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Bonerge Amílcar Mejía Crellana
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Estimado Licenciado Bonerge Mqía:

En atención a la providencia ernitida por la Unidad de Asesoria de Tesis, de fecha
15 de noviembre del año dos mil doce, se me nombra como asesora de tes¡s del
Bachiller LUIS PEDO COP CASTILLO, quien se identifica con el carné estud¡antil
200717443, para en su momento emitir el dictamen correspondiente, por lo que
habiendo asesorado el trabajo encomendado y de conformidad con lo establecido
en el articulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en
Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General publico, me permito em¡tir el
sigu¡ente;

DICTAMEN

El trabajo de tesis intitutado "ANÁLtsts JURiDtco DEL coNTRoL y LA
FISCALIZACION DE LAS FERIAS Y VENTAS EN GENERAL"

lnmediatamente después de haber recibido el nombramiento y de estab¡ecer
comunicación con el Bachiller LU|S PEDRO COp CASTILLO, procedí a _afectuar
la revislón del plan de investigación y de tesis. Los cuales se encontraban
congruentes con el tema a investigar, y en consenso con el sustentante del tema.
se decidió sobre la manera de elaborado

Durante la realizacjón del trabajo de tesis realice la rev¡sión de la investigaoon y
sugerí algunas correcciones de tipo gramatical y de redacción, ef Bachilier LUIS
PEDRO COP CASTILLO, con empeño y atención cujdadosa desarrotJo cada uno
de las temas que comprenden el trabajo de tesis de manera acuciosa, el trabajo
t¡ene un amplio contenido científico, utilizando el sustentante un lenguaje técnico
acorde a¡ tema desarrollado, apegándose a la sugerencias dichasi asimi;mo hjzo
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uso con ampl¡tud del método c¡entíf¡co, abarcando las etapas del m¡smo, ya
que al plantear el problema lo enfoca a la realidad jurídica; en este caso
pr¡nc¡palmente sobre el anál¡s¡s jurídico de la representac¡ón legal, ámbito de
apl¡cac¡ón, en el ramo c¡v¡l, laboral, penal y adm¡nistrativo, características, d¡ferencias
y formal¡dades, y es lo que se p¡opone en el presente trabajo de tesis; y, para
ello, profundiza el sustentante de una maneÉr exhaustiva su investigación, asi
m¡smo comprueba la hipótes¡s planteada, util¡zando en su ¡nvestigación los
métodos induct¡vo y deduct¡vo, el método analítico sistemat¡zando de una
buena manera lo analizado. Tamb¡én ilustra en excelente forma todo lo
referente a la Representación, et¡mología, histor¡a, clases de Representación,
diferenc¡as de la acreditación de la Representación entre cada materia del
derecho. El sustentante utilizó la técn¡ca de invest¡gac¡ón bibliográfica,
comprobando que se h¡zo acopio de b¡bliografía actualizada.

d. El presente trabaio de tes¡s es un esfuerzo mer¡lorio, y será una excelente
fuente de consulta para el futuro, sobre todo para los profes¡onales del
derecho, ya que ésle es un tema de actualidad; lo que se refleja en las
conclusiones y recomendac¡ones que se mencionan en el trabajo, las cuales
son congruentes con la invest¡gación, por lo que se ha cumplido con lo
establecido en el Artículo 32 del Normal¡vo para la Elaboración de Tes¡s de
Licenciatura en C¡enc¡as Juríd¡cas y Sociales y del Examen General Publ¡co.
En virtud de lo anterior me es grato;

DICTAi'INAR

Que el conten¡do del trabajo de tesis de el Bachiller LUIS PEDRO COP
CASTILLO, se aiusta a los requerimientos científicos y técnicos que deben
cumplirse de conform¡dad con los requisitos exig¡dos en el Artículo 32 de!
Normativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales y dél Examen General Publico, por lo qüe emito DICTAMEN
FAVORABLE, a efecto de continuar con el trámite correspondiente, para su
posterioa evaluac¡ón por el Tribunal Examinador en el Examen Publico de Tesis,
previo a optar al grado académico de L¡cenc¡ado en Ciencias Juríd¡cas y Sociales.

Sin otro particular me suscribo

ircz Chávez
Notar¡a
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Licenciad

Colegiada ¡va 8,888
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El presente trabajo de investigación se elabora no solo con el propósito de dar

cumpl¡miento a uno de los requisitos que se exigen en la Facultad de Cieñcias Jurídicas

y Sociales de la Un¡versidad de San Carlos de Guatemala, previo a optar al grado

académico de L¡cenciatura, sino también por el interés en qu¡en escribe acerca de la

regulación que deb¡era existir en mater¡a de ubicación de ferias y de la ventas en

general y su comercialización, determinando la intervención que debieran tener las

autor¡dades al respecto.

En el ¡nforme se establecen cuales podrían ser las ventajas o desventaias de que no se

regulen en forma técnica y juríd¡ca dentro del ordenam¡ento juríd¡co guatemalteco,

describiendo el marco normativo existente que de fofma indirecta se regulan dichos

aspectos. Se evidenc¡ó que de acuerdo a la realidad esta modalidad denominada

fer¡as, ha ¡do seciendo a partir de las profundas lransformac¡ones económicas y

sociales que se han exper¡mentado en la soc¡edad guatemalteca, citando como ejemplo

las ferias del libro, las ferias de artesanlas, las ler¡as cantorales, las ferias para

promocionar productos, ferias infant¡les, inclusive y se demostró que las mismas

constituyen una henamienta de la Economía Social que genera movim¡entos

económims benef¡c¡osos para la sociedad, además de que estas formas de

organización contribuyen a la mejora del empleo como modalidad altemativa, sumando

productores y comerciantes como emprendedores y empleo en relación de

dependencia.

(i)
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La importancia de su regulación estriba en que se instalan en las calles, en forma

tempora¡, y que de alguna manera, y otras de manen permanente, pero no ex¡ste un

ente encargado en forma especifica por parte de las autoridades, aunque geneÍalmente

ha habido intervenc¡ón por parte de las autoridades mun¡c¡pales, pero existe en varios

casos abusos de poder, y que pueden provocar la venta ilegal en la vía pública y esto

puede ser fuente de varios delitos como la evasión f¡scal, falsif¡cación de marcas,

trabajo ¡nfantil no legalmente constituido, así como en función de la protecc¡ón de los

mnsumidores y usuar¡os por lo que se pretende regularse de confom¡dad con la

propuesta que se establece en la parte final de este trabajo.

En el cap¡tulo pr¡mero que trata sobre las ferias y ventas en general anal¡zando su

contenido y elementos esenc¡ales; en el capitulo segundo se aborda el desarrollo

h¡stór¡co de las ferias y ventas en general, desde su surgimiento hasta su necesar¡a

regulac¡ón; en el capitulo terc€ro cuyo objeto es traiar de analizar los objetos de la no

fiscalización y ventas en general; y en el capitulo final realizo un análisis ala

problemática plateada, especialmenle aquellas que tieñde a su debidc fscaiLe.:óii.

E.ñ.l-ñ¡^.''^|-ñ.^.é.!4!.'!.a!!a.ai^.ll¡lli¡¡!l!ai!'.!.a¡!r
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1. Las ferias y las ventas en general

I .1. Definic¡ón

De acuerdo al Diccionariol se define a una feria como un evento social' económ¡co y

cultural establecido, temporal o ambulante, periód¡co o anual que se lleva a cabo en

una sede y que llega a abarcar generatmente un tema o propós¡to común Puede tener

por objet¡vo pr¡mord¡at la promoción de la cultura, alguna causa o estilo de vida,

generalmente en una forma divert¡da y variada; más comúnmente el objetivo es la

estimulación comercial, pues tiene la f¡nalidad de lucro o de generar ganancias para las

localidades anfitr¡onas, personas u organizaciones patrocinadoras, y participantes

hospitalarios, a cambio de un tiempo grato que ¡ncluye d¡versión y entretenimiento,

part¡cipación en juegos de azar y de destreza, alimentos, manjares y golosinas' objetos,

o juguetes, para los participantes v¡s¡tantes y negociantes, ya sean estos menores o

mayores de edad, dependiendo del evento, consignas, características, costumbres

locales y leyes que rigen el lugar.

Tamb¡én se ha dicho que "son grandes eventos comerc¡ales de exhibición de productos

y servicios, organizados con el objetivo de facllitar las transacciones comerciales entre

países. Dicho instrumento brinda una económica e inmejorable oportunidad para

I ww wikipedia.com.htlm. íc: 12 de abr¡lde 2013
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desarrollar e incrementar las exportaciones constituyen una instancia única oaQg/

promover productos y servicios, real¡zar contactos de negocios con personas de todas

partes del mundo, o al menos de la región económica en que ésta se realiza y además

de presentar la imagen de un país, sus ventajas económico-comerciales y sus

características culturales".2

Deacuerdoalasdefinicionesanter¡ores,sepuededec¡rentonces,queferiaesun

eventodecaráctersocial,económico,político,cultural'quetienecomofin'promover

productos, bienes o servicios propios o de terceros en el caso de los organizadores y

participantes, que conlleve la publicidad y sobre todo el hacer comparecer en un lugar

determinado y con una duración determ¡nada' la compra venta de dichos b¡enes'

servicios u objetos.

1.2. Características

Las características constituyen los elementos que se consideran indispensables para

establecer en que cons¡sten las ferias, su contenido, que lo hacen distinguirse de otro

tipo de organ¡zaciones, y es por ello, que dentro de las características princ¡pales' se

pueden señalar las sigu¡entes:

2 Di@¡oñario Sociológico llust€do EditoralPorúa, t\¡adrid España 2000 Pág'421

2
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Se trata de la reunión de un conglomerado de personas que se convierten, unos ddgglr/

proveedores de bienes o servicios y la otra parte' consumidores o usuarios' en

donde se ofrecen productos y se generan relaciones obligacionales entre los que

participan.

Se diferencian de los mercados y otros puestos de ventas, por la sencilla razón

en que se ubican en un lugar que no esta prev¡sto para que se instalen' y que

derivado de una autorización mun¡cipal, se asientan por un tiempo determinado

Generalmente interviene las municipalidades que tienen competencia para autorizar

la ubicación de las ferias o ventas callejeras.

Comúnmente derivado de que no se trata de un lugar apropiado para su ubicación

ya que es por un t¡empo y espacio determinado, no cuentan con los servicios

bás¡cos de san¡tar¡os, agua potable para lavar productos o la higiene

Para el caso de Guatemala, no existe un marco normativo que regula la

organizac¡ón y ubicación de las ferias o ventas callejeras' como si sucede en otros

países.
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De conformidad con lo que se ha venido desarrollando en cuanto a los antecedentes y

definicionesdelasfer¡as,seestimaquelasmismastienenunanaturalezapr¡vaday

pública, y que en ambos casos' se pretende publicitar y promover Ia compraventa de

b¡enes o servicios mediante un lugar y espacio determinado, así como en un tiempo

específico.

Su naturaleza juríd¡ca también estriba en que constituye formas de promover el

desarrollo del comercio, ¡ndustria y en donde se materializan aspectos relacionados

con la vida social, económica, cultural, política y varios aspectos de los participantes y

de quienes acuden a las mismas.

Así también conviene en este apartado hacer el análisis respecto a la trascendencia o

importanc¡a que han tenido a través del tiempo y que en la actualidad, conlleva ser una

herram¡enta de desarrollo no solo en el ámbito privado sino tamb¡én público y evidente

también se hace la falta de explotación de esta herramienta en beneficio de la

colectividad, pues a través de las mismas se puede canalizar la oferta y la demanda

transparente y adecuada para la misma sociedad, así también, la ventaja de que en

forma temporal y quizás organ¡zada, se ubiquen en lugares estrateg¡cos que conlleven

precisamente Ilevar bienestar y económica en los productos y servicios que se venden

y compran en d¡chos lugares, a los c¡udadanos de una manera directa' sin

4



intermediarios que hace lógicamente que

en detr¡mento de los prop¡os ciudadanos.

1.4. Elementos

Dentro de los principales se encuentran:

lr'.tt$lirl1
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sean los mismos. \elyillos precios se eleven o no

y servicios que se ponen a disposición delEl material, que

público y que su

consiste en los bienes

naturaleza es variada.

Humano: Se refiere a los organizadores, participantes y públ¡co en general' que

acuden a las mismas.

Jurid¡co: A través del mismo, se hace posible canalizar la legalidad y estancia de las

ferias en los lugares determinados a través de una forma sistemática y ordenada

que coadyuva a favor de los que interv¡enen en las m¡smas.

1.5. Realidad Nacional

La ¡ndustr¡a y el comercio son actividades que se realizan en Guatemala' y que

const¡tuyen elementos fundamentales para un desarrollo, en donde participan personas

que se ded¡can precisamente a la agricultura, comercio, industr¡a' que utilizan

herramientas, como la ub¡cac¡ón de ferias, a alto nivel o bien en una forma más

5



que desde sus tugares de origen, transportan sus productos y se ubican

intempest¡vamente en espacios no autorizados para ello, pero que como lo realizan por

determinado tiempo relat¡vamente corto, es dec¡r, en las mañanas, no tiene mayores

repercusiones para el caso de las autoridades municipales.

También la ausencia de un marco normativo apropiado para regular su funcionamiento'

provoca serios problemas no solo para los participantes o bien organizadores de las

ferias, sino para los ciudadanos que acuden a realizar sus compras.

Esta falencia ocasiona un desorden que no ofrece beneficios para los comercianles' y

mucho menos para los consum¡dores, aunque en éste último caso, es evidente que la

ub¡cac¡ón de las ventas caltejera o ventas de granos básicos o verduras o frutas, al

acud¡r a dichos lugares o espacios temporales, hace viable que compren productos a

un menor costo que como lo venden en los mercados o supermercados

Más adelante, se hace un análisis de las consecuencias de la ubicación de las ferias,

ventas, ventas callejeras y ventas ambulanles en lugares no habilitados para dicho

efecto, y la necesidad de la solución a esta problemática.

6
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1.6.1. Los serv¡cios públicos

Definición

El Licenc¡ado Godínez Bolaños al referirse a los servicios públicos' indica que se hace

referenc¡a al "conjunto de act¡v¡dades que desarrolla el Estado en forma directa o

¡nd¡recta. con la finalidad de satisfacer necesidades sociales, atendiendo a la población

por imperativa constitucional a cambio de pago de impuestos, tasas y demás

contribuciones que pagan los administradores." 3

El tratad¡sta Gabino Fraga, respecto al tema, indica que: "servic¡o público como una

parte de la activ¡dad estatal y define al servic¡o público como una actividad creada con

elfln de dar satisfacción a una neces¡dad de interés general que de otro modo quedaría

insatisfecha, mal satisfecha y aunque la idea det interés público se encuentra en todas

las activ¡dades estatales y la sat¡sfacc¡ón de los ¡ntereses generales no es monopol¡o

del Estado, Io que distingue al servicio público es la satisfacción del interés general

oonst¡tuye el ftn exclusivo de su creación "a

3GodínezAobños. Temas de derecho administrat¡vo. Pá9.5
a Gabino F€ga. Derecho adñinistrativo. Pá9.243
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servicio público es una parte de la act¡vidad áe la administración, definida como servicio

técnico, que presta al público de manera regular y continua, para la satisfacción de una

necesidad pública y a cargo de una organizac¡ón pública .5

Los serv¡c¡os públ¡cos se han definido como el completo de elementos personales y

mater¡ales, coordinados por los órganos de la administrac¡ón pública o por los entes

públicos o privados, para lograr la sat¡sfacción de necesidades colectivas de interés

general.

Es por ello, que resulta importante para la eficaz adminlstración estatal o municipal los

servic¡os públ¡cos, dentro de los cuales, se encuentra Ia ub¡cación de mercados, que

trascienden a ventas de toda clase de productos de consumo d¡ario. dentro de los

cuales, también, t¡ene importante relac¡ón con lo que se ha señalado respecto a las

ferias.

En conclusión, se puede decir que el servicio público se manifiesta necesar¡amente

como una activ¡dad técnica, directa o indirecta, de la adm¡nistración pública Sujeta a un

régimen especial o regulada por el derecho administrativo La f¡nalidad princ¡pal del

servicio público es satisfacer una necesidad colectiva de interés general que

comprenda todas aquellas áreas propias de la vida en soc¡edad, sin cuya atención la

subsistenc¡a c¡vil¡zada de la comunidad, resultaría insosten¡ble, como lo son los

! Penaqos, Gustavo. Curco de derecho administEt¡vor Pág 258
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just¡cia entre otros.

De la def¡nic¡ón del servic¡o público, surgen los siguientes elementos:

. Es una act¡vidad técn¡ca, entendiendo por tal, la que se realiza con los

proced¡mientos de que se s¡rve la cienc¡a o la tecnologia así como la habilidad para

mejorar d¡chos proced¡mientos

. Su finalidad es sat¡sfacer una necesidad colectiva' o sea aquellas áreas propias de

la vida en sociedad, s¡n cuya atención no sería posible concebir la vida c¡vilizada'

. Debe ser prestado por el Estado, por excepción por los part¡culares Es obligación

del Estado prestar los serv¡c¡os públicos que le son ¡nherentes a su naturaleza propia

de este público, como lo son servicios de just¡cia, de seguridad social y cuando el

Estado no puede prestar otra clase de serv¡c¡os que le corresponden, pero que no

son inherentes a su función pública pueden ser concesionado a los particulares, por

excepción, para que sean estos los prestadores del servic¡o público, como lo pueden

ser el de enseñanza, transporte de personas, de comunicaciones.

. Debe estar sujeto a un régimen juridico, el servicio público que se preste debe ser

debidamente reglamentado en los términos y condiciones establecidas por la ley

respectiva.



Átllt6
li¡ -** iÉ)\"',-éY\q:"t/

Generalmente,sematerializapormed¡odelasconces¡onesestatalesymun¡cipales

para Ia colocac¡ón de ventas en mercados, plazas, entre otros y que sug¡ere la

intervención directa de las autoridades para regular esta actividad

. Características del serv¡cio público

Dentro de las principales, se encuentran Ias siguientes:

Generalidad: La generalidad consiste en el derecho a exigir su prestación que

tienentodosloshabitantes'ESelf¡nmismodelservicio'quenaceparaSatisfacer

una necesidad general o colectiva. EI servic¡o públ¡co es para todos los habitantes

del Estado, en el sentido que no se prestara un grupo de personas, excluyendo a

otras. EI servicio es general, para todos, obviamente, para todo aquel que cumpla

con los requisitos o condiciones reglamentarias

lgualdad: El servicio público debe prestarse en ¡gualdad de condic¡ones, lo que no

imp¡de que se establezcan categorías de usuarios, siempre que se mantenga en

estricta igualdad a todos los que están en la misma situac¡ón Todos somos iguales

ante la ley, y las cargas tributarias, tasas y pago por servicios públicos deben ser

repartidas por igualdad entre todos los hab¡tantes. En Guatemala, todos los seres

humanos son libres e iguales en dignidad y derechos El hombre y la mujer

10



cualqu¡era que sea su estado civil, t¡enen iguales oportun¡dades y

Artículo 4 de la Const¡tución Politica de la República de Guatemala'

Regularidad. El servicio público debe funcionar de acuerdo a las normas

establecidas, si el servicio es prestado en forma ¡rregular implica que no se está

ajustando a las normas que lo r¡gen

Continuidad: El servic¡o públ¡co debe ser prestado sin interrupciones' es decir' que

no se puede detener, debe ser prestado en forma cont¡nua, cuando el serv¡c¡o

públ¡co lo presta un concesionario, este queda obligado a prestar dicho servicio a

toda costa, aunque deje de ser gananc¡oso y sufra déficit, Ia continu¡dad es la base

para prohibir la huelga de los servicios públicos

Obligatoriedad:ElEstadotienelaobl¡gacióndeprestarogarantizarelservic¡o

públ¡co, en este caso no debe de haber discriminac¡ón para la prestac¡ón del

servicio, quien se encarga de la prestación del servicio público tiene la obligac¡ón de

prestarlo.

