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Resumen: ,tproximadamente JO 000 vendedores amr 
bulantes de las calles del centro hist6rico de f.a ciudad 
de México acaban de ser reubicados a mercados recién 
construidos. Esta r>peración se compara con el ingente 
programa de construcción de mercados que llevó a cabo 
Ernesto P. Uruchurtu d·urante su administración co
mo regente de f.a ciudad desde 1952 hasta 1966. Este 
artículo investiga dicho paralelismo al analizar deta
lf.adamente las políticas y prácticas de Uruch urtu ha
cia ú1s vendedores ambuf.antes. Se a71;Umenta que tales 
politicas tuvieron el efecto de politizar el amlmlantaje 
al obligar a los vendedores a organizarse dentro del Plll 
y al establecer una serie de prácticas que garantizaban 
básicamente ú1s derechos que dichos cmnerciantes itrga
ni.zados tenían de pasar a ú1s mercados. 

Abstract: The recent relocation of about 1 O 000 am
buf.afory vendors from the stree/s of Mexico City 's His
torical C,enter into newly c<>mtructed markets, has been 
compared to the massive marlwt c<>mtruction program 
carried out lrj Ernesto P. Uruchurtu during his regen
cy from 1952 to 1966. This article investigates this 
parallel lrj looking closely al the policies and practices 
of Uruchurtu with ref erence ro street vendlm. lt is ar
¡,;ued that these policies had the effect of politicizing 
street vending lrj f orcing vend<>rs to m-gani.z:e within the 
PRI and established a series of practices that essentially 
¡,;uaranteed the rights of such organi.z:ed vendors to 
markets. 

A 
ÚLTIMAS FECHAS, EL DEPARTAMENTO del Distrito Federal (DDF) concluyó 

uno de los operativos políticame11te más delicados del sexenio de Salinas 
de Gortari: la reubicación de aproximadamente 10 000 vendedores ambu

lantes de las calles del centro histórico hacia casi 40 mercados. El proceso ha sido 
largo y penoso. La planeación en un sentido amplio se remonta a más de una dé
cada y queda plasmada en l9s múltiples estudios realizados en dicho período 
acerca del tipo, cantidad y ubicación de los vendedores. El terremoto de 1985 
hizo que diversos organismos se dieran a la tarea de investigar si los vendedores 
podían ser ubicádos en los predios urbanos que quedaran disponibles una vez 
que se derrumbaran o se inutilizaran los edificios afectados por el terremoto. Sin 
embargo, la verdadera planeación no comenzó sino hasta después de las eleccio-
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 lles de 1991, cuando el voto abrumadorarnellte favorable al PltI dio al gobierllo

 ulla relativa Iibertad de accion para manejar a los vendedores, quienes se co1lta-

 ban entre sus partidarios politicos mas leales durante la crisis economica y politica

 de los anos ochenta.l

 Este reciente logro parece mas notable allte el rotundo fracaso en los intentos

 del gobierno de Ia ciudad por controlar al ambulantaje en las ultimas decadas, a

 me dida que la can tidad de velldedores ambulan tes ha ido aumen tando p ese a las

 docenas de propuestas adrninistrativas para limitar o revertir dicho crecimiento.

 Incluso la negativa del DDF a collceder nuevos permisos a los vendedores ambu-

 lantes desde 1984, asi como la formacion de la Coordinacion de Abasto Popular

 (Coabasto) al ano siguiente para organizar y reducir este fenonleno, no evitaron

 que la cantidad de vendedores se duplicara en la siguiente decada, por lo regular

 con el conocimiento e incluso el apoyo de los funcionarios elegidos y adminis-

 trativos.2

 La dificultad para colltrolar al ambulantaje ha hecho qut muchos observado-

 res califiquen a los velldedores de la calle como a una "mafia" capaz de manipular

 a las autoridades a hacer su voluntad (Baca, 1990), y muchos funcionarios reco-

 nocen ell privado que los lideres de los vendores se encuentran tala bien orgalli-

 zados politicamente que resulta sumarnente complicado que los organismos de

 lcl ciudad operen por si mismos para tomar medidas efectivas contra dichos co-

 merciantes. Los llderes de los vendedores ambulantes hacen ostentacion de sus

 relaciones con pollticos y funcionarios de alto nivel, en tanto que algunos de ellos

 llan sido elegidos para desempellar cargos oficiales o han sido illvitados, jUlltO

 con otros dignatarios locales, a las recepciones presidenciales.3 El poder de los

 lideres se basa en el hecho de que, posiblemente mas que ell cualquier otra

 ciudad del Inundo, los vehdedores de la ciudad de Mexico estan extraordinaria-

 mente bien organizadosn ya qut la polstica de la ciudad consiste en aportar "tole-

 lancias'' a los vendedores que se han utlido a una organizacion anterior o que

 han formado ulla nueva. Asi pues, los lideres de las diversas organizaciones, algu-

 1 Comparemos, por ejemplo, las recomendaciones de un informe del DDF (1990), que habrla de-

 jaclo a la mayorla de los vendedores ambulantes en la calle, con propuestas posteriores de construir

 mercadces (DDF, 199l; 1992: DDF-Secretaria de Gobierno, 1992). Para un comentario politico sobre el

 cambio de actitud despues de 1991 hacia el sector 'popular" como conjunto, consultese Monge, 1993.

 2 Por ejemplo, la cantidad de tianguis mercados que a menudo operan en Ull circuito en el que

 aparecell en distintos barrios cada dia de la semaila-, aumento de 669 a 1 061 entre 1985 y 1991;

 mientras que la calltidad de locales en los mercados aumento de 84 586 a 152 003 en el mismo perlo-

 do, pese a los constantes esfuerzos y programas por parte de Coabasto para evitar cualquier aumento,

 por insignificante que fuera (DDF-Coabasto, 1985 e informes internos).
 3 Todos los lideres importantes ostentan fotografias tomadas en reuniones populares, manifesta-

 CiOllUS y conferellcias con diputados federales, senadores y, en algunos casos, incluso con el presiden-

 te. Esto sirve, en parte, para impresionar a sus partidarios, pero en buella tnedida proyecta una reali-

 dad. Guillerlllina llico, la lideresa mas importallte del centro historico, ha sido activamente cortejada

 por el PRI mediante invitaciones a Los Pinos, la residencia presidencial, al igual que con la pOSiCiOll de
 "suplente" ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Otros lideres han tenido tambiell

 un cargo publico, algunos de ellos en la OpOSiCiOll, como Celia Torres, cuya Collfederacion de Co-
 merciantes y Organizaciones Populares (ccoP), con aproximadamente 5 0Q0 miembros de tiallguis,

 constituyo un apoyo considerable para la campalla de 1988 de Cuauhtemoc Cardenas.
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 nas de ellas con hasta 7 000 eletnentos, pueden obligar a sus miembros a pagar
 altas cuotas y a acudir a las manifestaciolles politicfas mediarlte la amenaza de
 suspender o cancelar su calidad de miembrosn lo cual les impedirla vender sus
 mercancias en la via publica. En multiples ocasiones el autor ha sido testigo de ta-
 les practicas? las cuales constituyen una fuente permanente de comentarios y que-
 jas por parte de los propios vendedores.4

 ArLnque hasta ahora la reubicacion en el centro historico parece un exito, de
 todos modos ha dejado a unos 180 000 vendedores ell las calles del Distrito Fede-
 ral entre "puestos filjOS"> "semifiljos", "toreros" y "tianguis" de las colonias y zonas
 comerciales en el resto de la ciudad.5 Si t1 DDF quiere retirar el ambulantaje de
 todo su territorio (como parece ser el caso segun mis propias elltrevistas persona-
 les a fullcionarios de alto nivel del DDF a lo largo de los ultimos dos anos, y como
 el licenciado Albores Guillen, director de Coabasto, comentara al Wall Street Jour-
 nal el 16 de noviembre de 1993, p. A18), tendra que hacer frente a este problema
 mayor E1 que pueda hacerlo dependera talltO de la comprension que tenga del
 propio comercio ambulallte como de la historia de Lls relaciones exltre velldedo-
 res ambulantes y el Estado.

