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F.ue el profesor Julio del Ria Reynaga quien me sugiri6 aprove,
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los intereses populares. A ellos deseo manifestar mi reconocimiento-
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sirva a la r,ente en alguna medida para defenderse de quienes se obs

tinan en mantener a México en la postr.:.ci6n. 

Horacio Montes do Oca Homero. 



JNTRODUCCION 

La formaci6n del poder político y del Estado nacional mexicano 

fue resultado de una alianza interclasista, a partir de un progra

ma de gobierno de corte nacionalista, revolucionario e independic~ 

te. 

Sin embargo, la revoluci6n moderniz6 y desarrolló la economía

mexicana con enfoque capitalista y dependiente. Es decir, los pos

tulados del proyecto original fueron tergiversados y todos los re

cursos fueron empleados para tal fin, en perjuicio de las clases 

desposeídas. Esto hace que la fuerza del Estado mexicano sea muy 

relativa porque casi dos terceras partes de las importaciones y 

las exportaciones dependen del mercado norteamericano. 

M6xico, ciertamente, ha diversificado su economfa y adquirido

una autonomía relativa. Sin embargo, el aumento de la deuda exter

na, el tamaño de las inversiones extranjeras y la magnitud de las

emprcsas monop6licas y transnacionales, imponen limitaciones que -

en lo fundamental no cambian las tendencias hacia un desarrollo p~ 

rif6rico y dependiente del capitalismo y del Estado, 

Por ello, la estructura econ6mica y política de M6xico debe 

ubicarse en el contexto "del Patr6n .:!e Desarrollo General del Pais 

y 6ste a su vez, en el contexto del Desarrollo del Capitalismo Mug 

dial del que forma parte, ya que de toda evidencia M~xico es un 

país capitalista. 



"La integración de los paises de menor desarrollo al Sistema 

Capitalista Mundial, se realizó sobre la base de una división in 

ternacional del trabajo, en que a los pa[ses capitalistas indus 

trializados correspondi6 la producción y exportación de manufactu

ras y a los subdesarrollados, la producci6n de productos primarios 

-mineros, agropecuarios- destinados fundamentalmente para la cxpo~ 

tación por una parte y la exportación de productos manufactureros

por la otra",ll) 

En ese marco del capitalismo mundial, el desarrollo agricola -

de M~xico responde al proceso internacional de división del traba

jo, en el que EU juega el principal papel dominante. Este proceso

ha promovido la internacionalización de la agricultura y especifi

camente de la agroindustrin. 

La acción del Estado Mexicano favoreció al capitalismo agr[co

la. Hizo caso omiso del proceso de la apropiación y concentración-

de la tierra y otros medios en pocas manos, mediante artificios 1!:, 

gales e ilegales. Asimismo lo benefició con el uso del agua en los 

grandes distritos nacionales de riego, con la oricntaci6n y manejo 

del cr6dito oficial a los empresarios. 

La industria corri6 la misma suerte. Este proceso de industria 

lizaci6n gcner6 la conccntraci6n econ6mica. La norma fundamental 

del Estado ha sido apoyar el crecimiento de la industria y de la 



economía ¡i través de intensificar la acumulaci6n privada, y dejar

de lado la realizaci6n de cambios.estructurales necesarios para 

orientar de manera independiente a la economía. 

Del modo de apropiaci6n capitalista se desprende por qué en 

México el grado de concentraci6n del capital industrial y de otras 

ramas es tan alto. Una gran proporci6n del capital y en general de 

la riqueza se encuentra en poder de una minoría de capitalistas n! 

cionales y extranjeros. 

En lo agrario e industrial, la estructura econ6mica de México

es dependiente del capital imperialista. De esta afirmaci6n se de~ 

prende que el sector comercial y de servicios, también lo es. 

El sector comercial y de servicios condensa y resume los pro -

blemas medulares que enfrenta el país. Es el segundo rengl6n en i~ 

portancia en ~léxico para las inversiones extranjeras :Cel primero -

es la industria de la transformaci6n). 

El sector comercio-servicios expresa ~otundamente la anarquía, 

el parasitismo, la desigualdad y la irracionalidad del desarrollo

capitalista dependiente de México. Lo anterior porque es mayor el

peso de la intermediaci6n en el PIB en lo que se refiere a la pro

ducci6n de la plusvalía apropiada y también porque en el comercio

y los servicios se encuentra una cantidad dcspro¡Jorcionada de asa

lariados y sobre todo, de trabajadores subocupados. 



Los datos y explicaciones acerca de la dependencia económica 

de México brotan por todas partes, De lo expuesto hasta aquí, se • 

deduce que: "Gran parte del poder de decisión e,conómica del país 

se concentra en las empresas transnacionales: dominan ramas estra· 

t~gicas de la economia, cuentan con las políticas proteccionistas

del Estado, determinan el nivel de los precios, de la producción -

y, por si fuera poco, tambi~n dél consumo ... nunca como ahora su pr~ 

sencia ha sido tan determinante en el rumbo de la economía y del • 

futuro social del país". (Z) 

Como consecuencia de ese esquema de desarrollo capitalista de· 

pendiente, producto del alejamiento del proyecto revolucionario de 

1910 -resultado a su vet de la correlación de fuerzas, tanto inte~ 

nas como externas, a favor de la burgues ia·, México vive una de 

sus peores crisis econ6micas. Esta crisis tiene enormes rcpcrcusi~ 

nes sociales para el pueblo y también para el sistema politice, 

La crisis de MlSxico se enmarca en primer lugar, en la crisis 

del sistema capitalista internacional que ha impuesto la existen 

cia de relaciones de dominación-dependencia entre los países impe

rialistas y los países subdesarrollados. Esto provoca que los pro

blemas se transmitan de un punto a otro del sistema. En segundo l~ 

gar, se debe a las contradicciones int~rnas del sistema. Responde· 

a la dialéctica de su propio proceso de reproducción del capital. 

Lo anterior se explica por el alto grado <le desarrollo alcanz~ 



do por las relaciones capitalistas de produc'ci6n y la consiguieJ!. 

te ngudizaci6n de la contradicci6n fundamental entre el carácter 

cada vez m5s privado y centralizado de la apropiaci6n del produ~ 

to y esto provoca que la formaci6n mexicana genere sus propios -

desequilibrios, tenga sus propias crisis y no repita rnecánicamc~ 

te las vicisitudes de la acumulaci6n del capital de los países -

desarrollados. 

Los resultados en lo económico de esa crisis son una altísi

ma deuda externa e interna, el no aumento de la produccidn al 

ritmo de la población, etc. 

En lo social, la desigualdad se ha acentuado: m4s de ocho ml 

llones de desnutridos, aproximadamente seis millones de desemple~ 

dos, restricciones mayores a la cducaci6n, servicios de vivienda~ 

y salud, disminución de la capacidad adquisitiva del salario, la 

inflaci6n, entre otros hechos. 

En lo político, el descrédito del PRI-gobierno alcanza nive

les nunca antes vistos. Esto ha p~ovocndo que en su interior su! 

ja la Corriente Democratizadora, cuyo propósito es retomar Jos

postulados originales de la revolución mexicana. Adcm6s, al fu 

sionarse, los partidos políticos de izquierda han dado un paso -

histórico importantísimo. Esto, seguramente, originarrt cambios a 

favor del pueblo en la correlación de fuerzas politicas. 



Para que esos cambios se aceleren, urge que las fuerzas 

progresi·stas realicen acciones concertadas, tendientes a elevar 

la educaci6n pol Hica e ideológica de los ciudadanos. Con este 

propósito, deberfin entender la importancia que tiene la comuni

ci6n, particularmente escrita, en la lucha ideol6gica, política 

y por alcanzar mejores oportunidades de vida para la pobla -

ción. 

En esa lucha, uno de los medios posibles es la prensa es.• 

crita en tres vertientes: una de carficter local o comunitaria;

otra regional o por zonas geográficas, y la última de tipo ge -

neral que abarque todos los rincones del país. 

Sin proponerme probar ninguna teoría ni hipótesis científi_ 

fica, 1_ ln culminaci6n de este trabajo se encamina a una prariues

ta de prensa comunitaria revolucionaria prfictica, útil a la ge~ 

te, capaz de influir en los cambios que tanta falta hacen. El 

procedimiento que se sigue para llegar a ~sta, fue la formula -

ci6n de una teoría de la comunicaci6n con procedimientos de in

vestigaci6n documental y mis experiencias en el periodismo ca -

mnnitario que podría denominar de caso. 

El desarrollo del trabajo incluye cuatro capítulos. En el

l)rimero, se afirma que en M6xico, la estructura comunicativa y

su funtionamiento se emplean para transmitir la ideología de la 

clase en el poder y en consecuencia; para salvan,uartlar sus iilt.2, 

reses. En el SCl!undo, se formulan algunas ideas en torno a la 



ciudad-comunidad-urbana capitalista como reproductor de plusva

lta. Igualmente se plantean los postulados de la prensa revolu

cionaria (leninista) y c6mo utilizarlas para el• cambio social. -

Para finalizar, se expone el tema, crisis y prensa comunitaria

donde se establecen los rasgos de la crisis y se propone la ac

tivaci6n en sentido revolucionario de la superestructura ideolQ 

gica, a través de la comunicaci6n social comunitaria. 

En el acápite tres, se dan a conocer tres experiencias de -

prensa comunitaria comprometidas con el cambio social: Granjas

Valle de Guadalupe, Estado de tl~xico; Villa Coapa y Tlatelolco

en el Distrito Federal. Por 6ltimo como ya qued6 dicho, se 

arriba a una propuesta revolucionaria de prensa comunitaria ur

bana. 



l. COMUNICACION E IDEOLOGIA 

En cualquier sistema econ6mico y político existe una ide~ 

logia• dominante como exrresi6n de los intereses de la clase en

el poder. En el caso del capitalismo, el principal objetivo de -

la ideología burnuesa es impedir el conocimiento de la arbitra -

ria desigualdad creada por el sistema, a fin de mantener y renro 

ducir las relaciones de explotnci6n, e11 beneficio de la clase d.Q. 

minan te. 

•Encontrar una definición y/o explicaci6n de ideología que responili a todas
lns inquietudes te6ricas, es bast;mte difícil. A este resnccto, Carlos Vi -
llar.ran dice: 11 

•• • so~ por:os ~os c:onceptos nue rueden exhibir en curriculun
tan plagado de eoutvocos, significados contradictorios y acepciones cncon-
tradas aCin dentro de una misma línea de pensamiento ... no existe ima tea-
ría de itleología r¡ue ten~a la suficiente fuerza analítica y explicativa pa
ra englobar la inmensa variedad de fonnas de existencia, de e>'jlresi6n y de 
consolidaci6n de los procesos ideol6gicos ... "(3) Villagrán, apoyándose en -
Elíseo Ver6n y Iinilio de Ipola la define como "Las formas de existencia-
y de ejercicio de las luchas sociales en el daninio de los procesos socia
les de producci6n de significaciones". (4) Abbagnano aa esta definic6n: 
"· .. toda creencia adoptada cano control de los canportamicntos colectivas .. 
• que compromete la conducta y que puede tener o no validez objetiva". (5) -
Gramsci, a su vez, distingue 11

, • • entre ideologías hist6ricrunentc or!'!ánicas
.. . que son necesarias a dctenninada cstructtrra, e ideologías arbitrarias,-
racionalistas, 1queridas 1

, En cuanto a las primeras ... . éstas tienen una -
validez que es validez 'psicol6gica'; 'organizan• las masas hunanas, fonnan 
el terreno en medio del cual se mueven los hombres, adquieren conciencia de 
su posici6n, luchan, etc. En cuanto 'arbitrarias' no crean más que 'movi
micntos1 individuales, polémicas, etc. 11

, (6) José Bnmer afinna que '!,,,lo
ideol6gico se refiere a la continua producci6n de sentidos que tiene lugar
en una sociedad, mirada desde el punto de vista de las situaciones estraté
gicas que resultan de una distribuci6n (constantanente disputada) del po -
der'.' (7). En su interesante des11rrollo sobre el tema, Marcos Kaplan(S) con-
cluye lo siguiente: "Las ideologías expresan así la estructura social y el
sistema de dominaci6n que surge de ella y la mantiene". &!mundo llem1n -
dez Vela define la ideología como " ... la nartc de la conciencia constitui
da entre los hoolbrcs y grUpos; sus idcns; intereses y objetivos; y que ex-
plica su f<lSici6n en la sociedad". (9) Con el prop6si to <le no romper la -
congruencia te6rica de este trabnjo, en su desarrollo, se aborda. el concep
to de ideología bajo la perspectiva marxista clásica. 



En este capitulo se postula que en Mhico, la organizaci6n 

comunicativa y su funcionamient~, sirven para transmitir esa 

ideología y en consecuencia, para salvaguarda¡ los intereses de

la burguesia. 

1.1.- Comunicaci6n colectiva e ideologia 

La alta concentraci6n y centralización de la propiedad a -

escala mundial en un grupo de gigantescas corporaciones que con

trolan un enorme porcentaje de la producci6n y las ganancias, es 

la característica más sobresaliente de la etapa imperialista del 

desarrollo capitalista. 

México se encuentra atrapado en esa organización, imperia

lista. Esto lo hace ser un país dependiente en el esquema del im 

perialismo internacional. 

Si se acepta esa aseveración, fácil ser~ entonces dcscu 

brir la superestructura comunicativa e igualmente su funciona

miento como aparato ideo16gico dominante cuyo fin supremo es en

cubrir la naturaleza de la sociedad capitalista, en tanto su ra

z6n de ser constituye un principio inviolable: la <lominaci6n <lc

clase nacional e internacionalment~. A este respecto ltun<l afirma: 

1 ~si como en el interior de las sociedades ricas sus miembros p~ 

brcs y oprimidos son manipulados, a escala mundial las socicda -

des lo son por las sociedades ricas 11
• (10) 
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En la sociedad contempor~nea 1 ese aparato i<lco16gico* la -

constituyen los medios de comunicaci6n colectiva: prensa, radio, 

televisi6n, cine, historietas, entre otros. Medios capaces de 

transmitir mensajes a miles y millones de seres humanos al mismo 

tiempo, o en fracciones de tiempo muy pequeñas. Asimismo forman

parte del aparato ideo16gico, la iglesia, la escuela, la familia, 

y en general, la sociedad misma. 

La función teórica asignada a los modios por la burguesía

es que deben educar, orientar, entretener e informar objetivamc~ 

te a la sociedad, Su función real es que lo hacen, pero con una

intcncionalidad, y mantienen al margen de las decisiones a los 

desprotegidos, les dice qué deben comprar, cómo deben pensar, 

por quién votar, cte. 

*Los defensores de la corriente fWlcionnlista (Lazarsfeld, Schranun, Berelson 
y Berlo, entre otros) de las ciencias sociales piensan que el aparato ideo-
16gico de una sociedad dada es capaz de JUJlificar la capacidad crítica de -
los ciudadanos. 
En todo caso ésta es la intencionalidad del mensaje burgués que no siempre
sc logra, en tanto no existe un receptor de mensajes abstracto, difuso, sin 
personalidad poli tica. 
Si lo anterior fuera cierto jamás se hubieran producido las revoluciones, 
los cambios sociales. Además, le estaríamos ncgaooo al hombre su papel -
transfonnador dentro de la sociedad y se podría contribuir a la difusi6n 
del mito de que en la sociedad capitalista se produce la integración del 
trabajador al ""dio y a todos los niveles de la sociedad. 
El hombre que vive en las sociedades bJrguesas no es un simple robot que se 
presta d6cilmcnte a la manipulación que realiza la clase dominante. En cier 
ta fonna, sus acciones están condicionadas y detenninadas por el aparato :
ideol6gico, pero el bajo ingreso per cápita, el hambre crónica, el analfabe 
tismo e indigencia creciente que sufren los oprimidos es la contradicción -:: 
dialéctica que los lleva en un momento dado, a destruir la dominación. Los 
hombres no se cnaientran atrapados fatalmente por la ideología domLnnnte. • 
En tanto que sujetos decisivos con su accionar para la transfonnación de • 
las estructuras sociales mediante el dcrnunbc del viejo orden, no son sim -
ples receptor<:>s de mensajes sino también transmisores de ideología revolu -
cioMria. 
11Ninguna sociedad, se sabe, es completamente homogénea. A la contradicci6n~ 
principal se stnn::m incluso contradicciones entre los integrantes de la cla
se que detenta el nodcr, Los procesos autoritarios no son mmca totales, 
no pueden agotar ni la conciencia, ni la conducta de las mayorfas"(ll) 
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ºSi es verdad que la comunicaci6n está presente en todo el

comportamiento humano y en todo fenómeno social es también verdad

quc ésta se presenta como comportamiento social institucionalizado 

y remite a un sistema social preciso que, a la'par del sistema ce~ 

nómico, se configura hist6ricnmcnte en formas asimilables al modo

de producci6n, distribución y consumo de una sociedad". ( 12) 

La clase dominante según Marx y Engels impone su orden par

ticular como si fuera el orden absoluto y universal, y sus intere

ses particulares, como los intereses de toda la sociedad. 

La ideolog1a dominante justifica los intereses econ6micos 

del grupo en el poder. La ideolog1a se convierte en el instrumento 

funcional del sistema al servicio de los intereses particulares de 

la clase privilegiada. 

La ideología dominante justifica los intereses econ6micos -

del grupo:en el poder. La ideología se convierte en el instrumento 

funcional del sistema al servicio de las intereses particulares de 

la clase privilegiada. 

La ideología burguesa está permeada por el conjunto de re 

presentaciones, valores, nociones, creencias y costumbres por me 

dio de las cuales trata de perpetuar el dominio del grupo propiet~ 

ria de los medios de producción. 

La llamada cultura de masas es la forma que adopta la cult~ 

ra e ideología del capital en la etapa imperialista. Esta cultura· 

A los defensores dedicados a demostrar que todo proceso social está predetenni
nado por el aparato i<leol6gieo, que las posibilidades de c.'111\bio no existen en-
ningún caso, que las estructuras básicas son las mismas Jes<le la aparíci6n del~ 
hombre y quo la historin no existe o se reduce a una variaci6n inútil sobre Ip~ 

ffilJ.. 
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contiene los aspectos ideo16gicos que constituyen los fundamentos -

de la dominaci6n imperialista. 

Fueron Marx y Engcls quienes pusieron al descubierto el ca

rácter de la ideología explotadora: "Cada nueva clase que pasa a 

ocupar el puesto de la que domin6 antes de ella se ve obligada, pa-

ra sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio in

tcr6s como el interés común de todos los miembros de la sociedad, 

es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a 

sus ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como las

dnicas racionales y dotadas de vigencia absoluta''.(13) 

cuando los fundadores del socialismo científico desentraña

ron la esencia del capitalismo como sis~ema de dominaci6n, tambián

esclarecicron el origen de la ideología dominante como las ideas de 

la clase que está en el poder, de la clase que sustenta el poder 

econ6mico y político: ''Las ideas de la clase dominante son las 

ideas dominantes de cada época, o dicho en otros términos, la clase 

que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo

ticmpo, la que ejerce su poder espiritual dominante. La clase que -

tiene a su disposici6n los medios para la producci6n material disp~ 

ne con ello de los medios para la producci6n espiritual .•. las ideas 

dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las rclacio -

nes materiales dominantes concebidas como ideas; por tanto, las re

laciones que hacen de que determinada clase, la clase dominante son 

tambi6n las que confieren el papel dominante a sus ideas". (14) 

mo, se le opone el pensamiento de Marx-Engels: 11No es la conciencia la que de 
tennina la vida, sino la vida la que dctcnnina la conciencia". En este postula
do se fundamenta la creencia de que la prensa coTiDJJlitaria es capaz. de contribuir 
al cambio social revolucionario. 
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Al descubrir Marx los principios que sirven de base al or 

den material capitalista, le confiri6 un papel destacado al orden 

espiritual, idcol6gico de la soci~dad a partir de la necesaria inte

rrelaci6n entre ambos: "En la producción social. de su vida los hom -

bres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de 

su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una <lcterm! 

nada fase del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales, El -

conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura ccon~ 

mica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la supere! 

tructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas 

formas de conciencia social. 

11 El modo de producci6n de la vida material condiciona el pr~ 

ceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la -

conciencia social la que determina el ser social, sino por el contr! 

ria, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a 

una determinada fase de su desarrollo las fuertas productivas mate -

riales de la sociedad chocan con las relaciones de producci6n cxis -

tentes, o lo que no es m~s que la exprcsi6n jurídica de esto, con 

las relaciones de propiedad, dentro de las cuales se ha desenvuclto

hasta alH. 

'
1De formas de desarrollo de las fuertas productivas, estas-

relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre una época de re

volución social. Al cambiar la base económica se revoluciona m~s a

menos rápidamente toda la supercstru~!urn erigida sobre ella .. , Pero 

hay también las formas jurídicas, políticas, artísticas, filos6ficas 1 

en una palabra, las formas ideo16gicas en las cuales los hombres to

man conciencia de ese conflicto y los impulsan''.(15) 
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Otros puntos de vista en torno al mouo ue producci6n y deter 

minadas formas de conciencia social, dan la raz6n a Marx, Estos han

sido expresados por investigadores y políticos en diferentes foros y 

circunstancias. Así, por ejemplo, en el Simposio Medios Tres Améri 

~celebrada en 1971, Fausto Zapata Lorcto, subsecretario de la 

Presidencia de la Repóblica, afirm6: ''La concentracibn <le la riqueza 

conlleva necesariamente la conccntraci6n del poder, no nada más de 

ingreso. Son fen6menos semejantes: todo aquel que tenga el capital 

o el grupo que tenga capitales suficientes para intervenir en los m~ 

dios de comunicaci6n, automáticamente reúne un poder 11
• (16) 

En el Encuentro Mundial de la Comunicación efectuado en 1974, 

se dijo: quienes controlan la información, "tienen en sus !llanos par

te importante del control Jel proceso político ya que las decisiones 

políticas, en gran medida deponden de la informaci6n, •• el cambio so

cial se puede favorecer o dificultar mediante el control de la info! 

maci6n". (17) 

Por su parte Abraham Moles sefial6 que los medios de comunic.!!_ 

ci6n colectiva en poder de grupos económicos son en realidad armas de 

presi6n política. Por medio de la información dirigida al gran públl 

ca se imponen gustos y deseos y a menudo el gobierno es arbitrario -

sin que el pueblo se d6 cuenta. Umberto Eco apunt6: la desnparici6n

de los medios de comunicaci6n no puede plantearse sólo porque en los 

estados capitalistas se manipula a través de ellos a toda la sacie 

dad o se imponen modelos como el <le la violencia. Los distintos y 

complejos elementos de la socicdaJ han sido penetrados desde hace mu

cho tiempo por la clase hcgcm6nica. En este momento no existen cstra· 

tos o núcleos sociales aislados que escapen a la penetración <le la ideo 

logía dominante,(lB) 
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El imperialismo norteameri,cano ejerce una influencia decisiva 

en la base económica de América Latina. Esto conlleva al mismo tie~ 

po a que ejerza un influjo preponderante en los sistemas de inform! 

ci6n col ect í va. 

La afirmación anterior la refuerza Valentía Diego Ferrat al -

decir que EU ejerce control sobre la gran prensa, radio, tclevisi6n 

y cine. Esto facilita el trabajo de penetración ideol6gica del imp~ 

rialismo. En Latinoamérica, las agencias yanquis monopolizan el 75 

por ciento del servicio informativo. 

Miles de medios publican únicamente informaciones distribuí -

das por esas agencias. Llevan el sello de la tergiversaci6n y el dl 

versionismo ídeol6gico que caracteriza a los servicios informativos 

estaduounidenses. El 80 por ciento de los programas televisivos que 

se divulgan en Latino•mérica se elaboran en EU o con su asesoría.(15) 

Fcnat agrega que en el campo del diversionismo ideol6gico, 

el imperialismo dispone de recursos ilimitados invertidos en agen 

cías de noticias, publicaciones impresas, empresas de radio, televl 

si6n y cine; editores de libros y folletos, p1·ogramas de ayuda cul

tural y t6cnica, entidades aparentemente filantrópicas y una abiga

rrada red de oficinas distribuidas en todo el mundo. Todas conjugan 

esfuerzos para tratar de convencer a los pueblos sobre las supues -

tas bondades del cnpitalismo en su fase impcrinlista, y muy espc -

cialmcntc del sistema de vida norteamericano. 

La Agencia de Informaci6n de los EU (USIA) se encarga de di-

fundir el modo de vi<la .'lmcricano. Realiza junto con la CIA "una in

tensa labor idco16gica y sus oficinas accaan como centros de infor-
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opini6n pública,,." ( 20) 
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La aspiración imperialista a dominar el mundo con el empleo 

auxiliar de los medios de información sn confirma con estas pala 

bras del general Sarnoff, presidente de la Radio Corporation of Am~ 

rica: "'El predominio en las comunicaciones, que es una de las lla

ves para dominar el espacio, se traduce hoy en día en el predominio 

político, militar, econ6mico y social sobre todas las naciones del

mundo"' ( 21) 

Esa declaración no es aislada. El vicepresidente de la cadena 

norteamericana CBS, posteriormente director de la USIA y también 

asesor electoral de Nixvn, dijo: '''toda la revolución de las comuni, 

caciones fue hecha por los Estados Unidos. La tecnología que es 

esencia de la era comunicativa, nació en este país. Somos los líde

res mundiales en cuanto al us~ de esta tecnología para la disemina

ci6n de ideas, información y entretenimiento"'. (22) 

Lo contundente. En un documento dado a conocer por el Commi -

tee en Foreign Affairs de los EU se dice;' ·"'Mediante el uso de los

instrumentos y las t6cnicas modernos de comunicaci6n, es posible 

hoy en día llegar a amplios e influyentes sectores de la poblaci6n

de otros pa!ses para informarles, influir sobre sus actitudes, y al 

mismo tiempo quizás también motivarlos hacia determinadas acciones~ 

o determinado tipo de acci6n"'. (Z3J 

Por 6ltimo, Frank Shakeaspenre, director de USIS (Servicio -

Informativo de EU) y participante en el Simposio ~tedios Tres Ameri

fi!.!1 explíc6 que el organismo bajo su mando es un instrumento para~ 
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reducir la hostilidad de algunos países hacia su pal.s y que el uso-

de la comunicaci6n es mucho mejor que recurrir a acciones político -

militares que suelen emplearse en casos extremos.(24) 

En.síntesis, la comunicaci6n como superestructura idco16gica 

está condicionada por el modo de producci6n y responde a la necesi-

dad de la clase dominante de mantenerse como tal. Tocante a esto 

Lutzerbcrgcr dice: "Es evidente que la comunicación de masas, como 

todos los otros fcn6mcnos superestructurales, nace en el momento cn

que las fuerzas productivas han alcanzado un cierto grado de desarr~ 

lle, como exigencia y necesidad de la clase dominante para reforzar

su posición mediante la imposición de su ideología y de sus valo- -

res" , (25) 

l. 2. Comunicación Colectiva en México 

En México, los dueños de los medios de producción son los 

mismos del aparato ideológico de la comunicación, y éste es utiliza

do por los primeros para reproducirse y perpetuarse como clase hege

mónica. (26) Por ello, la actividad de la comunicación, la influen -

cia y dominaci6n transnacional es más evidente aún. Basta observar -

los volúmenes de facturaci6n para darse cuenta del tipo de relaci6n

entre la burguesía que los controla y el capital extranjero. Cabe 

destacar on este rubro que son agencias noticiosas extr.anjeras las 

que controlan el flujo de información del exterior hacia nuestro 

país y viceversa, (27) 

A ese respecto Aguilar Montever<le sostiene: 11 La concentra- -

ci6n y ccntrnlizaci6n del capital se ... aprccin asimismo en la publi-
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cidad y lo que es más importante. en el manejo de prácticamente to- -

dos los medios de difusi6n". (28) 

José Luis Cecefia asienta que el desarrollo capitalista en-

México ha traído el surgimiento de empresas publicitarias. Al 

"igual que lo que ha sucedido en otras actividades, las principales

empresas de publicidad que operan en México son filiales de las gra!l 

des agencias publicitarias de los Estados Unidos ..• a través de los

enormes gastos publicitarios, las empresas extranjeras logran ejer -

cer un indiscutible dominio sobre los medios de comunicaci6n masiva: 

televisión, radio, cine y prensa, lo que le permite influir sobre la 

opini6n pública• no solamente en el aspecto promociona! de sus pro -

duetos, sino en favor del 'América Way of Life' y de la política in

ternacional de los Estados Unidos". (29) 

• En el Último capítulo de este trabajo se toca el concepto de la -
opini6n pública: de ahí la conveniencia de abordarlo desde ahora -
aunque en la actualidad no existe una explicación y definición pre 
cisa de la misma. -
Nicolai Palgunov dice: 11 La opini6n pública 1 como concepto socia 1, -
existe desde tiempos remotos. En la sociedad de clases la opini6n
pública depende de las clases que la constituyen. Una cosa es la
opinión pública del proletariado y otra de la burguesía. 
''La opini6n pdblica es el conjunto de opiniones, juicios, concep -
tos, apreciaciones, puntos de vista que acerca de diferentes aspee 
tos de la vida del pueblo y del Estado reinan en la sociedad en -
sus diferentes capas y clases, Ninguna fase de la vida humana ce -
lectiva o individual, particular, estatal y social, pasa inadverti 
da a la opinión pública, no escapa a su atención. Tanto los proble 
mas de la politica y la economia como los de la vida cotidiana y ~ 
de la moral, son examinados con igual interés por la opinión pÚbli 
ca, y acerca de ellos pronuncia su veredicto •.. en la sociedad .:· 
capitalista la prensa ayuda a la clase dominante a reprimir la 
opinión pública y sirve para moldearla de acuerdo con sus intere -
ses" (30). 
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En MExico, los medios ~e comunicaci!Sn colectiva, aparte

de reproducir los valores de la clase en el poder, sirven como 

instrumentos para poner en contacto a los industriales y comer -

ciantes de bienes y servicios con los consumiGores. 

Silvia Mol ina hace es tas consideraciones: "La formaci6n
de la opini6n pablica, de acuerdo a los patrones confec· 
cionados por los servicios de inteligencia se enfrenta -
constantemente con una dificultad insuperable: el pro · 
pio sistema capitalista genera en su desarrollo las con
tradicciones que van invalidando rápidamente los más so· 
fisticados recursos de manipulaci6n. La realidad y las • 
exigencias cotidianas e inmediatas que ~sta plantea a -
los explotados, constituyen el obstáculo hist6ricamente
inevitable que afronta el capitalismo imperialista. Por 
ello ••• surgen demostraciones populares que están expre· 
sando los intereses de los sectores más concientizados
dentro del pueblo explotado. Y éstas actúan directamen • 
te en contra de los intereses de la burguesía ••• las 
manifestaciones de opini6n pablica no dirigidas ni úti· 
les-y frecuentemente agresivas para la burguesía- nun· 
ca fueron reconocidas por ésta como tales. Las mani -
festaciones, las huelgas, las marchas obreras y campe · 
sinas; o de fracciones de la pequefia burguesía, la forma 
ci6n de frentes de oposici6n, las guerrillas y las rcvo7 
luciones escapan al concepto burgués de opini6n pablica, 
que no puede permitirse reconocer como producto de la li 
bre y conciente expresi6n de los hombres aquellos fen6 7 
menos que afectan sus intereses ... En esta frontera de· 
conciencia se puede ubicar una de las grandes paradojas
de la burguesta, que si bien es capaz de concebir · aun 
que s6lo sea en términos ideales- la participaci6n po 7 
pular irrestricta a través de la opini6n ptlblica, no puc 
de llevar su idea a la prfictica, cayendo dentro de un in 
fructuoso ;ntento por lograr la legitimidad absoluta a7 
la que aspira encerrada dentro de su propio juego de po
der y explotaci6n. Pero ••• se ha dado un proceso nuevo:-
el desarrollo de una opini6n proletaria, de una opini6n 
revolucionaria, porque tiende a hacerse praxis revolu -
cionaria". (31) 
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La televisi6n la dirige y controla la iniciativa privada 

para lograr sus fines de permanecer en el poder. Su surgimiento

en Mhico, "coincide con una etapa de agudizaci6n de la depen

dencia econ6mica de nuestro pais respecto de Estados Unidos. La

hegemonia que ejerce el capital monopolista internacional en la 

industria radiofónica no se ha visto alterada de ninguna manera, 

por la iniciativa estatal, •• Las decisiones sobre operaci6n y 

contenido han correspondido al capital monopolista internacio 

nal". (32) 

Los concesionarios privados de la radio y la televisi6n-

11no aparecen como algo extraf\o y externo al Estado, sino como 

producto de una sociedad clasista y como parte medular de los -

procesos contemporáneos de legi timaci6n". (33) 

En torno de la radio y la televisi6n, siendo presidente· 

de la Repdblica, Luis Echeverria declar6 que hay "una insupera- -

ble relaci6n entre intereses económicos e industriales en absol~ 

tamente todas sus expresiones. Determinan formas de manipulación 

social debido a su dependencia de la propaganda comercial". (34) 

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), al referirse a los medios de comunicaci6n coles 

tiva, sefial6 que la radio y televisi6n no cumplen finalidades de 

orden social, cultural y ético. Ciertas series radiof6nicas, te

levisivas y prensa amarillista contribuyen al incremento del col~ 

nialismo mental, a la degeneraci6n de los valores y a la corrup-'

ci6n del pueblo mexicano, (35), 



21 

Y a su vez, la Confederaci.6n Nacional Campesina (CNC], al 

criticar a la radio y tclevisi6n denunció que ept~n concesionadas 

a particulares, maniatados por la mercadotecnia más depurada y nu 

tridas con programas que son ajenos a la realidad mexicana. Lejos 

de descubrir y exaltar las raíces de nuestro suelo, las ocultan y -

las desgarran y, en lugar de ser fieles al genio del pueblo y su es

pejo diario, lo frustran y lo enajenan. (36) 

Igualmente la Confederaci6n de Trabajadores de México 

(CTM) en voz de Fidel Velázques dijo que el abuso de anuncios negat! 

vos por televisión es el vicio resultante de una sociedad en decade~ 

cia que deforma la mentalidad de los habitantes del país. Este ti

po de propaganda es nociva porque no está acorde con la realidad.(37) 

José Andres de Oteyza, siendo presidente del IEPES del PRI,

asent6 durante la reunión Nacional sobre Medios de Comunicaci6n que

el propósito de la televisión mexicana es usurpar funciones del pen

samiento y raciocinio para inducir a la formación de una unidad de -

consumo por individuo y cuyo contenido arroja estulticia en grados -

elevados y tiende a vacunar y csteri~izar cualquier cambio social 

mediante la manipulación de la información. Eduardo Lizalde señal6-

quc con base en una concesión se apoyan negocios monstruosamente mul 
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tilllillonarios, Manuel Michel dijo que la mayoría de los programas -

son clasistas y autoritarios. (38) 

Por último, el profesor Enrique González Pedrero aseguró: -

la televisión proyecta imágenes que desplazan al mexicano engañosa -

mente de una manera ilusoria, de su existencia de todos los días pa

ra hacerlos partícipes de un mundo de violencia, de episodios trivi~ 

les, de estereotipos, de cursilería sentimental y de hábitos de con

sumo. La radio ha crecido mucho comercialmente, pero no se ajusta a 

las necesidades culturales del pais. Se ha constituido en monopolio 

para beneficio de unos cuantos. Busca la creación más fácil, la de

menos contenido artístico y cultural, pero de más impacto emocio 

nal y subliminal con fines puramente de lucro y de pobreza espiri 

tual. (39) 

La prensa escrita no escapa al modo de producción donde ope

ra. Wernar Hormann dice: 

•n. La prensa es una industria. Apunta a la obtención de be-

neficios. Difunde noticias, opiniones y pasatiempos como 

mercancías y viene sometida, con ello, a las leyes de la 

producción mercantil. 
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~ z. La prensa sigue las tendencias generales de la indus -

tria: intensidad crecie~te de las inversiones de la cm 

presa, pero cada vez mayor de los ces.tos fijos y en con..; 

secuencia, necesidad de producir masivamente; tendencia

ª la unificaci6n de capitales privados en circulaci6n, a 

la racionalizaci6n del gasto de capital y a la disminu 

ci6n del tiempo de circulaci6n del mismo y, con ello, a

la producci6n, compra y venta al por mayor:(concentra 

ci6n); dominio de los mercados; aumento del poder sobre

la distribuci6n, sobre los proveedores, sobre los compr~ 

dores. 

