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Resumen 

Las ferias libres, desde su origen, han sido relevantes en la sociedad desde distintos ámbitos, por 
lo que se ha estudiado sus características, su historia y sus incentivos. Sin embargo, aún no se ha 
estudiado la relación entre la teoría de los circuitos económicos, riesgos psicosociales y 
vendedores de pescados y mariscos en las ferias. Utilizando como metodología entrevistas 
semiestructuradas y un muestreo de sombreo, se encontró una estrecha relación entre la 
informalidad y vinculo local del circuito económico inferior con las actividades y trayectos que los 
feriantes tienen que realizar en una jornada laboral, lo cual provoca que los feriantes presenten 
distintos riesgos psicosociales: daños físicos, conflictos laborales, estrés en la vida laboral y 
privada; debido a la carga física y manejo de cuchillos; contrato de palabra y coordinación; 
monotonía y responsabilidad; y jornadas nocturnas, en fines de semanas y feriados. 

Palabras clave: Ferias, circuitos económicos urbanos, rutina de trabajo, riesgos psicosociales. 

 

Abstract 

Farmer’s markets, since their origin, have been relevant in society from different areas, so their 
characteristics, history and incentives have been studied. However, the relationship between the 
theory of economic circuits, psychosocial risks and fish and seafood vendors at fairs has not yet 
been studied. Using semi-structured interviews and shadowing sampling as a methodology, a 
close relationship was found between the informality and local link of the lower economic circuit 
with the activities and routes that the stallholders have to carry out in a working day, which causes 
the stallholders to present different psychosocial risks: physical injuries, labor conflicts, work 
stress and private life, due, respectively, to handling knives and physical load; verbal and 
coordination contract; monotony and responsibility; and weekend, holiday and night shifts. 

Keywords: Farmer´s market, circuits of the urban economy, work routine, psychosocial risks 
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Introducción 

Las ferias libres son lugares de comercio alternativos instalados en la vía pública, en donde los 
vendedores se establecen en un día y horario específico para ofrecer sus productos, los cuales 
son principalmente alimenticios. Nacen a partir del descontento de la población en el 
abastecimiento y alza de precios de los antiguos mercados tradicionales, como una forma de 
comercio ambulante que, con el paso del tiempo, se fue popularizando, instaurando y 
construyendo relaciones sociales y procesos identitarios entre feriantes y compradores. Debido 
a la importancia que han tomado las ferias libres en la sociedad, han captado el foco de diversas 
investigaciones, las cuales han indagado en las características estructurales y sociales de las ferias, 
producto de que las ferias se han desarrollado en un entorno en y entre transiciones, donde se 
juntan dualidades tales como legal-ilegal, formal-informal, urbano-rural, objetivo-subjetivo y 
moderno-premoderno (Busso, 2011; Da Costa et al., 2022; Yáñez, 2019; Zazo y Napadensky, 
2020). 

 

En torno a las ferias se ha construido una amplia bibliografía, presentando distintos enfoques y 
propuestas acerca del impacto, características y dinámicas que transcurren en y por las ferias, ya 
sean ferias, ferias libres o ferias campesinas. Podemos encontrar toda una línea de estudios que 
se dedica a describir y explicar características y aspectos propios de las ferias. Busso (2011) explica 
el fenómeno de las ferias mediante las diferentes dimensiones que la componen, las cuales 
interactúan entre sí, para entender sus dinámicas. Mora (2003) también se centra en describir y 
explicar las características propias de las ferias libres, pero adentrándose en la estructura y 
distribución espacial que estas adquieren. Yáñez (2019) relata como las condiciones políticas y 
económicas en la década de 1930 en Chile moldearon la instauración de las ferias libres. 

 

Otra línea de investigación que ha surgido para investigar las ferias se ha dedicado a entender y 
definir los distintos impactos y efectos que estas tienen a través de las percepciones de los 
trabajadores y compradores. Sáez et al. (2013) determina distintos indicadores de calidad de 
servicios en las ferias, como la buena presentación de los productos y el trato de los feriantes, los 
cuales son de preferencia por parte de los compradores. La investigación de Peñaloza et al. (2015) 
busca encontrar cuáles son las motivaciones e incentivos que hacen que la gente acuda a la feria. 
Zazo y Napadensky (2020) hacen un contrapunto a la investigación de Peñaloza et al., añadiendo 
otra variable a considerar dentro de las razones por las cuales la gente va a la feria. Utilizan como 
caso de estudio la feria campesina de Callao, ya que las ferias campesinas tienen un contacto más 
cercano con los proveedores que las ferias libres tradicionales, los resultados de la investigación 
llegan a la conclusión de que la variable ética no afecta lo suficiente la relación entre clientes y 
vendedores.  

