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2. 

INTRODUCCION 

Empezar por una enfermedad del 
corazón para comprender mejor. 

Marguerite Yourcenar, 
ºMemorias de Adriano 

Desde sus nacimientos contemporáneos, las luchas inquilinarias y 

los movimientos sociales urbanos laten por dentro.al ritmo e 

impulso del corazón de las mujeres. No el corazón biológico sino 

el del género femenino.elaborado y modelado social e· histórica 

mente. Esta tesis tiene su origen y razón de ser.en corazones 

femeninos que hablan produciendo conocimientos de movimientos 

populares urbanos emergentes durante la década de 1970 en la 

ciudad de México. Buscamos a mujeres participantes porque descu 

brimos la paradoja de la visibilidad femenina en el escenario 

urbano y su "invisibilidad" en teor:!as e investigaciones. Como 

ocurrió en otras áreas de las ciencias sociales, la sociologia 

urbana adoleció de omisión de la mujer.por la via combinada de 

enfoques androcéntricos y paradigmas estructurales. Cuando mucho 

lo que se llegó a identificar de las mujeres es que "ahi están" 

en la comunidad y las luchas alrededor de la vivienda y los consu 

mos colectivos. 

Las criticas y las investigaciones feministas- desarrolladas a 

partir de la segunda mitad de los aftos 70- tuvieron el valioso mé 

rito creativo de innovar preguntas.abrir rutas de exploración y 

levántar mantos de "invisibilidad" que cubrian diversas presen 
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cías.prácticas y experiencias de la mujer relacionadas con las 

estructuras y procesos urbanos capitalistas.revelando las limita 

ciones y distorsiones de enfoques.paradigmas y conceptos. Somos 

beneficiarias de esos esfuerzos y adelantos que nos ayudaron a 

dar los primeros pasos.dentro de la dimensión del género femenino 

que contienen los movimientos urbanos.y las acciones colectivas 

que brotan de los territorios cotidianos de .habitación en la ciu 

dad. 

Este ea un trabajo de investigación exploratorio.motivado por 

la preocupación de saber lo que no sabiamos de las trayectorias 

de vida urbana y participación de mujeres pobladoras de asentami 

entos y barrios populares, quienes optaron por involucrarse en lu 

chas y organizaciones independientes del tutelaje estatal. Como 

numerosas ciudades del continente americano y de Europa, la ciu 

dad de México de los af'los 70 sintió temblores de "inesperadas" 

manifestaciones de conflictos.protestas y reivindicacionee.prota 

gonizadas por desconcertantes nuevos actores sociales que cuestio 

naban las politicas e intervenciones del Estado. Enormes diferen 

cias de procesos históricos de urbanización.sistemas politicos e 

instituciones gubernamentales separaron movimientos y actores de 

los países del capitalismo avanzado.y del periférico latinoameri 

cano. Pero un común denominador los hermanó en similar escenario 

de conflictos y acciones: la defensa y mejoramiento de las condi 

ciones de vida urbana.y el rechazo al modelo de ciudad segregador 

y excluyente. 

El otro denominador común que los familiarizó.reconocido o no, 



4 

es el latido del corazón del género femenino. Y otro más.las polé 

micas en torno a sus características: expresión de contradiccio 

nes objetivas secundarias.o nuevos movimientos sociales:potencia 

les transformadores revolucionarios.o débiles e inferiores catego 

rías sociales;coherentes y unitarios opositores al adversario es 

tatal,o ambiguos e inestables negociadores;y una serie de varian 

tes de la polémica. Muy poco se preguntó por las experiencias y 

significado de las mujeres. Espero que esta tesis contribuya a la 

reparación de los descuidos de la mujer.en los enfoques que se in 

teresaron por los movimientos sociales urbanos- cualquiera defini 

ciones y denominaciones que se les hayan dado. 

El primer capítulo es una résena panorámica (sin duda incom 

pleta) de escenarios de movimientos y palabras de autores(as) que 

los estudiaron y discutieron. Y.de hecho.es el marco ambiental 

del tema que nos conduce a la búsqueda d~ y encuentro con las mu 

jeres. 

Dos formidables movimientos sociales de la segunda mitad de 

1960,contagiaron de ánimos disruptores espacios habitacionales y 

espacios académicos: el Movimiento de Liberación de la Mujer y el 

movimiento estudiantil. Algunos escenarios de movimientos que ee 

presentan en el capítulo primero tuvieron estudiantes activistas. 

portadores de entusiastas utop1as- demasiado inalcansables- pero 

que ensenaron otras más parc·iales y concretas.factibles de reali 

zar. Los estudios de la mujer- resultado académico de la segunda 

ola del feminismo contemporáneo- avanzaron prácticamente sobre 

todas las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades: 
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sentaron el precedente y enunciaron la advertencia de largo pla 

zo,que no es posible conocer la historia, la cultura y la sociedad 

con una perspectiva androcéntrica de descarta la mitad femenina 

de la e.xperiencia y convivencia humana. 

En el segundo capitulo me refiero brevemente.y en general.a la 

pespectiva y crítica feminista.y particularizo en los principales 

aspectos concernientes a los temas de la sociología urbana.o los 

estudios urbanos. Manuel Castells ha sido un autor bastante 

frecuentado por la crítica feminista: es quien más despertó inte 

rés y discusiones.dada su producción teórica e investigaciones so 

bre la ciudad capitalista y los movimientos sociales urbanos. Fi 

nalmente Castells introdujo lá temática del género vinculada a la 

reformulación teórica que desarrolla en un libro de 1983. En este 

capítulo hago mi lectura del mismo presentando las aportaciones 

que hace y mis observaciones criticas, junto con las palabras de 

autoras feministas que ayudan a cuestionar y complejizar la ópti 

ca de Castells sobre la mujer. 

Ambos movimientos.el feminista y el estudiantil.reflejaron sus 

influencias Centre otras concurrentes) en la crisis y debilita 

miento de paradigmas.monopolios de la "cientificidad" del conocí 

miento y "objetividad" de ciertas técnicas de investigación. Los 

estudios de la mujer- al poner en primer plano y centro de inda 

gación al sujeto mujer.la subjetividad y el significado de la ex 

periencia-. adelantaron el problema de innovar o readecuar metodo 

logias. Por otro lado.aparecía el renacimiento y revalorización 

del. uso de la historia de vida- o le método biográfico- en diver " 
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sas disciplinas y objetos de estudio. El capitulo tercero se re 

fiera a estas dos vertientes de propuestas y reflexiones metodoló 

gicas:en el punto V expongo los pasos de acercamiento y encuentro 

con las seftoras Aurora.Pilar.Sara y Regina.mis procedimientos de 

invervensión sobre las narraciones testimoniales.y contextualiza 

ción de las tres memorias de: el Pedregal.el Campamento y la Ve 

cindad.que conforman la segunda parte de la tesis. 

Una regla ortodoxa para el uso de la historia de vida (o géne 

ros interconectados hasta yuxtapuestosl.indica que el investiga 

dor(a) debe cuidar el anonimato de la persona que hace el rela 

to.el de otras personas y lugares relacionados. Esta regla se ha 

puesto en discusión.con distintas opiniones.a partir de la nueva 

corriente de aplicación del método biográfico. Precisamente por 

que una de sus potencialidades es hacer visible y escuchable 

identidades de sujetos que habían quedado ocultas y silenciadas 

por técnicas cuantitativas. De todos modos.no hay acuerdos uná 

nimes y según el caso de estudio y punto de vista del investiga 

dor(a).la regla se sigue más o menos regurosamente o no. 

Estoy de acuerdo que el cambio de nombre no asegura la preven 

ci6n de riesgos que implica comunicar y hacer público.una experi 

encia vivida y una memoria colectiva. No obstante.estimé conve 

niente modificar el nombre de las mujeres que nos ofrecieron sus 

testimonios autobiográficos- teniendo en cuenta.asimismo.la aten 

ci6n a la privacidad de sus familias. Los nombres de familia 

res,vecinos(as) y miembros 40 las organizaciones se pusieron con 

una. letra inicial. Los nombres de lideres.funcionarios.represen 
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tantes pol1ticos,presidentes,instituciones,lugares,y en fin.todo 

lo demás que es nombrado.se transcribieron tal cual fueron mencio 

nados por las sefioras. Al final de las contextualizaciones hago 

la presentación respectiva de cada una de ellas. 

El capitulo final no son las conclusiones. No puede haberlas 

por tres razones amalgamadas: 1) porque hicimos un trabajo explo 

ratorio y avance inicial dentro de la compleja dimensión del gé 

nero femenino en la sociolog1a urbana; 2) porque si usamos el mé 

todo biográfico- particularmente si está focalizado en la mujer

nos previene de explicaciones y juicios concluyentes.y nos com 

promete a desarrollar un pensamiento sociológico abierto y re 

flexivo; 3) porque la ciudad,l~s mujeres y hombres, las vidas co 

tidianas.los movimientos sociales, los actores y las pol1ticas 

han ido cambiando de diversa manera y en diversas direcciones a 

lo largo de la década de los anos 80. Es entonces una invita 

ción a una especie de mesa redonda para continuar el intercam 

bio de puntos de vista.análisis y reflexiones.compartiendo el 

diálogo con las memorias femeninas.con autores(as) consultados. 

y las observaciones.hipótesis y reflexiones que, por mi parte, 

expongo y que derivo de lo que aprend1 de mujeres quienes-

como destaco- han querido a esta ciudad capital de la RepQbli 

ca Mexicana.y la han producido.majorado y conservado a su manera 

de género. 

Pude terminar de elaborar y redactar esta tesis gracias al 

estimulo y apoyo del Programa Interdisciplinario de Estudios de 

la Mujer de El Colegio de México. El profesor Roberto Donoso fue 



a 

solidario y atento asesor de la tesis. Mi reconocimiento y agra 

decimiento a las siguientes personas quienes- de una u otra mane 

ra- contribuyeron a que la investigación se llevara a cabo• Dolo 

res Gonzáles,Teresa Mart1nez.Pedro Moctezuma.Arturo Mier y Terán. 

Lucila D1az Ronner.Daniel Rodr1guez,José Luis Quezada,Juana Mart1 

nez.Mar1a Alvarez Icaza,Martha Schteingart.Anal1a Babinsky,Yanina 

Dávila,Juan Tomás Rehbock y Osear Terrazas. 
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Capítulo I 

TERRITORIOS EN TURBULENCIAS 

I. Movimientos sociales urbanos: algunos puntos de vista 

¿Quiénes son? ¿Por qué se movilizan? ¿De dónde salen? ¿Qué 

exploratorias, aunque quieren? Las primeras respuestas 

contundentes de Manuel Castel 1 s apuntan a "nuevas formas de 

conflicto social" determinadas por "nuevas contradicciones 

urbanas", referidas al consumo colectivo en las sociedades 

del capitalismo avanzado. Principiando la década de 1970 an la 

Cité du Peuple (ciudad del pueblo), viejos barrios populares de 

la ciudad de Par.is, los habitantes se enfrentan al avance del 

byl ldozer, maquinaria demoledora que despeja la entrada a un 1/ 

programa de renovación o "reconquista" ·urbana que traía 

antecedentes desde mediados de los 60.~ 

Barrios próximos a una .zona de negocios, la idea del 

programa era. precisa: el cambio físico, social, 'funcional y 

simbólico de la ocupación del ·suelo, ·a través de operaciones 

especulativas que recompran los inmuebles, se hace la demolición 

y nuevas construcciones de viviendas de lujo y oficinas. Para 

los residentes inquilinos la ecuación también era precisa: 

desalojo y desplazamiento hacia'la periferiaJ tras la "pantalla" 

de la renovación de tugurios (como en tantos otros programas 

similares), se introdujo en la vida cotidiana del barrio la 

contradicción entre intereses' apuestos; esto es, los de las 

promotores inmobiliarios, los financieros y los de los políticos 
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del gobierno, y los de los inquilinos en defensa de la vivienda y 

el realojamiento en el mismo barrio céntrico, donde tienen 

acceso al trabajo, servicios y sociabilidades reconocidas. 

Obreros y peones, pequeños comerciantes y artesanos, 

trabajadores 

étnicas y 

inmigrantes 

religiosas 

viviendas hacinadas en 

(como los argelinos), comunidades 

(como judios tunecinos), alquilaban 

edificios deteriorados, pero las 

movilizaciones de rechazo al programa y las acciones 

reivindicativas se activaron, más por la amenaza de la expulsión 

que por la malas condiciones de las viviendas. Detrás de la 

agitación había otra: "el mar de fondo" de mayo del 69 y 

estudiantes "proletarizados" ,que se van a vivir al barrio, se 

insertan en el conflicto, ayudan a hacer reparaciones y a 

·contener las maniobras de intimidación, inventan actividades para 

los niños, impulsan la organización vecinal y la lucha política. 

Se forman comités de defensa de los inquilinos en los sectores 

más deteriorados y aparece la reivindicación crucial de 

"renovación en beneficio de los habitantes". Ante los organismos 

póblicos y el Ayuntamiento 

construcción de viviendas 

de Par.is, la reivindicación exige 

previas a la demolición en la misma 

zona y alquileres accesibles a.las familias desalojadas. 

Paro la demolición no se detiene finalmente, y avanza la 

expulsión mediante la pol.itica de tratamiento individualizado de 

los casos, logrando .el abandono progresivo de los inmuebles. 

Parec.ia entonces que esa reivindación de renovación en beneficio 

de los· habitantes era -observa Castells- "desproporcionada en 
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relación con la bolsa de resistencia así constituida". Los 

estudiantes militantes lo sabían pero más bien no se trataba de 

ganar una batalla reivindicativa, que los rebasaba, sino que "lo 

esencial es que algo cambie en la cabeza de la ggnte". 2 

¿El fracaso reivindicativo desemboca en la radicalización 

política? ¿Cuáles son las razones del fracaso de la mayor parte 

de las luchas de los barrios de París? ¿Cuáles son, en cambio, 

las condiciones que permitieron algunos éxitos parciales? Esos 

éxitos que admite Castells en fases y batallas parciales.que 

modifican, siempre de forma inestable y parcial, la lógica 

general de la organización urbana. 3 V aquí viene su "idea 

esencial", dice: "Una reivindicación urbana que enfrent• 

intereses sociales fundamentales (y contradictorios) como es al 

caso de la renovación urbana de París, sólo pueda triunfar 

transformándose en movimiento social y no puede cristalizar como 

tal más que vinculándose estrechamente a la lucha política 

general". 4 

Entonces, ¿qué son los movimientos sociales urbanos? Este 

si es el interrogante que suscitó una de las más ~lgidas e 
J.,, 

interesantes controversias, polémicas, demostraciones jmpiricas y 

precisiones desarrolladas a partir de la "cuestión urbana" de 

Castells. El lugar de definición de los movimientos sociales 

urbanos no está situado en la Cité du Peuole 0 estremecida por el 

ruido del bulldozer y la acción reivindicativa, sino en su 

construcción teórica -sobre el terreno del estructuralismo 

marxista con influencia althusseriana- de sistema urbano. 
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Sistema teórico que propone para analizar "las formas de 

articulación entre las clases, la producción, el consumo, el 

Estado y lo urbano". En consecuencia, sostiene Castells, "lo 

urbano" se especifica en el proceso de reproducción colectiva de 

la fuerza de trabaje, ligado a los medios de consumo 

objetivamente socializados cuya producción, distribución y 

gestión dependen de la intervención del Estado.D 

Los 11 problemas urbancsº, esos que afectan la situación y 

organización de la vida cotidiana, derivan por lo tanto, de la 

esfera del consumo colectivo y se identifican empíricamente en 

problemas como los de la vivienda y condiciones de 

habitabilidad, el acceso y calidad de los servicies colectivos 

(transporte, escuelas, hospitales, guarderías, etc. l, los 

programas de renovación urbana, el aislamiento en la periferia. 

Pero son cuestiones estructuralmente secundarias en el modo de 

producción capitalista; asi pues, los movimientos sociales 

urbanos surgirán peterminados por nuevas contradicciones sociales 

estructuralmente secundarias, porque no se constituyen 

articulados directamente con la contradicción y enfrentamiento 

principal entre el capital y el trabaje. 

De ahí que Castells definir4 inicialmente a los movimientos 

sociales urbanos como "sistemas de prácticas contradictorias que 

controvierten el orden establecido a partir de contradicciones 
p 

específicas de la problemática urbana"f. pero para que logren 

constituirse en tales produciendo efectos transformadores 

cualitativos de la estructura urbana, tendrán que convertirse 
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(art:icularse) en component:es de ot:ros mavimient:os que 

cont:roviert:en el orden social, part:icularment:e el movimient:a 

obrero y la lucha polít:ica de clases.• Aunque Cast:ells en esos 

años los calificaba de ser la "expresión mas espect:acular" de las 

nuevas formas de conflict:o y nuevos modos de creación colect:iva 

de la vida cot:idiana, rígidos condicionant:es exógenos les 

atribuyó desde su alumbramient:o t:eórico. De tal suerte que los 

movimientos sociales urbanos, según su óptica, no se pueden 

desarrollar y consolidar· sin la art:iculación con las canflict:os y 

movimient:as direct:ament:e ligados al enfrent:•mient:o capit:al

trabajo. 

Es decir, que el alcance de los efect:os urbanos 

t:ransformadores y la potencialidad polít:ica de los movimient:os 

~ependen de ot:ras luchas sociales, con la advertencia de que no 

san una "nueva fuerza revolucionaria". ya que. una contradicción 

urbana, en tant:o secundaria, no se puede convert:ir en principal; 

a la par que tampoco necesariamente las luchas urbanas t:ienen que 

ser relegadas al "mundo del, reformismo". - Esto es porque en 

det:erminadas coyunturas políticas, una cant:radicción 

estructuralmente secundaria puede ser coyunturalmente principal; 

en esas coyunturas, enfatiza Cast:ells, se const:at:a la 

"importancia decisiva" de los movimientos. Afirma, de hecha, que 

son los "verdaderos impulsores del cambio y de innovación en la 

ciudad y na las instituciones de planificación". 7 ¿Cómo juzgar 

la importancia política de un movimiento urbana?: "relacionándolo 

con los efectos que produce sobre las relaciones de poder entre 



b 

las clases sociales en una situación concreta". ¿Gué distinción 

hay que hacer?: "entre un sindicalismo del consumo basada en 

reivindicaciones.directamente ligadas al modo de distribución de 

los bienes colectivos, y el desarrollo de la lucha de clases a 

partir de las cuestiones urbanas". 

Ahora volviendo al barrio 
/ 

·y quizás porque todavia se 

respiraba la brisa primaveral. del bB· 1 de todos modos Castells 

logra expresar en 1971 que se trata (la vivienda, los 

servicios, equipamientos) de exigencias de una serie de 

"derechos a la vida"-. la que nos empezará a sonar familiar a la 

manera más compleja y amplia de "defensa de la vida", a lo largo 

de los aRos 80 latinoamericanos: • /vbs deja el resquicio para 

entrever -no obstante determinación estructural y lucha de clases 

mediante- a "las amas de casa" . en acción de oposición 
.A.vol.O.. ./ 

masiva a i.. amenaza de corte de agua, obligando a las autoridades 

a hacer las reparaciones1 resultando ser una forma de 

lucha más efectiva que las peticiones sin ningún poder dirigidas 

a las oficinas municipales. Y a las mujeres en relación con los 

problemas urbanos: "abiertas a la vida, pero que la carencia de 

guarder:í.as, la falta de adaptabilidad de los horarios, la 

persistencia del modelo cultural falocrático al nivel del moda de 

consumo mantienen clavadas en su hogar, no dejándoles otra 

elección· que la sumisión embrutecedora o el aislamiento, que 

rápidamente se convierte en neurosis"... Rescato aqui esta fugaz 

mirada porque dificilmente la volveremos a encontrar por 

\ 
\ 
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bastantes años, y autores que han escrito sobre los movimientos 

urbanos. 

También en ese primer quinquenio de 1970, época de plena 

producción .de la llamada "escuela francesa de sociología urbana 

marxista", Susana Magri por su parte, analizando la pol.itica 

habitacional del Estado y el papel del capital inmobiliaria, 

considera que es la articulación de la posición de los 

trabajadores, en tanto usuarios de la vivienda, con la 

contradicción fundamental capital-trabaje, la que "da cuenta de 

la movilización en el terreno del consumo, la que fundamenta las 

reivindicaciones concernientes a la vivienda".• 

* * * * * 
En Italia era el autunno caldo ("otoño caliente") de 1969. • 

~l con·flicto obrero en una fase de intensa movilización sindical: 

estallido de huelgas y reivindicaciones de mejores condiciones de 

trabajo, aumento salarial, control del proceso de la producción 

en la fábrica y la organización del trabajo, y por nuevas formas 

de representación de la clase, dando lugar a la creación de los 

consiqli di fabbrica, fundados sobre demandas de "igualitarismo y 

autogestión". También hacía eclosión la conflictualidad urbana1 

las ciudades de Milán, Turín y Roma fueron los "epicentros" del 

enfrentamiento social po,- la demanda de vivienda ("le lotte per 

la casaº) come ,.serv.icio social 1.'. 

Huelgas de pago del· alquiler, determinación de 

autorreducción de la renta al lOX del salario, autogestión de las 

condiciones de vida en la ciudad, ocupaciones masivas de 
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edificios dehabitados -dentro del contexto del agotamiento del 

modelo italiano 

segunda guerra 

estudiantil del 

presencias en el 

de reconstrucción 

mundial, y el 

68. Estudiantes 

transcurso de 

obrero como el de los barrios. 

capitalista después de la 

precedente del movimiento 

que desplegarían activas 

las luchas, tanto del frente 

El escenario urbano de los 

conflictos sociales y políticos de fines de los 60 y primera 

mitad de los 70 estaba cruzado por tres movimientos, señala 

Marcelloni (sin olvidar nosotras al movimiento feminista), 

surgidos de "contradice.iones específicas": el sistema educativo, 

la fábrica y la ciudad; los tres, afirma, con "fuertes 

conotaciones anticapitalistas 00 .a.o 

En los barrios obreros de las ciudades industriales del 

·norte (Milán y Tur.in) se desarrollaron formas de lucha ante la 

escasez de viviendas, aumento de los alquileres y de los gastos 

de mantenimiento, inicialmente organizadas por la Unión de 

Inquilinos, dirigida por el Partido Comunista Italiano (PCI). 

Pero pronto llegaron a los .barrios y se ligaron al problema 

inquilinario de los trabajadores, militantes de la "izquierda 

revolucionaria", o "nueva izquierda", en la versión italiana1 

Potere Operario (Poder Obrero) y Lotta Continua (Lucha Continua). 

Protagonistas ansiosos (y también criticados) de un proyecto de 

unificación entre. la clase obrera y sectores sociales 

"marginados" en el lugar de habitación, a través de la lucha 

urba'"!a bajo la "linea del enfrentamiento violento contra el 



9 

estado burgués", por separada de la izquierda tradicional. 

"Tememos la ciudad" era una consigna de Lotta Continua. 

Las luchas. adquirieron el modo de la acción directa: 

ocupación y defensa de edificios (de propiedad pública y 

privada), reducción unilateral de los alquileres, etc., 

i.ntentanda trasladar al espacio del ccnfl ictc por la vivienda las 

formas de lucha realizadas durante el otoña de 1969. 11 No 

ocurrió la deseada unificación; la vinculación entre ambas 

frentes quedó a nivel de expresiones y apoyos de solidaridad, las 

trabajadores, desde sus barrios, se incorporaron como ciudadanos 

o inquilinos (un evidente "trauma" en el debate italiano de esos 

a~os sobre los movimientos urbanos), y la acción directa tuvo 

escasos resultados exitosos. Na obstante, entre 1972-73, la 

·nueva izquierda se reactivó promoviendo la formación de comités 

de barrio ( comi ta ti di guartieri), con una perspectiva más 

diversificada de las demandas y actividades que importan en el 

mejoramiento barrial, 
o . 
mcupación y defensa de áreas para 

ser destinadas a la recreación, clínicas; guarderías, la 

organización de eventos culturales, debates políticos y 

relaciones más estrechas con los medios de prensa para influir en 

la opinión pública y prcfesionistas simpatizantes del 

mcv imien ta. u• 

V la crisis energética del 73-74 fue el marco de una nueva 

escalada de protestas y accian·es relacionadas can el problema de 

la vivienda; masivas ocupaciones de edificios se sucedieron en 

Milán,· Florencia, Roma, Nápoles, Bologna. Asi también, las 
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desalojos, vuelta a ocupar y otra vez el desalojo, hasta una 

represión violenta en Roma, que termina por frenar el movimiento 

en septiembre de_l.974. A~o que, a su vez, fecha el viraje del 

PCI hacia .el "compromiso 

reformas graduales, 
1\ 

" 
histórico"'/ la 

nivel de las 
-wi.. tc..!.a. J,L 

territorial, ".(Pasar del ·"contra-poder" 

control, a la "participación" social que 

estrategia política de 

organizaciones de base 

radical fuera de su 

ejerciera presión 

canalizada 
f~~ 

de las instancias descentralizadas de 

gobierno (municipios y regiones), en las que el PCI tenía 

posibilidades de alcanzar victorias electorales y, por lo tanto, 

control de la gestión político administrativa para la estrategia 
los d.>) , 

de reformas. ~ propósitos se lograron, en cuanto al notable 

avance del PCI en las elecciones municipales de 1976 y -según el 

::iuicio de Marcel loni- las luchas urbanas emergentes "puramente 

reformistas" tendientes a obtener resultados concretos e 

inmediatos, y distanciadas de los objetivos · más amplios de las 

primeras movilizaciones de masas al inicio de la década.~3 

El análisis y debate italiano en torno a las luchas urbanas 

(más bien referidas así, que como movimientos sociales urbanos) 

-en un país con el partido comunista más fuerte y multitudinario 

de occidente, y un rico bagaje de pensamiento marxista-

estuvieron bastante menos pendientes de la "cuestión urbana" da 

Castells que en otros países de Europa y·América Latina. La 

propia atmósfera inte.lectual y política llevaba, por si misma, a 

centrar el interés y controversia en el aspecto de la vinculación 

entre las luchas "fuera de la fábrica" y las luchas "dentro de la 
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fábrica", y la necesaria "recomposición de clase" durante ese 

periodo de extendida conflictualidad social. Precisamente en el 

"afuera se ve.ia la novedad de protestas, estilas de lucha 

"insólitas". y fuerzas sociales heterogéneas actuantes más allA 

del lugar tradicional de los antagonismos clasistas que es la 

fábrica. 14 

Sin embarga, tanto el enfoque como el balance marcaban las \ 

debilidades y limites de las novedades que se manifestaban. Así, /.~ · 
en vez de profundizar y reflexionar sobre las prácticas 

alternativas del movimiento urbano en Italia, A. Daolio se 

preocupa especialmente por demostrar sus limites y carencias. La 

más importante de éstas considera que fue el aislamiento, el no 

haberse inserto en la lucha más amplia que impulsaba la clase 

obrera, lo que "condicionó" todo su proceso de crecimiento y 

reflujo. Lo "insólito" de las formas de lucha, de todas modos, 

reveló limitaciones internas organizativas, por el 

11 sectorialismo 11 de las demandas y objetivas, la incapacidad de 

estructurar organizaciones estables que controlaran políticamente 

las diversas fases de la lucha. La heterogeneidad de la 

composición social de los barrios y la figura "extremadamente 

ambigua del inquilino'', fueron obstáculos para que la lucha por 

la vivienda se convirtiera en un movimiento de masas y se pudiera 

establecer una política "correcta" de alianzas. Asimismo, la 

ambigüedad de la ideología sobre el tema de la casa. Por una 

parte, concebida como el lugar de la esfera privada y encierra en 

el amb.iente doméstica separada de la esfera pllblica, por la tanta 
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reduciendo la movilización pol.í.tica; por la otra, como lugar de 

la reproducción de la fuerza de trabajo, indispensable para el 

mantenimiento de.l aparato productivo. Ideolog.í.a que confunde la 

percepción. pol.í.tica clara del problema, ya que mientras el 

inquilino considera que su problema de vivienda es una cuestión 

privada y la solución individual, tiene que soportar condiciones 

precarias de habitabilidad, elevados alquileres, o el aislamiento 

en lugares alejados.1e 

Matizando el debate, Indovina, por su cuenta, trata de 

urbana "algo menos encontrar los elementos que hacen de la lucha 

y algo más" que el conflicto sindical. Menos, porque es una 

desarrollo de las contradicción secundaria y no principal del 

fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, y 

·porque las fuerzas que la impulsan no se convocan desde su propia 

ubicación de clase sino como "habitantes del barrio". Es la 

condición del hábitat lo que determina la adhesión al movimiento 

y las reivindicacanes particulares que expresan no alcanzan una 

"visón unitaria de transformación de la sociedad". Alga más, 

porque la lucha urbana contiene la hipótesis·de la superación de 

la estructura y organización de· la ciudad capitalista, reivindica 

la transformación de los valores de cambio en valores de uso (por 

ejemplo, la vivienda como "servicio social"), produce efectos 

parciales sobre el uso del territorio y modificación de 

intervenciones públicas y privadas. También plantea que "es m4s 

que el conflicto político general", en el sentido parlamentaria, 

porque·genera contrapoder y desplazamiento de las relaciones de 
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fuerza; aunque sentencia que "la lucha urbana es hija de la lucha 

de clases y no viceversa". 16 

* * * * * 
El dictador Francisco Franco falleció de muerte natural en ( 

1975, pero el movimiento ciudadano desplegado en Espa~a entre . 

1969 y 1977, dice Castells que representó una de las fuerzas 

sociales que mas contribuyó a la crisis del franquismo, el 

desmantelamiento de la dictadura y la transición democrática, 

luchando por las libertades politicas, la libertad de asociación 

y la democratización de las instituciones locales. Fue, a su 

juicio, uno de los movimientos urbanos "más desarrollados en 

Europa, cuantitativa y cualitativamente". 17 Claro está que en el 

contexto del oeste europeo, fue un caso de excepción y ejemplar 

·dadas las condiciones especificas en las que se gestó, organizó y 

logró legitimidad bajo el dominio de un régimen falangista 

autoriario y represivo. Se trata, entonces, de la experiencia de 

un movimiento urbano estrechamente asociado al conflictivo 

proceso terminal de una dictadura y al nada fácil proceso de 

restitución de la vida democrática en una nación. Y también 

asociado a la crisis urbana, la. "materia prima" segt:an Castells, 

del desarrollo del movimiento ciudadano, 'particularmente en 

Madrid. Ouiere decir, desde su punto de vista, que no se puede 

separar el estudio de los movimientos sociales de la crisis 

urbana, y de los efectos que se: producen sobre ambas partes de la 

vinculacióna crisis-movimiento. social. Este sigue siendo "la 

principal fuente de cambio social puesto que es a través de la 



acción no institucionalizada como se generan, 

14 

en todas las 

situaciones históricas, los procesos que, a través de toda una 

serie de mediaciones, cambian las instituciones". 1 • 

Las Asociaciones de Vecinos fueron la modalidad organizativa 

más extendida del multifacético tejido social que edificó el 

movimiento ciudadano madrileño, y el principal vehiculo de 

movilización y representación de las reivindicaciones de los 

barrios (con distinta base social), frente a l.os organismos 

públicos, que durante largos años las mantuvieron excluidas de la 

legalidad oficial. No obstante, siempre buscaron los cauces 

institucionales para forzar la interlocución y negociación, los 

recursos legales disponibles y los márgenes de tolerancia 

obligada de la dictadura, durante un periodo en el que ya entraba 

en descomposición su hegemonia polí.tica (1974-1977). 

Precisamente una de las luchas más duras que tuvo que librar el 

movimiento ciudadano fue por la legalización de las asociaciones 

de vecinos y de la Federación Provincial de Asociaciónes de 

Vecinos, fundada a principios de 1975, reconocida hasta 1977 por 

el primer gobierno civil posfranquismo. Multitudinarias 

maní fes tac iones (una de 100,000 personas) se sucedieron entre 

esos años; pero fue a partir del 74 cuando el movimiento en la 

ciudad de Madrid se desarrolla "en forma vertiginosa", consigue 

amplia legitimidad 

necesidades más 

reivindicativa, 

sentidas en las 

barrios, y se va transformando en 

decisivo del cambio pol.itico". 19 

en correspondencia con las 

condiciones de vida de los 

"movimiento social, agente 
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Ese proceso social de transformación parte -según Castells-

de la "trama de contradicciones de la crisis urbana de Madrid", 

que se traduce. en los problemas padecidos cotidianamente y se 

expresa en la variedad de reivindicaciones de las que eran 

portadoras las asociaciones vecinales que impulsaban el 

movimiento: vivienda, transporte, seguridad en la circulación, 

sanidad, enseñanza, carestía de la vida, animación de la vida 

social de los barrios e incremento del tejido asociativo, 

exigencia de libertades democráticas. Los "chabolistas" fueron 

los pioneros que abrieron "brechas urbanas en zonas periféricas 

carentes de infra~structura y equipamientos, autoconstruyendo las 

viviendas en asentamientos ilegales, llamados chabolas: barrios 

populares conformados desde la década de los 50, poblados por 

·inmigrantes y trabajadores no calificados (mayormente de la 

construcción), y que nos parecen miembros de esa inmensa 

parentela internacional de pioneros urbanos que en las ciudades 

latinoamericanas construyeron los hábitat populares periféricos 

{ 
11 colonias"' "barriadas"' ºfavelas"' 11 cal lampas"' etcét:era). 

También los chabolistas fueron los pioneros del movimiento 

ciudadano, enfrentados a la "amenaza típica" ·de expulsión, luego 

que valorizaron el suelo con su propio esfuerzo y que las 

autoridades introdujeron algunos servicios públicos. Reclamaban 

"el derecho a la ciudad", la defensa de su permanenc:i.a en el 

asentamiento y la opos:i.cón a un programa de remodelación "en 

benficio de operaciones inmobiliarias privadas para clases más 

solventes". Esta fue la lucha reivindicativa de la Meseta de 
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Orcasitas y la Asociación de Vecinos de Orcasitas, convertida en 

"la meca" del movimiento urbano, asiduamente visitada por gente 

de los ayuntamientos democráticos elegidos en las elecciones 

municipales de 1979. 2 º 

En ·el centro histórico de la ciudad de Madrid, las cal les 

eran una fiesta ya muerto el dictador: la tradicional verbena de 

11 La Paloma" fue rescatada, se ocuparon predios municipales para 

reuniones festivas, se hacia teatro callejero, actos culturales, 

juegos infantiles, y se decoraron paredes de los barrios con 

murales exponiendo las reivindicaciones de la Asociación de 

Vecinos "La Corrala", constituida en 1976. Son los habitantes de 

viejos barrios deteriorados que oéupan viviendas en alquiler, y a 

los que se les viene encima "la amenaza especulativa de ruina", 

·esto es, deshaucio o demolición, expulsión. La exigencia de la 

asociación no era sólo el realojamiento de las familias ya 

desalojadas, en viviendas construidas sobre terrenos municipales, 

sino la permanencia en las viviendas del mismo barrio, mediante 

reparaciones y rehabilitaciones de los inmuebles. 

Reivindicación extendida hasta tocar la controvertida 

problemática de conservación del patrimonio histérico-artístico 

de. un centro antig1!0, más aún cuando es capital del pa.í.s. Junto 

con otras asociaciones vecinales de Madrid, organizaron una 

Coordinadora del Casco Antiguo y un movimiento de opinión 

pública, legrando 

1978, de un plan 

la formulación, por parte•del Ayuntamiento en 

de protección. del conjunto histérico-artístico 

de la villa de Madrid; plan que tuvo un primer efecto jurídico de 
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suspender las nuevas licencias de demolición y obligar a realizar 

las reparaciones, deteniendo posibles nuevas operaciones 

especulativas.21 

El ca.so de la Asociación de Vecinos de "La Corrala" 

introdujo -señala Castells- 11 la mutidimensionalidad del 

movimiento ciudadano en una neuva práctica reivindicativa y 

articula lo cultural y lo urbano en nuevas b~squedas de hegemonía 

política". El de las "colonias de Hotelitos", por su lado.,.. en la 

periferia campestre, gozando la naturaleza,.... introdujo el 

interrogante de las clases medias participantes en movimientos 

sociales urbanos, y la ampliación de la composición interclasista 

del ciudadano español -como Ío caracterizará Castells y 

reafirmará en posteriores trabajos sobre los movimientos urbanos-

más allá de los casos empíricos particulares. Colonia de clase 

media 11 muy media••, en general "despolitiz·ada aunque· liberal, 

apática en lo político, aunque sensible en lo social y en lo 

intelectual", que ven amenazado su modo de vida. El peligro de 

expulsión proviene de la lógica del crecimiento metropolitano que 

absorbe el contorno rural, y de una ordenanza municipal de 

redensificación de áreas relativamente cercanas al centro, que 

encubría intereses inmobiliarios en esa zona con buena dotación 

de equipamientos. 

El movimiento autónomo y 'la autogestión de sectores de clase 

media "popular" lanzó a la escena del conflicto urbano un nuevo 

tipo de reivindicación, referida a la ·defensa del ºmedio 

ambiente urbano", la preservación física y social de una forma de 
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convivencia urbana. Tuvieron éxito; el comité técnico de los 

vecinos redactó una nueva ordenanza que substituyó la que 

pretendía imponer el Ayuntamiento, y los partidos políticos 

incorporaron la temática reivindicativa sobre "lo ecológico de lo 

urbano 11
• 22 

Aunque iniciado en barrios de clase obrera, el movimiento 

ciudadano de Madrid fue, en su conjunto, socialmente heterogéneo 

y tuvo un carácter interclasi~ta, en tanto incluyó la 

participación de diversos estratos sociales y clases (obrera 

industrial, trabajadores no calificados, empleados, amas de casa, 

jubilados, profesionistas, técnicos, peque~os comerciantes), y 

porque los efectos de la crisis urbana abarcan a diversos 

sectores de la poblacion, según las situaciones urbanas en las 

que se vive. Este carácter interclasista, subjetivo y objetivo, 

sostiene Castel ls, hizo coincid·ir los intereses fundamentales de 

los habitantes de distintos barrios y zonas, respecto "al tipo de 

ciudad que se desea, especialmente el control democrático sobre 

el desarrollo urbano". De todos modos, advierte, "no se debe 

olvidar" que la dinámica del movimiento se inscribe en el "marco 

contradictorio de la lucha de clases"; quiere con esto decir que 

la dominación estructural de la burguesía monopolista "le carga" 

de contenido clasista a la política urbana, a l·a que se enfrentan 

las reivindicaciones del movimiento. 

Sin embargo, es interesante notar. que el análisis y 

conclusiones que hace del movimento ciudadano prefigura ya 

alguno~ cambios de enfoque, cierta flexibilización del marco 
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teórico en el que sitúa a los movimientos sociales urbanos, y la 

aparición de reveladores nuevos aspectos. Estos son: la 

consideración de la multidimensionalidad de las reivindicaciones 

que implica un entendimiento más completo de la vida cotidiana en 

los barrios, y que Castells lo ejemplifica con la dimensión 

cultural festivas recuperación de identidades barriales, 

revitalización de tradiciones 

"animación" del tejido social, 

populares, 

contra la 

en general, 

atomización y 

la 

el 

individualismo que impone la ciudad capitalista; el ganar apoyos 

directos de los elementos claves de la legitimidad social de un 

movimiento: técnicos, profesionistas y opinión pública; la 

democracia como objetivo dirigÍdo al plano,institucional y al 

social; el deseo de autonomía de las asociaciones vecinales 

respecto a los partidos pol.í.ticos 

gubernamental; pluralismo para asegurar 

y la administración 

la unificación del 

movimiento, y la articulación (inestable y conflictiva) entre los 

partidos políticos y las instituci.ones democráticas 

representativas con la democracia de base, complementaria en el 

terreno vecinal preservando la autonomia de sus organizaciones. 

Aquí. se le ocurre a .. Castel ls una pregunta también 

"novedosa", que tiene que ver· con esa dependencia de nacimento 

(contradicción secundaria) asignada a los movimientos sociales 

urbanos, respecto al movimiento obrero y la lucha política de 

clases. Plantea que hay que interrogarse sobre "lo que es una 

vanguardia pol.í.tica en la nueva estrategia eurocomunista". 2~ La 

referencia a la vanguardia alude específicamente a la izquierda 
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ºrevolucionariaº o izquierda "extraparlamentaria" • pero el 

propósito del interrogante tiene que ubicarse dentro del medio 

ambiente más g1.obal de opción eurocomunista -en la que se 

inscribe Ca.stel ls- formulada a partir de la segunda mitad de la 

década de 1970. Surge de una inciativa del PCI, presentada 

formalmente en 1975, con las declaraciones conjuntas del PCE-PCI 

y del PCI-PCF, cuando la ola recesiva y crisis del patrón de 

acumulación capitalista ya entraban a golpear fuerte. Dice 

Paramio que! "Parece inevitable interpretar el eurocomunismo como 

un reconocimiento implícito de que la tradición utopista radical 

dentro del movimiento obrero es un fenómeno en trance de 

ext:inción".::14 

El asunto entonces era construir y ampliar alianzas sociales 

y organizaciones con bases pluriclasistas, dirigidas a enfrentar 

al capitalismo monopólico y 'avanzar en el control de las 

decisiones económicas y políticas. Los problema~ y 

reivindicacones derivados del consumo colectivo ascendían a otro 

nivel de importancia, en cuanto a aglutinar acciones políticas 

interclasistas. Se percibe de ahí que Castells identificará en 

el movi.'.X:nto ciudadano 

por conspruir la alianza 

español "un rasgo esencial de la pelea 

popular antimonopolista que se requiere 

para que exista progreso social". :.a 

Poco tiempo antes del lanzamiento eurocomunista, Jordi 

Borja- en España, adelantaba las primeras críticas locales a 

la~efinición de movimientos sociales urbanos de Castells. Desde 

su punto de vista, se trata de un término "extraordinariamente 
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genérico" y las evidencias most:raban que los objet:ivos y eficacia 

de esos movimient:os eran más limit:ados que los que Cast:ells les 

at:ribuia. 2 • Pero a est:e aut:or lo que le int:eresaba era, sobra 

t:odo, desarrollar el debat:e polit:ico en torno a la falta de 

propuestas que adolecía el "mar·xismo urbano",.. de un modelo 

alt:ernativo de ciudad, sobre la problemática de la vivienda, los 

equipamientos, la organización del territorio. Fust:igaba "la 

mala conciencia reformista" de la izquierda que, en su opinión, 

"no ha querido aceptar que ser reformista consecuent:e es mucho, 

casi lo máximo que se puede ser, y para negarlo ha renunciado a 

pensar su práct:ica y a proyectar su futuro". En el transfondo de 

est:a posición que sostiene, se encuent:ra la critica a la 

t:endencia a "teorizar" sobre la necesidad de acent:uar las 

·contradicciones capitalistas y organizar a los.- trabajadores para 

el "asalto final", o la concepción de que nada se puede cambiar 

en materia de vivienda y urbanismo mientras no· se transforme t:odo 

el sistema, y aun más, que la política municipal de la izquierda 

sólo crearía "ilusiones" de mejoras o redundaría en el aumento 

del consenso social. 27 

Evidentemente, su polémica se inscribe también en la 

preferencia eurocomunist:a y apunta (entre otros temas) a 

cuest:ionar los supuest:os teóricos estructuralistas-mecanicistas 

de la problemát:ica urbana, el "mesianismo" sobre los movimientos 

sociales, y el desconocimiento de la complejidad de funciones que 

tiene la ciudad y la misma conf lict:ualidad urbana -en la que 

int:ervienen una diversidad de grupos sociales y de dimensiones de 
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la política y administración pública, rebasando ampliamente la 

oposición capital-trabajo en el ámbito de la producción. Con 

esta perspectiva, Borja enfatiza el primer plano en el que debe 

situarse el análisis de los protagonistas de los conflictos y, en 

general, de la política urbana; éstos son, los actores urbanos. 

"Solamente el descubrimiento y análisis de los actores sociales 

permite individualizar la especificidad de lo urbano y 

reconstruir proyectos históricos con sujeto social real", así 

preanunciando tentativamente el fundamental punto de discusión 

posterior respecto a la existencia de pluralidP.ti de sujetos 

sociales, constituidos desde distintos focos de conflicto y 

cambio en los movimientos de las ~ociedades contemporáneas. 

Propone un entendimiento "restrictivo", por su parte, de los 

·movimientos urbanos como~ "aquel las acciones colectivas, casi 

siempre de las clases trabajadoras o populares, es decir, de los 

grupos más sacrificados por el desarrollo urbano y no 

suficientmente tenidos en cuenta por la politica de equipamientos 

y servicios, en defensa y para mejorar sus condiciones de vida en 

la ciudad y sus derechos.politices locales"."''" V destaca das 

componentes principales de los mismos: 1) oposición a 

determinadas políticas urbanas y exigencias de salario social, o 

garantias por parte de la administración pública de un nivel 

adecuado de satisfacción del consumo colectivo, y reivindicación 

de la ciudad como marco de vida social más igualitaria y 

convivencia!; 2) voluntad de convertirse en sujetos politices e 

interlocutores frente a los actores tradicionales (públicos y 
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privados)• sm 
j) 
IJlos objetivos ...-. demuestran la espec:ific:idad de ; 

estos movimientos: en lo político, la descentralización del 

Estado, el reforzamiento de los poderes locales, la participación 

ciudadana, .y en lo económico, la reivindicación de un modelo no 

productivista, la calidad de vida, el salario indirecto. 

Aclarando, según su enfoque, que "difícilmente" los movimientos 

urbanos pueden considerarse "portadores de una alternativa 

revolucionaria o de cambio global. Pero si que han introducido o 

reforzado nuevas y más democráticas concepciones en urbanismo y 

política municipal". 2 "' 

* * * * * 
Precisamente en rel.ación al papel de los gobiernos 

municipales y la acción institucional, Pickvance hizo otra de las 

·primeras críticas y precisiones al enfoque de Castells sobre los 

movimientos urbanos. Si éstos son la principal fuente productora 

de efectos de cambios en la política urbana del Estado y en la 

gestión institucional, esa i~ferencia causa-efecto es, para 

Pickvance discutible y sujeta a verificación empírica. 

Discutible por el "axioma" que sostiene el an.il.isis estructural 

marxista de que los movimientos son los únicos capaces de 

provocar cambios -ya que el_ presupuesto téorico es que las 

autoridades no otorgan concesiones o modifican decisiones si no 

interviene la acción no institucional de los movimientos. En 

consecuencia, se privilegia as.i-el estudio centrado sobre éstos, 

a expensas del conocimiento de la acción institucional, como 

posible explicación a la inferencia causa-efecto de los cambios 
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derivados de la acción organizada de los movimientos. 30 La 

argumentación de este autor es que no se puede dejar al margen el 

análisis del proceso de elaboración interna de las políticas 

públicas, dentro de las instituciones. Las autoridades deben 

convertirse en sujetos de estudio en si mismas, de manera de 

estimar y atribuir "correctamente", por un lado, los efectos 

internos que provienen desde el propio Estado y otros actores 

urbanos, que también intervienen y presionan. 

En ese sentido, Pickvance llama la atención sobre un 

problema metodológico sin duda todavía vigente. Efectivamente, 

de las políticas la investigación interesada en la elaboración 

institucionales y el proceso. de toma de decisiones de las 

autoridades, se enfrenta a mayores grados de dificultad que el 

estudio de los movimientos sociales porque, en principio, es más 

fluida la accesibilidad que a los aparatos estatales. Sin 

embargo, también se advierte 

accesibilidad a los movimientos: 

el riesgo , que implica la mayor 

éste es el "peligro" que el 

investigador se "identifique" con sus objetivos y discursas, y 

tienda a atribuir demasiada influencia causal a las acciones del 

movimiento, e insuficiente· inf luenc:ia a las acciones 

institucionales. Por lo tanto, el invalucramiento del 

invest_igador lo centrará demasiado sobre ese lado, presentando 

un análisis "incompleto" al no dar cuenta. de otras posibles 

fuentes de efectos urbanos y cambios. 

Si para Castells los movimientos sociales urbanos llegan a 

ser tales cuando unifican (articulan) las contradicciones 
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las urbanas, entonces se observan 

escasas evidencias empíricas que demuestran que ocurren según su 

definición teórica y provoquen cambios a esa escala. Desde el 

punto de vista de Pickvance, los movimientos urbanos "no son el 

único modo exitoso de acción política", pues los efectos urbanos 

se pueden lograr por "medios institucionales", si bien reconoce 

que también por medios no institucionales como la acción directa. 

Entre los medios institucionales que juegan un importante e 

ineludible papel están los gobiernos locales. Es comprensible, 

porque la critica y discusión de Pickvance está situada en 

Inglaterra -país caracterizado pcr una arraigada tradición 

democrática liberal de gobiernos municipales, con fuerte posición 

institucional y peder político, altamente profesional.izados y 

·consecuente defensa de la autonomía de la administración local ..... 

II. De la etiqueta de la marginalidad al destino de la 

revolución 

En el extremo sur del continente americano, el Partido Comunista 

Chileno dirigía, en 1.960, una :"toma" de terrenos urbanos con 

s,ooo personas' este partido ya había organizado numerosos 

"Comités Sin Casa" y una de las tácticas ·era hacer tomas de 

terrenos para formar asentamientos. 

politice en las zonas pcpulares,era 

debían planificar minuciosamente 

El .instrumento de trabajo 

la célula, cuyos militantes 

la preparación da las tomas1 
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estudiar la situación y características socioeconómicas de los 

trabajadores sin vivienda, afines al partido, seleccionar los 

terrenos, el día, la hora, conseguir el transporte, llevar los 

materiales para iniciar la construcción de las viviendas, etc. 

Al mismo tiempo, la Democracia Cristiana -partido gobernante

también promovía, organizaba y conducía varias tomas ilegales de 

predios urbanos, aunque exentas de la represión qe se les 

aplicaba a las que dirigían los partidos opositores de izquierda. 

En enero de l.970, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

(MIR) llevaba a cabo su primera toma masiva en la ciudad de 

Santiago; el Partido Comunista y el Partido Socialista, 

conjuntamente, encabezaban otra gigantesca ocupación de predios, 

en la misma ciudad, el mismo mes, y el mismo año. Hubo l.03 tomas 

en la capital de Chile durante la coyuntura pr~ y poselectoral de 

la elección presidencial del 4 de. septiembre de l.970, en la que 

triunfó Salvador Allende y la Unidad Popular. Como en ningt'.an 

otro país de América Latina, la acción directa sobre la posesión 

del suelo urbanoi para la vivienda y los servicios colectivos 

indispensables, estuvo tan anudada a la acción política de 

partidos y organizaciones de izquierda, en tensión de fuerzas 

para encauzar un proyecto ;de transformación socialista y 

conseguir el apoyo de las masas. 

Los habitantes de las poblaciones se transformaban en el 

"'m"'o~v-i=m"'i""'e"'n~t=º~~d~e~-~P~º=b'-'l~ª-d=o-'-r~e"'s"" y "agente político directo"; las 

callampas en campamentos: 83 mil familias, 15'l. de la población de 

Santiago, residían en campamentos en 1972. 32 "Casa o muerte" era 

( 
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una de las consignas derivadas de la estrategia política del MIR, 

de ligar la reivindicación urbana con la lucha política 

revolucionaria armada. Dice Castells que: "Asl. se forjó, de 

hecho, el .término "campamento•, con que pasaron a denominarse 

estas nuevas unidades residenciales, formadas en conflicto 

abierto y permanente con la legalidad burguesa y estrictamente 

controlados y organizados por militantes politices. El MIR 

intentó hacer de ellos microcomunidades revolucionarias en que, a 

la vez que los pobladores se movilizaban para obtener casa, se 

gestaba su concientización y temple revolucionario". 33 

A la inversa, en la segunda mitad de ·1a década de los 60 

-dentro del marco de la teoría desarrollista de crecimiento 

económico "hacia adentro"- el Centro para el Desarrollo Económico 

y Social de América Latina (DESAL), organismo internacional 

dirigido por el padre Robert Vekemans, formulaba la doctrina de 

la "marginalidad social". Doctrina que se convirtió en un 

formidable dispositivo ideológico adoptado por ciertos partidos 

politices (la DESAL apoyaba al Partido Demócrata Cristiano de 

Chile)• por agencias externas de financiamiento, sectores de 

intelectuales y técnicos latinoamericanos. A 

encendidas criticas y uno 

analizados, en relación a 

dependiente y los problemas 

desarrollo en América Latina. 

·de 

la 

los temas 

naturaleza 

sociopoll.ticos 

su 

mAs 

del 

y 

vez, provocó 

debatidos y 

capitalismo 

urbanos del 

En resumidas cuentas, la DESAL sostenía que la "margina_lidad 

social·"· corresponde a grupos. de la población (rural y urbana) 
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situados "al margen" del proceso de modernización económica, 

politica,· social y cultural; es decir, aún no "integrados" a las 

estructuras y dinámica de la sociedad global. Con una visión 

dualista (sector "tradicional", sector "moderno") se atribuía a 

la población sumida en la ºmarginalidad", características 

distintivas 

pasividad 

como: minima o 

receptora, falta 

nula participación social, apatia, 

de cohesión, incapacidad de 

autoorganización y autorrealización. En consecuencia, el único 

agente capaz de lograr la organización e . integración de la 

población marginal hacia la "modernidad" del desarrollo es el 

Estado, concibiéndolo en tanto responsable del "Bien Común". 

Partiendo del fundamento ideológico de la- DESAL, el gobierno 

democristiano del presidente Eduardo Frei (electo en 1964), 

~mplementó una de las más 

latinoamericanas de "Premoción 

activas y 

Social 11 • 34 

amplias politicas 

Una de las formas 

habitacionales producto de ese ,modelo de integración populista

paternalista, fue la pobl.ación: asentamientos permanentes 

constituidos por los mismos programas de vivienda 

gubernamentales, sobre terrenos fiscales disponibles en la 

periferia, precariamente urbanizados. A diferencia de la 

callampa que son asentamientos más antiguos, formados por 

ocupación espontánea de familias sin casa, que individualmente o 

en grupos invadian terrenos periféricos, carentes de servicios y 

autoconstruian la vivienda; en algunos casos se formaron también 

por tomas colectivas dirigidas por partidos politices (como el 

PC). 



29 

Alrededor de este dueto territorial segregado se inició la 

búsqueda de evidencias empíricas en contra de la doctrina de la 

"marginalidad social", por un lado. Por el otro, el "universo 

poblacional" adquiri6 su perfil, mediante la reivindicación 

urbana de vivienda y equipamientos, y el protagonismo del 

movimiento de pobladores en la escena política del gobierno de la 

Unidad Popular. Las investigaciones realizadas en diversos 

campamentos de Santiago verificaron la heterogénea composición 

interna de ese universo social, pero asimismo demostraron que no 

era cierta la "marginalidad" relativa a la estructura productiva, 

puesto que: habitan las poblaciones y callampas, mayoritariamente 

fracciones de la clase obrera,.t~abajadores -eso si- de peque~as 

y medianas industrias más bien del sector "tradicional" y de la 

·industria de la construcción. Trabajadores que reciben 

comparativamente menores ingresos, están más expuestos a la 

inestabilidad en el _empleo, la desocupación y la carencia de 

prestaciones de seguridad social. La "falta de participación" no 

era tal, ya que los datos de las encuestas mostraron proporciones 

bastante elevadas de obreros_ sindicalizados, as! también de 

participación vecinal.~~ 

V para redondear la discusión sobre . la incapacidad de 

participación y apatía atribuida a los marginales, Tauraine 

apunta conciso y claro: "El marginado es juzgado apática porque 

no participa en la sociedad tal como es, es decir, aquélla que ha 

producida su marginalidad ••• · Se habla de la apatía de los 

marginados como otros han hablado de la pereza de los africanos y 
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los árabes -con el mejor espíritu colonialista- incapaces de ver 

los efectos de la expoliación, de la explotación y de la crisis 

cultural en pob.laciones desposeidas de sus mejores tierras o de 

su organiz¡ición !5ocial y cultural". 3 • 

De todos modos, otra espesa controversia en torno a los 

pobladores y la reivindicación urbana circulaba por los pasillos 

de los aparatos políticos y por las veredas militantes en la 

cotidianeidad de los campamentos: si no son lumpen ni 

11 marginales 11 ~s,_t=-r-=i~c=-t=u,__s=e~n"'s=u DESAL, ¿son potenciales sujetos 

revolucionarios?; si la contradicción estruci'ral de la que 

emergen es secundaria, ¿se concientizarán en la lucha política de 

clases y serán portadores de t~ansformaciones revolucionarias? 

En esa época, para algunos, como Castells (y otros), el 

·movimiento de pobladores manifestaba ser un "frente especifico de 

la lucha de clases" y los campamentos. una "fuente de 

transformación social". Pero también advertía -ahora desde una 

ciudad del cono sur americano, vibrando de energías sociales 

movilizadas y organizadas, de esperanzas e intereses 

encentrados-, que "no basta una 'necesidad social' generadora de 

una reivindicación de masas, para generar un movimiento social, 

es decir, un movimiento significativo en las relaciones de poder 

entre las clases. Dicha 'crisis' y dicha reivindicación 

requieren una determinada articulación con la coyuntura de la 

lu,cha de clases y con estrategias políticas que la expresan°.:s7 

Una de esas estrategias políticas fue plantar gérmenes de 

poder popular dentro de los territorios de habitación de la clase 
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trabajadora, sim1iares a las formas de control obrero en las 

fábricas (estrategia que también observamos anteriormente en los 

casos de Italia y Espai'la), y abrir "zonas liberadas" frente a la 

legalidad "burguesa". Acerquémonos entonces al campamento "Nuevo 

Habana" de la ciudad de Santiago, quizás el más renombrado de 

todos los campamentos chilenos, por su experiencia de 

organización, 

reivindicativa. 

autogestión territorial y movilización 

Localizado al sudoeste de la ciudad, fue dado a luz por ocho 

tomas de terrenos dirigidas por el MIR, en la etapa preelectoral 

de las elecciones de 1970. Profesores y _.estudiantes de la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, colaboraron 

en la planificación y trazado del campamento, diseffaron un plan 

_de urbanización y de vivienda-adecuado a las necesidades de las 

familias pobladoras, además de nuevas modalidades de uso de 

ciertos equipamientos colectivos, como el comedor y lavanderia 

popular y un patio comunal. Lo integraban 1,400 familias 

distribuidas en 24 manzanas; en el centro del campamento se 

instalaron la clinica de salud, un almacén popular y los locales 

de los diversos órganos de base. Un aparato de sonido despertaba 

con música el sueffo del campamento, y servia para convocar a las 

reuniones de delegados, y llamar a las personas que recibian 

visitas o llamadas telefónicas. Se organizaron "frentes de 

trabajo"; el de Vigilancia estaba compuesto por un representante 

por manzana y grupos por manzana, que hacian ronda!! mai'lana, tarde 

y noche, según un calendario de turnos. El sistema de 
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representación y participacón comenzaba con los representantes de 

cada manzana, jefes de manzanas delegados al Directorio 

(instancia de vinculación de les representantes de manzana y 

frentes de ·. ·trabaje) y culminaba en la Asamblea General, órgano 

máximo de decisión.3• 

Después del golpe militar que derrocó al gobierne 

constitucional de Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, 

al campamento "Nuevo Habana" le cambiaron de nombre, por el de 

"Nuevo Amanecer" ••• No he encentrado referencias al campamento 

"Nuevo Habana" en les documentos consultados, ni aparecen en la 

narración testimonial de la memoria del campamento "2 de octubre" 

en la ciudad de México 

descubriremos semejanzas 

(Capítulo V de este libro), pero 

en cuanto al "modelo organizativo 

ejemplar" y, por supuesto, la presencia e intervención de camadas 

de jóvenes militantes de la izquierda revolucionaria -linea de 

masas. Me parece plausible la .. hipótesis de que la experiencia 

del campamento "Nueve Habana" .se haya socializado en México, a 

través de las mentes y corazones de estudiantes y prcfesionistas 

solidarios con Chile -quienes prácticamente fueron les únicos que 

volcaron energías militantes deo izquierda sobre las peri.ferias 

urbanas, en proceso de construcción popular durante la década da 

los 70. Al campamento "2 de octubre" también le cambiaron el 

nombre, pero por razones de. Estado y de sistema político 

completamente distintas, aunque con similar intención de borrar 

una memoria colectiva. 
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Por los barrios de conventillos del centra de la ciudad de 

Santiago, también encontramos una experiencia de formación de una 

cooperativa de vivienda -como fue el origen de la "Unión de 

Vecinos de la Colonia Guerrero", barrio de inquilinato en el 

antiguo centro de la ciudad de México (capitula VI de este 

libro) pero con estimules de agentes externos bien diferentes a 

la izquierda radical. A principios de los 50, 350 mil personas 

habitaban viviendas alquiladas en conventillos, a principio de 

los 70 sólo quedaban 65 mil. Se repiten la misma política de 

demolición de edificios deteriorados ("tugurios"), las amenazas 

de lanzamiento por parte de los propietarios,.. el resultado de la 

expulsión a la peri.feria y un plan de remodelación urbana a 

escondidas de los vecinos. 

En 1968, y en uno de. ·los viejos ba·rrios sujetos a la 

remodelación, los vecinos organizaron un comité que logra detener 

la ejecución de lanzamientos y de ahi inician la lucha colectiva, 

dentro del marco de la legalidad, para la expropiación de los 

edificios, viviendas y permanencia en el barrio. Optan por 

formar una cooperativa con personería jurídica, obtenida en 1971 

y, a pesar de conflictos y divisiones entre los vecinos, los que 

siguieron adelante con la cooperativa tuvieron éxito. Ahora 

bien, segón los investigadores que estudiaron este caso de 

mov~miento urbano en el área central de la ciudad de Santiago, 

"la condición sine gua non del éxito del proyecto cooperativista" 

fue la presencia de una vanguardia política linea de masas, "con 

su objetivo de fortalecer el poder de una clase para la conquista 
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del poder en forma irreversible". Quieren decir también que, con 

la perspectiva de la lucha de clases, la organización de esos 

sectores populares puede "objetivamente transformarse en la base 

de un poder: popular".""• 

Precisamente Touraine ejemplifica con estos mismos autores, 

lo que le corresponde a la izquierda de su conclusión sobre la 

"disyunción" de la participación de la población marginada, entre 

acciones limitadas y definidas en términos de consumo, y 

movilizaciones heterónomas dependientes de manipulaciones 

demagógicas, del clientelismo y paternalismo -en la desarticulada 

sociedad latinoamericana. El estudio sobre ese barrio de 

Santiago muestra -lanza sus dardos Touraine- "la separación clara 

entre una acción de tipo cooperativo, de resistencia contra los 

.propietarios y el plan de renovación urbana, y la acción del MIR 

respecto a los 'sin casa' que intentaba pasar de la lucha por el 

alojamiento a la lucha revolucionaria" .... º 

"Confundir" el Santiago de·1973 c:on el Petrogrado de 1917, 

los campamentos con los soviets de obreros y soldados de un 

Estado descompuesto, "equívocos.trágicos", seí'lala Jordi Borja en 

su dura crítica a la concepción del "doble poder" que sostenia la 

teoría revolucionaria de los movimientos urbanos en Chile. Y en 

paises de Europa donde se pre.tendia convertir a la ciudad "en 

escenario del combate final entre capitalismo y socialismo y ven 

apuntar el doble poder en todas las esquinas de los barrios en 

los que brota· una protesta social". Polémica que cuestiona la 

lógica·de la acción directa conducida por la vanguardia política 
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y enfatiza que, ni teórica ni políticamente se puede situar a 

los movimentos urbanos "fuera del Estado" ....... 

A partir del golpe de Estado de 1973, bajo la dictadura de 

Augusto Pinochet, nuevas palabras designaban las realidades que 

se observaban y discutían: exclusión, sobrevivencia, resistencia. 

Las englobaba el modelo neoliberal de mercantilización de las 

relaciones sociales, desobrerización-desalarización, crecimiento 

del desempleo (de 4.87. en 1973 a 30.97. en 1982), extensión de la 

pobreza urbana, acentuación de la segregación espacial, quiebre 

de los mecanismos precedentes de movilidad social, convertida 

ésta en un estrecho embudo que filtra hacia arriba sólo una 

reducida minoría de la población.' Que cada quien se salvex más o 

menos como pueda, entre las reglas del juego que imponen las 

.leyes del mercado libreK aunque el Estado deba igual cumplir 

algunas funciones asistenciales.:y de subsidios a los pobres. 

La palabra marginalización se reactualiza y repite, para 

describir un proceso deliberado de exclusión social que degrada 

las condiciones materiales de la existencia y reproducción 

cotidiana, y daRa severamente el tejido social, can,elados los 

espacios y mediaciones del sistema democrático de gobierno y 

participación ciudadana. No .es de sorprender, entonces, la 

óptica militar sobre los campamentos,. como ·"focos peligrosos" 

donde "proliferan ciudadanos fr.ustrados, inadaptados, proclives a 

la violencia y a aceptar ideas foráneas o a la subversión"."'""" 

Tampoco la política de erradicación (una de las preferidas de los 

gobiernos autoritarios en América Latina) de campamentos, y 
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traslado de pobladores a zonas más periféricas: hasta mediadas de 

1984, más de 2b mil familias de Santiago habían sido reubicadas 

en el nuevo mapa de segregación urbana trazado por los 

funcionarios de la dictadura. 

Si durante el gobierno de la Unidad Popular los estudias y 

debates sobre los movimientos sociales urbanos se facalizaban en 

las potencialidades (y limitaciones) de la organización y 

articulación de las pobladores, y de la estrategia del poder 

popular en los campamentos, con Pinochet al mando, los temas 

preocupantes se desplazaron a otro terrena sacialágica: 

atomización, diferenciación individualista, "el fantasma" de la 

desintegración social, resistenciá replegada hacia la protección 

y autoayuda comunitaria, reconstitución laboriosa del tejida 

.social y la acción colectiva. · V la que se pudo comenzar a 

reconstituir y rearticular -cama destaca Campera- tenia un "hila 

comunicante" con el pasado; na partía de un "vacía" de agentes y 

experiencias previas. Por el contrario, se cantaba can esa 

"inversión social" de la década anterior y las tres afias de la 

Unidad Popular, que permitiO crear "una infraestructura humana, 

técnica, intelectual e ideológica capaz de edificar -en 

condiciones adversas- la red de apoya a la organización 

poblacional dentro y fuera de la Iglesia católica". Iglesia que 

cumplió un fundamental papel; de puente para recuperar las 

tradiciones participativas de las pobladores, especialmente a 

través de la Vicaria de la Solidaridad, creada en 1976.~3 

\ 
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El "activo pol.í.tico" (que no salió al e><ilio), es decir en 

Chile la militancia de los partidos de izquierda, también trat6 

de recuperar y reactivar la tradición histérica del movimiento 

reivindicativo de los "sin casa", asociado ahora a la lucha 

política contra el régimen militar. Esfuerzas que tuvieron que 

remontar las f rustracianes de la 11 crisis de la acción 

reivindicativa", tanto por el lada de los pobladores -urgidos por 

las necesidades inmediatas de subsistencia y acosados de 

hostigamiento e inseguridad, reacios a la· 

movilizaciones- como por el lado del Estado, que 

pol.í.tica 

dejó de 

y las 

ser un 

interlocutor que reconoce intermediaaciones de dirigencias para 

canaU.zar y negociar las demandas de los pobladores. 44 

No obstante las taponamientos a la acción reivindicativa, y 

·a pesar del ambiente represivo mAs adverso que en otras ciudades 

latinoamericanas, hacia fines de la década de los 70 y principios 

de las BO se iniciaron los intentos da agrupamiento de los 

pobladoras, mediante la formación de cgordinadoras 

(contemporAneas de las de Peró y México). Operaba todavía la 

"idea fuerza" del poder popular, y se resent.í.a la t!'!nsión 

divergente entre tendencias ofensivas canfrontacionistas hacia el 

régimen, y las defensivas negociadoras en la órbita social de las 

necesidades y demandas comunes mAs sentidas por las pobladores. 

Tensiones que, par cierto, no eran exclusividad de la militancia 

chilena, pero que si. estaban marcadas por la especificidad de la 

aposición a una dictadura militar. 
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A nivel metropolitano de Santiago, se formaron cuatro 

coordinadoras: la Metropolitana de Pobladores (METRO), en 1981, 

predominando la orientación confrontacionista y de acc:ión 

directa; la de Agrupaciones Poblacionales (COAPO), en 1981, 

ligada a la izquierda revolucionaria; el Movimiento de 

Pobladores DIGNIDAD, en 1983, vertiende del cristianismo popular 

de izquierda, y el Movimiento de Pobladores SOLIDARIDAD, en 1983, 

relacionado al centro político. V ese a~o de 1983 -en el 

caldeado ambiente opositor de las "Protestas Nacionales"-/~ 

9 milfamilias realizan la toma de terrenos más grande ocurrida en 

la ciudad de Santiago desde siempre, fundando los campamentos 

"Raúl Silva Heririquez•• y "Monseñor Fresno". 4 " 

"La revuelta de los pobladores", principales protagonistas 

de las protestas nacionales contra Pinochet desarrolladas durante 

1983 -sobre quienes recayó el grueso de la movilización, y de la 

represión. Otra vez el movimiento de pobladores en el escenario 

de los conflictos políticos. ¿"Nuevos sujetos revolucionarios''. 

otra vez?, ¿o "agentes de una violencia desintegradora"? 

¿Rebeldes o apáticos? ¿Revolucionarios o conformistas? 

Efectivamente. como advierte Tironi, retomó actualidad en Chile 

el viejo debate de la sociología latinoamericana de la 

marginalidad, y también la actualidad -presente real- de ese 

movimiento de pobladores que diseminó influencias y adhesiones en 

otros territorios populares urbanos de América Latina. 

"La •agitación de las poblaciones· dista mucho del 
actor social popular que se conoció en Chile en el 
pasado, aquel duefio de un proyecto histórico 
identificado con el Estado, la industria y la 
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democracia, internamente 
trabajadores, que actuaba 
dia."'4• 

cohesionado 
-en fin- a· 

en torno a los 
plena luz del 

III. De las favelas a la ciudadania 

Golpe de estado que derrocó al gobierno del presidente Joao 

Goulart en· 1964, y el "milagro brasilera" (1968-1973). 

Probablemente cnmo en ningún otro pais de.América Latina, las 

Comunidades Eclesiales de Base y diversos ag'entes pastorales de 

la Iglesia católica en Brasil estuvieron tan intimamente 

asociados a la confección de '1azos articuladores v ámbitos 

sacietales de protección, comunicación y participación en la vida 

cotidiana de los hábitat populares urbanos. De ese afamado 

"milagro" de acelerado crecimiento económico, los habitantes de 

.. favelas" y ºcorticos" (vecindades) habian recibido lo• 

@!!..ti.beneficios de creciente exclusión-pauperizacién, acentuación 

de la segregación socioespacial, cancelación de derechos v 

libertades democráticas, acechanzas del autoritarismo v de la 

temible doctrina militar de la Seguridad Nacional. 

En ese contexto "depredatoria y salvaje" -como la califica 

Kowarick-, soterradamente a lo largo de los tiempos más 

represivos extendidos hasta mediados de los 70, se fueron 

gestando paulatinamente la reorganización vecinal, las prácticas 

democráticas de discusión y· participación, los liderazgos 

locales, la verbalización colectiva y pública de las denuncias v 



40 

reivindicaciones r~feridas a las pésimas condiciones de vida 

urbana, el 

al régimen. 

acuerpamiento de variadas fuerzas sociales opositoras 

Vetados los partidos politices no autorizados y los 

sindicatos reprimidos y severamente controlados, el territorio de 

los barrios y las organizaciones locales se convirtieron en el 

principal locus alternativo de resistencia al Estado y de 

activación de movimientos. La Iglesia fue "el canal más efectivo 

de reorganización del movimiento popular", alrededor de la cual 

se nuclearon sectores de la izquierda católica con trabajo en los 

s~ndicatos, .Y 

organizaciones 

sectores 

de base 

que apoyaban 

-rechazando la 

la autonom.ia de las 

lógica· oficial de 

cooptación y subordinación clientelar.47 Fundamental orientación 

de solidaridad y apoyo institucional de la Iglesia, al igual que 

en Chile, lamentablemente tan diferente al papel de la Iglesia 

católica argentina -salvo escasas y valiosas excepciones- durante 

la dictadura militar instaurada en Argentina, resultado del golpe 

de Estado de 1976. 

En la ciudad de San Pablo -el mas poderoso centro industrial 

del pa.is-, agentes pastorales y CEBs patrocinaron y se 

involucraron en el desarrollo del Movimiento .. do Custo de Vida 

{MCV), surgido de los Clubs de Madres, en la zona sur de la 

ciudad. Comenzó con un trabajo "de hormiga" entre las vecinas, 

para crear conciencia de la gravedad de la carestia; levantaron 

encuestas de precios para constatar los aumentos y publicaron los 

resultados en carta abierta a las autoridades, denunciando ia 

miseria"de vida en la periferia y demandando: congelamiento de 
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precios de productos básicos, reajuste salarial, centros de 

abasto, etc •• Es decir, que el MCV hizo visible ante el elitismo 

tecnocrático "modernizador", la vinculación conflictiva entre el 

mercado (aumento de los precios), la distribución del ingreso 

(bajísimos salarios), y la situación del consumo individual y del 

gasto familiar en las hogares. 

Con el tema de la inflación, el MCV apuntó a la prablemética 

del salario, y can la "apariencia de un movimiento de 

consumidores", representó un "canal substituto de articulación 

del movimiento cbrero 11
.•• Una 

exigencia (de parte de alguna 

suerte 

teoría y 

a :. la inversa de esa 

~--· de alguna "d l~ 

política, como vimos anteriorménte) de articulación de los 

movimientos urbanos con el movimiento obrera·;.· para que logren 

producir impactos significativos en las relaciones de poder. 

Casa excepcional -por las condiciones de excepción en 1"!_& que se 

gestó- que hizo coexistir, algún tiempo, ·los intereses del 

binomio movimiento barrial-movimiento obrero, aunque no planteara 

demandas relativas a los problemas de consumo colectivo en los 

barrios. En 1978, el MCV llev6,a cabo una campa~a de recolección 

de firmas para respaldar un pliego de demandas al gobierno, de 

congelamiento de precios y aumento de salarias, consiguiendo més 

de un millón de firmas, presentadas en una asamblea de miles de 

personas dentro da la cober-tura, protectora de·· la catedral da la 

ciudad. Se trataba de poner :a prueba el pretendida papel del 

Estado "garante del bienestar común"a tuvo la finalidad de 

/ 
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desligitimar al régimen y, a su vez, de transformar la conciencia 

"dominada" en conciencia de 11cantestaciOn 11 
.... 

Durante la segunda mitad de los 70 se activaron también las 

movilizaciones organizadas por la regularización de los terrenos 

periféricos, la entrega de escrituras y provisión de servicios 

públicos. El 507. del espacio habitable de San Pablo (similar en 

la ciudad de México) habia sido ocupado por vias "ilegales", a 

través de las ventas clandestinas de fraccionadores. Las CEBs 

fueron estímulos articuladores del movimiento, que logró su 

apogeo en 1979. V la disputa por la posesión del suelo urbano 

adquirió una nueva modalidad en esa ciudad (más tardíamente que 

otras latinoamericanas), cuando en 1981 se organizan masivas 

invasiones colectivas de terrenos públicos ociosos, indicando la 

extensión del proceso de favelización ligado al desempleo, al 

deterioro salarial y, en general, de las condiciones de vida de 

las clases populares.ªº 

A mi juicio, como en ningún otro ambiente académico de 

América Latina. el análisis sobre los movimientos sociales 

urbanos en Brasil ("movimiento de moradores"), .anticipadamente ha 

planteado y desarrollado innovadores temas y sugerentes 

interpretaciones y reflexiones. Aun reconociendo en sus 

revisiones criticas la fuerte influencia de los teóricos 

"clá;,;icos" (particularmente Castells), uno tiene la impresión que 

el estilo de la investigación brasilera ha logrado más 

11 espcntAneamente" soltura y audacia, claro que con distintos 

intereses de estudio y discrepancias. Destaco a 
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cantinuación, 81 sintéticamente, dimensiones que considero rebasan 

ampliamente la especificación determinada por el contex.to 

histórico-politice de una saciedad dominada par un gobierna 

militar de facto y en un proceso de parta a la transición 

democrática, ya que tacan puntos neurálgicas de este campo de 

conocimiento y debate. 

Ciudadanía e identidad: La lucha urbana es una lucha por la 

ciudadanía que se articula por medio de los espacios y 

distintas formas de organización de los pobladores. Gestadas 

desde la vida cotidiana y el lugar de habitación, se conforman 

identidades colectivas que gradualmente van recomponiendo la 

conciencia fragmentada que impone el sistema.politice dominante. 

·Identidades que son divesas, y no se expresan politicamente en 

torno a una identidad de clase, sino que se crean a través de 

procesos de sociabilidades, cuyas tramas no surgen únicamente de 

las condiciones objetivas. 

Frente a la inexistencia de democracia, de canales de 

representación y ·la desigual distribución de ·bienes y servicios, 

la búsqueda de la ciudadanía emerge también articulada a la 

percepción de la negación al derecho a la ciudad. Derecho que se 

aspira a conquistar, na sólo en términos de mejoras materiales. 

sino principalmente en el sentido de transformar la vida 

cotidiana, de manera que cada persona pueda habitar y participar 

plenamente en el espacio donde vive, intervenir en las decisiones 

de los· poderes públicos y pensar una c1udad democrática. Los 
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una redefinición propia de la 

noción de ciudadanía, construida colectivamente en interacción 

con el Estado. 

Se trata del pasaje del reconocimiento de las carencias a la 

formulación de reivindicaciones mediadas por la afirmación de los 

derechos sociales básicos, redefiniendo y ampliando los espacios 

de ejercicio de la ciudadanía. De esta manera, los movimientos 

urbanos construyen colectivamente un conjunto de derechos, que 

muestran el reverso de la acumulación de carencias ya concebidas 

.como inaceptables, y del patrón tradicional de ciudadanía que 

garantiza los privilegios de las clases dominantes. La 

ciudadanía, por lo tanto, es un.téma que debe introducirse en los 

estudios de la producción física y social del .espacio urbano, de 

.modo de enfocarlo como una relación de fuerzas que estructura y 

dinamiza intereses conflictuales. 

Condiciones objetivas y destino de los movimientos: el 

concepto de contradicciones urbanas 

refiere a un tipo de urbanización 

importado de Castells, se 

países latinoamericanos, y se elaboró 

muy diferente a la de los 

analizando el Estado y 

procesos políticos en sociedades del capitalismo avanzado: es un 

concepto que tiene que ser revisado y esclarecido. De todos 

modos, es inviable y riesgoso el procedimiento teórico que 

deriva la emergencia, existencia y futuro de los movimientos, de 

las condiciones materiales objetivas, porque de esa forma no se 

los problematiza y se los convierte en un "dato", que sólo tiene 

\ 
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sentido como derivación de las contradicciones objetivas. Más 

bien, las condiciones estructurales son un "telón de fondo" de 

los conflictos urbanos -que se manifiestan de distinta manera, 

as! como son dispares las trayectorias de les movimientos. 

La pobreza no es condición suficiente .para explicar el 

sentida y· significado de las luchas reivindicativas que ocurren 

en las ciudades, por lo cual se deben superar las explicaciones 

externas y linearas, y la concepción que le atribuye a priori una 

determinada meta histórica que alcanzar. Esto es, esa lectura 

"mesiánica teleológica" y la visión "genético-finalista" de los 

movimientos populares que se supone desembocarian en luchas de 

calidad superior, hacia un horizonte de "redención 

preconf igurado" • El papel transformador da les movimientos 

urbanos hay que buscarlo por el espacio de la .v.ida cotidiana y la 

conquista de derechos de ciudadania; vistos por el lado de su 

cara reivindicativa, no parecen ¡;apaces de grandes 

trasnformaciones pero como expresión de una nueva ide~tidad 

colectiva juegan un importante papel en la escena politica. 

Heterogeneidad: . El término "clases populares" se ha 

propuesto para describir y dar cuenta de la heterogénea base da 

clase que componen 

abarcati~o que el de 

sociales empobre.cidos. 

les movimientos; es un término m•s 

"proletariado", y se refiere a sectores 

por el modelo de desarrolla y excluidas de 

las decisiones pal!ticas. El reemplazo del término, también 

tiene que ver can reflexiones criticas sobre una concepción del 
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proceso histórico que privilegiaba el papel necesariamente 

revolucionario del proletariado y la lucha de clases. Asimismo, 

el concepto marxista de "ejército industrial de reserva" se ha 

mostrado insuficiente para explicar la creciente heterogeneidad 

de la "mano de obra 

exclusivamente según 

disponible", que 

la funcionalidad 

no se puede entender 

que cumple para la 

acumulación capitalista. Tampoco el concepto de "reproducción de 

la fuerza de trabajo" permite explicar integralmente la 

diversidad social, la complejidad de objetivos (los culturales, 

por ejemplo), y la fluidez que caracterizan a los movimientos. 

En lugar de juzgar la heterogeneidad por el lado negativa, 

es decir, el punto de vista clásico -en cuanto condicionante 

estructural que impide la articulación de acciones colectivas 

dotadas de organicidad y eficacia política-, se la puede abordar 

como una característica que define su propia singularidad, sobre 

la que se desarrolla una vivencia común de segregación y 

exclusión, creadora de identidades colectivas y conciencia de 

intereses comunes. Dentro y a través de la heterogeneidad se 

puede gestar un proceso de creación interna de igualdad, 

articulada a las carencias colectivas que se sufren; en este 

sentido, los movimientos se constituyen en un lugar privilegiado 

donde la noción abstracta de igualdad se puede referir a 

experiencias concretas de la vida. 

Relación· entre movimientos y Estado: Frecuentemente, las 

movimientos se han pensado según una representación de la 

7 
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sociedad como "exterioridad" frente al Estado, coma contrapoder 

en gestación, fuera del Estado y contra el Estado. El enfoque 

construyó, así, una imagen de las clases populares organizadas de 

manera, independiente, en la que aparecían combativas y capaces de 

autodeterminación, "promesa de futuro". Al Estado se lo definió 

casi exclusivamente por su lado autoritario -disciplinador¡ a los 

movimientos por su visible carácter antigobierno1. }-as ~ 
investigaciones, entonces, se inclinaron hacia el aspecto 

oposicionista democrático de las luchas reivindicativas, dejando 

"en la sombra" la actuación del .. Estado, sus funciones1 agentes 

y transformaciones internas. 

Pero hay que descubrir y aceptar que los movimientos 

manifiestan un "doble carácter", en tanto luchan por el 

-reconocimiento de sus derechos ciudadanos, y.por viabilizar sua 

demandas, oscilando entre pronunciamientos criticas al gobierna y 

negociaciones continuas con .el poder público. Reconocer la 

ambigüedad de los movimientos hace posible escapar de las 

interpretaciones clasificatorias que encuentran, o un contenido 

transformador cuando el discuro es radical, o la cooptación 

cuando el gobierno atiende y satisface las demandas. Respecta al 

Estado, los estudios deuen ser capaces de mostrar los múltiples y 

complejos matices de la relación entre movimientos y autoridades, 

relaciones que varían de una coyuntura a otra.· 

piscontinuidad~ Este es otro rasgo "fantasmagórico" de los 

movimientos, debido a la tendencia observada hacia la 
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desmovili2ac:i6n o extinc:i6n c:uando se soluc:ionan las 

reivindic:ac:iones. Pero antes de espantarse por el c:arác:ter 

disc:ontinuo y fragmentario, hay que -

.. _.--1~a los movimientos por su 

c:ontribuc:i6n positiva para la memoria c:olec:tiva de la soc:iedad, 

así c:omo ptr.. las reformas instituc:ionales que contribuyen a / 

produc:ir. Las luchas urbanas no son formas "inferiores" de 

movili2ac:i6n que deben evoluc:ionar hac:ia formas "superiores", no 

son substitutos "empobrec:idos" de los "verdaderos" movimientos 

(el sindic:al, por ejemplo). Constituyen formas espec:ífic:as de 

movili2ac:i6n popular c:on espac:io propio, distinto al que oc:upan 

los sindic:atos y partidos. V·- no nec:esariamente tienen que ser 

permanentes, por lo c:ual no c:abe recriminarles o criticar su 

·tendenc:ia efímera (si así oc:urre) sino m~s bien corresponde 

preguntarse sobre su efec:tividad y los saldos positivos (o 

negativos) que van ac:umulando en la soc:iedad. 

No es del carácter disc:ontinuo de donde se infiere la 

potencialidad política de los movimientos en · torno al lugar de 

habitac:i6n y los c:onsumos colec:tivos; si desconciertan los ciclas 

de flujos y reflujos, de emergenc:ia y desaparición es parque el 

enfoque se centra en la pulsación inmediata de los c:anf lictos, 

calibrados por un parámetro de eficacia respecta a luchas "de 

mayor envergadura". 
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IV. En los pueblos jóvenes del Pacifico 

Antes de que el gobierno militar del general Velasca Alvarado las 

rebautizara y of icJ.alizara, desde 1968, con el nombre de "Pueblos 

Jóvenes", eran las barriadas: asentamientos de pobladores sobre 

terrenos fiscales a privados ocupados por invasiones paulatinas, 

a medida que se extendía la periferia urbana de las ciudades del 

Perú. El cambio de nombre respondía a un casa peculiar de 

"reformismo militar" (1968-1975). en América Latina, que reconocí.a 

legalmente la existencia de las barriadas y las incorporaba 

dentro de un modelo de organización y movilización vecinal, 

promovido por el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización 

Social (SINAMOS), dándole un "gigantesco impulso" a la 

organización de los sectores populares, bajo control político del 

Estado. Lo de pueblos jóvenes se refer.ia a su "reciente 

formación, la juventud de su población y el deseo de los 

habitantes por mejorar sus .comunidades". Parecen coincidir 

distintos puntos de vista en que se trataba de un proyecto para 

generar y asegurar bases sociales de apoyo al régimen militar, 

mediante la operación del SINAMOs.e2 

En la ciudad de Lima, 30~ del total de la población a 

principios de la década de -1970 habitaba en 273 barriadas, 

resultados de la permisiva tolerancia gubernamental a las 

invasiones desde los 40, y de la constante autoconstrucción y 

autoayuda de las familias pobladoras. Al sur de Lima, una masiva 

invasióh dio nacimiento, en 1971, a Villa El Salvador, sabre un 
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arenal, inaugurando la politica estatal de bolsones barriales, es 

decir, traslado de familias invasoras a "lotes sin servicios" 

ubicados en inhóspitos páramos: 150 mil familias habitaron Villa 

El Salvado~ -el pueblo jóven más grande de Perú- convertida luego 

en "la meca" del movimiento urbano peruano, otra admirada 

experiencia "ejemplar" de organización social y autogestión 

territorial independiente en Latinoamérica. Pero ante el 

horizonte de vida en "el arenal", un movimiento de "rescatadores" 

de terrenos de alto valor comercial, acaparados por 

terratenientes urbanos en la zona oeste de la ciudad de Lima, 

logró ocupar la tierra, evitar el traslado y permanecer próximo 

al lugar de trabajo. Exigian, y consiguieron, ·la expropiación, y 

también reclamaban el derecho a la organización independiente sin 

.injerencia estatal.""" 

Populares o antipopulares, todos los gobiernos -de uno u 

otro modo- son inductores de reivindicaciones, porque ·formulan 

politicas sociales y programas de acción institucional que 

motivan expectativas de beneficios concretos e introducen el 

conflicto social dentro de su propia gestión, cuando las 

carencias pendientes no se .solucionan y las expectativas 

generadas rebasan la capacidad o intención .de cumplimiento del 

Estado. En este sentido, se desarrollaron en Lima luchas urbanas 

que,· apelando al mismo discurso reformista del gobierno de 

Velasco Alvarado, 

control vertical. 

se fueron .. distanciando ·del paternalismo y 

Los pueblos jóvenes se reorganizaron 

au.tónomamente, y en la segunda mitad de la'·· década ocurrió "el 
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auge" del movimiento barrial, impulsado por militancias de la 

izquierda revolucionaria. Villa El Salvador hace una 

multitudinaria marcha en abril de 1976 contra el aumento de las 

tarifas del agua, reivindicando el acceso al servicio, por 

contratación de maestres, por transporte, pcr el derecho a la 

elección de los dirigentes vecinales sin manipulación oficial (el 

SINAMOS desapareció en 1977), pcr las libertades democráticas y 

contra la represión.•4 

Fueron aí'ios de primeras tentativas de coordinación-

centralización de las luchas urbanas ("espontáneas", "dispersas", 

"localistas"); entonces, de una convención en·· Villa El Salvador 

surgió la constitución de la Federación de Pueblos Jóvenes Lima-

Callao en 1979, y en Julio de 1980, divers~s faderaciones de 

pueblos jóvenes del pais fundan la Confederación General· de 

Pobladores del Per~ (CGPP). 

La tesis de la izquierda revolucionaria sostenia que la 

centralización del movimiento de pobladores es "una tarea 

histórica que se inscribe· en la ·linea de convertir al movimiento 

espontáneo y defensivo 
(A. 

de las 

revolucicmario", 9ue el movimiento 

masas -. en un movimiento 

de pobladores es una "nueva 

trinchera de organización y combate da la clase obrera en el 

marco de una alianza de sectores da clase eKplotados", y que 

deb:í.a entrar en escena como "contingente organizado posibilitando 

su incorporación a la lucha revolucicnari·• en la ciudad, 

articulado al conjunto del pueblo".ªª ¿Sujetos revolucionarios, 

otra vez, también aqui? Un ángulo de mirada diferente observa 
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que el movimiento barrial produce "el nuevo rostro urbano del 

Perú", donde los migrantes alcanzan paulatinamente legitimidad de 

"ciudadanos" y se van identificando como "vecinos"t.ldentidad que 

unifica y caracteriza un colectivo cada vez mAs heterogéneo y 

complejo, que lucha por el ejercicio de derechos públicos en 

espacios diferenciados• la organización territorial, el 

municipio, la vida cotidiana.a• 

V. En México: el 68 y después 

Tiene razón Adolfo Gilly cuando'dice que la década de los 70 se 

inció en 1968, "ese al'lo de viraje para el mundo y para México". 

En el mundo de los inmensos acontecimientos: la ofensiva del Tet 

en Vietnam, que derrotó al ejército de Vietnam 

la retirada del ejército norteamericano; el 
cmc~tov~:V 

"primavera de Praga"j('f' una Ir las rebeliones 

del Sur y obligó 
4.u!) 

"mayo francés .. ria""--

"mAs profundas y 

mAs perdurables en el t.iempo venidero" -la rebelión feminista-, 

"la sublevación contra las diversas, cambiantes e inmutables 

formas de la dominación patriarcal"·ª"" En el mundo más 

microscópico del habitar barrios populares, céntricos y 

periféricos, las turbulencias y rebeliones que hemos identificado 

anteriormente, y tantas otras que acontecieron. 

El movimiento estudiantil. de la ciudad de México tuvo su 

primera eclosión visible el lunes 22 de julio de 1968, y 

siguieron los d!as del conflicto. 



"En 1968, de pronto estalló en la cal leJ en el Paseo de 
la Reforma, en el Zócalo, la voz que había permanecido 
callada durante tantos años, al grado de que se 
hablaba del mutismo del mexicano, la dejadez del 
mexicano, el ni modo mexicano, la indiferencia del 
mexicano. En 1968, miles de mexicanos salieron de sus 
casas a gritar su coraje, su inconformidad... El 
movimiento estudiantil actuó como detonador. El rencor 
latente, un rencor de años transmitido de padres a 
hijos, salia a la superficie. Los hijos empezaron a 
asfixiarse en esa atmósfera de cuchicheos, de 'mejor 
no'; de 'al fin que no podemos hacer nada', 'las cosas 
no van a cambiar porque tú hables', etcétera. Al 
menos, podían gritar a voz de cuello y formar un& masa 
critica, intencionada, móvil que atemorizó al gobierno, 
a tal grado que lo llevó al enloquecimiento trágico y 
criminal que escindió nuestra vida pública."•• 
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Tuvo su clausura represiva, con cientos de muertos, heridos 

y encarcelados, el miércoles 2 de octubre del mismo año, por la 

tarde, en la plaza de Tlatelolco -junto a la Unidad Habitacional 

Nonoalco-Tlatelolco, que encontraremos en la memoria de la 

vecindad- drrante un mitin de más de 15 mil. personas, no sólo 

estudiantes sino también obreros, comerciantes, periodistas 

nacionales y e:<tranjeros. ¿A qué se refiere E·lena Poniatowska en 

este precioso texto cuando señala "el muti!Smo 11
, "la 

indiferencia", el "al fin que no podemos hacer"' nada", etc.? En 

términos de las ciencias sociales y políticas 'podemos suponer que 

se trata de ese inacabable devaneo de sesos y controversias sobre 

las características de la sociedad civil, del Estado y régimen 

político mexicano, sus imponderables interrelaciones y fenómenos 

resu.ltantes, tanto de hegemonía persistente como de intermitentes 

pulsiones desafiantes. 