" 3. El carácter industrial de la prensa determina la natura

leza de su mercancía. El producto físico de la empresa -

prensa, la obra impresa misma no es sino el sustrato m~ 

terial, el portador de un contenido, la comunicaci6n de

un valor de uso de naturaleza espi'ri tual, que viene a 

ser vendido. En lo que a las mercanc!as concierne, al v~ 

lor Otil de la cosa le corresponde una funci6n en la va

lorizaci6n del capital, y no puede decirse que la merca~ 

era espiritual o cultural constituye una excepci6n. En -

el criterio del ~xito se revela la violaci6n del valor 

de uso por el interés. El __ sentido social de la prensa -

- la mediaci6n de material de formaci6n de opini6n - vi~ 

ne subordinado a un fin econ6mico privado de todo punto 
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ajeno, e incluso contradictorio, respecto de la cosa: la 

obtención de beneficio. De ahí que la posibilidad de di

fundir y propagar la mercancía determine la elecci6n, 

contenido y forma de presentaci6n de la oferta. Y que la 

oferta se cree su propia demanda. De este modo la Ley • 

de producción masiva se convierte en Ley de Gasto de las 

masas y en el relajamiento del lector culmina una necesi 

dad de la producción, que viene a presentarse como nece

sidad de la prppia demanda, que necesita ser a su vez ·· 

satisfechaV. (,~O) 

En nuestro país, gran parte de la prensa nace bajo la égida 

de los presidentes de la repUblica y queda al servicio de los ex -

presidentes. Otra parte está en manos de fuertes intereses econ6 -

micos, La prens~ en México es expresión de una clase social: la d.!!_ 

minante. La prensa, la comunicaci6n social, se convierten y son un 

elemento importante en el esquema global de dominación, La prensa· 

se convierte en un vehículo importante de la ideología de la clase 

en el poder; ( 41 l 

Los principales espacios periodísticos están vendidos a la 

disposici6n de quienes detentan el poder político y econ6mico en -

la repUblica, (4ZJ 

Respecto a la prensa, Fátima Fernández Christlieb señala: 

no existen diferencias sustanciales entre los periódicos con-
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que hoy cuenta el país. Se distinguen s6lo por ser voceros de dife 

rentes grupos econ6micos o políti~os ••• su visi6n de la problemáti 

ca nacional coincide con la versi6n oficial. 

"La prensa mexicana es una empresa a la que se le permite 

operar en la medida en que est4 vinculada con los centros de deci

si6n del pais; si se desvincula, muere:-"(43) 

Don Julio Sherer García, uno de los periodistas más destaca

dos del país, opina que los grandes peri6dicos están más atentos 

a los negocios particulares de sus dueños que a la exposición, 

cruda o no de la realidad mexicana. Gobierno y prensa son c6mpli 

ces en el arte de engafiar y manipularf 44l 

Hay en Mbico, innumerables ejemplos de medios informativos· 

y periodistas que por no someterse a las políticas del poder polí· 

tico y econ6mico, han sido agredidos de diversa forma. Baste recor 

dar el programa radiof6nico 0pini6n Pública que fue acallado por· 

permitir que los ciudadanos ejercieran críticas al gobierno. 

Lo mismo puede decirse de las revistas Crítica Política y • 

~ a quienes se les retir6 la publicidad por no hacer "críti· 

ca constructiva". En este contexto s.e. ubica también la reprcsí6n-

en contra del peri6dico ~ne dQ Baja California Norte, el despido -

de un grupo de periodistas de la llora Cero de Oaxaca y el asesina· 

to de Manuel Duendía. 
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Heberto Castillo, dirigente del Partido Mexicano de los Tra

bajadores ( PMT) denunció que la televisión privada y oficial, la -

radio y la prensa del vecino del norte "y por supuesto los medios

de este lado hacen su parte, grande, muy grande, para dcsnacionali 

zar. La penetrnci6n ideol6gica de Estados Unidos en M~xico llega a 

todo el país".C4SJ 

En relación a la propiedad de los medios de comunicaci6n co

lectiva, la política favorecedora hacia los empresarios va en au -

mento. En el área metropolitana hay 33 emisoras de amplitud modul! 

da, 18 de frecuencia modulada, seis canales de televisi6n abiertos 

y dos de circuito cerrado.(4 6) 

La propiedad de los medios constituye un monopolio. Cincue~ 

ta de los más importantes diarios están en poder de no más de 15 -

personas. Del total de 550 radiodifusoras, 442 (801) son propiedad 

de 13 empresas. De 85 televisaras, 78 (921) son operadas por una -

sola empresa ( ~7) 

La radio y televisión mexicana está en poder de ocho gru -

pos entre los que destaca Televisa. Detrás de la mayoría de las -

estaciones radiofónicas fundadas entre 1930 y 1938 está la 
0

NBC,-

filial de la Radio Corporation of America. Y detrás de gran parte 

de las que se instalaron a partir de 1938 está la CBS. La indus 

tria radiof6nica está controlada hegemónicamente por el capital 

privado. (48) 
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En México, 12 de las 15 ~gencias de publicidad más impar 

tantes son filiales o sucursales de compañías transnacionalcs, se 

gtín el Instituto Nacional del Co:Q.';umidor. (49} Los empresarios 

editan 17.S millones mensuales de ejemplares dp historietas y 6.4 

millones de fotonovelas. (SO) 

Finalmente, en ese mismo contexto, Sergio López Ayllón en 

su libro El Derecho a la Informaci6n afirma que la publicidad 

proporciona total o parcialmente, los recursos económicos de la • 

prensa, radio y televisión, constituyéndose en la base económica· 

de los sistemas de comunicaci6n. De esta manera, esos sistemas -

de comunicaci6n pueden observar, valorar, seleccionar y transmi 

tir las noticias, hechos y acontecimientos en función de las de· 

terminaciones políticas y econ6micas de sus propietarios tanto -

nacionales como extrajeras. 
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z.- CAPITALISMO, PRENSA Y COMUNIDAD 

En este capítulo se plantea a la ciudad capitalista como 

fuerza productiva que proporciona a la riqueza condiciones para la 

producción. En ella se ahorran gastos accesorios de producción, 

circulación y consumo, con el fin de acelerar la velocidad de rot.!!_ 

ci6n del capital, y en consecuencia, de aumentar la rapidez con -

que se produce. 

Caracterizo a la comunidad como parte de .la ciudad ca pi tali!!_ 

ta, teorizo sobre la prensa para el cambio social, y propongo que 

dada la crisis, es. posible desarrollar una prensa comunitaria para 

la lucha política, ideológica y económica a favor de quienes siem

pre trabajan y nunca alcanzan mejores condiciones de vida, 

z.1.- Capitalismo y ciudad - comunidad - urbana. 

Se ha dicho que en un país dependiente como el nuestro donde 

las relaciones sociales son de explotaci6n 1 el proceso de comunic~ 

ción tiene como finalidad transmitir ideas con el objeto de refor

zar o de lograr un cambio de conducta en quienes son receptores -

del mensaje. Ese cambio de,·conducta es el que el emisor o comunica

dor quiere; por ello, el transmisor de mensajes es el primero en -

determinar y precisar qu6 objetivo debe alcanzar y qu6 medios son

los adecuados. 
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Mediante ese proceso comunicativo la clase capitalista pre-

tende imponer su ideolog1a, su concepci6n global del mundo, al -

individuo, al grupo, a la comunidad y a la sociedad en su conjun

to. De acuerdo con las circunstancias, la burguesía introyccta a

la clase sometida los contenidos políticos, culturales y sociales 

que estén de acuerdo con sus intereses, según el caso, y según -

el prop6sito inmediato o mediato que busque, que no es otro, quc

mantener la dominaci6n. 

Una opci6n para frenar ese proceso de comunicación que inte~ 

ta manipular las conciencias de acuerdo con los intereses de los

propietarios de los medios de producción y comunicaci6n social,-

es el periodismo comunitario. Este debe emerger del pueblo, res

ponder a las necesidades de las comunidades, ser elaborado, fi11-

nanciado y distribuido por quienes tratan de defenderse de la el! 

se dominante. El prop6sito del periodismo comunitario debe ser -

denunciar el sistema opresivo, injusto y deshumanizado, tratando

de cambiar el significado de los contenidos burgueses, por otros

que estén de acuerdo con un proyecto humano que sea capaz de al -

canzar para todos los desposeídos, una realizaci6n plena, en to-

dos los 6rdenes de la vida. 

Otro prop6sito del periodismo comunitario debe ser influir-

en la toma de conciencia para el cambio, a fin de generar una or

ganizaci6n política que dé lugar a la transformaci6n del poder -

burgués, en poder del pueblo. 
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El cambio de contenidos d'ominantes y la toma del poder poli

tice como objetivos a largo plazo, deberán lograrse por medio de -

acciones concretas para resolver problcm~s de agua potable, ener -

gia eléctrica, escuelas, tierra, la inflaci6n, "asentamientos huma

nos, sistema ecol6gico y respeto a las normas juridicas vigentes,

etc, 

Sin meterme a la discusión te6rica del concepto de comunida~ 1 

doy por sentada su existencia como categoria social, y en torno s

ella se desarrollarA la parte fundamental de este trabajo. 

Los grupos o partidos politices que luchan por cambios soci! 

les para beneficio del pueblo, deben introducir en sus proyecto5J

programas en direcci6n al periodismo comunitario. Esto, porque la

experiencia demuestra que se está en gran desventaja con respecto

al Estado, como representante del capitalismo transnacional y 

criollo, para competir en la lucha ideológica, dndo que aqu61 con . 

trola los medios de comunicación social. 

Intentemos la alternativa oomunitariade la prensa en el cam

po de la lucha ideológica y politica, asi como en la lucha por la

rcsoluci6n de los problemas concretos. Pero tomemos en cuenta que

na se puede competir con la clase en el poder, a nivel macroestru~ 

tural, como se pretende frecuentcme"ñte. Se lleva, si no la de per

der, cuando menos si un desgaste fisico, intelectual y de recursos 

de todo tipo. Esto se observa por la pobreza de los resultados: 
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pesar de la crisis, los avances en la organizaci6n, resoluci6n de· 

problemas y adquisici6n de conciencia política son muy magros. 

Los cambios ideo16gicos son sumamente difíciles. Requieren -

el mantenimiento de situaciones prácticas de lucha contra el sist! 

ma, La ideología dominante es extraordinariamente fuerte no s6lo -

por su capacidad de reproducirse, sino porque está enclavada pro 

fundamente en lo real: la ideología reinante es simplemente la to-

ma de conciencia de las condiciones del mundo en que se vive. 

Para ·producir modificaciones ideol6gicas en las comunidades, 

hay que inaugurar prácticas diferentes. Es necesario producir mee! 

nismos viables de organizaci6n y de acci6n colectiva. Estos por sí, 

garantizan la base material para la transformaci6n ideológica y P! 

ra el mantenimento de 6sta en el tiempo y en el espacio. 

En la medida que más se logre acercar las comunidades a la -

actuaci6n politica por reivindicaciones económicas, sociales -

o de otra índole, en forma sistemática, más se garantizará la ta 

rea realizada, y por lo tanto, no desaparecerá de inmediato, en el 

sentido de las nuevas significaciones sobre lo social que se haya-

* logrado. El cambio ideol6gico está completamente instalado en el 

cambio material. La lucha ideol6gica no debe plantearse en t~rmi -

• "La práctica política es el gran motor en la construcci6n de -
las ideologías de las clases dominadas, que al principio están
fuertemente 'contaminadas' por la ideologia dominante, pero que 
pueden encontrar caminos para afirmarse independientemente de -
ésta. Su contenido es principalmente el cuestionamiento de la -
dominaci6n y la propuesta de una nueva organización de la soci~ 
dad". (1) 
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nos generales y abstractos, en modelos diferentes de sociedad; de 

be transformarse a la ideología en sentido común, mezclarla con a 

.la vida real, cotidiana, de la gente. 

Para lograr que la ideologia se vuelva sentido común, se me! 

ele con la vida diaria de las personas, hay que trabajar en la e~ 

munidad, considerando a ésta como pequeñas unidades (grupo de co

lonos, un barrio, una colonia, un municipio, una delegación poli

tica o un asentamiento) cuyos miembros participan de algún inte 

rés, elemento o funci6n común. Toda comunidad ocupa siempre un 

lugar en el espacio y sus miembros tienen conciencia de pertenen

cia, la
1

s relaciones interpersonales entre sus miembros son más 

cercanas e intensas que en otro contexto. (Z) 

A la comunidad se le define como "un grupo social que existe 

en un espacio y un tiempo determinado en los que sus miembros in

teraccionan cnt~e sí, cooperando, oponiéndose, compitiendo, dife

renciándose por el trabajo, el ingreso, la nutrición, el vestido, 

la vivienda, la educaci6n, la recreación y la salud; creando es 

tructuras y valores que consolidan las diferencias o que se opa 

nen a ellas. reproducientlo a nivel local lns relaciones del siste

ma de organizaci6n existente en el país en el que están insertas, 

haciendo su historia y su cultura". (3) 

Toda comuni<ln<l implica una área territorial, un grado consi

derable de conocimiento y contact~ i~tcrpersonal y cierta eche -

si6n que la separa de los grupos vecinos. La comunidad posee una

asociaci6n aás intensa y una slmpat[a mls profunda. En ella se -

dan nexos de uni<lad que pueden ser por intereses comunes, metas,· 

religión, cte. 
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Con el prop6sito de delimitar el trabajo se hace necesario-

clasificar a la comunidad. Los criterios de clasificaci6n de la CS!, 

munidad son innumerables. Se adoptará aquí como criterio lo urba

no y lo rural. El contenido de este trabajo se refiere a la ciu

dad que tiene rclaci6n con las macrociudades, donde tengo alguna

experiencia en la adici6n de prensa comunitaria. 

La ciudad se caracteriza como fuerza productiva que ofrece -

al capital condiciones generales para la producción. Es el efecto 

directo de la necesidad de economizar los gastos accesorios de -

protlucci6n, circulaci6n y consumo, con el fin de acelerar la vcl~ 

cidad de rotaci6n de la riqueza y por ende, de aumentar el perío

do en que el capital está•produciendo. Las formas de la urbaniza

ción son ante todo, formas de la división social y territorial 

del trabajo. (4) 

La urbanización latinoamericana "no es un proceso aislado c

independiente del desarrollo del capitalismo sino por el contra -

ria, es parte constitutiva e indesligable de él .•. que obedece a

las patrones de la acumulaci6n capitalista en nuestros paises. La 

fuerza productiva que concentra la ciudad ha sido en progresivo -

crecimiento obedeciendo a las necesidades que el capital tiene de 

concentrar en ellas las condiciones que deben garantizar tanto la 

producción y circulaci6n de éste, como la reproducci6n de la 

fuerza de trabajo; las clases y las relaciones entre ellas". (5) 

En México, 11 I!l estado maneja a los habitantes urbanos <le lns 

clases inferiores en favor de los intereses fundamentales del ca

pital''(6), las oportunidades de vida para los pobres de la ciu<la<l 
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son en gran parte residuos de las clases dominantes. 

En la etapa actual del desurollo capitalista, .10 urbano es

uno de los puntos decisivos de la lucha de clpses, pues resume -

la contradicci6n principal entre la imperiosa necesidad de desa-

rrollo del trabajo vivo- y principalmente su desarrollo intclec -

tual-y la 16gica de acumulaci6n del trabajo cristalizado, que 

tiende a restringir al máximo ese desarrollo en funci6n de sus 

necesidades inmediatas. (7) 

Las ciudades son medios ambientes físicos en las que la con

taminaci6n amenaza seriamente la estructura social. Son también -

sistemas sociales que responden a un modo de producci6n determin! 

do en los que, la circulación de bienes y personas juega un papel 

destacado. Las ciudades crecen o cambian en funci6n de la rapidez 

con que circulan las mercancías. 

El crecimiento de las ciudades de los paises dependientes es 

más r~pido, más amplio, más miserable y más ca6tico. La poblaci6n 

de las grandes ciudades, ricas o dependientes, tienden a ser de -

procedencia y culturas diferentes, forzadas a vivir muy pr6ximas

unas de otras. 

En las ciudades dependientes, la poblaci6n está asentada con 

mucha mayor densidad, y la poblaci6n crece con mayor rapidez de -

como lo hicieron las ciudades de lqs paises industrializados.(8) 

Por otro lado, son los centros de poder político, de las 

grandes organizaciones profesionales, los sindicatos, las centra

les de las poderosas empresas industriales, el transporte de todo 

tipo, las actividades bancarias y financieras. 
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Asimismo se concentran los servicios educativos, biblioteca

rios, los medios informativos (radio, televisión, prensa) y la i~ 

formación misma, la publicación de libros y revistas especializa

das, la cultura, los espectáculos y centros de diversión. 

Igualmente crece ol poderío económico en forma ilimitada, lo 

cual origina la riqueza de unos cuantos y la pobreza y miseria de 

la inmensa mayoría. Esto, aumenta las oportunidades de alcanzar -

un trabajo, lo que trae aparejada la tendencia al crecimiento de! 

medido de la población. (9) 

Como parte final de este apartado, y a partir de lo expuesto . 
lineas arriba planteo ahora algunos rasgos d~ la comunidad urbana 

por considerarlo de apreciable valor para los fines que persigue

esta tesis. Preciso que el individuo vive una dimensión de grupo 

y otra de comunidad. Ambas no pueden aislarse de la sociedad a 

riesgo de perder de vista el desarrollo social global. 

Así, la noc·ión de comunidad debe guiar la·· captación de los -

fen6menos que en ella ocurren, pero a la vez entender el desarro

llo, movimiento y cambio dialéctico de la sociedad. El proceso i~ 

• La cammidad urbana es un conglomerado humano heterogéneo en lo psicosocial
y econ&nico, territorialmente definido, con interacci6n regulada, valores-
y creencias canpartidas o semejantes y ron conciencia particular de grupo,-
cuya actividad económica es la industria y los servicios. Su densidad de -
población es por crecimiento vegeta ti va o por procesos migratorios y concen 
tra en mayor grado los poderes políticos, educativos, culturales, entre -
otros. Asimismo, tiene mayor aceptación de rucvos roles, rechaza nonn.is y -
valores tradicionales, posee mayor número de interrelaciones sociales, pero
de memr intensida<l, la familia es monoruclear, poco absorbente, Pennite -
un traspaso hacia las instituciones de los roles que la familia tradicional 
cumplía. En la conunidad urbana se da un control social extrafamiliar por me 
dios institucionales y menor relieve al nunrullo o rumor. -
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verso es aan m4s válido. Si el método marxista es de carácter ge

neral, porque se inicia en el an~lisis de la sociedad total, no -

veo por qué no pueda emplearse en el análisis de unidades más pe

quefias como en el caso de este trabajo, es la comunidad. 

Entonces, los rasgos de la comunidad urbana son: 

1.- Actividad econ6mica fundamental de tipo secundario o tercia

rio. 

2.- Tanto la mayor densidad poblacional como el aumento de la 

misma es por crecimiento vegetativo y por procesos migrato -

rios; existe una concentraci6n demográfica y de urbaniza- -

ci6n. 

3. - Concentraci6n de poderes políticos, servicios educa ti vos y -

culturales, entre otros muchos. 

4.- Proceso de secularizaci6n: aceptaci6n de nuevos roles, rech~ 

zo a normas y valores tradicionales. 

S.- Poblaci6n másh;tcrog6nca desde el 5ngulo psicosocial. 

6.- Mayor número de interrelaciones sociales, pero de menor in -

tensidad que en la comunidad.,i;ampesina. 

7. - La familia es mononuclear y existe un traspaso hacia las in!!_ 

tituciones de los roles que la familia tradicional cumplia. 
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s.- Control social extrafamiliar a cargo de instituciones forma -

les e informales. 

9.- Menor importancia al murmullo o rumor. 

10.- Familia poco absorbente,(10) 

Delineadas las características de la comunidad urbana, desa

rrollo a continuaci6n la teoría leninista de la prensa para el 

cambio social e intento insertarla en el marco de la crisis mexi

cana, para, a partir de ella, proponer el cambio a través de la -

comunicación social comunitaria. 
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z.z.- Teoria de la prensa para· el cambio social. 

MGxico vive una crisis econ6mica sin preceaente·en su histo

ria. La sufren y padecen ensuespiritu y en carne propia millones 

de mexicanos. En ese marco de crisis y sufrimientos urge que los

meXicanos reflexionemos acerca de cuál es nuestro futuro y el de

nuestros hijos. Esa reflexi6n debe llevanos por fuerza a la impe

riosa necesidad de que este pa!s tiene que cambiar. Este cambio -

habrA de ser por la liberaci6n, por abrir mayores espacios demo·

crdticos, por reivindicaciones econ6micas, en suma, por elevar -

en todos los 6rdenes, las condiciones de vida de los ciudadanos. 

El cambio deberd abrirse paso por medio de la lucha y la ac

ci6n pol!tica en dos sentidos: en primer lugar hacia la construc

ci6n de un país libre y soberano del exterior que tome decisio -

nes sólo en beneficio de su poblaci6n. En segundo lugar, hacia m~ 

jores salarios, vivienda, energia el~ctrica, educaci6n, agua po -

table, lecherías y en general, por todos aquellos bienes que ele· 

ven la vida espiritual y material de los mexicanos. 

La lucha a largo plazo y por los bienes de car~cter cotidia

no se inserta en una contienda política e ideol6gica diaria, cuya 

manifestaci6n es la lucha de clases. En este contexto de lucha de 

clases se retoman algunas ideas qu~ desarroll6 Lenin en cuanto a

la comunicaci6n por medio de la prensa escrita como impulsora y -

como favorecedora de los intereses de la clase Gesrosei<la. 
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La burguesta y el imperialismo han impuesto a nuestros paí 

ses "formas de comunicaci6n que corresponden a un modo de produ 

cir cultura y en 6ltima instancia a un modo de producci6n de toda 

la vida. 

11 Lenin sostenia principalmente que .la prensa revolucionaria

deberfo discernirse sobre el nivel de conciencia de sus lectores y 

en ·esa medida recomendaba diversas formas de comunicación, De Le

nin retenemos también que para construir una nueva forma de comu

nicaci6n es necesario que el receptor organizado pase a ser tam -

biEn emisor de su propio acontecer. 

"La revolución empi~za i!!. ~: en la medida en que las 

fuerzas revolucionarias replanteen su estrategia en sus propios -

medios de expresión y divulgación", (Ü) 

Para romper esa imposición de la comunicación y de la cultu

ra, y para alcanzar el mejoramiento económico, polttico, social y 

cultural del pueblo, Lenin afirma que "es necesario llevar a cabo 

una lucha ••• Toda lucha econ6mica se transforma necesariamente en 

una lucha polttica ••• El primer y principal objetivo de semejante 

lucha debe ser la conquista de los derechos pol1ticos, la conqui~ 

ta de la libertad poHtica"~Z) 

El pueblo mexicano y el pats entero sufren desde hace cerca

de 60 anos al aparato pol!tico ideol6gico del PRI-gobierno que 
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gracias al uso de todos l.os recursos legales e ilegales gobierna 

s6lo para unos cuantos. Para ello, el PRI-gobierno ha ·conculcado y 

ahogado durante décadas los derechos y libertades políticas, cuyo

resul tado hoy, es la crisis que se traduce en la extrema pobreza-

de millones de compatriotas. 

En ese sentido leninista, la tarea inmediata de los grupos y 

partidos revolucionarios ha de ser la de promover la cohciencia 

política de los ciudadanos, con el prop6sito de que sean capaces

de autogenerar las condiciones que los conduzcan a su emancipa 

ci6n, para lo cual es indispensable que tomen el poder político. 

Sin embargo, la lucha política, la lucha ideol6gica, la lu -

cha de clases no debe darse en abstracto, no debe darse en el ai

re, no debe dar.se en el vacío. Para que alcance sus fines organi ... 

zativos; políticos, habr§ de darse en plena vinculaci6n con los -

problemas concretos y cotidianos de las vecindades, de las colo -

ni as, de. las comunidades marginadas y del país en su conjunto. De

lo contrario, si la lucha continGa plantedndose al margen de 

esas realidades, la lucha social se frenar5 y entonces costar4-

mAs trabajo todavía, remontar al grupo que por ahora detenta el -

poder. 

Pienso que el error ancestral y fundamental de la izquierda

en México ha sido la excesiva idcologizaci6n y politizaci6n de 



los problemas concretos, desvinculados de la práctica y acci6n • 

concreta para la soluci6n de los mismos. A ello se debe, seg6n 

mi entender, que la clase sometida no responda en forma masiva, 

a pesar de la crisis, a los llamados de quienes estdn comprome·· 

tidos de buena fe, con los cambios sociales. 

La crisis actual agobia a la mayoria de los mexicanos. La·-

clase hegem6nica est§ imposibilatada para reslliverla. Por ello.· 

bajo estas circunstancias, los revolucionarios deben,lcometer 

la tarea para impulsar a los ciudadanos a sacar a M6xico de esa 

"La tarea más urgente ••• consiste· en emprender 

r llÍ. soi.uci6n de estos problemas y para ello, debemos señalarnos· 

como objetivo inmediato la organización de un·6rgano del Par· 

tido que aparezca regularmente y esté vinculado estrechamente a 

todos los grupos locales ••• Sin ese 6rgano de prensa, la labor 

local seguirá siendo trabajo '·artesana'· estrecho, La formaci6n -

del Partido· si no se organiza un peri6dico que represente 

acertadamente a ese partido-se reducirá en grado considerable a 

simples palabras"; ·(13) 

Obs~rvese la importancia destacadísima que Lenin otorga al 

órgano de prensa, aunque vinculado estrechamente al partido, 

sin el cual, tampoco, es posible el cambio revolucionario de la 

sociedad: "Podemos y debemos dedicarnos inmediatamente a fundar 

y organizar de manera sólida un 6rgnno de prensa del partido y, 

por consiguiente el Partido mismo", (J,tJ 
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C:on la fusi6n del Partido, Social is ta Unificado de M~xico -

(PSUM), Mexicano de los Trabajadores (PMT) y·otras organizacio ·

nes pol1ticas, el partido estli ea plena construcción ya que ha· 

dado sitio al Partido Mexicano Socialista (PMS). Asimismo ha 

aparecido también La Unidad, 6rgano de ese partido que aunque -

todavía con muchas deficiencias y muchas limitaciones, aspira,

eso espero, a enrolarse en la batalla que d~ el pueblo en la 

conquista de sus derechos y libertades ciudadanas e igualmente

por la superación de los problemas económicos. 

El partido revolucionario y su órgano de prensa están en • 

plena marcha. Sin embargo, Lenin planten la centralización del· 

6rgano al partido. Postula como característica del órgano que e 

debe abarcar a la totalidad de la nación, porque "··· impulsar

la actividad de los grupos locales"(lS), es una' idea err6nea -

bastante difundida. Considera que el trabajo periodístico local 

es una deficiencia porque dispersa el movimiento en general, y

origina un mayor desperdicio de recursos materiales, tEcnicos y 

humanos. 

Una y otra vez Lenin vuelve al asunto para destacar la im· 

portancin de un órgano que cubra todos los espacios de un pnis. 

"Hasta ahora, la mayoría de nuestras organizaciones locales 

piensan casi exclusivamente para ~los. Esto no es normal. Tie

ne que suceder lo contrario ••• 'la labor política viva' puede -

iniciarse exclusivamente por agitación política viva, cosa imp~ 
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sible sin un peri6dico destinado a toda Rusia, que aparezca con 

frecuencia y que se difunda con regularidad ••• los 6rganos locE_ 

les tampoco podrían 'concentrar y organizar' todas las fuerzas

de los revolucionarios para una ofensiva general contra la aut~ 

crncia, para dirigir la lucha Dnica ••••• Clfi) 

A pesar de la relevancia que Lenin da al 6rgano de carác -

ter general, reconoce que es mejor tener peri6dicos locales a -

no tener ninguno: 11 Esto liltimo es desde ·luego, muy justo 1 y ni,!! 

gDn militante dedicado al trabajo práctico reconocerá más que -

nosotros la gran importancia y la gran utilidad de los peri6di

cos locales en general". CI 1 l 

La construcci6n de un partido de izquierda en México, ca -

paz de orientar el desarrollo, para beneficio del pueblo, debe

ser paralelo a la edici6n del gran 6rgano que llene todos los -

rincones de la naci6n. No hay duda, hacia esos dos ejes deben 

orientar sus esfuerzos los revolucionarios. 

No obstante, pongamos los pies sobre la tierra. Construir

el partido y el 6rgano general es tarea de gigantes que s6lo s~ 

rá posible si el pueblo se incorpora a esa tarea. Para que esto 

filtimo ocurra es necesario empezar a romper el cerco ideol6gico 

en el que los medios de todo tipo tienen enclaustrado al pueblo. 

Y como todavia no existe ni el partido ni el peri6dico lo-sufi

cientemente fuertes, capaces de llevar a cabo esa tarea, hay 
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que partir del reconocimiento que Lenin hace de los peri6dicos

locales y crear uno, dos, tres •.. muchos periódicos coIDunitarios 

bajo los lineamientos leninistas•y bajo los lineamientos de la

expcriencia alcanzada en estos afias. Ahora bien, estos 6rganos

comunitarios pueden depender del partido, pero también pueden -

ser independientes. En ambos casos no es conveniente que se bus 

que dar directrices a los periiSdicos, ni controlar a quienes 

los editan, Esto ocasiona que las páginas de esos medios se 

vean plagadas de formuláciones conceptuales, al margen de la 

problemática diaria de los individuos y sus comunidades. 

Se hace indispensable que la prensa comunitaria obedezca -

siempre a los intereses reales de la gente, de sus entornos ge~ 

gráficos, culturales, sociales, económicos y pol[ticos que pue

den tener relaci6n con el partido, pero no necesariamente. 

De lo dicho hasta aquí se desprende la necesidad de impul

sar la actividad de las comunidades en torno a periódicos comu

nitarios que asuman un papel de agitadores y organizadores, que 

acerque a los ciudadanos al descubrimiento de sus problemas, a

la toma de conciencia pol[tica y finalmente, a la pelea por la

soluci6n de los mismos y a un acercamiento al partido. 

El periiSdico comunitario "debe reflejar todos los matices

de opini6n, todas las peculiaridades locales y toda la variedad 

de métodos prácticos, •• queremos que nuestros 6rganos de prensa 
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sean 6rganos de discusi6n de todos los problemas por todos ••• -

por muy distintos que sean los matices de sus opiniones ... Nunca 

se ha sentido con tanta fuerza como ahora la necesidad de com :. 

pletar la agitaci6n dispersa, llevada a cabo por medio de hojas 

locales, de folletos, etc., con la agitaci6n regular y general, 

que s6lo puede hacerse por medio de la prensa peri6dica. No 

creo que sea exagerado decir que el grado de frecuencia y regu

laridad de la publicaci6n:Cr difusi6n) de un peri6dico puede 

ser la medida más exacta de ln solidez con que esté organizada-

entre nosotros esta rama de nuestra actividad de combate, la 

más primordial y las más urgente ••• Si no sabemos, y mientras -

no sepamos, coordinar nuestra influencia sobre el pueblo y so -

bre el gobierno, por medio de la palabra impresa, será ut6pico

pensar en la coordinaci6n de otras formas de influencia, más 

complejas, más difíciles, pero en cambio más decisivas';¡tRJ 

La orientaci6n de la prensa comunitaria, además de luchar

por la soluci6n de los problemas concretos, ha de ser política; 

• ••• necesitamos sin falta un peri6dico político ••• Sin él es

absolutamente irrealizable nuestra misi6n de concentrar todos

los elementos de descontento político y de protesta, de fecun -

dar con ellos el movimiento revolucionario del proletarindo ... -

despertar en todas las capas del pueblo que tengan un mínimo 

de ooaoieaoia la pasi6n por las denuncias políticas ••• La mi 

si6n del peri6dico no se limita, sin embargo, a difundir las 

ideas, a educar polÍticamente y a atraer al.iados políticos. el:

peri6dico no es s6lo un propagandista colectivo y un agitador cole!: 
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ri6dico y en relaci6n con éste, ~e iri formando por si misma 

una organizaci6n permanente, que se ocupará n~ s6lo del trabajo 

local, sino también de la labor general regular, que habituará 

a sus miembros a seguir atentamente los acontecimientos políti

cos, a apreciar su significado y su influencia sobre las disti~ 

tas capas de la poblaci6n, a elaborar los medios más adecuados

para que Ql Partido revolucionario influya en estos acontecí 

mientes" ~19 l 

La prensa como reproductora ideol6gica del sistema es una

fuerza descomunal. De ahi que los gobiernos de todo el mundo i!l 

viertan miles de millones de pesos en sobornarla y controlarla. 

Debe asumirse como una parte del trabajo revolucionario que es

infinitamente más amplio y mis variado, Debe entenderse como 

una parte vital de la sociedad contemporánea para que la clase

social desprotegida participe en la implantaci6n de su proyecto 

de sociedad justa. 

Esa prensa, entre menos retrate el sufrimiento del pueblo, 

entre menos hable acerca del futuro sombrío que le espera si no 

se organiza, etc., r sobre todo, no emplee un lenguaje llano, -

fácil, accesible y comprensible en la transmisi6n de los mensa· 

jes, provocará un retraso en el cambio social a favor de las m~ 

sas y la burguesía continuará adueñándose cada vez más de los 

recursos naturales, del trabajo ajeno y de todos los espacios 



geográficos de la nación. 

