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Trabajo informal en espacio público desde 
la perspectiva de los derechos humanos*
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Resumen: en la actualidad, el trabajo informal es importante para el análisis y la reflexión de una 
situación que se convierte en problemática cuando las personas que trabajan en el espacio público 
se enfrentan a retos relevantes para legitimar sus derechos. En este marco se inserta este artícu-
lo, cuyo objetivo es delimitar las condiciones de los vendedores informales del centro histórico de 
Chiquinquirá, Boyacá (Colombia), visibilizados como un fenómeno social que debe ser atendido para 
su reconocimiento como personas con derecho al trabajo y al uso y disfrute del espacio público. En 
lo metodológico, corresponde a una investigación cualitativa con enfoque de estudio de caso que 
usa la entrevista como medio para obtener información; el análisis se desarrolló mediante un pro-
ceso lógico y coherente que llevó a establecer lo significativo de la realidad investigada. El principal 
hallazgo es que a los comerciantes informales no se les trata ni reconoce como sujetos con derecho 
al trabajo, en un contexto que no les proporciona condiciones para vivir, desarrollar sus capacidades 
y proyectos de vida tanto de forma individual como familiar.
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Informal work in public space from a human rights perspective
Abstract: Currently, informal work is essential for analyzing and reflecting on a problematic situation 
when people working in public spaces face relevant challenges to legitimize their rights. Therefore, 
this article is inserted in this framework, whose objective is to delimit the conditions of informal ven-
dors in the historic center of Chiquinquirá, Boyacá (Colombia), made visible as a social phenomenon 
that must be addressed for their recognition as people with the right to work and to the use and 
enjoyment of public space. Methodologically, it corresponds to qualitative research with a case study 
approach that uses the interview to obtain information; the analysis was developed through a logical 
and coherent process that established the significance of the investigated reality. The main finding is 
that informal traders need to be treated or recognized as subjects with the right to work in a context 
that does not provide them with conditions to live and develop their capabilities and life projects 
individually and as a family.

Keywords: minimum vital rights; human rights; public space; informal work; informal vendors.

Trabalho informal no espaço público a partir da perspectiva dos 
direitos humanos

Resumo: Atualmente, o trabalho informal é importante para a análise e a reflexão acerca de uma 
situação que se torna problemática quando as pessoas que trabalham no espaço público enfrentam 
desafios relevantes para legitimar seus direitos. Este artigo se insere nesse contexto e tem o objetivo 
de delimitar as condições dos vendedores informais do centro histórico de Chiquinquirá, em Boyacá 
(Colômbia), vistos como um fenômeno social que deve ser atendido para seu reconhecimento como 
pessoas com direito a trabalhar e a usar e desfrutar do espaço público. A metodologia corresponde 
a uma pesquisa qualitativa com foco no estudo de caso que usa a entrevista como meio para obter 
informações. A análise foi desenvolvida a partir de um processo lógico e coerente que levou a esta-
belecer o significativo da realidade investigada. A principal descoberta é que os comerciantes infor-
mais não são tratados nem reconhecidos como sujeitos com direito a trabalhar, em um contexto que 
não lhes proporciona condições para viver, desenvolver suas capacidades e projetos de vida tanto de 
forma individual quanto familiar.

Palavras-chave: direito mínimo vital; direitos humanos; espaço público; trabalho informal; 
vendedores informais.
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Introducción
El presente artículo expone los resultados de la in-
vestigación realizada en torno al análisis del traba-
jo de los vendedores informales que se ubican en 
el casco histórico de Chiquinquirá, en el marco de 
la garantía y protección de sus derechos humanos. 
El objetivo de esta investigación es aproximarnos 
a las situaciones particulares de las personas que 
se dedican a la ventas informales como medio de 
sustento, a las implicaciones que esta actividad tie-
ne en relación con las normas y medidas de tipo 
legal que rigen en la localidad y a la forma como 
estas se contextualizan para garantizar y proteger 
sus derechos humanos.

Se considera importante, además de necesario, 
indagar sobre esta temática. En el ámbito local 
no se encontraron estudios al respecto, excepto 
las normativas de tipo administrativo que la re-
glamentan, pero no se ha estudiado acerca de las 
implicaciones que tienen en relación con los dere-
chos humanos de las personas que la ejercen. En 
tal sentido, existe una problemática que se observa 
en el cotidiano vivir y se fundamenta en las escasas 
oportunidades para acceder a un trabajo formal, 
asalariado, ya que en la localidad escasean este 
tipo de fuentes de empleo. Razón por la cual las 
personas tienen que autoemplearse con ventas en 
el espacio público, congregándose de forma excesi-
va en el casco histórico de la ciudad. En estas vías 
se ubican de manera fija o ambulante para obtener 
algún dinero destinado al sostenimiento del ho-
gar, modalidades que, en el mayor de los casos, no 
les permiten tener niveles de vida básicos y menos 
ejercer su derecho al trabajo.

Esta problemática se visibiliza en el contexto 
local, pero posee antecedentes globales en di-
versos países industrializados, de manera más 
cercana en los latinoamericanos, donde preva-
lecen condiciones de precariedad, pobreza, falta 
de fuentes de empleo y bajos salarios en empleos 
como dependiente, entre otros factores históricos 
y socioeconómicos que convergen para hacer de 
esta una problemática muy visible en muchos de 
los países de la región, donde la informalidad es 
un forma de subsistencia. En Colombia, el proble-
ma se visibiliza, según datos del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 
(2021), en que “la proporción de ocupados infor-
males en las 13 ciudades y áreas metropolitanas 
fue 47,8  % para el trimestre enero-marzo 2021. 
Para el total de las 23 ciudades y áreas metropoli-
tanas fue 49,0 %” (p. 1). Estos datos muestran los 
indicadores de la informalidad dentro de la po-
blación ocupada en el país, y que un grueso de la 
población colombiana hace parte de esta condi-
ción en términos laborales.

En el departamento de Boyacá también es evi-
dente la problemática. La informalidad agrupa a 
una cifra notable de expendedores informales. En 
este contexto general se ubica el problema que se 
analiza en Chiquinquirá; desde la percepción co-
mún, los vendedores ambulantes y estacionarios 
conforman un grupo con alta vulnerabilidad, en 
términos del ejercicio de sus derechos, situación 
que se indaga y analiza con el desarrollo de esta 
investigación.

La indagación tiene un impacto positivo, en la 
medida en que permite un acercamiento y la defi-
nición a la realidad estudiada. También enfrenta el 
reto de analizar la relación entre los derechos hu-
manos y la realidad del comerciante informal en 
el escenario local. Ellos y ellas, en la mayoría de 
los casos, no cuentan con seguridad social ni con 
oportunidades para ejercer su derecho al trabajo 
dentro de unas condiciones que les permitan de-
sarrollar sus capacidades, en términos de calidad 
de vida y dignidad, bienestar físico, mental y social 
para sí mismos/as y para los demás miembros del 
grupo familiar. Desde esta perspectiva, el aporte 
de la indagación se refleja en una reflexión sobre 
los derechos humanos, en el análisis en torno a los 
derechos al trabajo, a la seguridad social, a un mí-
nimo de calidad de vida y al desarrollo de las capa-
cidades para el funcionamiento de las personas, tal 
como propone Nussbaum (2002).

