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Resumen

En este texto se aborda la apro-
piación del espacio público 
por parte del comercio ambu-
lante en el Centro Histórico de 
la ciudad de San Luis Potosí, 

México. Se exploran algunas de las 
consecuencias de este fenómeno y, en 
particular, su impacto sobre el paisaje 
urbano y el patrimonio histórico-cul-
tural. La perspectiva que se adopta 
considera tres categorías analíticas 
que, a su vez, se traducen de manera 
operativa en el enfoque metodológi-
co: i) Accesibilidad; ii) Percepción del 
usuario; y iii) Cualidades espaciales. 

1 Universidad Autónoma de San Luis Poto-
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gmail.com

Las fuentes de información utilizadas 
se derivaron de la revisión bibliográfi-
ca efectuada, información provenien-
te de censos económicos, medios, y 
cartografía empleada para ubicar es-
pacialmente el problema de investiga-
ción. También se aprovecharon resul-
tados preliminares de una encuesta 
aplicada a actores clave locales. En el 
primer apartado, se describen algu-
nos conceptos básicos para abordar el 
problema; luego se presentan algunos 
antecedentes históricos del comercio 
ambulante en la ciudad y se describe 
su dinámica actual, su distribución 
espacial en el Centro Histórico y la 
principal área de influencia que ocu-
pa. Más adelante, se analiza la postura 
de las autoridades frente al problema, 
así como las opiniones de los actores 
principales que intervienen en el fe-
nómeno. El apartado final presenta la 
interpretación de los autores respec-
to a las complejas relaciones entre el 
fenómeno de apropiación del espacio 
urbano, la accesibilidad al espacio 
público y la estética de la ciudad. Se 
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discute, de manera breve, sobre las 
implicaciones actuales y futuras que 
tendría este problema en el caso de 
estudio, y algunas reflexiones relacio-
nadas con las medidas que en materia 
de política urbana, se podrían imple-
mentar para enfrentarlo o mitigarlo.

Palabras clave: apropiación del es-
pacio público; accesibilidad al Centro 
Histórico; estética urbana.

Abstract

The document analyses the phenom-
enon of appropriation of the pub-
lic space by the itinerant commerce 
in the Historical Center of the city of 
San Luis Potosí, Mexico, and its rela-
tion with three integrated problems: 
loss of accessibility, detriment of ur-
ban landscape, and historical-cultural 
heritage damage. The perspective ad-
opted considers three basic concepts 
that, in turn, became in operational 
categories into the methodological 
approach: i) Accessibility; ii) User per-
ception; and iii) Spatial qualities. The 
sources of information used were de-
rived from the literature review, in-
formation from economic censuses, 
media, and cartography used to locate 
the research problem. Preliminary re-
sults of a survey of local key players 
were also used by a Quality Data Anal-
ysis (Atlas.ti software). The first section 
describes some basic concepts to ad-
dress the problem. Then some histor-
ical antecedents of the itinerant com-
merce in the city are presented, and 
its current dynamics are described —
that includes the spatial distribution 
of itinerant commerce in the Historical 
Center and the main area of influence 
that occupies—. Later section presents 

the position of key players —citizens, 
street merchants, and authorities— on 
the problem and the opinions of the 
main actors involved in the research 
problem. The final section includes 
some aspects: the authors’ interpreta-
tion of the complex relationships be-
tween the phenomenon of appropri-
ation of urban space, accessibility to 
the public space, and the aesthetics of 
the inner city. It briefly discusses the 
current and future implications of this 
problem in the case study and some 
reflections on measures that could be 
implemented in urban policy to ad-
dress or mitigate it.

Keywords: appropriation of public 
space; accessibility to the Historical 
Center; urban aesthetics.

Sumario

1) Introducción. 2) Aspectos teóri-
co-metodológicos. 3) Resultados de la 
investigación. 4) Conclusiones y reco-
mendaciones. 5) Bibliografía

Introducción

Durante la segunda mitad del siglo 
pasado y en lo que va del siglo xxi, la 
producción y el funcionamiento del 
espacio en las ciudades latinoame-
ricanas, se han vuelto cada vez más 
complejos, a partir de la yuxtaposi-
ción de diversos modelos socioespa-
ciales intraurbanos. La interacción de 
procesos de concentración-centrali-
dad/dispersión-periferia genera una 
estructura urbana basada en nuevos 
polos de centralidad y flujos de mo-
vilidad que tienden cada vez más a la 
dispersión metropolitana, fragmen-
tación espacial, terciarización de las 
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actividades económicas y promoción 
de grandes megaproyectos urbanos 
o residenciales. Las relaciones entre 
ciudad y sus áreas centrales, y entre 
espacio y sociedad también se modi-
fican, transformando de manera radi-
cal prácticas tradicionales de carácter 
simbólico en las que la vida social, po-
lítica, cultural y religiosa estaba fuer-
temente centrada.

Entre las interpretaciones de corte 
académico que exploran el fenómeno 
de la informalidad en América Latina, 
se encuentran aquellas que, por un 
lado, realizan el análisis basadas en 
estudios macroeconómicos, desde los 
cuales, de manera general, se aborda 
el tema de la economía informal (De 
Soto, & Portes, 1995); y, por otro lado, 
trabajos que sitúan el problema del 
comercio informal a partir de estudios 
de caso, como un aspecto general que 
afecta a las llamadas “ciudades dua-
les”, relacionándolo con temas más 
amplios como la configuración de 
periferias urbanas, ilegalidad y legiti-
midad de asentamientos informales, 
vivienda popular y medios alterna-
tivos de transporte. En esta segunda 
corriente de análisis, las políticas lo-
cales y las condiciones económicas y 
sociales de cada ciudad son aspectos 
que imprimen particularidades al fe-
nómeno del comercio ambulante (Ga-
leano-Rojas, 2007; Portes, Roberts, & 
Grimson, 2005; Valdivieso, 2003; Vele-
da, 2001).

Respecto a las definiciones sobre 
el comercio ambulante, se encuentran 
aquellas que lo distinguen del comer-
cio informal, del comercio itinerante 
y del comercio callejero. Para López 
(2015), el comercio informal se define 
como aquel intercambio económico 

que se realiza de manera irregular y 
oculto; irregular, porque no sigue los 
procesos fiscales y de permisos re-
queridos por las autoridades para 
ejercer esa actividad, y oculto, porque 
es precisamente esa irregularidad la 
que provoca que esos intercambios 
sean difíciles de cuantificar para su 
estudio. Según diversas definiciones 
institucionales, el comercio ambulan-
te o ambulantaje se define como “…
agrupaciones comerciales que ejercen 
el comercio de productos generaliza-
dos en la vía pública o terrenos (sitio 
fijo) ya sea o no propiedad del DDF, y 
que carecen de la más indispensable 
infraestructura para su funcionamien-
to adecuado” (González, 2002, p. 36). El 
artículo 135 de la Ley de Hacienda del 
Distrito Federal define al comerciante 
ambulante como la persona que usa 
las vías públicas para llevar a cabo 
actividades mercantiles de cualquier 
tipo, ya sean en puestos fijos, semifijos 
o en forma ambulante. No obstante, en 
estricto sentido, el término ambulan-
taje se relaciona con el comercio que 
se traslada de un lado a otro sin esta-
blecerse en un punto fijo, que existe y 
causa problemas menores; de ahí su 
similitud con el comercio itinerante, 
que, según Castillo (2003), sería aquel 
que se lleva a cabo fuera de estable-
cimientos comerciales permanentes 
con el empleo de instalaciones des-
montables, transportables o móviles. 
Todas estas definiciones dan cuenta 
de la diversidad de interpretaciones 
sobre este fenómeno, de la compleji-
dad de sus causas y efectos, y de las 
distintas subdivisiones o perspectivas 
desde las cuales se puede distinguir.