Hagamos de los periódicos un instrumento que eduque "a las 

masas y las enseñe a vivir y organizar su economía sin terrate

nientes, y sin capitalistas, El peri6dico debe ser un 6rgano 

combativo que no se limite a publicar informaciones regulares y 

veraces acerca de nuestra economia en primer lugar, sino que 

analice tambi6n esas informaciones y las evalfic científicamente 

para· llegar a conclusiones acertadas •.• u'.20) 

En el proceso de lucha ideológica " ••• se trata de hacer -

del medio de comunicación de masas un instrumento donde culmina 

la práctica social de los grupos dominados. El mensaje ya no se 

impone desde arriba, sino que el pueblo mismo es el generador 

y el actor de los mensajes que le son destinados ••• Devolver 

el habla al pueblo ••• significa primero quitarle a la clase do

minante la dinfimica de la información y, en sentido mtis global

de la cultura ••• ,; .; ( 2 i) 
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¿C6mo hacer para que quienes están dentro del sistema de

comunicación-dominación actual, tengan voz, expongan sus proye~ 

tos, sus sufrimientos y sus propósitos de una sociedad sin in -

justicias, vinculando la informaci6n-comunicaci6n con las ini 

ciativas de la gente, con sus aspiraciones, con sus necesidades 

de hoy, de ahora y de mañana? "Para cumplir con esta neccsidad

y esta exigencia, hace falta que tengan a su disposici6n y bajo 

su responsabilidad la emisión y confección de un órgano de com~ 



nicnci6n, al nivel y en la 6rbita donde gravita su práctica so-

cial: diarios de fábrica, de barrio, de centros de madres ... " 

(ZZ) 

Asimismo para lograr que quienes no tienen voz, la tengan 

debe tenerse cuidado on no encajonar a los receptores en s61o -

un medio, Habrá de practicarse una labor diferenciada de la 

prensa que comprenda volantes, pintas, peri6dicos murales, reu

niones en pequeftos grupos, cte. Lenin al respecto, establece:-

"Dc eso se deduce únicamente que es preciso utilizar otros me -
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dios de agitaci6n y propaganda para influir sobre esos sectores: 

folletos escritos con el lenguaje mds popular posible, agitaci6n 

oral y -lo que es principal- hojas dedicadas a los acontecimie~ 

tos locales"f2 3l Esto es indispensable sobre todo cuando por di 

ficultades financieras, de organizaci6n, t~cnicas, de cultura,

etc., la prensa escrita formal es limitada, resulta inaccesible 

o de plano no puede editarse, 

Todo medio es válido para penetrar las conciencias de la-

clase desprotegida porque "Toda aproximaci6n a las masas y toda 

expresi6n de éstas deben convertirse en un acto pedag6gico. La~ 

go camino que implica asentar una infraestructura que posibili

te la organizaci6n de la cmisi6n de los mensajes, existencia de 

células informativas, de talleres populares y, sobre todo, 

adiestramiento de los corresponsales obreros y campesinos, cap~ 

ces de guiar las masas hacia su cmancipaci6n y <le sustituir ltj 
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tradicionales transmisores de la cultura. 

11 Un cambio •.• en la comunicación masiva atravieza necesa-

riamente por la concientizaci6n de los trab~jadores conjunta 

mente con su participaci6n a todos los niveles de la gesti6n 

del mensaje period!stico, radial, televisiva o cinematográfico11
• 

:cz~J 

Los contenidos informativos burgueses predominan en la s~ 

ciedad, no en formo Onica. Coexisten con elementos informativos 

de sectores y grupos sociales minoritarios de orientación demo

crática y socialista. En este contexto 11 
••• las clases explot!!, 

das siempre encontrarán formas de comunicaci6n .apropiadas a sus 

fines:(ln agitaci6n callejera, •• y sus propios diarios en oca -

sienes) lo que les permite organizarse, luchar e ir conquistan-

do el poder pol{tico ••• No puede subestimarse, pues, ninguna 

forma de comunicación, a priori. ya que están ligadas con otras 

y es imposible -para la burguesia- tener un control único sobre 

todas, e, incluso sobre todos los factores que concurren a la -

elaboraci6n de un mismo medio masivo", (ZS) 

Insertar la prensa en el proceso de cambio que necesita -

urgentemente nuestro país, conlleva adaptarla a las repercusi~ 

nes que sobre el pueblo trae la crisis todos los días, a estar

constantcmente alerta de los errores, injusticias, engaños y 

trampas en que, a cada momento y a cada instante incurre el 

PRI-gobicrno. Igualmente, estar pendiente de las angustias, pr~ 
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ólemas y carencias que padece Cl pueblo en sus comunidades: ca~ 

tornos geográficos donde labora, colonias, vecindades y en to -

dos los sitios donde vivan mexic~nos que día a día ven disminui 

dos sus niveles de subsistencia. 

En este sentido y acerca del papel de los 6rganos de pre~ 

sa en el proceso de cambio social, Lenin sefiala: 11 En nuestros -

peri6dicos se dedica demasiado espacio a la agitaci6n política 

sobre viejos temas, al estrépito político. Se reserva un espa -

cio minimo a la edif icaci6n de la vida: la reproducci6n de mul

titud de hechos que dan testimonio de ella ••• El tipo de nues -

tras peri6dicos no cambia todavía como debería en una socicdad

que esd [cambiando_J ..• No sabemos valernos de los peri6dicos -

para sostener la lucha de clases como lo haría la burguesia •.• -

No hacemos una guerra seria, despiadada, verdaderamente revolu

cionaria contra los portadores concretos del mal. Hacemos poca 

educaci6n de masas con ejemplos y modelos vivos y concretos, t~ 

mados de todos los dominios de la vida, y sin embargo, ésta es 

la tarea principal de la prensa ••. Prestamos poca atenci6n ~ 

~de las fábricas, del campo, de los regimientos, donde lo· 

nuevo crece en namcro, dondu hace falta concentrar la mayor 

atención, desarrollar la publicidad, criticar a la luz del d1a, 

estigmatizar los defectos y llamar a asimilarse los buenos 

ejemplos. Menos ,estr6pito polí'.tic~; llenos razonamientos intclc,<;_ 

tualoides. Mantenerse más cerca de la vida. Prestar más aten --

ci6n n c6rno la masa obrera y campesina construye de hecho lo · 

nuevo en su diario esfuerzo", (Zll J 



56 

2,3.- Crisis y prensa comunitaria. 

Las causas de la crisis económica de México han de buscar. 

se en el esquema de desarrollo global de la economía, o sea, en 

las características específicas de un modelo de acumulaci6n de

capi tal impuesto allá por los años cincuentas, que vive su eta

pa de auge y desarrollo durante los sesenta, que muestra sus 

primeros signos de debilidad a fines de estos Gltimos años y 

que firme, gradual, pero persistente tiende a desarticularse a~ 

tualmente enl~iforma de una crisis ccon6mica que se articula 

multívocamente con la recesi6n internacional del capitalismo. 

Este esquema de desarrollo gir6 en torno a: 

a) Una creciente dominaci6n oligop6lica de la producci6n

y, en particular, el predominio del gran capital banc~ 

ria; 

b) Un proceso de acumulaci6n de capital -y por tanto de -

desarrollo econ6mico-férreamente dependiente del exte-

rior, y 

c) Un esquema de dominaci6n política centrado en la incor 

poraci6n subordinada al aparato burocrStico estatal de 

las organizaciones de masas, en particular de los tra

bajadores del campo y la ciudad. (27 ) 

La consecuencia de ese modelo de desarrollo es la crisis-
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sin preedente que sufre el pais. Los efectos de esta crisis so

bre la producci6n, los salarios ;eales y la tasa de desempleo -

han sido considerables: "El producto pe r cápita se ha reducido

en alrededor del 3\ en 1982 y un 7\ en 1983. El retroceso de 

los salarios reales, moderado en 1982, alcanza niveles del ar·· 

den de 25\ en el caso de los salarios minimos, durante 1983. La 

tasa de desempleo abierto, en el conjunto del país, pasa de 5\

a principios de 1982, afectando a 1 185 000 personas aproximad! 

mente, a alrededor de 12\ (3 050 000 desempleados sobre su po-

blaci6n econ6micamente activa de 25 millones) a mediados de 

1983. En 1983 el producto interno bruto decreci6 en casi pun~ 

tos porcentuales .•• el rubro de manufacturas disminuy6 7.2\ y en 

la construcci6n en 14.3\ ••• la demanda interna se redujo en 10\

•• • '! .. (21Í) 

En lo social, la crisis econ6mico se refleja en una mayor 

tasa de explotación del trabajo, menos oportunidades de movili

dad social y, en suma una más acentuada degradación en los niv~ 

les de vida de la inmensa mayoría de mexicanos. En lo político, 

todavia se mantiene el control de las grandes mayorias, pero el 

sistema funciona cada dia que pasa, con menos legitimación y 

consenso. 

Ese cuadro-agravado en los 6ltimos años-desolador de cri

sis econ6mica que se proyecta en lo social y político es lo -
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que tienen que aprovechar las fuerzas revolucionarias n.aciona· 

les, si se desea que México continCíe teniendo un rostro propio. 

Para este prop6sito, es fundamental que esas fuerias busquen 

y encuentren salidas reales y propias a la crisis econ6mica, 

politica y social. 

Este trabajo propone como opci6n, aetivar la superestruc

tura idcol6gica, a través de la comunicaci6n social comunita 

ria, cuya acci6n debe dirigirse a romper el arrinconamiento 

ideol6gico en el que, la clase pudiente, mantiene al pueblo. 

Este ejercicio de la comunicaci6n, al romper la influencia 

ideol6gica burguesa, cambiarfi cualitativamente el sometimiento 

politice de los grupos marginados, y los transformar~ en acto

res de sus destinos, en promotores principales del desarrollo

independicntc del pais, Indudablemente existen otras alterna-

tivas, pero ~stas habrán de madurar a medida que apriete la 

crisis y a partir del cambio que se produzca en la conciencia

de la población, cambio en que la comunicación debe ser prota

gonista. 

Los grandes sistemas informativos de reproducción ideol~ 

gica, pertenecen 3 la estructura ccon6mica imperante. De ahí -

que resulte ilusorio suponer que gracias a ellos o mediante su 

influjo se podrá alcanzar el cambio social. Al contrario, esos 

sistemas hacen todo lo posible para cvi tar el fortalecimicnto

del descontento, la conciencia cívica organizada, y en cense -
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cuencia, a la desobediencia popular. 

De lo expuesto se desprende la necesidad de los ciudada -

nos del medio rural y urbano explotados de que trabajen y des~ 

rrollen sus propios canales de comunicación, a fin de producir 

la movilización de las comunidades de manera que sean capaccs

de difundir sus propios valores y pautas culturales y poltti -

cas; de promover la clevaci6n de sus niveles de vida, y la ca

pacidad de defender al país. 

Estoy convencido! una de esas formas de comunicación quc

puede influir a resquebrajar la dominaci6n econ6mica, ideol6g.!_ 

ca y política de las masas, es la prensa comunitaria. Esto, -

porque la prensa comunitaria es un medio para conseguir la PªL 

ticipaci6n de los miembros de la comunidad en las reivindica -

cienes de sus demandas. 

Asimismo, porque la prensa comunitaria facilita los proc~ 

sos de autocxpresión, autoidcntifiGación, motivaci6n, libertad 

de opini6n, de participaci6n y de organizaci6n de la comunidad, 

Este medio debe ser local, para ser realmente eficaz. Sus men

sajes deben ser codificados de tal manera que sean fácilmente

comprcnsibles. 

El medio comunitario tiene presente el papel multiplica 

dor de la movilidad que ejercen sus mensajes y la manera en 

que contribuyen a la formaci6n de actitudes, y al desarrollo de 
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un clima apropiado para la participación comunitaria. Adaptar

e! contenido y ·e1 estilo de los mensajes, asi como el uso de

los diferentes canales, a las necesidades e intereses de los -

grupos vecinales con las variaciones lógicas del contexto cul

tural y económico en que desenvuelven sus vidas. 

Sin una informaci6n veraz y horizontal, probablemente el~ 

cambio no se produzca. Una comunidad concientizada respecto a

sus necesidades, derechos y obligaciones tendd mayores posibi_ 

lidades de generar el cambio a favor de sus intereses, de la -

democracia•, de la libertad y por un pa1s independiente libre

de las ataduras del exterior, y por lo mismo, duefio de sus r~ 

cursos na turalcs y de su destino. 

• llist6ricamente, el concepto democracia ha sido discutido co· 
mo forma de gobierno desde llerodoto hasta Montesquieu, pa -1 
sando por Pla.t6.n, Ari<t6teles, Bodino y Hobb,es, entre los -
mfs nntnbles ,(29) 

Segun mi experiencia, la democracia como forma de decidir -
sobre los asuntos que atañen directamente a la gente. se ma
nifiesta en dos direcciones. La primera consiste en que una
persona o un grupo reducido de ellas con mayor conocimicnto
y experiencia politica, propone una linea definida para en -
contrar solución a los problemas concretos. El contenido con 
ceptual de esa línea es discutido por la base que, con sus 7 
ideas, enriquece la propuesta original. Esta, ya enriquecida 
se acepta y adopta como el eje central en torno a la cual, -
el grupo va a desplegar una lucha. La segunda estriba en un
proceso inverso: los participantes dejan que de la base flu· 
yan libremente todas las ideas. Aqu1 no hay un plan concebí· 
do, una linea concebida. A partir de este fluir de ideas se· 
va conformando el análisis de la situací6n que busca corre -
girsc, las opciones para resolverla y el método de acción a 
seguir. Esta forma de practicar la democracia es bastante di 
ficil, frecuentemente deja sinsabores, pero si cuaja, la geñ 
te se compromete más a fondo en los prop6sitos de un moví .7 
miento reivindicatorio. 
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Ante los problemas socia.les que provoca ln crisis econiSml. 

ca y la carencia de democracia política y de libertades, la 

prensa comunitaria se vuelve imprescindible. Su acci6n puede -

nctiVar las motivaciones y la movilizaci6n d~ los marginados,

hasta prepararlos para el paso de la dependencia y sometimien

to en que han permanecido, hacia el estado de independencia al 

que aspiran y reclaman. 

Una de las funciones del periodismo comunitario es eche .. 

sionar a sus miembros. Contribuye a agilizar las relaciones e~ 

tre los ciudadanos integrantes de la comunidad, a hacerlas 

más vivas ó intensas. Es un factor determinante para promover

el diálogo y la discusión pGblica en la franca comprensión de

sus problemas. En sus páginas se ejerce la vigilancia social a 

la vez que proporciona educaci6n y esparcimiento, 

El periódico comunitario debe ser un registro vivo del 

acontecer de la escuela, el mercado, la iglesia y de todos los 

rincones de la comunidad. Estos acontecimientos pueden ser si~ 

ples e insignificantes para ~tros, pero, para quienes origina

ron la información, significan un. reconocimiento a Su ·persona .. 

lidad o representan una nueva dimcnsi6n para su porvenir. 

El periódico comunitario ha de ser informativo, ideológi-

ca, político, cultural ..• Debe comprometer a los miembros de -

la comunidad al cambio y mejoramiento de la misma en beneficio 
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de todos. Debe informar también de modo interpretativo acerca

da los acontecimientos más destacados de carácter nacional e -

internacional, sobre todo de aquellos que repercuten en la e~ 

munidad. 

Promover la participaci6n activa de la gente en los pro -

blemas ecol6gicos, tales como basura, desperdicio de agua, cu! 

dado de la flora, fauna, recursos naturales y otros, debe ser

otra de las finalidades del periódico comunitario. Este, debe

orientar sus mensajes a la comprensión de los factores que ha

cen posible la convivencia en grupo, analizar y juzgar la rea

lidad social comunitaria y guiar a los diversos sectores so 

bro aspectos que tengan relación con las necesidades básicas -

de la gente, su organización y todo lo que afecta el comporta

miento individual y colectivo. 

Otra de sus tareas es ayudar a los residentes a cncauzar

sus aspiraciones. Imbuir en el ~nimo las ganas de cambiar de -

vida y a la vida, informar los progresos de la ciencia, acon-

sejar a los j6venes de cómo sacarle provecho a sus estudios y 

maestros. Ha de ser agresiva y revolucionaria, no biliar. Debe 

incitar a la cooperación y a~rovechar los recursos disponibles 

para llevar a cabo el cambio. Para ello, el periódico comunit! 

rio deberá integrarse y participar de las inquietudes de la c2 

munidad y vigilar la salud de sus habitantes, la higiene, la -

vivienda ... 
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El periódico comunitario. es un medio fundamental para la

organizaci6n ciudadana, para su educación (entendida tambi~n -

como un proceso de toma de conciencia) y para el combate con -

tra quienes frenan y se oponen al cambio y progreso de la com~ 

nidad. 

En resumen, romper la incomunicaci6n, abordar los proble

mas especificas, incitar a la lucha para el cambio, promover -

la participaci6n, elevar la conciencia politica critica, son -

entre otras tantas, la labor de la prensa comunitaria. Todos

quienes ocupan el espacio comunitario tienen la obligaci6n -

de participar en su confecci6n, financiamiento y distribución. 

Los rasgos de la prensa comunitaria consisten en que los· 

medios son propiedad de las organizaciones comunitarias, prod~ 

con en forma artesnnal los mensajes, dan lugar a una intcrac · 

ción entre comunicadores cuyo marca de referencia es semejante, 

proporciona acceso al morador, il la emisi6n y transmisión de -

contenidos favorables al cambio. Igualmente se propone la lib~ 

ración dela comunidad y quienes en ella viven, garantiza la C! 

pacidad de expresión con lenguaje propio, promueve la organiz! 

ci6n independiente, se convierte en un instrumento descubridor 

de problemas y proporciona bdsquedas de instrumentos para su -

solución. 

Finalmente, la prensa comunitaria es una especie de la e~ 
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ci6n y manipulaci6n transnacional, a través de contenidos in -

formativos para sensibilizar, concicntizar, organizar, motivar 

y apoyar acciones que tiendan a liberar a la comunidad y al 

pais, de sus opresores;(~DJ 

El periódico comunitario es capaz de doblegar la domina -

ci6n ideol6gica transnacional porque la comunidad es la forma

directa y real de la existencia humana. Al hacerse más fuertes 

las presiones para la desintegración comunitaria y la enajena

ción de la naturaleza humana, se multiplican las fuerzas para

reintegrar las comunidades: lograr la dcsenajcnaci6n. 

También, porque la comunidad es la unidad más efectiva -

y fundamental de la estructura social. Presupone la unifica -

ci6n del medio ambiente, socioecon6mico, cultural, psicol6gico 

y físico, Por lo tanto, tiende a constituir la unidad de ac -

ci6n para todo esfuerzo de desarrollo y toda promoción del ca~ 

bio social. Carece de atomizaci6n y dispersión del individuo,

la familia o el grupo solidario, y del carácter abstracto de -

la sociedad. 

En sentido general, la comunidad se asocia a la existen-: 

cia de algún intcr~s común, adoptado por todos sus miembros y

cuya tendencia es el desarrollo integral de la comunidad y sus 

miembros. S6lo un esfuerzo común proveniente de las comunida -
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des interesadas, b~sado en 1~ movilizaci6n y control de sus 

propias fuerzas y recursos, puede asegurar el éxito del cam-

bio social y del desarrollo. 

El peri6dico comunitario podrá contribuir a ese cambio y-

desarrollo, en la medida que despierte la conciencia comunita

ria y la guíe, y la dirija e incite al combate por las reivin

dicaciones econ6micas, políticas y sociales de la comunidad. -

Para esto, será preciso que se inserte en la iniciativa comunl 

taria, interprete las aspiraciones de la misma y las asuma co

mo propias, participando eil el proceso de cambio. 

Promover el cambio comunitario consiste en movilizar a 

sus integrantes, en suscitar el análiiis activo y critico de -

las necesidades y problemas comunes y de las formas solidarfas

de resolverlos. La potencialidad organizativa de una comunidad 

se define por la existencia del interés común en el cambio ha

cia el desarrollo integral. La clave para transformar esa po -

tencialidad en una organizaci6n viva, se halla en la identifi

caci6n coman de ese inter6s, mediante una información al res -

pecto que exista como patrimonio coman. El intcr6s coman por -

el cambio y el desarrollo social a trav~s de la organizaci6n -

será posible s6lo con una prensa comunitaria viva.C3vl 

En la medida que las organizaciones revolucionarias junto 

con las comunidades sean capaces de fundar uno, dos, tres.,. -
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muchos peri6dicos comunitarios será posible en estos momentos~ 

de crisis 11 una revoluci6n hoy posible: democrfitica. Una revol~ 

ción de la honestidad, de la veracidad, de la exactitud, que -

ligada al desarrollo y respeto de la democracia representativa 

y participativa imponga y respalde las normas constitucionales 

individuales, populares, nacionales, y siente las bases de una 

creciente conciencia y culturas políticas y jur!dicas, todo 

dentro de una compleja historia de transici6n del capitalismo

al socialismo •.• " ( 32') 

/ 
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3. • ANALISIS DE CASOS DE PRENSA COMUNITARIA 

En este apartado se analizan las cir~unstancias econ6mi •• 

cas, políticas y sociales de tres casos de prensa comunitaria en • 

el orden cronol6gico en que aparecieron. La manera c6mo se presc~ 

tan estas experiencias es la siguiente: para el caso de s.emJ1J:.!!lli!E.• 

se aplicó un cuestionario a Flora Huerta G6mez, una de las protago 

nistas en la edici6n y diseño de ese periódico. La experiencia 

de El Amigo del Pueblo la presento como un testimonio personal. 

Por ültimo, el caso de Unidad Urbana se presenta a trav6s de otro· 

cuestionario resuelto por Ignacio Arellano Mora, su director. 

3,1· Granjas Valle de Guadalupe: Sembrando 

FLORA HUERTA GOMEZ: 

P.- ¿Cuándo y por qu6 surgi6 Sembrando? 

R,· Sembrando surgi6 en 1971 para satisfacer la necesidad de di -· 

fundir informaci6n acerca de los avances en la lucha por la propi! 

dad de la tierra, dada por la Asociaci6n de Colonos de la V Zona· 

de la desecaci6n del Valle de Texcoco, municipio de Ecatepec de M2_ 

relos, Estado de México. En esta Asociación estaban organizados hl!. 

bitantes de más de veinte colonias populares. También se elaboró 

para' difundir conte1\idos de opin~~n que llevaran a los co 

• Como habfa el inter~s de registrar una sección bajo el titulo de prensa popu·· 
lar, Flora Huerta entregó una colección de los siete núneros publicados, a !a
maestra María del Camión Ruiz Castafie<la, directora do· la Hemeroteca Nacional.
Con la intención de agregar como anexo a esta tesis una copia de un ejemplar, 
traté de obtenerla, y no tuve éxito, porque Scmbran:lo r.:i apareció en los caU!· 
lagos, ----
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lonos a dar una lucha que·trascendicra lo ccon6mico, es decir, 

una lucha social y polÍtica, Surgi6 porque algunas gentes partici, 

pantcs del movimiento estudiantil popular de 1968 deseábamos col~ 

borar con las luchas del pueblo. 

P.-¡;De d6nde obtenían los fondos para editar Sembrando? 

R. - Los fondos para su edición fueron aportaciones pcrsE 

na les. 

P.- ¿Quién o quiénes eran los propietarios de Sembrando? 

R.- No había propietarios, era un peri6dico hecho con -

y para los colonos. 

P.- ¿De cu~ntos ejemplares const6 cada tirajo? 

R.- Se tiraron siete números, cada uno de mil ejemplares. 

P.- ¿CUáles eran las características culturales de los receptores 

de Sembrando? 

R.- Gente de baja escolaridad (ni siquiera la primaria) 

en su mayoría campesinos emigrados a la ciudad. 

P.- ¿Cuáles eran sus características pol!ticas? 

R.- Gente inconforme con la manipulación priísta, pero

sin educaci6n política o de militancia en algún pa~ 

tido político. 
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P.· ¿Cuáles son sus características econ6micas y sociales? 

R.- En general eran de muy bajos recursos econ6micos, -

todos trabajadores ~anuales o vendedores ambulantes. 

P,· ¿Cualquiera podía escribir en Sembrando, independientemente ' 

de su posici6n política? 

R.- Sí, pero su precaria instrucción ocasion6 que los -

colonos no se decidieran a escribir en Sembrando. 

P.· ¿Estaba abierto Sembrando a toda corriente del pensamiento P2 

lítico, etc.? 

R.· No, porque no hubiéramos aceptado textos del PRI o· 

del PAN. 

P.· ¿Cómo clasificarías a Sembrando? 

R.· Como un medio impreso popular. 

P.· ¿Por qué Semb~ando era un órgano de oposición? 

R.· Porque trataba de oponerse a la rapifia oficial y 

exigía los servicios urbanos a los que tenían derecho los colonos. 

Además se trataba de estimular a las mujeres en la lucha por sus· 

propias reivindicaciones. 

P.- ¿Cuál es tu experiencia como c~ltor - participante de ~QID. -

brando? 

R.· Positiva. Cuando se habla do las necesidades do al· 
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gún sector popular, éste lee y da una respuesta. Por ejemplo, al

gunos sefiores se quejaron de que los contenidos que abordaban la

desigualdad entre los sexos le estaban creando rebeliones famili~ 

res y las seftoras hicieron suyos algunos planteamientos en ese 

sentido. Fue además positivo que muchos lectores pudier~n argumc~ 

tar a representantes del gobierno estatal y federal con base en -

la informaci6n publicada en Sembrando. 

P.- ¿Qu6 aceptaci6n tuvo Sembrando entre sus lectores? 

R.- Ya lo dije, los lectores hicieron suyo el peri6dico 

porque se hizo para ellos. 

P.- ¿Era Sembrando una nueva forma de hacer periodismo?~ 

R. - No s6 s1 era una nueva forma de hacer periodismo. Si 

sé que un periodiquito de estas características responde a una n~ 

cesidad de difundir información con los puntos de vista de quie· 

ncs tienen una mínima o ninguna posibilidad de acceder a los me 

dios masivos de comunicaci6n. 

P.- ¿Tuvo respuesta Sembrando? 

R.- La tuvo y según mi experiencia, 6sta fue muy amplia. 

P.- ¿C6mo fue esa respuesta? 

R.- Fue muy simple: la gente defcndi6 sus intereses y~ 

alcanz6 metas. 
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P.- ¿Cuáles eran las carac;tcrís,ticas econ6micas, políticas, soci~ 

les y culturales de quienes participaron en la edición de 

Sembrando? 

R.-Gente de clase media, ex-universi~arios que partici

paron en el 68, anarquistas deseosos de luchar al lado del pue 

ble, pero sin partido pol!tico (en ese tiempo el PCM pudo ser la

alternativa, pero no lo aceptábamos). 

P.- ¿Cómo se organizaba el trabajo para editar Sembrando? 

R.- El trabajo de edición fue casi artesanal: tres o -

cuatro gentes que redactaban, mecanografiaban e imprimían en una

multilith. 

P.- ¿Apoyaban los lectores a Sembrando? 

R.- SÍ, porque ellos se encargaban de la distribución -

del periódico. 

P.- ¿Por qué el nombre de Sembrando? 

R. - Por un artículo de Ricardo Flores Mag6n que se tit!!. 

1 aba "Sembrando ideas 11
• 

P.- ¿Estaba Sembrando alineado a alg6n movimiento o partido polítl 

ce? 

R.- No, porque en ese tiempo, ningún partido satisfacía 

nuestras necesidades. 
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P.- ¿A qué problemas se enfrentó Sembrando? 

R.- A los problemas que se enfrenta cualquier peri6dico 

no comercial: falta de fondos ccon6micos para sost~ 

ncrlo como 6rgano independiente. 

P.- ¿A qué intereses sirvi6 Sembrando? 

R.- A los intereses del sector popular al que iba diri

gido. 

P.- ¿Por qué servía a esos intereses? 

R.- Por convicci6n: cualquier persona que aspire a un 

cambio social revolucionario tiene que coincidir 

con los intereses del pueblo y más que coincidir, 

servir a esos intereses~ 

P.- ¿Puede clasificarse Sembrando como prensa comunitaria? 

R.- Si, claro, desde luego, porque Sembrando fue hecho

espccíficamcnte para una comunidad: vcintiun colo-

nías cuyos habitantes, familias pobres, luchaban 

por un pedazo de tierra para construir un techo do~ 

de habitar y que el entonces gobernador del Estado

de México, Carlos Hank González, quería hacerles P.'!. 

gar por segunda vez, invalidando la compra que ya -

habían hecho a una supuesta propietaria. 
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P.- ¿C6mo participaron los lectores en la edición de Sembrando? 

R.- En la edición propi~mente no participaron, pero la

distribuyeron y aportaron ideas de quC era neccsa-

rio publicar. 

P.- ¿Qu6 objetivos se propusieron cuando decidieron publicar 
Sembrando? 

R.- Informar y formar inquietudes más allá de la lucha

por la tenencia de la tierra. 

P.- ¿Se alcanzaron los objetivos propuestos? 

R.- Considero que sí, en cuanto que la gente manejó y -

opin6 acerca de los contenidos 'nuevos". 

P.- lQué indicadores tomas en cuenta para saber si se alcanzaron
los objetivos? 

R.- Ya lo dije antes, que los colonos usaran los datos-

que acerca de las gestiones con el gobierno se pá~

blicaban en Sembrando; que se manifestaran en forma 

verbal acerca de su acuerdo o desacuerdo con rela--

ci6n a textos de opinión feministas. 

P.- Visto a esta distancia qué requisitos debe llenar una public~ 
ci6n comunitaria urbana? 

R.- El Requisito básico es que surja de las necesidades 

de expresión de la comunidad¡ que los miembros de -

la comunidad escriban lo que piensan y sienten; que 
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sea la misma comunidad la que sostenga cconómicamc~ 

te su medio de expresi6n y lo lea y la diíunda, 
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3.2.- Villa Coapa: El Amigo del Pueblo' 

El Distrito Federal limita al norte, este y oeste con-

el Estado de México y al sur con el estado de More los. Tiene una

superficie de mil 499 km2• Concentra la mayor poblaci6n absoluta

y relativa del país. Es sede de los Poderes de la Union. Se div_!. 

de en delegaciones políticas, cada una con autoridades locales, 

El clima se considera como templado suave. Las precipi-

taciones pluviales no son abundantes, pero tampoco escasas. La 

temperatura media es de 15 grados. El suelo es muy irregular: al

gunas porciones presentan forma de llanura; otras como montañosas. 

El agua potable se adquiere de manatiales, pozos profundos y de

ríos distantes. 

La flora del Distrito Federal se distribuye en tres zo

nas: en la porci6n montañosa al sur y suroeste hay bosques y oya-

meles; en la faja central localizada entre suroeste y noroeste se· 

encuentran nopales y tepoznnes. En el resto del territorio se cul 

tivan cereales y legumbres así como plantas forrajeras, cliile y -

flores. 

La fauna, como consecuencia de la urbanizaci6n, se red~ 

ce cada véz más. En las partes montnfiosas del sur y suroeste abu~ 

dan las zorras, coyotes, ardillas, liebres, conejos, reptiles, 

•veásc anexo. 
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aves canoras y de rapifia. En las lacustres, chavales, aves acuáti 

cas, etc. El ganado se localiza en la parte norte y sur. Abunda -

el vacuno, particularmente las variedades lecheras. La avicultura 

es muy bien aprovechada en los extremos norte y sur. 

El Distrito Federal es la región mejor comunicada de -

la república. De todas partes del país y del mundo se puede lle-

gar por medio de las más modernas y diversas vías de comunicación. 

Bsto permite a la ciudad estar en constante y efectiva relación -

con el mundo. 

La comunidad donde se desarrol16 la experiencia periodí~ 

tica comunitaria fue la unidad habitacional 11 Narcizo Mcndoza", e~ 

nacida comúnmente como Villa Coapa. Su ubicaci6n geográfica co--

rresponde n la Delegación Política de Tlalpan, ubicada al sur de

la ciudad. 

Limita al norte con la calzada Acoxpa¡ al sur con el-

Anillo Perif6rico; al este con la calzada Tenorios y Prolongaci6n 

del Perif6rico y, al oeste con la calzada Acoxpa y Prolongación -

de División del Norte. Tiene una superficie de un millón de me--

tros cuadrados. Su relieve es plano de forma irregular. Su pobla

ción absoluta se acerca a los 40 mil y su relativa es de 588 babi 

tantes. En general, Villa Coapa está bien comunicada~l) 



Con el prop6sito de resolver el problema habitacional 

de los sectores medios de ln poblaci6n de escasos recursos 1 el g~ 

hiero de la república construy6 por medio del Bqnco Nacional de -

Obras y Servicios Públicos, S.A. ese conjunto habitacional. Orig! 

nalmente el proyecto comprendía la construcci6n de nueve mil 244-

viviendas, distribuidas en siete superrnanzanas. Por esas cosas 

extrafias que ocurren en México, s6lo se edificaron seis mil 732 

viviendas, repartidas en cinco supermanzanas. 

La unidad cuenta con tres tipos de casa-hnbitaci6n: unifam! 

liares, bifamiliares y multifamiliares. Están construidas con es

tructura de concreto, muros de bloque de tabiques con acabados de 

yeso en interiores, y acabados exteriores de bloque de barro apa

rente y aplanados de cemento, losetas vin!licas para pisos, mosai 

ca veneciano en cocinas y baftos, armnz6n de aluminio para venta -

nas y puertas de lámina y madera. 

Las casas unifamiliares constan de dos plantas. La ha--

ja se compone de una sala-comedor, un medio bafio, cocina y azot~ 

huela. La alta tiene tres recámaras y un baño completo. Ambas 

plantas se comunican por medio de una escalera. Las bifamiliares

ticncn una sola planta y consta de una sala comedór, Cocina, tres 

recámaras, un baño completo y azotchucla. Las multifamiliares o -

departamentos tienen una sala-comedor, una cocina, un bafio compl~ 

to, tres recámaras, un pequeño sitio donde lavar y una"jaula"-

donde tender que se encuentra en la azotea del edificio. 
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Los vecinos de Villa Coapa disfrutan de prácticamente -

todos los servicios p6blicos. En cada una de las cinco supermanz! 

nas funciona una escuela primaria. Alrededor de la unidad o en su 

interior se hallan escuelas secundarias, preparatorias, centros -

de educaci6n superior y de posgrado, tanto oficiales como partic~ 

lares. 

Cuenta con grandes tiendas de autoservicio, panificado

ras, tintorerJias, mercado, peluquerías, salones de belleza, ser· 

vicio~ panificadoras, tintorerías, mercado, peluquerías, salones

de belleza, servicios m~dicos, farmacias, cocinas econ6micas. En 

cerca de 80 hect6reas de áreas comunes se han construido juegos-

infantiles y canchas deportivas. Una extensi6n importante es de -

áreas verdes, 

Adcmds, la unidad posee dos pozos artesianos donde se 

se extrae un metro cúbico de agua por segundo, luz mercurial en 

avenidas, calzadas y andadores; energía eléctrica subterránea; 

gas entubado procedente de Ciudad Pcmex, Tabasco, con medidores 

individuales en cada casa. 

Una de las características de Villa Coapa es haber ser• 

vide de polo de desarrollo urbano del sur de la ciudad, Esto trajo 

como resultado que en sus alrededores se construyeran zonas resi· 

dcncialcs, lo cual encareció el suelo los servicios p6blicos. A-
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pesar de este hecho y que la unidad contribuye con los impuestos

y derechos que cobra c1 DDF, nunc~ se le construy6 un centro sa-

cial, deportivo y cultural integrado (como en '.latelolco) donde -

nifios, j6vcncs y adultos encuentren un sano esparcimiento y dis-

tracci6n. Es cierto, funcionan algunos servicios de este tipo cn

locales de propiedad común, pero los usufructan particulares, co

bijados por la Delegaci6n Política de Tlalpan. (Z) 
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o.2.1.- Oposici6n al aumento del impuesto predial 

En 1979 el DDF, sin cumplir las formalidades de la ley

hizo un rcavalúo de las viviendas··dc Villa Coapa. Este reavalúo 

obligada a los colonos a pagar en promedio alrededor de $500.00 -

por impuesto predial en vez entre $90.00 y $120.00 que pagaba. El 

alza provocó descontento. Por todas partes se lanzaban acusacio-

nes contra el gobierno. Las quejas se multiplicaban. 

Ningún organismo pol!tico 1 vecinal o de otro tipo denu~ 

ci6 el atraco. Miembros del Partido Mexicano de los Trabajadores

(PMT) se reunieron e intercambiaron opiniones acerca del asunto. H!;! 

bo otras reuniones con otrns instancias del partido: con el C6mi

te Delegacional de Tlalpan y con el Cómite del D.F. 