La situación problema
De manera particular, el problema que se analiza 
está relacionado con la situación de los vendedo-
res/as ambulantes y estacionarios que se ubican 
en las vías públicas del centro histórico de Chi-
quinquirá, donde cumplen diferentes actividades 
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y ofrecen una diversidad de productos. Este esce-
nario, por sus mismas condiciones, no les brin-
da oportunidades para acceder a medios de vida 
digna, ejercer sus derechos y estar protegidos de 
forma legal. Es una problemática local con ante-
cedentes visibles en diversos escenarios interna-
cionales, tal como advierte Hernández (s.f.), que 
señala que en todo el mundo hay trabajo informal 
en las calles de las ciudades, en las aceras y en dis-
tintos espacios públicos, donde se comercializan 
diferentes productos, algunas veces con licencias 
y otras no, en unas ocasiones de forma individual 
y en otras con vinculación de los grupos familia-
res, sin que reciban un pago justo por su labor, y 
expuestos a los rigores del clima y a los peligros 
propios de la calle. 

En relación con las estadísticas sobre vende-
dores ambulantes en el concierto mundial, dice 
Hernández (s.f.), que aunque es difícil estimar el 
número de personas que trabajan como comer-
ciantes ambulantes, debido a su alto nivel de trasla-
ción y a que renuevan su oficio según sea la época, 
en un análisis de diez países en vías de desarrollo 
encontró que las ventas ambulantes representan 
entre el 2 % y el 9 % del porcentaje total del empleo 
informal. En Latinoamérica, afirma el mismo au-
tor, Brasil y México tienen más de un millón de ex-
pendedores ambulantes cada uno. En Asia, la India 
tiene casi diez millones. De nueve países de África 
y Asia, las ventas ambulantes representan entre el 
73 % y el 99 % del empleo total en el comercio mer-
cantil, y del 50 % al 90 % por ciento del PIB total del 
comercio. Estos datos aportan una perspectiva de 
la situación de los vendedores ambulantes o infor-
males en los distintos continentes, lo que refleja, a 
su vez, la problemática asociada con las bajas tasas 
de empleo formal.

Los datos anteriores representan un anteceden-
te general de la problemática. En Colombia se re-
conoce a partir de los datos del DANE (2019), que 
revelan lo siguiente:

En Colombia, […] la proporción de hombres 
ocupados que eran informales fue de 45,2%, mien-
tras que esta proporción para las mujeres fue de 
48,6%. En el mismo periodo del año anterior, la 
proporción de ocupados informales para hombres y 
mujeres fue 43,9% y 48,4%, respectivamente.

Las cifras más recientes del DANE (2021) indican 
que la problemática del desempleo en el escenario 
nacional es la realidad de una gran proporción de 
personas, que se ocupan en trabajos informales, en 
las cuales los comerciantes ambulantes acaparan 
un lugar relevante. Trabajan por cuenta personal, 
ejercen su actividad diaria bajo situaciones labora-
les desiguales frente a quienes están vinculados a 
una empresa por medio de contratos formales, no 
poseen solidez laboral, reciben ingresos variables, 
muchos no son beneficiarios de prestaciones socia-
les y desarrollan su actividad en el espacio público; 
por lo general invaden las calles bajo condiciones 
contrarias a la idea de bienestar.

Los anteriores componentes están asociados 
con la vulnerabilidad de los vendedores estaciona-
rios, semiestacionarios y/o ambulantes, que están 
en desventaja frente a los trabajadores formales; 
el comerciante informal, en todos los casos, tiene 
mínimas oportunidades para dar comienzo a acti-
vidades productivas que les permita garantizar su 
mínimo vital (Franco y Molina, 2015).

La situación descrita corresponde a una proble-
mática de gran magnitud en el país, con incidencia 
en el departamento de Boyacá. Según un estudio de 
Delgado et al. (2015), las características de la infor-
malidad son las siguientes: “son aproximadamente 
228.188 los informales en el departamento; es decir, 
una cifra notable y que en gran medida esta se evi-
dencia en las principales ciudades del departamen-
to como, por ejemplo: Duitama, Tunja, Sogamoso 
y Chiquinquirá” (p. 108). No hay cifras recientes 
sobre el crecimiento de este gremio a nivel departa-
mental. No obstante, es evidente que en las ciudades 
en mención, la comunidad expresa preocupación 
por el incremento de este grupo poblacional y lo que 
representa en términos sociales y económicos.

En el marco de estas condiciones generales, 
la problemática en Chiquinquirá revela las difi-
cultades que deben sortear los expendedores in-
formales, estacionarios y ambulantes, que se han 
diseminado por toda la ciudad, pero que se locali-
zan en mayor proporción en el centro histórico, tal 
como refieren Palacios y Téllez (2018), citados por 
la alcaldía municipal de Chiquinquirá (2019):

Los vendedores informales estacionarios, se 
localizan en dos de los costados o andenes que 
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determinan el perímetro del Parque Pedro José Pé-
rez, más conocido como Plaza de la Concepción; 
comunidad integrada por 44 personas, que repre-
sentan el 10.48 % de los vendedores informales. Los 
vendedores semi-estacionarios lo conforman 321 
vendedores, que representa el 76.4  % y algunos de 
ellos se localizan en el andén de la calle 18 entre ca-
rreras 12 y 13, en la Plaza de la Libertad; también, 
se ubican bajo el puente peatonal de la calle 17, en el 
parque de la Pola y frente al terminal de transporte 
sobre la bahía del Barrio El Bosque. (p. 14)

Como expresa la anterior referencia, por una 
parte, los comerciantes ambulantes se diseminan 
por diversos sectores de la ciudad. Representan 
una problemática asociada con la forma como 
crece la informalidad, porque las personas buscan 
subsistir, sin encontrar otras fuentes para obtener 
recursos para el sustento propio y del grupo fa-
miliar. Por otra parte, el uso del espacio público y 
las condiciones en las que se practica la informa-
lidad han sido abordados por diversas disciplinas 
como la economía, la sociología, la antropología y 
la perspectiva jurídica (Conde y Delaplace, 2016), 
pero no hay en el contexto local una reflexión so-
bre el tema. Menos en el marco de los derechos 
humanos, por lo que existe un vacío sobre la ne-
cesidad de enfocar el análisis en términos de pro-
tección de este grupo poblacional, en relación con 
el derecho fundamental al trabajo, a la seguridad 
social, al ejercicio de las capacidades para el desa-
rrollo humano relacionadas con la vida, la salud y 
la vivienda.