En el caso de México, los orígenes 
del comercio ambulante o itinerante, 
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según diversos autores, se remonta a 
la época prehispánica y, en particular, 
al tianquiztli, lugar donde se practica-
ba el ejercicio del trueque y el arte de 
traficar o pochtecayolt (Castillo, 2003, 
p. 23). En ese lugar concurrían diversos 
vendedores, especializados y no es-
pecializados, a comerciar una amplia 
gama de mercaderías, colocadas y or-
denadas de acuerdo con el producto 
ofrecido. En etapas posteriores, esta 
modalidad de comercio derivó en la 
plaza-mercado, el corredor comercial 
y el mercado público (Castillo, 2003, p. 
23). Sin embargo, paralelo a estas dis-
tintas formas históricas de mercado 
en México, coexistió con ellas lo que 
se conoce como comercio ambulante, 
que desbordaba los límites espaciales 
y giros comerciales asociados al co-
mercio establecido en los mercados 
públicos y corredores comerciales, 
concentrándose en plazas y espacios 
públicos, y generando desde entonces 
serios problemas (González, 2002).

A lo largo de la primera mitad del 
siglo xx, los componentes asociados 
al comercio adyacente a la plaza-mer-
cado y a corredores comerciales, ten-
drían otras transformaciones que da-
rían la configuración actual a lo que 
se conoce como comercio ambulante. 
Durante los años sesenta y setenta, 
asociado al desarrollo de la economía 
informal y a transformaciones impor-
tantes del mercado de trabajo ocu-
rridas a nivel internacional, surge el 
término sector informal y en diversos 
países el comercio ambulante pasó a 
designarse como comercio informal 
(oit, 1991). En México, a partir de 1992, 
se le denominó comercio en la vía pú-
blica (Castillo, 2003, p. 93).

En la actualidad, el fenómeno del 
comercio ambulante se inscribe en 
las transformaciones estructurales y 
morfológicas que sufren numerosas 
ciudades mexicanas relacionadas con 
cambios en el modelo de ciudad-pér-
dida de la importancia de las áreas 
centrales, paso de un modelo mono-
céntrico a otro policéntrico y de la ciu-
dad compacta a otra dispersa y frag-
mentada (Moreno, 2010), entre otros 
aspectos. La expansión urbana peri-
férica y el vaciamiento y abandono de 
las áreas urbanas centrales, que ca-
racterizan las tendencias de desarro-
llo urbano de las grandes y medianas 
metrópolis del país, han generado di-
versas consecuencias sociales, econó-
micas y espaciales: i) Despoblamiento 
y deterioro de las áreas centrales con 
el consecuente desperdicio o subuti-
lización de servicios, infraestructura y 
equipamiento social acumulados; ii) 
Hábitat deteriorado en el que aún se 
asientan familias de escasos recursos 
y donde se observa el incremento de 
la inseguridad y la delincuencia; iii) 
Presencia de comercio ambulante, sin 
regulación y desordenado, y de dispu-
tas crecientes por el espacio público 
entre distintos agentes sociales; y iv) 
Obsolescencia y descuido del patrimo-
nio histórico-cultural (Moreno, 2015).

En este contexto el trabajo analiza el 
fenómeno de la apropiación del espa-
cio público por el comercio ambulante 
en el Centro Histórico de la ciudad de 
San Luis Potosí, México, y su relación 
con tres problemas que se articulan: i) 
Pérdida de accesibilidad; ii) Deterioro 
del paisaje urbano; y iii) Decadencia 
del patrimonio histórico-cultural. El 
enfoque adoptado considera tres con-
ceptos básicos, que en su momento 
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se convierten en categorías analíticas 
que orientan la estrategia metodoló-
gica: i) Accesibilidad; ii) Percepción del 
usuario; y iii) Cualidades espaciales. 
Las fuentes de información utilizadas 
incluyeron la revisión de literatura, 
censos económicos y de población y 
vivienda, y cartografía para delimitar 
el área de estudio. También se em-
plearon los resultados preliminares 
de una entrevista aplicada a actores 
clave (comerciantes ambulantes, fun-
cionarios y transeúntes), que poste-
riormente se procesaron mediante el 
programa de análisis cualitativo de 
datos Atlas.ti (Konopásek, 2008).

Aspectos teórico-metodológicos

Como señala Ramírez (2015), siguien-
do a Lefebvre (1976):

…un punto de partida para conocer 
la ciudad es pensarla como espacio 
social y simbólico percibido, vivido 
y apropiado por individuos y gru-
pos diferentes, que tienen un papel 
activo en la definición del orden ur-
bano y en la producción de la for-
ma, la estructura y las actividades 
socioeconómicas y político-cultu-
rales (pp. 7-8).

Agrega esta autora que, en la cons-
trucción social y simbólica de la ciu-
dad, el espacio público es un elemen-
to fundamental del orden urbano que, 
en su relación con el espacio privado, 
expresa la manera como los habitan-
tes usan y tienen acceso a los recur-
sos sociales, y la relación entre estos, 
ciudad e instituciones. Las tensiones 
en esta relación tienen que ver, entre 
otras cuestiones, con la tendencia a la 

subordinación de lo público a lo priva-
do y con el predominio de lo privado 
como interés general, lo que altera el 
sentido colectivo de lo público como 
espacio de todos (Ramírez, 2013, p. 8).

Ahora bien, desde la perspectiva de 
la accesibilidad —tanto espacial como 
social—, el significado del espacio o 
la esfera públicos se asocia a menu-
do con el concepto clásico de los ciu-
dadanos de reunirse para discutir las 
cuestiones de interés público, para 
producir un debate público abierto 
y libre o para discutir sobre preocu-
paciones públicas. Encontramos esta 
definición de espacio público en las 
obras de Arendt (1958) y Habermas 
(1989), los dos filósofos sociales más 
influyentes que formularon la idea de 
esfera pública.

Tratándose de la ciudad, el espacio 
público hace referencia a dos dimen-
siones: i): Espacio físico, que remite 
a los sitios identificados de encuen-
tro entre la gente, de confluencia e 
intercambio (plazas, calles, centros 
de diversión y de reunión); y ii) Espa-
cio político, que en ocasiones coinci-
de también con ser un espacio físico 
(Congreso, cámaras, instituciones, 
etcétera), pero que tiene la cualidad, 
en general, de ser un espacio deste-
rritorializado, definido principalmente 
por la circunstancia de constituirse a 
partir de la acción mancomunada de 
grupos e individuos (Arditi, 1995).

Otro enfoque asocia al espacio pú-
blico con el concepto de “sociabilidad”, 
es decir, la posibilidad del encuentro 
y comunicación de los extraños. Este 
enfoque es más cultural que político 
y suele estar vinculado a la obra de 
autores como Sennett (2011), quien 
comprende el espacio público como 
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un lugar estático donde los extraños 
se reúnen y permanecen por un tiem-
po. Esto hace del espacio público una 
especie de escenario para efectuar de-
terminadas interacciones sociales.

Por su parte, Bauman (1998), a tra-
vés del concepto clásico de espacio 
público, nos remite a dos posturas 
antagónicas, que en la práctica se tra-
ducen en tendencias contemporáneas 
confrontadas: por un lado, la posibili-
dad y el derecho a acceder libremen-
te al espacio público (Borja, 2012) y a 
usarlo para un propósito común (Zu-
kin, 1995), donde el espacio es inclu-
yente y accesible para todos: un área 
de confluencia de individuos, comuni-
cación y expresión. Por el otro, la pri-
vatización, dominación y apropiación 
del espacio por parte de ciertos sec-
tores de la sociedad y de la economía 
urbanas (gobierno, empresas, grupos 
de poder, comerciantes ambulantes, 
etcétera). El espacio público se con-
vierte, entonces, en el escenario de 
debates, polémicas y conflictos entre 
grupos, cada uno con intereses, prác-
ticas y demandas particulares (Ra-
mírez, 2009) y con discursos e identi-
dades diferentes.

