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INTRODllCCION 

Desde finales de los sesentas, y de manera mas profunda 

en.las Ultimas décadas, se ha generado en el marco de la lucha so-

c ial la participacbn -rcapariciOn- de actores sociales distintos 

a los conocidos tradicionalmcnta: obreros y ?ampcsinos. La compo

siciOn sucia! y sexual de estos nuevos prfJtayonistils es bastante 

heterogénea ya que en ella encontramos estudiantes, prostitutas, 

homosexuales, lesbianas, chavos banda, desempleados, subempleados 

colonos, inquilinos, mujeres trabajadoras del hogar no asalaria--

das (comunmente llamadas amas de casa), etc. Actores que plant.ean 

la especificidad de sus demandas insertandolan en un lucha social 

mas amplia la lucha de clases, sin que ello signifique pérdida a.!, 

guna en la a11tonomla do au organizacibn. 

Adcm~s, ta lucha de estc>s nuevo~ pr1Jtagonistas tambi~n 

so inserta dentru del proceso da acumulaciOn de capital, y.forma 

parte del desarrollo de urbilnizaciOn on el pa1s, cuya tendencia -

principal consistc,prccisamcntc en favorecer dich~ acumu1acibn. 

Desde la d6cada de los setent~a en Mdxico las mujeres 

emprenden luchas que se ubican en diversos contextos: luchas la

bon1lcG y slndicillcs de ubrQras y empleadas; movil lzaciones de m!! 

jeras campesinas; sc>lidarlzaci~n activa con las luchas de los va

rones; movilizaciones rcillizadas de manera cspontilnca con doman-

das cspeclficamontll feministas; las luchas del propio movimiento 

feminista y particul.:irmúntc, la lucha de 1.1s mujoros dentro del -

Mt>Vlmiento Urbanu PoptJlJr (M.ll.P.), donde 6stas Ultimas plantean 

demandas estrechamente vinculadas con las tareas dcJmdsticas de--

st.?mpcñatlas por las mujeras. 
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A~imi~mo, los. planteamicnt'?_s y _dcman_das de ~sus·.-·.1uchas _se 

diferenclan de lus formul11dos por. el. sectc>_r obrero ·a "campesino·, P.!! 

es, por ejemplo, no giran en torno al logro de aumentos salariale& 

al otorgamiento de mayores prestaciones o a la tenencia de la tie

rra. Miis bien, tienen que ver con una oposicU'Jn manifiesta a las -

pollticas de urb.1niz<Jci(rn del r.studo: se centro. en la obtoncii'rn y 

rcgularizacibn de una vivienda diyna en el entorno urbano. r.ucl1an 

tambien por r.?1 mejoramiento de los espacios que ocupan mediante la 

instalacibn de servicios pUblicos y obras de infraestructura; asl 

como el reconocimiento y el respeto de sus organizaciones y mani-

restaciones culturales. 

El objetivo del presente trabajo es analizar las histo-

t·ias de vida de las mujeres que habitan en los sectores urbano po

pul.HCS y tJllO intcgr..in una 1nganb~aciOn pl)lltica, et Movimienl..c> Po 

pul ar de Puebl1JS y CC)tcrni.:J.s del S1a. ( los pucbl1Js San Pedro Mitr-

tlr, San ,\ndrés Tutoltt?pec, ChirnalcÍJyotl. y las colonias I.os Volca

nes, Pcdrc[J<ll de !ian Andrés, Plan da Aya.la, de la Dcleyucii'>n de --

Tlalpan), 

Partirnos de .:1rn1JLl1HJI Ja estrecha rel1í.:it·n que uuarda -

el trabajo doméstico cc>n ltl participaciOn polltica de estas mujo-

res, para postcriormc:1te incursionar en la estructura social que -

marca, limita y determina sus vidas. Destacamos el anhlisis de di

chos planos, puesto que son los m~s significativos para cll<Js. 

consideramos que el trabajo domdctico de csLas mujeres, que luclttln 

por mcj1>rar sus ci:ndicioncs de vida, es un trabajo que so ha con-

vertido en un detonador para impulsar el proceso de su pa.rticipa-

ciOn pollt.ica. Afirmamos que el potencial revolucionario do las tt'!! 

jcrcs proccüe do la n<Jturdleza y organiza.ciOn del tra.bajrJ, dentro 
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de un contexto u'rbano popular que s~ caracteriza '-por' carecer. de los 
'.. ·. ,!: ·. 

medios mlnimlls e· ind~spen_sabfe_s p~ra el "de~empéñó:de ~u ... ~r-~_1?ai.C? co-

mo t·r_ab<?jadura ctei: ·1lOyar no asa.lariada'~ 

El estudio de caso '::;upone ia comprobac!On de ,:~f·f~-~~6-i~nes .. 
emplricas conoi:idds: 

1. En nuestra sociedad la familia es- el lugar donde ·se·:---

realizan las aétividades ligadas a la reproducciOn. 

2. J¡a adquisiciOn y transformaciOn de bienes y servicios 

para el co~suñio, es una actividad econOmica primordial, que recae 

exclusivamente en las mujeres del nllcleo familia[. 

3. Estas actividades domésticas son indispensables para~-

la reproducciOn y mantenimiento de la vida humana. 

En consecuencia, esta 11 exclusividad femenina" conlleva a 

prcsion~s cnt.rc el pili)Cl de madre, t.rabajadora del lrngar no asala--

riada, esposa y mujer politizada. 

J.a invcstiyuciOn a.::cpta las aflrmaci1Jnes anteriores. Se -

orienta al conocimicnt.o de ld cJrganizacib~ del trabajo domdstico, -

del papel de la rumilia, de la mujer y de la participaciOn polltica 

de ésta. J,as mujeres seleccionadas son: trabajadores del hogar no -

asutariJdas, madres de bajas recursos, ;nujeres politizadas. Mujcr1..1s 

que pe!:iC a 11 uceptar 11 el p11pcl trildicional de ta mujer participa t1ct.l 

vamcnt.c por mcjor<H las ClJndicioncs de vida de :.;ils r.imilias y cons.2_ 

cuor1t.cmcntc de los pucbliJs y colonias que habitJn. 

El M1JV imil"~nt.o llrbanu Popular re~urgc con rn<1y~Jr lmp~t.u cm 

los ílnus seticntas y r.:oi11ci<lo1l ~on la uparicibn de investigaclonc~ y 

ensayos con di fe rentes enfoques teOr leo met1Jdo10g leos, centrados en 
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aspectos econOmicos y pollticos de la problcmatica urbana. (1) 

Sin embargo pocosson los trabajos que han considerado la 

presencia y el hacer de las mujeres dentro de la historia del ---

M. ll. P., y la problcmJ..tica urbana ( 2). Sus experiencias, participa-

ci~n, organizacibn; cnfrunLamicntos y limita~ioncs de dstas mujc-

res, asl como, la adquisiciOn <le una conciencia propia y la trans-

formaciOn misma de la lucha popular han sido ignoradas p"ar los in

vestigadores. 

A pesar de su amplia presencia social, es escaso lo que 

aUn conocemos sobre las experiencias vividas por ella en este es-

pacio de lucha urbana popular. Esto también es valido Cn relaciOn 

a sus iniciativas , posibilidades de avance, y de su propia visibn 

e lntorproLaci~n de tos acontecimientos. Es indiscutible afirmar -

que dc~dc la esfera de la rcprodut.:ciOn las mujeres irrumpen masiva 

y activ~montc en nuevas formas de 111cl1a social, 

(l)Tnt.r'Clos autores. que se destacan en los estudios de la prol>l.Q. 
mbtica urbana, tenemos a: 

JORDI IlORJA. Mov i mi en tos soc la les urbanos. Duenos }..i res, Ed lci.Q 
ncs s.I.A.P., 1975. 
JORGE At.ONSO.LE_cha urb.m~_y_ acumu1aciOn de capital.México,Edicio-
ncs de la Casa Chata, 1900. 
JORGE MON'r/l.ÑO .. Los 1lllbres de la ciudad en los asentamientos e!~~ 
neos. Hóxico, Siglo XXI Ed~torcs, 1976, 
t.ARISA }. .. DE 1.0MNI'rZ.Como sobrcviv~n los marginados?.M1h:ico, Siglo 
XXI Editort.:is, 1975. -------
M1'.Nl1El, Clo.~;'l'El,(.S. fiovimkn_~~.2QS.irr_!.g,§_~. Darcclonil,Si:JlO XXI 
Edllorcs, 197~. 
---- t.a cucstiOn urbana. Madrid, Siglo X.XI Editores, 1974. 
---- Es~rüctur.1~-<le _ci.Q~<l....:L-12.'2..l l t_!E_L!.U_~1.!.L!ll!.2.-I.!!.!it.fil...1.ª.UJ2JL. Bue-
nos Aires, Ediciones S. I,A,P., 1974. 
MARlARRfüU•. DALLA COSTA. El..lill.S!.gJ __ ~'l-12._l.!!.1!.i~L.Y.~-1?-~bvcrsiOQ. ___ ~g_-!2_ 
comunidad. México,~iiCJlo XXI Editt>rcs, 197 11!. 
(2)-0;-lo; mJ.s sobresaliente encontramos a tas autoras: 
At,EJANDRA MAfl~iOI,() Y I.l1C¡t'. 011'.Z RONNER. Consumo y lucha urbana en la 
Ciudad de México.Muill_L2.§.-2f..Q1.C}S2_Tl!._~. El Colegio de México-Pro-
y~cto Intcrdlsciplinario de Estudios de la Mujer.(s.r.). 
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Pa a :.·r~~.ptm_d~r 'a ,~ue_s t~?_' o\)j e ti_vo fundamental, desar rolli! 

mos los ~iyu ent.;?.s_· c~atr~,_cap~t~1~s -~Ue integramos en forma !Ogica 

y anali t lea: 

En el cclpltulo _l", Notas en· torno al trabajo doméstico, e.2_ 

claracemos el papel de esta actividad como detonador que potencial1 

za y motiva la partlcipacibn polltica de la::; mujeres dentr1> del mo

vimiento urbano popular independiente, en lu particular la del Movl 

miento Popular de Pueblos y Colonias del Sur (M.P.P.c.s.). Analiza

mos la importancia del trabajo doméstico en la acumulaciOn de capi

tal en la reproducciOn de la fuerza de trabajo en la sociedad capi-

talista. Posteriormente destacamos el caractcr productivo del trabi!_ 

jo doméstico y se explica ademas la rclaciOn que guarda la mujer --

can la estructura social, su pertenencia de clase y su participa---

don polltlca. 

Dentro de lilS ttlrcas de lil rcproducciOn resaltamos la fu!! 

cibn de la familia como instr1Jmcnto do oprcsibn y ad~ptacibn do la 

mujer ..a la esfera doméstica. Esto,, Ultimn: nos permite demostrar -

que el control que se ejerce sobre la actividad reproductora de la 

mujer en sus distintos niveles, es f!l elemento clave de la oprc--

sibn que vive. Por ~ltimo, disting11imos las diferentes m1Jdalidddcs 

que asume el trabaju doméstico en conte:<tos urbanCJ p1Jpularcs, lo que 

nos permite destacar las actividades de c1Jnsumo como modalidad so-

brcsaliente en la rclaciOn entre el desempeño del trabajo domústico 

y ta participacihn polltica. 

Para ella nos b.1samos fundamentalmente en los aportes de 

la tcwrla feminista de los anos setentas, con sus variadas tendcn-

cias,ya que reproducen con profundidad tos puntos claves para la -

comprensU'm de la condiciOn de la mujer. 
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En el segundo capltula, El Movimiento Urbano Popular:, e.,2S 

plicamos brevemente, sin entrar en polémica respecto a la teorla -

de los movimientos sociales urbanos, la importancia que tienan, CQ 

mo acciOn colectiva de algunos sectores urbanos, sus dcmand~s por 

mejor calidad de v{da, etc. Qucccmos enfatizar el de-sarrotto de -

dichos movimicnllls, rle carilctcr indcpandiant.c en México, y difc-

renciar sus pl~nteamientos y demandas, de los de otros protagoni~ 

tas de la lucha de clases en México. Con lo anterior queremos com 

probar que la naturaleza y organizacibn del trabajo doméstico d~ 

terminan el proceso de participaciOn polltica de las mujeres, lo 

que nos permite resaltar la importancia de la prescnci~ y el ha--

cor de las mujeres de los sectores urba~o populares que conforman 

ta "columna vertebral" de estos movimientos. 

En el tercer: c:ap'itu10,If.y_§~!.Q..l;L_Y_kt~-S.2.12.!!l.~E..-1Q..h -

.§..!!.!.1 cl..1boramos un <liagnOst.tco sociocc1>niJmicu y de s~rvicios de lil 

:tona de estudio. con esto pretendemos ubicar las dem .. uu.las de Las -

mujeres intagr:antcs del M.P.P.C.S. con relaciOn a la dot.aciCn de -

servicios pUblicos y obras de infraestructura inexistantas en la -

znna. 

Finalmontc en el capltulo cuarto, El caso de las muieroG 

_del MovlmiAnt.o Popular da Pueblos y Colonias del !Jur., explicJmas 

t.1 condiciOn de la mujer dedicnda al trabajo doméstico y cstablec_Q. 

mos cuales son lils formas cspecific;s qu.c asume esta tl¡m de trab~ 

jo en las muj arr>s de la oryan l zaciOn, lo cu el l rc5prrnde al por qué 

las mujeres son ~us principales intagrantcs. ~;o~alamos: a11tccadcn

tcs de la organización; dPmandas y logras; dafinimos las formas de 

cstructuraciOn, funcionamianto y participaciOn do lus mujeres den-
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tro de la propia organizaciOn. Por Ultimo, ante su problematica -

circundante se exponen las limitaciones que aCrontan en su traba-

jo polltico y para adquirir una conciencia de mujer. 

Como rcs11ltado final de toda la investigacibn, se prcsen-

tan las conclusi1rnes a t.Js que honcst.:imcntc llegamos. E~pcramtJs -

que el presente trdbajo contribuye a enriquecer futur1>s an~lisis 

cuyo objetivo sea considerar el trabajo doméstico y la participa

ciOn polltica de las mujeres del sector urbano popular. 

Metodologla de la investigaciOn. 

I~a presente investigaciOn se centra particularmente en -

la informaciOn o~tcnida a travde de las historias de vida de las 

mujeres trabajadoras del hogar no asalariadas y de la observaciOn 

de su participacibn an el desarrollo dol Movimiento Popular de --

Pueblos y ColcJnlas del Sur. 

Cuando fué posible, se tratO de citar textualmente la -

vcJz de las entrevistadas, dado que, por un lado, exponemos el ha

ct?r propio de las mujeres y, por otro, int.érpretamos la signiíic~ 

ciOn de sus historias da vida. 

Para rescatar la historia de los pormenores tlo la vida -

diaria de estas muj~rcs utilizamos las t6cnicas de la historia o

ral pue~to_qua esta t6cnica, ''os especialmente ~til para recupe-

rar la histc>ria de las gentes sencillas permitiéndonos introduciL 

nos an su estilo da vida y sus sistemas do valores y creencias". 

( 3). 

(3) PILAR FOLGUERA. 11 La historia oral como ruente para el estudio 
de la vida cotidiana de las mujeres~, p.180 
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Asl el uso de la técnica de la historia oral es una ho-

rramienta de valiosa confiabilidad y validez, que permite a las -

entrevistadas expresarse libremente en determinado momento histb-

rico y al investigador recuperar esa otra parte de la historia -

no c~c:rita, ni archivada que denota lo~ camb:•Js politicos y s1)Ci!!, 

los, para nuestra invcstigaciOn, su influencia en esa otra parte 

de la humanidad que son las mujeres. 

La historia de la cultura por lo general rescata el pa-

trimonio cultural; ajeno, por supuesto, al mundo prlvado , domés

tico, olvida asl esa transmisiOn oral que de generaciOn en gener~ 

ciOn cultivan las mujeres en el florecimiento de los valores ideg 

!Oyicos que tienen sustento en el ambito familiar. 

t,a lnvcstigaciOn se basO en la lnformaciOn obtenida de -

11n urupo de mujerc5 catorce mujeres que pertenecen al M.P.P.C.S.-

Olmos importancia a aspectos del ciclo de vida como: lugar do na

cimiento, escolaridad, infancia y juventud, experiencia laboral,-

saparaciOn del hogllr paterno, el casamiento, mate~nidad e inlcgrl!, 

ciOn do un htJgar que rcquiarc de toda su atcnciOn. t,a mayorla de 

~~tas mujeres pertenece a familias integradas por ellas, el aspo-

i;o y lils (os) hijcJs (os). Algunos casos fueron de mujeres madres 

sin compilnero debidtJ al dbandono del esposo. 

Et ingreso de las familias entrevistadas provenla de --

trabajadores por cuenta propia, obreros y empleados. También se -

rcglstrO la organizaciOn y distribuciOn de las tareas del trabajo 

doméstico entre los miembros integrantes de la familia y se hizo 

én fasis en los cambios ocurridos a este r~specto en relaciOn al 

t."Sposo, tos hijos y ella misma, a partir de su participaciOn en la 

esfera pQlltica. 
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Estos aspectos, vist1JS en su conjunto y dentro del sec

tor social a que pertenecen estas mujeres, nos permite ubicarnos 

en el lugar clave donde se dan las relaciones de mantenimiento y 

reproducciOn de la fuerza de trJbajo: la familia y el hogar. Con 

sideramos que cstQs son los indicadores esenciales para el <ina

lisis del ciclo de vida. 

Optamos por la técnica dela observaciOn participante, y 

en su mayorla las entrevistas fueron grabadas, en la cocina, en -

la sala, entre el fogOn y la escoba. I,as mujeres explican su pro

pia historia, por lo que rué valioso recurrir a la historia oral 

como herramienta clave de nuestro trabajo. 

Es importante señalar que, las mujeres fueron a la vez 

sujetas participantes de la propia investigaciOn, dicha técnica -

contribuyb a que ellas mismas a trav6s de sus relatos t11vieron la 

poslbilid.1d da .matizar sus aciertus, errotcs, limitaciones, avan 

cos, !ortaloccr asl su conciencia de clase y su participac!On po

llt!ca. 



CAPITULO 

NOTAS EN TORNO AL TRABAJO DOMESTICO 

"Yo-no me pregunto cOmo es posible 
que el hombre se haya adjudicado la 

mejor parte,. dejando la peor 'a la· -

mujer, si no cOmo es posiQte que la 

parte del hombre se haya convertido 

en la mejor y la de la mujer en la 

peor, Por qué toda actividad cspeci 

ricamente viril es, al mismo tiempo, 

prestigiosa? Por qué toda actividad 

espectflc~mente femenina es ~inOni

mo de ingrata? ••• Lo que es• degra -

dante o mezquino es hacer una trab1!, 

jo qua ningun hembra estarla dis -
puesto a hacer, realizar un trabajo 

que por lo menos ta mitud de la hu
manidad mira por encima del hombro, 

o ni siquiera lo mira 11
• 

ANNIE f.ECf~ERC. Parolc de remme• 

• EVELYNE LE GARREC. r.as mensa ieras 
pp. 21-22 



1.1. CaracterizaciOn. 

El trabajo doméstico se caracteriza por la realizaciOn 

de actividades orientadas a crear, mantener y reproducir vida, ade

mas de prpparar la participaciOn de estas vidas en el proceso de 

produccLOn de mercanclas. El trabajo doméstico trata de aquellas ta 

reas que diariamente se realizan en unidades familiares privadas 

que van desde: limpiar la casa, lavar la ropa, preparar ios alimen

tos, educar y socializar a los niños, proporcionar afecto a los de

mas miembros del nllcleo familiar, adquirir en el mercado productos 

q~e han de ser preparados para satisfacer el consumo, etc. Estas aQ 

tividades son realizadas casi exclusivamente por mUjeres sin 

distinciOn de clase social, grupo étnico o edad: es un trabajo nec!t 

sario, no asatariado, tiene como centro de trabajo el hogar fami -~ 

ll:ir. Por lo que podemos decir que es un trabajo ais1.1do donde las 

mujoroa lo desempeñan solas y en sus "pequeños reinos", Sin t.cncr 

siquiera contacto con otras mujeres que trabajan en sus respectivos 

"reinos". 

Asimismo, el trabajo doméstico aislado, que es uno de sus 

nlcmcmtos caracterlstlcoa, ha vcnldo a determinar el papel que de· -

sumpcña la mujer en la sociedad capitalista. l\Un cuando an esta la 

producciOn se compone de mcrcanclas consideradas como valores de 

cambiar sin embargo, también lo es como producciOn de valores de 

uso. Por lo tanto, es necesario distinguir dos morlalidades de prod~ 

1~1'.~lOn: ta que se se orienta para el consumo social y se real iza en 

ta esfera mercanti1 1 y la de valores de uso que se da en el hogar, 

encaminada fundamentalmente J crear, mantener y reproducir un tipo 



de valor de cambio: la mercancia fuerza de trabajo (1). 

Por otro lado, la naturaleza del trabajo domestico es la 

de ser un trabajo orientado a la producciOn privada. Es decir, en 

cuanto a que fisic~mente se desarrolla en un ~mbito delimitada: el 

hogar. Y ~orquc tiene un uso restringido a lo familiar. En efecto, 

esta fuera de la producci¿ll social, tal y como lo se~ala Antaine -

Artous: 11 por la naturaleza de su trabajo, el ama de casa no parti

cipa, corno lo hace el obrero o el artesano, directamente en la prg 

duccidn social" (2). 

Al no estar,como el trabajo industrial, organizado diref 

tamente por las relaciones capitalistas de producciOn,_el trabajo 

dom~stico supuestamente es un trabajo libre, ajeno a la explotaciOn 

de la fuerza de trabajo. Nosotras planteamos·quc dentro de las rela 

cioncs de producciOn capitalistas el t~abajo dam~stico tambiOn res

ponde a las necesidades de reproducciOn del capital. Por lo tanto, 

aunque dentro de la familia el conjunto de las rolaclonos co1ifor -

man necesariamente un nivel socialt ta111bifin estan supeditad.is yº!. 

ganizadas de acuerdo a estas necesidades. 

El trabajo domCst.ico, entonces, abarata el costo de la -

reproducciOn de la fuerza de trabajo y con el lo parml te que se man. 

tengan salarios muy por debajo de su costo real, lo que redunda di 
rcctilnicnto en beneficio del capital brindantlole una plusvalía mucho 

mayor. 

(1) Existe una po10mica en cuanto a que si el trabajo domGstico es 
productivo o improductJvo, de que si es exclusivamente? productor de 
valores de uso o tambien produce valor de cambio. Posteriocmcnte -
abordaremos y sustentaremos el porque lo consideramos como trabajo 
productivo. 

(2) ANTOINE ARTOUS, Los orlgcnes de la opreslon de la mujer, p.39 



1.2 Ruptura entre estera pllblica y esfera privada. 

El trabajo domestico sigue siendo un trabajo desvaloriz~ 

do dada la constante acentuaciOn entre la divisi~n social y sexual 

del trabajo. El desarrollo de la sociedad capitalista trajo consi

go la socializaciOn de la prnducci~n de mercancias concentradas en 

unidades de producci~n m~s amplias~ las fabricas. Por un lado, se 

encuentra la esfera de producciOn de mercancias que se lleva a ca

bo en estas, y por otro, el trabajo domestico de las mujeres reall 

zado en una esfera privada, aislada, que tiene como centro de tra

bajo el hogar familiar. Este U1timo quedo separado de la vida eco

nomica: aquí la vida familiar y a11a la vida social. 

La ruptura entre trabajo socializado y trabajo privado, 

implicO la apariciOn de una nueva fijmilia: la familia nuclear. La 

sociedad fue organizada por parejas conyugales con sus respectivos 

hijcs conformando familias aisladas con la peculiar caracteristica 

de que el padre de familia es quien asume el dominio, la represcn

tatividad y la toma de decisiones al interior del grupo familiar. 

Mientras que los miembros restantes de la#familia, y la mujer en -

particular, quedaron sujetos y dependientes econOmicamente. Por lo 

tanto, la familia c11mplc en la sociedad capitalista una funci~n 

econOmica, social y cultural, e influye en la adaptaclon de la mu

jer dentro.de la esfera domiistica, con sus consecuentes limitacio -

nes para desarrollar una participación social, econOmica y polltica 

mas activa. 

r..a mayoria de las mujeres desligadas de la ejecuciOn de 

actividades asalariadas, quedaron separadas del proceso de reprod.Y_' 

cciOn de capital confinando sus actividades al entorno de la casa 

y de la familia (esfera privada), relegandolas de la economía so--
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cial (esfera pUhlica) y de la vida social en ~u conjunta, todo ello 

hasa~o en la propiedad privada y en el autoritarismo patriarcal (3). 

En suma, bajo el capitalismo, adcoas-de la divisior. entre 

el campo y la ciudad, hay otro tipo Ce divisidn, la representada 

por la esfera ptlblica o industrial y La esfera privada, e interna 

de La ~cono~r~ domdstica, el proceso de prod11ccidn de capital trajo 

como consecuencia la consolidación de los merca~os -primero nacid -

nal despues mundial- que fueron determinantes,mientras que la econ2 

mia de autoconsumo y ConCstica perdia vigencia. 

A mediados del sigla XIX surgen en ta escena de la soci~ 

dad capitalista dos nuevas actoras sociales, ''apareció el ama de 

casa al Lado de la mujer proletaria (trabaja~ora asalariada) : dos 

trabajadoras caracteristicas de la sociedad capitalista desarrollA 

da. Sus tareas se ext~ndlan mas a11a del trabajo materta1 de la f~ 

rnilia, para incluir la responsabilidad de los valores humanos que 

toda familia debla pr~scrvar: amor, felicidad personal y dom~sti-

ca" (4). 

U \il:r··c a m.:o..- s hincapie en que el trabaj'o doméstico se ha 

realizado en todas las etapas his~Oricas antcriorP.s al capitnlismo, 

sin embargo, es en este donde se acent~a la diCercnclacidn entre -

tas actividades que realizan la mujer y el varOn, de íllli la aCir

r.iacl~n del surgimiento de la nctora social, ºilma de r:asa", que in

volucra a la poblaci~n f~mcnina -generalmente adulta- que realiza 

(3) LOURDES BENERIA,''Reproduccidn, produccidn y divisidn sexual del 
trabajo••, Cuadernos Agrarios# 9, p.6 ºEl patri~rcado es et poder -
de los padres: in sistema familiar, social, iacaldgico y po~ftico -

mediante el cual los hombres, por la fuor;:a,~~diantc prcsion direg 
ta o a traves de ritos y tradiciones, leyes, lenguaje, costumbres, 
cducaciOn y la divisidn dt!l trabajo deterr.i.inan que parte, de las rn.!!, 
jcres pueden o no dcaempcnar y en cual las nujeres siempre astan sy 

f4ºfdJty1dzªiRifTs1x0y
5
, 

1 ~am~{1°i5a0 ·~ vida pcraonal en la sociedad capitalista, 

p. 60 



ilt:tiviCadcS Gue -se restringeri at ambito c!CJ1nCstico,' independiente -

mcn~~ -de la· cias~ social a la que p~rtcnezca. Asimismo; existe 

otra actora social, la mujer proletaria, trabajadora que se defini 

ria como-aquella que vende su fuerza de trabajo. La diferenciaba-

sica entre ambas modalidades ~~ trabajo es que para la segunda ac-

tora este es asalJriado y es actora de ti~mpo completo, puesto que 

cumple tambi~n el papel de •ama de casa''; descmpena ~quetlas acti

vidades circunscritas al ambito domestico, necesari~s para la re -

producciOn del grupo familiar, y, como ya se vi~, para la reprodu

cciOn del capital. 

Ahora bien, pareciera ser que existe una contradiccion -

cuando se~alamos la apariciOn de la mujer como actora social -tra-

bajadora asalariada-, y al mismo ti~mpo hablarnos de que en esta -

etapa su campo de acciOn se restringe al ~mbito h9gare~o; sin cm -

bargo, queremos aclarar que las mujeres que desarrollan un trabajo 

asal~riado son \In n~mero significativamente pequeno, en cambio, la 

mayoria de ellas son desplazadas hacia la esfera domc'!stica (priva

da} convirti~ndolas en "amas de casa••, po~ lo que los dos tipos de 

"actora social• tenemos que verlos estrechamente relacionados. 

'TambiQn qu1"?rcmos precisar que este procesa histOricamcm-

te tuvo ciertos limites, pues en la segunda mitad del sialo XIX -

el trahajo de "las mujeres y los niños pardi0 el lugar preeminente 

que habla ocupado en el proletariado temprano. El trabajo infantil 

fue paulatinamente eliminado y las mujeres se vieron convertidas 

en fuerza de trabajo m.'.lrginal en relaciOn a la producciOn capita -

dcbi~ndose dedicar en primer lugar al hogar'' (5). 

( 5) 1!1..!..!!· • p. 59-60 



Esta transformaciOn mistificO y obscureciO ta vida de la 

mujer. La trabajadora del hogar no asalariada en la sociedad capi

talista quedo desclasada,pues no mantiene una relaciOn directa con 

ta clase capitalista, y si ocupa un lugar determinado en la estru~ 

tura social, es po~ ta posici¿n de su var¿n dentro de esta estruc

tura. La mujer se cncontrO lnmersa en el mut\do de lo priv~do, de

sempc~ando su trabajo sola y aislada, sin pago o reconcci1nicnto a! 

guno; 11 el ama de casa trabaja para su varan en particul~r, para si, 

sus hijos y parientes.Las tareas domesticas y la.crianza fueron con. 

sideradas como funciones naturales o personales realizadas en a1gUn 

lugar privado fuera de la sociedad" (6). 

ti:tTrabajo domesticc:¿productivo o improductivo?. 

Para la teoria marxista, el trabajo es productivo en cuanto 

se halla imbricado en el proceso de la produccibn social como pro-

duct1Jr de vnlorcs de cambio, son destinados al mercado y que crean 

plusvalia, siendo un trabajo socialmente necesario. 

En el caso del trabajo domCstico, este es concreto y pri

vado y esta orientado al consumo privado y familiar. Por lo que no 

exista para la soci~dad ya que es un simple productor de valores de 

uso que satisface necesidades dom¿sticas. De esta manera, ta ley 

dP.l valor propuesta por la tcoria marxista no es aplicable al tra

bajo' dom~stico, que aunque no es asalariado, lo desempe~an millo -

nea de mujeres. Sin embargo, dicha ley si es aplicable a tas acti

vidades que corno servicio domestico contratíl el capital para su -

propl~ rPproducelbn a tas que si considera asalariadas. 

Si bien, en un ~cntido marxista ortodoxo, el trabajo do

mCsi-.lco no crea valor, ello no contraresta u opone la afirmaciOn -

(6) !Jili! .• p. 75 



7 

de por.qué el trabajo doméstico es un trabajo socialmente necesa -

ria. Si, por un lado, no tiene una relaciOn directa con el capital, 

por el otro, si la establece a través de la manutenciOn y reposi -

CiOn de la fuerza de trabajo que se oferta en el propio mercado de 

trabajo, la que una vez contratada y utilizada por el capital, le 

produce plusvalta. Est<l plnsvalia se convierte en mayor en la med! 

da que el trabajo dom6stico contribuye a mantener barato el valor 

de la fuerza de trabajo, ya que se encarga de reproducirla y con--

servar la. 

Suponiendo que mediante el salario el trab~jador puede ~ 

adquirir en el mercado lo necesario para reproducirse y mantenerse 

como tal. Aun asi, de todas formas requiere de alguien que prepare 

lo que va a consumir; dado que,por ejemplo, los alimentos necesi--

tan prepararse, cocerse,etc., los hijos atenciOn,,la ropa lavarse, 

ate. "Este consumo indispensable requiere de un trabajo socialmen

te necesario pnra el mantenimiento y rcproducciOn de la fuerza de 

trabaJ.o" (7). Por lo tanto, los salarios no surgen solamente como 

el pago por un valor enajenado -ta fuerza de trabajo-, ni como el 

costo del mantenimiento del trabajador; sino que t~mbién oculta la 

contribuciOn dal trabajo doméstico a la producciOn y reproducciOn 

de la ruerzd de trabajo. 

''Dadas las premisas rundamentales de la rcproducciOn del 

sistema capitalista y la tendencia a la salrizaciOn, se puede afi~ 

mar que ta ama de casa P.sta produciendo una mercancia o ayudando 

a que en el mcrc~do, en un plazo equis de a~os exista fuerza de -

trabajo disponible como mcrcancia•(B) 

(7) Ma. TERES!TA DE ílARB!ERllNotas para el estudio del trabajo de 
tas mujeres: e; problema del trabajo dom6stico'1 , p.7 
(8) 1..Q_li., p.B 



Pero para tal efecto dicha fuerza de trabajo necesita -

ser libre no solo en el aspecto legal y juridico, sino libre de 

ejercer actividades del trabajo domestico que, le imposihilitarian 

emplearse en el trabajo asalariado-, ·esto hace que el trabajo do-

méstico,gratuito, que reproduce esta fuerza de trabnjo libre ad --

quiera olpílrtir de este cnfnque un carclcter de valor, "a través de 

la producciOn de valores de uso que no se transan' en el mercado,el 

trabajo doméstico esta manteniendo una mercancia que se transa o -

se transara en el mercado. Una mercancia -la fuerza de trabajo

que se iguala en una relaciOn mercantil con las restantes mercan -

clas y por lo tanto tiene valor"(9). 

Bajo el capitalismo el trabajo domestico tie~e la carac

teristica de oprimir a las mujeres en razOn de su sexo y de su el~ 

SC!, Es asumido e impuvst.o de dist.inta manC!ra segUn la clases so -

cial a la que ~e pertenezca (aunque ladas tas mujeres esten somet! 

das a osta ::JituaciOn). F:n particular, es la mujer de la clas~ obr.!!_ 

ra y el trabajo domestico desempeñado por ella el que ha sido in--up 

dispensable para la reproducciOn capitalista. De ahi que, todo an_! 

lisis de las mujeres como trilbajildoras dom6sticas no asalariadas 

debe partir del anJlisis do la posiciOn de las amas de cnsa obre -

ras. 

Por otro lJdo, con el advenimianto del capitalismo el -

trabajo productivo y art~sanal que realizaba la familia en ia casa, 

se organizO en un espacio exterior -la f.ibrica-, donde los trabaj.a 

daros que ahi se concentran perciben un salario, mds no los que 

quedaron fuera de ella, (mujeres, ancianos y niños). Asi, el asal~ 

riada concentrado en fabricas y of iclnas fue obligado a mantener -

(9) Ibid., p.7 



econOmicamente a los no asalariados.Del mismo modo, esta rragment,! 

cien de ta poblacion -que como clase social dev.iene en proletaria

do- diO como resultado la divisiOn de los trabajadores entre pro-

ductivos e improductivos. 

En cuanto a la mujer se refiere, ésta quedO aislada en -

la casa obligada a ejecutar trl'lbajo doméstico considerado como ca

lificado: •c1 Lrahajo de d~r a luz, criar, disciplinar y servir al 

obrero para la producci0n" (10}. L~ Unico visible que produce es -

al propio trabajador. 

En contraposiciOn a las tesis de la ortodoxia marxista -

que señalan que las mujeres Ron exclusivamente productoras de val.Q 

res de uso,para otras corrientes e.ata producciOn de valores de uso 

es esencial para generar plusavalia, de ah! que el trabajo domést_i 

co sea productivo en un. sentido marxista no ortod9xo. Es fuente de 

productividad social, trabajo que se encarga de las tareas neccsa-

rias para la rcproducciOn de ta Cuerza de tri'lbajo (permitiendo --

qua los asalariados varo11es se libren de cualquier carga dom6stica} 

no perciben salario alguno, ni pueden real·izar huelgas. A través 

del trabajo doméstico el capital se beneficia con u
1

na cantidad m~ 

yor de gananci.1, pues es a partir de su funciOn que abarata el 

costo de la reproducciOn de la fuerza de trabajo. Por consiguien -

te, la burguesia se ve favorecida ya que indirectamente se apropia 

de los beneficios que resultan de esta actividad no asalariada, lo 

que le permite pagar salarios mas bajos (11}. 