 

En definitiva, podemos encontrar en estos artículos un esfuerzo en abrir la comprensión que se 
tiene sobre las ferias, sin embargo, se puede observar que no hay ningún artículo que tenga su 
foco principal en la vida cotidiana, sus riesgos psicosociales y las ferias vistas dentro de los 
circuitos económicos. Debido a esto, la presente investigación tiene como objetivo relacionar la 
condición de Feria Chacareros en el ámbito económico urbano con el efecto que el trabajo tiene, 
particularmente sobre los feriantes de pescados y mariscos. Para lograr esto, se aplicará la teoría 



 
 

de los circuitos económicos urbanos al caso de los feriantes de pescados y mariscos de Feria 
Chacareros; en segundo lugar, describir los horarios y trayecto de un feriante de pescados y 
mariscos de Feria Chacareros; y, en tercer lugar, se identificaran los riesgos psicosociales a los que 
los feriantes de pescados y mariscos se ven expuestos. Para efectuar este acercamiento se 
elaborará una metodología de sombreo a un feriante de pescados y mariscos durante el trayecto 
cotidiano que recorre para recoger sus productos y venderlos en las ferias. 

 

Área de Estudio 

Feria Chacareros se encuentra entre las dos Avenidas Francisco Bilbao limitando con la calle 
Florencio Barrios, límites de las comunas de La Reina y Las Condes. La feria tiene una morfología 
de línea recta con baja pendiente en un suelo de concreto simple, hay 36 puestos delimitados con 
techo construido de metal cubriendo del sol los productos en venta. Al norte del extremo oriente 
de la feria se encuentran edificaciones residenciales en altura y edificaciones individuales, 
mientras que al sur se ubica el Parque Intercomunal con áreas verdes.  

En Feria Chacareros, a pesar de contar con puestos numerados y delimitados por líneas, hay 
feriantes que utilizan la extensión de dos puestos en su conjunto, cada espacio delimitado tiene 
un largo de aproximadamente cinco metros y medio. En base a sus variables de distribución hay 
un total de 29 puestos de feriantes pertenecientes al comité de la feria, mientras que en los dos 
extremos de la feria hay seis puestos externos al comité, concentrando la mayor parte en el final 
de la feria según la numeración de puestos, además de ciertos puestos pequeños ubicados dentro 
de la feria. Por lo que la cantidad de puestos de la asociación de la feria son 29, mientras que los 
externos son ocho y en su totalidad son 37 puestos que componen Feria Chacareros (Figura 1). El 
tipo de producto más común son las verduras y las frutas, luego la venta de frutos secos, 
condimentos, huevos, pescados, quesos y flores. La feria cuenta con un estacionamiento (Figura 
2), habiendo trabajadores que se dedican a ayudar a la gente a cargar sus productos a sus autos. 

 

Figura 1. Caracterización morfoestructural de Feria Chacareros 

 
Fuente: Elaboración propia (2024)  



 
 

Figura 2. Estacionamientos de Feria Chacareros 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

 

Circuitos económicos urbanos 

 

Milton Santos desarrolló la teoría de los circuitos de la economía urbana, la cual postula que toda 
economía urbana, en el caso de Latinoamérica, se constituye en dos subsistemas que coexisten: 
el circuito superior, relacionado con las grandes empresas (que a su vez se divide en el circuito 
superior puro y superior marginal), y el circuito inferior, vinculado con actividades económicas 
informales (Da Costa et al., 2022). Santos utiliza cinco variables para identificar y clasificar a qué 
circuito pertenecen los distintos comercios de la economía urbana, los cuales se derivan a partir 
de los grados de tecnología, capital y organización, estos son: la acumulación de capital, el cual 
se refiere a concentrar la riqueza para reinvertir y lograr mayor poder de mercado; tipo de 
trabajo, que se refiere a una división laboral en base a la formalidad y remuneración que obtienen 
los trabajadores; técnicas/tecnología, refiere al uso de herramientas tecnológicas y técnicas 
logísticas para una producción eficiente; lógica territorial, que se refiere al espacio físico, 
económico y social ubicado, en base a la conectividad, infraestructura, servicios del área y 
empleo/salario, que tiene como característica principal el capital humano y la especialización de 
los trabajadores (Da Costa et al., 2022). 