Sociedad civil "débil", compuesta por clases y grupos •con· 

una conciencia poco desarrollada de si mismos" (Meyer),f. 
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"~hogamie~to" por la existencia de un partido de Estado con la ti 
estructura ramificada del PRI, y el corporativismo como "eje" de 

las relaciones entre Estado y sociedad, por el que "tedas las 

segmen~os de la sociedad civil san prolongaciones del aparato 

estatal" (Pereyra). ¿Gelatinosa y primitiva?
1 

a. por el 

contrario, "autoritaria y antidemocrática saciedad civil 

mediadora". con la "aparente paradoja" de que, "na obstante la 

ausencia de una estructura democrática, los procesos de mediación 

pclitica -que tienen su origen remoto en la Revolución mexicana-

son extraordinariamente fuertes y le proporcionan al Estado una 

base de consenso muy sólida y muy amplia" (Bartra). Sociedad 

civil existente si se la entiende según sus "formas y medios, 

históricamente dados, de discutir, confrontar y participar", y 

cuyas formas de politicidad difieren de las otras sociedades 

(Billy)."• 

No cabe duda que el referente estatal tiene un 

extraordinario peso complejo en las distintas trayectorias de 

análisis y reflexiones sobre. la sociedad civil mexicana 

posrevolución, y sus perceptibles o difusas modalidades, 

procedimientQ!.y espacios de expresión y actuación sociatal, 

politica, cultural, etc. Un Estado fuerte, "Leviatán criol lc" 

para hacerle una presentación instantánea. De "amplitud 

dinosáurica" -según lo dibuja Aguilar Camin-, con su "lasitud 

ideológica y politica, el peso de sus prácticas patrimoniales, su 

ineficiencia y su descontrol -la autonomia de su funcionamiento 

feudali'zado que es la respuesta práctica a su gigantismo -lo ha 
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convertido en un multiforme aparato de representación y de 

gestión social". V, a su vez, de un acentuado presidenciali&mo 

que centraliza en el poder ejecutivo abundantes facultades 

constitucionales y metaconstitucionales.•0 Mujeres de las clases 

populares hablaran, en la segunda parte d~ este libro, del Estado 

mexicano y del Partido Revolucionaria Institucional, de acuerda a 

los conocimientos 

cotidianeidad de sus 

y vifncias que han tenida: 

vidas y la experiencia de sus luchas. 

en la 

Los que hablaron en el 68 se dirigieron a un adversario 

camón bien localizado y concentrado -dice Zermel'la: "la espesa 

trilag.:l.a" PRI/Gobierno/Presidente de la República. Trilagia 

receptáculo directo de impulsos 'sociales antiautoritarios, y de 
( / 

criticas y rechazo ~ ... estado fuerte autoritario y sistema 

·politice, .. que negaba a su· vez el ejercicio de los m6s 

elementales principios burgueses y democráticos: la libertad da 

expresión, de asociación y acción independiente desde abajo• el 

fortalecimiento de la sociedad civil frente al .. Estado".•~ Si hay 

un atrevimiento que se fue filtrando a través de los poros 

intersticiales del abajo social cotidiano, fue la bósqueda de 

participación no dependiente -subordinada a la lógica 

institucional del .sistema. Es decir, ese. "todo dentro del 

Estado, nada fuera del Estado", como lo abrevia Gilly, ci esa 

"un.ica forma aceptada de participación que es, en si 111iama, un 

acto de adhesión al régimen", ccimo advierte Soledad Laaeza.•2 

Cuando Zermel'lo se pregunta ¿dónde quedó la generación 

radical del 68? a lo largo de la déca~a de los 70, no parece 

. \ 
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encontrar colectivos de esa generación por los territorios de 

asentamientos y barrios populares, militando en la trabajosa 

activación de movimientos urbanos V organizaciones 

independientes. Aun más, ni los detecta entre los cambios 

sociales, politices y culturales que podrian asociarse a los 

efectos del 68. Desde su óptica, no hay "hilo conductor" que 

permita rastrear ·la continuidad de las luchas del movimiento 

estudiantil; no se encuentran en ninguna parte "que pudiera 

circundarse en un mapa amplio de nuestra sociedad". La 

interpretación a su omisión se podría atribuir a que este autor 

coloca a los "marginados urbanos" bajo la "lógica masivo-

0

popular", base de masas del autoritarismo -ajenos, por lo tanto, 

a la lógica "democrática-clasista" que le corresponde a otros 

.sectores de la sociedad-, porque las ingentes necesidades de su 

existencia son ºun campo de cultivo para las formas de 

representación autoritario-paternalistas, y quedan a merced de 

los hombres y 
.¡,v....l,;,~o 

aparatos en que 
J¡;,.,, 

se concentra el poder ••• ". • 

alE p :1114 Y dando un salto sin precedentes,~O'>reaparece 
bajo la "lógica comunitario-defensiva" que indica 

c;omportamientos colectivos ·no confrontacionistas ante el 

adversario estatal, mostrando mayor continuidad de manifestación 

social y democrática, con autorrepresentaciones pol!ticas en 

forma de, uno de los ejemplos que pone: "Comités de Defensa 

Popular". Nada menos que este t~po de organización, cuyo origen 

viene de la inserción de jóvenes de la generación del 68 

militantes de la izquierda revolucionaria "l.í.nea de masas", na 
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precisamente orientados al no confrontacionismo durante bastantes 

años, y que hablaban más bien de masas, clase, poder popular y 

revolución, que de comunidad y democracia (en el sentido 

ciudadano) .•:s 

Habrá pues, que buscar por los "pequeños mapas" el rastro 

de los movimientos urbanos y de "los muchachos" o "los 

estudiantes" del 68 -como se los encontrará reiterada y 

afectivamente rememorados en las narraciones testimoniales de 

este libro-, sobre los que me referiré con .más detalle en los 

cap.i.t".ulos 4 y s, como las vibraciones dil.atadas del 68 en la 

conf.lictualidad urbana de algunos lugares de . habitaciOn popular 

en la ciudad de México. 

Las luchas reivindicativas organizadas pos-68, tuvieron sus 

.primeros despuntes locales en ciudades del norte del país, 

alrededor del eje central de la posesión de un pedazo de tierra, 

mediante acciones directas de invasiónt• ~n la ciudad de 

Chihuahua, una toma colectiva de terrenos funda la colonia 

nombrada "Francisco Villa", mlcleo del primer agrupamiento 

regional, el Comité de Defensa Popular (CDP), organizado en 197.2. 

En otras ciudades norteñas, varias colonias se establecen y son 

bautizadas con nombres a la tradición histórica de lucha por el 

derecho a la tierra que enarboló la Revolución mexicana, como 

"Tierra y Libertad" (en Monterrey, Torreón, Góm•z Palacios), 

"Emiliano Zapata" y "Divi&ión del Norte" (en Durango). 

La primera mitad de lo& 70 fueron años de multiplicaciOn 

dispersa de movimientos y organizaciones desprendidas del 
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tutelaje estatal-PRI, en las que se hizo sentir la presencia de 

agentes políticos de la izquierda provenientes del 6B, con lineas 

opuestas y criticas a los partidos "clásicos", por ejemplo el 

Partido Comunista Mexicano. Colectivos militantes que hacia 

fines de la década forman agrupamientos de "control 

territorial", en la modalidad de "frentes" (como el Frente 

Popular Tierra y Libertad, de Monterrey, en 1976), o "comités" 

(como el Comité de Defensa Popular "Francisco Villa", de Durango, 

en 1979), protagonistas fundadores, entre otros, de la 

Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP), 

formalmente constituida y presentada en abril de 1981.•4 

Desde 1976, y entre coyunturas de r.efluJo, se fueron 

intentando los acercamientos y encuentros para lograr el objetivo 

de la coordinación y unidad -de lo "fragmentado", "espont.ineo", 

"localista", "meramente reivindicativo"- entre· quienes tuvieron a 

su cargo la definición y orientación del perfil de la CONAMUP: 

las corrientes identificadas con la Linea de Masas y el 

pensamiento de Mao Tse-tung,·. como "guia ideológica" de la 

actuación política, aunque internamente existían posiciones 

divergentes. El .imbito organizativo intrauterino previo fue la 

COLIMA (Coordinadora Linea de Masas, iniciada en 1978, y su 

primera plenaria de cuadres en abril del 79), estructurando 

sectores: obrero, campesino, popular y estudiantil, en cada uno 

de los cuales se debía impulsar: el trabajo de masas y tratar de 

formar coordinadoras. En .este sentido, es correcta la 

observación de que el proyecto de la CDNAMUP "es político" puesto 
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que resultó de "un acuerdo concertado a nivel de cuadros, al 

amparo de la COLIMA".•,. 

Si en otros.paises de Latinoamérica las luchas urbanas se 

han denominado de "pobladores", "barrial", de "moradores", etc., 

indicando el referente e&pacio-habitacional más específicamente, 

en México es el llamado "movimiento urbano popular" (MUP), 

remitiendo a dos globalidades1 "lo urbano" y "lo popular". El 

término fue acuñado, "oficializadoº y después ampliamente 

socializado, en el encuentro de organizaciones que fundó la 

CONAMUP; antes se decia "movimiento popular· y se lo referia 

como "el sector popular". Como lo han hecho notar algunos 

analistas, el término es bastante impreciso y laxo, pero es ótil 

para distinguirlo del término "movimientos sociales urbanos". 

La "ventaja" deriva, en mi opinión, no de un cuestionamientc 

critico a la definición teórica inicial ~e Castells, sino del 

cuidado ideológico de marcar dist~ncia de la corriente reformista 

eurocomunista -desde dende se· fue reformulando, a mediados de las 

70, la conceptualización de los .. movimientos sociales urbanos por 

pa~te de Castells (y también de,Jordi Borja), en el sentido de su 

pluriclasismo, entre otras readecuaciones. 

De hecho se explicita (sin dar nombres'): "no caer en las 

consecuencias políticas de los, planteamientos pluriclasistas de 

ciertos teóricos de los movimientos sociales urbanos en Europa", 

por la presencia en los movimientos de México, del proletariado 

industrial en activo (peque~as y medianas· empresas) y del 

ejército industrial de reserva~• , el 
I 

término "movimientos 
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sociales urbanos sera poco usado y para designar reivindicaciones 

urbanas interclasistas, mientras que (a pesar de las reservas 

manifestadas), por •movimiento urbano popular• se entenderá aquel 

que esta integrado por el proletariado urbano en sentido amplio y 

que intenta mantener la autonomía del Estado y de la burguesía y 

definir un programa urbano alternativo al que rige la ciudad 

capitalista"v7 , "se exagera el papel de la pequeña burguesía ••• 
I 

en estos movimientos, subrayando su heterogeneidad para ubicarlos 

como movimientos de ciudadanos y bajo la afirmación de que los 

movimientos sociales urbanos no son homogéneos, esconden que al 

interior de dicha heterogeneidad social, la mayoria de los 

participantes en los movimiéntos urbanos pertenecen al 

proletariado, y en el seno de éste, la mayoría son productivos y 

en activo; oscurecen también que el MUP, surgido y alimentado por 

las contradicciones del capitalismo, no puede encontrar 

alternativas al interior de éste, que resuelvan la problemática 

de la cual surge de modo definitivo y permanente".•• 

En fin, y siguió la polémica. Pero lo cierto es que ahí 

estuvieron los aRos 70 y estribaciones de los BO, jóvenes 

"viejos" y "nuevos" de la generación del movimiento estudiantil 

e I\""' 
del 68• ~onstruye.,.,_ acció~colectiva.!:,en las desoladas periferias ;;,/ 

de pedregales, cerros y lodazales, y en la estrechez hacinada de 

las ·vecindades céntricas; ayud~ a abrir cauces sociales para 

e~ ejercicio de las libertades democráticas de asociación, 

p,g.,, "°"" expresión y representación; a su manera crea..._ y fortalecieielllD 
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soc.i.edad c.i.v.i.l;~~' por algunos rumbos, los tantAculos 

coercitivos del sistema pol!t.i.co y el paternal.i.smo cl.i.entelar. 
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1 Manuel Castells, La cuestión urbana, 2a. edición en español, 
corregida y aumentada, Siglo XXI, México, 1976, cap. 14, pp. 
382-406 y Manuel Castells, Movimientos sociales urbanos, 2a. 
edición en español, Siglo XXI, México, 1976 bis, cap. 11. 
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3 

6 

7 

8 

Manuel Castells, op. cit., 1976 bis, pp. 30-31. 
bi4 

Ic:ban, p. 10. 

I 
~iol, 

,¡,¡,,¡. p. 40. 

Véase la "Advertencia final 1975", que hace Castel ls .en La 
cuestión urbana, oc. cit., donde discute y contesta las 
criticas que le hicieron a su sistema teórico sobre la mayor 
especificidad de lo urbano en cuanto a reproducción de la 
fuerza de trabajo y unidad de consumo colectivo. Varios 
autores de distintos paises formularon y argumentaron 
criticas a este libro de Castells; véanse, entre otros: ~ean 
Lojkine, El marxismo, el Estado v la cuestión urbana, Siglo 
XXI, México, 1979; Peter Saunders, Social Theory and the 
Urban Duestion, Hutchinson Publ., 1981; Emilio Pradilla 
Cebos, Contribución a la critica de la "teoría urbana", 
UAM-Xochimilco, México, 1984. 

Manuel Castells, op. cit., 1976 bis, p. 3. 
\,¡.( 

I.a...n, p. 10. Castells caracteriza el efecto urbano de un 
movimiento como aquél que incide sobre las condiciones 
colectivas de la vida cotidiana; globalmente la satisfacción 
(o no) de la(s) reivindicación(es), y el efecto político, 
que incide sobre las relaciones de fuerza entre los grupos 
sociales en una coyuntura. Señala la diferencia entre base 
social: características de la población afectada, y fuerza 
·~=fracción de la población efectivamente movilizada 
gracias a la organización. El adversario e!l,~l soporte de 
los intereses opuestos a la fuerza social. _I_~-·~· p. 39. El 
"nuevo campo de contradicciones urbanas" remite a las 
crecientes necesidades colectivas en un sector no rentable 
de la inversión capitalista, el modo individual de 
apropiación y el modo colect-ivo de gestión, el carácter 
privado y parcelario de los agentes que intervienen en el 
proceso del consumo colectivo, por un lado, y, por el otro, 
el carácter global de los problemas y unidades de gestión 
administrativa. 

b.i.C 
Idem, pp. 4-5. 
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9 Susana Magri, "Necesidades sociales y polLtica habitacional 
del Estado", en (varios autores) Necesidades y cgnsumo en la 
sociedad capitalista actual, Ed. Grijalbo, México, 1977, pp. 
146-147. 

10 Maurizio Marcelloni, "Urban movements and political 
struggles in Italy", en Int:ernational Journal of Urban and 
Regional Research, núm. 2, 1979~ y Maurizio Marcelloni, 
"Analisi delle lotte sociali in Italia", en Papees, núm. 3, 
1974, Un±versidad Autónoma de Barcelona. 

11 Maurizio Marcelloni, op. cit., 1979, pp. 255-258. 

12 En Roma, los habitantes de los barrios populares de 
viviendas precarias (baraccati), trabajadores de pequeñas 
empresas, encabezaron la lucha inquilinaria autorreduciendo 
los alquileres y formando "comités autónomos de barrio" 
contra el abuso de los caseros pero también por mejores 
servicios públicos y transporte. Otros barrios, cuyos 
habitantes (sobre todo obreros de la construcción) habian 
ocupado ilegalmente pequeños lotes y autoconstruido la 
vivienda, se movilizaron, :organizados por el PCI, para la 
obtención de servicios básicos (luz, agua, drenaje) y el 
reconocimiento de la existencia legal del barrio en el plan 
regulador de la ciudad de Roma. En Bologna, con 
Ayuntamiento comunista, el activador del conflicto fue el 
proyecto, internacionalmente conocido, de renovación de su 
centro histórico, y la lucha por la permanencia en las casas 
restauradas de los sectores populares residentes. Véase 
Pier Luigi Cervellati, La cittá pos-industriale, Ed. 11 
Mulino, Bologna, 1984; este autor, arquitecto especializado 
en restauración, fue uno de los principales conductores del 
programa de renovación del centro histórico da Bologna. 

13 Maurizio Marcelloni, op. cit., 1979, pp. 263-265. 

14 

15 

Véase Andreina Daolio, "Il movimento per la casa come 
esperienza di pratica sociale alternativa"·, en Citta e 
territorio: pianificazione e conflitto, (varios autores), 
Cooperativa Editrice Economia e Commercio, Nápoles, 
1974, pp. 83-96. 

~:it 
Idem. 

16 Francesco Indcvina, "Efectos territoriales del conflicto• 
los hechos y su interpretación", en Antología de Socigloq!a 
Urbana, M. Bassols, R. Donoso, A. Massolo y A. Méndez 
(comps.), UNAM, México, : 1988.· El contenido del debate 
italiano, en el que se nota cierto predominio de la critica 
al "reformismo", se puede consultar en: Marco Mattei (a 
cu·ra di), Política del territorio e lotte urbane, Clusf
Cooperativa Editrice ·universitaria, Firenze, 1974; ~Y 
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Giuliano della Pergola, Diritto alla cittá e lotte urbane, 
Ed. Feltrinelli, Milán, 1976, segunda edición. Este último 
autor sostiene que las reivindicaciones son característica 
de la ideología reformista, y que el interés "supremo" de 
las administraciones locales es transformar y reducir las 
luchas en reivindicaciones. Distingue a éstas por ser 
formas de protesta que tienden a hacer más soportable el 
nivel de vida existente y solicitan servicios, 
infraestructura urbana, etc. Las luchas, en cambio, son 
formas de movilización y manifestación colectivas que 
tienden a modificar las relaciones de poder entre la 
propiedad y el usuario, y sólo se desarrollan en los barrios 
periféricos, los guetos y las áreas deterioradas (op. cit., 
PP• 122 y 125). 

Manuel · Castells, "Urban social movements and the struggle 
fer democracy: the Citizens' Movement in Madrid", en 
International Journal of Urban and Regional Research, núm. 
1, 1978, y Manuel Castells Crisis urbana v cambio social, 
Ed. Siglo XXI, México, 1981, 2a. edición, cap. 4, "La 
interacción entre crisis urbana y movimiento social urbano: 
la experiencia de Madrid". 

Manuel Castells, op. cit., 1981, p. 190. 

I.}J~, pp. 232-235. Las Asociaciones de Vecinos tuvieron el 
antecedente de las Comisiones de Barrio formadas en los a~os 
60 como reflejo territorial de las Comisiones Obreras 
(1962), creadas para la lucha reivindicativa laboral en las 
fábricas. Se trataba de "exportar" al ámbito del lugar de 
residencia de los trabajadores la formas de lucha y 
organización sindical, introducidas a los barrios por 
cuadros políticos estudiantiles y obreros. Resultó que.la 
defensa de las condiciones de vida en los barrios tuvo un 
carácter más que todo agitativo, con prácticas desarraigadas 
de los problemas y demandas concretas, las que eran 
frecuentemente ignoradas por los militantes, expuestos, a su 
vez, a la dura represión franquista. La clandestinidad en 
la que tenían qu~ moverse los partidos de izquierda (PCE y 
PSOE) determinó también la inserción de militantes dentro de 
la cotidianeidad de los barrios, de manera de poder ampliar 
las fuerzas sociales opositoras al régimen, impulsando la 
formación de organizaciones abiertas y· flexibles de base 
territorial, o sectorial• En Barcelona, aunque en menor 
grado de intensidad y extensión, también se desarrolló el 
movimiento asociativo vecinal, iniciando en 1969, sobre todo 
en barrios obreros (donde se establecieron Comisiones da 
Barrio), y recién hasta 1977, en barrios de bases populares. 
Un detallado estudio sobre el caso de Barcelona se encuentra 
en: José Olives Puig. "La conflictualidad urbana" en Papers, 
núm. 3, 1974, Universidad Autónoma de Barcelona. Este autor 
destáca "la plétora de determinaciones que entretejen la 
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conflictualidad urbana", y que ésta surge a partir de las 
relaciones de intercambio, que son estructuralmente 
secundarias y no.determinan de inmediato la definición de 
clases, aunque reflejen las desigualdades en el reparto de 
bienes y servicio; "de ahí la dificultad de homogeneizar 
los intereses en la escena urbana" (p. 283). 

Véase Manuel Castells, oo. cit., 1981, pp. 266-273. Los 
"efectos urbanos" que produjo el mavimenta de Orcasitas 
fueron que transformo la lógica urbana especulativa, dice 
Castells, al tener que asumir el Estado un pragrama de 
renovación periférica en beneficio da sus propios 
habitantes, recanocienda su derecho a la ciudad. La 
Asociación Vecinal logró la expropiación de terrenos, la 
modificación del plan parcial del Ayuntamiento, la 
construcción de viviendas, equipamientos y la planeación del 
asentamiento con la participación de los vecinos, apoyados 
por técnicos urbanistas de izquierda. Asimismo, fue una de 
las fundadoras de la Federación Provinci·al de Asociaciones 
Vecinales, promovieron actividades culturales y recreativas, 
organizaron campañas de solidaridad con las huelgas de los 
obreros de la construcción,,y en las elecciones municipales 
de 1979 más del 507. voté por el PCE, aunque el movimiento se 
había orig~nada espontáneamente, sostenido por lazos de 
solidaridad vecinal y sin ninguna intervención de partidos 
políticos. 

. l-Íc.I 
Véase _I_<kw~-• pp. 274-280. Inicialmente, la Asociación 
Vecinal "La Corrala" fue impulsada por militantes del PCE y 
el PSOE. De los "efectos urbanos" producidos, Castells 
destaca el haber transformado la práctica urbanística en el 
centro histórico, impidiendo las demoliciones "por razón de 
ruina" según dictamen del Ayuntamient.o,,y el haber frenado 
la especulación de los prapietarios aplicando multas a 
aquellos que no procedían a hacer,· las reparaciones 
necesarias. Transformé también la conciencia de los vecinos 
del barrio afectados directamente por el deterioro, aunque 
su "efecto pol.ttico" se. vio limitado. por las "barreras 
ideológicas" de la pequeña hurgues.ta. tradicional y las 
capas sociales de mayal'." edad respecto·a los esfuerzos de 
politización1 tuvo más bien manifestación indirecta a través 
de la exigencia de participación en la gestión urbana, y la 
capacidad de movilización en torna a objetivos del 
desarrollo urbana. 

Véase I~, pp. 281-286. Castells· considera que la 
.experiencia de "los Hotelitos" desarrollé un nuevo tipo de 
movimiento ciudadano. "Tal vez -apunta- uno de los 
componentes que caracteri~ará al movimiento ciudadano en el 
futuro madrileño, un movimiento a través del cual amplios 
séctores de la pob}ación que no necesariamente ocupan la 
misma posición de clase obrera tradicional en la división 
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social del trabajo, se unen a ésta en la defensa de un modo 
de vida y de un espacio típico amenazado por la voracidad 
del capital y el burocratismo de la Administración". 

I~, p. 293. 

Ludolfo Paramio, "Todo el poder al reformismo/11'', en Ne>Cos, 
núm. 44, agosto de 1981, México, p. 30. 

Manuel Castells, op. cit., 1978, p. 143. Sobre Castells y 
su teorización de los movimientos sociales urbanos en el 
marco eurocomunista, y las orientaciones politicas de los 
movimientos urbanos en Italia, Francia y España durante los 
setenta, véase Adalbert· Evers, "Social movements and 
political power: a survey of a theoretical and political 
controversy" en Comparative Urban Research, núm. 2, 1981, 
PP• 29-38. 

Véase Jordi Borja, "Movimientos urbanos 
populares: movimiento reivindicativo, 
democrático, dualidad de poder", en Papers, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

de las clases 
movimiento 

ni:am. 3, 1974, 

Jordi Borja, "Los actores sociales en la construcción de la 
ciudad", en Ciudad y territorio, ni:am. 3-4, 1983, Madrid, p. 
20. 

hód. 
~. p. 23. 

¡,;.¡ 
~. p. 23. 

Christopher Pickvance, "On 
mcvements 11

, en Papers, núm.· 3, 
Barcelona, pp. 345-362. 

the study of urban social 
1974, Universidad Autónoma de 

31 Pickvance atribuye a la fortaleza institucional de los 
gobiernos locales y al poder de los equipos profesionales 
permanentes en la administración municipal el haber limitado 
el proyecto que pretendía aplicar Margaret Thatcher, elegida 
en 1979, de recortar las asignaciones presupuestales del 
gobierno central a los municipios, como parte de la política 
macroeconOmica de reducción dei sector pi:&blico. Aunque sólo 
pudo recortar el 1'l. anual de los ingresos municipales, la 
calidad y cantidad de los mi:&ltiples servicios de bienestar 
social que prestan los gobiernos municipales en Inglaterra 
se vieron afectados y disminuidos debido a las normas de 
control que determinó sobre los gastos autorizados que 
podían ejercer las autoridades locales. Pickvance hace 
notar que, no obstante la restricción (gradual) del gasto 
municipal, prac~icamente no se produjeron acciones de 
protesta de "los consumidores" contra los recortes y el 
abandono ·o privatización de algunos servicios y 
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prestaciones. Véase Christopher Pickvance, "The crisis o'f 
local government in Great Britain: an interpretationN, en 
Cities in streess. A new look to the urban crisis, M. 
Gottdiener (ed.), Sage Publ., 1986, pp. 247-275. Tambi6n ·en 
los Estados Unidos de Norteamérica la importancia 
institucional de los gobiernes municipales, en la tradición 
democrática liberal, y su función de proveedor local del 
Estado de Bienestar, estil considerada . dentro de .las 
discusiones sobre los movimiento urbanos. El local state 
(gobierno local), constituye un espacie de influencia 
imprescindible para ejercer presión, negociaciones y legrar 
modificaciones en las politicas e iniciativas públicas y 
privadas. En las tres formas de conflictos urbanos que 
identifican Fainstein y Fainstein -de les que surgen, según 
estos autores, les movimientos- el gobierno municipal está 
presente como adversario, pero también como interlocutor 
para la penetración institucional de las demandas de les 
movimientos; éstas son: demandas de autogestión territorial, 
control comunitario, descentralización y participación 
politic·a; por más y mejores consumes colectivos (escuelas, 
centros de salud, vivienda pública, etc.); por la defensa 
fisica y cultural de la -integridad territorial frente a 
programas de renovación urbana, construcción de autopistas, 
y otro tipo de obras públicas o privadas. Estos autores 
destacan la caracteristica de los movimientos urbanos en 
Norteamérica, en cuanto al énfasis que ponen en la búsqueda 
de poder institucional que les lleva a centrar les ataques y 
protestas en la institución liberal más. pró:lima, ya que es 
ahi donde las posibilidades de. ejercer algún peder sen 
"realistas"r; para los negros y les blancos pebres. Aunque 
es limitada la capacidad de movilización y la eficacia de 
los movimientos, el hecho de que las autoridades locales y 
el sector privado advierten que están siendo "mcnitcreadcs", 
les ayuda a aumentar su influencia dentro de las estructuras 
de la administración municipal y obtener cambios en la 
"distrubicón de beneficios y de poder". Véase Norman 
Fainstein y Susan Fainstein, ~rban Political Movements, 
Prentice-Hall, 1974; y Susan Fainstein y Norman Fainatain, 
"Economic reestructuring and the rise. of urban social 
movements", en Urban Affairs Quarterly, núm. 2, diciembre de 
1985, pp. 187-206. 

32 Véase E. Pastrana y M. Threlfall, Pan;· tei;ho y poder. El 
movimiento de pobladores· en Chile (1970-1973), Ediciones 
SIAP, Buenos Aires, 1974; Franz Vanderschueran, "Sign.ificado 
politico de las juntas de vecinos ,en poblaciones da 
Santiago", en EURE, núm. 2, 1971, Chile; Manual Castells, 
"Movimiento de pobladores y lucha de clases en el Chile de 
la Unidad Popular", en Estructura de' clases y politica 
urbana en América Latina, Manuel Castells (comp.), Ediciones 
SIAP, Buenos Aires, 1974. 
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33 Manuel Castells, op. cit., 1974, p. 217. Los nombres dados 
a los campamentos recuerdan a lideres populares chilenos Y 
latinoamricanos, mártires, teóricos marxistas y 
representantes politices que apoyaron las tomas de terrenos 
o consignas politicas (por ejemplo "Bernardo O'Higgins", 
ºChe Guevara 11

, ºCamilo Torresº, 11 Lenin 11
, "Laura Allendeº, 

"Venceremos"). 

34 E. Pastrana y M. Threlfall, op. cit., pp. 18-20. Freí creó 
la "Conserjeria Nacional de Promoción Popular"; el principal 
programa destinado a los sectores populares urbanos fue la 
"Operación Sitio", que consistía en la entrega da terrenos 
semiurbanizados y una vivienda (de 36 m2 de construcción) 
hecha con materiales de ensamble de madera. La estrategia 
de organización territorial fueron las Juntas de Vecinos y 
los Centros de Madres. Vanderschueren sefiala que la 
doctrina de la DESAL dio el "fundamento ideológico 
(racionalización de intereses del sistema imperante) para 
que un partido no marxista penetre de manera eficaz en las 
clases dominadas y canalice hábilmente alguna de sus 
demandas, sin tocar el problema fundamental de los intereses 
básicos de los pobladores como el empleo. En ese sentido, 
apenas alcanzó una mediocre distribución de ingresos" (2'!.... 
cit., p. 71). 

35 Véase Manuel Castells, op. cit., 1974, ,y E. Pastrana y M. 

36 

Threlfall, op. cit. 

Alain Touraine, "La marginalidad 
Mexicana de Sociologia, núm. 4, 
1977, p. 1132. 

urbana", en Revista 
octubre-diciembre de 

37 Manuel Castells, op. cit., 1974, p. 210. 

38 Véase, E. Pastrana y M. Threlfall, op. cit., pp. 73-87. El 
MIR habia creado su propia organización centralizada: el 
"Movimiento de Pobladores Revolucionarios". La mayoria de 
los campamentos estaban· agrupados en el "Comando da 
Pobladores Sin Casa", ligado a la Central Unica de 
Trabajadores (CUT), y dirigido por comunistas. Los 
socialistas se separaron de este comando debido a 
divergencias políticas, y cons:t:ituyeron la "Central Unica de 
Pobladores" (CLIP), favoreciendo también el desarrollo de 
órganos de poder popular y frentes de consumo colectivos en 
las poblaciones. En opinión de Pastrana y Threlfall, una de 
las debilidades del movimiento poblacional deriva de la 
naturaleza de sus reivindicaciones, que visualiza como 
enemigo al gobierno en turno y le impide identificar a la 
burguesia como enemigo principal, aunque consideran que "es 
necesario tener presente el potencial del movimiento 
poblacional para el desarrollo de una estrategia politica de 
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transformaciones revolucionarias en los países de América 
Latina" (p. 153). 

V. Balanowsky, F. Pingeot,'J. Recabarren, F. 
"Movilización urbana en conventillos de 
Estructura de clases v politica urbana en 
Manuel Castells (comp.), Ediciones SIAP, 
1974, PP• 183 y 1Bb. 

Vanderschueren, 
Santiago", en 

América Latina, 
Buenos Aires, 

40 Alain Touraine, op. cit., p. 1139. 

41 Jordi Borja, "Movimiento& urbanos y cambio politico", en 
Revista Mexicana de Sociologia, núm. 4, octubre-diciembre de 
1981, pp. 1353-1354. Para este autor, las movimientos 
urbanos cumplen tres destacadas funciones a 1) "agregación 
social"" constructores o recanstructores de un tejido soc.ial 
colectivo; 2) organizadores sociales de amplios sectores de 
la ciudadania, convirtiendo la multiplicidad de necesidades 
y aspiraciones resentidas en objetivos por los que luchar 
frente a las instituciones públicas, a las que "obliga" a 
modificar y hacer concesiones, y 3) son medias para asegurar 
la participación y el control,. en las instituciones locales, 
cambiar la legalidad y abrir un proceso de reforma del 
Estada (p. 1355). 

42 Citado en Alfredo Rodriguez, "Santiago: viejos y nueves 
temas; viejos y nuevos actores", en Los pobladores: 
protagonistas urbanos en América Latina,, CEHAP, Universidad 
Nacional de Colombia, Medellin, 1988, p. 229. 

43 Guillermo Campero, Entre la sobrevivenc.ia 
política. Las orqanizacones de pobladores 
Estudios ILET, Chile, 1987, PP• 219 y 5b •. · 

y la acción 
en Santiago, 

44 Véase Eugenia Tironi, "La revuel.ta de los pobladores", en 
Nueva Sociedad, núm. 63, mayo-junio de 198b. 

45 Véase Guillermo Campero, op. cit., cap. 11.. El 90Y. da lo& 
31 mil participantes de la toma eran "al legados", personas o 
familias que conviven en una misma vivienda a predio con 
parientes·, a no, a quienes les dan alojamiento por carecer· 
de otras opciones habitacionales. Se estimaba que existian 
135 mil familias de "allegados" en Santiago y un déficit de 
800 mil viviendas. Las tomas de terrenos urbanos se 
reiniciaron en 1980 como acciones de "denuncia" dirigidas 
por militantes en la linea de "movilización confrantativa 
.directa" hacia el régimen militar. Hasta la gran toma del 
83, las pobladores fueran sistemáticamente ~~psalojados, 
consiguiendo refugio en las parroquias (~, pp. 174-
175). . 
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Eugenio Tironi, op. cit., p. 32, y Eugenio Tironi, "¿Ruptura 
o participación? La protesta de los marginales", en Nueva 
Sociedad, núm. 90, julio-agosto de 1987, pp. 148-149. Según 
la interpretación de este autor, la protesta de los 
pobladores no expresaba un conflicto clasista, sino el 
rechazo hacia un Estado que no satisface sus demandas de 
integración. De este autor véase también "El fantasma de 
los pobladores", en Estudios Sociológicos, m'.im. 12, 
septiembre-diciembre de 1986. 

Véase, Pedro Jacobi, "Sao Paulo: las luchas de los 
excluidos de la ciudad por el derecho a la ciudadanía, 1970-
1982", en Revista Mexicana de Sociología, núm. 4, octubre
diciembre de 1984, p. 193; Lúcio Kowarick y Nabil Bonduki, 
"Espai;o urbano e e!lpai;o político: do populismo a 
redemocratizai;ao", en As lutas sociais e a cidade, Lúcio 
Kowarick (org.), Ed. Paz e Terra y UNRISD, Brasil, 1988; 
Lúcio Kowarick, "Los caminos del encuentro", en Revista 
Mexicana de Sociología, núm. 4, octubre-diciembre de 1984; 
Maura Bicudo Véras y Nabil .Bonduki, "Política habitacional e 
a luta pelo direito a habitai;ao", en A cidadania que nag 
~. Ma. de Lourdes Covre (org.), Ed. Brasiliense, 1986, 
Brasil. 

Tilman Evers, "Síntesis interpretativa del •Movimiento do 
Custo de Vida', un movimiento urbano basilero", en Revista 
Mexicana de Sociología, núm. 4, octubre-diciembre de 
1981, pp. 1371-1393. 

'bici 
Ioiam, p. 1381. 

Véase Pedro Jacobi, oo. cit. También se desarrollaron 
movimientos reivindicativos por centros de salud, con el 
apoyo de médicos. sanitaristas y CEBs; formaron "consejos de 
salud" en los barrios, y:los objetivos se ampliaron a la 
mejor calidad de la atención y vigilancia comunitaria de la 
construcción de las obras y del funcionamiento del servicio. 
Jacobi destaca la característica que tuvo el "movimiento de 
la salud" de "cuestionar" el carácter dado a la gestión de 
suministro de consumos colectivos, q'ue sisteméticamente 
había obedecido a imperativos técnicos de dudoso significado 
o a imperativos de evidente naturaleza politico
manipulatoria, donde el clientelismo politice, la cooptación 
y el ocultamiento del problemas y de sus reales dimensiones 
y costos sociales eran los comportamientos dominantes" (p. 
198). 

Me he basado en las/los siguientes autores: Eunice Ribeiro 
Durham, "A construi;ao da cidadania", en Noves Estudos, núm. 
10, 1984; Ruth Cardoso, "Movimentos sociais urbanos: 
ba'lani;o critico", en Sociedade e Política no Brasil Pos-64, 
varios autores, Ed. Brasiliense, 1983, Brasil; Renato Boschi 



71 

y Licia Valladares, "Problemas teóricos na análise de 
movimentos sociais: comunidade, a~ao coletiva e o papel da 
Estado", en Espaco e Debates, núm. 8, 1983; Pedro Jacobi, 
op. cit.; Pedro Jacobi, "Equipamentos de consumo caletivos, 
demandas sociais e conquista da cidadania", en A cidadania 
que nao temas, Ma. de Lourdes Covre (org.), Ed. Brasilien&e, 
1986, Brasil; Pedro Jacobi, "A cidade e os cidadaos", en Lua 
~. núm. 4, 1986; Maura Bicudo Véras y Nabil Bonduki, gg_._ 
cit.; Lúcio Kowarick, "Movimientos populares urbanos y el 
proceso de democratización en Brasil1 balance critico de la 
literatura, en Proposiciones, núm. 14, 1987, SUR, Chile1 
Vera da Silva Telles, "Movimentos Sociais. Reflexiones 
sobre a experiencia dos anos 70", en Una cevolucag ng 
cotidiano? Os noves movimentos sociais na América do Sul, 
Ilse Schrer-Warcen e Paulo J. Krishke (ocg.), Ed. 
Bcasiliense, 1987, Brasil J Paulo J. Kischke, "Movimentos 
sociais e transi~ao política: contcibui~oes da democracia de 
base", en Una revoluc;ao no cotidiang? Os novos movimentos 
sociais na América do Sul, Ilse Schecer-Warren e Paulo J. 
Kcischke (org.), Ed. Brasiliense, 1907, Braail.L~4'4bJL°1~ 
~"' 11t11'.:Y). . 

52 Véase Círculo de Estudios Alejandro Guijana, Movimiento de 
pobladores y lucha de clases, Ediciones Voz Rebelde, Lima, 
s/f; Eduardo Ballén, "Los movimientos sociales en la crisis: 
el caso peruano", en Los movimientos sociales ante la 
~. Fernando Calderón (comp.), UNU, CLACSO, IISUNAM, 
Buenos Aires, 1986, pp. 207-209. La integración 
organizativa que diseñó el SINAMOS se estructuraba con la 
formación de Comités Vecinales de Manzana, sus dirigentes en 
Comités de Promoción y .Desarrollo (COPRODES) y la Junta 
Directiva Central; principalmente estaba dirigida a 
organizar el trabaja comunal paca la construcción de 
infraestructura de servicios básicos ,y equipamiento de 
salud, educación, etc., can asesoría técnica y aportes de 
materiales de las agencias gubernamentales. 

53 Véase Rocío Valdeavellana, .Historia del movimiento barrial, 
DESCO, Lima, 1981. 

54 

55 

"' Circulo de Estudios ••• , pp. cit., y Valdeavellano, r.r.:m. A 
principios de 1976, 5 mil familias realizaran una invasión y 
fueron trasladadas a un, arenal localizado al noreste de 
Lima, llamado "Canto Grande". El régimen militar había 
decretado en 1973 una ley.que castigaba Judicialmente a las 
autores materiales o ,intelectuales de invasiones, 
sancionándolas por el delito de usurpación. Esta ley causó 
las primeras protestas y .oposiciones de las pobladores al. 
gobierno. . . ·. 

Circulo de Estudios ••• , oo. cit., pp. 84 y 82. Esta óptica 
de la izquierda concebía al movimiento de pobladores como 
"integrante y no auxiliar" de la lucha del proletariado, que 
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al mismo tiempo constituye "el único canal de lucha y 
unificación de amplios sectores populares no organizados y 
que carecen de instancias de uní f icación sindical" ( !.!:!.!!.!!!., p. 
82). 

56 Eduardo Ballón, oo. cit. Este autor critica el "clasismo" 
de la izquierda radical, entendido como una visión de la 
sociedad a partir de una "racionalidad un!voca y de 
intereses absolutamente excluyentes" (p. 22). 

57 Adolfo Gil l y, "Los años del gran desorden", en Nexo!I, núm. 
26, febrero de 1980, pp. 3-4. 

58 Elena Poniatowska, "El movimiento estudiantil de 1968", en 
~. núm. 7, junio de 1977, p. 23. 

59 Lorenzo Meyer, "Andamios presidenciales: el todo y su• 
partes'', en ~. núm. 60, diciembre de 1982, p. 36; Carlos 
Pereyra, "Estado y sociedad", en México hoy, P. Gonzélez. 
Casanova y E. Florescano (coords.), siglo XXI, México, 1979, 
pp. 295 y 293; Roger Bartra, La democracia ausente, Ed. 
Grijalbo, México, 1986, p. 44; Adolfo Gilly, "La larga 
travesía", en Nexos, núm. 92,' julio de 1985, p. 29. 

60 Héctor Aguilar 
60, diciembre 
"El purgatorio 
Lorenzo Meyer, 

Camin., ºA 
de 1982, 
del PRI", 
op. cit. 

tr:avés del túnel", en ~. núm. 
p. 18. Véase Luis Javier Garrido, 
en ~. núm. ao, agosto de 1984 y 

61 Sergio Zermeño, "1968. Los demócrata& primitivos", en Nexos, 
núm. 9, septiembre de 1978, p. 15. Este autor destaca el 
carácter vuelto hacia afuera que tuvo el movimiento 
estudiantil mexicano, al presentarse abanderando las causa& 
populares y potencial gestor de las demandas. De ah! su 
distintivo globalmente aceptado de "movimiento estudiantil
popular pro libertades democráticas" (p. 13). 

62 Soledad Loaeza, "El laberinto de la pasividad", en Ne><os, 
núm. 48, diciembre de 1981, p. 29, y Adolfo Gilly, oo. cit., 
1985. 

63 Véase Segio· Zermeño, "Hacia.una democracia como identidad 
restringida: sociedad y pol!tica en México", en Revista 
Me><icana de Sociologia, núm. 2, abril-junio de 1987, pp. 71-
72, 66V 84. Zermeño reconoce que el movimiento del 68 
modificó "substanciales rasgos del sistema pol.i.tico mexicano 
en los setenta", pero que los cambios se produjeron cuando 

. el movmiento ya habia desaparecido y &u organización habia 
sido desmantelada. V hace un sugerente análisis: "La 
sociedad tuvo entonces expresión en la politica pero al 
precio de la muerte de sus movimentos a los que, en México, 
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se las 
(p. 73). 
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D controla y sólo después se les 

64 Sobre la evolución histórica de los movimientos urbanas en 
México y sobre la CONAMUP, véase Juan Manuel Ramirez, El 
movimiento urbano popular en México, Sigla XXI e IISUNAM, 
México, 19861 Pedro Moctezuma, "Historia recienta del 
movimiento urbano popular", en Primer Simposig sobre 
Historia Contemporánea de México, 1940-1984, INAH, México, 
19Bb¡ Lucio Maldonado Ojeda, "El movimiento popular raexicano 
en la década de las 70", en Antologia de Sociologia Urbana, 
M. Bassols, R. Donoso, A. Massolo y A. Méndez (campe.), Ed. 
UNAM, México, 1288; Ricardo Hernández, La Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano Popular. Su historia. 1980-
~. Edición del Equipo Pueblo, México, 1987. 

65 Josiane Bouchier, "La Coordinadora Nacional del Movimiento 
Urbano Popular (CONAMUP): una historia de odios y amores, 
encuentros y desencuentros entre organizaciones politicas", 
tesis de grado, FCPyS, UNAM, 1988, p. 39,, Este es el único 
trabajo de investigación, según mi conocimiento, que se ha 
interesado por penetrar el proceso "hacia adentra" de la 
armazón de la CONAMUP, y analizar el papel y orientaciones 
de las corrientes de la izquierda re.volucianaria, las 
tensiones interiores y el desfase entre el discurso y la 
identidad unitaria volcada al exterior, con la disparidad .de 
prácticas y orientaciones. de las bases de pobladores en sus 
realidades cotidianas. Una de las primeras divergencias 
peligrosas que saltó a la luz en el mismo momento de su 
fundación (1981), fue a causa de la ~iscusión sobre la 
participación electoral en las elecciones federales de 1982 
(véanse las notas 19 y 20 de la narración testimonial de la 
señora Aurora en el capitulo 4). La Organización de 
Izquierda Revolucionaria-Linea de Masas (OIR-LM) es 
representativa de la corriente que se oponi• y rechazaba 
cualquier tipo de participación electoral; a esta corriente 
estaban vinculados el Frente Popular Tierra y Libertad de 
Monterrey y el CDP de Durango. La otra posición está 
representada por el Movimiento Revolucionario del Pueblo 
(MRP), que consideraba a la participación electoral como un 
"medio" y aceptaban la oportunidad de intervenir en procesas 
electorales de distinto nivel.• Durante. varias aRos pudo 
prevalecer la unidad por consenso para sostener y fortalecer 
a la CONAMUP. En una reunión especial. realizada en ago&to 
de 1983, para "afinar" consensos sobre la daf inición, 
caracterización y funcionamiento de la ·cONAMUP, se acordó 
que; "la CONAMUP en una coordinadora amplia, democrática y 
unitaria de organizaciones urbano-populares en lucha, 
dirigida a la acción1 es independiente de la burguesia, del 
Estado, sus aparatas de control¡ es autónoma en relación a 
las organizaciones politicas. La CONAMUP lucha por las 
demandas económicas, politicas y democráticas del sector en 
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la perspectiva de la transformación de la sociedad actual y 
la construcción de una nueva gobernada por los trabajadores 
de la ciudad y el campo, que representen sus intereses y 
aspiraciones, 
injusticia" •. 

y donde no haya miseria, explotación e 
Véase Ricardo Hernández, op. cit., p. 44. 

66 Pedro Moctezuma y Bernardo Navarro, "Clase obrera, ejército 
industrial de reserva y movimientos sociales urbanos de las 
clases dominadas en México: J.970-J.976", en Teoría y 
Política, nóm. 2, octubre-diciembre de J.980, p. 62. 

67 Juan Manuel Raml.rez, op. cit., p. 34. 

68 OIR-LM, "Acerca del movimiento urbano popular", en La 
Batalla, nóm. 5, agosto-septiembre de J.983, p. 21. La OIR
LM es la tendencia más hegemónica dentro de la CONAMUP. En 
México, buena parte de las publicaciones sobre el MUP y la 
CONAMUP son de autores investigadores universitarios, a su 
vez militantes de la CONAMUP o simpatizantes vinculados a la 
misma. Esta situación se refleja en el tipo de enfoques y 
análisis, mal disimulando el "mimetismo" con el discurso 
ideológico, las interpre~aciones, objetivos, etc., 
contenidos en los materiales documentales elaborados por la 
Coordinadora, y/o sus organizaciones y agrupaciones 
pol.i.ticas. 
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Capitulo [[ 

EN BUSQ.UEOA DE LAS MUJERES 

l. Perspectiva y critica feminista: mujer-ciudad 

lDónde estén las mujeres? lPor qué si están son omitidas? lOué 

quieren decir? lPor qué no se las escucha? lOué hacen? Como 

dice Anne Oakley, se requirió de u·na "monumental expedición 

arqueológica" para de1nc1st·rar la real idétd de su existencia, 

haciendo dede mediados de los setenta la 

investigación 'feminista resultado académico del Movimiento de 

Liberación de la 11ujer, segunda ola del f.eminismo activado a 

'fines de los sesenta y primeros años de 1970. Mul tipl icac ión 

prol ifica de análisis sobre 'la mujer, a través de una búsqueda 

que ha significado uno de los rnés complicados y arduos esfuer:zos 

humanos de e:-<ploracié10 e indagación cognoscitiva, de 

\ 
deconstrucción de esque1r1as conceptuales y explicaciones, y de 

reconstrucción tentantiva de nuevc•S enfoques,.teéricos, categor:ias 
1 

analíticas, interpretaciones y términos de debate sobre la \ 
sociedad, la cultura, la historia, colocando en el centro de la \ 
producción de conocimientos al estudio de la existencia y 

experiencia de las mujeres, en distintas épocas, lugélres, 

actividades y culturas. 

Précticamente todas las éreas y disciplinas 

institucionali:zadas, unas més temprano que otras, 'fueron 
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a lcanz.ada':5 

denominado.-

esa. pesqulsa. que tenia. <y tiene> un común 

preguntas y a.porta..- c:onoc:imientos 

cientificos desde una perspectiva no androcéntrica. Esto es, de 

que l a.s ex.per· i ene i as, valores e it~tereses de los homb1-es sean 

tomado-:; -sin cuestionatniento, 

conoc i•n iento 

representara. 

humatio, "como 

la. totalidad de 

como 

si 

la. base y e 1 n10 lde del 

la. eKper ie11c: ia. ma.scul ina. 

la expet-ienc ia humana", apunta 

sensatantente Mary Nash. Los estudios sobt-e la mujer constituyen 

entoru:es, :•un inst1-umento pa1-a la compt-ensid~ de la experiencia 

colectiva Teinenina, 

desa..-i-ol lo de una. c:osmovisión desde Ul,a. perspectiva. f"emi1,ista. del 

c:onocimiento que puede llega.1- a. un repla.1,tea.miento del sa.be1-u.' 

Adquio-LI- el pode.- de un saber distinto obligó a. i1,nova.r 

preguntas f"ue1·a. de lo convenc:iona.l supuesta.mente legitimo dent1-o 

de los antbientes a.cadénticos. De a.h i se tuvo que ha.c:er la. 

revisiQn critica de paradigmas, doctrinas y ·:iupuestos, descif'r.ar 

y anal izar el in t1- i ncado nudo de o.- i gen de la. opresión y 

subard inac ión de la mujer, busca..- elen,entos de conocimiento y 

métodos útiles, o desechar otros. 

'"i11visibilidad 11 que ha encubie1-to la p1-esenc ia. y ac:c ió1, de tas 

mujeres en la mayo.-L.a de los marcos teó1-icos e irlvestigaciones, 

senc:illa.111ente porque "e-s o es "secu.ndar io"', o 

porque "lo que importa. es la. clase social 

personas··~ etcétera. 

y no el seKo de las 

Como se ha reiteradamente ar~umentado, se trata de generar 

avances conocimientos, hipótesis, interpretaciones y 
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conc lus ioele•:; menos secta.- i.a.s 11 menos pa..-c ia les y red•.JC ida·:;, sino 

más an1pli.as, r::ompletas y di.ve1-si.f"i.cadas, vi11culadas a la realidad 

de las mujeres protagonistas de la mitad de la convivencia y 

experiencia humana. Además, porque 

f"eminista no se autoaisla en la opresi6n del género, si 110 que 

también rer::onoce otras t'o1-mas de o:>presi6n, y por lo ta11to se 

opone al 1-aciosmo, a la disc1-imi11aci6n étnica o religiosa, o por 

preferencias sexuales, los 

ciudadania, 

prejuici.0•51' 

,;¡ los estereotipos 

discriminaciones, 

p1-ivi legios de r::lase y de 

de 1-0 les que r::ristalizan 

at1-ibutos considerados como 

"naturales•• o ºinevitables"' en individuos o grupos, por razón de 

se:-:o, raza, nacionalidad, etc;. En este sentido, perpetuar los 

este1-eotipos sob1-e los role·.2 de 'género de la mujer, pe1-petúa a su 

vez los estereotipos de los hombres, presionándolos a cumplir al 

"ideal 111.a.·aculino", así. como la mujer debe responde1· a.l ''ideal 

femeninoº. Corree: tarnente desde 111 i punto de vista, se ha 

planteado oue los estudios de la mujer también advierten sobre el 

hecho de que, si. 110 se conoce y ent ietide bien a la 1nujer en la 

sociedad tam!>oco se logra conor::er y entender b i.en al homb1-e, ya 

que sus relaciones sociales de géne1-o están .tan imbricadas que la 

perspectiva di.sto1-si.onada -sob1;e U110, 

distorsi6n del otro.• 

necesa.1· iamente implica la 

La formulación del .sistema sexo/género ha permitido 

demostrar que l.a opresiór1, por ejemplo, no es algo inevitable 

"sino que es producto de las relaciones sociales especificas que 

lo organizan"."' La categor:ia.anal:itica de género se refiere a un 
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proce·;;a histórico de construcción social• a través de mültiples 

relacione·~ n11ediada.s por la clase, etnia. o .-aza,, Y poi- lo tanto 

di fea-ene ia.do de la e>:tra.pola.ción biologicista basa.da en el sexo 

b io lógico que se ha aplicado sob1-e la 11aturale:i:a de la muje1-.·/ 

8ie11 lo dice Marta Lamas: "Va no se puede acepta•- que las 

muje1-es sean •por naturaleza• <o sea, en f'unción de su a.na.tomia, 

de su sexo> lo que la cultura designa con>o 'femenina': pasiva-s, 

vulnerables, etc.; se tiene que reconoce1- que las ca.ractei-isticas 

l La.madas ";femeninas' <va.lores, deseos, comportamientos> -se a.sume•, 

tnedia.nte un complejo proceso individual •.¡ 

adquisi1=ión de género••."• 

soc i a.1, e 1 p1-oceso de 

Aunque definido de distinta manera según las distintas 

sociedades, el sistema de género contiene la jerarquización 

asimétrica que atribuye inferioridad o superioridad a uno u otro 

género, sierido el género femenino el que mas universalmente es 

considerado inferior re,;.pec to al masculino y asignado al 

cumplimiento de los papele,;. y quehaceres domésticos de esposa y 

madre dentro del ambi to de la farni l i a. Relacionado con el 

trabajo doméstico, el 

limitación y sesgo del 

anal isis feminista ha descubierto la 

concepto marxista de reproducción de la 

fuer2a de t·rabajo CRFI> -que, como vimos en el capitulo anterior, 

era cent·ral en el enfoque de Castel ls para especificar el estudio 

de la ciudad capitalista en la esfera del consumo colectivo, e 

implicaba la separación entre lo privado de la familia y lo 

púb'l ice del sistema urbano. Discutiendo el concepto de 

rep·roducc :iC.n!' Edholm, Harris y Young, señalan la separación 
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co ncep tua l que se hace en !;re el proceso de trabajo <relacian 

capital/trabajo) y los di•;;tintos tipos de trabajos rep1·oductivos 

que contribuyen al mantenimiento diario de la Fuerza de trabajo, 

esto es el traba.jo doméstico. V como dice11, "'dada la asociacidn 

empll·ica .de dichas actividades con la parte Femenina de la 

divlsian del trabajo por sexo, la reproducción de la Fuerza de 

trabajo es considerada cm, Facilidad como una actividad 

especiFlcamente 'femenina., i 11depend len te del proceso de 

produce ión~·. e1 

Es. evidente que el haber inclinado la teoría Cde corte 

marxista> sobre la parcela de la reproduccion de la fuer:a de 

trabajo para el análisis de la ciudad capitalista, ha conducido a 

dejar a un lado o desconocer. múltiples prActicas y experiencias 

cotidianas de las mu.je·res, pe·r manee i endo "invisibles" o 

marginalmente consideradas en los enfoques de investigación. El 

aporte teórico feminista ha llamado la atención sobre la 

interrelación que ocurre entre proceso productivo y reprc1ductivo 

en fa estructuracion de las l'.'elaciones de género, y sobre la 

importar1cia de manejar una· conceptuali2aciC.n del concepto de 

reproduccié•n teniendo en cuenta y vinculando· sus tres niveles de 

operación: biolC.gica o humana, de la fuerza de trabajo y de las 

relaciones sociales.b 

La explosión de estudios· de la mujer a partir d~ mediados 1 
de los setenta también abarcó el campo de "lo urbanou, para 1 

\ 
indagar sobre la relaciC.n entre mujer-urbanización capitalista-

políticas urbanas del Estado. Se abrió paso entonces a preguntas 
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y enfoques cr í. t ic:os innovadores, . y se rea 1 i za1-on numerosos 

trabajos emp &.- icos f'oca l izados en el género f'emenino dentro de 

las estructuras y dinámicas del espacio construido. Surgió así el 

primer y significativo estimulo de estudios de la mujer 

1-e letc ionada con las si tu.a.e iones de la vida urbana, el diseño de 

la vivienda y equipamientos, la planeación de las ciudades y 

distribución de los se1-vicios colectivos, las luchas urbanas. 

Una de las coincide11cias que se encontraron f'ue la generalizada 

omisi~n d~ la mujer, tanto en teorí.as y objetos de estudio como 

en los pl.3.nes y pol&ticas. La otra fue que las mujeres, a través 

de sus pape les socia l'nente asignados establecen relaciones 

diferenciales con la ci.udad, respecto a las que t iene11 los 

hombres: sus tieces ida.des y pos ib i 1 idades de .acceso y uso so11, po•-

lo tanto, diferentes. En consecuencia, 

convirtieron en sujetos ce11t1-ales de 

1-ef' lex iones. 

las 

las mujere; se 

i nves t igac iones y 

Sinteti:o alrededor de los siguientes tres puntos, los 

principales aspectos de las _perspectivas y críticas 'feministas, 

provenientes de diversas disciplinas <geografía, antropolog:ia, 

sociología, 

tomadas del 

arquitectura>, sobre la relación mujer-ciudad, 

libro Women 

"Women and the City" del 

and the American City (1981), 

Jnternational Journal of 

el número 

Urban and 

Regional Research <1978>, y el número "Women and the Environment" 

de la revista de geografía Antipode <1984).7 
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A. Las teorías: omisiones y 1 i mi tac iones de Ja teoría 

neoclAsica de locali2ación espacial y la mar:dsta de la 

urbanizacio.in capitalista, ?ues ambas o·:;;curecen el papel de la 

mujer dentro del hogar en la reproducción social y el sistema de 

relaciones que la hace posible. Para el enf'oque neoclAslco la 

localizaciOn v os-ganiza.ciQn de los hogares es un asunto de tipo 

económico, calculado para maximizar la distancia-tiempo entre la 

f'uen te de emp 1 eo y el acceso a los equipamientos públicos, 

se1·vicios,.áreas verdes, etc. Este enf'oque concibe a la mujer 

como consumidora pasiva, y el modelo de locali2ación -que separa 

la esfera del trabajo del hogar-habitación- crea un patrón urbano 

ineficiente para las 'mujeres, resultando en gastos de tiempo así 

como restr ice iones de accesci a mejores empleos y a la vida 

urbana. En consecuencia, la seg-regac ión espacial residencia-

lugar de trabajo ref'uerza el papel 

segunda... en el mercado Lr.lb,:Jra. ~. 

doméstico de la niuJer y ""de 

Amba·:;; teorías no detectan la cent1·.;;.1 idad de la·5 1·el.'lciones 

pat1·i.a.1·cales que oa·ganizan la f'ami l ta, y que deben asociarse a 

la conf'orm.;¡ción de los eo¡¡pai;ios urb.11nos contemporáneos. Para el 

ma.r>:ismo "clásico 11 la. f'a.1nilia._ es una esfe1-a priva.da de consumo 

ea~ tanto unidad agente de la RFT. 

(además de que es el sitio de tr~bajo 

vincula los pat1·ones espa.::iales de 

servicios pú.b l i cos con el ef'ec to 

doméstico no pagado 1 , no 

distribución de b lenes y 

·:;;obre la distribución de 

t1·abajos y tiempos domésticos· dentro del hoga1·. Se ha enf'atlzado 
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entonces que es imposibe entender el luga·r de la mujer en la 

ciudad sin entende·r el lugar de la mu.ier ero el hogar. 

En particular Castells es quien ·;;uscitó mayor inte1·és y 

polémica. Las criticas ma1-can que su teor ia del consumo 

colectivo~ equivalente a la RFT, es limitada e ignora otras 

dimensiones de la 1-eproducc i ó 11: la biológica, las relaciones 

sociales entre homb1-e-mujer, y la RFT poi- medio de la producción 

doméstica de valores de uso que hacen las madres-esposas, 

reflejando la división ideológica entre el mundo privado y el 

mundo público. Nueva.mente parece que La n-:.ujer es vista sala.mente 

como agent.e consumidor. Castells no problemati:;:a la reproducción 

de las relaciones y prácti::as patriarcales en la esfera de los 

consumos colectivos -especialmerote el control de la vinculación 

dependiente de las mujeres con los organismos estatales. Así 

como tampoco hace referencia al significado que tiene para la 

muje.- la interacción entre las luchas u·rbanas y el Estado, las 

experiencias de cortcienti2aciór1 y el desafio a la dominaciOn 

masculina en las organizaciones, por lo que omite la cuestión de 

que lo personal es político, ·restringiendo asi la amp l i ac ion del 

espacio de lo político. 

Por el lado de Jos estudios urbanos de la Escuela de Chicago 

y la •;;ocio logia funcional i<'-ta, !"n particular los estudio·s de la 

comunidad, se ha advertido que las mujeres solo "ahi están", 

irrelevantes en los análisi·s. El concepto mismo de comunidad, 

como n1odelo dominante de las teor ias sob1-e la integ1-ac ión y 

01-gani zac ión social, ha opacado u ami t ido el papel de la mujer, 
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pues recorta de la realidad e1npi.1·ica.aquello que no concuerda con 

al modelo. Por tanto, los estud.ios de la comu11idad no se 

preocupan poi· descub1·lr lo·;; lugares en los que la muje1· estA más 

que solan1ente "ahi". ':f l.o que 110 encaJa en el modelo es 

••conducta desviada~ o ''de$organiz~ci611", mAs problemas que dan 

los hombre'S Cdelincuencla, dro~adicción, pandilleris1110,, qua la·¡; 

muJe1·es. 

a. Las politir:as: en cuanto a las políticas urbanas del 

Estado, los temas o p.-oblemas relacionados con la rnuje.- !!-Dn 

considerados "desubicados", , "ins~gnificantes", "ideológic:osn~ 

etc. Se e:<cluye a las mujeres de los contenidos de lc.s 

pol:itjcas, pero los efectos de esa exclusión se hacen s.entir 

sobre diversc.s situaciones-y. procesos urbanos. Por ejemplo, la 

descentralizc.ci6n habitacional (suburbanizaci6nJ -al no tomar en 

n1uJeres y sus re-.tr· ice iOllE~ 1je 

tie1npo y •--:cr..1.1-s•::>9- no genera suficie1·u:es pa-oqramas de vivie11da de 

baJo costo e int"raest1·uctura·¡; de se1·,•icio y·· transporte, así coino 

1.oca.1. Se requiere d l·acut ir los 

costos/benef le los de la descentrali2:ación, considerando:> el 

n1e1·c.ado laboral para t.¡¡. mujer en époc.¡¡s de c1·isls, y los ca111bic·¡; 

en la compo-sic lón y es true tura de la·a faA1i l ias. 

En !os Estado·;; Unidos, una de cada siete fa.millas estaban 

encabezadas poi- muje1·e·¡; <l977>, una de cada tres de ellas se 

e11co11traban debajo del nivel de pobre:?:a. Esta.o;; jef"as de t".anii 1 ia 

tienden a vivir en el centro de las eluda.deo;; pa1·a acceder a 
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vivienda en 1·enta y a la red de servicios sociales disponibles en 

los espacio•:;. centrales. los requisitos de alquile.- y 

·~t.-oga1niento de créditos e garantías, discrimi11an a las r.1uje1-es 

solas o 

blancas. 

v iv i•?nda., 

jeTas de Tamilias, especialmente las pobres y no 

los dise~os de la 

los programas de 

También se analizaron críticamente 

los suburbios y las barrios, y 

,-enovac ión u\-bana" de a.reas deterioradas que tienden a limita.

Tísica., social y económica.mente a la mujer en la ciudad. 

U11a buena pa1·te de tas politicas 1;ubernamentales., en el 

contexto de la crisis ~iscal de las e i•.;.dades, desc.:a.ns.:1.n en D.a 

autoayuda local para E.oJuclc:mar lc•s problemas urbanos, siendo las 

mujeres las principales "fuerzas impulsoras de los programas de 

participación comunitaria. Por lo tanto, se debe reconocer la 

~uerza e involucramiento ~emenino. 

especíi'icas en la elaboracié·n de 

e incorporar sus necesidades 

las pol.iticas urbanas y su 

participación en la toma de decisiones. 

C. La invest.igaciéon. La perspectiva feminista ha superado 

los an~lisis convencio·nales sobre las estructuras urbanas y la 

dinttmica de la urbar1i2aci6n, al ligar la esfera de la 'familia y 

lo privado doméstico con la esfera de lo público. Si bien se han 

.-ealizado muchos traba.1os emp:irifOS. que enfocan a la mujer !§1.!l la 

ciudad, los intentos por elabora.- una teoria femil~ista que 

i1~teg.-e los estudios de la mujer con los estudios urbanos en una 

perspectiva conjunta sobre la ciudad- todavía se están explorando 

y di·;;cutiendo; un largo camino queda poi· 1·eco1·.-e1-. Como en ot1·os 
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campos del •=onocimiento en los que .la 111uje.- ha sido on\itida o 

el ta-abajo de investigación implica l.a revisión 

critica. de teor ¡as y ,-e-;¡ul tados emp ir icos comúnmente acepta.dos. 

Pa.1-a encauza.- la ta1-ea ha~· que estab lece1- una nueva agenda de 

problemáticas de investiqació1,. 

Géiiero-espac io • más p1-ec isa.mente ac¡u;: el espacio urbano, 

ambos ·aon construcciones socia le·:>, pue·5 to que el espa.c io es 

producido a travé·s del cruce de múltiples relaciones, formas de 

apropiacion e intervencié·n• a lo largo del tiempo y los cambios 

hist6ricos. A su vez~ el espacio construido delimita, moldea, 

condiciona o potencia las distintas interrelaciones y acciones 

que despliegan mujeres y hombres sobre e,¡.e soporte material. Si 

Castel l·s postulaba en la Cuestión Urbana que "no hay teoria del 

espacio al margen de una teoría social generat••, y que el 

espacio urbano no se organiza ºal azar ... sino que está 

estructu.-ado,M el desafio que enfrentó la perspectiva y c·rítica 

feminist.a "fue~ como se mencionó, el de pe).-fi lar un marco teOrico, 

que articule analíticamente Ja 

dimensic.n del género 1'emenince dentro de los procesos de 

estructuración, funcior1amiento y t·ransfor1nación de las ciudades. 

No ~'ª sido un desafio fáci J de superar y necesariamente el 

arranque )nicial tuvo que ser el ~escubrimiento y señalamiento de 

la ui·nvisibilidad" o au·sencis;:t de las mu .. leres en disciplinas como 

la geografía Churnana, o social, o de las ciudades> 9 y los 

estudios urbanos. Respecto a estos últimos, la ºlarga ause.,cia 

de las mujeres e•~ el paisaje urbano", dice L. HcDowell que se f'ue 
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"contrabalanceando" con esa e>:p los ión de publicaciones d i.r i.g idas 

a p1:>ner e~, evidencia la. división del espacio según la divi·;;i.in 

sexual del trabajo, t.2s percepciones, Lo·;¡ usos, 1'"'es ta- ice iones, 

reaccione·; y experiencias de las mujeres -dif'ere11tes a la-;; de los 

hombres-,. y que esta autora agrupa en r:uat1-o categorías de 

investigaciones 1-ea liza.das en varias ciudades capitalistas 

occidentales. Conviene mene ionar las de modo de 1-edondea.r 

finalmente el pa.nora.1na de l':>s trab.:ajos 51:>b1-e la relación mujer

ciudad, d!=!san·ollados ha·;;;ta tos primeros al-(os de ta década de 

198<:•: ll artíco.:.lo·;;;, libros, reportes Que documentan el acceso 

des igual de las mujeres a les bienes y servicios: vivienda. 

pública y privada, créditos y f' inane i·amie1~to, ta-.a.nspo.- te, 

guarde1· ias, los costos y benef' ic íos de la segregar: ión espacial, 

los pat1·ones de actividad eo;;pacia.l y temporal; é!) sobre el diseño 

urbano y equipamientos p1:..blicas~ '( la 1·elación ento·e las 

necesidade·;;; no atendida-;;; de las muje1·es can el dominio masculino 

en la. prof{esi,:.11 de pl.:inea.cián urbana. y· disei)o arquitectónico; 3> 

aso e iada.•3 .2 l segundo 13rupo están las p.-opuestas de d i·:aeí-ios 110 

sexistas de la ciudad y la vivienda, dest.:icando los ti-aba.jos de 

Doloa-es Ha.yden, y un .. pequeñ1~.nú1nero 0 de articulas que registran 

las luchas de las mujeres por ~odiYicar- su entorno urbano; 

4> desde una perspectiva mar>:ista, los análisis histó•·icos de la 

la mujer y la privatización de la vida f'a.miliar e1, 

la ii1dustr ial iza.e ión capital is ta, las relaciones entre la 

est"ructu1-a u1·bana y los cambios du1-ante el siglo xrx en la 

organizaicón social de la produce ió1~ y reproduce ión. 10> 
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t1c0o•.,el l rescata de C.il.stel ls el reconocimiento que h<1.c:e en 

uno de sus libros de la importancia vital del trabajo doa1éstico 

110 pagado en el mantenimiento de la estructu1·a capital is ta de las 

ciudades -así como rec:upera1nos al comienzo del primer capítulo, 

esa fugaz n\ira.da a. la mujer en su primer libro sobre los 

mav im i.ent•:JS 'Socia les urba.no·2 .. De toojos modos, coi11cidente con 

las críticas expuestas anteriormente, advierte que al def'inio· "lo 

urbano .. como la esf'era del consumo colectivo, Castells ignora el 

sig1iif'icado del trab<1.jo doméstico y el rol de la f'amilia. Aunque 

s iend•:> también justa, admite que esa ••ceguera. de qénero ... ni:> es 

exclusividad de este .;iutor sino de la mayoría de los teóricos 

sabre los problemas urb.llllas, que pa1·ecen "no da1·se cuenta de la 

importancia de las cambiante f'ronteras entre la p1·ovisión 

colectiva y la pr1:1visi6n individual de los bienes y servicios••,. 

más aú.n con las po l L t icas ect;inómica.s neo libera les de reco•-tes al 

gas to po:..b l ico para serv ic íos de b lenes tar social, como es el caso 

de Ing laten· a y o tras pa í·;;es. • 1 

ll. Cast.ells v la mu.ier en los movimientos urbanos 

Nuevamente tenemos que referirnos a este autor, y ahora $·Í para 

discutir n1:.s concretamente la existencia de las mujeres en los 

movimientos urbanos -de las ;que hemos sabido tan poco o nada 

revisando los materiales citados 

puntuales indicaciones y 

Cy otros 

reflexiones 

no citados>, excepto 

de minoritarios 
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investigadores<as). Con éstos dialoga1-en\os en el capitulo ~inal, 

junto con las mujeres y algunos hombres que han contribuido en 

América Latina levanc:ar el manto de "invisibilidad" v 

desconocimiento de la mujer en los proceso•:; •.arbanos. 

En ·1983 Castells publica el L ib1-o The Ci t.y and the 

voluminoso texto que -en términos cornparativos con 

ot1-os autores y con el momento de ·au aparición- es a mi juici•l, 

el más avanzado inte11to por t1-ata1- de hace1- visible a las mujeres 

e introducir el género femenin1::> en La teorización de los 

movimiento·3- y cambio'S 1..1rba.nos'll por "fug,ra del ~mbito propiamente 

de lo·a estudios de la anujer. El l ibnl es u11a rec.apitulación v 

"puesta. .al día." de más de diez año•:; de dedicación a la 

investigaci6n empírica. y análisis de Los movimientos socia.les 

urbanos. Reú11e ca.sos de estudio, histó1-icos.: la revuelta de las 

Comu1üdades de Cast i 11.a entre· 152()-22; la Comuna de Par.is en 1871 

(vista como una a-evolución munii=ipal que vi11culó las 

contra.dice tones u1-ba.nas con el emet-gente mov im lento obrero>; la 

huelga de renta de la ciudad de Glasgow en 1915; la huelga 

inquilin.ari.a de l.a ciudad de Ve1-.ac1-uz <Mé>< ico > en 1922. Los 

contempor4neos: el gre1nial ismo urbano de las g1-.andes unidades 

habitaci.011ales de vivienda pública en la ciudad de Paris; la 

moviliza•=ión vecinal del di.st1-ito 11issi.on en la ciudad de San 

F1-ancisco y el movimiento de la comunidad homosexual e11 la misma 

ciudad; los a.sentamientos populares,. la e iudad depe11d iente en 

Amé.- i.ca La.tina. y la movilización de pobladores e11 las e iudades de 
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y Santiago de Dhi le; y el l'lovimiento 

El propósito del libro, hace saber Castells, es el de 

"construir una teor:ia del cambio urbano que pueda !iluminar el 

sendero a una nueva ciudad", centrando su en'foque sobre los 

movimientos sociales urbanos ''como el cora~6n de una teoria mAs 

amplia sobre el cambio social urbano"."~ Para nuestro prc•posi to 

nos concentraremos en el punto de vista de Castells sabre las 

mujeres, au11que indudablemente e·::. un abundante texto de do11de 

sale mucha "tela de donde co1·ta1·" c1·itica.s, polé111icas y 

novedades -que si las hay~ algunas ya pref'i.gua·ada.s como is:\:• ·:;eñaló 

ante1·iorn1ente e11 el capitulo printero.•<> 

Otras son pr imic ia.s poi-" las preguntas y 

ofrece, por ejemplo: "lCómo la e la.se, el . se>:o, 

enfoques que 

la 1·aza, los 

or&genes étnicos, la l;radlción cultural, y la localización 

geagráf ica, contribuyen a la f'ormac ión de· los ac to1·es s•JC tales 

que lnte1·vie11en en la eo¡;cena urbana?"; el reco11ac imie11to de que 

las relaciones de clase y l.;i lucha de clases na son lds únicas 

fuentes del cambio social urbano, •¡¡ i ''º que hay que ca11s ide1·a1· 

otras cama el papel del Estado y las rela.::iones de género; que 

las fo1·mas espaciales producidas por la acc lón humana, son 

1·ea l iza.das y moldeadas por 

familiar 1·eforzada por el 

la ~ominación de 

Estado, y que está11 

género, la vida 

marcadas por la 

r·esistencia de las clases explotadas, los sujetos oprimidos, las 

mujeres violadas, . y son soportes de nuevos intereses, p1·oyecto-s, 

pro testas y -:;ueños. 14 



90 

Se nota asimismo un lenguaje algo más próximo al de los 

"nuevos •novin\ientos socialesº <.-ecor-demos que et"l los inicios se 

hablaba de nuevos coa~flictos sociale·;; determinados poa· nuevas 

contradicciones urbanas>. Las luchas urbanas ya no "Se delimitan 

por la contradice ión "Secundaria y lci reproduce ióa~ de la fuea·za de 

trabajo; "lo ua·bano" es má·;; "la ciudad" co1110 objeto del an<ilisis 

soc ioh istóa· lco; términos antes ine>:istentes como experjencia• 

significado, identldad se 111anejan para reinterpretar los 

movimientos. Y aparece <?:iplicitamente reconocida la herencia 

intelectual y la irofluern:ia d<? Alair'I Touraine acerca dii' los 

movimientos. sociales~ el ca::ibio social y la i1nport.ancia de la 

historia en el nuevo .:roa.-co teó·.-ico que propone, advirtiendo de 

todos modos que no hace ·uña "aplicación" de 

Tourai ne. 1c 

la teor>a de 

La propuesta teórica que trata de demostrar a lo largo de 

este libro es que e:<iste "una intima conexi6n entre Jos temas. 

fines y E-xperienci.-.s C:e los movimient;:o;; sociales urbanos y el 

proce;;o gl c.bal de confl~~to y cambio histórico en nuestras 

soci&dades". No son entonces los movimientos urbanos expresiones 

de descontento "al a::ar" .• sino que "sobrellevan en su estructura 

y fines los estigmas y proyectos de todos los grandes conflictos 

históricos de nuestro tie11.po". 

son capaces de transformar 

PE-ro reconsidera y 

la sociedad, sino 

afirma c¡ue no 

que pueden 

transformar el significado de la ciudad. Según Castells, lo que 

prciporaen los movimientos sociales urbanos e.y me temo que es la 

hipótesis mA:•ima de su probC>ble realización como tales> es: una 
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orga11i~ación social alternativa, un espacio a.lterna.ti.vo y una 

ciuda•::I o.ltarnativa. 1 <> Paira que logre·.-, transforttaar el significado 

urbano .• lo·s movimientos sociales urbano::. tienen que reuni·r los 

siguientes requisitos. que componen la f6rmula estructural 

general que utiliza para investigarlos y evaluarlos, y que hará 

senti..-.. sus limitaciones te6-ricas y met.odol6gicas cuando s.e trate 

de la mujer. 

1. Deben articular en sus prácticas tres fines: de••andas 

de consumo colect.ivo, cul tu·.- a <identidad> comur1i tar i a y 

autogesti6n política. 

2. Deben ser concientes de su papel como movimientos 

sociales urbanos. 

3. Deben conectarse a la sociedad a través de una serie de 

operadores, en particular tres: los medios de comunicación, los 

profesionales y los partidos políticos. 

4. Una condiciC.n sir'e gua non es que. si bien los 

mov iauiento·:; tienen que 1-elacionarse con los pa1-tidos politicos 

para poder logra•- al menos parcialmente sus f'ines, deben ser 

01-gani zat i va ideológicamente autón•~mos de los partidos 

político·:», puesto que .:l1nbos no ac:túa.n en el mismo nivel de la. 

estructu.-a social. 

5. La primera condición debe dirigir a las otras tres; 

esto es que si en la prá~tica de los movimientos r10 est.a.·· 

intercor,ec~ados los 'fines bi!ls.i_cos, ninguno de los demás elementos 

poroducirt. un cambio importante en el significado u·,-bano. ,.,,. 
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Es m1.1y ace1-tada la observació1, que hace Castells de que el 

espejo de ese u1iuevo mundo" er: cuanta a la redef"inición del 

significado urbano darla una imagen "distorsionada" si antes no 

se hace la. pregunta sobre '"lr.:·5mo ·.:;e relaciona can el cambio 

histó1-ico ta dimensión de la expe1-iencia y su dinámica básica, 

esto es, las relaciones sexo-género'?". '1e Entonces, lcómo hace 

aparece..- las expe1- ienc ias de las 1111.Jjeres"? 

A. La huelga de rent . .ft en Glasqow: fue un "movimiento de 

SL, eTectf.vanlente impulsa.do, •:u-ga.niza.d•~, conducido poi .. 

mujeres; .a.ana.·~ de ca.sa. 11 •.¡iuda.s a.li;]unas,. o;uchas ob1-eras, ·'llgunas 

la fa1nili-'1, ausentes los la mayorla a cargo de 

hombres poi- la situación de la g1-an guerra de 1914, que se los 

llevó lejo·;; de la casa. Su imagen colectiva 1ios 1-e'Sulta 

Tami 1 iar: .~ La. a'fensiva. enf'1-entando li:>s lanzamie1-.tos -ma.rao a 

y bu·sc.2ndo so luc lón al ¡;rob lem.2 de la. habitación t:>brer.a. 

Lucharo1, poi- la defe11sa de las cond ic ione·s de vida de tos hijos v 

para. eso busca.•-an e l. apoyo. de trabajadores y sindicatos de 

f'ábrica e hicieron todas la•;; gestio1,es institucionales posibles. 

Fueron, dice Castells 11 .""Los a.1;;¡entes de la. P•-otesta o•-ientada 

al co"sumo, r.:omo continuación de su rol como. agentes del consumo 

dentro de la f'amilia, a.un siendo obreras al mismo tiempo••. lPor 

qué, .. a.un••1, si para las mujeres de las eras capitalistas. no ha 

sido "i es extra.va.gente o insólito tener que compagi.na.1~ '"al mismo 

tiempo"'• el papel y jon,ada de trabajado1-a asalariada, con el 
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papel y jornada en la Lucha poi- Los consumos colectivos, y el 

papel y jon1ada e11 el trabajo doméstico y cuidado de 

Para los hombres si lo ha sido, y l•' es, l:•,dav¡a. 

los '"liños. 

Au11que Castells no lo e)':presa. cuestionando La. asignación 

ideológica de la mujer a la esf"era de la rep1-oducc: i.ón, ajena al 

mu11do pú.b l ico de la produce ió11 y la a.ce i.ón socia 1, de todos "'''dos 

descubre una clave i.mpor tante: el hecho de que el 1nov in• ie11to 

urbano de Gla.sgow tuviera. ••u,,a base femenina. 'fue deci-:iivo pa1-a la 

unific.;ición del trabajo y la residencia, la f'áb1- ic:a y la 

vivie•-,d.2'!' y creó las condiciones pa.1-a una exitosa lu•=ha social''• 

Este reiterado p1-oble1na teór!co y politic•' -que dio •,;us "dol•,res 

de cabeO?:au a e ie•-tos .anal is tas de Los m•::>vimientos u.t~bat'tos El'l los 

71), como vimos e11 el capitulo anterior-: a1-ti.culaci.ón e11tre el 

luga1- del trabajo y el lugar de la habitació11, pa1·ece que las 

mujeres tienden a pode1- resolverla e11 la pr.~ctic:a y det;ermi.nad.;is 

coy1.J11turas, con bastante f"lu idez y hab i l i.o:lad. Su hipótesis para 

explicar "esa visión y táctica -ligar la fábrica, 

el estado con una combinación de acci.·:>n di.recta ·.¡ politi.ca 

institucional", dice que se relaciona con la "peo·cepción y 

conciencia de 

más p1-ec i so, 

las mujeres de la. experiencia social 0
.:iq Digamos 

la exper i.eoic i.a de su género como construcc i.ó11 

social, que le 

tria11gular de 

pern1i.te 

di f' ¡e i. l 

establecer 

equilibrio, 

esa estra. tég ica. conexión 

a.un cuando no tenga. 

antecedentes p1·evios de in-;;erción ob1-era, gestión i.nstituci.o·nal y 

c:oncienci.a de género. Cmaginemos, al me1'10•5 como ciencia-f"icción, 
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si las mujeres hubieran sido las .ausentes por tener que it- a la 

guerra. 

Este caso de Glasgow nos muestra también otro punto de 

refle:<ion alrededor del factor ausencia masculina en la vida de 

las mujeres involucradas en movimientos urbanos, aunque no 

exclusivo de este te1na. ".'.Por qué el poderoso y decisivo rol de 

las mujeres?", se pregunta Castells. Sostiene que el factor 

principal fue la incorporación de la mujer al trabajo para 

reemplazar, a los hombres. Como dice S. 

del t1"ab.,.jo femenino hizo que la idea del 

de la mujer dejara de r,,eir inviolable. 

P.owbotham: "La necesidad 

t.rabajo del hombre y el 

Las mujeres deja·ron el 

servicio doméstico, las tareas. accesorias y lo:s detestados 

oficios ''femeninos'".E?•=> Y .adquirieron nuevos poderes estas 

inquilinas de Glasgow porque eran las que mantenian la familia 

-advierte Castells- y porque "con los hombres afuera, el mundo 

social de las mujeres se alargó súbitamente,. lo que les permitió, 

no sólo darse cuenta de los problemas sociales sino de disponer 

de autonot:.ia individual para tratarlosº. Con Jos hombres otra 

vez adent·.-o, de regreso de la .guerra: "serio retroceso tanto para 

el movimiento de las mujeres como para su contribución a la lucha 

social". Es decir, que volvieron a la 11 normalidad .. doméstica.Eu. 

Nada se supo sobre el sig1'\ificaclo pa1-a ·estas mujeres de sus 

experiencias en el movimiento inquilinario, los sentidos que le 

die1"'0t'l a ·::.u participa.ció•," sus valora.ciones 11 sus cambios, sus 

desdichas y cansancios. Probablemente 

proceso mismo transf'ormó la percepción de 

intuye Castells, •e1 

las mujeres sobre s;: 
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sos ten id•:> y organ i ::ado por mujeres debe llegar a ·=.er un 

movimiento f"eminista., aunque ambos pueden converge•· (como ya ha.y 

evidenc i.a.s en lat inoamér ica >, por muy diversas rutas y puntos de 

encuentro. Poi· el momento, veámoslo-a como o t1·a para.do ja 

adicional a la "gran paradoja." que Castel ls encuentra en este 

movimiento 9e huelga de alq•.ii le1·, ya que si bien 1'ue una lucha de 

la clase obrera, "di1'icllmente puede ser considerada una lucha 

contra el capital y opuesta a los capitalistas".•• 

lPero." qué movimiento feminista. esta.ria pensa.tido 

Castel ls? Nos contesta. S .. Ro,..ibotha1n: .. Sabe1nos muy poco s•:>b•-e lo 

que las mu,ieres de la clase trabajadora discutían entre si, 

porque sólo se las consideró digna.•¡¡ de la historia. en ocasiones 

excepcicnales. lo tanto, ignoramos si cuestionaban su 

situación en ta.t"\to que mujeres, o si so la ex'ig ian nuevos derechos 

como el voto"."' .... Recordemos· que durante los inicios del siglo 

XX, la primera ola del feminismo tuvo que dar la gran batalla 

campal por Ja prio;·idad de obtener el derecho al voto, aunque las 

de suf·ragi stas también promovi ero·n campañas 

contra otras discriminacionc-·s e injusticias ejercidas sobre la 

mujer. "El sentimiento predominante de las feministas en 1918, 

era una convicción de qui" el voto era sólo el principio."ee'J Las 

mayo1·es de 3<) años lograron, el de1·echo a. l voto e1~ 1918, y 1'ue 

recién e•~ 1928 que lo consiguie1·on en iguales condiciones que los 

hombres. 
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B. El movimiento inguilinario de Veracruz: "la vi¡ordad 

fundamentdl es que f'ue ,_.., movifniento p1·edominantemente de 

muje..-es"', y que las que iniciaron la huegla de pago de las 

rentas, por unos miserables cua.1-tos, fueron las prostitutas que 

habitaban vecindades en este puerto de la costa atlántica 

me><icana. ºRebel i15-n de mujeresº, cuya. imagen colectiva también 

nos ,-esulta fami 1 ia.r: orga.niza.e-on los comités ''de patios••, 

enf"rentaron las presiones al desalojo, 1·esistie1·011 los 

deshauc ios, se organ i :::al-on por medio de una red soc ia.1 que co1 .. r ia 

al llamado del silbato que anunciaba un lanzamiento, f"ueron las 

que suf"1· ieron más a1·rest1Js y tom.llro11 las calles contra la 

represion del ejé1·cito. "Fue una 1·evuel ta -dice Ca·¡¡tel l·¡¡-

ern·aizada en su rol de do;Jentes de la organización de todas las 

esf"eras de la vida cotidiana, desde el consumo f"amiliar al placer 

sexual ilicito.••e~ 

Como en otras situac:ones históricas que ha estudiado, 

tampoco em:ue-ntra "rastros de temas especificamenti¡o feministas", 

en este· movimiento liderado ·por mujeres, aunque la identidad y 

Proal, dirigente del nombre mas conocido haya sido el de Herón 

Sindicato Re-volucionario de lnquilinos. Hay que darle el crédito 

a Castells por haber destacado el rastro protagónico de estas 

mujeres, mjentras que en un te:<to,que se anuncia con el propC.sito 

de "escribir una historia en la cual el sujeto principal no son 

las estructuras socjaJes o las personaljdades, sino el pueblo, 

las clases, los grupos ·sociales m.t.s importantes"• se hace una 

breve mención al movimiento inqujJinario de Veracruz y a Herón 
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Proal, 'f ni una sola palabra de que las mujeres lo impulsaron y 

organi~a.-on.e? 

lOu~ temas ""feministas .. podrían haber planteado las 

prostitutas y vecinas del puerto de Veracru~ en los años 20? No 

lo podemos saber por el las mismas. Las mujeres mexicanas 

obtuvieron el derecho al ejercicio del 

p·reviamente se les había c•torgado el derecho ciudadano al voto en 

las elecciones municipales, en 'febrero de 1947. No eran ni 

ciudadanas. cuando se lanza1·on a la acción directa por la def"ensa 

de la vivienda, aunque en el contexto general de los cambios 

sociales que ocura·ian,. si estaba puntualmente f"ermentando la 

batalla f"eminista -teniendo en cuenta que e1·a una sociedad 

mayormente agraria. Dos orga11izac:iones f"emeniles se f"unda1·an e11 

1923: el Co11sejo Feminista Me>:icano, dil-igido par dos maestras a 

su vez f"u11dado1·as del Partido Comunista C1919l, orientado a 

pramove.- dema.11das de mujeres y vin1=u larse a las lu-=has popu. lares, 

y la Sección Mexicana de la U11ión de Mujeres America:ias, i11f"luida 

por el :novimiento suf'ra.gista. norteame•-ica.no y dedl.cai:la al 

problema de los derechos politices. Ese año del 23, el Consejo 

Feminista hace Co11g1-e•;;o en la ciudad de México, del que 1·esu l ta 

un programa de lucha principalmente ref"erido a cuestiones legales 

y la modif"icación del Código c;ivil; éste "constituyó el eJe 

central de la movilización durante la década".""ª Pero al final 

de la década, lo que pod i.;;111 ser demandas feministas de las 

mujeres del PC estuvieron sujetas a las resoluciones del VI 

Congre•;;o del Pa1-tido Comunista de la Unión Soviética, que 
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estableció la estrategia de la luc~a ªclase contra claseª; por lo 

tanto, las muj.eres del partido "se maní Testa.1-011 contra las 

desviaciones f'eoninistas que estorbaban la lucha f'eme1i i l y 

debilitaban el movimiento revolucionario".ª9 

La presencia de las .:1ujeres en las luchas inquilinarias 

parece 1nos trar un p.a.. t1-ón de par tic ipac ión Temen i na ba.s tan te 

simila1· en diversas ciudades, y recupe1·a1· 1 as ya es un buen 

comienzo; peor es la omisi6n completa. Así, otro ejemplo: desde 

principios del siglo XX las 1111.1.jeres f'uero1·1 las pioneras 

organizadoras de las p1·ote·;;tas inqui linarias en la ciudad de New 

Yorl::. ·La primera huelga de renta, en 1904, f'ue i1itensa1nente 

promovida por mujeres, pea·o su principal 01·gani:.:adora f'ue vetada 

para el cargo de tesorea·a de la asocia•=ión ve•=inal que se f'ornió, 

por el 

Lawson 

supuesto de que no estaba "caliricada'' para ese cargo. 

mujeres et'1 una y Barton le siguen la pista a las 

investigación sobre los movimientos 

hasta los .:¡ñas 7(). E11cuentran,. 

"movimientos de mujeres••, ya que 

inqui 1 inar ios en New Vork 

como Castell5, 

const i tuyeai la 

que son 

1nayo1· ía de 

quienes se involucran en la·=- acciones, sostienen el movimiento y 

promueven la 01-gani::aciOrt vecinal. 

E-atos autores relacionan la explicación del activismo de las 

mujeres y el acceso de·;;igual al l,iderazgo de la.s organizaciones, 

con la socialización difea·ente de las roles f'emeninos y 

masculinos, y con variabler,; externas que inciden en los 

movin1ientos -señalando acertadamente que f'altan análisis de cómo 

el sexismo se 1·eproduce dentro de los movimientos sociales, 
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soc ieta. l .. . 00 

l ibe1-a1- a 

11)1) 

la gente de la opresión 

c. El movimiento de pobladores en Santiago de Chile: 

Castel ls f"ue aseso1- y participó con un equipo de investigación en 

•.in trabajo ~e campo realizado du1-ante l 971, en 25 campame1~tos de 

decir algo sobre la la ciudad de Santiago. Sin embargo, para 

muje1- en el libro de 1983, se basa en un estudio que hizo otra 

persona. No es de sorprender, ya que la·¡; publicaciones sobre esa 

inve~ t igdc ióa"I ev idenc ia.n que no se contempló. ningún aspee to 

relacionado con el géne1-o f"emeni.no, e>:cepto alguna mención sobre 

"las ti-adiciona les actividades f"emenin.as en los centros de 

madre"-"" Creo que no resulta sorprendente por el paradigma 

imbatible de esa época, y que el mismo Castells admite, 

"siguiendo la tradición ma·r:<ista" de que lo actores sociales son 

las clases sociales~~~1a y en una aclaración transparente -respecto 

al estudio de Jos campamentos- en el sentido de que: "no nos 

referimos a la influencia de movilización política o sindical que 

los campamentos pueden tener sobre los pobladores como 

individuos, sino a la conve1-gencia del movimiento de pobladores 

con otros procesos de contradicción y movilización por medio de 

la participación de algunos c:3rnpamentos en luchas sociales 

exteriores a los mismos"'·""' '.De hecho, ni ·se manejó el indicador 

"sexo" dentro de las variables seleccionadas para el 

procedimiento metodológico de.la i~vestigación. 34 
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Regreseu1os al campamento Nuevo Habana, del que hablamos en 

el cap.itulo anterior: es el caso al que más se ref'iere Castells, 

y el único de donde salen indicaciones sob1-e la e.:istencia de 

las mujeres en el movioniento de poblado1-es ligado a los tiempos 

sociopoliticos de la Unid.ad Popular. 

el estudio, 0~ observó que no se 

C. Meunie1- -qr.1. ien realizó 

había producido ninguna 

transformación en Jos papeles y vidas de las mujeres, y que 

aparecian como las milis "reticentes" a respaldar la ideologia del 

MIR .• vanguardia política de la izquierda revolucionaria que 

lideraba el campamento. 