EL PMT ofreció apoyo. Edit6 siete mil volantes y con -

la cooperaci6n de una brigada, una camioneta y un equipo de soni

do se denunci6 el atropello en la unidad. En ese volante, se inv! 

taba a una asamblea popular frente a la CONASUPO. 

Acudieron a la asamblea no más de 25 vecinos. Como pri!!. 

cipio organizativo, se integró con 16 residentes, un organismo 

que desde ese momento se dcnomin6 Comisi6n Coordinadora del Im--

pucsto Prcdial. Esa misma tarde, la Comisi6n se reunió y. acord6, -

mediante un escrito, protestar, y solicí tar ante el DDF, se rccorr 

siderara el cnso. 
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El DDF contest6 varios meses después. No obstante, con

el dinero que se recautl6 por medio de bateo en la primera asam--

blea (se Integro una Subcomisi6n de Financiamiento) se edit6 otro 

volante. En él se informaba a toda la comunidad las gestiones 

llevadas a cabo hasta el momento, y las acciones que se habían 

acordado realizar más adelante, entre ellas, otra asnmblca, Cua~ 

do ésta tuvo lugar, asisti6 el doble de gente de la que había 

asistido a la primera. 

En la práctica, se cstableci6 como norma desde el ini·· 

cío del movimiento, editar un volante cada semana, vocear y soli· 

citar coopcraci6n ccon6mica. El bateo se hacía al finalizar cada· 

asamblea. La responsable de esta actividad lo fue siempre la doc

tora Aracely Ocnmpo Uribe quien después de cada asamblea levanta· 

ba un acta en la que asentaba la cantidad reunida y se solicitaba 

a dos o tres de los asistentes, la firmaran en calidad de testi·· 

gas. A la siguiente semana se informaba con notas en qué se había 

gastado y cuánto quedaba en caja. Hubo ocasiones en que a través 

de volantes se informaba del manejo de los recursos econ6micos. 

Al paso del tiempo el movimiento adquiri6 fuerza. Domi~ 

go a domingo en diferentes puntos de cada una de las supcrmanza·· 

nas de Villa Coapa se reunían 200 vecinos o más. Cuando se anun-' 

ciaba que se daría a conocer algo relevante, la concurrencia al·· 

canzaba los 600. En dos o tres ocasiones las asambleas se dcsarro 
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llnron con 800a mil ciudadanos(en este país, es algo inusitado).

Huelga decir que la cooperaci6n econ6mica fue siempre amplísima.

A.estas alturas del movimiento, el PMT aportaba grupos musicales y 

de teatro para amenizar los actos. En dos ocasiones se hicieron -

marchas-mítines por el interior de toda la unidad. En grupo se 

asisti6 a la Presidencia de la Rep6blica, a los peri6dicos nacio

nales y a las oficinas del DDF, donde se denun::i6 y solicit6 solu

ción al problema. 

Durante el proceso de ampliaci6n del movimiento, además 

de los volantes (fue siempre el medio principal de informaci6n, 

agi taci6n Y organización política) se pens6 en editar un 6rgano 

periodístico. Esta idea se concret6 y apareci6 El Amigo del Pue-

É.!.2.· El primer número tuvo un tirajc de cinco mil ejemplares: el

segundo, de tres mil. En casi todos los rincones de Villa Coapa 

se ley6. En él se dieron a conocer los documentos en los que el 

DDF aceptaba reconsiderar el reavalúo y el nuevo valor catastral 

acordado como resultado de las negociaciones entre la Comisi6n 

Técnica del DDF y otra formada con residentes coapeños.• 

'Cabe destacar que. para entonces se · llev6 a cabo una asamblea popu-• 
lar de car~cter partidista en la que muchos residentes se afili~ 
ron al C6mite de Base del PMT en Villa Coapa. 
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~.2.2.- Finiquito. escrituraci6n y régimen en condominio 

Actualmente los residentes coapcños viven otra experie~ 

cia política. Ahora es contra el Banco Nacional de Obras y Serví-· 

cios Públicos, S.A. (Banobras). Esta es a grandes rasgos, la his

toria. A principios de 1982, Último afio de gobierno de José L6pez 

Portillo, ya se dejaba sentir la crisis. En febrero Banobras in-

crcmcnt6 las cuotas de mantenimiento y administraci6n, pero come

de costumbre, sin mejorar los servicios • Las protestas no se hi

cieron esperar, empero, amainaron, y los vecinos tuvieron que 

aceptarla. 

Era el inicio de un proyecto: inducir a los adquirien-

tes de certificados de participaci6n inmobiliaria no amortizable, 

a finiquitarlo con anticipación de cuando menos dos años, en la -

mayoría de los casos. La crisis de la crisis,estaba en puerta. 

Esta se agrav6 para Banobras, debido a que no recuper6 un présta

mo otorgado en d6lares, al Grupo Alfa. 

Banobras pretendía, adem~s de obtener recursos por me-

dio del finiquito, modificar el régimen de fideicomiso, al de 

propiedad en condominio. Asfmisoo y como consecuencia de lo an-

terior, que los residentes se hicieran cargo de la administraci6n. 

era la escrituraci6n con lo que las viviendas pierden su caracte

rística de interés social para transformarse en residencial. Esto 

trae aparcjndo el pago de rmyores tasas de impuestos en todos los

rengloncs. 
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Para sacar adelante sá proyecto, Banobras organiz6 gru· 

pos de adquiridores de certificados a quienes capacita para tal 

fin. Para entonces la crisis avanzaba como un torbellino. En ago! 

to el banco se ve en la necesidad de aumentar dcnueva cuenta, las 

cuotas de mantenimiento, sin mejorar ningún servicio. Esta alza 

arreci6 las críticas e inconformidades. Para entonces ya habían 

hecho su aparici6n. aunque no formalizadas legalmente, las asoci~ 

cienes civiles (una por cada supcrmanzana), que de inmediato apr~ 

baron el incremento. 

Al principio de lo que hoy constituye un conflicto urb~ 

no grave-también existe en Tlatelolco, Acueducto de Guadalupe, 

Juan de Dios Batiz y otros estados de la república-, las asocia-

cienes propusieron la ·mascarada de la autoadministraci6n. Más 

adelante introdujeron el cambio de régimen de propiedad al de co~ 

dominio. Para alcanzar sus fines, las·nacicntcs asociaciones exi-

gían en atenci6n a supuestos beneficios la firma de cartas poder.

Con estas cartas, las asociaciones se encargarían del cambio de 

régimen de propic<la<l. A estas fechas, la crisis estaba en pleno 

auge. 

La maroría de los colonos no sabía qué hacer. No tenían 

informaci6n. Dado mi antecedente político y docente en la comuni

dad, frccucntcmcntc me preguntaban qué hacer. Las llamadas por 

teléfono eran constantes, igualmente las invitaciones a juntas 
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generales, o a reuniones en pequeños grupos. Como en ese momento

tenía otras preocupaciones no ace~té ning6n compromiso. Adcmds, -

al igual que la inmensa mayoría de los vecinos'. estaba desinform!!_ 

do. A raíz de una pl:Ítica con el asesor legal de la CONAMUP (Coor. 

dinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular), Sergio Alcázar

flincro .empecé a interesarme por la cuesti6n y a documentarme 

en el aspecto legal. Comprend( que la estrategia del gobierno y 

de Banobras iba dirigida a que los ciudadanos de aquí y de allá 

pagáramos la crisis. 

Una noche acompafiado de varios vecinos, asistí a una 

junta de las que convocan las asociaciones civiles, Expuse puntos 

de vista contrarios. Fueron muy aceptados. La avalancha de aplau

sos fue el mejor indicador del éxito. Se me invit6 a formar parte 

de la mesa directiva de la asociación. No acepté, pero me compro

metí a participar, como siempre lo había hecho, en el mejoramic!!_ 

to de Ja unidad. 

A pesar de la aceptación de mis argumentos, 6stos fue-

ron ignorados soberanamente pór los dirigentes de la Asociaci6n · 

Civil de la Manzana Dos (ACMZ). Mejor informado yo y otros veci-

nos, participamos en unasegufüla ]unta, que por cierto fue la Últi 

ma. Para entonces, ya no·nos dejaron hablar y tuvimos que hacerlo 

por la fuerza. El escándalo se armó. La mesa directiva abandonó · 

el auditorio. Nosotros la coordinamos y la continuamos. Ln mayo--
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r!a de quienes asistieron, permanecieron en sus lugares. La Subd~ 

legnci6n, en contubernio con los dirigentes de la ACMZ, cort6 la

luz, lo cual no bast6 para acabar con la asamblea. Entonces cua -

tro o cinco patrullas rodearon el auditorio e intentaron sacarnos 

y detenernos. Los residentes que aún quedaban, no lo permitieron. 

La divisi6n entre los vecinos de Villa Coapa se inici6-

esa noche. A partir de ese momento hubo más interés por todo. Las 

reuniones en pequeños grupos para intercnmbiar opiniones se mul -

tiplicaroñ. A sabiendas de que de esa divisi6n se beneficiaba Ba

nobras, tratamos de evitarla y convocamos a la uni6n y concordia. 

A través de los mismos vecinos y de El Amigo del Pu.eblo, solici -

tamos a la ACM2, los suficientes argumentos en apoyo de sus razo

namientos. La respuesta fue la cerraz6n, acompaftado de acusacio -

en un 6rgano informativo (dirigido por un extranjero) y volantes

an6nimos. De comunistas, alborotadores, motincros, alcoh6licos y

agentes de Moscú nos acusaban. Aunque en este problema el PMT na

da tenía que ver, fue atacado duramente. 

A estas alturas del conflicto, alrededor de 30 vecinos

tratamos de organizarnos en forma independiente. En casa de Uno 

de ellos nos congregamos y ahí surgi6 el Frente para la Defensa 

de la Vivienda en Villa Coapa. Se acord6 tirar un volante. En él

se denunciaron las irregularidades y se convoc6 a una asamblea p~ 

pular frente a la CONASUPO. As( inicia al Frente sus actividades. 
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Las circunstancias de esta nueva lucha eran muy difcrc~ 

tes n las de 1979, cuando el impuesto prcdial. Ahora la pelen era 

no s6lo contra Banobras, sino también contra el DDF y, por si 

fuera poco, contra vecinos agrupados en las asociaciones civiles, 

Además, las condiciones eran m6s adversas porque las asociaciones 

civiles, una en promedio -divide y vencerás- por cada supermanzana 

(aunque en la Manzana Tres hay cuatro). llevaban mucha ventaja. Ha· 

bían empozado a trabajar en el proyecto de Banobras desde febrero 

de 1982 y pensaban concluirlo en diciembre del mismo afio. La pri· 

mera asamblea del Frente fue seis meses m~s tarde y a ella asís -

ticron cuando mucho SO colonos, sobre todo porque dcspu6s de con

vocar a la primera asamblea, hubo una campaña de contrainforma 

ci~n y terror cuya amenaza principal consisti6 en que ''nuestras -

casas iban a ser recogidas por el gobierno 11
• 

No obstante la enorme ventaja que llevaban, hubo dos h~ 

chas que influyeron a nuestro favor. En primer lugar, la crisis · 

cuyos efectos se dejaban sentir en todas partes. Por otro, la ....... 

·elcVáci6n de las cuotas de mantenimiento por segunda ocasión 

en ese año. Tanto en volantes como en asambleas se propuso no 

aceptar el aumento, y como opción, se invitaba a depositar el mo~ 

to de las obligaciones en un juzgado de lo civil. Se imprimieron· 

cientos <le [armas para hacer el der~sito y se explic6 y se enseñ6 

a grupos de vecinos de las diferentes manzanas, c6mo hacerlo. 
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Frente a la CONASUPO, debajo de un arbolito (por este · 

detalle, se nos conoci6 como '1os del arbolito")se llenaron cien· 

tos de formas, Grupos de vecinos se turnaban para enseñar a lle -

narlas y c6mo hacer el trámite. Se arreci6 entonces la campaña de 

terror e intimidaci6n con la amenaza de que quien depositara per

dería su vivienda. 

Ante ese amedrentamiento, fuimos pocos quienes tomamos

la decisi6n de depositar. Efectivamente fuimos demandados por vía 

civil para desocupar nuestras casas. La raz6n de Banobras era: 

violaci6n de contrato por parte de los adquiridores de certifica· 

do. Sin embargo, se demostr6 ante el juez que había sido Banobras 

y no nosotros quien había violado el contrato por lo cual el ban· 

co se dcsisti6. Este triunfo legal sirvi6 al Frente para avanzar

y más residentes depositaron. 

En represalia, el fideicomiso encargado del mantenirnie~ 

to desapareci6 por decreto presidencial. Villa Coapa, a pesar del 

contrato a 15 afias en que Banobras se comprometía a prestar man

tenimiento, qucd6 sin ese servicio desde noviembre de 1982. La 

unidad quedaba así en el más absoluto abandono. Los trabajadores· 

de mantenicmiento, cuya antigucdad era de más <le 12 años quedaron 

sin empleo y a pesar de intentos de <lcfendcrsc, sus derechos fue

ron burlados. 
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En realidad se tratab~ de abrir paso a las asociaciones 

civiles, de legitimarlas ante el avance impresionante del Frente. 

En enero de 1983 Banobras proporcion6 todo tipo de recursos a las 

asociaciones y éstas, se hicieron cargo del mantenimiento. El DDF 

instal6 en la unidad, una Subdelegaci6n Política que las apoyó en 

todo. 

Banobras no concluyó su proyecto.*Las asociaciones se -

desenmascararon e intentaron llevarlo hasta sus últimas consccue~ 

cias. Las asociaciones civiles dijeron formalizar el régimen de 

propiedad de condominio. Contrataron un notario público para la 

escrituraci6n con un costo sumamente bajo. El fideicomiso Fondo 

de Habitaciones Populares (FONHAPO) firm6 un convenio con el DDF

para abaratar la escrituraci6n y facilitar el procedimiento. 

Banobras a través de FONHAPO sol t6 mucho dinero a las -

asociaciones para medio rehabilitar Villa Coapa.** 

*En febrero de 1988 sostuvimos una reunión con funciona 
rios del Fideicomiso del Patrimonio Inmobiliario (F!PX 
IN), nuevo organismo creado por FONl!APO para regululi
zar por medio de escrituras, todas las unidades habita 
cionales construidas por Banobras en todo el país. AhI 
nos enteramos que mtís del 40 por ciento de las vivicn~ 
das de Villa Coapa no están escrituradas. Es más, corno 
signo de la ineficiencia del FIPAIN ese dato es aproxi 
mado porque ni siquiera snbcn con seguridad y cxocti 7 
tud, cuántas están sin escriturar. 

**Precisamente una de las demandas del Frente a Banobras 
ha sido la rehabilitaci6n total de la unidad, pues du
rante casi 13 aftos ql1c cobr6 cuotas de mantcnimirnt 
nunca lo hizo. 
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Además, los autonombrados representantes de edificios, andadores

y de sector, pidieron cooperaci6n para ln pintura y para esto y -

lo otro, amén de la cuota de mantenimiento, que entonces era de 

mil pesos. 

En ese lapso empez6 a circular EL Insurgente de Villa -

Coapa•, como medio informativo del Frente. El Frente por todos los 

medios a su alcance denunci6, exigi6 y propuso. Exigi6 cuentas 

claras: las asociaciones s61o presentaban números balanceados. De 

nunci6 a Banobras por violar el contrato y las leyes vigentes 

del país. Denunci6 a los dirigentes de las asociaciones de prete~ 

der enriquecerse (lo lograron en parte) a costillas del bolsillo

de los adquiridores de certi~icados, con el señuelo de una escri

tura que s6lo serviría para pagar impuestos más altos. Propuso 

que nl finalizar el fideicomiso se estableciera una cooperativa 

de servicios para dar mantenimiento a la unidad. Propuso, además, 

la democratiznci6n de las asociaciones. 

Todos los pron6sticos del Frente acerca de quién paga -

r!a la crisis, se cumplieron puntualmente. Dos mesas directivas 

de asociaciones civiles reventaron como consecuencia <le la acción 

del Frente y otros vecinos tomaron la 1lirecci6n de las mismas. 

Las demás hicieron esfuerzo• por mantener su frdgil legitimidad 

• Véase anexo. 
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(con apoyo de la CNOP y PRI ofrecieron frutas y verduras a bajo • 

precio). 

Banobras tuvo que devolver a quienes ·10 habían aceptado, 

el porcentaje aumentado a las cuotas de mantenimiento. Lo hizo 

por medio de las asociaciones civiles como un esfuerzo más para 

legitimarlas. El número de depositantes aument6, a pesar de que 

algunos se retiraron. Ahora el depósito no era contra el aumento· 

sino contra el régimen de propiedad en condominio y, por consi 

guicnte, contra la escríturaci6n. Las asociaciones reconocieron 

que s61o el 60 por ciento les pagaba las cuotas de mantenimiento' 

Representantes del Frente ncudieron a dialogar con funcionarios -

de FONHAPO. Propusieron la protocolizaci6n del Frente como asoci~ 

ci6n civil. Se pens6, a la divisi6n quieren formarlizarla, logall 

zarla. Para evitarlo se intcnt6 buscar acercamiento con las nso .. 

ciaciones. El acercamiento fue rechazado. Desapareci6 ~surgen 

te de Villa Coapa y reapareció El Amigo del Pueblo. 

Ninguna duda cabe: hay resistencia civil pacífica en la 

mayoría de los coapeños. El delegado político de Tlalpan, Gilber· 

to Nieves Jcnkin, se comprometí6 abiertamente con las asociacio 

nes. El auditorio Morelos se nos negaba. Mucha de la propaganda 

pegada por el Frente o era arrancada o tapada con carteles de es· 

pect&culos oficiales ya pasados. Este trabajo lo hacen policías • 

• En Febrero de 1988 sólo pagaba el 35 por ciento. 
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de la Subdelegaci6n. Las asociaciones pagaron inserciones en Exc~l 

sior para agradecer la intervenci6n del sefior Delegado por haber

gestionado exenciones de pago de impuestos, por escrituraci6n. 

Por la misma razón le ofrecieron banquetes al estilo priísta. Mo!!. 

taran varias concentraciones para firmar escrituras. Nieves Jcn -

kin o sus representantes concurrieron a presidirlas. La·prcnsa n~ 

cional inform6 sobre estos eventos. Fundaron un 6rgano informati-

vo denominado Coapa Noticias Locales. 

Según las asociaciones, Villa Coapa ya se encontraba b! 

jo el r6gimcn de propiedad en condominio*. Respecto a las escrit~ 

ras, su precio variaba constantemente. Al principio costaban once 

mil pesos¡ luego trece; más adelante 18 y por último, 25 mil. Es

te Último precio fue cuestionado por el Frente, y las asociacio 

nes se vieron obligadas a precisar su costo en 17 mil pesos. 

En 1988 se paga en promedio ocho mil pesos por cuota de 

mantenimiento; éste consiste en barrer las escaleras de los edifl 

cios, de las duplcx, de los andadores y las áreas comunes. Si un

edificio o vivienda tiene problemas mayores (filtración por ejem-

plo), su propietario paga su compostura. Con mucha suerte, la as~ 

ciaci6n proporciona la mano de obra. Algunas cscritruas aparecic-

* Tengo en mi pode; el acta protocolaria de la constitución del régimen de pro -
piedad en condominio de la Manzana Uno, dortle queda claro, la violación del -
orden jurídico a ese respcc to, 
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ron hasta 1986; otras todavía no aparecen. Quienes las pagaron -

temen no verlas nunca y probablemente el dinero tampoco. llubo un

momento en el que, el DDF dcsconoci6 los convenios para facilitar 

y abaratar la escrituraci6n. Las asociaciones con asesoría lcgal

del PRI demandaron al Regente y otros funcionarios, ante el Trib~ 

nal de lo Contencioso para exigir el respeto al convenio. 

El Frente en su afanosa búsqueda por averiguar irrcgul! 

ridades, descubrió que las exenciones conseguidas por el Delega -

do eran pu ro cu en to. El artículo 13 de 1 a Ley de llac icnda del DF

exen ta de pago por escrituraci6n a toda vivienda cuyo valor cata~ 

tral no sobrepase ocho veces el salario mínimo de un año. Un jug~ 

so negocio (m~s de 100 millones de pesos) se les escap6 de las m~ 

nos a los dirigentes de las asociaciones, al notario y a qui6n sa 

be cu~ntos funcionarios de Banobras y FONllAPO. 

El Frente descubri6 también que dadas las característi

cas de vivienda de interés social de Villa Coapa, podría apelarse 

al artículo ocho de la Ley del N:itarió Público y solicitar al en

cargado del Poder Ejecutivo, ordenara los trámites de escritura -

ci6n a un costo mínimo (pagar únicamente los gastos de papelería). 

Por último, podía recurrirse a la dirccci6n general de Rcgulariz~ 

ci6n y Tenencia de la Tierra del DDF para escriturar a un costo -

extraordinariamente bajo. 
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En abril de 1985, luego de muchos estires y aflojes se

lleg6 a un arreglo con FONHAPO, como representante de BANOBRAS. -

Este arreglo consistió en pagar los adeudos a capital, intereses

ª capital, amortizaci6n, seguro contra dnfio, y mantenimiento has

ta donde correspondiera. Se nos dej6 en libertad de escoger el ri 

gimen de fideicomiso o escriturar. ~ruchos depositantes optaron 

por la escrituraci6n; otros continuaron depositando el importe 

del mantenimiento porque FONAHPO se neg6 a recibirlo. En este mi~ 

mo contexto se le exigió a Banobras cn~regarn el certificado de -

participnci6n inmobiliaria no amortizable, seg~n lo pactado en el 

contrato. Este documento, al igual que la escritura., ampara la 

propiedad del inmueble. 

En 1986 aparecieron las primeras escrituras. En total,

s6lo un SS por ciento hicieron el trámite. Unos porque deposita -

ban, otros porque prefirieron esperar para ver hacia dónde sopla

ban los vientos e irse con cllost y otros porque no les intercs6-

nunca el problema. En mayo de 1987, las asociaciones convocaron -

a una junta con un notario para ver quiénes se interesaban en 

escriturar. Tuvieron poco o casi nulo éxito. En este mismo año, -

s6lo cerca del 40 por ciento <le residentes pagaba cuota de mante

nimiento. Cabe asentar que muchos de quienes no pagaban, tienen -

la oblígaci6n de hacerlo porque cuando firmaron escrituras> reco

nocieron el Reglamento del Régimen de Propiedad en Condominio. En 

este rcglrimcnto se establecía que quien aceptara escriturar a<lqui_ 
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ría el compromiso de pagar una Cuota de mantenimiento a las aso 

elaciones civiles, y quien no lo hiciera se expon~a inclusive a 

la subasta de su vivienda.Q.Jicnes continuaban depositando, estaban 

protegidos legalmente. Quienes aceptaron escrituras y suspendie · 

ron pagos, con la sola amenaza legal de demanda, pagaban hasta la 

risa. 

Hacía ya bastante tiempo que el Frente no organizaba 

ninguna asamblea. En 1987 la ACM!º lanz6 una amenaza masiva de d! 

manda. Los afectados por iniciativa propia organizaron dos asam 

bleas y editaron volantes. Esto lo hicieron a nombre del Frente y 

la mencionada asociaci6n, no insistió más.Asfmismo se aplicaron 

encuestas de opini6n en torno a las asociaciones. El resultado 

fue que cada día, la opini6n les era más adversa. La crisis esta

ba cumpliendo un papel medular: no era que se quisiera o no pagar, 

que se quisiera o no escriturar. El problema era que no se podía. 

• Asociaci6n Civil de la Manzana uuo. 
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3. 3. - Tla telolco; Unidad Urbana• 

IGNACIO ARELLANO MORA 

P.- ¿Cuándo apareci6 Unidad Urbana? 

R.- En abril de 1983. 

P.- ¿Por qué el nombre de Unidad Urbana? 

R.- Porque en los Últimos años los problemas urbanos se 

han elevado a la enésima potencia y la lucha en forma independie~ 

te del pueblo por su solución, también. Entonces se trataba de 

crear un órgano informativo que llenara ese vacío informativo que 

existía y existe entre quienes sufren las consecuencias de esos -

problemas. 

P.- ¿Por qué surgió Unidad Urbana? 

R.- La idea original de publicar Unidad Urbana era aba! 

car, aglutinar a varias unidades habitacionales para que se suma

ran a la lucha o movimiento urbano con el prop6sito de presionar

a! gobierno a que resolviera las carencias de esta gigantesca ci~ 

dad. Después esa idea se ampli6, pues pretendíamos incorporar, de 

ser posible, a todas las colonias populares a que lucharan junto

con nosotros por hacer del DF, una ciudad mejor habitable. En re

sumen, busc~bamos la unidad y la movilizaciín urbana. 

P.- ¿Para qu6 surgi6 Unidad Urbana? 

R.- Para que el movimiento de Tlatelolco y otras comun,! 

dades del D.F., contaran con un 6rgano informativo en la lucha 

* Véase nnexo. 
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contra el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A., el -

Departamento del Distrito Federal,- el fideicomiso Fondo de Habita 

cienes Populares y Sedue, 

P.- ¿De d6nde se obtenían los fondos para sostener Unidad Urbana? 

R.- De las aportaciones de la gente de Tlatelolco cuan

do se distribuía Unidad Urbana. 
1 

P.- ¿Qui6n o qui6nes eraa los propietarios de Unidad Urbana? 

R.- No tuvo propietarios en sí, aunque algunos de quie

nes participaron en su cdici6n llegaran n sentirse como tales. 

En todo caso, si hablamos de propietario, éste lo fue la gente 

que vive aquí en Tlatelolco. 

P. - ¿Cuál es tu experiencia como editor-participante de Unidad 

~7 

R. - Muy significativa porque se permiti6 desarrollar en 

la práctica algo de lo que aprendí en la escuela. Por otro lado, -

las experiencias políticas y sociales que adquirí fueron increl -

bles, éstas sólo se aprenden en la lucha, en la acci6n. Se siente 

una gran satisfacción de ser el propio gestor en la soluci6n de · 

los problemas que todos tenemos, pero que pocos ndn, vislumbran. 
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P.- ¿Cuáles son las características econ6micas, políticas, socia

les y culturales de quienes participaron en la edición de 

Unidad Urbana? 

R.- En primer lugar, pertenecemos a los sectores medios 

de la población, y por lo mismo, poseemos cierto grado de escola· 

ridad lo cual nos permite percibir a la sociedad con sentido crí· 

tico. 

P.- ¿Cuántos números se publicaron de Unidad Urbana? 

R.- Siete n6meros con un tiraje de tres mil ejemplares, 

cada uno. 

P.- ¿Por qué dejó de salir Unidad Urbana? 

R.-Porque las decisiones se centralizaron en un grupo de 

personas y otras tratamos de evitarlo y vino el conflicto. Otro 

factor que influy6 fue la pésima administración, organización y 

planificaci6n. 

P.- ¿Cuáles son las características culturales de quienes leían· 

Unidad Urbana? 

R.- Por pertenecer a la clase media baja, creo que con

cierta escolaridad, gente que le gusta informarse. 

P.- ¿Cuáles son las características políticas de quienes leían -

Unidad Urbana? 
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R.- Pienso que la inmensa mayoría es conservadora (con

la crisis y el temblor esto ha ca~biado, pero no sabría decirte -

en qué magnitud;)una proporci6n menor, liberal, y una ínfima par

te, de izquierda. 

P.- ¿Cuáles son las características econ6micas y sociales de los

lectores de Unidad Urbana? 

R.- Clase media baja. 

P.- ¿Estaban abiertas las páginas de Unidad Urbana a toda corrie~ 

te del pensamiento y a cualquier tema? 

R. - No del todo, pues 00 se hubiera dado cabida a represe~ 

tantes de organizaciones privadas o del gobierno. 

P.- ¿Dentro del periodismo, c6mo clasificas a Unidad Urbana? 

R.- Para responder a esta pregunta usaré el concepto de 

Walter Benjamín, y no por ser el correcto sino que por el momento 

se acerca más a lo que llamaría publicación socialJzantc, y no 

porque sea socialista de forma pura, sino por ser los mismos ges

tores del cambio de la realidad quienes lo publican. 

P.- ¿Por qué Unidad Urbana es un órgano de oposici6n? 

R.- Por los atropellos de que ha sido víctima la unidad 

Tlatclolco 1 pero sobre todo quienes aquí vivimos. Bnnobrns o ºBan 

robas" como popularmente se le conoce )' FOl\~IAPO al igual que !ns· 
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autoridades delegacionales nos quieren controlar y nos quieren e~ 

brar por todo como su fu6ramos ri~os. A eso nos oponemos y a eso

se opuso Unidad Urbana. 

P.- ¿Por qué no apareci6 en forma regular Unidad Urbana? 

R.- Por las mismas razones que te contesté cuando me 

preguntaste por qué dej6 de salir, pero además por sectarismo. 

P.- ¿En qué sentido Unidad Urbana represent6 los intereses de sus 

lectores? 

R.- Plasmando los problemas de la gente, su situaci6n,

su vivienda, cte. 

P.- ¿Qué penetraci6n tuvo Unidad Urbana entre la gente? 

R.-Escasaporque Tlatelolco es una unidad gigantesca, de-

cerca de 12 mil viviendas (bueno, ahora de 10 mil por el temblor) 

y s6lo se tiraban tres mil ejemplares. 

P. - ¿Por qué Unidad Urbana es una nueva. forma <le hacer periodismo'I 

R. - No es una nueva forma de hacer periodismo. Simple y 

llanamente es un peri6dico más cuya caractcr!stica es defender 

los intereses de un núcleo social y abordar sus problemas. 

P.- ¿C6mo fue la respuesta que los lectores dieron a Unidad Urbana? 

R.- En general buena, sobre todo en 1a tlistribuci6n. 



103 

P.- ¿C6mo se organizaba el trabajo para editar Unidad Urbana? 

R.- Los integrantes nos reuníamos y seleccionábamos el

material. Luego lo distribuíamos de acuerdo con cada una de las 

áreas para corregirlo y por dltimo se devolvía para su reproduc 

ci6n. 

P.- ¿C6mo se distribuía Unidad Urbana? 

R.- La distribuci6n estaba a cargo de los residentes. -

Los representantes de edificios más identificados con el movimie~ 

to cooperaban ampliamente. 

P.- ¿A qu~ problemas se enfrent6 Unidad Urbana? 

R.- Al sectarismo de algunos que participaban en su edi 

ci6n y la inexperiencia para administrar. 

P.- ¿Cómo se resolvieron esos problemas? 

R.- No se resolvieron, por eso Unidad Urbana dej6 de 

aparecer. 

P.- ¿A qué intereses servía Unidad Urbana? 

R.- En un principio a los intereses de los resi<lcntcs,

pero por problemas de dirección y de una verdadera dcfinici6n de· 

objetivo, decayó en intereses particulares. 
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P.- ¿Era Unidad Urbana un peri6dico comunitario? 

R.- En principio sí, pero no únicamente para Tlatelolco 

porque pretendíamos ampliar su radio de acción a otras unidades -

habitacionales y colonias. 

P.- ¿Por su contenido cuáles eran las características de Unidad-

~? 

R.- El contenido fundamental estaba relacionado con 

Tlatelolco aunque también llegó a abordar cuestiones culturales y 

el problema centroamericano. Además, el contenido era planteado 

con criterio socializante relacionado con el de comunidad y el 

concepto de periódico "volante''· 

P.- ¿Qué objetivos se propusieron con Unidad Urbana? 

R.- Impulsar la participación de los tlatclolcas en la

soluci6n de los problemas de la comunidad, unir a otras unidades

habitacionales y colonias con el propósito de darle fuerza a la -

lucha y unidad urbana. 

P.- ¿Se alcanzaron esos objetivos? 

R.- No. No se alcanzaron, no se han al~anzado, pero --

el movimiento urbano aquí en Tlatclolco es muy fuerte y esto es -

muy importan te. 
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P.- ¿Qué requisitos debe llenar una publicaci6n comunitaria urba

na?. 

R.- En principio, y es lo más importante, que sirva a -

los intereses de sus leyentes, que los impulse· a resolver sus pr~ 

blemas, a organizarse, a no dejarse de los poderosos y el gobier

no, etc. 
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4,UNA PROPUESTA DE PRENSA COMUNITARIA URBANA 

La crisis del capitalismo profundizo la crisis de las-

ciudades del pais, en cuanto soportes de la acumulación del capi

tal y unidades legitimadoras del orden económico, politice y so -

cial burgu6s. 

Desde la implantación del orden capitalista en el mundo, 

el mensaje dominante es urbano, y más espefíficamente urbanizador. 

Así, antes que por las ciudades mismas, o por el crecimiento dcm~ 

gráfico en éstas, el territorio nacional se urbaniza por medio 

del mensaje que anuncia el advenimiento de un orden social disti~ 

to: el orden burgu6s. 

La crisis urbana o crisis de urbanización comienza cua~ 

do el mensaje urbanizador ya no corresponde a las formas de ocup~ 

ci6n territorial. Es un síntoma de la crisis del orden burgu6s, y 

por esa raz6n, aunque de manera desigual, afecta en conjunto a t~ 

do el territorio nacional y no s61o a los espacios urbanos, pro · 

piamente dichos. 

ta crisis urbana es un obstáculo para la reproducci6n 

del capital y de la ideología dominante. Aun cuando apenas es 

un signo del deterioro de toda la estructura econ6mica y social,· 

si se le agregan las otras crisis del capitalismo, como la ccon6-
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mica, más profunda que aquella; más todavía, si la crisis urbana

y econ6mica con sus repercusiones sociales, coincide con los mo 

mentes en que los aparatos tradicionales de control político se -

mU_!'stran insuficientes para seguir imponiendo el orden capitalis

ta, entonces pueden sobrevenir conflictos sociales que pueden ha

cer temblar al sistema domínate. 

Si ante este cuadro, las fuerzas revolucionarias del 

país son capaces de organizar y movilizar al pueblo-y en este prE 

ceso global, la prensa comunitaria jugaría un papel relevante, -

particularmente en el aspecto ideol6gico-, entonces la situaci6n

podrá presentarse como prerrevolucionaria, y por qu6 no, bajo si& 

nos revolucionarios. 

Cuando los momentos históricos de crisis se combinan 

con vicios y vacíos de poder político, se agudiza la lucha de el! 

ses y la pugna entre fracciones burguesas por asumir de nueva 

cuenta la hegenomía y la legitimidad. A esto se debe que la ciu 

dad, en tanto objeto de explotación y símbolo de poder, deviene 

rapidamente en un sitio privilegiado de confrontaci6n social du 

rante los momentos de crisis, abarcando a las dos clases fundame~ 

tales y sus fracciones de clase social, si bien de manera desi 

gua! y con propósitos distintos. 

Ese hecho facilita virtualmente la uni6n y cohesión <le-
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las fracciones de clase explotadas, de la ciudad, y frecuentemen

te, también combina coyunturalmente un mosaico muy amplio de esas 

fracciones de clase distintas entre sí. Pero en ausencia de orga

nización y de canales de información adecuados, ni la uni6n, ni 

la cohesión, y tampoco la' combinación, llegan a concretarse. Es 

más, la mayoría de las veces, ni siquiera alcanzan a adquirir 

conciencia plena de los problemas que las aquejan, independiente

mente de su respectivo inter6s y necesidad de remediarlos. Y 

aqu!, ante esta situnci6n invoco nuevamente la importancia de la

prensa comunitaria, como medio posible ideológico para empujar al 

pueblo a la toma de conciencia en cuanto a la necesidad de organl 

zarse para transformar la sociedad. 