(JO)HARIAROSA DALT,A COS1'A Y SET,MA JAHF.S, El poder de la mujer y la 
subvcrsiOn de la comunidad, p.33 
(11} La ortodoxia marxista t:onsidera trabajo productivo unicamentc 
a las actividades de tipo asalariado y que tienen relaciOn directa 
con la reproducciOn de capital. La no ortodoxia considera trabajo 
productivo aquellas actividades encaminad~s a generar pl11svalia d1 
rectn o indirectamente. 
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"La relaciOn de las mujeres con el capital es fundamental. 

mente la de producir y reproducir fuerza de trabajo, presente y fu

tura, de la que depende toda la explotaciOn capitalista. Esta es 

la esencia del trabajo domestico y ésta es el trabajo para el que -

se prepara a la m.J.yoriil de l~s mujeres y por el que se identifica 

a toda mujer. El trabajo doméstico de las mujeres, aislado y no as~ 

lariado, son dos aspectos fundamentales de la producciOn capitaliS

ta" ( 12). 

Es asi como la laboriosa actividad de vastós sectores 

de la población femenil queda oculta e invisible hasta nuestros 

di as, y eso porque no pueden transformarse en mercancias para el 

intercambio mercantil excepto la mercancia fuerza de trabajo. Es 

tal el caracter de invisibilidad del trabajo doméStico que, a as

tas mujeres, se les ignora y omite del levantamiento, tratamiento 

y anñlisis de, por njemplo, los datos estadlsticos acerca~ de los 

niveles de empleo o de poblaciOn econOmicamcnte activa. 

( 12) Ml\Ril\ROSll DALLA COSTA Y SELMA JAMES, .Q.e..:..Sit. , p. VII 
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1.3.2·• :Muj!'t· y claeo social. 

Bajo el sistema monopolista impera la ley de la fuerza -

en tanto que toda la vida dentro de 61 se encuentra "organizada --

por el capital 11
• Uno de estos elementos dominantes es.precisamente 

el que se refiere a la desigual distribuciOn y apropiaciOn de la -

riqueza generada y que, a la vez, sienta la base para la existen--

cia de otros elementos de cardcter social allegados a esta distri

buciOn, "los trabajadores asalariados en gran parte mid~n su vili

dez social por ,el tamaño de su sueldo" (13) 

Hoy en dia las categorias de clase catin determinadas -

b3sica, aunque no exclusivamente, por el varOn1 y las mujeres 

son asignadas a las diferentes clases -no siempre- sobie la base 

de la re1aciOn que tanga su marido con los medios de producciOn. 

Por eso a la mujer no se le considera un ser autonOmo. "La mayoria 

de los hogares cstdn constituidos por rmailias, en las cuales los 

hombres oon los principales ganadores. de salarios y las mujer.es-

son rcuponsables del trabajo del consumo" (14.). 

Sin embargo, en la medida de que el trabajo doméstico -

r.onstituyc una organizaciOn ::;acial de las m<ls bastas para la reprQ. 

ducciOn del Gistcma, Ge define en la catcgoria división nocial del 

trdbajo. Ecta organizacidn sexual es una rclaciOn q11c se da en to-

das las clases ~aciales y afecta casi a la totalidad de las ~uje -

res. 

Las mujeres de la clase dominante no necesitan preocupa_;: 

se por la rcproducciOn en forma cotidiana, aunque si tienen un pa

pel especifico en la reproducción de tao relaciones capitalistas 

de clase. No realizan un trabdjo doméstico directo, pero se encaI 

(l'J) íll\TYA WEINBAU!I y AMY BRIDGES, "La otra cara del sueldo: el CJ! 

pitat monopolista y ta estructura del consur:ta", p.174 
Cl4) .rEJ.!J. .• r.11s 
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gan de organizarlo al interior de su propio hogar, asimismo dcsa--

rrrollan actividades de caridad, cuidado de la moral y de las bue

nas cÓstUmbres, •cocktails sociales", etc. Este ejemplo podemos en 
centrarlo en México, especificamente en la titularidad de las esp2 

sas de los ejecutivos en actividades de atenciOn a la infancia, en 

instituciones como el D.I.F., Cruz Roja, cta. No obstante, es con-

vcnicntc aclarar que catas mujeres no son, precisamente, el sujeto 

de estudio del presente trabajo. 

•si entendemo~ que hay principalmente dos clases de tra

bajo en la sociedad capitalista: el trabajo asalariado y el traba-

jo doméstico,entendemos que es necesario cambiar nuestra manera de 

pensar sobre los trabajadores. Lo que ·debemos hacer eS comenzar a 

entender qué significa para las mujeres la clase [a la que perten~ 

ccn y] definir la clase en términos de la compleja realidad de la 

mujer y de su conciencia de esta realidad" ~) 

r~a clase a la que pertenecen las mujeres, sobretodo en -

la medida en que influye sobre su vida, se conjuga con un numero

so conjunto de factores donde los aspectos politices e ideolOgicos, 

asl como los estrictamente cconOmicos, dcacmpeñan un papel impor-

tante. "asomarse al papel que desempeña la clase en la vida de lao 

mujeres, destaca la importancia que tienen tambien otros factores, 

como el papel de la familia y las tradiciones patriarcales" ({ft) -

que dominan en su interior. Factores que ya han sido susclntamente 

abordados. 

Ctsl ZILLAH EINSENSTEIN, "Hacia el desarrollo de una teorla del pa 
triarcado capitalista y el feminismo socialista••, p. 43 

(t6) NANCY HARTSOCK, "La teorla feminista y el desarrollo de la e!!. 
tratcgia revolucionaria", p. 77 
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Estos elementos nos permiten afirmar que, el desempeño 

del trabajo doméstico y la toma de conciencia de clase, guardan 

entre sl una estrecha relacidn. Actualmente es evidente el aumento 

de los niveles que alcnaza este fenOmeno, sobretodo podemos distin 

guirlo en el caso que estamon estudiando. En el del movimiento ur

bano popular en general y consecuente y correlativamente se aprecia 

una mayor participocion politica de las mujerce 

E~ he~ho qe que las trabaj~doras del hogar no sean asal~ 

riadas, no !~plica que sean externas a la lucha ~e los asalariados. 

Poco a poco se han ido involucrando en la lucha de los diversos -

sectores de la poblaciOn: lo que les ha permitido tener una visiOn 

no solo de la situaciOn especifica en que viven (las demnndas de -

ta clase obrera como las del movimiento urbano popular se comple -
' 

mentan y son asimismo expresiones de una misma lucha), sino del --

papel que juegan como elementos protagdnlcos en esta lucha que ti~ 

ne como objetivo maa amplio y general la propia subversion del si~ 

tema •. Esta visiOn les ha permitido alcanzar mayores niveles de con. 

ciencia y de participaciOn polltica,a la ~z que desarrollan sus 

propias formas de lucha. 

Nas parece importante señalar que este encadenamiento 

dialéctico les ha permitido rebasar el hogar como el Unico centro 

de trabajo por excelencia donde transcurre su existencia; movili -

zarse, organizarse, salir, tomar las ca11es y descubrir nuevas far 

mas de participac!On. Las mujeres se }lan dado cuenta que 11 01 punto 

partida no consiste en cOmo hacer el trabajo de la casa mas efi

ciente sino en cOmo encontrar un lugar como protaqonistas en la l~ 

cha; es decir, no en una· mayor productividad del trabajo domestico 

sino en una mayor eubvereividad en la luchaº (fQ) 

(17•) MARIAROSA DALLA COSTA, Op.Cit., p.45 
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La lucha de las mujeres no tiene un lugar priVilegiado, 

se encuentra en todas las partes donde haya mujeres. El estar sep& 

radas directamente de la producciOn social organizada, no signifi-

ca que se esté separada de la lucha socializada, esto permite a 

Las mujeres descubrir y ejercer un poder quc'tcs de una nueva iden 

tidad en ta medida de su propia participaci\On, 11 irncer estallar ruo-

ra de la casa las contradicciones, frustraciones, que el capital ha 

querido hacer reventar dentro de la familia'' (18). se trata de re-

ventar simuttaneamente ta organización capitalista del trabajo, -· 

pUesto que el trabajo doméstico como el trabajo asalariado, estan 

ligados y organizados directamente por las necesidade~ de reprodu

cciOn del ~apital. En sentido contrario se trata de contribuir a = 

la libcraciOn de la opresiOn de las mujeres pcrmiticndolcs m~yores 

nlvolcs de participaciOn y de acciOn en nuevos campos de actividad 

do Psta l:iOcicdad. 

1.3. r~a mujer en la rcproducciOn. 

un punto de partida para el andlisis de la situaciOn su~ 

alterna que tiene la t:\Ujer en la actual sociedad·, necesariamente -

tlonc que considerar lo siguiente: dentro de las rcl~cioncs socia

les de producciOn se dan relaciones de poder entre los sexos Y se 

expresan desde tas relaciones personales hasta niveles instltucio

na1Cs-quc operan dentro de la sociedad, de tas cuales la principal 

e:c:-ta familia. Esto hace que uno de tos elementos esenciales de la -

dominaciOn masculina se base en la necesidad de controlar tanto la 

rcproducciOn fisica como la social y la econOmica. Por consiguien

te au significado va miis atlii de la rcproducciOn fisica de los se-

( lB) llill.·, P• 47 
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res humanos. 

Distinguimos tres niveles de-partlcipaciOn de la mujer 

en la reproduceiOn: la humana y biolOgica, la reproducciOn de la 

fuerza de trabajo y la rcproducciOn social. El primer nivel se re

fiere estrictamente al desarrollo fisico de los seres humanos; el 

segundo ya ha sido abordado r·,;n anterioridad, aunque habiia que -

~noLar que por reproducci3n de ta fuerza de trabajo se entiende -

no solamente ~u mantenimiento, sino td~biCn la ubicaciOn de los -

agentes de la fuerza de trah~jo en.el proceso productivo, se refi~ 

re al proceso mediante el cual tos seres humanos se transforman en 

trabajadores y son absorbidos como fuerza de trabajo. 

El tercer nivel, el de la reproducciOn social y econOmi

ca, se refiere a la propia reproducciOn de las condiciones que su~ 

tentan un sistema social, es la pcrPetuaciOn del especifico modo 

de producciUn y la sobrcvivcncia de sus respectivos procesos pro

dtlctivos; de elementos tales como los derechos de propiedad, loo -

sistemas hereditarios, el control de los recursos y de otros me -

dios que contribuyen a la rcproducciOn dc .. un sistema de relacionas 

sociales. Por lo mismo, la participaciOn de la mujer en la esfera 

productiva estil dcti?rminilria por el control que se ejerce sobre su 

actividad rP.productora. 

'Considcri?lmosi•' t· e que el concepto de reproducciOn nos 

indica un Proceso de cambio 1.lindmico en todas las socicdacles. De -

ello se desprende la tesis de que "el control de la actividad re

productiva de la mujer se convierte en la esencia de la dominaciOn 

masculina y el punto rocal para el ana1isis de la posiciOn subordi 

nada de la mujer en la sociedild;f r~I? aSl es posible abordar el ea-
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tudio de las influencias de instituciones tales como: el matrimonio 

y.ta familia, la iglesia con su cauda religiosa y el propio Estado 

en su manifiesta segregaciOn sexual el papel de la ideologla"fl9). 

Asi como, por ejemplo, en la escuela {el sistema educativo 

es piedra angular y sustento de dominaciOn ya que constantemente ra

tifica y no se cansa de pregonar tas "bondad~s" no sóto del sistema 

en su conjunto, sino también las de esta divisiOn social y sexual -

del trabajo). En consecuencia, por ello afirmamos que el trabajo do-

méstico, "doméstica a la mujer", pues se convierte en el punto focal· 

de sus actividades relacionadas con la reproducciOn fisica y el cui

dado de los niños. Es la base de ta divisiOn tradicion~l del trabajo 

en la cual las actividades domésticas son vistas como del dominio ex 
elusivo de ta mújer. En este sentido, et trabajo doméstico se con 

vierte en raiz y sustento del sistema (patriarcal), lo reafirma y lo 

refuerza, por lo que la divisiOn sexual del trabajo se convierte en 

su m<is inmediata manifestaciOn y, a su vez, trae como consectiencia '' 

la propia restricclon de la modalidad de la mujer bajo prototipos -

Unicos establecidos prevalecientes en la mayoria de paises, aunque -

con diversos grados de intensidad. 

El papel social que la mujer se ve obligada a desempeñar la 

destina a la esfera de la vida privada, al interior de la familia. E.§. 

to se deja sentir en la ideotogta dominante a través de tas costum

bres, la tradición y se ve reforzada por los medios de difusiOn. A 
las niñas desde pequeñas se tes provee de tos juguetes adecuados para 

que empiecen a experimentar su futuro papel de madre-ama de casa. A
tontas a su arreglo personal para gustar al .2.!:!.Q. y llegar a conver-

tirse en una verdadera mujer; conquistadora del amor de un varOn y 

fundadora de un hogar. Es asi que la ·mujer casada o salte~ 

(19) LOURDES BENERIA, Op.Cit. pp,8-9 
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ra, con hijos o sin ellos ama de casa dedicada a sus labores hoga-

renas o prorcsianista , se ve obligada y condenada a realizar estas 

labores, porque para la gente en general, como para la familia en -

particu1ar,li1 mujer es responsable de la producción dom6stica -no 

mercantil- pese a que esa producción les es mis contraproducente -

que favorable. 

Este tipo de trabajo nunca lo presentan como tal, sino -

~ue lo muestran como una misión cuyo cumplimiento enriquece la pe~ 

sonalidad de quien lo hace. Una mujer es una madre, esposa o hija 

cariñosa, por su desempeño en las tareas domésticas y sOlo si esta 

dispuesta a trabajar para los demis. Se le explica continuamente -

que su mundo es la familia y no la sociedad; en la familia debe, -

pues, desahogar las contradicciones vinculadas a la divisiOn del -

trabajo entre varones y mujeres que la sociedad l~ impone. 

Esta idcologia del sacrificio interviene directamente p~ 

ra que las mujeres asuman et papel de amas de casa. Pero, si bien, 

este papel sigue siendo glorificado, no lo es tanta para rendir h2 

menaje a tas cualidades intrinsecas de ta~mujer y a las funciones 

que desempeña, asi como para enmascarar la producc~On de servicios 

domésticos que implica un trabajo csclavizante no valorizado y por 

el que no hay reconocimiento ni rcmuncraciOn alguna, excepto, cla

ro esta, el homenaje glorificador. 

En esta situaciOn tas mujeres no tienen en sentido dire~ 

to la opciOn de cambiar de ocupacidn, aunque realicen actividades 

asalariadas; estci.n, por decirlo asi "amarradas" al trabajo domest,!. 

ca y esto les confiare un caractcr sui géneris no comparable a niu 

guna otra ocupación. Es reproductora del status de clase en los --

sectores acomodados, o bien reproductora de la fuerza de trabajo -
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de su marico· y de ia: fuerza d~. ~rabájo potencial de la sociedad. -

' ·- . -·, ' .. 

En cuatqulera d/10~ cas'Os; es~sif;nci?ne~ im~.ide.n 
sea consideracfa :U:ná l:rabajado~a • é,'.;i:~ra Y. verdarlera 

de. trabaj~. . 

c;ue la .. rauj er -

en el mercado -

Este hecho esta preñado· de consecuencias para su vida, -

sobretodo porque el caracter brutal y agobiante del trabajo domés-

tico no considera a la mujer como lo que es: un ser humano. "N'o Lm. 

porta como se sienta una o lo que quiera hacer. Domina cada uno de 

los momentos librP.s que se tengan, tanto en la casa como fuera de 

ella. Se esta constantemente intentando terminar un trabajo que no 

tiene fin. Se quiere hacer todo lo que se tiene que hacer en el m~ 

nor tiempo posible y tener tiempo libre para una misma. Y despuis 

da pensar GUe ya se ha terminado se encuentra que hay algo m¿s ... 

Siempre se hace lo que se tiene que hacer. Lo que se quiere hacer 

no cu en ta mucho" ( 20 ) . 

Efectivamente, el trabajo doméstico es una actividad ~ue 

diariament~ se rehace; y así mismo diariamente se destruye. En el 

sistema capitalista podemos observar que se han operado algunos --

cambios en lo referente al trabajo doméstico. Por ejemplo, algunos 

bienes de consumo que anteriormente se producían a nivel doméstico 

se adquieren en la actualidad en los comercios. como son: ropa, --

calzado, herramientas, ciertos alimentos, etc. Ademas, el mercado 

ofrece algunos servicios como !avanderias, tintorerias e incluso 

el servicio de limpieza, etc. POr otro lado, se piensa erroneamen-

te que esta situaciOn, junto con la adquisiciOn y utilizacíOn gen~ 

ralizada de enseres electrodomésticos, reducen el tiempo y hace 

(20) l!;l.RU.ROS/\ DALLA COSTA Y SELMA JAMES, Oo. Cit., p. 76 
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mas ligera la. jornada e t~~bajo d;,.;,é~tico.: ·Empero; t.odo ello es 

falso, nosotras afirmamos. que soio l.o f.áC!11Ü~ri·y~ qrie el tiempo -

. que se ,léded~ca y• i~ ;rel~ci~~ q~~ •gu~rd¡¡ 80~ ~1\\~·~b~j~ doméstico, 

estan determinadas por e1 capita1. et i~~~~{ ~J~:;{ó~0:1oii~dominan. 
te. Son éstas las instancias reguladoras del tle~~á';~~ h~rarios que 

se le dedica, pues, como anotamos al principio, tanto· el trabajo -

doméstico, al igual que el trabajo asalariado; est.a:·supeditado a -

las necesidades de acumulación de capital. 

Asimismo, referente a la producciOn en general, relacio-

nada con la intensificaciOn tecnolOgica, encontramos una consider~ 

ble disminución de los requerimientos de trabajo humano debido a 

los avances tecnolOgicos en la industria; mientras que, en el caso 

la producciOn y mantenimiento de la mercancia especial -fuerza de 

trabajo-, no es posible afirmar que ocurra lo mismo en la esfera -

del trabajo doméstico. 

"En la medida en que la mujer debe procrear, criar y re§ 

ponsabilizarse de los ni~os en aislamiento, la alta mecanizaciOn 

de las labores domésticas no le deja mas tiempo libre. La mujer -

esta siempre en servicio porque no existe la maquina que haga hi--

ñas y se ocupe de ellos (, .. ) la jornada de trabajo de la mujer -

es interminable, no porque carezca de maquinas [para el desempe~o 

del trabajo doméstico] sino porque esta aislada" (21). y aun no -

se pueden mecanizar sus labores mas importantes. 

Realmente el aislamiento en el que vive la mujer, como 

producto del desarrollo domCstiso en una sociedad capitalista, es 

otra de las consecuencias que repercute en la pérdida del control 

de su propia vida que tiene o debería tener la mujer. ••su depen -

(2L) ~·, p.34 



dencia econOmica se refleja en su Cependencia emocional, en su pa 

sividad y en los demas rasgos que se dan como estereotipo de la 

personalidad femenina" (22}. J\si, la naturaleza femenina, el ser -

mujer, define su papel en el hogar y su funciOn doméstica, a la 

vez que, define su propio caracter. !ncluso las mujeres que apor-

tan una contribuciOn econOmica al hogar, conservan en gran medida 

el sentimiento de que es el trabajo que realizaron en el hogar el 

que las convierte en indispensables hasta lograr el sitio adecuado 

para cada cosa. Estas son exigencias que por su propia formaciOn 

se hace a si misma el ama de casa, pues si bien, el trabajo domés-

tico le confiere "indispensabilidad", en el seno familiar es a la 

vez obligatorio que lo rea1ize. 

1.3¡1. Familia y mujer. 

Con la separaciOn de la fabrica y el hogar, la funciOn -

de la familia dentro de la sociedad se viO obscurecida; la vida f~ 

miliar, la intimidad, la sexualidad, el amor y las mujeres, llega

ron a considerarse como elementos escindidos del sistema econOmico. 

El hogar reducido a centro espiritual, por la pérdida de sus fun--

ciones econOmicas, contO con que los varones realizartan su vida 

en la politica, la fabrica y la oficina. La funciOn social del ma

trimonio, idealizado en el amor, contO entonces con un solo socio 

espiritual: la mujer, dependiente y sumida en la impotencia, ais

lada del mundo y recluida en el hogar. 

A lo largo del desarrollo capitalista, la familia ha si

do una de SUB instituciones mas importantes y determinantes para 

el mantenimiento del control de la ciase dominante. "La organiza-

ciOn de la producciOn en una sociedad capitalista esta basada en 

(2Z)MARGARET BENSTON, "Para una economia polltica de la liberaciOn 
femenina", p.92 



la existencia de una cierta forma de vida familiar. El sintema de 

trabajo asalariado, (!Ue socializa la producciOn bajo el capitalis

mo, se mantiene gracias al trabajo socialmente necesario, pero pr.i 

vado, de amas de casa y madres. La crianza, el aseo, el lavado de 

ropa, el mantenimiento de la propiedad, la preparaciOn de alimen -

tos, el cuidado de la salud, etc., constituyen un ciclo perpotU07 

de trabajo necesario para mantener la vida en esta sociedad'' (2~) 

y del grupo familiar en particular. 

De est~ manera, la familia en le capitalismo refuerza la 

condiciOn de opresiOn de la mujer. Ella sostiene al capitalismo -

propo~cion8ndole formas de conservar la tranquilidad y la estabili 

dad en medio del desorden que caracteriza una sociedad de este ti

po. Ademas, participa economicament~ proporcionando fuerza de tra

bajo productiva y un mercado de consumo cuya demanda efectiva y -

potencial son altisimas. 

La familia es una instituciOn econOmica social que se 

caracteriza por las siguientes funciones: 

a) El sistema familiar permite !a transmisión de las re

laciones de propiedad de una generaciOn a otra ~ &si refuerza uno 

de sus principales sustentos: la existencia de la propiedad priva

da. 

?l Es el mpcanismo hasico por el que la clase dominante 

se exime de la responsabilidad social del bienestar econOmico de 

aquellos cuya fuerza de trabajo explotan -la mayorla del gCnero h.!! 

mano-, institucionalizando de esta manera la distribuciOn desigual 

de la riqueza generada socialmente apropiada en forma privada. 

(zjº) ELY 2ARETSKY, .QJ4S.ll.,pp.22-23 
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e) Proporciona a la clase dominante el mecanismo maa ba-

rato e ideolOgicamente ~as aceptable, para la reproducciOn de fue~ 

za de trabajo. Al ser la familia una unidad atomizada que lucha p~ 

ra asegurar su propia supervivencia, constituyen un obstaculo para 

el desarrollo de acciones conjuntas entre los sectores oprimidos y 

explotados, que les puede permitir en un mo~ento dado superar esta 

situaciOn. 

d) Refuerza la divlsiOn sexual y social del trabajo, en 

el que las mujeres est8n definidas fundamentalmente por su papel -• 

de reproductoras, design8ndoseles tareas asociadas, de manera inm~ 

diata, con esta funciOn. Esta divisiOn implica la sumisión de la -

mujer al yugo doméstico y su dependencia econOmica y emocional del 

varOn. 

e) El sistema familiar es una instituciOn conservadora 

y represiva que reproduce en su interior laa relaciones jerarqui-

cas y autoritarias, necesarias para el mantenimiento de la sacie-. 

dad de clases en su conjunto. Fortelece las actitudes agresiv~s, -

posesivas y competitivas tan representativas del.sistema 11 (24i) 

En la familia nuclear la mujer esta subordinada a la vo-

luntad del varen. Tal dependencia limita sus poslbllldades de ere~ 

tividad, actividad laboral, la expresiOn de su autonomla sexual, 

psica10gica y emocional. De esta situaciOn, atrofiante de la inte

gridad fisica y mental de la mujer, se ha creada 1a imagen de la 

mujer como (madre abnegada y esposa feliz) una de cuyas funciones 

es disciplinar a los miembros de la familia psicolOgica y emocio-

nal, dado que actUa como vd1vu1a de seguridad, como amortiguador 

(24) DOCUMENTO IV INTERNACIONAL.La revolucion socialista y la lu
cha por la liberaciOn de las mujeres , pp.16-17 



n. 
de las tensiones sociales que crea la organizaciOn capitalista del 

trabajo. La mujer es productiva en tanto que niega su propia auto

nomia y sublima su f rustraciOn en el desempeño del cotidiano traba 

jo domestico (25) 

No obstante, "esta comodidad y seguridad, no les permite 

desarrollar sus capacidades e integrarse a la sociedad. De ahi que, 

en su mundo idilico, la mujer orientara toda su vitalidad, fuerza 

y energia para dedicarse a dos cosas: el amor y la reproduccciOn. 

A la mujer c1astca se le pide dulzura, pasividad, lealtad y temor 

patolOgico al mundo extierior. Estas virtudes son las que mejor 

convienen a la reconstituciOn cotidiana de la fuerza de trabajo -

( .•• ) basta crearles cadenas internas, inhibiciones mentales casi 

indelebles; basta con provocar la muerte de la audacia, de la ene.E, 

gia, de la curiosidad que conduce a la investigactOn. El colmo de 

las virtudes o inhibiciones se reUne bajo el seudOnimo social de -

femineidad" (26). 

El trabajo doméstico no solamente es un conjunto de ta--

reas penosas, sino que se trata, por encima de todo, de un encade-

namiento sin fin de tareas, de un sentimiento total de vacio que 

deja dicho trabajo. Lo que le queda a la mujer en la conciencia es 

una especie de irrealidad. Ahora bien, ºlas mujeres han ideado un 

tipo particular· de resistencia dentro de la organii:aciOn de sus v! 

das tal y como son: cortar amarras, flotar en un mundo irreal, las 

barreras circundantes y la enfermedad. Fatiga, histeria, trastor 

nos nerviosos, agorafobia. Tranquilizantes, pildoras para dormir y 

alcohol de supermercado son los remedios que se utilizan" ( 2t) 

(a5·) MARIAROSA DALLA COSTA Y SELMA JAMES, ~. pp36; 52-53;61 
( 26) ISABEL LARGUIA, "Contra el trabajo invisible'', p. 223 
(21) SHEILA ROWBOTHAM, Mundo de hombre, conciencia de muler,pp.125-
126 
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1.3.2. Modalidades del trabajo doméstico. 

Para·abordar las distintas modalidades del trabajo domé~ 

tico hemos seleccionado la clasif icaciOn que de éste han realizado 

dos autoras (Alalde Foppa y Ha. Concepcion Acroyo) distinguiendo -

grupos o niveles • Ambas nos permiten cotejar y comparar sus simi 

litudes y diferencias respecto a los criterios para eleg'ir o dis -

cri•inar la inclusiOn de las distintas modalidades, lo cual nos 

sirve para alimentar y complementar el presente apartado. 

Alaide Foppa considera que exlsten tres niveles en el 

analisis del trabajo doméstico. El primero esta representado por 

el planteamiento teOrico marxista (plusvalla que genera en favor 

del empresario con el que trabaja el marido o los hijos, mediante 

la reposiciOn de la fuerza de trabajo del obrero. El segundo .se en .
1

• 

cuadra en el nivel doméstico y la critica cva en torno a por qu6 los 

varones no hacen nada en casa (no lavan, planchan, limpian,cocinan, 

etc.). Y el tercero serla el nivel institucional (no existen sufi

cientes guarderlas, ni escuelas, los horarios de las mismas obli

gan a cocinar en varias tandas, llevar y traer a los a diferentes 

horas, las viviendas son malas, carencia y lejania de las zonas ve~ 

des y recreativas, los servicios de infraestructura son escasos y 

deficientes, etc. (20) 

(28) ALAIDE FOPPA, 11 Sa1ario para el trabajo doméstico?", Fem, vol.l 

t a, p. 1J 
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La otra autora, Ha. ConcepciOn Arroyo desarrolla con fi

nes analiticoH una enumeración y clasificación de las tareas que 

componen el trabajo doméstico, ubicBndolo dentro de la familia y, 

a ésta, en un contexto social capitalista. Cuatro son las ilreas, 

que menciona a saber: 

l. Aquellas orientadas estrictamente a la producciOn de 

valores de uso que incluye bienes y servicios para el consumo de 

la familia:preparaciOn de alimentos, provisiOn de mercanclas para 

el ho~ar, limpieza y mantenimiento de la vivienda, lavado, planch~ 

do, reparación y fabricaciOn de ropa, mantenimiento del mobiliario 

y equipo de la vivienda todo esto de acuerdo a las normas sociales 

para la situaciOn actual de la fuerza de trabajo. 

2~ Aquellas actividades que van á procurar la recupera -

ciOn pslquica, emocional y sexual del trabajador aSalariado, con

sistentes en que este llegue al hogar donde se sienta libre, don

de sea él quien manda,donde desahogue todas sus ansias de poder y 
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vuelque las frustraciones que le provocan diez o doce horas de 

tensiOn, de represiOn en su vida diaria externa. Para el sistema -

es conveniente que tenga una mujer a quien gritar o incluso pegar 

y unos hijos a quienes reprimir para después llegar a su centro de 

trabajo mas tranquilo y deshogado¡ pero a la vez ahorcado por la -

necesidad que tiene de mantenerlos, lo que \e obliga a soportar t2 

do antes de abandonar la seguridad de un empleo. 

Asl, pues, este tiempo de 11 ocio" no es m<is que un tiempo 

de recupcraciOn que implica el caracter de mercancM de la fuerza -

de trabajo en el capitalismo. CuestiOn que la mujer asalariada su

fre de manera diferente puesto que el tiempo de recuperaciOn para 

ella no existe, lo dedica precisamente a la realizaciOn del traba

jo doméstico, "propio de su sexo", y a pesar de su incorporaciOn 

como asalariada, no se le descarga aunque se apoye en otras muje-

res de la fami1ia para salir adelante (hijas,suegras, hermanas, -

etc. l. 

3. TransmisiOn de valores y socializaciOn. Este es un -

aspecto que dificilmcnte se puede separar del tie~po y de las ta

reas o actividades concretas; puesto que se refiere a una activi-

dad de la mujer hacia los hijos y el marido. Esta de tal manera in 

teriorizada en toda la sociedad y en cada individuo que se confun

de, a pesar de que forma parte de ella, con las relaciones de ares 

to y cariño que una mujer establece con el grupo familiar. Es pr~ 

cisamente a trav~s de esta forma de relaciones como se transmiten 

loS'. valoree de la ideologla dominante, se socializa a los niños P'ª

ra integrarlos a la sociedad de manera acritica y sometida. 
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Aunque en gran parte al niño se le socializa en los cen-

tras escolares, no podemos olvidar que la m~yoria de los valores se 

transmiten en la familia y que, incluso, el papel de la escuela no 

rructificaria sin el apoyo complementario de los valores transmiti-

dos en el seno familiar. Vem0s, pues, como las mismas mujeres son -

las que inculcan los valores y rotes que conforman el comportamien-

to social tlpjco y especifico de varones y mujeres {29). 

4. RélaciOn de la estructura familiar con la sociedad y el 

Estado. La ama de casa tiene, como una de sus mUltiples tareas la de 

realizar esta viñculación de suma importancia, porque es esta media-

ciOn la que conecta a la familia con la esfera de la producciOn so-

cial _f}' con el espacio pU.blico: la ama de casa lleva y trae a los ni-

ñas a la escuela y ademas les proporciona una serie de apoyos .. En ca-

so de enfermedad de algUn miembro de la fam~lia, tiene que atenderlo 

y esperar horas para obtener atención médica en la ccinsulta, en has-

pitales o en· centros de salud. Por lo general es quien paga loa im--

puestos aervicios que proporciona el Estado, por lo que tiene que 

realizar trcimites ante la burocracia estatal. Es quien realiza el ve-

lar de cambio de las mercancias, es decir, de ama de casa consumido-

ra, hecho que el mismo capital aprovecha y reconoce dirigiendo hacia 

ella una carga publicitaria excesiva para reforzar los valores de la 

ideologta ~ominante en su propia persona. 

{29) Ourkheim, considera que la educaciOn dentro de la sociedad es -
el medio por el cual se prepara en las nuevas generaciones las candi 
e iones esenciales de su propia existencia·, La educaciOn para él, cuiñ 
pie una CunciOn colectiva, encargada de adaptar al "niño" al medio -
~n que esta destinado a vivir. Porque el nuevo ser producto de la -
acciOn colectiva que la educaciOn conatruye en cada ser, representa 
lo humano que hay en nosotros. De forma que, "el hombre es hombreº -
porque vi-1e en sociedad. EducaciOn y Sociologia, p.16Jl8;20121. 
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ltntomo f-1llaC (veéinos,amistades,parientes,etcJ. Lo que implican estas 

especies de relaciones, varia ampliamente de una clase o sector a 

otra u otro. En estas también estan estrechamente ligados loa sen-

ti•ientos de afect• y solidaridad entre los sujetos ya mencionados. 

Pero en cierta medida son canalizados y utiJ.izados por el sistema 

en su conjunto, por ejemplo: el compadrazgo (30). 

1:3...l ";-rabajadora del consumo. 

Con anterioridad hemos aEncionad'ai que abordariamos con un 

•ayor deteni•icnto las actividades que sobre consumo realiza la mu

jer -cow.> una de las modalidades del trabajo domestico-, por consi

derar que para el caso que nos ocupa constituye una de las princip~ 

les actividades en relación a la cual se manifiesta una mayor con

cientizaciOn y participaciOn politica de las mujeres objeto de 

nuestro estudio. 

Tratando de no reiterar lo expuesto en las clasif~cacia .. ,. 

nes ya fo01uladas, y siendo el consumo un fenOmeno muy complejo, 

nos abocareaos particularmente a aquellos aspectos no tratados y 

que, sin e•bargo, son importantes para confirmar nuestra hipOtesis, 

y dilucidar el estrecho vinculo existente entre las actividades que 

sobre el consumo realiza la mujer y su acceso a mayores niveles de 

conciencia y participac!on polltica. 

La reproducciOn de las mujeres se sucede en el hogar, -

con esto queremos decir simplemente que el hogar es el lugar donde 

(JO) Ka. CONCEPCION ARROYO, El hacer de la mufer como modo suyo de 
ser en el mundo: el desarrollo de la familia en el capitalismo, -

pp. 229-233 
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se satisfacen Las necesidades que tienen las personas tle alimento, 

descanso, abrigo, etc. Desde Luego que el hogar no es una unidad - · 

autosuf iciente que contenga los recursos necearios para satisfa-

cer estas necesidades. Por lo mismo, el consumo doméstico exige -

que los productos y servicios producidos con f inP.s de lucro sean 

reuniaos y transformados para satisfacer necesidades socialmente -

determinadas: las necesidades de producciOn y reproducciOn de la 

fuerza de trabajo. Estos bienes y servicios se adquieren en el meL 

cado mediante una relación de intercambio, utilizandosc los sala

rios devengados por los trabajadores del grupo familiar para la -- ' 

adquisición de estos bienes y servicios. 

La mayoria de las actividades econOmicas de adquisiciOn 

y transformacidn de los bienes para el consumo familiar o domésti-

co,las realiza primordialmente la mujer trabaj ado7a del hogar no -

asalariada. Pero no las realiza de manera independiente, sino como 

actividad del trabajo doméstico -aunque las lleve a cabo fuera de 

casa como ya se ha observado en este trabajo- que también esta de-

terminado por el capital. Estas relaciones de intercambio, esta -

compra de diversas mcrcanclas en el mercado, sonla expresiOn mas -

simple y sencilla de su enfrentamiento al capital en forma de mer

cancias. 

Es por ello que la cuidadosa administraciOn de los ingr~ 

sos familiares, y con ello la factibilidad de rcproducciOn del grll 

po familiar, esta en sus manos,pues son ellas las que realizan es-

tas adquisiciones seleccionando, preparando y conservando de la m~ 

jor manera posible estos bienes y scrvicioc. El trabajo de adquiai 

ciOn y consumo de las mujeres "esta entrelazado de manera importan 
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te con la economla y la sociedad. Ella esta haciendo aquello que rg 

sulta absolutamente necesario para la economia: consumir" (31). 

Mencionamos que estas actividades estan supeditadas a las 

necesidades de reproducciOn del capital, puesto que realizan -como 

otras actividades del trabajo doméstico- en horarios y dias establ~ 

cidos en otros lados. La trabajadora del consumo (aquellas mujeres 

que realizan estas actividades), a ''diferencia del trabajadorªª! 

lariado, no tienen un antagonista singular y evidente, sino muchos 

antagonistas: el Estado, el supermercado, el propietario de al casa, 

etc" (32). 

