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J;N'l'RODUCCIOH 

i::l tema que l!e:los 3eleccionado Pilrte do nuesb:a ~ráctica esco

lar en un aseJtamiento popalar del nistdto ~·ederal, dcnP:11ina

do •0Jct1illa de la t4agdalcna, CUllruacán" (u!Jir.1,do f'll l« jurb

d ict:ioo de Ceyoacán), pero m:incl?Mmente, deh!<lo " mxestro in 

tc:-és por sbtematizar y analizar 1111 aspecto de la realidarl so 

cial de SIL'llil bportancia CODO lo es la crisis u:d1ana, en la 

c:nl distingllinos dos aspectos fonda.mentales: por un lado la -

lcciOO. rlcl ~ado y por otro el desarrollo de la!i arácticils co 

~'!c~ívas de :4s sectores ooaulares en la defensa de sus condi

cio:-.es de vw. 

~l:.:e:;tro estuilio se centra en el an.11isis de la µolftica urbana 

:!el r:sta:lo ll:_:ile!!!cntada a través del Dcparta~nto del Distrí.to 

Fe:i~ral en la Ciudad de :-léxico, haciendo ~nfasis en su orienta 

ció:: scareg<ci.va hacia los habitantes de zonas aroletarias, fle 

:-:;:is elegido ::inca colonias, que son: Campamento 2 de octubre ·· 

tu:iicarlo en 1'1 delegaci6n lztacalco), carmen Serdán, (Coyoacán), 

Si"l ~guel 'l!!otongo (Iztapalapa), San Nicolás Totola:xrn (Tla!_ 

:ifal y Santo Domingo de los 'leyes CCoyoacán). 

!...l razón >>ar la cual scleccionilrJ09 er.tas colonias, so debe a la 

i:J'.)(ll:"tancia :i;ue estas han ~clquirido en el. contexto de las lu-

chas popularei en la ciudad, ,191 co~o por su c.1pacidad nara e~ 

frentar ln pnUtica urbana oflcJ.al. A!Jl.miomo, nos intoreoa de!l 



t 

[( 

tacar el grado de independencia que logran adquirir esta~ orga

nizacionee respecto del control político gubernamental, su cap~ 

c!diid para elaborar y proponer alternativas y/o proyec:tos pro-

pios, importa también ubicar los mecanismos implcr.61tados ~or el 

Estado para someter y mediatizar a los movimientos, princi1;1al··

me11te en lo re lacJou.~Jo a sus métodos de cooptacion, represi6n 

y nel)OCl.i1cilln. 

!::l periodo 1977-1980 ha sido tornado como el contexto hist6rico 

espcc:1fico para nuestro estudio por los siguientes motivos: 

- es el periodo en que son precisados, con mayor consistencia, -

los planteamientos prograiúticos de la poU.tica urbana en el Dis 

trito Federal¡ 

- son implementados cambios jurídico-administrativos que dan o

riqcu al surgimiento de nuevas instituciones así co::io el fortale 

cirniE!!lto de otras, que constituyen el soporte de las acciones e 

jercidas por el Estado en el tratamiento de los problemas urba-

nos: 

- en este ocriodo se define -como hemos señalado- una ~olítica 

urhana con implicaciones segregativas hacia las mayorías y que 

beneficia al capital financiero e inmobiliario, por lo que? lo -

dcliniruos como el antecedente inmediato de la "polHica del bull 

dozer• ejecutad<.1 con mayor rigor a partir de l9al (dcsJlOJOS ~ 

s1vos y selectivos, rcpresi6n física y legal, dcsconocir.úento a 

orr¡a.1üz.1cionoo <lomocrátü:as) 1 
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- por otra parte, C3111Jia la correlación de fuerza~ en la Ciu

dad de ~l~xico, en la cual es evidente el fortalecimiento de la 

burguesla financiera: tamb.ü!.'l se presenta Ulla re:estructuraci6n 

de las alianzas de clase por parte del Estado¡ 

- se gestan nuevos intentos de cooi:dinaclón region<".l. (y nacio

nal) &!el movimiento urbano popular, como una necP.sidad de ¡¡gl~ 

ti~ar fuerzas oor p.u-te de las organizaciones independfe,•.le~ -

!Jara sostener y continuar su lucha por el derecho a un luqat· -

do~~e vivir dignamente: 

E:i :-esu:::en, en este periodo encontramos las condiciones estruc 

turales en que erergen nuevas formas organ.lzativas de carác 

ter :::asivo en las lnchas de resistencia (tanto económica como 

pol1!:.ica) en los barrios ~ulares, mismas que influyen en el 

contexto que las ve surgir y desarrollarse. 

~uestro trabajo consta de cinco capítulos: en el primero, tit!!_ 

lado ·~éxico en el contexto mundial y latinoamericano de la -

c•isis urbana•, se analizan las principales caracter!sticas de 

la problenática urban!stica en el ámbito internacional, diferen 

cLrndo las condiciO!ll?s estructurales que inciden en las mani-

fc5t~ciones concretas de ésta, tanto en las naciones industri~ 

liza~s co~o en los pa!sen dependientes, especificando la im-

oortancia de la existencia y proliferación de los asentamien-

tos populares en Allll'!rica Latina, como uno de los efectos de la 

dominaci6n económica y polltica quo hist6ricamente ha venido -
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ejerciendo el capital tra11snaclot1iil, cou la~ secuelas de pau~ 

i::izaci6n f sisel'ia de vastos sr.ct.ures de la población de los -

pa~se9 del 11.aJl¡zido "Tercer !'rundti". 

t:n el capf.trtlu si:guudo, "J\gnd1.z11d6n de la crish urbana y co~ 

flicto politlco t-n 1:1 r:iudacl de México: 1971-1976", se plantea 

la central1zad~n de lar. .-..c:U.vidade!l '.'Con6r4icas, políticas y ·• 

sociales cooo w1 prnblema de des:lg11iüdad social, regional y ec~ 

nómic:a, od9inada por la priori.dad asignada pot· el Estado del ·· 

Valle de llEx!co, en detrimento de otr·as regiones del pafs. I-

gu«.lmente, se analiza la poHtica urbana a.~umida por el régir.en 

de Luis Echevcrria, as! col:IO las contradicciones de la lla~ada 

"apertura deWcrática• en relación con las organizaciones popu

lares independientes, tal y como sucedió en el Ca.~oa.~ento 2 de 

Octubre, haciendo.énfasis en sus relaciones de negociaci6n y -

conflicto con el qobierno de la Ciudad. Se analiza, además, la 

política de regularii:aci6n de la tenencia de la tierra y de vi 

vienda popnlar, en tanto medidas que pretendían mediatizar al 

movimiento urbano. 

El trabajo conclu;-e con una referencia al conflicto entre el -

régimen ccheverrista y la burguesía, respecto a la Ley General 

de i\Sentaaientos Hwnanos, en el cual ésta logra imponer sus con 

diciones politicas con repercusiones en los lineamientos de pla 

neaci6n Uibana establecidos durante el sexenio de L6pez Porti

llo. 
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En el capítulo tercero, ~Canbios en la política urbana del Es-

tajo en la Ciudad de M~xica, 1977-1980", analizamos las condi

ciones econ6nicas en que se dt!sarrulla la <1.cc:.L6n 1JStatal, des

tacando las reoercusiones qu" la polf.tica de austedrud JJLpli

c6 en las restricciones presuouestalcs, '1J. finandi'11Í.t'ulo ue ·· 

vi denda popular, dotaci6n de servicios pllhlJcc,á y c.:rmslncc--

ci6n de eguba::tiento (escuelas, centros de salud, et c. i. 

Por otra oarte, se estudia la reestructuracHln ¡:.olittro-at:l.mf.ni!!_ 

trati·1a del qobieroo de la ci.udad a partir de lau !lt~fo11¡¡ag lld!i1!_ 

nistrativa y Pol1tica, cuestionando los procedJ.mfontos de pro

::t~ci6n de la ~articipación ciudadana. efectuada por el Oe~arta

~ento del Distrito Federal. 

En e3te contexto se caracteriza la "!>laniíicaci6n urbana", ubi

ci,~o sus lí~ites internos (al interior del Aoarato de Estado) 

y externos (generados en el .t~bito de la sociedad civil), as!~ 

c~,o las tendencias antide~ocráticas contenidas en esta olanifi 

cación. Por Ciltimo, se evaltla la intervención del DDf' en los a

scntaMientos populares, especialmente en cuanto a la restric-

:i5:: hacia la posible reproducción de l!stos en el marco de la -

ile1alidad jurídica, observando las ~dltiples tácticas de con-

~rol politice ~uestas en jueqo por el DDF hacia 109 colonoJ. 

Sn cu,into al caoítulo cuarto, "f;l movtrniento urb.1no pooular. 

!.os casos del Campamento 2 de Octubre, Santo Domingo de los Re

yes, San Miguel Teotongo, car.:ien Serd~n y San Nicol~s Totola--
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pán, l'l77-l980•. nos avoci\DIOS a la reflexión acerca de las eicpe

riencias de orqanizaci6n y IM:ha de cada colonia, haciendo refe

rencia a 145 relaciones de negociacl6n, control y reuresi6n en--

:rc los colonos y el qobi.eruo.. 

;,, analizan fas Ür.iltaciones rnfrentadas i:ior Ja3 organ1.zaciones 

iai:;; cousoHd.ir m1 prr:yccto .indP.~ndientc en e 1 cual los coblarlo 

.:es decf.claH por s1 r.Is:um. el futuco de !lllS colonias. Se estudia 

·;ambi~n el por qu~ de 1m.1 cierta desar:ticulaci6n de los r.iovitiien 

, os (2 de Octubre, santo OOrñnqo y Carmen Serdán), uhicando la -

,·stratc1ii• que iriple'11Cnta el Estado en este !Jroceso, as! co::io -

' •l:'tbitl!l los esfuerzos de coonlinación y alianzas ·iniciadas i:ior -

l.is or1anizaciones en el periodo mencionado. 

i'cr fo 111e respecta al cap!bdo quinto, "El Trabajador Social an 

·e la Probleri.1tica Urbana", precisa.'!los la inportancia del es cu-

: [o 3¡ ~te;o..1tico de los conflictos y condiciones de vida existen

"'s e" l.1s colonias ooi:iulares cor.io un asoecto de la rea lid ad en 

· l cu1 l desarrollarcos nuestra oráctica escolar. Para ello cuesti~ 

,1 Jl:l'.JS lr>< lin!'a:nientos en qoo fue funda11entado el esque?:Ja de di-

"1,1 pr.ktica h.1sta 1982 en la Escuela Nacional de Trabajo Social, 

· 1rticul.11-=nte en lo rcferer.t:P. a la metodolog!a qu<! la sustentó 

eor!.1 d~l ccnocimicnto). 

t .:n1H"r~"o9 "n este c1mítulo que un nroble:na permanente en nues 

, ~a actlvtd~d acad~tca es el retraso con que nos acercamos a 

~ .• $ teorfaa sociales, lo que provoca la utilización parcial y e-



VII 

~de algunos eleaentos te6ricos y metodol6qicos, obstilCUH

~a~do la elaboraci6n de modelos de inte1"}>retaci6n e iovest:iqa-

·:i5::i que orienten la pdctica i!SColar. !Wt.urua11tlo las lecciooes 

ad1uiridas en la experiencia mencionada al ~rin~ipi<> de ~st.a i~ 

tr~ducci6n, planteamos algunas opciones para el roejo'rnlkuí:u a·· 

cadé::iico, tanto a nivel te6rico y práctJ.co, quu pf.lr.d;.lll apw:t:aL· 

!:ases ;iara una fomaci6n profesional Eiás s611cla en el O:h"ea ruba 

na. 

!:::t este sentid:> considerarnos Jmportante q11e los trabi>jadores s~ 

c!~!es siste::iaticen sus experiencias y reorienten su prác:tica -

esc:ilar en las colonias populares, to;:iando en cuenta las neccsi 

:~:~5 reales de los ?Obladores. 

A.;i:;!.s::io, no ;::odemos dejar de lado la trascenden.;,ta de lm; sivi 

~ie::ttcs urba::tos populares como un fen6meno hist6ri.co reciente, 

q~e constituye un área de trabajo fundamental para la compren~ 

si~::t de los problemas sociales y pol1ticos de las ciudades L-on

:e:'.:;iadneas. 

Sabie::tdo que el desarrolla de la práctica escolar en la Escacla 

:lacio::tal de Trabajo Social se realiza, preferentemente, en las 

c:ilo::tias populares, es necesario 9roponer alternativas metodol~ 

~:cas nuevas, cuyo objetivo sea fortalecer una. acci6n orofesio

::tal m~s responsable y trascendente socialmente. Este nos exiqc 

conocer la sustentaci6n t~cnica, ideolOqica y pol1tica de la ol~ 

neaci6n urban• promovida por el gobierno de la ciudad ya qoe, co 
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mo ,., tratil. lle deoostru en e:¡t:e trabajo, dicha planeaci6n inc!. 

de t;;mtt.. ea d. proceso de urbanización como en las éondiciones 

de vid.\ de h poblaci6n. 

Cooo se pod:ii ver en el denarrollo de la presente investigación 

~ la JJICl.la (lOptl~ ha 9~ner;ido lU"3dic"s colectivas de control y 

usCl del. stu-'b ct..nl:.r.a la. k'1d<>.J:1cfa provatizadora y monopolista •· 

del capiWi.•~:J .,., 1;•. r.i11Ji1d, que constituyen una alternativa -

de lus rolt>.1119. par.\ tener acceso a un luga:c donde vivir 'J a la 

d;)CDCr<!ttult".Hln del uso del suelo con forme a las necesidades de 

lii poblae.llia y rr.qul;u: as:! las condiciones de tenencia y ;::>ose-

siÓll ciC! la tierra. 

Eu r..l presl'llttf, trabajo nos propusimos unificar dos aspectos fll!l 

dalllClktales ole Ll investic¡aci&l: el trabajo "de gabinete• y el -

trab.ijo •..ie ~·. En el prirero nos preocupamos porq:.:e las -

fUantes de i:mtSlllta fueran lo Jlás actualizadas posible. Para -

tal efecto se :iluscaron documentos de di fo rente índole (desde --

los c.laborad!5 ¡ior el sector p6blico, hasta los realizados por 

las propias 11r9anizaciones poj)lllaresl, asf como los antilisis --

efocto.i:los ~investigadores, periodistas y estudiosos del te

rna. Por o1:2 parte, asistiros a eventos cicnt!ficos y acadllm.i

cos relati111l5 a la crisis urba.ua, oovi;niento3 populares y pol!

tica urbana ii!el Estado, con el prop6si to de mantener lo mejor 

infont.1do pas;tMe el estudio. 

E:st.i infol'.l1111Ci6n fue sistematizada en ficnas de trabajo por or~ 

den tem.'itica, <lt> ~cuerdo al orden metodol6gico del capitulado, 
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En relación al trabajo de campo, tomamos como principal fuente 

infot:'.!ativa, la entrevista estructurada directa con los dirigen

~23 ó~ las Uniones de Colonos de las colonias Cat~en Serd~, 5an 

)li<;1!2l Teotongo, San NicoUs T.otolapan y Santo llcmingo de los Re 

yes, tambi~n se llevaron a cabo entrevisl:a.s info1.11mles con ml.li~ 

tantes del movimiento urbano. 

L:s i:idicadores que orientaron las entrevistas estructuradas, -

f:.:2ron: ca?acidad de movilización, control territori.o'\J., capact

¿.Jr. de negociación, organización permanente y contlnuidad en la 

lu=~a, desarrollo pol!tico e ideológico, relaciones con el go-

bicrno de la ciudad, nivel de independencia re~?Ccto al Estado 

;·/o 3.l PRI y avances de coordinación zonal y capacidad de infl~ 

enc!a en o~ros ~ovimientos. 

~ic=os indicadores son la base anal!tica que i;>crmite ~recisar 

antccejente3, de~andas, características organizativas y las r!:_ 

laciones pol!ticas de los colonos con las autoridades capitali

r.as. El trata~iento de la información obtenida se realizó toman 

do en consideración los aspectos característicos de cada una de 

la3 organizaciones: su lucha reivindicativa, la estrateqia de -

negociación por las demandas, sus mecanismos de autodefensa y -

j lJs ~olíticas de alianza a nivel zonal con otros movimientos de 

• colonos. 

'll.!specto a la metodolóqia empleada en el trabajo de exoosición, 

ae recurri6 a los ?ies de p4qina, notas y _un anexo. Las notas se 



incluyeu al final du cada capitulo para facilitar. su lectura: -

el ,mexo de compone de:; cuadro de !liglas, en el cual se expli-

ca11 loa signific;:idos de lau mis1n.'lu C0!110 auxiliar de la lectura 

del texto; asimlmuo se incluye¡, cuadros estad!sticos, cue5tion~ 

rin, planu!i 'f cniqu.ls ele localización de cada colonia, 

En lo celi'.lii,o il. las (11entes i11for1J1ativas incluimos en orden al 

fub1\tico la r0fcrenci..i dl! art1.culos, holetíne!l de pr2nsa, conf!:_ 

renciil'J, documentos oficiales, cnbevistas, folletos, foros, lf. 

bros, n1esas redondas, órqanos inforniati vos, periódicos, revis-

tas, seminarios, tesis profesionales y volantes consultados, a 

fiu de detallar los diferentes tipos de fuentes (bibliográfi--

cas, he1ner6graficas, directas, etc.). 

Finalmente, queremos dejar claro que la oresente investigación 

no pretende crear modelos que deban seguirse al pie de la letra, 

por el contrario, proponemos elementos de trabajo crue ?E!rmitan 

el acercamiento a un campo virgen y fértil que el trabajo so-

cial pueda explotar para renovar y actualizar sus conoci~ien

tos; esperaJ:Ios de esta manera contribuir a la apertura de nue

vos horizontes para una acción cualitativamente diferente por -

parte de quienes ejercemos esta profesión, La opción aqu! pla~ 

tcada también busca alternativas para la ampliación efectiva -

de loa cauces de participación de las organizaciones de~.ocr&t~ 

cas de la socieJ:id civ.U en el proceso técnico y político de -

la pl<111eación, dcsburocratizando dicho proceso en los niveles 

de concepci<ln, elaborac16n y ejecución, CCP.l!O un r.iedio para ex-
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cluir las disposiciones inopP.rantes q1:ie sirven de instrumento -

;-J::a la arbitrariedad y el autoritarir.mo por parte de los repr!:_ 

s-~:itatcs del poder poUtico y la man!pub.cic:\ri hacia loo grupo!! 

populares, a partir del respeto y til roconocimient;o a los movi

:::iie:itos de colonos cu cuanto a sus propouic.lones y fürmas orga

nizativas, a ffa de que no sean reducidos a !!imples al)~ndices -

del tstado por inteI!lll!diación de sus diferentes instituciones, 

,J 
l 



CAPITUJ.O PRIHfRO: "J!&:ica en el contexto mundial y latinoameri

caoo 6! la crisis urbana• 

- INl'RODUCCION 

La sociedad conL~r.á11f'_.111111nrtial l*I se encuentra en esta segu.!! 

da 111itad del siglo 20 en an proceso de urbanizaci6n que pode.r.ios 

caracterizar como aceleado. Pero es r.ecesario precisar que e! 

te prnceoo se realiza ea el contexto de la desigualdad econ6mi-

ca y social entre dos. qamdes bloques de pa!ses: los desarroll!_ 

dos, con alto ninl de i.Jll!ustrializaci6n, donde se encuentra -

Enmpa Occidental, bi{!rim del Norte -excepto M~xico-, Jap6n, -

Australia y Nueva Zelardll 1u1; por otra parte, tenemos a los -

pa!ses dependientes y per:if~ricos, como son los localizados en 

A!rica, Asia y ~ca Lztina ¡•u). 

(*)- no considerams en este trabajo el qrupo de pa!ses socia-
listas. 

l"J- son los pat:ses CllJ'il econ0111!a se basa en la industrializa
ci6n con un alto nnel de tecnología, se distinguen por -
su alto ingreso per capita. 

(H•)- son aquellos pa!Sl!S cuya economía depende de los cirOlitos 
internacionales del poder econ6mico y financiero, estan
do subordi!lados a las decisiones emanadas de ~stos, pre
sentando baj05 llitiitlen de tecnificaci6n y productividad. 
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gste ~lantea~1ento responde a la necesidad de ubicar la situa--

:15n de nuestro pa{s asi como desmitificar algunas interpreta--

cio'.les que pretenden dr.mostrar que la expansi6n de los centros 

'Jrtar.os en el marco de la dc;pendencia significa progreso s<JcH: 

·~n s[ misma, con sor¡ nofiut.icadv_:. ruscacielos, grandc~s ~;upermt>!: 

~~as, intrincarlJs vialidades . 

. ::,-~:¡ bien, r¡,sulta claro que las tende:icias de la expansiÓll 1ir 

1 Ccnter.dida t•n 2 niveles: crec1mic11to y concentrac16n d" L 

'.Jc16nl d ni.•1el r.1undial no han variado siqnificativ~rncnt.c c:IJ 

•; Cltif'.'.O!; añcs: tic acuerdo a c51culos de Urquidi en 1967 (1), 

~ .l ~i:.tal nundial; püra 19nO, scyún Ct;tudio5 de la ONU ('*ª"·'}, 

l~ ¡:.J::ilac16n ur~ana ascendi6 a i'"''l m5s del 70% (2}. ¡,a Lende!! 

cie¡, tal y co:--.o veremos con mayor detalle, es irreversible. 

( .... )- lil i:oclaci6n urb;;m ue define, setJrtn Unikel (1970) como 
aquel la nayor a l ~, r; 1 h,1hitantes. 

1t1ir.1- ... , ..... al !'1:-i~d de esr.0 ~ 'd:~,1in ~t-~ aru~;rl!! una rclaci6n ,,,.._ ·i;-··· 

·~:.t}:-: util.ir.(1dür. pt·~rc1 ~:!·.·liitH J.,1. 1.ect.urr: df• }0·1 : 

r· :~i.1 ::u:\, ,\} t.\_n:.:.l ,¡,-. ·,1n~ruln t'!.lt~n l~l$ ¡:i:;(; ~ '· ! 

; r ¿j < · 1-1~ :; ·¡ (11,. 1.11) 

.: (; ' . ; ! ~· : . t.:\:. 



T'e :;u coloc.Jn en las zona:i in.is dl!bile:i y aislad.is de lm1 rnerc~ 

•J-:1, caracteriz&ndoso por los bajos oalados, m!11i1M a oola ca-

. : ~-ici6n labotal, empresa de baja capitalizaci6n y bi1ja pro--

-! .-:i: :.,idad ( 3). 

r,; u fo r.:i-i, el r.)(cr:d•?nte de fue na de traL.ijo re5n t tan te - -

t-:··,·:': presijn sobre el sal<trio y los enpleos, con lo cual el -

-:1;:1ul ti~r.e ur1 elemento para abdratar el valor de la 1111100 de 

'):Jc-1 ;:<:>r d.,b.1jd dni' n~vd de lolll •s·aladoo ru!niliiOs.~. La'1 coilll,f.!_ 
. . . 

·'.~~;'.;·:,; de .vid,\ deteriorad.lS y la ·cl~1l.4u~rliaci6n ele estolJ oec~--

_,. t~4''-;., ['OÓ_lá::-có;·, l105 Cl'1'1iten al prnt:_C~O ·iJ• ,sc<¡rcga~ÍÓn ·5,0ci·,Jl 'j 

\\~f~f.~l~nri.\('~p~ ef ~µ<d 5e dan, 1.15 c:tii14kl~ ~'y-,) la a'.~Ci~i~n 

·: f~~e· :~~ .·o·.ri.;:¡\"nto · $ocial que reprcsent_ari" '!M pt!bhc.fÓr~·~ .. c:r;.J:o:-

,.: · :-;,; l·s )' oarn;s ~láres, en el cu.11-·s~.pl411~ ~~u\f-o~ 
'' . . ; . . . . . . . . ·. . ' ' . ~ '.' ·• 

·'·. 
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I. - LA CRISIS URIWIA CO>I> FSN01'IBNO .!IUNDIAL 

En cuatro elementos centraremos el estudio de la expansidn url>! 

na y de la crisis concomitante a ésta i primero,. la concentracidn 

de poblaci6n en deter111inados puntos territoriales: segundo, la 

expansi.6n física de lai; ciudades¡- tercero, concentracidn demo--

gráfic.i en la ciudad capital; por dltil:lo, la existencia de ase!!. 

tam.i.entos populares que, como tratamos de demostrar en el pre--

scnte trab.1jo, desenmascaran el carácter de clase de la crisis 

urbana, toda vez que esta liltiJ:la agudiza la polarización de las .' 

clases sociales. 

a).- Concentraci6n de poblacidn. 

r.ste primer elemento, aunque parcial (4), nos aproxima al pro--

blema de la concentracilln. demográfica que se manifiesta en dos 

formas: crecimiento de las ciudades existentes y multiplicacidn 

de los centros urbanos (formaci6n de nuevas ciudades). 

Considerando que la concentracilln poblacional es un ele:".lento in 

port.1nte para la problematizacilln de la pol!tica urbana y los -

movimientos populares, veamos como a nivel mundial, este proce-

expresa un efecto de la crisis urbana. 

u11 informe de la ONU sobre el estado de la poblaci6n r.iundial, 

se indica que la poblaci6n urbana se ha duplicado de 1950 a - -

1980, pronosticándose un nuevo incremento para el período 1980-

2000, año en que las estimaciones de la misma fuente consideran 
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~ que el 75\ de la poblaci6n habitara en localidades mayores de -
•· 

15 oil habitantes (5) • 

.;hora bien, debemos tener en cuenta q11e, en tanto que en los -

países industrializados la relaci6n entro pobl;ici6n urbana y P2 

blaci6n total se ha estabilizado o crece lentamente (6), en los 

países dependientes ocurre un proceso de ooncentrae;i6n 11111y ele

•1ad;> (7). En raz6n de lo anterior, distin']Uimos 2 niveles: 

- p<.>r un lado, la urbanización en los pa1'.ses industrializados -

se inicia en estrecha relación con el crecimiento ccon6mico -

basado en la industrialización: Inglaterra ente 1811 y 1851; 

~stados Unidos entre 1820 y 1890¡ Jap6n entre 1890 y 1925. ~ 

~~a vez alcanzado un porcentaje de poblaci6n urbana superior 

al SO\ el proceso se torna m!s lento. 

- en Africa, Asia y Am~rica.Latina, el fenómeno es más complejo: 

despu6s de la sequnda guerra mundial, se inicia una urbaniza-

ci6n que precede, en la mayor parte de los casos, a la indus-

trialhaci6n. 

La gran mutación de este siqlo paaa, sin 
duda, por la transfonnaci6n urbana de loa 
espacios perif6ricos (B). 

Veamos algunas particularidades del primer caso. En todas las -



1 

·.~andes ciudadr.s de Europa y Estados Unidos se está viviendo --

·•:a5i .:amo nonta generalizada- el decrecimiento. En las gran--

· 'ª metrópolis clel PIUndo industrializado, estal!los ante un des--

·"ruin muy clam~ entre 19'15 y 1976, 4.6 millones de pernonas -

·~·andonaron el centro de las ciudades estadounidenses, entrando 

·¡ millones, arrnjando un descenso real de 1.9 millones de ha-

.<lgunas ciudades del vecino país ejemplifican esta tendencia a 

i _ "desurbaniz:aci6n•: San Luis Missouri contrajo su población 

,,ntrn 1970 y 1975 en .un 15.6\; Hinneapolis, al 13\ y Pittsblrgh, 

'n un ll.81 (9). 

· '·~ lo que respecta a Europa Occidental, cálculos de la ONU in

li.::an que Par!s aw:ientarl!. su población (entre i97S y 2000), de 

1 • .! a 10.6 millones, lo que significa un increl:lento m!nimo (• J 1 

: . ..indres, en el aiSlllO período, disminuirá su población de 10. J a 

.! • ,, millones¡ la conurbaci6n del Ruhr (formada por las ciudades 

L .1kmana!l de Dfisscldorf, Duisburg y Essenl, verá reducir su po

tde<ci6n de 9.J a 8.6 111illones (101. 

{ '! - este hecha en ccnocido como la tendencia a la disminución 
poblacional a largo plazo. 

,¡' 
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Jin ~rnbargo, e~ preciso tener prcocnlc que el desarrollo ccon6-

mico y tecnol6gico en estos países ha facilitado a la población 

el seguir participando de la vida en la ciudad, eludiendo el --

r~ido, la congesti6n y la destrucción de las zonas urbanas, por 

~cdio de la Ell!!igraci6n de miles de habitantes hacia la perifn-

ria de las áreas metropolitanas, en las zonas suburbanas{lll. 

Esta situaci6n se explica por 2 factores: 

- por un lado, el hecho de las ciudades en el capitalismo indu! 

::tia110ll:lp)lista han dejado de ser funcionales para el gran n~ 

gocio: 

las empresas m~s dinámicas, sobre todo las 
:ar.ufactureras, salen en busca de parajes 
r.~s apropiados a las nuevas tecnol09ías de 
producci6n: al sur de los Estados Unidos, 
a Filipinas, a México o a Taiwan, donde en 
cucntran a una fuerza de trabajo menos or= 
ganizada y rn~s barata y donde los gobier-
nos son menos exigentes en el cumplimiento 
de reglamentos y leyes de protecci6n so--
cial (12) 

- en segundo lugar, la crisis general de las finanzas locales y 

el peso exorbitante del endeudamiento, donde destaca la exis-

tencia de prioridades presupuestalea determinadas por laa po

l!ticaa de austeridad. En 1979, un funcionario de la ciudad 

de Nueva Yotk dec!a1 

1 



nuestro plan es pagar ese d6ficit de mil 
millones de dólares en cuatro años, pero 
para ello tenemos que DISMINUIR LOS SER
VICIOS Clll 

Estamos ante lo que algunos investigadores han llamado -en el -

CDAtcxto de las naciones industrializadas- el desmantelél!!liento 

'lt!l estado asir.tendal {14), l'lsto es, la desmitificación del --

'veHare state" (e~tado benefactor) (151. Al ser reducido el -

· i11anciamiento público para los med.ios de consumo colectivo (161, 

:egfin las pcioridades del proyecto burgués (•), se agudizan los 

:rroblcmas de dMicit de vivienda, transporte colectivo insufi--

1:1.eote, deterioro de los espacios libres. 

por desgracia el hecho de que en los -
centros urbanos en deterioro se necesi 
ten urqentemente bienes y servicios •• : 
oo gu.inla la menor relación con el pro 
blema de las oportunidades rentables = 
de inversión {17) 

~).- Expansi&! ffsica de lilS ciudades. (evolución de los na
clcos urbanas hacia grandes zonas metropolitanas)" 

Me fen6meno 11e manifiesta más claramente en los pa!ses depen

~. dientes, sobre todo a partir de la d~cada de los años 70. 

('"f- este proy1!Cto consiste, a grandes rasgos, en orientar las 
inversiones hilcia actividades de fomento a la producci6n 
econ6miCA y por otra parte, en canalizar fondos al pa90 -
del endcudill!liento municipal. 
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E~ efecto, :;eglill consta en los cuadros 1 y 2 (*), se observa -

s_'.Je la tasa de crecimiento de la poblaci6n urbana en las nacio

nes índustria.lizadas tiende a concentrarse en los nácleos de !12. 

bliJci6n :ca-¡ores a 400 000 habitante:;. r.a tasa de crecimiento -

en el per!odo 1950-1975 fue mayor en casi el doble para el se-

gun=o ·qr:z¡io de paises: 369.23\ contra 191.9Bt1 ésto es, la co!! 

centraci.On deoográfica en los patses dependientes casi duplicó 

a la del príz-.er grupo de países. 

Vea::-os al911nos ejer.iplos de este fen6meno en el caso de l\!Dárica 

- s:i:;1n d1tos de la Oficina :~etropolitana de Planeamiento urba

no, entre 1974 y 1979, la ciudad de Caracas, (Venezuela), ha -

crecido a un ritmo aproKír.iado de cien mil habitantes anualmente 

(de los cuales 20% son inr.iigrantes rurales!. Se estima que en-

tre 1979 y 199l, 'la población crecerá de 3 a 5 millones de habi 

tantes, sie..-:ipre y cuando funcio.nen las medidas de descentraliz~ 

ci6n, en caso contrario, la población superará en 1990 lag 6 m! 

llones de habitantes, duplicándose en el lapso de 11 años (18). 

(*)- ver aneto de este cap!tulo Primero. 

f/ 
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- la ciudad de !Wlaas (Brasil), tenía 180 mil habitantes en 

l '167; en 1982 creci6 a cerca de un millón de habitantes, debido 

··:>rincipalacnte- al establecimiento de industrias (fabricación 

•!e tocadiscos, 111>tncicletas, relojes, calculadoras, televisio--

1:es I cpe han alisozbido IJCilndes cantidades de mano de obra (191. 

- Brasilia, concebid;:, 01110 el. modelo de planificaci6n urbana de 

i>rasil 7 AL, tendJ:fo -.:cgl1n los planificadores- 600 mil habita!! 

tes para el año 2DOO, pero el pronóstico ha sido superado por -

la realidad, pues ya en 1981 la población total ascendia a 1.3 

millm25 (casi el doble que lo proyectado para 19 años despu~s), 

rnn '1111 pr=C'dio diario <le inmigrantes de 3 600 (20). 

L::is cjr.1'lplos 11Dtrriores permiten entender el porqul? las proyec

do11ts de la O!lllJ !1-lra d período 1975-2000 presentan una timde!! 

cia a Ll concentración poblacional en ciudades mayores de 400 -

.ciil hmitantes, -r su¡ierior en los países dependientes que en 

tos imustriali:udos. 

l:abc cuestíor.at:llDS las causas de esta situación. La divisi6n -

'ntcra.icional del trabajo ha dado lugar a que en el conjunto de 

; af!les dependientes exiSta una urbanizaci6n sin desarrollo in-

:!ustnal1 es a putir lle 1940 cuando la urbanizaci6n· se define 

:· Sll claraaente en estos países como un proceso de concentració.V 

•.~xcllisi6n en el cual se distinguen las siguientes caractedati-



cas: 

- c=ecimiento extendido de la economta •informal• (fen6meno co

r.ccido co.~o "terciarizaci6n• de la estrutura económica en las 

, cic~adesl, que significa el surgimiento y consolidaci6n de un 

esquema ocupacional propio de las sociedades dominadas, en el 

cual la población se emplea en actividades no productivas (en 

t~r::iinos de generaci6n de plusvalía) y de baja calif icaci6n -

Slt~adas en lo que se denomina el sector terciario, de serví~ 

cios: vendedores ambulantes, limpiabotas, servicio domásti-

c=, trabajos a domicilio, jardinería, etc. 

•':?dinte·1raci6n y rezago del sector agropecuario, que durante 

~a ?ri.r.iera fase del crecimiento de los asentamientos popula-

res (1940-1970) configuró un elemento de primer orden en la -

expansión urbana v!a migraci6n rural-urbana, y que en la ac-

tualidad mantiene su importancia, aunque haya disminuido de -

1970 en adelante. 

- ~xclusi6n de las mayorías urbanas del acceso a la vivienda y 

servicios pdblicos: seqdn estudios de la UNESCO, hacia fines 

ce siglo 20 deberán construirse más de 730 millones de vivie!! 

das en Africa, Asia y AL, en tanto que en Estados Unidos, Ca

nad!, Europa, Australia, Jap6n y Nueva Zelanda, s6lo necesit! 

r!n 200 Millones. Sin embargo, lo exiguo del presupuesto Y -
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las crccintes dificultades econ6micas en los países depe'n--

dicntes fSllhre todo en lo relativo al pago de la deuda exter

na) ha dam lugar a que en estos países se construyan <lnica-

mcnte en°"" 1 y 2 viviendas por cada mil habitantes, siendo -

que se reiptiere la construcci6n de 8 a 10 viviendas por cada 

mil babi.tates canfor.me a estimaciones de la ONU, esta propo! 

cH5n '-'.S lll<;:rada únic¡¡mente en la mayor parte de los países i!!, 

dustrialixados (211 • 

El rasqo eseEial de.la crisis urbana en los paises del "tercer 

mundo" ldepcid.ientes), no deriva exclusiva~ente de las condici~ 

nes re.latins ;a la urbanizaci6n como aquí se ha planteado, sino 

del surqinúl!llb> de procesos de movilizaci6n social que cuestio

na, en maylll!'o menor medida, las políticas estatales que prete!!. 

den dar una Sillida a las contradicciones principales de la urba 

nizaci.6n; esta es, los rasgos concretos de dicha crisis no dan 

lugar por sinple inercia a los conflictos políticos (22). Como 

veremos m§s aielante, éstos crean un "caldo de cultivo• en el -

cual se manifiesta el car.1cter de clase de la crisis y las pol! 

ticas nrb,,nas del estado. 

Volvi~o al wlisis de la urbanizaci6n en AL, veamos los da-

tos del cuadro comparativo de la expansi6n urbana en diferentes 

regioces del planeta: 
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Retomando nuevai:ente el análisis de la urbanizaci6n en AL, pod~ 

~os distinguir una diferencia notable de la expansi6n urbana en 

c1fet'entes regiones en los períodos 1920-1940 y 1940-1975. (*) 

De esta manera tenemos que en el período previo a la industria-

1 i zaci6n de las naciones dependientes 1920-1940, el crecimiento 

:~e superior en estas naciones que el existente en los países -

t:::!~strializados en casi un 27\, y entre AL (regi6n más urban_!, 

z1:!3 del conjunto de pa!ses dependientes) con relaci6n a EU y -

c'r.ad~ (que constituyen la rcgi6n más urbanizada de los paises 

i:·'.l•;Jtrializadosl, en cerca del 24'1. 

e~ el ~cr!odo 11~0-1975, las diferencias awncntan en raz6n del 

;¡; ~a~a el prL~er caso y un 56\ para el segundo¡ cabe destacar 

';·;e durante una reuni6n de la CllUAll realizada en la ciudad de -

:·:·~xico en 1980, se afirni6 que en los pr6ximos 25 años, AL ten--

dr! un creciniento anual medio de 10 millones de habitantes, y 

q~e el creci~iento urbano TIENDE A CONCENTRARSE EN CIUDADES MA· 

10?.ES AL MILLOS DE HABITANTES, siendo hasta el final de siglo, 

la regi6n más urbanizada de las regio
nes en desarrollo (23), 

t•1- ver cuadro 3 del anexo de este capítulo, 
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Continuando con el antlisis de la región latinoamericana, vea--

mas la heterO<Jeneidad que lista presenta en cuanto al proceso de 

urbanización. Seq4n la ONU, la región promedió un porcentaje -

de población utbana de un 41\ en 1950 (poblaciones mayores a -

los 15 rail habitantes). aumentando al 60\ en 1975. (*I 

De 26 parses de fo rc;ión considerados en 1950, s6lo 9 supera--

ban o igualaban el ptD.lli!dio regional en tanto que 17 se e~con-

traban por dehajo de este promedio; para 1975, las cifras man-

tienen la misma estnu:tura, indicando la existencia de niveles 

desiguales en el procem de urb.:iniz.1ci6n. 

En el ,1nHisis por suhcegi.ones, tenemos que el Caribe presenta 

pronedios inferiores p¡.ra 1940 y 1975 (32\ y 46\, rcspectivar..e!!. 

te); Centro ~rica también tiene promedios inferiores (32\ y 

39%, respectiva11Cntel: Sudaml!rica supera el promedio regional 

{43\ y 63\), al igual que México (42\ y 63%) (241. 

( • )- las difereacias iE estos datos respecto al cuadro 3 se ex
plican 1xu:t¡11e estr filtimo toma como bace las localidades • 
mayores de 20 11il habitantes, lo que no modifica sustan--· 
cialmente el hecm de que AL sea la región más urbanizada 
de la periferia. 
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c) .- Concentraci6n demogr!f ica en una sola ciudad. 

Por rcqla casi general, este indicador nos remite al predominio 

e:~~cido por la ciudad capital respecto al conjunto del sistema 

de ciudades. Considerando que nuestro estudio se refiere a 5 -

colonias situadas en el Distrito Federal, que representa el ca

so ~~s importante de expansi6n urbana en K~xico, es preciso co

nocer la di~~ica que el fenómeno presenta a nivel latinoameri-

cuno: 

Par~ ello nos renitiremos al cuadro 5 l*I, en el cual se apre-

cia s~e la te~de~cia de la concentración de población se locali 

za e~ ciuda:!es r.ayores a un millón de habitantes, que, de menos 

d¿l l~i de la poblaci6n total en 1950, supera el 25i en 1980 y 

cerca del 37i se estima que llegar! para el año 2000. 

Las tasas de crecimiento ilustran la evolución de las 4 catego

rías de poblaciGn del cuadro anterior l**I, en donde sobresalen 

dos situaciones: 

1•1· ver el anexo de este cap!tulo. 

1º1- ver el cuadro 6 del anexo. 
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En primer Urmino. en los centros urbanos la tasa de crecimien-

to es superior a la existente en las zonas rurales: la tasa en 
t 

los ,~sentai:iientos metropolitanos es superior en casi 7 veces a 

la de la poblaci.6n rural y más del doble respecto a la pobla--

~ ci6n mixta: en sesnndo lugar, tenemos que la dis~inuci6n graC.lal 

presentada r.or las 4 categorfas, la magnitud del crecir.iier.to de 

las m1!lr6polis al.:1nia proporciones muy elevadas en ccq>araci6n 

al pfor.icdio naciaro.l; el porcent.1je alcanzado por algunas ciud!. 

des capitales de AL es evidente: para los años 1950 y 1970, Bu~ 

nos Aires (ArgentiDa), registr6 el 78.S y el 54.4 del total na

cional; La !!abana (Cuba), 54.7 y 47.61 Santiago de Chile, 49.S 

y 51.0: Caracas, 18.0 y 32.0¡ y la Ciudad de Mllxico, 42.l y - -

39. 4. 

Estos cinco ejemplos arrojan infonuaci6n de porcentajes que su-

peraban en 1950 (promedio) el 50\ del total de la poblaci6n ur-

b.:in.1 nacional, en tanto que para 1970, el promedio super6 el --

40 (25). 

Otro indicador que penni te complementar la información anterior, 

es el dcnoainado "fndice de primacía" que ejerce la principal -

ciudJd sobre sus 1runediatas seguidoras, los datos que a conti-

nuaci6n veremos ir:dican este índice sobre 4 ciudades. (*) 

t• )- el fn:llir de pr..::>ad.1 inlica el rumuu de veces que la principal ciu
d.xl supera en ~!ación total a su (s) seguidora (e). 
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Buenos Aires, 4.061 La Habana, 2.891 Santiago, 2.721 Caracas, -

1.38, Cd. de M~xico, 2. 79. A excepci6n de Caracas, todas las -
¡ 

ciud~des duplican en poblaci6n total a las 4 ciudades más gran-

des de sus respectivos países (26). 

A."::pliando la informaci6n correspondiente al caso de la Ciudad -

de M~xico, en 1980 tuvo un índice de primada de 5 veces en re

laci6n a la segunda ciudad en illlportancia del país, Guadalajara 

(271, lo que confirma que el proceso de urbanizaci6n en AL y en 

nuestro país ha dado lugar al desequilibrio regional y a un ce!! 

tralisr.io negati\'o para el desarrollo de estos países. 

di. - E:<pansi6n d2 asentamientos oopulares. 

Este cuarto ele~ento de análisisncY.1 sitGa ante la importancia -

hist6rica representada por los asentamientos populares en las -

c~uc3~es de tcdos los países dependientes. A pesar de ser los 

::e~.~ros urbanos la·s localid¡¡dcs donde se ha concentrado la ofer 

ta de bier.es y servicios (industrial, comercio, banca, adminis-

~=aci6n pública, abasto de alimentos, etc,), nos encontramos a~ 

te el hecho de que las condiciones de vida de la 111ayor!a de la 

poblaci6n residente no corresponde a esta imagen relativa de --

·~rogreso•: 

•••• son los especuladores de la tierra y 
el espacio, los intereses del capital fi
nanciero, comercial e industrial, los que 
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en dltima instancia, requlan el creci
miento de (las) metr6polis y diseñan 
su perfil (28). 

Hemos visto como a partir de 1940 la expansi6n y crecimiento de 

las ciudades se caracteriza por su carácter segregativo (29), -

mismo que se explica por la 16gica del mercado del suelo y la 

especulaci6n inmobiliaria capitalista, que constituren el eje -

econ6mico sobre el cual gravitan los intereses socialmente dor.i!_ 

nantes de la bGsqueda de la máxima ganancia con mayor producti-

vidad, Esto nos remite al problema de las escasas inversiones 

en materia de vivienda y equipamiento urbano hacia los sectores 

mayoritarios de las grandes ciudades. 

La proliferaci6n desmedida de (los) -
asentruuientos (populares) •• es una con
secuencia del fracaso del sector comer 
cial privado y del sector pGblico, que 
no han sido capaces de proporcionar a 
la mayoría el tipo de vivienda que ne
cesitan ••• , ni siquiera la tierra y -
los servicios necesarios para que ellos 
la construyeran por su cuenta (JO). 
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Cn hecho que ejemplifica la afi110aci6n anterior es el d~ficit -

ce vivienda en AL (*), que se man~fiesta de manera particular-

:::e::ite grave: el Comit6 de Viviendas y F.dificaciones de Intcr6n 

.f S·J=ial de AI;ifrica Latina afir~6 en 1978 que para ¡¡atisfacer la 

d~~nda de vivienda en la rcgi6n se requiere construir 1.5 mi--

llo::ies de viviendas ;>ar a:~o para compensar el déficit actual, 

e5to es, mantener el d6ficit que llega a 20 millones anualmente 

(]¡J. En otro evento de car'1cter regional, en el marco del X -

Cc::;reso Interamericano de la Industria de la construcci6n, se 

a:irn5 que 60 ~illones de habitantes carecen de vivienda adecu! 

da en la regi6n (32). 

t•t- el ddficit se mide bajo J criterios1 por hacinllllÚ.ento, por 
las viviendas deterioradas que requieren mejor4llliento y 
por lao familias que carecen de vivienda. 
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Sabemos que la sola existencia física y la proliferaci6n de los 

asentamientos urbano-populares no bastan para ubicar el poten-

cial sociopolftico del movimiento de pobladores, ya que las ex-1. pi:esiones organizativas y políticas de este movir.iiento se rela

cionan con diferentes factores y coyunturas (33), pero si esta

rnos convencidos de la nece~idad de entender que la di~ensi6n -

dernogr5fica que representan tales asentamientos permite aproxi 

marno5 a lu nueva realidad social emergida de las nuevas for:n~s 

de resistencia y lucha social, generadas desde las condiciones -

espcdficas de "la ciudad precaria• en Asia, Africa }' Ar.i~rica -

Latina: en un Col~iointernacional de Vivienda, se afin:i6 que 

en AL los "pobres urbanos" representan entre el 30\ y el 60\ de 

la poblaci6n urbana total (34); 

Para ilustrar lo anterior; rei:iitimos al cuadro 7 1••) en el --

cual se puede apreciar la magnitud porcentual de'los asentamie~ 

tos respecto a la poblaci6n total en diferentes ciudades del --

mundo. 

1••1- ver el anexo de este capttulo. 
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E~ dicho cuadro, tenemos que conforme se aproxima la d4cada de 

los años setenta, los porcentajes se incrementan significativa

~~ntc, tal y como aparece en los casos de Ankara, Singapur, Cd. 

de nExico, Lima, caracas y Río de Janeiro, en los cuales se du-

plica el total de pobladores que viven en situaci6n de ilegali-

dad (*). 

?~r ~:ra part2, destaca el hecho de que en la mayor parte de --

•ª" c:~dad~s s~f.aladas, el total de poblaci6n que habita en ---

asentamientos FOpulares (**), no es inferior a la cuarta parte, 

la d4cada de los setentas, en la mayoría de los casos, SU-

Lh MITAD DE LA POBLACION TOTAL EN VARIAS CIUDADES. 

La din~ca del crecimiento urbano que explica esta realidad, -

se ubica en los t4riuinos siguientes1 

(*1- FOr este hecho es que los barrios y colonias populares eon 
denooinados •asentamientos irregulares•, 

(**1- llamados tambi4n colonias proletarias, ciudades perdidas 
(M4xico), ranchos (Venezuela), callarnpas (Chile), villas 
ciserias (Arqentina), favelae (Brasil), 
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En los países que se urbanizan rápida
mente y cuya renta per cápita es redu
cida, los asentamientos (precarios) se 
desarrollan a un ritmo DOS VECES MAYOR 
QUE EL DE LA CIUDAD CO~SIDERADA EN SU 
CONJUNTO. Y la población de las ciuda 
des aumenta DOS VECES HAS QUE LA POBLA 
CION (total) DEL PAIS (35). -

Veamos, a manera de ejemplo, el caso de nuestro país: la tasa -

de crecimiento demográfico entre 1960 y 1976 a nivel nacional -

fue del 3.4\ anual 1361, y scgan estimaciones gubernar.ientales, 

para el período 1978-1979, discinuy6 al 2.9\ (37). Por otra --

parte, en el decenio .1960-1970, algunas de las ciudades r.iSs i1:1-

port.mt.es del pa{s crecieron a una tasa superior al pror.:edio n:!_. 

cional: Guadalajdra, 5.13\ Monterrey, 3.83%, Chihuahua, 5.67\, 

Puebla, 3.48\, Lc6n 5.90\,Tijuana, 6.42 (38), y en el caso que 

nos ocupa, la Cd. de M~xico creci6 entre 1970 y 1980 a un rib:lO 

superior al 5' (39); siendo la anica ciudad del mundo mayor de 

5 millones de habitantes que crece con una tasa superior al 5¡ 

anual (40). 

Refiri6ndonos a la tasa anual de crecimiento poblacional en zo-

nas caracterizadas por la existencia de numerosos asentai:iientos 

populares, tenemos que para el período 1940-1950 (inicio del a~ 

rf. ge inJugtrial en el Valle de M~xico), la tasa fue del 18.6\ pa

ra el municipio de Naucalpan y 19.7\ para :1ezahualcoyotl (41)1 

lztacalco creció en el mismo período a una tasa anual del 

10.07\, Azcapozalco 9.95\ e Iztapalapa al 10.04\ (42). 
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El período 1960-1970 presenta tasas igulamente superiores al -

promedio nacional y de las principales ciudades en determinados 

~~nicipios y deleqaciones políticas pertenecientes a la ZMCM: -

~aucalpan, 13.05i y Nezahualcoyotl 14.22\; en las delegaciones 

de Coyoacán (donde están las colonias Santo Domingo y Carmen -

Serdán), 6.93\; Iztacalco (donde se localizó el Campamento 2 de 

Octubre), B.55i; Tlalpan (donde está ubicada la colonia San Ni

colás Totolapan), 7.53\ y en Iztapalapa (donde se encuentra San 

~i;~el Teotongol, el crecimiento anual fue del 7.17% (43). 

En la actualidad, en los municipios del Estado de M~xico: Nau-

calpa~, Ecatepec, Nezahualcoyotl, lluizquilucan, Chimalhuacan y 

Coacalco (que forman parte de la ZMCH), la tasa promedio casi -

triplica al pro~cdio nacional, alcanzando el 10\; por su parte, 

las delegaciones de Gustavo A. Madero e Iztapalapa crecen ac--

tual~ente a una tasa cercana al 9%, caracterizándose por incluir 

en sus respectiv~ jurisdicciones territoriales extensos asent_! 

mientes populares (44). 
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U.- CENEJl.lLIDADES HISTORICAS DE LA URBANIZACION El{ AMERICA 

Ll\TDll. 

&! el apartado anterior hemos visto elementos generales de la -

crisis u:cbana como fenómeno mundial as! como cuestiones básicas 

de la um..nizaci6n en Aml!rica Latina con breves referencias al 

caso SEricano. A continuaci6n veremos la relaci6n de dicha cr!. 

sis aJ11 los principale5 rasgos historicos de la urbanizaci6n en 

AL. <X>ll Lll finalidad de situar -en sus as?ectos más generales

cl amtes.to en que se relacionan las poU:ticas urbanas del esta 

do con la s.ociedad civil de las ciudades~ 

El hubo de que las árc.1s mctropolitanas se inserten cada vez -

id!; ea los circuitos internacionales del poder econ6mico y polf 

tico (turisilo, finanzas, petr6lco, banca, industria, comercio, 

tecoolog1at, nos exige analizar c6mo y porqul! se ha desarrolla

do estA situaci6n, toaando como base de análisis las implicaci~ 

nes directamente relacionadas con los movimientos populares en 

l.s cílllladel, toda vez que ~stos expresan las contradicciones -

mis acentl.lólldas de la crisis urbana. 

a}.- Clasificaci6n de los paf ses latinoamericanos. 

6 1.- Países de urbanh:aci6n temprana. 

En eJte rubro están comprendidos cuatro pahes 1 Argentina, 

Cuba, Chile y Uruquay. Este qrupo de paises se caracteri-



26 

Zilll por tener en 1950 más de un tercio de su población vi-

Viendo en localidades de 20 mil habitantes o más; presentan, 

por regla general, los niveles m.1s altos de desarrollo y -

ur.a tasa llCdia anual de crecimiento demográfico urbano inf ~ 

rior al pro::iedio de la región. En el período 1960-1970 ca

si la totalidad del crecillliento demográfico fue absorbido -

por los Cl!!lltros urbanos. 

2.- Pa!ses de urbanización reciente. 

Co:::prende, entre otros, los siguientes pa!ses1 Colombia, -

Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil y México; en 1950 el 

¡::orce~taje de poblaci6n urbana respecto a la población to-

tal fluctt:aba entre el 20i y el 30\; en el período 1960-197(\, 

cerca del iOi del crecimiento demográfico se registró en n~ 

cleos urballos: la tasa anual promedio fue del 6.2\ en com

paración con el 1.5\ de la población rural (45). 
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Consideramos necesario tener en cuenta 2 elementos para avanzar 

en el estudio de la urbanizaci6n de AL: por un lado, es ii::por-

ti!Jlte hacer un breve recuento histórico de la especificidaJ de 

la posición de AL ea el modo de producción capitalista (*J; por 

IJ otra parto, es preciso diferenciar los niveles y ritmos de urb!!_ 

nización a fin de eatender el impacto de este proceso en los --

asentamientos populares y analizar las coyunturas específicas -

donde se desarrollaa las luchas urbanas (•*). 

b).- Recuento histórico. 

Este breve resumen hi~t6rico parte de la siguiente premisa: re

conocemos que la henncia del pasado gravita en las forr.ias so-

cialcs contca¡x>rán~. al imprimirle un matiz específico en su 

desarrollo y contradicciones correlativas. Por tal razón, en -

este punto trataremos aquellas cuestiones que presentan en la -

actualidad influeoci.I directa sobre la estructura urbana de --

las ciudades latinoillllericanas. 

(*)- posteriomente analizaremos 3 etapas 1 el colonialisnio his
pano y portugu& durante los siglos 16, 17, 18 y 191 el 4! 
perialiSlllO europeo, siglo 19, y el imperialisltll) estadouni
dense, en el siqlo 20. 

(HJ- dentro de las C\Ullea destacaremos las realizadas por los 
sectore5 populares, sin considerar la intervención de la 
ll&lll!lda clase media. 
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l.- Periodo colonial. 

LJs metrópolis heqe1116nicas de la época que va de los siglos 16 

al 19, España y Portugal, crean en la reqión latinoamericana un 

sistema de explotación económica que exigla organizar los cen-

tros urbanos bajo tres criterios esenciales: 

- cw:iplir con hs funciones de gobierno y administración • 

de los territorios conquistados; 

- el poblamiento marca el inicio (y consolidación) de la 

expansi6n colonialista y sirve como "válvula de escape• 

para los habitantes depauperizados de Europa¡ 

- constitu~·en el enlace r.conlimi.co con las metr6polis, 

siendo nacleos intermediarios (sobre todo en lo que se 

refiere al comercio y explotación de materias primas) -

entre ~staJi y las colonias de ultramar. 

En esta prii:era etapa es como la apropiación y utilizaci6n ce-

lectiva del espacio se definen por la adopción de patrones de -

vida social resultantes de la conqlú.sta y la dominación de las 

sociedades precoloniales. En raz6n de lo anterior, los centros 

del poder colonial se asientan donde existieron con anteriori-

dad grandes centros urbanos ir.dígcnas: M&ico, Mérida, Quito, -

C~zco, Bogotá. A partir de este moiaento se inicia la tendencia 

del centralismo eet>n6mico y político, coDIO expresi6n del desa-

rrol lo de una evolución defonae de lan sociedades colonizadas, 

que da lugar al surgimiento de desproporcionadas concentracio--
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nes urti.Das (46). 

En est.e sentido, es posible distinguir que este centralisCIO di

fiere del existente en las sociedades indígenas precoloniales, 

ya que &t.as son sujuzgadas, y por otra parte, los inmigrantes 

europeos se adaptan a NUEVAS CONDICIONES; el producto hist6rico 

del colonialismo remite a la instalación de un desarrollo supe

ditado a la dinfüuica de las metrópolis europeas y no a las nec.! 

sidades internas de las rolonias. En resu:nen, la relaci6n se -

sitda en un nivel de subordinación, donde las ciudades se inte

gran en tanto que centros de reproducci6n de 6rdenes y patrones 

de vida que facilitaron la institucionalizaci6n de la explota-

ci6n eamll:üca y la dominación política. 

El Valle de México, donde estuvo asentada Tenochtitl4n, (capi-

tal del señorfo nexica), fue escenario de una situaci6n partiC!:!_ 

lar, dome la corona. espaiiola encontró abundancia de recursos -

naturJle;;, población de gran tamaño y densidad (que representa

ba auuodante mano de obra), as{ colllO una sociedad compleja y d! 

Icrenciada (social, pol!tica, econ6mica y culturalmente), que -

perlllitfa ejercer un cent rol de las zonas aledañas, as! como CO_!! 

tar con una posición estratl!qica, al estar localizada la Ciudad 

de H~xico entre los do!! puertos m!s illlportantes de la l!poca --

fAcapulcu y Veracruz). 
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2.- Independencia polttica y expansi6n de las economlaa export!!_ 

doras. 

A lo largo del siqlo 19 se define con mayor claridad la aubord.!. 

nación hist6rica de loa patses latinoamericanos: 

Los asentamientos humanos y las concomi 
tantea llOdalidades de poblamiento en es 
tos territorios a lo largo del siglo XIX 
respondieron, en medida importante, a -
las nuevas formas de inserci6n de Am6ri 
ca Latina en el orden internacional (dI 
rigidol por Inglaterra a partir de la = 
revolución industrial (471 • 

Las ciudades que antes de la colonia tenían ya un papel de suma 

i~?ortancia en el continente americano, establecieron -durante 

la colonia- ejes de 1ntegraci6n física y econ6mica en las zonas 

de ~as antiguo poblamiento (eje Veracruz-México-Acapulco, Bogo-

t!-Cartagena, Cuzco-Lima-Callao) , fundadas en poblaciones sobre 

vivientes de grandes y antiguas civilizaciones (incaica, mexi--

ca, maya), dando origen a lo que se conoce como "pueblos testi-

conio" (46). 

La desvinculaci6n con los imperios colonialistas español y por

tugu6s, ast como la inserci6n de la regiOn en un nuevo orden -

mundial influyó en el poblamiento de nuevas zonas: litoral de -

la pampa en Argentina, Valle Central de Chile y el sudeste de -

Brasil¡ en estas tres zonas encontramos lugareo de tard!o pobl! 
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miento, configurando sociedades nuevas, con escasa vinculación 

con las formas productivas, relaciones e instituciones politi-

cas y sociales coloniales. (49). 

1 Por otra parte, la presencia creciente de inmigrantes españoles, 

italianos y franceses, que contrast6 con la reduc~da existencia 

de población nativa dió lugar al surgimiento de "pueblos tras--

plantados• (50), mismos que en la actualidad mantienen una red~ 

cida presencia de población nativa, con un claro pred0111inio de 

población de ascendencia europea, como en los casos de Uruguay 

y Argentina. 

El siglo 19 ee define pues, por la inserción econ6m.ica de AL en • 

el sistema capitalista (que se encuentra ya en proceso de expa!! 

si6n) , a través del impulso de complejos exportadores que se --

erigen como principal fuerza dinamizadora de las recién indepe!! 

dizadas (pol!ticamente) sociedades latinoamericanas. Como par

te de la consolidación del modo de producción capitalista a ni

vel mundial, el modelo económico en AL es impulsado desde afue-

ra 1 por llledio del sector exportador: 

El capital central nacional (inglés) 
.... emigrar! a la periferia si alU 
puede obtener un mejor rendimiento 
(que en el propio pa1s brit!nico -
(51). 
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Este rendimiento se obtiene en relac16n a materias primas (met! 

les, madera, algodón, caf6) y productos alimentarios que permi

t!an costos de producci6n inferiores para lao metr6polis euro--

¡:eas (6 ). 

Las manifestaciones especificas de este proceso de explotación 

y transferencia de recursos y valor son diferentes en cada pafs: 

en ~:~ico se inicia el desarraigo de la población rural debido 

al impulso dado a la minerfa y la agricultura ccmcrcial; en Ar

gentina y Uruguay la base fue el desarrollo de una economía - -

agr~cola y ganadera de exportación. 

Los paises que se caracterizan por una más lenta urbanización, 

son aquellos donde la ec~nom!a se bas6 en la producción de fru• 

tas tropicales y otros productos (plátano, caf~, cacao), tal y 

como sucedió en Centro Am~rica, el Caribe y Brasil (6 6 ) • 

(•)- principalmente por existir mano de obra m4s barata en las 
reqioneu colonizadas que en el continente europeo. 

(* 6 )• este dltimo pafs a partir de 1~30 diversifica su econ01111a 
y acelera su 1ndustriali2aci6n. 
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Este grupo de paises se caracterizó durante todo el siglo 19 y 

principios del siglo 20 por un menor desarraigo de la poblaci6n 

rural y una presencia menor de población europea que en el res

to de los países de la regi6n • 

Esta diversidad de expresiones de la dependencia económica mar

ca las diferencias que, en gran parte de los casos, todavía po

demos observar en los países latinolllllericanos. 

La herencia del pasado colonial del centralismo de los sistemas 

urbanos de algunos paises (México, Pera, Colombia), no explica 

el desarrollo posterior de las grandes ciudades; pensamos que -

es en la etapa iniciada en el siglo 19 en que dicho centralismo 

responde a las necesidades de dominación política y económica -

procedentes desde el exterior y profundizada internamente por -

las clases dlllllinantes (burgucsfa, terratenientes) , tal y CODIO -

sucede en las ciudades surgidas en este periodo, como son Hont! 

video y Buenos Aires. 

En general, las ciudades se erigen y consolidan en este periodo 

como la sede del poder econ6mico, del comercio importador y ex-

¡. parlador, de las actividades financieras y comerciales inter~ 

nao. La exp1111si6n de los nacleos urbanos illlplicO la creación -

do un mercado interno que so bas6 -principalmente- en la deman

da de "bienes de ~ujo• por parte de las élites. 
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).- ~c~inaci6n in~ustrial-financiera (siqlo 20). 

CJn la finalidad de abandonar la postura investiqativa que par

te exclusivar.iente del contexto para explicar los movimientos so 

ciales, definimos el recuento hist6rico aqu! presentado como el 

IJ.. "escenario" en el cual se desarrollan los movimientos y no como 

el ~arco explicativo de éstos, ya que los movimientos aociales 

inciden en el contexto y no son sil1lplo reflejo de éste. Esta -

terc~ra etapa la dividimos en 3 periodos: 

3. l. - Consolidación del imperialismo· norteamericano (1900-1945) • 

La ~rioera fase del proceso de industrializaci6n desarrollado -

en alq~nos países por la incipiente bur9ues!a nacional (México, 

Úa:;ill o por la ¡>a.rticipaci6n del tapital éxtranjero (Argenti

na, -Uruquayl , fom!t parte do una esuateqia industrial encuadr! 

da en una política económica que protendla el loqro de la dive~ 

sif icac16n productiva en aquellas ramas donde existta viabili-

daj técnica y mejores condiciones de acceso al financiamiento, 

co~.o fUeron la sustituc16n de manufacturas importadas (en espe

c ia l alillentos, bebidas, vestido, textiles, calzado·, productos 

':let.Hicos y qufoicos de smcillez tecnol6gica en su elaborac!1nl 

la producci6n de insumos industriales intermedios (maquinaria 

., equipo). 

L.A crida de 1929 tuvo - entre otros efectos -

·1 de la industria auotitutiva de importac!onesr la 
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existencia de clases sociales §vidas de bienes de consumo, el -

surgimiento de nuevas ciudades, las obras de infraestructura n~ 

ccsarias para apoyar la industrializaci6n, constituyeron la ba

se del creciroiento econllmico, y en particular del sector c0&1er-
D 

cial y de servicios (llamado sector terciario). 

La localizacilln concentrada de las industrias es la caracterís

tica de la pol1tica ccont:lmica predominante: las c~u<lades son el 

4.Diento f1sico, al constituir la base de los mercados para bie

nes de consumo, adera<ls de poseer conexiones flsicas con otras -

regiones y mercados, aal como con puertos mar1timos y tener lo

:alizado en su seno al poder gubernamental central y la burocr! 

:ia administrativa. 

: .. a relativa consolidaci6n de la industria sustitutiva de impor

aciones marca el llaJlento del triunfo de los movimientos de li

·eracilln nacional de corte anti:l.mperialista y el afianzamiento 

el estado nacional en algunos paises de AL y Asia (52) • 

• 1 esta primera fase no se presenta -con la severidad posterior

, e desajuste entre los flujos migratorios y el desarrollo econ~ 

'.,.,,1co, ni tampoco una tadical descomposición del sector agrario, 

. eme ocurrirS deapulls de la segunda guerra mundial. 

;·;,; importante eoilalar que este modelo engendra ya, en aua prim! 
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ras manifestaciones, el fendmeno de la "marginaci6n" de las ma-

sas1 empobrecimiento ein proletarizaciOn y semiproletarizaci6n, 

tanto en las ciudades como en el campo ••• 

(la marg1naci6n) es la condiciOn implt 
cita indispensable para la integraci6ñ 
ue La minada (privilegiada) en el sis 
tena mundial, la garantía de un nivel
de renta cada vez m~s elevado para es
ta minoria, renta de la que depende su 
posible adopci6n de unas pautas "euro
peas• de consumo. La extensi6n de es
ta pauta de consumo asegura la "renta
bilidad" del sector de bienes de lujo 
y ratifica la intcgraci6n social, cul
tural, ideológica y pol1tica de las -
clases privilegiadas (53), 

3~2.- Pase áe "relanzamiento• de capitalismo. (1945-1970). 

La etapa de la posguerra define -geopoltticamente- a la regiOn 

latinoamericana como esfera de influencia esencial para Estados 

~~idos. Los cambios derivados del fin de la segunda guerra mu!! 

dia¡ exigen una renegociaci6n de las condiciones de dependencia, 

misma que se acentda mediante la profundizaci6n del "desarrollo 

del subdesarrollo". 

Por otra parte, se define más nítidamente e! proceso del centr~ 

lismo nacional del desa.rrollo1 las grandes ciudades como Lima, 

Buenos Aires, K6xico, 3ao Paolo, R!o de Janeiro, Santiago de -

Chile, Montevideo, adquieren un papel cada véz m4s relevante en 

la centralizac16n territorial de la cconom:la. Se inicia una --
,• 
-· " 
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cierta diversificación productiva que tiene como objetivo aten

der la dCD1anda de la población de estas urbes en materia de ar-

t!culos tales co:uo aparatos de uso dom~stico (reqriqerado~, tel~ 

visores, radios, estufas) y veh!culos rrotorizados (automóviles). 

La qran magnitud y poder adquisitivo 
unitario de estos mercados metropoli 
tanos justifica la expansi6n diversf 
ficada de maltiples servicios t~cni= 
cos, asistenciales, educativos y re
creativos (541. 

La creciente utilizaci6n de tecnología contribuye a la expul-

si6n de pobladores de las zonas de producción agrícola, toda -

vez que esta tecnificaci6n disuelve formas productivas precapi

talistas y relaciones aociales "tradicionales", acelerando final

mente la migraci6n rural-urbana y ampliando la subordinac16n de 

la economía agropecuaria a las necesidades de los centros urba-

nos. 

Ea as1 como so expresa la desarticulaci6n socioecondmica: entre 

ra111as de la economia (nivel sectorial), entre ciudades y pue-~ 

blos (nivel regional), as! como entre las clases sociales (ni~ 

vel social). 

Sin embargo, las condiciones despuas de la segunda guerra ca:a-

biaron, ya que los intentos por construir economtas nacionales 

independientes uoQ mutilados por el capital transnacional que -
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participa en dichas econ0111tas conforme a las necesidades de los 

fatses imperialistas, resultando que: 

(se qenerai una transformación profunda 
del sector secundario que ve crecer ca
da vez más la parte ocupada por el sec
tor moderno, con ••• alta tecnolog1a, -
fuerte productividad y d~bil absorción 
de JlallO de obra (551. 

es por ello que las prioridades nacionales reales son soslaya--

das, imponi~ndose un modelo de adaptación a loa intereses del -

capital transnacional: 

Les diferentes fragmentos producidos 
por la desinteqracidn y la desarticula
ciOn nacionales son recompuestos, en el 
seno de una integraci6n y de una orien
tación a escala internacional, a partir 
de los intereses de las grandes firmas 
(561. 

Un ejemplo d~ este paso hacia la intensificacidn de la depende!!. 

cia econOrnica lo tenemos en el hecho de que el impulso dado a -

un sector de producci6n de bienes de capital aparece -en el ma!:_ 

ce de una econor;i1a exportadora- no corno parte del desarrollo au 

tosostenido de la econcin!a nacional, sino como un medio para fa 

vorecer una mayor produccidn de bienes de lujo. 

Esta dial~ctica de la dominaci~n genera resultados de desigual-

dad y explotaci6n que, al desarrollar un sector "moderno•, su--
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bordina a las sociedades dependientes al capital transr.acional 

y restringe el mercado interno a las posibilidades de consumo -

de las minor!as privilegiadas. Este hecho se aprecia en que la 

asimilaci6n de formas de vida ex6genas por parte de la burgue-

s!a •nacional• implica una situación de subordinación a las pr! 

misas, gustos, ideolog1as y prácticas que realiza la burgues1a 

monop6lica, pretendiendo de esta manera imitar y reproducir al 

interior de los paises dependientes las formas externas del pr~ 

greso imperialista en las grandes metrOpolis: grandes rascacie

los, vialidades amplias, intrincadas y espectaculares, altos in 

dices de consumo de autom6viles, grandes supermercados, etc, 

En este contexto, tenemos que las alianzas de clase de la bur-

guesla son externas y, por otra parte, el estado nacional se en 

cuentra en una situaci6n de •soberan1a restringida" (571. 

El capitalismo conserva en AL estructuras que impiden el avance 

hist6rico de las sociedades nacionales de la regiOn. La insa-

tisfacciOn de las prioridades nacionales y de las demandas pop~ 

lares constituyen el marco en el cual se gestan movimientos de 

resistencia que desarrollan (a partir de la d~cada de los años 

ata), movilizaciones reivindicativas y al margen de los me

cani811loo tradicionales de control pol1tico en las ciudades, mi! 

&ea que han contribuido a la inatitucionalizaci6n de la pobreza 

y la segregac10n xerritorial y social de la mayor parte de la -
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población urbana. 

B~se del auge capitalista en el pertodo 1945-1970. 

Las principales condiciones que permiten el crecimiento y la ex 

pansi6n del capitaliaao en este per!odo, son las siguientes: 

- au.~ento de la tasa de plusvalta relativa (por medio del incr~ 

;nento de la productividad a trav~s de las innovaciones tecno-

1~1 icasJ y aumento de la tasa de explotaci6n (mayores jorna-

das de trabajo, control salarial y sujeción de la clase obre-

ra al estado, particularmente en los patees dependientes) 1 

- aDaratamiento de la mano de obra debido a la existencia de --

vastos nGcleos de inmigraJos en las principales ciudades (6x~ 

<lo rural en i\L y migración internacional en Europa Occidental 

y Estados Unido~)J 

- incorporación de la mijer a la• actividades económicas (prin

cipalmente en el sector servicios) con salarios inferiores ~l 

holllhre, hasta en un 50\ J 

~- internacionalización del capital1 aumentando la tasa de qanll!!, 

cia con la correspondiente reducci6n de los precios de las IDA 

terias primas y la utiliiac16n de energ~ticos a bajo costo, -

asi como.el aprovechamiento de mano de obra subvaluada en los 
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paises~ donde es transferida inversión industrial; 

- con la pnl9IOCión del consumo masivo (sobre todo en los Esta--

dos Unido3, cre~ndose vastos sectores de consumidores) • es -

elevado a categor!a social el disfrute individualizado de las 

riquezas; 

- la intervención del estado por medio del gasto pGblico en 

obras de infraestructura (creando, por ejemplo, e~?leos en la 

rama de la construcción), creando el seguro de dese~pleo (en 

los pa!ses industrializados) e incrementando la cantidad de 

personal hurocr~tico en la administración pGblica; 

- existe una cierta ?AZ social entre capital y trabajo, tanto a 

nivel laboral como en cuanto a prestaciones; el •estado bene-

factor• pnimueve la extens~ón de la red de seguridad social, 

mantente.ido adem!s altos salarios. 

Deterioro del auge. 

A partir de la d~cada de los sesentas, el panoraJ:la empieza a -

cambiar. El auqe fue para los pa!ses industrializados, no as! 

para las nacioncg dependientes. La evolución del capitalismo -

crea nuev~ !armas de explotación a nivel internacional: por m! 
g",\ 

dio de la •aes:aetropolizaci6n• de la industria, se origina un -

nuevo PJCC.UÚ!lmo econóaico, en el cual las empresas transnaciona 

les puedea •separar• y 1110vilizar recursos financieros, tecno16-



42 

qicos y hWllAnos de un luga~ a otro con relativa tacilidad. Es

te proceso de "desaetropolizaci6n• 11Dplica la desnacionaliza--

c i6n de las econaa!as nacionales, 

i\nte el illlpacto neqativo de esta divisi6n internacional del tr! 

bajo, se buscan caminos alternativos para superar la sujeci6n -

iI.1perialista: en AL, los 111ovtmientos guerrilleros (Cuba, Boli-

via), frentes populares (Dolivial, opciones socialistas {Chile)¡ 

en .\frica, los lllOVimientos 1mticolonialistas (Hozambique, Ango-

13, Argelia); en Asia, los 111ovimientos de liberaci6n nacional -

(\'iet:iam, Kc11:1puchea, Lilos, Corea). 

To<las estas tendencias buscaban la reorganizaci6n de la socie-

dad r crear nuevas bases de legitimidad y consenso, buscando la 

c~~secuci6n de reformas sociales y econ6micae que mejorasen las 

condiciones de vida de las mayor1as pauporizadas. En el caso -

de ~!i:!x ico, es evtd~nte que durante el per!odo de LEA da inicio 

un trata.r:iiento relevante a los problemao urbanos y de vivienda, 

111ediante la utilt.zaci6n de acciones aoistencialistas e integra

doras dirigidas a los sectores populares, potencialmente opos~

tores al r~qiJnen refor111ista. 

Sin embargo, loa problCJ11as del cambio social enfrentaron un --

cuostionmaiento do vital illlportancia1 ¿c6mo integrar sin refor

mar y redistribuir el producto social sin afectar intereses de 
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grupos y clases dominantes? 

En Latinoamdrica, hubo diferentes respuestas' pol!ticas a esta -

interrogante¡ el reformismo dem15cratacristiano en Chile, de ---

.. 1964 a 1970 (58), que fracasa con el ascenso de la Unidad Popu

lar en 1970, misma quo abre una experiencia socializante valid_!! 

dose del sufragio y la alianza de las principales organizacio-

nes partidarias y de trabajadores, en aras de un desarrollo ec2 

n6mico nacional. 

En Ml!xico (como veremos en los cap!tulos 2 y J del presente tr.! 

bajo), se paea del populismo echeverrista a la imposici6n de -

las pol!ticas de austeridad con JLP, con la consiguiente ofensi 

va contra las conquistas de loe trabajadores por la v!a •ctemo-

cr~tica•. 

Otro tipo de salida la constituyo la implementaci6n violenta y 

represiva de un moóelo tecnocrático-militar, en el cual existe 

una marcada excluei6n de las clases populares en el proyecto de 

reorganización de la vida social y pol!tica de un pa!s1 este m2 

delo protege el proyecto monetarista-neoliberal que para su CO_!! 

solidaciOn exige de la liquidaci6n orgánica y pol!tica de los -

movimientos y organizacionea populares (Uruguay y Chile en 1973, 

Argentina en 1976). 



44 

La ruptura de la fase del "relanzamiento• capitalista. 

La crisis sobreviene cuando se da de manera irreversible un de-

tcrioro radical de las bases del modelo, dichas bases las ubic! 

~~s en 2 niveles: por un lado, las relativas a las condiciones 

inperantes al interior de las naciones industrializadas1 en se-

g~ndo término, las condiciones que afectan a los países depen--

dientes. 

Respecto al primer nivel, tenemos los siguientes elementos de -

r-~ptura: 

- la inflación se mantiene durante la década de los sesentas en 

un nivel relativamente reducido, pero a finales de la misma -

dtcada la tasa anual se incrementa sin cesar: ésto se explica 

a partir de las leyes econ6micas del capital monopolista en -

las cuales tenemos que la recuperación de capital monetario -

FOr parte de la~ grandes empresas transnacionales se basó en 

dos soportes, que son el déficit federal (que facilita la , 
transferencia de recutsos ~~ estado hacia estas empresas) , y 

el sistema de precioa1 

••• el cual actda como un sistema de 
transferencia favorable a las empre
sas que go~an de una capacidad ilillli 
tada para aumontar sus precios, Ell;) 
contribuye a exu1icar la actual con
junción de intláción y recesión (59). 
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- Las minorías étnicas y los inmigrantes inician luchas socia-

les demandando mejores condiciones de trabajo (mayores sala-

rios), sacudiendo la estabilidad en algunos pa(ses industria

lizados, as! como ~ovimientos contra el racismo, movimientos 

• estudiantiles y el inicio de movimientos ecologistas y antim!. 

Utaristas¡ 

- las mujeres protagonizan fuertes movimientos feministas (Ita

lia, ~stados Unidos), erosionando un mecanismo más de control 

social. 

Ln cuanto al segundo aspecto, tenemos: 

- las luchas anticolonialistaa y nacionalistas, revolucionarias 

y de liberaciOn nacional (todas con carácter antiimperialista) 

modifican la correlaciOn de fuerzas entre países dependientes 

y nacionales industrializadas; 

•! 
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- el surgiDiento de movimientos urbano-populares, destacando M!!, 

xico (*), Chile (**), es muestra del visible deterioro de las 

condiciones f!sicas, econ6micas y políticas prevalecientes en 

las ciudades, que inciden en las ya conflictivas condiciones 

de vida de las mayor!as urbanasr 

- la aparici6n de nuevas formas de divisi6n del trabajo (***), 

da lugar a una crisis de los mecanismos de dominacidn econ6m.!:_ 

ca a nivel mundial: 

(*)- hay 2 casos a considerar, Iztacalco en 1967 (nacimiento de 
la Uni6n de Colonos Santa Cruz-Zona Expropiada) y en Cht-
huahua en 1968 {fundacidn de la colonia Francisco Villa). 

(**)~ en Chile, proliferan movilizaciones de pobladores a lo -
largo del pa!s durante los años 1964-1973. 

(***)-ha originado la denominada Nueva periferia industriali
zada (Samir Aminl, o Pa!sea recientemente industriali
zados (O~U). 
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••• es ante todo una CRISIS DE LA OI
VISION INTERNACIONAL DEL T::uul~JO ••• en 
todos los planos: entre las diferen-
tes regiones del oeste, es decir, el 
norte desarrol.lado y el sur subdcsa-
rrollado. Entre los mismos pa!ses 
subdesarrollados, aquellos que han ex 
pcrimentado niveles de crecimiento -= 
muy fuertes, que podr1an llamarse nue 
vos industriales, M(!xico, Brasil, --= 
Egipto, India, y los otros, notable-
mente m~s estancados tipo llaitf, Boli 
via •.• esa es la condici6n actual de
la c,-isis, una crisis de continuidad, 
dentro de la divisi6n internacional -
del tr.:il>.ijo que ha predominado en los 
altimos 30 años de crecimiento capi 
talista. De donde se deduce la catda 
brutal, en escala mundial, de las in
versiones, de la tasa de beneficio, -
la 9enera~i6n de la inflaci6n (60). 

En este contexto, tenemos que la nueva periferia industrializa

da (en la cual quedan clasificados patses como Brasil, México, 

Egipto, India, Singapur, Corea del Sur, Taiwan), ante el impac-

to econ6mico que caracteriza este cambio en la divisi6n del tra 

bajo, desata PROCESOS DE CAMBIO Y COMPLEJIFICACION DE U\ ESTRUS, 

TURA SOCIAL: aparici6n de una clase obrera m~s capacitada, la -

frrupc!On de las •clases medias urbanas" 1 por otra parte, la --

U!ÚlAIHZACION conc001it.inte 11 este proceso econ6r.iico adquiere pe-

culiar lltlportancia, debido al incremento ya señalado de los 

asentamientos populares, en los cuales los movimientos reivind! 

cativos por tierra, vivienda y servicios colectivos son ya un -

elemento importante de la realidad contemporánea de los países 

dependlenten (61). 
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3.3.- Agudizaci6n de la crisis mundial (1973-1980). 

En esta tercera etapa los movimientos urbanos ~dquieren mayor -

i::-.pr,rtancia en la lucha de clases en varios patees (Perd, Chile, 

Venezuela, Italia, Francia, Estados Unidos, España, Col0111bia, -

Canadá, M~xico) , representando en los países dependientes una -

nueva fuerza social cuya presencia marca una nueva faceta en la 

evoluci6n de la crisis urbana, pues se trata no s6lo del dete~ 

rioro como espacio territorial, ni trur.poco de desgaste de los -

~edios de consumo colectivoi lo que va a definir a la crisis Uf 

bana como tal, son las acciones de las masas urbanas reivindi-

car.do su •derecho a la ciudad" en contra de las políticas sa9r_! 

3ati\'as ejercidas por el estado. 

~os ~~vimientos urbanos. 

Los movimientos urbanos latinoamericanos de la d~cada de los ~ 

años 70 (como continuaci6n de loe surgidos a finales de los 60), 

res~cnuen a dos situaciones: primero, siendo AL la regi6n del -

tr.undo con la mayor tasa de urbanizaci6n (62), es en esta regi6n 

donas se desarrollan mayores contradicciones de la estructura -

social en las ciudades, resultando de esta problemlítica el sac~ 

dirniento de los mecanismos tradicionales de control al presen-

tarse nuevas formas colectivas da resistencia social y política 

contra las causas del deterioro creciente de las condiciones de 

vida1 por otra parte, la recanpoa1ci6n de los m~todos de domina 

ci6n y con~enso abre coyunturas para el impulso de nuevos csqu~ 
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mas organizativos en los barrios proletarios urbanos. 

De esta manera tenemos que en la región, más que en cualquier -

otra parte de las naciones dependientes, encontrarnos las expe--

~ riencias de movimientos urbanos de mayor importancia, tanto por 

su dimensión social corno por su papel histórico en el conjunto 

de las luchas populares (63). 

Estos movimientos se inscriben en el forcejeo pol!tico represe~ 

tado por 2 tendencias al interior del estado: o bien aceptar -

(y tratar de canalizar) la movilización popular e incorporarla 

en los límites institucionales de participación,, o bien excluir 

a los sectores populares por la v!a cilitarista¡ este forcejeo 

no escapa a la influencia ejercida por las movilizaciones, obr~ 

ras, campesinas, estudiantiles y de Pobladores exigiendo mejo-

res salarios, pago justo a la producción agrícola, salud, educa 

ción, vivienda, etc. 

El modelo estable durante más de 30 años no ve iniciada su dec~ 

dencia s6lo por causas estructurales (de base econ6micaJ, sino 

tambi~n por la presencia de poderosos y masivos movilllientos so

ciales que plantean alternativas políticas y culturales, demos

trando con ou práctica que es SUPERABLE el orden social estable 

cido. 
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Algunas características del cambio. 

Quere~os señalar que esta tercera etapa se encuentra ante el re 

p!3ntea~iento -desde el centro del poder- de las bases del sis

te!la capitalista mundial por parte de la derecha •neoconservado 

ra" que a partir de los años ochenta asciende al poder¡ sobres! 

lie~do los casos de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret 

T~atc~er en Inglaterra. 

Este señalaniento es necesario pues estamos convencidos de los 

rieigos que entraña esta coyuntura política para las condicio--

~es de desarrollo en las naciones dependientes, entre las que -

se encuentra nuestro país, adem~s de constituir una de las pri~ 

cipales características del cambio, como veremos en los indica-

dores siguientes: 

- inposici6n de una disciplina política por parte del tmperta~ 
' 

lisrno hacia los países periféricos, caracterizada por la pre-

sencia militar (sobre todo en AL1 Argentina, Uruguay, Chile, 

Bolivia, Guatemala, El Salvador): 

- la reorganizaci6n industrial en los centros hegem6nicos del -

capitalismo mundial ea apoyada en la militarizac16n del pres~ 

puesto guberna1112ntal, justificando ideol6gicamento esta mil1-

tar 1zaci6n con argumentos nacionalistas en el sentido de vig! 

lar y defender lao fronteras de Estados Unidos por razones de 
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"seguridad nacional" (fronteras que lleqan a Centro Ar.térica y 

el Medio Oriente: 

- basqueda de la recuperaci6n de la hegemonía por parte del im-

~ perialismo nortea~ericano, ya que en la década de los seten-

tas el avance econ6mico de Jap6n y Alemania Federal dieron l~ 

qar a una reducci6n de ésta dentro del sistema capitalista -

mundial (6411 

- itupulso de la revoluci6n científico-tecnol6gica basada, en -

gran medida, en el gasto militar1 

- los mov.illientos de protesta incluyen de manera relevante -t~ ' 1 

to en Estados Unidos como Jap6n y Europa Occidental- la te~-

tica antinuclear, antimilitarista y la abolici6n de las nue--

vas armas de destruccidn masiva; 

- a niveles qenerales, se procede al dest1antelamiento (total y 

parcial) de las redes de seguridad social1 

- aumenta la tasa de explotaci6n de la fuerza de trabajo (des~ 

pleo forzoso, mayores cargas de trabajo, restriccidn del 1!111-

ploo a los jdvenes, expansi6n de la economía LnfoC111al (65), -

recorte del qasto social1 



52 

- los ochentas marcan el inicio de la sustituci6n de recursos -

energ~ticos derivados del petr6leo por parte de las naciones 

industrializadas, as{ COl:IO un aprovechamiento más intensivo -

por barril de crudo1 

- hay un marcado ascenso de las luchas de liberaci6n nacional -

(destacando Yicaraqua en 1979, Idn en 1980, El Salvador, de 

!96~ a la fecha); 

- ha;· un cambio radical en la dieta alimenticia mundial: el - -

agrcbusiness y el food power !negocio y poder alimentarios) -

!~:::ln parte de un cambio fundamental en la división interna

ctonal del trabajo, ya que países antes exportadores de ali-

~e~tos (dependientes) pasan a ser im~ortadores netos de gra-

nos, adquiridos a pa{ses industrializados (Estados Unidos, C! 

nad~, Francia, Australial1 

- se presenta un ascenso relativo de los países manufactureros 

del •tercer mundo", por ejemplo, 8 países IHéxico, Brasil, C~ 

rea del sur, Filipinas, Hong Konq, India, Singapur y Taiwan), 

generaron en 1978 el 29' del total de compras que Estados Uni 

dos realizó con el total de naciones dependientes (66). 

