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Ar.RAflECJMTEN'l'OS 

< • : ·.:._ ••• ••• 

La idea de reaHzar:un~ irivesfiga·ciión, en .el barrio de Tepi to ... 
surgió durante mi' parÜcipacÍ.Ón.~cÓmo. be~á.ria •en el Centro de 

. ;·.''.<;:· ,>;·~>~:··'..::i"i:?:··.1:~!;~¡;~·}'fi{<::.~/;> ··.··.:: .. >·"< .. ··~ ... : .: "'' " 
Investigaciones .InterdisdpHnariás en Humanidades. en.el p~oyecto 

de inv~stig~ci·ó~;:)L~S~~i~Ji.~f¿~-~e ~ie~es y servi~¡os bás\cos · 

en México y· alti.;naÚ~~si'a~ ciiisarrollo", ·cuya coordi~~ción,esta 
·' .. '···-»· ;·--.,:·ic·:;_.i·,., ··'·' .. , ·. 

a cargo del Prófr .. ¡;:~rique/Contreras ~u~rez/ ,·, c~n·. qÜÍ.'en', mi•·· 

generación tuvo· ·1a_·. opo;'~~~idad_ae :ViticUla;' iB.: te.Oria?:SoCf01Ó~i"ca· 
de la facu1tad ~on la;~ráÚi:ca sociológica d~ l~·)n~i~t\~aCión. 

uno de lo.s su.~p~oye~~C>s de es,t~ i~~é~·ti~~~~~ri·.e'~ ·~{'referido 
a la producCión de cáÍzadoí; e'n el ~~al.:..,s~·:~inpi~i:i"áú, ·¡¡~,estudio 
de la producción de calzado ª~- 'fepit6 ?en ~~{;!~~~·'.se aplicó un 

::::~::;;~;~~t~~¡~~lr{IJ~¡;:~·:~:: 
cuando lleve. la;,m,at!!ria ;'de;,problemas ;sociales¡ d~'.México, · cuyo 

:::::."::~k{i~l~f l~11~3~~~~~~~~~~~I~~;·~::r: ~ 
f onde,. entonces <re·sultó,' un;·¡trabajo:;·eni'.equipoi.que'...Cimpllcó_- sobre 

::::.::::=;rrt~~~;~~t~~~~~tf lf f ?;~~',!:::;:::: ,: 
haber dis¡;>o'siciÓrí '¡,~'?";{ k~esciiar•' ~i '·~~·ii:.;.}por <parte de la 

responsable dél p?°oyeb~~ 'ele calz~~o: M~):El:~~~ Jar~uin S,, me 
·.: . - : ,- .- . ·. .:· .• .. ··-: . ' .. -_'··· .. -~'. ·.: 

pregunté: ¿por qüé_.no realizar una\investigación del comercio en 

via púbiica en Tepito?, 



Al intentar abordar el comercio éri via pública uno se enfrenta 

con problemas de tipo teórico dé dificil salida, p~ro el h~c~rlo en 

el barrio de •Tepi;t~·:Jes ~~eri~~ .~f ~~#p0i~if.º: p~es s" ••. trata del 

espacio comerciial 'de mayor; tradicforii:en:;1.i ciudad de'.J.féxico, hecho 

del que tien~·~·~c~nf i.~7~;1~i··j~~J¡~{~.1~~:~f:~i~~~·.~·1{:.·\;tn .•. · ·H~ .. '. . 
La necésár'i.'~i participación'ide: ·la; investigación :de;i campo tiáce 

no sólo·· ··r¡·~~~·{f:~J~,;·;~~u~·~~·~~f 1 '~~1~1tf ;!~f f~·. ..,;~;·f;;~~:··.~:t~<~e.· Ías 
limitaciones · de 1'Ía~·;:i:eod~·s: que\ pretenaén: explicar~'la·:realidad. 

:::~:·~~~¡.:~:;ii:i~~if f f 1111~'.i~;~ 
vanguardias comerciales·, desde,¡é•los'c.:personajes·:•que;'.·pretender una 

-. ::· ,· i: ... :.~;-=:\·~~~~<_-'::r~~·~,.?t~~;~r,~~{-~-~f'.-~::{~p- .,:4 ;.'.~\:º~-), .. -
conservación de los espaci~s;~;y;cvfo:mlls c,de.i•vida que lo han 

caracterizado, hast·ª•. l¿~:_~t~:~~t;J~~~~}i~~f;~,f~~J~f~~~sf~rmación del 

barrio en pos de ·los ~ambfos c¡u~·.10, afecta~~/X<' .•.. · 

Quizás un; ~~ttH~iHJ~~·~:~¡f~~~f'.t~~;{.~~'.~f,i~'.i~;se adquieren al 
pretender estudiar:·. una;'tde i:•las( tantas·;,; realidades · existentes en 

:::::.::;~¡~:2¡~;;~{{.~~~~~~f lt~{;i~~~:;:t::,:o:::.:: 
que se puede apoJ::.ta:,: con• éste>,trabajofes,\ sobrefodo·· para:' beneficio 

propio. .··. :··:'.;";;;'..,irf~;:~t'.~'A'?"\\;:.;::;Wf~ ~jfr.~it?:;~~),• :• 

~•'•l~~::,::·.,~~~~l~iglf ~¡t,~if~j~f~i~~;:o:. 
son participes. directos: der:.rumbo••que/sigue,,'su:"espacio ¡;•~,Tep1 to es 

-· · ·:: ... -.' :·'. :::!:::t·~ts:'.~X.i~'¿,,\ :.;~: ·~:~~\~-~;n>~·~·.:·.:;~:::!/::c~·~::··-.. ·_:ó·<:.:. ;.~~-:.:.~~; .. ·,,_~ ;·:;:;~-" :;.':'::·'-·~--~> :: ::· ·: · 
rico en formas ·aií"· péns'ainiento ·.:¿fe·:,·;¡u~,rea.lidád/:'itantó .. :en:, términos 

· ..... -;_·.''· --:· '<····.~L·<~-.-~ 0 • .~·Fi.--~~.-:1,'.¡:.f -·";'.:"~--, .. ">:-.:-_,'::-:"·-·-· ~· ... : ,_ .' 

culturales, polt~i·e:~~¡ soé'ia~;e~s·~\'~6?'"~6~ié:os;':io 'qu;~··~~ ~xciuyé el 
·, " ' -- . ' . . -' "~ 

conflicto, C¡uií taintiiéii ~~·; ~árte de ~u cár~~ter~ ; 

E:l compromis~adq~irid~;al ~st~~ia~,~~ ~~~~f.cio en,via pública 

de Tepi to fue atenuado por la calidez con que . sus habi.tantes 



reciben a l.os extraños y la apertura a ',ser estudiados, por lo que 

el trabajo no: ,tuvo en este .seriÚdo :·Úmltaciones, las cuales más 

bien dependieron: de, ?·?• ¡-~c,ur~o~ y tiemi~~s propios. 

'."º .:::: y,t1tf .1~~~~~*f~~)ji~~,·~;~::'.~:::::·::: 
investigacion, .a .. todos aquellos·comer~iantes,quedispus~eron de un 

poco d~ .tie.;~~ ·~.;;~:',.Ú:;~¡ai¡z;2'i~¡§';a~''.1/~(~¡¡¡~ev.~st~'s,, a los 

coordinadores de i:~~.\~li~~·,~~';;.',;i~J.·~·f;;~>·'.~i»,¡;~.;~i<í.inte .,de. la 
. _ . -.... :'-~~~ .. :_::·.~: .. ,. __ ·.-::·:· .}::· . .. ).>~:-:::;·,:--·_.-· . .:-_:.:;~:¿.:·iX~ -. . .~. , .. -. 

Asociación de Comerciáritii's:,,Estableé:ido.s~del.:Barrio ·eT, Lic. ;M~guel 

::;~~:::~r::~iiliilrf &iíf tJ&:t~:::·:::::: 
forma por, .·.demás•.' .soli!laria.:;,;;y:;,: pr.ofe.".ional':"me>: ,apoyaron. en la 

::::::r~~~;t~~l~&::f ;.~~~ti~~t~f f :::;:;·:::::: 
•. <<'. :- ... ·.:i 'e•., . _<":'-'. ·,-{,'".-. -.~ .-_,;, }•-

ASÍ.· ta.;bi~~/~i. ~'p~y6:.:i~~ib:id6 poJl; ~'V~,~~~6ra la Mtra. Ma. 

Elena Jarqui11S~nchéz,, y'¡¡ 11,)s C::ons~jos de ,la P;,:ofa, Nedelia Antiga 

T. 
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INTRODUCCIÓN 

E:l problema abordado en esta investigación, es el fenómeno 

social del comercio en. via pública, el cual ha adquirido en los 

últimos años gran importancia en términos económicos, politices, 

sociales y culturales, 

Independientemente de la posición que se tome al respecto, el 

hecho es que ésta es una actividad que ha representado un 
I 

amortiguador al sistema politice del Estado, pues permite una 

salida viable a las problemas de desempleo y de bajos salarios que 

padece el pais, desde la década de los setenta, 

Su presencia la encontramos en las economias más diversas de 

todo el mundo, independientemente del nivel de desarrollo, tanto en 

paises del primer mundo, como en los paises considerados 

subdesarrollados, por lo que puede ser parte inherente del 

capitalismo, 

E:sta actividad, al igual que otras ha representado conflicto, 

como el enfrentamiento con comerciantes establecidos pues, se le 

considera una competencia desleal que evade impuestos, También, ha 

sido blanco de críticas por el deterioro de la imagen urbana de la 

ciudad, por la obstrucción de vías peatonales y vehiculares, así 

como por ser una fuente de contaminación y por generar cambios en 

el uso del suelo, 

E:n los últimos años el desarrollo de esta ha despertado el 

interés de estudiosos para su análisis, Nacido de este interés, el 

trabajo presentado es el estudio de caso de una organización de 
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comerciantes del Barrio de Tepito, 

El trabajo de campo se realizó entre los agremiados de la 

Asociación de CÓmerciantes Establecidos del Barrio de Tepito, de la 

cual se tomó una muestra de 85 puestos comerciales, 

Como es_ bien sabido, Tepito ha sido un lugar _con tradición 

comercial, donde se expiden una gran variedad de .articules·. qu~ van 

desde lo usado, lo reparado y lo robado, hasta·. :_los_.:_nu!'~º~ .Y de 

contrabando, Gran parte de sus pobladores p~rticip.an · .. en esta 

actividad, que representa el único medio de ~ubs-.l..~ten~ia de muchas 

familias. 

La singularidad de este espacio comercial respecto a otros, es 

que la. dinámica comercial que se des_~rr<illa en sus banquetas, esta 

en armenia y complementación con el espa~io común de sus habitantes 

como son :las 'calles, _el espacio de· la vivienda y sus propios 

pobladores. Sin embargo, la fo~~~-·:el'l _que se ejerce en comercio ha 

cambiado con el una de las preguntas 
: .~ ·:...·~·· . 

fundamentales de la· investig-;¡~'J.611:.: fue /Úiuál es el papel que juega 

actualmente el Comercio . en ·:J1'~~(P~~1{~¡, dentro del Barrio de 
:~. ">-::~· ' . ·.:~ · . .<:~: 

Tepito?, 

Los cambios que ha . sufrido . el comercio en este espacio se 

expresan en el crecimiento acelerado de esta actividad a partir de 

la década de los setenta, 'el desarrollo de sus organizaciones, el 

tipo de mercancía que se expide y el papel que cumple en la 

comunidad y en las familias comerciantes, 

Se han hecho varios aportes teóricos para explicar esta 

actividad, pero quizá ninguno logré conjuntar todos los factores 
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intervinientes y sus pesos· especificos para entenderla, 

L·a necesidad de alternativas de subsistencia· familiar y de 

respuestas a la demanda de nuevas necesidades -·de ·_orden· social; 

parece haber dado al traste con las tradici~nales' formas':'de-~mp~e-o / 
inscritas de manera fundamental en el mercado -·asalariado de . 

,. . ., .. 

trabajo, dando como resultado ·la búsqueda· por obtener ingresos 

mediante del trabajo por cuenta propia o .el eje.rcicio de ·oficios, 

Si anteriormente el salario clel_pa~re permitió la subsistencia 

familiar, ahora otros. integ"rantes. entran.al ·me:i:.cado de trabajo, (la 
;''/- , .... ,, 

esposa o los hijos niáy~r .. ~¡}/~ ,:-,;~ 'recurre a formas de empleo 
.'.~·: ::~-¿~:~~r.,\:x<t~ ~litr~~.'.:t~':.'.: :,·· .. ;~·. · · 

disfrazado y a actividades ~-~l_t~:;~a-~i,v~~- para alcanzar a cubrir las 

necesidades básicas, d"jan<iri' ·a~'cl~d6 las formas de ganarse la vida 
'\''.{,; 

que ya no son rentables;_ 
.:,¡. 

En el estudio_ del comercio_ 'e'n vfá· pública, se encontró c¡ue 

parte de las personas que iO:cur~iciri~n''.eri esta actividad, responden 

a la necesidad de lograr la subsi~~~n'C:i.:. ¡amilia~, En un principio -.·,· ... , .. 

son los mismos integrantes .. de. uria':. f~~i·l·i~ e los que procuran las 

actividades de instalación, provf~ió~'-.';,:á~ención_ del puesto en la 

calle, sin recurrir a mano de obra contratada, 

Muchos negocios se han mantenido a lo largo del tiempo de esta 

manera, en la medida que los recursos humanos y materiales 

invertidos en su negocio han satisfecho sus necesidades. 

Otra parte de los comerciantes, con el tiempo, reinvierten 

capital en el negocio, hecho que les permite lograr su crecimiento 

(instalación de otro o más puestos o incremento del volumen de 

inversión). 
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La heterogeneidad que caracteriza a est~s actividades .implica 

la existencia de ·di~~rso;\;pos-~e comercio. en v¿ pública, de los 
. :·. . " > '-·: ·,':-· ·'.' .·_ ._: '- - -~;. --. -.-: . ; . . 

cuales existen l;,s ·que }iº.l"lC.empresas. familiares, los comercios de 

subsistencia, y'los•cpnie~cios rentables, Este último pudo no tener 

el antecedente aé·haÍier sido comercio de subsistencia, ser rentable 

desde su inicio porque fue adquirido mediante compra, es decir por 

ser un puesto cuyo propietario es un comerciante con local. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA. 

OBJETIVOS, 

Las preguntas a responder en ésta investigación son las 

siguientes: 

- lCuáles han sido las causas y formas de incursión de los 

comerciantes a esta.actividad?, 

- lQué tipo de .-vinculo o identificación existe entre los 

comerciantes y. el barrio, en cuanto a sus participantes, la 

mercanc;~:·q~e· se: e~pide y la infraestructura que requieren? 
. ' . ' 

- lQué tipos :de: ~omercio podemos identificar en· el barrio de 

Tepito?. 

- lQué caracteristicas cumplen los 

;',;:·--~\~·:-_::e.::··:-
''.';-.' 

comerd~·s,~}1milia_x;es y 

los no familiares?, 

a su 

composición social.demográ~ic~ y•ec~~.Ómi:b'a.?' 
-lOué papel juega actualmente la/A~~ciia:6ión de comerciantes 

. . ' . 
Establecidos del Barrio· de "Tepreó· ·-y, cuiiles son los 
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principales problemas que s,e enfrentan ,los comerciantes? 

-lQué papel -en ,término~': ~Útúfales 1 ei::onÓmicos .'Y; sociales-

juega actualmente el 'é:om~.r~·io ~~ via .P~bl~c~ ·en el barrio de 

Tepito? ', 
:~ ' ·; ; 

·._:~'·i ~-;? .. ',. ·:<'.:.··: ' .. ··· ' ' 
Las principales.· variables. a •. ~ral:iájar son l·~s· slguientes: 

ASPECTOS A INVESTIGAR 

-CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS 

-PERFIL DE LOS COMERCIANTES 

-GIRO DE MERCANCÍAS 

-COMERCIO Y CULTURA 

-PAPEL DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

-PROBLEMAS DE LOS COMERCIANTES 

METODOLOGÍA. 

INSTRUMENTOS, 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

PUESTO COMERCIAL 
EN VÍA PUBLICA, 

UNIDAD FAMILIAR 

El principal instrumento de investigación empleado para la 

obtención de estos datos fue la aplicación de una encuesta en 85 

puestos comerciales, electos a par.tir: de una muestra. Estos 

comerciantes están afiliados a ·la•:. ·'Asci~iación de Comerciantes 

Establecidos del Barrio de Tepito,· ":organización que cuenta con 

cerca de 1,200 agremiados, por lo que la muestra obtenida 
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representa aproximadamente un 7\ del total, 

La unidad de análisis y de registro fueron los puestos 

comerciales y las familias en aquellÓs.:.:_casos. donde fue posible 

obtener informaci6n, los comercios .·tuvieron que cumplir la 

condici6n de ser puestos semifijos· por constituir esta la forma más 

común del comercio callejero, 

Los datos se obtuvieron del dueño del puesto o la persona que 

lo atendia y de aquéllas personas que intervenian de alguna manera 

en las diferentes actividades del mismo, 

Fue requisito que el informante supiera suficiente de la 

historia del puesto y de la organización laboral e infraestructura 

que requiere el mismo para funcionar, 

La aplicaci6n de entrevistas abiertas fue un instrumento 

auxiliar en la reconstrucción del barrio de Tepito y del comercio, 

y en ella se apoyó el seguimiento de la percepci6n interna de los 

tepiteños respecto de los problemas de su comunidad, Las 

entrevistas se aplicaron a lideres de la comunidad comercial y 

barrial asi como a comerciantes, 

El levantamiento de la encuesta se realizó por cuenta propia 

y sin recursos,.. sólo con la ayuda incondicional y amigable de 9 

colegas de i~·\ic~nciatura, asi como con el apoyo de miembros la 
" 

Asociaci6n ·dé Comerciantes; el lider de la asociaci6n, los 

coordinadore·s de calle y los comerciantes mismos. 

Los dias del levantamiento fueron: del 25 de noviembre al 4 de 

diciembre de 1992, sin contar fines de semana que son los días de 

más trabajo para los comerciantes ni el martes que, es su dia de 
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descanso; el cuestionario sólo podia ser aplicado de 11100 a 13:00 1 

pues antes de esa hora. _no se contaba con los suficientes puestos 

instalados ni con la disponibilidad del comerciante para aplicar el 

cuestionario, ya que'a esa hora comienza la instalación del puesto; 

si se aplicaba después, la llegada de compradores entorpecia la 

labor. 

La encuesta se aplicó únicamente en las 4 principales calles 

en que se encuentran los agremiados de esta Asociación• Eje 1 Norte 

(4 cuadras), Florida (2 cuadras), Aztecas (1 cuadra) y.Tenochtitlan 

(1 cuadra)'. 

Con una aproximación del número de puestos por .calle,: y de 

giros de mercancia ·se .obtuvo el porcentaje pronÍ~dio .', de 

cuestionarios a aplicar:por.»calle y. por giro 'c!e;.mercancÍ'a:.{: .. 

De los cuestion,;ri6~·.~~:Ucadcis el'é só\i correspondi~¡~~ a .la 

calle de Aztecas, 2S\ ~ .Fl~ri~a, Ú\i<i,l'i,i;jé;L ijórte'i ~;19\ a 

porcentaje de puestos por giro de merc:'áncÍ.a. en_ Tepito para el año 
, ·,·:-, . ' 

1991, Es asi que en puestos de ropa {·cal~~do; se aplicó un 40\ de 

los cuestionarios por ser los giros inás importantes; en aparatos 

electrodomésticos 10\ 1 en ca_sset.tes, discos y peliculas 9\, 

mientras un 41\ en otros giros, 

Ver anexo No. 1, 

Centro de Estudios Tepiteños. lOulén es quién en Tepito?. 
México, CETEPI, 1991~ 
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Despues de la aplicación de los cuestionarios y .de las 

entrevistas, se procedió a la codificación y análisis de los datos 

en el paquete estadistico SPSS, 

ESTABLECIMIENTO DE PERÍODOS. 

Los periodos que se consideraran para definir los cambios en 

el tipo de comercio, los rubros. y volúmenes de mercancia que se 

manejan, asi como la instalación: de.· ie,s ·comercios fueron: h.asta 

antes de 1970, de 1970 a 19.so,·.de 1960 -a 1985, de 1986 a 1966 y 
·-/,' 

1986 en adelante. 

De acuerdo a inf oz:m~éi.óri·;/ obtenida directamente con los 

comerciantes, es los setenta, y 

principios de los :()ch.e":~ai~'.:e'n que ·se da un primer auge del comercio 

en via púb1iéa 'd'entro 'á'ai:;b~rrio. 

Este periodo ·tambié~ puede considerarse como relevante por la 

conformación· ·d~':· l~;·A~¿~iación de comerciantes Establecidos del 

barrio de Tepito, que permitió ingresar en esta actividad a muchos 

nativos, porque se empiezan a comercializar nuevas mercancías, con 

los consiguientes cambios en las formas de ejercer el comercio, 

porque se da la entrada de personas ajenas al barrio y se abre la 

venta de puestos comerciales. 

Los otros periodos obedecen a afies de crisis, a excepción de 

1986 que es el afio de la entrada de México al GATT y partir del 

cual se intensifica la entrada mercancias ex.tranjeras que nutre al 

comercio, en general, y al comercio en via pública en particular. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES, 

Hay dificultad para construir las variables q_ue se refieren a 

los simbolos o formas de vida propias del b_arrio y deslindarlos de 

los valores y conductas ajenas a la_: c~!"u~iclad, sin. emb~rgo, pueden 

identificarse rasgos especifÚ:_cis .en:.1·~ personalidad tepiteña. 

Existe en la actualid.ad ·'ti;i c~m,'¿~s~ -~ntre los estudiosos de 

Tepi to -entre ellos los miemb'ros de Tepi to Arte Acá y Héctor 

Rosales Ayala- de que éstas caracteristicas son algo que se 

desdibuja y se confunde actualmente, 

Por tal razón, en este trabajo se consideran los movimientos 

culturales y vecinales del barrio, el conocin{ienl:o .• f.·:· la 

participación de comerciantes en las festividades.·,tr~dicfonaies ,'·Y 
el conocimiento narrado del comercio en el b~rrl\; ,d(1,T:e~i,to;; como 

una forma de identificación con él, '.;.~':.'::;: •. '}~::·: '·" "'"::· 
, .. .,:.:.•; .. , :~~;,:, '··'.::: ·. 

De esta misma forma, en la ilari,a~~e.: qíi'e';sé .refi'ere a los 
''··-,,·;·· 

cambios registrados en las. formas ~:t~~diciónale·,; 'de." subsistencia 
,- ;.,;·, <;: '\~\ 

familiar, según información ".obtenida en entrevistas con 

personalidades del barrio ' como Luis Arévalo3 , una de las 

principales repercusiones del comercio en via pública es la 

absorción de mano de obra que tradicionalmente se desempeñaba en 

oficios como el de zapateria, con lo que se rompe con una tradición 

familiar, 

El desarraigo del comercio .en via. pública, respecto a la 

' Zapatero de oficio, lider de; opinión .y creador del espacio 
cultural Tepito, cuyo fin es el mantenimiento de los oficios 
tradicionales del barrio como· la· zapateria, 
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comunidad y a los proyectos colectivos, se manifiesta a partir de 

las criticas que se han hecho por parte de los comerciantes 

considerad~s.-~st~:~lecidos y, por otra, de organizaciones vecinales 

del barr.io 1.·:J11c.l~so, de movimientos cuyo objetivo es el rescate 

culturai. d~l)iarr.io como Tepito !Irte llcá, 

En. e(: primer ca pi tul o / se abordan algunas de las. principa_les 

teorias. que, han· explicado estas actividades bajo l,r·categori11: 

sector I.;for;¡;al, también se hace un análisis de su insuficiencia en 

el caso del ~011\e;~io en via pública y se da u!'a propu~s~a te6rica 

para abordario.? 
'.'=' 

En el seq~nd.:,(ciápftulo, se describe el desarrollo que ha 

seguido ei l>~rifciéJ~r3:cgG~':•~~: la historia, factor que ha sido 

definí tiVO I :para': explii:a:i:<: las' CaracteriStiCBS de SU Situaci6n 
' -. . ... -- :, . "-;,_,~_- . ' . 

actual, También ~~ \ri~1\~y-.. un apartado de Comercio en Via Pública 

en la Ciúdad d~'.~i~r~~,¡kiff .del comercio en.~epito y, el último 

referido a la probl:máti~a del comercio en via pública en.la década 

de los ochenta y ~~~!'~~\~~¿):~~+~~ Mventa, , ·. 

En los capfturó,s2):;'.:'.L(:'~ s.: e~ponen los resultados de la 

investigaci6n ·de~ ~~~;~";;_:·g~~as .'¡;>rfncipales aspectos fueron: 

- El perfÚ~:scicia(''y ecoriÓmico de los comerciantes, 
"f,.' ,,_: 

- Las cara~cjoeristii:a~ de los puestos, 

- El papel. de la Asociaci6n de Comerciantes del Barrio de 

Tepito, 

- Los problemas que enfrentan los comerciantes. 

- El vinculo existente entre el barrio .y ei' co~ercio, 

- El tipo de familia que tienen los comerciantes. 
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En el último capitulo se propone una tipología de Comercio en 

Via Pública de acuerdo a los resultados de la investígaci6n. 

Después de la Bibliografía consultada, se incluyó un anexo, 

donde se encuentran la encuesta utilizada y dos mapas que muestran 

la zona comercial del Barrio de Tepi to y la zona en que se 

aplicaron las encuestas. 
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CAPITULO 

1, REVISIÓN TEÓRICA Y .. PROPUESTA; 

La intención de-este.'capituló es la:revisión de algunas de las 
'-\-

teorias i:eferentes al_· 11am.ado ·sector Informal Urbano y señalar 

algunas de· ~~s. _des.~ent.ajas· -.para el· tratamiento de actividades 

especificas c6mo el Comercio en via pública, 

También se incluye una propuesta teórica para la investigación 

de campo realizada y los objetivos de la misma,· 

1,1 CORRIENTES TEÓRICAS DE SECTOR INFORMAL, 

1,1,1 ANTECEDENTES, 

La categoria Sector Informal surge en los· años sesenta como 

una propuesta teórica de :.DESAL (Desarrollo Social para América 

Latina), Según esta,. la sociedad se conforma de. dos partes una 

marginada y ot:ro 'no m~rginada~ 

Esta concepción, 'se basaba en la Escuela Ecológica, donde se 

reconocia la existencia de factores psicológicos y étnicos para 

definir grupos raciales y culturales como marginales, Dichos grupos 

estaban identific~dos como_ los asentamientos irregulares en las 

periferias de las __ ciudádes .originados por la migración campo 

ciudad, 

La existencia· ~e-:fáctór~~ :s°,~i/~ies ·;y culturales determinaban 

una visión dicotómica' de la:soci~dad;_ én la cual los individuos 

según sus caractedsti.ca·s perte-riecian a una sociedad marginada y 
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tradicional o a una sociedad no marginada ó m"oderna, Por 'la 

importancia de esta concepción, se promovió la. búsqueda de 

mecanismos integración de los marginados a través de politicas 

instrumentadas por del Estado o por este organismo. 

Una de las teorías mejor desarrolladas de· los :,,'gr~pos 

marginados en América Latina desde un enfoque f·¿~~.·i~na~ist~ ·e . 
. ~ •' i 

integracionista, es el aporte realizado por Gino·.::Germa.ni'':qúieri 
: . :.· .:., ~-~-:1:.;,\/.-:>.·' .,.,~:' 

entre los afios sotas y 60tas se preocupa por teorizal":::l"~~pecto a 
los procesos de integración de los grupos , l"~'~'~,g~~~~~i;P~~ el 

desarrollo, asi mismo define una serie de mei::anisinos'f~tegradores 

(movilidad social)·. y los., propiamente dE! •. i:rit~~f~:~~~~ti,ia~'~a;~b:Uo 
económico) con el ,·fin d'e: 1ogra~::\ln ,fu~~i~ri~~iJ~tci~·~~~¡~~~i, de la 

: : e ,•·. '., ~,J/;;.;•,'···"::.r; /:~,;}>/~·o.:'(: 

sociedad. , ·' · · ,,:. ;,; ::\'C ~ , · -· · , · · · · 
Ei conceptii'·~';~!~~~:~iI~:~·i, ~-~'.;v¿~;~;:~~'.\~Ú:•ant~cedentes en 

la teoria: d~~.:~f'~f r1~i:1x1~~t~f~c~Í~~I~$fi~~fr~hi~J~-~~i~~ ( 19s9 J y en el 

manifiesto no: coÍnuniSta:·,de' Rostow _' (·1960)'¡•_:1,:·.?,';';;.': 
·-: · · -:: ·: ·. ··s:~ i::-.-~:(:g::!7:m :;;,y~:~~~;:·:/p~::: .. ~r~~~< iX~\ :~(-~~:; '.-:-s?<:~~ ,::: ·-.1~:: 

Una- segunda·:•. corriente·; impox:tante•:•esc''la·• desarrollada por la 

:::~:::::i1f líl~t~~~~gli~~~~=::·:~::~: 
capi tali~ta moder~~;?;'':'~';;'bi,~~~:~'?:'~~f~~-~f~~~K~.ft de ••.. siÍbsistencia, 

. . .... ,; -- . ::.·· ..• ,,'.Y~1'.:,,._, ',.:~/ ... :·:·''.<·.:;~·:.·;;-._.,~¡.:<:_;~--'?,'.'.-'/:':',;~:.:'.':.::, 
donde la interpretación·_' tie.nde: a· ubicar.Jlos 'grupos pobres según su 

: ,i·,.. - ~ ~·:~~·: ~-~~::{1;~fr~;~·1¡;):~~~~;;~·~,;:'.':_.· .... -
inserción en la lógica· capitali_sta >de.' ·pro~ucción· y .d~l mercado 

.:e·::.;·;::·:•·,, 
(mundial y nacional), 

su propuésta plantea las estrategias :,¿·~~~~arias para integrar 

a la mano de obra no capitalista a la industrialización por medio 
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de la sustitución de. importaciones manufacturadas y el pa_ulatino 

aumento de la producción. interna de estos productos, para lo cual, 

se requerfa··,d~.; J.~ ::~a110 de ·_obra empleada en el sector no capitalista . 

de la economia·; 

Estas cone:~pciones ·'? . paradiqmas interpreta ti vos ( DESAL, y 
. , _;, :.:·~; 

CEPAL), ·:··a:i::,~roy~J::li:C: >de 'instanCias internacionales, tienen un 

trasf~~d; :i~;f~·i;ra'~i;~Í.~ta funcional•, de donde se deduce que la . - "•" .~.-: __ ,_.,--. ··, . . 

iniciativ;.';¡;~iJ~cia .Y el: E~tado juegan un papel importante en las 
. ·'.>: ·::: .. ;; .. ·:,::·· .. :, ·. 

polit:ica~·.que;''ai. r~specto se llevan a cabo, 

'rambiérÍ :.6ürqen ' corrientes latinoamericanas que dan una 

inte,;cp:e:~¿cfÓ~ 'deperÍdentista de la marginalidad a partir de la 

teori~ ma_rx(sta .. su' explicació.n pr~viene del papel que desempeñan 

los paises -latinoamaricianos .como" proveedores de materias primas 
·: .. :·.·' ·-· .. _;_- ·:, -····_,., __ '.·_·· .. ,-

hacia eÍ.~exterior, :h~ch6 .q~~: propt~ia que en el interior de los 
: -. . ' . ·.. . . . ' . ~ ; ._ .. :. .: .. : . ~ ,,_ .. ' 

paises ~e de~a~rolla U:n p~{6 íri~~giri~fde la economia en contraste 
;::.._ . :,.'. ".'.e ';,"•~ ·:~.~~' ·: "·,,''. • ,'~/·.: 

con el polo capiÍ:.alista; .ligado a la•industrializaci6n, Dentro de 

::::ª::r~:tt;\.~-t~~~~rif~~Jflt~t]J::e:0:0~ó::•éseN::ª 1 

;::::;. Anibal 

Siguie~f~?'.c:~w·~:~·~-~~~/~ii'.fF ,bipolar, surgen también otras 

concepciones ·c~m<).i:las_::· df~ Francisco de Olive ira y Fernando H, 

Cardos o q~i'~~~-~ '·: ~Í.·~ ~~ch~ia:e:: Ía . intarpretación de la dependencia, 

la inscriben dentr_o d~i Ámbito nacional, en donde ven como base de 

análisis el proceso interno de acumulación de capital, el cual trae 

Véase: Escobado Yabar, Norma Estela, El comercio de 
subsistencia en México y Perú. periodo 1976-1988, México, UNAM
FCPyS, División de Estudios de Posgrado, 1990, (Tesis de doctorado 
en Estudios Latinoamericanos), 



consigo la existencia de una estructura capitalista y una no 

capitalista, siendo esta última donde se localizan todas las formas 
' ,,',-·,',«':. ·,. ·.• 

de trabajo tradiCionales, qúe están fuera dt:;,l-._c_ontrol del estado. 
,. ;/ 

Las unidades de análisis de las ·a~t"r~,~i:~-<~-~~':'epclones pasan 

de sujetos (DE~AL) a i: ·.:ª~,t~~{?~t~,sJ'.:iiÜ~;~?f~ica~ (CEPAL, 

DEPENDENTISTASJ. En. todo·s los "caso·s;:·el7proceso:'_es,:_visto como algo_ 
" _, .. '- :.' _'; -... _· :~;:~~. -': :',~;¡:~,:::~:.~:·~,:-;;;~,;~;.; _¡;;;~:~ ... ;~;~ ;_:t~:~~::;:·--:~::: :~-:· : ... 

externo a las politicas :estat~les~~en~tla;:m~teri~; ~s decir, se 

circunscribe a la !;~ftji~1t~~,~~ii::1;,?~~~;~'~J~i~'~~~rJ~ l~ población 

urbana, ·-:-~::. ~· ;;.~_±} ::~;'.~}.:~~;,,.:.;:~~-{~ .'. ~<;_ :;~'- 1·' -·· \_' •• ~{;:;~_~v_·:.~_6{_!._~_: ::.·/: ... ,' ... _ .. ·_. , · 

. · -~ ···\~:~',,,:.;-~~/;,~--~;~~;,-:··,:_hW.~i~~f~'. ;:E~-:-~;:::::!.~t::·-· -
Es en estos afios·::cuando:'.'el-;¡empuje-.0 de;,01a._. -¡_-~dÚs~ri.;. en los 

< .:··.F_)_-,).~:·.; -~-·:}.:/!t~~: .. :¡ '.-:--_::?.}~Y.::·~~~:;~,-~-~~;~~':--:·rx~~-~:- -~-.-··: .. --,.> -.·, · 
paises subdesari:ollados';aá·¿;'1ug!lr>~{ilihcr~clmi ... nt~-,-pobiacional en 

_ .... ' .': -.:· :~.).,).'.. ':{t:.~~:~·.i.~:!).\:t'.!(::·;;-:·;~~,:~/~'".:if~t·: . . ;··r·::: -. · ·:··.·· · 
las ciudades como resultado;'-"de.\•los;:;-f_l\ljos}:1nigrat_orios y del ,.,. ~~·prt , .. -e.,;: .. ,;.. .,., -

crecimiento natural. ,·.-··,.:,,/_):·· · · ·
7
:« ",.?.,~:·: .. :: ~,:-.¡;.: :/-(~t,: 

·· ::.::::::~:º"If f i~f ~~~1f~:~i~1~~·~·;:;:::::::~': 
industrialización dé: los'-:paises'•Ta_tinoameriCanos_:·._( 1940-1970), por 

: :: ·.<~-;§>.;<H~/.~/y-;·'.'.:Y~\~·~.;:;\;' ::.;}:ff:k.~~·-~~~ .. {'(:j .. ~:~i? ;>t~:·'.·:.: .:-"··-.·"\ -. . ·· 
lo que se ve como un pi:oceso ilógl.co,'.ii.la~existencia :de llll sector 

::~::':: .. •:o,¡~:~¡~;~~tf ~fü·:;!:t::;:":::;:~;:,.:: :: 
producción,::: "-1··-::::;:" ,, · . .- ·-.-.· 

Con el :;ii~n~curs~ ~~i tie~po la inconsi~~en~i~ de éstas 

proyecci~~~~ !~;; ~~~i~~~·;a en el hecho de que a pesar ~~ la puesta 
,, ~·\:. 

en práctica-._· de ·planes macroeconómicos, no se registra una 

disminución del sector de subsistencia con el proceso de 

crecimiento . industrial y el juego del libre mercado, Por el 

contrario, ello permite afirmar que el oligopolio y las crisis 
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económicas traen consigo su cont'inuidad 'i diversidad, 

Si bien no puede. ~onsiderarse que exista una relación directa 

en términos de d~p~~~7n'c:iia entre· la crisis 'i las actividades 

consideradás como· ... p.arte ;dÚ. Sector Informal, que también se han 

visto a~ect~d~~· p~~\1aciiisis ·""~nómica, su erradicación está lejos 

de ser poSibÚi, : .;:.;: 

A · ~s~k \,'~<' t';:;~ ':;J:a búsqueda de nuevas interpretaciones 'i 

enfoques, d;,:,J.;,s;:s~ct~t.es .. sociales que se inscriben dentro de los 

que se con~~;,::~~~b;'se~~o~ ~nformal, lo que no rech~za el que estas 
"''·'"'·:'"''' ..... , .... 

actividades·:·:·cóh!lt:ú:U:yan una caracteristica inherente al Sistema 

capitalista, se· mencionan aquéllas que mayores repercusiones han 

tenido. en el ámbito académico 'i poli tico. 

1,1,2 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 
PROGRAMA REGIONAL DE EMPLEO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 
VICTOR TOKMAN. 

