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f:l inter6s por determinar las causas, momentos y for .. 1 en 

las que ocurren los ca•bios en la sociedad si1ue siendo de actll! 

lidad. Las explicaciones para deaostrar las causas de pequeftos 

o grnndcs caMbios sociales han ido desde lns interpretaciones 

tool6gica1, en sus diversas variables te11po·filos6ficas: hasta 

las cicntfficas, que diveraen por el ·m6todo utilizado. La dnica 

constante de todas las explicaciones es que su contenido es polf 

tico, justifica o reprueba una situaci6n dada dependiendo de in

tereses o ideoloafas. 

Este hecho ha sido el factor de avance del conociaiento del 

hombre de su sociedad, pero ta•bidn ha actuado coao inquisidor. 

contra los que proponen otras verdades, deteniendo la evolucidn 

de dicho conociaiento y de la sociedad ais ... , A noabre de Dios, 

la Patria o la Revoluci6n, el ejercicio del poder actda, ahora ••• 

que nunca, en interf1 del poder: aunque respondiendo a cla1e1 10· 

ciale1 h•1,.6nica1 1 el predoainio del Estado es infalible. 

Las Ciencias Sociales se han dicotoaizado ya no solo en ideo 

lo¡Iaa de clase contrarias: funcionalis•o (hoy llaaado Teorra de 

los Sisteaa1) y •arxisao: sino entre 6sta1 1 que justifican el ac

tun l antaaonismo entre Este y Oeste, con lo que pretenden hacer 

incuestionable el doainio de las sociedades del este por el Bstado 

romunista y d~ las sociedades occidontale• por el E1tado capitali! 

ta y lns ldeolo¡fas que cuestionan la preponderancia de la aaqu1· 

narln estatal sobre las sociedades, con las que titn•n un co•pro•! 

so 1>rhlortllnl. 
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4. 

Se dice que las Ciencias Sociales se encuentran en crisis, 

bfsicamente su proble•a radica en que no logra explicar el rit11<> 

de las sociedades tanto de ca•bio co•o de continuidad. Por eje! 

plo, pese a que las det•r•inantes econ6•icas au¡uren un cambio 

social, existen facto~ea hist6ricos y culturales que no respon

den auto••tica11ente a la infraestructura; ni ta•poco se puede 

conservar un orden social deter•inado ante la evidencia de la in 

justicia social, pese al discurso institucional. 

Se intenta definir y entender el concepto de movi~ientos 

sociales, coao procesos aut6no•os de cambio grandes o pequeftos, 

en funcidn de la proble••tica antes expuesta, abarcando tanto el 

conflicto tedrico co•o el de la sociedad frente al Estado. El 

primero es la controversia entre los parámetros sociol6gicos an

te dic~o concepto y el seaundo presentando un eje•plo, como es· 

tudio de caso, de cdmo un sector de la sociedad defiende su entor 

no de políticas estatales que provocan su destrucción. Poltticas 

estatales que transforaan 11 ciudad en su af•n modernista, por 

lo que la proble••tica se enmarca en la realidad urbano y el mo· 

vimiento es social-urbano. 

El trabajo consta do cinco capítulos, el T y el JI son an•· 

lisis teórico del concepto de •ovi~iento1 soclale1 y en particular 

de los urbanos, el 111 y el IV que exponen l•~ condiciones bojo 

las que 1ur¡e el aoviaiento social de Tepito, conformadas por el 

contexto de lo proble••tica urbana de la ciudad do M6~ico, inclu· 

yendo las polfticas estatales qu~ intontan resolverla; el contexto 

,¡ : .. t• ,, ,,, ,. ·· 
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de la lucha urbana de los movimientos sociales en México, ejempl! 

ficando con algunos estudi~s; y el contexto hist6rico y socio-ec2 

n~mico del barrio de Tepito, finalizando con la descripción del 

movimiento social urbano de Tepito. La metodología que unifica 

este trabajo es retomada de los investigadores Alan Touraino, 

Manuel Castells y Henri Lofebvre, · cuyas aportaciones al estudio de 

los movimientos sociales urbanos i~tento aplicar al estudio de 

Tepito y son dos principalmente: considerar dicho movimient~ como 

consecuencia de una realidad que lo engloba, en la que surgen con· 

tradicciones que lo condicionan y estudiarlo como un proceso, 4ue 

la pr«ctica social va conformando y dando contenido. 

El objetivo radica en aportar otra aproximación de las que 

hasta ahora se han realizado en el estudio de los movimientos so· 

ciales .urbanos en México, de colonias recientemente formadas y en 

donde los procesos de i~igracl6n y urbanizaci6n determinan el 

car4cter de movimiento. Tepito tiene una tradici6n, cultura y 

vida cotidiana en la ciudad y sus habitantes defienden el derecho 

a proseguir su vida en ese lugar y en la forma quo lo han heredado 

por varias generaciones. 

: ~ 



f ~ f l ! !! b Q ! 

REVISION CONCEPTUAL DE MOVHIH!NTOS SOCIALES 



7. 

La comprensión de los movimientos sociales implica la 

necesidad de conocer las distintas perspectivas bajo las que 

se les ha estudiado. En el presente capítulo se hace una r~ 

visi~n conceptual de la posición que adoptan las principales 

corrientes sociológicas ante los •ovimientos sociales; aostra~ 

do las limitaciones del funcionalismo y del marxismo cl•sicos 

en el estudio de los 1a0vimientos sociales y que dieron origen 

a las revisiones de dichas teorfas. 

Sin intentar agotar la discusión, se presentan diversas 

propuestas para definir quf son los movimientos sociales ; las 

propuestas se aglutinan en dos nuevas corrientes: las arbitraria 

nente nombradas nuevas escuela &Jllericana, en la que se incluye a 

Paul Meadows, Rudolf Heberle, Paul Wilkinson y a Joseph Gusfield, 

y con los que se abarca un espectro de posiciones y tipologlas de 

dicha escuela ; la segunda es la es~uela neoaarxista, de Manuel 

Castells y Alain Touraine, coMo alternativa a las corrientes co! 

ptoaetidas con el estatisllO que diri¡e y divide al mundo y como 

contraparte a la escuela aaericana. que no enfrenta la especifi

cidad de los movi•ientos sociales del si1lo XX. 

Recuperar autores extranjeros, cuyas teorlas se respaldan 

en an•lisis de sociedades de1arrolladas es consecuencia de 11 . 
carencia de teorfas propias on el an&lisis de los movimientos so-

ciales en M•xico~ Sin superar dicho probleMa, uno Je los objeti

vos de este trabajo es lllOstrar si dichas teorfa~ son relevante' 

para la realidad aexicana, sus limitaciones y alcances. 
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Bl concepto de movimiento social en la escuela funcionalista. 

Los teóricos funcionalistas que estudian el fen6 .. no de mo· 

vi•ientos sociales son principal .. nte Eisenstadt y Coser, la di· 

ferencia entre aabos radica en que para Bi1en1tadt son fen61111nos 

diafuncionales o an6aicos consecuencia de la •oderniiaci6n y pa· 

ra Coser son funcionales para el d11arrollo del siateaa. 

Para Eisenstadt, los Movi~ientos sociales son producto de la 

110dernizaci6n de las sociedades conteapor•neas, lo cual trae 
11 caabios contlnuoii en todas las arandes esferas de una sociedad". 

Lo que provoca "que surjan constanto11ente probleaas social os, 

rupturas y conflictos entre los diversos arupos y aoviaientos de 

protesta y resistencia al caabio11 (Bisenstadt, 1961. p.41); lo· 

cual reitera al afir•ar que "coao consecuencia de la atracci6n de 

1rupo1 •A• •11Plio1 hacia el centro, la posibilidad d• alineaaien· 

to de 1101 ¡rupos re•p•cto al 1l1te .. 1ocial y polltico central, 

dtl desarrollo dt 1entiaitnto1 dt aaoniaato y enajenaaiento nnd· 

aleo fr•ntt a sus 1ocitdadt1 re1pectlvas, que se hicieron •As •• 

fuerte• a .. dida que a119111ntaba su expectativa de participación tn 

tl centro, ori¡ln6 diversos foco• de de1or1ani&aci6n, au .. ntando 

la •utua interdependencia y 101 choque• de 101 1rupo1 y ••tratos 

aayor••··· planteando proble•a• 11&1 1rave1 a las instituciones Y 

estructura• sociales •oderna1, considtr&ndolo• coao derru•bes y 

desviaciones del co•portHiento social". (ibld p.45) 

., 

:'\· 

., 
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Bn el discurso de Bisenstadt podemos ver que: 1) prevalece 

el enfoque funcionalista en la explicaci6n de los procesos socia· 

les, al explicar los fen611eno1 sociales alrededor del proceso de 

"aodernizaci6n" y Z') que los aoviaientos sociales son disfuncio· 

nales al ser reacciones contra el desarrollo, considerado coao 

proceso central y pri•ordlal de la sociedad. 

Aunque doaina esta noción aniba descrita de los 111oviaien· 

tos sociales, Bisenstadt al explicar los tipos de aovi111ientos so· 

ciales les deja entrever un cierto rol dentro de la aoderniiaci6n 

de la sociedad. Los 11<>viaientos pueden ser reforaistas o revolu· 

cionarios; los pri•ros "•xiaen el perfeccionaaiento de las ins· 

titucionu existentes" y los se¡undos "tienden a la transforaaci6n 

total .del sisteaa" (ibid p. 71). Taabi'n habla de "los ¡rupos ape· 

1ado• al orden viaente previo (que) tenlan la constante sen1acl6n 

da .. r dt1alojado1 de la• po1iclone1 y valore• existentes, por lo 

tanto plantean deaandas en procura del aanteni•iento y/o restaura· 

c16n del orden y 101 valores tradicionales" (ibid p.62). 

Solo 101 110viaiento1 reforal1ta1 cumplen una funci6n dentro 

del proceso de 110derniiaci6n, al buscar perfeccionar los caabios 

que provoca dicho proceso; los otros aoviaientos de derecha o de 

hquierda quedan coao "rupturas ocurridu en el plano del con11n· 

10 y de la intearaci6n (Y) que aarupan ciertos tipos de for•aci6n 

d~l disenti•iento que van desde los tipos mis ef!110ros de plnico, 

ostallidos del populacho, etc., hasta los de subcultura o anti· 
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cultura, continuos y m's plenamente cristalizados" ..• (ibid p.47) 

Dentro de la aisaa escuela pero con un enfoque distinto est4 

Lewis Coser que, a diferencia de Bisenstadt, considera co•o fun· 

cionales los conflictos sociales. Coser cita a Marx: " ... lo que 

se diaanostica coao enfer11edad desde el punto de vista de la 

pauta institucionalizada puede, en realidad, ser el pri•er dolor 

del naciaiento de una nueva pauta q~·.e estl en camino ... 11 (Coser, 

1970· p.31). 

Coser, preocupado por el sisteaa social, por la estructura 

aia11a 1 considera a los conflictos coao "un conjunto de relacio

nes que llevan al restableciaiento de la cohesi6n social" (ibid 

p.10); los conflictos sieapre existen,· su presumible ausencia 

"no puede ser toaada co•o una indicaci6n de la solidez y estabi· 

lidad de una relaci6n, incluso, "las relaciones estables se ca· 

racterizan por un comporta•iento conflictivo que se debe consi· 

derar coao una indicaci6n de la operaci6n do un mecanismo de 

balance" (Coser, 1ll6b, p.85). 

La sociedad es en sl una estructura, un sistema. Coser re· 

conoce la existencia de conflictos que cambian al sisteaa mismo 

pero tasbi6n esos conflictos son parte del sistema, aunque acaben 

por destruirlo. "Los conflictos •h radicales y despiadados ion 

los que sus participantes sienten que son representativo~ do aru· 

pos y colectividades y pelean no po~ ellos mismos sino por idea· 
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les del grupo que representan" (ibid p.118). 

Olvide taabi'n entre conflicto• reales e irreales, 101 pri 

11ero1 son producto de frustraciones de deaandu eapecUicu donde 

"diversos ¡rupos e individuos frustrados se esfuerzan por auaen· 

tar su parte de ¡ratificaci6n" (Coser, 1970. p. 35). Loa confllc· 

tos irreales son producto "de la necesidad de relajar la tensi6n 

de un anta¡onista y no contra las finalidades de¡ otro ¡rupo, el 

conflicto os un fin en sl misao ..• Bn los priaeros existen alter· 

nativa• funcionales con respecto al si¡nificado de finalizar el 

conflicto; en los se¡undos, solo exis~en alternativas funcionales 

para esco¡or al contrinc1nte". "La funcionalidad o dhfuncionali· 

dad de los conflictos ~ependen dt la estructura social, si hay o 

no suficiente tolerancia e 1nstitucionalizaci6n del conflicto" 

(Coser, 19bb, pp.156 y 157). 

Bn au discurso Coser no H nflere particularmente lo• ao-

viaientos sociales, su planteamiento ¡ira alrededor del concepto 

de anoaia social donde, cualquier conflicto social ·incluyendo 

los moviaientos sociales- son funcionales e incluso necesario• 

para el funcionaaiento de la estructura social. 

La 01cuola funclonallsta tleno coMo teMa central do lnvesti· 

aadón el funciona•lento d11l si1to1u o ostructura social !or•ll o 

institucional, y estudia cualquier otro fen6mono social nlredodor 

de la i•portancia que puede tener para el aiate•a y su continui· 

·, 
· -·~ 

· - ~· 
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dad. As!, los ~ovimientos sociales pierden su especificidad. Por 

lo que, las pre•isas que el funcionalismo determina para el estu· 

dio de este fen6meno social no permite que se le pueda estudiar 

en su propia perspectiva; por eso descarto la posibilidad de abar· 

car el estudio de los aovi•ientQs sociales en la escuela funciona· 

lista. 

¡ . 

- ~ 

:. J " 
; ·, 
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Bl concepto de movimiento social en el marxismo. 

Por otro lado, u ti la corriente te6rica marxista que ve en 

los 110Vi•i•nto1 sociales el desarrollo de la lucha de clases, 

d&ndose Unto llOVi•ientos sociales de derecha "li el objetivo es 

"°dificar la sociedad en fonia parecida a las sociedades anterio

res" 6 d• hquierda, "11 buscan soluciones nuevas a los proble•u 

cuya existencia hace deficiente la sociedad actual ..• luchando 

para 101rar a la vez ••Jores condiciones de vida y una •ayor 

libertad" (Alba, 1972. p.18). 

En la bú1queda por considerar el concepto de 1ociedad como 

W\ t•r•ino independiente y d11arrollar 1u contenido propio,-con

dic16n necesaria para entender el concepto de aovi•ientos socia

les- Lortnz von Stein en su libro '1!._Historla de los Movi•ientos 

Social•• tn Francia, 1719-1150' publicado por pri•era vez en 

1150, concibe a la sociedad co•o una deter•inante fundamental de 

101 c ... io1 polttico1. Dentro de la concepc16n de Marx del ••· 

teriali••o histórico, Stein enfatiza la iaportancia del propio 
int1ra1 ••terial de individuo• y cla1e1 collO el •otor del ca•bio 

social, deduciendo que 101 intereses de cia1e y los conflictos de 

clue son de i•portancia decisiva, definiendo "los esfuerzos de 

la clase obrera alrededor de la or1anizaci6n y del poder econd•i

co y poUtico co•o 1tOvl•iento1 sochlÍs" (Wllkinson, 1971. p.20). 

Stein es conaidermdo co•o un pionero que intont6 definir 

; ,. 

· , ·: 
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'cienti!icamente' el concApto de movimiento social y de desplegar· 

lo en una ambiciosa teoria social. En vez de estudiar la Revolu

ci6n Francesa y sus consecuencias como cambios o alteraciones en 

la estructura sociai, le di ~nfasis a su si¡nificado coao "una 

serie de esfuerzos para crear una nueva sociedad" (lb id p. 20). 

Werner So•bart, considerado por Wilkinson como uno de los •l1 co· 

nocidos continuadores de esta escuela, defini6 en su libro "So· 

cialisao y Movi•ientos Sociales" {1896) a los movimientos socia

les co•o "todos los intentos de emancipaci6n por parte del prole· 

tarhdo" (ibid p. 20). 

Recuperando co., preal111 del concepto de movimientos socia-

les se¡On lo anterior podt1101 plantear que: 

La sociedad es un t6raino con contenido propio que trasciende 

las instituciones que or1aniza para r11ir1e. 

Bl proletariado es la el••• social considerada coao el •tente 

de caabio ld6neo en la sociedad capitaliata al ser la •f• aftc· 

tada en sus intereses a1teri1le1 de cla1e en dicho modo de pro· 

ducci6n. 

Estas preaisas las podeaot encontrar en el an«li•is 

marxista leninista del caMbio social y de la revoluc16n (expre· 

si6n m&xima de un Movimiento social), m4~ no aon aplicadas en La 

praxis polttica del M1rxi1•0 1 existiendo unn contra<licc16n entre 

dichas proMlaas del cambio social y la forma on la que el mar· 

xisao loniniamo propone o intenta llevar a cabo el camhio social. 

;I 
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Las podemos encontrar en textos de Marx, Lenin o Gramsci . En 

particular, Gramsci las desarrolla en el concepto de sociedad ci

vil que, junto a la sociedad politica o Estado conforma la super

estructura de la sociedad, son sus dos grandes niveles que "co · 

rresponden a la func16n de he¡emon{a que el grupo do•inante ejer

ce en toda la sociedad y al dominio directo o de autoridad que se 

expresa en el estado o en el gobierno jurldico" (Gra•sci, 1975. 

p.481). 

Bl paulatino resquebrajamiento de dicha hege•onla coao con· 

secuencia de las contradicciones que surgen entre el desarrollo 

de las fuerzas productivas materiales y las relaciones de produc· 

d6n existentes (Marx, 1973. p . . HZ), se rl'fleja en "la escisi6n 

de la sociedad burguesa en obreros y capitalist3s que t-lla tarde o 

te•prano reflejo en la conciencia de unes y otros. Bsto hace 

que junto a la ideolo1la de clase y a las organizaciones de la 

bur1ue1la aparezcan y se desarrollen en l a sociedad ideolog1a y 

or1ani1aciones de la clase obrera ••. La conciencia de su interés 

de cla11 hace que 101 obreros se unan para la lucha en coMún con

tra 101 capitalistas. La parte avanzada de la clase obrera so 

aarupa en un partido polttico, aparecen los sindicatos y otras 

oraanhaciones de •HU de los trabajadores" (Kuusinen, 1962. 

p.tlO). ResUNiendo el proceso hlst6rico previsto por ol marxismo, 

se abre la fpoca de la revoluci6n socÍal durante la cual se rea

fir•an 111 premisas ya planteada•: co•o por ejemplo, para Lenin 

"•l •arxisao se diltingue do todu 111 deah toodas cientlficaa 
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por la excelente ¿ombinaci6n que en 61 se observa de una completa 

serenidad cientifica en el an~lisis de la situación objetiva de 

las cosas y de la marcha objetiva de la evolución con el más de· 

cidido reconocimiento del valor de la energía revolucionaria, de 

la creaci6n revolucionaria, de la iniciativa revolucionaria de 

las masas, y tambi~n naturalmente, de los individuos, grupos, or· 

¡anizaciones y partidos ... " (Lenin, 1975, pp.21 y 22). 

Concluyendo el seguimiento del análisis marxista del cambio 

social donde, como hemos visto, la misma sociedad actúa en la 

consecuci6n de dicho cambio y el proletari3do ·por sus circuns

tancias materiales- es el lider del movi~iento; con el triunfo 

revolucionario acaba el movimiento social ~ las organizaciones 

que surgieron en la sociedad civil en el desarrollo de la movi-

l izaci6n se institucionaliian y pasan a hacerse cargo del Estado. 

Por ejemplo de dicho P!Oceso tenemos a los Soviets, obra de la 

sociedad que se impusieron como un doble poder: el de la socie· 

dad civil inserructa frente al dol Estado y en su triunfo pasa

ron a hacerse cargo del Estado. Pero, ¿Qué sucede cuando en el 

marxismo se habla de estrateaias para tomar el poder, Cu41 es 

su praxis polttica y C6mo propone o intenta llevar a cabo el cam· 

bio social? 

Pose a afirmar que "en la doctrin4 mnrxistn· leninista se 

considera al pu\lblo como creador de la historia" (Kuusinen, 1962. 

p.183) cuando se define a su1 represontnntes, el pueblo (sociedad 

,r •. i -,;.;~~ 
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civil), pierde la iniciativa y diluye su lucha en el partido. 

Los siguientes extractos nos confirman esta aseveración: 

"De todas las organizaciones que el proletariado crea, s6lo el 

partido politice puede expresar correctamente los intereses fun 

damentales de la clase obrera y c;onducirla al triunfo completo .•• 

como organización de tipo superior, que no se limita a la lucha 

por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, sino 

que se marque el fin de conducir a la clase trabajadora al poder 

para llevar a cabo la transformación revolucionaria de la socie

dad" (ibid p. 330) . 

Hl partido de la clase obrera es, en el marxismo-leninismo, 

el Gnico que "esti en condiciones de unir, educar y organizar a 

una vanguardia del proletariado, y de todas las masas trabajado· 

ras" (Lenin, 1975. p.367). 

"Los partidos comunistas no caminan a ciegas, sino que se 

guían por la teorta revolucionaria del marxismo-leninismo, expre· 

si6n cientifica de los intereses vitales de la clase obrera •.• y 

tiene que convencer a las masas que el partido recoge y defiende 

sus intereses" (Kuusinen, 196:Z. pp.331 y 341) 

Bste aspecto se ve mis claro aún después de la toma del po

der por parte del Partido de los Trobajadores, "on el periodo de 

transicl6tt al comunismo (en el socialismo) os el papel creciente 

del Partido como fu~rza que oriento y dirige a la ~ocleJRd. Asl 

. -~ .. ~' 
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lo imponen los intereses de la sociedad en su conjunto y de la 

construcción del comunismo'' (ibid p.656). 

·.:")'.~ . ;: . 

As( vemos como en el marxismo cuando se plantean las formas 

de acci6n social en bu$ra del r.ambio social, la sociedad queda 

supeditada al proletnriado y hte al partido, que queda co1110 diri· 

gente y ¡ufa de los actor~s del cambio, resultando que los ca•bios 

se lo taponen a la sociedad. 

La noci6n ¡ramsciana dt sociedad civil se ve reducida a la 

voluntad del partido primero y del Estado-partido despu6s, sJendo 

interpretado por la ''vanguardia del prolotariado y de las masas 

trabajadoras" el ca11ino a seguir en defensa de los "verdaderos" 

intereses de la socied11d; <iUedando ésta como ohjeto r no co•o su· 

jeto del cambio. 

La• pre•i••• que Jos lla•ados pioneros en el estudio de los 

11aviaiento1 sociales plantearon, se contradicen por considerarse 

prioritaria la construcci6n del sociali111<> que el rit•o de cambio 

de la sociedad. 

Ta•bifn •• i•portante re•arcar que en el marxi,mo de los cl4· 

1ico1, 101 ce•bios 1oci1les son resultado de la lucha en el marco 

dt 11 producc16n y solo en su contexto es en donde pueden sur¡ir 

1•• or1anti1cione• sociales que busquen transformaciones . 
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lo imponen los intereses de la sociedad en su conjunto y de la 

construcción del comunis1110" (ibid p.()56), 

Asl vemos como en el marxismo cuando se plantean las formas 

de acci6n social en buscJ del cambio social, la sociedad queda 

supeditada al proletariado y éste al partido, que queda co•o diri · 

gente y gula de los actores del cambio, resultando que los ca•bio1 

se lo i•ponen a la sociedad. 

La noci6n aramsclnna de sociedad civil se ve reducida a la 

voluntad del partido primero y del Estado-partido despufs, siendo 

interpretado por la ''vanguardia del proletariado y de las masas 

trabajadora~" el c1u1ino :i seguir en defensa de los ''verdaderos" 

intereses de la socied"d; quedando ~sta como objeto y no co•o su· 

Jeto del ca•bio. 

Las pre•isas que los lla•ados pioneros en el estudio de los 

110Yi•iento1 sociales plantearon, se c~ntradicon por considerarse 

prioritaria la con1truccl6n del socialisllO que el rit•o de ca•bio 

de la sociedad. 

Ta•biln ea i11portante reaarcar que on el marxls~o de los cll· 

1ico1. los ca•bio1 1ociale1 son resultado de la lucha en el marco 

dt 11 producc16n y 1010 en 1u contexto es en donde pueden surstr 

las or11nii1clone1 1ociales que busquen tran1íor111cione1. 
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As1 como en el funcionalismo se subroga a la sociedad al 

funcionamiento y continuidad:de la sociedad, en el marxismo se 

subroga la sociedad al cambio; siendo en el primer caso m4s i! 

portante la continuidad de la sociedad que la sociedad •isma y 

en el seeundo, mfs i•portante la conservación del ca9bio social 

que la sociedad. 

Ninguna de las dos interpretaciones valora plenamente a la 

sociedad al parcialiiar la i•portancia de los distintos procesos 

sociales, el funcionalis•o no abarca la capacidad de' la sociedad 

por transformarse, por lo que no puede explicar te6rica•ente el 

fon6•eno del caebio y el marxismo cldsico limita al ca•po de la 

producción y al sector productivo de la sociedad la capacidad de 

la sociedad por transfol'llarse. 

Col'O respuesta critica a estas dos corrientes y sobre todo 

a sus actuales ae¡uidores, que, en for11a do¡•ftlc• sostienen te2 

ria• expuestas en la realidad europea del si¡lo pasado, han sur· 

1ido nuevas corrientes anal!ticas. una de los Estados Unidos y 

otra europea, principal•ente la lla•ada escuela francesa o neo· 

•arxista. que le da afs i•portancia al sianificado de la lucha 

social que el actor que la prota¡oniza, su referente es que ante 

el desarrollo del capitalisao 110nopolista se ••plla la ¡aMa de 

clase1 subalternas perjudicadas por el misMo y sus luchas aunque 

no forzoaaMente revolucionarias •1 se pueden considerar anticap! 

ta listas. 

¡, 
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. . 



20. 

Como representantes de la primera se puede mencionar el 

trabajo de Paul Meadows (1960), Rudolf Heberle (1951), Paul 

Wilkinson (1971) y Joseph Gusfield (1970}, y de la se¡unda so· 

bresalen Alain Touriine (1976) y Manuel Castells (1980). 

• 
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Nueva corriente americana 

El pri .. r exponente de esta escuela es Paul Meadows, que 

en•arca a los movi•ientos sociales co•o reacciones sociales a 

la crisis que es "ruptura de rutinas, cuando fas nonau acoa· 

tullbrada1 ya no contienen los ~edios adecuados para la satis· 

facci6n de las finalidades ... por restricci6n de los .. dio1, 

ensancha•iento de los fine~ o aparición de fines para los que 

los Hdios o normas existentes ya no son apropiados" (~leadows, 

1960. pp.13 y 48). 

Sociol6aica1Mnte, considera Meadows que el estudio de este 

fen6 .. no debe sor una búsqueda de unilor•idades en los procesos, 

en 1u1 relaciones funcionales y en sus estructuras junto con el 

estudio de 101 tle .. ntos de la sociedad que for•an el contexto 

del llOVi•i•nto collO ton 101 aspectos institucionales y cultura· 

lH, a.S collO lOI t.ctoru que contribuyen a lt aparici6n de la 

cri1i1, .. dio 1416neo para •1 4e11rrollo abundante de los •ovi· 

•lento• (ibld pp.Jt y 40). 

Explica el 1ur1l•iento de 101 llDVl•l•nto• social•• desde 

el punto de vista "objetivo y subjetho". Objetiv&Mnte, la 

base de los aovi•l•ntos 11 encuentra en el fracaso de un siate· 

•a in1titucional1 preveleciendo tl desequilibrio y conductas 

extraftaa, en lular de unlfo .... s y la deslnstltucionalizaci6n, 

en lu1ar de la int11r1ci6n (ibid p.44). Bl fracaso en el que 

. ~"-
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se desenvuelven los movimientos es "en una época de adelanto 

econ6mico e ideativo potencial" (ibid p.46). Subjetivamente, 

la explicaci6n dol surgimiento de los movimientos que dá Meadows 

es que ese desequilibrio social produce frustraci6n entre los 

seres hu11anos. Este psicologismo lo lleva a afirmar que "la 

personalidad en algunas o en todas sus fases es considerada co-

mo la clave para co11prender Jos movimientos sociales" (ibid p.14); 

siendo que, coao consecuencia de la crisis institucional, se da 

una crisis de valores, al ser cuestionados junto a las normas 

existentes. 

Los enfoques que este tipo de anllisis presenta pueden ser 

dos: que el aoviaiento ea una revuelta contra un aedio social 

irracional o que el movi•iento es una explosi6n emocional del 

subconciente; de la psiquis instintiva e irracional (ibid p.45). 

Ast, la tlpolo¡la sobre los movi•ientos que propone Meadows os 

valorativa, habiendo dos tipos de moviaientos sociales: los po

sitivos y los ne¡ativos y que, seaún d4 a entender el investi· 

aador, depende de las circunstancias y de las intenciones de los 

actores sociales el tipo de •oviaiento que sur¡e pues, afir•a 

que "aunque sus factores causantes no sean muy di st in tos, la 

conducta colectiva neaativa, de los tipos fan4ticos, de p4nico 

y de desorden, tienen una motivaci6n hist6rica y un conjunto de 

normas que resultan claramente diferente do las de la conducta 

positiva de 101 movlaientos de protesta, rebeli6n, revoluci6n y 

retirada" (ibid p.43), olvidando el an'11ais del Cí'ntexto para 
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tipoloaiiar los movimientos. 

Las acciones ne¡ativas frente a sltuaciones de crisis no 

estln condicionadas por noraas culturizada•, sino por normas lna· 

decuadas, cuando: 1) El caabio social es r&pido, 2) Fallan los 

siste•as institucionales, 3) Son d1ri1ido1 por personalidades 

desviadas o atlpicas, ~) Se ubican en las estructuras marginales 

de la co•unidad (ibid p.50); toaando for•as tan variadas como: 

explosiones fartAtic3s, movJn1ientos 11esi4nicos, festivales de con

ductas rebeldes, histerismos colectivos, for•aci6n de ¡rupos de 

culto, psicosis colectivas, peleas de masas, etc. (ibtd p. 155). 

Las acciones positivas, identificada• por Meadows al concep

to de •ovimiento soclal, "son esfuerios colectivos p•ra resolver 

la situaci6n critica, movilizando los recursos del arupo para 

inventar, aumentar o proteger los valores culturales" (ibid p.59) 

"Los 110Vi11lentos n,.cen en cualquier tie•po y lu¡ar sie•pre que un 

¡rupo trata <lo ganar el apoyo público para al¡una innovac16n •.• 

de lnterh general... El resenti•i•nto que 1ur1e de la frustra· 

c16n social no es una revuelta contra .•. sino hacia el orden so· 

cial. La protesta se vuelve foriaal y activa•ente estructural ha· 

da. Ya no es un estado ~ental, slno una nor•a dt acc16n. El 

propdslto con9iste en institucionalliar los .. dios que satiafa¡an . 
los fines ... con invenciones qu• definen la for•o <le salir de la 

situoc16n cr1tl¿a, .. su objetivo•• una transic16n de una aocle· 

dad existente a una sociedad en proyecto ..• para establo~er un 
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nuevo orden de vida" (lbid pp.99, 100 y 101). 