Como resultado de la crisis y sus consecuencias socia -

les, la ciudad se convierte en noticia relevante para el cansumo

social. Allí comienza la presión de la sociedad civil para que 

los medios de comunicaci6n se ocupen de la crisis urbana como te

ma de interés permanente, Allí se inicia también una contrndic 

ci6n, pues mientras el mensaje continúa siendo urbanizador: la cr.! 

sis, por el contrario, postula que la salida se encuentra en la~ 

desurbaniznci6n. 

Otra contradiccién radica en que, mientras a las gran -

des ciudades se les conoce casi exclusivamente a través de los m~ 
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dios de comunicaci6n, o sea, mediante el mensaje urbanizador, en

la práctica no existe una prensa local que informe sistemática y

analiticamente sobre los asuntos de mayor interés en ellas. Es d~ 

cir, idcol6gicamente se propicia la urbanización de la sociedad,

pero en la práctica no se le proporcionan los medios adecuados p~ 

ra su aprendizaje y evocación colectivas. Esta otra contradicci6n 

también se agudiza durante la crisis. 

La presencia de la cuestión urbana en los medios de co

municaci6n social, surge entonces, como resultado de la presión 

ejercida por las clases antagónicas con motivo de la crisis ceo 

n6mica y la crisis de las ciudades. Su tratamiento en la gran 

prensa es muy variado, en ~az6n del p6blico al que va dirigido el 

mensaje, y seg6n la orientaci6n política de los editores o de 

quienes detentan la propiedad <le los medios. 

Consiguientemente, como proceso social Y como noticia,

la cuestión urbana es un asunto de masas. Masas de pobladores que 

transitan por generaciones sobre el espacio de las ciudades en 

busca de una inserción que nunca termina de definirse y cuya difi 

cultad se convierte de golpe en frustración social por efecto de· 

la crisis. Del mismo modo se les observa desplazarse masivamente

ª través de los medios de comunicación en busca de su propia ide~ 

ti dad. 
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Esas masas luchan por ganarse un sitio en la opinión p~ 

blica con el propósito de poblarl~. De la misma manera que tam 

bi6n luchan por poblar el territorio y las ciud.ades, por mejores

servicios, mejores salarios, y en suma, por superar sus niveles -

de vida. 

Lucha por acceder al uso de los medios de comunicación

social, para alcanzar asimismo, la categoría de clase reconocida

socialmente. La crisis urbana acelera esa necesidad entre las dos 

clases principa~es, que así procuran asegurarse una atenci6n ade

cuada a sus propios problemas e intereses; tanto, que en medio -

de la crisis, cada clase pugnará por que sea precisamente su pro

pio proyecto el que sea reconocido por la otra clase como el proyeE_ 

to global que salvaguarda los intereses de la sociedad en su con

junto. 

Estas clases intentan cada una con sus posibilidades p~ 

líticas, influir sobre las masas a través de los medios de comuni 

caci6n. Tratan de persuadir con sus ideas, sentimientos, cstados

dc ánimo, conceptos, imágenes emocionales, voluntad, juicios y ª! 

piraciones, para de igual forma, crear, corregir o conservar una

determinada conducta en la otra clase social. En resumidas cuen -

tas, estas clases sociales hacen el esfuerzo de incidir en alguna 

medida sobre la acci6n social, La lucha por la opinión p6blica, y 
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sobre todo, las acciones políticas que a partir de ésta se pueden 

desprender, pasan a ser as! parte fundamental de la lucha de cla

ses. (l) 

A ello se debe que a medida que avanza esa lucha por la 

opini6n pública, la sociedad burguesa se ve presionada a cederles 

espacios posibles para su desenvolvimiento. aunque de forma tal

que cada clase social cuente con su propia cuota de opini6n públ! 

ca en orden estricto al lugar que ocupa en la correlaci6n de fueE 

zas. A menor democracia, menores son siempre los espacios, como ~ 

ocurre en la sociedad mexicana. 

En cuanto a las ciudades mexicanas como noticia, el Es-

tado cuenta con la fuente urbana para atender su respectiva cuota 

de opini6n pública, cuidando que el mensaje resulte moderno, coh~ 

rente y muy calificado, pero sobre todo, que resulte legítimo an

te la sociedad civil, independientemente de que las acciones em 

prendidas por el Estado en materia de política urbana no corres 
panda al discurso legitimador. La cuota del Estado mexicano en la 

lucha por la opini6n pública es con mucho la de mayor penetraci6n 

idco16gica, incluso en su interior, debido a la heterogeneidad de 

su composici6n y a la consiguiente lucha de facciones por la heg~ 

monía política. No es casual que tratándose de la ciudad, esas 

intensiones den como resultado una fuente caracterizada por la ca 

rrupci6n y el amago. 
La otra cuota de opini6n pública pertenece a la eeoia-
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dad civil, quien se sirve de ella para dialogar con el Estado en

lo referente a la legitimidad, un~s veces a favor y otras en con

tra, según se trate de segmentos pertenecientes. a la clase domi -

nante o a la clase subordinada. 

Exactamente por la misma razón de la legitimidad, la socie

dad civil tambi6n se sirve de la opinión pública para dirimir en

su interior la lucha de clases, particularmente cuando la sacie -

dad y el orden burgués atraviesan por los momentos de crisis. De

cualquier modo, según se aprecia, la lucha por la opinión pública 

obliga a que los medios de comunicación destinen mayores espacios 

y permanencia a los asuntos relacionndos con la ciudad. 

Los grupos sociales independientes no cuentan ni por aprox!, 

maci6n con un sistema de comunicaci6n capaz de competir con la c2 

municaci6n-dominación masiva del grupo social predominante. Es 

más, pensar en la existencia de un sistema de comunicaci6n para 

lela de oposición, resulta utópico. Pero cuando esa forma surge 

~orno expresión de la lucha de clases, entonces no sólo puede ha 

cersc posible, sino necesario. En esta perspectiva, la comunica 

ci6n escrita comunitaria {o como quiera llamárselc) existe como 

contraparte de la prensa burguesa que desinforma, conforma, ocul

ta y domina i<lcol6gicamcnte. Tal vez no exista como un sistema 

acabado, como una estructura comunicativa con orientaci6n políti

ca bien definida, pero cada día-y esto se dad con mayor rápidez-
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si las fuerzas democráticas aceleran su unificaci6n- aparecen en

tadas partes periódicos comunitarios: en las fábricas, en los C<>1' 

juntos habitacionales, en los ejidos, ~n las instituciones educa· 

tiva, etc. De lo que estoy cierto, es que'estos órganos comunita

rios dirigen mensajes con otro enfoque, con otros contenidos y 

otros objetivos muy diferentes a los de la gran prensa. 

La desproporci6n que guardan entre s! la prensa comunitaria 

y la gran prensa respecto a tamafio, prcsentaci6n y penetraci6n 

ideológica, pone al descubierto la posición desigual de los gru 

pos sociales en la correlaci6n de fuerzas, y m~s aún, en la lu 

cha de clases. Esta.prensa, la comunitaria, está indisolublemente 

ligada a la lucha ideol6gica, a la lucha por la democracia, por -

la tierra, por mejores salario· y por liberarse de la opresi6n 

del PR!-gobicrno. 

La prensa comunitaria como especie de la prensa popular se

utiliza para la agitaci6n y la organización o•lectiva, lo mismo 

que para informar con sentido revolucionario de clase.Asimismo~ 

para proteger el ecosistema, para oponerse al gobierno por el ex· 

ceso de cobro de impuestos, derechos, 11cooperacianes 11 a la fuerza 

alza de precios. Igualmente para oponerse a los planes de gobier

no en materia de vivienda de uintcrés social", al control polítí· 

ca, y en fin, para oponerse a que sean los trabajadores quienes 

paguen el costo de la crisis. Dentro de este tipo de prensa se 
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cuenta la que puede definirse como doctrinar;a, de propaganda po

lítica, de información y hasta cultura1.CZ) 

De todos los tipos de prensa comunitaria, la que se ocupa -

de la cuesti6n urbana es la menos desarrollada, en contraposición 

por cierto, a la magnitid y complejidad que ese tema presenta en

cl país. La prensa comunitaria urbana se caracteriza aún por su 

irregularidad, carencia de profesionalismo y por el uso predomi 

nante de volantes y boletines por sobre los periódicos propiamen

te dichos. 

Obedece lo anterior a razones de insuficiencia íinancicra,

organizaci6n política, inoportuna distribución, y también, a una

concepci6npolítica limitada por parte del movimiento urbano en el 

país. Acaso sea así porque el propio movimiento se encuentra tod~ 

vía rezagado respecto de los partidos políticos revolucionarios -

(ésto me consta), o de otros movimientos de masas organizados, a

tal vez también, debido a la naturaleza misma de la problemática

urbana, que a diferencia de lo que acontece durante la producción 

directa de la plusvalía, no termina de definirse como un enfrent~ 

miento claro entre las clases fundamentales del capitalismo: bur

guesía y proletariado.C 3l 

Tal vez se nodríim añadir otras consideraciones en torno al 

poco desarrollo de la prensa comunitaria urbana. Eiit,pero, lo que 
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pretendo ahora, como parte final de este trabajo, es hacer una 

propuesta de prensa comunitaria urbana revolucionaria que resulte 

accesible a los miembros de una comunidad. Asimismo, que resulte

necesaria, concientizadora, militante y leíble, y que permita la· 

participación colectiva tanto en su elaboraci6n como en su consu-

~. 

Las características de esa prensa comunitaria revoluciona -

ria urbana deben ser: 

Servir para agitar y para organizar, conforme los postulados 1~ 

ninistas y las experiencias adquiridas por los revolucionarios. 

Servir para informar con oportunidad. 

Confiable: el pueblo ha de creer en ella. 

Documental, para que a su vez sirva como fuente de primera ma -

no¡ debe reportear, acudir a fuentes directas para así crear nE 

ticias. 

Libre, anticliché en el disefio y sobre todo, en el uso del len

guaje y lugares comunes. 

Sofiadora, siempre y cuando exista "algún contacto entre los su~ 

nos y la vida'', en este caso con la crisis.C4l 

Debe caracterizarla el coraje, pero también la alegría, en opa· 

sici6n a lo dramático, lo pat6tico, lo apocalíptico y lo auto -

terrorista. El mensaje.debe ser optimista en todas sus formas:· 
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contenido revolucionaria y diseño revolucionario. La prensa pa

ra el cambio tiene la obligaci6Q de anunciar un nuevo mundo sin 

estereotipos: revolucionariamente, sin que pqr ello se pierda -

su carácter de oposici6n, denuncia y agitación. 

La prensa comunitaria urbana revolucionaria ha de ser abierta -

y democrática:el mensaje no debe ser pensado únicamente por la

direcci6n, como ocurre usualmente, sino también por todos los -

miembros de la comunidad que así lo deseen. Tiene la obligaci6n 

de dar cabida a 1 as co1'aboraciones independientes (pero no 

opuestas) y descentralizarse. 

Especulativa, polémica. Tiene la responsabilidad de invitar a -

pensar, reflexionar, y no tan sólo a leerla por disciplina. 

Crítica, objetiva, todo lo contrario de la prensa sectaria, ce

rrada e ig~orante. 

Recoger la voz propia y la de otros. 

Explicadora, interpretativa, de tal forma, que permita ver al -

lector que los acontecimientos diarios pueden entenderse con el 

uso de la teoría y con la imaginación. Ha <le ser creativa, est! 

mulantc, y sobre todo, revolucionaria. 

Otro de sus cometidos es practicar el combate idco16gico-cultu-
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ral. Analizar desde una perspectiva de clase (sin dogmatismos 

ni pobreza de espíritu) los deportes, el cine y la televisi6n 

comerciales, el teatro, los espectáculos, la música y todo lo 

demás cotidiano. 

Debe diversificarse, profesionalizarse, utilizar todos los me -

dios de comunicaci6n social al alcance y evolucionar la prensa 

escrita hasta contar con un periódico propio. 

La prensa comunitaria revolucionaria debe integrarse geogr,fic! 

mente, al igual que por sectores:obrcro, campesino, estudiantil, 

bur6crata, etc. 

- Un aspecto fundamental cotidiano de su competencia es abordar -

lo relacionado con la crisis y sus repercusiones en lo econ6mi 

co, político y social y todas las secuelas que esto trae: mayor 

empobrecimiento de las masas, menos oportunidades de trabajo, 

educativas, de vivienda .. , a la vez que incite a la lucha por 

alcanzar mejores estadios de bienestar social en todos los 6rd! 

nes de la vida. 

- Abordar de manera relevante los problemas concretos de la comu

nidad: agua.potable. alumbrado público, la contaminaci6n, el 

pandillerismo, al alcoholismo y la drogadicci6n, la desintegra

ci6n familiar, la sanidad, la salud, y c6mo ayudar a niños y j~ 

vcnes a obtener mayor provecho de sus estudios. (S) 
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• Usado conjuntamente con ~los mítines de discusión, y en scsio • 

nes de crítica y autocr!tica representa el método más eficaz P! 

ra descubrir y resolver el problema de la contradicci6n en el · 

pueblo. Es una forma de persuasi6n para aquellos cuadros que e! 

tán en un nivel bajo con respecto a la conciencia de clase. Es el 

mejor instrumento para llevar a luz el problema de la contradi~ 

ci6n interna en el pueblo, para resolverlo y estimular así el · 

progreso". C6l 

- ün rasgo de la prensa comunitaria en su tarea antiautoritaria. 

El cúmulo de asuntos que puede abordar la prensa comunita -

ria revolucionaria es infinito. Es mi deseo no hacer mds ambicio-

sa esta propuesta ¡ Qué no se espere contar con todos los recur -

sos técnicos, financieros y humanos para fundar un peri6dico que

incite a la denuncia, agitaci6n, organización y acci6n política!· 

!El ya se convierte en lo importante! no importa que sean simples 

volantes, pegotes,• carteles manuscritos, equipos de sonido. Neu· 

tralizar la ideología dominante implica "establecer el diálogo en 

la calle, pintar leyendas en las paredes, enarbolar pancartas, 

distribuir volantes de mano en mano, a fin de eliminar el terro 

rismo del c6digo". (?) 

Ajustemos con coraje revolucionario, nuestros recursos a la 

•como consecuencia <le un 3mago de demanda a quienes no pagan man· 
tcnimicnto en la Manzana Dos, a principios de mayo de 1988 apar,2 
cicron pegotes que decían: "OLIVARES PADILLA, RATA" 
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realidad y la realidad a nuestros recursos, pero hagamos algo a -

favor del cambio revolucionario. Empecemos a violentar, a trav6s

de la prensa comunitaria revolucionaria la superestructura ideal~ 

gica dominante, la opini6n pública porque '~Para derrotar el poder 

político es siempre necesario ante todo crear opini6n pública y -

trabajar en el terreno ideol6gico. Así proceden las clases revol~ 

clonarías, y así también lo hacen las clases contrarrevoluciona -

rias">. (B) 
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Vecinos de Villa Coapa 
La lueh1 par el m•J<>r&mornN d<' uuutra r•Jmun1d1d 

n.ntlnuui h11u don~e totho1 "'"~lf<J5 1¡utnmu1. Huta 
h")' ~tmo, 11t1Lud11 •y 101 1e~u11•mu¡ hr1rndo1 como 1n1· 
tnim•nto de Jurh, A11111lllos f'up11JJre1. m1n1fo11rJono1 
por Ju &>tnidu pnntlP•!ndt l1 l'111d1d d•nunc1•1 en I• 
LrrnJ..1, 11:nuunu 111to dtptndtnr.u E11Mm1mtnhlu. 10-

nl~l: ~~IGO DEL l'l'l:ULO oc IUr:U 1 ~r1¡r de Hit m .... 
~n10,•t11lurti1,conunDlopropo1110 qoenur11ro1 
hljo1 y lod~I 101 H<'lnQI dt \'1!~1 Coara Hlimu1 ~Jor. 

í.Jllu un 1>utód1ro f"'IU•fre 11rmp<1, pelo "1bte todo 
dllltro A murhL.11mn1 voerno1 lt1 ton1t1 r¡ut ti U•mpo lo 
hemo1 e1ot1mldo ti mi1, podrma1 der1r, que tarnblln 
h•~1portadodmrro!'!.lmrta,11nl1part1C1¡..ir1ón1rtlv1 
dtlo1\·ecmo1 11ntottonom1r1,¡wro1obre10<to,pollt1c1..el 
m1mm1rnM ror.1u •! 11u 1nm<><l•nd1 del 1mpunto predl•l 
¡ior pinc lltl !IDf.1,mlJ hUbJ•k! pro1pt,,do 

La Ju~ha ni111inu1rt hu11 10,ur qu<' <'ID J> r res~ts 
d 1t111rJ.J 1obre !01 nu•H>I tr>l)Uo1 de nu~1l:u \l~ltlldU. 
~ro !a h1th1 no ltrm1n1 1111 l'or ti rnnlnr1n. ·~nu am
ptru \'1U1 C01p1 tune mucho1 pl'\lblfl'll.ll Con lnnua 
v1mo1 que nd1 \''! 111• mh 1N.ndoll'ld1. no ob!Unl• 
Ju 1llu biu i¡Ue p.¡¡&m"' por m111te11hn!tnlo) 1dmlnJ1-
1racion. \• par:a el Ptihlm~ 1110. robrr l& c1nhd1d que ~ou 
.ep111, no1111mrnt1r1n rl 1oportl•ntom•1 

F.I <on.prQmho dt Ct. ASllGO D!'.t. l'l:'l:JJLO n Jurtiar 
porllJUfltUCIÓn rl11C&,cultur1lyt1p1t1IUlld<'l1Unld1d. 
No l'~•:lt 1er Cltl 1n1nn1, ll~tllrt>I h1Jo1 "un 1qUI y 
mucho1 <le di~•. 1q~! crtttUn 

Ll.comunJJ1~t1tr.sque1pund•r11u11tn<'tl1Uluehu. 
En Jmmer lu1ar rnedun1e l1 putldpat'ión poUtlca, y att 
fflUlldu, ..-on lllfdlOJ econó1111co1 EL A.\flGO DE!. l"U&
UUJ ff ""'"n<lri ton lu 1porhdont1 que lodot hlCUQ.DJ, 
Cooptu a •u 101tt11lm1tnto. sdqlllnu1do llf •/tmpl,r. 

Qlfl1IAha 
1 

f'an Ckrriln. pueblo tt, ~un fl!nclumrrado dr rr111t 
1>11tl.lil1 P<I' ,.¡ ronitnUml.nln t un mkmo drrrrbo 1 por 
11n1folllvnl<lndrllllrrttr1R. 

f:1 un h•d10: 1hfmn• rn 11n1 1Gflrd1d upl~llil1. l'ar• 
..... modr m1fn, H vn1101:lrd1d nplt..U•la dl'ptndtrnlr 
y ,vhil!uttulUd1, 1:.111 lilUmu i.11nlfk1por1111 lid•, pobtt-
1.1 1 aun mloetll nl~m• par. mlllonu d,. mt•1r•n"'- ror 
rl 1>1ro, 1l1nmn npultntll p1r1 unnt pnrot h11u,-P"""SI 
q11f n4 i.e ut1111 de n~rtnllr twlunu. r murho '"'º'" 
1lenl.,1tl mfnorr1.C"rúpulo111nnlylnpnlilln11ntrruml· 
url.I otnm1 ljVf p•drun lot mttf<1nut tn 111 durnlr 
t111/dl1no 

.;l'urdtlfnr<>nzlnmtr1do11><"/llC<>nt•lldt1l(u.lll..itt 
'"º"'"Ur 1 uq•llt qu,. lht•btln un ml1mu r+1lmrn "" 
dtrr1hQ• ;.l'utdt un t<1ndumrt1d111orl1I p•nlu 'fll" lllt 
b1jo una ml•m1 '""'""¡,;" dt 1ntUT•f1~ llt-fh1llh1m•nl<", 
n11.l:l•0Udoromún11llnlndlt1, 1"'ra llmbltn,l"<ltn· 
ciu 1orl1lr1: l'f'nnoln1J1. '""lu1nrt•. rltnrb polllk1 J J<Jllat 

l'ua 11 •. \\f[[,O!IU.l'l l:l\l.U, purhJu•t un,nncl"rn ... 

~¡::~.d;, ~1%7:~~~~'~' ~;~,:~~:t~~"~P;:n:~: d!':;.~c;~I~: 
rlqVN~ 1 r"'n dt ta upln111l"n dt m1l111nu dr muftrn 
y hombrr1 dr todu lu r•ladH. 1 qut l1mp.,..o Jltnlt11 rl 
rnrnnr r<lupnr p<>hUrn !'" mntal Ulf rl •ufrlmlroln dr 
qultll<'• lhrn. o mr¡.or <llrh•. •"hrt•h•n rn 11 m1 ... r11 t 
upll'•lií~ 

r.l •. \l1Jr;uf1t:1.1•11.r.1.01,plnydr .. !r hn) Ofr<>mpr,.. 
m<"lf, 1 lurhu rn 11hl•"<1 1 udor•"'• pul<1 rlr ""'"" 1 
runr dt ll!\ lnlttt••• 11• In• nprlmldo1, ! tnfonttl dt 
qvJrnt1uoponr:in 1qurlo•m••lnn<>tr1t1blr1r1n1rrd1· 
dtrtt formn dt t'<ln•h~n•la .,,..111 

El AMIGO 
DEL PUEBLO 
A::_S.:.0.:..1 ~~~- MF...'(lt:O, D. F., llll1F~\IDltE DE ltlt 

r.unrron Rf:S1'0\'SADl.E: IWHACIO MOSU:S oc OCA ROlfERO 

PllECJO DEL EJEMPL\11: COOPEJt..\CJON VOl.UNTARIA 

Nu-. 1 

Yilla Coapa en Pie de Lucha 

En Contra del Ilegal e 
Inmoderado Aumento al 

Impuesto Predial 
• A pesar de un convenio, eJ D.D.F. intenta perpt!trar un enga:fo mis en contnl 

del pueblo. 

• El D.D F. est.t emiando notificaeioneJ de embargo a los Hdnos que no han pa
gado del tercer bimestre a la fecha. 

• L'no de Jos dirigentes del mo\imitnlo ha sido amenazado por teléfono de que, 
de continuar la ludia, Ia puará mal. 

• S1 t!I D D.F. engaña a los vecinos de Villa Coapa, éstos harán una concentrad6n 
en Jos Pino.t, 

A partir del tercer bi· 
rnestre de 1979, el Depar· 
tamenlo del Diltnlo Fede· 
ral sin cumplir los rcqul· 
silos kga!es cstaLleddos 
en las leyes que rigen al 
pal~. aumrntóen forma.in· 
moderai.Ja la tasa del 1m· 

~~dsY¡agft~~\~~a~n .. ~ar~~~ 
Mcndoza" de Villa Coapa 

~!c1f:º~~~!º u~1e 112~U~t·~g 
por eicnto. Cabe dc;tarar 

d~cc~'~J[ja;J~~~; d'~l:~~~~~. 
e~tfi con3ider:ula como hJ· 
b1tJcuin popular di' cará~· 
terwdal 

l.o anll'rior ha \Cnido 
siendo denuncmfo ¡mr un 
numero~lsimo ¡¡rupo Je 
1cr1no~ ori:anizarJo, nir· 
d1an!l' A!>amhlt·a> /'op11l.1· 
res, de\dC ITI3)U p.t•3<IO 
L~h \CCllJO' han rr• urridu 
a \odJ~ las tn.<!.1nr1.1; lr~;J 
ll•1, a !u~ nu :!10\ ~h: mír>1 
mJr11\n e 111du•o .1111e ,.¡ 
f'rr,1dM1tcd1•J;¡/l!·pul1!1r1 

En \'dl.:i ru.1µ~ h.1v 111·. 
11pol (le 1 i1· irmJJ.1 rl• p.1rJ;, 
mento; ca~~; duplr~. y cJ 

sas unifamlliareJ. Antes 
del ter«r bimestre el''ª' 
Jor cataslr~I de Ju prime
ras era corno prometlm 
$90,000 00, de Ja dúplex, 
$9G,OOO.OO, y de las unifa· 
mfü3re!I $120,000/JO A 
p¡¡rlir del tercer bimestre 
el lJ.D.P., sin llenar Jos 
r1roeed1micntosadministra. 
1110.~ en ligor, !ils tt!\'aluó 
eo forma unilaterJI como 
.1 eonunuación M! int.hca 
dcpJrtamento.~ ~20-1,!JflOOO 
dtiplex $:!1.').f/O{)JJIJ y UIU· 
farntbJrr.1.1$261.000llO, to. 
do-, dhh. 1J!or1•s prome 
dw 

1\1111· t'1J med1d.i .1r/JÍ· 
trJri<l tfol /JIJF. Jo. IWI· 

no~ 5f' onpni;'.1ron por mi' 
d m rfo , \ ~Jtn ~>h•J' 1'o¡u1 I a 
rr-.f.11l'lJ;i,,,curd:.iro11.ll'll· 
d1r :inrc d r·. /{r)!,rt\!f' 1•~ 
r.1 .'0J1u1,1r!1· rf1•pra ,in 
<'Jcd•1 rl ;1lrn111" .11mw1110 
U !'roft··or Jl,1111; r;~.r11.il1·7. 
l•1ll•t",L"l"Oil•f/d1•/:J¡w 
1.(IOrl f/Ul' hh(!tJ<l.Jd.J!!H• 

h• !w11r"n 1m1 fur11!.i111t'rl· 
fu •··1 d .\rtrn.:Jn (J(!,110 
r·,1·• t1!IH <nl.il Er.troll(~' 
Ji,·, \C(".n'"'"wlwr1o11:i11•r 

al Presidente de la Repú
blica. Fueron atendidos ea 
laSeeretarla Particular por 
rllirl'nciadoJaimc~forlott. 
Jefe de Audiencias de Ja 
Prl'sidencia. l.o$ \·ecmos 
denunciaron umbién f!tt 
los medios de infonnac.i6n, 
el atropello por p.1tlc del 
D.D.F. · 

De la Presidencia de la 
ílepúbhcJ. el ¡¡sunlo luc 
tum¡¡du al f).D.F., donde 
lo) 1·ecmos fueron atendi· 
du' pore!C ·rcsorero,Dr. 
J•1r~l' 1 ~ri~ C:m!!n~. Ante 
f'l.Jo.\11•cinosrethaz¡¡ron 
l'l rlhorb11antc;¡umH.toal 
IU1J1Ul'~\u. pn.•i.J1JI 

En pnnwr lu¡¡ar urgu
men1o1ruri que IJ inmensa 
l!IJ)'c-;i.-i d1• lo~ \'Cernos son 
trat1aJ.nlor1•,1JUf!1·11rnde 
url ... tlJrm lJJO Tamb1Cu 
d1Jt•run •¡UP. ··~1 .1! :ilza 
ruri1!;m!!•cn el ro.,!orlcl.l 
1irl.1,:i¡¡r1·:::m1n•1·ldcJ1rn 
¡u11·.,to 11n·tl1~l. 11ue., en· 
!on11·' ;1•hn11/r 1·;u1101 a pa· 
r;1r1on nuc·.tra." f;im11Ja..o¡". 

i'ur utra ¡i.it\•· Ju~ 1f!ci· 
1.,ndP'1'1!l:1 ('r¡,1pall1t·1e 

tl'·"·' ,, ·~ l'A~ 21 



En Contra del llegaL 

ron o;er al Tesorero que el 
U. D. f. habia 'Vtol:t.do ti 
Articu\u 31 Constitucional. 
l-''3rtión \V que establece 
bvb\i~a\oril!dad delosc\U· 
dadanus a oagar impues· 
tos, pero e~1os deben ser 
prt1pon·1onales )' 1•qui\ll11· 
vos. As1mi~mo, el Articulo 
HCunshlueionalqueotor· 
ga a lo' ciudadano~ mcxi· 
canos h ~aranti:t de audLPO· 
c1a, :intc cu~h¡uier acto ~d 
m1nbtrafü·u di? rualqu1er 
aulondad. a fin de evitar 
el :ahuso de poder. 

l'ur U\limo hicieron ver 
al Te..orero. que la Supre
ma Corte de Justicia de 
ta Nación ha senab& en 
jurisprudencia (irmt>, que 
el revalUo debe sujetarse 
a un ~~im1cnlo admi
nistra\1\'0 en el que .se pcl'· 

mita a los administrados 
ofre«r pruebas y alegatos 
a su fa\"Ur. Como el lJ.D.F. 
p.isó !'Or alto ese prvced1· 
miento, cayó en un acto vi. 
ciado Jl<!f citc!oO de poder, 
en donde ~ hare nugato· 
ria b i::irantla de legah· 
tlJd juntl1ca en su csr;e<:1c· 
!1tlrantia de lcyolúi.zd 1J 110· 
rattli•1 de !11 dtbid.1 urlull· 
cicin dt Ll 1\dm1111;;1ror1ún 
Ptibhca. 

Ante e~lo~ argumentos. 
el Te.\Orero nombró un:i 
ComisiOn 'fl-i-nica p:ira que 
discutiera wn )05 veeinos. 
la cuestión. Luego de dos 
reuniones rnn 1hcha Comi· 
sión, se llegó al acuerdo 
de re\'aluar las \'ÍYiendaJ, 
pero no en forma Un cu· 
~l'rada. El revalúo fue: de· 
partamento-5 $142,000.00, 
dUplex. s1s:i.ooo.oo y uni· 
famili:im SllU,000.00, ti> 

dos ellos. valores prome
dio 1 pod1a halrer una diie
renc1a en cad1 va\or de d0$ 
a cinco nti\ pesosi. 

El acuerdo fue dado a 
conocer a \os vecino;; en 
forma \Ctba\ por el liten· 
ciado Rafael \'ega .Riv~ 
i:ubduectorde ConU'ibuc10-
ncs a la Propiedad 1tait. 
Los vecinos no quedaron 
conformes y conlinuaron 

ii:~~':.n~~~~a~~~~~Jog~~ 
dio. se obtU\'o una ralih· 
cat·16n \'etbal J>Ot parte.del 
1'c;.orero. P,•ro lo~ VL'tlllO'S 

no fu e ron t·omcncido~ 
1'·hemo~ sido 1..•n;i .. nado1 
tanUs\·ercsqueyanocrce
mus en \O!' (uncionarios 

~~bl:~;~~· rar ,!~~~~tri~ 
del n D.F. e~pidió un do
cumento oric1a\ donde s.e 
comunicaba a \'ilb Coapa, 
que a partir dPl sexto bi· 
mestre .uJdrian la! nuevas 
boletas prediales, acordes 
con el acuerdo a que se ha-

bia _llegado. Toda\Ü fil.-"' 
el hcenciado Vega llL\'Js 
d1¡0 en forma oral qul' a 
quienes ya hablan ~gado, 
se les lx>nificatta lo pa(a 
do demás. h:ua\me11te afir· 
mo qut: a qmcnes no lo ha 
bian hl'<"ho. no se ks co
braría, nin¡.,'lln tipo di.' re· 
rargo. 

No ob;,tanle t".l!lo lo ;r,n 
les expue~to. la; holel:ls 
~¡n·d1alcs csUn l\c~anilo 

b~~ :i~lll-~10:,~~~~~ie~~ 
ellas una \i~eu modifica· 
ción que. no cst;i dentro 
de lo eslahlrcido: las bole
tas de lo.~ dcparUmenws 
traen un rcvallio pcJr . 
'163,100.00, les d~. el 
olor acordado pan Lu 

~~fr~~~¡¡;:n~~P1~:. ~ 
U.n llegando con el mismo 
valor que ya file N?th3:tado 
desde m:iyo. Pero ademá.$, 
el O.OS. c51.i enviando a 
los vecinos una nolifica· 
ción de embargo, particu· 
lanncnle para aquéllos que 
no pagan el tercer bimes
tre, a la fech:i. Ademú, 
uno de los dirigentes del 

,1 '"s1i:uefregamln~lova 
ltl·\,1rb d11nfi'.l1h'". 

Ante C!>U silua1i~n. los 
\l!t"!OOSdc \'1\JaCoapa rea 
lu.arnn hace uno3 dw, otra 
Asamblea Popular y en ella 
acordaron lo siguiente: no 
pa~ar ul 1mpucsto µredial 
a pesardc\:uamen~. 
hasta que las boletu sa\~an 
con \o.-; valores 3Lonlados; 
d1r1¡!11"S(• a las auloriJades 
corrcspoud1cntcs y sohci· 
Ur\e defina la s1luacion 
del imp11esto predial; se 
{onnó una C-Omisión a fin 
de t¡uc se tlmja .:tTcsorL'
ri.1 y !\ol:c1te una explil'a 
cwn :Jcl puri1uC las boleus 
prudialt!S no han ulido con 
IÓSrcvaluoscon\·e nido s. 
Por Ultimo, S(' acordó en da· 
do t'aso que el DDF intente 
¡lCrpclrar un en&al'lo mis 
en Nnlr.2 del pueblo, rea· 
!Liar una concentracton 
frente a los Plnoipan sc>
\iriur\e al PruiJentc cum· 

~~:::i~W¡~~e~c~~::~~~ 

fll!e:'!M or ·=--·--e?ºr co-:~z. naudo por teléfono de que 

vara acabo un s3badoa fin 
de que vi:ola el mayor nú· 
merop<1.<1hlPdevrdnospa· 
ra despuCs organi13r un día 
de campo en Chapultepcc y 
de esa forma "lo~ \"et:inOJ 
nosl'omuniquemos rnis". r~~~~~~·~· ~~ movimiento, ha sido ame-

,,, ..... ,, ....... ,,_ ... "'" -----------=-"[3 be ''\f!ri!~W~1~:P 

... 
.. uou• flll••~ 

!I 
11 
I' 11 
¡: .,, 

--·- Organiu.do por la Jefatura de Enanciu del tSSSTE. 
=;:=;:;;=:=.c~;=:::¡::EJ 

.....J::·~ .... ::· .,., .. ....,,,.., ..... "".!. Exposición de Artes Plásticas 
Jllfilao, o.r., e n M jcUo te 1nt, 

~Jl'Q.1!11nLP.:IJJ:nlVI!~ 
J\ll01aLC1'ml TlllCM!CO, 
rr••••t•. 

p Nfl a te neolccll!aocft.i'.tlta ror ••• 
IV!•·:U.t«cl4• ..... Car<¡O J con~ COA la llhUllCl•. 
U laa CC, lllqo l:fnh l'!CnlH éa OC! e t11q. ~ Jot .. 
c:arcta · ~~11 •• t.u.n 1• nunl6n ~" 111• t•Pt•••nl•!itH 
da l• Cnid14 hblt•clar_.1 de •vu11 c=ep&º, •ac•t•;•-

¡:;,.~ :!b:~i~/~~=~: :~;::. d~~= ~ .. ~.; ~~f~~;: 
i! ~:ú:·~: ~!~~:~ !iJ!!!~!·~·¡~u;:.'\l::·~:a.~: 
5i.¡Wtrecc1&r.car:c••P"•·J1utaai 

rie su¡na.n , nu.na.oo 
P9 to:.,UD.DD. iu,1:10.aa 
O• 121,QD,.~~ a lU,S\!Q,QD• 

oi ª't.a tar:-a .!•-'•t::i t:.c!l lu• ratuo• 
d• l._1 toolotu • rarur '111 J•r. ~~tu. d• nn J •PI!. 
aarl•• an unh.11cU11 • p..ttLr rie "ª' •lU'll! blrl'tlru 
la• D11<1v~\ '11\lar•"" •~t i:.,,., •• nnlUc1i:lCLn c:err•upo11~ 
duirt•· 

lnf antil en la Estancia 
Número 14 

Contlp'"°"""1tade.U•t111.1or 
rules al lint•io dfol AAo lnltT· 
l\IClot11l&t.ltho\O.LIJd•lur1dt 
r~an<iu MI 1S8STE ar1a11!11i 
1U>11 Up.AlCl"1! <fo d!b\llo. flll
lunft-1\ ..... M\l&tlUllCU 
,¡., Ultncsu.r lnbnrn ll\&1TW1"0 
U. tll !• Q~t p.oruc1pr.m11 too 
dl.1I01iu1'1<11q .... ul.ft111•LI 

rr.t:"11nahdadd.,\anP>Olcl6n 
luc el de d....,ubrtr r dn¡ctur 
ti 111lnk d• lt,. nlf>oo P" ~ 
~r::~·".~~!1u. Lo cual .., 1 ... 