Las mujeres mt.s bien e5>taban preocupadas y orientadas por la 

satisfacción de las necesidades básicas, y se movilizaban 

únicarnent.e para reivindica·.- mejorías en las condicones de vida. 

Asimismo veían el compromiso y movilización política de Jos 

hombres como una amenaza a Ja vida familiar, y la mayoría de las 

familias estaban dominadas por Jos "miedos y sentlmientos 

pragmt.ticos" de Jas mujeres. Las que estaban dispuestas a 

participar involucrarse, en el movimiento político, se 

enfrentaban a las sospe-chas de "infidelidad" por parte de los 

hombres, y a su vez, a las "criticas y desconfianza" de las demilis 

mujeres, que no podían participar. Tampoco se dio un cambio en 

la actitud de los hombres hacia "sus mujeres", que integraron las 

milicias de mujeres que orga·;li:zó el MJR .para diversas tareas 

como de salud y autodefensa. Casi todas las mujeres ta<nbién se 

negaron al cierre de sus centros de madre ante el proyecto de 

abrir otro tipo de centro, dedicado a. Ja discusi6n política 
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temían que el 

cambio "politi:i:a.1-a su espacio libre, privándolas de su capacidad 

de decidir ~utónoma.mente cómo usar esos centros". 3 b 

Menunier detectó en sus la.s mujeres 

mostraban más que los homb1-es una. conciencia. "individual is ta"; 

probablemente esta caracteristica estaba asociada a 

"concie11cia política.º de las 111ujeres, 

respecto al uso del espacio y la vivienda. 

y a.l ''individualismo•• 

Es to es: pref"e1-eiic: ia. 

por la vivienda unif"amilia.r, recha:i:o a edif"icios en altura, 

conexión dentro de cada. casa de lo•.;;; se1-v ic ios de .Jgua. y 

electricidad, poco entusiasn10 poi· l•'s espacios de uso colectivo. 

Pero f"inalmente, el ºsueño"" de la mayo1-ia. de los pobladores del 

campamento 11 dice Caste L ls que era convet-t irse en un.a. J=omú.n 

poblacion obrera, tener un ' ba.n- i o pa.c i F i co , tranquilo, bien 

equipa.do -no obstante que la d i1-igenc ia. del MIR 

"desesperada.menteº queri.a elevar el nivel de militancia., de 

manea-a que todo el ca.mpa1nento se convit-tiera. en una. Tuerza 

revolucionaria. En este sentido, fra.•=asaron. 

Va. que Castells no tiene. más que ag1-egar sobre la mujer 

pobladora, veamos desde qué otros ángulos de interés se menciono 

a. la 111ujer en los ti-abajas consultados sob1-e el movin>iento de 

pobladore·;; chilenos. El voto femenino no f"avo1-eció a Salvador 

Allende y la Unidad Popular en las elecciones p1·esidenciales1 

sólo en 3C).5'Y. votó por esa opción política. Pastra.na y 

Therel f"al l reconoc ia.n que eran esca.sos los estudios que anal i :i:an 

exp 1 ic ita.mente la presencia de la. mujer pob Ladera, y lo 
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preocupa.nte para estos autores no era la situació1, laboral de 

el las < L~ maytroria "no f"o1·ma pa1·te de la f"uerza de trabajo", y 

las que trabajan, la mitad se emplea en el servicio doméstico>, 

sino el problema electoral dado que: 

" ••• ta estrategia electoralista de ta UP te exigla a 
ésta ampliar su apoyo en el sector f"emenino, 
e·;;pecialmente en ba1·rios popula1·es donde la izquie1·da 
tradicio.,alme1,te ·~anaba tas elecciones entre los 
hombres, pero las perdía considera11do sálo a. las 
mujere·;;. Casi et único luga1· para hacer un ti-abajo de 
captación polltica de la mujer es su lugar de 
residemcia, cosa que aprovechó la Democracia Cristiana 
a tra;i,tés de los centros de madres". 37 

Los centros de mad·res ••• un "dolor de cabezaº par.a las 

militancias de izquierda. Persistent.es ttmbit.os de sociabilidad 

entre las. mujeres -mientras 'Cosen, t.ejen o bordan-, cuestionado 

y deplorado instrumento ideológico para el reforzamiento y 

reproducción de sus papeles "sagrados tradicionalesº en Ja 

sociedad, motivo de estudios y refle:<iones del lado del 

feminism<>, o de quienes se han preocupado por conoce...- las 

condicior:es. de vida y necesidades de las mujer~s pobladoras. 3 e 

Tras la.dé1r.ono·Ea nueva.mente a. l centro antiguo de la ciudad de 

Santiago y a la cooperativa de vivienda,. sobre la que algo 

dijimos en el capitulo anterior. 

lCuál es la. observación. que se hace sob.-e las mu.je..-es del 

barrio'? Sin rodeos que no se las logró concientizar y que los 

ºuna organización t:ipicamente burguesa inoperante para 
resolver los problemas reales de los pobladores y para 
unirlos alrededor de) objetivo central que se propone 
la va·nguardia: el fortalecimiento de la organi:zación de 
clase para la toma del poder". 3 .. 



104 

Lo•;; lnvestigado1-es que estudiaron esta c:ooperativa destaca•~ 

''el pr~blema•• para la i zqu ie1-da. de bu·:ac.a,- nuevas Formas de 

movilización de y relac:ionan los imped in1entos c:on 

las limitaciones del aparato produc:tivo para incorpo1-a1- la fuerza 

de ti-abajo femenina; de hecho sostienen que la tendenc:ia más 

"conservado~-.... que muestran las muje1-es se debe a que c:arecen de 

una ''socializaci6n politica a través de la experienc:la de 

fábrica". Poi- lo tanto, las orga1~izaclones te.-i-itoriales son 

necesa.1- iamente e 1 lugar para la socializac:i6n politic:a de la 

mujer .. "+º 

Ese u-famosoº conservadurismo político de las mujeres 

chilenas Cy de otras latitudesl, ese ·recurrente tema de los 

"obstáculos.. a la incorporaci6n de la ·mujer en las luchas 

políticas de la clase proletaria, y del "problema femenino" en 

las competencias electorales entre izquierdas y derechas. 

¿Apáticas? .1.Conformistas? .1.Reaccionarias o Revolucionarias? 

Necesariamente debemos recurrir a la palabra feminista de Julieta 

Kirkwood para ampliar y complejizar el entendimiento de las 

mujeres en el movimiento de pobladores en Chile, tan ausentes o 

reducidas dentro de los esquemas de ant.lisis de Castells y otros 

autores. 

En una brillante polérnic,a que acu·sa los preceptos 

ideológicos comunes de izquierda y derecha sobre la mujer 

chilena, l<lrlcwood hace notar que 

chilena se la ha considerado 

por ambas 

"instituida 

partes a la mujer 

en el Arnbi to de la 

familia", y que el "problema femenino" se redujo siempre a la 



105 

"idéntlc• y renovada disputa por la candici6n de 'adalid' en la 

def'ens~ 1:le la f'amilia, ll.~r.tese ésta f'amili.3. popular, p1-oletaria o 

simplemente chilena". V apunta al blanco: ·•oesde luego, 

permanece1·a intocada y/o sac1-al izada toda la red interior 

jerárquica, discipl inari.a. y 1- ig ida que ha conf'ormado 

hist6ricamente a la instituci6n de la familia••.~ 1 

El tema de los "obstáculos" a la participaci6n polltica da 

las 111ujeres e1-a una cuesti6n de estrategias y tácticas, nunca de 

preguntarse qué signif'ic.a. hace1- o no ha.•=er pa 1 i t ica. pa1·a las 

mujea·es,. p.;.,-tiendo de su condición de gét'1ea-o.y luga1· que ac1J.pa e1, 

la socieda<!, •~i de cuestionar la sepa1-ación entre lo pú.bl i.co y lo 

privado..,..éste circunsc;ripto ·al dominio de ·la "af'ectividad", la >" 

"cotidianeid.3.d", la "individualidad", es decir, aquello ajeno y 

exlcuido del mundo público de hacer politic.a., de "lo político". 

Asl, la critica f'eminista de Kirkwood llena el v.ac:io de 1·evisión 

c1-ltica que no hizo Castells en el lib.-.~.del 83, respe•=to al.a. 

muje1- y su enf'oque del °'º" i1t> lento de pobladores <surgido de una 

cont.-a.diccf.án ':iecutida.ria.~, como 11 Tuente de tra.nsf'orma.cióai •:;ocial 11 

y "f'rente especif'ico de la lucha de clases" articulado a 

estrategias políticas. 

"Las mujeres~ aun las propias mujeres populares, no 
perciben, no entier1den (mayoritariamente habla·ndo> el 
ofrecimiento político que les presenta la izquierda. Y 
es claro que así sea. Donde se le ofrece subvertir el 
ardero del capital y el trabajo, ella se sabe 'no 
trabajadora•; ella es •dueña de casa• o •compa·ñera•. 
No se ·reconoce a &:á misma como 'f'uerza productiva• y 
cuando sabe -con gran dif'icultad puesto que no ha sido 
ver-balizado culturalmente- que es por el contrario, 
fuerza ·reproductiva de la fuerza de trabajo, sabe 
también que éste es un probl~ma no principal, de 



resolución derivada. de los cambios de 
social • .. "' .. e 

la estructura 
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D. El movimiento ciudada·no de Madrid: del univer!E.o de 23 

Asociaciones de Vecinos que investigó Castells, cuat1-o tuvieron 

l idera<:go f"emenino y do·s f"ue1-on de asociaciones entre las más 

activas y destacadas del 01ovimiento: una i::uje.- socióloga. lideró 

La Corrala, en el centro histó1-ico de la ciudad de Madrid, y una 

mujer arquitecta, la colonia de Hotelitos, en el conto1-no rural 

-según · ya~enciona1no·s en el capitulo primero. No obstante, 

los resultado de su investigación le demos ti-aron a Castel ls que 

las mujeres ºno fuer.::>n la base pr i ne ip.a.l del movimiento••-

entendeanos entonces que no con·atituyeron la f"ue1-;,:a social 

mayormente movilizada- pues e1-a.11 la mino1-ia. de los miembros 

activos de las asocia.cianes, 1-epresentando alrededo1· del 30% de 

la población militante. 4 s 

En la 11eseta de Orca.sitas, chabola pionera y luego "meca" 

del movimiento ciudadano? hubo una "débil pa1·tici.pación" de 

1nuje1-es, aunque era un asociación ejemple de participación local. 

Pero también de un estilo de vida •0 alta111ente 1noralistaº, con 

l í.dea-es conve.-t idos en consejeros pe1-sonales y co11tro lados-es del 

"nuevo orden social", especialmente para combatil· problemas de 

delincuencia, drogad ice ión y desórdenes juveni les.'•4 La única 

indicación sobre la e,.periencia específica de las mujeres en el 

Movimiento Ciudadano mact1·i leño que of"1-ece Castells, viene de 

Orc"as itas da11de a sus conservadores obreras muy poca les 

interesaba cansidera1- la problemática de la mujer. Par lo que 



dice Castells <o se contradice>,. 

pa1·ticipación de las muJe1·es, ya que 

no f'ue tan débil 

11)7 

la 

la 1nayor ia estaban en las 

movili:!aciones, si bien pocas podian asistir a. la.s reuniones de 

los comités, ::igobiadas por el ti-a.bajo doméstico y el cuidado de 

los hijos. Y cuenta una º.:anécdota" que nos suena famili~r: una 

muje1· partlcipante activa en la asociación, y esposa de uno de 

los lideres, se quejaba de la·;; dif'icultades que tenía para. 

asistir a las reuniones poi-que uno de los dos te11ia que quedarse 

en la. ca.·:;a cuidando los nirlos. 

asamblea general para discutir lo 

El problema se trató en la 

''objetivamente'', y la decisi6n 

fue que l.a ~1ujer e1·.a. la que debia quedarse en casa, de mane1·a que 

el mar ido pudiera as i•;;t i1·, dada su "g1·an contribución a la lucha 

del barrio•'.'•"' Impecable lógica del poder patriarcal. 

Castells se pregunta si el Movimiento Ciudadano fue 

"culturalmente conservador" y responde que si, en un sentidos que 

reaccioru:. negativamente ante la 

tradiciDnales. ''particularmente 

ruptura de los tnodos de vida 

la vida familiar y la autoridad 

patriarcal". En otro sentido responde que no~ porque modificó los 

patrones culturales de la vida urbana, substituyó la E.oledad por 

la comunicación, la agresión por la solida"l''idad .• etc.'•"' 

Igualmente nos queda la sospecha e i 11cóg11i ta a 11-ededor de las 

soledades 'f agres ione·;; suf'r idas las mujeres., que no 

1·ec ib iero11 los benel' ic ios de la sol lda1· idad y comunicación -e11t1·e 

la comunidad vecina. l y den i:ro del hogar. Este es otro lado 

oscu1-o de los mov imie11tos urbanos que no suele ser i lum i.nado 
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para contra.stat-lo con los efectos y a le anees de la tran·sf'ormac ión 

cultura. l. que pi-e tenden o logran producir. 

También en el ca.so mad1-ile\~o, Castells observa que 

estuvieron ausentes temas feministas er1 tos prog1·ama.s, demandas y 

debates,· e1i todos los sectores sociale·a y situaciones urbanas que 

abarcó el m9vimie11to. Fueron "ci.udadosamente omitidos .. temas 

controvertidos como el aborto y el 

lideres Ci.ncluí.das las mujeres) 

f"eminist.a·s. provoca1-Lan hasti l idad y 

Parece e•~tonces que 

o:Jivo1-cio, debido a. que los. 

creían que esos asuntos 

espantarí.an a la 01a.yoria de 

ni demandas feminista~ ni 

problemas de la mujer ni luchas de las .nujeres "se convirtieron 

en componentes activos del Movianiento Ci.udadano",. según la. 

comp1-obac i.:.n de Castel ls."'"" Si bien un 30:1. de mu..leres 

participaron -auroque de su estudio no sabemos cómo ni en qué-, la 

e:<plicación al fenómeno de que no lo hicieron como movimiento 

feminista ni por sus demandas ·de consumo colectivo, la remite a 

factores e:<ternos a la ea,tructura y orientaciones del Movimiento 

Ciud<.>dano. 

Esos 'factores proven:ian de la organi:lación de las mujeres en 

Madrid durante estos turbulentos años de la lucha hacia la 

transición democrática, que caminaba por separado entre el 

movimiento feminista en ascenso y las Asociaciones de Amas de 

Casa CAAC> -vinculadas al PC, y dirigidas por mujeres militantes 

comunista·s-, principal organi2ación femenina con trabajo en los 

barrios. Las mujeres participante~ en las AAC constituyeron una 

importa·nte fuer2a social movi l i:zada en las campa·i;as convocadas 
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1975, contra el 

los precios y el boicot a tiendas y mercados, lanzado 

por la Federación Provincial de Amas de Casa. 4 ª La convocatoria 

a 1 as anu.jeres abanderaba. temas est1·ictamente ref'e1·idos a los 

problemas del co11sumo colectivo, la carestla de la vida, 

equipamientos para los niños, y la oposiclan al gobierno. Anota 

Castells que las dirige11cias de las AAC, se "nega1·on a introduci1· 

temas f'emi11istas pc11-a no ser etiquetadas de f"emini•3ta·:;º y 

espantar a las mujeres, sepa1-a.ndo .:i las ve1:ina.-a de los ba1~rios de 

la particip.ación e11 el Movimiento Ciudadano, lo cual, 

paa-al el a.n1en te se reali::aban mov i 1 izar.: iones con sin1i laa·es 

demandas 1.1rbanas y po l l t i<:as contra el régimen. 

Mientra•;; tanto -y después de 4C) años de oscurantismo 

f'ranquista- en diciembre de 1975 y en Madrid, se llevaron a cabo 

e todavi.a clandestinamente>, las Primeras ..Jornadas por· la 

Liberaci.~n de la Mujer. A dif'erencia de ot1·os paises del oeste 

europeo~ el despunte de la. segunda ola del f'emi1~ismo en España 

se dio en un contexto sociopolltico completamente distinto al de 

paises como Franela, [nglaterra e [talla, y par lo tanto, bajo 

condiciones pa.1""ticula.rme1ite adversas y desf'avorables. Co1no ·:;e 

dice, el f'eminisma en Esp.ii.ña tuvo que partir· "de cero" y, ta11>bié11 

como el ~lovim iento Ciudadana, estrechamente asociado a la 

movilización y lucha polltica opositora para sacarse de e11cima 

el régimen f'ranquista. De lo. centrar io, •ii un tema ni demanda 

f'eminista podría prosperar a f'utura. 
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Los objetivos de libera.cl.ón de la. muje1- y conquio;;t.a. de la 

igualdad tenia.n prioridades básicas f"rutos de la. dicta.du1-a.: la 

restituci¿n de los perdidos derecho·;; de la. muje1-, la reconquista. 

de la.s libe1-ta.des ciuda.da.na.s, políticas y sindica.les, y el cambio 

de la.·;; estructuras soci.iiles. Objetivos y prioridades que 

gene1-almente estuvieron e.anal izados y tutela.dos a. través de y 

por los partidos de izquierda. Esta situ~cidn caracteriz6 ''la 

mayor carga a.signada. a. a. lguna.s temá t ica.s", como el c1-uc ia. l punto 

de la. relación con los partidos y la. doble militancia., junto con 

la. intención de log1-a1- la unidad pa.1-a. objetivos especif"icos de 

reforma de leyes, el divol"cio, la despena.! iza.ción del aborto, 

legalización y difusión del uso de anticonceptivos. Y contra el 

"exorcis1'00" de la palabra. femini·;;mo, vel;ada. por el régimen. Se 

a.dopt6 y rea.propió esa pa.la.br.¡> "f"rente a. la destrucción cultura. l 

y ps ico lógica. operada por el f1-anq•J ismo contra. las masas 

femenina.•¡¡ -dice G. di Febo:>-, la que adqui1·ió el significa.do de 

recuperación y rescate de ot1·a f'orma de. ser mujer, es decir, 

persona con capa.e idad de pansa.-, ac tua.r y luchaa-". ,,. .. 7 

Parece que a. Ca.stell·'i no se le oc:urr ió explicar la n11enor 

pa.1-t ic ipa.c io~n de la.·:a vecina.·a y la. ausencia de 

pla.nteamient•~·;; feministas, también por factores internos a la 

es true tui-a. y ar ienta.c ión del M~vinliento Ciudadano. Esto es con 

Asociaciones de Veci1,os por él el hecha de que 14 de las 23 

estudia.das, tenían liderazgos de milit.'1ntes del PC, algunas 

a.scic ia.c ione·;; defendiendo su autonomía. de la. injeren•= ia. pa.rt ida1-ia. 

y enfrentando se1· ios conf'l ic.tos con los cuadro•;; loca.les del PC; 
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otras tantds., en cambio, f"é1·1-eamente contra ladas y suboi-d 1 nadas 

cama ~·-~.:u-reas de t1-a.nsn,i·:;.; ión.. del pa.r t ido en el ni ve 1 de las 

01·gani~aciones sociales de base te1·1·itoi-ial. Además que cua t1·0 

asociaciones mantenian .-elaciones de coopei-ación y solidaridad 

con las acciones de las AAC, vinculadas al PC."'"' Creo que no es 

desca.1-table la hipótesis, entonces, de que esto haya ejei-cido una 

inf"lue11cia inten1a sobi-e las pasibilidades de participación de 

las mujeres, las concepciones sobi-e los temas y reivindicaciones 

dei-ivadas de La opresión de la muje.- en la sociedad esp.'1.Í'lola, y 

la reticencia a la ident i f' icac ión f'enli11ista por mandato 
~¡¿_;c.,..,,.l ,/ 

pai-tidai-io. Asi como, obviamente, la def"ensa del modo de vida ,, 
f'amili.a1· y la autoi-idad p.at1·ia1·cal que el n>is1no C.astells 

reconoce caracterizó .al movimiento1 y que f"iltré l.a salid.a de las 

mujeres hacia los espac los púb l i•:os de la acción social y 

poli t io:.a. En este sentido, nas congratulamos de que el 

Movimiento Ciudadano na 1·esulte w1.a f'órmula útil para otro3s 

movin1ientos urbanos de oto-as ciudade·¡; del planeta. 

Finalmente, es l.a c•3mprensión f'eminist.a la que ayuda a na 

eludir asw1tos escab1·osos y .a compleji::ar las interpretaciones. 

Coincidente con la c1·iti.ca. de Kirkwood desde Chile, Jud ith 

Astela.-.-.a, discutiendo el ~· f' amo so 0 conservadurismo de la mujer 

española 'f su relación con la pol,itica, apunta que: 

"Las of"e1·tas program.lticas de los partidos politices en 
lo que se refiere a la familia o el trabajo doméstico, 
o no existen a suelen ser semejantes y b.lsicamente 
conse1·v.adoras, en el sentido de que siempre proponen 
apoyar los modelos existentes. La familia es 
conside1·ada como una unidad a1·mónica, en la que 
coinciden los intereses de todos sus miembros y e1, la 
_que nada debe camb lar. En lo que respecta a los 
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intere·.s;es de la muje1-, el conti11uo ideológico 
izquierda-derecha no tiene por que' coincidir con ·la 
defi11io;:ión que se le da en la politica. Propuestas 
consideradas como de izquie1-da, pueden ser totalmente 
conservadoras en temas fam i 1 iares. 11

t:J 1 

III. La cuestión del género en Castells 

112 

Comenté anteriormente que el l i br o -'T_.h~e~--C=i~t~v~~ª~n=d~~t-h~e~ 

G1-assroots representa co1opa·rativamente el intento más avanzado 

por tratar. de hacer visible a las mujeres en los movimientos 

urbanos~ e introducir la temática del género 'femenino en el 

análisis teórico de los movimientos y camtoios urbanos, realizado 

por 'fuera de la órbita de los estudios de la mujer. lntento que 

evidencia sus limitaciones y de'ficiencias, aunque no le resta 

mérito considerando que es un trabajo que ni remotamente se lo 

propusieron otros autores -incluidas mujeres-, durante la época 

.. clasica•• de los estudios urbanos en los setenta extendido a los 

ochenta inclusive. 

El problema de Castells es que todo su es'fuer:::o de 

conocimient·::i y de intrepreta¡;ión sobre la presencia y papel de 

las mujeres~ lo reali26 a posteriori de su 'fecunda trayectoria 

intelectual de p1-oducció11 teó1-ica y trabajos empiricos. El 

proble111a es ento11ces de orige11, , subsanado 1-elativamente e11 el 

libro de 1983. Se nata que en ninguna de sus investigaciones 

las muje1-es f'uei-on consideradas actores sociales, constituidas a 

t1-avés de su involucra1nie11to en ~os movimientos y que, por lo 

tanto, se reconocen y son reconocidas como sujetos sociales de su 
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propia accian. Tampoco fueran interlocutoras, en tanta 

e>:perie~~i:=ia de mujer, de las entrevistas aplicad.as según la. 

metodología utilizada. lCamo, si na, podemos explicarnos que 

Castel ls no pueda apot"tar una frase, alguna infoo·mación 

especifica sobre y de las rnujeo·es en los movimientos uo·banos de 

Santiago de Chile, Lima, ciudad de México, Monter1·ey y Madrid? 

De todos modos, su reflexi6n global a posteriori s:i aporta 

varias observaciones atinadas y signif"icativas, que demuest1·an 

que la omisi6n de la mujer o la ºceguera de género•• no es un 

atributo inevitable y cr6nico de los estudios u1·banos de 

procedencia marxista (o de cualquier otl"o enfoque teól"Í.CO), y 

cont1· ibuye a legitimar la importancia teórica y empíl"ic<i de 

inti·oducil" las relaciones sociales de géne1·0 y las luchas de las 

mujeres en la investiga.can de la•¡; ciudades. Llama la atención, 

sin embargo, que Castel ls no haya consultado los estudios 

c1·iticos feministas <e>:ceptq una aislada 1·eferencia a Dolo1·es 

Hayden>. En cambio, admite explícitamente que recogió las 

criticas y suge1·encias que le hicieron divel"sos investigadores de 

Inglaterra, Estados Unidos y .oti·os paises, y que le ayud<iron a 

elaboo·.;;r su nuevo márco teó1·ico; pero nada de las investigadot"as 

'feministas dedicadas a u lo urbano ... ulo-'1. En este sentido, estoy de 

acuerdo con la cr:itica que le hace S. Lowe respecto al manejo 

ambiguo del tema feminista y la falta de teorización., dentro de 

su marco teórico~ del movimiento feminista.~~ 

lCu.lles son entonces las observaciones e hipótesis de 

Castel ls?, además de las que ya dest.;icaonos: 
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El papel ºdeci·5ivo" de las mujeres en varios 

movimientos u1-banos e·atud iados y la 11 [ntima conexi6n'' entre la 

mujer y la ciudad, entre los movimientos urbanos y la libe1-ación 

de la mujer. Castells intuye una hipótesis correcta, e11 cuanto a 

que existe alguna conexión entre el carácter social de los temas 

urbanos y el papel de la mujer en estos movimientos. Pero olvida 

la division entre lo público y lo privado regulada y organizada 

mediante el sistema se>:a/género, que ubica a la mujer en 

determinado'S luga1-es f'i·:;icos 11 socia.les, económicos y cultu1-ale·a. 

Tan es asi que en la int1-oducció11 del. libro, cuando revisa 

cr i t icamente el intelectual" de los f'unda1nentos 

teóricos de la investigación social, lo atribuye a: la separación 

entre el análisis del sistema urbano, por un lado, y el de los 

movimientos sociales, por el otro; entre la gente y el Estado, la 

ciudad ·-r los ciudadanos. De esta. mane•-a, señala., "nos quedamos 

con sis temas urbanos separados de la e>:per. ienc la pe1-sonal, con 

estructuras sin actores, con actores sin estructuras, con 

ciudades sin ciudadanas, con ciudadanos. sin ciudades"l='"*.l le 

ag1-egamos, con la separación entre el mundo público de los 

homb1-es y el mundo las r.1uje1-es, la exper lene ia 

de los hoonbres y la experiencia de las mujeres en la ciudad sin 

ite.-.-elacionarlas ni detecta1- sus dif'erencias y asimet1-ias. 

Uno de los más importantes cambios socioculturales que 

observa en los movimientos o;¡ociale-s urbanos contemporáneos, es la. 

las luchas de las mujeres y la 

conciencia ~eminista, entendiéndola como "el movimiento dirigido 
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a vencer la dominación estructural de un género sobre el otro". 

Al visualizar esta po·;;ible cone>:ión, y también "la di-ficultad de 

la transición de estos movimientos a movimientos orientados hacia 

la trans-formación de la condición de la mujer", Castells ajusta 

más adecuadamente su observación, respecto a una hipótesis que 

plantea cuando evalúa las luchas urbanas que -aun siendo luchas 

de mujeres-, 

activos 11 .~:::; 

urbanos un.a 

"no llegan a las alt.uras de movimientos -feministas 

Así, implícitamente les mete a los movimientos 

teleología en 

movimientos -feministas de 

estados de desarrollo, 

tendencias. 

esa direcci6n, y descontextualiza los 

sus distintos momentos ~istóricos y 

sus condicionam;entos, heterogeneidad y 

Ca·stells asoci.a su hipótesis sobre la cone:<ión entre el 

nuevo papel que juegan las relaciones de género y el cambio 

historico, con la "redefinicion" del signi-ficado urbano que 

en-fati.:a el valor de uso y la calidad de la experiencia, por 

sobre el valor de cambio y la centralización de la gestión, 

historicamente conectada con el tema feminista de Ja identidad y 

comunicación .. ~l!I No obstante, en su fórmula est·ructural el 

binomio identidad-comunicacion está pensado exclusivamente en 

términos de "la comunidad'', sexualmente indi-ferenciada. Enmarca 

su hipotesis dentro del patrón d~l cambio historico contemporáneo 

en el que -advierte- se e:<presan actores histC.ricos que "desafóan 

las relaciones de clase de la producción, las relaciones de 

género de la e:<periencia y las relaciones de poder del estado" a 

través de nuevos movimiento·s sociales emergentes que cuestionan 



116 

la·;; je.-arqu L.as en las .-e la.e ion.es de producción, pode.- y 

experiencia, y que 1·ec laman la p ree111 i. nene i.a de la e):per i ene i a 

humana."'7 En fin, se ab"t"ió el .,-esquicio por donde pudimos espiar 

a la mujer cuando nacía la década de los setenta y se discutían 

los movimientos sociales urbanos. 



118 

NOTAS 

1 Mary ·Nash, "Conceptualización y desarrollo de los estudios 
en torno a las mujeres: un panorama internacional", en 
Papers, núm. 30, 1988, Universidad Autónoma de Barcelona, 
pp. 17 y 15; y véase Ann Oakley, Subject Women, Pantheon 
Books, 1981. Esta última autora da la cifra de 275 
programas de estudios de la mujer en Estados Unidos y más de 
400 cursos en universidades; en Inglaterra 30 universidades 
ofrecian cursos. 

2 Véase, V. Bates ~. Women's Realities. Women's Choices, 
Hunter College, O><ford University Press, 1983, p. 11. · 

3 Gayle Rubin, "El tráfico 
•economía política' del se:.co 11

, 

30, noviembre de 1986, p. 105. 

de mujeres: notas sobre la 
en Nueva Antropología, núm. 

4 Marta Lamas, "La ·antropología feminista y la categoria de 
'género"', en Nueva Antropología, núm •. 30, noviembre de 
1986, p. 187. Lourdes Beneria y.Marta Roldán proponen una 
definción de género, entendi~o como una "red de creencias, 
caracteristicas de personalidad, actitudes, sentimientos, 
valores, comportamientos y actividades que diferencian a 
hombres y mujeres a través de un proceso de construcción 
social que tiene una serie de rasgos distintivos. Es 
histórico; tiene lugar dentro de distintas esferas micro y 
macro, como el estado, el mercado de trabajo, las escuelas, 
los medios de comunicación, la ley, el hogar y las 
relaciones interpersonales; incluye la categorización de 
características y actividades de manera que aquellas 
asociadas al hombre, normalmente se les otorga mayor valor. 
La categorización y por lo tanto, la formación de jerarquías 
es un componente intrínseco de la construcción del género en 
casi todas las sociedades". Véase Lourdes Beneria y Marta 
Roldán, The Crossroads of Class and Gender, University of 
Chicago Press, 1987, p. 12. 

5 E. Edholm, o. Harris y K. Voung, "La conceptualización de la 
mujer", en Estudios sobre la Mujer, Serie de Lecturas, núm. 
111, SPP, Mé><ico, 1982, p., 348. 

6 Orlandina de Oli~eira y Vania Salles proponen un enfoque 
multidimensional del concepto de reproducción, en el que se 
debe incluir como parte constitutiva el, proceso de cambie y 
acción social. Sostienen que la reproducción vista como un 
proceso, requiere ser analizada según diferentes unidades 
sociales: individuos, familias, grupos, clases sociales, 
poblaciones y sociedades. La dimensión social de la 
reproducción permite destacar el papel de les sujetos 
individuales y colectivos en sus prácticas sociales, y 
articular .}as estructuras con las acciones de los sujet~s, 
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identificando las mediaciones y prácticas sociales que 
vinculan los micro-macro análisis y las tendencias de cambio 
y permanencia que se desenvuelven en las diversas 
dimensiones. De estas autoras, véase "Reproducción social, 
población y fuerza de trabajo: aspectos conceptuales y 
estrategias de investigación", ponencia presentada en la 3a. 
Reunión Nacional sobre Investigación Demográfica en l'lé><ico, 
1986. 

7 Véase: Markussen, Ann R., "City spatial structure, women's 
househcld work, and national urban policy", en Women and the 
American City, C. Stimpson, E. Dixler, M. Nelscn y K. 
Yatrakis (eds.) University cf Chicago Press, 1981; Wekerle, 
Gerda, "A woman's place is in the city", en Antipode, núm. 
3, 1984; Wekerle, Gerda, "Women in the urban envi.ronment. 
Review Essay", en Women and the American City, C. Stimpson, 
E. Dixler, M. Nelson y K. Yatrakis (eds.), Universi.ty of 
Chicagc Press, 1981; Whyatt, Anna, "Cooperatives, women and 
political practice", en International Jouroal of Urban and 
Regional Research, núm. 3, 1978; Garmanikcw, Eva, 
"Introduction", en International Journal of Urban and 
Regional Research, núm. 3, 1978; Ettore, E.M., "Women, 
urban social mÓvements · and the lesbian ghetto", en 
International Journal of Urban and Regional Research, núm. 
3, 1978; Brownwil 1, Sue, "Frcm critique te interventicn: 
socialist-feminist perspective on urbanization", en 
Antipode, núm. 3, 1984; Hilary, Rose, "In practice 
supported, in theory denied; an account af an invisible 
urban movement", en International Jorunal of Urban and 
Regional Research, núm. 3, 1978; Hayden, Dolores, "What 
would a non-se:<ist city be like? Speculaticns on housing, 
urban design and human work", en Wcmen· · and the American 
City, C. Stimpson, E. Dixler, M. Nelson y K. Yatrakis 
(eds.), University cf Chicago Press, 1981; Lcfland, Lyn H., 
"The • thereness • of women: a selective review cf urban 
sociology", en Another voice. Feminist perspectiveg pn a 
social life and social science, Anchor Press, 1975. 

8 Manuel Castells, El debate sobre la tecria del espacie, cap. 
8, en La cuestión urbana, cp. cit., 1976. 

9 Véase Alisen M. Hayford, ",The geography of wcmen: an 
historical introduction" .. en Antipode, núm. 2, July, 1974; 
esta autora destaca que las mujeres conforman una "fuerza 
geográfica" distinta, tienen roles espaciales y patrones de 
movilidad diferentes a los de los hombres, y resienten 
.particulares tensiones por la segregación espacial de 
funciones resultado de.la industrialización capitalista, sin 
disponder de los mismos medios ni libertad para moverse como 
como los hombres. Je Ford y Nicky Gregscn dicen que las 
geógrafas feministas empezaron haciéndose preguntas sobre 
qué están haciendo las mujeres y dónde lo están haciendo, 
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describiendo las limitaciones sociales y espacialesº que se 
les impone, tanto individual como colectivamente, debido al 
trabajo doméstico y el cuidado de los hijos. De estas 
autoras: "Patriarchy: towards a reconceptualization", en 
Antipode, núm. 2, September, 1986. 

10 L. McDowel l, "Towards an understanding of the gender 
division of urban space", en Society and Space, núm. l., 
l.983, p. 61. Esta autora detecta una orientación común en 
las investigaciones revisadas, que es la focalización 
privilegiada sobre la esfera "privada" de la vida de las 
mujeres, y critica la sobresimplificación que se hace de la 
dicotomía entre los sectores público y privado, el trabajo 
y el hogar, en muchos análisis feministas. Sostiene que el 
enfoque marxista feminista en los estudios urbanos debe ser 
"la interrelación entre producción y reproducción como parte 
de un mismo proceso" (p. 62). 

¡,;¡;( 
l.1 11!E!!!.. p. 60. 

12 Manuel Castells, The City and the Grassroots. A Cross
cultural Theory of Urban Social· ·Movements, University of 
California Press, l.983; véase "Introduction", p. XVI. Este 
libro recibió el premio c. Wright Mills, en l.983, otorgado 
por la Society fer the Study of Social Problems. 

·l.3 Stuart Lowe hace un estudio crítico de este libro y resume 
en los siguientes puntos los cambios de enfoque que se 
encuentran en las publicaciones de Castells de fines de los 
setenta: 1) ruptura con el estructuralismo, y que la lucha 
de clases no es la única fuente de cambio social; 2) interés 
por el papel de la peque~a burguesía en la política, el 
movimiento ecologista, las formas culturales y las luchas 
por "la comunidad"; 3) que los movimientos urbanos deben ser 
autónomos de los partidos políticos; 4) que la indagación 
histórica sobre el papel que han jugado las contradicciones 
urbanas en el cambio social debe ser el cimiento de una 
nueva teoría y ciencia de la política urbana. Véase, Urban 
Social Movements. The City after Castells, St. Martin's 
Press, 1986, p. 28. 

14 Manuel Castells, op. cit., 1983, "lntroduction", y p. 312. 

15 Castells no admite de la teoría de Touraine sobre los 
movimientos sociales, que estén basados en las relaciones de 
clase, y ejemplifica con el movimiento feminista, el que sin 
ser un movimiento de clase "ha hecho grandes contribuciones 
a la redefinición de los fines y valores de una sociedad" 
(Idem, p. 301). En otro· lugar Castells expresa la primera 
importancia de Touraine en su formación intelectual y dice: 
"Es un caso curioso de influencia intelectual que no se 
traduce en.influencia teórica, en el sentido de reproducir o 
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aplicar una teoría, sino en enfocar con un cierto sentido 
lps problemas sociales". Las otras dos influencias que 
reconoce son la marxista althusseriana y los sucesos y 
experiencias del mayo francés del 68: "Entonces, es en esta 
dialéctica entre un Touraine y un Althusser, entre un 
leninismo español y un libertarismo francés como se 
constituye el principio de mi obra teórica". Véase, 
"Testimonio de una trayectoria intelectual: t1anuel 
Castells'', en David v Goliath, núm". 48, noviembre de 1985, 
p. 3. -A su vez Touraine, aludiendo a este libro de 
Castel ls, dice que "con admirable lucidez y honestidad, 
reconoce y analiza los errores de la hipótesis de la 
capacidad revolucionaria de los excluidos". Alain 
Touraine, Actores sociales y sistemas políticos en América 
~. PREALC, Chile, 1987, p. 92. Sobre Touraine y 
Castells, véase también: John A. Hanningan, "Alain Touraine, 
Manuel Castells and Social Movement Theory: a critical 
appraisal", en The Sociological Quarterly, núm. 4, 1985. 
Este autor hace referencia a las criticas que diversos 
analistas le han hecho a la obra de ambos,. pero concluye que 
representan el primer gran intento después de la teoría de 
Smelser, de ligar los procesos micro y macro en el análisis 
de la acción colectiva (p. 451). 

16 Véase Manuel Castells, op. cit., capitulo 32. Define a los 
movimientos sociales urbanos como "practicas colectiva 
conscientes originadas en temas urbanos, capaces de producir 
cambios cualitativos en el sistema urbano, la cultura local, 
y las instituciones políticas en contr.adicción con los 
intereses sociales dominantes, institucionalizados como 
tales en el nivel societal" (p. 278). Enfatiza que no son 
ni movimientos de clase obrera ni movimientos de clase 
media, sino que se definen cruzando la estructura de clases; 
son entoncesm movimientos pluriclasistas "por la simple 
razón de que no se refieren directamente a las relaciones de 
producción, sino a las relaciones de consumo, comunicación y 
poder" (p. 320). 

\¡;4 
17 11'1-em, pp. 322-23. Entre las criticas a la fórmula 

estructural de Castells para determinar la existencia de un 
movimiento social urbano (derivada del estudio de caso del 
Movimiento Ciudadano de MadrÁd), véase Stuart Lowe, el!.:.. 
5.!,h, cap. 2, y G.C. Pickvance, "The rise and fall of urban 
movements and the role of comparativa analysis", en Society 
and Space, núm. 1, 1985. Castells le· hace a este última 
autor una demoledora contestación creo que en su mayor 
parte)( con "fundamentadas razones y precisiones, pero matiza 
lo que no aparece tan así matizado en· The City and the 
Grassroots, en el sentido de que su fórmula estructural 
(verificada en el caso de ~adrid) puede ser útil para 
comprender a los movimientos urbanos en distintos contextos, 
y que no pretendía que en. todos los contextos ocurra lo 
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mis1no. Explica. que el estimulo más importante pa.1-a cambiar 
su teorl.a fue el estudio del movimiento de Madi-id, que Le 
cuestion.; el modelo "cuasi-leninista" de su pa1-adigma de 
1970, y que el estudio e11 la ciudad de San F1-ancisco le 
ayud.; a desa1-1-ollar mejo1- el análisis cultural de los 
movimientos urbanas, pero no ha.ce meaic: ión alguna. a su 
i-eorientación política desde mediados de los setenta. 
Véa·;;e, Manuel Castel ls, "Commenta1-y on G.C. Pickvance's 'The 
i-ise and fal l of ui-ban moveme11ts- •• '"• en Society and Space, 
n~m. l, 1985, pp. 55 y 61. 

18 Manuel Castells, op. cit •. , p. 308. Se refiere al 
:.igr1i"ficado urbano que las movimientos pueden transformar Y. 
desarrollar en contradicción a los intereses de la clase 
dominante y el significado urbano institucionalizado Cvéase 
p. 3ll¡). 

19 r#Eci.,'pp. 32-33. La huelga de renta en la ciudad de Glasgow 
<Gran Bretaña> se desarrolló en el barrio obrero de 
Clydeside, contra los ;¡¡umentos de alquiler y las presiones 
al desalojo por parte de los propietarios, que se 
aprovechaban de la escasez de vivienda y la ausencia de los 
hombres de la "familia que estaban en el ejército. Se 
organizaron comités de i"nqui linos y . tuvo el apoyo de 
sindicatos y partidos socialistas; 15 mil personas se 
unieron a la huelga de pagos. Las mujeres organizaron el 
Glasgow's Women Housing Association que en 1915 tenia 3 mil 
miembros. 

20 Shei 1 a Rowbotham, La r~u,\er ignorada por la historia• Ed. 
Plullla y Ed. Debate, Boqotá, 19Bt>, p. 148. En 1911, cerca de 
un "1i l 1.:>n 400 nii L 1nuje.-e•;o tr.abaja.ban en el se1-vicio 
doméstico; ent1-e 1914-18, 792 mil mujei-es ingresa.ron a 
t1-abaja1- en actividades industriales. "En la.s excepcionales 
circunst.a.ncias de la eco11omia de gue1-ra e.-a necesaa-io 
supe.-a1- las ideas sac iales sobre el luga..- de la mu je.-, 
porque a.si lo imponiali 1-a.za1ie·5 económicas y milita.res" 
( Idem, p. 1''7l. 

21 t1anuel Ca.stells, op. cit., p. 34. 

22 Sheila Rowbotha.m, oo. cit., p. J58. Esta autora, 
investigando el periodo de la guerra del J4, hace re"ferencia 
a la participación de las mu3eres del barrio de Clydeside en 
el movimiento inquilinario, que "fue dirigido por una mujer, 
y destaca que la organización de inquilinos "comenzó a 
abrirse paso entre la división entre casa y trabajo", así 
también la combinación de la acción gremial y la acción de 
la comunidad que consiguió la primera medida de control de 
alquileres. Un "factor que explica esta combinación es la 
tradición que tenia este barrio de "intensa agitación 
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socialista revoluciona1-ia y de educación marxista e11t1-e las 
clases trabajadoras" <p. l5()-51l. 

23 Ma~uel Castells, op. cit., pp. 33 y 35. 

24 Sheila Rowbotham, op. cit., p. 89. 

25 !.Q.i!L.., p. 16(>. S. Ro~•botham dice que el feminismo entre 
fines del siglo XJX y la época inmediata a la posguerra era 
"difuso, incipiente y contradictorio. No se trataba de una 
ideología claramente elaborada, sino más bien de una 
rebelión contra las normas de la feminidad burguesa 
victoriana" (p. 123l. 

26 Manuel Castells, op. cit., pp. 38 y 46. 

27 Véase, Sergio df? la Peña, "De la revolución al nuevo Estado 
1192()-1930> ", en Mé:dco un pueblo en la historia, Enrique 
Semo (coo1-d.l, vol. 4, Alianza Ed., México, 1989, pp. 8 y 
57. En cambio, Julia Tuñón P. -en su lib1-o Muieres en 
México. Una historia olvidada, Ed. Planeta, Mé:üco, 1987-
reproduce el párrafo de un discurso de Herón Proa] donde 
éste reconoce la lucha de las prostitutas en la huelga 
inquilinaria, y las llama· "queridas h~anas". Tuñón pone el 
ejemplo de estas prostitutas y amas de casa del puerto de 
Veracruz como una forma , de participación organizada de las 
mujeres que no tenían entre sus demandas la solución de la 
problemática de género Cpp. 152-153). 

28 Véase, Esperanza Tuñón P., "Del porfi·riato a la etapa de la 
lucha armada; los años veintes y la primera mitad de los 
treintas", cuaderno núm. 5 También somos protagonistas de Ja 
historia de México, edición de EMAS, México, 1987, pp. 12-
14. Véase tambén, Ma. Emilia F~rias M., "La participación 
de la mujer en la política", en Mé:<ico 75 años de 
Revoluci6n, vol. 11, varJos autores, FCE, México, 1988. 

29 Citado en Esperanza Tuñón P., op. cit., p. 16. 

3C) Ronald Lawson and Stephen E. Bastan, "Sex roles in social 
movements: a case study o·f' the tenant movement in New Vork 
cit•,r", en Signs, núm.' 2, Winter, 1989, pp. 231-247. Estos 
autores advierten que es ."vital" para la comprension de la 
participación de las mujeres, el reconocimiento de la 
división entre el hogar y la comunidad, y el lugar de 
trabajo. De todos modos, aun con o ·sin empleo fuera del 
hogar las mujeres est:On más predispuestas que los hombres a 
constituir redes sociales, que son la base de las 
organizaciones vecinales. Destacan que las tareas 
domésticas que tienen que hacer las mujeres en la casa y 
alrededor del barrio, fomentan la creación de lazos 
sociales, .de los que carecen más los hombres; los de las 
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muje,-es son más •4densos .. , ~1 su socialización les ha 
desarrollado una mayo.- "se ns ib i lid.ad i.nte1·persona l", que es 
importante para lograr la organizaci6n de los inquilinos, 
da11do el miedo y desconf"ian::a que sienten. La social i::aci6n 
masculina, en cambio, los ha p1·epa1·ado para la conf"ront<1c ión 
y compete11cia externa, y tienen ventajas sobre las mujeres 
para ocupar cargos de l ide1·azgo y move1·se en los espacios 
institucionales sup1·alocales, 

Véase M<111uel Castells, "El movimiento de los 'pobladores' en 
Chile" en La cuesti6n urbana, op. cit., pp. 413-469; Equipo 
de Estudios Poblacionales CIDU, "Reivindicación u1·b.11ia y 
lucha politica: los campamentos de pobladores en Santiago de 
Chile", en EURE, nú111, 6, 1972; Manuel Castells, "Movimientos 
de poblado res y lucha de e tases en Chile de la Unidad 
Popular", en 11anuel Castells <comp.>, op. cit., 1974; y QQ_,_ 

~ •. 1983, pp. J99-2()9. 

M""""<t {c..4,,u.., .t•;•, 
~.'-fl 983' p • 297. 

33 Manuel Castells, op. cit., 1976 1 pp. 451-52. 

34 Véase, el "Apéndice metodológico" de Manuel Castel ls, en QQ_,_ 

cit., 1983 1 pp. 364-65 1 y J as pub Ji cae i enes citadas en Ja 
nota 31 supra. 

35 Ch.- ist ine Meun ier, Revend i cat i ons urbai nes, stratégie 
poJitigue et transformation idéoJogigue: Je Campamento Nuevo 
Habana, Santiago. 197(1-1973 1 Ph.D. thesis, Université de 
Paris,J976 1 citado por Manuel Castells, pp. 204 y 2(16. 

36 

37 

En un testimonio sobre el Frente de Mujeres Revolucionarias 
que pretendi6 organi;;:ar el MIR (reproducido en el libro de 
E. Pastrana y M. Therelfall, op. cit., 1974>, se dice que se 
trataba de que la mujer estuYie1-a consciente del p1-oblema 
que estaba viviendo en el pl<1na nacional, y que una de las 
pr inc ipa les causas por lo que 1ia f"unc ionó f"ue na con ta.- co1"l 
apoyo, "porque es muy dif"ici l cambiarle la mentalidad a las 
compañera.;; de la noche a 1<1 mañana". El local del Frente se 
llenaba de mujeres cuando hab ia algo que 1·epart la-• llegaban 
sólo por tas necesidades mate1·iales Cpp. 83-4). 

.:,t, 
E. Pastr<1na y t1. Thei-elfall,9\"p. 52. .,. 

38 Sobre tos centros de m<1dre, véase: Norbert Lechne1· y S•.1sana 
Levy, El discipl inamiento de la mujer. Notas sobre Ja vida 
cotidiana, Documento de trabajo núm. 57 1 FLACSO, Chile, 
1984; Teresa Valdés et al., Centros de Madre 1973-1989. 
lSólo disciplinamiento"?, Documento de trabajo núm. 416, 
FLACSO, Chile, 1969; Ana Mar:ia Arteaga, "Pol iti:o:ación de Jo 
privado y subversión del cotidiano", en Mundo de mujer. 
Continuidad y cambio, CEM, Chile, 1968; E. Gaviola, L. 

¡, 



39 

125 

Lap1-esti y c. Rojas, "Cent1-os de Madres. lLa mujer popular 
en mavin\ienta1" 1 en Nuestra memoria, nuestro 'futuro, JS1S· 
CLACSO, núm. 10, Chile, 1988. Sobre la pa1-ticipació11 de las 
mujeres, na exclusivamente de la. burgue·;;&a., sino de sectores 
de pab lado ras y c la.ses medias, en las a.ce iones de opas ic ió1i 
al gobienio de la UP y las presiones pa1-a su derroca.miento, 
véase: 11ichele 11attelart, "Chile: the f"emenine version of 
the coup d'éta.t", en Sex and cJass in Latin America, June 
Nash y Helen lcken Safa (eds.>, J.F. Bergin Pub!., 1980. 
V. Ba. la1io1•sky, F. Pi ngeo t, J. Recaba1-ren, F. Va1iderchueren, 
op. cit., 1974, p. 181. 

40 rl!ed., p. tB6. 

41 

42 

43 

44 

45 

Julieta Kirkwood, "El feminismo 
autoritarismoº, en Nueva Sociedad, núm. 
1994, 'p. l 18. 

corno 
71, 

negación del 
mayo-abril de 

rA>~,, p. 117. Ana t·laría Arteaga hace también una lúcida 
observación al respecto: "La histórica falta de visión de la 
izquierda con respecto a la pa·rticipación de las mujeres fue 
-como sabemos- oportunamente capitalizada por la oposicion 
de centro y la derecha conservadora. Así, mientras desde el 
gobierno de la Unidad Popular, mediante un discurso 
abstracto dirigido a ciudadanos indiferenciados se invitaba 
a. la.•;;; mujeres a def'ende1 .. y a·=-umir como propio u1-. p1-oyecto 
global de transformac:io11es sociales, la oposición las 
convocaba directa y espec: i f"icamente a moví l izarse por sus 
intereses concretos: su seguridad y la de sus hijos, la 
familia, su hogar, con un discurso perfectamente coherente 
con su· identidad social. Al apelar a su naturaleza 
biol6gica, la oposici&n al gobierno de Allende logró así, no 
sólo unir sino ademas articular una masa heterogénea de 
mujeres por encima de su situación de clase y sus 
diferencias ideol6gicas" <oo. cit., p. 576>. 

~&>. 
Manuel Castells, op- cit.J p. 270. 

1&,jJ,, "Apéndice metodológico", p. 378. 

lb~A, p. 246. El testimonio de una mujer ama de casa 
presidenta de la organizacion vecinal "Nueve Barrios", en la 
ciudad de Barcelona <reproducido en el libro de Giuliana di 
Febo, Resistencia y movimiento de mujeres en España, 1936-
~. Ed. ICARIA, España, 1979, p. 193, expresa las 
dificultades que enfrentaron las mujeres para insertarse en 
las luchas de los barrios, y que ella les pedía 
"insistentemente'" a los hombres que también participaran sus 
mujeres e hijas, y que fuef~n a las comisiones porque eran 
las que '"mas vivían la realidad de los barrios. Desde el 
momento que las mujeres empezaron a participar, empezaron a 
~'imponer a los propios hombres el derecho de participar en 

1 
1 

~ 1 

¡ 

1 

1 
i 



126 

las 1·euniones y las 
Barrios• se e11cuentr·a11 

luchas. 
a la 

Hoy las mujeres de 'Nueve 
vanguardia de las luchas 

urbanasº .. 

46 Manuel Castells, op. 

47 I~~. p. 269. 

48 Giullana di Febo, op. cit., p. 192. 

49 I~~. pp. 197-98. 

50 Las 14 asociaciones vecinales eran: El Olivar; Palomeras 
Bajas; San Pascual; Uva de Hortaleza; Leganes; Sar1 Blas; 
Alcorcón; Moratalaz; Quintana; Aluche; Santa Maria y La 
Uniór• de Hortaleza; Argan:zuela; La Corrala, y Salamanca. 
Véase. el "Apendice metodológico" de Manuel Castel ls, Q.P...:.. 

~. pp. 375-392. 

51 Judith Astelarra, "La cultura política de las mujeres", en 
Norbert Lechner (!:ump.>, Cultu·ra politica y democratización, 

·· CLACSO-ISI~/ Chile, 1987, ··p. 165. 

52 Véase, Manuel Ca·;;tel ls, "'º""º'"''.,__--=c'-'i'"'t....,_ •. • 1983, p. 3()() y la nota 
núme1·0 7 de es te cap¡ tu lo .• 

53 Véa•;;e, Stua1·t Lowe, op. cit., p. 53. 

54 Manuel Castells, oe. e i t., 1983, pp. 68 y XVJ. 

55 ¡ck.f.J. ·' pp. 269, 3()9 y 68. 

56 1.i.,¡,4, p. 3()9. 

57 ~. p. 311 y 309. 
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Capitulo .rrr 

LOS PASOS DEL ENCUENTRO 

I. Vida de las mujeres y metodología feminista 

A las historiadoras 

trabajo de zapa que 

les 

se 

debemos en buena medida el fatigoso 

tuvo que hacer para revertir el 

desconocimiento de las mu.jeres en los acontecimientos y cambios 

históricos. Su invisibilidad <o nebulosa existencia> no se 

debió -como lo aclara Mary Nash- "a una conspiración malvada de 

ciertos historiadores tnascul inos, sino al arraigo de una 

concepcié•n androcéntrica de la historia". 1 La Nueva Historia de 

la 11uje.- <ot1-o de los .-esultados académicos de la segunda ola del 

femini·.:;mo> no sólo inició una nueva ruta de indagación que puso 

al deoSc.ubierto las presencias y eKperiencias de las mujeres en 

variadas 1:2i111ensiones de los procesos hist61-icos~ sino que al 

mismo tiempo mostró l.a·.:; de las imágenes 

este.-.~otipadas y las limitaciones de los bloques académicos 

dominantes encargados de la. Historia. La historiog.-afia 

to-adicional que cuando mucho se inte1-esa poi· la biografia de los 

grandes personajes femeninos: .he1-pinas, reinas., estadistas y asi. 

por las clases La h istor iograf ia mari~ is ta que se 

sociales en cua•'lto fuerza motriz de 

inte.-esa 

la historia, y como las 

mujeres pe.-tenecen a alguna clase social "no las considera como 

go-upo social del Los modelos 
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a.nd1-océntr lcos de L p1-og1-eso que orientan e L enf"oque sob1-e la 

situación histórica de Las mujeres en La histo1-iograf"ia liberal y 

la marxista."' 

"Hoy estas interpretaciones se rechazan por simplistas, 
lineales y androcentricas; y se elaboran esquemas 
interpretativos que permitan recoger la complejidad de 
las relaciones entre los se:<os, las modificaciones en 
el status de la mujer y los avances y retrocesos en su 
situación social. Se evita as; caer tanto en 
concepciones de la mujer, bien como eterna v~cti111a 
pasiva de la sociedad patriarcal• bien como consta·nte 
luchadora de la transformación social y feminista".s 

La advertencia de esta. concepción bipolar alrededor de la 

mujer en La histo1-ia.: eterna victima-luchadora. incansable, que es 

par te de los debates entabla.dos enti-e las historiadoras 

feministas,. creo que la debemos tener p1-esente cuando nos 

enea.minamos hacia el canoc:imiento y análisis del papel y 

participación de las mujeres en los movimientos urbanos 

contemporáneos, por ejemplo. Asismismo, una de las 'aportacio1ies 

de avanzada que ha hecho la Nueva Historia de la Mujer -vincula.da 

al impulso de la Historia Social-~ es convertir a la mujer en el 

eje central de los estudios de los movimientos sociales. 

Reubicación que ha significado un giro trascendental del que 

también nos beneficiamos en otras disciplinas: las 

investigaciones -comenta Mary Nash- Nya no consideran a la mujer 

como mero apéndice y elemento accesorio de la historia de estos 

mo:vimientos" .e 

lCómo acercarse al encuentro de las experiencias y 

protagonismo de las mujeres? .'.Oué estrategias de investigacion y 

que herramientas de trabajo se pueden utilizar? La reflexión 
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sobre el problema metodológico se ha situado, como punto de 

pa1·tida·; en el cuesl:ionanliento 

pretendida objetividad que debe 

conocimientos en las áreas de 

de los 

.:tlcanza.r 

cánones que .- ige1i la 

la p1·oducc ió1i de 

las ciencias sociales, y de la 

tajante separación entre quien investiga y quien es investigado. 

La cr•tica epistemológica que i1itrodujo el feminismo insiste en 

pone1· en duda, y 1·echaza, la equivalencia ent1·e cua1itificación-

medición de los fen6menas de la vida social y ''objetividad'' -que 

produciria.el conocimiento "válido'' y ••teg¡timo' 1
- y la dicotomia 

entre sujeto y objeto. Una consecuencia es que la mujer es asi 

abjetiviza.da como .. dato••,. además de las distorsiones en los 

supuestos sexistas que subyacen a la def'inició1i de categorias 

estad ist leas. Otra, de suma gravedad, es que niega y deslegitima 

la validez de la subjetividad del conocimiento y comprensión que 

tiene la mujer de su propia experiencia humana, ya que se refie1-e 

al 1iivel de lo particular, lo emocional, lo 

intimo y cotidiano.• 

Pero, ¿se puede hablar de una única 

feminista? Cook y Fonow, haciendo 

''no racional'', lo 

y real metodología 

una revisión de 

investigaciones feministas en el campo de la sociología, admiten 

la dificultad de formular un concepto acabado de metodología 

feminista, que todavía se encuehtra en proceso de elaboración. 

Prefieren evitar definiciones cerradas para no correr el riesgo 

de limitar sus posibilidades, estipulando un conjunto de técnicas 

que serian las .. correctas" dentro de esta disciplina. 7 Estas 

autoras ide1itif'ican cinco principios epistemológicos básicos que 



l3C) 

suste1,tan la metodolog¡a feminista, de los'c:uales se derivan 

distintos procedimientos de investigación: l) el significado del 

género y la asimetria de género 

social; 2 > la cent1-a lid ad de 

como rasgos básicos de la vida 

la toma de conciencia como 

he.-i-amienta metodológica especifica, y como orientación general o 

"manera de ver"; 3) el desafio a la norma de la objetividad que 

supone que se puede separar el sujeto del objeto de investiga.e: ió11 

y que la e>:perienc:ia pe1-sonal es acientific:a; 4) la p1-eocupac: ión 

por las implicaciones éticas de la investigación feminista; 5> el 

énfasis en el fort.!llec:in1iento del poder de las mujeres y la 

transformación de las instituciones patria1-cales por medio de la 

investigación."' Llama la atención que no aparece el uso de la 

historia de vida entre las for1nas de trabajo que se ponen de 

ejemplos: técnicas visuales y lir1gü:isticas" entrevistas, 

investigación participativa, anáJ isis de textos, entre ot·ras. 

Como es sabido, la historia de vida ha sido y es, un 

instrumento clave para combatir Ja "invisibilidad-omisión" de la 

mujer en los estudios de las distintas áreas de las humanidades y 

de Jas ciencias sociales, y para desbloquear el "silencio" 

femenino, reflejo elocuente de la subordinación y e:<clusión de 

género. Es considerada un método feminista puesto que permite un 

acercamiento y comprensión más directa y profunda de la urdimbre 

de relaciones sociales en la que están insertas las experiencias 

de vida y la conciencia de las mujeres en el pasado y el 

presente poniendo en evidencia, ·asimismo, las distorsiones y 

limitaciones del modelo androcéntrico que domina lo·s análisis 
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históricos, etnogr.lf'ico-s,. económicas, etc .. , y los registros o 

versi"ones of'iciales. El uso de la historia de vida en la 

investigación f'eminista 1·esponde también al rechazo de los 

cánones de la objetividad y a la valorización -como f'uente de 

conocii11ie11to- de la subjetividad y el sig11if'icado de la 

individ•.tal y colectiva, más como f'ortaleza que 

debilidad del método. 

s. Gejger, revjsando los estudjos de la mujer basados en 

hjstorjas de vjda, 

estudjar la vida de 

dice que es un "recurso excepcional para 

las 1~ujeres en dj"ferentes puntos de sus 

ciclos de vida dentro de conte:<tos culturales e históricos 

espec:ificos. La contextualjzaéjón personal de la vida de las 

mujeres que se encuentra en las hjstorias de vjda la hace 

invaluable para pro"fundizar 

general j zac jones f .t.c i les, 

comparaciones culturales, prevenir 

y evaluar teor:ias acerca de la 

experiencja de la rnujer o la opresión de la mujer" • 9 Contiene un 

potencia.! metodológico para evitar el relativismo cultu1-al 

extremo o comparaciones superf'iciales, y para f'ormular o repensar 

teorías sobre la opresión de la mujer, ligándolas a diversas 

situaciones y procesos de colonización, revolución, urbanización, 

modernización, etc. De todos modos, esta autora e11cuentra en los 

t1·abajos revisados que, i11dependie11temente de las dif'erencias 

culturales, de clase, raza, etnia o religión, las mujeres parecen 

compartir la misma condición de "encajonamiento" f'ami 1 iar que 

determina la manera 

social. As• como las 

en que experimentan y construyen el mundo 

historias de vida también revelan la 
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tener esa condición inte1 .. nal izada vista como un 

hecho de· la vida, a una ca1•ciencla de las causas de su opresión y 

res t1- ice iones de gé11e1-o cuando pa.-t ic ipan en 

tipo 1-evolucionario o de liberació11 nacional. 10 

luchas amplias de 

Con·.fiene hace1- aqu¡ una acla1-ación de té1-mi110•5 debido a la 

confusión o intercambiabilidad termi11ológica detectada e11 las 

disc1.1si.ones del método de la historia de vida. La acla.1-ación 

porque es preciso distinguir entre dos palabras que tie11e el 

inglés y 110 el esp ... i'iol; esto es ent1-e: life history y life storv. 

Esta última es el relato de vida o autobiografia Q..W!.!., que genera 

una 11a1-.-... ció11 y que i11volucra a dos sujetos distintos, en un acto 

y práctica de interacción comunicativa cuyo eje mediador es la 

palab.-... h ... bl ... da, la 01-al idad ca1-a 

traduce ión literal "h i•5ti:u- ia de 

pero •.1 ti l i ;i:a o t1-os docun1en tos 

.;i cara. Life historv ten 

vida") incluye el relato oral 

personales del 

individuo, testimo11ios de otras pe1-sonas, etc. El 1-elato de vida 

(life sto1-v) se diferencia, a su ve:i!, de la autobiografia escrit.a 

por la misma persona~ o la biografia escrita por otro. Me 

·refiere• entonces a la historia de vida en el sentido de relato de 

vida, ya sea respecto a los estudios de la mujer, o al enfoque 

biogr.tlfico que se tratar:. en el siguiente punto. 

No aparecen los movimientos de base territorial urbana entre 

las tem:.ticas y casos de estudio con historia de vida de mujeres 

que cita s. Geiger, aparte de los procesos de transición a Ja 

industriali:i!ación y urbani2ación, la pobre:;?a y sobrevivencia en 

las ciudades. Claro que no se le puede pedir a las revisiones y 
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sistematizaciones globales que den cuenta del enjamb.-e dispe.-so 

de publlcaciones salidas de los medios académicos <Las menos) y 

de los cii-cuitos pa.-alelos <las másl que pi-aducen histo.-las de 

. .,ida y testimonios, desde las últimas décadas en Latinoamérica y 

el Caribe, por ejemplo.•• El testimonio, dice Margaret Randal l, 

"signi 'f ica el rompimiento violento del si lene io 'femenino", porque 

ése ha sido su Ambito ""natu·ral'" y "r1orrnal":r salvo excepclo·nes. 

La 'forma de e:<presión oral de las mujeres generalmente ha sido 

asociada a1 "chisme .. , descallficada como ºcharlataneria de 

mujeres", y cuando irrumpen con su voz opinando, cuestionando, 

denunciando, suelen ser etiquetadas de "revoltosas", "pleiteras" 

o "locas". Marga·ret Randall distingue dos clases de testimonios: 

el testimonio 

testimoniales como 

en sí que incluye li.teratura y registros 

novelas, periodismo, discursos, obras de 

teatro, pel :iculas y 'fotog·raf:ias; 2> el testimonio para sí, que es 

u11 gé11e1·0 distinto pues debe basa1·se en el •.aso de fuentes orales 

directas, la entrega de una nat·ración a t1·avés de las voces de 

quienes protagonizan la historia de un pueblo. Para las 111ujeres, 

el testimonio~ junto con la h isto1· ia 01-al, le ha abierto "las 

compuert.:i.s de la h is toa- iaº • 1 e 

La palabra escrita ha sido mayoritariamente el dominio 

masculino, mientras que para • las mujeres su entrenamiento 

ancestral, en la trastienda de la historia y %onas de la 

cotidianeidad, ha sido el reino de la palabra hablada. Más aún 

en países como los de América Latina y el Caribe donde 

sobrellevan largos rezagos de esc:ol.aridad respecto a los hombres, 
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son los ·;;ectores sociales rurales y úrbanos más af'ectados poi- el 

analf'abeti.·¡;mo, ..,, les toca la cara de la moneda que decide que son 

quienes deben abandonar la escuela f'rente a las e>:igencias de la 

pobreza. El género testir.1onial, por lo tanto, hace las veces de 

puente que conecta y da paso a la oi·alidad del signif'icado de las 

e>:pe1·iencias de vida, el protagonismo de las mujeres, y vislumbra 

los rasgos de la identidad f'eme11ina. Es innegable, como lo 

destaca Sonia Montecino, que en Latinoamé1-ica las mujei·es más que 

ningún otro segmento s•:>cial están sujetas a la opacidad y que se 

encuentran entre esas "voces si lene ia.das•• que se están buscando 

mediante el género testimonial. 
a. 

"Lenguaje del suceso cotidi.ano, de la ol!fectividad, de 
la ira, el desconcierto, de la envidia, del dolor, de 
la aleg1-¡a. Los labios abiertos de una mujer: el mundo 
que pene ti-a. y se reproduce, f'erac idad en la boca temida 
y amada desde donde todo nace. Un sujeto que se 
con·;;titu·fe en la palabra hablada, en el sonido que 
comunicará incansab le~1ente de abuela a nieta, de 1nadre 
a hij.;¡ las formas en que la vida se agita. La 
1·ecopilación testimonial adquiei-e. as¡ enorme 
in•pori:;anc ia para dilucidar y exponer la5 f'ormas que 
toma la identid.3.d f'emenina en nuestra cultura: las 
.;¡utodef'inic:iones, la•¡; f'ronte.-as entre la muje1· y el 
hombre, la·:;; f'ormas de co1'\stituciC.11 de la alteridad.""' 

Si La histo1-ia de vida y el testimonio constituyen pasos que 

pe1-miten t1·aza1· el canlino metodolC.gico hacia el encuent1·0 y 

conocimiento de las mujeres, por f'uera de los ámbitos de la 

investigación f'emini-sta ocu17rieron dif'erentes separaciones y 

reeencuentros de esta metodologia. cualitativa en las ciencias 

sociales. Durante un tiempo parecer ¡a que ni siquiera hubo 

"diálogo de sordos" entre los estudios de la. muje1· y los 111ensajes 

que ami.tia la perspectiva f'eminista, y las p1·ácticas hegemC.nicas 

-
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de investigación en las mismas disciplinas y simi la1·es temáticas. 

No obstante, el uso de material biográfico e histo1·ias de vida en 

los estud íos u•·banos antecedió a los ti-a.bajos académicos 

resultantes del movimie11to f"eminista de la segu11da mitad de los 

6(), y los posteriores 1·edescubrimientos de su uso en el campo de 

la soc i•:> log ¡a tYotras disciplin~s>, creo que no no-:t son ajenos. 

Por el co11tra1·io, tenen1os algo de h isto1· ia en común,. y 

t1·ansita111os un sendero co111parl;ido cada quien al ritmo y estilo de 

sus pas•:>·a Y propósitos de L leg.:ida. 

ll. Las vueltas de la historia de vida 

Después de treinta años de casi completo· abandono y olvido, 

sucedió el ''redescubrimiento••, ••revalori2aci6n 1
', ''renacimiento", 

ºcreciente ola" del uso de la historia de vida en la 

investigacion sociológica pos 68. Durante la década de los años 

20, la vida social en un preciso marco urbano hab:ia sido objeto 

de nu1nerosos ;::>Studios que utili:i!aron privilegiadamente documentos 

personales e historias de vida: la ciudad de Chicago. Los 

investigadores eran del 

Universidad de Chicago, 

departamento 

representantes 

de Sociolog:ia de la 

de la conocida e 

influyente Escuela de Chicago; ésta fue la escuela fundadora de 

la. socio logia. urbana contemporá11ea. 

la p1·ime.-a Guerra Mundial y los años 31), Chicagc1 

-receptora de masivos f"lujos de inmig1·antes- probablemente f"ue la 

ciudad e11 tor110 a la cual se desarrolló "el cuerpo de 
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importai1te ef"ectuado sobre cualquier 

ciudad particular en el mundo contemporáneo".,.. Desde un enfoque 

de ecologia ur:dbana y con una preocupación por el signif"icado 

subjetivo de la vida social concreta y los hechos tangibles de la 

experiencia humana, • 0 la investigación empi rica con material 

biográfico y recolección de historias de vida se encuentra en la 

génesis del campo de estudio de las ciudades capitalistas del 

siglo XX. 

La pu~Jicación en 1918 de los dos primeros 

Pal ish Peasant in Eua-1::>pt=a a1id An1erica!t de 

volúmenes de The 

w. Thomas y F. 

Znaniecki, marcó la metodología cualitativa de la Escuela de 

Ch icago s•.1stentada en el uso· intensivo de varia.das clases de 

document.ac ión b iog1·áf"ica, que Thomas y Znanieck i proponian como 

instrume11to pa1·a el conocimiento del signif"icado subjetivo de los 

f'enómenos socia.Les. 16 El fundamento teórico de la historia de 

vida era el interaccionismo simbólico de George H. Mead. V 

fueron W. Thomas y R. Parl( quienes ejercieron una influencia 

teórica decisiva en el conjur.to de la perspectiva que caracteri;:a 

la sociología de la Escuela de Chicago. Los fenómenos urbanos 

eran vistos como procesos y problemas de desorganización social• 

desviación o conductas anómalas respecto a los valores, normas y 

reglas de una sociedad que se urbani2aba, cambiaba y moderni2aba 

rApidamente. afirmando las bondades del American way of life. 

Castel ls -quien arra1,ca su produce: ión teór ic:a ha.e: iendo un 

examen critico de los estudios urbanos de la Escuela de Chicago-

argumentaba que en realidad el tema central de las 
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investig-3.ciones era la desorganlzéición social e inadaptación 

individual, la persistencia de cie1·tas subculturas autónomas, 

desviantes o no, y su 1-esiste,icia a la integración. La ca 1 i f" ica 

como una sociologia ••culturalista••, por el concepto de cultura 

urbana propuesto, cuyo objeto implícito era la acultu1·ación a la 

••sociedad r.1ode1-na.º, es decir, la sociedad americana; ·~e ta'"ataba., 

por lo tanto, de una sociologia de la integración social. 17 Ese 

tema e interés central se refleja nítidamente en la elección de 

individuo·;; ·y "mundos so~ciale·;;" de Chicago que motivaron la serie 

de monografías -más bien de carácter etnográfico- realizadas a 

partil· de la ob1·a de Thomas y Znaniecki: vagabundos; ladrones 

juveniles; pandillas; 111uchachas ,que se ganaban la vida en salones 

de baile; el ghetto. 1 ª 

lA qué se debió entonces el abandono, incluido el 

desprestigio, del uso de Ja historia de vida, especialrnente en la 

sociolog:ia a pa·rtir de Ja década de los 4(>? Las respuestas 

suelen coincidir en el impacto hegernonico producido por la teoría 

furocionalista y la aplicación de encuesta. (el survev rese;;.-rchl 

-liderado por la •:;ocio logia noa-tea.mer icana-, y por el 

est.-ucturalismo ma1·xista de irradiación europea. Formulaciones 

abstractas de gran teoria y empia-ismo cuantitativo, ºobsesio11adoº 

por la representat ividad de la encuesta y la conf" iab i l idad de los 

datos obtenidos, desplazaron al material autobiográfico a u1~ 

lugar marginal y oscuro del conocimiento sociologico. Fue el 

"doble imperialismo" del estructural-f"uncionalismo y del su1·vey 

researc:h~ calif'icado as.i por D. Bertaux, lo que explica el 
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gene1·alizado desuso de la histo1·ia de vida como método de 

investigación, si bien permaneció latente como eventual f'uente de 

inf'ormación accesoria o complementarla. 

"Teóricos y empiristas, más allá de sus divisiones, 
e5tán unidos por el mismo punto esencial, a sabe1·: la 
sociologia tenia la vocación de convertirse en una 
cienci.;i. exacta. Para que el proyecto se 1·eal izara era 
nece5ar io vaciar al homb1·e ordinario de toda capacidad 
de conciencia critica y de voluntad de acción sobre lo 
soc ioestructu1·a l. Era necesa1· io, también, vac ia1· al 
01-den 50C ia l de toda centrad ice ión prof"unda, pensa1· lo 
como un organismo, un sistema, una esta-uctura. De a.qui 
el pem;.ilmiento unidimensional del f"uncionalismo y del 
est1·uct1_.1-alismo invirtiendo toda 5u libido en una 
búsqueda loca de coherencia y cientif"icidad." 1 ? 

La •=rit:ica que hace 8e1·tau>: al estructural ismo f'1·ancés de 

los años 60, acertadan1ente descubre que éste no le dejaba ningún 

espacio a la autobiograf'ia, en tanto negaba la subjetividad, la 

historicidad, la experiencia humana, reducáa a los hombres y 

mujeres a ser sopo.- tes pa•:; i vos de la est1·uctura, y "era el 

i ns t ,~uine•i to apropiado -sostiene- pa1·a desemb.a•-a za1-se 

elega.nten•ente de 'residuos• como la ·~ubjetividad, la pr.u:is, la 

histor-ia.,. el 'homb1·e', residuos que impedi.an a las ciencias 

sociales de adquirir finalmente el estatus de ciencia 

cientif'ica.••.er.a También la hegemonía de este paradigma W'tos 

permite entender la omisión del género femenino en Jos estudios 

urbanos, mencionada en el capítulo anterior,. por lo que no puede 

ser atribuible exclusivamente ' a un problema de origen 

androcéntrico • 

.!.Por qué las vueltas reved or i 2adas y el renacimiento del uso 

de Ja historia de vida durante lá década de los 7Cl?"" Varias 

causas alimentaron la Formación multif"acética de una nueva 
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corriente de inte1-és, dista11ciada casi totalmente del antecedente 

fundador de la Escuela de Chicago. Los movimientos sociales 

eme1-gentes de la segund.;i mitad de los 6() -fundamentalmente el 

movimiento estudia11til del 68 y la segunda ola del feminismo- que 

est1-emecieron los espacios públicos y los moldes institucionales 

por tanda la fue1-za de la subjetividad, el significado de la 

expe.- ienc ia huma11a y el reclamo de ide11tidad y alternativa. El 

resquebrajcomiento de hegen1onias teó1-icas y c1-isis de pa.-codigmas, 

que evidenciaban sus limitaciones e 

compleja e 

impotencias t'1-ente a la 

las ti-ansfo1-mac iones y 

conflictos en las sociedades contempo1-áneas. Insatisfacciones 

con el empirismo cuantitativo y c.-¡ticas al "fetichismo del 

dato". El crecie11te pluralismo en las orientaciones teóricas, 

t•neas temáticas, metodologias y objetos de estudio. V asimismo, 

el prestigio e indudable influencia de leo ob1-a de Osca.- Lewis, 

Los h i :ios de Sénchez, par t icu lo..-01ente su mu l tic i tado liba-o 

conside,·a.do ent1 .. e las .. obras maest1-as" reali.zada.s coai histo1·i.a.s 

de vida.P.e: 

Pera, como enfatiza Bertaux. la discusión en torno a este 

fenómeno de ·renacimiento no es una cuestion de adopcion de una 

técnica o práctica empirica. ni de rechazar la importancia y 

utilidad del estructuralismo y la, encuesta por cuestionario en la 

investigaci6n sociol6gica. El punto básico es desmontar el 

monopolio de la cientificidad que se atribuyeron~y en el ámbito 

de la historia oral Mabolir la propiedad institucional de la 

verdad", como lo demanda A. Portelli.~~ 
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las 

a1-gumentac iones surgen del hervidero de controversias respecto a 

las pretensiones monopól ica.s, los cambios en las ciencias 

sociales y la relaci6n entre la sociologia y la sociedad. Por 

ello el enfoque biog1-áfic•' constituye, ºuna 

apuesta sobre el fu tui-o«, en el entendido que implica como 

hip6tesis una redefinici6n del conjunto del proceso y práctica 

sociol6gica: otra f"orma de producir conocimiento·;;, de hacer 

observaci6n, de analizar, de escribir y de vincularse con la vida 

social, con los hombres y "'ujeres. De hecho,. este auto1- atribuye 

al discurso te6rico abstracto y al discurso cuantitativo 

emplrico, la responsabilidad po~ la "deserci6n del p~blico• de lo 

que dicen y publican quienes hacen sociologia• V estima que: "Si 

la sociologia no se puede relaciona•- con la gente, si no puede 

llevar el conocimiento social a la sociedad, si no puede 

engrandece•- la conciencia <no como 'conciencia de status', por 

supuesto, ·;; ino como conciencia sociohist6rica>, es un 

Estoy de acuerdo, admitiendo que significa un 

desafio y compromiso que requiere estar alerta de las 

dificultades, incertidumbres y limitaciones -reconocidas en 

numerosas reflexiones sobre la prlJctica de investigación con este 

enfoque. 

La corriente multifacética de renovado 

historia de vida se caracteriza precisamente por 

interés por la 

la pluralidad de 

orientacio·nes teóricas que han confluido: hermenéutica, mar:<ismo 

sartriano, estructuralismo, interaccionismo simbólico, influencia 
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de 11ax Webe1-, etc., desde áreas de .la sociologia, la antropologia 

cultural.• la etnosociologia, la histo1·ia social, la psicología 

social, la psicohistoi-ia, etc. La va.- iedad de sujetos y g1·upos 

sociales elegidos: artesanos, campesinos, ancianos, 

jóvenes drogadictos, élites pol iticas, económicas e 

intelectuales, luchadores papula1·es, activistas de movimientos 

sociales, sobrevivientes de campos de concentracidn~ etc. 

También es notable la va1·iedad de las temas y de los distintos 

usos del· material autobiográf'ico en los ti-a.bajos de 

investigac:io:.n. Poi-que es un abanico de vai-iaciones obse1-vado en 

Europa, los Estados Unidos y An1érica Latina,ª"' no ·se prevé una 

estandarización de la metodología o acuerdos únicos sobre su 

utilización, ni que evolucia11e amarrada a una determinada escuela 

o g1·upo teórico; as i como tampoco 1-epi-esenta una tendencia 

supe1-fic ia l o una "moda" de coyuntura, aunque tampoco sea 

predecible en la actualidad la sue1·te de su destino f'uturo. 

Sumariamente destaco a continuación algunos de los elementos 

bAsicas que componen la propuesta de enfoque biogrAf'ico y las 

ref'lexiones sobre el uso de la histoi-.ia de vida e1"\ la 

investigación sociológica. 

A. Las relacjones sociales: el tema teórico clave que 

plantea este enfoque cualitativo es la cone;<ión entre la dinflmica 

social y el cambio histi>rico; esto es, la pregunta sobre cuél es 

l'a relación entre la pra:üs individual y colectiva, y el cambio 

socíohistórico en su movimiento. No es· la investigación del 
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individuo como tal, sino el descubrimiento y entendimiento de un 

dete.-oninado conjunto o trama de relaciones socioestn.Jcturale·a que 

subyacen a la historia de vida de quien o quienes la relatan. En 

este sentido la autobiograf'i.a oral pe1·mite un acceso más di1·ecto 

a. las relaciones •:;aciales,. h i.stór icamente dadas, que son la 

substancia del conocimiento sociológico. Implica reconocerle a 

la expe1·iencia humana un valo1· cognoscitivo: quiere dec:i.r que la 

exper·iencia de las co11tradicciones, las incertidumb1·es, las 

luc:ha·a, las p1·axi.s, es portadora de un sabe•· sociológ i.co. 

A través de la hi.stoo·i.a d.e vida es posible observar cómo las 

relaciones sociales permean la vida p1·ivada y c:ómo cada pe1·sona, 

a su manera, la.s internal iza como pa1-te de su autoconciencia.; la 

tarea de la sociologi.a ento11c:es, es detectar y hac:er vislble el 

juego de las 1·elaci.ones que se encuentran ocultas detrás de las 

p1·áct i.cas. Es f'also considerar que el relato de vi.da por 

naturaleza es prete6rico o preanalitico,. '{ que las ideas., los 

conceptos,. las descripciones en profundidad sólo se pueden 

expresar por medio del discui·so teó1· ico. Sin embargo, el 

pensamiento sociológico debe. estar s iemp1·e presente a lo la1·go 

del proceso de investigación, pe1-o las hipótesis se f'ormulan 

hacia el f'inal y la teo1·ización se hac:e •aob1·e algo concreto.""'' 

El corazón del método ~iográl'ico son los mate1·iales 

p1·ima1·io·a y su "preñezM subjetiva que se manifiesta en el ámbito 

de una comunicación interpersonal c:omple.ia y reci.p1·oca entre 

quieti relata y laCel) investigador.. De lo que se t1·ata es de 

introducir la reivindicación de la subjetividad en las ciencias 



143 

sociales y ••teei- a. la. soci.eda.d a t1-.avés de urta biograf'í.a". Un 

aspecto clave de la fundamentación se 1·efie1·e a que el indi•.riduo 

no es un epi fenómeno de lo social y 

entre un sistema social y la 

que la 

vida de 

1-e lac ión establecida 

u11a persona 110 es un 

dete.-minis1no mec~nico, a.si como 

son resulta.dos mec~nicos de 

los comportamientos humanos no 

las inje1-e11cias e>ete1·nas. Por lo 

tanto, el cambio de óptica visualiza al individuo como un upolo 

activo•• de esa relación~ que se apropia de lo social, lo media, 

lo filtra y lo 1-etraduce p.-.:>yectándose sobre la d in1e11s lón de la 

subjetivid.>.d. Por la vi.a de e·;;te método se p1·etende at1-ibuil" a 

la subjeti-.1idad un valor de conocimiento de la. 1·e.>.lidad social, 

desde el punto de vista de un individuo histó1·icamente 

espec i f icado. ª 7 

. El renovado interés por el uso de relatos de vida ha 

contribuido a individual izar y rescatar a "sujetos portadores de 

conocimiento relevante", y dimensiones sociales, que han tendido 

a estar E':<cluidos de los anAl isis macro. de las estructuras y 

procesos colectivos.ªª Y a llenar "lagunas"' cognoscitjvas sob·re 

el funcionamiento de ciertas relaciones sociales y "lo vivido" 

en el presente y el pasado.e 9 Para la investigació·n 'feminista. 

lo vivido adquiere una especial importancia porque se asocia con 

la autoconciencia que es constitutiva de la practica del 

movimiento 'feminista. Lo vivido individualmente y la experiencia 

personal directa se asumen como punto de vista cr>tico desde el 

cual se observa a la sociedad entera; también la cualidad de lo 

vivido, la relación de la mujer con el tiempo. con el propio 
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cuerpo, los otros, lo cotidiano, los cambios sociales implican 

una re!=onceptualización del 

vivido.so 

tiempo histórico y del tiempo 

B. El tiempo y el espacio: el relato autobiográfico es "un 

viaje a traves del tiempo"; la penetración en la dimensión 

temporal es pues una de sus caracter:isticas rnás distintivas y 

valiosas. La presencia del tiempo en la historia de vida se 

manifiesta. a la manera de secuencia., cadencia, desenvolvi"'iento 

-nunca homogeneo ni uniforme-, por lo que se diferencia y aparta 

de la sucesión diacrónica y el procedimiento historiográfico. 31 

Contiene el pasaddo en el presente -mismo que se va haciendo 

historia-, pero no es una crónica de acontecimientos sino el 

esf"ue1"zo por otorga1·le sentido, un signif"icado al pasado y en 

consecuencia a.1 presente coi~ su proyección al f"utu1-o. Quiere 

decir que cada historia de vida siempre se ubica en relación con 

la situación presente del individuo y no reconstruye el pasado 

"tal como t'ue", sino su significado desde el punto de vista del 

presente. 3 e A su vez, la dimensión temporal del relato rnuestra 

la intersección entre el tiempo biográfico y el tiempo histórico, 

entre el ciclo de vida individual y los procesos de 

transformación social.3s 

El recorrido biográfico historiza pues a la e:<periencia 

individual Cy colectiva) corno cadencia temporal de prácticas 

socºiales 1 igadas a la secuencia de la cotidianeidad; por ello la 

historia de vida hace aflorar el tiempo cotidiano de los actores 
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A su vez, toda 

relato se insc1-ibe y mueve de1,t1-a de un espacia que es social y 

conc1-etamente vivido, denso de significados y sociabilidades. La 

ciudad, el barrio, la vivienda, el lugar de ti-abajo 1-epresentan 

ne>:os sociológica.mente relevantes para identificar los topoi de 

la historia de vida que 1-ecogemos. Son "capa1-aO?ones" que 

recubren el significado de sociabilidades unidas a luga1·es y 

objetos que exteriorizan los contactos e interacciones entre 

individuos. y grupos, y el espacia u1-bano. Tiempo y espacio son 

categortas inescindibles; la. inte•-canexión entre relaciones 

temporales y espaciales es substa1,cial a la historia de vida. 34 

C. La narración: la historia de vida pertenece al universo 

de la experiencia narrativa; es un ºacto narrante" que se realiza 

mediante una relación de diálogo. La narración es el acto 

productor del relato de vida, y ése es el material de que dispone 

la<elJ investigador.s~ Puede constituir una 11 nueva forma de 

discurso sociológico" para regenerar el estilo de la escritura 

soc i o 1 ¿.g i e a que se ha quedado "eneal lada en los callejones 

semánticos del cientificismo y del ensayismo literarioº. 

Dependiendo de los fines de la i nve;;.t igac i ón y si esta previ ,;ta 

la publicación de la narración -~ue requiere hacerla legible- el 

público en general se puede apropiar de un conocimiento y las 

personas comunicarse unas a otras a través de la mediación de Ja 

sociolog>a. Pero para que un relato de vida logre emerger y 

desarrollarse es necesario que una "postura autobiográfica" se 
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haya inte1-iorizado, que quien está en disposición se pueda ver a 

cie1-ta ~ .. istancia, con una conciencia ref'lexiva que trabaja con la 

memoria transforma.da en a.ce ión narran te. 0~ 

[[l. Memoria colectiva y memoria de mujer 

La memoria es el dispositivo esencial generador del relato de 

vida, y es la actividad de la mente humana que labora 

reconstruyendo el pasado y lo vivido. Produce los recuerdos y 

tamben los olvidos,, porque ambos son el resultado posible de toda 

operación de la memoria. 

narración autobiogrAf ica 

Es decir que la 

procede mediante la 

sobreposición del recuerdo y el olvido, la 

memoria en la 

selección, 

censura y 

la 

la 

revelacion, la condensación temporal y la interpolación.37 Como 

f'uerza subjetiva que penetra y ci.-c:ula en el pasado personal y 

colectivo, la memo.- ia rehace,. 1-econst1-uye y preserva -con las 

ideas, ap..-endizajes~ expec ta. t i vas 11 afectos e identidades d(? l 

los o;ucesos, 1-e l ac iones con las 

individua.liza.des y colectividades del pasado. Pero ,,o toda la 

cadena de ese pasa.do, sino f'ragmentos de un tejido que ent1-elaza. 

rostros, palabras, gestos, acciones, espacios, objetos y eventos, 

segú.1, el 'tra.nscu.-.-ir de los dist~ntos tiempos y contingencias de 

la vid.;i, en la sociedad. 

P. ~edlo~•sl·:i advierte que el tema de la memoria ha sido 

poco integrado en los estudios. sociológicos y que el nuevo 

interés por la sociología de la memoria forma parte del 



147 

renacimiento del método biog1-áf"ico. También proviene de las 

teoria.s. sobre la acción social, particularme11te el análisis de 

las f"ormas de conservación de u11a identidad colectiva en los 

movimientos sociales .. Reconoce este auto.- que es a Mau•·lce 

Halbawchs <su libro La Memoire Col lective), a quien se le debe el 

único estudio de or ie11tac ión sociológica sobre el carácter 

reconstructivo de los p1-ocesos· n1neméticos y la natua·ale;,:a social 

de la memoria. Social, poi-que cada memo1-ia individual, cada acto 

individual· de recuerdo es también memoria colectiva, e11 tanto se 

halla e11cuadrada dent1-o de estructuras sociales de pensamiento y 

sedimentos del pasado 1-elacionados con la pe1·te11encia del 

individuo a determinados ambientes ·sociales. V es un p1-oceso 

1·econstructivo porque el pasado ea1 la memoria no es nunca 

accesible de modo directo y ja1nás es conservado de ma•'lera 

def"initiva: no es el "re torno" del pasado tal cual en el 

presente., sino o:;u reconst, .. ucció•"\ y r·einterpretación sujetas a 

revisiones derivadas del •=amblo de los puntos da vista que opera11 

en el presente .. =ta 

Para Halbawchs (quien "fue deportado y murió en un campo de 

concentración nazi> la función de la memoria consiste en 

presenta·r los elementos del pasado que Je garantizan al sujeto el 

sentido de continuidad y conservación de su propia identidad; la 

memoria colectiva es un "factor de cohesión social que conserva 

del pasado las imágenes que Je sirven al presente y que son 

signi"ficativas para la continuidad de la vida e identidad de un 

determinado grupo social. La clave de la memoria colectiva 
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descubie1-ta po.- Halbawchs es que no ei<iste una única memo1-ia de 

la sociedad, sino una pluralidad y multiplicidad de memorias 

colectivas locales. Debido a la complejidad y est1-atificación de 

las sociedades mode1-nas contemporáneas, cada grupo es portado.- de 

s.abe1·es especí.f"icos y de memo1-ias particula1-es, po.- lo cual 

conservan di f"erentes tro ::os del pasado, de acuerdo a sus propias 

actividade·;; e hlsto1-ias, sus pi-opios sí.mbolos y caracte1-;:sticas 

culturale·;;. Así., la me1nor ia. colectiva constituye un lugar de 

conflicto ent1-e versiones e interp1-etac iones del pasado, y lo que 

serí.a la ".a1-bitrariedad" del p1-ocesa de 1·econstrucción del pasado 

tiene que ve1· precisamente con la. pluralidad de memo1-ias 

colectivas."'~ 

La memoria femenina es inherente a esa pluralidad y se 

disti·ngue en el "mural de semejan:zas'' que parece cada memoria 

colectiva internamente diversa. Esto es porque los recuerdos, y 

la reconstrucción del pasado desde el. presente, no son 

e:<actamente iguales ni ·su·rgen con la misma intensidad en cada uno 

de los miembros de un determinado grupo social, o colectividades 

protagonistas de acontecimientos históricos, o de movimientos 

sociales contemporáneos. De modo que podemos considerar la 

memoria de la mujer como un punto de vista especifico sobre la 

memoria colectiva de la que es pa:te integrante y formadora. 

Se dice que las mu,\eres son las "depositarias" y "custodias" 

de la memoria familiar; ellas retienen con mayor precisión las 

fechas, los nombres, el lugar de los objetos, los detalles de los 
...... 1.... ,/ 

eventos sucedidos alrededor de los ciclos de la vida et'l familia, 
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.:U. 
y también - la vida comunitaria del entorna vecinal. lPademos 

hablar~.~ una umemoria f'emeni11a"'? lEs la f"unc ión de la memoria 

f"eme11ina reca1-dar y conservar la que se le ha atribuida cultural 

e históricamente a la. .nujer'?J110 par.a sí, sino para "los otrosº. 

Cuando alguien de la f"ami l ia a paren te la no se acuerda o no sabe 

responder, se esucha: "vamos apreguntarle a mamá, o a la abuela, 

a a la tiaº; cuando llegarnos a un barrio a a una arga•~ iza.e ión 

popular y queremos saber más allá y más adentro de lo que algunos 

dicen y se. lee: ºvayan a preguntar· le a. doña •.. , a. la señora .•. , a 

la comp~~era ••• '1 lPor qué la experiencia cognoscitiv& de las 

muje1-es ha sedimentado en su memoria lo que aparece cama lagunas 

o registros imprecisos e insegua-os en la. memoria masculina'? 

qué nos resulta mAs "ú.til" la memoria de la mujer para algunas 

cuestiones que la de los hambres, y viceversa'? 