 Este articulo se centrara en el segundo punto. Mediante el atlalisis del ultimo
 perlodo historico en el que los vendedores ambulantes fueroll efectivamente
 reubicados de las calles a los mercados durante la administracioll de Ernesto P.
 Uruchurtu como regente de la ciudad, mostrare las limitaciones de la polltica es-
 tatal hacia el ambulantaje. Los principales interrogantes que se plalltea dicho
 analisis son los siguientes: ucomo hicieron los funcionarios publicos para reubicar
 ell mercados a los vendedores ambulantes? Y, por que no funciollaron estas poli-
 ticas en el largo plfuzo? Tales pregulltas son importantes no solo porque arrojan
 luz sobre los problemas que las autoridades de la ciudad enfrentaron en este pri-
 mer periodo, sino tambien porque como este trabajo argumentara-la dificul-
 tad que hoy se plantea para controlar a los vendedores ambulalltes, ell buena
 medida surge de los propios tnecanismos mediante los cuales el Estado inten-
 to controlar este tipo de comercio durante el perlodo de la admillistracion de Uruchurtu.

 Muchos han sellalado el paralelismo historico entre el actual programa de
 construccion de mercados y el del gobierllo de Ernesto P. Uruchurtu, el llamado
 "regente de hierro", quien fue la autoridad ell el Distrito Federal durante 14 aiios

 4 La importancia politica de las organizaciones de vendedores ambulalltes se ha menciollado, mas
 no se le ha estudiado de manera sistenlatica en otros trabajos academicos, por ejemplo en Colombia
 (Bromley7 1978b), Peru (De Soto, 1989) y Hollg Kong (McGee, 1973). Tanto Sanyal (1992) como Es-
 cobar Latapi (1990) aportan un analisis general de la significacion polltica de los vendedores ambu- lantes como Ull todo.

 5 Los "locales fiJos" soniquioscos de metal donde por lo regular se vellde comida preparada. Los
 locales "semifijos" son puestos de estructura metalica que pueden ser desarmados de un dla para otro
 pero que todos los dlas son armados en el mislno lugar. Los "toreros" son los vendedores verdadera-
 mente ambulantes, la mayoria de los cuales vellde a los automovilistas en los semfiforos. Los "tianguis"
 son mercados periodicos que generalmente operan en un circuito y que se preselltan en UllA colonia
 distinta cada dia de la semana. La cantidad aproximada de vendedores ambulantes es un calculo COll-
 servador que se basa en dat£s tomados de Coabasto e INECI (1990)i
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 sin precedentes, entre 1952 y 1966. Nombrado regente de la ciudad en tres pe-
 rlodos presidenciales consecutivos, Uruchurtu dejo su huella (elltre otras cosas)
 al collstruir 150 mercados que dieron cabida a casi 55 000 vendedores ambulantes
 durallte su gestioll. Sus metodos aplicadces para "modernizar" a la ciudad de Me-
 xico a menudo fueron brutales: hostigamiento, detellcion ilegal y violencia Ssica
 contra velldedores ambulantes y "paracaidistas", invasores de terre1los cuya ocu-
 pacion ilegal habia sido acicateada por los estrictos limites que Uruchurtu habia
 impuesto al crecimiento de la zc)na urballa de la ciudad pese al rapido crecimien-
 to de la poblacioll (Corllelius, 1975) De hecho, Uruchurtu fue retirado del cargo
 despues de ordenar el desalojo de una comunidad que habla "invadido" terrellos,
 lo cual indica el alto nivel de conflicto etltre su administracioll y las actividades
 "illformales" de subsistencia de los pobres.

 No obstante, aunque las acciones autoritarias hacia los miembros mas pobres
 de la sociedad finalmente acarrearon su caida, las clases medias y altas lo conside-
 raron de todos modos urla figura politica ideal. Para ellas, el ordell impuesto por
 Uruchurtu por brutal que hubiera sido-tenia merito propio. Como lo reco-
 nociera un editorial del periodico Enscelsior, despues de que un Congreso instigado
 por la opillion publica exigiera la relluncia del regente:

 Recordemos que hasta antes de Uruchurtu los metropolitallos habiamos llegado a
 creer que la suciedad imperallte en 1luestros mercados, que la calidad de "zocos"
 (mercados al aire libre), que tenlan nuestras mas centricas calles erall ya partze de
 nuestra idiosincrasia naciollal (Excelsior: 9-15-G6).

 Esta imagen de Uruchurtu, el funcionario que limpiara de vendedores las calles
 de la ciudad, es COll la que gustan compararse los dirigentes politicos actuales.
 Sill embargo, el fracaso del legado de Uruchurtu salta a la vista ell el hecho de
 que-pese a que los mercados que malldo construirVsiguell ell pie las calles
 de la ciudad estan otra vez plagadas de vendedores. eEs este hecho sencillarnente
 e1 resultado de una incompetencia burocratica ulterior? e0 las pollticas mismas
 del regellte coadyuvaron a crear los cimientos de las poderosas orgallizacioiles de
 vendedores que hacen que hoy en d1a resulte tan complicado el control del co-
 mercio ambulante?

 EL LEGADO DE U1{UCHURTU

 Primero, es necesario revisar el legado real de Uruchurtu: el programa mismo
 de construccioll de mercados. El ambulantaje habla declinado en la ciudad de
 Mexico antes de la segunda guerra mundial, cuando cobro lluevos impetus como
 manera de evadir los contl^oles de precios y el racionamiellto (Vazquez Torres,
 1991). Despues de la guerra, el Distrito Federal aprobo una nueva regulacion
 para el comercio ambulante en la que permitia el establecimiento de zonas espe-
 ciales de venta mediallte Ull plqocedimiento que iba a ser regulado por la Oficina
 de Mercados de la Tesoreria del DDF. La ley, aprobada en junio de 1951, ha sido
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 citada como la justificacion para evitar este tipo de venta en el &'centro historico7'

 y otras zollas de la ciudad; sin embargo, en la practica sus disposiciolles eran muy

 liberales. La unica pro hibicion clara se refiere a la ven ta de gallado en la zo na de l
 Zocalo y la colocacion de puestos a tres metros de las esquinas. Otras disposicio-
 lleS, COH10 una seccion que prohibe la "obstruccion del transito", fueron formula-
 das para interpretarse administrativamente (Mexico, 1951).