Asi, el trabajo de consumo es "La verdadera _clave de co

nexiOn entre la mierda que ofrece la producciOn privada en el mer

cado y les milagros que se espera las mujeres realizan con ella 

dentro de la familia. Lo demoledor del trabajo de consumo no es --

buscar sino remontar la cuesta: tratar de conservar bienes planea-

dos para la obsolecencia, tratar de preparar comidas nutritiVas -

con alimentos demasiados procesados y despojadao de todo conteni

do ( ••• ) tratar de alentar y ayudar a niños que las escuelas cond~ 

nan al fracaso~ (33) 

Sabeaos que el ingreso representa el principal factor a 

objetivo En la adquisiciOn de bienes y servicios. Es evidente que 

la existencia de bajos Ingresos limita de manera signiffcativa el 

(31) ZILLAll EINSENSTEIN, "Algunas notas sobre las relaciones del -
patriarCado capitali3ta•, pp. 56-57 
(32) BATYA \·/EINDAUM Y AtlY BRIGES, ~·• pp. 177-178 
(33) Ibld., p.182 
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acceso real a estos bienes y servicios. Esta situación la config~ 

ran muchos elementos que no son objeto de ana1isis en el presente 

trabaja·y que sOlo se mencionaran de manera suscinta en la descri~ 

ciOn del caso. 

Al decir que el mercado es. el puente entre ta poblaciOn 

consumidora y los vendedores o prestadores de bienes y servicios 

-etapa de comercializaciOn-, llamamos la atenciOn sobre el hecho 

de que las personas , para la obtención de estos bienes y servi-

cios, deben poseer demanda efectiva, solvente (tener dinero); y -

esta demanda efectiva no es asunto de elección, pues el ingreso -

esta a su vez determinado por la posiciOn de las personas en la -

estructura de clases. 

De este modo, la contradicciOn existente entre la produ

cciOn y la apropiaciOn privada, da pie a la exist~ncia de otra cou 

tradicción: la que sucede entre la apropiación privada y la satis

facción de las necesidades sociales; contradicción importante que 

debe abordarse cuando asumimos que, las· dificultades de acceso 

real a mejores niveles de consumo y de bienestar (en renglones co

mo: alimentación, vivienda y servicios de infraest~uctura), son -

elementod donde se centran y potencializan las demandas de particl 

pacido politicasde las mujeres amas de casa del caso que nos ocupa. 

Otro aspecto de la politización de las mujeres lo repre

senta el que dia a dia,la realización de las actividades mercanti

les que desempeñan requiere que pasen mas tiempo fuera de casa, e~ 

to eo una ganancia para ella ya que se relacionan y socializan -

mas; intercambian opiniones y puntos de vista "Y crean un conteEto 

en que las amas de casa desarrollan sus propias perspectivas poli-



ticas sobre la sociedad capitalista. En particular, hallaremos el 

contexto de la conciencia politica de las amts de casa en las con

tradicciones entre su trabajo en el mercado y su papel en el hogar" 

( 3~). 

El consumo se caracteriza por ser la Ultima etapa del -

proceso econOmico (antecediéndolc la produc~iOn, la distribuciOn y 

la cornercializaciOn) y se define como aquellas activida~es encami

nadas a satisfacer todo tipo de necesidaees, sean estas de orden 

material o de orden subj9tivo Poi.· otra parte, el consumo a la -

vez se divide en diferentes renglones, a saber; alimentaciOn, vi-

vienda, vestido y c•lZado, transporte, cducaciOn y rec:eaciOn, sa

lud, atenciOn y cuiCado personal, entre otros. 

Hacha esta clasificaciOn ubicaremos la situaciOn y ten

dencias generales que guardan los renglonas mas importantes en el 

estudio de caso en los cuales se centran las demandas de la pobl~ 

ciOn; para asi abordar el por qué a partir de la bUsqucda dé sa

tisfacciOn a estas necesidadds, se plantean estos requeri~ientos 

que de alguna manera han representado elementos de aglutinamiento 

y cohesiOn social en torno a los cuales ha girado la movilizaciOn 

y participacion politica de la población del movimiento urbano P2 

pular. 

(34) .!Jll.\L., p. 173 



CAPITULO 2 

!L MOVIMIENTO URBANO POPULAR 

No es el pasado 

lo que me lleva 
a la añoranza. 

Es el deseo ferviente 
del futuro vivo 

luminoso y claro 
lo que me lleva 

a la esperanza. 

Silvia 
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2.1. caracterizaciOn, 

En el presente apartado retomamos la clasificaciOn que -

realiza Jordi Borj_a acerca de los movimientos sociciles urbanos. Con, 

slderaaos que su estudio nos ayuda en el ana1isis clasificatorio p~ 

ra el caso que nos ocupa. Asimismo, también nos referimos a las ca-

racterizaciones que han efectuado otros dos ~utores del movimiento 

popu•ar urbano en México: Juan M. Ramlrez Salz y Pedro Moctezuma. 

Las aportaciones de éstos Ultimas nos proporcionan las herramientas 

teOricas • metodolOgicas que nos permiten abordar y ahondar en el 

estudio que realiz.al!los respecto a la participaciOn pOlitica de las 

•ojeres dentro deA·M.P.P.c.s. 

Nos parece oportuno aclarar que no es objeto'de este trA 

bajo realizar un analisis exhaustivo del M.U.P. en México; sino, 

acis bien nos centraremos en la especificidad del desarrollo de una 

organizaciOn concreta y de la participaciOn de las mujeres al intg 

rior de la misma. 

Para Jordi Borja el concepto movimiento social urbano in 

dica una tcmtitica de estudio especifica: 11 el desarrollo de aquelloo 

llOVi•ientos de las clases populares que, partiendo de reivindicaci2 

nes urbanas, alcanzan un nivel de generalidad de objetivos y de po

tencialidad pol!tica que modifican las relaciones de poder entre -

tao clases• (1). A la vez que este termino tiene la caracteristica 

de señalar la existencia de conflictos sociales en el espacio urb~ 

no, el autor considera que los conflictos urbanos se pueden clasi

ficar en tres tipos, de acuerdo a los actores que participan en -

los •ismos, a saber: 

(1) MARIO BASSOLS R. y ALEJANDRO MEllDEZ R. Proceso de urban!zacion 
y •ovilizaciOn social en Ciudad Nezahualcoyotl, p.122 
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l. Entre la poblaciOn y los agentes dominantes en el con 

trol del espacio urbano, incluido el Estado. Son los casos de con

flictos por vivienda y regularizaciOn de al misma, equipamiento u~ 

bano y por el deterioro de las condiciones de vida y del medio am-

bien te. 

2. Ent~e los agentes capital
0

istas y el Estado.aAqui en --

centramos los conflictos por. una infraestructura que gatantice la 

reproducclOn del sistema p la resistencia de los grupos dominantes 

hacia las politicas estatales que afectan los intereses del capital. 

3. Entre los agentes capitalistas en competencia por el 

control del mismo espacio.Estos serian, por ejemplo, los conflic-

tos entre el gran capital y la pequeña bWrguesia por el uoo de un 

espacio determinado; la lucha entre .sectores financieros que pre-

tenden una explotaciOn coherente del suelo y quie9es actuan sobre 

la estructura urbana como se tratara de un bot!n (2). 

Cabe destacar que dentro de esta clasif icaciOn centramos 

nuestro interés~en el primer ~ipo, pues ~l caso que nos ocupa 

se refiere al conflicto entre colonas del~M.9.P.c.s. y fundamenta! 

mente el Estado como agente del control del espaci~ urbano. 

Por otro lado, de acuerdo a la especificidad de las lu

chas de los movimientos sociales urbanos, es necesario señalar que 

estos surgen a partir de las siguientes condiciones: 

- Un deterioro importante de las condiciones de vida de 

sectores de la poblaciOn urbana. 

- La amenaza que representa la acciOn urban!stica progr~ 

mada, o en vlas de realizacion, por la administracion publica o -

(2) ARMANDO CISNEROS SOSA. La especu1acion del suelo en la colonia 
El Sol. un estudio de caso. pp.13-14 
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por agentes privados respaldados por ésta. 

- La carencia y deficiencia de viviendas y servicios pU-

blicos. 

- La oposiciOn a la politica urbana estatal. 

El M.P.P.C.s. se inserta inicialmente en la oposiciOn a 

la polltica urbana de la administraciOn pUblica¡ posterior~ente se 

orienta hacia la lucha por la regularizaciOn de ta vivienda, insta

laciOn de servicios pUblicos y construcciOn de obras de ·infraestrus 

tura; asi c:o..tm en la biisqueda por mejorar sus condiciones de vida. 

Estos puntos los abordaremos mas adelante cuando hagamos referencia 

al estudio de caso, mientras vamos a resaltar otros aspectos impor

tantes del mismo autor, particularmente llamaremos la ~tenciOn ace,r 

ca de la distinciOn que hace en relaciOn a las tres ro'rmas genera

les dentro de la complejidad de los movimientos sociales urbanos: 

l. El movimiento reivindicativo. Consideramos como movi

mientos reivindicativos urbanos las acciones colectivas de la pobl,!',. 

ciOn en tanto que usuaria de al ciudad, es decir, de vivienda y se!, 

vicios. Estas acciones enfrentan a la pohlaciOn, como consumidora, 

con los agentes actuantes sobre el territorio y en especial con el 

Estado ( ... ) y dan lugar a efectos urbanos especificas que llegan 

a modificar lú tOgica capitalista del desarrollo urbano. 

2. El movimiento urbano democratice. EstoW~Movimientos -

contarlan con una amplia participaciOn de las bases y con una cre

ciente capacidad de influencia en las decisiones al interEoc d•? -

las organizaciones. A partir de ahi provocarlan presiones directas 

o indirectas sobre las instituciones a las que les compete la sa

tisfacciOn de sus demandas. Estas presiones se agudizan por la in-

terrelaciOn entre los movimientos urbanos y ta acciOn de _sindica--
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tos y partidos politices. 

3. El movimiento de dualidad de poder. su formacion esta 

basada en la invasiOn de terrenos y la creaciOn de campamentos. G~ 

neran formas d~ autogestiOn, las cuales llegan a ser completamente 

autOnomas (actividades de vigilancia interna, control administrati 

va del espacio urbano etc) o complementarias de la gestiOn estatal. 

Las acciones de este tipo de movimientos son mas ofensivas, tendien 

tes a crear formaciones pollticas independientes del Estado. Y que 

tratan, mds que de solicitarle o pedirle, de arrancarle concesio-

nes (3). 

Resumiendo: podriamos decir que en los movimientos urba-

nos reivindicativos las demandas por vivienda y servicios pllbticos 

de ta poblaciOn organizada son satisfechas a partir de la presiOn 

ejercida para obtener decisiones favorables de laS instituciones -

publicas. El movimiento urbano democratice tiene amplia participa

ciOn de las bases y cuenta con apoyo de otras organizaciones como 

sindicatos o partidos politices. Por Ultimo, el movimiento urbano 

en situaciOn de dualidad de poder pretende ser un movimiento autO

nomo, autogestionario frente al Estado, no ser un movimiento peti

cionistn, sino ofensivo. 

Existen evidentemente dentro de la gran complejidad de -

formas especificas de los movimientos sociales urbanos y/o del mo

vimiento urbano popular, organizaciones que guardan caracteristi-

cas inherentes a los tres tipos. Refiriendonos al caso objeto de -

estudio, observamos que este no es excepción que pueda encuadrarse 

exclusivamente en una sola de estas clasificaciones y que guarda ·· 

(3) Ibld. pp.14-15 
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caracteristicas quem lo acercan mas a las dos primeras, esto es, -

reivindicativo y democratico; que a la tercer, o situaciOn de dua-

lidad de poder. 

Esta aseveraciOn tendra mas fuerza y nitidez en la medida 

en que se desarrolle el ana11sis de las causas que dieron origen a 

la organizaciOn, su desenvolvimiento, las de~andas que ha enarbol~ 

do y enarbola el M.P.P.c.s. 

2.2 El movimiento urbano popular en M~xico. 

El desarrollo del c~pitalismo en México ha provocado un 

intenso proceso de urbanizac!On que se caracteriza por ser produc

to de los constantes flujos migratorios hacia las ciudades debido 

al crecimiento poblacional, asi como por un proceso de industrial! 

zación aparejado con un considerable desarrollo del sector tercia

rio. Esta situaciOn ha provocado que en el escenario de la lucha -

de clases, surjan importantes y grandes movimientos: los movimien-

tos sociales urbanos. 

En efccto,la reapariciOn de estos movimientos (4) se -

accntuO a mediados de los años sesenta como conseCuencia de; prim~ 

ro, de la crisis estructural de la economia nacional que incide di 

recta y profundamente en las condiciones de vida, bienestar y con

sumo de la poblaciOn empobrecida que habita en las grandes eluda-

des; segundo, de las fisuras que ha sufrido la legitimidad del E~ 

tado y el sistema politice de repreGentaciOn y control del mismo; 

(4) En algunas ciudades del pa!s, se registra.el movimiento inqui
linario en los años 20 1 s, con la constante de haber sido absorbido 
por el control oficial del Estado. 
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y tercero, de el brote de movimientos sociales independientes de 

la burguesis y del Estado en diferentes sectores del pueblo mexic~ 

no (5). 

Desde el punto de vista politice se utilizan los terminas 

de «dependiente-independiente'', en el andlisis de las luchas urba--

nas. Serin ''dependientes" aquellas organizaciones vinculadas a los 

' partidos politicos, como es el caso de aquellas organizaciones per 

tenecientes a la ConfederaciOn Nacional de Organizaciones Populares 

(C.N.O.P.) del partido oficial, encargada de corporatizar, contra-

lar y en buena medida de mediatizar las demandas del sector urba

no popular. Sus bases estdn:. regidas normativamentc por los estat.!:!, 

tos de su propia organizaciOn, y del partido al cual pertenecen. -

Se organizan para invadir, defender o especular con el suelo; para 

demandar dotaciOn de servicios y obras de infraes~ructura y son su

jetos del control politice de sus lideres, que los utilizan como -

"acarreados", 11 esquiro1es 11
, "grupos de choque", en los diversos ag 

tos pUblicos y cuando se trata de apoyar a candidatos, funciona--

rios y lideres locales, a cambio de unos auantos pesos, de creden-

ciales para ejercer el comercio ambulante, de promesas de terrenos, 

de placas de taxi, de la dotaciOn de algUn servicio pUblico, etc 

(6). Todo ésto es bien conocido como una relaciOn de clientelismo 

con el Estado. 

Por el contrario, las luchas urbanas 11 indepen~ ientes" -

tienen el caracter de ser autonOmas respecto al Estado y cualquier 

partido politice. Funcionan en co1ni:siones o equipoG de trabajo que 

( 5) PEDRO HOCTEZUMA. "El movimiento urbano popular mexicano 11
• ~ 

Antropolog!a, # 24, pp.62-63. 
(6) DAVID SILLER y HARCO A. MARES. "60% de habitantes del D.F •• •en 
80 organizaciones", Uno mas Uno. México, ll/lV/83,pp. 1;23. 
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elige~ una Asamblea General como maxima autoridad. 

Lcis movimientos urbano populares {M.U.P.") seran aquellos 

que hayan consolidado una organizaciOn y estabilidad in-ternas, y 1.Q. 

gr~n ,mantener su autonomía respecto al Estado y a la burguesia. 

~uc, como todas las organizaciones sociales, ~íln atravesado por fa-

ses de reflujo, estancarnmcnto, de avance y dcspliege. En consecuen

cia, no senin M.U.P. -para fines de este trabajo-, los brotes espon. 

taneos que no logren una organizaciOn, ni tampoco aquellos grupos 

urbanos que en su vida interna y gestiOn de sus Gemandas ante el -

Estado, no asuman una posiciOn autOnoma (7). 

El movimiento urbano popular ha surgido y se ha desarro--

1 lado fundamentalmente en el norte y en el centro del 'pala, donde 

los procesos de industrialización y urbanizaciOn han sido mayores. 

El M.U.P. agrupa una gran diversidad de actores sociales 

que, sin embargo, se caracterizan por su pertenencia y/o e>:tracciOn 

a los sectores mils empobrecidos de la población urbana. Esta con fo~. 

mado por colonos, inquilinos, posesionarlos reoidentes, solicitan

tes de vivienda, trabajadores no asalariados {co~o laa mujeres del 

cfitudio de caso), que demandan el derecho a la tierra, a la viviea 

da, ~ervicios, administración urbana, y se manifiestan~ en contra 

do la carcstia de la vida y de la polltica de urbanización del Es

tado y de la burgucsia. 

El movimiento urbano popular de caracter independiente 

y autonOmo sufre una repreaiOn que no difiere de la que sufre el -

movimiento de masas en general, sólo que adquiere matices y formas 

particularea en la medida en que se desenvuelve el propio dcsarro-

( 7) JUAN M. RAM!REZ S. "Los movimientos sociales urbanos en México". 
Nueva Antropologia, # 24, p. 29 
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110 de las organizaciones independientes y de acuerdo a las necesi 

dades de expansiOn del capital en el espacio urbano. 

El Estado mexicano utiliza la politica urbana tanto para 

instrumentar la represiOn directa como para crear y formular la pl!!, 

neaciOn urbana. Recurre a una diversidad de tilcticas de desgaste, -

desarticulación y aislamiento que podriamos ubicar en tres planas: 

el económico, el politice y el ideolOgico. 

En el plano econOmico ubicamos las restricciones del gas

to pilblico en las obras necesarias para la dotación de servicios pj}, 

blicos basteas y su mantenimiento. La disminuciOn de otros gastos 

de beneficio social como el de educación y et· de saluC, de acuerdo 

a los convenios establecidos con el F.M.I .. El aumento a los produ~ 

tos bisicos y a los materiales de construcciOn. El retiro de subsi

dios estatales a diversos bienes y servicios fund~mentales para el 

consumo popular.Au~ento generalizado de cuotas por servicios e im

puestos prediales. Nulo control en las alzas de renta (hasta la -

promulgaciOn de la Ley Inquilinaria). El creciente desempleo, la -

inflaciOn y la carest!a de la vida. La escasez del abasto, el seve

ro control de los salarios, son otras maneras de gqlpear al sector 

urbano popular obstaculizando la consolidaciOn de las organizacio

nes populares independientes. 

En el plano politice tenemos la instrumentaciOn de pro

gramas urbanos estan orientados a la restructuraciOn de espacios -

que benefician al capital (en particular a la rama inmobiliaria y 

de la construcciOn). Por ejemplo: la construcciOn de obras pUblicas 

como los ejes viales, les afectaron a la poblaciOn de barrios y co

lonias populares, p1Jes, pdra su construcr.:iOn el Estado se viO nece

sitado de recurrir a medidas coercitivas como desalojos masivos. El 
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fin de estos es variable, tanto se puede efectuar para la construc

ciOn de obras pUblicas, o porque el caracter de los asentamientos -

sea decla'rado irregular o ilegal. 

El desalojo como forma violenta de represiOn no sólo es el 

hecho de trasladar a los colonos de un lugar a otro, es también una 

manera eficaz de golpear duramente a la organJ.zaclOn popular relegá!L. 

dala potltica y socialmente. La utilización de la orgañizaciOn veci 

nal es otro instrumento de control politice del Estado ~ue dificul

ta ta organización independiente, promoviendo di vi sionismo y enfren. 

tamientos internos. Estas "juntas de vecinos", cuya funciOn es ex-

clusivamente consultiva, se convier.ten en avales que justifican las 

pollticas ya decididas por el Estado y le permite lograr un aparen

te consenso en el sector urbano popular. El reforzamiento del apar~ 

to juridico-legal mediante legislaciones coercitivas que afianzan la 

propiedad privada y la reglamentan de acuerdo a los intereses de la 

burguesia {Ley Organica de Desarrollo Urbano y Ley de C.O.R.E.T.T. ).1, 

El aumento en los efectivos de fuerzas represivas como la 

policia y el ejército, la modernizaciOn de sus equipos y la capacit~ 

ciOn para el desarrollo de maniobras disuasivas y abiertamente repr~ 

sivas como: los desalojos violentos ya mencionados, la persecuciOn, 

encatcelamiento e incluso asesinato (eliminación selectiva de diri-

gentes) y la prohibiciOn de tomas de invasiones de terrenos, son 

otras medidas coercitivas que utiliza el Estado. 



Por Ultimo, el plano ideológico se manifiesta claramente 

en la ,utilizaciOn de los medios de comunicaciónmasiva pra desacre

ditar las acciones de las organizaciones independientes y justifi

car las politicas de urbanizaci'ón y represivas del Estado (8), 

El Estado, atento al vertiginoso desarrollo y crecimien

to de este tipo de organizaciones que lo pueden deslegitimizar en 

un momento dado, recurre cada vez con mayor frecuencia al camino -

de la represión y del autoritarismo para obstruir las demandas de 

las organizaciones populares independientes: ya sea que frene la -

soluciOn a las demandas valiéndose del largo proceso burocratico o 

del argumento del caracter de ilegalidad de los asentamientos, po

niendo coto a la dotación de servicios pllblicos y la regulariza--

ción en la tenencia de la tierra; n~gando el permiso parb construir; 

amenazando y cumpliendo con el desalojo para lo cual se sirve de la 

participación de elementos policiaco-militares. 

También utiliza como medida de control politice a 11 ciud-ª. 

danos inf1uyentes 11 prestos a impedir la organizaciOn- independien-

te de los colonos . "Ciudadanos 11 que cuentan con respaldo institu-

cional. Por ejemplo: en la colonia "La Conchi ta", localiza da en -

las proximidades del metro Observatorio, se diO el caso del alqui

ler de ciudadano, quien mantiene nexos con el delegado polltico; a 

(O) ANGEL MERCADO, "RepresiOn urbana en México", Uno mas Uno, 20/ 
X/81, p.33 

PEDRO MOCTEZUHA, "El movimiento urbano popular mexicano", ~ 
tropologla # 24, pp. 66-70. 

MARIO GARCIA SORDO, "Se han demolido 120 mil viviendas en desalo-
jos realizados por el gobierno capitalino: Conamup. Principal cau~ 
sa: la irregularidad en la tenencia de la tierra 11

, Uno mas Uno, M! 
xico, l/ IX/ 82, p.27. 

/ 
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cambiO de nombre a la colonia y a sus calles: dispone a su servi-

cio de un cuerpo de golpeadores: los colonos le han acusado de ro

bo, domoliciones, daños a propiedad ajena, desalojos, agresiones 

físicas, amenazas, etc. El "ciudadano" tiene ademiis la facultad de 

vender lotes ilegales asi coma de impulsar la regularización en la 

tenencia de la tierra, efectuar cobros par los servicios pUblicos 

(financiados y construidos por los propios habitantes) y exigir -

ser reconocido como presidente de la colonia (9). 

Es evidente que la crisis eztructural del capitalismo ms 
xicano ha determinado la politica urbana de los tres Ultimos regi

moncs. Dicha palitica se refleja en la reducción del gasto social, 

de manera particular on aquella inversiOn destinada al ~"bienestar 

social", específicamente lo relacionado a la inveroiOn de vivienda 

y servicios para la poblaciOn popular. También se ha implementado 

una rigida politica de austeridad, que se expresa en una permanen

te pérdida del poder aequisitivo de tos nalarios. Asimismo, es ca

da vez mas palpable el ejercicio de una politica de represiOn y d~ 

salojo a la acciOn popular. 

Es asi como se explican los duros golpea dados por el E~ 

tado a las Jrganizaciones urbano populares independientes, como -

los asentados a las organizaciones dentro y fuera del _oindicalis

mo oficial, a las organizaciones campesinas y universitarias. 

En tas Uttimos quince años el movimiento urbano popular 

ha logrado avances importantes junto con otros sectores populares, 

y apesar del control que ejerce el Estado sobre el sector urbano 

(9) ANGEL MERCADO, 11 Un ciudadano ejemplar libre de toda sospecha", 
Uno rnas Uno, México, 11/XI/8!, p.32. 



poputjr.·a t~av6s:de la C.N.o.P.,ha logrado consolidar una amplia y 

fu~-~te,.orgarlizacfOri de masas a nivel nacional. Un ejemplo de ello 

es ·1a éoordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (C.O.N.A. 

M.U.P.) 1 cuya -naturaleza es independiente dada la composición de -

sus miembros y por herencia y métodos de lucha que se caracterizan 

por no ser partidistas. La autonomia de la organización es uno de 

los principios mas cuidados, aUn en momentos coyuntu,ales (10). 

La c.o.N.A.M.U.P. es una organizaciRn que emerge de aba

jo de las bases, con un fuerza considerable y que a la fecha aglut! 

na a decenas de organizaciones populares (11). Uno de sus avances 

mas significativos e importantes es la cuestión de la participación 

de las mujeres. Ciertamente, son ellas las que diariamente sostie-

nen las luchas urbanas y cuya presencia en el movimiento urbano P2 

pular es uno de los temas centrales del presente trabajo. Estos -

avances estan representados por la celebración del Primer Encuen--

ro Nacional de Mujeres del M.U.P. convocado por la Coordinadora -

y efectuado en novimiembre de 1983 en la ciudad de Durango. 

(10) ANGEL MERCADO, 1'Los colonos onte la coyuntura politica 11 , Qn.g 
mils Uno, México, 24/XI/81 , p. 33 

(11) ARMANDO CISNEROS SOSA, "o.o.F.- c.o.N.A.M.U.P.: ese otro t.i 
pode plantones". Uno mcis Uno, México, 2/IX/82, p. 31 
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2.3. La participacion politica de las mujeres. 

La participacidn polltica de las mujeres de las colonias 

populares es de vital importancia en el marco de los movimientos -

populares urbanos. Tal afirmaciOn fue reafirmada en el IV Encuen--

tro Nacional de la C.O.N.A.M.U.P. donde se aprobO la necesidad de 

realizar el Primer Encuentro Nacional de Muj,eres del M.U.P., al -

mismo tiempo que se reconocid las mujeres como "la columna VC!, 

tebral 11 de la lucha urbana popular. Uno de los grandes logros al-

canzados en este primer Encuentro de Mujeres realizado en Durango, 

fue el que, ademas de haber planteado problemas especificas y el~-

borar demandas, se constatO que se han encontrado caminos de~ex?r~ 

siOn y de organizacidn para la consecuciOn de las mismas (12). 

La mayoria de las mujeres que emprenden esta lucha habi-

tan en lugares inhOspitos; son mujeres que reciben escasa rcmuner~ 

ciOn y no tienen una jornada de trabajo ni salario fijo; de poca o 

nula escolaridad; mujeres que van adquiriendo cada vez, como pro--

dueto de la propia lucha, mayores niveles de conciencia politica. 

Son mujeres que dejan de ser débiles para conver~irse en las prin 

cipales opositoras a las politicas de urbanizaciOn que llevan ade

lante la burguesia y el Estado. Son. mujeres que "por eso, pos cuan. 

do una no sabe nada no tiene mas remedio que dedicarse a criada o 

costurera ( ... ) o de plano tirarse a puta " (13). 

Estas mujeres tienen que soportar como algo cotidiano el 

peso de las tareas dom~sticas, a veces solas o con ayucla de otras 

mujeres, sean abuelas, tias,hermanas o hijas. Ademas de todas las 

(12) GISELA ESPINOZA y ESPERANZA TUÑON, "Primer Encuentro Nacio-
r.al de Mujeres del movimiento urbano popular",f.fill! (vol. VIII ~ 32), 
1984. p.23 
( 13) CRISTINA PACHECO, "La nueva Penélope 11

, uno mas Uno, Mexico, -
30/VIII/81, p.2'/ 
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calamidades que padecen, tienen la gran desventaja de no contar 

ni siquiera con los servicios pllblicos basteas como el agua, la c2 

rriente etectrica, el drenaje, etc. lo que hace su vida aUn mas di

ficil, pues las dificultades y el prolongamiento del trabajo domés

tico se multiplican ampliamente en la medida en que carecen de es--

tos servicios . Un ejemplo seria ia enorme diferencia entre el lavª 

de la ropa en una vivienda con agua corriente y maquina de lavar, 

a tener que realizar esta tarea en los lavaderos pllblicos (en el eª 

so de que cuente con ello) y/o hacer largas colas en la toma pllbli

ca para acarrearla. A lo anterior le podriamos agregar muchas mds 

comparaciones en el desemppño de distintas tareas domésticas. 

Las mujeres de las colonias populares han decidido inte-

grarse a la lucha urbana por cuestiones como "la canija necesidad" 

que son: la falta de seguridad en la regularizaci~n de la vivienda, 

la falta de servicios pllblicos, la carestia de la vida, etc. 

Es cierto que la participación de las mujeres dentro del 

movimiento urbano popular puede ser espontdnea, sin experiencia a1 

guna y sin militancia en organizaciones o~partido politice alguno: 

aunque se dan casos donde las mujeres ya tienen ex~eriencias prc-

vias de participaciOn, e incluso existen casos en los que asumen 

puestos de Cirigcncia; si bien son los menos, han arribado a situi!, 

clones hasta ahora difíciles y prohibidas . LaG mujeres del movi

miento urbano popular han resistido la violencia dul medio ambien

te, la rcprcsiOn policiaco-militar: denuncian amenazas, fraudes 

de los fraccionadores, incumplimiento de acuerdos contraídos con -

las instituciones del sectc~ pllblico, desalojos violentos, encare~ 

!amientos por Cernas injustos, de ser prosas de ataques y hostiga--

miento sexual, etc. Expresiones que no son mñs que el endurecimien 



48 

to de la pol!tica urbana del Estado en relaciOn al movimiento urb.s. 

no popular independiente. 

En el caso de la lucha urbana dependiente, la C.N.O.P. del 

partido oficial ha sido el principal instrumento de control politico 

de la participacidn .. de las mujeres,va11endose para ello de la ac -

ciOn de dirigentes, "lideresas", manipuladas, por é1, quienes son -

las encargadas de aglutinar a las vecinas, en tanto que si quieren 

disponer de determinado servicio antes que nada han de afiliarse al 

partido y asistir a los mitines de apoyo al candidato en turno.Por 

lo que no es de extrañarnos que en las amplias movilizaciones ofici~ 

les {acarreos) haya tantas mujeres. Debe qu'edar claro que, no es que 

estas mujeres sean conformistas o que no posean concie~cia politica 

alguna. Consideramos que si las mujeres de las colonias populares se 

afilian al P.R.I., no es por una militancia partidaria sino por la 

esperanza de solucionar sus problemas y mejorar su deplorable sitUA 

ciOn, en una clara relaciOn de clientelismo. Pues son ellas las -
1 

quen padecen diariamente ala penurias de no tener la vivienda lega-
-' 

lizada, la toma de agua en su domicilio. el acoso de los bulldozer. 

y todo ¿para qué?. o ¿para quien?, para que su propia familia tenga 

lo necesario, al menos "un techi to seguro". 

El siguiente testimonio nos da muestra de hasta donde ~02 

mujer de las colonias populares,como es el caso de carmen Aya1a, e~ 

ta dispuesta a dar todo de si: "ir a la circel, total afuera tam-

bién estas presa si ni siquiera puedo tener una pequeña casa aunque 

sea con techo de cartOn y piso de tierra" ( li). 

( 14) RUBI STEIN, "I~a violencia de los desalojos, fuente de oro de 
otro tipo de violencia y de dolorº, El ota, SecciRon MetrOJ?.Q.!.i, p.7 
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Es comprensible que las demandas que entablan las mujeres 

en sus organizaciones son de lo mas variadas, emppro, como una con~ 

tante dentro de todas las situaciones esta la compra y la ocupaciOn 

de predios sin servicio pllbl~co alguno, los cuales se constituyen -

en punto de lucha determinante en el marco de las reivindicaciones 

de los movimient'os urbano populares. Se enarbolan otras demandas CQ. 

mo las de transporte suficiente ante la ausencia de camiones; limpi~ 

za y drenaje ante situaciones insa~ubres por carencia de estos servi 

cioa; agua potablei trazado y pavimentación de cal~es; instalación -

de centros de abastar comedores populares ante los altos precios; -

escasez, deterioro de la calidad de la vida1 centros comunitarios de 

saluC; escuelas; guarderias o estancias infantiles; lecherias; con-

tra el alza de los impuestos fiscales; etc. Estos servicios y obras 

de infraestructura estan estrechamente vinculadas con las tareas d~ 

mésticas en la esfera de la reproducciOn , que es nuestro punto de 

partida. 

Las mujeres del movimiento urbano popular, ademas del tr~ 

bajo dom~stico, realizan trabajo politice. como: participar en las 

movilizaciones, en las gostiones por la so1uciOn de sus demandas -

acudiendo con sus hijos, con el delantal puesto y cargando sus bol

sas de mandado a las oficinas gubernamentales encargadas de darles 

soluciOn. 

Es propio de las mujerP.s como se organizan en las moviliza 

ciones,manifestaciones y acciones politicas. Llegan a organizar miti 

nes en protesta por la falta de alglln servicio. Se han dado casos en 

donde asaltan a las pipas repartidoras de agua en respuesta a los 

elevados ~recios y a la desigual distribuciOn que hacen del vital 

lic;uido ºlos piperos" (de 10 a 20 veces mils alto el precio de lo que 
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pagan los que tienen toma domici~iaria).Caso notorio, la creación 

de "·cOmites de Amas de casa" para vigilar los precios de productos 

basicos y de uso generalizado: vigilan el cumplimiento de los acue~ 

dos establecidos con dependencias oficiales: tambien se organizan 

para la realizaciOn de tareas colectivas que tienen que ver con la 

transformaciOn de las condiciones del espaciQ en que habitan, como 

serian las tareas de acondicionamiento, de autoconstrucciOn e incl~ 

so algunas obras de infraestuctura bastea. Realizan tareas de econ2 

mia informal para ayudarse con a1g 1.1nos in~_ re sos e~:t .. ·as: venta f'J ª!1. 

tojitos, lavado y planchado ajeno, .servicio doméstico, costura,etc. 

Integran cooperativas tanto de consumo como de producciOn lo que -

les permite generar un ahorro en la adquisición de prOductos b3si

cos y la captaciOn de ingresos que contribuyen a elevar el nivel de 

percepciones de estos nUcteos de poblaciOn, facilitandoles una dis

tribuciOn y uso racional de sus escasos recursos. 

Los lugares donde llevan a cabo sus acciones tienen que 

ver con lo problemas que viven diariamente. Las "pegas", las "pin

tas", el volanteo se efectuan en los lugares ubicados en sus pro-

pias colonias. En las tortillerias, en los lavaderos pllblicos, en 

la puerta de la escueta, en la iglesia, en el mercado y en toda -

barda posible. 

En las mujeres de los sectores populares urbanos es co-

mUn ver como diariamente asisten al centro de abasto y al mercado. 

cercano por ahi del mediodia.Para algunas mujeres de otros sectores 

sociales esto es l!una gran pCrdida de tiempo" ya que organizan la 

compra del mandado una vez a la sem~na. Nosotras consideramos que 

aun cuando "ahi van las mujeres presurosas y asoleadas", sienten 

un gran alivio al salir de la casa para encontrar a otras mujeres 
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con quienes les es posible platicar,,rompiendo con ello ol aisla-

miento del hogar y su invariable monotonia, ademds esta comprobado 

que su escaso ingreso las obliga a ir a la tienda cada vez que nec~ 

sitan algo, y s010 pueden adquirir pequeñas cantidades indispensa -

bles en cada salida, viven literalmente al dia. 

Asi estas mujeres se cuentan sus problemas, pueden hablar 

tanto de la carestia de la vida, como del marido o del hijo desped! 

do del trabajo, de la prOxima asamblea o movi 1 i zaciOn, de si " a -

Choriita la golpeO el cabrOn de su marido por revoltosa". o de sl 

a la hija de Socortito "la violO el desgraciado padrastro", etc. En 

fin de tantas situaciones reales que viven diariimente. 

Figuran cada dla mas mujeres decididas a incorporarse en 

la medida de sus posibilidades, ya sea que se comprometan a reali-

zae las tareas de difusiOn sin que les sea posible asistir a las mo 

vilizaciones, mitines, plantones y tambien hay mujeres constantes 

que a todo se comprometen y realizan actividades, RUn cuando les 

cueste fuertes enfrentamientos con sus maridos e hijos llegando iu 

cluso al divorcio. 

Consideramos que las mujeres que no tiene,n una participa

ciOn politica constante en las organizaciones no es por falta de -

interes o por actitudes confor~istas respecto al logro de sus demau 

das, sino que su participaciOn esta determinada por sus propias -

condiciones reales, "hay que volver a casa para ver si los frijoles 

ya se cocieron, darles de comer a los pequeños y esperar a que lle

gue mi señor". 