La categoría Sector Informal data del afio 1972, cuando la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó un informe 

sobre Kenia, en el cual se hace una clasificación de los grupos 

marginados, 

El principal representante de la concepción difundida por la 

OIT, a través del PREALC (Programa Regional de Empleo para América 
' ' ., 

Latina), es Víctor Tokman quien, sin abandonar la concepción 

dualista, parte de un estudio del sistema capitalista monopólico 

que en su lógica 'i desarrollo, no permite la inserción 'i 

crecimiento de las pequeñas empresas de subsistencia (no 
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capitalistas o informales), las cuales surgen a parti,r de la 

marginación . socia1·.·,·:p~oducida· :,, por" la· industriaÜzación y la 

migración campo ciJd~d ;?¡os miJ~an{es ~e c~n~ti tuy~~ :6mo fuerza de 

trabajo qu~ no p;,e~~ ~er ~~~º~~i~.r~¿ su. ~º~ª~·ici~d por el sector 

moderno de .la. econo~ia; ·:,: :.;. ;· 

"Para esta corriente, las. principalés 'caracteristicas del 
sector informal urbano son: a) facilidad de.entrada; b) 
poco capital; c) escasas calificaciones; d) rudimentaria 
división del trabajo, y e) organización nó capitalista de 
la producción (esta última la principal) , , , Si bien 
seria legitima la concepción de sector, las diferencias 
en las formas de organización, asi como las normas de 
determinación del ingreso, aconsejarían distinguir 
segmentos: a) vendedores ambulantes de bienes y servicios, 
organizados cuya demanda principal es la seguridad, pues 
necesitan un lugar protegido; b) propietarios de talleres 
informales, cuya principal preocupación es el exceso de 
requisitos legales que obstac~lizan la regularización de 
sus negocios con una tónica individualista; 
c)transportistas, propietarios de un automóvil o camión, 
también individualistas y con escasa organización, y 
d)asalariados informales quienes perciben que su mayor 
necesidad es protección, ya que son inestables, tienen 
dificultades para sindicalizarse, no cuentan con 
Seguridad Social y perciben salarios inferiores a los 
legales". 5 · 

Esta visión pone énfasis en la .. necesaria .participación del 

Estado como impulsor de créditos y capa~i ~a~do.~' p·~~~onal para las 

Galin, Pedro. "El Sector Informal Urbano: conceptos y 
Criticas", en Nueva Soc:iedad,num 113, págs, 45-51. 
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cuestiones de empleo y de grupos marginados, lo que implica: 

reducir a dos opciones diversas y complejas actividades, 

1.1.3 CORRIENTES TEÓRICAS DE ENFOQUE POLÍTICO-JURÍDICO, 

Dentro de las tendencias consideradas "politicas" surgen dos 

corrientes que involucran al Estado pero con diferente enfoque, Una 

es la considerada neoliberal, representada por Hernando de Soto, 

quien realiza un exhaustivo estudio en el Perú, mediante el que 

arguye obt~ne~ sÚficiente "evidencia empírica" para demostrar la 

"eXcesiy~ 11 .:·:pr~·sf'.!~é~a _·aei .. Esta~o y de reg~clmentaciones, que hacen 

imposible eLil.bre des.énvolviinientC> d¡¡ .. las lógicas del mercado. y 

traban. la' en1:r~i::l~' al sector forrlÍ~l a~'·/1~: ~~C>~omia. 

Segú~ ~~'.~r~~je~~a ;~~n ,'¿~~~~: ~~~b~~ l~'s que propician el 
: . .. . ·:·--:;· -;-. /:)·.'.'¡~:~?~~;.·.~{:X;:: .. -/{ 1'.: .'./·.'o::!}:;~;f,:-::'.;7' . -_., .- · .. · 

surgimiento ·el ·secto.r"·In{órm.ál;'..•"re·súltaclo:·ael. mercantilismo en que 
· ::_:·~ ", ·:::::<~~_'. .. i\~::~~/·_:'~<·1 ·-.~:;:¡e'°<:, <n·~~-::::<~-.:~.:· <'.·{ · . :: · . 

se encuentran los,.páises;'1átüii>americanosr en otras pal.abras, una 
~' 1 '¡f ~-(·; ',~·;. :f~\·i!.:~_\" _·-:.' -

fase no superada r?.~evia' ái': éai?i:ta11sinC>. 

Dentro d~.:s~~¡0~~;f;~~
1);;5~rntaciÓ~ Hatos del Mar, concibe al 

Sector .Informal\ comó',:Yr'ésú:L1:a·do. de la ausencia del Estado en el 

desenvolvimien1:o·'ae'i;;1a.~·-·acti\ii'c1ades que entran dentro del sector 

informal~.·. D~~?'~~l~~~~1fi~';C,~:~~can~les adecuados de intervención y 

de presencia·;. esta~al:·en ··l,os .grúpos sociales marginados y alejados 

de las decision~s .·p~l:f.üc.as y. económicas, es decir, la existencia 

del Sector Info~ma{'.'·e~,cuentra sus causas en el desarrollo popular, 

donde se dan estrategias propias de trabajo y sobrevivencia, 

Por su parte, Alejandro Portes y Manuel Castells (1986), 
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quienes han sido etiquetados como neomarxistas, conciben la 

existencia y. desarrollo de este sector ·como" parte de las 

estrategias de: las empresas capitalistas :pa~a\:aba.ra'tu 'costos, 

dentro de l;;~ ,c..;ales se encuent~a la sÍ.tua~i~~:·j~'iial.co iegal de 
' ... : . '.>:2/ ,··<.···.:. ·"'.:'· - ,·, .·, 

los trabajad(,res~ 'Esta ·no .. está reglii~aa}pof has .instituciones 

sociales; h·~~h~:(~~~ l~s- imprime uri ~~o;i~=~~:.~~ ilegales, y les 

permite · ~bA~ir~J.) un 'pe~fi{ ' ~~l Sector Informal: 
-·::·,-:: .;i 

"El Se.ctorjriformal' puededefiriÍ.rse como la suma total de 
las •actividades.·· de. obtención .. dé::, ingresos / excluyendo 
aquellas · ·que•.·: .. involucran ·:::el:·:· ·empleo. contractual y 
legalmente regulado;.', Definido·asfi' el. Sector Informal es 
estructuralmente heterogéfleo Y. abarca. actividades como la 
subsistencia directa,·-·1íi ·:·producci6n y el comercio de 
pequef\a escala, y.:· la . · subcontrataci6n a empresas 
semiclandestinas y trabajador~• caseros".' 

De esta concepción se ·deduce que no puede existir una 

definici6n única del Sector Infor~al·; pues lo que caracteriza a 

estas actividades· es la heterogeneidad, pues a ella recurren tanto 

individuos que buscan su sÚbsistencia ·en actividades no 

capitalistas, como las propias empresas como una forma de abaratar 

costos de producci6n. 

El Sector Informal visto como una estrategia de abaratamiento 

de costos, en·e1 proceso de descentralización y automatización de 

la industri'a.es también expresado por Fernando Cortés: 

"La profunda crisis económica en las economías 
capitalistas .. cuyo inicio se remonta al comienzo de los 
setenta, llevó a que las empresas tomasen di versas 

• Portes, Alejandro y Saskia Sassen-Koob, "Sobreviviendo 
subterráneamente: material comparativo sobre el Sector Informal de 
economias occidentales de mercado", ponencia presentada a la 
reuni6n anual de la Asociación Sociológica Norteamericana (ASA), 
Washington. 



medidas para adecuarse a .. la caída de la demanda y evitar 1 
en lo posibli!, reducciones sustanciales·· en la tasa de 
ganancia •. Entre todas las medidas a·que se ech6mano por 
la época las·. más. exitosas fueron• la transferencia de 
plantas productivas . hacia· paises que permitiesen 
disminuir'.costos,·robotizaci6n, técnicas ahorradoras de 
trabajo¡ experimentos para aumentar la iniciativa y la 
productividad, de los trabajadores e informalizaci6n, 
significa en este caso, una de las estrategias seguidas 
por el ca pi tal· en los centros desarrollados para alcanzar 
un mayor grado de adaptaci6n a las fluctuaciones de la 
demanda y minimizar costos. Consiste en dividir el 
proceso productivo desconcentrando espacialmente la 
actividad productiva pero manteniendo centralizada la 
informaci6n respecto al proceso global. La divisi6n del 
proceso productivo puede conducir a sumergir en la 
extralegalidad parte de él o a la subcontratación. Esta 
estrategia no es privativa de los paises desarrollados, 
la sigue el capital independientemente de si opera en un 
país central o periférico. Se trata de un comportamiento 
directamente ligado a la reducci6n de costos y 
riesgos" . 1 

9 

Las interpretaciones 1'estatales 11 que se exponen hasta aqui, 

reducen a una sola causa el .desarrollo de las actividades 

consideradas infÓrinales por:;'. la "manera en· que el Estado se 

involucra o ·par~ici~~ ~~ ·.· su·. d~~arrolló · ·en términos de control, 
~-, .. < " ' ": 

legalizaé:i6n y tolerancia t •rest~O:a~.imporÚn~iá a otros factores 

también determinantes como so~::~-Í ~~-~n~-~lco,·. social y cultural, 

1,2 INCONVENIENTES DEL USO DE LA CATEGORÍA SECTOR INFORMAL. 

La generalización de esta cateqoria ha sido flexible en la 

adopci6n de diferentes unidades de análisis según el autor o la 

cortés, Fernando. "La informalidad del Sector Informal 
extraoficial" .Taller sobre el Sector Informal Urbano Retps y 
Perspectivas, México, Fundación Friedrich Ebert y El Instituto de 
Investigaciones Econ6micas, 1968, 
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corriente teórica de que se trate,: én unos casos ~e considera a los . . . . . 

sujetos (OESAL,· ·~6~t·es")'-,_ lá:·S'. á.ct.ÍVid~ae~{e.Co~ómfcas ~ .~nfdades de 

produccÍ6n .. (PREA~~: De·~~to) oen·el plá~ode;el'~ap~Ídel EÚado 

(Del Mar; ,T;,kman/Pi>~t~~\;pero tá~~ién ~~F:~~,~~~:1~ d~~ ti.frer~ntes· 
criterios: .~'co~~~iJ~o feg~l Y. de•.•· caso~ .;sp.;dfic'C>s ~~: .;studfo de 

cada·.autor: \;~ ;mi~~;e~presas, • 1os · co~é~ci~;~~'~Í:'f .r.f t:~~~~~i~s ,etc. 

';"<': ···,\'""' ··~) 

"Un análisis más cuidadoso rev~l~[qu~::~~t~~;~~~¡,:~3~~~·~Óio 
tienen en común la . inserción:/.de''':'traba.jádorés 1 en 
actividades de pequeña escala: 11'.'el';gué·:;tfenden·;:a~existir 
al margen de las regulacion·es. oficialés.!\·;.•,:tr;$;M ,•,;•." ·• · 

.. -.. :~<~ )(;::~>:.>~~H:1: .. ~::·~-'.~;,:.~.;~!,·.~~<:- .'.~,:_ -_\--~~·~:~· 

El termino mismo ha 
7~t~~#~r~w:.~t{,~)a~~~~r, ; de 

actividades no ca pi t~lis#~)~~.J{'~t·~~r,g na1¡>leconoini.i" subterránea, 
. , --·~-: . ·,,.:~·:;>_' ". ·1 ,i n'1_:~;·,;;~ri,\)_~0:0• .. ;:~t.~::~·}:~r.·:--(_F:·:,·.)·./-;·--· .. ·-

irregular, economía .. · negra:':Y·.{otros ;:.;;que';)han,~.,11.,vado'; al :error .. de 

,.,.,::,.::::.::: ,r~~¡~Á51~~!.WJJ~,t~~·f ~{&f 1li1:,: •. 
::::: :tJit0l:if ;;~''JJ~~'"::1',°':'.'.'\f f i:''::::;.:: 
cuantitativ6; 'rea'Üzan uria serie de instrumentos pa~á la medición 

:,,_:·::. .... 
del fen6meno·, inf,ormal, Ílegando a resultados muy generales y 

homogeneos. 

En México, el concepto de Economia Subterránea fue empleado en 

un estudio donde la principal caracteristica reconocida a estas 

actividades es su no inclusión en las estadisticas y cuentas 

Carta ya F, Vanes sa, "El confuso mundo del Sector 
Informal". Nueva Sociedad. No. 9, jul-aqo 1967, 



nacionales: 

"Se definirá a la economia subterránea como 'el producto 
interno bruto no registrado o sub-registrado en las 
estadisticas oficiales, asociado con un nivel dado de 
carga fiscal ... ' En consecuencia, algunas de las 
actividades que podrían calificarse como subterráneas son 
las siguientes: 
-Trabajos o empleos no registrados ('off the Books' o 
'moon lighiting') remunerados en efectivo que evaden el 
pago de impuestos y/o las contribuciones la Seguridad 
Nacional; 
-Contrabando de mercancias; 
-Juegos ilegales; 
-Trabajos de inmigrantes ilegales; 
-Tráfico de drogas, tabaco y alcohol; 
-Operaciones de trueque de bienes y servicios; 
-Pros ti tuci6n ilegal (en algunos paises o ciudades la 
prostitución no es ilegal); 
-Préstamos por fuera del mercado financiero (usualmente 
a tasas usuarias y no registradas); 
-Transacciones de bienes y servicios no reportados o 
subreportados a la autoridad fiscal (automóviles usados, 
terrenos, casas, trabajos domésticos); 
-Sub o sobre-facturación de exportaciones e 
importaciones; 
-Corrupción, etc. 119 

11 

Estos resultados se prestan a confundir las actividades del 

Sector Informal con la ilegalidad o con hechos delictivos, siendo 

fenómenos muy diferentes, .:Además, ,_hay que destacar que muchas de 

estas actividades constitdyen·.~~·,;f~ .,de ia tradición artesana y 
, .. . . . . - ' .. ~ ,· 

comercial· de. México}· previ~s· al:. establecimiento de requerimientos 
. ~"·''-- ,_;',.::.,':" ;~-;-.' ; ·'- -

instituCionales y,'bur.cicráticos· del: sistema. En este sentido, lo 

nuevo no seria el .Sector Informal, sino la racionalidad que se 

pretende atribuir a tales actividades, 

Al respecto cabe citar a Priscilla Conolly: 

",,,ya que el sistema estadístico nacional siempre ha 

• Centro de Estudios Económicos del Sector Privado A.C. Ll! 
Economía Subterránea en México, México, Diana, 1967, págs. 14 y 15, 



sido desconfiado, el hecho de que vastas áreas de 
actividad económica queden sin registrarse oficialmente 
no es causa de alarma. Tampoco lo es la extralegalidad de 
las mismos, si bien este aspecto figura en casi todos los 
criterios utilizados para definir el Sector Informal, 
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 juridico que supuestamente rigen, con el resultado 
de que la esfera de efectividad o implementación de este 
último es relativamente reducido. La evasión fiscal, que 
si es motivo de preocupación para el Estado, se relaciona 
más bien con el Sector 'formal', entonces este factor 
tampoco se puede identificar con la búsqueda del Sector 
opuestoº. 10 

12 

Incluso esta diferenciación es peligrosa si consideramos que 

gran parte de las empresas formales de la economía tambien forman 

parte de los altos indices de evasión fiscal en el pais (la cual se 

calcula en un 40\) y que, en otros casos recurren a la 

informalización de parte del proceso cproductivo para abaratar 

costos, sin mencionar la cantidad de trabajadores del "sector 

formal" que no cuentan con los servicios y prestaciones que marca 

la ley. 

". , , Es hora de borrar la imaqen de un 1 sector moderno' 
compuesto exclusivamente o principalmente de grandes 
plantas industriales con una fuerza de trabajo altamente 
calificada, sindicalizada, protegida por amplias 
prestaciones sociales y alojada en vivienda digna de la 
'aristocracia obrera', al parecer, las tendencias 
recientes de la división mundial del trabajo apuntan 
hacia una descentralización, movilidad e inestabilidad de 
los procesos productivos, hacia la subcontratación y la 
separación geográfica de las distintas fases de 
producción. Si es asi, entonces es imperioso revisar a 
fondo la interpretación tradicional respecto a la 

"Conolly, Priscilla, "Dos décadas de Sector Informal", ~ 
~. Año s, No. 12, UAM-Azcapotzalco, Mexico, ene-abr 1990, 
pág, B. 
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dicotomia entre el trabajo 'formal e informal', 11 

Los supuestos de que parten las categorías de Sector rormal-

Informal han sido poco demostrables para la totalidad de casos 

concretos, lo cual hace evidente la existencia de criterios 

subjetivos con un sentido "funcional" o "disfuncional", (de acuerdo 

al enfoque) para el sistema poli tico y económico o para ciertos 

sectores sociales específicos, lo que ha contribuido ha 

constituirlo más que como una forma de acercamiento al problema 

(para su estudio), como un instrumento de orden politico, que da 

pauta al enfrentamiento de grupos o gremios, de los cuales es muy 

conocido, por ejemplo, el enfrentamiento entre comerciantes 

ambulantes y comerciantes establecidos en el Centro Histórico de la 

Ciudad de México, 

Por el. encasillamiento de diversas formas de trabajo en la 

misma categoria, éstos grupos se vuelven susceptibles al ataque 

social y a la represión política institucional; péro también al 

oportunismo de los partidos politices que a cambio de votos ofrecen· 

protección. 

La conceptualización de dos sectores, uno formal y otro 

informal, -no permite visualizar la integración y complementación 

que los caracteriza: 

"La ·misma denominación 'informal' alude a una oposición 
con otro sector, el 'formal' pero no a caracteristicas 
precisas, No podernos tener una visión aproximada de 
quiénes son si no sabemos de dónde vienen, a quién 
venden, dónde y cómo vi ven, qué piensan y cómo reaccionan 
frente al sistema que los acoge o discrimina. Es decir, 
si no tenemos una visión integral sobre ellos, que 

11 lslfiln, pág 1 o ' 



sobrepase las visiones sesgadas por las interpretaciones 
económicas o legal que ahora tenemos", 12 

Otra de las repercusiones en el empleo de estos .. conceptos ha 

sido en la forma en que el Estado ha hecho uso del mismo, para la 

planeación de políticas, 

En principio, por muchos afies se.·11evo .. a·,cabo una política de - - . . - . 

tolerancia e incluso de incentivación:de_estas actividades, luego 

en la década de los ochenta es cambiada a una táctica de 

erradicación tratando de formalizarlas, en términos de pago de 

impuestos y del efectivo control estatal, 

Estas condiciones han sido propicias para el manejo politi~o 

y en la práctica se manifiesta en medidas que oscilan entre la 

tolerancia y la represión, dependiendo de los tiempos electora.les, 

de la fuerza de las organizaciones y del tipo del vincúl.o .. que· 

establezcan con las autoridades, asi como de las condi6i.~~e:s .qu~ .~-e 
... ·.·.·, ·-··.'·'·,··.,.·.' 

mantenga en determinado momento, con la iniciativa privad~.· 

Priscilla Connolly ha estudiado la forma en que. él término ha 

pasado ha formar parte no sólo del lenguaje académico, sino también 

social y del discurso politico, debido en gran parte, al 

esquematizmo que representa el reducir a dos opciones di versas 

problemáticas, para hacer accesible comprender hechos complejos: 

"Llama la atención el poder que puede ejercer un concepto 
teórico de esta índole, el Sector Informal, igual que 
otras categorías generalizantes, tales como 
'marginalidad', 'dependencia', 'crisis' etc, se convierte 
en un importante medio semántico a través del cual se 
concretiza la producción teórica, a la vez que traduce la 
práctica social al lenguaje teórico, determinante en 

12 Bejar, Héctor. "Reflexiones sobre el Sector Informal", 
en Nueva Sociedad, No, 90, jul-ago 1987, pág. 47, 



primera instancia del quehacer del investigador ... al 
constatar la existencia del Sector Informal como concepto 
general no se quiere sugerir que éste constituya un 
concepto teórico coherente, con estructura lógica finita 
y cerrada, por el contrario se reconoce su carácter de 
aglomerado indefinido de relaciones causales parciales 
referentes a una amplia gama de fenómenos muchas veces 
contradictorios y no coincidentes entre si. Se puede 
argumentar además que la selección de los indicadores 
empíricos y su grado de interrelación y racionalización, 
responden en primera instancia, al tipo de problema 
manifiesto socialmente y/o a las prioridades políticas de 
las instituciones, De ahi, los criterios de definición 
del Sector Informal, y por ende, su contenido teórico 
explicativo, van ha depender del contexto especifico en 
el cual se inserta el investigador, "13 

15 

Diversos autores han propuesto desechar el concepto de Sector 

Informal en base a la falta de ~nificación de criterios y unidades 

de estudio que lo conforman, asi como su poca aplicación para la 

explicación de diversas problemáticas, (Rendón, 1990; Connolly, 

1982; Cartaya, 1987). Se propone, como alternativa, el empleo de 

otras categorías metodológicas tales como: "las estrategias de 

sobrevivencia" y "formas de subsistencia social", o por conceptos 

más relacionados a las problemáticas concretas que se abordan, 

Por otra parte, se ha demostrado la interdependencia que 

existe entre los sectores Formal Informal en términos económicos, 

sociales y politices, y su dependencia de las politicas estatales: 

"La División formal/informal no es estática ni hay 
tampoco una tendencia secular que favorezca el dominio de 
un sector sobre otro, , . La articulación de diferentes 
modos de producción, reflejada en la división formal 
/informal, es en último término un proceso politice que 
depende del control estatal., ,Una de las metas más 
perseguidas por los Estados, una vez que se ha restaurado 
el control politice, es hacer retroceder los logros de la 
clase trabajadora, reduciendo el tamaño del sector 

11 Connolly, Priscilla, oe cit pág, 4. 
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formal 11 
••

14 

Lo anterior desacredita el corte que se pretende establecer 

entre estas actividades, y que en realidad impide visualizar la 

interrelación entre ellas en términos de intercambio de mercancias, 

las formas de proveer materias primas, de complementar los procesos 

productivos y s~ relación con determinadas coyunturas políticas o 

económicas. 

Es tiempo de reconocer las múltiples causas a que responden 

éstas actividades, no sólo subscritas a políticas estatales y al 

desarrollo de la lógi.ca capitalista. Gran parte de ellas responden 

a la necesidad de subsistencia familiar y a las formas del propio 

desarrollo de la convivencia social, urbana y familiar. 

En parte son producto del desarrollo económico del pais y de 

las poli ticas sociales impulsadas desde el Estado. Las causas 

multifactoriales de las formas de trabajo consideradas 

11 informales 11
, se inscriben en las relaciones entre la esfera del 

poder estatal y la sociedad, que pueden ser en términos de 

autonomía entre ambas o de eficiencia y capacidad de respuesta del 

Estado a la sociedad, Por ello se trata de un fenómeno social 

complejo, no reducible a una sola causa, 

Asi, lo que en realidad caracteriza a estas actividades es: 

1) que son formas de trabajo "previas" a la implementación de 

actividades capitalistas y de los requisitos "formales" de las 

instituciones, lo cual tienen un fuerte arraigo cultural, 

" Portes, Alejandro, "El sector Informal: definición, 
controversias, relaciones con el desarrollo nacional". en Ciyñades 
y Sistemas Urbanos, Buenos Air6s, CLACSO, 1984, págs. 106-107, 
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2.) o son. formas "alternativas" de trabajo inscritas dentro del 

desarrollo del capitalismo como formas de obtención de ganancias. 

3) o, estrategias de abaratamiento de los costos de la producción 

y de evasión de impuestos; y/o, 

4) estrategias de las clases populares ante la ineficiente politica 

del Estado en materia de creación de empleos dadas las 

desfavorables condiciones en que la población está empleada y 

remunerada. 

La diversidad de caracteristicas y fenómenos que reúne el 

sector informal, dificulta la comprensión de casos concretos de 

estudio, por lo que si bien no se desecha del todo el concepto, es 

preciso escindirse de él cuando se hace un estudio de caso. 

1,3 EL CONCEPTO SECTOR INFORMAL Y SU APLICACIÓN AL ESTUDIO DEL 
COMERCIO EN VÍA PUBLICA. 

Para la realización de un estudio empirico del comercio en via 

pública, algunos supuestos de la categoria Sector Informal son de 

dudosa aplicación, 

1.Pácil en~ 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 fuerza radican en la 

inseguridad de los comerciantes sobre su trabajo, asi como en 

la necesaria administración de los espacios y del suelo. Para 

ingresar, se debe contar con cierto capital para invertir en 
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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 de.be. c'ontar con alguna relación personal 

(conocidos o famill~r~s) dentro de alguna organización que 

permita el ingreso, Es decir, es importante conocer a alguien 

o contar con el recurso de la recomendación, lo cual hace 

suponer que 11 no cualquiera 11 inqresa a estas actividades. 

2. Se requiere de poco capital son formas no capitalistas de 

producción, Se ha comprobado, especialmente en la comercialización 

de los productos importados o de contrabando, que hay un 

ritmo acelerado de crecimiento en términos de 

establecimientos, asi como del monto 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 invertido y, la expansión de 

comercios de estos productos. 16 

En Tepito se ha podido constatar que en cada puesto sólo se 

presenta una pequeña muestra de la mercancía que se maneja, 

mientras que el resto está almacenada en bodegas del mismo 

barrio, siendo mercancia tanto de importación como de 

contrabando, 

15 Mordida significa en México el pago realizado por civiles 
a autoridades que se realizan de forma extralegal o ilícitamente a 
cambio de poder transgredir la ley, 

16 Véase: Silva Ruiz, Gilberto. "La Economía Subterránea en 
México", Acta Sociológica lSociedad Informal?. México, FCPyS-UNAM. 
vol IV, No. 1 enero-abril 1991, 
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El comercio call,ejero comparte,caracteristicas con el comercio 

"estabJ.écidÓ"., En el Barrio :de Tepito 1 , algunas, organizaciones 

han ,evitádo el enfrentamient'o. "entre comerciantes 

"estabJ.ecidos" , y comerciantes callejeros cediendo a los 

primeros un espacio en la acera córÍtigua a su negocio para la 

instalación de un puesto sernifijo, el cual depende de la 

inversi.ón y mercancía en el ·comerC:io 11 establecido". 

3, Escasa calificación, En el comercio en via 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 desempefiaban 

en otras actividades productivas, de las cuales fueron 

despedidos. 

En la industria del calzado del barrio de Tepi to, los pequeños 

talleres capacitan mano de obra, una parte de ella, al menos 

en una temporada de su vida traba jan en la gran industria, 17 

Existe la hipótesis de un supuesto peligro representado por el 

comercio en el barrio de Tepito para la descalificación de la 

mano de obra, En Tepito un fuerte contingente de jóvenes se ha 

insertado en el comercio proviniendo de familias con tradición 

artesana, lo cual ha implicado la interrupción en la 

continuidad de estas actividades productivas, corno es el caso 

de la 1111icroernpresa. 

17 Véase: Jarquin Sánchez, Ma. Elena. Las pieles del barrio 
La producción de calzado en Tepito, México, FLACSO, 1990, Tesis de 
maestría en Ciencias Sociales. 
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4. Rudimentaria división de trabaio. Como el anterior supuesto, el 

comercio es un servicio y por ello no se puede comparar con las 

actividades productivas, Sin embargo, se ha encontrado en una parte 

de los puestos instalados. en. las ,calles, que la división de trabajo 

no se limita a ·1·a: personas .. .'participantes en la instalación, 

provisión y' venta del ·;u~sto·; ~·~~,bien, éstos puestos forman parte 

de monopolios 'de puestos y de mercancias amplios y poderosos, lo 

cual implica una compleja organización, 

S. Son una forma de evasi6n 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 una forma indirecta de pago de 

impuestos, En cuanto a la 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 58\ de los 

comerciantes en via 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, 

Hay que afiadir otros problemas relacionados con el ejercicio 

de este tipo de comercio, como la inseguridad, el rompimiento de 

las metas del desarrollo urbano, su no planeación y falta de 

18 Según la investigación de Mar lene Solis, La Jornada, 1 
marzo 1992 pág, 24, 
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control que originan al romper las costumbres y formas de 

convivencia tradicionales, tanto de familias como de comunidades y 

que, en este caso, se indagará en el barrio de Tepito, 



1.4 EL PUESTO COMERCIAL COMO UNIDAD DE ANÁLISIS PARA EL 
ESTUDIO DE LA HETEROGENEIDAD DEL COMERCIO EN VÍA PUBLICA. 
(Propuesta metodológica de enfoque social) 

1,4,1 SITUACIÓN ECONÓMICA-SOCIAL DE MÉXICO. 

22 

El comercio en via pública adquiere múltiples formas y se 

conforma por una amplia gama de causas. De estas últimas, las que 

obedecen a una tradición familiar o cultural constituyen en la 

actualidad una minoría (aproximadamente un 14t11 ), al menos en lo 

que se considera el comercio callejero de las grandes urbes, El 

resto es producto de las condiciones económicas y sociales de las 

últimas dos décadas, 

El proceso económico que ha tenido México a partir del proceso 

de industrialización ha pasado por las .siguientes· eta.pas:: la 

primera se caracteriza por incentivos a Ú ind~~-~ria. interna, con 
..-, •1\'.:.·.~·,:f 

fuerte cerrazón comercial al. exterior: .. (1940~1°970) ;· Esta etapa 

permite un desarrollo 

1976 

sostenid,,~.:.h~sta· principios de los años 
.;··,~". :·::::. 

:--:.··:'.,).''' •'"• 

repunte petrolero de 

que aqueja no sólo a 

México, sino también a los paises de América Latina durante toda la 

década de los ochenta. 

Una ~e las principales respuestas del gobierno mexicano fue el 

cambio de orientación en las políticas económicas que, habiéndose 

19 CANACO, Economía Informal El comercio ambulante en la 
Ciudad de México, México, CANACO, 1966, 
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caracterizado por . un desarrollo proteccionista de la . industria 

interna con fuertes trabas arancelarias, y .de intercambio 

comercial, pasó al desarrollo hacia. afuel"a,;lo cual'.traj? consigo 

la entrada de grandes corporaciones i~dS~t~'Ü1e~).{~;.i~~e~C::ión 81 

GATT, la desincorporación d.e:.;;nPI"ª~~s/estatali.~,. ·~:L ·~~~~•.ae la 
·, -, -· .·¡·.::•" .~·" 

deuda externa, una ·gran ola irifia'~;.;n~~Ú••},e.ncia'•.á'ctualidad la 

firma del Tratado de Libre ·~~ni~~gidV~~a·:;·e:~~~a6s .. Unidos··· y·· canadá 
-.-.. ~~· ·::_,: ·;·:·y-- -

entre otros. - .. ,_'<')f,·:,. _;;::~:·:' 

Las consecuencia~ •siciai:s?~e 
:•'..:,i ~-··_,·e,.··" 

estas politicas se traducen en 

un descenso continúo .~~·:1os ·salarlos minimos reales hasta llegar, 

en 1987, a alcanzar un 26,6\ menos respecto a 1977 y al 

agravamiento de los indices de desempleo nacionales, 

"La tasa de desocupación presenta fluctuaciones en torno 
a valores altos hasta 1977, cae violenta y 
sistemáticamente hasta 1960 y 1961 y se eleva un poco en 
1962, Experimenta un alza en los años 1983 y 1964 para 
abatirse en los años posteriores.,.los últimos años del 
modelo de crecimiento estabilizador combinan crecimiento 
de salarios y aumento del trabajo en el PIB, con altas 
tasas de desocupación, La primera crisis franca (1976 y 
1977) se caracteriza por una disminución sostenida en los 
salarios y en su participación en el PIB, con aumentos en 
la tasa de desocupación en ciudades como la de México. La 
recuperación petrolera ( 1976-1962) no cambia 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 señalados. 
La crisis actual se diferencia de la anterior (1976-1977) 
en que la caida de los salarios es más brutal y 
sostenida, combinada con una variación de la tasa de 
desocupación en que se pueden distinguir dos momentos: 
fuerte alza hasta 1984, con caida posterior 11 

,
20 

20 Benites, Marce la y Fernando Cortés. "La heterogeneidad de 
los pequeños comerciantes: un estudio sobre movilidad ocupacional". 
en Crisis y reproducci6n social los comerciantes del Sector 
Informal. Fernando Cortés y Osear Cuéllar (coord.) México, FLACSO
Miguel Angel Porrua, 1990, pag, 172-175. 



Por otra parte a finales de los setenta, el proceso de 

distribuci6n del ingreso, (en el cual cada vez más la minoria tiene 

más y la mayoria tiene menos) se ha ido agravando, lo que.ha dado 

como resultado que por lo menos el 72, 8\ de la población en la 

ciudad de México tenga ingresos salariales menores a los 2 salarios 

minimos 21 mientras en el pais se tiene un producto nacional bruto 

per cápi ta superior a los 10 mil dólares por afio", 

1,4,2 RESPUESTAS SOCIALES A LA CRISIS, 

Las actividades económicas por cuenta propia tuvieron su 

impulso principal en la migración campo-ciudad durante la etapa del 

incipiente proceso de industrialización; en la década de los 

ochenta se ven fuertemente incrementadas y, las olas migratorias 

hacia la ciudad dejan de ser el principal factor para su 

conformación, 

Estas, unidas al crecimiento natural de la población ayudan 

a conformar grandes contingentes de personas sin empleo y favorecen 

la desprotección a los trabajadores, quienes ya no tienen acceso a 

salarios reales y a un trabajo seguro que satisfaga sus 

necesidades, 

La alternativa de estos contingentes es un empleo en 

actividades no capitalistas, por cuenta propia o el autoempleo, 

entre las cuales está el comercio callejero. 

11 INEGI, Encyesta Nacional de Empleo Urbano, México, 1988, 

" World Bank 1988: table 1, 
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Según un e~tlid~o realizado por la Wharton Econometrics, de las 

1, 2 millones_ ~e personas que se incorporaron a la población 

económicamente _a.ctiva durante 1991 en México, 530 mil encontraron 

ocupación en empresas ubicadas dentro del Sector Informal de la 

economía, que fue el que generó mayor número de empleos. con estos 

datos, se registra que un 20,7\ de la PEA labora al margen de la 

actividad económica formalmente establecida". 

Este tipo de actividades se convierten en un amortiguador 

social de las desigualdades en la distribución de la riqueza 

nacional y de la fuerza de trabajo que no puede ser absorbida en el 

sistema de producción capitalista. Por esta razón, es comprensible 

que el propio sistema la retenga en su lugar pues además estos 

trabajadores juegan el papel de regular los salarios, al ser una 

"reserva"; las actividades son 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 política del régimen mexicano y de otros paises. 

Algunos autores como Hernando de Soto consideran que la 

Economia Informal es el mejor aliado de los gobiernos 

latinoamericanos actuales en el sentido de que: 

", •• muchos gobiernos latinoamericanos están en el 
delicado y prolongado proceso de reordenar sus economias, 
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 
economia informal está creando millones de trabajos, 
alimentando a familias y generando parte del crecimiento 

" La Jornada. e de enero de 1992. pág. 16. 
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económico' más vibrante en el co'ntinente". 14 

Como se h~ menciortad~ eJ. 'é~ÍneJ:"cl.o ~allBjero n~ se r~duce a una 

sola causa. Entr~ los f~ctores ·que intervi~nén' ·e~ su d~sarrollo . . . - . . . ' 

está el proc~so ·.de urbanización en ciudades como el Distrito 

Federal, ,en donde el ritmo de vida urbana y el desempleo 

constituyen un caldo de cultivo de formas de trabajo alternativas 

como el comercio callejero, actividad que se encuentra muy 

relacionada con los lugares de tránsito masivo de personas, tales 

como calles, andenes, banquetas, centros de reunión o de consumo, 

barrios o lugares de comercio y otros, 

Los comerciantes ofrecen su producto a precios accesibles a 

las clases populares y facilitan la compra, al llevar los productos 

al paso del consumidor sin tener que recurrir a comercios 

especializ.ados, si su tiempo y ritmo de 'vida no se lo permiten. 

Al merios · un'a parte de estas actividades, se desarrolla como 

una r0spu'0st8 "social 11 que procura qaranti zar la subsistencia. 

familiar,· Ello puede implicar como hipótesis, además de ser una 

estrategia de los grandes contingentes de desempleados, lo es de un 

qran sector de personas con un trabajo fijo que recurre a 

actividades no asalariadas o alternativas, 

Otras formas que adquieren estas estrategias es el cambio de 

un trabajo formal a una actividad por cuenta propia, por 

representar esta ultima una mejor alternativa, por lo menos en lo 

que al ingreso respecta, y el involucramiento de más miembros de la 

familia sin experiencia laboral previa (que puede ser el caso de 

14 Excélsior, 25 de marzo de 1992, pág. 34, 
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amas de casa o de jóvenes. que sin experiencia la.boral), 

contingentes que por falta de calificación no pueden optar por un 

empleo fijo, y que por ello comienzan su trayectoria laboral en 

empresas individuales o familiares, 

Se debe aclarar que el hecho de que éstas actividades 

representen una alternativa para los contingentes desempleados o 

sin experiencia laboral, no todos están insertos en ellas. Una de 

las principales causas es que la supuesta "fácil entrada" es falsa; 

en otras palabras, en vez de una movilidad ocupacional fluida entre 

sectores, se da la presencia de mecanismos sociales reguladores de 

las mismas, que será uno de los elementos tratados en este trabajo, 
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1,4,3 EL COMERCIO EN VÍA PUBLICA COMO FENÓMENO SOCIAL, 

La conformación de actividades por cuenta propia no se da por 

si misma ni familia por familia; surge en buena parte de un proceso 

social vinculado a la crisis y a la forma en que esta afecta a las 

clases popu~ares, Al respecto puede suponerse que hay un reacomodo 

social-económico que conforma ciertas condiciones propicias para la 

búsqueda de solucfones, :que tienden a coincidir, fenómeno que les 

da el carácter de 11 s-0Ciales 11
• 

Una característica más-de estos procesos es la existencia de 

redes sociales, simétricas,-¡,:- asünétricas, Entre las primeras se 
·'" ',··. 

contemplan las nacidas entre,unidades que comparten el mismo ~ 

o nivel jerárquico; como' én '.,1 caso de las relaciones que se dan 

entre diversos com-~rci~nt~-~ que pueden compartir un espacio, un 
:-... -. .. " . 

negocio o una organización, p~r ejemplo, 

El segundo tipo de relaciones se da entre unidades de 

diferentes jerarquías o ~, como puede ser la de los 

comerciantes con su organización, con los partidos politicos,con 

las autoridades, con la comunidad o con el barrio, 

Este tipo de redes son las determinantes en la incursión a 

estas actividades, por lo que el ingreso depende de otros factores 

que van más allá de la decisión personal. 

Dentro de estas redes, las que se relacionan con el ámbito 

familiar y amistoso son determinantes, pues implican acuerdos y 

apoyos de tipo incondicional, bajo criterios subjetivos de 

confianza y de reciprocidad, 
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Los comerciantes en via · pública por sus propias 

características . -entre'·. eúé:s su . vulnerabilidad (ante la 

delincuencia ; ~ii~e·~uto~ida~e~; quie~es han llevado una poli ti ca 

de réubicacibn,· desálojo d··~i~órsüri');/ y•:,;;1:•trabajo diario que 
- .. ;· ':> ·,:.,,~ .. -~.\::·:~'.-:·:·-.~/e- _··-::.·.·. ·.· ). . .. 

implica .(venta, instalación, provi~ión de mercancias, transporte, 

provi,si6n de bienes y ser~~C:.i~i~!,~~~~<;iim~~taci~n; seguridad)-, 

tienen un fuerte apoyo en ía~\f.ª'3~~':fa.riíiliares y de amistad; las 

cuales tienden a fortalecers~-; ·'~ ·-C:ci~f~rm'ar y a reforzar ámbitos 

mayores como la comunidad~x~~\rga~ización politica o el barrio, 
·. ·. - . 