 Sin embargo, la ley nunca fue puesta en vigor como tal. Despues de comenzar
 su gestion e1< diciembre de 19527 Uruchurtu sencillamente prohibio, mediante
 una ordell admillistrativa, la vellta de mercancias en la calle. En el lapso de una
 semalla dispuso que 2 100 vendedores desalojaran el centro de la ciudad, por lo
 que se les pidio reubicarse en un mercado que habla sido construido reciente-
 mente pero que estaba vaclo, pese a que dichas instalaciones (que contaban con
 1 000 puestos) estaban lejos de albergar a todos los vendedores desplazados. No
 obstante, como lo anunciaban entusiastamente los editoriales de los diarios, el
 lluevo regellte parecla haber logrado en unos cuantos dias lo que administracio-
 nes previas se hablan pasado anos lamentando no haber conseguido: despejar
 de vendedores la zona del celltro de la ciudad. Alltes de cumplir el primer mes en
 el cargo, amplio la prohibicion tambien al resto de la ciudad. Su estilo autoritario
 le gano aI nuevo regente la reputacioll de llder decidido y el sobrenombre de
 "regente de hierro". La prensa lo aclamo ampliamente: ulla caricatura publicada
 en Excelsior lo mostro como jugador de futbol americatzo corrielldo incontenible
 hasta la zona de anotacion CO11 un balon que decla 'Distrito Federal". La leyenda
 rezaba: " jQue no se detenga!?'

 No obstallte, la decision de terminar con el ambulalltaje se habia tomado sill
 organizacion o plalleacioll previas, y las repercusiones obligaroll a la ciudad a
 modificar sus planes SegUll la disponibilidad de opciones adecuadas. De los afec-
 tados por la prohibicioll de verlder lnercanclas en nillguna parte de la ciudad,

 2 000 de ellos ocuparon las oHlcinas del edificio del Departamellto, y el director
 de la Oficina de Mercados, Gonzalo Pena Manterola, se vio obligado a buscar
 personalmente lugares "alternativos' para los velldedores desplazados (Excelsior,
 18 de diciembre de 1952). De hecho, el DDF tuvo que permitir la venta de mer-
 canclas en la vla publica e1l la mayor parte de las zonas, hasta que pudierall cons-
 truirse mercados que dieran cabida a los vendedores en instalaciones adecuadas.

 A1 igual que el gobierno actual, Uruchurtu ccho mano de una serie de argu-
 lnentos retoricos acerca de los "peljuicios" ocasionados por el ambulantaje para
 justiElcar el rigor de la accion contra ellos, frente a la legislacion reciente que ba-
 sicamellte legalizaba dicha actividad Ell la actualidad, se acusa de todo a los ven-
 dedores ambulalltes: de causar una competencia "desleal" frente a los almacenes
 que estall "en regla"; de ex7adir impuestos; de producir contaminacioll y constitulr
 una amenaza general a la salud publica. Entre los argumentos que Uruchurtu
 empleaba contra los vendedores ambulalltes, su preferido era que obstrulan la via
 publica y que causaball illflacioll debido al supuesto efecto del zCintermediarismoS.6

 6 E1 argumento empleado por Uruchurtu, y que sigue siendo repel:ido por los funcionarios actua-
 les, es que puesto que los vendedores ambulantes con frecuencia compran a semimayoristas e incluso
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 En vez de simplemente ohligar a los vendedores a desistir de vender mercal<-
 cias en la calle y reubicarlos en supermercados moderllos-lo cual habrla sido un
 eElciente manejo del problema percibido como ';intermediarismo"-, Uruchurtu
 puso en marcha U11 ambicioso programa para construir mercados cubiertos que
 dieran cabida a los vendedores desplazados por las ordelles menciol-ladas. Los
 rnercados se construyeron CO11 fondos publicos y fueron rentados a los vellde-
 dores a Ull costo simbolico, segull declararon las autolidades, con el proposito de
 reducir el costo al consumidor Elnal pero, lo que resultaba mcls importante, para
 "chantajear" a los velldedores a desalojar las calles sin oporler resisterlcia. Como
 explico un funcionario que en ese entonces entro en el servicio publico: con el
 Eln de atraer a los vendedores a que entraran en los mercados, Uruchurtu les re-
 galo refrigeradores, balallzas "[...] e illcluso el mantenimiento y cuidado de su
 lnerCAllCia CO11 guardias, luz, agua [...]" y muchas otras necesidades incluidas en

 .

 sus rentas nomlna es.

 En la zona del mercado de La Merced, en ese elltonces el mas grande al aire
 libre de la ciudad, se construyo espacio para 6 727 vendedores. En la zona conoci-
 da COll:10 La Lagutlilla, fuerorl ubicados 2 03G vendedores, y en la zona comercial
 de Tepito 4 488 recibieron locales. Todas estas ohras fueroll inauguradas ell 1957
 aunque, ell algunos casos, ya se contaba con mercados que alojaban a muchos
 menos vendedores y habian sido reubicados. En general, tall solo en 1957, 18 414
 velldedores fueron reubicados en 36 mercados, y entre 1953 y 1966 se construyo o
 reconstruyo un total de 174 mercados para 52 070 vendedores, lo cual aumento la

 canedad de mercados en el Distrito Federal de 44 a mas de 200. fEste nivel de
 construccion de mercados nunca se ha vuelto a alcatlzar, y los mercados construi-
 dos durallte este periodo representaron 77.6% de los 67 066 locales de mercados
 e:n la ciudad en 1993, ?6 anos despues de Uruchurtu.7 Estas cifras incluso subes-
 timan la contribucion de Uruchurtu al actual sist:ema de mercados publicos ell la
 ciudad de Mexico, puesto que mas de ulla docena de ellos se encorltraban en el
 proceso de planeacion o construccion fillal cuando Uruchurtu fue destituido del
 cargo.

 fLa grafica 1 da unfa idea de la inmensidad y sillgularidad de esta empresa.
 Muestra la cantidad de locales c3e venta en mercados y concentraciones inaugura-
 dos entre 1953 y 1991 pcor perlodo presidencial. Ell los dos primeros periodos, el
 lapso efectivo de la administracion de Uruchurtu (1953 a 1958 y 1959 a 1964), se
 construyeron 69 y 90 mercados, respectivamellte. El primer perlodo de 1953 a
 1958 presenta la cantidad mras alta de vendedores (29 179 en comparacion CO1]
 los 20 911 del segundo perlobelo) debido a las ellormes dirnensiones de muchos de

 a comerciantes al por menor deben ser menos eElcientes comercialmente pues crean una grall callti-
 dacl de intermediarios entre el consumidor y los productoresv con lo cual al parecer elevan los pre-
 cios. Sin embargo lo anterior paso por alto el hecho de que los vendedores ambulantes SOll altamen-
 te competitivos y tienen grandes plaxas de menudeo elltre ellas los supermercados.

 7 Toda la informaci61l referente a la cantidad y fechas de collstruccion de mercados y concentra-
 ciones fue obtellida de DDF Goabasto 1991. Este documeto incluye la fecha ell la ctlal los mercados
 o las concentraciones fuel-on inaugurados asl como la informacion sobre la cantidad de vendedo-
 res que congregan.
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 los mercados. No obstante, despues de que Uruchurtu fue retirado del cargo, se

 redujo drasticamente el papel del DDF en la construccion de mercados. Por el

 contrario, como lo muestra la grSfica, se hizo un hincapie cada vez mayor en las

 "concentraciones", mercados permanentes reconocidos por la ciudad pero que

 son construidos por los propios vendedores. De hecho, muchos de los "mercados"

 en el ultimo periodo en realidad eran concentraciones construidas por los ven-

 dedores, las cuales fileron redisenadas como mercados por funcionarios ansiosos

 de mostrar su laboriosidad.8 Empero, incluso el crecimiento combinado de merca-

 dos y concentraciones resulta menos que espectacular a finales de los sesenta y se-

 tenta, y los lndices de los dos parecen declinar en los ochenta.

 GRAFICA 1

 NUMERO DE VENDEDORES AGREGADOS PC)R SEXENIO AL SISTEMA DE MERCADOS
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 FUENTE: Informacion original de oDF-Coabasto, 1991.