Las p1-eguntas no se ref"ieren a un misterio insondable sino 

que obtienen respuestas del lugar y posición de la mujer en la 

sociedad a del tiempo; nuevamente del sistema 

sexo/género que ha organizado y regulado las •-elaciones y 

divisiones sociales ent1-e los géneros y consecuentemente ha 

conf"orn1ado los recue1-dos y olvidos materia prima de su memoria. 

De ah¡ que la verbalización dif"e.-oante de la memoria colectiva 

reconstruida poi- mujeres se ref",leje en el relato de vida o 

testimonio. Como lú.cid..imente ha observado Isabelle Bertaux-

Wiame,<+•> las mujeres hablan más extenso sobre sus relaciones con 

"otros", haciendo visible a m.ti.s gente y a las relaciones que se 

dan entre ellas y otras personas cercanas, y entre esas personas. 
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Si el Myo" masculino apunta al sujeto de la acción y los hombres 

se p1-esent-..n como suJetos de sus propias vidas, el "yo" f"emenil,o 

más bien se refiere al polo de 4na 1-elación, es u1, "yo" vinculado 

a otros. Raramente los hombres hablan espontáneamente sob1-e su 

vida fam i l i.ar, como si no fuera 1·ealmente parte de sus vidas; 

abordan la ~ida que han vivido como sus propias vidas, que 

tienden a ser la persecución racional de fines bien definidos en 

los ámbitos donde han e•¡¡ tado o 

empleo, la· actividad politica, 

se encuentran más activos (el 

sind leal, etc. l. Son acto res de 

los acontecimientos o hechos relatados. 

En cambio, dado que la esfera f"ami liar -en la que las 

mujeres tienen una pi-esencia más densa y permanente-, es 

conside1-ada lugar desprovisto de inf" luenc ia sob1-e lo social, se 

les niega "la calidad de acto1-es sociales a los age1,tes i1,scritos 

en ese lugar••. Lo que redunda en la "negación unánime de toda 

participación de la·¡¡ madi-es de familia, en. tanto actrices e1, el 

movimiento ·¡¡ociohistó1-ico. Se excluye· a las n1uJe1·es, 

conside1·adas en su asignación social primera, el lugar familiar y 

su cotidianeidad, compuesta de multiples p1·ácticas percibidas 

como repetitivas e individuales" ...... 1 

Ciertamente, porque si la cotidianeidad es el plano de lo 

1·utinario repetitivo, de lo autoc~ntrado en lo particular, de lo 

individual siempre igual a si mlsmo 0 de lo inf'erio1-

intrascendente, de lo circunscrito a la 1-ep1-oducc ión de la fuerza 

de t1·abajo en el hoga1--vivienda, l.a vida cotidina "no vale nada" 

para convertirse en actores-sujetos de los p1-ocesos y acciones 
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los sistemas sociales, urbanos, politicos, etc. 

En ese se•,tido, lde qué vale la memoria de las mujeres "amas de 

casa"? Pero como ya hace rato sabemos que ,,o es asi -no obstante 

prevalezca el acostumbramiento del sentido común y cie•-tas 

ideologi.as conservadoras con el f'in de perpetuar una cosmovisión 

de la vida cotidiana en las sociedades contemporáneas-, la 

memoria f"emeni•,a en la memoria colectiva es imprescindible e 

ineludible. 

Contiene un frondoso vivero de recuerdos que• activados 

mediante la narración, engarzan 1 as i ni c :i at i vas tomadas y 1 as 

practicas realizadas en el transcurrir cotididano espacio-

temporal. con los agente ·sociales, los conflictos, las acciones 

colectivas y cambios que ocurren en el contexto en el que se 

inscriben sus vidas y experiencias. Son recuerdos que localizan 

la emergencia y mecanismos de resistencia y los gérmenes de 

rupturas dentro de las fronteras de la vida cotidiana, que luego 

saltan para afuera. Revelan asimismo cómo se reproducen los 

consensos. disciplinamientos .Y opresiones. y cómo se manifiestan 

la toma de conciencia critica 

autorrelflexiva. Memoria femenina enraizada en la dinamica de la 

cotidianeidad que nos dibuja un mapa cognoscitivo de la ciudad 

con el paso de sus cuerpos, part~endo del lugar mas intimo de la 

relación conyugal, pasando por la cocina de la vivienda, 

continuando por las calles del barrio o las brechas del 

asentamiento periférico• y probablemente llegando hasta Jos 

edificios sede de los mé:cimos poderes públicos. Nos trae de aquí 



152 

para allá de allá pa1·a acá, de la mañana temp1·ano a la noche, y 

con bastante gente y 1·elaciones sociales de poi· medio. 

También contiene sus olvidos como cualquier me1no1·ia humana, 

pe1·0 además con otras "pala11cas del olvido" que han ope1·ado sob1·e 

las mujeres. De tal suerte que se quedaron sin acceso a 

dimensiones de la vida social que les correspond &a co11oce1· y 

participar porque no se to dijeron o permitieron: como "eso no es 

para mujeres", la exc tus i v idad de 1 recue1·do le pertenece a los 

hamb1-es. . V aunque fab1·icaro11 cotidianamente procesos de cambios 

hist6ricos de su pais, y se 

populares, movimientos socia.les, e te. , cuando se buscan en 

dlscu1·sos, libros o ponencias no se encuentr·an. Entonces: "si no 

fui ni hice nada", el olvido se hace ca1·go de la ausencia y se 

impone una f'orma de autoolvido que alimenta la desvalorización. 

IV. Movimientos sociales urbanos: historias de vida ocultas 

No ha sido frecuente ni extendido el uso de la historia de vida 

(autobiografía oral) en la invest.igaciór1 de los movimientos 

urbanos de la década de Jos 70, y aun de los.SO, si nos atenemos 

a las revisiones bibliográficas disponibles. 4 "' No obstante, la 

técnica de la entrevisa (en p1~oru,nd idad algunas l y la inclusión 

de porciones de na.-i·ac iones ent1·emezc ladas en el texto, para 

ilustrar o validar el análisis que hace la<ell autor, son 

proéedimientos utilizados en numerosos estudios de las temáticas 

urbanas. A. Melucci descubre que la tradición de la 
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investigación empirica de los movimientos sociales conf"irma la 

ºherenc_ia del dua 1 ismoº de una socio logia (idealista o 

materialista>, incapaz de pensar la acción como un sistema y como 

co11st1-ucci6n de a-elaciones. Los movimientos son analizados, o 

como ef"ecto de la crisis o de las contradicciones del sistema, o 

si no, como ,-ea.l ización de fi\1es y orientaciones compartidos. 43 

[dentifica este auto1- tres vertientes emp ¡ 1- icas: l) 

clasif"icación sistemática de los eventos, generalmente tomados de 

la prensa escrita y otras fuentes de información pública, y 

corre la.e ión esa base cuantitativa y variables 

estructu1-ales; 2) la entrevista en profundidad en estudios que se 

concentran principalmente sobo-e el aspecto de la militancia, la 

participación, las motivaciones de los acto1-es <"quién y poi- qué 

part ic ip.;i" >, utilizando también documentos· elaborados por los 

propios movimientos; 3) el enfoque sistémico de la acción 

colectiva como sistema de oposiciones, intercambios, 

negociaciones entre actores, en lugar de hace1~la coincidir con la 

''esencia'' o motivaci6n de un solo actor. Es un "mosaico de 

métodos", dice l'leluccl, que se encuentra en las investigacio1~es 

de los movimientos sociales contemporáneos, evidenciando los 

esfuer<:os por c1-ear metodologias cualitativas que puedan 

aplicarse a un objeto de an.ilis~s tan "caliente V móvil". La 

revalo1-ización de lo cualitativo no le parece "casual .. I 

ºCorr·esponde, en té1-minos de la sociologia. del conocimiento, a 

una modificación de los objetos observados, a la emergencia. en la 

sociedad y en la cultura de impulsos hacia la cualidad, las 
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necesi.d.a.des individuales de autoa-reali::ación, la atención a las 

dimensiones emociona.les de la e>:periencia. 11 ."•.c+ Reconoce que son 

múltiples las dificultades metodológicas que se enf1-e11tan para 

integrar la dimensión individual y afectiva, que no se quede a 

nivel de lo psicológico, como componente constitutivo:> de la 

acción sacjal; para resolver algunas de las dificultades la 

investigao:ión sociológica ha tenido que recurrir al bagaje 

me todo lóg leo de ot1-as d iso: ip l i11as. 

Hay un lcóono? que ne• se podía responder ccon el enfoque 

teórjco de los años 70 soore .Jos movimjentos urbanos, y que es 

uno de los "problemas abjertos" heredados que señala Melucci. El 

estructuralismo podía dar ciertas respuestas al lpor aué? se 

forma un movimiento social, pe1-o .la perspectiva era impotente 

pa1·a dar cuenta del ~ "en la concreción de la acción 

colectiva, un actor produce, negocia, mantiene el conjunto que le 

permite existir y actuar"."•º 

imposibilidad de "corregir" 

A su manera, Castells expresa la 

su· método de investigación de los 

movimientos u.-banos que era el fichado altamente formali:o:ado para 

codificarlos, resultado del cruce entre el paradig,na 

althusseriano y los procedimientos estándares de la sociología 

empírica: "nuestra ob,;.esión con el formalismo". V confiesa que 

la tradición teórica mar:<ista no ,le podía resolver la pregunta de 

¿cómo se establece la conexión entre la estructura y las 

prácticas?, y de ¿cuáles son los mecanismos y el 

formacié•n de los movimientos sociales urbanos?"""' 

proceso de 
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A propósito de 1·efle>:io1,es críticas, C. Topalov -haciendo 

una o:;ubst.anc iosa. ,-etrospec ti va de la escuela francesa de 

sociología urbana marxista- sintetiza así el enfoque: 

"La cuestió11 ui-bana de los años 1970 estudiaba la 
urbanización, las políticas públicas y los movimientos 
sociales como efectos de una dinámica estructural, como 
procesos sin sujeto. Postulaba que las prácticas 
i-esultan de una inte1·acción entre las características 
de posició11 de los grupos en la estructura social, y de 
las condiciones ex ternas que resultan de la lógica de 
la acu111ulación y de las políticas estatales. Al mismo 
tiempo, se ahorraba el estudio empírico de estas 
p1-ácticas, y poi· co11siguiente de su diversidad."47 

Efectivamente, como dice Topalov, el encuadre tE!órico de los 

70 pe1-mitió ºverº a lguna.s "cosasº e impidió "ver" otras qua, 

desde· entonces, pasaron al primer plana. ~+Et Entre las cosas que 

se han logrado ver debido <Í la reorientación de los estudios 

menciona a la vida cotidiana y las p1·áctica cotidianas; las 

mediaciones entre p1·ácticas y condiciones objetivas; los modos de 

vida y la pluralidad de 1-elaciones sociales; las dive1-sidades 

individuale•:; denta-o de las est1·ucturas y la producció11 social de 

las trayectorias individuales, utilizando historias de vida o el 

estudio de trayectorias familiares. 

En Mé>: ico me temo que todav ia tenemos la tarea pe11d iente de 

hacer ¡-evisiones y balances criticas de· la producción de 

investigacianes sobre los movimientos urbanos popula1·es, que se 

multiplicaron <lamentablemente con escasas publicaciones) a 

partir de mediados de los. 7<). Pero, según mis lec turas, 

considero que respecto a la "'herencia del dualismoº el marco 

teó1·ico ha estado fuertemente orientado poi- el estructu1-al ismo 

mar1d-sta (la evide11te influe11c ia que 1·econocemos de la escuela 
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francesa de sociolog¡a u1·bana marxista>, y un enfoque reductivo 

de la l'ormación de los movimientos al determi11ismo de las 

condiciones y contradicciones materiales o~jetivas y las 

pol¡ticas del Estado mexicano. El cómo del proceso de 

producción de la acción social y de constitución de los actores e 

identidades colectivas ha quedado esquematizado y subsumido, en 

mi opinión, bajo el doble peso de la e>:plicación estructural de 

la crisis urbana, y del paquete documental que contiene la 

ideolog&a,. definiciones y fines que dicen de s¡ mismos como 

protagonistas homogéneos J los movimientos 

p ione1·a la CONAMUP. '•9 

y su coordinación 

Esto se ref'leja en la aplicación del in.strumento cualitativo 

utilizado para real i:zar las 

puesto 

investigaciones <entrevistas, 

observación participante) que no se ha intentado hacer 

visible y articular las dimensiones referidas a: la subjetividad 

de las individualidades que componen el actor colectivo y la 

pluralidad de sentidos y ambigüedades de la experiencia; las 

interacciones y mediaciones cotidianas que subyacen y sustentan 

la construcción de la acción colectiva; las trayectorias de vida 

de los sujetos participantes; de distinta manera e intensidad en 

un movimiento, y los conflictos de sus divergencias o 

desprendimientos; las necesidai:tes simbóljcas, af'ectivas, de 

autorrealización y autovaloración. Digamos que cuando mucho, 

estas dimensiones aparecen .. como satélites pequeños del eje 

principal de los estudios. 
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Saltalamacchia ~acertadamente relacionan el uso de la 

historia de vida en la i·nvestigación de los movimientos sociales 

con <entre otros argumentos) el problema de la falta de 

información detallada sobre los mismos. Mencionan tres causas 

que se conjugan: 1> desinterés de los historiadores o archivos 

oficiales por esa historia; 2> represión gubernamental que tiende 

a hacer desaparecer los vestigios de los movimientos; 3> el 

propio sistema de relaciones que tienen, sus conversaciones, 

reuniones,. panfletos, etc.• que no se puede encontrar en archivos 

pero que queda en la memoria de los participantes."'º A la 

inversa, el argumento tambié11 se sostiene cuando disponemos de 

bastante documentación producida, tanto por las organizaciones de 

las movimientos <obviamente nunca la vamo·.a a enco11t1-ar en un solo 

archivo o con un único depositario>, como por la academia: 

estudios de caso, l ib1·0·¡; y <u·ticulos publicados. La falta de 

información, poi· lo tanto, es una dificultad cuyo origen 1·emite a 

la óptica teórica sobre el objeto observado, las inclinaciones 

politica·¡; y 

cualitativa. 

la modal i.dad de ap l icac ió11. de la metodologia 

De ahi que propongo reconocer que en Me:<-ico • los movimientos 

populares urbanos de la década de los años 70 Cy aun los que 

tuvieron continuación en los 60>., han quedado en el presente c.on 

actores y dimensiones desconocidas, cuyas reapariciones en los 

estudios urbanos sólo es factible a través.de la penetración de 

la historia de vida y reconstrucción de memorias colectivas -al 

menos en cuanto a protagonistas mujeres y hombres sobrevivientes, 
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y qui:?:ás algunos todavia pai-ticipantes. Finalmente, pa.-a decii-lo 

de ot.-a manai-a y coincidiendo con Be.-taux y Kholi, se ti-ata de 
· .. 

darle ºuna nueva mirada a. viejas cuestio1,es". 

v. Miradas, encuentros y memorias 

Mientras recortaba noticias de los periodicos que me podían 

informar sobre un tema de la sociologia urbana que me interesaba 

al principio de los años eo, comencé a darme cuenta de la 

repetición de mujeres en las fotos que acompañaban reportajes o 

noticias sobre la multiplicidad de conflictos, demandas, 

tramitaciones y acciones reivindicativas que procedían de 

colonias y barrios populares d'e la ciudad de México. Mujeres, 

con niños, atiborraban el cuadro de las fotos. Leyendo con mas 

atención me di cuenta que más bien eran mujeres a quienes 

entrevistaban lasllos) periodistas, y que eran voces de mujeres 

las que explicaban -o gritaban- de qué se trataba el problema y 

por qué. No se me ocurrió en ese momento recortar 

sistematicamente las fotos y articules donde estaba encontrando 

una pista irrefutable de las mujeres en la problematica y luchas 

urbanas. Le debo al oficio periodístico mi primer chispazo 

acerca de la evidencia del género femenino en el campo de estudio 

de "lo urbano", y el primer aliento hacia la búsqueda del 

conocimiento de las mujeres en algunos de los territorios en 

turbulencias durante la década de .1.970. 
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Mientras tanto leí dos gruesos libros, uno de corte 

f'uncionalista y otro de corte marxista. En el f'u1,cionalista, bQ.:a 

inmigrantes pobres en la ciudad de México y la política su autor, 

w. Cornelius, explicita que no incluyó a las muJe1-es e1, su 

encuesta sobre la pa1-ticipación política de los habitantes de las 

colonias populares del Federal donde hizo la 

investigación por las siguientes razones: l) porque la inclusión 

de las dif'erencias de sexo le hubie1-a complicado el tamaño de la 

muestra \'· el número de variables; 2> poi-que quería que los 

resultados de su investigación f'ueran comparables con otros 

estudios hechos en Latinoamérica en poblaciones u1-ba1,as de bajos 

ing1-esos; 3> porque "es una realidad lamentable" que entre la 

mayoría de los mex ic:anos cons ide1-an que la política es cosa de 

hombres y que es menos probable que las mujeres en general hayan 

desarrollado objetivos políticos y algunas de 

pa1-ticipación e1, actividades .Políticas."' Entre los indicadores 

de p.,.rtic:ipación política que, segú1, la visió1, estereotipada de 

Cot-neliu·s, las mujeres pob ladora.s no muestran interés en 

participo.•-,. están las "relaciones con f'unc:ionarios públicos para 

tramita..- demandas" y "actividades para 1-esolver 

la comunidad en una o má·:; ocasiones". 

los problemas de 

En el de enf'oque 111a1-.:ista, Lucha urbana y acumulación de 

capital, sus autores no dicen.ni una palabra de que las mujeres 

colonas hayan tenido algo que ver y algo que hacer en el caso 

estudiado, que f'ue uno de los:primeros laboratorios de movimiento 

reivindicativo independiente en los años 70: la colonia Ajusco de 
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la delegación Coyoac.ln en el Distrito Federal."''"' Le debo a estos 

dos lib1-os mis primeras intuiciones sobre lo que la ci-¡tica 

feminista y los estudios de la mujer veniat"\ señalando y 

demost1·ando pero que yo 

Luci la o¡az Ronne1- las 

ig110.-aba por completo. Comenta11do co11 

evide11cias de las fotos y i-egist1-os 

periodlsticos y la incág11ita que me surgió de la lectu1-a del 

út limo l ibi-o 

de las 

mencionado 

mujeres>, 

<paradójica "visibilidad-invisibilldad" 

decid irnos lanzarnos a la búsqueda 

exploratoria • .:;"' Gracias a la intermediación de activistas de 

organi2aciones que ya habían fundado la CONAMUP pudimos conocer a 

nuestra primera maestra: do·ña . .Jovita, en la colonia Ajusco.e~ 

Luego nos ace1·carol"\ a las seño1-as Aurora, Sa1-a y Regina; una 

pe1-sona conocida me 1-elacionó con Pi la.-. 

Habi.'l un ambiente propicio y receptivo entre sectores de 

militante·:; y alguno-s investigadores universitarios ligados a la 

CONAMUP, respecto a la impo1- ta.ne ia de las mujeres en los 

mov im lentos urbanos independiente·:;. Desde •;;us primeros 

la CDNAMIJP reconoció documentas de resolutivos y acuerdos, 

e>:p lle i tamente 

sostenimiento e 

mayoritaria po1· 

"el papel 

impulso de 

estar más 

estratégico" de las mujeres en el 

los movimientos, su pa.-ticipaclón 

,di1-ectamente relacionada con los 

problemas de la 1-epi-oducción cotio;liana de la fuerza de ti-abajo, y 

se planteaba como tan:ia de las 01-ganizaciones "eleva1- el nivel de 

conciencia política e ideológica 

el i"as las que pasan la mayor 

de las muJei-es pue-sto que so11 

parte del .tiempo e11 la colonia 

resistiendo la ca1-estia como responsables del consumo faml iar". 
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Le debemos a ese medio ambiente de actitudes positivas 

modernizado1-as el habernos facilitado iniciar la exploración ·;;in 

que una batalla "a capa y espada" contra 

intermediacio1ies obst1-uctoras y p.-ejuiciadas -que las hay entre 

militancias e intelectualidades de las izquierdas sobre el tema 

de la muje1-. 

Dos horizontes territoriales de vida urbana de las clases 

populares teníamos en la mirada para situar el terreno común de 

comunicación con las señoras. Por un lado, las periferias 

desoladas que comenzaron a poblarse a mediados de la década de 

J9b0: una de origen volclanico -el Pedregal de Santo Domingo-, la 

otra de origen lacustre -la :::ona expropiada de lztacalco. Por el 

otro lado, el centro más antiguo de la ciudad y un barri·o de 

vecindades fundado en la segunda mitad del siglo XIX, junto a la 

estaci6n y vías de la primera linea de ferrocarril construida en 

Mé~ico: la colonia Guerrero. Luchas por la posesi6n de un trozo 

de suelo urbano, la defensa territorial y el acceso a servicios 

basicos -en la periferia-, y lucha inquilinaria y por la defensa 

de la permanencia en el barrio -en el centro de la capital de la 

República Mexicana. 

Cuando expl icllbamos a lasllos> intermediarios nuestra 

curiosidad les decíamos que querí~mo~ recoger los testimonios de 

las señoras sobre sus trayectorias de participaci6n, sus 

aprendizajes, dificultades y cambios en el proceso de las luchas 

colectivas, según cada caso. 

''historias de vida'' de las mujeres, 

No decíamos que íbamos a hacer 

y aquí nuevamentel";equiere 

' 
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una precisión terminológica dentro de estos' géneros tan 

estrechan;ente v inc:ulados y hasta yu>: ta.puestos. Cualquier 1-elato 

de vida implica testimonios puesto que los sujetos ha•~ sido 

participes en o han p1-esenciado algún acantee imiento,. acción 

social o episodio inesperado que reconst1-uyen con su memoria 

desde el presente. Nosotras nos dirigimos a y privilegiamos el 

núcleo testimonial de la memo1- ia de mu Je1-es involucradas 

as: t ivamente en movim lentos urba1~os independientes. 

Para c:larif"ic:ar adoptando la di s t: i ne ión que hace Mar ti ne 

Bu1-gos: ''"" r ec og i mas ,_n..,a"'r,_·,_r""a"c,_._i ,.o""n,,e._s"'--""t"'e.,,s,..t:..:.i""m"'o::.n=i-"a"l"-"'e-=s,.. <o "testimonio 

autobiogr.if'ic:o"> ref"eridas a experiencias colectivas en el que el 

"yo•• .,ar·rante apunta. a la ~reservación y transmisión de esas 

experiencias. Es un ºyo" más •• tra.ns individua. l 11 po.-que se inserta. 

en lo procesual ca lectiva, a dif"erencia del "yo" del relato de 

vida que tiende a ref"er i1- más espec i. f" tea.mente al curso de una 

vida personal. Cuando tuv imoo:;¡ La.s p•- imera.s coa,versac iane·~ COl"\ 

las señora•;; para conocernos, no les planteamos que nos interesaba 

que nos contaran toda la vida de cada una (que, por c:ie1-to, nunca 

se 1-econstruye de f'o1-ma completa>, sino que queriamos saber lo 

que •~o sabiamos de ellas en situaciones y luchas u1-banas, sobre 

las cuales ya se habi.a investigado y escrito .. bastante. 

De todos modos, como el ~·yo", na1-1-ante'es f"emenino co1~tamos 

con la especial ventaja de que la reconst1-ucción de la memoria 

colectiva que realiza, necesariamente incluye y hace visible 

-porque se puede verbal izar- las dimensiones de la vida pe1~sonal, 

f"amiliar y cotidiana: las relaciones con la madre, el padre y 
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parentela, los amoi-es y el mat1-imonio, las separaciones o enojos, 

la maternidad y c1-ianza de los hijos, los quehaceres domésticos, 

las e11fermedades, la sob1-evivencia mate.-ial y afectiva. Es la 

~s'"'u"'b"""j"e~t,._..i_,v_,i,_,d=a"'d'-'d=e~~l_.a,_~m,,u._J....,e"-1- que permea y enriquece la memoria 

colectiva. Subjetividad que es -dice Marcela Lagarde- "la 

particular e individual concepción del mundo y de la vida que 

cada mujer elabora a partir de su condición genérica y de todas 

sus adscripciones socioculturales, es decir, de su situación 

específica, con elementos de diversas concepciones del mundo que 

ella sintenti~a·•.~b 

La memoria es una acto narrativo que en la autobiografía 

oral se ejecuta por medio de la palabra hablada, junto con 

e:<presiones del rostro, movimientos del cuerpo, sonidos de llanto 

o risas, silencios momentaneos en el ambito de una interrelación 

social que coloca frente a frente al sujeto narrante y a la<ell 

sujeto investigador. Pero para que un relato pueda emerger.• como 

se mencionó anteriormente" tiene que darse una "postura 

autobiografica" interiorizada capaz de echar a andar el trabajo 

de la memoria con una disposición refle:<iva acerca de lo vivido. 

La narración testimonial implica entonces un sensible acto de 

reflexión subjetiva y un problematico encuentro con el pasado en 

el presente, que tiene por dela¡ite las e:<igencias, los planes e 

ilusiones del futuro. 

No es de extra·ñar que las señoras Aurora, Pi lar, Sara y 

Regina ly .Jovita previamente> hayan mostrado una rapida 

disposición a asumir una postura autobiografica, luego que 
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sostuvimos las iniciales conversaciones sob1·e nuestro interés por 

entrevistarlas. Dec&a Castells en una ocasión que "la venganza 

histórica de las mujeres es ser las únicas capaces de desan·ol lar 

una cultura de la comunicación" ;~7 as:í pues las señoras Aurora, 

Pilar, Sara y Regina ly ~evita previamente> ejercieron su 

•vengan2a hlst6rica" comunicando procesos colectivos en Jos que 

habían sido omitidas, o apenas marginalmente visualizadas y 

reconocidas como portadoras de conocimientos y sujetos de la 

acc.iOn social. Mostraban ganas de hablar,.sencillamente. Pero 

era tomar la palabra ante otras mujeres que traían en mente una 

preocupac i é·n e:<ploratoria y un proyecto de investigaci6n 

sociológica.""" 

En consecuencia, ocurre una inédita e:<periencia y la 

autobiografía oral se convierte en vehículo para un encuentro 

singular, no e:<ento de tensiones, entre mujeres que pueden ser de 

nacionalidad diferente, origen de clase, color de piel, cultura, 

creencias distintas. Se configuar el binomio positivo 

diversidad-similaridad en el que ni uno ni otro se invalidan, 

porque se comparte un espacio social común de comunicación entre 

mujeres con la intención de hacer posible la reconstrucción y 

recuperación de la memoria femenina, y socializar el patrimonio 

de e:<periencias, reflexiones Y, autovaloraciones. Un doble 

protagonismo de Ja mujer surge de Ja nar~aci6n testimonial puesto 

que su historia personal está contenida en una historia 

colectiva y porque fabrica el prop_io relato, a lo largo de un 
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diálogo al ternado más o menos in tenso. Finalmente, la historia 

de vida o la. narración testimonial tiene dos auto1-as<es>. 

En las cintas de la grabadora <como usamos nosotras> queda 

registrada la secuencia de los encuentros y los relatos 

producido~, pero se pierde la gesticulación del cuerpo, el brillo 

o apagamiento de la mirada de los ojos que hablan, la tonalidad 

de la piel que enrojece o palidece, la boca abierta de risa o de 

asombro, las lágrimas que desbordan. Quienes disponen del 

ta.lerito y la. opción de hacer piezas lite1-arias de una historia. de 

vida o ·un testimonio pueden evitar esas pé1-didas, además del 

mérito que tie11en de sintonizarse más con la sociedad. Mi 

respeto y "envidia" i11tima por lo que logran hacer gentes como 

Elena Poniatowska y Osca1- Lewis,' por ejemplo. En el punto dos de 

este capitulo mencioné que el renacimiento del uso de la historia 

de vida es un abanico de varie.dades: el propósito y alcance de la 

investigación so11 también otras de las causas generadoras de las 

var iac ioaies observadas. Si no está p1-evista la publicación de 

los relatos se transcribi1-án 'f utilizarán de distinta. mane1-a, 

según convenga a. los f'ines de la. investiga.c,ión y f'o'1-ma1-án parte 

del archivo de materia.les •. En cambio,, si 

publicación una nueva y f'atigosa etapa de ti-abajo 

la<ell investigador con la historia de vida. 

se contempla. la 

se inicia para 

o testimonio 

a.utobiog1-áf'ico que tiene "entre manos", ya. que sale de palabra. 

hablada. en el g1-aba.dor a convertirse en palabra. escrita. en un 

papel. Es decir que uno pasa de se1- el. receptor del relato 

-distingue Lejeuve- a. ser e 1 emisor "desde el momento en que 



166 

tendrá que transcribir y monta1· el relato" .e? Un acuerdo 

1·elativamente unánime indica que para hacer legible el relato 

oral, de modo de llegar y retener a las<los> lectores, es 

necesa1·io efectuar dos operacio1,es: 

l. De "limpieza" o "retoque negativo" que suprime o atenúa 

las muletillas, repeticiones, vacilaciones, f'1·ases i ncomp le tas, 

redundancias. Es la solución llamada por LeJeuve de "distancia 

media" para adaptarlo a las reglas básicas de la comunicación 

escrita, que es la que he aplicado a.demás de i11tervenir en la 

puntuación y marcado fta cadencia del habla. cuando se detiene 

mamen tá1,ea.men te, se e>:a l ta o enfatiza. .La operación hay que 

dosificarla cuidando de t1·a.nscribir textualmente la narración. 

2. De montaje que implica -previamente a su armado 

alrededor del eje temático- bu~ por dentro del movimiento 

laber int leo de la memoria. "a salto de mata"., con sus 

resistencias, anticipaciones y postergaciones, desviaciones y 

obse•;;iones. Esta ope1·a.ción de montaje es probablemente -al menos 

según mi experie1,cia- la más tensa. y delicada <la. transcripción 

es más bien agotadora.> , aunque al mismo tiempo desaf"ia11te y 

creativa -siempre entre los ·márgenes que determinan la lógica y 

organización del discu1-so testimonial. Cada uno es diferente 

porque son di f'e1·entes las mujeres na.r1-adoras y hay que segui1· los 

pero a su vez poniéndoles un cierto "orden" -pa1·a su legibilidad, 

de forma que presente1, una estructura.e ión coherente como texto 

esér i to. Evidentemente el montaje produce un efecto de 

unif'icación que ,,o se correspo1,de estrictamente con la dinámica. 
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de la memoria reconstruida, si bien ésta ha sido inicialmente 

orientada por la temática de indagación y las reorientaciones 

que, de tanto en tanto, introduce la contrapar te de la 

interacción comunicativa: las mujeres investigado1·as. 

La p1·áctica de investigación con el enf"oque biográf"ico o el 

género testimonial no excluye el 

documentales de diversa 

admiten la importancia del 

indo le. 

1·ecu1·so de f"uentes eser itas 

Quienes hacen historia 01·al 

"diálogo entre las f"ue11tes", oral y 

eser ita; consideran que ambas se comp lementa1~ y em· iquecen 

of"reciendo nuevas pe1·spectivas analiticas, y cada una ilumina la 

1· iqueza y carene ia de la otra.bo Esta es otra coincidencia que 

nos reune con lasClos> historiadoes orales en el sendero 

compartido que caminamos. Son variad as las maneras de 

intervención de laCel > investigador alrededor del universo 

narrativo -aparte de Ja transcripción,. montaje y versión 

escrita-, ya sea con fuentes escritas,.) con sus comentarios y 

observaciones. Por mi parte, las modalidades de intervención 

que he aplicado en la segunda parte 

continuación, son las siguientes: 

que se inicia a 

l. En las narraciones testimoniales, .. con notas a pie de 

pagina acompañando el discurso y haciendo de mediación con la(el> 

lector a modo de "susurro" por detrás (que espero no resulte una 

interferencia estorbosa> cuando estimé pertinente incorporar 

distinto tipo de aclaraciones o especificaciones e información de 

fuentes escritas. La razón de las 

porque no se queria interrumpir el 

notas es, principalmente, 

trabajo de la memoria y la 

.•. ,-- 1 ,., ,.~.-
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comunicaci6n de las se~oras pidiendo aclaraciones, detalles a 

explicaciones que se pod•an enco11t1-a1- •.¡ resolver por otros 

medios, o por el propio conocimiento de la 

en lecturas e itTformac ión previas. 

investigadora basado 

La otra, de menor 

importancia, es para hacer Ul1 "control ex te.-110" de la 

plausibilid.id de algunas ref"e1-encias de las memoo-ias a episodios, 

hechos y nombres. 

2. En la contextualizaci6n de los espacios, procesos, 

conflictos. y cambios en los que se inscribe el testimonio 

autobiogrAfico de cada una de ellas, con diversos materiales 

documentales intentando establecer el "diálogo" entre fuentes 

escritas y mis comentarios, y las voces de mujeres transmisoras 

de la fuerza de la subjetividad, el valor de los saberes de la 

e:<periencia humana, la interpelaci6n que hace la conciencia 

crítica emergente, la voluntad de recordar y de oponerse a las 

palancas del olvido. He llamado memoria: del Pedregal, el 

Campamento, la Vecindad, a la conte:<tualizaci6n que precede las 

narraciones testimoniales con la idea de aportar una 

reconstrucción general del tel6n de fondo y escenario 

sociohistórico urbano, que debemos tener presentes junto al 

presente de las memorias femeninas individuales que reconstruyen 

memorias colectivas en el año 1983 desde un preciso lugar vivido 

en la ciudad de Mé:<ico. 



1 Alvaro Ob~g6n 
2 Azcapotzako 
l Benito Juárez 
i Coyo11cán 
S Cuajimalpa 
6 Cuauhtlmoc 
7 Gustavo A. Madero 
8 lztac:olco 
9 lztopalapa 

10 Magdalena Contreras 
11 Miguel Hidalgo · 
12 Milpa Alta ·" :· 
13 Tláhuac í1~'.) 1 

1 
11 Tlalpan 
15 Vcnustiono Carranza 
16 Xochimiko · 

I 
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NOTAS 

Mary Na.sh, "Nuevas dimensiones en la. historia de la mujer"" 
en Presencia y protagonismo. Aspectos de la historia de la 
mujer. Mary Nash led.>• Ediciones del Subal, España, 1984, 
p. 17. 

2 lbid •• pp. 10 y J2. 

3 1.h.!.!L... p. 13. 

4 Véase la nota número 21 de este capitulo. 

5 Mary Nash, op. cit .• p. 28. Una revisi6n de los estuidos de 
la mujer en la historia de paises del Tercer Mundo se 
encuentra en Cheryl .Johnson-Odin y Margaret Strobel, 
"Conceptuali%ing history of women in Africa, Asia, Latin 
America an the Ca1·ibbean, and the Middle East", en .Journal 
of" l4omen's Historv .• núm. 1, Spring, 1989. Sobre la mu,1er en 
la historia de Mé:<.ico, vease entre otros, Presencia v 
tra1,spare11cia: l~ mu.ie1- en La historia de México" varios 
autores, PIEl1-El Colegio de Mé>:ico, 1987. 

6 Véase, Judith A. Cook and · Mary 11. Fonow, "Knowledge and 
women'•;; interest: i·.;;sues of" ep istemology and methodology in 
feminist sociologica.l resea.rch••, en Socioloqical lnguiry, 
núm. 1, Winte1·, 1986; y Liz Stanley and Sue l•Jise, B1·eaking 
01.1t: feminist conscious11ess a.nd f'eininist research, Routledge 
and Kegan Pau l , l 983. 

7 Véa·.;;e Judith A. Cook and Ma.-y t1. Fonm~, op. cit., p. 3. 

B ~.p. 5. 

9 Susan N.G. Geiger, "Women•s life 
contentº, en Signs, núm. 2, i.Jinter .• 
Saraceno destaca que el est.udio 

histories: method and 
1986, p. 338. Chiara 

del curso de vida <life 
cou.-ses> de las mujeres es particularmente valioso para 
mostrar la interdependencia en las transiciones de vida 
<life transitians) y permite comprender c6mo opera y cambia 
el sistema sexo/género en la sociedad. La perspectiva de 
transiciones de vida, más que de eventos puntuales y 
excepcionales de la vida, es procesual en el que 
determinados eventos adquieren un significado especial y 
tienen diferentes impactos sob·re las historias individuales. 
La secuencia de diferentes acontecimientos, edades, etapas, 
etc:., le da significados diferentes a las transiciones 
individuales y hechos de la vida. Véase Chiara Saraceno, 
"The time structure of biographies", en Newsletter Biography 
&, Society, núm. 9, November, 1987, p. 22. 
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10 susan tl.G. Geiger, op. cit., p. 348-349. Geiger ejemplifica 
con los trbajos de Margaret Randall sobre las mujeres en 
Cuba y Nicaragua, y el de Osear Lewis et al. que recogieron 
cuatro historias de vida de muje1·es cubanas. Co11side1·a que 
el mejo1· ejemplo de historia de vida como testimo:>1üo es el 
libro Si me permiten hablar •.• Testimonio de Domitila, 
elaborado poi- Moema Viezze1·. P1·abablemente éste es el lib1·0 
más difundido y co11oc ido en Latinoamérica de una mujer 
comprometida con la lucha popular de la clase trabajadora de 
su paLs, Bolivia. 

11 Lamento desconocer, si existe, algún trabajo que haya 
revisado y sistematizado la diversidad de publicaciones de 
historias de vida y testimonios de mujeres latinoamericanas 
y del Caribe, especialmente a partir de la década de los 70. 
Este es un trabajo pendiente que tenemos que hacer en 
Mé:ticc•. 

12 Margaret Randall, "Testimonio de la mujer: propio y 

13 

14 

colectivo", ponencia presentada en el Seminario La 
Comunicación Alter1"lativa de l.a Mujer en América. Latina., 
ILET-UNESCO, Mé>:ico, marzo de 1982 <multicopiado>. 

Sonia Montecino A., "Tradic:'ión oral, identidad 
Memoria histó1-icci y -;;u.ieto popul.~.-, cuaderno 
Santiago de Chile, 1967, p. 5t). 

f'emenina••, en 
núm. 6, ECO, 

Ulf" Hannerz, 
p. 3(). 

Exploracion de la ciudad, FCE, México, 1986, 

15 Véase Lester R. Kurtz, .Evaluating Chicaao Sociologv, The 
Universit•t of Chicago P1·ess, 1986; y Consuelo Corra.di, 
Metodo biográfico come metodo ermeneutico. Una ,-ilettura di 
"Il canta.dino polacco", Franco Angeli, Ed. Milano, 1988. 

16 Consuelo Corra.di, IbÍ.d., p. 66. 

17 Ma11uel Castells, Problemas de investigación en sociología 
u.-bana, Ed. Siglo XXl, sexta edici6n, México, 1976, pp. 20-
23. De autores de la Escuela de Chicago, véase la tercera 
parte de la Antología de Sociología Urbana, M. Bassols, R. 
Donoso, A. t1assola, A. Méndez <camps. l, Ed. UNAM, 1988. 

18 The Hobo 11923>, de Neis Anderson: Jos hoboes eran 
t1·abajadores migratorios, nómades e1~tre uno y otro luga1· del 
territ:orio en búsqueda de empleo temporal, pero que tenian 
en la ciudad de Chicago su asentamiento t1·ansitorio, 
generalme11te junta a las vias del f'e1·rocarril en pensiones 
ba1·atas; homb1·es sin hogar, vagabundos de las cal les, éste 
fue un estudio precurso1- del nomadismo u1·bano. The Jack
Rol ler 11930>, de Clifford Sha~•: un tipo de joven ladrón que 
se dedicaba a robarle a vagabundos mientras dormían o 
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estaban borrachos; estudio antecedente precu1-so1- de las 
teo1-i.a"i sob1-e la trayectoria delictiva. The Gang <1'~27> .• de 
F1-eder ick M. Thrascher: pand i l Las que ten i.an te.-.- i to1- ios 
pi-opios, el "te1-rito1-io pandilleresco", que Th1-ascher lo 
conside1-aba como una 1-egión inte1-sticial en el trazado de la 
ciudad; estudio precurso1- sobre la delincuencia y la 
formación y distribución ter1-ito1-ial de la delincuencia en 
la ciudad. The Ta:<i-Dance Hall < 1932> .• de Paul G. Gressey: 
salones de baile donde los clientes le pagaban por bailar a 
mujeres jóvenes (llamadas taxi-dancerl que vivían del baile 
y el salón e1-a su mundo social autosostenido. The Ghetto 
<19281, de Louis IHrth: un barrio judi.o, nicho protector que 
enc:e1-raba a. sus moradores dentro de una red comunitaria. que 
los conectaba ent1-e si y separaba de los de afue1-a, les 
permití.a preservar sus costumbres, religión, lengua y 
relaciones sociale•;:; solidarias. Véase Ulf Hanne1-z, ~ 
cit.,.pp. 43-67. H. Becl<er en su introducción a una nueva 
edici6n (19661 del libro The Jaclr.-Roller (uno de los 
estudios más famosos de la Escuela de Chica.gol dice que: 
"Dada la variedad de usos cientificos a que puede ser 
destinada la historia de vida, asombra el relativo olvido en 
que ha caí.do". La variedad de usos Becker la localiza en: 
11 una histo1-ia de vida puede constituir un caso negativo 
que indica que la teoria propuesta es inadecuada, 
conside1-ando las excepciones como pote11ciales negociaciones 
de una determinada teoría, que debe ser refo1-mulada; 21 
pe1-mite comp1-ender el aspecto subjetivo de los procesos 
institucionales; 31 sirve pa1-a suge1·ir nueva•;; variables, 
nuevas cuestiones y nuevos procesos en áreas de estudio que 
se han estancado; 41 por ser la "propia historia" del actor, 
es un mensa.je vivido y vibrante desde .. allá aba.joº, que nos 
dice q•.1é significa se1· ese tipo de persona con la cual jamás 
nos hemos encont1-ado cara a ca1-a. V pone el ejemplo de los 
sociólogos, que a la mayo.- pa1-te "les cuesta. comp.-ende.- qué 
significa la vida de un negro •=hangado.- o de un delincuente 
polaca". Véase Howa.-d S. Becker, "Histo1·ias de vida e1, 
Sociologí.a",. en Jorge Ba.lán ~' Las historias de vida en 
ci~ncias sociales.. Teor-ia. y técnica,. Ed. Nueva Visión, 
B•.1enos Ai1-es, 1974, pp. 27-41. 

19 Daniel Bertau>:, "El enf'oque biog.-áfi.c:o: su validez 
me todo lógica, sus po tenc: ia.1 ida.des", en Historia oral e 
hist01·ia de vida, Cuadernos de Ciencias Soc:iales, núm. J8, 
FLACSO, Costa Rica, J9BB, p.'73. 

20 Daniel Bertaux, "Le storie di vita nella cultura 
conternporanea in Francia", en Oralitá e vissuto. L'uso del le 
sto1·ie di vita nelle scienze sociali, Maria l. Macioti (a 
cura di>, Liguo.-i Editare, Na.poli, 1986, p. 55. 
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21 Comen t.;; Ber tau>: que en F.-anc ia, desde 1975 ocu.-.- ió 1.ma 
"verdadera marea" de autob iog1-a f" ¡as en e 1 mei-cado de 1 1 iba-o, 
pe1-o que f"ueron pe1-iodistas las que 1-ecogie1-on hist•~rias de 
vida,. pre'fe• .. entemente buscando las "raice·~" de los 
antepasados, la memoria popula1-, la vida campesina 
tradicional. As¡, el é>:ito comercial de la autobi.agraf"¡a no 
se debió a los investigadores en ciencias humanas. V 
advierte que, no obstante el movimiento social del 68, en 
Francia la hegemon•a esti-ucturalista aú11 pe1-siste. Véase 
O.a.ni.el Berta.u>:, ~ En Italia se desarrolló un fuerte 
interés por el uso de la autobiografía dentro de varias 
áreas de las humanidades, dirigidas a recuperar "las voces 
de los excluidos", comprender la vida, actitudes, 
e:<periencias de los estratos sociales menos privilegiados. 
Franco Ferraroti fue el principal impulsor desde 1950, de la 
investigación sociológica con historias de vida, y es uno de 
lc•s más destacados creadores de propuestas y reflexiones 
teórico-metodológicas. Sobre Italia véase: Maria I. 
Macioti, "L'uso delle 'storie di vita' in alcune ricerche 
italiane degli anni 50", en Biografia, storia e societá. 
L'usa del le storie di vita nelle scie11ze sociali, Liguori 
Editare, Na.poli, 1985. Una 1-evisión de los distintos usos 
de la historia de vida, autores y publicaciones según va1-ios 
pa•ses, se encuentra e11 Daniel Bertau>: and Ma1-tin Kohli, 
"The lif"e sto1-y approach: a continental view", en A1111ual 
Review of Saciology, vol. 10, 1984. No es ajena esta 
tendencia al 1-evival druante los años 70 de la Historia 
Social en Inglaterra, llamada "nueva" Historia Social. La 
•

1historia de la gente'', o la historia ''desde abajo'', y la 
Nuev.a Historia de la Mujer son partes significativas 
responsables de la revitalización. El término "nuevo" 
estuvo asociado principalmente a la elección de nuevos 
tópicos y sujetos de escrutiriio histórico: la fa.mi 1 ia, la 
crianza de los ni~os, la tercera edad, el tiempo libre, la 
se:<ualidad, la movilidad social, la salud, las emociones y 
el amor, la criminalidad, etc. Los estudios de los 
histo·riadores adheridos a la "historia de la gente" se 
consagraron a la escala local (el pueblo, el barrio, la 
parroquia> y regional, la recuperac1on de la experiencia 
subjetiva, la vida cotidiana de los trabajadores, las formas 
espontflneas de resistencia, las "voces del pasado" a través 
de individuos y grupos sosciales ausentes en las 
historiografías, privilegiándolos como portadores del cambio 
histórico. Se trata de una postura de democratización de 
las prácticas de producción del conocimiento histórico, 
cuestionando "el monopolio profesionalizado del 
conocimiento". Véase el articulo de Raphael Samuel donde 
prese·nta tambien las discusiones y criticas desde adentro y 
desde afuera: "People's History", en People's History and 
Socia 1 is t Theoi-y, Raphael Samuel ( ed. >, Rout 1 edge and l•:egan 
Paul, London, 1981. Sobre la nueva Historia Social, véase, 
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Pete1- N. Steanis, "Social History and History: a prog.-ess 
i-eport", en 3ournal of Social History, Winter, 1985. 

22 Por ejemplo, Daniel Bertau>: conTiesa que su modelo de 
partida (después de decidir abandona•- "el -aueno 
positivista") Tue el "admirable" Libo-o de Osear Le•~is bQ2. 
hijos de Sánchez. Véase "Los relatos de vida en el anAlisis 
social", en Historia y fuente oral, n~m. 1, 1989, Barcelona. 
Franco Ferraroti le dedica a la obra de Osear Lewis la 
reseña 1nás larga entre los textos que cita en su libro 
Storia e Storie di Vita, Ed. Laterza, Bari, 1981. La 
considera una ''contribuci6n notable y estimulante••, 
criticándole más bien el tratamiento que hace de la familia, 
unidad natural de la investigación, en Los hijos de Sánchez, 
con historias de vidas pa1-a le la·;; independientes una de La 
otra, lo que para Ferraroti le hace perder a la Familia 
misma.su naturaleza de ••grupo prima1-io'' Cp. 31>. 

23 Ale·:¡sandro Po.-tel l i,. .. La verdad del corazón huma110. Sobre 
los Fines actuales de la historia 01-al'', en Secuencia, n~m. 

12, •;;eptiembre-dicie1nbre de 1988, p. 196. 

24 Daniel Ber tau>:, "F.-.~m the l i Te-h i·;; tory approach to the 
transf"o1-anations of' sociolog·ical practice",. en Eiogra.phy and 
society.. The l if'e histo1-y approach in social sciences, 
Daniel Bertau>: <ed.l, Sage Publ., 1981, p. 43. A este lib1-o 
Biograohy and sociel:v le debo el primer estimulo intelectual 
y crucial contacto con las nuevas perspectiva, debates y 
adelantos de investigaciones y refle:<iones de diversos 
autores, que ignoraba por completo. Agradezco a Eva 
Alterrnan Blay, de Brasil, el haberme avisado de su 
existencia. El enfoque biográfico como apuesta sobre el 
futuro se encuentra en Daniel Bertau:<, op. cit., 1988, 
p. '59. 

25 Véase Daniel Bertau:< and Martin l<holi, op. cit., 1984; y A. 
Cama1-go, L. Hippolito y V. da Rocha Lima, "Histo1-ias de 
vida na Améo-ica Latina", en BID, núm. 16, 1983, Rio de 
Janei1-o. Estos auto1·es observan que en América Latina la 
diversidad metodológica e>:isto:nte na parece diTerir mucho de 
lo que ocurre en otras partes del mundo. V que, "la riqueza 
y heterogeneidad del material coe>:isten como seí-lal, tal vez, 
del dinamismo del método pero también de su todavia precaria 
maduración" (p. 6). 

2ó Véase Daniel Bertau>:, oo. cit., 1981 y 1988; e lsabelle 
Bertau:<-Wiame, "The life history approach to the study of 
interna} migration", en Biography and society. The l ife 
history approach in the social sciences, Daniel Bertau:< 
<ed.>, Sage Publ., 1981. 
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27 Véase F1-~nco Ferrarot i, oo. cit.• 1981. De este autor 
también, "On the autonomy of the biographical rnethod", en 
Bioqraphy and society. The life history approach in the 
social sciences, Daniel Bertau:< <ed.) Sage Publ., 1981; y 
"8iography and the social sciences", en Social Research, 
núm • 1 , Sp r i ng , 1 983. 

28 Véase Carlos PiRa, "Historias de vida y ciencias sociales", 
en Revista Me~icana de Ciencias Po1~ticas y Sociales~ n~m. 

132, abril-Junio de 1988. Este autor critica cierta 
tendencia en la elaboraci6n y utilización de historias de 
vida, especialmente sobre los sectores populares 
latino.americano·~, que más bien exp1-esa "un a-oma.nticismo 
disf1·azado de 1·ealismo", diluye la paa·ticularidad del sujeto 
en un formalismo valórico, pretende efectos de "orientación 
moa-al"' y función pedagógica de .. toma de conciencia" y 
difusión de "la verdad" lpp. 147-148). Si bien Piña 
1·econoce la legitimidad y hasta la ,,ecesidad de este tipo de 
publicaciones, a su Juicio la narraci6n autobiográfica es un 
"p1·etexto" para e>:poner co1,te11idos e>: ternos a el la y s61o 
acepta !.!.!J.-ª. lectura de los su,ietos, "depurados de toda 
contradicciónº. Concuerdo en que si se encuentra esta 
tendencia y modalidad• pero 1 a critica deber i a e:<pl i citar el 
lugar desde donde la hace. Además, debería abrir la 
probabilidad de encontrar datos o elementos para el 
conocimiento sociológico en ese conjunto de material 
autobiográfico "desviado" de los marcos conceptuales y el 
manejo metodológico especiali~ado de los investigadores. 

29 Véase, Maria 1. Macioti, op. cit., 1985. 

30 Véase, Annarita Buttafuoco, "Storiogn1Fia f"emi1,ista: prime 
riFlessioni''~ en Oralité e vissuto. L'uso delle storie di 
vita nelle scienze sociali, Maria l. Macioti (a cura di>, 
Liguori Editare, Napoli, 1985. 

31 Véase Franc:o Ferraroti, op. cit., 1981, y del mismo autor, 
"FOl·m·;; oF autobiography", en Newsletter Bioqraphy & Society, 
núm. 9, Novembe1-, 1987. 

32 

33 

Véase Daniel Be1·tau>:, º~P~·~~c~i~t~·~• 1988; 
W i ame, op. cit. , 1981 • 

e 1sabelle Bertaux-

Véase Jo1·ge Balán y E. Jel i.n, =L~ª~~e~s~t~r~u~c~t~L•~r-ª~~s~o=c~i~a=l~e=n~l~a 
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SEGUNDA PARTE 

Si vuelvo alguna vez por el camino andadq 
no quiero hallar ni ruinas ni nostalgia. 

José Emilio Pacheco,Ciudad de la memoria. 
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Capítulo lV 

MEMORIA DEL PEDREGAL-

Colonia Santo Domingo de Los Reyes 

El volcán Xitle hizo erupci6n 100 affos antes de la era cristiana 

y dio nacimiento a un paisaje de rocas, filosos montículos, 

cuevas y profundas grietas; gris superficie totalmente irregular 

resultado de las agresivas formas en las que se cristaliz6 la 

lava volcánica. Estos son los pedregales del sur de la ciudad de 

Mé:{ leo: 801) hectáreas qL1e cubren la zona llamada Pedregal de San 

Angel, de las cuales 261 hectáreas de esas conmociones de la 

naturaleza le corresponden a la colonia Santo Domingo de Los 

Reyes en la Delegaci6n Coyoacán. 

Durante largo tiempo muy pocos pobladores convivieron con el 

pedregal, hasta que otra poderosa fuerza -esta vez humana- se 

atrevi6 a enfrentarse a rocas y socavones y, a fuerza de la 

necesidad con marros, barretas, picos y dinamita, logr6 vencer 

el paisaje y construir una colonia popular. Otra de las tantas 

colonias que dieron autoalbergue en la ciudad, a los expulsados 

del campo mexicano y a los desalojados del centro de la capital 

de la República. 

En el siglo XIX el pueblo de Los Reyes (de origen 

prehispánico> estaba dentro de! área de influencia de la 

congregaci6n religiosa de los Padres Camilos y sus habitantes 

transitaban los pedregales para cultivar algunas flores, frutos y 

Este capitulo, fue inicialmente publicado por Mujeres 
.,p""a,,_r_,a.,_,,,e"'l~-D=i_,,á,_,l,_,o"'g=º• Serie: Mujer, Vida y Movimiento, No. 1, Mé:üco, 
1988. 
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nopales. Principiando el siglo XX comenzaron a explotar las 

canteras en la parte conocida como Pedregal de Montserrat.1 

Este antiguo pueblo y sus comuneros, descendientes de los 

originarios dueAos del pedregal, tendrán un especial significado 

y papel en el proceso de asentamiento y lucha de los nuevos 

"dueAos" de la colonia. Pero también para los comuneros el 

terreno volcánico adquiri6 un nuevo significado, un motivo de 

defensa de la propiedad ancestral y un instrumento para la 

apropiaci6n particular de beneficios econ6micos extraídos de los 

colonos invasores, a cambio de permitirles ocupar un pedazo de 

suelo para su vivienda. En 1902, Porfirio Diaz expropi6 la 

sL1perficie que era propiedad de los Padres Camilos, pero hasta 

1948 los descendientes no habían recibido la titulaci6n que les 

acreditara la propiedad. Inician entonces los trámites en el 

Depai-tamento Agrario para i-eclamar sL1s derechos, basados en 

documentos que descubrieron detrás de la imagen de Santo Domingo 

en la iglesia de Los Reyes. Las campanas de esta iglesia se 

hicieron sonar a toda furia las primeras horas del 4 de 

septiembre de 1971, convocando a los comuneros a rechazar la 

multitudinaria invasi6n que había ocurrido en los pedregales 

durante la noche. También hicieron sonar la campanita de la 

pequeAa capilla que construyeron en un lugar de los pedregales, 

donde dicen que se apareció Santo Domi1,go y cada mes de agosto le 

hacían "su fiesta con danzantes, sopes, elotes y todo eso". 

Diez affos antes, otro septiembre <19611, los comuneros 

habían. obtenido la titulación a favor del poblado de Santo 
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Domingo de Los Reyes, de Llna superficie de 261 hectáreas por 

medio de una resoluci6n presidencial de L6pez Matees, en la que 

se le reconocía los derechos a 1,048 comuneros. 

Pero ellos seguían viviendo en su viejo pueblo: "no, pues 

quién se va a vivir allá" le decían a los que si querían vivir 

"allá", los colonizadores de esas tierras agrestes y hostiles, 

constructores de la colonia Santo Domingo. 

Esta colonia tiene una traza octagonal y está limitada, al 

Norte por la barda que la separa de la colonia Romero de 

Terreros, el Pedregal de Carrasco, el Pueblo de Los Reyes y el 

Sarrio de NiAo Jes~s; al Sur por la colonia PeAa Pobre; al 

Oriente por la colonia Ajusco; al· poniente por la barda de Ciudad 

Universitaria y el pueblo de Cc•pilco. En 1982, se estimaba que 

.su poblaci6n era de alrededor de 110,000 habitantes , unas 16,418 

familias alojadas en aproximadamente 11 mil lotes dentro de 263 

manzanas. La densidad calculada era de 350 habit•ntes por 

hectárea, de suelo íntegramente compuesto de rocas volcánicas con 

un espesor de 6 a 10 metros de profundidad, cortado por abruptas 

fisuras y oquedades -"covachas" le llamaban los colonos. 

En la Delegaci6n Coyoacán, la zona de pedregal cubre el 17% 

de su superficie, demarcada por la Ciudad Universitaria, la 

Calzada de Tlalpan, la Avenida L~s Torres y los limites del 

Fraccionamiento Santa Ursula.2 Es en esta zona donde se 

encuentran los antiguos pueblos y las colonias populares como 

Santo Domingo, Ajusco y Ruiz Cortines. 
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Actualmente Santo Domingo es una colonia consolidada. Esto 

es que ha pasado, de la etapa de ocupaci6n y regularizaci6n de la 

tenencia de la tierra, al mejoramiento de la vivienda 

introducci6n de 

infraestructura vial. Asimismo ha 

servicios 

aumentado 

públicos e 

la superficie 

construida por la "mezcla" social-habitacional alentada por el 

mercadc1 inmc•biliario, que domina la nueva oleada de ocupaci6n 

para sectores de cl~se media, forzando el desplazamiento 

familias de menores recursos econ6micos. 

de las 

Desde los primeros momentos del asentamiento, los pobladores 

presintieron que estaban urbanizando un terreno peligroso para su 

futura permanencia. No era tanto por la presencia de la fauna 

nativa (víboras, tarántulas, alacranes> y por los comuneros y 

l i.deres, quienes ciertamente les daban motivo de tensi6n y 

amenaza cotidiana. Más bien era el simple reconocimiento de que 

se habían posesionado de un espacio en la ciudad que no merecían 

por pobres, no obstante la desola.c:io1, en la que vivieron hasta 

que abrieron sus calles y comenz6 a entrar la "civllizaci6n" 

Ltrbana. 

Un doble mecanismo de pinza presiona a los habitantes de las 

colonias populares, como Santo Domingo. Por el interior: las 

mediacic•nes clientelistas del Estaci'o; la trama de relaciones 

sociales que vinculan a los pobladores con los lideres y otros 

agentes urbanos, "a partir del control que alguno de ellos ejerce 

sobre el acceso al suelo y la seguridad de su tenencia"3; la 

intervenci6n de los organismos regularizadores y el posterior 
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pago "en cascada" de los impuestos. Por el exterior: la actividad 

del mercado inmobiliario que construye el espacio circundante -en 

el que se multiplican residencias unifamiliares, edificios en 

condominio, centros comerciales y unidades habitacionales-, y la 

dotaci6n p~blica de mejores equipamientos, servicios y vialidad, 

dibujando claramente la segregacion social urbana. Visible hasta 

con objetos construidos, como el alto muro de más de un kil6metro 

de largo, que separa a la colonia Santo Domingo (por el lindero 

Nc·1·te>, de la zona residencial Pedregal de San Francisco¡ por el 

Oeste aparece el perfil del barrio Copilco el Bajo Cde sectores 

medios> y la barda de Ciudad Universitaria. La memoria recuerda 

que: "Mucha gente se fue de la colonia porque decian que los 

pobres no pueden vivir en el DF porque es muy caro, s6lo los 

ricos pueden vivir aqui. Eso nos decian y en cierto modo tienen 

raz6n, nosotros somos pobres, no podemc•s vivir aqui. Luego nos 

decian los de FIDEURBE, fijensen, a poco ustedes van a tener 

teléfono, carro y todo como los que viven por aqui". 

Hasta 1978, el 80H de las viviendas de la colonia eran de 

materiales de desecho. Actualmente, la vivienda popular es de 

tabique y piso de cemento, aunque se estima que s6lo un tercio de 

las casas tienen techo de loza de cemento, el resto son de lámina 

de cart6n o asbesto. La mayoria sOn viviendas unifamiliares en 

lotes de entre 90 a 200 M~, pero lo mitad de los lotes 

regist~ados (11 mili están ocupados por dos o tres familias, cada 

una en viviendas o cuartos apa1·te. 



6 

Recién en 1978 los colonos lograron disponer de hidratantes 

pOblicos o dep6sitos de agua en las calles, que eran abastecidos 

mediante redes provisionales sobre ·1a superficie, instaladas por 

los mismos colonos. "Para meter el agua nos cooperábamos para 

comprm- los tubc•s, se traían de Lc•s Reyes y ya había llaves en 

las esquinas pero el agua nos llegaba en las madrugadas, había 

que acarrear agL•a en la madrugada. Pr ime1-o pusimos la tubería 

sobre la piedra, si, porque en ese tiempo ni soAábamos en tener 

agua''. Post~riormente los hombres abrieron las cepas atravesando 

el duro terreno¡ las mujeres transportaban tierra en carretillas 

o cubetas, las vaciaban a lo 

tapaban con tepetate. Así, 

tomas domiciliarias para el 

largo de las cepas y luego las 

los pobladores pudieron contar con 

consumo doméstico. En cambio, el 

servicio de drenaje es inexistente, sirviendo las grietas de la 

formacion rocosa para el escurrimiento de las aguas negras y 

plLlviales. 

Tc•davía en 1982, sólo el 3<)% de las calles estaban 

pavimentadas, el resto es de terracer ia sin banquetas ni 

guarniciones. Las calles fueron la primera frontera que abrieron 

los colo nos dent1-o de los pedregales. Cc•nstruyeron más de 150 

calles y se calcula que utilizaron unos cien carros de tierra por 

calle. Para la apertura de un camino ~e tres kilómetros de largo 

por doce de ancho, se dedicaron 800 faenas colectivas, en las que 

participaron 120 personas por faena, dL1rante aproximadamente 16 

mil horas de trabajo y el empleo de 80 cajas de dinamita.4 
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La narraci6n testimonial reconstruirá los días de trabajo y 

lucha para abrir un camino de salida hacia el pueblo de Los 

Reyes, que recibi6 una misa de acci6n de gracias ofrecida por los 

colonos: porque no s6lo se tuvo que vencer el obstáculo de la 

naturaleza sino las parcelas de poder local que ejercen coerci6n 

sobre los pobladores, en la disputa por el control de los 

beneficios que produce el nuevo valor del suelo urbano en las 

colonias periféricas. 

En noviembre de 1977, la colonia Santo Domingo recibi6 un 

premio de las autoridades de la Delegaci6n Coyoacán, de dos 

millones de pesos en el "Concurso de Participaci6n Ciudadana", 

por los esfuerzos comunales realizados. Estos fueron: aportaci6n 

de mano de obra gratuita para la excavaci6n de 115 calles para la 

introducci6n del agua potable; aportaci6n de materiales para la 

entubaci6n de las primeras calles; aportaci6n de locales para dos 

dispensarios médicos; localizaci6n de grietas para escurrimientos 

de aguas pluviales; participaci6n permanente en eventos cívicos y 

otras acciones vecinales.<5l Se calcula que s6lo por la 

introducci6n de la red de agua potable que hicieron los colonos, 

el gobierno se ahorr6 280 millones de pesos.<6l 

Estos hombres y mujeres premiados por su "participaci6n 

ciudadana" iniciaron el poblamiento ae1 pedregal hacia la segunda 

mitad de la década de los 60. Por grupos de familias, con 

permiso de los comuneros o encauzados por los incipientes lideres 

locales, fueron ocupando la zona hait~ la irrupci6n masiva de la 

invasi6n.del 3 de septiembre de 1971. Al Noroeste de la colonia, 
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por la secci6n llamada La Ciénega (ver plano) llegaron familias 

nacidas en la ciudad de México o con Lm largo tiempo de 

residencia urbana. P1-ovení.an de las colonias cercanas CCopilco, 

Ajusco, Santa Ursulal o de los barrios del centro de la ciLtdad 

CTepito, Doctores, Agrí.cola-Pantitlánl. 

Recordemos que en la década de los 60 se intensif ic6 el 

despoblamiento relativo del área central del Distrito, tendencia 

iniciada desde la década anterior. Los dos mecanismos principales 

que actuaron fueron: el cambio del patr6n residencial de sectores 

de la burguesía, antiguos residentes del centro, y la e::pL1lsié0 n 

de poblaci6n obrera, artesanos o empleados en los servicios~ por 

presiones inquilinarias (aumento de·rentas, juicios de deshauclo, 

etc.l y po~ la construcci6n de obras p~blicas y nuevas unidades 

habitacionales (como Nonoalco-Tlatelolcol. En 1950, la ciudad 

central -que estaba compuesta por doce CL1arteles, actualmente 

las delegaciones Benito 3uárez, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y 

Miguel Hidalgo- era la zona urbana más importante de la ciudad ya 

que, en su conjunto, concentraba el 75K del total de la 

poblaci6n del DF, que en esa época tenia 3'050,442 millones de 

habitantes. El fet,6meno más notable que ocLtrrió entonces, fue la 

desconcentración de residentes del centro, y el crecimiento 

rápido de las delegaciones circundantes; hacia 1960, la ciudad 

central contenía poco más de la mitad de la poblaci6n total, que 

había aumentado a 

desplazamiento hacia 

4'870,876 personas. 

la periferia continuó 

Este proceso de 

acentuándose entre 
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1960-1970 y las delegaciones centrales llegaron a contener s6lo 

el 40% del total de la poblaci6n capitalina. 

La expansi6n del tejido urbano en ese periodo -orientada 

predominantemente hacia el sur y oriente de la ciudad- estuvo 

directamente relacionada con las corrientes migratorias que 

llegaban desde los estados de Guanajuato, Michoacán, Querétaro, 

San Luis Potosi, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala, entidades que son las que expulsan mayor cantidad de 

poblaci6n hacia la ciudad de México. Para 1970, 23 de cada mil 

habitantes de la capital hablan emigrado de lugares situados a no 

más de 700 kil6metros del Distrito Federal?. Familias 

originarias de estos estados de la Rep~blica ocuparon la parte 

del Centro y el Oeste de la colonia Santo Domingo. En una 

investigaci6n realizada por la Asociaci6n Mexicana de Estudios 

Urbanos (julio-noviembre de 1972l, se estim6 que entre el 40 y 

50% de los nuevos habitantes del pedr.egal eran de 01-igen ru1-al, 

con una estancia mEno!- de cinco aflos en la ciudad; el 80% de los 

colonos y colonas hablan nacido en la provincia mexicana. 

Ese mismo estudio registr6 un 50Y. de poblado1-es analfabetas 

y s6lo un 30% de poblaci6n econ6micamente activa que tenia 

empleos remunerados con salario estable. La minoria de hombres 

eran obreros industriales o empleadbs; la mayor parte de ellos 

trabajaban en la i1,dustria de la construcci6n como peones o 

maestro_s albañiles, otros er<om jardineros, mozos, aguadores, 

comerciantes ambulantes, algunos zapateros y sast1-es. Las mujeres 
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casi todas eran empleadas 

domésticas;~algunas obreras o artesanas. 

Las corrientes migratorias ampliaban el territorio urbano 

del DF y construían su lugar de vida en la ciudad. Entre 1950 y 

1970 el área Ln-bana se i nci·ementó en 53. 8 metros pcoi· ca el a nuevo 

habitante, la mayor parte destinados a usos habitacionales.8 El 

incremento más intenso durante esos veinte aRos se produjo en la 

década de los 60, principalmente localiza dentro de las 

delegaciones Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Iztapalapa y 

Coyoacán, mismas que absorbieron el 65X del crecimiento fisico de 

la ciudad. 

La Delegación Coyoacán tiene una superficie de 59.2 KmZ; en 

1980 contaba con una población de 599,906 habitantes. Es un 

territorio que ha experimentado fuertes aumentos de densidad y 

altas tasas de crecimiento demográfico (ver Cuadros I, II y IIIl; 

entre 1960 y 1970, el 61X de sus nuevos residentes correspondió 

a la llegada de inmigrantes. "Ciudad dormitorio" se dice de 

Coyc•acán; cerca del 60X de SLI superficie es utilizada para 

habitación, pero claro está, no son iguales las formas y 

condiciones de la vivienda en ese espacio construido. 
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CUADRO I 

COVOACAN: EVOLUCION DE LA DENSIDAD BRUTA. 1950-1980 

SL1pe1-ficie Habitantes peor kilómetro cuadrado 
Km2 

1950 1960 1971) 1981) 

59.2 1,214 2,967 5,877 10,086 

Fuente: Estudio Sociodemográfico del Distrito Federal, 
El Colegio de MéNico y Consejo Nacional de 
Población, CCONAPOI, México. 

A 
Ñ 
o 
s 

1950 

1960 

1970 

1981) 

CUADRO II 

COYOACAN: POBLACION, PARTICIPACION EN EL TOTAL Y 

3 

4 

6 

8 

TASAS DE CRECIMIENTO. 1950-1980 

F' o B L A c I O N 

D.F. Y. Coyoacán 

050 442 100 70 005 

870 876 100 169 811 

874 165 100 339 446 

831 079 100 597 129 

DDF, Dirección General de 
ºiagnóstico Sociodemográfico 
Mé:-:ico, 1984. 

TASAS DE 
CRECIMIENTO 

Coyoa-
Y. D.F. cán 

2.3 - 9.2 

3.4 4.7 7.1 

4.9 3.5 7.1 

6.7 2.4 5.6 

Política Poblacional, 
del Distrito Federal; 



CUADRO III 

COYOACAN: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS INMIGRANTES A LA 

DELEGACION, SEGUN REGION DE ORIGEN. 1971) 

REGION DE ORIGEN 

I II III IV Exterior 

29.1) 31.3 24.0 11.7 4 .c:i 

Regiones: 

I: El Estado de México, menos los municipios 
comprendidos en la ZMCM, Hidalgo, Morelos, Puebla y 
Tla:;cala. 

II: Guanajuato, Michc•acán, Querétaro, San Luis Potosi y 
Vera.cruz. 

III: Aguascalientes, Colima~ Guerrero, Jalisco, Oaxaca y 
Zacatecas. 

IV: Baja California Norte y Sur, Campeche, Coahuila, 
Chiapas, Chihuahua, Dura11go, Nayai-it, Nuevo Leé·n, 
QL1intana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, TamaLllipas y 
Yucatán. . · · 

Fuente: Estudio Sociodemográfico del Distrito Federal, 
Consejo Nacional de Poblacié.n <CONAPO) y El 
Colegio de México. 

12 
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Tiene su zona histórica, establecida por decreto 

presidencial de 1934, puesto que Coyoacán es un antiguo 

asentamiento cuyos orígenes datan del siglo XII de la era 

cristiana.(9) Son los pueblos prehispánicos de Quiahuac (Los 

Reyesl, Xotepingo, Copilco, Tepetlapan <San Pedro Tepetlapal, 

Coapan ( Sa1,ta Ursula Coapa l y CLt lhuacan (San F1-anc isco 

Culhuacanl. Estos pueblos y barrios, como NiAo Jes~s y San 

Francisco, conservan todavía hoy su trazo laberíntico de calles 

estrechas, ampliaciones a modo de plazoletas, inglesias del siglo 

XVI y la tradición de las fiestas pat1-onales. Sin embargo, han 

sufrido un creciente deterioro de la vivienda, la infraestructura 

y los servicios p~blicos¡ además,· en las ~ltimas décadas se ha 

desatado una intensa competencia del mercado inmobiliario hacia 

la sustitución de la población local de bajos ingresos, para 

abrir la entrada a capas sociales que aspiran vivir en un 

entorno urbano que muestre el ambiente de pueblo colonial con 

prestigio residencial. A su vez, los ejes viales proyectados para 

el uso del automóvil han alterado la fisonomía de los barrios y 

la vida cotidiana de sus vecinos, amenazando la conservaci¿n de 

este patrimonio histórico del sur de la ciudad. 

Por el oriente y sur de la Delegación se ha extendido la 

zona de vivienda unifamiliar y grand~s conjuntos habitacionales, 

resultado de la promoción inmobiliaria y la acción habitacional 

del Estado durante los aAos 60 y 70. En los pedregales -la zona 

de habitación popular- piedras y cuevas, palos y cartón hicieron 
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de primera mo1-ada a los colonc•s invasores del nuevo asentamie1,to 

irregular en la ciudad de México. 

La invasió11 

Se dice que en el informe presidencial de Luis Echeverria, del 1 

de septiembre de 1971, estuve• "la clave" para lanzar la que fue 

considerada la toma de tierra urbana más grande de América Latina 

ocurrida en esos tiempos. De la noche a la maAana del 4 de 

septiembre de 1971, entre 4 mil y 5 mil familias Csegón las 

estimaciones), convirtieron el inmutable y silencioso suelo 

volcánico de Santo Domingo en un lugar de febril movimiento, 

murmullo de seAales y 6rdenes, golpes de estacas clavadas como 

mojoneras, ruido de sabanas al vuelo y láminas de cart6n que se 

amarraban a modo de primer albergue. Los pedregales se hacian 

ciudad. 

Esta ciudad de Mé:<ic:o, decía el presidente, habia 

multiplicado cuatro veces su poblaci6n en las tres décadas 

anteriores, y ese incremento demográfico equivalia a la creaci6n, 

cada aAo, de una nueva ciudad de 250 mi 1 habitantes. Pero, lcé.mo 

y por d6nde crecian esas "nuevas ciudades"? El tejido urbano se 

habia e:-:tendidc•, de 117 Km2 que tenia en 1940, a. 650 l(m2 en 1970. 

Casi la mitad del suelo soporte para la urbanizaci6n era 

superficie de tenencia ejidal 120.7%> y comunal C26.5%>. Es decir 

que, entre la década de lc•s 40 y los 70, media ciudad habia 

crecido "ilegalmente", avanzando sobre tierras de uso agricola, 
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las que segOn el Articulo 52 de la Ley de Reforma Agraria, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables. Pero no habla de 

otra para las clases populares; debian ocupar una porcidn de 

suelo donde vivir por medio de la invasidn o transacciones 

ilegales con fraccionadores clandestinos, haciendo de ejidos y 

tierras comunales zonas de habitacidn periférica en la gran 

met1-dpo l i. 

Social y espacialmente seg1-egados por las políticas 

estatales y excluidos del mercado de bienes inmuebles, las 

familias pobladoras de las colonias populares constituían en 

1975, el 40% de los habitantes del D.F. y la misma proporción 

representaban los asentamientos ubicados en ejidos urbanizados. 

Otra parte de la superficie ejidal fue transformada por el 

Estado, via expropiación por causa de •utilidad p~blica", para la 

edificación de unidades habitacionales financiadas por los fondos 

de vivienda destinados a trabajadores asalariados y clases 

medias, y para la cc•t,struccidn de obras pt.'.1blicas. En el prime1· 

quinquenio de la década de 1970, cuando ocurrió la invasión de 

Santo Domingo, el crecimiento Lffbat,o había afectado el 46.6Y. de 

terrenos comunales, y la orientación de ese crecimiento se estaba 

dando hacia el sur del Distrito, precisamente donde predomina la 

superficie agraria de tenencia comLmal .10 

Los comuneros de Santo Domingo Los Reyes habian permitido el 

asentamiento de unas cuantas fami 1 ias tiempo antes de la invasidn 

y, como la narracidn testimonial io enseña, ya se estaban 

entrenando en la dolosa práctica social de sujetar la necesidad 
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de habitaci6n al arbitrio personal de agentes, que se asignan el 

poder de ~xtraer beneficios econ6micos de los pobladores y 

decidir sobre su destino en la colonia. " es que este seflor 

don Anatolio era bien tranza, él ya habla vendido este pedazo a 

otro seAor que estaba aqui y cuando llegamos el otro seAor no nos 

dejaba enti·ar". 

También hubo varios intentos previos de invasi6n promovidas 

poi- 1 ideres -como HL1mberto Serrano del Consejo Agrarista 

Mexicano- quien también jug6 su papel expoliador y manipulador, 

de la ansic•sa búsqueda de mujeres y hombres poi· asegurarse Lll"'t 

pedazo de suelo d6nde poder fincar en el pedregal. Estos 

intentos se vieron reiteradamente frustrados por los desalojos 

qL1e efectuaron policias y granaderc•s. 

lCuál fL1e entonces la "lec tui· a" que hicieron los 1 ideres ,

principalmente ligados a la Federaci6n de Colonias Populares de 

la CNOP- del informe presidencial? para decidir una invasi6n 

rápida y masiva que evitara otros desalojos y permitiera de una 

vez, conquistar la tierra volcánica. Al rendir protesta como 

presidente ante el Congreso de la Uni6n, Echeverria habla 

met"'tcionado que "las g1·andes aglome1·aciones provocan hasinamiento 

de hombres, mujeres y niAos bajo improvisados 

cinturones de miseria y en ciudades ~erdidas. Hacer 

t.echos, en 

efectivo el 

derecho de toda familia a vivir et"'t un hoga1· decorosc•, es tarea 

que demanda acciones perseverantes". En su primer informe de 

gobierno, respecto al tema de la regularizaci6n de la propiedad 

en la c iL1dad de Mé:dco di jo: "Hemos dado instrucc i.01"'\es a las 
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Departamento a fin de que se regularice la 

prcopiedad urbana, lo que será este año en 63 colonias popLllares. 

Las hemos instruido igLlalmente para qLle todos sus programas de 

trabajo den prioridad a los sectores de menores ingresos y a las 

zonas de la ciudad que mayores carencias de servicios tienen".11 

Derecho a una vivienda decorosa, regularizaci6n de la 

tenencia de la tierra y dotaci6n de servicios a las zonas 

populares, pueden haberle dado a entender a los lideres que se 

presentaba una coyuntura política propicia para dirigir una 

invasi6n multitudinaria y sorpresiva -aunque ésta ya se habia 

estado gestando entre las redes de parentesco y las estrategias 

de supervivencia de las familias •arrimadas" en colonias vecinas 

o barrios del centro, y ent1-e los paisanos de provincia qLle 

eS:peraban el aviso de familiares o amigos, de que ihay tierra 

donde vivir aquí en la capital! 

Las mujeres fue1-on las células cc•mLmicantes de la invasi6n, 

las vigilantes de los preparativos, las primeras en avanzar. 

Quienes registraron el proceso de ocL1paci6n del pedregal poco 

tiempo despLlés de ocurrida la invasi6n, destacan el papel de las 

mujeres en los grLlpos de colonos organizados por los lideres. 

"Las mujeres exploraron el terreno y discLltieron los muchos 

movi.nientos que debían hacerse para l'a invasi6n. La participaci6n 

del hombre fue marginal, se redujo a aquellos que mantenían 

relaciones estrechas con los lideres, pero las mujeres rebasaron 

la acci6n de los lideres en la selecci6n de los espacios a 

ocupar, por su cuenta ellas demarcaban los terrenos usando varas 
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como mojonet~as 11 .12 Pero también r~es1n~1eron en carne propia la 

agresión de los desalojos y la angus~tosa. tarea ae tener au~ 

nuevamente recomenzar la ruta de ia invas1on. Cwmo art i e ron 

solidariamente el oesamparc e incer't'1dumore de 'toaos: 11 ios que 

estáoamos ahi cerquita nos metiamos de conde habíamos salido, 

pero si nos daba mucha 'Cristeza porque los que "Ceniamos donde 

es~ar, aunque fuera con problemas, teniamos donoe meter~nos, pera 

si había mucha gente que en ·1ercao naces1~aca mucho, muchisimc? 

llevaban todas sus cositas y a~i 

cal le, que a dónde iban 7'" 11
• 

se c:::ent¿\oan a llorar en la 

Los pedregales le dieron Ltn i:errt torio para su reproouc:c1on 

y un ámbito de vida comunitaria a los m1grantes del campo, pero 

·camoién le dieron Lln territorio cíe poder y usufrLtC"Co a l lderes y 

comuneros, y un nuevo espacio social para la penetracion de las 

variadas t~edes y mecanismos de med1ac1ón y legitimación política 

del Es~ado mexicano. 

Se inició entonces una nueva geografia, politica-económica, 

de la superficie volcánica. F'ara empezar~ las 26! nec:tareas de l¿\ 

las ae 

influencia de los lideres actuantes asos primeros ahos. F·or el 

noroes"Ce 1 Maria Aguila~, quien vivia en la colonia Doctores y se 

oresume que fue la promotora de la invas1on desee el centro de la 

ciudad. F'or la zona central nacia el oesBe- canee se como1naron 

fa~ilias llegadas de colonias vecinas t. como AJLtsc:o1 y ce i.a 

provincia, tres personajes controlaban el reparto de lotes y la 

adhesión de los colonos: Josefa Torres, "el Chino 11 y Manuel 
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Rome1-o. En esta misma zona, pe1-o hacia el 01-iente, fue .Jua1, 

Ramos, obr~ro de la construcción que ya estaba asentado en el 

lugar. El territorio de mayor control por parte de los comuneros 

estaba por el noreste.13 

Unos y otros, a su manera, habían adqui1-ido aceptación y 

prestigio entre los pobladores por haber podido dirigir la 

invasión con éxito y sin desalojos, pues el Estado se abstuvo de 

intervenir y aceptó, "de hecho", otro poblamiento irregular de la 

ciudad de México. Trazaron los lotes y los repartieron, cobrando 

por la posesión, pero luego reducían la superficie <inicialmente 

de 200 mZ> metiendo a otras familias, revendiendo múltiples veces 

el mismo lote, ejerciendo coerción y violencia sobre los colonos, 

estimulando el "paracaidismo" especulativo. 

¿Tierra de nadie? No, tierra de muchos. Entraba en operaci6n 

la compleja 16gica del juego entre poder -intereses- necesidades; 

urbanizaci6n popular y líderes: intermediarios-gestores ante los 

aparatos político-administrativos del Estado, tan ajenos éstos a 

la participaci6n ciudadana como dista1,tes estaban los pedregalc-.s 

del Zócalo central de la ciudad. Y tambié1,, mientras se repartían 

y ocupaban los terrenos y se abrían los cami1,os, se sentaban las 

bases del código de conducta e• el "sistema de nc•1-mas" que rigen 

las colonias populares. Es decir, es~ conjunto de "sanciones más 

o menos recurrentes que impone1, los agentes sociales dominantes a 

los colonos que incurren en retrasos en los pagos o aquellos que, 

de algún modo, no respetan las 'regias del jL1ego' imperantes en 

la colonia" .14 
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La intervenci6n del Estado 

El inicio del sexenio de Luis Echeverria estuvo marcado por el 

agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, o también 

llamado de crecimiento con estabilidad econ6mica, y por la 

erosi6n de la legitimidad del Estado que produjo el surgimiento y 

represi6n del movimiento estudiantil del 68. Por esos aAos de los 

60 se sostenla la politica econ6mica que consideraba que, "para 

superar el subdesarrollo del pais tenia que industrializarse; y 

para acabar definitivamente con la desigualdad social habia 

primero que producir abundante riqueza para repartirla en lugar 

de la miseria".15 No result6 asi: la balanza de la distribuci6n 

de la riqueza se inclin6 mucho más a favor de los beneficios 

capitalistas, en detrimento del salario de los 

trabajadores y la satisfacci6n de sus necesidades de consumo 

básicas. A mediados dé los 70, el 47K de la poblaci6n 

econ6micamente activa de la ciudad de México percibia menos del 

salario mínimo; en el otro extremo, 

salarie• mínimo. 

Hacia fines de la década, 

1.9K obtenia diez veces el 

las autoridades del DDF 

reconocian la existencia de 700 mil predios con irregularidad 

Juridica y 3,600 colonias en esa situaci6n. Millones de 

habitantes tratando de subsistir y reproducirse sin, o con una 

precaria dotaci6n de servicios y equipamientos indispensables. 

Recordando, además, que ese 47K de la pc•blaci6n trabaJadora 

constituye el llamado "sector urbano popLtlai-"16 que es e:<cluido 
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de crédito, de los programas de financiamiento de 

"interés social", por lo que tuvieron que ser los vivienda de 

autoconstructores de su vivienda. 

La autoconstrucci6n, "esta magnífica f6rmula -dice Lucio 

Kowarik- que el capitalismo dependiente adopt6 para rebajar el 

costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo, compatibilizando 

asi una alta tasa de acumulaci6n con salarios deprimidos". Este 

autor califica de manera rotunda el modo de enistencia cotidiana 

en esa matriz pauperizada que son las ciLtdades latinoamericanas, 

como Ltna expoliaci6n urbana, esto es: "la sumatoria de 

extorsiones que se operan a través de la it1eHistencia o 

precariedad de servicios de consúmo colectivo que se presentan 

como socialmente necesarios en relaci6n a los niveles <mínimo) de 

subsistencia y que agudizan más el desgaste que se realiza en 

elámbito de las relaciones de trabajo".17 

Esta sumatoria de e:<torsiones son revividas e11 la memoria de 

la seño1-a 

inseguridad 

escuelas y 

sociales y 

Aurora, debido a la 

de posesionarios, 

por la exclusi6n 

carencia de 11 legalidad 11 urbana e 

privaci.c•nes de agua potable, 

del ejercicio de los derechos 

ciudadanos~ frente a quienes se consideran 

depositarios de todo derecho porque son poseedores de una mayor 

o menor fuerza y autoridad política o econ6mica. "Antes pues, 

hasta decíamos qL1e si, ellos tenían el de1-echo de hacer eso, 

pensam7's que como nos dejaban lavar tenían el de1-echo de hacer lo 

que ellos quisieran". Para las muje1-es, que tienen que resolver 

diariamente las tareas domésticas para el bienestar familiar, 
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la vivienda y los 

servicios ~úblicos implican agravios y consecuencias mucho más 

directas y opresivas que para los hombres. 

Cuando el pedregal de Santo Domingo se hacia ciudad, el 

58.7K de la poblaci6n nacional eran habitantes urbanos; en la 

década de los 80-s, éstos representan cerca del 64X, y tres 

áreas metropolitanas <ciudad de México, Guadalajara y Monterrey> 

concentraban el 27K de la poblaci6n mexicana. La ciL1dad de 

México, -la primera metr6poli- fue la más favorecida durante la 

etapa de crecimiento industrial poi- sustituci6n de 

importaciones, mediante cuantiosas inversiones de presupuesto 

público en infraestructura ec:oné0 mica <hidráulica, vial, 

energética>, y políticas estatales de estímulos fiscales, 

subsidios a las tarifas de fletes, agua y energéticos, exenciones 

al impuesto predial, etcétera. 

Pero hacia fines de 1 CIS 60 1 s :'11 
11 la acumulaci6n de 

necesidades urbanas no cubie1-tas, la explicita posposici6n 

estatal de la satisfacci6n de un conjunto de consumos populares 

colectivos urbanos y la importancia sobresaliente que toman las 

condiciones de vida urbana de la clase trabajadora -en especial 

el proletariado urbano- provocan una virtual crisis de las 

condiciones generales de la reproduc~i6n de la fuerza de trabajo 

en las ciudades más grandes del pais."18 

La administracl6n de Echeverria inicia entonces una nueva 

intervenci6n sobre la problemática urbana, ramificando la 

gestl6n .pública de los asentamientos humanos a través de Lma 
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serie de organismos, contemporáneos y cruzados, que se abren paso 

entre los ·pobladores penetrando por los caminos que ellos 

previamente habían despejado. El 11 e:<pleisivc1 11 crecimiento 

demográfico de la ciudad de México; el desarrollo urbano 

"anárquico"; la proliferaci6n de invasiones y ventas ilegales de 

suelo; la insuficiencia de servicios, equipamientos y vivienda, 

e1-an los fundamentos que se enunciaban en la creaci6n de 

dependencias gL1bernamentales y disposiciones jurídico-

administrativas dirigidas a regularizar la tenencia de la tierra, 

construir vivienda para los sectores urbano-populares y ordenar 

la expansi6n de las ciudades. 

Para empezar, la divisi6n político-administrativa de la 

capital de la Repóblica fue modificada, agrupando los antiguos 

doce cuarteles que conformaban la localidad llamada Ciudad de 

Mé:< ic:o !' de cuatro nuevas delegnciones centrales: 

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, 

conse1-vando su misma superficie de 137.46 Kmz. Este fue uno de 

los cambios introducidos a la Ley Orgánica del Departamento del 

Distrito Federal, a partir de diciembre de 1970. 

La Oficina de Colonias del DDF, establecida en 1941 durante 

el régimen de Manuel Avila Camacho, se transform6 en Subdirecci6n 

de Colonias dependiente de la Direc'cic·n General de P1-omocic·n de 

la Habitaci6n F'opula1-, reestructUt-ada luego como Direcci6n 

General de Habi taci6n F'opL1lar. Una nueva dependencia del DDF, la 

Procuraduría de las Colonias Populares" <c1-eada a fines de 1972), 

tenia ei:itre sus atribuciones la de elabc•rar y ejecutar normas 
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urbano-populares, 

ilegal de predios, 

asesorar a los colonos en la solución de sus problemas y actuar 

como árbitro y conciliador de los conflictos. i Cómo ha quedado 

grabada en la memoria colectiva este personaje de Procurador de 

los colonos (Castro Brito en el sexenio de Echeverrlal ! El rostro 

del sabio patriarca que tenla la misión de aconsejar y guiar de 

la mano a esa masa de pobladores que se hablan atrevido a 

posesionarse de un espacio en la ciudad, a gestionar sus 

demandas, a batallar por sus iniciativas, por sus derechos y 

organi:::acic•nes. "Los lbamc•s a ver y siempre estaba en su silla 

mecedora <por cierto, un volante que se hizo de él sentado en 

caricatura en su silla mecedora) estaba siempre asl, fumando, asl 

bi.en tranquilo, decla: &Cómo están mis colonos? .•• ". Y en el 

testimonio de DoAa Jovita:19 "Entonces el procurador de colonias, 

idesgraciado!, que nada más quitó el tiempo, decía él: yo soy el 

mediador, el vigilador de las colonias por eso dice Oficina de 

Colonias Populares, y nos dice a fines de 1975: &Con qué fuerzas 

cuentan ustedes dentro de la colonia, hijos? 

Instituto Nacional para el En 1971 

Desarrollo de 

se constituyó el 

la Comunidad y la Vivienda <INDECO), que fue el 

primer organismo que intervine• despué's de la invasié·n al pedregal 

de Santo Domingo y experimentó un turbulento estreno en la 

colonia. Las funciones del INDECO eran las de construir vivienda 

de interés social y "vivienda popular" (es decir, para los 

sectores .sociales no asalariados>, regeneración de "tugurios" y 
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desarrollo de la comunidad por medio de diversos programas de 

tipo asistencialista. Uno de los proyectos de vivienda eran 

unidades verticales de departamentos de 60 m2, cuyo costo 

aproximado era de 556,250 pesos, con una tasa de interés anual de 

3.6K sobre saldos insolutos y a pagar en 30 aRos. Este es el 

proyecto de vivienda popular que fue rechazado por los colonos de 

Santo Domingo, hasta el punto que la oficina que habla instalado 

el INDECD en la colonia fue destruida y a los pocos meses de 

llegar se tuvo que salir. Por decreto presidencial del 1 de 

septiembre de 1971. se expropi6 a favor del INDECD las 261 

hectáreas del pedregal y éste debla llevar a cabo la planeaci6n, 

lotificaci6n y construcci6n de casas-habitaci6n, vendiendo los 

terrenos en 6,771 pesos a razón de 40 pesc•s el m2, El diseño de 

urbanizaci6n del INDECD se veía "de sueño" en los coloridos 

dibujos de le•S folletos que distribuyeron entre los 
L.u.c4., 

ccilonos.~ :: 1 

FIDELJf(BE entr6 en escena. 

El 1 de junio de 1973 se invent6 un nuevo organismo, el 

Fideicomiso de Interés Social para el Desarrollo Urbano de la 

Ciudad de México <FIDEURBE>, constituido por el DDF, el Banco 

Nacional de Obras y Servicios P~blicos, el Departamento de 

Asuntos Agrarios y Colonizaci6n Choy, Secretaria de la Reforma 

Agraria> y el INDECO. Tal como se lo planteaba, el objetivo era: 

"integrar al desarrollo urbano de la ciudad de Mé:üco leos 

asentamientos humanos ne• controlados o conformados 

irregularmente; las zonas ejidales y c:omunales que por su baja 

productividad, por no constituir fuente de aprovisionamiento, 

.,. 
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áreas verdes o lugares cuya tradici6n deba preservarse, resulten 

susceptibles de integraci6n urbana y las áreas decadentes sujetas 

a regeneraci6n, rehabilitaci6n o remodelaci6n urbana". FIDEURBE 

también dej6 fuerte marca en el sedimento de la memoria de los 

colonos, para empezar, por la novedad del mismo término: extraAo, 

i ncc•mprensib le, lqué es eso de un fideicomiso que viene a 

regularizar la posesidn de los terrenos? A la hora de la verdad, 

esta "integraci6n" al desarrollo urbano significaba para los 

colonos la entrada de los lotes regularizados al circuito del 

mercado privado inmobiliario y su integraci6n como contribuyentes 

de impuestos (predial, etc.) al erario póblico y como masas 

urbanas sujetas al tutelaje político oficial. 