- la dominaci6n financiera da lugar a un endeudamiento externo 

sin precedentes: Brasil, M!xico y Argentina ocupan los prime-
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ros lugares entre los países endeudados a nivel mundial, sie~ 

do AL la re9i6n que concentra cerca de la mitad de 'la deuda -

del conjunto de países subdesarrollados¡ 

.S - la explotaci6n irracional del petróleo provoca la petroliza-

ci6n de varios países IM~xico, Venezuela, Irán, Kuwait, Ara-

bia Saudita, Yemen, etc.), que se incorporan a un proceso de 

modernizaci6n económica y urbana que agudiza la dependencia -

por la v!a monoexportadora. 

Hacia una caracterizaci6n general de la nueva situaci6n :nundial. 

Hemos venido insistiendo en un principio de análisis: el cante! 

to por sí mismo no ~xplica las.prácticas y.movL~ientos sociales. 

por el contrario, son esos ·dltimos los que·dan elc.~entos para -

interpretar dicho contexto, por tal raz6n, consideramos conve-

niente definir los elementos que permitan ubicar la relaci6n -

existente entre el panorama hasta aqu! anotado con los movimie~ 

tos urbano populares y las políticas urbanas del estado. 

- el agotamiento del ~odelo de acumulaci6n derivado de la pos-

guerra noo remite al •endurecimiento" del estado respecto a -

las demandas populares y las luchas reivindicativas de las -

clases dominadas, al ser destinados -preferentemente- los re

cursos financieros existentes al tratamiento selectivo de las 

condiciones de valorizaci6n del capital transnacional, redu--
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ciendo paralelamente cualquier gasto social improductivo¡ 

- la sincronizaci6n del ciclo general de la acumulaci6n a esca

la mundial provoca efectos cada vez m&s extendidos en relaci6n 

a la crisis, al transferir cuantiosos recursos que mantienen 

la tasa de ganancia de las naciones industrializadas, que así 

logran enfrentar en mejores condiciones los efectos depresi-

vos de la crisis; 

- la inflaci6n es acompañada cada vez más por el estancamiento 

productivo, toda vez que disminuye la actividad econ6mica: -

las tasas de interés aumentan en detrimiento de las naciones 

endeudadas (bSsicamente del llamado •tercer mundo•) y la es~ 

c:Ulaci6n aumenta, a tal grado que las inversiones productivas 

discinuyen en cor:iparaci6n con las actividades especulativas -

(ircobiliarias y
0
bancarias, principalmente)¡ 

la crisis, en sus diferentes niveles y expresiones, presenta 

un CARACTeR MULTIDIKENSIONAL, al hacerse necesaria la recomp~ 

sici6n de las instituciones y procesos políticos ante el vis.! 

ble deterioro de las foI'l!llls de representaci6n (leq!timidad) y 

de control político. 

Esta tercera etapa concuerda con lo que llamamos segunda faso -

de la urbanizacidn acelerada (67). LOS PAISES QUE PRES:!:NTAN ~ 
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YORES PROBLEMAS SON AQUELLOS QUE HAN SIDO INCORPORADOS COMPULS! 
\ 

V.VIENTE A LA DIVISION INTERNACIONAL DEL TRABAJO: 

- países de economía petrolizada (Mlbcico, .Venezuela, Ir~n, Ara

lf bia Saudita) 

- países con mayores niveles de endeudamiento externo (Brasil,-

M6xico, Arqentina, Venezuela) 

- países con mayor auge de (semi)industrializaci6n (M6xico, Bra 

sil, Corea del sur, ·Egipto, Taiwan, India), 

En las tres categorlas ~nteriores es notoria la presencia de --

nuestro pa{s, lo qu~ significa que es M6xico uno de los·pa!ses 

donde la urbanización refleja con mayor claridad los efectos -

del sistema capitalista, sobre todo en lo que respecta al Valle 

de M~xico. 

Crisis urbana y proyecto burgu~s. 

La AUSTERIDAD cano respuesta del sistema capitalista profundiza 

los problemas que pretende -supuestamente- solucionar1 la b~s-

queda de un nuevo funcionamiento econ6mico y político se suste.!!. 

ta en J elementos1 

- restablecer ~as reqlaa del juego político, vía 
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inlposición de una disciplina rígida hacia las 

organizaciones y movimientos sociales de las 

clases dominadas1 

- ampliar y diversificar la economía exportadora, 

sobre todo en los países llamados ·"recientemen

te industrializados"¡ 

- restituir los mecanismos de dominación hacia -

los pa!ses dependientes, lo cual exige una re! 

puesta desde el centro del poder econ6mico 

trasnacional que reintegra al circuito mundial 

a las naciones dependientes, ya sea.por la vía 

financiera (con el Fondo Monetario Internacio

nal) o por la vía armada (como en los casos de 

El Salvador, Chad, Líbano, Angola). 

La intenci6n es clara1 destruir o desarticular movimientos pop.!!_ 

lares y de izquierda, emple~ndo para ello los golpes militares 

o bien la represión selectiva. Esto es, se procede a cancelar 

o restringir los marcos de negociaci6n y di~logo entre el esta

do y loa sectores popularee. 

Al reducirse las condiciones econ6mico-financieras que facilit! 

ban las políticas redistributivas y asistencialistas, ee estre

chan las posibilidades de atención a las demandas populares. 
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En relaci6n al conflicto entre el sistema político doninante y 

los colonos, es claro que el estado encuentra que la diversifi

caci6n social de la estructura de clases en la ciudad le permi

te reproducir la imagen modernizante, eficiente y sofisticada -

de sus pollticas urbanas, legitimada por los sectores medios, -

la misma burguesía y algunos sectores populares controlados por 

organismos ligados al aparato de estado. 

Finalmente, queremos subrayar una cor.tradicci6n cr!tica para la 

comprensi6n de las luchas urbanas: el estado enfrenta una con-

pleja situaci6n, ya que ante la presi6n del pago de intereses -

generados por la deuda externa y las prioridades presupuestales 

establecidas en las pollticas de austeridad, debe restringir el 

gasto pGblico destinado a rubros tales como vivienda, servicios 

pdblicos, salud, educaci6n transporte, alirnentaci6n. 

Esto se explica porque, dentro de la 169ica de la acU111ulaci6n -

de capital, resulta un gasto improductivo todo aquello relativo 

al consumo social por no generar plusvalía, es por ello que la 

decisi6n gubernamental ha sido -principalmente- la de revertir 

hacia las lllllsas populares los costos de la crisis econ6mica Y -

urbana (69), 
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CAPITULO SEGUND01 •Aqu<lizaci6n de la crisis urbana y conflicto 

pol1tico en la Ciudad de H6xico1 1971-76". 

.. I.- El Centralismo como expresi6n de la Desigualdad. 

"Mexico City is the largest urban concentration in the world" -

(*). As1 es definida la condici6n actual de la Cd. de H~ico --

FOr el Departamento de Estados del Gobierno Federal de los Eet!!_ 

tlcs ~nidos, que la ONU pronostica como la mayor zona metropoli

tana del mundo para el año 2000 con mSs de JO millones de babi-

tantes. 

(*l- "La Ciudad de H~ico es la mayor concentración urbana del 
mundo". 
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Conviene precisar la considerac16n siguiente: la problemática -

urbana (••) no es el aspecto central de este trabajo, la conce-

búnos como el contexto donde se ubica el marco f 1sico de la ~ 

si6n y la desigualdad, ésto es, expresa las condiciones de dom,! 

naci6n y explotaci6n ejercidao e impuestas por la clase hegem6-

nica (la burgues!a) sobre el resto de la sociedad, en particu--

lar sobre las clases subalternas (obreros, campesinos, estratos 

marginales y medios) • Las contradicciones inherentes al proce-

so de urbanizaci6n en los paises dependientes ponen en el cen--

tro de la discuoi6n la importancia que tiene la ciudad para el 

estudio de la lucha de clases, en tanto expresi6n de relaciones 

sociales antag6nicas. 

El D.F. constituye, indudabll?l!lente, el espacio privilegiado de 

las pol1ticas de desarrollo y tomento implementadas por el Esta 

do, aboorbiendo altos porcentajes de crecimiento social a nivel 

nacional (•••¡. 

(••)- Considerada caao aquella que ocurre dentro de las ciuda
des, 

(•••)- ver cuadro 1, anexo capitulo 2. 
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En el per!odo 1940/50, las ciudades de Guadalajara y Monterrey 

sumaron el 11.B\; en 1950/60, ambas ciudades alcanzaron el 247l 

'i en el per!odo 196Dno, Guadalajara y I'uebla representaron el 

11.J\, en tanto que la Ciudad de M~ico absorbi6, de 1940 a 

1970, el 49\ aproximadamente del saldo migratorio total. 

La Cd. de ll~ico ha contribuido en mayor medida, durante este -

siglo, al crecL~iento y concentraci6n de poblaci6n urbana: en -

el periodo 1910-1921 representó el 60\ del total nacional; de -

1960 a 1970 su participación dis~inuy6 al 38\, sin perder por -

ello su papel ;iredo::iinante en cooparaci6n con otras ciudades U). 

La privatizaci6n ha estado, y est.i, presente en el proceso de -

expansión urbana, ya que dicho proceso es producto de dos situ~ 

cienes: por un lado, la continua demanda de tierra para urbani-

za~i6n (equipa~ien~o para el sost~n de las actividades product! 

vas, sea o no utilizada de manera inmediata), y por otro, la -

constante presi6n sobre terrenos ejidales y comunales existen--

tes en zonas urbanas, con la consecuente apertura de estos te--

rrenos al mercado del suelo al c11111biar el r~imen de tenencia a 

propiedad privada. 

cuando el inter~s privado se manifiesta en el creciJlliento de --

las ciudades surqen la especulaci6n y el lucro con el espacio ~ 

urbano como parte del proceso de acumulación de capital y de --
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apropiación territorial, originando: 

•e1·crecillliento f!sico,,, ha sequido 
las leyes que dicta la especulación 
m4a que ••• un proceso de planifica
ciónº (2). 

La absorción de la expansión física de las ciudades en la Cd.de 

México representó el 80\ en ln década 1940-1950, mientras que -

en la de 1950-1960 disminuy6 nl 631 (3). Ahora bien, la eleva-

da concentraci6n demoqr~fica en la capital de nuestro pa!s se -

aprecia en la clara desproporción entre el D.F. y la segunda eí:!_ 

dad del pa!s, Guadalajara: 4.5 veces mayor mayor en 1900, 7 ve-

ces mayor en 1940 y 5 veces mayor en 1980, con lo que resulta -

evidente que los desequilibrios regionales no constituyen un -

"accidente• coyuntural, sino una caractedstica estructural e -

histórica de la nación. 

Para ejeJDplificar lo anterior nos reaiitiremós a los siguientes 

datos relativos al D.F,: 

- Comprende menos del 1.01 del territorio nacional. 

- En 1972, con el 14.21 de la población total del pa!s, el D.F. 

consumió el 50.5\ de la producción industrial (maqaillllria, h~ 

rramienta y equipo, refacciones, equipos de transporte), el -
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42.5' de producción de consumo duradero (autaldviles, radios, 

televisores) y el 35.4\ de artículos de collllUlllo i11111ediato (a-

zGcar, medicinas, jabones, etc.). 

- En el periodo 1963-1970, el 80\ de los conjuntos residencia-

les fueron constru1dos en la Cd. de H6ltico. 

- Absorbe el 42' de los empleos industriales. 

- De la Inversión Pdhlica Federal en bienestar social entre --

1965-1978, represent6 el 55\. 

- Absorbe el 75\ de las Escuelas Profesionales del País. 

- El 91\ de la producción de farmacGuticos y medicamentos se -

concentran en la ZHCM. 

- La tasa de crecimiento real del Producto Bruto total en el -

?a!s, de 1930 a 1975, fue del 2.Bt anual, llientras que en la 

Cd. de M!!.ltico fue del 9.2\ (*). 

(•)- para conocer la estructura ocupacional de la PEA por sect~ 
res y la evolucitln del PIB por sectores y por entidades, -
ver cuadros 2,3 y 5 del anexo del cap, segundo. 
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- En cuanto al papel de la inversión como acci6n que fortalece 

el contralismo (en la Zl1Crt) tenemos que: mientras la inver-

ai6n pablica federal represent6, durante 1959/64 y 1965/7~. 

el 20.S\ y el 25.4\ respectivmnente, la 1nversi6n federal de 

Bienestar Social siqnificO el Sl.7\ y el 60.2\ en BJ11bos peri~ 

dos, lo que representa una diferencia, de esta dlti.::3a, del --

31.2\ y del 35.2\ respectivamente (*). 

- Respecto a la salud, en 1978 la tasa de mortalidad pranedio -

en el pa!s fue del 6.4/1000, en tanto que en· el D.F. fue me-

nor S.1/10001 la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional 

fue mayor que en el D.F.1 39.7/1000 contra 35.6/1000. 

- En 1983, en el D._F. viv!a el 32\ de los empleados pablicos y 

el 63.4\ de 101 profesionales. 

- En cuanto a cultura, en el D.F. se encuentran el 53\ de los -

teatros, el SO\ de los museos, 41.S\ de voldmenes disponibles 

en bibliotecas y el 33\ de las bibliotecas. 

(*)-Ver cuadro 4, anexo cap. sequndo. 
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- En Educación, se concentra cerca del 7511 de lau instituciones 

de educación superior. El analfabeti111110 en 1990 en el D.P., 

fue del 2.9• en hombres y 7.9, en mujeres, en tanto que el -

pro~edio nacional fue de: 6.0 y 17.B respectivaJ11ente {*). Por 

~ Qlti:ao, dei total de colonias existentes en el pa!•, 4625, el 

D.F. cuenta con 1000, representando el 21.6t del total nacio

nal dé l~s cuales 531, má¡¡ del SO\, son 'b;rcg11lares {4). 

~ la 1nfoJ:lllaci6n anterior, se despren~e· una conclusión: la Cd. 

de ~éxico es ~· e~pacio privile~iad~'. beneficiario de la dispa

ric'!a:i req.ipnal, que caracteriz'a f1 nuestro país, sin embarqo1 

~su crecimiepto se.ha debido al 'empobre
ci:niento relativo·del" pats, de tal suer
te a~e las ind~dables ventajas que repre 
se~ta, est!n lejos de compensar los al-~ 
tos costos y las desventajas econ6micas 
y so=iales que ocasiona la descapitaliza 
ci6~ del sector rural y del resto de las 
ciudades del sistema urbano" (5). 

hs! tenemos que los problemas del D.F. están, en gran medida, -

fuera de su ánbito territorial, y trascienden al contexto naci~ 

nal: concentración y dispersión demográfica, inequidad en la --

distribución del ingreso, autor1taris:no y antidemocracJ.a. 

t*I- véase cuadro 6 del anexo, 
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Otro elemento a considerar, y que se relaciona con nuestro o~j~ 

to de estudio, COIUliste en que el crecimiento u~~o m4s acele

rado 8 nivel de los paises dependicntes:··.se desar~la en los -

"barrios bajos• y •ciudades perdidas•, tal y como .. lo afil"Jllá la 

ONU (6), 

Ot%'9 rubro important.biQ!O .a considerar en cuanto al crefmi~C:C· 

desmesurado de la Cd. de México, es la política que ha adopt~do 

el Estado respecto al problema habitacional. Vea:nos alguno~ ,·d!. 

tos: .. 
' - .¡ 

•• 

':-

- Del total de viviendas construidas por el Banco f1acional ~~ -
... ,. 

Obras y Servicios Pablicos, S.A. (I1ANOB~$), en el período -.. 

1941-197~, el 85 .• l\ se c,oru:entr6 en la ZHCK .m .. 

- Del monto total de créditos entregados por la llanca Privada a 

través del FOVI, correspondió un promedio superior al ll\ a -

la ZHCH para los años 1973-1974 (8). 

- El ItlDECO destin6 el 67. 4' de su inversi6n total en vivienda 

a la ZKCH en 1973 (9). 

- La inversi6n en vivienda nueva realizada por el INP'ONAVIT as-

cendi6 a más del 33\ en la ZKCM en el período 1973-1975 (10). 
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- Del total de conjuntos habitacionales terminados construtdos 

por el BOVISSSTE en el período de 1974-1976, el 63.4• corres

pondi6 -en promedio- a la AMCM (11). 

- El I!!SS construy6 conjuntos Juibitacionales que beneficiaron a 

44,377 personas, concentrándose en la Cd. de M~ico el 83.2\ 

de población beneficiada (12). 

Estos datos explican el desproporcionado crecimiento de la Cd. 

d~ ~6xico y expresan que este fen6meno no es casual ni obedece 

a situaciones coyunturales, sino a toda una estrategia de desa

rrollo tendiente a favorecer la acumulaci6n de capital en la Cd. 

de ~éxico. 
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II.- Segregación SOcial y Movilización Pol!tica en las Colonias 

Populares, 

Si bien los conflictos urbanos de la ciudad de ~éxico, tuvieron 

una manifestación contundente en el movimiento inquilinario de 

1922, que obligó al gobierno a decretar el congela:niento de re~ 

tas, éstos no son comparables con los movir.tientos urbanos '!lle -

se producen en las colonias populares a partir de la década de 

los setentas, tanto por la magnitud que alcanzan los proble."as 

urbanos en la ciudad de México en esa época como pcr la masifi

cación de las luchas Y. las diversas foilllas de organización que 

se originan en el seno de estas colonias, que adquieren una ba-

se territorial concreta, en defensa de sus intereses y necesid! 

des. 

En efecto, la crisis económica que experir.tenta el cam;>o a fina-

les de la década de los sesentas, la constante concentración de 

mano de obra, (producto de la migración car.i!>O-ciudad), as! co~o 

la creciente concentraci6n y centralizac16n de los medios de --

producción en el Valle de México, fueron factores que influye-

ron grandemente en la proliferación de los llamados •asenta.~ie~ 

too humanoo irregulares• en la periferia de la ciudad, carentes 

de loa servicios pl1blicos indispensables y de equipa:niento urh! 

no. 
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Debido a esta situaci6n, en donde el deterioro de las condicio

nes de vida y la incertidumbre de un lugar donde vivir se hacen 

cada vez·más evidentes, empiezan a surgir manifestaciones de or 

ganizaci6n y lucha por parte de las clases explotadas, ~ejor co 

nccidos cono ~ovimientos Urbanos Populares (MUP), en los cuales 

se expresa y nanifiesta claramente la crisis urbana, crisis que 

se ~:ofundiza a finales de la década de los 60 1s y principios -

~e los 70's. 

~n ras10 fundamental de este tipo de fen6nenos, es que surgen a 

:a!z ae las contradicciones que se producen en el terreno del -

cons~"º social, con lo cual se enfrentan a los propietarios de 

l~s ~edios de consumo y al Estado, gestor principal de estos me 

dios (13). 

Este tipo de movilllientos se desarrollan a partir de las si9uie~ 

tes contradicciones: 

"L~ contradicción de la burguesra deten 
taJora de los ~cdios de producción y de 
s~~zistencia en general y la mayor par
te de la población que, careciendo de -
ellos, s6lo dispone de la venta de su -
fuerza de trabajo para obtener los me-
dios de consumo necesarios para su sub
sistencia ••• , la contradicción entre el 
tipo de oferta capitalista de vivienda 
y servicios urbanos -dirigida básicame~ 
te a los mercados más rentables- y la -
mermada capacidad adquisitiva de las ~ 
clases oprii:lidas quienes debido a lae -
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condiciones de explotaci6n exacerbadas 
de que son objeto no tienen acceso a -
ellas, y 

"La contradici6n entre las clases do:ni
nadas y el Estado capitalista, ya que -
éste, a pesar de su papel en la creaciOn 
de condiciones para la reprojucción de 
la fuerza de trabajo, lo hace en tér::ii
nos de las necesidades del proceso de -
reproducción global del capital social, 
pero sin cubrir las carencias reales -
del conjunto de la población trabajado
ra ••• • (14). 

As!, la mayor!a de la.poblaci6n urbana al no tener acceso al -

mercado del suelo y la vivienda, decide organizarse para ocupar 

los espacios perif~ricos de la ciudad en fonna "ilegal", confor 

mando los aoentamientos conocidos oficialmente como "cinturones 

de miseria" o ":iudades perdidas". 

Conviene precisar que quienes controlan el negocio de la pr<X'.lo

ción de la vivienda y el mercado del suelo urbano, son las corn

pañ!as inmobiliarias, ligadas estrecha.~ente al capital financie 

ro y/o bancario, las cuales actúan con gran libertad ?ara frac-

cionar y construir condominios, pues el Estado carece de ele.~e~ 

tos técnicos y jur!dicos (asi como también de voluntad política, 

por su carácter de clase) para reqular o controlar la acción de 

estas empresas. 

De esta manera, la' inversión de la burguesta que actda en la ~ 



76 

ciudad, ae orient6 princip4lmente a la construcci6n de condomi

nios y edificios para oficinas o locales c0111erciales, hacia las 

clases &aciales con capacidad econ6mica, ya que se busca, ante 

todo, la mayor ganancia y rentabilidad posible del capital in-

vertido. B4jO esta concepci6n, los sectores populares quedan -

fuera de toda posibilidad de acceder a una vivienda digna. 

En este sentido, se produce una mayor estrechez del mercado del 

suelo y la vivienda que conlleva a una mayor segregaci6n social 

y territorial de los sectores mayoritarios y explotados de la -

~~b:aci6n, que son sometidos -irremediablemente- a un deterioro 

cada vez n~s agudo en sus condiciones de vida. 

c~~o hemos apuntado, ante la incapacidad del Estado para solu-

cionar el proble~a de la vivienda que enfrentan las clases ex-

plo:adas, éstas desarrollan invasiones de terrenos ociosos en -

los c~ales puedan contar con un techo para protegerse; de ahi -

q~e los movimientos urbano populares surjan y luchen principal

mente por la defensa de ese derecho: un lugar donde vivir dignJl 

~ente. 

I~porta resaltar que la manifestaci6n de la crisis se expresa -

no s6lo a través de las grandes carencias y necesidades que pa

decen loa sectores populares, sino fundamentalmente a trav6s de 

los movimientos organizados en forma independiente al Estado y 
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la burquesia, que con su acci6n cuestionan el modelo de desarr~ 

llo urbano capitalista que adquiere la ciudad de México, modelo 

que conduce y obliga a que la mayoria de la poblaci6n construya 

en for111a precaria su vivienda, en lugares carentes de servicios 

' pGblicos y equipamiento urbano, bajo la constante amenaza de -

ser desalojado. 
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III.- La política de Invasión Tolerada1 el caso de Santo Domin

qo de los Reyes-COyoa~n. 

La gestación y agudización de la crisis urbana en la ciudad de 

México, as! como la coyuntura pol!tica del inicio de gobierno -

de LEi\, obliqan al Estado a un tratamiento diferente del fen6me 

n:) urbano. 

El discurso populista, la llamada •apertura democrática•, es 

producto de una nueva pol1tica que implementa el gobierno de 

LEA, como una ~edida de recuperación de legitimidad y consenso 

a~te la sociedad, lo que permitió, por ejemplo, numerosas tomas 

3e tierra por ,arte de organizaciones '.lOpulares independientes 

que a1lutinaban en su seno a ª~?líos sectores de la población -

que carecían de una vivienda1 sin ~bargo, conviene señalar que 

esta ~iSI:la acción se realizó y promovió, en forma amplia, por -

las organizaciones'pertenecientes o vinculadas al partido ofi-

cial (PRl), tales son los casos de la CNOP, CAM, CCI, CNC. 

La pcl!tica que asumió el r~gimen de LEA en algunas invasiones 

de tierra fue de tolerancia, y es tal vez en este periodo en 

que éstas adquieren un ascenso importante en comparación con 

otros. Uno de estos casos de invasión lo fue Santo DOT11ingo de 

los Reyes-Coyoacán, que a continuación preoentamos. 
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Ubicac16n y LÍ121tes de Santo Domingo de los Reyes. 

Santo Domingo de los Reyes se ubica en la delo¡aci6n ¡:oU:tica de ~ 

cán y ocupa 2 .5 Jaus. cw:rlraOOs de la zona del Pe:irn'.Jal de San .Arqel o "loo 

Pedregales•. L1mita al rort.e oon la Ollooia Jbnero de Terreros y l'e:irnJal 

de Carrasco; al SU' oon la O:>lc:n1a Peña Pobre, al Oriente a:n la Colonia 

Ajusco y al IOOirnte oon el l'Ueblo de Copilco y Cilrlrl Universitaria. 

cuenta con 263 manzanas de apra>ei'l\.nnente 50 par 200 nts. y se estir.ia una 

densidad de mlls de 350 habitantes ¡:or !las., actualmente. (15). 

El inicio de la Invasi6n en Santo Domingo de los Re\•es. 

A rafz del Pr.!Jrcr Worme de Gobiern:> del Presidente Luis D::heverr!a Alva

rez, el lo. de Scptían.bre de 1971, cerca de 4000 fi!!ltilias invaden los te

rrenos de Santo D:rn.irqJ de los ~yes eoyoac.m, sin q:.te los a:nureros, ~ 

ños de los terreros, p.xilicran imfelirlo. Scg\1n \-ersi61 de alguros ?Jbl!. 

dores de esta zooa, el discurro de ID\ fue la clave para iniciar la tma 

masiva de los prErlios, awque ya des:le antes se hahlan producido algunos 

intentos por ocuparlos. 

Al darnc la invas16n de los terrenos el gobierro opta por no in~ 

nir, ya cpe la posible roluci6n al a:nflicto tendr!a q.ie dar9?, necesaria

mente, en t6ninos de un desalojo IMS.ivo a través de la fuerza ?fulica, y 

~sto implicaba un des;¡o ¡:ol1tioo cmsiderable por VMias raz.cres: el c.a

rScter masivo ele la inva.sJlln, el inicio del gobiern:> de LV. q.ie i'i-q:ilmenta 

una "ape:rtllra ~tica", la c:rúús de le¡itim.úb:l IDr la !Da=-e dcl 68 
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y la gestación de la guerrilla (16). 

Al tolerarse la invasi6n, data siguió en ascensos si en septier.! 

bre ue 1971 la ocupación de los predios se dió por 4 mil fami

lias, para 1973 ástas se calculaban en 10,000 familias y para -

1974 la población total se estimaba en 20,000 familias (17), 

Al iniciarse la ocJ~ci6n de los ¡rclios, •ee CXJrri6 la voz de la inva.si6n 

''i to:io :::om1o f>Jc llCJando a:ioc> prlo" (rclat.a una de las ¡x¡hladaras). Uls f! 

r.ilia.s de or:i:;¡en 'J.rbaro re entera.rm por fmúlias o inigos del tral:njoi por 

-;¡ente que gestionaba la ~a de W1 tcrrr.n:i o pJr la proroc:!OO de los Ude-

res. El rmr:ir cu."l'.li~ sobre t.crlo en las mloofag rqularcm ... Inclusive 

•se :lice q.¡e lul:o a;itoridades <JllC r= q.¡itarse 
este tipo de problems Wucf.a a los prcp.ios U 
dcres a ocupar los oro1ios. Y m.1s txxlav!a, DIJ= 
cha 1entc CXJl{lrÓ aros antes • .. • (18) . 

Los invasores de origen rural se enteraron por familiares o pa~ 

sa~os que radicaba~ en la ciudad de México. 

La procedencia de los posesionarios era diversas 

- Rlral, con ireros de 5 aros en la ciodad, entre 40 y 50\ de la pcillac.ifn. 

- P.Jral entre 5 y 10 a009 en mOOio urbmo, un 201, y 

- l.'rbano, cal ms de 10 aOOs de estancia en la cJOOad, entre 25 y 30\, 

La población del medio rural procedfa principalmente de los es-
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tados de Mlbcico, Guanajuato, Hichoac~n, Hidalgo, Oaxaca, Queré-

taro, Guerrero !' Puebla1 y la de origen urbano de las colonias 

Copilco, Ajusco, santa Ursula, Tepito, Doctores y Pantitlan. 

La mayor!a de las familias que decidieron invadir viv!an en co~ 

diciones precarias o pagando rentas que se elevaban sin cesar, 

la posesión de los terrenos ofrec!a en car.ibio una seguridad ha

bi tacional y "estabilidad" econ6mica al no tener que destinar -

gran parte de su ingreso familiar al pago de las rentas. 

Inicio de la Organizaci6n y Lucha de los Colonos (*). 

Desde el momento en que se da la ocupaci6n de los predios, los 

comuneros -propietarios de los terrenos- se unen y organizan P! 

ra tratar de desalojar a los posesionarios; ésto obligó a que -

los colonos también hicieran lo mismo pero, con el objetivo - -

opuesto1 defenderse de un posible desalojo de los cOllluneros. 

(*)- conviene aclarar que en Santo Domingo surgieron varios gI'l;!_ 
pos con diferentes tendencias pol!ticas que buscaban ca?i
~1li:mr la lucha de los colonos. Sin embargo, nuestra fue~ 
le de consulta la constituy6 la Uni6n de Colonos por ser -
la que logr6 a·glutinar el mayor nllmero de colonos y soste
ner hasta la fecha -aunque más limitada en participación
la organización independiente. 
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Esta s1tuac16n fue aprovechada por personas que intentaron lid~ 

roar a lo• colonos, las cuales surqieron r4pidlll'lente después de 

la invasi6n, aunque una semana después de su apariciOn se inte-

graron a las filas del PRI, Estas personas ya ten!an cierta e! 

periencia en invasiones (en Ajusco, las colonias Doctores, Es-

cuadr6n 201, etc.), de ah! que su trabajo de convencimiento les 

res•Jl ';;.ara más o nenos fácil. 

A fin de dar un panorama general del perfil e intereses de és-

tos líderes, presentaremos .algunos rasqos de su poder e influen 

cia política de los más sobresalientes: 

:1ar!a .l\guilar, quil!n lleg6 a controlar de 1,500 a 2,000 fami--

lias, aproximada~ente, en la parte noroeste de la colonia. Es

t3 líder había encabezado qru90s de invasores desde el centro -

de la ciudad; tenía •contactos" en el DDF, ,ase!a elocuencia e 
' 

incorporaba en su discurso t~nninos oficialistas y tuvo a su 

servicio y cuidado a varios pistoleros, 

.. .,. . 
Otro de los líderes fue Juan Ra.~os, quien tenía a su cargo el -

manejo de 4,000 a 5,000 familias, al Oriente de la colonia, al 

igual que los de~ás, contaba con apoyo directo del PRI, incluso 

form6 una Asociaci6n Civil imponiéndose ~l como Presidente de -

la rniSllla. Participó en la ca::ipaña de 1973 para diputados loca

les del Partido Oficial en apoyo al Lic. Arturo González Coo!o, 
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candidato del 22 distrito electoral. Cont6 tambi~n con piatol! 

roe a su servicio. 

Por su parte Manuel Romero, apodado la "gderita" o "el chino", 

llegó a controlar entre 5,000 y 7,000 fAmilias, aproximadamente, 

en la parte Centro-Oeste de la Colonia, 

Por dltimo tenemos a Melesio Hern4ndez, qui~n tenia a su cargo 

a 1,048 comuneros en la zona norte-oeste, el cual era reconocí· 

do por las autoridades agrarias como representante comunal (19). 

Si sumamos el poder de influencia de los tres primeros lideres 

nos ua por resultado una capacidad de control entre 10,500 a --

14,000 familias(*). 

Sin embargo, a pesdr del poder que llegaron a concentrar ~stos 

lideres, y del apoyo de las autoridades, pronto se ganaron el -

recha~o de los colonos, pues abusaban de su autorióad para fra~ 

cionar y vender lotes así como tambi~n para imponer cuotas de -

•cooperación• que, segfin ellos, era para los •trámites• y •ges-

tiones• de los proble1nas de la colonia. 

(*)- para apreciar con m4s claridad la distriuuci6n territorial 
de estos lideres, ver la gráfica 1 del anexo de este capi
tulo, 
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El rechazo hacia los lideres mencionados se 9eneraliz6 y entre 

1971 l' 1972 se impuls6 la formaci6n de la "Uni6n de Colonos de 

Sa~to Domingo•, a trav~s de Asambleas Generales que tuvo por -

objetivo construi.r una organizaciGn de masas independiente del 

gobierno y de los partidos pol!ticos a fin de atender los pro

b!e~as de la colonia, entre los que destacaban la introducci6n 

ce los servicios básicos, la ~egularizaci6n de la tenencia de 

la tierra y la construcci6n de equipamiento urbano. 

S~trc el filtimo punto, por ejemplo, se propuso construir escu~ 

las Frinarias para dar atenci6n educativa a los niños, fue as! 

c::-.o <:n 1972 se construyeron las primeras aulas con cart6n y -

1~~1r.as con el trabajo directo de mujeres y j6venes. Para lo-

grar todo esto se desplaz6 por completo a los líderes pri!stas. 

El tracajo que ini~i6 la Uni6n de Colonos a trav~s de sus de-

~andas permiti6 aglutinar a la pobl~ci6n y promover la or9ani

zaci6n independiente del gobierno y los partidos, por medio -

del i~pulso de la participaci6n amplia de los colonos en las -

decisiones de la colonia. Fue as! como se promovieron los COMI 

TES DE CALLES Y LAS JUNTAS O REUNIONES POR ZONAS". Cada zona -

se conformaba por 7 u e manzanas y las más importantes fueron: 

"El R1nc6n", "La Ci~neqa•, •centro•, "La Negra•, "La Blanca•, 

•ta Rosa•, entre otras. 
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Esta estructura orqanizativa permit16 crear las condiciones pa

ra que los colonos recuperaran qeogr4ficamente el control terri 

torial, con lo cual se despiaz6 a los lideres del partido ofi-

cial. Una vez loqrado esto, se impiói6 la especulaci6n con los 

terrenos por medio de la movilizaci6n masiva y la acci6n direc-

ta, Se crearon sistemas de comunicación internos que facilita

ban rSpidamentc la concentración masiva de los colonos (se 901-

peaban ollas o sartenes en la calle, se tocaban las puertas de 

los vecinos, se qritaba por las calles, etc,). 

Una vez constru!da la primer escuela en la colonia, los colonos 

se movilizaban ante la SEP para obtener el reconocimiento ofi~ 

cial. A partir de entonces, año con año con1tru!an una escuela 

m&s, 

Esto fue posible en la medida en que la Uni6n de Colonos ejer-

c ia un control territorial m4s Alllplio, pues s6lo as! se pudie-

ron evitar loa traspasos y se defenó1an las zonas que estaban -

ociosas y libres para lueqo destinar esos espacios al equipa--

miento urbano que requería la colonia. En la actualidad se --

cuenta con 9 escuelas primarias y tres secundarias. 

un hecho importante que conviene resaltar, a ra1z de la experli!.,!1 

cia concreta de la UniOn de Colonos de Santo D0111in90, es que -

una vez que se obtii!ne la independencia de los lideres pri1stas 
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el movimiento adquiere fuerza e importancia, debido a la ruptu

ra interna que se produce entr& los lideres del partido ofi~iaL 

.. Ioporta resaltar este hecho, pues frecuentemente se piensa que 

una colonia obtiene 1oqros Y.respuesta a sus demandas sólo cua~ 

do estS afiliada al·tpertido oficial, con lo cual ~ste amplia su 

clientela pol1tica. Sin embargo, la realidad es que, por lo 9~ 

neral, tales beneficios nunca llegan a l~ ~ayor!a de la pobla-

citr., sino Onicamente a los lideres, como un p~go por su servi

cie lle contro~. 

La acción Estatal en Santo Domingo. 

cualquier movimiento social, por rn~s independiente y radical -

q~e pretenda ser, requiere forzosarne~te establecer relaciones -

ce negociaci6n con el aparato estatal, dado que el Estado es el . 
9estor principal de la pol1tica urbana, Algunas veces son los 

organismos de ese aparato loe que hacen su aparición en las co

lonias, y en otras, lae miSlllas orqanizaciones toman la iniciat! 

va. 

En Santo Domingo, fueron algunos orqanismos del Estado loe que 

se presentaron pril11eramente, siendo inclusive la propia Ma, Es· 

thcr iuno de Echeverr1a, en calidad de Directora del INPI, quien 

se presentare para ofrecer los servicios de dicha institución -
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en 1971. 

Posteriormente llegarla el INDECO, en sept. de 1971, a propo

ner su apoyo t6cnico para la lotificaci6n y planeaci6n urbana -

de la colonia. Este organismo elabor6 un plan de trabajo que -

contemplaba la creaci6n de andadores -en vez de calles-, lavad~ 

ros comunitarios y la construcci6n de casas en una superficie -

de 60 metros cuadrados, inclusive inici6 la construcci6n de vi-

viendas •tipo• para los colonos. Sin e:ubargo, su presencia en 

la colonia fue demasiado corta, pues en abril de ese mis::>a año 

fue expulsada por losinismos habitantes de la colonia, debido a 

que ~stos no aceptaron la propuesta de edificaci6n del INDECO, 

"no aceptarnos vivir hacinados•, fue la respuesta de una ~ujer -

de la colonia (*l. · 

Hubo instituciones ante las cuales los mismos colonos se esfor-

zaron por que prestaran su servicio en la colonia, tal es el C! 

so de LICONSA Y CONASUPO, con quienes se tuvo relación durante 

1973 y 1974. En base a la presión que se ejerc1a, la Unión de 

Colonos consigui6 una lecher!a para beneficio de la colonia. 

(•)- Aunque al parecer taJ!lbi~n influyeron factores poltticos e~ 
tre los mismos organismos estatales en la expulsi6n del -
INOECO, sobre todo entre el OOF e INDECO, pues segUn ver-
sioncs de Roberto Arrechca, Pror.iotor Social 'del INOE 
CO, el Regente de la ciudad solicit6 al Presidente LEA la
salida de este organismo, por ser el OOF el cás indicado -
para atender los problemas de la Ciudad de M~xico. 
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Lo mismo aucedi6 con la SEP, organismo ante ,pl cual se realiz6 

la primera manifestaci6n de loa colonos por el reconocimiento -

oficial de las escuelas que ellos mismos edificaron. 

FIOEURBE también hizo su aparición en Santo Daningo de los Re-

yes, tratando principalmente, lo referente a la regulari2aci6n 

de la tenencia de la tierra. Con FIDCURBE, al igual que otras 

instituciones, se tuvo que enfrentar el lenguaje técnicamente -

scfisticado y autoritario de los funcionarios que pretendían 

•crien~ar• y •ayadar• a "vivir mejor• a los colonos; a pesar de 

ello, frecuentemente los ingenieros y arquitectos tenían que 

acé~tar y tomar en cuenta los puntos de vista óe la Uni6n de C~ 

l0~cs, los cuales se impon!an mediante la movilizaci6n y la pr! 

si6n FOpular. 

La relaci6n con FIDEURBE fue quizá una de las más importantes -

para los colonos, debido a que con esta dependencia se trataba 

u~a de las deraandas centrales de la comunidad: la regularizacifri 

de la tenencia de la tierra. Y algo que en cierta medida favo

reci6 a la poblaci6n es que al interior de la mi6Dla colonia se 

encontraban oficinas de la mencionada institución, cosa que pe~ 

raitfa ejercer una presi6n constante a través de la movilizaci6n 

y toma de las oficinas cuando las decisiones que tomaba dicha -

instituci6n desfavorecían a los colonos. 
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En general se puede afirmar que el Estado trat6 de crear una 

imagen bondadosa de su acci6n ante los colonos, con lo cual se 

pretend1a apoyar la participación de los lideres pri1stas a fin 

de obtener una base social de apoyo amplia, y por otro lado, se 

buscaba no provocar enfrentamiento directo con la organizaci6n 

de colonos. Por su parte la Unión de Colonos supo aprovechar -

los espacios de negociación que se abrieron para obtener solu-

ciOn a sus demandas, aunque varias veces tuvieron que recurrir 

a la movilización para avanzar en la soluci6n de sus problemas. 

La participación y acci6n de los colonos se mantuvo MUY activa 

los primeros cinco años de su organizaci6n, como Unión de Colo

nos, posteriormente vendr1a un reflujo generalizado producto óe 

diversos factores que serán tratados y analizados en el capitu

lo cuarto de este trabajo. 

Pasaremos ahora 11 exponer el caso del Campamento 2 de Octubre, 

organización que presenta condiciones diferentes al caso de Sa~ 

to Domingo, 11 pesar de desarrollarse casi en el mismo per1o<lo. 

En efecto, mientras el gobierno de LEA tuvo una actitud negoci! 

dora y populista en Santo Domingo, en Ixtacalco-Iztapalapa se -

da una relación sumamente tensa y conflictiva que en varias oc! 

sienes desató actos de violencia sin precedentes en la Ciudad -

de México, con lo cual se evidenciaron los 11mitcs de la llA!lla

da •apertura democrática" del r~gimen echeverrista. 

... 
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IV.- La Organizac16n Popular Independiente: el Caso del Carapa-
mento 2 de Octubre. 

Sin temor a exagerar o equivocarnos, el Campamento 2 de octubre 

t ha sido una de las experiencias niás significativas dentro del -

MavL~iento Utbano Popular que se ha dado en la Ciudad de México 

en la ó@cada de los 70 1 a. 

Consiüerada por alqunas personas de la izquierda como •zona 11-

L<:!:::a:la• o • 16la socialista• -en aquel tiempo-, fue durante alg~ 

ncs años punto ce reterencia de otras luchas populares que bus-

ca~an no s6lo retomar las experiencias de esa organizac16n, si-

no tanbi~n la solidarióad econOn.ica y polttica de la colonia. 

Ello lo convirti6 tambi@n en el centro de atenci6n y preocupa-

ci6n del gobierno capitalino -y del Estado mismo-, que mantuvo 

sier.ipre acosa~a a esta org~nizaci6n independiente. 

Los casos de represi6n que sufrió el Campamento 2 de Octubre -

por Farte del Estado Mexicano, son innumerables; varias veces -

estuvieron sometidos a verdaderos estados de sitio y vigilancia 

extrema por parte de ~ste, con lo cual se manifestaba el verda-

dero inter~s y temor porque esta experi~cia lograra desarro--

llarse o influir en otras colonias cercanas, o del Valle de M@-

xico. 
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A continuaci6n, presentaremos los rasgos que consideramos más -

sobresalientes en cuanto a organizaci6n y lucha de esta experie:! 

ciA, &st como también sus antecedentes m!s importantes. 

Antecedentes ele la Ocupaci6n y el Conflicto (1958-1970). 

En el año de 1958 se inici6, en una zona GUe ocup6 territorio -

de las delegaciones Iztapalapa e Ixtacalco di la Ciudad de Héx.!_ 

co, la ocupaciOn de tierras por un grupo amplio de obreros y -

subcmpleados encabezados por Modesto Cornelio Rom!n, en la cual 

participan familias qúe migraban del Distrito Federal r tic los 

Estados tle Oaxaca, Guerrero, Puebla, Horelos y Mlixico, princi

palmente. 

Durante 1959 llegaron ~s familias, provenientes por lo general 

del campo, que habtan abandonado sus tierras ante la falta de -

medios para explotarla, todas ellas de escasos recursos econ6~1 

cos que buscaban mejorar sus condiciones de vida en la capital. 

El lugar donde originalmente se asentaron fueron llanos y para 

poder ocuparlos deb1an pagar una cuota mensual a los propieta-

rios de los terrenos. La cantidaq a pagar dependía del ndmero 

de metros cuadrados que se ocupara as1 como también de la ubic! 

ci611 del lote¡ cada metro .cuadrado se cobraba entre 2, 3 y 5 ~ 

sos, negdn los criterios mencionados. 
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En 1960 la apertura de v!as r~pidas de circulaci6n as! como la 

construcci6n de nuevos fracciol\alllientos habitacionales alrede-

dor del asentamiento, ocasi,onaron el aumento de la plusval!a -

del suelo y con ello la ambición por especular con los terresns, 

cre~ndose las condiciones para la presi6n del desalojo por par

te de los propietarios. 

A pesar de ello, la ocupación de los predios no se detuvo, cie~ 

tes de far.ilias siguieron llegando en busca de un lugar donde -

vi-:ir. As!, para el año de 1962 se calculaba una poblaci6n de 

3~,COO fai;iilias, aproximadamente, que viv!an en un medio total

r.'.!nta insalubre ¡:ior la falta de servicios pdblicos elementales: 

a;~a, drenaje, pavimentación, etc. 

Fue precisamente en ese año, 1962, siendo entonces presidente -

el Lic. Adolfo L6pez Mateas, cuando se decreta la expropiación 

de los terrenos a ejidatarios y propietarios, los cuales deci-

den anpararse ante esta medida. El área expropiada fue de - -

372 has. y ~staba divittida en varias fracciones: Santa Cruz 

tdc~c~ se asent6 el Clllllpamento 2 de Octubre), Nueva Apatlaco, 

:;ucva Rosita, Bramadera, El Mosco, Atlazolpa, La Purísima y 

Zapata Vela. El decreto favorece a 32,000 famili3s y fue publl 

cado en el Diario Oficial de la Federación IOOF) los d!as 3 y 

15 de octubre del año mencionado. El objetivo central de la e~ 

propiaci6n era crear una zona de viviendas unifa111iliares para -

" 
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venta o renta a personas de bajos recursos eocn6micos, en lotes 

de 120 metros cuadrados, es decir, se argumentó la expropiaci6n 

por causa de •utilidad pdblica• en beneficio de los colonos de 

esa zona y de las personas necesitadas de un lugar donde vivir 

del D. F • 

UBICACION Y LIMITES DE LA ZONA EXPROPIADA. Se encuentra esta -

zona al Sureste de la Cd. de M~xico en las delegaciones de Izt~ 

palapa e Ixtacalco y colinda al norte con la cabecera de la de

legación Ixtacalco y las colonias Juventino Rosas y Gabriel Ra

mos Mill6n, al Sur c~n los pueblos de Aculco y Magdalena Atla-

zolpa y con el antiguo canal de apatlaco, al Oriente con el R1o 

Churubusco y al Poniente con Calzada de la Viga. 

A ra1z del decreto expropiatorio las relaciones entre expropie

tarios y colonos se hace tensa debido a que a los pr.ir.leros se -

les termina el negocio de la venta de lotes; por ello desde el 

momento en que so da la expropiaci6n, presionan a los colonos -

para que sigan pagando la renta. Por otra parte, debido a que 

los objetivos del decreto tardan en aplicarse, los expropieta-

rios aprovechan la falta de mecanismos de control para segui~ -

invadiendo y vender terrenos. 

Por otra parte, las autoridades del DDP animaban a los colonos 

a defender el decreto expropiatorio, inclusive en novie11ibre de 
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1963 se les notifica acerca de la suspensi6n de pagos de arren

damiento, en un volante firmado por Félix RAm1rez R!oe, Jefe de 

la Oficina de Colonias y Tom4s Contreras, delegado de Ixtacalco 

en ese entonces, Antes de dejar de pagar la renta los colonos 

~ hab!an decidido depositar sus cuotas por ese concepto en la Na

cional Financiera, a través de la consignaci6n de sus pagos en 

los juzgados civiles del D.F., con el objeto de que aquella peE 

sona que tuviera derecho a reclamar las rentas como suyas lo -

hiciera. 

La reacci6n de los expropietarios es la agresi6n y amenazas co~ 

tra les colonos, con ello se iniciaba un largo proceso de agre

siones y conflictos entre unos y otros. Recordemos que para 

ese entonces los ex-propietarios han perdido su personalidad j~ 

r!,ica soLre los terrenos por el decreto expropiatorio, por lo 

que éstos deciden formar una asociaci6n denominada: "Aeociaci6n 

tic Propietarios de Predios Urbanos de la Zona Iztapalapa-Ixta-

calco, A ,e.•, cu:i•o fin primordial era la de presionar al gobieE 

no para que se les restituyeran sus tierras, adem~s de aprove-

charla también para agredir a los colonos. 

LS debido a los conflictos con loe expropietarios que se decide, 

el 17 de marzo de 1967, crear la "Uni6n de Colonos de Ixtacalco 

e Iztapalapa Zona Expropiada, A.c.•, con registro No. 21/253 en 

protocolo notarial, a fin de iniciar, con apoyo legal, la defen 
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sa del decreto expropiatorio puee éste cwnplia ya cinco años 

sin que se respetaran los objetivos que en ~l se plantearon. 

Con esto se daba inicio a la PRIMERA FASE DE ORGA.~IZACION DE 

LOS COLONOS de esa zona • 

A pesar de la lucha legal que emprende la Unión de Colonos, son 

objeto de constantes amenazas por parte de los expropietarios -

que apoyándose en las autoridades pretenden desalojar a los co

lonos. 

Por su parte el DDF,·a nivel declarativo, se comprClllete a resP! 

tar los derechos de los colonos y les asegura que ser!n benefi

ciados con las obras de urbanización que ah! se realizarían. 

A pesar de tales pranesas, el 19 de julio de 1969 se da la pri

mera agresión de grandes dimensiones en la cual fallece el dir_! 

gente de los colonos, Modesto Cornelio Román, como consecuencia 

de un ataque con armas de fuego por parte de los granaderos. 

Al caer Modesto Cornelio asurue la direcci6n Francisco de la --

Cruz Vel!zquez, quien fungía como segundo de éste. 

Desde entonces la represi6n tiende a agudizarse, hay desalojos, 

presiones, amenazas y ataques por parte de autoridades y exprt'

pietarios, En el mismo año de 1969, el presidente en turno, -

Lic. Gustavo Diaz Ordaz, otorga la concesiOn de la urbanización 
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del área a CQll\pañ1as privadas en contra del decreto expropiato-

río de 1962, Esto significaba emprender una pol!tica de clllllbio 

de usos del suelo para crear condiciones de especulaci6n y det~ 

ner la posibilidad de desarrollar un asent!lllliento popular en la 

zona. 

Ceno corolario de estas acciones, en enero de 1970 el DDF anun-

cia la construcci6n de cinco.~il viviendas para la •regenera--

ci~n" de zo~as •marginadas" en la Delegaci6n de Ixtacalco, Ade 

2 r.:tis ·1ende lOCJ has, al IHFONJIVlT a S25.00 pesos H 1 dona una po!. 

ci6n de terreno para la Unidad Habitacional del INPI e inicia -

la construcci6n del Conjunto llabitacional "Los Picos-Ixtacalco•, 

a cargo de la Direcci6n General de Habitaci6n Popular, y se ini 

cian los trámites para el fraccionamiento de viviendas unifami-

liares "Benito Juárez•. 

Por otra parte, el 18 de julio de 1970 es publicado, en el DOF, 

u~ acuerdo presidencial que ratifica los fines de la expropia-

ci6n. Sin embargo, los expropietarios, amparados contra el de-

creto, prosiguen presionando para lanzar a los colonos. A pe--

sar de dicha publicaci6n, a estas alturas el decreto expropiat~ 

rio no ha sido respetado ni por las autoridades ni por los te-

rratcnientes, lo que da lugar al incremento de acciones de hos-

tigamiento contra loa colonos. 
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C6mo y porqu6 surge la Organización Independiente del Campamen

to 2 de octubre. 

Desde el surgimiento de la Unión de Colonos, en marzo de 1967, 

ésta se proclama independiente de los partidos pol!ticos y agl~ 

tina en su seno a la mayoría de los colonos que pretendían (me-

diante la v!a legal), solucionar ,aus problemas de tierra, vi--

vienda y servicios pdblicos. 

Ahora bien, ¿cu6les fueron las razones ~rincipales que obliga--

ron a los colonos a constituirse en una organización indepB'IC!ie~ 

te del Estado? 

Sin duda alguna, en base a lo anteriormente expuesto, se podr6 

adelantar que una de las causas principales fue la constante --

agresión primero por parte de los expropietarios y después por 

parte de las mismas autoridades1 aunado a ésto, el incumpli.rnie~ 

to del decreto expropiatorio de 1962. 

La relación de conflicto y agresión que se ejerciO contra los -

colonos las ubicamos en dos etapas1 

La primera, en la cual la agresi6n y represi6n es ejercida obief 

tamente y en forma directa por parte de los expropietarios, en 

.contubernio, en algunas ocasiones, con las autoridades. Indud.!, 
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C6mo y porqué surge la Organización Independiente del Campamen

to 2 de Octubre. 

Desde el surgimiento de la Uni6n de Colonos, en marzo de 1967, 

ésta se proclama independiente de los partidos politices y agl~ 

tina en su seno a la mayorta de los colonos que pretendían (me

diante la v1a legal) , solucionar 1sus problemas de tierra, vi--

vienda y servicios ptlblicos. 

Ahora bien, ¿cu6les fueron las razones ~rincipales que obliga~ 

ron a los colonos a constituirse en una organización indepenc!ie_!! 

te del Estado? 

Sin duda alguna, en base a lo anteriormente expuesto, se podr~ 

adelantar que una de las causas principales fue la constante --

agresión primero por parte de los expropietarios y despu~s por 

parte de las mismas autoridades¡ aunado a ésto, el incumplimie.!! 

to del decreto expropiatorio de 1962. 

La relación de conflicto y agresión que se ejerció contra los -

colonos las ubicamos en dos etapas1 

La primera, en la cual la agresión y represión es ejercida ab~ 

tamente y en forma directa por parte de los expropietarios, en 

_contubernio, en algunas ocasiones, con las autoridades. Indud! 
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Lleffiente que la confrontación principal se da entre colonos y -

expropietarios. Esta situaci6n se mantiene durante la d6cada -

de los 60's y principios de los 70's. 

La segunda etapa está marcada por la represión directa llevada 

a cabo por las autoridades del Estado. Recordemos que el Esta

do al expropiar los terrenos a los ejidatarios y propietarios -

pasa a ser dueño absoluto de 6stos. No es sino hasta 1970 cuan 

do se anuncian programas de vivienda y equipamiento urbano en -

la zo~a por parte del DDF (pero las autoridades lo manejan para 

habitantes de otras partes de la ciudad), Con ello se inicia, 

al mismo tic~po, una relaci6n conflictiva entre autoridades y -

colones que se agudiza cada vez más a medida que la Uni6n de C~ 

lo~os avanza en organizaci6n interna y unidad ¡>4ra la defensa -

óe sas intereses. 

h fin de entender y comprender aun más el carácter independien

te de la Uni6n de Colonos respecto al ~atado, haremos un relato 

cronol6gico de las relaciones de negociaci6n y conflicto que se 

establecieron entre ambos. 

es innegable que la Unión de Colonos, a trav6s de sus represen

tantes, busc6 desde un principio llegar a un acuerdo con las au 

toridades del gobierno de la Ciudad respecto a su situaci6n de 

"irregularidad". Fue ao1 como a principios de septiembre de --
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1972 los colonos se presentan ante el DDF a fin de encontrar 

conjuntamente una solución a la situaci6n •11ega1•, dado que el 

decreto expropiatorio no aclaraba con precisión la forma en que 

serian beneficiados los colonou, inclusive éstos manifestaron -

su disposición de dar a las autoridades cierta cantidad de dine 

ro que se destinaría a contribuir en la indemnización a los ex

propictar ios. 

A pesar del clima de negociaci6n que los colonos trataron de -

propiciar, las autoridades responden con un desalojo violento -

de tres mil familias·, usando la fuerza ptiblica; dicha acci6n se 

realiz6 el 24 de septiembre de 1972 y en ella resultaron heri-

das varias personas, inclusive se inform6 de algunos muertos. -

No se explica el porque las autoridades actuaron de esa manera, 

pero analizando el momento en que se da esta acci6n nos encon-

tran1os con que la Uni6n de Colonos empezaba a cobrar fuerza or

ganizativa como expresi6n directa de los intereses de los colo

nos, y probablemente el Estado tuvo cierto temor de que esta e~ 

pcriencia se desarrollara rApidamente e influyera en las colo-

nías populares de la ciudad de M~ico. 

De ahí que el Estado, a través del DDF, propiciara la división 

interna y la dispersi6n de los colonos a través de la represión. 

Un ejemplo de esto lo tenemos en octubre de 1972, cuando se in! 

cia el reparto de, lotes a fan¡ilias de otras zonas. Las autori-
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dades tienen sumo cuidado de que ~stos no pertenezcan a laUn.16n 

de colonos, a quienes se lea define COlllO •invasores recientes•. 

COT"\o respuesta a la pol1tica de reacomodo-divisi6n-enfrentamie~ 

to de l~s autoridades, los colonos crean COlllit~a de Defensa y -

Vigilancia del Territorio e inician la construcción de obras c~ 

mur.ales, a trav~s del trabajo colectivo, tales como: las ofici

nas ce la Uni5n de Colonos (donde almacenan el archivo, docume~ 

tac1en y equipo de sonido), un kinder, un comedor comunal y hof 

ncs para la elaboración de pan; todo promovido y financiado por 

les ~ismos colonos, esto es, por autoqestiOn. 

La nis~a relaci6n de conflicto que se establece entre autorida

des y colonos conlleva a que ~stos radicalicen sus posiciones y 

refu~rcen el .trabajo de masas para hacer frente a las ernbesti-

das c~l E~tado. De esta oanera, el 8 de abril de 1973 se reali 

zan ~.archas al interior de la colonia para denunciar la actitud 

represiva del tstado y cobrar fuerza interna; las demandas que 

se plantean son: exigir respeto al cumplimiento del decreto ex

propiatorio de 1962¡ respeto al derecho de posesi6n, y respeto 

al ar.paro tramitado por los colonos y aprobado por el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo. 

El trabajo interno en la colonia crea las condiciones para org~ 

nizar una movilizaciOn al z6calo, la cual·se lleva a cabo en m! 
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yo de 1973 con el objeto de entrevistarse con el Presidente de 

la Repdblica y denunciar ante 61 la entrega de lotes a invaso-

res apoyados por las autoridades del DDF, ast como tambi6n det~ 

ncr y denunciar la campaña de desprestigio hacia el movimiento 

organizado de los colonos. 

A pesar de ~sto poco se logra, dtas después de la movilizaci6n 

el delegado de Ixtacalco hace declaraciones a la prensa señala~ 

do que en la zona expropiada de Ixtacalco e Iztapalapa "persis

te un grupo de agitadores•, En junio de 1973 se establece al -

interior de la zona una Unidad de Granaderos, precisamente en -

~l centro cultural que hablan construtdo los colonos. 

Días despulis,: el 19 de julio de ese mismo año, ·se realiza una -

acci6n represiva de gran magnitud en la cual son detenidos cer

ca de 100 colonos y m!s de 130 estudiantes, lo cual es aprove-

chacio para desprestigiar a la "Unión de Colonos" (acogen a "es

tudiantes fósiles", "personas ajenas•, dectan los diarios). 

Solidaridad y Coordinación: Una Nueva Etapa ante la Represión. 

Por la forma en que se desarrolló la organización de masas y se 

ejerció el control sobre el territorio, la zona expropiada de -

Iztapalapa e Ixtacalco se convirtió en uno de los puntos de a~ 

ción m&s importen~es para el DDF y el Estado mismo, pues no s6-
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. 
lo se estaba construyendo un proyecto de organizaci6n popular -

independiente de carlcter local, sino que ademlls se tenia rela-

e iGri con var !as organizaciones tanto obreras como campeeinae y 

de colonos de varias partes de la repQblica. su influencia re-

~ bas6 loa limites de la colonia y se pasaba a una etapa superior 

de lucha: la solidaridad y coordinac16n de los sectores explot! 

dos. 

De~tro de estos intentos por coordinar la lucha urbano-popular 

se impulsa la creaciOn del Frente Popular Independiente (FPI), 

en torno al cual se a9rup6 a colonos de diversas partes de la -

ciuda1 y ~rea metropolitana, entre las cuales destacaron: Cd. -

~et:ahualcoyotl, Padierna, Santo Domingo, Ixtacalco, Ecatepec, 

entre otras. 

Los primeros acuerdos que se toman entre las organizaciones 1111~ 

brcs del FPI fueron impulsar marchas conjuntas, intercambios de 

experiencias, reuniones de coordinaci6n. Sin embargo, no se l~ 

gr6 incorporar a las masas en los procesos de coordinaci6n y 

participaci6n de la lucha por transformar la ciudad. 

A pesar de la solidaridad y apoyo que recib1a la Uni6n de Colo

nos de lxtacalco-Iztapalapa, 4sta seguia siendo agredidas en --

septielllhre de 1973 por ejemplo, se infiltran grupos de choque -

al interior de la colonia protegidos por las autoridades. En -
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ese mismo nño el Arq. Jos~ Parccro L6pez fue norabrado Jefe de -

la Direcci6n de llabitaci6n Popular del DDF, cargo que ocupó ha! 

ta 1978¡ a ~l correspondió elaborar una estrategia que acabara 

con el movimiento de la Uni6n de Colonos. 

La estrategia que se puso en pr!ctica -segan relata el propio -

Francisco de la Cruz- fue la siguiente: 

"Los desalojos se efectuaban en las madru 
gadas y a altas horas de la noche, para :: 
trasladar a los colonos a las colonias Vi 
cente Guerrero y Ej~rcito Ae Oriente. El 
procedimiento mediante el cual iba siendo 
desmembrada la Uni6n de Colonos era el si 
guiente: cien o m!s familias eran desalo= 
jadas de la zona expropiaaa ~· en su lugar 
eran traidas otras familias de fuera, las 
que previamente hab1an entregado una bue
na cantidad de dinero •••• Después con --
gran publicidad, se dec1a que los colonos 
estaban solicitando, ellos mis~os, su cara 
bio de ubicaci6n y que solamente el terco 
de su lider se opon1a al bienestar de --
ellos•. (20) 

L·as invasiones, con gente que carec1a o pose1a una vivienda, no 

cesaron durante 1974, siendo apoyadas por las autoridades del -

DDF, inclusive se estableció vigilancia policiaca pern-.anente a 

fin de facilitar el traslado de las familias desalojaóas al ---

Fraccionlll!liento de los "Picos• as1 como controlar la respuesta 

organizada de la Uni6n de Colonos. 

El 9 oe marzo de 1~75 se produce un.desalojo mds, de 50 fami---
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lias, por parte de las autoridades; a r~1z de dato se plantea -

una reuni6n con 300 colonos aproximadamente y ee analiza la ne

cesidad óe constituirse en ASAf.IDLEJ\ PERMANENTE. Fue as! como -

el lunes 10 de marzo de ese ~iemo año, siendo las 10;00 hrs., -

se decide la constitución de la ASAMBLEA PERMANENTE DEL CJ\MPA-

~:EHTO 2 DE OCTUBRE, con la asistencia de colonos que llegaron -

de varias partes de la ciudad. 

La ée~anda central que se propugnó fue la adjudicación legal de 

l~s terrenos que fueron expropiados en 1962, por lo cual se pr~ 

cecii6 a posesionarse óe los terrenos. CON ESTO SE INICIADA LA 

Sf:~;J.::JA ET;J>J. DE LA ORGANIZACIOll lú!ORJ\ COMO CAMPAMENTO 2 DE OC

':t:!!R.!:. 

La respuesta in~cdiata del Estado fue instalar un cuartel de p~ 

li~la que se encargó, entre otras cosas, de impedir la entrada 

de alimentos a la colonia y provocar a los colonos, 

De esta manera el 2 de agosto de 1975 unos 250 granaderos des-

truyen el kinder del Campamento, golpean a maestros, señoras y 

niños. Los colonos responden a la agresión, El resultado: 42 

heridos y 2 desaparecidos. 

Ante esta acción, los colonos organizan él .5 de agosto una man! 

festaci6n infantil de cerca de 15 mil niños frente a la Cámara 
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de Diputados (21). El motivo central; protestar por las accio

nes del gobierno en contra de los niños del Campamento y denun

ciar ante la opini6n pdblica la represi6n ejercida contra ellos • 

Adem!s de la represi6n, la t!ctica tarnbi4n consisti6 en combi-

nar la concesión de ciertas demandas m1nL~as y la apertura de -

espacios para la negoc1aci6n, cre!ndose con ello las condicio-

nes propicias para la confusi6n y dispersi6n de los colonos. 

Una muestra de ello fue la firma de un convenio entre autorida

des y colonos •el 13 de agosto de 1975- en donde se reconoce -

que 72 has., de las 372 expropiadas, ser4n destinadas a satisf! 

ccr la demanda de vivienda para 5,500 familias del Campaciento 2 

de Octubre (recu4rdese que la expropiación hablaba de bene!i--

ciar a 32 mil familias), 

!l6tese que los espacios de neqociaci6n que las autoridades per

mit:Can -y que los colonos ganaban- se daban en los D'.Oll'.entos ci!s 

conflictivos de la relaci6n, con lo cual el Estado trataba de -

crear una imagen favorable ante la opini6n pOblica. 

El costo social de la represión se incrementó, pues el 25 de -

enero de 1976 se provocó un incendio que destruy6 cerca de 3500 

chozas, además de la muerte de tres niños. SegOn reportes del 

grupo 4/"A" que hacia ronda de vigilancia1 como a las 4:05 hrs. 
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se percataron de una fuerte explosi~n cerca de la casa de Fran-

cisco de la Cruz ••• 

•1ue90 vimos las llamaradas, En un momen 
to, as! se extendieron y crecieron.,, Pa= 
reci6 como si todo el Campamento estuvie
ra rociado de gasolina. Bum, ardi6. Co
rrL~os. Empezarnos a gritar para que la -
gente despertara y saliera. Fuimos a sa
car a Pancho y en eso llegaron hartos gra 
naderos que empezaron a apartar a la gen= 
te ... muchos buscaron botes, cubetas, pa
ra acarrear agua, pero no había. Nos la 
cortaron. Ni una gota salta de las lla-
ves, cuando a esa hora nunca falta• (rela 
to ce Alicia L6?eZ, Coordinadora del Gru= 
P" l · 

?cr su parte la guardia de los colonos informo que por la calz~ 

da :ie la Viqa (rumbo al IN.!'O:VWIT), pasaron varios autos a gran 

velocidad. Poco después, en varias zonas las llamas aparecie--

ron. 

L~~ granade:os llegaron antes que los bomberos, e impidieron 

que los colonos rescataran sus pertenencias y combatieran el 

fueqo; segdn informes de los colonos, los bomberos llegaron y -

no hicieron nada por apagar el fuego, se pudo haber salvado 

gran parte del área afectada, sin embargo, el Coronel Juan G6-

~ez Rodríguez, Jefe del Cuerpo de Bomberos, dijot •no tenernos -

órdenes para apagar el fuego ••• •. Posteriormente atribuyeron el 

origen del incendio al estallido de dos tanques de gas butano. 
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Los colonos hicieron responsables de los hechos ar Jos~ Parcero 

L6pez, Director de la Dirección de Habitaciones Populares1 Ma-

rio Alv!rez, delegado de Ixtacalco y Luis Gonz4lez Escobar, di

putado pri!sta, 

A partir de entonces se mantiene una intensa movilización en la 

colonia y se refuerzan y crean brigadas de defensa del territo

rio: 

Brigadas que vigilan entrada y limites del Campamento, 

para hacerse cargo del comedor para los dar:inificados, 

para el acarreo de material rescatable, 

para levantar bardas y chozas, 

para instalar cantas de denuncia. 

D!as después del incendio, el PRI env!a v!veres a los colonos y 

ofrece una carpa como albergue, lo cual es rechazado por ~stos 

al identificarlos como responsables -indirectamente- de los ac

tos. 

La represión no cesó: el 30 de enero de 1976 el Campamento sufre 

un atentado más con armas de fuego en el cual falleció ~iguel -

Garc!a Garc!a (22), Estos hechos motivan la ausencia de Fran-

cisco Cruz del Campamento por el lapso de un año, Poco tiempo 

despu~s se produce una división interna en la Unión de colonos 
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que da surgillliento al Cenit@ Democrático Inde:;iendiente (COI), -

con lo cual las masas entran ~n una etapa de debilitamiento y -

dispersión (debido a las condiciones de represión y a la divi-

si6n interna, pues la figura.caudillesca de francisco de la - -

Cruz e~pezaba a obstaculizar la autogesti6n de las masas}, Ace~ 

ca de esta situación nos ocuparemos en el cap!tulo cuarto de e! 

te trabajo. 
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v.- El Control Político y los Movimientos Populares, 

Ante los casos expuestos anteriormente, el Estado tenía que bu! 

car una salida institucional a la crisis que tendía a agudizar

se, para cuidar su imagen y su legitimidad social. 

Precisamente uno de los rasgos principales que presenta el Sis

tema Pol!tico Mexicano ante los conflictos sociales, es la ten

dencia a institucionalizarlos. En este sentido el surgL~iento 

de algunas instituciones u organis:uos oficiales obedece, en cier 

ta medida, al avance de la lucha de clases, ya que a través de 

éstos se refuerza el control sobre los movL~ientos !JOpulares, y 

cuando éstas. rebasen, o amenazan con rebasar, la capacidad del 

Estado en la gesti6n y control, se recurre a la represi6n selec 

tiva o masiva. 

En el caso del Movimiento Urbano Popular (~UP), que se desarro-

116 considerablemente a partir de la década de los 70's, esa -

tendencia es muy clara. Y es precisamente en el sexenio de Lt:A 

donde se empieza a plantear con ~ayor profundidad la preocupa-

ci6n por el •ordenamiento de la ciudad", y la problem4tica de -

la vivienda en las grandes urbes del país. 

De esta manera se ~rean numerosa~ disposiciones, reglamentos y 

leyes que tienen por cibjeto incidir en la probler:i4tica urbana, 
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al mill:lllO tie.'llpo que se crean una serie de dependencias guberna

mentales a trav6a de los cuales se 9eationar!an las posibles so 

luciones. 

Entre las disposicionea legales m.!a importantes del rl!qilllen ~ 

verrista, publicadas en el Diario Oficial de la PederaciOn ten~ 

tlOS: 

- La crea~i6n de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Adminis

trativo del D.F., que a;iarece el 17 de marzo de 1971. 

- El establecir.liento del Reql1111ento de Inte9rac16n de las Jun-

tas de Vecinos del D.P,, el 12 de septiembre de 1972. . . ~ 

- Las ~ori:ias B!sicas a que se sujetar& el Ejercicio de las Atr! 

buciones Pescon~entradas a los Delegados del DDP, publicada -

el ll de dicie!llbre de 1972. 

- La creaciOn del Reglamento Interno de las Juntas de Vecinos -

del D.F., el 14 de julio de 1974. 

- Decreto para crear la Comisión Nacional de Desarrollo Regio-

nal, el 28 de enero de 1975. 

- Creación del Regl11111ento Interno del Consejo consultivo del --
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D.F., el lt de abri1 de 1975. 

- Publicaci6n de la Ley de Desarrollo Orbano del Distrito Fede

ral, el 7 de enero de 1976. 

- El Regl11111ento Interior de la Colllis16n de Operaci6n Econ6~1ca 

del Plan Director, a que se refiere la Fracci6n III del .l\rt. 

35 de la Ley de Desarrollo Urbano del D.F., el JO de abril de 

1976. 

- Se crea la Ley Cenéral de Aaentaaientoa Humanos, el 26 de Na

yo de 1976, 

- Aparece el decreto por el que se Inteqra la Conl1si6n Nacional 

de Desarrollo Rec}ional y Urbano y se decreta la ampliaci6n de 

funciones a los Comit~s Promotores del Desarrollo Socioecon6-

mico de 101 Estados, el 20 de junio de 1976. 

- El 6 de octubre de 1976, aparece un decreto en donde se decl! 

ra Zona Conurbada la co~prendida por las áreas circulares ge

nerales por un radio de 30 kms. cada uno y cuyos centros es~ 

tén constituidos por los puntos de inserción de la linea fro~ 

teriza e.ntre Estado de Mfucico, Morelos y D.F. 

- Se crea el reglamento de Zonificaci6n para el Territorio del 
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D.F., el 23 de noviembre de 1976. 

Por las implicaciones políticaa de todas estas disposiciones 

ubicaremos como sobresalientes a las que a continuaci6n se men-

cionan: Regla.~ento de Integraci6n de las Juntas de Vecinos del 

D.F., Ley de Desarrollo Urbano del D.F. y Ley General de Asenta 

nientos Humanos. 

A las Juntas de Vecinos se lee considera cano 6rganoe de cola~ 

ra=i6n ciudadana, AUXILIARES del Jefe del DDF, 

Sin lagar a dudas se trata de una medida política -y jurídica -

del gobierno que pretende brindar la ·~~rtunidad" de partici-

?ª= y de to~ar en cuenta a la poblaci61 ante la ausencia de de

~ocracia en la clecci6n del regente y delegados políticos. Así, 

ejemplo, se pretendía integrar en dichas juntas a los veci-

no5 con voluntad de participar y proponer soluciones aconseja-

bles, para lo cual se pide, como condici6n, arraigo e identifi

caci6n con la comunidad, adcm~s de vocaci6n de servicio social 

[hrt. 2). Con ~sto, el gobierno pretendi6 apaciguar rnov.il'Oien--

t~s y tener un contacto m~s estrecho con los pobladores urbanos, 

a trav~s de los mismos v~cinos. 

En cuanto a la Ley de Desarrollo Urbano del D,P, (LOUDF), se -

plantea ordenar el Desarrollo Urbano de la Ciudad de M~xico, co~ 
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servar y mejorar su territorio, establecer normas en cuanto a -

loa usos,.destinos y reservas de tierra, aguas y bosques, entre 

otras prioridades • 

Esta ley representa una de las disposiciones más L,portantes en 

materia urbana, sobre todo por lo especi!icado en los Arts. 3, 

5 y 6. Con ello el Estado se impone como rector del desarrollo 

urbano en la Cd. de México. 

En dicha ley se menciona, C01110 estructura orgánica, el Plan Di

rector para el Desarrollo Urbano, el cual se divide en: 

- Un Plan General, 

- los Planes Parciales, y 

- los Sistemas de EvaluaciOn, 

El Plan General contiene los objetivos, estrategias, procedi,if!! 

tos y programas fundamentales a corto, mediano y largo.:·plaio, .;; .. ·~

que regirán el funcionamiento y desarrollo urbano del D.F., CO!!_ 

dicionados al bienestar socioecon6mico nacional y dependiente -

de él. 

Los Planes Parciales son ante proyectos de desarrollo urbano -

que pueden ser propuestos por: delegados, Consejo Consultivo de 

la Cd. de H~xico, Dunta de Vecinos, diversas Dependencias del ~ 
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DOF, la CO!llisi6n de Planeacidn Urbana, Secretar1as de Estado y 

or9aniS111os pablicos o privados con personalidad jur1dica intere 

sados en el Desarrollo Urbano. 

En cuanto a la Ley General de ~sentamientos Huraanos merece ser 

tratada aparte, en forma especial, por los conflictos que gene

rd e~tre la burgues1a y el gobierno de LEA. 

A~ora bien, en cuanto a los organiS111os institucionales mas im--

portantes que se crearon para dar cauce a los problemas habita

c ionales en el D.F. (aunque algunos de ellos tuvieron una influ 

e~:ía nacional), destacan: 

• .......... ll 

a).- La oirecci6~ General de la HabiE'eo~n Popu~ar, que operd -

funda~entaL~ente en el D.F., su creaci6n coincidid con la rees-

tr-Jc~uraci6n gene~al de la Ley Org3nica del DDP en 1971. 

bl.- El Instituto Nacional para el Desarrollo de la C0111unidad -

Rural y la Vivienda Popular (mDECO), sustituyendo al Instituto 

Nacional de la Vivienda, en 1971. 

el.- Los Fondos solidarios Promotores da Vivienda, creados a m~ 

diados de 1972 (incorporando la fraccidn XXII al Art. 123 cons

titucional), para asalariados tanto pdblicoo corno privados, --

ellos fueron1 el INPONAVIT, el FOVISSSTE y el POVIMI. Estos re 
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presentaron el instrumento más poderoso del Estado en cuanto a 

vivienda, por los recursos que se les otorgaron, las acciones -

comprendidas y su influencia política. 

d).- La Procuraduría de Colonias Populares, en 1972. 

e).- El FIDEURBE, creado el 31 de mayo de 1973. 

También se implementaron programas de Regularizacidn de la Te-

nencia de la tierra, a través de los siguientes organis~os: 

CORETl', FIDEURBE y Procuraduría de Colonias Populares. 

M.1s adelante nos ocuparemos de la .acción habitacion.al Rile desa

rrollaron estas instituciones en el período antes mencionado. 

Importa destacar que a través de este poderoso aparato creado -

por el Estado, se trató de incidir en dos de los más criticas -

problemas de la ciudad de M~ico: la tierra y la vivienda, con 

lo cual el Estado se organizaba y aseguraba su papel corno ges-

tor preponderante de los conflictos urbanos, lo que le permiti

ría mantener una relaci6n más constante con las organizaciones 

de colonias y la poblacidn en general, asegurando con ello la -

inutitucionalizaci6n de los conflictos. 
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Otro aspecto fundamental que nos interesa resaltar aparte del -

que aquí se ha expuesto (la 1nstitucionalizac16n de los confli~ 

tos), es la capacidad que tiene el Estado para ejercer el MONO

POLIO POLITICO EN EL CONTROL sobre las colonias populares • 

a). El Monopolio del Control Politico Estatal en las Colonias -

P~pulares. 

C?n !recuencia se afirma que uno de los sectores más descuida-

cos por el Estaco, en cuanto a 1ntegraci6n y control político, 

a ci!erencia del sector obrero y campesino, es el popular. Si 

ti~;. ~s cierto que la estructura burocrática tanto de la CTH co 

n? de la c~c. su~eran a la de la CNOP,.en cuanto al grado de 

co~¿orativizaci6n e integración vertical (y ésto se explica en 

~ra~ oe1ida por l~ importancia estratégica de los sectores obre 

ro y ca~pesino dentro de la lucha de clases), lo cierto es que 

el ca~i~o recorrido por el Estado es largo y rico en experien~ 

cias en cuanto al control del sector popular. 

~n efecto, se tiene referencia que desde fines de la década de 

los 30' surgieror. diversas agrupaciones que actuaban en diver-

sas colonia~ populares y vecindades, tales como: la Confedera-

ci6n Nacional de Colonos, el Frente Unico de Colonias de la Re

pG~lica y el Bloque Revolucionario de Colonias del D.F., mismo 

que lle16 a ser controlado por el entonces Partido Nacional Re-
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volucionario (PNR). Posteriormente, con la creac16n de la CNOP, 

en 1943, se da la 1ncorporac16n formal de varias organizaciones 

-entre ellas las mencionadas- al Partido Oficial (23), 

~ Igualmente, en 1951 se formó la Federación de Colonias Proleta

rias del D.F., la cual lleg6 a agru9ar un millón de colonos, -

sin embargo, las movilizaciones que se efectuaron fueron si~~-

pre en apoyo y reconocimiento a la labor del regente en turno -

(24). 

Además, dentro de la CNOP se impulsó la creación de la Federa-

ci6n de Trabajadores No Asalariados que llegó aglutinar a hoja

. lateros, bUleterqs, tax..i.stas,. l¡ivacoches, etc., .que obviar.sen te 

ingresaron .a las filas del Partido Oficial. · 

En este sentido la experiencia acumulada por parte del partido 

en el poder, rebasa considerablemente a las organizaciones ind~ 

pendientes o partidos de izquierda. As! por ejemplo, los prL~~ 

ros en organizar invasiones de tierra fueron organisr.ios ligados 

al PHI, sobre todo en la d6cada de los SO y principios de los -

60's Gur9ieron infinidad de colonias que fueron promovidas por 

lfderes del Partido Oficial, entre ellas sobresalen: la Ru1z -

Cortfnes, Ajusco, Santa Ursula, Tlalcoligia, San Pedro MArtir, 

santa :1artha Acatitla, entre otras. Una vez asentados, los u:

dcrca se encargaban .de gestionar la regular1zac16n de la tenen-
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cia de la tierra o la 1ntroducci6n de loa servicios elementales, 

a ca.~bio da apoyo polltico (25). 

Pero no solar1ente como gestor de la tierra y la vivienda es que 

ha tenido experiencia el Estado, sino también en casos de repr!:_ 

si6n. Recordemos por ejemplo la colonia Escuadrón 201, durante 

19~7 y 1949, a la cual se le agredi6 y hostig6 de tal manera -

que se lleg6 a negar la entrada de alimentos y posteriornente -

se le repri::ii6 violentamente¡ se supo de muertos, heridos y en

carcelados. Finalmente el gobierno regulariz6 los predios. Con 

éste ej~~plo se aprecia lo complicado que resulta para los sec

tores popalares loqrar el reconocimiento oficial corno ciudada-

nos con derecho a una vivienda digna. 

Se paede afirmar que durante 1940-1970 el Partido Oficial, a -

través de la CNOP,, y demás organizaciones dependientes de ésta, 

gestion6 y control6 la ocupaci6n de cientos de colonias popula

res en la Cd. de México con la finalidad de crear una clientela 

pol!tica para disponer de ella cuando el momento lo requiera. 

i\.iora bien, a través de diversas organizaciones como la CllC, 

ccr, CA.~, etc. todas ellas vinculadas al partido oficial, se 

han tenido actuaciones dentro del sector popular, sobre to<lo en 

invasiones de tierra, aunque algunas de ellas poco trascenden-

tes. Recorde::ios por ejemplo la actuaci6n del CAM en la invas16n 
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a los terrenos de Excélsiorubicados en Paseos de Taxque~a, del~ 

gaci6n Coyoacán en 1976, de los que finalmente tuvieron que sa

lir al lleqar a un acuerdo con los propietarios de éstos y al -

conseguir terrenos en Iztapalapa¡ por medio de la CNC y CCI se 

han promovido invasiones a terrenos de la periferia de la ciu-

dad próximos a incorporarse al medio urbano, llegando inclusive 

a especular con predios ejidales y comunales. 

oec!amos que la intervenc16n del Estado en la crisis urbana tic 

ne una connotaci6n política, pero ésto no basta para co~?render 

las formas y relaciones de control que éste ejerce sobre las co 

lonias populares, en las cuales no existe una estructura formal 

de organización -como en el campo obrero y campesino en donde -

ex~ste el.sindica~o o el ejido-, peros! existe una estructura 

pol!tica de relación informal del poder que el Estado aprovecha, 

por ejemplo a través de las juntas de vecinos o de líderes ali_! 

dos al PRI. 

Pero el control se ejerce, casi por lo general, sobre todo en -

las gestiones, en donde los organismos gubernamentales dif !cil

mente reconocen o aceptan la representatividad de las organiza

ciones independientes, dando preferencia en el trato a los l!de 

res del PRI o cercanos a éste. 

En base a lo ant~rior podemos comprender los esfuerzos y el ar-
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duo trabajo que realizan las organizaciones independientes para 

ser reconocidos. En efecto, a pesar del monopolio de control -

que ejerce el Estado (por medio de las delegaciones pol!ticas, 

organizaciones ligadas al PRI, juntas de vecinos y líderes de -

colonos), varias colonias han logrado imponer sus intereses por 

la v1a del hecho aco!llpañada de la movilización popular. Esto -

se de~e en parte a que los·scctores populares no se encuentran 

tan corporativizados ni cohesionados c01110 los sectores obrero y 

ca,pesino, ta~bién porque algunas colonias han surgido a ra!z -

de to~as organizadas con anterioridad y a que la corrupci6n de 

alganos líderes pri!stas origina -en ciertos casos-el rechazo -

de la mayoría de la poblaci6n, abriendo espacios para la organ! 

zaci6n independiente del Estado. 

b). Auge y Coordinación de los Movimientos Urbano Populares. 

El auge de los movimientos de colonos en la década de los 70's 

obedece, en gran medida, a la crisis política y económica que -

padeció el pa!s con el agotamiento del modelo de ac111Dulación ca 

pitalista y la irrupci6n del movimiento estudiantil de 1968. 

Dicho auge se desarrolló por etapas bien definidas que mencion~ 

re~os a continuación: 

Primeros de 1968 a 1972, caracterizada por el surgimiento de --
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brotes aislados de inconformidad en lugares cuya soluci6n a los 

problemas de las colonias populares no han tenido una respuesta 

favorable por parte del Estado. Aunado a esto, la coyuntura ~ 

lítica que se gestó a raíz de la represión al movimiento de ---

1968, provocó la radicalización de amplios sectores estudianti

les que se vinculan al trabajo de masas para hacer frente a la 

burgues1a y el Estado. Fue as! como se organizan invasiones de 

tierra con miras a desarrollar y construir organizaciones inde

pendientes y d~~ocráticas. Esto sucede sin coordinaci6n y uni

dad entre las colonias (26). 

Una segunda etapa abarca de 1972 a 1975, año en que surgen ~ov! 

mientes de masas iJnportantes en el Valle de !léxico, inicián~ose 

además los priJneros intentos de coordinaci6n sectorial, tales -

son los casos del FPI (Frente Popular Independiente) que logr6 

agrupar a colonos de Cd. Nezahualcoyotl, Padierna, Santo Do~in

go, Ixtacalco, Ecatepec, etc, Surge también la Uni6n de lnqui

.linos de la Martín Carrera, a través de la cual se impulsa la -

coordinaci6n de decenas de vecindades en la zona de la Villa en 

contra de los desalojos y el aumento de las rentas. 

Dentro do esta etapa, el intento de coordinación más a.~bicioso 

lo constituy6 el Bloque Urbano de Colonias Populares del Valle 

de M~xico (DUCP), creado a mediados de 1975, en el cual el Cara

pamento 2 de Octubre jugO un papel importante. 
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El motivo por el cual ae forma el BUCPVM obedece 

•a la necesidad de dar una lucha de manera 
organizada y en f on:a independiente de las 
organizaciones charras del Estado y en con 
tra de la burguesía en el poder• (27), 

El E~CP logr6 aglutinar a org~üizaciones de colonos de varias -

partes de la ci~dad, entre las zJe destacan: el Ajusco, cerro -

del J·~dío, Tecoalipan, Cuadr~nte de San Francisco, San Miguel -

rc~:~~go, Ixtacalco (Campa~ento 2 de Octubre), Campestre, Guad~ 

lu¡::.a!'la, liCroes de Padierna, Ma:t1n Carrera, Carmen Scrdán, col~ 

ni as de Cd. Nczahualcoyotl coir.o la Perla, la Metropolitana, Am

pl :<?-:i~n Ag\Jilas, Estado de !lfaico y Nuevo San Lorenzo. Ademas 

de colonos se SQ~aron organizaciones campesinas y obreras, est~ 

diantes y Co~ités de Presos Pol1ticos. 

En el progril:!la de ~ucha que pretendi6 orientar la acción del -

BUCPVM se plantea que 

"es una organización independiente del 
Estado burgués capitalista y de todos 
aquellos partidos p2!!ticos que le han 
seguido el juego dur!nte tantos años •• 
, • (que) lucha por :: :-. pedazo de tierra 
y un lugar decoroso ,ara cada mexicano 

por la urbanización total del lu-
gar donde se habita •.. ader.iás luchará 
por la congelac16n de las rentas de ca 
aas habitaci6n" (28). 
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"El Bloque Urbano auspicia la celebración 
en junio de 1976 del ler, Encuentro de Mo 
vimientos Sociales Urbanos, con la fina!f 
dad de discutir las perspectivas de las = 
luchas en las colonias populares1 definir 
famas posibles de coordinación y planes 
de acción a nivel nacional• (29) • 

En el encuentro se plantea la necesidad de impulsar la organiz~ 

ci6n del MUP a nivel nacional y de ampliar y fortalecer los la-

zos de solidaridad con el FNAP y el movL~iento obrero indepen--

diente. 