 

El circuito superior puro se caracteriza por una alta acumulación de capital, con empresas que 
reinvierten su capital para aumentar su poder y expansión en los mercados. En este circuito el 
trabajo está altamente formalizado, con normas estrictas y contratos laborales regulados. Utilizan 
tecnologías avanzadas y técnicas de producción modernas permitiéndoles mejorar su 
productividad y eficiencia, además de poseer trabajadores especializados en las áreas de trabajo 
(Da Costa et al., 2022). 

 

Por otro lado, el circuito superior marginal comparte similitudes con el circuito superior puro, 
pero con la diferencia de ser más precario en la posesión de capital y del trabajo. Se caracteriza 
por una sobreexplotación laboral, con deficientes condiciones laborales y bajos salarios. Utilizan 
tecnologías obsoletas o de menor calidad para bajar los costos de producción, por lo que estas 



 
 

empresas si bien pertenecen al circuito superior, su capacidad de competencia frente a las 
grandes empresas es limitada por escasez de recursos y falta de tecnologías (da Costa, Rodríguez-
Ventura, Alvarado-Sizzo 2022). 

 

El circuito inferior, en contraste de los superiores, se caracteriza por la informalidad del trabajo, 
donde predomina una economía de subsistencia, cubriendo sus necesidades básicas, pero sin 
acumulación de capital y con ausencia de contratos laborales formales. Las tecnologías y técnicas 
utilizadas son poco eficientes de manera local. Espacialmente este circuito se caracteriza por 
tener un fuerte vínculo con el territorio y la comunidad, de esta manera su actividad económica 
depende de los mercados y redes sociales de su misma localidad, además su especialización 
laboral es baja, limitando la posibilidad de crecimiento y acumulación de su capital. El circuito 
inferior forma un espacio de resistencia frente al poder de los circuitos superiores en las urbes 
lideradas por el capitalismo globalizado (Da Costa et al., 2022). 

 

Mediante esta teoría iniciada por Milton Santos se pueden identificar las profundas desigualdades 
socioespaciales en el modo de producción de la economía urbana, ya que, en base a las 
diferencias de oportunidades y equipamiento de las cinco variables entre los distintos circuitos 
económicos, consolidan una economía dual favoreciendo al circuito superior y excluyendo al 
circuito inferior en las distintas aristas de la economía. Para Silveira (2020) los circuitos 
económicos pueden ser identificados con clases sociales, en donde el circuito económico superior 
puro representa las clases sociales altas, que, mediante su capital, modernización y organización 
cobran servicios y disminuyen sus responsabilidades generando mayores fuentes de 
acumulación. El circuito económico inferior representa las clases sociales bajas, que participan en 
pequeños comercios, con capital reducido y trabajo autónomo o familiar. Además, Silveira (2020) 
identifica que a pesar de sus diferencias existen puntos de unión entre estos dos circuitos, debido 
a que el circuito superior, a través de los bancos, ofrece préstamos monetarios al circuito inferior, 
permitiendo acceder a nuevos bienes y servicios, pero haciendo crecer el endeudamiento y 
aumentando la brecha socioeconómica existente entre los circuitos. 

 

Di Nucci (2019) en una línea similar a Silveira (2000) da cuenta que, debido a los diferentes 
circuitos económicos y clases sociales el espacio urbano del trabajo se divide territorialmente 
entre circuitos, existiendo diferentes redes urbanas enfocadas en las necesidades de las empresas 
del circuito superior, adaptando y organizando el espacio urbano para su producción. Con esto 
aumenta la fragmentación urbana, extendiéndose a través de todo el territorio como cadenas y 
franquicias, las cuales se vuelven más competitivas en ciudades aglomeradas. Aunque en 
ciudades medianas también se hacen presentes, instalándose y desplazando competitivamente a 
empresas locales del circuito marginal a sus ciudades de origen donde existe un vínculo local. 