Y pueden ser: 1) movi•ientos or¡anitados de protesta, pro· 

testas de ca•pesinos, cruzadas y •ovi•ientos de refonia; Z) ao· 

vi•i•ntot de rebeli6n, sabotaje a•n•r•l, subterrineos, asaltos, 

110tine1 1 •itines, lincha•ientos, revueltas; 3) movi•ientos re· 

volucionar•os, coloniales, de facciones, palacie,01 1 instltuclo· 

nale1; 4) •ovi•ientos de retiro, apartaaiento o aleja•iento 10· 

cial (ibid p.156). Con una ¡ran variedad de prop6sito1 1 -'todos 

y bases, pueden estar or¡anlzados rl1ida o a•pliaaente; cerrados 

o abiertos a la entrada de nuevos ale•bros; propiciar la parti· 

cipacidn directa, selectiva o referencial de sus •i•llbros; estar 

o no sujetos al doainio de un jefe, tener jerarquías internas, 

estructuralizac16n de funcione• de co•unicaci6n, decisi6n, rela· 

clones externas y aJral; collO 1rupo1 pueden ser clases sociales, 

asociaciones econ6aica1 1 partidos pol1ticos o arupos de discu· 

sl6n; ser aoderados, radicales o conservadores, (ibid p.101) 

1ieapre que la 110Vilizaci6n del 1rupo sea para i~ventar o ensan· 

char loa .. dios cultural•• (ibld p.50). 

Ble .. ntos recuperables del discurso de Meadow1 co•o •• la 

tipolo1la arriba descrita. se pierden en el aarco que Meadows 

ubica a lo• aoviaiento• social•• que es el de la• crisis noraa· 

tivas de la sociedad, noci6n abstracta que contrapone al de nor• 

aalldad y que t•pide tener una clara secuencia de los proce•o• 

1ocl1le1 inte1rale1; esta deficienci1 1 •• ve coapletada por 1u 

' ~ 
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dofinici6n psicolo¡ista del punto de vista subjetivo en el sur

gi•iento de un aovimiento social donde el enfrenta•iento de in

tereses entro clases o sectores sociales da lugar a acusaciones 

de "personalidad desviada", ah oso es imposible en un an'1isis 

cientlfico del tema. Al i¡¡ual, .un anilisis valorativo (11<>vi•ien· 

tos positivos o ne¡ativos) solo se puede definir en funci6n de 

intereses que se benefician o perjudican de un •oviaiento social 

y no puede foraar parte de algún an,lisis objetivo. 

Rudolf Heberle define a los moviMientos sociales en su for· 

••• ,. a•n•ral co•o "una aaplia aa•a de intentos colectivos de 

efectuar callblos en deterainadas instituciones sociales o crear 

un orden totalaente nuevo" (Heberle, 1972. p.26:S), incluyo los 

movl•iento1 reli¡iosos, feministas y juveniles aunque considera 

necesario distin¡uirlos de los pollticos pues estos últiaos tie· 

nen collO objetivo la lucha por el poder polltico. Este razona

aiento, es necesario aclarar, no le quita el car,cter político 

de 101 .-ovt.hntos 1ocblu pues, dice el investiaador "h1y qu. 

stftalar que todos los 110viaiento1 tienen i•plicacione• pollti· 

cu" (ibid p. 264). 

Los enaloba COllO un tipo de ¡¡rupo de acci6n concertada, con 

••ror duraci6n o inte1raci6n que las turbas, ma111 o aultitude1, 

pero •enos or¡aniiadol que 101 clubs pollticos y otra• a1ocia

dones . 
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El sentimiento de pertenencia y la solidaridad son conside

rados por Heberle co•o factores esenciales de un movimiento so

cial. Rudolf Heberle escribi6 en 1951 el libro "Hovi•icntos 

Sociales: una Introclucci6n a la Socioloda Polttica"; el autor 

acepta el •nfasis de la escuela·ale .. na (Stein, SOmbart) en qut 

una caracterlstica b&1ica que distin¡ue a los aoviaientos socia

les es que tienen cOllO finalidad introducir ca•bios radicales 

on el orden social, especialmente en las &reas de distribuci6n 

de la propiedad y de la• relaciones sociales, pero rechaza que 

los identifiquen exclusiva .. nte con los •oviaiento1 del prole

tariado en una sociedad industrial. Para Heberle, el concepto 

tiene una aplicaci6n aaplia, coao por ejemplo los 110vlaiento1 

de callfltllnos, de nativos e incluso el movimiento fascista, lo 

cual transarede su propia deíinlci6n al ser el fascisao una 

reacci6n contra los cambios, buscando •antener el orden i•,.ran· 

te a toda costa. 

Tambifn considera i•portante la voluntad coQaciente, que 

se desarrolla ín relacl~n con el colectivo aocial, excluyen4o 

del concepto de ilOvi•ionto social las tendencias inconscientes. 

Ast, los movi•ientoa sociales tienen un compromiso normativo, 

ideas constitutivas y una ideologla; sin ser un arupo nor .. 1-

mente constituido, pu•d• incluir oraaniiaciones forMale• en su 

seno. 

Heborle considera que 108 movimientos social•• ayudan a la 

· . ·~ 
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foraaci6n de UJ1a voluntad común en la sociedad; siendo los •ovi

aientoa sociales con si1nificado hist6rico aás profundo los que 

cuestio~an el orden socioecon6•ico y polltico y los aoviaientos 

efl•ros de protesta particular, que tienen una ideolo1h •nos 

elaborada (Wilkinson, 1971. p.22). 

La concepci6n b&sica de Htberle acerca de los 80Viaionto1 

tociales es fu-ndamental, en pocas palabras poclellOI decir que las 

caracterl1ticas que aporta son: Un llOViaiento social contiene 

un proyecto ideol6aico de caabio (por lo que excluye procesos 

tociale~, con un co!lpro•i•o de acción, conciencia del papel que 

cuaplen y volUJ1tad de participaci6n; a nivel or1aniz1tivo se 

ubica entre tl nivel de espontaneidad y el de ri1idez (turbas y 

asociacioaes pollticas), dandole ids importancia a los •ovi•ien

tol que plaatean caabio1 a&s profundos y que tienen aayor pers

pectiva hiatdrica, 1iendo esto• 101 110vi•iento1 que cue1tionan 

las relaciones sociales de producción, sin q~ el actor del llO· 

vi•i•nto tensa que ser excluslvaaente el proletariado ind~•trial, 

collO el .. rxi18C> ortodoxo lo catoloaarla. 

Wllkln1on rechaza la noción de Heberle sobre 110vi•iento1 

1ocialH con 'sianlficado hist6rico' en su libro "Moyi1i1nt9• 

§otlllt•" de 1971, .. propolle construir ua concepto operacional . 
con aplicabilidad interdiscipllnaria, par• lo cual presenta co-

•o condicione• de lo que son 110vl1lentos 1oci1l11 las si¡uien· 

te• pre•i1a1: 1) Que sea un e1fuer10 ~olectlvo deliberado para 

.. ..., 
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promover cambios en cualquier direcci6n y con cualquier signifi

cado, sin excluiT el uso de la violencia, la ilegalidad, la re

volución o el retiro a coaunidades ut6picas, 2) Debe mostrar un 

atnimo grado de or¡anizaci6n, desde el va¡o infor•al o parcial 

nivel de or1anizaci6n hasta el .&s burocratizado e instituciona· 

!izado moviaiento de una corporaci6n, 3) Que el co•pro•iso de 

callbio y la raz6n de ser de la or¡anizaci6n esté fundada en la 

consciente voluntad propia¡ los compromi&os nor•ativos para los 

prop6sitos o creencias del aovi•iento y la participaci6n activa 

sea por parte de los se1uidores o miembros . Los co11pro11isos 

nor•ativos se refieren a que los iaovi•ientos sociales tienen un 

cierto grado de espontaneidad, autodirecci6n y autonoaía (ibid, 

pp.27 y 28). 

Estas precondicione• coinciden, dice el autor, con otro• -

conceptos de grupos de acci6n co90 •on los partido• polltico1, 

arupos de presi6n, sindicatos y asociaciones voluntarias, super• 

ponifndose unos conceptos a otro1. 

Willtinson con1idera que 11 lu dos ideoloalu seculares que 

•as han influido sobre todos los aovi•ientos sociopoUticos en 

101 6ltiao1 dos si1los, han 1ido Rosseau y Marx, provey6ndolo1 

do las ••• ricas fuente• de valores con1tltutivo1 1 conceptos y 

creencias" (lbid p.34). 

De Ro11eau enuncia do1 propo1icione1 fund1mentales que han 
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sido retomados por todos los movimientos en los dos últimos si· 

glos, de ideologta reformista o revolucionaria que son: 1) El 

derecho. de los ho111bres de or¡anizarse en su inter~s colectivo y 

rebelarse contra la tiranta, y 2) Que la única autoridad le¡al 

de la sociedad hu•ana es la que se funda en el consenti•iento 

popular, d'ndole supre•acla a la voluntad popular. 

Las proposiciones de Marx que constituyen lo base de una 

gran teoria del desarrollo social y econ6•ico y que se calif.lca 

COllO el llOVi•iento hist6rico, siendo el motor del callbio social 

el car&cter de la producci6n •aterial. La~ condicione• de la 

existencia aaterial del ho•bre dtteraina sus relacione• tocia · 

les y 61tas su conciencia y crean y re1ulan el desarrollo de las 

cla1e1 y el patrón dt la lucha de clases. 

Para Marx cada .ovi~iento se define en t6r•inos dt las rela · 

ciones sociales de producci6n que prevalecen al co•ien10 del ao· 

viaitnto, por lo que son 11e>vi•ientos de clase y la expre1i6n de 

lo• intereses y la lucha de cla... Para Wilkin•on ••to no per

•itt hactT un an•11111 hist6rico dt lo• 110Vi•iento1 reii1ioso1, 

nacionales, intelectualH e lndl1enas. Lo que, "no nit¡a el -

si1nificado y el valor del fnfa1i1 del marxisllO en la l•portan· 

cia de las condiciones •ateriales en la interpretaci6n hi1t6rica 

de 101 .ovi•ientos" (lbid p.47). 

La tipolo1la adaptada por Wilkinson para diferenciar loa 

., 
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dlatinto1 aoviaientos es la si¡uiente: 

1) Moviaiento1 religiosos, milenaristas y sectas 

2) Noviaiento1 rurales y urbanos 

3) Moviaientos raciales, nacionales e indl¡enas 

4) Moviaiento1 de clase y de intereses laborales 

S) Moviaientos iaperalista1 

6) Noviaiento1 reforaistas y do protesta aoral 
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7) Noviaientos revolucionarios, de la re1i1tencia y contra· 

revolucionarios 

8) Moviaitntos intelectuales, de j6venea y aujeres. 

Con 11ta tipolo1ta Wilkin1on cree que se puede estudiar el 

co111>lejo t••• de 101 ort1enes y fuentes de di1tintos tipo• de 

aovialentos y las condiciones 1ocioecon6•ica1 y pol1ticas que 

constituyen el CUIPO a&1 ffrtil para cada tipo; el patr6n varia· 

ble de la ideolo1la de aoviaiento, el lideraz10 y la or1anizaci6n, 

las teor!as, 11<>delos de su desarrollo y politiiaci6n. 

Cuando un llOYiaiento se burocratiza e institucionaliza, en 

el proceso de realizar el 'xito po11tico o el podtr, deja de ser 

un 1M>viaiento social, pues pierde su coaproaiso por el caabio 

(ibid p.108). 

Wilkinaon propone un concepto y una tlpoloafa de los Movi· 

alentos Socialei contraria a la de Hoberle en su contenido Y 

sianificado, aunque t111bifn reconoce la necesidad del coaproai10 

¡, 
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de cambio en el esfuerzo social con conciencia de la acci6n; no 

le da importancia al sentido o al significado de dicha acci6n 

coao Heberle, sino que acepta cualquier tipo de esfuerzo que sea 

deliberado y sin iaportar el arado de oraanitaci6n. 

Bl probl••• de etta proposici6n es que es Muy abstracta y 

los 110vi•itnto1 sociales son muy concretos al igual que la reali· 

dad en la que se desarrollan, por lo que es priaordial conocer 

ese significado y el ca•bio que se busca para ver si no es un 

caabio 'hacia atr&s' • un retroceso en defensa de una realidad 

caduca, que no !aplica nin1Gn ca•bio real . 

Lo problealtico de encontrar una definici6n para los .ovi· 

aientos sociales es la diferenciaci6n que i•pllca en la acci6n 

1ocial, ddn4- y por qui esta el ll•ite¡ tanto Hoberle collO Wil· 

kinson se preocupan dt dejar abiertas las condiciones necesaria• 

para denoainar coao 110viaitnto social a una aran variedad de ac

ciones sociales que bu1quen un caabio; en la definicl6n de lo 

que es el callbio •• cuendo se tran11rede el tfraino. Wilklnson 

cre6 una tipoloala auy aeneral seaGn actores u objetivos del •o· 

viaiento y Meadows una tipoloata en la que se distinguen los 

aoviaientos sealln la estrate¡la de accl6n que adopta cada •ovi· 

•lento. 

Joseph Gusfield, dice en su dofinic16n do movimientos socia· 

les quq son "exiaenciH socialmente co11purt idas de cambio en 
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al¡Gn aspecto del orden social" excluyendo la suma lnadvertlda 

de •ucbo1 cambios pues es "una acusaci6n explicita y consciente •.. 

con ide~s que especifican el descontento, prescriben soluciones 

y justifican el cubio" (Gusfield, 197i. p .Z6!i); un aoviaiento 

con1i1te en s6s que la pasiva sensación de descontento, incluye 

tlllbiln percepciones de lo que esti aal con la sociedad, la cul· 

tura o 111 instituciones y qu~ se puede y debe hacer al respecto. 

Lo que a los participantes los corresponde hacer son las activi· 

dade1 y creencias que los distin¡an; tienen características de 

or1anizaci6n estructurada; denotan este hecho de la actividad de 

1rupo canalizada en acciones relacionadas al caabio y no tenden· 

cias sociales ni conductas colectivas de epi1odio1 tales collO el 

fen6Mno de HUS, turbas, disturbios y pbico. (Gusfield, 1970. 

PP• 2 Y l} 

Gusfield enfatiia en que los intentos para consoauir cambios 

no ion actos esporldicos aislados, tienen su 110aento y crecialen· 

to y con•idera que su estudio 11l coao el de las acciones colee· 

tlva1 son parte central del e1tudio de conflictos sociales y 

callbio. Diferencta a los movimientos sociales de las asociacio· 

nes voluntarias pues los pri .. ros no tienen ese grado de oraani· 

11ci6n, definitividad y peraanencia que tienen las asociaciones 

co•o i¡lesias, sindicatos, partidos p~l(tico• y organiiacionos 

fratornaa. 

Gu1field dlstin¡ue los movimientos que se mantienen en ie¡a· 
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lidad, que buscan conse¡uir sus objetivos por .edios paclficos y 

de persuasi6n moral, cuyos prop6sitos son reformas parciales e 

incluso programas a lar10 plazo de dimensiones revolucionarias 

pero que participan· en un proceso donde el ca•bio y el conflicto 

están institucionalizados de lo~ co•porta•ientos de violencia 

revolucionaria, conspiraciones, insurrecciones, etc., que e1t6n 

fuera de los 110dos lealti•os de conflicto. Lo i•portante de 

esta distinción es que las formas de lucha no las escosen 101 

llOViNientos, sino dependen del contexto en el que suraen; los 

movimientos sociales le¡!ti1101 se dan en sociedades cuyas insti

tuciones ad•iten la refor•a y el disentimiento, son las socieda

des avanzadas; los ile1fti1101, pertenecen a otros periodos hist6· 

ricos o siste•as sociales, "que no peralten senti•ientoa refor

mistas, donde la expresión abierta y asociaci6n son prevenidos 

y considerados como disidencia •.. son forzados a la actividad 

ilegal, militar, y a hacerse re~olucionarios" (ibid p. 192). 

Gusfield loa tipoloaiza en cuatro tipos de llOVi•ientos so

ciale•: los de retiro, dt protesta, dt refor•• y loa rtvolucio· 

narios, y que difieren uno de otro de la dirección y el alcance 

del cambio que buscan. 

Los ~oviaiontoa de retiro solo ost6n indirecta•onto preocu· 

pados por cambios en las instituciones o en 101 valores cultura

les, directa11ento predican la bQsqueda do c1•bio1 internos y e•

pirituales en el individuo; pueden sor igle1ia1, comunidad•• utd· 
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picas, el movimiento hippie, etc. 

Los 110viaientos de protesta son fonaas epi16dicas afs que 

per•anentes de acci6n colectiva, son difusas y va1a1, .oatrando 

hostilidad als que abo1ar por a•1t1n cambio; s6lo pueden .. r con• 

siderados coao precursores de •ovi•ientos. 

La definiciOn de Gusfield se ajusta m6s a los llOViaientos 

de reforaa, lo que caracteriza su "status paulatino y le¡ltiao", 

sigue las re¡las del jue10, opera con la estructura institucional 

para re1ular el conflicto. General11ente buscan c••bios en cier

tas instituciones a6• que caabios 1lobales de los valores socia

les .. yoritarios o de foraa1 de autoridad. 

Lós aoviaientos revolucionarios son dificil•• ele definir, 

tienen dos aspectos a re .. rcar: la totalidad dt sus inteaciont• 

y su ataque a la le1itiaidad de la• autoridades establecidas, lo 

hactn brusca e in .. diat ... ntt y no en fonu aradual. 

Bsta tlpolo¡la ptraite, se¡ún Gusfield, analizar y entender 

lo tlpico y lo aparente de ciertos tipos de llOVi•ientos en con

textos e1peclfico1, aunque en un ail90 aoviaiento coexistan 111 

cuatro o al¡unas de las cuatro formas de acci6n colectiva y crean 

•Gltiples alternativa•. 

Bn lo aeneral, Ou1field recupera a Meadows en la definici6n 
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y tipoloaizaci6n de los movimientos sociales aunque, omitiendo 

el cariz valorativo y psicologista que deaeritaban ol car4cter 

de este. trabajo. 

Podemos hasta aquí hacer un balance de las distintas propo-

1ieioa11 que la escuela ameTic~na ha apartado a la definici6n de 

101 •Vl•l•ntos sociales. Por un lado est&n Meadows y Gusfield 

que proponen una tipolo~(a de estrateaias, escosidas seaún el 

contexto en el que se desarrolla el movi•iento; despu's esti 

Heb•rle que dl una versi6n J10derna de la versi6n de Stein y 

Sollbart, a&s cercanos a la corriente •arxist4 pero sin la car¡a 

~l61ica clel urxiHo ortodoxo. Y por Gl tillO Wilkinson que, 

bu1cando un conc•pto operacional a•plio, crea una definici6n tan 

difusa que se pierde 11 especificidad de los 11<>vi•ientos socia

l•• qlM q"9da collO 1in6ni110 de acciones sociales. Como lo plan

tee antes, el proble•a radica en la definición de lo que e1 el 

cambio 1oeial pues, aunque Wilkinaon habla de cualquier ca•bio 

en el orden existente y Heberl• reconoce 101 callbios en las rela

ciontl .. propte•a•, nin1uno afronta una realidad concreta de la 

sociedad de la qu. •• proponen los callbios. El aislamiento del 

conctpto 110 da •ayor claridad a la definici6n de lo que es un 

llOVi•iento social, por el contrario, su inclusión en la realidad 

vista collO una totalidad •• la vla que per•ite entender y conocer 

101 flnO .. nos sociales. 
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CorTiente neoaarxista. 

De la escuela francesa o neoaarxista sobresale Manuel Cutells 

para quien los aoviaientos sociales son pr,cticas sociales que 

controvierten el orden establecido coao consecuencia de contra· 

dicciont• especlfica1 de una cierta probleaitica y, contraria· 

Mnte a lo que afiraa Meadows, considera que "no son suce101 

característicos de Uba civiliiaci6n en crisis sino que constitu· 

yen parte del proceso social estructurado cuya 161ica y unidad 

diaanan del desarrollo ¡Jro¡resivo de nuevas contradiccionea 10· 

cialu en las sociedades capitalistas" (Castells, 1980. p.5) o 

sea que son parte intrfn~eca de procesos sociales que en su deaa· 

rrollo ¡eneral crean contradicciones de clase, expresadas en pro· 

blea&ticas diversas. El objetivo de los movi•ientos social•• es 

transforaar el contenido del tipo de desarrollo social, para que 

responda a necesidades populares en vei de responder solo a lo• 

requeri•ientos del capital para Teproducirse, encubierto en una 

racionalidad tfcnica que "no existe al aaraen de la historia con· 

creta; (siendo que) toda lntervenci6n del Bstado en la or1aniza· 

ci6n de la vida social se realiia a partir y en la 16¡ica de las 

fuenu sociales existentes ... " (ibid p.9). 

Los moviaientos sociales son para Castells la transforaaci6n 

de loa intereses sociales en voluntad polltlca de caabio social, 

con fOTllal de or1anizacit5n contradictorias con la 16¡ic.a social 

doainante. 

. , -~ 
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Para Castells las ciencias sociales. pese a reconocer la im

portancia de los aovimientos, "contribuyen escas!si111amente al 

trataaiento de esta problea4tica, ya que al ser dependientes de 

las instituciones poltticas y de los intereses econ6aicos, se 

han interesado sobre todo por la íoraulaci6n de recetas t'cni

cas ••• entre esta .. scolan1a de tecnocracia y asistencia social 

queda .un escaso lu1ar para una problea4tica política.,. para la 

observación y anilisis de 101 110vi•iento1 de rebeli6n, de re

chazo y de lucha poUtica ... " (ibid p.11) 

La cristalizacidn de un llOViaiento .social se da cuando la 

lucha particular de un aovi•iento se vincula a la lucha política 

pneral (ibid p.40); convirtilndose en fuente de callbio social; 

por el contrario, aisllndoae en la prosecuci6n de objetivos espe

cUicos y li•itados, se vuelve en "instrUHnto de participacidn 

dtntro de los objetivos 1enerales · lnsti tucional•nte dominantes". 

Las características de or1ani1aci6n y linea de acci6n estln so

.. tidas a deter•inantes social•• especificas, i¡ualaentt que su 

•xito o fracaso en la conducci6n ele la llOVilizaci6n social (ibid 

p.115) pero, tl paso de una presidn popular a un poder popular .•• 

"depende ante todo de la capacidad del llOVi•iento para establecer 

alianzas y ¡anar aliado• para ocupar posiciones en el sistema 

polltico que p•raita hacer avanzar los intereses populares, ba-
~ 

5'ndoH de unora constante en la 11<>Vilizaci6n aut6no111a de las 

HUl 11 (Clltelfs, 1981. p.67). 
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Esa conexión es el punto fundamental en la dinámica de caa

bio que puode suscitar un movimiento social aunque los efectos Y 

resultados dependen de lucha• y tendencias ¡enerales de cada 

proceso social y no · "1ola•nte del contenido objetivo que repre

senta tal o cual probltu en una. 1ituaci6n social dada" (C11-

tell1, tHO. p.115), 

Bl proble•a pl&ftttado •n la• conclu1iont1 de la escuela .... 

ricana queda re•uelto ta la .. todolo1la 1e1uida por Casttlls para 

. deflnlr 101 110Yi•i•nto1 1ociale1 1 ion acciones 1ociale1 resultado 

de proble.atica1 que 1ur .. n .. 111 contradicciones que el ' podero· 

so B1taclo 11e>derno dt11rrolla. A la vez, •• d11tin1ue del 

.. nliSllO ortodoxo al darle pri .. cla al si1nlflcado de la acci6n 

social, por los obJetlYO• y la 101l4arldad que desarrollan, que 

al actor 1oclal que 101 lltva a cabo, con lo que excluye 111 ac· 

clone• .. 1 proletaria., que no ••• .. clllbio e incluye la• que 

otra• c11 .. 1 o ••tr1to1 1ociale1 .pue .. n lleY1r 1 cabo en ••• di· 

nccldn. 

Otra aportaclen laportantt 11 que Ca1tell1 con1l .. r1 b••lco 

la vlnculacl6n de la lucha de un llOYl•ltnto 1oclal a la lucha 

polltlco .. neral collO fuente dt clllbio, .. nteniendo la autono•I• 

del .,vi•lento. 

Otro lnv.1tl11dor dt la al••• corrltnte •• Alaln Tourain• 

que die• que 101 110Yl•ltnto1 1ociale1 ion 1ccion11 colectiv11 
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or¡aniiadas que se entablan contra un adversario social por la 

1e1ti6n de 101 aedios por los que una sociedad actQa sobre sl 

llisaa y sobre su entorno; e1 la expre1i6n de las luchas sociales 

en una sociedad donde un actor colectivo se opone a un adversa· 

rio, allltos definido• en tfrainos sociales, que tratan de diri¡ir 

o ele apropiarse de recursos culturales considerados de ¡ran ia

portancia (Touraine, \912. pp.689 y 690). 

Este concepto lo contrapone a la defensa de colectividades 

locales que est&n amenazadas por callltios que no controlan, a ac

ciones de ¡rupos de presi6n q.- quieren iaponer refor .. s o accio· 

n•• que cuestionan la cultura industrial y no un poder social, 

rechazando que se les lla .. IM>Vi•ientos sociales. Considera que 

1ai1ten diversos tipos de conductas colectivas, entre las que se 

incluyen los .,vtaientos. Ntaar que son aoviaientos las acciones 

.. fensiwas de colectividades qu. estan a .. nazadas por caabios 

1ad .. no1 (collO por eje..,10 el aoviaiento antinuclear) es un i•· 

port-.te c~1tio1aai1nto qa111 Touraiae pla.tea pues, al depender 

tl porvenir de dichas colectivida .. 1 "ele aconttciaitntos ••Plia-

.. nt• imprevl1ible1 y no de 1u ·funcionaalento propio" (ibid p.692), 

eso• cambio• y 1contecialento1 son percibidos coao a•enazas Y pe

li1ro1 en vez de ••r oport\&l\idadtl que 1e les presentan, cuesti6n 

bl1ic1 para Touraint del concepto de aovi•lento social . 

La ideoloifa dt 101 .. dios do•inantes presentan al de•arrollo 

di la• fuer111 productiva•, de la ciencia y l• tecnolo¡(a como 
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partos propias de la ovoluci6n natural do la huaanidad, oncu· 

briendo que son alternativas sociales iaplantadas en noabro de 

ciertos intereses y ¡rupos sociales, "reeaplaundo el debate 

social por la aflnlicidn de una racionalidad indiscutible" 

(lbid p.691); as!, nie1an la exiJtencia de un probleaa social 

y lo encubntn co110 un choqu. de ldeolo1la1 opuest1s. En el ban· 

do contrario, se observan las aisaas aaneras de desocialiiar el 

probleaa, al aducir razones naturales o al cuestionar valores 

culturales y no identificar el conflicto co110 un conflicto 

social. 

Para Touraine, "la foraaci6n de un 11<>vi•iento social de· 

pende, no do la capacidad de aovilizaci6n de una poblac16n, como 

se die~ a veces en t'r•inos dea11iado aenorales, sino do su ca· 

pacidad de tran1for•ar ese an'lisis no social de un problo•a 

social, en anllisis social" (ibid p.691). Lo cual i•plica idon· 

tlficar el conflicto con un conflicto do clase si no "el aovi· 

•lento es a&s wa 11<>viaiento cultural que social y pone en tela 

de Juicio cierto• valores ••• bien que ciertos .. canis.os de 

decisl6n o un poder" (ibid p.69!) "sin constituir de nin¡una •a· 

ner• una accl6n hist6rlca, un esfuerzo de oriontaci6n de la so· 

ciedad" (Touraine, 1g16. p.169). 

Para •l desarrollo de un llOVl•iento social se necesita que 

exista un espacio polltico aut6noao para la sociedad, o sea, que 

la• lnstltuciones peraitan la expres16n y el trata•iento, al ae· 
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nos parcial, de los conflictos y que exista en la socieJad con· 

siderada una capacidad de definir fuerzas, relaciones y conflic· 

tos centrales, integrando los co•ponentes culturales, pollticos 

y econó•icos de la sociedad. Touraine opina que son condiciones 

opuestas pues en las sociedades ús civiles "los 1111canisaos ins· 

titucionales están ais diversificados y abiertos ••• el espacio 

polftico per•ite el desarrollo de los J10vlaientos sociales¡ pero 

eatas sociedades ta•bi6n son las que aueven a la separaci6n, a 

la se111entaci6n de los probleaas y de los conflictos sociales. 

Por el contrario, cuando el Estado es fuerte, •.. existe una 

fuerte tendencia de lo5 conflictos a a¡loaerarse unos con otros 

y hacer surgir un conflicto central" (Touraine, · 1982. p.69Z), 

Ast, para Touraine, el tipo de sociedad donde surge un mo· 

viaiento social es lo que va a determinar el tipo de movimiento. 

Los distintos estados de desarrollo es lo que caracteriza a las 

sociedades: desarrollo econ6aico y social. l!n las sociedades 

avaniada• son los 11e>vialento1 sociales los que i•pulsan la trans· 

fo ... acidn y en las sodedadu "bloqueadas por un despotis11<> arca· 

iunt• u h ruptura polltica, Haacla a una erlsil y utiliucla 

por un partido revolucionario, lo que constituye el •1•nte prin· 

clpal de c:alll»lo" (Touralne, 1916. p. 143). 

Bn lo• paises dependiente• 101 movl•i•nto1 ion aultidl .. n· 

sionale• puu ''solo la collblnacidn de la lucha d• claaes • libera· 

cldn nacional y aodernlzacidn aoclal peralto construir un aovl· 

··'":· 
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miento !.mportante", eso los hace "completos y fr4giles, lo que 

hace su debil!.dad en relaci6n con los movimientos cl4sicos 

{obrero)¡ pero lo que hace taabi'n su riqueza al abarcar los as· 

pectos m&s diversos de la vida nacional, no son conscientes y 

or¡anizados, sino que •• all .. ntan de una participaci6n heter6-

noaa • • . " (ibid p . 144). 

Bn 101 pahts avaasados, la separad6n de los coaponentes 

culturalet, poltticos y econ6•ico1 en la sociedad des .. •bra a 

.101 llOVlaiento• al no confor .. r un conflicto central; en Europa 

en particular •• advierte con los probleaas nucleares y eher1,ti· 

coi que, al estar so .. ticlo1 a deterainantes ex6¡enos de callbio, 

crea la inurro¡ante "acerca de la capacidad de estas tociedades 

para 1e1uir creando 110vialento1 sociales. B1to1 nWtca pudieron . 
cabrar una aran i.,ortaM:ia en las sociedad•• propl ... nte depen· 

dientes que esttn dt1po1e(d .. tanto de tu futuro co90 de su 

pasado . . • las 1ocltdad1• europeas son sociedades en d9cadencia, 

esto es, que dejan de producir su hl1toria y su sentido y son 

cada vez ah dependlentu ele 161lcas externas" (Touralne, 1912. 

p.692). 