Sin embargo, la desigualdad en la participación de las organiz~ 

cienes y la falta de precisión en los mecanismos de coordir~ción 

limitaron seriamente el proceso de unidad de las colonias popu

lares que integraban el BUCPVM. Artn as!, logró sostenerse.has

ta 1977, aunque apoyado fundamentalmente en el Ca111pa~ento 2 de 

Octubre, que -como veremos en el capítulo cuarto- enfrentó gra-

ves problemas de división interna. 

Durante esta etapa cabe tambi~n destacar el inicio de la or~an~ 

zaci6n de dos movimientos importantes: el de la Unión de Colo--

nos de San Miguel Teotongo y la Unión de Colonos de Carmen Ser

dán. Aunque de ellos hablaremos más dl'lpliamente en el capítulo 

cuarto, nos interesa ubicarlos dentro del período que marca pr~ 

cisamente el surgimiento de estas organizaciones. 
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b.l). El caso de San lliquel Teotongo. 

Los or1genes de San Miguel Teotongo se remontan al año de 1969, 

cuando Cándido Vázquez, l!der de la CCI, promueve una serie de 

invasiones en los terrenos ubicados en las faldas del volcán --

Tlal~acban, a un lado de la autopista ~6xico-Puebla. Precisa--

r>c:itc en ese año, el menc.ionado líder se postu16 como candidato 

a ocupar la secrctar!a general de dicha central, por lo que a~ 

vechando la necesidad de terrenos para vivienda exig!a a los c~ 

lonas su afiliaci6n a la CCI as! como también proporcionar cuo-

tas "de cooperación", semanalmente y votar por ~l. 

~as ventas óe los terrenos se iniciaron en 1972, incrementándo-

se durante 1973 1 1974: siendo hasta 1975 cuando se ocupan las 

~artes más altas de la colonia. 

Para el año de 1972, el costo de los lotes de 200 M2. ascend!a 

a sg,ooo pesos, aumentando a 50,000 pesos en 1976. 

La población en 1972 era de 5 mil familias, aprcr<.imadamente (*) y las 

condiciones de vida eran sumamente difíciles: sOlo existía un -

~cr:::afo, se carecía por completo de agua drenaje y electrificación 

en toda la colonia, así como de escuelas, centros de salud, etc. 

(*)- tñ densidad de ¡:ablac16n evolucion6 rápirla:ílf'..nte: en 1970 e>dstf,1 un pro 
tvtliO de 1 hab./ha., en tan!:D en 1974, 11 hab./ha. y 1977, 25 h.:ib./ha.-
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Los f raccionadores al miamo tiempo que lucraban con los predios, 

lo hacían t11111bi6n con algunos servicios pues ellos abastecían a 

la poblac16n de agua por medio de pipas, incrementando a cada -

momento las tarifi:s por el llenado de tMbos, sin tomar el par!!. 

cer de los colonos. Igualmente, lograron controlar la orimer -

escuela que se construyó en la colonia. 

Hasta poco antes de 1975 estuvo corno Hder !lanuel Urba:io Vega, 

quien fuera desconocido por actos de corru¡ici6n, sustituyéndolo 

Margarito Montiel, en una etapa de movilizaci6n intensa de los 

colonos. 

As!, en 1975 se constituye la Uni6n de Colonos de San ~iguel 

Teotongo, A.c., siendo electo presidente Hargarito Montiel. La 

raz6n principal de la creaci6n de la Uni6n de Colonos se debi6 

al acoso constante de que eran objeto por parte de los fraccio

nadores, pretendiendo defenderse legalmente mediante la A.C. 

Un problema grave que se enfrentó durante algunos años, fue el 

de los limites geográficos de la colonia; pues funcionarios del 

Mpio. de los Reyes la Paz, Edo. de !léxico ase9uraban que se en

contraban dentro de esa jurisdicción, lo que representaba para 

ellos un gran negocio. En tanto los colonos planteaban que !le 

le!l reconoc:ierll dentro del D.F. (dclcqaci6n Iztapalapa). 
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Mediar.te lli IJC se gestiona 111 construccil\o de una cmcudn 11n1:•' 

Ll!i 11utoricl<1des de la SE:!', que FJe logra gr.aci.ac H ln decisi6r. 

de in 1:t:tdir un terreno para destinarlo u oucnela. 1I1arnb1.éri tE: ,_.,., 

q¡¡¡iizu.11 jornadas rle 1.::rab,1:10 colectivo par" nhrir ulgunar. c<Lll••; 

y ca":liiloa. 

~;J n P:.1brirgo la soluciór. ft los graves prol.de11;,;1.~, !te vJó l inn L2 .. L. 

_r·J:: la escasa part.ü:ipi:h;ión r deficiente 1):tgar:izr:ctt1n de Jo·. 1:<1 

b!adorcs, ello propiciado principalmente por la centrnlizucJ~r 

·:<.; l;is gestiones en el presidente de lil Unión de Colonn5. r, !'': 

sar ae que se participó en el BUCPVM y se contactó con diversa~ 

c:'d~1zaciones del MUP, la relación siempre se dió a través de 

~~a~ c~antas personas (mesa directiva) sin involucrar al resto 

C°- la ;:ioblaci6n. 

Hasta antes de 1979 el ;ianorana de la entructura organizativa -

era el niquicnte: 

- Dirección vertical, controlada por el líder. 

- To'.na de decisiones personales, al margen de cualquier opinión 

de loa pobladores. 

- llegociaci6n de manera individual, sin informar de los acuer-

dos. 
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·· UtHizaciOn del dinero parn beneficio -:>ersonal. 

·~ l\u~1•~nc1.a de democraci:-.. 

Compromisos lesivof; n los interese¡; de la colonia con el P': · 

frar~c: J.lrnrtdore~ y autoL-j clader;. 

[l"'.;pu¡:•,, en ·i '<"l vl'n<lría un cambio ro.r1 la d ln'cc.i6n de J" or¡ ,;· 

zi:tc:ión tcndicn' r1 :-.upe:rar loB vicios !ieÍl . .'."1 Lides antf? r .it':",11i:> 11 t1.~ 

en la Unión de Colonos. Sobre de ello halll11re'.!10S en el capít~1-

lo cuarto. 

b.2). Carmen Serdán. 

La colonia carroén Serdán se ubica dentro de la jurisdicción po·· 

lftica de Coyoacán entre la U. I~IFONAVI1' v la Col. Emiliano Zao;i 

lil. r.l origen de la colonia se re1nonti1 a principios de la déc«1 

da de los 70's, motivado por una reubicación, 

El pr ü~cr problema fuerte que enfrentó la colonia (1975 l fue e] 

intento de desalojo ¡Jor parte de un grupo de ejidatarios diri·J!. 

dos por Alvarez Corona, ante el cual los colonos defendieron -

sus terrenos colectivamente, 

Desde entonces las. fonnas de organización preliminares se die-



ro,. !'rn la C-H'f e ns.1 d1!J t.ct d t 01: J 1·1, a t.r i\Yés J,, Ja <H'}<IJJJ 2,1c t61i 

de l1<111dd5 de'' -16\•c,11n~. 

DtJrdnLe c:11c ::.tiempo tam1ttil!n se enf1•,1nt6 el p1o!ilc111.i ª" !.•~ 1·,u-... 

zid> por par.:te do; la ;•<>lict11 111011L<1da, a la CLldl s<:: fr lti7.o fH·n 

te p·)r rnecUo- de la:; 1u.:i ¡;;u.1s bandas has La lor;1 ar Eu cex~·U 1 si6n d" 

ld colonid,,. 

[>o¡¡Leriot11ic11~~11 (1976) .i;e iniciai:fil el rncwi.mienLo de lui; colonos, 

que dd lugilr il lil con:i.t1·ucci6n una O!'IJ•llliiaci6n con dt11pl.ia ;Jat"· 

tir:qi.tcl6n, e?n re¡iudio un primera instancio a lit 111.11dpulaci611 y 

abus•• d,• Jos Hc.lcn.:b p1·i {tit~,; de la colonia. 

tc:l ·""l" ,i.,. ;;.KJvj¡111t•11~<> !l<' inició e11 l9Hi-19'/'I, ¡.edo,\11 iJll el 

cual loiJrd (:~~tiiblecer cur1Lé.ICLL1~ con Vdrias OI')Unizclcjo1wL de co 

¡ 01 ,0 h cld ¡•p; y del l:lllCl'VM -inc:luGiYC ¡rn1:Licipan en esta 1.llli-

mJ·, d!if ''"'"º L<1111bi{11 cu11 el C.tmparn.cr1Lo 2 de Oc·Lubre y San Mi-

guol ~·ec1Lu11\)...o• 

l::r.to:.. caso~ ·-f'l'l 1 UUCr'VH, FNAP, Cmnpamcnto 2 de Octubre, Sn. H.!_ 

gucl T!!ul 0n<JO, Ca rn1011 Se rd5ri- reprc~cnlan una mue<; Ll.:a elata del. 

a:;ccnsn ci(.:\ n1ovimicr.Lo popu1i\r en cnla Olftpu, num,1110 c.:011 lt1u l! 

bllacior1 v~ que ya L'Xl>uui1noG. 

ticnt.ro de 1:htc aur¡e, la tcrcuril etapa -del pcr iodo dr: 1.1:11- de -
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anu:dt lo:; csp11ó.~Jo: •• h.: ld lldm~1d.1 '1\1pe1Lu1Cl dt•;:1ocr:itirrt. 11 
cj.:~r-·-

anciones dcm~cr:il1cct!i }' dt~ lo1 llhJ lsmn burocl':it lCl) e:, el tL\l.a--

mi en Lo do los probl c111;1•;. 

.... 
fiiva y a cst.a~lcccr· i1lii1r1z11 er1tre cllíls. 
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\I!. ~'.~1 l~!~.L~t!<.i clt H.:··p1L~t·!: .. 1.:i.l'!'. i..\i:. l..t . .'l'~·n~:1h~~-'1_d'.·: 1.-1 1
1 11:rr \ 

.V~~-~-~r~~J.~~-y _!~l'_lY.!C_i~J.~1 -~
1
~Í_!~! ~c'.:1: .• 

1\1Jccn c11 la CJ. du Múxic0 ~" rcdl iz¡111 ¡irincipalmcnlc c1; p1 ... J1:,~. 

pr.,scutctron el 78% ~·los Ubo:J privildús el !~~ (JO). 

1,·,¿u,us irieyularcs JHCJVCJcf> que v,,ritlti colonias dt•u1a.1darilL ln n:-· 

co jllddico y una hiluaci6n pcilftic:a f<1vorilLlc a)¡¡ rc~11lari~i1-

'.c-i6n··, t•1esjorü1nc1<1 de csln lf1<1ncra a las Jnstit.ucionc!i g .• ~,t.~rr.a··· 
""' .. 
Jll'fd llltJCi ¡wr 11 CJUO illlpl {llfl(JfllUJ .. 1 )Jf"CHJl'1'\JHüU CIO efill ft\)11\ jrln. 
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1
,. JL.;t..1c,ll·1.1n por ),1 J,¡·,pll'i\iLJ1lt1cl6i1 ch~ ¡i10~¡1t1:nll:i "1l· :\~')11lil1 Íld 

('l\)11, ldlllCI (1 riivel fli1(')(>Jhl1 (:()¡ .. {) t~fl el ll.I ., ~L' ... ~lh'Hc..-':1tl,\IJ: 

:.,~ l'tlh~llrdJ11rL1 d. Coloui.is Pd¡)uL1n.·~; del DDl-', l:t""'Jo t.'ll 1 1.1/.1
, 

o¡ .·r6 :.ol.im,•nt, ,,,, L) ü.~'. 

- f'IIJHIHllf:, "'''u.Id el JI 1.h.! m.iyu d1! 1973, cuyu f1r1.>.1 ck irdl""''. 

'-'id fue· L1 t.'.L d0 M~>:icu. 

- ¡,,, Co111h;i6n ¡.iaril )~ llcr¡t1lt1nz.1ci611 d1: la r''lll':tCIJ ci.- la Tit•-

nct (CLllü:T'J'). Ctl'J,fo l'l 20 de ilVO~lO dl! J 9'13, CJ>l'! ''• .. ~:;, a .. 

nivel lldClOIWl, 

- l::l JNlH .. CU, crl:;ldl) t.:ll 1971, fil! le l:'.df'iJCjl6 i' f.'t ... ·l:~( l f.!.1 t?X-. 

ptupiilr til!t!clS pi1:d el ch!~1drJCJJlc, ur.J;dllO, '·!-iC~'.1 .'1 :"J\v! t1d"·' 

CJ';.Hli1l. 

/\ t1.c1vl•!, ..it~ estos o:;._;.1nt~H110~ el t::sladu se conv1í~rte: en el gc•s·~·· 

L6r fi.11.-1~ J•.! lc1 l1~gali1..:H!16n etc~ lo~ O!-itJnld11iicutc~ Lu:i..:1üti ittl·-

gulürl·s. /,;lr~mtis dL\ qut: loCJln 11nponui· y difundir l1n tir,0 de lt~

lH:ricii'I, consic;ut.~ 11ddt tt!!Jfiucsla 11 a csla dt:11¡,111db cxic_¡i::1;: pur ]011 

Sl:Clu1·~~1 ;10IJt1lar~s. 

t;J11 tr1J1111r~r1, lc1 qo1Jr1.•t:t1liur1lri do uutuu JJLU~lil111d~ en tf.i.mínoH P!:'. 
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" . ' j ·.~ l 1 t ': : .. L\ f.; 

: : ~ 1 · ~·. i r · 1 1! 

l ,_• ...:.1. ! '. í ¡ {, -; ,' 1 ..it. ~ ~ i. , , ,l t ' , !1 1 • 1 f ll~ ¡ '/ ! '. ¡; : l 1 :· , . : 1 ~ 

l.'X:•.I t• llJ¡,J .~; lt:l .. t.)r. :1.c p!('VI 11 l' .. I ~· !illUiJCÍÓn '/ pl.1111.l·t• fn1:: l.) 

:~•)Ch: t.111LL., y l.1 fo11 .. ~ t:;1 1Jtlt! dt.·lu.111 cu1Jri1·sl! los rt~qtJJ~:.itu:.i, .. le: 

t.1~ mouf:r.1 ~iut~ l<ts oryani.:,1c.:1onr.m ~t~ vun cnvuoltcts f!H un1 se1·1n 

altcrndl1v,, alq•ma. Con ello sé da li1mbi6n 11n<1 in•:orpo11i:i6n d1! 

du r ,, 1. 

fr.11·, le:. : .o p•!llt:L r.1n en lil. culoni.1, d;in1ltl por rc,¡u\lariP, a su 

, 1•1- la llru·'.1• lt 
~l 11\ )'Jr, 

! .... 

lXfl ~L J e~ 

.:.1,,lv ;, lul\\. 

1. ,t.') R:·.r\llcJnl!i (lx:P), !:,,·,.;ci1~n &lllhJ DA·Ür:•30, J1.•1m1v:i,1-
•• dJLl\!l du \l1~1ni·t¡1cj(~n cl'io ~l~ irit1r.1.hJt~f:1n l'l1 la tnlo 

1 ltia ~ln un.1 zr:rk-"\ rPnidc•n1 i.l1, con lo :i:1l fl1! pn.:t.ei\ 
.~i ._J._:r,lhlt:sicnL~ loo i11puc.1L1)~ pn.Ui11let.1 y ptupiciu.r·

·• ... ~~ •. ; de log !i<:-ct.orr!~ rn-1!1 rlf.~>i les t.::t ... 'nrl.rnir.:~i:'.w-·r,t e, pt~ 
l-1 di" l[1.J.jtu.:i6n du lu <..:i..m1nitla1!, 
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111d11dll~·••:L6n .ie los p:.;c<!Jos ""lo:; tr~nites de lt:<Jllllr1·•ación • 

.i).- Orr1.1n1s~:J~ Ofic .. '11:s <Jllll i1elua11 en la Problemática ILlbit.1-

C:IU!l.J l. 

("J- St!1p;n .i,1t ·~' oi 1. 1:111·:1, Pn \'J'/t) ul ilfi.')~ du la PEA .1r01hHJ -

pu1 .. , t.>f\l Lr1,Jt L.,,. . .., t 1110 no a:olHuuihnn ol monto dol !h\lhrio tn!. 
nt."''.i ,!~ t.:;,; ."1!iL,, y s,)lo t!\ 6. 5\ n1Gibfa inq1·1.1sos s.;p~rio-

ft•:; ., :- \'\\.'C'-i ·~:·1 ·;al.\ri1> 1;1Í.11i1111J. 
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~~!, al no controlar las leyes econ6rnicas que ri~ , el mercado 

dd suelo y la vivienda -y al awnento desmcdir:a de lan rent1rn-, 

se orilla a la poblaci6n mayoritaria de la Cittdad de lll!xico ¡¡ -

•:i\'lr en condiciones graves de hacimamiento (calculado en 5.1 -

personas por enarto en 1970) y a aumentar el nllmero de aaenta-

mi('~tos irregulares. 

Cr,:co ya se mencion6 antcrionncnte, el Estado pretende dar res-

r ~e c. ~a al probl e:;ia h,1bi tacional creando nuneroso~ or::pni 5'1\0S, -

c:-i•,~·~ los :iSr. i".lport:rntes tenc111os: 

- La Direccif-n General de la Habitaci6n Popular; su creaci6n en 

1~71 coincide con la recstructuraci6n general de la Ley Orgá

:iíc,1 del DDF. 

La fun-:i6n principal que se le encomienda a este organismo fue 

pro:--.over vivienda econ6mica, para lo cual se le faculta en la -

plar.!!aci6n y di seña de proyectos habi. taci.onales, además de con-

tratar a compañras constructoras y tomar élecj,; nes respecto a 

la asicnaci6n de ldr. viviendas. Se encargó trunbien de prorovcr 

p:--:::;ra:oas de "RSSE:IE:RACION UllBANll", de "TRASLADO Y REACOMODO" y 

de "E?.fu\DICACIO~ DE CIUDADES PERDIDAS", con lo cual se prete:-d!a 

el~::-.inar los signos más vinihlca de la pobreza urbana y liberar 

al mismo tiempo terrenos para una explotaci6n del ouelo más ren 

table (31}. 
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Algunos de estos programas se implementaron para aquellas fami

lias que resultaran afectadas por obras de urbanizaci6n, remo<le 

laci6n de la vivienda o por obras de vial1dad; para este fin se 

destinaron 3000 viviendas, aproxiruadamenté'. El pro9rana de - -

"Traslado y Reacomodo" Re aplic6 fundamentalmente ¡; los habitan 

tes del inquilinato ruinoso (vecindades) del centro de la ciu-

dad, se estima que aproximadamente 2000 viviendas accx¡ieron a -

igual nGmcro de familias que fueron trM;ladadas (32). 

La acci6n de este organismo culmin6 con la construcción de ----

30, 184 viviendas entre. 1971 y 1976, pres=iéndose, adem<is la -

erwdicaci6n de 170 "ciudades perdidas" por med10 de dicho pro

grama, involucrando en el traslado y reacomodo a 15 nil farni--

lias (33). 

La Dirccci6n General de llabitaci6n Popular se plante6 ta.'llbién -

penetrar con sus programas a colonias organizadas indepcndien-

tes, tales fueron los casos del Campamento 2 de Octubre l' la -

Col. Connen Sardán; sin embargo, en ambas partes fue l'echazado 

por no convenir a los intereses da los colonos. 

- El INDECO surqe en 1971 mediante un decreto de ley, sustitu-

yendo al Instituto Nacional de la Vivienda. Dentro de los obj! 

tívos que se plante6 destacan: promover y construir vivienda de 

inter~e social preferentemente para el sector no asalariado; r! 
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generar zonas de tugurios yl.viviendas insalubrcur participar en 

programas y trabajo& de desarrollo de la comunidad, entre otro& 

Les pror;ramas de vivienda que implementó el INDECO fueron los -

'::,·ier.da Progresiva y Dotación de Servicios: consiste en la of~ 

~-, ,,~olica de terrenos con infraestructura básica y servicios -

">.:·e·:: Lalcs de agua, drenaje y electricidad, con una superficie 

r~·- 1 ·":'' entre 100 y 150 m2. Su valor aproximado era de - - - -

~<;r,' '!0.00 pesos, con ;.1mortizacioncs crecientes al 10% anual y 

ce~ c~J tasa de interfis ~el J.6% sobre saldos insolutos, el pl! 

20 ~ ¡:·1gar era 15 afias. 

;;¡co;•o a la l\t:.Loconstrucci6n: se concibi6 como complementario al 

a~v.-rior progra:u,i, ,consistía en otorgar un paquete ti!cnico y fi 

~anci~ro para la construcción de un pie de enea (*) de JO m2 de 

co'.lstt·:.icci6n. Su precio se estimaba en $13G,í 1.00 pesos con -

una tasa de inte1·fis del 3.6% anual sobre saldos insolutos y una 

a::-.orti zaci6n igual al anterior. El plazo máximo a pagar era de 

18 af.os. 

(*)- Se le denomina as! al inicio de la construcci6n de una vi
vienda que consta de sala ~omedor, cocina y baño, con una 
superficie de terreno suficiente para continuar creciendo 
conforme a las posibilidades de la familia. 
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Vivienda Integral Vertical1 son departamentos de 61 ~2 en orom~ 

dio, que cuentan con baño, cocina, lavadero, estancia, cernedor, 

alcoba y 2 recámaras. Su costo aproximado era de $556,250.00 -

con una tasa de interds anual de 3.6% sobre saldos insolutos y 

un plazo a pa']ar de 30 años, con amortizaciones si.!llilares a la 

primera. 

Vivienda par11 .l'\creditados de Ingresos l!fo i'llos (VAJ:-1): es un pie 

de casa con sala de usan rndltiples y los servicios ele~ental~s 

de agua, luz, drcniljo, cocina y baño. Su confitn•cci6n inicial 

tiene una superficie mfnir:w dc> 30 r:i2, En este caso, el cri~dito 

es otorgado por FOVI (Fondo Operacional nilra el Descuen~o de la 

Vivienda) participando el INDECO en los asocctos tftcnicos y so

ciales, principalmente. Su costo depende de la zona econ6~ica 

establecida por l'OVI; estas zonas i;on cuatro: la I fijaba un -

precio de %295,000.00, la II de $349,000.00, la III de $4Jl,OOJ.D'.l 

y la IV de $4JB.OO.OO. La tasa de interés era de 9.5% anual -

con un plazo a pagar a 15 años. 

Vivienda Terminada~ esta se dividía en dos: Vivienda de Interés 

Social tipo "A" (VIS-A) y Vivienda de Interés Social ti:x> •a• -

(VIS-B). La de primer tipo contemplaba estancia comedor, dos -

rec4maras, baño y cocina; no incluía muros, volados ni área ?a

ra el lavado y tendido de ropa. La segunda constaba de todo lo 

anterior m4s una recámara, área para lavado y tendido de ro?ª· 
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Este tipo de programas tambi~n era financiado por FOVI y al --

i'.J'Jal que el anterior se establecían zonas econ6micas para su -

c~::ier::ializaci6n, oscilando los precios de VIS/A entre la zona 

r y IV en $442,000.00 y $632,000.00 y para los VIS/B entre---

$712,(100.00 y 898,000.00 respectivamente. 

s·~gt!n fuentes oficiales, a trav65 del INDECO, se construyeron -

~].71G vivie~das en el período 1971 a 1976 en toda la Repdblica, 

:;:'1 ••'.·:)ar·10, 5C'Jrin c::;tudios tlí! COPCVI, uc ~stas n6lo 4,270, a;ir~ 

x:~J·!1~cntc, se destinitron para fanilia~ de ingresos bajos, es 

ci ~:: 1: , ::ienos de 1J. r.ii tacl (34) . El INDECO tambii;n hizo acto de 

~o~c ''.::1•:ia en las colonias populares conflictivas, en Santo Do-

:cin::"J-':oyoac.'.ln por ejemplo. 

Sl 1:::-o:uwrr, "0VISSSTE y FOVI~ll; estos organiB'llos se convirtie 

ron en los instruMentos más importantes del Estado en materia -

de •1i·1ienda, tanto por el monto asignable como por el n!lmero de 

acciones realizadas. 

Al crearse el 1:1!'0'.'lAVIT en 1972, se hicieron modificaciones a -

la Ley Federal del Trabajo para obligar a las e~presas a apor-

tar un Fondo Nacional para Vivienda, la cual finalmente se rea

liz6 en forma tripartita (Estado-empresarios-obreros). 

Las funciones asignadas a este orgllliisno fueron: 
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"administrar el fondo de vivienda de los 
trabajadores de las empresas privadas: -
administrar un sistema de financia;iento 
que permita a los trabajadores adq-Jirir, 
construir, reparar o mejorar sus vivien
das: pagar pasivos adquiridos por estos 
conceptos y promover o financiar la cons 
trucción de conjuntos habitacionales• -
(35). 

Las lineas de crédito con que actualf.lente cuenta esta institu--

ci6n son: vivienda terminada, adquisición de terrenos, la cons-

trucci6n en terreno propio, runpliaci6n o mejora~iento y pa9os -

de pasivos. Por medio del I~FOclAVIT se construyeron Sl, 825 vi-

viendas entre 1973 y 1980, de las cuales 55,558 se realizaren -

en el D.F. -un porcentaje considerablemente alto en co11paraci6n 

con el resto del pa1s-. 

El FOVISSSTE, creado también en 1972, se constituyó previas re-

formas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servi-

cios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSST~). Sus ob-

jetivos son: 

"establecer y operar un sisteria de finan
ciamiento que permita a los trabajadores 
del Estado obtener crédito barato y sufi
ciente para adquirir en propiedad habita
ciones cómodas e higiénicas, incluyendo -
aquellas sujetas al régimen de condominio; 
construir, reparar, ampliar o mejorar sus 
habitaciones y el pago de pasivo3 contra! 
dos por los conceptos anteriores, asf ca~ 
mo financiar pro~ramas dn construcci6n de 
habitación destinada a ser adquirida en -
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propiedad por los trabajadores• (3G} 

Los p~ogra~as que actualmente L~plementa son: vivienda tcnnina

d.1, .".!ultifa:niliar; créditos unitarios ¡:¡ara la ampliación de ln 

vivienda y pa'.JOS de pasivos. El nt1mero de viviemlas contruídns 

d~rante el periodo 1973-1976 fueron 23,036 de las cuales más -

ci"! sn ue construyeron en la Cd. de !~6xico (37). 

Sl :':timo de los fondos para vivienda, !'IDEU!l.DE, fu6 constituf

do :~r el Banco Nacional de Ohras Pdblicas, el Depto. de Asun·-

t.os iqrarios '! Coloni7.aci.6n, el Fondo Nacional de Fomento Eji--

c~l •31 ln:;ti ':'Jto !lilcion:d para el Desarrollo de la Comunidad 

e~ 31 ce nayo de 1973, niendo reyente de la ciudad el Lic. Octa 

vio Sentfes. Opero en la Cd. dP Mfxico y drea metropolitana. -

Los o!Jjctivos que se plantea' son: propiciar el desarrollo urba

no integral de la Cd. de M6xico, ésto es, actuar legalizando y 

o=denando los asenta:nicntos lmmanos no r.ont.rolaclos o confonni\-

dos irregulamcnte, as1 como trunbil'.\n integra! l desarrollo ur

bano a las zonas cjidalcs o comunales succptibles y las áreas -

de=adentes sujetas a regeneración, rehabilitación o remodcla--

ci6n urbana, El nt1mero de viviendas que se contruyeron a tra-

v6s de este organismo durante 1973-1976 fue de 17, 776 (38). 

No cabe dutla que la acción habitacional del gobierno de LEA tu

vo una importancia significativa en comparación con loe gobier-
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nos anteriores, inclusive -como más adelante se ved- en co:npa

raci6n con el régimen lopezportillista. Sin e:nbargo cabe prec! 

sar que la pol1tica de vivienda del Estado se orientó ~ás que 

a resolver el problema de fondo- a abrir y ar.ipliar el mercado -

de la vivienda que se habfo estrechado fuertcner.te no s61o para 

las capas populares, sino también para las capas nedias, favore 

ciendo a la industria de la construcción. 

Por otro lado, el Estado supo aprovechar polfticamentc estos 

programas ya que con frecuencia so acompa~Jba a estos de una 

fuerte campaña propar¡ancl!slica haciendo aparecer al Esta,lo co•no 

el protector de lan clasen desposefdils. Cont1nua:ncnte r.stos -

program,u; fueron utilizadon, puntualmente, por el pilrtido ofi-

ciill en lua campañas polfticas (elecciones) CO'llo un medio para 

promoverse y legitimarse ante la sociedad. 
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VII.- Importancia de la Ley General de Asentamientos Humanos -

como primer esfuerzo sistem~tico del Estado en el trata

miento de la crisis urbana y reacciones de la burgues1a. 

al.- Antecedentesr 

A nediados de 1975 la Secretar!a de la Presidencia promovi6 una 

6erlc de reuniones y consultas entre especialistas en planlfic! 

ci6n urbano-regional y asesores de la misma secretar!a. Como -

n:;:.:ltaáo de esas reuniones se elabor6 un proyecto de Ley Sobre 

A1;•"ntamientos Humanos muy amplio y ambicioso que logr6 set -

llevado a las enmaras. 

"Este proyecto incluta la consideraci6n de 
los factores más importantes de determinar 
la proble~tica de los asentamientos huma
nos proponiendo, al mi5mo tiempo, medidas 
para controlar el mercado y frenar la espe 
culaci6n, aspectos ambos'que son fundamen= 
tale~ para regular el crec:uliiento urbano" 
(39). 

El 12 de noviemLre de 1975 se envi6 ante ·ei-:-. .. i~reso de'la UnHln 
";"'"~· .. ~. 

una Iniciativa de Reformas Constitucionales en materia de asen-

ta~ientos humanos, por parte del Presidente de la Repablica, --

Lic. Luis Eche·1err1a Alvarez. Las reform11s y adiciones que se 

plantearon correspondieron a los Art!culos 27, 73 y 115 de la -

Constitución Pol!tica de loa E.U. Mexicanos, 
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b) .- El Proyecto de Ley: Juatificaci6n y Objetivos. 

El 15 de diciembre de 1975 se presenta ante el Congreso de la -

Uni6n la Iniciativa de Ley General de Asentamientos Humanos. El 

documento constaba de cuatro cap!tulos y 47 art1culosz el pri--

mer capitulo se refiere n las Disposiciones Generales, el 5rgun 

do a la Concurrencia y la Coordinac16n, el Tercero a las Conur-

baciones y el Cuarto a la Función PaLlica y del Régimen Urbano 

de Tierras, Aguas y Bosques (40). 

En la justificación ~e la Iniciativa se señala la necesidad de 

no postergar la solucHin a ln problemática de los asentarnientos 

humanos que vive el pais. El discurso se orienta a JUstificar 

la acción rectora del Estado en materia urbana y al control que 

debe existir sobre el mercado del suelo. 

"El deseo de la familia mexicana de encon
trar un lugar adecuado para su asentamien
to la lleva a reclamar de la Naci6n las pó 
sibilidades de acceso hacia la tenencia de 
un pedazo de tierra y ae una habitaci6n -
digna; para ello, el Estado deberá regular 
el mercado de los terrenos y de los inmue
bles destinados a la habitaci6n popular, -
al tomar las medidas necesari~s para evi-
tar la especulaci6n de dichos bienes ••• • 
(41). 

El objetivo central que se propon1a era el de ordenar el creci-

miento de los asentlll1lientos humanos de manera racional y adecua 
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da, asf como también elevar la eficiencia social y la calidad -

de vida de los pueblos. 

Posteriormente, el 26 de diciembre de 1975, el Lic. Ignacio Ov! 

lle FernSnóez, Secretario de 111 Presidencia, canpareci6 ante di 

cha Cámara para explicar el c.ontenido del proyecto de ley sobre 

Ast:itamientos Humanos. 

L~ la presentaci6n el Lic. OValle se refirió a la necesidad de 

cc.~,trolar la acc16n de las compañfos inmobiliarias y de los fra.s_ 

cionadores fraudulentos que se dedican a la especulaci6n de la 

tierra: 

"la falta de instrumentos reguladores ha 
per~itido a los particulares -entre los 
que ha habido fraccionadores fraudulen-
tos- programar, de hecho la orientación 
de las ciudades en funci6n de sus intere 
ses y,en detrimento de los objetivos de 
la comunidad ••• ( ••• ) ••• Estas situacio
nes, por razones de orden p!iblico deben 
llegar a su fin ... • (42). 

Sobre el proble~a de la especulaci6n, profundizó en los siguien 

tes términos: 

ºla especulación con predios urbanos ha 
tenido consecuencias altamente negativas 
en la econom!a del pa!s y ha dado origen 
a nuevas formas de injusticia social. La 
inversión de car6cter especulativo en --
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bienes raices inmoviliza capitales que 
podrian orientarse a la producci6n y a 
la creaci6n de empleos, eleva artifi-
cialmente los costos sociales del d~sa 
rrollo urbano y ha contribuido a que -
los grupos de bajos ingresos vean redu 
cidas o canceladas sus posibilidades ~ 
de contar con una vivienda digna• (43). 

Las reacciones que causaron estas palabras entre los diputados, 

sobre to<lo del Partido Acci6n Nacional (PA."l,, fueron de cierta 

preocupaci6n. Inclusive el Diputado panista Javier Blanco S~n-

chez propuso "no festinar la aprobaci6n de esta Lcr" y que se -

convocara a un período extraordinario de sesiones para estudiar 

la con más detenimiento• (44). 

El diputado Jos~ Octavio Ferrer fue más directo en sus pregun--

tasi 

"¿Cuáles son las limitaciones y modali 
dades que la iniciativa de Ley ir;ipone
a la propiedad privada? ••• no estar~ -
limitando excesivamente (sic) el dere
cho de propiedad, lo que en su caso po 
drta generar una situaci6n inconvenieñ 
te que distorsione la actividad econ6-
mica del país ••• ?" (45). 

La respuesta de Ovalle Fern4ndez fue la siguiente: 

• siempre que hay ~poca de cambio, 
una ~poca do discusi6n polttica, surge 
al debate el teJ11a de la propiedad. 
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Quienes la detentan en exceso, y hay -
que subrayarlo, quienes la detentan en 
exceso en prejuicio del derecho de pro 
pi1:clad de los demlis, suelen en estos:: 
perfodos arreglarse su defensa y ante
poner este derecho por encima de todos 
los demlis val-ores sociales, cuando en 
realidad LO QUE ESTAN Dt;FENDIENDO ES -
EL DERECHO DE ACUMULARLO •••• ESTA INI 
CihTIVA SOLO PODRA SJ:R VISTA CON ANTI:: 
PATIA POR QUIEm:s TIJ:NEN PROPIEDADES -
L:'-1 :-!EXICO O HAL ll/lll lllAS .• , ( , •• ) • • • -
pct que son gentes que viven en el te-
mor, con Ley o sin 'Ley; el temor de-~ 
quien se sabe en falta y vive rodeado 
cie miseria ... • (46). 

l'.~s que una r~spuesta las palabras de Ovalle fueron una predic-

ci~~. En efecto, después de conocerse las pretensiones de la -

1~1~iativa de Ley, la burguesia mexicana empez6 una de las dis

cusiones y campañas mlis aferradas en contra de esta Ley, que ve 

rernos a continuación, 

c) .- La Reacci6n de la Burguesía y Conflictos con el Estado. 

La reacci6n de la burgues1a en contra de la iniciativa de Ley -

no tuvo limites, a tal grado que el 21 de febrero de 1976 se --

ll1:varia a cato una asamblea conspiratoria con la participación 

de 160 acaudalados personajes de 18 estados de la Rcpllblica en 

la Cd. de Monterrey. En dicha reuni6n se planteó un plan de a~ 

c16n en contra de la multicitada ley que incluia desde la forma 

cilSn de comit~s por Estado, volantes, cartas, telegramas, des-

plegados period1sticos, reuniones privadas, visitas domicilia--



147 

rias, seudo-encuestas a domicilio, hasta organizar presiones -

masivas contra el presidente de la RepQblica para impedir que -

convocara al período de sesiones extraordinarias del congreso. 

Se incluta, adem~s, la articulaci6n de un movimiento de rechazo 

a la ley a travás de la prensa, televisi6n, rddio y conferencias 

en "organismos intermedios•, cartas de divulgaci6n, etc. (471. 

El "proceso de acci6n" habría de llevarse a cabo en tres eta-

pas: concientizaci6n, proposici6n de soluciones alternas y reu

n16n de firmas de oposici6n, insertando aesplegados y organiza~ 

do una huelga de impuestos prediales. 

Los organismos a travás de los cuales la burguesra expres6 sus 

posiciones y puntos de vista fueron: la Confederac16n Patronal 

de la RepOblica (COPARMEX) , el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), la Confederaci6n de Cámaras Industriales (CO~CA.'IIN), la 

Confederaci6n de C~aras Nacionales de Comercio (CONCA!IACO) y -

la Cámara de Industria de la Transformaci6n (CANACINTRTI). En-

tre estas fracciones de la I.P. se form6 un "Frente Unido" en -

contra del proyecto de ley, apoyados por sus abogados y, por su 

puesto, por el Partido Acci6n Nacional (PAN). 

Los argumentos que utiliz6 la burgues1a en contra de la Inicia

tiva de Ley, a travás del Frente Unido, fueron1 

' 
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- Es anticonstitucional, porque .vulnera las garantías y libert! 

des individuales. 

- Atenta contra la propiedad privada y el patrimonio familiar • 

.'el\\ 
fr~• 1 

- Otorga atribuciones excesivas a los municipios para afectar -

la propiedad urbana y propicia arbitrariedades por parte de -

los funcionarios pdblicos. 

- LS sovietizante y lleva a la ESTATIZACION de la econom1a. 

- Afecta a la econom1a del pa1s (48). 

la:nbi~n se recurrió al rumor como un medio de desprestigiar a -

la iniciativa y aumentar el rechazo de la mayoría de la pobla-

ci6n a ésta, entre los más difundidos fueron1 

- "Las familias que dispongan de una vivienda con dimensiones a 

las m1nimas tendrAn que ceder rec4mara a personas extrañas•. 

- "PerderAn sus propiedades quien tenga mSa de una casa•. 

- •ouien posea un lote y no lo construya lo perderá• (49). 

El PAN no ae qued6 atrae en las declarac1ones en contra de la -
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iniciativa, las cuales se hicieron a través de José Angel Con-

chello, ex-presidente de dicho partido. En general, los puntos 

de vista de éste organismo pol1tico fueron muy siJnilares, casi 

idénticos, a los externados por el Frente Unido, 

En respuesta a esta campaña el Presidente de la Repablica, LEA, 

en el discurso pronunciado al dar inicio la Reuni6n Nacional de 

Asentamientos Humanos, el 2 de abril de 1976, clenunci6: 

•se realiz6 e~ Monterrey, hace unas sema
nas, una reuni6n clandestina, llab1a que 
dar, para entrar, "el santo y seña", Tu
vo un amplio respaldo económico r reuni6 
cantidades con las cuales ahora se pagan 
desplegados injuriosos y campañas subrep
ticias en muchas partes del pa1s" .•. Es
ta es una pequeña minor1a plutocrática y 
profascista que quiere también alterar el 
ritmo, 'creciente y autocr1tico, de la Rc
voluci6n Mexicana" (50) , 

Por su parte, el Lic. José L6pez Portillo candidato en ese ente~ 

ces para la presidencia de la Repdblica por parte del PRI, cen

sur6 a los 

"grupdsculos perversos de industriales 
con una actitud kukusklanesca, que se 
hab1an reunido en Monterrey para mani
pular la opini6n pfiblica y malinformar 
la sobre dicho proyecto• (51). 

Indudablemente que el gobierno de LEA recibi6 el apoyo incondi--
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cional de los organismos pol1ticos all1!9adoo al partido oficial, 

r,in "mbargo, finalmente la Iniciativa de Ley Sobre Asentamientos 

Uu.-:anos seda modificada sustancialmente • 

d) .- Las Modificaciones a la Ley General de Asentamientos Duma-

nos: triunfo de la burgues1a. 

Pr~du:to de la presi6n ejercida por la burguesía en contra de la 

Ini~iativa de Ley sobre Asentamientos Uumanos, el gobierno cedi6 

!H.ulPor1te: "la iniciativa aer:i reformada tomando en cuenta las 

c~i~io~cs de las diversas organizaciones del sector privado", -

d~ciar6 ovalle Fern:indez, Secretario de la Presidencia. Después 

de tal éeclaraciOn, la CONCMIIN exhortó a la tranquilidad, pues 

se ;:,rc·1e1a que tomar1an en cuenta sus propµestas. 

El rcs·Jltado final fUe que el proyecto de Ley fuera reestrutura

da, en mayo de 1976', sufriendo 48 enmiendas que, de hecho le de_:! 

pojaban de todo car:icter conflictivo. Una vez aprobada la ley, 

el 27 de mayo de 1976 se public6 la opini6n de V!ctor Manuel Ga~ 

diano, presidente de la CONCANACO, en un editorial del periódico 

El Novedades: 

"La flamante ley os un triunfo ••• pues fue 
ron eliminados párrafos, palabras y conceE 
tos que pudieran contradecirse con el régi 
men constitucional y poner en peligro loa
derechoa de la propiedad privada en las z2 
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nas urbanas• (52). 

Las modificaciones que sufri6 la Iniciativa de Ley se refieren 

a la aprobaci6n de las legislaturas Estatales; las referencias 

al problema de la especulaci6n y control del mercado inmobilia

rio son menos frecuentes en la ley aprobada; no se explicitan -

en detalle los elementos para determinar sanciones en casos de 

incumplimiento con lo establecido en la ley, y el texto aproba

do legisla la posibilidad de establecer convenios entre autori

daacs y propietarios para el mejoramiento de los centros de po

blación. 

Con dichas enmiendas el Estado da marcha atrás en su intenci.6n 

de convertirse en rector del desarrollo urbano, concediendo Pi!!: 

te de ese espacio a la burguesta financiera, principal proootor 

de la especulación con la tierra urbana. 

Este triunfo de la burguesta traerta posteriormente consecuen-

cias en la forma de concebir la planeaci6n urbana; sobre todo, 

lo fundamental es que hab1an logrado imponer y fortalecer sus -

posiciones politicas, ideológicas y econ6micas en la Ley de A-

sentamientos Humanos, obteniendo con ello una correlación de 

fuerzas favorable a sus intereses de clase sobre la ciudad. Es 

to se reflejarla posteriormente en las pol1ticas urbanas que 

adoptarta el r~gim~n lopezportillista, las cuales fueron restric 
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tivas para los sectores populares y ben~ficas para la burguesi~ 

Con esto qued6 de manifiesto tllll\b16n, las liJnitaciones de la -

" üuton?1111a relativa• del Estado mexicano y se comprobaba que, a 

pes3r de los conflictos y las contradicciones internas, la gran 

burgues!a tiene no sólo el poder econOmico, sino también una -

fuerte influencia politica e ideol6gica en el modelo de desarro 

llo que adopta el palo. 
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C.\!'ITULO TERCERO: "Cambios en la pol!tica urbílna del Estado: en 

el Distrito F'ederal: (1977-1980) •. 

Ir.troducci6n, 

Por cambios entendemos el hecho de la consolidaci6n de la \:!''.Yl~ 

cia t~cnocrStica en el ejercicio de la política urbana por par

te cel Estado. Esto se refiere a la mayor definición (pol1tica 

y nor~ativa) riel r~gimen de JLP respecto a la necesidad de una 

intervención sistemStica para atender los llamados proble~as u~ 

cJ~os, mism·. que es influ!da por el proyecto hegemónico impues

to por el gran capital como veremos en la primera parte de este 

ca;.!tulo. 

ccst3can algunos elementos fundamentales de la política estatal 

de •salida" a la cr,isis econ6mica y de legitimidad en el per!o

do 1977-19&01 

- establecimiento de condiciones negociables con la banca inter 

nacional para recibir créditos y relativas facilidadeo en las 

operaciones de financiamiento '(pol!tica de austeridad) 1 

- mejorar la1 relaciones con la burgues!a brindándole garant!ao 

para que data regre1e los capitales transferidos al exterior 

as! cCllO para incrementar las inversiones (Alianza para la --
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Producci6n)1 

- reorganización del aparato de estado por medio de la moderni

zación y racionalizac16n del mismo (Reforma Administrativa) ; 

- creación de mecanismos jur1dicos e institucionales para mo<le

rar la presión de las masas populares y mediatizar sus luchas 

reivindicativas (reforma pol1tica). 

En relación a los movimientos sociales, encontramos el desarro

llo de nuevas expresiones organizativas surgidas en la sociedad 

civil: incorporaci6n de algunos sectores de la pequeña burgue-

e1a (principalmente urbana) en partidos pol1ticos de izquierda, 

as! como movimientos homosexuales, feministas, de colonos y el 

auge de las movilizaciones magisteriales. En los áltimos dos -

casos encontramos el planteamiento de mecanismos de coordina--

ci6n sectorial y zonal, con planteamientos alternativos que re

sultaron del debilitamiento de las mediaciones idcol6gicas y P2 

11ticas de control después de 1968. 

Laa luchas populares do carácter reivindicativo se manifiestan 

a lo largo y ancho del pata, destacando, entre otras, las ai--

CJUientesi 

~ julio de 19771 huelga en la Universidad Nacional por parte óe 



159 

SFAUNA.1.1 y STEUNAM, (que se unifican posteriormente en el -

ST'JNAH), lliSlla que fue Cllllljurada por medio de la intervención 

policiaca directa en les instalaciones universitarias. 

- 1978: como resultado de la pr0111algaci6n de la Ley Federal de 

Organizaciones Pol!ticas y Procesos Electorales, reciben re-

gistro condicionado tres partidos pol1ticos, conforme al por

centaje de votos que alcanzaran en las elecciones federales -

<le 1979 (rol, PST' PDM); 

en este mismo año es realizada la primera manifestaci6n pabl! 

ca del ~ovimicnto holllosexual; 

•!S ¡:roinulgada la Ley de AlilllistLa que otorga ciertas facilid~ 

des para e~ retorno de algunos exiliados y la liberaci6n de -

al9'Jnos presos pol1ticos; 

t~ comnemoraci6n del d~l.llo ani..ersario de la masacre del 2 -

de ~ctubre, el COlllité Pro-Defenia de Desaparecidos, Exiliados 

}' Presos pol1ticos efecti!a una marcha en la ciudad de México 

exiqiendo la lllllllistia incondici(lllal y la presentaciOn de los 

desaparecidos. 

- 19791 se constituye el Frente nacional contra la RepresiOn ~ 

con la part1cipacUln de 60 or9.u!zacionos1 

tambiln H constltuf.do el Frente llal. por la Liberac16n Y De

recho• de la Mujer con deltgaci.alles de 12 estados de la repd

blt.ear 
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en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Morelos se ini-

cia la insurgencia aa9isterial demandando aUlllento de salarios. 

- l'.180: sindic.atos de más de lS universidades forman el Sindic~ 

to Unico Nacional de Trabajadores Universitarios; 

En este mismo año son creadas la Coordinadora Na l. de Trabaj! 

dores de la Educación y la Coordinadora Nal. Provisional de -

Movilllientos populares. 

Es illportante tener presente que los movimientos populares se -

desarrollan en el m~co del cambio de mecanismos de dooinaci6n 

y neqociac16n en las relaciones del estado con las clases socia 

les. 

Por su parte, las luchas generadas en los barrios populares en

frentan la reorqanJ.zaciOn del aparato gubernamental y las acci~ 

nes de pol1tica urbana por ~ate desarrolladas. 
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I. SITUACIOtl ECONOMICA 

Para ubicar el contexto general en qllll! se desarrollan las polí

ticas urbanas en el periodo 1977-191111, veremos a continuac16n -

los elementos que consideramos principales para la comprensi6n 

de esta etapa. 

El ras90 estructural de mayor relevancia fue el fortalecinticnto 

del capital financiero. Paulatinamente se genera una transfor-

r.ac16n en el bloque dominante, con el desplazamiento de las --

fracciones ae la burquesta m~s ~hiles y la consolidaci6n del -

proyecto del gran capital (1). 

De este ~odo tenemos que se da una teducci6n del espacio poltt.!_ 

co para los movimientos populares, dejando cada vez ~s de lado 

la concesi6n econ6mica para ésto por parte del estado (por ser 

inccmpatible con la pol1tica de austeridad) , y recurriendo a m! 

tocios de cooptaci6n y mediatizaci6n hacia las clases subalter-

nas, sin ahandonar el ejercicio de la represJ.6n cuando tales mé 

todos presentan s1nt0Jllas de debilitalliento. 

al La austertdad c0010 alternativa gubernamental 11 la crisis. 

La taae c!clica de la criuia qne enfn!nta el .. tado al iniciar 

el •••aie de JLP recCla CClllO xesp¡e11ta una eatratGl¡ia que pl8!!, 
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tea cano principal posibilidad para superar la citada crisis el 

abatillliento de los niveles de vida de la población trabajadora 

y el incremento de las elevadas tasas de ganancia del capital, 

hecho que se refleja en los acuerdos derivados en la "Alianza -

para la Producción" que veremos posteriormente. 

Es preciso recordar las generalidades óe la fase depresiva por 

la que atraves6 la economla mexicana antes de 1977, para tal -

efecto, veamos algunos datos del Informe Anual del Banco de M~

xico correspondiente al año de 1977: la tasa de inflación aseen 

dió entre diciembre de 1975 y diciembre de 1976 al 27.2%, c1uy -

superior a la presentada en los S años anteriores; la salida ne 

ta de capitales fue 5 veces 111ayor en 1976 que en 1975 (ascen--

diendo a l,199 millones de d!Slares) ¡ la disminución de la pro-

ducci6n agr!cola entre 1974 y 1976 fue del orden del 3.5\1 fi-

nalmente, el incremento de la deuda externa del sector pliblico 

feder.sl de 1975 a 1976 S-:! increinent6 en un 35.7\ (2). 

Este panorilllla global refleja el deterioro de la economía nacio

nal: inflación, devaluaci6n, fu9a de capitales, estancamiento -

productivo, creciente endeudamiento externo, que constituye el 

111Arco en que el estado fil11a un convenio con el FMI, en el cual 

ae definieron las l!neas b~sican de la pol1tica econ6mica. 

Bl r@qbMm bq>l~ta un conjunto de aedidu poUticu y econd-
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micas tendientes a reor<J~niziu: econ0111!a y socicdíld, con la 1n-

tenci6n de recuperar 11Ar9enes de legitimidad erosionados e~ ---

1976 (j) y revitalizar las ocndiciones 9enerales de la 'aClllllUla

ci6n óe capital • 

Vn problema de primer orden para el Estado meJÍicano fue el de -

la solvencia financiera, las fuentes de financiamiento no han -

~:ectado a las utilidades de las empresas y ba afectado en ese~ 

la "controlaaa• al salario, por lo que se recurr16 preferente--

mente al endeudamiento exterior: por concepto de préstamos és

te se increment6 entre 1969 y 1974 para organismos y empresas -

del estado en un 279.4\ (4), en tanto que el crédito externo de 

1366 a 1974 aument6 al 321.9\ (5). 

~sta opci6n ha sido prioritaria debido a que el estado carece -

de posibilidades poltticas para reducir los m4rgenes de ganan~ 

cia del capital: 

las dificultades para poner en marcha la 
Reforma Fiscal (y sanear as1 lss finan-
zas pliblicas) sri derivan ••• ae la imposi 
bilidad, •• de romper abierta111ente el bl~ 
que burgués y/o lanzarse a una franca -
ofensiva fiscal contra la clase trabaja
dora (6). 

tn r•z4n da lo ante~ior, ae dan las condiciones para la fixlla -

de un convenio entre i .. autocidades federalea y el FMI (13 de 
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noviembre de 1976), en el cual se recurri6 de nueva cuenta al -

empr~stito, con las consecuencias sociales, poltticas y econ6m! 

cae resultantes del •programa de Estabilizaci6n• del FMI • 

• •• la continuidad en la aplicación de las 
pol1ticas económicas del Fondo Monetario -
Internacional, siempre han vuelto mucho -
más precaria la vida democrática en cual--
quier pa!s (71. 

Esta afirmación la podemos constatar en el hecho de la falta de 

información que cubri6 a dicho convenio durante varios meses, -

ya que la opinión p<lbl,ica desconocid en el se9undo semestre de 

1977 la •carta de intención" negociada entre ol gobierno fede--

ral y el FMI lB). Esta carencia de información pretendi6 pos--

tergar el conocimiento de las condiciones que estructuraron la 

pol!tica de austeridad hasta despu~s de iniciarse el flujo de -

los recursos monetarios empleados para paliar la crisis.(9). LOs 

prop6sitos inmediatos del convenio consist1an en la obtcnci6n -

de un préstamo directo por 749 cillones de dólares y contar con 

un aval para recibir recursos f inllllcieros adicionales {•) • 

t•J- de 1976 a 1979 se con•iCJUi6 ISll prGstaao por -'• de llil •1-
llonea de dólares. 
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Las bases del "Proqrama de Estabillzaci6a•, fueron las siquien-

tes: 

- reducir el desequilibrio en la balanza de pagos, preferente-

r.ente por medio de las exportacionesr aqut encontramos el or! 

gen de la creciente importancia de la exportación de petr6leo 

como estrategia fundamental de la pol1tica económica de JLP; 

- devaluación del tipo de cambio, que fue ejecutada en agosto -

de 1976, aUn uajo el r~gimen de LEA1 

- establecimiento de •topes salariales•, que pretend1a eliminar 

'Jno de los factores que supuestamente influyen en el aumento 

de los costos de pro<iucci6n con la colll!ecuente reduce!& en -

las ganancias empresarialcs1 

. 
- eliminación de subsidios a productos b.tsicos1 

- aumento de precios y tarifas, mismo que los empresarios hacen 

recaer sobre la pobláci6n trabajadorn1 

- liberalizaciOn del comercio exterior, destacando la abolición 

de restricciones a las importaciones1 

- contracción del gasto pObUco.- 111edida que incide principal-
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mente en vivienda, salud, educación, recreación y ernpleor 

- apertura A la inversión.extranjera; 

- eliminación de cualquier medida estricta de.control de pniciasr 

- preservar un •cliJna• de estabilidad po11tica.- basado en el -

control y/o represión a los movilllientos populares. 

Las consecuencias d,e estos puntos fueron: 

- fortalecialiento del gran capital, 

- inflación inintc~rumpida que transfiriO una porci6n cons~der!_ 

ble del ingreso de los trabajadores a las arcas de la burque

da, 

- di11111inuci6n del salario real, 

- inexistencia de recursos suficientes para el financiamiento -

del •cons\ll"Qo colectivo~ (vivienda, servicios pQblicos, etc.). 

&n redwnen, la austeridad capitalista agrav6 el ya deteriorado 

nivel de las condiciones de vida de los sectores populares. P!, 

ra verificar este hecho, veamos al!JUnoa ejm.plos: 
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Distribuci6n del ingreso. 

Uno de los 111ecani5111os econ6micos que influyen m!s en el despojo 

salarial, ea la inflación, que creci6 entre 1976 y 1977 en un -

256. 7\ (10), acelerando la •reconcent1:ación• del ingreso. En -

1977, el JO\ de las familias mexicanas mas pobres obtuvo el - -

6.52\ del ingreso nacional total, en tanto que el 3.4\ de las -

f3J111ltas m3s poderosas económicamente concentraban el 25\ de di 

cho ingreso (111. 

L!. aunento proporcional promedio de algunos articules alilllenti-

c1os COlllO son carne de res, aceite, huevo, leche entre 1977 y -

1978 fue superior en casi el 35\ respecto al aumento salarial -

(12). 

Salario. 

Un elcMento central en la pol1tica de recuperación desarrollada 

por el estado fue la contenci6n salarial, el llamado "tope S! 

larial" mantuvo a los trabajadores con ingresos inferiores al -

nivel del incremento anual promedio de los precios. El límite 

máxilno para el otorqllllliento da aumento de salarian fue fijado -
e' 

en 101 téralnos ai9utentea1 ton años 1977, 1978 y 1979 dicho -

tope fue del 10\, 12' y 13.SU '"'eepectiv:Dll!nte, al<:llll:&ando en -
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1980 un inc~emento que fluctud entre el 18 y el 27\ (*). 

Ahora bien, el indice del salario real mostró una reducci6n que 

.. fluctda de casi un 56\ entre 1977 y 1979 (13) a un 30\ (14). -

Es evidente que el periodo marca una tendencia a la depauperi2~ 

ciOn para qran parte de los trabajadores del pa1s, pues los sa

larios no recuperaron siquiera el poder adquisitivo del año 

1976 (**). En 1977 se redujo al 94.3\ y en 1980 cay6 al 85.9\, 

tomanuo el afio 1976 como 100\ {15) , 

' 

Es preciso señalar que ademas de la contracci6n uel salario --

real a niveles infcrioreu al mlnimo de subsistencia, la partic! 

paci6n del mismo en la 9eneraci6n del Pta lillJestra una evoluci6n 

caracterizada por el retroceso. En 1976 dicha participación -

llegó al 40\, reduciéndose al 37.7\ en 1978 y al 35.1\ en 1980 

{***). 

(*l- ver el cuadro 1 del anexo del presente capitulo, 

(º)- ver cuadro 2 del 1Utexo. 

(***)- ver cuadro J. 
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Como ollservaJllOs en el .cuildro no. J, de 1950 a 1976 la partici-

pación ea creciente, sin disminución alguna, sin embargo, des--

¡:.ull11 cie este dltimo año, el declive es notorio año tras año, lo 

que significO el deb1lit81i11.ento del factor trabajo ante el cap! 

E;:i,pleo. 

~no de los principales efectos de la po11t1ca de austeridad es 

t~ creaciOn ue vastos sectores de subempleados, 611to es, de una 

oferta ilimitada de mano de obra, fenómeno particularmente agu-

<lo en las gramlea ciudades de las naciones dependientes • 

••• la forma predominante en que la sub 
utilización (*l de mano de obra se manI 
fiesta ••• es el subempleo ••• Tal magnI 
tud <le subut1lizaci0n ••• se relaciona= 
con ciertas caracter1sticas que presen
ta la estructura productiva en la econo 
m1a latinoamericana... -
Como contrapartida de la elevada caneen 
traci6n del capital, la gran mayoría de 
las unidades productivas de la econom1a 
presentan como rasgo principal una crO
nica insuficiencia de capital, y tecno
l091as atrasadas correspondientes a es
tados incipientes de desarrollo (16). 

l*l• la 1ubutilizaci6n estA definida por la existencia de acti~ 
vidadea de muy baj« prodtlétividad, con un de1arrollo espo
rádico y con niveles de ingreso sumamente bajos. En el oa 
p!tulo 4 desarrollarOIJIOs con más amplitud el an411ais del-
1ector intormal de la estructura ocupacional. 
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ts ilustrativo conocer la evoluci6n del porcentaje de la PEA --

respecto a la poblaci6n total durante 40 años: pues en 1980 se 

tuvo un porcentaje del 27.15%, inferior al observado en los 

.. años de 1940 (29.81\I, 1950 (32.07) y 1960 (32.28\) (*), pode

mos apreciar la existencia de una dr4stica reducción en las po-

sibilidades reales de empleo en el pats, ya que de 1970 a 1980 

no se alcanzan los niveles de ocupación de 1940, oper~náose 

-por el contrario- una tendencia a una disminuci6n mayor, a pe-

sar del •auge• econ6mico del pa1s en la etapa petrolera inicia
' 

da en 1978. 

Por otra parte, la llamada "feminización" en algunas ramas de -

la econcm1a es un fen6meno que peJ:lllite deprimir 10s salarios -

por debajo del nivel· percibido por los trabajadores masculinos, 

cOlllo resultado de la ampliación do la oferta de la mano de obra 

por medio de la incorporación de amplios sectores a la activi--

dad económica, incrementándose del 6\ en 1970 al 12\ en 1979 en 

la .industria de la construcción y del 35.S\ en 1970 al SO.O\ en 

1979 en ol COl!lercio lllllbulante (**). 

(*l- ver cuadra 4 

(••¡- ver cuadro 5 
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Gasto Social. 

Un aspecto siempre· condicionado por el FMI en la aceptación de 

convenios es el qasto gubernamental destinado a rubros "impro-

üuctivos• (no rentables) tales cGmo son la vivienda, la salud, 

y la educaci6n, principal!!:ente. La contracción de este tipo de 

gasto entre 1974 y 1977 es alecciouadora al respecto al reduci~ 

se del 23' al 12\ (*), 

En resumen, los préstamos obtenidos en el convenio con el FMI -

se basaron en condiciones onerosas para los trabajadores, camp! 

sir.os y obreros, favoreciendo al gran capital. 

bl Alianza para la Producción y "restauración" de la Confianza. 

Durante la campaña electoral de JLP se vislumbraba el m6todo a 
' 

seguir para enfrentar la crisiB econl5i:ica y pol!tica1 por medio 

del acercar.tiento a los grupos empresartalea, como estrateqia P!. 

ra limar asperezas. 

(*l- ver cuadro 6 del anexo 
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Ast, el 11 de diciembre de 1976, a pocos d1as de haber tomado -

posesi6n de la Presidencia de la Repl!blica; JLP encabez6 una --

reuni6n celebrada en Los Pinos en la cual participaron el 090---

bierno federal, los empresarios y las centrales obreras oficia-

les para establecer un pacto cuyos objetivos fueron dotennina--

dos par Ll pol1tica de austeridad, toda vez que la "alianza• --

fue inst1:1mcnto para la ejccuci6n de las acciones derivadas del 

convenio con cl F!U 117).Estc. Alianza constituy6, junto con la Re-

forna Polltica, la base tle conservación del sistema político: 

•••• la idea más global es la de conciliar 
los intereses sociales con los intereses -
empresariales {negocio igual a necesidad) 
(18). 

Los cO!lpl'Daisos derivados del pacto, fueron los siquientes:' 

a).- para la Iniciativa Privada, invertir cien mil millones de 

b) .- para el Estado, no aplicar una refonna fiscal y establecer 

coatrol de precios sobre algunos productos do consWDo pop!! 

lar 

el.- pata loo obreror., moderar sus dllSllandas, sobre todo las rei 

vf.llllk:aclonell ealarialea (19). 
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Al suponer topes salariali!s, subempleo y desempleo as! como co~ 

tracciOn del gasto social, la Alianza inf luy6 sobre la polittca 

urbana al fomentar la expansión de las industrias de la cons--

trucci6n y automotriz que mantuvieron estrecha relación con el 

eJ" de la política urbana: el impulso a la construcci6n de cbras 

de ampliaci6n y mejorilJ:licnto de la vialidad en la ciudad, 

Por otra parte, este pacto •solidario" permitió que las relaci~ 

nes ~stado-burgu~sta se suavizaran, corno lo expres6 un destaca-

do dirigente empresarial en 1977: 

desde el acceso a la Supr~na Magistratura 
del Licenciado Jos~ L6pez Portillo, y re! 
pendiendo a su excitativa para restaurar 
el crden económico y social, los uirigen
tes empresariales decidimos iniciar una -
car::paiia de convencimiento entre nuestros 
representados, a fin de respetar el~ 
de espera que el Jefe de la Naci6n dcman
d6 de todos los sectores, y para ofrecer 
nuestra voluntad y esfuerzo al servicio -
de una efectiva Alianza para la Produc-
ci6n (20). 

!ia:x:s visto t::apttulo 2) COllO uno de los factores que estuvo prese.!!. 

te en loa conflictos y enfrentamtentos verbale9 entre el r~gi-

cen de LEA y los empresarios, fue el proyecto de la LGAU, que -

fue lllOdificado en favor de estos Gltimos el 14 do mayo de 1976, 

cuando 101 diput~doa aprueban dicho proyecto, uustrayendo el -

conjunto de atribucionea conferidas a estadoo y ~unicipios en -
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el proyecto JJW:ial, lilll!.tando adem4e la acciOn guberncllllental -

en cuanto a mioa y pcwisioneo. del suelo • 

• Este acontecimiento. illlllado a los compromisos derivados de la -

alianza, dieroo lugar a la "Restauraci6n" de la Confianza (Em--

presarial), difwulida en doctunento pQblico por los principales 

organismos representzti.vos del capital en el mismo año de 1977 

( 21) : 

l\nnque lm dirigentes de los organismos 
enpresariñ.es no tienen ni las atribucio 
Des, ni l.i. posibilidad real de imponer = 
una ciei:ta ltnea de conducta a los cien
tos de Jailes de empresarios que represen 
tan. nos proponemos ele inmediato convo-= 
car a Lis l\samble~s o Consejos 01 re-::ti-
'l'Oll de miestras instituciones para con-
vencerlm, motivarlos y entusiasmar los •• 
•• de tal sancra que, a la mayor breve-
dad, lle;;::e este llamamiento a todos los 
rincones l.lel pats y a todus las empresas, 
por pcquciias que sean .•• 
La. ttnica petición que en estos momentos 
quer€lll03 liiacerlc al Primer Magistrado de 
la Haci.6n. es que tenga confianza en no
sotros. 

Es as! como la refar:lllllaci6n de las ltneas de acción del Estado 

ante las pres!Dnes 1 la pérdida de confianza de un poderoso 6eE_ 

• tor de la burqaeaia seicicana permitió la concil iaci6n de in te.e! 

11e111 el estado deflldlS esta pol1tica cooio parte de una estrate

gi4 para re:rolwer las erectos do la fase depresiva en la que se 

encontraba el pab.· b importante oefü1lar quo la Alianza para 
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la Producci6n no pretend1a realizar transformaciones radicales, 

sino b~icamente perfeccionar el modelo econ6mico y pol1tico: 

la integraci6n del cambio a un proceso de 
moóernizaci6n ••• tanto del aparato produc 
t1vo como de algunas estructuras e insti= 
tuciones pol1ticas ••• con el primero se -
consolida el modelo de acumulación ••• con 
el se~undo se amplta el d!apas6n para que 
grupos y fuerzas sociales intervengan en 
la escena polttica ••. de tal suerte que -
el conflicto y la disidencia puedan cana
lizarse por v1as institucionales y legales 
(22) 

La principal base de sustcntaci6n de la "Restauración• de la --

confi"nza fue el descubriruiento de vastos yacimientos de petr6-

leo, con un potencial comparable con los existentes en el Medio 

Oriente (23). La pol1tica energ~tica se centr6 en la ampliación 

de la producción de gas y petr6leo, persiguiendo dos finalida--

des principales: en primer lugar, contar con un recurso que pe~ 

mitiese conservar condiciones favorables para la negociación de 

~npr~stitos y sostener la deuda externa, y en segundo término, 

tener una fuente de financJ.amicnto que apoyase otras activida--

des ccon&iicas, 

e) El proy:icto econllmi:::o petrolero. 

Lo1 intl'rHet poltticos de 1011 jcrarcao petroleros y de los pl_! 

nificadores, asl como las condiciones impuestas por el FHI, de-
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terminaron que los planes econ6micos se sustentaran en el petr6 

leo como recurso vtd>le en cuanto a una venta "ilimitada• en el 

mercado mundial. Esta situación da luga: a 3 hechos: 

1.- los elevados 1.JxJresos ampliaron la capacidad de ENDEt.rOAMIE!!_ 

TO del p~:l:: (tanto en el sector pdblico como en el privado!. 

el respiro que el petróleo di6 al déficit 
fiscal file en raz6n de la capacidad adi-
cional ele pago, (utilizada) más bien como 
aval J.l&r.!l negociar más cmpr~stitos en el 
exterior (24). 

2.- al incrementarse los 111<Jresos efectivos del estado a tra~és 

de los únpuestos pagados por PEME.lC (*) , 

la cap¿icidad adicional de pago penniti6 
atllllentar la disponibilidad de recursos 
financieros para el sector pdblico, lo 
que pasterqd la reforma fiscal (25) 

3 .- México se tncorpor.1 de manera más profunda al mercado in te!. 

nacional CClllO pata petrolero, ya que oe pensaba que en tan-

to que pilar de la estrategia de financiamiento, descansaba 

f1' en una aupollici6n definida por la existencia de una decunda 

111lll11:ada tm el Nreado Jm1I1dtal. 

(•)- que auraentaraii del 6' en 1975 al 40\ en 1980. 
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Vea.".1.os a continuaci6n algunos datos que ilustran las afinnacio

nes anteriores; en 1970 la producci6n anual alcanz6 los 486 mil 

barriles diarios, para incrementarse a 894 mil en 1S76, alcan-

zando un mill6n trescientos mil en 1978 y llegando a casi 2 mi

llones P.n 1979, lo que indica un aumento de 409 mil ban:iles 

diarios en el periodo 1970-1976, en contraste con el elevado in 

crer.iento mayor al mi116n de barriles diarios en el periodo 1976 

-1979 ('). 

De La informaci6n anterior, tenemos que la evolución de la pro

u~cc i6n petrolera presenta una marr4d! diferencia entre el per! 

oúo 1370-1976, en el cual cre~16 al 183.95t, en tanto que de --

1976 a 1980 se increment6 en el orden del 217%. 

Esto se explica por la agresiva participación de la inversión -

gubernamental en ei fomento del sect~r petroleros en 1979 di-

cha inversión alcanzó el 92.Ri del total destinado a la indua-

tria (26) , que repercutió en una tasa anual do crecimiento ma-

yor al PIB Cº). 

(••)-ver cuadro 8 
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El desfase econ6mico es evidente: de 1978 a 1980 la producci6n in

dustrial de petr6leo creciO en un 5.8\, en tanto que la manufac 

tura tuvo un descenso del Jt con el consec-Jente debilita~iento 

del sistema productivo. 

La vinculaci6n subordinada al merca'do internacional da una di-

mensi6n más compenetrada a la dependencia, pues el creciente vo 

lumen de exportaciones complement6 la reserva estratl!gica de Es 

t.1dos ui1idos. En 1980 Ml!xico se erige como el primer productor 

en l\ml!r .l.ca Latina y el sexto a nivel mundial. El proceso de -

cree imiento del porcentaje de las exportaciones petroleras en -

relac!On al total de exportaciones muestra que del 13\ en 1976 

aumentó al 42.Si en 1979 1 67.2' en 1980 y alcanza el 72.0\ en -

1981, lo que origin6 una creciente dependencia de la econom}a -

respecto al hidrocarburo (27), 

d) Dependencia y desarrollo econ(.m\tco, 

ffel:IOs analizado los aspectos esenciales de la estrategia econCl

mica del régimen y uus nrincipal~s repercusiones para el pueblo 

trabajador, ahora veremos algunos rasgos generales para ubicar 

10.11 resultados del •rnqueina de desarrollo instr-..unentado por el -

Estado, En primer ténnino, recordauos que la adulinistraci6n de 

JLP se propuoo iniciar y consolidar una t~nica expansiva do la 

econcmh, lao bases de dicha estrategia fueron: 
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- incremento de la inversión pGblica 

- reutilizaci6n de la capacidad industrial 

- crecimiento de la inversión industrial (en particular el pe

tróleo). 

Si~ embargo, no es modificada la estructura econ6mica bas~da en 

-ª e;;plotaci6n de recursos naturales y materias primas, como --

s:::: petr6leo, gas, caf~, algod6n, frutas tropicales (pl:ltano, 

:".1a~c;o, c.-:cac), ~ortalizas, azufre, plata¡ las importaciones se 

b~.silron en cer<~ales (arroz, malz, trigo), maquinaria y equipo 

::~=a la i~.dus::ria, biencu de ca¡:ital. En ambos casos, la rela-

c~6n con Esta:i.:is Unidos es c.letenainante: 6411 y 65%, respectiva-

~e~te, en 1980 (28). 

El auge del PIB, sin precedentes, reflejó la pol1tica de recup! 
1 

r3ci6n inple~entada por el Estado, elevándose del 2.lt de 1976 

~l 7.3\ en 1978 y al 8.011 en 1979 (•). 

En esta evolución del PIB se aprecian las dos fases definidas -

por el Plan Global de Dcsarrollo1 superaci6n y recuperación 

(1977 y 1978) y la d~ consolidaci6n (1979 y 19801. 

(•)- ver cuadro 9 
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Es pertinente tener en cuanta que el declive de la economta se 

presentaba COIUO parte impltcita del modelo capitalista: en el -

ciclo agr!cola 1977-1978 disminuy6 un 2\ la producción de fri-

jol y trigo1 en la irulustria, se presentaron visibles disminu-

ciones en la tasa de crecimiento entre 1979 y 1980: en el ramo 

de alimentos, bebidas y tabaco, la reducción fue del 1.7\1 en -

los tex~iles, se pres~nt6 in.1a drásticamente, siendo del 19.6%; 

la siderurgia disminuyó l. Si y las manufacturas bajaron al 3.5\. 

Ya on 1980 el Banco de Méx;.co zeconocfo que se trató de un cre

cimiento distorsionado, en el cual es visible la disoinuci6n de 

la tasa de crecimiento del sector manufacturero, igual.mente es 

caracterizado el crecimiento económico como inflacionario (29.B\ 

mayor que en 19791 ·, por otra parte, se previene acerca del pro

blr.ma de la deuda eY.terna, pues en el mismo año se incre:nentó -

en mjs del 48~ el monto destinado al pago de intereses de la -

deuda (29). JLP anuncia en su cuarto informe medidas para com

batir la inflación: cr~ditos preferenciales para la industria, 

la agricultura y la vivienda popular y la exención del IVA en -

91 art!culo&. 

e) Polttica urbana y polltica econ6aiica. 

La cen~ralizaci6n del capital muestra el auge ininterrumpido d!!, 

rante f años del capital constructor, enca111indado a satisfacer 
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la de~anda de e~tretos altos y medios: edificios de condtminios, 

fraccionamientos residenciales, centros comerciales (30). El -

l.2i del total de empresas registradas en la Cl!mara Nal. de la 

Industria de la Construcci6n concentraba el 37.6\ del capital -

total, siendo el pilar del dinamismo alcanzado en 1980, cuando 

la tasa de crecimiento alcanz6 el 12.3% (mayor que el PID). 

Las obras principales en el pats fueron: construcción de 23 nu~ 

·:as cdrreteras, obras de cxpansi6n de PEMJ::X y CFE, 10 presas hi 

dr:~l~ctricas, Unidades y Cltnicas rurales de 1MSS-COPLAHAR1 en 

el é)!. las obras principales fueron: las 2 etapas de ejes viales, 

\,1 <1:-"¡úiaci6n de la Hneil 3 del metro y la construcci6a de las 

: !r.•" .~ s 4 y 6, las obras del Drenaje Profundo y la red de agua -

p::table. (31). 

Esta expansión constructora sirvió de apoyo a las industrias a~ 

tcm:otr!z y petrolera, sobre todo por el incremento en la produ~ 

ci6n de autorr.6viles y camiones. 

La importancia de las obras de urbanizaci6n para el capital --

constructor se refleja en ol siguiente dato¡ las 170 principa-

los empresas con1tructoras en 1980, dieron prioridad en sus ac

tividades a este tipo de obraa 4lcaniando el 42.2t1 conjuntos -

habitacionale1, re1idencia1, departamcntoo, callea, banqmetan, 

fraccionamientos, abaatocimiento de agua, redes de drenaje (32). 
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Antes de pasar el análisis de los aspectos políticos de mayor -

importancia del período, queremos dar un ejemplo de la interve~ 

ci6n del capital financiero en el ámbito urbano. Un primEr an-

tcccdente es el apoyo brindado al capital financiero por medio 

'1 del Decreto de Creaci6n de la Banca Maltiple, ~levado a ley por 

l 

iniciativa del Ejecutivo Federal (33) • La posterior fusi6n del 

capital financiero con el sector inmobiliario origin6 un poder~ 

so bloque con interes específicamente •urbanos". De esta fuslf.n 

un producto fue el Banco del Atlántico, cuyas bases operativas 

fueron: 

- operación y manejo de conjuntos habitacionales y fracciona-

mientas residenciales (como el caso de Paseos de Tasqueñal 1 

- pr0111oci6n de la construcciOn de casas en cond0111inio a través 

del crl!dito hipotecario e inmobiliario (34). 

II. Conflicto pol1tico y reformas gubernamentales. 

En este inciso queremos analizar las repercusiones de la coyun-

tura polftica y las refoI111as (administrativa y política) en la 

ejecuc!tin de 111 política urbana por parte del gobierno de la -

ciudad. 
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al El reacanodo de fuerzas en el aparato estatal, 

La coyuntura del principio sexenal se defini6 por la implemen~ 

ci6n de una política.conciliatoria al interior de la burocracia 

política, donde destacamos los siguientes procesos de •reacomo-

- la 1ncorporaci6n al aparato de Estado por parte de personajes 

allegados al ex-presidente Gustavo D!az Ordaz, como el caso -

de Luis M. Far!as, jefe de control pol1tico de la Cámara de -

!>ip'.ltados en el sexenio lopezportillista (3511 

- la consolidaci6n de la presencia de representantes de grupos 

e~?resariales importantes, como el caso de Pedro Ramtrez Váz

q'.lcZ, miembro del poderoso grupo ICA (36), y que es nombrado 

Secretario de Asentamientos llumanos¡ también la presencia del 

¡:::der econ6mico ~n el gobierno incluy6 casos de funcionarios 

pl:!:>licos convertidos en grandes capitalistas, c01110 el caso de 

Carlos Hank Gonz1lez (37), quien es designDo Jefe del ODP. 

Los casos de Ram1rez Vázquez y llanlt Gonz:\lcz, son muestra de 

la capacidad de la burgues!a para ubicarse como parte del hl!?_ 

que 9obernanto y u! recibir conccsionco, negociar su!I intcr! 

sea y obtener de esta manera 9aranttas para la continuidad de 

su1 privtleqios' 
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- por medio de la campaña contra la corrupción, sin encarcela-

dos ex-funcionarios del régimen echeverrista, sobresaliendo -

los casos de Félix Barra (ex-secretario de Reforma Agraria) y 

Eugenio M~ndez Docurro (ex-secretario de Comunicaciones y --

Transportes) lo que marca una ruptura entre JLP y LEA (38). 

b) La reforma administrativa. 

El 24 de junio de 1976, JLP, entonces candidato a la Presiden-

cia de la Reptlblica, afirmaba: 

en materia administrativa tenemos que 
establecer innovaciones ••• las institucio 
ncs se van empequeñeciendo y la inef icieñ 
cia es la consecuencia... -

la premisa implícita en la propuesta de reforma administrativa 

es la siguiente: el gobierno está mal organizado y por este mo

tivo el país tambi~n, existiendo un caos burocrático que debe -

ser resuelto. Esto es, se pretende racionalizar el aparato bu

rocrático. 

El primero do dicil!lllbre de 1976, en su discurso de toma de pos! 

siOn, JLP convoco a organizar el pata a partir y pese a la cri-

ta sis, definiendo los siguientes objetivos: 
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- sistematizar la adainistraci6n y e~ desarrollo del personal -

pGblico federal1 

- adoptar la programacidn como instrwnento fundamental de'<jObieE_ 

no: 

- contribuir al,fortalecillleinto do la orqanizaci~n polttica fe

deralista del pa!s1 

- mejorar la administración de la justicia (391 , 

~as etapas previstas para la consecución de estos objetivos, 

fueron establecidas de la siguiente manera: 

- enero/junio de 1977: instrumentar las reformas derivadas de -

la nueva LOl\PF; 

- julio/diciembre de 1977: asi9naci6n de responsabilidades de -

coordinacidn sectorial a los titulares de las Secretartaa de 

Estado1 

• enero de 19781 inicio de la etapa do coordinaciOn de eafuer~ 

io1 de loa distintos 1ectorea entre a11 

- a partir de 1979, ea implementada la •nefor111a de ventanilla•, 
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en la cual se da atenci6n prioritaria al trato directo con el 

pOblico, creándose los "Módulos ~e Orientación, Infot'lllaci6n y 

Quejas" en las dependencias pQblicas (40) • 

De este modo tenemos que a nivel interno, se busca la integra-

ci6n de los mecanismos de dirección política, las funciones de 

gobierno y los sectores, con la finalidad de agilizar acciones 

operativas e incrementar la eficiencia de las entidades qubern! 

mentales, ante la exigencia que las condiciones económicas }' P2 

Uticas in1ponen al Estado en cuanto a la necesidad de moderni-

zar el aparato institucional, reagrupando facultades jurídicas 

y poder pol!tico del estado, disciplinando las finanzas gubern! 

mentales mediante la racionalizaci6n del gasto pGblico, amplia~ 

do los cauces de informaci6n hacia el poder legislativo por Pª! 

te del Ejecutivo y estableciendo lineamientos generales de coo.:_ 

dinaci6n entre gobierno federal y los gobiernos estatales. 

Las modificaciones jur1dicas son la expresi6n de este espiritu 

modernizador: es creada la Sría. de Programaci6n y Presupuesto, 

encargada de la progr4111aci6n de las acciones gubernamentales¡ -

la hasta entonces Sr1a. de Obras Pdblicas <'llllpl1a sus funciones 

y es transformada en la SAltOP (41) 1 la fusión de laa Secreta---

r1as de Agricultura y Ganader1a y la de Recursos Hidr!ulicoa en 

la Sria. do Agricultura y Recursos llidr~ulicos. Laa transfol'lll! 

cione11 de var11111 secretadas, responde a la necesidad de -
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adecuar el funcionilllliento y estructura del aparato gubernamental 

a la nueva realidad nacional. 

Conforme a la LOAPF, a la SAHOP le corresponde ser •cabeza de -

sector• en cuanto a asentamientos hwaanos y vivienda, correspo_!! 

cié~dole formular y conducir la pol1tica general en ambas mate

rias en el pats, as! como el ordenamiento territorial y las po-

l!ticas de vivienda y urbanismo (42). 

El 0bjetivo de fondo es redistribuir el poder en su estructura 

institucional, ésto ea, reasignar funciones, facultades y clien 

ts~as. En el caso del ODF, tenemos que áste se fortalece a pe-

sar de la existencia de una •cabeza• de sector en lo relativo a 

asentamientos humanos y vivienda (la SAHOPI, correspondiándole 

conforme a la ley de la administraci6n federal: 

atender lo relacionado con el gobierno de 
dicha entidad en los términos de su ley -
or9:5nica (43). 

Los problC1Das para la 6ptima realizaci6n de la Reforma adminis

trativa se desprenden de los conflictos pol!ticos entre aquellos 

grupos y tendencias que ganan y los que pierden fuerza, facult! 

des, recursos y clientela. El ejempl~ del OOF pone en eviden--

cia que la reforma fue ddbil, con pocos avances en cuanto a la 

desconcentraci6n de la administraciOn pllblica federal y la de!Jl2 
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cratizaci6n de las decisiones. 

el La refoma poU:tica. 

• Las causas de esta reforma fueron planteadas por el entonces S! 

cretario de Gobernaci6n, Jesds Reyes Heroles, en discurso pro-

nunciado en la Cd. de Chilpancin90, el prilllero de abril de 1977: 

- reconocimiento de las posibles confrontaciones derivadas de -

la crisis econ6mica y pol!ticar 

- atenuar las tensiones pol!ticasr 

- abrir cauces de participaci6n a los partidos pol!ticos (al 

margen de sindicatos, ejidos, barrios y municipios) 1 

- superar la rigidez en el trato con la disidencia. 

r.a propuesta de· Reforma Po11tica constituye un discurso dirigi

do fundamentalmente a los sectores populares y capas medias, -

tal y como lo fue la Alianza para la Producci6n dirigida al se~ 

tor empresarial (44). Ast pues, tenemos que el estado requiere 

de la demostraci6n sistem~tica de consenso por parte de las cla 

ses daainadas, ya que adea4s de las cuatro causas expuestas por 

Reyes Heroles, la Reforma Pol!tica pretendta responder a condi-
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cioncs potencialmente conflictivas entre las clases sociales, -

reflejado en el aumento en los indices de abstención electoral, 

erosión de los aparatos de control (CTM, el fracaso del Pacto -

de Ocrunpo) , extensión de aovimientos reivindicativos (obreros, 

campesinos, ma9isterial, urbano popular), descontento de grupoo 

pertenecientes a la pequeña burgues1a. 

El deseo de participación pol1tica, las 
exigencias de independencia obrera y -
(el) reclamo de tierras se extienden re 
basando los limites de tolerancia fija:' 
dos por el PRI y el Estado •••• (45). 

l.nt& este panor.-una, la reforma constituye una proposición gubc! 

na.~ental avocada a la reforma electoral restringida, esto es, -

al sistema electoral y el registro leqal de partidos poUticos, 

convocando, principalmente a grupos de la puqueña burgues1a or-

ganizada en partidos de izquierda, !legalizando as1 a los movi-

mie~tos de masas no incorporados a estos partidos. 

En fin, el 4 de octubre de 1977,. JLP presento a la C~mara de D.!_ 

putados una propuesta de Reformas a la Constitución para elevar 

a rango constitucional la existencia de los partidoo pol1t1cos 

e instrumentar un nuevo sistema de elecciones para la formaci6n 

de la C3mara Uaja (diputaciones plur!nominalen) , con lo que se 

pretendiO canalizar negociaciones y descontentos de la opoaici6n 

• travAs de la vta legislativa. 
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Algunos objetivos políticos de esta Reforma que importa desta--

car, por sus relaciones con los movimientos urbano-populares, -

son ·os siguiente~: 

- ffiodernizar y fortalecer al PRI, a fin de otorgarle un marco -

m~s arnpfio en sus bases de negociaci6n, ampliando la disponi

bilidad de curules, manejando as! con mayor holgura los con--

flictos internos1 a pesar de ello, subsistió la antideffiocra--

cia, los rasgos caciquiles y la manipulación hacia los grupos 

populares ( 46) 

- asignar a la oposició" la ocupaci6n de curules de proporcion! 

lidad (no de elección directa) y canalizar de esta manera la 

oposición por medio del poder legislativo, que es -cabe reco!. 

darlo- el poder m!s desprestigiado ante la opinión p!l.blica ~ 

(47). 

Es necesario reconocer que esta reforina no significó un esfuer-

zo desesperado del Estado ante los conflictos pol!ticos, ya ~ 

que ••• 

• •• resulta ser un reflejo de los amplios 
m!rgenes reformistaa de que aan dispone 
el estado mexicano y muestra que (~ste) 

posee aan capacidad para realizar cam~ 
bias l•Bl. 
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La institucionalización de las contradicciones se centró basic! 

r..ente en ampliar las opciones de acción poU:tica a los sectores 

medios, pues en la proposición de los ideólogos de esta refor:ma, 

se concibe y se entiende que los sectores 
FOpulares, los trabajadores •••• ya tienen 
re?resentaci6n polttica y participación a 
través del PRI (49), 

:cs·~ttando de esta concepción una idea de defensa de la legali-

u;~ ~or parte del Estado, en la cual son canceladas las formas 

'Je ~'"cha de obreros, Cilmpesinos, colonos, tilles como invasiones 

~e t~erras (urbanas o agrtcolas), derecho de huelga, manifesta-

c:·;:~e" (no rei•1indicadas por los estratos medios). 