 8 Por lo regular, las concentraciones estan localizadas en las zonas mas pobres de la ciudad. Algu-
 nas operan en la via publica, aunque la mayor parte de ellas se han mudado a predios vacios sobre los
 que pueden construir. Como ya se observo, algunas resultan finalmentc "redesignadas" como
 "mercados publicos". Que lo sean de verdad depende tanto de los vendedores de la concentracion y
 de los propios lideres como de las autoridades de la ciudad. Los mercados publicos operan bajo re-
 glas mucho mas estrictas que las concentraciones, y son administrados por funcionarios de la ciudad,
 en vez de por los lideres. En muchos casos, estos pueden no permitir que las concentraciones se
 transformen en mercados con el proposito de seguir explotanc30 a los vendedores que se encuentran
 ell SU interior, mediante la renta o venta los locales a precios altos.
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 Pero si el programa de con struc cion de me lqcados-con sus unidade s de refrige-

 radores, centros de atellcion a los llinOS, seguridad) alulllbrado, agua potable y

 otras "comodidades moderllas''- era la zallahoria dispuesta para convencer a los

 vendedores a desalojar la vla publica Uruchurtu tambien blandio un gran garro-

 te: los vendedores que rechazaban o llo podlan entrar en los mercados tuvieron

 que hacer frente a la mas energica represioll policial ell la historia tnoderna de

 la ciudad. Guillermilla Rico, quien era demasiado joven para hacerse acreedora a

 Ull local en La Merced cuando se construyo el mercado en 1957, explica lo que le

 sucedio, dado que siguio vendiendo porfiadamellte ell la atla publica para soste-

 ner a su familia:

 Entonces, a los que se llos dejo fuera llOS quedamos para suErir: 36 horax, 15 dlas,

 arrastres, patadas y golpes [...] Nos dejaball 36 horas en la carcel, y a los nillos los

 enviaban al orfanatorio [...] Muchos de los velldedores [ambulantes] no hablall es-
 tado en prision, pero tuvieron que conocerla por ser comercialltes, por gallarse la
 vida de manera honrada.

 Marta, quiell comenzo a vender durante los ultimos allos de la administracion de

 Uruchurtu, comenta:

 [...] 1lo habla permiso para vellder, asl que desde que llegaban los camiones [del

 inspector ambulallte] tuvimos que hallar una manera de trabajar temprallo: desde
 las 5 hasta las 7:30 en la mallana porque los camiones llegaball y llOS levantaban. Al

 prillcipio solo se llevaban a la gente, y las cosas quedaball tiradas ell la calle. Sin ena-

 bargo, mas tarde, cuando el gobierno se dio cuenta de que algunos segulan vell-

 dielldo, cambio nuevamellte su sistema: regresaball y se llevaban toda la mercallcia.
 Nos dejaban ell libertad, pero se quedaban con lluestra mercancia. Coll todo, se lle-

 vaban todo, ya fuera dillero o las cosas, todo lo que encolltraban [...]

 Parte fundamental del programa de construccioll de mercados era un alto grado

 de represion. Puesto que ya se hablan establecido practicas comerciales en las ca-

 lles, los vendedores no queriall entrar en los mercados a menos que el DDF les

 garantizara que sus antiguas zollas de venta llO iban a ser ocupadas por lluevos

 vendedores que pudieran arrebatarles a sus clientes. Ulla vez que se les garalltizo

 que esto no iba a suceder, las asociaciones de vendedores ambulantes convillie-

 ron en elltrar ell masa en los mercados. Generalmellte las instalaciones estaban

 disenadas y construidas para ulla sola asociacion de velldedores; por lo tanto, los

 vendedores que habian decidido permallecer en la via publica se quedaron sin

 representacioll o fuerza orgallizacional alguna que les permitiera resistir la repre-

 sion ejercida en su contra. Todo lo que podlan hacer era intelltar librarse de la

 represion, como lo hicieron estas mujeres.'9

 9 No obstante, mas tarde tales vendedores se volvieron el llucleo de las poderosas organizaciolles

 de velldedores ambulantes que hay en la actualidad, lo cual ayuda a explicar por que hay tantas lide-
 resas y por que todas ellas parecell teller caracteres tan templados. Han vivido la represion y han ga-

 nado.
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 FRACASO DEL LEGAl)O

 A pesar del aparente apoyo que la clase media y alta brindaball a sus acciones en

 contra de los vendedores ambulantes, cuando Uruchurtu fue destituido del cargo

 en 1966, se detuvieroll tanto el proglqama de construccion como las pollticas re-

 plesivas contra el ambulantaje. Si hemos de entender por que clichas politicas

 no sobrevivieron a Uruchurtu, debemos teller una ViSiOll mas amplia de los bene-

 ficios y de los costos economicos y politicos en los que incurrieron para el sistema

 politico rllexicano de la epoca, asi como del papel que tales politicas estaball de-

 signadas a desempellar en la propia carrera de Uruchurtu.

 Era amigo cercano del presidellte Miguel Aleman, de quien fue companero en

 la universidad, jefe de campana, amigo y conf1dente. En 1952 el presidente Ruiz

 Cortines lo nombro regente del Distrito Federal en una maniobra que ell grall

 medida se corlsidera de pacto entre el plesidente saliente y el entrante, con el pro-

 posito de conservar algullas posiciones poderosas dentro del gabinet¢z para los par-

 tidarios de Aleman. Hay menos acuerdo en lo referente al motivo de ser nombra-

 do por Lopez Mateos rluevamente para el cargo stis allOS despues. Una de las po-

 sibilidades es que representaba la contilluacion del poder para Miguel Aleman.

 Otrfa explicacion seria simplemente que Uruchurtu el mistno precandidato a la

 presidencia- se habia vuelto tall poderoso que Lopez Mateos no habla podido

 deshacerse de el.l''

 Lopez Mateos fue clegido como un candidato de compromiso sobre Uruchur-

 tu, porque este ultimo estaba demasiado identificado con los partidarios de Ale-

 mfarl dentro del gobierno y, por lo tanto, habla sido rechazado por los simpatizan-

 tes de Calodenas, el poderoso presidente izquierdista de los anos treinta. No

 obstallte, era un presidente debil, dominado por los alemallistas y cardenistas de

 su gabinete. Por otra parte, Uruchurtu terlla un largo historial en puestos admi-

 nistrativos ell el PRI, en el gobierno estatal y el nacional y contaba con Ull podero-

 so cuadro de aliados.

 En 1964, Uruchurtu fue lluevamente precandidato por el PId a la presidencia.

 No obstante el elegido fue Gustavo Diaz Ordaz, y muchos argumelltan que las

 tensiones entre los dos fueroll evidentes desde el principio, aunque Uruchurtu

 fue llombrado otra vez regellte de la ciudad. Pese a que su posicion conservadora

 era similar a la de Diaz Ordaz, su poder como regellte y tras bambalinas llego a

 ser una amenaza para la autoridad del presidente. Como senala un trabajo aca-

 demico sobre el analisis del conflicto entre estas dos figuras pollticas:

 Ull presidente collserva generalmellte la expectativa de que sus colaboradores llO se
 excedan en su poder, para que el pueda destacar persollalmente (Lerner de
 Scheinbaum y Ralsky de Cimet, 1976:395).