Según datos d.el INEGI, •la familia es un pilar clave en la 

economia informal pues; del total de trabajadores insertos en ella, 

un 53\ lo hace sin pago," 

1,4,4 ACTIVIDADES POR CUENTA PROPIA EN EL BARRIO DE TEPITO, 

Las formas tradicionales de trabajo, de convivencia vecinal y 

familiar del barrio de Tepito, le han permitido conservar en el 

tiempo una independencia de las formas institucional izadas de 

empleo y de los limites geográficos establecidos a nivel 

institucional para fines de carácter politice. Por una parte, sus 

habitantes han encontrado formas de trabajo del barrio en diversas 

actividades productivas y en el comercio, y su pluralidad en 

organizaciones no ha permitido el control total de ellas por parte 

del gobierno, 

Tepito se ha mantenido como un espacio de convivencia comunal 

2S Excélsior, 5 de octubre de 1991, pág. 16, 
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debido a que podido y puede .subsistfr con sus propios recursos, 

tanto humanos como inateriaies; 

En este espacio se , 6'ciii~entra~:i a'.éÚvi~adef pi~ductivas y 

comerciales en las c~,aie~·:'.,s~;ff~f;~ª.\ia;~~~ofia;de 'su población, 

pues se cuenta eni:re}C:,traS: ~~-~~ll;:i:o~.I~na 2 gran fuerza de trabajo 

artesanal, (éomo 'za~~~~~~~:, hÓjal.:terÓs, relojéi:os, reparadores y 
v~· 

otros) y con toda ··:·una·:·: 'experiencia comercial y "fayuquera" 
',• .•1, '..,_· : .• • ·.-- . 

inigualable, ·stn.·córita~ con su capacidad para el reciclado de 

produc~~s :.:~~·~'~~h~bl~s 'y que en ese barrio se constituyen como la 

forma de vfda' de .varfas familias. 

Estas actividades se han mantenido al margen de decisiones del 

gobierno o de politicas de planeación urbana, pues, . los· tepi teñ!'s 

han mantenido una organización atomizada y que ha.s~r~i~~!':r~ n~:~se. ha 

podido cooptar. .•·. ··;,A: :. ) · :,:' ·.• 

,,,.,: :"':;.::: . :::'·::~:º ;:;¡::-,rf iit~~¡.~¡¡:·:::::::~: 
movimientos u·. organiza'.ciones, manejaii· lin?~i·sc~r~o contrario a 

'. . '-- -: : . ';/~ .t> '.«'.-:'. . . . . 

parámetros urbanisticos, moderni.zantes; y .. cU:lí:uralizantes que el 

gobierno maneja y en base a ellos plantea proyectos· de mejoramiento 

del barrio. 

El comercio ha sido una de' las actividádes :más ·dinámica y 
... _: -:'···-_. ·.' 

extendida, se desempeña en las calles. ( "tiarigui~." _¡', desde sus 

formas más tradicionales, que encontramos en:. su·. esplendor sobre 

todo durante los años sesenta y setenta'· a'.s'i como . el comercio 

ejercido por los aya teros, canaSteros·, chachare-ros',_ ca~reteros, el 
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comercio de lo robado y otros. 26 hasta la. comerci.aÚ·z.ación :de las . ,., ... :) 
mercanc.ias sofisticadas, sobre todo a partir .de··'.:1,i'c3é~a~a .. de los 

setenta por medio de artículos nacionale~· li:<le:,';•¿~u~a.:: 2? 
. ;::·-:' ·.· .. " .. : .. · ... -.: :: ~:.::: '.-·:¡.J>::: ,' 

La comercialización de artículos ,d~<:'faytiéa":~:¡,;,· sólo ha sido 
' .. , · ... t ";,' ~ ' · .. ; "•!;': ·,· ','i· ·_:.'; :: : 

tolerada, sino incentivada desde' el .. gol:iiií.rnó'.'.'· Dentro de las redes 

proveedoras de estos articulo~·- -.;:~;~~c-.~-~;~if:~-~::: se encuentran las 
... ~ . ' -. '· 

tradicionales del barrio 'sirio;:t'~ll\b'ié~ ;ae''.'p~rsonajes en el poder . 
. ·. , __ ···: .. :·-._-~"i-'&;,~;.'.;r;·)·r:~·.: .·.· 

El auge del comérd o :c~que ... se desempeña en Tepi to puede 

explicarse desde varias· ·~e;~pe;~f1Ja~, además del papel que en su .. - . . - , 
desarrollo han jugado 1" crisis· económica y, la tradición comercial 

del barrio; ha sido otro factor interviniente el fenómeno social de 

la "novedad" que viene a sustituir al consumo de productos 

nacionales y, por ende, a afectar la industria nacional. 

El manejo de saldos provenientes de otros paises, al ser 

introducidos de manera ilegal evita el pago por concepto de costos 

de importación; estos muchas veces son adquiridos a precios 

inferiores a los de producción, por lo que se constituyen en 

mercancias que en Tepito se pueden adquirir a bajos precios. Tal es 

la razón de que este lugar sea proveedor de productos para las 

_,... 26 Ayateros, eran los comerciantes que realizaban su 
actividad cargando la mercancía que expedían en un ayate, el cual 
era una tela que se obtiene de la fibra del maguey, Los carreros 
eran comerciantes que expedian su mercancia en carritos de madera 
de cuatro llantas. Los canasteros, eran principalmente cambiadores 
de productos usados que los expedian en una canasta. Los 
chachareros son los que se dedican aún en la actualidad a la venta 
de fierros, herramientas y articulas del hogar usados, generalmente 
son puestos improvisados o en el suelo, 

27 La fayuca se refiere a los articulas que provienen del 
extranjero sobre todo de paises de la Cuenca del Pacifico y Estados 
Unidos,, cuya introducción al pais se hace por medios ilegales, 
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clases populares y medias. 

Este último aspecto ha contribuido a colocar. a. Tepi to c~mo el 

centro regulador de los precios de los:'pro'duct~s· en. el mercado, por 

lo c¡ue ha sido blanco de constantes ataques por 'pá.rte de lcis. 

comerciantes organizados. 

Según palabras de Miguel Galán el dirigente de la mayor.de las 

organizaciones de comerciantes del barrio: 

"Si Tepi to no hubiera jugado el papel tan importante que 
jugó con la importación de mercancia hace varios años, 
con la apertura del GATT no se hubieran controlado las 
importaciones, ,,hubiera sido un desbarajuste total, 
Tepi to se convirtió en un punto de equilibrio 
importantísimo para c¡ue no se dispararan los precios de 
importación". 28 

Con los años, el tipo de comercio ejercido en el barrio ha 

cambiado; hasta antes de los años setenta, el comercio imperante 

eran los artículos usados o de reparación; posteriormente a é~te 

periodo, el tianguis ha crecido dando lugar al comercio de 

artículos nuevos nacionales y de fayuca, desplazando en número a 

los anteriores. 

Estos cambios.tanto en el comercio como en la poblaci6n que se 

dedica a esta actividad y en el perfil de ·1os consumidores, pueden 

implicar no sólo un desgaste de las formas antaño suficientes para 

lograr la subsistencia familiar, sino c¡ue obligan al cambio de las 

expectativas culturales y de los valores de la poblaci6n, fen6menos 

c¡ue a su vez pueden afectar la conciencia y las prácticas que 

reconocen al individuo como parte integrante de su realidad y de su 

ámbito familiar, comunal y social, 

•• La Jornada, 10 de abril de 1990, pág. 10. 
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El tipo de comercio y sus características determinan.en ésta 

medida los cambios que han habido en la relación comercio comunidad 

en el barrio de Tepito, La interrogante es lEn este momento, cuál 

papel juega el comercio callejero de productos nacionales y 

extranjeros en la dinámica y formas de vida del barrio?, 
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1.4.S EL COMERCIO EN VÍA PUBLICA COMO EMPRESA FAMILIAR, 

En las condiciones de vida actuales a una familia mexicana 

promedio le es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas 

con el ingreso de un solo miembro. En ello tiene· que ver el desfase 

existente entre el salario.~inimo nominal y el real, 

Las familias se. han·; ':'isto · Obligadas a recurrir a medios 

alternativos para la obteri~{é>n,)i~ lps bienl>s de subsistencia de sus 

miembros, entre los cu~f~~"~~~'~,~~ú~§i:hn los sfguientes1 

-La dedicación::'a~h:~~~~!'mrn~brcis.''ii' ~~tl~i~ade:s. p~od~ctivas 
.~ .. ,, ·:l. ..;;~: ,· 

dentro del'.:.hoqari'.':~oh,''éfi'ún 'de: ~b~~at~r 
.,,. ' )·: ~'i;;~ . '"·' '-

reproducción ','de i'l~~: fuerza de trabajo.'· 
' '- ·' • -, e;¡:.~· '" · : t. · · · · - · · ' · ' 

el costo de 

-El. involÚ~f~~i·~~t~ •d~: un· may~r número de miembros del hogar 
. '·:,,•'',·.'..· .·.·.- ·_-

<ü m~rca.do;,'.d.e; trabajo o a otras formas de empleo alternativas, 

.-La f6~m~~ión de .. .· : ', ... 

¿mi.üa~es, .· 
pequeños establecimientos comerciales, 

productivos o comerciales, estrechamente 

llincUlados a la satisfacción del consumo familiar (esto no 

exéluye su desvinculación con el mercado de trabajo y el 

mercado de productos r~gulBrizad.~.s) ',. 

-La vuelta a la familia extensa; lO:cuál implicá la cooptación 

de miembros para comparúr. gá~to·~.;·y' ~eu~ir dinero con fines 

comunes o la disminución de la·f~~'ni.~ en. términos del número 

de hijos por pareja, por la desventaja que puede representar 

en términos de costo beneficio. 

-La búsqueda de recursos de tipo extra domestico, como pueden 

ser el apoyo familiar, de amigos, de compadres y otras 
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personas, en': términos de préstamos monetarios o_ servicios como 

.el cuidádo de :1os· .niños, .aÚmeiitación, etc, Este último 
' .. ' : : : '" '~. .. . ; : ,~< .. .: . ·" : ' ... ~· : :: . .. . . . : : : .. ' 

recurso, sobre todo, eri :casos, de ae:se~pleo o enfermedad, 

Estos cambios· se suscriben en la forma en que las condiciones 

sociales y 'econó~icas de las dos últimas décadas han afectado las 

formas tradicionales de subsistencia, de convivencia y de las 

expectativas laborales y de vida en general a nivel familiar o de 

comunidad, 

Las caracteristicas que cumplen las familias son pautas o 

esquemas, que si bien cambian con el tiempo, también pueden ser 

modificadas como formas de adaptación a nuevas circunstancias 

económicas, sociales y culturales, 

"La riqueza de ciertos estudios que abrieron ventanas 
para la investigación sobr_e la familia y más que esto una 
mirada a la realidad de la familia actual, nos permite 
interrogar sobre la vigencia de una pauta exclusiva 
anclada en la familia nuclear tipica, aunque esta sea muy 
importante, .. la alusión a la familia nuclear al\adida 
(Leñero), a la familia extendida modificada ( Pitrov y 
otros autores) ilustran el argumento,, ,Más bien lo que se 
observa es que este tipo de familia (organizado en torno 
a la relación privilegiada entre padres/hijos que 
comparten un lugar común que sirve de ambiente espacial -
territorio- para el ejercicio de varias prácticas, 
convive con un proceso de emergencia (o de actualización) 
de modelos familiares multifacéticos; lo que alude a la 
existencia de una dinámica social que precede (Y 
transforma) la constitución y reproducción de las 
relaciones familiares, trastocando incluso tanto las 
'funciones y los arreglos internos como ciertas pautas 
socialmente instituidas"", 

En la sociedad mexicana la constitución de la familia ha 

estadci más bien caracterizada por ser numerosa, tanto por el nUmero 

de hijos, r.omo por la convivencia de varias generaciones o familias 

" salles, Vania, op cit p. 68 
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nucleares en un ini.smo hogar o espacio geográfico, por tal razón, 

puede afirmarse ·q~e'·.l~ vigencia y caracterización: de la familiá 

nuciear está'.más ~iricuÍ~da a sectores sociales inefüos 'y alt~sf con 

al to. nivel :~~~~ .. ~l.vb; . asi como a la posibilidad:· de· •. movilidad 
~·· \j¿~·;·:'),' 

socia:~tUdios reCientes 'han. de~Of'.tra.do que, la:·~~~:r~lr~xt~~sas se 

caracterizai:i porque;)os}pacfres ·reH~nen !l sus." hijos·. é solteros. o 

casados j. mayores'; de edad: e,;·· el' hogar como' 'una f Órma tradicional de 

procurarse mayor solvencia económica, En épocas de crisis esta· 

estrategia tiende a fortalecerse: 

"Podemos concluir que -la familia más grande tiende a 
estar mejor remunerada. pero debemos agregar que el éxito 
económico de este tipo de familia depende de su capacidad 
de incorporar a sus miembros a la fuerza laboral para 
reducir asi la proporción de personas dependientes en los 
ingresos percibidos por ellos. Es de destacar que la 
prosperidad de la familia depende de estos dos factores 
familiares: tener suficientes niños y animarlos a entrar 
a la fuerza laboral lo más pronto posible., ,las familias 
en mejores condiciones económicas son más numerosas, 
tienen más miembros en la fuerza laboral, y en la casa en 
general. Podemos añadir que, en los años 1977-79, la 
familia más grande vivia mejor. La razón era sencilla: el 
costo de los niños era muy bajo, y las aportaciones de 
éstos en la forma de trabajo remunerado y no remunerado 
era formidable ... el individuo de la clase popular tiene 
que contar con el apoyo de la familia, y su bienestar 
depende de la condición de esta. Las familias que saben 
desplegar sus recursos en beneficio de todos sus 
miembros, y que son capaces de conservar su estructura 
durante las épocas de bajas economías, son las que pueden 
mantenerse y pasar de la miseria a un nivel de bienestar 
tolerable en la definición cultural de dicha clase, Las 
estrategias que fueron eficaces en la época antes de la 
crisis han seguido siendo eficaces en la época actual de 
la crisis. Las estrategias son las mismas, únicamente se 
han fortalecido en los afias de la crisis" 3º, 

30 Selby, Henry A, et al, ºLa familia urbana mexicana frente a 
la crisis" ,en Crisis. conflicto y sobrevivencia Estudios sobre la 
sociedad urbana en México.Guillermo de la Peña, et al (comp.), 
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Uno de los hilos que guiarán la investigación es el comercio 

como empresa familiar, bajo el supuesto de que se orienta 

fundamentalmente a· 1á· ~áü:~fa:ccl6~ de sus necesidades básicas, 

La unidad de análisis para los comercios de tipo familiar que 

obedecen a la subsistencia de sus integrantes será su vinculación 

con la unidad doméstica: 

"El concepto de unidad doméstica alude a una organización 
estructurada a partir de redes de relaciones sociales 
establecidas entre individuos unidos o no por lazos de 
parentesco, que comparten la residencia y organizan en 
común la reproducción cotidiana 1131 • 

La unidad doméstica juega el papel de mediadora entre el 

mercado de trabajo y los valores que se manejan a nivel social y 

entre los individuos, lo cual implica que es la reguladora que 

dispone la mano de obra cuando incorpora más o menos miembros al 

mercado de trabajo, La familia constituye por su parte el marco de 

referencia para los comercios familiares: 

"El concepto de familia, a su vez, remite a una 
institución constituida a partir de relaciones de 
parentesco, normadas por pautas y prácticas sociales 
establecidas, la institución familiar, como espacio de 
interacción, rebasa la unidad residencial, pero como 
ámbito privilegiado de la reproducción biológica y 
socialización primaria de los individuos puede implicar 
la corresidencia 1132 

Para la comprensión del' papel que adoptan las familia en la 

búsqueda de estrategias de subsistencia y la determinación de las 

Guadalajara, u de G-CIESAS. 1990, págs. 374-387, 

11 De Oliveira, Orlandina, Marrielle Pepin L, y Vania Salles 
(comp.), Grupos· doméstjcqs y reprodycci6n cotidiana, México, 
Porrúa, 1982, pág. 14. 

" 1-Qm, pág. 16. 
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politicas internas, juegan un papel importante en sus .in.tegrantes 

la definición de roles, la participación de géneros y generaciones, 

pero sobre todo, 'los. cambios suscitados en éstos elem~ni:·~~··:a parti.r 

la 

de prodúct()s de ,c;~,n~.';l!TI()\~~.~~ • 

. tra.baj~.·:·~-~~!cl;ftfa~c;~(;f:2{~~~~~~~?~; •• :¡"!:>•: 
familiar,· estrechamente •. vinculadas ·a· 

-, > ,:.'y_:)-', .:.~,f~~;'.~<:;~~·-;:;;-~.i\~-~~~(h~f;~;;f25~:~ }:{~-.;:;.: ~;t~,1~::;~::·~;:\:::~~:f~.'-;.~~· .. ::" ·t-- .·<·: ·: ' 
y económico al: interior /'de-,·1a·. relaci6n\entre .géneros-generaciones 

- . - .·.: ._· ·-. ?0;~_ L'::f~~~:·l'_:· :.:>;.::~ -·: -~:~~~;;~~,·,~S~i;~.~ ,\='.f.~~ ·:· :'..,;.;;' .: -~·: --~ . . 
y al· ciclo biológico .. de . .ola\·familia·;:. :··'-::,··. 

cu,~nd~·'. ".'.H~~;~,:~~~-~iQ~{%f ~;~!&~~~~-''.-~~;:; ~lpo·:·c~l tural se hace 

referencia:¡:,• :lacrepr_oducció'!·.de{.normas.'Y•-.Vªlores. que establecen el 
·:- •. t • '·. ; :~·{:' ;._ . ,.:• ':'., .:::81'.;~.' ,:::.~f.~~~..:)<,~:.~\_.-~:~-~-~; .. : :~t~?i~\:.<~ ... '. <:-:;._. :· 

orden· familiar,•':que:t.ierie?que,ver'.)co.n{aspectos de tipo poli tico o 

de ~uto~·{aa~; f-.~~:rif~~~!~~-~:'.-~l:~~~.:i1~\~~Ji~:~·¡;¡~·~~h~~Ji~-: ~~·j~r· o _padres e 
, .. _,.'.;'.·> .. :··.~. - . -·· ·.;: .. ,.:;::.:.~.; :~;:~.; :r:':t:~i; .. :_<:t·~.' ,,,:.~·, .~.... ,•·.;.-

hijos. .. • ... · ·,.,;·: ··" :: ' ·> · · .... ,, 

Los facto~~s de tipo ~~rinómi~;,<~:'.;~~hi~~~~~\i~~d~ .. en .el plano 

de la dependencia económica e~' lo~ ~i.~~~~ ~é~Í'~:'R~~}~lación que 

la anterior, . · .. ,,. .. t'.it~:;;i[ /t' 
Los factores de tipo social, son ~~J~:~t~J~~m~~~~-~~Íes, que 

pueden ser entre los que trabajan, estudian~·,o."Tlos,,_que: ~·e.:dedican .a 

labores de tipo doméstico. : ~:'.::;:~ -::~~~>/,K~~/~:~~i·,'.~:·f¡\ ·· ... 
El ciclo biológico de la familia,,~;~ .. ~~:~W~t1h~W~u~s, implica 

aspectos como la edad de la familia y .. é:1~:;sHs:'!Íie~bros, el iuímero de 
.,_, ... ,_ 

integrantes y su estado civil; la impo~tan'd~ .. de es.ta· última radica 
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en que del número de integrantes, su edád. y:· su· éondición civil, 

dep'ende también la administración. de ·1os ·recu~sos·.familÍ.~·res o e.l 

ingreso de más de uno de los irít~gra~te~ ~~ ~~t¡~~dades lab~rales 
y del hogar, 

"Es la interacción de los rasgos que contienen las 
dimensiones sociodemográfica y socioeconómica la que 
condiciona tanto las necesidades como los recursos de la 
unidad familiar para lograr su reproducción cotidiana, 
Aquí se decide quién, cómo y cuánto producir, vender o 
trabajar,., La caracterización sociodemográfica se 
realiza con las variables :tamaño de familia, tipo de 
familia y ciclo doméstico; observando algunas variaciones 
por sexo, que como se sabe es una variable que permite 
marcar diferencias entre unidades., , La caracterización 
socioeconómica se hace con las variables: fuerza de 
trabajo familiar, fuerza de trabajo activa, y fuerza de 
trabajo inactiva; que constituyen recursos con que 
cuentan las familias y que se usan para generar ingresos 
necesarios para la obtención de los satisfactores 
requeridos. 1131 

El balance entre las necesidades por satisfacer y los recursos 

necesarios para satisfacerlas, es el punto de partida para la toma 

de decisiones, 

"Las unidades domésticas ele los trabajadores por cuenta 
propia -si no en su totalidad .al menos en parte- tienden 
a buscar y /o mantener·· el equilibrio consumo/trabajo, 
aplicando su fuerza de trabajo en la unidad de 
comercialización (negocio) o colocándola en el mercado de 
trabajo."" 

Para el estudio de 'ia.s .. : familias se retomaron las categorias 

empleadas por Marcela Benitas en el estudio ya citado, En cuanto a 

tamaño la familia se divide en: 

33 Benites, Marcela. "Hogares y fuerza de trabajo en época 
de crisis" en Crisis y reproducción social Los comerciantes tjel 
sector informal, Fernando Cortés y Osear Cuéllar ( Coord. ) . pág. 
204, 

14 ldrun, pág. 205, 
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-Familia pequeña, C~nfor.inad1! pcir ·cuatro miembros, 

-Fami,lia' mediana. C~nfo~m~da po~:m~s ele cuatro 

\<. . .. :~.::( .'.' 
miembros y 

-FamÚia, gr~;,ae.:,:c~~~b~.m~di•'~;,~ más d~ seis. mi~mbros, 

En c~a~~f H;~,fü'.,~i~~~~fm;~~·f · s~s integrantes la familia se 

puede t.ipif icaride;la ;~iguiente inanera: 

,-Fam~;i~ <i~:fa~}{N'.~/-~Í~~da' ~~clusivamente por un núcleo 

:::l~t:·.~~Ji2~.l~J;tJ~L· pcir:~na .familia nuclear· más otros 

parl~nte~;~~i·~u~i~~~f~f;~.~~j:~ ... del •hogar, 

C

-osniii· o:·c··somi:n~·.·.º.•·.Ei·~.'nj.,o}s!· .•• is•~oul.~t'~··e;fr.,~o·;s.;·-,~·.• •.. • .. f"~l~~~ppor ·.~~. j~f~ . sin c6nyuge, 
" ·,, · ~&~}~iVe{,COt(otros parien~~S .O no, 

· - · · , ~--·-·· ~:::h:~.:'.(;\~f~?·:::i~Si~~.~:;! .. "~'.;: .: , ___ " ·· · "~· .. <-. , __ ;~:;' .... _;;.:,: ·--.· _,, ..... · 
parie:nte_s:~- .-... , ,':,;;,,:2-~;J-~~--\ .. /--·- .-,::; .. ···_, ": -.;,,-. :·;_.:-· 

--~~~:: ';i~~i::,',óú··-» :: .. ~·;;,.:., :::.::---'· ;::'~--.. :-.-.,.>(,";;_<:·::.¡ ·-.:- _, -':-_,.:.-

.. ,,:::::::~::~.'.*lt/j¡~~i~~·f:i~i.fü1]";:·''ºº•· 
-etapa de expansión ~·',•Es cuando:;1:a:;i=am~lia:c,está•,enif~rl1\aC:ión 

:,::-: .. :·:::~1~~~!it~F~\~l~~!íf:if ,f ~i~~,¿ .,,, 
-etapa de '. establlidad/>;; Es'':('ciü1ndo'·~,.la»'j'famlHa '·•se':\encúentra 

.:. • / 1 ·1,- .;: ~::~:c::1 :~ ~:\ '.~; :,~;:::~?r,f:::.{;;~~:.:: -·~,~11~ .:;:t\~~~~ ,·, ~it\?f:r~,;;2,~::.:-. 1~~~~ :·;., ~,>~:~·:;? :;· ~ ,_~,: : · · 
consolidada 'y> 1iú1: 'i?ó.sibilidades:'de'itener:'hf jos!.dismii\.uyen. El 

último hijo :i~~;~l~~#.l~~(;:~:~@;:~~§~;f~'.fffi~~it.1,~~'.m~'i\\füf .. 
-etapa ~e ''.!f~·~1;~~\~'.J}~i]f~t.~;:~:~·l~I~t~~;,'.¿~~:~-f~~f~~1 ·:~~· ·etapa de 

disolucf6n ,::\_es :·•'cuando ¡i·los .. ' hijos\de• .. ca·san·· .. y': por• o general 

abandona~ ef ·~0%[i;,'~i~··~{;J·;~~~~;'rÚ1~~~:~ti ·~¿~ o más, 
:; .:::·:·-:·. ··'·. ::·!'.:>:- ~-·. 

·, 
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1,4,6 LA HETEROGENEIDAD COMO CARACTERÍSTICA DEL COMERCIO EN VÍA 
PÚBLICA, 

Una de las hipótesis que orientan· e.1::,~i;abajo es: el comercio 

callejero es muy heterogéneo respecto a sus características, sus 

integrantes y las razones de su origen, por lo cual los comercios 

de tipo familiar no son los unicos existentes en Tepito. De esto se 

deriva que la unidad doméstica como unidad de análisis para el 

comercio en vía publica resulta insuficiente, aunque será adecuada 

para saber el grado de vinculación de esta con la unidad comercial, 

Los comercios considerarados como empresas familiares deberán 

cumplir con las siguientes caracteristicas: 

a) No tener trabajadores asalariados, 

b) La familiaridad entre los participantes, 

c) ser puestos que no hayan sido otorgados a un local 

comercial, 

Para rescatar la heterogeneidad, referida, en donde se 

contemplan también a los comercios no 'familiares, se consideran 

también aquéllos: 

a) integrados por miembros.de una familia pero que no cumplen 

con las característ,i'cas/,de' una unidad doméstica, Es decir, 

pueden incluir:a~;má;,:d~:fa.;iliares, trabajadores asalariados, 
.:~.: ';_ ·~· ;. ',·;··:. 

o solamente-~·-Et-.·~-~-~~,~~~·-,-

b) Los ,co!l_~;,,fi.a~~ 'p~r ,la ,A;,ociación a comercios establecidos 

con local; "',': :·,.:·,:_: . .. 
c) Los adq~Í.rid?S. p~r ,C:~m~ra directa a la .Organización o al 

anterior dÚ;,ñ~ ~~ra·. s~r,· un c?me·r~io redituable con fuerte 
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inversi,ón de ca pi tal 35
• 

Para los, casos de 'comercios' en,,via pública no familiares, la 
" .. ·, , .. . " 

unidad de arlálisis ,',~s ;el ,,ptiestó, conieréial,> (p~rÚ~~do de, la 
. : ·, .: - >~ ,.. -· :··\' 

dificultad d~, la obtención de datos.conf iabhs) puede supónerse que 

los comerci~s no ~ª~M~~h0:'idiá~~·fnf~Nit\~ª~.ntr~ de l~ lógka de 

reinversión de ca¡:iHa~;·./en?:.~,;;suaFirifluyeri la .cantidad y el tipo 

de meréancias, •e1tJ~i~~:n'{de :éapital invertido, la historia del 
; ,."~ ': .; ~\:~--:'.·~ . .' ·.":/' -

puesto, su, forma d~/ad.quis,icÚ>ri Y:eL'tipo de mano de obra. 

35 según información, de los mismos comerciantes, un puesto 
comercial estaba valuado alrededor de 40 mil nuevos pesos en 1992, 
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1.5 OTRAS VARIABLES, 

1.5,1 RELACIÓN BARRIO-COMERCIO. 

Dentro de la dinámica del comercio en .via pública existe una 

gran gama de actividades que tienen ·~que . .ver· ·~-~~ ia, venta, la 

instalación y la provisión de mercandas, \o' que- ~e''rel~ciona de 

diferentes maneras ·.con ·13ibar~ió, ccímopueden"ser:.···· 

-La f\,.~;;za d{¿~b~j:~. (~~e:~u~~~\~r d~l' ~~~rio. de :Tépito o 

de otr~s lug~ies). . :: . /'.·:·: .. :.:.;'.,'.·.: '.;'.'.' 

-La ~.;~P~;;; /aistribución de las. mercancías'>: (r~·a.li'zada 
. . ~-:· ·' '. '·. 

por 

los tepi teños o por comerciantes de otros. lugares).;·, 

-El tipo de mercancía expedida, que pueá~:-·:,.ser ·nacional, 
\:« .. ~_,>:V.;-:.-, ·. 

extranjera o de los productos hechos o proéesádé»s: en .el.mismó 
. ~-~·:f:'1 ·.![/·' 

barrio por artesanos del mismo. .. ;~¡. .. 'r. ',;·,:· · .,·. 

-El lugar donde guardan su puestÓ: y su>·~~i~~:r{~fa, lo cual 

determina el tipo de uso de suelo: d~'1':''~a;iÍ.o' y :i.a r~l~ció~ 
- •;. "·.'>' >i?.,: ~,{~.:.~/ '. :,_· • e 

del comercio con las viviendas;::·;.·''·;'·'¡.:» 

-El tipo de particip~ción ,de los comerciantes en la 

comunidad en t~nt:i;;o:s/} p~;Í~~i~~s, 'económicos, sociales y 

culturales, 



1.s.2 EL COMERCIO EN v1A· PUBLICA Y LA CULTURA. 

Las características ,~~/a~J~~~ ~1/·<:'o~~~cio en vi.a pública se 
~ '-· - . ,;' : ·,,;:\,'-~. '.:~;1::..r,:: -

:::~i~llltlf itf lf tl~i:~:;~;:~;~ 
formado part~:d~ i~~ o~icios y,::fo¡;!l'asó,de.;vida:pt:()PÍOS' d~i~~~ri~, 

::m:r1:io:~:::~.:at:ti1tt~tf::f r;&~:h~~f f i?11~~i~f r'5f :n(ibra:r:~.· 
mismo, factores· q~e····puj~~~. ::rJ~f§~~~,'.~.~~~i~i-~~~~i'.J~~.i,~,f ~':nuevas. 

::::::::::::::.:::.~¡~~if j~i~~f ~t1~i~~!:~::: 
. , .. . :.~:: · .. \:< .'·~:;~· .. ~:·~r::~~::::\::¡/~{\./i~~~,~:\\}-:f.'.:~··~;::;?l~ .. t(; __ .... ·. . 

propia, relacionados•. con);las :;fo.rmas,':de:f súbsi.sténcia: y.,: trabajo• que 
. -. : .~ ,~::,·.';':\,-~·''-L:1\;:+~\~;-.;;,;,:/~::::?s··f~}!:~·:?;f~~i:~~:;}}~;~~:;~(/~~~i , . '·". · ::·:<· :·:' . · 

se desempeñan, y. que :.le' han' permitido~ láícoiúiérva'éi6n :de•::formas 

tradicionales. de .···~-~t~~~~i!~~1~·~~~}¡.m~}&~2;~~lf ,Yf;~~~f ;b1@~c}i\6s · el 
comercio- que siempre·; hari'.ie~tado':es.trechamente:',: . .vinci.tladas '.con ·,la 

población y los ,es,:;~f l~t~-~~r~~l~~~~~~}~;~;Mt~";~it%&~tg;~0'.": .. 
En la actualidad;';'se:co~sid.era:que;:el,comer~io)es la:abtividad 

más importante· qut-~·;,~~;~-~~~f~~{~~:~~~~~{~~¡)¡~~l~~~~~~~tr~,6~n el 

número de establecimientos';' en el tipo ·iner.carid~\'é'xpedi.da •y en :la 

forma en que:se ·eje~~ ·~6b;~toci,~,·} i~~t'ffz;~,~~·:::~J,:~~l~¡~~to de 

organizaciones de .comerciantes ,que ase~~~6·un:,espa~i~. fijo a ~uchos 
que antes eran ambulantes, 
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Estos cambios r~gi~t~ados en el tiempo, obedecen a l"·manera 

en que han ido cambiando las ri~~esidades sociales . .y· i:ult.irales de 

la pobl~ción," y .q~e· qtd~á han sido resultado de la adaptación de 

los comerc'iantes·,· a _·ia,;:. exigencias de la modernización y de .las 

te~de~ci~-s e'.~'.,1~~~fe;~a j la demanda de mercancias . 

. • ~ºr>~~·:'..~~S~r~º:~l,,~.n fa.ctor adicional a considerar, es la 

antigC!edad::de1:;p1:tes.to',en el, bárrio, ·En los puestos más viejos, es 
\ ·, ~·:,· ,,:· ·.:;.);i·.:.:}·~~:~':.'·::·:<::i·"-¡"./ ~\J::.;_ :>:.-:. ·: : 

posible· ob .. erva~:::la'.'ev~lución de los cambios desde la lógica del 

puesto (e~' :~·~~i;;:~~f~\:~~·~·~ .~;.l, comercio de subsistencia al de 

reinversión' del 'c~~ifiíi)'/ l6s cambios en la forma de ejercer el 

comercio, asi'··'.c~mo.'l:~··:~~m~ios en los giros de mercancia y los 
--: .... --.1_-· ,,.'.--• 

volúmenes de ·.i~:·n;i~·fu·~,?~.-,-.. ·:·•·' 
Por otra parte, .... lós ·comerciantes más recientes (incorporados 

en la década de5l~·~···o~6e'nta y principios de los noventa), se pueden 
··,'.: .· _<:~: 

caracterizar pÓr. haber. comprado el puesto a la Asociación, sin ser 

origin.arios .· ~'~1 .-:';~r;i•o.~ · es decir, rompen con el equilibrio 
. _· .':."·.· 

existente en tri.: ia~:, ~<:Úvidades que se desarrollan en el bardo y .. 
su población, 

Para lo; tepitefios. puede observarse, en cambio, que son 

personas. o que han sido comerciantes que cambiaron su actividad 

anterior, como puede ser la práctica de un oficio, per.o que· en 

ambos casos siempre trabajaron en el barrio, 
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GAPI'JUID 2 

2,1 EL BARRIO DE TEPITO. 

En este capitulo se pretende hacer una breve historia del bárrio, de Tepito, 

Se daran algunas interpretaciones que sobre el vocablo y sobre, el:, origen del 

barrio se han dado, 

Tarrbién se reseñará el desarrollo del co1Tercio en la ciudad de México y de 

Tepito en particular, 

Existen diferentes interpretaciones del origen del barrio, Los orígenes 

de la zona geográfica en que se localiza Tepito se rerrontan a la época 

precortesiana de la Ciudad de México 1 durante el inp!rio azteca, era una de las 

partes del norte de la ciudad de Tenochtitlan, perteneciente al barrio de 

Tlatelolco: 

"Lo que se puede dOCU1Tentar es que el lugar donde hoy es Tepito se 
localizaba en la parcialidad de Tlatelolco y cooprendia los 
calpullis de Mecanalinco, Teocaltitlan, ApotlUacan, Atenantitlán, 
Tecpotitlan y parte de Atanantitech., ."" 

La división de la población en ~ inplicaba la especialización en 

oficios y c01Tercio de determinados productos, y el noobre dado a cada uno hacia 

referencia a ésta especialización. Es asi que, Mecalinco era "el lugar donde 

tuercen cuerdas o sogas" . 

Otra interpretación señala que era el lugar donde están los "tarrerres" que 

36 Rosales Ayala, S. Héctor. "Tepito, lBarrio vivo?", México, auM-UNAM, 
1992. p.34. 
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eran indios de carga¡ Atenaotitech, era un bordo o calzada¡ Atenantitlán, orilla 

del agua¡ Tecpoctitlan, lugar de paredes o casas sin techo, 

~ fue conquistado y adherido a Tenochtitlan en 1477 y con ello: 

"Olnplió la función de centro corrercial de5p.1és de haber sido 
conquistada y sorretida, por lo que tanbién se le conocia COITO 

tepi tsin o tepi tóyotl, lugar pequeño al lado del gran Tlatelolco 
(Rorrero, 1988). "17 

En cuanto al significado del vocablo Tepito, existen dos interpretaciones. 

Por una parte se le relaciona con el vocablo~ que significa pequeñito, 

y TuoiJ;Q seria pequeño tenplo o capilla, haciendo referencia a un adoratorio 

ubicado en el espacio donde se ubica la llarrada plaza Fray Bartolorré de las 

~' (Rebelo, 1988), 

Tepito tanbién se relaciona con la época de la conquista, cuando el 13 de 

agosto de 1521 fue hecho prisionero C\lauhtérroc por los españoles en el atrio de 

lo que es hoy la iglesia de la Conchi ta o Concepción Tequipehuca, que significa 

11 lugar donde correnzó la esclavitud 11 
• 

Des¡:ués de la conquista se le canbió el nonbre al de San Bntonio 

Mecanalinco, La traza que a partir la conquista definió el arquitecto Alfonso 

García Bravo, basándose en la distril:ución de los espacios de Tenochtitlan, tuvo 

COITO principal eje la división entre la población. 

Se pretendía dejar bien determinados los espacios ocupados por los 

españoles y por los indios¡ el prirrer cuadro del gobierno azteca, pasa a ser el 

centro del dominio español, sólo que ahí instalaron iglesias, residencias y 

escuelas para la población española. 

TueiJ;Q, al igual que otros barrios, quedó fuera de esta traza lo que le 

permitió rrantener una cierta autonomía en las fornas de organización gremial y 

" Citado oor: Jarquin s. Ha Elena, ~. pág. 26, 
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en producción, 

La evangelización y el corrercio fueron dos de los vincules existentes 

entre la población española y la indigena, La prirrera lleva a la instalación de 

iglesias en todos los barrios, que en Tepito fueron: ~' San Francisco 

~ y Conceoción Teauioehuca, 

Es en esta época cuando se da la organización gremial en los oficios 

artesanales de los indios, ello en parte gracias a las órdenes religiosas que 

entonces establecían sus escuelas para los indios. 

"La habilidad l!\3Ilual de los tepiteños se consolida por que de niños, 
son entrenados en distintas actividades de apoyo a la producción 
agricola, ganadera y naviera, su participación se diversifica, hasta 
que lo misrro producen huaraches que botas; correas para carros de 
tiro que lujosas sillas de rrontar; herraduras para las patas de los 
aninales que, , , , palos azadones, picos, rrartillos y, en fin, tcx:las 
las herramientas necesarias en el Centro de producción. Asimisrro 
reparar articules fabricados en Europa y cuya reposición era 
dificil, corro nuebles y otras rranufacturas", 38 

En este periodo y durante los siguientes Tepi to, no pierde su 

diferenciación geográfica y laboral a pesar de que en siglo XVII, con el 

crecimiento de la Ciudad, pasó a foITTl3I' parte de la zona conurbada. 