Al respecto, de acuerdo con Lefeb-
vre (1973), la percepción del espacio 
público que tiene el usuario parte del 
significado de la relación entre am-
bos componentes (lugar y usuario) y 
la representación misma del lugar. 
De acuerdo con este autor, el espacio 
público puede representarse a través 
de diversas dimensiones: “Se presen-
ta como algo vivo, dinámico y el cual 
se produce e instituye no sólo desde 
la normatividad del Estado, pero tam-
bién desde las vivencias (imágenes, 
símbolos) cotidianas y modos que tie-

ne el ciudadano común de practicarlo 
y observarlo” (Lefebvre, 1973, p. 15).

Esta dimensión del espacio públi-
co es definida por De Certeau (1999) 
como la significación del lugar, que 
se traduce en apropiaciones que re-
componen el espacio propuesto por 
el entorno en la medida en la que las 
colectividades lo hacen parte de ellas, 
siendo esta dinámica parte de la prác-
tica cultural (Harvey, 1989). Ante esto, 
Borja y Muxí (2000) señalan que

…el espacio público es un produc-
to material en relación con otros 
elementos materiales, entre ellos 
los hombres, los cuales contraen 
determinadas relaciones sociales, 
que dan al espacio (y a los otros 
elementos de la combinación) una 
forma, una función, una significa-
ción social (p. 15).

Estos autores dejan en claro que, 
desde esta concepción, el espacio 
otorga una forma y una función a los 
sujetos que lo transitan, que lo ocu-
pan y que se lo apropian.

A esta reflexión, se le puede agre-
gar que las causas y las consecuencias 
de las nuevas formas de transforma-
ción (apropiación) y territorialización 
espacial, se deben a que los procesos 
y modos en los que se ocupa actual-
mente el espacio público, han cambia-
do gradualmente, con el fin de otor-
garle una nueva significación, ligada 
más bien con las nociones de límites, 
fronteras y porosidad, y también con 
las de identidad, interacciones, redes, 
movimientos y flujos (Mongin, 2006).
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Espacio público, paisaje urbano y cua-
lidades espaciales

En la actualidad, se observa una mar-
cada tendencia a la estetización  de 
todos los aspectos de la vida social. 
Como planteaba Baudrillard (1980): “…
todo lo que nos rodea requiere estar 
diseñado y estetizado”. En cuanto al 
paisaje urbano y la cultura pública de 
la ciudad,  esta tendencia  se expresa 
en tres aspectos: i) Predominio de la 
industria cultural y creativa, y su papel 
en la producción del espacio urbano; 
ii) Aplicación  de los ideales moder-
nistas de la planificación urbana y el 
diseño; y iii) Emergencia de “tácticas 
de resistencia” a la estetización con la 
consecuente reapropiación del espa-
cio urbano (citado en Gane, 1993).

La globalización económica y social 
impulsa el desarrollo de la industria 
cultural y creativa urbana, a partir de la 
adopción de patrones, estilos y prefe-
rencias estéticas acotados por normas 
preestablecidas y que convierten a las 
ciudades en centros de moda, cultura 
y “gusto” artístico. En consecuencia, la 
lógica dominante de  estetización  del 
espacio urbano implica que solo unas 
pocas formas particulares de estética 
son posibles y tienen valor universal 
(Zukin, 1995). Por ejemplo, las políticas 
y programas de renovación urbana, de 
gentrificación, el “arreglo” estético de 
las principales vialidades, la organiza-
ción de festivales artísticos y, en ge-
neral, las acciones de cultura urbana 
impulsadas por los gobiernos locales, 
se sitúan en esta tendencia. También 
lo hacen la regulación de los espacios 
públicos, la limpieza o sanidad de los 
centros históricos, la división funcio-
nal o zonificación de usos del suelo y 

espacios, que contribuyen a la esteti-
zación de las ciudades modernas y a 
hacer de ellas centros culturales. Al 
mismo tiempo, esas acciones impul-
san una idea generalizada, un “mode-
lo estético” de ciudad que las políticas 
de promoción turística (por ejemplo, 
en México el Programa “Pueblos Mági-
cos”) y los gestores de la ciudad impo-
nen, clasificando el desorden y la di-
versidad como aspectos inaceptables 
en la estética de la ciudad.

El comercio ambulante y el conflicto 
con la sociedad

El debate académico y social acerca 
de la dinámica actual de los centros 
históricos, abarca, entre múltiples 
factores, la presencia del comercio 
ambulante en áreas centrales de las 
ciudades y los efectos que se generan 
ante la eventual apropiación que esta 
actividad económica realiza sobre el 
espacio urbano, así como los conflic-
tos sociales que ello provoca: entor-
pecimiento de la accesibilidad y la 
movilidad, deterioro de la imagen ur-
bana, afectación del comercio formal 
y el turismo cultural, y, en general, el 
funcionamiento de la ciudad.

Se trata de conflictos que se produ-
cen entre comerciantes en la vía públi-
ca, comerciantes establecidos, comi-
tés vecinales, delegaciones políticas 
y funcionarios, y ciudadanos en gene-
ral. Podría añadirse que el conflicto se 
extiende hacia otras cuestiones, como 
la discusión entre la separación de lo 
público y lo privado, la expresión de 
relaciones de poder presentes en la 
sociedad mediante las cuales unos 
grupos excluyen a otros, y hacia otros 
fenómenos, como el derecho a la ciu-
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dad, que implica las dificultades para 
hacer compatible el goce de un con-
junto de derechos entre sí, de ciertos 
actores sociales —como es el caso de 
los comerciantes informales— y del 
resto de los ciudadanos.

La presencia de estos conflictos, ha 
abierto una veta importante de inves-
tigación acerca del tema, donde una 
cuestión central es preguntarse res-
pecto a las relaciones entre el espacio 
urbano y el comercio en la vía pública 
(Coulomb, 2010; Ramírez, 2013).

Marco analítico y enfoque metodoló-
gico de la investigación

El marco analítico de la investigación, 
se construyó, al igual que los aspectos 
teórico-conceptuales, con base en una 
revisión bibliográfica acerca del esta-
do de la cuestión respecto al objeto 
de estudio. A partir de esas lecturas, 
se identificaron tres categorías opera-
tivas: i) Accesibilidad (Augusto, & Fló-
rez, 2005); ii) Percepción del usuario 
(Castillo, 1996); y iii) Cualidades espa-
ciales (Schjetnan, 2008), cada una de 
ellas con sus respectivos componen-
tes (véase figura 1).

En referencia a la categoría de Ac-
cesibilidad, es importante señalar su 
conexión con otros conceptos, como 
la centralidad y la movilidad. Siguien-
do a Carrión (2007):

…la centralidad da paso a una nue-
va expresión caracterizada por el 
reemplazo del espacio de los luga-
res por el de los flujos, senderos y 
tránsitos, con lo cual prevalece el 
movimiento de las personas, la in-
formación y los recursos. Se pasa de 
un centro que se construye sobre la 

base del encuentro hacia otro que 
significa tránsito, flujo, movilidad.

No obstante, de acuerdo con Jirón 
et al. (2010), la accesibilidad involu-
cra no solo aproximarse al transporte, 
sino también a la localización, reparto 
y distribución de ciertas actividades 
clave —como es el caso del comercio, 
en general, y del comercio informal, 
en particular.

Ambas posturas, la que ubica a la 
movilidad espacial y a los flujos a es-
cala urbana como aspectos insepara-
bles de la accesibilidad, y la que con-
sidera los efectos espaciales que tiene 
el fenómeno del ambulantaje con su 
presencia en el lugar —el Centro His-
tórico—, se consideran en el abordaje 
metodológico. En el primer caso, se 
elaboran la descripción y el análisis de 
la relación entre los sistemas de mo-
vilidad y transporte a escala urbana, 
la dinámica de accesibilidad al Centro 
Histórico y la forma en la que la activi-
dad del comercio informal impacta los 
flujos de movilidad y la propia estruc-
tura de la ciudad. En el segundo caso, 
la accesibilidad se analiza en relación 
con la imagen urbana, el espacio y el 
individuo, tomando en cuenta los fac-
tores que influyen dentro del paisaje 
urbano y los diversos efectos que tie-
ne el comercio informal en el Centro 
Histórico.