!::i ~cs·,1men, la reforma polttica no incidió en los escenarios de 

:->;·'.lr intensidad en cuanto a lucha de clases: la luchz contra -

la ~-e¡;rcsi6n, los ¡¡indicatos (50), los municipios (511, as1 co-

r..:i barrios y colonias populares, principalmente en el Distrito 

Federal. 

l.- ~l movimiento contra la represión, iniciado por el "Comité 

Pro-Defensa de Presos, Perseguidoa, Desaparecidos y Exiliados -

Políticos• en 1978, demandó la amniot1a incondicional a 600 pr~ 

sos políticos y 56 exiliados ao1 como la presentaci6n de 367 d! 

sa(l<!lrecidos. La respuesta del r09imun a la primera huelga de -
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hambre del Com1t6 (realizada frente a la Catedral Metropolitana 

de la Cd. de M~ico), fue la int.iroidaci6n y amenazas con grana

deros y "halo:>nes•. 

• Sin embargo, el primero de septiembre del mismo año JLP anunci6 

(en su ~egundo Informe de gobierno) la ley de l\min1st1a y el 15 

de septiembre es aprobada por el Congreso la Iniciativa de Ley 

enviada por el Ejecutivo Federal. 

Un año despu~s, el 29 de agosto de 1979, ante el cumplimiento -

parcial de la amnistta es efectuado un "plantl'm" del Cornit~ en 

la iglesia de San llip61ito en la misma ciudad de M&ico, deman

dando la presentaci6n de desaparecidos y la liberaci6n de los -

presos poltticos. . 

La evoluci6n del conflicto que signif ic6 la no presentaci6n de 

desaparecidos y el ocultamiento de informaci6n sobre ~stos y -

los presos poUticos por parte del rt!gimen llevó al FilCR a pro

mover 2 actos el 29 de agosto de 1980, un plantón en la Alameda 

Central y una huelga de hambre en la Catedral, mismos que fue-

ron disueltos Violentamente por granaderos y pollc!as. 

2.- En los sindicatos, la sltuac16n se resume en las palabras -

expresadas por lllas Chumacera, veterano dirigente cetcmista a -

principios de 19811 los partidos deben ajustarse a la LOPFE y -
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no intervenir en los sindicatos, agregando que: 

la CTM no permitirá que la lucha pol!tica 
se traslade al seno de sus sindicatos (52) • 

Resulta claro que las luchas obreras, que en 1980 movilizaron a 

!'.'.&s de 360 mil trabajadores en marchas, huelgas, paros y m!ti--

ncs (53), e~ de~anda de aumento salarial respeto a los contra--

t:;s colectivos de trabajo, der.locratizaciOn uindical y alto a la 

ce~resi6n, participando obreros automotrices, mineros, telefo--

~1:t~s, transportistas, universitarios, metaldrgicos, huleros, 

r~fr~~queros, electricistas, nucleares, de aerolíneas, sector -

sal·;'.l y de la burocracia, cimbraron la estructura de control --

hacia la clase obrera por lo que se buscaron medidas para media 

tíiar estos movimientos (54). 

Sin ediargo, es pr,eciso reconocer que la presión empresarial, -

acentuada durante los meses de septiembre y octubre de 1979, in 

fluy6 en el endurecimiento gubern.,mental, al pronunciarse en 

contra de la reforma polttica, de la acci6n polttica de los un! 

versitarios y cuestionando las medidas de poUtica econ6mica an 

tiinflacionarias (55). 

dl La organizaci6n y la part1c1pac16n ciudadana en el DF. 

Uno de los lineaniientoa que unifica loB objetivos de las refor-
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mas anteriormente analizadas (administrativa y pol!tica) fue la 

creaci6n de organismos en los que se pretendta intervinieran 

grupos representativos de la sociedad, con el fin de establecer 

compromisos de "responsabilidad compartida" para realizar ef i-

cazmente los programas de gobierno. En lo relativo a este anu~ 

ciado gubernamental consideramos importante analizar las bases 

de la democracia y la participaci6n ciudadana. 

l.- Los cambios polttico-administrativos del DDF. 

El DDF, debemos tenerlo en cuenta, no juega un papel exclusivo 

de mantener el orden ~n favor del capital, si bien es cierto -

que la tendencia general presenta en el período de estudio esta 

postura polttica por parte de las autoridades. 

Las modificaciones que veremos más adelante responden a la r.ece 

sidad de adaptaci6n a las transformaciones poltticas y demográ

ficas operadas en la metr6poli. La estabilidad de las institu-

ciones locales se apoyaba en el respaldo obtenido de los 

demás grupos sociales (561. Con la irrupción de los movirnien-

tos urbano populares, la situaci6n cambia, generándose fisuras 

en el contexto de estabilidad señalado: hay un nuevo orden ur

bano que empieza a rebasar al EPtado (57) y que exige una res-

puesta de 6ste para paliar los efectos resultantes de la crisis 

urbana. 
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Hist6ricamente el DDF ha llevado a cabo importantes acciones ~

(por medio de sus pollticas urbanas) para apoyar la ac11111Ulaci~n 

de capital! 

• •• las pollticas urbanas del ODF han desem 
peñado, sobre todo a partir de· la década de 
los cuarenta, un importante papel de impul
sor y potenciador del desarrollo capitalis
ta y constituyen uno de los factores clave. 
del intenso proceso de concentraci6n econ6 
mica que ha vivido la Ciudad dé México des 
de entonces (SBJ. -

í.:i este sentido, hablar de una reestructuraci6n institucional -

pla~tea la necesidad de analizar los puntos de contacto entre -

les p!:ocesos de producci6n y de consumo colectivo. lo que nos -

conduce a relacionar la pol!tica urbana con los conflictos, ---

alianzas y ccrnpromisos entre el estado y las clases sociales en 

el 1"a!'co del sistema urbano (*). La adrninistrnci6n de CllG se -

~rc~o:ie la instrumentaci6n de una pol!tica más clara y definida 

acerca de los intereses que deben consolidarse y los que deben 

desaparecer. Es hasta 1979 y 1980 cuando este proyecto madura 

Fol!ticamente, debido a las dificultades derivadas del hasta en 

tcnces no consolidado proyecto econ6mico petrolero que genera--

rta mayores recursos financieros para el patu. 

(•)- Perl6 (1981, pdg,4), define al sistema urbano como "el con 
junto de relaciones que se producen entre las distintas -= 
clases y fraa::iooell y entro @stas y el Estado, en relnci6n a 
la pn:xlucciffi, distriOOci.00 y <XXlSUt'O de los bienes y servicioo ex>~ 
tiVOB•, 
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Adem~s en lo referente a la participación de los habitantes de 

la ciudad, es en 1980 cuando se consolidan los organismos de 

"colaboración ciudadana•. 

.. Por otra parte, la pol1tica de alianzas del DDF mostró los li--

neamientos que se reflejar5n en las acciones de pol!tic~ urbana 

(que veremos en el pr6xiJno· inciso) : el proyecto representado 

por llanlt busca ronper con el bloque econ6roico y· poUtico que há' 

originado la disfuncionalidad de la Cd. de M6xico corno asiento 

fisico del desarrollo capitalista. Esto implicó una ruptura en 

las alianzas sostenidas durante varias d~cadas (*) con sectores 

tradicionales del capital "urbano" (**) para acercarse al gran 

capital financiero e inmobiliario. 

Se pretendia de esta manera reforzar el poder, atribuciones y -

las funciones de autoridades (principalmente delegados pol1ti~

cos) , t~cnicos (planificadores) y de los organismos vecinales -

(CCCM y juntas vecinales). 

(*)-como en los casos de la Alianza de Camioneros, los bodegue 
roe de la Merced y los fraccionadores clandestinos "en p~= 

,, qucño". 

(**)- entendido como aquel cuyo campo de acci6n se centra b~si
camcnte en la ciudad y en los aspectos particulares liga
dos a su funcionamiento1 transporte, abasto, mercado del 
suelo, etc. 
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P.ua los fines de nuestra 1nvestigaci6n, ubicamos tres niveles 

f·mda:>ientales de la modernizac16n .administrativa: la seguridad 

p1blica, la tenencia de la tierra y las delegaciones pol!ticas • 

1.1.- El aparato policiaco. 

La centralizac16n de las actividades de vigilancia, tránsito, -

Fr<~·.-c~ci6n r seguridad pliblica en la DGPT es efectuada conforme 

a l3s modificaciones legales promovidas durante las administra

cio~es de D!az Ordaz y EchAverr!a. 

~s i¡ustrativo el hecho de que la modernización iniciada en la 

d~cada de los setentas respondi6, más que a la lucha contra los 

cr1~enes, robos y atentados, a la represi6n de los brotes de -

d~sco:itento estudiantil y de los colonos pobres. Un ejemplo -

clarc est~ cor.stitu!do por los granaderos: a partir de 1968 de

Jª" de ser una "canpañ!a" para convertirse en "batall6n" (lo -

que represent6 un ascenso) , la finalidad del cambio fue especi!!_ 

lizar a este cuerpo policiaco en el manejo y control (léase re

presi~n) de multitudes. 

Esta reforma representa una preocupaci6n del DDF por fortalecer 

las unidades de "contención" a los movimientos populares. A -

finales de 1980 se contaba con J mil granaderos, proqramándose 

en ese año la compra de carros antimotines y el mejoramiento ~-
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del transporte de este grupo. El "batall6n" ha sido utilizado 

preferentemente para atacar brotes de inconformidad por motivos 

de tenencia de la tierra, problemas laborales, conflictos uni-

versitarios y politices (59). 

1.2.- La regularizaci6n de la tenencia de la tierra. 

El 29 de junio de 1977 es publicado en el DOF el acuerdo de 

creaci6n de CODEUR. Semanas despu~s, por acuerdo (~o. 7~9) pu

bltcado en la Gaceta Oficial del OOF el primero de agosto del -

mismo año, se especifica que el desaparecer la Procuradurla de 

Colonias Proleta1 ias, la DGllP y FIOEURDE, COOEUR absorbe las -

funciones de estas tres dependencias en los rubros siguientes: 

- asesorar a los habitantes para la solución de los problemas -

de tenencia y titulaci6n (60) 

- intervenir en asuntos de ocupaci6n ilegal de predios (61) 

- creación de programas y atenci6n de asuntos de habitaci6n po

pular (62) 

- reqularizaci6n y rehabilitaci6n de asentamientos humanos (63) 

Esta centraliaaci6n de funciones tenla por objeto dar fuerza a 
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ll pol1tica de regularización (que adquiere en el sexenio de -

.il !' r. ~yor importancia que la cons trucc i6n y promoc i15n <le vi v ic_!! 

Jl pcpularl , al permitir ésta incrementar el número <le causan-

~2.; y consecuentemente obtener altos niveles de apropiación de 

re~ta del suelo y por otra parte legitimar dicha política con-

tr~:ando el proceso de asentamientos en ciertas zonas de la ciu 

daJ e ilegalizando las invasiones, colocándolas as1 itllte la 

c·:2~t·Jal represión (desalojos violentos, agresiones ftsicas). 

1.3.- Las delegaciones políticas. 

De ac~erdo a las disposiciones legales vigente9 durante el pe-

rt~~o 1976~1982, las delegaciones son definidos como órganos a!!: 

rninistrativos desconcentrados (64) org4nicamente vinculados a -

la ?egencia (65). Entre las atribuciones de esta instancia de 

qobierno, cabe destacar las siguientes: 

- atender y vigilar la debida prestación de los servicios p~bl! 

cos, 

- conservaci6n de loa servicios de agua potable y drenaje, 

- colaboraci6n con loa organismos competentes para la regulari

zaci6n de la tenencia de la tierra (66), 
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Ade~~s de estas atribuciones, las delegaciones se encarq,an de -

supervisar y coordinar acciones de seguridad pablica conjunta-

mente con las jefaturas de área de la DGPT • 

El fortalecilliento de los dtlegados no se aprecia con la suf i--

ciente claridad en los enunciados arriba anotados, pero es ind~ 

dable que estas bases jurtd\cas dan cierto margen de autonomía 

a las delegaciones. Por ejemplo, en cada una de las 16 existe~ 

tcG en el DF (*), es creada una Oficina de Colonias Populares, 

que ser~ el medio de acercamiento entre los colonos y las auto-

ridades delegacionaleS. A lo anterior, cabe agregar que las d~ 

legaciones podrán tambi~n disponer lo necesario para la clabor~ 

ci6n y ejecución de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano,-

as1 como promover la formación de las Juntas Vecinales • 

(•)- Que son, a saber, las siguientes: Cuauht~moc, Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Ixtapalapa, 
Benito Ju!rez, Azcapozalco, Alvaro Obregón, Xochimilco, 
Coyoacan, Iztacalco, Tlalpan, Contreras, Milpa Alta, Cua
jimalpa y Tl4huac. 
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2.- La democracia en la vida pol1t1ca de la Cd. de M~xico • 

.:.a autoridad- principal en el DF es el Presidente de la Replibli

ca (67)', qu.ien estll. facultado para ejercer el poder a travt!s -

d~l Jefe ·del OOF (68). A su vez, los delegados ser~n nombrados 

por este Gltii:lo previo acuerdo con el Presidente de la Repübli

ca (63). Auti.;ido. a lo anterior, vemos que no existe Conqreso l~ 

ca:, ya que en la Constituci6n se otorgan facultades al Congre

so ~e la l'ni6n para legislar en todo lo relativo al Distrito Fe 

áeral (701. 

::s tJ auser.cia de participac16n de los habitantes de la Ciudad -

:le :!~:<ico en la elecci6n de sus propias autoridades y la caren

ci~ ce una instancia legislativa local que discuta los proble-

~as inherentes al DF son dos elementos de vital importancia pa

ra e~tender la pr~blem&tica de la antidemocracia en la entidad, 

resultante -co~o es notorio- del verticalismo con que es estru~ 

t~radJ la instrumentaci6n politico-instituclonal del gobierno -

local y de la organización ciudadana. 

~~ antecedente de lo que despu6s serian las Juntas de Vecinos y 

el cc:1 lo constituy6 la llamada Com1si6n Consultiva del Distri

to federal, que en los años cuarenta estuvo integrada por dife

rentes sectores de la población capitalina, con una participa-

ci6n simb6lica en materia de decisiones. 
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Los mecanismos propuestos en la Reforma Administrativa respecto 

a la partic1paci6n ciudadana aparecen. en el PDUDF, mismo que. e~ 

n11111era los objetivos de esta p-articipaci6n: 

- concientizar sobrtt intereses comun_es, 

- e.val~ar:. éi impacto".'~~i~l·de l;~~;. illicia.t~vas 

del sector pdblico, 

- identificar necesidades reales, 

- motivar la part1cipa,ci6n cívica, 

- crear.canales de consulta y participación. 

Las limitaciones para el desarrollo de procesos democráticos c~ 

mo los aqu1 señalados radicaron en el carácter vertical con que 

son elaboradas las proposiciones de organizaci6n ciudadana. Vea 

mos las condicionantes jur1dicas para la aut~ntica dernocratiza

ci6n de la participaci6n vecinal durante la etapa 1977-1980: 

L~ LODDF especifica que el DDF está facultado para la promoción 

de la inteqración de los órganos de colaboración ciudadana (71), 

por su parte, el Reglamento Interior del DDF establece que las 

delegaciones est!n. facultadas para promover la constituci6n de 
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l::is Comitb de !lánzana, Asociaciones de Residentes y Juntas de 

'.'e::inos ( 72), as1 como expedir las constancias de formación de 

estas Juntas y su registro ante el CCCM (731 • 

.;simismo, la definicilSn de las instancias leg1timas de represe_!! 

t~ci6n (denominados •6rganos de colaboraci6n vecinal y ciudada

~ 3" I corre a cargo de los preceptos jur1dico-normativos emana-

~:s de la LODDF y el Reglamento Interior del DOF: los organis-

-:s reconocidos como representativos de la población (que deben 

:~'-otituirse ~or medio de la elección directa) abarcan los niv~ 

:~3 ·Je ca<la rnanzana (Comit6s), colonia (asoc. de Residentes), -

~~:.:·:aciana l ( J·Jntas Vecina les) y el OF (COI) ( 74) • 

L3s atribuciones de estos organismos son definidas por el Estado, 

no por los propios vecinos. Las Juntas de Vecinos pueden, con 

base a los ordenamientos legales vigentes en el periodo de estu 

dio, proponer, informar, opinar, recibir información pero NO d~ 

cijir (75). Sin embargo, de acuerdo a los lineamientos conten! 

dos en el Reglamento Interior <le las .Juntas de Vecinos, las pr2_ 

pcsiciones y opiniones de dichas junta9 no oblig.-in a los deleg~ 

jos o al Regente a atender las peticiones as1 expresadas (761 • 

En el caso del Consejo Consultivo, la situación es similar, - -

pues tiene facultades para colaborar, proponer, opinar y reci-

bir informaciOn, careciendo a pesar de ello de poderes deciso-· 
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rios: el Reglamento Interno del CCCH condiciona los acuerdos a 

que llegue este Consejo Consultivo a las determinaciones del Re 

gente 177). 

Dentro de este panorama, el mayor avance, a nivel legal, fue la 

Fronoci6n de la "Ley sobre Referéndum e Iniciativa Popular• pa

r~ el Distrito Federal", presentada como proyecto de ley a la -

C~~lra de diputados (septiembre de 1979) por el Jefe del Ejccu

ti~= Federal. No obstante de las proposiciones elaboradas ex-

~reo.~~ente para este proyecto de ley, su avance fue relativo, -

;··J ·;•JC los req•Jisitos planteados en la LODDF para la iniciaci6n 

d<cl ~r:fer(;nd\lr.1 excluyen a las organizaciones vecinales, toda -

vez que se establecen como bases para tal efecto la iniciativa 

presidencial o la gesti6n de la tercera parte del total de mie~ 

bros ce la Cfu:lara de Diputados o bien el cincuenta por ciento -

del total de integrantes de la Cámara de Senadores¡ otra limit~ 

ciln radica en el hecho de que el Referéndum podr!a Onicamente 

-una vez puesto en marcha- aprobar, desechar y opinar acerca de 

la creación, modificaci6n oderogac16n de ordenamientos legales 

J' reglamentos, más no proponer o decidir alternativas propias -

de esta materia (78). 

Por su parte, la Iniciativa Popular será llevada a la práctica 

siempre y cuando fuese apoyada por cien mil ciudadanos (con un 

m1nimo de cinco mil por cada delegac16n) que podrían proponer -
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la formación, modificación o derogación de ordenacientos lega-

les y reglamentos, pero no decidir. 

El problema que se aprecia en ambos casos fue la carencia de -

una reglamentación que precisara la participación de los 6rga-

nos de colaboración ciudadana, los partidos pollticos y las or

ganizaciones sociales en el control y supervisión de esta ley. 

En el mismo sentido, fue soslayada la inclusión de dos elerentos 

básicos en la democratizaci6n, como son la reglamentación del -

Derecho a la Información (debatido en la c~~ara de Diputados y 

a nivel de partidos, organizaciones pol1ticas y medios de comu

nicación masiva, sobre todo la prensa) 1· la Heforr.ia Pol1tica, -

que no llegó a la Ciudad de H~xico y las colonias populares. 

Uno de los resultados de este proceso es el siguiente: el ele-

mental derecho de audiencia quedó sujeto a los criterios y pal! 

ticas de las autoridades (79). 

Pasemos ahora a los acontecúnientos de 1977 y 1980, años en que 

se realizaron las elecciones para la integraci6n del CCC}I. En 

1977 -cuando todavla no existían medios institucionales y prop~ 

gandlsticos orientados a "promover• la participación ciudadana

t!B ncubrado por el DDF el primer Consejo Consultivo, pre•1ia --

elección de Comit~s de Manzana, Asociaciones de Residentes y -

Juntas de Vecinos {iniciadas el 22 de abril). llank defini6 en

toncf!s que con es~e conjunto de organismos se pr0111over1a una 111e 
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jor participación cívica y política de la población (80) • 

Tres años-.despul!s -ya fortalecida la maquinaria institucional, 

administrativa, política y propagandística- el DDF (de acuerdo 

a las atribuciones que le confiere su ley Orgánica), precede a 

la instrumentaci6n y difusi6n (por televisi6n, pintas, radio y 

peri6dicos) de las elecciones. Durante el mes de abril se lle-

van a cabo las votaciones: los dtas 9 }' 11 son efectuadas las -

elecciones de comités de manzana (* J bajo el lema •tu manzana -

es primero• (31). 

Resulta de interés observar que de las 6 delegaciones en que el 

porcentaje de comités electos fue menor, destacan las 4 delega

ciones donde se localizan las colonias objeto de estudio (c~p!

tulos 2 y 4): en Tlalpan, dicho porcentaje fue del 50\, ocupan

do el d~cimo sexto lugar a nivel DF¡ en rztapalapa, el porcent~ 

je ascendi6 al 70\, siendo el decimoquinto en la ciudad¡ Izta-

calco tuvo un 71%, estando en el décimo cuarto sitio, y Coyoa--

cán tuvo el 76\ 1 ocupando el décimo primer lugar (82). 

(*)- que sumaron, segQn las autoridades capitalinas, ll 978 en 
toda la ciudad (81). 
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Dfas después son electas las,Asoé::iacione~ de Residentes tl6 de 

abrill, las Juntas ._de V11.cirios 12·~ de abrtll y el CCCM (30 de -

Jbrill. 

Para concluir este apartado, queremos precisar la 1nformaci6n -

relativa al proceso electoral de 1980 (en el cual participaron 

las organizaciones democr~ticas de colonos de San Miguel Teoto~ 

90 y Carmen Serd~n), ya que el conjunto de acontecimientos ocu

rr :d~s en el mes de abril son aleccionadores para entender la -

J:::i:fomocracia en el Distrito federal, 

Des~ac~ la escar.a informaci6n acerca de las atribuciones de los 

:;!"esidentes de los Comitlls de :-1anzana (83), a lo que se agrega 

el as··Jnto de la calificaci6n de actas, en manos de autoridades 

ce<e;acionales, mismas que influyeron sobre el proceso electo-

ral; tambi6n hubo poca infonnaci6n (que fue dada a conocer ¡:ocos 

d!3s antes del comienzo de las votaciones) sobre el censo de ha 

titantes y el padr6n electoral respectivo, el lugar de votaci6n 

as1 co~o el marco de acci6n y el peso real en materia de deci-

sior:es del CCCM. 

En resumen, el Estado -por medio del DDF- define los marcos in~ 

titucionales en que la publaci6n puede y debe participar (para 

tener reconocimiento legal) en un aspecto exlcusivamento consul 

tivo a trav~s de los •6rganos de participación ciudadana•, que 
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no tienen incidencia en el proceso de urbanizaci-ón y en las re-.. , . 

laciones de poder, siendo, segdn ·declaraciones pGplicas de rú--

guel de la Madrid, una 

pirotecnia de consulta a trav~s de las 
Juntas de Vecinos (84), 

al constituir m4s que órganos de acci6n colectiva y organizada 

de la población, instancias de control social }' político ••• 

(representan una) nueva forma requerida 
por las condiciones reales ••• de resta
blecer el·vtnculo de d0111inación, con--
trol y manipulaci6n del Estado sobre la 
sociedad civil (85). 

Consideramos que son las luchas populares independientes las 

que realmente imprimen un car4cter activo a la participación 

ciudadana, como veremos en el capitulo 4. 

III. IDEOLOGIA Y POLITICA DE LA PLANIPICJ\CION URBANA. 

La ra1z de la crisis urbana en la Cd. de M~x ico en. relación a -

las condiciones econllmicas, parte de la siguiente contradicción: 

la socialización de los costos constituye un elemento contradi-

torio con la aprop1ac16n privada de las plusvaltas territoria--

les de la ciudad. Por otra parte, en el marco del centraliSlllO 

Gurgen conflictos en cuanto al funcionamiento de la ciudad que 

' . 
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re'.!'Jieren de la intervenci6n sistemática del estado: 

- el gobierno de la metrópoli enfrente el problema de la incos

teabilidad de la enorme masa de subsidios (en materia de ser

·: ic ios pllblicos y equipamiento) ; 

l.il ~blüci6n mayorita,ria enfr.cntn dificultades que le imi:iosi

;; :lit.:in ol UCCl?!:"'O <.\l r:;C!"C1ldO <18 J .l vjy_t1!ndilt 

1 -.1:~.t~i:11i)J -pt:illl:ico-rlU!i!ini~lt.rut.ivoH (qUt} ns :.:..:L.lt!C(•n ~)t'.1C:(idadt~n '.' 

¡·.;,~sur.icatos y cjecut.:in o.i:ov;!cto:;). Se ¡¡·:;tencie pues, crc<i:c cr;_ 

... -i:iin~og tuortc:l :;ara ~troatu.r .la cr1.!31D 1;·.:bana y conto.ne~: to~'. 

--ov1:-i1anton r-oriularr.~o. Vn 8leruento r.m1tr.cl en la lec¡.tt1111ación 

<le eata pro;mci;t.n !llOdern1zantc ;:ir1 lil cto~dlln de lo~ plano!! de 

,je3arrollo urbano. 
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l.- ?lan Nacional de Desarrollo Urbano.·. 

El 11 de enero de 1978 JL~ pidió un an~lisis del P~~U por ?arte 

de la Sr1a. de Proqra~aci6n y Presupuesto (86). Meses des~ués, 

el. 12 de mayo del '.lliST'lO a11o, JLP fir;in este ?lan, aorob~;idolo ·· 

1.u7l '/ en junio es publicada un.i versión abreviada del PSDU en 

:os pd11cipaks diario:: del pafs para dar .1 conocer las bases •· 

·l .. ',1 

('')- i;,s!, adc¡¡¡js del P~IDU, i1 partir de 1978 son !)Ublicados fln ·• 
<=1 OOF los siuuientes olanes: Plan Nal. de Desarrollo tn-
dustrial (mario l~ de 1979), Plan ~al. de Educación SU?e-
rior (nov.ternbre l'.> de 197q); Plan Nal. de EMpleo (dicie":lbr!! 
l.1 ele 1979) 1 Plan Nal. de Tudsmo (fcorero ·I de 191l0), Plan 
rle Denarrollo Urbano di!! DF (marzo 18 do 1980) 1 Plan Glo-·· 
h<ll de De9arrollo (,1bril 17 de 1980) 1 Plan llal. de Desarro 
llo Aqroinduatrial (mayo 9 do l9íJO) 1 Plan Nal. da Fo:nento·
cooperativo qunio 19 de 19BO) (08). 
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Sustentado jur!dicar.iente en la LGAll, el P!fDU es el primer esíue!. 

zo de la planeaci6n territorial, ya que la política econ6mica y 

social del estado de 1934 a 1970 se centr6 fundamentalmente en 

el i~?ulso al crecimiento espacial de las industrias. En los -

planes de desarrollo elaborados en este periodo no se definen -

(~anto a nivel normativo como en la ejecuci6n) las bases concre 

tas de organizaci6n (física, econ6mica y !JOlÍtica) de las ciuda 

de:; (*'). 

rs~o no quiere decir que no fuesen realizadas acciones de polí

tic~ urbana (construcci6n de obras pdblicas, carreteras, vivie~ 

d~, de agua ?Otable, alcantarillado, drenaje, alu.'llbrado ~Gbli--

e~), pero tales acciones no fueror. realizadas en una estrate--

gia g"~erna~ental integrada jur!dica, administrativa y 90l!tic~ 

:::~nte. llenos visto que la crisis urbana er.ipicza a formar parte 

del expediente de preocupaciones del estado con el r~girnen de -

L!:.\ (cap!tulo 2} '!'su integraci6n con JLP define una interven--

ci6n ~~s sistemática y programada. 

1•1- Al respecto, vera Prilller Plan Sexenal 1934-19401 Sequndo -
Plan Soxenal 1940-19461 Plan de Accidn Irunediata 1962-1964 
y Ptan Nal. da Desarrollo Econ6mico y Social 1966-1970. 
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Es asl como el PNDU como primer intento teórico de descentrali-

zacióo al 9ioponer, entro otras medidas, el a!Xlyo a zonas prio-

ritarias COllO son los puertos industriales y las ciudades coste 

ras (89), y proponer que la ZMC~ fuese parte del JI.rea de Croci-

1 miento Controlado en la cual se desalentada la inversi6n ind·Js 

trial (90), se vió sin embargo li:nitado en el cumolimiento de -

ous enunciados norr.1ativos al carecer de direcci6n y recursos 

econ6micos, ast como de apoyo administrativo y político para ha 

cer efectiva su prop~esta qlobalizadora. Esto repercutió en la 

ausencia de una política de desarrollo re7ional, limit~ndose a 

la creación de "polos .de desarrollo" (91). 

Aunado a lo anterior, otra limitaci6n fue la concepci6n del de~ 

arrollo urbano regional como "sector• administrativo (Asenta---

mientas Humanos) y no como elemento inte1rador, por lo cual sus 

formulaciones referentes al espacio urbano-re9ional aparecieron 

aisladas del contexto ~ocio-político y de los planes sectoria--

les. Como resultado de estas determin3ntes, el papel del P~DU 

se redujo -principalmente- a una función ix>lítico-ideol6gica -

que sirviera como base de legitimación de la poUtica urbana (92). 

2.- Plan do !>eearrollo Urbano del Distrito Federal. 

El Plaa General de Desarrollo Urbano, que constituye la baso 

dnl POODP', es elaborado en 1979, La aprobaci6n del PDUDF es 

' ' 
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efectuada el 27 de febrero de 1980, en ~reaentaci6n del mismo -

a~te el Presidente de la Re9dblica (93), En el proceso de le--

g¡t::naci6n del '.'lan, l!ste es sometido a •refrerlindura• el 4 de --

~arzo de 1930 y ~ublicado en el diario oficial el 18 de oarzo. 

La ~retensi6n del PDUDF fue organizar !ntegramente los aspecto3 

e::on6micos, urbano y social de la ciudad de llli:cico ••• 

Se trat6 que este Plan globalizara los pro
bleoas del nr, sin que se buscara modificar 
la estructura urbana, sino modernizar ••• e 
incidir en los efectos de la estructura ur
bana (vivienda, vialidad, t~ansrJOrte, servi 
cios) ••• una de sus orientaciones Qriorita= 
rias fue reducir o evitar el crecimiento de 
la ~ancha urbana, sobre todo los asentamien 
tos irregulares al sur ele la ciudad (94). -

Es !~portante señalar que la corrccci6n formal de los llamados 

!'Jroble:~as urbanos arriba señalada rcflej6 la carencia do un pr~ 

yecto realmente globalizador. Las prioridades de la pol!tica -

urbana (que veremos en detalle m~s adelante) demostraron esta -

realidad. 

::i su ~rimar infame de gobierno, JL!' anunci6 3 ejes de la !JC>l! 

tica urbana en el Distrito Federal, a ~aber1 el Programa de Re-

g~larizaci6n de la Tenencia de la Tierra, orientado princi?<1l-

mcnte a 111 colonias popularesr la construcci6n de los ejes vi~ 

le9, dentro del ?roqrttl11ll Rector de Vialidad y Trans90rte, y la 
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promoci6n vertical de organismos de representaci6n vecinal: 

en el segundo informe, se notifica que la regularizaci6n avanza 

•a lo largo y ancho" de la metr6poli; el inicio de la primera -

etapa de los ejes viales y la inclusi6n de la participaci6n ciu 

dadana en las decisiones del gobierno de la ciudad: 

el tercer informe de JLP hace ~nfasis nuevamente en los avances 

de la regularización masiva de la tenencia de la tierra; ad~~ás 

de los ejes viales, se anuncia la ampliación de la red del Sis

tema de Transporte Colectivo (conocido como metro) 1 

ya en 1980, en au cuarto informe, el Jefe del Ejecutivo Federal 

nuevamente insiste en la importancia de la regularización en el 

esquema de recuperaci6n de la legitimidad y de ampliaci6n de 

fuentes propias de recursos del DDF; asimismo, da a conocer la 

segunda etapa de los ejes viales; la renovaci6n del CCCM y las 

Juntas de Vecinos es tema del informe al considerarse "funda:ue~ 

tal" la cooperación entre autoridades y vecinos para la solu--

ci6n de los problemas: también se hace del conocimiento de la -

naci6n el avance de las obran de agua potable y drenaje. 

En los ' informes señalados, encontramos que acciones priorita

rias del PDUOF son implementadas con anterioridad a la elabora-
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ci6n do ~ste: regularizaci6n, obras viales. (*). 

En este sentido, la elaboraci6n de los Planes Parciales Delega-

~ cionales (publicados el 26 de enero de 19811, y de los Progra-

~as de Barrio (elaborados por contratistas, con excepción de la 

~~le~aci6n Coyoacán)~ presenta en lo esencial, una novedad que 

i~~eresa señalar por su estrecha relación con los movimientos -

¡;,-:;;,;ilares: son planes que más que concebir tnteqramente el de-

sarrollo urbano, establecen mecanismos de utilidad para la legl 

tir.-.~ci1n t6cnica de las decisiones poHticas concernientes a la 

-::i·~·!.r:l asignfod".lles documentos tl)cnicos que orienten la polfti-

ca :;,, suelo (usos, destinos, reservas y l!mites al crecimiento 

urba~oJ así corao elementos normativos que den un carácter legal 

a la3 acciones detenninadas por las prioridades de política ur-

ba:::i., 

b) Límites para una planificaci6n urbana popular y democrática. 

1.- antecedentes. 

La contradicci6n principal de la crisis urbana en la Cd. de M~

xico se basa en el dosfaoe estructural de ~a economía y la so--

1•1- m•s adelante verell\Os la relación de estas prioridades con 
las necesidades del capital (financiero e il\nrJbiliariol. 
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cicdad capitalinas resultante de la s~cializaci6n de los costos 

y su contraparte, la apropiación.privada de las plusvalías obt,! 

nidas de la actividad illlllOviliar.ia; 

En el marco del centralismo se agudizan problemas'derivados de 

la situación enunciada: empieza a resultar incosteable para el 

DDF la enorme masa de subsidios (servicios pOblicos, transporte 

colectivo} destinada a mantener la funcionalidad de la ciudad: 

el crecimiento de la ciudad empieza a perder su sir:ibolismo de -

desarrollo econ6mico1 la mayoría de la poblaci6n enfrenta difi

cultades en cuanto a disponibilidad de suelo y vivienda. 

La necesidad de enfrentar la difícil situaci6n de la metr6poli 

tenía además otro problema: la deuda externa del DDF. Las estr~ 

teqias de política urbana no podían definirse sin antes proce--

der a rencgociar dicha deuda (95}. En mayo de 1977 CHG anuncia -

la renegociaci6n de la deuda del DDF que ascendía a 8 mil mill~ 

nes de pesos(96)y logrando un plazo de 15 años para el pago de 

deuda pendiente y los intereses respectivos. Esto permiti6 que 

se abriesen 2 alternativas de mediano plazo: por un lado, ali-

viar la presión de algunos acreedores, y por otra, obtener nue-

vos prl!staJ!los. ( *) • 

(*)- as!, se logÍó un pr6stamQ POr parte del gobierno franc6s -
p<:>r la cant dad de 900 millones de dólares para la amplia
ción del metro. 
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La definición del proyecto (que veremos en este apartadol que -

implementa la administraci6n do Hank Gondlez, no se definió en 

sus deteminácioncs principales desde el inicio del sexenio. Por 

eje~plo, irnposicidn de la sobretasa del lSi al consumo de agua 

1971, se mantuvo después de la oposici6n y las protestas empre

sariales. Los conflictos derivados de esta situaci6n dieron -

una lección a CHG, consistente en este sencillo principio1 para 

"sanear" las finanzas del DDF la mejor táctica no consistta en 

afectar a intereses poderosos en la ciudad, sino a los sectores 

~~5 d~biles y dispersos 198), 

El resultado de esta conclusi6n fue la definici6n, en 1979 de -

las l!neas prioritarias de política urbana1 

- regularización masiva y represi6n a las invasiones, 

- continuación en la construcci6n de obras viales, 

- programar la construcci6n de la Central de Abastos, 

- ampliar la red del metro, 

- remodclaci6n del Centro Histórico, 

Los objetivos de estas prioridades, fueron1 

- habilitar ciertas ionas de la ciudad para que las fra~ 

ciones modernas del capital urbano (constructores, ba~ 

queras, propietarios inl!V)biliariosl tuviesen condicio-



• 

218 

nes favorables de rentabilidad para sus inversiones y 

no enfrenten obsdculos (como son el r~imen de rentas· 

congeladas y la tenencia ilegal. del suelo) 1 

- desplazar a las fracciones más atrasadas del capital -

urbano, especialmente a los transportistas (*). 

Esta reestructurac16n pol!tica y'de planificaci6n pretendta ha-

cer pagar a los trabajadores y sectores populares el costo de -

la modernizaci6n y refuncionalizaci6n del D.F. 
1 
! 

Estos son los rasgos que definen la instrumentaci6n de una polf 

tica de •recuperaci6n de la crisis" en la metr6poli. El estado 

abandona acciones reales de urbanizaci6n y desarrollo regional 

privilegiando una política de "reurbanizaci6n" de las principa-

les ciudades, buscando la recuperaci6n de las funciones econ6ml 

cas de l!stas (casos del DF, Guadal ajara, Monterrey), o bien --

atender a las que presentaban posibilidades de un desarrollo -

econ6mico petrolero (Coatzacoalcos), portuario-industrial (Láz! 

ro cárdenasl o tur!sticas (Acapulf0 1 Tijuana, Manzanillo, Can--

. c!lnl. 

(*)- como sucedi6 efectivamente en septiembre de 1981 con la es
tatificaci6n del transporte colectivo de autobuses urbanos. 
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El ilr.1plio volumen de inversi6n fue orientado a los etipacios don 

:le •.:sttí asentada la fracci6n hegem6nica del capital, d&ndoae 

asf la exclusi6n de loa sectores populares de los beneficios de 

la ~al[tica urbana (99) • 

2.- CJractedsticas de la poHtica urbana. 

;.:is acciones del DDF a lo largo del período 1977-1980 se carac

~0r1zan por identificarse con las necesidades del capitalismo, 

de lo cual se derivan cinco expresiones políticas: 

- tcc~ocrática: las alternativas de soluci6n son planteadas en 

el ~ivel del funcionamiento, no de la estructura de la ciu-

dad, se pretende refuncionalizar el espacio urbano para que 

se ajecúe a las nuevas necesidades del capitalismo¡ 

- segregativa: se liusca desplazar a los habitantes de colonias 

y barrios populares de zonas atractivas para la lnversi6n del 

c.1pital, imponiendo una política autoritaria que beneficie a 

·:s te en detrimento de las condiciones de vida de loo colonos 1 

- antidemocr~ticar en au elaboraci6n, ea marcada la ausencia de 

la participaci6n popula~ real, siendo rentringida a las esfe

rns 1le la colaboracit!n l' el apoyo a la qeati6n gubern111J1ental 

(<Jll•·Jando exduftla cfo ln torna de doci11iorie11) con lo cual ten~ 
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mos que los pobladores serán objeto del control y tutela ofi-

dales. 

• 
Los planes que no son producto de la cole~ 
tividad se convierten ••• en un conjunto de 
formulaciones generales que dan pie a que 
cada organismo o institución tome decisio
nes aisladas ejerciendo su propio poder -
(1001. 

- antipopulares: no se consideran en la definición de estrate--

gias, prioridades y objetivos, las necesidades y demandas de 

la población, quedando ~sta cotlk) simple receptora de la accifn 

oficial; 

integracionista: la b!lsqueda de consenso fue siempre preocup!!_ 

ción gubernamental, se procedió en este sentido a la creaci6n 

de 6rganos para incorporar a los grupos sociales a la maquin! 

ria legitimadora de la pol!tica urbana. 

3 •. - Ltmites internos. 

Esta primera categor!a se refiere a dos elementos: el institu--

cional-pol!tico y a la ei1tructura te6rica e ideol6gica de la -

(5 planificaci6n urbana. 

En prlmer lugar, las condicionen. da orden institucional-pol!t! 
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::os rc:ütcn ill carácter del régimen político d·: la dud,Hl dc: 

'.1ico: •modelo centralista tecnocrático• (seqún clefinición del 

':Dista español Jordi Uorja), cuyas caracterl'.stica!I son las -

, _¡;Jientes: 

- organizaci6n institucional administrativa muy cen 

tralizada1 

- ausencia de autonomía de los poderes locales (gu

bernamentales, como son las delegaciones pol1ti-

casl 1 

- reconocimiento formal o desconocimiento haoia las 

or7anizaciones sociales. 

Este- •modeto• condiciona la planificaci6n urbaM al restringir 

la part:.icipaci6n real de los habitantes de la ciudad y eviden-

c iar al enorn1e poder econ<'.lmico y poU:tico concentrado en el DDF', 

•::i~ as1 dispom1 de amplio margen de maniobra para implementar -

•;_¡~ pol1ticns al Ltargen de controles popularea o administrati--

'105. 

Otro foctor de cildcter 1notitudo[Jal··pol1.Hco se .refiere !I la 

inexistencia do ruacanii::noo administ.nl:Jvoe, jur!dicoa y pol1ti

co01 p;1ra establee<!!' fl inteqrar un proycclo cohtnente de pol1t1-
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ca 1a-bana { *). 

En segundo lugar, los límites derivadon de la estructura te6ri-

ca e ideol6gica se resumen en el siguiente arriu:nento: 

Los modelos de planeaci6n urbana han sido im 
portados desde las metrópolis sin ningún - = 
cuestionamiento critico, no obstante que en 
algunos casos se ha probado su militada efec 
tividad. Ello forna parte de nuestra depen= 
dencia financiera, económica y tecnol61ica. 
La visión del rnodernis:no v t!l desarrollo del 
mundo industcializado es Ío oue sustenta los 
modelos, su conce~ci6n y met.;dolorita. Casi 
90 por ciento de los tlicnicos '! CJlanificado
res del estarlo han e1resado de las escuelas 
de paises altamente desarrolludos, capitalis 
tas y socialistas .•. Lo mis~o sucede con-= 
los t~cnicos de los organismos privados, que 
han elaborado 70 Dar ciento de los clanes de 
desarrollo urbano. en los últimos seis años -
{101). 

De esto resulta que los problemas urbanas son concebidos bajo -

una visión parcial, asignándose mayor .importancia a las necesi-

dades del capital¡ por otro lado, la elaboración de loa planes 

irn hace en el gabinete, con nula participación de los afectadoo 

directos (la poblaci6n capitalina) • 

{*}-un ejemplo claro fue la disparidad de criterios en materia 
rle vivienda entre l<l SAllOP y el DDf', INOECO, POVISSSTE e -
HIPONAVIT, a .posar do ser la pri1norll "cabeza• do sector. 
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En las bases te6ricas, los parámetros establecidos son elabora

dos y propuestos esquemáticamente, bajo la orientaci6n de que -

el a~biente f!sico deteI'lllina y explica la estructura social. 

Puede apreciarse pues, que cate tipo de arqumentos t~cnicos no 

non utilizados como m~todo auxiliar sino como elemento explica-

ti\'O. 

Idcol6qicar.iente, un supuesto sobre el cual descansa la pol!tica 

urca:ia, radica en la pretensi6n de cambiar la sociedad combina~ 

do la acci6n gubernamental con el acondicionamiento del medio -

f!sico, desechando las posibilidades de conflicto social o [Xll! 

tico porque "se busca el bien colectivo•. Se pretende as! co-

rregir las disfuncionalidades de la ciudad, sin considerar la -

i:::portancia de la estructura multidimensional de la sociedad -

~Je oriqina la crisis urbana. 

Para finalizar el análisis de los l!mites internos, veamos qu~ 

sucede con el principal ordenamiento jurfdico, la LGAll y sus l!. 

mitaciones para el control y requlaci6n del proceso de urbaniz! 

ci6n: 

- no se plantean modificaciones sustanciales ~l rl!qimen de la -

propiedad del ouelo, monopolizado por grandes propietarios (in

mobiliarios, arrendadores, constructores, f inancieroa, industri~ 

les, coaerciantcs): 
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- tiene un carácter discursivo, no define claramente a los suj! 

tos obligados y el motivo de obligación a cumplir, 

- m el articulo Jo. de la citada ley se establece la preten---

• si& de mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n con la 

ordenación y regulación de los asentamientos humanos, sin exis

tir propuesta concreta relativa a la redistribución del ingreso: 

- el artículo 4o. plantea la ordenación y regulación a travlis -

del PNDU, planes estatales, municipales y de zonas conurbadas -

si.11 precisar mecanismos de instrumentación, ejecución y evalua

ci&i de los mismos¡ 

- en el artículo 17 se especifica que los ayuntamientos ejerce

r~ sus atribuciones en cuanto a la aprobación de usos, dcsti-

nos y reservas, lo que no sucedió en el scxen io 197 6-19 B 2, a lo 

que se agrega la omisión de una reglarnentaci6n del artículo 115 

co11Stitucional que hiciera viable esta propuesta¡ 

- la propooici6n de establecer declaratorias de usos, destinos 

y reservao de suelo no ha incidido como medio de control a la -

cspcculaci6n y el acaparamiento¡ loe objetivos y metas plantea

dos aparecen como de largo alcance, existiendo vagas referen

ciu al corto plazo, por lo que resulta inoperante. 
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Las ·limitaciones do la LGAH se explican en los siguientes tfiraf. 

nos: el contenido y orientación de la ley está determinado por 

lJs condiciones pol1ticas prevalecientes, donde la ideología d2_ 

ninante influye en el pensamiento jurídico al presentar a leyes 

y reglamentos como independientes de la oociedad y 109 procesos 

pal1ticos. Esto permitirá que la responsabilidad de los desalo 

jos ~asivos y otras acciones violentas contra los asentamientos 

¡J0pulares se desvanezca, por ser acciones no previstas en la -

es·~nc ia legal (102). 

4.- L1J:lites externos. 

El ca?ital financiero, fracción hegem6nica al interior de la -

clase doainante en el periodo de estudio, ha destacado su inte~ 

·1cnci6n en la ciudad a trav!s de su improductividad, al basar -

su acción en la obtenc16n de valores de cambio por medio de di

versos oétodos: pr~otamos a tiempo determinado de capital-din~ 

ro (a constructores en general), o vendiendo, comprando y cons

truyendo directamente, por prop.!a iniciativa. 

La localización fija de tierra y edificaciones confiere privil!!_ 

gios r.ionop611cos a los grandes propietarios, su uso está por e!!_ 

cima de la frecuencia cíclica dol intorcambio (que dicho sea de 

p410, eo~ c:ontrobdo por ni]:!ntes tnmCJbiUarion, arrondadores o 

instituciones !inancfor11a y compañf,rn constructoras). La apr~ 
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piaclón y utilización recae en grupos de alto ingreso, condicio 

nando lau acciones de polttica urbana a las exigencias de estos 

grupos, además de constituir una condición necesaria para la a~ 

ci6n inmobiliaria especulativa en tanto que <lnica actividad que 

para su expansión requiere permanentemente de suelo nuevo. 

La lógica de la ganancia determina que la bdsqueda de fuentes -

de alta rentabilidad por parte de inversionistas origine el ---

abandono del llamado •consumo colectivo•, que genera utilidades 

restringidas ••• 

Las fabulosas sobreganancias obtenidas en 
las operaciones irunobiliarias implican una 
organización muy amplia de mecanisoos y -
prácticas que se extienden y ramifican so 
bre todo el conjunto social (1031 -

ast, el capital im:10biliario y constructor logra penetrar en --

los organismos gubernamentales (ya sea como asesores, planific! 

dores, funcionarios) e influyo en la orientaci6n de la polltica 

urbana. 

En resumen, la cris!e de la ciudad refleja las contradicciones 

del sistPrr.s capitaliota de producción. Siendo la tierra la dn! 

ca fuente do renta, eo nonopolizada convirtidndoso en factor d!!_ 

terJainanto do las orientacioneo de la planificaci6n: 
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••• la planeaci6n física ••• promueve, legi 
tima e institucionaliza la apropiaci6n, ef 
uso y la segregaci6n del espacio de acuer
do a las leyes del capital (104). 

~ L~ planif icaci6n urbana en el oF· mostr6 las deficiencias gener~ 

les en que se desarroll6 la plenaci6n en nuestro pa!s en el pe-

r!odo 1976-1~82: 

- la evoluci6n de la planeaci6n gir6 en torno a la formulaci6n 

d~ prograr.ias nás que en el nivel de evaluaci6n de acciones; en 

esto sentido, existió una d~bil articulación entre las fases de 

r=ogramaci6n y evaluaci6n; 

- hub~ Qás logros en el aspecto jurídico-normativo que en el -

~rea operativa: 

- la c~mara de DiRutados se centró en cuestiones presupuestales, 

y no en los hechos concretos de la planeación (con la ideolog!a 

de la fiscalización se encw:ibren las posibles inconformidades -

sociales); 

- se avanzó ~~s en la creaci6n de mecanismos de vinculaci6n in-

terinstitucional que en la proposición del acercamiento y el -

diálogo entre las instituciones qubernamentalea y las organiza-

cienes sociales1 
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- se priorizó la modernización y refuncionalización de los apa

ratos de estado1 

- ante la necesidad gubernamental de ratificar y legitimar su -

existencia y vigencia, se asume una postura descriptiva que sos 

laya el análisis de la realidad social (105), 

5.- Funciones ideológicas. 

Consideramos importante destacar las principales funciones idc~ 

lógicas de la pol!tioa urbana, pues nos pernitir.1n conprendcr -

el papel de 6sta en la vida social de la ciudad de M6xico así -

cot:10 entender el origen de las prioridades reales de dicha pol1-

tica y, sobre todo, sus efectos en las colonias populares. 

- de Integración: se promueve la organización de la población -

sobre la base de planteamientos institucionales, cooptando -

por diferentes medios a grupos e individuos¡ 

- de Segregaci6n1 al dividir territorialmente la distribución -

espacial de las clases sociales se aplica un criterio difere~ 

cial en la dotación de servicios y asignación de recursos pa

ra equipaaiento, orientándose preferentemente a la expulsión 

(violenta e inmediata o pacífica y gradual) de los colonos ha 

cia zonas inhóspitas, no codiciadas por el capital urbanor 
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- de Atomizaci6n1 se busca la ruptura de elementos barriales y 

comunitarios que unifican a grupos populares en torno a valo

res culturales, sociales, familiares y pol!ticos, promoviendo 

la difusi6n de conceptos ideol6gicos de las clases dominantes 

(sobresaliendo la propuesta individuali8ta del bienestar co-

lectivol (106) 

c)- Las prioridades de la pol!tica urbana. 

l.- La crisis de las finanzas del DDF. 

La crisis financiera se expresa en los siguientes aspectos: 

- la deuda pllblica del DDF 

- el d~ficit fiscal 

- la e4tructura de ingresos del DDF. 

La deuda pdblica. 

E.n 1980 este aspecto de la crisis financiera se lllilllifestd con -

un saldo negativo de 25 mil millones do pesos, La deuda ha ab

sorbido de manet·a creciente importante proporci!Sn del presupue! 

to del DOF (6), 

(*) ver cuadro 10 del Anexo. 
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El deterioro de las finanzas es un fenómeno estructural, ya que 

al no ser suficientes los ingresos propios, se recurre al ende~ 

damiento, que año con año genera proporciones cada vez más ele-

vadas para la amortizaci6n del mismo. Entre 1977 y 1980 el mo~ 

¡t to total del presupuesto destinado al pago de la deuda creci6 -

en un 192\, ésto es, casi se duplic6. La raz6n central respon

de a los adeudos contraídos por préstamos destinados a la cons-

trucci6n de ejes viales, ampliación de la red del metro, las --

obras del drenaje profundo y de agua potable. 

1 
A manera de ejemplo, vemos que el gasto progra~ado para 1980 ª! 

cendi6 a 65 mil millones de pesos, de los cuales s6lo pudieron 

ser cubiertos con ingresos propios 35 mil millones, el resto, -

cerca de la mitad, debió ser adquirido por medio de empréstitos 

(107), A pesar de la renegociación de la deuda efectuada en --

1977, las finanzas no han sido saneadas tal y como se planteó -

en ese entonces, 

El d6ficit fiscal. 

l 
Otro elemento distintivo do la crisis de carácter estructural -

de las finanzas de la ciudad de México es el relativo a la imIJ!! 

sibilidad del DDF para mantener equilibrada su balanza maneta-~ 

ria, ya que, de un superávit de 505 millones de pesos en 1977, 
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3e pasó a un d6ficit de 43 mil millones de pesos en 1981 (*). 

Estructura de ingresos del DDF. 

La debilidad de las fuentes propias de ingreso del gobierno de 

l~ ciudad se aprecia en el incremento del porcentaje de los - -

pr~stamos respecto a dichas fuentes en el 1DOnto total de ingre

sos del DDF. 

A pesar de que los ingresos propios presentan una reducción mt

~ir~ en el per!odo 1960-1979 (1.2%), importa destacar el creci

~iento de los prGstamos, ya que de representar casi la tercera 

~art~ del total de ingresos en 1960, para 1979 aumenta hasta -

alcanzar casi la mitad de estos ingresos (**). 

Los egresos del D~F se han orientado b~sicamente a potenciar la 

acUl'.1ulaci6n de capital, brind~ndole condiciones de infraestruc

tura que le permitan obtener mayores ganancias. Destacan por -

3U inportancia las obras de vialidad, de &<Jllll, drenaje y equip~ 

~iento (•••). 

c•1- ver cuadro 11 

1••1- ver cuadro 12 

(***)- ver cuadro 13 
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La evolución del qasto es claro: de 1970 a 1974 el crecimiento -

porcentual del gasto fue del 253.74~; entre 1974 y 1977 el incre 

mento fue del 153.24\ y entre 1977 y 1980, la proporción llegó -

11t casi a cuadruplicarse: 393.24\, cifra nunca alcanzada en la his-

toria del DDF. Sin embargo, es importante tener como elemento -

de análisis el siguiente fenómeno socio-econ6r.iico: 

los costos de la ciudad son pagados por las 
mayorías y los beneficios son, en lo esen-
cial, absorbidas por una minor!a privilegia 
da que ••• socializa dichos costos y priva= 
tiza dichos beneficios (lOBJ. 

Los costos pues, no son pagados equitativa y proporcionalmente, 

ya que recaen principalmente sobre la poblaci6n trabajadora de 

la ciudad, se qrava más el conswno que el ingreso: 

El sistema fiscal presenta un carácter regresivo, al afectar m~s 

a los trabajadores que el capital, pues los impuestos al consumo 

(a pesar de su disminución evidente) recaen -por maniobras econ~ 

micaii de industríales y comerciantes- sobre el comprador final!, 
t t 

como en el caso del Impuesto al Valor Agregado (vigente desde --

enero de 1980), que fue factor inflacionario al ser implementa-

do I*). 

( •) - ver cuadro 14· 
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O~ro elemento de la pol1tlca financiera del DDF es el impuesto 

El DDF no ha aumentado el cobro del impuesto predial a los 9ra!!. 

des propietarios inmobiliarios, la estrategia de l~ regulariza

ción ha sido incrementar en términos absolutos los ingresos por 

concepto del impuesto predial, lo que no ocurre en términos re-

llt.:ivcs: 

··La explicación a esta contradicción entre el incremento real y 

el i1:cremento formal, 

se debe no tanto a la modificaci6n de las 
tasas impositivas o a la reactualizaci6n 
de los "valores catastrales" como a la re 
gularizaci6n de decenas de miles de pre-= 
dios en colonias populares .•• el creci~
miento absoluto del impuesto predial ha -
sido más extensivo que intensivo. Los -
grand~s terratenientes de la urbe, el ca
pital inmobiliario, han sido los principa 
les beneficiarios de esa pol!tica 1109).-

Por otra parte, el DDF disminuye los cobros a la propiedad iruno 

biliaria, incrementando los impuestos directos al consumo. 

En resumen, el predial fue hasta 1946 la principal ~uente de i!!. 

gresos del oor, a partir de 1946 el ISIM lo releqa a un segundo 

t~llllino. En raz6n de lo anterior, observillJIOs que el DDF no ha 
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hecho del impuesto predial un instrumento para gravar las gana.!! 

cias del capital inmobiliario y los terratenientes urbanos I*). 

2.- La regularización de la tenencia de la tierra • 

El mercado inmobiliario est~ controlado por 
empresas particulares con participación ma
yoritaria en la oferta, mientras que la ac
ción directa del Estado se ha orientado a -
la adquisición del suelo para proyectos de 
inter~s social, en sitios frecuente~ente -
inadecuados e incompatibles con una pol!ti
ca general de organización urbana (110). 

En otras palabras, la detentación del suelo urbano es ejercida 

por los capitalistas 1111), lo que constituye un factor funda--

mental en la explicación de la segregaci6n social y territorial. 

As!, la lógica de la acumulación de capital excluye la vivienda 

popular de sus prioridades, ya que ~sta no ofrece altas tasas -

de ganancia, adem~s de que la demanda de los sectores de bajos 

ingresos no es solvente para pagar los elevados precios de la -

vivienda producida en el mercado. 

(*)- ver cuadro 16 
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Esto ha influído en el hecho ai9uiente1 en los objetivos qener! 

les contenidos en el Plan Global de Desarrollo 1990-1982 no se 

hace menci6n a la instrumentaci6n de mecanismos para el control 

'.]e los usos del suelo y de la especulación (112). Esta omisión 

f•1e reconocida por la Subdir.?ccí6n de Planificación del DOF en 

atril de 1981, al afirmar que el mercado de tierra está regula

da ¡;ar la oferta y la demanda, controladas, como sucede en la -

c:-_:~ad de ~\éxico, por empresas particulares. 

El resultado de este mercado cautivo es que las acciones de ad

quis:ci6n de tierra por parte del estado han tenido· fines inme

dia~~s sin contribuir a fonna= un patrimonio pdblico a partir -

del cual se definiese una pol!tica de reservas de tierra para -

destir.arlas a obras y servicios complementarlos a la vivienda -

popular. 

Xo olvidc~os esta caracter!stica del mercado.del suelo en la -

ciudad de México para ubicar el papel de la pol!tica de regula

rización implementada por el DDF a partir de 1978, como veremos 

a continuación. 

Otra de las prioridades de la polttica urbana fue el llamado 

•programa de Seguridad Jurfdica de la Propiedad Urbana•, que te 

nta como objetivo central av~nzar en la reqularizaci6n de los -

700 mil predios irregulares existentes en la ciudad de H~ico, 
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mismos que ocupaban cerca del 60\ de la superficie total de la 

ciudad. 

lt La política de regularizaci6n a pesar de su cobertura ~asiva, -

fue selectiva. Desde 1978, los pronunciamientos pllblicos 1!e la 

dependencia encargada de la regularizaci6n de predios (de pro-

piedad privada o del DDFI, la DART, por voz de su ex-director, 

Claudia Ibarrola, se di6 a conocer la base de dicha política: 

para curar a la Ciudad de Ml!xico de este 
cSJ!cer, se debe actuar con energía .•• 1 
este pro~lema ha provocado inseguridad -
para la inversi6n inmobiliaria .•• 
no se tolerar!n m!s invasiones, si hay -
insistencia, habrá desalojo (1131. 

La llamada "seguridad jurtdica• fue enfocada prioritariamente -

hacia el apoyo a los inversionistas a fin de que éstos contasen 

con garantías para llevar a cabo sus actividades econ6micas. 

1i nivel program:itico, los objetivos fueron enunciados en los -

términos siguientes: 

con la seguridad jur!dica se busca el mejor!lllÚ.ento de la vi--

vienda1 

- ne pretende también integrar mnpliaa zonas antes aisladas del 
\ 
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desarrollo urbano (en materia de equipamiento y servicios}1 

- incrementar el ndmero de causantes • 

~:0 obstante estas pretensiones, un problema no reconocido por -

la5 a·~toridades se refiere al proceso de valuaci6n de los pre-

d l '-'s. El i:npuesto predi al es fijada 1 •) por la Ccmisi6n Asese

n ;,, Estu.lios Catastrales del DDF, constitu!da por las auton

~!1~s comisionadas, barras y colegios de profesionistas, asoci~ 

c1·;~.· .• de industriales, banqueros y comerciantes, y las Juntas 

•:ec~i:ües. Si, aunado al hecho de que Lis Juntas de Vecinos ca 

=n:•c:¡ de a-:!plia representat.i v idad, recordamo!l la fuerza pol!ti

ca y econón:ica de las fracciones del capital señaladas, tenemos 

q'Je lo5 color.os no son beneficiarios de la regularizaci6n, pues 

los derechas de posesión no se garantizan realmente por el he-

cha de contar con una escritura. 

1•1- allo de 1981 



238 

Los beneficiarios con la plusvalía de los terrenos no son los -

colonos que han invertido tiempo y fuerza de trabajo para hacer 

habitable un lugar. El precio es fijado externamente a estos -

gJ:Upos sociales: las condiciones son fijadas por el mercado ca-

pitalista del suelo, de acuerdo a la ubicación y uso potencial 

de los predios, as! como por las ventajas derivadas de la loca-

lización de equipamiento e infraestrutura cercanos, lo que se -

agrava por el carácter especial del suelo como bien escaso y --

susceptible de apropiación monopólica. (114). 

Ante$ de exponer algunos datos s~bre la política de regulariza-
~·- !! ~ - . 

ci6n~ queremos insistir en el problema de los reavalGos, que --

-como hemos hecho mención- afecta a quienes constituyen el sec-

tor mayoritario de la población y no a los grandes propietarios 

de terrenos y edificios (115). Veamos dos ejemplos: en 1979, -

la recatastración efectu~da en el DF fue mayor en un 45\ r~spe~ 

to al año anterior: (116) ¡ en la colonin Santa Ursula Co,1pa, en 
' Coyoacán, el awnento del predial entre 1979 y 1980 llegó hasta 

ei 273\ a cambio del cual la delegación negaba los servicios a 

los colonos y mantiene su amenaza de un posible desalojo (117). 

Volviendo con el caricter selectivo de la política de regulari-

zaci6n, soutenemos que éste no ne explica pQr rezagos en lo& --

procedilnientos jurídicos y administrativos, hay otros motivos1 

mantener la existencia do asentalllientos irregulares tiene impl! 
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caciones pol!ticas. Preservar el control sobre los colonos as~ 

gura clientela pol!tica que apoyará eventualmente al PRI, que a 

c'11:1bio de ello fungir! como gestor y representante de las comu

r.1c3des o bien como cooptador de algunos habitantes • 

Ur.a de las acciones de mayor espectacularidad en la pol!tica ur 

bana fue la entrega masiva de escrituras. Para tal efecto, se 

es"oqieron escenarios grandes y majestuosos, como fueron el Au-

d!torio Nacional, El Palacio de los Deportes y el Estadio Azte-

ca. ~estos actos, JLP asistiO para dar mayor realce político 

e i::l<!cl6gico al programa de regularizüci6n mencionado. Los 190 

~il t[tulos entregados equivalen a 

::Je r-reJios irregulares que sumabün 

¡ 
poco más del 28\ del total -

1 

700 mil hasta 1978 (*). 

A ~ed1ados de 1981, DART y CORETT informaron a la opinión pGbl! 

ca que el total de predios regularizados hasta esa fecha ascen

di6 a 170 mil y ~50 mil, respectivamente, lo que representa ca

si el 46% al sumar más de 320 mil op,ciones de propiedad consol!. 

dada jurídicamente (110). Posteriormente analizaremos (en el -

apartado relativo a los Ejes de la Intervención del DDF en los 

asentamientos populares), laa contradiciones subyacentes de es-

ta pol!tica de regularización, 

f"I- ver cuadro 17 
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3.- Vivienda. 

Para situar la problem!tica de la vivienda, es necesario tomar 

en cuenta las condic1onantes que, estructuralmente, han influ!-

do en la ausencia de una política habitacional que favorezca a 

las mayo das. 

Respecto a la incquidad en la distribuci6n del ingreso (ver el 

inciso •a• de este cap!tulol tenemos que el efecto de esta si--

tuaciGn ha dado lugar a que, segun datos proporcionados por el 

ex-Secr'i.tario •o• de Gobierno del DDF •.• el "sector popular• aut~ 
~~·· ~- . ~ 

constru~ aproximadamente el 65\ del total de viviendas existe~ 

tes en nuestro pa!s, y COIJIO contra partida, en el mercado gube!. 

namental, tenga acceso entre el 15 y el 20\ de la poblaci6n ~n 

tanto que el mercado privado atiende sólo al 15\ de la demanda 

total. 

Otras fuentes, afi:;¡q~n qÍie Xa población que no tienP acceso al 

mercado (privado y oficial) de la vivienda, asciende al 70\ 

{119). La problematica en la 1!11!trGpoli es particularl!lente cri

tica ya que el déficit de vivienda en el DF, fluct~a entre 800 

mil 1120) y un millGn de unidades (121). 

El uso rentista del suelo, la especulación y acaparamiento de -

auelo urbano y el vaclo le<jal en 111Ateria de tenencia han sido 
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factores causales del deterioro en las condiciones de vida di--

rectamente ligadas a la vivienda popular, misma que enfrenta s_! 

tuaciones particularmente adversas: largo periodo de construc-

ci6~, deficiencias estructurales en su construcción, carencia -

de. servicios y equipamiento y la irregularidad en la tenencia 

de la tierra. 

Diariar.~ente se registra un promedin de 20 lanzamientos de inqu_!. 

li~os que no pueden pagar los aumentos de alquileres en el DF -

(12/). Esta situdci6n se relaciona con la elevada proporción -
1 

del ingreso destinado al pago de. la renta, que entre los aceto-

res r.S5 desprotegidos llega al 70% (123) , y que en el sector -

otrero llega al 42\ (124). Ante la insuficiencia del ingreso -

tene:-.os corr.o contrapartida el aumento permanente en los precios 

de arrendar..iento: en el per1odo 1977-1981 este aumento ascendió 

al 400\ (125). , \ 

Por otra parte, existe una conversi6n en cuantu al régimen de -

les edificios, de 1976 a 1982 Qnicamente fueron construidos 6 -

edificios para rentar (126) • Este hecho esta determiM.do por -

el poder concetrado por 5 inmobiliarias, que co~trolan el 60\ -

del total de casas de alquiler (127) y que han dado mayor impoE 

tancia al rl!gl.men condOlllinial, toda vez que los edificios en -

arrendamiento no generan un volumen óptimo de utilidadoa (128). 
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Las repercusiones de esta problemática se aprecian en los datos 

siguientes: de 1979 a 1981 el gobierno y la iniciativa privada 

dejaron de construir más de 300 mil viviendas que requiere la -

poblaci6n creciente a nivel nacional (129). 

Los planes y prO<Jra:nas de vivienda son empleados -más que para 

solucionar las necesidades habitacionales de las nayor!as- c0r.to 

elemento rcactivador de la industria de la construcción, sin 

ejercer un control estricto sobre el proceso de adjudicación de 

las <:.15.:l.s habitación. 1\ manera de ejemplo, el FOVI (que maneja 

el )0\ del total del encaje legal bancario con el objetivo de -

fínanciar. VIS) ha permitido que las constructoras obtuviesen --

créditos para la edificaci6n de viviendas y posteriormente las 

venda a precios muy superiores, del orden del 200\ sobre el cr~ 

dita de inter~s social, beneficiando de esta manera al 2\ de la 

población que goza de 6.6 veces el salario m!nimo (130). 
{!~ 

La especulación que hemos mencionado en el presente trabajo se 

expresa no sOlo en los procesos descritos; una manifestación -

evidente de ésta fue la existencia de m~s de un ~ill6n de con--

1D flictos particulares entre 1976 y 1980. Ante la Procuraduría -

Federal del Consumidor ue presentaron 953 mil quejas por frau-

deo, enc¡añoa y abusos en opernciones inmobiliarias entre compr!!. 

doren y empresas de comercialixaci!n~ construcción y fracciona

mientos1 arlClnlb ue pre!lentaron 300 11111 quejas por abusos entre 
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particulares tsobre todo en materia de arrendamiento) , lo que -

,.1.J un total do 1 253 ,000 casos (*). 

.. ;, !Jesar de que en el Proqrmaa Nacional. de Vivienda {aprobado en 

1973), en el PDUDF y los Planes Parcialea Dele9acionales se es

tablecen los siguientes prOCJrilll!ds de vivienda: 

- ~regresiva: cuyo objetivo es incrementar el inventario de C!_ 

sas habitaci6n en los tipos unifar.iiliar, multifamiliar y ~s! 

ca, dej!ndose espacio para su am~lidci6n qr~ual.1 
' 

- pie de casa: con el mismo objetivo que la anterior, plantea 

el concepto de •espacio mtni:J::o•, con cuartos para estar y do~ 

nir, además de servicios sanitarios e instalaciones el~tri--

cas: 

- terminada: tambi~ pretende el aumento del inventario de vi

vienda, en sus variantes de vcrticalfho.rizontal, unifamiliar/ 

mu ltifarniliar: 

- en mejora.miento: su finalidad es consexvar, consolidar, reha-

bilitar y optimizar el inventario e."tistente1 

(•)· que ocuparon el pri.mer lu-gar en ,.¡ ~rto<l<J respecto a qae
jaa emitidas por conauratdores, '""': n.uone.'f Ho. 59, p.<t9 y 
per10dico •uoO!ll!!..!Juno•, no-;r1e:nbrc :'f. <le 1981. 
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En los hechos, hacia los colonos que viven en asentamientos --

irregulares, y que constituyen casi el 50\ de la poblaci6n to-

tal del DF, son exlu1dos de estos programas, un ejemplo que 

ilustra esta situaci6n sucedi6 en la delegaci6n Coyoacán en 

1981, cuando un funcionario de la citada delegación contest6 a 

un grupo de colonos de Culhuacán, como respuesta a prequntas re 

lativas a programas de vivienda: 

desconozco que existan esos programas. 
Además, ~stedes son prospecto de desal~ 
jo por v¡ivir en condiciones de ilegali-
dad. ¡ . 

. ' 
En esta 169ica del poder econ6mico y pol!tico, y a manera de c~ 

rolario, tenemos que el gobierno capitalino demoli6 aproximada

mente 120 mil viviendas entre 1981 y 1982 en acciones de desal~ 

jo masivo o selectivo en la entidad, destacando las acciones --

violentas en las colonias Santa Ursula Xitla, L6pez Portillo, -

Héroes de 1910, l\jusco, San Nicolás Totolapan y Belvedere (Tla.!_ 

pan)' zona del cerro del Judto lContreras) ¡ Campamento 2 de oc

tubre, Santa l\nita, barrios del Terregal, Jacalandia, Zona Dor!! 

da y El Piojito (Iztacalco)7 colonias Hoctezuma y Romero Rublo 

(Carranza)¡ colonias Emiliano Zapata, Flores Ma96n, San Jos~ --

l\culco, l\lnpliaci6n Zapata, Valle de Luces, Chinamper1a (Iztapa

lapa) 1 zona de La Nopalera (Tl!haac)J colonias Barrio Norte, J~ 

lalpa, 'l'lacuitlapa, Feo. Villa, Lomas de Becerra. Redenci6n,-
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!!creed G6niez y Ampliaci15n las Aguilas (Alvaro Obregón) 1 Guerre

ro y Horelos (Cuauht~moc), Martín carrera (G.A.Hadero) (131). 

~ 4.- Vialidad y transporte. 

Dentro de las prioridades de la política urbana del DDF en el -

período 1977-1980, destaca la relativa a la vialidad y el tran! 

perta. Ambos rubros constituyeron la línea prioritaria de las 

inversiones del DDF1 en 1978 alcanzaron conjuntamente un 9.3, -

rcsµecto al presupuesto total,alcanzando el 31.9\ en 1981 (*). 

Podc~os afirmar que la base de la política urbana en el D.F. 

fue el ir.lpulso a las obras viales. El 20 de octubre de 1977 es 

aprobado el PRVT, en el cual se establece la programación de 

los ejes viales. La idea b3sica consistió en ampliar el espa-

cio para la circulaci6n de mercancías y fuerza de trabajo, como 

necesidad del sistema econ6m1co para agilizar su cjclo reprodu~ 

tivo. Además, la apertura de nuevas vialidades y el ensancha-

~iento de otras contribuyó a la "revitalización" fiscal del su~ 

lo urbano al revalorizar.lo. Por otra parte, se buscaba crear -

, una imagen modernista, &in reaolver -cOlllo veremos en el ~ 

respectivo- el problema del transporte coloctivo. 

(*J- ver cuadro 18 
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Los ejes viales, 

En las •prisas• por concluir la primera etapa de este proyecto 

(*) se presentaron numerosas anomalias, como fueron la violacit.n 

constante y masiva de amparos por el ODF (**), desalojos y reu

bicaciones sin dotación compensatoria de vivienda (132) • 

Del 24 de abril al 23 de junio es terminada la construcción de 

1JJ.3 kilómetros de ejes viales, lo que indica que en 14 ~eses 

se construyeron m5s arterias que en un periodo de 336 meses --

(1950-1978), en el oual se construyeron 106 kilómetros de viali 

dadlfñt~aurbana. i'c~b~ señalar que en la segunda etapa de los -
~ ~ 

ejes viales se contempló la construcción de roo kil6rnctros más, 

dando un total de.233,3 kil6rnetros de nuevas vías de circulación 

en la ciudad de M~xico entre 1978 y 1982 (1341. 

(•) - cuyo objetivo fue agilizar la circulación en la zona más 
critica de la ciudad, ~sto es, dentro del área circunscr! 
ta al Circuito Interior. 

(••1- Las quejas P.mpezaron a generarse a partir de abril de ---
1978, a lo que el DDF reepondi61 •a pesar de los amparoa, 
el ODP no suspendor4 ninguna obra•(t33). 
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Esta agresiva polltica de ejes viales fue ejecutada con agili-

dad para eolucionar -asl fuera parcialmente- el problema de la 

circulaci6n de vehículos en la metr6poli, contrastando visible

mente con las acciones burocr4ticas y evasivas hacia la vivien

d.l ( 135). 

1·!.\s que contribuir a mejorar el sistema de transportaci6n masi

va, los ejes viales sirvieron como apoyo (en tanto que infraes

tructura básica) para el auqe de la industria automotriz, que -

ent:·c enero y junio de 1980 creció a una tasa del 10.9', en re

la::i6n al mismo perlado en 1979 (136) y promediando una tasa -

aru3l del 11% entre 1979 y 1982, superando en casi tres veces -· 

el crecimiento demoqráf ico. 

Varias fueron las consecuencias acarreadas por esta situacit'in: 

cerca del 33% del ,área de rodamiento en la Cd. de Ml!xico está -

ocupada por carros estacionados. Además, los autos particula-

res consu.,.tan L1 tercera parte de la prod11cci6n nacional de ga

solina y generaron el 801 de la contaminaci6n atmosfl!r!ca en la 

entidad (137). Los beneficiarios reales de la política de via

lidad fueron las empresas automotrices, ya qua no e6lo obtuvie

ron altos nivele11 en sus ventas, sJno tambil!n el SOQ del total 

do subsid!oo gubetnillllentoleu otorg~dos a lao actividades indus

triales (1381, con counct.'llencJ.ari como lo si9uJ.ente1 
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El entusiasmo por los ejes viales duró poco. 
Las grandes arterias concebidas para desaho
gar el creciente tránGito citadino; para agi. 
!izarlo, tropezaron pronto con el inconve--= 
niente de no poder absorber el cada vez más 
elevado n<Imero de autom6vi.les ••• especialmen 
te particulares ••• (139). -

Es aleccionador para ubicar la dimensi6n de los conceptos expr! 

sados en esto p~rrafo, conocer las cifras de incremento en la -

venta de autom6viles particulares en la Cd. de M~x!co: entre --

1974 y 1980 el parque automotriz se increment6 de casi 900 mil 

unidades a más de 1.5 Millones, lo quei signific6 un crecimiento 

cercano a los cien mil vehículos anuales en promedio (140), con 

el consecuente aumento de los llamados "embotellam.lentos• en --

las principales arterias viales de la megal6polis. 

En fin, el criterio de Hank en materia de vialidad fuo impulsar 

la c!rculaci6n por la circulaci6n misma, con un car4cter tecno

crático en la definici6n de prioridades, sin valorar las necesi 

dades colectivas, favoreciendo a la clase dominante. 

La eficie~cia del transporte p<1bl1co se ha reducido claramente 

en el <Iltimo decenio (1970-1990), lo que ha provocado un estado 

de cierta •anarqu!a". Un factor determinante en esta cuesti6n 

es la configuración del eapacio urbano sobre la base de una se-

paraci6n creciente entra loo lugares de reoidencia y loo luga--

reo do trabajo. 
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Los asalariados en la 7·MCM han visto como el incremento de la -

proporcil5n del presupuesto familiar destinada al transporte, a~ 

~·cnt/\ entre 1968 y 1'.>77 uel 9.45\ al 13.48\ (1411, lo q••e con--

• tribuye al agravamiento del ya deteriorado nivel de vida, a le 

q·•e se agreqa el desgaste f!sico y nervioso provocado por la s~ 

brcsaturaci6n, el congestionamiento, las tardanias y las tensio 

nes cotidianas. 

La ausencia de una pol!tica qeneral de transporte significa que 

el Estado sólo garantiza el nivel mtnimo de transporte de la --

' :~erza de trabajo acorde a las necesidades del capital (142), 

Otro problema estructural nos remite a la distr!buc16n del triln!!. 

¡:crtc en la ci•Jdad, manifestada en la desigu~ld;::d, ya que el 3\ 

de los veh1culos (de transporte pGblico} traslada al 80\ de los 

usuarios (*), 

' Esto siqnif ica que aproximadamente un millón doscientos mil 

vch1culos transportan a cerca de 4 millones de usuarios, en tan 

to que 60 mil vehtculos transoortan diarimr.ente a más de 15 mi-

llenes de usuarios, con las consecuencias anteriot111ente señala-

dan para loe trabajadores capitalinoa. 

(')- ver cuadro 1~ 

• 
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Es importante señalar las causas principales de la individuali

zación del transportez 

- falta de un transporte ptlblico suficiente y eficiente, 

- elevadas inversiones en vialidad, 

- eficaz publicidad de la industria automotriz, 

- factores culturales de "prestigio", 

- auge económico relativo que permite la compra masiva de auto-

móviles entre los estratos medios. 

El preá:bu.lo de la estatización del transporte masivo de superficie. 

Una de las expresiones más sensibles de la crisis de este tipo 

de transporte se refiere al aumento de las tarifas. En 1979 se 

registra una ofensiva del monopolio camionero en difernntes ciu 

dades de la Repllblica, los aumentos más severos ocurren en I.e6n, 

Cuernavaca, Irapuato, San Luis Potas!, Monterrey, Nezahualco--

yotl, Ecatepec, Distrito Federal. Las principales movilizacio

nes populares se desarrollaron en Cuernavaca, Monterrey, Neza-

hualcoyotl y en el oriente de la Cd. de M~xico, sobresaliendo -

el caso de San Miguel Teotongo ( 143). 

Este antocedento debCJnO~ tomarlo en consideración para atender 

el curso que niguió el conflicto entre el DOF y la Alianza de -

Camioneros en los lllenos de septiembre-octubre de 1900, en este 

año, el llrunndo "Pulpo Camionero• de la Cd. de Kdxico inicia --
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una Cilr.lpaña para elevar en un 100\ el precio de las tarifas. -

Cl nor negó la autorización. La Alianza preqior.6 de diferentes 

m~neras: elevando tarifas sin autorización, retirando unidades 

~ de servicio, amenazas o con paros, alargando tiempo entre corri 

da y corrida, abandonando vehículos en vta pGblica, pintando ca 

miones con argumentos de este tipo: "Tenemos las tarifas m~s ba 

jas del mundo" (144). 

La r-~cblem!tica del transporte se agudiza a tal grado que la C! 

~1ra <le Diputados se tornó en escenario de una discusión, en la 

cc:ü el PPS pr11Jpuso una Iniciativa de Ley en favor de la Munic.!_ 

nulización del servicio¡ por su parte, la Coalición do Izquier-

da propone un decreto en el mismo sentido. La fracción obrera 

ce la diputación pri!sta, as! como la CTM, el congreso del Tra-

bajo y la FCP apoyaron la propuesta. El PAN propuso la crcac:i6n 

de un "modelo mixto" (con la intervención de las autoridades ca 

pitalinas y la Alianza de Camioneros)¡ dentro del mismo PRI ha-

bta diputados que se opon1an a este proyecto, tal fue la posi--

ci6n de Ruben Figueroa Alc~er t•). 

(*1- hijo del gobernador de Guerrero, Rubdn Figueroa, participa 
del poder del monopolio cilJllionero, niendo trunbi~n Pn:sldonte 
do la Caui.G:i6n de Calunicacicnen y Trilll!l¡xntes de la LI Lcqislaturn. 
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Finalmente, Figueroa Alcacer es destitu!do de la Comisión que -

presidía, siendo creadas 2 comisiones pluripartidistas: de In

vestigación de la situación del Transporte, y de Estudios de --

~ las dos iniciativas sobre municipalización y en septiembre de -

1901 el DDF estatiz6 el transporte. 

El sistema do transporte colectivo (Metro) , 

Como resultado de la renegociaci6n de la d~uda pdblica del oor, 

se logró en 1977 un cr~dito de 600 millones de pesos (145) des

tinado a la ampliación de la red de transporte subterráneo, an

te la sobresaturaci6n del sistema, por el incremento de un mi--

116n de usuarios entre 1972 y 1977, que no se vió compensado 

con el incremento d.e la longitud de la red (14 6) • 

Las obras de ampliación tuvieron como prioridades: 

- prolongación de la linea 3, canunicando el norte de la ciudad 

con la zona our1 

- conetnicción de las lineas 4, 5 y 6, que en total oumaron m3e 

de JO kilómetros de red1 el objetivo propuesto fue enlazar di 

versos centros de actividad económica localizados en el norte 

y norponicnto do la ciudad con la zona oriento a fin de agil! 

zar el transport~ de miles do obrccos del drea de Iztapalapa, 
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Iztacalco y Nezahualcoyotl hacia los complejos industriales de 

V3llcjo, Naucalpan y Tlanepantla. 

co~o conclusión, es claro que el transporte ha sido orientado -

conforme a los criterios de la lógica del capital, creando las 

condiciones para que la fuerza de trabajo llegue a los centros 

industriales y laborales de tal manera, que estA en buenas con

diciones para rendir óptimamente y generar altos nivelen de --

¡;J:;svaUa. 

5.- Agua y drenaje. 

La f,üta de ea·•idad en la dotüci6n del servicio es el rasgo --

Frincipal de la problemática del agua en la ciudad de México. -

La distribución desigual presenta el siguiente panorama: los -

gru~os de industriales, hoteleros y grandes propietarios, cons

tituyendo el 4.16% del total de consumidores, consumieron el --

251 del agua de la metrópoli, en tanto que la población de in-

gre~os medianos y bajos, que constituyen el 85% de los cónswni

dores, sólo obtuvieron el 40\ del vital liquido(*), 

(*1- ver cuadro 20 
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Como puede apreciarse claramente, el acaparamiento es un fenóm! 

no estructural, pues una proporción pequeña de consumidores 

(que ascienda al 15\) consume el 60\ del agua de la ciudad, de

jando a la gran mayoría de la población con solamente el 40\ del 

~ liquido, gozando de esta manera del subsidio gubernamental a -

sus altos niveles de consumo y despilfarro. 

A esta situación se suma el problema de que aproximadamente 2 -

millones de habitantes carecen de agua potable (147), mismos -

que deben recurrir a los "piperos" para adquirir el vital ltqu! 

do. Este sector de la población, que es mayoritario si consid! 

ramos que la población capitalina que sufre comitantemente de -

la carencia del servicio llega a un porcentaje cercano al 60\, 

debe pagar entre U y 65 pesos por cada tambo de 200 litros 

(14B), principalmente en las zonas de Cuautepec, La Pastora (en 

G. A. Madero), lztacalco1 los Pedregales (Tlalpan y Coyoac~nl, 

colonias populares de Alvaro Obregón e Iztapalapa. 

El pago pues, fluctaa nagdn los datos anteriores entre 55 y 325 

pesos -en prom<'!dio- por metro c<lbico de agua. Contrastando es

too datos con los relativos n la cuota bimestral por consumo, -

tcnomos que cuando eete con11umo llega hasta 60 metros c<lbicos, 

el pago es de 60 pesos, lo que indica que por metro cdbico 1e -

cubre una cantidad do UN peso1 cuando el consumo asciende a un 

rango de 501 a 1000 metro• cdbicoe, la cuota ost! entro 4.50 P! 
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S:J9 a 9.4~ pesos. El cobro n~s alto es de 10.40 pesos al tra~ 

:Jr3e de consunos superiores a 1000 metros cúbicos (149). 

Li13 diferencias son abismales: el pago mínimo cubierto por los 

c•.ilc!los de zonas populares y proletarias en el pago de un talllbo 

e\,• 210 litros equivale a 55 pesos por metro cGbico, superior en 

o 'J vr:ces a 1 consUJ:lo birncs tral de hasta 60 metros cabicos, en 

lL ll vece,-; al nismo con~rnmo cu,1ndo sube a 501 metros ceibicos; 

p<e:·r, 5i to:u:ios como baso comparativa el pago máximo cubierto -

t~' l·~:; COlon05, t:e.'UIX)S un tntal cJc 325 rcsre, qm stµ!ra en Jl.25 ~ d 

['}]O -:'.•xtrado por los crosunidorP.s de 11\'is de 100 rrK!tros cii:ilr:os. F)i cual

·,-~et·l <r! a:-ms caso3, res1llt1 "vi<b1b~ la irx.v¡uidad en Clldll!:o al ¡Aigo, que 

~s,;..'.~:i d..sfilvorable para los pci:>J.;1¡J0res, que adenk'1s vi\\m a:ri una distr~ 

ci5:1 roi· <lli1jo c!e las rcquer:iJn.l.entos Lásico.1 ele cada familia. A la ~ 

sía y sus diferentes fracciores (a:nm:iantes, l.mustriales, etc.) se le:i -

ota~gan subsidios, que pagan las mayor!as urbanas. 

Para ilustrar lo enunciado en el p~rrafo preccdentn, veamos la 

diferencia entro el consumo de agua en zonas residenciales de -

altos ingresos y en algunas colonias populares. ltientras que -

en zonas como Pedregal, Pol~nco y San Angel el consUl!lo fue de -

sao litros por habitante y d!a, en las colonias populares loca

lizadas en las faldas del Ajusco (Bosque del Pedregal, San -

lHcoUs, H4roes do Padierna, r.6pcz Portillo), dicho consumo 
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fue unicamente de 16 litros por habitante y d!a (*). 

Esto significa que los pobladores de zonas proletarias, además 

de pagar porcentajes mucho más altos por consumo de agua que -

los industriales, banqueros, comerciantes, hoteleros y grandes 

propietarios inmobiliarios, padecen los problemas resultantes -

del bajo nivel de abastecimiento en sus colonias, que alcanza -

proporciones de hasta 40 veces menor que en las zonas residen-

ciales. 

Geogr4ficamente, el 70% del consumo se genera en las delegacio

nes Cuauht~moc, Miguel Hidalgo, llenito Juilrez, Venustiano Carnn 

za, Azcapozalco, G. A. Madero, en tanto que en los asentamien-

tos irregulares localizados en las delegaciones Azcapozalco, 

Tlalpan, Iztacalco, Alvaro Obreg6n y Coyoac~n los beneficios 

del oervicio de agua potable son mínimos (150) • 

(*)•ver cuadro 21 
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Un problema que aqrava la ya crítica carencia de agua para más 

de 2 millores de capitalinos es la pdrdida de un volumen impor

ta~te del líquido antes de llegar a su destino final, Segan la 

Co~1si6n de Aguas del Valle de Mdxico, este desperdicio es del 

JO~ (151), en tanto que la Direcc16n de Construcci6n y Operac161 

l!idraulica del DDF estima que el dtH1cit asciende al 38\ (152). 