Desp..tés de la Independencia, en Tepito y otros barrios de la ciudad se 

consolida la división del trabajo en los oficios corro son: he=eros, carpinteros, 

fontaneros, costureras y sastres, zapateros, relojeros, cerrajeros y otros, 

Es tanbién en este periodo en que Tepi to e¡¡pieza a femar parte de la 

especulación del espacio y el suelo para fines lucrativos , nuy ligados al 

desarrollo urbano de la ca pi tal , 

A partir del año 1858 se conforna lo que actualrrente es el sector norte de 

la ciudad, se rem:xlela parte del noroeste y se crea la Colonia Violante, que es 

el prirrer fraccionamiento que enpieza a delimitar lo que actualrrente es Tepito; 

,. 
Rosales A, .QJ2.....&il, pp. 41-42, 
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posteriorrrente (1884-1890) se irán adhiriendo otras col~nl.as caro ~za, Rastro, 

Valle y Góaez, la Bols~ y Oi~z de Leó!\, .todas eÚasnuy ligadasa la construcción 
. ,. : .. · ·',.,.,. , ..... ,. ., 

de las vías ptta ferroclirril de la zona rl!lrte'· de l~ ~Í.uclad y del edificio de la 

penitenciaría·; 

Tepi to tanbién enpieza a ser receptor de población migrante a la Ciudad de 

México: 

"A partir del siglo XIX y debido a las luchas poli tícas iniciadas 
con el movimiento de independencia, la ciudad cOJrenzó a recibir 
inmigrantes del interior del pais e inició un proceso ele desarrollo 
urbano acelerado que provocó que los usos de la tierra sufrieran 
canbios sustituyendo tcdo el anterior sistena urbano, Esto se 
refleja no sólo en el hecho de que el área ocupada por la ciudad 
colonial se cuadruplicó, sino que se originó un fenórreno de 
segregación de la población en barrios de acuerdo a sus ingresos, 
Así, Tepito se convirtió progresivarrente en foco de asimilación de 
los niveles bajos de la población urbana y de los migrantes rurales, 
caracterizándose desde entonces con tal tipo de población11 

• 
39 

Durante el periodo del porfiriato, las concesiones dadas a la clase alta, 

permitió confol:ll\3r zonas residenciales; entre ellas: la Teja, Rooa y Condesa; 

mientras que en Tepito, se da un proceso de ensanchamiento: 

11 
, •• llevándose los 'nuevas' lotes ba.ldios y otros esf)3cios. En este 

rurrbo se establece una población pobre que tiene que recurrir a 
alquilar viviendas, que enfrentan problenas rniltiples, En este 
perícdo ocurre la 'refundación' de Tepito, este es el tienpo base ele 
su leyenda actual, este es el rrorrento en el que se funde la 
nultiplicidad plural de los sectores po¡:ulares en una nueva 
identidad colectiva en lugares localizados de la Ciudad: indígenas 
despojados, migrantes, aventureros, prostitutas, naleantes, picaros, 
vagos, artesanos, obreros, naestros, boticarios y tenderos 
contribuyen, involuntariarrente, a la construcción del imaginario 
barrial, confonrado por leyendas, mitos, anécdotas, forna.s de 
trabajo, recreación, cornmicación uso del espacio y ordenación del 
tienpo". 40 

" Arregui Solano, Ednundo G. y otros, "Plan de Mejoramiento Urbano para 
el Barrio de Tepito, F.quipamiento, Medio lllrbiente e Irragen Urbana", México, UNAM, 
Facultad de Arquitectura-Autogobierno, Tesis de Licepdatura. págs, 8 y 9, 

" Rosales A. ~. págs, 44-45, 
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Eh los años treintas el Presidente Lázaro Cárdenas il1p.1].sa la 

centralización administrativa en el Distrito f'.ederal. El desarrollo acelerado de 

la industria, la administración p'.Jblica y el conercio propician la migración de 

población del interior del pais hacia la Capital, siendo acogidos en barrios como 

Tepito, que les ofrece vivienda en alquiler para personas de escasos re=sos, 

Eh 1942 el gobierno capitalino decreta la congelación de rentas en la zona 

céntrica de la ciudad¡ este decreto se prórroga en el año de 1948, y trae 

consigo, entre otras cosas, el descuido de las viviendas por prrte de los 

arrendadores y por consiguiente su deterioro, lo que se prestada tanbién a 

posteriores intervenciones de las autoridades en pos del rrejoramiento urbano de 

la Ciudad, 

Tepito errpieza a ser centro de atención en diversos árrbitos: de 1958 a 1968 

se le encasilló co¡ro parte de la herradura de tugurios en un estudio realizado 

por El Instituto Nacional de la Vivienda, 

Es tanbién en estos años que se publica el libro de Osear Lewis: ~ 

de Sánchez, a ¡:artir del cual se abre una ardua discusión en tomo a la 

marginalidad en México, la cual es explicada en términos de la subcultura de la 

pobreza, como característica de las clases populares urbanas de cualquier 

contexto espacial . 

Las características del barrio de Tepito en cuanto a su illl3gen, desarrollo 

urbano, condiciones de vida, y servicios, además de establecer una relación 

inportante con las forlll3s de trabajo y convivencia barrial, que definen su 

cultura e identidad¡ ha pro¡rovido en el tienpo una serie de intervenciones por 

parte de autoridades , 

El corrercio, desde sus inicios, se desarrolla co¡ro una forll\3 particular de 

aprovechamiento de artículos de desecho o de segunda ll\3nO que se expenden en las 
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calles, en puestos inprovisados, sobre el suelo, ayates, carritos o en puestos-

vivienda, todo ello en las aceras y espacios ¡:ilblicos, 

En 1957, el corrercio sufre una transfonración radical, pues las autoridades 

inician la construcción de rrercados cerrados en el barrio, pretendiendo alojar 

a los correrciantes de las calles bajo el pretexto de rrejorar la inagen urbana y 

controlar a los correrciantes, Tres fueron los principales rrercados que se 

utilizaron para el reordenamiento del carercio en via pllilica: La Merced, San 

Cosrre y Coyoacán, 

En los trece años de gestión de Uruchurtu se construyeron 163 rrercados 

p.llilicos, En este periodo se construyen los cuatro rrercados del barrio de Tepito, 

que fueron insuficientes para alojar a la totalidad de correrciantes de la calle, 

quienes sorpresivarrente errpiezan a aparecer de nuevo, Con ello, se inicia la 

organización popular en el barrio; por una parte de los correrciantes locatarios 

en rrercados y, por otra, los correrciantes en via pllilica, 

Esto a su vez facilitó, la cooptación de estos sectores y sus líderes al 

Partido Revolucionario Institucional, por rredio de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Pop.llares, dentro de una política que se inicia en los años 

cuarentas, consistente en corporativizar a las organizaciones pop.llares, 

sindicales y gremiales, 

"De 1968 a 1978 se observa una radicalización incipiente de las 
organizaciones barriales, se problerratiza la situación social y de 
la vi vianda, La apertura pop..ll.ista del sexenio de Echeverria permite 
la creación del 'Plan Tepito', Hay canbios cualitativos en la 
participacién vecinal, Crece el carercio arrbulante, se tolera la 
introducción de contrahmdo ( 'fa yuca' ) , así corro la fonnación de 
redes y grupos de poder'"', 

La Herradura de Tugurios. problerras y soluciones, inaugura una serie de 

estudios en 1958; desp..1és el COPEVI con el proyecto "Condominio Tepito 11 y, 

41 Rosales A. ~. pág. 47. 
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posterionrente el INDEOO realiza una serie de estudios en varias zonas de la 

ciudad con la intención de regenerar las zonas urbanas deterioradas, Estos 

estudios son el antecedente de el Plan Tepito en 1972, cuyo propósito principal 

es la sustitución de viviendas por departarrentos en condominio, 

El proyecto, que después pasó a nanos del FIDEURBE en 1973 y al a:üEl.JR en 

1977, al no lograr los objetivos esperados, consistentes en proporcionar a los 

habitantes del barrio viviendas nuevas a precios accesibles a sus ingresos, se 

da por tenninado a principios de los años ochentas, 

Sin enhargo, es inportante destacar la participación de inquilinos y 

Organizaciones del Barrio por n-edio del consejo representativo del Barrio de 

Tepito, el cual permite la vinculación entre el barrio y la IJNAM a través de la 

participación del Taller 5 de la Facultad de An:¡ui tectura Autogobierne en la 

realización de una contraprop.iesta al Plan Tepito, en la que se plantea 

considerar las características culturales y laborales del barrio, COITO el vinculo 

existente entre el lugar de habitación, de trabajo y de corrercio, 

El rrovimiento cultural Tepito &te Acá surge en el año de 1974, con el 

rrontaje de una exposición en una galería de arte que se encuentra en Peralvillo, 

Su intención es dar a conocer a la opinión pública al Tepito real, corro resp..1esta 

a los ataques de los rredio de corrunicación, y por parte de criticas e 

intelectuales, Su principal representante es el rruralista Daniel M3nrique, cuya 

obra se encuentra en varias paredes del barrio. 

Con el tienpo, el rrovimiento logra reconocimiento nacional e internacional, 

hecho que facilita en los setentas, el intercarrbio cultural con Francia y permite 

la visita de integrantes de Tepito Arte Acá a ese país, 

A partir de 1978, el tianguis se extiende y consolida, hecho que provoca 

que las autoridades enpiecen a instnurentar rredidas de control del corrercio y de 
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la nercancia de contrabando, Entre las nedidas se instrummta un cerco adlanal 

en 1985, misnn que es interrunpido por el siSITO del 19 septienbre. 

En 1979 se inicia la construcción de los ejes viales, lo que inplica la 

detrolición de mis de 300 viviendas, a pesar de la protesta organizada por parte 

del Consejo represen ta ti vo del barrio y la asesoria del Partido Socialista de los 

Trabajadores. 

Des¡;>.lés de 1985 tiene lugar una recorrposición de organizaciones y grupos 

dentro del barrio, que obedece a las nuevas necesidades de sus pobladores, entre 

ellas la vivienda, graverrente deteriorada por el sisrro, 

La organización del cOlrercio en via ¡:ública y los usos del suelo pasan al 

centro del debate, en un contexto favorable para su expansión y crecimiento, con 

la crisis 1 el ingreso de México al GATr, el Tratado de Libre conercio, el Pacto 

de Estabilidad y crecimiento Económico y otros, 

En este contexto se dan una serie de decomisos e intervenciones 

instrumentados por el ejército, lo que obliga a los tepiteños a buscar una nueva 

concertación con el fin de legalizar las actividades de los comerciantes, 

"En tepito la rrercantilización incluye la transfornación de 
viviendas en bodegas, la dispita de las calles y el abandono de los 
espacios conunitarios, crisis de la convivencia barrial"42

• " 

2.2 EL ClHI\CIO EN VÍA PÚBLICA EN IA CIUDAD DE l'ÉXICO 

El corrercio Cllllple un papel fundalrental en la historia de la hUilBilidad, 

constituye el principal agente económico de internediación de la producción y el 

consUllO e inplica el carrbio de bienes y servicios. 

Su desarrollo ha estado regido por las legislaciones y estatutos vigentes 

Rosales A. ~. pág. 48, 
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de cada época, lo q.ie tanbién rrarca las diferencias en la forna de ejercerlo, 

El carercio q.ie se desarrolló en México tiene sus antecedentes antes de la 

colonización, en lugares estratégicos y destinados a dicha actividad y que se les 

reconocia con el narbre de '.l1filJm!i.:;, 

"La prirrera l!lldalidad del corrercio fue la venta en via pública sobre 
el suelo rrecliante el uso de jergas o nantas, petates y cestos que 
sirvieron para colocar las rrercancias, ejenplo de ello soo los 
farrosos tianguis de Tenochtitlan Tlatelolco del periodo 
prehispfu¡ico. Estos tianguis fueron los nás irrportantes lugares de 
intercanbio carercial y trueque directo que se realizaron siguiendo 
las disposiciones poli ticas, trirutarias y religiosas en la 
tradición cultural rrexica". 41 

Con la llegada de los españoles y su consecuente control en todos los 

ánbitos y actividades de la población, al carercio que se ejercía por los 

indígenas en los tianguis con productos locales, ahora se une un tipo de corrercio 

centralizado encabezado por españoles y peninsulares en plazas-rrercados o 

rrercaderias bajo la lógica de acunulación de capital, 

Ello trajo consigo una polarización entre estas dos fornas de ejercer el 

corrercio, el cual se consolidó hacia el siglo XIX, 

41 

"Por un lado el gran ccxrercio de irrportación y 
exp::>rtación, aderrás del corrercio interno al p;Jr mayor 
que abastecieron los prirreros centros ccxrerciales de la 
aristocracia ci tadina, Estuvo condicionado por una 
política corrercial acorde a los intereses de una 
lx.lrguesia corrercial que se fUe configurando en las 
prirreras décadas del presente siglo, Lo favoreció la 
gran apertura del nercado interno a productos 
extranjeros inp.llsados durante el porfiriato, Por otro 
lado, el corrercio ant:ulante de subsistencias y el 
corrercio al por rrenor continuó desarrollándose 
circunscrita a un tip:> de rrercado, cuyo acceso fue 
acorde con una red de corrercialización y abastecimiento 
de rrercancias para los sectores pop.ü.ares, Aurrentaron 
los vendedores núnoristas y al rrenudeo en los rrercados 

Escobedo Yabar, Noma Estela, ~pág. 42. 



populares y en los terrenos baldíos que más tarde 
torraron el noobre de concentraciones de p.testos 
anb.llantes, ademls del nercado sobre ruedas y del 
anb.llante migratorio en la periferia de los nercados y 
en la vía p.jblica 11 

, 
44 

SS 

Con la nueva traza de la Ciudad, la población indígena fue relegada a los 

suburbios, en la parte norte, se localizó en Santiago Tlatelolco y en el poniente 

en San José y San Juan en los barrios de San Juan Moyotln, tanbién en Santa Maria 

Tlaauechiµaca, San Sebastian Atzcualcoy, San Pablo ~; en estos lugares, 

siguen llevando a cabo sus tianguis, cuando no lo hacen en la Plaza Mayor, 

En los siglos XVII y XVIII el conercio que venia de Europa, se nezcla con 

el que es ejercido por los indios por lo que errergen las plazas rrercado, frente 

a tenplos parroquiales o espacios de recepción de artículos, 

En el siglo XVIII, las plazas nercado llegaron a rrás de veinte, de las 

que, la más destacada es la Plaza Mayor, dentro de la cual se construye el 

rrercado conocido corro el Parián que existió hasta el año de 1843, 

Otras plazas que surgieron en esta época fueron: La Plaza de Santo Domingo 

y La Plaza de Santa catarina, 

D.Jrante el periOOo virreinal corro se ve, el corrercio tuvo un fuerte 

inpllso, favorecido por el crecimiento de la población y por la expansión urbana, 

Este tipo de conercio continuo durante la etapa independiente, 

paralelarrente al conercio de reinversión de capital que tuvo consigo la 

confonración de grandes JTDr1opolios conerciales de rrercancias de i11J?Ortación, 

mientras, el carercio tradicional se desarrollaba en pequeños establecimientos, 

o en las calles o plazas con productos nacionales, 

Después de iniciada la etapa independiente y con la confonración del Estado 

.. ~.pág. 42. 
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nacional e instancias de. administrativas, las coodiciones para el corrercio 
''· ·,.:· '•" 

regularizado .º establecido favoreci6 la instalaciin de negocios sobre todo de 

extranjeros y de las clases· altas .con .articulas inportados, tendencia que con el 

tienpo fue creciendo, 

Des¡:ués de la Revoluci6n (1910-1917), con el desarrollo de la industria se 

increrrentó la cooercializaci6n de articules nacionales, 

Las fornas de ejercer el corrercio no canbiaron en su totalidad con la 

instrurrentación de nedidas fiscales y administrativas, lo que llevó a la 

diferenciación administrativa entre actividades forn\3les e inforn\3les, 

considerándose estas últirras corro las nuevas, invasoras y desleales,. 

Los grandes establecimientos correrciales en sus distintas forn\3s: tiendas 

departarrentales, las tiendas en cadena y las tiendas de autoservicio que se 

desarrollan sobre todo a partir de 1940, se opondrán a la corrercialización en 

pequeño. 

" , , , Por un lado, las pequeñas tiendas y misceláneas del corrercio de 
subsistencia que se vinieron instalando dentro de las construcciones 
destinadas a casa habitación de las familias pobres de la Ciudad,. ,y 
por otro lado, el corrercio antill.ante de subsistencia que expende en 
la via plblica diferenciando la calidad de las rrercancias según el 
tipa de cliente 1145

, 

2. 2, 1 fCDi1IS DE OH:RCIO. 

En la actualidad se puede diferenciar al corrercio en varios tipos según la 

forn\3 de ser ejercido y la rrercancia que expenden: 

a) Por una parte esta el corrercio considerado corro cotidiano, que incluye aquel 

que abastece de articules de prirrera necesidad a la familias o coounidades, corro 

" ;¡oo, págs. 60-61. 
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p.¡ede ser las misceláneas, panaderias 1 tortillerias y otros, 

b) En segundo lugar está el conercio de uso frecuente, en el cual se incluyen los 

articules de uso no nuy frecuente pero necesario corro las rrueblerias 1 los salones 

de belleza etc, 

c) En tercer lugar, el conercio establecido o de uso eventual, ·este incluye 

articules especializados al nayoreo o al rrenudeo1 que inplica fuerte inversión 

de capital y tener c0fll3rcio establecido con local, rrercados y tiendas de 

autoservicio, 

d) En cuarto lugar se encuentra el corrercio en via pjblica, el cual adquiere 

diferentes características, 

2, 2, 2 FCllHAS DE CXHECIO EN VÍA 1?6m:J:CA. 

Según la forna en que se rranifiesta en las calles, se puede dividir en: 

a) Concentraciones de vendedores en vía p.iblica. se identifican por ser un 

nünero considerable de vendedores que se establecen en zonas con mayor afluencia 

de consumidores, en ellos se expenden articules corro electrónica, bisutería, 

ropa, calzado y artículos de contrabando, este es el caso de Tepi to, 

b) Mercados sobre ruedas, Se caracteriza por ser una concentración de 

correrciantes que c0fll3rcializan principalrrente con articulas de priirera necesidad 

como frutas, legunt>res, carnes, granos etc, y se instalan en dias fijos en 

determinados lugares, de éstos se conocen aproximadalrente 339, 

c) Tianguis-Bazar, Estos se encuentran localizados principallrente en terrenos 

baldíos, y que sus principales días de operación son los fines ele senana, en 

ellos se cooercíalizan prod.tctos corro bisuteria, ropa, calzado, herramientas, 

refacciones para auto, y otros. 
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d) Puestos fijos en la via p.iblica. su principal' característica es su 

desconcentración y que son puestos rretálicos, fijos y principalrrente de 

alirrentos, 

e) Puestos aislados. Son los puestos que se encuentran aislados o repartidos 

principalrrente cerca de las estaciones de rretro o alrededor de rrercados p.iblicos, 

que 1113llejan poco volurren de rrercancia y son general.trente atendidos por una sólo 

persona. 

Seg(ln el tipo de instalación del puesto se pueden clasificar de la 

siguiente 1113llera 1 

a) Puesto fijo, Los ¡;x,testos que se encuentran en un lugar determinado con 

carácter pernanente, 

b) Puesto semifijo. Son los puestos desarnEbles o desrrontables con que se ejerce 

esta actividad. 

c) Arttulantes. Es el carercio que se ejerce con una movilidad constante, son las 

personas que portan su rrercancia sin vehículo o nueble. 

El minero de puestos no es exacto, por una parte, la Cánara Nacional de 

Corrercio de la Ciudad de México proporciona la cifra de 149 mil 981 correrciantes 

callejeros en el Distrito l'ederal. Por otra parte, de acuerdo con el padrón de 

correrciantes antul.antes que operan en las 16 delegaciones capitalinas y que fue 

elaborado por el Departarrento del Distrito f'ederal, el núirero de anb.ll.antes 

ascienda a 70 mil 637, de los cuales, los que corresponden a las delegaciones 

cuauhté!Toc y Venustiano carranza son 37 mil 365." 

.. La Jornada, 31 de agosto de 1993. 
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2, 2, 3 Pfl!IOOOS HisnRrOOS DE l\l.GE 00:. CXHl!CIO EN VÍA Plffir.rCA EN LA CitDAD DE 
IÉUOO, 

El corrercio en via plblica y sus periodos de expansión y conflicto en la 

Ciudad, ha estado detenninado por diversas circunstancias económicas, políticas 

y derrográficas, 

Algunos periodos reconocen cierta rerurrencia en sus fornBs de 

mmifestación en la Ciudad de México, desp.iés de tales, se da una consecuente 

solución de carácter tenporal, las caracteristicas básicas de este proceso son: 

"El Gobierno de la Ciudad encauza y noma el establecimiento del 
corrercio y sinultánearrente surgen los carerciantes libres, 
rresilleros y arrb..ü.antes que ante el crecimiento de la población, el 
desarrollo de la economia y la ausencia de nuevas construcciones de 
rrercados, aurrentan su proporcioo provocando protestas de di versos 
sectores de la sociedad que se sienten afectados en sus intereses y 
nuevarrente el gobierno tiene que intervenir para ordenar la 
situación 1147

, 

Se pueden diferenciar cuatro etapas históricas en que se mmifiestan estas 

caracteristicas. La prirrera de 1525 a 1790 que tuvo CO!ID principal punto 

corrercial la Plaza 113yor, en 1611 se intentó ordenar el sisterra de abasto, cuyo 

fin principal era la descentralización de la Plaza Moyor, abriéndose a su vez 

otros espacios para el corrercio com:i la Plaza de Jesús, La cruz del !'actor y 

Santo Domingo, lo que trajo consigo una expansión carercial desbordada. 

La segwlda etapa se localiza de 1791 a 1864, en don1e el Centro corrercial 

por excelencia lo consti tuia el Parián que se localizaba en la Plaza Mayor, el 

cual fue enpleado para la conercialización principalrrente por chinos y filipinos, 

Surge tanbién en esta etapa el rrercado de el Volador y en 1791 el 

11Reglarrento para los rrercados de México 11
, 

47 Consejo Del Centro Histórico. "Diagnóstico y Pro!='lesta de ordenamiento 
del Corrercio en Via Püblica del Centro Histórico de la Ciudad de México". México, 
ler edición, rrarzo 1990, 
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Si bien, con el rrercado del Volador, se corrercializó todo tipo de 

productos, paralelarrente a través del tienpo se fue desarrollando el corrercio en 

espacios de la Plaza M>yor, el atrio de la Catedral y calles aleclafias. 

La tercera etapa fue durante los años 1665-1956, en la cual, al intentarse 

resolver la insuficiencia del trercado el Volador, se convirtió la antigua Iglesia 

y Convento del carnen en el Centro de Abasto de productos corro came, vegetales 

y alirrentos, lo que se tradujo en la expansión de los correrciantes en el barrio 

de la rrerced, que propició la construcción del rrercado de la Merced por parte del 

cabildo en 1880 . 

La cuarta etapa tiene lugar de 1957 a 1962. Hacia 1957 corro una nedida de 

solución, se abrió la calle de anillo de circunvalación y se construyó en nuevo 

rrercado de la rrerced o de las naves, para nuevrurente mmifestarse la saturación 

de corrercios en las avenidas y calles. 

Se inicio un proyecto de descentralización de la provisión de abastos, que 

dio lugar en 1982 a la inauguración de otra Central de Abastos, a donde fueron 

trasladados correrciantes de la antigua Central. 

2, 2, 4 EL o:Ml!CIO EN vÍA PIÍBL!CA EN LA IÍÍ.TIMA !Íx:ttoA. 

Tanbién la década de los ochentas y los principios de los noventas se han 

caracterizado por la presencia rrasiva del fenlxreno del ccxrercio en via piblica, 

que canparte con otras actividades de carácter productivo o no el encasillamiento 

en actividades del Sector Infornal, 

Su desarrollo tiene su explicación en la si tuacián de la econonúa nacional 

de los últimos años, que junto a un aceleramiento del intercanbio corrercial a 

nivel internacional, el crecimiento de la población y la crisis econ6mica, ha 
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irrp.Jlsado el desarrollo de actividades corro parte de las estrategias de las 

enpresas industriales de abaratar costos de producción, de las familias corro 

estrategias de sobrevi vencia y por el excedente de productos en el rrercado tanto 

nacionales cc:m:> extranjeros, 

La caida de los salarios reales y las tasas de desenpleo tanbién explican 

este fenórreno, por lo que algunos lo consideran 11el milagro rrexicano 11 que ha 

rrentenido finre al sisterra politice rrexicano, 

"Se calcula que en la actualidad uno de cada cinco rrexicanos se 
involucra en la econania infernal, •. des¡:ués de una década en que 
diez millones y rredio de personas llegaron a la edad produc'dva .. ,y 
que los infernales ganan en prorredio nás que los fornales. El 
salario rredio de la industria JTBnufacturera rrexicana equivale a dos 
veces el salario minino. En c:anbio, las ganancias de los que 
siguieron el consejo de Televisa de "enpléate a ti misrro", son casi 
cuatro veces mayores, , , Los registros indican que hay en México rrás 
de dos millones de negocios que constituyen el Sector Infernal, casi 
la nütad son corrercios; 11\ está constituido en talleres de todo 
tipo; 9\ por expendios de comida; entre las actividades de la 
coostrucción y los textiles se surra otro 12\ y cerca del 20\ 
representa otras actividades"48

, 

En la década de lo ochentas el fenórreno del corrercio en via pública surgió 

corro Wl problerra social que se expresa en térndnos de su expansión, su falta de 

control fiscal, el deterioro de la illl3gen urbana de la ciudad y por su fuerza 

organizativa. 

A nivel Distrito Federal se localizan 53 concentraciones de correrciantes 

en vía pública, de los cuales, 23 se localizan en las delegaciones Venustiano 

carranza y Cuauhtém:>c. 

Existen 29 lideres que son los mis poderosos y que controlan todo el 

rrovimiento de correrciantes en vía p.íblica, que representan a un intenninable 

núrrero de nuevos correrciantes y organizaciones. 

48 Arrador, Lucy y Enrique ~intana. "El nuevo nülagro rrexicano. La 
Economía Informa.1 11 ,Revista Este País, No, 20, novierrbre 1992. 
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Por otra parte, la evasi6n fisc_al de este sector se calcul6 para el afio 

1991 en z. 6 billones de pesos, lo que. ha llevado a la organizaci6n de los 

Cooerciantes Establecidos por rredio ·_de _la Cám3ra Nacional de Corrercio y de grupos 

de reciente fornación CO!Tl) PrOCentrhico, al conbate de los carerc::iantes en via 

¡:ública. 

Por otra parte, dada la carencia de un reglairento que rija las actividades 

cooerciales en vía ¡>lblica (¡:ues dicho reglarrento data del año 1951), la Asanblea 

de Representantes del Distrito Federal convoc6 en 1991 a un foro de consulta para 

la realización de dicho reglarrento de donde ha enanado una pro¡:uesta por parte 

de los diferentes partidos, lo cual hasta la fecha no se ha ¡:ublicado. 

El principal foco de conflicto de los cooerciantes en via piblica en la 

Ciudad de México en los ochentas y principios de los noventas lo es el Centro 

Histórico, entre los aspectos tras conflictivos están: el enfrentamiento entre los 

cooerciantes establecidos organizados principal.Jrente en el Grupo Procéntrhico y 

las Organizaciones de cooerciantes en via piblica, 

Las principales demm:las de esta organización son el rescate del Centro 

Histórico del deterioro y la cOl\l)etencia desleal que realizan los cooerciantes 

en via ¡:ública. 

Otros proble¡¡c¡s relacionados a esta actividad y que han desatado un debate 

nacional que ha tenido lugar sobre tcx:1o a través de los m:rlios corrunicativos son: 

el deterioro anbiental, la inseguridad piblica, problenas de salud, la falta 

garantías para el consumidor, trastornos a la vialidad y el cooercio de rrercancia 

de contrabando. 

Uno de los prineros intentos para solucionar el problena del anbulantaje 

en la Ciudad de México en este sexenio fue la construcción del Mercado de San 

Ciprian en Junio de 1990 al que posteriorrrente, se unió la propuesta del Programa 



63 

Irurediato de Mejoramiento del Corrercio Po¡>.1].ar, cuyo objetivo es conprar o 

expropiar predios y construir en ellos centros correrciales, dar facilidades de 

crécli to a los correrciantes censados y registrados por las autoridades, para que 

puedan conprar locales en conclonú.nio, 

Dicho Prcqram3 contenpla disposiciones que consideran al Sistena de 

Transporte Colectivo Metro corro un transporte de alta se:¡uridad, a fin de 

resolver en este lugar el problena del corrercio en via pública, A partir de 

febrero de 1992 queda prohibido cualquier tipo de corrercio en los, pasillos, 

andenes y escaleras del rretro, 

El 30 de junio de 1992 el Regente Manuel Carrecho Solis anunció el prcqrana 

de reordenamiento de ant:ulantes en el perirretro "A" del Centro Histórico, 

COnforrre al Prograna deben ser reubicados 10 mil soo vendedores en via pública 

del Centro Histórico, para lo cual el 1 de jwúo de 1992 se da un plazo de un 

año. 

La tarea enprendida es incurrplida en los plazos fijados, entre los m:>tivos 

de estos atrasos se encuentran: la negación de algunos lideres de correrciantes 

a firmar los convenios; la no ternú.nación de los rrercados entre otras razones, 

por intervención del Instituto Nacional de Antropologia e Historia que se opone 

a la construcción de estos rrercados en ciertos terrenos; y por último, el 

enfrentamiento entre organizaciones de cocrerciantes, en las cuales las 

diferencias partidistas se evidencian, 

En nayo de 1993 se inicia el reacom:xlo de los prirreros 570 anbüantes y se 

anuncia que la reordenación quedará concluida el 31 de agosto, de no estar 

concluidas las nuevas plazas para esa fecha, los correrciantes se instalaran 

tenporalirente en lugares COllP el Bazar Oriente, la Alberca Olinpica y el Palacio 
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de los Deportes , " 

La legalizacién fiscal aconpaña al Prograna de reordenami.ento del cooercio 

en vía r;>lblica, 

El 31 de agosto de 1993 de acuerdo a lo convenido fueron entregadas 3 

plazas a los correrciantes, 

" El financiero. 20 de agosto de 1993, Pág. 28, 
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2,3 TEPI'IO Bl'®UO CXl'El\CIANI'E, 

Las fornas de corrercio que se han desarrollado en el barrio han ll1311tenido 

un vinculo estrecho a los oficios y viviendas de sus habitantes; por ser un 

espacio rrarginado dentro de la urbe, con una población que pertenece ahi por 

generaciones y en una forna de vida que se da de ll1311era conuni taria en las 

vecindades, 

Los tepiteños en sus condiciones de vida, han ingeniado una serie de 

actividades y aprovechamiento de recursos para su subsistencia, entre las que se 

encuentran: 

a) El aprovechamiento de los espacios de su vivienda para la realizaci6n 

de labores nanufactureras, en enpresas de tipo familiar, que además les facilita 

el aprovec:ham.iento de los integrantes de la familia cOll'P ll1311o de obra. 

Entre las enpresas que se han desarrollado en el barrio están la zapateria, 

la talabartería, la industria textil etc. Tanbién se dio la instalación de 

¡xiestos cooerciales de nadera que a la vez servian de vivienda, 

b) El coaercio e intercanbio de objetos "usados 11 de "doble uso" o robados, 

que caracterizó al barrio hasta entrada la segunda mitad de este siglo, por modio 

de correrciantes corro los 11 ayateros", ºcanasteros", "chachareros 11
, "sarbrereros11

, 

11 carrbiadores 11
, "pepenadores" y "carreros". 

c) El desarrollo del oficio del reparador, el cual aprovechando los objetos 

desechados que llegaban al barrio corro planchas, relojes, y todo tipo de 

articules eleetrodooésticos, se repararan en el barrio para des¡xiés ser vendidos 

cano nuevos . 

Es asi, que el barrio ha desarrollado una serie de actividades productivas 

que enriquecoo su dinámica ccxrercial, la cual se ha desarrollado por generaciones 
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entre sus habitantes, 

Este hecho tanbiÍ'm explica la fornación de orqanizaciories a· nivel gremial 

y vecinal para la defensa de ~,¡ actividades y ~ivi~~· 
El ccxrercio es .la actividad en que se de~~b1~3ll.~:1a nayoria de sus 

habitantes, según un rruestreo que se realizó en 198.2/i:.i:?si.de:Í.os carerciantes 

del barrio eran de Tepi to"', 

En los últil!Ds años la actividad ccxrercial ha sufrido una serie de canbios 

no sólo por la expansión de sus actividades, sino por el tipo de rrercancia que 

se expide y el origen de los ccxrerciantes, 

Esta tendencia se ¡:uede expresar en los canbios en el uso del suelo 1 

tendencia que ya se habia expresado en 1982 en el estudio del Taller 5 de 

Arquitectura y que confinra Ma, Elena Jarquin en 1991: 

11 Eh Tepito p.1.eden distinguirse dos grandes zonas: la cooercial, 
correspondiente a la Delegación Cl.lauhtérroc 1 con una añeja tradición 
productiva y que hoy dia concentra la nayor producción de bodegas de 
rrercancía irrportada, en viviendas renovadas; rrercados p.íblicos 
cerrados; vendedores semifijos y bien organizados; areas de gran 
corrercio, locales de elevados alquileres / y reconocida anpliarrente 
COITO tal, y la que en este trabajo se define corro no corrercial para 
diferenciarla de la anterior perteneciente a la Delegación 
Venustiano carranza, que hasta hace algunos años, tuvo rrenor 
tradición productiva y corrercial, la avenida que representa el ¡:unto 
divisorio entre arrbas es el Eje 1 Oriente"51 , 

Estos carrbios tanbién han repercutido en la opinión que sobre el miSl!D 

tienen los misrros tepiteños, los correrciantes y sus lideres expresan que es una 

actividad que beneficia al barrio y a sus habitantes por el trabajo que ofrece 

y los ingresos que representa, esto sin negar perjuicios que han venido unidos 

a su desarrollo, 

Existen grupos que cuestionan la forna en que el ccxrercio se ejerce 

"' Arregui Solano, El:lrrundo et al, ~ 

51 Ma, Elena Jarquin. QR.....tij;, pág. 42. 



actual.Jrente: 

11Atmqu~ el corrercio anterior era de los tepi teños, de zapateros, de 
Cbachareros, de reparadores etc, Posterionrente surge otra forna de 
corrercio, ya no de lo usado, de ropa usada, de objetos robados. 
Aflora ya son otras técnicas, otros rrecanisrros, otras nercancias; ya 
no se repara, se produce, surce, carrbia, busca; sino sólo se carpra 
y se vende, y a rre::lida que la "novedad" se fue inponiendo, se fue 
absorbiendo incluso la nano de obra de JMyor capacitación"." 
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Entre estos grupos se encuentran Tepi to Arte Acá, cuya principal 

representante Daniel Manrique, considera que el carrercio actual es una forna 

rrercantil de acabar con las fonras tradicionales de ejercer el carrercio; o el 

Espacio CUltural Tepito, cuyo principal objetivo es el rescate de la tradición 

artesana de los tepiteños conD el oficio de la zapatería. 

En la actualidad, una de las organizaciones que ha torrado bastante fuerza 

a nivel político es la Asociación de Inquilinos del Barrio de Tepito, cuyos 

principales objetivos es la provisión de servicios y el rescate del barrio, lo 

que le representa un enfrentamiento con los carrercíantes, ¡;ues consideran que el 

carrercío entorpecen estas actí vidades. 

Actualrrente los carercíantes del barrio de Tepi to están representados por 

41 Organizaciones, de las cuales un 85\ se agrupan en la Confeaeración de 

Organizaciones de Correrciantes de la Zona Econ6mica Tepito y Distrito federal. 

Un 8% en la Coalición de Organizaciones de la Zona Econ{mica de Teoíto y D E 

a.s;,.. y el resto se J!Blltíenen independientes. 

El total de ¡:untos de venta registrado en el barrio para los años 1990-1991 

fue de 6,286 de estos, alrededor de 1,200 se encuentran agrupados en la 

Organización de Correrciantes Establecidos del Barrio de Tepito, considerada la 

nás inportante. 

" Entrevista a José del Rio, cO!rerciante del barrio y míent>ro del grupo 
cultural Tepi to Arte Acá. 
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El conercio se ejerce en 37 cuadras de ·, 14 calles 1 en . una ·pÚ!za (Fray 

Bartolorré), una cerrada (Matarroros) y un callejón (TenochtiÍ:lÍl!l), 

Las calles en que se ejerce el corrercio scirii 

Aztecas ( 3 cuadras) 
BartolOIT'é de las casas (dos cuadras y una plaza) 
caridad (2 cuadras) 
Diaz de León (una cuadra) 
Florida ( 2 cuadras ) 
González ortega ( 3 Q.ladras) 
Granaditas-Rayón (6 cuadras) 
Jesús carranza (2 cuadras) 
Matarroros ( 3 cuadras y 1 cerrada) 
Obreros ( 2 cuadras) 
Peñon ( 1 cuadra) 
Rivero (2 cuadras) 
Tenochti tlan ( 5 cuadras y 1 callejón) 
Toltecas (3 cuadras) 53 

(Véase 1113pa 1 en anexos) , 

Los principales productos que se corrercian el barrio son ropa y calzado con 

un 32\ de los casos, le siguen otros con un 14\, ap.;ratos electrodomésticos con 

13\, bisuteria y perfurres con 11\1 cassettes, discos y películas con 8\ y 

alirrentos prep.;rados con 8\, 

Los puestos que son de carácter semifijo representan en el barrio un 86\ 

de los casos, mientras que los inprovisados son lU\ 23\, los rOOantes un 8% y 

fijos sólo un o, 3\, 

El desarrollo del corrercio en via ¡iiblica en el barrio de Tepi to es 

diferente al que se desenpeña en el Centro Histórico, entre otras razones porque: 

a) en este espacio es diferente grado de enfrentamiento entre correrciantes 

locatarios y correrciantes en via pj.blica, p..Ies, por convenios entre estos, los 

correrciantes locatarios tienen derecho a instalar frente a su local un [:Uesto 

ccxrercial. 