De la problemática antes descrita surge la ini-
ciativa de examinar la cuestión desde una perspec-
tiva de derechos, a fin de dar cuenta de la equidad, 
la inclusión al mercado laboral y los demás plan-
teamientos relacionados con el trato que se da a 
este gremio en Chiquinquirá y cómo logra ejercer 
sus derechos fundamentales. Para ahondar en el 
análisis se planteó la pregunta que direccionó el 
desarrollo de este proceso en los siguientes tér-
minos: ¿bajo qué condiciones los expendedores 
estacionarios y ambulantes del centro histórico de 
Chiquinquirá son visibilizados como un fenómeno 
social que debe ser atendido a partir de su recono-
cimiento como personas con derecho al trabajo y 
al uso y disfrute del espacio público?

Con la finalidad de dar respuesta a dicho cues-
tionamiento se precisaron los retos que deben en-
frentar los vendedores estacionarios y ambulantes, 
en su condición de actores de la economía infor-
mal local; se establecieron las condiciones en las 
cuales quienes se ubican en el centro histórico de 
Chiquinquirá hacen uso de este espacio público; se 
identificaron situaciones específicas vinculadas a 
las formas como ejercen su derecho fundamental 
al trabajo y se explican las tendencias, retos, reac-
ciones y modificaciones asociados con las ventas 
informales en espacios públicos, que hacen de esta 
actividad un fenómeno social local.

En el marco de los derechos humanos, se con-
sidera que la indagación sobre estas temáticas es 
importante, además de necesaria, por cuanto se 
plantea un análisis acerca de las condiciones me-
diante las cuales los comerciantes estacionarios, 
semiestacionarios y/o ambulantes del centro his-
tórico de Chiquinquirá son visibilizados como un 
fenómeno social que debe ser atendido a partir de 
su reconocimiento como sujetos con derecho al 
trabajo, al mínimo vital, a acceder a una vida con 
calidad, a la dignidad humana y a la protección 
social.

Desde la perspectiva de los derechos humanos 
se analiza la problemática que en la cotidianidad se 
observa, en relación con las dificultades que deben 
enfrentar estas personas por ejercer su derecho al 
trabajo en el espacio público del centro histórico 
de Chiquinquirá. De aquí surge una reflexión que 
tiene como argumento que “toda persona tiene de-
recho al trabajo, a las prestaciones asociadas a este 
y a alcanzar un estado de bienestar social e indi-
vidual” (Conde y Delaplace, 2016). A partir de esa 
idea se visibiliza un fenómeno social complejo que 
enriquece la investigación local en esta materia, 
relacionada con un grupo poblacional específico 
del que antes no se han ocupado, ni de las impli-
caciones que ocasiona la actividad que desarro-
lla para subsistir en sí mismos/as y en sus grupos 
familiares.

En este marco, se busca ahondar en el análi-
sis de las situaciones asociadas con el ejercicio del 
trabajo en el espacio público, y que, por lo mismo, 
pueden conllevar a la violación de los derechos 
humanos relacionados con la seguridad, la vida, la 
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libertad, la integridad de la persona, la salud, las 
garantía y demás circunstancias relacionadas con 
esta actividad informal. Frente a esto es importan-
te conocer la normatividad vigente en Chiquinqui-
rá sobre las ventas informales en el espacio público, 
para identificar situaciones que pueden represen-
tar vulneraciones a los derechos de los vendedores/
as estacionarios y ambulantes, en el escenario se-
leccionado para efecto de la investigación.

Esta investigación tiene relevancia en materia 
de derechos humanos y en torno a lo social, ya 
que se ocupa de un grupo humano que hace parte 
de un fenómeno particularizado por tendencias, 
eventos, reacciones y cambios vinculados con las 
ventas informales, como un trabajo de hombres y 
mujeres cuya situación se requiere investigar para 
encontrar la realidad. La relevancia científica de la 
investigación está determinada por la necesidad 
de abordar un aspecto de la realidad local desde la 
perspectiva de los derechos humanos. 

Esta indagación se convierte en un proceso 
“metodológico encaminado a la construcción de 
conocimientos relacionados con esta materia, que 
sea capaz de responder a problemas que requieran 
de una respuesta específica y concreta” (Ortega, 
2011, p. 17). Así se justifica el proceso como no-
vedoso, a la vez supone una oportunidad para el 
fortalecimiento de los sistemas de protección y de-
fensa de los derechos de la comunidad de expende-
dores informales.

Aproximación teórica

Marco de antecedentes
La búsqueda del conocimiento construido en rela-
ción con el tema de investigación es fundamental 
centrarlo en los contextos internacional, nacional 
y local. En el primer caso, se encontró, en primera 
instancia, a García (2001), que analiza el comercio 
ambulante en Ciudad de México y destaca que, en 
ocasiones, esta actividad se ampara en permisos 
otorgados por las autoridades, pero en otras se lleva 
a cabo de forma clandestina, lo que genera proble-
mas tanto para quien la ejerce como para la comu-
nidad en general. El autor aporta al análisis de las 
categorías que hacen parte del tema de estudio.

Así mismo, Trindade y Torillo (2001) sostie-
nen que las ventas callejeras están ligadas a una 
economía que se desarrolla en la clandestinidad y 
la informalidad, e inciden en las historias de vida 
y en las trayectorias laborales de la población que 
la desarrolla. En la misma dirección, Valerín y 
Chinchilla (2012) se acercan al mundo simbólico 
de las vendedoras ambulantes, a la forma como 
aportan a la economía e interpretan el significa-
do de ellas mismas, quienes dilucidan sus propias 
experiencias y muestran una visión de su mundo 
desde adentro.

Valero (2013) argumenta situaciones sociales 
y económicas que explican la expansión de es-
tos actores de la economía informal, casi siem-
pre asociadas con precarias condiciones de vida 
y con el acceso negado al mercado laboral for-
mal. Propone una aproximación al tema desde 
una perspectiva de exploración de las relaciones 
socioespaciales de los comerciantes informales, 
de las formas cómo realizan su actividad y sobre 
cómo construyen unos modos de vida y unas geo-
grafías personales de convivencias, vicisitudes y 
solidaridades, y la búsqueda de alternativas para 
superar su deteriorada calidad de vida. Sus aná-
lisis, en gran medida, aportan a la comprensión 
de los desafíos que estos comerciantes informales 
enfrentan en los espacios públicos.

Por otra parte, Troncoso y González (2014) 
abordan la informalidad en el marco de los de-
rechos y principios fundamentales del trabajo, y 
desde la perspectiva del derecho constitucional y 
el derecho del trabajo en Argentina y de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT). También 
en el contexto de los derechos fundamentales de 
las personas, de la dignidad humana, su respe-
to y promoción, como prototipo. Enfatizan en la 
trascendencia de la dignidad como derecho y en 
el ejercicio del trabajo como derecho fundamen-
tal de las personas. También aportan el análisis del 
derecho al trabajo como pilar fundamental para 
su defensa, por lo que consideran necesario que el 
trabajador aprehenda las nociones básicas que del 
mismo provienen.