Es i~portante precisar que el ddf icit mencionado es compensado 

anica:::entepll'a los grandes consumidores ya señalados. 

De la informaci6n anterior, podemos -concluir que las grandes --

obns hiclráulicas para el abastecimiento del DF tienen como be-

neficiarios a los grupos de mayor poder econ6mico estrechamente 

ligados con la burocracia política gobernante. 

Est~ lo comprobamos con base a los datos descritos anteriormen-

te, que forr.:an parte de una política segregativa por parte del 

Estado re~pecto a la~ colonias populares. En palabras del ex--

director de Construcc16n y Operación Hidráulica del DDF. (Gui--

ller:no Guerrero ·11 llalobos), quien al referirse a las obras del 

R!o Cutz11111ala af irm6: 

No ser~n beneficiados los habitantes do 
asentamientos irregulares por el agua -
que abaatecer4 al DF procedente del cut 
z11mala (lSJJ, -
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El drenaje ea otra de las prioridades propuestas por el DOF en 

el per!odo 1977-1980, sin embargo, la estructura de la desigua! 

dad ha dado lugar a que entre 2 y 3 millones de habitantes ca-

rezcan de los servicios d~ drenaje y alcantarillado (154) • 

Las obras del Sistema de Drenaje Profundo no han satisfecho las 

necesidades de esa poblaci6n, ~sto no se explica ~nicamente por 

el estado de obsolescencia de la red existente, que representa 

el 50\ del total (155), sino tambi6n por la ubicaci6n geográfi

ca de dicho Sistema, lo que permite comprender el carácter se-

gregativo de la pol!ti~a de dotaci6n de drenaje por parte de 1 -

DDP. 

La mayor integraci6n a las redes locales del Sist:EJM de Drenaje -

Profundo existe en las delegaciones del centro de la ciudad, -

mismas que presentan una proporci6n ínfima en cuanto a d6ficit 

del servicio(*). Los mayores problemas se presentan en las Z!?_ 

nas sur y oriente de la ciudad, donde se agudizan los problemas 

de salud, sobre todo en los asentamientos populares, donde la -

insalubridad genera problemas de la piel, de las vtas respirat2 

riaa y ga3trointestinales, principalmente entre la poblaci6n i~ 

fantil, como resultado de las deficientes condiciones sanita--

rias provocadas por la ausencia del servicio (156). 

(*I• ver cuadro 22 
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IV• EJES DE LA INTERVENCION DEL DDF EN LOS !\Si::NTAMHNTOS POPU

LARES. 

• :.~ necesidad de extender y fortalecer la acción gubernament.il -

·o la Ciudad de México ante las constantes y persistentes 1novi-

1 i zaciones de colcnos surgidas en la d~cada de los setentas - -

( ~ óºl, es clara muestra de que el replanteamiento de funcion"s 

y ::c.rnización del aparato estatal consider6 como uno de sus ob 

jec1~ss principales la reorganización de los mecanismos de cen

tre~., antep::nicndo la poUtica de acción a la polttica de pla--

nea e i 5n. 

La n>::>truturaci6n org!nica clel DDF se present6 como parte de -

una estrategia p,ua enfrentar las contradicciones sociales con 

evidcr•es pretensiones de crear puntos de consenso. No obstan

te ~~e Ja ret6rica discursiva hablaba de eficiencia y sofistic! 

ci6:i t<!cnica de los planes de desarrollo urbano, ;u;l'. corno de la 

::'.Ddernizaci6n fu:icional de la ciudad, observamos que la jerar-

:¡uizaci6n ele pr .i.oridades -en los hechos- apoya un proyecto bur

gul!s especi.1lativ:~ y l'!Ono¡xilizador de suelo urbano, caracteriz'1-

do ¡:or la segregacirin social y territorial de los sectores pup~ 

lares cuya f in,11 idad es racionalirni: los costo e de la urbaniza

ci6n dentro de la l~'J!Ca capitalir,1: o; por tal razón, la reordcn~ 

ct6n del tejiclo urbnno í11 trnv~s ,¡,. ,,'.iraa ptlblica11, como con -

vial ldad, 11::;ua potnble, <edificios pl'.íblil'o!!, etc.), requiere de 
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la erradicaci6n y reubicaci6n de la poblaci6n de bajo ingreso -

hacia zonas de menor calidad. 

i. Son tres las medidas principales ejecutadas confoI'l!le a esla 16-

gica: 

- ocupar espacios libres: pranoviendo l~ re~bicaci6n de colonos 

en áreas no codiciadas por el capital inmobiliario (como el -

caso del Programa "Desarrollo Urbano Quetzalc6atl" en Iztapa

lilp,1) : 

- redensificar algunas zonas de la urbe: por medio de la remad~ 

l~ci6n de fachadas de las viviendas, encareciendo 6stas y de! 

plazando a grupos de colonos (como ocurri6 en Tlalpan e Izta

calcol , tambien se contó con la regeneración de zonas minada!! 

(caso ocurrido con frecuencia en Alvaro Obregón) y algunos 

programas de reacomodo (A. Obreg6n, Coyoac5n, Iztapalapa); 

- impedir la existencia de asentamientos ilegales, recurriendo 

al desalojo masivo o nelectivo (como sucedió en Iztacalco, I~ 

tapalapa, G. 11. Madero, A. Obreg6n, Coyoacán,Tlalpan, Contre

ras). 

Veamos ahora lo~ principales ejes de acci6n gubernamental ante 

las colonias perif~ricae1 
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1 
l.- "No a los asentamientos irregulares•. 

En general, hacia los habitantes de colonias populares, el enu~ 

ciado gub~rnamental se traduce en no permitir la proliferación 

de asentamientos irregulares, tal y como lo expresaron los dele 

gados pol!ticos en febrero de 1977: 

Las 6rdenes son terminante~, impediremos las 
invasiones a como dl! lugar. Nuestra princi
pal arma es la persuaci6n: pero si es neces~ 
rio, la mano será firme, inflexibler no ha~ 
brá m4s tolerancia de invasiones (158). 

Est~ pronunciamiento resultaba coherente con la consigna señala 

da por CHG en declaraciones pliblicas en la misma l!poca: 

No se permitir& una invasión más de tierras ••• 
ya que la industria de invasores que se est4 
creando pretende llevar a la metrópoli al -
caos (l59). 

El recurso más utilizado por el ODF ante los movimientos de re-

sistencia fue la represi6n, para ello fueron ubicados seis bat~ 

llones de granaderos y unidades de polic!a montadas en zonas de 

las delegaciones siguientes: Tlalpan (Ajusco y Padierna), Con-

treras (Cerro del Jud!o), Coyoacán (los pedregales), Iztapalapa 

y TU.huac. 

Además de esta estratl!gica localizac16n do loe cuerpos de con--
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tenci6n y represi6n a invasiones, cabe recordar que en 1980 gran 

parte del nresupuesto de la nGPT fue destinado a modernizar y -

equipar a granaderos, polictas y otras agrupaciones con finali

dades semejantes. Ast, se adquirieron 17 500 armas largas, 

1 250 patrullas, 250 motocicletas, 685 radios y se invirtió en 

lae obras del Colegio de Polic!a (160), que se sumaron a una -

primera entrega de 400 nuevas patrullas que JLP di6 a la DGPT -

(161). 

Las acciones violentas eran justificadas como acciones apoyadas 

en leyes y planes de urbanizaci6n: los desalojos se basaron en 

criterios jur!d!cos y administrativos, no sociales. Por otra -

parte, se busc6 perfeccionar los instrumentos de control poltt! 

co, como en el caso de los "6rganos de colaboraci6n ciudadana•, 

cuyos objetivos consistieron en restringir las negociaciones e~ 

tre autoridades y pobladores a los cauces inetitucionales, sub

ordinando as! a los habi tantee de la ciudad a las determinacio

nes gubernamentales, con lo que se legitimaban las accio"es re

presiv~s ccmo algo •necesario" para evitar la •anarquta• en la 

ciudad. 

2.- La r99Ularizaci6n. 

El DDF planteaba los objetivos da esta polttica en 101 t~rniinos 

siguientes1 
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- crear un clima de paz social y qarant!a mediante la sequridad 

jur!dica de loa predios1 

- incorporar masivamente los terrenos ilegales al f!sco1 

- determinar el valor real de las propiedadesr 

- otorqar derechos para la instalación de servicios pdbl1cos1 

- eliminar a traficantes y defraudadores de tierra1 

- apoyar la recuperación financiera del DDFJ 

- revaluar periódicamente los terrenos. 

Hacia los habitantes de los asentamientos populares los efectos 

de esta política profundizan la estructura de la desiqualdad s~ 

cial: el cter 0 cho a ocupar el terreno a pesar de haber sido pa

gado - por lo general - durante años y años por parte de los -

colonos, no vale ~nte la irnposici6n de nuevos pagos. La escri

turaci6n constituyó as! un mecanismo para generar nuevos cobros, 

iniciados en el proceso de legalizac16n de situaciones de hedJos: 

a ~sto se ügregaron nuevos cobros, correspondientes a la inata

laci6n de servicios pdblicos que aegQn las disposiciones jur!df 

cas deberían ser cubiertos por los fraccionadores (162). 

La llamada regul~izac16n de la propiedad de la tierra conlleva 

la obl1gaci6n de otro pago, el del impuesto predial, fijado con 
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forme al valor de la tierra determinado por el mercado de bienes 

ratees. La presión econOmica resultante ha dado lugar a un ci

clo, que esquemáticamente se presenta de la siguiente manera: 

- ocupación ilegal con una urbanización primaria y elemental -

(trazo de calles, adjudica~ión de un lote y edificación preca-

ria de la vivienda), medillnte la incorporación de la fuerza de 

trabajo de laa propias familias; en esta etapa se exige la dot~ 

ción de los servicios básicos esenciales (agua, drenaje, luz -

eléctrica) 1 en algunos casos se lucha por equipamiento (escue-

las principal.mente) y transporte pOblico; 

- regularización y escrituraci6n, que transfieren la tierra ubi 

cada fuera de mercado en tierra comerciable jur!dicamente1 

- sustitución de la población de bajos ingresos por sectores m~ 

dios Y altos que con su solvencia económica garantizan una mayor 

rentabilidad y ganancias al gobierno de la ciudad (en materia -

de impueston y cobros de diversos tipos) y para el capital inm~ 

biliario (al aumentar el valor del ouelo, se hace posible su ~ 

conversi6n en terr.::no condO!llinial); 

- "reasentamientoª de los colonos en zonas inhóspitas y nuevo -

proceso do trabajo cclcctivo para hacerlas habitables, 
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La irrportancia dada por el estado a la regularizaci6n se pur.de 

obser•.'ar en les siguientes datos: el DDF plilnte6 (en 1978) la 

eYistencia de 700 mil predios irregulares distribu1dos en 500 -

colonias (163), De este total de predios, 350 mil corrcspond1an 

al ~or y 350 mil a CCRETl'. En 1902 el DDF informaba que del t~ 

tal comprendido en las facultades de dicha dependencia, fu~ron 

leq~lizados durante el periodo 1977-1982, 315 mil (equivalentes 

al 90•), en tanto que en los anexos del 60. informe de JLP, se 

haol6 Gnicamente de 167 521 (que equivalen al 47 .86\) (164). 

Esta contra~icci6n en las cifras oficiales muestra que la acci6n 

9"1l:ernamental fue realizada a discreci6n y sin orden proqram~t! 

co t;'.le permitiese una evaluaci6n objetiva de los avances reales. 

3,- Cooptaci6n y divisi6n. 

El gobierno de la ciudad no s6lo cjerci6 la represi6n como mét~ 

do de control y dcsarticulaci6n; también actu6 corno agente div! 

sor en el marco de una estrategia de mediatizaci6n hacia las º! 

ganizaciones populares, buscando desmembrar a estas organizaci~ 

nes para g~rantizar la "paz social" y proteger así los intere-

ses de los acaparadores y especuladores del suelo urbano. 

Ea importante señalar que el DDP -en una perspectiva estratégi

ca de dominaci6n do amplia viai6n• no so lanz6 uniforme y simul 

t.foeamente l'I repr únir a los movimientou populares, ya quo los -

mecani:mos de segregaci6n le permitían actuar con lllllyor flexib~ 
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lidad: las colonias que resisten un primer impacto de ls pol1t! 

ca urbana (ya sea éste de carácter fiscal o por la v1a del des! 

lojo) , posteriormente estarán bajo la presión econ6mica resul-

tante del encarecimiento del suelo. 

La cooptación perrniti6 captar a individuos o grupos e incorpo-

rarlos directa o indirectamente a la maquinaria institucional -

del poder pol!tico, fortaleciendo a aquellos que respondieron -

incondicionalmente a las determinaciones gubernrunentales. 

4.- Los planes de desarrollo urbano. 

Dentro del nivel normativo de la planificación urbana, observa

mos que tanto el PDUDF como los planes parciales (de los cuales 

tomaremos como ejemplo el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 

Coyoacán), al referirse a las colonias populares plantean el -

problema de los efectos del crecimiento de la metrópoli. 

Es particularmente interesante observar los planteamientos rel! 

tivos al desplazamiento de habitantes de bajo ingreso por pobl! 

ción de ingresos altos y medios, con la posterior migración de 

los primeros a zonas cada vez m&a lejanas (165). 

En razón de esto proceso se fijan objetivos y pol1ticas, siem-

pre a nivel normativo, para apoyar la con~olidación de los asen 
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tarnientos populares, destacando los siguientes: 

- •Favorecer el arraigo de la población, especialmente en los -

barrios donde predominan familias con pocos recursos• (166). 

- "Des~lentar la plusvaluación acelerada, •• (en zonas) donde 

tenga su morada población de bajos ingresos para evitar su 

desolazamiento• (167), 

- "Preveer usos y destinos de suelos para •• , consolidar los a-

::;1.::1tamientos, especialmente aquellos constituidos por perso-

:1·1S de ingresos bajos ••• creando fuentes de trabajo, equipa-

niento y servicios pdblicos• (168). 

Sin embargo, este tipo de planes part!an de una concepción err~ 

nea, pues implícitamente pretendían incorporar a la población -

en ?royectos externos a las condiciones locales y zonales, ésto 

es, !~poner directrices de acci6n sin considerar las necesida-

des reales de los habitantes. El DDF se vi6 obligado a recono

cer esta limitante, a tal grado que a finales de 1981 se inici6 

la elaboración de lon lli!mados •Programas de Barrio", en loa -

cuales se pretendió rescatar dichas necesidades a partir de 1•n 

diagn6sitco m~s apegado a la realidad local de barrioo, colo--

nias y pueblos del DF, aunque en la elaboración de dichos pro-

gramas los habitantes no fueron tomados en cuenta. 
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Al preveer la expulsi6n y desplazamiento de los colonos y no es 

tablecer mecanismos de control del mercado de la tierra y la 

creación de reservas territoriales para la población de "bajos 

ingresos•, resulta claro que se legitima la segregación al ade

cuarse estos planes a los proyectos de los grandes propietarios 

y permitir la apropiaci6n privada monopólica de las mejores zo

nas de la ciudad como sucede a la fecha en ~reas de Tlalpan 

(faldas del Ajuscol. 

5.- La inexistencia del •colono" como categoría jurídica. 

El desconocimeinto a las organizaciones populares no s6lo se ex 

plica por su carácter "marginal" respecto a la estructura de 

participación ciudadana contemplada en el Consejo Consultiyo y 

las Juntas de Vecinos, sino tambi~n por la carencia de persona

lidad jurídica del •colono•, Esta problemática se manifiesta -

de diferentes maneras: 

- ante loe fraccionadores ilegales, los colonos deben resolver 

dos problemas1 el enfrentamiento con las autoridades as1 COlllO -

el pago por concepto de servicios pGblicos (siendo que este pa

go debiera ser cubierto por el f raccionador) 1 

- para consolidar el asentamiento se lucha por el reconocimien

to formal del miBlllO ante el gobierno de la ciudad, defendiendo 
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les derechos de poeesi6n reconocidos en el C6digo Civil para el 

D,F .¡ 

• - la exclusi6n del acceso al mercado capitalista de la vivienda, 

quedando fue1a de los mecanismos financieros, crediticios, admi 

nistrativos y t~cnicos establecidos en leyes y regli1111entos1 

- el "colono" no existe jur!dicamente por vivir, en una pi:opor

c16n muy alta, en condiciones de tenencia irregular del suelo -

( 169) • 

El resultado de esta problemática nos remite a la existencia de 

vac!os jur1dicos que dan pie a que las relaciones sociales dom! 

nantes impongan su propia 16gica, en la cual la desventaja polf 

tica y social recae en los pobladores, quedándoles como princi

pal (y muchas veces dnico) recurso, la organizaci6n y la lucha 

colectiva. 

6.- El asistencialismo 

Las acciones asistencialistas estuvieron encBJ11inadas a mediati

zar y neutralizar el deSXl'ltento popular, ell\)lean::lo para ello dos tácticas1 

de un lado, contraponer a la organizaciOn indcpend~ente fonnas 

institucionalizadas de control, y en negundo lugar, desviando -

la nt~nciOn de 1011 colonos reapecto de len prol.Jlemae principa-·· 
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les que los aquejan. Es as! como el ODF orienta, al igual que 

otras dependencias gubernamentales, las actividades pGblicas h~ 

cia las manifestaciones externas de los problemas sociales des-

lt ligándolas de sus causas. 

Es por ello que las acciones de entrega masiva de despensas al! 

menticias, servicios de atenci6n m~dica, cursos de alfabetiza 

ci6n, capacitaci6n en actividades productivas sirven para dis

traer, ya que son promovidas sin considerar la participaci6n p~ 

pular en el diagn6stico, elaboraci6n y programaci6n de las ac-

cienes prioritarias para las comunidades. El objetivo consistta 

en lograr que la poblaci6n no reivi.rdicase la soluci6n a conflic-

tos de carencia de agua, luz, drenaje, transporte pGblico, te--

nencia de la tierra. 

Las instituciones que efectuaban estas acciones (DIF, CONASUPO, 

SSA, delegaciones pol!ticas y Dir. De Acci6n Social y Cultural 

del DDF, principalmente), pretend!an integrar de manera subord! 

nada a los colonos en el marco de una participaci6n promovida -

externamente y condicionada al control y la direcci6n de las de 

pendencias gubernamentales o del mismo PRI: 

••• la posibilidad de obtener no ya una 
vivienda, sino una parcela de tierra don 
do habitar, atraviesa par una serie de = 
mecanismos fundamentalmente políticos. -
La adhesi6n al partido gobernante se -
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transfonna en el requisito indispensade 
que debe cumplir con aquel que necesite 
un espacio ••• (170). 

7 .- Los medios de comunicaci6n masiva • 

Au:-i:¡•Je no constituyen propiamente instrumentos del poder poH-

tico en la ciudad, los medios de comunicaci6n desempeñan un pa-

pel i:-·::ior.tante, tanto por legitimar la polftica urbana como por 

la di~usi6n de pautas culturales (modo de vida, gustos, vida f!!_ 

~1liar, viajes, consumo, etc.) do las clases hegem6nicas hacia 

el co:i junto de la sociedc1d, impidiendo paralelamente que (!sta -

co~ozc3 objetivamente las condiciones cotidianas de existencia 

de los n~ctores populares. 

De esta mJncra, se establecen obst~culos para el conocimiento -

de la periferia capitalina, aislando a sus habitante!! de la po

sible solidaridad ~!vica por parte de la opini6n pdhlica. Igua! 

:"G?lte es creado un modelo estereotipado de individuo:;, grupos y 

~-:~Jres donde impera la fn~daptaci6n, la marginalidad, la delin 

-~:c:1cia, condiciones de miseria, 11pat!a, prostituci6n, alcoho--

: '.5téo, drc;.:pdicci6n, rmcied;1°:1, frn;,laci!'.in, vialencia. Ejemplos 

de medios do CC'i'1Jtr1Jc-:ci6n que ju!'gan est.o p11pel tenemo:i a la --

vinta cliariam<'nta~ en nli"lntc d b i~''''f!IM !!BCr1t11, loB peri6di--

cos 'La Pr11no11", "Ala1·n·a•, •r:1 Heraldo", "Alerta•, y mlll!erosaa 

revistas y p<mquin('a quo 1ün~ulnn por r.d.llones en P.l pa1s1 en -
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cuanto al cine, han sido difundidas varias pel!culas que ilus-

tran este modelo deformar "Lagunilla" (1 y 21, "El mil usos•, -

"Las Ficheras•, etc • 

Ideol6gicrunente se establecen bases para justificar la necesi-

dad de erradicar los asentamientos populares por ser crisol de 

todos los vicios de la sociedad, sin informar acerca de lao con 

dicionca reales de vida en estos lugares; como veremos en el ca 

pítulo cuarto, la realidad es muy diferente. 



• ,., 

273 

. - G\Pl'IUIO TEñ::mJ 

· '·'<'r: 1-bctc J.t'.'a, rcrlro, "!i1s luchas url\~¡~1lun'!; en la coyuntura ¡¡c
'.·", Revista T'.x:irfa y fuHEica No, 5", julio-sq;r.-1~81, p. 102: Eaíñhiíln, 
".<1,!ez, 1'.\Jria, "lJJchc-:i de clases e i-zcuienla en ~.xioo", OJaderros l'oHti 
'.~.'. JO, cx:tUl'!'ÑfiG.llí1ií,p--;ti7. . 

·:>Jjo5il, JUilll Jod!, "D2trds d<~l !nform>. del ílanco de ~i'CO", Revista
•: r~i. 18, l:'.1rzo 5 de~tSli;;¡".i'il-liifín' oliicii'V<ll' nue fo profurYliz.i
:: .1.1 crisis g, rdlej6 en otms irdic,1rbres; ¡:or ejenplo, la detKlil -

., creci6 de 500 r:iil r11illc~!l d1? p·!D'; rn ,.,·JOsto de 1976 a 800 roiil rrJ-

~r. 

.: r:.n f.(J-,'i•:rb~c dcl mh:no afo, a :r«.1íz ch~ )(1 devalu,)(:i6n y los présta¡ro;;] 
· :rr.-lin2 y cctt:bre, al resp:•cto ver: Rc.'Vist:a !~mt:D Crftico, li'o V/m.-

J.-

.:.-e 
ry ·; ¡~· 

i1,-

: el capítulo 2 de cnta t.I!sis. 

.'lt,, p. f,8, el rore•;~ .. ¡,. inc.luy1·, tarit(1 ¿¡l f,!Obienn fed•"ral a::rro -
e p.:1rucst::.:1 t"d. L • 

. ! t:. t p. /l 

7,- D.:c;.ií'.:. !~urud, "::2~;::::-lir<~", ¡:-.·ritdirn el 501 de M/lxi'(:()1 18 de -
S'~i':~a~!·;1: \·!,~ 1977, 

~~.- :~;i;·~i.~1·':; ll~ l.:! w:.rya, frar.ci~~o, "El (X)frVE'nio e.en el PMI, ¿un fiC'Crcto de 
'.:0..:'':'.::~·. ", :·.:·:i'.".til Si.aqire¡ tb, 1247, nuynltfueID7 1 ¡:p, 26 y 21, 

0.- f("~·i~;L1 "~~~~1sfq_~~~2:..~._ / Vol. 2,h1o. 2, p. 14! 

l:J ... G_·ncJ'. .. i.tc, rlvira, et. all, ·~:?"lcr 5l_:~gran hi~.''.';:.• E'rlicior,.,s
r.-1 n1ll1J.ri1 rr.puJ..1r, p. 11.~, 

.·~ r.~ito~ ck.l. HP:·~ur-:f":>a K1''ÜT .. t1 ¡j.~ nr;ih'l'.J, l9'.JO-.l9H2", cit..ndn ror C:Z1n7A
:-~·: l r1z .. 1r, < :1c::~~-J~-- llf-,if~itl-l.l:l~t=\~í~i·~;·r 1 -;-1·~ 1:-1~;;\:r,p:-211 ~ Ca.te hacer. 11()!·.ar

.·; : :1 1970 la <!st!:·,;:;tUt'il de lil Ó'!~ir7u:1lr!11·l 1;--::J) Lt di:1trJl:ución d('l Í!\:1r..:-::J:'J·"' 

(,t:R.iL:i.r: 1.::l 2~~· -~¡; las L:.::~JI i ..,., '..' '.':!".1 ntó •·1 4i dc·1 inqreso n.""!.cicn,11 -
.¡ ·;1.. cor~~;,_·.~:t:"~ {'.J;tr:·i dL1l 0H:~ .;(·! ,, '(: 1 h:~·:dt i! f'·:·'.U~ l,.T'.)})(~t0, Vl'["! ~-

·~·~ .. L., L.1_ H.c.:1~ .. ad.~ d·~ V4'lca.-1.:1r J\fn :cc .. ;.-n ;¡::r..1_ :n, ··~~yo 2] dr1 1977, p. J•)"7_ 

1.;. ~-~~,1:·t:u.-¿~, (',:i.~lo(1 r B-:1.~:.;·;\1 J.. ,_\j;:¡t.!., 1 ~t .. 1.t"í"'.i, v· \~l c¡rp:ttal fi .. nar.ci-cnJ *T.
?!.~.i.::.t, ¡.~,•1.1!\t.n Ttcr1ri y !~·JI 1\ !C.1 ~;:;;·r; .. ,,,~. l1~.;rn cfi~ 19R1r p, irr.·--· 



~,L ·· l'evista "funto Crttíco•, tio X,/N:). US, febrero de 1981, esta fuente 
s" ~d·iere al ¡:=°"fu:> 19TA980. 
cr::.::..!.5 '.;.:'<'lltes plantean que la ntltcci6n del &.1lario real fue del 2si, ver: 
p2'.ri6.:::.: ~~·, d.:'.CiEmbre 10 de 1981, 

15. - O:::r . .:i.::. :.zr e.:. e:;n:d.l.0 da la CEPllL, en "l-~"lt:.'l'.b rte Val=", enero 17 -
de 1933, ,,.:.:;,1:ro 2, p. 62. 

lt .- ar1.:., 1ea" mt.i. 11, r. 400. 

l'"i .- I.al,_u-:.¡é_i, • .:~~i•::, r:ei:clución a ;:er9'.X'Ct.:.vJs dr:l ~;ish1--~1 rolftico rr.<.!<i 
~" • GrJc.::::.i. u;·~"t, n:,-t1i~&. 22 e l9'i~, p. 7,. 

1~. - ~~~.L.:::·:· ... ::, ,;--:&iCX.J, "IOC.ia un r.'Oi?lo t'l."I.Jlib: .. ~al l:un:nJ~~ <X. ÓCT'Ül"\:1Ci6n-

~-~" ~<~t~·.: :.::.:. 1 
• : 2 .. ----

20. - Pcla..!-:r:t.s r1t"! P..rt:!re:t !1.:tn:elo .&C..a~ PresidC'!~te Ce 1<1 Ccnfcr!eraci6:i Patro 
r .. 1-1 ;:.!e !...":: ?r:~p11-.!.:.C2 ~·!t.::-;:1ca"Y!f en di.=.curso p:1~~:uoc.:.2Co en ki :O...\YI /\:"r..l:-lt\'.1 
;:!e CL'1r.:.-.:cj. F~t~•~e.s{ 1til 2:J (~ a.tril de ~:i::.~ 1Y\1, \\~ri Corcf~~iro, C?. cit. 
¡p. 122 'i :::~ . 

. ~l .. - (J_t C~i'í..:!0.1,. me~:~~;, C'Cf',\_~ü:'{, /.J-.M, f'.!.J..:C ~ ~k~..::c-..J.na c!e L'1Stftucir:-r-t~;; -
:k: ~3.:.-rr..:.:..:...:.::-, : ..... r.3.:JO ~2x1·~11n d.:! lbrt·rcs·de ?~·c;ocic~~-~, p.J.hlic"--..b C'n,.. -
.. ~~·,=~·!.'T.~!"": 16G:!~S/f, p, 6, subcaya.::OraJcstre, 

' 
·.~ ~ .- .~:·~~ ~I·-~. :.;.!..::.~, "'La t'!.:'l~t:~a f>-:tt-olera c:n ~~xtco,197f.-1982ª OJ~~e:nJs~· 
r-"'J! 1: "c;: .. .:1, ~·'~). J~/;~~U::]:!~~-------

:..·r:. 

~ ;r i:f;..i~:r "1..,]. r-c.l~!.:iC:!. p·~uulc.':ll!, .... 1~, L~. ctt., \.'~ ~s, n.l·
·.'~ ,t' , . , ·~º C.:.:.::':::.-•;J~ :\.lL: .. "'.t:i..:·, ¡:;.~6xic.x_1, ll.-x,•nr .. f:1 r~t.l"l"llf«taC.a'", l''ri6J~

:~:..:.~.:;., ~j ~ l~:'U,,ll~~~-~>°'ue'!.]mrti. C11'fl, cr.t·.1 
.1 ')'''='°'' é,;V:.ikn•.a•, sept. 28 <.lt> 1931 p. 1015. -· 
" !"1·,:tL·, f)t~CJ'J:OiT:i(~~Ü~t 15112 ~..:is C".>11.("17,'.tnc.tales llt.1?".J..ton a c-;r~.o;j 

;, ·.-,::-: ;,:r,c:k::, r1:.~;;, 'f::'.~}".".~:'.!~~~,-~ l\N. 1r~.~. Titg:o:1 ~·_: 
· l'.: . , __ l~c .. ::.i::?.~'(, f':.r.tN.:.~::;. · i.:·u:érum , <Iici;Jnbre pnr:em a1! ICJlJT,"' 



275 

28. - ideu rota 23. 

29,- Revist<i ~tb. Jl. 

3'J. - CU'AL, !dan oot:a 27, p. 1016, 

CEPAL, CV· cit., 1021 y 1022. 

··. :: ?evist.1 "Cilr<Js", lu'io VIII/ Vol, VIn/ U;i. !13, sept, de 1980, ourlro-
- ' 1 • 89. 

3) .- O::irx::bdrn, cp. cit., p. 214. 

j~.- Ca:cr,'iro, cp, cit, 1 p. 112, 

~f.- Conct:eu'O, op. cit,, p, 169, 
;.:.•· .. "J C.c 11:'w··'s cnmcPr· el papd dPl gro¡::o ICl\ en la ;trdustria el" la -
~.c.:::· :-.icci6n, '" ic·rortunf ·~ imali7.ar los siguientes datos: en 1980, su ca
¡:~:;;i :;:-c~'il :1.>-.:endíu. a 8l.10 G<Fi 000.00 pems, el ll'ás alto de las 170 prin
~·:::.::l ·:; n-.,,:c:,1.; o::inst111ctcra;;, represent.1rY1o el 15,81% del c.1pital conjun 
.. .- · (:;:a~;; 2.·.:'~"~s, a..Llf{J El :·/tp.ir.c1J lu1ar en cuanto a.l m:mto de obra _::
r;::_;L.: :·.'n, d'.:.1::.:an}o ¡x>rccnt.11es dd 12,JSi !1978) y q,28% ( l'n l'fl'J ) -· 
O::: 1 ~..:: ~ .. i i ~ .. .::· .. !:..~ Ce dichas u~:pres.Js, Por cllt irno, del total de gana~ias -
-:~.:"~.:~1:; <:or la !JK1ustria de la ronst..rucdón en el bknfo 1978 1979, al
c1~.~~ el 10~. 
L;:·:o ;··cdc·r •xr:rfr~i.co se lcryrn -{'Jl qran tll<xlicL:t- [:or maHo del ra:mt.ratülll'.lw 
r.;, ~ :; oLr:is del :;eci:or µ11Jlico, r¡racias ti las rtucna"" rclaciorK's ¡nlH!_ 
ca.; -:>~l IJl'J¡x> 01n la b.trocrncia estat,1l. 
1-.~·-·:·:1 dé• los dal:cs ¡:¡ntcriore~, ven "Jnfonr;.> l\Jru..,l" 1 Pevist.1 "Cbra_::" 1 q>, 
cit., ¡:p. 62, 60, 90', 98 y 109. 

37 .- CUien tu-:o cY1X> antccu:lente illllf'<li,1to el habet· organii<:l·:'n "l1riq.1das ~ 
:~iit!"iC.-)Sn y gn:p~;:; e~ cll:xr1e cx::.ntra obn~n>s y coloros de Naucalf):111 y ~:e7-<1-

' i.:d~:oyotl muü'J f111~ gd:;crn:~lor del L:;Lldo de Ml"xico, VC'.r: Rcví:<t.1 "!\rnt·o 
-~o:C: ceo", ,i:'o \'l lítb. 84, p. 28; ¡xir o!T<i parte, tPl1€1'108 que cQno n1)res~. 
1·1~ ·¡ ¡:;olltico, '.crn•i. pi'.rtc d!'.l ¡nic,wm <JlU[Xl c:on::cj~ cerno 14 ~frilcci6n
,:., Ls CUJ1Tc:'. 1:,1", r.uya ~•ne se encw•ntrn en la zona rnetrqxilitil1'1 de Ja Cd 

''.12.'CiCO. ,\sri:rnn, ~ .• u iudn! cs1c'l ,! Ja cal"<''l.a del gru{XJ de nc.~i"onisf·a:. -
;!.:! 1.:.1 aripre~.a ºC .. T-'[.x;;:; H.P..n,i.;1n: .. rn" 1 p1r:dtv:t nr(1 de herTél!Ü.'f-!nl...J!l y ute.ns.iUo!l -
de ,1•-ero !Ccncl1Ciro, cp .. cit., p. l PI l. . 
! ·.Jr;k t.arbi611 es pll;pir.!UJ.t.io dt! onJ,n"'~~;!~J t~i~ M1totJ.-::;1q:ortc~ ¡::c!;acb llgadu .. ~ .. •· 
"'·" la Jn<lustrtil <'.:' l;¡ 1.·c..nsL<~•~~,:ié11 (F.ev::1,l ;:c "['!;1;'.;!!'.~2." 1 tl1, 26, p, 9, 

in, .. fo.i)()!;tJü.1, c:p. ci:t., oLrnH Ca!"C•I fU•.>!"U:.'f Pa.J1:l0 Ca.nttl l'<ofu, (!X•U1Xl'C'
'.Dr <Wl Il1Btitl2tc1 l"-::11'.tcam <1.•l C~>M y ;,:h·:,.;, niw:. lll':\:U'f.'m, eKrt:lb;t'Ctm: --
1.le l ~ ideicr¡ItfJ.") !t~Jtfr.1 1.k"! D.:m '.¿,¡ 1t';tn, 



276 

39.- Carrillo Castro, Alejan1ro, "Refonna /'dnlnistrativa en Péxioo", ".!?vis 
td Mexicana de Cicocias Pol1ticas tb. 92, Fac. de Ciercias PoHtic:as y ~ 
cialcs, U!WI, :-léxico, abril-junio de 1978, p. 21. H.:/ 

40.- Carrillo Castro, op. cit. 

41.- Con lo cu<il \:i:n.1s dr, a~~it~"Illientos tuna.nos y v ivieirl:i cue oo t>ili'.Lm -
n.x:ibicb ¿mteriounentc un trato !!!:p..X:ff ioo a nivel insti t.ucional v ju.dd.ioo 
adquieren importarci,1 politica 'J adninistrativa, w.n "l\:Jletfo de Estu:!ios
~lrnini.<;trativo3t, tb. 2. 

4°2.- IJ:.".J'f, /\tt. 37, fr;;cciom;; t y IV. 

·13.- rcJJT, l\tt. 44, fracción I. 

44.- Sclnidl, S<•fl.lel, "Dmr=¡icia r.r-Xicmia. La refot.T."k'l rolfttca de Ifyez -
Portillo: un nuc.vo disaJrro?", p. Jl. 

45.- Sdf.'.idt, op. Cit., p. 23. 

46.- rn.:intmieri:lo, pJr ejunplo, la afiliac.i6n obl.igatoria de .lDs obreros a -
la CUi. 

47 .- " .•• es candn crlCOlltrar. en la prensu alucicnes a los di~t:ad:s y rem
oorcs en el sP..nticb que 501.anentc mbran para levant'<ir el dcOO, a¡:oyan::io -
11s iniciativas presidenciales" (Scln!dt, cp. cit., p. 35) 

40.- Saldl:var, qi. cjt., p. 04. 

49.- Sa.ldl:var, op, cit., p. 77. 

50. - ya que se preterrl1a. aislar a la cUsidcncia, 

5l.- el caro de juchit,'ln es alc.x:ciomclor al re~ciecto, ya que Efl 19f!l se px-e 
t:.r.n:lil'.i ¡115trunentar un frau-Jc eloctoral en favor del PRT, 11'1!1"!0 ate ln :n-= 
blación cvit6 ron la rrnvil.iz,1ci6n, debí~ efectuar ura segunda rorr.a de 
elcccicu-"; cr1 la c1L1l rC$1.tlt6 ganadora la plan.tlla de la Cc:>elición Obrera ~ 
C.11'.\¡:csina y F.stucliu.ntil del ItCTno, o:mocM.o1 ca:o OXTI, 

.S3.- v>,r: Ri:vist·a •suc1'SCSJia_r:a_t:o:h;", 1-b. 2420, ¡;p. 16-21, pen6.ihu -
"Voces é.d C•nr:o", i\ilo7lli':-TT,-oTcfo:lbro ele 1980 y el pn!i(xl.lro "\.'n::J"\.'h· 
ul-i'yr;- :-ch[e lCiI> lo;; 10'"';c:1 C!tErn y fd:rr<.n> tY. l'JílO, ---

S1 .-, rr.c7rtkm:.$ la lUJ.1t1'.r.1 de rcr¡üitrn ¡¡l !JJ.'flU, la t'CT'rlil!'.a oontra L~ f'lle~ 

q.-i 1!n l;:i!< t.cldonfatm•, lit '"1>r~t1!611 sekct.iva o::mtrn el l!OV:tmiento !"\:ll~Í!>tc 

i·1a.J., J.~ rk'sti.U!c~n &.> Cc.c..,ité!I l:.'jcrutht<YS Dmiocr!lt1co' en dtver<-..= sill:l!0: 



277 

tos. 

j : . - destacan las declaraciones de la asociacion de l\lxr¡<ilos de fltlpresas, -
:.1 CT·?;iR·tE:<, y principalmente, el paro IDpresarial en la ciudad de l"\Jebla y 
LJ ~''.l.."'li6n ::ucicnal de Gru¡:os f'inancieros e Industriales efectuada en la -
e 11.::'..:d de c;uerét.aro derx:rniik™ • Atalaya 79 •. 

'''. - lo que ro excluye la existmcia de contradicciones sociales, p:ir el -
L<·:·.:~,1I'io, los ce~: lictos no trascerdfon ¡:ol:íticamen!:r! tal y aJOO ocurri.6-
i;'\~: 1..1 dOC.aCa de los setentas. 

Si.- en los c-1?ítulos 1 y 2 del presente traJ::.1jo aruliZ8!l'OS este ferá:iern. 

52.- ~'2r16, ;.1.11:'.:d, "i)pmtes f'.11.1 l!Th1 in\'~1ret;ición en toITIO al ~so de 
~·::_!:}cit'.'.n c.::~:t.:ilista y fas ¡.ollticas ui"1nas <H m:.·, 1920=1987P. 2 

59. - ;-r•1ista p,1~ tb. 28, r11. 15 y 75 

60.- '·•<Jl<r.:ento Ln.terior ~el CU', art. 44, frac:ci6n III, 

61.- ~cgl.:nento Interior dd rn', art, 44 1 fraccicnes n: y r{. 

62.- ~c!m, fracciones VI, VTI, y VIII 

63. - ídrn, fracci6n XIII 

64.- ?rgl.T.\Cllto Interior, op, cit., art, 34 

65,- cp. cit., art. 33 

60.- cp. Cit., art. 401 fracciones I, ~y lOOtlV 

67 .- Cl'Elli, art. 73 1 Fracc.16n VI, base prÍI!la'a 

G8.- rmr, art. lo. 
·¡ ' 

69.- Ulllf', art, 15 y Ra]lanento Inter!or1 ~. ctt, 1 art, 38 

;n.- CT'lll-1, l\rt. T.1, fmi:ci6n VI; V'<!r ti:rnbil'!i1 11\ tan'1 a.rrt;'1 So11 l!\lhr:a~o 
rlle!!tro. 

71.- LJlll' 1 l1rt. 21, fra.xi<ín vrn 



273 

75. - fdan, a.et. 47 

76.- Il:CXF, art. 27 

n.- m ro articulo 38 

78.- art. 54 

79.- ver: Alvarez, Joa~fu y Vallejo, Bernal, "tbtas sobre el sist~.a juri
rliro del Distrito rooera1" 1 lecturas del rnt, Vol, 1/oo. 3, Y.6nro, . 
1991, rl" 72, 73 y 75-76 

80.- "r:l gobierro mex:icaro", abiril de 1977, p, 64 

81.- 'X'r: P.evi!;ta ~· lb. 8 

82.- op. cit., p. 52 

!J3.- qu•~ al igual que las l\so::iactones de PP.si<lentes, Juntas ce Vccirus ¡
Cbnscjo Consultiw, p.¡rden "recibir infannaci6n", "Ccrocer prcqr.ras•, "::t.~ 

cibir cxplicaciOilC's", 'cPinar y pm¡xmer ooluciorns", sin terer ¡x;der cJ.:. -
decisi6n. 

84.- Palabras de Miguel de la Madrid l!.trt.OOo, sierro can:l.tdato a la Presi
denciil de la ~blica, en c;iI:a por el ll', ver: P!Nista "Paza'esr, tb, ~.-
p. 11 ---

85.- l'íJ'lilar Rivera, ~Ut:<Jarita, "La manzana 'i 91s can.!. tés" 1 P.e1ista "'l'c.rri
torios", UN1- Xcchimilro, lb. 2/iM,¡"O-JuniO de 19BO, p. J9, subraya3o 11J(>S

tro 

86.- revista ·~·, lb. 64 

07. - l'oletm ·~~·, Añp 1/lb, 151 julio 3 de 1978 

88.- Gonz.1lez Mo:lraro, •tu Planeuci6n en M~ico 1976-19812' Balana:? ot."1'lt:!I'al 
~sp:ctivas", p. 20 

a'l.-!:J.l(Xlc !Y!.r cairoltaclo el ·~to ~··~l c:ue·i;.., •~st<lblecen z.or.as cccm·~ 
fic~ira la Ef=:ci6n del Pro::rr;:r.:a 7I:St]r:ii1os mrn la l'.\?diírcéntí" . ..c100:: 
'füñ:i.tnr1ar ele as acti·11diídes in<1i:i5tX'ia1es'', biario oúciil de Li fl'¿cra
dón, fcliem 2 (fo 1979, 

90,- 'len Plan N.1Cionil diJ Desarrollo nidu6t:dal, srfo. de Pn.trir.onío y t'o-
ll!elltXJ IIr~!1strial, l~KiC..':l, 197'.J, p., 155 



279 

:1.'·r· 1~ 

95.- Per16. -~~·•••,•"• op •. C11;,, !>• 2 

.Sú.- •r;l.fonrúéfi:~'~tsm~Jca~·~<.1;1i0 II/tb. 171 iMyooo1977~ p, 45 

1r1.:. ~:;~t~~X:~::k<Jl:~rmmQ &i h tiey 11e ln'JreBOs del ror ~!\ ol 
ejercicio fi~l óo ¡9·rn, ver el ni1u1o Oli'c.te.l óe a Pooeraci6n del JO de 
diC!W.lll.i:) (l.~:l,971, 

' ·. , .. ~·. ·. 

9a.- ~16~:.op. t'it,, w. 32 y 33 

99.- Ver la mtiwista CCfl fll\.¡el »:'.Teaó:> p.¡blicm en ~l\lehl~" 1 tro VM:>!"' 
94, ~1¡t1 lle 1932 . 

100.- I.!;rpn'(;ta, Jott3e,' •p~~itsn ~ ;bite:· d' cj~~io'cic' ~'ci~.}.:'S~ 
~tro.lcrnn•, per16:\ioo •ürm.foJrow 1 caiíbiio ll oe !1.lSJ. 

l 01.- 1dcr:i 

102.- l\ZUda do la C\J.:va, Mario, •r.1 i€1Jisl.!K:t6n del suelo1 l..~·o crisis? 
(l:\x'.m~ia proscnt<1'11 en la PAlnió.i 1;.:i • &J!i(i-Iii"proh1ñ;;)B~:-Gliek-ci";.· 
~1-C<YJ.o.:>J ,· Six;iahl l:cxí.C<1J'\~ d~ l"lMifJcact6n, Agool:o de 19!12, 

. . . ' ' 

103.- !'>er1, 1Jltonlo,· "l.'l,1nificac_l§i'~~4~· 1~Ú·1~· tl~~fr re1·1ru.t .... 
m "uro:..~f.l-mo', 1M.t7.0 rrae~B1, 

lM ••· Vll.lencf,1, D1.dquo, "f.Oc10016 cfo · cl~~~i1;_&;3' &"el'~;;_~·~ C'enl:xo c'le f.~,. 
t 1 Id ios la tj,flCll:iY.tt" icaro.:i, UITfU~1Cú;"T97lf,"j),lí 

105 .- . Ven f.>OnZ~lez l~~1r&fl(l 1 op, cH:,, ['¡~. l.'1 ~· )r. 

.1.0C ,·· l~!tj~. 1 Jotd~~. ~!~r.t!?~1:~!:!:~<~!~~~:~_'.!.~:· r Pn 2 

. '.. ,.. . '·\• ... ~· ..... \' '·' \ .,. ,. \. . '. ' . 
. \:"::~., .. - ,!u:.··'r c.¡~.~1. 1 '.~(l:rt~ i· ~,:~.,,~~:1~:~1t~:.:~ xrl J:n O.?~'(\-.) 1-/··,.~J.;:d\ 1 '<:<J,x:.~¡-f.!í:11. l\~.·~·,_,·. 
e _ r1.t lt1 t\} .. ", )'t,t~·-r~t;)~l2_,\}á~f,::~·· 1,;)\\~f·K:~·,?,,"i:lr·;:;].d.Tu?l"üi·~1J'f1 1n.~rl··0 lü de J 9U1, ... 

n 



• 

109,·· J\11y, q1, cit., IV· : ; ¡· 16 

114.· fü11lr:g, JtKHth ln'ri.1r, •n1cia UM 11.--.:::taH1x-ifo del sucio", ~~r:6H
oo 1u11:rnrim?1J", agosto 2:. de g1ry~--------· 

115,- l\•rJ6:Hw 
1901, 

"El t'r~;,,-...:-!'" .:·~i....~ •, -----------.. 

117.- Rev1~1t! "f'Q:-~1~:-~·t:t', ':~17:"'; .. s..., .!l;_l :"';•.:!I~::, f>:b l/!tJ. 4, 0C1:~1:..::..-... '

dicio:-ibre Ce l 9~u,p.-r-

.. 1,- infar::uci6n dt~ l11 rrcnua.-1tr1a r1~~e:·a: ó:ol C.h :,;tl'l!IXlr, p.i~ltc-.~~1 •n
~l ¡.ieri!<li<:>J •uro-...~suro·, jul :o 3 cte l9P 1 

llJ.- r:1Jtos pio¡on::i<lCl!J<1n p-Jr ¡.., r: ,-f~,_'.,.,,,·1(·11 ?>,1, ~,.. tl"?Jt·UrY.'<'1 y Co'.o.-· 
rnn, p~i(.:~!·:>) • ~~~11." 1 111.'l)\) 22 c .. J 'ir:·1. 

1.: ~' 

•·ir 
¡t•. 

}.');1 



291 

127.- Revista ·~·, cp. cit., ¡:p. 21 y 13 

129.- Ver: Revista Pazcr.ea ~. 59, Per.tldioo "El Dfa", ma~ 22 de 1991J -
I.6pe;:, J. Miguel, "V'lV'ICOOa. Ll velocidad ele l.OS'CáiiiE"ios" perJfrliCX> "uro
trJs.iro•, dicill'!lhre 22 de 1981; --

129. - Salinas, Víctor M, "Crisis Mbttc1cional • {primera parte) Peri6diClO" 
"El d!a", febrero 26 de 1981 

130.- ~ri, Antmio, "fucilje la;al elitista", peri6iim • 'l\Jn::r.1suro• 1 ju
lio J de 19!ll, 

131.- al respecto, consultar el estudio de 1'i c.nli'\'lllP p.ibl.1.cacb en el pe
r i.6:lico "wicr..fauro • , dici <rllre prmero de 198 2. 

132.- se calcula que las otii;as de la pvimera et:.1f,n de los ejes vtales des
truyeron 15 mil vivieroas, vcr:"1'lnto Críti-a::i", lb, 106/fchrero de 1980, 

133.- declaraciones de tm funcicna.rio f(lhlico del !XF [uhlic.idas en el~ 
ri6dico "El !le!:al<b", a:iosto 24 ec 19!!1 

134.- "J:n!"o¡::,e sobre los ejes vi.ues", D!F, s/f, ¡:p, 13 y 80 

135.- /'..iza, Enrique, "Ces ejes viales ro resuelvm el rrrobl~a de ;)Usticia~ 
Revista "Proce!n", rb. 129 

136.- /urtiJ1elli, Joro Ma., partici¡:acii'.:n en la 1rcsa r.:rlorda "Crisis urha,... 
ru y a<hinis~:ici6n de la crisis", e;~t-Xochlnilco, IXlllier-bre 4 de 1980, 

137.- Estu:lio del Plan Rector de Vialidad y Tr<111sp:irte del lll'1 p.iblicado-:-. 
en el ¡:cri&lico "urniú!.l.IIlO", enero 29 de 1993, 

138.- Este porcentaje fue absorbicb ¡xrr 7 cvprcsas aul:a"YJtrtcP...s: Volks\.t\r. 
geJJ, General )'ctors, Chrysler, rord, NissaJJ, P.eroult1 Vehículos /\JJtarob:r.ro 
res de Mo/.iO'.>, ver: Revista "?roceso" tl:J. 203, p, 8, 

139.- alitcrial p.iblic<Kb en el peri6lico ·~, IX)OSto 27 de 1980, 

140,- raizález Salazar, Gloria, op. cit., p. 94 

!U.- !burra, Valcntú1, "F.l pa}X!l ro.1ri'miCO dPl transp::rrtc CP. ~9::>11i1S l:'ll~ 

la Citd'XI de México", l.ecturas ó.tS"rt-.:-1, Vol. l;lb, 3, p, 70. 

142.- un cje:cplo claro ocurrió durante 1983, cuardo inmstrtiile.s de las ~ 
nas de !laucal¡un (nb. ele M&.icol y Valle-Jo (ll'J rolicftaron al rJd:>Jt!l:OO ,. 
su iJJt:.crverci6n en el oonf licto entre u.oru.rrros '! txansµ:Jrtistas ocurrido ~ 
m Nezalual~tl, debido a la.s repero.lll~ en el. llll!lelltisrP y L!I ~ 
la L:irorales del pe.ro ci.l\toro'.l.'o, 



• 

232 

143,- Punto cr1tioo, fio D</}b. 105, Marzo de 1980 

144,- visto m camiones que cuhr1an la rubi 'l'aolhiya-&nta ~ m el ~ 
te de la capital, -

145.- "El rcllierro ~icamft, h)o~to de 1'117, p. 74 

146.- Revista ~· 3/16 rov. de 19BO 

147 .- "Sisttr..a de planificaci6n url:ana.,. •, cp, cít,, p, l3 

146.- Ver: l'eri6dico "Ultimas l'bti<eias• (Prir.lert\ edici6n),; Pl!vista ~ 
~· tb. 36: J\uy, SalviídOr 'Acici'tiís .. , •, q), cit,, n>, 18 y 21 ~ 

149.- OX>tas establecidas¡= la ~de Hacieroa del In', 

150.- Revista~· l'b. 33 

151.- Peri6diro "uraú9-lm", Trru'20 30 de 1981 

152,- Peri6diro "urcrosuro, atmi:l 2 de 1980 
Ia principal causa se deriva de las fu]as en la red dist:ri!:u:!.rora, c!e la&
cuales se detectaron cerca de 50 mil en 1976 y r.ás de 20 mil en 1979~ 

153.- Peri&lico 'E:l dill", sección "Metréroli:", abril 2 de 1982, 

154.- ver: pa.,w, citudo en el ¡:cri6dioo •un:r.!b-uro", enero 24 de 1983 y• 
peri6:l.ico "Ul tlr.as Noti<:iils" (2.i. ed), 11'ilyo 13 de 19GO. 

155.- Pt?ri&lico "El cUa" 1 Secci'Ón ">letrópoli", junio 211 de 19Bl, 

156.- reri6diO? "Ur'Crl\1suro", enci:u 24 de 1983. 

157.- para a:-¡'1iar la infol:W\ci6n robre el dcr..:u:rollo de los l:DVin'.icr.tcs ,.. 
url:mns en nue<stro pa!s, ven Castells, ~wl\iel, "Crisis 1.u:l'.1!\1 ,. c.rbio ro 
ci;il", S.iglo XXI Uiitorcs, }!fucico, 1981, w. 17~-IC:i: :·r-nt.i."O, .·e~!, 
'"i'OS bren ce l.i ciucl.ld en los ,1scnl'iJ:"ientos e~nt<'inros", Si<: lo XXI, ~~ 
xico, , n1.. J- l._í : ~b::tcnnra, a y ~:..:i\tarro, D".".rn..1.1-do, •r.-.(>:-:~ to ':' 
in:lui:tri.il de rc~erva • l"Olinúcntos socfales urh.1ros en "/\xicn, rr.:-1-~ )~6" 
Revista T na y !'o t1ca • , ¡:p. ~ - : ~teZl.t"'.a, r , las~ 
ur~arcs en la coyuntura ~ctual •, Revista Trorfa y l'ol.!t•ca !o. !>, 
w. - y 'tc.110, Gforla, el all, "tl l!'l:JVirurnto urlk!ro ~lar en el -
Valle de M&irn" 1 Centro Operacional de líiv1Ci'ii<l y fuhlin.l:ffitD, CU<i3ciTOs 
dC DWiüca 1íilh.i~cional, 11'· 2-65 

150,- WoJJMC!6n s.tntm.kica, Afo II/lh, 13, febrero de im, p, 45 



283 

159.- ~. cit., p. 46 

160.- Revista ·~·. tb. 225, p. 20 

161.- "El gobierm me>ticam", julio de t9n, p. 36 

162.- ver; Castells, IWnlel, "/lpJ!ltcs rara,;, ·~Ú~1~ d~ ci~~: d~ la e 
U:tica urbaro del est:.100 ll'CXiCaro". hev. ~'.eiacana ae SOCmlcgfo, 1'\Ñ) ':' ,.. 

ZOúX/ \101. lOó<IíQfo. 4, p. 1182. 

163.- Datos tanacbs de "Sisl:ma de plan.Hi'Olci6n., • .,•, op, cit,, p, 12 

164 .- Cisne:ros, J\I!Mnh, "5\Jcl~ ~b.~:~ ~' ~bt··~~. d~l Jn>~ 1 ~ 
ri&lia:> "uruiáswo", rov tcii&e lB dé 19 • 

165.- Plan Parcial d~ ~~io'ii11t~~\~;;'-~/ 1'16xiw1 19111~ n_i 1 91 
1J y 15 

166.- op. Cit., p. 58 

167 .- op. cit., p. 61 

168.- !dmi 

169.- tOOri rota 102 
.. , , .. , ... '"'' "'' , ... ''" ,.,. , .. , ,,,. ,, \ 

170. - Mort, Ant.onio1 "VM€Irla y cltentel:ts?o ¡;o!.ft.t«>• 1 per~ ~ 
J?ásum•, diciuilbre 14 &; 1981, 



234 

CAPITULO CUA:.tTO.- •El Movimiento Urbano Popular, los casos de1 

el Campamento 2 d<l Oclubre, santo Dotainqo de ·;: '· 
" 1 •• ~. !".: 

los Reyeo, Coyo.:icán, San Miguol TeotonqQ,- Ca~. :::·· 

111en Serdán y San Nicolás Totolapan•. 

In tr-:ducc i6n. 

~n e3te ca?!tulo exponJ.remos las experiencias de los colonos c~ 

::to ;i.Jrte de un aovimiento social cuya perspectiva se ha a1nplfo

do en los afti•~os tiempos. Hemos visto como la pol!tica urbana 

pret·¿r.Ja incidir en el funcionamiento de la ciudad sin an.11izar 

su cst::uctura, fa·torecicn<lo situaciones de especulaci6n, y man~ 

¡;olü:.ición con el espacio uroano. Por medio de planteamientos 

inte;radores 'f r:iodernizadores, el Bstado pretende conservar una 

ir::ilg·~n de progreso, defendiendo paralelamente el espacio exclu

sivo de las élites y creando mecanismos para agilizar la renta

bilidad del suelo ~bano. 

cuando se hizo referencia (*) a los aspectos que constituyen el 

conte;<to general de la crisis urbana y la emergencia de loq mo

vi~ientos po~ulares, se enfatizó en el carácter de Astos Olti-

mos como factor social de swna 1inportancia para la comprensi6n 

del conflicto contemporáneo de las ciudades. 

( • 1- ver los capítulos primero, sequndo y tercero de este tra~ 
jo. 
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LaB pr~cticas colectivas locales contra las relaciones de domi

naci6n en el ámbito territorial de la Cd. de México, sus expre

siones pol!ticaa,.orqanizativas y sociales, constituyen covi-~ 

mientos reivindicativos defensivos, de resistencia contra la ~ 

lítica urbana segregativa a nivel local y zonal. Estos DJVÍ!lti.ell 

tos no son políticos por s! mismos, empero cuando integran las 

demandas en proyectos or~anizativos indepenJientes, establecie!!_ 

do métodos de lucha y cocrdinaci6n extralocal, avanzan en su de 

finici6n politica, al enfrentar tanto la "inercia" del creci--

miento urbano, como la estructura del poder político. Los oovi 

mientes do estos cincQ casos de~uestran la importancia del MUP 

al incorporar -en el expediente hist6rico do las luchas popula

res- nuevas !onnas de lucha, de neqociaci6n y control territo--

ria!. 

Vedlllos a continuaci6n las características principales del HUP. 

- Son movimientos que parten de las contradicciones del consW!IO 

urbano (tierra, ·vivienda, servicios, etc) indispensa.llles para 

la reproducci6n de la fuerza de trabajo: 

- poseen gran capacidad para aglutinar a amplios sectores do la 

poblaci6n en la defensa de intereses comunes1 

- cuentan con qran pa.rticipaci6n unitaria en situaciones defon-
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sivas y poseen capacidad para responder en forma colectiva en 

aras d• interes comunes en el 4mbito de su looalidad1 

- su experiencia se desarrolla basicamente a partir de relacio

nes territoriales, es decir, adquieren capacidad para ejercer 

un control territorial¡ 

- cuentan con una destacada participación de la mujer, esto es, 

l~ base del ~UP la constituye la mujer, dado que ~stas tienen 

un~ perr.ianencia 111<1'.s constante en la colonia y, por lo tanto, 

3lenten más los problemas. Ademán por el tipo de activida-

des que les corresponden tealizar en nuestra sociedad (amas -

de casal , están en posibiliJades de obtener una mayor movili

dad en la defensa de la comunidad¡ 

- tienen fornas de organización muy variada, poseen estructuras 

or;anizativas flexibles y diversas, desde asambleas generales, 

reuniones por. manzana, por sector o colonia, ha3ta comisiones 

de transporte, agua, educación, vivienda, reqularizaci6n: 

- poseon ?ran ca¡tt\cidad para apoyar las luchas de otros sccto-

ro3, como non los obreros, campesinos, maestros, etc. 

El éxito o fracaso de los movimientos dependen en gran ¡tt\rto de 

la dirección que los 911{0, aunque lon factore11 externos tllltlbil!n 
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tienen su peso, consideramos prilllordial el grado de consolida~ 

ci6n interna y su coordinaci6n o alianza con otros movimientos 

para el sostenimiento de estas luchas. 

I,- REIVIiiDICACIOiiES URBAHAS Y MOVILIZACIQ;.¡ POPULAR. 

En este punto expondremos las reivindicaciones de cada una de -

las colonias que conforman nuestro objeto de estudio: Campamen

to 2 de Octubre, Santo Domingo de los Reyes-Coyoacán, San .ru.--

guel teotongo, Carmen Serd.!ln y San Nicolás Totolapani destacan

do su papel dentro dé la construcci6n de las organizaciones de 

masas y la movilizaci6n popular. 

a).- Campamento 2 de Octubre. 

Durante el período que comprende este estudio, 1977-1980, la ~ 

atenci6n a las demandas de loa colonos de rztacalco se ven se-

~iamente limitadas por un hecho importante: la divisi6n de la -

Uni6n de Colonos de Izt-lcalco-Iztapalapa Zona Expropiada (deno

minada posteriormente Campamento 2 de Octubrel • 

Esta diviai6n da lugar a la formaci6i1 del Comit6 Democrático In 

d~pendiente (COI), el 9 de enero de 1977. Al parecer una de 

lao causas principales lo constituy6 el caudillismo de Francis

co de la Cruz, 11 quien -ademál1- se le acusa de haber incurrido -
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en actos de corrupci6n. Al respecto Alberto Carbajal Vald~z ª! 

ñala1 

,,, el liderazgo en los movimientos urbanos 
es el Talón de Aquiles cuando los represen
tan tes del Estado tienden a atacarlos y des 
virtuarlos, para hacer ver ante la opini6n
pGblicd que no son legítimos ni socialmente 
justos.• (•), 

A ¿artir de entonces las acusaciones entre el COI y la Unión de 

Colonos (UC), a travás de Feo. de la Cruz, son reiteradas. El -

COI por ejemplo, manifiesta que desde mayo de 1976 se ignora el 

destino de las cuotas, se acusa, tambi~n, a De la Cruz de for--

o.ar un grupo de choque -•ta juvenil•-, as! como tambi~n de fre

nar el reacomodo de varias familias, porque éste •1ia introduci-

do personas de otras partes a las cuales les pide dinero•. 

Por su parte la Unión de Colonos denuncia al COI de ser un gru-
• 

po manipulado por ex-funcionarios del OílP, por violar eatatutoa 

vender lotes y despojar a 9ento con derechos de posesi6n1 de d! 

famar a De la Cruz y de formar grupos de choque. 

(•)- volante, s/f. 
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Las demandas o reivindicaciones -en esencia las mismas- también 

se dividen1 El COI reclama regularizaci6n total, reacomodo de 

familias pendientes, alto a los desalojos y alto a la an-rupc1.6n 

(haciendo referencia a Feo. de la Cruz). Por su parte la UC ~ 

exige, regularización de la colonia, instalaci6n de los servi-

cios pClbUcos. 

En torno a estas demandas se efectClan negociaciones y moviliza

ciones por separado, restando fuerza a la gesti6n favorable a -

los colonos. 

Para m!!diados de 1977, a pesar de que 01\RT asegura un avance en 

la regularización del SOl, los colonos denuncian que no hay en

trega de escrituras, sino contratos de compra-venta¡ no hay in

troducción de servicios, no hay trabajos de pavimentaci6n¡ el -

precio convenido por la reqularizaci6n de $85.00 pesos por me-

tro cuadrado, se ha elevado a $1,500.00 pesos. 

Lit soluci6n y atenci6n a las demandas se vieron limitadas al ~ 

agudizarse las diferencias y enfrentamientos entre el cor y la 

UC. El 3 de mayo de 1978, por ejemplo se produce una invasi6n 

por cientos do colonon en la parte our del Camp<11.anto. Hay ac!! 

uacioneo recíprocao1 y poco despu~o, el 8 de mayo, hay un enb:en 

tll!Dicnto violento interno entre ambos grupos. Estos problemas 

internoo fueron aprovuchadoa por las autoridades para desprest.! 
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giar, imponer sus condiciones y mediar en el conflicto tratando 

de ~ediatizar a los colonos. 

Un hecho más agrava la divisi6n: el 6 de septiembre de 1978 ap~ 

rece un desplegado en el peri6dico Exc~lsior en donde se felici 

ta al Lic. Gustavo Carbajal Moreno por su designaci6n como nue-

vo 5ecretario General del C&N del PRI, firmado por Francisco de 

la cruz y todos los integrantes del Cor:iit~ Central Ejecutivo de 

la Uni6n de Colonos. Lo que provoc6 la renuncia casi total del 

ccr. en rechazo y desacuerdo por el mcnciondado desplegado. Es

te triunfo del PRI sentaría las bases para !~ponerse como medi~ 

dor entre los grupos en puqna, y en una clara actitud oportuni~ 

ta rrctende erigirse co~o gestor de los problemas de los colo-

nos con claras intenciones de control político. 

En repudio a esta práctica priísta el CD! denuncia, en abril de 

1979, ante Hank c;;,nzález, por medio de un escrito, que DART --

acredita a funcionarios del PRI para la regularizaci6n, manifes 

tando su rechazo a la intromis16n de partidos políticos ajenos 

a la zona. 

nl polarizarse, el lllOViniento, la organi~aci6n so desgasta ante 

la confusión reinante. La independencia y combatividad que ca

ract.erizó durqnte mucho tf.s111po a la Uni6n de Colonos ae perdía 
I i \ ' ' 

graduallllente. 
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A estas alturas la t4ctica del Estado es clara: por un lado 

cooptar y por otro reprimir en fol'I!la paralela, aprovechando las 

pugnas internas para asentar el golpe final al movimiento. 

A Francisco de la Cruz ya no le interesaba resolver el probles;ia 

de los colonos, sino consolidar su poder introduciendo gente -

nueva al Campamento a la cual le exigía cuotas de •cooperaci6n: 

Esta actitud del dirigente alimentada por las autoridades fue -

aislando al Campa.mento 2 de Octubre do las colonias que en un -

principio lo apoyaban, ~sto es, se fueron creando las condicio

nes para una represión masiva que acabara por completo con el -

moviC1iento (*). 

Por su parte el COI no tuvo la capacidad de rescatar las expe-

riencias de varios años de lucha, ni de elaborar un programa 

que reorientara a la organización a recobrar el covimiento. 

(*)- Uecho que sucedería el 2 de marzo de 1981 con el desalojo 
violento y la deetrucci6n do cientoo de casas, mediante la 
moviliz.aci6n de granaderos, polic!a montada y otros grupos 
policiacos eti una magnitud nunca vistoe en la ciudad. 
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b).- Santo Domingo de los Reyes. 

En el Capitulo II de este trabajo expusimos las reivindicacio-

nes nás inportantes que contribuyeron a la formac16n de la Uni6n 

de Colonos de Santo Domingo. Baste recordar tan a6lo que la r~ 

gularizaci6n de la tenencia de la tierra constitu1a la parte n~ 

dal de las denandas del movimiento. 

e~~~ vere~os n~s adelante, (en el punto No. III), la Uni6n de -

Ccl::inos no contaba con una estructura organizativa bien defini

ja, ~ue permitiera fortalecer y unificar la lucha de los colo-

~:~ nás all~ de sus reivindicaciones inmediatas. De esta l!lilner~ 

al llevarse a cabo la regularización de la colonia a trav6s de 

flDtURB&, (durante 1974-1976), sin una propuesta alternativa y 

;in una ~articipaci6n colectiva real en este proceso por parto 

de la Unión de C~lonos, el movimiento .decae. 

La Uni6n de colonas na pretendió levantar de nuevo el movimien

to, pero s! se plante6 otra alternativas el construir organiza

ciones de ~asas con una intención política más dofinida a tra-

\·~s de la fomaci6n de grupos solicJ.tantes do tierra. Esta al

ternativa era viable desde el monento en que numeroeas f~~ilias 

con derechos de posesi6n reconocidos no alcanzaron reacomodo en 

SJlnta Domingo, por lo que se buscó negociar reacomodos uuceei-

vos en fonua colectiva fuera de la colonia. 
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Fue asl como PIDEURBE, en 1976, autorizó la ocupación de 6 mil 

metros cuadrados para 50 familias que promovió la Unión de Colo 

nos en terrenos de Buaya.l'Jilpas -en un lado oriente de Santo Do-

mingo-, credndose lo que actualciente se denorúna •ta Coouna Bua 

yamilpas•. 

A partir de esta experiencia, durante los siguientes años -de -

1977 a 1980- la UC trabajó en la constitución de grupos de sol!. 

citantes de tierra estableciendo cuotas de ahorro 9ara la coo-

pra de terrenos para vivienda. En estos tres años lograron con 

formar un grup<i de 500 familias carentes de una vivienda. 

A partir de entonces se forman comisiones para buscar terrenos 

suceptibles de urbanizar, encontrando uno en San Luis, delega~ 

ci6n Xochimilco. 

Pero loa colonos enfrentaron el siguiente problema: 

Como somos gente pobre, no somos sujeto de 
crédito. Por eso nos pusimos a ahorrar -
por nuestra cuenta, as! que decidL~os tra
tar por nuestra cuenta con el dueño: firma 
mos un convenio con ~l en abril del 79, -= 
dándole medio millón de enganche teniendo 
de plazo para pagarlo hasta octubre, en -
tanto el D.D.F. nos daba el financirurúcnto 
para liquidarlo. El convenio se venció y 
oo prorrogó 3 vocea y el financiamiento -
nunca lleg6. (11 • 
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Lsta situaci6n obliq6 a los colonosa a valerse por s! mismos: -

a~pliar las cuotas de cooperación para la compra del terreno. -

~n la lotificaci6n y traza urbana del terreno se cont6 con el -

apo~·o tl!cnico de arquitectos, mientras que la UC se dedicaba a 

preparar el traslado de las familias, para lo cual negoció con 

la deleqaci.6n de Coyoacán el pr6stamo de 14 camiones para trans 

portar las pertenencias de los colonos, sin embarqo, 

El d!a de la tooa de posesi6n de San Luis 
fuinos desalojados del predio por el dele 
gado de Xochinilco; los que ven!an en los 
car.iiones fueron detenidos ~r la polic!a 
de :<och1l!lilco; los que hab!amos juntado -
nue~tras cosas en Santo Doningo Coyoac:Sn 
o en l!uaya1:1ilpas nos qudamos esperando, -
ya que las que viviámos en casas de lámi
nas de cartón las desarmamos; las que ren 
tábanos entreganos las viviendas; en fin; 
a esas 92 familias nos hacinaron en el -
qinnasio de la colonia Santa Ursula Coapa 
... (2). 

Durante un mes onca dtas las 92 familias permanecieron en el --

gillnasio 1:1ientras los dem.is colonos negociaban la reubicación y 

el reacomotlo de las 500 familias. Fue as! como el 29 de abril 

de 1980 se fiil!ta un convenio con el R.P.P.C.D.F., CODEUR y las 

delegaciones Coyoacán e Iztapalapa en donde se compromet!an a -

resolver el proble1:111 habit:.acional de estas familias. 

El 22 de aeyo do eea año, la deleqac16n de Coyoacán propuso a -

las 92 flllA1lf..au del 9J.mnnsto ocuparan unos predios •cedidou por 
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los ejidatarios• de Snta. Ursula Coapa. Esta era una fot'Cla de 

cunplir con una parte del convenio antes mencionado, pero lo --

que jamáa se les dijo a los colonos, por parte de las autorida-

des, es que esos terrenos los quer!an los colonos de Sta. Ursu-

la para resolver sus problemas de hacinamiento y servicios, por 

lo que al darse el traslado se enfrent6 el siguiente proble111a1 

Cuando llegamos los colonos bloquearon las 
entradas, se oponían y ar.ienazaban con agre 
dirnos¡ la delegación r.iand6 granaderos !a
noche que entranos para "cuidarnos", pero 
la 'lcrdad es que buscaban que se diera el 
enfrentaroiento •.• (J). 

Pero el enfrentamiento afortunadamente no se di6 y los colonos 

decidieron regresar de nuevo al gimnasio y seguir presionando a 

las autoridades para que se respetara el convenio firmado. La 

constante movilizaci6n logró finalnente que se les reubicara en 

tres manzan11s de la secci6n E del Desarrollo Quetz:alcoatl en Iz 

tapalapa. Este nuevo asontaroiento da lugar a lo que ahora se -

conoce como "Comuna de Santo Domingo Iztapalapa" y segtin las ~ 

normas que rigen la vida interna comunitaria, 

En la comuna se luchard con todos los me
dios a nuestro alcance contra la cxplota
ci6n, la miseria, el abuso, la ignorancia, 
para alcanzar una vida iruis digna para no
sotros, nuestros hijos, y los hijos de ~ 
ellos (~). 
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Así pues. al agotarse las posibilidades para seguir sosteniendo 

un novil;iiento en decadencia, ~arente de peropectiva pol1tica, -

la UC opta por desplazarse hacia el exterior acuerpando y orga-

nizando a colonos sin tierra. 

r.a ex!Jeriencia ha dcmogtrado que las necesidades m:!s acuciantes 

s~n las que unen a loo pobladores, y s6lo el tratamiento corre~ 

to de 6stas favorece la construcci6n de organizacioneo con po--

tencialidad para transforcarse a sí mismas y a la sociedad en -

su conjunto, si se mantiene constante la partic1paci6n colecti

·' 
'Ja en las decisiones de mayor trascendencia. 

cJ .- San !ligue! Teotongo. 

Para la Uni6n de Colonos de San Hiquel Teotongo las demandas -

constituyen el eje de la organizaci6n de masas y son ~atas las 
' que perl!liten la movilizaci6n. Las necesidades comunes son el -

factor esencial de las movilizaciones, por lo que es necesario 

-se5ala la UC- ubicar los tipos de demanda para poder motivar, 

sensibilizar y movilizar. Esto implica oaber jerarquizar y ad-

ministrar las demandas para potenciar a la organtzaci6n. Pero 

no todas las demandas son constantea, de ah1 que sea importante 

saber articularla" de tal forma que ponaital1 dar continuidad a 

la luch~ y organtzact6n de los colonoo. 
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l\ntes de proseguir, es necesario aclarar que existieron dos et!!_ 

·pas cualitativB.1110nte diferentes en la direcci6n de la organiza

ción de colonos. 

La primera, de 1975 a 1979, se caracteriza por un tratamiento -

de las demandas al margen de la participación popular, sin una 

difusión y discusi6n amplia entre las bases, esto es, se efec-

tuaba una pr4ctica del tradicional caudillo gestor de los pro-

blemas buscando el reconocimiento a su labor personal. 

La 9egunda, de 1979 a 1900 (*), se distingue por rom!'l!r con las 

formas de trabajo caudillista tratando de pro~over al máximo la 

participaci6n de los pobladores en las gestiones, en la toca de 

decisiones y en la. direcci6n del movimiento. Lo que se pr~ten

de, en s!ntesis, es cambiar radicalmente la práctica desarrolla 

da por el ltder ªcharro• priorizando la construcci6n de la org!!_ 

nizaci6n de masas. 

(*)- etapa que se .prolonga hasta la actualidad. 
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Durante la prilnera et:apa la base dal trabajo la constituían los 

trár.litea legales, Contaba más el aspecto leqal que el organiz~ 

t1Yo-participativo. De a.h! q\le s6lo un qrupo muy reducido era 

et que tenia conocimiento real de los asuntos que se gcotiona-

ban. De esta misma forma, se tomaban las decisionen. 

En ca~bio, en la segunda etapa, interesa mas el aspecto orqani

zati vo-participativo de las masas que el legal, aunque ésto no 

sijnifica que se deje de lado este ciltimo, se le utiliza, pero 

la h1se de todo lo constituyen los pobladores. 

7or.Jndo en consideración estos señalamientos, centraremos la ex 

po3ici6n en la segunda etapa por representar una alternativa de 

oryan1zaci6n más participativa y democrática. 

A pe3.:ir de qua San Miguel Teotongo es una colonia irregular y -

que este problema ,representa el aspecto más importante para los 

colonos, las deMandas que han logrado aglutinar a un ciayor ncim~ 

ro de colonos, han sido el agua y el transporte. Esto es as!, 

por ser problenas más cotidianos e inmediatos que el de la re~ 

lariz.:ici6n, o sea, una famili.a puede estar ocupando en forma -

"ilegal• un predio por mucho tiempo, pero no puedo durar P.l mi!!. 

mo tier.ipo sin agua y sin transporto -sobre todo ai au centro de 

trabajo se encuentra muy retirado-, 



Dado que San Hiquel carec!a de aqua en toda la colonia, ésta -

era abastecida a ·trav~s de pipas. Los piperos, abusando de la 

necesidad de los colonos, aumentaban constantemente las cuotas 

sin tomar el parecer a 6stos. La UC COl'IO una medida para con--

trolar eotos abusos y defender los intereses de los colonos de-

ciden eotablecer un convenio, en 1979, con la Uni6n de Piperos 

•Tlaloc" y la delegaci6n pol!tica de Iztapalapa, acord~ndose el 

precio por tambo de agua de e.oo pesos de la autopista (:l~ico-

Puebla) a la Av. de las Torres, de 9.00 pesos a la zona nedia y 

10.00 a las partes más altas. A pesar del convenio, el 4 de ju-

lio de 1900, los piperos deciden aumentar de $10.00 a $20.00 el 

tambo de agua de 200 ·litros sin consultar a los colonos, razón 

por. la cual los pobladores secuestran 15 pipas y realizan un ni 

t!n frente a la delegar..i6n de I2:tapalapa exigiendo agua y resp!:_ 

to a las tarifas acordadas. Producto de esa lucha se logra, en 

septiembre del mismo año que el costo del tambo se increi:1entara 

de coman acuerdo a 9.00, 10.00 y 11.00 pesos respectivamente(~. 

(*)- La lucha por el agua no terminlS aquí. La UC apoyada por el 
Taller 5 de Arquitectura-Autogobierno/UNAM elaboran un estu 
dio en el cual se demuestra t~nicamente que es factible la 
introducci6n del agua a las partes mjs altas de la colonia, 
cosa que las autoridades habían negado argumentando motivos 
de tipo tticnico. Es as! como, en base al estudio presenta
do, y a la coviliz3c!6n de los colonos, se inician los tra
bajos do introducción del agua potable en la colonia en l!la

yo do 1901, aoeot:.indoso un golpe pol!tico a los piperos. 
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El transporte tambi~n ha significado una demanda importante pa

ra los colonos. Al principio el servicio se prestaba cada 3/4 

de hora, aproximadamente, sin respetar rutas ni horarios, cobra~ 

do 3 pesos por persona. En febrero de 1980 los petmisionarios 

pretenden aw:ientar el costo del pasaje a 4 pesos, sin tomar en 

cuenta a la organizaci6n de colonos, provocando movilizaciones 

de ~stos a la delegaci6n hasta lograr el siguiente acuerdo con 

las autoridades: el servicio se prestará de las 4 a las 23 ho-

ra s, con una tarifa fija de 2 a 3 pesos, dependiendo de la ruta, 

con una periodicidad de 10 minutos. Sin embargo, los camione-

r:o:; no respetaron el convenio. Ante este incumplillliento, el 26 

~e novienbre de 1980 los colonos deciden tomar y pintar los ca

nio;w:; en protesta. Hubo enfrentar.iientos y detención de 6 col~ 

nos f'.¡ue fUeron golpeudos y extorsionados). Gracias a esta pr!:_ 

si6n, las autoridades firman un convenio tomando en cuenta los 

puntos de vista de la organizaci6n de colonos. 

En cuanto a la irregularidad de la tenencia de la tierra, la UC 

-a diferencia de las otras organizaciones- trabaja en torno a -

la investigación de la situaci6n legal y el conflicto de loa l!, 

mites geográficos y e~ la bGsqueda de nuevos tipos y alternati

vaa d~ escriturac16n. Con ello oe pretendo que los colonos CO!!_ 

TROLEN LA GESTION DE LA REGULl\RIZl\CIOH '/ no dejar ésta en manos 

do las ~utoridados, COIDO sucedió er. Santo Oamingo, campamento 2 

de Octubre y Carmen Berd~n. 
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Esto no significa, de ninguna manera, que los colonos se auto-

rregularicen -accidn que sólo compete al Estado-, sino evitar -

al máximo la individualización del trámite y conseguir una es-

crituración justa que rescate el t~abajo colectivo y una nueva 

concepción de vida urbana. 

En el periodo 81-04, las reivindicaciones de la UC de San Miguel 

Teotongo no han quedado circunscritas a la colonia, sino que e~ 

piezan a levantar demandas más generales de tipo estructural. -

Asi, por ejemplo, al formar parte activa de la CONAMUP, se sol!_ 

dariza con organizac.iones de otros sectores explotados denanda!!. 

do: alto a la pol!tica de austeridad, exigiendo aumento de sal~ 

rios y disminución de precios a los productos de primera necesi 

dad, libertad a los presos políticos, etc. 

Esto ha permitido superar, poco a poco, el localismo y aislacie~ 

.to en que incurren con frecuencia los movimientos urbanos de -

las clases explotadas, y fortalecer al interior una conciencia 

nueva, proletaria, orientada a la lucha por un clllllbio de estruc 

turaa y una ciudad ru&s juata. 

d).- Carmen Serdán. 

Para la UC de C. Serd4n la lucha reivindicativa ea el eje de la 

organizacidn y la IJlOVilizacidn es el instrumento JJediante el 
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cual ésta se construye y fortalece. Esto es as!, porque en Ca!:_ 

o~n Serdán la rnovilizaci6n popular constituy6 el punto de part! 

da, el inicio, de su orqanizaci6n. En este caso, a diferencia 

de los dem~s, el inicio de la movilizaci6n y organizaci6n fue -

notivado por factores esencialmente poltticos. 

En efecto, el primer acto de masas, en 1976, en la cual se movi 

liz3 cas1 la totalidad de la colonia, es para manifestar el re

p'-l:li'J a los Uderes pri!stas. Y de hecho, la lucha de los col~ 

n~s se orient6, en un principio, al desplazamiento de éstos. 

A :i~rtir de entonces las asambleas generales y movilizaciones -

se cJ.~sarrollan en la colonia semanalmente, con la finalidad de 

desacreditar y desprestigiar, al interior, a los líderes prits-

tas que oantenfan acosados a los colonos. 

La movilizaci6n en ese momento fue la tlnica 
posibilidad de impulsar la orqanizaci6n con 
la participaci6n activa de la gente. LO -
FU!IDAMENTl\L ERA QUE Ll\ GENTE PERDIERA EL -
!IIEOO y SALIERA A LAS CALLES, pues los Ude 
tes amenazaban y mandaban golpear a los co= 
lonas para imponer su dorninaci6n y control 
(5). 

Dada la coyuntura del momento -finales de sexenio- la moviliza-

c16n conutituyO ol dnico medio c¡uo permitió el reconocimiento -

de la orqanizaci6n de los colonos y el desplaz811liento de los l! 

deres prHstas. 
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este desplazruuiento de liderazgo conllevó tar.ibién a un mayor 

control territorial por parte de la UC, ya que la especulación 

con los predios se hab!a convertido en el gran negocio de los -

lideres, quienes en varias ocasiones realizaban desalojos a las 

personas que no pagaban, tamb!en vend!an el misoo predio a dos 

o tres familias diferentes al mismo tiempo. SÓlo la organiza-

ci6n independiente y la movilizaci6n de los colonos pudo evitar 

el ejercicio de esta práctica lucrativa. 

Existen dos momentos claves en la movilización de los colonos: 

El primero, abarca de 1~76 a 1977, constituye el surgimiento -

mismo de la orqanizaci6n independiente, lográndose el reconoci

miento de la Unión de Colonos, el 30 de enero de 1977, por par

te de las autoridades de la delegación Coyoacán. 

El segundo, de 1978 a 1979, por la regularizaci6n de la tenen-

cia de la tierra a un precio justo. 

En el primer caso, el enfrentamiento directo se di6 entre la UC 

y los !!dores pri!stas de la colonia, quienes recib!an todo el 

apoyo de la deleqaci6n pol!tica. En 1977, por ejemplo, el PRI 

pretendió invadir algunos lotes apoyado en un grupo de aproxim~ 

damcnte JO personas, oin embargo, los colonos al conocer de an

temano sus pretensiones lo impidieron mt.'Cliante la movilización. 
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En el sequndo caso, el enfrentamiento se da, principalmente, e~ 

tre las autoridades de la delegación y la UC. Durante ese perf 

o1o, la movilización de los colonos era casi completa. 

El problema de la rngularización de la tenencia de la tierra se 

suscitó a raíz de que las autoridades delegacionales pretendían 

i~poner un cobro de 500.00 pesos por metro cuadrado por regula

rizar, sin especificar, además, la forma en que lo harían. 

A principios de agosto de 1979, los colonos convocan a una asa~ 

blea general, motivada por la llegada de unos citatorios de la 

deleg3ción inst~ndolos a acudir a firmar. En esa asamblea, en 

la cual participan 1500 colonos aproximadillllento, so decide no -

firnar ningan documento hasta no determiniu: el precio y la fer-

ca de pago. 

Posteriormente se decidió acudir en masa a 
las oficinas de DART, para negociar el cos 
to de la regularización, pero se nos infor 
mó que el lugar estaba lleno de granaderos, 
los cuales tenían la orden de no dejarnos 
pasar, por lo que se decide ir a CODEUR. -
La marcha se realizó con 1500 colonos sien 
do interc~ptada por policias y el mismo d~ 
legado, Sanchez Duarte, quien dirigUindose 
a los colonos trata de insultar y despres
tigiar a los dirigentes de la Unión, exhor 
tándolos, además, a que firmen antes do -= 
presentarse en DART¡ sin cmbargo, la gente 
lo rechaza, le gritan y er.ipujan, •• ante éa 
to, el Jefe dol Aren de la Policía recibe-
6rdeneu de no dejar pan«r la marcha. Pero 
la qente decida diapersarne y llegar c01110 
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pueda a CODF.UR (en camiones, peseros, 
metro •••• 1 

Loa granaderos que estaban en DART no pudie 
ron hacer nada contra la masa que surgi6 de 
repente en CODEUR. Estando all! hablamos -
con Patrocinio González Blanco (*), acordán 
dose que el precio por la regularización se 
r!a de 225.00 a 250.00 pesos, y no de - - = 
SS00,00 como se pretend!a imponer (6). 

A partir de esta acción, en la que la UC se impone, las relaci~ 

nes entro colonos y delegación se tensan, al grado de que las -

autoridades invaden el Centro Cultural (**) de la colonia con -

polic!aa e impiden su uso a la UC. 

Durante el auge de la participación y movilización de los colo

nos, (1977-1979), se aprovechó para tomar algunas áreas de te--

rreno para usoo comunitarios, tales como: El Centro Cultural, -

Escuela Primaria, ,Jard!n de Niños, Consultorio Popular (Odonto-

log!a, Medicina), Local de la Unión de Colonos, una Cooperativa 

de Consul'IO y una Carpinter!a. 

(•)-Entonces Director de CODEUR. 

(*•)- El cual era utilizado por los colonoo para promover even
tos culturalen y recreativos. 
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Despu6s para aprovechar el equipamiento de esta infraestructura 

se llevaron a cabo diversos cursos de capacitacidn y activida-

des de tipo recreativo1 cine, teatro, mOsica, cursos de seriqr! 

ffa, carpintería, alfabetizacidn, primaria y'secundaria·abierta, 

corte y confecci6n, etc. 