11
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Clasif¡cac¡ón de los servicios públicos

. Por el ente que los presta: Directos: Los servicios públicos directos son aquellos

que organiza y mantiene el Estado por medio de sus dependencias y entidades

lnd¡rectos: Los servic¡os públicos indirectos, los prestan particulares mediante

autor¡zaciones y concesiones, con tarifas controladas por el Estado y subsidios en

caso de necesidad, para no interrumpir ni elevar las tarifas En este caso, se

encuentran las ferias, ventas en las plazas, mercados, ventas callejeras'

temporales, permanentes.

. Por su importancia: Esenciales: Los servicios públ¡cos esenciales, son aquellos que

su existenc¡a es de ¡mperiosa necesidad para la vida humana, no pueden dejar de

prestarse, dentro de los cuales podemos mencionar, el agua, las comunicac¡ones, la

salud. No esenciales: Los servicios públ¡cos no esenciales también llamados

d¡screcionales, son to que pueden dejar de prestarse sin que afecte a la población'

siendo estos el resultado de la vida moderna, como Io es el sistema de cable de

televisión internacional, el transporte de lujo.

. Por su continu¡dad: Permanentes: Los servicios públ¡cos permanentes son aquellos

que en ningún momento pueden interrumpirse, a manera de ejemplo, la energia

eléctrica, la seguridad, los hospitales. No permanentes: Los servicios públicos no

permanentes son aquellos que se prestan en forma accidental o en caso de

emergencia y se prestan por desastres naturales, o por disturb¡os sociales, aquí

12
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podemos menc¡onar el traslado de personas de zonas de pel¡gro' lornadas 
.'ild

preventivas de la saludad.

Por su ámbito territorial: Nacionales: Cuando el servic;o públ¡co es prestado en todo

el territor¡o de la República. Regionales: Cuando el servicio público es prestado en

determinada región. Departamentales: Cuando el servic¡o público puede ser

prestado en un determinado departamento. Municipales: Los servicios públicos son

municipales, cuando corresponde prestarlos dentro del respect¡vo mun¡c¡pio' el cual

corresponde a las municipalidades. El servicio públ¡co mun¡cipal es asignado por

mandato constitucional y legal a las municipal¡dades, cuya ejecución y control está

atribuido a ésta (alcaldes, concejales y síndicos), que forman el órgano de mayor

jerarquía dentro del gobierno municipal.

Los servicios públicos municipales

La mun¡c¡palidad está dotada de competenc¡a para establecerlos, mantenerlos,

mejorarlos y regularlos, en ese sentido la municipalidad tiene como fln primord¡al la

prestac¡ón y administración de los servicios públ¡cos de las poblaciones bajo su

jurisdicción territorial.

Dentro de los servicios propios de la administración mun¡c¡pal se puede mencionar los

siguientes:
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Abastec¡miento domicil¡ar¡o de agua potable deb¡damente clorada, alcantarilla¿o, \<r-:/

alumbrado público, mercados, rastros, administración de cementerios y la

autorización y control de los cementerios privados, recolección, tratamiento y

disposición de desechos sól¡dos, I¡mpieza y ornato

Construcción y mantenimiento de caminos de acceso a las circunscr¡pc¡ones

territoriales inferiores al munic¡pio.

. Pavimentación de las vías públicas urbanas y manten¡miento de las mismas

. Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales'

. Autorización de licencias de construcción de obras públicas o pr¡vadas, en la

c¡rcunscripción del mun¡cip¡o.

. Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control san¡tario de la

producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas a efecto de

garantizar la salud de los habitantes del municipio.

. Gestión de la educación pre-primar¡a, así como de los programas de alfabetizac¡ón

y educación bilingüe.

. Administrar la biblioteca pública del municipio.

14
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. Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de recreación'

. Gestión y administración de farmacias municipales y populares'

. Modernización tecnológ¡ca de la municipalidad y de los servicios públicos

mun¡c¡pales o comunitar¡os.

. Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio

. La prestación del servic¡o de policía munic¡pal.

. La prestación de servicios como mercados, ub¡cación de plazas, concesiones para

diversas ventas, entre otras.

. Regulación en el Código Municipal, Decreto 12-2OOO del Congreso de la República'

ElArticulo253delaconst¡tuciónPoliticadelaRepúblicadeGuatemala'establece

entre otras funciones. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial

de su jur¡sdicc¡ón y el cumplimiento de sus f¡nes propios Los servicios públicos

municipales y que son denom¡nados como servicios propios de las municipalidades' se

encuentran enmarcados dentro del Código Municipal, en su Artículo 68'

15
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ffiCAP¡TULO II

2. Historia de las ferias en Guatemala

2.1. Antecedentes

Es evidente que las ferias const¡tuyen acontec¡mientos importantes en las sociedades,

y tiene ¡mpl¡caciones no sólo de carácter rel¡gioso, s¡no cultural y soc¡al. Se tiene

conocimiento como el mayor antecedente histórico reg¡strado en ¡nvest¡gaciones

hechas en los últ¡mos años que en Guatemala, las ferias se iniciaron en la pr¡mera

mitad del s¡glo XVll. "Estas surgieron de un proceso de transcultural¡zación de las

costumbres que trajeron los españoles y las costumbres autóctonas del indígena

guatemalteco. lnicialmente las ferias giraban en torno a acontecimientos rel¡g¡osos

católicos para celebrar el santo patrono del lugar, pero debido a la afluencia de

personas, se fueron agregando elementos comerciales y de divers¡ón, conforme

adquirieron popularidad se fueron sumando otros elementos. Actualmente las ferias

han tomado otros elementos, pues ahora existen otras formas de entreten¡miento y

diversión." 6

6 Torun Benjamin. Recomendaciones
Glalema a, 1994. Pá9.25,29

dietét¡cas diar¡as ut¡l¡zadas er las ferias de Guatemata por parte det ¡ntecap:

17



"Hace aproximadamente 382 años

en las igles¡as, que consistían en

torno a la religión católica.".7

6#'*,'b
para celebrar 

", 
."n,o OrrronE7

y comerciales que giraban en

surgieron las ferias

act¡v¡dades sociales

El autor Von Mises Ludwing refiere en cuanto a los antecedentes del

las ferias, lo siguiente:

surgimiento de

. lnic¡almente las ferias fueron exclusivas de la c¡udad cap¡tal de Guatemala, pero en

la medida que tomaron auge, se fueron extend¡endo al ¡nterior de la Repúbl¡ca de

Guatemala.

Antiguamente a los integrantes de las ferias se les llamaba misioneros, pues llevar

las ferias al interior del país, const¡tuía verdaderas misiones.

Desde entonces, se encuentran conformados por grupos de famil¡as que transmiten

conocimientos de generación en generación y muchos de ellos vienen de una

tradición familiar de cuatro o cinco generaciones y actualmente se denominan

ferieros

'Torun Benjamln. Ob. Cil. Pág.29

It1
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No cabe duda que a nivel internacional el comerc¡o ha influido en la realización y

surgimiento de las fer¡as como taj en cuanto a su concepción aclual. Es por el hecho

que se constituye en una de las estrategias comerciales más aceptadas por las

empresas que buscan abrirse hacia nuevos mercados, con el f¡n de expandir sus

productos y de esa manera acrecentar su haber, tamb¡én en función de la prestación

de un servicio y en cuanto a la contribución de la economia de las empresas y de las

nac¡ones a las cuales pertenecen estas empresas. Esto se encuentra evo¡uc¡onando.

tomando en cons¡deración lo que sucede con la transinternacjonalización de las

empresas, fenómeno que se ha observado durante los últimos c¡ncuenta años.

Lo anterior, aunado al hecho de que el comerc¡o es tan antiguo como el mismo

surg¡miento de la humanidad, de la sociedad. Si se recuerda la h¡storia acerca del

comercio, se inic¡ó con un sistema de trueque y después surge la moneda para que

poster¡ormente los títulos de crédito y ahora el dinero plást¡co.

De acuerdo a Io escr¡to por Von Mises, Ludw¡ngo los acontecim¡entos que marcaron la

histor¡a acerca del or¡gen y evo¡ucjón de las ferias en el mundo, se pueden resumir en

los s¡guientes:

Publ¡€cionesde la Unive.s¡dad F6ncsco ¡¡aroquín. cuatemata, pá9 j536 Von Mises El Mercado. 1987

19



sus tej¡dos, las especies y los perjures. El comerc¡o ejercido por los indios fue el

interior, el comercio exter¡or lo denom¡naba China por la via terrestre, y Arabia por la

vía marítima.

Las caravanas que transportaban las mercancías recorrían largos caminos y

algunas tardaban años para llegar a su destino final.

Fen¡c¡a representa el pueblo con mayores relaciones comerciales del mundo

antjguo.

Los mercaderes y personas que existían en esa época realizaron el comercio

terrestre y el marít¡mo, llegando asi hasta Asia, África, la lndia y los pueblos del

Mediterráneo.

En la edad media e¡ espiritu cristiano que mot¡vó el trabajo y protegió la agricultura,

la industria y el comercio en los monasterios y conventos, fue la pr¡ncipal causa del

desarrollo del comercio

Las grandes cruzadas ponen en comunicac¡ón al occidente con el oriente. Muchas

c¡udades de Europa se convirtieron en centros de reun¡ón de comerciantes y

20



algunas de ellas como FranKurt, Colonia y Nurenberg son todavia

de ferias internacionales.

La revolución ¡ndustrial fue un acontecimiento importante en el

ya que los avances tecnológicos no solo crearon nuevos

favorecieron ¡os med¡os de comunjcación para llevar a cabo el

mundo del comerc¡o,

productos, sino que

intercamb¡o

En el año 1268, en la ciudad de Le¡pzig, se contaba con un tratado que prometía

proteger a los comerciales que se d¡rig¡eran a la fer¡a y también a sus mercancías,

aunque el paíS se encontrara en gUerra.

En la antigüedad, existía una v¡nculación entre las actividades

comerciales, y así es como se daban en las peregrinacjones hac¡a la

sucedió en Bab¡lonia, Roma, Atenas y otras c¡udades antiguas que se

en grandes centros comercjales.

En los siglos Xl, Xll y Xlll los condes de Champagne y Brie organizaron

ferias. La feria de St. Germaine fue la primera en real¡zarse en

permanente construido en 1485. En el s¡glo XVIII surg¡ó el concepto

muestras donde el expositor ofrecía al públ¡co su producto en puestos

para su exh¡bición. En este t¡po de ferias so¡o se vendía una muestra

comprador rcalizan la compra defin¡tiva una vez convencido de la

Producto.

religiosas y

Meca, esto

convirtieron

importantes

un edificio

de feria de

destinados

para que el

calidad del

21
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En ¡a actualidad, los centros de fer¡as y expos¡c¡ones son cada vez más

sofisticados. Se cuenta con toda clase de comodidades y recursos para cumpl¡r con

las exigencias del proceso comercial. Se reúnen productores y compradores de

toas partes del mundo. Existe una variedad d especializaciones que abarcan

innumerables ramas de Ia industria y del servic¡o. Aunque existe var¡edad de ferias

internacionales, las más importantes se realizan en ciudades de AIeman¡a,

lnglaterra y Estados Unidos.

2.2. Origen de las fer¡as

Se cuenta con la ¡nformación en cuanto a la primera feria de comercio en Guatemala,

que se celebró cuando se inauguró et Boulevard de la Re{orma. ',En tiempos de\

General Ubico, se realizaban ferias en el campo fer¡al en el parque de la Aurora. Al

¡naugurarse la Plaza de Toros, esá fue parte de la diversíón de la fería. Sin embargo,

estas ferias no eran de carácter comercial. Cuando se term¡nó la Terminal de

Autobuses Extraurbanos en 1956, y todavía no estaba ocupada, los comerc¡antes e

industriales solicitaron autorización a la Municipalidad parc rcalizat fer¡as comerciales

allí. Fue de este modo que se empezaron a celebrar en la Terminal, la cual no podía

ser una sede permanente.".9

'gHistoria Gene.al de Guatemata Asociación de amtgos detpafs 1997. Fundación para a cLtura y Desarolo para Guatematá
PAs.22
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También se ha escrito como orígenes del surgimiento de las fer¡as como tal. loRglll>i/

siguientes acontecimientos ¡mportantes:

. El sit¡o donde actualmente se encuentra el Parque de la lndustria, era anter¡ormente

propiedad de la familia Estrada Orantes. Se extendía más para el norte de lo que

actualmente es el área del parque. El terreno permaneció baldío durante el

crecimiento de la ciudad, ya que el suelo no era muy bueno En la parte baja había

una Cienaga que surgió debido a que anter¡ormente había allí una laguneta

. El Crédito Hipotecar¡o Nacional durante los años cincuenla, estuvo llevando a cabo

varios proyectos habitacionales, como Las V¡ctorias, La Palm¡ta entre otros, el

terreno det parque de la lndustria, de gran área y bien situado, les llamó la atención

para convertirlo en la siguiente notificación. Se negocio la compra del sitio con la

familia Estrada orantes y ellos acced¡eron a venderlo. M¡embro de esta fam¡lia era

el señor Ramiro Samayoa, quien v¡vía justamente en la esquina de la B" calle y

avenida de la Castellana Frente al Parque, a él se le ocurrió presentarle un nuevo

proyecto al Presidente ldígoras Fuentes, mandatario de ese tiempo, un parque

donde se celebraran ferias comerciales e industriales.

. El General ldígoras Fuentes había serv¡do en diversos cargos oficiales' antes de la

Presidenc¡a, como Embajador en lnglaterra, durante el gob¡erno del doctor Arévalo

y en Colombia durante el gobierno de Castillo Armas, y consideró que estas

experiencias contribuyeron al entusiasmo del Pres¡dente por el proyecto para un

23
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parque de expos¡c¡ones. Le gustó tanto la idea, que el gob¡erno le devolvió el dinero\li/
al Créd¡to Hipotecar¡o Nacional y se quedó con elterreno para desarrollar el parque.

En esa época se inició la integración centroamericana que trajo un florecimiento

comercial en años venideros. Se em¡tieron algunas leyes para promover la

industrialización del país, favorec¡endo las inversiones extranjeras. En 1958 los

c¡nco gobiernos centroamericanos firmaron un tratado multilateral que sirvió de base

para la integración económica progresiva. Se pusieron 200 artículos legales en una

lista de libre comercio y otros más que se irían incorporando gradualmente al

sistema de libre comercio. Al mismo tiempo, los gobiernos firmaron un convenio

sobre el rég¡men de industrias para la Integración Centroamericana. Este convenio

otorgaba incentivos especiales a las industrias que requerían un Iibre acceso a todo

el mercado centroamericano, para operar ef¡ciente y económicamente.

Por encontrarse la industria en Guatemala en sus inicios el gobierno otorgaba

muchos beneficios para que las nuevas empresas e ¡ndustrias se lograran

desarrollar

Una característ¡cas de las ferias a partir de esa fecha era, no sólo fomentar el

comerc¡o y la industria en el país a través de incentivos fiscales y otras med¡das

gubernamentales, sino también en la construcción, se realizaban concursos para

escoger el diseño de murales para los salones de exposiciones. En el caso del
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Parque de la lndustria, por ejemplo, el ganador fue el lngeniero gtrain Rec¡nolQj/

qu¡en d¡seño un monumento símbolo del Parque de la lndustria en esa época.

2.3. Princip¡os de las ferias en Guatemala.

Dentro de los aspectos que se deben contemplar para considerar determinados

principios que regían el establecimiento de las fer¡as en el caso de Guatemala, se

pueden señalar los s¡guientes:

Pr¡ncipio de desarrollo: Es ev¡dente que el origen de las ferias tanto a nivel

nacional como ¡nternacional ha tenido como fundamento el desarrollo de las

sociedades, a través de la promoción de los productos en las actividades

industriales y comerc¡ales.

Principio de vinculac¡ón religiosa: También se debe hacer notar que los

antecedentes del surg¡miento de las ferias, conllevan una vinculación d¡recta entre

las actividades religiosas con el comercio y la promoción de productos en las

comunidades.

Principio de solidaridad: Es de determinar que a través de la promoción de las

fer¡as, no solo los productores ponen a la vista de los consumidores sus productos

para la compra de los mismos, s¡no que éstos últimos se benef¡c¡an de los m¡smos,

pues en un solo lugar, pueden encontrar variedad de productos situación que no

zi)
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sucedía en otras circunstancias, toda vez que el desplazamiento de los 
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consumidores era de un lugar a otro, para obtener determinados productos, y en el

caso de Ia instalación de ferias esto conllevaba un beneficio más que un perju¡cio

para éstos.

Pr¡ncipio de intercambio y libertad de compra y libre competencia. Es ev¡dente de

que a través del establec¡m¡ento de las ferias, no solamente se conocen los

productores, proveedores de los bienes o servicios, sino también los consumidores

o usuar¡os, así también estos últimos tienen la l¡bertad de elección para la compra

de los productos dentro de una gran variedad de los mismos así también variedad

en cuanto a los prec¡os. De igual manera, entre los productos, existe una libertad y

sana competencia de los productos que los m¡smos distribuyen y que tienen la

pos¡bil¡dad de vender en el periodo de tiempo en que se encuentre funcionando la

fer¡a.

2.4. Desarrollo de las ferias

Existen una serie de ferias que se han establecido en Guatemala y que

desarrollo significativo para la soc¡edad, como sucede con la feria de

real¡za COPEREX y la feria de Jocotenango que se real¡za en el mes

cada año.

han tenido un

diciembre que

de agosto de

Respecto a la Feria de Jocotenango, se ha recabado la siguiente información histórica:
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En 1871 el pueblo de Jocotenango ubicado a mediaciones de la c¡udad de

Gualemala, inauguró las fiestas del 15 de agosto. Allí se reunian comerciantes de

varias regiones del país para intercamb¡ar sus productos, y se celebraba la fiesta

titular que tenía como patrona a la Virgen María.

. A medida que la c¡udad crecía, el pueblo de Jocotenango se incorporó a la ciudad, y

la feria se convirtió en un evento importante al que asistían gran cantidad de

guatemaltecos y centroamericanos. La feria se llevaba a cabo al final de la aven¡da

Simeón Cañas y en los alrededores del Parque Minerva donde se construyó el

mapa en relieve. Actualmente es un sector de la zona dos.

. En 1871 cuando se d¡o la Revolución liberal, se introdujeron camb¡os que

modificaron el aspecto de diversión que tenia la Feria de Jocotenango. En 1973 por

acuerdo gubernativo, se fundó la Sociedad Zootécnica, cuyo objetivo pr¡nc¡pal era el

de impulsar el desarrollo de la producc¡ón pecuaria. Fue en este tiempo cuando se

dio el auge de las expos¡c¡ones y transacciones comerciales de la ¡ndustria del

ganado en Guatemala.

. En la época del gobierno de Justo Rufino Barr¡os, la Fer¡a de Jocotenango tuvo un

considerable movim¡ento popular. El historiador Ramón A. Salazar cuenta que

concurrían numerosos mercaderes y negociantes de republicas vec¡nas y de los

departamentos, para comprar y vender ropas, ganado, frutos y algunas
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chuchearias. De El Salvador venían a vender chales de seda, c¡garros y puros, del

interior de la República venían manzanas y nueces de euetzaltenango, artesanías

de barro de Totonicapán, ponchos de Momostenango y muchas otras mercancías.