 

Hay dos conceptos claves para analizar los componentes de la economía y red urbana, los cuales 
Silveria (2015) define como las articulaciones horizontales y articulaciones verticales, la primera 
de ella se refiere a las conexiones y flujos entre actores dentro de un mismo circuito económico. 
En el circuito inferior se pueden identificar interacciones de comercialización horizontales, como 
los mercados, en donde existe una comercialización de insumos y servicios de menor escala 



 
 

(Silveira 2015). En contraparte, las articulaciones verticales son las conexiones e interacciones 
entre los diferentes circuitos económicos, las cuales pueden ser una relación positiva entre los 
diferentes eslabones de la economía, como una comercialización de productos entre empresa y 
comercios pequeños. Al mismo tiempo, también puede ser una relación negativa, afectando al 
circuito inferior económico, por ejemplo, poniéndole una imposición autoritaria por parte de las 
empresas, instalándose en el mercado y absorbiendo a locales pequeños, perdiendo las 
interacciones espaciales generadas horizontalmente entre el circuito inferior y por consecuencia 
generando una dependencia, acatando órdenes del circuito superior (Silveira, 2015). 

 

En el contexto actual del sistema económico capitalista en Latinoamérica, los circuitos superiores 
se han instaurado como grandes empresas desplazando a los comercios locales del circuito 
inferior, por consiguiente, fragmentando el territorio. Sin embargo, el patrimonio-territorial 
reconecta el territorio con el sujeto, debido al sentimiento de identidad cultural y memorial del 
circuito inferior que permite afrontar a la abrumante presión de las empresas (Da Costa, 
Rodríguez-Ventura y Alvarado-Sizzo, 2022).  Da Costa et al. (2023) identifica lugares que 
conservan esta cultura, ejemplificando con los mercados tradicionales que se convierten en un 
lugar sociocultural con condimentos como la diversidad, ruidos, el sentir, oler, heterogeneidad 
etc. Un lugar no intervenido por la modernización, con informalidad de por medio, conectando lo 
urbano-rural que lo hacen poseer un sentido de pertenencia único, en donde los compradores 
tienen motivos hedónicos para asistir (Peñaloza et al. 2015). Lo anterior puede ser aplicado para 
las ferias libres debido a que presentan las características mencionadas por los autores, 
permitiendo aplicar las teorías expuestas y trabajarlas mediante las ferias libres. 

 

La teoría de los circuitos económicos urbanos permite analizar las características de una actividad 
económica o, en definitiva, los sitios en los que se desarrollan dichas actividades, así como sus 
efectos e importancia en ámbitos sociales y culturales. Estas características, según la teoría 
revisada anteriormente, están directamente relacionadas a las condiciones laborales de aquellos 
que trabajan en dichos sectores económicos, sin embargo, para poder analizar los efectos en los 
trabajadores hay que adoptar una perspectiva centrada en la cotidianidad de estos, es decir, 
desde su rutina y trayectos diarios. 

 

Rutina y trayectos 

 

Lindón (2006) expone que las personas experimentan un proceso de rutinización, que se define 
como la estandarización de las prácticas espaciales, estas prácticas se pueden dividir en prácticas 
ancladas a lugares fijos y prácticas relacionadas a desplazamientos. ¿Cuál sería la importancia de 
los desplazamientos dentro de las actividades económicas de las ferias? Hiernaux (2007) sintetiza 
4 escalas o formas en las que el tiempo incide en la sociedad, y por ende en la ciudad, estas son: 
el tiempo de larga duración, aquel que va más allá de las vivencias empíricas de las personas, pero 
que es capaz de ser concebido e imaginado por estas; el tiempo efímero, aquel que abarca las 
experiencias y ritmos que viven los individuos en su vida cotidiana; el tiempo fugaz, que es aquel 
que abarca los sucesos que interrumpen la cotidianidad; y la ausencia de tiempo, que se refiere 
a la simultaneidad, o más bien a la impresión de esta, la sensación de inmediatez causada por la 



 
 

tecnología. Hiernaux (2007), sin detenerse a explicar en mayor medida las otras escalas de 
tiempo, explica que la conceptualización de los tiempos efímeros da paso a que la geografía sea 
capaz de definir y analizar espacios efímeros producto de estos tiempos que se dan en la ciudad, 
escenarios que se llenan de significados y experiencias, pero que se arman y desarman a través 
de procesos de desplazamiento, sin mantener una estructura de manera constante en el espacio, 
y que a la vez forman parte de la vida cotidiana de las personas. Las ferias se podrían identificar 
como un espacio efímero en el cual los desplazamientos que realizan los feriantes son 
fundamentales dentro del funcionamiento y actividad económica de las ferias. 