Los llOVi•lentos 1ociales no est&n steapro presentes ni son 

sie•prt co.,1eto1, al contrario, la historia esta llena de 110vi

aiento1 incoapletos, desequilibrados, ... Un aoviaiento tiene 

tres el1 .. nto1: un principio de defensa, uno de oposici6n y uno 

de totalidad, que definen los intereses particulares del arupo, 



43. 

al adversario y una concepci6n del inter6s general sin la cual 

un conflicto serta puraaente privado y no pondrta en cuestión a 

la sociedad. {Touraine, 1976. pp.Z19 y 169). 

Los movi•ieatos son reivindicativo• e i•pu1nadores, estan 

consa1rado1 a una "acción critica" que no descansa 1obre el con

flicto, sino sobre la contradicci6n a la que se enfrenta (ibid 

p.210), La for•aci6n del movi•iento aleja el rechazo a la 110der· 

nidad, definiendo su lucha co110 antitecnocr,tica y luchando con· 

tra "un adversario por al10 en juo¡o de alcance 1eneral. •'• 

bien que co90 la opos ic16n a un tipo de cultura ... " ad t rana· 

fo111an la orientaci6n de principios en pro1ra•• de acción, bus· 

canelo "restituir al conjunto de la sociedad la capacidad de pro· 

duclr, de dirt1ir y de controlar 1u1 caabios y su funcionaaien· 

to" (Touraine, 1UZ. pp. 699 y 701). 

Para concluir la revi1idn conceptual, reto•e1101 101 11pec

to1 que no1 ser•n de utilida• ea la definición y aplicacidn del 

concepto de 110vi•iento1 1ociale1. 

Bn re1U1Mtn, los llOVi•ientos sociales son pr•cticas autdno•as, 

or¡1niz1daa por ciudadano• para enfrentar al Bitado, al ser per

judicados por las contradicciones resultantes de las polfticaa que 

realiia el Estado. Bl •ovi•iento social e1 la ••duracidn de ac· 

clones opositotas, que plantean alternativas distintas a las del 

Bstado¡ siendo el contenido y si¡nificado de la prfctica social 
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lo iaportante y no solo el actor y la instancia en la que se 

presenta. Con lo que se exluyen pr•cticas del proletariado 

que no iaplican el caabio, aunque se realicen en el aarco de 

la produccidn y se incluyen acciones y propuestas de otros 

sectores o clases sociales. 
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Lo urbano 

Para Henri Lefebvre lo urbano e• un concepto que define a 

la •ocied&d po•indu•trial y, aunque la urbanización •• en un 

principio producto d• la indu•trialiaaai6n, fata e• •ubordinad& 

a la proble.at1ca urbana que •deaplaaa y aodifica hond ... nte• 

(Lefebvr•, 1971. p.64) lo• objetivo• del d••arrollo indu•trial. 

I• aobr• todo en el modo de producoiOn capitali•ta donde 

la realidad urbana adquiere una .iJlpOrtanoia creciente, al de

terminar loa tr•• ••pecto• que diatinguan a la plu1val!a (•u 

fol'll&ciOn, te•liaaoión y partioipaciOn). r.. fonMciOn •• da1-

pla1a del oaapo a la ciudad al conv.rtir•• ••t• en centro de 

la producción, art•••n• primero e indu1tri&l d••~•r la reali-

1ao10n y la participaciOn et. la plu•valla fueron •ieapre prerro-

9ativa1 del ca11era10 y de loe banao• de l•• ciudad••· 

LA oentreli ... , a•' aGllO la evla.eractOn, 1• aiaultaneict.d 

y 1• 00199r99eaieft con1tituren lo • ..,.atal del fendlleno urbano1 

centralidld d• la produacidn, de 1• riqaH, .. la infonaaiOn 

y de la deci1.i(tn. Al •i•mo tiempo que .. aonoentra, la ciudad 

'••talla•, .. conatituye en oen~ de la poblaai&n pero 1e di•

per1a f!1iaa .. nte (ciudad•• 1atfl.ite, o011plejo1 indu1trial••l • 

IAfebvra don•id1ra qua, aunque neoe1aria1, l•• funo.ion••• 

11truaturaa y for.a1 no ion •ufiotant•• para definir el fano-
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meno urbano. Es neceaario analizar la pr4ct1ca urbana, que 

conata de tres nivelase al qlobal, el mixto y el privado. El 

nivel global se refiere al Estado, al ejercicio del poder. Loa 

ha.brea que detentan el poder lo hacen con estrateqias pol!ti

aaa 1\ler con sua re1ervas, son producto de 16qica1 de clase1 

tienen una concepci6n aocial y pol!tica del espacio, justifica• 

da ideol6c¡io ... nte y tambi•n tienen loa instru:nento1 y la capa

cidad de acción sobre la realidad urbana. Actualmente exi•ten 

do1 principales eatrateqiaa en los paises capitali1tas1 la 

prillera es el neoliberaliamo, que permite la mAxilllA iniciativa 

a .. preaas, prOllOtores y bancos privado• oon re1pecto al urba

niamo1 y la segunda e1trate9ia ea el neodirigismo, que impone 

una planificaci6n por lo menos indicativa con participaci6n de 

tecn6crata1 y eapecialiataa en el ca•po urbano. 

El nivel aixto •• la ciudad, sus funcione~, for~as y ••

truotu.raa tanto interna• cOllO externas¡ en este nivel •• rea

li1an lo• proyectos, 1iendo int.eraedio entre el nivel qlo~l y 

el priwado. 11 nivel privado e• el habitar, donde se da la 

relación del hoab.r. con la natural••~, oon su propia natural••• 

y con su propio aer. El hOQ•r y el lenguaje son dos ••pecto• 

oe>11pl .. antario• del 1er humano, en ello• •• d& la relaoi6n con 

lo poeible y lo iaaQinario, ••1 no .. le concede una poaibili• 

dad de vivir poftic ... nte o de intentar una poesía, la tabri

oara a IU •aner6• (Lefebvr8 1972 p.90), Elt8 nivel incluye el 

terreno oon1truido, lol inmueblea, el lugar de habit.iciOn que 
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actualmente ae concibe en form. aim¡llificadora, reduci,ndoae a 

loa actos elemental•• del .. r humanos c011er, dorair y reprodu

cir••· 11 luqar de habitaci6n ea oreado por el nivel qlobal, 

en un espacio h<Jll09fneo, creando cajas o ••quina• de habitar 

con laa peore• condicione• de v4da que ha tenido el hOl!lbre. •11 

habitar jaml1 ha alcanzado una miaeria tan profunda como en este 

reino del lugar de habitaci6n y de la racionalidad supueata

mente urban!atica• (Lefebvre 1972, p.90). 

Contradictoriamente, en la sociedad urbana el habitar ea 

el nivel que tiene la mayor importancia, ya no Be le puede 

considerar como un accidente, efecto o resultado. Es el ele-

l'tl8nto primordial aunque aan aomet1do al nivel global, a laa 

16gicas y estrategias de la induatrializaciOn, del beneficio 

al capital, de la productividad, del eapacio polttico aoaietido 

a las exigencia• del crecimiento. 11 habitar y 1obre todo el 

luqar da habitac16n e1 wta meroanofa, al uao queda releqado al 

0&111bio1 el arquitecto conatruye ae9dn la• coaccione• de loa 

inqre1oa, las norma• y loa valorea, aeqdn criterio• que illpli

can aegregaci6n espacial en t•rminoa de clase. 

El eapacio mismo ae c09llpra y •• vende, •• vuelve producto 

del trabajo social o ••• de la producci6n y por lo tanto de la 

formaci6n de la plusvalía. La oatrateqia global pratende do

minar el espacio en la lucha capitalista contra la diaminuoi&n 

progresiva do los beneficio1, como reequardo a la• criaia de 

~ 
' . 
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aobnproducc:16n • s:Utplwnte peza la espa=i "c14!:idft in11e>bilia

ria1 opr11úendo tl u•uario, al •itante m sr habitar, quedan

dole la funci6n ie comprador de ..,ecio qie :"HliH plusvaUa. 

Para Lefebv::s, el l•tAdo apll.aa \11\ p:r._.._"to de ordenaci6n 

del territorio pira la induetr1•U1aci&n, =: !.o que lH dif•

nnciH y particti.drid&dea entre iallividutlf n1:3aparec•n y la 

poblaci&s, bomogmi:i:ada collO 111&114· • obn. , =e :aovili•• hacia 

l.o\a •fuentes de t.:abajo• sin iapmr'ltU au en:·~.:.uaiento, eu 

historia o ea cuJ.:.:.ira. Eatoa p~to1 nr ;;.-=-t.ran 1•• contra

dicciones de claH.1 de la aooied94. y crean r..¡.=< 1 t~,¡ conflicto• 

utre el creciinien:u y la• re•triarelonea c m.ii..::.: .... .lle•, entre l• 

p.coducuvidacl y rl. llrbaniemo, en~ el ren.L.1.:..,.fnto del aapital 

y la neeeAid.ad d~ ' 'i. vienda", oto . ,, formlndn;¡! : ~.:sura• en loe 

proyl!lctna que air'l!.Il para luchar. •91 le c.. ·:~ L.. quiere di.ri;ir 

lo local, •i la qtmtralidad pretellilla abaorbl:: ..u particular1-

dadu, el niwl .Uo (•iJCto) ~ Ílervil ttt ::lf.rreno de defen

aa, de lucha ••• " r:..tebvre 1972 p •• ).. La J.1i-~ coneiete en 

illponer la prtaacil de lo urbano r ... al ~::.u ••• lo pri

mo.r:dial, que •i. dlmanda eooial - ....Satc ,J.~· Ubid p.H), 

y q_ue lo cotWhm ·1:sd sobre el willllor de ::ar .-.1. 

. ;.·:··~ ~(~·-::: · . 
........ : .. : ~.~""~; ., ; 
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~imientos sociales urbanos 

La• contradiccione• del capitalismo monopoliata a ralz de 

1a• cuale• aur9en lo• movimiento• aociale• urbano1 •e re•uaen 

en que •el conl\lllO colectivo ur~ano (Vivienda, .. rvioio1, trana• 

porte, etc.) •• convierte en ele .. nto funcional indi•P9ft•able 

pero deficitario en la econoata capi ta U ata", y el modo de vida 

urbano de .. rroll• una ae9l1nda contradicci6n, entre el liada ind1• 

vidual de apropiaci6n de la• condicione• de vida y el modo co· 

lectivo de ~eati6n de e•e proceao" (Caat~lla, 1910. p.7). 

Ten1end0 el l•tado que intervenir en el trataaiento y qea-. . 
tiOn de 101 probl ... • urbano1, apareciendo "a la vez COllO un 

inatrw111nto del capitalisllO monopolista y colllO un receptor de 

la• deaandaa aooiale•" (Borja, 1981. p.l3t6), 1ur9e una 

tercera contradioo16n que •• el alejaaiento de loa habitante• 

de la• decieionea de la vida de la ciudad, por la centrali•a· 

oi6n y burocrati1aci6n de la• deciaione• pollticas y adllinia

trativ•• de la ailldad' con lo que el latlldo queda a.-.o el ad• 

ve~••rio 800ial de loa 80Vimientoe social••• coatra el que 

entablan una lucha por la 9eati6n ele loa llltdio• sociales ftitce

aario• para que la aooiedad actG1 1obre d aiaM. Loa intere

.. , aocialea •• vuelven voluntad polltica or9an1a•ndo .. y lu

chando en defen•a de la ciudad, del barrio, rechaaando la 

llOdernidad for101a, la rentabilidad y la racionalidad 4el bene

ficio (Caatell1, 1910, p.19), recon1truyendo •centro• de a9re-

·~ 
i 

."i 

:'~ 

. ~~ 

· ' \.•y Ú 



s 1. 

gacidn de vida colectiva, de patticipac16n. Se busca el en

cuentro, la vida social activa, la cooperacidn.,, frente a la 

atomizacidn de loa consumidores individuales, forj,ndoae una 

nueva vida social urbana que revaloriza el uao de callea y 

plazas, defendiendo loa espacio• de u10 pG.blico y 1e reivindi

can aedioa de vida colectiva, •• constituyen aaociacio11111 de 

vecidnario, se rehAcen laaoa 1olidario• y concepciones activas 

de la cultura. Los aoviaientos .on tellbifn y quia• priMro que 

todo, esta diJlen.1i6n colectiva de la vida ciudadana•, (Borja, 

1911. p. 1344). 

La• caraoterlatioas con las que Castell• y Pedro Mooteauma 

coincidan en los 11<>viJlientos 1ooialea urbanos aon1 Los objetivo• 

conciernen y movilizan al conjunto de la poblaoidn, por lo que 

son 110viaiento1 1nterolas1sta1. Su horizonte polttioo ea poten

oialllente anticapitalista, La pr•ctica de loa movimientos en cua! 

tiones urbantsticas (de oonsUllO colectivo), culturales y pol!ticaa 

tienen un fundaaento territorial de acoi6n (apud. en Moctezuma 1982 

p.4 , Caatell• 1979. p.29). Aunql.W posterio111ente Moctea1.111a 1e 

contradice (Hoctaa\81& 1912. p.9) al subrayar que el proletariado 

.. el dnico capa& de construir el aooiaUmo, traMpolando 1u anll

lisia de instancias de la produooidn a laa del consl.lllO ae9dn au 

conveniencia. 

Cestell• reconoce doa Upo1 de 110viaientos1 tos que tie

nen r~ivindioaoionea eapecffioa1 y 101 que tienen aultiplicidad 

de te••• reivindicativos, sato• Glti~o• loa con1idera oumo 101 

fund• .. ntale1 cuando identifican al barrio cOIM> base territo• 

rial de aooidn, bu1oan la autogeatidn rompiendo el aentido ••· 

tatal de adm1n11trar loa reouroaa1 cuando trasciendan 101 l!mi• 
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tea del barrio y ae al1an a otro• movimientos 1ociale1 y lucha• 

pol1tioaa, y cuando realizan.trabajo cultural que le di identi

dad al llOVilliento y al barrio • 

.Por otro lado, IOrja identifica tre• tipo• de movillientoa 

•ooiale• urbanoa1 

Loa de la poblac16n •aar9ina1•, que viven en condicione• 

infr&huaAnaa y cuya 11e>vilizac16n ea producto de la exa1peraci6n 

o cOllO re1pueata dafenaiva a una 1ntervenci6n que pueda empeo

rar la aitu.c16n (deaalcjoa)1 de eatoa 1110viaiento1 Borja conai

dera que no •• puede eaperar efecto• polltioo1 profundo• ni una 

labor continuada. 

Loa que re11lltan del crecilliento ca6tioo de la• ciudad•• 

por la1 9rande1 inai9raoion••• p&r• qui•na• no hay equipaaiento 

y ••rvicioa y luchan por ello11 ta.biln incluye loa movi.aientoa 

contra la renO'laci&n \U'bena d• berrio1, 1Ul141d•• re1idenciale1 

o ;hetto•, que con la revalori1aci6n del e1paoio, expul1ar!a a 

loa habitante1. 

Lo• 110V1Jliento1 que •ur9en a ra!1 de la ori1ia econdaica, 

al dia•inuir el Eatado au participaai6n en el otor9 .. 1ento de 

1ervicio1 colectivo• rentabili1tndoloa y empequefteciendo el 

aalario indirecto y alllll4tntándo iapueatoa y preoioa, dtndo•e 

d1verao1 aovi•iento1 que aon reaccione• de una •ituaci6n ... 
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que in•truMntoa de calllb:f.o. (Borj&, 1981. pp.13'6-1350). 

La tipoloq!a de Caatell• recupera objetivo• y ••trate;ia• 

da loa 110vimiento1, mientrH que la de Borja depende del con

texto en el que aurqen, •iendo leCUftdaria au actuac16n. 

Por Gltia<>, e1ta la cueatidn de •1 10n mov1a1ento• retor

aiat&I o revolucionario•1 para Jord1 lorja au •11 ... 11c1..s no 

ea conaecuencia de un movimiento avanaado, que ha superado 

el marco inatitucional y que eata prOllDviendo un clllbio revo• 

lucionario, no ••t•n inatitucionalizadoa porque aon j6venea y 

dfbilea, aOn no han creado fol'IMI• de orqanizaci6n y repreaenta• 

oi6n 16lida1 que oblique al l•t .. o a reconocerlo• y oon•iclerar

loa interlocutor•• v&lido1 ••• • (lk>rja,1911. p.1342). 

Contrariaaente, Pedro llDc:tea\91& loa conaidlira acmo fol'M• 

de parUoipacidn en la l\acha de ola•• «."On la •ta h1atdr1oa 

de auperar la• contradioai°"8a .. la ai~ ~itali•ta 

(lloct.eaum 1H2 p.10), ••ta u .. H eiaUar a la de r.febvn 

q•, oam> clijimo• ••te•, le .. ~iwSa al ,.,, .. ,BO urbano 10atre 

lo• proceao• incluatrial•• 1 •Ullllue no afi,.. , ... la revoluoidn 

eoclal H IU'Mna, ai cr" q\MI •1a 111Cha por la ci•d pudiera 

proporcionar .. reo y objetivo• a aie ele w. aaoidn revolucionaria' 

(Leftbvre, 1972. p.249). 

Ca1talle reconoce q11e la1 oontradtcoionee urb9n•• ion e•• 
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tructuralmente secundarias y no ponen en tela de juicio el modo 

de producci6n de una sociedad ni la dominaci6n pol1tica de laa 

claaea diriqentes, pero 6sto no qui•re decir que la• luchas ur

bana• eatln •necesariamente relegad•• al mundo del refol'lllilllO 

de 991t16n", el efecto sobre la• relaciones de el••• eata d9t~r-

minado por la articulaciOn de la lucha urbana con un movimiento 

pol1tico que controvierte el orden aocial. 

f!Or ••o, •• neceaario conocer el lu;ar del grupo social en 

las relacione• de el••• y la• caract•r11ticaa pol!tico-ideol6-

9icas del movi•iento. Si el llOYilliento •• desliga y aiala, •• 

un 1natrU11ento de participaci6n dentro de loa objetivos del 

latado1 11 se vincula, e• fuente de caab1o social abriendo la• 

poaibiUdacle• de triunfo. 

·~ .. 
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Eatrateqia1 de 101 movimiento• 1ociale1 urbano• 

La tipol09fa que Ca1tell1 propone, diferenciando 101 movi

aientc1 .. 9'n d99anda1, 11trategia1 y objetiVOI, tiene la 1-pOr

tancia de 11t\ldiar y conocer loa aovi•ientoa por el contenido 

~ eu• participante• le dan, por el ••ntidc de la acci6n que 

deben realiaar en deter11inado context~ y oircun1tanci11, con 

la finalidad de con .. guir 1u1 deJllJldaa y tri\&llfar en 1u1 obje• 

tivo1. 

A diferencia de 101 e1tudio1 de 1M>viai1ntoa urbano• en 101 

que el contexto 1ocial •• lo que lo• define (lorja) , o de 101 

que, aunque bU1oan e1t\ldiar laa e1trete9i11 de .ovili1acione1,lo 

que e~t\ldian ion accione• 110C1iale1 frente a una probl..at1oa1 

OOllO e• IUohael Dlar en IU articulo Ml1trategia1 coeunita

Fllf •n RGpfllcto1 lost1••• del libro ele lelvin cox 'Conflic

to• y urbani1ecUln en 90CJi ... cle1 ele •roado', cuya t1pol09f1 

.. e•tr•teti•• Ute caafliatoe llñAaoe H I ... u .. , VOi, H

•llftlCidn, aoc:tiOllel 118'•1•• r partiotpaai&l foraa1• (Dlar, 

1f71. p.117) de 111 que ..Slo la vo1 y le• 1oaion11 11191111 

10n Htrat19ia1 el Mr lu Gnioa1 que antea de reaU11er11 ia• 

plioan oierte or,...11ao1en y planeaoi6n 1ntr1 101 v.oino1, y 

la 11 .... • •accione• il19ale1• puede .. r con1iclerada OOllO un 

•\lbtrupo ele vo1 (ibid p. 120) 1 por lo que no H puede aceptar 

e1ta tipol09fa de 111 11trate9ia1 oon una 1011 verdadera 

eatrate9ia. 

-
· '· • 



56' 

ca1tella propone un modelo que enmarca la tipoloqta de 

los movimientos sociales y loa cla1if ica segan la eatrateqia 

que ado9tan1 la premisa hipotatica en la que se ba1a la tipo

loqizac16n 1eq4n e1trateqia1 e• que la realizaci6n de las 

tran1formacione1 que busca con1equir una movilizacidn dependen 

de la forr.1a y la• actitudes que el llOViaiento de1arrolla. 

La practica de 101 r:iovi.mientQI 1ociale1 urbano• incide en 

lo urbano; en lo cultural y en lo político, 

La di .. nsi6n urbana se ve afectada por la aoci6n social 

cuando 1e buscan cambios reivindicativo• en cue1tione1 t•cnico-

urbana11 esa dillan1i6n ae puede dar en do• niveles1 En el pri

.. r nivel cuando no •• altera la lGc¡ica del funcionamiento del 

eiste .. {centrali1aoi6n en la tOllA de deci1ione1) aino solo se 

tiene por objetivo la pre1taci6n d• .. rvicioa urbanos o la 

le9aliaaci&n de tierras, etc. 11 pur ... nte reivindicativo y 

reformimta. sn el M91Uldo nivel ouaado, alterando la 169101 

del si1t .. a, •e crea la de.:>aracia ¡Narticipativa en el barrio 

o ciudad, obteniendo o luchando por l•• reivindicaciones del 

pri ... r nivel pero ta.bifn control1ndo 1u adllini1traoiOn. 

La daen1i6n cultunl al orear un Hpacio de Ubertad 111 

•l barrio, con alternativas de c1>11unicaci6n propias, recuperando 

la vida 1ooial y cultural del barrio, etc. 11ta dimen1i6n tam-
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bi6n se d& a do• nivele•r El primero donde lo que se procura 

obtener (presupue•tos o casas de la cultura) se queda bajo la 

iniciativa gubernamental, el 1e9undo cuando la iniciativa de 

aaci6n que~a en mano• de lo• colono•. 

La dillenai6n pol1tica se refiere a loa aapectos de poder 

en el barrio, en un pr1 .. r nivel en forma defensiva y en el 

1e9undo nivel cuando 101 colono• asumen el control po~1tico del 

barrio. 

La• vari&ble1 de la pr&ctica que ll~van a la1 anterior•• 

di .. n11one• eon lae •i9uiente11 

l. La bdaqueda de la comunidad, ae refiere a la lucha por 

la1 reivindicacione• tacnico-urbanaa. 

2. Lee reivindicacione• de tipo cultural, y 

3. La1 cueation•• referente• al poder. 

La• variable• de la practica o acoi&n 100111 oon reepecto 

a 111 1rtioulac:ione1 fol"lllll•• con la 1ociedad, ain 101 oualea 

la lllOViliaaci~n 1e quedarla aislada, y que •• d&n a tra,,.1 de 

a1pecto1 e1peolfiooa, aona 

a) "9laol&n del movi~iento con 101 1111tdio1 de comunioaci6n 

ntoetario• para orear una im&9en pdblica po1itiva y 

para tr•••itir loa verdad~ro• objetivo• tendiente• a 
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.. r terqiver•ado•. 

b) lelaoi6n con lo• detentorH de informac16n y de la Uc·· 

nica, •on lo• ••eeor•• profeaional•• • tr•"'• d• lo• 

cual•• •l llOViaiento .. le9itiai1a creando alt•rn•tiva• 

a loa prcbl• .. • que enfrenta. 

e) lelaci6n con el •i•t ... de poder, ain lo cual el movi

aiento quedarla aidado (~l , Ha relaoi6n puede aer de 

1ubordinaci6n (B) , o con autonoata articulada (Cl , 

eata opci6n •iqnifica interoalllbio de apoyo con••rvando 

la autone>11fa en l• tOl'la d• deciaionea. 11 •i•t ... do 

poder incluye sector•• del aparato qubernamental f par

tidóa poltt1001. 

LH variable• que .. refieren expUoit ... nte a la conai•n·· 

cia del llOViaiento q\W no ton ni excluaivaa o di•criain1toria1, 

IOftl 

I. La COl\ciencia de c11i&dadano •soy un MovUiiento &oaial 

Urbano•. 

11. La conciencia de el••• •soy un Movi•i•nto ~rero•. 

Itt. r.. conciencia de 11e>vimient~ aocial, que tiene 1011• 

daridad con otroa 1110vimiento1, proce10 •n el que •• 

dH9HU. 
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Para Ca1tell1, el moviaiento aocial urbano •1dea1• e• el 

que aotGa oon l•• variable• de la prlotica en l•• tre• di .. n-

1ione1, .. rel•oiona can l•• in•tanci•• •ociale• (,..dio• de CO• 

muniaao11Sn, A .. •ore• Profeeionalea) y con el •iateu poUUco 

oon auton011la articulada, y por ,4ltilllo que ten;• conciencia 

ciudadana, aunque incluya otro• tipo• de conciencia, conciencia 

de ola .. o de movi•iento aooial que por •l •ola• no aon 1ufi-

oiente1. 

Eate movt.iento ideal tiene COllO reaultado tr•n•for .. cio

ne• en lo urbano, en lo cultural y en lo polltico, en loa. do• 

nivele• de reforaaa y de ;eatilSn. 

Cualquier falla en la pdctica del moviaiento incide en . 
loa re•"1t•do• que .. obtienen1 cuando el 110Y1•i•nto ••t' 1ub

orcUnado el •.ilt.- poUUco (partido• o pierno) y tiene 

oonoienoia de ola .. y no oiudait.na, •• un 110Yiai1nto que inoi .. 

en 109rar tran•foraacione• en lo urbano, cultural y polltico, 

pero •olo en el nivel de l•• reforae•. 

cuando el 110villi1nto no 11 relaciona con la1 in•tanci•• 

aooiale• (lledioa de coaunioacien y a1eaorea profe•ionalea), ni 

taapoco con el •i•t•aa de poder, del que •• .. ntiene aialado, 

ea una utopla urbana, que incide 1obre lo urbano y lo cultural 

en 101 nivele• refor~iata y geationario, pero en ninquno de 

101 doa nivele• pollticoe. 

•, 
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Si tampoco se interesa por incidir en lo cultural, y a6lo 

por lo urbano, es el corporativismo urbano: y por último, si 

el movimiento a6lo ae interesa por cuestiones pol!ticas refe

rentes al poder, eatA 1ubordinado a la directriz de un partido 

polttico y tiene conciencia de movimiento social al actuar en 

solidaridad de otros movimientos, sin reivindicaciones urbanas 

(comunitarias) y culturales propias, es una sombra urbana que 

no c~nsique nada en lo urbano, cultural o político en ninguno 

de sus nivele•1 ea un partido pol1tico disfrazado de movimien

to 1ocial. E•ta tipoloq!a ea resultado de las inveatiqaoionea 

da Caatella de loa movillientoa sociales que se desarrollaron 

en Madrid1 ea un 11Ddelo hecho por ajuste, es cambiante y no 

rt;ido, y ae puede transformar aeqtln el contexto en el que aur-

9• el ~Oviaiento. 

::': 

' 'i 
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P!QILllNA§ U!fANQS 06 LA CIUDAD D6 MIXICO 



La zona metropolitana de la Ciudad de M6xico 

Aunque histdrica11ente la ciudad de M4xico se ha eriuido 

co•o el.centro polftico, social y econ6•ico del pafs, es a par

tir de 101 aftos 40 cuando u da "la aran aceleracidn de la in· 

•i1racidn. del creci•iento industrial, de la expansidn espa-

cial de la ciudad; con lo que ca•bid definitiva•ente el Tostro 

de la Ciudad de Mtxico" (lataillon. 1973 . p.61). Los lfnlites 

polfticos de la ciudad coinciden con los del Distrito Federal. 

pero en realidad fsta se ha extendido a varios municipios que la 

circundan del Estado de Mfxico y confor .. n juntos una :ona urbana 

dnica en lo social. cultural y econO.ico• pero fra1 .. ntadB pblf· 

tica y administrativ•••nte. 

En el •rea metropolitana 11 concentra cada vez aayor propor· 

cidn da la poblacl6n nacional. pasando del 14\ en 1940 al 22\ en 

1970 (Unlkel. 1976. p. 145), re1i1trfndose tasas de creci•iento 

superior al 5\ anual entre 1140 y 1t70. 

La a•plit~ del .. rcado, fuente• de .. pleo y la 

prolli•ldad de las •1encias de crfdito y 1ubern1Hntales repre· 

sentan ventajas que e1tl•ulan una alta concentracldn urbana 

(lltaillon, 1973. p.125). En 1971 el D.F. y el l!do. de Mfxico 

a1rupaban el 43\ del capital industrial del pd1. "Su 1ran din1-

•l1110 1e explica por con1ideracione1 polrticas e hl1tdricas 
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que hicieron posible la creación de una importante infraestruc

tura que ha determinado fuertemente la localizaci6n de las err•· 

presas industriales •.. el destino territorial del gasto pGblic~ 

desde el inicio del r6gi111en porfirista (y aGn desde la época 

colonial) hasta nuestros df3s ha favorecido especial•ente a 1a 

a¡lo•eraci6n urbana de la ciuJad d~ M6xico, confor~ando la in· 

fraestructura industrial m's completa a la cual se han su•ado 

a través del tiempo otro~ factores ·el mayor mercado del país, 

aano de obra calificada, servicios especializados, sistema 

financiero, centro cultural, ¡obierno federal, etc.· transfor 

•'ndodola en el lugar más adecuado para la localización indus

trial .. . " (Unikcl, 1976. pp.l-20). Bato se puede ejemplificar 

con datoi; acerca de la conc~ntraci6n del 70\ do las operacione!I 

bancarias en esta zona, el 35~ de la industria nacional y el 

SO\ de la manufactura, la que aportu ul SS\ del valor aaro¡ado 

de la industria aanufacturera nacional y el 48\ de la 111no dt: 

obra (Siller, "Graffitti Urbano". Uno .as Uno, 31 de Octubre de 

1H3, p.27). 

Para Unikel, lo ciudad de ~lfxico es la única ciudad del 

pats de pri11er orden en su arado de urban1zaci6n, aanteniendo 

su preponderancia absoluta con respecto al resto del siste•a 

urbano, con un grado de 11rbaniuci6n ZO veces superior al de 

Guadal ajora y IZ veces ol do Monterrey. (Unikel, 1976. pp.3-31) • 

Lo situac16n en el ca•po mexicano es la parte coaplemen· 
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taria que explica el fen6meno de crecimiento urbano. El dete

rioro en la forma de vida rural, la política gubernamental que 

favorece la creaci6n y el au¡e del latifundisno destruyen al 

pequefto productor y a los ejidos. Ade••s, la falta de servi

cios a la poblaci6n y la insi1nificante repartici6n de tierras, 

de inversi6n y de apoyo a los c••pesinos provocan el fxodo de 

grandes nacleos de poblaci6n que eai1ran a las ciudades, en 

especial a la zona metropolitana de la CiudaJ de Mlxico. 

Las consecuencias de la •i¡raci6n a ciudad y sus habitantes 

se expresa en una crisis en el •odo de vida que abarca tanto los 

aedios materiales necesarios para la subsistencia (vivienda, hos

pitales, escuelas, trasnportes, etc.) coao la• •is.as for•as de 

convivencia y los mecanismos de ¡esti6n de ese coapleto dt actividad 

que constituyen una aran ciudad. 