FIDEURBE lleg6 a la colonia Santo Domingo en 1974 para 

hacer la tarea de regularizaci6n y venta de los terrenos (a 40 

pesos el m21, detenida por el repliegue del INDECO, proceso que 

se llev6 dos aAos con sus posteriores secuelas. Como en otros 

casos, los intermediarios de enlace de estos organismos con los 

pobladores, f~eron los lideres y grupos ligados al Partido 

Revolucionario Institucional <PRII. Agentes locales auxiliares 

del gobierno central para introducir y ayudar a ejecutar sus 

políticas y programas; son los primeros en recibir y apropiarse 

de otro estratégico recurso: 

destinatarios del poder de 

la 'informaci6n. Ellos son los 

saber sobre las institucio1,es 

póblicas, sobre sus fines, procedimientos, decisiones, nombres y 

apellidos. En cambio, para la mayoría de los pobladores, la 

interven;i6n de l~s aparatos estatales -que inciden directamente 



ataque a 

dentro del 

las casas y oficinas 

asentamiento de los 
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del INDECO y FIDEURBE instaladas 

pobladores del pedregal, fue 

quizás del primer signo de manifestaci6n de rebeldía frente a 

una porci6n visible, tangible y físicamente inmediata del dominio 

autoritario-bu1-ocrático del Estado central ."Y las señoras, imuy 

valientes!º, dice la narraci6n testimonial, respecto a la 

experiencia del poder de 11 c:astigar 11 a uno de sus aparatos, 

gracias a la acción social reali:.:ada bajo determinadas 

c:ircunstanc:ias. 

También c:c•me11za•-on a rec:cinocer y activar las ''ventajas" de 

la diferencia de género para emprender la lucha urbana. Mujeres 

madres-esposas que se forman, junto con sus hijos, en valladares 

de contenci6n y defensa frente a la probable agresi6n y represi6n 

del poder p~blico. "Le decían a sus señores: váyanse porque para 

ustedes es más peligroso, ya si vienen a detenernos a nosotras 

qLle \1CtS lleven con nuestros hijos. Las que decían eso, pues ya 

nos animábamos las demás y mandábamos a los esposos: pues si, 

lváyansen!, si vienen a ustedes si se los llevan y es dificil que 

los dejen. Pero esa vez no lleg6 la represi6n". 

Como INDECO, FIDEURBE instal6 en la colonia casas-muestras 

<prototipos) calificadas por los colonos como "pichoneras•, por 

SLl diseño y pequeño tamaño. Un conce'pto de vivienda popular que 

desconoce ly excluye) las tradiciones culturales y las 

estrategias de supervivencia21 de 

proveerse de alimentos y alg~n 

las clases explotadas, para 

recurso monetario, criando 

gallinas~ puercos o guajolotes. Y porqL1e, como se ha señalado: 
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"hay una racionalidd distinta en el uso del espacio cuando 

construye el poblador por si mismo, para cubrir sus necesidades 

elementales, que cuando se construye una vivienda de antemano 

segi'.1n los valores estereotipados de la arquitectura 

convencional".22 

En el siguiente sexenio Cadministraci6n de José L6pez 

Portillo) FIDEURBE, la Procuraduría 

Dlrecci6n de Habitaci6n Popular 

Comisi6n de Desarrollo Urbano del 

de Colonias Populares y la 

fueron reemplazadas por la 

Distrito Federal CCODEUR>, 

creada el 28 de junio de 1977. Entre sus facultades, tenia la de 

inmuebles y tei-i-enos ejidales, comunales y 

particulares destinados a la ampliaci6n de zonas urbanas en 

desarrollo. Dentro de CODEUR se ~1bic6 la Direcci61, de 

R~gularizacl6n de la tenencia de ln Tierra CDIRETT>, que 

posteriormente se convirti6 en la Direcci6n de Recursos 

Teri-itoriales <DART> del DDF.23 "Ahi se estuvo en CODEUR hasta 

que hubiera soluci6n". Bien han conocido y recorrido las mujeres 

cc•lonas, los circuitos burocráticos de la gesti6n urbana del 

gobierno de esta ciudad de México. En lo individual y colectivo, 

con distintas experiencias, formas de relaci6n y alternativas de 

participaci6n, son de todos modos portadoras de un bagaje de 

conocimiento y registro de los tie~pos, modos, actos, lugares, 

rostros y nombres de la intervenci6n del Estado sobre los 

proces~s urbanos. 
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De colonos 11 acarreados 11 a actores socia-políticos 

En el mes de abril de 1954, durante el gobierno de Ruiz Cortines, 

se funda la Federaci6n de Colonias Populares del Distrito 

Federal, afiliada a la Confederaci6n Nacional de Organizaciones 

Populares <CNDP>, perteneciente al PRI. Surgi6 como una instancia 

partidaria de base territorial para organizar las redes de 

integraci6n y mediatizaci6n de las masas urbano-populares en 

creciente eHpansié·n. Aparecía entc•nces como el ámbito 

institucional y representativo (único legitimo y disponible>, 

para canalizar y gestionar las necesidades urbanas de los pobres 

ante los organismos y autoridades públicas. La adhesi6n y 

consentimiento de las masas a la política presidencial, debía ser 

entonces el resultado exitoso de los nexos y gestiones 

institucionales que 

la Federaci6n. La 

lograban los dirigentes y lideres locales de 

subordinaci6n civil era el requisito sin 

apelaci6n; esto implicaba un disciplinamiento social cotidiano 

derivado del papel del Estado mexicano en la distribuci6n y 

administraci6n de los bienes y servicios de consumo colectivo. 

El 11 acarreo 11 y la afiliaci6n al partido oficial son 

modalidades de esa disciplina, para que mujeres y hombres 

pobladores logren satisfacer la n~cesidad de algún servicio o 

solucionar el problema de la tenencia de la tierra urbana: "Y ya 

nos empezaron a utilizar a los colonos porque desde entonc~s, si 

no ibamc•s a alguna junta, bueno, qué decíamos nosotros junta -que 

más bien era lun acarreadero!, que al Z6calo, que a recibir a 
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algún func:ionario- pues íbamos y había pipa, y si no íbamos no 

nc•s mandab8n nada, pues ahí íbamos. Es cuandc• se empezó eso de 

los ac:arreaderos ya que podían, porque primero ini se asomaban!, 

hasta que empezaron a ver las c:alles hec:has". 

En la c:olonia Santo Domingo otros estudios verific:aron que 

frec:uentemente los lideres llevaban a los c:olonos en c:amiones a 

diversos ac:tos polltic:os, donde les dec:ian que estarían presentes 

func:ionarios de uno u otro organismo que trataba "el problema" de 

la colonia, aunque en ocasiones se los conducía a actos dlstintos 

al que se les había informado. Pe1-o siemp1-e insistían que había 

que asistir a los ac:tos politic:os para poder hablar c:on los 

func:ionarios sc•bre "el prc•blema" .24 HL1mbe1-tc• Serrano les dec:ia: 

11 ora si, este arroz ya se coci6, ya vamos a tener los terrenos''. 

La CNOP se c:reó en febrero de 1943 por dec:isión del Estado 

a través del partido, en ese entonc:es PRM (Partido de la 

Revoluc:ié·n Me:.:ic:anal .25 Era el gobiei-no de Manuel Avila Camac:ho, 

la déc:ada de los c:ua1-enta y la posguerra c:uando se ac:eleró la 

industrializac:i6n y el c:rec:imiento urbano, partic:ularmente 

loc:alizados en la c:iudad de Méxic:o. La c:reac:i6n de la CNOP 

expresa, por lo tanto, la adaptac:ié·n del partido del gobierne• a 

las transformac:iones ec:on6mic:as, soc:iales y territoriales del 

país después de la Revoluc:i6n de Í910. Hay que tener en cuenta 

que la 01-ganizac:ión politic:a que impulsó Lázaro Cá1-denas para 

consolidar los objetivos y logros de la luc:ha revolucionaria, -y 

que llevé. al c:ambio del Partido Nacic:nal Revoluc:ionario CPNRl a 
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el PRM en 1938- se realiz6 antes de la masiva migraci6n rural

urbana. 

El proceso de urbanizaci6n 

crecimiento de nuevos sectores 

produjo la emergencia y 

de clase, que debían ser 

formalmente incorporados dentro de nucleamientos que los 

dentro del partido. Se ha ''institucionalizaran'' orgánicamente 

seAalado que en México, a diferencia de otros países de América 

las masas rurales migrantes a las ciudades, las 

emergentes clases medias, los empleados de la burocracia estatal, 

los pequeffos comerciantes, los trabajadores no sindicalizados, 

etc., no quedaron a la 11 disposici6n 11 potencial de líderes 

carismáticos personalistas o de otros partidos existentes en la 

escena política. En cambio, la mayoría de las viejas y nuevas 

c~ases medias, y las masas urbanas, fueron encuadradas y 

organizadas en la heterogénea composici6n social del llamado 

"sector popular" del F'RI, esto es, la CNOP. En el Distrito 

Federal los primeros i nteg1-ados 

pepenadores, boleros, pequeffos comerciantes 

colonias y barrios populares. 

Y principiando los affos 70's entra1·on 

fueron los lecheros, 

y pobladores de las 

los muchachos a la 

colonia Santo Domingo. "México lleg6 al aAo de 1970 con el rostro 

cambiado. Había caído en 1968 la mÁscara del consenso social a 

toda prueba que se puso el sistema desde los días del Maximato, 

máscara que en gran medida justific6 el cardenismo, que funcion6 

razonablemente con la ideología del desarrollo hasta 1965 y que 

finalmente entr6 en crisis por sus propias contradicciones y por 
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su incapacidad de incorporar a una población c1-eciente cuyas 

demandas se'' veían cada vez más rezagadas" .26 

En lo político, la reparación del consenso perdido se 

instrumentó por la vía de la apertura democrática del régimen de 

Echeverrla.27 Se trataba de aflojar los controles disciplinarios 

<autoritarios> sobre la vida social, 

canales de 

presumiblemente más democráticos."28 

"de ya no asfi:.:iai- a la 

confrontación política 

Entre apertura democrática y las vibraciones dilatadas del 

68, durante 1971-1976 se desarrolla1-on luchas sociales aLltónomas: 

campes i 1,as, sindicales y urbano-populares. El territorio de la 

vivienda y la reproducción cotidiana fue uno de los epicentros 

desde donde brotaron nuevos protagonistas de las demandas y 

conflictos urbanos, nuevas formas de la acción social colectiva y 

organizaciones populares extra-institucionales. A este territorio 

se incorporaron 11 los muchachos''~ estudiantes activistas que se 

habían constiuido en el Frente Popular Independiente <FIPl como 

una corriente política de "línea de masas'ª, producto del 

movimiento estudiantil.29 Sectores de estudiantes universitarios 

se iniciarc•n entonces en la e:.:periencia de vinculación con las 

demandas más sentidas y la gestión comunitaria de los pobladores 

de las colonias populai-es <San Agustín Ecatepec, Ajusco y Santo 

Domingo de Los Reyes, entre c•tras). Se trataba de "levantar Lm 

progra~a de lucha por la regularización de la tenencia de la 

tierra, introducción de servicios p~blicos, contra la carestía de 

la vida. y poi- las libertades democráticas y políticas del 
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pueblo".30 El FIP se fund6 en noviembre de 1974 dentro del 

espacio de-' la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, en 

donde también se estaban iniciando las luchas por el 

autogobierno de su vida académica. 

Convivir con el pueblo y compartir sus problemas cotidianos 

era el convencimientc•. "Ento11ces es cua11do yo empecé a conocer a 

compañeros que e1-an del F1-ente Popular Independiente. Desde ahí 

es cuando yo empecé a tene1- una visión más clara y a ver todo lo 

injusto que nos hacían. Algunos de esos compañeros vivian en la 

colonia, otros estaban estudiando, eran de arquitectura". 

Pero los estudiantes y el FIP rrn estaban e:<entos de sus 

propias divergencias y turbulencias internas, derivadas de su 

naciente experiencia de trabajo con las masas urbanas, y de la 

c 0existencia de diversas tendencias ideol6gicas (economicistas, 

paternalistas, populistas o rígidamente codificadas respecto a 

relación con los aparatos estatales). Los pobladores quedan así, 

entre el ''fuego cruzado 11 de las fuerz.,s, aspi1-aciones y 

01-ganizaciones emergentes .• y la injerencia del poder público con 

sus dispositivos y agentes politico-.,dministrativos dotados de 

amplios recursos, obviamente, no s6lo financieros. Pero aparecen 

y se construyen las opciones sociales. 

En la colonia Santo Domingo, fr~nte a la intervenci6n de los 

organismos regularizadores de la tenencia de la tierra, un sector 

de pobladores bajo influencia de lideres dependientes del partido 

oficial, acept6 el programa de regularizaci6n con las condiciones 

y criterios determinados por la institución <FIDEURBEJ. Para el 
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independiente, la soluci6n a la tenencia irregular se planteaba 

en términos· de una lucha por la defensa de sLts intereses y 

condiciones socioecon6micas. Dentro de esta posici6n surgieron 

dos tendencias divergentes, reflejo de las divergencias entre los 

activistas del FIP. Pc•r un lado, quienes rechazaban la 

intervenci6n de FIDEURBE y el pago de los lotes, debido a la 

valori=aci6n del suelo que los colonos le incorporaron con sus 

etiormes esfuerzos de trabaje• colectivo. Esta tendencia no 

aceptaba la negociaci6n con el Estado; al no lograr el apoyo 

total de los colonos; se dividi6 y dispers6. Por el otro, quienes 

estaban dispuestos a negociar las condiciones y procedimientos de 

la regularizaci6n <tratando de influir en el organismo para que 

se reconociera el trabajo y recursos econ6micos invertidos por 

los colonos> planteaban que: el precio de los terrenos tuviera un 

carácter social; los pagos se pudieran realizar en distintos 

plazos seg~n la capacidad de los ingresos; y que se aceptara a 

los participantes en el movimiento urbano como legítimos <no 

"irregulares"> interlocutores de las instituciones del Estado. 

La narraci6n testimonial registra una fecha claramente 

identificada: "me afilié a la UCP el 16 de marzo de 1980". Diez 

añc•s antes <mediados de 1970), a Humbe1·to Serrano, líder del CAM 

que prometía terrenos, "pues hasta '10 estimábamos y hasta le 

decíamos el profesor y hubiéramc•s querido no sé qué hacerle, pues 

nos prometía terrenos". De esos primeros años data la arqueología 

de credenciales <"afiliaciones"),. qu~ ~uestran las huellas de los 

pasos forzados que hombres y muje1·es tuvieron que segui1·, para 
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ser acreditados como masas necesitadas e inseguros habitantes 

del espac io .. 'urbano. 

Pero también durante los aAos setenta crecía la presencia de 

los movimientos reivindicativos urbanos en el escenario político 

nacional. Progresivamente fL1eron madurandc• los conflictos 

sociales ante las carencias y exclusiones, en ciertos territorios 

de las ciudades, y emergieron movilizaciones y organizaciones con 

nuevas identidades colectivas. Los procesos y experiencias-

fragmentadas, lc•calistas, incipientes y desarticuladas, con 

escasas excepciones a lo largo de la década- convergen al inicio 

de la década de 1980, en la reunión del Primer Encuentro Nacional 

de Colonias Pc•pulan~s convocadc• poi- a11-ededor de veinte 

organizaciones urbano-populares del país, en la ciudad de 

Mcmten-ey <Nuevo León>, en mayo de 1980. En abril de 1981, en la 

ciudad de Durango <Durangol se funda la Coordinadora Nacional del 

Movimiento Urbano Popular CCONAMUPl, con la participación de 

sesenta organizaciones independientes de catorce estados de la 

República y dos mil delegadc•s, en el marco del Segundo Encuentro 

Nacional. 

La CONAMUP se definié· entonces como una "coordinadora de 

organizaciones políticas de masas y de las luchas del sector 

urbano popular; autónoma e independi~nte de la burguesía, del 

Estado, sus aparatos de control, de sus partidos politicos y que 

lucha por las reivindicaciones económicas, políticas y 

democráticas del sector, tendiente a la toma del poder politico 

en unidad con los otros sectores del pueblo explotado y oprimido 
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de MéHico" .31 Entre sus organizaciones fundadoras se encontraba 

la Unión 

integrada 

de Colonias Populares 

con las secciones del 

disolvió en 1977. 

del Valle de México CUCPI, 

FIP en las colonias y que se 

La UCP se fue conformando a partir de la Primera Reunión 

Plenaria de Colc•nias Pc•pula1-es, 1-ealizada entre abril y mayo de 

1977, y la Comisión Organizadora integrada por organizaciones del 

municipio de Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tultitlán, en el Estado 

de México, y las colonias Santo Domingo de Los Reyes y Ajusco 

<Delegación Coyoacánl, Padierna y Pedregal CDelegación Tlalpan>, 

y La Era CDelegación Alvaro Obregón>, en el Distrito Federal. 

Finalmente, en julio de 1979, dentro del ámbito de la Escuela 

Superior de Economia del Instituto Politécnico Nacional se 

formalizó la existencia de la UCP como asociación civil, se 

aprobaron sus estatutos, objetivos y estructura organizativa.32 

El "me afilié" de la narración testimonial quie1-e decir que la 

UCP estableció un sistema organizativo de tipo sindical, por la 

que los miembros se afi l ia1, a la Unié.n y se agrupan en una 

sección <minimo de 25 afiliados>, o en un comité promotor <menos 

de 25) por cada colonia. Las secciones eligen a sus delegados al 

Consejo General de Representantes, según el n~1mero de afi 1 lados 

que tienen. Desde sus inicios l'!- UCP <,;c.stuvo la posición de 

legalizar a las organizaciones del movimiento urbano popular 

media1,~e asociaciones civiles, y combinar tácticas de lucha legal 

e ilegal: "es decir, la legalidad burguesa y las acciones 

politicas de masas, de ahí qL1e participe en las negociaciones con 
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las autoridades, en elecciones, huelgas de pago, comités de 

manzana!' ·-.:onsejos de colaboración, toma de camiones, 

etcétera".33 

Dentro de Lma colonia popular no sé.lo se construyen caminos 

materiales a fuerza de golpes de marro y trabajos comunales. 

También se construyen caminos sociales, de encuentro entre 

iguales que comparten las mismas desigualdades. Pero a estos 

encuentrc•s se arriva por diversas y hasta insospechadas vías de 

interaccié0 n y solidaridad, aunque todas partan de lc•s 

intersticios que se abren de la cotidianeidad de privaciones y 

sujeciones. lPor dónde se abren las salidas? lQuiénes ayudan a 

abrirlas y a despejar los caminos del encuentro? lCómo se 

ensanchan o reducen pa1-a las muje1-es? lCómo se construyen en 

actores-sujetos de un movimiento sc•cial, cc•nstruyendo un lugar 

de habitación y vida cotidiana? "A mí me llegó un volante de que 

estaban ellos planeando una escuela, la Lázaro Cárdenas ellos le 

pusieron. Yo dije: iAh! pues yo voy a 11- a la ju11ta". 

De la batalla por "la escuelita", a la quema del muAeco 

imitando la figura del di1-ector de FIDEURVE¡. "lel regocijo de la / 

gente!". De la cláusula de "reserva de dominio" en la escritura 

de un terreno regularizado, a las boletas del impuesto predial 

por el pago retroactivo a cinco ' aAos: "ibien necios! que 

pagaramos el impuesto". Del largo viaje a la ciudad de Durango 

para participar en la 
o..c.t~ 

de 

fundación de la CDNAMUP, al tejido social 

ahora sí sabiendo quién es 

quién, pqr qué y dónde. De ignorar que "los lavaderos eran un 



40 

servicio 11 ~ a ejercet' el voto por opciones ve~inales y nacionales. 

Y la reflexión sobre los origenes, la vuelta de la miraaa a la 

soc1ecaa agrat'ia, al pueblo campesino: 11 Yo io que sabia era 01..le 

ellos nos nacian el favor de darnos el trabajo, ya lo veia asi. 

con un a9raaecimiento ~an grande, de haolarles bien y todo eso. 

Mi 1namá ~amb1én todo eso me enseho~ que a los ricos hay que 

resoetarlos. Cuando iban ricos al oueblo, mi mama hacia 

tortillas, pa-ra la 9ente de ahi pues como salieran~ pero cuanao 

iban los t'icos a oasear, pues mi mama se las hacian mejorci~as. 

que no s~lieran auemaditas, aue salieran bien bonitas 11
• 

Señora Aut'ora 

Es la protagonista y hacedora de esta memoria del aedregal de 

Santo Domingo Los Reyes, delegacion Coyoacán, ciudad de México. 

Ahi nos encontramos con la ternura de ~u voz y el vigor de sus 

oalaoras y convicciones; la sensioilidao a flor de piel, oueoraoa 

en llanto oue interr·umoe la palc<.bra por el sufrim1en~o 

reconstruido, de hechos oe oore51on y hum1llac1on socia! y 

humana: el recuer·do de los lavaderos oel tercermL\noo. Tamoien st.t 

risa alegre y suave sabre hechos 9rac1csos. más por las ironias 

de la vida que po~ las m~jores alegrias de la vida.• 

* Las entrevistas con la serrara f4u1 .. 01'"'a se realizaron .JLlnto 
con Lucila Diaz-Ranner durante los meses de abril, mayo y junio 
de 1983, en SLt vivienda localizada en Ltna de las secciones de la 
colonia Santo Domingo. La transcriocion y montaje del tes~imonio 
estuvieron al cuidado de Alejandra Massolo. E:-:oresamos nuestro 
agradecimiento y reconocimien~o al esposo de la sehora Aurora y a 
sus hiJas e hijo, por la hospitalidad aue nos brincaron y el 
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Nació en una localidad del estado de Puebla oero desde muy 

oeque~a su mamá la llevó a vivit· a un mun1cioio del estado oe 

México. Na conoc1ó a su padre, tuvo un oaot•as~r·o: corr·acno~ malo. 

goloeaoa mucho a su muJer e intento una violación a la señora. 

Aurora. 11 Yo era muy peqL,et'1a. yo lo digo ooraue a muchas nos ha 

oasado esto con los padrastros y mucho no se dice, del oaorastro 

tenian1os miedo 11
• Si, a muchas y no se dice oero no se olvida. 

Eran ocho hermanos y la mama hacia Gortillas cara ayuoar al 

mantenimiento de la famil1a. 11
• A la edad de 10 anos llegó a la 

ciudad de Ménico, a Coyoacán, con una tia oara que la coloque en 

el serv1cio doméstico: su pr•1mer tt•aoaJo fue oor el t•umbo de La 

\;illa. Desde entonces ha trabajado en el servicio aoméstica, con 

interrupciones seg~n las épocas de crianza de los niftos. "Ellos 

son muy listos, siempre oecian: pues aaui comes, te oaNas, tienes 

agua, tienes luz, y uno decía: ay!, pues si, estoy bien, pero no 

oensaba uno oue estacan utilizando la fuerza y que uno si les 

quitaba bastante carga de encima, oues ooraue la se~ora salia. 

encontraba casa limp1a, cuid<'.r a lo: nir'tos, todo eso no lo ven. 

Las mUJeres ael pueblo en nuestros brazos nemes arrullado a los 

hijos de los t~icos y ellas no car~gat~ian a nues~ros hiJos, 

verdc..d"? 11
• 

Cuando la seftcra Aurora ofrec10 su t2et1mon10 tenia 38 aNos. 

tres nijas mujeres y un hiJo varon, 9stuo1antes de la escuela 

oreparatori<' y primaria. Ella pudo aprenoer a leer y escribir y 

apoyo que oemostraron para que la esposa-maore puoiera participar 
en este trabajo de investigación. 
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.. .., ..... 
apoyados por la 

lec~ura de breves anotaciones que fue haciendo en un pequeHo 

cuacerna escolat~, sobre las activida~es, fechas, citas y eventos 

de las 6cc1ones de lucha y partic1pac1on en el movimiento ut~oano 

popular durante un oeriodcl -especialmente cuanoo se tramitaban 

las escrituras de los predios regularizados y se iniciaba la 

constit~cion de la Coordinaoora Nacional de Movimiento Urbano 

Pooular •CONAMUPI. 

La sehora Aurora se caso a las 19 ahcs, a principios de 1965 

y el primer hooar del matrimonio fue un cuartito de pieorasi -una 

soct~e 0~1~3-.en el peot~egal de la colcn1a Ajusco~ Coyoacan. vecina 

a Santo Domingo, Ese aNo se inaugut~aoa el Museo oe Antr~ooologia y 

el de Arte Moderno, y las autoridades anunciaban los estudios 

para la construcción del metro y los preoarativos para los Juegos 

Olimo1cos de 1968. ¡se preanunciaba el e8 en la saciedad? Siglos 

antes, un volcán exploto y dejó para el coo1jo y batallas de los 

colonos. enormes piedras y ásperas gt~1etas. 



43 

N O T A 5 

111 La información y datos sobre el pueblo de Los Reyes y la 
colonia Santo Domingo se tomaron de las siguientes fuentes: 
Proorama de Barrio del Pedreoal de Santo Dominoo, Delegacion 
Coyoacan, 1982, DDF; LL1:: Arroyo Irigoyen, Santo Dominoo de 
los Reves, una colonia subut~bana de la ciudad de México. 
~ de grado, 1981, Universioad Iberoamericana, Me11ico; 
INDECü, Santo Dominoo de Los Revea. el problema v la 
solución, (folleto>; Daniel Rodrigue:: V. y José Bautista F., 
"La política urbana del Estado en la ciudad de México y el 
movimien'to urbano-popLtlar: 1977-1980", tesis de graoo, 
Escuela Nacional de Trabajo Social. UNAM, 1985. 

121 Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Deleoación Covoacan, 
1982, Dirección General de Planificacion, DDF, Mexico. 

13> Antonio Azuela, "Hacia una sociología jurídica de la 

14) 

Ltrbaniz'ación popular", en revista 8.,. Nctm. 11, enero-aoril de 
1984, Universidad Autónoma Metr·opolitana-Azc~oot=alcc, 
Mé:dco, p. 102. 

Datos del Instituto Nacional 
<INPl, ahora DIFJ, citados 
1981. 

de Protección a la Infancia 
en Arroyo Irigoyen, op. cit., 

151 Suolemento Metróooli-El Dia, 17 de noviemb1•e de 1977. 

16) Uno mt•s Uno, 8 de abril de 198(•. 

171 La información demográfica y del crecimiento fisico de la 
ciudad de Mé::ico se tomó de las s1gu1entes fuentes: Estuoio 
soc10-cemoot~éfico del D1st1~1ta F~aeral, elabor~3do cor 
Virgilio Partida, Sergio Puente y Ma. Eugenia Negrete, El 
Colegio de México y ConseJo Nacional de Poblacion; 
Diaonóstico Sociodemooráfic~ del Distrito F~deral, 

puol1cacion de la Secretaria General de Gobierno y Dir•cción 
General de Política Poblacional, DDF, 1984; y Evolución v 
Persoectivas Demográficas de la Zona Metrooolitana de la 
ciudad de MéHico, publicacion del ConseJo Nacional de 
Población ICONAPOJ, MéHico, 1984. 

18) El área urbana "es la ciLtdac:J ,nisma, más el área contigLta 
edificada. habitada o urban1~ada con usos del suelo de 
naturaleza no-agrícola y q0e, par~iendo de un núcleo, 
oresenta continuidad física en todas direcciones hasta que 
es interrumpida en forma notoria por terrenos de uso no
Lit'bano como bosques, sembradíos o cuet'oos de agua''. Luis 
Unikel, El Desarrollo Urbano de México, El Colegio de 
Mé::1co, segLtnda edición, 1978, p. 11ó. 
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191 Sobre la zona histórica de Coyoacán y la problemática de sus 
antigLtos pueblos, véase el articulo de Alfredo Garay y 
Carlos Lavare, "La cultLtra popular como patrimonio. Los 
PLlebios de Coyoacán. Su preservación". de donde se tomo la 
información, en revista Habitación, Núm. 6, abril-junio de 
1982, Me::ico. 

1101 Véase los articulas de Martha Schteingart, "Crecimiento 
urbano y tenencia de la tierra. El caso de la ciudad de 
México 11

, en Revi~ta Intet~amet~1cana de Planificación, N~m. 

60, diciembre de 1981, y "La incorooración de la tierra 
rural de proo iedad social a 1 a log ica cap1 tal is ta del 
desarrollo urbano: el caso de Me::ico". en Relacion Campo-· 
Ciudad, Ediciones SIAP, Mé:-:ico, 1983. 

(11) Véase, México a través de les infot~mes pres1denc1ale=. Lª 
ciudad de Mexico. Deoartarnento del Distrito Federal y 
Secretria de lé1 Presidencia, Mé::ico. 1976, p. 277 y 284. 

<12) Arroyo Irigoyen, 
197:!0 • 

oo. cit. Esta inYeEt19ación se inició en 

<13) Asoc1ac1on Mexican~ de Estudios Urbanos~ op. cit., 1972. 

1141 Antonio AzL1ela, op. cit., 1984, p. 107. 

(151 Paulina Fernández C. y Luisa 8éJar A., "La década de los 
Sesentas 11

, en Evolucion del Estado Me:.:icano. Tomo III. 
Ediciones El Caballito, Mé::ico, 1980, p. 153. · 

\16) 11 F'or sector urbano popLtlar ent;endemcis al con.Jt.lnto de los 
habitantes urbanos que pertenecen a las clases dominadas. El 
término nos rem1te a un ámbito geografico y socioeconom1co. 
Este sector, oe ~nmensa5 p~ooor·c1ones a nivel nacional (sin 
profundizar en estadisticas oodr1amos decir oue abarca 
alrecedor del 40% de la poblacion aml oaisl se encuentra en 
general desor9ani=ado. Es decit', no tiene estructuras 
orgánicas propias~ con vida democrática, ni actividades 
colectivas de par~icipación en la ges~16n de su problem~tica 
y se encuentra marginada de la toma de decisiones". <Pedro 
MoctezLtma, "La CONAMUF'", en Estudios F'oliticos, Núm. 4-1, 
octubre de 1985-mar::o de 1986, me::ico, pp. 30-311. 

(17) Lucio kowarik, "E>:plotación y reprooL1cción de la tuerza de 
trabajo: El problema de la vivienda en Brasil", en Ensavos 
sobre el oroblema de la vivienda en América Latina, E. 
F'raoilla <Corno.1, Universi"dad Autonoma Metropolitana, 
Aochimilco, 11é::1co, 1982, pp. 218 y 220. 

1181 Bernardo Navarro, "MUP y acumulación de capital en Mé>:ico'·, 
en CONAMUF', Testimonios UAG, Núm. 1, México, 1983, p. 73. 
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(19) 11 Dof1a Javita, una mL\Jer en el movimiento urbano popular 11 , 

AleJanara i•iassalo y LLlcila Diaz Rtlnner, F'~1blicac:ión de 
Muieres par•a el Diálooo, Mé::ico, 1983, p. 19. 

( 20> "Dol'la Jovita 
FIDEURBE en la 
Lucha uroana y 
Ediciones de la 

, Idem., p. 13. Sobre la acción de 
colonia Ajusco, Coyoacan, véase tambien, 

a~umulación de caoital, Jorge Alonso lea.>, 
Casa Chata, México, 1980. 

C21> Sobre las estt~ateoias de superv1venc1a~ como el conJunto oe 
arreglos o mecanismos necesarios para la reproaucción 
material de ciertos subgrLtpos de la población, y enfoques ce 
diversos autores (ºestrategias de e::1stenc:ia 11

, 
11 estrategias 

familiares de vida"), véase la revista Demoorafia v 
Economia, Ndm. 46, 1981, El Colegio de México. 

<22) Ale.Jandra Moreno Toscano, 11 La 'crisis· en la c1udad 11
, en 

Mé::ico, hoy, F'. González Casanova y E. Florescano <Coords.), 
siglo XXI, México, 1976, p. 16b. Sobre la acción ce FIDEURBE 
en ia colonia Santo Domingo Los Reyes~ véase, Daniel 
F:odrigLtez y José E<aL\tista, op. cit., 1985, y L. Arroyo 
lr1goyén, op. cit., 1981. 

123) En el sexenio de Luis Echeverria se constituyo tamo1en otro 
organismo regLtlarizador, éste de cobertura nacional: 
Comisión para la Regularización ce la Tenencia de la Tierra 
ICORETT>, en agosto de 1973. Esta Comis1on, que todavia 
sigue operando, es un organismo descentralizado de carácter 
técnico y social para regualr12ar los asentamientos humanos 
que ocuparon tierra de origen ejidal y comLtnal • 

. (24) Arroyo Irigoyen, op. cit., 198L 

125) Sobre la creación de la CNOP, véase. LL\is J. Garrido, fil. 
partido d~ la revolución ins~ituc:1onalizada. La formac:ion 
del Nuevo Estado en MéHico <1928-1?45) 1 Siglo XXI, 3a. 
edición, 1985 1 México, pp. 331-340: y Jase A. Delgado P., 
"F'or el camino torcido: la CNOF' y los colonos en México' • ~n ' 
estudio de caso en la Delegacion Azcapotzalco~ tesis de 
grado, FCF'yS 1 UNAM, 1988. 

126) José Carreno Carlón, 
26, febrero de 1980, 

"Adiós dec:en10 cruelº, 
Mé:dco, P• 15. 

en Ne:.:os, Nl'.1m. 

127> "Reducción de la edad para ser elegiole diputado a los 21 
affos, y senador a los 30; ampliac:16n a un mciu;imo de 25 el 
número de dipLltados de pantido: apoyo a las agrLlpaciones 
politic:as pat~a que extendieran su acción a todas las 
regiones y no se circunscribieran a la zona de mayor 
concentración demográfica, establecimiento por primera vez 
de la representación con voz y voto de caca partido en todas 
las instancias y niveles· de proceso comicial, desde las 
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mesas de casilla y los comités locales v distritales hasta 
la Comisión Nacional Electoral;. y acceso 

0

de los par~idos a 
los medios de comurlicación". Jase Carrel'lo Carlón, ictem., p. 
22. 

(281 Jase Woldenberg 
Echeverria 11

, en 
1986. 

y Maria Huacu.Ja, "El se:·:en10 de Luis 
Evolución del Estado Mexicano. op. cit., 

<29) 11 Linea de masas 11 ., de vertiente maoista.. lJéase., Chr1stopner 
Dominguez, Quien es quién en la izquieroa mexicana", en 
Ne>:as, Num. 54, junio de 1982. 

130l Mario Enzástiga s., "La Unión de Colonias Populares de cara 
al movimiento urbano popular. Recapitulación histórica", en 
Los movimientos sociales en el Valle de México, Jorge Alonso 
ICaard.l, Edición de La Casa Chata, Mexica, 1986, p. 128. 

1311 Sabre el movimiento urbano pooular y la CONAMUP. vease 

la bibl"iografía citada en le nota número 64 del capítulo pri- y"' 
mero de este libro. 

132l Véase, Mario Enzastiga s., op. cit., 1986. 

<331 ldem", p. 153. 



MEMORIA DE MWJER 

ba~ 01earas v las viboras 

Encont:re a m1 escoso, bien romant1co~. en un oarcue de Cayoacan. 

Amor a or1mera vista! Iba yo con una amiga y ella me lo oresen-

tó. En ese oarque la mayot~ia ét'amos s11~v1entas las aue anoaoamos 

por ahi, c:on gente del pLteolo. albañ~les. El ya v1via en A.1usc:o. 

donde vive Jovita, pero mas arr1oa. Mi esposo es del estaco de 

~iioal90, vendió unos ouerau1tos y se vtno a Me:1ico 1 i1_~s1ona-

do, uh! .. de que aoui iba a estar meJor. rli esposo cracaJaoa en 

las ocras .. contaba los materiales aue salian y 

c:omoania. 

1 legaoan a la 

De Coyoacén me trajo a vivir~ ahi .. a A.iusco. donde él es~aoa 

viviendo con un comoacre. El ner~mano tenia un lote en el Ajusco y 

coma 50n granees los ~errenos le di Jo: 

No. pues ya aue te vas a •:::asar•. la m1taa aue sea cara ti 

y la m1taa oara mi. 

DiJimos que si. Ya ll2gamas ~er'o era una casita de p1eora. 

pero 01eara sobrepuesta, no era oe9ada ~ yo oecia 11 ay! Dios mio. 

ahi voy a vivir'! se me ve-".\ a caer la casa! 11 ~ me a aba mucho m1eoo. 

Cuanao nos fuimos ahi es que ya la n1ha ioa a nacer -poroue mé$ 

antes estuvimos con mi tia ooroue yo aca no me aueria ven1t~. per~o 

dijeron aue teníamos aue venir poraue s1 no, nos lo iban a Qui-

ta~, y nos vinimos a v1v1r el oe diciembre de 1965. Alli nació 

la niHa; las ni~os nacían asi, sin higiene, sin naaa~ estábamos 



com~ en un ~es1erto~ t..o cue si 1-ecuei ... CJO mucno es oue entr"'e la 

nns:ma geni:e nc:.s ayuoabamos tanto~ tanto: "oue no se oreoc1..tpe O::Lte 

~'º le a.carreo el agua 11
, de tan ie,10~ as_\e esi;aba el agua. !ava1 .. 

los oafiaies. habia oLle tt .. de ~Jusco n~sta Tlalcan a lavar· los 

oaNales ooroLle no hab1a agL1a. 

Descues siguieran nac:1enoo las ot1·:a=. nihas. ci.aro, oaoec1en-

ao mucho. Todos anem1cos crec:ia.n nL\es:i;1 ... •~-n n1.1os. ooraue no naoi¿._ 

t1ianaa.s. teníamos aL1e 11"' muy leJos '..:J nasta La Merc::eol: per::o no 

oodi~1nos OeJar· mucno a 

Ca~1 a la mavoria se nos tDa l~ leen~ ael 1n1edG. del ~usto ca ver"' 

las vibot"'as 3e va la lecne~ nas atr~rr·ar1::aoan. Un dia estab::-1 yo 

así scanraa.E\ cos1enoo y de L"Jroni;o entr'e las 01eoras veo una G-ac.e-

~-=ot:a. de ·1itJot·~~ dt: caie con am.ari l lo- aue horro~!. 1ne s~l! 

lat1ta de ;:ar-

c.11n:'3. c:on leche y la ·1Lbor3. cuando la v1er~on ya estaoa 

c:om1J aetaba oscurts1mo. 

v1~1!a Jov1c<l. hacia muy cecas casitas 

-::51 n agL~a. 

nos acaoaoan 01en oronto oar las 01ect~as! como era aura 01earaM 

El c:alor!. mt.tc11os PJ.ños se desr11cl1".:.\t~1c).=\n. los teniamos en el 

oaffio5 a! centro o~ Coyoacan y ya ncs conoc1an porcue como oaJamos 

Cent;t"al de abasto que ee enccn~r~aba ubicada en el cen'tro 
de la. c1L1dad. 
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s1..1c1as, con guar.?.ches de o~~ast1co. a•..?cian: ··miren! ya oajaron ias 

del cerroº. o 11 las J.nd1as" nos dec:i.an las: ae las ceras colon1~\s. 

~lo ~~niamos callee sino aue unas or~ecn1~as oor donoe can\1-

nabamos y cuando acar~reabamos agua a veces nos catamos con el 

¿i,9t.la. ae plana nos senta.bamos a llorar· ooraue tan dificil aue la 

conseguiamo~! Han oasaao ~antas cosas •.. Los oom1nqos oarecia un 

r~1tma de mú~ica cue tAs~ea iba escucnsndo de las cuhas y los 

marr~cs. De esto bastan~es colonos salian lastimados oat~cue se 

bot 3.b5n las rebabas de las cu~3s ! ~8 iae clavaoan. Far~a ~l lado 

trabaJo! par~a que tiren sse cerro cor~que nabia 01earas nastante 

al-cas. 

A base de tanto y tanta traba.10 s! ibamos v1enoc aue si ioan 

quedando las cal '!.es. ya se nos hacia mas accesible ir por el 

agua. Cuanoa velamos aue ~·a oasaoa un3 car~re~1lla. un! , pues nos 

sen~iamos iGltces: de aua n3sat'a u~ c8cna ni sahabamos. Se conla 

ur1 botecito ~había ~ue ecnar una rnonea1ca 31no no lo deJaoan 

oorque hacia falta pas~,~ por la calle. 

d1nam1ta, naoia aue usar~ d1nam1ta cara tt~onar .la oleara. La 

coooerac1ón era c:Jel oueb!o cara el mismo oueolo. Las muJer~es 

acart~eabamos tiert~a en cube~as con el aaLtantador. como s1 fuet~a 

a9Lta. y la echa!:Jamos pero uh!. oar-ece oue le ecni\b.amos m19a~i l tas 

ooraue se iba ... la -:;1er'ra! L.os 11omL")res t"omoian las 01earas y 

esas oieoras las ecnabamos en hoyos y desoues ~ierra. 



Rtp.::,~:: ue Ei\c;.ua, pero era mi_:~v d:t-f1c1l .:¡ue nos conced1e~':?.n al·~i..:nü 

'/ª nos emoe=aron a ui;1i1::.:i.1' d les c.olonos. oor•.:iue 1:Je~de 

entonces 51 no íbamos a alguna .Jun~a -cuano que deciamoa nosotr~~ 

11 ,1urita 11
- oue mas bien era un a~at'r·=?,:\oero!. 01..ie al .Zóc.5.lo. aue ?. 

recibir a. algun fu.ncianari.o-. :>t..t2E iL:.em..:o:a ;... hat>ia pioa .. / Si. no 

ibamos no no3 manoaoan naaa. pue~ Aíll lb6mo5 .... Es cuan~o emoezo 

¡:-.orque or l met'a n1 =e 

m .. s lt03 les i b amos oan l E."1ao 

ncmt.J1"'e~. cero desoues si Oeoar~~a1nencc3 l9S ou~c los namores 

0~1r:iales. Por ejemolo la de ncs~tros se llamaoa La Pur1s1ma y 

otras c1si. 

las 01e-

era~; venia gen~a ~· •1eian aue haDi~ c~lles )' en~onceg deci~n: 

11 1.:~· c1..::i:1 ·o; 2r, i;a cor i:-1..t ter'.· .. (-?no 11
: f1_1e1·;.:n 1=~- :?.soa.s¿.nd:::>., oac:os i;rr..=:;o::i.-

calles no nos dec1~n ·~ue ~os lban a cuitar ce la 

c:c··Ll::>n1a. D~:?ro ya nur:! E·moe-:ar·on i :t ... ~ c.:?.l.les: ncs ciecian: "no~ ios 

va.n d s2¿:a¡ .... porou•~ aqLd van a h-::'1C~r· i.::on·:iom1n1os" 

En"tonces el 

ouemr.•.r c:a.s¿:'\s; unas ouema.aas ~a~ 'tiro con una m&au1na, 

De allá se 

2 Cam1.ones-c1st&1 ... na Ol.le d1st1·1b:_tyer1 agua ootaole .. 

3 Deoartamento del Distrito Federal, 
de gobia1·no de la c:apital de la RepLlbl1c:a. 

ejerce las funciones 
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emp~~o. Después se avisó a los que estaban mas acaJo y entonces 

subio mucha gente~ porqcte como les t1omores habían hecho las 

calles tenian que defender lo oue hablan hecho -y no iba a ser 

tan facil que ellos aceotaran el oesalo10 tan violento. Espera-

ron a las 10 de la maM~na que es la hora oue los trabaJadores ya 

no están en sus casas: la mayoria er"amos mujer"es y nihos 

en~onces ~iraron las casas. Cuando subieron gente de ahi~ que 

eran en su mayoria muJeres1 se hizo rnucna tuer"za y ya oeJat"on de 

i;ir:ar ias .casas. Su oo,1et1vo era esoantc.1"11as car¿. oue desalo,1ara-

mas. porque habia cat"ros ae mudan=a oat"a el cue se ou1s1~t"a sallt" 

por las buenas, se los llevaban a San Juan de Aragon y el aue no 

quisiera pues le tiraban la casa .. 11v~has oersonas se fueron 

porque di.iet•on: ºbueno~ de que nos den un reacomodo por al la a. 

oue no nos den aqui nada. pues me.Jor nos vamos''. Se .Juntó ffiLlCha 

gente. fueron a la Cámat'a oe Diout,i\Oos y lo quitaran a tJruchcir-

tu.4 De por si cree QCle traian ornnc3 2ni:;re ellos y es·~ fue el 

4 Ernesto Uruchurtu fue Jefe oel D?oartamento del D1scr1to 
F!2deral (DDFl, dctran;;e el se}:enio de kaol'fo RL!iz Cor.:ines \1952-
1958). Adolfo López Mateas <1958-19641 y Gustavo Diaz Ordaz 
hasta su renuncia en 1966. En su lugar fue oes19nado regen~e 
Alfonso Corona del Rosal. El 12 de seotiemore de l96b Uruchurtu 
oroeno el desaloJo de cuatro manzanaa de la colonia Ajusco. 
ubicadas en un área conticua a la plani:;a de asfalto orao1eoad del 
DDF, afectando a unos 560 ooblaoores. El desaloJo fue ejecutado 
por 91 ejército con máquinas bulldo:Grs. El PRI encacezc las 
protestas y obtuvo el &ooyo de la Camara de Dioutaoos. Se ha 
seHalado oue en el conflicto por' el desalojo, y la renuncia ae 
Urucnurtu hubo un trasfondo politice. referido a fricciones y 
lucha de poder entre éste y Gonzalo Martlnez Corbalá, diputado 
del PRI por el XXII distrito electoral. Por la intervencion ce 
este diputado en la tribuna de la Cámara se cuestionó la actua
ción del llamado "regente de hierro" y se presiono para que 
renunciara, terminando asi la más larga gestión de un jefe oel 
DDF desde su creación en 1928. Por su parte, Corona del Rosal 
regr~só a la colonia a las familias desalo.iadas y les mandó 



52. 

pretew,:o oara qLtitarlo. oues na.ca mc9.s que asi por nosatr-os era 

dific•!_que lo quitaran; pero entre los mismos polit1cos hacia 

bronca. Pusieron a otro regente que se l~amaoa Carona ael Rosal y 

diJO aue él iba a ser bien bLteno: mandaron c:ob 1 .J as. laminas, 

meriendas escolares, petroleo lpues usácamos oetroleo1, todo eso 

mandar~on cara los que habian qu1~aoc ae ahi. DiJeron: "les vamos 

a hacer justicia 11
, pero mentit·as. no m~s para ~etener~ el coraje 

de los colonos. Dijeron tambten: "v¿•tnos a cu1darlos. les vamos a 

ooner colicias en las entr~aaas. En~a~cG5 oor~ tooas las entraca~ 

habia oolicias: ''para naca1~1es Justicia ~amos a reoat·~ir bien los 

terr~enos~ pero ya no metan más gente y anor1ta no c~nstr~uyan. ni 

metan 'tra.stes 11
• O ':3ea~ nada nos qLterian de.iar hacer~ por ese lado 

y, por el otra. diciéndonos que se nos iba a hacet~ justicia. Asi 

que decíamos: 11 no, pu~s si nos van a quitar~ s1 no nos oe.¡an 

nacer nada 11
• Lo que metiamos et'an ollas de carro pero nos las 

cargá~arnos como si fueran niNos y de nccne, c:on el reoo::::o como 

n1f10 dormi.ao: asi es como pasab~.nos ~~·astes~ Lo oue fuera ae 

comioa si nos lo dej~ban oasat'. 

Dentro de la colonia, sin salit' afuera, vendían !aminas y 

palos. Los oolicias andaban recor'r1enoo toao el lugar. pues 

teniamos aue cuidar que se fueran a co1net' o al90 para clavar 

rápida, r'ápido una lámina~ si nos cachaban nos decia.n: " quiten 

ma~eriales para reconstruir sus viviendas. Véase, Lucha Urbana v 
Acumulación de Caoital, Jorge Alonso led.),Edic1ones de La Casa 
Chata, México, 1980, p. 12; y el articulo de Rafael Cardona en el 
d1arjo UnomásUno, 8 de marzo de 1981, p. 25. 
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esa lámina! 11
'=' o era la mordida,5 teniamos que darle la morcica. 

Un dia mi escoso cambió una lámina y que va pasando uno de ellos 

c:uanda estabamos clavando la lámina y dicen: ''no, pL1es orci son 15 

pesos 11
• En ese ~iempo 15 pesos et~a mucho porque mi esposo 9anaoa 

90 pesos a la semana, le dijimos: 

No~ oues no tenemos. 

Me los pagan el domingo. [~J 

Un domi:igo fLteron a c:oorar, tamwr.an1to QLte tocan la puerta. 

Gh.lién? 

La pol:i.cia. 

Y nosotras nos espantábaraos. :::¡ue tal s1 nos qui~an, ya 

estábamos en la =ozobra; de por si vivíamos mal, asi oior; s1em-

pre estaba can policias el ped1·eqal para no dejar pasar cosas, 

para no nacer cuartitos. Si tardó tiempo pero empezaron a surgir 

comoa~eros que deci~n que ''esto no esté bien. que siempre estamos 

vigi l:ados'· 

Estuv11nos bastante tiemoo en la 

segui tr'aba.1ando; si nos nacia mucha ia!ta el dinero oer~a por las 

ni~as~ par~ los animales, porque n~oia también unas t:ar~ntulas: 

bien grandotas. Nos avisaron que nacia oue ir a Colonias~~ que al 

Deoo-.t•tamento y si ibamos. Si los n1nos tenian diarrea, los envoi.

viamos en una colcha grande· y si se nacian en un oedacitos, le 

cambiábamos la colcha a o~t'o pedac:1to y asi andábamos por allá, 

5 E:\~orsión monetaria. 

6 Oficina de Colonias del ODF. 
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recibian cuando llegáoamos; nni 

estábamos hasta en la noche. V ya con todo eso que hicimos sa 

retiró la policia y se pudo ir~ me~1enoo arena y emoezamos a 

constr~uir. No5otros también empezamos a c:onstrt..t1r, pero clesoi..;es 

1ni cu~ado se casó y pues le diJo a Eu escosa que de él era todo 

el terreno pero que nos habia cedido la 1n1cad, pero ella le diJO 

que si era todo de el que sea ~odc oe él y empezo a haber diii-

cultades. Dijo él: 

~tq hermano. pues meJor desocupa. aue 1n1 esoosa va a tr3er 

a su familia, mejor busca. 

Y empezamos a buscar. 

Entonces nos dijet~cn que ioa a naber ~na invasión aqui en San~o 

Dcminga. Noso~ros e5tábamos en la cal 12 Maya, JLtnto a Santo 

Domingo; era la "fron"Cer-3 .• inmenso!. inmenso! Es 

donaa ibamos al ba~o nosotros, o ibamos a buscar flor~ecitas: 

habia muchas 

lluvias nacian 

flores s1lveetre3 y nooales. En este tiempo ele 

unas estrellitas de San ~uan: muchas compahet~as 

junte.ban uno: ramot~'s y los iban a vender c:i. Coyoacán, al parque. 

Pues que vamos a in·1ad1r Santo Domingo. oe nocne invadíamos. 

Nunc~ supimos de donde venia la 

ellas que 1oa a haber una invasión cero yo no oensa~a ni quien la 

promovia ni. n;nda. f"ihora me pre9c1nto co¡¡,o no me íntormaoa. ni 

nada De noche juntabamos unas unas colchitas, saban1tas. 



palos -que es con lo que hacíamos 21 cuarto de oalos y poniamoa 

la.E sé-.banas. Uh!, er~a mucna gente la que llegaba! camiones con 

cales. ya no más er~ de me~ernos de nacne. Psro mas tardabamos en 

entrar, qL<e en llegar L<n montón de gran,.oen-os y nos ;;acaban. Como 

a las des horas llegaron a aesaloJar. a sacar todot ~oda. 

Entonces la gente se olantaba en la c:alle y se quedaban los 

granaderos cuidando para oue na nos metiéramos otra vez. Desoues 

se iban y ..• otra ve::!, volvíamos a hacet~ la invasion, como 

tres veces nosotros nos me~imos. 10 la última vez aue me me~i fue 

en el 68 ~ esa ve:: tambien nos 5acat•on y quemaron toco. 'todo! Al 

otro dia. como en el oedreqal se daban unos árboles oue se llaman 

pirules, todos amanecieron negros de que todo lo quemaron. 

Aqui había comuneros~ nos desaJ.o.jaban los comuneros y los 

granaderos. Los comuneros pedian ayuoa a la policía pues era de 

ellos el Pedregal. Ellos et~an de LOS ~eyes, ellos no ocu~aban, 

como no s2t~via ni para sembrar nCJ se: ·1enian a. vivlt": 1:no. pues 

quién se va a vivir allá'' -dec i an. Todcs los comuneros tenian 

casas buenas en Les Reye5. ~1cieron un censo7 en Julio de 1968 

pot~oua con ese censo ellos nos iban a repartir~ aqui mismo; pero 

que no~ saliéramos_ que con ese C8nso ya después íbamos a entrar 

pero oue ellos nos iban a dar bien. Y nas hablaban bien bonito y 

todos aplaudiamos y si aceptamos el censo. 

l~os salimos, se llenat·on las calles de Ajusco: ya cada auien 

se emoezó a ir de donde venia, los que estabamos ani cerquita nos 

7 El censo fue levantado por la Of ic:ina de Colonias del 
DDF. 
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metíamos de donde hablarnos salido. Pero si nos daba rnucna tris-

te;:~. CiOl'"'OUe los que teníamos donde estar· -aL1nque fuera con oro-

blemas. ceniamos donde meternos- ~er~c si habia mucna gente que 

en verdad necesit~ba mucho, muchis1mc: llevaban ~ooas sus cos1~as 

y ahi se sentaban a llot·ar en la calle, que a dónde ioan! Pero 

de esto las autoridades no se cons1aeraban de nada de esto. lo 

que ellos estaban felices es de que Maoiarnos desalojaoo. Nos 

prometian un terreno si íbamos al CGnseJo ~grar1sta Mex1cano.6 el 

CAM. que se nos iba a dar terrenos v ~·o con el ansia de tener un 

terreno y desocuparle ahi a mi cu~ado, fui. El lider era Hurnoerto 

Serrano: le dabarnos un peso cada 8 dias oara la gasoi ina del 

carro, pot•que venia hacer~ las jun~as aqui en La Candelaria y de 

cuota le dáb~mos diez pesos mensuales. y el peso tooos los sé.ba-

dos. Luego seguido nos decia: ''ora si este arroz ya se cocio~ ya 

·1an1os a ~ener las terrenos 11
• Y nosotros pues b len i 1 1_ 1.s 1 c.n~.cos. 

no~ n~ mas que lo ac~y.aramo~ y el ilOS daba t;err~nos. 

nes~a lo estimábamos y hasta le oeclamoE el orofesor y nuoier~amas 

querido no se que hacerle, oues nas pr"'ome"tia "t:errenos 

mucno t1~mpo con Serrano donce el ros ll~vaba; quien sabe aonoe 

nos llevaos corque ora si que yo no 1nés iba por nacer cola, 

ooraue yo no sabia a que le entraoa y salia. Pues mas bien esta 

8 El CcnseJo Agrarista Mexicano es una escisicn de la 
Confederación Campesina Independ>ente CCCI) creada en 1g63. Al 
aNo siguiente, la CCI se divide en una corriente pro-oficial1sta 
y otra aue se mantiene independiente y ligada a izquierda mexica
na. El sectcr ofic1alista se constituye en el CAM y en 1970 el 
PRI le otorga una diputación. 



57 

seNor -anora yo veo que nos utili.zaba~ nos utiliz~oa nada mas 

porqLte el llegó a dipL1tado. Ibamos a oependenc:ias. pues veiamos 

qL1e e 1 entraba a ofic:inas y ahi nos oeJaoa afuera y luego nos 

decia: 11 bueno., hasta luego compaf":eros. nas vemos el sa.bada 11
• Ca.si 

no nos infor~maba, pues no más nos oecia que ya nos andaoa cons1-

guiendo los.terrenos. Ll.\ego nos pedia 01nera para los amoaros 

-porque dec:ia que para que no nos oesaloJaran iPa a sac:ar amoa-

ros-, oues eran 50 pesos de amoat~os. Nosotros los juntabamos~ lo 

que cons1guieramos como fuera. con la ilus1on que teniamas de 

tenet~ un tert~eno. 

Desoues supimos de una invas1on que iba a haber en F'ao i er-

na,9 por Contreras. Pues ahi vamos tamoién de noche y pues si 

invadimos ahi; nos dejar'on como 15 dias, en~onces ibamos y venia-

mos de allá para acá. Los esposos iban los domingos para sacar 

piedras~ pat'a empezar. Ibamcs un ao1n1ngo y le digo a mis niNas: 

'lames hijitas. porque ya vainas a ~ener nuestro terreno. 

Dice m1 nifia: 

Ay, si!, p~ra aue mi tio Chencho no se enoJe. 

Poraue m1 cu~ado tomaba mucha y como nos iba a peoir que 

desocupemos~ mis ni~as se esoantaoanª Mis n1~as iban felices, 

contentas como a un día de camoo, llevaoamos aguacates para comer~ 

allá. QLté ! , ni ibamos entranoo al peoregal c:uando vimos un 

montón de soldados. este si fue el eJerc:ito. CL1ando llegarnos ya 

estaban desalojando a la gente en F'adierna, taparon todas las 

9 Ejido de F'adierna, en 
del p.F. 

la Delegac:ión Magdalena Contreras 
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nada! N1 cieJaOan los 

soldados que uno se acercara a suplicarles, llevaban unos palos 

largos y con esos hacian asi [~J pero TLlerte ! Lo qL1e 

llevaron los invasot~es que fuimos se oueaó ahi. 

tristes de Que no se oudo. 

Pues ay. vinimos 

Ya deEot.tés invadimos aqui j1_lnto" hay una barda, es un pedre-

gal que ahora están hacienoo unos condominios. Esa vez vino m1 

esposo, a ésta si las mandó Serr.,;;\no, di.10: 11 a. las dos de la 

ma~ana llegan alli" yo ya tengo el amoat~o y tengo codo"'· D1.11mos 

pues ora :;i. F'ero llegaron 1nucnos policiaa. esta ve: tueron 

policias; yo ~r~eo que en menos oe die: minutos :sa oesalo.10, 

rápido! fue el desalo~o. Cesoe esa vez la gente ya le 

empe::o a tener desconfianza a Serrana ~Joroue s1 él t,abia dicho 

que ya estaba todo, que no más tenian que entr~at" a esa nora ••• 

T¿..,mbién nosot:r'os: como le estábamos cr"eyendo!; que estaba ampa-

rada y toca. entrando a esa hora. no~ Per~o tanto canfiabamos en 

él~ o él era muy astuto oara convencerno=. 'fé\ la c;.1enta na acuoia 

a las Juntas, yo menos. t1i esposo ioa ae vez en cuanoc, ~or ese 

lado yo he estado bien podriamos oecir -porque nabia compaheras 

que tenian el problema de que si llegaba el compahero y ella no 

estaba pues la golpeaba, 

siempre ha sido bueno ••• 

O qLle 11 donde andas" y asi. Mi esposo 

Volvimos a lo de m1 cuNado; no nos saliamos completamente 

porque ya sabíamos que era Lln albur. Lo que si nos mortificaoa 

mucho es que iba cuando estaba tomado, insultaba a mi esposo 

porque mi esposo acarreaba agua o daba una barrid1ta. Le decia: 
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Eres bien tonto, te mandan!, a poco mi padre era asi. 

Todo eso a mi me perjudicaba mucno, :¡o decia " ay! a lo 

mejor :¡ si lo hace cambiar mi cuftado y luego no me va a ayuoar". 

Las batallas por el pedregal 

Pasó el tiempo y en el 71 otro familiar de mi escoso ya vivia 

aqui. De ciste lado fue donde las ~r1mer~1t1tas casas del pedere-

gal, porque por aqui un comunet~o deJo entrar, 

dinero por la posesión. Era Don Anaaolic: pues 

no mas 12 daban 

j1~1ntamos dinero 

para que nos diera la posesión. Le dimos 300 pesos y nos iba a 

dar en 1,700 pesos este lugarcito. Enaonces le dimos 300 pesos y 

despues le ibamos a ir abonando lo demas. El dijo que si y oue 

nos iba a dar papeles cuando termináramos de pagar~. Nosotros ni 

interés poníamos a que nos dieran oa~elas. lo que queriamas es ya 

venirnos. Fijese no mas qué ignor~an~es estabamos!, oe no pedir 

nada. 

Entonces ya nos v1n1mos para ~c.~. Ya que vamos lleganoo te5 

que este se~or Anatolio era bien ~:;ran::a>. él ya Macia vencido 

este pedazo a caro seNor que estaba aqui. Cuand~ llegamos el otro 

seNor no nos dejaba entrar. 

-No -dice- pues si el seNor,Anai:olio ya me venoio todo esto, 

no. Ltstedes no pueden eni:rar aqui. 

Y esta vez si nos hablamos traido todas las cosas, toco. No, 

pu~s que vamos con Don Anatolio: "el seftor no nos deJa entrar". 

Don Anatolio ni se presentó pero mando colicias para que nos 
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me~1et~a! Esta vez fue al revés. C~J Vinieron once policias 

con nosotros para que el seNor nos oe~at~3 en~t~at~. Al oue le haoia 

vendido, supuestamente era el dueHo, estaoa bien enoJado porque 

él si le habia pagado todo. Este Don Ana~ol10 le vendía a uno y 

luego le vendia a otro~ y tenia policias aue le serv1an a él. Ya 

nos mei:;1mos; en la nocne vino el sertor con la orstoia, insLtltó a 

mi esposo y le dijo: ºtú 

vena10 y tengo pruebas 11
• 

te sales ooraue Don 

Y los \'ecinos oues 

Anatolio ya me 

lo apoyaban a él, 

pues el sl habia pagado todo: pero ee qua Den An6~olio hacia asi. 

No no3 salimos: al seHor le deciamos oue nosotros no sabiamos, 

que el problema no es de noaotros es ·:le Don Anatolio, 11 ahora qL1e 

le regrese su dinero". Y.3 después se fue convenc: iendo y nos CleJD 

en paz. 

Nos vinimos aoui el 4 de abril del 71 y el 4 de septiembre 

de ese aMo fue una invasion bien grande que e~ la que si se 

ouedó. Decían qi..te er.a Si..tan F:amos y 1.:.na at....1e le decían 11 El Chino·1, 

aue fueron los qu~ oromov1eron la invasion. Se n1zo muy grande la 

hubiér~amo~ esperaoa unos meses. 

sión. 

si nosotros· 110:-. 

nuotet~amas quedado en la inva-

Lo5 comuneros estaban furiosos y <ELlb i eran. Les invasor"=-= 

much'::'s estaban armados y otros ~enian un montón de p1eoras. De 

Los Reye~ subier~on mucnos comuneros con varillas, palos~ machetes 

y tocaban las campanas de la iglesia de Los Reyes y de ia ca

pillita de aqui de Santo Domingo. Se ~untó mucna gente de oir 

las campanas. Yo fLli a ver, ibamos con los comuneros suo1endo 
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para at•riba. Los comuneros iban a desalojar a la gen~e y se vino 

una rafaga de disparos .. la gen·te se tiro al suelo : ... · con la ·1ec:1na 

con la o•-le yo iba nos tapamos en un a..rbclito. nos pasaban las 

balas por 'ilqL1i, silbanao en los cides: Huoo dos muer·toe y esa 

vez los policias no en~rat•on y los comuneros pues sa r·egr·esar·on. 

La gen te si_ se qL1edó ••• 

Pasaban camiones del Depat·~amento. ce las obras que sacaban 

tiert•a; entonces nosotras le naciamos oar•ada para que nos tr•aJe-

ran el c<wro de tierra. ~los dec:ian: 

Pero nasta dónde es? 

Pues que hasta San~c Dom1"go. 

No. es que esta muy feo por· alla. Pues si qu1er•en se los 

llevamos pero a veinte pesos el carro. 

Y si, nos lo traian. Comorábamos un carrito, pero un carrito 

que era como echar un puHito; es que 1ue mucho trabaJo porque 

haoi.s. bor"d05 .je oiedra grandotes y hO'/OS., 11 c:ovacnas 11 le r.:1eciamas. 

Se t1t·aban c1eoras del cerro para llen6r las covachas y luego se 

se consumia la "1:1erra. Asi que hubo que 

comprar muchos carros de tierra oar~ hacer las calles. Cooperaba-

mos: se pcnian botec1tas oor~ donde pasáoamas. no teniamos mucho 

pero coooerabamos con lo que se podta pues sabiamos que si se 

utilizaba ese dinero. se estaba viendo como haciamos nuestras 

c:alles. Coma vecinos creo que por lo mismo de que estábamos 

solos. coma que no nos sentiamos en el D.F. sino en otro lado, 

por la c:arenc:ia que teniamos de todo. Decían: 
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Hay que empezar una calle, come ven usteoes si emoe=an1os 

por aca? Muy bien dicen que el pueble es sabio. Ya dec:ian: 11 pues 

empecemos por aqui donde está más fac1l y ya entt~an los ~amicn9s 

con tierra" Si puss. todos emoazat·on a traba~ar. a quitar 

piedras. Esto si que era un trabajo rudo. oero rudo! Los n1h1~os 

aq1..li se hicieron homb1"'es trabaJando tamo1en con las p1eoras. 

Entre semana las se~oras echábamos la tlert•a nosotras. hasta aue 

fuimos viendo nuestras calles. 

Aqui ~o se acercaoan los delegaoos, nada. cuando estaoamos 

asi no llegaba naoie. Si acaso venían cuanoo nec9~1taban votos. 

como una diputada, se llamaba Maria ~ugen1a. no recLlerdo su 

apellido, entonces si venían. Per~c ya que empezaron a haber 

calles, entonces si ya empezaron a decir ''que la colonia Santo 

Domingo" Entonces si ya era colonia! Aqui era el pedregal ce 

Los Reyes ·porque era de les comuneros. Según !os comuner·os cuen

tan oue aoui se apar9cia 3anto Domingo en una oartec1ta de aaul 

ael pedregal, y en el lugat~ donde se aparecia !e hicieron una 

capillita y allí en ago~to le hacian su 

sopes, elotes y todo eso. 

fiesta con danzantes, 

Entonces cuando se habitó todo esto se le agregó lo de Santo 

Domingo porqL1e antes era sólo pedregal de Los Reyes, CoyoacanN 

Aqui no hubo muchos lideres pero si hLlbO lideres, pero el los 

venían ~iempt•e con el interes de lucra más bien. Porque nos 

venían a decir: 11 ya están haciendo 5L.ls cal les, hay que ampararse., 

ni saben si los van a deJar, amp.é.rense, nosotros "tenemos licen-
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ros, yo ahi tengo uno pues que ni es valido! 

Estaba una lider que se llamaba Eulalia Godoy, ella venia a 

avisar a las casas: 11 vamos a ir a tal lLtgar, van a haber camiones 

en tal lugar, tienen que it~ pot~aue si no, pues les qui tan el 

terrena••. Y apuntaba al que iba y el que no iba~ bL1eno ! ••• El la 

era del F'RI, del XXII distrito o algo asi, porCJLle varias veces 

nos afili~mos al PRI!, teníamos ·1at~1~s credenciales. Ella llegaba 

y aec.:i~: . 11 a ver., saqt.tenser. sus ·foto91~afias :'"' se van a aTiliar al 

F'RI y -1an a firmar aqui 11
• 3 i emo re nos pedia firmas! Cuanao se 

acercaba el dia del niho teníamos OLl9 llevar ·fotos corque nos 

iban a dar un credencial para darle Juguetes a los ni~os. Después 

el 10 de mayo habia que llevar fotos o firmar porque nos iban a 

dar despensas. Y no era cierto: al la la gente se estaba formando 

con sus niNos por la ilusiOn de un Juguete y no mas er~n unos 30 

Jt.iguetitos~ que repartian o s.01"'te.::üJ3n 

llat~ando sin juguete. 

los otros nihos se venian 

Una credencial que no~ la dieron en sept1emore del 71, nada 

rr..3.s fue una cosa bieri e5oontánec~ oue nos qt_t1i;a.1 .. on el dinero. Yo 

habia tdo a los 1 avaderos. ~ Los F:E y-=s y ven i ,'3.n unas personas 

corriendo. Entonces penss que era aon Anatolio porque cuando 

corria alguien era porque él estaba aqui o amenazaba cue 1ba a 

c¡uemar. Entonces corri y me dice un primo de mi esposo: 

Sabes qué, ahi en Los Reyes llegó un arquitec~o y dice 

qué lleven una fotografía pero rápido! oara que les den sus 

credenciales y no nos quiten de aqui de la colonia, que le vamos 
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a poner Luis Echeverria a la colonia y asi ya no nos qui~an de 

aqLti • 

Pues fuimos rápida a Coyoacan a sac:ar las Toto~ra'f iaa y 

vamos para allá. La colisima que habia de gente! cara car 50 

pesos, aar las fotografias y que nos aieran nues~ra credencial y 

así ya no nos iban a quitar de aqui. 

~s miembro activo de esta Asoci~ción. 

Asociac1on de Colones de J.¿,, f'll..tl?'u~. Colonia Frec:ide!"lt:~ 

Luis ~=hc:;.verri.a. Fedregal de 2e:\r1<::0 Dominoo 11
• 

Es que le lban a poner LLlis Echnvet·ria a esta c:olon1a. Eso 

fue otro engaNo, que s1 nos at1l:ábamos a esa asoc1ac:1ón no nos 

sacaban de aqui. El arquitecto era un ta! Navat're~e. estaba en 

una casa y oonde se sentaba habia un t~etrato de Luis Echeverria, 

como para impr'esionar, o que tuviet'amos canf ianza en que si nos 

íbamos a quedar aqui; con el terror que teniamos de que a lo 

meJor nos aacaban de aqui porque esto no mas era para los r~1ca~ y 

todo eso. Pero nosott~os hacíamos tooc lo que nos decían y si era 

hartito c1nero para nosotros. 

El Humoerto Serrano seguido nos daba credenciales. tamo1én 

nos cobraba oor darnos las creoenciales. 

11 La pt"esente acr~dita la oet~scnalidad de .•• como 

miembro activo del DF. o~tubre de 1970. Secre~ario 

General Humbet"tp Serrano. F·atria v Revolución Aorar1a. 

F'oolado Pedregal de La Cana.:::lat"J.a 11
• 

Ay! bueno, y mis niNas, digo que viven, porque me iba a las 

juntas y las dejaba solitas, sin atención, sin agua. 
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Los lavaderos del Tercer Mundo 

Nosotros desconociamos totalmente que los lavaderos eran un 

servicio público y que a nosotros el gobierno nos debia dar ese 

servicio pet~a, pues no era asi, noso~t'OS pensábamos que eran bien 

buenos y ou~ nos dejaban lavar ahi. Doloroso, no"?', podriamos 

decir. Siempre que llegaba un funcionario o que el rey de EspaHa, 

querian llevar oente de los lavaoeros. Cuando necesitaban gente 

era ~u2ndQ llegaban cam1or1es, bueno. teniamos un miedo! Guando 

veíamos que llegaba un camión, dos, tres, v~monos! 

Ay!, pero cómo? 

Van o se cuedan CH.lince dias sin lavar, la que quiera irse 

pues se lleva sus hilachas. 

No les conmovia que uno llorara: no, no se conmovian .nada! 

La encargada que ponian aqui en Los Reyes es gente de nosotras 

pero na sé si la aconsejaban. yo ~o se, pero era cruel la seNora 

ah i. i"~O~ pues nosotras que hacíamos quince dias sin 3gu~~ los 

niñ'os a la escuela como iban. hlo pues" ·.1é.monos ! Todas oesoaina-

das, todas mojadas a los camiones y s1 no iba no la dejaban lavar 

quince dias. Era a fuerza ir, como ~o ceniamos agua era lo ~n1co 

que teniamos los lavaderos pt.:lblicos. Cucanao ibamos nos apunbaban 

y cui:lndo regresábamos nos daban un comorooante de que hacíamos 

estado ahi: 

mostrar el 

con ese comprooante se pooia lavar pero nabia que 

comprobante. Esto repercutio mucho en los hogares 

porque los esposos, muy enojados porque no creian que se las 

llevaban asi a la fuerza. Uno que otro matrimonio pues hasta se 
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separó debido a eso -oe C11..\e ellos llegaban, los n1hos soli~os 

hasta sin comer, porque no er~a casa de ir~ un ratito y ven1r·se. 

La vez que yo recuerco 1nas as cuando fuimos al estaa10 

Azteca a recibir a Luis Echeverria. no recuerao de aonae haoia 

regresado, na se que cosa había hecna oor los campesinos. ~sa ve: 

nos llevat•on como a las die= de la ma~ana y hasta las 5e1s de la 

tarde regresamos. io 1ne recuerao que encontré a mi 

niña en la ouerta del kinder llore y llore ya nunca olvida 

eso. l'li l~ ropa fui a recoger; la ropa se quedaba encerracia en 

1 os l av~1.deros. 

Otr·a ve: fuimos a! Zocalo. esa ~e= también llevaron a las de 

los mer·cados porque en los mercados hay guarderias para los n1hos 

y si no iban na lea recibían 1os nihas auince días en la guar-

deria. Fue mucha gente la vez que regresó del Tercer Mundo. 

Siempt~e nas decían algo y nosotros iDamos oues asi tan confiados. 

no sé como dectr'l~ por~oue ahora yo pienso: c:omo 

es oosicle que nos h1c1eran eso! Luego 11asta ni sabiamos a oonde 

ibamos porque el camión nos llevaoa y como nosostt~os casi ni 

sallamos dG la colonia y nos llevaoan, oues ni saciamos •.• 

"(o hasta ahora veo que in.JL\st:icia! ~ a.hora que nos 

estamos dando cuenta en la o~gan1:ac1ón. Antes nasta deciamos que 

si, ellos tenian el derecho de hacer eso -pensamos que como nos 

dejaban iavar tenian el derecho de hacer lo que ellos quisieran. 

Fueron varias veces las que p~saron asi. Las personas que tenian 

sus n1Nos grandes los llevaban con ellos para que si llegaban los 

camiones avisaran a los demás. Ya después los seNores hicieron un 
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pozo que les costó mucho, mucno hacer el pozo. Tuvieron que 

comprar dinamita, cu~as, porque aqui hasta que se encuentra la 

tierra para encontrar el agua, fue mucho muy pt~otundo. Entre 

todos cooperamos para una bomba y ya de ani se empezaron a llenar 

los tambos y dejamos de ir a los lavaderos. Esto fue como en el 

75 que estuvo el pozo. 

También para meter el agua nos caooeraoamos para comorar los 

tubos= se traian de Los Reyes y ya nabia llaves en las esquinas 

pero el agua nos llegaba en las m~.arugc: ... das, habia oue acar~rear 

a.gua en las ma.drLtgadi1s. Pasamos o as tan te tiemoo as1 con las 

llaves; éramos felices con las llaves. ya no ibamos tanto a los 

la~·aderos. Ya si llegaba el camión a los lavaaer'os. nos veniamos 

y nos traiamos nuestra rapa como tuera~ aunque estuv1er'a enJabo-

nada. 

No, pues yo no voy. 

Que la vamos a castigar au1nce días. 

F't-les no nos impartaca porcue saci~mos aue tentamos agua. 

sabiamos que nos teníamos que desvelat' oer'o ya no leamos a conde 

nos 11 evaban. Levantabamos a nuesi:ros nti"los a. ac~rrear agua, los 

nihos han sufrido mucho, mucho an [¿¡ colonia. AoLt 1 neme a han 

reconocido el trabaJo cue los n1Nos han hecho. Los oadres les 

comprabamos sus cubetitas y le~ poniamos sus aguan~adorc1tos y 

los levantábamos temprano a acarrear agua. Cuando oTros n1Nos, 

por ejemplo los de San Angel.10 van a estar acarreando agua! 

10 Colonia residencial de altos 
ciudad, Delegación Alvaro Obregon. 

ingresos en el sur de la 



Ya desoues se empezar~on a hacet~ las cepas para ~l agua, 2n 

esto fue mucho el d1r1ero cue se gasto. Fr1rnero pusimos la tuoeria 

sobre las piedras y los colonos emoe:~t~ona nacer las cepas, oues 

•~!los ponian todo porqLle la Delegacion decia qLle iba a mancar 

dinam1~a pero casi nunca la mando. Las sehot'as haciamos com1ca y 

comentábamos: 

- Mi esposo ~1~ne las manos sangraoas~ es que la piedra es 

mL1:1 cortante. 

P~es vamos a ver noeotr~as~ a vet' ~1 esta flojita. 

)' nos cusimos las de aqui a sacar 01earas pero na pua1mos~ 

la p1eara era bastC>.nte dLlra. El homo1·e ni::o las cepas, ya cLtanao 

iban a poner la tLtberia compramos i§.g.§J¿_ª-1.§.11 qLte se le pone en la 

cepa para qLte se vaya asentando el tubo. Eso si lo hicimos naso-

tras. Acarreábamos o las camoaheras oue: 

manejaoan la carretilla, y las vaciabamcs en la ceoa, a lo largo 

de la ceo a se va vaciando ~a t1ert~a, ya despues se taca con 

INDECO, FIDEUF:BE v 11 tos muchac:hos 11 

Des;pLtés qLte hLtbo cal les apa1·ecio It-lDECO. DespLtes de la e~·:proc1a-

ción nos llegaron a decir que, pues con ellos ibamos a meJorar. 

Nos decian que nos iban a arreglar~ bien y que nos iban a hacer 

c:ásas, pero que no se iba a poder vender, traspasar, que iba a 

11 Tepetate es una roca amarillenta formada por Ltn conglo
merado poroso, se emplea en la constrLtccion. 
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ser un pa~rlmonio. Levantó un censo y después empezó a hacer las 

cas1~as. muy chiquitas. Los colonos no aceotaron; es que eran 

muchos r·~au1sitos que ponian en lo5 contr'atos que nos ioan a car. 

Por eJemplo: si usted oueria meter~ una persona eG la casa. usted 

tenia que pedir primero autorización a INDECO. Luego si se atra

saba en LlnO? pagos le quitaban el terreno. Esas dos eran las qLte 

no nos parecian bien y las casitas tamooco estábamos conformes 

porque eran muy chiquititas. Aqui la mayoria tenia sus puercos, 

sus galli.nas: 11 na pues -decian- donde vamos a meter nuestros 

puercos. las gallinas, los gua,iolotes". Antes, todo eso era un 

medio de que nos manteniamos casi. de los huevitos oe las galli

nas, o vendian un puerco y ya se compr~aba algo de material. 

Cuando los compaNeros tiraron casas en protesta de que no 

nas hicieran esas casi~as y que nos dejaran como estabamos antes, 

se le r~etirar~an las of ic1nas a INDECO. Hizo sus oficinas ae 

laminas. oor la iglesia de Sarto Domtngo en AJusco. par donde 

esta la secundaria. Entonces nos Juntamos n1ucnos colonos y en la 

nochi:; tiramos sus casi.tas. Con mart"'OS y barretas, ráp ioo se 

ti r~ron. 11e vinieron a avi 5¿ ... r. 'to -cómo dijera-, como que no 

hacia naca por mi n1isma, lo que me ·1enian a decir oues ya!, pero 

yo no me informaba bien. Fuimos varios y tiramos. macnucamos las 

casitas. '( las señoras muy valientes! Le decian a sus seNores: 

"váyansen usoedes porqLte p<1r<:1 Ltsteoes es más peligroso, ya si 

vienen a detenernos que nos lleven con nuestros hijos". Las que 

decian eso, pues ya nos animabamos. las ciernas y mandábamos a los 

esposos: váyansen ! , si vienen a ustedes si se los 
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represión. 
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que los de.¡en". Fero esa vez no llegó la 

Entonces los de INDECO echaron desoués volantes en nelicóp-

tero, qi_te era na más "un grupo ae colonos cl..le incitaba a los 

ciernas colonos a no aceptar a INDECO porque INDECO les estaca 

hacienoo bien a los colonos, no les estaca haciendo dafto". Des-

pues llegat•on a hacer· otra vez las oficinas cero ya la gente no 

los deJó entrar. Lo que nosott•os r·ecnazabamos era que nos querían 

hacer casitas, y esto con el fin oe ellos de acapat·ar· ~ierra y 

luego traspasar· los tert•enos a los amigos. Ellos decian que ioan 

a seguir siendo para vivienda, lo que se desocupar·a de terreno 

iba a ser· para vivienda popular. Pmr·o no, nosotr·os no les creimos 

porqLte de antemano sabiamos que estos terrenos son muy valiosos 

por la ::ona. F'ues nosotros dij irnos: "no, el terreno qLte quede no 

va a ser para vi·./ienda popLllar~ iran a ser res1ciencias,. después 

nos ouitan de las casitas 11
• F'orqLte ya at.le les gustara a lo~ 

ricos, que veían bcn1to 4 las casitas despue~ se verian feas. 

entonces hay que quitar lo tea •.. 

Con colonos se taparon las 

Entonces es cuando fue FIDEURBE, 

er.;;n;das y ya no entró 11-füECO. 

pero siguió lo mismo que INDECO. 

Después que vino FIDEURBE dijimos: 11 no, pues no queremos esas 

casitas 11
• Y nos decian ellos: 11 pero si sus lideres son los que 

aceptaron, qL1e no les informaron?". Es que la Godoy había aceo-

tado a FIDEURBE; ellos son los qLte negociaban. Eran pocos los 

que estacan de acuerdo en recibir las casitas y los demás colonos 

decian: ºno, esas son unas picnoneras!, prefiero tener aqui a 
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cas1tas 11
• Entonces se empezó a organizar 

FlDEURBE a medir qué tanto era de metros 
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pet~o no aueremos esas 

la gente; iban los oe 

la colonia y mucnos 

colonos les rompían esos apara~os oue ~raian los topogra1os para 

medir, les hacian pedazos el aoara~o. "No -decian- vienen a medir 

para vet~ cuántos tet~r'enos quieren para los r1cos 11
• No saciamos 

qué era FIDEURBE, qué era un fide1com1so ni nada Tiraron las 

casas los colonos y es cuando se suspendió lo de nacer las casas. 

Entonces es c:uanoo yo empecé a conocer a comcaheros que eran 

del Frente Popular lndeoendiente. Desee ahi es cuando yo empecé a 

tener una visión más clara y a ver todo lo injusto que nos ha-

c:ian. Algunos de esos compaheros vivían en la colonia, otros 

estaban estudiando, eran de arquitectura. F·~1es a mi me dio m~1cho 

gusto cuando hicieron un muf'feco parecido nl que era el director 

de FIDEURBE y se quemó alli en la calle, el regocijo de la 

gente! 

Es que nosotros 5omos ~an ignor'ances, pet'D con los comoahe-

ros que empiezan a aclararnos sentiamos que si se debia luchar~ 

pero cuando no empieza nacie todos estamos pasivos. A mi me llegó 

un volante de que ellos estaoan olaneanoo una escuela, la Lazara 

Cárdenas ellos le pusieron. Yo d1Je: ah!, pues yo voy a ir a la 

junta. Ya después empecé a ir con los muchachos 1les deciamos 

muchachos pues ellos eran jóvenes), eran muy poquitos. Un c~mpa

t'tero decia: "no se peleen entre L\s.tedes". Es que FIDEURBE ya 

ha&ia empezado a medir para que cada quien se quedara en sus 

terrenos, pero lL1ego decian los colonos: "yo qL1iero estar aqL1i 
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porqL1e yo aqLti 1 legLté y no me quiero mover"; pues el otro tam-

paca. O sea, en los reacomodos era el pleito muy fuer~e pot·qLte 

FIDEURBE nos qLteria dar terrenitos de .,,(1 m y los colonos no lo 

aceptaban, habia muc:nas broncas por eso. F'or e.1emolo. aoui me 

querian reacomodar a mi en otro lado cero va no acepce, yo ~enia 

miedo oe salirme de aqui, a lo meJor no me resoetaoan en el otro 

lada. lle; me sal i; 1L1ego FIDEU~BE me m.;:1ndaoa citator1as pero nunca 

fui. 

Los colonos nos celiábamo5 entre nosotros por el lugar, 

cuar100 ~L·DO los reacomodos traian a sus familias a ver· 51 tamc1én 

le caban lugar; 

di ,io: 

si habla muchisimos pleitos. El compahero rios 

Campaneros, no deoemos peliar entre nosotros porque es lo 

que FIDEURBE quiere. Hay que arreglarnos entre nosotros, todos 

tenemos der·echo a un oedazo de t1sr·r·n pet•o por lo menos t2nemos 

que ai:-:otar 90 m Lo que quiere ~IDEURBE es oue se oen en la 

ma.0~"'·21:: :ntr·e t.tsteces y eso lo es-Cá l.:::-9rando. 

Y t=do esto ncs hacia bten a los =olonos que $: empezamos a 

estat· oe acuerdo en los 9(; m Con los muchachos se calmo ~l 

pleito aue habia entt~e l~s colonos, empe:amos a ir con ellos pues 

si 9nccn1;ramos que ahi es~aba la E1ncet~idad de lc5 compaheros. 

Los lideres aquí vendieron muchos terrenos, hir.:ieron mLlcna'S 

ellos tc=nian acaparados muchos terre-

nos. Yo a la que conocía es a Eulalia Godoy, ella est~ba bien 

preparaoa oa.ra estafar. Ella nos decia: "no vayan can los agita-

12 Se agredan, golpeen. 

,¡ .· 



73 

dores, los co1nunistas 11
• Esta seNora empezó a pt~ametet' más cesas a 

la gente cuando vio que la gente empezó a ir~ a la ascuelita 

Lázaro Cárdenas. Empezó a traer .a=ucar. qLte cuaaernos. que me-

riendas, oe modo que la gente siguiera yenoo más con ella. La 

Godoy cuando vino FIDEURBE era muy cuatita de ellos ••• 

Con el_ Frente se pelió una escuelita. Habian hecho tres 

escuelas aqui pero eran muchos los nihos. Los muchacnos oel 

Frente habian visto un terreno -ese terreno los de FIOEURSE lo 

querían ne.goc1ar, no metian colonos ar.t para reacomodos; el los lo 

querían pa1~a •.:enoerlo a gente pua1en-c-:?. C:ntonc:es se pel10 para la 

escuela, yo empecé a ir con ellos al Depar~tamento, a ver' al 

F'rocLtrador de Colonias Castro Brito, \el regente era Sentiesl.13 

Lo ibamos a ver y siempre estaba en su silla mecedora •por c1er-

to, un volante que se hizo está él sentado en caricatura, en su 

silla meceoora), estaba siempre asi ium~nao, asi bien tranquilo. 

Decia: 

Cómo estan mis :alanos? 

Pues venimos para ver~ lo de la escuela. 

No, es que ahi no les va a queaar la escuela. ani no 

sirve para escuela, s1 ya le estamos naciendo escuela. 

No, échele cuentas, son muchos nihos. 

Y si, tenian que ir a Coyoacán y pues a los niNos los ~rata-

ban mal porque en Coyoacán van n1Nos~ pues de otra condición 

13 Octavio Senties, regente del D.F. desde el 15 de Junio 
de 1971 hasta finalizar la administracion de Luis Echeverria. 
Inició en el cargo Alfonso Ma~tinez Dominguez quien renunció 
después de la represión de la manifestación estudiantil del 10 de 
junio de 1971. 
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económica. Y que no quet•ian y no querian~ loamos s la Delegac1on, 

a FIDEURBE y nos oecian: 11 u~tedes r10 se cr·ean de comunistas, ahi 

no sirve para escuela''• Uno de FIDEURBE nos aec1a: 11 ay! El 

cuando ~·o iba a la universidad asi era yo, como c~n los que anoan 

ustedes, a mi hasta me decian el león". 

Pet•o los muchachos del Frente con ese esoir1tu de lucn~ tan 

g1•anoe que tenían ellos, insistieron y como ellos er•an de ar•qu1-

tectura no los iban a enga~ar· que ani no 1b3 a quecar la e~cuela. 

En~~nces ~e empezó a nacer· l~ ~scuela Gn la Cienega, le oec1mo::; 

la Ciénega por·qLle se ancnar·caba mucno el agua.·~abia un~ compa~9-

rita que se iba a las obras grandes a pedir cemento, tabique, lo 

que le dieran. Asi empezaron, y se empezó a levantar la escuela. 

Ahi estaba también doHa N., bien valiente la compaftera! Ella 

cuidaba el terreno pero una noche llegaron a espanta~la, la iban 

a ahorcar con su rebo:o. Su hija gr•ito y S·:=? empe;:ó a juntar la 

gente rapido! y corrieron los tipos. Eso causó mucho coraje y 

con más empeho se empezó a hacer La ascuela: sa 

Popular Lázaro Cárdenas. 

ie PLtso EscLlel.a 

Pues si. a base ~e muct1a lucna se ni:o la escuela. bonita!, 

está chiquita pero bien hecha; no se cayó: La que se estaba 

cayendo era la de Las Rasas. la que estaoa haciendo el Departa

mento. Luego nosotros nos acor~dabamas tanto cue nos decian que se 

iba a caer nuestra escuela. Pero ya que vieron las au~oridades 

que se ganó la escuela, vinieron los de la SEP14 y se registró la 

14 Secretaria de EdLtcación F'~1blica. 
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esc:r..1ela pero ellas le pl.\s1eron Emi~io Portes Gil, le cambiaran 

el nombre. 

Mucha gente se fue de la colonia porque decian que los 

pobres no pueden vivir en el D.F. porque es muy caro, sólo les 

rices pueden vivir aqui. Eso nos decian y pues en cierto moco 

tienen razón, nosotros somos pobt,es~ no podemos v1v1t, squi. Luego 

nos oecian los de FIDEURBE: "fijensen, a poco ustedes van a tener 

teléfono, carro y todo como las oue ''tven aqui 11
• Y si nos de5an1-

maban. cer,c cuando estabamo~ con ics compahet~os ellos 

q1...te oor el necho de ser me~!ica.na:;; no podiamos estar n:i.da me..:; en 

provincia y que teniamas der~echo a una vivienda. Nos decian: 11 Lo 

que hay que hacer compaNeros es l~char, pot,que si no lucnamos nos 

van a quitar de aqui y quién ha hecno las calles y todo! No 

contraten porque el contrato de FIDEURBE es igual al oel INDECD". 

Los compaheros nos decian que no contratar~mo~ pero eran 

pocos, la mayoría eran lideres del PRI. L• gente empezó a contra-

~arse, pero si no hubiéramos tanteo e~e contrato no hub1et·a s100 

tan demoraco nuestra escritur·a, pues n~y personas que pagaron 

desde el 78 y no les nan entregaco l~s escrituras por las cláusu

las. Lo q~1e los muchachos nos decían era que pagáramos una e;;cr1-

tura pero que no fuera el contrato ese, pero ya que no habia de 

otra que contratar, se organizaron los muchachos. ta iba oe vez 

en cuando a las Juntas y se canceló la cláusula oe reserva oe 

dominio: por ellos, por la.lucha de ellos se cancelo. La cláusula 

deéia: 

J 
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11 Si la parte c:omor~adora no efectuara las entregas que 

se 1nenc1ona. con la opor~tuntoao orevista en la clausula 

anterior y se constituye en mora durante tres mensu~l1-

daoes consecutivas. esta c1t~cunscanc1a const1tuir~a 

causa para la recesión del contrato por lo que FIDEURBE 

quedaré liberaao oe la obligación oe venoer y ooorá 

d1sooner del terreno oue es aoJe~o del m1smo 1
'. 

Para que usted se ce cuenta aue a oJos vistas no nos cuer~tan 

dejar aqui en la colcn1a: aqui los =olonos eran venaeaores amou-

lantes o alba~iles aue luego n1 les caQaoan!l5 

Yo deje de it' un tiempo a las JLI,t3~= cuando haoia desalo.Jos 

ya nos llamaban los compalieros'!' en-caneas era CLlanoo se r;aca.ban 

las camo8nitas de la iglesia y asi se les avisaba a los ae Ajus-

ca. Era cuando nos juntábamos, luego nos volvíamos a seoarar 

otra ve::. i ya los compaNeros del Frente se fueron a otro laoo. 

Yo siento aue elles hicieron mucho la lucha poraue no contratara-

mos y como que, pues no se si ellos s2 Elntieron deirauoadas cue 

no ~ubo mucnos frutos en su lucna. como cue se empezo a aeJar~ ce 

oarticicar'~ Quedamos asi un tiemoa. ~eguiamos traoaJanoo en las 

calles pero nada 1nas. 