La feria se convirtió en un centro de ventas y recreo social. La exposición ganadera

era las más ¡mportantes y se instaló en el Hipódromo del Norte, donde se realizaban

las carreras de caballos. También, durante las fiestas de agosto, se podía observar

exhibic¡ones de acróbatas, las llamadas Ruedas de Chicago, y otras activ¡dades de

diversión. La feria de Jocotenango era visitada por todas las clases sociales, la

gente más ad¡nerada y los campesinos que venían de distintas regiones del país.

Durante el periodo de Reina Barrios se llevaron a cabo varios proyectos de

urban¡smo en la c¡udad. Se planif¡caron y construyeron parques, paseos, palacios.

En 1984 se dispuso la celebración de una exposición centroamer¡cana al est¡lo de la

celebrac¡ón de la exposición mundial que se celebró en paris en 1g99. Los

pabe¡lones se construyeron en el Boulevard 30 de Junio, hoy la Aven¡da La

Reforma. La exposición representó el primer intento para lograr una integración

arqu¡tectónica a través de plazas y edificios. La exposic¡ón se ¡nauguró en 1997

pero no tuvo el éx¡to deseado y su costo significó grandes problemas para las

finanzas del Estado de Guatemala. en esa época.

Es de réconocer también ¡a importancia que tuvo en la época del gobernador

Estrada Cabrera en los años de 1899, en cuanto a la construcción del Templo de

28



/...rü11flh.
/"ns'---o¡l:: 5r$ ¡lll ¡:l
[-1.,--r:/

lVlinerva al final de la Avenida Simeón Cañas. Alli se celebraban las f¡estas d" 
\Eg

Minerva el último domingo de cada año, se realizaban concentraciones masivas de

escolares que exaltaban Ia figura del dictador, y se presentaban exhibic¡ones de

gimnasia rítmica. Estas fiestas restaron importanc¡a a la Feria de Jocotenango,

que poco a poco tomó un carácter popular, como centro de d¡versión y consumo de

aftesanías.

En el gobierno de Jorge Ubico se creo la Feria Nac¡onal que se llevaba a cabo en el

mes de Noviembre en los alrededores del Hipódromo del Sur, esto como un dato

importante en relac¡ón a la feria Agustina.

En cuanto a la fer¡a del Parque de la lndustria que se denomina COPEREX, dentro de

los datos más importantes de resaltar en cuanto a sus antecedentes y evolución, se

pueden señalar los siguientes:

El 25 de sept¡embre de 1973 se publ¡có en el Diario de Centroamér¡ca el Decreto

Legislativo 67-73 que contiene ¡a Ley Orgánica del Comité permanente de

Exposic¡ones denom¡nado Cooperes.

T¡ene y tenía como objetivo el incrementar y apoyar las actividades que tiendan a

promover y acelerar el desarrollo económico del pais a través de la real¡zación de

ferias y exposjciones nacionales e internacionales de productos ¡ndustr¡ales,

artesanales, agropecuarios o de otra naturaleza.
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Se const¡tuyó como una ent¡dad de carácter públ¡co, descentralizada, con

patr¡monio propio y personalidad juridica.

En cuanto a su ¡ntegrac¡ón, se encuentra conformado por una Junta Directiva, una

gerencia, jefatura admin¡strativa, financiera, tres departamentos, el de contabilidad y

presupuesto, de promociones, publicidad y relaciones públicas y de mantenim¡ento.

Su integración se compone de un representante del Organismo Ejecutivo, un

representante de la Asoc¡ac¡ón General de Agricultores, un Representante de la

Cámara de Comercio de Guatemala, y un representante de la Cámara de lndustria

de Guatemala. Sus funciones se desempeñan en forma adhonoren, pero ganan

dietas por asistir a la sesiones.

La fer¡a de interfer data de 1971 y atrae aproximadamente a más de un millón de

personas, y se realiza generalmente cada diciembre de cada año.

2.5. Marcojuríd¡co de actuaciones de las fer¡as en Guatemala

2.5.1. Constitución Política de la República de Guatemala

La Const¡tución Política de la Republ¡ca de cuatemala constituye la ley fundamental y

superior jerárquicamente hablando en el ordenamiento juridico guatemalteco, y dentro

de las normas más importantes de resaltar en el tema del comercio, la jndustria, la
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siguientes normas:

EI Articulo 1 establece que el Estado de Guatemala se organiza precisamente para

proteger a la persona y su familia y su fin supremo es la real¡zación del bien común.

"La Constituc¡ón Polit¡ca dice en el art¡culo 1 que el Estado de Guatemala, protege a

la persona...pero añade inmediatamente que su fin supremo es la realización de

bien común, por lo que las leyes...pueden evaluarse tomando en cuenta que los

legisladores están legitimados para d¡ctar las medidas que, dentro de su concepción

ideológica y s¡n infringir preceptos constitucionales, tiendan a la consecución del

bien común. Al respecto conviene tener presente que la fuerza debe perseguir

objetivos generales y permanentes, nunca flnes part¡culares " l0

El Artículo 2 establece que dentro de los deberes del Estado es garantizar a los

habitantes de la República, la vida, la l¡bertad, la just¡c¡a, la segur¡dad' la paz y el

desarrollo integral de la persona "...al referirse a los deberes del Estado respecto a

los habitantes de la República le impone la obl¡gación de garantizar no solo la

l¡bertad,s¡notambiénotrosvalorescomosonlosdelajusticiayeldesarrollo

integral de la persona, para lo cual debe adoptar las medidas que a su juic¡o sean

'"Ga@taNo'1Pág'3delExpediente12-86delase¡ienciadefechalTdeseptiembredemilnovec¡ertosochentáyséisdelá
corre de Constiluc¡onalidad de Guátemala.
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convenientes según lo demanden las neces¡dades y condiciones del momento, qu" W
pueden ser no solo indiv¡duales sino también sociales...".11

El Artículo 39 establece lo que respecta ala propiedad privada. Se indica que la

Constitución garantiza la propiedad privada como un derecho de la persona

humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con

la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las

condiciones que faciliten al propietar¡o el uso y disfrute de sus b¡enes, de manera

que se alcance el progreso individual y el desarrollo nac¡onal en beneficio de todos

los guatemaltecos.

. El Artículo 43 establece la libertad de ¡ndustria, comercio y trabajo. Se reconoce la

libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las lim¡taciones que por

motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. "El comercio, entend¡do

como la act¡vidad lucrativa que ejerce cualquier persona física o juridica, sea en

forma ¡ndividual o colectiva, intermediando directa o ¡ndirectamente entre

productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la

riqueza, se encuentra especialmente reconocido y proteg¡do por el articulo 43 de la

Constitución Política de la Repub¡ica, el cual preceptúa que el mismo puede

ejercerse libremente, salvo reza Ia norma- las l¡mitaciones que por motivos sociales

o de ¡nterés nac¡onal impongan las leyes. Como puede apreciarse, este precepto

'r Gácela No 1 Pág. 3 expediente 12-86 de ta seniencia de fechá j 7 de septiembré de 1 986. Corte de Constitucionatidad.
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Congreso de la Repúbl¡ca, se puede restring¡rse la act¡vidad de comercio...".12

Dentro de los derechos sociales se encuentra el derecho a la cultura. El artículo 57

de la Carta l\4agna indica que toda persona tiene derecho a participar libremente en

la vida cultural y artistica de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso

c¡entífico y tecnológico de la Nac¡ón. El artículo 66 establece Ia protección a grupos

étnicos.

Resulta importante señalar que e¡ artículo 97 establece aspectos relac¡onados con

el medio ambiente y equilibrio ecológico, que indica que el Estado, las

municipal¡dades y los habitantes del terr¡torio nacional están obligados a propiciar el

desarrollo soc¡al económico y tecnológico que prevenga Ia contamjnac¡ón del

amb¡ente y mantenga equil¡br¡o ecológico. Se dictaran todas las normas necesarias

para garantizar que Ia ut¡lización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la

tierra y del agua, se realicen rac¡onalmente, evitando su depredac¡ón.

. El Articulo 119 establece dentro de las obligaciones fundamentales del Estado: a)

Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en

act¡vidades agrícolas, pecuarias, industriales, turíst¡cas y de otra naluraleza; b)

Velar por la elevación del n¡vel de v¡da de todos los habjtantes del país, procurando

o Gacela No. 50 págin¿ 290 delExpedienle 444 98 de l¿ sentencia detdiez de novjembe de j998. cone de constitucionat¡dad de
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el bienestar de la familia; c) La defensa de los consumidores y usuar¡os en 

"r"n,o "W
la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación

para garantizarles la salud, seguridad y legit¡mo intereses económicos; d) Promover

el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del país,

fomentando mercados para los productos nacionales.

El Artículo 253 establece el Rég¡men Munic¡pal y dice: Autonomía municipal. Los

mun¡cip¡os de la Repúbl¡ca de Guatemala, son inst¡tuciones autónomas. Entre otras

funciones les corresponde: a) eleg¡r a sus propias autoridades; b) Obtener y

disponer de sus recursos; y c) Atender los servicios públ¡cos locales, el

ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios.

2.5-2. Código Civ¡l

Dentro de las normas más importantes, se encuentran las s¡guientes:

. El Artículo 8 se refiere a la capacidad de ejercicio de los derechos c¡viles y esta se

adquiere con la mayoría de edad, que es a los d¡eciocho años en Guatemala.

También refiere esta normativa que los menores que han cumplido catorce son

capaces para algunos actos determinados por la ley, citando el ejemplo, del trabajo.

. Artículo 464. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los b¡enes dentro

de los lím¡tes y con la observanc¡a de las obligaciones que establecen las leyes.
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Aquí se manifiesta este pr¡nc¡pio general que se fundamenta en esta normat¡va, 
ke'/

pues corresponde a los part¡cipantes acreditar la prop¡edad de los b¡enes y servicios

que se ponen al servic¡o de los ciudadanos y públ¡co en general en las ferias

respect¡vas.

ART|CULO 1251. El negocio jurídico requiere para su val¡dez: capacidad legal del

sujeto que declara su voluntad, consent¡miento que no adolezca de vjc¡o y objeto

lícito. Los negocios juridicos que se celebran en este t¡po de organizaciones

sociales y económicas tienen característ¡cas sui generis, puesto que generalmente

se realiza en forma oral, lo cual esta perm¡tido por la ley, y prev¡o la determinac¡ón

de cumplimiento de lo que aqui se establece en cuanto a la capacidad de los

sujetos, consentimiento que este no adolezca de vicios y que los objetos que

¡nterv¡enen en el contrato sean lícitos, lo cual se acreditaría a través de la

verif¡cación que de los mismos pueda hacer la autoridad competente en este caso, y

que tal y como se ha ven¡do analizando en el desarrollo de este trabajo, mejoraría

en cuanto a que existiera una normativa espec¡fica al respecto.

ART|CULO 1319. Toda obl¡gación resultante de un acto o declaración de votuntad

consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Dentro de los contratos que se

celebran en las ferias y los participantes, es evidente que surgen derechos y

obligaciones. y que esta norrnati\¡a, conl\eva tas ca(acteristicas que tienen \as

obligaciones que se contraen en las ferias, como lo son de dar, hacer

específicamente.
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Articulo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear,

mod¡ficar o extingu¡r una obligac¡ón. De acuerdo a esta normal¡va, se complementa

con lo que se ha anal¡zado en la anterior, puesto que los contratos generalmente se

celebran entre los participantes de las ferias y que conllevan o tienen como

consecuencia obl¡gaciones, además de derechos.

2.5.3. Cód¡go de Salud

El Código de Salud se encuentra comprend¡do en el decreto 90-97 del Congreso de al

Repúbl¡ca, y dentro de los aspectos más importantes de resaltar se encuentran los

s¡guientes:

. Articulo '121 autorización sanitaria de los establecimientos y lugares temporales

abiertos al público. La ¡nstalac¡ón y func¡onamiento de establecim¡entos públicos o

privados, dest¡nados a la atención y servicio al público solo podrá permitirse prev¡a

autor¡zac¡ón sanitaria del Ministerio de Salud. A los establecimientos füos la

autorización se otorga mediante licencia san¡taria. El M¡nisterio ejercerá las

acciones de superv¡s¡ón y control sin perjuicio de las que las mun¡c¡palidades deban

efectuar. El reglamento específico establecerá los requisitos para conceder la

mencionada autorización y el plazo para su emisión.
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Art¡culo 124 protecc¡ones de la salud en el expendio de los alimentos. A partir de 
\<::')/

esta normativa se regula lo relac¡onado al expendio de los alimentos, estableciendo

como un derecho de la población a consumir alimentos inocuos y de calidad

aceptables, debiendo mantener una supervisión o inspección, así como todo lo

relac¡onado al expend¡o de las licencias sanitarias respectivas.

El Artículo 145 de este cuerpo normativo es muy importante y regula: lnspecciones

de los mercados y ventas callejeras. El Min¡ster¡o de Salud en coordinación con las

municipalidades ejercerá una vigilanc¡a y control sanitario permanente de los

establecimientos de al¡mentos en el lnter¡or de mercados municipales, ferias y

ventas callejeras de al¡mentos, con el fin de asegurar que los mismos funcionen con

las normas y reglamentos sanitar¡os que aseguren su inocuidad, de acuerdo a lo

Que estab¡ezca el reglamento respectivo, si se expenden alimentos procesados con

nombre comerc¡al, deberán cumpljr con la reglamentación vigente sobre registro

sanitario o cert¡ficación san¡taria.

2.5.4. Código Municipal

Al gob¡erno municipal le corresponde con exclusividad por mandato legal al Concejo

Munic¡pal, que es pres¡dido por el Alcalde electo popularmente, quien es el encargado

de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, y proyectos

autor¡zados por el propio Concejo Municipal.
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Existen varias normativas emitidas por el Concejo l\4un¡c¡pal respecto al tema que\eg¡-ll

ocupa la presente invest¡gación, dentro de ellas, se encuentran:

. El Acuerdo entre la Asoc¡ación de Comerciantes de Fer¡as de Guatemala

ACOFEGUA y COPARI en representación de los comerc¡antes, el Comité ünico de

Barr¡o del Cerrito del Carmen en representación de los vecinos, y la lvlun¡c¡palidad

de Guatemala. Dentro de los aspectos que fundamentan este acuerdo se

encuentran; a) Que es de ¡nterés común mejorar la actividad de la Feria del Cerrito

del Carmen, recuperar sus elementos tradicionales, promocionarla y hacerla más

atractiva, sana y segura; b) Que los vecinos residentes en las cercanías de la fer¡a

tienen el derecho a procurar un amb¡ente más sano, familiar y s¡n contaminación por

ruido, desechos n¡ olores que alteren su armonía; c) Que los comerc¡antes han

contribuido a la continuidad de la feria durante var¡as generaciones, proveyendo

d¡versión, entretenimiento y espac¡os de recreación; y que tiene interés de conlinuar

participando en la celebración de la misma; d) Que ta Mun¡cipalidad de Guatema¡a

tiene la responsabilidad de admin¡strar el uso de los espacios públicos en beneficio

de la mayoría de los vec¡nos del mun¡c¡p¡o y el ¡nterés de fortalecer su relación

armónica

. Entre los acuerdos se encuentra: 1. Desarrollar las act¡vidades trad¡c¡onales de la

Feria del Cerr¡to del Carmen del 02 al 17 de jul¡o de 2005, procurando rescatar su

naturaleza, sus trad¡ciones y entorno familiar. Adicionalmente se acuerdan 3 días

para montaje (28 por la tarde, 29 y 30 de jun¡o); y 2 días de desmontaje (18 y '19 de



ejecutar, en forma conjunta, un programa de difus¡ón para atraer el ¡nterés público y

lograr que más famil¡as lleguen a la celebración de la feria. 3. Elaborar y ejecutar un

Plan de Acción que contemple los aspectos s¡guientes: Delimitación y uso del

espacio público. La Dirección de Abastos, con sus proced¡mientos ordinarios,

aulotizatá el uso de los espacios. Horarios Se acordó que la fer¡a estará abierta al

públ¡co de lunes a jueves de 10:00 a 22:00 horas, viernes y sábados de 10:00 a

24:00 horas y domingos de 10 a 23:00 horas. Operativos de Limpieza: La

Munic¡pal¡dad apoyará con sanitarios móviles y su mantenimiento. La basura se

manejará con recipientes en cada negocio que la genere y con el Apoyo de la

Municipal¡dad de Guatemala. Accesos veh¡culares a los domicilios, áreas de

emergenc¡as y estacionamientos. La municipalidad a través de EMETRA revisará

que no se afecten las entradas a los dom¡cilios y que se dejen la c¡rculación de

emergencias apropiado. Se pondrá en marcha un cambio de vía revers¡ble en la 1ra

calle de la 11 Av. a la Av. Juan Chapín zona 2, en horarios que EMETRA considere

conveniente, con el objetivo que funcione un solo sentido de vía a la vez.

Coordinación de la Seguridad Pública. Gobernación Departamental superv¡sará el

uso adecuado de los niveles del sonido. El Min¡ster¡o de Gobernación hará las

coord¡naciones ofic¡ales para que se preste apoyo con la Policía Nac¡onal C¡vil, con

inspección sanitaria del Ministerio de Salud Públ¡ca y la lnspección de la

Superintendencia de Administrac¡ón Tributaria en los negocios que pud¡eran vender

sin la patente respectiva. 4. lmpedir la venta de todo tipo de bebidas alcohólicas,

inclusive cervezas, durante el período de la feria, en el área de feria y cualquier
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eléctrico, se coord¡ne con la Empresa Eléctrica la ubicac¡ón de los cables cuando se

esté en el per¡odo de desmontaje. 6. eue, para evitar, disminuir y distingu¡r

cualqu¡er invasión de ambulantes o personas particulares, los vendedores

entreguen un listado de las personas que están partic¡pando en la feria baio la

responsabil¡dad de cada organización. 7. Buscar mecanismos para asegurar que los

negoc¡os regulares del sector se ajusten a los principios de este Acuerdo. g.

Comisión de Seguimiento. Se eslablece un mecanismo de seguim¡ento,

conformando por cada una de las partes quienes proporcionaran un lislado de

delegados. La comisión se ¡ntegra con un número mínimo de representantes de 2

por cada una de las partes ¡dentificadas en el Acuerdo. g. Sanciones. Durante la

actividad se podrá solicitar a la Policia l\ilun¡c¡pal el retiro temporal de¡ permiso para

vender en la via pública a quienes incumplan las normas establecidas en este

Acuerdo u otras regulac¡ones ord¡narias. para el efecto será necesario un d¡ctamen

favorable de dos de los integrantes de la comisjón de seguimiento. 10. Verificación

Se ¡nv¡tará a la lglesia Católica y a la procuraduría de los Derechos Humanos para

que verifiquen e¡ cumpl¡miento de este Acuerdo y su plan de Acc¡ón. .11. Evaluación

La Comisión de Segu¡miento y la lnstancia Verjficadora emitirán un informe de

Evaluac¡ón, a más tardar una semana después de concluida la Feria, a la

l\¡unic¡pal¡dad de Guatemala. D¡cho informe será lomado en cuenta para las

autorizaciones posteriores.
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. Se realiza enlre la Asociac¡ón de comerciantes de Ferias de Guatemala -
ACOFEGUA, y el Comité Parque lglesia COPARI en representación de

comerciantes, los com¡tés Únicos de Barrio (en orden alfabél¡co): a) Asunción, lng

Francisco Vela, Jocotenango y Manuel Colom Argueta; en representación de los

vecinos y la l\ilunicipalidad de Guatemala y sus fundamentos son: a) Que es de

interés común el mejorar la actividad de la Feria de Jocotenango, recuperar sus

etementos trad¡cionales, promocionarla y hacerla más atractiva' sana y segura; b)

Que los vec¡nos residentes en tas cercanías de la feria t¡enen el derecho a procurar

un ambiente más sano, familiar y sin contam¡nac¡ón por ruido' desechos ni olores

que alteren su armonía; c) . Que los comerc¡antes han contribuido a la continuidad

de la feria durante varias generaciones, proveyendo diversión, entretenimiento y

espacios de recreación; y que tiene interés de continuar participando en la

celebración de la misma; d) Que la Mun¡c¡palidad de Guatemala t¡ene la

responsabilidad de admin¡strar el uso de los espacios públicos en benef¡c¡o de la

mayoria de los vecinos det municip¡o y el interés de fortalecer la relación armónica.