53 Centro de Estudios Tepiteños, ''.'Q.lién es quién es Tepito", CETEPI, 1991. 
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b) el corrercio en Tepi to está en relación directa con los espacios y 

habitantes del misrro. 

e) el problelll'l principal que enfrentan los correrciantes tepiteños con las 

autoridades es la carercialización de "fayuca", 

Esta situación hace nuy lejana la posibiliad de que el corrercio en vía 

p:iblica del barrio de Tepi to se corrbata por su iJlportancia económica, 
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CAPT'l'lJT,O 

RESULTADOS, 

3, 1 PERFIL SOCIO-ECONÓMICO DE.·LOS VENDEDORES 

En este>capit~l·'·,º.:. ~·~{~~;una descripción de los comerciantes, 
. - '''!'-'· 

con los datos _.,,t:iténiélos 1,áé·:ú(eri~uesta, a partir de características 
. . ' : .. -.- ........ '.~ .. -. ·:;':;:~·--:~:jt;'í.'·';,:(<;"'·:~~~:;\~? .: . ~ .. :. . .·· ··. -. 

socio-económi,cas,·y so.ci~::~einográficas, que permitan ten~r un perfil 

claro y una mej~:r· c:ompren~iÓn de' las, :razones:qua").o~ obligan o 

motivan a décücarse a lá · acÚvidad ~omerci~i,,,:i.~i·~.6.6!no su actitud 

y percepción de la misma. ; < •\:: , , ~-: 
En una primera parte se hará .refe·,:,;r;l:ra· a 'las 85 personas 

!·\·~,'- . ¡·.,: 

entrevistadas por puesto, ~.::¿ -:~::~·; ... ' 

En un segundo momento, el univer:so. crece ~-8 10~ -~~6 casos de 

personas participantes en los 85 puestos¡ de ,.Ci..¡ienes··:también se 

obtuvieron datos, 

3,1,1, MUESTRA DE ENTREVISTADOS 

EDAD DE LOS COMERCIANTES. 

El promedio de edad fue de 34 años, en· e.l rang~ 'de 16 a· 35 se 

concentró el 61\ de los entrevi.stados, lo· que nos habla de una 

población joven, para la mayoría de· la. cual este empleo es -su 

primera experiencia laboral (cuadro 1), 



EDAD 

16 a 24 afios 
25 a 35 años 
36 a 49 años 
so y + 

TOTAL 

CUADRO 1 
EDAD DE.LOS. ENTREVISTADOS 

PORCENTÁJE . 

30,6 
30;6 
16,B 
20 

100 

.NO, DE: CASOS 

26' 
26 ' 

16 
17 

BS 

Fuente: Entrevistas a carerciantes del barrio de Tepito 
realizadas en dicierrbre de 1992. 
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También se observa una importante presencia de personas en 

edad madura, quienes argumentan que el ingreso a la actividad 

comercial constituye un refugio para aquellas personas que por su 

edad no pueden ser contratadas en otros empleos o que ya no ejercen 

otra actividad, 

Este segmento t.so afies y .+l constituye el sector más estable, 

tanto por la faÍta de' ~li:e~!lat.ivas;'cdmo;'por ser una actividad que 

también obedece a razone~' de d,e,~i;;i6ri 'personal y de tradición. 

,,.,.::.:::::::· ~:::,;;,~~~}t¡l~J~:;~:· .:.:.::': 
terceras partes de los .él1tr;_,;f5t,a6s (c'~~a~:o '2) ; . 

SEXO 

Masculino ·. · 
femenino -

TOTAL 

- . '>·--
. ;':' -:::·;'~:.-..':\;'::, .. ~. ,· : -··'; ·: .7 : 

.... · '•,,' ..... ·' ¿~¡,;~~i ;'.\: ' : 
. SEXO 'DE 'ENTREVISTADOS: . 

- :-·.~· •' ~ - ... 
'•PORCENTAJE:· ":No;, ,oE::cASOS 

67 
33, 

100" 

. 'S7 ,' 
28. 

·as 

Fuente: la miSIT'B del cuadro 1, 
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Si consideram6s este ·dat6. jun~o ·al he~ho -de que ·1a mayoría de 
' '-.: . <: . '. ... ·.~ .. :::·->~.~~- . . -_·-_:::. >· ;· -: ·. _./ '::: ·. '. ·.: ," -

entrevistados' se reconocen como 'jéfe ~e· familia,, podemos pensar que 

el . comerci? •. ;~Íl~ste}~~ª.· g~~¡, : lnÍpbfta:riciá'• ~~~n6~i~~ p~ra · ·el 

sostenimier{Í:o • f~múii;r', '. ~:º¡;;~. tddo >~n:ei '~aso ;:~e las : familias 
. : :'<'{~,~- .. :,:¡ .;/;; ·:·' ':¡·'.·' '·.,': ". ' 

:::3ctf 1~~~~~it~~;~~f ~~1'.·,,,·::~": ,; :;, .. 'º ••• 
-. _ _:'.:¡'. __ '._E_~.·~~.···~.;'bd;~it:~íf iY~Nj;~~VISTAoos · 

; ~: \ ;:- ' , . ;- ·' . . ' : 

NO. DE CASOS 

33 
43 

9 

.as 

sobre todo en el periodo de 194.0 a '196_9; ~iira'1ós•año~•-post;eriores 

la migraci6n disminuye, 



CUADRO 4 .. 
LUGAR DE, NACIMIENTO DE .LOS ENTREVISTADOS . 

LUGAR DE NACIMIENTO 

Distrito Federal· 
Interior del Páis : 

TOTAL 

PORCENTAJE.NO,' DE CASOS 
, . '~ . ' - ·' -, ' -

•':' 65' 
:20: 
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Fuente:· lá misna del ~~aró' 1-;·¡, ,,, '"'':"'' '''"\:,. •: · i". 

:::.:.:~g;~~t~¡-~lf ''l~~t~;~:::~:: 
de los en~rév·i~tad~·~·: 'manifiesta ''vivit·:·ani el::o,r.:'¡cuadro SJ. 

LUGAR' DÉ ;~E5,~~ENii~~~~·'i~:.t~~~~~;i;~~~~5,· . 
Distrito red.eral.' 
Estado dé Méxi'co : ·" 

TOTAL ·'>:~·: 
Fuente: la misna'del .cuadro:~1,:::··· •:'.';':;. :;:::: . ._,,,,.;·;,-,,.:.::· 

·: ·L:;:.;_~·.;\· .,"., 
No se debe ~~,star .. i~po~~,a~cia ~\~: f~;rza de trabajo que se 