 10 Collsultese Camp (1976); l:)avis (1994); Hofstadter (1974); Gomez Castro (1963) y Ward (1990) si

 se desea mas informacion sobre la carrera de U ruchurtu . Para co nseguir datos ace rca del sistema po-

 litico nlexicano en conjunto, vease tambien Camp (1980, 1990, 1993); De la Pena (1992); Gollzalez

 Casallova (1965); Smith (1979) y Story (1986).
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 Sill embargo, resulta muy signiElcativo que la caida final d.e Uruchurtu fuera pre-
 cipitada por $US continuas pollticas en contra de los movimietltos ligados a la
 economia informal dentro de la ciudad capital. Ademas de sus ataques .en contra
 de los vendedores ambulantes, a Uruchurtu tambien se le conocia por su feroz
 represiorl contra los invasores de predios, quielles frustrarorl su intento de limitar
 el crecimiento ecorlornico e impusieron altos costos a la ciudad por la compra de
 terrenos y sutnillistro de servicios urbanos en zonas que a menudo solo-eran mar-
 ginalmen.te habitables o virtualulellte inservibles, debido a sus caracteristicas to-
 pogra.ficas o a las condiciolles cle la tierra. Empero, su practica de ordenar que di-
 chas comunidades fileran arrasadas resulto impopular y causo muchos problemas
 ideologicos al PRI. Cuatldo el DDF arraso a una comunidad de 400 invasores de
 predios durante Ull aguacero, cuatro dias antes del Grito de Indepelldencia, el 15
 de septiembre (le 1966, los miembros del Congreso se ullieroll para denunciar el
 acto y el PRI habilmellte distancio a Uruchurtu del presidente antes de censurarlo
 y obligarlo a renunciar. Durante el debate e1l el Congreso, se manejo que los in-
 vasores de predios y los vendedores ambulantes eran victimas nobles de la cruel-
 dad de las politicas de Uruchurtu. Un columllista senalo que los ataques en con-
 tra de los vendedores ambulantes formabarl parte del "mandato dictatorial" de Uruchurtu, de

 [...] las illdigllantes 4'razzias" de los esbirros de la Direccioll de Mercados ell colltra
 de las pobres illdigellas que, ell uso del inaliellable derecho de supervivellcia, expell-
 dian sus mlseras mercallclas en las aceras urbanas (Carlos Alvear Acevedo, Enscelsior, 15 de septiembre de 1966: 7A).

 Cuatro poderosas centrales silldicales afiliadas al PRI, entre ellas la CTM y la Fede-
 racioll de Obreros Revolucionarios (FOR), tambien atacaron la "[...] injusticia que
 se comete en contra de los l-lumildes comercialltes, los vendedores ambulalltesS
 que son encarcelados y a los que se les decomisa su mercancia" (Excelsior, 15 de septiembre de 1966:9A).

 Paradojicamente, las politicas de Uruchurtu hacia el ambulantaje - la COllS-
 truccion de mercados y la consecuellte represion necesaria en contra de los ven-
 dedores fueron originalmellte Ull elemellto clave de la base de su poder. La po-
 l1tica no solo agrado a las clases medias y aporto una fuente considerable de
 con tratos lucrativos para la in dustria mexicana de la construccion , sino que tam-
 bien permitio a Uruchurtu organizar y manipular politicamente a los vendedores
 ambulantes para sus propios propositos.

 LA POLITIZACION DEL COMEllCIO AMBULANTE: COSTOS Y BENEFICIOS

 Una seccion de la reglamentacion de mercados de 1951, permitia a los venc3edo-
 res ambulantes integrar asociaciones civiles voluntarias que represelltarall sus in-
 tereses y, con objeto de evitar que las autoridades de la ciudad los desconocieran,
 exigierola que la OHlcina de Mercados los reconociera siempre que congregaran
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 por lo menos a 100 miembros. Una vez que Uruchurtu se percato de que no po-

 dia simplemente "prohibir" la venta en la via publica de Ull dia para otro, sino
 que tenia que construir tnercados para rtubicarlos, debio tomar la decision de
 como construirlos para los miles de vendedores independielltes que habla por
 toda la ciudad. Muy astutamellte, delineo una polItica en la que solo grupos
 "reconocidos" de por lo menos 100 vendedores ambulantes tendrian Ull mercado
 construido para ellos. Lo que era mas importante, solo a tales grupos se les permi-
 tiria vender en la calle mientras se terminaba de construir el mercado: por tanto, los
 que no fueran miembros de asociaciones ''recolaocidas'' serialI repriinidos.

 Desde el punto de vista administrativo, las asociaciones civiles permitieron d los
 funcionarios de la ciudad y a los administradores de los mercados negociar con
 un solo organismo que representaba a todos los vendedores (o que al mellos ren-
 dia cuentas de ellos) de ulla calle o mercado dados. Ell lo politico, dichas asocia-
 ciones se vieron obligadas tambien a afiliarse al P1tI y d apoyar las acciones politi-
 cas en favor de dicho partido.ll Y, lo que resulto mas importante, Uruchurtu uso a
 las asociaciones con el proposito de hacer avanzar su carrera personal. Para 1958,
 la habil manipulacion del programa de construcciola de mercados ya rendia ge-
 nerosos beneficios en el ambito poIltico. El 12 de febrero de ese ano, en U1] acto
 proselitista, 40 000 propietarios de locales y sus familias se congregaron para ma-
 nifestar Sll apoyo polltico a Lopez Mateos, y el presidente del PRI en el Distrito
 Federal, Rodolfo Gonzalez Guevara, senaIo que la campana de 1958 habia sido la
 prime ra en la cual los comercian tes en pe queno habian desempenado U11 pap el
 fundamental: aIgo que el atribuia directamente al programa de construccion de
 mercados. Lo mas signiElcativo era el hecho de que los lideres de los stendedores
 que se hallaban erl los mercados, relacionaban abiertamente su apoyo a Lopez
 Mateos con su promesa de continuar las pollticas de Uruchurtu delltro de la ciu-
 dad (FJXCelSiOr, lo. y 15 de febrero de 1958).

 E] calculo de las fechas de inauguracion de los mercados durante los dos pe-
 riodos presidenciales en los cuales Uruchurtu fue regellte de la ciudad, indica
 ademas que fueroll elegidas para captar buena volulltad y apoyo inmediatos para
 el y el PRI. Si se compara la calltidad de vendedores que recibieron un local du-
 rante cada seccion bianuaI de los sexellios de Ruiz Cortines y Lopez Mateos,
 cuando Uruchurtu estaba en plerl;o cargo del Distrito Federal, resulta evidellte
 que en el ultimo perlodo de dos anos de cada sexenio (el inmediatamellte ante-
 rior a las elecciones presidenciales) se daba un nivel mucho mayor que cl normal
 en la construccioll de mercados.

 Como lo muestra la graElca 2, 78% de todos los vendedores que se hallaban en
 mercados nuevos durante la admillistracion de ltuiz Cortilles, recibio sus locales
 e11 los dos ultimos allos de ese sexenio. Del mismo modo, 61% de todos los vende-
 dores en mercados durante el periodo de DIaz Ordaz recibio sus locales durante
 la misma fase bianual. Lo que resulta mas asombroso es que, en las atlministra-
 ciones siguielltes, despues de que Uruchurtu fue retirado del cargo, la proporcion
 de puestos coIlstruidos durallte el ultimo periodo bianual cae a alrededor del

 11 Hasta donde yo puedo opillar, todas lo hicieron.
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 33%, la ocurrencia aleatoria esperada. Esto indica que Uruchurtu planeo delibe-
 radamente como recurso politico que la construccion de mercados coincidiera
 con el periodo justo antes de las elecciones presidenciales. E1 hecho de que esta
 politica decayera significativamente despues de concluida la administracion de
 Uruchurtu, demuestra que el programa habia dejado de funcionar en este sentido.