. Los acuerdos son: 1. Desarrollar act¡vidades tradicionales de ia Feria de

Jocotenango a partir del sábado OO al 21 de agosto de 2005, procurando rescatar

su naturaleza, sus tradic¡ones y su entorno familiar. Adicionalmente se acuerdan 3

días y medio para montaje (2 -después de medio d¡a, 3,4 y 5 de agosto); y 2 días

de desmontaje (22 y 23 de agosto), durante ese periodo los comercios estarán
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cerrados al público.2. Organizar y ejecutar, en forma conjunta, un programa *W
d¡fusión para atraer el interés público y lograr que más familias lleguen a la

celebración de la feria. 3. Elaborar y ejecutar un plan de Acción que conlemple los

aspectos s¡guientes: a. Delimitación y uso del espacio público. La d¡rección de

Abastos, con sus procedim¡entos ordinarios, autorizará el uso de los espacios bajo

los criter¡os siguientes: . Instalación de ventas sobre la Avenida Simeón Cañas de la

9" calle hasta el fondo del H¡pódromo. Y sobre la séptima avenida entre Sa y 6"

calle; las ventas deberán dejar libre el espacio de las salidas de los automóvi¡es y

todo el frente del Colegio Villa Bella. Se exceptúa la tarde del 14 y .i5 de agosto..

Prohibida la instalac¡ón de bodegas de cualquier actividad, ventas de com¡da,

sanitar¡os y juegos mecánicos en la cancha, parque de básquetbol y arr¡ates

situados en la once calle. La caseta Amanecer del Norte ubicada en Ia esquina de la

once calle deberá reg¡rse a los m¡smos horar¡os de la feria establecida en este

Acuerdo. . Área de estac¡onamiento de Ia novena calle a la sexta cal¡e. En el caso

de los carriles auxiliares se deberá dejar libre la entrada y salida de los vehículos de

las viv¡endas. La admin¡stración del estacionamiento de los vehículos es

responsabilidad de EMETRA qu¡én podrá delegarla.. Se prohíbe la instalación o

presentación de espectáculos de rad¡odifusoras y vehiculos o actividades

promoc¡onales en ¡a cancha y parque de básquetbol situados en la 11 calle, asi

como la entrada a la colon¡a Colom Argueta. Estas actividades únicamente serán

perm¡tidas a inmediaciones de la piscina Municipal en Ia dirección de¡ diamante

infantil. b. Horario de apertura y cierre al público Horario: de dom¡ngo a jueves:

10:00 a.m. a '10:00 p.m. viernes y sábado de 10:OO a.m. a 24:OO horas. El dia 14 y
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12 de agosto se cerrará a las 22:OO. c. Operat¡vo de limp¡eza Los operalivos de

limp¡eza están a cargo de la coordinadora de ljmp¡eza municipal, qu¡én es

responsable de la instalación de botes y bolsas de basura, extracción de basura y

demás activ¡dades asociadas a este renglón. d. lnstalac¡ón de San¡tarios públicos.

Cada comedor deberá instalar el sanitario en su área sobre la Avenida Simeón

Cañas, se deberá dejar libre carril peatonal y aceras de las casas. La Municipalidad

por su parte instalará una bateria de sanitar¡os a un costado de la p¡scina munic¡pal

y una segunda al fondo del Diamante Enrique ToÍrebiarte. e. Accesos vehiculares a

los domicilios, áreas de emergencias y estacionam¡entos Los carriles deben quedar

libres para la entrada y salida de vehículos, entrada por la 6a calle (oriente) y salida

por la sefa (lado poniente). También se deberá dejar l¡bre la salida de vehículos en

la 1'l calle, para que los vecinos de la Colonia Colom Argueta puedan salir por el

carril auxiliar en la vía correcta. Los taxis entrarán hasta la ga calle y regresaran por

el carril auxil¡ar, no se perm¡te su ingreso al área de ¡a fer¡a, excepto a los

identificados por ACOFEGUA y COPARI. f. Coordinación de la segur¡dad pública.

Gobernación Departamental Superv¡sará el uso adecuado de los niveles del son¡do.

Además y requerirá el apoyo de las instituciones de gobierno para el cumplimiento

de este acuerdo (con inspecc¡ón sanitaria del Ministerio de Salud pública y la

lnspección de la Super¡ntendenc¡a de Administración Tributaria en los negocios que

pud¡eran vender sin la patente respectiva). EI Ministerio de Gobernación hará ¡as

coord¡naciones oficiales para que se preste apoyo con la policía Nac¡onal Civil.4.

No habrá venta de beb¡das alcohólicas durante todo el período de la feria en área
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pública. Se exceptúa Ia venta de cerveza autorregulada y solamente a¡re¿eoor OeF/
Mapa en Rel¡eve. No se perm¡tirá la exhibición de oferta de cerveza. De igualforma

no se permitirá el comercio sexual dentro de la feria. 5. Con el propósito de ev¡tar

accidentes con el fluido eléctr¡co, se coordinará con la Empresa Eléctrica la

ub¡cación de los cables cuando se esté en el per¡odo de desmontaje.6. para evitar,

disminuir y distinguir cualquier invasión de ambulantes o personas particulares, los

vendedores entregarán un listado a la Dirección de Abastos de las personas que

están part¡cipando en la fer¡a bajo la responsabilidad de cada organización. 7.

Buscar mecan¡smos para asegurar que los negoc¡os regulares del sector se ajusten

a los princ¡pios de este Acuerdo. 8. Comisión de Seguimiento. Se establece un

mecanismo de seguimiento, conformado por cada una de las partes quienes

proporcionarán un listado de delegados. La com¡sión se integra con un número

mínimo de representantes de 2 por cada una de las partes ¡dentificadas en este

Acuerdo. 9. Sanciones. Durante Ia actividad se podrá solicjtar a la policía Mun¡c¡pal

el retiro temporal del permiso para vender en la vía pública a quienes incumplan las

normas establecidas en este Acuerdo u otras regulaciones ord¡narias. para el efecto

será necesar¡o un dictamen favorable de los dos ¡ntegrantes de la comisión de

seguimiento. 10. Verif¡cación Se invitará a la lglesia Católica y a la procuraduría de

los Derechos Humanos para que verif¡quen el cumplim¡ento de este Acuerdo y su

Plan Acción. f 1 . La Comisión de Seguim¡ento y la lnstanc¡a Ver¡ficadora em¡tirán un

informe de Evaluac¡ón, a más tardar una semana después de concluida la Fer¡a, a

la Municipalidad de Guatemala. Dicho ¡nforme será tomado en cuenta para las

autorizaciones posteriores.
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-É9\sril2.5.5. Leg¡slac¡ón comparada

Repúbl¡ca de Costa Rica

En este país existe un reglamento especifico que se denom¡na Ley de Regulación de

Ferias del Agricultor, contenida en la número 34726, que fue em¡tido a través del

M¡nisterio de Agricultura y Ganadería, y dentro de los aspectos más ¡mportantes de

resaltar de esta normativa, se encuentra lo siguiente:

T¡ene como fundamento que la regulación del s¡stema de Ferias del Agricultor se

encuentra establec¡do en la ley especifica de año dos mil se¡s, y que estas nacieron

con la final¡dad de convertirse en un programa de Mercadeo restr¡ngido de productores

y productos agropecuarios de origen nacional. Además que con ¡a promulgación de

esta Ley se han redefin¡do las func¡ones fundamentales a cumpl¡r por los d¡ferentes

entes y órganos que la conforman, siendo que la Ley establece la necesidad de emitir

una Reglamentación a la misma, que permita brindar mayor especificidad técnica y

jurídica a sus alcances, y que a su vez regule el programa en forma más eficiente en

concordancia con sus objetivos y funciones.

. Dentro de ¡as disposiciones Generales, el articulo 1 establece un programa de

Mercadeo que se denominará Ferias del Agricultor, para uso exclusivo, en forma

¡ndividual u organ¡zada, de los pequeños y medianos agr¡cultores nacionales de los

sectores de la producción agrícola, pecuar¡a, forestal, pesca y acuicultura, avícola,

agroindustr¡a y artesanía, con el objeto de poner en relación d¡recta a consumidores
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y productores, de manera que los primeros obtengan mejor precio y cal¡dad V fSgl'/
segundos incrementen su rentabilidad alvender directamente al consumidor.

El artículo 2 indica: únicamente se permjtirá la venta en las fer¡as, a los productores

y organizac¡ones que comercia¡icen productos de origen Nacional y que cumplan

con los requisitos menc¡onados en el presente Reglamento, prohibiéndose la

participación de intermediarios. Los pequeños y medianos productores, ya sean

¡nd¡viduales o personas jurídicas, que no puedan asistir directamente a

comerc¡alizar sus productos a las ferias del agr¡cultor, podrán realizarlo por medio

de una Organización de Productores de la zona, previamente autorizada para tales

efectos por el Ente Em¡sor respectivo. para tales efectos deberá extenderse a su

favor una autorizac¡ón espec¡al, la cual deberá indicar el nombre del productor o de

la Organización a la cual le acopiará, y la cant¡dad y tipos de productos que podrá

comercial¡zar y la fecha o periodo de vigenc¡a de dicho permiso. Dicha autor¡zación

le permitirá a la Organizac¡ón acopiadora de pequeños y med¡anos agr¡cultores,

asistir a cuantas ferias esté facultada, de conform¡dad con la ley.

Artículo 40 Se aútotizatá la instalación en la Fer¡a de una venta de com¡da por cada

cien vendedores que participen en el evento. Las ventas de comida, deberán contar

con los perm¡sos sanitarios de funcionam¡ento otorgados por el Minjsterio de Salud,

d¡chos permisos deberán ser ubicados en un lugar v¡s¡ble y encontrarse en buen

estado. Además deberán ajustarse a las normas vigentes que contempla la Ley

General de Salud, así m¡smo el personal que labora en la venta de comida deberá
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Salud o por los entes acred¡tados por este para tales efectos, cual es el caso del

Consejo Nacional de Producción y el lnstituto Nacional de Aprendizaje. El Ente

Administrador será el legitimado para autorizar la instalación de las ventas de

com¡da.

Artículo 50 Las Ferias del Agricultor, tomando en consideración su origen y

naturaleza, podrán funcionar en las vías públicas deb¡damente autorizadas para

ello, hasta tanto se desarrolla el proceso de modernización que permita su

ub¡cac¡ón en otro tipo de espacios. eueda prohib¡da la instalación de ventas

ambulantes, estacionar¡as o min¡ferias a menos de 5OO metros de donde se celebre

una Feria del Agr¡cultor, siendo responsable del cumplimiento de esta med¡da el

Ente Administrador de la Feria en coord¡nación con Ia l\¡unicipalidad respect¡va.

El capítulo ll de la ley se refiere a los participantes, y se r¡ge por las funciones que

reaiiza el Consejo Nacjonal de producción (CNp) que será el ente estatal

encargado de la asesoria y la fiscalía técnica en el ámbito de mercadeo,

agroindustria, manejo poscosecha, inocuidad de alimentos, ca¡idad agrícola y

buenas prácticas agrícolas y deberá em¡tir lineamientos sobre esta mater¡a. Dentro

de sus func¡ones se encuentran: 1) Mantener información económ¡ca y estadística

actualizada de las ferias del Agricultor, que deberá ser sumin¡strada por los

respectivos Entes Admin¡stradores de Fer¡as y los. Em¡sores de Carnés, en lo que a

cada uno le compete. 2) Elaborar semanalmente una lista de precios de referencia
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para las fer¡as del Agricultor. 3) Elaborar planes de asesoría y capac¡tación 
" 

¡o"\:ull
Entes Admin¡stradores y a los Comités Regionales de Ferias, en el cumplimiento de

las competencias as¡gnadas en la presente Ley. 4) Capacitar a los part¡c¡pantes en

las fer¡as, en aspectos propios de mercadeo, agroindustria, manejo poscosecha,

¡nocuidad de alimentos, calidad agrícola y buenas prácticas agrícolas, entre otros;

para lo cual se apoyará en la estructura organizat¡va del programa Nacional de

Ferias del Agricultor. 5) Promover el mejoramiento de las ferias del agr¡cultor

mediante el diseño de propuestas de fer¡as modelo, considerando aspectos

admin¡strat¡vos, organizativos y de gestión comerc¡al e infraestructura. 6) Elaborar

una metodología para evaluar el desempeño del programa Nac¡onal de Ferias del

Agricultor, en al ámbito de mercadeo, agro¡ndustria, manejo poscosecha, ¡nocuidad

de alimentos, cal¡dad agrícola y buenas prácticas agrícolas. 7) preparar un plan de

acción en coord¡nac¡ón con los entes competentes, para verificar el cumplim¡ento de

las normas establec¡das para la comercialización de productos en las ferias del

agricultor, en aspectos como inocuidad, manejo poscosecha, calidad agrícola y

buenas práct¡cas agrícolas, entre otros. 8) participar en las sesiones ordinarias y

extraordinarias de la Junta Nac¡onal de Ferias y Comités Regionales, cuando así se

requiera, teniendo derecho a voz, pero no a voto.

Se da ¡ntervención a otros ministerios, como el de Trabajo y Seguridad Social a

través del Departamento de Organizaciones Sociales. Asi también a entes

privados.
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infraestructura, d¡ciendo en el artículo 14 que; todo lugar destinado a Ferias del

Agricultor, debe conlar con los serv¡c¡os mínimos que permitan mantener las

cond¡c¡ones básicas de accesib¡l¡dad, seguridad y equipo para Ia adecuada

comercialización de los productos. Los locales de venta deben estar distribu¡dos de

manera tal que permitan un flujo adecuado para los v¡sitantes a la Feria y deberán

estar agrupados por tipo de producto que se venda. Deberá existir en cada campo

ferial un sector destinado para productos de alto riesgo de contaminación (pescado,

pollo, huevos, comidas, lácteos, otras carnes, embutidos y otros), de acuerdo a lo

d¡spuesto por el M¡nisterio de Salud. Cada local de venta deberá disponer de

infraestructura de exhib¡ción adecuada para los productos, como: tarimas, mesas,

vitrinas u otros materiales que permitan mantener los productos alejados del suelo,

así m¡smo debe estar protegido por ¡nfraestructuras que eviten el daño de los

productos por exposición al sol o lluvia (toldos o techos ¡ndividuales). El techo debe

ser alto y con estructuras metál¡cas o de otro material que sea e¡ idóneo de acuerdo

con las cond¡c¡ones de la zona, con el fin de ofrecer mejores condiciones operativas

y proteger los productos. Se debe d¡sponer de abastec¡miento suficiente de agua

potable, con instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución de

modo que puedan ser utilizadas en las áreas donde se requiera, con el fin de

asegurarse la inocuidad de los productos alimenticios vendidos en la Feria. Las

Ferias del Agricultor (campo fer¡al) debe disponer de una batería de servicios

sanitarios, construidos bajo la normativa para este fin. Los m¡smos deberán contar

con las siguientes característicast a.- Estar d¡sponibles para los participantes
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(vendedores, consumidores y personal admin¡strativo), b.- Estar equipado" -"W
papel higiénico, lavamanos, jabón antibacterial' toallas desechables' basureros con

tapa; rotulados con leyendas de "serv¡cios para hombres" y "servicios para mujeres"'

c.- Estar ubicados a una distancia tal que sean accesibles para los partic¡pantes y

no presenten problemas de contaminación en tos puntos de venta d - Tener

ventilación adecuada de modo que no se acumulen malos olores y que no haya

exceso de calor.

También a partir del articulo 19 de este reglamento se regulan aspectos

relacionados con el transporte y maneio de recipientes. Así también la higiene de

los productos y de los participantes a partir del artículo 22'

En el Artículo 25 se regula las políticas en materia de ferias nacionales del

Agricultor, establec¡éndose como el máx¡mo órgano del Programa Nacional a Ia

Junta Nacional de Ferias del Agricultor' Esta Junta se integra con com¡tés

regionales, municipales, que deben contar con un registro que tiene como funciones

pr¡ncipales: a) catificar, inscrib¡r y certiflcar los actos juríd¡cos que según la Ley

consten en dicho Registro; b) Calificar e inscribir las modif¡caciones estatutarias y

los nombramientos de directores y órgano f¡scalizador; c) Resolver las consultas en

mater¡a prop¡a de su competencia
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tamb¡én la func¡ón de un fiscal que es el encargado de vigilar por 
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de la ley además de entes adm¡nistradores para operat¡v¡zar dicha

También se regula toda una estructura en

financiamiento. auto f¡nanciamiento, ingresos.

productores indiv¡duales y no reg¡strados ante

caso, poseer un carne.

cuanto a los aportes, formas de

dest¡nos, y de la participación de

la Junta, qu¡enes deberán en todo

Dentro de los participantes, se regulan normas específicas, en el caso de los

pesqueros, el sector avícola, la pequeña agroindustria y artesania.

También existe a partir del aftículo 128 normas relacionadas a las infracciones y

sanciones disc¡plinarias. Dentro de ellas se encuentran: l) Especular con los

prec¡os en productos regulados por el M¡nisterio de Economia, lndustria y Comercio

y/o prácticas engañosas de mercado. 2) Alterar las romanas. 3) Vender productos

no incluidos en el carné. 4) Vender en la feria antes y después de las horas

establecidas. 5) Vender bajo los efectos del licor. 6) Agredir verbal o físicamente a

func¡onar¡os del Ente Adm¡nistrador, de los Entes Públ¡cos participantes o a

consum¡dores. 7) Facilitar el carné a otra persona. 8) Alterar el carné o el permiso

provisional. 9) No ajustarse a las disposiciones sanitarias y de calidad establec¡das

10) lnducir a error a los compradores respecto a la cal¡dad de los productos. 11) No

portar el carné o negarse a presentar el mismo a las autoridades correspond¡entes.
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12) No acatar las disposic¡ones adm¡nistrativas en cuanto al ordenamiento ¿.W
puestos en las ferias. 13) No mantener los prec¡os visibles durante el

funcionamiento de la feria. 14) No obedecer las disposiciones adm¡nistrativas en

cuanto a la hora de salida de la feria. 15) Intercamb¡ar o negoc¡ar ¡a ficha asignada

por la Adm¡nistración. 16) Otorgar dádivas a quiénes real¡zan la inspección o

supervisión de las Fer¡as. 17) Amparar a cualquier persona que pretenda part¡cipar

en la Feria sin cumplir con los requisitos correspondientes. 18) Cualquier forma de

¡ntermediación, incluida la reventa de productos. 19) lncurrir en cualqu¡er acción

ilicita o prestar colaboración o facilitar el que terceros incurran en acc¡ones de este

tipo en la Feria. 20) No obedecer las directrices admin¡strativas en materia de

limpieza en su área trabajo dentro de lo que se incluye el no aportar recipiente para

los desechos (bolsas o sacos de basura). 21) Robo de mercadería. 22) Violar las

d¡sposiciones que hayan sido establecidas en materia de calidad e inocu¡dad de

alimentos según lo ¡ndicado en el presente Reglamento.