15 El contrai;o oe c:omora-ven-r;¿. que ~~egLt1ar1zaoC\ la tenencia 
de los oredios de la colonia Santo Domingo estipulaba un precio 
de 6~771 pesos a razón de 40 p~so~ el m , y que 11 los gastos, 
imouestos y honorat~ios que origine el contrato estarán a cargo 
del adau1riente. La parte compradora se obliga a no ceoer ni 
traepa~ar~ es~e contr~3to n1 a tr3~m1t1r los derechos de po5esión 
ni a arrendarlo ni subdividirlo sin consentimiento previo y dado 
por escrito por FIDEURBE". Las entregas mensuales eran de 210 
pesos durante 35 meses. La cláusula de reserva de dominio fue 
eliminada con un sello de 11 cancelada 1

'. 
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Una misa nor la calle 

AqLti teniamos salida de este lado, pero el qLte nos vendio aaui 

nos cerró la puerta porque ya no le quer~iamos paoar. Entonces 

agarramos una salida ha~ia este laao para salir a Los Reyes 

porque ani ibamos a los lavaderos, a la escLtela, a 

Paso el tiempo y Don Anatolio, el que nos vendiO aqui, nos quiso 

cerrar esa calle también. Ay! nos ibamos a quedar sin salida y 

no5ott'OS. pues nos JuntsmQs ~ara luchar oor esa calle. Fue bas-

tan~e ~raOaJo coroue ~ra un banc~ alta ce 01eora y para abajo 

era t1err~a. Asi que nubo aue romoer~ piedr~a y piedra cara hacer la 

callecita asi de bajada. Hicimos un escrito aue necesitábamos 

esta calle y se lo presentamos al delegado. Pero nos aecian que 

algÚna vez vendrían, qLte no tenian tiempo de atenaernos, qLte no 

les pertenecia ese problema, que le oertenecia a FIDEURBE; ibamos 

con FIDEURBE y no, que ellos no sabian de esos terr-:nos. que el 

due~o era Don Anatolio. ~· la gente ae aesan1maoa; es aue esa 

gen~e Don ~n~tolio es muy poderosa -haga de cuen~a un tet'rate

niente asi de esos oue todavia goloean a la gente con el fuete. 

Don Anatolio nos amena:aca: es que decía que esos tet~renos at~an 

ael él, tiene mucnisimos aftas ahi. Yo no sé como se i.as ingenia y 

cómo lo apoya mucha gente. F'or e.¡emroJ.o ·~ les delegados, como 

tiene borrego~ les hace baroacoa: baile5, todo eso. 

Y la gen te dec ia: "no, para qué nos ponemos con ellos 11 
.. Yo 

también me desanimaba porque yo pensaba, "y si no ganamos ••• ;> 

Pero desanimados asi, igual segui~mos haciendo la calle, ahi nos 
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pas•bamos el dia. No más los niNos se hacian frijoles, un h1..1evo. 

lo que siempre comemos; se iban a la escuela y noso~ras l~s 

muJeres traoaJe y trabaje. Pero llego el momento que las compaHe-

ras si se sentian desanimadas y l~s digo: saoen que. si ganamos 

la calle vamos a hacer aqui una misa. Dicen ellas: 

Si, si, la hacemos! 

Bueno oues 1 ya seguimos hac1eraa la cal le. Ta.roamos como 

medio aHo en hacer la calle porque se le puso mucno inter~és -es 

que para el lado de Los Reyes era oara donde más cam1naoamos. 

Cuando estábamos ganan~o la calle v1~1et~on de la DeleQac1=n. vino 

un ingeniero. Estábamos 1 as mu J er~es <rios ha hecho falta Lina 

cáma~a, ahora decimos no tenemos 1otogra1ias ce lo que ha estaco 

la gente trabajando, 

pensábamos en le 

tanto nos aturdiamos con el traba.jo qc1e no 

que nos pedía S<"t'Vlr ahora una fctografia). 

Llega el ingeniero, había compaheras y niNos traoa1ando, y dice: 

Pero mira nada más como tienen a los n1Nos al sol, cómo 

es ~os1ole oue tengan a esas criaturas ahi trabaJanco? 

Y le d:.,;imos: 

Mo pL1es, los nihos estan acostumorados, los nihos aquí 

han hecho las calles. 

No, no, ya no pongan a eses n 1ños a 'trabaJa1·. l"lal'lana les 

mando un trascavo. unas máquinas Q!..le les ayuden y ye voy a ver 

oue se les reconozca la calle y ~ahana les mandamos las maquinas. 

Ah, pues, nosotros nos quedamos eternamente esperando las 

máquinas. Jamás llegaron las máquinas!, pero la calle la hici-
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mes, pues ahi está la calle. Entonces que vamos a hacet· la niisa, 

ya que estuvo la calle. Después el proolema era la misa! 

Fuimos a ver a los padres de Los Reyes y nos dicen: 

No, no, pues es una calle, no tenemos autorizado hacer 

misas en la calle. 

Ay! padreci~o, cómo a los de la cantera el 3 de mayo le 

hicieron su misa ahi. 

Si, pero es que nosotros no tuimos. 

Entonces para ese t1emoo yo ya estaba en la UCF, y viene un 

compahero y le dije que no nay quien nos haga la misa. Dice: 

Deberían ver a Jovita, ella conoce al paare Neftall, es 

el padre de Ajusco. 

Ay qué Padre tan bueno! Ya le exol1camos todo y dice: 

Y si se enoJan ellos si voy allá? 

O sea, las de allá son jesuitao ~- los de acá son francisca-

nos oerc no se llevan bien. Una cosa que yo tampoco sabia. oero 

pues son meJores los Jes~it~s ooroue el oacir•e Nef~ali nos fue s 

ayudar· cuando iban a desaloJar a unos v1eJeci~o~ de AJusco. Y Sl 

vino el oadre. hizo la misa. Aaornamos ~a calle. la gen~e c~ooero 

para el oapel, aaornamos can papel ce cn1na ae un laoo al o~ro de 

la calle. Yo le pregunte: 

Cuánto va a ser oadrec1ta·~ 

No, no va a ser nada, aoui no =obramos~ 

Las seNoras llevaran sus cuoetas de agua, su santito~ par~a 

qu' se los bendijera. Bueno, estuvo 01en lindo lo de la misa! El 

evangelio, pues muy bonito porque él nos dijo que 11 un padre le 
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diJo a su hiJo que rompiet•a una \'ar1~a y esa varita se romp10 

por·que nada más era una, oero s1 juntaba mas varas ya no las iba 

a pace~ romper tan fácil y que a~i como nabiamos logr•ado la c~l!e 

poaiamos lograr muchas cosas mas 11
• Fl.le un dica mLlY grana e: !....:.. 

misa fue el 15 de junio de 1980 ..• Las muJeres no se si es 

poroue ~emes sentido mas el sufrim1en~o. el trabaJO y que uno 

como m3dre lo que más quiet•ee son sus hijos, pero yo en lo oar-

t1cula1· pienso que no queremos aue pasen ~ooo eso; que si tr·aoa

Jen oet·o aue el trabajo sea para noEotros. oue Eea un ~r·aoaJa aue 

se naga sin que se ~utra. H1c~mos esa tr•aoaJ~ en la calle pero 

temercsos, siempre ~emerosos~ 

Fienso que l¿~ mLt.'Jf?I"' t~nemos un r.iapel bien tmportante aue 

C'-tffiD l i :-. . Cómo le diria? ••• El hombre ahora nos empieza a ver 

diteren~e y es el modo que nosotras también podemos avanzar, 

porque antes se nos decia que nosott""as no podiamos nacet ... nada, 

ou.e no mci.s las 1nu.1eres éramos par.a tene1"" riijos y estar en la 

casa. Fero se ha v1s~o aue e~~anios c~caci~adas~ pero que s1 no 

cesarr~oll~moG nuestr~ caca~1aaa ro a~anzat ... emos. ~enferme se van 

v1enoo los avances vamos ~ irnos ot ... eoarando meJor y ya se está 

viendo CLte las mujere;; si podemos .!.ograr mucno. Yo siempre ne 

trab&Jado en casas~ en la limpie;:a. Pues yo soy muy faltiEta~ 

falto mucho al trabajo ?Orque si es~á lo de la calle, nay que 

echar tierra, o hay aue ir al ~eoartamento o luego hay que ir a 

Tesorería y que no lo atienden a uno ahorita, que hay que ir 

pasado mariana, y otro aia y hay que ir asi. Y los compa~eros por 

su mismo trabajo no podrian tampoco 1altar; es que hay que faltar 
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para 1r a las dependencias, es una forma también de que no pode

mos hacer todo lo que quisiéramos porque s1 el compahero falta 

un dia~le descuentan dos dias. Si se sufre trabaJando y part1c1-

pando, y luego no se hace ni una cosa ni la otra bien. 

Los camino~ del encuentra v los golpes de la muJer 

El Frente Pooular se terminó pues tal vez porque los compaheros, 

muy valiosos. como que no tenian un metodo para llegar a la gente 

y en ese ~iemoo estabamos todavia asi mucho mas tontos!, oorque 

nos decían: ''P'-les esos mLtchachos son caml..tnistas y los comunistas 

no creen en Dios y se comen a los ~1eJitos 11 , cosas asi; de por si 

somos apáticos Todos dejamos de ver a los mucnachos. Yo 

siento que como la mayoria del mundo somos cristianos. verdad'?.¡ 

claro que ahora yo veo a la iglesia de un modo distinto al que yo 

la veía antes. Ahora veo que existid Cristo, que anduvo ccn la 

gente, y yo en lo particular siento que los muchacnos son elegi

dos de él, porque aunque se les insulte aue son esta, QUe son lo 

otro, ellos siempre vieron por la gente. Entonces ellos siguieron 

lt.\chando, siguieron or~gan1zánoase entre ellos. C~tando e 11 os 

vieron que habla más alternativa cara la gente nace la UCF, en 

1979. Nace la UCP y si se pueoe 1r aglutinando a los colonos, 

como que el nombre la gente lo'entendia más. Me afilié a la UCP 

el 16 de marzo de 1980. Si se ha conocido mucho a la UCP en la 

colonia, lo que pasa es que pues el mismo sistema que estamos asi 

tan apáticos; se junta mucha gente cuando hay demanoas pero ya, 
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despues, ya no hay gente pero quedamos nosotros, que mas o menas 

vamos ten1enoo conc:1encia de por oue la or'gani:ación. Nosott~Qs 

vamos promoviendo la Unión, ya no la rechazan~ ya no se a1~e 

tanto que son 11 comunistas 11
, que i;raen 1'00.::tr1nas e~·:trar1as 11 y eso. 

Hemos empezado a luchar por que se nos reconozca ~odo nues-

tro traoa.10, todo lo qLte se ha SLtfrido, ro empece muy ~arde en la 

Unión, pero de haber empe~ado antes~ 

más, tantos problemas que tenemos! 

oues, cue no'más por nues"Ct'as demanoa~ 

digo, hubiera hecho algo 

En la lucha vamos viendo 

debemos luchat' Slno CQt' 

i::asas mci.s profundas. En definitiva, le OLle QL~eremos es CLle no 

suceda cue dejemos a nuestt'os ni~os para ir' a recibir a un iun

c1onar10 que es nuestt~a explotador~, nuestro opresor, y que toda

via lo vayamos a recibir con aplaLlsos ! Tenemos que orQanizarnos 

porque sólo asi lograremos qLtitar• todas estas injLtstícias. Ya 

nosotros nas vamos organi2anda: lo que aueremos es cambiar el 

gobierno por uno que devet'as sepa la que es trDbajar, porque los 

que tenemos nunca nan sabido lo oue ~s ~r'abaJat~ ae sol a sol. Las 

mu.Jeres de los funcionarios no saben l.o aue es ir a los lavaaeros 

y de,iar a los hi,ics .•. [l.l.S\!ll.9.J. 

Mis hermanas me dic:en: 11 tt:l oor ql..l!? ancas en eso, no sabes 

que aqLti un muchacno cuando.andaoa asl le decian oue era de la 

Liga Comunista y n1 era' y lo estuvieron torturando, asi te va a 

pasar a ti por anoar~ de m1toter~·1 .·16 Y no, es aue ya con la aue 

hemos sufrido, qué más podemos suft~tr! Lo que nos duele son los 

niNos porque cuando llega la represión llega completa, con nijos. 

16 Revoltosa. 
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meJor. hasta un mundo meJor quisiéramos ct~ear porque ~emes en El 

Salvado~, en Argentina, en México tambien. ~antas maares que 

buscan a sus hijos 

Cuando entró López Portillo,18 ya no era asi tanto como con 

Luis Echeverria, ya la gente emoezo a ver de otra manera las 

cosas. Con Lopez Portillo se empezo con los funcionarios menores, 

que a hacerle comiditas a los dioutaoos, Enrique Flores, despues 

que a Ef1genia Martinez, y si coooerabamos par~a nacar~!es com1oas 

pero ya fLte siendo menos. D sea, la ar9ani=ac1on y.a emoe::aoa a 

dar sus frutos, de que ya no tan fac1l nos empezaban asi a mane-

jar·. 

Ya cuando estuvo la CONAMUP y que yo fui por pr1mer~a vez a 

una marcha contra la carestía, ay! senti una cosa tan oonita; no 

sé como decir, asi tan verdadera. Entonces de ahl seguimos yendo 

a las marchas y vi cómo con la organización se ouede nacer tanto. 

Lo que me imoresionaba es cómo se puede tacar~ el tr3n~1 to, puea<::? 

uno agarrar las cal les, :;1 P'-tes cr·eer a1..1e somos c1Ltdad3.nos y ·tenet"' 

derecho a todo; a poseet' un pedazo de t1err'a, a taner una conai-

ción de vida meJor. Pues entonces -oot' la ansiedad de logr~ar' que 

17 Colonia popular formaoa cor invas1on de terrenos desti
nados a un fraccionamiento residencial cerca de la ciudad de 
Cuernavac:a, Morelos, en marzo d,e l.973. Por su or1entacion y 
organización se conv1t'tia en una colonia-ejemplo para otros 
movimientos populares democráticos. En septiembre de 1973, el 
ejército y la policia judic:ial ocupó la colonia y aprenend16 a 
sus principales lideres. 

18 José López Portillo, presidente de la RepOblica en el 
sexenio 1976-1982. 
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si todos los e::plotados vivamos meJat~-, yo he 1nv1taoo a otras 

imp1.1esto, ft.teron oi:ras personas y el dia que fuimos a ver lo del 

compaliet'as oe 

digo: 

las que nos hablan llevado de los lavaoeros y les 

Qué les pe>. rece? 

Ay! pues muy bien, mit~e naaa más tienen 

llegan muchos policias. 

miedo poroue 

Y les digo: 

Se acuerdan cuando na~ i:;t•:\ian porque LLl1S Ecneverria 

llec;iaba del Tercer Mt..tndo? Se acueroan có1n.::> veniamos con la deses-

peración de dejar a los hiJos allá, el esposo iba a llegar y no 

sabia ni dónae andábamos. ,. ahor~a ven11hos por·que quet~emos venir, 

parque sabemos que venimos a peliar nuestros derechos. Fer mi 

peda;:o de tierra ahorita~" oespues sea por algo más. 

Dice una de ellas: 

~er~a usted c~ee aue nogotr·cs con el gobierno qu1én va a 

poaer. pues nadie. !1ire cómo lleg~n pol1cias. 

F·ues si, por~ el temor~ OL:e ~tenen ~ ahorita somos coqu1~os 

pet~o despues vamcs a ser mas,. a1ucr1oa más. 

No:; seni::1amos asi felices. r' •:llle •aueremos soluc1oni. -grita-

oamos- y ellas que iban por pr1mer~~1ta vez gritaban fuerte!, 

fu=rte!: 11 nueremos saluc:1ón 11
• 

Y como a las seis de la tarde se hace la ceremonia a la 

band-=ra -=n -=l Zócalo, pues nosotros con nuestro puho i.:qc11eroo en 

alto en silencio. Para no ser asi que diJeran que ibamos de mal 

edctcados o porque el gobierno s-= agarra de cualq<.tier prete:<to 
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para desalojar,_ no pues todos viendo • la bandera. Despues cuando 

ya oaja~on la bandera y se alejaron, gritamos nuestras con~1gnaa: 

11 lLtcha.11
:, 11 lucha 11 y 11 venceremos ... 11 

El 14 de abril de 1981 tomamos acuerdos para el segundo 

encuen~t'D en Dut'ango, salimos el 15 del monumento a la Revo!uc1on 

y llegamos "el día 16; a las 4 de la tarde se hizo la inaugura-

ción. Fue muy grande la asistencia a Durango. De tan bien que yo 

rne sentia, no sabt'ia corno descr'1b1t'i que es tan leJDS y qLle nos 

Juntamos tantos compaN2ros que íbamos =en un solo fin~ con una 

sola me~a que queremos alcanzar ~aoos. 

En acuet'dos estábamos mucho muy en comón en lo que se d1scu-

t10. Lo que fue la diferencia de varios compaheros es que noso-

tros le íbamos a entrar en lo de las elecciones, apoyando a la 

compa~era Rosario Ibarra.19 Varios comoaheros no estuvieron de 

acuerdo porque se nos decía, pues que le hacíamos el juego a la 

bur·guesia y nosotras si vimos eso cue ya naoie cree en las elec-

ciones. Pe~o noso~t'os más bien le veiamos como un meciio de con-

19 Candidata a la presidencia de la República por el Parti
do Revoluc1onario de los Trabajadot'es {FRT> en las elecciones 
federales de 1982. La discusion sobre la reforma oolítica y la 
part1c1oación en las elecciones, pct~ par~e de las or~gan1zac1ones 
que se constituian en la CONAMUP en el encuentro ae Durango, se 
polarizó en dos pos1c1ones: <1qLtellas QLte consiaerc>.ban que se ae
bia particioar, entendiendo las eleccioneE no como Lln fin en sl 
mismo sino como "un medio ~ara difundir el programa de lucna del 
pueblo, avanzar en la educacion politica de las masas y amollar 
los espacios de participación ~ sector~es sociales no 1ntegt'ados 
al movimiento social". La otra posición sostenla que las eleccio
nes no permiten avanzar en "la destruccion del Estado puesto oue 
esto se logra por la vía de los hecnos, las luchas concretas y el 
enfrentamiento con el Estado".• En los resolL1tivos del encLtentro, 
la CONAMUP acordó que, como tal, np podía manifestarse ni a favor 
ni en contra de las elecciones y que la participación en el pro
ceso electoral era decisión y responsabilidad de cada organización. 
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c1enti:ar más a la gente, que no solo por el FRI se puede votar. 

Veíamos a la compaHera Rosario como una comoahera que en la lucna 

la hem6~ conocido y que no habla otra 

de que ella hiciera campaHa. Más bien qu1s1mos util1zat" las 

elecciones par·a eso, pero ut i l i :=ar-" las! .. no aoanaerarlas. Ya 

cuando tuvimos la alian:a por el PRT para la candidatura de 

Rosario nosotros nos constituimos en el MRP.20 

Pues con esto se vio que la comoahera hi:o muy ouena cam-

pa~a, miles y miles de colonos nub1er~~n querido que la compahera 

huoiera cuedado. Clara que esto er~a imposible porque el PRI-

gob1~t"no nunca se va a dejar quitar" nasta la nueva r"evcluc1ón, 

menos imposible. Nosotros estuvimos en los lugares donde fueron 

las votaciones y velamos cómo la gente votaba oor el PRI pero 

temerosos, o sea, de qu~ les fueran a quitar el 'tracajo si no 

vota pot" el PRI, o que vayan a ver mal a los n1hos en la escuela. 

Yo algunas veces le he convencido a mi marido, porque él 

dice aue 5e oierde ~iempo, aue no nacemos nada. ~1 principia veia 

muy 01en la at~gan1:ac1on pet~o como ha pasaoo el tiempo, el piensa 

que no hemos hecho nada, que nomás hacemos juntas y la crisis 

s1gu~ avanzando y pues que naso~roa estamos muy oas1vos. El 

piensa que hay que empezar la revolucion y yo le digo no, que 

seria pr·ematuro una revoluc1on y, en fin. pues tt•ato de nablar•le 

20 Movimiento Revolucionario del Pueblo, constituido en 
noviembre de 1991. En alianza electoral con el PRT y la ULR 
<Unión de Lucha Revolc1cionariai, el MRF· integró la Unidad Obrero
Campesino Popular <UOCPl. En 1997 el MRP se fusionó con otros 
partidos y organizaciones politicas de izquierda en el Partido 
Menicano Socialistas IPMSl. 
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con calma para que no vaya a surgir algún problema y en algun 

momento me diga: 11 no pues, ya no vas 11
, o algo. Porque en una 

ocasiOri'si me dijo que ya no fuera a las juntas porque aescu1daba 

a los nil'!os. Pero yo le dije que s1 dejaba de it~ a las juntas, 

pLles qLle dejaba también de ir a t1·aba.iar. Como para ir a traca-

jar no me decia que descuidaba a los nihos y para i~ a las Juntas 

si! Yo pienso que estaba mal ahi porque cara trabaJar no me decia 

nada~ aunque llegue tat~de no me dice nada pero para las Juntas, 

si. 

Por eJemplo, cuando fue lo de la CONAMUP que llegamos ccmo a 

la una de la mal'!ana le molesto, pero es que teniamos que estar~ 

ahi hasta que terminara! Asi surgen luego los problem1tas con 

los esposos, y ya se vio que yo no puedo dejar de trabaJar porque 

el dinero no alcanza pero también no se puede dejar tampoco de 

participar si queremos sostenernos en la colonia, hay que lucnar. 

El piensa que no ee va a solucionar~ con asambleas n1 con encuen

tros, sino Que él piensa que el único remeo10 va a ser una revo

lución. Yo he platicado can algunos contoaheros y es tamoién lo 

qLte piensan, también nos dicen: "Ahi 

1 a revolución ... 11 

En el encuentro de Durango él 

nos hablan cuando empiece 

se s1nt1ó mal poroue es que 

ahi se discutió lo de las elecciones y como a él no le gusta 

ni ng~in partido 1 y se habló de que era necesario que nosotros 

tuviét~amos alianzas para las elecciones. Decia: 11 na, primero 

es,án diciendo que la UCP no es de ningún partido y después salen 

que vamos a tener un candidato, na pues, no es posible, se va a 
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Cómo que ya le salimos con un par-

tido si no ér~amo~ oe ningón partido n1 es~ábamos de parte oe 

nadie": Y esto es lo oue le molestó a él y a muchos. Pues de ahi 

empezo a ir menos a las asambleas, como aue sa ha d1stanc1~dG. 

Aqui en las juntas vamos más muJer~es y es como casi siempre: 

cae todo en la mujer~! c~mo que ellos se escudan en la e5posa. La 

n1ayot'ia somos mujeres las que vamos a las juntas, vamos a las 

mov1li=aciones y esto es también debido a que hay compaheros que 

trabaJan todo el dia: a algunos si les gustaría 1r y sienten no 

pooer ir, pero la mayoria se lo deJan a la muJer. De ~qui casi 

tocas somos trabajadoras oomésticas, algunas ~raoaJan en galleras 

de costLtra, otras tienen una t1end1ta o venden ~' pero la 

mayor'ia tt'abaja. Y esto pues nos quita tiempo para pargicipar 

más -nosotras quis1ét'amos ~ener~ más t1e1npo para avan:ar en nues-

tra lucha, pero si nos detiene mucho lo económico. En parte 

tamoién es comodidad de los hombres. vemos que algunos dicen: "ai 

que vaya la v1eja 1
' y ellos se quedan viendo el futool o ~ornando 

con sus amigos; esos son los cómooos y los que traba.Jan, pues en 

verdad no pueden. 

Yo pienso que las muJeres somos caoac:es y qu1s1éramos ser 

capaces de mucho más por conservar el techo oe los hiJos. Siente 

que mientras los hijos no tengan un tecno pues se viene todo, 

todo abajo. Es que lo que más una quiere c:omo muJer, lo que más 

uno quiere es a sus hijos. Porque nos damos cuenta de muchos que 

no tienen casa, muchos ni~itos vemos por Gar1bald1,21 por el 

21 Plaza en el centre de la ciudao. 
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Metro aue están ahi en las calles, niNos que se quedan a la 

in~emperie pidiendo limosna o se envician. Yo siento que por lo 

mismo q-Úe no tienen un tec:ho seguro donde estar, porque ren1:an en 

vecinaaaes,2~ y si no le pagan al caser~o les ec:nan ~as cosas cara 

afuera. Pues nosotras las mujer~s tenemos terror' que eso nos 

pase, por eso queremos conservar un techo sea como sea, pero un 

rinconcito donde estat' con nuestros hijos. La pr'eocupac1on es más 

para la mujer porque el hcmb~e se va a trabajar y ya como oue se 

olvida, se olvida un poco de la atencion oue hay en la casa; la 

muJer se v~ a traoajar pero la muJer siempre anda con la imagen 

de los hijos, como que nos llevamos las caritas de los nihos. 

"Ay qué estará haciendo mi niNa o mi nifio?", si ya comió o no 

c:omeria, luego viendo los relojes en las salas de las patronas: 

11 qué hora es?, ya se iria el niNo a la esc:Ltelaº 

A mi lo que me pareció bien a~ Tierra y L1bet~tad~3 es que 

tienen unos estatutos muy favorables. A las compaHeros cue no 

dejan participar a las compaNeras se les hace una ct~it1c~ pero 

masiva. entre todos, por no J.a comparfera participar. 

Claro, argu1nent~ndo que esto no es malo, pues si no es nada 

mala!, 1?S un mejoramiento para el futuro. Asi es que los compaMe-

ros ya de~ian a SLlS compañ'ercis sin que se les presione tanto~ pLleS 

están convencidos de que se debe dar la lucha. Pero 

22 Viejos edificios de viviendas en renta, generalmente ae 
un solo cuarto y servicio de baftos y lavaderos comunales. 

23 Colonia Tierra y Libertad, en la ciL1dad de Monterrey, 
estado de NL1evo León, fLmdada en 1973 y miembro de la CONA~1UP. 
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ros como siempre -pat'ece que de raiz está el machismo-, a algunos 

se les olvida que es necesario dar la lLlCha y llegan -:;omaao=, 

querie~ao golpearla, entonces se las eHpulsa a esos compaheros de 

ahi, de Tierra y Libertad. Y se les nace una cri't1ca; ya cue 

ellos reconocen que estuvieron mal se regresan otra vez. Las 

muJer·es pues~ ya no son golpeadas, /ª tienen más libertad para 

manifestarse. Est~ en ningón momento lo vamos a llamar liber~i-

naje, no nos estamos liberando para it'nos a echar unas copas ni 

par·a ir a bailar', aino para luchar•! 

l1i esposo part1c1oa muy poco en 13 Unión, cuanao empeza1ncs a 

ir a las jl..tn'tas yo lo empecé a an1mir1r: "qi .. te vamos a la Junta", si 

·fue pero poco. F'ero yo le e::plico lo pooLtito que voy sat:nenoo, A 

veces se pone un poco molestito porque como las Juntas acaban muy 

noche, o por ejemplo cuando hay una reunión de la CONAMUF' o cosas 

co1no cuando se nacionali=o la banca,24 se tuvo que hacer' de 

urgencia una asamblea para ·1er cómo la veiamos noso'tros, y se 

tardó mucho. Como que esto le mole~ta a él pero no pasa ce que 

esté serio y ya se le pasa. Fuee, ai lo vamos convenc1enoo! 

51 hay mucho interés de pa1~te de algunas compaheras pero eso 

entL':irpece c:on los compafferos, por~aue nan· sido golpeadas las 

compal'teras. Por eJemplo, hay una compahera que se llama F. y 

andábamos apoyando que le dieran 012n los reacornodo~ en I=tapala-

pa a los ~e Las Torres~ 1~egresan1os ya bastante tarae, no nabia 

camiones y caminamos un gran tramo para lle9ar aqui; al otr~o dia 

24 La nacionalización de la banca privada fue decregaoa por 
José López Portillo el 1 de septiemor9 de 1982, 6ltimo al'to oe su 
administración. 



91 

es"taba toda moreteada porque el comoaHero la habla goloeaoo. 

También con la compaNera O. al pr1nc1010. Ella es una compahera 

que yo empece a invitat' oero, ay! vio las cosas con una clar·1a:.id 

"tan rápido; vaya! , cerno yo tat'dé tan~o: ~lla va a las Juntas, a 

las marcnas, m~•Y valiente ellc> .. Fero le d1Jo s~• esposo: "q~1e ya 

no •.1as a ir a las juntas o :.1a te gusto uno ae esos· 1
• Insultándola 

que :'a le habia gustaoo uno de los muchacnos. Y ella l;;; oice: 

Ay pues, te voy a llevar para que los conozcas quienes 

son, con ellos uno anda maE segura que con la jam1lia. 

~ él se dio cuenta y ¡~ne dtce naaa. 31 ae discute aste 

praolema en las Juntas ce la Unión y lo aue hay que nac~t' es ~ues 

hablar con el compa~er~; pero ouian saoe cómo somos las muJeres 

porque luego no todas lo aec1mos, o nos da oena o piensan oue se 

va a hacer más grande el problema si a el le llaman la atencion. 

Pero pienso oue entre más vayamos avan=ando mas se va a 

lograr. Por ejemolo en Tiet't~a y Lioer~aa es 9ravis1mo cue el 

escose le pegue a la compaNera, no 5e admi~e alll que llegue 

tomaao n1 que la goloee. Si lle9a tomaoo no lo aeJan en~rar a la 

colonia nasta que se le baJe. En USCQl/!,Z5 ahi es una coopera~iva 

de vivienda, no se admite que el comoaNero 9olpee a la compaNera. 

Se va avanzando un poqui"to, y es que esto es importantisimo que 

se quite pues la mujere es muy goloeada. luego por cosas asi muy 

simpies o porque llega de malas 
0

el esposo. Aqui se le golpea 

mLlcho a la mujet~, por~aue llega ~omaao o poroue ellaE es~an afue-

25 Unión de Solicitantes y Colonos de la Vivienda Popular, 
constituida en 1978, miembro de la UCP-CONAMUP. 



ra. La mujer anda temerosa. Ya es~ando uno bien consciente, ya se 

qu1 ta Ltno el miedo y se defiende uno: "no, pLtes hay qLte arr•eglar 

esto". 

Colonos contribuventes, colonos d1~:aent~s 

En 1979 nos llegaron las boletas cei orea1al, es cuando emoezaron 

a llegar y nos cobraban desde el -~. Algunas oet'sonas pagaron. 

Habia una lioer que sa lla1naba Jasa7~ Tor~res y les diJo que s1 no 

pagaban lo~ iban a embargar. Lla~·aoe unas hOJas de emcat'go y las 

andaba mostrando y uno, pues cc1no n1 ~ace, creia aue si nos iban 

a embargar. Se queria empezar a hacer como antes que si no pagá-

bamos nos quitaoan de aaui. Desde entonces se han ven100 danco 

luchas por los impuestos. nos nemos ven1cio inconfor~mando pues no 

estamos de acuerdo con l~s cobt~oe que se nas hacen, sacre todo 

poroue no se nos r·econoce el tr·aoé0 ,1a oe los c:olono:s. Ya no mas 

porau.e ellos vinieron i:I. pE;\viment:""::H- un¿i,s callecitas. oero ·=s corno 

cuanoo 1~no hace un 1nueole ~ o~ra no1na~ lo pinta v dice oue io 

hizo tooc;. Hasta que hubo calles se acordaron ce que enistiamos 

para coorarnos, pero más antes na se ac~roat~on que existíamos y 

que necesitábamos agua y que necesitábamos escuelas. Pero ya aue 

hubo calles entraron a coorarnos !o que haoiamos tPaoa.1aoo!26 

26 Sobre el pedregal de Santo Domingo y los conflictos por 
las escrituras y pago de impuestos, véase la serie de reportajes 
de Eréndira Estrada Lázaro en Metróooli-El 9ia, 9-14 de junio de 
1979. 
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Entonces, ya es cuando la UCP, nos dijeron que no pagáramos 

porq1.1e: qué ibamos a pagar?, las calles?, nosotros las habiamas 

hecho. ·-Los ~errenas·?, pues ya teniarnos oerecho de poses1on. Se 

decia que si se tenia que pagat~ impuestos, per~o hasta que tu~1e-

ramos las escrituras y de acuerdo a lo que se nabia construido. 

Hicimos un mitin en la Tesoreria y pues cien necios! que pagara-

mos el impuesto. Los de Tesorería no hicieron avalúes, sino oue 

nada mas sacaron fotografias por helicópteros y asi es como ellos 
\ 

mandaron el avalúo. Nadie vino. cons~~ucc1ones de l~m1nas y palos 

las ponian coma s1 fuera de material. Fuimos al Tr~ibunal de lo 

Contencioso y ahi hicimos un juicio y pues se gano el juicio. Es 

que el avalúo no fue legal, f1.1e i lagal porque lo hicier-an por 

helicóptero, sacaron fotografias y ya. 

Como casi siempre pasa, los de F'RI nos aecian: " paguen, si 

no van a v1v1r ae gorra!'' Con la UCF· nos diJeron: "es inJusto, 

usteoes traoa.1aron", y es verdad. Y Tesot·er:la decia: 11 ~ues bueno. 

de oue no paguen nada a que paguen po=o, pues que paguen poco 11
• 

En marzo ~e 1981 empezamos a ir al Tribunal de la Con~enc1oso y 

después seguíamos yendo a Tesorería pot~que 3 unos nos naoian dado 

boletas, a otros no: allá las tenian pera no nas las daoan y las 

queriamos cara nacer los Juicios. Ya no queriamos que nas las 

giraran porque ya estaba el j1.1icio y deciamos: "no pues ya nos 

salió el juicio a nuestro favor".' Y nos decian en Tesoreria: "no, 

ya no podemos parar la máquina". Y nos seg1.1ia llegue y lleg1..1e las 

boletas. No nos daban ninguna solución, nomas nos decian que 



esperarámos -y ahi nos traian vueltas y vueltas, luego ya ~t~an 

las once de la noche y allá estamos. 

Se~uiarnos con nues~r~as asamoleas y esto ce mucnas asambleas. 

pues la gente dejó de acudir. Cuanao nosotros fuimos al Tribunal 

de la Contencioso ya era menos gente la que as1st1a a las Juntas. 

Se fastidió la gente que la Tesor~er~ia no no5 oaba solucion, 

entonces muchas personas pagaron. Ahi en el Tribunal nos hicieron 

unos j1J1cios los abogados de ahi y se consiguieron varias r~eoa-

jas. 

Nos han llegado también a cobrar el drena.Je. nos manoan 

boletas de drenaje, esa se paga cada año, y de desasolve. 

noso~ros no tenemos drenaJe! y nos lo mandan a cobrar. Lo malo es 

que muchas personas pagaron pues fueron a la receptoria de Ajusco 

a decirles que no tienen drenaJe y ahi 1 es d l Je ron : 

paguen de '-tna vez, despLtés van a tener e 1 drena.Je 11
: muchas oerso-

nas no sabian qué es el desasolve y tamb1en fueron a cagar. Aqui 

como es piedra deJamos grietas y por ahi se escurre el agua, no 

tenemos drenaje y menos~ menos aue lo vengan a 11mp1ar! 

Entonces le dieron la autor1=ac1on a Maria Castillo que es 

l~ presidenta de la colonia,27 pero es una lidet~ char'ra!28 y 

27 En 1903 el territorio del Distrito Federal se dividió en 
13 municipalidades, hasta que en 1928 se aorooaran reformas 
c:onstitucionales qc1e eliminaron la 01•oan1zac1ón polit1co-adm1nis
trativa mt..tnic:ipal de la c:iudc\d d.; l1e;{1c:o y se le conTirio SLt 

gobierno al presidente de la República, quien delega el c:argo en 
un recente o jefe del DDF. Se canceló entonces la pos1bi lid ad 
para los ciudadanos de la c:apital del oais de elegir a sus auto
ridades locales. Actualmente el terri~or10 está dividido en 16 
delegaciones, cuya gestión póblica está a cargo de un delegado 
politice y un aparato desconcentrado administrativo local. A 
cambio de las elecciones, la Ley Orgánica del DOF esablecio, con 
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ella llamo a la gente que se estaba descontando el 50% del pre-

dial. Hemos tenido que aclat'ar nosotros los de la Union qL\e 

nosotros emoezamos la lucha porqL1e decian: "qL1e el F'RI nos des-

c:onto 11
, o que 11 la señora Maria Castillo nos desconto 11 ~ al final 

de cuentas es ella la que quedó bien. 

Fijese naca más: de las seis ce la mañana tenia cue es~ar la 

gente formada en casa de Maria Cas~illo para pagar el precia! de 

los cinco años, pero que ya fue menos. t'o fui como ~ las nueve de 

la maN3na~ fue como en oc~ubre j~ l~;a1 y a las oiez salió la 

señora. 1;s1 muy arreglada y que sa!~ y la gente? le empieza a 

aplaudir y sus guarur'as,29 luego, luego se le acercaron. Tenia 

divet~sas modifi~ac1ones y adecuac1~nes en el tiempo, un sistema 
de''participación c:iL1dadana y c:olabor:ic1on vecinal 11 de estruct•-tra v· 
y funcionamiento pi1'amidal y vet'tjcal, que consiste en; comite~ 
de manzana, base de la estt'LIC:tut'a piramidal que se integra en 
cada manzana de las colonias. bar~r·1os. pueblos y unidades habita
cionales de la ciudad mediante eleccion de los vecinos ~ por 
convocatoria de las autot•1daces aelegac1onales; cada uno de 
tastos cam1t(:?S tiene 1 .. 1n jefe de manzana. un sec:rei;arto y tres 
vo~ales; asociac1oneg de r•es1oentes CL~e 3e integran con los jetes 
oe los comités de manzanas ae la delegacion y eligen una airec
tiva compuesta. por un p""·es1den 1.;e4 ::=~ec.retar10 y tres '~·ocales: 
Juntas de '/•-:?c:.tnos, integradas par' l.;;\s c.11rei::i::1· .. as de ~c:1.s :\Sac:1~

c1ones oe r·es1oentes de las Lo delegaciones qu1en~s a su vez 
eligen un presidente, secretario ~· tres vocales; cons2Jo c:onsul
!..i .. :!fh órgano de c1..~nsulta y c:·:>labcrac:1on del Jefe del DDF. cL1sp.1.ae 
de la pir•ámide. coniormaoo oot• los ores1aentes de las Juntas ae 
vecinos delegacionales. Los repr~sEn~antes eleg1oos pat~a cada una 
de las tres instancias duran tres ahos en sus funciones y no 
pueaen ser reelegidos para el periodo :nmediato siguiente. 

28 Enpresión popular que califica a los llceres, represen
tantes y organizaciones oficial:stas- miembros o simpatizante~ 

del f'RI. 

29 Guardias personales que acompaHan a funcionarios, lide
res, etcetera. 



tanta gente ahi, gente que iba a pagar y es lo que no se oeo10 

haber pagado poroue a muchos ni les ano'taron la cantidad. Ahi 

había maquinas y gente traDaJanoc de Te5orerta. Sale ella y oice: 

11 bueno, 't'enemos gente trabajando. tenemos máquinas aqui pero riay 

mucho traba30, Si se ou1eren esperar, los vamos a atender a las 

Desee las se1~~ ~al10 a las c1ez y que los 

iban a at:ender a las c::uai:ro de ¡¿, tarde! 11 81 se les va a retla,1ar 

-dice- que más quieren!'' 

que se pudiera si ya ioan a salit~. Esta ·fue antes de aue ~erm1na-

ra Lópe: Portilla de salir. Aho1'a c1cen que no saoen .oe ese 

dinero, hay recibos de Tesorería p~ro alQunos no están fit·maaos 

por el tesorero y se invalida el pago. ~o me sentía tan mal! A 

mi me daban ganas de no se qué hacer·~ de oonerme a llor~ar, pues a 

varias personas yo les diJe qus no pagarn y si muchos se r~etira

ron. Yo le pregunté a Maria Castillo: 

Qué se esta pagando los cinco aNos! 

Pues si, es lo que deben 

~uego vine y !es diJe a los muchacnos ae la un1on: c~mo 

vamos a permitir nosotroE oue estamos con5c1entes que ese a1nero 

r10 se oagu~ y ver a la gente pag~ndo y que no saoe1nas las cant1-

dades de dinero .•. No, son horr~orosos los pr~esidentes aue nos 

ponen en la colonia. El F~I los namora,. los Jetes de manzana 

realmente no tuvieron ningón func1cnamiento porque, de or1mero 

empezaron a ir a l3s Juntas con la presidenta de la colonia pero, 

pues nada más le decian cosas asi 01en secundarias, oue los 

focos, que las patrullas. Aqui les aiJimos que noso~ros no que-
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riamos patrullas, nosotros nos cuidamos b!en por·cue 2s hot·rible 

ver una patrulla. 

Ló~ez Portillo vino aqui a Ajusco a inaugurar lo del agua; 

es la primera colonia que tuvo agua- pero nada más as!, pusieron 

ahi algo y ya. Cuando él vino ya estaba la UCF, entonces sacamos 

nuestras cartulinas que queríamos que se nos t•eccncc1er·a el 

trabajo como colonia proletaria, empezamos a gritar mucho! 

cuanoo él bajaba del camion, pera Los ¿\gen t-=s nos empu.Ja.oan. 

Querian1os dat•le un ramo ce flores con una cat•ta que él autorizara 

que se nos r~econoc1era como coion12 oooular, cero las flot•es no 

las quiso recibir· él, las recibieron las gentes que venian con 

él. Nunca nos han querido reconocer como colonia proletaria, es 

lo que todavia estamos luchando. Ahora tendremos que luchar más 

porque con la nueva Ley de Hacienda30 se desconoce a las colonias 

proletarias. Eso es lo que dicen ellos! pet•o que vean los ne-

ches, de aue nuestros compaHeros no ~an~n lo mismo que uno ae 

una colonia t•esidencial. 

30 En diciembre de 1982 se decretó la nueva Ley oe Hacienoa 
para el Distrito Federal que derogo la anterior, y estaolece 
modif icaci~nes para aumentar la recaudación fiscal por meoio de 
impLtestos, contribLtciones y cooros soore la propiedad inmobilia
ria, obras y servicios urbanos, r~gular1:aci6n de la tenencia de 
la tierra, licencias de constr4ccion, eccétera. En esta Ley se 
eliminó la distinción entre colonia proletaria y colonia resicen
cial, suprimiendo el derecho de eHención de pago a las colonias 
cbns1deradas proletarias. No se toma en cuenta tampoco el traoajo 
invertido por los pobladores en la urbanización de sus colonias, 
y se establece que no se podrá recurrir directamente al Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo para demandar a las autoridades 
fiscales, sin agotar previamente todos los proceoimientos admi
nistrativos lincoformidad y revocación! ante la Tesoreria del DDF. 
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las escrituras porque hubo 

escrituras oue están pagadas desde el 79 y hasta la fecha no las 

han enti'-egado. F'ero eso si, si nosotros debiéramos aigo, uh! ya 

nos lo hubieran cobrado, multipl1caoo! Pues si, hemos ico var'ias 

veces a CODEUR pero siempre nos dicen que todavía no estan, que 

el notario bueno, tantas cosas aue nos dicen! Nos 01cen: 

11 vayansen y después les mandamos un c1tator10 11
• Espe~'2mas el 

citatorio y Jamás llega el citatorio. Cuando va a hacer algún 

lugar oonde va a ir el Presidente, entonces es cuando llaman. es 

cuando nos llegan los citator·ios para 

ras. Por ejemplo, hay qLte ir 2 recibirlas al Palacio de los 

Deportes o al estadio Azteca donde él va a estar y es un bolon de 

gente, una apachurradera de gente! Todo para entregar una escri-

turita como simbolo nada más de que entregan escrituras. Son bien 

pocas las que entregan. 

A los que nos entregaron las escr1tur~as fuimos el ZO ae 

octubre ae 1982 y ~enia la t·eserva de oom1n10, no escaoan libet·a-

das. Decían 

terreno; oe-ro 

nos en trec;.1.an 

ellos que porque na 

es aue ellos lo hacen 

nabiamos acabaao de pagar el 

asi bien premeoitaoo porque 

las escrituras a unos~ llega el c:itator10 y nos las 

dan sin qLte se acabe de pagar el tet·reno. Entonces ahi viene la 

escritura con reserva de dominio. no se esperaron a que se acaba

ra de pagar el terreno para que' asi puedan pagar después la 

anulacion de la reserva de dominio. Entonces fuimos a CODEUR, 

nos dijeron que nos iba a atender la abogada Rosa. Era muy enojo-

na, parece que le ibamos a pedir limosna, estaba oonita pero 



tan enojona! Si va gente con uno dice: 

'19 

"yo no hablo con líde-

res". F'orque a. ellos les gusta atender solitos a cada quien y 

nosotro~ vemos que eso no está bien, por~ eso nos han engahaao 

tanto. 

Hicimos una movilización porque ellos pensaban: "les manda

mos la res~rva de dominio y les cobramos 3.575 oesos por anular

la". A raíz de la movilización de la CONAMUF se logro que nos 

cobraran a setecientos pesos. Antes habíamos ida comisiones pero 

dijeron que no nos podían rebaJar naaa. entonces se tomaron 

acuerdos y se hi=o la movili:::ac1ón, sólo asi se l•::igro. Lo que 

ellos decían es que los qLte habían pagado el ter-r•eno y les llega-

ba la reserva de dominio, no la tenían que pagar puesto que ya 

habían acabado de pagar el terreno, y los que primero pagaron 

las escrituras y después el terreno, entonces si tenían que pagar 

la reserva de dominio. Pero esto estaba mal porcue venia revuel

to, pero el dia de la movili:::ac1ón se negoció eso. ASl es que fue 

una negociacion muy buena; ·toco esto lo hemos ioa apr~enc1endo, 

ellos mismos nos han obligado a 1novil1=arnos poraue de o~ro modo 

Cuando entra !a comisión adentro y todos estamos afuera, 

hasta corren!, pet~o cuando vamos poquitos ahí están tomando cate 

platicando y no. no nos atienden. 

Nosotros fuimos nuevamen~e a CODEUR pero nos dijeron que 

pues como ahorita cambió todo31 'no saben nada, qL1e unos libros 

los tienen los notarios, que había que pedírselos y pues asi esta 

to~o. Y esto nos va a llevar a hacer otras movil1zac1ones, sola-

31 Administración de Miguel de la Madrid, 1982-1988. 
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mente asi para apurarles. Ellos nos dicen que ••sen ru2;·os, ~u~ 

ellos si van a set' buenos, que no van a set' como 

ante~, que no más les diésemos t12mpo para que pus1er~n en Ot'den 

sus cosas". Es que cuando salió Echeverria ctiJeron que Lopez 

Portillo, todo su gabinete y funcionarios iban a ser 01en dife-

rentes, pues orita llevamos tt'es pt'es1oentes y vemos i9ual .. creo 

que hasta vamos viendo pior. 

A los jefes de manzana los elegimos aqui nosotros, eso fue 

bien de la Unión; fue otro oaso ce la Un1on pues nosot~os con los 

jefes de man=ana, no los aejamos solos: los ·li';li iamos, que hay 

qu8 hacer' esto y hay que ver las cemandas mas fundamentaleE.32 

Come va siendo la mayoría, ya al jefe de man:ana opta por decir 

••pues si 11
, y eso en cierto modo nos ha benefic1aao. En otras 

partes se hace lo que dice el jefe de man=ana. Soore todo lo que 

hemos evitado con los jefes de man=ana son los ac~rreos, ya no 

hay tantos acarreos como antes. Por eso queremos or9an1zat~nos 

ma=; todo eso que hic:1mos y que le r~ec:arC1amos anor1 ta .. .:aso es lo 

que más nos empuja a luchar• oara aue no vuelva a segLl!t· suc:ec1en-

do. Parque lo de los lavaoeros sigue sucediendo, s1gL11ó lo mismo 

de qug las llevaban. Lo d1fe~·ente es que anorita ha s1oa menos la 

necesidad de los lavaderos; a los lavaderos van, por eJemplo. las 

seHoras de las vecindades ncrque an~es ibamos de toda la colonia. 

32 Organizaciones de la CDNAMUP, como la UCF', aecidieron 
participar en la convocatoria a las elecciones para representan
tes de los órganos de colaboración ciudaoana oel DDF, de marzo de 
1982. 
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tanta! la necesidad de ir a los lavaderos oue 

pues se aprovechaban de esa necesidad que nosotros teniamos. 

LC:iS jefes de manzana son más muJeres porque pues nL1estros 

compaHeros se van a trabajar desoe la maHana y llegan oe noche. A 

veces les e::plicamos pero algunos ni no: entienaen, o a veces 

ellos nos jicen 11 politic:as 11
• A una compaHera le dice: " ay! 

vieJa, ya te vas a meter de política" •.• De la manzana cinco 

tenemos a la compaHera O. que ha aprendido tan rápido, de la seis 

A tenemos a don B., de la seis tenemos a P. y de la man:ana 51ete 

tenemos a A. Son los que van a la Unión: Santo Domingo esta 

dividida en trece secciones. Los otros oue quedaron son priistas, 

pero pues es gente sencilla, del pueolo. Nosotros vamos y les 

e>:plicamos a ellos lo del Frente Nacional contra la Represión, lo 

de la compaHera Rosario Ibarra, porque nos ha tocado ootear. Les 

vamos explicando aunque sean del PRI, aunque nos corran, pues 

estamos disouestos a que nos cort~an pero que sepan lo que esta 

ocurriendo. Pero no, no na sucedido con ellos 

tas, nos han dado ayuda para el Frente. Es~uvimos recogiendo 

firmas pidiendole a López Portillo aue entregue a los desapareci

dos y recogimos aquí firmas y todos los de aquí nos dieron firmas 

aun siendc del PRI. 

Por eso pienso que si se va avanzando, a veces uno se desmo-

raliza; a veces siento que no .. 1' pero luego empiezo a recordar 

y ·qc1e digo pues si! Antes, qué espet'anza!, nunc:a !Damos a 

imaginar que había desaparecidos y por qué causas; alguien que 

estaba allá luchando por nosotros~ nosot~os sin saberlo. 
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La m~jer cambiando 

El dele.gado dijo en SLI t'.1ltimo informe qL1e el 9Cl'l. de las colonias 

las dejaba arregladas. Es la gran mentira! Nosotros dijimos: 

"no, pLles hay qL1e ir a decirle por qL1é está diciendo eso". En ese 

tiempo habia desalojado a Ltnas personas de La CL1chilla, a estas 

personas las asesoraba Alcázar, tenia poco ae ser oeten1do Sergio 

Alcázar.33 A mi me tocó hablar, yo muy ner~v1osa!, es que casi 

nunca he hablado en publico. Iba a las juntas y me sentaba en un 

rinconcito, yo no queria hablar, me daba mL1cna vergüenza. Cuanoo 

hablo en p~blico me pongo bastante nerv1osa, cLlando es con micro-

fono· pior!, si es con papel me tiembla la mano! PorqL1e yo era_y{ 

tonta!, tonta!, timida! 

Pero como me vieron que yo iba segLlido a las jL1ntas me 

empezaron a conocer y me dijeron que yo hablara, me decian: 

"ándele, hable, hable". Yo a los muchachos les debo mucho qL1e me 

han enseftado, todavia no se me quita lo nerviosa pero pues, como 

los políticos no se ponen nerytoEos oara ment1r~nos tanto·? 

Entramos la com1s1ón y dijimos C:Lle queremos nablar con el 

oelegado .. sL1bdelegado qL1e no estaba y si estaba, 

nomás qLle se habia escondido, Unas c:ompa~eras se dieron CL1enta 

que si estaba y dicen: "si está el delegaoo, esta casando a Ltna 

pareja de burgueses", Le dijimos ~l que nos estaba atendiendo que 

ahi nos esperábamos hasta que salga el delegado pero no, paso el 

33 Asesor jLtridico de organizaciones de la CONAMUF' detenido 
el 11 de octubre de 1982, liberado a los pocos dias, después de 
Llna movilización de la CONAMUF' al Zócalo. 
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rato y no nos atendia. Y la gente en el jardin con consignas, con 

las banderas del MRP, una cosa preciosa! Veiamos que pasaba un 

mesero;' bien derechito, de blanco, con copas, estaban orindando 

por el casamiento. 

La gente pedia que se le aclare cuál 90% de las colonias 

habla dejado bien. Dejarla la de los burgueses oero no las colo-

nias populares; entonces nos salimos. La gente estaoa enojada, 

llegaron muchos poicias para que estuvieran en la puerta y no nos 

dejaran tomar la delegación; porque se iba a tomar la delegacion, 

la gente estaba dispuesta a todo! Fue un momento 01en decidido, 

la gente quería pasar sobre la policia, pepo un compahero pensó 

que ellos lo iban a tomar como una provocación y que el delegado 

no nos iba a recibir porque no tenla ningOn argumento para dar-

nos. Entonces dijo el compaNero: 

No compaNeros, que esto quede como ejemplo de los malos 

funcionarios. Mientras no tengamos un gooierno campesino, oorero 

y popular siempre vamos a estar así., mten·tras no nos organicemos, 

mientras no se promueva la lucha es~o nos va a pasar siempre. 

La gente no se quería venir y decian: 11 sal Duar~e, ne 

tengas miedo!". La misma gente empezo a hacer consignas: 11 San-

che:: Duarte,34 ladrón, cobarde y maricón", le gritaoan. Una 

viejecita decia: "por eso vamos a hacer la revolucion, por eso", 

y gritaba: " sal Sánchez Duarte, no te vamos a tragar, no nos 

gusta la carne de perro!" 

34 Delegado de Coyoacán durante el se:-:enio del presidente 
López Portillo. 
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Aqui hubo desalojos de familias, eso fue muy triste. Se 

escudaban las autoridades de que estaban cerca de las ~arres de 

alta tensión. De hecho hay casas pues es la avenida ~as Torres y 

los querian quitar.35 Estos compaheros nan lucnado mucno para que 

les dier~n reacomodos y habla terrenos, pero esos terrenos pues 

FIDEURBE los transaaa entre ellos mismos. El desaloJo fue en el 

mes de mayo de 1980¡ la Delegacion engaNó a las personas ae las 

torres diciéndoles que los iban a llevar a un ~erreno; los lleva-

ron a Santa Ursula pero los eJ1oatar1os no los qu1s1eran, se 

unió la gente de Santa Ursula y los desaloJaron; estuvieran en el 

gimnasio de AJusco y luego se los llevaron a Iztapalapa pero nada 

más los fueron a amontonar. Nosotros los fuimos a ver porque 

estábamos haciendo guardias para los que no se quisieran ir; es 

que ya hablan es~ado en la organización, a ellos ya no tan fácil 

se les engaftaba de que les iban a dar ~errenos asi nomás. La 

compahera M., de La Ciénega, diJo: 

E:tigimos que nos lleven a ver donde llevaron a nuestros 

compañ~~os, entonces si se van los compaNeros que estan aau1, s1 

no, no se van. 

Y dijeron: 

Pues súbanse a los camiones. 

Qué cree que somos puercos -dice la compahera- para que 

nos vayamos en camiones, traigan un camión de pasajeros. 

35 Sobre la avenida Las Torres se construyó el eje vial 10 
Sur can sentido oriente-poniente, que afectó a 196 familias que 
tenian sus viviendas en los márgentes de esa avenida y calzada de 
la Virgen, a las que se pretendió reacomodar en el ejido Santa 
Ursula de la misma delegación Coyoacán. 
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Entonces fueron a la Delegación y trajeron una combi que usa 

el delegado y alll vamos con el chofer. FL1imos a l;:tapalapa y 

nosotr~~ felices porque no nos fuimos en el camión de carga. Aqui 

el delegado nos habla dicho que estaban muy bien, que ya les 

hablan medido los terrenos y con helicóp~eros les bajaban leche, 

agua y que hasta tenian material. Y que vamos y ay!, qué tris-

teza tan grande! Estaban amontonados, tenian dos láminas puestas 

asi nada más en donde se resuardaban. Como era tiempo oe lluvias, 

1L1ego con el sol se les habian torcido sus mueolitos, era una 

cosa horrorosa! Era mentira que un helicóotero les bajaba agua. 

Una se~ora se vino con nosotros, estaba llore y llore la 

seNora de verse asi. Vino porque decla que tenia tabique, siquie

ra venia a despegarlo para llevárselo pero ya no habla nada de su 

cuartito, nada, la máquina pasó asi ! ••• como si no hubiera 

eNistido gente ahi. Habia muchas de las que les dicen 11 marias 11
, 

las inditas mazahuas, ellas fueron las primeritas que se lleva-

ron. Vendian semillitas de calabazas, muHequitas en Coyoacan. 

Pues se quedó en la Unión de que hubiera comisiones para 1r con 

el delegado de I;:tapalapa y ver por esos compaNeros, que se les 

diera bien sus terrenos y se les diera láminas para hacerse unas 

casitas, a la cual tenian derecho corque los habian desalojado de 

esa forma. Las compaNeras tuvieron, yo pienso, una experiencia -y 

ojalá esa experiencia las fort~lezca para que no se vuelvan a 

creer de las autoridades, porque asi son las autoridades. El 

delegado de Coyoacán tuvo la culpa porque él dijo que los de 
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Santa Ursula estaban de acuerdo y los ejidatarios estaban fur10-

sos!, ya querían golpear a los colonos de Las Torres.36 

También mucha gente se ha ido de la colonia por el pago oe 

los impuestos, esa en una mayor parte, otras porque les han dado, 

250 mil pesos o cerca de un millón de pesos; piensan qL1e es 

mucho, traspasan SLI terreno y se van. Y ha llegado gente de otros 

lados; por ejemplo, llegó una seNora de la colonia Roma,37 renta-

ba un departamento y todavia nosotros acarreábamos agua pero ya 

teníamos llave. Uh! nosotros ya nos sentíamos muy a gusto. Ahi 

viene uno con sus cubetas y cu¿:.,ndo cae el agua pues se salpica 

uno los pies con la tierra, y decia esta seNora: 

Cómo me salpico aqui! Yo no sé cómo vine a dar aqui, tan 

bien que estaba yo allá en la colonia Roma. 

A nosotras nos molestaba mucho y le deciamos: 

Pues si no le gusta aqui, por qué se vino para acá?, 

mejor váyase a la Roma. 

Pienso que se sintió mal porque camoió, ya nunc~ volvió a 

decir que se sentia mal, o que el polvo, o que esto, que lo otro. 

Nosotros sentíamos mal que vinieran ellos porque dinero si lo 

tienen, por eso agarraron el tt~aspaso; n1c1eron casas muy ouenas, 

36 Sobre el conflicto por el reacomooo de las familias de 
la avenida Las Torres, y las familias que no lograron uoiac1ón en 
los ter·renos regLllari::ados por FIDEURBE en la colonia Santo 
Domingo, Rosedal, Rui:: Cortines•y Ajusco (alrededor de 500 fami
lias), asi como su posterior traslado al predio colindante con el 
asentamiento Quetzalcóatl en la delegación lztapalapa, véase, 
Metrópoli-El Dia, 26 de abril y 29 de mayo de 1980; Unomásuno, 24 
y 26 de mayo de 1980, y Bol•tin de la UCP, Núm. 3, Julio de 1980. 

,37 Colonia localizada en la delegación CuaL1htémoc. 
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de dos pisos. Pues de hecho a nosotros nos da coraje porque por 

ellos, por, esas casas, nos suben a nosott~os el impuesto. Fet~o 

nosotro~ los recibimos bien, tampoco los vamos a recnazar, lo que 

nosotros decimos es por qué ellos dicen: que la tierra, qc1e se 

ensucian, que sus nif'tos qc1e se jc1ntan aqui con pelados y todo 

eso. Nos enojamos y les decimos: "Ltstedes por qué dicen ese si 

aqui ya encontraron la mesa puesta, cómo no vinieron antes cuando 

ni un carro podia pasar" ••• 

Antes, pues estábamos a lo que nos CliJeran; antes todo 

aceptábamos -sobre todo las mujeres aceptaoamos todo lo ocie el 

esposo diga y también todo lo que el •;:¡001erno diga. De necho, 

como que estamos reprimidas dos veces! Nosotros en nuestra Union 

vemos que es necesario que participemos más; hemos ido pensando 

las mujeres que lo enti!l'.ndan también los esposos, algunos lo van 

entendiendo aunque se enojen todavía, pero ya no es tanto como 

antes. Antes el esposo veia que nos llevaban por lo oe los lava-

deros -los esposos cedían a que fuéramos porque lo decían las 

autoridades- y cuando era alguna junta, por ejemplo, para organi-

zarnos por lo del impc1esto, ya lo velan diferente. Como que 

ellos lo piensan a.si: 11 bueno, si a esas quieres ir, vas, y s1 no, 

por qué fuistes?, si a esa no te obligan". Ya luego el esposo 

dice: "no, no hLlbieras ido, pues que los n11'1os", que esto, que lo 

otro ••• Pero estamos viendo que cuando es de las autoridades que 

nos obligan, también dejamos a los nif'tos. Esto va a costarnos . 
mLu;:ho porqL1e es poquito lo que algctnas compaf'teras hemos avanzaoo, 

en dejar que los esposos nos dejen participar más. 
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tienen que darse cuenta, o 

que nosotras más bien les hagamos ver la importancia que tiene 

que la mujer participe en las luchas, porque es para bien de 

nuestros hijos, sobre todo; y luego para ellos mismos tambien¡ 

porque todo el conocimiento que vaya teniendo la compaHera le va 

a servir a él también. Esta esposa va a ser diferente a la esposa 

que está siempre dentro de la casa con la rutina diaria, ciaria. 

Aunque esta persona tenga recursos económicos pero está ahi nada 

más: no sabe ni lo que la rodea, ni los proolemas que hay y hasta 

ella dice 11 a mi la política no me g1..lsta 11
, o "me entra por Lt;ia 

oreja y me sale por la otra", c:osa~s así. Y esto le imp1oe a ella 

irse desarrollando, porque con las lucnas que estamos dando ya no 

vamos a ir para atrás¡ vamos a ir avance y avance; y la compahera 

que está siempre encerrada va a l le9ar el momento que tambioén 

tenga que entrarle, y pues no va a tener la capacidad o los 

conocimientos. Asi es que yo piense qLle es bien necesario que nos 

vayamos preparando. 

También pasa que los compaHeros que cejan a sus escosas los 

demás le dicen que son tontos¡ pero yo pienso que es mas tonto el 

que no la deja desarrollar, sobre todo para la lucha que vamos a 

dar todas las clases populares. Esto en cierto moco nos va a 

impedir que en esa etapa estemos tocas mas fortalecidas. Hay 

zapatos n1 nada, y en camoio hemos compaNeras que no tenemos ni 

adquirido más conocimientos 

tiene carro, que sabe manejar. 

que la de la siguiente cuacra que 
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uh! pues fuera yo igual que era 

antes ••• Todavía cuando llegaron los muchachos, yo este cuaoro 

lo tenia lleno de retratos de los presidentes, los veia asi como 

que ellos podian hacer y deshacer de nosotros. Luego yo pensaba 

que si no hubiera ricos, qué haciamos los pobres!, no? Si por 

ellos tenemos trabajo¡ yo no sabia que por el pueblo traoajador 

tenian ellos. Yo lo que sabia era que ellos nos ha'cian el favor 

de darnos trabajo; los vela asi, con un agradecimiento tan gran-

de, de hablarles bien y todo eso. Mi mamá todo eso me ensehó, 

que a los ricos hay que respetarlos. Cuando iban ricos al pueblo, 

mi mamá hacia tortillas -para la gente de ahi pues como salle-

ran-, pero cuando iban ricos a pasear pues mi mamá se las hacia 

mejorcitas, que no salieran quemaditas, que salieran bien boni-

tas. Pero si a mi mamá la iba a ver una vecina que se las hiciera 

asi, mi mamá no se las hacia y a ellos si. Allá en el pueblo se 

respeta mucho a las autoridades, hay que quitarse el somorero 1 no 

habla que hacer escándalo, cuando velamos al saceroote tamoién, 

al Jue: municipal o lo que fuera. Pero yo por completo desconocia 

que nosotros teniamos que eHigir nuestros derechos, oesconocia 

que ellos están por nosotros. 

.\ 



Capítulo V 
l i (1 

MEMO~I~ DEL CAMPAMENTO 

La més ~e~ue~a en super11c1e: 21.S Km del total cel cerr1tor10 

ciei Dis-rri·co Fecerc..l (1,499 Km J, cero ia mas densamen~e occlaaa 

de las i6 aelegaciones~ aun por soot~e las delegaciones cen~ra~es 

de la ~lUOaa de rlé::ico. En 1980 I=tacalcc i;enia una oensidad oe 

~b.llo ~aoi~antes por )~1l~me~ro cuaar·aao. mien~ras que la Cu~un

témoc ~~nia 25.468 y la Ben1~0 Juare= 19~487 1 s1enoo ee~a ~l~1ma 

la segunoa en menor superficie: 27.9 Km . ln~enso poolam1ento e 

intensa lucha popular desde mec1aoos de la década ce los 60. 

Suelo ae origen lacustre, peaue~o asen1iain1eni;o pren1so.anico 

roceaao de las aguas del Lago de TeNcoco; oarrios indigenas de la 

ciudad colonial, como Santa Anita~ 5an Francisco Xicaltonga, San 

Juan Nex~ipac, la ~lagaalena Atlaz~loa, que nov oerduran en~re los 

siete antiguas oarrios de l~~acalco. 1n~egraaos a la oar~c1a~1aaa 

de San Juan Tenocht1tlan e~ el siglo ~VI~ Esta Delegac1on esta 

situaoa h;:;c1a el Este del Distrito Federal; por ei l\1orte limita 

con :as delegaciones Gustavo H. i·tadero, (Jenusttano Carranza y 

Cuaun~emcc~ al Oeste can 'la Benito Juarez, al Sur can Iztaoalapa 

y al Es~e con el municipio de Nezahualcóyotl, en el vecino Es~ado 

de 11é::ico. (1) Entre i95Ci y i96(• 
0

mL\ltiol1c:o seis veces SL\ poola

ción: ~uve la tasa de crecimiento in~ercensal mas al~a del Dis-

trito Federai: 19.3%,y aumentó SLl densidad oe 

9,470 hab/l'.m en 1960. (\/er cL1aoros I y IIl. 

i, 598 hab/km a 
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CUADRO I 

IZTACALCO: Evolución de la densioao or1..1ta 1951)-198<) 

=================~=============================================== 
Suoeriicie Habitantes por ~m 

~-----------------------------------------------: 
<Km 1 ; 195•) ; 196<) 1970 l 98ú 

{---------------+----------+----------+-------------+-----------: 
t 21.B 1598 9,470 21.855 26,116 

Estudio ~oc1odemoorafica del ~is~rito F~deral. Consejo 
Nac:ionai. de Foolac:ión (CONAFOi y El Colegio oe Me:ac:o, 
y Diaono~tico socioaemoar~fico del Distrito F~aeral, 

.DDF-Direc:c:ion General oe Polit1c:a Poolac:1onal, Mexico, 
1984. 

CUADRCl II 

IZTACALCO: Población, participac:ion en el total y tasas ce 
crecimien~o 1950-1980 

Disori to 
Fe<Jera l Iz-r.ac:alc:o 

Tasas oe 
Crec:1m1e11to 

AHa ; ----------------------+-------------------..,.-------------- 1 

Izta- l 
F'oblacion i'. F'oo'.Lac:1on D.F. : ca.leo : 

: ----·--·+-----·----------------+-·------·-------------+------+-------: 
: 1950 
:196(1 
~197(1 
; 1980 

Fuente: 

3 050 442 100 33 945 1. 1 
4 870 876 1 (l(J 198 9(14 4.(1 4.7 19.3 
6 874 165 100 •177 ~.3¡ 6.9 3.5 9. 1 
8 831 (>79 100 570 ..:;.¡ ¡ 6.4 2.4 l • 7 

DDF, Direc:c:ión Genera.! de F·olitica f'oblac:ional. P..i.5!9.= 
nóstico soc1odemoaráfi~o ael Di5tr1to Federal~ ~laxico, 
1984. 
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la Delegación Coyoacén~ !ztacalco fue espa~10 

rece~~or de las oleaoas m1gt,atorias oel camoo a la capital de la 

Repübli~a y ae haoitan~es desplazaoos ds las vecinaaaes \les 

••cuartos t~eaonoos 11 ) en el interior mismo ce la c iuda.d. 11'-'ls aei 

60% ce los migrantes que llegaron a esta celegac1on orovenian ce 

las regioiies l y 11 1ver cuadro II!J y significaron una ~asa oe 

10.6X de crecimiento social para la década 1950-1960. Ur.a forma 

que encontraron para nab1tar la c1uaad fue alouilanoo un cedazo 

ae SLtelo (la ªrenta oe 01so 11
) a las duef1o=. de i;errenos agricolas, 

500re las cue cons~ruyeron ot~e=ar1as chozas ae car~on y es~ruc-

turas de madera. Otra alterna~1v~ ae naoitac1on eran las colo-

nias populares, como la GranJas Men1co y Pant1tlan, en la zona 

donde se instalaron fac~orias dut~ante las or1mer3s etapas de 

industrialización: el 11X de la suoeriicze de la Delegación es oe 

uso ind1..tstrial. 

En 1970 la ooblac1on tr·ao=-..1aoor~. percibia. en su mayoria 

oaJo5 ingresos! puest~ que el 53.3% solo ganacan nasta una ve: 

el salar~10 m1nimo ! el =4.~~ ce!.! a 1.6 veces el salario min1mo 

v1geni;e. El 33% se ocuoaba en la industria ae transformac1on, el 

15í~ en el comerc:10. el 25X en los set~v~c1os y el 7.5% en la 

r:on5i;rucc:ión. Unidaoae nao1tac1onales consct~u1cas oara trabaja-

dores asalar~iados y s1no1cal1~aaos =oex1st1eron durante la decaca 

de los 70. con las cnoz~s de l~s poblaaores que ocucaron ese 

11 llanoª, -dono e se semoracan '' rao.c:\n i tos, aeta1:>e!, Zananor1as 11
,. 

co¡no lo recuerda la narración testimonial. La zona de la delega-

ción en donde se inició la formación del Campamen~a 2 de Octubre, 



CUADRO lil 

iZTACALCO: Distribución oorcengual oe los inmigranges a la 

Delegación, segun reg1on de origen, 1970 

=========================================================== 

vio 

Región de origen 
¡---------------------------------------------------------: 

11 I 11 ' ' IV Ew~eriar : 
: -·-·--------+-------------t·------------r---------+-----------: 

: '.3'02.9 33.6 25. 1 7.6 (1. 7 

F:eg1ones: 

11 

El Estado de ~lé:oco, menos los mLtnicio1os compren
didos en la Zl1Cl'I; hidalgo. 11orelos, PLtebla y 
Tla:.:cala. 
Guanajuato, Michoacán, 
VeracrLt::. 

Querétaro, San Luis Potosi y 

111 Aguascalientes, Colima, Guerrero, Jalisco, Oa::aca y 
Zacatecas. 

IV Baja California Norte y Sur, Campeche, Coahuila, 
Chiaoas, ChihLtahua, Durango, Nayarit, Nuevo León, 
Quin~ana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaul1pas y 
YLtcatán. 

Fuente: ~s~udio Soc1ooemooréfico del Dis~r1to F8deral~ 

crecer 

Consejo Nacional oe Pooiacion 1CONAP01 y El Colegio 
de 1'1é:dco. 

su población de 258 hab i tani;es en 195<) a 26 .. . 329 en 

196(1 y 73, 839 en 1970. ,'2/ Santa CrLt:: fLte su lLtgar de nac:i-

miento; en la cartograi'ia y ,registro oiicial es hoy el frac-

cionamiento popular 11 Benito Jllárez". Bu nomore propio deso~ el 

10 de mar::o de 1975: 
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Camoamentc. de Oci:ubre 

Poolam1~n~o sigiloso, como la mayoría de los del per1000 1950-

1960, por meo10 de acuerdos verbales entre los que llegaoan y los 

la tierra que les perm1tian fincarse a camoio ce un 

dinero por un peda:o de suelo. Se in1c1aoa también asi una nueva 

vicia local de relaciones sociales con ooaeres asimétricos, expo-

liación, resistencias y re1vindicac1cnes. En su informe oe 

gobierno dei l de septiembre de 1961. el entonces presidente de 

la Nación Adolfo López Matees ll95B-L~o4•. decia ref ir1énoos~ a 

la ciudad de México: 

"El gobierno del Distrito Feoe,.aJ. sigue ateno1endo, sin 
omitir esfuerzos, la solución de los problemas oe dicha 
jurisdiccion, agravados por '-'" crec1m1ento e}ttraord1na
rio de la población. Este hecho se deriva de una migra
ción creciente de personas que vienen a radicarse a la 
capital de la Rep~blica. en esoecial de los eseaoos 
circunvecinos. En consecuencia, la ex1genc1a de meJot~es 
serv1c1os púolicos y la amol1ac1ón de los mismos oara 
la sat1sfaccion de las neces1aaaes ae la colec:t1vioad~ 
se convierte en una ~area oermanen~e y caaa 'lez mas 
dific:il 11 .3 

E fec i; i vamen ce, era una tare:i. que se hacia caca ve: mas 

dificil, aunque todavia mucho más en la siguiente décaoa. Un 

instrumento oe intervención estatal, clave y muy utilizado cara 

el cambio de uso del suelo y la proouccion de espacios urbaniza-

bles en el Distrito Federal, f•~le ia e>:propiación por "ca~lsas oe 

utilidad pública". De los 40"s a los b6"s la intervención del 

Estado a través de decretos expropiatorios, se dirigió principal-

mente a poner en disponibilidad terrenos de origen ejidal iagri-



c:ola) para 
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la c:onstruc:ción de obras pOblic:as ce infraestruc:tura 

económica, 

les su:fetas 

la que aosarbió el 55.8% del total de hec:aáreas ejida-

a camo1os de uso. Para los privados !c:olonias ce 

clase meara. fraccionamientos t~esidenc1ales. clubs deoort1vosJ se 

destinaron el 24.7%, y para las c:olonias populares el 19.4% ce 

las hec:tareas.4 F·ara esta última c:ausa de "L1tilicac pl'.1blic:a", la 

c:reac1on de nuevas centros de poblac:1ón fue la justificación que 

can mayor frecuencia apareció en los dec:re-cas e:tprop1atorios. 

Este parece ser el caso del decreto f1rmaco por el presi-

dente López Mateas y publicaao en el Diario Oficial de la Feaera

cicn el 3 de octubre de 1962, por el que se aeclaraoa la utili

dad p!'.tblic:a la formación ce un n!'.tcleo de paolac1on soore terrenos 

localizaaos entre las delegaciones Iztacalco e Iztapalapa. Se 

trataba de 372 hec:táreas que limitaban: por el Norte c:an la 

cabecera de la Delegación Ixtacalc:o, las colonias Juventina Rosas 

y Gabriel Ramos Millan; 

Magdalena Atlazolpa y el 

cnuruousco al Este y 

por el Sur con los pueblos de Aculca y 

antiguo canal ae·Aoatlaco: con el r!o 

la Calzaaa ae La viga al Oeste. \5Y La 

~x~osic1on de mocivos del decreto decia aue era cara la ur~bani=a

c ión, legalización y canstrucc1on ce v~v1enca 1en venaa a alqui-

ler) para la población de escasos ~ec:ursos económicos. El pro-

blema es que no especificaoa claramente que los colonos nabitan-

tes de la zona en esos ahos, serian los beneficiarios de tal 

decreto. Según estimaciones del Departamento del Distrito Feae-

ral <DDF), unas 1 ' 5ül) familias ya estaban asentadas en esos 

terrenos en 1960. 
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Otro problema oetonador de conflic~os -como en la mayoria de 

los pr~ocesos de urbani=ación popular~-, fue el confuso at~igen ce 

la propiedad de la tierra: 

oficial del decreto, ejidales, 

decian los del lugar y otros. 

de particulares seg~n la version 

o de cninamperos y comuneros 

Puede ser que hayan coexistido 

esas diversas modalidades de propiedad; alguna par~e era segura-

mente e.¡idal, ya que en 1938 ex1stian en Iztacalco 260 hectareas 

de ejidos, en los que se formo, por eJemoio, la colonia Ramos 

Millán sobre el ejido colonia inoep9ndenc1a, y la colonia Santa 

An1ta ~ocre el eJiao cel mismo nomore.b De todos mocos, una 

ins~it~cion gubernamental 1•esul tó depos1tar1a de la propieoao 

ce los terrenos, puesto que la exproo1ac:ión se hizo a favor del 

DDF. Esto es qLte, el gobierno oolitico-administrativo oe la 

ciudad de México seri~ la autoridao publica que decidirla qué se 

iba a hacer con esa t1et~ra, cómo, par~a quien y cuándo. Y durante 

die= a~os lo que p~só fue la ausencia e inacción es~atal~ cuanoc 

mucno una lntervenc1on oolic:ua y coyuntural- más por el oe~iar 

t1acer ''de hec:ho 11 ttn oroc.:eso irreguJ.ar ce p::iolam1ento, 

tantos durante esa decada. 

c:omo otro~ 

Los que no se qu2aar·on qu1e~o~ fueron los suouestos ··~ue-

~os 1', quienes ignorat'on el aviso que les llego de las autot'ida

des, de que ouedaba suspendido el pago oe las rentas oe piso que 

les hacian los colonos. SigL1ier~on presionando con los cooros, 

ejerciendo amenazas, desalojos, promovieron invasiones y venta de 

lotes. Era el territorio de su dominio, con el nuevo atractivo 

que les daba la renta urbana, a diferencia de la actividad agri-
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el agente estatal responsable <DDFl, 

esc:ur~t'idizo o ausen~e, deJaba incubar~ ~ensiones, incer~iaumbres, 

reclamOS y sensioilidac opositora dentro oe 

Tci.mo1én mientras i;c:\ntc., 11 el crec:1m1.en-::;o de 

la :ona euprop1aoa. 

la ciudaa nacia aue 

es~os terrenos quedaran magníficamente uoicaaos con respec:"Co al 

cen~t'o y a las vias de comun1cac1on, y que en consecuenc1a su 

·1alor fuera po~encialmente alto en el 1ne~cado ce terrenos capita

linos·'. 7 

Cierto, porq!~e -come ya 01en sabemos- aun desde las 

mismas conciciones ae $egr~egac1on u roana, con1;rol 

1naef1n1c1on de la propieaad de la tierra, falta de aolicac1on de 

leyes y aecretos, carencias de servicios, etc., no surgen iguales 

o eimilar~es (o ningan> campo ae conflicto soc1opolitico, oe-

sarrollo de luchas, cons~itucion oe ~ctores y organizaciones. 

Ent:onces~ la pregun~a es cómo se va conformando la acclOn colee-

~1·13, sus or1en-cac1ones y la orooucción social de re1v1nc1cGc10-

nes ante el Estaco,. q1_;_e en el Ca.cnoameni;o 2 de Wc-cuore est:uv1eron 

desde sus pri1neros an~aceaentes, por 

-:;ens1ón-e;~pectativa ae r;o ser e:·tc:lL\ldOs de los aenetic1os ael 

decre~o expropia~orio. DE·manda.oan su cumplimiento,. asi como el 

de las promesas ofic:ia:tes de no ser ciesaiojaaos y per·manecer en 

la :ona. 

En la parte sur~, las pr~imeras redes de soiidarioao entre los 

colonos hicieron posible la primera organi:acibn, cons1;ituioa el 

17 de mar::o de 1967: la "Unión de Colonos oe 3anta Cruz Iztacal-
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co-Iztapalapa zona expropiada, A.C.". El camino de ia acción 

social ft.te el legal, y se siguieron los procedimientos adminis-

trativos para lograr introducir las demandas comunes. dentro de 

las depenoencias del gobierno: car·tas, oficios~ solicitudes ae 

entrevistas con las autoridades, etc. El papel ges~or de la CNOF 

habia fracasado según las exper'1enc1as y urgencias ae los colo

nos, y se apar~aron: primer desorendimiento inaceptable. 

Entre 1~67-1969 son también lo~ aNos de formac:ión de los 

liderazgos aesde las prooias bases ce los colonos que se organ1-

zaban; lideres que aun en esos tnLc1os legales, estuvieron e:·t-

puestos a agresiones de la fuerza publica, hasta la pérdida de 

la vida como ie ocurrió al primer· líder. Todo proceso de urbani-

zación popular es estruc~uralmente violento -por las mismas 

causas y condiciones en las que socialmene se tiene que 

realizar-, y tamoién lo es por el enJamore de intereses oivergen-

tes y podet'es que desata. Pero, ¿Por que en el caso del Campa-

mento 2 de Octuore~ a9res1on y repres1on f isica estuvieron siem

pre conv1~1enao curante el transcurso de esa lucna uroana? Una 

hipótesis Para los comienzos en esos ahos de los sesenta, poaria 

relacionarse con un principio ae los estatutos de la Unión de 

Colonos, por el que se declaraoa inoeoendie.nte de los partidos 

políticos, y cuyo principal ob3ec1vo era solucionar por la vla 

legal, las necesidades de ~erren~s, vivienaa y servic10E p~blicos 

Solitaria y atrevida declaración de independencia politica, 

de parte de migrantes del campo y de pobres urbanos ex-naoitantes 



de vecindadesf-en una época en la que todavia los mecanismos ae 

control corporativo del PRl soore los oarrios y colonias pooula-

res Tune: ionacan aMtenaioos y fuer~es, y las inc1p1en~es iuc:n~~ 

urbanas ce la soc:1eaao civil Cd1soet~sas y pun~uales). estacan mas 

bien libradas a su prooia suerte y haoil1oad. 't para 1970, eran 

ya cerca de cinco mil familias ocuoanoo la zona exoropiaaa; se 

iniciaba Lln nuevo se;.:enio y terminaba el letargo de la interven-

cien estatal respecto a la proolemática que representaoa el 

asen~amiento irt"'egular más gt~anoe de Iztacalco. 

Paradójicas coni:;"'aoicc:iones de l3 oc.lit1c:a urbana. del Esta-

do: a \..\nos les da y a otr ... os les cuita~ enfrenta nec:as1oades 

sociales contra necesidades sociales 

pensables como el la vivienda. Pilar -la narraoora-

dice: "El INFONAVIT le quitó la tierra a los colonos". Por 

qué? El INFONAVIT Clns~ituto oel Fanoo Nacional de la Vivienda 

para los lrabajador·esJ fue creado a mediados de 1972, previa 

modificac1on de la Ley F9der"'&l del Tt ... abaJo y dei Articulo 12~ de 

la Constitución de la Fep~blica. Fo:~ mea10 de asas r~eformas se 

obiigaba a los emoresar•1os a ~port:ar el 5% soore el monto to'tél 

de los salarios de oor~e1~as, a un fondo nacional de f inanciamien~o 

de vivienda destinaoa a o~orgar creditos accesibles a los traca-

jadores sindical1zados. Se concio1ó como una institución de 

promoción y financiamiento de vtvienoa de 1'interés social'', 

dirigida por un organismo colegiado oe composición tripartita en 

el. qL1e participa el Estado, los pa-crones y los obreros a -craves 

de sus representaciones sindicales. Entre 1973-1976 ladminis-cra-
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el INFONAVIT construyó 

105.732 viviendas en unidades habitacionales en distin~a~ eluda-

des oel pais, que habitaron 46,055 familias. 18> Como se na 

seri'alado, esta "acción hab1tacional del Estaoo nac1a la clase 

obrera organizada parecia forma~ par~e de una vasta y proiunoa 

rees~ructuración del conJLinto de sus políticas nao1tac1onales, 

que se prooonia incidir sobre la grave proolemática naoitac1onal 

en la que se debatian amollas sectores ae la poblac1on". !9) 

Una de las primeras un1oades nabitacionales ael lNFONAVIT 

fue el ~onJunto Iztacalco, 1nauguraao el 1 de mayo oe 1973 par~ el 

pres1.:iente. El suelo sobre el que ge construyó (pt•ev10 oesalaJo 

de miles de familias), eran 8(> hectáreas oe l<il zona e::orop1ada 

por el decreto de 1962, que el DDF habia vendioo a ese organismo 

de vivienda. (l(l) Y ahi estuvo presente en el acto oficial la 

Unión de Colonos movilizada or~otes~anoo con~r~a los desalojos, las 

agresiones de la fuer:a püblica. la v1alac1ón del decreto y la 

cesa~ención a sus· neces1aades por ahos resen~1das sin solución. 

Pero y~ estaba metida oen~ro del esoac10 cotidiano de v1aa ~e los 

poolacJGres, la primera 11 c:t..lñ'a 11 in5tituc1onal de la nueva oolitica 

de vivienda del Estado, las cho~as oe los que pagaron 

11 derecho de piso 11 en los años cin=uenta y sesenta. 

La siguiente que en~ro fue un organismo más censaoo para 

este sector urbano popular; lo~ de todavia menores ingresos, no 

slndicalizados, no asalariados estables, para los que vivían en 

"ciudades perdidas" y debian ser reacomooaoos 1oesal0Jadosl. Era 

la Dirección General de Habitación PopL1lar <DGHl 1 inscrita en el 
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Articulo 49 de la Ley Orgánica del ~DF, a la que se le 111c1eron 

reformas y a~iciones en dic1emot~e ce 1972. Sin duca. ia DGP iue 

el ac~cr· estatal rnas ac~1vo. 1n1oonente y estr•ateg1co :Jun~c con 

nueva Ley Orgánica oel DDF .. artic1_dc 41:" que intervino en lo:= 

aconte=1m1entos, etaoas y ritmos ae 1os confl1ctoa y reiv1na1ca-

c1one2 del Campamen~o 2 de Octuor·~. t1a·.5ta finalizar ei se:ten10 

1970-1976. ~labitac1ón Popular tenia compe~enc1as par·a: or·omo•.et• 

la construcción de viv1enaa de o&.Jü pr•ecio y fracc1cnamte1tos 

popular·es, disponer de terrenos conE~r·uioles, asi~nar v1v:.encss. 

err3aii::ar "·=iudades perdidasº '/ reD·==maoi::,r familias a otras ::::onas 

de habitación ~orno consecuencia de ta ejecucion de sus pr~ogt~amas~ 

11 Hay que tener en cuenta que no existia, ni en la definición de 

los propósitos de la DGHP ni en la lógica de acción de sus 

autoridades, un lugar reconocioo para las re1vindicac1ones colee-

tivas, las iniciativas de las oases comLtnitar1as. íos derecnos 

rec: 1 ~1mados y las capacioades loc&les pat~a una part1c1pac1on 

social e+ec:~iva en el haoitat poouiar. ~ec:or-

demos que gstas institucicnee ~= politic~ uroana y vivienda 

operaban ericuadr~adas por el marco ideologico esta~al carac:~er1-

2ado por un ~ooulismo pat~rnal1sta-~en~factar, 5ufic1en~emente 

autoritario, y también represivo cuando asi se creia necesario. 

La relación institucional que e~~aolecian era individyal, familia 

por familia, problema por problema. desarticulando y atomizanoo 

la dinámica colectiva y lo común de las situaciones, necesioaaes 

y demanaas de los colonos. 
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Eni:re 1971 y 1976 la DGHP consi:ruyó 30,184 viv1enoas en 

diversos tipos de conjuntos hab i tac iona.1 es; cani:ioad reoucioa 

aunque cumolio una función ideologica y resolvió algunos ~un~~s 

ccnflictivos relacionados con l& apropiación de la renta ae 

suelo, especialmente en ciertas :onas tugur·izaaas cercanas al 

centt•o de la ciudac, que oostaculizaban una mejor· cap1talizacion 

del uso del suelo.12 Uno de esos canJun~os cie vivienaa constr·ui-

dos por la DGHP fue "Los Picos" en la Delegación I;::t:acalc:o .. El 

suelo u~ilizado eran ~errenos r~emanen~es oel área vencio~ ~i 

INFONAVIT; se trai:aoa o& un mooelo nao1~ac:1onal 

11 minimas 11 <1,551) en total), de una sola olan~a, ~ipo '1 lote con 

ser .. .iic:ios 11
, cue las us1...larios pos'l;•::r101·men1;;.e term1narian de cons

truir. Haoi~aron ''Los Picos-Iztacalco 11 familias desaloJadas ae la 

controvertida =ona expropiada, y de otras partes oel Disi:r1bo 

Federal; son '1 las caballerizas 11 asi calificadas por los miemot·os 

del Camoarr.eni;o. 

i='ero la res1s-cencia co:1'tra. la e:·gpul~ión-e~·clu::1on, la lo91ca 

dE-fensiva y la confrontación ya estaban 1ns-calaaas aen~ro oel 

territot'lO en d1spu~a. 5oore 72 hectar'eas s2 fue definienoo 

aurante los primeros aNos de l~s setsn~a el camoo oel duro con-

flicto socio-político que dio emergenc:a a la organización del 

Campamen~o Z de Octubre( estábamos ~an resueltas las muJeree 

del Campamento a g~nar estos ter~enos a como diera lugar". 

estaban solas. 

Y no 
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El Cafl"'oamento entre aos se::enios 

Ocurt'16·que '1 hizo eclos1on un nuevo oestacamen~o ce lucnas soc1a

les1· -:i1ce Fabio baroos(=i. soore las 11 1_ttopias camo1ani;es·1 en l'·leH1-

co- y se produjo el encuengro entre la •=quieraa raa1cal 1mayor1-

bariamente estudiantil) con los nac12ntes mov11n1entos uroanos ce 

la década de los setenta. "Sin esta convergencia son inaesc1fra

bles los nuevos lenguajes que h1c1et~on suyos y las nuevas formas 

organizativas que adoptaron, asoec1almente cier~~oe e;:pertmentos 

calec~1vistas y cooperativas aclic&das en la Comuna Roja Tierra y 

Libet~tad de t1onter'rey, la colonia Ruoén Jaramillo ae ~!arelas, el 

Campamento 2 de Octubre en el D.F. y \a Francisco Villa, aeclara-

da 'territorio 

dilatadas del 

libre de Chihuahua'",13 Aunque las vibraciones 

68 trazaron rutas ae conexion 01en difereni;es, 

segun los casos, entre espacios y acrores~ Las conaiciones so~10-

polit1cas locales en el que se encontr·aban los asancam1en~os 

populares, propiciaron ae d1st1nta mane~·a, las oosibil1daaes del 

encuen~ro con los es~udian~es= asi como en o~ros -con s1m1lar' 

problematica- no se propicio n1ngLtno. 't viceversa, f 1-teron a1st1n

tas l6s vias de acceso y empalme de las cort•ientes ae la izqu1et'

da radical con les 11 estados de án1mos 11 de las relaciones soc:J.a-

les, conflictos y aspiraciones de los pobladores. 

En 1973, el espacio de ac'c1on de la 11 Unión de Colonos de 

Santa Cruz Iztacalco-Iztapalapa zona eHpropiacia, A.C.", era ya un 

territorio acorralado y vigilado por el dueho ae esa tierra: el 

gobierno de la ciudad de México. Finalmente, las dependencias del 



DDF tenian atribuciones establecidas 
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en sus propi~s leyes y 

políticas sobre el uso, asignac:1cn y urbani=ación de i.os terre-

nos. Ere.n, ademas, los a~os del auge redistribuc1vo ael g~s~o 

social del Estaoo para el desarrollo urbano. Del total de la 

inversión publica realizada en el Distrito Feoeral en 1~73: 

15,486.1 millones de pesos, para el ruoro de Bienestar Social se 

destinaron 7,063.4 millones, casi el doole que el aho anterior.14 

También eran los aNos que se esc:ucnaoa t'u1ooso y por muc:nos 

lados, el enJambre de ini::;ereses ec:.r:inóm1cos de:..i?'ataao oor la reni;a 

uroana de loE asen"tamientos irregulas·es, y oe in"tereses pol.1 tt-

cos por restablecer controles y consensos. Pero la po!itica oe 

negociacion-concesión más fleHible y fluida con la dieidenc:1a y 

las manifestaciones espontáneas de protesta, no logro lni preten

dió), abrir cauces institucionales oar~a pr'ocesar las res1s"tencias 

territoriales y las "tenaces lLtc:nas reivinoicat1vas, como las 

sostenidas por gr·upas de colonos de la disputada zona exor·op1aaa 

oe I::tacalco. En la d1alectica conces1ón-reoresion, la aos1s oe 

represión selectiva se inclinó más asentuadamence sacre e9Ce 

terri~or1~, aun cuanao todavia se tr·ansicaba por las vias legales 

administra~1vas; como el procedienta ael amparo ante el Tribunal 

de lo Contencioso Admin1strat•vo que cram1taron los colonos 

contra actos de la autoridad que los afectaban, mismo que no se 

respetó pues siguieron s1enoo v1blentados. El movimiento definio 

entonceG a su adversario y se comenzaron a perfilar las 1091cas 

de la• reglas de juego, que orientarian el maneJo oel con1licto 

reivindicativo por ambas partes. Si este se desenvuelve en un 



medie amo1enTe suJeto a oiaoueoe y acecnanzas ex'Cernas cermanen-

tes~ con cuan~a 1n~s razón el mov1m1en~o debe buscar amoi1?.r 

hacia ·afuera sus redes y esoac1os o~ solidar1oad, ai1anzaa ~ 

cons•2nso::; ?n el munao de l.=1 cclecc1v1dao e::ter1or .. 