La información utilizada incluyó da-
tos y cartografía sobre los flujos más 
importantes de la movilidad y la acce-
sibilidad al Centro Histórico, su rela-
ción con el área de influencia del co-
mercio informal y, de manera concreta 
respecto al área estudiada, el número 
específico de usuarios frecuentes en 
el lugar, destacando su opinión sobre 



Núm. 2. Vol. 2. Octubre 2016-Octubre 2017. 
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ISSN: 2448-900X

118

Figura 1. Categorías operativas: Accesibilidad, Percepción del usuario y 
Cualidades espaciales.

Fuente: Beltrán (2017) con base en Linares (2010) y Fuentes y Formoso (2000).

aspectos clave que afectan la estruc-
tura urbana.

La percepción del usuario en esta 
investigación, se refiere a un hecho 
principalmente cognitivo, producido a 
partir de un organismo controlado por 
la excitación sensorial. Por extensión, y 
especialmente en el ser humano, este 
proceso puede estar influido podero-
samente por factores sociales, perso-
nales y ambientales (Castillo, 1996). 
En consecuencia, para esta categoría 
se analizaron cuatro componentes 
dentro del margen de percepción, los 

cuales intervienen en la relación entre 
la imagen urbana, el individuo y el en-
torno que lo rodea: i) Público o priva-
do (posibilidad de hacer uso o no de 
este espacio); ii) Individual (diferencia 
de opiniones acerca del espacio pú-
blico; se clasifica según sexo y edad); 
iii) Mental (imagen que contiene par-
tes derivadas de la imaginación y ex-
periencias históricas o personales); y 
iv) Afectivo-sensorial (se atribuye a la 
imagen que generan los sentimientos 
y la observación del lugar). La infor-
mación básica para analizar esta ca-
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tegoría, provino principalmente de las 
entrevistas de carácter personal apli-
cadas a usuarios del espacio público 
en el Centro Histórico de la ciudad de 
San Luis Potosí. A través de esa técni-
ca de análisis, los usuarios expresaron 
su percepción del espacio público en 
cuanto a si se sentían identificados 
con él, si les proporcionaba seguridad 
para transitar en él y, en síntesis, si 
existía cierto grado de apropiación o 
no de dicho espacio.

Como cualidades espaciales, se con-
sideraron los elementos de mobiliario, 
equipamiento e infraestructura urba-
nos localizados en el espacio público, 
que tienen cierta utilidad para los ciu-
dadanos, que son visibles e importan-
tes para la imagen urbana. Los princi-
pales componentes analizados fueron 
la infraestructura urbana (iluminación, 
drenaje, etcétera) y las condiciones 
en las que esta se encuentra (buenas 
condiciones, desuso o malas condicio-
nes; riesgo para el usuario, etcétera). 
También se consideró el mobiliario 
urbano: disponibilidad y condiciones; 
visibilidad y legibilidad; y elementos 
distractores u obstáculos a la percep-
ción (como podría ser el caso de las 
instalaciones para locatarios ambu-
lantes). Finalmente, se incluyó la exis-
tencia y tipos de vegetación (árboles 
o plantas arbustivas y de ornamento; 
condiciones en las que se encuentran, 
etcétera) y su expresión (paisaje sano, 
fértil o lo contrario; estado y uso). El 
análisis de esta categoría depende, 
en gran parte, de la percepción de los 
usuarios, la cual se captó a través de la 
entrevista aplicada.

A partir de las categorías mencio-
nadas, la información se recopiló a 
través de una entrevista aplicada en 

2016 a actores clave respecto al tema 
de la apropiación del espacio público 
por parte del comercio ambulante, y 
se ordenó y clasificó de manera preli-
minar en función de la opinión indivi-
dual —y, por tanto, de la postura— en 
relación con los problemas vinculados 
con la apropiación del espacio en el 
Centro Histórico de la ciudad de San 
Luis Potosí por parte de los grupos 
de comerciantes ambulantes. Los ac-
tores clave entrevistados incluyeron 
servidores públicos encargados de 
la supervisión y asignación de luga-
res donde se sitúa el comercio am-
bulante, ciudadanos en general y los 
propios vendedores ambulantes. Las 
entrevistas se llevaron a cabo en dis-
tintos puntos del área de influencia 
del comercio ambulante en el Centro 
Histórico de la ciudad de San Luis Po-
tosí. El tamaño de la muestra fue de 
cien entrevistas en donde participa-
ron cincuenta transeúntes, treinta co-
merciantes ambulantes y veinte servi-
dores públicos.

Las preguntas generales que se 
plantean en la entrevista, se corres-
ponden con las interrogantes propias 
de la investigación: ¿qué factores ur-
banos causan la apropiación del es-
pacio público por parte del comercio 
informal en el Centro Histórico?, ¿cuá-
les son las consecuencias espaciales y 
sociales de la presencia del comercio 
informal dentro del espacio público en 
el Centro Histórico?, ¿qué estrategias o 
criterios de diseño urbano permitirán 
enfrentar o mitigar este fenómeno?

El objetivo de las entrevistas fue 
dar respuesta a estas interrogantes, 
a través de la opinión de tres tipos 
de actores participantes: i) Personas 
que laboran en cargos públicos con 
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competencia en la economía local; ii) 
Comerciantes formales e informales; 
y iii) Algunos consumidores de este 
comercio informal. Se elaboró una en-
trevista específica para cada tipo de 
actor y cada tipo de entrevista inclu-
yó un número variable de preguntas: 
para el ciudadano en general, sie-
te; para el servidor público, cinco; y 
para el comerciante ambulante, diez. 
Los factores analizados en las entre-
vistas (Accesibilidad, Percepción del 
usuario y Cualidades espaciales), se 
desglosaron según la posición en el 
empleo de los entrevistados, así como 
la frecuencia de visita al sitio. Al ser 
de carácter individual, las respuestas 
varían en cada una de las personas 
entrevistadas. No obstante, fueron de 
gran utilidad para responder a las in-
terrogantes planteadas.

Por ejemplo, en el tema de Accesi-
bilidad, a los comerciantes ambulan-
tes se les preguntó: ¿cree usted que 
su puesto o espacio comercial genera 
algún problema con la circulación de 
los peatones? En el tema de Percep-
ción del usuario, una de las interro-
gantes planteadas a los servidores 
públicos fue: ¿qué consecuencias tie-
ne el comercio informal con respecto 
a la imagen urbana de la ciudad, es-
pecíficamente en el Centro Histórico? 
(seguridad, ecología y salubridad). En 
el tema de Cualidades espaciales, se 
incluyeron preguntas como: Mencione 
qué elementos físicos observa en el 
lugar que no pertenezcan al comercio 
informal (rampas, teléfonos públicos y 
señalética).

Como parte de la estrategia me-
todológica, los testimonios obteni-
dos en las entrevistas se clasificaron 
y analizaron en una etapa posterior 

utilizando un software para el análi-
sis cualitativo de datos (qda, por sus 
siglas en inglés) denominado Atlas.ti 
(Konopásek, 2008), el cual funciona 
como procesador de textos y datos 
multimedia (en este caso, fotografías 
y videos), que es compatible con el 
tipo de investigación efectuada y los 
objetivos planteados.