Republ¡ca de Argentina, ley 4121 que regula el funcionam¡ento de las activ¡dades

feriales

Dentro de los aspectos más importantes de resaltar de esta ley se encuentran los

sigu¡entesl

. A través de este reglamento se regula el funcionamiento de las activ¡dades feriales

que a cont¡nuación se detallan: a) Manualidades. b) Manualidades de pueblos



Nac.25.542). d) Compra-venta y permuta de objetos de colección e) compra-venta

y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro mater¡al fonográfico y

videográfico que deberán ser orig¡nales usados.0 Compra venta y permuta de

objetos de fllatelia y num¡smática. g) Compra-venta y permuta de antigüedades' h)

Reproducción de partituras mus¡cales y material gráfico de colección Entiéndase

por compra venta la defin¡ción establecida en el artículo 1323 del Cód¡go Civil'

Entiéndase por permuta la defin¡c¡ón establecida en el articulo 1485 del Código

Civil.

A partir del articulo 2 se regula de manera especif¡ca las ferias siguientes: 1) Parque

Rivadavia: (Que funciona de lunes a domingos en verano de 10 a 20 horas' en

invierno de 1O a 18 horas, salvo las act¡vidades objetos de filatelia y numismática de

l1 a 15, objetos de colección que funciona los días domingos de 10 a 19 horas)

Actividad: compra-venta y permuta de rev¡stas y libros usados (ref art 3' Ley

25.542). Compra-venta y permuta de cassettes' peliculas, discos y todo otro

material fonográfico y videográfico que deberán ser originales y usados Compra-

venta y permuta de objetos de filatelia y num¡smática. Compra-venta y permuta de

objetos de colección. 2) Parque Centenario: Actividad: A. Que funciona de lunes a

domingos verano de 10 a 20 horas y en invierno 10 a 18 horas Compra-venta y

permuta de revistas y libros usados (ref art 3" Ley 25.542) Compra-venta y

permuta de cassettes, peliculas, discos y todo otro material fonográfico y

videográflco que deberán ser originales y usados B. Que funciona sábado domingo
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y feriados de 10 a 20 horas Manualidades. compra-venta y permuta de objetos de\¡:gy'

colección. Compra-venta y permuta de antigüedades. Compra-venta y permuta de

cassettes, películas, discos todo otro material fonográfico y videográfico que

deberán ser originales y usados. 3) Plazoleta Santa Fe; (Que func¡ona de lunes a

domingos, en verano de 10 a21 horas y en ¡nvierno 11 a 18 horas) Actividad:

Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref art. 3" Ley Nac. 25 542)

4) Plaza Primera Junta: (Que funciona de lunes a sábados, en verano de 10 a 20

horas y en invierno de 10 a 18 horas) Actividad: Compra-venta y canje de rev¡stas y

libros usados (ref. art. 3" Ley Nac. 25.542). 5) Parque Los Andes: (Que funciona los

dias sábados, domingos y feriados de I a 20 horas) Actividad: Manual¡dades'

Compra-venta y permuta de objetos de colección. Compra-venta y permuta de

revistas y libros usados (ref. art. 3o Ley Nac. 25.542) Compra-venta y permuta de

cassettes, películas, discos y todo otro material fonográfico y videográfico que

deberán ser originales y usados. Compra-venta y permuta de antigüedades 6)

Plaza Lavalle: (Que funciona de lunes a viernes en invierno de 8:30 a 17 horas y en

verano de 8:30 a 18 horas) Actividad: Compra-venta y permuta de revistas y libros

usados (ref. art. 3'Ley Nac. 25.542). 7) Plazoleta Tango: (Que funciona de lunes a

sábados en invierno de 10 a 17:30 horas y en verano 10 a 19 horas) Act¡vidad:

Compra-venta y permuta de revistas y l¡bros usados (ref art. 30 Ley Nac. 25.542)'

Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material

fonográfico y videográflco que deberán ser originales y usados. 8) Plaza Houssay:

(Que funciona de lunes a sábados en invierno de 10 a 17 horas y en verano de 10 a

19 horas) Actividad: Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref art 3o



dom¡ngos, en verano de 10 a 20 horas y en invierno de 11 a 17 horas compra-venta

y permuta de revistas y libros usados (ref. art. 30 Ley Nac.25.542). Compra-venta y

permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material fonográf¡co y

videográfico que deberán ser originales y usados. B -Que funciona Sábado dom¡ngo

y feriados de 10 a 20 horas. Manualidades. Compra-venta y permuta de objetos de

colección. Compra-venta y permuta de antigüedades C - Plazoleta delimitada entre

Av. Caseros, Pepirí, Uspallata y Almafuerte que funciona sábados domingos y

feriados. Compra-venta y permuta de objetos de colección Compra-venta y

permuta de antigúedades. 1O) Plaza Julio Cortázar: (Que funciona viernes,

sábados, domingos y feriados de 1O a 20 horas) Actividad: Manualidades. 11)

Parque Lezama: (Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividad: Manualidades. Compra-venta y permuta de objetos de colección.

Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro material

fonográfico y videográf¡co que deberán ser or¡ginales y usados. Compra-venta y

permuta de antigüedades. 12) Parque Saavedra: (Que funciona sábados, domingos

y feriados de 10 a 20 horas) Actividad: Manual¡dades. Compra-venta y permuta de

objetos de Go\ección. Compra-venta y permuta de antrgüedades. 13) Plaza Palermo

Viejo: (Que funciona sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas) Activldad:

Manual¡dades. 14) Parque Avellaneda: (Que funciona sábados, domingos y

feriados de'10 a 20 horas) Act¡vidad: Manualidades. Compra-venta y permuta de

cassettes, películas, discos y todo otro material fonográf¡co y videográfico que

deberán ser originales y usados. Compra-venta y permuta de antígüedades. l5)
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Paseo El Retiro de Coslanera Sur: (Que func¡ona sábados, domingos y feriados de\ggrl
'10 a 20 horas) Actividad: Manual¡dades. Compra-venta y permuta de objetos de

colección. Compra-venta y permuta de revistas y libros usados (ref. art. 3" Ley Nac

25.542). Compra-venta y permuta de cassettes, películas, discos y todo otro

mater¡al fonográfico y videográfico que deberán ser originales y usados. compra-

venta y permuta de antigüedades. Patio de comidas. 16) Humberto 1' (calle

Humberto 1o entre Defensa y Balcarce): (Que funciona domingos de 10 a 20 horas)

Actividad: Manualidades. 17) Recoleta (P\aza lntendente Alvear y Plaza Juan

XXlll): (Que funciona sábados, dom¡ngos y feriados de 10 a 20 horas) Actividad:

Manualidades. 18) Parque Alberd¡: (Que funciona sábados, domingos y fer¡ados de

1O a 20 horas) Actividad: Manualidades. Compra-venta y permuta de objetos de

colección. compra-venta y permuta de ant¡güedades. 19) Parque Chacabuco: (Que

funciona viernes y domingos de I a 14 horas) Actividades: Manualidades. Compra-

venta y permuta de objetos de colección. compra-venta y permuta de antigüedades

20) Paseo Defensa (calle Defensa entre Av. San Juan y Cochabamba): (Que

funciona los días dom¡ngos de 10 a 20 horas) Activ¡dades: Manualidades Compra-

venta y canje de ant¡güedades. Compra-venta y canje de objetos de colección.

Manual¡dades de pueblos or¡g¡narios. 21) Plazolela Joaquín Sánchez: (Que

funciona viernes de l3 a 20 horas, sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas)

Actividades: Manualidades. 22) Plaza Roque Sáenz Peña: (Que funciona sábados,

dom¡ngos y feriados de 10 a 20 horas) Act¡vidades: Manualidades. 23) Pasaje

Giuffra (pasaje Giuffra entre Balcarce y Defensa): (Que funciona domingos de 10 a

20 horas) Actividades: Manualidades. Compra-venta y permuta de objetos de
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colección. Compra-venta y permuta de antigüedades. 24) Feria Hondura. ,"u*
Honduras entre Thames y Serrano): (Que funciona sábados de 13 a 20 horas, y

domingos y feriados de 10 a 20 horas) Act¡vidades: Manualidades. 25\ plaza

Borrego (Que funciona de jueves a sábado de 10 a 20 horas, y días feriados,

siempre que no se superponga con las ferias autorizadas a la fecha por el Museo de

¡a Ciudad dependiente del Minister¡o de Cu¡tura). Actividades: Manual¡dades. 26)

Paseo la Recova: (Av. Paseo Colón entre Yr¡goyen y l\.4oreno)(Que funciona

domingos de 10 a 19 horas) Actividades: Manualidades. Compra-venta y permuta

de objetos de colección. 27) Plaza Riccheri: (Que funciona sábados, domingos y

feriados de 10 a 20 horas) Actividades: Manualidades. 28) paseo D¡agonal Sur (Av.

Diagonal Sur entre Alsina y Av. Belgrano): (Que funciona sábados y dom¡ngos de

10 a 19) Actividades: Manualidades. 29) Plaza Roberto Arlt: (Que funciona de lunes

a domingos de'10 a 18 horas) Actividades: Manualidades 30) Calle Defensa (e¡tre

el 50 y el 600 inclusive): (Que func¡ona dom¡ngos de I a 20 horas) Actividades:

l\,4anualidades. Todo nuevo emplazamiento o modif¡cación de alguno de los

señalados lo realizará el Poder Leg¡slativo.

Artículo. 3o.- A los efectos del armado de las estructuras removibles de las ferias

créase la f¡gura del "armador". Ent¡éndase por armador aquel¡a persona física o

jurídica cuya activ¡dad es el acarreo, armado, desarmado y conservac¡ón de las

estructuras removibles que conformarán el armado de la feria, proveyendo o no las

mismas. Créase el Registro Públ¡co de Armadores que deberá ser llevado por la

Autoridad de Aplicación. El armador deberá cumpl¡r con las normativas impositivas y
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previa para la realización de las tareas mencionadas en este articulo La

reglamentac¡ón determ¡nará cual será el mecanismo de selecc¡ón del armador para

cada feria.

Artículo. 4o.- A los fines de esta Ley ent¡óndase como manual¡dad a todo proceso

mediante el cual se incorpora valor a los productos creados o transformados por el

permis¡onario, siendo el valor la apl¡cación de un esfuerzo personal al bien que se

comercializará. Se prohíbe expresamente la actividad de reventa y la venta de

artículos industrializados y/o a gran escala en las ferias de manualistas reguladas

por la presente ley, a excepción, y al solo efecto de preservar las fuentes de trabajo

de los feriantes, de las existentes en la actualidad respecto de las ferias de Lezama'

Parque de los Patricios, Saavedra, Centenario y Paseo del Ret¡ro, donde los

feriantes podrán continuar con dichas actividades, debiendo acred¡tar el

cumplimiento de todas las normas legales relat¡vas a esas actividades y el origen de

la mercaderia y que este sea compatible con las disposiciones vigentes y la Ley de

Marcas.

Artículo. 50.- La Dirección Genera¡ de Ferias y Mercados, depend¡ente del Ministerio

de Amb¡ente y Espacio Público o el organ¡smo que un futuro la reemplace, es la

Autoridad de Aplicación de la presente ley. La Autor¡dad de Apl¡cación es la

encargada del control y fiscalización de estas fer¡as y ejerce el poder de policía
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serán de carácter gratuito, eminentemente precar¡o, personal e intransferible'

Dichos permisos conformarán el Registro de Permisionarios Los permisos tendrán

una duración anual y se renovarán expresamente' si se encontraren cumplidos los

requis¡tos para mantener la vigencia del mismo Asimismo Ia Autoridad de

Aplicación llevará un Registro de Postulantes a obtener el permiso respectivo, el

que quedará sujeto a la ex¡stencia de vacantes en los emplazamientos

Artículo. 7o.- Se respetará la cantidad de perm¡sionarios existentes por fer¡a a la

fecha de la sanción de la presente Ley, teniendo en consideración a los registros de

permisionarios y o participantes y censos efectuados en aquellos que no existan

reg¡stros. La Autoridad de Aplicación determina el número y modelo de puestos a

habilitar por emplazamiento para no dañar ni saturar los espacios públicos En

casos excepc¡onales, por motivos de obra, remodelaciones o reordenamiento del

espacio público, los mismos fer¡antes podrán ser trasladados por la autoridad de

aplicación dentro de un radio de 500 metros.

Artículo. 8'.- Las fer¡as enunciadas en el artículo 2'podrán ser administradas por

una asociac¡ón civil sin f¡nes de lucro, a propuesta de los feriantes, con acuerdo de

la autoridad de aplicación, con la cual dicha autoridad firmará un convenio precario

de uso del espacio público.
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Delegados se conformará de un (1) delegado por cada veinte (20) permisionarios en

cada Feria de menos de 100 feriantes, y 1 cada cuarenta (40) en las ferias de 100 o

más feriantes, elegido por el voto secreto, obligatorio y directo de los feriantes. El

cargo de Delegado será ad-honorem y durará doce (12) meses en sus funciones

pudiendo ser removido por el voto de los dos tercios (2/3) de los permisionarios. La

remoción operará de pleno derecho si caducara el permiso del electo Delegado. La

Autoridad de Aplicación será la encargada del control del proceso eleccionario.

Funciones del cuerpo de Delegados: El Cuerpo de Delegados de cada feria podrá

participar de manera consultiva en toda decis¡ón que sea at¡nente a Ia autoridad de

aplicación sobre cuestiones reguladas por los artículos 3o a 80 inclusive.

En el Artículo 12 se ¡nd¡ca lo siguiente: No podrá ejercerse el comerc¡o en la vía

públ¡ca sin permiso. Toda persona que quiera ejercerlo deberá inscrib¡rse a tales

fines en el regislro que corresponda según la normat¡va v¡gente.

Artículo. 13.- No se podrán instalar, autorizar, ampliar o extender nuevas ferias, en

el espacio público de las Áreas de Protección Histór¡ca (APHS) la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Artículo. 14.- En el ámbito de cada Comuna se podrá proponer la oferta de b¡enes

artesanales o Ia actividad manualista en el espac¡o público
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3. Los conflictos ¡nmersos en el control y fiscalización de las ferias y ventas

en general.

3.1. El Poder Tributar¡o

El poder tributario también es denom¡nado poder de imposic¡ón, potestad tributaria y

supremacía tributaria. Según el autor Héctor V¡llegas: "Poder tributario es Ia facultad

que tiene el Estado de crear unilateralmente el tributo cuyo pago será exigible a las

personas sometidas a su competencia tributaria especial".13

Para el autor Sergio de la Garza:

Estado por virtud de la cual puede

una parte de su riqueza para

encomendadas".l4

"Poder tributario o poder f¡scal es la potestad del

imponer a los particulares la obligación de aportar,

el ejercicio de las atribuciones que le están

El poder tributar¡o o f¡scal consiste en el poder coactivo estatal de obligar a los

particulares para que entreguen una porción de sus rentas, r¡quezas o patrimonio, cuyo

dest¡no será cubrir los gastos que impliquen el cumplimiento de su f¡nal¡dad, atend¡endo

las neces¡dades públicas.

13 Villeqas, Heclor. Curso ds F¡nanzas, Derecho Tributa.¡o y Financ¡ero. Pá9. 186
r¡ De la caza Derecho Fina¡ciero Mexicano. Pá9.242
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del Organismo Leg¡slat¡vo de crear unilateralmente tribulos y su pago será ex¡gido a

todos aquellos individuos sometidos a su competenc¡a tributaria.

En los Estados modernos, que r¡gen su vida por sus const¡tuc¡ones conforme al sistema

de la división de los poderes, el poder fiscal es atribuido exclus¡vamente al Poder

Legislativo, el cual to ejerce en el momento que expide las leyes que determinan que

hechos o s¡tuaciones son los que al producirse en la realidad generan para los

particulares la obligación del pago de contribuciones. En Guatemala el poder fiscal se

ejerce por el Congreso de la República cuando expide las leyes de cada contribución

señalando cuando van a estar vigentes en cada año fiscal.

Corresponde al poder ejecutivo, en su carácter de administración f¡scal, el determinar o

el comprobar cuando se han produc¡do en la realidad esos hechos o situac¡ones que

generan la obligac¡ón de pagar esas contribuciones, señalar o determinar la cuantía de

los pagos o bien ver¡ficar s¡ las prestaciones que han realizado se encuentran ajustadas

a la ley. El Estado ha ejercitado su poder fiscal en todas las épocas de la humanidad y

para ello exige a los particulares que le traslade una parte de su riqueza A estas

aportaciones se les conoce con el nombre de tributos, contr¡buciones o impuestos.

En la actualidad la palabra contribución t¡ene una denotación más democrática y está

más a todo con la época moderna, en que el Estado gu¡ado por cr¡ter¡os de just¡c¡a

hace que los particulares hagan sus aportaciones de acuerdo a su capacidad
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contributiva, dando el sentido de que los particulares verdaderamente contribuyen Ou'u\'*'7
que el Estado pueda realizar sus atribuciones.

De acuerdo a lo anterior, si bien es c¡erto estamos obligados a contribu¡r a los gastos

públicos del Estado, también lo es que dicha obligación debe estar perfectamente

regulada por las d¡sposiciones jurídicas que al efecto se expidan No debe regularse

únicamente lo relativo a Ia forma y términos en que se debe contribuir, sino también

deben regularse y def¡n¡rse claramente las facultades de los órganos del Estado'

encargados de establecer o crear las contribuciones respectivas señalándoles el marco

legal dentro del cual deben ejerc¡tarse sus atribuciones, en cuanto a la recaudación,

fiscalización y vig¡lancia del cumpl¡mienlo de las d¡sposiciones fiscales

El Articulo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala entre

los deberes cív¡cos de los guatemaltecos: Contribuir a los gastos públ¡cos, en la forma

prescrita por la ley, también el Artículo 171, del mismo tefo constitucional al referirse a

otras atr¡buciones del congreso de la República, señala que corresponde al mismo el

decretar impuestos ord¡narios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado'

dentro de los límites contemplados en la Constitución en materia tributaria

De acuerdo con la doctrina, el poder tributario del Estado, presenta las s¡guientes

características:
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Es abstracto: Porque el poder fiscal, se manifiesta con base en

normat¡vos, establecidos de manera general, que de producirse en

generan la obligac¡ón de pagar contribuciones

sup

la realidad,

Es permanente: Porque el poder fiscal es connatural a la existencia m¡sma del

Estado, deriva su soberanía y sólo puede extinguirse dicho poder con el Estado

m¡smo.

Mientras haya Estado, hay poder fiscal, porque requiere de los recursos

económ¡cos a que debe proporcionarle la población, para el debido cumplimiento de

las atribuc¡ones propias a su naturaleza de ente público.

Es irrenunciable: Porque el Estado no puede desprenderse en n¡ngún momento del

ejercicio del poder fiscal, pues sin este no podría subs¡stir, loda vez que carecería o

se privaría por sí solo de la obtención de los recursos económicos que le son tan

vitales para la realización de sus atribuc¡ones.

Es indelegable: Porque el ejercicio del poder fiscal, es prop¡o y exclusivamente del

Poder Legislativo, quien tiene reservada la facultad de exped¡r leyes.

Es intransmisible: No se puede transmitir el poder fiscal, porque el Estado no puede

desprenderse en ningún momento del mismo, pues s¡n éste no podria subsistir,
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porque carecería de los recursos económicos para la realización de sus \'gj/

atribuciones.

Es normativo: El ejercicio del poder fiscal no es arbitrario, sino que debe ejerc¡tarse

dentro del ámb¡to circunscr¡to previamente por las normas const¡tuc¡onales y demás

ordenamientos legales, que lim¡tan su ejercicio para no ¡ncurr¡r en ¡legalidades.