En suma, no es que no quieran o no esten de acuerdo, rea1 

mente las tareas domésticas y la atenciOn a la familia actuan como 

limitantes de la participaciOn politica de las mujeres en los movi-
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mientas urbanos populares, la colaboraciOn del compañero en las te 
reas del trabajo domCstíco es poco frecuente aUn en aquellas pare

jas donde ambos participan en la organizaciOn. Asi, las mujeres 

integrantes del movimiento urbano popular enfrentan a diario el ser 

madres-esposas-amas de casa y mujeres organizadas: son mujeres poli 

tizadas. 



CAPITULO 3 

TRES PUEBLOS Y TRES COLONIAS DEL SUR 

Agua para el pueblo, no para los 
caballos! 

Agua para el pueb'l.o, no para los 

hoteles! 

Queremos agua! 

El delegado se esconde y no res pon 
de!. 

Las chiquitas no gritan pero yo si 

grito. 

A.manda 
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3.1. De la ya no apacible Tlalpan (!) 

Tlalpan tiene toda una rica trayectoria en acontecimien

tos histOticos y culturales, aunque en la actualidad es considera

da una de las Delegaciones mas conflictivas del Distrito Federal. 

Esta situación es un fenómeno que viene acrecentandose de manera -

acelerada desde mediados de la década anterior. 

El acelerado crecimiento demograf ico y las considerables 

migraciones a la zona, han dado origen a asentamientos carentes de 

toda planeaciOn, servicios asistenciales y de infraestructura urbA 

na que las autoridades del Departamento del Distrito Federal han -

sido incapaces de cubrir, par los altos costos que representa la -

prestación de estos servicios y la insuficiencia financiera del GQ 

bierno en general. 

Es asi que algunos de los problemas mas'serios que enfreu 

ta la poblaciOn de esta zona, son los siguientes: falta de regular! 

zaciOn de los predios; escasa dotacidn de agua potable; carencia de 

escuelas, c"entros de salud, transporte pllbl ico i!decuadós a .. 1as-nécg 

sidades de la poblacion dichos lugares. 

El espacio geografico-social del estudio 'que nos ocupa, -

se ubica en tres pueblos (San Pedro Milrtir, san Andrés Totoltepec, 

ChimalcOyotl) y tres colonias (Los Volcanes, Pedregal de san An --

(1) Segun la lengua nahuatl, Tlalpan significa lugar sobre la tie-
rra (de Tlalli-tierra y Pan-sobre). También se le llamO ''San Agus
tin de las Cuevas". CEPES-PRI, Monografias por delegaciones del Die 
trito Federal: Tlalpan. p.3 
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~ispos1ci0nes legales en'.materfa de construcciOn de vivienda, han 

vendido lotes en áre~-s- doridi! 'existe ·una carencia total de infraes-

tructura. urbana·~ 

_c_:~_,-c:,-.~- Estos· -~is~~-~;~~·~·~n t~mi~nt~s han,- incremén ta do,:-" ent~e,~otras ·~·: 
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chas demandas debido a que los pobladores que requieren el servicio 

viven en zonas alejadas donde es practicamente imposible la caos -

trucciOn de centros de enseñanza. 

En materia de salud social se cuenta con dos clinicas del 

I.M.s.s., la zona hospitalaria y dos centros de salud de s.s.A., un 

hospital de petroleros. A pésar de que la cqbertura asistencial de 

estos servicios pudiera parecer amplia y quizas hasta suficiente, 

es pertinente subrayar que de acuerdo con una Encuesta ·realizada 

por la Ugiversidad Iberoamericana (2), la mayoria de la poblacion 

trabajadora de los pueblos y colonias señalados, declararon no coll 

tar con un trabajo permanente eventual e informal, por lo que de -

las cllnicas y hospitales descritos, solamente los centros de sa

lud de la s.s.A. son los potenciales prestadores del servicio a la 

poblaciOn de esas zonas. 

3. 2. Entre piedras y sin servicios. 

3.2.1. Chima1coyot1. 

La encuesta de la Universidad Iberoamericana, captO una 

poblacion de 3370 habitantes en el pueblo de Chimalcoyotl. De la -

poblaciOn econOmicamente activa registrada en este lugar, el 67.3% 

declarO tener emplea permanente en tanto que el 28.5% afirmo haber 

trabajada de manera eventual y un 4% trabajo a destajo. Es perti

nente aclarar que del nUmero de encuestados, el 71% no respondiO -

al tipo de trabajo que desarrollaba. 

(2)Los datos porcentuales que a continuaciOn exponemos forman parte 
de una encuesta aplicada en estos pueblos y colonias por la U.I.A., 
en 1983. La informaciOn estadistica esta incluida en el anexo de la 
tesis de maestria realizada por: ROSALINDA ARAU CH.Historia de una 
orqanizaciOn urbano popular en ~1 Valle de México . 
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En lo referente a la vivienda, el 66.0% de las familias 

declaro tener todos sus documentos en regla, en·tanto que el 20.0% 

carecia de ellos y el 14.0% simplemente no repsondiO. De este mismo 

universo de familias encucstadas,77.0% declaro tener vivienda pro

pia, el 14.0% rentada, el 8.0% prestada y solamente el 1.0% seña10 

estar cuidando la vivienda que habitaba. 

Respecto a los materiales con que fueron construidas las 

viviendas, cabe destacar que el 50.0% de ellas tiene techo de con 

creta, el 18.0% de lámina de cartOn y el 28.0% de iamina de asbes

to1 el 75.0% de estas viviendas se registraron con piso de cemento, 

mientras que el 16.0% con mosaico y unicamente el 5% con piso de 

tierra1 en cuanto a las paredes, el 61% de las viviendas se cons -

truyeron con tabicOn, el 31.0% con ~abique, el 4.0% con piedra, el 

2.0% con adobe, el 1.0% con madera. 

En cuanto al agua potable, en realidad este pueblo lo -

tiene cubierto casi en su totalidad ya que solamente el 5.0% care

cer de este servicios y el 9.0% no tiene tuberia; drenaje: solamen 

te el 16% de la viviendas no disponen de ·drenaje o fosa séptica; 

energia eléctrica: en general la poblaciOn cuenta c,on alumbrado p_!l. 

blico (aunque carece de un mantenimiento adecuado) y luz eléctrica 

en su casa; telefono: solamente se dispone de una caseta telefOni 

ca; limpieza y reco1ecciOn de basura: en las zonas populares el -

servicio de recolecciOn de basura solamente se llega a dar una vez 

cada 15 dtas. 

3.2.2. San Pedro Martir. 

Este lugar se encuentra conformado por el pueblo mismo, 

de la zona de los ejidos, fraccionamientos del FOVISSSTE y el 
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ISSSFAH, cuya población asciende a 9,050 habitantes. De esta pobli!. 

ciOn, en todos los lugares se señaló que mas del 70.0% de la po -

blaciOn econOmicamente activa no respondiO a las preguntas rete-

rentes a su si tuaciOn laboral. 

Respecto a los materiales de la vivienda, sá1vo en el -

pueblo de san Pedro los techos estan constrpidos de concreto y -

y los pisos son de cemento, casi en su totalidad: los muros son 

de tabique y de tabicOn en mcls de un 80. 0% de las vi vie'ndas. Por 

otra parte, las fa~ilias se encuentran en propiedad de su vivien

da en un alto porcentaje y solamente un 15.0% de estas, aproxima

damente, rentan la vivienda donde habitan. 

Servicios: 

Agua potable: de los lugares señalados, en las casas -

habitación del FOVISSSTE y los Ejidos, el 92.0% y el 78.0% res-

pectivamente acarrean agua potable; en San Pedro Martir el 42.0%, 

en los Ejidos el 72.0% carecen de tuberia para agua potable por 

lo que las familias se ven forzadas a hacer uso de las llaves ptl

bl icas y del servicio de "pipas"; 

Drenaje: la mayoria de las viviendas cuentan con el 

servicio de drenaje conectado a la red y muy pocas viviendas tie

nen fosa séptica; 

Alumbrado pllblico y luz eléctrica: en general, en todos 

los lugares señalados se dispone de estos servicios. salvo que en 

la zona de Ejidos la intensidad con que llega el fluido electrica 

es de bajo voltaje; 

Salud: existe un solo centro de Salud Comunitario (SSA) 

en los Ejidos aparte de este no se cuenta con ningUn otro ubicado 

en la zona. 
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Cabe subrayar que la mayoria de la poblaciOn_ de San .Pedro 

y los ejidos no son derechohabientes del !.M.S.S. o r.s.s.s.T.E. dg 

bido a que por lo general no desempeñan trabajos regulares. 

3.2.3. San Andrés Totoltepec. 

En este poblado, la Encuesta de la U.I.A. captO una mues

tra poblacional de 4970 habitantes, que equivale aproximadamente a 

una tercera parte de la poblaciOn total del lugar. Ahora bien, de 

la P.E.A. del lugar el alto porcentaje (72%) no rcspondlo al tipo -

de preguntas relacionadas con el tipo de trabajo que venian desarrQ 

llando. 

En lo referente a la relaciOn de propiedad de las vivien

das el 92 % da la familias declararon ser propietarios del lugar -

que habitaban en tnnto que solamente un 4% de éstas vivian en casas 

rentadas y un porcentaje asimilar a este Ultimo ocupaba viviendas 

en préstamo. 

Del nUmero total de viviendas, unicamente el 9% no cont~ 

ba con documentos que constataron su reguÍarizaciOn como escritura

ciOn de la propiedad, lotes prediales, etc. 

De los materiales con que estan construidas las viviendas 

el 70% tiene techo de concreto y el 18% son de lamina de cartOn: -

del material de los pisos, el 80% es de cemento y el 13% de mosaico1 

por otra parte el 55% de las viviendas fueron hechas con muros de -

tabicOn y el 33% de tabique, en tnnto que el otro 12% es de paredes 

de adobe, piedra, madera, mamposteria y lamina. 
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Servicios: 

con energia eléctrica el 97% de las viviendas cuentan con 

energia eléctrica y el 88% con servicio de gas. Aunque el 70% de 

las viviendas cuentan con fosa séptica o drenaje, es pertinente su

brayar que este Ultimo no se encuentra en las condiciones deseable, 

llegandose a crear focos de infecciOn: 

Agua potable: el 95~ de las viviendas disponen de tomas 

domiciliarias sin embargo, el 20% de ellas tiene que hacer uso de -

las llaves pUblicas por el bajo o nulo servicio; 

Salud: este servicio es totalmente deficiente y solamen

te un 37% de la poblaciOn recibe atenciOn médica trasladandose el 

Cen~ro de Salud ubicado en los Ejidos de San Pedro Marttr. Dicha 

carencia obliga a que el 25% de la poblaciOn consulte médico~ part! 

culares1 

Educacidn: de la poblaciOn encuestada el 52% declaro ser 

analfabeta. 

3.2.4.Los Volcanes. 

La poblaciOn encuestada en esta colonia ascendiO a 2,240 

habitantes sus caracterlsticas de edad son similares a las esta-

blecidas en el pais, ya que el 70% de estos son personas que no r~ 

bao los 30 años. 

Del total de encuestados de la P.E.A., solo el 26% respon 

diO al tipo de ocupaciOn en el que se empleaba; de este total, el -

62% declaro tener ampleo permanente y el 36% eventual. 

Vivienda: el 95% es propia y el 4% rentada . De los mat~ 

riales utilizados en la construcciOn de esta, el 62% de las paredes 

son de tabique y el 37% de tabican, en tanto que el 62% tienen te

cho de concreto, el 16% de lamina de cartOn y el 11% de asbesto. -
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Cabe destacar que el 86% de las viviendas tienen piso de cemento. 

Servicios: 

Agua potable: a pesar de que el 94% de las viviendas 

cuentan con tuberia, ello no significa que dispongan de agua pota

ble pues un alto porcentaje de la poblaciOn recurre al uso de lla

ves pUblicas "acarreo 11 o al reabastecimiento con pipas. 

Drenaje: la gran mayoria de las viviendas (72%) disponen 

de drenaje o fosa séptica , aunque casi la mitad de estas no se ha 

llan conectadas a la red de drenaje. 

Salud: en general los habitantes del lugar carecen de -

servicios médicos por lo que el 55% de la poblaciOn se ve en la -

necesidad de atenderse en los Centros de Salud (SSA), ubicados en 

San Fernando y Calzada de Tlalpan, y un 15% tiene que acudir con -

médicos particulares. 

3.Z.5. Ha. Esther Zuno (Pedregal de San Andrés) 

La poblaciOn encuestada en esta colonia ascendiO a 1,110 

habitantes de la PEA captada, el 70% no r~spondiO a las preguntas 

referentes al tipo de empleo que desarrollaba. De los que si resporr 

dieron, el 15% declaró tener empleo permanente, el 13% eventual y -

solamente el 12% trabajaba a destajo. 

De los materiales con que se construyeron las viviendas 

cabe subrafar que el 41% de éstas fueron cosntruidas con techos de 

lamina de cartOn y el 5% con teja. Por otra parte, el 91% de estas 

cuentan con pisos de cemento, y los muros fueron levantados en un 

58% con tabicón. El 77% de las familias cuentan con casa propia, -

el 11% la rentan y el 8% habitan casas prestadas. 
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Servicios: 

Salud: la colonia no cuenta con servicio médico, se tra~ 

ladan igualmente a los Centros de Salud (SSA) de Tlalpan y San 

Fernando; 

Agua potable: el 93% de la población no tiene acceso a 

llaves pUbtlcils y el 90% de tas vivfendas tampoco cuenta con tuhg 

rla . La pobldclón del lugar cubre estas carencias haci~11do uso -

dle servicio de pipas e incluso llega al extremo de almacenar agua 

de lluvia. 

Esta colonia, al igual que tas zonas anteriores, a pe-

sar de contar con drenaje o fosa séptica en el 69% de las viviendas, 

estos no se encuentran conectados a la red de drenaje. En este mi§ 

mo sentido, el 30% de la poblaciOn de ta zona defeca al aire libre 

por 10 qua dicha wca se convierte en un lugar de contaminación di 

• 
recta pard toq habilantcs dnt tugar. 

3.2 6.Plan de Ayala. 

oc las colonias y poblados que se han descrito hasta el -

momento, esta colo1\ia es la mis peque~a al contar. unicamcntc con 

300 habitantes itproxim.1damcntc. De la población encuest.ida, solo 

el 29% respondió a la pregunta de qu6 tipo de trabajo desarrolla-

ba. Oc este total, el B~% dectarO tener empleo permanente en tanto 

que el 14% 5c empleaba de mancril event.ual. 

R1:-spccto a la propiedad de la vivienda, el 95% de las ff!, 

mi 1 las dec1an1ron habitar casas prop.iils y el 5% prestada. Cabe S.!:!, 

brayar que ta totalidad de las familias con casa propia afirmaron 

tenf:!r sus documentos en propiedad. 

De los materiales emplcado5 en la construcciOn de ld vi

vienda, tos muros fueron levantados en et 97% de 6stas con tabi --



63 

cOn,. el 85% tienP.~t.echp' 

_ cemento. 

Servic i<?s: · 

Agua· potable: en ger:ie.l".al, ·la ~Ql~nia cá.rece de agua pot-ª. 

ble y tuberia teniendo que hacer uso del servicio de pipas. LLegarr 

do a observilr el' el 75% de la poblaciOn tiene que almacenar tigua 

de lluvia. Acumulada aunada a dichas carencia, las viviendas no -

cuentan con W.C. de tal forma, que el 83% de las familias se ven 

obligadas a hacer uso fosa séptica y el 17% ni siquiera cuentan 

con ese servicio. 

3.3. La colonia Los Volcanes: un ejemplo. 

La colonia de Los Volcanes, no tiene ningUn parecido a -

cuando llegaron sus primeros habitantes. Se encontraron con terrg 

nos pedgresos e inaccesibles, y, por consiguiente, con la ausencia 

totat ... de servicios pllblicos (agua, luz, drenaje, etc) 

Las familias colonas iniciaron la tarea de llmpiar sus -

terrenos de hierbas y de piedras, las utilizaron para constrdlr -

sus casas. Al principio trazaron una vereda donde apenas cablan los 

pies apra poder caminar, poco il poco la gncte lleg~ y las calles se 

fUCron abric1\dO grílcias al trabajo vecinal. 

Para lavar las sanaras se ihtin al pueblo de ChimillcOyotl 

porque hubia lava.daros pUblicos. Acarreaban el agua desrle Tlalc:oli 

gia o de santa Ursula y cuando tenian suerte podlan transportar 

"tos tambitos" en pesero, aunque de hecho llevaban et agua en 

"los aguantadores" sobre sus hombros. 

Empezaron a luchar por la introducciOn del agua, au11quc 

fueran tomas de agua instüladas en las esquinas. Hubo un jerc de -

manzana, el sr. Cano, cncf'IL'gado de efeccuar los tramites necesarios 
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y por tanto habla que pagarle una cuota por el dia que empleaba en 

ir a la DelegaciOn. LogrO el permiso para instalar la tuberia, en la 

calle principal, los mismos vecinos abrieron la zanja y la colonia -

se conectO a Monte Alegre. 

El tiempo de disfrute fue breve. Empezaron a llegar veci-

nos ricos como Ourazo, los constructores de ~oteles,etc. y el agua 

escaseo. Desde el amanecer, envueltas en sus rebozos, esperaban a 

que llegara el agua. La espera era interminable. Las familias que 

se formaban adelante alcanzaban a llenar sus tambos y las de atras 

nada. Los conflictos ercin fuertes, "andabamos de la greña", dice Ang~ 

11 ta G. 

Después, cuando saliO el señor Cano, nombraron jefe de 

manzana a unas vecinas que pedian dinero para ''puros regalitos". 

Se logrO ls instalaciOn de tomas de agua a domicilio. El gobierno 

proporcionarla el material y los vecinos se comprometerian a poner 

sumano de obra. Pasaron dos años, los tubos seguian tirados .y las 

cepas tenian que volver a abrirse. Se hizo la instalciOn y el co

bro no tardO en llegar, fue elevado porque cobraban mano de obra 

y material, al respecto, las representantes no objetaron nada. 

Ya integradas al "Movimiento Popular" (las mujeres de la 

organizaciOn llaman asi al M.P.P.c.s.), emprendieron la tarea de -

gestionar la dotaciOn de servicios pUblicos demandados, lograron -

que les rectificaran el pago justo por la sola tuberia. Esto fue -

uno de sus primeros triunfos .. Se instalO el drenaje -aunque el se~ 

vicio es deficiente, las coladeras ya se taparon, ocasionando malos 

olores, el pavimento, la linea de transporte. 
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SituaciOn similar es la de las habitantes del Cerrito, 

(ubicado en tierras de San Andrés Totoltepec), el terreno esta en 

declive, una señora cuenta que cuando llegO no habia nada ni nadie. 

Los representantes ejidales le informaron que alli, en tierras co

munales, no se le permittria vivir. La gente de San Andrés conti-

nuO vendiendo. Llegaron otras familias· que también fueron hostiga

das y llamadas "fuereaas" • Con sus hijos construyo una casa de 1! 

mina y de nyldn Cuenta Eva: " cuandcJ tenemos tiempo acarreamos pi!l 

dra, hemos trabajado duro. Por eso mis hijos se aburren porque ya 

no los deje jugar. Mi hijo esta haciendo una barda de piedra con 

lodo, no tenemos varilla, nada". 

3.4. Las mujeres: quiénes y cOmo son? 

En América Latina la migraciOn hacia las ciudades ha sido 

un fenOmeno que se agudizO a partir de 1950 con l?S procesos de in

dustrializaciOn en diversas ciudades de la regiOn. Una de las carag 

teristicas de esta migraciOn es que la conforman mujeres de proce-

denc!a rural que han emigrado hacia las ciudades y se han empleado 

en proporciOn marcadamente mayoritaria en .. los servicios y en el -

sector informal urbano de la economia. "Asi la presencia de mujeres 

rurales ha sido central en tres de los procesos basicos del desarr2 

llo dependiente de América Latina: el éxodo rural, la terciar!za -

ciOn y la marginal id ad urbana" ( 3). 

La crisis agraria las ha empujado en busca de oportunida

des de desarrollo personal y familiar hacia las grandes ciudades. -

En nuestro caso, hacia la ciudad de México, estableciéndose en -

asentamientos al sur de la ciudad. 

(3) LOURDES ARIZPE. "Las campesinas y el silencio", Fem(vol.VIII -
# 29, ago.sept. 1983).pp.5-6 
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Empleandose la mayoria de ellas en diversas actividades, 

prevaleciendo el servicio doméstico y las actividades informales. -

Sujetas a jornadas laborales de mas de 16 horas al dia, con sala-

ria por debajo del minimo establecido, como lo testimonia Efigenia: 

"Andaba por los doce o trece años cuando me vine con unos tios. Mi 

tia hacia tortillas y trabajé con ella, me pagaba dos pesos: No me 

los gastaba, ni siquiera para comprar un dulce, tenia que lleva al

go a casa: j abOn una tel ita. Duré dos meses. DespuCs me ·fui con otra 

tia, me ofreciO un peso mas y ademas ahi desayunaba. Trabajaba como 

cinco horas diarias, del mediodia a la~ cuatro de la tarde, iba a 

otra casa a seguir torteando, me daban de comer y por eso ya no me 

pagaban. Regresé contenta a casa: con una tela ancha, una cubeta, 

un costal de naranjas y con cien pesos". 

Hay mujeres que llegaron solas a. la capital, pequeñas en 

busca de trabajo, como Eva: "Soy de San Luis Potosi, cuando lleguá 

a México yo no sabia hablar en español. Hablaba la lengua nahuatl. 

Trabajaba en las casas y me mandaban a traer las cosas y yo no -

las conocla. Sufrt mucho." 

Gran parte de las mujeres del ''Marimiento Popu1ar 11 son de 

origen campesino, ya sea por emigraciOn, por ser nativas de estos 

pueblos teniendo presente que no hace muchos años en estos luga-

res existlan caract~risticas que los configuraban como contextos 

predominantemente rurales. 

Asi cuando pequeñas, ayudaban en el trabajo de la casa y 

el campo. Al igual que sus madres, trabajaban mucho mas que el resto 

de la familia. AdemBs de las tareas domésticas como: preparar la c2 

mida, poner el nixtamal, hacer las tortillas, preparar los tacos, 
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se incorporaban al trabajo del campo. 11 En el pueblo me alquilaba -

con otras muchachas para cortar chiles, tomates, pepinos: como lo 

del corte era por temporadas, en casa teníamos miquinas de coser'', 

dice Angelita G. 

En este medio la• riuchachas aprenden el oficio de ser 

mujeres, y para ello han de aprender a cocer los frijoles, hacer 

las tortillas y que estas se inflen,a cultivar la tierra, en suma, 

a ser mujeres fuertes. 

Hijas de madres y padres empobrecidos, "amas de casa 11 
-

desde pequeñas. Sin posibilidad de asistir a la escuela por la ca

rencia de maestros y también porque debian colaborar en el trabajo 

de campo, elementos que reflejan la baja o nula escolaridad de es

tas mujeres. Algunas de ellas corno Efigenia cuando "llegaba mayo 

habia que entrarle a la siembra, dejabamos la escuela para ir a 

trabajar. El maestro cuando venia lo tratan a caballo porque no ha

bla camiones y sucedia que no querían venir porque llegaban todos -

matados". 

Ademas de las limitaciones económicas, las mujeres que lQ 

graron asistir un tiempo a la escuela se enfrentaban a otros probl~ 

mas como la violencia fisica y el hostigamiento sexual. Por ejem 

plo, la amenaza de ser atacada por un posible violador, hizo que 

Andrea abai:idonara la escuela, 11 se paraba un señor semidesnudo de la 

cintura para abajo, una muchacha y yo llegabamos a casa corriendo, 

pues habla que cruzar campos solitarios, de ahi ya nunca mas eatu-

dié, llegué hasta el tercer año de primaria. Ademas en la casa es

taban muy atrasados y no habia modo de que sostuvieran mi educaciOn 11 • 
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También se dan casos que ante un estricto control familiar 

-por formaciOn cultural- aprovechan la oportunidad que les permite -

salir a estudiar pero con la idea de encontrar a alguien, "despu~s 

de la primaria no pude continuar con la secundaria, el estudio me 

daba fuertes dolores de cabeza. Asistl a un curso de belleza en la 

colonia Los Portales por dos años. Lo que me animaba a estudiar eran 

los encuentros con mi novio 11
• El encuentro con el novio fue para -

Esperanza un aliciente ~~ra seguir estudiando, aunque posteriormerr 

te, decidiO casarse. 

En las mujeres de las zonas rurales o provenientes de e-

llas, la edad para casarse varia entre los 15 y los 19 años de edad. 

Se esposan a edad temprana. El casarse es una decisiO; importante. 

Lo hacen con varones de su misma condiciOn socioeconOmica e incluso 

habitantes del mismo lugar, "el novio es la Unica distracciOn en el 

rancho, afirma Efigenia, los noviazgos eran por cartita y cuidado! 

con que alguien te tomara de la mano o tU le aceptaras un anillo 

porque se creian dueños ·.de ti. Aqui no se puede aprender a eso de 

loa noviosº. 

Con las mujeres de las zonas urbanas la situaciOn es sim! 

Esperanza dice que se casO a los diecinueve anos de edad por tener 

problemas con su padrastro. Mi mama me daba permiso de ir a los 

bailes mientras que su padrastro se enojaba, me llamaba "la liber

tina". Una noahe hubo un problema muy fuerte y fui golpeada violen

tamente, mi novio se dio cuenta y dijo: ¿pues di, si o no?. Aqui e~ 

toy y con dos hijos". 
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No todas las mujeres viven en compañia del jefe de fami

lia. Hay mujeres abandonadas, divorciadas, viudas, que actuan como 

cabezas de familia (4). En sus hogares sin varOn se libran de vi -

vir la violencia fisica, verbal y sexual, que los esposos aplican 

sobre las mujeres. No tienen que soportar al marido borracho, ni 

infiel. Aunque viven en condiciones de pobreza. perciben ingresos 

por debajo del mtnimo; se emplean en trabajos extradomésticos, -

cercanos -de preferencia- para estar atentas a su hogar; sujetas 

a jornadas laborales ~~~tenuantes. Factores, que entre otros les 

ocasionan, conflictos en la relaciOn con sus hijos e incluso les 

hacen perder autoridad ante ellos. 

"Cuando é1 se rué, recuerda Eva 7 el mayor tenia dos 

años, la niña tenia seis meses y por una tonteria me hice del te~ 

cero con otro hombre pensando que me queria. Sol~ y con tres hijos 

tuve que dejarlos encerrados en el cuarto doce o catorce horas. -

¿Y qué ha sido de mis hijos? hoy me reclaman, me ignoran. Por ahi 

andan con malas compañias y dicen que yo tuve la culpa por haber

los dejado abandonados porque segUn yo,m~ iba a trabajar. Al padre 

no le interesan los hijos, para él no existen. Un tiempo pensé en -

matar a mis hijos. Hasta hoy echan La culpa. ¿por qué mis hijos di

ran que yo soy la culpable?, ¿quién me dijo que los traj~ra al mun-

do? 

(4) "Un tercio cuando menos de las familias urbanas pobres son ra
roilias matrifocales, en las que la mujer mantiene a-·la familia, al 
gunas veces solas y otras ayudadas dle compañero o de otros miem-= 
bros de la familia". MARGARITA NOLASCO, "La familia ·mexicana" ; -
Fcm (voL.II # 17 abr.jun. 1978), p.19 
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Las mujeres divorciadas por su propia iniciativa, no es-

tan exentas de padecer las penurias que viven las mujeres abandon~ 

das. Desempeñan trabajos similares pero ·establecen diferente rel~ 

ciOn familiar con los hijos. El crecer con una mujer capaz de haber 

decidido su separaciOn, que se empeno en salir adelante con sus hi

jos y les hizo responsables de tareas domesticas sin distinciOn de 

sexo, que procuro enviar por igual a los hijos a la escuela, alen

tando en particular a la hijas en el desempeño de sus estudios, tau 

to para ser mujeres preparadas como para que llegado el momento de 

una posible saparaciOn del cOnyuge, no se encontraran inUtiles, ni 

temerosas, ante tal situaciOn. La relación con la mujer es estre-

cha , quiz3 dependiente, pero aprenden a sobrevivir sin la presen 

cia de la autoridad masculina. 

Las mujeres de estas zonas populares urbanas son sujetas 

de continuo hostigamiento y violaciOn sexuales. El vivir en pue-

blos u colonias que carecen de un eficiente alumbrado pUblico y 

que no existen servicios de vigilancia. ESto facilita el cometido 

de actos illcitos de los cuales estas mujeres son. frecuentes victi-

mas. 

Para Carlos Monaivais, la violaciOn es un crimen sexual 

en cadena. No empieza con el violador ni termina en la comisiOn 

del acto. Empieza en una cultura que hace de cu~lquier relaciOn se

xual (del matrimonio al encuentro ocasional) una interminable cade

na de violaciones que 'forzosamente complaceran a la victima•. (No 

hay humor mas despreciable que el extraido del hecho de la viola-

ciOn) . Educados en un penoso culto a la 'hombria•, convencidos 

sinceramente de que la mujer sOlo eso desea, incapacitados para 

~ecibir criticas alguna o para enfrentarse verdaderamente a sus ex-



71 

plotadores, abrumados por sus dificultades, muchos recurren a la 

violación como el supremo acto a afirmaciOn del YO como desquite" 

(5) 

SegUn datos proporcionados por Patricia Balladares, de-

clarO que en México alrededor de 80 mil mujeres son violadas anual-

mente, es decir, cada 15 minutos ocurre una violaciOn, sOlo el cin-

ca por ciento de los violadores son procesados y un porcentaje to

davia menor es recluido en prisión. Dijo también que el cuarenta y 

dos por ciento de los violadores tienen una posición de jerarqula 

sobre la victima, esto es, son padres, tics, maestros, policias y 

llegan a reincidir cuando menos 5 ocasiones. 

Por su parte, el Centro de Estudios de la Mujer de la Fa

cultad de Psicologia, UNAM, señala que las agredidas no denuncian. 

para evitar ser tachadas por la sociedad, asi como apra evitar el 

infamante interrogatorio efectuado por las autoridades policiacas. 

En este mismo renglOn, las investigaciones realizadas por el Colec

tivo Organizado contra la Violencia hacia las Mujeres, en delegaci~ 

nea y agencias del Ministerio PU.blico enoñÍt•traron que menos de la 

cuarta parte de 1as violaciones denunciadas se procedió penalmente 

Cabe subrayar en el Movimiento Urbano Popular, las muje--

res de la ~ONAMUP, han considerado el aporte del feminismo que les 

(5) CARLOS MONSIVAIS, "No queremos 10 de mayo, queremos revoluciOn~ 
pp.14-15 

(6) ISABEL BARRANCO y ROSA HA. RODRIGUEZ, "Miscelanea mi luchita'', 
p. 38 
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ha permitido, entre otros avances, revalorar su presencia mayorit~ 

ria al interior de la organizaciOn. Por lo que, figuran demandas: 

Contra la violencia hacia las mujeres tanto al interior como fuera 

del hogar, ya que el 25 de noviembre es dia internacional contra 

la violencia hacia las mujeres. 

Por Ultimo, consideramos que adem~s de las luchas contra 

la violencia hacia ala mujeres·, lo cual ha sacado a la luz un he

cho silenciado, es necesario que .. en las mujeres haya un cambio de 

mentalidad que les permita denunciar el hecho violento. 



CAPITULO 4 

EL CASO DE LAS MUJERES DEL HOVIHTENTO POPULAR DE PUEBLOS 
Y COLONIAS DEL SUR 

"Ahl detr;ie del molcajete, no mas, 
no vamos a hacer nada" 

Angelita G. 
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4.1. El trabajo doméstico en los pueblos y colonias. 

La realidad que pertenece a las mujeres del M.P.P.c.s., -

la encontramos en la casa, en su quehacer diario, en ta labor que -

desarrollan sin que ellas mismas lo hayan decidido; es decir, en el 

trabajo doméstico como parte de su vida y de la lucha que desde ahi 

emprenden todos los dias: 

Esta actividad, particularmente en las zonas populares u~ 

banas se caEacteriza porque ademas de que se desarrolla dentro de la 

casa, se manifiesta en la actividad de consumo y en la llamada aut.Q. 

construcciOn, como lo es el acarreo de materiales y la provisiOn de 

alimentos. Este trabajo se desempeña con la participaciOn directa -

de las mujeres, aUn cuando no se disponga de los servi~ios pllblicos 

elementales, especialmente del agua. Maria A. dice que el trabajo -

de la casa depende del agua 11 y -agrega- como nos la dan cada ocho 

dias ... hay que ver los apu:cos que pasamos para tenerla". 

Dicho trabajo, como lo señalan las propias mujeres se to!:. 

na arduo y dificil. La gran diferencia entre el lavado de ropa en -

viviendas con agua corriente y lavadora, y la realizacDOn de esta 

actividad en viviendas sin toma domiciliaria, es que en la segunda 

implica el acarreo de cubetas y el uso del lavadero.para la mayoria 

de las mujeres esta es una situaciOn desesperante. Angelita, otra -

mujer inquieta y conciente de la problematica que viven en la co12 

nia, nos hace ver lo complicado que es. "Me vue1•10 loca: los pollos 

quieren comer, el señor quiere desayunar, el agua llega en ese mo .-

mento y corre a poner la manguera en el tambo pero tienes que esta~ 

la cuidando porque si no toda se cae. ·Hay que estar dedicada al 
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agua, es una hora critica, una dese~peraciOn, por todos lados co-

rriendo, de aqui para a11a, es un relajo que m~ vuelve loca y solo 

son quince minutos. Si bien me va me echo un taco caminando y le -

doy un trago al café". 

Para el.caso del trabajo doméstico, como trabajo de con

sumo donde.la adquisiciOn de los alimentos, ya sea en forma mercan 

til,.de autoabastecimiento o proporcionado por instituciones gube~ 

namentales (D.J.F.-CONASUPO,etc); requiere de un trabajo de prepa-

raciOn para ser consumidos, y por lo general recae en la madre ca-

mo principal responsable. 

La adquisicidn de alimentos por la vla del autoabasteci

miento, como resultado del deterioro del nivel ae vida, se desarrQ 

lla en varias de ala familias cuyas mujeres participan en la orga

nlzactOn y constituye un apoyo al consumo familiar. Esto explica la 

existencia del autoabastecimiento que es una herencia de la vida r~ 

ral como formas precapitalistas de producciOn. Ejemplos caracterl·!! 

ticos de estas actividades son el cultivo' de hortalizas y la crla 

de animales domésticos, actividades que exigen una.atenciOn con~-

tante por parte de las familias y al mismo tiempo genera una divi--

siOn sexual del trabajo a su interior, quedando c9mo.responsable -

principal,. la mujer según lo señalan Pedro Moctezuma y Bernardo NA 

varro (!). 

(!) PEDRO lllCl'EZllMA y BERNARDO NAVARRO. "Proletariado, Estado y ReprOdJ!. 
cciOn de la fuerza de trabajo en las colonias populares". Nueva .a.n
tropplOgla # 24, p.16 
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El autoabastecimiento en forma mercantil· se da por la in 

cursibn en actividades extradomésticas (lavar y planchar ajeno, 

Preparar antojitos, empleada del servicio doméstico, etc) que per

m_iten completar el ingreso familiar o constituirse como la parte -

fuerte del mismo. "Soy del Cerrito -dice Valentina- tengo necesi-

dad: si no trabajo no como, participo hasta donde puedo, debo la-

var todos los dlas para darle de comer a mis hijos". 