Pilat~ dice en su ~etimonio que se en'Ceró de la 1L1cna ::ie la 

Unión de Colonos oe I=~acalco cor las reuniones cue nacian en la 

Escuela ae Arqu1~ectura ae la Universidad ~acional Autónoma ae 

MéMico- y también dice oue ·'la piaora angular·' del Camoamenco 2 

a~ Oc~uot~e fueron los 1?sti_1d1an"te:::.: 11 venian y les gus'Caoa es'tar 

aoui 11
• T1'anscurt'ian los primeros aNos de ias seten~a en los OL\e 

se formaron el Frente Popular Inoepenoiente 11972) y el auto-

gobierno acaoémico en la Escuela de Arquitectura il97•ti; la 

corr'iente linea de masas surgia desde la heterogénea y fragmen-

tao a izquierda radical (bolcneviques, maois't'.as, guevar1s'!;as, 

espartaauistas, trosk1s~as. etc., y suE aiversas combinac1ones1, 

cara ~erv1r ai o•~eola, 

tenoen~1n 9;:1stan~e en 

11 inic1al¡nen~a ot'len~aoa a corregir la 

coca vangLl.3.ro L?. a 01stanc:1ar·se oe las 

ma.s:i.s y susti~ui1· .. las en sus Decisiones 1. ••• 1 ''. lE1 Hallaoan eco en 

esa tendencia de la izqu1eroa, las voces y reclamos postergaoos 

de lo~ pobladores. pioneros de or9an1~ac1ones inceoeno1entes oe 

la tL1i:ela oel partido oficial! cuanoo todav1a no contaban con 

articulaciones propias y especificas ~n ~an~o movimientos Ut'oa-

nos. Las 3,944 familias oua se consi;ii;uyeron en Campameni:o, 

finalmente encontraron sus interlocutot'es fraternos y el sooor·~a 

ideológico para continuar la defensa territorial, con la presion 
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reivindicativa ante el pooer p~blico. 

amoas par~e~, también los error~es~ 

Las ensehan~as fueron por 

5e integraron al Frente Popular lnaependien~e •que promovia 

las t'euniones en la Escuela de Arquitectura~, y funoaron la nueva 

or~gani~ac1ón como Campamento (mat~zo ae 1975) en 11 t~samo lea F·er-

manente 11 ~ con el nombre de 2: de Octubre '.en memoria ce los mL•.er--

tos por la represión del movimiento estuoiantil de 1'168 en la 

Pla:a de Tlatelolcol. En julio oe ese mismo aHo promovieren el 

primer 1n~en~o de art1culacion entre las lucnas uroanas oe la 

época~ que se llamo Bloque Llrbano de Colonias Populat·es ~&üCP>~ 

del que tot'maron pat'te coion1as comG ~jusco y Cerro oel Judio que 

veremos tenet' pt~esencia en la narrac ion testimonial. \16i La 

org~nización de la vida co~idiana y las rutinas domésticas se 

tr'ansformat'on; la producción social del espacia se hizo con 

practicas y obJeuos cue jamáa hubtera imag1~aoo el pres1aente 

"López Mat~os con su decreto exproc1a~or~10. Té\mpoc:o las poaian 

as11nilar los agentes estatales que a1t~igian ahi. soore el mismo 

ael espacio haoitacio-

nal para los pobres ae la c11_\c:i~d, "'":ugur1zada 11 central, y perifé

rica 11 ile9al 11
• 

Fot' medio de iniciati\'as autogest1onarias y faenas comuna-

les, construyeron el local de la Unión (esta siguió siendo la 

asociación civil legali:ada de los colonosl, el kinaer <oestr~1ido 

~or los granaderos en agosto de 19751 y el comedor popular lsi-

tiado por el fuego y .la represión las madrLtgaaas de enero oa 

1976). Intensa vida y nuevos significados tuvieron para las 
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mujeres del Campamento estos dos lugares tradicionales del genero 

femenino. facilitar la salida fuera del hogar1 a 

comisiones '/ mov1lizac1ones que reaueria ia lucna. por "ganar-" los 

tet•renos y servicios públicos; comeaor popular: para colectiviza~ 

la sobrevivencia, sociai izar los asLtntos politices entre las 

muJeres coc1nanao. asegurar alguna nutricion para los n1hos y 

·fuer=a de traoaJo más en desventa.Ja, y par·a ofrecer a las visitas 

del mundo e::tet·1ot• un amb1to de can~11vencia, en el corazon 

doméstico-comunitario del campamento. Por mea10 de gestione~ y 

negociac1ones con las autot•idaass eauca~ivas logr·aron la insta-

lac1on de var•ias escuelas primarias y secunoat•ias~ Ltna de l .as 

primarias recibió el nombre de escuela ·'Mao T;:e-r.c1n·', por bacn:izo 

de los propios ni~os del Campament~ -según se enfati:a en el 

testimonio- y abanderada por la emoajada de la República Pooular 

China. Inesperada correlac1on de fuet·zas simbólicas en~re el 

prócer de la patria Benito Juáraz y el dir1gen~e de la revolucion 

so.::1¿-\lista c:hina. a cai.•-tsa oe la ··guerra ae posic:.1on 11 entre amoas 

partes del conflicto, que auerian ponerles sus resoec~ivas luga-

res simbólicos en meo10 de esa terr•eno soc13l: Benito .JLl~rez 

llego oculto y secrer.o; Mao p~r pres1on oel pooer colectivo local 

y el 9riterio público oe los ni~os. Amaos, dg ~odos mooos siguen 

coexistiendo en el Fratcionam1ento Popular 11 Benito Juarez-Campa

mento 2 de Octubre 11
, de la Deleg~cicn I:tacalco. 

Territorio vigilado por inumeraoles ojos, de afuera y de 

ad.entr·o. Los estudiantes apor~aron la idea de organizac1on al 

interior del Campamento, en guardias y rondines y la coordinación 
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par gt·upos de colonos según la ubicacian en el asentamiento. La 

mao~ugada se anunci~oa con canciones de prot~s~a Brasm1tioas por 

el squ1po de sonido; los estudian~es les n1c1eron conocer· a las 

mujeres la película 11 La sal de la tierra 11 17 -••una escuela herma-

sis1ma:•, repite Pi lar en su narrac:1on. Un ambiente social fes-

ti ·10, mezc: 1 ado con la la~enc:1a ael peligro represivo, impregnó 

la co~idianeidad indiv1auai y colectiva de ~ooos aquello5 que 

pat't1c1paoan en esta exper1enc:1a ce organ1zac:1on ae oase terr1~0-

r1~1. en la ciudad ae Mex1co ae los ahas se~en~a. Prooaolemen~e 

es ~l caso mas paraoigmát1co oe lucna urbana~ en el que se ccnf i-

guró un cejido de interacciones ~an apt·etaoo, censo y viorante, 

por la intervención dif~renciaoa oe actores sociales, politices, 

CLtlturales, sindicales, ei::c:.' que gravii::aron sobre este núcleo 

espacial contestata1~10. El Campamento "trascendio fronterasº' 

hasta Hent~1 J_efeore llegó a visitar·lo.18 Quizás tamoién, como en 

n1ngun otro caso coexistieron ai::t•opellaaamente: la gesi::1on-negc-

c1ac1on a ~1·avés ce las insi::anc13s guoernamentales~ can la acción 

dire:::i:;a y la maviii=ac1an; l.3 orai:t1:::a aernocrat1ca aa elecc101, y 

de 1nform2c1on con la centralización ael 

ooóer oersonal izado; la interpelación y conTrontacion ~ el 

Estado con la aspiración oe solución favoraole QQ.!.. Est:aoo; la 

e:·!al-cación de Lln lider 11 má:·:imo 11 r.:on la erosión traumática oe un 

liderazgo popular; la apertura nac1a el munaa ex~erior con el 

~rogt•es1vo aislamiento y perdida ae ldentioao del movimienco. 

La dialéctica entre la acción estaeal (asociada a su "mono

polio legitimo" de la violencia) y la acción social de los pobla-
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dores, no se dio tregua hasta el congelamiento final oe la lucna. 

Los organismos públicos creaaos pat'a intet~ven1r en la orool~ma

t1ca ur~ana de los asentamien~os populares, movil1:at'on todos sus 

recursos Junto con las tacticas de ~on~rol, que ne fuer'on tan 

diferen~es a las aplicadas en o~ros asen~amientos y para oemandas 

similares~ p2ro si se determinaron mutuamente según 1~e1 ~ono 11 y 

or1entac1on que desarrollaba la d1nam1ca del caso. Táctica 

gubernamental como 

cir incDrtioumbre, 

la invas1ón-cesalojo-reacomoaos para in~t'oou-

division y mas complicación aen~ro ae la 

colonia, :a la vez que reaueria y pr·omovia la ~ramita~1on de las 

demandas par la via de los proceaLmien~os administracivos lega

les; consentimien~o-concesión por· la 12g1tim1aaa que le o~orgaoa 

al Est5.do SLts nuevos: progre.mas de regularización de 

de la tierra, de vivienda y fracc1cr1amientos oes~1nados a la 

población de menores recursos econo1nicos. deeau~or1~anoo >' oesa-

e red i tc?.noo p!u ... alel ci.ment:e, 

vas autónomas de los colonos ar'~an1~aao~ fuera de la ges~oria ae~ 

par-c1ac cTicial. 

to 2 ce ~ctuore, 

~ mas esoacificame~~e en el caso ael Camoamen

la táctica a~ aesmante!ar-cooo~at' cualau1er 

11aerazgo paoular pet'sonalizaoc 1·nc-1nsti tuc:1onal ", c:rec1ca y 

sostenido dentro de su propia ór~b1ta ae apoyo, Tunc1onam1enr.c :--· 

control. Otro tenomeno 1nacep~ao!e par~a el sistema. 

El sexenio del presidente Echeverria terminó (1976) con oos 

~ema~es es-cr~identes. 

ses de la burguesia: 

mientes Humanos, por 

Uno p•ra la propiedad privada y los in~ere

la aprobación de la Ley General ae Asenca

la que se establecia la planeación del 
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crecimiento urbano y los usos del suelo, el mejat·am1ento y con-· 

ser·vación de los centros de poblacion, generando una fue~~e 

con'troversia '::' oposición de pat'te ae sec~or·es cap1tal1stas.1~ Y, 

además, la e~pt'op1ac1on de 37 mil hectáreas ae riego y o2 mil oe 

agosi:adero en el estado de Sonora, 

encabe:aba algunas de las campaNaa mas oel1gerantes contra el 

El :egundo, pat·a los poolaaores de~ Campamento 2 

de Octuar•e: aes amanecer·es v1olen~os, a causa del incendio del ~5 

y la agresión 31) ji-.:? enero ae 1976. La lagic~. 

reo1·es1va preocminc en la actuacion estatai. agt·egando más costos 

de daño y muerte a t..tna lLtcha l.\roana raaicalizaca, aLinque reior-

zand6 los beneficios compensa~orios de un imaginat•io coleci;1vo 

popular que en su momento se Bferro a un 11 madelo' de colonia 

~wbana y a un lztacalco unido Jamas sera vencido! 11 Respona1en-

do a una ae las preguntas que El oer~iod1sta Luis Suát~e: le hacia 

en una &ntrev1sta a Oc~avic Senties. regeni;e de la C:l'-'ªªº ae 

1970-1~76. es~e le aecia que !os trss 

~raolemas mas gr~ves que ~uve que acancer tueron, en esi:;e ora~n: 

el peligro ae 1nunaac1ones por el aesc~raam1en~c de las aguas oel 

Gran Canal, el cr'ec1miento del numero de veniculos y el defic:it 

oe habitc.c:ión POOL\ lar. los QLle se enirern;aron con 01feren-ces 

medidas. A cont1nuac1on, las preguntas y resouestas fueron las 

siguientes, y ésta es la memoria
0

afic:ial: 

L.S.: Cómo resoondian en~onces las or9an1:ac1ones 
profesionales, empresar~ales, politicas, sindi
cales y populares a esas medidas y a otr2s que 
tomó en su regencia? 



o.s.: 

L.S.: 

o.s.: 

No hubo conflic~o 
antites1s 9ntre 
Claro que habia 
de pensarnieni:o 
tener fricciones 

alguno, no recuerdo n1ngLtna. 
las organi=ac1ones y noso~ros. 

difet'encias natut~ales an orcen 
politice, pero no llegarnos a 

tr·ascenden i::es n1 oer-maneni.::es. 
Al contt~ario, en las ocas1Gnes en que se t~equi
rió de la solidar~idad de esas or~ganizacicnes~ 
nos la dieran. 

V cuando las friccione~ ocur~i~n de todas 
manera5, como las enit'en~aoan? 
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El diálogo fu~ un instrumento fundamen~al ce nuestra 
administración. Dialogamos lo mismo con los colonos 
que se nos ot~esentaoan en el Depar~amen~o ex191enoc 
la soluc16n de alg~n problenla 1nmeo1a~o, como el 
agua, las calles, el arenaJe, una escuela. e~c., aue 
ante los or~gan1smos de La natur~aleza ae QUe es~amos 
hablando. El diálogo es un gr~an r•ecur~so de equ1l1or·io 
politice. Me parece a mi un recurso esencial ae las 
administr·aciones democráticas. 

El tránsito al siguiente sexenio ya llevaba en gestacion los 

efectos de daNos y errores inflingidos por aoeni:ro y por afuera, 

y ya es·taba en incubación la crisis del l iaerazgo. F'or Ot;rl'I. 

parte, el r·ecambio del poder pre:1denc1a.l hereoO a li::\ administra-

ción de Lópe: Portillo \1977-19621 una cr~sis econornica, 

el aho de 1976 se manifestó con mayor· 1n~ens1oaa. en la dism1n1~-

ción de la tasa de crecimiento del oroaucto intet•no a un 1.7%. 

cuando habia sido del 7.6% en 1Q73~ la ~ontr~cc1ón ce la inver-

si~n púolica en -12.4~ con t'elac1on al nivel de cr~ec1mien~o ael 

22.9% oue habia tenido en 1973; astancamien~o ae la inversion y 

consumo privado, espiral inflacionaria, fuga de capitales al 

~xterior, devaluación cambiaria y aumen~o de la deuaa externa.2~ 

Si(l embargo, la critica situación económica pudo remon~ar~se 

bastante rápido gracias al flujo extraordinario de recursos 
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financ1erc:is generados por la e:~plai;a.ción-e::portac1on de r110roc:ar-· 

buros. Sob1"e el potencial petrolero aescub1eri;o -qi...te aumenta oe 

11~60(1 millones de bart·iles en 1;77 a 67,830 millones en 1981- se 

basó la garantía de la recuperación~ el aval cara oocener prés~a-· 

mas externcs y el eje del prog1~ama de desarrollo nacional. Fue 

r?l ::e::en10 ael auge petrolero y los años de a.Ltge del crec1m1en'to 

~conómico. con una tasa promeoio dG cr~ec1mien~o ael PIB oel 6.3%. 

asi como una e::pansion de ir1vera1ón estatal en ~caos los 

sectores ClE· i.~t economia, la que 1 ts .. ~cJ a represen1;.Eo..r el J.7.:~~ nel 

Fli:< en 1~8l. r~es~ecta a un 3~% ael ~IB en 1977. 23 5e aec1a que 

habia que 1 =.\dmin1strar la r1qLle=~· 1 • 

La. nr_\eva adm1n1str·ar:1on tamo te., oesoiegó su 1ntervenc1on por 

otros fren~es de la v1oa nacional. que man1iestaoan signos oe 

erosión lnstitucional~ 

políticas 'de derecna y ae izquiar·aai, ~ desgas~a de los mecan1s-

ieg1sl&r:1an electoral. promulganoa la ~ey Feder·al de ürqanizac1~

nee Politicas ~ Pt,cce~os Elec-cor·~ie~ \LFOPPE). el 17 aa diciemore 

de 1;;77. ia pra~es~a se sal1ers oel 

control y r,eoasar~ los cauces 1n5~ltuc1onales, naoia que incor

porar los conflictos antes ce qi..1e estos es-callaran en Terma 

anarqu1ca y autonoma; en suma~ nabia que fortalecer y garan~i:ar 

l~ estabilidad politica''.2:~ Fu~ una reforma poli~ica oel Es~ado, 

más ampliada y actuali::ada qL1e 1<1 del se::enio oe Echeverria, en 

respuesta aproximada a las nuevas oemandas de pluralismo politice 
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fuerzas politicas eHistentes. Se legalizaron asi partioos de ka 

oposici.ón y asociaciones politicas: ~res partioos octuv1eron su 

registro para la contienda electoral (el Partida Comunista Men1-

cano, el Partido Democrata Mexicano y un partido "paraestatal" ce 

nueva creación, el Socialista de los TrabaJadores1, y se estaPle

ció un sistema de representación proporcional segun l¿s ~otos 

obte~idos por cada partido en las elecciones. Los primeros aNos 

del régimen de la bonanza petrolera se caracterizaron por un 

inten~o "de conciliación" y legal idao 11
• Se cice c1<.1e 

obtuvo un apoyo ''prácticamente unánime'': parece Que en cuanto a 

las grandes politicas económicas, sociales y politicas "t;::ico 

marchaba sobre ruedas".25 

No fc1e ·tan asi para los movimientos urcano-populares. NO 

obstante la recuperación de la inversión p~blica y la inst1tuc10-

nali=ac1ón ce planeación urbana a traveE de aparatos estacales 

esoec i a i l zai.dos <Secretaria de ~sentam1en~os ~u1nanos y Obras 

P~blicasl y el Flan Nacional de Desarr~llo Wrbano ce 1978. la 

pol itica oficial concr·etamente e::p:=rimentada por los colonos fue 

la de impedir' rigurosamente las invas1~nes y ejecutar desaloJos, 

bajo el esquema ce ordenamiento terr1cor1al que es~ablecia el 

F'lan, de "desalentar el crecimiento ce la ::ona metropolitana oe 

la ciuoad de México" 11 regu l ar-oraenar 11 la tenoenc1a oe su 

ernpansión. Precisamente, la demanca oe "alto a los cesalo.1os" y 

rechazo a la "politica de bulldozer .. movilizó a nLlmerosos contin

gentes de distintas colonias <Cerro cel Judio, San Nicolás Teto-
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lapan, Santa Ursula Xitla, Campamento 2 de Octubre, e~c.i en 

manifestaciones de protesta contra las autoridades del ODF, 

durante 1981.26 

Y ese iue el a~o oue marcó el inicio de la crisis mas aguda 

y profunda del México contemporáneo, cuyo agobiador alargamiento 

cubrió el final de la década de los ocnenta. La crisis pe~rolera 

por saturación del mercado mundial redujo el precio del petróleo 

me::icano, afectando el ingreso de divisas del exterior por oiez 

mil millones de dólares en 1991, cuanoo el 61% oe las exporta-

cienes ~otales del pais et~an ce ese energé~1co. LOS impactos oe 

la crisis tropezaron unos con otros soore el empleo, los sala-

rioi, el gasto social, el déficit p~blico, el costo oe la vida 

(la gasolina aumentó un 115% y la leche un 25% a fines oe 19611 y 

la fuga de capitales que significó el 3.4% del PIB.27 También ese 

fue el aNo que marcó el final de un ciclo de vida oe la lucha y 

crganizacion del Campamento 2 ae Octuore. 

En marzo de 1991 el lider ''máximo" iue arrestado y enviaoo a 

pris1on debido a la cantidad ~e cargos acumulados en su contra 

por cespoJos. invasión, cort~upc1ón, agresiones. etc. Prev1amen~e 

ya se habla logrado el exito de la táctica de coootación de un 

lioera~go popular d~suoicado, hacia la esfera institucional del 

partido oficial¡ y se precipito la oescomposicion de la unidad 

interna del movimiento, La lógica ce la agresión daNo sensible-
E 

mente el tejido de las relaciones sociales cotidianas. ' enton-

ces el rostro masculino de la violencia de afuera -que entren-

taren las mujeres tantas veces- adquirió la fisonomia de algunos 
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hombres de adentro: cohabitantes de ese asentamiento "ejemplar•, 

comcrimido anora por una vorágine oe intereses y lucros particu-

lares ~o~~alificaioivos y acL1saciones mLt1'Lti:ls;.J. ,,/ 
~ 

11 enfriamiento 11 del movimiento 11 traicionaooll; las nuel!Qs 

muy bien marcadas de la maquinaria politica del PRI y las últimas 
A. k\l",,..J.v.,c.4:,j 

intervenciones de lps ~ _ 1E oel gobierno de l.;; ciLtdad de I" 

Méi:ico. 

Pero otros rostros masculinos ·.11eran trente a freni;e las 

mLtJeres del Campamento. Apartaoas de la orb1ta oel lioer e 

incorporaoas al Comité Democratice indepenoieni;e 1frL1to ae la 

división), Pilar y una comisión de muJeres fueron rec101oas por 

el presioente de la Repüblica, Jase López Portillo y varios 

fLmcionarios -tocos saoiendo muy cien de qué se trataoa lo que 

esa.s mujeres trasladaban al á!llbito más elevado y centralizaco del 

poder politice nacional. 11 Nos llevamos una muy grata sorpr"'esa: 

salieron a recibirnos a la puerta del salen". Senc:1llamen1::e 

pidieron que se nic1era realioad lo aue se dice en la reto~ica 

del discurso politice: es decir. imougnar y tratar oe reouc1r la 

brecha entre las demandas de las bases y el popul1smo de la 

cúspide, segun sus propias coyuni:uras electorales. Y resLtlta que 

los aprenoizajes que hacen las muJeres participando les enseftan 

-entre otras "sabidurias" prácticas- el uso oe algunas ce las 

mismas eficaces prácticas y re9l~s del juego que aplica el Estado 

con las clases populares uroanas, dándoles un inesperaoo pooer oe 

r~spuesta y presión ante el interlocL1tor estatal. Entonc:ee se 

equipara por unos momentos la asimetria de las relaciones socia-
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les oe poder, puesto que se logra reaccionar en los mismos térmi

nos pero para resultados distintos en dirección a las necesioa

des insati~fechas. 

La narración reconstruye la escena en la que, trente al 

presidente de la Rep~blica, una muJer colona le dice al regente 

de la ciudad de México, profesor' Carlos ~an~ 5on:ále=: 11 ~ooos los 

aNos que hemos trataao de nab!ar con usteo en el Deoar~amento ce! 

Di~i:rito Federal, nas ha oicno que tenemos la razon, pero que 

tcao se lo pongamos ocr escrito. si? Asi ~s que anot'a. aisc~l-

peme a ver si ne aprendido, usteo me ca~1f1ca es~e d1a: pongame 

toco eso que me está oic:iendo, por escrito". C!aro1 naoian s1ao 

vein~e a~os de 11 esct'1tos. escritos, escr1tos· 1 ges~1onanoo las 

demandas. 

nit'ros del 

Y si, fue 11 una nermosa real icai:J 11 soore toco para los 

Campamento ••• del alío 1981. Parecia haber c:onc:luioo 

la crispada polémica en torno de la urban1zac:1on para los pobla

dores de los terrenos de Iztac:alco e::propiados en 19<>2. El Estado 

tet'm1n6 de desplegar' tocos sus recursos <no obs-cante. c:r1sis en 

auge) financieros y tec:nic:os, y en 1nenos oe oos meses, r~e3l1~0 

las obras de infraestt'UCtura oe agua y drenaJe aom1ciliar10. 

electrificación de la colonia y pavimencac:ion ce los "anoaoores• 

lsenceros entre las manzanas), Logro asi cerrar por meoio de sus 

politicas y accion -tamoién de "prueba y error"-•-•n •::1c:lo iqu1zas 

final) oe una lucha y organización urbano-popular e"cra-lnsi:1tu~ 

c:1onal, que se le habia desprend100 del control mas ·t.empranamente 

que otras. Las mujeres, por su parte, logt'aron que se eer~m1naran 

ciertas carencias largamente sufridas en el habitat oel Campamen-
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to; pero la pudieron hacer 5in comprome~er una deoendenc1a cl1en-
<\o~~ 

telista y sin pérdida completa ce su icent1cac oe su.Jr:t:os 

~ d·e Ltna 11..tcha reivinoic<lltiva autónoma- no oostante el pro-

ceso de oescompos1ción interna y la coootacion cel lider. 

"Campamentoº Sobre la formación de camoamentos oe 

poblacares en Chile durante 1970-1972, un equipo ce investigado-

C . 
"ii:onsti tl!yen, al res en el que participó Manuel Castells, decia: 

mismo tiempo, una experiencia Unica de lucha política y organiza-

cien uroana y el pretexto constante para una mitolog1a multifor-

me. Son guaridas de lumpen y caldo ce delincuencia como preten-

de la prensa t'eacc1onar1a? Se trata ce la marcna oe la toma ce 

sitio a la toma del poder, segun proponen algunos grupos oe la 

extrema i:quierda? O, más simplemen~e, son un meoio de presión 

de las masas urbanas chilenas por obtener el derecho ce pisar un 

suelo propio?''.28 No disponemos en Mé::1co. de estudios qL1e nayan 

articulado el análisis y reflexion soore la or9anizac16n de las 

luche.s Ltrbanas, tributarias de las corr·ientes de la i:::quierca 

racicai qL1e protagon i za1·on más o menos contemporc.neamente: la 

Comuna Roja Tierrc. y Libertad de Monterrey, la colonia Rubén 

Jaramillo de Morelos, el Campamento 2 de Octuore del Distrito 

Federal y la colonia Francisco Villa ~e Chihuahua. Se hace 

dificil entonces poder 
..V.~C-(1\ 

aqui los elementos de esa "mito-

logia multiforme", e identificar la comb1nac1on oe los oiversos 

componentes ideológicos y prácticas de los agentes politices: las / 

caracteristicas de las oirigencias y los conflictos internos, las 

estrategias de la acción colectiva y sus efectos ce 



139 

distinta índole sobre las estructuras urbanas y las relaciones ce 

poder, internas y externas, 

conectado de los casos. 

en un marco de conoc1m1en~o 1n~er-

De te.dos modos, conviene recuperar aqLli 

algunos de los elementos comunes oe la reflexión 

sintéticamente 

sobre las e::pe-

riencias de los campamentos chilenos, 

ciudad de Santiago, que indicaban:29 

particularmente en la 

al Que se relacionaban directamente con el proceso oe trans-

formación social pero en los niveles mas bajos ce consumo 

1noividLtal y colectivo, ligados "· los aparaioos politico: ce! 

poder, al mismo tiempo que se formacan en opos1c1on a un 

sistema institucional y representaron un desafio al viejo 

orden urbano. 

bl Que fueron experiencias ce transformacion de la organización 

social a partir de la fusión 

tos: la importancia de la 

e interaccion 

contradicción 

de tre= elemen

estructural en 

cuestion, la débil capac1cad de la 1ntervenc1on oel aparato 

del Estaco en ese terreno y la presencia de una linea poli-

tica dirigida a la defensa de les 1n10ereses 

res. 

de los poblado-

cl Que tLtvieron Ltna gran capac1cao de participac:1on reivinc1ca-

tiva externa y de inserción en un mav1m1ento reivinaicativo 

urbano por el consumo colectivo. 

d) Que en aque 11 os en los que predominó el caudillismo como 

forma politic:a, tuvo efectos en la desorganización y esci-

sión del campamento, siendo más los casos en los que tenia 
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mayoritaria presencia la izouierda revoluc:1anar1a y se 

prac'tic:aoa 1..1n alto nivel de lucna oolii;ica e:~i::ra1nsi:1i:i_lc1a

nal. 

01ó la potenc1alidao de los mov1m1en'tos urbanos, ªpero la 

forma qL1e asum10 esa inic1a~1va oolit1ca, la soorepolit1=a-

c1ón del pt~oceso desde sus comienzos ~' :ocre i;ooo,. la 

ias influencias ooliticas 

dentr~o del mo·~1m1eni;o soc:ava1·on su un1dao e imoosioilitaron 

la Clefin1cion at..1tonoma de sus 1.:Jc.Jt:i; t'.Jos·' •. ::.:i 

De ias invest19a.c1ones y reg1si:1-os ~-aore ia iucna ael Campa-

mento 2 de Octubre destacan dos tipos ae cues"C1ones que se las 

relacionan con parte de las causas que or-oouJeron su debilita-

miento, aislan•ien"Co y oesintegrac:1on: el eHces1vo ·1 raa1c:al 1smo 

que fue m~n1fesi;anoo y el 11 c:aud1Jl1:=ma 11 ae su 11oer~z9a. En 

1::>p1nión de Castel!::.. "i:::tac: .. ::llc:o es un e.7er;1olo en~'Craor~tr1ar1amen'Ce 

avanzado ae movil1=2c1on urcana au~~noma oue avanzo par si misma~ 

sin ~amar en cons1c3racion el nivel general ae aesar"rollo ce Las 

lucn~s urbanas en el área de la ClLtaad de rlex1co 11 .31 Sean unos 

u o~ros los puntos oe vista y la~ conclu51ones~ lo 2nd1scu~1ble 

es que~ como en ntnquna o'Cra e~:per1enc1a. e! papel ce un l ider 

tuvo tal cenTraliaao, v1s101l1cao. 1ncidenc1a y con'tt~oversia como 

en el eJemnlo de I=tacalco. La r~econs~r~ucc1on ce la memoria ael 

Campamento aue hace F'ilar es'ta tnr,en..:samen'l;e a'travesaca oa~" La 

e:~istenc:ia e interacción de la oersona oel lider, a lo largo oe 

los significados, evolución y resultados ae la lucha. F'or el la 
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aprenaeremos mucho sobre la compleJa y cambiante trama oe rela-

cienes y expectativas intersuojet1vas y colec:t1vas que se cons-

tr1..~yen, a través de y por la gestacion y consagración oe un 

lider surgido de la conflictualioao territorial. 

Sobre el liderazgo 

La susencia de anál(s1s específicos soore el tema ael liderazgo 

en los movimientos soci&les uroanos no se pueae atriouir~ exclu-

sivamente a las limitaciones de los enfoques teorices de las 

investigaciones realizadas en 1'11h:ico, y al escaso interés por 

problematizarlo, tanto en los estudios empir1cos como en los 

debates académicos. Parece ser que esta deiic1enc1a es més bien 

general, tomando en cuenta lo que seftala Melucci de que. •tooavia 

no existe una elaboración sistematica sobre los procesos oe 

formación de lideres en los movimientos sociales".32 El tema se 

ha trataoo por influencias que provienen, princioalmente ce tres 

vertientes de análisis: de la psicologia social, de Max Weber, y 

de la sociologia de las organizaciones y oe los partidos politi-

cos. De hecho, "la reflexión teórica en los movimientos sociales 

apenas se ha esbozado", dice este aLttor. 

Un enfoque bastante e":tendido -y que aparece implicito en 

l~s investigaciones consultadas y en las 01scus1ones sobre el 

c:aso del l!der del Campamento 2 de Oc:tuore- es el concepto webe-

riano de líder "carismático" derivado de les "tipos de domina-
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ción 11 (car1$mátic:o, tradicional, legal) que formulo weoer. El 

lioerazgo estaría sustentado, por lo tanto, en la c:reenc:1a de 

las "cualidades extraordinarias de un lider", lo que estructura-

ria una t•elac:ión de oependencia as los suoorcinados y una organi-

zación política centralizada y absoluta basada, no en el derecno 

formal, sino en conductas políticas y sociales ad hoc, segan los 

c:ontex~os históricos, circunstanc1as, etc. Se subrayan entonces 

' las "cualidades personales" del líder, y de ahi también se oer1-

van los efec~os so~re los resul~aaos toos1tivos y nega~1vos) ce 

un mov1m1enco u organ1:ac1ón. Pero -c:omo lo des~aca ~lelu~c1-

este enfoque dificulta el análisis sociologico e impide la com-

prensión del fenomeno de los liderazgos en los movimientos socia-

les, puesto que éste no puede reducirse a la dimension oe las 

cualidades personales de un lider ni a la depenaenc1a cue esta-

blecen sus seguioores, sus bases. 

Otro camino de análisis consiste en aboroar el fenómeno como 

~1na reiac1on cecial, yftipo de relaciones que vinc~dan a los v 

ac:~or~es oe un mov1mienco. Este autor prepone un acercamiento en 

este sentido 1que rese~aré brevemente1, para tratar de oescuorir 

e interpretar los componentes que i~tegran el liderazgo, pensanoo 

más especificamente en el ·estudio ce los movimientos sociales~~ ~ 

(33) Su ounto de partida es que esa relación social implica una 

forma de interacciOn ccncr·eti~aoa en constantes t~ansacciones 

ehtre lider-base y viceversa, a través de los cuales i;ooos los 

actores involucrados contribuyen con ciertos costos y de las que 

obtienen ciertas ventajas: se l:rata de Lln "intercamoio recípro-
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co 11
• Debido a que los lideres de los mov1m1en~os sociales ro 

disponen de las garantias y recursos de las estructuras inst1tu-

c1onaleS, sus posiciones en mucho se fundan soore la posibil1oad 

de mantener un intercambio equ1libt~ado con sus cases ae moco 02 

obtener sostén y leg1~1midad. La propia aobrevtvencia del lider 

radica en hacer lo más favorable que pueoa ese oalance de inter-

cambios. Asi como el lider es el representante y guia de los 

m1emoros de un movimiento hacia el logro oe sus obJetivos, y 

debe integrar y coot~dinar las actividades internas, los m1emoros 

le dan apoyo, status, prestigio y poder. e invierten recursos en 

la acción colectiva. Ambas partes ~1enen en~on~es, expectativas 

de ¿~mportamiento que deben cumplirse. 

Es decir, que se establecen "reglas del j~1ego" en la rela-

cidn de transacción, que no sólo oeterm1nan las recompensas. 

sino también las sanciones. Evidentemente el papel oe liderazgo 

significa una serie de ventajas ligadas a esa oos1cion, que la 

permiten controlar ciertos recursos na fácilmen~e accas1oles a 

los demás (informac1on. contactos externos, ayuaas aspec1a!es, 

etc.), por lo que tendrá que hacer que los m1~moros cons1oeren 

eouitativo el intercambio y deberá saoer intervenir caoa vez que 

se vea amenazado el equilibrio. La regulacion de este equilibrio 

delicado hay que ligarla también, con los cestos a los que se 

e>:ponen los lideres -en relación a !a socieaad extet~1or y en 

r~lación a los propios miembros del movimiento-, ya qLte son 

ellos los agentes movilizadores y los artifices oe su estructura 

organizativa. Melucci destaca la importancia que tienen las 
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redes asociativas o comunitarias previas en la emergencia ce 

lideres; estas facilitan su formación, ya sea porque predisponen 

vinculo~ de pertenencia y espacios de socialización, en los oue 

se aprenoen las habilidades necesarias para el e3erc1c10 del 

liderazgo, o porque proveen oe estructuras solidarias que recom-

pensan los riesgos que se asumen. Otro tipo de estructuras 

sociales, aquellas fuer~emente se~menGacas, con carreras que 

separan los distintos grupos de la sociedao, pueaen tamoién 

favorecer la emergencia de lideres. 

Este autor identifica las tat~eas, funciones y pooer~s que 

componen el ejercicio del liderazgo en los movimientos sociales: 

a) Definir los obietivos, io qLte implica no sólo la capacioad 

de formular fines para el movimiento, sino establecer una 

jerarouia entre ellos y saoer adaptarlos tambien a las 

situaciones cambiantes, exter~nas e internas. La prooucción 

ideológica tiene aqui un pace! central puesto que legitima 

las aceraciones y ac~uac1ones; en este sen~1do el líder aece 

saber mantener y reforzar la ioentioad del gruoo, proveer de 

incentivos de solidaridao que consoliden la identidad colee-

t1va y proponer objetos simból ices tfunción 11 expresiva 11
) 

al rededor de los cuales se refuerce la solidaridad grupal y 

la misma identidao indiviaual de los miembros; . 
b) Proveer los ~para la acción: hacia el interior fac:ili-

tanda y organizando la distribución y cooroinac:ión de las 

tareas; hacia el e>:terior, establec:ienoo relaciones con 

otros movimientos, organizaciones, sectores oe la sociedao 
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más amplia. El liderazgo tiene que asegurar la interaccion 

y cones1ón entr·e los miembros y par·a esto se r·eou1ere saoet· 

en.frentar las tendencias centrifugas, qL1e vienen oel peso de 

las iniciativas del adversario, :uo, de los propios confl ic-

tos internos del movimiento. La circulacion de informac1on 

y la e>;istenc:ia de canales ce camunic:ac:1ón son una "e:-:iyen-

cia vital" para lograr el mantenimiento de la cohesion 

interna y para superar las tensiones. 

Tomar dec:is1on~s, en tanto capacidad de eleccion entre 

alternativas y capac1oad de 

Aqui hay que tener en cuenta que el lider siempre se mueve 

dentro de vincules organizativos, 

bajo alguna forma de control 

y en ccnsec:uencia, está 

de parte de los miemoros; 

además de no olvidar que los mov1mienoos sociales esoán 

siempre sujetos a presiones centrifugas, del exterior y ael 

interior. Nuevamente la ioeologia cumple un papel central, 

ya q1.1e es el instrr..tmento por medio del cual se asegura la 

función de integración de un mov1mien~o: c:oora~na, ar•ticula, 

hace coherente las oemandas e impioe que los conflictos se 

hagan lacerantes. Pero la ideologia de un movimiento no es 

algo estático, cristalizado, sino que está permeaoa de 

tensiones múltiples y puede convertirse en un campo oe 

batalla entre la& lineas d fracciones que comoonen el movi

miento. 

d) Las formas de legitimación en la que se funda el pacer de Lln 

lider, seg~1n MelL1cci son de cinco tipos: 1l poder de ~ 
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pensa, en c:uanto a c:apac:idad de proveer beneficios a los 

m1embr•os; 2> poder de coerción, esto es. 

c6nfarmidad; 3) poder de confot·miaaa, a 

de sanc:ionar la no 

traves de la ini:e-

riorización de las normas y valores del grupo el liaer se 

c:amporta según las exoec:tativas ae los miembros, esto es 

que ac:túa según la definición legitimada ae su rbl, aunque 

puede gozar de ese "crédito idiosincré.tic:o". qc1e le oi:orga 

cm margen de desviac:ión tolerada y ac:epi:aaa respec:to a las 

narmas y e::peC:tativas; 4) poder de ioen~if icac10n, con ~l 

lider por el respeto y ac:eoi:ac:ion que tiene, y también por 

las gratificaciones afectivas aue da, sosteniendo de esta 

manera también la estructura psicológica oe caaa m1emoro 

individual; 5) poder de c:ompetencia, que es el reconocimien

to de la propia capacidad del lider en la realizac:ión de las 

metas del movimiento. 

Durante los pt•ocesos de.formación y ejerc1c10 ael lidera~go, 

su le91"timación se TL~nda siemore soOt'e oases y Torm.as ce poaer 

multiples, también sustituibles en el .transcurso oe las in-

ter2cciones entre lider-base y viceversa, y ae las relaciones ae 

ini:ercamoio que se establecen. Lo que resta por destacar es el 

énfasis ~ue hac:e Melucci en la comolejidaa de la pos1c:ion y 

acc:ión del liderazgo en tanto relación social, y la importancia 

de identificar y analizar en tos distintos movimientos sociales 

estc1d.iados, cuáles son y cómo se articulan los c:omponentes ae los 

distintos liderazgos que se desarrollan. 



Cae ique 11 malo 11
, caudillo 11 bueno 11

, dice la voz popular. 
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La 

marca de las experiencias históricas y de las imégenes parsice 

haber oeJado al caudillo del lado de las causas del pueblo porque 

le ayuda y actúa en su beneficio, y al cacique, del lado de la 

ambicien e intereses personales, el poder arbitrario y caoricno-

so, la violencia contra el pueblo. ¡34¡ En la misma narrac1on 

testimonial de Pilar leeremos, 1•efiriendose al lider: "ca1.1dillo 

de 1.<na causa popular". Tanto en la práctica social y politica, 

corno en la teoria s6ore estas formas de dominio, las distinciones 

efec~1vamente no son muy ~tiles pues aparecen rasgos comL\nes 

mezclados en ambos tipos de :•jefe::: 11
• aunaue se identif1quen 

e:: i er.tas di fe:-"'enc i as según los casos, épocas y territor1cs oe 

acción. Algunas de las diferencias oetec~aoas se refieren a que: 

el caudillo "tiene generalmente una mentalidad urbana, rnien~ras 

que el cacique posee una mentalicad rL1ral 11
; "el c:aucillo lucha 

por el cambio social, mientras que el cacique cusca el mante-

nirniento del 

carisméi;ica a 

status auo"; 11 la Oofl°'1nac:1on del caudillo oasa oe 

lega 1, en términos weoerianos, mientras ci1.1e la 

del cacique viaja de la oominacion carismática a la tradicional-

11 .35 

El papel y caracteristicas de los lideres lcicales en los 

asen~amientos irregulares peri fér1cos. :.1 oarr1os :• tt..u;i:L\t"'l. zados 11 del 

centro de la ciudad de 11é:·:ico, han siao oas1;ante anal1zaoo: an 

investigaciones como la~ reali:adas por W. Cornelius. 5. Ecks~ein 

y J. Montafto.36 Pero todas las situaciones estuciadas se refie-

ren a la actuación de liderazgos ligados a la orbita estatal y 
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los mecanismos de subordinación y control, tanto de pooladores 

como de lideres, al aparato politice del P~I. Es decir, que son 

c:asos de lideres "institucionales" vinculados, de una u 'o-era 

manera, a la instituc:1onal idad de las "reglas oel juego" de"Cerm1-

nadas para los sectores populares: delim1tac:1on y ges'Ción de sus 

demandas, mediati::ac:ión de los c:onflic:<;os ':I la "incegrac1ón" al 

régimen politic:o dominante. Cornelius hac:e aparec:er al c:ac1quis-

me c:omo el patrón de liderazgo politic:o loc:al en las ::onas urca-

nas pobres, asociándolo a un 11 ruralismo re=1.:iual 11 presen-ce en la 

urbanización latinoame1·1c:ana. De~tac:a asi. las rasgos de mando 

informal, autóc:tono, personalista, arbitrario, errétic:o y, soore 

todo, inc:linado a las ac:t1vidades lucrativas ilic:itas para aumen-

tar su r1que::a personal.37 

Montai'1o. por SLI parte, le C:Ltestiona a Cornelius su enfoque 

del cac:iquismo respec:to a las formas de liderazgo en la c:iudac, 

argu1nentando que la evioenc1a hls~or·tca demuestra que e=a ·1 inst1-

tuc:i6n 11 ha = iao 11 l iquid.aoa 11
, y que ese aucor c:onfunoe el papel 

del caciquismo !de carácter esenc1almen"Ce utilitario) c:on lioeres 

locales, 11 quienes fundamentan su pacer en un c:ar1sma personal o 

en lazos afec:.tivos 11 ~, t1cemás ._., aesc:onac:e los oistin"Cos niveles 

de apoyos formales e informales "de que se sirve el siscema 

politic:o para mantener sus mec:anismos ce c:ontrol en los asenta-

mientas de 'pobres de la ciL1dad'", 

interesance para nuestra reflenión, 

11ontai1o hac:e una ooservac:ion 

"' y es¡,fl'e el sistema politic:o 

me~icano dif ic:ilmente "permitirla la presencia de un hombre 

fuerte que se c:onvirtiera en el únic:o centro de poder dentro de 

, 
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la conn .. \nidad 11
; es dec:ir, como si funcionara c:on un poder autónomo 

paralelo 11 5emiinsti~uc:ionali:ado 11 • En tal caso, la incorporación 

por la vía de la cooptacion entraria a operar para neutralizarlo 

o nulificarlo,38 En fin, el procedimiento de la cooptación 

labi~rta o encubierta) de los lideres; la funcion oe control 

político interno y la de intermedicacion; la lógica oue art1cul•K 

(por oentro y por fuera) el intercamoio de beneficios económicos 

y políticos; las relaciones clientelares; y la "legit:imacion" del 

s1stemb~ son caracte~isticas comunes que sehaian los ~res autores 

citaoos respecto al fenómeno .del liderazgo urbano en f•le::ico. 

Francisco de la Cruz, lider del Campamento 2 oe Octuore, 

emigró del estado de Oaxaca y llegó a la zona expropiada de 

Iztacalco, debido a que tuvo que oeJar con su familia la vivien-

da (por desahuc1ol que ocupaba en 

Alquiló un lote como otros pobladores 

la Delegac1on Iztapalapa. 

iniciales; no sacia leer 

ni escribir y comenzó a desarrollarse como lider natural. asu-

miendo la 1ntermediacion ce los ~rém1~as ael asentamiento ante 

las aui:or1daoes, luego oue el or1me~ ~ider na~ural y funaaoor ce 

la Unión de Colonos fue asesinaco en lib~. Ya ce nomore adulto 

n1zo los ciclos escolares y fue estud1an~e de leyes en la Un1ver-

sioad Nacional. "Se veia que ancno destacaoa de la gente que 

hablaba. Invitaba a la gente a defencer la tierra y que nosotros 

no podíamos se~ par~acaidistas en'nuestra propia t1err~a 11 , rememora 

asi Pilar al lidC?r de esos primeros al'los. Pero i;ambién puso el 

dedo en la llaga: "••• el error tan grande que cometimos en este 

Campamento en hacer un lider!, un dios! del 2 de octubre .•• ''• 
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Reconversión dramática de lider "máKimo", protegido furiosamente 

por sus bases de las acechanzas externas lpara que "no oescaoeza-

ran el ·movimiento 11 >, a "!dolo oe barro", cooptado meoiante las 

diversas tácticas usuales del par-cica oficial~ .. 11 iPueho ae gentes y ,,/ 

terrenos"•• "Pancho de la Cruz presidente >' dor'la Dor1 la primera ,/ 

dama. Fijate! la esposa era la ·primera dama , 1m1tanoo al 

Estado 11
• Crisis de todos los componentes y relaciones de lioe-

ra:go de un movimiento urbano popular. 

·Problemas de ·la· CLll tura 
4 . 

politica? ÓFenomeno ce "aooocion 

del adversario"?, al que se refiere Gon:ález Casanova en un estu-

peno o art !culo. Dice ahi qL1e en 11é:·:ico,,'la llcultL1ra de la repre- V 

sión-negociación-concesión tiende en todo caso a frenar~ cGt~as 

manifestaciones, las reencauza, las recupera o las anulaº. Y más 

a~n, que la sustitución de la legalidad formal por "la barbarie 

parcial y la mercantilización negociada de las leyes y la con-

ciencia, l ••. ) se e>:tiende a las organizaciones ce ooosición, 

con:ervadoras e incluso revolucionaria~~ de modo que la al-i;et'- ¡ 
1 

oativa entra en contrad1cc1ones que la deoilitan has-i;a nacerla j 
At- .f"3!:r ... w+ ..... "-1,..·; 4<' ~¡ 

parecerse .a le que quiere destruir 11 .39 T w las 01r1- --:• 

gencias de los movimientos sociales en México se encaminan mas o ) 

menos "ine>:orablemente . a incrL1starse en el cuerpo ael poaer 

buscando asi una influencia más aec1siva en la consecus1on de los 

intereses de sus representado's o en benei'icio directo de los 

intereses de esa dirigencia"~ como lo advierte s. ZermeHo.40 
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Conoci¿ desde nif'fa la lucha por la •ierra urbana porque su oaore 

ºde crianza" fue Lino de los fundadores de la colonia 20 de No-

viembre, ubicada hoy en la Delegación Venustiano Carranza, origi-

nariamente el Cuartel 1 del centro de la ciudad. Ahi llegó la 

familia por lanzamiento de la vivienda oue ocupaoan en una vecin-

dad de la colonia F'eralvillo IDelegac1on Cuauhtémoc1, por no 

naber podido pagar i·a renta de un af'fo, de cua•ro pesos mensL1ales. 

Era "una vecindad muy grande de dos patios, con un baf'fo general 

a mitad de patio y lavaderos alrededor; la vivienda era ele un 

cuarto c:on la cocina y la azotehLtela en el mismo espacio. '(o fui 

criada en esa vecindad". Llegaron a la colonia 20 de Nov1emore 

en 1939¡ ésta se habia formado como "colonia proletaria" en 

1938, producto del reparto de •ert•enos e:<prooiados durante el 

gooierno de Lázaro Cárdenas, por via de la reforma agraria en el 

Distrito Fecieral.41 El padre 11 de cr1an::a 11 era transoort1sta, 

"un gran hombre, un gran luchaoor por la •enencia ce la tierra·•, 

y se habia L<nido al grupo de _gentes qLte tramitaron en el DDF la 

lotif icación de la colonia. "El arreglo que esos •errenos ces-

tat•an a peso el metro cuadrado, son •errenos de doscientos metros 

cuadrados, y con todo la gente no tenia pa pagar ooscientos pesos 

de ese momentoº. La casa de la familia se hizo de adobe y los 

riif'fos jL1gaban con flores llamadas malvas que CL<orian la colonia: 

"haciamos unas rueditas, les deciamos que eran quesos, jugáoamos 

a la tiendita con los quesos de las malvas''• De nif'fa, también 
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veia el PRI que regalaoa atole y bolillos: "se formaba caca quien 

con sus pocillos, estábamos muy poores y el F'RI i;e da". 

PÍlar no nació en la ciudad de Ménico; su lugar de origen es 

un puebld "chiquito, muy rústico" del estado de Hioalgo; s1.1 

familia por parte de madre, muy numilde. El ab1.1elo era cohetero 

y hacia los "toritos·•, juntaban 

tillos: ''mi gente se ganaoa ei 

carrizos para armar los cas

dinero con mucho peligro". Por 

parte de padre, "de extracción burguesa", duel'los de una linea ae 

c:am1ones, restauran.te a pie de cat•retera y gasolinera en un 

municipio del mismo Estaco. La mamá traoaJaba en el servicio 

doméstico en casa ae los due~os, tuvo su hiJa IPilari de uno de 

los hijos "del patrón, que abusa siemore, que la muJer es viola-

da involuntariamente a veces por necesidad. Lógico, cómo se iba 

a casar el sel'lor con la sirvienta". Y se casa con el papá "de 

crianza", emigran al Distrito Federal con Pilar de unos oos al'los 

de edad. Completó la primar~a e hizo la secunoaria en una voca-

cional del lnstit•_1to Politécnico; como a los quince al'los se 

"metió" al PRI: "regalaban unas cooijas verdes y unas est1.11'as de 

petroleo cuando habia campa~as '/ yo iba". A los veintit:m af'los 

comen:ó a trabajar como agente de ventas y viajo por varias 

ciudades del pais; en otra etapa oe s1.1 vida ingreso como traoaJa

dora manual en una universidad de la ciudad de MéHico. 

Cuando ofreció su testimonib Pilar tenia cincuenta y un af'los 

';/ no parecia que habia disminuido la intensioad de s1.1 apasiona-

miento~ por la vida, por sus ideales, por las personas y la 

lucha propia y ajena reconstruida en su memoria, por las admira-
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cienes y desilusiones sentidas. Dijo: "yo no quería ser como m1 

mamá, yo quería ser como mi papá!". Enconuró el Camoamento 2 oe 

Dctubr~·en 1972~ pero antes, a los ureinua y tres a~os conoc10 al 

paore de su hijo.• 

* Realicé las entrevistas con Pilar dLtrante los meses de 
abril y mayo de 1983, en sLt vivienda dentro del Camoamento 2 de 
Octubre, lztacalco. Mi agradecimiento a su hijo por la 
amabilidad y apoyo que mostró ante este trabajo de investigación 
que involLtcraba a su madre. 
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N O T A S 

1. Lá información sobre la Delegación l::'Cac:alco se tomó ae las 
siguientes fuentes: Diagnóstico Socioa•mográf ico del Distri
to Federal, Dirección General de Politica Poblac:ional, 
Dirección de Gobierno-DDF, Mé>:ico, 1994; Estuaio Soc1ooemo
gráfico del Distrito Federal, elaoorado por V1rgilio Par
tida, Sergio Puente y Maria Eugenia Negrete, El Colegio ce 
Mé::ico y Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO>; ATLAS de la 
CiLtdad de Mé:dco, DDF-COLMEX, Mé::ico, 1987; Plan Parcial ae 
Desarrollo Urbano, Direcc1on General de Planif1cacion, ODF, 
1982; Estudio de Densidades Habitac1onales v Revisión de la 
Zonificación Secundaria, Centro Operacional de ~iv1enaa y 
Poblamiento ICOPEVIl, Coorainadores Técnicos: Arq. Pr1scilla 
Connoll y Arq. ºAlejandra Suáre:: F·ereyon, Me:<ica, 1'787. 

2. La ::ana comprende la colonia popular Juventino Rosa, el 
antiguo pueblo de I::tacalco, los barrios de Zapata!, ~os 

Reyes, San Miguel, Santa Cru:: y Santa Anita. 

3. Véase, México a través de los Informes Pres1oenc1ales. L.a 
Ciuoad de México, DDF y Secretaria de la Presidencia, Méxi
co, 1976 1 P• 84. 

4. Véase, Soledad Cru:: R., "El e~ido en la urbanización de la 
CiLtdad de Mé>:ico", ~ profesional, UAM-A::capot::alco, 
Mé:dco, 1992. 

5. La información sobre el Campamento 2 de Octubre se tomó de 
las siguien~es fuen~es: Jose Luis Quezaoa, Mecan1Emos ce 
Cont:rol del Estado en los l·1av1m1en'tos Llrbano-F·opuiares. 
Es~ud10 de Caso: el Camoamen~o ~ oe Octuore en el Distr1~0 
Feoeral (1967-19811, tesis ae graoo, UNAM-ENEP Aragon, 
Mé;:ico, 1995; Daniel Rodriguez V. y Jase Bau'Cis'Ca F., !:.él. 
Politica Urbana del Estaoo an la Ciuoad ae Méuico y el 
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MEMORIA DE MUJER 5· 

Primer~s reoeldias 

2,~ ,· . 
. \IV 
-~-2 

El seftor todo un macho mexicano, a la muJer no le oa opc1on para 

que haga naoa y me retird de toda la libertad que yo estaca 

acostumoraoa. Tuve un hijo y a los cinco ahos oe mi n1Jo intenté 

por primera vez separarme; yo nunca me he casaoo poroue me enoca 

que me amarre c1na ·i,:y, cm p1ncne papel. Yo me le ~scaoaoa al 

mat~1do~ me ioa a la~ luch2s es~ud1an~1les. V1viamos en la colonia 

11icnoac.ana l, rentába.mos t_tn cuarto reoonao a c1enT.o c1ncLtsni;a 

pesos al mes. Cuando dije .hasta aqui!, m1 hijo esta mas granee 
1 

y entience, anora si., cuando el me oijo que escogiera: o mi 

lucna, mis compafteros, o él. Ec~teno pLles, el c:·aorón ya me hacia 

dado lo que yo queria, un hijo, y ya lo tenia. .. vamonos~ , A el l:= 

gustaba mucno el ·vino -nunca me go~oeo pero iue muy ir~resoonsaole 

para m~n~enernos, siemor~e ~uve que ~reDaJar. El macno mexicano 

es muy amante para na cumollr con sus ooi1gac1ones en la casa. 

Yo oienso que para aprender se necesita ser rebelde y yo era 

la 11 oveJa negra" de ·mi familia, la aesooec1eni:t=. f"ero toac• eso 

me valió madre.2 Admire a .la muJer mexicana cor suir1oa. por 

aonegada, se entrega en alma, vida y cuerpo a su ~arido y a sus 

hi.jos, pero c:ómo me gc1sta1·ia qL1e ia mL1.1er me:ucana iuet·a reoel-

Ubicada an la delegacion Venu~~iano Carranza. 

2 QL1e no importa. 
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de! El dia que la mujer mexicana aprenaa a reoelat•se, se ensehe 

a recelarse, se ense~e que cuanoo su maar•e la cario, la pa1·1ó 

iibrer, sola. Que esga dotada de dos manos, ae una menee ae 

lioer~ad, ce dos pies oara que pueaa caminar, correr~ ir~ a oonoe 

se le oe la gana; que !os n1jos no son un estot•ao~ de veras. Los 

hijos son parte de gu cuerpo, engonces vas a ~ar1r n1Jos que no 

van a ser nijos conformistas ma~ana y que te van a ayuoat~ a 

luc:nar. Vas formando otra clase ce n1Jo, otra C.!.Clo.SE de l"1é::1co. 

o~ra =lase ae vida. · 

Hay mucnas compaheras val10Eistmas en esee ~ais, .que las 
~ 

a~ora? Eso, lo aonegadas, lo. fieles ••• "Pues si este no me 

est& s1rvienco nada más que para amargarme la ex1s~enc1a, .para 
1 

qué caraJos lo quiero! 11 ,Para oue? Por eso, cuanco la mujer se ... 
ensehe: que sepa valor·arse, que ella saoe traba.Jar,que saoe hacer 

muchas cosas, que tiene muchas v1rtuOe5. Lo primero que tiene 

que hc:i.i::er la mujer as r•eb~larse can Quien ~e está azo~ando, y el 

aue te esta azotando es el cinche s1s~ema. La mujer aeoe en~en-

der que no es el mar~1co el qug la esta macreanao.3: la está 

maareanco un sistema que ~e esta alzando la canas~B caoa ata mas, 

que ya no alcanza. Somos muy cnacarras4 las muJeres mexicanas y 

la canasta está arriba y ya no alcanzamos a arreoatarle naoa al 

sistema para poder traoajar y oarle de comer a los hijos. Si de 

veras la muJer mexicana oiensa y
1

qu1ere a sus h1Jos y a su mar1-

3 Golpeando. 

4 De baja estatura. 
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do, tiene que decir: bueno, me voy ~ manifestar, vamos a Juntar

nos todas las muJeres y a enseharle al gobierno que por an1 no ~• 

la ta,iáda. 

Desgraciadamente hay mucno conformismo en La 

muJer Juega un papel muy importante en la historia de cualquier 

pais. Este es un pais que está en una crisis tremenoa pero aue 

no es de ahorita, esto es de cincuenta aNos atras. Desde entonces 

la mujer se ha dormido, le ha agarrado pere~a oe traoaJo por su 

patria, parece que n·o na en-.;enoido aue no es formar la iamtl1a no 

más en cua'tt'O oareoes de r...tn negar .. :1no ql..te hay qu2 formar la 

familia mexicana y que somos millones oe muJeres mexicanas aue 

estamos dot~m1das y no nos nemas r~ecelaao an~a quien nos ee~a 

explotando. Como que no vive, como oue vegeta. 

no es naoa más pedir para el gasto 

Que entienda que 

Cuanoo yo me meti de lleno a la lucha popular fue cuanoo 

llegue al Campamento 2 de Octuore, eso fue por abril oe 1972. 

Pero en el '68 y antes del '68, donce yo veia un mitin, me metia 

a ver ce que se trataca. Donoe hay cronca no quiero que ma llamen 

sino que yo me voy a ofrecer de ·~o~un~ar1a. 

de identificacion, no más mi particioación. 

No necesitaba carta 

Por toda la expe-

rienc:ia, por toao lo que tui recaoanoo y Jl..\n-canoo es como si yo 

hubiera traido una piedrita de caca lugar conde estuve, y pues, 

ya tengo una trinchera muy bieh parada, hasta la techa ~o 

del '68 fue 1 a masacre más estéril para el goo iarno, q~1e le o io 

ganas a la gente que han tenido la idea de luchar de seguir 

adelante. F·rueba está q~1e el '68 nunca va a morir en la mente 
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aei me::icano, hasta de los que no les parezca esa lLICha. La 

los comoaheros del estudian~es, trabajaoot'es. sangre de 

geni;e 0°el pueb~o que pet'01eron su v1aa, oues esa san9re ae esa 

gente fue una semilla tan potent9 para noEctr'os. fue una vitamina 

qLle nos dio fuerza para segL11r aoelante. Entonces yo veo en caca 

luchaoor hasta la fecna -inconforme, esa gente qLle naola, que se 

rebela-, Lln compaNero qL1e se levanto en el "óB. Si cayeron 

mucnos compaNeros en ese momento. ¡nacieron miles oel 'ó8! Esas 

gentes que mur1eroM no eran gen~es i9norantes. Eacian lo que 

querian~ el camcio en es~e oais, ya ~eian la crisis. ya la veian 

La lucha del Camoamento 2 ce Octu~re c1ene aprox1maoamente 

veinte ahos. Aqui toda esta extens1on era un llano, no naoia 

nada. Se sembraoan rabanitos, betaoel. zananorias. Entonces 

Panc:no de la Cruz y otras gentes vivían aqui porque rentaban el 

pedazo de tierra, el dueño. les r~entaoa a cu3tra pesos para aue 

nagan su CLlari;o. c~iando yo l 1 egue aqLd ! llegué después oe un 

enfreni;amiento muy curo que hubo ocnce mataron al fundaoor ae 

este CampamenJ;o., que era el compañero ~·1ooes;:;o Cornelio Rof'(lán.5 

LOS due~os no querian venoer; si los oue~os hub1er~an venoioo el 

terreno a las cuarenta gentes que habia aqui, el Campamento 2 de 

Octubre no existiria. Jamás· se imaginaron lo que iba a suceoer. 

Yo me enteré porque andaba en las luchas estuoiantiles y se 

5 Ocurrido en julio de 1969 por agresion de los granaoeros. 
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hacian juntas en la Universidaa, en Arquitectura 6Jy un aia an

danao por allá supe ael lugar y ~ine para aca. Me gusto, pero no 

me aden"tré 1L1ego lL1ego. Iba a las asamoleas pues :1a naoia lL1cna 

aqui, ya existian gentes que 1L1cnaban por la tenencia ae la 

tierra. Entonces todo iba a ser Campamento, hasta todo el lNFONA-

VIT: el INFONAVIT le quitó la tierra a los colonos. Cuando se 

tomó la tierra se les avisó a toda la gente que pagaoan renta, 

que no tenian casa propia. Claro, te voy a decir con tooa hones-

tioao aue aqui hay m~cna gente colada que teniendo casa vinieron. 

~o llegué con mi hiJo, tenia ocno ahos. Llegamos con hules 

enreoeoados en el cuerpo porque nada podiamos mecer y nuestras 

primeras casas fueron casa de hule y de carton. Llegué casi a 

espaldas de la choza de Francisco de la Cruz, con una se~ora que 

nos hicimos comadres 11 de dic:hc 11
, pero no somos comadres "de 

hecno•'; con ella en una sola choc1t~ muy peoueha viviamos las 

dos:. Era insopot'table, mi h1Jo es~aba chiquito, era imposible 

v1v1r porque pasaoa la :anJa aonoe oasaoa el agua del cr1aaero ae 

marranos que tenia Fancno ae la Cru:. Dut~amos asi como unos tres 

a~os, en casa ae hule, durmienao en el suelo. Antes las asam-

bleas las lideraba Modesto y posteriormente fue Pancho de la 

Se veia que Pancno destacaoa de la gente que naolaoa: 

in~itaba a la gente a defender la tierra y que nosotros no podia-

mos ser paracaidistas en nuestra propia tierra. 1...os principios 

de Pancho yo los catalogo como de un gran lider, fue muy bueno, 

6 Escuela de Arquitectura de 
Autónoma de México. 

la .Universidad Nacional 
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por eso yo me vine para aca. Me parecia muy ch1ngon. Fui parce 

de su Comi~é, del Comité Central Ejecutivo; fungi en La car-cera 

de Relaciones Exteriores- en ei ·75 ya estaba yo formanao oarte 

del Ccmité Ejecutivo de Pancno.7 El emoezó a llamar a la gente 

que m~s destacaoa en la lucha y nos ous1er~on a nivel oe Asamolea 

Genet~a1. dende es~uvieron los colono5 para ver s1 estaoe.n de 

acuer~do que tó participases en ~al o cual carter~a; ce esa manera 

ingresé. 

Se tomó la tie~ra poroue emoez~ a construir el INFONAJIT.a 

Dijimos: " al rato nos echan ca la calle 11 Entonces F'ancno 

decidio en Asamblea Fermanente9 9mpe=ar a meter gente. Entone: es 

me aprecio honesto que Pancho huo1era cobraoo doscientos ceses; 

esos aosc1en~os pesos que empe:aron a_ cobrar er~an para nacer 

papeleo, para los trámit~s, para los oasaJes, para que v1v1er~a el 

mio;mo F'ancho. Pues no se me hacia gravoso, no le veta ye la mala 

ler.:he a F'?.nc:ho. ~ste colonia: 3.944 familias que tormaoan el 

Camoamento 2 de Oc~ubr~9, eramo~ tJn gr~uoo ~2 familias muy un1aas. 

la aesunion vino cuando Pancno 1~egr~eso cesoués de la masacre ael 

7 La. estructura organ1zati·..ra cel c.~moamen~w 2 de octuore 
estaba compuesta por: la Asamolea General, órgano max1mo ce 
decisión; un presidente. un secretat·10 gener~a1 y diez com1s1ones. 
que integraban el Comite Central Ejecutivo, aoemas oe nueve 
voc:aies. 

a La Unidao Hao1tacional oel INFONA~!T fue 
de mayo de 1973. 

triauguraoa el 1 

9 La Asamblea Permanente se constituyo en mar:o de 1975. La 
principal demanda ~ra la ejecución del decreto expropiatorio oe 
1962 y la adjudicación legal de los terrenos, para lo cual los 
colonos tomaron la tierra en posesión. 
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30 oe enero del '76. Una demostración que le dimos al gobierno 

es que la gente del 2 de Octuore suoimos organi:arnos. t~o nos 

mediati~aron cor hambt·e, no nos meO!at1=at'on cor sea, por SLtehc; 

supimos darnos las noras r1ecesar·1a5 car·a oorm1r, para comer y 

para cu1oar nuestra tierra. Enc:oncraoias grupos oe gent:e por 

todos lados y a tocas horas: se decian guardias y nos ioamos 

rotando las guardias para cuidar la tierra. Unos eran rondines 

pues se nacian un gt'upo que se oeaicaba ~ caminar cuatro horas~ y 

los otros e:·s"taoan sehtaaos en lugares estra'teg1c:o:, aigamo":.=n ia 

en~rada ae La Viga. la entrada oel fnercado ae Ao~~laco, las 

entradas oe aoui ce Francisco oel Troncase, que nosotros 

conocíamos como Bacn1ller•es y por .alla, pot• los lavaderos. Eran 

entt•adas qi.te en un momento dado podían entrar, q1.1e poo i amos 

hacer con un pinche centenar de granaoeros! ••• F"ues naoa, pero 

por lo menos alguien se echaba a gritar y avisar: " ya llegaron 

los granaderos " Y a ver qué haciamos. o· nos· reolegábamos o ya 

todo el munoo sabia: ~nos a9arraoan pot• lo menos un palo, una 

~iedra y car lo menos se oefendian. Dia y nccne naciamcs guat•-

dias, cada coordinaoor ce grupo ponia las guaroias1 a este nivel 

de traoajo las gen~es del 2 de Oc~uore fuimos mucno muy unioos, 

por eso le ganamos al Estaco las tierras. 

Aquí fuimo~ toda la vida cuartel de la policia; entrábamos 

las cosas clandestinamente, o Íos se~ores policias que son tan 

honestos recibian alguna cantidad de lana l(r y te deJaban casar 

algunas cosas. Había lLIZ porque nos la robáoamos de otra colo-

10 Dinero. 
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nia, pero casi nos alumbrábamos con velas. Las muJeres oel 

Campamento 2 de Octubre -para las cuales yo ex1Jo todo genero de 

respeto- 'fueron tan valiosas! Hicimos una =oc1na popular y no 

habia gran problema, nos ibamos a oc~ear~. a pea1r a ~a Mercec. al 

mercado de Jamaica y la gente enteraoa de que aqu1 habla gente 

que estábamos luchando por un terreno, nos daban. Todo lo lleva-

bamos a la cocina popular y ahi se gu1saoa; llegaoan ~ersonas ae 

visita de algún lado y comi?.n en la cocina popular. Con el 

apoyo de todas las mujeres oel Camoamento, pues oua1mos soorev1-

vir a tanca emoest1da bt~utal dEi Estaao. Ningun me:~1cano puede 

ser pa1'aca1dista en su propia tierra: o.>.qu i nosott·os somos mas 

mexicanos que los magueyes y los que aguantat~on, los oue lograr~on 

esta lucna del 2 de Octubre son todos los colonos. 

Eramos 3,944 familias y se formaron 9ruoos nasta el 17: los 

amparados11 y luego el 

nador elegido por los mismos colonos. El cocrc1naaor ~enia la 

lista de su grupo. en~onces era fac1l hac~r una ~samoi9a oe 

coorcinadores y ellos tram~~aoan ~cGo lo ae su gruco. Asi toco 

el Campamento se enteraba ce todo lo que se art'egló; esto es lo 

que al gobierno le dolió: la manera aa organizarse ael Campamen-

to. Cuando llegábamos las comisiones se llamaoa oor el son100: 

11 se solicita con urgencia a tocios los coordinadores en-con-

11 En 1973 los colonos tramitaron por 9rL1pos cm amparo ant<= 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra actos de 
autor id ad es del DDF, por medio del c1.1al se les reconoció la 
a~tigüedad de residencia en la zona y la promesa de no ser 
desalojados, como· ocurrió en la superficie ocupada por el 
INFONAVIT; en septiembre de 1972 f1.1eron oesalo,1adas violentamente 
tres mil familias de esa área vendida a dicha institucion. 
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ces se enseHaban los papeles de los trámites que se nabian hecno 

y la respuesta que ~os habian daao y cómo lo habiamos tomaao: 

11 esto no es cierta, es un aeaa:o para que caigamos en es~o. no lo 

acep-cen 11 Habla un sonido en caca grupo y 

llamaban a los compaHeros a una aaamolea y asi se enteraoan. De 

esta manera, nunca cayó la gente en las propuestas ael goo1erno: 

aqui era lo aue deciamos nosotros, lo que decia la Mesa D1rect1va 

y Pancho de la Cruz, Pancho n<.1nca fL1e a las com1s1ones por 

te·mor, no5o't'ros m1s'mos temiamos oue por allá lo agarraran y nos 

descaoe:aran el movimien~a. En cierto modo Fancno malen~eno10 que 

el cuidado a él como persona, como lider, no era tanto cu1aar la 

persona de él, era cuidar la cabeza del Campamento 2 de Octuore, 

,del movimiento! 

' 
El lo mal empleó por egolatría, por ser lo 

máximo; es lo mal entendido de nuestra lucha. Esto se da en 

·todas las luchas, cuando a un compa se le 11 safa la cnompeta. 11 y 

cree que él es el chingonazo y no es cierto: el chingan es el que 

lo está mantenienao allá arriba y ese se llama pueolo, los colo-

nos, la case ••• 

Yo habia sido una de las ególatras oe Pancno, de las gentes 

que se ponían delante de él poroue preferia entregar mi viaa a 

que a el le pasara algo. La gran magnitua de cari~o que yo le 

tenia a ese hombre, para las formas tan soeces, tan bajas ae como 

él se e::presaba. Que Pancho d.e la CrLIZ nos organizó: cierto, pero 

él nLinca fue a una marcna, él no iba a comisiones, Los qL1e si se 

enfrentaban, hablaoan con las autoridades eran Alberto Carvajal y 

Eleazar Ruiz Cruz; ellos si exiglan, ellos si estaban expuestos a 

.:·. _., ¡, 



ló6 

que los desaparecieran. El reconocimiento se le cebe tener a 

quien se anfrentó a las aLttoridade5, ellos 1oan con ~ocas la~ 

mujeres· y ahi estacamos a esperarl:is. Cuántas veces fuimos 

gclpeaoo5 en las calles por los granaderos! 

CL1anoo estaba Parcero López 12 
1 

esos señores se ciaron a la 

tarea de camoiarle el nombre a la colonia para oesaparecer, segun 

el los. al Campamento 2 de Octubre. Por eso se llama "Fracciona-

miento F·opular Ben1 to Juárez". Castro Brito, Val les Fabela y 

Jo5é Parcero LOpei hicieron lo que nosott~os les cusimos 11 las 

caoailer"1::as 11 porque eran unos c:ua1·'tos ae ·1ém1r.as y tec:haco ae 

asoesto1 eso lo ocupo el grLtPO nueve. El Departament~ ya tenia 

su plan porque nunca nos iba a construir una casa~ los oeJamos 

construir y dijimos: 11 a la mera hora nos metemos 11
• F·ero F·arcero 

López ya vio la unificación de los colonos -la decisión de la 

gente que estábamos resueltos hasta morir, que no estácamcs 

dispuestos a dar marcha atrás en nuestra lucha- y empezó el 

reacomooo. No emoezó por les grupos cn1cos; $e reacomoaó al 

gruco nueve primero en 11 las caoaller1~as'1 y luego al once. Reci-

bimos los terrenos ael once c~n drena.Je~ toco, porque ya es~aoa 

p1•eparado para hacer las casas del INFGNA'IIT. Lo comenté con una 

compañera: yo tengo mLtcho miedo, ¿ por qLte nos reacomoaan a noso-

tros?, el grupo once y el grupo nueve oue somos los mas granees; 

para mi que Parcero López, ya ~en1enoo todas las listas ce los 

12 ~rq. J. Parcero López, en 1973 nomorado Director de la 
Dirección General de Habitación PopL1lar del DDF, cargo que ocLtpó 
hasta 1978. Diversos analistas consideran que fue el cerebro que 
disehó la estrategia para provocar el debilitamiento y 
desmantelamiento de la organización del Campamento 2 Ce Octubre. 
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grupos vio quien era la mayoria y nos va a divioir, ,nos va a 
1 

joder! Ya traia yo esa cosa de que algo iba a pasar. 

C~~ndo tiraron el Kinoer, esto fue el 2 oe agosto de 1975, • 

ncsott'os nos llamaron a asamolea en el Zócalo an~e el Departamen-

to del Distrito Feoeral.13 Estando alli, •las diez oe la maha-

na aqui llegaron a tirarles el kinoer • los nihos. Y las mctJe-

res se ouedaron a defender a los ni~os; por un laoo tiraoan las 

máquinas y, por el otro, las muJat~es ya estaban nac1enao cnozas 

de cartón. pero ya habla otro kinder para los nihos. Entró la 

policia cc:ir: oulldozer oar·a !;1ra1"' ei h1n.::ier que era ae t;ao1aue y 

que habían construido los colonos: las mujer~s acarrearon agua, 

aporºtaron material. Viendo esto el Estaco nos empe~ó a agarrar 

tanto coraje pero .tanto!, oue por eso siempre fuimos tan golpea

' dos. La idea del kinder surgió porque las mL1Jeres nos ibamos a 

l<:>.s marchas, a los mitines, a las comisiones y habia que deJar • 

los nihos chiquitos. Entonces pensamos en c:ons"trLtlr el kinder, 

se propuso en asamblea y se acorde: es que aqui sooraoan manos. 

Esa ve~ nos llamo Castro Br~1~0 V3lles Fabela a una reun1on; 

siempre andábamos en ac~ercos~ nos tr~aian como Ge her~oae~ a 

Pilatos y ce Pila~os a Herooes para nacernos promesas. Nunca iba 

13 Mientras una comisión neooc1aoa· con aucor1caoes oe la 
Procuraduria de Colonias Fooulares iJose Castro Bri~o y Ernesto 
V~lles Fabelal y de la Dirección General de Habitación Pooular 
<Enrique Pachec:o Martinez1, un grL1po de granaoeros derribaca el 
kinder. Según declaraciones del Director de· la DGHP, Francisco oe 
la Cruz y los colonos mostraban una actitud de"sL10versión"contt•a 
el gobierno y rompian "la tranquilioad social y el orden 
público". 



la comisión sola, siempre se acompah30an, en su gran mayoría ~t~~n 

muJeres. 

E~2 de agosto pasó lo del kinoer y el 13 de agosco se firmo 

el convenio, donde las autoridade5 firmaron y se comorome~ieron a 

entregarle un lote a cada colono de 120 mecros cuaoraoos y el 

pago se convino a diez pesos el me~ro cuacraoo; ademas nos 

dieron facilidaces cara pagar, se p0>.garon los ~errenos a tres, 

cinco y ocho ahos.14 Entró CDDEUR ! se ni=o 

pero los pagos se hicieron en la Te8oreria ael DDF. CLtanco los 

compa~eros volvieron a hacer el kinoer ca 1naaer~a, 

insuficien~e les quitamos las case~as a las oolicias y agranoamos 

el kinder, Esto lo hicimos las mLt~eres, dijimos: 11 oueno, es que 

los nif'1os aqL\Í qL1edan mL1y apretaoo:". Ellos tenian cambios ce 

guardia, en un cambio de esos pero .asi! -esas casetas 
1 

ce lamina 

que pesan un chorro pero como eran tantisimas muJeres-, pues 

.órale!, CLtando 
1 

llegaron ya no cenian caseta, ya es~aoa en el 
c. 

kintier para los nil'los. i ott~a ve: Dr'on~a~ aabamo5 el ~ran:a=o y 

luego íbamos. 

Bueno4 es que nosotr'OS tenemos esa neces1oaa. 

14 El convenio 119751 se firmó ante notario público a causa 
de las violaciones por parte ce las au~oridaces de los acuerdos 
asumidos entre ambas partes. En el convenio se reconoce la 
legalidad de la Unión de Colonos, el respeto mutuo y la no 
agresión, y el compromiso de no permitir el ingreso oe mas 
familias a la :ona expropiada. El DDF se comprometió a reconocer 
los derecnos de las familias amparaoas y desaloJatias. La zona de 
conflicto delimitaoa en el convenio era: por el norte el canal de 
T~zontle, por el sur el canal de Apatlaco, por el Oeste la 
calzada de La Viga y por el este la calle de Francisco del Faso y 
Troncoso; abarcaba 72 hectáreas de las 372 expropiadas. 
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No, que no es posible, son para oue no se asolee la 

policía, para que no se moJe. 

Pues, f ijese que ya la tomamos. 

En~onces ya no les quedaoa o~ra al~erna~1va. Forque elloa< 

decian: "no, de aqui para allá usteoes, de aqui para aila viven, 

de aqui Y noso~rcs: ''entonces. de aqui par~a 

acá la policía no puede pasar". Ellos oTiismos pLts1eron sus leyes 

. ,!:.;:. / 
y noso~ros con esas mismas leyes 1os ~tac,mos. Con sus mismas 

conoic1ones que nos ~onian. nos los JOdiamos. Esto Tue muy 

va::. leso para la mujer de izt&calco; la mujer del Campamento fue 

capa;:: hasta si le hLtbier:m dicho "pon el Cerro del Fef"lon en medio 

de 1 Campamento", lo hacia. En esto tomamos una escuela hermcsi-

sima de una película que se llama "La sal de la cierra''; es~a 

pelicula nos la vinieron a pas¿¡.r al Campamento unos comcafieros 

estuoiantes. El estud1antaoo siempre estuvo con noso~ros, elles 

nos oaQan excerien~1a de otros lugares, 

transpar~encias y nos entraoa el animo: 

nos pasaoan peliculas. 

·'ah. no pues •. por~ cue 
1 

nosotros no~ 11
• El = de Dctuore 5e ~ebe a los es~ud1an~es~ aunaue 

no lo quieran ••• 

Ahorita está lo de la CONAMUF, yo empece a ir a las reun10-

nes de la CONAMUF; pense muy en serio que.el Com1te Democrético 

lndependiente15 se metería en la CONAMUP. Pero es la misma cosa, 

los compai'let•i tos como oue estacan acosi:Ltmorados a qL<e nay escale-

ritas: "órale ve". Í Ah chingaoos! No tengo la obligación de 1r 

yo, también tienen la obligac1on de ir i;odos y saoer qué es la 

15 Constituido el 9 de enero de 1977. 



CONAMUP, qué nos interesa. 

Relaciones E::teriores es 

, Por 
d 

qué nadC\ más la Comisicn oe 

la que trae los recaoitos?: que pasó 

esto, que se hablo de es~o, que traJe este volante. Entonces yo 

por eso oeJé, ya no voy. Me resultaoa muy corrupta el ir yo, por 

que yo no soy tl Campamento 2 de Oct~1ore, yo no soy mas que un 

material humano y CDNAMUP lo oue necesita es una comun1aao com-

pleta para Que tenga avances, para aue sea un aparato oe tuerza. 

Yo sacia que a nosotros nos in~er•saoa y nos convenia mil por uno 

estar en la COtJAMUP,· porque es un Gt'Qano de fuerza y porque an i 

podiamos dar la mano y no5 iban a dar~ la m~no cuanao ncsott'OS 

tengamos una branca gruesa. Pero si estos sehores no lo entien-

den de esa manera, yo no voy a Jalar la :arre~a sola; en primer 

lugar porque estoy vieja y en segunao lugar. por toco el tiempo ce 

lucha que he llevado en este Campamento. ·10 creo que nay que 

tomar ciertas experiencias, expet'i9~cias valiosas que no lleven a 

los colonos a darse de ~ooes en la parea y, en última instancia, 

les =alanos ya tienen lo que querían, par lo que luchamos. or~a 

si, la gente aqui se cebe de formar ae que no acaoa la lucna ae 

la tenencia de la tierra y en ~ener un lo~e. El Es~ado te va a 

madrear c:on los cobros, con la$ con~~~1bucianes: entonces si la 

gente dice: "pues ya ni modo, tenemos que pagar", ah pues enton-

ces , ch ing1..1ense ! 
1 

Antes la pieara angular de este Campamen1:o -y quien lo 

n'iegue seria un traidor a esta 1L1cha- fue el esi:udiante. Venian 

y les gustaba estar aqui. No es posible que nosotros olvidemos a 

todos esos chavos estudiantes q~~ trabajaron en aras cel Campa-
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mento. Quizás algunos con errores cado que eran jovenes: era el 

cotorreo, el desmadre,16 cantaoan canciones de oro~esta. se 

hacían °grL1pos. Si yo que ya soy vieJa agat'raoa mi cracet'o y me 

ponía a nacer ~; hacia yo una CL1oeta de salsa y una ollota ;;Je 

ca'fé negro y empezaoa a llamar a los mL1cnacnos: 

Orale, sopes! 

Sf, cómo no. 

A tal grado que como esto era sitio oe granaderos17 Centren-

te genia yo una chor~na de granaoeros1, ani tenia a los mucnacho~ 

com1enco y cantando, oensabar1 que nstaoa vencienoo y vinieron 

Linos granaooros: 

Buenos días. 

Buenos d ias, sel'iores. 

A cómo son? 

A cómo son quién? 

lLas muchachos se a~acat'on de risaJ 

Los sooec1tos. 

Ay, fiJese que no los venao. 

No los venoe·f· 

No, los regalo. 

Ah, pues regáleme ~no. 

Ah pero es que Listé no es mi c:ompaliero, esos se íos 

regalo a mis c:ompaftero~. 

16 Lio, desorden. 

17 En JLtnio de 1973 se ins·t;aló dentro de la colonia Ltna 
un.id ad de granaderos y en marzo de 1975 un c:uar•tel de la pol ic ia. 



Ay no sea mala. 

No, no son para vender •.. 

Ellos no eran mis compaNeros, • como les 
(!. 
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ioa yo a car ae 

comer?, a quien al rato me da de garrotazos por el lomo •.• No 

más que hay muchos compas que son el acelere, cu saces que el 

escudiante es el acelere; por el acelere aesgrac1aoamente nos 

tomaron aqui por pseuaoguerrilleros. Los cnavos ne anoaoan con 

medias tintas y órale nos aventábamos; a las viejas nos sacaron 

el coraje, nos sacaron la casa de h•cna por la pel icula '·La sal 

de la t1erra 11
• A tal graoo nos sacaron el coraje. nos nic1eron 

rebeldes -esto se lo tenemos que agraoecer a ellos porque s1 no, 

siempre estamos acos~umoradas las muJeres a set~ pacificas, me~i-

das en la casa, obedientes de papa, de mamá y luego del marice, 

viejas confor~mistas. Ellos nos hicieron reoeloes y .eocenas!, 
1 

mucha gente que no fue a la escuela super·1or· pues aqui lo aoqui-

rió. Por ellos nos organ1~amos en grupos, porque s1 no huc1era 

s1ao una pelotera ae nunca acabar. Por eso Pancno aeoe ser 

honesto y decir esto lo hizo iulano, esto lo nizc p~rengano, 

esto lo hice yo: ''lo manee a que .::¡::::¡ hic1er3.i, porque Pancno 

mandaba cue se hiciera. No qu1zas porque no nuo1era quer1ao 

hacerlo él, es que noso~ros teníamos m1eaa de oue nos lo fueran a 

matar¡ esto estaba en proceso de lucna entonces para nosocros él 

era lo que se ciebia de cuidar, el dirigente maximo. Te digo, 

t'odo esto era hermosisimo si no hubiese él caiao en esa corrup-

c'ón. Pancho para nosotros fue lo máxima. 
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11 .l\Jues't'ras e: asas o nuestras tumbas! 11 

Pat·a darnos el valor que necesi"tábamos como muJeres lucnaooras 

por ia ~en~ncia ce la tiert·a, nuco necesidad a veces ce traer a 

la prensa internacional. Entonces cuando son otras genl:es ce 

otros paises las que se en~eran • . un!, al goaierno ya lo frenas 

' 
tanti~o y emoezó a conocerse la lucna oel Campamento 2 oe Octubre 

por muchas partes; el Campamento trascendio fronteras. Mi fun-

ción como reoresent<!l.rne oe la Com1e1on de Relaciones E:n;eriores 

era anunci~r nues~ra lucha en c:st1n~as partes. ~s c?.s1 come 

llegué a Tierra y Liber~ad en Mon~errey, al campamen~o Crucitas 

en Morel1a, a Du~ango, a Ciudad Valles. Esa era pues la función 

mia, salir al exterior, ir a otras colonias populares como la 

AjL1sco, Cerro del Judio. A estas colonias fui oesoués de la 

quema del Campamento; hacian asamoleas y yo les e:<plicaba cómo 

nos a"tacaron los granaderos, que nos nab ian. 1 :egaoo en la madt'L1-

gacia, aue habían tantos compahercs le~1onados. ~qui huoo genge 

herida, hombres, mujeres, niñ'cs! Es muy c1er~o QLie Fancno 

cometió errores pero en su pr1nc.tp10 fue mL1y paore 16.suoo _, 
organizar a nos supo oar ideas. Nunca permitio que a 

los heridos los sacaran en las amoulanc1as,.aqui hacia médicos, 

compaf'leros qL1e venían del Politécnico, del Hospital General y 

ellos curaban a nuestros herid~s. Fue una organización tan 

hermosa, .una 
1 

decisión!, estábamos tan resueltas las muJeres del 

Campamento a ganar estos terrenos a como ciiera lugar. Nuestra 

18 Bueno, lindo, 
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11
• Nuestras e: asas o nuestra.s 
1 

tumoas! 11
: esto era la vitamina cotidiana. 

r·to nos impor~ó que los esposos se enoJasen con nosotras. cue 

nos bronouearan. Nosotros venimos arr'astranoo una caaena ae 

miseria en este pais, las gentes más JOclioas. No tener c:asa 

1mpl1ca una serie de problemas y los sehores estacan acostumcra-

dos a cue las mujeres estabamos dispuestas a peroer ~odo, menos 

el mar100. No más que lleganoo aqui cambió totalmen~e la s1tua-

c1ón. Nos hicimos Lln grupo ce mu.1eres muy valientes.,. muy bravas 

oara aef~ncer a nues~ros hijos. En~end1mos oue aefenaer la 

tam1l1a s1gnica ser ·libres!, 
l 

i"º liberi:inas!, que muen a gen i;e 

ha contundido la situación 11 Ah esas v1e.Jas revoltosas. i:::-

quierdistas, mitoteras, guerrilleras, mar1macnas 1
'. No es c1er-

to!, nosotras fuimos mujeres de no desprendernos de nue~tras 

obl1gac1ones de muJeres, pero nos dimos el tiempo para anear en 

t" luch•. Haciamos de comer· ~n la nocne y nues~t·as ni.Jos y 

nues~ros e~oosos no se oueoaoan sin comer. Tuvimos mucno~ ora-

blemas muchas muJeres de este Ca:noamen~o ~ oe Octuor•e4 pe~a con 

todas esas piedrae en el camino las sup1mos brincar. F·anc:no en 

las asambleas oecia: 11 01gan compa~aroe. no la t:h1nguer4 las 

compaheras tienen que SillJ.r". 

~area -y esto se llevó a la d1scus1on- de que fuésemos las 1nuJe-

res las que saliéramos al frente en todo, porque 1<1 cinche coli-

c'ia a los nombres los ag<1rraban con sai'ta y los golpeaban. En ton-

ces quedaba el esooso tiraco en cama, madreado por los granaoe-
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ros" no ~Yabajaoa, podian tener -al riesgo que lo car·r1eran oel 

i;raoa .. 10. 

for·m~ ecnar .. nos a corr~r ... 1\¡o r.2nia mucno oue me nacia 001 .. m100 

y viene y me a1c~ una compa~era: 

.Seftora Pilar. 3ehora Pil~r·. se 9sta auemanoc el Camoa-
1 

mento~ 

La gente emoezo a gritar·. corr1enoo tooo el munoo. toan 

corriendo con cu~et~s ce agua; los granaderos nos at .. reoa~at .. on las 

c:uoe't~= y no nos de.iaron oasat• para llevar un poco aa agua. 

Mira, las casas estaban ard1enoa y nos~tros 'ª• I:~aca~co unido 
I 

jamás sera vencido!'', 11 .nuestras casas o nuestr·as cumoas! 11
• 

' 
Tocos pensábamos que era porque el Estado queria oescabe:ar el 

mov1mieni;o, que lo querian matar a Pancho pero no alcan:amos a 

vislumorat· la traición que se iba hacer ... Hasta salio compadre 

de Car·1a j al Moreno, esto salió en los oeriód1cos.l~ Noso~ros ya 

lo disc:utiamcs con algunos c:omoai":ercs: ".'CÜ 1".:Cmo ves esto7··, .tü 
t. c. 

c:ómo la ves ;.· 11 
••• pero nos lo c;tLtaroabamos ••• ~sto oemues~ra que 

noso~ros si le teniamos amor a es~2 Camoamento. a esta tierra, a 

esta lc1c:ha. A esta lucha oue yo no gu1ero. no pueoo oermi~lr que 

cuece estéril, que queoe en el olv100. Que nuescra lucna siempre 

esté viva, como el 2 del Octubre que no se olvida. io p 1enso qc1e 

19 Se refiere al desplegado publicaoo en el periódico 
Excélsior el 6 de septiemore de 1978, firmaoo por Francisco de la 
Cruz y el Comité Ejecutivo de la Unión de Colonos lsin la aproca
ción de la mayoria de sus miemoros1, felicitanoo a Gustavo Carva
jal Moreno por su designación como nuevo Secre~ario General del 
Partido Revolucionario Institucional <PRII. 
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esta lucha del Campamento no puede pasar y olvidarse asi no mas. 

Fue L<na demostración de c1n1-ficac1on, de lágrimas .• de 
1 

mueri;e ·~: ••. 

La quama del Campamento fue un 25 ae enero ~O,fue un saoaoo 
,/ 

de madrugada para amanecer domingo, Á para que? Para oue ,,o 

hubiera periooistas, nada. 'º fu1 con un grupo oe seHoras a 

Televicentro para que viniera. l'le ou:e a llorar, a oecir en o lena 

calle lo que nos acabada de pas&r: nas encon~t'amos con que no 

habia nadie, no mas ~s~aoan los vela~Ct'e5. Hicimos una especie 

ae mitin pat'a avisar lo cue nos ~aoia oasaoo~ per~o como vimos aue 

no podiamcs lograr nada amoezamos a recurr~1r' a las ot'Qan1zac1ones 

de i;:quierdC> .. El Campamento se deoe a las organi~aciones ce 

i;:quierda porque en ese momento tan crucial, no nos abanconaron 

(aunque si es cierto qL1e nL<nca .:ntro ningún pa1·tido oolioic:o, no 

lo pet'mitiamos, aunque nabla militante~ de distintos partidos 

porcue yo he sido mili~ante ael Far~1do Comunis~a 11ex1cano desee 

6ntes de aue fuera PSUrl).Zl Entonce~ l"'•=curr1mos a los oartioos 

politices de 

gente se aueoó 

izquieroa y ae ahi ~os mancaren rooa~ porque la 

. desnuda! 
1 

Fui a naolar con Menee;: ?wceo 22 - qué 

20 1976; se quemaron alreaeaor de ~r ... es 1n1l chozas y maca
rial oe archivo de la historia oel mov1m1enoo. 

21 Partido Socialista Unificado ce México, constituido por 
la fc1sión del Partida Comunist.;. r·le:ncano ( fctnoaoo en 1919) con 
otros agrupamientos polit;icos de i.::qc11erda en noviembre de 1981. 

22 E::-Obispo de la diOc:es1s de Cuernavaca, 1'lorelos, lioado 
a la corriente de la Teologia de la Liberación y las lu~nas 
popL1lares. 
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lindo padre!, de veras ese es !,!!l. saceroote. El nos mando polines 

y cinco camiones de láminas de c:ar~tón para hacer nuevamente 

c:asa;:;. Los periódicos decian que aoui hacia un montón ae guerri-

lleras, que éramos lo peor, que naoiamos quemaco nuestr·as casas 

con tal de aparecer como victimas ante el oueolo. a una 

iglesia de La Villa, pensé "pL1es aqui me l 1nchan o &. ver oue 

sale pero voy a decirles": 

Padre, me permii;e. Yo soy colona del Camoamento 2 de 

Octubre y no soy tjt-1erri llera, soy Llna mujer me::ic:a.na con ceseos 

de tener un peda~o de tiert~a donoe vivir~ y, .sábe auién nos 
¿. 

quemó? Nos quemó el Estado, las gentes oel Oepartameni:o. En con-

ces lo que les vengo a decir es que nacemos mucnas gentes sin 

naoa, los n1hos están ahi todos amontonacos, estamos sin comer, 

no tenemos ni con qué taparnos. 

