
en ese momento resultan ftmdamentales: su control y ordanamiento. 

Después de lo observado a través de este trabajo. surgieron algunas 
alternativas de solución al problema de constante crecimiento del ambulunlaje y 
a un mejor manejo (control y ordenamiento) de dicho problema. 

Estas propuestas se integran de la manera siguiente; Planteamiento 
Administrativo: 
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a) Actualizar el Redamento de l\lercados )" vía pública y elaborar un 
padrón de comerciantes en vfa pública. 

Es indispensable implementar los mecanismos administrativos para generar 
un marco adecuado a las circuns1artcias operacionales que la realidad exige. 
par.a así establecer el control necesario sobre los nuevos grupos comerciales 
que han venido surgiendo como consecuencia de la prolongada crisis 
económica vi~;da en todo el tenitorio nacional. 

El problema de los diversos reglamentos. códigos. leyes y demás. radica en 
que son elaborados de una manera inconsulta por partt: de las autoridades. Ello 
da origen a normas inaplicables o dificiles de obedecer que afectan el actuar de 
los individuos. Por tales motivos se requieren instituciones u organismos que 
capten la voluntad popular de una forma real y objetiva. para que al momento 
de realizar o reestructurar cualquier tipo de leyes y reglamentos tengan un nivel 
mayor de aceptación. 

La corrección y actualización del Reglamento de Mercados y Via Pública. 
corresponderia a la Dirección General de Abasto. Comercio y Distribución de 
la Secretaria de Desarrollo Económico.debido a que en la actualidad este 
docwnento presenta un sinnúmero de d"ficiencias entre ellas la de establecenm 
padron para los comerciantes ambulantes: de esta man"ra en lugar que paguen 
la cuota a los líderes mejor la aponen o la den a la Tesorería del DDF ( como 
lo hacen al pagar sus multas). 

b) l\layor aplicación de la normatividad fiscal: 

Con el objetivo de frenar el desacato a la normativídad imposmva es 
necesario promover programas publicitarios y administrativos de simplificación 
tributaria en sus dif"erentes modalidades: con la condicionante de que éstos 
fUeran enfocados a facilitar realmente el cumplimiento fiscal. en cuanto que ello 
coadyuvaria a formalizar a un mayor número de establecimientos formales. los 
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cuales ·en su pan mayoria se abstienen de reportar parcial o totalmente sus 
inpesos debido a la complejidad que el sistema fiscal presenta en la actualidad. 

Que los esfuerzos de las. au1oridades hacendarias, deberian de enf"ocarse a 
no proseguir awnentando de manera indiscriminada las tasas impositivas por 
los comprobados efectos que es10 conlleva para el Erario Público, sino más 
bien a implementar mecanismos que reduzcan la evasión fiscal como lo seria la 
promoción de programas simples de pago, el cual hará el cumplimiento de los 
impuestos de manera sencilla y cómoda. a fa vez que ello inc.:itaria a las 
personas que laboran dentro de los técminos de economía suhterranca emerger 
hacia la formalidad legal tan anhelada. 

Además de que tal disposición eliminaria conceptos que denotan injusticia. 
como son el de l<.'s causantes cautivos. y que se contribuiría a wia distribución 
más equitativa de la carga fiscal. sin que ello represente una pérdida d.: 
ingresos. En este sentido es necesario depurar y modernizar Jos componentes 
de fiscalización. para que asi el número de participantes fisc'11es vaya en 
aumento al otorgarles los ins1nunentos de contribución directos que eliminarían 
las prácticas de corrupción burocráticas. en cuanto que estos comportamientos 
ac:entúan el malestar que existe en los c'1usantes al considerarse objeto de 
constantes abusos. la anterior propuesta debe de ir acompailada de la 
eliminación de conceptos y montos ambiguos que dificulten su cumplimiento, 
ya que se presentan frecuentes anomalias ac.lministrativ3s al momento de ser 
imerpretada. ... 