Otra de laa·fonras eipeeificas que·reaiiza el trabajo. domesttc0> 

es la autoC'onstrucciOn de la vivienda, porque es una prolongaciiJn 

del trabajo de las mujeres y su incorporaciOn a un trabajo no pa

gado; ademhs de ella, también participan el propio esp?'sa y los 

hijos. 

t.a vivienda de la autoconstrucciOn se caracteriza por eJ! 

tar asentada en terrenos de caracter ilegal e irregular, provista 

de materiales de acuerdo a las recursos econOmicos de la familia,-

lograda por la cooperaciOn de los mismos integrantes o a veces con 

la contrataciOn de algUn albañil; zonas carentes de recursos pUbli 

cos, sin medidas de higiene y limpieza1 al margen de todo ~ermiso 

O licencia para construir (lo que los hace presa facil de los CO.!!. 

tinuos cobradores de mordida}. Quienes viven en estas zonas son o-

breros no calificados o semicalificados, trabajadores eventuales,-

vendedores ambulantes y, en menor porcentaje aualariados del sec--

~ar pUblico y de servicio. Por Ultimo dcbilo a la baja pcrcepciOn 

de salario por parte del padre, se cuenta con la cooperaciOn de la 

madre y de los hijos. En ~stas zonas la posibilidad ele tener vivic.Q. 

da por medio de los programas de asistencia social es mlnima, asl 

que la Unica manera de tener un pedazo de tierra es por la vla de 

la invasiOn. Desde 1940, gran parte de las colonias populare6 de •4 
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la Ciudad de México se formaron por- la via de la invasiOn en tie--

rras ejidales y comunales y en areas consideradas por el estado, -

como verdes, y la otra por la compra a especuladores o fraccionad~ 

res fraudulentos.(2) 

l1a autoconstrucciOn es el mecanismo que hace posible lo-

grar 1~ edificá?iOn de la vivienda en las colonias populares es la 

forma de construcciOn predominante por los propios usuarios. Se e~ 

racteriza porque es un trabajo no pagado a la familia que lo efec-· 

tUa y es ademas una sobrecarga de trabajo para la mujer en particJ! 

lar. Ademas da la autoconstrucciOn de la vivienda familiar, existen 

las faenas dominicales para la adquisiciOn de lotes en la colonia, 

apertura de calles, la construcciOn de zanjas para la introducciOn 

del drenaje1 todo ello con un mecani.smo de solidaridad y ayuda pa

' ra la propia autoconstrucciOn de las viviendas. Actividades que 

son una manera de hacer m~s estrechos los lazos de compadrazgo, f-ª. 

miliares o de solidaridad, pero que también son formas para abara

tar los costos de reproducciOn de la fuerza de trabajo.(3} 

J.as protagonistas de nuestro estudio de caso, por consi-

guiente ejercen un doble papel de: ser mujeres trabajadoras del hQ 

gar no asalariadas (T.H.N.A.} y ser mujeres politizadas. Y.a di fe --

rcncia biisica es que antes de su participaciOn en el Movimiento PQ 

pular, realizaban labores exclusivamente restringidas al trabajo -

d•lmóstico (o primer papel); en cambi1J ahora, lo tienen que adecuar 

a su militancia c:on un segundo papel. 

(2) BEATRIZ G1\RCli'. PERAI.T;.. r\IETO. "Lil autuconstruccHln de la vi--
vicnda en la Ci11dad de Mcixico." heeturas del C.E.E.S.T.E.M.# 3 pp. 
12-13. 
(3¡ FERNP.NDO DEJ~.RP.NO.G.ET.P-~. J,a accion del Estado, el capital y 
la formaci~n de las colcnias populares, en la transformacibn urba
na de l<ls tierras ejidales en las delegaciones Oc Magdalena Contrg 
ras y Tlalpan: el caso de la col1Jnia popular Miguel Hidalgo,p. 220 
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La utilizaciCm de su tiempo, actualmente, ha sufrido -

profundos cambios; casi siempre ellas tratan de aprovechar al ma

ximo cada uno de los di.as de la semana; hacer una adecuada. distri

buciOn de su tiempo para compaginar la realizaciOn de ambos pape

les. Trajinar hasta altas horas de la noche eara hacer lo que les 

faltb o para 11 adelantar" el trabajo, se ha convertido en lugar co

mUn en la vida estas mujeres. ~oca a poco han ido armonizando la 

realizaciOn del trabajo doméstico con la participaciOn polltica, 

aunque esta armonla implique acostarse ya tarde y enfrentar pro

blemas familiares internos: pleitos con el esposo, con los hijos 

(as), cte. 

Todos los dlas las señoras se levantan entre cinco y -

seis de la mañana. {,as que tienen hijos poqueños cada tres dlas 

van a comprar la leche que expende I,iconsa. Después preparan y

sirven el desayuno, si llega el agua a esa hora tienen que mult! 

plicar su presencia entre la atenciOn a la Camilla y el almacenA 

miento del vital llquido. Ya hecho ~sto atienden ~ sus ~animali

tos" y salen temprano rumbo a la cscuelaJ regresan corriendo a -

sus casas a preparar lo que falte y a dar una recoyidita.A las -

once y media, por lo que tarde el camiOn, regresan a la escuela 

a recog~r a sus hijos (as) y retornan a sus casas a la una y me

dia, siempre que el camiOn se aparezca. Andrea conoce bien este 

problema y dice que i "Toda la semana es seguir con la misma ba ti!_ 

lla 11 • En todo caso, las excepciones varlan muy poco. Para Efige

nia su prcocupaciOn por esperar la mañana esta presente desde la 

noche anterior."'rengo diferentes horas para levantarme. Los lu-

nes, a veces me levanto a las seis y media o siete de la mañana. 
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Un dia antes les Preparo todl). ,les dejo la ·1eche hervida,. el pan, -

la que van a desayunar para que nada "'as ~e lo calienten 'y ya, No 

me gusta levant.arme temprano ahora que ya estan grandes". 

J,as martes de cadñ. semana son "especiales" para las mu-

jeres participantes ya que ese dla se realizan las asambleas gen~ 

tales del Movimiento Popular. Después de hechas las tareas antes 

mencionadas, salen apresuradas para asistir a las diez de la mañl!, 

na a la asamblea general del 11 grupo 11 , hasta las doce aproximadamen. 

te aunque existen ocasiones en que se prolonga por mas tiempo, e

llo depende del orden del dla y de la coyuntura por la que atra-

vieza la arganizaciOn~ Para esta actividad Efigenia también hecha 

mano de su disciplina y trata de avanzar lo mas que se pueda en -

las tareas de la casa: 

11 El martos nos levantamos a la misma hora, el dla ante-

rior ya adelantamos algo. Hay que darle duro al quehacer. Prepa-

rarse para ir a la reuniOn; dejar los frijoles, la sopa hervida o 

verduras, para luego regresar a guisar lou frijoles que deja uno 

cociendo. Ya para las tres do la tarde venimos comi,endo. El mar

tes nos ha obligado a repartir las tareas de la casa y nos tone

mos que acomodar, por lo que el ltrncs hay que lavar y planchar o 

acostarse hasta las doce de la noche preparando la comida, para 

que nada mds llftguen. y se calientenct. 

Para las mujeres con los hijos pcquc~os el trajin es -

un tanto diferente. Algunas mujeres coma Beatriz dosde el moJrtes 

sale temprano de la casa paraa llevar los niños a la escuela; --

"porque no me toca ir por la lecho, como la asamblea empieza a -

las diez, aprovecho para comprar mi mandado,llego con el mandado 

a la junta.c'llando sallimos tarda de la junta tengo que pagar pe-

ESTA 
SJillii 

rrnis 
fif. Ui 

~~ .nrnE 
lfüüü1IGÁ 
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sera para ir a la escuela a recoger a los niñ1Js, voy con todo y el 

mandado. Luego hay señoras de (\qul de la colonia que se traen mi -

mandado para ~ue no lo ande cargando, ya nada mas paso a su casa a 

recogerlo. 11 

Efectivamente, la mujeres esta.o atadas a un duro trajin 

' pierden energlas y terminan por no pensar en otra cosa. Esto lo -

vemos con Angclita quien: ºA la una de la tarde, llego Y, encuen-

tro la casa sola, mis hijos ya se fueron a la escuela y mis hijas 

a trabajar, y sin trapear con el montOn de quehacer. Todo esta 

tirado y no encuentro por donde empezar, mas o menos en tres ha--

ras rccoyo todo el tiradero. En la casa no alcanza el ~iempo para 

nada tuyo, cuando llego a tejer es en las reuniones. De ahl me --

pongo a lavar o a planchar y si es que el señor llega, dejo todo 

y le doy de comer. I,lega la noche y a dar de cenar y a dormir --

porque los trastes de la cena ahl se quedan, para esas horas ya 

estoy muy cansada. Esto es toda una tragedia 11 

J,os miércoles en cambio se caracterizan por ser los dl

as destinados a la realizaciOn de gestionamientos'en oficinas de 

instituciones pUblicas {aquéllas a las que les compete atender -

sus demandas) y de las actividades especlficas de cada comisHm 

o equipo. Son los dlas mas complicados para aquella5 quicne~ ad~ 

mas de estar en a1gUn equipo se comprometen a asistir a algUn l.!! 

gar. Por ejemplo, la misma Angelita dice que no le da tiempo pa-

ra nada 11 a las cuatro y media ya tengo que estar en la reuniOn -

para elaborar el boletln. Da mucha pena no comprometerse, como -

que una nada mas se esta agachando y cuondo nos dicen: tu no pu~ 

des ir? pues si, respondo, si puedo". Otras como Beatriz procu--

ran siempre que su participaciOn en los equipos sea por la maña-
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na, asl segUn ella el tiempo que le queda mientras los niños estiln 

en la escuela lu aprcJvecha para participar. Mientras que Efigenia 

ha determinado como distinguir su tiempo durante los dlas de la s~ 

mana 11 el martes en la tarde o en la noche me apresuro para el 

dla siguiente y calculo las horas que·me tardaré en la comisiOn,

si son cinco horas y no alcanzo a regresar para lidcer de comer P.!! 

es hago de comer, si son tres horas no hago de comer hasta que rg_ 

grese, pero tengo que distinguir el tiempo" 

t.os jueves y viernes junto con los· lunes son dlas de 1..2, 

var y de planchar, de aprovechar al maximo el agua. El agua utill 

zada en el aseo personal o la jabonadura, se aprovecha en regar -

las plantas, en el sanitario o en el trapeado de la casa.Ademas -

con la ayuda de las hijas (os) se realizan algunos arreglos de la 

cosa. 'rambién se adquiere algUn material de construcciOn,se carga 

d'e poco en poco, se acomoda para su posterior utilizaciOn y se e.§. 

combra. 

En las tardes de la semana reallµn. con sus hijas (os) -

las tareas escolares, hasta donde les es posible, porque muchas -

de las señoras no tienen una escolaridad basica, pero si lo inten 

tan. 

El silbado por lo comUn es el dla de compras, se cuenta 

con la ayUda de la familia, es también el dla de las reuniones de 

familiares y/o sociales por la noche. "arrimo -dice Andrea- lo 

mas urgente para la semana, todo lo de la despensa. Mando a traer 

las masa para hacer las tortillas y me alcanzan hasta el miérco~

les o jueves, hay veces que me quedo sin tortillas y ando a la cs_ 

rrera; hago de catorce o quince c)C ilos de masa. De ahl preparo -

la comida, les doy de comer antes que vengan los del coro de la ! 
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glesia, porque aqul ensayamos". 

Asl, los domingos por lo regular son de una men<lr carga 

de trabajo y de 11 gequeños disfrutes" : se levantan mas tarde, van 

a misa y participan en otras actividades de sus comunidades, pa

ra Angelita y casi para todas las demas muje~es, es un dla de d! 

cha,. "Siquiera me levanto mas tarde, como a las siete, hago el -

almuerzo y me apuro para ir a la misa de las once. Saliehdo de -

misa si hay reuniOn con el coro de la pastoral, me quedo, o si -

hay que dar la comuniOn a los enfermos acompaño al grupoº 

De manera que¡por su doble trabajo, el doméstico y el P.Q 

litico, las señoras han aprendido a combinar ambas actfvidadcs.Se 

adelanta la comida por las tardes para el dla siguiente; si los -

uniformes a media semana cstan sucios se lavan; se procura tener 

siempre frijoles cocidos, arroz guisado, huevos tortillas para 

que nada mas se ~_calienten y pueda uno sentarse a comer. Pero no 

ha sido una tarea racil, ya que por las noches siguen en la fae

na del trabajo de la casa que nunca se acaba. t.a distribuciOn -

del tiempo de trabajo ha acarreado ventajas y cier.to .sentitñi0nta 

de culpa que poco a poco han ido desterrando de sus vidas.' Bea -

t"riz dicc:-'Al principio me fué diflcil porque yo estaba acostum

brada a como él querla: tener la casa limpia, a su mujer en la -

casa, asus hijos limpios, la comida l1echa para 61 cuando llegara, 

su ropa lavada y bien planchada. cuando empezá a 'participar en el 

Hovimeinto Popular, llegaba cansada, con hart1) calor a cocinar, -

que los niños me pedlan de comer y yo me ponla de malas. Sufrl un 

gran desgaste, hasta que poco a poco le ful hallando el modo". 

•roda esta adecuaciOn del desempeño del trabajo domésti

co con todo y sus pormenores, esta condicionado para poder desa--
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rrollar su participaciOn polltica segUn lo afirma Angelita:"Y que 

no se nos reclame, porque una de las ucandiciones" para que se -

nos permita participa¡-, es no dejar de cumplir con la casa". 

4.2. Por que' mujeres? 

Apreciar la impt1·1. • .:mcia. que tienen las mujeres dentro del 

M.P.P.C.~i. v c1Jmiuender el impacto que provoca en ellas mismas,-

nos lleva a reconocer el tipo de partici¡JaciOn que tiene en la lJ! 

cha y la forma directa que emplean para integrarse. Andrea hace -

la misma pregunta que muchas mujeres del "Movimiento Popular": -

''quien va a luchar por nosotras? 11
: Nad• ni nadie es la respuesta 

que ~rilla en su pensamiento. Ellos, los varones, si no pueden -

participar es por que tienen que trabajar para percibir un sala-

rio; y, si faltan, sin una justificaciOn que los ampare,son san-

cionados. Existe la amenaza latente de ser despedidos. 

t.as mujeres son quienes, efectivamente, sostienen la l.!:!, 

cha por mejorar las condiciones de vida dentro de los pueblos y -

colonias del sur. los varones a pesar de no tener una participa-

cibn directa, comienzan a entender la imortancia que ellas tienen 

y la necesidad de apoyarlas. Beatriz ha logrado que su marido al 

menos entienda lo que significa esta lucha, comenta que, ''cuando 

vi O que le entré m'bs de lle1rn: esta bien que vaya? pues tU sabes 

lo que hac.es, tu eres la que ocupas el agua. Entonces, quién ocl! 

pa el agua? pues nosotras las que ncJs quedamos en casa. Por eso 

una mujer es la que participa mils porque ellos cumplen con ir al 

trabajo.Si no lo arreglamos nosotras tendrlamos que pagar para -

que lo hicieran, ya sabemos que, si hay una representante en ~a 

colonia, hay que dar dinero". 

El caso de Conchita es parecido, ella dice que "como m-ª 
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jeres una se va dando cuenta de lo que falta en nuestras colonias, 

vemos la necesidad de que tenemos que ir, porque el esposo debe ir 

a trabajar y si ffilta se lo descuentan. Una, es la que padece, -

aparte si no hay agua u otra cosa, ni modo que en la tarde cuando 

llegue el marido le V""airoS a dar su cubeta pata que vaya a buscar el . 
agua, pe~o antes de que surgiera el 11 Movirniento Popular" asi se ha 

bia que ir a buscar el agua en la noche". 

Son las mujeres quienes han decidido organizarse y plan

tear demandas que den soluciOn a problemas que las afectan diaria

mente. Por eso la lucha que han emprendido dia a dia es mas firme 

aun cuando la participaciOn de los varones sea poca. "Pienso que 

si ellos no pueden, opina Angelita v., es porque tienen que traba

jar y a fuerza han de estar ahi por eso nosotras estamos en la lu

cha. r .. a mujer es mas firme que los hombres y 10 digo por los poqui 

tos que participan en la lucha, es cosa de valentia sino de firme-

za". 

Esta firmeza en la lucha y la tenacidad con que las mujg 

res han logrado obtener algunos beneficios, ha permitido que se 

les reconozca como elementos fundamentales dentro del Movimiento -

Urbano Popular. Las mujeres, afirma Conchita, aunque pasemos a bo

tar las cosas en la casa ahi.-l!!!!tarrtoY 11
, porque concluye Ana Maria, 

"es importante que la mujer aparte de ser ama de casa aprenda a º!:. 

ganizarse ·para participar". 
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4. 3. El Ncvimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sor;: 

4.3.1 Antecedentes. 

En 1980 surge en la escena politica de la DelegaciOn de -

Tlalpan, una organizaciOn urbana popular independiente c'on un nuevo 

nombre: Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur. Integrado 

por los mismos pueblos y colonias, pero con la presencia constante 

y mayoritaria de las mujeres. 

De la lucha por la tierra, CAMP~SINOS UNIDOS, a la deman

da justa de distribuciOn del agua, LUCHA URBANA, se manifestaron 

una serie de demandas vinculadas directamente al modo de vida urba-

no, en particular a la condiciOn especifica de l~s mujeres como 

traba,jadoras del hogar no asalta.riadas y al logro de proporcionar -

solución a las minimas necesidades"del resto de la comunidad. 

El "Movimiento Popular 11 nace en 1974 coino resultado de la 

expropiaciOn de las tierras para la construcciOn del HerOico Cole-

gio Militar (H.C.M.) a cargo de la Secretarla déela Defensa Nacio-

nal (S.D.N.) (4). Bajo la justificación de •causa de utilidad p~bli 

ca", segUn consta en el Decreto de noviembre del mismo año, se ini-

ciO la construcciOn aUn cuando dicha zona se considero oficialmente 

daea de reserva ecolOgica, era una zona estratégica por su dominio 

visual y su. cercanta del gobierno federal. Las tierras expropiadas 

(5) eran de propiedad ejidal y de pequeña propiedad destinadas al 

.l4).·.Elv22 de julio de 1974 se publico en el Diario Oficial el decre 
to de expropiaciOn de 400 hectñneas afectando a las delegaciones de 
Xochimilco y Tlalpan, de donde las tierras de San Pedro Martir (Tlal 
pan) con un 75% fueron las mas at,ectadas. -
(5) La expropiaciBn desde el punto de vista formal da al Estado el 
derecho de ordenar, regular asentamientos humanos, establecer lo ne 
cesarlo sobre el uso, reservas y destinos de las tierras. Se justi= 
fica por causa de utilidad pllblica y por la indemnizaciOn. El Esta
do ha de actuar segUn le demande la sociedad, redefiniendo los usos 
del suelo y las formas sociales de apropiaciOn. 
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cultivo . Sus habitantes eran en su1 m~yorla nativos del iugar: eji 

datarios y pequeños propietarios,y algunos colonos. 

Desde 1949, bajo el gobierno del presidente Miguel Aleman, 

el pueblo de san redro Martir fue efectuado para la construcciOn 

del Club de Golf México. EBto se hizo engañando a los propietarios 

de las tierras diciéndoles que iba a eatabl~cerse un parque pUblico 

y lo que resulto fue un negocio privado. Del mismo modo, en 1952 -

junto con San Andrés Totoltepec Santiago Tepalcatlalpan fueron 

aféctados para la construcciOn de la autopista México-Cuernavaca. 

San Pedro Mirtir quedO dividido. ''De un lado el pueblo y del otro 

los colonos., no habla forma de cruzar la autopista", dice Doña Ch.Q 

le. 

En 1972 para la construcciOn de la zona hospitalaria de 

la Secretaria de Salubridad y Asistencia fue afectado el pueblo de 

san Pedro Martir con 83 hectareas. En 1974 pata:1a;eonstruecion\del 

H,C.M. y otras afectaciones para diverso uso. Las acciones de este·,. 

tipo de expropiacidn les afectaban a los habitantes de diferente -

manera. La m~yoria no consideraba otia alternativa mas que vender 

dado que anteriormente hablan padecido las mismas arbitrariedades. 

Otros dispuestos a no perder sus tierras de cultivo, co

nocedcres de las ·disposiciones oficiales encargadas de despojar -

bajo la declaraciOn de expropiación por "causa de utilidad pllblica•: 

decidieron la defena~ de su propiedad mediante la organización. 

En 1972 llegaron a oidos de los propietarios rumores de 

ex9ropiaci0n, pero los campesinos y colonos no estaban dispuestos 

a vender su propiedad. Por su parte,lo colonos tenian una incipien_ 

te orgaMiz&cióM y estaban unidos para luchar. Asi crearon a CAMPESL 

NOS UNIDOS. su principal demanda fue la lucha por la defensa de la 
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tierra; acción que la enfrantaron contra el Estado, bajo el gobie.!, 

no del presidente Luis~Echeverria Alvarez. 

El primer problema que se les presentó fué el de la re -

presentatividad legitima del grupo. Existia un antecedente de re-

presentaciOn de autoridades locales qu_ienes llegaron a pactar las 

exp~oPlaciones anteriores con las autoridades oficiales, pero sin 

consultar a los propietarios e incluso se nombraron sin consenso 

general. La organizaciOn acordó conducirse por~Asamblea General -

respetandose el voto mayoritario. Nombraron una Comisión Represen

tativa (C.R.) encargada de convocar a reuniones y de coordinar las 

acciones. Estaba integrada por un representante, un secretario, un 

tesorero y tres vocales. PO·: medio de la Asamblea General se logrd 

la anulación total de liderazgo alguno; se consiguid también tener 

una representaciOn que trabajara conjuntamente tanto con los miem

bros de la c.R. como con el resto de los integrantes, la decisiOn 

de elegir directamente a sus :representantes, la posibilidad de -

expresarse libremente y acordar decisiones por voluntad mayorita-

ria. 

Eta notorio que los varones eran los organizadores y los 

encargadcis~de dirigir. A las mujeres na se les permitla participar 

abiertamente. Asistian a las reuniones en calidad de observadoras, 

aunque fue~a de ahi solo participaban en la realizaciOn de accio-

nes conjuntas. 

De la lucha por la defensa de la tierra CAMPESINOS UNIDOS 

pasO a la lucha por el pago justo de ona indemnizaciOn equitativa 

y por la reubicacidn de los habitantes afectados. Enviaron un tel~ 

grama al pr~sidente Echeverria dende le plantearon acciones justas 

debido a lo irracional de la construcciOn y dei pago irrisorio por 



sus propiedaaes afectadas. Al mtsmo ·tiempo 1·a resol.1c1taron una --

aud1enc1a. 

con todo ello la s1tuac1ón se tensó. Los soldados cerca-

ron y· alambraron la zona expropiada sin 1mportar1es que varias ta-

m111as quedaran atrapadas. En~ respuesta los colonos decidieron re

sistir hasta la muerte.• Quedaron sin agua y ~in alimentos. Recibi~ 

ron distinta ayuda, la iglesia de san Pedro M<irtir dispus.o el uso -

del campanario y(fuégos artificiales ("los cuetes••), como se~ales 

de aviso en caso de peligro. El pueblo se organizO para proporcio -

nar provisiones a "los cercados" y difundid el conflicto en diferen 

tes maneras. 

La resistencia de colonos y campesinos no cesd, decidle-

ron mantenerse firmes para lograr el pago justo, el dialogo con las 

autoridades oficiales, la reubicaciOn y la localizaciOn de terrenos 

que sirvieran para el cultivo de las flores y arboles de ornato. 

Miembros del ejército entregaron credenciales a "lds cer-

cadas .. para que pudieran entrar y salir, con al argumento de asegu-

rar 11 10 necesario'' de su presencia e impedir posibles invasiones. 

El miedo al despotismo de los soldados era latente entre todos los 

habitantes, ''nos daba miedo tratar con militares -dice Do~a Chale-

eran personas bien determinantes. 

La raubicaciOn no se hizo esperar. De 335 casos a solu --

ciOn para 1974, quedaban 150 • De estas 80 familias aceptaron ser 

trastadas en camiones de la s.D.N. a la colonia Plan de Aya1a, 

otras a Culhuacan el resto decidiO continuar con·1a resistencia. 
2 

Reacios a aceptar el pago de $31.50 por m, los 63 afectª 

dos que continuaban la lucha, decidieron enviar el tercer telegrama 
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de solicitud de audiencia con el presidente. 

Se llegd al encuentro. La organizaciOn planteO al pre~i

dente Echeverria los siguientes puntos: 

"' - Recoósiderar el rrecio ofrecido por las tierras. 

= Pago de sus pertenencias, 

- Reacomodo de los colonos que resitieron hasta el final 

en la zona de San Pedro Martir. 

- Elaboración de un plan de mejoramiento de servicios p~ 

blicos (6). 

El encuentro fue significativo. La Asamblea la coordinO 

un campesino. El presidente debia levantar la mano para solicitar 

la palabra, el a1a.1ogo fue entre el presidente y el pueblo. "Luis 

Echeverria vino al salón de actos da San Pedro Martir, ahi lograron 

que los terrenos se los pagaran al doble de lo que les pagaron- a los 

los otros, aquellos que no se organizaron y vendieron as! por asi 11
• 

Señala orgullosa Beatriz. Los puntos se aceptaron, el pago de inde_ 

mnizaciOn fue de $63,00 m2y la realizaciOn de obras pllblicas se 

efectuaria en un año (7). 

(6) El gobierno ofreciO ademas a quienes aceptaron.el traslado, la 
cosntruccidn de una casa muestra en la colonia, para que asi edifi
caran la propia. Autoridades de la DelegaciOn de Tlalpan asistieron 
a colocar la primera piedra para disponer la construcción de una pe 
queña cisterna que dotara de agua a la colonia. Y con el tiempo se
les proporcionarian los demas servicios pllblicos, obras de infraes
tructura Y. regularizaciOn del predio. Hasta la actualidad gran par
te de las promesas se quedaron en eso, en promesas. 

(7) Se construyO el mercado popular de San Andrés Totoltepec, el de 
San Pedro Milrtir, de las flores, se arreglaron calles, puente de 
peatones, escuelas, etc. 
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Los comentarios a estos sucesos fueron desde el ''gracias 

señor presidente" o le pedimos compense a los propietarios que por 

buena voluntad aceptaron vender a bajo precio, hast~·1a recupera -

ciOn como pueblo de su derecho a la organizaciOn, a la soluciOn de 

sus demandas y al establecim~énto de una solidaridad comunitaria. 

En este momento de triunfo cobra importancia' la presencia de las m!! 

jerea':en calidad de esposais de los campesinos y tos colonos. Ellas 

asistieron a las asambleas generales, movilizaciones, apoyaron pero 

no con el derecho 1a palabra. 

4.3.1.1. De lucha campesina a lucha popular. 

Eran los varones los que tomaban la palabra 1 .dirigian las 

acciones, establecian tas decisiones mientras que las mujeres se in 

tegraron en calidad de "acompañantes" . Resuelto el conflicto, las 

mujeres de regresar a casa se quedaron a repasar la victocia. Deci

dieron continuar organizadas en la lucha por solucionar otros pro

blemas que tas afectaban. Problemas que hasta ese momento hablan si1
' 

do contemplados (regularizaciOn de sus predios, dotaciOn de servi -

cios pllb1icos y obras de infraestructura), pero debido su persisten 

cia necesitaban organizarse para buscar su sotuciOn. 

Asl se negaron a replegarse a sus casas y decidieron for

mar una organizaciOn que contemplara demandas ligadas directamente 

a su condiciOn especifica de mujeres en la casa, trabajadoras dal 

hoggr no asalnriadas. La demanda de agua fue la que marcO el inicio 

de una nueva lucha. Cambian de nombre, de "Campesinos Uñidos a 11 Lu-

cha Popular". 
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Elvira, quien ha estado presente desde el inicio:de la 

lucha dice que "los hombres imponen su manera de pensar y nosotras 

no. Tal vez por eso los hombres ya no siguieron. Cuando una mujer 

hablaba decian: ¿qué dira esa señora, si es mujer?. ¿Ademas a quién 

afecta el na tener agua? a las mujeres. La mujer, ¿qué hace sin agua 

agua?. De estar en la casa esperando, la mujer tomó conciencia de 

que ella era la mas afectada y que debia luchar. La mujer tenia que 

aportar también". 

A fines de 1976 se inicia la lucha 9rganizada por el agua. 

El problema del agua, considera la organización, se dbbe a su inju~ 

ta distribución. Lo\que .permitió la integracid~ de póeblos y colo-

nias. A principios de 1977 se unieron las habitantes de los.·pueblos 

~an Andrés Totoltepec, San Pedro Martir y ~n menor nUmero de Chimai 

cOyotl, de las colonias Los Volcanes, Plan de Aya1a y Pedregal de 

San Andrés. 

ºNosotras -dice Ef igenia- no nos dimos cuenta de cuando 

fue la e~propiaciOn. Nos fuimos dando cuenta en realidad a partir 

del problema del agua. Nos agarrabamos poé una cubeta y nos dimos 

cuenta de que el ·problema del agua no era entre nosotros sino que t~ 

olamos que ver quién o quiénes, eran los culpables de la carencia -

del agua. Ast·1e·fuimos entrando y con·1a dcmas gente se nos fue -

qui tanda e_l miedo, le entramos con ganas ". 

La integración de les mujeres del Cerrito, en principio 

se realiza mediante un llamamiento constante por parte de las inte

grantes a las vecinas de1·1ugar. Las mujeres del Cerrito tenlan, de 

entre todos sus problemas, el del agua y el de la tenencia de la 

tierra. Las autotidadss ante la peticiOn óe agua, les respondlan·,- .. 

que no era posible instalar tuberia dada la elevaciOn del lugar. -
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s""'e presentaron a la reuniOn a exponer sus problemas, la respuesta 

de "las señoras" (asi se llaman entre ellas) fue solidaria, se -

comprometieron a ~yudar1aa a cambio de que se integraran a la org~ 

nizaciOn y de que ademas fueran ellas mismas, acompañadas de las -

responsabtas de los equipos, a efectuar el recorrido y las gestio

a las oficinas encargadas de atender sus dentandas. "Fuimos a dos 

audiencias can el regente Hank Gonziilez, se hablO de los problemas 

de los pueblos y las colonias, dice Esperanza, en la segunda se or

denO al ingeniero· Ojeda que se nos pusiera el agua pero después 

la arden se cancelO. Nada mas se pusieron la mitad de las tornas. 

Fuimos dos veces con el delegado de Tlalpan, Real Encinas, a quien 

nosotras lo corrimos de la Delegac!On. Después entrO Gonza1ez Ara

gOn y éste, por la presiOn·dc la organizaciOn,aceptO que nos pusig 
r.·1 
rana todas las del Cerrito nuestras tomas de agua''. 

Ademas solicitaron la.'mediciOn dP. sus predios y exigieron 

también un amparo para que se constatara que alli vivían; el .deleg!,•• 

do Gonza1ez AragOn aceptO firmar el documento, ahora ya pagan la b2 

leta predial en la tesoreria, lo que las lleva a Becir "esto es 

mio", expresión·clara de satisfacciOn1de triunfo. Claro esta que 

enfrentaron la apatia de algunos vecinos quienes a pesar de la con~ 

tante amenaza de desalojo y de la probable seguridad en la ~egulari 

zaciOn de sus.ptedios no apreciar estos avances. La misma Esperanza 

afirma esta indiferencia de algunos,"las personas de aqui no dicen 

que lo que nqties gracias al Movimiento Popular que con el tiempo lo 

iban a poner". 

En general, las mujeres del Cerrito reconocen que estos -

logros se obtuvieron en gran medida por la participacidn de las in-

tegrantes del "Movimiento Popular". Otro ejemplo de cOmo se fueron 
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integrando las mujeres es el caso de la colonia Pedregal San Andrés. 

"All¡ por el 77 -recuerda Beatriz- un dia venia de la escuela y es

taban las del grupo hablando. Me acerqué.por curiosidad para saber 

de qué·_ estaban hablando, all "nada mas de la colonia vi a Don LUpe. 

que es un señor que ahora ya dejO de participar, le pregunté: 

- quiénes son estas personas? 

- son de San Pedro y Otros lugares pero ellas nos van a ~yUdar para 

que tengamos agua. 

- y cdmo nos van a ayudar si no hay nadie de las de aqul? 

- no, hasta eso que no dijo él, no hay nadie pero nas van ayudar y 

nosotros nada vamos a tratar de juntar a mas §ente para que se int~ 

gren al grupo porque no es justo que otras vengan a luchar para que 

ten~amos agua. 

- ¿y qué hacen?,juntas o dOnde se reunen? 

.Sij 'dijo é1, si quiere yo la presento y va. Invité a mi papa, a 

mi señor, a Doña Poli, vintéron, invitamos a mas personas pero no 

quisieron venirº. 

Como resultado de la lucha descrita, las habitantes de 

los pueblos comprendieron que ni ellas ni las colortas, ·llamados -

despectivamonte "fuereños", eran las culpables de los problemas que 

vivian, Habla otros a quienes les convenia·que existieran tanto los 

problemas,.como las diferencias entre los habitantes. Estos eran -

los acaparadores de agua representados por los dueños de los hot~ 

les. los comercios y principalmente las zonas residenciales. 

En la zoa sur de la ciudad de México existen manantiales 

comoc:f?l "de Monte Alegre en el Ajusco, que podria dotar de agua a -

tres pueblos, con capacidad suf icient~ para abastecer a sus habitan 

tes. Empero, los manantiales son desviádos en lB gran ciüdad y por 
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supuesto de los .. acaparadores de agua. En tanto que la gran mayoria 

de la pablaciOn sufre·1a escasez, ingeniandoselas para obtener el -

liquido, tiene que recurrir al servicio de pipas proporcionado por 

la DélegaciOn a alto costo e interminable espera. Incluso pagan la 

boleta de agua en las casas que cuentan con la instalaciOn, pero -

can el agua,"los medidores, sonrie irbnica ~ngélita, los marca el 

puro aire que corre por la tuber!a, eso es lo que nos cobran. 11 

Se organizaron en Asamblea General, ,pero con otro giro. 

Ya no habria mas comisiOn representativa parque ahora todas las in 

tegrantes tendrlan la pasibilidad de coordinar la Asamblea para -

evitar el surgimiento de lldeces. De esta manera se aseguraban la 

creaciOn de una organizaciOn amplia yCdemocratica, se integraron 

equipos de trabajo con dos personas de cada lugar, cspeciricos para 

cada problema. 

La LUCHA POPULAR emprendió una serle de acciones que la 

condúj~ron:al enfrentamiento directo y violento contra las autori

dades de la DelegaciOn, quién incluso llegó a desconocerla y por el 

contrario reconociO exclusivamente a las organizaCiones!OfiCiales. 

Conocedora por sus propias investigaciones de la causa real de la 

carencia de agua, ante la edificación de un hotel de paso, en 1978 

decidieron levantar la tuberia, taparon las zanjas y las autorida

des desde lajas las velan. Impidieron a las trabajadores del D.D.F. 

el paso a su labbr; )cou ello demostraron que el pueblo "ya no se ... 

asust.alf, 

Llegaron a convocar una manifestaciOn 1Qe 12 horas en la 

carretera federal Mhxico-Cuernavaca en protesta del irdiscriminado del 

agua. siendo la primera vez que se utilizaron mantas da denuncia a 
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la entrada del pueblo. Con estas acciones la LUCHA POPULAR se diO -

cuenta de que las carreteras no solamente eran un medio pana t~ans! 

tar, sino también podian servir para difundir las demandas del pue

blo. 

Al impedir la ente.ida a los hoteles de paso, los hoteleros 

llamaron. a la policia. La gente estableciO dicllogo can· la fuerza ar

mada, bajaron gentes de San Andrés Totoltepec con palos y1machetes. 

Al ver la presiOn, unos policias decidieron retirarse mientras que 

platicaron y comieron naranjas con la gente del pueblo. Pobladores y 

colonos al no poder tener dialogo con las autoridades de la Delega

ciOn se dirigieron al zócalo. Publicaron un despleg5do don ayuda -

econOmica del pueblo so1tCitando una audiencia al regente. La audien· 

cia se efectuO y como resultado se logrO la clausura de tomas de 

agua clandestinas, la construcciOn de un tlepOtito• de agua en San P!! 

d~o MBrtir, la suspensiOn de a ªgua a los hot~les y la clausura a la 

costrucciOn ilegal de un hotel. 

Este avance sigilificO el reconocimiento por parte de las -

autoridades del D.D.F. a su organizaciOn. Otra acciOn importante en 

el marco de las demandas fue la contrucciOn de la escuela primaria 

en la colonia Los Volcanes. En 1977 convocaron a una manifestaciOn. 

Este hecho lo tiene presente Andrea quien dice: "fuimos a Los Pinos 

para pédi~ la escuela, nos llevamos cerca de tres o cuatro carros, 

llenos de niños y de gente. Los mayores nos encargamos de cuidarlos. 