La participac16n popular, sin embargo, sufre un decaimiento al 

darse la regularización de la colonia, a mediados de 1979; aun~ 

do a ésto la política de las autoridades hacia la UC se endure

ce a tal g:ado de amenazar a los miembros del Comit~ General -

con realizar detenciones y secuestros, no sin antes tratar de -

corro!~perlos ofreciéndoles terrenos, placas de autos, dinero, -

etc. 

tsta doble t4ctica intimidatoria del Estado concesidn endureci

~iento, as! co~o las fallas de dirección por parte de la UC en 

el proceso de regi1la.rizaci6n de la tenencia de la tierra, pro~ 

caron la desarticulaci6n y reflujo generalizado del movimiento, 

sin que se tuviera capacidad para evitarlo. 

Por otra parte, el relativo aislamiento en que se dosarrolld el 

novi~iento do la Carmen Serd~n, fue otro factor relevante que -

favoreci6 el declive do la organización. Sobro este aspecto ~ 

volvoremo1 n!a ad9lant.e. 
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San Nicol4s Totolapan se ubica en la delegaci6n de Tlalpan en~ 
.. M. ,,_ 

tre las colonias ~.osqucs del Pedregal y Belvedere. El origen -

de aeta colonia se remonta a la •venta• de predios por parte de 

ejidatarios, a principios de los 70's. Pero la uni6n y or9ani

zaci6n de los colonos ee 9est6 a ra!z de una acci6n fraudulenta 

que pretenden implementar los ejidatarios contra los colonos, -

entre 1976 y 1977. Para reforzar la lucha por la tierra, apro-

vechando los espacios legales, los colonos deciden constituirse 

en A.C. en mayo de 1978. 

En este momento toda la gente se une y le 
toma m.1s importancia a la lucha, porque -
sab!amos que individualmente no se resol
vería nada ••• (7). 

A partir de entonces la lucha por la defensa de la tierra se -

convierte en la demanda principal de los colonos y las moviliza 

cienes, en el instrumento b4sico de defensa y presi6n. 

Desde entonces lo que caracteriza la lucha de los colonos de --

San Nicoláo Totolapan os su gran capacidad para RIDVilizarse en 

la defensa do sus intereses y en apoyo a otras organizaciones -

independientes, as! cOlllO trunbi~n su disciplina organizativa. 

Para reforzar los·trabajos de organizaci6n, los colonos deciden 
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construir, el 13 de septiembre de 1977, el local de la Unión de 

Colonos, el cual se utiliza para archlvar documentos y para las 

reuniones de la mesa directiva. 

La atención en esta etapa se centra sobre todo en la defensa de 

la posesión y en lograr el reconocimiento oficial de la ocupa-

ci6n de los predios. A pesar de ello, en noviembre de 1979 las 

autoridades realizan un desalojo masivo usando la fuerza públi

ca, nisma que empleando la violencia despoja y golpea a los co

lonos, sin respetar el runparo que en septielllbro de eso mismo -

año la UC tramitó contra actos del gobierno. 
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Desde entonces el acoso constante de las autoridades no cesó, y 

~sto, lejos de provocar desesperación y desarticulación del DO-

vimiento, lo une más al redoblarse los esfuerzos de organiza-~ 

ción interna, denuncia y solidaridad de otras organizaciones. -

Durante todo ese año y 1980 (•),la movilización de los colonos 

es constante en torno a la defensa de su posesión y en espera -

de la resolución del amparo tramitado (*•). 

Para los colonos el problema que enfrentaban era clarot 

Nosotros .definimos a nuestra lucha como 
una lucha social y económica porque es
tá encaminada a resolver un problema. -
porque somos gente pobre que necesita -
de un terreno y una vivienda ••• (B). 

(*)-Actualmente, 1984, la UC ha mantenido la capacidad de or
ganización y lucha del movimiento. 

{••)- La resolución del illllparo no se da sino hasta septiembre 
de 1901, con el fallo favorable a la UC. Sin embarqo -
las autoridades del gobierno de la ciudad no conceden a 
los colonos la autorizaci6n para ocupar los predios, por 
lo que los colonos deciden posesionarse de ellos por la 
v1a del hecho. 

Es relevante 6sto porque ee da en un periodo do total -
prohibici6n a este tipo de ocupaciones y ante el auge de 
deoalojoa masivos en varias partes de la ciudad de M~xi
co. 
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Despu6s da ocupar los predios de donde fueron desalojados, los 

colonos se dan a la tarea de construir su colonia por medio de -

faenas colectivas. Fue as! como el trabajo organizado de cien-

tos de hombres, mujeres y niños fue transformando paulatinamen

te el 3rea haciendola habitable, equipándola ademSs de escuela 

(1~011, kinder y consultorio popular (1982), as! co~o tambi~n -

de una cooperativa (1992-1983). 

En la actualidad los colonos a~n enfrentan el problema de la i

rregularidad de la tenencia de la tierra, a la cual se ha dado 

una i~portancia decisiva pues los intentos por desalojarlos no 

han cesado, a pesar de que los colonos, con su trabajo colecti

vo, construyeron la colonia. 
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II.- CONFLICTOS CON BL ESTADOr NEGOCIACION, CONTROi:. y REPRkSIW. 

Introducci6n 

~ En el punto I do este capítulo her.ios analizado la relación cxis 

tente entre 11111 demandaB popularea y los procesos de moviH·- ·

ci6n y orqanizoci6n locales, plante•ndo la~ CftrA~~-~ÍQtiCaS qe-

neralco üel lllOVil!licnto urbano popular y sus particularidades e~ 

pÍricas en lou cinco casos de estudio, as1 CO!llO su desarrollo -

en relaci6n a las condiciones zonales. 

En este seqW\do punto, se ver:l.n las condiciones de conflicto en 

que se gestan las relaciones de los movimientos populares con·-

el Estado cuando los primeros asumen una posición independiente 

pol1ticamente. Como prir.ler elemento, es preciso explicar qu6 -

entendemos por relacionea conflictivas. La expresión concreta 

de la interrelación colonos-autoridades (que como representan--

tes del Estado constituyen ol aparato que funge como gestor 

principal en el ámbito urbano y por lo tanto inter;ocutores an

te las masas), presenta a la lucha popular como un lllOVim.lento -

reivindicativo (en lo relativo a las demandas de servic:los, 

transporto, equipamiento y tenencia de la tierra) y polf.tico 

(por cuanto que dof iende auu formas propias de organizaci6n y -

toma de decisiones) afectando ast las estructuras de control s2 

cLal en la rootr6pol1 y entrando en contradicc16n con el poder -
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II.- CONPLICTOS CON BL BSTADOt NEGOCIACION, CONTROL y REPR.ESIOO. 

Introduccidn 

En el punto I de este capitulo het10s analizado la relaci6n exis 

tente entre las demandas populares y los procesos de moviliza-

ci6n y orqanizaai6n locales, planteando la5 caracter!sticas ge

nerales del movimiento urbano popular y sus particularidades e~ 

p!ricas en los cinco casas de estudio, as1 como su desarrollo -

en relaci6n a las condiciones zonales. 

En este aegwldo punto, se ver!.~ las condiciones de conflicto en 

que se gestan las relaciones de los movimientos populares con· -

el Estado cuando los primeros asumen una posici6n independiente 

pol1ticamente. Corno prir.ler elemento, es preciso explicar qu~ -

entendeooa por relaciones conflictivas. L<1 expresi6n concreta 

de la interrelac16n colonos-autoridades (que como representan-

tes del Estado constituyen el aparato que funge como gestor' 

principal en el ~mbito urbano y por lo tanto interlocutores an

te las C1asas), presenta a la lucha popular como un movimiento - , 

reivindicativo (en lo relativo a las demandas de servicios, 

transporte, equipamiento y tenencia de la tierra) y politico 

(por cuanto que defiende nu!J formas propias de or9anizaciOn y -

:ama de decisiones) afectando ast las estructuras de control s~ 

::ial en 14 metrópoli y entrando en contradicci6n con el poder -
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pol1tico al luchar contra la lógica social.lllente dominante de e:!_ 

peculaci6n y r.ionopolizaci6n del suelo urbano. Aunado a lo ant~ 

ri~r, el MUP cuestiona a las instituciones gubern~ntalee, de

nunciando su papel contrario a las necesidades po~ulares. 

Destacan dos situaciones principales que constituyen condicio-

nes de er.iergencia de los conflictos: por wi lado, la resisten-

cía popular contra la polttica urbana segregativa en sus dife-

rc~ :~s expresiones (de alojas, altos cobros por impuestos, reu

tic.ic1ones forzosas, etc) y contra la represión significa una -

rco?'Jesta reivindicativa por la mejoría de las condiciones de -

vida (defender la permanencia Hsica, consolida.r el asentanúen

to, :-:Pjorar las condiciones habitacionales y urbanas, superar -

la precariedad econ6mica y social). Respecto a los casos part~ 

culares analizados en el presente trabajo, distinguimos que los 

?rcblerias enfrentados por los colonos tienen como base objetiva 

la tenencia irregu~ar del suelo, adquiriendo caracter!oticas -

particulares en cada caso: desalojos masivos (San Nicol~s y 2 -

de Octubre, 1979), desconocimiento a las organizaciones indepe~ 

dientes (Canr.en Serdán, 1980), entrega parcial de eHcrituras -

(Santo Oolllingo, 1977, Carmen SerdAn, 1979}; ignorancia oficial 

a las gestiones de los colonoo (San Higuol, 1978)1 pugnas entre 

las organizaciones independientes y el PRI y sus l!dereo "cha-

rros • (Canoen Serdán, 1977r 2 do Octubre, 1978 y 19791 San Ki-

!Uel, 1979 y 1980)1 altoo cobroo por cscrituraciOn e i111pueoto -
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pred~al. (Sant_o Ooningo y San tUguel en 1979), homicidios (2 de 

1' octubre, 1978 y 1979); establecimiento en la zona de cuerpos P2 

liciacos y parapoliciacos (2 de octubre desde 1976, San Nicolás. 

1979)1 secuestro de diriqentes y colonos (Carmen Serdán, 1979; 

2 de octubre, 1978 y 1979), detenciones masivas (2 de octubre -

en 1978 y 1979). 

Por otra parte, la ruptura del control pri1sta en las colonias, 

abre alternativas para la lucha organizada emanada desde los --

propios pobladores. Cuando hacemos menc16n de que los movi~ien 
-¡ 

tos populares afectan instancias de control, plantc/11110s el si--

guicnte problema1 la din~mica del modelo p.ltr6n-clientel1srao º! 

tl1 basada en un siaterea de concecionea que restringe la verdad!:_ 

ra participaci6n popular, ya que para su existencia requieredci 

- forman subordinadas de presentar las demandas, 

- apoyo incondicional por parte de los colonos hacia 

el Estado, 

• reciclar el descontento a las reglas del juego im

puestas por ol gobierno de la ciudad. 

- aplicaci6n de métodos y criter~os selectivos de 

soluciOn a la• d8111llldaa, 
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- desconociaiento a las organizaciones populares in

dependientes. 

A partir de estos dos elementos entraremos al análisis del con

flicto en los niveles de negcciaci6n, control y represión en -

las cinco colonias, ubicando las t!cticaa de lucha do los colo

nos y las coyunturas m:ls importan~& de cada lllOVimiento. 

al.- Negociaci6n. 

a.1.- Generalidades. 

Tor.arJOB la negociación como punto de partida, ya que es a par-

tir de la lucha reivindicativa que se generan procesos de orga

nizaci6n y r:iovilizaci611 popular que plantean opciones de rontrol 

y uso del suelo bajo una perspectiva colectiva. Este tipo de -

lucha es definida como el EJE de la organización (9), o bien c~ 

mo el aspecto que ocupa el primer lugar para el desarrollo de -

la organizaci6n (10). La defensa de la permanencia en un lugar 

para vivir constituye a su vez la base aobre la cual gravita ol 

resto de las demandas, que tienden a consolidar esa permanencia. 

cono el caso de la introducción de servicios (agua potable, dr~ 

naje y alcantarillado, luz el6ctrica), que implican el mejora-

miento habitacional y urbano de la localidad. 
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,Son las carencias las que determinan el carácter de la lucha, -
w 
pero es importante observar que éstas no son concebidas como un 

todo abstracto que debe ser resuelto !ntegrar.iente, sino que las 

organizaciones aqu! estudiadas ubican la importancia de caracte 

rizar la demanda más sentida por los pobladores para adminis---

trar el conjunto de las demandas. Esta jerarquizaci6n forl:la 

parte de un proyecto organizativo que retoma las necesidades de 

los colonos y que mediante la lucha pretende construir procesos 

de negociaci6n en los cuales los pobladores entiendan que la -

principal •arma• para la solución a las der.iandas es la moviliza 

ci6n. 

En raz6n de lo anterior el contenido y la forma de la acción de 

las organizaciones plantean la NO negociabilidad de los objeti-

vos y la incompatibilidad de éstos con los intereses de l~s cla 

ses dominantes. As!, la capacidad de negociaci6n se define 

-por lo general- dentro del contexto en que los movimientos lo-

cales están ubicados y por el tipo de demandas. 

La negociaci6n contiene relaciones directas y más o menos cons

tantes entre e1 HUP y el Estado, mismo que establece con antic! 

paci6n (y de acuerdo a la coyuntura) las vtas y canales para el 

desarrollo da las negociaciones. Es por ello que el aislamien-

to de algunaa organizacionoo permite que la llamada táctica del 

•desqaat•• implementada por el Estado en las negociacionea lo--
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gre que algunas colonias acepten negociar en condiciones de el! 

ra desventaja (en ocasiones urgidas, por enfrentar situaciones 

particulares r.iás complejas y cdticas que otras colonias), indi 

vidualizando ast la lucha, con la consecuente dispersión y fal

ta de continuidad al negociar. 

Otro factor presente en lo relativo a las negociaciones es la -

atenci6n selectiva a ciertas demandas. Cuando las organizacio

nes no establecen con precisi6n el pliego petitorio, al desli-

gar las reivindicaciones del proyecto de organización, la aten

ci6n p.ircial mina a las organizaciones, al dividir a ~stas. La 

r..ani;oJ laci6n y apropiación de las demandas por. parte del Estado 

y/o el PRI desarticula y debilita a las organizaciones indepen

dientes (cor:p ha sucedido con la entrega parcial de escrituras), 

teniendo como finalidad buscar la dispersión de los colonos. 

Corn~lius (111 afir¡na que los pobladores se preocupan m4s por -

negociar el reconocimiento a sus derechos sobre el suelo que -

por nodíficar las poltticas generales del gobierno al respecto. 

Consideramos necesario demostrar lo incorrecto de este plantea

niento: para que una organización o grupo de organizaciones pr! 

tendan incidir sobre la polttica urbana requieren de la consol!_ 

daci6n tanto local como zonal, mioma que porm1te avanzar en la 

proposición de alternativas. Sin embargo, en loa casos aqu! ea 

tudiados ea evidente que el Botado ojerce acciones en contra de 
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las organizaciones independientes, por lo que éstas deben ganar 

-con BU lucha- el espacio pol!tico necesario para existir: es 

el estado quien no acepta modificar SUB políticas generales a -

pesar de las luchas populares. De esta manera tenemos que: 

Cuando la acci6n tiene un contenido de clase 
en sus de!llandas la respuesta del adversario 
se desplaza a un nivel superior al que están 
dirigidas las demandas. Una acci6n reivindi 
cativa que ataca el poder ••• provoca la in-= 
tervenci6n del sistema político y del' apara
to represivo del Estado (12). 

De la afirmaci6n anterior, se desprende el hecho de que el tipo 

de conflicto, su intensidad y duraci6n está en estrecha rela-~ 

ci6n con el nivel de las organizaciones populares: 

- cuando éstas plantean demandas particulares careciendo de ba-

se territorial, 

- cuando las demandas son generales y expresan unidad territ:o--

rial, 

- cuando la organizaci6n ejerce cierto control territorial y --

propone proyectos alternatiVQs, 

debido a que la capacidad defensiva y de resistencia depende de 

la fuerza de los pobladores organizados y en la medida en que -

ésta se increoonta, también el Estado alllllt!nta aua recursos para 
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las organizaciones independientes, por lo que ~stas deben ganar 

-con su lucha- el espacio pol!tico necesar.io para existir: es 

el estado quien no acepta modificar sus pol!ticas generales a -

pesar de las luchas populares. De esta manera tenemos que: 

Cuando la acción tiene un contenido de clase 
en sus demandas la respuesta del adversario 
se deoplaza a un nivel superior al que están 
dirigidas lao dCJ11andas. Una acción reivindi 
cativa que ataca el poder ••• provoca la in-= 
tcrvención del sistema político y del' apara
to represivo del Eotado (121. 

De la afirmación anterior, se desprende el hecho de que el tipo 

de conflicto, su intensidad y duración está en estrecha rela---

ción con el nivel de las organizaciones populares: 

- cuando ~stas plantean demandas particulares careciendo de ba-

se territorial, 

- cuando las demandas son generales y expresan unidad territo--

rial, 

- cuando la organización ejerce cierto control territorial y --

propone proyectos alternativos, 

debido a que la capacidad defensiva y de resistencia depende de 

la fuerza de los pobladores organizados y en la medida en que -

~eta oe incrementa, talllbi~n el Estado aumenta sus recursos para 
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controlar al movimiento y en algunas ocasiones, reprilllirlo. 

r~: otra parte, es importante considerar tambiGn que la divers! 

dad de las demandas (por servicios, urbanización, equipamiento, 

transporte, tenencia de la tierra) involucra tambi~n a una se-

r ie de dependencias oficialea responaables de su atenci6n y so

luci6n. Esto da lugar a una din~ica diferencial en las nego-

c ilciones. Si, como hemos señalado, el conflicto entre MUP y -

el gobierno de la ciudad depende de la capacidad organizativa -

de los colonos, entenderemos que el estilo de negociacH5n emana 

de esta organizaci6n, requiriendo del análisis de cada institu

ci6n y los métodos m!s id6neos para avanzar en la soluci6n a -

las demandas. 

C!lando las organizaciones avanzan en la eolucil'ln a problemas y 

necesidades, demuestran a los habitantes de las colonias que es 

posible satisface~ las reivindicaciones desde la propia organ1-

zaci6n, sin aceptar la opresi6n, la manipulación y el desqasto 

pernanentes. En otras palabras, se demuestra que ea viable la 

consolidaci6n de la organizaci6n concertando acuerdos operati-

vos con los funcionarios sin perder neceoaria.munte la indepen-

dencia orgánica e ideológica. 

a.2.- ta noqociación en las luchao popularee1 Carmen Serd&l, -

campamento 2 de Octubre, San Miguel Teotongo, San ff1col4a 

Totopalan y Santo Domingo de lo!! Reyea. 



Es importante ubicar las demandas que posibilitan la moviliza~ 

ci6n de los colonos, pues cono vi~os en el punto I de este cap! 

tulo, constituyen la base real sobre la cual gravitan las posi

bilidades de desarrollo de la organizaci6n. Por otra parte, d~ 

hemos tener presente que las demandas no son presentadas de ma

nera general, por lo cual consideramos los siguientes factores 

para su análisis1 carácter y evoluci6n de la orqanizaci6n, mag

nitud del conflicto local y el tipo y soluci6n a las der::andas. 

Organizaci6n y negociaciones. 

En San Miguel Teotongo se distinguen dos per!odos: el pril:lero, 

que abarca de 1975 a 1979, en el cual la Uni6n de Colonos sel! 

mit6 a reivindicar los servicios (introducci6n de la red de --

agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado pllblico), equ! 

pamiento (principalmente escuelas) y transporte, sin proponer -

alternativas propias¡ y el per!odo 1979-1980 (•), en el cual -

las demandas adquieren un papel bien definido en la reorienta-

c16n de la UC, 6sto es, apoyar y hacer crecer a la orqanizac16n 

por medio de su propia legitimaci6n sobre la base de la aten--

ci6n y lucha por las necesidades do la comunidad. 

(º)- Que ae extiende a la dpoca actual. 
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El caso de carmen Serd4n sirve de ejemplo acerca de la depende~ 

cia en que puede caer una organizaci6n respecto de la solución 

3 sus demandas. Desde 1976 y hasta 1979, la UC mantiene un as

censo perr.1anente, ampliando el marco de las reivindicaciones, -

obteniendo avances significativos al construir una cooperativa 

de consumo, talleres (carpinteda y herrería) y conoultorio ~

di.ce, cubriendo as! necesidades de lofl habJ.tantes que no pod!an 

ser atendidas en las cercanfos de la· colonia. Sin embargo, de::!_ 

¡o:'.i'ls de la regularizaci6n sobreviene 11na situaci6n grave, ya 

rpe ante la ausencia de una illtcrnativa surgida de la propia or 

r,~niz~ci6n, la dispersión debilita a la UC, debido al control -

'ljerci<lo sobre el proceso do escrituraci6n por parte del ODF. -

s!, los años de 1979 y 1980 indican la existencia de un cierto 

re:lujo en la novilizaci6n. 

En San Nicolás Totolapan la lucha por defender el derecho de ~ 

sesi6n fue,haat~ 1979, relativamente intrascendente, con un ni

vel bajo de conflictividaJ con el gobierno de la ciudad. El de 

salojo del 22 de noviembre de 1979 (a la altura del kil6metro -

JS del Ferrocarril M~xico-Cuernavaca) marca el inicio de una --

etapa nueva para la uc, mioma que inicii,\ un proceoo do mo

vilizaci6n que exige una mayor coheoi6n interna para defender -

el derecho de amparo vlol4do por la Daleg11cilln do Tlalpan. 

Santo Domingo llega al período 1977-1980 con una situación en~ 
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cial: en este caso no se di6 un proceso de organización en el -

cual se pretendiera la hegemonía y el poder local, raz6n por la 

que el logro de la regularizaci6n (la contrataci6n es tramitada 

entre 1974 y 1976) no coincide con el fortalecimiento de la UC, 

eino con la individualizaci6n de la defensa territorial. Duril!!_ 

te el período de estudio es concluida casi totalmente la escri

turaci6n de los predios, desarroll~dose sin la presencia acti

va de los colonos, pues los factores que aglutinaron a los colo 

nos en la etapa inicial (1971-1972), cuando las amenazas y rie:!_ 

gos da desalojo ponían en peligro la seguridad habitacional de 

los pobladores, raz6n por la cual se defendían colectivamente. 

l.a carencia de proyectos para la colonia de lugar a que la UC -

de prioridad a proyectos externos a la misma, si bien relaciona 

dos con 6sta, como fueron los casos de la Comuna Huayainilpas 

(1977) y Comuna Santo Domingo Iztapalapa (1980), que veremos 

más adelante. 

Por lo que respecta al Campamento 2 de Octubre, el panorama di

fiere radicalmente del resto de las organizaciones aquí analiz~ 

das, la etapa 77-00 significa el declive del movimiento, que a 

diferencia de Carmen Serd.1n y Sto. Domingo, presenta una divi-

si6n interna que lleg6 a los extremos de las agresiones rec!pr~ 

cae entre grupos de colonos residentes en la misma colonia. ~ 

cohesi6n y legitimidad de la UC son motivo de cueotionamiento -

por parte do grupos opositores (sobro todo ol COI) r la organiz! 
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ci6n -ya dividida- se ve limitada a la bdsqueda de alianzas ex

ternas, abandonando el trabajo organizativo y de acumulaci6n de 

fuerzas al interior de la colonia¡ hasta 1979 las pugnas entre 

UC y COI son fundamentalmente verbales con escaoas agresiones -

f!sicas, y en 1979 los enfrentamientos llegan a pleitos masivos. 

Es inportante señalar que en septiembre de 1978 la independen-

cia .:!e la organÚaci6n, o m~!I bien, los vestigios de ~sta, se -

dilu;·en ante la indiscutible y preminente presencia del PRI co

r..:i gestor principal de las demandas, hecho que se mantiene has

ta 1973, contando con la participaci6n "militante" de Francisco 

de la Cruz. Para el año de 1980 el deterioro de la UC es irre

versible, sus resultados son nefastos para los colonos, que vi

ven en el aislaoiento a pesar de los esfuerzos del COI por re-

vertir esta tendencia al establecer algunas alianzas con otras 

organizaciones poltticas y sociales. 

Re i•: indicaciones y conflicto local. 

Identificando las causas principales del conflicto podemos ana

lizar el car~cter político de la lucha popular. En todos los -

casos, la irregularidad (jurídica) en.la tenencia de la tierra 

pro•1oca problenas a los colonos. Un elemento clave en el con

flicto es la ubicación ional do las colonias, por su relac16n -

con la preei6n inmobiliaria sobro laa colonilts populares. 
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En San Miguel Teotongo, por su lejanía respecto al centro de la 

ciudad y por su ubicación en zona cerril semi~rida, los terre-

nos no son codiciados por el capital inmobiliario. En la zona 

la especulación y acaparamiento de suelo urbano ha sido realiza 

dos por fraccionadorcs clandeatinos "en pequeño", mismos que con 

trolaban no sólo la venta de terrenos en la inh6spita zona, si

no tillllbián los servicios (agua potable, por medio de pipas), la 

educaci6n (al ser propietarios de algunas escuelas primarias) y 

el transporte p~blico, as1 como la venta de materiales de cons

trucción. Este control estaba apoyado en el BARJ\PEM y las auto 

ridaden municipales de Los Reyes La Paz (estado de H~xico), gr~ 

cias a lo cual se mantenía un estado de intimidación casi perln! 

nante en la colonia, buscando nulificar la movilización de los 

pobladore11, 

Es en 1979 cuando se aprecia la agudización de los conflictos -

locales en la m.~yor parte de los casos; en Carmen Serd~n la de

legación unurpa el local del Centro Cultural (13), violando los 

acuerdos relativos a la coadministraci6n de ~ste. Corno veremos 

más adelanto, en 1979 se consolida el gobierno de la ciudad, -

que emprendo a partir do entonces -con mayor fuerza- su políti

ca urbana segregativa. r:n c. Serdán no ocurren enfrentamientos 

con fraccionadores, sino con la delegaciOn pol1tica, tanibi~n a 

raíz de la eituaciOn de irregularidad en la tenencia. Pero no 

olvideix>e w1 factor igULtlroonte importante para entender las con 
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tradicciones entre autoridades y colonos: la gestión y control 

colectivos sobre los usos del suelo ejercida por la uc. Ante -

~sto, las autoridades bloquean la escrituraci6n de los predios 

de uso no habitacional, como el caso de los terrenos destinados 

a talleres (de herrer!a y carpinteria), consultorio m~dico y --

cooperativa de consumo. El objetivo fue claro: restar fuerza a 

la capacidad de autogest16n de los colonos, abriendo la posibi

licl.i<l de despojar a la UC de estos terrenos, tal y como succdi6. 

Es la ~ovilizaci6n de los colonos la que rescató estas constru~ 

e ior.es, a lo que la deleqaci6n responde con la detención de 3 -

dirigentes, que son acusados de despojo y otros delitos, siendo 

so~etidos a proceso (*). San Nicolás representa un caso espe---

ci~l en cuanto al conflicto de la tenencia: su ubicaci6n en la 

zona sur de la ciudad (al pie del Ajusco) lo convierte en codi

ciado lugar con inmejorables condicione!! ecol6gicas para el uso 

habitacional por parte de grupos de alto ingreso. Se manifies

ta pues una pugna eon fraccionadores que, a diferencia de Teo-

tongo, conforman empresas inmobiliarias con poder ccon6mico pr~ 

pie. As!, la especulación en la zona es de una magnitud mayor, 

al ser ejercida por grupos empresariales que controlan el nego-

cio de "bienes ra!ces• en una escala superior a los pequeños --

fraccionadores de Iztapnlapa. 

(•)- Esto contlicto lo vereinos en el apartado referente a •1te
presidn•. 
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Teniendo en cuenta este antecedente resulta coDprens1ble el he-

cho de que en esta colonia las negociaciones fuesen obstaculiz~ 

das una y otra vez por parte de las autoridades, hasta culJ!linar 

con el desalojo masivo de noviembre de 1979. 

En Santo Domingo la irregularidad en la tenencia de la tierra -

es resuelto jur!dicamente desde 1976, fecha en que concluye la 

etapa de contratación. Sin embargo, desde 1977 se gesta un pr~ 

blema que en 1979 adquiere proporciones de ar.tplias dimensiones: 

el cobro excesivo del impuesto predial y otros gravámenes (por 

concepto de introducción de servicios, principalmente!. A dife 

rencia de los casos anteriores, en el periodo 77-BO la UC no --

plantea opciones para la comunidad, al orientar su lucha al pr~ 

blema de aquellos habitantes quci viv1an en v!a püblica o que e!!_ 

taban •endozados• (habitando en las viviendas de otras familias), 

por lo que su trabajo se concentró en el rcacomodo de éstos en 

las "comunas• anteriormente citadas. La capacidad de negocia

ción contrastó con loa aupectos organizativos, pues las luchas 

se diluyen y sólo se generan nuevas movilizaciones hasta 1980 

en las protestas contra los altos cobros de impuestos. 

El caso que hace más clara la evolución del conflicto fue el --

Campamonto 2 do Octubre, el. cual enfrenta en el pcr!odo de ost!!. 

dio una eituaci6n particularmente grave. Como resultado del -

creciciento do la lll0tr6poli hacia la zona donde antes eran tt&.¡ 

J~ 
· .. 

·:. ····{; :e ~ . 

; ' 
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rras agr1colas en Iztacalco, el asentamiento dej6 de ser perif! 

rico, para pasar a formar parte del •anillo intermedio" de la -

ci•J!lild (141, con el consecuente incremento del valor del suelo 

'/ la divet"sificaci6n de usos del suelo (habitacional, comercial, 

de servicios, vialidades). La presión in11JObiliaria expresa en 

esta situación ~rtltiples condiciones pol!ticas y sociales de -

conflicto. La intervención del gobierno de la ciudad y del PªE 

t i:!'.l oficial, aunado al proceso de descomposición de la organi

zaci6~ por el surgillllento del caudillismo de De la Cruz y la d~ 

visí6n en el seno de la colonia, impidi6 que las negociaciones 

se d~sarrollaran con la presencia activa y militante de los co

lonos, y por el contrario, se generó un proceso de subordina--

ci6n del movinicnto ante el PRI y las autoridades. Siendo la -

tierra (uso y posesi6n) el centro del problema, el DDP procede 

a la atenci6n selectiva de la demanda por la regularización, -

consiguiendo restar base social al ya entonces decadente '10Vi-

miento indpendlente del campamento. 

La soluci6n a las demandaa. 

El conflicto entre el MUP y el estado se refiere a SITUACIONES 

DE flECHO. Esto !lignifica que no hay propuestas preventivas de 

"planoaci6n urbana• de carácter local o zonal por parte del Es

tado• por lo que feto, al iqua.l que los colonos, se relacionan 

en y a partir de una problem~tica concretas la apropiaci6n, uao 
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y transformaci6n del suelo. 

Corno hemos visto a lo largo de esto punto II, la tenencia de la 

tierra est! presente en los cinco casos, con modalidades dife-

rentes entre uno y otro, la diferencia principal radica en la -

posici6n de las organizaciones respecto a la soluci6n a la irre 

gularidad: en c. Serdán y S. Domingo se tuvo cor.10 deoanda cen-

tral la reqularizaci6n, planteando la escrituraci6n para toda -

la colonia y cobros justos, acordes a las posibilidades econ6Di 

cas de los pobladores. A pesar de estas proposiciones, no fue 

posible en ambos casos avanzar conforme a las propuestas de las 

'Jniones de Colonos, pues el Estado condicion6 la entrega total 

de las escrituras, reserv.1ndose el derecho de imponer rnecanis-

ios de negociac16n. 

«ecordernos que inicialmente la UC de Carmen Serdán plante6 la -

movilizaci6n para derrocar a los lideres prUstas (1976-77), P! 

ra despu~s iniciar la lucha por los servicios, sobre todo por -

~1 servicio de agua potable (1978), entrando en negociaciones -

con la delegaci6n Coyoacán. Posteriormente se reivindica la re 

TJlac16n, que en 1979 entr6 en una etapa adversa para los colo

nos, cuando la entrega do escrituras es incompleta, la deleqa-

c16n ee apodera del Centro Cultural (que hasta la fecha est.4 ba 

jo su control) y encarcela a J dirigentes. 
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La lucha reivindicativa no se presenta de manera lineal, sino -

de acuerdo a la evoluci6n polltica del conflicto, es por ello -

quo en C. Serdán la UC despu~s de 1979 decide negociar al mar-

?en de la dclegaci6n política, como sucedi6 con el drenaje en -

1J80, cuando la UC establece negociaciones con la DGOCH, ya que 

la delegación condicionaba el servicio a que el PRI fuese acep

tado como interlocutor principal y Gnico entre colonos y deleg!!_ 

cié~. propuesta rechazada por la UC. 

El ti~0 de demandas está directamente relacionado con la estru~ 

tura ¡ool!tico-adninistrativa de las dependencias oficiales, por 

lo que aquellas instituciones más ligadas con los sectores pop~ 

lares son •reforzados• para el cur.tpl1miento de sus funciones. -

Un eje~rlo de ~sto, en el caso de s. Domingo resulta evidente, 

hasta 1976 se negociaba con el FIDEURBE, que tenía oficinas de~ 

tro de la misoa colonia, lo que facilitaba la movilizaci6n de -

los colonos, pero a partir de 1977 CODEUR centraliza las funci~ 

nes de tenencia y habitaci6n popular (*). As!, las condiciones 

cao!Jian, pues la UC a partir de entonces tiene mayores dificul

tades para avanzar, viendo de esta m:inera restringida su capac! 

dad de lllOVilizaci6n, particularmente entre 1977-BO. 

(')- Ver capitulo J 
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::Ji Sto. Domingo, durante los años 1973 y 1974 se manifestaron -

;xrnicionea diferentes acerca de la regularización: una tenden-

-:i;1 rechazaba cualquier opción al respecto, en tanto que la te!! 

dencia representada por la UC aceptó, proponiendo a los colonos 

neqocinr haciendo valer el trabajo colectivo invertido en la ur 

b,mización de la colonia, ésto es, contando con la participacioo 

de los colonos en el proceso, tanto en la fijación del costo -

por metro cuadrado (*), como en la escrituraci6n en toda la co-

lrJnia. Esto no se logró plenamente, pues al igual que en c. -

Serdán las negociaciones se individualizaron, toda vez que los 

factores integradores se diluyeron parcial y gradualCJCnte. 

L.J. necesidad de agrupaciento surgida con la invasión en s. I:anin 

go, fue perdiendo fuerza en la medida en que la autoprotección 

colectiva pcrd!a prioridad cuando la poblaci6n empezó a sentir 

.:<ecrnridad jur!dica sobre los predios ocupados; en el caso de C. 

Serdán, los factores integradores que unificaron a los colonos 

ante la imperiosa neceDidad de satisfacer sus requerimientos de 

aqua, drenaje, luz eléctrica y la regularización, se diluyeron, 

:coore todo cuando se logró esta !Htima. En ambos casos resulta 

cl.1ro que las organizaciones no controlaron el proceso de regu-

larización, lo que significa 1ma contradicr:i6n, pues la der:ianda 

¡Je logró eatisfacer, poro la unidad se df.sgreg6 al interior. 

(•)- quo en 1977 fue fijado entro UC y FIDEURBK, a raz6n de 40 
pcsoe el metro cuadrado. 
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San Miguel aporta elementos diferentes: si bien la base objeti

va de la lucha es la defensa de la permanencia f!sica, la UC -

reivindica otras der.iandas. Este caso presenta además una si-

tuaci6n peculiar, que consiste en el conflicto de l!mites en -

que se encuentra la colonia (151, fue necesario para la UC pug

nJr por el reconocimiento de la colonia como parte del DF en te 

rrenos de origen comunal. 

Es por ello que a partir de 1977 la UC inicia gestiones ante la 

dele~:,1ci6n, reivindicando la dotaci6n de agua potable, constru~ 

_ci6n Je 1:1ercados y centros de salud y el mejoramiento del serv~ 

cio lle transporte pelblico. !lasta antes de 1979 se firmaron con 

venio5 con las autoridades, pero como un recurso defensivo, por 

la fult.a de fuerza de la organizaci6n, dichos convenios eran --

elat.iorarios con la delegación Iztapalapa, logrando neutralizar -

la intervenci6n del Municipio Los Reyes La Paz, que apoy6 inca~ 

dicionalmente a lo~ fraccionadores clandestinos. Esta modali--

dad de ncgoc1ac16n se fundamentó en dos demandas centrales1 ---

agua y transporte. 

En cu3nto al agua, en octubre do 1979 son fijadas las tarifas -

(por tambo de 200 litros) conjuntamente entre "piperos•, Oeleg~ 

ci6n y UC. Estos acuerdos se lograron gracias a la moviliza--

ci6n (raa~chaa, asrunbleas manivas, toma do pipas) como eje de la 

luchil colect1va1 por cUttmo, cabe hacer menc!On que loo "pipe--
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roe• eran parte de los fraccionadores, por lo que tenían alian

za con el Municipio. 

En las luchas por transporte es donde se desarrolló con mayor -

intensidad la movilizaci6n, tal y como lo reconoce la uc, es -

una demanda que incluye tanto la movilizaci6n pea:ianente como -

la diversificaci6n de la dirección, discutiendo qu~ hacer y c6-

mo negociar. Para el año de 1980 se formalizaron convenios en

tre uc, DDF (a trav6s de w1 organismo denominado Servicios Co-

lectivos Especiales) y las rutas 71 y 74 de los •pe seros•, esta 

blccicndo algunos acuerdos relativos a tarifas (establecimiento 

por usuarios y prestadores del servicio), horario (estructurado 

conforme. a las necesidades de traslado al trabajo de los colo-

noG): prolongación de rutas (a zonas de la colonia donde no lle 

gaban los veh!culos) y la señalización de las unidades. Del mis 

mo modo que con los autobuses, la UC generaba procesos de lucha 

en los cuales se lleg6 a la toma de unidades como medida de pr~ 

si6n en las negociaciones. 

El procesa doocrito es ejemplo de que la lucha no se contra ne-

cesariamente en la tierra, oina que la administraci6n de las -

demandas permite avam:ar a la organización al diversificar sus 

~todoo de organizaci6n y movi1Jzaci6n para obtener la eoluci6n 

de las de1114ndas do los colonos. 



JJ2 

La colonia San Nicolás realizó una lucha leqal in:fnterrumpida, 

la probleD4tica ee tornó ~s critica con el desalojo de noviem

bre de 1979, en el. cual la delegac.l.On violó el amparo No.1177/79 

pronovido por la UC en defensa del derecho de posesión. Dicho 

íl~paro fue tramitado inicialmente ante el juez sequndo en mate

ria penal, siendo turnado despu6s al juez s~ptimo en materia a!;! 

~inistrativa. Mediante la movilización los colonos presionan a 

la c5mara de Diputados para intervenir en el conflicto en 1980. 

?•·::- :-indio de la Cor.úsi6n de Gestor1a y Quejas, el cuerpo leqis

lH i ·10 inicia investigacionea, que sin embargo no fueron m.1s -

al l {i de la gestión de una audiencia con el DDF en 1991. 

:::n ,;.,:>tieobre de 1980 el juez sl!ptimo señalado anterior~nte, -

q1ra la primera orden de reacomodo, ante la cual el delegado en 

turno interpuso el llamado "recurso de revisión" (*), As! los 

colonos se vieron imposibilitados para regresar a sus predios, 

legitimados jur!dicamento por el juez s6ptimo y el Primer Trib~ 

nal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 

(que giró sentencia favorable al amparo en junio de 1981). 

(•)- Habrta dos nuevas órdenes de reacomodo en 1981 (julio y -
agosto, que no fueron respetadas por el ODF y la deleqa--
ci6n Tlalpan. 
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De manera similar que en San Nicolás, en el 2 de octubre el go

bierno de la ciudad aswne una posición deterrainada por la poca 

tolerancia hacia el asentamiento popular. En el capítulo 2 ana 

!izamos el proceso histórico de eota organización desde sus orí 

genes hasta 19761 de eso período se desprende que en esta colo

nia se generaron las primeras y más significativas experiencias 

del MUP en el Valle de M6xico. 

Esto se manifeotó en que -corao en los demás casos- la tenencia 

ocupe un lugar central en el conjunto de las demandas, pero que 

no fue el dnico punt~ de lucha. Como ha ocurrido en San ~igue~ 

en este caso la UC diveroificó su lucha, obteniendo avances con 

siderables en la instrumentación de actividades autogestionadas 

en pro del bienestar económico de los colonos (cocina popular, 

clínica popular, dos consultorios, una farmacia, una cooperati

va de consumo, fabricación de tabique, etc.). La organización 

superó el carácter inraediato y defensivo de la lucha, trascen-

diendo a niveles no circunscritos al aspecto tenencia de la tie 

rra. 

No obstante lo anterior, a diferencia de las organizaciones 

aqu! estudiadas, en el Campamento las negociacionea pierden 

fuerza por la divini6n interna y la intervención del PRI, que -

mediatiza y debilita a la organización. J.a principal consecue~ 

cia de este acontecillliento fue que eo careci6 do un proyecto --
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que aglutinara a los colonos, aeln a pesar de la hostilidad per

m¿¡nente contra la colonia, Las negociaciones son controladas -

~or el Estado, particularmente desde 1978, Gustavo Carbajal Ho

r~no, entonces Srio. General del Comit~ Ejecutivo Nal. del PRI, 

¡;Prsonific6 el control hacia el movimiento, consolidando pos1-

C !8nc9 debido a las div1ai6n y pugnas internas entre la UC y el 

CDI. 

La ..iu~;encia de una poa1ci6n wiitaria deriv6 9n acusaciones recf. 

prJcas (por agresiones o promoci6n de invasiones), en las cua-

le5 el COI acus6 reiteradamente a De la Cruz por convertirse en 

l!d•::r caciquil y corrupto, siendo este hecho el IDOtivo de mayo

res contradicciones. 

Ahora bien, el 15 de diciembre de 1978 fue firmado un convenio 

en~rc PlU, DDF, CORETT, UC y COI, en el cual Gustavo Carbajal -

fungi6 como conciliador entre UC y COI as! como gestor en la -

tra~itaci6n de la entrega de escrituras, erigi~ndose as! como -

i~tcrlocutor principal entre colonos y autoridades. Un año de! 

pu!ls la estrategia de control rendía frutos1 tanto COI como UC 

reclar.iaron títulos de propiedad al PRI, sin cuestionar el carác 

ter selectivo de la regularizaci6n que contribuía en el ahonda

miento da la diviai6n interna. 

!.o. experiencia de las 5 organizaciones en las negociaciones nos 
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conduce a la conclusión de que las condiciones objetivas que -

exigen al MUP establecer este tipo de relación con el Estado, -

son las necesidades más apremiantes de los colonos, o sea, son 

la condición interna impl!cita en cualquier negociación. 

Es pues el tipo de intervención del gobierno de la ciudad ante 

los asentamientos "irregulares" el punto donde se ubica la ine

xistencia de proyectos para estos sectores, por lo que las org~ 

nizaciones deciden trabajar idependienternente, con sus propias 

alternativas de solución. Las amenazas y actos de represión y 

desalojo a la escasa o nulá atención a las demandas exigen de -

la movilizaci6n organizada, siendo la presi6n de las m.1sas el -

medio que permite el establecimiento de negociaciones, razón -

por la cual no se limita la lucha reivindicativa a la coyuntura, 

sino al análisis y discusión entre los colonos acerca de las de 

mandas (viabilidad de solución, requeriJllientos organizativos lo 

~ales), su adm1nistraci6n y la relación establecida con el Esta 

io para determinar -tácticamente- cuando y cómo presionar. 

:mportancia de la asesor!a profesional. 

,, excepci6n del Campamento 2 de Octubre, entre 1977 y 1980 la -

?reparaci6n de las negociaciones ten!a como base la discusión -

::nterna de las demanda11 a presentar, as! colDO la cobertura de -

aspectos legales y adnúnistrativos (env!o de oficios y escritos 

. ----·- ¡ 



' 
336 

diversos, acudir a citas) a manera de paso previo. Cuando las 

dernandaa no recib!an atenc16n y soluc16n por parte de las auto

ridades, se recurr1a a la pres16n masiva (Jllitines, marchas, p~ 

tones, tomas de oficinas, etc.) para exigir solución. 

Los problemas existentes en las colonias eran planteados con -

las posibles soluciones previstas por la organizaci6n, una vez 

que los colonos hab!an ubicado cuáles eran las demandas princi

pales y las secundarias, 6sto se hacia para evitar caer en la -

~0sici6n del •todo o nada" y avanzar protegiendo a la organiza

ci6n de la rcpresi6n. 

Aunudo a lo anterior, se buscó la asesor1a t~cnica y jurídica, 

a fin de dar mayor fuerza a las opciones propuestas por los co

lonos. Por lo general, la asesoría t~cnica atendía aspectos r~ 

lativos a censos poblacionales (Ctrmen Serd~n, Sn. Miguel), le-

vantamientos topográficos (Sto. Domingo, Cannen Serd<\nl, estu-

dios de lotificaci6n (Carmen Serd<\n), construcci6n de escuelas 

(Sto. Domingo, Carmen Serdán, San Miguel), construcción de ta

lleres (Carmen Serdán), ticndao y lecher1as (Carmen Sordán, Sto. 

Domingo), planos do laB redes do agua y drenaje (Carmen Serdán). 

La asesor!a jur!dica tuvo un papel b!sicamente de defensa legal 

ante pr~ble~a de detenciones y aecuestroa (Carmen Serd~n, Sn. 

Miguel), cobros excesivos de impueotoa (Sto. l.lolllingo), elabora-
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ci6n de convenios o contratos (Sto. Domingo, San Miguel), viola 

ci6n de amparos (Sn. Nicol4sl. 

El apoyo de los asesores di6 oportunidad a las organizaciones -

de contar con estudios serios acerca de la problemática de sus 

colonias, enriqueciendo el conocimiento relativo a éstas y neg~ 

ciando por lo tanto con ~ayor conocimiento de la propia reali-

dad a partir de premisas técnicas que ped!an ser confrontadas -

con las argumentaciones gubernamentales y de~ostrar la poca va

lidez de éstas. Si bien es cierto que este .tipo de altcrnati-

vas se desarrollar~ posteriornente en las colonias San Miguel y 

San Nicolás, en l9Bl
0

y 1982 (con estudios de densidad poblacio

nal, equipamiento, infraestructura, usos del suelo, crecimiento 

demográfico, proyectos de vivienda y urbanización), los ejer.plos 

de C. Serdán y S. Domingo aportaron lecciones para incluir en -

las negociaciones el soporte técnico-jurídico como apoyo a las • 

proposiciones de las organizaciones independientes. 

b).- Control. 

b.1.- Generalidades, 

El significado del control y sus JllAllifeetaciones especificas s~ 

presenta con mayor claridad en el ~ito de las relaciones en-

tre MUP y Entado, en razdn de que este Qltimo jueqa un papel de 
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·1ital importancia en la vida pol1tica, econOmica y social de -

nuestro pats, preciso es analizar la limitaci6n histórica que -

impone a los movimientos populares para que 109ren consolidarse 

co!'IO organizaciones independientes: 

l/a sido precisamente el espacio estatal 
el narco fundamental donde las clases -
sociales han establecido sus relaciones 
pol1ticas fundamentales. Los enfrenta
mientos (entre 6stas), han sido sustra! 
dos del marco de la sociedad civil para 
ser administrados por la clase política 
sobre la base y en el ejercicio del po
der del Estado. Esta subordinaci6n or
gánica de las clases al poder estatal -
se ha traducido en una sociedad civil -
sur.tanente estatizada 116). 

A P·2!'."~ir de este contexto entendemos que por medio de la media-

tización hacia los colonos el Estado pretende minimizar el gra

d:i d•; organización y participaci6n real de la población en el -

ca~¡:io pol!tico, condicionando la soluci6n de problemas y deman-

da:; a que los pobladores se Mantengan dentro de los cauces ins-

titucicnales. Es por ello que la estabilidad as1 alcanzada se 

fundamenta en la restricci6n de los niveles de participación y 

en la centralizaci6n del poder (17) que no acepta posiciones di 

vergentes. 

En este sentido, el MUP enfrentar! una estrategia ejercida por 

el Eotadq cuya finalidad ea diluir los niveleo inconvenienteo -
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de participación y movilización, en la cual se recurre al deseo 

nacimiento de las organizaciones independientes o bien a la hos 

tilidad permanente. 

El control poltti~o se manifiesta en 2 niveles: 

- formal (institucional-aparatos) 

Ejercido a trav6s de órganos externos a las colonias popula-

res, como son las dependencias gubernamentales (DDF, delega-

ciones politicas, CODEUR, CORETT, DART, DGPT, etc.) y organi

zaciones partidarias o vinculadas al partido oficial (PRI, 

CNOP, FCP, Federaci6n Nal. de Trabajadores no Asalariados, 

FOP, Comit6s Seccionales). Las dependencias gubernamenta¡es, 

como hemos visto, establecen relaciones con los movimientos -

urbanos, implementando acciones de carácter asistencialista, 

interviniendo en aspectos de salud, educación, control de la 

natalidad, capacitaci6n en labores de costura, cocina, "cultu 

ra" de belleza, carpinterta y otros oficios afines, buscando 

tambi6n la cooptación de grupos e individuos. 

- Se atienden pues problemao secundarios, soslayru:do las deman

das principales de tenencia y servicios1 tampoco se capacita 

a los pobladores para buscar alternativas para el mejoramien

to real de sus cor:idicionos de vida a t,rav6e de la organiza---
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ci6n. Se pretende reproducir el esquema ideológico del "esta

do bcnefaétor• en que 6ate resuelve todos los problemas. 

Cono m~todo de control, el asistencialismo contribuye a evi-

tar el fortalecimiento de las expresiones organizativas aut6-

nonas de la sociedad civil, siendo evidente el manejo populi~ 

ta de la política asistencial, manejo en el cual las concesio 

nes se otorgan como CQmpensaci6n a la fidelidad de un grupo -

de colonos respecto a alglín funcionario o instituci6n. 

La cooptaci6n se manifiesta a trav~s del ofrecimiento de pos! 

cién política al interior del PRI, apoyo a ciertas gestiones 

o el ofrecimiento de dinero; son manipuladas las aspiraciones 

de colocaci6n y ascenso pol1ticos de algunos colonos y diri-

gent,,s para contar con apoyo incondicional al r~gimen. 

El partido oficial cuenta con facilidades para la obtenci6n -

de algunas demandas urbanas y sociales al ser favorecido por 

el gobierno, a cambio del control de los colonos para preve-

nir el desarrollo de una oposici6n local al r~gimen (18). Es 

por ello que cuando las organizaciones populares descuidan 

las negociaciones este organismo político cuenta con recursos 

para canalizar apoyo popular al gobierno de la ciudad y ao! -

neutralizar la fuerza dQ los movimiéntos urbanos. 
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- Informal. 

Se desarrolla a nivel de organizaciones sociales {asociacio-

nes de colonos, liderazgo local) y de los llamados "órganos -

de colaboración ciudadana• (CCCM, juntas vecinales, asociacio 

nes de residentes, comités de manzana). 

Este nivel incluye la presencia (pasiva) de la población, rnis 

ma que favorece la legitimidad y consenso para el Estado. Pa 

ra que áste conserve o ampl!~ sus redes de control político-! 

deol6gico, requiere de agentes internos que desarticulen la -

participación democrática o que bien la impidan evolucionar. 

Se busca que estos agentes internos centralicen responsabili

dades en gestiones, trámites, toma de decisiones, organiza-~ 

ci6n y sustituyan e inhiban las posibilidades de movilización 

independiente. 

La creaci6n de los organos de colaboración, si bien es cierto 

'que están inscritos en la lógica del control formal, se dife

rencia de éste por constituir instrumentos ligados·directame~ 

te al proceso interno de las colonias, proceso que es contro

lado desde el exterior, pero valiéndose de nücleos locales. -

A1mquo son medios de control, r.o tienen el carácter formal de 

loa mencionados anteriormente, su papel es preoentado cOIDO -

simple 111edio de enlace entre autoridades y ciudad1111os, sin de 
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jar de cwnplir funciones de mediatizacidn de la participaci6n 

organizada de los colonos. 

o.2.- Respuesta del MUP ante las instancias y mecanismos de con 

trol. 

Un primer instrumento de control que el ODF puso en funciona--

r::iento desde 1977 es el conjunto de 6rganos de colaboraci6n ci

~:idos. S6lo 2 organizaciones participaron en este proceso: la 

UC de San Miguel Teotongo y la UC de Carmen Serd~. No obntan

te T;2 la LODDF ESTABLECE LOS MARCOS legales e instituciondlcs 

en los cuales es definida la participac16n ciudadana, las orga

nlZc~·~iones aquf estudiadaB tr.15cienden estas restricciones, ha

c i~n:~Qse pre sen tes en el desarrollo de sus colonias. Todas se 

c~nstituyen co~o Asociaciones Civiles: 2 de Octubre en 1967, -

Sto. Docingo en 1972, San Miguel en 1975, C. Serd<'in en 1977 y -

San :iicol<'is en 1978, adquiriendo as! personalidad jurídica obtc 

nit'ndo a la vez cobertura y legitimidad. En el período de refe 

rencia, s6lo aceptaron participar en el proceso electoral para 

la integraciOn del Consejo Consultivo las organizaciones de San 

Miguel y de Carmen Serd~n. 

En San Miguel Tcotongo la UC triunfa en las rondas electoraleo 

de 1977 y 1980, abriendo mayores perspectivae de negociaci6n, y 

aislando al cismo tiempo al líder charro logrando implementar -



343 

un proyecto organizativo con mayor fuerza pol!tica. 

En el caso de c. Sordán, la UC triunfO en los comicios locales 

en 1977, teniendo como objetivo superar el localismo y tener re 

laciones con otras colonias del área de Coyoacán. Sin embargo, 

en abril de 1980 la delegación y el PRI realizan un fraude elec 

toral: inicialmente, la UC triunfO en 49 manzanas, en tanto que 

el PRI ganó Gnicamente en 12, pero la delegación "depuró" lis-

tas, desconociendo o borrando a JB jefes de nanzana, dejando a 

la UC con Gnicamente 11 representantes, manteniendo el total de 

12 obtenidos por el PRI, dando mayor1a a tiste Gltimo. La pro-

testa do cientos de colonos oblig6 a una segunda ronda, misma -

que no fue llevada a cabo por los procedimientos irregulares de 

la delegación, que finalmente impuso a una mesa directiva caren 

te de reprenentatividad. 

Los ejemplos anteriores demuestran la importancia de la organi

zación independiente, pues -aunque en diferentes niveles- las 5 

organizaciones han logrado legitioidad a partir de la defensa y 

reivindicación de los derechos y necesidades (habitacionales, -

educativa:1, urbanas y culturales) de los colonos. Este motivo 

explica porque San Nicolds y Sto. Domingo no participaran en -

las oleccionee, pues su concibe que las autoridades organizan -

estas alecciones para controlar a loe colonos y, segdn palabras 

de los habitantes do Santo Domingo, "ah! están empleados de la 

delegación y gente del PRI• (19). 
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En la promoci6n de estos organismos de colaborac~ón ciudadana, 

se distinguen dos aspectos: la promoción de una participación -

rc~l. parte de la pr!ctica y· el trabajo cotidiano en las organ! 

zaciones populares; reucatar la experiencia de lucha de loa co

lonos para consolidar y legitimar los procesos organizativos. 

Es sabido que el oor promueve a través del PRI y grupos coopta

d Js, nediante visitas domiciliarias, volantes, pláticas, eligie!!_ 

<lo representantes de manzana sin previas asambleas electorales, 

lo t¡ue entra en contradicción con el trabajo permanente de las 

or:p;)izaciones independientes. 

En C'Jnclusi6n, tanto las organizaciones que participaron en es

tas elecciones como aquellas que se mantuvieron al margen defi

nen a estos organismos como mediatizatlores. Las inconformida-

des p'.anteadas en las juntag de vecinos no tiene posibilidades 

de desarrollo (S. '111quel) 1 tambi!\n se cuestiona la fuorte limi

taci6n a nivel local, en el cual no se puede habliir de alterna

tivas viables, pues en la Junta de Vecinos resulta imposible e~ 

tab lecer alianzas, por lo cual la lucha queda en el aislamiento, 

tal y cooo lo afirma la UC de c. Serdán. 

La participación aeria illlPortantc y válida si la Junta de Veci

nos tuviese un caracter dcciaorio y no meramente consultivo que 

permitiono DEMOC!!.ATI~ la participaci6n popular, lo que abri--
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rta v!as para impulsar alternativas locales y zonales en bloqu~ 

con varias organizaciones de colonos. El aislamiento no consti 

tuye un asunto de orden t~cnico o administrativo, sino pol!ti-

co, pues al DDF y las delegaciones les conviene que las organi

zaciones independientes no tengan medios para aliarse con otros 

grupos de colonos (C. Serdán} • 

Las organizaciones que no participaron en las elecciones consi

deran que la movilizaci6n popular garantiza mayor organizaci6n 

que las juntas de vecinos, mismas que constituyen una forma de 

atraer y controlar a-la gente (S. Nicol~s); tambi6n se reconoce 

la carencia de posibilidades, porque cuando a las autoridades -

les rasulta problemática una organizaci6n, le\ niegan reconoci-

miento, dando apoyo al PRI (S. Domingo). 

Resulta aleccionador conocer la concepci6n y ejercicio de la in 

dependencia· por parte de las organizaciones, las condiciones 

que hicieron viable un proyecto de esta naturaleza y los probl~ 

mas para su consolidación: a partir de la iniciativa de los co 

lonos, 6stos resuelven sus problemas, definiendo mecanismo~ de 

funcionaml1mto como son asambleas, estatutos, comisiones, pla-

nes do trabajo, negociaciones, formas de movilizaci6n. La inde 

pendoncia so concibo internaoonto, nin aceptar la intromisi6n -

gubornnmontal. [J;)a acuordoo do la organizaci6n se basan en loo 

darccho11 y 11ecesicladeo d.o loo colonos y sus propuestas de solu-
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ci6n! no' en las •sugerencias• de funcionarios y partidos pol!t~ 

cos, identificando las diferencias entre las reivindicaciones -

<le los pobladores y laa pr~cticas mediatizadoras del partido 

oficial, rechazando tambi~n el acarreo y la manipulación. 

- Por ejel!lplo, cuando las autoridades 

daban trato especial a algunos compañeros 
en las negociaciones y quer1an jalarlo -
con ellos, ésto era denunciado en la colo 
nia para que no hubiera confusiones y en= 
gaños (20). 

- Jur:!nte 1977-79 la UC boicoteaba las acciones del DDF realiza 

' dao c,1n considerar ias proposiciones de los colonos, como oc~ 
1 
'rr!a con las ca.~pañas de limpieza (nadie sal!a a barrer las -

c,1llc!; y los frentes de sus casas). Sólo se presentó 'un caso 

en :¡uc la delegación quiso corromper al entonces presidente -

e~ la Asociación ?e Residentes, quien ante la presión, ªdenun 

cia a la delegación y renuncia al cargo• (21). 

-· La respuesta central es plantear y promover la participación 

a~plia para que los colonos cst~n pendientes de qua los diri-

gentes •no se vendan, cuando el caso lo requiere, son denun--

ciados para neutralizarlos• (22). 

- En las neqociacionee lan autoridades tratan de engañar, por -

eso •c1"ndo alguien fnlla en las negociaciones no vuelvo a es 
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tar en comisioneo• (23). 

La atención selectiva a las demandas busca dividir, por ésto se 

trabajó para que cuando a algunos se les resolviera alg!in pro--

1 blem.a, apoyaran a los que no tuvieran arreglo, como sucedió en 

San Miguel, Sto. Domingo, c. Serdán y San Nicolás. 

Estos procedimientos concretos no fueron llevados a la práctica 

en el C¡uupill!lento 2 de octubre, debido a que la polarización de 

grupos al interior impedía la estructuraci6n de un plantea~ien-

to unitario, De la Cruz se esforzó por incorporar el movimiento 

al PRI, .tal y como lo expresó en desplegado publicado en el pe-
¡ .o Si· t'. 

ri6dico EJ..~lsioi'·Lel miércoles 6 de septiera!ire de 1978. La in ,, --
tcnci6n era clara, pues para fortalecer su posición de caudillo 

necesitaba de alianzas externas que le facilitaran esta labor, 

a!in a costa de •vender• el movimiento. 

Ante el problema de la cooptaci6n, las organizaciones ponen en 

juego métodos de trabajo para aclarar a los colonos la import~ 

cia de la lucha popular y reivindicativa como un problema ideo-

16gico1 

se aclara a los compañeros que los loqros 
so deben a la lucha, a la movilización. -
Se insiste en que la organización es la -
clave de loe loqros (24)1 
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La gente sabe que los logros no son ayu 
da del gobierno, pues ha luchado (por = 
ellos) y paga ••• (25). 

:ie pretende demostrar que es la organizaci6n emanada de las ne-

·,.sidades populares el factor central para el rr.ejorarniento de -

condiciones dE1 vida y que ds te no puede realizarse esp<,ran-

,\·· ::oncenioneg por parte del estado a travl!s de sus difcrent1.~s 

! !·ucionos. Veamos ahora qu(~ ocurre: cuando se abandona ü!..\ta 

·~ctiva pol[tica y la~ consecuencias de cst~ ponici6n para 

1 ·· "·1lonon. Hcr.ou hecho rnenci6n de que en nl 2 de Octubre c1 

0 es inverso, pues d~sJe scpticn~re de 1978 la organiza--

i crdc por compl.ci:-;. lo:; m.~nJ•?ne>J r.1,, indcpt>ndem:ia gan¡1dos 

d·.:~ mtis de diez aiios. ::l•' 1•1eha. Gu::;tavo Carbajal se ofreció 

pc1h:i:n'..•: las siguientco: 

- l.:.ben:ad a los detenidos de junio ele 1970, 

- regularizaci6n, 

- instalac16n de toman domiciliarias de agua potable. 

Esto ofrecimiento ea acepti:ido por Francisco do la cruz, quien -

cor:io Presidente de 111 Uni6n de Colonos promete que la organiza

ci~n abnndonar.i la mov.Hir.acidn u r:Jd:iio do la oolucilln da en-

tas delllllJldaa. Un Cl3!1 <l1!3fJ1.l!'!!J, el 12 do octubre da 1978 se far-
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.:1.lliza un "Programa de Trabajo• con las demandas señaladas. En 

m.uzo de 1979 el PRI preside un acto de entrega de escriturns -

para colonos del Campamento en la explanada de la delegación Iz 

taca leo. 

El resultado do os ta sus ti tuci6n en la dirección de las gestio- · 

ncr,, es que lns pugnas ya mencionadas entre UC y CDI se trasla

dan 1.!. c.1rnpo de la r,uboruinaci6n al PRI, r•;cL1r:ianúo a,-:i!Jas or'.]a

nizaciones la entrega de er.crJ.turas. F.sta alianza entre #Pan-

cho" J;: l<l Cruz y d PRI tuvo como objetivo par;1 el pr:-i~ei:o co::_ 

!H~rvar y proteger- zus intereses econ6m.ico~:; y polf.t leos, gen~ril!!. 

do un tr1pte efecto pilril los colonoc<, lu r¡ne constitur6 un t:riu!'l 

fo pat·c1 el partida· oficL:il 'f para la,; ill1toridades del D:Jt': cnur 

.ilunLoncs t~ntre los coJ.onou ucerca de qul: el PRl representa sus 

intereses, (ltubn amplia afiliaci6n de colonos al pai:tido), ais

lami.!!11to de la colonia ante las orgnnizacione!l independientes y 

!ebilibu:1i"nto de la organización, lo que signific6 la dispcr-

, i6n cas l total de los colonos. 

lendo la independencia un principio práctico para las orc¡aniz'.!, 

_ ·~ane!1 populares, ea necetiario analizar los problemas principa-

:a para consolidar la lndependnencia, que se expresan en lu a~ 

:niatrnci6n de loa logros1 en San Miguel Teotongo las escuelas 

· .non ahsorbidaa por ol r~stado, al igual quf.'! en Sto. Dolllingo, 

·' lon11r do laa lt1cl11rn dcna:r:rolladas por la población. La. carc~ 
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cia de personal capacitado t~cnicamente que pudiera mantener el 

funcionamiento de las escuelas conforma a las necesidades de la 

organizaci6n manifiesta la existencia de dificultades para dar 

co.~tinuidad a la 1lucha. una vez resueltas las demandas. 

'·" lo relativo a la escrituraci6n, en C. Serd:in y Sto. Domingo 

lcqr6 la \"eivindicaci6n, pero no se pudo controlar y admini~ 

·. · ··, por lo c¡11e la entrega parcfol di6 J.ugar a situaciones de 

: c·1idualizaci6n de negociaciorws y cli,;pcrsi6n organizativa. 

•;r-avc problema, as! como el problema do la reprosi6n (qu. 

···Gs r.i-1:~ ,HJelante) y la necesidad de ampliar el horizonte P2_ 

·, del :-!UP exige de la búsqueda de nuevas formas de lucha, 

:ular~entc deS¡je 1979. 

('~ de e. Serd~n establece contactos durante este año con -

iJ,1;:: '."Jntes de la rinidad IllFONAVIT (a nivel incipiente), colonia 

E;:;i.l.ia,10 Z;ipata (sin avances significativos) y cnn la UC de Sa!! 

ta ~arta del Sur (con ta cual ae logr6 estrechar una alianza -

fir:-'.·~, identificando olijet.ivo:o; cor:mnes), además se apoyó a col~ 

nos de La Zorra y El C«racol (en la zona de los pedregales) con 

tra el desalojo inatrumentac!u por la Jelegaci6n en el mismo :iriu. 

- Por lo quri respecta a Sro. Domingo, en 1976 apoya la forma-

ci6n de la Comuna lluynmilpaa, llituada •ln el costado oriente de 
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la colonia, y en 1979 apoy6 a la Comuna Santo Domingo Iztapala

pa (localizada en terrenos de Santa cruz Meychualco) • En ar.ibos 

casos, se trat6 de reacomodos promovidos y organizados por la -

uc, que desplaz6"iil. exterior de la colonia su capacidad de neg~ 

ciaci6n y movilización. 

- Teotongo y 'l'otolapan no tiene relaciones externas de inporta~ 

cia en el pcr!odo, aunque es preciso rr~cordar que en el pri:rer 

caso se i.nicia la participación en la Coorrlinadora Nal. Provi--

[!fanal de Movimientos Populares (19110), antecesora de la CU'-'l.'UP. 

- La solidaridad que rnde6 al Cilmp.:imento 2 de Octubre hast,1 

1~6 no.- fue recuperada entr? 1977 y 1900, el .1islarnicnto es el 

r<fJgo caracter1sttco, por lo que no fue posible avanzar hacia -

la coordinaci6n zonal en rztacalco, misma que sí e::i promovida -

en Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa, a partir de 1981. 

c) • - lleprcsi6n. 

c.1.- Generalidades 

La estrategia de la represi6n la define no como un fin de la P<!_ 

11tica urbana, sino como un medio para obligar a los colonos a 

aceptor laa iropooicionoo do car.1cter jurídico, fiscal y territo 

rinl derivadas de lns prioridndeo de dicha política. 



352 

Los soportes de las acciones represivas, son los siguientes: 

- jur.1d1co1 se recurre a leyes, reg~enl:oo, decretos, planes, 

etc., para justificar legalmente loe actos de desalojo, dete~ 

ciones, haci~ndolos aparecer como acciones necesarias para el 

beneficio r.olectivo y el correcto funcionamiento de la polít! 

ca urbana: 

- e·:on6mico: mediante mecanismos fiscales establecidos en leyes 

'! reglanentos, se grava a las colonias populares con impues-

to, que superan las posibilidades de pago de los colonos, co

~o sucede en los cobros por impuesto predial, escrituraci6n, 

ali:rnar.iicnto, lotificaci6n, n!'.imcro oficial, introducción de -

ar;t: 1 potable, instalaci6n de la red de drenaje y alcantarill!:!_ 

do, pavinentaci6n, etc. As1 lon colonos al no poder sostener 

los altos pagos se ven en la necesidad de abandonar sus pre-

dios (vendi~ndolos a personas con mayores ingresos) ante la -

presión inmobiliarfo, debilitando as! al asentamiento¡ 

- pol!tico: al no aceptar los grupos "disidentes" las reglas -

d-:il juego inpueatas por el rGgünen para "ordenar• y •raciona

lizar• el crecimiento urb;ino, constituyen nacleos que cueati2_ 

nan la legitir.i!.<L1d de la pol!tir.a urbana, por lo que el Esta

do golpea a loa movimientos urbanos, fortaleciendo paralela-

menta a grupoa coopt11dos que reupald(ln incondicionalmente al 
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Estado1 

- ideol6gico: se proyec~.a desde los aparatos de gobierno y los 

medios de comunicaci6n una imagen de la ciudad, en el sentido 

de que debe ser organizada para mejorar sus condiciones de -

funcionamiento, por lo cual las colonias populares deben ple

garse a esta conccpci6n, bajo el riesgo de ser agredidos. 

Los elementos presentes en el proceso represivo ejemplifican -

como el Estado cuenta con mllltipl.es recursos para debilitar y -

aislar a las organizaciones populares, entre los principales, -

encontramos los siguientes1 

i 
- burocratismo en-·"la atenci6n a las demandas (bloqueo a las ne-

gociaciones), 

\ l 

- concesiones a cambio de apoyo y subord1nac16n pol1ticos, 

• restricci6n de recursos para solucionar los problemas y nece-

sidades de los colonos, 

d1famac16n contra dirigentes democráticos y campa~s de des

prestigio (pretendiendo de esta lllolllera aislar 11 los movimien-

tos), 

V :1. 
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- cooptaci6n y manipulaoi6n de colonos (integracidn a la red ~ 

clientelista), 

- nediatizaci6n y desconocimiento a las organizaciones indepen

dientes (a trav~s de la penetracidn del partido oficial), 

- in!iltracidn de provocadores y esp!as (conocidos como "orejas"), 

- ca:~2añas de hostigamiento e intimidaci6n contra los miembros 

de las organizaciones (amenazas, actea de provocacidn para g~ 

n~~ar enfrentamientos, justificando actos de fuerza del Esta

do quien as! "reestablece el orden•), 

- argunentaci6n de razones técnicas para no atender y solucio-

nar demandas, 

- detenci6n y secuestro de dirigentes y colonos, 

- fortalecimiento de los niveles do gobierno m.1s cercanos a las 

colonias populares (como el caso de las delegaciones poltti-

casl para controlar con mayor eficiencia los conflictos y di

sidencias locales, 

- asesinatos, tortura•, detenciones ilegales, acusaciones y de

mandan judiciales, 
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- desalojos masivos. 

La utilizacidn de loa anteriores elementos será de ~ select_!; 

vo o masivo, segOn la coyuntura y la correlación de fuerzas: 

- selectiva: no se refiere dnicaroente a las acciones dirigidas 

contra individuos o grupos, sino tilltlbi~n a acciones de carác-

ter zonal, en las cuales se emplea la t~ctica de golpear a a~ 

gunas organizaciones en deternúnadas zonas de la ciudad, en -

especial cuando ~stas son d€bilea o permanecen aisladas de la 

solidaridad de otras colonias y organizaciones • 

.. 
Por otra parte, es utilizada hacia individuos o grupos en una 

colonia como medida intimidatoria, con el objetivo de dividir 

a una organización cuando ~ata se mantiene unida. 

- Masiva: el medio más impactante es el desalojo de decenas y -

en ocasiones de cientos de colonos. Es e~pleado cuando las -

organizaciones han perdido capacidad de resistencia y su fue~ 

za local ha disminuido. El desalojo no se aplica indiscrimi-

nadamcnte y de igllal maner.~ hacia las colonias organizadas --

que a lan no organizadas. A la.~ primeras ne les reprime de -

esta forma cuando sa han creado condiciones propicias para l~ 

gitiroar eBta acci611 y evitar una re,,cci6n adversa en la opi-

ni6n ptlblica y ~ ob:a11 colonias populares, en cambio a las -
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segundas resulta m:is f:\cil reprimirlas, pues i.u nivel defensi 

vo os sumamente d~bil ante acciones de esta magnitud. 

c.2.- La represi6n como acci6n política. 

En las colonias aquí analizadas se presentaron los 2 tipos de -

represi6n. La selectiva, en c. Serd:\n durante 1979, cuando son 

detenidos tres dirigentes, siendo sometidos a proceso jurlicial 

pjr las acusaciones de invasi6n, despojo y daños en propiedad -

«:e:ia por parte del ex-delegado de Coyoac:in, Leopoldo S:inchez -

::·~arte, Esta acci6n pretendía desarticular la defensa de 11' 'C 

!·e,,¡iecto de las instalaciones de cooperativa, talleres y consu!. 

t'J!:io, así como debilitarla ante las negociaciones relativas a 

l;, rer¡ularizaci6n. 

La represi6n masiva se present6 en San Nicol:\s con el desalojo 

de noviecbre del ~ismo año 1979. Hemos anotado con anteriori-

dad que en este caso fue violado un amparo (no. 1177/79), prom~ 

vido por la UC en el mes de septiembre. La utilizaci6n de pol~ 

c!a nantada y granaderos provocó acciones violentan, en las cua 

les decenas de colonoa, mujeres y niños, fueron golpeados, vion 

<!o como eran destruÍdas 5U:; precarias viviendas. Se bu!lc6 de -

este modo amedrentar a loe colonos para que so retiraran de la 

zona y aut permitir la entrada lit>. agencias inmobiliar iae, dando 

al luga~ un uso del suelo habitacl.onal para sectores de alto in 

.... 
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greso, as~ como para la realización de obras suntuarias. 

Pero donde la represi6n se torna permanente, contundente, es en 

el Campamento 2 de octubre. A las campañas de desprestigio co~ 

tra los colonos -centralizadas en la figura de De la Cruz- si-

guiaron acciones tanto selectivas como masivas, de las cuales -

haremos un breve y esquemático recuento, pues consideramos que 

la experiencia ocurrida sirve de ejemplo para ubicar el desgas

te interno de una organización, su subordinación al partido of!_ 

cial y el hostigamiento sistemfit.ico contra los pobladores: 

- asesinatos: en 1977 es victimada Celia Barrios, del cor, en -

mayo de 1979 son asesinados Francisco Héndez (como resultado 

de una agresi6n t!lil&iva por parte de cuerpos policiacos en la 

colonial y Macario Rodr!guez (miembro de la Comisi6n Sec~eta

rial de Organización de la UCl1 

- agresiones y provocaciones1 la polic!a montada y BOO policías 

preventivos penetran al asentamiento en mayo de 1979, golpea~ 

do y secuestrando pobladores (26), tarobi~n participan en la -

agresión -como provocadores- agentes vestidos de civil y miem 

bros del Cuerpo de Grananderos, estos ~ltimos se establecen -

en la zona como vigilantes permanentes, 

- desalojos masivos1 en la zona de las torres de alta tensión -
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"
11(1n d ctHHJ acci.one•; nn junio de 1970 con ·:.cea de 500 -

· : ·! tr>~ii un ;1ilo do5put1 e, f.!!l ~hinio de l'.J "f "¡ HHl t?xpuluadas -

- ';''° .. I<>stroc. y detenciones ilegales: el 17 de junio de 1978 hay 

.:e 50 desaparecidos y dl'.cenas de heridos¡ el 5 de mayo de 

son secuestrados 16 colonos, ademár; de 7 detenidos "ofi

c: :~s· y decenas de heridos. Hasta 1980 se desconoc1a el p~ 

• • ··:o de la nayor parte de los desaparecidos. 

El e:· .. rol ejercido por el PRI sobre los colonos impidi6 ar tic~ 

lar et :· iitos una respuesta organizada como en los años 1975 y 

1376, 2uando, a pesar de asesinatos, incendios de decenas de vi 

viene::.;, agresiones y desalojos masivos, se mantuvo la unidad y 

la ca¡)acidad de defensa territorial y poU:tica. 

final~ente, en Teotongo existía un estado que la UC define como 

de opresi6n m<is que de represi6n (27). Las constantes incursio 

nes d~l D1\RAPEH en la colonia consistían en la practica cotidi~ 

1a de actos co~o los siguienteor allanamiento de domicilioo, --

1menazas, robos, golpes, detencionna arbitrariao. Como hemos -

·Jisto, los fraccionadores -por ou eutr:echa relación con el lmI11! 

:Jipio de Loo Reyen La Paz- cont11ban con el apoyo de las autor!-

.. 
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.,; del L!Statlo de M~xico, y por medio de la i.ntervenci6ri del 

A pesar de lil'J constantes denunci.as, demandas judiciales y exi-

gencias por la salida de este grupo parapoliciaco ante el DDF y 

la delcgaci6n Iitapalapa, no fue sino hasta que dicho grupo ca-

meti6 un homicidio cuando las autoridades del DDF interviniencn 

para evitar la entrada del Bi\RAPEll en la colonia. Cabe señalar 

que la presi6n de la UC logró expulsar a este cuerpo represivo, 

neutralizando los argumentos que las autoridades planteaban ---

acerca del conflicto de 1ndefinici6n de l!mites, mismo que su--

puestamente imped!a que legal y administrativamente se restrin-

giera el movimiento de las comisiones seudopoliciacas. 
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¡ n.- ORGAlllZACION INDEPENOU:NTE, LUCHAS POLI'rICl\S Y. NUEVOS IM

PULSOS DE COOROllll\CION. 

··1 e-3~e punto haremos referencia a la forma en que se concibe a 

r.iisoa cada orr1anizaci6n, su estructura orgánica, eu partici-

,, -..:::5n en oovü:iicntos más amplios (de tipo politice), y los es-

~c:cc::i~ e1:1prendidos por coordinarse con otras organizaciones s.!_ 

!':1 l l -~'.:'•.:s. 

al.- :::inparento 2 de Octubre. 

Desde la fundaci6n de la Uni6n de Colonos de Iztacalco-Iztapal!, 

pa ton.1 Expropiada, el 17 de marzo de 1967, la orqanizacidn es 

defini:la como 

••• independiente del gobierno y de partidos 
pol!ticos, que luchan por la defensa de los 
derechos de los colonos • 

••• que trabaja en unión y solidaridad con 
obreros, campesinos y dc~s sectores en lu
cha contra la explotaci6n (28), 

Esta 11nea se mantuvo hasta 1976. H~s adelante expondremos so-

bro las acciones que te:nninan con la independencia del Campame!!_ 

to 2 de Octubre. 

La estructura organizativa con que cuenta la UC para illpuloar -



.rabajo y la participación de los colonos era de tipo horizo~ 

_R t.al, contando como primer tt?rmino con la Asamblea General, 6rg~ 

no ~áximo de decisión, siguiendole el Comité Central Ejecutivo 

<!U'-' ue integraba por Presidente, Secretario General y Comisio--

ne.'J Secret.'1rialeu de Organizaci6n, Relaciones, Finanzas, Difu--

swn y Propaganda, Acción Social, /\cci!in Cultural, Acción Feme-

nil., Acción Juvenil, Acci6n Juvenil F, Actas y Acuerdos y :~ejo-

ra:; C1vicas, Moral y Material, además de 9 vocales. l.os pues--

to'J de Presidente y Secretario se integraban por una persona y 

,·. h:1 comisiones por treo, exceptuando la de Mejoras C1'.vico Moral 

y :laterial que se formaba c.:011 seis. Esto nos da un total de 50 

personas que cor.formaban la direcci6n de la UC. 

:;demás de la estructura mencionada, se constitu!an BRIGADAS con 

diferentes actividades, segfin los problemas que se enfrentaban 

(29). 

~ste modelo de organización motivó e integró la participación, 

tavorec1'.a la discusión entre los colonos y garantizaba, hasta -

.:1crto punto, la acci6n democrática de la UC. Esta 11'.nea de tr~ 

bajo so vi6 intorrw;¡pida a partir de la división que se produce 

<11 interior del Car.ipall!Cnto, al constituirse el COI. Esta divi

•1i6n so produjo por factores tanto internos como externos, mot! 

vadoo por el excesivo poder que se centralizó en la persona de 

reo. do 111 Crm Velbques, presidente de la uc. De las causas -
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.. ,rnas se aprovechar1an posteriormente las autoridade!; para -

'J'c'. ,, ticular el movillliento. 

,ü ,r:urse el CDI se integra por algunos de loa fundadores del 

Cc;:i .1:6 ':entra! Ejecut1.vo, entre los que deatacan1 Eleazar Ru!z 

• C~ll/. ·. ;llberto Carbajal Valdés, (l!ste último ocup6 el cargo de 

l :1 r;, .... : .;i.6n Secretaria! de Organización). A partir de entonces 

lJs ·.·1·;usaciones entre el cor y la UC, esta 11ltima a trav6s de -

reo. J•c la Cruz, son reiteradas: 

~¡ C9I, por ejemplo, declara que desde mayo de 1976 se ignora -

el d~stino de las cuoL1s y se acusa a Feo. de la Cruz de formar 

un grupo de choque -·"la juvenil"- que funciona para amedrentar 

a J.os colonos, as! cOlllO trunbi~n de frenar el reacomodo de va---

rias familias entre otras cosas, porque ha introducido a perso-

nas de otras partes, a las cuales les pide dinero (1977). 

~os su parte la UC hace Jos siguientes cargos al COI: ser un -

¡rupo r.ianipulado por ex-funcionarios del DDF, violar los estat~ 

:o~, vender lotes y despojar a colonos con derechos de posesi6n, 

iifamaci6n contra Feo. de la Cruz, y de formaci6n de grupos de 

·hoque. 

!..a cuesti6n se agrava cuando de las acusaciones y declaraciones 

a:..ituas ae pa111 a loa cnfrcntamientoe maoivos (mayo de 1978) 1 h!! 
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.. · · 1."1 aprovechado por las autorldilder: ,:>ara re<llizar aa1plia!l 

_,:11 d{~ de!';prestiglo en contra de los colonos (creando una -

nado a b . .::.lu l;3 r.:o se produce un problen~\ todavía mtis inporta.n-

que t:errii.:~,~t- L1 con las euperunzas d~ rescatar el 1r.ov irn.icnto: 

rcnuncl~ ~~ cilsl todo el Cornitft Centr~l ~jecutivo (CCE) de -

UC mot_1...VJ.du Fºr •Jn despleqc1do plÜJlic\1do ~n un diario capita-

.no en el que Feo. de la Crm: felicita a Gustavo Carbajal :1or:, 

designaci6n como Secretario General del CEN del PRI, 

su personalidad y poniendo a su disposición el movi--

firmando supuestamente dicho desplegado todos los inte-

del CCE (30). 

Anr:e la manipulaci6n de los nombres de los miembros del CCE', '! 

to:; aclaran: 

· - d desplegado a Carbajal Moreno es resultado de una actitud -

·ersonal de Feo. de la Cruz, 

- ·· l desplegado no expresa el sentir de los colonos, 

- r.~ se afiliarAn ni har4n alianzas con el PRI, 

- ser! preservada la poUtica de alianzas establecida en loa -



principioo cic Of-911nÚ:aciÓ11, . 
. · · ... 

~ .. ~:~/~?~· .. :~)~-~.·-.. >~·"':··.· . "·'.~~;f.'~:~·<+Y:.~: :: : ... \ . 
tn su .renunein' cotllO· sJ:io; 'do Difl1Íli6n y. Pronoa, Salvadoi: Albit·-• 

. "., . ~ ' . . 

t1·111 VStquez, el 14 d~ riovlembrf. de eae t1i'io, lllMÜieutá DIJ d<l~." 

::;cue.rdo Cofi rc·o: d-e la Cruz· ·po1',la caJ;"ta 
0

d.irigid11 11 Carb.!ljd ·11!!1'. 

éo~o "taiibi6n' lo acti~ de l!AC~· 'lIBGOCIABLES LOS PRINCIPIO~ Dli: LA 

OPGA:;~llPJii~~. "a pouar <k• <rue. los' logro9 del C11mpa1oonto son·~,...:. 

obra de ib~ colonos•·.· t.O acu&a 't.~r.iliifo de ·recurrir a. ll! tt-pre:-·· 

il16n ;¡:.d!t¡¡~e15¡'\ en ~nt:xa de lpo inconfo:i:roco, El dc11contento 

'de.la basp anto esei& '9ari~.:'\liQU. llllzo' Cl!l[l(lrara pr~sionan; en 

·a3a6le11, n Feo. tte }Íi Cti.1z pATil ·que este •.reconozca• .~·u .error,. 

:-.~cho que tlvi(lenci.~ .. ·la tr-'l.llilit:kéi6~ cau.Jillcsca del 11de~: •. ·'."""' .· 

Es.to _ _?!~~ió l'.rrn ·~t.ocrttti:a:•, q~e en realidad siqnu:1é:d ·un~·".'. 

111an'io~m1 in!11 para 9~spUG11 ~:l'"'r a· plan tcu la incorpouc.~,:tb;:. , · . . '· .. -.~.·· ':' ': ·-" . 
. h:.<ic a.l Piu."· 

, ...... 

" 
La Cil·!da Ml Ca!?pamento 2 de oetubre y la Ac:tuacHln del PRI y -

el !.:s~ado, 

El da~plog~do de feU.Citao16n por la deo1911nci6n de Gustavo Ca~ 

baj11l co:oo Secretario del CEN/PRI por partt1 de De la Cruz, fue 

un triunfo poUUco del partido dic.hl, qui:! 11provecha.ndo la d.!. 

vl.aHln trat6 de capit..alizt1.r el 13ovi1111ento. 

P.~udo <"l'IWUC<!a en todos l.011 actoa de negoci.!lci6n el. l'RI &e pre· 
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ncn:.:it.a como rue.,1ador. f;" c·tr.clo, c::l 13 de dicic~i:•r<' de 11/C, 

Gurrí'.r. OrJófie:t, (Sc::rctar1o 'i:'· dd DOt'), c::l Lic·, Gu~t.a".0 '""rb~2 

jal iiort<n(•, (SccrntarJc> Gcnn•.ltl del Cf'.11/PIO), !'ranciscQ. d"'- la .. 

C1uz, (111-esidcnte do !11 UC) ) All••;rlo C'i1rbajal, (diri9cr1tf! dc·l 

Clll). La{ gcuU.oncs concili?<lori~r. p;1r<: 1e,1li.zar el conv•_·ni(, · 

c!1tm•ieron en 1::nnu do 'cuslavo Carbajal1 el PHI Jnici¿rfo Ja .... 

tram.ttaci6n ele e11lrc9« de crccriturao p.ua los colono; r.Jd Ca"ií·~ 

111ento. 

·.: 

El Pl\I sigul¡S.~uetrando: el 26 de febrero de. U7~ 

de ~as.\~ d<? aproxiJD.11dall>!nte 2000 colonos de la UC, en la 

F.l 1.!.i~.:-urso result.\ba ser un Cl-'rú' llall'.c1clo a rr.oderar p:.s icí ::r.<:' 

11 fln de ccmtd.bulr ¿ "i:esolver• lor'l problcw,~.s de 1-. cól~J·.it ... 

f'.ll 11.'S NUEVOS OlllIGf:li'l'l:S PRIIS'l'/\S, i'o!!t<!riormcnte, el r.:-:. G.1i 

llcn:;;.;1 SSnchcn CoU:.11, Oírectcr d<ll JWgllltr:o ll(ilJUro d<; ja Pn" 

:k 
\~ · .. :.•!> 

\ .. !.-
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jal 1 de la Cruz. 

A cambio de esta concesión, en marzo de 1979 se establece un -

convenio por parte de la UC y el PRI para qarantizar votos a es 

te a1t1111o, en el 21 Distrito Electoral. Asi, al finalizar este 

~~3 el PRI presidi6, en la explanada de la delegaci6n Iztacalco, 

un acto de entrega de títulos de propiedad a los colonos del 

C3r.;:ia::iento. Ya para ese entonces la alianza de Francisco de la 

Cr;z con Carbajal Moreno pretendía mantener el control de los -

cclJ~os por medio de concesiones de tipo económico. 