Resultados de la investigación

La zona metropolitana de la ciudad de 
San Luis Potosí, se ubica en la región 
centro-occidente de México. El Centro 
Histórico comprende una superficie de 
51.64 ha. El área de influencia del co-
mercio informal abarca gran parte del 
perímetro oficial del Centro Histórico 
(hslp, 2007). El área donde se ubica de 
manera predominante el comerciante 
ambulante del Centro Histórico, abar-
ca una superficie de 10 ha. Compren-
de las inmediaciones de los mercados 
República e Hidalgo, al norte del área 
central; un corredor peatonal entre 
ambas instalaciones; parte del corre-
dor urbano Eje Vial; el corredor pea-
tonal que conecta a estos puntos con 
el jardín de San Francisco, así como el 
sector poniente de la alameda Juan 
Sarabia (véase figura 2).

La zona de estudio se ubica sobre 
el corredor urbano Eje Vial, entre las 
calles de Reforma e Insurgentes. Este 
lugar padece una seria problemática, 
que se refleja tanto a nivel sociode-
mográfico como económico y urbano. 
Uno de los problemas más agudos, es 
la presencia constante de comercio 
ambulante en un área importante del 
casco antiguo.

Uno de los impactos que genera, es 
el gran número de puestos que se han 
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Figura 2. Ubicación del área de estudio (zmslp; límites de los perímetros oficiales 
de conservación del Centro Histórico; área de influencia del comercio ambulante; 

localización de la zona de estudio).

Fuente: Beltrán (2017) con base en el inah (1990; 2002).

instalado en el núcleo histórico en la 
etapa reciente y que alteran la imagen 
urbana del lugar, además de su fun-
cionamiento. Al ser un centro colonial 
antiguo que concentra el patrimonio 
arquitectónico y artístico, el área de 
estudio constituye un punto de atrac-
ción turística y comercial de carácter 
regional, con flujos importantes de 
distintos tipos de usuarios: cotidianos 
y esporádicos, locales y foráneos, tu-
ristas y prestadores de servicios, em-
pleados de actividades diversas (go-
bierno, comercio y servicios), etcétera.

En la tabla 1, se muestra el número 
de comerciantes ambulantes que exis-
ten en el Centro Histórico, así como 
las organizaciones que lo componen. 
Según la Dirección de Comercio, el 
número de puestos se duplicó en las 
pasadas dos administraciones (2009 

a 2015, respectivamente), ya que en 
2007 apenas rebasaba los mil puestos. 
La información contenida en dicha ta-
bla, señala la existencia de 3175 pues-
tos ambulantes dentro de la ciudad de 
San Luis Potosí, específicamente en la 
zona centro. Del total, 1050 locatarios 
ambulantes se ubican dentro del perí-
metro A del Centro Histórico.

Desde los años ochenta en ade-
lante, diversas administraciones es-
tatales y municipales han intentado 
acotar espacialmente la ubicación del 
comercio ambulante. Existen cuatro 
espacios construidos ex profeso en 
diferentes años, tales como los mer-
cados “La Pulga”, Allende, San Luis 
400 y Tomás Vargas. En 2017, se planea 
construir un quinto mercado denomi-
nado Tepeché, que se localizará tam-
bién en la zona centro, cuyo “éxito” se 
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Tabla 1. Organizaciones de comerciantes ambulantes dentro del Centro Histórico.

CAT CMAP Artículos variados Alimentos

FECOPE Encadenados Cintos y ropa de piel Variedades de dulces

Antorcha  Tejidos Pays

MPL  Eléctronica Raspas de hielo

Benito Juárez Refacciones de carro Gordas de harina

FPI Ropa deportiva Licuados

El Negro Ropa usada Chicharrones

Martín Ayala Cd´S Elotes

Unión del centro Juguetes Camote

Carmela Navarro Periodicos y revistas Tacos y refrescos

Ernesto Flores Mariscos preparados

José Nieves
Semillas (nueces y 

pistaches)
Dimas Gelatinas

Heroínas Mexicanas Hot dogs, malteadas 

Unión de voceadores
Frutas de temporada 

por kg
"Libres" Frituras

UGOCEM

Periodo de Administración 
Municipal

No. De ambulantes dentro del 
Centro Histórico (perimetros 

oficiales)
Tipo de instalación Giro

2015-2018 3175
Puesto semifijos, 
carreta y triciclo

Organizaciones

Fuente: elaboración propia con base en los censos de puestos ambulantes dentro del perímetro 
oficial del Centro Histórico de San Luis Potosí; Dirección de Comercio del H. Ayuntamiento de 

San Luis Potosí (enero de 2017).

pondera de manera anticipada por las 
autoridades municipales, ya que se 
encuentra cerca de uno de los mer-
cados formales más importantes: el 
República. Después de muchos años 
de tolerar este fenómeno, durante la 
administración municipal de Ricardo 
Gallardo Juárez (2015-2018), se ha tra-
tado de enfrentar este problema por 
medio del desalojo y la fuerza públi-
ca hacia los comerciantes ambulan-
tes del Centro Histórico. No obstante, 
las acciones de protesta y resistencia 
por parte de las asociaciones a las 
que pertenecen los ambulantes, no 
se han hecho esperar. Así, en 2016 se 
realizaron marchas y cierre de calles 
rehusándose a abandonar el espacio 
público, lo que ocasionó a lo largo del 
año situaciones de caos vial y social 
en el Centro Histórico.

Accesibilidad y movilidad al Centro 
Histórico y su conexión con el comer-
cio ambulante

La ciudad de San Luis Potosí se funda 
en 1592, durante la época de la Colo-
nia. Durante los primeros trescientos 
años creció, a partir de su núcleo his-
tórico y de los barrios iniciales, hacia 
la periferia de forma progresiva con 
un modelo clásico de las ciudades no-
vohispanas, prácticamente inaltera-
do en todo ese tiempo y en el que el 
centro antiguo estableció los límites 
espaciales de la ciudad. A partir del 
siglo xx, este modelo comenzó a mo-
dificarse lentamente y a mediados de 
dicho siglo adopta un patrón de creci-
miento de tipo concéntrico, combina-
do con otro de corte radial sectorial. 
Desde entonces, y en particular en 
las últimas dos décadas (1990-2010), 
este crecimiento se ha vuelto expan-
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sivo, fragmentado e insustentable. 
El modelo de crecimiento expansivo, 
se caracteriza por bajas densidades 
demográficas, ocupación de suelo 
residencial en detrimento de áreas 
naturales protegidas y de cobertu-
ra vegetal, movilidad insustentable y 
uso desmedido del automóvil privado 
como principal medio de transporte 
(Moreno, 2015; López, 2017).

La figura 3 ilustra con claridad la 
fragmentación y desorden que carac-
terizan al sistema de movilidad y trans-
porte en toda la zona metropolitana, 
pero en particular en el Centro Histó-
rico de la ciudad. Uno de los rasgos 
característicos, es que prácticamente 
todas las rutas de transporte público 
llegan o salen del área central. Debido 
a la forma en la que están distribuidas 
las rutas, los usuarios de este servicio 
deben hacer transbordos hacia otras 
rutas, que les permitan desplazarse a 
otros puntos de la ciudad. En global, 
se identifican veintiún rutas de trans-
porte que llegan o salen del Centro 
Histórico y su flujo se concentra en 
los puntos de ascenso y descenso de 
pasajeros, cuyos desplazamientos son 
por motivos laborales, educativos, 
de consumo, de recreación o de ocio 
(López, 2017) (véase figura 4).

El caso específico del corredor ur-
bano Eje Via, es prototípico de esta 
problemática: la concentración de ru-
tas de transporte público, el número 
de unidades vehiculares que pasan 
por el corredor, el número de paradas 
de autobús y la afluencia creciente de 
peatones, al combinarse con una red 
vial mal planeada, insuficiencia de 
estacionamientos y presencia del co-
mercio ambulante, generan una situa-
ción caótica en términos de movilidad 

y transporte, en particular durante las 
horas pico (véase figura 5).