3.2. Los Tributos

Para Fritz Fleiner el tributo lo define "como prestac¡ones en d¡nero que el Estado u

otras corporaciones de derecho público exigen en forma un¡lateral a los ciudadanos

para cubrir las necesidades económicas".15

El tratadista Ernesto Blumenstein citado por el profesor Carlos Giulialiani Fonrouge

dice: "Tributos son las prestac¡ones pecuniarias que el Estado o un ente público

autorizado al efecto por aquel, en v¡rtud de su soberanía territorial, exige de sujetos

económicos sometidos a la misma" 16

Tr¡butos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder

imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumpl¡miento de

sus f¡nes:

15 F ¡tz Flei¡er. ¡nst¡tuciones de Oerécho Admin¡strarivo. Pág 187

" elumenstein, Ernesto. p¡ncipios de Derecho F¡nanciero. Éás. 267
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Preslac¡ones en dinero: Es una característica de nuestra economia monetaria Or.W
las prestac¡ones sean en d¡nero, aunque no es forzoso que asi suceda, en el caso

de lvléxico y Brasil admiten en sus códigos tributarios que la prestación tributar¡a

sea en especie.

Exigidas en ejercic¡o del poder imperio: Un elemento esencial del tributo es la

coacción, o sea la facultad de compeler al pago de una prestación requerida y que

el Estado ejerce en virtud de su poder ¡mper'o (potestad tributaria).

En virtud de una ley: No hay tributo sin ley previa que lo establezca, lo cual sign¡fica

un límite formal a la coacción. El hecho de estar contenido el tr¡buto en ley significa

someterlo al principio de legalidad enunciado en el aforismo latino "nullum tributum

sine lege". A su vez como todas las leyes que establecen obligac¡ones, la norma

tributaria es una regla hipotética cuyo mandato se concreta cuando ocurre la

circunstancia fáctica condicionante prevista en ella como presupuesto de Ia

obligación. Esta circunstancia fáctica hipotética y condicionante se denomina

"Hecho lmponible" y su acaecimiento en el mundo fenoménico trae como

consecuenc¡a potencial que una persona deba pagar al Estado la prestación

tributaria graduada según los elementos cuantitativos que la ley tributaria

proporciona.

Para cubrir los gastos que demanda el cumpl¡miento de sus fines: El objet¡vo del

tributo es fiscal, es decir que su cobro tiene su razón de ser en la necesidad de
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obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda la satisfacción de las

necesidades públicas. El código tributar¡o guatemalteco en su Artícu¡o 9, señala que

los tributos son las prestaciones comúnmente en d¡nero que el Estado exige en

ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el

cumplimiento de sus f¡nes.

3.2.1. Clas¡ficac¡ón de los tributos

Conforme a la clasificación más aceptada por la doctr¡na y el derecho positivo, los

Tr¡butos se d¡viden en:

. lmpuestos

El autor G¡ann¡ni A.D. c¡tado por Giulialiani Fonrouge define los impuestos como: "La

prestación pecuniaria que una entidad públ¡ca t¡ene el derecho de exigir en v¡rtud de su

poder de imperio, or¡ginario o deivado, según los casos, en la medida y forma

establecidas por la ley, con propósito de obtener un ingreso".lt La ley general tributaria

española define el ¡mpuesto en los siguientes términos "Son impuestos los tributos

exigidos sin contraprestación, cuyo hecho ¡mponible está constitu¡do por negocios.

actos o hechos de naturaleza jurídica o económica ponen de manif¡esto la capacidad

contributiva del sujeto pas¡vo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la

r7 Gtutiani, ob, cit. Pág.273
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circulación de los bienes o la adquisición o gasto de la renta" rs El autor Raúl Rodriguez 
\g

Lobato propone la s¡guiente definición: "El ¡mpuesto es una prestación en dinero o en

espec¡e que establece el Estado conforme a la ley, con carácter obl¡gatorio' a cargo de

personas físicas y morales para cubrir el gasto público y sin que haya para ellas

contraprestación o beneficio especial directo o indirecto".le

El Artículo 11 del Código Tributario lo define de la s¡guiente forma: lmpuesto es el

tributo que tiene como hecho generador, una activ¡dad estatal general no relacionada

concretamente con el contribuyente.

Ex¡sten d¡versas clasificaciones sobre los impuestos siendo éstas las más ¡mportantes

y generalmente citadas y utilizadas:

. lmpuestos directos: Los que recaen sobre manifestaciones directas de la capacidad

contribuliva en las que la r¡queza se ev¡dencia por sus elementos ciertos, que son la

renta, aspecto dinámico de la riqueza o el patrimonio, aspecto estático de la

riqueza. Como ejemplo se encuentra el lmpuesto úJnico Sobre lnmuebles y el

lmpuesto Sobre Ia Renta

. Impuestos indirectos: Los que recaen sobre manifestaciones ¡ndirectas

capacidad contribut¡va, ya que no gravan la riqueza en si misma' ya sea

r¡ Pé€z Aroyo, Ferna¡do. Derecho financiero y trjbutar¡or Pá9. 110
10 Rodlguez, Ráú|. Derecho F¡scal, Pég 61
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aspecto dinámico o estático, sino una riqueza presunta a que se llega por otras

man¡festaciones como los consumos o transferenc¡as. Dentro de esta categoria se

encuentra el impuesto alvalor agregado.

lmpuestos reales: Los impuestos reales son los que se establecen atendiendo,

exclusivamente, a los bienes o cosas que se gravan, es decir, se desentienden de

las personas o mejor dicho, presc¡nden de cons¡deraciones sobre las cond¡c¡ones

personales del sujeto pasivo y sólo toman en cuenta una manifestación objet¡va y

aislada de riqueza. Un claro ejemplo de impuesto directo real es el propio -lUSl-,

que recae sobre los b¡enes inmuebles.

lmpuestos personales: Son los que se establecen en atención a las personas, esto

es, en atención a los contribuyentes o a quienes se prevé que serán los pagadores

del gravamen, sin importar los bienes, las cosas que posean o de donde deriva el

ingreso gravado, y s¡empre toman en cuenta la situación y cargas de familia del

sujeto pasivo.

. Cuando se produzca, aún por ley, alguna alteración retroactiva perjudicial para la

s¡tuación tr¡butaria del sujeto pasivo, ya sea, la creac¡ón retroact¡va de tr¡butos no

ex¡stentes o el ¡ncremento retroactivo proporcional.

En materia tributaria es fundamental la füación de diversos tipos de impuestos, los

sujetos que deben sat¡sfacerlos, las bases para su l¡quidación, el gravamen. En virtud
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garantía por el contr¡buyente en cuanto a
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o de reserva de ley const¡tuye la principal

los diversos aspectos de la imposic¡ón que

. Las tasas

El tratadista Villegas, da la s¡guiente def¡nición "Tasa es la prestac¡ón pecuniaria

exigida compulsivamente por el Estado y relacionada con la prestación efectiva o

potencia de una actividad de interés públjco que afecta al obligado " 20

EI autor Gu¡llermo Ahumada, define la "Tasa como un derecho que se percibe por el

Estado como persona soberana, por servicios o prestaciones especiales o

individual¡zables, de carácter jurídico administrativo organizado con l¡nes colectivos y

que lo paga el usuario a su solicitud."21

El autor Rafael Bielsa, entiende la tasa "Como la cantidad de dinero que percibe el

Estado (Nación, Provincia o Municipalidad), en v¡rtud y con motivo de la prestación de

un determ¡nado servicio o un uso público o de una ventaja diferencial proporc¡onada

por sus servicios o uso".22

'?ovrleqas L¿ra, ob. cit Pag 265

' ¡truma¡¡ G¡¡lemo Derecho Administ.ativo. P¿g r78

" Bielsa. Rafael Derecho Adm¡nistrat¡vo. Páq. 578
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Para el autor Manuel De Juano "La tasa consiste en la suma de dinero que se cobra

por el sujeto activo de la obligación tr¡butaria (sea la nación, las provincias, las

comunas), a las personas que se benefician particularmente por la prestac¡ón de un

serv¡cio públ¡co divisible, coactivo o libre, por el reconocim¡ento de una ventaja

diferenc¡al basada en la concesión de un beneficio o por el uso del dominio público a

través de un medio especial".23

En un sistema como el de Guatemala, toda norma, cualquiera que sea su carácter,

debe estar encuadrada dentro de los principios y normas que la misma determina Por

esto, toda tasa municipal, debe respetarla, siendo ilegal s¡ viola los pr¡ncipios

esenciales de la igualdad ante la ley, de capacidad de pago

Las tasas munic¡pales son:

. Acuerdo relacionado con las categorías de los mercados y el pago de la tasa de

manten¡m¡ento de los mercados de primera.

Acuerdo relac¡onado con el pago de la tasa de mantenimiento de los mercados de

segunda.

. Acuerdo sobre la tarifa de ventas navideñas.

'?3 De Juano. Manuel. Curso dé Finanzas y Derecho Tributario Pá9.654
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Acuerdo sobre la tasa munic¡pal por extracc¡ón de materiales para reciclaje en el

relleno sanitario.

. Acuerdo que establece una tasa por el servicio de alcantarillado y drenajes

. Acuerdo sobre la tasa mensual por semovientes para divers¡ón en parques y

paseos.

. Reglamento de construcción, tasas municipales por concepto de licenc¡as de

construcción. depósitos y al¡neaciones

Acuerdo sobre Ia tasa de servicios de consulta médica en los dispensarios

municipales.

Acuerdo relacionado con la tasa de estacionamiento de vehículos,

estacionam¡entos municipales.

. Contribucionesespeciales

Según el autor Bielsa sostiene que las contribuciones especiales con "un tributo

especial impuesto en virtud de un beneflcio espec¡al aportado a algún bien del
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patrimonio det contribuyente por una obra Pública que realiza la administración pública)3Ú/

sea d¡rectamente o por concesionario"2a

Según el autor Gu¡llermo Cabanellas: "lo define como el tributo cuyo hecho imponible

consiste en Ia obtención por el sujeto pasivo de un benefic¡o o de un aumento del valor

de sus bienes, como consecuencia de la realizac¡ón de obras públicas o del

establecimiento o ampliac¡ón de servicios públicos" 25

El Código Tr¡butario, en el artículo 13 establece: Contribuc¡ón especial es el tributo que

tiene como determinante del hecho generador' beneficios directos para el

contribuyente, derivados de la realización de obras públicas o de serv¡cios estatales

. Arbitrios

Los arbitrios se definen: "Como una retribución por cierta actividad administrativa, en Ia

que sólo se pers¡gue cubr¡r el costo, pero en manera alguna obtener un rendimiento

con propósitos financieros, es decir procura el mayor ingreso pos¡ble para la hacienda

municipal".26

El Cód¡go Tributario en el artículo '12 ¡ndica: Arbitrio es el impuesto decretado por la ley

a favor de una o varias munic¡palidades En la recopilación de leyes y reglamentos de

?l Bielsa, Ob clt. Pág.267¡ Diccionario Enciclopedicode Derecho UsuaLTor¡o tlPá9 361
- G.ay Corner Vienie Der€cho municipal Pág 55
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carácter tributario y que constituyen la base legal para la generación de ingresos

corr¡entes que percibe la Municipalidad de Ia c¡udad de Guatemala, los que provienen

de los pagos efectuados por los vec¡nos y algunas empresas instaladas en el

municipio, elaborado por el Jefe de Programación y Control de lngresos licenc¡ado Jul¡o

D. Sagastume P. de fecha 16 de abril de 1984.27 A cont¡nuac¡ón se describen algunos

de los arbitr¡os municipales:

Acuerdo Gubernativo del 22 de junio de 1953.

Arb¡trio sobre alineaciones

Arbitr¡o sobre pavimento

Arbitrio sobre espectáculos

Arbitr¡o sobre vendedores ambulantes

Arbitr¡o sobre aguas municipales: Tílulos de aguas mun¡c¡pales

Arb¡trio sobre rev¡s¡ón de contadores de agua

Arbitrio de canon de agua

Arbitrio sobre excesos en el consumo de agua

Arbitrio sobre instalación de grifos

Arb¡trio sobre cortes y reconexiones del servicio de agua

Arbitrio sobre contribución de ornato

Acuerdo Gubernativo del 31 de marzo de 1954.

Arb¡trio sobre salas cinematográficas

2? Recopilac¡ón de leyés, reglamentos muricipales de carácter t¡ibutario Pá9.2
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Arbitrio sobre el valor del pasaje de microbuses

Acuerdo No. AA-005-83, Concesión provisional de rutas de transporte urbano de

microbuses.

Acuerdo Gubernativo del 14 de noviembre de 1979. Arbitr¡o sobre el valor del

pasaje de autobuses urbanos.2s

3.3. Aspectos generales de la no fiscalización de las fer¡as y ventas en general'

Es evidente de que la problemática de la fiscalización del comercio ambulante en las

calles no ha sido patrocinada ni por el Estado n¡ por las propias municipalidades, en

términos generales. Pues, si se toma en cons¡derac¡ón las inic¡ativas que se han

implementado en el caso de la Munic¡pal¡dad de Guatemala, en el casco urbano de la

ciudad capital, estas a pesar de que han sido signif¡cativas en algunos casos, no han

s¡do relevantes, toda vez que uno de los problemas que se observan es el hecho de

que no existe un marco normativo especif¡co, sino leyes dispersas especialmente de

orden municipal que regulan de manera generalizada aspectos relacionados con el

funcionamiento de las ferias y ventas callejeras.

El hecho de que no exista una regulación específ¡ca del comercio ambulante en las

calles, que favorece el comerc¡o informal y provoca no solo periuicios para los usuarios
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sino también a los prop¡os comerc¡antes, provocan determinar que las autoridad.:tii"r/
resguardo de sus propios derechos no han ¡ntervenido, y por ello, amer¡ta una

fiscalización y una regulación.

Es innegable reconocer que la economía informal representa una parte cons¡derable

del producto y del empreo en Guatemara. se ha cons¡derado como un fenómeno sociar

la economía informal. La obstrucción de la vía publ¡ca del comercio ambulante se

asocia con efectos negativos como la evas¡ón del pago de impuestos, el no pago de ¡os

serv¡c¡os públicos, el incumpl¡miento de las leyes ¡aborales, entre otros.

Existen factores que deben considerase en er crecimiento der comerc¡o en ra vía

públ¡ca y que son:

' El bajo crec¡miento económico. Derivado der aumento de ros niveres de infración

especialmente observado en ¡os productos de la canasta básica, existen por parte

de los proveedores de bienes de consumo diarjo, la voluntad de ¡ncrementar o

mejorar sus ventas a través de ra busqueda de medios como ra ub¡cación de ferias

temporales en lugares en los cuales no tienen que erogar n¡nguna cantidad de

dinero que conlleve un ahorro para ese fin, y de esa manera poder generar mayores

ingresos derivado de sus productos. En otros casos, existe la posibilidad de que

ellos mismos, sin ningún tjpo de intermed¡arios, como pudieran ser los

supermercados, por ejemplo, intervengan e incrementen los costos de los

productos, por ro que esta s¡tuac¡ón de arguna manera beneficia a ros ciudadanos,
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quienes obt¡enen a menor costo dichos productos, pues son

directamente por qu¡enes los producen, en cuanto a los productos de

bás¡ca, por ejemplo, en el caso de las verduras y frutas.
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la canasta

La baja creación de empleos. Este es un factor determinante en el caso de la

instalación de ferias, pues es ev¡dente de que las personas cuando se quedan sin

empleo, por un lado, t¡enen que buscar los mecanismos adecuados para Ia

búsqueda de ingresos y sufragar los gastos que representa su famil¡a, y por otro

lado, la poca intervención que tiene el Estado en mejorar las cond¡ciones de empleo

en que se encuentran las personas y propiciar la inversión extranjera, en donde las

personas desempleadas se puedan emplear, y que ello provoca que se dediquen a

la economia ¡nformal y sobre este tema se tendr¡a que abordar de una manera más

detallada aspectos relacionados con la instalación de ventas callejeras derivado de

ello, s¡n embargo, únicamente se ind¡cará que el poco nivel de empleo hace que se

generen ferias de loda índole.

La persistencia de la m¡gración rural-urbana. El fenómeno de la migración rural

urbana en la ciudad capital es latente, y esto se ve gravemente afectado derivado

de la economía informal en la que participan ciudadanos y ciudadanas

guatemaltecas, y en el caso de las ferias, es relevante determinar que la venta

directa de los productos especialmente verduras, frutas, genera esa migración

directa a la c¡udad y a la instalación de este tipo de fer¡as, aunado también a lo que

significa la ubicación de ventas callejeras y los que partic¡pan en las mismas.
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muy por debajo de los salarios mínimos ¡mplica que las personas busquen otros

medios de lograr mayores ingresos, pues evidente que los que poseen no les es

suf¡ciente para sufragar los gastos mínimos, y dec¡den que en lugar de adquirir un

empteo que le significa un horar¡o establec¡do de casi todo el día por una cantidad

mín¡ma de dinero al mes, ¡nstalar ventas que pueden generarle mayores ingresos y

en horar¡os más flexibles En el caso de la ubicación de las ferias' esto es mucho

más atractivo para los participantes en las fer¡as y las consecuencias que se

generan de las mismas.

. La tolerancia por parte de las autoridades Los c¡udadanos especialmente los que

participan de las ventas callejeras, observan que no existen mayores controles ni

mun¡cipales ni estatales, lo que propicia el interés por otros de ubicarse y ello

¡mplica que toda la familia se dedique a las ventas callejeras o en todo caso en las

ferias,locualocasionaentodocaso'perjuic¡oalosciudadanos,porloyaexplicado

anteriormente.

A pesar que pudiera suponerse que no ¡mplica o por lo que ha sucedido por mucho

tiempo en cuanto a que se ha considerado por las autoridades ¡rrelevante el establecer

un marco normativo que regule el funcionamiento de ferias' ventas callejera y comercio

en general, es ev¡dente de que la sociedad guatemalteca se encuentra ante un

problema que debe ser solucionado a través de lo que se propone en este trabajo' y

tomando en consideración que en otras legislaciones, como las ya citadas'
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efectivamente, representa un gran avance para normar los aspectos que comprende el

hechodequeseinstalenferias'Ventas,enlascallesyparquesyquederivadodeello

no ex¡sta un control efectivo, como sucede en el presente caso'

3.4. La no intervención municipal en mater¡a de instalación de fer¡as' mercados

ambulantes Y ventas Galle¡eras.

Como se dijo anteriormente, las municipalidades no han intervenido eficazmente en la

problemática de la ¡nstalación de fer¡as y ventas callejeras o comerc¡o ambulante en las

calles, a pesar de lo anterior, son las entidades encargadas para ello

Considerando que las ferias son un espacio h¡stórico de intercambios' pero no solo de

mercancías.Sinotambiéndeh¡storias,devivencias'decódigos,decostumbres,de

informaciones, es evidente de que se hace necesario que intervengan las autor¡dades

preferentemente las municipalidades.

Es por ello, que tomando en cuenla que las ferias son un espacio de intercambios

económicos y socio-culturales, donde se superponen sus características de ¡nstitución

soc¡al, forma económica y ent¡dad cultural, representa para la sociedad una actividad

bastante importante, no solamente en los aspectos señalados arriba' sino también en el

caso de la economía de los mismos comerciantes' así como del país
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Tomando en cuenta que se ocupa un espac¡o derivado de la activ¡dad que realizan las

fer¡as, se debe construir sus múltiples d¡mensiones, poniendo especial atención en los

actores intervin¡entes, y en particular interesan las personas que se desempeñan en él

en tanto trabajadores. Estos elementos, junto a una presentac¡ón de las ferias como

espac¡o universal e histórico de intercambios, son los ejes fundamentales de este

trabajo, y que implica o merece ia debida atención de las autor¡dades para benefic¡o de

la sociedad.