·' . :'· ' ~: . -~ ~. - ' . ·.' .. , ~-

~~~t~::i~l~~Jf ~f~r;;·~~::o:;::;::,:,:. :: 
'F:. ·., , . 

. separánd?.'.'.~;·\ f¿s''.c'e~trevi~tados por duefios y no dueños, es 

54 . Se,gún · lOs re~~lta~~s del • último Censo General de 
Población, el Estado de·, México· es: el principal lugar de destino de 
la emigración del D.F~ INEGL XI Censo General de Población 1990, 



74 

posible observar. que lo~ primeros¡ en su mayoria son residentes clel 

barrio, contr~~i~:;a ·!o qJe' ~~~~d~ con' los qu;, son empleados de los 

puestos. {c~~d·~9 ~:f~· ~~.:r: ; ... __ ::..;j(~:. "/··"· 

. fvxy~u~~j~i~?T6 . : · 
·CARGO 

DUEÑO 
ENCARGADO 
EMPLEAD055 · 

Más de la mitad de los. e~tr .. ~J~·t.~do~ posee casa propia (Cuadro 

7), lo que expresa un ni vef.s'ocio:::·ec~riómico medio, que echa abajo 

el argumento de que se tra~a .. e·~:·s~·:·m'ayoria de personas de escasos 

recursos. 

. ,.:·.CUADRO 7 
TIPO. DE VIVIENDA·. DE· LOS ENTREVISTADOS 

TIPO DE VIVIENDA PORCENTAJE NO, DE CASOS 

Propia 65 55 
No propia 35 30 

TOTAL 100 85 

F\Jente: la misma clel cuadro 1, 

CARGO EN EL PUESTO. 

De los entrevistados un 5 3\ manifestó ser dueño del puesto, 

55 La categoria de encargado se diferencia ele empleado en 
que son familiares del dueño, muchos veces sin paga. 
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mientras q~e el.' _res_t~ era~ .',em~leados ,· encargados o tenian otra 

categoría; 'si con:sicl~~a.iios qÜe :la 's~leci::i6n de los entrevistados :·· - - ' ;. ,. . .. . . 

fue al azar; ~sto_:'noS. :h~bla/a~'.una::· presencia importante de los 

propiet~rios :~¡¡ u~~~,i~~i,~~~~;Ai~h'.i:':cua~~º· teng~n empleados º 
familiares·que:io'tra~ajéri',',sobr~.{i,dci si;'se considera que, de los 

. - . _·- . ·.· ...... '~--~ .::~\., .. : .. ~.- .... ~~.:{,(:\~;~~~~::· ... .. 
casOS·.qUe n.o eran: dueños;·:•'el·'.61\~'éran··:f<imiliares del dueño y sólo 

un 25\ eran e~ple~~·o~'. (C~;~~();'.~{J~fi:,hy)}i,.; ": ,, .. 
. CUA'ríRCl : ii};i' < ·. 

CARGO EN EL PUEST~ :;p~)~9s: ENTREVISTADOS 

CARGO EN EL PUESTO 

Dueño 
No dueño 

TOTAL 

PORCENTAJE .,e_,,_.., 

.,,,,::.;~·:.5a/'··· 

·' ... ;·:·:>;:. ·:'.47. 

·. NO,. DE CASOS 

45. 
40 

~ <·- :.'.: ~ ~-\~~:.~<(;;;.:>:_;~~.:~···', , ;,;~:> 
Al inqui;i~ en;'c~ii1;';,;9 ~f m~~io. por el que los entrevistados 

se inicia~ 'e~-~~:K~~~~~~¡_~·; 'ia fa~ilh resulta ser. el principal 

impulso ( 5ó%¡ ;;·~~:~~{como una tradición que viene de generaciones 

pasadas o·:··b-feri'·: .. pÓr;.:el establecimiento de redes sociales de tipo 

fa.,;iliar:q_~:':' .facilitan la incursión a esta actividad; le siguen en 

importancia·;. la necesidad económica y falta de trabajo ( 18\), y la 

iniciat'iva propia (10\). 
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CUADRO 9. 

COMO SE INICIO EN EL COMERCIO PORCENTAJE NO, DE CASOS, 

POR LA FAMILIA . : . . : .: .: 50 
POR NECESIDAD ECONÓMICA. O : 
FALTA DE TRABAJO .. . . .. .. ·:Ú.· 

:g: ~~~i~A~~V~AP~~;!~;iA¿Íó~ ; '·. • i~. 
POR OTROS MEDIOS : ,. :)'· ':> .a 

.,, .. , .. " ·:·:·/' 

TOTAL : • .<> '>';,}.~ioo 
fuente: la miSIM a:i ~'.'fcl'1.\: , ,'. ,··;, !/'.! : · 

;·.~;. :'.(,;-»· '·'·'. . . ··;:,; !·'~·· ;~\ f'' -' -

Como se .. di_jo. a~~~~'}'.'}~f~~','i~~~.P25Kdo~';de":jmhil ·~~~ 
ha suf r_ido.•.•-.e7·\·c~~~~:~ti·,~~~~',~~l~tll6~~;~;r~~f.I¡;!:tiY·e·~t'f / ·•·.·.··~sta · el 

surgí mi entci ·de ~orgimí zacion.es. ·,,dé .... ,é:ome.rciantes/' que ::a ;:juicio. de. los 
. : .: .";;: .:·:; :~): ·:··::.-,:.:.;/:::,~':~(;~~:f:í~~-'-~~f.~\'::f :::fif;J·~·i p,:~~ 1:<·}#< ·,']::~~'/;~;:~~;'.:·-~/·e·;;_:~·:::·:: ;-·-,, , 

entrevistados '.·.fa'cili tá rla•!-ínserción';.'en:, é'stiüjactividad 'de na ti vos 

de1 .bard·~.::·+. ''~> •i''.'-;2;Ui~'.~'.·j~ti:.~>;.~:2J·';6>i1f::·;· .. ;l;:· .. :.:i.-~·.,········.·,·.· .... 
si bien u~ fac.tor decis1voce~ !la iincursión a este.·negocio. lo 

es -1a apertu~a;·~f~+~.~~Jw~~~}[~f§~:~{~:·~.t'-~'.~:i;~¡-~~,:-~+·Y e1. Éj~ 1 

Norte ( 1sys¡ i\~º!1'º espacios organizados :para" el ~·comercio¡ también 

es, una f oi'mS: de ; coo¡¿; ,j' jt;i~1h~~~;',.'.:~~~~~~i ~nte,s,. ~mbulantes ya 
'·, > ~·-: ~·:: '• ;:;; ·,'; ·•.;:-~ < 

existentes en estas é:all~s;· ~á pregu_rita qúe referida al tiempo que 

llevaban como co~er¿Í.antés > '¡ie~~i ~e detectar casos muy antiguos, 

anteriores al· surgi~iento de la organización en estudio. (Cuadro 

10), 



Los 

. CUADRO ÍO '.. 
ANTHlÜEDA_D':- DE; COMERCIAÑTES 

AÑOS PORCENTAJE. 

1940~Í.969 
1972-1978:-,,, 
1979-1985º' ·;.-
1986'-1992 ·,_: >, 

.. -_:. .. 

TOTAL __ ' 
-;.·. ,:··¡ 

:17 
36-

/18'' 
,·_35' 

100 

Ftiente:. la> miSl!B del cuadro 1, 
'.'_,-, ... __ ·:·_:· .::-.. :_. 

~~t;~~~~Údos · tienen 
- .,.:,, ... : .. - .... --...... : ... - .. en 

NO. ,·DE CASOS 

13 
24 

'14 
28 

79 

Ver gráfica 1. 

promedio 13 
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años como 

i:::omerciiant~~-.-:í.~':~'~ú~uedad 1 según estos datos, esta vinculada a 
- . -.-"'-f.;~:'·_; .y-~ 

diversos '~ácfOres:;·/: En- el' primer periodo· -se encuentran los 
-··. . ·_;.;·.,.:- '- ··.\';,~ ', .. _ . -.-. .· 

comerciantes .más',antiguos, que pertenecen a la etapa que puede 

llamar~·e ._tr-~:~i~6-{'onal, De hecho, muchos de ellos eran ambulantes que 
. : . . . . 

comerciaban· con'' objetos de segunda mano y que, con el tiempo, han 

cambiado el tipo de merc~ncia que venden y la forma de hacerlo, 

sobre todo para integrarse a una organización y obtener un espacio 

propio, Estos comerciantes sólo representan el 17\, 

El segundo periodo comprende el surgimiento de la organización 

y coincide con la apertura de la calle-Aztecas, Las politicas de la 

organización de repartir los· pues_tos;•entre los habitantes de las 

calles, permite la incursión -_de mucha gente 1 no necesariamente por 

decisión propia· o por necesidad, sino como la oportunidad para 

hacerse de un negocio, Este periodo puede caracterizarse como de 

gran auge, y en él se reconoce al comerciante espontáneo. 

El tercer periodo comprende a la apertura de la calle de 

Florida hasta antes del sismo, comparte con el anterior una parte 

de los años de crisis ( 1977 1 1962) y lo que se considera el auge de 



GRAFICA NO. 1 
INGRESO DE PERSONAS A LA ACTIVIDAD 

DEL COMERCIO POR AÑO 

200.--------------------~ 

150 1 .................................................. : . '. ..... ·; ' ..... , .. . 
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0 -_:_c;s~s ~~R-;Ñ~ -¡ 
"'--------~/ 

Fuente: Encuesta aplicada a comerciantes en vía pública de Tepito, 1992. 
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la~ (setentas¡¡'·dan.do en.tr~dá. a un nuevo t_ipo de comerciante, 

el de la crisis, ~~~s~ caractérizap;r obtener ~i pÜesto por medio 

de compra o _arr~ndando ~ los ~~~~¡;~,'-· 
Es. importante .aclarar que ::~~~~-r~/~~~ que _en los aflos setenta 

y ochenta el comercio ~n. viá"· .~úbfí.c~: fue ·tiria opción para los 

estratos afectados por la .• c~isi~·, ·~~ n~~e~~:rianiente estuvo a 

disposición de contingentes d~ bajos ;~cursos:· 
.. ·'.,:·' 

El último periodo es el más ··si\ínffiéátivo y comprende desde 

1986 hasta 1992, No sólo es ¡~pó~~~n~;~ por ¿ agudización de la 

c~isis económica, el aceler:m·¡~~t~'-de. b diná~ica comercial y el 

aumento de personas .que ing~~:~~~· a la .. a.ctividad comercial en el 

barrio, sino también por el hecho de que en 1988 México incursiona 

en el ~. La entrada masiva de mercancias agiliza e intensifica 

la actividad _comercial, lo que puede haber incrementado la 

contratación de empleados en los puestos y, por tanto, la entrada 

masiva de comerciantes que no son del barrio, con las consecuentes 

repercusiones sociales y culturales , 

Los dueños de los puestos presentan una mayor antigüedad en el 

comercio que los empleados (Cuadro 11)1 

CUADRO 11 
ANTIGÜEDAD COMO COMERCIANTES 

DUE!los CASOS EMPLEADOS CASOS 

1970-1978 71\ - 32 28\ 11 
1979-1985 18\ 8 15\ 6 
1986-1988 7\ 3 25\ 10 
1989-1992 4\ 2 . 32\. 13 

TOTAL 100\ 45 100\ ·40. 

F\Jente: la miSM del cuadro 1 , 
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El 57\ de . emp.leado_~ tiene una antigüedad· máxima de años, 

lo que muestra que .. en :este·: grupo 'sej;'.iresénta '--~~~-;~~iJor movilidad 

laboral, asi como el i ~:m~Ülso: de hj dfoiÍmfoa com~ici'ál en Tepi to 
' .·,.;.:,." '··-·.-::;.',·.,;·\·.' '".~<~.· ,,_ -,~'.>"' < -- :~,:;•:;. "'-\,·: ., «·,~_··. 

;:;~~~~::J~q~1~1ii~li9J~til~~ti~E~~ ,::: 
El 74\ .de los entrel(istados' e~presa• haber;trabajado solamente 

en el puest: a~tual-y ~Ó~o ,el 1~·~ cii#''.I~~~{ trabajado en dos 

puestos, lo que expresa po.cá movilidad de _los comerciantes, 

Del total de los dueños entrevistados ·el 77\ menciona haber 

trabajado· en un sólo puesto, El máximo de puestos fue de 3, Los 

empleados presentaron movilidad un. poco mayor, pues aunque se 

encontraron hasta diez puestos trabajados por persona, más de dos 

terceras partes sólo habian trabajado en un puesto. 

De los entrevistados casi la mitad tenian una experiencia 

laboral previa. De ellos un 16\ de los casos siempre se ha dedicado 

al comercio (cifra muy parecida al 17\ de los comerciantes más 

antiguos que consideramos tradicionales). El grupo que no tiene una 

experiencia laboral previa está constituido por estudiantes y amas 

de casa, que en conjunto constituyen un 51\ (Cuadro 12), 



ACTIVIDAD ANTERIOR 

TRABAJABA 
ESTUDIABA 
AL HOGAR 
S IE:MPRE HA 5 IDO 
COMERCIANTE 

TOTAL 

CUADRO 12 
EXPERIENCIA LABORAL 

PORCENTAJE 

18 

100 

Fuente: la mism!l del cuadro 1,' 
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NO, DE CASOS 

28 
38 

4 

11 
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En el caso de los dueños, la mitad (51\) tenia experiencia 

laboral previa y el·23\ siempre ha sido comerciante, 

Los.en,cargados de los puestos, que en su mayoría tienen algún 

parentesco con el dueño, eran estudiantes ( 67\) antes de ser 

comerciantes, hecho importante ya que como se verá más adelante, en 

su·mayoria son los hijos quienes se involucran en esta actividad. 

De los empleados, 58\ tenían alguna experiencia laboral y sólo 

el 37\ estudiaba. 

En los casos de comerciantes con alguna experiencia labora·l, 

un 29\ se desempeñaba un oficio, el 24\ se desempeñaba en otro tipo 

de comercio (formal), el 18\ era empleado del sector público, el 

16\ empleado en el sector privado, y sólo el 10\ ejercía un trabajo 

por cuenta propia, 

Del total de entrevistados con alguna experiencia laboral, un 

95\ manifestó haber abandonado completamente su trabajo anterior 

para ingresar al comercio en via pública. Los motivos que dieron 

lugar al abandono del trabajo anterior fueron en su mayoria·por 

despido (Cuadro 13) o por bajos salarios, que en conjunto 
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representan el SO't. de los ca_ sos, 

CUADRO 13 
MOTIVO DE ABANDONO DEL'TRABAJO ANTERIOR 

MOTIVO PORCENTAJE ·.· NO, DE CASOS 

DESPIDO 28 9 
POR EL SALARIO 22 7 
POR CONSIDERAR AL CO-
HERCIO UNA MEJOR OPCION 19 6 
OTRAS 31 8 

TOTAL .. 100 30 

f\Jente: la misna del cuadro 1, 

Haciendo una selección de los casos que manifestaron haber 

optado por el comercio a causa de despido y por el bajo salario, de 

acuerdo al tiempo de su ingreso a esta actividad, se obtuvo el 

periodo que podemos considerar que dio lugar a la búsqueda de 

salidas económicas a sectores de la sociedad por causa de la crisis 

(1972-1992), donde las etapas más agudas coinciden con las fases 

graves de crisis, (Cuadro 14), 

CUADRO 14 
CONTINGENTES QUE INGRESARON AL COMERCIO A CAUSA 

DE DESPIDO O BAJO SALARIO, DE ACUERDO A PERÍODOS, 

Aflos PORCENTAJE DE CASOS 

1972-1974 26 
1975-1978 12 
1979-1982 12 
1983-1988 26 
1989-1992 32 

TOTAL 100 

Fuente: la misma del cuadro 1, 
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A partir de estos. resultados puede decirse que la. crisis 

económica de los·. s~~enta y .-~r~ncik.ios.: de los :ochenta (que ha 

afectado_ .los nivel~~.' ~~.taiial~~ Y.:·~umenÍ:ádo ~l ·.·d~sempleo) ~ ha 

propiciado qJ~.~~¿toi~s s.;ci~les.se fAtegi-en actividade.s por cuenta 

propia. ¿¿;i~~~:~-~~~~;i~ h~' ~~n~d¿;:agtavando con el tiem~o, pues 

en los ~i~l.~~~ '9.· ~fio~ ;:~¡. -~~~b~n~~a· el '.:~a¡,-de' los. casos de 

•-"··::;t,'~J~:~t®~~~~~~~~~;*~;::::::·:::::::::: 
un 74\ dijo que n~. De losque re¡po~dier~n afirmativamente, un m 
deseab~ ca~ia> ;,<~~t;~i,~J.;'::~~itif~1tt~; un ni a un trabajo manual 

:st0afbilceic0e~·.· ::···:::L:~f~ti;~~!:iif f e~!:::u::s :::::~:n:ar: :u

1

er:: 

cambiar d.; t~~b~j~.,-~1 ··:p~··~~{;,~. ~ie por lograr la superación 

personal, el 21\ para· ejercer.',.un oficio del cual tienen 
. '. ; ·.,: .·. ' 

conocimientos, un 10\ por cambiar de ambiente, 10\ por aburrimiento 

y 10\ porque no le gusta el comercio. 

La decisión de cambiar o no de trabajo por sexo y edad varia, 

Encontramos que existe mayor disposición para cambiar de trabajo 

entre los jóvenes de 16 a 25 afios, disposición que va disminuyendo 

conforme la edad avanza; también se notó una mayor disposición a 

cambiar de trabajo por parte de mujeres, 
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La encuesta aplicada permitió obtener datos de todas 'las 

personas que participaban en las diferentes actividades de cada uno 

de los puestos entre~istados, de las cuales se: ,~e,\Íi,~:tr~ron 196 

casos. Cada entrevistado ( 85), accedió a dar inform;bi..¿Ít ·~~f~rente 
'.· <··,', ·'>'.• <. "·_: .. :--<[·,-··. ,:·'.:;~. :·. ',.:; 

a cada una de las personas involucradas' en \.i; t~~b~jo:·~el\;~~~to, 

sin embargo, el obtener informaci6::it;:.t~~if;~+íc~~~.f~~1:g.r,,~~i'frt1 
no obtener toda la informació,n ,(por::olvido,;o: por íignorancia), a 

:::::::.:~·:,:·~:: .: ,:;~~~:::~11(;~~~~~~~}~~:~ 
El promedio de personas pori'puesto.~fue·~de 2,_;_en;.cuanto ,:~•la 

:__ · -:. ·.>:; ·. ·:,:.~ ~, ~~~;:.,.:,~·'!-::~.'.;~~i,.\~::::·_:)i\,,/~ ,:-~::!;_,>_,}·\ .. : .. ::· ;_\'/ ... ~·:r:·::~ . : :.; 
escolaridad de los comerciantEis)•elhíivel)de:estudios és'bajó'i piles 

, __ • ' ,f ·" - •• - • ~ ··~··» ''·" .. -· ·-. :~-. . .· ·;· . . 

el 66'11 tiene estudios de ~~c~~a~·r{~ ;; téc'ni'cO's 'c~rn~ máxi~o ( cu~dro 
·,;:_·, 

15). 

CUADRO 15 
ESCOLARIDAD DE LOS COMERCIANTES 

NIVEL ESCOLAR PORCENTAJE NO,' .DE·:CASOS 

ESTUDIOS MÁXIMOS 
DE PRIMARIA 34 57 
SECUNDARIA Y/O 
ESTUDIOS TÉCNICOS 34 56 
BACHILLERATO 25 :43' 
PROFESIONAL 7 12. 

-··:·; 
TOTAL 100 .170 ' 

•l', 

f\Jente: la misna del cuadro 1. 

.-. ' . 
.,:-:;- . ' .. 

Los bajos niveles educativos de, ii,~',C:~'~erciarites de la.muestra 
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indica.n que n_o eS r:iecé~a~ia: un~. c_a1if icación. para· desempe~arse en 

ésta actividad¡ por' 1.6' q~e '~·;, muy. atráctiva. para aquellos 

contingente~ ~~~ ~~ ~bti~n~~ ~r~~aj6 ~~/la falta de calificación 
' ' . >:' ~ , . - . . 

asi co~o'.~; p;~~J~~-~ ~~!~~)ff·~·t,~füf&;:?~'.~· ~fre~i.ir:cia {aboral previa, 

El tipo,.de·_,•:rel'ación'.'dé.•. fos·'·p·articipantes con el dueño del 
, ·- ~. ··: · ;·.--:::· ·'.· ~_-'.::.<~~-:: .. :/~::i-'.:~T~r-~:·_:.;~:~.:::: r. /~:··~<).:(7'_~-- ·;:'.· ·.:- < 

puesto,.'· . en' '•'téríninos.>:: de "'"familiar : :o«: empleado; permite la. 
' ' ,. ••• - ' ,, '<,_. ·-~:,;·; :: ':<>,--:;;·.-

dif eren~i~~i'J~ d~';J."~¡¡ :pue~tos ~~ Úpo f~n;l.liar c¿n los. qué no lo 

son; as~r:to ~r~;~~do•eri>~·~:;i¿uiéni:e capitulo (Cuadro 16), 
• 1 •• _,_. -· : • ; •• -~~ -· ~~ (>< . .- ·-. ' ' 

: ."··:.· .. " "' . .,,,:. · CUADRO 16 
·RELACIÓN DE.LOS TRABAJADORES DEL PUESTO 

. ·coN EL DUERO. 

PORCENTAJE NO, DE CASOS 

DUEÑOS 28 'l; 54. 

FAMILIARES DIRECTOS 26 'l; 52 
FAMILIARES INDIRECTOS 15 'l; 29 
EMPLEADOS 31 'l; 61 

TOTAL 100 'l; . 196 

Fuente: la misma del cuadro 1. 

Como se observa en·-· el ·CU~aro··, es mayor la presencia de 

familiares direGtos·.~··¡~direct6~, .. 10 que puede prever la existencia 

de negocios de 'ti~~ ·f~milia~. Sin embargo, los empleados aún cuando 

son menores en número, pueden expresar la plusvalia de los ingresos 

de los negocios sobre la satisfacción de las necesidades básicas de 

las familias. 

El número de dueños encontrados ( 54.) nos da como resultado que 

en aproximadamente un 40\ de los puestos, los dueños no participan 

en las actividades del mismo. 



TIPO DE REDES SOCIALES QUE INTERVIENEN EL LA INCURSIÓN 
DE PERSONAS A LA ACTIVIDAD DEL COMERCIO EN VÍA PUBLICA. 

SS 

La familia constituye el principal medio de socialización e 

ingreso a esta actividad, de hecho, al igual que otras actividades 

productivas caracteristicas del barrio, esta actividad se hereda 

como forma de ganarse· la vida:·de: ge~e~ación .. a .. generaciÓii. Se 
,·,¡ . " 

encontraron por lo m~~os 3 g~n~r~~iones famili~:i:.~s cotÍsécÜ:ti,;as. que 
:¡ ¡_:; o".»:· ¡" ·- •;) ,•"," .·.·,\·;-~(:'. :· "•:,' : 

han d:::rr;~::::e:~s~t1t~t:~k¡~~~~ ·)~¡it,~;¡[~~Ti~:~~~~~t~i1; .. c~~··· esta 

actividad por getÍer~ciories l:áritiÚiires: son i ·'a í .i~' po~esi6n de los 
:.1•;: 

puestos, los' ·~.,;~les s'on heredados ·ae· 'padi:-e's :•;•a' liijos ·y, b) el 
'. :.:·,· .. 

vinculo del comercio con la viviend~,· 'que permite el 

involucramiento de int.egrantes de la familia en las actividades del 

puesto. 

CUADRO 17 
PRIMER FAMILIAR QUE FUE COMERCIANTE 

GENERACIÓN 

3er. GENERACIÓN 

2da. GENERACIÓN 

1er. GENERACIÓN 

1er, GENERACIÓN 

TOTAL 

FAMILIAR PORCENTAJE 

ABUELOS 14 

PADRES, TÍOS, 
SUEGROS. 53 

ENTREVISTADOS 17 

HERMANOS, PRIMOS 
ESPOSOS, 

HIJOS 

15 

100 

Fuente: la misma del cuadro 1. 

NO. DE CASOS 

21 

79 

23 

2 

1so· 
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Las. redes .sociales: d~· tipo vertical (de padres a hijos) han 

imperado s~br.e l~s ho;izo~ta~es (de hermanos a hermanos) en las 

familias de com~rci.ant~·s, lo que constituye un factor básico para 

la incursión a esta actividád y desmiente que estas actividades se 

caractericen por ser de fácil ingreso, 

SALARIOS PERCIBIDOS, 

En la pregunta referente a ingresos, gran parte de los 

comerciantes se mostraron desconfiados a contestar y algunos no lo 

hicieron, de los que si emitieron.una respuesta, se encontró una 

proporcion de individuos que.no percibi·a ningún tipo de ingreso por 

su labor en el puesto, se trata de familiares del dueño, en su 

mayor parte esposos (as) e. hij~~ · (~s). 

El número de ingresos r~gist'~~dos· fu~ i..os, los cuales fueron 

muy dispersos, pero si puede~ aai~iis' ~n~;idea de lo's mismos que 

permitan una. comparacion respecto 'ai s~l~ri~ mi~im~ mensual- vigente 

en diciembre de 1993 que era de N$399 .00, 



CUADRO 18 
INGRESO MENSUAL DE LOS COMERCIANTES RESPECTO AL 

SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE EN 1993, 

,VALOR ABSOLUTO 'SALARIOS MÍNIMOS PORCENTAJE NO, DE CASOS 

de N$399 

N$399 a N$598 de 1' a 1'' 1/2 

N$798,_ " i\,\12>~ N$599 a de 

N$799 a N$11s1>" cié'; 2'(~:3 : 

N$1198 o 

TOTAL 

FUentei la ,mi Sira, ~l i:Uadro, 1, , , , 

e 9 

16 _, ': 17' 

22' 
:fa''<' 35 

23 

_,;·< .... ,. l 

:::~-:.?_:'. .· ' . 

67 

Es importante aclarar q':1e ~L pago,: a los ,~orríerciantes, en, via 

pública del barrio se hace sema;;álmerite y dep~nde del cargo en ,el, 

puesto, es decir, si son 'empleados o famiH~res, a~i ,co~O',:de los 

dias y horarios de trabajo; 

Este tipo de comercio tiene la ventaja de podér dar 

facilidades de horario, por lo que existe una diversidad de los 

mismos, pues aún cuando un alto porcentaje de los comerciantes 

trabajan en el puesto diario, no todos lo hacen en el mismo 

horario, es decir, no trabajan el mismo número de horas. 

También se vio la presencia de personas que trabajaban solo en 

determinados di as de la semana o los fines de semana, lo que 

implica un menor ingresó, estos últimos son hijos de los dueños que 

por otras actividades como sus estudios no pueden participar de 

manera muy activa en el puesto, 
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3,2 ORGANIZACIÓN COMERCIAL, 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES ESTABLECIDOS DEL BARRIO DE TEPITO, 

La Asociación de Comerciantes Establecidos de Barrio de Tepito 

se funda legalmente en el año de 1973 1 por la necesidad de ordenar 

el comercio que existia.en el barrio, el cual estaba expuesto a la 

irregularidad ·y· represión ·de .las autoridades delegacionales. 

cuando s~ fni~i:ó la ó~~~n~~~ci.ión no existia el tianguis 1 por 

::,::::·re::::~:mtii&~~~~:;~::~:"':: ::::,~::~::• ::: 
número de c6merciant·e's)C'~n'.:1a),.~'.I~. pública, se empezó también a 

organizar a los coffieI-Ci:á~tes: ·:~~ri'~1:1lantes, quienes pasaron a ser 

comerciantes en via'púbÍica:·: 

En un principio la, Aso~ia.ción contaba a 150 agremiados, número 

que ha ido creciendÓ c6~ ~l 'tiempo, en la actualidad cuenta con 

1, 200 aproximadamente :'~ri~r;:_.:·c;Ó~e~ciantes establecidos y en via 
,: :-..:'(' 

pública. · . ., . ., "" 

Cuando se organiZ'.~'Ka.;1ri~··i ~:merciantes en via pública también 

a los locatarios sé" ies ·:;~;Úo ·entrega de un puesto frente a su 

local, para evitar .~~:."~~·~rentamiento entre ambos grupos, problema 

que caracteriza al Centro Histórico de la Ciudad. 

Cuando se instrumentó el plan Tepi to la Asociación hizo el 

diseño y pl.anificación de la zona comercial del barrio y formó 

parte del consejo representativo del barrio, 

Puede considerarse una Asociación de carácter tradicional, en 

la cual el dirigente, ocupa su lugar en forma definitiva; el cargo 

fue dado por consenso a partir de su trabajo en el comercio. 
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El Secretario General Miguel Galán Ayala, ,quien además es el 

sei:retari~ .· ~~ner~1 ··de,· la c¿nfederacÍ.ó~ de o~ganizaciones de 

Comerciant~{ ce la,. z~~a:Jcanórni~~ s~~i.;_~· y e(¡.?isti-i~o Federal. 

Esta · p~r..~3e~(~~~~i::~'.:M~;~~f:}.~~~~/2.~fü~~;?.~cM1t~fu0.:~i7~f~~~~~f~ .·. t.s" 
padre. también ·fue:caméréiani:e y' dirigente¡·;:~sí'como de/politice, 

(hab~~' ~~~i.'ai~í~~l\Ú ·~~1 ·~¡~·~~~¿ d~'1a ~~g·~~iÍ.i~i.'\:P.~ ia 

Úociacíón' se integró c~;;.o a~~~~~ ~ ~'dn el paso. deJ.:ú~~~~·:iJ.égó a 

Pre'sidente ·de la misma, 

Actualmente la Asociación cuenta' con un· Co~i té:· Eje.~i~~·~o/ un· 

Presidente, un secretario General, un Oficial. Mayo~ ,t:'úri'.'ra~'ar~r'o,, 

Coordinadores por calle y el órgano supremo q~i; '~;,·:'íf''i\';~~blea 
General. Cuenta también con un estatuto que· rige, i~~'[~~i~a~•;:de los 

dirigentes y de los agremiados, ( :B:/]:>·· ·;> ¡;¡ .. 

Las cuadras que actualmente. abarca. la' Asocfaci6n :son;•·;El Eje 

Norte (4. cuadras, . e~t~e G~~;~:~;.:~~(·:~ii7t1~.}J~', J~;~~~·~carranza), 
Florida ( 2. cuadras I: ·entre Caridad., rRep';'<'.de .. Costa ~·1~·~··,·; Aztecas ( 2 

cuadras, :. ;-n~r~. {~#:~.[\,~~~if ~~~~~.~:~1;f).~\f~Jj.~7~~~ . y : Eje Norte) , 

Tenochtit~an ·, (1/cuadra, i/entrets F~ay1 Bartolomé de Las Casas y 

:ª::::::~~ )T,~l:~:::i(:\~~:¡~i[~~j:r~~~f ~~+ªL::::::om: ::~:::ª::: 
Trabajo) 11 , 

- .. .. ~~~.;~.~~t.~.~f.; ... :~,,:º,·.·~f f~·.~::~-~::~·~.: 
., " - ;~ :.','.>i:... 

Para el financianiiÍmto'. de".~'!;',~,~:~ci;,ción·, se ha instrumentado 

un sistema de c::aja d~ aho~ra~''vól·J~~:arÍ:"~ cOn•los agremiados, lo que 

les ha permitido disponer ·ae• ,fondos;. tambien se instrumentó un 

sistema de rnembresia, que con~'ta ·ae .. ulla cuota de 1 peso nuevo 

.. Véase mapa en el anexo. 
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diario, 

En ·1977 se finnó un· fideiC::omiso con· recursos de los 

comerciantes ~i:m:eí .f¡n de in~j.or~r ~l bar~io, El proyecto con que 
' - ·"· ···-- ·.-···:. ·i." ... _._. '.'• "•·, -· ···"- .• 

cuenta la··~ ~~~-~-~'.~~{~'.ri:: .. -.. ~~::?~rip~-~\-~o--~~~~~-6·~·:;-TEÍQit~-::z·o~-~ ,~ __ y·,_: _'eritre sus 

objetiv~s}~~f.c~~;.~~H~.~e~~&ei~~~ }~ ., ff ~;:ió~:~:ª~:,0T ;,~rri º, el 

mejorar la,· zona·· comercial,':. el ·incrementar ·de: estacionamientos y la 

apertur~ ele .. ~cc~so~ >que. se ha~visto' cerra~~~ p~~ ·el comercio, 

Dicho proyecto, tie.:ie planeado iniciarse en 1993, 

FORMAS DE OBTENCIÓN DEL PUESTO, 

La mayoria de los agremiados de la Asociación obt~vo el puesto 

por medio de concesión de la Asociación (Ver cuadros' 19.' y 20), 

CUADRO. 19 
FORMA EN QUE OBTUVIERON. 

COMO OBTUVO EL PUESTO 

FUE CONCESIÓN 
ES RENTADO 
POR COMPRA 
POR INICIATIVA PROPIA 
POR HERENCIA 
POR OTROS MEDIOS 

TOTAL 

f\Jente: la misna del cuadro 1. 

PORCENTÁJ.E •: No,. .. 

. ·61\· :· 

12\ 
9\ 

. 7\ 
7\ 
4\ 

100\ 

! e" ··42 
.a 
6 
5' 

,5 
3 



CUADRO 20 
DE QUIEN SE OBTUVO EL PUESTO 

DE QUIEN PORCENTAJE 

DE LA ORGANIZACIÓN 81 
DEL DUEÑO ANTERIOR 7 
DE UN FAMILIAR 7 
DE UN AMIGO 5 

TOTAL 100 

ruente • la misrra del cuadro 1, 

NO. DE CASOS 

48 '" __ 
-4 
4 
3 

- 59: 
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,···:.- ., 

Como se explicó ant~rio~.ITle~~';•(:la-: forma. en que :se agremió a 

los afiliados fue cediéncÍÓlos'll~:·P~~sto. ~ñ lo~'espai:ios geográficos 

::::º:::.E~~tr.;¡~1~q~Í~i~}~¡~~tt~JE:::::=;: 
necesaria para obtener.' el-·-'.'puesto-;;.t;Entre-<ios'' motivos que los 

. : ·:. · .... >:'.-_;:: :_~_\)c·~, ... ;~:;i1:f{.~-~~/~:?-Vf::.:~-.. -~:;,,· .. :·}·f~{\t·:~:'/~ · · , 
entrevistados expusieron para '·~~~'.'~,5,~\~tilii~do'.·_a:: la organización, 

la obtención del puesto fu-e, el 37\·::¡cuadr_o: 21·;> '-
···' ..... - ,. . . . ~-" t - • -· -

CUADROÚ.f < ,,,,· ... 
MOTIVOS DE AFILIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN -

MOTIVO POR EL QUE 
SE AFILIÓ 

POR OBTENER EL PUESTO 

PORCENTAJE 

37 
PORQUE FUE LA ORGANIZACIÓN 
QUE REPARTIÓ LA CALLE 30· 
POR SEGURIDAD PARA 
SU NEGOCIO 13 
PORQUE NO HAY CORRUPCIÓN 7 
POR OTRAS RAZONES 13 

TOTAL 100 

Fuente: la misrra del cuadro 1. 

NO; . DE CASOS 

" .22·. 

8 

8 - ' 
4 
8 

'60 

La diferencia entre los dos primeros motivos expuestos en el 
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cuadro 2.1 es que en el primer caso se enct..:éntran los comercios 

instalados cuando su.rgió la organización o poc.o·.después, mientras 

que en el segundo se pueden localiza~ los .comerci'iis ·':1biCados en las 

calles que después perten~cerian a la Org~ni~ációri. 
De lo anterior se puede ·c:~~cl~\~!~~u·~·;}"(org~.;iz~ción se 

conformó a partir de la dotación': de. los·.·~i:ies-:'os ·y'/ por ello, esta 

es la forma e~.·qu~ .ej~~cf;}.a,:~;?h~J~.i~~,,'.;~;~·f.~,;:1~~~·ª.~.f~~i~~~\ · 

El. promedio de·'aflos-de .. los agremiados';.en·c1a.'ásociación:;fue de. 
,.- -· /._· . .,,,r,.{'·'·'" '· .. 

13; La asociaéión ha venido creciendo en 'e1 núme_~º d13 :~.g~~~iados 

desde su ·confo'rmación, presentándose periodos de áuge•,· lo·s·,:.;,uales 
- ·;~~- ', 

están ligados a hechos relevantes sufridos en· e1·· barri'o·; · Los 

periodos de establecimiento de puestos fueron los :.siglll.~~tl!-.~: 

CUADRO 22 
ANTIGÜEDAD DE LOS PUESTOS 

A~OS PORCENTAJE DE PU~STOS 
INSTALADOS 

1970-1978 47 
1979-1985 35 
1986-1992 18 

TOTAL 100 

f'Uente: la misma del cuadro 1, 

.. 31. 
23 
1.2 

El primer periodo corre'sponde . al · surgimi.ento. de ,la. 

organización, el segundo a la apertura .de ia:'calie.'riC>rÍ.da, al. 

periodo de ·la construcción de los ej~s·::Jia·i~~ en·;,Te~i,{o; hasta 

antes del sismo de 1985, El t~rce~ ;~~Í.od~ do~~~e~~e el auge 

después del sismo; y •el cuarto_ 'period> e~'- el de la entrada de 

mercancias extranjeras por la integración de México al GATT, 
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En la entrevista se trató ·de res.catár la pércepcióri que tienen 

los comerciantes resp.;cto a ·suiorg11n{i~~i6;¡ ~on ¡a JÍ{tenciÓn. de .· 

medir su fúe.rza :Y'.·::r.epres6:rí.tatividadyé,él/ti.·p·o: de problémas·· 

enfrentan .los doO:~~cia!it~s'.' ;L~s f~~i~~ip~i~ii'~.;~:~'fl.~Í~~· ·~~~ .·se 
-.. ,:"-..¿_ . /¡::. ,_- •'.-. ,.,., ... , . "> ·" ··~~ 

mencionaron 'se;mlléstran. en 'el ;cuadro 23:'. ".::>.~./'; -.... . . ', . ' , . ' - ~ -'·, . , ' , ~;: . . . . ' :1~,~~-; _;. 
, · cuAÓRo.023· .- <,,.,.,.,, ,,, 

PRINCIPALES BENEf'ICIOS DE' tA:Asoc.IAi::IÓN . 

BENEf'ICIOS PORCENTAJE . NO; DE ;CASOS.' 

LA OBTENCIÓN 
DEL PUESTO 19 
NINGUNO 12 

POSEER UN TRABAJO 12 
NO TENER PROBLEMAS CON 
LA DELEGACIÓN 11 
Et NO COBRO DE CUOTAS 11 
MEJORAN SUS VENTAS 11 
SEGURIDAD EN SU NEGOCIO 9 
OBTENCIÓN DE PRESTAMOS B 
OTROS BENEf'ICIOS 7 

TOTAL 100 

12 
8 
8 

,7 
7 
7 
6 
5 
4 
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F\lente: la misna del cuadro 1.. Ver gráfica No, 2 

En cuanto a las desventajas·· qúe veian de pertenecer a la 
>:, 

asociación, un 93\ de los ···c·a~os expresó que no habia ninguna 

desventaja, para aquellos que veían alguna, se mencionaron la falta 

de ap~yo a los agremiados, y '1as altas cuotas. 

PROBLEMAS DEL BARRIO, 

El comercio en via publica es un fenóll).;no ·que involucra 
' -·~-'·. • . ¡, 

conflictos, no sólo por considerársela un~ adtivia~cÍ i~~eg~lar, 
sino también: a) por la forma im tanto.~~pr~J/s~da c1é'·ser .;jeri:ido, 

,·.· 

b) por lo atractivo que resÚlta tanto ':~óméi'.~?Í:ividád lucrativa y c) 



14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

GRAFICA NO. 2 
PRINCIPAL BENEFICIO DE LA ASOCIACION 

SEGUN ENTREVISTADOS 

0"---
OTROS 

aº~~~~~,~~~~ J 
Fuente: Encuesta aplicada a comerciantes en vía pública de Tepito, 1992. 



por su caráct_er masivo. 

Los comerciantes ' tienen que enfrentar una .serie 

problemáticas cot.icj¿~;as;: Y.': entre.· 1as mencionad·a·s. está 
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de 

la 

delincuerici~ :~óÍri~ .;1> p~lricipai' problema expr~~aa6\r é:~~dro .24 J • No 
("·</!-";°.~'; 

resUl ta. extr¿ño/¡i(;,:i:~ ~~~n.S,.a qu:. po~ ~rat~rse '_de ~h ~r~?- c:ent)CO y 

de urió éle. ~~~--~'~iff¡;i:~'c~i;~'.'.'mayó~. -~~rici~,~~i.~~i';\:,.; de1 ;om~i:ció, es 

atractivo para lO's>as~fr~~'t'~s. . . '.>::' ' 
ia .ins~~J~-~J~~.~~~~·i:asáutoridades expr~~a-ia ~~;;;'~~Úbi~idad 

del coinel-ció. j;¿~ cu~~do la ~sociaci6n garáriti;ia'.::ci~·~~i;~~c;·f:~c~¿n • 
. ,.,:;'·.':.,.>· ·'·<-:-:.···<<' 

CUADRO 24 _.: )"-:'_:~ ~·:i:,,-";_>·~ 
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS COMERCIANTES - •' 

PROBLEMÁ.TICA PORCENTAJE NO; 'DE ·cil.sos ·.' 

DELINCUENCIA 
INSEGURIDAD ANTE 
LAS AUTORIDADE:S 
LA BASURA 
EL AMBULANTAJE 
FALTA DE VENTAS 

OTRAS 

TOTAL 

FUente: la miSl!l!I del cuadro 1. 

34 

14 
11 
10 
10 

21 

100 

.··- .. ·,_· 

27:~ > 

11 
·.,.9' 

B .. 
. ªi· 

17 .: : 

7Í 

Ver gráfica No, . . . 

El tercer problema mencionado fue· la· b~sura· ...... E~t~· _in.volucra · 

tanto al sector comercial de Tepito, com~ al ~art"Í.6--~~ ~-4 ~Ó~j~nto, 
pues se· trata .. de . desechos comerciales,; do~i_ci~:ia!"i?~::,Y de. los 

generados" ~o~ ~l~s·. compradores, el probl~m~' se ,deriva de qu·e se 

trata de u~ espaci~ geográficci pequeÍ\~ .Eúmi_t~d{en ~us accesos. 

El a~bula~t~je es ~~- probl~ma r?6i'd~inás Úu~tr~tÍ.vo'¡ ¡:;;;es 

pareciera que se ~i:ta~i ~e'~~~- ··~~bui~n:es de los ~~bulantes'.', .·es 

signifié::ati'va l~ fornia···en que anteri~res ·amb~'iarites al momento de 



GRAFICA NO. 3 
PROBLEMAS DE LOS COMERCIANTES 

DEL BARRIO DE TEPITO 

OTROS 
·21% 

11% 

EL AMBULANTAJE 
10% 

PROBLEMAS 

DELINCUENCIA 
34% 

INSEG.ANTE AUT. 
14% 

LA FALTA DE VENTAS 
10% 

Fuente: Encuesta aplicada a comerciantes en vía pública de Tepíto, 1992. 
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pertenecer: a uná organizac:.i.ón ,adquieren cierto poder, Er! cada nivel 

se oprime a un grupo. más: .. dé~.ú; a.~i.:·los comerc'ia.ntes ·establecidos 

ejercen s~ 'poder' 'so~i~.!168.com~ré:i.~rites :eri(.;ia'piibÜ~a y estos, a 

su vez, .;;j~ré~~·f~;'f~~~i;~J}~~~t.;;;{~~/~;,~~~c}af,t~i;}~~#~l~~tes~. lo que 

se explica en términos d~'r.;;~on~~i.;l.ento so'cial .··~ ~t~t~s C::oinercial, 

·muy rel~~i~,~~d~~]'{o&:~~,~~J·~~~{~$~tXf ~~7~¡~E~'.~~~'.it~················ 
Ént'~e ··;¡¡.·~ ·::,soluci.ones!~·que:,:.los".\Comerciantes 'proponen para 

· .. ,- ·. - ~:::º ·¡:'{.~ ... -:-~::{~: ... ::-3r=~J~\:J.t~;;'._{~:)f;~f4,,:~;~1,(-/-;:~_);L<~~~)<i:\'.~~~ .. "~::.:.:.·: :: .. :·: ~.;· 
enfrentar· ios. problemas, expresados;,; se;'_menc1onaron. los siguientes 

(Cuadro•25)·~, ;;;, :t'.:'~·•Qff~ .. f;;·f~fif~i~i~~:'{~g::·.·· · 
, . ... . •soi~§°iB~fs{8~R~.J,~S.!~s, .. 

MAYOR VIGILANCIA. 
MAYOR PRESENCIA DE 
LÍDERES 
REORDENAMIENTO DEL 
COMERCIO 
MAYOR PRESENCIA 
AUTORIDADES 
MEJORAMIENTO DE LOS .. :· 
SERVICIOS 
NO LE VEN SOLUCIÓN,< 

;·· ,/\'. ,·' 
OTRAS SOLUCIONES··:.·;·-:·· .·. ZO•. 

'.'~,'"·:!:" 

TOTAL 

8 

7 
7 

14' 

69. 

fuente: la:~~.jf(~~~Y:1(·'.,;~; ( •... , 
Los resultados anteriores:cdan:· evidencia de que la seguridad 

.:·_. ''/'. :;:.·,'.~:0:r.±~ ~}.~,~·'..~~;·~~t;i~~/~)~~:'<~ :::;·· .. ~. ~--( · . _. -
representa un P,róblemá 1:griive::e·ntre.:1os. comerciantes, aün cuando las 

- . . . ~ :~~: ·-.~·:;:?:/.L(_;¿,~;~~;,¡~:;.::.~~i;;J~\~~--~:b~ . -.:i·~ '.:.. . 
mismas organizacíoneis'han.';instru~7~taii_do medidas tales como cuerpos 

especiales de 'vigüa~~'i'~'''.y/ia::'i:'épresi6n de los asaltantes que son 
,_ . _-. - ,. '·. -·.1;.~ ;::-~: ... '·-.; "· ... _,· .·• .. 

capturados.· La insuficiell.cia '.··de' dichas medidas hace que los 
. - . . ··- •' 

comerciantes ~onsideren · n~ce~aria una mayor presencia de lideres y 

autoridades para la soiución de éste. y otros problemas del barrio. 
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CAPITULO 

4,1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PUESTOS, 

En este capitulo se hará una descripción de las 

caracteristicas de infraestructura y económicas de los puestos, 

ello con la intención poder definir más adelante 'los· .tipos' de 

puestos que se localizan en el barrio, 

NÚMERO DE PUESTOS POR DUEÑO 

.. · ... 

';::; 
En la pregunta que se refería al número de'pues~ó-~:.~~ los.8ue 

el dueño es propietario, un 76\ ~anife-~tii:~~-~-''Cíu~fio'd~':un' sólo 

'"·":: ::.::· .:: :· .:::·:::;:d1M~f ~it~~:~i~~~:~~ f ~·'.·· 
comerciales sean dueños de un· puesto·'•comerciá1·,_o.,más;•'es.ta··fue· la 

. >.: ... i. ·>;'.;.~:.~: >t~.:;¡:~;ff~'.~~~.j~,';;;;,3~;·y~r{;~~:{\i/.::.:.':,·~.-: .. ; :.:~ .. 
forma en que la Asociación (que ;iin·,.·un-~firi1eI'.,_':mo111_e~t'c~~repre_sE!ntó a 

• . , ·· ·= :.: . . : :~;.(:Jt, '.f:~r~~(~~~'.';f:;f~::.;r~·~;a,:r~~:~:\tJ.r~/;'(?~~··:\~~ -... r.(!::7~::: ... '.· · ·: 
los comerciantes Establecidos ¡·;o;se'c"e_vi t6' e1:,enfr,en!;amiento::comercio 

establecido-comerció' e~· _via·.;,~~~:f~~~tÍ'fK~~f :~~~;Ki~~~~;~~~:~~f, 1_ª~ 
calles para el com~r~i~;' a ••los.di.teños/dei·locales•(que'.{se'.afiliaban 

· ... : . :·: · ,_,. ~.-·.~. :.::·._·.~::<:!:1 .-.:-:-~}~_:.i~.:::i;-~~~>Y)'·.;~¡.~c:·ti~!;:~:fi~J\~.~:?.·~~:~;~:.;- ~~-~F~~~-··.\:,;:,;; ::·. _.,.,- :_ ."· 
a la Organización les· otorgó 'i.tn:pÚesto¡~comiirdai)frérifi{.'ai s·u" lócal-. 

. . . . -·~'--~· .. ··- .. ' ,::·· ~:::·: \:·:. ~«:'.':'··:,:._'.->~ .. ~,:~.;~.~-:; .. ~· ~~;;,.::r.;~.~~:_¡_~~~-1~,~;~·r.,r-~~~~·t:i·:::;~·~~~~":~·.::.::!:-::.'.:'<.·-.:·-- _·-
Del· total ·de 'puestos .. entrevistad~s'.tl1ri':i36\'C.t:nian' locales. 

además d~l puesto,• de ell~~, . u~ lii;:~t·~~~~~~·~~h~~K'~ .·¡~:~·,;¿E .·· .. 
Las· . actividades que se re~Hza~;. ~-n·' un <pues"':6: : ~~~e~ci.a1 

requieren de varias personas, el número depend_e'de~. l,a .. c~nti~~d d~ 

mercancía que se maneja, de la demanda de lá _miSma ;··de. los apoyos 

familiares existentes, de la distancia entre el puesto y el· lugar 
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donde se guarda la me~cancia y otras, 

Cuando se va de C:o~t:>r~s.a;T~pito sólo· se observa el ·puesto y 

a la persona q1:1e .: lo 'e• a'ti:~~d.~_'. ·de.trás .:.·de ·esta·. apariencia se 