Con una poblaci6n aayor de 14 aillones de habitan tes, la den

sidad es de 47 personas por hect•rea y de 600 en el centro de la 

ciudad; la poblaci6n econct.ica .. ntt activa auaentd de 1.75 Millo· 

ne1 en 1960 a 3.3 millones en 1971, aran parte de los cuales se 

ocupa en trabajos te•porales cuyo. precario in1reso dificulta la ad

quisición o el alquiler de viviendas, asr coao el acce10 a los 

servicio• h•sicos, La poblacidn que aana hasta una ve& el 1alario 

•fni•o •• concentra en las dele1aciones y •unicipios del norte y 

oriente de la ciudad. 

·~-, 
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Actualmente, el uso habitacional ocupa el 54\ del •rea 

urbana del D.F., la industria el S\, el comercio y los servi

cios el 7\, la vialidad el Z8\ y los espacios abiertos el 6\, 

con aedio aetro de freas verdes por habitante, cuando el alni· 

llO reco•endable e9 de 12.S m2 por habitante. 

La dotaci6n de infraestructura para atender la de•anda 

ascendente del creciaiento urbano de la ZMCM enfrenta diferen

tes proble .. 1: el abasteciaiento de agua es 310\ veces ••s 

caro que en Monterrey; ya que para satisfacer la d .. anda efec

tiva de aaua, cada vez se requiere traer aaua de lu¡ares dista~ 

tes, con elevados co•tos de con1truccl4n y sobre todo en detri· 

aento de las zonas a1rlcolas de 111 que se extrae el liquido, 

que se convertir•n en zonas des~rticns (Bataillon, 1978. p.80), 

La cantidad de a1ua que recibla la ZMCM en 1967 fue de 37.S 

• 3 por ••aundo en 1967 y 40 • 3 por se¡undo en 1977, •i1ao1 que 

ae traducen en 32 • 3 por seaundo do drenaje y para el cual 11 ha 

con1truido un siste•a de drenaje profundo laposible de terainar 

por lo costoso de la obra, por lo que se si¡uén usando las ais•as 

instalaciones que en los dfas del potflriato. 

Aparte cabe •encionar que la contamin1ci6n de los desechos 

•Olido~ en Distrito Federal provocan serios problemas en todos 

101 rios aledat\01 1 rierjudicando la a¡¡ricul tUrl del pah y con• 

virtUndolos en "rtos 11uerto111 impidiendo la reproducci6n de 1u 

fauna y flora. 
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Respecto a los alimentos, la ciudad consume 16 mil tonela· 

das de ali•entos en 1974, a pesar de que el 44\ de la población 

s6lo se aliaenta de tortillas, sopa y frijoles, es el mayor ce~ 

tro de distribución y consu110 de alimentos del pafs. A su vez, 

esto se traduce en 8 •il toneladas de basura, de las que solo la 

aitad se reco1e inciner•ndose en su aayor parte y creando un foco 

de contaainaci6n en proporciones catastróficas. 

Taabi6n en 1974 la ciudad consU11i6 7,275 litros de aasolina, 

que produjeron 7,275 toneladas de partículas contaminantes en 

la ata6sfera de la cuenca (Coll, 1975. p.31). Y si contideramos 

que el increaento es de 300,000 vehfculos anuales a la circulación 

por las calles y ejes viales de la ciudad, construidos para satis

facer entre S y 10 anos las necesidades de la ciudad y sin tener 

6sta estaciona•iento suficiente para esa cantidad de automdviles, 

1e deduce que "Nuestra ciudad est• inhibiendo cada dfa m•s la ca

lidad aabitntal, que se 1U11a, a la falta de se1uridad, de privaci· 

dad, de c01111nic1ci6n, de ori1ntaci6n y de oportunidad •.• " (Coll, 

1971. p.56). 

n 
, • •I 

j 

' 



67. 

La vivienda en la ciudad de M6xico, 

El problema urbano aas ¡rave de la ciudad es el de la 

vivienda, cuyas caracterlsticas se resU11en en la escasez y el 

deterioro que padece el 75\ de la poblaci6n aetropolitana. 

Solo el ZS\ vive en condiciones ~lanas, el resto residen en 

edificios y casas deterioradas, infravivienda, viviendas sin 

servicios atniaos o en hacinaaiento (Bataillon, 1973. p.104). 

Bstudios conservadores hablan de un d6fici· de 843 ail 

viviendas¡ de Z.S •iliones de casas-habitaci6n en aal estado y 

1,7 aillones de casas donde se vive en hacinaaiento (Antepro· 

yecto de Ley. Uno••• uno, p.Zl, Novieabre 3, 1913); las 

causas que se indican en dicho estudio del probleaa de la vi· 

vienda, son por "el atraso de la estructura .. terial del pals, 

la injusta distribuci6n del in1reso, las 1anancla1 elevadas del 

tradicional capital privado invertido en casas y edificios, el 

desi1ua1 desarrollo entre la ciudad y el campo y 101 escasos re· 

curaos dt•tinados a resolver el probl ... t..bitacional" (tbid), 

Bl hactna•iento •e traduce en casi 6 habitantes en proaedio por 

vivienda en 1970 y 1 .3 faailias por vivienda en el ai1110 afto y 

en no.eros 11obale1, de un total de 1'700,000 de casas, atd1o 

aill6n son de un cuarto en las que habitan 2.5 aillones de P•! 

sona1 y otro aedio •illdn son de dos cuartos con 2.4 aillones 

de habitantes. (l¡le1ias, 1980. p.124). 
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Para Unikel, la ciudad de M6xico se encuentra en un pro· 

ceso en el que "los estratos sociales de •ayores inare101 se 

aovilizan hacia las Areas de la ciudad donde pueden seareaarse 

en zonas residenciales que satisfacen sus necesidades dt el••~ 

1ochl. A su vez, la poblaci6n de bajos inaresos -nativo• o 

•iarantes- se ve obligada, ante la falta do alternativa•, o 

se1re¡arse en zonas pcrif6ricas con dot.aci6n de servicios •uni· 

cipales escasa o deficiente" (Unikel, 1976. p.136). Por lo que u formn 

anillos de pobreza alrededor de la ciudad dondt •iliones do 

habitantes viven en situaciones aiserables. Parte de este 

proceso es producto Jo la inMiaraci6n a la.ciudad, pero un 51.1\ 

de los habitantes de 111 periferia lleaaron Je la ciudad y que son 

de hecho expulsados de la ciudad urbanizada en aucho1 casos por 

ello• •ls110s. 

SOlo en el Di1trito Federal Íe esti .. que hay un total de 

500 coloalH en terreno• ele ocup1ddn lrr•1ular, con 700 a11 

pre~lo•, 60\ de 101 cuales estln en tierras dt rf1i.,n co1tUnel, 

30\ en tierras ejidalea y 10\ en terreno• de propiedad privada . 

cr,1u111, 1910. p.102). 

Las causa• estructurales del d•flclt de vivienda tanto en 

tiNxico collO en la• sociedad•• deptndi~nt•• en aeneral radican 

en "11 inadecuaci6n entre la oferta capltalhta de vivienda Y 

la dtuncla de uha poblaci611 cuyos inare101 no per•iten cubrir 

el precio exce1lvamente elevado neco1arlo para ro•unorar el 
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. el capital invertido en ·ia producci6n y/o coMrcialhaci6n de 

vivienda". (Castell1, 1911. p.119). Bn Nhico esto si1nifica 

que solo el 9.5\ de la poblaci6n puede acceder al mercado pri

vado de vivienda, el 43.S\ a 101 pro1r•••• pGblicos, quedando 

el 47\ restante con la llnica posibilidad que es la autocon•· 

trucci6n, que es la aportaci6n del habitante en la urbanizaci6n 

y valoriiaci6n del luaar. Ante este canal popular se presentan 

los probleaaa de la · tenencl• de la tierra de la intervencidn de 

ua capital upeculativo que opera fuera de la ley en las tran· 

1accione1 de terrenos. Del total de viviendas producidas en la 

••cada de los setenta, 11\ fueron dtl sector pGblico, 16". 5 del 

privado y 65.5\ del popular. 

Otro probleu ql.te <, .renun los habitantt1 de la ciudad 

coa respecto a la vivleada el el del arrenda•lento de ca111, 

que tienen que soportar aUMntos de hasta 500\ en el p110 .. 

reata de cá111 o ediflcio1 deteriorados por el dttcuido de loa 

propietario• del •anttni•iento de e101 edificios, al contiderar 

q&ae el neaoclo .. inco•teable por 101 efecto• de la ir1f11cl6n 

y de la polltica fiscal que han d•••l•ntado la inver1i6n en ••• 

lector y bu1can vender co•o ·condo•inios; en 1960 1 el 80\ dt 111 

ca11• de la ciudad le arrendaban, en 1980 son el SO\ . (Uno .aa 

uno. S de Novieabre de 1913), expul11ndo 1 lo• habitante• que 

no tienen poaibilidade• de adquirir sus ca111. 
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La vialidad y el transporte en la Ciudad de M6xico. 

La~ necesidades de la producci15n, distribuci6n y comercia· 

lizacil5n, asf collO el funcionaaiento aisllO de la ciudad iapli· 

can la existencia de una red vial y de transporte que permite 

el traslado de aercanclas y de personas; las pri .. ra1 a y de 

las f'bricas a los luiares de distribuc16n y venta, las se¡un· 

das de sus viviendas a los lu¡ares de trabajo y viceversa. 

Ambas transportaciones "son precondiciones insustituibles de la 

producci15n y realizaci6n del capital al necesitar para esto el 

ca•bio de ubicaci6n del objeto,de los aedios y de la fuerza de 

trabajo". (Ibarra Var¡u, 1980, p.17). 

Hace 50 anos la quiebra del transporte en la Cd. de Mfxico 

no hubiera si¡nificado la paralizaci6n de la actividad econ6· 

aica, pues el acceso 1 101 centros de trabajo no ofrec1a aran· 

des proble•a• 1 empleados y obreros. Pero con las di .. n1iones 

actuales de la 1ona urbana de la ciudad de Nfxico, que 1•nera 

17 aillones de viajes-persona al dla con recorrido• relativa· 

aente laraos, la suspensi6n del servicio de transporte ocasiona· 

ria la paralizaci6n de la ciudad. La i111>ortancia del transporte 

estl en relaci6n directa con el taaafto de la ciudad, (&ree Y po· 

blacil5n) y con la dispers115n y se1re11ci6n espacial de la mis•a, 

de beu de producc16n du 4111u do reproduccl6n de la fueria de trabajo. 

Ahora bien, la transportac16n •is•a es una •ercancla, tanto ... 
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la producci6n del medio de transporte como la prestaci6n del 

servicio, la coapra de esta .. rcanc1a pese a que es una nece· 

sidad para el capital, queda en aanos del trabajador y no se 

1se1ura el coito del transporte co .. o elemento del valor de la 

fuerza de trabajo. En este punto es i~portante diferenciar 

entre el Distrito Pederal y el Estado de M6xico, que, aunque 

foraan una red vial collÚn, sus redes de transportes est6n des· 

articuladas, lo que no responde a las necesidades de traslado de 

los trabajadores; en el Distrito Federal el transporte colee· 

.tivo que satisface el 77\ de las necesidades es estatal y es 

subsidiado por el Batido, en el Bstado de ~"xico el transporte 

•• ne¡ocio particular y la caria del pa¡o de esta aercancla 

rtclt sobre los trabajadores. 

Bl transporte en 11 Ciudad de Nfxico y la zona aetropoli· 

tana •• en realidad cleflciente y e•t' 1obreutilizado 1 perdi•n· 

doae S,1S6 hora1/hombr• 11 dla. 

Lo que corro1pondt a la red vial, ~sta es utilizada por ... de Z aillonea de vehfculo1 1 con 2l •illones de viajes al 

dh a una velocidad de operaci6n de 20 kil6~etros por hora ~n 

proHdio. La red vial est4 saturada en un 40\. Tambi~n con•· 

ta de 80 kll de Metro, que so l lml ta al Distrito Fedoral; de 

9l k••· de circuito lnterlor que bordea al contro do la ciudad 

y de 500 kMs. de ejes vialo1 qne recorren la ciudad de nort~ 

a 1ur y dt 01te a poniente, fraamentando bRrrio~ y colonias. 
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La u11 de creciailnto de vehlculo1 es del S porciento 

anual, que es casi en •u totalidad para transporte particular 

que satisface las necesidades de 1.2 personas por vehfculo; el 

incre .. nto en el nO .. ro de autos que es una necesidad para el 

23\ de lis person1s, al ser deficiente la transportaci6n pO· 

blica, tanto en recorridos coao en unidades, obli¡a a crear 

una red vial que peralta la circulacl6n de esos vehtculos y 

desvta recursos que se podr1an invertir en transporte público. 

En realidad existen intereses econ6aicos que i•piden romper 

ese circulo vicioso; la industria auto110triz ·controlada 100\ 

por capital extranjero· •• un sector prioritario en la econo

~la del pals y del que dependen los inaresos de ailes de f1· 

11ilias. 

Otros proble•as del incre .. nto de vehtculos 1utoaotore1 

ea el aU11ento en la dea1nda de suelo urbano para estaciona· 

aientos, ocupando tn 1971, 3.7 aillone• de .. troa cuadrados con 

ese fin. Taabifn es iaportante .. ncionar que el 70\ de 11 

conta11lnaci6n aabiental de la ciudad proviene de los autos. 

" •i. 
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Politice urbana del t:1tado 

Bl .. reo leaal en el que se respalda la polltica 1uberna1Mn· 

tal en lo que se refiere a la planificaci6n urbana, 1e encuentra 

en los artlculos 27 y 1.33 de la Constltuci6n de 1917. Bl artlcu 

lo 27 110dific1 el carlcter de la propiedad contenido en 111 cons· 

tituciones •xicanas anteriores cuando "se i•pri• a la propiedad 

una funcl6n de utilidad no solamente para ~l individuo, sino para 

toda la colectividsd". (Gut16rret Ara16n, 1975. p.80). Los pun· 

tos sobresalientes de este articulo son: 1) La propiedad se 

declara coao derecho del Bitado. 2) Bxiste un derecho del Estado 

pcara seftalar las disposiciones que pudiesen afectar los inteJl)&es 

de los particular~' con respecto a sus propiedades, en considera· 

ci6n al lnter6s público, y 3) Aclarar la aodalidad de expropia· 

ci6n .. dlante la indemnizaci6n por causa de utilidad pública como 

for .. lle adquisic16n leaal (ibld p.81). 

Mientra• que el articulo 27 se refiere a la planificaci6n 

territorial, co•o funda .. nto• flsicos y espaciales, el artlculo 

133 se refiete a una planeaci6n 1ocio·econ6•ica, aludiendo a las 

relacione• de productividad donde se favorece a 101 trabajadores 

frente al poder. La parte ora'nica de 11 Con1tltuci6n se refiero 

a los principios ad•ini•trativo1 del B•tado donde •e establecen 

101 dr11no1 del 1oblerno 1 1u1 facultad•• y poderes, incluyendo 

101 B1tado1 y MÚnicipio1. Sin eabar10. se debe enfatizar que la 

Constituci6n de 1917 no con1idor6 el proble•a urbano on forma 

.~ 
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especifica aunque, como ya se mencion6, en el articulo 27 se daba 

lugar a un posible fundamento constitucional en aateria urbana. 

En febrero de 1976 se reformaron los art(culos 27, 73 y 115 

crelndose los funda111entos constitucionales del Derecho Urban1s· 

tico en Mfxico, estableciendo el derecho de la Naci6n de iaponer 

a la propiedad privada las aodalidades que dicte el inter6s pú· 

blico, reaulando en benefício social el aprovechaaiento de los 

eleNontos naturaleft susceptibles de apropiaci6n. (Lihosit, 1910. 

p. 7). Ade11ls, se introdujo el concepto de desarrollo ara6nico 

y equilibrado y el '•ejoraaiento de las condiciones de vida de la 

pobllc16n urbana "previ~ndose el dictado de aedidaa para ordenar 

los asentAMientos huaanos .. diante provisiones, usos, reservas y 

destinos de tierras, aauas y bosques para planear y reaular la 

fundacl6n, aejora•iento, conservación y ~rcclaiento de los cen

tro• de poblaclGn". (Alarc6n Se1ovh, et.al, 1976. p.22). 

Taabifn se le di6 car6cter federal a la acci6n y planoaci6n 

urbana, al tra1cender 101 ll•ites 11Unicipal•• y las pollticas 

estatales, para in1cribirse en el .. reo de la problea6tica nacio· 

nal, dejtndoles un •uY li•itado ca•po de acci6n y confiriendo 

disposiciones auy aenerales al seftalar que, en el 6•bito de sus 

respectivas co~petencias los Bitados y Municipios expedirln las 

leyos, realaaento1 y disposicione• ad•ini1trativa1 qud sean nece· 

sirias para cuaplir el artfculo 27 en lo referente a las eluda· 

des Y estableciendo ol concepto de conurbacidn. cuando dos o••• 
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centros urbanos situados en territorios de distintas entidades 

federativas forman o tienden a formar una continuidad geográfica. 

(Lihosit, 1980. p.4). 

La ley más importante de todas las disposiciones .:rendas 

en nateria urbanhtica es la Ley . General de Asentamientos lluDla· 

nos, creada en mayo de 1976,q1111 establece la necesidad de ordenar 

los asenta•ientos huaanos, fijar las noraas b4sicas de la acci6n 

pública relativa a la fundaci6n, conservaci6n y mejoramiento de 

los centros de poblaci6n, asl coao definir los principios con

forae a los cuales el Estado ejercerl sus atribuciones para 

deter•inar las provisiones, usos, reservas y destinos de lreas 

y tierras. De i¡ual •anera cla1ifica los planes de ordenaci6n 

urbana a nivel nacional, estatal, •unicipal y para las conurba· 

cione~; atribuyendo co•potencia a diversos 6r1anos en cada nivel, 

y preve la acción directa federal para la re1ulaci6n de la• con· 

urbaciones. Por últillO, liaita y re1ula a la propiedad privada 

en 101 centros de población con decretos que expidan las autorl· 

dadet locales conforae a los planes nacional•• y estatale• (Alar· 

c6n Se1ovia, 1976. p.28). 

Para el Distrito Federal se aprob6 la Ley de Desarrollo 

Urbano en enero de 1976 y se le otor¡a al Departaaento del Di•· 

trito Federal la responsabilidad de planear y ordenar 101 de•· 

tlno1, usos y reservas de los ele .. ntos de su territorio y el 

clttarrollo urbano del •ismo a trav61 de un proceso de planili· 

caci6n a car¡o del Jefe del Oeparta .. nto. Bite proce10 tiene 

.. · ·~ 
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tres incisos: El Plan General, el Plan Director y los Planes 

Parciales que ser4n ejecutados por el propio Departa•ento y/o 

celebrar los convenios necesarios con cualquier dependencia 

pública1 empresa o particular¡ adea•s de la coordinaci6n con 

las entidades federativas, estatales y •unicipales para su 

participaci6n en el Plan Nacional y los planes para las zonas 

conurbadas. La responsabilidad del Jefe del Departa1111nto del 

Distrit1> Federal es ante el Presidente de la Repilbllca, al no 

existir mecanis11e>s de elecc16n del ¡obierno de la ciudad; dis

frutando de una autonom1a con respecto a los habitantes del D.F., 

que les impide levantar recla•aciones formales sobre las deci

siones o actuaciones que les perjudique 6 con las que no estén 

de acuerdo. 

Bn cuanto a la imple111entaci6n de los planes, la ley esta

blece que pueden ser propuestos por: 1) 101 Deleaados del Do

parta11ento del Distrito Federal, 2) el Consejo Consultivo de la 

Ciudad de Mfxico, 3) las Juntdl d• Vecinos, 4) las diversas 

dependencias del D.D.F. 1 5) la Coai1i6n de Planeacidn Urbana, 

6) las Secretarlas de Bstado, 7) 101 or11ni1110s p4blicos Y pri

vados con personalidad jurtdica. (D.D.P. Ley de Desarrollo Ur

bano del D.F., 1976. p.10). 

De esta lista solo el Consejo Consultivo, 111 Junta• de Ve· 

cinoa y los oraani•~os privado• son parte de 11 co•unidad, de la 

"sociedad civil"¡ el priMro es un co•it' de ciudadanos esco1i· 

dos por el Jefe del D.D.F .• quien ocupa la presidencia para que 

···~ 
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sea consultado, por st aisllO¡ las juntas de vecinos se refieren 

a arupos de particulares que pueden eaitir su opini6n sobre los 

planes parciales y, el Glti110, representa a los or¡anismos pri

vados que est'n restrin1idos a las personas que pertenecen al 

trea sujeta a la planeaci6n, a sus t'cnicos y a una personali· 

dad jurtdlca que es otoraada por· una instancia del Estado. La 

aprobaci6n de los planea parciales esti delegada al Jefe del 

D.D.P., ast coao cualquier cancelaci6n. 

La participaci6n popular queda restrinaida y coartada, la 

particlpaci6n directa solo existe a nivel de imple110ntaci6n de 

plan•• parciales y tiene las si¡uientes restricciones: 1) que 

sean habitantes de zonas definidas por el Departamento aunque 

esa zonificaci6n divida a una coaunidad social dada, que no ten

drt recursos le¡ales para censurar el plan; Z) debe de mante

ner•• la concordancia con 101 planes aeneral y director; 3) el 

plan parcial debe ser tfcnlco; 4) solo el Jefe del D.D.F. puede 

aprobar, 110dificar o cancelar cualquier plan parcial; y 5) el 

Jefe del D.D.F. puede de1conocer a un particular o a un ¡rupo u 

or1anl1ao privado. (Llho1lt, 1990. p.14). Sin eabar¡o, existen 

dos instru .. ntos para deaostrar inconformidad adainistrativa, 

uno es entr11ando a la Direcci6n de Planeaci6n un escrito en un 

pla&o de 15 dias despufs de la publicación del plan, en el que 

se loraulen las ra1one1 dtl descontento; dicha dependencia cole· 

brart una audiencia dentro de los 1i1uientes quince df a1 donde 

los inconfor .. 1 presentan las cau1a1 del de1acuerdo y en un 

plaio de die& df11 la Direcci~n formulará un dictamen sobre el 

• 
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asunto que se someter4 " ... a la consideraci6n del Jefe del De

partamento del Distrito Federal, quien resolverá si se declara 

procedente o se rechaia la inconformidad ... " (Reglamento de 

Planes Parciales. 0.0.F., Gaceta Oficial del D.D . F. enero 1977, 

Cap. l I) . 

El segundo instrumento de inconformidad es jurfdico y con

siste en el amparo legal, "que se ejerce por med.io de un órgano 

judicial con eficacia únicamente respecto al individuo que soli· 

cita la protecci6n contra la aplicación de la ley o actos con· 

trarios a la Constitución, ... procedi6ndose contra actos o lcyc .-. 

de las autoridades, nunca contra actos de los particulares, se 

seguir4 exclusivamente n solicitud de la parte agraviada y la 

sentencia se ocupar~ del caso concreto, refiriéndose a individuos 

particulares limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso 

especial sobre el que verse la queJa, sin hacer declaraciones 

generales respecto a la ley o acto que lo motiv6".(Guti6rrez 

Arag6n, 1975. pp.96·98). 

Los artlculos 103 y 101 de la Constitución !e refieren ol 

principio de a•paro y la materia est' regulada por la Ley dr 

Allporo, las autoridades quo intervienen en el juicio de amparo son: 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jo~ Tribunales Cole· 

giados de Circuito y lo~ Juigados de Distrito¡ y co~pronde cinco 

materias con caracterfsticas dlvrrsas y son: el amparo como 

defensa de los derechos de libertad, amparo ~· ontra lcyoH lnl'ont1· 

tituclonalea, amparo en materia judicial, amparo odminhtrut ívo 



78. 

asunto que se someterl " •.. a la consideración del Jefe del De· 

partamento del Distrito Federal, quien resolverá si se declara 

procedente o se rechaza l~ inconfor11idad •.. " (Reglamento de 

Planes Parciales. D.D.F., Gaceta Ofici•l d~l D.D.F. Enero 1977, 

Cap. 11). 

El seaundo instrUJ1ento de inconforaidad es jurfdico y con· 

tiste en el a•paro leaal, "que se ejerce por aedio de un ór11no 

judicial con eficacia Onicaaente respecto al individuo que soli· 

cita la protección contra la aplicaci6n de la ley o actos con· 

trarios a Ja Constituci6n, ... procedilndose contra actos o leyes 

de las autoridades, nunca contra actos de los particulares, se 

seauir4 exclusivaaento a solicitud de la parte a¡raviada y la 

sentencia se ocupar! del caso concreto, refirl6ndose a individuos 

particulares li•itindose a aapararlos y prote¡erlos en el caso 

eapecial sobre el que verse la que.Ja, sin hacer declaraciones 

1enerale1 respecto a lo ley o acto que lo 110tiv6". (Gutifrrei 

Ara16n, 11175. pp.96,91). 

Los articulo• 103 y 107 de la Con1tituci4n se relieren al 

principio de a111>aro y la 11ateria esta re1ulada por la Ley de 

~paro, las autoridades que intervienen en el juicio de aaparo son: 

la Supre1a Corte de Justicia de la N•ci6n. Jos Tribunales Colo· 

1t1do1 de Circuito y los Juz1ado1 de Dl1trito; y co•prende cinco 

aateria• con caractorlsticaa dlver11s y ion: el ••paro co•o 

defensa de los derechos de libertad, 11p1ro contra leye1 lncons· 

titucionale1, aaparo en Materia Judicial, m•raro adMini1tratlvo 
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y amparo en materia a¡raria. Para la efectividad del juicio se 

pueden tramitar suspensiones del acto reclamado en dos etapas: 

provisional y definitiva (ibid pp.99-100). 

Estos dos instru11entos son 101 últimos recursos de incon· 

formidad ante los resultados del 'proceso de planificaci6n, m6s 

no por la no participaci6n. A últimas fechas se han instaurado 

nuevas for•as de participación deno111inadas "Consultas Populares" 

que se refieren a diversos aspectos que son consJderados colllO 

problemiticos y se convoca a los ciudadanos para que presenten 

su opinión individual u oraanizada; son reuniones pol1ticas de 

las que el ¡obierno, por modio de las dependencias involucradas 

resulllfl y deduce las conclusiones en forma arbitraria y las usa 

para le¡iti•ar su acci6n, pues no tienen obligación legal de 

tomar en cuenta las opiniones consultadas. Aunque se podrta 

considerar co•o un paso adelante en la participación social en 

las decisiones, al ser consultada la sociedad y no solo infor

•ada, todavta son for•as de •anipulación encubierta. 

Los planes expuestos aquí son 101 propuestos en el sexenio 

1976-1982 que, supuesta1tOnte fueron realizados y de los que pos-

teriormente pode•o• analizar los resultados de su aplicaci6n, 

adoMls de ser los que enfrentaron los habitantes de Tepito en la 

1ovilizaci6n que llevaron a cabo. 

81 Plan General del Plan Director para t1 Desarrollo Urbano 
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del Distrito Federal no es un instrumento de la planeaci6n física 

sino un documento legal en el que se esboza las politices ¡ene

rales econ6aicas y territoriales del Plan Director, aclara su 

contenido, con lo que es equivalente al Plan Estatal de las 

entidades no federativas del pais. El Plan General es un meca

nismo jurfdico para aclarar políticas, por lo que no existe obli· 

¡acl6n le¡al de publicarlo en su totalidad, fu~ publicado en 

foraa abreviada en la Gaceta Oficial del D.F. el IS de diciembre 

de 1976. 

Se¡ún el documento, los objetivos fundamentales del Plan 

Director son: 

Ordenar el desarrollo urbano de la Ciudad de ~~xico, deter•i· 

nando los usos, destinos y reservas de su territorio. 

Preservar y utilizar adecuadamente el medio ambil"nte. 

Mejorar las condiciones de vida. de la poblaci6n rural y ur· 

bana del D.P. y procurar que 11 vida co•unitaria se realice 

con un ••ror arado de huaanismo. 

Pro11e>ver el desarrollo econ6•ico de l•• ionas a1rfcola1 y fo· . 

renales, con el fin principal de untener el equilibrio 

eco161ico del D.F. 

Po .. ntar la adecuada interrelaci6n 1ocio·econ6•ico del D.P. 

dentro del •i•t••a·nacional, y 

Procurar que todo• los habitante• del O.P. puedan contar con 

una habita~i6n diana (Gaceta Oficial del 0.0.P, 15/Dlc/76, 

p. 19). 

·· .· 
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Bl Plan Director se basa en estudios sectoriales que inclu

yen: 1) restituci6n aerofot~gramétrica del D.F., 2) estudios y 

proyecciones demográficas, l) estudios sobre el medio natural, 

4) un estudio sobre el uso del suelo, 5) un estudio de equipa

aiento urbano, 6) un estudio del sistema de traslados, red 

vial y transporte público, 

8) un estudio industrial, 

10) leaislaci6n urbana, y 

(ibid p.ZZ). 

7) un estudio de la econom1a urbana, 

9) un estudio del mejoramiento urbano, 

11) datos básicos para la planeaci6n. 

Segtln el D.D.F. " .•. se exa11in6 el estudio demogr6flco del 

Plan Director, el cual seftala tres alternativas de evoluci6n 

futura de la ciudad de acuerdo a sendos modelos de crecimiento 

urbano. Bl •is adecuado resulta ser el denominado 'ciudad des

centraJizada', el cual tiende a organizar la ciudad en regiones 

con el aayor arado posible de autosuficiencia en aateria de em

pleos, servicios y recreaci6n, con el prop6sito de reducir la 

dependencia funcion1l y de traslados del priaer cuadro de la 

ciud1d de su eaquea1 centralista actual". (ibid p.19). 

Con bue en lo anterior se procedi6 al dhefto de norau tfc· 

nicas en toda la ciudad para reorientar los procesos de urbani· 

zaci6n, uso del sµelo e instalaciones de equipo y servicios de 

1cuerdo a las eatrateaias aenerales, asi que el Plan Director 

tiene cierta obti1aci6n no solo sobre la ad•inistraci6n del 

D.D.P. co•o el Plan General, s"tno sobre particulares, a los que 

no ae le• dan 11ecani1•01 le¡ales de part1cipaci6n, quedando coao 
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un instrumento tácnico impuesto a los ciudadanos . 