?·,:::o a poco el PRI va cooptando al movimiento ante la táctica -

de ?resentarse como mediador y gestor de las demandas de los co 

lo:Ds. La sunisi6n de la UC no tuvo 11mites1 el 2 de abril de 

197J, un qru?Q de colonos aoiste al PRI a •echarle porras y vi-

vas" a Gustavo Carbajal, con ello comprobaban la disciplina que 
' hab!an convenido y de paso le solicitaron: 

- no entregar escrituras a los que no son nliembros de la Uni6n 

de Colonos (en clara aluci6n al CDI y dem.!a grupos)J 

- regularizac16n de loa taxi•tas tolerado•• 

- intervanci6n en el problema de loa detenidoe. 
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Sobre los taxistas tolerados, fue un negocio ~ue las autoridaJes 

otorgaron a Peo. de la Cruz, pues a mediados de mayo de 1979 re 

cibe 200 placas de taxis y un año después recibe otras 5 mil 

más de manos de Durazo Moreno, a cambio de elicinar a los "re-

voltosos• y dejar entrar al campamento a los censores oficiales. 

Ya con el •apoyo• del part1do oficial y de algunos funcionarios 

Francisco de la Cruz refuerza su poder para desalojar e introd~ 

oir a gente con claros intereses especulativos, mientras que -

las denuncias en su contra por parte del COI y grupos de colo-

nos se incrementan •. Se le acusa de malversación de fondos, de 

extorsión, de usar las cooperaciones para ampliar su flotilla -

de taxis tolerados, cte. Como colorario de 6sto, el 18 de r.iar

zo de 19BO, 60 familias que habitan la zona de las torres acu-

san al dirigente de amenazar con desalojarlos, a fin de entre-

gar esos terrenos a grupos de taxistas. Afirman que los grupos 

de choque pasan choza por choza amedrentando; también, se le -

acuna de cortar el agua y la luz en dicha zona. A nivel legal 

se extienden órdenes de aprhensill:i en 1978 y 1980, por parte 

del juez décimo cuarto de lo penal en contra de Francisco de la 

Cruz. 

Por otra part.e, Wl error poUtico de Francisco de la cruz al -

aceptar la candidatura del PST a la gobernatura del Estado de -

Oaxaca, su tierra natal, en septiembre de 198Q, trasladSndose a 



cnJnnor;. 

iJ Jr.1!.-t col1mo& nnc.i.61Hlol~s cre1'!r 'J1V ln 11f1l.i.1cif111 a P).f'! ¡Mrti·~ 

l" ill I"" "ido oficial hahl'.;1 provocado q11e ! ,, 'l'·'''; .. 1f .. 11 lM;i 

!:o ;i 1 i:L1d11· y ,¡ i vid idos. 

1·•·1(1 r:i dnc·l ivc t.le la orCJitni"'iH!iC>n P:1 ol \·;H1pin11 1 ·01 ,, 2 c.h'! l··,::.11·-· 

¡ir1;!,l'.il 11) qur: provC">1:,1 r:!i d1f;·:11l:ilr 1• 11 .• ·H1·i1 iljLtr 1.11·•11i¡·· 

1 .1 · 1 (Jfl de J 111ov imtcnLo, 

•111 or.. 

rw.ivl1111" it 1!: ,..,, r1iln durante 1')/·.:.. y 19 /ti, ¡1 rincipalr1>nnt1:, r·11.11Hln 

p.11 I<• ·i1•l p••rfo1h1 d·· 1"··t·1.J1li1,, ¡:1":'r ::u .. :111~11 •.111c1i·, ·1 ·1 
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~:;¡,'.) li/.pd·ll d1~ C11.ihu~JhuiJ., t·hH·uJL-t, :·tu11lt:1'fl:y, tllircluü, ele. 
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cios que el MUP venia arrastrando hasta esa fecha1 superar el 

carácter localista y espont!neo de los movimientos, evitar caer 

en situaciones de repres1.6n, 1:1Cdiatizaci6n y oportunismo. Ade

m~s, al discutirse las experiencias presentadas por las organi

zaciones participantes, se plantc6 la urgencia de ampliar y pr~ 

~::i·1er la participacilln colectiva en las tareas de la organiza-

ci6n para evitar caer en el caudillisroo. De esto primer encue!! 

tro se derivaron las siguientes proposiciones y conclusiones: 

- a:ializar la alternativa de crear una organizaci6n de masas a 

:ii ·•el nacional integrada al FtlAPr 

- discutir la posibilidad de crear Centros de Coordil)aci6n e I!!_ 

~ornaci6n a nivel nacional1 organizar un bufete jur1dico de -

asesoría a los colonos1 convocar y organizar un nuevo encuen

tro: 

- co:isolidar el sector urbano popular a nivel nacional¡ 

- buscar nuevas formas de tenencia de la tierra que ayuden a la 

lucha y protejan a las fanúlias pobrear 

- intercambiar cxperienci.an1 

- difundir loa resultados del encuentro a lu organizaciones no 

presentes en el Encuentro¡ 

• 



371 

- apoyar al SUTERK-TD y a campesinos de Puebla y Querl!!taro. 

Loe planteamientoo vertidos y los acuerdos a que se llegaron r~ 

presentaron un gran avance para el movioiento en su conjunto, -

Sin embargo, las desigualdades en cuanto a participación y niv! 

les de organización, as1 cot10 tarobi~n el no establecer con pre

cisión mecanisr.ios de coordinación -regional, zonal y nacional

impidieron que se avanzara en las propuestas. 

Lo poco que se logra con el llUCPVll durante 1977 es la elabora-

ci6n del primer ejemplar de ªBloque Urbano", órgano infor¡;¡ativo, 

en febrero, a nivel de solidaridad de masas se participa en una 

movilización en apoyo al Campamento 2 de Octubre (27 de junio), 

demandando al DDF la investigación acerca de un incf?ndio ocurr!_ 

do el 24 de junio de ese afio, para deslindar responsabilidades; 

a nivel declarativo el DUCPVM denuncia el 29 de septiembre la -

vigilancia permanente en el Campamento por parte de elementos -

policiacos, 

Como parte de cotas acciones, el 16 de octubre, se realiza una 

marcha por el Campamento ,1poyada por el BUCPVK, culminando con 

un m!tin en la zona de Bachilleres (frente a la polic1a llY.lnta~ 

da), exigiendo la salida de la policía del Campaoento, as! como 

tambi~n la libertad de'colonoo do Nueva Rosita y la destitución 

del Director do la Procuradud.a do Colon Las Populares del DDF. 
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Sin er.ibargo, la influencia caudillesca de Francisco de la Cruz, 

a trav6s del Caop'11118nto, empez6 a perturbar la vida democr~tica 

y la .1;:cit5n del DUCPVH, hasta llevarlo a su desintegraci6n to--

tal, es decir, varias organizaciones enpezaron a retirarse del 

m;c?·;:1 '!nte la manipulaci6n e imposición de los puntos de vista 

de Francisco de la Cruz en las asambleas. El aislamiento de la 

UC del Campamento se acrecienta cuando 6sta manifiesta su alian 

za con el PRI (1978)¡ por ello durante los años posteriores •su 

rxi·:i:iiento• se sostiene pr~cticamente aislado. 

Respecto a este proceso de aislamiento y consolidacit5n del cau-

dillisr:io de Francisco de la Cruz, Angel Saldaña comenta1 

El nunca tuvo la capacidad de asimilar los 
cuestionamientos que le hacían quienes es
taban colaborando estrechamente con !H. A 
quienes persist!an en sus cuestionamientos 
los fue elicinando uno por uno, utilizando 
sien~re como arma la calu.mnia. En presen
cia de ellos los alababil, pero en su ausen 
cia los calumniaba. r\s 1 se qued6 tot,1lnieñ 
te o casi totalr.mnte solo ele apoyo exte--= 
rior. H.1.s tarde se cli6 la divisi6n inter
na en la que, de 24 miembros de la mesa di 
rectiva, le renunciaron 23, y alglin ticmp0 
despu6s tambicn se le separ6 el que se ha
b!a quedado. DE LOS MISMOS COLONOS QUE LU 
C!IARO!l CON EL AL P!!INC1PIO, Cl\SI NO LE QUE 
DABA llINGUNO AL FINAL. A los colonoa quo -
se lo iban, ~l los austitu!a pronto con -
m~s gente f Para fortuna suya h.ay mucha ge!!. 
to neceaitn.da de vivienda¡ (J2J. 
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b).- Santo Docingo de los Reres. 

La lucha de los colonos de Sto, Do~ingo no contó, a diferencia 

de las otras colonias, con una estructura organizativa bien de-

finida que acuerpara la participación de los pobladores de man~ 

ra constante. La participación se daba de acuerdo al momento y 

la forma en que se presentaban los problemas, Esto no siqnif i-

ca, de ninguna manera, que se careciera en lo absoluto de orga-

nizaci6n, si la había, pero esta se daba de manera espontánea e 

inmediata, 

Nunca tuvimos reuniones para estudiar, 
sino para organizar, el aprendizaje se 
dio en la práctica, o sea, se analiza
ba de acuerdo a lo que nos pide la pr3C 
tica. Las reuniones que se hacían no : 
eran formales (en cuanto a dta, hora-
rio), sino conforme se presentaban los 
probleraas, la integración se daba so-
bro la lllilrcha. La formación se inicia 
ba con las reuniones en 1011 comitt!s de 
calle (33). 

Esta concepción pragmática de la organización se sostiene Clnica 

mente cuando hay problenv1s o reivindicaciones de las masas que 
se requiere atender en lo inmediato. 

En efecto, el sost6n de c~te tipo da práctica lo constituyen --

las demandas, una vez oolucionad1111 éstas el movimiento y la or

ganiz11ci6n decaen, ya que al no articularse la participación ~ 
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con aspectos poltticos y problemas mas generales, la continui-

dad en la lucha ea pierde y la orqanizaci6n tiende a desapare-

cer. 

r.stos fueron algunos de los problemas que enfrentó la UC al da~ 

se soluci6n a la demanda central de los colonos1 la regulariza

ci6n de la tenencia de la tierra, con lo cual obtenían el reco

nocir::iento oficial de su posesión. Las asambleas generales, -

los coait~s de calle y las reuniones por zona -form,~s de organ!_ 

zaci6n que crearon los colonos- resultaron ser insuficientes p~ 

ra garantizar continuidad en la lucha porque estaban en función 

d•! lo iru:lediato, sin una estructura formal de participación y -

or~anizaci6n. 

Los "'étodos de lucha l!lás empleados por los colonos fueron: las 

r::ovilizaciones, a trav~s de marchas, mttines; las tomas de ofi

cinas, la retenci6n de funcionarios en la colonia; la denuncia 

plll>lica en los peri6dicoo, pintas, etc. Algo que favorcci6 la 

constante actividad de los colonos en la defensa de B\lB intere

ses, fue el contar en la colonia, hasta 1977, con las oficinas 

de FIDEUIUIE (organismo encargado de la regula.rizaci6n) las cua

les eran tornadas como frecuencia al no atenderse debidamente -

las exigencias de loe colonos. 

Al referirnos a esta colonia al inicio da este capitulo, menci2_ 
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nábillllOB que ante el reflujo del movimiento provocado por la re

gularizaci6n de la tenencia de la tierra, la organizaci6n se -

desplaza territorialmente hacia otras zonas. 

Empero, conviene precisar que la participac16n de los colonos -

en Santo Domingo no ha deca!do por completo, ésto es, despu~s -

de "bajar la marea• queda un grupo que se mantiene firme, cons

tituido por los colonos más claros y corabativos que se formaron 

en el auge del movimiento y de la lucha. Este grupo es el que 

se da a la tarea de sistematizar las experiencias del aovinien

to, con la finalidad de rescatar aquellos aspectos que perr.ú.tan 

revivir la lucha desarrollada años atr~s. 

Y no s6lo ésto, el grupo también mantiene una atencidn constan

te a los problemas· de la poblaciónr es as! como en 1990, a~ 11~ 

gar por parte de Tesorer!a cobros excesivos del impuesto predial: 

y al carecer varios colonos de las escrituras de sus predios, -

se vuelve a impulsar la participación a través de Asambleas Ge

neralea y empiezan de nuevo las negociaciones con las autorida

des. 

Las dellllll1das que logran de nuevo aglutinar a la población son: 

- disminución del pago del impuesto predialr 

- r~nocimiento oficial como colonia proletariar 
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- entreqa de escrituras a las familias faltantes. 

Esta atenci6n a los problemas os lo que ha permitido, hasta la 

fecha, cantencr latente la participaci6n de los colonos. Sin -

cr.ihar?~. no existe una estructura organizativa que integre per

:::.in~n~~::iente a los pobladores a la organizaci6n: dándose wia -

participaci6n limitada al carecer de un proyecto a futuro, l.im!_ 

t5~~~ de esta forma, la acción de la UC como simple gestor de -

los ~robler.ias, sin constu1.r y consolidar la organizaci6n popu--

13::. 

cJ .- 53n Xiguel Teotongo. 

Co~o lo her.ios señalado, la UC de San Miguel Teotongo vive entre 

&~a transici6n, un cambio, en la forma de concebir e impulsar -

la orqanizaci6n y ~articipaci6n de los colonos. 

As!, nientras en la primera etapa, de 1975 a 1979, se da una es 

t~ctura organizativa vertical -con el esquema de1 presidente, 

secrctuio y tesorero-, en la siguiente etapa, de 1979 en ade-

lante se promueve una estructura de participaci6n horizontal -

por redio de aeamhl.eas generales, rmmiones zonales y comisio-

nes de trabajo. Donde esta per~pectiva, loa colonos conciben a 

la organizaci~n COUIO un proce!lo que lle va conoo.Udando en base 

11 la lucha, en e9te procuso se van definiendo nuevas formas de 
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acci6n y part!cipaci6nde las lllllSas (34). 

Colectivizar las decisiones y la direc
ci6n nos llevó a concluir que la prime
ra instancia que debe construirse al in 
terior de los lllOVirlientos es la ASAMBLEA 
convocada con regularidad para que las 
masas desarrollen la costumbre de asis
tir, ya que es ah! donde se discute, -
analiza y se traza la estrategia para -
la resoluc:i6n de los problemas colecti
vos (35). 

El camino que se utiliza para ir construyendo la organizaci6n -

desde una perspectiva democrática, es el de utilizar las deman-

das más nentidas de las masas, jerarquiz:indolas y atendiéndolas 

al calor del movimiento. Con ello se logra estructurar la par-

ticipaci6n de las masas en las asambleaa y en las reuniones por 

secci6n de manera penaanente. 

Para desarrollar y fortalecer el trabajo de base, la colonia se 

dividi6 en varias secciones: Mercedes, CCI, Palrnaa, Avisadero, 

Loma Alta, La Cruz, Corrales, Capilla, Acorralado, Guadalupe Al 

ta, Minas, Lil. Loma, Lo= l\lta la Cruz, Las •rorres, Rancho Bajo 

y l\mpliaci6n San Miguel, con este método de trabajo se logra un 

contacto m.1s estrecho '/ ~rm..'lncnte con la poblaci6n favorecien-

do la part1cipaci6n, discuoi6n y an~lisis de los problemas por 

parte de lou colonos. ws asambleao generales constituyen el -

6rgano m!ximo de dccis16n, pero la operativ1zaci6n de los acucr 

doR so re~lJzan a trav~D do cada una de laa necciones coordina-
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das por las comisiones de trabajo. La& C0111ia1onea que se for~ 

c.1n son variadas, de acuerdo a los proble1114S, necesidades e in-

tereses de los colonos (*), 

La finalidad de esta estructura es articular la participación -

de los pobladores en base a sus intereses, colectivizando las -

decisi?nes y elevando el nivel de an!lisis y de conciencia acer 

ca de loa problenas de la colonia y del pa!s. 

E;1 c.:t:cinto a las formas de lucha que implementan, &itas son va--

ri1J15: l!latchas, mitines, comisiones masivas, boteo, ocupación 

de oficinas pGblicas, pintas, denuncias en los medios de comun! 

caci'5n, etc. 

Cada forn.1 de lucha tiene que ver con el ~ipo de problElllla que -

se en[renta y con el análisis de la coyuntura tanto interna co-

~o externa, 

1•1- La nueva direcci6n logra conforJilar laa •i<Jliientea contlsio
nes de trabajo (en 1982) 1 Educación Polttica, Relaciones -
Exteriores, Prensa y Propaganda, Transporte, Regulariza--
ai69, Finanaaa, Honor y Justicia, Mujeres en Lucha, Sindi
caÍ, Salud, Deporto, Aqua, Areaa Verdes, Cultural, Merca-
dos y 11111t1ples. 
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En cuanto a la independencia de la organizaci6n respecto al Es-

tado, la UC planteai 

La gente ha ido aprendiendo en los hechos 
que el Estado actaa en favor de la clase 
dominante y en contra de los colonos (36). 

Do ah! que conciban la independencia de la siguiente forma: 

••• la independnencia ante el Estado es.
porque nuestra organización la he:::os for
mado bajo nuestra iniciativa, resolviendo 
los problemas as!, independienter.ente de 
lo que el.Estado tenga previsto 6 progra
mado. La independencia es, fundamental-
mente, de funcionaniento: tener:ios nues--
tras asambleas, nuestras comisiones, nues 
tras reuniones, que son fuera de su con-= 
trol. As! en corno ejercemo9 nuestra inde 
pendencia (37). -

Avancen de Coord inaci6n con otros movir.tientos. 

L<l coordinación y vinculación de San Miguel Teotongo con otras 

organizaciones y movimientos tar.ibi~n atraviesa por dos etapas -

distintas, aarcadan claramente por el cambio de dirección de la 

uc. 

Ao1 por ejcl!l{llo, mientras en la primera etapa se mantuvo rela-

cilln con ol BUCPVM y con el Campamento 2 do Octubre, esta so -

di6 do mnera limitada sin una participación real de los pobla-
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dores. En car.Wio en el podado siguiente, se trata de involu-

erar a los pobladores en las relaciones con otras colonias y en 

generar intentos de coordinaci6n más estrechos y permanente con 

otras colonias • 

••• partiendo de la concepci6n de que no 
solalllente en San Higuel Teotongo hay pro 
blc::ias, se empieza a promover la idea de 
conocer otras experiencias y tambi6n el 
de difundir la nuestra, para enriquecer 
nuestra propia lucha (30). 

C'ue as1 cooo se impulsa la participaci6n de los colonos en el -

Pri::cr En::!Entro Nacimal de Colonias Populares, celebrado en Monterrey 

en el año de 19ao. En dicho encuentro participaron organizaci~ 

nes de diversas partes de la Repfiblica: Ourango, Oaxaca, Zacate 

cas, :!onterrey, Nuevo Le6n, Valle de Hllxico, etc. (*). 

( •1- A partir de entonces, la participaci6n de la Uni6n de Colo 
n::is de San !o!. Teotongo en la construcci6n de una coordina= 
dora que aglutinara a las organizaciones de masas del sec
tor urbano-popular a nivel nacional, ha sido constant1i has 
ta lograrse la creaciOO ele la Oxlrdinalora Nacicrul del 1-bviml.ento = 
L" ::baro PqAJ.lar, en el S«Jlllido El'lcuen tro Nacialal do 1-bv:lndcn tos ropu-
1 ares ockLrn:lo en ~go en 1901, a:TI la partici[l.-.c.tfu ele ~ -

de organizacimcs del p.lls. 

MS-9 tarde, en San lligutl Te::ltoo:p se relcbrar!a la Prinera llsant>lea ~ 
gicnal de or;:i.,l.zac.icmes ele la O'..lWUP, dcn:la oo croa lllil instancia ro 
ccortl.inaci6n regimal y ZCl'ldl, .wanzando en la unificaci6n del llDVi
miento Uibaro. l\ctmhe.nte la ex: ele san Migwl '1\lotmgo trabaja en 11.1 
vi.nc:uL"lclOO coi otros noviml.enl:09 de ooloooo, c:rearrlo Llloo de oollda
r J..dad pellM1'aites pu:a Ja ó:!frma de m proyectn de ciulad: aquel quo 
o:nst:ruyai sm r-ooLidnrcs. 
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Despu€s del encuentro iniciarían contactos con diversas colalias 

organizadas do manera independiente, con la finalidad de inter

cambiar experiencias y buscar lazos de coordinación y apoyo a -

sus movimientos. 

d).- Carmen Serdán. 

La UC de la colonia Carmen Serdán se define as1 misC1a como una 

organización democrática, independiente y autogestiva. Su es-

tructur.a organizativa se conforma de la siguiente manera: la 

Asamblea General es el órgano resolutivo, supremo, de la UC, y 

el Comit6 General, integrado por representantes por zona, es el 

órgano orientador en la toma de decisiones. Este Gltimo se com 

pon1a por JS colonos, más un grupo de 12 jóvenes. 

Al principio de la organización, el movimiento estuvo dirigido 

por el "Grupo de· los Diez• (*), dcspu~s se pro1:10vieron represe~ 

tantes por zona, cuatro en total, hasta conformar el Comit~ Ge

neral antes mencionado. Los integrantes del Comit6 General 

eran a su vez representantes y/o activistas de las secciones, -

lo cual permitía un contacto estrecho entre dirección y masas. 

( • l - tbtbre que 88 le asi!J115 a un ~ de llderes de la ex>laiia. 
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Las mismos problemas que enfrentaban los colonos iban dando las 

pautas para establecer los mecanismos de orqanizaciOn para en-

f rentarloa. As1 por ejemplo, la necesidad de protegeree de po

sibles desalojos por parte de loo lideren prifotao, condujo a -

la forr.iaci6n de Brigadas de Autodefensa y Control del Territo-

r io. 

Ld ~ran capacidad de lll0Vilizaci6n que desarroll6 la Uni6n de Co 

lo:'.·'.)5 desde un principio, se aprovcch6. no sólo para presionar -

en iJ soluci6n de las dcm;mdas ~s acuciantes, sino tambHin pa

r,:i - .. JOi:ar el ccdio ui:bano y a!'lbiental de la colonia, as1 como 

t:i:. -~'1 para crear fuentes de empleo al interior de la colonia, 

ccn ._ illeres de cui:pintci:ia, herrería, costura, etc. Sobre to

d'.l, ,: i ~vi6 para potencfar la or.ganizaci6n democrática de los co 

b;ic.; desplazando a loo lideres pri[stas. 

l...:i:; fornas de lucha'que implementaron en la solución de sus pr~ 

bler-'ls fueron nliltiples: marchas, mítines, pintas, toma de ofi

cinas 'ubernancntalcs, retenci6n de funcionarios, denuncias en 

la prensa, etc. Para evitar el desgaste en la participaci6n de 

las nasas se organizaban comisiones por secci6n o ae invitaba a 

los funcionarios a que asistieran en la colonia. Y en loe mo-

mentos de relativo reflujo d1ll movimiento, se implementaban ac

tividades de tipo rcoreativo-t:ultural para mantener en &nimo y 

unidad entre la gente (se proyectaban peltculas, se organizaban 

kermesee, etc.I, 
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A pesar de la imple.mentaci6n de estas alternativas para r.iante-

ner la participaci6n de los colonos, hubo un hecho que desgastó 

a la organizaci6n y generó confuBi6n en un gru!X> a::iiplio de col~ 

nos: la decisi6n de la uc de participar en la lucha electoral -

al lado del ex-PCM, en 1979. El problel'la que enfrent6 la Unión 

de Colonos fue el siguiente: 

••• la campaña recayó princi?almente sobre 
la Unión de Colonos lo cual provocó friccio 
nes con el PCM, pues no obstante que se --= 
planteó que la Unión no participarra cOl!lo-
tal, personas de ese partido lo manejaron -
al contrario en INFONAVIT y Culhuacán. Pos
teriormente se analizó dic~1a participación, 
llegando a la conclusión de que habfa sido 
un error partic1par en las elecciones, pues 
mucha gente de la colonia so confundió, ya 
que nosotros nos declaráb:1mos independien-
tes de los partidos [X>liticos (39). 

Este hecho, aunado al proceso do regularización de la tenencia 

de la tierra no controlado por la UC contribuyeron a restarle 

fUerza a la organización, hasta su desintegración casi total. 

Coordinaci6n Zonal e Influencia en otros Movimientos. 

Durante el auge del movimiento, la UC s~ mantuvo relativamente 

ai!llada. Aw1que tuvo participación dentro del BUCPV!i y conta~ 

tos con los colonos del Car~pamento 2 de Octubre, San Miguel --

Teotongo y la UCP ~stos no confluyeron en una alianza estrecha 

y coordinación do las luchan. A lo que más ae llegó fue a el~ 

tuar visitas ndpi:ocas coo el ~ 2 de Octubre y San Miguel 

Teotonqo y a la elabor11ci6n do un órgano informativo denolll.1nab 
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"Car.ibJ.o", durante 1978-1980, 

Pero es Pt'ec~nte 4 partir del reflujo interno generalizado 

r¡ue se busca con mayor J.nsistencia la vinculaci6n, apoyo y/o -

coordinarse ccm otros lllOvlmientos. Fue as! como, en 1979, se -

tu.,o relación con los colonos de la Zorra y el Caracol, ubica-

dos en la dele<jaci6n de Coyoac~n, a quienes las autoridades ame 

na:~ban con desalojarlos. 

Se :.;;'.>;·a y pnmueve, por otro lado, la organización en Santa -

!lir ~.:1a del Sur y en la Unidad INFONAVIT Piloto, de la delega--

c t·~:i d"' Coyoac~, con los cuales al'in cont!nuan las relaciones. 

,;s~ ?ces, ante el descenso de la participación y la dificultad 

de r~·:·J¡ierar el movimiento, se opta por brindar apoyo hacia el 

exterior. Esta alternativa si bien littl.ta la posibilidad de le 

v.wtar de nuevo el trabajo al interior de la colonia, por el 

desplazaniento territorial de recursos humanos, constituyo un -

<?!!fuerzo loable desde el ooioonto en que las experiencias oe --

tras~itcn para coadyuvar a la lucha de otras colonias. 

o) • - San Nicolh Totolapu. 

Estructura Orqaai1ativa y Formaa de Lucha. 
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La Uni6n de Colonos de San Nicolás Totolapan, se define a st --

mi&ail como una organización legalmente establecida, de1110crática 

e independiente de los partidos poltticos. 

Se trabaja en base a la discusi6n y cansen 
ti.m1ento de la gente y es ella la que de-= 
temina lo que se hace: la organización 
tambi6n es autogestiva (40). 

El m~todo de trabajo que emplea la UC para promover y estructu-

rar la participaci6n de los colonos son las reuniones por rnanz~ 

na y las Asambleas generales semanales ordinarias o extraordin~ 

rias. En las juntas de manzana se discuten los asuntos o pro-

bleras concernientes a la colonia, previanentc a la asar.lblea 9!:_ 

neral. llsto es ir.iportanto porque permite a la gente ronejar in 

fonnaci6n a la hora. de la toma de decis.iones, además de que pe!:_ 

niltc el ejercicio de una práctica democrlitica real. Para tra--

tar de contrilrrestar y/o nulificar el caudillismo se impulsa la 

participaci6n amplia en las discusiones y negociaciones de los 

probler.ias que enfrentan. 

A las personas que no tienen inforl'.lilci6n 
se le proporciona, tratamos de que no se 
ignore la historia de nuestro movimiento 
(411. 

Por otra parte, 
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se busca trabajar en eryuipo y repar
tir el trabajo, se trabaja en las juntas 
del coaút~ de Información Popular, inte
grado por los coordinadores de cada man
zana: a todos los compañeros se les da, 
rotativa1110nte, el cargo de coordinadores 
de manzana para que asistan a las rew1io 
nes del ComitG Ejecutivo y vayan apren-= 
diendo ~ás cosas (42). 

?es¡:ecto al gobierno interno de la colonia, ~stc se estructura 

~~ la siguiente Pdnera: el órgano máximo de autoridad es la ---

A3a~blea General, constitu1da por todos los integrantes de la -

A.C., despu~s le sigue el Comité Ejecutivo compuesto por: Pres~ 

:i'"~··:e, Secretarlo y Secretarias de Organizac!6n, Acci6n Social, 

:::!~·"2!.5n y Prnnsa, f'inanzag, Acción Deportiva, Acci6n Cultural, 

:!" ::'2joras Civico-Morales y Materiales, de Actas y /\cuerdos y -

~·cc.Jles que ayudan a los secretario!! en los trabajos, y por úl-

tir.o los coordinadoreB por 1:1anzana. 

Esta forna de organización, horizontal, hace viable la par.tici-

¡iaci6n activa de los pobladores tanto en la toma de decisiones 

co~o en la opcrativizaci6n de las tareas, lográndose una inte--

graci6n runplia y real de los colonos. 

Entre las fornas de lucha m!s empleadas destacani la lll0Viliza-

ci6n, por medio de 11\&rchas y mttincs1 la denuncia en loe roedios 

do conunicacitlu masiva (principallilante la prensa), pintD.e, w--

tanteo, botoo, tolP!lo de oficinas, plantones, etc. Cabe desta--
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car que esta organización tiene gran capacidad para movilizarse 

tanto en problemas que coiapeten a su colonia, como en apoyo a -

otros JllOV.úa!entos de colonos, obreros y campesinos1 además de -

su gran disciplina y combatividad en este tipo de actos. 

La participación solidaria de los colonos se organiza de la ma-

nera siguiente: 

Cuando se nos pide ~poyo va el 10 por cien 
to de cada 111aJ1zana, pero si se requiere -
apoyo total nos movilizamos todos (43). 

La razón es clara ••• 

No estamos de acuerdo con el actual siste
ma y una forma do manifestarnos es marchar 
con los partidos u organizaciones de iz~ 
quierda, aunque nosotros no pertenezcamos 
a ellos ••• (44). 

Para inpedir la cooptación, corrupción o desviación de los dirl 

gentes respecto a los objetivos de la UC, se vigilan de cerca -

los actos de 6stos, ademis: 

Se plantea y promueve la participación am 
plia, los dirigentes son honrados y com-= 
prenden la pobreza, aan as! nosotros esta 
IDOS al pendiento do que los compañeros RO 
se vendan, y cuando !Ssto sucede se denun
cia r4pidar:lente para neutralizarlos ••• El 
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conoc11111ento claro chl.: la lucf\11··1 la con 
ciencia Lllpide quo ae· ven4ul~ •• (45). 

roordinaci6n con otros Movimientos. 

. :\ 

La gran capacidad y dillciplina org~ica para 1110vilizarse tanto 

en la defensa de sus intereses cor.io en el apoyo a movi.mientos y 

or7anizaciones independientes, ha generado, rec!procamente, la-

~~s de a!XJyo a su lucha. 

!.a L"C está conciente de que esta práctica se ejerce no s6lo pa

ra t:::Jc!yuvar a la solución de los problemas de otras colonias, 

s!~~ tanbi~n para salir del localisrno y aislamiento en que a ve 

ces se desarrollan estos movimientos. 

Pe a:1 { que el contacto que ha establecido con diversas organiz!!_ 

ci~~cs 5ea anplio: Campamento 2 de Octubre, San Miguel Teotongo, 

Lo;:-,is <.le Becerra, Barrio Norte, San Miguel lunantla, Nuevo San -

L~L:arn, SITUA:·I, STinlAM, SUTIN, Car.ipesinos de Oaxaca, etc. (*). 

(")-A nivel zcral, se ha dado la cootdinacifu coo los roloooo de IJOsqw3 -
ecl Pedre-µl y !lelvedere, sd>re trrb en les l!Qlaltos en qoo aurent6 la 
re'.lresifu (1932). 

Actua.ls:uite, persisten las~ ele ~&Jlojo m toia esa za\11 (fa
clU"¡erdo a eeh~re, ~ Ucl. Podrcqal y otras), razf.n [Xlr la cual 
la OC ro Sn. :-.imlás 'nlt.ola¡Wl ha cst.ll:llecllb, de mrem penmnenw. -
!aros de oxirdin<1Ci61 u:n la!l ru1aúas 1E1Cimadas. La.e dcmnlle oi
guen sierl:>r ~al denrllo de p:>scn.iln, respeto al llllt>llID• alto -
a la ~lln y p:r Ul1il requlariz<!CJfn justa paxa loo <Xllrooo. 
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A J!lllnera de coai::lusi6n. 
' .. ~· :. ' 

A pcoar de la distancia en las diinensiones de tie.111p<> y espacio 

en que se desarrollan estos movimientos, notamos en ellos cier-

tas similitudes que conviene enfatizar: 

- el establecimiento de las Asambleas Generales col!IO 6rqanos S!!, 

pret!IOs de la orqanizaci6n; 

- contar con una estructura organizativa horizontal, con la fi-

nalidad de impulsar la colectivización de las decisiones y de 

la direcci6n del lllOVimiento (con excepción del Campamento 2 -

de Octubre de 1977 en adelante) 1 

- la inteqraci6n de la participación de los colonos a través de 

la división territorial en secciones, zonas y/o manzanas1 

- el papel fundamental de las reivindicaciones mSs sentidas de 

los pobladores en la construcci6n de la organización popular1 

- el carScter independiente de los movimientos tanto del Estado 

co:io de los partidos pol!ticos1 

- la .llllportancia del control territorial en el fortalecimiento 

de la orqanizaci6n1 



391 

NOTAS - CAPinJLO CUARTO 

de Sto. Dor.iin o 
, p. 

(2)- op. cit., p. 2 

(3)- op. cit., p. 4 

(4)- op. cit., p. 7 

(5)- entrevista con la Uni6n de Colonos, junio de 1983 

(6)- {dcm 

(7)- entrevista con la Uni6n de Colonos, julio de 1983 

(8)- {dem 

(9)- concepto expresado por las Uniones de Colonos de Carmen -
Scrdán (junio de 1983) y de Santo Dor.iingo (junio y julio -
de 1983) en las entrevistas realizadas 

(10)-Plantcamiento de las Uniones de Colonos de San Nicolás (ju 
lío de 1983) y San Miguel Teotongo (marzo y abril de BaJJ-;. 
comentados en las entrevistas respectivas 

(11)-Cornclius, Wayne, "Los inmigrantes pobres en la Ciudad de 
1'1t"'xico y la política•, Fondo de Cultura Econ6mica. ~tlíxico, 
T380, pp. 216 y 211 

(12)-Helucci, Alberto, •societe en ch;u¡gement et mauveaux nouve 
r.icnts r,ociaux• (tú.ceo), París,· 19-78, subrayado nuestro 

:uJ-En las instalaciones del Centro Cultural se imoulsaban ac
tividades educativas, culturales y de conviven~ia coraunita 
ria. -

14)-U:>calizado en el centro de la ciudad y la periferia, en es 
te caso la periferia oriente del DF. 

15)-A la fecha existen los problemas, no obstante de que la -
Ley Org~ica del DDI' (en nue pdginas 24 y 25, articulo 15), 
establece las colindanciae entre DF y &!Jtado de Hdxico, en 
este caso entre la delegaci6n Iztapalapa y el Municipio -
Los Reyes La Paz, respeetivamente. 

16)-l~pez oíaz, Pedro, •contribuci6n a la critica de las rela
cionen poltticas en Kl!xlco 1 , p. b 

.. 



392 

p. ;> 

:Df- Entrevista con la Unt.6n de Colorwu do ~V> Domingo ,1 j 

ii}J- etitrevis~a con la Un1,6n de Colonoo do !jiUl. fti.gucl Taofun!f2 / 

·W- l>ntrevist11. Qlil la Uni6n Q¡¡ ~lonQU di; C~2J'e §erd~4,·: '. / 

·at- Entt"<Jvista con la Uni6p dq.~Imtcó de §itl1 Nico~s ~/ílÍJ' 
~- ~ . . '/ 

.Z~J- {den nota 19 

~~1- ideo nota 20 

l!'.51- ideo nota 19 

''.il<>I- Rsta acci~n es justificada por diferentes dependeno:i.as 'l! 
ber:ia.~~~:ales, cor.io fueron DART, DGPT, Procµrad11.1:1a. de 
Justic1a del DF, Delegaci6n I~tacalco y el DDF,· ~ue en 
conJunto argumentaban que los golpeados y ol 1111.lCV!!P fuo
ron producto de "pleitos" entre los Rú.slllOll coloncw 

·/ 
,.,,_ !deo nota 20 / 

:':lil- Pre.!nbulo a loe Estatutos de la unMn de Col~ de ~nta 
Craz Iztae11lco e Iztapalapa Zona ltlpropia.d.a, A.C.& "traq-
mtinto publicado en la Rovistll Pimto Cr1tioo,: Al\o Vll/nov. 
de 1978, "· 24 ,, . ... '\/: 

~1- .llevista "Su~soo para todos"• !fo. 2241 ¡/ 1 

tfnl- Ver peri6dioo "Excelsim.:• • Septied>re 6 i· 78 

;;JI)- per1.6dico •t:rn~suno• • febroro 27 de 19f'J 

.\12t• oart.a dirigida a.111 ll.evlsta '"por éstoa •, 1J/f 

i!lll- fdem nota 19 / 

no- u- nota 20 

'351- fdm nota :to 
• ¡: 

•t 

// ...... 
t 1 

' I J 

~1~ 

; 
• .. f 



(361- tdem nota 20 

(371- tdem nota 20 

(38)- fdem nota 20 

(391- t:dem nol;¡l .H 

(40)- tdem nota 22 

(41)- t:dern notll 2~ 

(42)- 1.dem nota 22 

(43)- tdem nota 22 

( 44)- tdero nota 22 

(45)- tdem notll 22 

)9] 

., .. , 

........... __ ...,. 



' J 

.. · 

CAPITULO QUINTCh 

Introducci6n. 
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394 

•El trabajador social ante la probleml.tica -

urbana.• 

Centraremos la exposición de este tema retomando algunos·aspec

.tqs de nuestra experiencia escolar desarrollada en un asenta--

rniento popular denominado "Cuchill11 dJ la Magdalena Culhuacán"-

(ubicado dentro del per1metro de la delegaci6n Coyoacán), as1 -

co~o los plantearoientos anal!ticos vertidos en los demás cap1t~ 

los del presente trabajo. En raz6n de lo anterior, es preciso -

aclarar oue los elementos derivados de la pr~ctica mencionada -

se refieren al esquema acad~mico vigente hanta 1992, año en que 

egresamos de la ENTS, 

1, 

\ . 

. ·~'e-'-.·-~: ·~ ~-.~ ........... . 
• " i, 
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Considerando que nuestra f ormaci6n acadll!!iica tiene como uno de

au s principales 110portes la pr4ctica ~n canunidad, especial.r.len

te en las colonias populares(*), resulta 16gicn qu~ ae debe 

contar con bases tc6ricas relativas a la problem!tica urbana ~ 

ra coadyubar al esclarecimiento de los probleJ?1as sociales exis

tentes en la ciudads no basta con el acercruniento empírico para 

• conocer la co1Dplejidad de los conflictos generados en la metr6-

poli. 

As! en las visitas pr~lilllinares al establecimiento del 9rupo de 

pr~cticas en un centro de trabajo, constatamos una serie tle ca

rencias y necesidades que los pobladores enfrentan cotidianame~ 

te en lo referente a vivienda, servicios p~blicos, equipamiento 

urbano, organización democrática, como rnanifestaci6n de una si-

tuaci6n de clase precaria. Ante esta situac16n, en la ENTS se -

plantea l~ capacitación académica para que los estudiantes cum

plan con algunas funciones y actividades que permitan la pro~ 

ci6n de una participaci6n organizada de los pobladores en el rn! 

jorarniento de sus condiciones de vida (1). De este modo tenemos 

que en la ENTS se propone corno objetivo general el siguiente: 

(*)- Segtin datos proporcionados por la Coo:rdinacMn de la Se<X:iOn -
~cad~mica de Pr~cticas Escolares de la Escuela Nacional -
de Trabajo Social. en enero de 1982 existían 70 grupos de 
¡n-.kUcao, de lo,a cuales 53 realizaban sus actividades en 
colonias populares y el resto en diversas instituciones -
oficialeo. 
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Contribuir • la concientt1aci6n y or9ani-
1aci6n de la comunidad para que participe 
en el de&arrollo eocial (2). 

En este como en otros objetivos se expresan el contenido social. 

y el compromiso profesional gue pretenden orientar la actividad 

e~colar"'l'cn ~o de los sectores populares. Sin embargo es indu-

dable que el objetivo central de cualquier instituci6n univere,! 

taria gira en torno a la formaci6n de profesionales, en este C!_ 

so de licenciados en trabajo social, lo cual no fue suficiente

mente discutido hasta 1982, perdi~ndose de vista la prioridad -

de capacitar al estudiante analizando las implicaciones de la -

acci6n direct.1 en dos cuestjones dHerentes, como son el estu--

.dio l' el desarrollo de comunidad, ,. 

sabe~os que esta intencionalidad pr4ctica establece las difere!! 

etas del trabajo social respecto a otras 4reas de las ciencias-

social~s, sin embargo, existen.otro~ problemes que preocupanr 

,· ' . ·' .. . .. 
- ¿qu~ grado de correspondencia existe entre los objetivos pla,!! 

teados y los resultados de la pr4ctica escolar? 

- ¿se tiene conocimiento de experiencias anteriores de docentes 

y alumnoi acerca de las implicaciones y problemas del trabajo 

en colonias populares? 
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- ¿porqué ae ha carecido en la roayor1a de loa talleres, de ele

mentos teóricos y ~etodológicos para el an4liais y ~atudio de . 
la crisis urbana? 

- ¿se ha reflexionado respecto al tipo y nivel de capacitaci6n

requeridos por el trabaJador social P6tA lograr la concienti

zaci6n y or9nnizacidn de los pobladores dentro de una perspe~ 

tiva profesional conciente de sus lilnitaciones y posibilida-

des? 

Responder a estos interrogantes es una necesidad ineludible, ya 

que puede contribuir a superar una serie de errores que han li

mitado aerill.!'lente nuestra foI111aci6n acad~ico-profeaional. Para 

orientar el análisis presentado en este cap1tulo, partiremos de 

laa siguientes hip6tesis1 

- el trabajo social se ~ncuentra en un estado de cierta indcfiif • 

ntct6n en lo relativo a su papel dentro de las ciencias soci~ 

les, lo que exige de avanzar en una def inici6n especifica del 

~ismo a partir de su carácter operativo, ésto es, orientar --

las bases de conceptualización confor111e al drea de acci6n pr~ 

!ea!onal correspondiente (vivienda, salud, educación, laboral, 

pai'qui&trica, etc,)1 
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- Las pr~cticas escolares efectuadas en las colonias populares 

carecen de una funda::ientaci6n metodol6gica adecuada para gen!!_ 

rar responsablemente procesos de or9anizac16n y movilización 

popular, por lo que es preciso buscar una opción teórico-~et~ 

dológica que incluya aspectos de trabajo multidisciplinario, 

tanto a nivel teOrico como a nivel práctico. 

Ambas hipótesis nos ubican en el estudio de la práctica escolar, 

tomando en cuenta que constituye la •columna vertebral" de la -

carrera, ~sto es, por su influencia decisiva en la formación -

?rofesional del trabajador social. 

1.- LI!HTACIO:lES Y DEFICIE!,CIAS TEORICO/!-IBTOi>OLOGICAS DEL 'l'.RAB~ 

JO SOCIAL E~ LA PRACTJCA ESCOIAR. 

Con~ marco de referencia para el análisis tomaremos uno de los 

principios clave en cuanto a la definición de la práctica en la 

ENTS: 

La práctica es la columna vertebral del 
trabajo social (l) 

Ea notorio el hecho de que en la citada ENTS, el problema prin

cipal para el desarrollo del trabajo aocial es la deficiente 6 

casi nula producción teórica. Si~ embarq?, con frecuencia se -
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afirma en la misma que una dificultad importante se manif ie&ta 

en la carencia de una aiatematizac16n de las experiencias aJqu! 

ridas, considerándo~e que mediante dicha sistematizaci6n será -

posible establecer premisas te6ricas propias del trabajo social. 

Pensamos que bajo esta orientación es simplificado el problema, 

al no reflexionarse acerca de lan condiciones metodol6~icas que 

exige la investigaci6n cicnt!f ica de la sociedad. 

A la práctica se le asigna un valor relevante en la formaci6n -

del estudiantado, relegando as1 a un segundo plano a la teor1a, 

a tal grado que se cree que por medio de la misma práctica es -

posible superar la ausencia ce teor1a, argumentando que ~sta -

surgir11 y mejorará de la acci6n. 

Euto ha dado lugar a confusión y desconcierto al tratar d1! in-

tervenir en los procesos sociales concretos de las colonias po

pulares, pues se carece de elementos teóricos para interpretar 

la realidad, de la cual s6lo conocemos sus manifestaciones ex-

ternas. 

Pero el problema no radica exclusivamente en la falta de teorfa 

sino tambi6n en la forma en que se concibe y es ejercida la -

práctica mioma. A continuación señalaremos los puntos que cons.!_ 

deramon m!e importantes respecto de las limitaciones te6ricaa y 
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i:ietodol6qicas que el trabajo aocial enfrenta en el ejercicio de 

au prActica, ea eata caso, 1u pr4ctica eecolar en la ENTS1 

a).- La utilizac16n de la teor!a del conoc1.miento como melodol2 

g1a de acci6n r 

b).- Desfase entre teor!a y realidad1 

cl.- Desfase entre teor!a y practica. 

Procederemos a la exposici6n de cada punto, relacion:indolos con 

la realidad urbana en que se desenvuelven la mayor parte de loe 

grupos de pr~cticas. 

a).- La utilización de la teorta del conocimiento como metodolo 

g1a de acci6n. 

La base ~etodol6gica en la que se sustenta la práctica escolar 

(en la LNTS) proviene de la teorta del conocimiento, precisando 

para tal efecto los llamados wtres niveles• del proceso cogno•-

citiVOI 
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- nivel sensorial 

- nivel racional 

- nivel de abstracci6n (*) 

El pr:1JDer nivel hace ~nfasis en la percepci6n de la materia por 

medio de loo sentidos (vista, tacto, olfato. qusto, o1do); se -

trata de conocer el aspecto físico del mundo exterior, sin ela-

borar juicios ni conceptos, pues se pretende dnicamente la des-

cripci6n del objeto. 

El nivel ra..::ional trata de encontrar una respuesta a las rela-

ciones causales de los fen6menos, de tal manera que se requiere 

do la elaboraci6n de juicios y conceptos, por medio del racio--

cinio. 

En el dltimo nivel, se plantea ya el trabajo práctico tendiente 

a la gencraci6n de procesos organizativos y de movilizaci6n en 

lon habitantes de la comunidad, cuya finalidad es el logro de -

transformaciones sociales, que contribuyan al mejoramiento de -

las condicioneo de vida de ~stos. 

(*)- Ver el folleto titulado •Acerca de la pr!ctioa en trabajo 
social•, ENTS, Mlb:ico, 1978. 
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La interpretaci6n que ae hace de e~toa tres niveles, y la conB! 

cuente aplicaci6n en el trabajo comunitario, se presenta de la 

siguiente forma: 

En el niv;l sensorial se plantea la realización de visitas de -

contrastaci6n a diferentes lugares (mercados, centros comercia

les, pequeñas y medianas industrias, colonias populares y zonas 

residenciales) cono un primer paso para la posterior elecci6n -

del centro <le pr~cticas. Posteriormente ne lleva a cabo un pr~ 

~rana de recorridos en la colonia seleccionada, utilizando para 

ello t6cnicas de ooscrvaci6n {observación directa, entrevistas 

in!::irraales, pl~ticas con grupon e individuos, etc.), loa instr!:!_ 

ncnt0s enpleados en esta cta~a son el diario de campo y las fi

c:1as de trabajo. La finalidad en conocer el mundo f!sico-exte

rior del centro de prácticas, haciendo una descripción de los -

aspectos percibidos por medio de loa sentidos. Se parte de la 

pre~isa siguiente: no se deben elaborar juicios de valor acer

ca de la realidad captada, ésto es, se supone que es necesario 

partir "de cero•, como si estuvi~rarnos iniciándonos en el cono

cimiento •puro• de la realidad1 
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En el nivel racional se plantea la estrategia de investiqaci6n, 

se elaboran cuestionarios, ne detectan líderes locales con los

cuales se intcian pl~ticas y reuniones infoI'!llales, motivando la 

formación de grupos, pretendiéndose junto con éstos analizar la 

situación social, concientizarlos y encontrar las explicaciones 

respectivas y asf proponer alternativas de trabajo. En este ni

vel ae plantP~n conceptos, cate9or1as y juicios de valor acerca 

de la situación socioecon6mica imperante; 

En el nivel de "abstracci6n" se propone ~una vez concientizada

la poblaci6n- organizár y movilizar los recursos de la conuni-

dad a fin de satisfacer las necesidades básicas de los poblado

res ost como lograr el cambio hacia niveles de vida 6ptirnC's; 

para ésto se inicia la elaboraci6n de progrrunas supervisdtlo,q 

por los cstudinntes de trabajo social, en los cualea es in~ro-

clucida la participaci6n de la poblaci6n. Se establece tambitln -

que, pnra coadyubar en el logro de los objetivos propuestos l'n

t<Jles progrrlrnas, es ilnportante recurrir a diversas instituci<>-

nes gubernarnentales. 

A pesnr de los planteamientos contenidos en los esquemas arriba 

señalados, el problema de fondo persiste1 las iJllplicaciones nc

gati~ae de la orientaci6n metodológica basada en los •tres nive 

len• mcnciunadoa se presentan en las siguientes cuestiones: 
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- se aawne una concepci6n mecaniciata de la teor!a del conoci--

miento; 

- ee opera un traslado mec4nico de la teorfa del conocimiento

y de la dial~ctica materialista al cmnpo de la pr4ctica, ea-

tructurándola como metodolog!a del trabajo social1 

- por medio de ~sta formalizaci~n metodol6gica se prioriza inc~ 

rrectarnente uno de los procesos cient!ficos básicos; la inves 

tigaci6n, el cual resulta encuadrado en una posici6n de car4c 

ter positivista más que dial~ctica (41, pues no se realizaba

conforme a los procedimientos establecidos en el m~todo dia-

l~ctico y se recurr!a a la utilizaci6n desfasada de t~cnicas

para as! cubrir las carencias existentes. 

Para armonizar los lineamientos generales establecidos en los -

planes de las prácticas escolares es necesario superar el esta-

do de confusi6n entre el origen y el proceso del conocimiento.

El origen no es la simple apreciaci6n sensorial, sino que está

constitu!do por bases eistcmatizadas del conocimiento cient!fi-

co, por au p~rte, el proceso requiere de m~todos y t~cnicas pa

ra existir como ta 1, Sin embargo el conocimiento ee concebido -

como un conjunto de niveles aislados entre d, como procesoe nu-

t6nomo11, quo •e suceden unos a otros 11 trevl!s de aproximaciones-
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sucesivas que dan paso a una acumulacidn progresiva de conoci-

mientos, hasta producir •saltos•r 

Creer que 

el proceso de conocimiento aparece como 
una proqresi6n lineal y acumulativa, -
donde el sujeto se apropia y descubre -
las caracter!sticas del objeto de cono
cimiento (5) 

dos diferentes formas de conoci'l!liento (sensorial y-

racional) se unifican en la prActica, da lugar a una serie de -

errores: 

- presentar como válido el planteamiento que afinn11 que el co-

nocimiento se da por fases, resulta cienttficamente incorrec

to en los términos Analizados: inicialmente aparece el "cono-

cimiento sensorial", y desptles se produce un salto al •conoc.!_ 

miento racional• 1 ésta es una dicotom!a mecanicista, in,1cept~ 

ble en cualquier sentido, sobre lodo en el aspecto acad~riico. 

No es válido ep1stemol6gicrunente plantear que una vez genera-

da una acumulac16n abundante de datos cmpiricos se produce un 

"salto" al conocimiento racional (6), 

- por otra parte, no es real el •pnrtir de cero" en cuanto al -

conoc:iltliento se refiere, dado que parn aprehender la realidad 

se requiere de la asimilaci6n de ésta, sistemiitizar la infor-
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~ación y apoyarse en teor1a&, leyea, hip6teaia, met6doa y ~

técnicas que constituyen las bases elementales en que ee fun

damenta el avance cient1fico. 

~ afirmación de que el conoci!ld.énto Clllpieza -exclueivamente- -

con la experiencia practica ea muestra de un materialismo vul-

gar, en el cual se entiende al sujeto como un ente pasivo en el 

proceso de elaborac16n de abstracciones para explicarse la rea-

1 idad concreta, ~sto es, incapaz de proceder metodo16gicamente

para teorizar sobre tal realidad, 

Definir la teoría del conocimiento como metodolog1a para la - -

practica escolar constituy6 un obst6culo para alcanzar loa obj~ 

tivos ,que la ENTS habfo establecido, puesto que conocer la rea-

1 idad para intervenir en ella, con una intención transformadora 

se entiende como sinónimo de invcstigaci6n, y a ~sta se le redu 

ce a la simple aplicación de cuestionarios parn la reculecci6n

de ¡fatos, sin mediar fundamentación te6rica alguna. El error -

prir.cipill es pensar que la práctica por sf misma puede sustitu

ir a la teor1a y al método en la interpretación y conocimiento

de la sociedad y que, adcr:i§s, sistematizando los datos recaba-

dos ~np1r1c;1~entc se puede construir teor1a, descuidándose por

lo tanto la necesidad de contar con una base científica para -

aua l il:ar, interpretar e intervenir en la realidad, 
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Bl problema aparece entonces como una disyuntiva1 capacitarnos

para investigar científicamente loe problemas sociales, o para

orqanizar la participación de los pobladores en los p~ocesos de 

cdlllbios, apoyados en una ~etodolog1a que contemple los intere-

nel!i hist6ricos de los sectores popul11res, a los cuales .se pre-

tende servir. 

Sl bien la j nvesti9acH5n y organización son dos ftrcas diferen-

tes y que además ambas requieren cierto grado de especialidad,

consiuerarnos que es un error plantearlos de manera separada; y

más aOn si se pretende establecer prioridades falsas entre el -

investigar y el organj zar, ya <!Ue estos dos factores -en su 

unión dial!ktica resultan ser igu-Jll".entc i:nporlante para el 

quehacer ac,uil>rnico y la producción del conocimiento, De ~h! que 

los trabajadores sociales deben ele poseer los elementos indis-

pensables para des11rrollorse en estas itreas, puesto que \'lO!'>ibi

lita avanzar signif!cativa~ente en la def inici6n de nuestra --

p~áctica escolar y contribuye al logro de los objetivos de la -

ENTS. 

b).- Desfase entre teor1a y realidad. 

En la ENTS con frecuencia nos encontrllll!OS enfrascados en discu

si~nes referentes a la relación teor1a-pr6ctica, Afirmamos que-
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es necesario consider4r otra preft'.iea -no ~enos importante- para 

analizar ~l proceso de la pr~ctica escolar y de la miB111a fo~a

ci6n profesional. Dicha promiaa se refieren la reflexión anal! 

tica de la relaci6n entre teor!a y realidad. 

Es necesario pues, cuestionar en primera instancia, la objetiv! 

dad y actualidad de los conocimientos teóricos adquiridos. Con

esto queremos decir que la discusión arriba señalada no puede -

~antenerse al margen de los acontecbftientos pol!ticos, econ6mi

cos y sociales de la vida nacional, 

Ubic.1ndonos en la especificidad del te1na de la presente tesis,

vea:nos los aspectos principales de lo hasta aqut tratado con la 

realidad urbana en que se desenvuelven la mayor parte de los 

g~·Jpos de prl!cticas. Estos grupos -por lo g1?neral- manejan esc!: 

sa infor."aci6n c.-r.ip1rica y teórica llCerc.i ele problemas que coti

d1ananente se conocen en los centroA de prácticas, como son cl

d~f icit de transporte póblico, alzas permanentes en los cobros

de las viviendas en renta, creciente dóficit habitacional, des~ 

lcjc•s mnsivos y selectivos ejcrcirlos en forma violenta, especu

laci.6n inmobiliaria, carencia de aervicios p!lblicos indispensa

bles (que afecta a m!!e del 55\ de la poblacHln de 111 Cd, de M~

x1co). En fin, nos encontramos ante la critica situación de que 

estudiantes y prof eaores desconocen estas manjfeatacionea de la 
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crista urbana y sus efectos en las colontas populares y en ~-

otros sectores de la población capitalina. 

No obstante de que los llamados centros de prActicas est4n con! 

tttu!dos en su mayorfa por colonias populares, no se cuentan -

con apoyos teóricos sobre urbaniS1110 en los programas de estu--

dios, carencia que se repite en los talleres respectivos. 

Otra situación que preocupa es la siguiente1 a pesar de que la

mayor parte de los grupos de prácticas enfrentan en su quehacer 

cotidiano el problema de la irregularidad en la tenencia de la

tierra, desconocemos cuestiones tan clernentales como lo es el -

derecho de posesi6n en el cual un gnipo de pobladores o bien un 

individuo adquiere. derechos sobre un predio cuando lo ha ocupa

do durante más de cinco afios en forma pnclf ica, o bien durante

diez años cuando esta ocupación ha tenido conflictos. Este seña 

lamiento es importante para comprender la ilegalidad en oue in

curre el gobierno de la ciudad cuando recurre a la fuerza pGbl! 

ca para renlizar desalojos violando esta garant!a consagrada en 

el Código Civil. 

Profundizando en estas cuestiones de origen jur!dico, que tie-

nen una clara iniportancia social, tenesnos que en materias como

Derecho Constitucional no se analizan las modificaciones que el 
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Ejecutivo Federal ha implementado relattvas a los asent~tentos 

humanos r vivienda en el artículo 27 que repercutieron, durante 

el sexenio de LEA, en la creac16n de la Ley General de Asenta-

rnientos Humanos y en el actual perfodo de M1'9'1lel de la Madrid,~ 

en la promul9aci6n de la Ley Federal de Vivienda1 de igual man~ 

ra se desconocen los lineamientos que, durante el rl!g:imen lÓpe! 

r.~rtillista, fueron establecidos en los planes de desarrollo ur 

bano (nacional y del Distrito Federal) y actualmente en el Plan 

de Reordenación Urbana y Preservación Ecológica (PRUPE). 

Hace falta incorporar al acervo acadl!mico elementos de an4lisis 

relativos al iniquilinato, tenencia de la tierra, planeaci6n uE 

bana, viviend~, equipamiento y servicios p~blicos, transporte -

colectivo, etc. 

El probletl'.a central de esta situación radica en que, al carecer 

de informaci6n adecuada y actualizada acerca de los mecanismos-

concretos con que es implementada la polftica urbana del Estado 

(en el caso que nos ocupa en el Distrito Federal), el conoci--

miento objetivo de la realidad se restringe, obstaculiiando las 

posibilidades d'e una inserción real en los procesos sociales. -

As!, por ej~nplo, nos preguntamoo1 ¿c6rno podemos propiciar la -

participación de los pobladores ni deaconouemos lao demandas ~

m~s sentidas de éstos? ¿c6rno plantearemos coordinación con las-
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instituciones gubernamentales si desconocemos sus funciones y

su papel pol!tico ante la problemática urbana? 

Avanzar en la respuesta a estos cuestionamientos es de suma ~ 

portancia, pues como hemos visto en el capítulo cuarto, la paE 

ticipaci6n social se logra cuando se conocen claramente cuáles 

son las necesidades básicas de la poblacj6n, definiendo en con 

secuencia cu[oles son las l!neas de trabajo más id6neas y más -

viables para su realizaci6n, 

En los capítulos anteriores se ha expuesto el proceso de la l~ 

cha polftica y social en el rtmbito urbano, as! COl'lO las formas 

de intervenci6n que el Estado desarrolla, sobresaliendo el - -

carácter segregativo de su política urbana hi'!C.ia las mayor!as; 

tambf6n se analizan las condiciones de or9anizaci6n y moviliz! 

ci6n de los sectores populares en defensa y contra el deterio

ro en las condiciones de vida. Tratamos de esta manera, contri 

huir y motivar en el ejercicio de un quehacer acadtmtico que r~ 

lome comprometida y seriamente el conocimiento amplio y siste

mático de la realidad, haciendo énfasis en una de sus expresi~ 

nes ml'is complejas en 111 historia contemporánea, que es la pro

blcmlltica llrbana, 
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En concluai6n, el desfase exiatente entre teor!a y realidad en 

trabajo social no e~ un problema de actualizaci6n del conoci-

miento, sino un problema de ausencia de elementos te6ricos y -

metodol6gicos para captar e interpretar cientfficmnente la rea 

lidad e incidir en ella, 

Pensamos que la adecuación del plan de estudios (especialmente 

en lo referente a la práctica), puede ser llevada adelante, -

p~es a pesar de las deficiencias y lirnitaciones señaladas, no

pcde;;ios negar el avance que significa para la ENTS el haber -

prcgra~ado las prácticas en comunidad, mismas que -bajo un pr~ 

ceso riguroso de análisis critico- pueden aportar las bases d~ 

rivadas de una rica experiencia ad~irida a lo largo de varios 

años y que constituye parte il\\portante de la fundamentaci6n -~ 

actual que permite la reor1entaci6n del trabajo social en lo -

concerniente a su incidencia en la sociedad. 

e).- Desfase entre teoría y práctica. 

En el inciso anterior se han señalado los elementos básico~ a

considerar para el an6lisis que los grupos de prácticas enfre~ 

tan al entrar en contacto con los procesq_~ sociales, toda vez

que al no definirse la il\\portancia de la-prdctica como un pro

ceso ligado a condiciones institucionales, pero no restringido 
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a los limites illlpuestos por tales condiciones, ae restrigen ~ 

las posibilidades para un ejercicio conciente de la práctica -

escolar. 

Enseguida avanzaremos en el cuestion8Jlliento siguiente: ¿qué se 

entiende por pfacttca social y que papel es asignado a la teo

r!a en el desarrollo y conducci6n de ésta?, a fin de ubicar la 

rclaci6n dialéctica existente entre teor!a y pr~ctica y .cono-

cer cuáles son las dificultadeo que illlpiden una articulaci611 -

emplia. 

Se pueden identificar varios géneros en la actividad humana e~ 

mo ejemplos de la práctica social (producci6n, ciencia, arte,

polHica, sexuaHifad), pero cuando se pretende intervenir en -

esta práctica para producir cambios nos preguntamos: ¿qu6 ha-

cer?. En primer lugar, es claro que concebimos a la práctica -

social como toda actividad h1.1nHllla que existe independientemen

te de la voluntad individual para -en un tiempo y espacio his

t6ricos determinados- satisfacer necesidades f!sicas y espiri

tuales de los grupoa sociales. 

Conviene insistir en este concepto de práctica social, porque

en trabajo social se ha producido una deformaci6n al no defi-

nirlo como el fenfliueno real y concreto que constituye el punto 
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de un16n entre lo objetivo y lo mibjetivo. se olvida que la -

pr1ctica tiene un soporte watertal, ésto es, la pr4cttca es -

un proceso cuya existencia no depende de· la voluntad indivi-

dual¡ se incurre en el error de conccbtr a la pr4cttca cano -

parte de la esfera subjetiva, donde oflora el voluntarilllllo. -

Opera pues, una reducción de la noción •prlictica social• al -

nivel de una acción personal, aislada del estudi~ científico

dc la sociedad, cayendo as! en el empirismo. 

En este contexto, el plante11IDiento -esqucm4tico- que afirma -

crJe la pr~ctica es el criterio de la verdad soslaya la neces! 

dad de profundizar en la investigación y andlisis de la reali 

dad social. 

De este modo la noción objetividad se ve limitada a un nivel -

er.pirista, descuidando el estudio de los elementos que consti-

tuyen el proceso científico del conocimiento, en tales circun! 

tancias, la práctica queda reducida a una actividad estrecha,

parcial, de individuos o grupos que la realizan de manera pra~ 

mática. As1, ante la ausencia de bases teóricas concretas y de 

un rn~todo estricto que oriente la investi~aci6n y el conoci--

miento .subsecuente, 11e ha recurrido a lo. utilizac16n indincri

rninada de t~cnicas c01110 medio de aproximaci6n y análisis de la 

realidad y como instrumento esencial para el ordena'lliento de -
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la tnformaci~n recolectada, lo que da lu9ar, ca110 hClllos veni~o 

sefialando, a un activtsmo voluntartsta, carente de proyectos ~ 

reales de trabajo. 

Nnevamente se confi.nna la necesidad de adecuar ,lo.u proposicio
'> 'tlk 

nea de prácticas en comunidad a la realidad sociál, fundar.ten--
.~.¡ 

tando dicha adecuaci6n en el conocbniento objetivo de la 111is--

11111. 
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II .- LA PRACTICA ESCOU-R EN LAS COLONIAS POPULMES COHO ALTER .. 

NATIVA DE DESARROLLO PROFESIONAL EN EL l\MBITO URBANO. 

Nos interesa exponer en este punto nuestr11 eitpeJ:'ii!l1Ci-a de 111 -

práctica escolar desarrollada en una colonia popular del D,F., 

asl'. como también resaltar la importancia de la asesoría técni

ca, jur!dica y social n los pobladores pobree de la urbe -en -

donde el trabajo social puede jugar :ilnportant!simo-, y final-

mente, de las alternativas profesionales que el Trabajo Soc111l 

puede implementar en el Smbito urbano, 

al.- Nuestra Experiencia de Prácticas. 

Interesa plantear en este punto, más ~ue un relato minucioso -

de una experiencia, algunas reflellionee eobre la forma en que

en la ENTS es conducida la pr~ctica escolar en las colonias ~ 

pu lares, 

Ub1caci6n de la Colonia y Selección de las Zonas de Trabajo, 

Nuestro centro de pr!cticas escolares ee desarroll6 en el Ba-

rrio de la Magdalena Culhuacdn, ubicada entre la Av. Taxqueña, 

Canal Nacional y la Av. 20 de Agosto, perteneciente a la juri! 

· dicci6n poUtica de Coyoac!n. 
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Las priJnerae activ;S-dades que se bilplenentai:on po:t el 9rupo de

prácticas (compuesto por 23 personas, apro~.tmad!llllentel fueron1 

los recorridos •sensoriales•, para el conocimiento f1sico, ex

terior, de la colonia1 di~logos i'nformales con los pobladores¡ 

una encuesta para la elección de los representantes de manza-~ 

na 1 n petici6n de las autoridades delegacionales, y la sistesn~ 

tizaci6n, en fichas de trabajo, de la información recabada --

acerca de J~ colonia. 

Durante el primer nivel de la práctica (1979), las actividades 

se abocaron a la delf°mitaci6n geográfica de nuestra 11.rea de -

trabajo así como también al conocimiento exterior de la colo-

nia, y a la irnplementaci6n del diseño de investigaci6n para e~ 

noccr algunos aspectos sociales y econ6micos de la zona. 

Posteriormente, corno parte del progrfil!la escolar, se planteó la 

formación de grupos al interior de la colonia, dividiéndose 6s 

ta por zonas de trabajo; igualmente, el grupo de prácticas se

distribuy6 en equipos de dos a cuatro personas para illlpl~en-

tar actividades diversas, en base a los objetivos de la Escue

la. 

ta finalidad que se persigue a trav~s de estos grupos, es, fu~ 

dlllt1entnlmente, coadyuvar a la concientizac16n y orqanizaci6n -
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de la pobl~ct-ón para el •ejora.atento de sus condtc.tones de vt~ 

da. 

En JTUestro caso, elegimos CQllO 4rea de trabajo un 'asent11J11ien-

to humano irregular• ubicado entre la Av. 20 de Agoato y Canal 

Nacional. El asentamiento constaba de 73 f11111ilias aproximada-

mente, la mayoria de ellos subentpleados y con bajos niveles de 

escolaridad. El resto del grupo se aboc6 a la formación de ---

grupos der primeros auxilios, canto, regularización escolar y

alfabetizaci6n, gimnasia, costura, atención m~dica (consulto--

rio dental), entre otros. 

La raz6n de nuestra elecci6n se debi6 pri·ncipalmente 11 dos mo-

tivos: a)-los pobladores del asentamiento irregular (denomina

do cuchilla de la Magdalena Culhuaclin) eran conceptualizado --

por las autoridades como "avecindados" (*), y estaban bajo la 

amenaza de un posible desalojo por parte de la delegaci6n, y -

b)-un sector de los colonos estaban agrupados en torno al PST-

(en el Comit~ de Base "Felipe Carrillo Puerto") y el resto en-

el PRI, llamfindonos la atención el conocer formas de organiza-

ci6n partidistas y establecer las diferencias entre estos dos

partidos, 

(*}- T6nnino que las autoridades dele9acionales emplean para -
identificar a los hnbitantee de los predios irregularee. 



419 

Nuestro interés por conocer y participar en la problei:lática de 

los colonos nos condujo a mantener una relaci6n constante a tr! 

vás de la asistencia a reuniones, qestiones ante las autorida--

des, etc., así como también a un mayor conocimiento del tipo de 

práctica ejercida por los partidos pol1ticos antes mencionados. 

-La Participación del PST y PRI en la Colonia. 

Tanto la presencia del PST como del PRI en la colonia se debi6 

a unir motivos electorales: el PRI en 1976 y el PST en 1979 (*). 

La participaci6n de los colonos en el PRI se limit6 a la asis

tencia a los actos de campaña pol!tica de los candidato:; a dip~ 

tadon, as1 como también a los actos p(lhlicos de los funciona---

rios gubernamentales. También acudieron a pláticas sobre plan! 

ficaci6n familiar que se llevaban a cabo en las oficinas del e~ 

mité de Distrito de este partido. 

(•)- En 1973 los colonos se afiliaron al CAK, que prometió apo
yo para la regulari~aci6n. 
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En cuan to a la atenci& de loe ptdll.ErMs a lo m1s que se lleg6 fue la ges

ti 6n ¡:era intrOOuc:ir 4 taMs a:murales de egua ~ el total de 73 familias 

(el agua e~lo llegaba durante la noche con un 111.ayor caudal) • 

Durante los per!odoe electorales el PRI reforzaba su práctica -

paternalista-clientelista en la colonia: dístribu!an despensas 

prestaban atención m~dica gratuita y, sobre todo, repart!an 

gran cantidad de propaganda pol!tica. 

Pero los problemas centrales de los colonos -regularización de 

la tenencia de la tierra, introducción de servicios p~blicos, -

cte. jamás fueron tratados por los pri!stas. 

Estas fueron las razones fundamentales por las cuales un grupo 

de aproximadamente 30 familias decidieroo afiliarse al PS'l', ~usando -

un lenguaje radicar y de oposición al PRl, prometió luchar por 

conseguir la regularización de la ocupación de los colonos. 

Con el PSI' se CU1stituy6 el "O:mité de Base FcliJ:X! carrillo P11erto" y se ~ 

tablecieron las reuniones runanales roro un ncdio para i.nµtlsar la partici

pac i 6n y organilaci6n de los colonos. Esta fue la diferm:::ia furrlmrent.111 -

que se estableció en reUici6n al PRI, A llla rrnm.l.mes acul!a un proredio -

de 7 a 15 jefes de fllmilia, aprox~te, lrul cuales eran prosMi.das par 

los representantes del PST que atend{an la %ona. 

Los puntos principales que se abordaban en las reuniones esta--
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ban, cano pr1,lller orden, los asuntos del p~rtfdo y después los 

problemas de los colonos, En las gestiones de @stos ~lti.mos -

se promovieron audiencias con !unci~narios de DART, audien--

cias con las autoridades de la dele9aci6n política, con la de 

legac16n agraria de la SRA, en el Distrito Federal. 

A cambio, los colonos asisttan a los actos políticos del PST

"1llarchas, pintas, asambleas nacionales y r~ionales, etc, en

donde no eran planteados los asuntos de los colonos. 

Por otra parte, el partido ofreció asesoría jurídica para tra 

mitar un juicio de prescripci6n para la regularizaci6n de la

tenencia de la tierra. Pero se enfrentó un problema: uno de -

los abogados que se present6 por parte del partido, esli1ble-

c!a como requisito el pago de 30,000 pesos por familia ( en -

1979) y de un adelanto del 50% parn iniciar trabajos. Induda

blemente, los colonos estaban imposibilitados para otorgar di 

~ho pago, por lo que la susodichaasesorta nunca lleg6. 

- La Ruptura con el PST. 

Lll ausencia prolongada, sin explicnci6n alguna, de los repre

sentantes del partido, as! como tambi~n el establecer como -

prioridad el tratamiento de los asuntos del partido sobre las 
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necesidades de los pobladores, sentaron los bases de l~ i·nco~ 

formidad por parte de éstos. Ya para ese entonces se tenia e~ 

nQCimiento de que varias colonias populares estaban coordina~ 

.do en 6U luchas para lograr la GOluct6n de sus demandas. Pue

ast como se iniciaron contactos de intercambios de experien-

cias con los colones de San Miguel Teotongo y Nuevo San Ulza

ro con quienes se tuvieron intercambios de experiencias, 

.•. cuando se presentaron de nuevo los representantes del PST, -

los colonos hablan and.iza.do, en bue a su experiencia, que -

dicho partido no constitu!a una alternativa viable para la s~ 

luci6n de sus problemas decid.klndo impulsar .una ort.1anizaci6n

prcpia de colonos, sin la dependencia de organizaciones exter 

nas a la colonia. 

Desde ese entonces nuestra responsabilidad aumentó debido a -

la presencia constante en todas las actividades de los colo-

nos, pero enfrent!ba.mos el problema de la inexperiencia en la 

organizaci6n de masas. 

-Limitaciones en el Trabajo de O~gantzaci6n. 

tl trabajo de organizaci6n de loa colonos enf rent6 allJUnoa 

probleiitaa derivados de varias aftuaci-onea1 
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" Los colonos Qesconocfl\n Poli C0111pleto EXPERIENCIAS PROPIAS .,.. . 

DE ORGTINIZACION y LUCH.\ INDEPENDIENTE (extstfa 'UR vac!o hi! 

tdrico), pues siCtt1pre estuvieron bajo el tutela~e de or9an! 

zaciones gobicrnistas: CJ\..~, PRI y PST. 

- su escasa participaci6n propici~ y desarrolló una ~0-'TALI-

DAD CLYENTELISTA en la maror1a de la poblaci6n y una ten--

dencia al aislarni~nto y la apatta. 

~ Nuestra INEXPE~IE:NCIA COMO OP.GANIZADORES Y DESCONOCUIIE!iTO

DE LOS ELEMENTOS TBCNICOS Y JURIDICOS gue deben :únplerr.enta! 

se en la lucha por la tierra, la vivienda y los servicios -

pl1blicos. 

Al1n con las limitaciones anteriores, lo que nos perrniti6 agl~ 

tinar a los pobladores, (tanto los que dejaron al PST CO!'lo -

los que estaban en el PRI) fueron las demandas mSs sentidas,

proponiendo algunas alternativas de trabajo como el de contar 

con asesorSa tOcnica y jurfdica para la defensa del derecho -

de posesión y presentar un proyecto de vivienda, emanado de -

los colonos. Estas alternativas propiciaron la part.1cipaci6n

en las Asambleas Generales que cada semana realizaban para e! 

poner los tr6mites y las gestiones que se estaban rt!alizando, 

or9anizdndose en ellas la participación de todos a trav~s de-
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CO!llisiones. 

SiQ C1111bar90, ante las 11~1tactonea en el trabajo de or<Jan1za-

ci6n se illlplell!cntaron los intercambi'Os de experi~ncia con -

otras organizaciones que tenían intenciones sbnHares a las 

nuestras. Pue as! como se contsct6 1 pr.tmeramente, con los colo 

nos de San Miguel Teotongo y Nuevo San Lllzaro, con la finali-

dad de intercambiar puntos de vi'sta acerca de 111 orgirnizaci6n

y el trabajo con los pobladorea. Se procur6 que en estos ínter 

cambios de experiencias asistieran comisiones amplias dll colo

nos para que ellos conocieran directamente los puntos de vista 

de compafieros suyos. 

Posterionnente, se establecerlan contactos con los colonos de

las colonias más cercanas a la Cuchilla de la Ma9dalena1 Car-

men Serdán y Santa Martha del Sllr, ubicadas en la misma juris

dicci6n poUtica, (coyoacán). 

Esto permitió, además de ir saliendo poco a poco del aislwnfo~ 

to en que se encontraban los colonos de la cuchilla y de apro

vechar las experiencias de estas organizaciones, establecer un 

programa de demandas conjunto y negociar en igual forma con 

las autoridades delegacionalea, 
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Las dC11111ndaa principales de los colonos de la CUch~lla de la -

Magdalena Culhuacdn eran1 

- Respeto al derecho de posesi6n. 

- Regularizacidn de la tenencia de la tierra y en Uminos fa

vorables para loa colonos • 

.. Por el derecho a una vivienda digna y servicios pllblicoa. 

~ Alto a las agres:liones por parte de las autoridades y los su

puestos propietarios. 

Si· bien el t;raba}o, po;r parte nuestra y de los colonos, se ce!! 

tr6 en la atención de estas demandas, tambi~n se atendieron -

otras necesi~adcs: se iTilplementaron cursos de alfabetizaci6n,

se gestion6 el servici-o de recolecci6n de basura, se irnpuls6 -

la construcci6n de un local (el cual tuvo dos funciones¡ ser-

vir como centro de reuniones de los colonos al principio las -

Asambleas Generales se hacían al aire libre y utilizarlo corno 

jardín de niños para los hijos de los colonos, en este aspecto 

se cont6 con el Apoyo del DIP). 
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Nuestra inexperiencia en el trabajo de organizacidn nos llevd

a sostener por alg1ln tiempo las Aorunbleas Generales como cen-

tros de reuni6n, y discusi6n y participaci6n (organizaci6n del 

trabajo) de los colonos, lo que present6 algunas limitaciones1 

1- a pesar de que las reuniones eran conducidas por los mismos 

colonos, la participaci6n se centraba en 11lgunos compai!eros7 -

2- no se lograba involucrar a la totalidad de los presentes en 

las tareas y discusiones¡ 3- las asambleas con frecuencia ae -

prclonaaban innecesariamente y 4.,. la captaci'6n de la informa-.. 

ci6n era deficiente, 

Las cr!ticas y comentari·os de otras organizaciones sobre el -

proceso de la Cuchilla nos llcyd a cambiar el esquema organiz.!! 

tivo y a propici'ar nuevas alternativas de trabajo. 

- Alternati'Vas de ~rabajo, 

Las principales alternativas que se µnpulsaron conjuntrunente -

con los colonos fueron1 

1,- Conocer experiencias de organizaci6n de otras colonias, 

:z, - Impulsar un proyecto do organizac.Mn propio de colonos, pa

ra lo cual se iniciaron trabajos en la constitucidn de una-

t: 
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C1Boci-aci-6n civil ftue ad cooo se cre6 la 'UnilSn de Colo

nos de la cuchilla de la Magdalena CUlhuac&n, AC."I. 

J.~ Salir del atslami~nto en que se encontraban los colonos,

inici4ndose contactos con otras colonias organizadas de •· 

la zona (Coyoacdn) y de la región (0,f,). 

4,- Negociar conjunt!llllente con otras colonias las demandas de 

los colonos, ante las autoridades de la ciudad, 

s.- Contar con asesorfa técnica y jur1dica para la defensa y

el apoyo de los intereses de los colonos. En este aspecto 

una comisión de colonos acudi6 a la Escuela de 11.rquitectu 

ra-Autogobierno de la UNJ\M a solocitar apoyo tl!cnico; r.ii! 

mo que se inició con un levantamiento topográfico, medi-

ci6n de los loten de cada tamilia y un proyecto de vivien 

da de inter~s social, En cuanto a la asesoria jur1dica, -

se contacto con el Lic. Sergio Alcázar, asesor de varias

coloniaa y Unidades Habitacionales de la Ciudad de M~xico 

por su experiencia en este CIUllpO y por su trayectoria 

honesta y c0111promet1da con los 1gctorcs popularcR. 

El conocer las experiencias de organizaci6n de otras colonias 

sirvi6 para replantear el esquema organizativo implementado --
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desde un principio. Es as! como se inicia el trabajo por sec-

ciones, dividiéndose para tal efecto la cuchilla de la Magdale

na Culhuacán, en cuatro secciones. Las reuniones por secci6n -

se llevaban a cabo semanalmente y en ellao se nombraba un repr~ 

sentante para dirigir las discusiones y la participaci6n de los 

colonos. Los representantes por secci6n constituían a su vez -

el· Comité Ejecutivo. 

¡,as Asambleas Generales se siguieron teniendo, pero mensualmen

te la participación de la gente y la discusión de los problemas 

se realizaba a través de las secciones, lo que permitía: 1- pr2 

piciar una participación y discusión m~s profunda de loa pobla

dores en los asuntos concernientes a sus !Jroblemas: 2- atender 

con más amplitud las dudas de loa colonos; 3- hacer más ágiles 

las reuniones, y 4~ evaluar la participación de los colonos. 

En todas las reuniones se trataban asuntos comunes y de cada 

sección se elaboraban propuestas de trabajo y participación. 

Este trabajo permitió gue los colonos poco n poco se dieran~ 

ta c¡ue el los ¡Y.lseen la capacidad ncceearia para gestionar sus -

probienas, sin dependencia externa. Esto se concret6 atln m~s -

al lograrse la const1tuci6n de la A.C. {1902); la cual se es--

tructurd a trav4s de las siguientes comisionee1 de orqanizaci6n, 

finanzas, asesor!a t~cnica jurídica, educac16n y cultura y de -
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honor y justicia. 

Una de las primeras comisiones que empezó a funcionar, adem~s -

de la de org~nizac16n, fue la de finanzas por una ra26n1 se bu! 

c6 crear el hábito del ahorro para estar en posibilidad de pa--

9ar tr~ites que exigieran de cobros excesivos, o de apoyar a -

los mismos compañeros cuando se vieran en problemas econ6micos. 

Para ello ~e abri6 una cuenta mancomunada en un banco y semanal 

mente se daoan cuotas de cooperaci6n que los misnos colonos --

acordaron. 

Por otro lado, el contactar con otras colonias organizadas de -

la ciudad de Mdxico nos llev6 a establecer alianzas de coordina 

ci6n en las negociaciones y JDOvilizaciones por la soluci6n a -

las demandas del sector urbano popular, lo que favoreció entre

vistas con funcionarios del DDF, DART, Oelegaci6n Política, en

tre otras. 

Ei negociar conjuntamente di6 fuerza en las gestiones a cada -

una de las colonias integrantes de ese proyecto de coordinaci61'\, 

que representa la CON/\HIJP. 

A nivel zonal, como ya expusimos, ee tuvo una relaci6n estrechil 

con la UC de Carmen Serdán y la UC de Sta. Martha del Sur, con 

quienes además se trabajó en un proyecto de coordinac16n deleg! 
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cional, a la cual se incorporaron despu6s la UCP Secciones Aju! 

co y Las Torres, el Movimiento Independiente do los Pedregales 

(MIP) y la UC de Sto. Domingo de los lleyeo Coyoac4n. Lo qua se 

pretend!a b~sicarnente era fortalecer la capacidad de gestión, -

negociaci6n y inovilizacidn de lan colonias populares en la de--

1 fenna de sus intereses y neceaidadca. 

Respecto al apoyo técnico y jur1dico, los trabajos que se ini--

ciaron sirvieron para potenciar las negociaciones y para funda-

mentar la defensa de los intere~es de los colonosr pero se tuvp 

sum~ ciudado en que estos dos aspectos, si bien importantes, no 

sustituyeran a la organización y rnovilizaci6n de los colonos en 

la lucha por conquistar sus demandas. 

En al aspecto técnico, por ejemplo, se elaboró un proyecto de -

vivienda popular que fue expuesto y defendido por los colono3 -

ante las autoridades del ODF, bajo la asesor1a de pasantes de -

Arquitectura-Autogobierno t•). 

(*)- El programa de vivienda se lo9r6 llevar a cabo, a trav6s -
de un convenio con los propietarios, autoridades de ln de
legación y DDF, y la UC de le Cuchilla do la Magdalena Cul 
huac4n, f it111ado el 31 de octubre de 1983 con f1nanciamien= 
to del DDF (a trav6s de la Dirección de Vivienda}. 
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Algunas Reflexiones Sobre Nuestra Pr4ctica Escolar. 

con la finalidad de resaltar los puntos que considerlllllOs impor

tantes de esta experiencia en relación con la forma en que la -

ENTS propone la inserción, por 111edio de los grupos de pricticas, 

con los sectores populares, esquematizaremos nuestros comenta-

rios de la man~ra siguiente: 

1.- Consideramos que no es posible lograr la inserción real, 

que nos permita cumplir con los objetivos de la ENTS (de or 

9anizar, concientizar y movilizar) con los sectores popula

res, si se desconocen y desatienden sus demandas principa-

lcs, tn este sentido se requiere no sólo de conocer cuSles 

son sus necesidades más sentidas, sino tambi~n tener los ~ 

elementos necesarios para plantear alternativas viables de 

trabajo junto con los pobladores. 

2.- Creemos que la formaci6n de grupos en las colonias popula-

res, seg11n el modelo que ee impleroenta en la ENTS, lejos de 

ayudar a la organizaci6n y concientizac16n dificulta este -

proceso, ya que se atomiza a los pobladores en diversidad -

de grupos que no persiguen un objetivo com11n, y lo rn~s gra

ve es que se constituyen sin to~.ar en cuenta las necesida-

dea más acuciantes de la poblaci6n. Con esto no queremos -

decir que deba desaparecer la fort1111ci6n de los grupos de --
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las colonias populares; se requiere de reorientar esta acti 

vidad tomando en cuenta los aspectos antes señalados y las 

mismas experiencias de las colonias populares que han logr.!!_ 

do unirse y organizarse en la defensa de sus condiciones de 

vida. 

J.- Es necesario establecer con claridad que el trabajo de org! 

nizaci6n popular es completamente diferente al de la prest~ 

ci6n de asesoria. Mientras esta dltima requiere de una pr~ 

sencia puntual, lo otro exige de un contacto permanente e -

insistente con los pobladores a fin de poder incidir en su 

vida cotidiana planteando alternativas de cambio de acuerdo 

a sus intereses. 

4.- Final~ente, consideramos conveniente que la ENTS adecde los 

programas escolares a la realidad social del pata y a las -

condiciones espec1f\cas de cada ~rea de trabajo, convocando 

para ello a un foro permanente de discusi6n en el cual par

ticipen no solamente las autoridades y maestros de la cscu~ 

la, sino tambi~n los alumnos y egresados. As! estaremos en 

posibilidad de mejorar nuestra pr~ctica en aras de una tras 

cendencia social responsable en nuestro quehacer acad~mico 

y profesional. 
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B} Importancia de la Asesoria en las Colonias Populares. 

liemos visto en el transcurso de este trabajo c6~o la pol1tica -

urbana del Estado favorece una situación de especulaci6n y pri

vatización con la ciudad, provocando una ~~yor segregaci6n so-

cial y territorial de los sectores populares. Tambi6n se ha e~ 

puesto c6mo los usuarios de la ciudad se oponen a esa pr~ctica 

del Estado y la burguesía y a trav~s de la organizaci6n de ma--

sas independientes luchan por impedir un r.iayor deterioro de sus 

niveles de vida, porque la privatización del espacio urbano 

tiende a agravar el deterioro de las condiciones de vida de las 

roayorias. 