desarrollan _una,. . se:ri~; < i~uv'iaacÍes : " y se :· r~qufere una 

infraestructura . previa.:· .. ·~~~~~/ aéÜ~idáde's ·.·son; .\~~taia'ción, 
.. · ., :·:. : .... > :,..,.: ' 

transporte de· ~ercancÍií; a'c~moclo; ~e~lª;;/#~;~~i~~L\~;:~;.,¡ .• if,f;~i-~.ios de 

alimentación para los que··· a ti enderi-1 :·'•; prcivisión/:de ;/niercancia, 

···=::·,::::.:::: ~::::::;·~;'.~l~~~~~~~!Ji;\~¡~h¡i'"~·~e,·· 
de manera directa o' indirecta.variasipersonasy·a1·momento de hacer. 

_: ·:··· ~ __ , .- -.::. '··-·· --:· ;- -. ;.~'::-.::::~~T.~~~:~;.:r,s~~Í:~;f :'.·.~}:;.,~.:f::.'/,:~· .. ~· :.~..:. .. :-.- ;·;: ¡ ' 

la pregunta a los entrevistados c:<'muchos'-bcontestabari.:.:,que · ·"5610 
- ·, .. _, ... < '. :-.:~--·'/~:,.:~:-;-~::;·=Í§?\):i:J/P~:~~~-~---'.::5~,f:·i~~!{~<:.:-~f~> ::_:e;:~).·;~;(:·_,.-:- -_. __ "~ 

intervenia una persona,-,.:es· decir;'.' la''.que:'atiénde'.: el,puesto·; ·,·por: lo 

;::::'.:::;,:,~r,;~~11~1Yjf ¡~iÍ~i~Jj~~jiJ,·~: 
De los pu·e'stos 'en 'que. s·e .reaUzó.'.la)-entrevis.ta;un",42% i.-équiere 
: ,· ·-. . ,_:, .. ·.·.\:;;:.~.:: \;\:~:,·:~:~~~:r ·/(fJt.-~·'.{'A.\:~/.0~\>;.::,:~~,:,~:1~1~:):::~·:::k;i:.~¿;:~·,:{;;~::_\'..:;~:'.~·:~~> '> ·}i:;,.:_~·; .. ,;'.;::~ ·. · . . . · 

de dos ·personas, ·-un,;22\'..sólo .. de; una•:•persona·'•:y.{un:: 14\·;requiere ·de 
,. . . ·.:. :··;::· :-< >.-~: :::: ? '.;~~:::.·~~~~~.v .. : .. ~<::~~~:~~::~.(;\~-.~~?~:;~<: .. ::/~::~: _:·.J:.;~·;~:~.<.i.~ L~ :: ::~:-~.:· ::\ .-·,-~-'.~.r'.~: .: r :. , . 

personas, .. el :restante; 2Z\~·:re_quier_e':de'::4'c.•pe_r_sonas co~más ; .. _... ..... • . 
. . -~. ::.·;.'. :.:.~>~~- '·.Y':'.:'·~;'.~>)·~·-t?J:~~~W~·.tJ)o}r:;~:;.'.-':;.~<'.,_Y::. '.-~i·;~~'.f~;:~'.~}~;-~:· .. ,:r.::~~~;.::~{SiG°?/·';~~(/< : : , - .. , 

El 88\ de puestos;e~trevi.s!ados:tienen;u~;~áxi~o,de 4 ·personas 

que partic1~ª\·~~~·"Í,ts,j·~f ~t~f~~~~t:~~~t~!:~~~~~,~\~;~~t.1I~~,m:.··H; -~;~ .• _se 
encontró más de :cuai:r.o';personíii(p'cir,'puesto:·fuer.~ni''Ropa ;,: alimentos; 

;;;~f,:~~{:~~?f ~f~~~~~~f}~~~:,~~1~.~:.: 



98 

GIROS DE MERCANCÍA, 

Considerando que en la mayoría de puestos se expiden varios 

giros de mercancia, se pregunto por el primer, el.segundo y tercer 

giros de mercancía por puesto, 

En cuanto al primer giro de mercancía la Ropa ocupa· el primer 

lugar con un 31\, 

· CUADRO 26 
GIROS DE MERCANCÍA, PUESTOS ENCUESTADOS, 

GIRÓ PRINCIPAL FRECUENCIA 

ROPA 31 
ZAPATOS 11 
ELECTRODOMESTICOS 9 
CASSETTES, DISCOS Y PELÍCULAS 9 
JUGUETES 7 
BISUTERÍA 6 
ALIMENTOS PREPARADOS 4 
DULCES 4 
ENSERES DOMÉSTICOS · 4 
OTROS VARIOS 15 . 

TOTAL 100 

NO, DE CASOS · 

26 
9 
B 
B 
6 
5 

. 3 
3 
3 

14 

Fuente: la misna del cuadro No, 1, ·Ver gráfica 4. 

Un 35\ manejaba un .. segundo giro de mercancía, y un 11\ hasta 

tres giros, los giros secundarios, se manejan ·en menores cantidades 

y son cambiantes, Algunos giros como los juguetes, útiles escolares 

o regalos sé .i.ntroducen por temporada, Esta es una característica 

del comercio• en vía pública que les permite cambios constantes de 

giros de mercancía como una forma de aprovechar las temporadas de 

venta de determinados artículos y contrarrestar las malas 

temporadas para los comerciantes, 



Q ROPA 

GRAFICA NO. 4 

GIROS DE MERCANCIA 
NUMERO DE CASOS ENTREVISTADOS 

ZAP. ELEC. CASS. JUGU. BISUT. AUM. DULCES ENS D. OTROS ªº GIROnPRINCIPAB 

Fuente: Encuesta aplicada a comerciantes en vía pública de Tepito, 1992. 
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PROCEDENCIA DE LA MERCANCÍA, 

La pregunta que se refiere a la. procedencia de la· mercancia 

hace referencia a si se trata ·e de articulas ··nacionales· o 
.. :.'.:- - - . : .. '.'' 

extranjeros, lo que nos da una idea· de la magnit~a· de ·in~~·~ári~ia 
extranjera expedida en los puestos de Tepi~Ó; y:~en: re~,~ci~n a 

, ... ·"·'···, 
articulas nacionales, la posibilidad de que se expidan' articulas 

producidos en el barrio. 

CUADRO 27 
PROCEDENCIA DE LA MERCANCÍA 

PROCEDENCIA PORCENTAJE NO, DE CASOS 

NACIONAL 
EXTRANJERA 
NACIONAL Y EXTRANJERA 

TOTAL 

45% 
19% 
36% 

100% 

38 
16 
31 

85 

F\Jente: la misna del cuadro No, 1, Ver gráfica 5, 

Según estos resultados en un 55% de los. pu.esto.: se expedián 

artículos extranjeros, de los cuales .un 19% combiri~n. co'A.a'rúculos 

nacionales. :~·,-: ·' -~: .· :-·< ~-::< · ........ · .. 

,,,º.'::":::: ~i~~~f ¡¿~~~J¡r~~~r:~:·;?~º~:::: 
62%, y zapatos. con.un:,S7.%j':'los;:a~ticillos,:qÚe'en'su mayoria son de 

origen extranjero son: lo:t:~~~~~;~~:ci~~~ti~o." con un 63\, y juguetes 

con un 50%. 

En los puestos que manejan· mercancía .tanto nacional como 

extranjera, los giros más representativos fueron: bisutería' con un 



EXTRANJERA 
19% 

GRAFICA NO. 5 
PROCEDENCIA DE LA MERCANCIA 

EXPEDIDA POR PUESTO. 

NACIONAL 
45% 

NACIONAL Y EXTRANJERA 
36% 

ORIGEN DE LA MERCANCIA. 
Fuente: Encuesta aplicada a comerciantes en vía pública de Tepito, 1992. 
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60\ 1 dulces con 67\ y otros.con 40\, 

CAMBIOS DE GIRO, 

Del total de entrevistados, un 60\ manifestó haber vendido 
... 

siempre el mismo giro, es decir, que no han llevado a cabo .cambio 

de giro, y un 40't. respondió si haber cambiado de giro al menos una. 

vez. 

De los casos que expresaron haber dado un cambio de giro, el 

24\ lo hizo antes de 1988, el 36\ lo hizo de 1986 a 1991 y el otro 

38\ en 1992, 

Los cambios de giro se han acelerado con el tiempo siendo el 

último año el que presentó más casos; dentro de este año los que 

llevaban un mes o menos de haber echo el cambio representaban el 

42't., 

Si observamos las causas de los cambios de giro se explica en 

parte este fenómeno: 

CUADRO 28 
MOTIVOS DE CAMBIO DE GIRO 

PORQUÉ; CAMBIO DE GIRO PORCENTAJE NO. DE CASOS 

CAMBIA DE MERCANCÍA SEGÚN 
LA TEMPORADA 27\ 
NO GANABA LO SUFICIENTE EN 
EL GIRO ANTERIOR 21\ 7 
NO CAMBIO SOLO INTRODUJO 
UN NUEVO GIRO 15\ s 

OTROS MOTIVOS 37't. 12 

TOTAL 100% 33 

Fuente: la misna del cuadro No, 1. 
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Los casos ·:que. se puedén Considerar, como i.in cafubio 'definitivo 

de mercancia son los qu~ 'riiariÜl.~stan que en: ~l gÍ.rci ~nteri~r no 
... , . '(','- :.::, .. /< ,._-.¡.. " 

ganaban .. lo •. sufidenÚ/'10.s ;quemanÚestaí:oll cambiar:' de:.~ercancia 

segú,n la ••. ·~~.~Pº~·T~~~;i6~;;~~.t·f~~·i,lbM.~:~;,;~}i~¿:m!E~;~1;~.;~~'.~bf o;s)·~~ el 
tiempo• y··. s.ón• :.mas~·"'adaptables)!.'al··»:mercado'¡ ".•t:,mientras;·:: ';los . que· 

· · ·: :'.: -;:_.?::·~~\;~i~::;~~~Y:~~~i~:¿i~;·.~i~r-~.:~\: :~.:t;·~. : .. :. ~1:;,t;é;·w;~ ·::}:.;,'.·:{¡,;:·j;·~~(~,::~~f ~f:~-,~>:t; ·~ .. ~:~;::~··~ ·· · 
expresaron •sólo :.haber ".introducido: otro":giro "no;:• se} considera: como 

: · . -.' .. ' .-;~:~ .. :. ¡,~;~i; ··~.~/~;~~.;:;,~~~;:·:;~~_..:: i:~;~:~~CF~'.;;,,;:~:2;~\~.~;; >:~;.~t::."::!.;~;·'.-?~~,G~!ú· :i~)t~:;~~¡;~i;/;~~·?~:·,: ·:~~-~,:~+ \ · ·'. ··. · 
cambio de . .,gix:o· prop.iamen.te·;:).ailn:.cu·ando\al· momento; 9_e;- ~a "en~revista 

_-;.· :--~ :::·.:· ;· :\-:~ .. s.<\¿:..._;:·,;;7,: .. ;.--.r,::~~·:.; t'-::~_·:-.:: _,_;::~:>'.·. ,,:(¡'.14/.~·:~~t'.'~'f.':::~~~'~:~·-~";_;·;;j:.·-a.:1:~ .~ :;.-:.: ·:·. ;. : 

as i lo · expresaran ... :,:·f; ·>-:, ,::·~;~>.;<:~ .''·~ i'. -~.' ::-;:· .' ~('.-:· ,: : . :,;·'; i~· ~;' . -:~':} =. , . ,.,_.~ . -;;· ". 

De la~ mer6~~~)á's_}'qu~Jciuero~.~~uii'Útuid~;: ~p· ~'~;_;~ :glro, la 

ropa fue la rriás ·:r.;iJ~sentaÚiiá1: '. <.:::.· ' ' . . . ·.,. ·.. . 

· • ' . cuÁDRci 29 • . 
GIRO ANTERIOR DE MERCANCÍA 

QUE VENDÍA ANTES PORCENTAJE . NO, DE .·CASOS . 

ROPA 
OTRO GIRO 

TOTAL 

47 
53 

100 

Fuente' la. núsna del cuadro .No, 1,' ,. 
' -; . : '.·~ 

.. , ·_, 

15 
14 

29, 

En la pregunta de si les'· gusta_ri'a cambiar· de giro, un 78\ 

respondi6 que no y un 22\ que.si,· De los que respondieron que si, 

un 38\ dijo que le gustarla cambiar a ropa, un 31\ a 

electrodomésticos y el otro 31\ a cualquier otro giro, 

Las causas que expresaron para querer cambiar de giro de 

mercancía fueron: porque en ese giro se gana más un 40%, porque no 

siempre se vende bien 20\ 1 y por otras causas 40\, 

VENTA, 

Los porcentajes de ganancia que manifestaron los entrevistados 



fueron los .siguientes: 

CUADRO 30 
·.GANANCIAS DE LOS PUESTOS 

PORCENTAJE'.DE;GANANCIA. 

10'1. '{ ..: 
10'1. . 
11 A 20'1. 
21'1. '{ :¡. 

PORCENTAJE NO. DE CASOS 

.17 9 
. 50 26 
25 13 

B 4. 
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: ·' ~ "·•.-
De acuerd~ á ~~t~s ~it~á~; 1á.'.mif~d:a~ losi;entr:evistados sólo 

-~ .. ;. ~'~ -· ....... -

obtienen como . gan~néii'•:de;·,;:~~;lv~~d~·s,:?~I\'.:ti~\;¡.'.}J!,\~k· ;: : ·~ 
Por giro de mercancia;; fos:que··presentan'un'.mayoi :P(,icentaje 

. · ..... , , ·._ \~ :·-_:_· .... >fs~.~·¡:Yt.~::)f:~*{¡\:J\\~~17>/~:~r:::~:·"it~~:':?1~' :.>i··.:>,.·~ ..... _,. . .. _. 
de ganancia fueron: •zapa't~~~t?~li~t°tos:;.P~~parados ~y otro~; l.os 

:::::rod:::sti::~:::~};~~Y~~I!~~Pll~~~er!·•di::::~c~·ªpel:::::: 
y dulces, Hasta'~~; ~~;~~~;·:~·~¡~~~.~b~Í.~nen~ópa, bisuteria y otros. 

. . . . . ., '· ·~:: :. ,'>' {: :,· 
La venta: mensual •en•, valores.· .. absolutos fue la siguiente: 

:;; , . ; -~~UA~~ó· 3 ¡ 
.VENTA MENSUAL 

. VENTA 'MENSUAL PORCENTAJE 

600 a 3000 13 'l. 
3001 a 7500 17 'l. 
7501 a 15000 27 'l. 
15001 ·a 30000 25 'l. 
30001 y + 18 'l. 
TOTAL 100 'l. 

f\lente i ·· la misma. 'del cuadro No, 1, 
cuu cifra~· ut'n expnndaS en nu1vos puos. 

Estos resultados, muestran la rentabilidad de los negocios, 

que aun restando los gastos de reinversión en mercancia y los 
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salarios pagados, son muy superiores los ingresos al salário 

vigente en diciembre de 1992, Cuando un salario minimo era de 

N$399, 57 , 

INSTALACIÓN DE PUESTOS POR CALLE Y AÑO, 

La instalación de puestos por calle no fue algo programado 

pues, ha sido un proceso continuo. en el tiempo, sin embargo, si se 

pueden identificar años de auge en la instalación de puestos por 

calle, sobre todo los periodos de aperturas de calle para el 

comercio organizado, lo que se encontró fue lo siguiente: 

CUADRO 32 
AÑOS EN QUE SE INSTALARON MAS COMERCIOS POR CALLE 

CALLE PROMEDIO DE AÑOS DE. INSTALACIÓN 

AZTECAS 
EJE 1 NORTE 
TENOCHTITLAN 
FLORIDA 

1974 
1979 
1981 
1982-1983 

Fuente: la misra del cuadro No, 1, 

De acuerdo a estos datos, el auqe comercial que se da a 

finales de los ochenta y principios de los noventa, obedece más a 

la movilidad de comerciantes que de puestos, 

FORMAS DE ADQUISION DE PUESTOS, 

57 Tablas de salario minimo en 1992. Comisión Nacional de 
salario mínimo, 1992, 
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Las diferentes formas en que los comerCiántes. adquirieron los 

puestos, .han variado en el tiempo, si bien, la ·A~oda~i'ón.:se ha 

mantenido como el principal medio para su obt~.n.é:fón·, .. se han 
:.··: ·,.- .. 

presentado otras formas como la compra, la renta y·: la. ·here11ci~, De 

1970 a 1992, estas formas han cambiado: 

CUADRO 33 · 
FORMAS EN QUE SE ADQUIRIERON Los PUESTÓs· 

POR PERÍODOS DE TIEMPO, 

1970-1978 1979-1985 1986-1988 

COMPRA 13\ 4\ 
HERENCIA 13\ 13\ 14\ 
RENTA 3\ 14\ 
PRÉSTAMO 8\ -.. 
ASOCIACIÓN 63\ 57\ 71\ 20\ 
INIC. PROPIA 10\ 4\ 20\ 
OTROS 8\ 4\ 1\ 20\ 

TOTAL 100\ 100\ 100\ 100\ 

fuente: la misma del cuadro No. 1, 

Como se observa la Asociación aunque se ha mantenido como el 

medio principal para la obtención de un puesto, su importancia ha 

disminuido con _el ···~i_el]ll;>~·~:. la. venta de puestos también fue 

importante durante el's~r~i~iedtode la Asociación, donde además se 
·_ ....... -... 

nota la presencia de los comerciantes por cuenta propia que podemos 

asociar a los· que existian antes de -la Asociación. 

Como se observa en el último.periodo, la renta de puestos es 

el principal medio para su obtención, la cual ha aumentado en el 

tiempo, quizá por la falt_a de espácio de que actualmente sufren 

estas calles para la instalación de nuevos puestos, y la 

imposibilidad de venderlos, 
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4. 2 IDENTIDAD CULTURAL DE LOS COMERCIANTES EN VÍA PUBLICA DEL 
BARRIO DE TEPITO, 

Las caracteris.ticas de los negocios en cuanto a personas que 

los trabajan y la mercancia expedida, pueden ayudar a definir la 

relación establecida entre el comercio y el barrio, asi como el 

,grado de identidad cultural de los comerciantes. 

Las preguntas referidas . ª:los aiipectos :.de• i!3enÚdad ·.fueron de 
,,' · .. ~'<'.-, ·• . ' -

" ",~:· .:· .::::·:.::·::::;~~\il~~:t;~~:jj;i,~;~\¡ "'º 
en organizaciones que nu~~;.~'; suddentiCad/•ila'.··participación, · 

.. : . :;; :·_,/~.'~ ·. ::.~A<:Y::~:~~f~~·~::~f?~1~~~-:~~1f~\'.i·:;~:·!.·~·;~_·~~·'> . _.' 
activa de sus habitantes les·p~~~ite'tma·;•d;e;\~i,~~ón':y:;::•> · 

mantenimiento constante d~ su iden~¡¡j¡;~i;·~.parti~·'j;'\a defensa 
. . " - : -:-; ::: -~ 

de su espacio y de sus actividades. 

La participación de los comerciantes·en este tipo de 

organizaciones definen no sólo si identidad sino también, la 

relación existente entre el comercio con otros ámbitos del 

barrio. 

CUADRO 34 
PARTICIPACIÓN DE COMERCIANTES EN 

ORGANIZACIONES DEL BARRIO 

PERTENECE A OTRA 
ORGANIZACIÓN PORCENTAJE 

SI 
NO 

TOTAL 

5 
95 

100 

Fuente: la misma del cuadro No, 1. 

NO, DE CASOS 

4 
76 

80\ 

El comercio forma parte en si de una comunidad dentro del 

barrio en el cual existen otras formas de comunidades y de 
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organizaciones ( vecinale':' •.: c.ul tura les, artesanales). 

Al parecer; existe,'.' ~n· dl.stanciamient~ .entre las personas que 

ejercen el come'rcio/respe¿tó . al resto de actividades y formas de 
' . . . . . 

participación comünái ·cÍ~·'·Tepito. 

Una de la~'. posibh:s causa~ es que el comercio se manifiesta 

corno una ~omunid~d c~rrada, dentro de una diversidad de comunidades 

que conforman el barrio y que puede ser explicada en términos de 

conflicto o armonía, 

Los comerciantes se han enfrentado no pocas veces con 

organizaciones de inquilinos por problernaticas relacionadas a la 

provisión de servicios corno, la dificultad del· paso de camiones que 

reparten el gas o recogen la basura ,por ,la .instalación de puestos 

en la vía pública. 

Otro indicador relevan.te ·de· este distanciamiento entre la 

actividad comercial y el. barrio son las actividades que los 

comerciantes realizan en el mismo: 

CUADRO 35 
OTRAS ACTIVIDADES DE LOS COMERCIANTES EN EL BARRIO 

SI 
NO 

TOTAL 

PORCENTAJE 

25 
75 

100 

Fuente 1 la misna del cuadro No. 1. 

NO. DE CASOS 

18 
63 

81 

La participación en formas de convivencia y trabajo en Tepito, 

también forma parte· de las formas de interacción de los 

comerciantes con el lugar;· pues implica la existencia ·de 

-----··--···~---··---··. ·-;- -
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intercambio de información y de el. compar,timien,to de formas de 

lenguaje 'i de ideologiás, 

De .Ús -activi~~~es ·en que partié:ipan' los- co~~r~i~~t~s en el 

barrio, ia~ e d~i;~~i:~v~s fueron las mAs si~~ifi~fü-~a~, . Se da la 
• ' ., ' ., "-"· ./.'• .. ·¿,. -

presenciá d~ :!~~rilas de convÍ.ve;\ci~Fno,itoi_.:irilí'i"é'~'f ~;y·: ,; ·" 
.· ... _ .:: .~·<::·' .·' .---.:-- .. ':_.' -· ,-_:-:: .· ';,~ ;• >:~:-}::: :; .. · ;'.:_r-,- ·, .\· ~: 

casos :: :::::::tac:iótnan:eesc::::¡-t)12;t:iil~"Ji:{~i~~;$;~~::a::·~·.::: 
realizan algüna actividad e~ ~i\_b,~f1f_i;f1:tf~~~y-~¡~~t<~f~~e~'.·~:f,~~p~to; . 

Un indicador de la permanericia·:de'!lasi:forrñ'as!,de'·.cultura en los 
.. - ·. ?:ii~:'.,,:.,~¡~:-~~:~. :·.~:>:·:~, .. _ -~-<.'' . ' " ' ,:ti7~. '.' .·.,; ~ ;: ·" 

comerciantes, es su participacfon{eñ'/f,éstivfdad~•(:'trádicioriales, 
. -~~·. \'1:;~';":~:,j):\~j\:;r:}'¿iiS;i:·~'.3~~t-.·.:I·~~~~·{·;;~f,~'.~~-~·'}~ :·_.:, __ :: 

En cuanto a la participación en festividad.es;~un _s1\.manifestó 

participar en estas, 'i un m ~ie;·~t~fit;;(Éj~:~iE~&tfX>' 
Del grupo de personas que participatiaii'iérÚ,'festividades un 72\ 

son residentes de Tepito. . --. :::·:;:;i\.;>~·~~~f!~(i{'.";~;~~tf~~:.~;~?';:;_:·:·~:·:·'~ 

.... ~, :::::·:.:;;:;:~::.:'.';,y~~:~*~l11=;1:::::'::::: 
de habitan tes del mismo·, por l~ qu~·; ·:,l~",'pr~_.Íenéia de personas 

ajenas al mismo repercute negaÚvainente en la conúnuidad de las 

tradiciones del barrio, 

Entre las fiestas que se nombraron se encuentran tanto las de 

comerciantes como las del barrio. 

-La fiesta de la parroquia de San Francisco el 4 de noviembre. 

-La peregrinación que hacen a la villa los comerciantes el 17 de 

noviembre, 

-El aniversario de la inauguración de los mercados, 

-El aniversario de las Parroquias del Carmen y de San Ignacio, 
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-El aniversario de los puestos el 8 de septiembre, 

Algunos entrevistados hacían referencia a las juntas de la 

Organización y a la participación de los agremiados en actos de 

carácter político del partido oficial como festividades, esta es la 

forma en que el gobierno ejerce el corporativismo y el clientelismo 

político en este .tipo de organizaclones Populares, 

El indicador que hace referencia al conocimiento de las formas 

tradicionales del comercio, supone que los nativos del barrio que 

siempre han vivido en él, tuvieron que ser participes de la 

historia o, por lo menos, pueden tener mayor conocimiento por ser 

parte integrante de la cultura del barrio. 

Del total de entrevistados un 52\ respondió que si conocia 

éstas formas tradicionales o alguna, De los conocedores un 68\ 

vivía en Tepito, 

Entre las formas de comercio tradicionales que fueron 

mencionadas se cuentan los tianguis, el tipo de comercio de madera 

que a la vez era vivienda, el comercio de 11 segundas 11 o articulas 

reciclados (como: ropa, planchas y relojes), el comercio ejercido 

en una manta en el suelo, la fayuca, los maleteros, los carreteros, 

el ropavejero y los cambiadores. 

El conocimiento de personajes que se han identificado como 

símbolos de la cultura tepiteña asi como de movimientos culturales 

del barrio, indica una participación no formal de los 

acontecimientos del mismo, como en indicadores anteriores, el 

conocimiento es mayor entre los comerciantes residentes del barrio. 

En la pregunta referida al conocimiento de los movimientos 



109 

culturales o personajes surgidos en Tepito, el 44\ respondió que no 

conocia ningún movimiento o personaje y el 49\ que si, de éstos, el 

68\ era oriundo del barrio, 

Los movimientos o personajes que se mencionaron fueron: el 

movimiento cultural Tepito Arte Acá, personajes como Armando 

Ramirez (escritor), Alfonso Hernández (Lider de opinión y Director 

del Centro de Estudios Tepitefios), Daniel Manrique (Pintor, 

fundador del Movimiento Cultural Tepito Arte Acá), el Maestro Casco 

(pintor); a boxeadores como: el Rat6n Macias, y ~ y a 

cantantes como Humberto Cravioto, También se hizo referencia a la 

visita de los franceses mediante el intercambio con el movimiento 

Tepito Arte Acá. 
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4,3 VÍNCULO BARRIO COMERCIO. 

La relación casi simbiótica que existe en Tepito entre el 

Barrio y el comercio, puede encontrarse de varias maneras: 

a) A diferencia de otros lugares donde se localiza este fenómeno 

(como el Centro Historico de la Ciudad), la mayoria de los 

comerciantes son habitan tes del barrio, a pesar de que en los 

últimos años se ha dado entrada a personas de otros lugares. 

De los entrevistados, un 55\ manifestó vivir en Tepito y de 

ellos un 79\ expresó haber vivido siempre en el mismo. 

b)El aprovisionamiento de mercancias que en Tepito implica, entre 

otras cosas, la venta de productos manufacturados en el barrio, asi 

como toda una organización de proveedores de mercancia nacional y 

extranjera, implica también el involucramiento indirecto de un 

mayor número de tepiteños en esta actividad. 

Aunque la mercancia que venden en los puestos, se compra en 

lugares diversos, Tepito es uno de los sitios principales de 

aprovisionamiento de productos que se expiden en el comercio¡ estos 

datos expresan también la infraestructura con que cuenta en 

recursos humanos y materiales, asi como de la oferta de mercancía 

nacional y extranjera (cuadro 36), 
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CUADRO 36 
DONDE COMPRAN LA MERCANCÍA 

LUGAR PORCENTAJE NO, DE CASOS 

EN f'ABRICAS 26 21 
CON OTROS COMERCIANTES 21 17 
EN TEPITO 14 11 
EN IMPORTADORAS 11 9 
EN BODEGAS 6 5 
EN EL CENTRO 5 4 
OTROS LUGARES 17 · 13 

TOTAL 100 so 

FUente: la miS!l'a del cuadro No, 1, 

De lo anterior puede afirmarse que.Tepito.no sólo es un gran 

centro comercial, sino también proveedor de gran parte de los 

productos que ahi se comercian, 

La pregunta de si se compraba alguna mercancia con 

proveedores, productores o comerciantes de Tepito, considerando la 

posibilidad de que en la primera pregunta sólo mencionaran uno de 

los lugares de entre varios donde se proveen, y que no se 

mencionara a Tepito. Las respuestas arrojan como resultado que el 

55\ de los puestos compra algún tipo de mercancia en Tepito, 

Los principales giros de que se proveen los comerciantes en 

Tepito, considerando sólo los casos que dijeron proveerse en Tepito 

son: 



CUADRO 37 
GIROS QUE SON COMPRADOS EN TEPITO, 

GIROS PORCENTAJE 

ROPA 13 
BISUTERÍA 11 
CASSETTES, DISCOS Y 
PELÍCULAS 11 
ELECTRODOMESTICOS 5 
OTROS GIROS 19 
TODOS LOS GIROS ~ 41 

TOTAL 100 

Fuente: la misna del cuadro No, 1, 

NO, DE CASOS 

5 
4 

4 
2 
7 

16 

38 

Ver gráfica 6. 
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De los puestos en que se expedian electrodomésticos· un 86\ 

compraban sus productos en Tepito, en zapatos un sot·, _bisuteria 

BO\, cassettes, discos y peliculas el 75\ y de otros 71\, 

Estos giros muestran que exi~te un vincuÍo entre la dinámica 

comercial y las otras actividades que se desarrollan en el· barrio, 

que se ensamblan como parte del comercio·, Se hace referencia 

especificamente a la industria como la de ropa, zapatos, la 

producción de cassettes, discos y peliculas y a la introducción de 

articulos de "fayuca" (como los electrodomésticos, la bisuteria, 

los juguetes y otros), 

Algunas actividades se desarrollan también como actividades 

que escapan al control del Estado o que son toleradas por él, 

algunas se ejercen, incluso en forma clandestina, 

58 Todos los giros se refiere a puestos que manejan varios 
giros de mercancía, de los cuales todos son adquiridos en Tepito, 
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GRAFICA NO. 6 
GIROS DE MERCANCIA QUE SE COMPRAN 

EN TEPITO 

0 OT. GIR. ROPA BISUT. CASS. ELEC. TODOS 

0JGIROS 

=uente: Encuesta aplicada a comerciantes en vía pública de Tepito, 1992. 

·---.-~---·-··------- -~----·-· --·-·· --- -
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c) El espacio habitacional como bodega, En los resultados de la 

encuesta se encontró que el 96\ de los entrevistados guardaba la 

mercancia y el puesto en Tepito; de éstos un 35\ lo hacen en una 

casa, local o bodega rentada (cuadro 38), 

CUADRO 38 
LUGAR DONDE GUARDAN LA MERCANCÍA, 

DONDE GUARDA LA MERCANCÍA PORCENTAJE NO, DE CASOS 

EN UNA CASA, LOCAL O 
BODE:GA RE:NTADA 
EN CASA DEL DUEÑO 
EN CASA DE UN FAMILIAR 
DEL DUEÑO 
EN EL LOCAL DEL DUEÑO 
EN OTRO LUGAR 

TOTAL 

35 29 
32 26. 

13 11 
10 0· 
10 8 

100 82 

f\Jente: la misma del cuadro No. 1, 

La localización de estos lugares se ubica de manera · 

mayoritaria en las calles donde ejercen el comercio y donde habitan 

los comerciantes (ver cuadro 39), de esta forma, se descubre la 

relación existente entre el ámbito cotidiano familiar y el ámbito 

de trabajo dentro del barrio: 

CUADRO 39 
LUGAR DONDE GUARDAN LA MERCANCÍA POR CALLE 

CALLE PORCENTAJE NO, DE CASOS 

EJE 1 NORTE 17\ 13 
FLORIDA 23\ 18 

AZTECAS 25\ 20 
TENOCHTITLAN 19\ 15 
OTRAS CALLES 16\ 13 

TOTAL 100\ 79 

l'\lente: la misma del cuadro No, 1. 
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Como se habia . encontrado en otros estudios del Barrio de 

Tepito, la importanciá de la vivienda como·espacio para habitar, y 

espacio de trabajo también se da en el caso del comercio, Si bien, 

en el comercio, la vivienda no es luqar de trabajo, si es el 

espacio que sirve como bodeqa para las mercancias y los puestos. De 

hecho se encuentran varios ·viviendas que sólo son empleadas como 

bodeqas, lo que ha significado un desplazamiento del espacio de 

habitaci6n y productivo, 
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Cl\PITULO 

5.1 FAMILIAS DE COMERCIANTES EN VÍA PUBLICA. 

En este capitulo se pretende caracterizar a las familias de 

los comerciantes ·en vía púbÚca con la intención de encontrar la 

relación entre su actividad comercial con las características de su 

ciclo, composi~ión y tamaño familiar, y la medida en que se puede 

explicar el comercio en via pública como empresa familiar que 

responde a una estrategia de subsistencia, 

JEFES DE FAMILIA. 

Más de la mitad de los entrevistados manifestaron ser jefes de 

familia 1 la importancia de .este hecho radica en el sostenimiento 

económico familiar, es. decir, en términos generales, los jefes de 

familia son las personas que aportan el mayor ingreso •para los 

gastos y disponen la forma de repartirlos, lo que les brinda un 

poder de organización sobre los demás integrantes. 

CUADRO 40 
QUIEN ES EL JEFE DE 

JEFE DE FAMILIA PORCENTAJE 

ENTREVISTADO 
PADRE 
ESPOSO 
OTROS 

TOTAL 

59 
22 
10 

9 

100 

fuente: la mism!I del cuadro no, 1, 

NO •. DE . CASOS 

48 
.. 19 

e 
7. 

82 
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Un 78\ por. ciento de los jefes de familia son hombres, 

mientras un 22\ mujeres 1 lo que nos habla de una cultura· patriarcal 

imperante, 

Las edades de los jefes de familia fueron las siguientes: 

EDAD 

22 a 35 
36 a 49 
50 y + 

TOTAL 

CUADRO 41 
EDADES DE LOS JEFES DE FAMILIA 

PORCENTAJE 

27 
32 
41 

100 

NO, DE CASOS 

22 
26 
33 

81 

Fuente: la mistra del cuadro no, 1, 

Los jefes de familia en su mayoria son personas mayores, en el 

rango de 36 o más años se concentra el 73\ de los casos, por lo que 

puede considerarse la edad como otro factor determinante para ser 

jefe, asi, como el rol de padre o madre de familia, pues un 72\ de 

los casos se trataba de padres de familia y en un 21\ de madres. 

Entre las ocupaciones registradas de los jefes un 77\ 

manifestó ser comerciante, y sólo un 22\ trabajaba en otra 

actividad no comercial. 

DEPENDIENTES ECONÓMICOS DE LOS COMERCIANTES. 

En todos los casos el jefe de familia aporta ingresos al gasto 

familiar, El 70\ manifestó que el ingreso que obtiene del comercio 

le alcanza para cubrir .las necesidades elementales de su familia; 

del 30\ que manifestó que no le alcanza, la mitad se ayuda con los 
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ingresos de .otros integrantes de su .familia y' la .otra mitad 

complementa su ·pre~':1puesto ."p.or ·o~.raS· !"edios, como los préstamos, el. 

apoyo famili8r, iric}~·~so~~·:eX~:~a>·~~~C,~·. 
El número de '~er~~ria~ 1 >d~ la

1
: familia que dependen cie los 

,;.;_ ... ,• . ·. <· 

ingresos de lós, cómerciant~~.::erÍtreyista~os son los siguientes' 
•C...•, ->;. :·';-·\ -

':.--,\t .. ··;: 
,• · · ¡cUADRO 42 

NO, DE-PERSONAS QUE.DEPENDEN·DE Lo'S INGRESOS DEL' JEFE 
--= ~:-. ~·.:.: - .-,·-. EN , EL. NEGO~IO 

NUMERO PORCENTAJE NO, DE CASOS 

1 10 6 
2· 16 15 
3 27 22 
4 22 ·16 
5 6 5 
6 15 12 
7 y + 2 '•3 

TOTAL 

ruente: la misna del cuadio nci, L ·· · 

En el rango de 2 a 4 personas á~p~ndiimt~s 1;ae i~os;,_;ngresos del 

entrevistado se .cóncentra e~ 67\ de lb~ ~~s'os; í6' cÚe expresa la 
'· ·.· - ...... __ ·,_._. 

presencia de familias pequeñas en los ·comerc-iante-s'; -

5,2 TAMAÑO DE LAS FAMILIAS. 

\· 

Los criterios para definir el- tamaño •de famil_ia·, fue el 

siguiente: 
. . . ! 

FAMILIA PEQUEÑA. con un máximo de'c¿atio miembros, 

FAMILIA MEDIANA, De cinco' a-·~ei~ ~ie.;bros, 
.·,· -· .. . .:.- -_ ·:.<'·:· . '. :~-- .. : 

FAMILIA GRANDE:. Con si e.te miembros o más' 



Los resultados fueron: 

CUADRO 43 
TAMAÑO DE LA:FAMILIA 

FAMILIA PORCENTAJE NO,.' DE.CASOS 

PEQUEÑA 57 
·' 

,46 
MEDIANA 36 29 
GRANDE 7· ;.,_·, '6 

TOTAL 100' . ;81. 

Fuente: la misna del. cuadix>:no. i_:(::,.,; ~.•;: :.· , , 
-· ::-}+.:~~-.!;~~~.:,~: . .::·-~::):~<~:~:;;'',~··:. 

5,3 COMPOSICIÓN .FAMILIAR; 
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:·:,;:: _,:.,.:,_ .. ' ,'·.: . :· 

La composición familiar se rela~io~~ co~:.~l. ~~.;e~te;sco de los 

miembros que viven en un mis)t .~~~r~~'g;~fü:.~,~.fü'.·.~{.~\{fs <~~ilias 
nucleares son las compuestas. pcir.:padres:·.e· hijos·i:'la;:familia: extensa 

'.· .. ' .. '..·.·::-.'.~"~:)~·:·:~::,~·)·o:.·. ·.,:~:1.}_~_':?j:.~1~>_'.' _:'.:_;;·: ' 
es la integrada por los miembros decuna'·famili~ nuc,le.~r·más otros 

:;::,::,:,::·:::~?r;tt~~~~;~JJ:~r t~:;f ;U~~:;:: 
nuclear, pudiendo. ser o no p',¡;:=·i~~te;::· Los, r~sÜÍt~dÓs: fueron .los 

siguientes: 



CUADRO 44 
COMPOSICIÓN FAMILIAR 

COMPOSICIÓN FAMILIAR 

NUCLEAR 
EXTENSA 
SIN COMPONENTE NUCLEAR 

TOTAL 

PORCENTAJE 

77 
20 

3 

100 

f\lente: la mistra del cuadro n6. 1, 

NO. DE CASOS 

62 
16 

3 

61 
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En el cuadro 44 se· v.e ·que ·1a mayor parte de los casos, de las 

familias de comerciantes entrevistados son nucleares, lo que puede 

hablar de familias integradas. 

5,4 CICLO FAMILIAR. 

La variable de Ci.clo Familiar depende de la edad del último 

hijo de la familia¡ ésta determina el estado en que se encuentra la 

familia en términos de la reproducción, la proporci6n de 

dependientes eco~óm.i~os ~ ·integrantes productivos, Por ello puede 

considerarse· un indicad,;r de la disponibilidad de miembros que 

trabajen, o en otr.as. ·palabras .del número de aportes económicos al 

hogar. 

Las familias en que el hijo menor tiene ocho afies o menos, se 

considera que se encuentran eri la etapa de expansión, siendo 

posible tener más hijos, y donde buena parte de ellos no están 

integrados al trabajo productivo. 

Los casos en que el hijo menor tiene más de ocho años y menos 
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de veinte, la posibilidad de tener hijos disminuye, y se cuenta con 

posibilidades. reales de portadores de ingresos<-· Este·: delo se 

considera de estabilidad, pues se pre~~nt; ~nma~~~ b~lance entre 

el número de miembros en el hogar Y. e~·.a.e,il'lg;esd a(mhmo, 

Cuando el hijo menor tiene veinte'·áfío.s'o:más/'.empieza la etapa 
. - "':.: ~~-~ .. ··:, ;_:> ,. . 

de fisión, siendo el momento. en q~e -1~s;.11ij~~·:·e;;.piezari a abandonar 
, . .'.:·~- . ' . ' . . ;:_~-.)<~ ,- "··' "·, .-

al hogar para constituir un'a. riueva;éf~~i..~i~ •• ~ i_ndependizarse, por lo 

tanto los miembros empiezan a 

disminuir, 

en cuanto 

CICLO ·- : .. 

Fuentei la iniSira,ael'.:cUiiaro no'/ 1;-~: ·, '· ·.· .• : .. 

La mitaq'~:~~~-;·;~a,'.~i~t;f~t;ls¡~¿·s'1~--1~·>et·~~ª ae estabilidad, 

_lo que puede ser, unc:factor que explique los comercios de tipo 
. . .,:' .. _ .. :·· -·.-.--Yt·:~~::~;'~-·. _:_ --.... -- .-. _ ... _, .. ,,_, ... ·.-- · .. 

familiar· en _·que< e1::·:.jefe>del hogar.· :es ·propietario del puesto, 

mientras.en l~s- f~~úia~ e~l_a et~pa de ·e~pa~sión, la.participación 

del padre o la madre en el comercio se da como empleados; mientras 

que, las familias en fisión son pequeños negocios que asegura a 

personas de mayor edad un ingreso económico que por su edad no 

pueden obtener por otros medios, 
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NUMERO DE HIJOS POR HOGAR. 

El promedio de hijos por hogar fue de 2.4 lo que reafirma el 

hecho de que en su mayoría se trata de familias pequeñas, el número 

de hijos por hogar fue: 

CUADRO 46 
NUMERO DE HIJOS.POR HOGAR 

sfo 'hijos --
1_ hijo 
2 hijos 
3 hijos 
4 hijos_ 
S hi_jos ·o + 

- - _TOTAL 

F\Jente: 

. PORCENTAJE 

5 
26 
32 
14 
15 
e 

NO, - DE CASOS -

Otro dato interesant,e es· ;,J.::f;.iirier~ de··Ú1gZ:esos al hogar, los 

cuales, considerando que se t:Z:-át~)i~_·f~~iÜ~spequefias, en promedio 

son pocos. 

APORTES 

1 aporte 
2 aportes 
3 aportes 
4 aportes 
S aportes 

TOTAL 

CUADRO- 47 
NUMERO -DE -AP_ORTES -AL - HOGAR 

PORCENTAJE -·: ; _NO; ·DE CASOS 

37.'c:- · 
-_3( 
14;-' 
14·_:-' --·:·,. 

o + -. 2·_:-: -. 

io~( 'i- · __ ._:01 

F\Jente: la misna .del -cuadi:o·--ni:>:>1. · 1 • 
·: ··/· 

En termines general~s :.C ~u~de - ;,~~ciufr que, 
',.,'· .. ' '. :.:.- ··I_\ ., • 

e_l tipo de 

familia que caracteriza a lo~--comerd.antes _en vía pública, es la 
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familia pequefia, predominando las ,etapas_ de expansión o 

'. ·_; .'.'"~r~: .. ; ~:.:,;;:::. .. ~\~;l~~, .~. . .:1 
,_,,,,';.,-'f:i;\·' ·:·::·:·" 

b) En gran parte de los caso~; es el' u~i~o "ingreso 
j,·,:~:-: «,;,:_; ,'.'> "' '''.".<": ·\·.- ·. 

disponible, 
; .. ::' • .. ; .! '.·· ; ,¡:' ,:,: ·,~,'' '• , ' ; 

c) La mayoría de los entrevistado'!/,tiene:"'.!1tX:~. :Y 4 
. ·-.. :·:~;'., ·.J.:,·r~. 

dependientes económico.Sy. - ;.:::;}, .·>~~::·', --~~~;:: ,'/:: 

::,::. :: :::::.·:~ 'ill~~~;~~~~~~~Ii#';z:: 
gasto familiar, es dec_ir;'C,:en'.)los•:•casos,:'_de_:,familia_s, que se 

encuentran en el. ~ci~;r~;~~i;~~-~~~i~.i~i~,f~~',~K·;~+:~Xs:,:}ngr~sos 
económicos, ''·:·::~~-- .. \\:0;•):'':c-\~;:;- ·••· • ;:·i· 

.. ··:~.:::~:.::·::::::·:~l~l~\~~JF~t;.:·::::::: 
permitan disponer de particip~nte_s:en·'-~l·negocio; su inserción será 

<::~-. ·'· 
como empleado o como, dueiio ( i:b~o. ení~l'eado f se puede emplear un sólo 

miembro de la familia,· como: dÚeffo: ti~é:e~Ú:a disponer de más personas 
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de su familia o contratadas), o podrá tratarse de negocios 
' - ... 

familiares o no familiares. , « :,,, __ ,-- __ . -:-

Es posible afirmar que la familia ~~~stiÍ:uy~ .el. pr,incipal 
. ,·, ' .. · .. ·. .· 

medio de ingreso a esta actividad,_-pues,_ como se habia visto, es-la 

principal forma de ingreso a la misma, pero_también, el principal 

impulso económico y politice al interior, pues de esta actividad 

dependen sus ingresos y la posición de sus integrantes en la 

definición de roles de participación y en términos de jerarquia, 

A partir de las 'relaciones de tipo familiar en los puestos, se 

tejen una serie de relaciones en el barrio que ___ cons~ituyen su 

carácter cultural, _. ~s d~cir las'- relaci~nes familiares son las 

primarias en una red_ mayor _donde· se encuentran las relaciones 

vecinales, com-~rciales, gremiale~ y ptras, 
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CAPITULO 6. 

6, 1 TIPOLOGÍA DE COHER~IO kN.;VÍA PUBLIC~ EN EL BARRIO DE TEPITO, 
' .·· ' ··f.1-/ · .. '"··: . . .... . . . 

En este últimoi~~pítuÍ'C:/,;~ pretende hacer una síntesis de los 

resultados· ob~eriiao~':~;;i~i:~~a~,g~~c r~tomand; {ós a~pectos ~eóricos 

::::::::::::,:?~:if:2~r~jf~t5!~J{~:i~~:t:~6.nie:~:pªeñ~::~n::~1:: 
' ,., ' ' 'l ... ·~·· ·:--.;·: _ .. :.~, 

banquetas de· Tépúió'C'.'.: '•:\·,:~"'! ···/.: ·.. •:•\'. '•· · · · ',. · ·/:. 
Como se habia ~:i:~~:,~~~~'.~i;l~~~~tJ~:,el :o~~;c¡'~ eri·~i~;•pública 

::::::::~·~·~~~~~~rl~~~~~-:~:f ~tI~i~f }f ·r:::: 
actividades ·entre ;c,1as'i''consideradas;~'dé: /:subsi.stencia~•j'o>;, ~e ·:~·~~a· 

::::::::~¡:,2t;~rt~f 1~~~~~j:~f~~i:2&1;,., .. ¿, ,. •• 