 GRAFICA 2

 VENDEDORES EN MERCADOS A QUIENES SE OTORGO UN LOCAL POR PERIODO
 SEXENAL (MEDIDO EN FASES DE DOS ANOS)

 4

 o

 o

 a;

 iSi
 o
 -

 o

 80

 70

 60

 50

 40

 30

 20

 10

 5S58 59-64 65-70 7 1-76 77-82 8S88
 Sexenio

 g1 Los dos primeros affos 1 Tercero y cuarto affos il81 Los dos ultimos affos

 FUENTE: Informacion original de DDf-Coabasto, 1991.

 Esta misma politizacion del programa de mercados y del comercio ambulante fue
 la que de hecho sello en ultimo termino el destino de dicho programa. Puesto
 que se uso a los mercados para atraer a los vendedores al PRI, esta practica resulto
 autolimitante debido a cuatro factores que seran senalados aqui y analizados a
 profundidad en la proxima seccion. Primero, aunque la polltica de construccion
 de me rcados habia creado un gran conglome rado de aso ciacion es le ales al PRI , e s-
 to se logro a un alto costo financiero. Segundo, para 1966, la mayorla de los ven-
 dedores ambulantes se encontraban en estructuras de mercado o bien las habian
 rechazado para regresar a la via publica. Tercero, se dio una tendencia a que con
 el tiempo el apoyo de los vendedores menguara. Finalmente, el enorme subsidio
 de los vendedores en los mercados hizo que. obtuvieran grandes ganancias
 y de hecho ocasiono que los consumidores solicitaran volver a los mercados de
 la calle.
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 LOS LIMITES POLITICOS DE LA CONSTRUCCION DE LOS MERCA1DOS

 El costo de los mercados

 El programa de los mercados costo una gran cantidad de dinero para construir y
 mantener un complejo sistema que practicamente no costaba nada a sus ocupan-
 tes y beneficiarios directos de los propios mercados. Mientras que no es posible
 hallar las cifras exactas, incluso ell lo referente a costos de mantellimiento hoy
 en dla (aunque resulta importante sellalar que los velldedores actuales que se en-
 cuentran en mercados se hall llegado a aceptar un programa de "privatizacion"
 de las illstalaciones que echaria sobre sus hombros los costos de mantenimiento),
 el presidente Ruiz Cortilles anuncio que solo entre 1953 y 1958 se gastaron 350
 millones de pesos en la construccion o reacondicionamiento de casi 90 mercados
 cubiertos, para dar cabida a los vendedores, mas de siete veces el gasto para cons-
 truir nuevas escuelas en un periodo de crecimiento anual de 6% ell la poblacion,
 y el equivalente a Ull pOCQ mas de todo el presupuesto del Distrito Federal en
 1957 ("Texto del informe presidellcial'', Excelsior, 2 de septiembre de 1958). Una
 sangria fiscal tan enorme a los recursos de la ciudad solo pod1a justificarse si se
 alegaba que los mercados iban a producir beneficios pollticos considerables, los
 cuales al prillcipio fueron importantes pero despues, reducidos.

 EL RECHAZO A LOS MERCADOS

 Uruchurtu nunca acabo totalmente COll el ambulantaje. Aunque al principio los
 vendedores parecian complacidos con el programa de construccion de mercados,
 para muchos de ellos estos llo resultaron rentables y comenzaroll un lellto proce-
 so de regreso a la via publica. Muchas razolles se dieron para ello: 1) falta de pla-
 neacion adecuada de mercadeo para el nuevo centro comercial; 2) resistencia a
 un mayor nivel de colltrol sobre los vendedores en los mercados, y 3) modifica-
 ciones en el caracter de la comercializacion debido al cambio de espacio de tran-
 saccion en la via publica a las construcciones de los mercados cerrados.
 Construidos en predios disponibles o zonas de poco valor catastral, los merca-
 dos generalmente no estaban tarl bien ubicados como los de la via publica a los
 que sustituyelon, lo cual significaba que tenian menos clielltela. Aunque con el
 tiempo se hicieroll de nuevos clientes, al parecer muchos vendedores se fueron
 durante eSt'd fase inicial.12 Ademas, las rentas simbolicas de ninguna manera eran
 el iinico costo para entrar en los mercados: amen de la persistellcia de la corrup-
 cion (muchos de los administradores eran ex policias y muy susceptibles a dicha
 actividad; Eckstein, 1977), los funcionarios de la ciudad tambien aprovecharon a
 los mercados para obtener control sobre las actividades comerciales de los velide-
 dores de formas que resultaban complicadas o imposibles en la via pul:ilica, tales

 12 Pyle (1968) se valio de las bajas tasas de vacantes en muchos de los mercados para senalar que habian siclo un fracaso.
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 como imponer horarios y "giros" regulatorios o llneas de productos. IJn tercer
 factor fue que el mero cambio de espacio de la transaccioll pi<blica a Ull mercado
 modifico el caracter de la venta. Debiclo a SU ubicacion ell un espacio publico,
 un mercado de la calle llO solo es Ull sitio para realizar transacciolles economicas
 privadas: es un lugar de socializacion, para comer y ser viston conversar con veci-
 llOS y amigos, y un sitio para ver lo que hay en existencia y lo que nos gusta. Por
 otra parte, los mercados publicos imponen mas restricciones en el sentido de que
 el espacio cerrado da una sensacion de propiedad ajena y, por tamto, uno debe
 tener un "proposito" especl:fico para estar ahi. Asimismo? esto exigia a los ven-
 cledores adaptar su estrategia cie mercadeo, para lo cual UllOS cuantos estaban preparados

 Por estas y otras razones, la reubicacioll de los mercados que prosperaron en la
 via publica en mercados cerrados dano el atractivo comercial de barrios enteros.
 Para mediados de 1953, incluso los vendedores establecidos de la elegante colo-
 ia Polallco solicitaban al DDF que dejaran regresar a los vendedores arnbulantes,

 CO11 t1 argumento de que sus ventas habian caldo 50%, mielltras que otros barrios
 donde los velldedores se llabSlan quedado experimentaban U11 aumento en sus ven-
 tas ("Distrito Federal", ell Excelsior, 20 de junio de 1953,}. Muchos vendedores de
 este periodo a quielles entreviste, declararon qxue suErieron perdidas aull mayores
 y que sus ahorros se habian esfumado. Algunos se dedicaron a la venta de puerta
 en puerta, otros tuvieron que empleDarse ell Sbricas, en tallto que otros sencilla-
 rnente se fueron a zonas dolade los mercados se encontraban en corlstruccion,
 COll el fin de hacer negocio con un local obtenido gratis y revenderlo a las cuan- tas semanas.