Existen varios motivos para que los 
vendedores ambulantes, se ubiquen 
a lo largo de este corredor: i) Princi-
pal: una gran afluencia cotidiana de 
peatones que se convierten en com-
pradores potenciales; ii) Muchos ven-
dedores habitan en las vecindades de 
la proximidad y las céntricas casonas 
deterioradas son los almacenes idea-
les para guardar sus puestos y mer-
cancías al terminar cada día. Hay que 
hacer notar que los ambulantes, se 
ubican en calles que tienen mayor cir-
culación para vender mejor (y no en 
calles vacías), agravando, con ello, el 
problema de movilidad interna dentro 
del Centro Histórico.

Percepción del Centro Histórico de 
San Luis Potosí en relación con el am-
bulantaje

Derivado de las entrevistas realizadas, 
se obtuvieron los siguientes resulta-
dos, de acuerdo con el tipo de actor 
clave entrevistado (véase tabla 2):

a)  Ciudadano en general: quienes fre-
cuentan el Centro Histórico, en 90 
% de los casos opinan que el co-
mercio ambulante se genera por 
falta de oportunidades en el sector 
de empleos y por los salarios bajos 
que existen en la ciudad. A su vez, 
100 % de los entrevistados consi-
deran que la existencia de estos 
puestos ambulantes genera una 
pobre imagen urbana, poco atrac-
tiva y sucia del Centro Histórico, en 
general, pero en especial repulsiva 
para los visitantes o turistas. Existe 
una opinión generalizada (100 %) 
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Figuras 3 y 4. Zona metropolitana de San Luis Potosí. Rutas de transporte público 
y flujos vehiculares.

Fuente: López (2017).
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que percibe al mobiliario urbano 
en completo estado de abando-
no y con una baja legibilidad en 
las nomenclaturas y señalizacio-
nes (por ejemplo, en el transporte 
urbano), además de la molestia o 
riesgos que genera la instalación 
de toldos “provisionales” median-
te cuerdas que los sostienen y que 
cruzan las vialidades, dificultan-
do la movilidad peatonal e impi-
diendo la accesibilidad a ciertos 
espacios públicos. La mayor parte 
de los entrevistados muestran un 
descontento con la existencia de 
puestos de comerciantes ambu-
lantes, pero aceptan que suelen 
comprar productos en ellos (en su 
mayoría alimentos) por sus precios 
bajos y cercanía a las paradas del 
transporte público.

b)  Comerciantes ambulantes: el 100 
% de comerciantes ambulantes 
entrevistados opinaron que su 
puesto semifijo no genera proble-
mas a los peatones o a la visibili-
dad del lugar y que, para ellos, su 
trabajo en las calles es respetable 
como el de cualquier comerciante 
o locatario formal. Solo 40 % de los 
entrevistados perciben algún gra-
do de inseguridad en su entorno 
de trabajo, mientras que el resto 
no muestran temor a lo que podría 
suceder, revelando, por el contra-
rio, una gran seguridad basada en 
la solidaridad de sus organizacio-
nes y en el apoyo político y legal 
que estas les prestan, lo que impli-
ca una gran fuerza social por par-
te de estos grupos y una posición 
monolítica que se rige, en gran me-
dida, por la opinión de sus líderes. 
No obstante, un porcentaje ele-

vado (70 %) de comerciantes am-
bulantes entrevistados creen que 
las autoridades los retirarán sin 
previo aviso. En términos de cuali-
dades espaciales, 60 % consideran 
tener el espacio adecuado para 
ejecutar su actividad económica. 
Además, comentaron que su ideal 
para sentirse satisfechos al ser re-
movidos, sería un lugar como una 
plaza comercial y no un mercado 
ubicado en sitios de poca accesibi-
lidad, como comúnmente sucede.

c)  Servidores públicos: existe una 
opinión generalizada (100 % de 
servidores públicos entrevistados) 
de que los comerciantes ambu-
lantes que se encuentran dentro 
del primer cuadro del Centro His-
tórico cuentan con permisos para 
instalarse, mientras que 80 % de 
los entrevistados opinan que los 
únicos problemas que se generan 
son cuando no acatan órdenes 
(como quitar la estructura semifi-
ja de sus puestos por las noches o 
apropiarse de más espacio que el 
asignado). Respecto al factor per-
cepción, 100 % de los funcionarios 
entrevistados manifestaron que la 
localización del comercio ambu-
lante en el Centro Histórico se en-
cuentra estrechamente asociada 
con altos índices de delincuencia 
(robos, asaltos a mano armada, 
etcétera). En relación con las cua-
lidades espaciales, 90 % de los en-
trevistados opinan que la presen-
cia del comercio ambulante en el 
centro de la ciudad, es un factor 
importante tanto en el deterioro 
de la imagen urbana como en el 
empobrecimiento del aspecto fí-
sico y socioeconómico de la zona 
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Tabla 2. Resultados de las entrevistas a actores clave por tipo y factor.
Categorías ana-

líticas
Ciudadano 
en general

% Comerciante
ambulante

% Servidor
público

%

Accesibilidad Origen del problema: 
se ubica en la esfera 

económica

90 Comerciantes am-
bulantes no son 
problema con la 
accesibilidad y 
cruce del lugar 100

Comerciantes ambulan-
tes cuentan con permi-

sos para instalarse 100

Entorpecimiento del 
flujo peatonal 100

Impacto espacial del 
comercio ambulante: se 
reduce a la apropiación 
de más espacio que del 

asignado 80

Aglomeración de per-
sonas genera estrés y 
enojo entre los pea-

tones

95

Percepción del 
usuario

Lugar inseguro con 
alta probabilidad de 

ser asaltados
100

Perciben el lugar 
con inseguridad en 
el entorno laboral

40
Ambiente de insegu-
ridad generado por la 

delincuencia

100Ruido constante por 
venta de música y 
películas piratas

100
Perciben que po-

drían ser desaloja-
dos por las auto-

ridades sin ningún 
aviso

60
Malos olores prove-

nientes de las cañerías 90

Cualidades 
espaciales

Se perciben elementos 
físicos con dificultad 

por la intervención de 
puestos en banquetas

90

Creen tener el 
espacio necesario 
para desempeñar 
su actividad eco-

nómica

60

Imagen urbana deterio-
rada e idea de un lugar 

empobrecido por su 
aspecto físico y socioe-

conómico 90

Observan el lugar 
descuidado: por 

ejemplo, edificios y 
banquetas

30

Fuente: Beltrán (2017) con base en trabajo de campo.

de estudio. También se afirmó que 
no existe un control del uso o robo 
de energía eléctrica que cotidia-
namente utilizan los comerciantes 
ambulantes, al “colgarse” de ca-
bles de alta tensión por medio de 
diablitos, lo cual puede tener con-
secuencias peligrosas para el resto 
de la población. De igual manera, 
los entrevistados argumentaron 
que se tiene previsto una ubica-
ción específica para el reacomodo 
del comercio ambulante existente 
en el Centro Histórico en un mer-
cado específico, pero que por el 
momento se encuentran en pláti-

cas de convencimiento con líderes 
de organizaciones de comercian-
tes ambulantes.

Cualidades espaciales, según percep-
ción e identificación de problemas

Las cualidades o deficiencias espacia-
les que se observaron en el área de 
estudio, la identifican como un lugar 
peligroso para el tránsito cotidiano, 
no solo por la presencia de asaltantes, 
carteristas y otro tipo de delincuentes, 
sino también por su coexistencia con 
la prostitución-lenocinio y otros “giros 
negros”, como hoteles de paso, bares y 
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cantinas, y la localización de diversas 
vecindades con población de escasos 
recursos y en condiciones precarias, 
que muchas veces se utilizan parcial 
o totalmente para la práctica de la 
prostitución. Estas actividades gene-
ran un ambiente hostil para el usuario 
o transeúnte y promueven una imagen 
urbana deteriorada. En las figuras 6, 7 
y 8, se aprecia la distribución espa-
cial de esas actividades a lo largo del 
corredor urbano Eje Vial, en el tramo 
analizado, cuyo mapeo fue posible a 
partir de las entrevistas realizadas y el 
trabajo de campo, destacándose tres 
rubros importantes: i) Robos y asaltos; 
ii) Prostitución; y iii) Tráfico vial.