Los trabajos enunciados tienen estrecha re-
lación con la temática del presente estudio y son 
pertinentes como antecedentes de la cuestión que 
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se investiga; en el escenario internacional son un 
soporte conceptual, teórico y metodológico que 
contribuyen a debatir, ampliar y conceptualizar las 
categorías vinculadas a este estudio.

De igual forma pasa con los antecedentes en el 
contexto nacional, donde destaca Paternina (s.f.), 
en cuyo artículo presenta el resultado de la revisión 
jurisprudencial en torno a los pronunciamientos 
de las altas cortes acerca del derecho al trabajo de 
los vendedores ambulantes. Este trabajo es impor-
tante, porque muestra la vulneración constante del 
derecho de ellos, y el conflicto que se da entre este 
derecho y el derecho que tienen los ciudadanos en 
general a disfrutar del espacio público. Con base 
en la reflexión sobre estos componentes, el autor 
responde cuáles son los lineamientos jurispru-
denciales del derecho al trabajo de los comercian-
tes ambulantes en Bogotá. El aporte radica en la 
ampliación de conceptos que, en el marco de los 
derechos, analizan lo respectivo a los vendedores 
informales, lo que contribuye a un mejor entendi-
miento de los argumentos enfocados en la relación 
entre los derechos de ellos a ejercer su trabajo en el 
espacio público, frente a la invasión que generan en 
detrimento de los derechos de las demás personas.

Rincón y Solear (2015), mediante un artículo, 
argumentan que el aumento de las ventas infor-
males es consecuencia de la falta de empleo en el 
país, un punto de análisis que es importante para 
el presente trabajo, en la medida que contribuye a 
explicar este fenómeno en Chiquinquirá. Otro de 
los aspectos que tratan es el análisis de la eficien-
cia o ineficacia de las políticas públicas que regla-
mentan las ventas informales y sus resultados, que 
contribuye a comprender las problemáticas que de 
estas se derivan en términos sociales y en relación 
con las posibles vulneraciones de los derechos de 
los vendedores informales.

En el mismo sentido, Moncada y Ordóñez 
(2018) presentan un estudio sobre el creciente 
número de expendedores informales en Bogotá 
y lo que representa su participación en la econo-
mía de la ciudad; argumentan que, sin distinción, 
las personas que se dedican al comercio informal 
ofrecen un servicio a la comunidad; más allá de lo 
que representan para el espacio público y para las 
reglamentaciones gubernamentales, reconocen a 

la informalidad con base en la perspectiva de los 
vendedores y sus compradores, de lo que implican 
las prácticas de vender y comprar en un contexto 
de actividades cotidianas. Con sus ideas aportan a 
la reflexión sobre el sentido de la labor de los co-
merciantes informales en un contexto sociocultu-
ral y económico que tiene un significado específico 
desde las individualidades y los colectivos.

Por su lado, González y Vanegas (2018) expli-
can la definición y propuesta de solución frente al 
problema que afrontan las personas que se dedi-
can a las ventas informales; presentan una prue-
ba de proporcionalidad entre derechos colectivos 
y derechos fundamentales, definen las leyes que 
controlan este proceso, así como los derechos que 
pertenecen a las personas que poseen esta forma de 
vida, y también analizan diferentes escenarios en 
los que el Congreso colombiano tiene que actuar 
para gestionar la situación. En conclusión, el aná-
lisis se enfoca en definir si los derechos humanos 
de estas personas son violados, desde las perspec-
tivas de las leyes que se aplican a ellos, mientras 
que conjeturan si se da la ‘confianza legítima’. Sus 
contribuciones argumentan sobre cómo, en el con-
texto de las ventas informales, se generan situacio-
nes asociadas con las problemáticas que enfrentan 
estas personas y con las formas en que las políticas 
sociales, tanto nacionales como locales, inciden en 
el respeto y garantía de sus derechos.

En el contexto local se destaca el estudio de 
Palacios y Téllez (2019), en el que toman en con-
sideración aspectos puntuales en relación con la 
caracterización de los expendedores informales 
en Chiquinquirá: ubicación, tipología, rasgos de-
mográficos, condiciones económicas, laborales, 
educativas, de salud, potencial de emprendimiento 
y lineamientos de la política municipal que regla-
menta este sector.

Como puede verse, en las fuentes referenciadas 
se encuentra una serie de proposiciones que de for-
ma integral aportan una visión clara para la com-
prensión del tema de investigación que se propone 
y que aportan a la profundización de los criterios 
tanto teóricos como metodológicos sobre los cua-
les se soporta el proceso investigativo, contribuyen 
a recabar conceptos y concertar nuevos postulados 
sobre los cuales se enriquece la reflexión.
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Marco teórico conceptual
Por el requerimiento de que la investigación esté 
definida a partir de unos lineamientos teóricos y 
conceptuales que den explicación de las categorías 
vinculadas al estudio, se eligen básicamente los 
componentes que se mencionan a continuación:

Vendedores informales. Con la idea de ubicar 
e interpretar el tema de los vendedores informales, 
ambulantes, semiestacionarios y estacionarios en 
un contexto del desarrollo, se toma como punto de 
referencia que corresponde a un grupo poblacio-
nal existente en casi todos los países del mundo, 
cuyo surgimiento está encadenado con los niveles 
del crecimiento económico y del desarrollo. En los 
países con índices más bajos en tal sentido, son 
evidentes la pobreza, la desigualdad y el bajo nivel 
de la calidad de vida y el bienestar de los ciuda-
danos, y la problemática de los expendedores in-
formales es más visible. Esta realidad se aborda e 
interpreta con fundamento en la propuesta de His-
song (2000), por cuanto sus argumentos dan expli-
caciones a las teorías y prácticas de desarrollo en el 
contexto de la Modernidad.

En este sentido, se entiende la situación de los 
vendedores informales como una problemática, 
según Hissong (2000), que es “el resultado de una 
tendencia social y económica cuya dinámica des-
borda las estructuras los límites de acción 
existentes, perdiendo su hegemonía con respecto 
a aquellas fuerzas y procesos sociales que buscan, 
conscientemente o no, direcciones alternas a las 
tendenciales” (p. 4). En otras palabras, es necesario 
entender la existencia de los comerciantes infor-
males como resultado de situaciones que se cata-
logan como contrarias a los patrones y esquemas 
establecidos en términos del desarrollo social y 
económico dentro de una sociedad.

Así mismo, este autor explica que el vendedor 
callejero se puede interpretar como “un sujeto 
social que puede cobrar suficiente fuerza política 
para exigir una transformación o redirecciona-
miento de una tendencia, puede buscar la ruptura 
con los esquemas actuales o proponer la construc-
ción creativa y alternativa de esquemas o mo-
delos nuevos” (Hissong, 2000). Es un concepto 
propio del desarrollo y de la dimensión de lo que 

significaría reconceptualizar las políticas públicas 
que regulan esta labor y las redireccionen hacia 
un mejor estatus de los comerciantes informales, 
como miembros activos de una economía que, 
aunque se catalogue como informales, hacen par-
te del desarrollo económico derivado de la acción 
de trabajadores que por su propia cuenta producen 
bienes para el consumo de las personas.