En ese sentido, ex¡sten aspectos que deben contemplarse importantes para la

fundamentación de la creación de un marco normat¡vo, y estos son:

. Tomando en consideración que feria no puede restringirse su concepto a las ferias

nacionales, cantorales, sino que a ventas, actividades comerciales, que se realizan

en las plazas, parques, ramblas, y ex-terrenos baldíos de la ciudad, como de otras

tantas c¡udades que representa el territorio guatemalteco.

. En ellas se dan cita cientos de personas que se reúnen en pos de establecer

¡ntercambios económicos y sociales, dando lugar a las conoc¡das ferias comerc¡ales

urbanas, que se conceptualiza de esa manera en términos generales.

. En estos espacios de comercial¡zación, trabajadores y clientes, feriantes y vecinos,

crean una atmósfera s¡gnada por los intercambios sociales, donde se articulan
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d¡stintas esferas de Ia vida de las personas, y particularmente

personalfamiliar, la de socialización o grupaly la laboral.

En esta tesis, se focaliza la m¡rada en quienes se encuentran en estos ámbitos un

espacio de trabajo, porque se ent¡ende que es en y a part¡r de este espacio desde

donde estos sujetos se posicionan socialmente, interpelándose y s¡ntiéndose

interpelados. Es también en y a partir de este espac¡o que se organizan y

construyen estrategias de representación.

Es por ello, que resulta importante conocer y atender el proceso de construcc¡ón

ident¡tario de las personas que ¡ntervienen en el caso de los trabajadores por

ejemplo, respecto a sus derechos y garantías, y comprender la relac¡ón con sus

formas de organización social y política. Es dec¡r, se busca responder preguntas

relac¡onadas con los derechos y obligac¡ones de quienes ¡nterv¡enen en las fer¡as y

ventas en las calles, dentro de una economía informal, y como se esta atendiendo

en la actualidad, y la implicación que ello tiene para la propia sociedad

guatemalteca y su identidad cultural, económica y social.

3.5. La deficiencia en materia fiscal y tr¡butaria de la Munic¡palidad para las

ferias y ventas en general.

Como es sabido, las munic¡palidades no están facultadas para crear tributos, sino que

únicamente recolectar tasas munic¡pales y otros impuestos de menor cuantía Aparte
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de ello, el hecho que representa que emplee personal para la limpieza y para cu¡dar de

los lugares en donde se instalan las ferias, representa un costo para estas entidades,

que de alguna manera debe ser sufragado por el presupuesto que Ie es asignado

constitucionalmente, lo cual implica necesariamente que se deje de aplicar los fondos a

otros proyectos de beneficio social.

Lo ideal seria que se creara un impuesto a nivel nac¡onal, y esto es a través de la

conformación de un marco normat¡vo, que represente para las autoridades municipales

los ingresos necesarios para no erogar de otros fondos y destinarlo a efectivamente

cumplir con brindar un mejor servicio en el tema de la instalación de fer¡as y ventas

dentro de una economía ¡nformal, idealmente, sería también el hecho de que se

destinaran lugares específicos para ubicar estas actividades.

S¡n embargo de lo anter¡or, resultaría sumamente d¡fíc¡l' respecto de las ferias

tradicionales que se han ubicado a través de los años en determinados espacios, pero

si, podría, innovarse nuevas ferias, nuevos motivos de comercio, e instalarlos en

lugares apropiados que las mismas autoridades puedan designar con todas las

ventajas necesarias tanto para los visitantes, como para los feriantes y trabajadores en

general.

Todo Io anterior, dentro de un concepto en cuanto a considerar que las ferias no son

solo espacios de aprovisionamiento e intercamb¡os locales o regionales' sino también

hitos turísticos que podrian captar invers¡ón extranjera, así como divisas derivadas del
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del país. Se debe tomar en cuenta que conocer una feria es como entrar a la cocina de

una casa, ya que desde ahí se hacen más fácilmente percept¡bles los códigos propios

de la cultura del lugar.

En la mayoría de lugares del pais, las fer¡as son, por lo general, especializadas en

rubros: ferias de artesanías, de antigüedades, de l¡bros, de frutas y verduras, de

vest¡menta. Pero a diferenc¡a de lo que se encuentra en algunos países de Europa, y

en particular en Francia, en Argent¡na y también en Guatemala, es posible observar

vendedores que se instalan circundantes a las ferias sin ningún tipo de permisos, y

muchas veces s¡n respetar el rubro asignado a ese espacio, y es por el hecho de que

no existe una normat¡va especif¡ca que regule el funcionamiento de las ferias y de los

derechos y deberes de los comerciantes que se instalan en las mismas, como sucede

en el caso de Guatemala, situación que se ha tornado distinta en los países señalados,

pues a Ia fecha, los mismos ya cuentan con normativas especif¡cas al respecto

Es innegable reconocer que a través de la conformación de un marco normativo, se

pueda establecer aspectos relac¡onados con los tr¡butos o ingresos que puedan tener

las autoridades municipales, para que a través de los mismos se preste un mejor

servicio a la comunidad.
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ferias, ventas

En el anexo de este trabajo se incluyen algunas fotografías que ¡lustran

que v¡ve la sociedad guatemalteca en relación a la instalación de

callejeras y comercios ¡nformales en general.

Entre los aspectos a considerar se encuentran los siguientes:

. El comercio callejero es una realidad creciente no solo en el caso de Guatemala,

sino en América Latina, que muchas veces está rodeado de un círculo vicioso de

pobreza y desesperación.

. El hecho que exista una disminución de las ofertas de trabajo obliga a las personas

a buscarse la vida como vendedores ambulantes.

. Esta activ¡dad se clasifica dentro de Ia llamada economía ¡nformal, que también

incluye a empleadas domésticas, ferias populares y transportes que no pagan

impueslos.

Su presencia ha cambiado la fisonomía de las ciudades y los centros turísticos del

país y esto también ha sucedido en el inter¡or de la República y en el exter¡or en las

ciudades del mundo.

Los comerciantes ambulantes que aprovechan también la ubicac¡ón de las ferias

nacionales y municipales, afirman que no t¡enen otra opción ante la falta de trabajo

y la necesidad de obtener dinero para alimentar a sus fam¡l¡as.
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Existe la situación respecto a que ante la falta de control, es evidente de que los

comerciantes que se ubican en estos lugares o espac¡os, evaden ¡mpuestos y de

que los comercios legales enfrentan una competencia desleal, además de que

"acosan" a turistas y transeúntes.

También se susc¡ta la problemática de que muchas veces el ambulantaje va más

allá de lo que muchos piensan; ya no es simplemente un comerc¡o informal, es toda

una organización y en muchas ocasiones existen personas que poseen numerosos

puestos y tienen a trabajadores "asalariados" que at¡enden el negocio.

Es evidente de que la problemática de la falta de flscal¡zación, control municipal de

las ferias es un problema de todos. Los vendedores ambulantes son el resultado de

la violenc¡a y la falta de oportunidades, de educación y trabajo y lo más grave del

descuido del gobierno por su gente. Son gente con esperanzas de salir adelante

vendiendo articulos que pueden ser atract¡vos para las personas particulares o de

los transeúntes.

La situación de los vendedores ambulantes es el reflejo de la falta de empleo y de la

necesidad de sobrevivir en un ambiente de corrupción y violencia. Corrupción

porque se comp¡le en forma desleal con los comerciantes que pagan sus impuestos

con productos a más bajos precios, aunque no con la m¡sma calidad. Violencia

porque donde desempeñan sus labores están creando un cl¡ma extremadamente

peligroso para los ciudadanos y al mismo tiempo dañando la sanidad pública
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arrojando basura, haciendo sus necesidades fisiológicas en lugares no "p'opiudo")d
la contaminación del amb¡ente, los malos olores

Los vendedores ambulantes han pasado de ser "una actividad trad¡cional" a "una

necesidad de la clase media desocupada". Este sistema neoliberaly la globalización

traen hambre y son el caldo de cult¡vo para las ideas extremistas de derecha o

izquierda. Esta nueva gente, que nada tiene que ver con los tradicionales

vendedores ambulantes, sale a la calle a vender sus angustias y sus necesidades

de llevar algo de pan a sus familias.

fambién los vendedores adquirieron una cultura que les impide viv¡r en forma

marginal, pero las circunstancias ¡mpuestas desde afuera los obligan a

autoexcluirse de los ciudadanos con derechos adquiridos. Parecería que los

"iluminados" de las grandes corporaciones financieras no saben que la reacción'

cuando ocurra, será terriblemente incontrolable.

Se trata entonces, de un problema de exclusión económ¡ca; al no haber trabajo' la

gente debe hacer algo para conseguir el sustento diario, pero al mismo tiempo los

vendedores ambulantes se hacen una carga para los sistemas de seguridad social'

ya que no pagan impuestos.

A pesar que se reconoce como un problema que ¡nvolucra a todos, el primer

responsable es el gobierno. También están las autoridades municipales, cuyas
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se puede suprimir este comercio, pero sí debe regularse En Guatemala, los

negocios formales han tenido que colocar marcos de hierro sobre las aceras para

que la gente tenga una entrada. lnformalidad no qu¡ere decir desorden y anarquia

La venta informal, ahora llamada callejera, que se desprende también del análisis

que se hace de las ferias, siempre han ex¡stido en la histor¡a de la humanidad: una

buena referencia es la historia bíbl¡ca Actualmente es un problema estructural y por

lo tanto de todos, ya que los sistemas están interrelacionados'

. EI problema se agudizó con las reformas de los sistemas económicos y la aplicación

del neoliberalismo, que excluyeron el componente humano y generaron masas de

desocupados en la reg¡ón, con sus consecuentes efectos: m¡grac¡ones masivas

exclusión social, falta de oportun¡dades, pobreza extrema' delincuencia e

¡ncremento del sector informal, entre otros

Los comerciantes que se encuentran dentro de las ventas callejeras constituyen una

man¡festación sintomática de la patologia del sistema económ¡co' que no ha logrado

solucionar el problema humano de los que habitamos la región, por lo que este

problema incumbe a todos.
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4. Soluciones a la problemática planteada

4.1. La debida fisca¡ización por parte de la Municipal¡dad hac¡a las fer¡as y

véntas en general.

De acuerdo a lo que se ha venido analizando dentro del desarrollo de la presente

investigación, es de considerar que dentro del concepto de ferias que se traduce en

forma concreta a aquellos espacios públicos en los que se establecen de manera

regular, puestos sem¡-fÜos, con el fin de comerc¡alizar articulos y productos de

consumo masivo, o b¡en venerar la imagen de algún santo de acuerdo a costumbres y

tradiciones de los comunitarios, se incursiona tamb¡én en el tema de las ventas que se

instalan a los alrededores, y también el hecho de que en Guatemala' se realizan una

d¡versidad de ferias, desde el punto de vista formal y también informal, es ev¡dente de

que la ausencia de una normat¡va que lo regule, provoca serios problemas de higiene'

salud, segur¡dad, y también en el orden fiscal o tr¡butario' tal y como se ha analizado

arriba.

De acuerdo a ello, debe quedar claro que el caso del control para la fiscalización y

funcionam¡ento de las fer¡as y demás ventas callejeras, compete a las municipal¡dades,

es aquí en donde debe exist¡r una deb¡da fiscalización, y que para efectos del presente

trabajo, se demuestra que la realidad enmarca que no es así por lo menos en lo que
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compete a las mun¡c¡palidades del ¡nterior de la repúbl¡ca, que s¡ bien realizan algunas

acciones tendientes al control o fiscal¡zar, esto no es considerado necesario como para

ev¡tar las complicac¡ones a las cuales abundadamente se ha refer¡do en este trabajo.

Para buscar comprender la complejidad del mundo de las ferias, se analizan tres tipos

de espacios d¡ferentes, ¡dentificados según el rubro de productos comercializados que

priman en cada uno de ellos: ferias de frutas y verduras, ferias artesanales y ferias de

ropa y productos diversos.

Surgen confl¡ctos y tensiones entre los feriantes y las autoridades y los vec¡nos. En el

caso de las municipalidades por el uso y adm¡nistrac¡ón del espacio publico que se

utiliza. Con los vecinos por razón de higiene y la prol¡feración de ruidos, y en el caso

de los otros comerciantes, por la competencia comercial que existe entre ambos.

Tamb¡én en el caso de las municipalidades, el ingreso que les pudiera representar

tener un control acerca de la instalación de los comerciantes informales de ventas para

la comercialización de sus productos y que por ello, tengan que hacer efectivo un

monto determinado de dinero, que implique a las municipalidades, br¡ndar la seguridad,

higiene, control, salud respecto de los b¡enes y servicios que se comercializan en

dichos espacios públicos municipales.
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previamente por las autor¡dades y de la ubicación de los m¡smos en lugares en donde

no obstacul¡cen el paso de los ciudadanos

4.2.Undebidocontrolencuantoalasinstalacionesqueutilizanlasfer¡as

ventas en general'

Tal y como se ha venido desarrollando' el trabajo en ferias presenta características

especificas. EI espacio donde se desarrolla, la relación con los clientes' el t¡empo de

trabajo, la relación con los productos que se comercial¡zan, hacen de este ámbito un

espacio laboral part¡cular. En apartados anter¡ores se hizo alusión al espacio de

trabajo, m¡entras que a continuación se presenta las part¡cularidades de los feriantes y

las ¡mplicaciones que ello tiene, como sucede en el caso del orden laboral con la

calidad de los que ¡ntervienen respecto del papel de trabajadores'

Los fer¡antes son (en su gran mayoría) trabajadores independientes' y cuando se habla

del t¡empo laboral de los trabajadores no asatariados' la primera pregunta que se debe

formulareSsiésteexisteenrelaciónaun.'tiempodeno-trabajo.''Enesteapartadose

describe las dimensiones a partir de las cuales se va a analizat a los feriantes

En particular se tendria en cuenta las activ¡dades

Iaborales. Para comprender las act¡vidades que

que desarrollan, y sus trayector¡as

desarrollan los feriantes, se deben
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analizar las tareas que emprenden día a día' la percepc¡ón de su tiempo de trabajo' Ias x::ly

competencias, y los ingresos e inversiones económicas realizadas

Tomando en consideración que este análisis tamb¡én implican aspectos de carácter

económico, a nivel nacional y a nivel personal de los feriantes, trae como consecuencia

la consolidación del sistema capitalista en el que los trabajadores asalariados v¡vencian

el tiempo "de no-trabajo" como el "tiempo libre" o el "tiempo de la libertad"' de la no-

explotación. Por el contrario, en el caso de los trabajadores independ¡entes muchas

vecessevislumbraaltrabajocomoelespaciodecreaciónydeautoproducción,eS

decir, más que un "t¡empo sufrido" se podría denominar un "tiempo elegido"'

Los problemas que se generan de las ventas y ferias que se establecen aunque sea en

forma temporal, es en el orden laboral, los aspectos relacionados con los derechos de

los trabajadores, pues no ex¡ste un empleador a quien demandar por las características

de la jornada laboral que hace que las caracteristicas que esta última adquiere

dependan de la auto exigencia y el compromiso personal

Sin embargo de lo anterior, aunque el objeto de este trabajo es cons¡derar los aspectos

de control y fiscalización en el orden municipal y tr¡butario o fiscal' el tema laboral

también resulta de gran importanc¡a' pues constituye una problemática jurid¡ca que no

se ha resuelto también.



/aÍF5 r'r;\(t"+**;\
:f ;*"* :Él
,"'-i--..:/

Aparte de lo anterior, los comerc¡antes van adquiriendo determinados conocimientos\3:ltl

que son relevantes para la actividad que realizan Los conoc¡mientos comerciales que

los feriantes comparten con todos los que se dedican al comercio, son princ¡palmente

aquellos que remiten al "saber vender", es decir poder ofrecer el producto adecuado a

cada cl¡ente, presentarse acorde a las características del lugar o contexto en el cual se

realiza la venta, hablar con los códigos y vocabular¡o afín a los clientes Para ello es

necesar¡o tener un muy buen conoc¡miento de Ia mercancía' como asi también una

buena percepción del cliente Para que esto último pueda concretarse' los feriantes

deben movil¡zar otro tipo de conocimientos generales a la actividad comercial pero de

tipo social, es decir, deben tener la capacidad de diálogo y conocimienlo de los

clientes, como asítambién de los proveedores'

A su vez, los feriantes comparten con otros comerciantes otras capacidades' siempre y

cuando se dediquen al mismo rubro o tipo de mercaderia Este tipo de saberes t¡ene

que ver con la comercialización, manipulación y conservación de los productos de

acuerdoaSuscaracterísticas'AquellosqueVendenmercadefiaqueproducen'

fabrican, crean o elaboran, poseen haberes productivos particulares a un rubro o tipo

demercancía.Porúltimo,Seidentificaunconjuntodehaberesqueremitenala

act¡vidad ferial. los cuales pueden ser comerciales o sociales'

Los primeros suponen tener la capacidad de exponer y presentar la mercadería a

través de la estruclura de los puestos, de forma tal que esté a la vista de los clientes y

al mismo tiempo pueda ser controlada por los feriantes a fin de evitar robos Ello se
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traduce en conocer cuándo, dónde y principalmente cómo armar (tamb¡én desarmar) el

puesto. Finalmente las competencias sociales relativas a la actividad ferial suponen

una capacidad de diálogo y conoc¡miento de los clientes, de los otros feriantes, la

necesidad que surgen los denominados inspectores municipales, de los productores o

proveedores, de acuerdo al tipo de vínculo que se genera en las ferias, en general, una

serie de circunstancias que hacen aconsejable el establecimiento de un marco

normativo espec¡fico de carácter mun¡cipal.

4,3, Un ef¡caz departamento en el tema de mater¡a fiscal y tributaria en la

Mun¡c¡palidad.

El trabajo ferial presenta la contradicción de comprender actividades por cuenta propia

pero debe estar signada por innumerables mecanismos de control y regulación. En

primer lugar, es el munic¡pio quien establece pautas para el desarrollo de estas

actividades: horarios, lugares, dimensiones de los puestos, tipos de productos entre

otros. Las ordenanzas y disposiciones municipales deben establecer claramente, como

asítambién quienes son los organismos responsables de su cumplimento.

Sin embargo, el control de la implementación de dichas pautas no siempre es real¡zado

sistemáticamente por funcionarios del gobierno municipal. En algunos momentos la

presión se torna difusa, por lo que el conjunto de los trabajadores asume la aplicación

de mecanismos de sujeción a las normas establecldas por el municipio, y en otras

oportunidades, deciden no acatar determinadas disposiciones, especialmente aquellas
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que no provienen de ¡a autor¡dad municipal, por ejemplo, de agentes de la Policia

Nacional Civil.

Der¡vado de lo anterior, es evidente que los feriantes no observan las normas

sanc¡onadoras, pues son generales, y cons¡deran que no les son aplicables, y esto

evita de alguna manera resguardar la relación entre ellos y la autoridad, así también,

sucede en el caso de la relac¡ón interna entre ellos, pues la competencia comercial

muchas veces se transforma en eje de conflictos que no existe qu¡en los resuelva en la

actual¡dad.

Lo anterior quiere dec¡r, que la dependencia arb¡traria no solo es impuesta por el

municip¡o sino también aceptada, garant¡zada y reproducida por los feriantes como

forma de emprender la actividad "por cuenta propia". Esto les otorga seguridad en las

condiciones de trabajo y princ¡palmente en el uso del espacio público/laboral.