Los planes parciales son resultado de la :onificaci6n se

cundaria que realiz.6 el D.D. F. "subdividiendo el territorio de 

la ciudad de México en 141 tonas con cierto grado de ho110genei· 

dad en sus actividades o estado ftsico, denominadas Zonas de 

Comportamiento Diferenciado, y que son la célula básica para la 

instrumentación del Plan" ( ibid p. ZO) 

El Plan Rector de Vialidad y Transport~ tiene la flnaljdud 

de "iniciar, de formalhar la estructura \'ial primaria que debe· 

r6 ser, por la cual circulen los mayores volúmenes de trlnsito y 

articulados por medio de vias que proporcionan calidad de servi· 

cio semejante. El objetivo es que la distribución y la asigna

cl6n de los flujos sea uniforme y se descongestionen 1 as arte

rias que tradicionalmente son utilitadas por ser las que de una 

u otra forma tienen continuidad 11 travh del territorio". (COVl· 

TUR, 1978, p.6) . Para lograr tal 'JS fines, se propone la a•plia

ci6n del servicio del metro, la construcci6n de un cuadrlculo d• 

vialidad que conteaple varios sisteaas de transporte urbano, 

para contar con "un sistu11a integrado que ten¡a continuidad y 

per•lta fluldet a la circulaci6n de vehiculos auto•ores, tanto 

privados co1110 de transporto pGblico" (ibid p.6). For11ando dos 

anillos conc6n~rico1 liaadoa por v!aa radiales, 17 ejes N·S y 

17 ejes B·O en for•a de cuadricula irreaular. 
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Los ejes viales serian avenidas de siete carriles, con dos 

exclusivos para transporte público y el resto de un solo sentido, 

operando los ejes como par vial, con dos avenidas paralelas con 

flujos contrarios. En total, se planearon 500 kilómetros de 

avenidas pavimentadas y con ellos se querian solucionar los si

guientes problemas: 1) falta de continuidad en la vialidad que 

bpide ,opciones de traslado, 2) estructura vial no jerarquizada, 

3) obras viales inconclusas, 4) escasez de medios paro viajes 

habitaci6n·trobojo, 5) establecimiento desordenado, incontrolado 

e insuficiente, 6) multiplicidad de lineas y rutas de transporte 

masivo sobre una misma arteria, 7) baja densidad de lineas del 

metro, y 8) alta densidad de terminales de transporte urbano 

sobre la vta pública (Ir.A, 1977, p.S). Los ejes viales fueron 

la coluana del Plan Rector do Vialidad y Transporte que incluyó 

proy~ctos de construcci6n de estacionamiento~, de ·nuevas paradas 

y ter•inales de ca•iones y trolebuses de acuerdo con nuevas 

rutas, expansi6n del 11etro y co•putarizaci6n de semiforos. 

Bl O.parta .. nto del Distrito Federal co110nz6 la ampliaci6n 

llel Mttro en •101to de 1977 y de 101 eje1 viales en abril de 

1971, cuya prl .. ra etapa inclula 322 ki16 .. tros de calles dentro 

del clrculto interior, que el el area cfntrica de la ciudad; 

ade•6• el Departa .. nto pro .. ti6 t•r•inar en 1982 el circuito 

interior y el anillo perif,rlco. El nuevo trazo arterial i•· 
plic6 la destruccidn de 20,000 vivienda• y el de1alojo de ca1l 

200,000 habitante•, de 111 que 1010 se pro .. ti6 restituir la 
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cuarta parte (Saauel C. Zefina . Rotativo, M6xico, D.F., 9/mayo/ 

1979. p.1). 

El .n.o. P., por medio de COVITUR, opt6 por comprar y no ex

propiar los lotes por los que plant6 construir los ejes viales, 

pa¡,ndolos al precio co11ercial ª'' alto para cada lote. A los 

inconfor110s les ofreció a4s dinero y co .. nz6 una caapafta de con

vencimi~nto que incluyó pl&ticas y reuniones entro los afectados 

y las autoridades dele¡acionales, y cartas publicitarias en radia 

y cine donde exponlan los beneficios al p6blico de dichas obras. 

Cuando se acerc6 la fecha de la inau1uraci6n oficial de las 

obras, Z3/VI/79, la estrate¡ia caabi6 radical .. nte, se aument6 

la prosi6n sobre los afectados que se ne1aban a ceder, con cortes 

de luz y a¡ua, deaoliciones parciales y otras foraas ilegales 

(Vizquez Bautista -"Hasta aaenuas de asesinato contra quienes 

se oponen 1 los ejes viales"- Sol ele Nhic2: Nldiodta 18/ IV /79, 

p.1). 

A nivel le1al, 101 afectado• se 19P1r1ron contra el D.D.P. 

y lste a .. na&6 con la expropi1ci6n qu. querta evitar al poder 

llevar al\01 de pleito le1al la de1101traci6n de "utilidad pGblica" 

que ••rita una expropiaci6n. En la aayorta de los "tapones" 

que quedaron en las construcciones, 101 afectados cedieron a las 

pres ionu y vendieron sus propiedades ·ª las autoridades. Los 

ejes fueron inauaurado1 en la fecha prevista, aunque no estaban 

terminados en •u totalidad. La• protestas durante 11 construc

ci6n de los eje& provinieron de diversos sectores sociales, desde 
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la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO) 

que acus6 al gobierno de la ciudad de estar "obsesionado por 

destruir" (Rotativo, 26/IV/79. p.1) hasta los propietarios e 

inquilin6s que se ampararon contra las obras. 

Los allJlaros se basaban en que el D.D.F. habla violado la Ley 

de Desarrollo Urbano al no publicar el Plan Parcial en la Gaceta 

Oficial del mismo Departa11ento y por no seguir el juicio ante los 

tribunales que el articulo 14 de la Constitución prevee en los 

casos de privación de las propiedades de los ciudadanos (Lihosit, 

1980. p.61). Varios amparos fueron concedidos con suspensiones 

definitivas cuando se hablan derribado ya los edificios o se ha

btan vendido¡ en colonias como La Moderna, Inguarán o Santa Anita 

hubo protestas organiiadas y amparos ganados, de los que el D.D.F. 

se encarg6 con presiones a jueces o desechAndolos en la Suprema 

Corte de Justicia (lbid p.62). 

La pol1tica de vivienda del Estado se enmarcd en el Pro¡ra•a 

Nacional de Vivienda que se decret6 en dicie•bre de 1979 y se 

inscribe como programa sectorial del Plan Nacional de Desarrollo 

Urbano; su orientación buscó "contemplar la vivienda coao factoT 

de desarrollo ocon6mlco y social" (Ortiz Flores, Enrique, 1982. 

p.8) Y se croó unn dependencia gubernamental encargada de hacer 

operar la Ley General de Asentamientos Humano,, inscrita en la 

Secretarla de Estado encargada de las obras públicas. Pero, in

~on¡ruontemente, so dcj6 fuera del control del sector asenta

mientos humanos a los m6s importnntos y poderosos organismos de 
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vivienda: el INFONAVIT, el FOVISSSTB y el FOVI que, en conjunto, 

invirtieron el 88\ del gasto público en vivienda entre 1977 y 

1981. 

En el Proara11a Nacional de Vivienda se propuso recuperar la 

experiencia popular de autoconstrucci6n de vivienda, con lo cual 

"se reconceptualha la vivienda co.o proceso y la pro11oción ini

cial de for•as alternativas de tenencia collO el arrendamiento y 

la cooperativa" (ibid p.12), y se busca "dis•inuir la importancia 

relativa de la vivienda tcr•inada, acabar con el concepto de 

'morada digna' y de 'su propia casa' manejado en las declaracio

nes oficiales y en la propa¡anda coaercial y que respondla a una 

misma imagen de la casa individual coo coche a la puerta, cada vez 

aAs lejos de poder ser adquirida por la mayor parte de la pobla· 

ciOn". (ibid p. 11). Se quiso ro•per con el concepto estático 

de 110rada di¡na y sustituirlo por el de aorada •lni•a para toda 

la poblaciOn, con esto el Bitado se ahorra fuertes inversiones Y 
aprovecha mano de obra barata de los habitantes. ImplfcitalM!nte 

Y• se seaufa esta pol1tica al tolerar la creact6n de asenta•ien

tos irre1ulares cuya urbaniiaci6n queda en •anos de los ais•os 

habitantes. 

El eje que artlcul6 esta polttica ful el in1re10 buscando, 

"adecuar la oferte a la capacidad de paso de la poblacidn, de 

incre~entar su capacidad adquisitiva 11edlante la reducción de 

costos' el uso mh racional de los recursos y el fomento de far· 

mas de part icipnci6n organhada capaces de eli•inar intermedia-
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rios, de foaientar su redistribuci6n, estableciendo criterios de 

asi¡naci6n de recursos y prograaas orientados a los grupo• de 

menores in1reso111 (ibid p.13). 

A partir de este plan, se e~tableci6 la proaramaci6n de 

acciones e inversiones del sector público para el periodo 1971· 

1982, que contemplaba la construccl6n de casi un mil16n de vi· 

viendas e incrementando la participaci6n del sector público en 

la producci6n de vivienda de un Z8\ en 1978 a un 45\ en 1982, 

disminuyendo la participaci6n popular de un 54\ al 34\ en el 

mismo periodo. La proara•acl6n contemplaba el incremento de la 

vivienda "progresiva" de un JO a un 50\, mientras que la produc· 

ci6n de vivienda terainada disminuirla del 38 al 21\; el mejora· 

miento decrecer1a del 21\ al 15\ de la inversi6n. 

Los resultados obtenidos con la aplicaci6n de este progra•• 

au•stran que la 1cci6n 1ubern1 .. ntal ha 1i¡nific1do un atenuante 

del proble•a de vivienda, el increaento en la producci6n de la 

vivienda fu6 del 47\ entre 1970 y 1980, mientras que la pobla· 

ci6n se incre .. nt6 en un 40\, por lo que solo un 7\ de las vi· 

vienda• incidieron en la dis~inuci6n del d'ficit existente. 

Bn lo que respecta a 1R trmnsEormoci6n de acciones de vi · 

vtendas terminadas por las ~iviendas progresivas, no se di6 nin· 

gún cambio real pues se construyeron 34\ mAs de viviendas terml· 

nadas que lo planeado y 1010 se cubri6 el 58\ de lQ vivienda 
. . . ·~ 
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progresiva, 80\ de accionós de mejoramiento y se acumul6 un 11\ 

de rezago adicional a las cifras contempladas en el PNV (Ortiz 

Flores, 1982. p.17), o sea, que se dejó de atender a 87,000 fa

milias de escasos recursos y benefici6 a 43,000 de in¡resos me

dios a los que se les provey6 de ~na vivienda ter•inada. Bn 

lu¡ar de invertir el 92\ del presupuesto destinado a la vivienda 

de los estratos con in¡resos menores a dos veces el salario mt

nhlo, -co110 el PNV lo previa· a lo mh, se invirti6 el 62\ en 

beneficio de dicho estrato; principalmente por el incre .. nto en 

los costos de los •ateríales y del terreno, que i•plica que las 

viviendas se destinen final11ente a familias de mayores recursos. 

Las Naciones Unidas reco•iendan a los paises no desarrolla· 

dos que un 6\ de su Producto Interno Bruto se invierta en la 

construcci6n de viviendas o 10 viviendas anuales por cada 1000 

habitantes para evitar rezagos; en M6xico, en 1981 se estima 
que solo fue un 3.6\ del PIB y 6 viviendas por 1000 habitantes. 

La cantidad y co•petencia de or¡anis•o• burocr•ticos exis· 

tentes para la solución del problema de vivienda y los intereses 

creados ·tanto pol!tico1 co•o econ6•icos- alrededor de la cons· 

trucci6n de viviendas, lotificaci6n y dotaci6n de servicios, 

incre•entan y co•plican el problema e9tructural. Bn el D.D.F. 

trabajan la Dirección de la Vivienda y la Oficina de Colonias, 

el IMSS y ol ISSSTE promueven la construcc16n Je viviendas para 

sus afi li11do1 y el INPONAVIT c9 ol organismo pablico, creado en 
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el sexenio 1970-1976, de mayor participaci6n en la construcci6n 

de vivienda para los trabajadores; con el fin de integrar las 

acciones dispersas en tantas dependencias y de lograr el cumpl1 · 

aiento del P~ se creó la Coaisi6n Intersecretarial de Planeac16n, 

Pro1ra•aci6n y Financia•iento de la Vivienda (COVI), en la que 

participan las Secretarlas de Hacienda, Pro1ra•aci6n y Asenta

•ientol Huaano1, pero que solo pod1a proponer, estudiar y reco-

.. ndar acciones, lo que lapedla su efectividad y la convertía en 

otro e1calaf6n burocrltico. 

Bl INFONAVIT, aunque nunca con1truy6 viviendas por si ais

.,, pro110vla pro1raau para los que contrataba con1t ructoru 

privada•; en el rf1imen 1976-1912 se convierte en un or11ni1ao 

funda .. ntaliaente financiero, lo que 1arantiz6 el desarrollo de 

la promoción privada de vivienda y au control de un apetecible 

ne1ocio en ol q11e fluía dinero barato a caabio de con1trucciones 

de pfdaoa teralnados y ucuo t•••fto. Bl "sacrificio" obrero 

para aceptar e1te hecho, ful TtllUfterado por el Instituto al 

otor1ar al sector obrero el .. recho de promover los pro1r ... 1 

de vivienda y solo ful aproYechado por lo• lideres que crearon 

e111>re1a1 capit1li1ta1 en beneficio propio al .. nejar tas 2/5 

de la• pro110cione• externa• del Instituto. 

En 1980, el INFONAVIT flnanci6 ca1i 40,000 vivienda• teJ'lli• 

nadas y 1,500 1cdon111 de Hjor111iento, en 1911 finandl5 52,000 

terminadas y solo en 7,500 •• Mejoraron, ni una vivtonda progre· 
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siva fu6 financiada, ignorando planes o proyectos planteados. 

(ibid p.Zl). Para acceder a viviendas de 30 m2 de superficie 

se exig1a ganar entre 2 y 4 veces el salario mínimo. 

El INDECO fué el organis•o que durante el sexenio 1976-1982 

••ntuvo 11 pro110ci6n directa de programas habitaciona\es, el ob

jetivo sup~sto de dicho or¡anis~o fué el de atender al sector 

d• bajos in¡reso' no asalariados. Con recursos fiscales pod1a 

tener flexibilidad y bajo costo pero no asr el monto necesario 

para responder a las necesidades del amplio sector de la pobla

ci6n que lo requer1a; en 1982 fu' liquidado, entre¡ando sus re

cursos a los 1obierno1 de loa Estados. 
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LOS MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS EN i.IEXICO 
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Antecedentes 

D~sde la revolución ha habido luchas por la vivienda va

riando la intensidad de esas luchas en distintas 6pocas según 

la respuesta polltica que el gobierno le di6 al problema o in

tentos de solución real al mismo, dependiendo también de su 

agudizaci6n o su conjunción con otros problemas. 

La práctica de concertar alianzas y apoyo de las masas en 

torno a reivindicaciones habitacionales fué inaugurada por los 

jefes revolucionarios en sus intervenciones en la solución de 

este problema. Carranza llegó a dictar disposiciones en favor 

de los inquilinos, las que después anuló, al consolidarse en el 

poder. Obregón busc6 un apoyo más solido. creando un uparJto de 

representación sindical y politico que estuvieron bajo control 

del gobierno y que se encargara de encauzar las demandas y rei

vindicaciones de los trabajadores. Pero los intereses de los 

propietarios de inmuebles estaban ligados al nuevo grupo gober

nante "lo que ejerci6 una ¡ran influencia sobre el caracter so· 

cial y econ6mico de la propiedad urbana a corto y a largo plazo. 

ya que la dejarta a salvo de todo el programa de transformacío· 

nes, emprendidas por el gobierno en materia de riqueia soc ial 

(reparto agrario, naclonalitaciones, etc.) y la consagrarla como 

uno de los pilares m43 s61idos de la acumulaci6n capitalista en 

el pats"(COPEVf 198~. pgs. 16·17). 
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Bs en este contexto en el que se dan los movimientos lnqui· 

linarias en Mlxico, Veracruz y Mfrida, que alcanzaron niveles de 

11e>viliz.aci6n nunca antes conocidos y por volver a ver en •ucho 

tieapo. Bl de Veracruz es el ••• renoabrado y con característi 

cas propias de un .oviaiento social urbano, que se puede consi· 

derar coao un antecedente de los aoviaientos conte11¡>or6neo1. 

Ya es en 1916, enfrentando probleaas de falta de viviendas, 

auaento indiscriainado de rentas, lanzaaiento de inquilinos y 

deterioro de laa casas, cuando se fol'9a el Sindicato de Inqul· 

linos de Veracruz (Garcla Mundo, 1976. p4S) Pero en febrero de 

1922 se ¡enera un llOViaiento donde participan diversas ~orrien· 

tes ideol6¡icas y directricea pol{ticas or¡anizadas en el Sindi· 

cato Revolucionario de Inquilinos, eapezando la lucha del prole

tariado portelo en contra de los propietarios explotadores, que 

culainarla con 101 1an1rlento1 1uceso1 de julio del aisao afto 

(lbid p 41). 

En 1101 cinco .. ae1 •• confor .. un .oviaiento que, cronol6· 

11c ... nte •• re1U111 en la huela• de 'ªªº de alquileres, lnic1~· 

do por la• prostitutas y que •• 1•n•raliza por toda la ciudad¡ 

tftcarcelaaitnto del lider del 11e>vl•i•nto, el 1n1rqui1ta Hernan 

Pro1l, liberado por una 110Vill&acl6n popular. Bl IKlviaiento 1e 

extlonde a otras ciudad•• del e1tado, Jalapa y Orizaba (COPEVI, 

199Z p.17) y aléan&a 1u lnlluencia ha1ta 11 ciudad de Mfxico. 

En abril, el conflicto rtbaaa su capacidad lnquilinaria Y eMpie

:1 a participar en actividades obrora1 y de apoyo a ca•pesinos, 
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en lo urbano, se opone al pa¡o de las altas tarifas en el trans· 

porte (tranvlas). Taabi~n se declara la habitaci6n como bienes· 

tar pGblico, otor¡ando casas desocupadas a familias que no tenían 

donde vivir. Otras acciones 3on el intento de operaci6n de una 

colonia comunista y la declaraci6n de boicot a tiendas que enea· 

recieran las .. rcanctas con lo que posteriormente se pretende 

convertir en un 11e>viaiento general de protesta al alto costo de 

la vida. 

En junio, ante el anuncio del ayuntamiento de la suspensi6n 

de servicios pGblicos por carencia de fondos al no per•itir i•· 

puesto• de los propietarios de casas, el Sindicato or¡aniza la 

recolecci6n de i111Puesto1 entre los inquilinos. A la vez, repu· 

dia la jornada electoral y lla•a al pueblo a abstenerse a votar 

en las elecciones de julio, lo que se concreta en dichas vota· 

ciones. El sindicato hacia asa•bleas y manifestaciones todas 

las noches collO foraa de aovilizaci6n peraanente, ade••• editaba 

tres peri6dicos con la finalidad de politizar al pueblo y tenla 

1rupo1 obreros de teatro, que se presentaban en las vecindades. 

Tallbi•n i•p•dla el lanzaai~nto de inquilinos, daba casti¡os pa· 

blicos y palizas a propietarios que se apersonaban en 101 vecin· 

dades y se enfrentaba a la policta cuando 'sta intentaba detener 

sus acciones. (Garda Mundo pp. 1Z4·138) . 

Bl iObernador y el alcalde apoyaban al •oviaiento pero, 

ante la ofensiva de la buriue1fa, que en junio cre6 la Uni6n de 

Propietario1, el alcalde busca salvar su vida política y dj la 
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espalda al movimiento, prohibiendo y dispersando los altines y 

las manifestaciones. En el mismo junio se agudha el enfrenta

miento, se declara huelga general de todos los obreros del 

puerto y huelga de los patrones. Al final del mes, el S.R. I. 

se escinde entre los anarquistas, apoyados por la mayoría de la 

población y los comunistas que, al no poder convertirlo en lucha 

partidista defeccionan del aovimiento y lo debilita en el 11a11en

to •'s Alaido de la lucha (ibid p.153). 

Bl 1° de julio el ¡obdrnador decreta una Ley de Inquilinato 

fijando rentas moderadas y defendiendo al inquilino de los case

ro•. pero, el sindicato rechaza el texto, el Z de julio son las 

elecciones, con un abstencionismo casi total, el cinco se ¡enera

liza la división del sindicato y el seis el Bj~rcito Federal toaa 

preso al lider del sindicato junto con 150 personas; coao resul

tado de un enfrentaaiento mueren 150 civiles derrU11b&ndose el 

aoviaiento y quedando s6lo el sindicato en defensa de los lo¡ros 

alcanzados, decretando el aobernador otra Ley de Inquilinato en 

1923 y expulsando el Gobierno Federal a Proal del pa{s. (ibid p. 

171). 

Bn las si1uitnte1 dfcadas, pese a la continuaci6n del pro

bltaa de vivienda y de un creciaiento urbano ca6tico, no 1ur1ie

ron aovi•ientos urbanos de 1i1"ificaci6n, esto e• debido al 

ascenso y •aduraci6n de un proyecto polltico y econ6•1co que 

coartaba la posibilidad del sur1i•iento de opo1ici6n alauna. 

Bito es cierto no 1010 para 110Vi•i•nto1 sociales urbanos, tino 
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también para el movimiento obrero, donde las contadas disensio

nes fueron reprimidas al igual que cualquier oposici6n polttica. 

Es por medio de la Confederaci6n Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP) que el Estado, por aedio de su partido (PRI) 

mantenla el control casi absolu~o del sector urbano popular des· 

do la fundaci6n de la CNOP en 1943. 

Bite doainio casi total de los procesos sociales en ~xlco 

se e•pez6 a cuartear "a finales de los aftos sesenta cuando se 

present6 la crisll del capit11i1ao aexicano" (CÓPEVI Pa. 24) lo 

cual obl116 al Bstado a abrir v'1vulu de presi6n a nivel pollti· 

co, sindical y social, permitiendo expresiones de oposici6n y al· 

ternando entre la cooptaci6n, la tolerancia y la represi6n 1el1c· 

ti va. 
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1968-1982 • Algunos rasgos generales del proceso. 

T~adicionalaente en los asentamientos precarios de la peri

feria de las grandes ciudades mexicanas, el control se d4 por 

.. dio de lideres que son los interaediarios entre 101 colonos y 

los funcionarios de la ad•inistraci6n que, en alaunas de sus 

foraas •• coao un doainio caciquil, de control personal y auto

ritario de un llder rodeado por una red clientelista local, reco· 

nocido por la• autoridades y por el Partido Oficial, interca•

biando apoyo político por el derecho de vivir en la ciudad 6 mo· 

vilitaci6n de apoyo a las poltticas del Bstado por servicios y 

equipa•iento urbano (ibid p.27). 

Bn el ••reo de la crisis, ante la iaposibilidad del Bstado 

de seauir llevando ese interca•bio. "los colonos apoyan esque•as 

alternativas de poder asl pues, 101 nuevo• 110viaientos urbanos 

en Mfxico derivan de una previa red de a1ociaciones que existlan 

en la• vecindad•• y colonia• collO canales de erpresi6n y vehtcu· 

lo• ele inte1racl6n polltlca al 1iste .. de poder construido por 

tl PlI¡ aunq~ taabi•n hay colonia1 que desde sus sur¡imiontos 

11 oponen a dicha inttancia de poder" (ibid p. 27). 

Otras colonia• o barrios que se podrlan deno•inar collO 

"vlejo111 en la ciud1d, se enfrentan a pro1raus de renovaci6n 

urbana que, en 'el fondo, tienen como objetivo renlorizar el 

e1p•cio urbano ·principalaente en el centro de las ciudades· 
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con lo que se desplaza a ·1os habitantes que han vivido en ellos 

po·r ¡eneraciones y que conforman una entidad socio-cultural de

finida. 

Bl inicio de lo que se pued• llamar como la ¡eneralizaci6n 

de los Movimientos sociales urbanos y que conforman el movi· 

miento urbano popular se marca en el reiterado 1968 donde se 

conju¡an: 

Una crisis urbana dentro del marco de la crisis del capi· 

talismo mexicano, la participación de los estudiantes radicali · 

zados por el movimiento estudiantil en las colonias populares 

y sus luchas, la lla111ada apertura del Echeverris1110 de espacios 

de protesta y oposlci6n en la ·búsqueda de apoyo social, ast como 

el impulso de pollticas urbanas y la 1egitimizaci6n de la aspi· 

ración a mejorar la calidad de vida en las ciudades (COPEVI p. 

28); et Estado tambl6n tolera la explosiva inmi¡raci6n a las 

ciudades del can1po, sur¡iendo en la ciudad de 146xico colonias 

como Iztacalco, Padierna, Santo DoMingo, etc. Surgen ta•bi6n 

los primero~ intentos de coordinaci6n regional co1110 es el 

Frente Popular Independiente del Valle de ~xico, La Uni6n de 

Inquilinos de Nartfn Carrera y el Blo4ue Urbano de Colonias 

Populares, dstc últi1110 auspiciando el lar. Encuentro de Movi· 

mientas Sociales Urbanos en junio de 1976 para "definir Eor111as 

de oraanitaci6n, coordinnci6n, perspectivas de lucha y plane1 

de acción" (Mnldonado, 198L p. 24). 



La represi6n del estado antes de 1975 se di6 solo en colo

nias co•o la Rub6n Jaramillo de Morelos que se declaraba revolu· 

cionaria pero, en ese ano, como producto del fracaso de su pol!

tica econó•lca, el gobierno endurece su polltica social y repri

me Movimientos a ra1z de lo cual se escinden o desaparecen las 

coordinaciones y solo resisten los movimientos de los asentamien

tos que mantuvieron un alto nivel de or¡anizaci6n y movili?aci6n 

pol{tica, por ejemplo, el del Campamento 2 de Octubre que aunque 

ta represi6n no pudo desmantelarlo, ~{ lo aisló. (ibld p.29). 

Los rasgos principales de esta etapa son "aislamiento y 

dispersi6n, espontanoidad y desorganización'' (ibld p.31). Tam· 

poco se crearon órganos permanentes y los lideres tend1an al 

caudillismo lo que desviaba la lucha contra el Estado y los 

fraccionadores hacia luchas internas. (ibid p.30). 

En el segundo per!odo (1976·1981) resurae la lucha por la 

coordinación de los movimientos sociales urbanos, conform4ndose 

el Co•itf de Defensa Popular de Duranao, ~l Frente Popular de 

Zacatecas, la Uni6n de Colonial Populares de Naucalpan, la Co~i· 

si6n oraanizadora de la Uni6n de Colonias Populares del Valle de 

M6xlco, etc. luchando por la le1alizaci6n de tierras, escuelas, 

equipa•iento urbano (transporte) y servicios b4sicos lluz y a¡uo) ¡ 

ta•bifn se formulan proyectos y planes alternativos de urbanita

c16n y una cobQrtura legal reaistrando asociaclonos y uniones 

(ibid p.32). InternaMento la or1nniiaci6n radic6 en la for•acidn 
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de comisiones abocadas a la lucha por demandas específicas, agru· 

paci6n de grupos con necesidades y papeles espec1ficos co•o son 

los de .•ujeres, jóvenes o padres de fa•ilia y de cuerpos repre· 

sentativos para cuestiones polltico-or1anizativas, ideol61icas, 

de difusión y p~opaaanda, jurldicas y tfcnico·le1ale1, etc., ~sto 

manteniendo la de110cracia de base (ibid p.34), dindo1e obvia .. nte 

una aran variedad de calidad y afinidad en cada uno de los •ovi· 

•ientos pues su desarrollo se ~ envuelto en circunstancias di· 

versas cuya atención es prioritaria. 

La coordinación de los •oviaientos avanza con el' Pri11er Bn

cuentro Nacional del Moviaiento Popular y se concretiza en el 

se1undo encuentro donde, con la asistencia de cuarenta or1aniza

ciones, se foraa la Coordinación Nacional del Moviaiento Urbano 

Popular (CONAMUP) en .. ,o .. 1911, q\W es considerado coao el 

inicio ele Wla tercera etapa (lbld p.36). 

Bl tercer encuentro, realizado en .. yo de 1912 en Acapulco, 

Gro., .. rea 101 llne .. ientoa a se1uir al hacer llft plan de acción 

cuya tarea central eran la• jornadas de lucha contra la carestta 

•e la vi•a; la COMAMUP participa en el Poro Nacional Contra la 

Carestla y la Aulteridad donde se crea el Prente Nacional por la 

Defensa del Salario, contra la Austeridad y la Carestta, en el 

que ade•6s entran otras coordinadoras (Coordinadora Nacional de 

Trabajadores d~ la Bducaci6n, Coordinadora Sindical Nacional) 

llevando a cabo jornadas de protesta entre septiembre o noviem· 

bre de 1982. (Moctezuma, Pedro. 1982, pp.7-13). 
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Estudios de movimientos sociales urbanos 

A modo de.ejemplificar c611e se han estudiado los movimientos 

sociales urbanos en Nlxico, esco¡l el trabajo de Montafto "~ 

pobru ele la ciu4ad en 101 auntaaientos espontbeos" en el 

cual estudia la• concliciones pol6ticas y económicas que confor

aan la vida de los in•iarantes a la ciudad, el trabajo consta 

del estudio de al¡unas colonias donde no se desarroll6 nin¡ún 

aovimiento social y fueron politica .. nte captadas a la manera 

c14sica por el PRI y dos colonias (P1ncho Villa y Rubén Jarami

llo) que, el autor considera coao radicales y que son ejemplos 

de moviaientos sociales. 

La Colonia Francisco Villa de Chihuahua se estableci6 en 

1968, invadiendo terrenos de la periferia de la ciudad¡ la ocu· 

paci6n fue or1anizada y controlada por los lideres que otor¡a· 

ron documentos clt propiedad a los celonos, sin iaportar el reco· 

nociaiento le¡al que las autoridades dan prefiriendo iaponer 

una situaci6n de facto que por st aisao obli¡aba a la le¡itiai· 

taci6n. La poblaci6n de la colonia se divide entre trabajador•• 

industriales, del sector terciario y campesinos; para la cons

trucci6n de las viviendas se cro6 un fondo que comprase al mayo· 

reo. TaMbifn se dotó de a¡ua, electricidad y escuela a la colo· 

nia por medio de pre1iones organizadas a las autoridades (Monta· 

no 1976 P!168·175). 

La oraanlzac16n interna e1ti formada por un liderazao co· 
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lectivo que coordina comisiones que cubren diversos aspectos 

tanto técnico-urbanos, como es la comisión de aiua, seguridad, 

electricidad, pollticos y de solidaridad y culturales y de edu· 

caci6n así COllO de finanzas. En 1972 en pleno auge de la movi

lización popular en· Chihuahua son los colonos de la Francisco 

Villa los que for•aron la base del Comit6 de Defensa Popular 

junto con los ferrocarrileros y los universitarios y que logra· 

ron,despu6s de hacer un juicio popular, la destituci6n del pro

curador general del estado y del jefe de la policía al ser res

ponsables del asesinato de estudiantes que participaron en la 

1u.rrilla urbana (Ibid pp.175·179). 

La lucha d• la colonia "ha sido rai6n fundamental y decisi

va para que en al1unas fabricas vecinas los sindicatos abandonen 

la CTM, convirtifndose en ind•penditntes; dando (la colonia) ap~ 

yo a cualquier huela• o cl••nda pr11enuda ror estos sindicatos" 

(ibicl p.179). l!n las elecciones para diputados de 1973 la abs

tenc16n fuf -..y alta al iapedir que 101 distintos partidos hicie

ran ca•pafta en la colonia y considerar la participaci6n en 111 

elecciones collO un refrendo al gobernador. Los colonos se man

tienen el ••raen de la participación partidista en general, pues 

no tienen conciencia de su capacidad de ca•bio o de un sisteaa 

que consideran injusto tanto le¡al, pol!tico y econ6mica•ente 

(ibid p.182). 