1. Robos y asaltos: se generan prin-
cipalmente en las paradas del 
transporte público, así como en la 
entrada de calles y callejones, y en 
los accesos a las vecindades, don-
de la luz de las luminarias se ve 
limitada por la presencia de fron-
dosos árboles y la mala calidad del 
alumbrado público. Esta situación 
se extiende a lo largo del tramo 
vial analizado y afecta, principal-
mente, a estudiantes y personas 
jóvenes. Por la noche, se convierte 
en un conflicto mayor en donde se 
entremezclan, principalmente, la 
prostitución y asaltos con violen-
cia a mayor escala (balaceras, pe-
leas entre cárteles, etcétera).

2. Prostitución: se lleva a cabo, princi-
palmente, en la calle Del Codo (un 
pasillo peatonal que termina en la 
calle de Salazar, la cual desemboca 
en la avenida de Eje Vial, Salazar, 
Tovar y Escontría, donde se ubican 
las vecindades en las que se pres-
ta este servicio entremezcladas 

con viviendas antiguas unifamilia-
res). Las personas que se dedican 
a dicha actividad, se localizan de 
manera predominante a lo largo 
del corredor vial, en las esquinas y 
regularmente se encuentran entre 
las diez de la mañana y altas horas 
de la madrugada. El problema de 
la prostitución genera un ambien-
te de alto conflicto social, mayor 
inseguridad y una imagen urbana 
poco favorable para el área de es-
tudio. Asimismo, la obsolescencia 
típica del parque edilicio y la pre-
sencia del comercio ambulante en 
establecimientos en mal estado, 
contribuyen a la pérdida de valor 
del Centro Histórico.

3. Tráfico vial: el que se genera en el 
área de estudio, es caótico, con 
una gran intensidad y afluencia 
en horas pico, serios problemas 
de tránsito vial y accidentes con-
tinuos. La presencia de paradas 
del transporte público a lo largo 
del tramo estudiado, promueve un 
mayor conflicto entre transeúntes, 
usuarios del transporte, vehículos 
y vendedores ambulantes. Uno de 
los principales problemas que se 
genera por la conflictiva relación 
entre tráfico vial, transporte públi-
co y comercio ambulante, se deri-
va de las dificultades del tránsito 
peatonal que producen los pues-
tos ambulantes, muchos de los 
cuales abarcan todo el ancho de 
las banquetas e, incluso, invaden 
la vialidad, entorpeciendo el flujo 
normal de peatones y vehículos, 
además del cruce de las calles, y 
provocando accidentes viales.
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Figuras 6-8. Área de estudio (corredor urbano Eje Vial; conflictos urbanos).

Fuente: Beltrán (2017).
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Conclusiones y 
recomendaciones

De acuerdo con los resultados de la 
investigación, es posible concluir que 
la dinámica del comercio ambulan-
te (que incluye intereses económicos 
y políticos) y la permisiva postura de 
las autoridades, constituyen los facto-
res explicativos del fenómeno del am-
bulantaje y de la distribución espacial 
de este tipo de comercio. Se plantea 
que una política pública exitosa que 
enfrente este problema, debería con-
siderar esos componentes, así como 
un cambio sustancial en la manera de 
abordarlos.

Respecto a la imagen urbana de los 
espacios públicos en el Centro Histó-
rico de la ciudad de San Luis Potosí, 
los resultados de la encuesta apli-
cada revelan que es un aspecto muy 
importante para el ciudadano común. 
Dependiendo de la percepción que se 
tiene del lugar, los usuarios han cons-
truido una imagen mental en donde lo 
encuentran confiable o no, accesible o 
no. Basado en las experiencias indivi-
duales o colectivas (compartidas), la 
imagen percibida del espacio público 
en el caso de estudio parece connotar 
más aspectos negativos que positivos. 
Lo mismo sucede con la opinión del 
turismo cultural, debido principal-
mente al caos urbano que genera esa 
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actividad. La información cualitativa 
deja entrever experiencias e imáge-
nes mentales de carácter negativo por 
parte del habitante común y los usua-
rios del espacio público en ese sector 
de la ciudad, aunado al poco deseo de 
permanecer en ese lugar. Se aprecia 
también una percepción, más o me-
nos generalizada, de inaccesibilidad 
o accesibilidad limitada para todos, 
derivada de la localización indiscri-
minada del comercio ambulante, que 
atenta contra el Derecho a la Ciudad.

Sin embargo, la expansión del área 
de influencia del comercio ambulan-
te en el Centro Histórico de la ciudad 
de San Luis Potosí, acentuada en las 
últimas dos décadas, podría compren-
derse como un fenómeno con distin-
tas facetas:

• Por un lado, la existencia y distri-
bución espacial del comercio am-
bulante en el Centro Histórico de 
la ciudad de San Luis Potosí, se-
ría un reflejo de las tendencias de 
la economía local y nacional —y 
aún global—, de las alternativas 
u oportunidades de las personas 
para generar un autoempleo y sub-
sistir. Ello implica afiliarse a gran-
des organizaciones de comercian-
tes informales y entrar a la esfera 
de control de líderes poderosos, 
pero también establecerse y “so-
brevivir” en las calles, con las con-
secuencias que puede ocasionar 
hacerlo en un lugar “temporal” (de 
acuerdo con el orden urbano) de 
manera indefinida.

• Por el otro, podría observarse 
como un proceso de apropiación 
del espacio público por parte de 
comerciantes ambulantes en el 

que intervienen tanto intereses 
privados como públicos, en los que 
prevalece la visión de una ciudad 
capturada por un movimiento de 
“resistencia” y “reapropiación” de 
ese espacio.

• Una tercera vertiente explicativa 
del problema, desde la perspecti-
va urbana, es que en su dinámica 
y evolución se traslapan, siguiendo 
a Mongín (2017), los distintos flujos 
que configuran a la ciudad: i) Flujos 
económicos: determinados por la 
localización de actividades y ser-
vicios que pueden ofrecer los cen-
tros históricos, incluidos primor-
dialmente los de orden turístico; ii) 
flujos espaciales: influidos por la 
reglamentación, usos del suelo y, 
en general, el marco normativo ur-
bano, que impone un zonning ur-
bano y modalidades específicas de 
movilidad; y iii) flujos ideales: po-
drían hacer compatibles los distin-
tos intereses, redes y flujos que se 
integran en el espacio público del 
Centro Histórico y hacer de este un 
espacio más funcional, integrado 
en términos espaciales, así como 
un lugar de convivencia social.

¿Qué puede hacerse para enfrentar 
esta situación desde el ámbito de la 
política urbana?

Un primer punto se refiere a poner en 
cuestión los resultados obtenidos en 
los últimos veinte años (2008-2017) 
por las diversas acciones públicas 
emprendidas en el Centro Histórico 
de la ciudad de San Luis Potosí, tanto 
por los distintos órdenes de gobierno 
(federal, a través del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (inah), 
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Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (Conaculta), etcétera; estatal, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 
Secretaría de Desarrollo Económico, y 
municipal) como por la sociedad (Con-
sejo Consultivo del Centro Histórico, 
cámaras de comercio, etcétera). Ello 
incluye la inversión canalizada para 
apoyar diversos estudios (Proyecto de 
Regeneración del Centro Histórico, Ex-
pediente Traza Procesional; Plan Par-
cial del Centro Histórico) —por cierto, 
muy costosos—, cuyos objetivos eran 
transformar de fondo las condicio-
nes materiales, económicas, sociales 
y ambientales en las que se debate 
el Centro Histórico; aprovechar su ri-
queza patrimonial; impulsar proyec-
tos de conservación y (re)generación; 
reactivar la dinámica económica local 
y estimular usos y reglas que incidan 
en la forma de vivir, prácticas sociales 
y modalidades de apropiación del es-
pacio público (hslp, 2007).