Otro de los puntos de análisis que toma este 
autor hace referencia al análisis de los valores e 
instituciones de la Modernidad, a las que se ane-
xan las nociones de espacio, tiempo y espaciali-
dad-temporalidad, como conceptos que facultan 
para discutir categorías básicas de la existencia 
humana. Es decir, no existe una práctica o pro-
ceso humano o natural, por así decirlo, que no 
tenga una espacialidad y una temporalidad (His-
song, 2000). Al aplicar esto a los términos de esta 
investigación, es posible entender la relación entre 
la actividad realizada por el/la expendedor/a in-
formal y el uso que este(a) hace del espacio públi-
co. Son acciones en las que hay unas relaciones de 
producción y reproducción de procesos que, de 
alguna manera, tienen que ver con situaciones que 
transforman una sociedad, generan problemáticas 
y transforman prácticas y concepciones relaciona-
das con las normas establecidas sobre el uso del 
espacio público.

En Colombia se considera que  “los vendedo-
res informales, por su condición económicamente 
vulnerable, son un grupo de la sociedad que goza 
de especial protección constitucional” (Sentencia 
C-211, 2017). En el país hay principios claros con 
fundamento constitucional acerca de lo que repre-
senta su problemática socioeconómica, su vulne-
rabilidad, el derecho al trabajo como garantía para 
la obtención del derecho mínimo vital, el derecho 
a la igualdad y a realizar actividades informales en 
el espacio público.

Trabajo informal y derechos humanos. Para 
abordar la informalidad asociada con la actividad 
de los comerciantes ambulantes y estacionarios en 
el espacio público, se precisa contemplar los ar-
gumentos teóricos expuestos por Mejía y Posada 
(2007), que con una visión de la política económi-
ca señalan que el sector informal “es el conjunto 
de las actividades productivas que no acatan las 
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regulaciones estatales en materias económicas, 
sanitarias o ambientales debiendo ceñirse a ellas” 
(p. 2). El incumplimiento de las normas a que ha-
cen referencia puede ser total o parcial por parte 
de quienes se congregan en el sector informal para 
ejercer actividades personales o empresariales que 
para muchos representa una evasión de la ley, pero 
no una violación al código penal. Es decir, no se 
catalogan como actividades delictivas, pero se 
incluyen en la economía ilegal. Esto permite con-
textualizar el caso de los comerciantes informales 
de Chiquinquirá, que se asocia con los rigores del 
mercado laboral, el desempleo, las escasas opor-
tunidades de ocupación formal y la pobreza, en la 
mayoría de los casos, tal como se experimenta en 
este lugar.

En una gran medida estas situaciones tienen ci-
miento en lo que la OIT (2007) define como empleo 
informal:

Incluye todo trabajo remunerado (p.ej. tanto 
autoempleo como empleo asalariado) que no está 
registrado, regulado o protegido por marcos legales 
o normativos, así como también trabajo no remu-
nerado llevado a cabo en una empresa generadora 
de ingresos. Los trabajadores informales no cuen-
tan con contratos de empleo seguros, prestaciones 
laborales, protección social o representación de los 
trabajadores. (p. 56)

Los trabajadores informales no tienen aval, al 
no estar reconocidos ni protegidos dentro de los 
marcos jurídicos y reglamentarios, además se ca-
racterizan por su alto nivel de vulnerabilidad, por 
no estar reconocidos por la ley; por consiguiente, 
no poseen protección jurídica o social, no pueden 
originar contratos ni asegurar sus derechos de 
propiedad. En raras ocasiones logran proyectar 
una imagen segura o que se les escuche para ser 
reconocidos y sea protegido su trabajo. Estas situa-
ciones se relacionan con la vigencia de los derechos 
humanos, que son 

[…] derechos subjetivos, expectativas que se for-
man las personas en relación con la acción u omisión 
de los Estados, las empresas, los poderes fácticos y 
del resto de las personas respecto a ciertos bienes 
primarios constitutivos de lo que se considera la 
dignidad humana. (Hohfeld, 1992)

En otras palabras, los expendedores informa-
les, por ser personas con derechos, por su con-
dición vulnerable deben ser reconocidos como 
poseedores de derechos universales, obligatorios, 
exclusivos de su individualidad y, por lo mismo, 
trascienden con claridad los criterios jurídicos y 
legales en cuanto son personas o ciudadanos con 
capacidad de actuar (Hohfeld, 1992). Los trabaja-
dores de la economía informal son ignorados en 
término de protección social, de convenios colec-
tivos que demuestren condiciones de inclusión, de 
participación como sujetos con derechos laborales, 
reconocimiento social y, sobre todo, de la legalidad 
su trabajo.

En esta perspectiva, es claro que se relegan de-
rechos que de manera puntual tienen que ver con 
el derecho al trabajo, que se considera fundamen-
tal para la condición humana (Höffe, 2007). En 
este sentido, si no se ejerce el trabajo como un de-
recho, no hay opciones de que garantice las necesi-
dades básicas, en consecuencia, no hay calidad de 
vida y no hay desarrollo de capacidades,  en razón 
de que no hay retribución al esfuerzo que impli-
ca su actividad laboral. En concreto, el derecho al 
trabajo es inherente a la persona y, por lo mismo, 
se debe cumplir dentro de unos parámetros que vi-
sibilicen la acción del Estado para garantizar a los 
vendedores informales su mínimo vital y, con este, 
otros derechos fundamentales inherentes que les 
permitan superar los niveles de exclusión y pobre-
za. Es necesario reconocer que el mínimo vital es 
uno de los derechos de las personas para vivir con 
dignidad y que le permiten desarrollar sus capaci-
dades, gracias a los recursos básicos que consiguen 
mediante sus actividades lucrativas.

Esto se sustenta en la Sentencia T-716, de la 
Corte Constitucional, del 7 de diciembre de 2017, 
que con referencia al derecho mínimo vital señala:

Uno de los derechos más característicos de un 
Estado Social de Derecho es el mínimo vital. Según 
la Corte Constitucional, este derecho se deriva de 
los principios de Estado Social de Derecho, digni-
dad humana y solidaridad, en concordancia con los 
derechos fundamentales a la vida, a la integridad 
personal y a la igualdad. Este derecho adquiere rele-
vancia en situaciones humanas límites, relativas a la 
extrema pobreza y la indigencia, cuando frente a las 
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necesidades más elementales y humanas, el Estado 
y la sociedad no responden de manera congruente.