Des'de ··.' eL·:punto:•·.: deo·:vista c.:polit1co-:•:se•,•.ha '":considerado el 

desarrollo ;~:·~~.:;·~.~~;:;::,~~~~~&~;~~-º¿~~,~·\·~~~1~~f':~i,r~ª:)::P~~·~ ión Y el 
coorporativismo':de.o•estos,· grupo.s};· coino::,causa• d.eYsu' desarrollo. 

traai::ó:1d:1::º~:~f :~i~~:J~::~f :·j~¡:~r:·::::b::º:~sarrollo por la 

'_._ .. _··.~:,'.,}:· ·,_.~.:,," ·,.;: '\ ; '; :,, .. ·t;'.' ~~:~~!+~:·~;:;~}~·'.. ;·:~'~. . .¡_ 

En _cuanto ... a · ... lo."·;•social; ;,:.se:; .. ;justifica ·:•éomo estrategia de 

sobrevi ~enci·~·· .. · ·~~··. 1:5 f~t~~t~;~;;~t~~~j;~~i{~~~\i1'~·.·~~·~n6mi ca . 

Estos diferentes argumentos;,:¡no:.¡;·~~ári;aislados. y pueden tener 

diferente peso seg~~ el. á~g~~ifai .. ~~~~~;ii•~s~~~i.f~co y el momento 
.. :;.··,·, ,. <>·.: ~:'.>>- :'.<~:' : , 

en que se realiza el análisis.,·'·.:,/::··:,.-··.•·; 

El problema de pr~porier úó'á tiP,ol;gia i,~p~Í.ca el poder hacerlo 
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desdé diferentes aspectos, puedé hacerse por el t~mafio der puesto 

según el número de part'icipai.tes, entre puestos· pequefio.s, medianos 

y grandes' s'in embargo,' la irivestigaci~ri. arroj<(co~~ ;~~ult,~dci una 

mayoria de puestos pequefios: 

,.~u~~~o:/4'~·~. ··\: ;··· ... -
NUMERO DE TRABAJADORES POR 

TRABAJADORES · 

1 
2 
3 
4 
5 
6 .Y.+. 

TOTAL'; .. ·'.,,, 

.... ;._. ,,·.·:.. 

'.:·( 

Si se · preterid~ cÚa~t~~lz~r lÓ~ pu~stos según el tipo de 

trabajadores, ~·~!·decir j',. si',.son familiares o no, se considera la 

unidad domés.tica· ·;~:la. proporción entre las necesidades básicas de 

las familias con respecto a los ingresos del negocio, 

Partiendo de los anterior podemos dividir los puestos entre 

los que se consideran empresas familiares y empresas no 

familiares. 

cuando se trata de puestos con empleados, los ingresos 

permiten una plusvalía que permite además de la satisfacción de las 

necesidades familiares, '1a contratación de personal en el puesto. 

Sin embargo,· est~';.'f~ct~·r ··también se puede deber a circunstancias de 
~ · .. ~r 

infraestructura, rieéesaria en el puesto mas que a una cuestión de 

ingresos, 
.· . 

El porcentaje de puestos que pueden considerarse como no 



familiares es de 53\: 

CUADRO 49 
NUMERO DE EMPLEADOS POR PUESTO 

EMPLEADOS 

NINGUNO 
1 
2 
3' 
4 

TOTAL 

NO. DE: PUE:STOS 

47 
19 
11 

4 
2 

83. ·: :. ;· .. 

f'uente: la mj.sna del c:Uadro 'no ·,'.:T • .. :; . . . 
'·/:>:~.r~ :/t'. '· --· -_-_, 

PORCENTAJE 

57 
23 . 
13 

5 
'2 

100 
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.. La separáciÓÍi e~:~e·'.,:~~~¡tjs{f~~~l~ar~~; y• no ¡~miliares no 
'"V', • • • ,' ; ,\"_';:~;-:,;;,•;•::-::~ .. ,•';; • , ..• :. •;-

implica ri~ces~riament-~ . una• . delimi tacióri':;: entre . pu~stos de 
" _ . . :· . .... _!/ .. ~ - ._ 1 :._)1/:-Y¡,:(:'.::~::);,:x"_: . _-. _ · -_·· , . . . . .. . 

subsistencia o· de. alta re11tabHidad'.' Sin embargo,· .. · se . observo la 

importancia del. comercio en la·s~~;i~~~~~i; f~ki~i~r dé gr~n parte 

de las familias comerciantes, -~();(y~\~i,~ ~~"pu~d~;~".~~nocer un tipo 

de comercio de subsistencia; :•;::·:o);':'.-· /' ·\; <·.:' '· 
·'''.,: 

Además de este tipo ... d·~···· p~~stor/~o~+~.fr~ir~{i:;~::-•. ·~n~~~tró 
comercios rentables, que obedecen· a·. la, reinversión~.de::capi tar, es 

-'._ - . :<-- ..... _:_-. · .. 1) ,_ ·:.1~,=:\:.: ~>-':~,~'.{~'<:'t}~.'J~>1:f)-.:< .-:,: -~ -.':··,: 
decir, negocios que en sus inicios fueron familiares•:•y ·•con.· el 

. . . "·. . . ··-~'>-:.: :r.-;· ._,_, 

tiempo y la reinversión de capital se fue haciei'ia~·rénl:'abie/ i~'que 
,,··•;'. -- ' .. 

permitió la contratación de empleados. T~mbién· p~~c:le/ií~f· q~e hayan·: 

nacido como· negocios rentables, 

Los negocios redi tuables pueden dividirse entre · 1os. que son 

negocios antiguos que han crecido por la reinversión del capital, 

y los que son redituables desde su surgimiento, es decir que son de 

alta rentabilidad, 
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Dentro d_e ·es.te .último caso, se, pue~en considerar los :puestos 

cuyos pro.piet~rio~ ·s~~ i~:cat~rfOs o.comé~~ianteS ·:_··~es·tábieéidos 11 • del 
.-, . .. ' • - . • . . _,,_., ' .:_ ,::·· .;.:'..\:::. ........ _:~ .. -· -! • .. 

barrio ( 36\· '.~e': · l~~ ,:,:,casos¡:. a~'i', niismoi· ·•·los : puestos."que ·,fueron 

adquiI'idofd:.,'i.·~f;ºe{r, .e'.cn~fc.mipa';,..~ .•. ·.·~.·.·.:eJnt\-t.~r':de}._'. .•. 

2

.• .• ,: .•. ·11o;'~st .•.•. , •. ·d~~i.tf:.ºe····r~·e)'n/t:e':s'.,. X L: , , 
.Las'. . ;.~.i.t~~;·i~~. ~ti~icados, 

.,' ·: .: :'.-~·\~}:~!úi~f.·'.·f:+.{-::"_;;(~~\-.. ~;\,~0;;j;'~'.::}-~. "::, /-;;~· .. '.~·.u~"; ' '''-."•º 
obedecen á circuñstani:ias.:.de¡' ~u··~~rgi~i.~n:t~; :'~ntr~ ellas se 

: .:.1'.,:·_' ., -~2··<~.;;s,~·út~:~;:'..~'.;:~:'.~~ ~~:.:~~-:::_•'-;":.'-".; :.-:·~· ?'' :: :.é ; . ,:~~-. ·-:~ :·'. · .. '.'. ' 
encuenti.:an.la·h1storia ~e.1;,pue.,to, '.el:desarrollode .lá actividad 

c~merci~i/f.;(~1jr~~~~{~:fr~il~~-it~H1;~~,;f;~f¡ia/'ae.···1.~s ,¿omerciantes 

y las poli ticas·. ·.seguÍdas'.'·: por. la 'Asociación que o.rganiza. los 
~. -.•,,. --:~--.)·~-· .;'.:: '~'./ ""\:::;; :~~::·. 

puestos ,'-.:t~·~'.~·s ~;~~;~~'~t ·~~-":~·-.. ~ .... ; > _, ... ,. -~,"~I:: 

á) , E~ r~tª~~~ ~~ )'pues,tosPi;ri,~re . los comerciantes 

loc~tariosi ?~';Cia53:.éii~1,.~; qÜ~\~b<lr.ca la ·Asociación, lo 

cuai .··impil.~:¡,~Ji~j.t!ü~~"~'~;;p~;J.1:¡;]: ~n./ertidoi es decir se 

trata de. é:ómercio~;de-'alta rentabilidad, con contratación 
;<./-·'·· -, •. , ,,.. .~' ~'-'.·.: • 

de ~mpleaáo.~::j(,':\ "' . 

b) El a~'l.utiriamí.ellto dé comerciantes que antes eran 
. ._'·•:_·. 

ambulantes, ·i'o 'que.'. les permitió mayor status en el 

ambiente com,ercial, y una mejor situación para su 

crecimiento y reinversión (este en el sentido de que 

adquieren una condición más estable y adquieren garantias 

para el desempeño de su actividad). 

c) El reparto de puestos entre residentes de las calles 

que delimitan la Asociación. 

d) Ven ta de puestos, comeici~le~:. ( s~~re todo a personas que 

son habitan tes. del barrio) ,,·.' 

Estos factores qu:e. eje~~liH~~n. las diversas circunstancias 

no 
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del. surgimien.to ?e. puestos co~erciales, tamblén exp~nen· algunas 

formas en. c¡úe se h~.n surgido puest~~ c¿niér~io~ ~onsider~~~ .. de alta 

rentabilidad, , ., : ,,. • .:. _;/;'. ,, . . . . ... . 

El ?~~bai'.to d~ p~estós ~~t~.e ; !t~biúi'h;¿s> cÍ~{ ¡;~:,;;,!,~·.puede 
. ·;)·-: \,,>·>:: .. ·:t ··:, .• ·\ .. ' 

considerarse l~ causa ·del .sur?imiento':de otro'Úpo;de'coínerciante.,··. 

c¡ue yo·· llamaría "esp~ntá~eo'.;i:··~~~;~'.K'.~{~~f,2t,1;;:~/¡;~.~~-~~EFi;cias · 
externas a su· si tuadón .'ecori6rriiéa ,\soCiai•io'•familiar·;,:Es.te'. tipo de 

:· .. ;~,·. , ·.):~¡~~]<~::Y.)~:..¡·~~:);;~~:~}.\~;';;~:,'·~.:---~~~-~·~- ,::~{':;·'..·.s ..•.. ,· , . 
comerciio puede ser. familiar 6'' re~itu~b~é. s_egiln"l'as· caracteristicas 

de la familia y el nian~,j~~;i~;:~.~~~.~~!~'{i~s-~~~~~-~B\:,1·;: : . 

De los ··tres· ·-tipos''·'de· ... ··comeí::cfo:·:,en, .. : . .viá :•· pliblica, que se 
· -~~:_·~·;·;,~~T~ ~:-~':.~~:~f::i,:~:~~'.~(~--~:~:t::,;1~;~-;:_-~,·f:-~;~~:t::X'.''~:. · · .: ·· 

establecen a partir. de: un·· crfterió :·de'. rii veg·de, ingresos del puesto 

y volumen de iriversÍ.Ón,':Í();{d~~{~~f~~i~f ;g~~én ser c~nsiderados 
' "'. ~:_::_·:º -~.\~~-'¿.: ·/':~·::;·-:::~t~:~>t:~:::<;:t :· 

redi tuables y el tercero :no 'redituabl_e;~; _,.).!¡; 

a) Negocios de reinJersf6n'de·.8~pÚal.'c 
b) Negocios de alta 'rentabilidad;' .¡,; .. .-. 

c) Negocios de subsistencia.'·· 

Estos pueden ser negócí.~s iamiliares, dependiendo de sus 

circunstancias espedficas y los motivos.de su ,.urgimiento, 

De las personas que trabajan en los puestos se encontró una 

mayor presencia de familiares del dueño que de empleados: 
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. CUADRO so .. · · .. ··· ·• . .: .• 
NUMERO DE FAMILIARES .DIRECTOS' E INDIRECT?.S EN LOS PUESTOS. 

FAMILIAR NO; DE. PUESTOS .' 

DIRECTO: 

o 30 
1 63 
2· 5 
3 .:1 
6 1 

TOTAL 83 100 

INDIRECTO 

o 43 52 
1 22 27 
2 13 16 
3 3 3 
4 1 1 
s 1 1 

TOTAL 83 100 

Fuente: la misna del:.cuaaro no, 1. 

' ' ;.' .-· : 

Un 53% los puest~s pu~~en. consid~rar~e •:familiares, es decir 
- '. ,- . '·. '.. . 

que no tienen empleados, sus ·; integr.antes pueden ser familiares 

directos"· o indirectos ·del dueño, si bien, los integrantes del 

núcleo familiar imperan, tomando en cuenta que se trata de familias 

en su mayoria pequeñas, en el ciclo de expansión o estabilidad 

disponen de los trabajadores necesarios, pues como se vio el puesto 

puede ser atendido hasta por una sola persona. 

Dentro del 53\ de puestos considerados como negocios 

familiares, pueden encontrarse: 

a) Los negocios, en que laboran . sólo integrantes de la 

familia del duefio. 

En el caso de los puestos no famili~res,. s~ ·i~cluyen1 



a) Los que fueron una· conseción de la Asociación ·de 

comerciantes a. los locat~rios 'áei barrio: 

b ¡ los puestos' qué; fué';~n 'adqúiridos '.·p.;r: compra,: 
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. . ....... ·1, .~ :.;_.· :, . · .. ·~>-',_' ; ... " ·.' . -,, .... ". ,· . \(.:.' - ··, · ... . 
Elitre esto's. ~dé)~·~:·~··x~re~~s·,<:,:i~~::.~~~·~s.:,~a·t~qor1á'E(;·; -~sP·Ontáneos y 

de reinversión···.··~eJ~~~f;J;~¡~~\\~\~t:.?;~}?;t,"~i~~"~~~f'.~~~~.~;os·,'ae:··· tipo 
familiar, pues 'ias circunst'ancias 'de··su •surgimiento' y'..el•'desarrollo 

del puesto imp:1icaj:~~~'.(~~~iifÍ~~~8~~~;1~~~~~'~,t~~~r;~;,;;~:ri~d a la 
conformación d!!l'.·puesi:o''en•'té~minos ~e;los,,participantes '('~'~:son 
:ª::~iares o emple~¿o~T;y;~~·:~r·~~~~~f ~~tff~.~~;if~~~~Jf .\~~~fi~b~l~~··· 

ººº.,::.~~''-:~.:::::::~~í;~;i~f {{A~~l~~lF~Wi.": 
comerciantes más antiguos qué. se·• hanTmantenido '• en;"las. formas 

tradicionales de comercio, cori .. ::::·ér-f fi~~~·~::]tt:~~~i~~-i;¿-;;~~~rit8do -- 'su 

negocio en términos de monto y' tipo;~~ ~Z:c~¿b;~·:~; li'an ·~d~uirido 
.:-.--

más puestos, ' / 



131 

CONCLUSIONES 

Si bien, la intención de ésta investigación era explicar de 

una manera general ·la cÚnánlic~ "comercial y el papel de la misma 

en el barrio de Teprt;,•;;·.i~s· recursos y tiempos disponibles no 
¡:-·' •. ; .. 

permitieron esa ta~~;ª.,~;tt~. ~f. ~lle, los resultados obtenidos 

tienen .el sesg_o. •de:·haberse}obtenido ·de sólo un sector 'de los 

;::::::·'f "{imf~f Ii~t~~~~.'.: .•. ~:'°: .. ::· .. ;:""';: 
comerciantes 'Está.bi'éé:ia(;!. 'CieÜEl~rri'ó. de .Tepi to .• 

. _. . .\ ... . '::·'.·'~:'. ::·:_~'.: .. ")t~~f/'.rf2f;f~~~~\>{.\~.:.·: ~< .. .' ·: , . · . · 
.Entre ·las·: caüsa's"· de': incursión::.al:\comercio ·en . .Vi.a pública, 
.. . · '·'_:·::.'..~ _<:;~-~-::, --;5:~t'.>'<~i:(.~~·~~-~:r~-~~;·:._;~it:~4~;:·?:~::~~ · ·· . · ·_ , .". ~;· - _ _. . 

se encontró,:, qu~ \ .. ~-ag.f.a111i.l~a_;:;_c~nsti tuia .. ::el .'principal . medio de 
. .. .-: . _.~·, <-- --:.:-.\-~>:.::~~i-~-:~.\~~~ ... ~~~'i)#~~W-},~~f-~'-t/:;:~:o~~-;:t\!}F"/.::~ ?::·~.-_:.:·_· -:·· . . · 
socialización·:.eri_:.'esta ;'actiyidad¡',0.ces,''.decir; · se. requiere de la 

· .~:: · -_·:._.:, ·,·:."_:-:,,.:::·::t·:>·:-,r~r~~'~{¿~¡~Y:/r.1~~-f~1~~;:¡.i:iJ~:·/::~-::':" :, ~ · · .. :· · : . · 
existencia. de :redes.'sociales)preestable.cidas para poder ingresar, 

'" . .:. ·;.:,:\. 3~~/~/\~~;~~~-."1J{~¿\i;"t<:\:/~·:·:~:~::.-\ .::::·.·· •. 
ya que l.os -que)entran-\:por·''iniCiativa ·propia representaron sólo 

el 14 \ de' ~¿,~,,~:~~.x.~~~~i:~füt;;0.;·-;:i: . 
Este resul tadoJ:: descarta·"• i~·:. p~sibÜidad de acceso a esta 

1 
• :':>./ ·:.;{:~~~ ~~~-~~-:~~i:~j.~~7!c;'(S!-~;,··,:;.._ ::.'..:>~. 

actividad -.a • .. cualquier¡;}persona·, '.por lo que no se le puede 
. : .. ·,.:.;·:··:>:'~?~':1:;-~::~;::.:-~/~~.1::>j;::·.:: ~:-·:.: :. ··,· 

considerarde' fáé:il::ingreso,;~ Este· dato nos permite comprender que 
.. ~-,··. 

la movilidad lab~r~1: entre sectores laborales, por ejemplo de 
' - . . ' . . 

trabajos asal~riado.s a. trabajos no asalariados no es fluida pues, 

existen una serie de mecanismos y redes sociales que la regulan. 

Las principaÍes motivaciones para ingresar a esta actividad 

además de la familia fueron: la necesidad económica y la falta 

de trabajo con un 18\ de los casos, los que podemos considerar 

como los contingentes que optaron por esta actividad porque de 

alguna manera fueron afectados por la crisis económica, 

Es importante destacar que la mitad de los casos son 
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comerciant~s :·~i~ niriguna expedencia laboral previa,· entre 

j6venes que dejaroni\s~~ ~st~~.i'os:; y ~~,;; de casa. que se 

involucraron~'.'.'.º e~.it;.:~~t{~ti'.~'.g:·•·a~{~·~u;.i;~ed.~~~~~riibH~lui~··dos ·. 
cosas:· ;,·'.'.?{ ':~··:(; :.;.);;\~ ~;f~> ... -."J ·' ·'>:'({ · ·(é:~- .. ·~ 

:,·.·;·. ·:.y-.!-, '1, ' • ' ; ·:,.:: ·15:·) . .-: .. l,'' (.~' ·:.·· 

· :~~!f zf :!~:~;;:t:~~:~1~;.;t!t.:.:_:,.:..~.!.·f.~~~~r1::: 
-... r;:,,. ¡ .• 

;\·~1:.-,i:~rJ.:,;.\,···_,;,•~;r>:-·'>·" - · 

b) Que la· ~isma. absorbi6 una~ parte .. de· ila ·población 
- ,·.-\- ·;.:-:.~~·-~.;r:~~¡ .~, ;,'.-:\.L·. -: ... :: ..... '. t-, ;: ·,. - ,. 

económicamente acti v,a que : se.: iricorpOr6/~al(~.1TierCado_. de 
·~ .; .,. '-t-:.:~~~-' _.,:~i-·:-:A;>: -.. '..:~·::· ;:_·: 

trabajo en la década pasada( }füi::)MºXc/e; .;v :•. '.> ... 
También se vi6 la pres~ncia d.e C~merci;¡11t'e~ ·~':t.Y ·antiguos 

' ·······.:·-- . ..;-.,. .,·. - -..-.. - -
considerados tradicionales (un 18\); ·son:.comerdantes que se .han 

dedicarlo a la actividad por tradición familiar, se encontraron 

casos de hasta tres generaciones de comerciantes, Como se había 

dicho, la familia es la principal via medio de ingreso en la 

actividad, 

La relaci6n barrio-comercio sigue siendo una de las 

manifestaciones características de este lugar, sobre todo, en 

cuanto a infraestructura pues, en Tepito se localizan redes 

distribuidoras de mercancias nacionales y extranjeras; el 

comercio también se provee de la micro y macro ind11~t!rla que en 

el mismo se desarrolla, como la de zapatería y la. industria· 

textil, 

Las viviendas que se localizan en la zona comercial del 

barrio están siendo ocupadas como bodegas, lo que significa un 

continuo cambio en el uso del suelo, y el desplazamiento de 

viviendas y talleres. 

En cuanto a los comerciantes, si bien, podemos considerar 
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talleres, 

En cuanto ª . ."·lo·~ ·comerciant.es, si, bi.en, podemos considerar que-
, .. · 

el comercio .todavia.:'es de,los. tepiteños;: ia· tenderié:ia •tiende a ser 

lo contrario; . s¿, pret~~¡ ... r ~~nci~fr; h~<:~~~?º una ~co~~,;rici6n 
entre los 'resultados :•áé ·un':'e~tudio:::realizado".'en;:repito: en isii2 i 

.·:.·, , ·::::·.:·.·_:,:-:,\Y.;.,; ~·~f}/:i?<~:··AV~,;,·\~:\·i<~;~~t .. ··:~;;~~-)?;i~\.Y-:·:f,,'.:~}.«;,:.{~'. -;~.;:? :':;· :·:~ ~~-:·. ;:. _:-:· .. ··. :>-' 
según el: cuaLde .«los'. comerciantes: eL75\:.eran·residente·s ·de'•.Tepi to, 

. <·.,. ·.'. · .. ~ ·:=~::: .. :.~::.:,/:;;·,:::~r~~ '·'.-'.·¿.e~'".':: :.;~~::_:'~':1}i::;.::i ~~á .. ~~~;}_;~\' .. :_,;_~:-f./:·:'.:·~'.;-\~'.. ~~~r:> ::{t:~ < ':. ·,,_ · .' . 
y los res~ltados'. de-:la~mue~tra.de ~~ta';·frivestigacit•de .10¡ cuales 

::::,:,::·.~ltf ;~tf ;~~i~~tl~!~¡~~f ~it~~!º~;::.'.." 
Útr'e: .1as ~ repéré:úsiones .;·da· .ésté'.«hechó'.iseLpuedéli''nombrar la 

falta -~~ · ide~~fa~á;:·~~\'{~~~Ü:~,{i~Já~;{i;~~i~~~~;~~21'~h~:"~ }~~ ,:otras 
. -\:' ·· º:;.~·~:: :j:? .. ~·{,Ji:~Y:~:'.?:~;-?~~i!~J\~:\~~.~\l.:.:-,\~;::;·:.:~.~:,'.,~\:<;~F;;' .. i'.;~:'.·'.,, _ _!_,- \· 

actividades y f armas :.:de:: convivencia•,:.;deic'·Tepito/:, como'.:Jse : puede 
- · · :. · ·,·.: ... -, ,_. -.·::. ;~)~{ :,: LJ,~i:,'.~<.~·/D' :.:i ~J,~;;r:.;\:.::~:~;:~,'.\:;~~·.0:.':~;~~;1~r /~~-~·'.;_:'>:<~·:¡, ·1 ; .. ;:;:.:~;-· •.• ··;'<;~::,:-~ ·.,;·.:{, · .. ; _ 

observar,· en:·:los':J:'.esul tados~.de:,1as:: preguntas: de\ identidad -ccul tural, 
.,; :"···. -o~:;.,7, ,,,,, "'!'~' -·.~·~.¿;_ \ - ~ ~.,:.~- .;·; •:·y:·:: '/.;'. " : • 

. :n:e sc::pdlee:~tesr~~if~x,~t0~:~t;~~ª::q:~ .. ñ:~ªIf~;1::;;; .:~d:
0

n:::t:: 
desarroÜ~~ baj;é;;Í&~·' p:;,ó~ias : pauta~, en el ~omer~io, .. sú •dinámica 

1.\ '~- \· /' 

actualménte' .. :5;;'.':enCuÉ!ntra· distanciada de· otras .:actividades del 
·.; .. 

bai.rio ;·~· ·:;.:,:<···. _.,.- . .---· , - .. 

La ai:dálTl{gf ~~m~rci.a:L no corresponde c~n aiQ~ri~s riecesidades 
'':.:.) '· .· ··' 

del ba~rio•; rú;,~~ntes .. a servicios púbÚcós-,::p;;~: lo : que los 

comerciantes .1:;~-,;::'esta'ao, en continuó 'en.f~~~~i.&I.~.~.~~.··~·.·,;.P_:···º···.:·~i .. ·~ .. ~~e:~:-. con 
;";-. J: ":-;:.!~".-~~~·-·· ' ' -

otros . inté~e~;,~c, como\las corganiza6i;;~es '~i"i'rf~üiiít~;,;';·;; · .. ·.' 
En' c~a;t~:,:';~J;J~ipo-: .ª?: :'.~~f ¡'.f}·~.{;i~Ji{fr'c't~:~~-t~d z~ a los 

comerciantes/ ;-.S~,: e~.~~~~~ó-~ q~~-. ~~.~~te.\_u~.~ :·:-~~~-~.ci.ón·, e_ntl'.e ·esta y las 

actividad.es d~i'~b~~~·~i~.; ~o~,·~~~'Gr~~ d
0

~ famnias chicas, en etapa 

de consti tu~iÓn 6 ~~< ~s€~~iJ:ia~d, ~ue no disponen más que de un 
:·'. , . ., ''· .·. 
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ingreso; y la . actividad conierciál, al requerir . de , pocos 
-.,.'- .> .. ,'.·-.: ,· ·. ;· . 

participantes (el'. pi:'~ÍnedÍ.~ füe' de d~s), estos _dos .. ámbit9.!! se 

complementan mJi:u¡~~llt~; ;or l~.qu.i el ~omer~io c~hsti:t~y~ ~i medio 

de .~ubs.isre~~i\;~[·~~~-~~f,~r\i2~~,á~ª:~fr~~;:~:~,e;~0~5é'~:~dR~;·s~~i:·h>v~ri.a 
nucleares. Los-•comerci'9s 'que·: s·e·consideraron :familiares ,"por.•estar 

· · ·· -.-.· :::/'.::. :~/·.?--~:;::.~?"~·t<~x~~~t·:3<'·~t .. :(~)i 1 ~ .. .-.~;:~;i ~·.i\~~:/:::1:~,·~,;:;:;~_::~\~::: :~;,.~·.~·~:?.:.~-~~:·:.;:_:: .~ ... ·.~,; .·.:. '-.~ :. 
integrados · exclusivamente·:;:por},familiares:).fúercfrr.',.' un·,-;, 53_\_'•·. de.>los 

casos. . ..•..• :.~:~x~:·~~c~t: .. '.'::_~·::'.;·~,;·é;~:;"~~\:;~3:~·;'?~if \;'¡~~~;c:r::. · .. ··· .. ·• 
Por la deperidéncia'fde1;. coniercfo: para':'· la 'subsfstericia\familiar. 

-_ . : , .· :: · ... :·::~·-~if/\.;;;f/::~·.~;,{(.~;r:~~::z.:1 ~.:<'1~·:;~~.:_;~'.~:c'.y~~:~~,:.-~,?::;·?~:~ ).t~k~.:~~--;~-;~~-~'.~/~~·::::~\ ~ >: -.~:_., · 
se reconoció la' presencia .. "de."comerci'os:',deisubsistencia ,\ .. ,;_ ,, • 

-. -·.:."· · ._: .- ~;-'-;f;\~:~:~~:±:~~-~-;-;;?.~~-:;:,::~;:~f.'.+·i ~:?_:· .~/{(:.-.~~~~,~~{~::.v::t~:·:i.:}f!f~,;~:y1s?~.:,-~T:;;~~>: :·.'.::;-
Los ·comercios':no;'!famil1are·s¡"Fson'':los:'.que;!,son': .. trabajádos :por 

· .. :.: ;.~>>::: r-~~:~J:~~-)~;¡~·:.~~,~\:?~~:-~-~:i~-:;-~-¡ :»:·::<>~\;g;::··-'._'-~<;;~:, .·'·- ":: -. ·. ~-.:? '. ; ·¡ ·-•• : ·-····-·- l· .- ,~---:-

emp1 eados , también is.,, loca~ i z ~ron e negocfos ; "'~ lt. >~.: ... '.: .• _f cq~~u,~e;~.i.~.:h;ia~n'~.'.l. ,Pid
0

:d€d
1
• ·.dY

0 

.. 

de reinve~~i'lJ~ :~~ . _ 
_:_·>, 

>'é'!esd~.'su 
-_,. ~--:; 

inicio o 

~ -~~~: '.:~· 
- .:.-~·¡ _. 

~ ~· 
.>,·::-

Tepi to puede' y · 

represent~ti'vid~d·; ·~~ .. i~ medida "que la< mayoria de-'los:..entrevistados. 

se expre~aróri .· a:····f~:r~~~'~;"~(t~;;:i1~~~~:;1\~~~1\47.~~;~!~~f'.ft~~~i1 
.. ~~ se 

reconocieron problemas ;como la' delincuem:ia;~y:lª¡ bas~ra:{,' - •.•. ·· 

El periodo e~•.q~~ ~;~,?~;fii.~~tri¡l~!;¿;'"''··:;~{fft~~~t~~¡al~dón 
de puestos ,fue·de.197_4 .ac.,1983/'!t~mdencia'.que,:.ha;dismiriuido con el 

tiempo, sin embá;~ó~/~~ •• ;~6i~~;·;Ji~f;:~~;;~t~~:~~~~,f~; \~~c~ntró. mayor 

movilidad de .~.;niér~i'~nt:~~ •. ;:~~~fa~'.~i~ f~i, ,;~.~\;¿ periódo se ha 
',; ' ; ·, ···¡:,:· ,'"; ·.~:t ~.· ·- .. ·~,·-·, 

incorporado la "mayor'."párte. de' ~rriple~d~~> en 'una tendencia que 

tiende a aceler~r~e, est~ hec~o, n~s dice que si bien no existe una 
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fácil movilidad laboral'eritre sectores diferentes (asalariados y no 

asalariados), ,¡(~xis~e<u~~ mayor movÜidad en el 'sector del 
·<:' .>·:::_-:.: ·:~:· ... " . 

comerciO en: ~ia públil:a, ,tan!'~. de comerciantes c;mo de mercancias, 

El papel que .tiene actualmente el comerc.io en .el barrio, sigue 

siendo significativo e~·C:~ant:o á }os puestos a/trabajo_ ~ue ofrece 

y la riqueza que desarriin'a .:'.Quizá .su é~Ú~ es-' que se _ha sabido ir 

adaptando a las nu~vas ~irc~ni~~~ci~i?'P~:~,; aú~ cua~do todavia 

encontramos el comer;;ió_,que"·por','._tt;a(Üc~6n ·se: tia desarrollado en el 

barrio como es el co~e7tii~}:~ ~bJ~?:-~f:.1~?;d~~; éste en la actualidad 

es la minoria:. . r i ~, ·-:-,f.~ \.:·' 
;,,',:•·;/(:y;_:;;; :· :},:~. ', __ !~ '<»:,_'_._-, ":··~. 

Con el tiempo;iit~;ti~~t0~:i(~~f?j;J~S;i;~. h~q: ido cambiando, asi 

como la forma ·en._que'.s·e-:ejérce"_la·actividad.y sus participantes. E:n 
··._ ·':··'.·. :\:_: >Y.:~~:).::,y~~:¡.i~·??;~·J;~~=-:~<·i;::·r·;>J·: ... : .. _::_>>_· .·· · 

el primer ·caso,· las, .. mercáricias,";más_i._1·atractivas" son_. la .. ,ropa, el 

calzado y los electrod~~~~~~~'.~i~':.q~;'.ri~gi;;~ son C'o~~J.der~do~ los 
mas . . ; ........ _ .. , ·:~.~~~ -~,~<':~'':·~:·;/~:·:(_-,·/;~;~;::~~j~;;};:,-··.;:;.·:~:.:·· . .>. 

:::~:~~;~~~:~ji!J~lll~~~l~:~~~:;:~:~: 
.. ,;-,;'.',,'., ' - ,. .. , .. - -.-.. ~-, •'. -. 

sociales, pero' sobra _todo•¡ de" lose pobi::e's;" "· . 

Es factible ·pensar que, esta a'é:i:i v'idad , con el tiempo puede 
. - ,_ ,. 'í ·' - ... 

cambiar pei:o no desaparecer,, ~or, h C:u~ntelismo poli tico que 

implica y los intereses diversos q~~--- int~~l:'i_enen, pero también por 

la importancia económica para los ,tepi t_.,.ños y, un gran número de 

familias. 

El desarrollo que en últimas fechas ha .. tenido la política del 
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Estado hacia est.os ~actores, concretame11te. ia reubicac.i6n .de. los 

comerciantes en vía publica·del perime~;~· A'.del'. ~:i:-im~r cuadro del 
; . ' ' .- ., .,:· ·, .... --,·' . 

de sus lideres, 
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La forma especifica· en- que se desarrolló. el comercio ,en 'via 

pública en el Centro Histórico difiere con' ei' ej~rcid;;: en: ~i barrio , .. ,.· . ·. ' ' ... ·.·. ,~· ... '• - .Ce:·-.·-"... .-" 

de Te pi to, en el cual, - el enfrentamiento entre comerciantes 

:::·:::º::~J,,~4%i~::~1,í~i1~~!~i~1f ~i{~1Si~1~1¡{i;~::: 
tanto para· los hábitan:es(de1'1.bai-rio :comoépara:'1os.conswnid()res a 

::::·:~:.:~iif ·i!~'~f ¡~'.~f ~{~~¡!¡:~1¡~~'::;~1~~~; 
T~~·bi~t ·sé.· observaron ;iE!lgunas:¡',r,.,flultados:;:• nega_tivos , del 

desarr~i.1~'.·.·qu~ .ha. segu¡_~o.;i.í_·~~~,~~~if Jfü0~t<~~~\?fé1,fJ,~-~~\~é~·~da~·. 
Por una parte la descalificacfón: de· :mano,:,de>obra·, ... 'fa'.;:1;;;, de 

: , .º- :--. (·~-'.:'<~: :/i:·:~'.¡:,:.~.;!:~~\:%'.C~;,,_~·r~~'_;·;~~.:.?;l~~;~<~ ~ ::.:.~., ,, . . _ 
contingentes sin experiencia laboral::que·;n¡,·,. puédén'·:ser:"absorbidos 

. . --~ . :··.,': , ~~:.;;:_.:;¿~~:~1'.~-~~J,;~::~)¡7;~:0;;;·;~'.; ~-~':'.:;·--.: <·: - : . 
por los empleos formales, sobre todo j~.~~~Z-~.!·;~~f~'!':?~LP1>.l!E1r .de ser 

._. _,_ :·_, -;'~<·"- ...,:;-r<!;:..';'-~k~:~:"-º':~\0.-:~¡;·~' .. ; .. :~~,~~,:·::<-.-::r:-.~ .'.--·.:-_. ·. _. . . 
una actividad donde se puede aspira-r .. ·:ta'.::tu-í':-mejor.::::ingreso/: ·no' .se 

. . -:; -~ ~ ?· ·-¡. ::,: ::::;~_-.:.":>r:~:\~:~fff;~2;: ;~:~1%?~;j~f1j'..L'..?~'·\E-F~\~::'.<· ·. :·~ · .. -· 
cuenta con las prestaciones· y,.beneficios.•que:,.dispone;.la''ley; .. y por 

, '. ·;. ;: . '~;_;;·: ·:· <:~:~;-~ ~/;:/;'f :r~~t~t;}~~--~~·~;Ji~}':.:: ;·~:-,;·.·'.'..'.;.:'-'. ·.'. 
otro lado la existencia de: persc:mas";con·;:algun·a-<calificación· que 

_;:. -:_;_,;, ·>-·,>:=: .. ::,· ~~i~f:_:",;~:~w.,_~.-:·~r.~~~r::~/'.J'···.-,:.~~-:·;:~:::·: ': ::. 
optan por el comercio; se encontraron -incluso;.casos~de .personas con 

. -. . .·.· _.,: .. ·-... :_.·.:" ~-;:-~).:~.\~-;::::~~:.:N,~-·.;c<. ··>. . 
estudios profesionales:.,• que ,"dejaron:.: suf:,acti vidad;;_ariterior por el 

comercio. .; .. ' ·'' .' ':?·:.'.;~;)~\~f(":rf . 1 

Muchos j6veit~s, aba~donári. •sus· e'stúdios'' Ú'" ingresar a esta 

::::'.::~:3il~li·f ~;~\~~~~l~Jf~.~t~·,~,:: 
si~ ctti~~~ 'i~:,r.;'ht~~j~(.~:{:'~J~ár'¿i~ ~n .~Ia pública comparte 

con otras act.i~id~da':Í poi; .c:uenta propia "1a diversidad de ferinas y 

causas· que las .:~~racte~Í~_an,.' 
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Por la heterogeneidad de estas actividades, se sufre de una 

carencia teórica que las expHque .lo·· cu~i: se debe al 

desconocimiento de·. los 'divers·os ·. factc:Íres·. que.,:intérvienen en su 

desarrollo •.. con .·.éste. e.st~~.i·~ .. •····~~á~~~~~,J~~{,t,i:#'.~t~:d~s~~bre una 

amplia .. gama .. de f adtb~e~·, intervfofontes s:: sus :pesos ·:re la ti vos según 
·''·.;._:· '·- ·.- , ., :'l' -~ ' - ¡. ~ • • • ,~ . t!:;· - ··- . 

. el context~ e~~~c~al · y''ternP.~'°~.~·;,,'~~~h,~.é~\~i~n~i~ iimÜación de no 

poder convertirse~ en úna teóri
0

a. gene'rai: extendible a otras . 
.. - . ; . ,·,. ·:.¡:·-.,;.».,'] i 

Siil embar.gc," e's' Ílali.os'o, · porque describe a grandes rasgos las 
. '-·· 

características actuales de una· a~Üvidad que en años recientes no 

sólo ha sido cuestionada sino también satanizada, 
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ANEXO NO. l 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS 

Y SOCIALES. 

CUESTIONARIO PARA PUESTOS COMERCIALES EN VIA PUBLICA. 

Fecha:--------~ No. de puesto ____ _ 

edad 
esta~d~O-CT1~VT1~l---~ 

No. de cuestionario 
Localización calle ------

No. 
~E-n_c_u_e-st-ó~_-_-:_-_-: __ -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_: 

1 

colonia. 

l.¿ViveenTepito?----------------------~ 
l. si ( )¡,."'""""""¡¡ 
2. no ( )""''"'""""'> 

2. ¿Siempre ha vivido aqui? 
si ( )¡p...•kp....,.•"l 

no ( )¡,...•"•""""•7.ol 
2a. Mencioné los dos últimos lugares y.afios en que ha vivido antes 
de vivir en Tepito. 

f=ahf'"ag.¡n+«. "/. 
3. ¿D6nde vive? 
is1"""""'ddo.•.> Delegación _______ Colonia _______ _ 

is1"""'"<10.F.) Municipio Localidad _______ _ 

En caso de vivir en el D.F. pero que no haya nacido aqui preguntar: 
4. ¿A qué edad y en qué año rnigr6 a la Cd. de México? 

EDAD ARO 



'/" ·.::·:. 

5. El lugar dónde 
l. rentado 
2. ·propio 

vive es: 
() 
( J 
() 

2 

J. prestado 
4. otro ( ) especie. ______________ _ 

6. ¿Qué cargo 
l duefio 

ocupa en el puesto? 

2 socio 
J encargado 
4 empleado 
5 otro 

>-·•.-1> >-···-7) >-···-7) >-···-7) >-·•.-11 

7. ¿cuál es su relación 
l. familiar ( ) 

con el dueño? 
2. compadre 
4. empleado 3. amigo ( ) 

( .) 
( ) 

5. otro ______________ _ 

8. ¿Es dueño de otros puestos?,:'º""'~' 
1. si ( ) (Pase a la preguntas 9 y 10) 
2. no ( ) (pase a la pregunta 11) 
3. no sabe( ) (pase a la pregunta 11) 

9. ¿De cuántos? (especificar en número) ____________ _ 

10. ·¿Dónde se ubican? 
l. en Tepito ()lugar ________________ _ 

2. otro lugar ( ) (especifique) ____________ _ 
3. no sabe ( ) 

ll. ¿Desde cuándo se dedica al comercio en v!a pública? _____ _ 

12. ¿Antes de emplearse 
l. a trabajar 
2. a estudiar 
3. al hogar 
4. otro 

años y meses. 

como comerciante a que se dedicaba? 
( ) {pasar a las preguntas 13 y l4 J 
( ) (pasar a la pregunta 18} 
( ) (pasar a la pregunta 18) 

( ) especif ·---------

13. ¿Dónde trabajaba anteriormente? 

14. ¿continúa en su trabajo anterior? 
l. si ( ) (pasar a la pregunta 16) 
2. no ( ) (pasar a la pregunta 15} 
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15. ¿Por qué dejó su trabajo anterior? 

Pase a la pregunta 18. 

16. ¿Cuál crabajo le deja un mayor ingreso, el de comercio o su 
otro empleo? 

l • el comerclo ( } 
2. el ·otro empleo ( } 
3. le dejan lo mismo ( } 
4. no contestó ( } 

17. ¿Cuál de los dos trabajos le gusta más? 
l . el comerclo ( } 
2 • el ·otro empleo ( } 
3. ambos ( } 
4 • no ·contestó ( } 

18, ¿Le gustaría cambiar de trabajo? 
l. si ( } (pasar a la pregunta 19 J 
2. no ( } (pasar a la pregunta 21} 

19. ¿A qué actividad le gustaría cambiar? 

20. ¿Por qué? 

21. como comerciante ¿Siempre ha trabajado en el barrio de 
Tepito? 
1. si ( } (pasar a la pregunta 23} 
2. no ( } (pasar • la pregunta 22} 

22. ¿En dónde trabajó antes? (como comerciante} • 

Lugar 
.1 . 1 Volumen de 1 .11 delegaclón cargo 

y colonia. Años 1 en el negoclo 1 mercancía 1 Qué vendía 11 

En el apartado de volumen preguntar en cuánto calcula el costo del puesto en 
total (considerando el puesto y la mercanc.!a invertida) en pesos actuales. 
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23. ¿Desde cuándo trabaja éste puesto?~~~~~--~...;_~--~ 
años y mas~s. 

24. ¿cuánto tiempo tiene de establecido éste puesto?_~~~---

25. ¿Cuántos duefios ha tenido éste puesto?~---------~ 

26. ¿Cómo obtuvo este puesto? 
l • por compra 
2. es herencia 
3. es traspaso 
4. es rentado 
s. es prestado 
6. otro. 

27. ¿De quién? o ¿A quién? 

) (pasar a la pregunta 27) 
) (pasar a la pregunta 28) 
) (pasar a la pregunta 27) 
) (pasar a la pregunta 27) 
) (pasar a la preguntA 27) 
) especificar ___ _ 

2 8. ¿Cómo se inicio en el comercio en· via pOblica? 
Pedir que les cuente: 

31. ¿Por qué a~cúi6:i.ffll'i~:.~0~.;.~~ta organización? 
. ~,<·;._,'·"·.;, . - . 

31b. Mencione una cl~~v~ntaJa· d~' pertenecer a esta organización. 



32. ¿Qué productos se venden en el puesto? 
señalar el giro principal y el o loe secundarios. 

l. _____ _ 2. J. _____ _ 
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l. chácharas o art.!culos reciclados, 2. electrodomésticos, 3. ropa, 
4. zapatos, s. bisuter.!a y perfumes, 6. alimentos preparados, 7. 
alimentos sin preparar, B. juguetes, 9. papeler.!a y art. escol. 
lO. cassettes, discos y pel.!culas, ll. herramientas y otros 
accesorios, 12. medicamentos naturistas, 13 otros. especificar __________________________ _ 

33. 

34. 

La procedencia 
l. nacional 

de la 
( ) 

mercanc.!a es: 

2. extranjera ( ) 
3. ambas ( ) 

¿En dónde compra la 
l. Central de abastos 
2. merced 
3. fábricas 
4. otros comerciante 

mercanc.!a? 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

5. otros ( ) especU. ________ _ 

35. ¿compra mercanc.!a con proveedores o distribuidores de Tepito? 
1. si ) (pasar a la pregunta 36) 
2. no ) (pasar a la pregunta 37 J 

36. ¿Como cuál? 

37. ¿Desde 
vendido el 

1. si 
2. no 

que tiene su puesto en el barrio 
mismo tipo de mercanc.!a? 

( ) (pasar a la pregunta 41 J 
( ) (pasar a la pregunta 38 J 

de Tepito, siempre ha 

38. ¿Hace cuánto tiempo cambió de giro da marcanc!a? ___ añ=o°"s""'y'""'"me""•"'•"•:-· 

39. ¿Qué vend!a antes? ____________________ _ 

40. Por qué cambio?--------------------~ 

41 ¿Le gustar.fa cambiar de giro de mercanc.!a? 
1. si ( ) (pasar a la pregunta 42) 
2. no ( ) (pasar a la pregunta H) 



42. ¿A cuál? 

43 ·• ¿Por qué? 

44. ¿En cuántos establecimientos o puestos de Tepito ha trabajado? 

45. De uno en uno, digame los puestos en que ha trabajado 
personalmente en Tepito. ' 

(llenar el cuadro en orden cronol6gico) 

No, Años Tipo mere. Volumen Localización Cargo desemp. 

El número do establecimientos debe coincidir con el dado en la pregunta 44. En 
la opcion de volúmenes de la mercanc1a preguntar por el valor total del puesto 
con la mercanic1a invertida en pesos actuales. En puesto desempeñado poner si era 
empleado, dueño, o familiar del dueño.En localizaci6n poner la colonia y la 
delegación, si se trata de otro Estado el municipio y localidad. 

46, ¿Cuáles son las principales actividades que se requieren para 
la instalación, venta y guardado de la mercancia en su 
establecimiento?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

47. ¿Cuántas personas participan en 



(llenar el cuadro por ceda U'l8 de las personas que se mencionen> 
El núnero de personas debe coincidir con el de le pregunte ~5. 

No. 1 EDAD SEXO 

m 
LUGAR 
DE NACl• 
MIENTO. 

1.[11 ....... _ ....... ,. ... (M.•O.F. 

{21 

TIEMPO 
EN El 
NECOCIO. 

{31 
NUH. 
NECOC 
TRABA 
JACOS. 

141 
1er. 
FAH. 
OUE • 
COMERC1' 

2. ,.,_,.. .... ~pnvuM·---'""-_ ..... ,.~ .... _...._,,_ 
:J.~ ......................... ~"'""'"-'(" __ .,.__,,.,,,""""""" ... .-., 

RELA· 
crd'N 
CON El 
DUEAO. 

. ,.,_, ___ e-.--,-·_,_ .... "'....,_. ______ . __ ,_ 
'·"'-·-·--"'·-,-~ _ _.,.. ___ ............. 1. (11•.--.----.. - .. _________ _...,... __ ,.. . .,.,..._. 

151 

ESCO· 
LARl
DAD. 

1 1 .. --. •• ....,.... .... ._...,_,.. __ .,.,....,.a.., .... or,..__,.. • .__m,11.1je11- ... D1• ... .,• .. [llAcl.-.~-·- .. -----·i..e-·"'-~--

{81 

ACTIVIDAD 
OESEM?EAAOA. 

10.1 .. -.--.~--,,,--, ........... _ .... __ ,., __ ,.....,.~ .. -.,. ... ,00~11·~-·,...._.. 

(7) 

OTRAS 
ACTIVIDADES. 

{81 

SALARIO 

COMERCIO OTRO 

(9) 

ACTIVIDAD 
ANT_!:RIOR'. 

{101 

HORARIO 

COMERC OTRO 

'7 
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48, Al término de las actividades del d.fa, ¿dónde guardan la 
mercancia y/o el puesto? 

l. en casa del dueño ( ) 
2, en casa de un ramiliar del dueño ( ) 
J, en una casa local o bodega rent. () 
4. en otro lugar. especir. ( ) 

49. ¿En dónde se ubica este lugar? 
l. en el barrio de Tepito ( ) 
calle en donde se localiza y entre c¡ue calles: ________ _ 

2. ruara del barrio de Tepito ( ) 

so. ¿CUánto se vende en promedio al 

s1. ¿Cuál es el porc:en~aJe;;d~'. .i,~~~~if/'.a~l ~uS,st~?. <> 
"·\'·:\:·:>í:: ::.::~'!:~ >.i~· .. :' .. ., ... ' 

~¡,rf;º:1 ~~~t~?Jf::fr~t~~a:tii!;r~~z-tá. est~ áctividad ~lcanza a 

l. si · ;·,( J (iiasar.a?la'pregunta 54) 
2.·no·. :()(p.íisár.a··ia pregunta 53) 

53. ¿Cómo ~ompietásu.pre~upuesto? 

54. ¿cuántas personas integran su ramilla? __________ _ 
(incluir sdlo a las personas 

55.' ¿Qué edades tienen y a qué se dedican? 
que viven en la misma casa) 

Parentesco .1 jAporte al .~ 
No. sexo Edad con el entrevistado IA qué se dedica¡ 1asto ram.íl 

En aporte al gasto familiar preguntar cuAnto aporta a la quincena para lo.J 
gastos del hogar. 
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56. ¿Cuántas personas de su familia dependen de los ingresos del 
negocio?--------------------------~ 
57. ¿Quién es el jefe de la familia? ______________ _ 

(parentesco con el respondente), 

DATOS ACERCA DEL BARRIO. 

58. Además de la organización de comerciantes a que pertenece, 
¿forma parte de alguna organización o asociación que tenga por 
objetivo el trabajo comunitario o actividades dentro del barrio de 
Tepito? 

l. si 
2. no 

( ) (pasar a la pregunta 59) 
( ) (pasar a la pregunta 60) 

59. ¿A cuál o cuáles? 

60. ¿Participa en las festividades que se llevan a cabo en el 
barrio? 

l. si· 
2. no 

( · ) '¡pasar a la pregunt"a 6l} 
( ) . (pasar a la pregunta 62) 

· 61. ¿En cuál o en cuáles? 

62. ¿Realiza alguna otra actividad además de la comercial dentro 
del barrio? por ejemplo el ejercicio de un oficio, la participación 
en algún grupo cultural o deportivo, el convivió con amistades etc. 

l. si ( ) (pasar a la pregunta 63) 
2. no ( ) (pasar a la pregunta 64) 

63. ¿Cuál o cuáles? 

64. ¿Conoce cuáles fueron las formas tradicionales de comercio que 
se han ejercido en el barrio de Tepito? 

l. si ( ) (pasar a la pregunta 65) 
2. no ( ) (pasar a la pregunta 66) 

65. ¿como cuáles? cuenteme: ___________________ _ 
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66. ¿Conoce los movimientos culturales que se han desarrollado en 
el barrio y algunos de sus personajes? 

· 1. si ( ) (pasar a las preguntas 67) 
· 2. no ( ) (pasar a la pregunta 69) 

67. ¿Cuáles movimientos? 

68. ¿A. qué personajes? 

69. ¿Cuáles c~nsidera los principales problemas que enfrentan los 
comerciantes en v!a pOblica del.barrio de Tepito? 

70. ¿Cuál considera qu~ es i~ 'torma más adecuada de resolvei:-los? 
~ ·:1.::c 



-m 
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