Es sabido que el Estado -al igual que la burguesta, p;!ro a otro 

nivel por su papel en la sociedad- cuenta con un amplio y pode

roso aparato técnico-burocr~tico especializado en las cuestio--

nes urbanas, a trav6s de los cuales son elaborados planes y pr~ 

gramas para la ciudad, justificando (t~cnica e 1deol6gicar.icnte), 

su acci6n en ~ata, en contraposici6n con los intereses de las -

clases desposeidas (*). 

(*)- Recordemos, por eje111plo, la inversión de varios lllillones 
de pesos en la ampliación de la Av. Miguel Angel de Queve 
do, por parte de la Delegación Coyoac~, cuando en €sta = 
se encuentran n\llllerosas colonias que carecen de los servi 
c1os pllblicos ~B elementales. -
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Cuando las organizaciones populares se enfrentan a los plantea

mientos urbanísticos del Estado, es inevitable que necesitan 

contar con asesor1a técnica-jur!dica, fundamentalmente, para ar 

guroentar sus propuP.stas y contrapropuestas en la negociación ~ 

l!tica. El saber combinar la capacidad de movilización y de ne 

gociac16n, apoy~ndose en la asesor!a, represcnt,"l uno de los PU!! 

tos claves para avanzar en las conquistas de las demandas popu

lares. De muy poco sirve lograr una gran movilización si no se 

saben exponer con claridad los problemas y las alternativas de 

los pobladores. Igualmente una buena asesor1a y capacidad para 

negociar, se debilita sino est4 respaldada por la movilizacit5n 

de los pobladores. 

Centrándonos en el papel de la asesor1a a las colonias popula-

res, la consideramos de vital importancia sobre todo cuando se 

vincula a un proyecto ele lucha popular dirigido por la organiZ!!_ 

ci6n de colonos, ya que potencia la capacidad de gestión y neg~ 

ciación política de éstas. 

General~ente, cuando las colonias están organizadas buscan el 

apoyo de grupos de asesores (ya sea por medio de la universidad 

o de asociaciones civiles) para construir sus propias alternat! 

vas, independientes del Estado1 pero el problema se presenta en 

aquellas colonias que no tienen un mínimo de organización y ven 

afectados sus intereses por las acciones que 1Jnplementa el Est! 
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do, más alln si los pobladores de esas C'Jlai.ias Mi sido c:bjeto de ~ 

des y engaños tanto par las autoríd.ides, fracciawJores clarrlestinos -

(compañtan inmobiliaria'!) colftO por lideres qx>rtm.i.stas y vividores. 

Aqui más que asesorta técnica-jur1dica, en el sentido estricto se I!. 

quiere de la promoción de la ocgJ.,1.7.ac.i(:u y la ¡:articipacJ!.n pcµlLtr, 

sin descontar, obvialronte, el a¡oyo de la asesor1a antes lllenciooa.-la. 

Ahora bien, en las colonias no organizadas ¿qui? elementos deben 

tomarse en cuenta para promover la organización y participaci6n 

de los pobladores en la solución de sus problemas? 

llntes de dar respuesta a esta pregunta nos p!Illlitirenos establecer 

una diferencia importante: no es lo rnisno ASE:9?RAR que PRl1'.J.'FJ1. LI\ ~ 

CllNI7.tCit:N PCRJillR. .Ya que mientras la pri..n=a ilqllica el recurso de). ro-

nacimiento es¡:eciaJ.iza<h en la claboraci61 ele altemaUvas que r•¿~r:nJan 

a los intereses de loo ¡xi>lOOon>s, para apoyar la re<pciactOO¡ lo scginlo, 

por el contrario, requiere del conocir.ii<'nto profundo de L:is n~ 

ces idades m1s acocian t.es de la ¡x:.bL"JCJ!.n -a:noce.r 5llS damo:las y sdbcrlas 

administrar- asf c:aID tanbi.6i de cierta (!XfCriencia o an:x:ír.ú.ento en el 

trabajo ele rrnsas (*) para ~ll'm'lltar progranas de trabajo elaborad::>s ~ 

juntamente con la poblaci6n, para la defensa de sus intercse5. 

(*)- Por trabajo de masas entendemos la acci6n de los promoto
res sociales, de manera constante y directa, en las ta--
reas de la otganizaci6n popular. 
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Lle esta manera, hay que tenor presente que el desarrollo de la 

conciencia y organ1zac16n do las 1114saa es un proceso que 114ce y 

se desenvuelve, tanto a partir de la propia experiencia de lucha 

de los sectores populares, como de la acción educadora y fotm11-

dora de los dirigentes sobre laa masas y viceversa. 

Al respecto Mao Tse Tung planteabar 

Solo conociendo directamente los niveles de 
conciencia, organización y capacidad de lu
cha de las masas, su disponibilidad de ac-
ci6n por sus aspiraciones y reivindicacio-
nes r.tás sentidas ••• (se) •• podrá coordinar, 
generalizar y conducir dich.is luchas y, as1, 
asegurar su papel dentro del proceso de to
rna de conciencia ••• (7). 

Pero volviendo a la pregunta anterior, estimamos que los elemen 

tos oás importantes que hay que tomar en cuenta para el trabajo 

de la organización (sin que se tome como receta) son los siguien-

tes: 

l.- Un elemento inportante a considerar es el conocimiento de -

la ubicación de la colonia, a fin de establecer el grado de 

influencia que pueda tener ~sta a los niveles de apoyo, de 

otras colonias similares, 6sto con la finalidad de proveer 

la extensión de la organización y su influencia en otros -

sectores de la poblac16n, dado que es imperativo evitar al 

máximo el aislamiento y/o localismo. 
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2.~ Conoc:er, analizar y sistelll!ltizar las demandas más acucian-

tes de la poblac115n. La inserci15n real con los sectores ~ 

pulares depende, en gran medida, de la forma en que se ati~ 

dan las necesidades mb sentid.as de los pobladores, Al re! 

pecto conviene distinguir dos tipos de demandas: las centra 

les o principales, que nos permiten aglutinar a la gente; y 

las sccundariau, que pueden utilizarse para activar y mant.!:_ 

ner la participaci6n de los pobladores. Esto significa que 

si bien nuestra participación debe centrarse en la atención 

de las demandas principalea, debemos tornar en cuenta que é!_ 

tas, por lo general, no encuentran una solución favorable a 

corto plazo -sobre todo si el problema lo constituye la te-

nencia de la tierra, la falta de servicios pGblicos y equi-

pamiento urbana·, etc. por lo que es indispensable saber a--

tender otros problemas (de orden ci.1s bien secundario) como 

pueden ser: la basura, el analfabetismo, alcoholismo, higi~ 

ne, que nos permiten ir demostrando que con la organización 

y participación de ellos mismos se pueden resolver. 

J.- Tomar en cuenta la imposibilidad y/o dificultad de resolver 

en f crma individual las necesidades colectivas de la pobla-

ci6n. -es necesario insistir en ello hasta que se ccapren-

da-. Es decir, combatir el aislamiento e individualismo a 

trav~s de la pro1DOC16n del trabajo colectivo (creando comi

siones amplias -de trabajo, haciendo faenas colectivas, etc.) 

. ·• 
1 

1 
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Esto impulsa la participac16n 1111plia, y propicia el desarr~ 

llo de una conciencia colectiva, con sentido de pertenencia. 

4.- La necesidad de aprovechar los espacios legales que ofrece 

la constituci6n,· tanto para defender los derechos de los ~ 

bladores como para crear alternativas propias para atender 

sus necesidades más vitales (por ejemplo: la constituci6n -

de cooperativas de consumo y/o de producción para el esta-

blecimiento de tiendas o talleres, para obtener o solicitar 

cr6ditos para vivienda, creaci6n de asociaciones civiles) • 

5.- Tratar de implementar la formac16n de brigadas para la vig! 

lancia del espacio geográfico de la colonia; esto es, asu-

mir el CONTROL TERRITORIAL de la zona a fin de evitar la es 

peculaci6n y filtraciones de personas O grupos contrarios a 

los intereses de la organizaci6n. En este aspecto importa 

ta.r.ibi~n definir -en los casos requeridos- los espacios de -

la colonia que deber~n destinarse a ~reas verdes y equipa-

miento urbano o servicios (escuelas, centros de salud, ta-

lleres, etc. l. 

6.- Fomentar actividades de tipo cultural y educativo al inte-

rior de la colonia, por medio da la promoción de eventos de 

teatro, cine, audiovisuales, etc. que reivindique los valo

rea de loa sectores populares (y promueva la reflexión y --
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discus16n de estos materiales), 

7.- Por otra parte, tambi~n se hace necesario implementar trab! 

jos de investigaci6n social, en los que puedan participar, 

previa capacitaci6n, los mismos pobladores, a fin de cono-

cer rnás a fondo su composici6n de clase, sus antecedentes -

de organización y den1<1ndas mlis importantes. En este sentl·· 

do cabe destacar, a manera de ejemplo la conveniencia de que 

los pobladores participen en la elaboración de los cuestio

narios, as! como tambi6n en su aplicaci~n y sistematización 

de la infonuación, dado que coadyuva a una ~ayor participa

ción e inter~s por conocer su historia (pasado y presente) 

y genera un mayor análisis de su situac16n actual. 

Ahora bien, con la finalidad de crear los medios para facilitar 

los procesos de or9anizaci6n y participación popular, estimamos 

conveniente tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

Es imperativo detectar y agrupar por medio de actividades •l los 

dirigentes potenciales, para apoyar en 6stos el trabajo de ma-

sas. 

Crear canales de informaci6n comunitaria que permita ~ los po

bladores apropiarse de ella y conocer a fondo loa planteamien-

toa que se propon~n (socializar la información), 
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Dar elementos para que la gente pueda ilaterpretar y/o analizar 

la informaci6n1 6sto es, hacer posible la comprenai6n y clari-

dad de las propuestas y alternativas, ast corno también la part!. 

cipaci6n y discusión de los pobladores en la elaboración de ás

tas. (socializaci6n del conocimiento). 

Crear y dar instrumentos da poder a la gente, es decir, capaci-

dad para que ~sta pueda decidir y ejercer influencia en plante~ 

mientes de acuerdo a r.us intereses y neces!dades (socializac16n 

del poder). Esto se puede propiciar a trav~s de Asambleas Gene 

ralea y de reuniones por secciones o JDanzanas (a través de re-

presentantes electos democráticamente). 

Finalmente, conviene tener presente la siguiente observaci6n de 

Hao Tse Tung: 

••• no se puede realizar el cambio hasta -
que, por efecto de nuestro trabajo, la ma 
yor parte de las ll!asas hayan adquirido -= 
conciencia de la necesidad de ese cambio 
y tengan el deseo y la decisión de hacer
lo. De otro modo, nos aislaremos de las 
masas ( ••• ).Dos principios deben guiar-
nos: uno, las necesidades reales y el~ 
los deseos de las masas y las decisiones 
que to~en ellas mismas, y no las que tome 
mos nosotros en su lugar. (8). 

Por otra parte, en el trabajo de asesorta en las luchas del se!:_ 

tor popular es necesario ubicar dicho papel, tomando en cuenta 
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las siguientes aptitudeo1 

Capacidad para tranaferir informaci6n que permita a loa poblad~ 

res apropiarse de ~eta, sobre los problemas urbanos, y en con--

creto sobre su situaci6n particular. 

Capacidad para analizar las acciones t~cnicas del Estado y su -

carlicter de clase. Desmantelar las arqw:icntaciones ideol6gicas 

y denunciar a las instituciones que atenten arbitrariamente con 

tra los intereses de los colonos. 

Luchar junto con los pobladores por una gestitr ÓElllOCrática de 

la ciudad en funci6n de los intereses hist6ricos de las mayo--

rhs. 

Capacidad para responder t~cnica y jurtdicamente a las demandas 

de los pobladores. 

Capacidad para dar a conocer a los colonos culiles son sus dere-

chos (9). 

De lo anterior conviene señalar que dada la responsalo!.l:'c:'ú. qi:e 

implica una asesorta cOlllpleta, es necesario establecer contra-

toe con las organizaciones de colonos, a fin de delimitar con -

prccie16n los derechos y obligaciones de las partee en lo rela-
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Uvo u 

- Loa alcances de la asesor1a. 

- La duración de la asesoría. 

- La definición clara de que la asesoría se brinda a la organi

zación en su conjunto y no a individuos (l!deres). 

- Definir el compromiso por parte del equipo asesor, de reepe-

tar y no intervenir en los asuntos internos de la organiza--

ci6n, sobre todo en lo relacionado con las estrategias y t4c

tic~s pol!ticas, as! como en sus formas organizativas. 

- Colaboración en encuestas, aplicación de cuestionarios, cur-

sos de capacitación, etc. 

Precisar el compromiso por parte de la organización para int!!_ 

grar comisiones técnicas, jur1dicas, financieras y sociales. 

- Definir claramente el monto de los honorarios y las condicio

nes de pago al grupo asesor(lO). 

Estos contratos son importantes en la modida en que se estable

cen y precisan acuerdos y compromisos, que no es conveniente, -
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por ningdn activo, dejarlos a la buena voluntad de los asesores 

(o la lll'llistad), oobre todo cuando sabemos que de '•tos depende, 

on gran parte, la negocinc16n pol!tica y, que pueden implicar, 

en un 1110mento dado, el avance o estancamiento de los JDOVJ.mien~ 

tos. 
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e o N e t. u s I o N E s 

- El proceso de urhan1zaci6n a nivel mu.ndial presenta, cOlllo ca-

ractertstica b!sica, la existencia de la crisis urbana, que -

se expresa en la disfuncionalidad econ6mica de las 9randes 

ciudades y en la cada vez más acentuada segregación social y-

territorial de las masas populares, situación particularnente 

grave en los paises dependientes. 

- La concentración demográfica en las grandes metrópolis de Arn~ 

rica Latina genera desequilibrios económicos y regionales de 

ilnpacto nacional1 la migraci6n rural-urbana e intraurbana es-

uno de los principales efectos que tiende a agudizar los pro-

blemas urbanos. 

- La cxpansi6n f1aica de las ciudades en Arn~rica Latina respo~ 

de 11 mecanismos derivados del mercado capitalista del 8Uelo, 

·que dan lugar a la sustitución de la población de bajo ingre-

so por la población de mediano y alto ingreso, lo que repcrc~ 

te en el deterioro de las condiciones de vida de los sectores 

dcpauperizados de colonoe, inquilinos y posesionarios, princ! 

pal.mente. 

- La .lll!lqnitud territorial y poblacional de loa asentamientos P2 

pulares alcanza, en nuaerosas ciudades del tercer mundo, un -
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porcentaje mayor al 50\ totalJ en estos asentamientos se han -

venido desarrollando procesos de organizaci6n y movilizaci6n -

por parte de los pobladores, que reivindican su derecho a la -

vivienda, s.uelo, servicios pilblicos, democracia, etc. 

- La ciudad de M~xico, a pesar de ser el centro econ6mico, polí

tico y social más importante del país -siendo adem!s el espa-

cio priviligiado de las políticas de desarrollo del Estado-, 

preuenta a su interior marcadan desigualdades sociales. 

- La problern~tica urbana se expreea con mayor virulencia durante 

el periodo de LEA, cuando las contradicciones del proceso de -

urbanizaci6n en nuestro país alcanzan un nivel tal, que se ge

neran problemas sociales y pol1ticos. 

- En el per!odo 1971-76 se inicia un nuevo auge del MUP en el -

Valle de M6xico, que adquiere importancia a nivel nacional¡ 

dentro del cual destaca la presencia del Campamento 2 de Octu

bre; sin embargo este no logró desarrollarse y consolidarse 

n~s ampliamente debido a la constante represión que ejerció el 

Estado, as! como tarnbi~n a la figura caudillezca de Francisco 

de la Cruz. 

- Una de las pol1tica1 del Estado para controlar al MUP, en el -

periodo de LEA, consiati6 en la tolerancia hacia laa invasio--
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nes, sobre todo a las pranovidas por lideres o aqrupaciones l! 

qadas al PRI. Tal como sucedi6 en Santo Docningo de los Re)·es, 

colonia que posteriormente se orqaniz6 al !llllrqen da loa contr2 

les oficiales. 

- El r6gimen de LEA es uno de los primeros del país que se aboca 

a la tarea de crear instituciones, le}·es y programas para en-

frentar los problemas habitacionales y de tenencia de la tierra 

en las grandes ciudades, con mayor profundidad: como eje~plo 

tenemos la Ley General de Asentamientos Humanos que constituyó 

un intento jur1dico y po11tico tendiente a regular y controlar 

el mercado del suelo, encontrando la firme oposición de la bur 

gues1a, misma que presion6 para su radical modificación. 

- El periodo 1977-80 marc6 el inicio de movimientos en el seno -

de la sociedad civil, que se extendi6 por todo el país e incl~ 

y6 al movimiento obrero, campesino, magisterial y urbano-popu

lar. 

- El régimen de JLP imrlcment6 una pol.ttica urbana restringida -

en los rubros de bienestar social (sobre todo en lo relativo a 

vivienda de inter~s social), debido a la política de austeri-

dad que recort6 financiamiento al llamado qasto social, prior,!_ 

zando los programas de vialidad (ejes viales). 
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- La reforma polttica, centrada en loa procesos electorales, pr! 

tend!a refuncionaltzar loa mecanismos de control politico, a ~ 

fin de canalizar el descontento de amplios grupos de la pobla

ci6n1 esta reforma no incidi6 en los sindicatos y los barrios 

de la ciudad de M~xico, en loa cuales ee mantiene la antidemo

cracia y el autoritartsmo. 

- La •p1anificaci6n" urbana implementada por el DDF tiende a aq~ 

dízar las desigualdades existentes en la capital, beneficiando 

a las clases sociales de alto ingreso1 por otro lado, hncia los 

colonos la pol1tica es clara.mente contraria a sus necesidades e 

intereses, lo que se manifiesta tanto en el desconocimiento a 

su existencia jurídica como en acciones represivau y en la no 

atenci6n a sus demandas por parte del gobierno de la ciudad. 

- La lucha reivindicativa de las cinco coloniao estudiadas parte 

de la defensa de las condiciones de vida, la exigencia de accio 

nes de beneficio real para sus habitantes, y el derecho a la -

organizacn6n independiente del Estado. 

- Cuando las organizaciones populares establecen negociaciones -

con el Estado, se originen contradicciones t~cnicas y políticas 

respecto a la adecuada soluc16n de los problemas influyendo -

fuertemente el grado de correlaci6n de fuerzas y la coyuntura 

política. 
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- Todo proyecto de organizaci6n popular parte, necesariamente, de 

las demandas mis sentidas de los pobladores, y la forma en que 

6stas se administran y jerarquizan refuerza y articula la par

ticipación social en la solución de los problemas. 

- La negociaci6n pol!tica de las demandas populares requiere del 

apoyo y asesoria de profesionistas comprometidos, para funda-

mentar con mayor rigor las propuestas y alternativas emanadas 

de estos sectores. 

- Uno de los controles m!s sutiles que el Estado utiliza para m~ 

diatizar al MUP es la administración burocratica de la gesti6n. 

- La represi6n se ejerce contra el MUP cuando éste reba6a la ca

pacidad del Estado al proponer soluciones o alternativas a las 

demandas desde una perspectiva popular (de clase). 

- Cuando las directivas de los MUP no logran arraigar en las ma

sas un proyecto poHtico de transfonuací6n de la sociedad, es

tos decaen o se desarticulan al solucionarse, parcialmente, 

suo demandao principales. 

- En el esquema de las pr!cticas escolares (gneraci6n 1978-1902), 

ae conuideraba a la Teor1a del Conocimiento como metodologta 

de acci6n, enfoque err6neo que desvirtuaba su importancia epi~ 
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temol6qica para la ccmprenai6n de la sociedad, 

- Antes de cuestionarnos en el Trabajo Social la relaci6n teoria

práctica, es importante analizar las condiciones reales que r~ 

fleja nuestra teor!a respecto a loa procesos sociales, ya que 

el quehacer práctico se orientarl en base a la interpretación 

que hagamos de la realidad. 

Una de las opciones que podemos rescatar para la práctica ese~ 

lar, es la asesor1a a los pobladores, en la cual están implic~ 

dos varios aspectos: en primer lugar, es preciso mejorar nues-

tra preparac16n académica en lo referente al nivel te6rico, -

as1 co~o en el nivel informativo concreto para contar con más 

eleocntos de análisis; en segundo lugar, definir el caracter -

de nuestra práctica, esto es, limitaciones, nivel de compran! 

so y responsabilidades eepectficas, 

- El trabajo social no logrará influir en los aspectos de organ! 

zaci6n y participaci6n popular de las comunidades, si no parte 

de las demandas más sentidas de loe pobladores -retorn~ndolas -

de manera global- y realiza trabajo de base permanente, compr~ 

metido, en la soluc16n de loe problemas colectivos, 

- El esquema de las pr4cticae escolares (del perfodo 1978-1982) 

resulta contrario a los objetivos que se plantea la EHTS, dado 
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que la fonnaci6n de yrupos al interior de las colonias, sin un 

objetivo comGn, parciliza a las comunidades y no loqra incidir 

en los niveles de organización y participación social para el 

mejoramiento de las condici~nen de vida de los pobladores. Esto 

lo demuestra y comprueba la experiencia dé varios años de los 

grupos de prScticas. 

- La acci6n de los grupos de prácticas de la ENTS en las colonias 

populares no debe omitir el análisis de las imolicaciones pol.f 

ticas de su participación, ya que nuestro trabajo no es ni pu~ 

de ser neutral ante las contradicciones que se presentan entre 

loo pobladores y el Estado. 
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SUGERENCIAS 

liemos visto en el desarrollo de este trabajo como las colonias -

populares -escenarios de nuestra práctica eecolar-, requieren de 

<\poyo profesional para fundamentnr sus demandas y proponer alte! 

· nativas de acueriJo a sus intereses de clase. 

También se ha señalado que el Trabajo Social requiere actualizar 

y replantear los esquemas de inserc16n e interpretación de la --

.. realidad social, a fin ;de estar en posibilidad de trascender en 

lo ocadbico, .ya que ron'stdér~o¡i que dichos programas acadbi

cos de la Universidad adquieren asf una fundamcntaci6n v~lida, y 

oicn~1Uca, desde el r.iomento en que· se demuestra en lit pdctica 

que es posible mejorar los niveles de vida de las clases popul! 

res en todos los aspectos: económica, cultural, polttica, educa 

tiva, etc. 

Ahora bien, por las mismas características de nuestra profesi6n 

nuestra formaci6n no depende exclusivamente de la enseñanza rec! 

bida en las aulas, sino tambi€n de la prSctica en las colonias 

populares: pero esta formaci6n busca trascender lo meramente --

acad~mico y proyectarse en la sociedad, esto es, promover cae--

bios que favorezcan los intereseo y necesidades de los roblalores 

con quienes se actOa. Por ello es imperativo eoforzar~os por -
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111Cjorar los eequemas de la pr~ctica escolar en las colonias - -

populares, dado que en ~stos se expresan los linelllllientos basi--

cos del quehacer concreto. 

En base a lo anterior nuestras sugerencias comprenden dos .nJ.ve-. · 1 

less 

a) Funcionamiento y organizaci6n del quehacer .acadl!mtco 

b) Extcni;i6n de 1":>s trabajos realizados 

a) Funcionamhmto y oYganjzaci6n de~ guehacei;:. acad&tico 

En este punt~ coÓs1de:ramos importante señalar que se requiere -

.cambiar· la noción del estudio COf!lO simple transici6n de inforca 

c16n o conocimientos; esto eli, se require dinatniza·r la· forma··--" 

c16n escolar y SOl!leter a un an~lisis profundo, -<lande participen 

autoridades, maestros y alumnos-, los modelos te6ricos, metodo-

16gicos y tfcnicos vigentes¡ adem:ls debe~os considerar las expe-

ricncias adquiridas en lct pr:lctica, as! como la coyuntura econo-

mica-social de la realidad nacional. 

Proponrmos tambit'\n dar mayor promoción a las tareas de investi-

qaci6n (social), situ~ndola fuera de los marcos del positivisno, 

ya que actualmente -11os referil!'Ds al año 1982- la investigación 

nparec~ subordinada progr1111'14tiéamente a las matem!ticas y la e! 

tadtstica,, io que desartiauJa ll)etodol6gicamente la importancia . . .. 
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de la teor1a y el m'todo, dando luqar a un e111pleo indiscriminado 

de t6cnicas desfllsadas del objeto de estudio. 

As1 mismo, dado que nuestra formación acadl\mica por un lado se -

1 nutre de la acción práctica en lao colonian populares, y por --

otro pretende incidir en las formas de organización y vida de -

los pobladores, es imperativo concebir los procesos de la prl!.ct!_ 

ca escolar no solamente como fuente de formación encolar, sino 

fl:ndamentalrnente coro espacios para la promoci6n de la transfoE_ 

~ación de nuestra sociedad, vincull!.ndonos a las luchas de estos 

sectores. Esto implica considerar la posiblidad de que los gr~ 

pos de prácticas pupdan proporcionar asesor1.a desde dentro de -

los movinicntos, cooperando en el planteamiento de alternativas, 

analizando los arglUnentos tl!cnicos del gobierno ante los probl!'!_ 

Mas 9ociales (tales como el de la regularización de la tenencia 

de la tierra, los servicios pOblicoa, etc.). Esta opción com-

prender1a respuestas en tres niveles: 

- Respuesta socio-pol1tica; desmitificando los argumentos del -

Estado que tienen un carácter antipopular y demagógico, denun-

ciar, criticar y plantear alternativas. Esto implica estudiar 

y conocer el sistema político y loo mecanismos de control hacia 

los· sectores populares en la sociedad mexicana. 
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~ Respuesta t~cnica1 analizando la pol1tica urbana y la pol1t1ca 

de bienestar social, se estar~ en posibilidad de aportar ele--

111entos para la defensa de la colonia o barrio en 111ateria de v.!_ 

vienda, educación, tenencia de la ti~rra, servicios pnblicos, 

etc. Si conocemos el contenido polftico de los arqw:ientos ti!.!:; 

nicos del estado para proporcionar o negar la prestaci6n de un 

servicio, podremos comprender mejor su car~cter de clase. 

- Respuesta jurídica-institucional; crear.las condiciones para 

el reconocimiento a la participaci6n popular, as1 corno su rec~ 

nacimiento por parte de lon Or<)anisrnos oficiales, es decir, -

fornalizar los derechos de la población para tener una posibi

lidad legitilllilda, real e inslituctonal, de influencia en las -

acciones gubernamentales, as1 coJ:Jo de proponer alternativas -

propias. Esto se puede implementar a trav~s de la formací.6n -

de sociedades cooperativas, asociaciones civiles, etc., rccono 

cidas por el propio Estado. 

J\hora bien, para realizar este tipo de trabajo se requiere del 

conocimiento ele cuestiones legales, pol1ticas, urban1sticas, --· 

t~cnicas y adr.iinistrativas que la ENTS puede y debe impartir. -

De esta manera se tendr1a capacidad para proceder a la critica 

del poder pol1tico, la corrupción, la ineficiencia de los proqr~ 

maa "destinados" a las clases populares, denunciar la falta de 
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representatividad de lo& programas en relaci6n a las aut6nticaa 

necesidades de los poblado.res, Esta critica puede ser realizada 

bajo la premisa del an!lisis cient1fico de laa acciones 9ubcrna

r.ientales programadas o ejecutadas hacia las colonias populares, 

cuestionando su legiti111idad y difundiendo dicha investigación a 

nivel escolar, de opinión pOblica y en las colonias donde se ac 

túa, principalmente. 

Toclo esto exige de infraestructura informativa que apoye la foc

naci6n tc6r ico-111etodol6gica en el !rea urbana, que put.><le inte--

grarse tanto por las fuentes documentales, como por los testino 

r.1os e investigaciones realizadas en la pr:íctica. En d primer 

e.isa proponernos la formaci6n de una llEMER01'ECI\ con indice temti

t1co, que pernita el acceso a infornaci6n actualizada contenida 

en per!odicos y revistas; trunbit'ln es ir.1port.ante rrmovar la bi--

bliograf1a, ampliando para ello la difusi6n de obras aclualiza--

c-1s. E:n el segundo caso proponemos organl zar un archivo de las 

pr~cticas, elaborado tem~ticarnente, y disponible para la coniml·· 

ta de estudiantes y profesores, tal y como es organiiada la bi-

blioteca. 

Se propone tambi~n contar con un archivo fotogrAfico y de graba

:iones, dado que constituye una importante fuente de 1nformaci6n 

~irecta. 
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El realizar esto requiere de la participación y colaboraci6n, -

tanto de supervisiores de pr!cticas, estudiantes, aa1 como del -

apoyo del Departamento de Invest1gaci6n, del Departamento de Pr!~ 

ticas y de otros miembros de la escuela. 

b) Extensi6n de los trabajos realizados 

En este punto consideramos impotante señalar que no podrh ser -

impulsado un prnyecto acad6mico superior, que responda tanto a -

las necesidades de formación profesional, como a las necesidades 

de los pobladores, si no se reconoce la importancia del contacto 

con otros sectores acadfunicos y grupos sociales. 

Pe esta manera proponemos impulsar intercambios de experiencias 

y conocimientos a ~ivel interno y externo de la ENTS. 

Inicialmente es posible llebar a cabo la realizaci6n de este ti

po de intercambios enlre los grupos de pr:icticas de la ENTS, in·· 

cluyvndo tanto a estudiantes, como al personal docente, para su

perar la atomizaci6n y aislamiento existente y contribuir a la -

superación de algunas deficiencias en la práctica escolar. 

:ambién conaiderll.Jllos importante entablar interclllllbios de esta -

i>llturale:za con otros escuelas de trabajo socia'! del pa!s, y a n! 

•rel latinoamericano, para iniciar un proceso de acercamiento que 
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·permita 11uperar el aisl11111ie11to que illpide al Trabajo SOcial 111ej~ 

rar au calidad acad6mica y prof~llional. En este sentido, propon~ 

mos establecer contactos con otras facultades y escuelas, dado 

que resultar1a importante conocer los enfoques y esquemas de in

vestigaci6n y acci6n implementadas en las colonias populares por 

estos centros de estudio¡ podemos citar cOJllo ejemplos la Facultad 

de Ciencias Pol!ticas y Sociales (con los grupos de taller de S~ 

ciclogia Urbana); Facultad de Econom!a¡ Escuela Nacional de An-

tropologta e Historia; Facultad de Arquitectura-Autogobierno1 

Universidad Aut6noma Metropolitana, etc. 

Por otro lado, la experiencia y conocimiento de periodistas e i~ 

vestigadores no puede ser soslayada, por este motivo afirmamos 

que es menester contactar con ellos, considerando los conocimien 

tos por ellos adquiridos respecto a los problemas urbanos. 

finalnentc, es de sW!la importancia abrir cauces para iniciar in

tercambioa con organizaciones populares democráticas, n fin de 

aprender y sistematizar sus experiencias, lo que puede permitir 

contar con un panorama más claro y objetivo sobre la realidad en 

que se desenvuelve nuestra práctica escolar. 



Q.Wll() l 

PAtsr.s ~ PAISES tn'OlDID.'l'IB P!UWIO 

-0.5\ +l. 7 +l.3 

+2.1 +4.3 +3.l 

cm "Urhln rural aro c1ty ~~oo 1950-2000, as asseserl in 
1978", citaí:h ¡:or ILY¡, l"i · LU!is, "ti Vert.lC!O llí"fuí'i)*, :R _ 
vista cnirocrui, Sf'P /1lfu 2, U:>. 17 P. 41. 

l\'.lU.f.Ol:tl (UE 111\BIV. rn CI\Jll1\IJéS a:N MM OC 
400 000 lmi.llonesl Hl'.Dl'lNll'!S 

1950 1975 2000 

p~_rsu; :au.JSl'IIDLlZA!n; 262 503 756 

PAISES l.l'l'IIDlllnrs 130 480 1411 

lUl7iL !ltr\D!JIL 392 983 2167 

mNll:; Alraite, Jllan, Haría; "Urbani!J'l1J ik Ll.beracf(ln• 
Per.tt.di.oo lW w..c; 00, M&i<X>, I/81. 

,, 



1 

• 
l•.SIA ORIDm\1. 
(O\CF.Y.n:l JA!'::tl) 

i..Sih !·~JDict:iJ. 
([:Xo:MU l\tsrnA 
LIA Y Rt:vl\ ZE:-
1.;::or.¡ 

!~·lERIOI. U\'!'ml\ 

:~rro:O\ 

1"'.'!l·~IO Pl\IS!S 
o:;rr:;::;n::m:s 

~UKiroS 

y ~·.;,f1\ 

1-':tnt!DIO PAISES 
I!.rt.JS7?.IALIZAOOS 

QWlK) 3 

~ IE l?CB1 to~ aJE 111\Bl'm m U>-
CALlill\[IS W1mnS OC 20 MIL 111\Ill'll\N1'l: • 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 

7.2 9.1 11.6 13,8 lB,5 21.7 

5.7 6.5 0.3 11.1 13.7 16.0 

14.4 16.8 19.6 25.1 32,8 37.8 

4.11 5.9 7.2 !J.1 13,4 16,S 

B.O 9,5 11:9. 17.4 19.6 23.0 

41.4 46,5 46.2 so.e 58,0 62.6 

29,8 32.8 36.7 39,9 45,6 49.9 

Bryan, a:iberts1 "Ciudades de ~s", 
Siglo XXI Editores, Mldm 1~ 

1975 

23.7 

17.4 

40.Sl 

18.l 

24.9 

65.4 

52,1 



'D\51\ tE CP.OCDmllro lE IJ\ ~CN (llE 
IWll'IJ\ EN LCOú..ml>.OOi l'J\~ 1E 20 MIL 

IW!I'D'Nmi .. .. ... . .... 
1920-1940 1940-1975 

Pl\J:SU; rll'Eltlmms 151\ Zl.3\ 

Pf\J.SES DIJJS'nt!l\LIZT\OC6 123\ 142\ 

mrnIO\ U\'m~ :136\ 207\ 

mnun; Wl1Ui y CNW)/\ 1121 141\ .. , .. . . .., , ..... ,. .., ",. \. 

rufNTE: Clll\D!O 3 

NmuCA IATJNI\ c20 Pl\IS!Sl. mv.cro.: rur PESm: m 
.1IS!Nl1IMIENIU a:N DISTIW11.5 O\.'lm:IIDS lE Tl'n'.'tl , 

(1950 - 2000) 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

(a) 59.1% 50.41 42.4% 35.61 29.31 23. 7l 

l'.I\: !aJMlrUR.lWlA {b) 15,6 17.0 16.6 16,2 15.4 14.J 

16.1 17.8 21.0 22,4 23.0 25.7 

~LT171llA (d) 9.6 14.8 20.0 25.e 32.J 36.3 

(a) Poblaci6n hasta 2 mil habitantes 
(b) Fohlací6n entre 2 mil y 20 mil l\lhitantes 
(e) füsta 999 999 habi™tes 
(d) .Mayo al mi116n ~e. hab~~~ .• , ., , ... 

'· 1 
¡ ~ 
·! 

r 
¡ 



,!_,. . . ' ...... '·. 

~ 'llUO'I LJ\TlNI\ (20 Pl'.!snJ) • TllSll OC aux:oo»1l'O TE lA ~ 
lUR CA'.IlroRlA OC WIPA> 1E w; llSDtoomlll'OO. 

U950 - 2000) 
',\, 

l'ERIUX> mAAL MIX'm tmllAW\ ~ 

1950-1960 1.2 4.0 S.J 7.4 

196()-1970 l.O 2.6 s.s 5.9 

19"'J..1980 0.9 2.4 4,5 5.4 

l 9B'.H 990 0.7 2.2 4.2 5.0 

1990-2000 o.J 1.7 J.8 3.7 

195(}-2000 (a) o.e 2,5 4.6 S.4 ... 
(¡¡) POCf·!IDlO • . . .. . .. , •• ¡,\;\ , .. , .. '" "' " 

,., ., .. , 

nmm::r cnn:run:v. 111~ &XJRE ~ tlfW(:6 
q:1. cit., p. 35. 

" "' , .. '. ,., ,.,. , .. '.'\ ,.,. ,, '" 
,., .. .. .. " 



a.wro 7 

roRClNl1\JE oc Ml:Nr/I~ ~. ~ 
A lJ\ l'OBU'L1CN mm oc D!FrnOIT!S CilUIOCS. 

!l,Er,lCN Y l'AJS C!UDJ\D Nn ' - -
N'RIO. 
smDJ/\L Dl\Kl\R 1969 JO 
T!.N'lJJ ITA LV\R ES IW/\fi 1967 J6 

A5JA 
crnl'1I ru. 9JR SilJL 1970 JO 
IRl\K í.Y'/;n.'ID 1%5 29 
Sll'O\J\IH SOCMJR 1966 15 

1971 (a) 26 
Tl\l\'11\N 'DIJI'l:r 1966 25 
WIQJIA NW\PJ\ 1965 47 

1970 fiO 

l\1'11:JUO\ IJ\T.INll 
llMSIL RIO DE JJIN!:ITO 1957 22· 

1970(b) . JO 
alll.F. Sf.NI'UG:l 1964 24 
Ml:XICO CD, m !iDClro . 1952 14 

1%6 46 
1975(c) 60 

POO LlJ-111. 1957 9 
1961 21 
1969 36 

Vl:M:ZU!:lJ\ C/.NDS 1974 (d) 42 
1982(e) 65 

-----· 

... 
.. 

" . 

mu·m:: Castells, l'lallllcl: "Cilpit<J! !·~lltinacit."ml, Fst.<Jd:-s ?~1Ci'~ 
nalcs, f'..cr.runidadf\S lOC<ilt.\s: SiqlO ~"'(! i.fü.tnrcs, n6mo, 
1901, ciíiídí'O 10, p. lO J' 11 

{a) IX1lo ci t ,,,¡,.¡ ¡ur llR\'l\N, JmI.:RTS. "C11Jdadcs ••• •, q>, cit., p. 209 
{b) "!::!.!'.sial~' de los k,.cnt.anirntc"; .1:'"uro~ en Tr.-6-ica latina y el Carib!", 

qi. cit., n~1dro 4 p. 84. 
(e) G:u;t.;:,lls, M., "Capital Hllltimcicn1l. .. ", or. cit., p. 52 
(d) "l.:t fr.tado de los l\sentiiñlcnln:; ••• ~ cit., p. [14 

{e) l:..VlJ~S, MUUi:R Y ~. "1'bv.lm1entns llanales y EstwlJ", p, 712 



aw.ro l 

C1lAlR) W!Pf\AATOO W. ~ NMtJm 
Y SOCI/IL ni EL 0.1', Y 111 l'l\l!'l'JCll•llCI(N rn
IL S1llD::l ttm> Hl'GllA'roRIO Nl\CICN/\L, 

' .. ~· \ 

PEIUCco CR9:DW.NIO 01roRIDl'!U I'AIITTCIPl'CICll m EL 

F'ú!NfE: 

SLJ.."'IOR 

Wi'lUPAL (%) SOCIAL (\) ;',/\l.00 ll!ID) ttIGRA'ro-
roo NTiCiaw, cil 

1940/50 31.l 68.9 51,2 

1950/60 61. 7 38,3 42.0 

1960/70 56,8 43,2 54.1 

Ur..ikel, Luis: "El Desarrollo Urbano ele ~ioo • .DiaJn'lstia: 
e int>licacicrns l'Uturas•. <lll.MEX, México 1978, cuadros l -
ll p. 441 I-12 p. 451 I-13, p. 46 

DISI'P.mx:ICN su:TOOil\L IE lA PEA A NIVEL N1\CictW.. 
Y o.r. 11.'rl 1960. 

fID[l)IO Nll.CIOW. 

DIS'l'RITO Fimll\L 

I 

40\ 

7% 

n 
22% 

37% 

llI 

38% 

56\ 

SPP. "la Poblacifu de Mbtico, ru ocupac16i y niveles ele -
, bienestar", W!Kiro, 1979, 11111flilS l!-2, IV-J, n4, ¡;p. 144 
1 146 . . . 



e.uJX:ICJf W. PIB SB:TORil\L m a D.P. 
1940-1980 

Sfr10R l\'b 

1940 1980 

I 22,6\ 8,0\ 

ll 29,6\ 37,3\ 

III 47.B\ 54.4% 

'l't117II. ~iIOlí.M 

RlOOE1 Ql.RZI\, GJSD'IW; ·~\ P!Ul'CTI'!I'. 1: m.:t.'S'!'IJ.l\LIZl'.C!".r.l -
oc u. ™ oc t!r::kfüí", li'V1stií ltJ!r'fi\Cid., ~m 2, !E. 7/P., 
~:loo 1992, P. 3 

lllADIO Ql!PJ\ll1\'I'Im !E DIVE'mel-l fUBLIOI FmlW, 
r. ~ FllWiL llllllffi'lA~ SJCTAL. 

1959-64 1965-70 1980 

it.vms1rn ronLICA fllEAAL 20,5\ 25.4% 21\ 

~Ictl Flffi1/IL BID:rsl7\R SOCI.AL 51.7' 60.2\ 

ruum:: PRI, ax>!mWICICN GEllU>AL OE IXXll'Ilffi'Cictl '! JOOIL!SIS; "DIS 
'l'Rl'ID J'I:IERlú .. , M&tim S/l llnexo Estad!stioo, P. 1 -

.,,. ' 

'.: .... _ ... 



QJADro CO·l'APATIVO tf:L PID roR Dn'Ill!ID m 1980, 

mTIDPD PIB '!OrAL (\) l.'IB smv:IClOO (\) 

DISI1UTO FfIEAAL 25.l 35.S 

'lXIal 9,8 8.1 
Jl;LIOO) 6,5 5.9 
;¡::p,\Qll.JZ 6,5 4,6 

:J."[','O lIDl 5,9 5,3 
27 p.r;smrre; 46,6 40.6 

- --
Tt1l7>l.. too.o 100.0 

• \. ·~ .... '· •••• • .• t. ... 
~:!J·nf:: OO:lZ/\LEZ SN..l>.Zl-."fl, G. *El Distrito Federal," UWI, México, -

1983, p.p. 30 y 31. 
.. 

QJADR:l 6 

tu'.DR'.l Ol l!'AAATIVO DE l\lli\T.Fll!El'Is-l) 
roJl. SEXO DI 1980, 

. " 
W!Cl(tl/\L D.F. 

11119'.lJLil ~ 6,0% 2.9% 

FIMENr.n 7.9% 17.B\ 
, .. 

CL't:m:: P!U, ~. C.it. 1 J\nelc01 P, 1. 

"' .... . ... ........ 



'· , ...... 
EVOIOCIOO DE LOO Jll!MU1J'ffi ~.RIJ\US 
tsl1\lJI.OCJ.lXX5 roR EL GOOilmJ FlWW. 

(1977-19BOI .. . , " .. ... 
A'k> ~ocmmrro 

1977 10.0 

1978 12.0 

1979 13.5 

1980 18 a 27 

;\;nrn;: I.6pez .Portillo, José, Jnfanrcs de Gcbiem> 1977, 1978,-
1979 y 1980. 

EVOUJ::ICN Da S/\Il\RIO llFJII. 

(1976-1980) 

A.lb INDICE OCL 511.IllR!O mil.. 

1976 100,0% 

1977 94.3% 

1978 91.7\ 

1979 90.9% 

1980 85,9\ 

'UI?11.t:: ruiz D.lrM, Clenente, •ly el salario M!nOO?", Per:l6di 
· oo Uno m1s uno, M9vo 19 óe I9B2. 



~DE l'/>.RTICil']'Cl('N OCL 'I'Pl.INO 
Bt D.. PRXXJCro INrotD mvro. 

(1950-1980) 
. '. ,, \ \ '' .. 

M> fORCDllAJE 

l!JSO 25.3 

1960 31,2 

1!170 - 35,7 

1976 40.3 

19n 38.9 

1978 37,7 

1979 36.S 

1980 35.1 
.. 

romrE: !Ub:, Jeffrey, "La detet'!".lllacilSn Ccl Salario en Hl!xi-
~·, ~ist:a ~. iro IV/'::O. lj, Oiadro 2, p. 74, 

maND\JE DE lU!IN:ICN ro:tt::mC!!'Th'I'E 
N:rNA m:s!'lrl1) A lJ\ rolllCTctl TC'I11L. 

(1940-1980} 

... ' 

Nll roKnm.JE 

1940 29.81 

1950 32.07 

1960 32.28 

1970 27.67 

1980 27.15 

l-1lam:1 D:xU, Jeffrey, qi, ·cit., p.- 70. 

:¡ 
! • ,·, 

i 

1 ¡ 



,,,,, '\ \ \ \. 

rlb 
SFrI1JR 1970 l!l79 

IOOustria de 1a 
OJnstruocion. fi,O 12.0 

Pcq.Jeiia y MOOtana 
Inlustr ia de la 
Transfom.1ci6n 9.1 16.fi 

~rcio <dulant.e 35.5 50.0 

flUtl'E: Peri6dim "Urm.1s1Jm•, 1d:rl.l 22de1981. 

Artl 

1974 

1977 

OJim:J 6 

. ,,,,·. '. \\•' .· 

12\ 



1 

1 

a.w:ro 7 

, mnJOCICJI 1\l'llAL IE PCI'POUX.l, 
KlllS lE NIRRIU'S rol OIA. 1 

, (1971H980) 
'. ..... ~ . 1 

Jllb ~ • 1970 486 

1971 486 
: 

1972 515 

1973 525 

1974 653 

1975 8C6 

1976 894 

1977 1086 

1978 1330 

1979 1618 

1980 l!l40 

FUENI'E1 Departar.ento de Estado de los F.stacbs Unidos de k&i-
ca, "Estudio ~tnrio al Diá~ tbctE-SUr", --
tlaslliñjfuí, • • 81, J.i .s . 

.. .. 

i 
., ... 

. ·. "' : ,' :;~ .. '% '. ~·· . 
. . .• .. 

. ·; 

' 



" ClWlOO 8 . 
' ' . . \ . " .. '. ~ .. , .. _, ,._,,,, \\\\'•• 

TASA DE QJP:IMirnrO m. VOUHN 
IE m:nx:CTC1l JN!lJS'l1WIL 

0978-1980) ...... 
I'~ 

so::roR 1978 1979 1980 

Petroleo 13,61 14.S\ 19.4' 

!'.anufacturas B.81 8,7' S.8% 

rt;ul!l;1 Centro de Est:u:lioo nxr6nioos del Sector Privar.b, RWis 
ta J\ctividad D:nOCmic.1, lb. 49, nicro de 198L -

~~ N~f\.L DE Olfr1MIINlU m, 
P!alX"ro Th'Iml) BIDIO • 

(1976-1980) 
.. .... 

A'b 'JllSA NlW'.. 
1976 2.11 
1977 3,31 

1978 7.31 
¡ 

1979 8,0\ .:: .. • 
1980 7.51 

··' 
romre1 "/lierClñl de Va.lores", H11r21o 9 de 1981, OJadm 2, P. -

262, 
,. .,., .. •.', .. .. , ............. , .. ·. ,',\. \. 



a.w:ro 10 

l'alCJ:lm.JE tEL !~ '!m7II. 
OCL D.D.F. l:ISl'lWllX> AL Pl'OO m;.. 
L\ tf1llJ\ rum.ICA. 

(19TI-19Bll .. , . 
.. .. .. . . ,, . .. .. ,., ''•' .. 

1971 9,0l. 

1978 12,30 

1979 6.60 

1980 17.30 

1981 23.00 

umn:: Para los afos 19TI-19EO, Perló ~wruel, •l\kcnas OY.r 

&ideraeioncs robre los problrras financieros ce la -
Ciudad de WiíUro", loclura:; OI..c:t::, Vol 1/.b. 3, -
(Sj¡¡Cfuí 2, t>. B; el roto GC l'ltl, en Jur, salva:br, -
"J\ciertos ~· Desacierta.; en 1.1 Cbx!arl de 1:~100•, -
(COiíf'erenc1a), taOilt:.ad de Cwrdas lbllticas y Sa-
cúsles/\NIM, Marzo 10 de 1981, t'. lS • .. 



ClWl() 11 

E:VOIJ.x:lctl DEL DfFlCTT EH IA 
ruttm. PllBLlO\ 00, D, D. F. 
Millrnea de pe-;os. 

U967~19B1) .. . . .... \\ ..... .. ,.,\\1\\\\, ,,. . ,, ' ..... ,,,,, . 

l\fO rEl'IC1T O SllPFlll\VIT 

1967 + 1025,0 

19n + 505,0 

1978 .. 5128.5 
1981 - 43000.0 

· .. ·, 

~~I Revista Razones, No. 28, P. 13. la cifra de 1981 co-
rresp?rxlc ill <lffícit presupucsta:Jo • 

.. ,· ·.·. 

aw:ro 12 

FOílC!J-117,JE DE ~ oct. CU' 
roa J?UINI'ES '1'IUBJ'I7IRIA5. 

\\ .· . ', ... · 

~ 

J\lente TrJ..t.ut:aria 1960 1979 

Irnp.lestos 53.1 51.9 

Pr~t:anos 31.8 45.7 

otros 15.1 2.4 

FIJENl'E1 Revista Punto Cdticxi, rfu l:X/lt>. 105, marzo de 1980. 
: · ...... 



W\ln) 13 

G1iSfO mw.. '.lUl1.L in 
IXP. MIWXCS OC mrs. 

U970-19BO) • .. 
"' 

,. 
.• 

..... .,, .. '• 

mJ G.IS1U 1.'l,ll. .. 

, 1~70 4237 

1974 10751 

19TI 16529 

1980 65000 

rumn:;, Perl6, Mmlel, partíci~ci6n en la vel:a reOOnaa "Crisis -
ur~administraci6n de la crisis", 
fbV1 . ~ i:le mm. 

~Xocltif.i leo, -

amoro 14 

~ DE G?JIVl'Clal FISC>.L 
(1940-1979) 

mJ ])¡pir.'stos .irdire::tos ~tos directos 
(CXll19.Ul'O) (irqreso) 

1940 74.0 26,0 

1960 53.3 46,7 

1978 52.0 148.0 

F\If?l'lt:: 1d6n cuadro 12 

,, . 
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run:n:: 

OlNJ{) 15 

~ rt: PARl'ICim::xal DEI. 
~ PR!mJ\L rn F.l. 'lOrAL tt: 
m:iRES'.:S W. D.D.F. 

(197()..1980} .. 

. ··"'"" ·.·. , .. 

.. ,, .. 

11.IU IUaNrAJE 
1970 18.0 

1974 15.5 

1978 13,l 
1980 7.4 

Para los a.i'Ds 1970, 1974 y 1978, l'crl6, Maruel, ~Al.gunas

ronsideraciones ••• •, op. cit., p. 91 pua el aFo de - .- -
1980, Jury, Salvador, op. cit., p. 15. 

aJ!\000 16 

roocmr; .. Jt m: PAATICIPACI~ DEL :IMruESIU 
&lBRE Ut;F.E9'.lS t!E!O\Nl'IIES (ISnl) 'EN Ilr 
'ID11-L OC m:;ru:ros !EL O. D. F'. 

(1970-1978) . 
·, ~. ·, \ \ \ ·, ' 

l\.fl:l ~ 

1970 29.5 

1976 41. 7 

1980(¡¡) 42,0 

Para 1970 y 1978,.Jury, Salva<hr, "Ciudad de ~lf!itícorJk 
nanza~a~s sociales•, ReVista TCñ"itarios y l>I: 
ÚNI, ~J.lco, fh, 61 para 1980, Jury, op. cit., ¡:p. 15 
y 16. 



.. \ \'\\.',,'" ·.· 

f'lJINl'[S: 

, , 

', 

·'UF.W'E: 

OJl\DR) 17 

mm.a; IE PRPIIIW> lNll!ml\lX.'6 
mi EL D.D.F. 

(1979-19Bl) 

FD:lll'I 'lTlUILS DIIWT,NXX; 

lq:lsto 27/l979a 25 000 

Junjo 6/19f!Ob 30 000 

Mar1.0 lo/l9Blc 50 000 

~tubrc27 f198ld as ooo 

a- "El Gobierro l"ex.iC3ro", h]OSto de 1'179, p. 50. 
l>- Pcri6dia:> "Ultjr.i¡¡s ?bticias", la. f.d. J\lnio 7 de 1980 
e- ~ista '"Titt"pO", =1.0 2 de 1981, p. 35 
d- Peri6.1ico "Url'.Xl'ásuro", o:wbre 28 de 19Bl. 

Cll/>.Dro 18 

-raaNl'AJE DE Gl\S'Ia; DrS'l'Ill11.IXS 
f\ VJALlIW) 'i TRANSPcmi:: Rr:SPOC"Il'.l 
AL rnr:suPUES'fO 'lUI7IL en o.o. r. 

(19713-19!!1) 

!\FO ~11: 

1978 9,3 

1979 11.4 

1980 9.B 

1981 31.9 

Pcr16, nanuel, ·~ lb:Jr(r.1ico, aliama de clase •: ~ 
Hticas urbanas i.?'iliiiliid ile Mbtíoc', !inMtEOl !'bloo 
enero iJC I!JD2, p. Ill. 

1 
i 

li 



QWlR) 19 

DIS'llllru::ICN OE USUARIC6 smJN 
EL Tiro OC 'l1W&Utm (1982) 

~tajede Porcentaje de 
veh1cul.os usuario6 

~privad:> 97 20 

Transporte pclblic:o 3 80 

FUENIE: D.D.F,, "Sistema de Plailificacifu urbana", ~. 1982. 
p.14 

OJADro 20 

rot0mAJE DE a:r&M> OC 1'GJA 
m EL DIS:mrro FEDEPAL (1900) 

CCl.'SU.UIXlR 'IQl/\S RffiISl'IWll\S a:NSlH> 

gran industria 
fábricas de refresco, 
m.u rmlicos, 
roteles, restaurantes 4.16 25,0 

:zcnas resióm::iales 10.00 25,0 

peque."ias industrias 0.84 10.0 
y carercios 

¡xi:ila=i6n de .i.ngreoos 85.00 40.0 
n:iliaoos y b.ljos 

'lUl7ú. 100.00 100.0 

rurmn: Cisnaros, Arm!lróJ, • ¿OJtzanala-pan qu.161?", peri6:liro -
"uncm1sum", abril 2 de 1991 y Aeviata "Ra7.cnell"' lt>. 36, 
p. 51, 



awro Ol'IPmnvo m <nero oc 
l'GJl\. Litros IX>1" habitante y rl!a 

n9Bll .. 

• W-O'IS RESn:m:::mml 11smnmnna; 
fmJU\RF!5 

J\r(.',1 COilSUJD !lroa O:JnStllD 

11 )- l'cdrega 1 y l\Jfarro soo.o tal.ñas del ajusco 16.0 

b)- San J\rr_¡el 500,0 Alvaro Cbro?6n 9.5 
e)- Proncrlio gral. U' 600.0 Protr:?dio gra l , IX' 20.0 

.. '·, ~. " 

F\JENIB: a)- Revista "Razooos•, l'Q, 58, i;p. 16 y 11 
b)- JUry, "llcícrtos ... •, op. cit., lll· 18 y 21 
e)- Pcri6:lico "El Día", Seccibl "!-let.ttp,U, h]osto 23 de-

1981. 

1 

'I ,, 
'I 
·' 



OJ.N.>R> 22 

fORCENl'rJE IE ~ CUE C1\RfX:E In smvn;ro 
oc DRINl'.JE ~ ~ POLlTIOlS. 

nr:r.n;J\CTO/ 

Xochi"l'iloo 

Tláhuac 

GJ.stavo A. Madero 

Verustiaro OUTan1.11 

Coymctín 

Cbnt=ras 

Tlalpan 

Iztapalapa 

Ola j .iralpa 

Iztacalro 

Milpa /\lta 

Alvaro obro;¡6n 

Miguel Hidalgo, 

112Ca¡:oza1co, B. 

Juárez y ~tlr.oC , . 

(1982) 

'. ,, ........... "''·' 

l?(!QlfOOE 

75 

74 
60 
55 
so 
so 
48 
40 
40 
35 

30 

15 
:inferior 
al 101 

room: peri6:llco "El D!a", Sec:ci6n "Het:rq:éli", Abril 2 de 1992. 



J\,- ~irud de m:iviliz.1ci6n. 

l.- lQ.ie se entiende p:>r 11PV!li?.aci6n? 

2,- ¿QJ(! papel ju~a la ooviliu\ciún dentro de la lucha de la colarla¡ 
en qui! rrarento a~ierc ll111yor ~ja? 

3.- ¿Di qu~ co~'llntura se ~nt6 la rovilizacl:&; tanto dentro rxm:> 
tuera de la colooia? 

4.- ¿Dtistieron dtiercrcins c:uanh la llDVili7.aci6n f11e protDVida p:ir -
la organización y cuardo se desarroll6 es¡:ont.i~te: de quema
nera fue prcm:JV i~ en el primer caso? 

5 ,- ¿Cf:r.o se liqaba la lucra reivindicativa CXIJ la p.lrt.iciplci6n en ac 
tos ¡:ol!ticos? -

6.- ¿(Ui; ~ectores de la ¡xiblaci6n aa.xlicron con mayor constancia a las 
r.ovilizac:iones? 

B.- Contrcl territorial. 

7.- ¿C.foo es cntcrcJid:> el control territorial en la ¡:dcti'Cil de los~ 
lon:Js, en los nivrlcs tanto de defensa del terntor.to1 00lpt!Ci6n y 
usos del suelo y cducat:tvo-rultural? 

9. - ¿Q.16 importancia tiene el O'.Xttrol territ:nrial ¡:nra la o:mrolida
ci6n dt.>J. asentaniento? 

9.- En caso de ha!Y?r tenido enfrmtarnienta; con fraccion.vhre.s o con
el Estado, ¿c6xi fU=n resueltoo por la mgan1z.1ci6n·1 

10.- ¿cutil fUe la reacc16n de las autori&des ante accfones dP. contJ:ol
tcrri torial p::>r parte de los mloros? 

e,- Capacic!ad de r('(l(1Ciilc16n. 

• 

ll.- ¿ctro se caracterü.a la lucln por las Uaiarrlas, qué ~l tiene en 
l.a organización? 

12.- ¿0.1f! aord.tcioncs &n ~ar 11 las llCC)OC1aciones7 

13.- lQ.i~ .trrpcrrtnncia tiene la ~Mn, qué tndtxxb se 1ltplin;nta
IIXI para la plll!!lentac.t6n de las ~7 



14.- l.Dt ~ mnento la organizacioo ad'.Juiere per.oial.llh! J.B:ia17 

15.-~ llo:¡alxi a l'lf.qJCiar ron altemativas y~ t6:nico-jurldiro? 

D.- CJr9an1zací6n ¡;iemanente:,: <DltimlidOO m la luct-.., 

16.- ¿Cáro se define 11 la prq:iia on_¡anizaci6n, c6-o se m tral:njiñ> re
ra preservarla en las d!stinta-; et:a~s del l"CI il'li-entv y en los di
ferentes nmentos de la urlnnizací6n local lre:jularbaci6n, ibt:a
ci6n de setVicios, ctc,l' 

17 .- ¿Q.Jfl.. rqvesenl-Otividad ha kgraQJ la on¡ani:zaci6n? 

18.- ¿C/Jn) se enfxrnt6 la n>presi6n (selectiva o ll"lasiva) ejercida ¡xir -
cl ¡;,;t.1tb? 

E.- !Je<"..arrollo [?Htico e ídoolfx]iro. 

19.- ¿De qui! manera se naitraliz6 el caudílli=? 

20.- lCóro se traluj6 para dar cd:iertma a la ort]a'l.izaci6n ante la Q!Ji
ni6n plbli ca, tantD m la zcra a:J'D ante la prensa y otros r>zdios
de 'anmicacioo, as! e.uro ante otros sectores de la ¡xiblacll'in ca
pitalim (p;lt- eja;-iplo, la "cL'lre media")? 

21. - lSe elalmaron proyectns urt:a.ros alternativos a los lle! Estado? 

22 .- l(\.16 relaci~s se establecen entre la OitJanizaci6n y los l!deres-
1.ocoles? 

F.-~s ron el ~ierro de la ci:OOad. 

23 .- lCon cuántas y a.~les 9'11 las instituc.iores y dc,endm;ias f'cl=ra 
mentales con que se 1\:1 tenido o:ntacto en las ql'!stiones a las rl~ 
mandas? 

24. - ¿l)lé tipo de trato se tuvo iu1 los di ~errntes ap..tratns de '!(lhlc::-
no? 

25. - ¿(Ué cnyuntura se prcsent:6 !'11 las colonias ante las elecciooes r>1-

ra 1ntn¡raci6n de la Junt,1 de Vcriros y L'! /\.rociilCicin de lhiido'l
tcs? 

26 ... l~ papel ~ loo rniUtantes y grupos pcrtenecimtrs a -
dJ:ferent:es partilbs pol11:.irus (~1almente del PRl) m la rolo
n1A1 que reL1ci6n ee ~eci6 a:ri cllns? 



., 

27.- ¿ct:r.o era pen:ibicla su locha par otras oo!DUas, ~ iajlsl pro
yectal:c la orqanizaci6n en esas oolonills? 

G.- Wcpe.nde:icfa re!p!Cto al Estado y el l'IU, 

28.- ¿Cón:J ejen::en la ~11 respecto al l]Jbierm de la ciuhl -
y el partiClo oficial? 

29,- lOl~ alt:crnativd5 !;f> propisieron ante la CXlOptad6i de algnls ro
loros y ante la atención selectiva y parcial n las dmínrla:i? 

30,- ¿C{pp caract:erium la ¡:ertü::!pilci6o dentro de los orgat\Í1!ll'O:I pro-
rroviclos p:ir el DrF? · 

H. - <mrdiroci6n zooal e influencia en otras cnlro.lns. 

31,- ·¿Con cuántas QnJMizaciones y ruv.imicntos se tu tmldo aoertmúcn
to y aC1iertlos ele coord.inaciro? 

32. - l01 q¡6 !X.JlWltura se ha ÜX]ra<h la coortlinaci6n? 

33.- ¿fu cuántas oolonias ce ha tenicb contacto din'ctx> ron los pcbla
dores? 
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l\9:x:.taci(ti de Famue.ros de Héxim 
l\sccinci6n Civil · 
m&ica latina 
/\rea Urlxlna de la Cit.r:!ad de Mf!xico 
llatal16n de Ridio l'at.'1.lllas del Estad> de ~~~ 
Blroue Urb.1m de CDloo!as Prolctarias del Valle de -
MéxÍ~. 
Consejo lgrar .t s ta M<:!x icam 
c.Trara tlacíoo,11 de L1 Irr.'ustr.ta de la Trans!omaci{n 
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"Plan !'3::ional de Desarrollo In:iustrial, 1979-1982ª 
Vcl. l. 

Secretada de l'WJrítTlaCión y ~ 
M&<ioo, 1990 
"Caractedsticas Oel 011pleo y el d~leo en las dreea mettqiolibt-
114.!1 de H6cico, 1-ttll:errey y Qladalajara •. 



Sría. de Progmnaci6n y ~to 
Ml!xico, 1979 , 
"l.a poblacilin óe >lfruro, su ~"1Ci6n y ntveles de bieneat.ar9 

secretada de Pro;Jrtsnaci6n y ~to. 
M6tico, 19BO. 
"Plnn Glol:nl de ~lo, 198(>-1982" 

Scctetarfo del Tralnjo y Previsi6n Social 
W!xioo, 1975 
"Ililscs plril una ¡clltica de mpleo hada el sector Dlfamll o l:'Al'Jinal 
urlwn en M6xiro" 

"El Sol de México" 
197B ( 3 de jWtio, 4 de sq>tiorbre v 7 de dici8"e 1 

"El Universal• 
19Bl ( 4 de febrero 1 
1982 ( 9 de julio 1 

"Excclsior• 
1977 ( 30 tk: septiu:ihre ) 
197B ( 20 de cx:tllbre ) 

"Ultimas lhticias" 2da, BU.ci(ln 
1982 ( lB de marzo ) 

•unanli~· 

1979 ( 19 de ahril, HI de junio ) 
1980 ( 7 de royo ) 
1981 ( 15 de mlr7.0 ) 

"El Corrro de la UNE9'.ll" 
1io ll'X.!.X, junio de 1976 

"Gran Atlas fü::icl.qi6iio:> Jlguilar" 
Madrid, 1981 

SlMIW\RIC6 

./ 

"&ninarJo ele Soc1olcq'.f.a cmpuada de l!DVilrlent.os 9lc1lües Uzhuios" 
(M.VtJe 1 Castells) 
mvi. . 
Méxicn, jUlia-egostn de 1982, 

1. 
' 

l 
r 



Cisneros, Ao:ian:h 
•los CiOOadaros del Distrito Federal• 
ReVista Iztapala()'I. A"o 4 'No. 9. 
~ro, 19BJ. 

Ctuz J~xldguez, Ma. Soledad 
"El tjicb en la urlxmizaci"6o de Hl!xioo• lmírneo) 
Ml."<ico, s/f. 

z.a ld:;nado Ojooa, !JJcto E, 
"El rrov.irn.i<?nto urbaro p:µilar en la dl!cada de los 70" 
~tfata 'fcst1mnios Af'o I/lb. l. 
lhivo::rsidad l\ut6rcr.ia de ~e..'"rero 
•V'!:<ico, 1983, 

~t.cru:-a, Pe-!~ y rlil\•illro, IJ(•rn.mlo. 
"Cl.:ise c.,bpcra, ejfrcito irrlustrial de reserva y nvv.lmienl:os a:x:iales -
urrems d!: las clases clcninadas en J!6doo: 1970-1976" 
R!:':ista ío::rl:a y ¡nHtica, /\fo l~, 2, 
i¡',xio:i, 1980. 

Perl6, •:ar:uel y Garela, Bc.1triz 
"Fbl1ticas rebi tacionales1 !:elan...'"C" 
JP..'ista Habitación l\iv l/tb. 2-3 
l~xico, 1981. 

n:a.r.umu; onwJnJ. 

"P::cgr<r.a de llarrio dcl l'cdrEqal de Santo ll:Wn¡¡o (l-l:lnoo) 
Delesacién Coyoacán 
Mlo;_xico, 1980, 

Sda. de Ascn tm.ientos !!tll';iros y dir:llS Nlblica.s 
"Cr6r.ic.1 v IWílisis del demte oobre la loo1slac16n en tamo a los -
asentr.ic•;tos rumaros". -
!l&ic.u, 1977. 

Soc:retMÍA de la Presidmcill 
11Asentmio1toa IUll!IMs m MOicioo" 
1-!bioo, 1976, 



Secretada de la Presiden::.fa 
·~ioo Nacional de ltsentmientos Himnos• 
Chnisi6n de J:stud.ios dcl 'I\mt.orio Nac.icnU 
!6ia:>, 1976. 

Tello, Gloria, et all, , 
"El 11'1l'V1miento urtiaro p:µtlllt' en el Valle de Hl!xfm• 
Caltro ~imtl de l\'Jlll.1111.f.m!D y Viv.tenia, (CIFlVI) 
t~iro, 1982 

lll:.VISTllS 

"Por Esto¡• /nltero 91 
M&<ioo, Dicienbre 29 de 1983 

J\r1UjO I ri'}JYell, lJ.lz Elena 
"Santo D.nirrp de los ~=1 una colonia sul:urlnna de la ciu:lad de -
M&io:i" 
Uní ver si dad l1:croilrrcric;1m 
~f!xi<X>, 1981 

r~1mú-cz S.1iz, JUan 1"."\llllcl 
"La ley C>L11C'ral de l\scnl:an.ientos ~:tJMros1 carácter y rontrad!cdoncs" 
Ercucln llaclonal de /lrqui tcctura/tut:oJOliierro 
Unirersidod Nacional Aut6ncra de M!!xim 
~iO'.l, 1980 



/qu.Úar, Alberto y Acevlñ>, Ms 
"la eo::incr..ia llaciooal en cifloo infames de JU"' 
Peri6dico Ura.-ásurx>, lro, de sept. de 1982 

Alvarez, Joaquín y Vallejo, lletnal 
"fütas S?bre cl sista-a jur!dioo del Distrl:tn l'l:!deral • 
Iecturas cn:sIDl, Vol. l/lb. 3 
~iOJ, 1981 

A-r,elcs, lJJis 
-"La p::Htica petrolera en M6ld.a:i. 19'16-19829 
P:rnista Qiac!('!rros Políticos fb. 32 
Mt:tioo, at:o:il-junio de 1932 

"Ecco:m!a en 1·:~1ro", 2J de acpsto de 1980 
-"El l::o:r del rrn', 14 de Seotia:bre de 1980 
-'El fut'..:ro cr¡:iieza roy. 1976-1982: Til'Slp)S y Ri'bros de la cr1s1s" 
Perió::lic~ l'o:r:isuro 

Arria, C'ieoo 
"t:rbani9".l. l' S'.J.!::desarrollo" 
P.c-:ista '.'isi6n 
:~<ico, sq::ti~e 9 de 1977 

Avila, /.nt.onio 
'Salaries. 1.1.> c;ue el viento se llev6" 
Perit'.dico Urr::m.1suro, 14 de Scptieubre de 1!179 

Den! tez , r ernar<lo 
'El D.F., un gigante hi'st&ico y SEdiento• 
Perffdim Pun~ fu. 2, 15 de septiEJ!i'R de 1982 

llorja, Jortli 
"úi PoUtica Urh-m.1• únúreo) 
Febrero de 197 4 



lbrti, Jeff~ 
-•ta dctcnzúnacioo del salario en réxiro• 
~ista Coyoacán Af'o IV tb. l.J, Julio-5cpt, 1981 
-·Salarios en "5xico. ftrt>:brecintento en 40 aros•, 6 de 111)\) de 1982 
-•Salar Jo dct.crloram•, 7 de 1M1" de 1982 
Per.i61iro ~. 

lb(nlfa, >lami!l 
"Sol y sxtra" 
Pct:i6lim U Sol de ~ lB de ecpt.fallbre de l'Jn 

Castaiula, A:itcrl:o 
los Hrtítcs del capttalimv en !éúQ,• 
Chi<wrn os rx>lf ti'c.'OS llb, 8 
tl'!xiru, ,u..ril-junio de 1976. 

Caslrcjón, Diez Ja:ime 
"Sobre la FJ?fonm l'bUtiO'I" 
l\!ri&lico El lh1ivcrsal, 3 de = de 1981 

Ct'Jltcro, Vidal 
•f:l .ir"{:Wsto ¡n:u.Ual. l l:l UF en Wscll de myores 1n)resos ?" 
Pcri&!Jco lJrarásuro, 25 de IM}'O de J98l 

Ccfx'tla 1 i:'l'."1, 1\.1 varo 
"lblttiCJ So::ial • 
Pc:ri6lico Urrn'lsuro, 6 de julio de 1982 

Cisncros Sosa, 1\nr.-u-d> 
•Um lllil1rlla de 24 millaies• 
l'eri6diro tn:msuro, lro. de abril de 1982 

O:misioo r.cu&.ica ¡nra ~ica Iattm lm>ALI 
-•o desarrollo ccnmi.ro y roctal y las relaciones externas de k:éri
ca IatiM" en f:l 1rcrca<h de valares", 1\fo XXXVII tb. 21 (2.l de ll"~'l -
de 19TI), Nacicnal r'i.narciera 

-•t., Lunni!a di'? Jlrr6rica l.al.:im cn 1980" en "El mercado de valores", -
Tio XII ~. 1 O ( 9 de llllll"70 de 1981 l 

-"lil ~a lt!Xicana en 19ll0" m "El ircrc:8do de valores", Af'o X!I -
No. 39 (28 de Sq>titlllbre tle 19Ul), 

"Hrplros y s.a.lMios en htl'!ri<:a I.at.iM • en "El mm::ado de \lllllres", l'io 
JLlll No, 3 ( 17 de enero de 1983), 



Q:mlera Qqios, lblArW 
"México, econcrn!A pe~lizllda• 
Peri6diro Un:::r:úsuno1 23 de HgOtilD de 1980 

De la Pelía, Sl:!rg Io 
"Esta ttf icar por esta t.tf tcar" 
Peri61io:i Urmásuro, 3 de oculbre de 1982 

De la Selva, !\l.IM lbsa y Salas, Cm::e¡x::t6n 
"Iniciatr:a P:-ivaaa: C.00 ll!. 11Csa p.!!!Sta" (l'rDIE:m pu:tel 
Pe-:ista de P.evistas, rb, 405, 5 Q.> IMr70 de 1980 

Del !"Uro, Picanb 
"Síntesis dcl sexenio ele Jos6 I.6p!z furtillo" 
Peri&lia.i l!ra'.\<'ísuro, 14 de scpti~il.ue de 1992 

~z. Ul".<1lcb 1 • 

"Ech~.-errfo: de la austeri-d..~d el ¡xipJ.ligro¡ con JIP r c!cl pcd5n a L~ 
Re~:i.r..-a ¡nHt1c.:i" 
Peri6:!ico Cr(r5suro, lro. de Sqkin1ilire de 19B3 

Ganz~le7, C•.•m:-o Marúi 
"El [istritL' f<,lcral, ¿Vü:reinato o ~><X:iu;3ad rui5ntrn?' 
Pe.· .is'.a Pn::c"'"'J lb, J 29, 2J de .l\hrJl de 1979 

Go.-.ztilez, fÜ.Jilró:l 
"fr-+:!:'2sarins y ctirercs, cbs grn¡.ns ele raJe.r frente a la r:risi:s y la -
[X)H ~ica cccró,ica ele loo 70" 
Rc-:is:.a lm'<est1.-,aci6.n f.a-:ráricJ lll. J50 
~~x1co, O:t~1bre-Llicia:Jirc de B79. 

Gonz.á lez :-'.•.<l:ca:ti, P.a~'° 

"l.<l ¡,lar•·ucifo en ~'(1xH.u 1976-1981: 1\1.lancc general y f' ::~pe:::t.ivas" 
r.l G.1llo Il11~;tnrb (s1mlcrn<:nto ~ollcmu del l'criálico El Jehl 
B de :01icd:n:e d" 1981. 

C:iOP.z~lez Pubio, Javier 
"Ulis:·~.3 ~sc,1 car-·.a" 
Perifo100 El Uni\'er:;al 2 de febrero de 1981 

G:lr'.z.á lez Salazar, Manuel 
"f:l w..b.icnte de la habit,,ci!ln pq:uifll'", 
rerJl<iico F..l Dfll (SeccJl!n tt!t;r4iol1l, 19 c'le 11\!\YO de 1971! 



Gram:bs ~, >lir]uel. J\rl]e1 
-"Ceno del Jlrlfo, ~t.re la 'le~ y la Prq:iottn:ia" 
17 de agosto de 191!1 
-"Plaza Pllhlica •, 20 de aga;to de 1982 
l'e.ri6líoo troiúmlm 

Qierrero, Olku 
"DiaUct.ica de la l'<h.infst.raci6n l'flhl.ica" 
~sta Mc>ltcana de Cimc.tas rol1tic..1s y Socinles lb. 92 
~ 

reiuco, Abtil-J'unío de 1978 

llircij<Y<l, Ju.in JOS\~ 
"Pelo": ,~· fa O..'ldlct.a rnlftic.1• 
l'cvist" f'nx<e>JJ fü, 23 1 q de abril de 19-n 

Ilnrra, Valrnt·b1 
"11 ¡xipel eQ.JlÚnico del lrw1s?11i:e de flt'.'IOOM5 m la c:iOOad de "l&xico" 
ücturas CTllS'llM, Vol. J/l'b. J 
lt'."'iro, l9Bl 

lqlC'Z, Jesl\s Mir.Ju el 
"Vivitnh, Lu wlrcid1J de loe, e;n!Jios", 7 de junio de l9íl2 
"1)'1 lxxn al ¡.un. rn·11ero de un i>.,;,cnio", 24 ck: rarzo de 1983 
Itri6:1i m lhn'isur•J 

Ió¡.<•z J,-u-a, Ahrat= 
"íl:xlr..r de la cleslx:ird.1" 
1t.•1jst,1 Proa:•m r;;,, 103, 2J de ~t:ubre de 1978 

Hay111:>z Puente, &imuel 
"Grnmdt."ros y tl1lll ti ti Klcs o Circo sin pin" 
lll.vista !'n='u lb. iJ5, 7.J dí> febrcrn tle 1981 

M.ua, Orr i<j\>C 

"los l'jt'$ v:iales ro =uclvrn ]J)::; pnihl6'US de justicia" 
l'Wisl.<l l'mcc··-3.1, No, 129 1J rl" abril de 1979 

1-1.'Í!T~It•z A'{dla, !XNicl 
•:.1l1rict" y de,-rojo Soclill", 'J de encru de 1901 
~los p:.>1'.Ítieos de ln tnu.x•H,[;1", 2 de dicirnibre de 1981 
Pcrifiliro llncr1Úsllro 

l'le:lners. lblf 
"lbs llll&.lm 00 oo:_iuridi!d oocial. 
Pefj{dioo ~, 9 6e alril da 19B2 

1 



Merca<l> l\rl,)el 
"•llbcico urbal"O visto de!de el. C0'1lll.ÚJID espaiiol• 5 de l!gCllto de .l!IBO 
"G:an;!es ciudades, grames negocios• 23 de junjo de.l!l!U 
Peri&:licc Urc::rMsuno 

»:>ntora, A.lejarrlro 
"El n:ivir.üento obrero en "61co: 1977...J.979• 
en: "1979, (l.a crisis que'.16 ntxás? 
UNA'!- Fac. de f.a:Jrniúa 
~ico 1980 

~t:iri, 1\ntcnio 
-"In f.'En'.Jritr1 Inis Ullikel •, 13 de febrero de 1981 
-"P1aníficaci6n Urbana, I.a ley del J7ás fuerte•, 17 de mru:z.o de l9Bl 
-"El iYflla es de ta:bs?", 21 de abril de 1981 
-"Encaje leqal elitista", 3 de julio de 1991 
-"Vivien.~ y ClícnteliSTID p:>Hlico", 14 de diciu11h1:e de 1981 
Pcri&.Hoo Coxft~11r.o 

omclas rdr¡acb, Ja.!r-v3 
"La o:rpr• .. ~.si6n de lo urbaro" 
El Galln Ilcistradn (Suph.l'><'lltD oor.Jti..~l del ¡:crMdia:> P~::l D1'a"l 
1-Q. El(•6, 21 de c®-1'0 ele J 978 

Pufü 1 la A:-J.7~n. L'1ri~J0 

"El cr<.-ci11l1m!:o de las cit.rl:ldea y d !Jrlustrfolirnn" 
Pcri6J ico "rl Dfo" 11 rlc abrl.l de 19íl2 

Padlm, Jdith kot'C>r 
"P.a::i; una =ializacj6n del !illcfo", 25 de nr¡onto de 1992 
"fkv::fa ur¡¡i r.<:<:ializaci6n &:-1 sirdo urhnn", W de <1g0sto de 1992 
Pcri6lico Urnr.'í:;uro 

P.xil i, francisco .Josl\ 
R•.?for~--.:i rol Hir.<J: resimcst.~ n Ul1<t rlCC\..--sldad" 
P.c-n sta Pre.ceso lb. 23 9 de abril de l'JT7 

PL"rl6, Mam1cl 
"Alg~>ls cunsideraclo1C's mlrre loo probla:us firunciei:m (Je la ciOOnd 
de ~'.6:ico", 
Lcctir~s an;n:!i, Vol, l~. J 
Mfa:iro, 1981 
-"J\p:n\..cn parri 1u1~ interpretaci6n En torro al prooero de ao<maci6n
cop.1Wista y las polfticrui Ul:bml.s del 111"1 1920-1980" 
!IS-U!Ni 
~~. jul.fo de 1901 



Pereyra, Carlos 
"Ri:n:Jvaci61 del s.istena poU tiro• 
ie..ista ~ ?ti, 23 g de abril de un 
lbrero 'l'oscan:I, Alejardra 
'"la crisis de la c:tudild" 
Dl: •M(ixico, tuy• 
Siglo 00 D:li. tares 
~ico, 1979 

RliZ Utrlin, Clmrnte 
"El Ci1pit.alisro l1CX.i:airo en el pi.aro int.e:rnacimal" 
14 de mwrlm> de 1979 
"lRefrr;i,;, de 11 nlmnza?" 2 de tnyo de 1981 
"l Y el ,.-tl:1rio mfn.firo?", 19 de i·.ayo de 1982 
Peri&:lio:i U1o~~o:;tln0 

$:h'\idt, &-.m\C l 
"Ckm:cracia l!K'.xicam. J.a reforma ¡:ol1tica de I.6pez furtillo1 ¿ l!n rue
vo diseurro?" 
llllt!- CT.l./\ 
!'l!><iCO, 1981 

Sildfvar, Tr.l!ricu 
"llacfo un rrolelo neoliberal l:lmjués de dminaci6n en tl!xfa>' 
O:>llqio 1i1cioni1.l de Soci6lo:JOB 
Mt'!Xioo, sq-,tim.bre de 1'118 

Sa lifkY>, V!ctor H, 
•erisi!:; lnhitacíonat• Ora, ¡:rutel 
f'cri61Jco •n nfo• 26 de fclirel'o ele 1qu¡ 

So:¡<.nia, Rúi1<'l 
•¿ak'iles elecciones en el D.P.?• 
Th""ist.a l~110ries N:>. ll/21 nbri.l -4de J!lclj'U ele 1980 

Sotnn.1yor, ru-turo 
"Cúnlradicciones c.-ipitnllna5• 
l'eri6lim Uocm'isuro 
22 de dicianbre de 1901 

1.Jrill:el, luis 
"Urrom!llO" trnl:rocb:ci6l al c:ap1tulo ~·¡ 
t.ruario de~~. 197B 

' 
; i 
i 
i. 



CUIFD>DCIJIS 

l'er 16, 11anl.lel 
"Pro:i-ecto eo::rónico, al.innzas de clAsc y pol1t.teas tttmm& En la dU
dad de ~txico". 
UN!\'!, I ciclo de OJnferencills y lll!SllS It!dil1das !IXre ~tica -
11.rbana y trahljo social" 
Y.<í>:ico, Fil•!ro de 19!l2 

Dcoorl:.iu'.!llto del. Distrito Pederal 
~Úioo, s/f 
"Ncroi:ia 'lfuuca de los ejes Vi81es" 

Dcpart.ar-r,ntn del O is tri to Federal 
M0<ico, 1 ~02 
"Sist.c..~1 de planificaci6n llrhlna del Distrito Pa:le1:al" 

Depart<r~ento de Estaoo del GobÍ'e:IOO de F.st:aOOs UniOOs 
Washingtcn, O,C., 1901 
"Est~:dio rorcparatorio al di:ilo:¡o tlarte-Sur" 

Diario Oficial de la l'cderaci6n 
~!faico, jt:·i:c 29 de 1977 
"l'.cxe...-00 !XJr !!l CJU€ ~e cr<'a un arq..mísro tl!cnio:i des<x:la!ntrado del -
Det:<c:-ta:-cn•.c dd Distrito federal que se detlCJ1linará Canisi6n l5e ta
rrollo Urluro del Distrito Federalº. 

Diario Oficial de la Federaciái 
Héx.ico, clicicr.l'Te 30 de 1977 
"IP-y cJc Ingresos del ar p:ira el ejercicio de 1978" 

Diario O:icial de la rroerac16n 
~'.-&ice, Dici<rhrc 29 de 1970 
"uy de Irgrescs del IDF p.:1ra el ejcrcic1o de 1979" 

Diario Oficial de la Federaci6n 
Mlxico, dici\r.bre 29 de 1970 
"I~y Orgfutica del Lqurtancnto del Distrito Fuleml" 

Diario Oficial de la Frocr11ci6n 
1'\é:dco, rehrero 6 de 1979 
"Jlfl'.;Lncnto Interior del DepartmEnt.o del Diatritn Pedeml~ 



f'idciOOlliso pita el !Jesarrol]{i Urlwlo, s/f, 
"!UJUla.rizacitJi e :!Jlt.8p:nc1fln alesa,rrollo Ul:hP>" 

Gaceta Oficial del llP 
"6tiro, i;cpt.imibre lo, de 1971 
"l\Cllcrcb NJ. 759 <pe est:nhlcce que la C'.onisi& de Desum1lo tlrh!oo -
dcl Distrito Federal absorber.~ las furc;iones de la l'roamldllr1a de -
Cofonias l'ofll lares, r\e la Oi:reccífu Ceieral de la !lab.1 t:a::161 lqlllar
y dcl FID!llRIIL"' 

11. Conp:cso ele la Th'l.tro 
Mb:ioo, 1975 
"l.nJislaci6o p.tra el rznbio !!OCial" 

Nacion.11 I' imociera 
Hb.im, NJl!;lo 24 de 1981 
"El Mercado dt< Valores" 

SL'Cret:artl de Gdx.-rnacioo 
M/'!;<ico, fdrrero de 1981 
"Sq:arata legislativa !lo:? 1980" 

Srfa de L1 Presidencia-Dtreccíón General de Estudios l\lhtnf.straU~s 
111".xico, 1977 
"BJlclfo de estudios ldnirústraUvos" ?b. 2. 

Sri a • dn la l'rcsidcrcia 
Abril, .Julio y h}lsto de 1977 
Julio de 1978 
lq<Y.;to de 1979 
Febrero de 1900 
"El c,{)bj errn lt!X.ícaro" 

Srfa ele la Preside!cin 
~ico, 1977 
"I.cy Orgfu>íca de la tdiúnistraci6n Pl1blica Federal• 

OO'HEVISI7\S 

Lic. l\m"UÓJ Cisreros Sosa, 19 de &e[lUelilre de l9BJ 



MESAS~ 

•erisi& Urtena y MabrlstrBci& de la arlsis9 
lV~l-l'.oci'Jll\ilQ) 

1-i'íltioo, 00"1ienbre de 1980 

•¡;¡ Día" Secci6n ~'<!4f:l{X>U 
1977 (3 de dici~l 
1980 ( 27 de agosto ) 
1931 (4 de enero, 29 de abril, 22 de Jll4l'D• 2 de julio y 23 de l!f:1l61:ol 
1982 (12 de scptianhre) 
1983 (14 de abril) 

"El D1a", SCcci6n Nac.tonal 
19a0 (~ de febrero y 27 de ag:iato) 
1981 15 de febrero) 

•n Her,1lclo" 
1978 (24 de agosto) 

"El l:ni\"CT&11" 
1521 (14 de abril, "l7 de i:iayol 

"El Sol do ~-X!oo" 
1979 12 de nurzol 

"D!celsioc" 
19i7 13 de abr!ll 
1978 (6 de julio) 
1980 (6 de scptimbrel 
1982 (25 de febrero) 

"Ulti.mas tbticias", lra. Dl.ic1t''n 
1980 ( 6 de: febrero) 
1981 (7 de febrero, 18 y 29 de mayo, 18 de junio) 

"Ult.únas tbticias: Segurrla nlic.16n 
1980 (7 de junfu, 30 de sept:Jmlxel 
1981 (26 de junio) 



~ 

1979 (22 de febrero, 19 de abril, 9 de jul.iol 
1980 (12 y D de ~l 
1981 (2 y 17 de enero, 19 y 14 de febrero, 22, 25, 28 y 30 de l"IU'TO, 

6, 22, n y 28 do abril, 25 de 1!'.l}'O, 24 de junio, J de jul1o, -
18 de sqltierbre, 28 de octubre, 10 y 2S de IDVitUre y 111 de -
Dtctcnbrel 
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