 Ul:R- buen ejemplo lo constituye la zona obrera de Tepito, la cual localizada
 cerca de la zona del centro y a un kilometro del Zocalo , se habia transforma-
 do en Ull gran espacio de velleta en lfa via publica desde Elnales del siglo pasado
 (Vazquez Torres, 1991). Objetos usados, a menudo de muy dudosa procedellcia
 -lo cuaI daba a lra zona el llombre del "mercado cle los rateros" , eran vendidos
 c 11 casuch as de madera co nstruidas a la mitad de la calle y que en muchos casos
 culuplian tambien la fullcioll (le casas habitacion. Estos vendedores realizaron al-
 gunas protestas cualldo se construyeron tos mercados y sus Iocales y hogares fue-
 ron destruidos erl 1957;13 einpero, Alfonso Hernandez Hernandez, cronista de
 Tepito y funcionario de la delegacioll Cuauhtemoc, sostiene que despues de tres
 allos los vendedores- comenzaron a abandollar los mercados al enfrentarse a 1a
 posibil-idad de una total ruilla financi-era si se quedaball en ellos. En algunos ca-
 sos, ven-dieron los derechos de sus locales;l4 ell otros, sencillamente los dejaron

 13. Protestas mas significativas fueron realizadas por los residentes de zonas destinadas a ser demo-
 lidas con el fin de crear espacio para los nuevos mercados

 14 Supuestamente esto es ilegal, ya q:ue los locales de los mercados, al igual que la tierra ejidal, fue-
 ron disenados: para ser "inalienables", para el beneElcio exclusivo de los vendedores a quienes origi-
 nalmente les habian sido otorgados. En la practica, si un vendedor hallaba a alguien interesado en
 comprar su local, podia cobrar por el si pagaba un cohecho considerable a los administradores del
 mercado para que cambiaran el nombre ell las listas oficiales. De esta manera, algunos vendedores
 han acumulado una gran cantidad de locales que han comprado a otros. Puesto que solo se permite
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 vacantes, con lo cual renunciaban a todo derecho sobre ellos. Ahola se sabe que

 uno de los mercados de Tepito (que actualmente ostenta el nornbre del "mercado

 de calzado mcis grallde del mundo") despues de que cclda urlo de SllS 700 puestos

 comenzaron a especializarse en zapatos) esta corltrolado por siete fumilias que
 compraroll los locales de la mayorla cle los otros vendedores cuando abandona-
 ron el rnercado.l=)

 EL DESCENSO EN EL APOYO PROVENIENTE DE LOS VENDEDORES DE LOS ME1{CADOS

 IIRC1USO en el caso de los vendedores que permanecieroll en los lllercados, su afil-
 liacion aI PRI no garan tizaba que sigui erclll si en do tan ac tivos en su apoyo como lo

 habian sido al principio. Aunque erl un primer momellto podia considerarse a los

 vendedol-es como una base poderosa de apoyo, su necesidad de seguir apoyando
 al partido disminuyo cuarldo sus titulos estuvieron asegurados. Una vez concedi-

 dos, no podia despojcirseles facilrllente de sus locales y, por lo tanto, el PRI nO PO-
 dia ejercer una amenaza efectifira contra los velldedores con objeto de mantener

 su l:ealtad. Por otra parte, puesto que los vendedores ambulantes llunca obtuvie-
 rola ninguna forma cle titulo legal sobre sus 4<espaciosX en la via publica, y obliga-

 dos por su falta de seguridad, se vieroll ela la necesidcld de recllizar una collstante
 actividad polltica parcl poder collservar sus "derechos". E1 urlico "servicio" que el
 PRI podia vfrecer a los vendedores de los mercaclos, por otro Iado, el-a mantener

 rentas simbolicas, lo cual evito que la ciudad recuperarcl el enorme costo que ha-

 bia tenido el programa de merccldos.

 SUBSIDIOS Y GANAN CIAS

 Finalmente, uno de los principales argumerltos retoricos para ejercer accion ela

 contra del ambulantaje fue cltacar el problerna del ';intermediarismo" y del
 "saturado sistema comercial" que, segun Uruchurtu, era lcl causa prilacipal de la
 inflacio1-l. Obviclrllellte7 el simple cambio de pequellos vendedores al rnelludeo de
 las calles a luercados cubiertos no podla hacer nadcl para resolver el uproblemaS
 del interluediarismo, pues los vencledores compraban en gran medida a los mismos
 proveedores. Por otra parte, la justific.lcion o:ficial para el eIlorme subsidio del

 comercio mincorista que el programa de construccion entranaba era que esto po-
 dria reducir el costo a los consumidores en las zonas "populares". Sin embar-

 go, puesto que la polltica de Uruchultu tambien persegula (CO11 el proposito de
 proteger su inversion econornica y politica en los vendedores que se hallaban

 han acumlllado una gran cantidad de locales qtle han comprado a otros. Puesto que solo se permite
 tener Ull local por persona, los velldedores usa1l "prestanombres", habitualmellte familiares que se
 encuelltran ell la lista COH10 locatarios pero que cle hecho llo tiellen ningull control sobre los locales.

 15 Para obtener mayores detalles acerca del ambulalltaje en Tepito, consultese Couffignal (1987) y
 Tomas (1990).
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 en los mercados) reducir 1a competencia "desleal" que ejerciall los vendedores

 ambtllantes e incluso los stlpermercados contra los mercados sencillaulente no

 habia incentivos para que los vendedores qut estaball en los mercados redujera

 sus precios o siquiera racionalizaran sus estrategias de cornpra y comercializacion

 para hacer posible bajar los precios. Como me comentara un :Euncionario que lle-

 go a lfa Oficina de Mercaclos en 1968: "Noverlta por ciento de los comerciantes

 que han estado vendiendo [eIl los mercados] durante 20, 30, o 40 arlos se han

 hecho muy ricos porque el gobierno les lla dado toclo". En vez de compartir SllS

 ahorros, la falta de competellcia permitio que los vendedores que estaban en los

 mercados simplemente amasuran riqueza a expellsas de los consumidores-que

 no se perd1a en los vecinos de muchos mercados-, quienes d menudo se queja-

 ban de los altos precios y del mal servicio, y en muchos C'dSOS solicitaban que se

 regresara a la venta en la via pEolbliCd COll objeto de reducir los precios.

 Los factores mencionados se reforzaron mutuamente para producir COll el

 tiempo una reduccion constante de la tasa politica de rendimiento proveniente

 del pro grama de construccio n de me rcados . Aunque los co stos de co nstruccion y

 administracion se elevaron7 los benef1cios pollticos se redujelson hasta que los fan-

 tasticos 'dStOS se salieroll de 1a congruencia. X mismo tiempo, el programa de

 collstruccion de mercados requirio una campalla masiva de aplicacion parcl obli-

 gar, por Ull lado, 'd los vendedores ambulantes a entrar en los mercados y, por

 otro, a evitar que compitieran con los mercados. Asi pues, aun cuando el progra-

 ma de construccion produjo beneficios politicos cada vez mais reducidos en lo re-

 :Serente a un apoyo decrecierlte por parte de los vendedores que habian sido ubi-

 cados en mercados, por otra parte produjo luas y mas obligaciones politicas en

 funcion de SU5 ataques a los vendedores amblllantes. En suma, dichas estrategias

 no eran ya politicfa o economicamente viables. Yd no se podia hacer entrar en

 los mercados 'd los vendedol-es ambulantes y, 1l aplicarles rlgidas leyes, el P1tI solo

 consiguio alejarlos mientras la administracion de la ciudad (yJpor extension la ad-

 ministracion nacional) proyectaba asitnismo una imlgen autoritaria y dictatorial

 en el plano nacional e internacional.