 

¿Cómo podemos representar la rutina de las personas?  

 

Thrift (1977) expone el prisma espacio-tiempo, el cual es un modelo que representa como las 
personas se desplazan en el espacio, pudiendo utilizarse distintas unidades temporales (desde 
horas hasta años). En este modelo, los lugares en donde las personas se mantienen inmóviles se 
denominan estaciones, siendo también los lugares en dónde las personas se juntan, el recorrido 
total de las personas se llaman trayectos o caminos. Por estas características el modelo es capaz 
de mostrar como la persona distribuye su tiempo, tanto, cuando está en un lugar fijo, como 
también, cuando se está desplazando. Esto permite que el modelo sea compatible con el método 
de recolección de datos llamado sombreo, propuesto por Jirón y Mansilla (2013), el cual consiste 
en un acompañamiento en la rutina cotidiana de los participantes de la investigación, con el fin 
de observar sus prácticas diarias a modo de sombra.  

 

Riesgos psicosociales 

 

El trabajo laboral es una actividad ejercida a cambio de una remuneración con el objetivo de 
poder vivir en el contexto de la sociedad actual, sin embargo, esto puede conllevar a un daño en 
la salud física y psicológica afectando en la calidad de vida del trabajador. Con el pasar de los años 
el panorama del trabajador fue mejorando con la llegada de los derechos humanos, sindicatos y 
protecciones laborales, disminuyendo los daños hacia los trabajadores, sin embargo, siguen 
presentes en la sociedad actual en mayor o menor medida dependiendo de la regularización 
existente en cada trabajo (Jiménez, 2011). 

 

El daño de salud física y psicológica del trabajo se analiza a partir del concepto de los factores y 
riesgos psicosociales derivados del trabajo, los factores son condiciones que se presentan en 
situaciones laborales como: La realización de alguna tarea, organización laboral, el tipo de puesto 
y la relación con el espacio; que puede afectar tanto a la eficiencia del trabajo y a la salud de los 
trabajadores, teniendo consecuencias en la calidad de vida y el bienestar de la persona (Gil-
Monte, 2012). Los riesgos psicosociales son consecuencia de un mal manejo de los factores 
psicosociales generando un impacto negativo en la salud de los trabajadores, según Gil-Monte 
(2012) los riesgos psicosociales se pueden generar por el deterioro de cuatro situaciones las 
cuales son: 

 Las características de la tarea: Agrupando el tipo de la tarea designada como la cantidad 
de trabajo, que tan monótono es, la responsabilidad, complejidad y precisión que se 



 
 

requiere. 

 Las características de organización: Refiriéndose a la estructura y comunidad laboral, 
como la jerarquización, relaciones interpersonales, socialización, formalización y 
competencia. 

 Las características del empleo: Poniendo énfasis en el lugar material del trabajo, el salario, 
estabilidad y condiciones físicas del trabajo. 

 La organización del tiempo de trabajo: La duración y el tipo de la jornada laboral, el trabajo 
nocturno, en fin, de semanas y en días feriados. 
 

En base a la agrupación de las distintas características se puede detectar si existe posibles riesgos 
psicosociales en el trabajo, pudiendo desencadenar en efectos negativos como: estrés laboral, 
problemas laborales, problemas físicos, disminución del rendimiento, conflictos interpersonales. 
Por lo que puede afectar tanto al bienestar físico, emocional o social del trabajador (Gil-Monte, 
2012). 

 

En Chile, se han implementado leyes para proteger a los trabajadores de accidentes y 
enfermedades laborales, con el fin de reducir los altos niveles de riesgo asociados al trabajo. Sin 
embargo, estas leyes excluyen a los trabajadores informales, como a los trabajadores en las ferias 
libres (Ramírez-Pérez et al., 2023). Debido a la falta de protección médica y social en las ferias 
libres hace que sea un trabajo aún más precario con una actividad laboral inestable e insegura, 
por ejemplo, con falta de seguros médicos o la no cotización de su pensión (Ramírez-Perez et al., 
2023). Esto permite evidenciar la falta de protecciones sociales y de salud hacia el trabajo de 
feriante, afectando a su bienestar de vida laboral y privada, por consiguiente, siendo vulnerables 
a los riesgos psicosociales. 