Como se puede apreciar, el mínimo vital re-
presenta uno de los derechos fundamentales de las 
personas, y se apoya en la garantía que estas tienen 
de recibir determinados recursos para desarrollar 
sus capacidades y proyectos de vida, por lo que se 
considera como una medida de justicia social pro-
pia de un Estado constitucional (Rosales, 2018). 
El mínimo vital es de interés para la garantía de 
los derechos fundamentales de supervivencia, así 
como los demás derechos que tienen que ver con la 
calidad de vida, que desde la perspectiva de Nuss-
baum y Sen (1996) se refieren al compromiso del 
Estado de garantizar a los ciudadanos, igualdad de 
oportunidades para que logren desarrollar sus ca-
pacidades personales.

El derecho a la dignidad humana, desde la 
postura de Pele (2015), tiene que ver con “el valor 
intrínseco y absoluto del ser humano y sería el fun-
damento de los derechos humanos” (p. 7). Así mis-
mo, el derecho a la seguridad y la protección social, 
en palabras de la OIT, se refiere a la protección que 
la sociedad proporciona a los individuos y a los 
hogares para asegurarles el acceso a la asistencia 
médica, garantía innegable para jubilados, desem-
pleados, enfermos, inválidos, madres embarazadas 
y personas con pérdida de capacidad, para el sus-
tento del hogar. Los anteriores se consideran como 
derechos fundamentales, porque son propios de la 
construcción de principios y de valores individua-
les y compartidos (Serrano y Vázquez, 2011).

Desarrollo de capacidades. En el contex-
to general de los derechos fundamentales que se 
mencionan en los párrafos anteriores, se destaca 
el desarrollo de las capacidades de las personas, 
como derivación de las posibilidades de ejercer 
sus derechos asociados con el mínimo vital, la ca-
lidad de vida, la dignidad humana, la seguridad y 
la protección social. Es un tópico al que Nussbaum 
(2002) trata desde lo que designa como ‘el enfoque 
de las capacidades’, en el cual propone una lista de 
diez capacidades para el funcionamiento humano: 
vida, salud corporal, integridad corporal, sentido, 
imaginación y pensamiento, emociones, razón 
práctica, afiliación y control del propio entorno. 
Se destacan por su especial importancia como 

abarcadoras de una base social del bienestar de las 
personas.

Para el caso se toman en cuenta tres de estas 
capacidades: vida, condición de vivir con dignidad 
y en una extensión normal; salud corporal: tener 
una buena salud corporal, estar bien alimentado y 
tener derecho a un techo digno, y afiliación: poseer 
las bases sociales del respeto a sí mismo y de la no 
humillación; ser tratado como un ser digno cuyo 
valor es igual al de los demás, lo que implica una 
protección contra la discriminación.

Se toma en cuenta el planteamiento filosófico 
de Nussbaun sobre estas capacidades, porque se 
consideran la base de los principios políticos fun-
damentales en los que se centra la vida de las per-
sonas y su desarrollo. Con este enfoque se abordan 
los derechos de los comerciantes informales, con 
los cuales se realiza la investigación. Además se 
centran en la tradición constitucional de los Esta-
dos y, por consiguiente, se alcanza una interpreta-
ción pertinente de la temática enunciada.

Metodología
Se realiza una investigación cualitativa fundada en 
la postura de Vasilachis (2007), que la define como 
un modo particular de acercamiento a la indaga-
ción, una forma de ver y de conceptualizar una cos-
movisión unida a una particular perspectiva teórica 
para comunicar e interpretar la realidad (p. 27). 
Con este concepto se indaga, cuestiona y explica la 
relación entre las políticas en torno a los vendedores 
informales del centro histórico de Chiquinquirá y 
cómo expresan su visión frente al entorno.

Corresponde a un estudio de caso que se elige 
porque “es una herramienta valiosa de investiga-
ción, y su mayor fortaleza radica en que a través 
del mismo se mide y registra la conducta de las 
personas involucradas en el fenómeno estudiado” 
(Martínez, 2006, p. 167). En el contexto de la in-
vestigación, permite el acercamiento a los expen-
dedores informales, para descubrir su experiencia 
humana acerca de la actividad que realizan, los 
retos que deben enfrentar, el conocimiento que 
poseen de las políticas públicas en torno a esta ac-
tividades y cómo usan y disfrutan el espacio públi-
co, por lo que se analizan aspectos en relación con 
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la temporalidad y la espacialidad de los protago-
nistas de la historia.

Además, se conocen las condiciones de la ca-
lidad de vida en dicho entorno, para referir a los 
derechos al mínimo vital, a la calidad de vida, a la 
dignidad humana, a la protección social y al de-
sarrollo de capacidades humanas. Igual, se busca 
el reconocimiento de las políticas públicas de pro-
tección a este grupo de la economía informal, por 
medio de las cuales el Estado expresa su apoyo a la 
corresponsabilidad de generar entornos que vali-
den el ejercicio del derecho al trabajo; la intención 
es descubrir la presencia o ausencia del mismo en 
el contexto, así como si las personas vinculadas a 
las ventas callejeras reconocen con claridad dichas 
políticas y la efectividad de las acciones del Gobier-
no en sus entornos.

Para el estudio del caso se usa la narrativa, por-
que tiene que ver con el diálogo que se establece 
con las personas vinculadas a la indagación, para 
conocer las condiciones en las que desarrollan su 
labor. Estas acciones se sustentan en el criterio 
de Puyana y Barreto (s.f.), que expresan su punto 
de vista sobre la narrativa como herramienta de 
investigación:

Las personas dan forma a sus vidas cotidianas 
por medio de relatos sobre quiénes son ellos y los 
otros conforme interpretan su realidad en función 
de esas historias, se introduce al mundo y por medio 
de la cual su experiencia del mundo es interpretada 
y se transforma en personalmente significativa. (p. 
135)

La narrativa, en este caso, es importante por-
que permite a los participantes expresar sus his-
torias de vida, las cuales ofrecen un marco de 
interpretación para comprender la realidad del 
tema de estudio; por esta razón, se toma como en-
foque principal y se contextualiza por medio de 
la entrevista diseñada con la finalidad de lograr el 
acercamiento a lo concreto, específico, individual y 
grupal de la cotidianidad de las personas que ejer-
cen las ventas informales en el centro histórico de 
Chiquinquirá.

La población estudiada estuvo conformada por 
las familias que se ubican en el centro histórico de 
la ciudad de Chiquinquirá para ejercer las ventas 

informales como comerciantes estacionarios o 
ambulantes; son grupos que poseen unas parti-
cularidades específicas en cuanto son víctimas del 
desempleo y necesitan de mejores oportunidades 
para subsistir. Se consideran protagonistas activos/
as de la economía informal en esta localidad, ac-
tores de una problemática social y política que de 
forma dramática, por lo general, tienen que vivir 
cuando se les vulneran sus derechos humanos. De 
esta generalidad se extrae la muestra conformada 
por cuatro participantes, dos mujeres y dos hom-
bres. El criterio tenido en cuenta para su elección 
como sujetos de estudio es que hacen parte del 
grupo de vendedores informales del centro históri-
co de la ciudad. Además, lideran asociaciones que 
agrupan a este tipo de personas y, en consecuencia, 
tienen conocimiento objetivo y subjetivo de la rea-
lidad que representan.