Se aburrian y quetian ir a hacer sus ¡!negocios•; les tomabamos el nom. 

bre y los contabamos, Los policias se acercaron a preguntar a los ni 

ñas si querian juguetes y ellos respondian que querian una escuela -

en la colonia Los Volcanes. 
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De la ida a Los Pinos se logrO que la S.E.P. atendiera el 

caso, esta planteo que para la construcciOn se necesitaba ante todo 

un terreno disponible. Prosigue el relato Andrea, "el t·erreno se p~ 

leO mucha porque estaba invadido por Guildermina Velazquez, quien -

de la noohe:a la mañana bardeO el terreno y construyO viviendas pa

ra rentar. Decidimos que ese terreno, que te'nlamos destinado para 

la con~trucciOn de la iglesia, lo destinariamos para la escuela. lbA 

mas a la DelegaciOn a acusarla de que estaba fincando y que la sus -

pendieran. Vino el procurador de colonias populares del n.o.F., Os

ear Layo, a pedirle papeles de permiso de construcciOn. Lo que que

rian pasar adentro pero algunas dijimos que no pasara,~que afuera le 

enseñaran los papeles y viO que efectivamente noi:tenia papeles. Se 

les dejO que ellos mismos destruyeran su casa por si querian aprov~ 

char et material porque s~ no vendria la maquina. Después de dos 

años se logrd el terreno;. [Vino la construcciPu.J, queriamos una es

cuela bien;,hee:ha,. vivlaron a dejarnos elplano con sus aulas p·refa -

brtc~das. Volvimos al n.o.F. con otra poquita gente, nos dijeron 

que no iba a ser prefabricada pero si de ocho aulas". 

Las representantes del P.R.!. en la colonia, Doña Rosa -

(la del pan) y Doña Lupe, par· décisidn propia, aceptaron la constrj! 

cciOn prefabricada y de ocho aulas de la escuela. Solo que para av!!_ 

lar el proyecto se necesitaba de la firma del resto de las interes.!!. 

das, quienes se negaron a firmar. Ante este conflicto, la organiza

ciOn vecinal se dividiO, una colonas quedaron con dichas represen-

tantea y las mas, con el grupo de la LUCHA POPULAR. 
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Las colonas que decidieron por la LUCHA POPULAR comprendi~ 

ron que con las representantes del P.R.!. no iba a ser posible que -

se solucionaran los problemas de la colonia y sobre todo a ellas las 

traerian como '!acarreadas", dando regalitos a los funcionarios, rem.Q. 

zando las calles ante la visi~~ de alguna autoridad oficial. Su rup

tura no fue racil puesto que tuvieron que afrontar el asedio de las 

priistas, las cuales manifestaron su posiciOn respecto a las diái-

dentes. 

Se inicio la construcciOn de la escuela prefabricada. Solo 

que las aulas eran pequeñas y el peso no resistirla los cimientos. 

La protesta no se hizo esperar. "Decidimos hacer una manifestaciOn, 

diCe Jm,9elit;¡,t.,bien grande con ayuda del P.M.T. en el zOcalO. Todo el 

dia estuvimos en espera del regente y Hank no llegaba. Nos dijeron 

que llegarla a las diez de la noche. Bien contentas nos pusimos a 

cantar y a decir versos, pero muertos de hambre. Nos propusieron h~ 

blar con Gurria Ordoñez [secretario B de gobierno] respondimos que 

no. LLegaron los ganaderos y que nos llevan sin mds ni mas. No iba

mos temerosos pero muchos niños lloraban. Nos subimos a los carros 

y ventamos gritando: nos llevan secuestrados.A pesar de tedo nos sen 

tiamos acompañados porque nunca hablamos dejado de pensar en Dios. 

El chofer iba asustado, tratabamos de que se parara porque ya las p~ 

trullas no nos seguian, se parO y nos dejO en Xochimilco. Después de 

esto hicimos otra manifestaciOn, logramos hablar con el regent.e, se 

le planteO lo de la escuela y nos nombrO un representante, el -inge-

niero .Andrés Pedrero, lo tratamos de aqui para a11a. El venia con -

guardaespaldas . . . tenia miedo 11
• 

Por fin, después de tres años de lucha, se logrO la cons--

trucciOn de la escuela como •ellas la exigian (de construcciOn sDlida, 
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con 16 aulas, salones para·talleres y jardines) • En enero de 1980 

se inauguro la escuela IJRicardo Flores MagOn 11 • Andrea recuerda aquel 

importante dla, "no queriamos que asistiera el delegado, preferiamos 

a Gurria o a Hank Gonzaiez. Vino Andrés Pedrero y su secretario. El~ 

boramos un periOdico mural, cuando llegO el delegado acompañado de 

la representante, ordenO quitar el periOdico poniendo en su lugar 

una manta que decia:"gracias señor Hank Gonza1ez". LlegO_ .... Gurria, nos 

saludd hasta de al mano, mochO el listOn y nos dijo que ya se iba -

que nos dejaba con el delegado". 

Rapidamente la organización nombró una comisiOn que se en

cargarla de realizar un recorrido con tas autoridades ~hl presentes. 

Estos les prometieron lo siguiente: 

An~es de dos meses se entnegarian todos los depOsitos 

de agua y se haran las tomas domiciliarias. 

- Ayer mismo (16 de enero) quedaron colocados los sellas 

de clausura:jdel motel de paso kilometro 20. 

- Se clausurarla la fonda que disfraza el prostibulo si

tuado en la colle de Reforma, en el pueblo de San Andres 

Totoltepec. 

- Que el delegado acompañaria a los vecinos a la S.A.H.O.P. 

a realizar las gestiones necesarias para que se cona -

truya un puente que pueda unir al Pedregalito de San An

dres con el pueblo de San Andrcs Tatoltcpec. 

- Que se pandrla alumbrado pllblico lo antes posible en el 

Pedregal de san Andres. 

- Y que se destinarla un camiOn recolector de basura a toda 

la zona (8). 
(8) TERESA GURZA. "La escuela Ricardo Flores Magon fue inaugurada -
por Gurria OrdOñez",~-1 Dia, Secci3n HetrOpoli,17/I/80,p.5 
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4.3.2. Demandas. 

Las demandas de la organización (9) , están orientadas a 

satisfacer las necesidades inmediatas de la zona, y so~ las si9tiiefi 

tes: 

~· 
Lograr una justa distribución del ,agua en nuestros pueblos 
y colonias. 

Agua potable para la colonia Plan de Aya la. 

Control del manejo de las válvulas de agua por el pueblo. 

Regularización de la tenencia de la tierra: 

La regularización de estos pueblos y colonias. 

Particularmente: en la colonia Plan de Ayal~ y Pedregal de 
San Andrés. 

Agilizar los trámites de transferencia de la propiedad - -
cuando se trata de herencias. 

Caminos: 

ImpUesto: 

Que el cobro de impuestos se efectue considerando la situa 
ción de la familia, con base en un estudio socineconómico7 

Transporte: 

Por un mejor servicio de transporte a nuestros pueblos y -
colonias. 

Introducción de transporte a las colonias Plan de Ayala y 
Pedregal de San ~ndrés. 

Drenaje: 

Que terminen de instalar el servicio da drenaje en donde -
asta incompleto. 

(9) BOLETIN INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO POPULAR DE PIJEBLOS Y COLONIAS 
DEL SUR. # 2 enero 1963 pp.6-7. Y# 3 junio pp.3-4. 
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Y en donde no lo hay, "que lo instalen ya''• 

Entubamiento de aguas negras al recolector central. 

Limpieza y mantenimiento del sistema de drenaje y alcan
tarillado ya existente. 

Alumbrado público. 

Por una mejoría en el alumbrado público. 

Mantenimiento en los pueblos y colonias. 

Limpieza: 

Por un eficáz servicio de limpia en la zona. 

Supresión de los tiraderos de basura. Ya q_ue las canse -
cuencias son graves para la salud. 

Alto a la tala inmoderada de los bosques. 

Reforestación de los bosques de Tlalpan. 

QllM.!. 

Cierre definitivo a los hoteles de paso, {porque son -
grandes acaparadores de agua). 

Creación de deportivos populares centros recreativos. 

En la formulación de sus demandas, el 11 Movimiento Popu-

lar", ha emprendido estudios que le permitan conoce.r detalladamente 

la problemática de la zona, para poder buscar la solución concreta 

a sus problemas desde la perspectiva del propio pueblo. 

En esta tarea acepta abiertamente la asesoría de técni -

cos y profesionistas, mediante una relación de intercambio mutuo. 
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4. 3. 3. Logros. 

Los logros que ha tenido el 11 Movimiento Popular" a lo 

largo de su historia, podemos detectarlos si hacemos un breve re -

cuento de sus luchas. 

~· 

El problema del agua es una deman~a vital al interior de 

la lUcha del "Movimiento Popu1ar 11
• Durante el gobierno de LÓpez 

Portillo, se lograron audiencias con el regente Hank González, a -

quien le expusieron sus demandas. Este reconoció que eran justas y 

ordenó a las autoridades correspondientes que se reunieran con la 

comunidad para dar solución a cada problema. 

Después de los logros obtenidos (red de tubeYía, tomas d~ 

miciliarias, depósitos, etc) ~es queda por resolver lo que respecta 

a la justa distribución del agua. Siempre se ha denunciado que la -

grave escasez de agua es ocasionada por el acaparamiento que hacen 

los fraccionamientos, residencias, caballerizas y hoteles de paso~ 

ubicados en esta zona. Las autoridades quieren hacerles creer arg~ 

mentas engañosos: que no se cuenta con agua porq~e, es tiempo de -

estiaje. A lo que el "Movimiento Popu1ar 11 re'sponde que 11 para los P.Q. 

bres de la ciudad los 365 dias del afio son de estiaje pues nunca -

tienen agua. 

A lo largo de quince años, el 11 Movimien'to Popular" ha pro

p~esto a las autoridades realizar reco~ridos para que vean ''con sus 

propfos ojos" la situación del problema del agua. 

En uno de esos recorridos con loe ingenieros de la Dire 

cción de Recursos HidraÚlicos, por la zona de Tlalpuente (lujoso r~ 

sidencial), donde se asegura que no hay agua, presenciaron un boni-

to cuadro, el baño de un caballo blanco pura sangre con una mangue-
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ra de fuerte presión. Por otro lado, tos ricos del lugar disponen 

de tuberias de 4 pulgadas que atraviesan sus propiedades. 

Para la colonia Pedregal de san Andrés se logró negociar 

el surtido-de agua por sistema de tandeo, es decir, en tandas de -

cada t~rcer dia. El acuerdo no ha sido cumplido p~rque el agua solo 

llega, con algo de suerte, cada quince dias. 

El caso mas difícil es el de la colonia Plan de Ayala, en 

donde el agua se surte por medio de 11 pipas 11 que han de pagar el pe2_ 

je de la caseta de cobro de la autopista México-Cuernavaca. Los pa

gos recaen en la familia que solicita el servicio. L~s autoridades 

responden que a dicha colonia no se le puede dar agua porque el pug 

blo de San Miguel Xicalco no quiere. Esto, sin embargo, es falso, -

ya que no se le pide permiso a Xicalco para dá:rsela a las residen -

cias. 

También se han seftalado a las autoridades otros elementos 

que dan cuenta del problema ~el agua. como: 

1. La existencia de tomas de agua clandestinas, ante las 

cuales las autoridades no pueden, o no qui-eren, intervenir ya que 

catan instaladas en las propiedades de los ricos. 

2. Los derrames de agua constantes que presentan los tan

ques y los pozos mientras que los habitantes pobres de los pueblos 

y colonias, no cuentan con el agua. El "Movimiento Popular" ha nom

brado su comisión para ir con las autoridades a exigir que compon

gan las tuberías y tanques con el fÍn de que se regularize el serv.!. 

cio. 

3. El agua en Tlalpan esta contaminada debido principal -

mente a que la zona ha sido invadida por el capital inmobiliario y 

en menor medida por los asentamientos irregulares, estos dltimos e~ 
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si siempre son desalojados. As{, la degradacidn del suelo es cada 

vez mayor. Por ejemplo, el basurero de Ajusco, esta ubicado en zona 

de filtracidn que contamina a tos mantos acuíferos y las capas 

fre&ticas, lo que conducirá a la agudizacidn de enfermedades y la 

degradación del medio ambiente del Ajusco, que en su momento, fud 

uno de los ~ltimos pulmones de la ciudad más grande del mundo. 

El ºMovimiento Popular" comprende que la zona sur de la 

Ciudad de México, es muy atractiva para los especuladores del suelo, 

que tienen el apoyo del gobierno, en ta realizaci6n de sus proyec -. 

tos urbanísticos, a solo unos minutos de la ciudad, en el área más 

verde y boscosa del Distrito Federal. Por lo que, la única vía de -

defensa del bosque y en contra de la contaminaci6n es la organiza

cidn. 

En el an~lisis de la contaminaci6n del agua en Tlalpan se 

encuentran sustancias como: una capa de aceite, residuos de fibra -

de vidrio, de hl:!ces fecales, entre otros contaminantes. Durante los,. 

recorridos efectuados con las autoridades se les ha propuesto a es

tas que soliciten su propia muestra de agua, en cualquier casa, pero 

ha sucedido que, al no disponer del liquido en las casas, los funcig 

narios acepten hasta el agua que se halla en los garrafones. Dicha 

accion es una clara burla, a la comisión del 11 Movimiento Popular", 

quien a pesar de ello, decidió hacer su propio an~lisis del agua p~ 

ra confrontarlo con el informe oficial de la Direcci6n de Operaci6n 

Hidraú1ica ya que para este,Último, el agua esta contaminada, pero 

con agregarle un poco mas de cloro sera suf icicnte , cosa que, como 

se ve en el análisis que hizo la organización, el agua excede los 

Índices permisibles de contaminación y el cloro no soluciona el prQ 

blema. 
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4. Al aolicitar el servicio de las pipas, los habitantes 

pobres han de hacer madrugadoras, largas y tediosas "colas" para -

contratar su servicio. En su espera, son testigos de como un buen 

numero de las ''pipas'' autorizadas por la delegaci6n se envian a 

aquellos que les redituan cuantiosas ganancias. Las autoridades han 

propuesto a la organización, repartir1.es el agua por paradas esta -

blecidas. ~a organización considera, que ello no conviene, porque: 

hay que comprar tambos que han de pintarse, ponerlos donde las autQ 

ridades dispongan, dos tambos no satisfacen las necesidades de una f~ 

milla, hay que pagar la pipa, y realizar el acarrero,del agua a la 

casa habitación. 

Esta medida significaría, 11 1a institucionalización de las 

parad°as" que ocasionar(a la paraliz~ción de la red de agua y que a 

su vez significaría volver atras en la lucha por ~l agua. Hay que 

oponerse a aceptar tan facilmente el servicio de las "pipas", como 

medida de solución al problema de la injusta distribución del agua, 

que no permite el fluido del agua corriente. Y continuar con las d~ 

nuncias, negociaciones y movilizaciones de la organización. 

5. En respuesta a la escasez del agua; ·~ h•n realizado 

marchas, mitines y plantones que parten de diferentes puntos a la 

Delegaci6n de Tlalpaa. Como aquel plantón de cinco horas donde las 

mujeres afirmaron que: 11 Las amas de casa son quienes afrontan de -

lleno los problemas; principalmente la escasez de agua, y para hacer 

sentir su inconformidad a las autoridades, un grupo de señoras cmpe-

za a lavar sus ropas y a asearse en la fuente que se encuentra en 

la explanada." (10) 

(10J)MARGARITA HURTADO. "Manifestación de protesta ante la Delega -
cion Tlalpan. 11 México, El Día, Sección Metropoli, (24.IV.82), p.4 
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Las marchas, como aspecto positivo, han contado con la -

presencia de otras or~anizaciones popu1ares1 de lograr bloquear el 

paso de los autos y camiones, de que nadie les impida el paso.así 

como que sorpresivamente llegue el agua por tubería o pipas a sus 

casas. Hacerse oír por el delegado en turno y que en respuesta a -

cepte dialogar con ellas. 

Lo negativo de las marchas son las fallas internas de la 

organizacion como; el que sus integrantes no asistan al ·acto públi 

ca, o que llegue a fallar el equipo de prensa, al no atender a los 

periodistas asistentes, o que estos no hayan sido invitados. 

Una de las sotucioner. que las autoridades de la Delega -

cidn han efectuado, en aras de lograr resolver la escas€z de agua, 

ha sido la de hacer perforaciones del suelo, de manera arbitraria, 

como es el caso de las colonias: Ejidos de San Pedro M~rtir y de 

~os Volcanes. 

En Los Volcanes, las 11 acertadas 1 perforaciones han caus_! 

so accidentes a su poblacidn y recientemente (5 de marzo de 1989) 

se celebrd' 11 01 primer aniversario del Hoyo", con ~l f!n de hacer 

pdblica la denuncia y llamar la atención de las autoridades para -

que asuman su responsabilidad al respecto. 

Mientras que en la colonia los Ejidos de San Pedro Már -

tir, el D.D.F. abrió seis pozos, y los ejidatarios aportaron el -

dinero y las tierras, para que los pozos se construyeran. Aún así, 

los habitantes del lugar no tienen derecho al agua porque se la e~ 

tan llevando al centro de la ciudad. 



La lucha continua, el "Movimiento Popular", sigue presio 

nando a su intermediaria inmediata, la Delegación de Tlalpan. Asf, 

el lunes 13 de marzo de 1989, se presentó una comisión de la orga

nización, en las oficinas de la Delegación y solicitó un.a audiencia 

con el delegado en turno Gui11~rmo Orozco Loreto. Como es costumbre, 

los ujieres comunicaron a la comisión que el delegado "no se encon

traba". De esta manera, fueron recibidos por el ingenieron Machado, 

ante quien denunciaron la colocación de una tubería de agua de gran 

diámetro en el poblado de Chimalcoyotl, asimismo le cuestionaron la 

ausencia de agua, desde noviembre pasado, en la colonia Pedregal de 

San Andrés, también se le informó de la misma situación, con una an 

terioridad de quince dias, en el poblado de San Andrés Totoltepec. 

Por otra parte, le denunciaron la v~nta irregular de agua en las 

"garzas" (tomas grandes de agua para surtir a las, pipas), que se -

encuentran ubicadas en el punto conocido como la Joya, asi como la 

apertura ilegal de un pozo artesiano para surtir de agua a la e.E. 

Y.e.A. (Centro de Estudios y Cultura Ajusco), escuela particular 

de enseñanza media, de cuotas prohibitivas para los bolsillos popu

lares. En la entrevista se le puso al corriente de; atraso en la -

perforación del pozo artesiano (el Hoyo) de la colonia Los Volea -

nes . 

El ingeniero Machado con actitud indiferente, respondio 

vagamente a sus demandas, e incluso, nego conocer la existencia de 

las situaciones que le denunciaron. 

La comisión insistió en tener una audiencia con el dele

gado y fue hasta el jueves santo de 1 89, cuando por fin, despues de 

una ardua insistencia ante los ujieres, fueron citadas en la ofici

na del delegado. 
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Las oficinas de la DelegaciOn SP. encontraban desiertas y 

silenciosas. El grueso de la organización, 50 personas aproximada

mete, se presentO en la oficina del delegado y fueron recibidos por 

el flashaso del fotógrafo del periódico Notitlalpan, quien cubre la 

fuente informativa de la DelegaciOn 

Las fotos nunca aparecieron en los 'periOdicos. En la en--

trevista, el delegado, se comportO de manera agresiva y .grosera, -

amenazando directamente a dos compañeras. El grupo hizo sus denun

cias y el delegado engd la existencia del pozo artesiano de e.E.Y. 

C.A. y en contradicciOn a si mismo afirmCn "la obra ya se suspen

di011. Luego afirmO que su conocimiento del pozo fue a rala de ta 

publicación del desplegado, ¿Qué pasa con el agua en Tlalpan? (r~ 

producido en la pagina siguiente). 

De cualquier manera, el delegado se sintiO presionado y 

como resultado de la visita, y para legitimarze ante la proximidad 

de la.elecciOn de jefes de manzana, se le viO desplegar una inten

sa actividad turistica por los pueblos y colonias del sur. 

La presencia del dele.gado en la colonia Pedregal de san 

Andrés, originO que, de la noche a la mañana, amaneciera con tina

cos instalados, haciendo evidente un burdo aran de legitimizaciOn 

instant8nea de la DelegaciOn. Inmediatamente despues de retirarse 

el delegado el agua también se desvaneciO de los tinacos. 

El itinerario del delegado contemplaba la visita .al pue

blo de san Andrés Totoltepec. En su discurso oficial, el delegado 

declaro que hab\a llegado ahi "porque le gustaba estar con el pu~ 

ble". Todo marchaba muy bien para el delegado, hasta el momento 

en que se hicieron present.es las mujeres del "M.:Jvimiento Popular" 



.. ·¡ • , i . · LLAMADO UROl!NTI! 
c .. Lic. Carlos~Sajjnas de Gortari, · 

, rrnWni11 ~ Mhl~¡" · 

. C. Lic. Manuel Camachci' SoHs, 
llraf1't•d1l1t:d.d1Mhko1 '1, 

Prncnln: : · t/C· . . 
. ¿QUE l:'ASA CON EL"AGU:A EN 
. ":i ·. TLALPAN? . 

-PERFORACION INDISCRIMINADA HE P07.0S daftando ltutmt'lllt lt KDlc>tlt r 
prorlriando d 1uraramkn10 dd 11u1 ('Of Jr11ro1 M"lrclo,, P1rt mut'IU, 1drmh dt lo' 1) 
po101 que hay rn nuc1lt1 Zon1, tn tl Ejido dt San Pnl10 ~hin ~rorado 6 poi.ot trauqun 
Y ti colmodrll luupon~bllidad: K n1' rcrloundootto dmtro dt: lotttft9"l'JI dd c,;du1i-u 
Colt¡lo ptlvado para rlcot CEYCA. {Centro dt E11udla1 y Cu11ur1 Aju.ro), i.1 d Km. 21 llJ, 
dr la C1nrtcr1 ftdntl 1 Cunnana, E1t1mo1 ante lt rcprinlladón dd tub1udo tuya r\. 
qurupc1trntec11odotlotmolt1no1. 

-SE.NEGOCIA <.:ON EL AGUA Y Sf. llACE UNA INJ\lSTA IHSUllUCION 1írctan° 
do a nururo1 Pucb\01 y Co&oni11. Con11Jn1cmm1c w: In nlr11 nlc vi11l llquldo por d!u, -rm•· 

~j]¡ ~~:;:::e1~n1~~ ::::~~'1'~1;.~::, PJ~~~i .:ri::,~1~~.·:~!s-7.:u~ ~~~~ 
• 1ociarconl1mayorr1rtcdtdl1, 
' -f.N NUf.STRA ZONA HAY ABUNIJANCIA Ol:AGUA:tl AJu~nunlnmnnodtp6. 

1ile> n11u111. No tt la quh1mcn 111 Clud1d. Po' no, lot Hdnot de lot Purblos: San rt1110 
Mi11ir, San Andrh Totoltcpcc, Chlm1koyoll y de lu rnloni11 lot Yokann, Ml11dor, S«. 
clón 151 de llornot, Ma, E"hcr Zuno, Mludrr dtl Yallc y rlan de Arala Offinlt.1do1 en el 
Mo•hnle.to Pop•l•r de P1tb4M 1 t'nlonln drl Sar, dC'famot nut11ra mb mftalel protnla 
1n1r nt1 polttka lrrnpomtblc )' 1n1lcon11i1uclon1I de la IJtlqadóa de Tlal~n y lk ouu 
~ndend11. 

-POR 1000 F~'iTO, SOLICITAMOS t'ON CARACJER DE URGENTF. UNA 

AUDIENCIA con U1tNn. p~.r:1~::::::::'::.";;"" propun111 anta~· 1itu1tlón • 

. ~:;..'"::;;. AU111r, 111,,_, J.4 o.r~';.'' · :~ 

(11) México, La Jornada, (15 de marzo de 1989), p.28 
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y del Comité por la Defensa de la Voluntad Popular. Le impugnaron 

su falaz alegria y su indiferencia para la zona, "pero licenciado 

cuclnto tiempo tenemos pidiendo audiencia?". La expresiOn triunfa -

lista del delegado se trocO en una mueca de desagrado•en la impoten 

cia por controlar la situaciOn llegO incluso a negar el micrDfono 

a sus impugnadoras, pero la gente gritO de nt'anera espontanea un r~ 

petitivo, 11 no se oye~", "no se oye! 11
• Los lugareños protestaron PA 

ra exigir que el pueblo fuera escuchado en sus demandas. 

Sin otra opciOn el delegado, como en todos los lugares 

que habla visitado of~eciO soluciones "ia.mediatas 11
, "expedital~ y -

"exhaustivas" en un plazo no mayor de qutnce dias. Todos los asis

tentes al acto, sabian de antemano y por experiencia, que estas 

promesas las hacia el delegado con la finalidad de asegurar de ase

gurar los nombramientos de los jefes de manzana, tanto a su favor 

como ai ~e1 partido oficial. 

Nadie, esta vez nadie, le di0'1as gracias, el delegado -

levantaba los brazos, llamando al aplauso y solo él se aplaudia a 

si mismo, la gente ya no cayo en un juego gastado por su propio 

abuso. 

Vialidad y transporte 

Dado que por tres de los .. pueblos incorporados al "Movi 

miento Popular", atraviesa la carretera libre de México-Cuernavaca, 

el trafico constante de vehiculos, pone en peligro la vida de los 

habitantes, la organizaciOn demandO y logrO, la construcciOn de 

puentes peatonales en San Andrés Totoltepec y san Pedro Martir. "Nos 

trajeron de vaya aci venga pa' a11a, dice Lupita, caminamos mucho 

pero es un triunfo del Movimiento". Recientemente consiguieron ade-

mas la instalacidn del puente p~atonal en ChimalcÓyotl. 
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Por añadidura se obtuvo la construcciOn del camino de 

acceso a la colonia Plan de Ayala, pero no por la lateral de la ª.!!. 

topista, sino por el interior del pueblo de San Andres Totoltepec. 

Aunque el camino, en su primera etapa -y la Unica- quedO~mal trazª 

do, ahora se insiste para que la vta de acceso se construya mejor. 

porcione: 

e 

Constantemente se continua solicitando a Ruta 100 que pr.Q. 

l. Servicio de transporte a las colonias Plan de Ayala y 

Pedregal de San Andrés. 

2. Que regularize el funcionamiento de sus unidades en los 

pueblos y coloniaa que cuentan con el servicio. 

3. Que disponga mds unidades de transporte, pues su nUme-

ro es insuficiente, para cubrir la demanda de la poblE 

ciob. 

La o~ganizaciOn, ha hecho &nfasis en la introdacciOn e in 

cremento de la unidades de Ruta 100, ya que, como el transporte pU-

blico, es cubierto por los camiones permisionarios, (coheteros o 

guajoloteros) de la empresa Fleclja Roja, tamosos por contaminantes, 

asi como por el llamado "pulpo pesero". Estos sistemas de transpor-

te que, ademas de ser muy costosos son insuficientes, gravan el in-

greso familiar y provocan una irreparable pérdfda de tiempo a los 

usuarios. 

Limpieza 

El "Movimiento Popular" ha perseverado ante las autorid,! 

des de la DelegaciOn para que se dispongan de; 

l. La limpiezd de los tanques y tuberias de agua potable, 

2. La limpieza de las barrancas y tiraderos de basura. 
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3. Una mayor frecuencia en las visitas de los camiones r2 

colectores de basura (con suerte, los camiones pasan -

15 dias), 

4. El entubamiento de las aguas negras. 

En respuesta, las autoridades les informaron que no hay 

presupuesto. Por los diarios capitalinos, se enteraron de que la D~ 

legaci6n coeetruira un monumento a la ecologia en la sierra del 

Ajusco, e inmediatamente hicieron pUblica una denuncia cuestionando 

lo siguiente: ¿cómo es posible que por falta de rpesupuesto se desa · 

tiendan obras quedemanda la comunidad en bien de su salud 

dinero para monumentos inUtiles?. 

Regulari zaciOn en la tenencia de la tierra 

si haya 

Con el fin. de lograr la regularizaciOn en la tenencia de 

la tiei:.~ habitada, el equipo de "señoras" encargado del asunto, ha 

recorrido el largo camino burocratico para gestionarla regulariza -

ciOn. Ha empadronado los lotes interesados y en respuesta -a Veces-·,. 

obtuvo el giro de la boleta predial. Lo que representa un paso im -

portante en ... 1a regularizaciOn de los predios. ·También se ha dado S.Q. 

luciOn definitiva entregando~escrituras a unas cuantas propietarias, 

sin embargo, son muchos los casos ño resueltos. 

En el caso de la colonia Plan de Ayala, se han realizado 

continuos recorridos en el lugar. En estos recorridos los propios 

habitantes y los ~servidores pdblicos'1 (como se les llama ahora), no 

han l~egado a ningUn acuerdo pues las familias interesadas no cuen

tan con la regularizaciOn de sus predios, a pesar de que, desde ha

ce algunos años viven a11i. Sin emlJargo, las autoridades "han promg, 

ti do" solucionar el problema, solo si mas de la mitad de los gestiQ. 
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nantes residan realmente en la colonia. 

~ 

Ante la deplorable economla familiar, el '·' Movimiento P.Q 

pular", aprovechO la propuesta del Estado de crear Centros Populares 

de Abasto Conasupo (C.E.P.A.C. ). El 7 de octubre de 1984, en San Pe-

dro Martir se inauguro, en local prestado, la primera de estas :tien

das. Festejando con un alegre acto en la calle, Ca la presencia de 

la gente; tanto del ''M.P.''· como de otros consumidores y las autori-

dadea. del programa oficial. 

Con el tiempo, 1967, se abrieron tiendas en el pueblo de 

San Andres Totoltepec, la colonia Pedregal de San Andres y en los 

Ejjdos de San Pedro Martir. tH 1988, se inauguro una en la colonia 

LOs Volcanes y se reinaguró, ya en un local propio, la de San Pedro 

Martir. Los trabajadores de las tiendas se reunen'cada mes en Asam

blea, en las cuales se le pide a la poblaciOn consumidora que opine 

abiertamente sobre su funcionamiento, para asi lograr proporcionarle 

un mejor servicio. Trabajan en ellas, tanto mujres del 'IMovimicnto 

Popular", como sus hijos o jOvenes compro~etidos con la organizaciOn. 

Uno de los objetivos de las tiendas, es proporcionar a las 

consumidoras tanto los productos basicos que requieren diariamente, 

como aquellos que por su precio de mercado, no los pueden adquirir 

en tiendas comerciales aunque los requieran, ,solo que a precios mas 

accesibles a sus posibilidades. 

Asi se coordinaron con Frescomar, empresa que distribuye 

productos del mar. congelados, a precios razonables. Esta empresa 

ubicO algunos refrigeradores en las tiendas, pra la venta de sus me,r 

canelas. 
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Por otra parte,se estableció contacto con Industrial de 

Alimentos (t.o.A.), empresaq;ue actualmente surte a las tienCas de 

la zoa de carnes frias y embutidos, i' es de esperar, que pronto 

distribuya carnes rajas. 

Debido a la inseguridad de la permanencia de las tiendas, 

por estar situadas en locales rentados, uno de los propósitos de la 

organizaci6n, es lograr la ubicación ~e las tien~as de abasto popu-

lar, en terrenos propios. 

Planes y proyectos 

El objetivo central no eebe perderse con el trBfico diario' 

Ce andar de oficina en oficina. Hay que estuc.'iar y elaborar propues

tas ~e trabajo que permitan presentar en forma organiza~a la proble

mattca de los pueblos y colonias Cel sur a las autoridades correspon. 

dientes. 

El gobierno de laciudad, en 1983, extendlO una invitaciOn 

a los habitantes de la metrOpoli para participar en los Foros de cou 

sulta sobre Déearrollo Urbano y Ecologia. 

En Asamblea General, el i,tMovirniento Pop~lar" decidiO par ti 

dipar. Las interesadas tuvieron que indagar: las bases de organiza -

cidn del Foro, las fechas, los lugares, los horarios, etc. 

En febrero de ese mismo año se presentaron a una reuniOn 

en ta que solamrnte concurrieron tecnlcos y profesionistas. Pidieron 

la palabra y denunciaron que todos ellos estaban atli, menos el pue

~lo. Propusieron otra reunidn que fuera convocada de manera abierta. 

Se elaboro una ponencia con. los problemas de la tenencia 

te la tierra, el agua, drenaje, transporte, limpiez~ de basureros, -

entre otros puntos. Asi como la forma de darles' de solución. Expusig 

ron, adem~s, que sin la participaciOn del pueblo no ero posible 

planear la ciudad . 
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Como resultado de ello, >tan tenido audiencias con el enton. 

ces Director de Planificación del D.D.F., arquitecto Caraveo, a quien 

se le plantearon los problemas por los que siempre han luchado. En e~ 

tas audiencias, Caraveo reconoció los siguientes puntos: 

- Que los hoteles de p~so, ubicados en el km. 20 y 21 de la 

carretera federal son obras que no deben existir, ni tam-

poco los fraccionamientos de Tlalpuente, Club de Tenis, -

Club de Golf Pedregal de Tlalpan; ya que estan violando 

las disposiciones del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 

de Tlalpan. Aclaró ademas, que ya nada se podria hacer en 

contra de estas propiedades, dado que se edificaron antes 

de la vigencia de dicho Plan. 

- También declaro que clausurarla la creaciOn de cualquier 

obra que quedara fuera del Plan, asi ~e tuviera que rec~ 

rrir a la fuerza pllblica, esto lo haría a traves de la -

Delegaclon de '¡:lalpan. 

- De la misma manera indicó que reordenarla que Huta 100 

brindara servicio de transporte a la colonia Plan de Ay~ 

la (12). 

Ante la ruptura de platicas con el delegado de Tlalpan, 

Gil berta Nieves, el "Movimiento Popular", buscO otra instancia nego-

ciadora. Decidió participar con la elaboraciOn de propuestas al Plan 

Parcial de Desarrollo Urbano en Tlalpan (P.P.D.U.T.) de 1983. 

(12) BDLETIN INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO POPULAR DE PUEBLOS Y COLONIAS 
DEL SUR, # 3, junio 1963, pp.4-5. 
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Se realizO un estudio especifico de cada uno de los pro

blemas, bajo los siguientes rubros: Bosques y Contaminación: Tenen 

cia y Usas del Suelo; Drenaje y Agua Potable; Leyes y Planes de O~ 

sarrollo Urbano; Vivienda, Vialidad y Transporte; la Ciudad capit~ 

lista en su conjunto y el Movimiento Urbano Popular. 

Para lograr comprender y exponer l~ problematica, se efeQ 

tuaron una serie de platicas respecto a los puntos ya señalados; im 

partidas por profesionistas integrantes del Grupo de Apoyo al Movi

miento Popular (G.A.M.P.O.). Fue una jornada intensiva de un solo 

dia a la que asistieron personas de otras colonias y pueblos tnter~ 

sadas en conocer la situaciOn. 

En junio de 1983, comisiOn del "Movimiento Popular" insi,!!. 

tiO en lograr una entrevista con el Director de PlanificaciOn y el 

Director de los Planes Parciales del D.D.F., este Ultimo, lastra

tO groseramente y les informo sin dar mayor expl icaciOn que sus pr2 

puestae ya no sertan consideradas. 

Antes esta actitud, la Asamblea de la organlzaciOn, deci

did denunciar la prepotencia del funcionario, en 91 periOdico !!!!Q_ 

mas Uno. Primero publicaron una cintilla y tuvieron que negociar un 

descuento, por el alto costo de la publicación. También lograron en 
trevistarse con la prensa.(reproducido en la pagina siguiente). 

Segundo, dado que, ''las autoridades se estan cerrando a 

dialogar con nosotros, propone Aleni ta, busquemos a estas personas 

que también son nuestros vecinos", 
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Solicitaron la ayuda de los vecinos (periodistas, diput~ 

dos, etc) que viven en la DelegaciOn a que elaboren un desplegado, 

lo firmen y lo paguen ellos mismos, apoyando las demandas de la o~ 

ganizaciOn. Para obtener una audiencia con el regente capitalino, 

RamOn Aguirre Ve1azquez. 

En respuesta, al periodicazo el Di~ector de PlanificaciOn, 

mediante un oficio, (27 de septiembre de 1983), reconociO el traba

jo cuidadoso y serio de la organizaciOn para la actualizaciOn del 

Plan Parcial asi ·como la posibilidad de implementar un mejoramien

to urbano en dichos pueblos y colonias. 

Asi, invi tO al ºMovimiento Popular" a partic!par en la 

elaboraciOn del programa de "Mejoramiento Barrial de los Pueblos y 

Colonias del sur 11
, en coordinacit\n con el D.D.F. 