L.al ló<nlcu cmp1ti.dü por 

1U<>Wa•P"1W'nl.a.i.,tpor 
~n~fettc<>.:ltfOflalJ\11\f.i; 
r-.1.at p1rur~p1""'"' Lo t•PV\. 
Ouo'll,lutlnolYIUtQtl'1.iM!I 
dor I• Cltldid de Mh\c'<I dndo! 
C"\ '<to ll<'VlffllhfC'. d<>ndt pi!· 
11•:.o.tron Sol r~1>no ... 11tante1,,. 
u~a un11d.. l11,...t.r.nc\u~t\I 
...,..ltnh·••1ISSSt"C 
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\'lLLA COAPA, 

SE TltATA 'TODO ASUNTO REL.\ClO:-t' . .\DO 

COS ESTA PUDLICACION 



VIOLAN LOS DERECHOS MAS 
ELEMENTALES DE LOS 

TRABAJADORES BANCARIOS 
• Uaill('f'<!!. t!stfl. ronside
radotornouno de losñom
brns m~s ricus de MCxica 
Elcuitlar~uscmom1csfor. 
1unaJ, no l.:i ¡1ermi1e pcn
sat" q1,1c ~us tr;tb~jadores 
fümcn derecho a ,·n·Jrcon 
úígnid~d. 

ría dí.! las mpn>U.J del c:ia los hechos ante b C.; der ... ><:hos labor:iles, legales 

:Uru~n~fi~10 co;tí~!ª dr!! m~!~~ .f:iªí/::i~'d;1~':í~ ~:U°;~~ie:~~.~~:J:h~: ~~!~ 
d:i~. Alberto Bai\lerl'.'1. fos trabajadores a organi· mismo en otras !n.st.ituclo
N11.:t>a Gt'11ernció11 itenun· z:1rsc par.i ddcndcr lo! nes bant'arias. 

•,~"J." 
.;1·1': 

i, 

ASUNro, sel•• cow.untca que l• '"'"t•Jdri de 1 ... 
nuov.• boht.u p..i.r& h Un1dad ""btta•HOMd V!, 
lh. C1Hip.11 •• h•rl •n el (;o,b111u11tu de U1t.,. 
eo.'IO ..i 1rnuc •• 

"'llL'tco, o,r., • S d• oc\ubr• de int, 

e. HORACIO KOVT!:S oc oc" llOl'IEJtO 
iu:nu.:stNTAllTJ:: oc t.os K.UitTJ\lf'?i:s oi:: "°' U!UOA.11 llAllTACtOtt1't. •vit.U. COIJ'~· 
Pr•••nt•. 

En tel11c10n con la gonttdn qll• ti.n v•nldo • 
•t•ccua.ndo 111t• .. u. T•11ot.,rh p.oria la e:ot1Jtn de. n.v.•vn bol! 
taa ('91\ I• notttlc•ct6r. c<'>rrc1pri111!tent• pau la •CtoullnclOn 
de v11li:iu1 qv.1111 1!11ctlle ... ta 'Tc1ororr., d• ac1111rdci con la• di!. 

~~'i:.~n~!1::J:~¡:: :: ~:~!:!:1!~~~n!~~!:d,,1~~ ~: !~~:'~~.:: 
~;~!~~~~11 ~:,"; 1 i!~\'i!.~~:~·~o~r:o~~;!~ ~º:o!'"S~"i~';; ~~ 
a 1 t cono<> la notHk•C'Hln qv.<1 couo11poncS• !"U"'•• qu• av.latlt::!, 

~:n .!1 ~~=.~• d:~!~!:"!1 e~~. ·~~~!~~;d~~~~i::~~~-~~~~~:;~·:. p~ 
11l'H y r¡i.i11 111 111 opcirt•Jnhlad la• rf>cU:>ltSn, y podrSn 111r Pll'l!. 
das en la Uc<1ptor%• cecc•n• • 1\1. Ul'lhbd. l1abluclon!1, 

LQ •ntertor •• 1;0,..1>11lc1 1 vst.,.d o::on oblCllCl
da q"-<'1 •• ahva darlo a C:Ol!Oc•r • lti• h•l>lhnto di! h t:otdad 
ff'blt.&C'l.01\&l, 

c.c.p. c. Dr. Jot<1• t.a"C"la Cu1lln.•1'Horero del Dl&Utta ?to• 
doul,•r,n 1 u1nc1dn ••'a 1up•rtore1 1n1tr11cc1of'I<!~ • 

• p. c. rng. l'trr''I rt'"""' Ve9a,~!>ul:>dtrect.or 'Tlcnl., 
t••tro.-r. '""i•flt<>Y•f•CiolCC" 



Carta Abierta al C. Presidente de la República Lic. José López Portillo 
Sr. PrNidentc· 
Con fecha 2 de junio del pr1m';n!e ,iño, lo~ ncmoJ rlc V1Ua CoJp:i nos llm¡:imos J C ,11~d paril so!ic1\:irll' por esenio, 

que el inmodera~o aumento cm cerca del 140 por ciento del 1m¡nmto ptcd1al qucilara sm derto Hrcurnmos ante la mfmma 

autoridad ;1:1 :O~lJ~t~~~\~º e~ 1~e &~r::3~~~,a~~¡::iJ~/11~ 1 ªc"ua~c~~;~(~a~~estro asunto al f) D f. AJ[[ a ~u ~ez, el caso, fue !Ut· 
nado al C. Tcsof('ro quien nos a1endiO ,~nte t'.'I C. Tesorero argumentamos la 1lt•~alid.1d del prond1mlt'nlo que hab!.1 seguido 
el DDF para aumentar el im¡uesto prcrhal. t\dcmjs le hicimos \'l!t que el aumento er;1 exa¡:~rad~menlc desmesurado. Asuni..· 
mo, que los habitantes rll' V1 la Coapa somo.~ trabajadores, que dependemos de .un salario fijo y que el aumento inmorlcrado, 
aunado al ¡¡Jta constante en el co~lo de la \·ida, nos perJud1caba en forma sigmflcafüa. 

El C. Tesorero nos solicitó in!egdramos una Comisión Tl!cruca .ª fin Je que d1.1cut1cra la cue;,ti?n con otra Co. 

~is~~~e:J~"J~ª r~~~1~!r n¡a~":~?:nla~udee rv;Ú~5t~!~~~ ~~~·~·:·· m~~~r~! m~~n;i1;!;~~~1i1~a{~º~~~~~a~i:a" d~r~cuº::J~º~~~ :i ~~¡~~]~ 
31 Constitucional. 

Hasta antes del tercer bimestre cm que el D D.F .• aumentó el impuesto prl'diJI en forma ilegal, nuestras vivien 
das len/an el siguiente \·alar catastral promedio: departamentos S90.000~: dúple:t, $96.00000 y unifamiliares, $120,000.00. A 
pnrtir del lereer bimestre el D.D}'. las revaluó en forma anticonslilucional con estos ~alares promedio: departamentos, .... 
$204.000.00; dliplcx, $215,000 00 y unifomiliares, $261,000.00 con lo cual el pago del impuesto predial se ele\·ó, de acuerdo 
con nuestras posibilidades, en fonna irrac:ional. 

Luego de reunirse en dos ot'asiones las Comisiones Térnicas. los reulúos promedios acordados íueron como a con. 
tlnuación se indica: los drpartame1110.1 bajaron a 142,000.00, la5diiplr.r a SlóJ.10000 y las t1111fam1Ji..1rr.1 a $18.1,500.00. Cabe 
subrayar que el acuerdo nos fue dado a conocer \·erbalmente por el Subd1n•ctor de Catastro y Bienes Halces. N~ se nos entre· 
gó nmgun documento oficial que ampararan el acuerdo. Los vecinos de Ja Unidad no quedamos conformes y continuamos reali· 
zando gestionl'.!s. Como consec~encia de ello. el acuerdo nos fueralif1cado en fonna \'e.rbal. JICro ahora por el C. Tesorero. Ju 
grstiones continuaron y por {m, el 5 de octubre el D.D.F. expidió un documl'nto oficial rcu}'a copia anexamos a este escrito) 
donde ratif1cab;i el acuenlo n que se habla llegado cle~de julio. 

Sm embargo, Sr. Presidente. las boletas predialrs corresp?ndientes al se1to bime>tre h~n empez.:ido a llc¡¡ar )', con 
eJtcepciOn de las de los depart.:iml!ntos fque traen una ligera modiíicación que no está dentro de lo acorrladol, la! de las 
dUplcx y unifamil~arcs traen el mismo revalilo que fue rechazado desde el mes de mayo 

Sr. Presidente: 
Como repre~cntantes de los \'ecinos dt> V1Ua Coapa no., pennilimos entresacar de algunCls de sus discursos, algunas 

de sus ideas refemlas a nuestro pal' E~!as ideas concretadas en palabras tienen a nut>slro modo de \"l'f gran importancia. 
En prinier lugar, porque las expresa un ciud:idJno mexic1_mo que, como ex proíesor uni\·erntario, estfi cierto de ellas. En 
segundo, porque la.!i expresa el Presidente de Ja Repubhc.a. quien por mandato Constitucional tiene la ob!if:ación de con· 
duclr a la fü:pi.ibl1ca a etapas supt'riorl's Je com·henc1a social. 

" .. serfin las causas de las m.:iyorias organizadas en lomo a nuestra Constitución las que pre\'alezcan en e5le pals" 
<Excl!lsior, no\·i1m1bre 16 Hl751. "1\yUdenme a que este. acto represente una gran rerdad, y no simplemente Ja m.iscara de 
una 5imulación o un nue\·o agohio dcmai:ói:¡ko" r.Excl!lsior, enero 22·1977). 

··r.~tamo~ rcsolv1endo ya los probl<!mas financieros. . lodo!! estos son indicadores muy significati\'os .. pero poco di· 

C,::~joª~aobrer:Je nu~s~~aª~;~~~nir!~ª ~~u:e~!f !~~ 1aªu1fnfks¿te~e: r~i~ª~~~~m\~~ 1~1!~s13po\~~iarcs ~.~. ~S!~~~~~ºinr~~~eqd~ °G:. 
bienio, ~léxico, Prl"s1dcnc1a ~e la Hepública, l'J7tl. p 63 U61 J. 

"\' si no los transitamos bien, es pon¡ue no nos resol1·emos a hacerlo, porque somos corruptos, ineficaces, porque 
no nos unimos, rorque toleramos 1¡1111 ha)a caciques y latifundislln" 'Exctllsior. no1iembre 25 l975L "Nunca apoyaré a un 
caciqui:" IF:xctllsrnr, diciembre 15·1975i. "l ... 1s pa.fohras !e deben con1·ertir en obru Las palabras libertad, Jllsllcia, seguri· 
dad. deben tomar un contenido toucrcto" tEM·cbmr, dtciembrn 319751. 

Sr. Prl'sidenle: 
Pur lo antes expuuto, ~na \'Cl ~b acudimos 3 Uste~. para, con (undamcnto en el Articulo Octavo Constitucional 

que nos otor¡¡:a el Dt'recho 11~ Pc1tc1ó11, peticionarle nos precise s1 el acuerdo a que se l!t.·¡:0 con. el J>.D.f. es 1·iitido, o con~litu 
\'e uno de los tantos eni;Jrios de que es \"lctima el puehlo, en su del"Cnir cotidiano. En sintests. le solicitamos que las pala· 
br.H .~e ron1·iertan en nhras. en este caso para lo; ~ecino~ de \'illa Co:i¡i;i que desde siempre. todo~ sus requerimientos, lo~ 
hall canalizado dentro de los marcos establecidos l'O la Const1tuc1ón de 1917. 

,\ten ta rn ente. 
Comisión Corlrdinadora 1Jel ímpul'~lo Predial d" V1ll.l Coa11a 

lloracio Monte~ de Oca Romero 
Alberto S.inchez A~ilés 
Macely Ocampo Uribc 

ABOGADOS 
AMPAROS DIVORCIOS 
TF.I~: S!IH8i!I .\lt:XICO. IJ f. 

• \\'. t:f. C\\T.\llU 1:uw. tu. [.\Tll.\11.\ 1:. llU'llJ llln, \11.1.\ 1"0,\1'.\ 

TARDES 
.. ------· ·--·-----

l'arudo ,\ll·~icano de losTrahajadores IPM.T.) 

fn Plena Campaña Económica Nacional 
'"' P.\fl\IC'I \ R.\UIUl.\~ t•.ts\"i 
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~ EL INSURGENTE ~ 
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MANUAL PARA DEFENDER TU VIVIE'10A OE LAS 

Aves de Rapiña Sexenal: 
Banobras y las Asociaciones 

Civiles 
-Esrudr• o 1nve&l1Qa. todo lo relite•Onoldo JUtld1cament1 

re:sp111;!0 d.,, Ce1MIC1do de Pa,11copac1~ri ll'lmobiha111 r.o 
Arnorl•Uble 

-A11t•1 a ru Aumbloiu. tanto co l.u ~oclaclones C1 
1rtJ011. como del F1en1e pa111 ra Dolt"M dula Vlvillndl e., 
V•ll1 C04PI y cuet!ioria tus planl""1m•en11>1 v r111onamltn 
IOll. Sar:a COl'lciuttonet )' d~ldo IO que tnU CO<lYOl'\lll 
11lo,in!efesetdetul<tTT1ih:i 

-1nvesl1'.Ja los :m!OC'l'dentes. <. quó so dotlo~a11 actual 
n-{ln!e. <:iCnde vrvon. dOnde !•.1ba¡~n <;lle han IWc~o por 
lo Unod.1d. etc, O't IJS personas que u os!eot11n como 
dlrJgcinles do lu .-.soc:•ae·~ Civ11111 v dot F1•rile PlllJ 
,,. Oiof~o llll l.1 V<> 111'111• l'n Voll.1 Coapa. 

-t.lo 1Jnlq11lle1 

-NO lirm&.1 ruri~un documeriio que no ontien..:111; Por 
que ello pone en pelJgro et hO\jilf de tu lamolL' S< ya lo 
h·eislo recoge el doeumM!o Qu9 l1rmnre SJ 110 re Jo 
t;J•e•e"<.tn!r!og.v.re111in.c11 ,¡la A!oc1ac1on 

-flo ptrmiiu que uri '"Puc~lo reprnt-n1an~e c:1e .. rmo 
e1, cd•l•ctoo tndaoor !irme .i lu nc'llbre. porque ello tal"! 
bl6"10C111eenoellgroet riogai do luf1'lld11 

-EJlirCe tui dOfe<:l!o, corsli!uc•i;ma109, dem1me11n~o ¡u 
'ldocame:'lte a qu·!?fl se elrt'vil a l•1mar cualquoor lo¡:o de 
éocumenlo D 111 nomb1e 

-tJo ac~11ts el abusi~o ;iumf'n/o del 39 PO' C•enlo QUt 
¡r·enra c~~•;•nos BJnobru Decosota tu m11n1uallde.1 "'n 
el 1u1q1~0 Cuadragh,'111) force•o <::e lo c.~1•. med11~1, la 

F1MQUITAR TU VIVIENDA 

iUNA lRAMPA! 
¡NO FINIQUll ES! 

Un1 t'<lmp¡i, POtQuo 0.lno mc1so "B" de la Loy do H,i caceptar111s e•iQ1K1C:ias del 
bfls s010 te d1"1Cuenra &I cien~a dlll DDF d1c11 que la 1~imen de condominio, las 
8 por ciento por pJg:r cori ueo1<:10n H gota solameMe v1v1ondtt 1e1~n 1eva!uada1 
aoo y m11d10 de anhclpai:1on. .. rnienhu ts!d 1nsolulo el l!rl m.1s do uo millón oe po 
SJ eso mismo dinero lo O& adoudo '"' que •~ceda de 101 y tenclfemot que pagw 
posolaa en cualQU•l"f bJnco qu!nc0 a1'os". L" l~u m mb de do. rnll l)eto. de rm 
en cuen1a de ehorros, gan• tAn por enc1m1 de cunlqtlle1 puetto pr.Oial blrn9"ralmen 
el 20 por C•ento mensual dll acuerdo oflcioeo, oo lo OfvJ le, dedo que pfllldon su ca 
mhm~s. y mh def 40 por r~cter ele vivienda IOCllli' p3 
coen10 \! lo despo,11as a Una tiampa, p0tqu11 81 ar r11 comer!h~o ~n prop1CldJd 
Pl•uos rnA1 1ar¡¡os hculo 61 de 111 imsm11 ley pflvada. ¿O 110 aatSo 1111111 

Una trampa, po1qu0 ese nrabloco qutJ. "El valo, COI lf1tt moradas ya fueron reva 
dll'le10 qu11 p~gues hO)', <len tastial do lot predo0$ d«io 11/adas por Bll\Obr111 v sue 

~1~m~7a ',;~!,tr;,,~~ 1~J~u;J~·~ ~~lc~c~i:lz:;:.:,o~=:~ .:: ~;:1:1~4C=~n 1~~ 
~:~d0va~d;: ~our~~~nr:•d~i~ ~~=·~.d de rnb dO cu11tro rn•~: ~:::. =:1 ;, li 

luacion que sufre el p~so V!lla C04pa cumplo les n1qu1tas, IWQirn los corile~1 

Zil~~~/':;i:p~r ¡;nc~~~~o~· ~~ ~;;' 11:111~~1 ,:~e~ 111~~;:i:: ~= !~~:~: A:C~~~~o~::~ 
•u1nc•OJ\ del 1m:iuas 0 pi~ oo 11183 Pare en1onc11t, si 11 v•ll!S. ti v111 "coora1 t"nt'e 
1'1rJ, au1om,i!1camen•e lo n1qu•tu ahora !u vivlend'l ~ doce a Qu1nco rn.1 PttDl po. 
poCfdlJS, pUl!S Q'! ailo~ulo 42. 11 perrn11~ que nos ot>l oq~tn las f'1C1rtura,;, cu1111do sel,l~n 
------ la Lor Oel"lllfal d0 l11U101 Y 

· Opeuciories dll C1&d1to, 'os 

•1•1Y no Alcanzó Para la Pintura!! ~.~·~:~ ,:,~;·,:';::~:: 
daO' sob•e et !nmull'ble. al 

r . .rnor11 de un bono en Na:oon,11 FmJr.coera SA. •'~• i!mn,. of,,,, COllChJor et Fh:l~•Cornoso son 
ie11c111os r baratos -S• el repre$oniante de l.:i Asoc,a•nro C1t1t do tu e'llra 

r1, ed•l1c:o o andador 1111ircs":>11a .iQu1ere o::if,g.!ra Que L..o "d"'""'''"&.'" lnmnb. 
l•.,lqu1te1. hrrne-s .il¡~n documerr.o o p•erenda •ndu.clr11111 ""Vol·• C"P• 5,., ""º'"1· 
algoo1loqueuud.nonol!'llUsdGacut1ao.aenunc1alo lao ~ ... ,,,....que ,..,,•n 
Pirbhcarr.en!e eri el INSUAQENTE DE VILLA COAPA '°'"'"'n<b " ~. '""•'lodci ~. 

-O••foen<loi lut doreCh0$. Oe!:eMe tu dinero '10 lit de cot.r.1..,, • h• r<•idon1 .. '"~ 
·•s M¡;a~ar Part1c1p1 t111 ta derensa do V1ll11 CopJ. Lueh1 u.t.<1<, "'"' 11"'11iu .,.,,,.. 
ror IJJ pltl.,mo~o~ de !us h•¡:s Uno!o al Ft1mt1t PI'• la Dot ¡¡,.,,,,,., 1~Jl'"'""'1~· º''"' 
t-:f>\a de la V•v·end.t en '/111.1 Coap11 p~ra re-cna1111 el ombJ '"""'1' I'"'" <um¡o ~ 1»n.i;" 

:~, n¡l~~a:,~:~sd~~:t~l el& U11notira~ y sus ma,,onela•. ~~,11:;,:1,1~::'.":~ ··,~~.:.:::¡.,,",, 
t f11tn'l'S du1u'. 1nv11st,Q11l;., Un:ll ~ez 1nuel1n. actU• •1·.C. I• ..,~u .. l• "" J 0 011 

con iuoeno, !01mamot el Frente pa•a la O!lfensa de le V• ~"• "' r .. "" 'º"'" " '"~' 
vooncJa en V11°a Coapa 

------------- ~·.:o:!~.:::'.~":: .. :·:~·.:.', ,l; ,'.: 
Escrituras al Vapor 

r .. j,o~d lf·1" • J> '" <I ¡."•Ob oi '.Qo) of ¡ 

Trn•"'• 11 ' .,. l• "'"' '"'""""· "'' """''.'•!o• 
VJt. c~,.I" \ 1., ""~" •I•·' • '•"' • • '"'"' 1, t:,,, .. .,¡,, ' 
rl>llf 11.on~•,•• ¡.,,, • .i, ¡,,,. 
.~u llw\n "hon l""'''•N!• 

I"•' )• ""·"·' '" ¡ .. ,, '"' ~ ••••• ' ' 
""!""'""' ,, "'l~·"fn ' ., 
... ~ .... '''º"'"". ¡., 

,p.,,.¡ • ... , ,, 

·"·' 1•1• 10, ~··· ,,,,..,., 1 •••• 

I'" f'"""'I" l•n •nm•,..t;¡,.,1 

F.nl'••'•"''""r..,,t••I• 
··•~•con•~ f> nluU •tl. •~••n!1~,1,, 

'"" n> lt• •l<on" ~. ·•U• •.ri• 

"""º!" .. ''''•' '""'n'" 
han '"'" '"'"~' ••• '"'"'' 1 

''"••n~• ~nu f'.~., .. •' ~'"" 
'·º'"' -~""''" ,..,, .•.• , I"• 
q"n~lo ri;h1, '"h'""""' •J •~· 
<I< IQ~I 1>>' «><><1r1n J.. M•nl• 

ntmlm1o toin1rno1 HlJl.<J J• 

O.p10 lU91)1) d. Ot:>' • 1 

\14!'11) !Jnlfo.,.,1,.,.,, ·.,•U"'' 

.... 1 .. Jpo•••o<o1.JQI"""''"'' 

¡·-· '"' 11 º"'"" ,,., ....... ~ 
'I¡ J~\Jf.<•·., 

r, '""'" .... ntt ~ "'' rH 
.¡,"" ,.,.~,,, ~-.,,, !.llL.\Mf..NT~. 

p1t1fo,,,tn,><•••/>'PTUt• 

, ., ,,. ~",;Lo r,..,I,. ~, 1.1h1• 

En consecueric111 ""'ll'J'· 
1a1esuna11:11noa P1~u.1e 

lit••º"ª· Cull'$lrona. e11rce 
tusdarechoscJec1uoadano 
c11r1lagrndos en ta Com.Mu 
c1vn G•r.otral de 11 f!e¡:iuolt 
ca Ererce lot dtr11oChos au11 
le 01or9a11 la LeyO-•al 
de T11u1os r OpMaclOl'llll d:J 
Cruclrtoy1a L~Gen11~ dt 
ln1111ucoonll'll de Cr&d.to y 
Organ1t3toon"" Auur,are~ 

quelQn •H qu11 r~ur_,n ,, 
!os lrOl!'lrnmsos No p111m1· 
ra$ q·~n ot•os dK•dJ'I PO• h 
Oef,cnO't' r>I p~H•mono? de 
tush•¡o5lucn11connl'°qEt1 
TE PARA. l" DEFENSA DE 
LA v1v1DiOA EN VILL,lo COA 

•b, ... , ... ,.~1;.. 1 .,1.,.,,.,, , r>A E o 1!)79 luchamos ce., 

,, ·•"'""" .~ ......... ~º .•. ,1 ... r ... tra el 11>uso~1> aumcmo l'•I 
" ,,, ......... , !•"''""'" • ·~· P•o<loJI QUU onu1.,10 tObrJ• 

,,,.,,,,,,¡,,,,,o,,~.1.,• ,~,. OO<J~IOOF oY\ilnllrl'l<n, So 
I• f"""~"º 11 ••n r>oy n~ ur.omos y ructi1m0'\ 

,la..,tl•~n ']1n1tf'?'l\Oi' 



PAO!NA OOS "EL INSURGEtlfE 0( VILLA COAPA.'" 

L;;" A~;~~ción Civil de las Dos 
ya Decidió por Nosotros 

La A$0CIM:i0n CIVIi Ge la 
Asociación C!v1t da la Su· 
parmanzana Oot noe pnnlo 
n.il~etOt'll&mfffifaparaqull 

liniquil'Gmot llUl!'llra v1v1en· 
da¿cua1aatapriu?a1con 
trato con Banobru 'º cum 
p{edentro d!l 11\0 v med•O 
Que loe lunc1on;i,rlos dt 8J. 
nol'rn, et F1de1com110 y la 
Adminis!rac1ón astOr\ lntcre 

SldO'S en CIUa paJl.IO'TlOS. e~ 

r.uonabta Nolo c>ll'ldom?S' 
cc)lo les Que-da l!'l~aumante 
mMi v rre<:l10 del allo de H· 
dalgo yalaniu¡orou•o 
ron a~e11u•ar su !uh1ro. po• 
11 no IC"i llam.m en flt P'" 
~·mo sc•en10 

Una p1ueba i11ohJbb·o v 
l~ac1e-n1e de qup ·~ Atoc•a 
c10n Ctl'll no~ pres onl v dtl 
qutlnc1us1vcyat1ocrou:ioc• 
nosotros el Rl'~•·nen oe CM 
dom•n10. f!9 el N!,~uh se.to 
de los E't~h1tos CIJll a q 11 
r.1 d'co: 'Elabo•~, el Ru1fa 
meri~o dn Cond1tnrMJ conlor 
mo J lo M:1puli1c!oen tct ~' 

l1cul~ 95t d'?l COd•C;;i C1vd 
ol.:> Hydem.h rc/1:,.·0$<l1 
111 Ley sobro !:I R~'J""<!'l lle 

P1op1l'!lad &n Condominio 
d&lnmull'blos paraero1,1r¡to 
F&daral,que 011 u11fu!u10 
so u!gtrA .., aoexe l"mado 
pdr!oscondomll'!Qa. univez 
qu0 H convOQuo 11 As&.m· 
blN Oenoritl do Rl!'~denl!tt 

111 Supermanu1111 Oot, e11 la 
ciuenl11~antar.i acl• 11U1011 

P(!or;;I lo más CUl!.HO del 

cuo9'q11e,n1oos1nntequ11 
la As:>:ia:1ón 'la tS\:O-J•O I 
dOC•du ti RéqHT"'JI\ do COn 
dOm1mo. e" er ari1culo s~o 
t•mo nos d•Cu QUo l!I eo¡e!a 
do la 1t11srr.a os. ·co.,.,p1re 
cer :mlola n:..1,1uc•ón F1du· 
C'll'•~ 9ANOOPA.S. S A, Y 
F1de1ton1•1.:> d&I Forido d~ 
HaMa~1oncs Populat'!s o 
cv11'<:u•e1 p11"!0'l,1 ls1,a O 

Que :~~ su~!il•1yon p;i•a :¡es 
t•C~ar v o:!e~e• l;i l"!e,.ruri 
C>Ó"ldOP'D:l•l':l:td:IOlo-,1!(1' 
he as ca!J~ <lunlc• y un1L1 
on11i.1·~s corilormi' al Rér¡1 

m-::n ele~do ¡:or '.a 111J101.1 
dele~e-dOrPsl1nCrrt,r,ci!rh3 

de P.11l1t•1lJCc011 lnmotc•1C'l'ol 

"º AmO'l•utle 

Porur1ladolftAsoc11clOnyai 
d&cldló, y por el o!ro s.ttllhr 
maque a& 1!-$C09tr4 por la 
mayor!a de 1enodor111 (!& Cer 
Meados. E•htleo tu!1e<entoo 
pnmtias de qua!uAsoc111· 
ciones Clv116'S en co,..11~00•· 

n10 con B11nobr<1s, ol í•dei· 
com1s::i y la Ad.111ms!•ac1<m 
quioren tmponemos(!l r6gi. 
meo d11 condo•ThnlO a cómo 

dé lu9ar. Solo la•IJ que los 
vo:lnos do ll Un•d.111 ~11 l¡¡-3 

Oasta con 11i.1u• 10~ d•'.·l 
11:'\lcsbolehnos, cucul.1•l'S 
y demh e~rito' Que han 
emt1,do ~s· com() &I h!lber 
.u1s1,:1:i .:i su\ UPml>leas 
PMa eneontr~, mh prue!:IJ~ 
tt1c1sent•dOd11QueM•CIU• 
3r y el r(!g1men C'econdom' 
n10 •'':. to ''"l'¡O< ~ nyd,f10, 
mler~sn~ El lrt'n'e !M'il • 1 
De·~~,~ '1i' 1~ y,. ro~.1 U"I 
V•l';a Co.1pl .11.f"llJ e l•!qL·•· 

c.1me"'e l~r.er <JujJl (!e '' 
e'l!c1,.Jme11lu i.rquo!,1' ¡e• 
rtg.men da CC"ldl'Mn·o seJ 
la Qu~ rn1s co"lven~1 ;i r;;i~ 
'«•:1nc~ rJc 1.1 IJr•0.1'! 

TE repruab.1 on prlmu,luga 
el proced1m1end 1~'idemo. 

et.Uieo ompleitdo por la Aso 
ei1e16n pOI' ludeclsi0111!'1 
l()l'l11das1eospa1óu Y''" el 
coneeoUmlento d• los ~e<cl· 

not. En seguiido lugar tam. 
tliénreprueOa al1Asoci1 
clón, por l'lacar1e.1 t'-a 
lo.V<1Clt>osunl'li:tetldllr1an 
lot Mber pree.Gotltdo un M· 
ludio fundamon11do en b•· 
•as lécolcu, (tCO(lóm•cu, 

pofll1ca. y1ochtlet. 
Por UIUmo. el FRENTE pro 

pone "''ª 111lema11Ya: quo 
sees1ud1•,nreflu1ono,• 
lnvitsl•gua. le 1hondoy11ct 
prolvr'ld•Ce5Cl:JrocuAlesl1 
opcion que m41 10 aJu5tll :a 
loelnt&rffesOe!'IUftlresl.1 
md1ae. p1reacu.ir eoconae 
cuenclt1ya1¡11M!at~· 

t1clones futuras o IC!ft.irM 
(1(1ganado 

~.,,,,,,,,,,,,,,,,.1'111.11~ 

s DIRECTORIO ~ 
~ fl INSURGENTE CE VILLA co.:.PA. APAAEGE ~ 
~ CADA MES. ~ 

~ (.:1,!o• Fiol\pon1; :ile HORACIO MO~HES DE OCA ~ 
~ ROMERO ~ 
' FoMnzas RODEATO RAM1REZ PALACIOS ~ 
~ OlllrlbucrO'I: ALíOIJSO PASOS C.l0RE:RA ~ 
~ Ccl~t;;;irl~O•~ EMMA REVES '·'EJORAOA, IS,,BEL ~ 
'l"Ut:RTA PARA~ GU•LL(fl'.!O IAORALES SALAZAll V s 
' P,\T1'ICIA b-Ut'ERAS CA"-AS ~ 

'!)CJMICILIO LaC.1· .. •,,gs E.,,,~<1ilíl OP.plo J.13~ 
~ l"'P'~O ._.n EDITORIAL CRONOPOLIS P.uo~as 111 ~ 
~cu: La Pe<t~ (.d ~¡ .. tj'l~Jlco'¡yc!I E'l'Jll<l de P.l!l••CO ~ 
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Ejemplar $10 .00 
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¿ CUAL ES LA PRISA ? 
l.• A"''""·~·., Civ•I ,¡, l• ~~ la l.EV Gl:.N~;t.?Al. DE lN'STI 

~::.:::~·:~ ·1:l: .. ::.~:~::·:n~·· l. Robarse Nuestro Dinero? ~~~~~,f;:c~~N~~E~~~[l.I: 
[·n•b f.01 la tl'lttOdu<co"-0 !.?ES 

ow,. d• .,. .. l•P&<> .1< In• J,u 1 otun • ""'!•• ,...,. '-'" .i.u '"ló<><••· ,.,., !....!> '"l"ló •I !la c....,?, ~···!• '"""""'J~ 11 / -1.t r, '""••••• qu• •m•i.r lo• 
"'ni>,~•• • ru1ir dt <01' lt<h• f'U<' ti ,i.xun,....I<> <><> tt•• h<ha ~REllTE l'Al(A l.A Df.FEN· ~""''"' ~' l"~!'"'I«! ..,¡,,, "M «rtih<O•~,, "'"' la .,l;lt1o<1.S.. 
¡.,..,U•• l«hl. •ola ¡¡,., S·¡•\••m f'or <>ll"o ~ Jl'>r quf " ""' SA [)t; i.A \"1Vlf~'1DA EN \'I ¡..,""'" <ld \nonu•t.1< qu, "' •• ..,. n:io.1.lf ,( I'"'"""""'"' qur •• 

¡., ,¡. 1'1<,¡ '" \• .• ~,¡. n.11 ""'" q,,. <to"'' 1'1,-.<I• 1n '" l.t.A COAf'A ..,1, .. u l'"r."•" t.''"'"'": .. ,,.,.....u, Al,, J. '""'m~,.J. _,,.MI< , 1.., la 
do qu, <lt ""Mr.11.i l"lf t<<r.:O. lopw" !tndtl I"" •~plldo O. Q.,. .,.,,.,, """º"'" moa""• 10 Ur(unt t\ l•M"""'""' _,, "' Un"~I <lt V•llo Coa!'"- un que 

rn !\ocho 11•~. ,. l•odri • .,. ll<UVI et1mU nuJ C" L• pnU do1 '!"""" qm<ron .. Q11\•n" dt• <ltn!Jo rl• •"• y muiH>- !. "" vu•do •¡•cv«"l'oarl<• •n '" ~ 
U•f'I•&." MOi 1<'.<lonh lo A1<> .Nu ,.,¡, "''"'' h•l><r rntr•i•<l<o nde"">t ~ nunlrJ< •M•ln" !!tu•~'.n M~'""' !ltn• !1 ,>1>¡.. l1<ia l""¡>•n ,,. d~t ~b?-

C••ti<>n n<>t d1<r. ~<"<"''° o >11'w 11 ¡><0~<<1<>. d..- uno """'"" fl'I Usl•d<t rotl.-1"'!""' t~lo 1 r•«., •I< rr.1n1u 11 o<i.¡11ll'n• ""'nlr <Ir "'" b""""· JO qu• oMa 
do "t""'°' <n b <Ufl'I ''' tftlrU ro '" nb.I <ono<•.,.....t<>. <'l>f roo<dmtf 1"1 mllll'm>• !u ""'1· t• dtl ÜTtll«od.~. L"• J ll•"" •rt .. ro 1.,,,m, 0 ¡., t«obt~ 
1 lo Aut,,.dmin11tuco~n r RO¡o• o uno A.mnob.1<0 p.o. .. qut <ntl11 11odadt1 l"'l!O quo t"d"' ""' l.otn• "'"''· <L drnd.., dt pn>vu·doJ '"ti tulll,..!<> fk Flclr,,.,111,.,,. 

mtL d< c-J.on>1111<1 poro q11t Loi """""'' Ul<fNltoh hl>tnnrn 
n1101rot o.,,.na ....... •no ouuo 1,,waoti<• .... 1.i.u . .u•µ<o 

p.udon otfn<"l1Nn<k>I y I'"'" lodón a'" mndll,..<•Óftl 
1 otr rwntn l'ft>P'ordo!". J'OI" b-.w..-llnrn d.1lt•n1ttd• 

~. (W•mtr \uor. ru•' n h ! ' Aoocl1ción. no k ,,.,..,....,. 1 
f"IUd1qutmoü:o1ttod1uJ· <>tn>tpl11ltoOmotnt"".1otn>t<1I 

h•n Ir.• ""'¡""" du '" or<n.6~ tn•no 1 ,q.., tnfoq.,,... ¡o"" u 
1nr<1 dt\l'n>yrdodtE110llllc• Un""'"""° lud\o•~ r>•kio'" 
Ad<mh. 1 pon¡r dr iruir.lo <m· l<no"t dt ~""' "1"rin<>!I S1 .,¡"' 

ESCRITURAS AL... 
(<"n !1 m ·1•• '""'" d• m• ~,1 
.,._, 1 '<'latnu ,,._,.,,..,. • 

umh11r...,,. •I R•¡•c.H~ d• l'oo 

V"d•d tn Canfom "'~ 1 ob\ u• 
not 1 f¡n ~<>I". ot t1Jt1Uu """' 

n<>J .,,..i...n •~mrnta..!<, •I mo., 

1<nim,.nl<>un l'l',.od•id'"'" 
~<>ti mh <~ti l(r>Jp,,on•• ,,.,,. 

d<n><><1lW"11 por Su;1um1t1t• 

;;No tní L• w,..,!•J•ro ,..,.., 

dt 1u cnn 1'11~\ded L.>o 110 •n• 

~ .... f"\111\11.:i r,...a,,.., ... .,, .... 1 

".'t"ll CD11>•· 1 ¡,,.m., n~utt~• 
~.,, ..... Mr _, I""'..,...• """ •w 

<nt•nd•n>~•at•o~•l»a11 

<>o.l rulw.r1L y.,..,.,.,.., .,,\o 

Un-da.:! 