Para la obtención de información se acude a 
la entrevista semiestructurada, con el propósito 
de indagar las particularidades de los sujetos que 
hacen parte de este grupo específico, mediante sus 
narraciones conocer hechos específicos de su labor 
y de esta manera reconstruir lo que las ventas in-
formales representan como fenómeno social para 
quienes las ejercen, como lo que significan en sus 
historias de vida. La intención fue permitir que se 
expresaran, que contaran sus propias vivencias y 
leer dichos, hechos y acciones a la luz de las his-
torias que narren, lo que otorga una perspectiva 
peculiar a esta investigación (Bolívar, 2002). El 
entrevistado expone las vivencias personales y de-
más aspectos que proporcionan una lectura de esta 
realidad expresada por sus protagonistas. Median-
te estas historias de vida se hace posible conocer 
percepciones, experiencias y hechos narrados por 
cada individuo, para establecer generalizaciones 
sobre lo que representa el hecho de ser comercian-
tes estacionarios y/o ambulantes en el marco del 
respeto y la garantía de sus derecho humanos.

El procedimiento práctico para interpretar la 
información que se recolecta mediante la aplica-
ción del instrumento en mención es el análisis es-
tructural, que “consiste en articular los episodios 
de una historia (la secuencia), con personajes (los 
actores), con el fin de revelar el sentido que el narra-
dor atribuye a la propia historia (los argumentos)” 
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(Pretto, 2011, p. 183). Es decir, el análisis se deriva 
de la transcripción de los relatos de cada persona 
sobre sus particulares condiciones de vida en rela-
ción con las ventas informales en el espacio públi-
co y lo que estas representan para sí mismos y sus 
grupos familiares.

Análisis de resultados
El panorama socioeconómico de las personas que 
se vinculan a la investigación resulta de la combi-
nación de factores a partir de los cuales se caracte-
riza al grupo de cuatro vendedores informales, dos 
mujeres y dos hombres, en un rango de edades en-
tre 32 y 64 años. En cuanto al estado civil, los dos 
hombres afirman estar casados, una mujer vive en 
unión libre y la otra admite ser viuda; los niveles de 
escolaridad alcanzados están en la básica primaria 
en tres de los casos y solo una de ellas dice haber 
cursado el nivel secundario; su oficio de expende-
dores informales incluye la venta de comestibles y 
de prendas de vestir. En general, sus respectivos 
grupos familiares los conforman entre cinco y sie-
te miembros, categorizados en el nivel uno, según 
la estratificación socioeconómica fijada por el Sis-
tema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 
de Programas Sociales (Sisben).

De acuerdo con la anterior descripción sociode-
mográfica del grupo de vendedores informales, se 
infiere que esta actividad es ejercida por personas 
cuyos niveles económicos y educativos son bajos; 
es posible que esta sea una de las razones por las 
que integran el grupo de personas que han tenido 
escasas oportunidades para acceder a otras formas 
de producción que les permitan bienestar y calidad 
de vida para sí mismos y sus grupos familiares.

La información obtenida es relevante para el 
reconocimiento de las situaciones particulares de 
quienes ejercen las ventas informales y sortean una 
serie de factores que tienen implicaciones diversas 
y contrarias a la garantía y protección de sus dere-
chos. En el contexto cotidiano del desempeño de 
sus actividades, el concepto que ellas y ellos tie-
nen de sí mismos y de su labor diaria se expresa 
mediante sus condiciones de vida, que evidencian 
las dificultades para acceder a otras formas que les 
permitan percibir ingresos para el sostenimiento 

del grupo familiar y, por ende, acercarse a mejores 
oportunidades para superar el deterioro de la si-
tuación socioeconómica propia de estas personas, 
que en la informalidad soportan el peso de la po-
breza y su desfavorecimiento como sector pobla-
cional cuyas condiciones de vida muestran una 
fuerte disminución de oportunidades de bienestar. 
En la voz de uno de los entrevistados esta situación 
se expresa así:

Soy vendedor ambulante porque las circunstan-
cias de pobreza me han colocado aquí; me veo como 
una persona capaz de desempeñar este oficio que me 
permite lograr algo para sobrevivir, a pesar de las 
dificultades que tenemos que lidiar en la calle […] 
Pero, al fin y al cabo, es la única forma que encuentro 
para conseguir lo que medianamente me permite 
llevar algo para el sustento de la familia. (Entrevista 
personal con un comerciante informal semiestacio-
nario, 2021)

En estas palabras se aprecian unas circunstan-
cias de vida difíciles, lo cual coincide con la ten-
dencia asociada con las ventas informales, que 
ponen en entredicho lograr un estado de bienestar 
para quien ejerce este oficio. A esto se adicionan 
las dificultades generadas por el desconocimiento 
de las reglamentaciones que a nivel local existen 
sobre el desempeño de esta labor, tanto como de las 
normas que amparan su derecho al trabajo, que en 
algunos casos se ejerce sin un permiso formal y en 
otros casos se obtiene dicha autorización y se paga 
un impuesto; pero aun así se ven afectados por el 
desalojo constante ejercido por la fuerza policial 
en detrimento de sus intereses, necesidades y ex-
pectativas. Al respecto se expresa un entrevistado 
mediante su relato:

Poco y nada conozco de las normas, de lo único 
que estoy seguro es que tengo hacer algo para bus-
car la forma de conseguir el sustento, pero la Policía 
no deja trabajar, porque no conocen las necesidades 
por las que uno pasa para conseguir un medio para 
sobrevivir […] Tengo mis hijos pequeños, no tengo 
ayuda de nadie y no puedo dejarlos aguantar ham-
bre… (Entrevista personal con comerciante infor-
mal, 2021).

Como menciona la entrevistada, sin lugar a du-
das su actividad la ejerce como una opción de vida; 
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al escoger este camino se evidencian diversas cir-
cunstancias asociadas con el ámbito de la calle y 
con los riesgos que en ella se deben enfrentar, de 
manera particular, el trato restrictivo de que es ob-
jeto como vendedora informal, que desconoce que 
su oficio se ejerce para procurar medios de subsis-
tencia en un entorno en el que el orden municipal 
no repara en estas distinciones y menos en la ga-
rantía del derecho de estas persona al mínimo vital.

Desde el punto de vista de los entrevistados, 
las causas por las que existen expendedores in-
formales están asociadas con los bajos niveles de 
escolaridad, de capacitación y de apoyo tanto en 
el escenario familiar como en la comunidad en 
general. Además, a las escasas oportunidades 
para ingresar al mercado laboral, por falta de ca-
pacitación, para algunos, y para otros, porque no 
hay fuentes de empleo en la región. Recurrir a las 
ventas informales es una opción para aminorar el 
hambre y satisfacer a medias algunas necesidades 
de supervivencia, tal como se expresa en el siguien-
te testimonio: “Yo existo como vendedor informal 
y mis compañeros también, porque no encontra-
mos otra forma de trabajo para subsistir; no pu-
dimos estudiar, y menos, ingresar a un trabajo, 
porque aquí no hay donde lo empleen a uno” (En-
trevista personal con expendedor informal,  2021).