 

Metodología 

 

Para poder llevar a cabo los objetivos de la investigación se realizaron 4 jornadas de recolección 
de datos en terreno, particularmente, en este trabajo se entrevistó en profundidad a dos feriantes 
relacionados con la venta de pescados y mariscos: Claudio, que es el dueño y administrador del 
local. Por su parte, Rodrigo es el encargado de comprar y distribuir los productos. 

 

• En la primera jornada, el día 24 de agosto entre las 11:00 am y las 12:30 pm, se elaboró 
una observación pasiva en la cual se sacaron datos de la cantidad de puestos que había en 
Feria Chacareros y los tipos de productos que estos vendían (Figura 1). 

• En la segunda jornada, el día 8 de octubre entre las 10:00 am y las 11:00 am, se aplicaron 
entrevistas semiestructuradas a seis feriantes en Feria Chacareros, incluido a Claudio, en 
las cuales se les preguntó acerca de la autoorganización, relaciones laborales, origen de 
los productos y las relaciones mantenidas con las autoridades. 

• En la tercera jornada, el día 2 de noviembre entre las 2:00 pm y las 2:30 pm, se elaboró 
una entrevista semiestructurada a Rodrigo, en la cual se le preguntó acerca del esfuerzo 
físico, tipo y recurrencia de accidentes, además de cómo se sentía y percibía ser vendedor 
de pescados y mariscos. 



 
 

• En la cuarta jornada se elaboró un sombreo, el día 16 de noviembre entre las 4:20 am y 
las 9:00 am, en el cual se acompañó a Rodrigo en su trayecto desde que él fue a recoger 
sus productos hasta la feria, además de realizarle una entrevista semiestructurada a 
profundidad sobre su trayecto y las consecuencias de los riesgos psicosociales 
identificados, además de una entrevista semiestructurada a un trabajador de sus riesgos 
psicosociales. 

 

Al aplicar la metodología, como se verá en los resultados de la investigación, son diversos los 
procesos e interacciones que se originan en el fenómeno de las ferias, destaca la interacción 
horizontal entre circuitos económicos inferiores, como el comercio entre terminal pesquero y 
Feria Chacareros, luego la rutina que viven los feriantes de pescados y mariscos en sus días de 
trabajo y finalmente los riesgos psicosociales asociados a el trabajo que realizan.  

 

Aplicación de los Circuitos económicos urbanos en Feria Chacareros 

 

En base a la metodología propuesta se identificaron características que evidencian al trabajo de 
vendedor de pescados y mariscos como un comercio del circuito económico inferior y ciertas 
características del circuito superior marginal (Figura 3). 

 

Figura 3 Características de los circuitos económicos en Feria Chacareros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción de la rutina de un feriante pesquero de Feria Chacareros 

 

A Rodrigo se le aplicó dos entrevistas y un sombreo (Figura 4), él trabaja para un puesto de 
pescados y mariscos de la feria Chacareros y se dedica a buscar los productos, pide un Uber desde 



 
 

su casa ubicada en Las Condes para ir a la casa de Claudio, quien es su cuñado y también quien lo 
introdujo al negocio, a buscar la camioneta, llegando allá a las 4:20 am. Inmediatamente después 
se dirige al terminal pesquero, se estaciona y al entrar se dirige a los puesto de sus vendedores 
de siempre (Figura 5) y revisa que las cantidades y precios de los productos, los cuales ya fueron 
establecidos previamente, estén en orden y procede a pagarlos. Posteriormente un encargado de 
Rodrigo pasa a recoger los productos en un carrito, los lleva y carga él solo a la camioneta (Figura 
6), después Rodrigo se despide del encargado y se dirige a la bodega donde guardan los camiones. 
Estando allá, descansa, toma una siesta, mientras espera a que lleguen el resto de los 
trabajadores. Después de unas horas van llegando los demás: Claudio, los fileteros (quienes se 
dedican a cortar los pescados en filetes) y los cargadores, Claudio se dedica a comprobar que 
todos los productos estén en orden, siendo ayudado por uno de los cargueros, mientras el resto, 
excluyendo a Rodrigo, se dedican a cargar el camión con los productos, el hielo, y demás 
materiales que necesitan, como taburetes, cuchillos y pesas mientras charlan entre todos (Figura 
7). Posteriormente, con todo cargado, se dirigen a Feria Chacareros, la cual abre alrededor de las 
8:40 am.  Trabajan en la feria hasta las 2:30 pm, montan el puesto, se devuelven a la bodega y a 
las 4:00 pm retornan todos a sus casas. 