Por lo que, se nombre) una comisiOn encargada de apc1rtar 

información y elaborar los planes. El D.D.F. les proporcionarla 

planos, fotograf las y documentos, que contemplan los problema·a de 

la zona sur de Tlalpan. 

Para el "Movimiento Popular", su participación en la el!!. 

boraciOn de dicho programa es bmportante, ya que se cuenta con la 

presencia de la comunidad interesada y porque es necesario que las 

autoridades consideren las necesidades y demandas del pueblo, para 

que no elaboren programas o planes que beneficien solamente a una 

mi noria. 
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Otros lag ros 

El "Movimiento Popular", en/ su lucha contra los ricos del 

lugar, se ha movilizado y en su momento, denunció al entonces jefe 

de la policia del Distrito Federal, general ~rturo ourazo Moreno, 

como: 

- acaparador de agua de los manantiales, la cual utilizaba 

para itrigar sus grandes jardines; 

- propietario de grandes extensiones de tierra, y 

- particularmente por los abusos de poder que ejercia cou 

tra la poblacion a la que intimidaba y/o extorsionaba. 

Por su parte, el gobierno decidiO encarcelar al general 

confiscar sus propiedades "por delitos contra la nación". Pero la 

organización reclamó que las exprop~aciones beneficiaran a la comuni 

dad y se convirtieran en ireas recreabivas y cultµrales. 

El gobierno cedió la propiedad de curazo a la DelegaciOn 

de Tlalpan y esta dispuso de ellas en funciOn de sus propios inte~~ 

ses y restringid al acceso libre a las instalaciones. 

Ante esto, el 11 Movimiento Popu1a:r 11 presentO un proyecto al 

delegado, elaborado con ayuda de los alumnos de la.Facultad de Arqui 

tectura (Autogobierno) de la u.N.A.M •• Las autoridades, aprobaron el 

proyecto,poco despues, en un 70% de sus planteamientos y asi la lla

mada "casa Tlalpan" esta destinada a proporcionar servicios cultura

les y educativos a la poblaciOn de la zona. 

El tiempo va pasando y la lucha del "Movimiento Popular u, 

se va consolidando cada vez mas dia a dia. A su interior, se propone 

formar equipos de trabajo integrado por habitantes de lo~ pueblos y 

colonias que sean concientes de sus propios problemas y, de esta mA 
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nera, logren involucrar a vecinas que no pueden asistir regularmen

te a las Asambleas Generales semanal~s, •1porque es la hora del al -

muerzo". La organizaciOn ha abierto una Asamblea General mensual ª· 

la que asisten otras organizaciones populares y vecinos aislados, -

para conjuntar acciones. 

El gobierno capitalino, urgido de 'recuperar la legitimidad 

pérdida en el Distrito Federal, se propuso reorganizar a sus jefes 

de manzana y demas instancias del Consejo consultivo de la Ciudad, 

de manera "secreta", para lograr sorprender a la poblaciOn. 

CirculO un "documento secreto 11
, instrumentado por el 

P.R.I., que tenla como objetivo: lograr el voto popular que este -

partido habla pérdida el 6 de julio en las ciudades; ejercer control 

polltico por medio de la informaciOn y la fuerza para fortalecer la 

nueva administracidn del o.o.F. 

Para lograr lo antetior, el P.R.I. se valiO de las siguien 

tes estrategias: reorganizO las Juntas .. de Vecinos y seleccionO cand! 

datos idedneos para contrarestar a la oposicidn1 mejorO la imagen de 

los candidatos y rcglamentO la participacidn ciudádana. 

Las tacticas que utilizO para este efecto fueron: recopi

lar informaciOn de los antiguos Jefes de Manzana; detectar los pro

blemas en los servicios que sufre la población; identificar a veci

nos distinguidos; enlistar demandas de cada colonial distinguir or

ganizaciones de oposicidn y brindar capacitaciOn a sus elegidos po

llticos para el desempeño de su cargo. 

Los candidatos propuestos por el P.R.I., ofrecerian, re~ 

paldados con los recursos del D.D.F., solucionar las demanOas popu

lares, en especial aquellas referentes al mejoramiento de los serv! 
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cios piiblicos. 

Las organizaciones populares urbanas independientes, conQ 

cedoras de la estrategia prilsta,antes mencionada. Como es el caso 

del "Movimiento Popular", decidieron ºentrarle a la Junta de Veci

nos". Movilizaron a sus integrantes para efectuar planos por manz,a 

na, de los pueblos y las colonias, y asi presentar candidaturas y 

propuestas de domicilios e impugnar las irregularidades detectadas 

en la elecciOn de los Jefes de Manzana. 

Estaban concientes de que la convocatoria para elecciones 

se lanzO con 10 dias de anticipaciOn y que el puente de Semana san 

ta ayudO a desmovilizar a los habitantes del Distrito Federa¡; 

El objetivo de dichas organi2aciones fue vigilar la limpi.!t 

za del,proceso, lo importante -considera el "Movimiento Popular"

es que añn cuando no logren colocar a sus candidatos, van a presio-

nar a los designados oficialmente para que respondan a la soluciOn 

de sus demandas. 

La consigna era ''sacar al gusano de la manzana". Es decir, 

denunciar a los Jefes de Manzana impuestos. A ello, el presidente -

del Consejo Consultivo de la Ciudad de México, Carios Romcin Celis, -

respondiO que la linea del gobierno es de '!respeto a la voluntad ve

cinal", y si se daban irregularidades, el proceso se repetirla. Des

taco que anteriormente los partidos politicos demandaban la desapa

riciOn del consejo Consultivo, y ahora son ellos los que quieren po

sesionarse de él, por una razOn muy sencilla, "nosotros hemos sacado 

a la calle al Consejo para ventilar los problemas de la Ciudad y en 

centrar las soluciones a estos problemas'' (14). 

(14)-vrcTOR-BALLINAS. "Part iciparañ BO mil representantes'ªª las delJl 
gaciones y juntas de vecinos''. México, La Jornada, (30/III/89), pp. 

40127 
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A un dia de las elecciones vecinales, el 29 de marzo,:en 

los pueblos y colonias, aun no se contaba, con la.lista de los do

micilios que ibar. a funcionar como centros de reuniOn, ni con !a d2 

cumentciciOñ!'nrequec ida. No, es esto acaso fraude? 

Pese a ello, la organizaciOn decidiO ~lamar al pueblo a -

votar, a que recorriera continuamente su manzana para enterarse por 

si misma del lugar de la Asamblea, etc. A que participara, como ya 

se expreso, en los comicios de julio pasado, contra ese partido y 

ese gobierno. 

El "Movimiento Popular", a través de la ComisiOn de Desa_ 

rro110, enviO su proyecto para el mejoramiento de los pue~los y 

colonias del sur, que lo conforman. El cual obtuvo la respuestas -

el 2 de marzo de 1989, del Director de DEsarrollo Urbano. Jorge Gam 

boa de Buen, donde éste reconoclO la importancia del documento e in 

vitO a: "identificar en conjunto los programas_ que han de llevarse 
·,. 

a caboº. Dicha comisiOn, integrada por intelectuales, te!cnicoe y -

profesionistas, ha sido creada por las autoridades del o.o.F., con 

el fin de que séan ellos los intermediarios o portavoces del sentir 

de los habitantes de la ciudad. 

ºLas se~orasº se aprestan a elaborar una serie de activi-

dades encaminadas a lograr que sus nuevas.negociaciones sean real -

mente fructlferas para la comunidad, a saber: reestudiar cada una 

de las propuestas ya enunciadas1con anterioridas, proponer la cons

trrucciOh de un kinder en San Andrés y de una escuela primaria en 

Plan de Ayala, de la tienda CONASUPO en Los Volcanes, de un centro 

de salud en San Andrés y exponer una serie de tramites para alcan

zar la regu1arizaciOn de la tenencia de la tierra baju la asesoria 
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de abogados democratices. Entre otras aét!Vidades. 

Esta respuesta oficial marcaz tanto el reinicio de las -

negociaciones del D.D.F. directamente con la organizaciOn. Esta se 

propone "engancharº a las mencionadas autortdades y comprometerlas 

por los prOximos cinco años con el "Movimiento Popular". 

4 .3 .4. Estructura y funcionamiento. 

Desde que se estableciO como forma de organización, la -

Asamblea General, es la linea prevaleciente. A ella llegan las int~ 

grantes, sin haber preparado previamente los puntos a tratar. "Lle

gamos y empezamos a ver quién va a coordinar, dice Elenita, no pues 

que a ti, o tU, asi nos pasamos la bolita entre nosotras. No sab~ 

mas c'oordinar si no nos ponemos a hacerlo pues nunca vamos a apren. 

der 11 • 

Antes de designar la coordinación, las que van llegando 

procuran ir ordenando los puntos a tratar en la reunión dejando al 

final un punto abierto en varios. Importante ha sido el esfuerzo -

que el grupo ha realizado p~ra animar a·1as integrantes a exter

nar su opinión en la Asamblea General, para asi lo!¡rar romper· la -

timidez por no saber expresarse en pUhlico; a que practiquen la -

coordinaciOn en la misma y de esa manera irse ejercitando para cuan 

do les corresponda coordinar en reuniones gubernamentales estar se

guras de 10 que quieren expresar y no se atengan a nadie. 

Con esta actitud la organizaciOn logra que ninguna ºseño

raº sea manipulada, consideran que todo el grupo ha de enterarse de 

los problemas, dado qce,son comunes. Se han presentado situaciones 

en que lla sido dificil que algtln funcionario reciba a todas, en ton, 

ces han aceptado pasar ~res Je ellas, pero una vez adentro exigen 
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que las demás también tengan acceso, caso contrario no trataran el 

problema, saben que todas no van a hablar porque se nombra una co

miSi6n expositora de sus demandas pero el resto tiene derecho a in 

tervenir si lo desea. 

Una de las caracter!sticas del Movimiento Popular es que 

en su seno no existen "lideresas" o represer:tantes, todas partici-

pan en diferente medida. Son mujeres ºclaras", con mayor visi6n 

e identificaci6n del problema, audaces, resueltas a seguir partic! 

pando políticamente pero ello no significa que se les pueda calif! 

car de lideres o algo por el estilo. Ellas son de las mujeres l~ 

cidas, estratégicas, que animan e impulsan a las demás 11 señoras 11 a 

entrarle al Movimiento Popular. "No hemos querido caer en lo mi~ 

mo de las representantes de la junta de vecinos, continda Angelita, 

cuando en el Departamento del Distrito Federal nos preguntan el 

nombre de la representante nosotras respondemos que no es necesa--

rio, que pongan de parte: de los pueblos y colonias del sur. Si 

quieren nombres entonces que anoten el de San Pedro, el de San An

dr~s, el de Chimalcoyotl, elde los Volcanes, el de Pedregalito, el 

del Cerrito y el de Plan de Ayala; todos menos el de alguna de las 

compañeras. De todos 'modos nos conocen bien porque tienen sus 

consentidas ¿1as representante!/ pero eso no nos preocupa todo lo 

que queremos es exigir nuestro derecho de ser atendidas 11
• 

El M.P.P.C.S. funciona por equipos de trabajo integrados 

por dos señoras de cada pueblo y colonia. Para evitar, entre · -

otras situaciones, el que se integren personas "atenidas", de esas 

que pretenden meter sus papPles sin asistir ni a las Asambleas Ge 

nerales a exponer su situaci6n, Angelita cuenta: 

- "Señora aqu! le traigo mis· papeles para que me los arre 
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gle. 

No señora -le dijo Efigenia- yo estoy al servicio del 

Movimiento Popular, y ah1 se les permite meter sus pa

peles pero tienen que asistir. 

No, -respondi6ta señora- es que Don Gayo me dijo que -

le trajera mis papeles". 

De esta gente comodina.han logrado librarse -aunque a ve--

ces se les llega a escapar alguna-. No es una decisi6n egoista 

sucede que cuando es necesario hacer determinada aclaraci6n entran 

en confusi6n al no saber proporcionar la respuesta adecuada. En -

el M-P· todas sus integrantes han de participar y mantener constan-

Cia. 

¿Qu6 hacen algunos equipos de trabajo?. El equipo de b9_ 

let!n cuenta adem&s de las señoras con la presenc1a de j6venes de -

esos lugares, suelen ser sus propios hijos o los amigos de éstos, -

participan brindandoles ideas para elaborar el bolet1n, hacen lns -

caricaturas, imprimen, revisan redacci6n. A su vez, las encarga--

das del bolet1n, en cada Asamblea General~o movilizaci6n, deben to

mar nota de lo que sucedi6, se reunen todos los miércoles para org~ 

nizar la informaci6n. 11 Lo presentamos a la Asamblea General quien 

se encarga de decidir si est& bien o no, dice Angelita, o si es ne-

cesario agregarle algo m&s. Sacamos cien boletines los vendemos -

en la misma asamblea y cada señora tiene la tarea de distribuirlo en 

los pueblos y colonias donde viva". 

El equipo de impuestos está encargado de elaborar una re

laci6n de todos los cobros que les llegan altos, acuerdan ir a pro

testar a la Tesorer1a para que no les cobren tanto o caso contrario 

se oponena cubrir el pago. El equtpo de ~egularizaci6n de la te--
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nencia de la tierra ha de qestionar para que les brinden las escri-

turas de sus predios. El equipo de relaciones soHc'ita apoyo a -

otras organizaciones polfticas sean sindicales, populares urbanas, 

universitarias, partidistas, para que vengan a visitarlas o bien, -

éstas v:iéne:n a invitarlas a incorporarse a acciones conjuntas de mov!_ 

lizacHln. 

El equipo de agua es el de mayor actividad, pqrque cons-

tantemente el agua escasea, y tanto asisten a las oficinas pablicas 

a demandarla, como encabezan comisiones de vigilancia para centro-- · 

lar el na.mero de camiones repartidores que salen de La Joya; a dis

tribuir al agua por zonas populares como por zonas resiPenciales y -

hoteleras, Este equipo acompafia adem!s a los funcionarios pGbli--

cos a efectuar recorridos por los lugares donde existen tuberías 

clandestinas o de otro grosor, para demostrarles que agua existe en 

sus redes s6lo que ésta no está distribuida en forma equitativa. 
. ,. 

Hay otros equipos como el Ce transporte, finanzas, prensa 

y secretarla. El de prensa tiene que estar en constante comunic!_ 

ci6n con los reporteros de peri6dicos para mantenerlos informados -

de las actividades de la organizaci6n, ha de atenderlos cuando son 

invitados a alguna manifestaci6n o mit!n¡ el equipo de secretarias, 

le corresponde a una compañera, quien toma nota de lo que sucede en 

cada Asamblea General. Recientemente se form6 un equipo encargado 

de asistir a las reuniones del Foro de Consulta Popular, con el ob

jetivo de informar a la organizaci6n de lo que ah! se habla, para -

participar en la elaboraci6n de un proyecto alternativo al Plan Par 

cial de Desarrollo Urbano del D.O.F., además de asistir, tienen un 

grupo ae estudio para conocer dicho Plan y as! decidir hasta donde 

pueden contribuir. Cuentan con la asistencia de diversos profesi~ 
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nistas1 pertenecientes, al Grupo de Apoyo al Movimiento Popular, 

(G.A.M.P.O.) dispuestos a apoyar a toda organizacidn que desée la -

sOluciOn de sus problemas. 

4.3.5. Presencia de otros grupos. 

El ºMovimiento Popular" se relaciona con otros grupos que 

de igual manera luchan por mejorar las condiciones de su precaria 

existencia. Asi la Iglesia Catcllica de San Pedro Mcirtir, a través 

de las comunidades eclesiales de base (C.F..B!s) ha sido determinan

te -aunque independiente- en la vida de la organizaciOn. 

Dichas instancias, las CEB's, son elementos vitales y d~ 

cisivos en la edificaciOn tanto de una nueva sociedad como también 

del lugar donde se efectue la preparación de la conciencia ilumina

da por la palabra del señor resucitado en los sectores empobrecidos. 

Una de las mujeres, Efigenia explica qué: "la gran mayo-

ria de las que participan en el "Movimiento Popular" participan tam 

bién en los grupitos familiares y es ahi donde la gente se da cuen

ta conforme va leyehdo de que hay que cambiar. Hay gente cristiana 

pero no catOlica propiamente, evangelistas,mormones o que no creen. 

No nos fijamos en aquel que no tenga la misma religiOn sino en que 

tenemos los mismos problemas y podemos ayudarnos". 

El objetivo de las comunidades de base es hacer tt las pe!, 

sanas concientes de que existen problemas y de que éstos se ~ueden 

solucionar mediante la organizaciOn de la comunidad. "Conocif~ndo, -

continua Efigenia, la luz del evangelio creo que ¡1n se trata de que 

vaya a misa con mucha devóciOn, que vaya a comulgar y me dé·mis gol 

pecitos de pecho y de mucha cooperaciOn para que se construya una 

Iglesia material". 
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La mujer en el 11 Movimiento Popular" influenciada por la -

Teologla de la LiberaciOn tiene un doble papel: como mujer y ·como -

mujer cristiana. Es necesario que la mujer logre una conciencia po

lltica clara respecto a su participaciOn en la causa popular. Esto 

le permitira evitar toda manipulaciOn y al mismo tiempo desarrollar 

su aporte especifico a la acciOn politica.· v'ista asi, la mujer es 

parte de un sujeto colectivo transformador de la historia, verdade-

ro acontecimiento teológico (15). 

Es la mujer quien debe plantear, discutir, avanzar, mani

festar sus experiencias en los grupos de EeflexiOn, elabora folle -

tos, participa en la direcciOn ,etc. En las CEB's tiene una presen-

cia real y concreta. Por tanto, la relectura de la Biblia de manera 

militante y comprometida da a las mujeres la posibilidad de compren 

der que desde los tiempos antiguos, ellas han participado en el de

sarrollo histOrico y liberador de los pueblos. Y hoy, tienen el 

compromiso de luchar por la transformaciOn especifica a su co·nai 

ciOn de mujer. Aunque es cierto, reconoce Aida Concha, que la refl~ 

xiOn sobre liberaciOn de las mujeres cristianas, desde lo cristiano, 

es aun incipiente (16). 

La Iglesia de la LiberaciOn"les ha enseñado que nadie va 

a venir a solucionar sus problemas, para Efigenia, "esto no seria -

cristiandad sino una tonterla estar esperando y de todos modos se 

guir dormidos". 

(15) MUJERES PARA EL DIALOGO."La mujer latinoamericana, la prax!e y 
la teologla de la libera~i0n". Estudios Ecuménicos, p.12;15 

(16) LEONOR. ll:IDA CONCHA."El poder de la mujer en la Iglesia" ·!'.!ll!!· 
p.19 
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La actitud de los esposos aqui en las CEB 1 s difiere un tanto 

de la que asume respecto al ''Movimiento Popular", debido a que hay 

mayor posibilidad de que se interesen en escuchar respecto de lo -

que la "señora 11 anda haciendo e incluso han llegado a integrarse y 

a animar a los demas miembros de la familia. Como es el caso de la 

f,amilia de Andrea, "mis hijas entraron al coro y quisieron aprender 

a tocar instrumentos, la chica toca la mandolina y la grande el bombo 

y el pandero. Mi esposo entrO a las reuniones pastorales y al coro. 

La familia le ha echado ganas y se ha mantenido firme". 

El apoyo brindado entre la CEB • s y el 11 Movimiento Popular" 

es mutuo, se participa en calidad de cristianos, Proporcionan ayuda 

en los mitines, manifestaciones, cooperaciones econOmicas para pu -

blicar desplegados, informan de los.acontecimientos de la organiza

ción en sus reuniones, "hay señoras, dice Beatriz, que estiln inte -

gradas a los grupos de reflexiOn pero les da miedo integrarse a la 

organizaciOn. Cuando necesitamos de ellas nos dan su apoyo. Por 

ejemplo, un dla fuimos al zOcalo y decidimos realizar un plantOn en 

espera de hablar con el regente. Por la n6che nos reprimieron los -

granaderos~ Llegamos al pueblo como a las diez de ~a noche, al lle

gar ya tenian cobijas, café, para llevarnos. Estas acciones nos es

timulan mas, nos alientan, sabemos que no estamos solas en la lucha 

del 11 Movim~ento Popular". 

La organizaciOn, reivindica la necesidad de su autonomia 

de cualquier grupo politice, dado que no quiere asumir las ideas o 

lineamiéntos implantados por los partidos politices y otras organi

zaciones. Asi afirma Angelita, 11 somos independientes de los parti-

dos pollticos, ellos nada mas quieren manipular a una y hacer lo 
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que éllos dicen. Con partidos pollticos no queremos nada a menos 

que haya que coordinarse para dar apoyo a alguna huelga o hacer 

una manifestaci0n". Esta posiciOn se refleja también cono otras O!, 

ganizaciones po'pulares del lugar. 

11 En mayo del 82 hicimos una manifestaciOn grandisima so

bre el ·problema Cel a9ua, comenta Ana Ha ria,' estuvieron;'presentes 

la C.O.N.A.M.U.P., U.S.C.O.V.I., San Nico1as Totolapan, la colonia 

Hidalgo, Bosques del Pedregal,y otras·colonias de la DelegaciOn. 

Organizaciones que no sabemos como trabajen pero si hemos tenido 

contacto con ellas". 

Ademas de las movilizaciones conjuntas han emprendido -

acciones para negociar la soluciOn de las demandas, solo que dice 

Efigenia, nos dimos cuenta de que la lucha era la misma pero la m~ 

nera ~de organizarse ño, aunque no precisamente queriamos que fuese 

la misma. Nosotras siempre hemos pedido respeto desde el inicio de 

nuestras negociacions con cualquier funcionario, exigimos com.o que 

remos ser tratadas, ellos no, se hablan de tU con el delegado. Eran 

muy flexibles, cedian rapidamente. Decidimos que no podiamos conti

nuar con ellos.Después nos dimos cuenta de· que estos nos quertan 

expulsar de la comisiOn negociadora. Ya no quisimos alianzas para 

negociar pero siempre que hay mnifestaciones pUblicas se les invi~-

ta". 

La relaciOn del "Movimiento Popular 11 con los part.idos PQ. 

llticos y otras organizaciones, ha sido para realizar actos conjun 

tos,o se han solidarizado con alguna huelga obrera a universitaria; 

han apoyado marchas campesinas, desde alojarlas en sus casas e ir 

por las calles acompañandoals en la marcha, pero définitivamente -

~ue no quieren ser abanderadas por nadie. 
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De cualquier manera, la organizaciOn, no se ha mantenido 

aislada, ni sectaria, incluso entabio nexos con la Coordinadora Sur, 

integrada por organizaciones universitarias, populares urbanas y o

breras que trabajan en la zona sur del Distrito Federal.As!, se su: 

mO a las diversas actividades: mitines, marchas y asambleas; a los 

dos Paros civicos Nacionales (uno, el 18 de octubre de 1983 y el -

otro, el de junio de 1984); para protestar contra la carestia de 

la vida, la politica de austecidad, la represidn, mejores servicios 
y ~~ 

y lo alto de los impuestos. 

Desde agosto de 1988, la secciOn 153 de la colonia Los 

Hornos, se incorporO al "Movimiento Popular" en calidad de "observa 

dores". Resulta que en dicha colonia, los pobladores compraron lotes 

de tierra a diferentes vendedores ca1gunos fraudulentos) que les 

vendieron los predios asegurandoles que estaban en orden. Con el 

tiempo los nuevos propietarios, al empezar a tramitar la propiedad 

desu lote, la introducciOn de servicios, etc., se encontraron con 

que tales prédios no podriaa regularizara~ e incluso algunas fami-

liaa estan amenazadas ~e ·desalojo. 

Ante esta situaciOn, algunas familias de '1a colonia se -

acércaron a la organizaciOn, para de esa manera, poder negociar con 

conocimiento certero, la resoluciOn de sus problemas con la aseso --

ria de .ta m1.sria'-organizaci0n. 

En el proceso de contienda electoral para la nominaciOn 

del presidente de la repUblica (1988), el "Movimiento Popular", de

cidiO participar como organización independiente en diversos· actas. 

Hizo un llamado a votar por la instancia, representada por el candi

dato Cuauhtemoc cardenas. El 6 de julio cubrieron casillas electorn-
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les y el 1 1 de marzo, efectuaron un acto politico con organizaciones 

populares y partldlstas de las delegaciones de Tlalpan y Coyoacan. 

Dicho acto, contO con la presencia de cardenas, Heberto 

Castillo, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros. La marcha eatuvo ameni~ 

zada ~on mUsica y danza, partiO del deportivo de San Pedro Mdrtir, 

para culminar en un mitln en la Glorieta de ~uipulco, donde se uni~ 

ron a las personas que ventan de Coyoacan. 

Las organizaciones populares do.Tlalpan, en voz de Efige-. 

nia (integrante del "Movimiento Popular") denunciaron la sucia ma-- . 

niobra del P.R.!., quien, a traves de sus Juntas de Vecinos y Comi

tés de Manzana, manipula la situaciOn politica a su favor. 

Para contrarestar el acto, el P.R.l. en das subdelegacio

nes (San Pedro Martir y San Andrés Totoltepec), utilizo Los viejos 

y gastados recursos como mitines simuitaneos a los de la oposicidn, 

en una zona donde sufrieron un enorme descalabro pol!tico electoral, 

tratando con ello de recuperar cierto terreno en el consenso ·Y leg.!,·· 

timldad politica en la zona, 

El acto conjunto, con todo y sus fallas', fue bueno, en el 

sentido de que, por parte de Tlalpan, reuniO a las organizaciones 

politicas con mayor presencia en la zona: a la Union de Solicitan

tes y cooperativas de Vivienda (u.s.c.o.v.1.). al Comlté de Defen

sa de la Voluntad Popular de San Andrés Totoltepec, a al Union de 

Colonias Populares de Hornos, al "Movimiento Popular 11
• J\si.stiO mas 

gente de las colonias populares con mucho entusiasmo. se presenta

ron también mujeres de otros tiempos, quienes en opintOn general 

hoy ya estiln cansaditas pero se echaron la caminadita 11
-
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4.4. La participación p~litlca y sus limitaciones. 

El "Movimiento Popµlar" esta abierto a todas las mujeres 

y varones que quieran participar y comprometerse a trabajar en las 

actividades que se efectuan, entra cualquier persona, aunque en su 

mayoria son mujeres. el Unico requisito, si puede 11amarse1e asi, 

es que expongan el problema por el cual llegaron, ademas de pregun 

tar, quién tes invitO. Todas participan -con diferentes grados- y 

las decisiones son resueltas por v.otaci<bn unilnime. 

Los grados de participación al interior de la organiza -

ciOn son variadd& se distinguen: 

:l.Aquellas mujores constantes, integradas a uno o dos 

equipos de trabajo, expositoras sencillas del problema, animan al 

resto de las mujeres a vencer el miedo a hablar. 

2. Mujeres que asisten a las ~sambleas penerales, que in 

cluso expresan su opiniOn1 apoyan las acciones decididas pero que 

no se integran a ningun equipo de trabajo, mas que en calidad de 

acompañantes y se trate de la demanda que les interese. 

3. Mujeres que acuden como observadoras. 

4. Mujeres y varones solidarios con la o~ganizacien. 

Un problema palpitante tanto en las mujeres del 11 Movi .:..;or¡ 

miento Pppular" como de la poblacidn femenina en México, es el 

analfabetismo, y esto frena en gran medida su incorporaciOn a los 

equipos de trabajo. 11 No todas las mujeres se : integran a los equi

pos de trabajo, seglln Beatriz, porque muchas no saben leer ni es

cribir, es un gran problema pero hay otras como Doña POli que di

cen que pueden hablar y dar ideas. Ella participa en casi todos -

los equipos, porque necesita defenderse y sabe hab1ar 11
• 
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Actualmente la mayoria de éstas mujeres consideran que e§. 

tudiar, al menos aprender a leer a escribir, les da la posibili--

dad de no ser engañadas ni por las autoridades del gobierno ni por 

nadie. Sienten regocijo cuando asisten a la escuela de sus hijos y 

pueden estampar su nombre en la boleta de calificaciones. Aprender 

les facilita convivir con la familia y pode~ leer el perjOdico, pa

ra resumir las informaciOn que les interesa y que han de presentar 

en las Asambleas Generales; también les ayuda a realizar los bole

tines que, como medio de informaciOn, redactan, imprimen y distri

buyen. 

11 De niña estudié hasta el primer año de primaria, des -

pués me segui hasta el quinto año, pero ya con hijos. Es necesario 

hacerlo para que siquiera no lo en~añcn a uno" ,opina Julia. El caso 

de Eva es similar, "estoy en la escuela para ir aprendiendo. Al 

principio me daba pena, soy muy t!mida. Ahora se me ha quitado un 

poquito. He hace falta estudiar, no se leer, ni escribir bien y 

por eso decid! estudiar, entrar a la escuela. 

Diversas son las ~imitaciones que afectan o determinan 

la participaciOn politica de las mujeres. Son de caracter domésti

co, educativo, conyugal, familiar, econOmico y extrafamiliares. E~ 

tas limitaciones que hacen dificil y casi .imposible una mayor intg 

graciOn de las mujeres en su organizaciOn. Empero, las limitaciones 

que mas afectan a las mujeres son dos: el trabajo doméstico y el 0§. 

poso. 

Salir de casa ha sido dificil. Lo ~al" era quedarse 

en casa, atender a los hijos, tener la comida lista y caliente pa

ra el regreso de la familia, orden y pulcra limpieza -pese a la ca-

rencia de agua-. Hoy combinan trabajo doméstico con trabajo politi-
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también a ellas mismas, porque no comen a sus horas y porque al r~ 

gresar a casa no hay nada preparado para comer. 

"Todavia pienso que me saqué la loteria, expresa incrédy 

la Angelita, hay otros señores que son peores todavia, al grado de 

que cuando llegan quieren que las señoras les pongan agua a caten 

tar y todavia les laven los pies''• 

El marido no permite salir de casa y enfrentarlo todos -

los dias es una de las luchas que no abandonan. Al interior de tas 

familias hay cambios. Respecto al marido se le propone que: si bien 

no participa en el trabajo de la casa, ni tien~ tiempo para asistir 

a las reuniones, no impida las entradas y salidas continuas de las 

'lseñoras 11 , ni tampoco moleste porque a los varoncitos se les asig

nen "tareas de mujercitas". Entonces las mujeres Cumplen con: la -

casa, la familia, el esposo, la lucha popular y con ellas mismas. 

Los esposos de las mujeres del "Movimiento Popular" esgr! 

men vatios argumentos con el fin de obstaculizar la decisiOn de las 

mujeres.Para ellos, "las mujeres han de qÚedarse en casa 11
• Al inte

rior de la organizaciOn éstos obstaculos no se plantean empero si 

son comentados a nivel de pequeños grupos de mujeres. Los esposos 

consideran que con tantas idas y venidas por las calles, las muje

res van a yo1verse "coquetas" y pueden llegar a adquirir "malas co~ 

tumbres". 

A l_os esposos no s010 les basta gritar y prohibir sino -

que ademas golpean y maltratan para que su· orden sea bien entendida. 

Hubo una compañera en otros años que estaba en el "Movimiento Popu

lar11 y una mañana acordaron reunirse compañeras del equipo de agua 

en la carretera paoa esperar a las autoridades del o.o.F., con el 
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fin de realizar un recorrido por toda el area donde se localizaban 

las tomas de agua irregulares pertenecientes a los ricos del lugar, 

resulta que esa mañana la compañera, caracterizada por ser una mu

jer activa y decidida en la lucha, llegO retrasada a la reuniOn y 

se dispuso a esperar. Ah! estaba, cuando llegO el marido, quien no 

radicaba en México, porque trabajaba en los Estados Unidos, y por 

tanto su presencia era poco frecuente. La compañera no s.e habia pe!. 

catado de tal presencia, sus ojos solo buscaban la camioneta de los 

funcionarios. Cuando sobre de ella derribada en et piso, cayeron p~ · 

tadas,arañazos, jalones de cabello, sus ropas fueron rasgadas y los 

golpes la privaron del conocimiento. Tal fue la golpiz~ que el 

"ofendido marido" propind a la compañera que tuvo que ser transpor

tada sobre una carretilla exhibida por toda la colonia, semidesnuda 

y ensangrentada. La compañeril fue encerrada en casa y no se tuvo CQ 

municaciOn con ella. Hasta que un dla se logrO llegar a ella pero 

tal era el miedo y la verguenza de haber sido maltratada y eXhibida 

como una "mujer infiel'' por su marido, que no quiso ni ayuda legal 

ni volviO a la organizaciOn. A partir de ese dla es una vecina mas 

del Pedregal de San Andrés que desde su casa pide informacidn y tam 

bién desde ahi les participa su apoyo de diversas maneras, pero des 

de su casa. 

Cambiar las costumbres e ideas de los maridos es una de -

las tareas de todos los dias. A continuacidn hemos seleccionado ca

sos en los que podriamos ubicar a los esposos de las integrantes del 

ºMovimiento Popular". 

Primer caso.Tenemos el caso mas comUn del cdnyuge que la 

gran mayoria de las señoras tiene: "Este hombre es mils quehacer 



137 

todavla dice Angel ita," él es una persona que quiere todo mi tiem 

po para él .Me exije que este pendiente de todos sus movimientos para 

preguntarle: ¿qué quieres?, ¿qué hago?,¿qué deseas?. El marido en e~ 

sa es un gran obstdculo. Para que se quiere a un hombre que solamen

te este parado y que ademas .. -dja ser atendido cuando hay tantas co

sas por hacer. Me pone en una tensiOn que ya no soporto y esta es 

una de las cosas por las que me arrepiento de haberme casado.". 

Segundo caso, el esposo que,a pesar de que han pasado los 

años, se sigue mostrando renuente a la actividad politica de su espQ 

sa: ya sea porque se c!E!satiende la casa y ·nadie come a las horas habi

euales o porque considera, como es costumbre pensar que toda esa gen. 

te nada le va a agradecer. Dice Efigehia, 11 10 primero que tengo que 

ver es que él me deja un espacio re~ucido, que si no estoy a la hora 

le da coraje. No puedo convencer a mi marido de 19 que ando haciendo 

aunque se da cuenta de los beneficios••. 

Se han presentado otros casos en donde las señoras han lo

grado obtener triunfos en relaciOn a sus maridos. Quienes hacen con

cesiones anteponiendo sus propias reglas permisivas, para Elenita, 

por ejemplo, 11 hay veces en que le toca comer solo ~oda· la semana y 

cuando me va me dice:¿eres tU o estoy soñando?". 

Primer caso. El señor que cuando ya es tarde decide salir 

en busca de la esposa para protegerla de los peligros de la noche -

adem~s de estar dispuesta a escuchar la experiencia1de su esposa. -

Para Conchitil, "cuando hay que ir a algUn mitin,a ver a algUn periQ 

dista y llegilmos noche él va a alcanzarme. No se molesta. Pienso 

que él ha tenido algo de beneficio porque donde trabaja no les per

miten tener sindicato. Entonces él platica y se anima de lo que ve-

mas en las audiencias o de otro problema, lo comentamos y los dos -
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vamos aprendierldo 11

• 

Ademas de reconocer las frecuentes idas y venidas de su -

esposa con las demiis 11 señoras'I dados los notorios beneficios el ma

rido de M~ria A. opina: " si no hubiera este Movimiento, ni ta Del~ 

gaciOn, ni el P.R.J., ni el gobierno, delegados van y vienen, nos -

habiian dado la calle y el servicio de agua;. 

Segundo caso. El señor que esta de acuerdo porque ya parti 

cipO en el grupo por lo que es capaz de comprender entre otras cosas 

los regresos tardios de su esposa al hogar. cuenta Elenita, "a veces 

me dice que quisiera verme mas seguido en casa pero no hemos compre~ 

dido y nos vamos sobrellevando. El ya sabe que al asistir a una reu

niOn salen otros compromisos, a veces le dejo un papelito sobre la 

mesa para avisarle de que llego tarde':, 

Por Ultimo presentamos casos excepcionales en donde las e~ 

posas han logrado arrancar triunfos. Una compañera acepta que él no 

participe en el trabajo de la casa y cuidado de los hijos a cambio 
· .. 

de, explica Esperanza, "dos dias a la semana, los martes, los miérc.Q 

les o el jueves, los tengo dest:.inados al "Hovimier:ito Popular. Si me 

paso de esos dos dias le aviso para que no nos estemos peleando". 