La realidad induce a reflexionar desde la visión 
de los derechos humanos, para señalar que no hay 
garantías al derecho al trabajo, como condición 
fundamental para que la personas alcancen bien-
estar individual y familiar. Se deduce, por lo tanto, 
la ausencia de compromisos del Estado con el res-
peto, protección, promoción y garantía de los dere-
chos fundamentales de estas personas, que tienen 
que sobrevivir y sortear con sus grupos familiares 
situaciones de acentuadas dificultades, sin que se 
evidencie la actuación de las autoridades locales 
para aproximarse a un contexto complejo en mate-
ria de derechos, para reconocer a las personas que 
están en la informalidad. No se puede desconocer 
que son sujetos con derechos que deben ser garan-
tizados y, de esta forma, superar la estigmatización 
de que son objeto.

De acuerdo con lo expresado por los entrevis-
tados, ellos terminan dedicándose a esta labor, así 
no sean estas sus expectativas, lo que aumenta sus 

niveles de desesperanza, a la par de la imposibili-
dad de alcanzar un trabajo asalariado. Las ventas 
informales se convierten en la única alternativa 
para obtener ingresos. A lo que suma el problema 
asociado con la ausencia de una reglamentación 
para el desempeño de esta labor, así como de ga-
rantías legales para su ejercicio. Los entrevistados 
informan que los vendedores informales descono-
cen la existencia de estas normativas, a pesar de 
que algunos forman parte de la que a nivel local se 
denomina “Asociación de vendedores ambulantes 
y estacionarios de Chiquinquirá”, cuya labor no es 
visible; lo que sí es evidente son los impuestos que 
deben pagar de forma periódica quienes logran ac-
ceder a un permiso para desarrollar su actividad. 
La percepción que tiene el comerciante informal 
es que su reconocimiento como tal es para exigir-
le el pago de impuestos, según se evidencia en el 
siguiente testimonio: “No tenemos garantías, la 
Policía nos saca corriendo, aunque pagamos im-
puestos; solo para esto figuramos en el papel, pero 
no tenemos ninguna protección ni reconocimien-
to” (Entrevista personal con expendedor informal, 
2021).

Cabe destacar que aun a sabiendas de las diver-
sas dificultades que enfrentan los vendedores in-
formales, no se congregan para gestionar ante las 
autoridades locales su reconocimiento, protección 
y garantía al derecho al trabajo. En la percepción 
de los entrevistados persiste la desunión, priman 
intereses individuales y faltan lazos para gestionar 
ante las entidades del Gobierno local un mejor tra-
to, y así mejorar las condiciones para ejercer su la-
bor con garantías al derecho al mínimo vital, como 
derecho fundamental, sin que los demás ciudada-
nos que transitan por el centro histórico de la loca-
lidad sufran limitaciones para ejercer también su 
derecho a disfrutar del espacio público. En esta di-
rección es imprescindible generar normas básicas 
de respeto y garantía para regular la actividad de 
los comerciantes informales, en armonía con sus 
derechos y los de las demás personas que transitan 
por este sector.

Con el soporte de la descripción antes realiza-
da, se afirma que los trabajadores informales que 
se ubican en el centro histórico de Chiquinquirá 
son sujetos de derechos y obligaciones individuales 
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y colectivas; por tal razón, se les debe garantizar 
el derecho al trabajo en condiciones justas, satis-
factorias y equitativas, de tal forma que puedan 
acceder a un mínimo vital que les permita alcan-
zar la seguridad y el bienestar social. Como con-
secuencia, logran desarrollar sus capacidades, y 
cumplen, en tal sentido, la teoría propuesta por 
Nussbaum (2002) en relación con el ejercicio del 
derecho a la vida, como la capacidad para vivir una 
vida humana normal hasta el final de la existencia; 
esta situación se conecta con todo lo que implica 
la salud y la integridad corporal, el derecho a una 
adecuada alimentación, a un techo digno, a movi-
lizarse con libertad en el espacio que le es propio de 
manera segura, y donde tenga oportunidades para 
encontrarle sentido a la vida, convivir con otros en 
armonía y poseer las bases sociales del respeto, la 
no humillación y ser tratado como un ser con dig-
nidad, en un contexto de igualdad y justicia (Nuss-
baum, 2002, p. 122).

Conclusión
Con el enfoque de los teóricos consultados para la 
argumentación de esta indagación, Nussbaum y 
Sen (1996), Nussbaum (2002), Hissong (2000), Me-
jía y Posada (207), Hohfeld (1992) y Rosales (2018), 
entre otros que se mencionan como referente para 
el análisis y la interpretación de la situación de 
los vendedores informales del centro histórico de 
Chiquinquirá, se concluye que no son tratados y 
reconocidos como sujetos con derecho al trabajo, 
en un contexto que no les proporciona condiciones 
para vivir, desarrollar sus capacidades y proyectos 
de vida individual y familiar. Además, es evidente 
que estas personas no gozan de condiciones míni-
mas de igualdad, justicia social, equidad y opor-
tunidades que les permita obtener un mínimo 
vital y experimentar el ejercicio de sus derechos 
humanos.

Gracias a las percepciones de los participantes, 
ellos y ellas reconocen que son poseedores de dere-
chos, pero también tienen una visión clara acerca 
de las situaciones de discriminación y margina-
ción que sufren por parte de las autoridades loca-
les, que no fijan una reglamentación precisa sobre 
las ventas informales, por lo que consideran que 

los mantienen en el abandono, a pesar del impues-
to que les corresponde pagar. En esta realidad de-
sarrollan sus actividades cotidianas, sin optimizar 
su calidad de vida, por lo que se pueden considerar 
afectados por la injusticia social en la que viven.

El espacio público es el escenario donde se vul-
neran los derechos de las y los expendedores in-
formales, donde la inoperancia de las instituciones 
locales encargadas del respeto y garantía de dichos 
derechos los expone a un entorno en el que por lo 
general son tratados de forma indigna. Por esta si-
tuación, no solo las personas de forma individual 
sino los grupos familiares tienen dificultades para 
acceder a una vida digna, ante las limitaciones 
existentes, para hacer parte de un entorno social 
justo, equitativo e incluyente. Por lo mismo, se 
concluye que en el marco de los derechos humanos 
no se visibilizan acciones que les permita ubicarse 
en un plano socioeconómico de mejores oportuni-
dades, de respeto, garantía y ejercicio de su dere-
cho al trabajo como realización de todos los demás 
derechos humanos.

Por estas deducciones se considera que al Go-
bierno local y a las entidades correspondientes les 
obliga establecer una reglamentación, organiza-
ción y cumplimiento de acciones sobre el uso del 
espacio público, en los que las y los vendedores 
informales aseguren el reconocimiento para desa-
rrollar sus labores, en coherencia con la garantía 
de sus derechos. 
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