A lo largo de este trabajo se ha visto que esta situación es evidente en el caso de los

comerc¡antes y feriantes. La mun¡cipalidad en el caso de la de Guatemala no posee un

marco legal para el funcionam¡ento de los mismos.

En las ventas de ropa y productos diversos no se cuenta con reglamentaciones

especificas para este tipo de espacios comerciales. Sin embargo deben reconocer y

aceptar normativas generales respecto al uso del espacio público y de los espac¡os

verdes. Es estas fer¡as deberían funcionar los comités de administración quienes
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a acLrerdos ,o,t","" oWpodrían poseer la potestad de controlar esos espacios, debido

informales con el MuniciPio.

Estos comités, por tanto, se deberían constituir como los órganos que establecen las

normas y también ejercen el control y la gestión de dichos espacios En ese sentido'

podrían impartir órdenes en cuanto a horarios, característ¡cas y tamaños de los

puestos, productos que puedan ofrecer, pautas de convivencia En otras palabras aquí

tamb¡én se observa el fenómeno de trabajo por cuenta prop¡a y dependiente, pero en

este caso el Estado se desdibuja como actor subordinados, dando lugar a los comités

de administrac¡ón, en caso existiera un marco normativo de esta naturaleza

En este caso, habría un ingreso en concepto de tasa o arbitrio para las

municipalidades, pero en forma colectiva' pues estos comités de administración serían

los que se encargarían de hacer efectivos dichos impuestos, dinero que ha sido

recabado de los prop¡os feriantes.

4.4. Necesidad de que se cree un marco normativo,

De acuerdo a los resultados del trabajo bibliográfico, documental y de campo, es

evidente de que se hace necesar¡o la creación de un marco normativo' y en ese

sentido, se propone en este trabajo las bases sobre las cuales, los legisladores'

tendrían la obligación de realizar estudios, y confrontarlos con la realidad nacional' para
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la conformación de un marco normativo lal y como se recom¡enda en este trabajo de

invest¡gac¡ón, para lo cual deberá contar como minimo con los aspectos siguientes:

. Debiera tener como fundamento, el Artículo 95 de la Constituc¡ón Politica de la

Repúbl¡ca de Guatemala, que preceptúa: "La salud de los hab¡tantes de la Nación es

un bien público. Todas las personas e inst¡tuciones están obligadas a velar por su

conservación y restablecimiento."; inciso 0 del Artículo 68 del Código Municipal que

establece: "Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control

sanitario de la producción, comercialización y consumo de alimentos y bebidas a

efecto de garantizar la salud de los hab¡tantes del municipio;" asÍ también, elArtículo

128 del Código de Salud, que dice: "Todos los hab¡tantes tienen derecho a consumir

alimentos inocuos y de calidad aceptable Para tal efecto el Min¡sterio de Salud y

demás instituc¡ones del Sector, dentro de su ámbito de competencia, garantizarán el

m¡smo a través de acciones de prevención y promoción ", y el Acuerdo gubernativo

249-2002, que en su Artículo 39 establece que "Las municipalidades del país, en el

ámb¡to de su respectivo terr¡tor¡o, autorizarán la ubicac¡ón de los establec¡mientos

regulados en este reglamento, de conformidad con lo regulado en el artículo 130

l¡teral .d. del cód¡go de Salud."

. Deben estipularse normas de cumplimiento obligatorio de esas y otras normas de

salud, y es imprescindible que las municipalidades lleven a cabo estudios que

permitan cuantificar el número de esas ventas y así, contar con datos que permitan
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tomar decisiones correctas para ordenar ese tipo de negocios y llevar los controles

respectivos.

No es justificable bajo ningún punto de vista que no se realicen acciones tendientes

a contrarrestar esta problemática además de poner en riesgo la salud de las

personas, daña el ornato como puede observarse en los parques y centro h¡stórico'

Se puede denominar Reglamento Mun¡cipal sobre el Funcionamiento de Ferias y

ventas ambulantes, ventas en las calles

Dentro de las dispos¡ciones generales, se debe establecer dentro de los primeros

articulos las definic¡ones, y entre ellas pueden encontrarse las siguientes: a) Las

fer¡as son actividades que se realizan para el desarrollo económico local unen

objet¡vos de productores y comerc¡antes, y es un instrumento del desarrollo local' a

la vez que es una act¡vidad empresarial en sí.

Se debe fundamentar también en el hecho de que los actores clave del desarrollo

económico local son, entre otros: 'Sector empresarial y emprendedores locales'

Asociaciones empresariales profesionales ' Gobierno municipal ' lnstituciones

gubernamentales ' ONG'S con enfoque económico ' Proyectos con financiamiento

de la cooperac¡ón internacional ' Univers¡dades y centros de investigac¡ón; b)

Vendedor ambulante: Se refiere a aquella persona física que cuenta con la

respectiva Licencia munic¡pal, para eiercer el comercio exclus¡vamente en forma
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ambulante en las vías publ¡cas, incluyendo su ubicac¡ón en las fer¡as; c) Vendedor

estacionario: Se ref¡ere a aquella persona física que cuenta con la respectiva

Licenc¡a mun¡c¡pal, para ejercer el comercio en los lugares previamente

determinados de conform¡dad con el presente reglamento; d) L¡cencia: Es la

autorización, que previa solicitud del interesado, concede la Municipalidad para

ejercer la act¡vidad lucrativa; e) Ley: Para los efectos del presente Reglamento se

denominara así Ley para la regulación de las ferias y las Ventas Ambulantes y

Estacionarias; f) Puesto: Es la instalación fisica donde se ejercerá la act¡vidad

comercial ambulante o estac¡onaria, conforme el diseño de ley; g) Ruta comercial:

Es el trayecto por calle y/o avenidas, que la Municipalidad le as¡gna al vendedor

ambulante, para ejercer la actividad.

También deberá hacerse una distinción en las ferias, pues existen diversidad de las

mismas, deberá existir un marco normat¡vo especifico para cada una de ellas, como

en el caso de la fer¡a del agrlcultor, ferias tradicionales, ferias nac¡onales, ferias

municipales, ferias internacionales.

Para el funcionamiento de las ferias y de las ventas callejeras, deberá otorgarse la

licencia respectiva, por lo que deberá ex¡stir dentro del marco normat¡vo un apartado

que se reflera al otorgam¡ento de las licencias y permisos. L¡cencias; Conllevan el

hecho de que únicamente se podrá realizar el comerc¡o en forma ambulante o

estacionaria en las vías públ¡cas cuando se cuente con la respectiva l¡cencia
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municipal. La l¡cenc¡a deberá ser solicitada por escrito a la l\¡unicipalidad respectiva,

cumpliendo con los requisitos que deberán est¡pularse para d¡cho efecto.

También deberá establecerse el costo para el otorgamiento de la licencia, que se

constituirá parte de la polít¡ca fiscal en mater¡a de func¡onamiento de ferias y ventas

callejeras.

También se deberá estipular la forma en que las licencias municipales otorgadas

para este efecto caducan. Entre los supuestos podrían regularse: a) Por falta de

pago de dos o tres cuotas o según sea la forma de pago establecida; b) Cuando se

compruebe que se ha transferido el derecho a otra persona o que el permisionario

no atienda el puesto personalmente; c) Cuando se compruebe que con la activ¡dad

autorizada, se atente contra la moral y buenas costumbres u ofrezcan productos que

representen riesgos para la salud pública; d) Por camb¡o de la línea comerc¡al

establecida, sin autorización previa de esta lMunicipalidad; e) No acatam¡ento de las

órdenes sanitar¡as, emit¡das por el M¡nister¡o de Salud y desacato a las órdenes

giradas por la l\¡unicipalidad; f) Cuando al menos se haya realizado un

apercibimiento por escrito.

Lo que sucede en el caso del fallecim¡ento del permisionario, deberá establecerse

que en ese sentido, se deberá solicitar una nueva Licencia.
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La forma de proceder en el caso de las lnstituciones Educativas, de Salud,

Religiosas, Culturales y de lnterés Social, y la forma en que se otorgaran las

licencias en los siguientes casos: - Días feriados y época navideña - Ferias,

eventos culturales y artesanales. - Eventos Religiosos.

Un apartado que se refiera al funcionamiento que diga por lo menos: a) Las ventas

ambulantes y estacionar¡as, funcionaran en las vías públicas; siempre y cuando no

se atente contra la segur¡dad del peatón y tráns¡to de vehiculos; b) Tanto en los

puestos estacionarios como en los ambulantes, el horario de funcionam¡ento' será

de las seis a las diecinueve horas, como máx¡mo; c) No podrán ubicarse puestos

obstruyendo ventanas, puertas, portones, o cualquier entrada de Instituc¡ones

ded¡cadas a la salud, educación, cementerios; de igual forma no podrán ubicarse

puestos en esqu¡nas en donde converjan las zonas de seguridad peatonal; frente a

Monumentos Nacionales; o en las líneas de acceso a las paradas de autobuses; a

una distancia menor de dos metros de la línea de propiedad o a menos de veinte

metros de las esquinas; d) Una normativa especifica para el caso de los vendedores

de lotería, flores, periódicos y revistas, limpiadores de zapatos; e) La ubicación de

los puestos estacionar¡os, será determinado por la Municipalidad, atendiendo las

medidas de tutela al ornato y condiciones propias del lugar, lo mismo del máx¡mo de

puestos de este t¡po en el lugar, siendo que no podrá excederse de dos por cuadra.

El diseño del recinto donde se ubicaran los puestos, será el que la Mun¡c¡palidad

apruebe. Tanto el diseño, como sus dimensiones, las est¡pulara la Municipalidad,
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siguiendo el cr¡ter¡o del lngeniero Municipal. El área que ocupe un puesto

estacionar¡o, no podrá ampliarse de ninguna forma, ni siqu¡era con toldos o plásticos.

Los vendedores ambulantes, no podrán permanecer estacionados en el mismo sit¡o,

salvo el tiempo necesario que requiera cada cliente. La Municipalidad, defin¡rá los

sectores en que se pueda o no ejercer las ventas ambulanles, así como la ubicación

de las ferias respectivas, según rutas que se definan por esta ent¡dad, en asoc¡o con

el cr¡terio técnico del lngeniero lvlun¡c¡pal.

Se deberá prohib¡r el traslado de un puesto estacionar¡o a cualquier otro sitio sin la

autorización previa de esta Municipalidad.

Además de que queda absolutamente prohibido la cesión, donación, venta o

cualquier otra forma de traspaso de los puestos estacionarios o sus Licencias.

En cuanto a los procedimientos espec¡ales, respecto a que la Municipalidad se

reserva el derecho de reubicar o cancelar los puestos, cuando las condiciones de

trans¡to vehicular o peatonal, así lo amer¡te; o bien por la construcción de obras

nuevas, que así lo justifique a crjter¡o de esta Municipalidad.

Un apartado que se refiera a Recursos y sanciones. La resolución dictada por e¡ Jefe

del Departamento encargado de la l\¡un¡cipalidad, que den¡egue la licencia, tendrán

los recursos que se ind¡can en el Código Mun¡c¡pal y la Ley de la Contencioso
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Adm¡nistrativo. Lo que resuelva en definit¡va el Concejo Mun¡c¡pal, dará por agota la

vía administrativa.

Por ¡ncumplimiento a las d¡spos¡c¡ones establec¡das en el presente Reglamento,

podrá la Municipalidad, imponer como sanción, la suspensión temporal de la licencia

o clausura de la act¡v¡dad; revocación definitiva de la licenc¡a y desalojo de la vía

publica.

Se debe establecer un apartado de dispos¡c¡ones finales, entre ellas: a) La

Municipalidad em¡tirá el respectivo carné de ¡dentificación del feriante, vendedor

ambulante o estacionario, y en dicho d¡stintivo ¡ndicara el tipo de act¡vidad y el

producto a vender; b) Creara un registro para el deb¡do control del func¡onamiento de

las ferias, de los feriantes y de las ventas como de los vendedores, el impuesto a

pagar y elobietivo de [a recaudacíón de dichos impuesfos.
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1. Las ferias guatemaltecas tienen una tradición de muchos años atrás, en

congruencia con lo que ha suced¡do a través del mundo respecto al objet¡vo y fines

de las ferias que se vinculan a las costumbres y tradiciones de los comunitarios.

2. Las fedas revisten gran irnpodancia pa(a los aspectos cu{turales. histó(icos.

sociales, económicos y de desarrollo del pais, por lo que deben permanecerse y

mejorar su funcionamiento a fin de que Ios ciudadanos aprovechen de las mismas.

3. No existe un marco normativo que regule el funcionamiento de las ferias, y en la

actualidad, dentro de las fer¡as, ha proliferado las ventas callejeras, las cuales se

desarrollan en forma desproporc¡onada, con una falta de control municipal y en

perjuicio de los propios feriantes, vendedores, comerciantes y ciudadanos que las

visitan

4. Las l\,4un¡c¡palidades del país son las responsables del control tanto en cuanto a

organización como en materia fiscal delfunc¡onamiento de las ferias y de las ventas

callejeras, sin embargo, ante la inexistencia de un reglamento o un marco

normativo, esto en la realidad sucede pero de manera defic¡ente.
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\3,!:/RECOMENDACIONES

1. Ante la situación en que se encuentra en la actualidad el funcionam¡ento de las

fer¡as nac¡onares y mun¡c¡pares, se hace necesario que ras autoridades se
interesen en mejorar ros aspectos de organización, ubicación, de sarud, en

materia amb¡ental y fiscal, lo cual redundará en beneficio de los propios

c¡udadanos que las vis¡tan.

2. Los legisladores, a través de la Comisión respectiva, tienen la obtigación de
prop¡c¡ar los estud¡os necesar¡os que con[even confrontar ra rea¡idad con las

¡eyes vigentes' y determinar que hace farta ra conformación de un marco

normativo que rcgule el func¡onamiento de las fer¡as y de las ventas callejeras.

3 Que siendo una función que compete a ras municipa¡idades, tamb¡én en cuanto

a su carácter autónomo, tienen Ia obligacjón de conformar marcos normativos

que ante la inex¡stencia de un marco nacional, deben procurar para Ia

regulac¡ón en donde se establezcan derechos y obljgacjones de los feriantes y

comerciantes en general en cuanto a las ventas callejeras, para eslablecer un

buen funcionamiento de las mismas, todo lo cual redundará en beneficio de los

ciudadanos.

4. Debe tomarse en consideración los aspectos contemplados en este trabajo por

parte de las autoridades municipales, para conformar un marco normativo que

'107



á;tsl*rh
/eP -, egl

Fc":ryj¡/
incluya no solo a los fer¡antes y todo lo que ello implica, sino tamb¡én en et caso\Qg/

de las ventas callejeras y los comerciantes ambulantes, para regular derechos,

obl¡gaciones, sanciones y que el ornato, la salud y el medio ambiente no se vean

afectados en perju¡c¡o de los c¡udadanos
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De acuerdo a tas fotografias en el anexo que en su orden corresponden a comunidades

como Retalhuleu, Such¡tepéquez y Quetzaltenango, en las m¡smas se puede observar

la problemát¡ca que representa para los ciudadanos, el hecho de que existe

proliferación descontrolada de ventas callejeras, y esto es lo m¡smo que sucede en el

caso de ¡as ferias que se ub¡can en lugares no apropiados como ha sucedido

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAi'PO

El trabajo de campo impl¡co el hecho de entrev¡star a feriantes, comerciantes

¡nformales, y a dos func¡onarios de la Municipal¡dad de Guatemala, respecto de los

temas que se han abordado en el presente trabajo, por lo que se presenta a

continuación los resultados del trabajo real¡zado.
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CUADRO NO. I

PREGUNTA: ¿CONSIDERA USTED QUE SON IMPORTANTES LAS FERIAS

EN GUATEMALA?

Respuesta

si

No

Total:

Fuente: investigación de campo, dic¡embre año 2012

GRAFICA

Cant¡dad

25

00

25
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CUADRO NO.2 \QgrZ

PREGUNTA: ¿ CREE USTED QUE EXISTE NORMATIVA QUE REGULE EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS FERIAS EN GUATEMALA?

Respuesta Cantidad

si 02

No 23

Total: 25

Fuente: lnvestigación de campo, d¡ciembre año 2012

GRAFICA
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CUADRO No. 3

PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE LA UBICACIÓN DE LAS

FERrAs, TAMBIÉN sE PRoDUGEN LAs VENTAS CALLEJEMS?

Cant¡dad

25

00

25

Respuesta

si

No

Total:

Fuente: lnvest¡gación de campo, dic¡embte año 2012.

GRAFICA

'I l3
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CUIADRO NO. 4

PREGUNTA: ¿CONSIDEM QUE LAS VENTAS CALLEJEMS PRODUCEN

EFECTOS NEGATIVOS SI NO SE CONTROLAN, ESPECIALMENTE

AFECTANDO A LOS CIUDADANOS?

Respuesta

s¡

No

Total:

Fuente: lnvest¡gac¡ón de campo, diciembre año 2012.

GRAFICA

Cantidad

25

00

25
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PREGUNTA: ¿ CONSIDERA QUE DEBE EXISTIR UNA INIFRAESTRUCTURA

NECESARIA PARA UBICAR VENTAS CALLEJERAS Y ESTANTERIAS PARA

FERIAS DE FORMA ADECUADA, EN UN LUGAR ADECUADO, CUIDADO DE

LA HIGIENE Y LA SALUD DE LOS QUE VISITAN Y DE ELLOS MISMOS?

CUADRO NO. 5

Respuesta

S¡

No

Total:

Fuente: lnvestigación de campo, d¡ciembre año 2012.

GRAFICA

Cantidad

25

00

25
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CUADRO NO,6

PREGUNTA: ¿DE ACUERDO A LA PREGUNTA ANTERIOR, CONSIDERA

QUE LAS MUNICIPALIDADES INTERVIENEN EN ESTE ASPECTO?

Cantidad

25

Respuesta

si

No

Total:

Fuente: lnvestigación de campo, diciemhrc año 2012.

GRAFICA

00

25

116



ítx1'#rb\
.,e 

- 
ta\:; src¡lltrr¡ iEl

\Q*i-rl
CUADRO NO. 7

PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EL ESTADO DE GUATEMALA, CUMPLE SU

FUNCIÓN PARA HACER FUNCIONAR ADECUAOAMENTE LAS FERIAS Y

LAS VENTAS CALLEJERAS?

Respuesta

si

No

Total:

Fuente: lnvestigac¡ón de campo, diciembrc año 2012.

GRAFICA

Cantidad

02

25
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CUADRO No. 8

PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE EXISTE ACTUALMENTE UNA

PRoLIFERACIÓN DE FERIAS DE ToDo TIPO EN DONDE SE INSTATAN EN

CUALQUIER LUGAR O ESPACIO LO CUAL NO ES POSITIVO DE LA FORMA

COMO SE ESTA HACIENDO ACTUALMENTE?

Respuesta Cant¡dad

si 25

No 00

Total: 25

Fuente: lnvest¡gación de campo, dic¡embre año 2012.

GRAFICA
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PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE LA FUNCION DEL CONTROL

FERIAS Y LAS VENTAS CALLEJERAS, LE CORRESPONDE

MUNICIPALIDADES?

Respuesta Cantidad

si 25

No oo

Total: 25

Fuente: lnvestigación de campo, diciembre año 2012.

GRAFICA

DE LAS

A LAS
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CUADRO NO. 10

PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE DEBIERA EXISTIR UN MARCO

NORMATIVO DE NATURALEZA MUNICIPAL QUE REGULE LO RELATIVO A

LAS FERIAS Y tAS VENTAS CALLEJERAS?

Respuesta Canüdad

si 25

No o0

Tolal: 25

Fuente. lnvestigación de campo, diciembrc año 20'12-

GRAFICA
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