 Tarnbien debelnos tolalar en consideraciorl los aspectos politicos mas amplios

 de la escella pOlltiCd TrleXiCdlla. Und decada y media de crecimiento habia despez

 tado esperanzas de mejoramiento en los aspectos tanto politico corno economico

 del pallorclma interno de Mexico, llillgUllO de los cllales llego tan pronto como se

 11blbia previsto. A1 mismo tiempo, el control politico habla sido virtualnwente mo-

 llOpOliZaCtO pOI el ala derecha del PRI mediante una sucesion de presidentes an-

 tipopulistas. Durante ese periodo comenzo una inquietud politica cada vez ma-

 yor, sobre todo entre las clases medias. E1 movirrliento esttleliantil (que en ultimo

 termino fuel-a reprimido por el ejercito ell Ulla masacre que costo cielltos de vidas

 ela octubre de 1968) tenia ya una presencia considerable que se hacia cada vez

 nlas poderosa. Como hace notal- Cornelitls (1975), sencillamente no era posible

 que el Estado continuara ellajellando a ulla parte cada vez mayor de las clases
 '4populares" durbante este periodo. Asl como el P1tI llego a estar intiluamente liga-
 do a asuntos de invasion de predios en esta epoca, tarnbien necesitaba hacerse de
 aliados, no de enemigos, entre los vendedores arnbulantes.
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 Por ende, el programa de Uruchurtu sobre construccioll de mercados habia

 pasado de ser un bien politico para el PRI en 1958, a collvertirse en urla responsa-
 bilidad filaallciera y politica de enormes proporciorles para 1966. El haber arrasa-
 do a una comunidad de invasores de predios no crcl tan solo un pretexto para
 deshacerse de url rival politico, SillO un s1ntoma del peligro mismo que Uruchur-
 tu planteaba al regiinen. Ahora se intelHpollia en el camino de los intentos que
 hacia el PRI por corlsolidar el apoyo de las clases l)ajas, debido a su llegativa
 pertnitir a los invasores de predios o bl los vendedores ambulalltes incorporarse
 dentro de la estructura politico-administrativa.

 Sin embargo, el programa de collstrucciola de me1-cados (como Uruchu1-tu lo
 llevo a la practica) establecio dos precedentes que resultan decisivos para explicar
 el poder que tienen los vendedores ambulantes hoy en dia. E1< pritner lugar, al
 exigir que los comerciclntes de la via publica fueran miembros de una asociacion
 civil parvl poder considerar otorgarles url locll eIl Ull mercado o ser "tolerrados"

 ell la calle, Uruchu1-tu sento las bases para los poderosos sindicatos de vendedores
 ambulantes que existen en la actualidad. En vez de las asociaciolles civiles
 "voluntarias" colatempladas por la reglllacion de mercados de 1951, las politicas
 de Uruchurtu dieron a los l1deres de las asociaciolaes poder ilimitSado sobre SllS
 llliembros, ya qut les collfirio-a ellos, no a la ciudad-el poder ultimo sobre la
 sobrevivencia del vendedor individual, quien no poclla obterler un local o una
 ''tolerallcia'' sin la anuellcia del lider.

 En segundo lugar, las pollticas de Uruchurtu no solo incrustaron fUlrmemente
 dentro del PRI a los vendedoles que estclban en los mercados, tambien proporcio-
 naron Ull modelo que las futuras asociaciones pudieron seguir: otorgar lealtad a
 Ull patroll politico (por lo regular dentro del PltI, pelo mas tarde tambien dentro
 de Otl-OS partidos) a cambio de apoyo lneciproco de Sll "derecho" a ocupar un
 mercado o una cbllle. Los vendedores ambulantes apreladieron, antes que nada,
 que si resistlan en ulla zona durante cierto tiempo, la ciudad pod1a reconocer su
 "derecho" a ella o bien al menos construir cerca 1ln mercado para ellos.

 CONCLUSION

 En el teatro, una tragedia es aquella en la que un defecto fatal en la naturaleza
 del persollaje centra1 desvirtua sus nobles illtenciones y esto acarrea resultados
 tragicos Es decir, en una verdadera tragedia el antagolaista es derrotado no por la
 naturaleza o por sus semejanteAs, SiI10 por sl misino. Todos los elementos que hi-
 cieron fi acasar el intento de retirar de la via publica a los vendedores ambulantesn
 intento que contilllola hasta ahora, se originan basicamente en las politicas parti-
 culares que Uruchurtu puso en vigor para obteller los dos objetivos de eliminar al
 ambulantaje, al mismo tiempo que creaba un grupo clientelar dependiente de
 vendedores de la vla publica que apoyaran su propia carrera politica. Dichas me-
 tas exigieroll que Uruchurtu se enfrascara en Ull aulbicioso progralua de cons-
 truccioll de mercados, al misrno tiempo que conducla la polltica de represion mas



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA 2/96

 violenta colltra el ambulantaje en la historia rnoderna de Mexico. Con el tiempo,
 fueroll las exigencias de estas dos polIticas ell sl mismas las que ell gran medida
 trajeron consigo la calda de Uruchurtu.

 No obstante, el legado mas itnportante de Uruchurtu es la manera como ayudo
 a eumrarcar las relaciolles entre los velldedores ambulalltes y la ciudad, que mas

 tarde perlnitio al ambulalltaje resurgir con creces. Nunca fue la interIcion de las
 nuevas autoridades de la ciudad que sustituyeron a Uruchurtu permitir el espec-

 tacular crecimiento del ambulantajie que se dio en las tres decadas siguientes. Mas

 biela, simplemente deseaban l-evertir Ulaa situacion que se habia vuelto poliiicamelz-

 te insostenibIe para el PRI y ecollomicamellte incosteable para el Estado. Sin em-
 bargo, las pollticas de Uruchurt.u hablall politizado radicalmellte al ambulantaje

 al nlanipular el programa de construccion de mercados como incentivo para que
 los velldedores de la via publica se organizaran delltro del PR1 y como recompensa

 por la lealtad hacia sus propios objetivos politicos. Con el proposito de capitalizar
 los beneElcios pollticos de organizar a los velldedores ambulantes de la misma

 manera que Uruchurtu habla organizado a los comercialltes que se ellcolltlaban

 en los mercados, sus sucesores cometieron el error fatal de seguir aplicando la

 letra de sus pol1ticas sin su espiritu? con lo cual siguieroll fomentando la creacion
 de organizaciones de vendedores ambulantes.

 Lo que sucedio poco despues de que Uruchurtu fuera obligado a renullciar es

 que el programa de construccion de mercados fue desmantelado en favor de

 otros programas, como el del sistema de transporte colectivo, el metro. Empero,
 los funcionarios siguieron obligarldo a los grupos de velldedores a organizarse en

 asociaciolles que tenian que probar su lealtad al PRI COll objeto de ser "tolerados7'

 en las calles. Por ejemplo, para 1968, mas de 10 000 vendedores ya hablall sido

 autorizados a vender en "tiallguis" (Pyle, 1978)* Las autoridades ocultaron el he-
 cho de que estaban permitielldo que el ambulantaje resurgiera con la quimera de
 que estaba "tolerandose" a los grupos solo hasta que se construyeran los merca-

 dos, con lo cual aplicaban basicamente la letra de las politicas de Uruchurtu, pero
 negaban su espiritu pues ni los funcionarios ni los vendedores tenian interes al-
 guno en la construccion de los mercados. No obsta1lte, como se senalo al princi-

 pio de eKste articulo, al obligar a los vendedores ambulantes a formar asociaciones

 gremialesf la ciudad les otorgo un poder decisorio sobre los vendedores indivi-

 duales, lo cual permitio a los lideres de dichas asociaciones manipular a sus
 miembros en todas las formas que consideraron llecesarias, con el proposito de
 defender sus illtereses: aumenta1ldo la cantidad de sus miembros; su espacio en la
 vla piiblica y, finalmente, el 4'fellomello" del ambulantaje a un nivel sin pleceden-
 tes en la historia de Mexico.

 Traduccion de Marcela Pineda Camacho
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