A pesar de la visión triunfalista y de 
optimismo desbordado por los secto-
res gobierno y privado, los resultados 
obtenidos son muy dudosos: la mayo-
ría de los proyectos y acciones, se han 
quedado en el tintero y los que se han 
llevado a la práctica responden más 
bien a un enfoque de políticas neoli-
berales basado en acciones con fines 
económicos, pero ajenas a la opinión 
y percepción de usuarios y poblado-
res. Un enfoque que se apoya en la 
idea de ciudad-museo y en la de obras 
de ingeniería pseudoarquitectónicas, 
donde al Centro Histórico se le consi-
dera como un escenario, un montaje 
que intenta ser agradable a la vista de 
turistas y con el paisaje urbano-artifi-
cial del área central y de sus barrios, y 

fomentar actividades suntuarias y de 
ocio para consumidores de altos in-
gresos.

Quedan a deber dichos estudios y 
acciones un análisis más profundo de 
las prácticas cotidianas sociales que 
se desarrollan en el Centro Histórico 
de la ciudad de San Luis Potosí y, en 
particular, de sus espacios públicos —
aspecto que, por cierto, sí abordan in-
vestigaciones elaboradas en el ámbito 
académico y pasar de una simple idea 
de proteger o preservar el patrimonio 
cultural a la de proponer el uso y con-
vivencia social del espacio público.

Al respecto, no es necesario que-
brarse la cabeza. Existen numerosos 
ejemplos exitosos de políticas de 
conservación y rehabilitación urba-
nas de los centros históricos desa-
rrollados en distintos niveles (local, 
nacional, regional), que promueven la 
protección integral de las áreas cen-
trales antiguas, abordando, al mismo 
tiempo, problemas culturales, arqui-
tectónicos, funcionales, ambientales, 
económicos y sociales que la ciudad 
contemporánea evidencia, y llegan-
do a su solución equilibrada (Unesco, 
2010). Además, la intervención en los 
centros históricos requiere de un es-
fuerzo colectivo y transdisciplinario, 
que desde un enfoque sistémico de 
los problemas pueda identificar estra-
tegias para la conservación y reutiliza-
ción urbanas capaces de integrar los 
múltiples aspectos espaciales, forma-
les, culturales y socioeconómicos que 
connotan su existencia y la de la po-
blación que trabaja y vive en los cen-
tros históricos.

Las políticas para los centros histó-
ricos deben aspirar a la continuidad 
en el tiempo, es decir, a la sustenta-
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bilidad. Más allá de la sucesión de las 
estructuras gubernamentales de las 
distintas inspiraciones políticas, las 
acciones de gobierno deben guiarse 
por principios de gobernabilidad en 
términos de sostenibilidad cultural, 
medioambiental, económica y social. 
La gobernabilidad garantiza la conso-
lidación del rol del sector público, a 
través del establecimiento de regula-
ciones y procedimientos, y el carácter 
multiactoral y multiescalar que ha de 
tener todo proceso holístico de reha-
bilitación urbana, haciendo posible, 
además, la sostenibilidad de otras di-
mensiones estratégicas del desarrollo:

• La sostenibilidad cultural asegu-
ra la recuperación, permanencia y 
generación de valores culturales, 
tanto materiales como espiritua-
les; el fortalecimiento de patro-
nes identitarios de la ciudad y de 
la sociedad que en ella vive; y la 
salvaguarda del paisaje urbano. 
La sostenibilidad medioambien-
tal promueve un uso racional de 
recursos y atiende problemas di-
rectamente relacionados con el 
bienestar de los individuos, su se-
guridad y la preservación del con-
texto urbano y medioambiental.

• La sostenibilidad económica pro-
mueve la consolidación e innova-
ción de las economías locales que 
hacen posible la materialización 
de planes y programas dinámicos 
y competitivos.

• La sostenibilidad social tiende a 
responder a la efectiva demanda 
social y a resolver graves conflic-
tos sociales —por ejemplo, insegu-
ridad, delincuencia, prostitución—, 
que involucran a la ciudadanía y 

cuya solución debe incorporar un 
enfoque de equidad y de género.

• La sostenibilidad ambiental permi-
te revertir los graves procesos de 
contaminación atmosférica, acús-
tica, de insalubridad y visual, que 
afectan a los centros históricos.

En esta serie de recomendaciones 
no puede obviarse la fuerte tendencia 
a la terciarización de los centros his-
tóricos y su transformación en zona 
comercial o residencial elitista o su 
abandono para usos exclusivamente 
turísticos, que inevitablemente pro-
ducen la pérdida de su significación 
urbana o pauperización. La recalifica-
ción o “puesta en valor” de los cen-
tros históricos, debe salvaguardar su 
uso residencial desde un programa de 
equidad social y de equilibrio entre 
las funciones que en él se encuentran 
o se pueden desarrollar. Se tiene que 
regular la organización del territorio 
urbano de forma clara y precisa, para 
dar respuestas adecuadas al mayor 
número de actores que forman parte 
de un proceso basado en la conser-
vación de valores del pasado, el uso 
adecuado del patrimonio cultural co-
mún, la preservación de sus signifi-
cados e identidad, y la capacidad de 
añadir nuevos valores y simbolismos.

La mejora del espacio público juega 
un rol estratégico para la rehabilita-
ción de los centros históricos. La aten-
ción a la calidad del espacio público 
fortalece la importancia de la ciudad 
como un lugar de vida y de relaciones 
sociales, y fomenta la participación de 
la inversión privada en la recupera-
ción del patrimonio histórico. El espa-
cio público es el escenario más directo 
de los conflictos y de las tensiones so-
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ciales y económicas que, día tras día, 
la ciudad enfrenta. La degradación ur-
bana, la expresión de la marginalidad 
o caos en los espacios públicos y la 
falta de orden, generan percepción de 
peligrosidad, a veces real, a veces mi-
tificada, que provoca externalidades 
negativas, haciendo del sitio un lugar 
poco atractivo para los habitantes, los 
visitantes, los inversores.

Otro factor fundamental de degra-
dación del espacio público, se deter-
mina por la reglamentación carente 
de una visión de la movilidad urbana, 
el tráfico y la dificultad de uso peato-
nal en las calles a causa de la fuerte 
presencia de automóviles. Una pla-
neación más racional de los espacios 
públicos, puede redimirlos de la de-
gradación y del anonimato, a través 
de la creación de condiciones para 
incentivar la recuperación generaliza-
da del patrimonio por parte del sector 
privado.

El derecho colectivo al Centro His-
tórico significa que su conservación 
es un problema de interés general. 
En este sentido, para la rehabilitación 
efectiva de los centros históricos se 
tiene que activar un flujo continuo y 
confiable de recursos, que permitan la 
programación de intervenciones que 
se quieren lograr a corto y mediano 
plazos. No dejarlas inconclusas o mo-
dificar sus alcances por limitaciones 
financieras o una mala programación 
presupuestal o, peor aún, una desvia-
ción de los recursos públicos y pri-
vados. Hay que diversificar las fuen-
tes de financiamiento, atendiendo la 
participación de inversiones privadas, 
de mecanismos de asociación públi-
co-privada y de experiencias coope-
rativas para viviendas y servicios. El 

sector público tiene que incentivar, 
apoyar y regular las acciones de par-
ticulares, para que el sector privado 
invierta más recursos en recuperar no 
solo los edificios, sino especialmen-
te los sectores urbanos degradados 
y vulnerables. Un buen ejemplo sería 
imponer el sistema de recuperación 
de plusvalías.
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