La colonia Rub&n Jaramillo surg16 en 197~ en la perif~ria 

de Cuernavaca, en tarronoa d~ una cvlonin residencial llamada 
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Villa de las Flores, siendo el lider de la invasión un cercano 

colaborador de Jaramillo, lider guerrillero 3Sesinado en 1962. 

La colonia creció rápidamente con inmigrantes de Morelos y Gue

rrero y en pocos meses llegó a contar con 25,000 personas. 

La organización de la colonia estaba muy centralizada por 

el lider y sus colaboradores; se no•bró a la colonia como un 

asent .. iento socialista y ~sto se llevó a cabo sobre todo en la 

alillentaci6n, cretndose comedores comunales, ta•bién se crearon 

co•itls de educación política, que ~e encargaban de politizar a 

niftos y adultos. Bn la colonia se pronibi6 la venta de bebidas 

alcohólicas y el orden interno so aantonia rl¡ida .. nte, casti· 

1ando cualquier violaci6n al orden público (ibid pp.183·18g), 

La influencia externa ayud6 a la consolidaci6n y al trabajo 

de 101 colonos pero t&llbifn desbord6 sus objetivos, estudiantes 

de la UNAN y dt la Universidad de Norelos obli1aron al asenta

•itnto a actuar collO foco de a1itaci6n. Ta•bt•n la Ialesia en

tr6 a trabajar en tareas de la colonia y el obispo de la ciudad 

reivindicaba la lucha. Se cont6 con ayuda mldica federal y de 

otro tipo, lo cual •ostraba un enfrenta•iento entre el poder es

tatal y el federal, lo cual provecharon los colonos para sacar 

ventajas propias. En las elecciones •unicipales en 1973 los 

colonos se 110vilitaron en apoyo a pueblos vecinos que rechazaron 

las imposiciones del PRI, losrando que se reemplace a los funcio· 

narios electos ~or un consejo. Se edit6 un periódico para infor· 

mar a los colonos de acontecimientos do inter~s común, dosde no-
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ticias hasta consejos para sembrar u otras cue1tiones de la vida 

cotidiana, tallbi'n se invitaba a la lucha ar•ada contra el PRI. 

La divisi6n entre asesores externos y los 11deres internos, 

la corrupción que empez6 entre al¡unos lideres de la distribu

ci6n de terrenos, su enfrent .. i~nto con arupos poderosos co•o 

son los dueftos de cantinas y tr~tantes de blancas, a los que les 

i•ped1an trabajar en la colonia, los antecedentes auerrilleros 

de los lideres asl co•o el interh de los asesoro por iniciar 

una lucha armada, y el aisla•iento de la colonia de las colonias 

y pueblos circunvecinos influy6 en que a fines de 1973, el 10-

bierno decidiera acabar con esta aovilizaci6n el 21 de se.ptie•· · 

bre aataron al lider de la colonia y dtas despu41 fsta fue sitia· 

da por la policla y el ejfrcito. Se instaur6 el orden del Bstado 

y se le caltbi6 el no•bre a la colonia por el ori1inal "Villa de 

las flores", introduciendo servicios y equipa•iento urbano a la 

colonia (ibid 190-198). 

Bl tr•bajo realizado por Jor .. Nontafto e• una descripci6n de 

hechos, haciendo sobresalir aquellos aspecto• qlM influyeron en 

forma deterainante en el resultado al que •e llead en a•bos movi

•iento1, tambifn se extendi6 el autor en cuestione• polltica1 al 

ser ••te uno de lo• objetivos de su inve1ti1aci6n. a la vez h•ce 

sobresalir aspectos or¡anizativo1 de los •ovi•ientos, recuperando 

al¡unas de 111 for•as en las que se desarrollaron las t'ctica1 y 

estrat~¡ias de 11 lucha. Una !•portante deficiencia de la inve1-

t i¡aci6n radica en su confusa definici6n de conceptos. el autor 
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. habla de los pobres cuando en realidad se refiere a los inmigran· 

tes a las ciudades, a los nuevos inmigrantes y estudia su incor

poración a la vida urbana como si fuesen marginados, alternando 

a lo largo del estudio con los diferentes conceptos, perdi6ndose 

la especificidad de su estudio. 

Otro trabajo para comentar a• el de Lucio Maldonado y Pedro 

Mocte11.111a titulado ·!!~ Miguel Aiylntl1 y 11.Jtavilli•nto Urb•ng e.o 

A1capot1alco•, publicado en la revi1ta Azcapotzalco dela UAM-A y 

que en un extracto de la tesina de licenciatura de Lucio Maldo

nado au illlportancia radica en aar un trabajo reciente y es sobre 

un raovixiento de actualidad, aunque tambi•n esto dltimo se vuel

ve una lillitaci6n, al no tener la distancia que permita ubicarlo 

en deterainantea que solo 1e conocen a poateriori. IA primera 

parte del trabajo presenta el proceso de urbanizaci6n de Azcapot-

1alco y 11 polltica urbana en dicha deleg1ci6n, deapu•s muestra 

el cartcter proletario de 1u1 habitantes y la problematica urbana 

en la que viven y por dltillO el de1arrollo del l'ftOvimiento social 

urbano en lan Miquel Aaantl11 e1te e1que .. de trabajo permite 

conocer bljo quf ~r ... tro• .. de .. rro116 dicho llOVimiento, la• 

oau111 e•tructuralea por la• que aur91e y al contexto de su pro· 

blellltica. 

Lo• autor•• afinYn que e1 en torno a •11 d ... nda de re9lJ· 

lar11aci6n de la tenenci• de la tierra que 1e han a9rupado ori

qinalatnte y d•· 111ner1 prinoipel la• 11ooiacion•• d• colono• que 

han 1ur9ido en A1oapot1alco•, ~ro por •au caraot•r reivindica-
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tivo en el cual se gestiona dicha demanda dentro de los mecanis

mos compatibles con la política urbana del Estado, a los cuales 

ae 1ub~rdinan las formas de aqrupamiento y petici6n. E1ta de

manda marca, al mismo tiempo, el contenido de los alcances y 

limitaciones de la mayoría de eatas orqanizaciones" (Maldonado 

198~, p. 201). 

La excepci6n a e•a subordinaci6n ea la Aaociaoi6n Civil de 

Colonos e Inquilino• De11<>orfticoa de San Miquel ~ntla IACCIDSMAI 

oreada &n 1978, y que •• h• caracterizado por 1u independencia 

pol!tica del Estado inteqr&ndoae a la CONAMUP. Laa demandas 

principales de ACCIDSMA e• la reqularizaci6n de la poaeBi6n del 

suelo en 120m2, exi9en el respeto y el reconocimiento a la auto

n011!a de BU orqanizaci6n y de aua representantes y la introduc

oi6n de al9unoa servicios pdblicoa. La movilizaci6n de Bu base 

aooial ea au ~todo de lucha. La aaociaci6n de este movimiento 

1ur9i6 d• au eaciai6n de las orqaniaacione• priiata• de la colo

nia que no reapond16 a la d ... nda de loa colonos de que ae l•• 

reconociera la pripiedad del suelo, en realidad la r.elaci6n de 

loe l!dere• prii•t•• con loa colono• era de alienteli•llO e in

oluao ae convirtieron a 11ediado• de loa año• aetentaa en eape-

culadorea de la tierra. En 1971 .. hace un a&llbio en la or~a

nizaoidn al cUlbiar au fuocion .. iento y deaooratiaar1e. S• 

formaron do• grupo•, el DellOOrAtioo que tenia la direcoidn Y 

que aolo se interesaba en la ~e•t16n burocratiaa de 1ua demanda• 

y que era apoyado por la oele9aoidn de Aacapotxalco y el lid•-

·• " 
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reado por jóvenes que trataban de vincularse con otras organiza

ciones sociales y pol!ticas y de elevar la conciencia y educa-

o16n pol!tica de los colonos mediante actividades por el Centro 

Social del Barrio. (ibid p.220). 

La participaci6n de los colonos en esta et.:ipa ful\ muy 

.implia, se crea un consultorio mfdico y ~e imparten ~ursos de 

primaria para adulto1, la deleqaciOn reconoce la legitimidad de 

11 a1ociaci6n e incluao acepta el car,cter de posesionarios a 

101 colono•, aunque eato ser• poateriormente neqado. En 1980 

se rompe la unidad en la aaociaci6n ontre los dos grupos, sa

liendo la d1recci6n y eliqifndoae una nueva que quedó en manca 

de llderea j6venea. 

con esto empieza un proce10 de radicalización del movi

miento al querer mantener su independencia política del Estado 

y liqar .. con otra1 orqanizacione• en lucha, principalmente la 

CONAIWP (ibid p.222). 

!l Eatado de opone al reconooi•iento de la nueva direccidn 

y la quita a la aaoc1aci6n el centro Social del Barrio, en mayo 

de 1980, loa colono1 participan en las elecciones de loa eomi

t•• de manzana, con el fin de tener otra instancia legal de 

lucha, ganando la preaidencia de la Aaoc1aci6n de Residente1, 

obligando por la movilizac16n a que se reconociera su triunfo. 

En junio, •e promueven demanda• de desahucio eontro -2!quno• 

'h . ~ ¡ 
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inquilinoa, lo que hace reaccionar a loe colono• y exiqir la 

reqularizaci6n de 120m2 y no de 7om2 que proponía la deleqaci6n. 

La nega.tiva del Estado domina eate periodo 'i u cuando la 

ACCIDSHA •• alla a otra• organizaciones de colonos (Ticom&n y 

Vista Hermo1•) y al Fr•nte Nacional de Abogados Democr&tico• 

taabi'n p&rticipan en la creación de la CONAMUP y en loa en

cuentros nacionales (mayo 1980 y abril 1981) 1 tambitn 1e rela

ciona con el Sindicato de la UAM que apoya a la asociac16n en sus 

aarcha1 en la colonia y con depart&J1M1nto1 de la UAM-A para for

aular un Plan Alternativo de Urbanizaci6n y de Rec¡ularizaci6n de 

la tenencia de la tierra. 

Un problema central de este trabajo e• la importancia qua 

le dan a la coapoaici6n de clase de loa colonos y que incluso lea 

lleva a contradiccione1 al resaltar la alta proporci6n de prole

tariado y del obrero induatrial en particular en la colonia por 

.. r 101 creador•• de valor en la sociedad capitaliata, diferen

oi&ndolo1 por condiciones polltico-ideolóqicaa de la peque~• 

bur!JUella donde incluyen a asalariado• del co .. rcio y de otro• 

.. rvicio1 no producto• (ibid, nota 2.1 . p.210) para deapu6• 

afirmar que "el proletariado e• poco afecto a orqanizacione1 labo

ral•• de defenaa•. 

Creo que e•t• tema •• adn polfaico en laa oienciaa 1ooia

le•, pero, pese· a que aqul •• le quiere dar mayor importancia 
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al obrero induatrial en loa movimiento• sociales urbanoa, •e 

contrauicen al conaiderarlo •poco afecto• a su or9anizaci6n en 

•u lu9ar de tr~jo. 
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En este capitulo se hace una descripción de la realidad 

socio·econdmica actual del barrio, de sus problemas urbanos, pri~ 

cipal11ente el de la vivienda. Despu~s se presenta una breve hi~ 

toria del barrio desde sus pobladores prehisp4nicos hasta los 

aconteci•ientos que ori1inaron la organizaci6n de los tepiteftos, 

con la finalidad de iapedir la realizaci6n de proyectos que pro· 

vocarfa su expulsi6n del barrio. 

Por dltillO se presenta el desarrollo del moviaiento y se 

exponen las caracterlsticas de su praxis en la dimensión de lo 

urbano, lo cultural, y lo político; las actividades, estrate¡ias 

proble .. s, contactos y enfrentaaientos que hubo. 

La aetodoloara usada para conocer lo anterior fue deductiva, 

avanzarlo entre la teorfa y los datos eaplricos, por aedio de re 

visión biblio1rffica y h .. ero1rffico, entrevistas diri1idas a 11· 

deres del 110vi•iento y a investi1adores del te .. , as{ collO a te· 

piteftos, que fueron entrevistados al a1ar. 

El interts personal por estudiar Tepito radicd en recuperar 

11 lucha de un barrio a la vez tfpico y dnico de la ciudad, cuyas 

repercusiones han trascendido las fronteras y cuyo lxito radica 

en la creacien do conciencia entre los tepitefto1. Tepito el un 

eje11plo de la capacidad de respuesta del ••xicano ante a1resione1 

provtnientes del. Estado, erradicando la i••1en de apatla e indi· 

fertncia con las que se nos quiere envolver y conservando la idio· 

sincracia que se nos quiere quitar. 
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El barrio de Tepito 

. Tepito se encuentra en el centro de la Cd. de M6xico, al 

norte del primer cuadro y al oriente del conjunto habitacional 

Nonoalco·Tlatelolco; oficialmente es denominado como la colonia 

Morelos de la Delegación Cuauht6aoc, abarcando casi SO manzanas 

y con una poblaci6n de 120,000 habitantes (Censo de 1970). Su 

c6ntrica ubicación y su realidad socio·econ6mica, lo han hecho 

un barrio susceptible de ser "renovado", el Estado lleva veinte 

aftos intentando transformar el barrio, su interés radica en 

revalorizar el centro de la ciudad lo que implica la destrucción 

fhica de Tepito y la expulsi6n de sus habitantes, al ser fami· 

lias de bajos recursos i•posibilitadas de pagar las construccio· 

nes proyectadas en los planes de renovar.i6n urbana. 

Tepito es uno de los •'s antiauos y tradicionales barrios 

de la ciudad, se le considera un barrio "típico" ah en realidad 

es distinto a cualquier otro de la ciudad pues sus habitantes 

residen y trabajan dentro del barrio, lo que le di cohesión so· 

cial y una función intearal que le confiere caracter!sticas úni· 

cas: por un lado un cierto aislamiento social con respecto al 

resto de la ciudad, no necesitan desplazarse para ir al trabajo, 

a la escuela o al mercado, Tepito le provee a sus habitantes la 

satisfacción de sus necesidades. Por otro lado, un sentido de 

pertenencia que impide la homoaeneizaci6n de sus habitantes a 

una forma de vida urb~na común, osa conciencia busca conservar 
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hábitos y costumbres, rutinas y formas de vivir, de ser y de 

actuar que son propias y exclusivas de Tepito, son en resumen, 

una cultura tepitefta. 

El n<laero de habitantes en Tepito ha descendido con el tie! 

po, seaún los diversos censos. Dn 1950 habla 50,231 personas. 

en 1960 48,177, en 1970 42,3'9 personas y en 1910 39,470 (estos 

datos son ~ la ~a del tian_aui.s) la tasa de decreciaiento fu4 de 

1960 a 1970 del 12\ y de 1970 a 1980 del 7\, fen6Mno co•Cin en 

las •reas c~ntricas de la ciudad pero que en Tepito se ha inten

sificado por "la disminución en el nú•ro de viviendas debido a: 

el callblo de uso del suelo, de habitacional a co .. rcial y de 

servicios; el deterioro de las construcciones y las acciones del 

Estado que han provocado, a partir de 1960, grandes desalojos y 

desplazado aran número de vi viendu" (Taller 5, Arquitectura 198 2 

p.50). Pese a la dis•inuci6n del 'n61iero de habitantes, la den

~idad del barrio pas6 de 607 habitantes por hect6rea a 536 entre 

1960 y 1970, lo que aan es uno de los indices •'• altos de den· 

sidad en la ciudad. 

Bl 80\ de los habitantes de Tepito trabajan dentro del •isao 

barrio, siendo el co•ercio la actividad bAslca, la pobl1ci6n eco

n6•ica11ente activa es de 13,115 personas (cento 1970), que es el 

32.1\ de la población¡ el 56.3\ de la PBA lo hace en el co .. rcio 

y servicios y et 39.S\ en la industria. Lo• in1re101 de las fa· 

allla1 fluctuaron en 1972 entre una y do• veces el salario Mini~o 

~ ..... 
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para m's del SO\ de ellas y menos del salario m1nimo para el lS\, 

segGn un estudio del INFONAVIT y en 1978 CODBUR estim6 que el 

2S\ de las familias aanan menos del salario afnimo y SO\ entre 

una y dos veces el •fnimo. 

El 75\ de los comercios del barrio est•n destin•dos a ¡ente 

externa al barrio, el 25\ r0st1nte son 134 comercios que atienden 

al barrio con tiendas de abarrotes, •iscel&neas, panadertas, tor· 

tillerlas, etc. y se ubican en la zona de •ayor uso habitacional. 

Los co111ercios dedicados a ¡ente externa al barrio son un 

servicio de Tepito a la ciud•d, hay 522 colMlrcios y 60\ de los 

co .. rciantes viven en el barrio, los de•6s son, en su mayor parte, 

tepiteftos que alcanzaron un alto nivel econ6aico y salieron del 

barrio al adquirir casas propias¡ el 60\ de los conerciantes que 

viven en el barrio adaptaron cuartos de sus casas coao comercios¡ 

tlllbifn hay 427 loc•les de co .. rcio eventu•l; cuatro 11ttrcados que 

1on1 uno de co .. 1tible1, con 704 loc•les; uno de ferretería y 

artlculo• usados con 500 locales; y do• de ropa, zapatos, auebles 

y joyerla, con 1,100 local•• en total, y que 1irven a 2,000 loca· 

tario• que se alternan lo• pue1to1. La parte principal del comer· 

ció de Tepito te d• en el Tian1ul1 que tiene 1,616 pue1to1 y el 

doble lot fine• de •e•ana, •l 75\ de los tian1ui1t11 son habitan· 

tt• del barrio y, aunque sea conocido cOllO el tl1n1ul1 de fayuca, 

se dedica en 1u·•ayor parte 1 la venta de aueble• u1ado1, ropa, 

saldos de ropa, artlculo1 de1contlnuado1 y herra•ienta1. 

.J 
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Las pequeftas industrias y los talleres del barrio su11an 114 

y son de reparaci6n de todo"tipo de aparatos el6ctricos, zapatos, 

carplnterta, herrerta, talleres .. canicos, etc. Tepito, ••aún 

datos de Arquitectura, tiene la infraestructura urbana necesaria 

que incluye pavi•nto, drenaje, .•nerita el•ctrica, a¡ua, t•lffo· 

no, etc. Ade.&1 de un excelente servicio de transporte pGblico, 

con 37 lineas de autobu1e1 y tolebuses en 1979. El equipaaiento 

urbano incluye, para educaci6n con tres ¡uardertas, dos jardines 

de niftos, seis e1cuela1 prt .. rias, cuatro secundarias y unR P-s · 

.cuela t6cnica; d• salud, seis centros de salud y dieciocho con· 

sultorios _,dlco1; para cultura y recreación, un centro cultural 

administrado por el INIA¡ para servicios, una oficina de correos, 

una de telf1rafos, cuatro hoteles, cuarenta bode¡as, tres ¡aso· 

llnertas y doce estacion .. ientos. Hay d6ficit de ¡uardertas y de 

jardines de nlftos, un centro de cultura, estacionamientos y cinco 

•il 11etros cuadrados de parques y recreaci6n infantil, deficiencia 

en la recolecci6n de basura y de li11Pi•za en las calles, faltan 

arboles y hay una alta densidad de circulaci6n vehicular, con su 

resultante poluci6n allbitntal. 

La Vivienda en Tepito 

:; · : ~ ~~ 

11Caracterhtica . 1,arrio es la inte1rac:16n e interrelac16n 

exi1tent• entre la funci6n habltacional y las funcione• co .. r· 

clal, productiva y de 1ervicio1. estas Oltiaas no solo se de11· 

rrollan en 101 predios d1dlcado1 a ellas, 1lno tallbifn en calle•, 

,;;.. 
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patios y vecindades, en una abigarrada me~cla no siempre armonio· 

sa" (Taller S, Arquitecturi\, 1982. p.61). 

Sin tomar en cuenta las viviendas construidas con el Plan de 

Topito, hay en el barrio 7,066 viviendas, de 9,258 que habta en 

1950 y que, por el cambio en el uso de suelo se ha desplazado el 

uso ha~itacional. Los tipos de vivienda son: el unifamiliar, 

con 197 casas, el 2\ de las viviendas; el departamental con 1,034 

casas y el 17\ del total de viviendas y las vecindades que suman 

el 81\ de las viviendas del barrio (a diferencia de un 10\ de l~s 

viviendas en la Cd. de México, se¡ún datQs de COPEVI) con S,552 

casas, distribuidas en :SSZ vecindades . Aparte hay 283 viviendas 

transitorias que se construyeron con el Plan Tepito. 

La vecindad es un edificio que coaprende un conjunto de vi· 

vienda• en ••rie, conforaadas por 'una habitaci6n, y que so en· 

cuentran alrededor o 1 lo 11r10 de un espacio abierto de uso co· 

.an y ,.ner1l .. nt• con servicio• sanitarios coapartidos (ibid p. 

142). 

La1 vecindades en Tepito fueron construidas como unidades 

aultifa•iliares, entre fin1les del si1lo XIX y principios del 

pr•••nte, en la• que cupieran el aayor na11ero de vivienda• po· 

sibles en un terreno dado, bu1canJo una alta rentabilidad con 

un •1ni110 de 1nversi<5n. Los edificios son de uno o dos pisos, 

los aateriales y los 1i1te~a1 usados son muy econ6micos: muros 
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de adobe o tabique, techos de vi¡as de madera y b6veda y cimenta

ción de piedra. Las viviéndas son de dimensiones ainiaas, un 

cuarto redondo con 20 o 30 m2, donde se realizan todas las fun

ciones habitacionales y auchas veces econ6micas de la fa~ilia; 

con un aobiliario que se caabia .constante11ente se1€in las necesi

dades del aoaento, la b6veda es aprovechada construyendo un ta

panco para usarlo coao doraitorio o coao bode1a. La azotehuela 

•e aprovecha co.o cocina, taller o se incluyen servicios sanita

rios privados; el espacio es insuficiente, tienen arandes defi· 

.ciencias de iluainaci6n y ventilación, as! co•o de condiciones 

de salubridad. 

1.01 tipos de vhienda, seaún las funciones que cuaplen, ton: 

la que son solo de uso habitacional, las viviendas·co .. rcio, las 

que incluyen taller y la• que tienen bode1a. 

S.¡Gn el cen10 de 1g10, hay 5.3 habitantes en ca•a vi• 

vienda (en coaparaci6n con el pro .. dio nacional de seis per1ona1 

tn cada casa), CODllUI ••ti•• que, en 1971, el 56\ de la• vivien· 

das alojaban 7 per1onaa o .. no1, el Z6\ a 1 o••• y el S\ a 12 

o•'• habitantes; el 11\ de las vivitndaa alber1aban a do• fa•i

lias y el 3\ a tres o 1161. 

En las vivienda• unifaailiares y en 101 dtparta .. nto1 no 

existen arave1 probltaa• de deterioro, la• vecind1de1 son la• 

••• d•teriorada1 por la falta dt 1ant1ni•itnto y por la anti· 

' r. 
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¡uedad y calidad de las construcciones. Según estudios de INDECO 

en 1971 y de CODEUR en 1978; el Z8.6\ de los edificios del barrio 

son conservables y el 31.J\ rehabilitables; el 10\ de las vecin· 

dades son conservables, el 75' reh.'lb)litablos y el 15\ de110libles. 

Según el Censo de 1970, el 96\ de las viviendas cuentan con 

agua entubada dentro del edificio, el 85\ con drenaje, el 97\ 

tiene energ1a eléctrica; el estado de las instalaciones de los 

diversos servicios es de deterioro, por su antiguedad y por la 

improvisaci6n en su establecimiento. 

El 95\ de las viviendas son arrendadas y el 5\ propias, so· 

bretodo las casas unifa•iliares; el 60\ de las viviendas alquila· 

das tienen renta con¡elada y el resto son de bajo alquiler; de 

los comerciantes que viven en Tepito, el 60\ tienen el co .. rcio 

integrado a su cosa, pagando por ambos conceptos una sola renta. 

"La vecindad constituye el audntico sisteaa habitacional 

del barrio dedicado a la poblaci6n de bajo nivel econ6aico, ade

mas crea una base de vida comunitaria¡ el patio ase¡ura la inti· 

midad de la agrupacl6n vecinal, en 61 los ninos comparten sus 

jue¡os con seguridad y los vecinos so reunen, favoreciendo la 

cooperación y comunicación entre ellos; dAndole calidad y crea

ci6n con1tante del espacio urbano" (Taller 5, Arquitectura, 1982, 

p. 10). 
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Historia. 

La historia de Tepito se remonta a los tiempos prehiaptni

cos, en ese lugar se encontraban los barrios de Meca•anilco, 

Teocaltitlin, Apohuacan, Atenantitlan, Tecpoticaltitlan y parte 

de Atenantitech, donde residlan co11erciantes y artesanos de Tla

telolco, isla situada al norte de Tenochtitlan 111 que se inte

¡r6 en 14 77, al ser conquistada y quedando como centro co .. rcial 

de toda la ciudad. 

Bn 1521, ol último baluarte azteca defendido por Cuauhte~oc, 

estaba en el actual Tepito y el lu¡ar donde fue to•ado prisionero 

se le lla-6 Tequipehuca: "lugar donde comenzó la esclavitud". 

Con la conquista, se redefinió el uso del espacio urbano, los 

espaftoles aarcaron la traza urbana o primer cuadro, que coincidla 

con el anti¡uo centro de Tenochtiüan, reservándolo para las resi

dencias, oficinas, escuelas, iglesias y gobierno de los espaftoles; 

el Pri .. r Cuadro era un cuadrángulo rodeado por acequias que for

•aban un foso, despu's del cual se instalaron los indlgenas que 

trabajaban en la ciudad. Topito quod6 fuera de la, traza urbana, 

por lo que los únicos "be ne fidos" urb11nos que recibió fueron 

tres te1111los que se construyeron en los lu¡ares donde hab~a san

tuario• indl¡ona1: Santa Ana, San Francisco Tepito y el de Con

cepcidn Tequipehuca. 

La poblacidn que •e estableci6 en Tepito era de las clases 
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bajas, compuesta por trabajadores manuales y servidumbre al ser· 

vicio de espaftoles y criollos de Mhico, "con vi rt i6ndose desde 

entonces Tepito, es un foco de asimilación de los niveles bajos 

de la poblaci6n urbana y de los insaiarantes rurales" (Taller de 

Arquitectura, 1982, p.378). 

Durante los siauientes si¡los se di6 un proceso de "conur

bacic5n" por el creciaiento de la ciudad que, avanzaba sobre los 

bnrrios perif6ricos y los intearaba ftsicamente a ella, con la 

extensión de la trata ori¡inal. Tepito comunicaba el centro de 

la ciudad con la Villa de Guadalupe y os hasta fines del Si¡lo 

XVIII que se conserves, pese a la conurbaci6n, di'Ierenciaci6n 

ftsica de funcione• y estratos sociales entre la población. A 

principios del S.XtX se desarticuló la organización de la ciudad 

con la guerra de Independencia. Bl creci•iento de la ciudad en 

este siglo se da por medio de fracciona•ientos privados, que sus

titutan los conjuntos desordenados de jacales por vecindades y 

casas en nuevas calles que son continuación de las existentes, 

para Tepito, en el norte de la ciudad. El priaer fracciona•ien

to en el actual Tepito se llall6 colonia Violante y fu6 construtdo 

en 1853 con la re110delaci6n de una pequena extensi6n en la zona. 

Bntre 1884 y 1900 se construyeron nuevos fraccionamientos 

coao son las colonias Dfaz de Le6n y de la Bolsa, cuya formaci6n 

fuf propiciada por la construcción de la estación de Ferrocarril 

de Cintura, de la Aduana de Tlatelolco y de edificios como la 
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penitenciaria, estableci~ndose obreros y gente con escasos recur· 

sos; tambi6n en 1884 se cre6 la colonia Morelos, con las mismas 

caracteristicas que las anteriores, situadas en el actual Tepito 

y que presentaban problemas urbanos al no tener servicios ni 

equip .. iento urbano. 

Con la Revoluci6n y hasta 1950 en que se consolida el proceso 

de urbanizaci6n del barrio, Tepito fui zona de recepci6n de inai· 

1rante1 del caapo o de personas de escasos recursos de otras ciu

dades del pals, de cuyos descendientes son los actuales habitan· 

tes. Lle¡aron y fueron instalando talleres de maquila de ropa y 

calzado, de reparaci6n de cualquier articulo; abrieron locales 

dedicados al comercio y vendiendo sus mercancias en la calle, 

creindose en el sur del barrio un tian¡uis donde se ofrecían cual

quier articulo, nuevo o usado. Su actividad econ6aica estaba 

inte¡rada a la ciudad y a la vida urbana, aunque la poblaci6n no 

se inte¡rara a las actividades econ6mlcas, industriales o adminis· 

trativas, existentes en la ciudad. 

La construcci6n de vecindades, desde 111&diados del S.XIX 

hasta 119diados del S.XX se di6 COllO una opci6n rentable para los 

inversionistas que construtan viviendas de bajo alquiler para 

los obreros. Con la Se¡unda Guerra Mundial y con el fin de evi· 

tar el au111ento del coito de la vida, el ¡obierno mexicano decret6 

entre 1942 y 1948 la con¡elaci6n de rentas de vivienda• populare1 

y la pr6rroaa foriosa e indefinida de los contratos de alquiler 
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vi¡ente1, quedando afectada la zona del centro de la ciudad en 

su aayor parte, con lo que ios propietarios se ne¡aron a dar 

••nteni•iento a sus in•uebles, con lo que se inici6 el deterioro 

urbano d•l centro de la ciudad; de1rad4ndose y desvaloriz,ndose 

esta zona y sus alrededores. 

En 1950 el ¡obierno y los inversionistas se eapeiaron a 

interesar en la revalori zaci6n del cent ro de la dudad, "su po

tencialidad comercial e inmobiliaria, as{ collO su disponibilidad 

do infraestructura construida con capit3l social y cuya reditua

bilidad se aprovecha a travh del mercado especulativo del suelo; 

se iniciaron las pri .. ras acciones de renovación que trajeron 

consigo una revalorizaci6n del suelo que atraía nuevas funciones 

y poblaci6n de altos inKresos para cubrir costos de inver1i6n 

(Taller de Arquitectura, 1982. p.24). En 1951, el Instituto Na

cional de la Vivienda { INV) realiz6 un estudio lluado "Htrra· 

clura ele Tuprios", en el que anal izaba las caracterhtic11 de 

la• colonias que circundan al centro de la ciudad, incluyendo 

Teplto. 

81 Estado otoraa peraiso1 para la construcción de edificios 

de dtparta .. nto1.en la zona central en condiciones v.ntajo1a1, 

tratando de ro111>er el e1tanc1aiento del nivel a•n•r•l d• alqui

ler por abajo del precio dftl suelo, al prorro1ar1e de1puf1 de 

190 la con1el1ci6n de rent,u y que benet'ieiaba la perHnencia 

de una población de bajo nivel econ6aico pero perjudicaba los 
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intereses de los propietarios que veian depreciados sus terrenos, 

solo deaoliendo las vecindades podlan realizar sus inversiones. 