Un factor destacado que auxiliaría a lograr las anteriores propuestas seria 
el elevar el nivel de moralidad fiscal en la población, a partir de que esto se 
puede traducir como la actitud ciudadana de un pueblo hacia la e•·asión de 
impuestos; es decir, seria la disponibilidad de los individuos de ingresar al 
comercio inf"onnal. Que también disminuiría considerablemente si los causantes 
consideraran justos los sravámenes o impuestos que envuelven a sus 
respectivas tareas productivas, mediante la realización de campailas 
publicitarias que explicaran al público el destino y uso de las contribuciones 
que les fueron extraídas. en cuanto que ello eliminaría parte de la gran 
desconfianza que prevalece hoy en día al respecto, por otra pane aumc:ntaria la 
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le¡¡i1imidad de los impuesros en relación al buen uso que el gobierno debe 
dales. 

Cabe sctlalar que las difenontes reacciones provocadas en los funcionarios 
públicos es consecuencia din:cta de que se desconocen los elementos e 
implicaciones de rondo que inten.ienen en dicha problemática y por 
consiguiente. se eslablece la necesidad de emprender investigaciones ret"erentes 
al tema en cuesáón pero desde el punto de vista de la Administración Pública 
con lo cuaJ se aponarían las suficientes ba.o;es analíticas para que las 
autoridades públicas propongan soluciones integrales al f"enómeno del comercio 
informal. 

Por lo anterior, el &Qbicrno deberá tener la capacidad de respuesta a las 
nuevas expectativas de la sociedad mexicana. pero también sipificará una 
oportunidad para desanollar y/o peñeccionar las inslancias de comunicación 
con la sociedad y conslilUi,,_ en ... eficiente receptor. geslionador e 
instnunentador de los proyectos de reordenamiento del comercio informal en 
la colonia Barrio de San Lucas de la Delegación lztapalapa como en el resto 
del D.F. 
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• Ley de Salud para el Distrito Federal, l\féxico D.F .• 1993 

Ley Federal del Trabajo, México DF., 1993 

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 
Históricas, Mé1'ico D.F., 1994 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, México 
D.F., 1994 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, México 
D.F .• 1995 

Reglamento de la Ley sobre Monwnentos y Zonas Arqueológicas, artísticas 
e históricas, México D.F., 1994 

• Resfamento de Mercados. México, O .F .,y de jwúo de 1995 

Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. México D.F .• 1993 
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• "Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica para el Distrito Federal, México 
D.F. 1994 

• Reglamento Interno del Departamento del Distrito Federal, México, 1994 

DOCL ""MENTOS OFICL~LES 

Secretaria de Desarrollo Económico, (SDE), Dirección de Supervisión y 
Sesuimiento, .. InConne Anual de Actividades de Capacitación del comercio 
Popular, 1995 

Secretaria de Desarrollo Económico (SDE). D.G.A.C.D: ''Reunión de 
coordinación intrainstitucional", 31 de marzo de 1995, Delegación 
lztapalapa 

• Secretaria de Gobierno, DDF. Estudio Básico para el ordenamiento de 
comercio Vfa Pública en el Distrito Federal. junio 1995, Delesación 
lztapalapa 

Secretaria de Gobiemo, DDF. Prosrarna de Ordenamiento de Comercio en 
Vía Pública en el Distrito Federal (Resultados del conteo de ambulantes) 
junio 1995 
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PROGRAl\IAS TELEVISIVOS 

• Progr41na de T.V. programa infonnativo. Al Despenar tema: ••ambulantaje ... 
condución Guillermo Ortega. canal ::?. Cd. de Mexico. 7:30 hrs. 7 de febrero 
de 1996. 

• Propama de T.V. este enterado. pro¡p11111a informativo. tema: .. El comercio 
ambulante''. conducción Jor&e González. T. V. .'\zteza. canal 1 3. Cd. de 
México, 22:30 lvs. 21dejuniode1995. 

• f>l'oanuna de T. V. propama infü1mativo. Realidadcl tema: .. Un anael azul" 
(puebla-informalidad). conducción Ramón Pieza. canal 40. Cd. de México. 
21 :00 hrs. 18 de diciembre de 1995 

• Pro.,.aui de T. V. propama informativo. Aquí ms tgcó yjW. tema: "El 
~ de San Cipri- en la Merced". (c.-.-lo para reubicar a vendedores 
ambulantes) conducción Cristina Pa.>heco. Canal 1 1. Cd. de México, 20:30 
In 4 de enero de 1995 
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