El esposo que al ver los apuros de la señora en la casa -

para no llegar tarde a las reuniones colabora en el trabajo domésti 

ca, como lo confirma Lupita, "cuando él me ayuda en el quehacer yo -

me voy mas contenta. Esto de su ayuda es reciente, me ve que corro 

para aca o que corro para a11a y entonces é1 me dice: haber prepara

me el agua para lavar los trastes,los saca todos y limpia la cocina. 

Al menos me ayuda". 
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Las mujeres que asisten al 11 Movimiento Popular" llevan, 

consigo mismas, hijo~ 1pcqueños a las reuniones y actividades del 

grupa. 11 Una de las limitaciones es mi hijo el chiquito, señala Ang~ 

lita, yo puedo participar de las nueve de la mañana hasta la una de 

la tarde o doce y media. Tengo que ir a recogerlo a la escuela. Es 

una de las limitaciones y no puedo parque tengo que cumplir primero 

con mis hijos". 

La limitaciOn que las hijas (os) ocasiona, no solamente es 

doméstica , es aprovechada por los mismos hijos para esgrimir argu-

mentos chantajistas. Un dla, un hijo a Efigenia le dijo: •usted tam

bién sale y ni quien le este diciendo algo". 

Situaciones en donde las hijas han de tomar una decision 

propia, necesaria para seguir avanzando en el enriquecimiento y dess 

rrollo de su formaciOn profesional, pero que ante
1

10 sorpresivo que 

ello representa, en cornbinaciOn con el padre•r argumentan que si sa

len de casa es por la inasistencia de la madre en la casa. Recuerda 

Beatriz que "el papa no querta que la niña se internara porque él h~ 

bia estado en u Internado y babia sufrido. Entonces le dijo: mira -

aqui esta tU mama a e11a le puedes preguntar lo que quieras porque 

cuando estes en el internado~ ella no va a estar para ayudarte. La 

niña respondiO: si de todos modos, cuando estoy de vacaciones, mi ms 

ma siempre~se va a sus juntas entonces es igual que yo este en el in 
ternado a que este aqul. Fue muy duro para mi porque mi esposo tam

bién me reprochd". 

Las madres con toda la culpa que experimentan por ver a 

sus hijos, los varonci tos haciendo 'ltareas de mujeres", han ido des

terrando ideas recalcitrantes tr.ansmiti1as de generaciOn en genera--

r.iOn. Hoy como Beatriz pu~den decir: 11 antes eramos del pensamiento -
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de cOmo permitir que nuestros varoncitos fueran a barrer o a lavar 

los trastes se van a hacer afeminados". 

Ellas han aprendido que tanto las niñas como los niños han 

de participar en el trabajo de la casa. Sin embargo todavía hay una 

carga particular sobre las niñas. Los niños barren ,hacen mandados, 

lavan y acomodan los trastes, tiran la basur'a, mientras que las ni

ñas lavan y planchan la ropa, preparan la comida, se encargan de 

cuidar al mas pequeño de la familia. 

Hasta la actualidad {1989), la orgacizaciOn, no ha consi

derado la creación de una guardería que atienda el cuidado de los -

hijos e incluso pueda brindar este servicio al resto de la comuni -

dad, ha llegado a plantear:: en su reinicio de renegociaciones con 

la actual administraciOn del D.D.F. la construcciOn de un kinder en 

el pueblo de San Andrés Totoltepec. Existe un centro de cuidado del 

niño del D.I.F. pero es un servicio muy limitado. Por supuesto que 

en los, pueblos hay centros preescolares solo que son particulares,·,, 

con altos costos e inaccesibles para la poblaciOn de la zona de el!_ 

tudio. 

Otra de las limitaciones, en orden de menor importancia, 

es la cuestiOn econCmica si bien es cierto que su situaciOn es de -

plorable esta no dificulta a grado tal que halla que abandonar la 

lucha, a excepciOn de las compañeras en quieres recae exclusivamente 

el sostén familiar como es el caso de Eva, mujer abandonada por su 

marido, cuando sus hijos eran pequeños, de forma que, cuando "sus -

lavadas" se lo permiten asiste cada martes a la Asamblea General. 

11 Lo que a veces me impide, comenta, es no tener dinero para el Pªª'ª

je por eso no asisto, lo que gano no me alcanza,no teRgo mas traba-

jo que mis lavadas••. 
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El dinero si se necesita pero no para organizar grandes 

viandas y pomposos recibimientos para cualquier autoridad oficial. 

Si no para trasladarse a las diferentes areas de gestidn, para la 

publicacidn de a19Un desplegado en el periddico o para externar su 

solidaridad con alguna huelga o algo parecido. En palabras de !f ig~ 

nia el dinero "no es una limitación pero eso si, de comprar algo 

para comer a donde vaya uno no es posible, nada mas se dispone para 

el puro pasaje y eso de camiones, una no se puede gastar el dinero 

del gasto y quedarse bien reducida. De ahi en fuera, agrega Angeli

ta, el dinero es también "para comprar el periOdico una vez cada -

mes y medio segun nos toque por pueblo o colonia para informar las 

noticias importantes, tengo buenas compañeras que sin decirles nada 

ellas me pagan el camiOn y cuando dispongo de cierta cantidad yo 

también se los pago". 

Podria pensarse que estas mujeres no necesitaran del din~ 

ro, lo cual seria un error, sucede en ellas que administran un in-~ 

greso ·fijo de sus maridos aunque sea precario. Alguras de las compA 

ñeras trabajan junto con sus hijos en las tiendas de abasto de la 

propia organizaciOn, mientras que otras han abiertO un taller de ca~ 

tura y alguna otra actividad extra que les procura un ingreso, pese 

a ello continuan encargandose de la ca!'la y de participar en el "Mo-

virolento Popularº. 
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4.5. Conciencia de Mujer (17) 

La lucha de las mujeres desde cualquier lugar que irrum

pa asi sea de la casa, y ello signifique gran dificultad para salir 

de ahi, les da la posibilidad de organizarse y adquirir una concien 

cia, como mujer responsable de una hogar, que realiza trabajo ex\

tradoméstico, que habita en las zonas periféricas a la gran ciu -

dad de México y que lucha por hacer entender a la familia, en parti 

cular al esposo, de lo necesario de su presencia y derecho de deci

dir para lograr una vida mils digna. 

Los cambios en la vida personal de las "señoras" son va -

riadas, pero el punto central de coincidencia es que, comenta ~nge

lita, 11 antes estaba dedicada nada miis a mis hijos y a mi marido de 

tiempo completo. Encerrada pensando tontertas, sufriendo con los -

personajes de las telenovelas haciendome la vida mas dificil. Ahora 

no. Ya no me siento sola, ~edo salir y sin nadie me acompañe -

para cuidarme. Yo no sé si se debera a la liberaciOn de la mujer 

pero es un despertar en donde podemos asomarnos mas a11a de la.na• 

riz. He ido aprendiendo a vencer el miedo a ese •jefe de la casa" 

que es el marido o bien que puede ser el papa. Las mujeres somos 

mds ~tiles y necesarias y por lo tanto tengo que nivelar. Nivelar 

mi actividad politica en el 11 Movimiento Popular" y nivelar mi ho

gar. No quiero que toquen a mi 11 Hovimiento" con algUn reproche. 

(17) Segun ARMANDO CISNEROS SOSA, OP.CIT. la conciencia polltica -
de los colonos esta condicionada pOrSudébil inserciOn en el pro
ceso productivo y por su condiciOn reciente de pobladores urbanos. 

/En ~uanto a las mujeres diriamos ademas que es, por su misma candi 
cidn de mujeres trabajadoras del hogar no asalariadas/, pp. 166-
167. 
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Las mujeres tienen claro que no renuncian a ser madres, 

ni esposas, solo que ahora quieren ser diferentes, para ellas sig

nifica romper con el aislamiento del hogar."¿En la casa qué estoy 

~aciendo?, pregunta Efigenia, nada, responde categórica, mas que 

perdiéndome inutilmente, desperdiciandome y sin saber nada. Ya duré 

aai loa veinte años que llevo de casada y pues seran como seis los 

que llevo participando en el "Movimiento Popular". Tanto tiempo 

perdido deberas que si me duele". 

Se entiende el que las mujeres experimentan el malestar 

de perdida de tiempo y que ademas les lastime. Esta desvalorizaciOn 

es asi porque el sistema capitalista patriarcal asi lo ha impuesto, 

ha esgrimido argumentos que minimizan su diario trabajo doméstico, 

que es la otra cara de la producciór\. 

Ahora las mujeres ya no se quedan todo el dia en la casa. 

Hoy son capacea de defenderse, de hablar y de organizar su vida a 

partir de ellas mismas en relaciOn al exterior. Dice Angelita, 11 el 

'Movimiento Popular' me ha enseñado a hablar, a defenderme. Puedo 

hablar sin miedo, ahora hablo en casa. Ya no me importa si mt mari

do esta~enojado, ya no le tengo temor. Si se enoja;que se enoje, si 

no quiere comer, que no coma. Yo me siento a comer enfrente de él, 

bien sonrionte. Esto me ha servido de apoyo, liberaciOn, confianza, 

fé, Me ha hecho ser mas organizada, mas activa. Antes me levantaba 

temprano pero me volvia a acostar, ahora no, desde que me levanto 

ya me estoy organizando tengo que estar terminando esto o lo otro, 

siempre estoy ocupada". 

El sentimiento de revalorizaciOn d~ la capacidad de expr~ 

siOn es amplio, lo explica Elenita, "siento que en al grupo he 
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aprendido sobre todo a tener valor para hablar ante la autoridad, o 

en el mismo grupo, o muchas veces, hasta para darle un saludo al pue 

blo. Salir de la casa para organizarnos e ir teniendo confianza y 

unidas defender nuestros derechosº. 

Las mujeres organizadas se siente y se saben apoyadas por 

las otras ... mujeres, se han creado entre ellas\ estrechos vinculas, sg 

guras de que pueden recurrir a esta lucha de mujeres. Para Lupita, 

"este grupo es bien bonito, nos conocemos y nos tenemos confianza, 

podemos decir nuestros problemas, platicar, hay apoyo . En otro 

tiempo pensaba que la U.ni ca que surrta era yo, después empezé a te

ner convivencia con otras mujeres y vi que los problemas los tene

mos todas". 

Al tomar conciencia de quera=..mujer debe y tiene que salir 

de casa para luchar porque cambie la situaciOn de la vivienda, de 

los·pobres urbanos que viven en. J..a ciudad y porque no son culpables 

del caos urbano que hoy se vive como producto de las migraciones, ... 
ademas de reconocer que los problemas son colectivos y no, de una -

sola familia. Han emprendido la tarea de integrar'y mantener a mis 

"señoras". 

Tenemos que, observa Conchita, algunas no son activas, no 

van cada ocho dlas, ni se sienten integradas al "Movimiento Popular" 

pero si contamos con ellas cuando la cosa esta dura''. 

Otro de los logros en la vida de las senoras se suscita 

en sus relaciones maritales, la entrada. y salida. de las mujeres -

mas a11a de su casa, de su propia colonia y pueblo, les ha servido 

para conocer las "mañasº que hay en la calle.Allóra a ellas sus espo

sos ya no las pueden engañar porque ellas van y no ignoran la vida 

que hay en las calles, constatan lo hechos, como Angelita, 11 cuando 
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me ocurrid esto del cambio de mi esposo me senti muy mal. En parte 

el ºMovimiento Popular" me strviO, cuando menos ya no me siento 

tonta, que me dejo pasar por tonta es otra cosa. El sabe que ya no 

soy tonta. Como ahora ya me dice: ¿cuando puedes? pero si no puedo 

yo le digo: hoy no puedo tengo reunión". 

En su relaciOn familiar, las madres se esfuerzan con sus 

hijas (os) y para lograrlo, les comunican las actividades que rea-; 

lizan en la semana, ademas de participarles de que manera pueden 

colaborar. Asi si tienen que seleccionar y recortar el periOdico 

las madres recurren a sus hijas (os) y de esa manera ·1es haCen pa,t 

ticipes de lo que tratan en la organización. Ademas les informan 

los problemas que hay, ya que tienen que conocerlos. 

Conc~ita considera que "es necesario que mis hijos no nA 

aa mBs vayan a la escuela, el niño a la primaria Y la niña a la s~ 

cundaria. Tienen que aprender otras cosas, no nada mas deporte, a~ 

go diferente que los mantenga ocupados, que les preocupe, que vean 

cosas del pueblo o del vectno que aprendan. que es necesario estar 

activos 11
• 

A las hijas (os) no se les oculta la actfvidad polltica, 

se les comunica de manera que entiendan y con ello habrBn partici

pado. Cuenta Beatriz que 11 un d!a fuimos a una manifestaciOn muy -

grande a la DelegaciOn, Mi hija salia de la secundaria cuando nos2 

tras pasabamos gritando consignas. Dice que sintiO bien feo y me -

viO. Antes ya le habla comunicado que ihamos a hacer una manifestA 

ciOn y que pasariamos por su escuela cuando saliera, pero le dijes 

si me ves no me hables porque podrtas sentirte mal con tus compa

ñeras. Si,e11a sintiO feo, fue p·arque algunos estudiantes gritaron 
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viejas locas!, pero sus compañeras comentaron: que suave que en 

esos lugares asi se organizan. Se bien que mi hija esta conciente -

de lo que hago 11 • 

El 1'Movimiento Popular" les ha enseñado que la ~nica via 

para solucionar los' problemas, en el caso de yá no continuar pagan

do a las representantes oficiales vecinales,' es la organización in

dependiente, y ésta, requiere de una integración, movilización y pQ 

sibilidad de decisión de todas las mujeres de los pueblos y las co

lonias de esta zona. Como lo. constata Efigenia, "sentimos que en 

el grupo nos organizamos unas y otras y cuando hablamos con las au

toridades ya no nos sentimos timidas sino lo contrario sentimos ilni 

moa. No dependemos de ninguna representante de acarreados con quien 

habla que dar regalos en la DelegaciOn hasta al barrendero y luego 

comidas al ingeniero y que si al delegado se le ocurria llegar a la 

colonia andar limpiañdo hasta los basureros". Y agrega Angel ita. -

"ya no es juntarse a dar dinero, ahora es de :juntarnos, exigi:t y· 'i 

organizarse 11
• 

organizadas como mujeres de pueblos y cOlonias hnn logra

do derribar la divisiOn despectiva de mujeres ·~fuereñas 11 y mujeres 

de pueblos. Est8n sorprendidas y se organizan. 11 El Movimiento Popu

lar es mi defensa,dice Angelita, me vino el pago excesivo del pre -

dio pero ahora no estuve sola enfrentando a tanto mendigo. Aqui no 

nada m8s se arregla lo tuyo, por eso es fuerza en nuestras vidas, 

valor y decisiOn. Nuestra fuerza es nuestra uniOn. La Unión de to -

das es 1a fuerza d"" todas''. 
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Las mujeres de la organizaciOn se encuentran en el ca --

miOn, rumbo a la escuela de las{os) hijas (os), en los centros de 

compra, es una gusto para ellas saludarse, hasta los maridos llegan 

a casa y cuentan que se encontraron a la señora tal en e.1 camicln. 

El cambio ha sido profundo, nos lo confirma Efigenia, -

"antes yo no sabia ni hablar aunque he sido muy necia, yo no sabia 

como era que una debia défenderse". 

Hoy la espera en casa la combinan con la militancia poli-

tica. Ellas no se plantean el por qué las mujeres permanecen en ca-

sa, haciendo trabajos de sol a mas a11a del sol. Entienden que por 

quedarse en casa, ¿por no trabajar?, que tienen que buscar la mane-

ra de solucionar diversos problemas. 

Asi las mujeres participari en todas las acciones, deciden 

por votaciOn unanime, estan presentes; ellas reda~tan volantes, de~ 

plegados, telegramas urgentes, atienden a otras organizaciones, en-

frentan la represiOn1 discuten con las autoridades, han aprendido 

a defenderse y a oponerse a las injustici~s1 mujeres que se animan 

entre si, que llegan por problemas que afectan el desempeño del tr2_ 

bajo doméstico y en consecuencia el bienestar famiiiar, que tienen 

dudas y mucho que decir, que participan y comparten su experiencia. 

El trabajo de las mujeres del "Movimiento Popular" contri 

huye a enriquecer la lucha de clases con su propia experiencia pe~ 

sonal y colectiva, con sus propias formas de organizaciOn. Ademas -

de contribuir al estudio de la participaCiOn política de las muje-

res en la' lucha urbana popular. En ella se expresa la situaciOn de 

opresiOn y explotaciOn que viven las mujeres de las zonas populares 

urbanas. 
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Conclusiones. 

El trabajo doméstico que realizan las mujeres1 al igual que 

el trabajo asalariado, esta supeditado y organizado de acuerdo a 
las nesecidades de reproducciOn del sistema en su conjunto. Ambos 

son pilares fundamentales de la acumulaciOn capitalista, retroal! 

mentan esta acumulaciOn, pues no se puede pehsar en un trabajo a

salariado aislado sin los elementos que dan vida a su propia re-

producciOn. 

Para comprender la presencia de las mujeres en una soci~ 

dad como la nuestra, es necesario saber cual es el papel que desem 

penan en el 1'trabaj o doméstico". Frecuentemente consideramos que -

esa "labor femenina• es tan natural a las mujeres que ni siquiera 

se le estima como trabajo, y ello, porque es diferente a lo que -

produce el sistema a:nercantil, pues, a diferencia del trabajo asa

lariado, no se le considera como una mercancla y por lo tanto se 

piensa que esta exento de valor. 

A diferencia del trabajo asalariado, el trabajo domésti

co es un trabajo aislado que se realiza al interior dol hogar fa

miliar1 orientado a la producciOn privada de bienes y servicios -

que consume la propia familia; "invisible" pues no se nota, mas -

que cuando no se realiza. Es un trabajo no remunerado y agobiante 

que rebasa jornadas laborales de mas de catorce horas y conduce a 

la mujer a un fuerte desgaste flsico y emocional. 

En la presente invcstigaciOn hemos demostrado que el tra

bajo dom~stico es indirectamente productivo al brindar las condi-

cioncs neccsaL·ias, para la reproducciOn de la fuerza de trabajo, -

que requiere el capital. Por si esto fuera poco, entre las tareas 
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asignadas socialmente a las mujeres esta el atender, e inclusa SO§. 

tener, a los miembros improductivos de una familia como niños, an

cianos y desempleados. 

Al interior de la familia la mujer ha sido tradicional-

mente explotada y oprimida, situaciOn que ella misma ha asumido CQ 

mo natural. La doméstico es el trabajo de consumo, actividad de o

prcsiOn y adaptaciOn a la esfera de la cotidianeidad doméstica, 

proceso que las mujcrca mismas se han encargado de reproducir hi§. 

tOricamente. Esto representa uno de los mas serios obstaculos para 

el desarrollo de las mujeres en las esferas de la vida social. 

Actualmente esta situaciOn esta siendo rebasada a través 

de la inserciOn de las mujeres en actividades que relacionadas con 

el desempeño del trabajo doméstico ~n mejores condiciones, tienden 

a superar el ambito estrictamente doméstico y familiar. Nos referi 

mas con ello a las actividades que realizan en organizaciones poll 

ticas, particulamcnte, aquéllas que conforman al Movimiento Popu-

lar de Pueblos y Colonias del Sur. 

Como ejemplo podemos mencionar que una de las modalida-

des del trabajo doméstic·o es el trabajo de consumo, actividad de -

adquisiciOn y trans!ormaciOn de bienes y servicios orientados a la 

satisíacciOn del bienestar familiar que logra lo necesario para la 

econornla:subsistir. En esta actividad ella enfrenta varios campos 

de batalla al mercado, al casero, a las oficinas de la burocracia 

estatal ciertamente, este tipo de actividades hace que las trabajA 

doras del consumo pasen mas tiempo fuera de casa, 10 que les perml 

te relacionarse y socializarse al intercambiar opiniones y puntc>s 

de vista, establecer un vlnculo entre las actividades de consumo 
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y su acceso a mayores niveles de conciencia y participaciOn pollt.! 

ca. 

Asl las mujeres se organizan • .Su lucha .-_·:: va de las esfg 

ras pUblicas a la privada. En México, por ejemplo, tenemos un am-

plio movimiento polltico de grandes nUc1eos ?ª la poblaciOn que a

glutina a un gran nUmero de mujeres, y éstas conforman la ~ 

vertebral del Movimiento Urbano Popular. 

Afirmamos que el trabajo doméstico de la mujer es funda

mental.para la reproducciOn del capital, pero también puede lle-

gar a serlo para la subversiOn al sistema. 

Por otro lado, es claro que el Movimiento llrDano Popular 

surge y se desarrolla a partir de: 

1. La crisis estructural de la economla n;;icional expresada en la -

enorme deuda externa, inflaciOn, creciente desempleo y falta de i~ 

versiOn. Repercute en la carencia de vivienda, la falta de servi-

cios y obras de infraestructura. Todo ésto afecta negativamente -

los niveles de bienestar de grades sectores de la,poblaciOn. 

2. lln acelerado crecimiento de las ciudadades del pals, particula!, 

mente de la capital, como consecuencia de la migraciOn rural-urba

na que suele asentarse en zonas aledañas consideradas como reser--

vas ecolOgicas o de diflcil e incosteable construcciOn; pobladas y 

urbanizadas por sus propios habitantes. 

1.0 anterior acentU.a el agudo deterioro de las condicio--

nes de existencia de numerosos sectores de la poblaciOn urbana, --

los cuales se ven presionados a idear estrategias de trabajo que -

leo; permitan sobrevivir y percibir ingresos, aun.:¡ue éstos sean muy 

bajos. 
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t.a configuraciOn del espacio urbano se realiza a partir 

de las nesecidades de acumulaciOn capitalista, ·por ejemplo: la 

construcciOn de _plazas comerciales, ejes viales, etc. Por otra 

parte, la lucha que emprende el movimiento urbano popular se con-

forma con los habitantes pobres de las ciudades y se contrapone a 

la polltica de urbanizaciOn del Estado, y ciertos sectores de la -

burguesla financiera inmobiliaria .. 

Uno de los principales avances dentro del Movimiento ti!. 

bano Popular es la presencia activa· de las mujeres, quienes sos-

tienen la lucha dla a dla y cuya participaciOn es determinante en 

calidad de elementos de base eventualmente de direcciOn. 

El trabajo doméstico es elemento que potenCializa la lu

cha de las mujeres; estrechamente vinculada al desempeño de las t.2, 

reas domésticas para obtener la infraestructura necesaria para 

real izarlas. 

Los planteamientos de esta lucha se diferencian de los 

de otros protagonistas sociales por la es~ecificidad de sus dema.u 

dass regularizaciOn de la vivienda, dotaciOn de servicios pUbli-

cos y obras de infraestructura y la defensa contra 
1

la carcstla de 

la vida. 

I.a lucha de las mujeres dentro del Movimiento llrbano P.Q. 

pular no cOnsidcra, mas que en los U1timos años, demandas especl-

ficas de las mujeres: derecho al aborto, violencia sexual, dere--

cho a guardarlas. Estrategia,; que ha facilitado la incorporaciOn 

de mujeres a partir de demandas que les interesan. 

Todo Lo anterior ha permitido que Las mujeres ñprendan 

a negociar directamente en las diferentes dependencias para Lo-

grar tal vez en un futuro convertirse en mujeres dirigentes de -
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su lucha y de sus propias vidas, 

rJa participacH:m las ha llevado a cuestionar su papel de 

11 amas de casa"; rebasar el hogar como centro bnico de existencia, 

y ocupar su lugar como protagonistas en la lucha de clases. 

como dice ARMANDO CISNEROS SOSA "las luchas urbanas, son 

luchas de clase, porque [las mujeres y los demas participantes](*) 

son trabajadores asalariados y íno asalariados): porque los frac

cionadores son parte de la burguesla; porque el Estado sienta 

gran parte de su dominaciOn polltica sobre la especulaciOn de las 

cspectativas urbanas de millones de personas~ (1) 

Posteriormente considerarnos la ubicaciOn geografica del 

context9 y un diagnOstico socioeconOmico de estos pueblos y colo--

nias que nos permitiO confrontar constatar, la validéz de la re-

laciOn que guardan las carencias y deficiencias de servicios y o-

bras de infraestructura, con las demandas de lucha de la organiza-

cion. 

Por ultimo, tenempo· que, el Movimiento Populor do Pue-

blos y Colonias del Sur, surge en la DelegaciOn de Tlalpan, consi

deradil como una de las mas conflictivas social y pollticarnonte. Se 

distinguen dos momentos como antecedentes de esta organizaciOn: 

Primero, la etapa de Campesinos Unidos, en las lucha por 

loyrar un pago justo como consecuencia de la expropiaciOn de tie-

rra para la construcciOn del Hcróico Colegio Militar. Etapa que se 

caracteriza porque al haber logrado la respuesta satisfactoria a 

( *) Los corchetes son mios. 
(1) ARMANDO CISNEROS SOSA.Op.Cit. p. 164 
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su demanda, marca el arribo decisivo de las mujeres a la escena p.Q 

1ltica.Ellas ya no se quedariln detrils del marido, calladas.:; y aten 

tas a lo que ellos decidan, sin posibilidad de expresarse. 

ne dieron cuenta dq que lo~:problemas como la carencia -

de servicios pllblicos y la inseguridad en la posesiOn de su tierra 

podrlan solucionarse mediante la organizaciOn, pero do ellas, de 

las mujeres, quienes eran las .directamente afectadas, por ser e--

llas quienes permaneclan todo el dla en la casa. 

Segundo, el momento de t.ucha Urbana, ya decididas a par

ticipar en la escena poll ti ca, plantearon demandas como la denun-

cia del acaparamiento e injusta distribuciOn del agua, en una zona 

que, paradOjicamente, esta sentada sobre grandes mantos aculferos. 

Demanda, que como otras, expresan la lntima relaciOn que guardan -

con la esfera de la otra cara de la producciOn, el trabajo doméstJ. 

co, que desempeñan las mujeres, en calidad de trabajadoras del ho

gar nq asalariadas. ParticipaciOn polltica que incluso las llevO a 

enfrentamientos directos en el interior d~ su hogar. 

La presencia del Movimiento Popular de Pueblos y Colo--

ni as del Sur ( 1980), se ubica en la e tapa de ascen~o del Movimi en

to Urbano Popular, (1979), cuando aparecieron nuevas formas de lu

cha y organizaciOn en diferentes ciudades del pals. Asi como el d~ 

sarrollo d~ actividades artlsticas populares que daban cuenta de -

los problemaH de la lucha urbana, y la vinculaciOn de profesionis

tas, periodistas y técnicos dispuestos a poner sus conocimientos -

al servicio del pueblo. 

Fué entonces, cuando el Movimiento Popular de Pueblos y 

Colonias del sur, entrO en su momento de mayor participaciOn de m~ 

jeras habitantes~~los pueblos y colonias (San Pedro Martir, san -



Andrés 
' ' 

gal de San Andrés y Plan de Ay.ala)'. Parti~u1úni~n,te>de•las colo-

ni as· quienes se h-a~-~~n~a.·~·~~d~.t/~~<:~ª-~~-~.~~Y.t~~·~~;,~f~;.i:.:~:-~:~·~~~:~~~·cúl~·-~: __ -
Dado Su Ca dú:te-r . de -,-~·~:r-:;- m~j ~·:f:é~:·~i; {g·~~~~-~~~y~~,~'~·~~t·~-~'id~-~~~;/a-.·,-,·d 'if;·e~- -.
renc~a 'de las mUfe'r-~~{d~\::~·ci··~,'.-.;~;~~~~16;~?~-¿~~,~-ri~:~:(~:~{"'.~~~~~:~ :·~-~-~d~n 
contar con un. p~:~--~-~-~;t·~ <-cill_~ >l'eá)iti~'.~'~~·::.--~~,a~~~-~~~{i:~'~;·;:~~· a·Qúa 11 • 

inexisten~::.;1: f:J:t~-t~~~jtffª~fit~J1~~~}~t~&ttf r~~~;t:::::::0:e l~ 
... -_~; 

un Pra·gr~m~ ~e;riU~hayque '~Cá~t~inp1ci la ·9~~ ~-~y·ci-~.i~::-.. d~·, -~OS probll?IMs 

d·e- estOs PUBb10á. -Y cD1onias. -~-~~_anÓ~-~,_~~~~~~ ~'.~~Y~~ri ::~t~'.._ habi t·an't·es 

· 1.0 que;1f h~:2aí}d~ '•~ta~1ar el dihogo, directo con,; los distin

to~ __ _-reg_~_O~--~~::y~:~~·1ega·d_~~·':-P~:~1tfcoS que se ·han -s'tlCedid~-~ y; el re-

--~tJ~-~-.~i'~i~~-h-~ó~;':glf~-fái :'·~ ~'sU--corgant'zaciOn e incluso la invt'ta·c10n ·a 

p:~~h.-i~{~~·-~:.: ~-~~j:~~:t.am~nte pueblo y gobierno en la soluciOn de sus 

df7~an~a~:~- ~'fn :d~far· de plantear que para lograrlo se precisa de -

. una ,participacHm directa del propio pueblo. 

El Movimiento Popular de PÜeblos y Colonias del Sur, 

es una de las organizaciones d!namicas del sur de la Ciudad de Mf 
;Úco• '.Ha logrado mantener su caracter in.dependiente, y actualizar 

s·u--"1ucha y sus _demandas. Pero hoy, ante la marcada rigidéz del ªE. 

tual gObie~no, acentuada por su visible derrota electoral del 6 -

de julio pasado, ha decidido luchar conjunta y constantemente com 

otras orgánizacione·s del 'M.ll_.P. ·para plantear demandas comunes. 

Sus ·mu_j e~~ª, .par.t1c"i:parites ·hoy cumplen quince años de l.!! 

cha; -A1-9-ii-n-as part:-rer·an-~·definitiVamente¡-otras-se quedaron en ca

sa y asiSten' ~._.-~-ó~Vi:~-¡~~-d~:b·ne·~··,: ~-~o,fan el trabajo en sus pueblos y 

coloni-as--•. "'i~~-{·~~-~-~~)-~i~·~::;.~'.~i~~:~-¿, cla~as ·y- ciOnstantes continUan --
>,· .. .,,,. ' •,-

. . ' 

animando"a laR.~ueva·s Úitc!gra·rí't~es y"a laá que ya estaban 1 las ing 
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tan a no abandonar- la- lucha, a manteile-rse-en e( camino di:! la ·soli

daridad entre ·1as pobres. 
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ANEXO 

Para confirmar nuestra visiOn y la interpretaciOn de la 

misma en la recanstrucciOn de la vida de las mujeres. Emprendimos 

la tarea de entrevistar a catorce mujeres, trece de ellas esposas 

y madr,es, una joven y soltera, en forma individual usualmente en 

el espacio del hogar. 

Estas mujeres no se seleccionaron al azar. Diez de ellas 

se e.ligieron por su participaciOn activa en el "Movimiento Popu-

lar" y las cuatro restantes se seleccionaron como representativas 

de la mayorla de las mujeres que integran el movimiento "las aco.m 

pañantes": asisten a las Asambleas, a las movilizaciones, firman 

peticiones, acompañan a las gestoras, pero no integran permancnt~ 

mantea los equipos de trabajo. 

Gula. 

Se realizO un lndice acerca de los siguientes puntos: 

l. natos personales; 

1.1 nombre 

1.2. lugar de nacimiento 

2. Infancia y juventud. 

2.1. educacion 

2.2 sucesos importantes de su infancia 

2.3. trabajo a corta edad. 

2.4. asignaciOn de responsabilidades 

3. Esposa-madre-ama de casa. 

J. l. noviazgo 

3.2. matcirnonio 

3. 3 cambios en la vida de las muj e rea. 
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3.4. adquisicion de actividades y responsabilidades 

3.5. presencia de los hijos 

3.6. trabajo extradoméstico 

3.7. ciudado de los hijos 

4. Trabajadorea del hogar no asalariada. 

4.!. distribucion del tiempo dedicado al trabajo do

méstico 

4. 2. diferenciacion y distribucion en la respon,sabi~ 

lldad por actividades 

4.3. actividades de adquisicion de productos para el 

consumo familiar 

4.4. traslado a centros de abasto distantes y acces! 

bles 

4.5. transcurso de la jornada de tra
1

bajo doméstico 

4.6. supervisiOn de tareas escolares 

5. Vivienda. 

5. !. propiedad de la misma 

5.2.disposicion de servicios publicos 

5.3. ParticipaciOn en el proceso de aUtoconstrucciOn 

5.4. establecimiento de otros lazos familiares 

6. Participacion Polltica. 

6.1. presencia de la mujer en el movimiento urbano -

popular 

6.2. cOmo se percibe su participaciOn 

6. 3. demnndas 

6.4. logros 

6. 5. repres ion 

6.6. vinculaciOn a otras organizaciones 
6.7. cambios en ellas mismas y para con la familia 
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Cuestionario: aplicado por medio de entrevistas abier-

tas no estructuradas. 

l. Datos personales. 

oOnde naciste? 

Nombre 

2. Infancia y juventud 

Hablemos de tu infancia, a que se dedicaba tu fami-

lia y que labores desempeñabas como hija? 

Asististe a la escuela? qué nivel alcanzaste? 

Que recuerdas como suceso importante durante la in-

fancia? 

cuando joven, digamos ••muchacha" que haclas? cuales 

eran tus diversiones? 

3. Esposa "ama de casa" -madre 

Tuviste novio? cOmo era el noviazgo? 

Te casaste?, a qué edad?. era oso lo que querlas 

realmente o te hubiera gustado .haber tenido otra 

oportunidad para realizar algo diferente? 

Una vez casada cambiO tu vida?, cOmo te' sentlas? y -

con la llegada de los hijos? 

4. Trabajadora del hogar no asalariada 

Ahora, ya casada, "arrejuntada", divorciada, "aban

donada", con una actividad polltica decidida por ti 

misma, organizas el trabajo de la casa?, cOmo dis--

tribuycs las tareas domésticas?, las compartes con 

otros integrantes de la familia o las asumes total

mente tll7 
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Haber por horas y dlas, tratemos de hacer un recorr! 

do de una semana en tu casa en el orden en que orgA 

nizas las labores. 

Tu idea de distribuir "tareas femeninas" en los var.Q. 

nes de la casa te afecta? 

A dOnde acudes a hacer las compras? 

Ayudas a los hijos a efectuar las tareas escolares? 

Qué tiempo le dedicas a ver la T.V. 

Ademas del trabajo de la casa, cumples alglln otro -

que reditbe ganancia monetaria? 

Te ha interesado concluir la educaciOn primaria o -

acompañada de tus hijos (as) perfeccionar la lectura 

o la escritura? 

5. I.a vivienda 

cuando te estableciste en este pueblo (colonia)? 

cOmo era el pueblo (colonia} cuando llegaste? 

Si se trata de la colonia, cO~o adquirieron el pre

dio? 

De qué servicios disponla? 

Qué trazo de calles tenla? 

Se organizaron para lograr la dotaciOn de servicios 

como vecinos independientes o de algUn grupo. Si es 

asl, cuál? y que puedes decir al respecto? 

En tu pueblo <> colonia ha habido logros como tesul

tado de la lucha? 

Porqué crees que son las mujeres las directamente -

afectadas ante la carencia 1J deficiencia de tos se!, 

vicios pUblicoa? 



6. ParticipaciOn polltica 

Qué- piensas de tu presencia en el 11 Movimiento Popu--

A qué crees que se_ debe el que la mayorla de. sus in

tegrantes sean mujeres? 

Qué demandas plantean como puntos de lucha? 

Se han cumplido algunas? 

cómo se organizan? 

Cuándo asistas a las Asambleas Generales, participas 

en la discusiOn de los problemas? 

Has acordado alguna de esas Asambleas? 

Te integras a loo equipos de trabajo? 

Alguna vez has sido oradora en algUn acto pUblico? 

cómo participas en el "Movimiento Pop~lar 11 ? 

Asistes a las Asambleas Generales? y te incorporas -

en las movilizaciones? te integras en los equipos da 

trabajo? 

Reconoces que de entre tus compañeras alguna esta -

más informada y que entiende y explica 'mejor los --

problemas? 

Han sido reprimidas? 

Se relacionan con otras organizaciones? 

A partir de tu presencia en el "Movimiento Popular 11 

cOmo sientes tu vida? 

Ha habido cambios, cómo han sido? 

Qué limitaciones enfrentas? 

Hacia d0ndc va el ºmovimiento Popular"? 
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