E>11\r 1&n1 ,,..,. ctr.n<!oJ ~· 

und•""" q_ut 11iV<n aoolod,. ;d< 

curhlk""1001.or..-1 ... dtA.

"M!i.><11l<;uo <111naJotrun1· ... 
.Qu'v.tmtoedri~nrnu"' 

Uo Uni<!Ml t"<lm<> WM .. dod·u 

Murbot vtri...,."' Vl"rt\>d 

MHb1•...,,•quor1n11,.,.,.u 

11 oup•<k •<>trtt o l.o Autool 
•~·ni•1ro<>~ r 11 R•1•mm di 
C<>t>dom<noo&Qu...,it.-ndo¿t., 

1n~dtt. ""'°" ru1nl•><. a la m .. 
J<>l"O• dt ~,,J,ntt 11111 <IY•1T\'1t• 

Tl•ntn qu, m.od,r.,•r ,.... I<'<>.•· 

dlm11n!01 Jl<ll'IU< ri FRENTE 
uti ron.,n<tdo dt qu~ ~n •I .,. 

"" d• t. A"'""';.,, c1.~ Jo:. 
no.o. pt"<~11111no lo u~,J·onoxn 

r11 .• 1 1utv<1t1r"m~ ~ lo •mr•· 
,;~•.\.!\ 

Cull o ..,.a1n '"'"'" 1.io rr> 

UfÍ<>• "'""""'""'· tlrn<e1 '~" 
~'""'Y"'''""lu-!tnlo>o• ~ 
'""' o !.>o ,...::,,_,,_ l'''"'I"' ~·· 
u..i... 1 .. ron .m-~~J., •ni" qu• 

1um'"' ti <D<\tl1to "'" Dono· 
bf9o q11t l& 1ut011dm"""trodO., 
« \<> qu< mh "°' bn•l«..t o 
<¡~t • ..E 1l,r;lnwn dt cu><lom111:0 

"lo4<'<"mh•••J""' 1~u .. 

D<cM tn ""º' 1t.mi""". 11 
c.rur,,,.<1o <P• nooa11 • .,. ••mot 
1 ttl«"f n rlt (hvtop!"11d A: 

'"'"l'f•rlo. tdq~1rimo• un d<" 
tl>orlr l"~ot.Jod ool11 un dt 
p11tomurt11 a \o<ai «>mtttUI 

MIWTJIAS DURE EL FIDF.I 
COMISO NOS DA OF.JIECllO 
Al. USO V GOSE PE LA VI· 
\'11!.NOA 0!.L INMUJ!.bt.E 
SOLO Al. TEJ.IMJNO DEL FJ 

OtlCOMJSO ""'•!1d<> tn ,1" 
to<l<tm1u.;,,.11!n>t1Lu<,ón<1¡t 

'°"f'f"'.U.1í11J¡u.lt.<•••'
d1!1n.C..L1¡,.,.,,u,...,,.qu1 

I• C~rr"<>fond1 •11 Lo """" lodu 

Olm<H•ci.11,,.1u1 ,,,,.\,<'• 
r•lt<..,....Mo <et1 <1 CERTIP"LCA 
00 DE. PARTIC1r ... ctON LS· 
MODILIARIA NO AMORTllA 

l-LO!I TR.Al>llTES l'ARA 
L.A ADJUDICACION D!L Dlt 
RtCllO DE l'ROPl!DA.0 50 
flRt [f- lr-IMllF.lll.[ Al.CON 
CLUIR EL FIDEICOMISO. 
SON SENCILLOS Y llARA?"OO 
NO ltAY ESCRITlJR.U NI 
NOTARI05 runucos. CON 
L05 <.""UNSECIJl!.'4TU AJIO
RROO DE OAST09 QUI !!STO 
IMPLICA.. 

A1;u1ón\o"""'·"' .,.. 

11<~1"' •ul><lr<"U<nl.. •I '"'º"" 
p&fl 11 Otltn .. dr lo y,.,.ndl 

.r. v,u, Co11"'. 1bcwd11i nt.

••f""<"!o• t1>11•nf..qu•JW"!ohco d ... 

c'"''""do I• r1ffiripeci/lti 1..
"""'1.,1. No A.ll>o<tluMc 

p,,. h !"">"'" •L fkl!."ITl ..
...,...,,,..i... 1,,d,>o i... bobit.ntn 

d<la1Jn.dado,u•rri1•~ 

,,_ <...,•U<>•""'°''"llJdit..-. 
<onunun1<11l1n tn<Tdl"trl<o 

.....1od.1>"•••«--&r ... ~ 
1 -EJ rtd•1<0m..., •n Mh""3 n.o"•IC\I No ""' fn<l'pot•,.--

R'l!.;r.damm!•. r1 fRJ!.NTI!. .. 1<talo por Lo LEY GENE· R~""' qut k> ~ atl <n 
f'ARA LA O!f!:<fSA DE LA RAL DE TITULOS 'V 01'1!.RA Juri~ <1 ~1 I"'~ .S. ,...,.. 

VlVIESDA EN \"ILLA COAf'A. ClONc.1 0[. CREDITO. y P-" tM ht~>~ 

ronu dt P'•n• qtl~" """·'"'" oomu...Wod ooct.ol ..- h•nh.:t.o : .. rcl11!1\~ 111u,.nt•· nou111· -------------
11 1ocl-o1 \·.1uu~ma• "''"'''" •Mr 11 dnint'W'l<"'.:.n oocl11 1 •n•rlo n1tt m •~l""'dm\n.hrn· EL FIDEICOMISO Etl CONTUBERtllO COtl 

p1.coiot.r• dr I• &ton wht> ,,~n n1 "' rf1.,n•n d· ..,_.,,_.,,,, LAS ASOCIACtOtlES CIVILES 
;Nu "'"'''" d '""'" <I• :o S>?1rnrn~ "C<><d""°' uno l.1• ~"' n· mm,,,. <•>'MO 1 n•a~itor 

r.I"• O•t<•"•" Ut la A""°'"''" r~1 un.,\.,. J f'>T <hrta.11 1ou oc.In qut ,,,..,c!uyo <l C:i"'nto 

•' !· '°''"""' 1 !"" •¡•m)''.o ,....,. 11 .....ru...,,¡., ,¡,¡,.,·~o 1 poro qu• ln v"""'1" fl'l'<n 1 
J.,, ~ ~ mo~""" q•¡r" r •••<Ion La u•n<1Óon df"I ""!'·, •I lrnpu" 1tr dt nuntn P<>l"<dad ti Ar• 

on·n•~•!m.,.1< por un n10f'1.n. 'e l.,td•tl n1 l~lG :. "''ª !u:h• 1,<~l<> 11'·1 ,¡, h LEY OF.NE 
"'·'ni•. il' ··" • • ,, , •. •• • •I" "4' h,,.,..... .. n.,!n .. •1 ""!"" • i;!AL Dlt TITULOS 'V Of'ERA 
¡01,,..:,n ••!,..dm•nt•.'<'•' !'' n11n1n1 rnu11 <n N.c1on1L CIOSES O& C'HElllTO n•1hl• 

.L .. m•"n•• •~•~•·J•J·• •I, I• ~·,non""' k>&nn<li ~··• 1 .. "qu• ¡,,. C"\•h<•d.,.. dt l'an1 

En Contra de Villacoapa: Quieren 
Embolsarse el 39 por Ciento del 

A1mento de Mantenimiento 
Od U<•·» '• T\•1¡ '" "'·"''' ,•,_,..,ar1ona y lo A.<1'n1n<11f~· ••l"<tÚn ,.,.......,,ton. 1-ltl dot• ~' "'"""' d- v,n, c,,.1'" "• d"'""""" In•'""\,.,.'" ~ 
o•· •~•I" •ti '" <' ,.,". "'' ·~· , -~ <! luudan .¡ '""""' <~ q, 
"'L~'"'"~ •·• •"• r ,. 1 • • '" •· oumrnh;•• ·! \~· •. M I" 

""" .<\ JI• ..... ~ •!• l "1U>• tf"!<l!rl< fl~•\111 ,f1UO! 1 

t. .. •.·n.i ....... • ,.,,,¡,. .. , ,.._ r' ·•onr:"''• ~""' ",. N '""'" 

U !" '"·«•I •I :••.'' '• ' ' " on ¡,. ne•~'" •ti •t ,¡., ou..- ~ 

, ' nl•i" , 1 "'" ·~ ,., ., , ,n '>• f"I" rnhH • O ·1 u~r • < •·' 

,,..,.•,,) r""'''''"'••l' 1 •?'. •·.m•n: .. '• ,,i-, '""'.' 

'l.o , •• ~m•u• ,.,.,.,,,an <O!·· 

, , ~, '" •)•··l., • I& 1'<1 ,j, 1 

et.<> 1 ~n• f"I'" olotu.,• do-"" ,., l<n.!l•O\ QU• r"'" •L l'I'! f'or "''" 1al<>. \1 A.•<><'"~""' 
!Nlo• ~ 1,M,ml•n'M •I• '"° •• do- •uft ... r.I~ & In,.....,.,, 1 "'' [,-,¡ M L& Sul"'" .. "''" 0.• 
lo!<• .¡,.,.,¡,.,, ~ hHn" rl• ..,.,1 tonom•nlu <IU• '""ni·•'"~''''• '" un c,~"~""IL •r....,, •••· 

<:• ,, ,: ... ""' """" •n ¡,~., 1,..,., o!• "l''"''·•l•t d f J."'' lullmonv I'' "-~>·rJ• ·(.., qu• 

.~m·"' ,,,..,.,..,t.¡,,~,, •. ., r..,· '"" F~n·fo 1 ,.,.,,,.' · I"• " ¡,,. , .. ~ •. 1. !"" s'I'"'"'',,.. 
¡-'"'1.,·o..,...,~,lf•''"""I n1· pola:•• oH· •tl '""""•nin d•I 

f'n•I"'°"'' 'l'" ,., o •" 1<•·~•~ r.f f'<'f tl f1<\• '"''""' • 1,,.1 1 ,,_¡ '" '""'''" 1"1"<>11 ' J,, . 

'" d'"'""' ~~., • '<r1 ,..,,.. 11., c .. 1 .. m"\ • · 
,.\, . .,,., •!•1 ,1•-.•\•·• ,, , •• ,.1,,. .n r .. , I" 1· f' 

.1,l ,011 '"'"'I••• J ,,,.,i-., "''" • ···~• ·~'""" • •1n "'!>'' • ,I;~ , ''" Lo l•luhr .l,.I •' •• ,. 

<••' • ••• •"'' L•·• '""": '"·'' · .• u •.• ~ .. t '"'"~·l.' en - , • .,., t.·•n•• 1.,. .... , " ,,1~1·· 
opnr.><0<• •I ·~t- '" \.> '"" ! .• C•11·r.-, ... , ,, (',., '""' 

~-''"" ,,~ '"'' ,,...¡,, l I~· ., .• ,, ("'<"\••m..,.. 
•' •• "~ • .• ¡, ,1 •tr. , ,. 

·~ .... • ' .... , ,\ '··· ,,.,¡ .• ,., ,¡, 

'''"·F·""l·l<>•IC•t,•.-•• :, •1 

¡ -··· ;,, ,. 

'""'t'"" •\'" 

•:·1••!·1·"··· ! 

1.,,.1,,r .. ,1 .• 1..i.,,. • 
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LA. SlNRAZOt' FE COMBA.TE CON LA rtHELlGEtlCll. v EL ESTUDIO 

No con los Procedimientos de la .Asociación 
Civil d e 1 a Do s 
POf Jo•glt Ptrez Ezcurd1a 

C~de lu p1im111n Asam 
bleas,con't'OCadapor qu111 

nes ahora rorm&r1 parte de 
la Me11 Oirec!J~.i de la A.so 
ciac•óo C1v~ di! la Oot. " 
pusieron escollos a la hb•' 
part1c1pac16n de lu idtu 

daoi1oscr111t1101,deo1rllJ 
enloqutt. 

Ouumn IUOfOl'I cap.cOJ 
de cunho11ar lo que pre'e• 
dlanri1cerlos ahOfa d.ngen 
tes eso laAaoc111oe1ó1\lue· 
ron coaitadC'Sde la¡o, tn 1u 
hbt1lad dl!HO~ión ¿Co"I 
qu6l•n,cor1 qu6 derecho 

\Jo 1ma~1narmelo? No los' 
tOt1cer1ez1. it11nqu8 nad111 
pueóecoar!aimo el derecho 
do lma¡¡•nármelo El ca.so es 
qua prehmd1an. protondon 
-111~ voc1notsaros par 
m1ten- U&\lar a cabo ~ pro 
yecloquealodatotlain 
t11nt11mpotiemt111, al.in antes 
nobra.. el F1d111eomlso. 1.i 
Adm:n11tr.>e10n y aunque 110 
Se crea l<is A.soc11eloolt'S C1 
viles do la Unidad. 

Yo no to cuua. tuve opot 
tun1t11d da constaiarto un:1 
11och11d1At.¡oos10. En tsa 
oca~tón p11r1ic1pO V!'lla Asam 
blNI un vecino. a peur de 

EN CONTRA ... 
(~·.,r., J• I• Pll( JJ "'"" y ln """''ª'M'" • ,,:,,.¡., 
<1•<1•• tm.'''"'"' "" 1.,1,u.1 1R· un '""""!t.., d "n"' J• :... "' 
1"11"""'"' :MClf 1 <!,•• "''" ''" '•"<>1 W la Un.!ad Pvf l~ t4J.?n 
'""' d.cl n •l<\o[~"""" d Ftrnt• h•" ~n lltm.1.1o o ,.,. 

lt1 FRE..'ITlt PJlflA t..A DE• dat q,,..,., ~uiuon d•h..Jn u 

FENSA O? L..4 VIVIF.NUJI t:N ~"""" 1 d.•d·r qu~ h••" «>11 

VILLJI C04P"' op<i1• !a """' •~ •J '"r' o t nlln~tr 1. lu<l.t 
ao tJ.j ~'.<lt.hom•O<I dt ,1., m••· 1'.lt!t "1 unt<> l~t r·<tt..:• U..u•n 

dw """' m •I robr1> cid"'"''" un •l mulh<!t.odo r ob••l~o u 

que tra111ron do 1mpedirse10 
Prepuso 1m1re otras cosa$ 
huelga do p~°' a l.t A11m1 
n1slradora,po1qu11 i!&1lpo· 
cos d1Hllnl~ tlat11a comu 
n1cado un 1n¡u1to .iumen!o 11 
111 c:uot31 de man111nlm1ton 
10conslslen!oenur139po• 
clonro. L.a prapues!I 11t so 
m!lllO a votac01n y fu0 ap!O 
bad.1 por unan1midad. lnctu 
5!l'!!losm1embrtr1 de laAs;i 
ciac1611 Civil vor11on a favor 

Una 111m.'.ln11 dll'spués, nos 
sah&rooconuncuenloch1· 
f\o.Est11CUCOIOCOf\ll!IJllen 
pa<JU ~ IUflltn'IO dt Sep· 
hembre y Octubr11t, mlen:ias 
el m!1mo, so s.ome1ia a IHI 
e"udlol6cn1coluoquo 'll 
aumt11:0 ce( 33 por tltn1o 
erar.ucn.able,po1onosul1 
e11mt11 lo 1uhciente 1r11 
acep1arunlr1c1em11nto det 
51 pOtciV<'lto ¡h&gameus!ed 
ravcr· .• i;n;11rd.ld,es¡i:111 
blo creer quo lot d1t fa Aso 
c1ac16nes"nr&.s1mentea la 
vor do la defensa de lnlere 
1111de101 vuc•not de Villa 
Coapa7 no sd '' 11 o no. pe 
ro desde hace al¡¡.in tiempo 
voloduclo. 

O!rodatomh para ducra.r 
de la honorab~11:1ad de qu111 
ne1 ln!&qran 111 AsOC•l!CtOn 
C1v11 de quienes inleg1an oa 

A50Cl.lC1<•nC1v>1 OS•)IJ1("u1,•1 
1e cada ~el q.;a los del Frur> 
111 para la Deh!rt!il do la Vi 
v1en.daen V•llll Coapa, sa.can 
un volante. con nt propós<!O 
de d1fundrr sus planlaam1on 
Tc;t1, a;¡uélto, 1or1 am1nc11· 
don hntcpOf ml11111brC$ do 
ta Asoc1aC1ón corno por por 

sonal al 1er~lc!o do l;i Ad 
mil'llst1aclón. No "'~ºeso 
sonp1n1arrHjlldo1conlnsu! 
losyt~icnuanllicomun1~ 

las. Eslo no me locotitaron. 
Lohevisloc0t1misprop1os 
OJOS desdo mi ed:hc10 la ¡¡I 
tima ocu!ón qui ob9Gl"'fé 
talliecho,lu1tripen'2Seldo 
mingo 22 clt Octubre. Lo1 
vot.tn1e1 d\91 FREtHE lutro" 
t1p1do1e0t1¡¡naprgpagan 

da do Bellas Arto.do un es 
p&etkuto111lstlcoque ya 
pasó. la razón da la vur 
dad no nKftlla dn "" 11n 
.erg~en.udas. Por ello. va 
me con~encl; La Atoe111ción 
C1.i1no11vnnra:6n11nsus 
plant11m11.1fllC'S 

Unn i.ill1m1 cu9!Sll6n. cuari 
dO 101 del Frent8 1cud1eron 
a la A1amblt1 dtlaOos, el 
28 d1Septl1mtlrt,an10 la 1m 
pot1111t1adopooei reba!lr 
1u1argurneo1oe,loede la 
Asoc1ac1ón 1tn1ndonaroro 01 
o'.1Ud:tor10 

~u::::•,:,1 ~·.~:;~''.t.'"i':º~,~ \lf~L>. COAPA EN LA l.llRA OEL GOBIERtlO 

~la p.110 ah• 1.1 cou. Ce 

l'T'O "'º'ºn qu 11 los vec•nos 
non sal•eron,.:ip~aron:a 
lu:,que:Undc511e!a>.1d1to1tci 
11 obscuras. Como a P'!Uf 
do ta 0!1$curldad 1os colo· 
nossoquedN'OOa es.cu
cha• la1 personMdol&Aso 
c1ac16n mandaren tr111r pa· 
trullas ~ pollelns o in!ontl· 
ror1ltl!'Ja1S1tauno de!Fren 
lll Dl!'l~o 1ue-go. no obstlll'I 
letodlVSllOIUJdllOl!OIU 
y .lm&d1ont1m1onlos en CO"'I 

Ira do los heb1t~ntn. 11 
Aumbl<!a lerminO U<'I san'a 
pu. 

RnlttrOlo dicho. Le11· 
l~rl de ta verdad no noces11a 
da pol1c111 n1 do p1t1ulln, 
dolnjunaanld11arranc11L11 
!nlormi.c:IM oponoot11. LI 
sln1uón so combata cor1 la 
1nt11hgoncl1, COI\ 8 Mtud111. 
con plan:eam•onlosc10r10St 
var<lild.-os, ctxl l11n.damon-
1os tkmC01, 1ocls!n. pol.h 
eosy&eonón!ICOIS 

Por lodoloupunlo yo 
ya de!6t1otrl."ltren la Au 
claclOn Clv~ de la Dos. Me 
du11lodeclf1op01quedtsdo 
91 p11ncipio tu~a lo ciega en 
tila. Sin embargo lo. 1uce 
sot /1an protiado que no te 
11l1l11uon. tluodo"""""'""IH<>Jal.01Jt 

m..ont•n1miln1~ l:mp..ra. '" ton 

t"!onM.i>Jollo1"'"'""'"'" 
lo """""'º" d•I "">nlo rn b• 
r<tl\:wl «¡nlJll~UO IR>Lh<l<lo 0 

!.>\ •t<1~ f'I" <¡U• f'l~U<ll '" 
.,,.n•u1!•l>J•nun11Ut•.l.1m•• 

di~nh 11 """I'" d• "" l••·• '" 

,ce" ~,;. ,1.,,...i.., ·\ r·.1 ,., · 
"""'<1<•1'\l\oh<fllGtr"11•4) 

du1<>n•> e,.,¡., l''"rl"' •!"I"' 

,_.S. n••·1tn "'""'' ,(,14.•; 

;::;:::~'.:'.·:'.~:~::·::: Deposita tu Mensualidad en un 
:;::~: ;:;:::;.~~::'¿:~:;; Juzgado· no al Aumento del 39010 
•·11<1\lv "l.1r .. ~ Jn., f•rmu • -,, 

~<!"'1' t :. 1,lm•n•• rJ"rt•m••" 

i. .. '"'º''"'roro ·ll<>' ,Cu•n<i, 
,,¡,. A ,·,.w1tmooc1on SF. cOM l'tlt J·•• AJ!r.r . .,, "'"'' Cobr•1J okonu m"' dt U~w Ol J lu• to d,1 10~ .... ,.,. ti f•dt1<"'"''"" 
PM4 UN IJONO llE N4tlU U '11"' 1•'1<> "'l~••·vomt<.h fon<!n d• lhl>ll•<>""" Pcp.¡:o· 

Qoniii o '"""6" o "omt.l·o ¡.o N4L f'INMl/Cl~RA •n rt fl>n 1..1 """ """'"m"' ~lo~·· d<)dt1<1. 'º" •I< ''' "''""·• !" 

r• 1,1<>1 l .... Y<t:"~' '"'~"'"""'"' t~ lntnntoon&I. SUC1JflO! ltJI ·•lfn,- nllcit1n p.llO PfUJ~,U •nlíhH <01'" 1• '"' ltobt1•~1· 
•t>rir uno <o<nl.I nf>t"'•I o,..,,.,. f"ol'" l'w • ¡,.~,Q '' .i. 1.,.,11 d• lo 1•>1,1•<• •ronOm.c-• d.l •~· Poto Jt•n.1•• "" ¡.,,.,, ·• """ 
~ .. ~,.:·:, "'~::~:~<>:•.:)~:''.~: •! t.>nu ) In fo1m".., d ¡w1• :~'¡':';, ;~:.:!~ :~~:-,. • 1.: ~~.:"':;";.'d,:n,:~~: :<.!::~.-: 
.,.........., º''"I •1>1n·.~• "" ¡,.r''"' El ffltSTF. P"'M-' LA DE UIUO 0"1U!<·0 n Qu1 11 .. u •I 1n.;:r t:•.lun ~ "" nqu11•~" •n \'<!lo 

e<m• ... "' "'"""'"' ~-n·"·-u· r!N5A Ot. LA VIVIENDA m•n•~ .:"'"'"u" ftlD'• ··~U" '-º""' 1 •• Aw<•O<OOn .. e· •. !·· 

• l>.x~u• ·~ o s,.f>'l<t".""' tN \'!LL4 tO.\PA h "'"'ª o d ll1nc~ <.!• M•""' r q~• ,., •• ~.o ·m¡.<·m>n!•·,~ !..do• un i"J 

C..."' dtool>"T• •I •1•·r" .,u• ~·· I• ..umto o Jo \urho ~n •! '"" ,' ""'• &!oltt <.!r ~u· .: H..., f"•I ""J'~ •\>l .u•I ,,,.,., 

'""~"""' ,..,.. •l , .. , .... 1, ""'" :·•··f'"""º 11• ¡,.,., 1,, '"""'' •"• '·"'""' ••1un "°"''°' ,,r._., .•.,. ~1,1.c•m.-.1 • 1 "Q•''"' , ,., 
m1n!•> 0 ¡._ ""'<· •I• '''""n'· •'•! ~ •. 1 ..... ,,,,., l'n•H, <1~•n• l•t ''' "''""<!• 1npn'"'''' ' 
""""'" 11•< ~~·o :a• "'r"" "'" Lo l/n,un l>I~ lo futU• Lo wr.1t~u'"''" •nmt<l••U •' ~""" .I• ,,,..,¡,.,,,,,., • •·""'" 
'5uf"'m.ol\l•IOI n•» ;E• Qut • ., \'olio Cc•r• Unoda 1,<t;., "" lo!"'""''""" h1 ••d<I lo "'""' ¡., <U"'" ~, .o><m 
loo J.n,.• ~uprrrnon.n""' 1 Fi "r.c1<.!a EL FRENTE•· n<.•n mo ..!. "''" .,.,, ~· m .. l.~u I>' 

'"''"""'•' •Í rc.flw...-~ o ••un o.t '• r ""'"''" l•ulm•n-. 1 '" ,-.,. "°"' d•I •"''"'"u M·<!u•""" ,! uu· '"" 'º ~o'··•o • ~. • "'' ~ 
., u•1nM• ¡J • ., v•<.r;• •• ,,,,, "'~" '" <lq~rlo «• •1 ¡wc•J, ~"t" ,,,t.l.,Q tm;-""'~" •!· ·~ 1a1., '" r,¡,,..,,, <I• nt• "" 
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Editorial 
El Fld1lcoml10 Fondo de Hobltaclonn Papvlorts, 
organismo oflclal que cobro las cuota• d, 101 unl· 
dodu hobltoclonolu construldo1 por Banobros, 
ha dl'IT!ostrodo su Incompetencia e lrrupoasoblll• 
dad frente o lo protesta orgonlaado d• loa habitan· 
tu de Tlatelolco contra el aumlf!lo d1 C1.10las y 
otras demandas plonttodos en una oaombleo c1l1° 
brodo el día 23 do abril en el teatro "Antonio 
Coso" • 

. El 11 Fld1lcomlso 11
1 originó la actual og

0

ltocl6n 
que u:.1111 en Tlatelolco, aumentó cuotas dum .. 
suradamente; conlrotó con A.1.S.A. servicias qu. 
u pagan y no H proporcionan; 11 nl190 o dar 
respuesto o petlclonu justos de los llat1lolcos 
que aprobaron 1n lo asamblea dt residentes; al 
trotar de negociar con los r1preunlant11 de 61 
1dlflclo1, no ha podido llegar a ningún acuerdo; 
en las "negociaciones" amena10 'f no ofrece obso. 
lutamente ninguno soluclón que fayore1ca o los 
re1ld1nt11. 

Los residentes acordaron en dicha asomblea 
lo siguiente: 

P No o.1 oumento de cuotas. 

ZV Aporo e impulso a la Auto·Admlnistroclón par 
porte del Fideicomiso y entrega en buenas con .. 

' dlclonn de los edificios que tstán deterlo· 
ro dos. 

39 Acuerdo con los residentes sabre el régimen 
de tenencia. 

49 Auditoría a A.t.S.A. 

59 Onlltución del g1flnf1 gtneral de A.l.S.A. 

69 Acu1rdo con codo edificio sobre las cuolos. 

Dude 11 m11 de abrll a lo fecha lo conslgn .. 
clón de las cuotas ha tenido un gran éxito 'f acor• 
doran los r11ldent11 seguir haciéndolo mltntras 
no 11 re1u1IYon las p1tfclonu que han h•cho. Lo 
qu1 están pidiendo loa r11ldtnt11 de Tlot1lolco 
está d1ntrd d1 loa Hmiles de lo racional 1 d1 lo 
justo r 111 los monas d1 101 funcionarios del fl· 
d1lcomlso 11tó el tratar d1 r11olver los p-roblemo1 
o los que 11 1nf ... nta lo unidad urbana más gr11r1d1 
d1 América. 

Por lo pronto r f11n11 a lo crntno1a q111 conatl• 
luye la ln1ficoclo • lncomp1t1ncla.d1 un orgonlllllO 
encaminado a 11rvlr 'f por 11 cual 11 paga un cos· 
to, 101 111ident11 oco1doron: 

19 Consignación d1 sus cuolas men1ual11 ... 

29 Orgoniloclón de la ASGcloclón d1 R11ld1nl11 
'f 11 Hludio d1 lo Aute>-Admlnlstroclón a lroYÍ1 
de reunlonn semonoln. 

39 EYoluación del 11tado de su edificio poro JOber 
en qui condiciones debe negaclar11 .con •I 
Fldelcoml10 lo entrego d1 los edificios en el 
momento de lo Auta.Admlnl1troclón. 



2 ¡unidad u mana 
El impuesto al predi~I 
no subirá en 1983 

Por acuerdo del Procurador Fiscal del Dbtrito 
Federal el Impuesto predial de 1983 en Tiatelolco, 
tendrli el mLsmO valor que el de 1'182, Este acuer
do se obtU\'O graciu a Ja acción roonUnadora y 
solidaria de un nW::leo de colonJu populares que 

!irm~: ~~!f cl~~ln m~1~~~: ~!bT':te'fuf~~ y en 
frente al aumento del Predlal los residentes de 

Tlatelolco que participamos en el movimiento de 
protesta contra esta medida, noa pudimo1 dar cuen· 
ta de la importancia que llene organilamoa y unir 
nuestros esfuerzos y acdón con otros núcleos da 
población que tienen problemas simllart• a nemr - ' A contJnuacl6n reproducimos una copla del ofi• 
clo que ampara el acuerdo. 

.... - ... - .... ,'!:::::.·:·::::::; •• ::::.::;::.::1.:'"'" 

:~~:: ~~i.füf.I:i;;::~:~::::~;::::::;:::::~:::::·; ,. 
:::::.:·:;.;~r.:!i."".!:~u ,,., _, ...................... . 

Elecciones y funciones de los Comités Cívicos 
Los Comités civlcos de manzana nacieron al va· 

por hace seis añOJ, y e1ta tercera generación 1983· 
1988 se cocinó de la mlsma forma; falta de or¡anl· 
ucl6n y coordinacJón que originó que se pretenta· 
un i_rregularidadet o Incongruencias como las aJ· 

~:1t~~~it:n e;~~:opd~6~n~!~~r~abtt~c~:Í:W: 
a Ja vez la convocatoria exigía mayoría en Anm· 
bleu Ordinarias; hubo reelección de dlrecUvos u· 
U1ntes; absoluta inaslstencla de autoridades; buu· 

!1c~~~~ e'!!p!ºr~:~: ef:::1ó~c~: 1~1~~~:5d1~~~u;: 
de la Asociación de Residentes de Tlnteloko en una acción democráUca y entusiasta, aunque con dlfi· 
cultades para acordar un candidato por cada una 
de las tre. secciones de Banobras y otro por los 16 
edificios del ISSSTE, elegidos por su respectiva 

~~~"~.u;bl~~l~~o pl~~~~ 1%~te~~:n:,1::te ra ~~~ 
gfea decidió por v_oto directo y libre sus represen· 
ta.ntes para los cinco cargos. 

~sgraciadamente esta sa!isf.JcciUn y derecho 
ciud~~ano no se cumplió en forma regul:tr·--::,1 la 
ele.:c1on de l1t Junta de Vecinos _de la Delegación 
Cuauhtémoc, prcscntándo~c las s1¡;uicntes anoma· 
l1as; 

lo. Pr:>mo,1611 abierta por ll Delegación de un can· 
dldato: ctt.'indo .ª grupos pequeños de Prcsl· 
dl'ntcs di: Colonias tres dia• consecutlVOJ antes 
de la elecctOn. 

2o. No ~e plantcarun alternativa;,¡ de candidatos 
3o. ln3.sistencla del Oel1•gaúo y del Presidenle de 

~~~ de Ve-ctnos de 11 Deh:gacton Cuauh· 

4o, Incumplimiento en la premisa blisJca de forma. 
Uur la asamblea para proceder posteriom1ente 
a la elección. 

5o, A pesar de que Ja elección se pidtó fuera por 
cancenso, se realizó la votación sin promover 
opciones ni escuchar antecedentes de poSiblcs 
candidatos. 

Indudablemente esto es inaceptable: por respe
to a nuestros derechos cívicos, al desarrollo •.fomo-
cri.Uco de MéxJco .y al deseo de participación ciu. 
dadana. Ya que lesiona nuestra conciencia y espi· 
rltu democri.Uro conduciendo a frustración y de-s· 
confianza. 

aid;~de~'ñ~;ut~.n~i:.1 M~:U~íºdcl.sfa d~L~~~ 
Hurtado de democratizar el Distrito Federal pero, 
dolorosamente hemos comprobado lrregul:irldadcs 

f:ªj~n:md0c 1Ye~~o~~e~~:n;~~ eenn 1:n~~tÜ:~~ 'i~ 
\·01.aclón dcmocríltlcü de algunos functon,lflo~. 

Como una verdad de pt>rogrulln las autoridades 

~=~~~. ~~nr~arq~:s e~~~t!~~~~~~;· s;:t~~~i:; ~~~~5~~: 
dudable'!lente ~llOltitJCQI y no p.~rlic1par ducct.1· 
mente ni adur:narsc del proceso; corno norm.i bhk.1 
de salud social y democrática i;u actuación drbJó 
ser neutral, ya q 11e lo contrario, µuede .(lencrar !rau· 
des, corrupción )' propiciar fana~ clcd.ornl1:1 como 
la que \"iv1moli 1•n J;¡ elecdiin di! Ja Junla de Vec.1· 
no9 en la Uel~gari11n Cu.:iuhtérr.uc. 