 

Figura 4. Prisma espacio-tiempo representando el sombreo a Rodrigo 

 

 
Fuente: Elaboración propia   

 



 
 

Figura 5. Puesto en el terminal pesquero 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

Figura 6. Camioneta cargada de pescados y mariscos en el terminal pesquero 

 
Fuente: Elaboración propia   

 

Figura 7. Productos y hielo subidos al camión en la bodega 

 
Fuente: Elaboración propia   



 
 

Identificación de los riesgos psicosociales a los que los feriantes se ven expuestos 

 

El enfoque metodológico del presente trabajo permite abordar los distintos riesgos psicosociales 
que pueden verse afectados los vendedores de pescados y mariscos, los cuales se dividen en 
cuatro subgrupos dependiendo las características del riesgo, como se observa en la Figura 8. La 
forma en las que los feriantes de pescados y mariscos perciben su calidad de vida influye en su 
salud física y mental, por lo que en base a su criterio puede afectarle en mayor o menor medida 
los riesgos psicosociales. 

 

Figura 8. Riesgos psicosociales identificados en las entrevistas 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Conclusiones 

 

El trabajo de feriante pesquero posee características que lo evidencian como a un trabajo inserto 
en el circuito económico inferior de la teoría de los circuitos económicos urbano, las condiciones 
laborales a las que están sujetos hacen que sean vulnerable frente a condiciones laborales  
económicas como la informalidad en el pago de suelos o trabajos sin un contrato de por medio, 
condiciones sociales por la distribución jerárquica sin un rol laboral establecido y condición de 
salud por falta de seguro médico que cubra monetariamente cualquier accidente laboral o exceso 
de esfuerzo físico en las tareas asignadas, deteriorando la condición física del trabajador. 

Al revisar la rutina de un feriante de pescados y mariscos se puede observar, que, requiere 



 
 

movilización en distintos tipos de vehículos, así como comunicación y coordinación constante con 
los demás trabajadores tanto en el terminal pesquero como en la bodega. También requiere 
trabajar de forma nocturna, causando que el trabajador que va a buscar los productos tenga que 
dedicar tiempo a dormir en mitad de la rutina.  

 

Se concluye que el trabajo de feriante pesquero posee características las cuales muestran una 
tendencia a padecer algún tipo de riesgos psicosociales, esto principalmente es debido a la 
informalidad que existe en su trabajo. La carga y traslado de los productos requiere un gran 
esfuerzo físico deteriorando la salud de los trabajadores, también con el uso de cuchillas los 
fileteros están en constante riesgo de padecer un accidente laboral sin tener un seguro médico, 
así mismo los fileteros tienen que tener una prolijidad en el trabajo por tratarse de productos 
marinos y la manipulación de cuchillas, a su vez se el acto de filetear constantemente los pescados 
se vuelve una actividad monótona, pudiendo desencadenar cuadros de estrés laboral, también el 
trabajador encargado de comprar los productos al tener jornada laboral nocturna puede padecer 
riesgos en su vida privada. 

 

Las características del circuito económico inferior encontradas en Feria Chacareros están fuerte 
mente relacionadas con los factores de riesgos psicosociales hablados por Gil-Monte, ya es 
justamente el hecho de formar parte del circuito económico superior, y por ende presentar baja 
formalidad, gran vinculo local y tecnologías residuales, lo que configura que ellos presenten 
dichas características del empleo, trabajo tarea y organización que les exponga a riesgos 
psicosociales. Al igual que el seguimiento por sombreo de la rutina se identifican riesgos 
psicosociales, especialmente por el trabajo nocturno y esfuerzo físico de cargamento, se puede 
ver, a su vez, como el trabajo que estos realizan en días feriados y fin de semanas en la 
madrugada, mañana y tarde le afecta a su vida privada, ya que quita tiempo y energía que impide 
que ellos puedan pasar tiempo de ocio y realizar actividades con su círculo social, pudiendo 
afectar y desgastar su entorno de relaciones sociales. 
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