Bl Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 

(BNHUOPSA), en 1960, public6 una tesis lllOStrando las cualidades 

de la re¡eneraci6n urbana pro¡resiva partiendo con el proyecto de 

la tmidad Nonoalco-Tlatelolco. En 1~57 el DDF construy6 4 aerca· 

dos con la finalidad de erradicar el 11ercado callejero, tianguis, 

con lo que se iniciaron las obras de re¡eneraci6n de Tepito, el 

desalojo de sus habitantes -via la destrucción de •anzanas y vi

viendas·; pero tallbi•n con las primeras acciones en defensa del 

barrio, for•lndose las fraternidades de ayateros y carreros que 

eran los co11erciantes callejeros que no ubicaron en los mercados 

y que se buscaban defender de In represi6n policiaca pues, ante 

la• quejas de los locatarios, desalojaban a quien se instalara 

en la calle. Los comerciantes callejeros se instalaron en ta· 

1uane1 y accesorias de las vecindades y al1unos de ubicaban en 

la calle despuf1 del paso de las caaionetas de pollcfa, dospu6s 

estas aceptaron cuotas y dejaban trabajar a cada vez mls tian-

1ui1ta1. En 1969 el INHUOPSA produjo unidades sanitarias que 

podrlan intt1rar1• a viviendas existentes y que. al intentar 

aplicarlo a Ttpito, fraca16 por lo ina .. cuado de dichas unidades 

par• el tipo de vivienda de cuartos redondos y porque era una 

lnver1i6n para ca1a1 rentada• que tendria que hacer el arrenda· 

4or y no el propietario. 

Ble •i•llO afto. el DDF pro11<>vió, con poco 4xito, un plan 

··...., , 

'i 
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para arrealar las fachadas del barrio. 

A la voz, el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento 
' 

(COPBVI) hizo un proyecto piloto denolllinado "Condo•inio Tepito" 

para construir Z4 viviendas en lugar de la vecindad "Las Cata

CU11bas" que se habla derrullbado, COPEVI querla de110strar que se 

podla y debla dejar a la poblaci6n en ~l mismo luaar en el que 

se llevaban a cabo pro¡ra•as de renovación. 

Bn 1970 el INV propuso un proyecto de renovaci6n urbana d~ 

edificios, alrededor del centro de la ciudatl que nunca se aplicó, 

en 1971 el INDECO que sustituyó al INV, hizo un estudio urban1s -

tlco a partir del cual se olaboraron proyectos de r~~eneraci6n; 

este es el antecedente directo del Plan Tepito. En ese mismo 

afto el INDBCO construy6 un edificio con SS departamentos en vez 

de una vecindad que se derruab6, dejando 2 muertos y 23 familia~ 

desalojadas, los trabajos se hi cieron lentaaente y la entrega de 

departamentos se retra16 aucho tie•po. 

Bn 1972 los propietarios de las vecindades iniciaron deman· 

das y juicios para lo¡rar el aumento de rentas 6 el anulamiento 

de 101 contratos de arrenda•iento, los habitantes de las vecinda· 

des y los co•ercinntes del tian¡uls inte1raron dos asociaciones 

civiles para representar y defender los intereses de inquilinos Y 

co .. rctantes del barrio, pues las Fraternidades de Ayateros Y Ca· 

rreros hablan sido absorbidas por la CNOP del PRI. A ralz del 
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estudio urbanlstico, el ·INDBCO propuso un proyecto de sustitu

ci6n de vecindades por departamentos en condominio, este plan 

fue rechazado por no traer beneficios a las familias de menores 

recursos. esto no ·l•pidi6 su realizaci6n, el INDECO establoci6 

un fideicomiso con SOMBX y la S~CP de 42 millones de pesos para 

construir Z39 viviendas en Tepito. 

Bl rumbo de los acontecimientos fué alterado despu•s de 

una visita del entonces presidente Luis Echeverrta al barrio de 

Tepito en la que el Consejo de Representantes -formado por diri

aentes de ambas asociaciones· le pid16, como una necesidad ina· 

plazable, la reaeneracl6n urbana de todo el barrio y para los 

habitantes del barrio. Col'IO muestra de su linea populista, el 

presidente acepta y se coapromete a realizar un Plan de Vivienda 

Popular por inter11edio del reci'n creado INFONAVIT y con la par

ticipaci6n del Consejo dt Representantes. Con esto se de1plaza 

al INDBCO y sus propuestas de renovaci6n de Tepito. 

La publicidad que 1iaui6 a la visita del presidente y 1u 

acoptaci6n para proyectar planes de renovaci6n, provoc6 que se 

intensificara la pres16n de los propietarios de las vecindades 

sobre los inquilinos para desalojarlos y poder especular con 

los torronos del barrio, ante lo cual el Consejo de Representan

tes y la Oele¡aci6n Cuauhtc•oc, acordaron en Septiembre de 1972, 

que esta Glti•a proporcionara asesorla le¡al o los habitantes 

que fuesen desalojado•, con el fin de terminar con tales amena· 
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zas de desahucio. 

en Moviellbre de 1972 se constituy6 la pri .. ra coaisi6n 

intersecretarial pua el 11Plan Teplto" forMda por la SHCP, •l 

DDF por inter .. dio d• la Dele¡a~i6n Cuauhteaoc y 1• Oficina del 

Plano Re¡ulador, el INPONAVIT, el INDBCO y el Consejo de Repre· 

1ent1ntes del larrio, interlocutor de las autoridades, cuya 

participaci6n tenla .la finalidad de que el Plan conservara las 

caracterhticas de la vlda coauni ta ria del barrio, la relaci6n 

entre la vivienda, el taller y el comercio y que "se calllh1e el 

barrio, no de barrio". El Consejo de Represen tan tes representa 

una fuerza unida, se •antiene aut6noaa de partidos o sindicatos, 

dialoga solo con el or1anismo·o instituci6n oficial responsable 

del plan, con el Gnico objetivo de mejorar el barrio. 

Entretanto, el INFONAVIT roaliz6 un estudio socioecondaico 

en el que •oatraba que solo el 33\ de los habitantes de Tepito 

era derechohabiente; y propuso la construccidn de un edificio 

que inclula una torre de 15 pisos y en el que se mezclaban vi· 

viendas con co .. rcios. Plan que, ante el alto costo por •otro 

cuadrado, i•pedla el acceso popular, por lo que se reor¡aniz6 

au .. ntando el na11ero de co .. rcios y la densidad de viviendas, 

buscando que la plusvalfa que genere esta inversi6n beneficie a 

los no asalariados y a 101 de menores inaresos, con un criterio 

de plusval11 con derraMe social. Bste criterio es falso pues 

ion los ai111<>1 habitantes los que tendrtan que comprar vivienda 
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y co.,rcio, convirti6ndose en un autosubsidio de la vivienda 

paaando mis caro el local co .. rcial. El Consejo de Representan

tes rechaz6 este proyecto que perjudicaba a la •ayorla de la po· 

blac16n. 

La ejecución del proyecto se suspendid al pasarse la respon· 

sabilidad del INFONAVIT a la Oficina del Plano Re1ulador del DDF, 

que elabor6 un nuevo proyecto que se present6 en la Dele1aci6n 

Cuauhte•oc a principio1 de 1973, la participaci6n del INFONAVIT 

1e concret6 en la construcción de un edificio de 35 departamen

tos y la de la Oficina del Plano Regulador a la presentación d~l 

proyecto, pues al ser expuesto en la Oelegacl6n, dsta qued6 como 

responsable do llevarlo a cabo. La direcci6n en manos de la De

leaaci6n dur6 solo hasta •diados de afto, cuando se le entrea6 como 

quinto responsable al recl•n creado Fideico•iso Urbano para ol 

Dlaarrollo d~ la Ciudad de Nfxico (ftDEURIE) que deno•in6 al 

Arq, Mariscal como Director General del Plan Tepito, con la 

libertad de contratar por su cuenta especialistas y t'cnicos 

para preparar y realizar el proyecto definitivo. 

PIDBURBB anuncia en 1974 la iniciaci6n de 1:1 Pri111era Btapa 

del Plan Tepito, coNo pro¡raaa piloto para cuatro •anzanas, 

aunque despul1 de a1ro1aron dos ~ls, con lo que se suaan diez 

hect•reas. Bn esta etapa ae inclula la partlclpac16n de repre· 

tontantes del Binco de Obras y Servicio• P6blicoa, la SHCP, Se· 

cretarla de la Pre1idencia, PIDSURBB la• Dele1acione1 Cuauht•· 

,-. 
M . ..' 

.· · . . · ... 
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moc y V. Carranza y ol Consejo de Representantes. Bl plan 

inclula la coapra co .. rcial'de los terrenos y la construcci6n 

de 544 vivienda• y 11Z co .. rcios, el .subsidio para fa•ilias sin 

recursos provendrla de la venta de al1una1 viviendas y co .. r· 

cios a .. yore• precios. Taabif~ 10 co•prendla la construcción 

de viviendas transitorias para la poblaci6n desplazada. 

Bn 1975 a6n no se iniciaban los trabajos, aunque desde 

A¡osto de 1974 se hablan eapezado las obras correspondientes a 

las viviendas transitorias. De los 288 millones de pesos cal· 

culadas para la priaera etapa, solo se recibieron lO millones 

y ademis se dispararon los procios de los terrenos, por lo que 

el plan ori¡inal de seis aanzanas se redujo a dos. Con la par

ticipaci6n del Consejo de Representantes, se lo¡r6 reducir el 

costo de los terrenos incluso por abajo de su precio catastral. 

Para finales de 1976 se estaban construyendo 33 edificios que 

no solo cubrlan el total planeado de vivienda• y co .. rcio• sino 

que ni siquiera reubiciban a la totalidad de las fa•ilias desa

lojadas; su alto costo terainal 111pedla el acceso a otras tan· 

tas faailias que se quedaron en las casas provisionales, incre

aentando el hacinaaiento que ya existia, la expulsi6n de pobla· 

ci6n, la ospeculaci6n del suelo y aparte las nuevas vivienda• 

no conte•plaban la relaci6n de la vivienda con la econoata fa· 

miliar (Taller s, Arquitectura, 198Z. p.ZS). 

La respuesta de 101 habitantes se dividi6 entre los que 

f 
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tenlan acceso a las nuevas viviendas y los que teafan verse des· 

plazados, las representaciones del barrio se multiplicaron pues 

aparte de las Asociaciones de Inquilinos y Comerciantes, surgie· 

ron otras co•o la Comisi6n del 40 de Tenochtitlan que adquirió 

representatívidad solo ocasional .. nte¡ los Coait~s ProVivienda y 

Casablanca, que no tuvieron nunca representaci6n alguna y la Co

aisi6n de Inquilinos por Manzana• que llea6 a reunir en 1974 a 

350 inquilinos. Pero los hechos que tienen ••ror iaportancia de 

esta ~tapa son: la resistencia de catorce familias a ser desa

lojadas de sus viviendas, que solo cedieron después de resistir a 

aaenazas y pres iones y, el surai•iento de "Tepito Arte -Aca". 

El Rero en la Cultura, collO resultado de la concienti:aci6n de 

al¡unos aiembros de la coaunidad para rescatar los valores cul

turales que se estaban perdiendo con la integraci6n urbana del 

barrio, Arte Acá busca defender el barrio conservando el modo de 

vida propio de Tepito, sus costUllbres, tradiciones y cultura. 

"No coltO respuesta, sino coao necesidad •.. necesidad de entender 

nU9Stro punto de vista, desde el inttrior del ser tepitefto, que 

es ser tepitefto. Esto, en prl .. ra, por la leyenda ne¡ra que 

sie•pre nos han adjudicado. Bn se1unda, por los resultados de 

esa leyenda neara. Leyenda a fuerza, nunca analizada, siempre 

110strada, pero nunca cuestionada, producto do una estructura 

hist6rica de Mhico11
• (entrevista a Arte Ac•, 1983. MiMo). 

Bntre las prill8ras acciones de Arte Ac4, •• lm edici6n dol 

peri6dico "El Rero"¡ tamhi~n sur¡i6, po1terior11ente, la Pella Mo· 
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relos, con estudiantes de la universidad, con talleres de seri

arafia, creatividad infantil, teatro guiftol y música. En un 

princi~io, la pnrticipaci6n del Consejo de Representantes y de 

la comunidad topitefta en la elaboración de la primera etapa del 

Plan Tepito fué muy importante, la comunicación y la información 

sobre los avances flula por todo el barrio, pero cuando se die

ron a conocer los predios a ser afectados la organizaci6n so 

resquebrajó, la población no afectada deja de participar y la 

afectada expresa su inconformidad (Garza Esther. Tesis UAM, 1980 

p.37); el inter6s aeneral segu!a m•s ya no se ten!a conocimiento 

de los sucesos ni tn•poco se ¡astan los alcances del Plan Tcpito, 

las personas con bajos in¡resos y las de edad avanzada manifies

tan te110r de ser expulsados del barrio. 

Antes de las elecciones el PST intervino en la colonia dando 

asesorfa y la CNOP del Pkl hizo proselitis•o ofreciendo promover 

la entreaa de casas a no asalariados ante el prdxi•o candidato. 

Con el cambio de gobierno se cambió la responsabilidad Je 

FIDEURBB y CODEUR (Comisión de Desarrollo Urbano) al liquidarse 

el PIDBURBB en junio de 1977, con este cambio se perjudicó la 

participación de los representantes en la definición y ejocuci6n 

del plan. (Taller S, Arquitectura, 1982. p.194). Con un retraso 

aayor de dos aftos, a mediados de 1978, se concluy6 la primera 

etapa del Plan ~epito¡ con la entrega Je 260 departamentos v 42 

locales comerciales en lugar de 544 viviendas y 112 comercios. 
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Las condiciones para acceder a una vivienda fueron: habitar una 

vivienda transitoria, inte¡rar una familia, no ser mayor de SS 

aftos de edad y no poseer otra casa en el área metropolitana. 

El Consejo de Repr.-sentantes fu~ el que propuso candidatos, 

aunque los precios de las viviendas hablan aumentado y los par4· 

•tros plTa los subsidios fueron tran'sfor111dos por CODEUR, ahora 

las viviendas de las plantas bajas debfan subsidiar a las altas. 

Bn esta &poca se le presentó otro conflicto a Topito, la 

construcción de los ejes viales, pues dos de ellos cruzaron el 

barrio y afectaron a 200 viviendas. 

Bn .. yo de 1979 el DDP, por inter~odio do la Dele¡aci6n 

Cuauhtf110c, e111>ez6 la deaolici6n de casas, ante lo cual el Con· 

sejo de Representantes protestó al no respetarse el plazo de 

30 dias que se habla otor1ado para desalojar 111 casas. Se 

evit6 la destrucción con la aovilizac16n de la población que, 

junto con el apoyo de candidatos a diputados del PST, se form6 

una cadena huaana pira proteger las viviendas; coao en otras 

partos de la ciudad, se procedió a presionar a los inquilinos 

con cortes de luz y de a¡ua y a amenazar con derru~bar las 

viviendas sin previo aviso e incluso de provocarle• la •uerte. 

(Lihosit 1 1910. p.63). 

lll Consejo de Representantes araumentaba que con la con1· 

trucci6n do los ejes viales habfa aumontado la plu•valta, lo 
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que repercutla en las obras del Plan repita. Organizó protostas 

ante la Dele¡aci6n Cuauhtémoc, obstru1u In demollcidn de vivicn· 

da1 e incluso se consideró el uso de la huelga de hambr~ y 3cos· 

tar1e frente a las afquinas del DOF. Por su parte, el Delegado 

pro•ti6 reubicar a 101 desalojados de Tepito y el pago dll una 

fuerte inliemtizaci6n, que result6 ser de 20 mil pesos a inquili· 

nos y 40 all a co .. rciantes que aostraran un contrato de arrcn· 

daaitnto. Tallbi4n anunci6 la construcci6n de un centro deportivo 

y la dotación de 11 a11plias zonas verdes" en el barrio. Los veci · 

nos afectados se amparan y levant1111 diversas denuncias contra las 

autoridades por violar las leyes viaente~ . Con las elecciones, 

el PST abandona el trabajo en 11 colonia retirando asesorta t6c· 

nica que daba y se derrUJRba la defensa contra los eje~ viales. 

CODBUR cont1nu6 construyendo ed1ficios, en 1980 entre¡6 176 

depart1 .. nto1 en 101 que se di6 prioridad a los que segulan en 

Yivitada1 transitorias, los despla:ados por los ejes viales y a 

101 pr6xi1101 dt•alojadoa de otras •antanas que CODBUR empezó a 

dtaoltr. Bl alto coito i•pldi6 que fueran a1i1nadas toJas las 

vlviend11 1 por lo que CODEUR propuso que las rostnntes se ven· 

dieran en el mercado, a lo que el Consejo do Representantes se 

opuso y 101r6 que se redujeran l•~ cuotas. En 1981 se ter•ina· 

ron otras 110 viviendas y quedaron pendientes de entre¡arse 

otra• 170 vlviendat que, casi ter~inadas, se suapondiaron 101 

trabajos y quedkron ibandonadas. 

,' 1 
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Bn 1979 CODBUR di6 a conocer un proyecto para construir 

"Plaza Tepito" que proponh,.la construcción de un gran centro 

co11ercial y ad•inistrativo, envolviendo al Te•plo de San Fran· 

cisco que esta en el ti1n1uis e integraría con los tres ••rea· 

do• con otro nuevo, donde se ub~car1a a todos los tianauistas, 

•reas de oficinas, una escuela de copacitaci6n artesanal y una 

planta de e1tacionaaientos, adeNis de campos deportivos y de 

al1unoa edificios de vivienda; la Plaza Tepito incluirlo cinco 

aanzana1 coapletas que serian demolidas en su totalidad, con 

la excepción de los 11ercados y el templo de San Francisco. Con 

este plan, no solo se querfa acabar con el tianguis sino alte· 

rar radical .. nte el uso del suelo, su realizacidn fu6 detenida 

por la llOVilizaci6n popular y con la cooporac16n del Taller S 

de Auto1obierno de la Pacultad de Arquitectura de la UNAN, que 

en aarzo de 1990 presentaron su inconforaidad a CODEUR y un1 

propuHta alternativa. (Taller S, Arquitectura, 1912. p. 200). 

Reto•ando esta experiencia se plante6 Ún plan altarnativo 

de renovaci6n del barrio para iMpedir la continuaci6n de otra• 

etapas del Plan Tepito que transfor•ara el barrio y expulsara 

a •u• habitantes, con lo que so realiz6 un anteproyecto del 

Plan Parcial de ~lejoraaiento que es parte del 'Plan de Desa

rrollo Urbano del D.F.'. 

Desde los inicios del Plan Tepito, COPllVt previ6 la• conse· 

cuencia1 negativas que la oplicnción Je dtcho proyecto traorlu 

. ' 
l 
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a los habitantes de Tepito, este tipo de planes solo benefició 

a los especuladores de bienes raíces y perjudica a los habitan

tes de escasos recursos que son expulsados de un barrio c'ntrico, 

donde tiene servicios y equipa•iento urbano y cercanía a sus 

luaares de trabajo; las nuevas viviendas ianoran la relaci6n de 

el habitar con la función econ6•ica que las vivienda• en vecin

dad cuaplen en Tepito¡ le i111>onen liaitaciones a la convivencia 

social, los espacios libres terainan como tierra de nadie, eli

minando el espacio semiprivado d~l patio en el que se llevaba la 

mis creativa convivencia entre las personas, "destruy4ndose la 

escala adecuada a la interrelación humana y a la participación 

co•unitaria". Son concepciones ajenas para faailias nucleares, 

espacios rt1ida .. nte subdivididos se1ún los conceptos de vivienda 

•lnlaa que lapiden a las fa•ilias c .. biar el orden de acuerdo a 

1u1 necesidades, 1u1tos y for .. s de vida. Locales co .. rclale• 

co1to1os para actlvidade• de baja productivld1d. (COPEVI, 1974). 

Plan Tepito result6 ser Wl pro1ra81 de re1eneraci6n costoso, en 

diez aftos se con1truyeron 716 viviendas, pro .. dio auy bajo de 

71 viviend1s por 1fto. cre1ndo ad•.&• un dlficit de ZOO vivien

das. La vivienda nueva en altura (edificios de cinco niveles) no 

son del acce10 de la poblaci6n de Tepito, el plan fraca16 en do

t1r a dicha pobl1ci6n de una vivienda diana, •• dej6 a ciento• 

de faailias en casas provi1ionale1, •&» pequefta1, in11lubre1 Y 

problea&tic11 que las anteriores. 

Con el plan se en1aftd 1 101 habitante• con el concepto de 
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plusvalla con derrame social, pues los Gnicos que crearon la 

plusvalta son los vecinos qüe compraron departamentos, en bene

ficio de los especuladores y no de las faailias pobres, las 

propuestas para au111entar la densidad solo a¡ravarfan el proble•a 

existente do hacinamiento. El ~lan Tepito intenta resolver 101 

proble111as de los tepitenos drntro del jueao del mercado caplta· 

lista ... "se trata de de111oler 1 poro ta.bUn de revaloriur el 

terreno". (El Ola, 23/Jul./73). Solo pro¡ramas con sentido so· 

cial donde el valor de uso, de por•anencla de lo poblaci6n, de 

sus coltuMbres, cultura y forma de vida, puede realizar una ver· 

dadtra 'era urbana'. 
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fil. movimiento social urbano de Tepito 

He110s visto que Tepito es una colonia, un barrio, con ca

racterísticas sociourbanas distintas a las de otros barrios, lo 

que le l•pri .. al 11e>vi•iento social ras¡os singulares; por ejea

plo, el habitar y el trabajo 1e dan en el mismo espacio al mis· 

llO tie•po, en Tepito no se separan, por lo que en el movi•iento 

se lucha por la defensa del ho1ar y del trabajo, se conJuaa la 

defensa del consumo con la de la producción, la de la obtenci6n 

del dinero con su ¡asto. La defensa de un viejo barrio urbano 

le da otras connotaciones que la defensa de una colonia de re· 

ciente creación, de nuevos colonos, aunque ambas buscan resguar· 

dar el nivel privado del que habla Lcfebvre, el habitar. En un 

barrio viejo ade.ts se busca preservar un modo de vida que tiene 

rafees consolidadas, una historia inserta en •uros y calles, 

lazos f1•ili1r11 y de afecto creados a lo largo de varias 11ne

racione1, creados en la ardua lucha por vivir o sobrevivir, con· 

servar una cultura, costu•bres y tradiciones producto de una for

aa de habitar un espacio dado, un espacio urbano producido por 

padres o abo.los transforaado a diario, en una vida cotidiana que 

o• rutina heredada. 

Bl movi•iento 1ocial de Tepito surai6 contra proyecto• de 

renovaci6n urbana que buscan tran1formar ftsica .. nte al barrio. 

paro no 1010 para superar el deterioro de sus construcciono1 

sino ta.t>i•n revalorliar el centro de la ciudad, el inter•• no 
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es .. jorar el valor de uso, sino 11ejorar el de cambio. 

Bn Tepito el movimiento es ante todo cultural. pues en su 

••reo se conforman los deals aspectos, es en la defenta de la 

cultura del barrio que se cuestion6 el proyecto estatal de re· 

novaci6n urbana y en cuyos llnea•iento• que se propuso el pro

yecto dtl Taller 5¡ para entender al aovi•iento als110, es nece

sario conocer la cultura, la for•a de ser del tepitefto, el mo

vimiento social, al igual que el trabajo diario, las relaciones 

entre las personas y la vida cotidiana son resultado de la in · 

formalidad y la laprovisaci6n, caractertsticns del tepitefto y 

del mexicano, pero que el Bstado quiere suprimir al considerar

las ne1ativas para la producc16n y la econoMln del pats. En 

Tepito se exaltan esas caracterlstlcas , las consideran premisas 

del 1tOvi•iento social co110 filosofta del tubajo )' de la forma 

de vida, que per•iten enfrentar y resolver creativa.ente cada 

proble•a que se presenta . 

Bl •ovi•iento de Teplto lucha contra la iaposici6n de con· 

cepto1 co•o ••r¡inalidad, desarrollo, 1tOderniiaci6n, etc .• que 

al aplicarse a la realidad de Mhico perjudican al pueblo. lo 

oprl•n y dtnl1ran, n111ndo la validez de su propla cultura. de 

1u propia historia y realld1d. Y es en ••to en Jo que radica 

la conciencia del llOViMlento social en Teplto, on revalori:ar 

la íor•a de 1er de 1u1 habitante•. aceptando•• a s( •lsMos como 

ton y dejando a un tado modelos ajenos que se quieren imponer 
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destruyendo la cultura mexicana, la forma de ser, pensar, sentir 

y actuar propia. 

Para Arte Ac§ lo importante "no es que la gente esd de 

acuerdo con lo que nosotros decimos, sino que nosotros estomos 

de acuerdo con lo que la gente dice". (Arte Acá, 1983). 

· t 

,· 

-¡ 
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La dimens16n urbana 

Es en el contexto de la dimensi6n urbana en el que sur¡e el 

movimiento tepiteno, las consecuencias por el deterioro del ba· 

rrio perjudican m4s a los habitantes que a los propietarios de 

las vecindades, pues, aunque sus propiedades se encuentran 'sub· 

valorizadas', no corren peliaro de perder la vida en un derrumbe, 

ni t~11poco viven en condiciones de hacinamiento o insalubridad. 

De aht el que los tepiteftos hayan recurrido al gobierno para con

se¡uir la reaodelaci6n de las vecindades del b~rrio; contradic· 

tori• coincidencia entre vecinos, propietarios y ¡obierno: los 

tres sectores quieren la renovaci6n de Tepito. 

Ya desde 101 inicios de los planes las contr3dicciones supe· 

raron la coincidencia. Los tepiteftos quieren la renov3ci6n del 

barrio pero para ellos y su• hijos, para mejorar sus condiciones 

de vida en sus propios ho1are1. Los propietarios querían con l a 

renovaci6n que sus propiedades rein1resen al i.ercado capitalista 

de bien•• inmuebles, a l• ••peculaci6n, o por lo menos para ob· 

tener una fuerte re•uneracidn en la venta de los terrenos al go· 

bierno. Bl 1obierno busca que el centro de la ciudad sea centro 

polltico, co8ercial y financiero, en el que la población sin re· 

cursos no tiene cabida, ta•bifn le interesa rein¡resarlo al aer· 

cado de bienes ln•uebles para que 101 capitalu reciclen, collO 

una nueva 'rea de inversión. 
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Al principio 101 tepiteftos loaran su particlpaci6n en los 

planes de renovac16n. por 11e
0

dio del Consejo de Representantes, 

estuvieron presentes en las etapas de plsneaci6n y ejecuci6n de 

la priaera etapa del Plan Tepito. La repartici6n de viviendas 

dependla exclusiva1111nte del Cons~jo. con lo que se asegur6 la 

per•anencl~ de los tepitenos en Tepito. El principal proble•a 

del Consejo para lograr este objetivo fu~ el alto costo de las 

nuevas viviendas, la poblaci6n del barrio no podla pagar los 

precios calculados de on¡anche ni tampoco las mensualidades. 

El dosen•ascaraaiento del gobierno so di6 en el cambio del 

sexenio de 1976, 111 nuevas autoridades al cambiar la dependen· 

cia que se harla cario del proyecto, desplaz6 al Consejo de Re· 

pre1entante1 en la participación de la interainable pri .. ra 

etapa del Plen Tepito. CODBUR. la nueva dependencia. llOStr6 su 

nulo interf• por los habitante• del barrio con el proyecto co .. r· 

cial del Plan Teplto: Plaza Teplto. l•te proyecto peraltl6 que 

101 habitaftte1 acabaran por tener aapll• conciencia de la situa· 

ci6n, coabatleron el Plan Tepito, pue1 en 61 1010 quedaban en 

ple todos 101 aspectos de la renovaci6n que los perjudicaba y 

nin1uno que lo• pudiera beneficiar. "Bl uso del espacio es eaen· 

cial para la coa~nicacl6n y 61ta constituye ·el esptrltu coauni· 

tarlo: dentro de una habitaci6n pequefta surae el tapanco que se 

puede convertir en taller; de nll[ al patio, que es el patio·ta· 

lter y convivencia; del patio a la calle que no solo tiene un 

sentido peatonal, sino ta~bi6n de trabajo en un espacio abierto, 
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do co .. rcio. de convivencia: entonces el planteamiento de cons· 

truir condominios do cinco o seis pisos. coao se pretendía en 

el Plan, Tepito, era 'desmadrar' toda la forma de cultura. do . 
coaunicaci6n l Claro que tentamos que defendernos:" (Caapos Mar· 

ce la• 1913 • p. 7) . 

S. iniciaron los contactos con el Taller S de la ontonces 

Escuela de Arquitectura de la UNAM. con la finalidad de detener 

la construcci6n de Plaza Tepito¡ la relaci6n con el Taller S con

tinu6 y se plante6 un proyecto alternativo al oficial Plan Tepito, 

con ••te nuevo plan •• concretó la incidencia del aoviaiento en 

la di .. n1i6n tacnica-urbana. pasando del nivel reivindicativo al 

nivel auto¡estionario. 

Bl contraproyecto no solo aue1tra loa defectos del plan ofl· 

cial. lo inadecuado, co1to10 y la• repercusiones ne1ativa1 para 

la aocleclad; taabifn reco•ienda otru propuestas en donde el ob· 

jetlYG de la renovaci6n urbana sea .. jorar el barrio en btntficio 

de 1u1 ai•ao• habitantes, con1trvando 101 11pecto1 tlcnico·urba· 

nos del espacio qut peralta continuar 1• foraa dt vida que han 

tonido hasta ahora. 

Bl Plan de Mejoraaiento de Tepito• 

Bl plan alternativo abarca 101 1i¡ulente1 pro1r1•11: 

. '"j 
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Un proara•a do aedio ambiente, imaaen urbana y vialidad. Sus ob· 

jetivos son revalorizar la actual estructura del barrio, la calle

aanzana a baja altura; rescatar y adecuar la calle coao espacio 

de convivencia comunitaria, evitando la circulaci6n innecesaria 

de vehiculos¡ reafir•ar los puntos actuales de referencia urbana, 

hist6rica y cultural del barrio y eli•inar lo• usos del suelo que 

contri~uyen al deterioro aabiental. Las alternativas que se pro

ponen son: la deflnici6n de un circuito vehicular tanto a lo in· 

torno como a lo externo del barrio y la ubi~acidn de estaciona· 

alentos en su periferla, para garantizar la fluidez del tr,nsito; 

la creaci6n de un circuito peatonal que coaprenda 101 puntos m4s 

slanificativos, tanto hist6ricos co•o recreativos y ocon6•icos 

del barrio; la adecuacl6n de la calle peatonal coao &rea recrea

tiva y de convivencia 110diante la dotaci6n de 4rbol•- y 110bilia

rio urbano; y la eli•inacidn de usos no deseables tales cOlllO caba· 

lltrizas, establos y taller•• de autobuses, en cuyos predios pue· 

de aplicarse alaún pro1ra .. del Plan. 