~~13 
Rechazo al incremento de las cuotas de 

administración y manteniento en Tlatelolco 

1oié Antonio Elpinom 

Ante la impo¡lclón de los aumentos desmedido• 
a lu cuotu de Administración y Mantenimiento 
-acel6n lnjustl!kada, realizada sin consultar a loa 
rul.dentes afectados de esta Unidad Habttacionnl-

~~Ji:~: t;~I:~.~c:'H:o!"°~~el~ ~oªt;!a~º';:~ 
to1 aumentos '/ consignar nuestras cuoW legal· 
mente. 

Ella declJlón la hemos tomado ante el .amplio 
coneenso que se fue conformando en d.Jversu reu· 
nJonct en edltlclo1 y por 1ecdone1 de Tlatelolco, 
uf como en la1 dos Asambleas Generales, efeetua• 
da1 el 13 de abril y el 13 de mayo del preH:nte año, 
en el teatro "Antonio Caso'' y la ezplanad.m del 
metro, respe<:Uvamente, En la primera Aumblea 
General., manifestamos nuestra Inconformidad y en· 

~ª=~~ d~i·~rJ~:e~~ di! ~m~d~ª1~C~~~re; 
lOI residentes del desarrollo ~ la sltuacl6n: que 
el FFHP, sólo babia respondido al Primer Punto 

::~1:~:~~ d~e l~~;tfi~~~.c~!~.d~r:t;~d!1rt7u: 
~º:n~~~:C,nb~ fa ~:::rd:I ~sl~cd~r~~I c:enr\'1t~osre:!: 
tableddos. por el FFHP, que en Jas reuniones >'ª 
efectuadas, lo.s ComltCs de lm edificio•, hablan ex· 
ternado al FFHP: la. necesidad de que éste diera 
una respuesta completa al PUego de Demandu, el 
gran descrrdllo y desconfianza de que merecida· 
menle gozo. AlSA -.entre 101 reatdent.es- como una 
Instltud6n prepotente, arbit.rarill y encarecedora de 
Hrvldos inexlstentH, as! como la reiteración de la 
demanda. de :rehabilitad6n de los edUlclos, C'Clmo 

~~l~u~r~o ~i~ a~::~~~~i5:ª;~6~fd~~; 
AlSA, a cuenta del pago de la cuota de admin.ls· 
tradón y mantenimiento, tenían el propósito de 
retrasar Ja solución, puesto que se pretendía que 
p,agAramos en abono~ el lolal de los aumentos. 

Igualmente, en la Ulllma Asamblea General, te 
acordó mantener y ampliar la consignación, hasta 
no recibir una «spuesta coherente a nurslraa de
mandas, por parte del FFHP. 

Desde el mei de mayo se han estado efectuando 
periódico.mente nuniones en dJversos ediflclOJ y 

ra~u~l;.d:S~n~~r:e:~:es-~~t~N;;:1!A~~ 
'L"- con el propósito de unificar lu accloaea in· 
mcdlatu y de cslud.lar la pruilbilJdad de que a me
diano plazo se lnlegren en bloques de Auto-AdmJ· 
nhtraclón. 

En esta,; reuniones, se ha acordado luchar por 
el logro de lu siguientes demandu: 

lo. No incremento a las cuotas de Adnúnlltracl6n 
y·Mantenimlento, de acuerdo a lo p¡1gado en el 
mes de mano. 

2o, Rehabilltad6n Integral de 101 edlddos por par· 
te del FFHP. 

3o. Facilidades para la Auto-Admlniltraclón • 
.fo, Convenir una cuota de adminlstnclón y man· 

tcnlmlrnto ron ,.1 FFHP, posterlonnmte el 
compromiso de rata lnstltud6n de rthablllt&r 
I~ Nllndos, que seria transitoria mientras me 
logra la Auto-Admlnlstradón. 

5o. Que Al::JA y el FFHP, expliquen el destino de 
los p.;igos correspondientu al 1ervlclo de Inter
fonos, red y antena mae,tra de T.V., para que 
este dinero 1ea reintegrado a Jos residente!. Pues 
como es sabido, hemos venido pagando por es• 
tos 1ervlclos sin haberlos recibido, 



41 "dad ~na 
Pasos para llegar a la autoadministración 

Para Auto-Admlnllt.rarse deben· tomarse en cuenta 
los siguientes puntoa: 

lo. Formar la Aloclaclón Civil (con un 51$ó) de 
los adquirentes del edlficlo, nombrar la Mesa 
Directiva, hacer los estatutos que regirán dicha 
Asociación. 

2o. Registrar la Asociación y los Estatutos anle un 
Notarlo PUblloo. 

3o. Regb.trar la A5oclaclón en la Sttretaria de Re
laciones Exteriores. 

4o. &giltrar l.a AIOClaclón en Hacienda, aclaran· 
do que no ea de Upo lucraUvo, sino para defen· 
der 1o1 lntereae1 de los asociados. 

So. Hacer un ettudlo sobre Ja cuota ideal; es dedr 
saber cuál e1 el monto total que pagan todos 
los adquirentes de ue ed.Wdo por cuotas de 

6o. Hd~~·~~ac!~~~Jio mdaen\~~l:~~fdadet en rela· 
dón al mantenimiento del edificio (limpleia, 
vlgU11ncla, elevadores, pago de energla elktrl· 
ca en áreas comunes, Interfonos, antena maes· 
tra,etc.). 

7o. Estudiar ll con el pago de cuotu actuales se 
puedt: dar el servicio de mantenlmlento, o pue
den M!r rebajadas esas cuotas. 

80. Sollcltar la Auto-admintstraclón ante el Ftdel· 
comiso, para lo cual les seri presentado un con• 
vcnlo de rehabllit4cl6n del edilicio, el cual será 
estudiado con todo detenimiento por parte de 
la Asociación, firmarán ambas partes el conve-
nio de rehabilitación del edlfJcio, previo eslu· 
dio y aprobación. Realización de la Asamblea 
·con el 51 ~ de 101 adquirentes o con las cartas· 
poder ftnnadas por el101. 

Noticias sobre la Subdelegación Tlatelolco 
En las Ulllmu semanas se ha hecho notar la deficlcnlo 
\ligilancia pollch1ca que desde mucho tiempo atrás ha 
s¡do uno de los m4s grandes problllllas de ra Unidad, 
No 10 observa que las cnsetas policiacas construidas 
duranle el periodo del 5ubdt1lc.>gado Toledo sirvan para 
el fin que fueron erigidas ya ~e a menudo están \la• 
clas, 

El servicio de limpiuza en Tlatelolco esl6 bastante 
descuidado. es común ver mon1ones de basura afuera 
de las entradas de los edilicias sin que se recaj.:m 
con frecuencia por el servicio de limpia de la Subdele· 
gación. 

la falta de agua polable eo los edificios de la Ja, 
Sección se ha hecho sentir durante fines de abril v 
huma parte do mayo sin que hubiera una explicación 
sattst.:ictoria sabre el origen de dich.:i carencia por 
parte de la Subdolcgaclón. esto. lógicamente. originó 
una gran cantidad de inconvenientes par.:. los residen• 
tes de 0&0s edilicios. 

Buona ha sido la labor de las au101id.-idcs de la 
OelCl;jacl6n Cuiluh!émDC ~n to quo atal'le a la remodola· 
ción que ha ter11Clo0 desdt! Inicios do 111'10 ha<;lil el pre• 

'1ente0 ol Jardln do Santiago Tlatelolco. en el cual so 
reallzan cada domin110 evuntos culturales v hay tal!~ 
res gra1ui1os de diversas actividades !pintura. cerámi• 
ca, etc.) para todos los asistentes a los mismos. Lo 
Linico lamentablt! es Qui! estos eventos na tienen la 
difusión necesari11 para que h.1ya mayor asiihmcu1. 

En el mes de abril se eligio al Or. J, Antonio Espl· 
noza como Presidente do la Asociación de Rosidentos 
de Tlatelolco, tras una larga asamblea que prnsidió el 
Subdelegado José E. Tton, cuya intervención en la 
misma fue e lodn luces inadecuada al tratar dtJ Influir 
en un procaso ~e sólo compelo a los tlatololcas y 
a nadie m6s. 



"dadl 5 ~ana 
7 de junio ¿Libertad de prensa o 

fiesta empresarial? 
Los trabajadorrs de los medios de comunka· 

ción, lai. organi2aclones populares. potltlcn y sln· 
dicatos tndependlente5 en huelga, llevaron a cabo 
un mitin en la plaza "Francisco Zarco", el dla siete
de junto, dontle se p1Jgnó por una auti?nllca llber
l•d de exprdi\Ón en los me·llos de lnlonnicl6n. 

En este acto se recalcó, que no exblan lmposJ· 
clones, limitaciones, condlclonamlenlos, ni censura 
a la expresión de la opinión pübllca. 

Y ante esto, Miguel Angel Granados Chapa, 
pre1idenle dP. la Unidad de Periodistas Democri· 
füo!i, expn•só: "Los empresarios )' el gobierno han 

~aec~~~~-~ro¡:a :~~1r1:~i~~~o d1:b:e~~:dd~ª fado~ l~~ 
trab::;-.1.,res democritlcos, que manUenen un com
promiso social en lo!! dh·erso!> medi~ de ln!onna· 
clón". 

Asimismo, Chapa pu~ entuis en señalar 
que las conciencias democráticas pade~n de la 
manipulación Informativa, en donde es func:Wnen
lal la solidaridad gremial, requisito para lograr 
dtmandas de mayor envergadura. 

Gran°ildos Chapa, cuestionó el sometlmlent.o y 
ccn.!iura que l\e\•a a cabo el Estado en la mayorla 
de los medios de ('(lmuntcaclón. Asi como el de 
celebrar un día de la libertad de pr~nsa, cuando 
el pueblo y los trabajadores son totalmente aje
nos al mismo. . 

Al tCrmino de la exposición del presidente de 
la UPA, dijo: "Sólo la clase trabajadora puede 
llevar a cabo la libertad de expresión". 

Acto seguido. subió al estrado~ el UrJer unl\"ef9 
sllarlo, Niculós Olives Cui!llar, quien brindó su 

~¡1:i°J;~a~os111!~1 h~ecl~:.b:j¡:~~ª; f"¡~~ó C:~c~=~nª ~ 
petados los derechos a huelga, usi ('Orno que sean 

c~;r!d~~:.~~~n~{,5 s~e~~~11~5 a~~ó~¡:· verda-
deros periodistas democni.tlcos, a quienes en rea4 

lidad se les dedic6 el día. Por lo que, Olivos Cué
Uar, pidió a los periodistas comprometid~ con las 

~~~~~~u!fere~~ \~f:!a~Ón~u p~~:u~n::O l: 
lur.ha se pueda lograr un pals mil jll9to. 



Jorge Prior. presidente de la Asodacl?n MexJ. 
cana de Productores Indep<mdientes de Cine {AM· 
PlC) dijo que CJ ne~sario que se logre un ver· 
dade;o ct1ntrol de lo.t medios, por parle de los 
\rabajadort!s, en donde lo fundamental es detno· 
craUzar e1 lugar donde se \ti.baja. 

Ademá!, reprobó la acUtud de los monopolios 
de televisión y radio., en el sentldo de que son 
dir1'ctos reprcsorts de nu1!11tra cultura Y arle, ui 
como de la gtan deformación ideolbglca que causa 

en ~feni:;,:,asbinto, F'rflylán Rascón, Uder aindJcal 
de Radio Educación, secd6n 0·111·57; aseveró que 
Ja libertad ·parit Jnformar, se debe lograr uniendo 
laa fuen.as democ.rátlcs.s de todos los trabiijadores 
d~ estos medios. 

Asimlsmo, se manifestó a favor de los avances 
dimiocrlitlcos en Jos diversos medli» de d1fus16n, 
haciendo recatear la ardua lucha llevada a cabo 

~;u~~~~~o ~~p~farpd!b~~cJtá~~ embom del 
Fátima Femá.nd~z ChristUeb, cnlatUó en quo 

et necesario romper oon el mito de la libertad de 
pttnsa, puesta que este día sólo ae festeja el rl· 
gido control que <i EJl.lido y empresarios reallia.n 
M los medJo.s m.ulvos de todo el país. 

gtn;Ja0::n ~~o'!~:i:~c1~~ .. ~~ 
el Plan Nacional de DC'SB.trollo se le hizo a un 
lado. 

pe;~~~ce;.Ü~~ ~J: b~~·~.rah~~:~ ~~!~ifa~! 
(Mafol, señaló que loi medios de dí!uaión, han 

~~~~o ~~lt~~t~r~~~I :=~~¡ en los camhlos •~ 
Por lo cual, par.a continuar con nt.V.?.tlro p:i.i>c:I 

luchador, es necesario que lodos lo~ tnbajadotM 
del perlodismo, den la patita para democrnUur 
los medios, y esto sólo se podrh lograr can la or~ 
ganiuelón en los centros de traba¡o, expresó. 

Por Ultimo, Javier Controrai, en representadón 
del Foro Permanente de C'ornunkaclón Popular, 
expuso, que sólo con la, lucha unlda se pueden 
lograr 11\'IUll:es democr&tlcos, como el llevado a 

d~~:°sre 'l:s t!b~f1ª~~·~s~~i~feº t~~~fó~ =~ 
sus propios medios, de 30 minutos al dla. Por Jo 
que es ne<:l!1arlo seguir impulsando In lucha p<Jr 
la comunkatl6n popular, para que los logros se 
mu1Upliquen. De tal manera pugn6, porque todas 
las bardas disponibles ¡e.an medios de eKpresión 
para la clase trabajadora. 



unidadj 7 u roana 
Sobre los objetivos de los Comités CMeos 

Los Comités Clvicos de Manzana, 1sl como las organl· 
zai::iones o,¡ecinales de más jerarqula, como aon los 
presidentes de coloni1. la junta da vecinos y el c,on~cjo 
consultivo de la ciudad. son. como su nombre lo indica. 
orgeniuciones representativas do los ciudadanos, que 
Uenen obje1ivos muy claros: ser lnslrumentos da e~· 
laboración v comunicación de lo5; vocino1 y IH autora• 
dades, pero IJC!nos a las ac1ividades partidistas a Inde
pendientes de los centros de podar polltlco. Do esto 
-los r~re1enu1ntes de los ciudad:lnos- debemos ser 
conscientes para no caer en la subordinación a las 
autoridades. 

los comités civlcos deberén guiar su acción, a la 
defensa de los intereses comunlt11ios0 al estimulo a 
la convivencia y a la participación clvica, al ejercicio 
de los derechos y oblioaclonos ciudadanos y on gcne1a1. 
al inc1emen10 de la participación consciente.. en toda 
la gama de lns aclividades de inten\1 social. 

Si queremos mejorar nuestro habltat. y a tra..,.fs do 
ello contribuir a me1orar nuestra ciudad, debemos ser 
hon&Stns sinceros, v debemos ejercer una crftlca cons· 
1ructiva; 

0

sólo asl, podremos ser Ú111H a la comunidad, 

Dentro del p1ogram11 de :rabajo de tos comités clvl· 
cos, es fundamental pugnar p.:r la mejoría de lot sarvl• 
cios municipales: 
1, Mantenimiento de las 6reas verdes, 

2. Limpieza y recolección de basura, 

l. Alumbrado exterior, 

4, Conserveclón de las Areas recr&atl'IH, 

s. Vigilancia policiaca. 

6. ConsOfVación da la red de agua potable V de 1u1 
sistomas de bomboo. 

7. Control de pll!JIS, 

Por últlmo cab!o decir, ~e les acciones de 101 coml· 
1h clvicos, deben estar apoyadas por In au1orldade1 
de I• Subdelegación y en eue senUdo, et lndlspensable 
obtener, por pana de hllts, algunas aportaciones mat~ 
riales: locales, papelerla y, evonl!Jalmente, ·perronal 
de oficina. 



ªIN.= 
Villa Coapa unida y organizada 

nunca .será derrotada 
llorac10 Monru de Oro Ro~ro. 

A menudo se dke: México e.s un pofs de leyes 
e instituciones. Pero cierto es: frecuentemente ln.s 
insutuciones no cumplen sus obliR11clones, y ln.s 
leyes son violadas. Esto se debe sobre todo a que 
los ciudadanos no conocemos nt!eslros derechos y 
obligaciones. Lo que es peor: no nas interesa ha
cerlo. 

VIiia Coapa \'l\'e un conllicto, derivado de la 
frrespansabtlidad de una Institución d1?pend1ente 

~~s f:t~1~~0:.1 g_a~~o :s~c1io;:~~~sa't~1~d'al !i~~: 
te en haber violado un contrato firmado con cerca 
de siete mil adquirentes de certl!Jcados de partl
éipaclón inmoblliarla no amortluibles. Además, 
violó la Ley General de Titulas y Operaciones de 
Crédito. 

Cul se habla hecho costumbre a Banobras au
mentar cuotas de mantenimiento y admlnlslracl6n 

~ªo~ª~~~ ~~;k~=n~:.ªJ~ ~~~;·¡~ c:~!~1iee~er¡1; 
ocasiones en forma unilateral y sin just1fkarl8J!' 
técnicamente. El primero fue del 28~V en febre
ro. El segundo del 39% en septiembre. Ambos 

porcentajes sumados dab.ln un total del 67~&. An· 
ti! esta tmbestlda, las Asociaciones Chriles (en pro
ceso de formacion a Instancias del Banco) proles· 
1aron y plante:.r.ron huelga de pago. fueron lla. 
mad.u a cuenta y fueron "con\'enrldas" ¿$»?para 
dar march:.r. atr<is, nrijíinilndose .ui ht primera gran 
traición a los residentes de la Unidad. En este 
tiempo fue cuando, de~lludonados por es& tral· 
clón, un grupo de \·ednos const11ulmos el FREN· 
TE PARA LA DEFENSA DE LA VIVIENDA F.N 
VILLA COAPA que luchó hasl.:J lograr que Da· 
nobras se desisUera del cobro del 39~;.. 

Danobras Impulsó desde febrero de B2, con de-
rroche de recursos, la formación de las AC. Al 

!~~~:ª 1!r~f:iq~~~~ P~~ ~d~~~~~ª~~ ~:r~e~~~~1~~~~ 
(con el señuelo de escnturar), la autoadmlnlSlra· 
clón, el rCglmen en condominio, etc. Para llt>Varlo 
a cabo se valió de algunos vednos mel!dos en lls 
AC, quienes media.rite amenazas, presiones y enga. 
ños de todo Upo i:Omo, ":il no !tniqu11as te van a 
quitar lu vivienda·'. Bastantes coaptños se aterro-

~~!~~~; plft!i%~~ta~:~.ro kJ!~!:.º hr:i::~n e~~ 
poder y otro.s documentos a favor de lu AC. 



Algunos vecinos que luego Cormar!au;i.os el 
FRENTE Jnlent.a.mos cueaUonar los procedlmlen· 
tos y qublmas parUdpar. 1..at AC ru>t btoquea-

:~nJ~s."~!~~ta~e ;gl~~~~lo~~esl:ln~~~ 
del oro de Moscü, Cuba y Nicaragua como para 
morirse de risa, en verdad.• 

Atesorado en lo legal por Sergio· Alchar el 
FRENTE realizó una acción jurídica aln prtttden
le en Villa Coapa: swpender Jo.t pagos 1 Bano
bras y coru:lgna.r en un jwgado de lo civil. En 
un principio cientos de vecinos llenaron aUJ foro 
mas de depósllo. Sin embargo, muchos nO toma~ 
ron la decWón porque las AC con apoyo dcl Ban· 
to. desalaron una campaña de tenor en el 1enUdo 
de que nuestras viviendas no• ~rfan quJtadu. 
Quienes sablamO!I el terreno que pisábamos (po· 
cos en realidad) lo hlcinuis desde septiembre y 
continuamos haciéndolo hut¡ la fecha. Sin Lemot" 

jó j~l~~~~~°!I e;~ ;sl~l~,n~re~e~~l~b~a~te~r. 
mlento. 

de ~~g~i~e~rrees~:"::::: :1~J1~m¡and~uJW~:~~~ 
del contrato (ptrdlda de la vivienda). Sergio Al· 
cáur respGndló todas las demtandu y comprobó 
nuestros pagos. Hace PQ(os di.as, ante las eviden-

DEMANDA CONTRA EL "FIDEICOMISO FONDO 

DE HABITACIONES POPULARES" Y A.l.S.A. 

Los residentes del Edilicio "Estado do Monilos". da. 
mandaron 11( f,f,H.P. va la Administradora /nmobilh1t13. 
S.A •• anre la Pr0C1Jr30J1fa Federal del Consumidor par 
Incumplimiento en la presracidn de los servicios de 
man1enirnlen10 y por el aumento arbi1r11io a las cuo1as 
correspondientt-s. 

Esperamos q,ie an1e es1a acción justa y /cgal. la 
P,f,C •• asuma su papel do dtolensora dol consumidor. 
aunque tm eS11? c:tso aft..>cle a un organismo dependiente 
del gobiumo fedr.-ral, 

¿Se hará justicia, 

LIC. HUGO GONZALL! 
PresrdPfllO del Edilicio "Chamrzal". 

(0116 ha ht.',hO ustl!d con el lllimile du 11mp1110 por 
el sob1eimpues10 du 1:t1erofa eléc1tica' 

Ciento5 de 1la1elolcas es¡icramos su respuesta. 

,Oué ha he<;ho usted con el lrámilc de amp.:iro C(lntta 
el sobrcimpucs~o d~ enf'r ia cr&:inca1 

unidadl9 urna na 

cJu presentada¡ hubo detr.UmJento de la demanda 
en contra nuestra. El Banco aceptó nuestros pi· 
gos y' ya reallia lo!I trámiles para recoger en el 

Juz~~t; 1::uibo=n:r ~:c~~~1u':1and~~~ªñuevos 
lunctonarlos de Banobras y del F'tdelcomOO, par· 
tlcularmente del arquitecto Roberto Eibenschudz 
Hartm.tn. A los funclonarlos con capacidad de 
decldón del sexenio pasado nunca los conocimos, 
a pesar de las relleradas 101icltudes de audlen• 
el•. Conocimos a los de enésima categoría que 
nunca resolvieron nada. Eibcruchudz Hartman a 
mes y medio de haber asumido 111 cargo nos con· 
cedió audiencia, y enfaU:.ó varias veces que IU ac· 
luadón al (renle del Ffdelcomiso ~ apegaría e:11• 
lr:lcbimente a las leyes vigentes en el país. Pen
umos que el desistimiento del Banco se ubica en 
ese contu:to. 

EL FRENTE PARA LA DEFENSA DE LA Vl
VlENDA EN VJLL.A COAPA ha crecido en can· 
tJdad y calldad. Ahora somos muchos más y cada 
día que pasa, nuevos \leclnos se 1uman a Ja lucha 

Y ~E~eho~~~~e~a¡rp~~u1~ ~~~:~·mis seamos y 

~~: d~fªa~c~°n~d~ 1h~:~~~~v~~!1!xb~a;:r~~~ 
y organlt.ada nunca 1t'r.6 derrotada! 

~t~~-

~~.....,.:J~.l~'\~ 



LEOPOl.DO MENDEZ 
P~llhs1he1m , 

Si Potada et et fiel lnlirp'ele de b ~ y a~os deJ pueblo .nutx:iCOM, de au aUna y espln1u, Leopcldo 
Mfndn M lndudo:hlemeni.. 1u heredero l!IPirlluol y a:rtlaüco. Y lo quie Oro= 1ignH1ca coma puilor mura!isfa 
Jo alqnifü:o MfndH an el annpo suyo, el de Ja:. artet qtóficc:L Diai Méndei, •n 1u ~lacto al pciqueño d:Jbum 
de Pc.add: editodot por el Tall« de Gráfkrl Papub; sus traba:Jot .. tnCU1XU\ lal horaa y )Oll inon111nto& de la 
Yida del pueblo de Mhk-o ..• Pceada connnci6 o 1u pueblo, eomo • '¡:asible t'OflVencer a lodo p.,1ehlo de la 11• 
na. con au ar1e dtt alla calidad lkruca e id1mll/1o:xl'o con 1\lS otpiJQdon-··. Me ~ que en .. im &ase. u· 
~ b mela ~· fJ mismo pitn;igue; un arle que sea aJ mismo ll1unpo me&icono y unhonal, idenU/ieodo eort loa 
csp.rac\on• dlll puttblo y de la móa al!a t:cl1dod lknka y artistic:il SiqueltTJe nc:nh16 alguna Yet: "M6~r 
.. el i¡rabodor p:il.ncialmente mó:a repreunlotiTO y vi:ilJ090 del moYllnl•nlo moderno de loa artt't pll:mtica. de 
nuMtn:.dlas." 

ü naturafque Mbndtr.1 -hijo de JOI tiempos <rJ• ccn horror D?mamo..i ~nuett?Q époc:a"-, un lemperaIDenlo 
pofüito ~Yo ca;rltud fundamental es b lnconlonnidod Y la rebelión contra leda dau de ln/uatida. erpr- e.ja 
ai:tilud auya llllnh1'n 1tn su dao, ""' toda Hl fuena de 1u poder crood.:ir. 11.r••z f¡,,{hfte, la cuml;na de Vol. 
tatre. • ~n la wya. lo que Goya, en su pr.j.gc\o a loe CapichQL lotmula coma fin y 1enUdo de au 
obro d. qrulxtdcr ·estiqir.otil:m Jos ¡:ir.juicios conwqrodOI por •I tiempo, la fupoaflla y lo mojl9Q(eria", n 
lamlWn fin y k-tlldo diiil ow d1t MIKldN. i:s un tomar partido, no cabe duda Como Volloite. como Goya. qulC!'· 
ra ICn:ar partido.~ 10cb d.a.ión.. con lmpe1U ele lud'oadc:>r. Sduller, a pnnci?OI del ai9lo XJX, en la era d.I 
neoc;ladstno. lo::lmla pudo ar;i91r qu• el po6l:J •• ele'ltlro "por 1tncimc d" ~ Cl.lmenQI d1t parudo··. 1~mónll· 
ca 1li:11bn dlt: anteayer. Ion mmónllt.'O como el sen del p:»t¡!lón Cque lompoc"O 1tJ1Sle ya)! Quien lainenta -y lo 
lat:1tr.lan cudlO'-- qu41 un artam genial so encuentre en la barricada, en la dndiera, no deh. culpar/1t a él, 
sine :- la época que eavó e:::-.:q trincheros. Su lobar. como la de Vol101te, ff labor de l/umlnpción. S6Jo en le 
09CUlldad ~ lafta IJu.ininar. 

Mifnde: es un ..ulala para quien Ju Sonna es YiHnda, ~ quien la Yivencia de la /oftl\CI "" 1upu"1o y le· 
qiumactón de ~ 1u cr«ZI'. t.I mrsmo ha dicho al!lUna Hz: "l:.nlozo mi obra con la lucha toda!. Pero coi:no 
ftll prinapal am-..l en esla lucha 1111 1".la obro mio. Jo lomo muy en seno y haqo t~ por ennobleottla" Esto 
n Jo que le da:u::oue de t::nlo:i artalm de nu .. lzo l1111npo. putlores. 9ftJ;bodorn, etcnlore.. iJllochobl~ en cuan· 
10 a :.O 1:nc-endad de su ~ pPro 1nrop;Jces de trarwnularla en energla esptttlual crMJdora 

r,., l\LS lt'lt.:I!T.~"' der.um:1ari las 1niu111aas. los hom:irft que han sua.-d.ido y /Oll qui" n011 ~tdn amencrumdo 
y qi.e el di~ áe aiaf:ana pueden ~ realidad para cada u.no de no&olrOJ Y p;¡ra llil no u trola t.élo d" narrw 
S.en1e ci:::r.o U~• 'Jcber saeud11 las c:onaltf'!Clas. luchar contra la 1ndif1ren."Kf y apa¡la del pu.blo, '1Jl1'etlo activo 
y i:::.iLlllnle ü u-.Wspemoble qu" o nte /111 ~tnhuyo no sólo el lema. L/'IQ iamhl.Sn y en Primer lugar la U• 
~ni.61\ ~al. q1,;e p::tm /oqt(IJ' en las m°'°' un el..c1o prolundo • inm,'filolo debo ser mc\Jela, pt~ y agre· 
S.TC tn CCIT-~Ófl °'" ~ npeiimentos artis11co. rrahtod.06 •n [u~. "1ln el qrabodo de- Munch, con la 
~:nlurtl d., ~. 1u l~.ca eJ ind:s bien trodJdonaJ. A pe$<lr de .wr un tempeKmi.enlo re'l'Olucion:irlo, o ~ 
eatm1irnl• por s.rrlo. por .wntitw' por1odoc de un mel'llO\ie pa:ra lcis mulllludes. por aspirar al efKto m<4 amplio 
y u:-.iv~ . ..., ª" ob:i,;iodo a tf'C\.ll'Tl7 a una óptiro ci;:invenaonal. a Ul'IO forma ~ble a lodot. a una lt'fPo· 
r:io!ldod t'Oi:l¡:tenSikle 1in ml!a ni mó:I. E. notural que, traléndON de lirodas 9tondes -poJ" 111emplo de hoicis 
r.:l::r.lf't- ffl que- no w P'o'it'do! conlar con Unpnorn «iucodóll para tHpe1or los pocuhanda::les de !a ~tura 
a:-·a~ "¡ ;rabadoi ~ti obLqado a rttnunaar a te. ellllcios 1unles que una impresión a mano pu~e ..::xnr de 
la ~lc::cM. y a .'.ltOf).ltse e.adt.:~ttll'lll!:tle a lo que lo plancha pe• d puede ofrecer. ü muy proboble que l.Undn 
M haya basada en e$iO upen1tnaa ,ptóctiaJ ~.: ~nollot su c:¡:tiJa qrdhoo. Un ethlo que e1'ila las ampha. 
su~. ~~ ~ 16c.1.iu.enle produce:i un electo de eartelon, que tral:>ala con lum-. contrtutn 
de ....;m.n1os hkmfX* Y n~ 1 auaTUa esle conlrasl• Introduciendo en b ~roa poqueb fOYCll --rayas 
!mr:zs ~ '1r;iot~ Y pequefic:Q IUp:!TÚCle:t bk'InaJ:!. Conremplando aua com~ones comp-endemo. que .esot 
qran ataici qu.e 1!111 ~ Mmdez. pi»otklo por la ambiC1ón del Qftffqt\O rnagatro!. liento -como él mi.sino le 
aao alyuna •n- la ll'WCl6n del rollen y 9rabo' /Q nleqrlo de lo CT~M qróli°' 
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Un éxito la consignación 

de nuestras cuotas 
Jesúi VeMltT 

La protesta de los reslrlentes ante el aumento 
unilateral de ln.s cuotas de Admlni.11.Tacl6n y Man· 
tcnlmicnlo ha tenido en ln con!lgnaclón del pago 
ante el juzgado, la expresión Jc¡tal de su lncon
lonnldad. 

Hasta el momento han consignado l\U pagos 
1500 residentes y conUnüa creciendo el nUmero. 

L.a consignación del pago ante el juzgado rtlgnl
íica la protección legal del re5idente, mediante Ja 
cual Cste se inconforma.con un acto de aumento 
de cuotas arbitrarlo" e lnjuato decretado unilateral· 

:~~ ~u~\q~~rm:c~b:t>gai~ :s'!~~a!:. rern~ 
delco miso. 

Para consignar los pagos mensuales ante el jw:· 
gado debe hacerse lo siguiente: 

lo. ~~mj)~~ncl~~e~ll~l~at! dSu~e~ J:1 ~~: 
lntemaclonal. 

2o. Llens.r una forma de Conslgn4clón en tres tan
tos, de la cual incluimos un ejemplo. 

3o. Ir a un juzgado con el Certtf1cado y la forma 
de Consignación y entregarlos en la Otldna Re-
c:eptora. 

4o. La Corulgnad6n puede hace~ en fo·nna ln· 
divldual; o por grupo de un edificio, o blen a 
través del Comlté Coordinador de Asoclaclo-
nes de Residentes, A:C.. edificio Ouelalao, en· 
trada B, departamento 405. Teléfono 583-69-15. 

do ~~=~1(8C~~· r~ dei12~~~~d:~~!~.~~ ~ 
forma di! Conslgnacfón, Consignación, etc.) para lo 
cual debe paga™! la cantidad de $100.00 (CIEN 
PESOS 00/100 M.N.). -

¡La Consignación es nuestra mejor arma, Con· 
signemos! 
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COUllORADOAEI 

u 
DISE~ QRAFICO 

ILUITRA.CaOHEI 
FOTOORAFI" 
DllTAIBUCKIN 

FINANZAS 

.lolfl.uitEllX'bedo 

"""'vnw 
.W~loE..,._ 
011\itlffom'~ 

AtwtlM«~ 
S.,loA..,_ -·._,.,,......, 
Ra~lonti 
_ .. _ 
Am.rdo Cbnerot 
Maiutl Reblo 
Gradlll d1 ta Ret11 
l;riedo Art lltno 
Har.00 Montt1 de OCI 
Mili Mtrdldbll 
MtwldoM«MO 
Roda Ro.U 
Vtr;lnJ.aOrtlz: 
Or.ciflaSILu• 

JotfAl'lllar» 
HflbtrCam-vo 
lpdo.Anlllno 

LubAflll.at'lo 
AdrWn Anlllm 
Jo• Antonio G•di 
Slhll Brweho 

DEMOCRACIA 

Jo•C Antonio Eipinoaa 

Como Dios.a del pueblo 
eres adorad.a y \vnlda, 

~=Ji~º=~~ por e90 eres t.tn mendon.ada 

~nl~~~= :~~tes 
siempre e1t.U pre1ente, 
aunque en nue1tr1 ruUdad 
tu prtetPda ntá aUMnte. 

~6Zi 111,feU:: ::Y!~~udadano" 
convergend.u de interaes comuoet, 
Mtidacd6n cívica, 
11Jerddo del derrcho, 

~~~~~~es, 
fuente de vida de los pueblos. 

MI vocación dmiocríUea, sincera y honesta 
me b&c. abrigar aperanu.s; 
la lluaión e.LA «:l'Cllna. 
tu lle¡ada ye fue anunclada; 
¡poclremol elegir a nuestros gobernantes! 

~~~:= .. 
LOS PEQl/EtlOS DRAGONES 

Cuando la tarde empleu, 

:d'~o 1: ig~rede ~J~~nto. 
¡Ya vienen lOrl dragones a lo Jej01! 
hambrientos, 

t:~~i:1 ~n~re~a;~uccs 
ante la mtch.. vh·a; 
que sangr• la garganta; 
indntr• pulmoMS; 
La •naranjada lluna u voruJt..da 
y el' humo negro e.parce esctirlu 
ea el viento. 
De un Le Barón les tiran lmolenclu; 
plegariu y lamentos de un C'-0rd6ba. 
Cua.ndo topla la entraña, 
nace la mariposa ardiente 
que revltnt& Jos labios 

~':~f!.e~:1í:~:..e~.g¡~uru, 
trolebUJC&, ojos lmplOI y almu blandengues, 
en relojes de lujo y en d.iamantft, 
en lablct nacaradOI y en Jwtlda SodaL 

HAX-VIn-82 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Introducción
	1. Comunicación e Ideología
	2. Capitalismo, Prensa y Comunidad
	3. Análisis de Casos de Prensa Comunitaria
	4. Una Propuesta de Prensa Comunitaria Urbana
	Bibliografía General
	Anexos