Un pro1ra .. de equipaai!nto. Tiene 101 objetivos de dotar al ba

rrio de los servicios que requiere y .. jorar y/o ampliar los ser

vicios existentes, aini•iaando 101 costos de construcci6n. Su 

re1lizaci6n se llevarla a cabo a travf1 de los •iaulentes subpro-

1r1 .. 1: de conservacl6n y rehabilltaci8n que Je aplicarla al 

equip .. 11nto existente en estado de deterioro para alar1ar la vid• 

del ln•utble. Aapliaci6n, a aplicar sobre edificio• existentes, 
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aapliandolo• en altura o ·sobre terrenos adyacentes: Incorporación 

de ouevos servicios, a realizarse en dos formas: una mediante el 

caabio de uso y otra de nueva construcción. El cambio de uso so

bre locale1 existentes para adaptarlos a nuevas condiciones de 

funcionaaiento y la construcci6n nueva solo se contempla en Glti

aa instancia. 

~ pro1roa1 aeneral de econoafa, Tiene el fin de ase¡urar y de

sarrollar las diversas funciones econ6•icas del barrio como ta

ller, la pequefta industria. el comercio, bodegas, etc. y ase¡urar 

la peraanencia del tian¡uis en la calle. Para su solución se -

propone alentar y fortalecer las actividades econ6aicas, princi

pal .. nte aquellas que se pueden dar conjuntaaente con la vivienda 

y reordenar el tian¡uis, redensificlndolo y acondicionando flsi

ca .. nte las calles, crBando circulaciones peatonales de desaho¡o y 

orientando su desarrollo en dirección oriente-poniente, evitando 

su extensión hacia el norte. 

Un proaraaa de vivienda. Cuyo objetivo es de conservar y conso· 

lidar la actual funcl6n h~bitacional del barrio, con el beneficio 

dnico de sus habitantes. Para 6sto, hay que conteaplar los dife

rentes niveles de inaresos faailiares, para aseaurar una vivienda 

y econo•I• fa•illar, la relacl6n entre la funci6n habitacional y 

la econ6•ica del barrio¡ laa po1ibilidade1 de aprovechaaiento y 

rehabilitaci6n que presentan los edificio• de vivienda de vecin· 

dade1 exl1tente1. La• accione• a desarrollar serian para la vl· 
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vienda existente y para nuevas construcciones, laa propuestas 

para la vivienda existente son porque la prioridad de este pro-

1raaa ~· con1erv1r el sisteaa de vivienda en vecindad y de re

solver solo sus deficiencias flsica1, e1paciale1 y de sarvicio1; 

lo que depende del arado de deterioro y 1• factibilidad de reha

bilitaci6n que cada caso especlflco presenta. Las acciones de 

vlvlend• nueva son para conservar la funci6n habitacional del 

barrio a larao plazo, incluyendo su relaci6n con la econoata, 

suatituyendo 1radua1 .. nte les vecindades inhabitable•, aante

nlendo la actual densidad de viviend• e iapidiendo que continúe 

el proceso especulativo con el suelo. 

Bl pro1raaa de vivienda fuf dividido en cinco subproaraaas, 

tres para la vivienda existente y dos para vivienda nueva. Los 

de vivienda existente son para alar1ar la vida Gtll de 111 ve

cindades, .. Jorar 1u1 condicione• ele habitabilidad y que se loare 

tu particip1cl6n directa .. 101 ttplt•lo• en la realizaci6n de 

101 planes. Los 1_.pro1r ... 1 ion: De rehebllitacl6n de eaer1en

cia, para 19 vecindades con 1,667 vivienda•, y per11itir su u10 

por otros cinco 1101; De .. Jor .. iento, para 14 vecindades, con 

1,774 vivienda•. alar.ando •u vida Gtil hasta vtlntt aftas o a&•, 
y Dt rehabllitacl6n y allfllaci6n definitiva, para 45 v.cindadts 

con gzO vivienda• 1 la• que •• po1ible con•ervar ind1finid1aen

u. 

Lo• subproara••• de vivienda nueva tien•n el objetivo de 
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construir viviendas a bajo costo que sustituyan las vecindades 

inhabitables, rotoaando el espacio del patio de vecindad co•o 

espacio blsico de convivencia co•unltaria y hacer posible la 

participaci6n de los tepiteftos en la construcci6n. Los sub· 

pro1raa1• son: De vivienda nuev~ proaresiva, donde se con1tr· 

~ ven las alta• densidades de poblaci6n existentes, y De vivienda 

nU9Ya en zona del tlan¡uis, evitando que su desarrollo si¡a 

desplazando la funci6n habitacional, construyendo un co .. rcio 

en las.fachadas de cada vivienda. 

La• etapas de aplicaci6n serian tres, en la pri .. ra etapa 

se harfa la rebabilitaci6n de e .. raencia, el .. joraaiento y la 

191Pliaci6n 4eflnitiva; la de110lici6n de los edificios insalva· 

bltl y la construcci6n de nuevas viviendas en lotes baldfos, en 

101 dt terreno• reci•n dtaolidos y despuls en los lotes ocupados 

por la actual vivienda transitoria. La s11unda etapa constarla 

de la dteolici6n de la vivienda de rehabilitaci6n de eaer¡tncia 

y con1trucci6n de vivienclas nuevas en los lotes dtsor.upados y la 

terc•ra etapa, de•UcUn dt vecindades que han servido por 20 

afto1 con .. jora•iento y construcci6n de nuevas viviendas en esos 

lotes. 

Adt9's, 1e hicieron estudios de costos y financia•iento1 de 

cada 1ubpro1r••a, de los or1anis•os financieros que podrían dar 

crfditoa, los tipos de crfditos segQn las posibilidades de cada 

la•ilia y de aus nectsidade1 y los proyecto& 1rquitect6nicos a 

_,\ '· 
.,~ 
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aplicar en cada caso. 

Bs~e plan de mejoramiento de Tepito nie¡a la posibilidad 

de hacer ne¡ocio a especuladores, de obtener ¡anancias coao en 

el .. rcado capitalista existente en N6xico y conserva a la po· 

blaci6n en su propia colonia, alterando la 161ica y 101 proce101 

del siste•a econ6•1co que ri1e en el pa1s. Las articulaciones 

del movi•iento de Tepito con instancias de la sociedad ion: Con 

asesores profesionales, co•o el Taller S de Auto¡obierno, con el 

que planted una alternativa que le per•iti6 legiti•iiar al movi

•iento, dicha alternativa obtuvo reconociaiento en el pa11 cuan

do se pre1ent6 en el XIV Con1reso do la Uni6n Internacional de 

Arquitectos (UIA) en Junio de 1981 en Varsovia, ganando entre 20 

pre•i•dos, de 200 concursantes. Bl te•• "Rehab11itaci6n de un 

pequefto conjunto en un .. dio urbano deteriorado". Fuf preaiado 

por reunir la• caracttrlstlca1 de la proble•atica arquitect6nica 

urbana (Caapos Marcela, 1913, p.I). Tallbi6n lo pr••i6 la escuela 

de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, Ar1entina Y 

ful reconocido por la UNESCO. 

Bl llOYi•iento de Tepito tiene ad•••• relacl6n con asesore• 

collO el COPBVI y el CBNVI, que trabajan independiente .. nte en 

cuestione• urbanas y dt vivienda. En Tepito hay inttalado un 

centro de trabajo de 1ntrop6lo101 que hacen estudio• coaunlta· 

riot y dan servicios a los habitante• del barrio. 

. ' 
- ~ 
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"Muchos de los conectes han surgido porque participamos en 

seminarios de anllisis de l~ problem&tica urbana y habltacional 

en las que estAn presentes gentes de los barrios de Barcelona, 

de Francia, de Londres, de A-6rica Latina y de ""xico y de la 

provincia". (Arte Aci, 1982. Mi-..o). 

La proble•atica urbana del barrio ha sido constante .. nte 

expue1ta en la pren1a de M6xico, principalmente en los peri6di· 

coa Uno •'s Uno y Bl Ola, por medio de reportajes analíticos y 

cubriendo los hechos sobresalientes del diario, lo que per•ite 

a los tepiteftos defenderse del aobierno con la atención de la 

opini6n pGblica. Adea,s, tienen un peri6dico local, El Roro, 

por .. dio del cual se aantiene coaunicada a la propia comunidad 

y es un foco de expresi6n para los habitantes. 

La relaci6n del aoviaiento con el siste .. del poder ha 

tenido una dinaalca de altibaja1, hay di1posici6n de hablar con 

quien 1ea, tanto del ¡obierno coao de la opo1lci6n, sin despre· 

ciar a nln1Gn interlocutor con tal de encontrar solucione• a 

los proble•u. 1181 discurso dcnico del Estado apantalla¡ para 

nosotros fuf interesante discutir durante 10 afto• con 101 cua

dros tlcnicos del. Estado, 101 arquitectos. Cuando eapeu110s a 

hablar del contexto cultural del barrio y que para nosotro1 era 

iaportante defender el uso del espacio, en 11 vivienda, en el 

patio y en la calle y que su plan de vivienda no conte•plaba 

eso, e1 porque separaba las !unciones cotldi1na1. Adea•• el 



148 • 

.. librado de edificios dispersa la co•unicaci6n y la convivencia. 

Bntonces dectan 'No, pero ei 1eabrado de edificios esta correc

to•. Sl, pero tfcnic ... nte seftalibamos el contexto, retoaando 

el aspecto culturat ·de la cotidianeidad. La neta, no va a fun· 

cionar, con seis pisos ya no va .a haber co11Ufticaci6n . En Tepito 

estallOI e•peftlcloa en defender todo eH esplritu co•uni tario". 

(Arte Ac&, 191Z). Loa contacto• han sido con los dele1ado1 del 

DDP, los or1anit110I de 101 que ha ido dependiendo el Plan de 

renovaci6n y con partidos y oraanizaciones de oposici6n. Estos 

.contactos .. han roto cuando el .int•r•s de eato9 6ltill0s ea co· 

optar el 110viaiento, absorberlo• en sus instancia• partidistas, 

con lo que se desviar1a la lucha del barrio hacia cuestiones ex

terna• o inttre111 ajenos. 

La relac16n del llOYiaiento .. Tepito con la CONANUP ha sido 

una rel1ct•n conflictiva, Artt Ac& no Cit .. •tspo1icidn .. actp

car li1taal1nto1 .. la OOllMllP ~ut con1i .. ra son orto .. 101 • in· 

efectivo• en la .. len•• del barrio; orto'4»101 11 t1i1ir co1cit1• 

cia y coapro•i•o de el•••, ••r prol1t1rlo1, ante lo cual Ttpito 

queda ••lul•o por no pertenecer a didla el••• social. In•fecti· 

vo• al clt1i1nar1t collO 'revoluclonarlo1', lo que provoca un inO· 

tll y d111a•tante tnfrentaalento con tl Bitado; 1ltu1ct•n que 

vive •ctu•l .. ntt •1 aoviaitnto urbano popular, cuya coor•tnaci6n 

•• ha ~i1to d11.,llbrad1. !•t• dlst1nci1•iento no qultre decir 

qut Arte Acl no ten11 inttrf 1 tn cooperar con aovi•ltntoa que 

1ur .. n tn dlstint11 colonia1, .. ncion1n collO ejt•plo1 101 tr1b1· 

. -~. 
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jo1jo1 qut han tenido con Santo Do•inao, Nezahualcoyotl, Doctores, 

con las que se di interca•bio de infor111dCSn y conaul t•, "us no 

lidtra110 ni patornall,.o, pues cada colonia tiene que conocer 1u 

propia realidad y encontrar 1u aanera de solucionar lo• proble .. s 

que enfrentan". (Arte Ad 1 H3) . Arte Aca tiene inter•• en par· 

ticipar tn un verdadero •ovi•iento urbano popular y no en foros 

donde ti no se •aneja tl rollo ••rxista, no •• tiene cabida; de· 

fici~ncia que ven en la CONAMUP. 

Lo1 resultado• obtenidos en la di .. n1i6n urbana ion prlnci· 

pal .. nte la susptn1idn del Pl1n Ttpito y sobre todo la Plaza de 

Ttpito¡ no 11 ha 101rado la actptaci6n de la opcidn propuesta 

por el •oviaiento, pero l•• po1ibllldades de llevarse a cabo au· 

.. ntan en el sexenio 1112·1911 al quedar sin recur1os la nueva ai 

•ini1tr1c1en, por la crtsl1 que tl 1t1te .. vive actualaentt, y tea 

1• que e1co11r ua proyecto qlM no r~qultra fuertes ero11cione1 t 

t11el~y1 tl co11eepto •• •i•itlMla pr01r•tiY1, que tendra que iapl• .. n 
tar1e por air tl dnico •1••1• •• laa 1ctual11 co .. iclon11 de criai1. 

. .; . 
. • , 1 
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La Di .. nsi6n Cultural. 

Si bien H en tl urco de la di .. nsi6n urbana en 11 que 

naci6 el movi•iento·de Tepito, es en la cultural donde •e ha 

alcan&ado la verdadera defen1a ~•l barrio; el contexto cultu

ral •1 110Yiaiento social 1ira alrededor de "Arte Acl. el ftero 

de la cultura" y aunque H un 1rupo definido, da cobertura a 

otras demo1tracione1 cultural•• que han 1ur1ido en el barrio. 

Tepito Arte Aca no 1010 ha creado y recuperado la vida 10-

cial y cultural del barrio, •ino que tallbifn el trabajo artls

tico y tl cue1tionaaiento de valore• cultural•• y artl1ticoa. 

de concepto• y cltfinicione• qua le quitaban al arte y a la cul

tura 1u riqueza y 1entido. La principal aportaci6n de Arte Ac& . 
ea o•itir tl ca.ctpto de .. r1inalidad, que 1010 1irve para 10 .. -

ter a al1uno1 •ectorH de la 1ocied1d, "ne1anctolu toda polibi

lidad de con••rvar ""ª deter•ina .. actitud del e1plritu. coti

diaa..,nte di1pue1to a ver, enttácltr y aentir 101 aconteciaien

to1 y coau que 111 i11POrtu e il\terHan" (Arte Ad B1c:a110cha 

Cultural. 1•1z). 

Bn Tepito no. •• puede hablar de cultura popular, pues ••• 

ta un ftn6•no de 101 pai1t1 indu1trialiudo1 dt "re1eneraciCSn 

1ochl 11
; en Nhico la cultura popular u la identidad nacional, 

•• un pala dependiente. sin estar en proct10 de 1er autfntica

.. nte industrial, clentlfico y tfcnico. La cultura de Ttpito 
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u Cultura Aca, "es un aodo de nacer, do ser, de vivir y de aorir, 

se16n el terreno ¡eo¡r,fico al que uno corresponda, se1ún las cir· 

cunstancias naturales en que uno se encuentre .•. y do los proce1os 

de doainaci6n social. Bs la misma actltú de cualquier ¡rupo huaa· 

no que por necesidl tiene que inventar •odos de adecuaci6n al me· 

dlo, noraalaente natural de la naturaleza. La Cultura Aci es de· 

finltlv1mente producto del desaadre urbano, pero con el allato de 

relación con las c.ostuabres diga11os de cultura rural. sin separa· 

ci6n de funciones; todo está relacionado entre sí; todos estaaos 

relacionados con todos. Sabemo5 qu' soaos, en tanto que ocupa110s 

un lu¡ar en el espacio¡ sabeaos que nuestra prim~ra casa es nues· 

tro cuerpo, que la casa de tierra vivienda es prolonaaci6n de 

nuestro cuerpo, que el patio ea prolonaac16n de la vivienda y que 

la calle es prolon¡ac16n del patio ..• " (Taller S, Arquitectura, 

1912, pp.571 y 572). 

81 art• "u n1aHtr1 c1pacU1d Hnli ble de forur, t ransfor· 

81t y confor .. r tocio lo que nos 11•1• a hacerlo a nuestra medida, 

déade relor••r e1p1clo1, reparar la vivienda, lo• objeto• llt'c4nl· 

co1 1 e1•etrico1 o do9'1tieo1, hasta hacer nuevos 101 zapatos, los 

aueblu, etc." (Cupos Marceh, ton, p.6) . Bl art• thne conno· 

tacionea ldto16¡icu para la cl11• doainantt "•l arte es un obje • 

to que se puede coaprar, vender, cotizar, convirti,ndolo on 1110r· 

cancfa, lo usa coao ornato, d1cor1cldn. taablfn lo u11 para nd· 

quirir preatiaió o coao buena lnver1l6n. 81 arte puede sor pro· 

ducido por un indlvlduo, el artista". (Plac•ncia Carlos, 198L 

pp.lO·lZ). 
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Para Tepito Arte Acá el arte está presente en cualquier ac· 

tividad y en cualquier lugar, incluso la calle y puede realizar· 

lo cualquier persona o grupo de personas. 

La intenci6n es que la gente sienta que es culta, "se le 

devuelve a la gente los esquemas hecho' coao una horramient1 de 

análisis para que no los apantalle ni la tele, los medios de in

formacidn, el discurso oficial, ni los pro¡¡ramas de trabajo comu· 

nitario para las zonas marginadas . .. platicamos en las vecinda-

des, en las casas, tomando un cafecito, un tamal, en unos quince 

aftos, en una boda, sentados con los teporochos, platicando ~n 

las calles; aparte est4 El Rero, que es el peri6dlco del barrio, 

pasamos los audiovlsua!es en el barrio. Este contacto nos . enri· 

quece dfa con d1a". (Entrevi.st:i a Arte Ad, 198J). 

Las actividades de Arte Acá van desde la pintura, investi · 

¡acidn acerca de la cultura en el contexto histórico urbano, in

ve1ti1aci6n de la co•unicacidn, las artes pllsticas, foto¡raftas, 

audiovisuales, •uralisao, etc. Aparte el trabajo que realiza lo 

Pena Morelos de Talleres de seri¡raf1a, creatividad infantil y 

teatro 1uiftol y de Araando Raalret que presenta obras ~~ teatro 

y ha ••crlto libros acerca de Tepito. 

Para Arte Aca, la •ejor forma de defender su barrio es a 

travh de la cul tuu y del arte de ur y aeauir siendo co110 se 

ti y darlo a conocer, 111>1trarlo a ~xlco y al aundo. Para eato 
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Arte Acá se ha hecho presente en Europa por medio de una pelt 

cula filmada por una sociedad cultural holandesa y que se ha 

proyectado por muchos paises europeos, se asisti6 a la Bienal 

de Arquitectura de 1980 en el Centro Pompidou de Paris, Fran

cia, en el Congreso Internacional de Artes Plásticas de Stut

¡art, Alemania¡ se tienen obras en un museo de Bulgaria, mura· 

los en Canadá y audiovisuales en los que se muestra las necio· 

nes realizadas en defensa del barrio tamb ién proyectado un Eu

ropa . 

En México ~e participa donde y cuando son convocados, se 

habla en la Universidad Iberoamericana, se dan conferencias en 

calles, vecindades, ~uditorios e institutos; se asiste a gale

rtas y museos , a la televlsi6n estatal o comercial, a Bellas 

Art6s y a cualquier lugar en el que haya alguien interesado en 

conocer el Arte Acá¡ obviamente, es en Tepito en donde se hace 

la labor aas importante, se pintan murales en calles y patios, 

con lo que se conserva y reafirma la identidad propia. 

La ~•1 reciente actividad de Tepito Arte Ac6 es el inter

caabio realizado con Populart del barrio de Oullins de Lyon 1 

Francia. Bste intercambio fuf una experiencia única en el aun• 

do, en la que habitantes de do• barrios alejados miles de k116 · 

attro.s, que se propusieron defender la cultura y el barrio en 

el que 1e nace y se vive. Bl intercaMbio fuf planeado en la 

vialta que realii6 a Mfxico el Mini•tro Pranc61 de Cultura, 
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Jack Lang, y se concretii6 el 19 de junio de 1983 con la llegada 

a Tepito del grupo Populart¡ en este viaje aparte de ~ntercam

biar opiniones y experiencias, se realizaron trabajos en conjun

to y lo ••s iaportante se llev6 a cabo una intensa convivencia 

entre los visitante• y los habitantes de Tepito. 

Los teaas que quedaron plasaado• en los distintos •urales 

fueron la historia de M6xico y do Allfrica Latina, la probleal· 

tica social de Europa y de Mfxico; la vida cotidiana de una ve

cindad, lo que provoc6 "el efecto de un revelador de identidad 

y la to•• de conciencia colectiva do su medio aabiente, de su 

especifidad y de la necesidad de preservarlo 11 (Arte Act, 1983. 

p. 11). 

Tl.llbifn se hicieron aurales en el local de la Asociación 

de co .. rciantes de Tepito, 1101trando la Historia de la Huaani· 

dad hatta nuestros dias, en los que la indu1trializaci6n ha 

deforaado, do•inado y so .. tldo a los seres huaanos: en uno de 

lot .. rcadoa cubierto• de T•pito, celebrando los 26 afto• dé su 

con1trucci6n, y en el Inatituto Prancfa de Aafrica Latina. 

Para la in1u1uraci6n del •ural de la Asociac16n de Coaercian

t11, vino 1 Nt•ico el alcal .. de Oullin1 y 11i1tieron represen

tante• de autoridades .. xican11 del ISSSTE, de Relaciones Bxte· 

riore• y do la Dele1aci6n CuauhtfllOc. 

La visita de Populart dur6 cinco .. , •• y en Bnero de 1914 un 
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grupo de Arte Act viaje a Lyon a corresponder d inter-

ca•bio entre los dos barrio•, ade.ts se plane6 organizar un in· 

tercallbio de postales entre los niAos de los dos barrios, la 

arabaci6n de un disco de salsa, el 110ntaje de un audiovisual 

acerca de la visita, i•priair un libro y filmar una película. 

.· ... ' · ! 

·' 

·.l 

··1. 
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La dimensi6n polltica. 

· Es dificil definir cuales son los •arcos propios de la di· 

.. nsi6n polltica del aoviaiento social de Tepito, toda acci6n 

que se realiza tiene forzosa11ent.e un illpacto polftico. Es por 

11 aisaa, una acci6n polltica, aunque se refiera a la inaugura· 

ci6n de un mural; por lo que es casi imposible conocer las re· 

percusiones politicas de cada hecho. 

Acciones 'pollticas' pueden ser la oposici6n abierta que 

hubo a la construcci6n de los ejes viales, la presentación del 

Plan de Mejora•iento de Tepito como anteproyecto del Plan Urba· 

no, etc. La participaci6n del Consejo de Representantes en las · 

diversas comisiones que se fueron for•ando al paso de los doce 

or¡anis•os estatales encar1ados de llevar a cabo el Plan Tepito, 

son tallbifn acciones pollticas for•ales, aparte de los descono· 

cidos contactos infor•ales que existen con diversos niveles del 

1obierno del DDP o de la Subsecretaria de la Cultura. Lo i•por· 

tante es que Arte Acá no evita aprovechar cualquier "oportuni· 

dad para plantear la defensa de Tepito, no tienen posiciones 

preconcebidas ni crean enfrentamientos inútiles contra el Estado. 

Con respecto a los partidos polltlcos, Arte Ac4 se conside· 

ra partidaria, se aantiene al maraen de cuestiones partidarias y 

no le interesa involucrarse en esos niveles. Bs importante en· 

tender la participaci6n de 101 partidos pol1ticos mexicanos en 



relaci6n a los movimientos sociales urbanos, su único interés es 

utilizarlos para provecho del partido; cualquier colaboración 

con lo~ partido~ significan co•pro•isos pollticos que se trans· 

for•an en una car¡a y en un perjuicio para el 110vi•iento, cuyo 

costo supera en exceso cualquier beneficio que se haya podido 

conseauir. Bl partido con el que •ayor enfrenta•ientos han teni

do es ~l socialista de los trabajadores que lle16 a apoyar una 

propuesta de trasladar el barrio de Tepito a otro lado. 

No se puede afirmar que por eso el movimiento de repito est4 

aislado pol1ticaaente. tiene contacto a distintos niveles de la 

adllinistraci6n de la ciudad y con oraanis•os culturales. Su lu· 

cha contra la subordinaci6n le peralte mantener una autonomía 

articulada, recibir apoyos sin coaproaisos subyacentes y dar apo

yos sin esperar ejercer nin1Gn control, participar en cualquier 

foro donde se les convoque y •antener una distancia critica hacia 

las instancias partidistas. 

Artv Ac& profundiza su critica a loa partido• de izquierda 

que adoptan ideolo1las extranjerH que son resultado de experien

cias ajenas a la realidad de Mfxico. reto•an el •arxis•o y lo 

quieren aplicar a un pal• collO Mfxico cuyo proceso ha sido des

viado por quienes le i•ponen 11<>delos occidentales de desarrollo, 

creando una sociedad dependiente y e1tancada. Los partidos do 

izquierda no varlan de esa linea, son aodelos occidentales. ca· 

pitaliata o 1ocialist1 1 creados en 11 realidad de Buropa y no de 
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Am'rica Latina, para la que hay que buscar sus propias vfas, res· 

petando su cultura y sociedad. 

Bl llOVimiento social de repito no tiene demandas políticas 

concretas, rechazan la tesis de CONAMUP "ahora por la vivienda, 

•allana por el poder" pues sin existir posibilidad real de acce· 

der a lograr ese objetivo, provocan la represi6n de los ~IUP. 

Ttpito Arte Ac4 considera que es un error plantearse acciones 

que en lugar de fortalecer el movimiento lo debilitarian. Tam· 

poco les interesa incorporarse al PRI ni acceder a puestos de 

la e1tructura del Estado donde se adquieren compromisos que im· 

pedirtan una efectiva defensa del barrio. 

La i•portancia del planteamiento de Arte Ac' radica en su 

interpretacidn de la realidad polltica del M6xico actual, en 

donde ni de1de posiciones radicales ni desde adentro del siste· 

.. 11 loara influir en la polltica. Bita po1ici6n no es taapo· 

co in90vilista ni escfptica; la defensa de Tepito se lleva a 

cabo desde Tepito, donde no se adquieren co11pro•isos con nadie 

••• que consi¡o •is•os y en dando no •• tiene que luchar por el 

poder, porque "ya lo ten••o•". 





Los aoviaientos sociales urbanos son acciones de la aocie· 

did contra el Estado, pero con una fuerza propia que nunca antes 

existió. Los Estados capitalistas o del socialisao real de la 

se1wula aitad del Si1lo XX son aaquina1 extraordinarias iaposible• 

de enfrentar, iaposibles de cuestionar en su totalidad. La socie

dad, que antes se levantaba en araas contra el Estado o el 1oblerno 

tiene ahora piedras y palos contra tanques, ... tralladoras y avio

nes, suicida enfrentarlos¡ solo le queda oraanizarse ante este o 

aquel asunto, pero sobre todo para defender su entorno, preservar 

su espacio i1111ediato, conservar su aodo de vida y su cultura. 

Las acciones concertadas que realiza la sociedad, la estra

te¡ia a 1e1uir, las de~andas planteada•, son cuestiones que est4n 

deterainadas por el contéxto en el que viven. No 1e puede hablar 

de la pr&ctica social en 101 111>viaientos sociales fi no se conoce 

el tipo de 1ocledad en el que 1ur¡e, desarrollada o dependiente, 

con econoala de .. rcado o con econoala planificada, dellOcratica, 

autoritaria, represiva o dictatorial' el llOlltnto especifico que 

se vive, etc. 

Por eso, collO dijo Touraine 1 ea necesario que eR laa socie· 

dades dependltntea •• h11a una teorla propia para conceptuali&ar 

101 110vlalento1 1oci1le1. Castell• tiene una .. todolo1l1 v•1td1, 

pero cr11d1 para estudiar el Madrid dt 1975·1910¡ para Mfxlco, 

1113 resulta insuficiente o llaitado en al1uno1 aspecto• y con 
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otros alcances. Una apróxi•aci&n del tipo de movimiento que hay 

en Tepito se¡ún la tipoloa!a de Castells que plantef en la tesis, 

se¡ún la practica desarrollada, se le puede clasificar coao un 

movimiento ut6pico, ·al no interesarse en incidir en cuestiones de 

la di11en1i&n polltica. 

El probleaa radica en que en una sociedad coao la mexicana, 

las de~anda1 a nivel politice llevan a un enfrentaaiento total 

con el Estado, no se pueden plantear concretaaente, ni 1iqulera 

se pueden tener expectativas de la toaa de poder, si no es en el 

aarco y las real11 del shteaa prihta, cuyo coaproaiso cancela

rla la continuidad de un llOViaiento social. No por esto se deja 

de hacer trabajo polttico o se deja de tener incidencia polftica, 

solo.que indirecta o inforaalaente. 

Ta1111oco 1e incluye el estudio del lideraz10 que hay en los 

aoviaiento1 1 cuesti6n bl1ica en el desarrollo de un aovi•i•nto 

social en Mfxico pues la direcci6n interna deja profunda huella 

on las caractertsticas del aoviaiento y en el desenlace. 

Los aovlalentos sociales urbanos . de paises dependiente• ade· 

als de luchar contra de1alojo1 1 deficiencias de equipaaiento o 

servicios urbanos, defender el espacio que se habita y la coti

daneidad, tienen que defender su cultura y en fsto radica la 

aportac16n de un •ovialento social co•o tl de Tepito, Su lucha 

contra pollticns de11rrolli1ta1 que parten de e1que•a1 de •oder· 
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nizaci6n, que a su vez se basan en preceptos acerca de la 1ocie· 

dad •exicana a la que consideran subdeBarrollada y que en ella 

viven sectores aarainados. Estas pollticas, no iaporta su inten· 

ciCn ori1inal, llevan a la anulaciCn de •odos de vida para asiai · 

lar a tocla la sociedad en una corriente cultural hoao1enizada y 

COllO dirfan en Tepl to "clasemediera", sin ratees histdricas, La 

afir•cidn de Lefebvre "Si lo 1lobal quiere diri1ir lo local, si 

la 1eneralidad pretende absorber las particularidades, el nivel 

••dio pu••• servir de terreno de defensa, de lucha •• " (Lefebvrt 

1972 p .95) adquiere aquf doble si1nificancia, ade_.1 de luchar 

porque lo urbano y el habitar ••• lo pri110rdial, t .. bi•n se defie~ 

de uaa cultura propia, son dos luchas unid•• porque la a1resi6n es 

doble. 

La crftica de Arte Ad :il ur.xilao se ubica en la •il• per1 

pectiva; el aarxilllO, al i1ual que el capitall1110, 9lantean en sus 

principios u• desarrollo 1ocial a partir de la induttriali11ci6n. 

lita filotofla, propia •• los proce101 1ociale1 ea Europa, ha sido 

fuente •• domiaaci•• y ••plotact•• .. 1 resto .. 1 muado, provocando 

su d.,•••••cla hacia 101 ·pel••• d1tarroll1do1. 

Bl llOVi•itnto de Ttpito et por 11to, un aovialtnto 1oci1l y 

no cultural, tn el 1entldo que Tour1in1 define, pero ta•bifn tiene 

un principio de totalidad; con une cosaovi1idn d• la sociedad y 

con opciones para 11 •is... Bl desarrollo, por 11 ... r dt al1una 

for .. , titnt qu~ responder a nuestra propia cultura, foraa d• vida 
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y sobre todo a nuestras necesidades¡ esto solo se logra con la 

creaci6n de tecnología propia. Aunque estos térainos est•n des

gastados por la deaa¡o¡ia política, recuperareaos los resquicios 

de su contenido, para proponer una nueva pol!tica, ••s Ac,, 
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