La gente de ahi entendia la situación en ese momento y 

vieras visto que a mi me hicieron llorar. porque el padre oi~o: 

Bueno, qué bueno que una persona acui nos dice cómo 

están las cosas. 

Padre, no sa crea de los oeriod1cos paraue los periódi-

cos los paga el gooierno, es el que nos quiere ecnar ae ahi. 

Esto es lo que venimos a pedirle a usted: que dentro oe las misaa 

Ltsteo les diga a la gente que "Craten de ayuaar a sus nermanos en 

desgracia, porque nosotros si sc~os hermanos. 

Pues al otro dia, asi!, las vecindaaes de La Villa hicieron 

comida y venian con sus cazuelotas¡ empezaron a llover costales y 

bolsas y cajetas de ropa usada. También fui a la Casa del Estu-
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dado que nosotras las mujeres del Campamento nabiamos 

marcnado con los estudiantes para oue les dieran alimentación y 

q~1e e::istiesen las c:asas de estudiantes. De ani nos dier~on 

li-r.eras, c:olc:none5. Los period1s~as v1n1eron ~orque nuoo ~res 

niMos calcinados, debajo de una cama4 de una comoahera Que es~aba 

de 9uarcia naciendo rondin y los niHos se metieron ceoaJO ce la 

cama. 11urieron tres hermanitos y ella fallecio cesoues. 

ces, imaginate lo que costó la lucha del Campamento 2 de Octuore 

Hay compaNeras que tª Gl s1qu1era viven -a las cuale5 yo 

quisiera ae veras que con ~ooo nonor. con toda gloria se naole de 

ellas poroue de veras son cosas que no se olvioan-. ese valor 

~de iuc:har. Ellos dijeron oue nabia explotaco un tanaue ele 

gas y que ese habla sido el motivo de la quema=on. Ei oojetivo 

ya estaba reali=ado, lo que ellos querían era quemar las casas, 

dejarnos en nada. Luego se curaron en salud los seNores y manda-

ron una cat~oa para que se metiera la gente ahi, nos "Iteran cara 

de changos2::.!· 

levan~ar c:uar~os o~ra vez. 5e n1zo otra vez la cocina copular, 

gui~abamos con le~3S auemadas de le aue ouedó oel Camoameni;o. 

fue una lucha democr..:.'\i;1ca. en ese er:i;onces si e:tis-

tia una peca más de democracia. El Ejer:ui;1vo se 

formó a nivyl democrático, a nivel de votación -ce que la gen~e 

era la que te ponla, estábamos puestos por una asamolea general 

ordinaria. En esa asamblea se proponian a los compaheros, se 

votaba, se contaban los votos. Entonces pensábamos q~1e esto era 

23 Monos. 
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lo qLte no e::istia en este Mé::ic:o, , si? En el Comité 
t. 

las cabe:as eran varones, en las comisiones era la muJer la que 

part ic: i'caba. En los enfr~entam1entos er~an las mujeres las o~e la 

entrábamos a medir fLter:as c:on los 3e~ares granaoeros; es que 

tL1v1mos Llnas experienc:ias mLly tr1s~es porqLle los compa~ercs 

varones o nuestros hijos grandes eran salvajemen~e ~olpeaocs, 

encarcelados. Entonces dijimos: ;'bueno~ vamos a ver si a las 

mL\jeres nas oegan igual". Hubo veces qLle no, hLlOO veces que si. 

AqLli tuvimos la e::perienc1a de una c:on¡oahere que le 01eron un 

cula~azo en la caoeza, cayó su beoe y mut~ió el niho. t'"tqu i ti enea 

la prueba conmigo, después del 30 de enero oel '76 qLle me a~arra-

ron·~ macanazos tan fuertes ~ue l~s r1~ones· los tengo cesne~nos, 

eso fue cinco dias después de la quema del Campamento. Nos 

llegaron granaderos, halcones, nos llegó oe toco; aqLti lo ünic:o 

qLle no entró fLle el ejército. 

Fue la represión más brutal que sufrió el Camcamen~o 2 oe 

Octubre. Yo estaba en la cocina. era ia que· me ouedaoa al fren~e 

de la c:ocina todas las nocnes. O s.:a~ todas 1 as noches g 1_t1 sáoa-

mos para que a la maNana pasat~an ~ oesayunar~ los n1hos ~e la 

escuela y a almor:ar nuestros comoaHer~os qua se ioan a traoaJar. 

Siempre hubo aqui una coc:ina popLllar: comian los inv1taoos, los 

colonos que no tenian dinero, las comisiones qLte salian. Llega-

ron a venir compa.r'leros de Ch.ihLtahua, los de la Tenoenc1a Democrá-

tica del SUTERM. 24,, compar'leros de 1 a Un i vers iOad. Tamb 1 én hLtlJo 

24 Sindicato· Unicc de Electricistas de la República l~exica.
na. El SUTERM se constit1.1yó el 20 de noviembre de 1972 por la 
unific:ación del Sindic:ato Nacional de Electricistas CSNEI y el 
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aquí una biblioteca; desgraciadamente el Estado desmemoró mucnas 

cosas hermo5as que las colonos tenian en mente hacer, nuestr~a 

coloni~ seria una colonia modelo .•• Entonces a mi como a las 

tres de la maftana me dice una comoaNera oe AJusco (corque venian 

compaNeras de Ajusco·a ayudarnos a hacer guaroias cuanoo saciamos 

de alguna agresión, de algún problema), mientras yo estaba con-

tando cuentos y cantanoo para que las comoaftaeras no se ourmieran 

en la cocina -tenia uno que estar guisando y asi se les esoantaba 

el sue~o-, me dice:· 

Ay F'ilar, tú tan ·contenta que ~a encuen~ras y .qué no 
c. 

s~oes que al rato nos llegan granaderos? ••• 

.No! cabrona, que pongo agua caliente y que 
1 

les ecno 

agua hirviendo. 

¿Qué no saoes que vienen a sacar al compahero Pancho? 

.Ay, no jodas! 
1 

.oe veras? 
¿ 

<Fue cuando Pancho se fu~ de aqui y se retiró once meses1. 

Mi hijo es~aba soliko, no más venia un niNo de esta otra 

casa. oel o~ro andaoor~ a ouedarse ~on el. o él io.;. para allá 

pero yo no sabia s1 estada aqui o allá. Pensé: ºpor oónoe van a 

entrar, llegan a la casa, mi.hiJO oorm100, nasta no me lo vayan a 

matar· 1
• Y como yo saoia q1.1e esos homores eran tan repr!"'sivos 

pues no podia quedarme tranquilamente, pero .como me venia yo 
¿ 

Sindicato de Trabajadores Electricistas oe la República Mexicana 
ISTERMI. Sobre la historia y lucha de la Tendencia Democrática, 
véase la revista Solidaridad, "Homenaje a Rafael Galván", número 
e:<

0

traordinario, 27 de septiembre de 19BC>: y Jorge Bas1.1rto, - SJ ti 
régimen de Echeverria: rebelión e indepenoenc1a 1 La clase obrera 
en la historia de Mé:dco, Siglo XXI e IISUNAM, 1983 1 Cap. V. 
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sola también? Entonces le CiJe a una compahera: saces qué, ponte 

una olla con café y échame unos Jarros en una cuo~~a y quiero un 

comp~.rierc que tenga cocne. Me pasé por tocas las guarcias y les 

decia: 

Tengan mucho cu1daco cornoaheros que v~ a entrar la 

policia, quieren agarrar ai comoa~ero Francisco, asi que .aler-
1 

ta!, avisenle a todos los cernas. esténsen todo el munco d~spier-

to. 

Llegué hasta acá y le av15e a una compaNera: es~an al oen-

diente, ·1amos a ~ener una repreE1on~ s1 ves que pasa algo saca a 

los ni~os de aqui. Ya todo el gruoo 11 estaca oesp1erto y yo me 

regresé a la cocina. En ese momen'to entra el comcañet"'o que 

mataron: ese dia mataron a Miguel Garcia Gat•c:ia, un compahero muy 

combativo, era el que ponla el sonido -nos oonia discos de 

protesta, desde las cinco de la maNana ya estanban los ciscos en 

este Campamento. En'tonces! di·=e: 11 anor1'ta vengo, voy al sonido 1
•• 

Y a las diez para las cinco llego la oolicia. se ff,etieron por la 

raoiodifusot"'a pcr donde es~aba la escuela, se or1ncaron la oaraa. 

Haz de cuenta que una guerra, y un cam1on y .o~ro =am1ón!, baja
' 

ban los nombre~ luego luego a tirar. vo que estaca en la cocina: 

" Q:ompafieras qLtédensen aqui, .no se muevan!,. y ellas l loranoo por 
1 

sus hijos que estaban en sus casas solos. Vimos sacar a los 

doctores, a un sacerdote, lqs bolpearon y los 5:L\01eran a los 

carros. Miguel Garcia García acababa de salir -parece que él se 

dio cuenta que entraba la oolicia y fue a avisarle a Pancho para 

que se pudiese salir. Pancho se salió y al entrar los granadero_s 
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Miguel CiJo lpara salvarlo): 11 .qué buscan?, 
¿ 

yo soy Pancno ae la 

Cru::". ~ por eso lo mataron, le pegaron varios tiros y se lo 

echa:""on·: a Llna camioneta c:omo esas de perrera; 

ron, yo no supe del sepelio de Miguel, ni nada • 

Entonces me puse en la puerta y les oigo: 

aqui es la cocina, aqui somos ouras muJeres. 

jamas lo regresa-

. momen~o se~ores!, 
1 

Y el 

mandaba a los halcones, un g~\ero25 él de lentes, me agarro, me 

agarró de los hombros, de aqui y ••• ~!, ~!, ~!), a 

puro macana:=o en 'los puros riñones. nasta que ya no ouae ni 

siquiera resp1rat"", ni dar un paso. no ouoe caminar. El tulano me 

aven"ó y me cai ahi enfrentito de la cocina y oia los 9ri~os ae 

mis compaNeras ••• Pet""o nos es~aban matando, nos estacan gol-

peando y la gente gritando ".lztacalco unido Jamás sera vencido!" 
1 

Aqui como te digo, mucha gente de este Campamento asi como 

llegamos a reir juntos, hemos llorado juntos. Hemos lloraoo 

desgracias mucho ~ grandes; . caramoas ~, esto no se lo deseo a v" 
1 

nadie .•• Cuando la campafta electoral de López Portillo noso~ros 

le dijimos a Pancho que venga para acá. ya que anca prome~1enao a 

ver q•.1e nos promete a nosotros. 

No, qué va a venir ese cuate s1 le van a nacer una 

noche menic:ana. 

<Eso fue p~lblic:aco, qLle le iban a hac:er ~<na nocne me::icana 

en el INFONAVIT de Iztacalc:ol 

Pues no5otros vamos y nos lo vamos a traer. 

25 Rubio. 
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Hicimos unos palos con estopas amarrados para ponerle chapo-

pote y petróleo, pa'hacer antorcnas. No teniamos luz aoui, 

teniamOs unos fogui tos qLle paree i an velas poraLle nos transabamos 

la luz desee la colonia aquella oe por alla; curas telara~as. ase 

era nuestro alumbrado. "Llevamos nuestras mantas oe que aqu1 

habia colonos deseosos de oue un primer magistraoo nos ayuoase a 

regularizar nuestros predios ya que eramos gentes necesitaoas. Y 

nos oecian: 

.Quiten esas mantas! 
1 

F·ero¡,.por QL1e las vamos a ou1"tarf·! 

somos de Iztacalco. 

Sl nosotros tamoien 

- Pues no las quitamos. Que va llegando López Portillo y si, 

la gente lo estaba esperando con cohetes, le hicieron una cena 

mexicana qLte nunca se comió porque empezó la gente del Campamen-

to: ",Portillo al Campamento!, .Portillo al CatfU:J~mento ! 11 El 
1 1 

queria hablar y más gritábamos. Ya cuanoo nos n1zo que nos 

calláramos tantito dice: "seNores, me voy al Campci.men"Co 2. de 

Octuore porque me están invitando para allá". Y él se penso oue 

aquí lo esperábamos con una comida cero no, lo espero Pancho oe 

la Cruz allá afuera, carca del templete que teniamos donde el 

domingo se hacían las asamoleas generales y ani le eHpL1so las 

necesidades de los colonos. Como estaca tan osc1..1ro se veia bien 

bonito tanta antorcha. Cuando Úegó acá metió el pie en Ltna 

~anja de lodo podrido, bastante se le fue el pie, ya lo agarraron 

para ay1..1dar lo. Ni modo, ora si que se llevó sus tierritas oel 

Campamento, pero en los pies. Nos prometió que si él quedaba se 



184 

iban a regularizar estos predios y que, pues nos felicitaba por-

que se veia que estábamos muy unidos daoo que lo haoiamos Mecno 

desist{~ de la cena que le habian preparaoo los oel JNFONAVIT, 

para estar con nosotros. De esa manera vino a dar Port;illo aoui. 

Entonces estábamos todos unioos, gente de lucna, de .Jale. A 

tal grado que hasta la fecha quedó gente con ese egolatrismo por 

Pancho. Algunos empezamos a observar las cosas con mas atencion, 

ya nos dimos cuenta de muchas anomalias y supimos separ~ar una 

cosa de la otra. Pero hay gent;e visceral en este Campamento: 

"que que pabreci't;O .•• que qué bueno". Yo tamo1en oigo que era 

bueno, pero eso no quiere decir 

error, no lo obligamos nosotros. 

qLte • e5 b\..teno ! • ,- El cometió el 

Aoui se JUntaoa oinero oesoe el 

principio, los colonos daban coooeraciones. Empezamos por dar 

cinco pesos a la semana, después f~teron diez, despues veinte y 

asi; 3,944 familias conformamos el Campamen't;c, .ah cn1ngaoos!, 

' 
pues es mucha lana. Si a mi 1ne conoc1eron en la Universidao. en 

el Poli 26, en Chapingo Z7
1 

es porque yo ioa a batear: entregaca 

diez, doce, quince botes. No cargaba el bot;e porque yo era la 

que me aventaba el rollo. S1empr~e ioa un gruoo oe muJeres con-

migo, por eso exijo mucho resoeto pat~a tooas las mu3eres oel 

Camoamento que salieron conmigo. Pancno nunca dio explicaciones 

de los gastos: se decia lo que se gastó en gasolina, en comioa, 

pero nunca vimos una nota. Todb eso me dejo un criterio para mi 

26 Instituto Politécnico Nacional. 

27 Universidad Autónoma de Chap1ngo. 
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muy bueno, porque me digo: "Pilar, jamas a otro penoejo -sea 

bueno o malo- pero yo no le vuelvo a dar un peso, n1 oue me manee 

ni que ~e ocuoe de escalón''• No, no se ouede, es aosurdo. 

El idolo de barro 

Cuando renunciamos el Secretario y quince gentes más, el oescon-

tente cabrón qLle nabia dentro del Com11;é Central Ejecutivo, Se 

hizo una asamblea d~ catorce horas con Pancno, fue en el '77.28 

La asamblea se hizo en Atlacomu!co. i'lorelos~ ese oia se me c:ayó 

la venda de los ojos. Después qL1e ;•enLinc i amos de Pancno nos 

constituimos en Comité Democrático Inoepand1ente; esto se proou10 

once meses después del incendio, cuanco él estaba por regresar. 

En esa asamblea el compa~ero Alberto CarvaJal le dijo: 

Oye Pancho, lo que no me explico es por que pat'as el 

reacomodo, es que tooa esa gente que esta ahi es oroaucto de la 

auemazón, ~ay mucnos c~mpa~eros con sus niNos. 

Las palaoras ce Pancho tex~uales: 

.Y esos 
¡;. 

hijos son tLlyos ( . A I; i qué te importa! NLinca 

han tenido naoa esos penoeJos, oéjalcs qua se los lleve la chin-

gada. 

Entonces de ahi a mi se me cayó la venda ce ios o.ios, ce ani 

se me acabó Pancho de la Cr1.1z, efi ese momento/ ,. C:On SL\S pal~crac:::. ! 
1 

Por eg61atra, por egoista, porque ahi demostro que no era 

28 9.de enero de 1977; renur.ciaron los colonos más activos, 
estudiantes y profesionistas integrados al movimiento. 
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cierto et.te le interesaba la gente Jodida, que no era cierto cue 

era un caudillo da una causa popular. Tenia aue acaoar como 

acaoo. Por este caorón que piensa oe esta manet~a aoanocne a mi 

niJD -oorcue él se crió solo-, yo me iba a las com1s1ones y 

siempre estaba metida con Pancnc. s1emore anoaoa yo en la calle 

limosneanoo cara Pancno -pero yo lo hacia cara el Camoamento y 

asi lo hicimos tocas. Fero nosotros fuimos ególatras, noso-cros 

crei1ncs en un homore ... Otra cosa oeceocionante cara mi cLtando 

llegué a Atlacomul¿o es aue alla encontré literas. Ya no se las 

llevé allá él ni i~s necesir.a.oa; -craian '...-·iveres al Carnee-.-

rnen"Co y puso tienoa en A~lacomulco. Todas esas cosas me hicie-

ron repudiarlo. ,Cómo es posible aue un ser humano se ptet~ca tan 
.:. 

feamente por lo material? 

El se negaba a que se reacomooara a toda la gente que escaoa 

en Bachilleres29 porque él era el un1co OLterio de esa tierra y. 

venia a vender los terrenos .. A venaer? .Por qué?~ s1 a mucha 
<!. ¡J 

gente ahi le ha costado ~orirse. .Cuan~a gen"Ce reumática nay gn 
1 

el Camoamento! .Cuánta gen~~ a1acetica: 
1 

No somos ae c1eara: el 

sLtsto ae los granaoeros, ios balazos, la ouema oel Campa.men'to, el 

30 de enero que fue la repres1on mas bru~al. F'ani:no emoezó a 

dividirnos; el se daba oue~o de gences aqui, ce terremos, se aaoa 

due~o de voluntades, em'pezó a sacar gentes de sLts oreaios. 

Después que volvió Pancho me volvi mas calculadora, empecé a ver 

q'ue él ocupó a la gente. No los culpo, es gen~e visceral, gence 

29 Una de 
Paso y Troncoso. 

las partes del Campamento, hacia Francisco ael 
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del Campamento que lo defiende: el es ''el bueno·•. él es ''el 

caudillo"!' gracias a él tienen t;errgno y no eni;ienoen ·:lLte no e: 

gracia~ a él, que es gracias a .su lucna!. gracias a 5LI oarc1c1-
I 

pac1on, q~e no le deoen el favor .a nacie! 
1 

comprenoe, no entiende 

Es l~ que la gente no 

Aqui se formó el idolo de barro y, pL1es ni mooo. toco idolo 

de bBt'ro se t"1ene que romper. Y .oue duro en el poaer~'. en el 
c. 

•reinado" como se decia aqui. Aoui se oecia: "Pancno de la Cruz 

presidente y ooNa Dbt~1 la orimera oama·' . 

la "primera cama", imi'tancio. al Est'&do .. 

. Fi.ia-ee!, la. esoosa era 
1 

Pero nay ~en~e aaui oue 

no iue a la escuela, oue no saoen de t'ollos oolit1cos in~~ aue 

excr~sivamente éste que vinieron a vivir al 2 de Gc't'LtDt~e. y son 

presas fáciles de un cauoillo y se corrompen igual. Pancno nos 

hizo hacer enemigos; s1 comíamos en el mismo plato, si oormiamos 

casi JUn~os, entonces, .por que nos 
e. 

ioamos a estar ~eleanoo~ 

Aqui nos decian los 11 renunc1aaos· 1 :1 los ·'pani::hisi;asª ~ los "oemo-

cráticcs·; y los ~'pachines··. la geni:e ae 

CarvaJal 11 
.. Pues yo no era oe CarvaJal n1 de Pancno: sencilla-

mente era Com1't:é Democrático y puni;o. 

Con m1s reservas~ con .mis :.aeas, me queaaba vLenao lo que 

hacia uno, lo que hacia el· otro. Cuanao empe=aron con lo oe las 

cooperaciones: saben qué se~ores, a la ch1n9aoa con las coopera-

cienes! Aqui en este Camamen't:o se queao una p1ncne costumbre mal 

hecha, una "escuelita" se qL1edo viva: agarran lo ce Juoas, llenan 

el costal de lana y se pelan, se van y cuanoo uno tiene alguna 

necesidad entonces el de finanzas .no está! 
1 

Yo lo que pensat:>a 
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era otra cosa; todo esp que esta alla enfren~e lo que oensaoa 

nacer eran granjas de pollos, de con e Jos. que los niñ'os oel 

Campamento v:eran que su colonia iba a ser oien ooni~a, que ioa a 

ser von1to v1v1r con los animalitos, .::r::.arlos. Pues no. no 

resul~ó. la gente ya es•aba muy resfriaoa oor la cosa oe Pancno. 

Fue durante el periodo que Pancho oe la Cruz, oesce mi pun•o 

de vista traiciona al movimiento. aue este sehor empieza a 

agredir a los propios colonos. Cuanoo el se forma el gruoo ae 

ta::istas ~(>,los ta:·:istas -los hombres- .va iLtc:haoan con'tra. noso-

tros, porciue F·ancho les decia: ''órale" si sacan a esa vieja se 

quedan con su terreno''. En•onces las muJer~es oel Campamento~ 

acostumbradas a dat'nos de trancazos con los granaderos" pues si 

nos entraba cierto temor y empezamos a .::omorar hasta noso~ras 

mismas gasolina, a tener botellas con gasolina para aven•arles 

lumbre, para hacerlos correr. Era una agresión tremenoa aqui 

den•ro cel Ca1noamen~o propiciado cor el mismo Pancno de la Cruz. 

Les ta::1stas astaban en e~oara ae olAcas oat~a ooder~ traoajar; es 

.31) Entre 1976 y 1978 se organi.,aron i'lotiilas de ~a::is 
tolet~ados dentro del Camoamento. Se ·formaron oos asociaciones: la 
11 ~1scc1ación de íaNistas Toler.:i.aos.. r~ui;.a Valle de Ara9on-11ei;ro 
Tl·-B.telolco 11 , que .e.grupaba a los i;..:;u:1stas de ruta fija, y la 
11 UniÓn de F'ermisionar1os de Ta:·;1s Campamento 2 de Octubre, A.C. 11 

.. 

que agrupaba a taxis sin ruta fija. En oc~uore de 1979 1 Francis
co de la Cruz recibió la prome>sa de r>?gularizar los ta;.:is oel 
Campamento y dar los permisos legales 1y olacas1 para la circula
ción de los 11 tolerados", de oa•rte dal entonces Director General 
de Policía y Tránsito del D.F •• Ar~uro Durazo Moreno, De las 
1.,554 solicitL1des, obtuvo 107 resoluciones positivas para la 
operación de los taxis, pero significó un negocio monetario para 
el lider, asi como un mecanismo de control del movimiento por 
patte de las autoridades. Véase, Margarita Nolasco, "Los tolera
dos de la colonia Dos de OctL1bre", en Jorue Alonso(Coord),Los movi
mi~ntos Sociales en el Valle de México, Ediciones de la Casa Chata, 
Mex~co,1988,vo19men 11. 
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la misma política del Estado, te ofrece algo a cambio ce algo, 

.si? Aquí le ofrecía placas a cambio de agrec1r 5 los colonos~ y 
¿. 

,a quiéh agr~eoió Pancno de la Cruz en es~e Camoamen~o~ Pues a la 
¿,. 

gente oue abriendo los ojos decía: "no, ni maores, yo no te voy a 

dar cooperaciones''• 

La gente no ha entenoido el error tan granee oue comecimos 

en este Campamento en hacer .un lider•, •un dios! del .2 de üctu-
• 1 

bre, ct.1ando este 11 dios 11 estuvo siempre encerrC'.oo, no salia, 

nunca iba a marchas, no ioa a pláticas con el Deparcamento. Eran 

comisiones -.mujeres! 
1 

qt.te íbamos al Depar~~amentc a nacer~ ar~e-

glos para nuescra colonia. Después de una lucna oue &t~ascendiO 

fronteras, de una lucha de reconocimiento, ce una lucna cue al 

Estaco me:dcano le tiene q<..te pesar, .siempre!, porque 
1 

le arra.n-

camos todos estos terrenos: desee Tezontle¡ Apatlaco y oel Eje 3 

a Calzada de La Viga, pues son bastantes metros de ~1erra. 

Entonces cara mi, te digo, nace la cosa cel cora1e contra una 

oersona que yo quise mucho porque para mi Pancho era mas oue m1 

maare ••• 

En el Comité Democrático Indmoenoience yo segui en la Com1-

sión de Relaciones Exteriore~~ oor ese es que de cualquier modo 

yo ~enia que ir a oec1r por ~ué nos habíamos divioido de Pancno. 

Fue un poco dificil tener oue decir al exter~ior~ que Pancno nos 

había traicionado -ce esta y esta manera y se están cometiendc 

escos y estos atropellos con .los colonos, los despojos-, cues~a 

trabajo de veras. De veras yo qLtis1era qL1e alguien me enten-

diera: después de laborar, fabricar, darle forma hermosa a Ltna 
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pet~s~na, idealizarla, y tener que ser tú la que empieces a cesba-

ratar a ese idolo de barro que t~ hiciste bello y oonerle toces 

los oetec'tos. cLte el tiene. pero oue los tenia oema51aao escon-

didcs. 

Yo creo que la gente sintió la traición sobre ella -lo que 

nunca se imaginó qLte se cayera el idolo má::imo y oe ani los 

idolitos que siguieron. Este enfrentamiento, este derrumbamiento 

de es~e Campamento, en eso esta la ca.se. Pat~a mi fue una cosa 

que me dolió, ,cómo· es posible! 
1 

me agarra-

ron a mi, es~uve nueve dias en la carcel. tambien agarraron a una 

compal'fera. A Pancho lo agarraron el : de marzo y a mi el 18, fue 

en el '81. Se vino el reacomaaa de otras fami\:Jis, auerian 

echarles el ejército y sacarlas porque estaban oeoajc de las 

torres, de los cables de alta tensión y las autor1caoes cecian 

que estaban en zona federal.31 Esto me costó la carcel poroue el 

Estaco no te trabaja gratis. 

Ah, entcnces.us~ed defiende a esa gen~e~ 

' Si, defiend~ a esas gences •. qué lástima que tocos no 
1 

caben en mi terreno, si no ahi los meterla! 

A esas gentes las lle~aron a la cc~onia Zapo~1tla de Tlé-

h•-\ac:. ~n grupo de muJeres fuimos a lucnar oara que a esas gentes 

no se las echara a la calle,· para aue a esa5 muJer~9s se las oiera 

terreno -tamoién tenian hijos-, y tG.mbién porc:ille nabian estado en 

31 En la noche del 2 de marzo de 1981 policias y máquinas 
blllldozer desalojaron a alredeoor de dos mil familias que fueron 
reubicadas en el Fraccionamiento "Lóoez Portillo" =n la Delega
ción Tláhuac, al sureste de la ciudad, carente de todos los 
servicios públicos. Proceso, No. 227, 9 de marzo de 1981. 



191 

suelo oe la 2 de Oc:tubre y no más por eso. Los e: a re; os que :ne 

fa.bric:aron para llevarme al bote. fueron por cesi:roJo oe la 

F'egsi-C:ol..:i, que golpeé a Ltnos agen'Ces y casi les oestiarat:e SLI 

coche: por despojo, por daNo en prco1ecao aJena y por lesionas. 

En efecto, 

Viga, de 

estaba la bodega de la Pepsi-Cola por este tramo ce La 

3:L 
ahi para ac:á era la bocega. Pero no fL11 yo, fueron 

todas las viejas del Campamento que tenemos los ovarios.bien 
1 

puestos! Es que la fepsi-Col~ ocuoaoa ani cara encerrar los 

cocnes de los dueNo~ y lavarlos. Ahi hacia llave de agua y •qui 

la 9ente oaoec:ienoo poi· falta de agua. .~esos no son para
¿ 

ca101stas. esas pinches trasnacionales~ Pues pa ·fuera. Hicimos 

una junta, andábamos como mosquitos -esto fue trabaJo de hormiga-

asi, de casa por e: asa: ··~ompahet'a ¿ estés de acuerac?, vamos a 

tomar la oodega de la Pepsi-Cola, a tal nora. avisale a fulani-

ta 11 
••• Nos metimos por un hoyo. hicimos un noyo cientos ce 

sei\aras. 

Luego c:uando antregaron las es~r1turas cesoues que Pancno se 

en~regó con Cat'vajal Moreno al FRI: que .fue la traición mas 

cabrona y mas clara, porque.entonces si era cierto que él era un 

títere oel Estado incrustaco dentro del Campamento. F'ara esto se 

hizo una junta con las gentes, con distintos grupos porque noso-

tras teniamos al verdugo de Pancnc de la Cruz y sus secuaces que 

nos golpeaoan: que con palos, que con cacenas, miles de vejac:io-

' (3df&. ~ ..c...w.. J 
::;.:;: 'í"earcel. La empresa "Embotellaaora Metropolitana" <EMSA) 

es subsidiaria de grupo Troika envasaoora de la Pepsi-Cola, entre 
otros de sus refrescos, y tiene dos granees plantas en la ciudad 
de Mé>:ico, una de las cuales se encuentra instalada en la Deleoa-
ción Iztacalco. -
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nes. teníamos que andarnos c:uioanoo mucho de hacer· r·euniones aqui 

dentro del Campamento. Mandaron a ~raer al Comité Democrático 

Inaeoend1en'te para dec:1rno;;: "pero ya ven. si ya F'ancno que es el 

presioente de 

,qL1é les qL1eda?" 
e-

la colonia ya está con nosotros. ¿cts~eoes qL1e;', 

Nos llamaron oe CODEUR: "Saben qué, a LlSteoes 

les camas las escrituras'' y asi, Pancho se entrega al P~I-

gobierno y nos mandan a llamar para decirnos: 11 Se~ore~. ya no más 

nos faltan us~edes. recioan sus escrituras y aqui asun~o termi-

nado. el Camoamento ·2 de Oc~Ltbre con el PRI". 

NoEo'til"'OS -no te puedo oec1r de? .Jac:tansearncs ce buenos 

lideres ni nada, sino de gente ccnciente de lucha que na su1r100 

tantas cosas- dijimos pues bueno, vamos a aceptarlo. Se lo 

dijimos a los compaNeros en asamoleas: que el gobierno quiere que 

el Campamento 2 de Octubre pertenezca al PRI, que noso~ros tene-

mes los golpes ene: ima de nuest t•os c:uerpos. tenemos negares se los 

donde los maridos se fueron. noe cHt·,iaron cor estas luchas del 

e: amo amen to. Yo soy 1~na e~ esas afec~adas en 2s~e sen~!ao. a mi 

mi marido me dijo: 1;Aqui eacoge~ tu lucr1a o yo .. , y cesoe CL.:ando 

tengo oue ser padre y macre para mantener m1 casa. Si fuimos un 

contrapeso para tocio eso cie cue llegase un final teli: para el 

PRI-gooierno. Entonces las gen~es ya estaban enteraoas oe cue 

ibamos a ir a la Delegacion pero CLle D..Q. ibamc::s a victorear al 

PRI.33 

33 En mayo de 1977 la Delegacion Iztacalc::o y la DGHP reco
nocieron al Comité Democrático Independiente como organizacion 
dentro del" Campamento 2 de Octubre. En marzo de 1979 el PRl y 
autoridades del DDF presidieron el acto de entrega de escrituras 
en la explanada de la Delegación Iztacalco. Véase Antonio Mori, 
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Nos llamaron para la entrega ce escrituras y nos mancaron 

veinticinco ·1delfines 1'.34 Toda la Delegac 1on estaca al fomtiraCla 

de verci~, gentes ce CDDEUR estacan ahi y Martna ~ncrace cel 

Rosal. Toco el redondel de ~a ~elegac1on con glocos verce, 

blanco y roJo para que vean que somos m~1y me::icanos y no pocllamos 

agredirlos, ¿_no7 Habia un temple1:e canee estaban los per1001stas 

y otro templete donde había una orquesta, Habia acomocacores ••• 

no, si estaca muy elegante la cesa. ~ empieza el Pelayo35 oe 

desatado: 

Ora si ya se puso oueno~ las comaor:.~35 

del Campamen~o ~ de Octubre! 

Ya que emp1e:an a oaJar la mayor'ia de las compa~er'as que le 

empiezan a gritar al Pelayo: 

.Nosott'as no semos tus ccmaot'!tas 
1 

Fuera el PR! del 

Campamento 2 de Octubre! 

Pero as!, gritos que es1:remecian. Claud10 !b~r't'ola Muro3c 

fue el que entregó las escr1~Ut'as~ pa-c en~t'egaron s19te escr1~u-

ras simbólicas poraue no aguancar'on la gr1teria de la gen~e 

rep~1diándolos. Empezaran a reparri~' gor~itcs con su vicera d=l 

"Tit~•lación por afiliación", Uno más Uno, 13 de abrtl de 1979. 

34 Autobuses de transporte colectivo, asi llamaoos. 

35 Luis Manuel 
actor cómico. 

Pelayo, popular animador oe la televisión y 

:;.é, Director de CDDEUR. 
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PRI y diJimos: "Compal'feras volteénlo al revés", y °"ntonc:es es el 

puro cartón, Y me dic:e un fulano: 

No sel'fora, u•ted no le oiga a la gente que los voltee • 

• ~ por qué no? Usted quién es para dec:irme lo que tengo 
l 

qL1e hacer. 

Porque eso es lo que oebe ir al frente, es el PRI. 

Es que nosotros no somos priistas. 

¡Ah! ¿Usted no es priistaf' 

No, .no sby pr1ista! 
1 

Entonces, .usted Qué es? 
e:. 

Yo soy¡c:omunista! 

Entonces si ya saqué mi botón del Partioo y me lo olante en 

la solapa del sac:o que llevaba. Y las c:ompal'feras ninguna traia 

el gorro por el lado del PRI; y los nil'fos, la c:osa .tan hermosa!: 
1 

".El PRI 
1 

nos quemó el Campamento!, fuera el PRI del Camoamento 2 

de OctL'.bre ! ". ¿Por qL1é no lo 

eso no salió nada, nada 

sacaran eso en De 

Las verdaderas mujeres oel Campamento 2 de Oc:tuore, les 

veraaderos colonos oe este Campamento no se rindieron al PRI ni 

se vendieron tamooc:o. Esta fue una experiencia muy nermosa la 

oel Campamento y ahi esta la demostración: la escuela Nao Tse-

tun. Nadie se puede jactanciar, ni los más dirigentes ni los 

menos dirigentes, de que sean el\os los que le pusieron el namore 

a la escuela. Esta escuela iba a recibir el nombre de Luis 

Echeverria o de José López Portillo y asi lo hizo saber el direc-

tor entonces de la escuela. ~ero los niftos protestaron, los 



ni~os sacian quiénes les hablan quemado su Campamen"º• ellas na 

quisieron permitir que su escuela se llamara ¿.si y es esc:ue la 

.pr1ma~ia!, no secundaria. Se molesto muc:no el oir~ec~ot'4 per"o es 
I 
que los niños tenian un nomore para sr_i esc:uela. 

China y aoanoeró la escuela, Esto na lo nicieron ninguna oe las 

n1L! .._1 ·~re~. .nuesi; rr.:~s 111 l•:Js '. Ah1 esta aemos~raaa l~ 
1 

con1oat1v1daa de las mujeres del Camoamen~o 2 de Oc~uore poroua 

los r-11.ic~ -·efleJan lo que las madr·:s les e11ce, poroue la madt'e 1::s 

la que es"á siempre ·en la casa. 

Lo de Benita Juárez L:> pusieron c1..1.<mdo emoezo el reacomooa 

aqui, ellos metieron a Benito Juárez de paracaidista en la colo-

nia. ~o no i;engo nada contra Benii;o Juar"eZ pet"o es que no es 

nones~o no decirle a las colonos: ".Están de ac: 1_lercof· 11 , péH"a 
~ 

haberlo t .. ecio1da como se merecia, de perc1da. En t..ina madrugaoa 

nos lo enclavaron, alli e5tá, ~5 un monumento: de esa manera 

llegó &anito Juar'ez, en olan de oar~aca101s~a. ~l Es~aao, como ~e 

o 19'.3 ~ 

i::olon:?.a ••• o;;ro es:to es .h1s.tor1c:o~, la Lucna oe es~e conJun~c 
\ 

de fa~il:as oel Campamento ~ de Octubre.37 

37 En la cartografía oe la Oel.egaci6n I::tacalca es Colonia~ 
Benito Juáre::~ en el Atlas de la Ciuoad de Mexico IDDF-ColmeH1, 
Beatriz Barcia Peralta menciona: "Parte oel Camoamento 2 de Octu
bre, hoy colonia B~n1to Juárez 1 se ubica en es~a delegac1on. 
Duran~e varios a~os es~a movimiento populat' man1ies~ó capac1oao 
de or9an1zación y movilización, que ooster1orm~nte 5e perdió'', p. 
28~. As1m1smo, en el es~u~:o elaooraoo por COPE~l ll~78), sobre 
densidades y zonificación, se ioentif ica por su nomor~e al Campa
mento ~ de Octubre, caracterizado como ''colonia popular en proce
so de consol1dación 11

, p. 22, 11 Sintesis de recomendaciones por 
:aria 11

• 
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Platicamos con Hank González3a después que agarraron a 

Pancho, fuimos a verle por eso¡ a ver qué pasaba oues, por que se 

habian~levado a Pancho. Digo lo que inclusive tooavia Pancno no 

sepa, que fuimos en defensa de él, para tratar de que no se 

descabezara el movimiento. De una manera o de otra el fungia 

como presidente de la Unión de Colonos, aunque nosotros ya esta-

bamos constituioos en el Comité. Entonces nos cito posterior-

mente a una reunión para oue nos oiéramos cuenta de que ellos 

querian ayudarnos. .Ah! 
1 

¿De verc..s nos QLtieren ayLtoar·~· 

entonces nos fuimos seis mujeres nada mas oensanoo que si 

Ft..l9S 

!Da t?l 

compar'fero Eleazar o Alberto podian correr la misma suerte aue 

Pancho, porque lo oue pensábamos e~ que querian de~cabezar· nues-

tro movimiento en su totalidad. 

Nos recibieron en el Salón Rosa ae Los Pinos.39 Nos rec1b10 

el presidente de la Rep~blica Jose López Portillo, el profesor 

Hank Gon::ález, Sah~in Vaca, el teniente coronel Oroor1ca .. "!:::l 

N~gro'' Durazo Moreno y otros func1onar1os que no conozco su 

nombre. Nos sentiamos muy r·aras, atr·~vesar esos pas1llos y esa 

casa tan bonita que es Los Pinos. Nos llevamos una muy grata 

sorpresa: salieron a recibirnos a la ouerta oel salón. ·vo me 

empecé a sentir muy chiquita, más cn~part•3 de lo que soy, pense: 

"Ora si que hasta el Campo 1'1ilitar No. l", porocte nabia soldados 

ahi. Ya nos djjeron que bueno, que estaba el setlor oresioente 

38 Jefe del Departamento del Distrito Federal durante el 
pe.riodo 1976-1982. 

39 Residencia presidencial. 
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para escuchar qué queriamos, pero q•_1e si ya hablamos hablado por 

la salida de Pancho y nos habian dicho que no <porque él no era 

un prei6 politice sino un preso delincuente, por tocas las ac"as 

que habia levan"adas en la Procuraduria y que habia testigos oa 

cargo), pL1es que para qué perdiamos el tiemoo. No, que a lo 

concreto, y nos vamos a lo cancre~o: 

f'L1es lo qL\e queremos en el Campamen,;o .2 oe Octubre es 

que ya se urbanice la reo de elec,;r1f icacion, la pavimentacion, 

el orenaJe en todas· las casas, las llaves ae agua. 

Bueno. ya que pla~icamcs ~oda eso. ot~1mero le agradecimoE al 

que nos hLl.t:> lera recibido: "Le agraoec:ernos que naya sido tan 

gentil sertor presidente de .esc:L\chB.rnos c:cmo mu.1erea m~Hicanas 11 • 

El dijo qua ya habla estado en el Campamento y le recercamos: 

Us"ed visito el Campamen~o 2 de Octubre, usted nos 

pt"ometió ayudarnos en su se~·:en10 :1 votabamos por usted y casi 

todo el Campamento votó por ysteo, 

nos cumple.... 

en'tonces venimos a que us"teo 

r•1e da mucno 9us1,o -i::1iJo- .. con mucno orgullo r·9cLoc a 

us~eoes como damas~ para mi las damas no nada más son nues~r~s 

esposüi.s; t..iE'teoes ~on ._1ne.s gria.noes dc?.mas Ql..le han lucnado par sus 

hijos. Y como yo lo oije en el Campamento lo voy a cumolir. Al 

Campamento 2 de Octubre lo voy a sacar de· la PaS\.tra, oe la pro

miscuidad. 
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Asi dijo, es que aqui si estábamos en cet'ros de basura, 

todas las c:alles olian a pooó 40 J eran pc1ras tosas séptic:as, 

ningurio· teníamos drenaje. eran ·un olor! 
1 

Bueno -entonc:es cijo Hank Gonzalez- 1metic su c:uc:haral, 

me cia muc:ho gusto, ya esc:uc:haron usteoes que las vamos a atenoer, 

yo les Juro por mis hijos que en oos meses usteoes su colonia no 

la van a c:onocer. 

Qué bueno -le diJe yo- pero c:on todo el oeo1cro resoeto 

que ~odos ustedes m~ merecen. como ot~otesor usted me va a cal1f1-

car es'te dia. Todos los aNos ~ue hemos tratado de naolar' ccn 

usted en el Departamento del Distrito Federal, nos ha 01cno oue 

tenemos toda la razón pero que toco se lo pusiéramos por escrito, 

,si? Asi es que ahora, disc:Ulpeme a ver si 
c. 

he aprenoido, usted 

me c:alific:a este dia: póngame todo eso que me está dic:ienoo por 

esc:rito. 
I 

Y si, él se puso rojo, roJO y el presidente no más meneó la 

caoe::a. ~a nos pusieron por escr1~0 entregarnos ~a colonia en 

des meses y nos fue entregaoa ~n menos, a la mitad del t1emoo. 

Se aor1ó esta calle ancha. toco esto era tierra, cerros ce basu-

ra, ,horrible! 
' 

Aqui si habia andadores, pero no estacan pav1men-

tactos. 11etieron agc1a, drena.je en todas las casas; miles de 

hombres trabajaron maftana, tarde y noche. En la noche hacia 

máquinas abriendo calles. Es ~ue ya estábamos nasta la maore41 

40 Excremento. 

41 Hartos. 
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de que desde hacia veinte aftas habían sido escritos, escritas, 

escritas. Fues no duró ni setenta y dos horas aqui que ya habian 

máquin~~ y camiones, tubas para el drenaje, una cosa sorpren-

dente. Ni aun asi nosa~ros nas lo creíamos: es que fuimos objeto 

de muchas promesas de sexenios atrás y la que nos daban F?ran 

golpes, culatazos ce los granaderos, eso es lo que teniamos en 

nuestros cuerpos. 

Si, para nosotros resultó una hermosa realidao que ya los 

niftas siquiera tuvieran donde jugar.42 Yo traia en men~e que un 

presiden~e os un servidor de todos, de cada uno de los mexic¿...nas 

y que no tenemos por qué pLtes arroelillarnos
1
sino decir• Bueno, 

ustetl nos prometió. Parque todos las presiden~es te prometen en 

campaNa y nunca la cLtmplen. CLtando entregaron aqLli, cuando 

acabaron, ahora si que como vinieran se fueron. Portillo se 

esperaba, yo creo, Ltna gran fiesta en el 2 ce Octuore, pero 

noso~r~os no teniamos por qué dar~les las grac1i1S, si estiaban 

cumpliendo apenas algo de lQ que naoian prome~ioo. Y ahora toce 

eso que hizo lo vamos a pagar, no nos lo van a regalar. 

El camarada 

Al retirarme un tanto de la lucha -en parte por mi enfermeaaa 

porque a partir de entonces yo queaé muy enferma, ya no es la 

misma Pil;ar qLte brincaba, saltaba- he estado de observaoora de 

42 
de 0.2 
esca.sos 

Los habitantes de la Delegación Iztacalco sólo disponen 
m /hab. de áreas verdes; las parques y jardines son muy 
y más bien están sobre los camellones entre la vialidad. 
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qué pasa con los colonos. Claro que a nivel de visceras decimos 

,hijole! "pobre Pancho"; se acLterda uno CLtando comiamos con él, 

' cuando su cumpleaNos -todo el mundo se cooperaba-, le traia.mas 

mariachis, reiamos, deciamos bromas y aqui naoie se eno¡aoa, todo 

risas poroue no sablamos si al otro dia ibamos a tener una 

represión, que lbamos a llorar la pérdida de un hlJO o por ver a 

los compaHeros baNados en sangre. Pancno fue muy sagaz con 

nosotros, supo llegarnos. era dicnarachet~o, ~enia ese aon ae ser. 

No m&s que ahora Paricho se toparia oue no somos las muJeres ae 

ayer. somos las mujeres de hoy ... 

Los comoaNeros del PSUM se fijaron en mi poroue ellos haoian 

visto mi trabajo dentro del Campamento 2 de Octubre. Ellos 

también me habian visto Oesde la lucha del '68. Siempre trabajé 

con el Partido Comunista Menicano, fui simpatizante acérrima del 

PCM, me sentia yo comunista sin serlo, porque a mi el papelito oe 

que '1 a ver cesde c:uando te afilias1;e 11
• eso a mi me valía gorro; 

no necesito trabaJar por un papel. Me gustaca sus planes de 

acción ... cuando ese viejo hermoso que aooro, Valentin Campa, en 

la lucha ferrocarrilera 43
1 

ahi andaba yo s1gu1éndolo. F'edia 

volantes y me iba a volantear. ~·o cai taml:Hén cL1ando la lucha 

del '68 -sin decir yo soy militan~e del PCM- pero me agarraron 

con propaganda en la bolsa, en el centro, frente al Palacio de 

Gobierno. No faltó que yo le diera propaganoa a un polizonte, 

43 De 1958-1959 por aumento de salarios y dirección sind1-
ca,l independiente, los ferrocarrileros hicieron paros escalonados 
y progresivos y el movimiento fue finalmente reprimido por el 
gobierno. Véase, Antonio Alonso, El movimiento ferrocarrilero en 
Mé>dco, 1958-1959 1 Ed. ERA, México, 1986 1 7a. edición. 
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ese me siguió y me agarraron. Les dije que habla ido a traer 

medicamentos a la farmacia y que eso no era cierto, pero total 

que me"estuve tres meses en Lecumberri.44 

El PCM para mi siempre ha sido mi eJe central desee cue sali 

del PRI, porque yo fLli priista. Desgraciadamente por ver las 

tranzas ce esos sel'rores, cómo se manejaban y toco eso. yo me sall 

del F'RI. Como sabia que los del PCM eran sus enemigos, oueno, 

pues yo diJe voy a seguir a sus enemigos a ver que hacen, como 

tt•abajan. De entonces hasta la fecna soy m1emoro activo oel 

PSUt1. Cuando el PSUM me habla oara ser cancioata a cioutaoa 

siendo trabajadora universitat'la , yo ceclinaoa realmente dada 

mi enfermedad, pero me c:onvencieron. Tuve bastante trabajo y mi 

estado de sal1.1d estaba mL1y queorantado; algunos compal'reros me 

ayudaron a hacer las pintas y todo eso.45 

En la campa~a se hicieron mitines en los met'Cados~ cerca de 

las iglesias, que me parece a mi fue un tanto el error que tuvo 

el PSUM en esta ocasión. ForQue el enemtgo·acerr1mo ael PSUM se 

l la.ma i9lecia. Desgraciadamente para el ouebi.o de l1é::1co, es10á 

enaJenaoo con la Virgen de Guadalupe y los demas san~os. 

44 Antigua cárcel (actualmente Archivo General de la Na
ción), donoe estuvieron prisioneros lioeres y particioantes del 
movimiento estudiantil del '68. 

45 Elecciones de diputados' fede1·ales en 1982. Candidata por 
el XV Distrito Electoral de la capital de la F:epüblica. El FSUM 
obtuvo el 10.5X de la votación en ese distrito; el PAN 24.2% y el 
PRI 49.3X. En total, el PSUM obtuvo 9.7'X de votos para dipL1tados 
del Distrito Federal y el PAN 27.6%. Véase, Jacqueline Peschard, 
"Las elecciones en el Distrito Federal, 1964-1985", en Estudios 
Sociológicos, No. 16, enero-abril de 1988, El Colegio de Mexicc. 
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nosotros, con todo respeto -porque en el PSUM tambien hay ffib!:.! 

~católicos y somos muy recpetuosos de la religión- el 

pecado que cometimos fue trabajar oara el aborto libre y ;ratui-

to, este es nuestro delito. Con todo respeto a los compañ'eros 

católicos mexicanos~ tal parece que somos tontos concientes 

porque no somos capaces de investigar mejor, que se propone el 

PSUM con lo oel aborto y no acusarnos ce asesinos.46 

Nosotros lo que queremos evitar as ese asesinato de muJeres. 

que no se cuecen má~ nihos huérfanos en esta República Mexicana 

porque la· madre se hi::o un breba.'.le r.:iar¿¡. aoortar v se murio . si~·· - .:-
Que cada añ'o suman más los cientos y cientos de muJet~es QU9 

mueren a consecuencia de un aborto clandestino. Eso es lo que el 

PSUM se ha propuesto, que el Estado absoroa esto: que una muJer 

que no auiere tener un hijo llegue con un médico que la trata, le 

haga un legrado, pero esto le va a costar al Estado, porcue la 

mujer se va a internar, se llame Segura 4~se llame ISSSTE 4~ se 

4ó c.n a1ciemore ae 1979, la a1p·-ltac1on ae la C.oalic1C•n ae 
Izouieroa, de la que fcrmaoa oarte el F'CM, presentó una 1n1c1ae1-
va de Ley sobre la legalización del aoor~o, elacor~ada cor la Cca
licidn de Mujeres Feministas y el Frente Nacional por la Libera
ción y los Derecnos de las Mujeres. La iniciativa planteaoa el 
oerecho a la maternidad voluntaria y al aborto libre y gratuito, 
como un servicio de salud pública, y ~1ltimo recurso de las muje
res ante una maternidad no deseada. Un estudio ce la Comis1on de 
Salubridad y Asistencia de la Cámara de Diputados, reconocia que 
en México se practicaban un millon de abortos caca añ'o, sólo 5X 
se hacian bajo control médico y 50X de las muertes por emoara~o 
se debian a abortos mal practic~aos y clandestinos. Sin embargo, 
la iniciativa de Ley quedó congelada y nunca se resolviO su dis
cusión en la Cámara de Diputados. La demanda de aborto libre y 
gratuito como servicio de salud pública, se incorporó a los ~emas 
de la campaNa electoral del F'SUM en 1982. 

47 Instituto Mexicano del Seguro Social <IMSSl. 



llame hospital de Salubridad. Esto el Estado no lo quiere •• Por 
i:. 

qué no lo quiere si el mexicano está pagando impuestos? 

Esta es una carencia más de muchas que tiene nuestro pueola 

me;:1cano, ese deoeria ser un servicio gratuito para todas las 

mujeres. Como la mujer soltera: la mujer soltera tiene sus 

neces1oades que no lo entiende la gente. .Que quieren que sea? 
.: 

.Fros1:l't:Lltar' Porq1.1e a una muchacha le ven un hijo y al 

'" 
rato esa 

mucnacna se prostituye. .Por qué? Pues porque ya se quedo con 
Go 

un hijo y ningún chavo le hace caso, no más le p1ae aue le ae 

prLteoas ce amor y esas prLtebas de amor son más nlJOS. 

gente ya haciéndole entenoer cuál era la oroolematica pues, las 

necé"sidades de el las, oe sus hijas., de sus nueras -y oue se les 

enplicaba en el mitin-, las se~oras entendian. Pero qué es lo 

que pasa, que entraban en la iglesia, y ellos hicieron .muy buena 
1 

propagane1a! OespLtés de un mitin yo entre a la iglesia de la 

Tlaco'tal pcraue v1 ~ue entraoa mucha gente. Concretamente el 

paore les oiJo desoués ael serman: 

Hijos mios, miren. si no 0u1eren votar por el FRI, no 

voten, pero no voten por el PSUM poroue ustedes nan visto que son 

Ltnos asesinos. esi;a.n provocando que las muJeres se Vt..•elvan ases1-

nas de su propia sangre. que matan a sus proo1os niJos, esto no 

PLtede ser. Asi que, si no quieren votar por el PRI no vo'ten, 

pero tampoco voten por el PSUM, meJor voten por el PAN.49 

48 Instituto de 
Trabajadores del Estado 

Seguridad 
IISSSTE>. 

y Servicios 

49 F'artido Acción Nacional, centro-derecha. 

Sociales de los 
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Esto es una demostración que fue un mandato de la Mitra. El 

PAN quedó en segundo lugar, cuanoo fue al partido que menos h1=0 

campaña aoLli. Pero , por qué gana el PAN?: poroLIE tuvimos Ltn 
d. 

c:ontr1ncante mL\Y bL1eno que se llama sacerdo'te. Como aqL\i en 

I=tacalco, ha= de c:uenta que es el PL1eb lito de Cl'"\olula 5t)!una 

iglesia, otra iglesia, otra iglesia. pues tuvimos mucnos contr1n-

cantes en este sentido 

Fue una experiencia para mi poroue oye, eso ce llegar a car 

tu nombre a Gooern~c:ión51 para reg1strat•te y salir· en ~1 D1ar'10 

Oficial; el trabajo muy bonito por ia c:ampañ'a. por· c:uan~a ~en~e 

inconforme con el PRI-gooierno que te cecian: 11 .QLle oueno, si es 
1 

cierto, a darles duro! 11
, y asi. Vives Llna exoerien~ia faoulosa. 

pero nos falta a la gente del PSUM tracaJar más en las colonias, 

nos falta trabajar más con las gentes. Claro, el PSUM no acarrea 

a la gente, no se da un suelde, no tenemos dinero. Esto es a 

nivel de conciencia de caca militante: muchos comcañeros anortta 

como está el hambt~e en este pais tienen que ~ener aes ~raoaJcs 

porque tienen más necesidades, y el ser comunista no quiere ~ec1r· 

que te estes ,mL1rienco de hambre: 
1 

Nos hace falta tiempo para 

trabajar a nivel de todas las colonias del 

colonias que se forman de una lucha, ,si? 
e.o 

DF, y mas en estas 

También hay poca presencia por esto: aaui se ha hecnc inten-

tos muchas veces de hacer trabaJc ae partido con la gen~e, pero 

50 Localidad situada cerca de la ciudad de Pueola lestaoo 
de, F'L1ebla> conocida por sL1s numerosas iglesias. 

51 Secretaria de Gobernación <Ministerio del Interior>. 
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desgraciadamente nuestra gente está tan enajenada (c:omo el oecir 

que todos toman ~oc:a-Colal, que ellos creen que servir al PRl-

gooier~~ es decir: "ya voy a estar tranquilo, estanco con el F~I 

que es el gobierno, no se van a me~er conmigo, no me van a n~cer 

nadaº •... Y en última instancia, ahora ya todos los movimientos 

populares acaban como movimientos pequehos ourgueses: luchas y tú 

tienes a toda la gente mientras tú le estés orometienoo un terre-

no pero ya que tienen un terreno, te oesgaHitas y la gente no va. 

Une1s están lavando, otras estan guisanoo pero ya no nay quien 

deje su casa diez minutos para atenderte. Pero en la fábrica. 

alli como que los c:ompa~eros tienen el temor oe oerder el traca-

jo; el patrón los está chingando y todo eso. 

Bueno, llega el PSUM y los compaheros si te atienden, si te 

hacen caso y los hombres dejan de trabajar, paran las máquinas, 

hacen huelgas y allí hay presencia del PSUM, pero también hay 

presencia y participación de los ooreros. En las colonias no sé 

qué rollos se necesita hacer, no sé. La gente está acostumoraoa 

que en las colonias el PRI les da lo oue se le da la gana. Que 

los desayunos del DIF 52 y el DIF al PRI le da lo que se les ce 

la ga..na. Entonces te atos1ga.n de aesayunos. Te agarras 1..tn sonioo 

y les dic:es: "A todas las amas de casa de esta colon1a, el FRI 

les manca desayunos para sus hijos",.y no cabe la gente!, ahi la 
1 

tienes y mientras tanto les da~ propaganda. Entonces la gente 

e~tá acostumcrada a que se les esté engaNando, no buscan algo por 

cambiar, no quieren cambiar de manera de vivir y de ser. Ellos 

52 Desarrollo Integral de la Familia, institución gubernamental. 
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ya se acostumbraron a la Coca-Cola, ya se acostumoraron a que les 

regalen desayunos o que les traigan despensas ••. 

Aqui vino Arnoldo53 a visitar el Camoamento, lleno una 

calle, pusieron flores; me proporcionó un gusto ~remeneo, fue una 

cosa sorprendente, a mi poco me faltó por haber lloraoo ahi y s! 

lo dije. Hice pasar al compa~ero Carnea para que haolara -yo no 

podia menospreciar a Arnoldo, lógico, pero la exoer1enc1a de 

lucha ce Campa como que no tiene rival.54 Para mi Camoa ocupa un 

lugar muy privile91~do centro oe mi como comoahera ce lucna, como 

una gran aamiradora acet•rima ce Valen~in Campa oeade que yo era 

muy cnava; imagínate en el '68 cuéntos a~os tenia y, sin emoarga, 

nunca me le acercaba a Valentin. Ha= de cuenta que et~a ya como 

cuando esas chavas que quieren a un chavo y que, .uh! hasta 
1 

chillan por él pero no se lo dicen: asi me pasó a mi. Yo a 

Valentin lo admiro como un gran camarada, pero nunca se lo he 

dicho, hasta la fecha. Es una cosa muy propia, muy mia, y asi 

ouiero vivirla pues. 

53 Arnoldo Martinez Verdµzco, ex-Secretario 
PCM, y .candidato a presidente de la Repdblica por el 
elecciones federales de 1982. 

General del 
PSUM en las 

54 Destacado militante sindical del PCM. De Valentln Campa, 
véase su libt~c Mi testimonio. Memorias de un com1Jn1sta mewicano, 
Ediciones de Cultura F'opular, Mé::ico, 1985 1 3a. edición. 
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MEMORIA DE LA VECINDAD 

Er1 la cuna de la ciudad 

11 Lc:, vet.• . .ista ·=as•:ina era r .. :isi:.c•s 1j•= r •. w1t:1. •;1rar1 resider1-
cia, bát·barameni:.e. reparada por las suc12sivas 
hc•r•:las revolr.,ci•:•nar·ias. C•:ir-rver-tida al fin e.r1 
vecindad~ conservaba todavía a la entt·ada~ sobre 
el rn1.fro c1..~ari:.ead•:1 y cacar iz•:i del ,:f .. 3pa;-tarni;;:r1t.1::i Ut'"I•:• .. 

•.ff"la D• . .f•:larnbi 1 ia 0:;¡1_,e corno m.:;.,nto de f l1::.r·1=:s m1:ira1:l..:is 
cubría los desp8r~ectos~ En el 1:ot1do~ m~s allá de 
la 'f:.1::irre da a•=erci •::r1.-11::: ·si::istenict li:1s ttt·1aci:1s di;::: 
ª'=1'-'E"l:- se 1 ~~vc;..nl:.aba t.it"'I ar•=i::i de •=El.nt:.~ra •=•:in c:n 
1=•:irazón ·~n l laroa-:::-:; esi::1.-1.L1=·i•:10 8n el •::erri:.rnient:.•:1. Er1 
el rour1:» s•.:•=í•::i y 8n•=al i·=~·1ad•::i h-3bia 1 •. rr-1 a~.ta1·- de la 
r3uadalui::•ana 1an azt,li:...:d•:.-:;; de P1...fe.bla. A ·.=.1..1s F·ies 'Ana 
F•,.:= 0::¡1_,et=;a pi la de ag1_4a t:uan•:li +~a \.' rni-ts abc:t jo el zctPa
tero t·emendón durar1te las hot·as dal dí~~ y por la 
r1•:11=he r.u·1a linb:=rnitet de pet.ról.:.=:1:1 mant.•2r1ida. vivct 
por la piei:J¿1d de algunas s~J:;·tuc;:genarias •::¡1..1e i•3t11:1-
r abc1t'l el rnr...rnd1~ de h•:·y· 11. 

Azt.s~~la en su libr1.:i ~:-1evñ B1 .. 1rque·:;l.a 1 ~2SEt v~1=indad - 1'1.1na de las rn~E 

swandes de 

el linotipista de los 



alrededot· de un lugar de la ciudad de 

Mé~<ico et1 donde se hab{a la estación d8 

biét1 lugar· atravesado Pot· 

fundac1a por los 

lc:1.•;•:i qi.tt!: ~.l or·ient.e ·5e n1:ir11bt·ó La·=.~i:· i:·Je Te:·-::1=i::-J•=•:i y al f:••:·n~1:21·1t . .:..:: La·:;11:1 

de M4:>·:~~·.::•:•. ~ La traza 1.u·bana ·=K.f•2 di'.?;et•;ó 81 •=i:or"::itlistév:!i:•r :-l~rntin 

tlat1, a los Pt~eblos y barrios i1~digena3 en 

~1na Sat1 Juan Ter1ocf1ti~lar1 y Sat1tiago Tlatelolco, 

do los coti~uistadot·es y la poblaci0t1 d8 origen aspa~ol. 

allá ¡:: .. ;:.;· 

basureros de la Vi~a 11 .e Terreno 11 árido y triste 11 califica Orozco 

Tlat•ali:ol•=•=-, a m•=:dic.1d1='S del si·::ll•:::. ~-<J::·~~ y Andrés Lira di•=e ·=11 • .1e 11::-s 

terrer1•:•s bas•Areros de la Vi?;a y a.led.;:1.P:;os erari 11 tierras de nac.lie" !' 
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nor·te, sali~nd~ y et1tr·ando a la ci1Ádad- iban adquiriendo irnpor
C.,,.<,:,_.~ 

tancia y vali:ir •=t.:•mercial. e. (:o¡;,;,.::ii·=i~ados •2SPe•=ialrneni::.e r:·•:•!·" la 

compró Antonio Escandón~ principal emPres~rio 

encontraba una de int.i:r ioresJ -::ir.1e 

la ciudad hasta 1896, y ~hí se instaló la pr1mera 

la ciuc1ad de ~léxico 

ci•:is 11 : m.a•:n1íficas y s1..1ntui:.1sas edific:ai::iones civiles 

se construyeron, siendo sus Propie~arios: 47~ la iglesia católica 

y 44~ particulares. 7 También eti eJ €: 1 1772, se 

abolió l~ separ·ación entre Parroo~~Las de indios Y de espA~oles, y 

la divisiót1 civil estab.Lecida en 1782, por la cual la cludad 

cada uno subdiv1diaos 

en cuatro cuarteles menores.s Sit·vi~t~tes oom~sticos, sastres, 

comerciantes en pe~~1e~o~ las 

~rimeras vecindRd~s det1tro del casco~ en los barrios periféricos 

it·1di 1:·s~ y desbar¿"\t.ada la •=onf1:-rrna1=.i•.5n 1.~1 ... bar1a estar11ent.al- corp.::-ira-
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de él, ya para mediados del siglo X~X la intetisificación del (4So 

comer·cial del suelo, el incremetito de las rentas y el deEaiojo 1je 

los tt·abajadores cle las viviendas de los patt·ones, se t·8fleJ~n er1 

la dismir11.1•=i•:1r1 cJE: la densidad de pobJ ct•=i·~·n dei cer1t-r 1:
111

• 
1 º 

A mediados del siglo, por otra ?arte, la Ley de Desamortiza-

ción libet·ó a la c1r·culación mercari1~il 

las 1=•:.rpi;:iraci1:1t·1es ct~Y·:i régimen di:: i::•ropiedad pr1:ihibía si.~ V8nta, y 

estableció el principio de la prociadad individual como rector de 

la enajen~ci6n los 

edificios destiriados a r8alizar los se~·vicios de las corPoracio-

casas e~ bene~icencia, ~iabitacioties de curas y moriJ~s. 

anta 81 avatice de la concentr·ación de la Pt·opiedad privada de la 

tiet·t·a y la expatisión L'rbana sobre 81 entorno periférico. Las 

~nicas Posibles t·esistencias fueron 

de México se agrandó 4.7 veces {de 8w5 a 40.5 Km2), v la pobla-

ción ~uroentó de 200~000 a 471~000 ~1abitantes; la expansi6t1 fisica 

primer·o hacia el tlor~este~ el oeste y el noreste-

donde surgieron las colonias de ob•·eros, artesani::1s y empleados-:o 



Victoria y Arcos ce 

Fratice~~ y Barrio Nu~vo Piexi~o. A 

Asim1~mo~ proviene de la Poli-

'[::0:41) y 1910 s·;~ 

tes desalojados~ como se mericion6 anteriormente:o y capas bajas de 

"/:.o hac:ia ft~i:-:1·-a del 1.:a-:.:;1=0 ut·bani:::i i•.:i ot·oi~;:ti;::io1"1izetr1::in f¿.an:i.li.as ai-t-s-

ré~imen jel Porfiriato (1877-1910)~ 

ouiet1es abat1donarot1 las viejas ~asonas 

residencias en las zotias de mayor oresti~10 de ese ento~ces. como 

en 1875>~ y en la colonia Juárez. 14 La palabra 

aparE!•=.: 1.~sada en 1875:- et1 las disp1~si1::i+::ines de la m1 .. w1icipal :Ldad a 

las que debian sujetarse 



1 f;:1. 1 i cen•=i a. se 

Ayt1t1ea¡mi~nto y otros poder8s p~blicos a los propietarios Y promo-

las que aebi~n suJe~arsa v cumPlir~ socre ~0do ~n 

económicos~ empleados en activid~d~s t~rciar·ias. Los fracciot~ado-

y contribuciot1es municipales (por cinco a diez a~os~ como al 

sito de estimular· la edificación de vivi~ndas y el d~sarrollo de 

nu~vas co~Qnias. El 

raet1te se dotara a la colonia de s~~r,11cios, 

colonos debían emPedrar o terraplet1ear los ~retites de sus casas y 

el ~yuntamiento no se com~rom~ti~ a establecer los servicios en 



Así~ co1onias po~ulares como La Bol3a~ 

'"··· .· .. ···:- v rnie.n-

La segutida mitad 

distinción qu~ hace A. 

diferer1cins ~ntre las colotiias 

Constitu~et1 una 

del siglo ~~IX~ Pero los elamentos tipológicos que 

tienen antecedentes en el XVIII~ asociados desde su origen a la 
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m~·~irna rer1tabilidad que se pretendía obtet1er de la su~8rficie del 

es: "'' 
Val•::irc:1r 

ciales, de modo de vtnculat· la vivi~nda con las ~ctividades 

q1 • .ie s~ desar·r·:il la11 et) la 1=iudé.~d. 

Colocar al centro del 

l•:•r1git.1 . .idinalrner1t.1: de Pcit.i•::i y pasillo de 1=ir•=UlE\1=i•:in; el eje 

ha•=ia la •=:;1,lle se ha•=e P•:rri:.ón .. y a través del ~=r1.1f4n pe~·m1t.e 

el acceso a las viviet1das posteriot·es. 

Vivie~das d~ rentas m~s elevadas cot1 a~ceso directo a la 

Hileras de viviendas-cuarto a cada lado del ~at~o Pasillo 

un minimo de circulación y espacio libre comut1al. 

~ara las viviendas del segundo piso. 

Y de lo viejr:i y las vecindades co~\o 

edifi·=i•::is rn1~li:.if:arnili~1res de vivieri1'jfa •:::n al 0:::¡1.11i·;.!r. r.11:: las casonas 

set-;•:11·-iales deshabit.adas por los propi•2:tari•:•s ·~n sr . .t sal ida d•:l 

casco atraídos por las nuevas :ona~ residencia~es de prestigio!' 

las •:::1..ie fr..ier•::ir1 int.et·r1arner1t.e s• . .ibdivididas y rea•=•:indi1=i1:ir1adas!' y 

•='-"Y•:i:=: ~·atii:•s. (•:::¡1.1e t•::r1iat"I pre•=i•:1 r.:-•:.r rn2) se red•.ljer1:1n al tarnar;.:;. de 

est.re·=~1·::as pasillos~ y de la pri:11:lt.i•=ciór1 de viviendas para rentar 

destir1adas a la cre•::i.erat.e dernar11:ja de l•=>s t.r-abaje:1d•:-res!' er1 bei.rrii::is 

aledat-;1::.s y et"i los ·'frac:c:i1:1narnier.-t.1:is de las r·u..-1evas c:olonias •=readas 

pare~ alojarlos·. 
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compnrtiet·on tambiéri determinadas caractet·isticas t1abitacior1ales 

aor de uno o vat·ios patios: 

familia y 10s limitados espacios conexos~ car·encia de servicios 

y el 

y susceptillles al deterior·0; r·educida lluminacióti y ventilación. 

1:J1:1 11 :. en tr:wr1c1 a 1.~n pai:.io-P.9.sitl·:•:o 1=cir1 1 .. w1 ,t.apar1c•:1 e~~ er1trei::·is1:) y 

•Ar"1Ei f.'\:!•:•t•::::h•.~ela, disPC•t'1iendi:1 c!~2 •.1n pr1:•rn~~·:ji1:i d~::: :30 m::. ~¡··1 -f:.•:itc-.l !: er1 

aquellas m'~ cómodas:o tienen dos o ~res cuar·tos y una ~zotehuela 

igual: las habitaciones que dan a más amplias y 

hacia ~1 

esca!era y tiasta el fondo ciel último patio, son las más pr·ecarlas 

y aescalific~das. Otro i~iPo de dif~renc1ks se Prooujeron en ~1 

ciclos materiales de vida ~til para los moradores: 

Se ·~rnpezar1:ir1 a • .. 1ti 1 lZElr r-11..fevos ·t.iP•:is de rnai:.•:.:r iales:• esi::·e-
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substituyó~ en algunos inmuebles~ a la tradicional vi9uet·ia 

de tet·t·ado~ y en otros~ se introaujo la losa de conct·eto. 

y pot· las 

mismas necesidades de espacio de los inquilinos~ se avanzó 

de los patios y fiuecos de las escalet·as~ adosando o alargan-

Se conectaron los servicios de agua Potable y drenaje al 

el sanitario corrió por ~uet1ta de los recut·sos mot1etario$ 

de los inquilinos y la cooperación vecir1al. De todos modos~ 

patio~ persistió como uno de los rasgos característicos del 

habitar una vecindad. 

11 La Casa Granae~. QUe ocupa ~oda una manzana es ttn 
peque~o munao en si misma~ ].imitado al norte y ai sur 
por elevadas paredes 
tendaji:.nes ·::iue dat1 a 

11::.s ladc•s i=·•::ir 
c•::imer•= i •:•s <de 
•=arpir1t.er í;;:.1 y 

salón ce b~llez,1) j1 ... w1'f:.1:i '=•:in (~1 r.1en=ar:li:1 de Tepito y los 
bar;1:1s P•.~bl i1=1:is, satisfacen lé:'\S r1e•=esidades bási•=as i:1e 
:os vecinos de La Casa Grande~ de tal manera que la 
mayor parte de ellos~ especialment~ los que vir1ieron de 
las áreas rurales:o rat·a vez se ·alejat1 del vecindario y 
1=asi 1::tes•=i::1r"'l1.:icen el rest.~ ·=e la •=ir...1dad •:le Mé;:<ic1:i ••• 
1~1.~ardan la casa d•:•s sar1t.1::is PB.i:.r1:it1os, la Vlro;:1er1 de 
Gi1.,ad~1l•.Ji=·e y la de Zap1::iJ=•ar1~ sus estat.ui l las:o pr•:•t.e•;lidEiS 
pr:ir •=t-tPE:l•::is, se hayar"'I frer1t.1e a las entradas ••• En el 
it"it.eri1:1t· se e~<tieraden cuai:.r•:• larg1:1s pat.ii.:is de •=erner1i:.1:i 
de citv:::c• metros apro~-::irnadarm:;nt.e d .. ~ an1=ho:o Limii:.at"'I l•:is 
pati•:is ias 1=•:w1st.r1...1ci:i•:ines:o ·=11 • .te fi:ir·rnar1 157 viviendas de 
ur¡ soli:• •='~~arte• ••• Los F•atios se ven l ler1•::is de 9et1te y 
animales ••• Las mujeres hacen cola pat·a obtener agua:o 
conversan a gritos mientras tienden la ropa~ Y los 
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vetidedor·es 2t1tt·an y salen ••• Los sabados por· la r~oche~ 
casi siempre hay baile popular 11

• 

Finalizaba lci dii:•=ada de l•:.S 50 1
S:o y es Osear Lewis quien 

de una planta y que 8lbergaba a mAs de: 701) 

(estima tAt"1a p1:;.bletci•::.in l:.1::.ta.l d.:= 4 rn.i.ll•.:.nes en 1957) !' 11 s•.-1frier1dQ de 

denPués a~ hacer· mejot·ado ecor16micamente~ Sus pe~ue~as moradas ~e 

apar·atos de televisi6n:o 

lavadora eléctrica .. 

la familia se mueva••.=s 

sor1ales y vecinc::,les ... •=i1.-1e se desenv1.-1elver·1 mientras se r_rt.ili::a y 

maneja un determir1ado espacio ~isico y objetos domésticos~ suje-
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t.os a lds •=1:indiciot1es •:te habitabilidad y la coe::·f.ister1•=ia det1i:.r1:i 

concreta entre los mut·os de l& ca~a .. y las consecuencias de 

mujer y el ti~cleo ~amiliar. Por Sl~ pat·te~ la narración testimo-

tüal de 

uria familia como yo que t8ngo siete hij~s~- vivir· en 

Ya se me cuedó l~ ~ostumbre 

me puedo desvestir~ dormir como yo ql~isier·a: no puedo~ en primero 

y li'.1 se~ora Sara die~ que: 

11 Estc..rn•:-s m1Ay aF·retad1:1s 11 y1:i 

la tele-

bar·r·ios antiguos de ~a ciudad .. así como de las vivencias y senti-

dos ce st4S moradores. 

s-=: 1··ern•:•ntan a las t.ran·sforrna•::i1:w1es de la estr•.Act.1..-tra 1.~rbatia y l1:is 

procesos históricos gue le dieron origen~ en tanto fórmula habi-

costo~ durante la etapa inicial de la 

· cit.Jdad de Mé~·::i•=•=•· El in•31Ai 1 ir1at1:i 1':'1.~e la 11 s•:ilt~·=i,~r1 11 a las r1ecesi

dades. 1je vivier1d~:o ~1..-1e .:::n s•..t rni::•ment.o permitió a•=ercar t.ert-ito-

lugar de habitación de la emergente clase obr~ra 
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cor1 la ~nidad de produccióti-lugat· de t.rabajci:: 

más poblada de la regióti, 

1 ·.?:;::5- r·121=·1·(·=sent.a la rn•:••:Jc:ll i dad chZ! h.:lb i l:.a1= i 1!1n ~·r·e•=ar i a mils ant. i ·3ua .. 

asociaaa al patr6n de explotación dut·~nte su despunte industrial, 

y -...1 

rios la subdivisiót1 de caseroties y ~daptación de vivietid~s ·~11 

Pr·ir1ciPiat1do la décad~ de 1920, l~s condicion8s laborales 

bajos salar·ios eti relación al costo d8 la vici~~ extensas jort1adas 

d~ t.ra:.:·~1.J':' e ines·r:.abilidad en el ~.::.:rnPJ.::1:• .. Erci 1.~n pal.S may1:1r·m·::::nte 

1··1 . .rral, ci:•n si:.':1l•:i 14.5:1; de P·~bla•::ión ut·b;:;..na de •.At1 t.i:.tal r1e:1{.:i•:•r1al 

artesano~ en Proceso ae it1tegración a la actividad 

fabril ... A!ei A•.n·1 el j)istrii.:.o Fedet·al ., r=·•::ibladi:) P•.:ir 906 rnil he-.bii:.at1-

t••Arales dentr•:r de sr.~ tet·rit•:=tri•:i; per.:• ya se estaba •=1:•r1fi91.Ar-21.nd•=• 

como la urbe en la que se desarrollar·ia el más intenso Proceso de 
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concer1tt·aciór1 de capital industrial~ f1Aerza de f:.r¿~baj•:• y P•::ibla-

ci6t1. Se ~1abia atiticipado esta benoencia con la concentración del 

25.2% de la pr·oducción nacional de 

en .La Primera 1jé1=ada del si•:1li:o: t .. ::>cl:.il, t:.aba•=•:is y ag1 . .ie1rd1er1i:.e. 26 

Etitre cr·isis política y der·rumbe del r·égimen porfirista:i 

ct·isis ecor1ómica del modelo aproe>cPortador:i el par·teaguas histó-

rico de la Revoluciótl Mexicana it1iciada en 1910:- y la transición 

habia crecido a una tas& media atiua~ del 3.3~. La ~1abitaban ese 

a~o. ~1n millón 29 mil }1abitar1bes det1tro de los doca cuarteles 

er1t.•:ir11=.:is 54:- 105 1:ibt"er1:1s 1:11=• • .ipadi::1s •=n la ind1 .. -1st.r··ia de t.rat1sF1:•rma

ci•!•t1 (represent.ab~.,,r-1 el 19;,; del 'f: . .:1-f:.al r1a•=i•:•r1c:1.l) en :3:o 180 f~bri•=as 

("' 1 la producción de bienes de 

cot,sumo ir1mediato (80.9X>:o biet,es 

de cor1sumo duradero (2.4~l:o 

de industt·ializacióti Por substitución d~ impor~aciones. Fuerza de 

traba:,j1:i y 1=:stable•=iroier1i:.•:is it1d1 .. 1si:.t· i al es ·=11.~e 11 e•=taron e:.. represen-

ciudad de México del a~o 1960.~~ 

Pero no ~nicamente familias ae la clase obrera habitaron las 

sigt¡i~icado de éstas puede t·educirse a su 

la reproducción social con 

bajo co~to:o en Uti marco de de9radaciór1 física del espacio cons-

trrAid•:i. Ve•=iridad y barri•:i:o ·c,:irnQ si::: dij•:•:o hat1 c:t:•t""1"forrnc:id•:1 • ... w1 1_.u-1i-
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amalgam~n ~n la forma de apt·opi~~iótl social de este espac1~ ~; en 

flictos y c~mbios d~sde su propio s~r10~ y de aQusllos que le 

lo son los barrios popul~res atitiguos; distintas 

lar··:i1:i y 

tos socio-históricos de Los m~ltiPl.es procesos da C•~ns~rucción-

9enerac1on~s socializados a través de la pertet1encia e idet1tiFi-

las palabras de Osear Lewis~ y-
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dad de la residen1=ia de los inquilinos, la cercani~ y el 

de las vivie11das~ 

favorecet1 la iriteracción entre 

dad. y 

advertido que la Proximidad física asociada a la proximidad 

s1:11=ial ( 11 •3r?.do de farniliari1jc1d 11
) 

(
11 1=1:1rnpatiblidad de •=aren•=ias") :-

redes de intercambio medi~nt8 las r·elaciones veci~1ales y ae 

la sobrevivi:ncia 

oe las f~mi~ias.~ 0 

Ve•=ir·1dad-barr io 

asocia la casa con el tall~t·:- el comer·cio y la dinámica de 

cooperación vecinal. Espacialmente. el barrio popular es una 

esPa•=ios para 

zocialización y esparcimiento; la calle y la 

es el territorio familiar· de aocialización y fiesta:: de 

acer·camientos comunicativos y diverger1c1as entre las mu;eres 

mientras cumplen sus rutinas de lavado y t~ndido de r·opa; es 

l~igar ,j~ producción cuando al ~rabajo no se puede realizar 

~n la calle, la accesoria o dentt-o de la misma vivienda; es 

la calidad de vicia adornándolo profusamente con 

dot-ide las pr.~edc:tn colt:••=ar; 

es, de al9una manera, •=1::irn•:1 1.u·1a •=sr--e1=ie de 11 i:·s:w1ó1=d:.iccr 11 vi•;;ii

lant.e ir1tern1:i c1::in t1r...1rnet-•:1s•:•s ojos •=ir•=1.n-idat1t.es. El za·~·-~iw1, es 
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un espacio it1termedio de tr·ar1sición, protector· entr·e el m~.in-

do ir1terior de la vecit1dad y el exterior~ 

viL~das w madres ~ol~eras- puedan 

•::•::inse91Air alg1:w1 dln.::r1:1 vendiendo ar1t.1:1jit•:1s ·~1 . .i1::!. preparan .::,hí. 

mismo en Sl~ bracet·o y comal~ o gelatir1as y dulces. 

Vecit1dades-barrios céntricos~ desde sus distit1tos tiempos de 

f'&rniiias 

estabie·~ o inestables del 

bio de bienes y ser·v1cios, probabilidades de ahorro y mejo-

movilidad soci~l as 0::en 1:lent.e. 

¿efensa de la vivierida en vecindad articulada al 

defender· la economia familiar·~ s~ refiere pues a la n~cesi-

las :a reproducciót1 y 

ha •::i•=1_.1i--rido. 

Es la colonia de la vecindad que describe Mariatio Azuela e11 su 
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la Hacier~da de Buenav1sta~ 

tier·ras comunales del bar·rio indígena>~ y el lote oel San F~rtiar1-

do cori part~ de SLI potrero y huer-~a~ fuer·on los terrenos fr·acc10-

nados que oier·on ori9er1 a la colot1ia Guer·rero~ inaugurada ~n mayo 

de 1•374. L~ detallada investig~ciót1 d¿ ~la. Dolores Morales soor·e 

rio y ~romotor -Ra~ael Martinez de la 7ot·r·e- en el surgimiento de 

tina zona ~'abttac1onal para obrer·~s y at·tesanos~ aprovecnariao ia 

raciones religiosas y comunidades lt)1jigen~s~ liberacos al mercado 

a partir de la Ley de Desamort1zacion de 1856. Este es un ejemplo 

r~presentativo de la acción de ·:os fraccionador·es individuales 

creación de colot,1as urbanas para 11 f·~met1tar· la suodivisión de la 

ti~:::rrE"t y la formc:~·=iór1 dE: r11..ievos p1··1;:ipi...::i:.2r-i.os 11 • 

Al Priticipio la colonia se :lamo Buenav1st.a, o San Fernanao~ 

los ~uburoios orillas del !a ciudad de México; el 

1 indet·r:• N1;:ir~t.a l•:i ha•=ia ¡¿" prehist-~·áni•=a 1=alzada de l\i1:ir-1.:1al1=1:1. 

ftort.•: 11 áridcr 

y demanda de vivienda qu~ iban a estimular las 
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va ae cot1sumo que s~ organizó en el pai~. 

Y ~si::.e •E=S el caso de una colonia ~ue se 

per·miso.del Ayuntamiento, gracias a 

nio y aval o~icial; el mismo presici~nte oe la Rep~bllca en ese 

CLerdo de Tejada) asis~16 2 los f~steJos del ?rimer· 

ar1iversar:io de la colot1i& ~ue ot·gan1zarot~ Los obret·cis. Pet·o ést~s 

n•::i re:s1-tll:.at··:ir1 .i.1::.s r:1:=tyor1+:.ar1os r:-r•:1i::-1.::::t.c:~ri•:•.:.. de i•:•s l.:•t.1:s, ,-::1.1~2·5-r,:.1:. 

que más del 60~ de 

terretio propio. Se convir·tieror1 asi en it1quilinos de las caEas de 

la zona y que ofrecían rentas más 

En 1890 ya estab~ habitada por· ~1~255 per~onns; 

zapateros v car~in~et·os; panaderos~ y de 

o~icios ligados al funcionamiento del fer1·ocart·i1. Otr·o sector de 

eran sirvientes domési;1~os 

(9.8X). Debido ~que el fracciot1adot· no había contt·aido ninguna 

it·1'f1·a.estrL.f1=t.ura ccrbar1a;o dur¿ .. rate 1.e: ... rg1;:.s años riasinti.;:ri:•n •=ar-1=:!nci.~s 

de si::rrvi,=i o de a·=.:lt~a F·•:•t.abl•3:i atar jeas:i ban·41..cet.as:i Cé'.1.l les •:=:rni=n=.dra·-
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das, alumbr-ado póblico y vigilancia. Mar~inez de la T~rre ~iizo 

estri~tamente su n~gocio y 

inicio a la trayectoria de exp~riencias 

cia et1 un barrio populat· del ceritt·o de la ciudad. 

Losa:- c•:in 

r.:•ie1.:ir;:...s 11 .. y hast.:.a 19·':':·0 se pav1r11er1tari:in las ·=~ii1~s. i::r·a la 1-:ami-

liaridad cotidiana con el paso del 

Eolidario de agua cali~nte ~ue les 

hacia la locomotot·a, que entraba y salia: 11 con eso nos ba~ábamos 

el consl~mo doméstico y abundancia de vias para 

la estación del Ferrocarr·il Me~icano~ en la zona de 

in~..;i:.c:ll·~· t.arnb.ién la estacJón del Fet·rocarril Cen-

patios de maniobras y talleres del 

1879, como: Zarco, Guerrero, Zar·agoza y Nonoalco (de 

Degollado y Camelia (de 

p.:rtene•=en al 



c1a la 

la calzada de Nonoalco), por la calla Puente d~ 

la Avenida In~1..1r•;ier1te-s Ncirt.e y al Est.e 

por el actual ~je central Lázaro Cárdenas~~4 En 1950 la habitaban 

el 75~ residiati en la 
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COLONIA GUERRERO: POBLACION 

1 ·~50, 1 '?€1 0, 1970 

==~============================================================~== 
CUARTEL. V 1':i50 

67,8:34 

To:otal: 

70:t.Jl)(I 

CUARTEL VIII 

Sec•= i 1:ine·=: 
1,2,P...,J.:3 22, 44:;:1 

T1::it.al: -:i2,·:1ot 

1 ·:00 

5:3,017 

del Distrito Fedet·al~ DGE:o 
Comeri::t•:•. 

l 9.'.l·Ü- J. ·;..50 ~· 

21:-461 

Secretaria de Industr·ia y 

crecimietito medio anual más ~lto de su ~1istori~ contemporánea: 

de incremento. Cuat·teles de la zot1a céntrica~ como el V, I,, II y 



Tratiscurria la etapa de 

en 1940~ ~l 30.6 del producto intet·no bruto tiaciot1al y el 40.8% 

del total da los sectores servicio~ comercio y gooierno.~e Flore-

a la economía ~'rbana~ P~t·o aumet1to vertiginoso del costo de la 

asi se 

iriició la década de los 40 1 s y el Periodo presidencial de 1tjantlel 

Avila Carii.a•=i··11:i (1940-1946). El i::icl•:i infla1=i•:inari•:. qr_.¡~ v·~nía 1:i 1:: la 

crisis de 

1 '~44-1 ':'145. los artículos de 

a 1.940. i.i:i-s 

s~lat·ios heoiati Pet·d1.do en promedio un 36X al ~inalizar su perio-

amplia ir1c:ider1•=ia en esc•s ar;os de r.:i.•=elerada urbat·iizaci.:~•r1 y pr1:1le

t.ar1za•=16n ·::i~ la ·=ic,da1:1: el alr-R1i:i.er de la. vivier1de: .... :_,_:i hiZC• 1=•:in 

el primer decreto que prot1ibía ~umentar los alauileres inmuebles 

1 ':í4:2N 



a la limitacióti d~l 11 lucro excesivo'' 1je las rentas de casas. La 

los ~ropietarios Glle ir~-

<1945i se amplió a las misceláneas~ ~stanquillos, 

tor~illeria y otr-o tipo de expendios~ si~ndo prorrogado indefini-

,=r . .iyi:•s ~"lquile.res fl.i~:rein mi:not· a ::::100 P•:'.!E:os mer1s1 •. 1ales. 

Más d~ :31)0 rnil hei:dt.antes f1_.i~2r1:•t"1 tu.=:nefi•=iad·~s P•:w las "ren-

la zona central. Se 

c~;~tido las conoiclones sar1itarlas ~al 

de:s1:i1:u:=·a•::i ón, d•=: le~s c.,1.1i:.•:•rj.o;:!c-.des sar11i.:.ar-ias. Fr.~~~~ ~~si 

~nica y más glob~i pol í i:.i•=a de 

Dos estrategt~s opuestas se activarori sobre los muros de la 

misma v·~·=indad, ¡;,\ lo largo de la ti-=rnpo y de la 

al abandono el inmueble para que se arruine y obligar a 1 a des•:·-



de las vi vier1das F"~tra poder real izar 

23:2 

la val.:.riz:a-

c11~ti del pr··=·=i•:> del t.:.err1:r1·:i~ sin el est.•:irt:11:1 de it1qr..iilit·11:is hist.ó-

lnquilitios, por el otro, hacer algutias 

repar·aciones y mantenimiento Cit,dividual o cot1juntamet1te), como 

vecindades de la colonia Guerrero también se cayeron Por· aemo]i-

avan;:abar·1. la m1'.:1der·nizaci1!ir1 de la 1=iui::1ad de Mé~-::i•=•=•· 

Así di•:i •=•=•rnienz•:•:o 11 la derni:0 li1=i•!•r1 sisternáti•=a -ap1..n1t.a R1:ijas. 

par~1~l al problema de la v1viet1da: l~s vecindades''. Estas dismi-

a ia ampliacióti d~ la it1Ft·aes~ruct1.~ra vial~ como 

se fr.1e desp1;:iblandc• F·r•:•gresivament ... ~ mientras •=11..iedabar1 r·11_.¡rneri:•s•:1s 

l•::it.e:: baldíos y •=onst.rr.-'•=1=ii:1nes err rt"ir1as. Secci1:ir1es •:!el Ci."ar·t.el V 

(por dotide pasó la obt·a de ampliacióti>~ como las n~meros 3 y 6 ya 

habían P~r-dido 1595 y 175'7 hai.bi t .. c: ... rrt: . .:::s 

1950- :i. ·:;iE.i) ·., aurard:.e la década siguiente~ la sección 3 del mismo ...... ¡ 
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l& col1:•r1i::i 1;.¡i_~l:!t·t·err:1 dej1!• •:fe ·=•:w1tat· 1=•:it"'I 1:3 42:3 vecin~.s y ve.1=inos 

par·a 1970~ s~g~n los datos cerisales. 

C1.n.1nd1::i el pre·:sident.e Ado l f•:i López Mat.eos 

la amPliac16t1 de la inft·aestructura vial advertia que 

f•Ánciones de vialid~d en 

Pt"O'tect10 de todos lo~ •1abitantes y v1si~antes de la ciudad:- sino 

eran focos de insalubt·i-

da.d 11 .. 0 ., Asirnisrn•:• .. •::t~and1:1 an• . ..it-i•=ió lt1. t..i;;:r;n1r1a•=iór1 de la Unidc:~d Sar• 

.Juar1 d 1::: Ar¿~·3Ót1 -i::1::i1·1st.r1Aid:.. p1:1r t:!l r:•'.')F si:·bre ur·1a •31Api:~rfii::ie de 19:3 

hectáreas con 9~927 viviet1das-~ y la Unidad Nonoalco Tlatel0lco 

•:ibras res1~i:::lver1:0 

''Presidente L6pez Ma-

en Not1oalco Tlatalolco oc1.1p6 una 

su~erficie de ur1 millón 250 mil m2~ ~on 102 edi~icios multiFami-

liares aest!nados a albet·gat· a unas 69 mil personas (aut1que en la 

abundante e•::i1.~iparnier1t.i:1 para distintos se1·-vi•=i1:1s '=•=1l1:::r=tivos. 

La mayor parte de la superficie se tomó de terret1os desocu-

pad•:1s d·:·t·1de se habíat1 remc1vid1;:. los pai.:.ios de rnani1:ibra y el t:.allet· 

t·estante se tomó de la colonia Guet·r·ero y de los barrios popula

res Sa.t1 Sirn•~ti T1::ilnahua1= y E::::-HiP•~dr•:•mo de Peral vil i.•:•. C1:i1.-1l1:1mb 

estima •=11Ai:f más d1: 7 mi 1 · personas ft~E"!ri::-t"\ desalc•jadas y t.1...rvi·~rori 
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nÍ.i:.-1,r1 del in9res1:i sufi·=ierat.~ ¡:•ara ad·::¡1 • .1ir1r r.ir1 depari:.eo.me1··1t1:1 de l& 

nueva ut1idad ~iabi~aciot1al. Er·a el modelo 

correspondiente a sectores de las clases m~dias prof·~sionsitas y 

pet·ter1~cia la colonia Guerrero. 

A fino:s d~ 1';j5E: •al It·1stii:.r.tto Na•=i•::ir.al de la Vivi.::nda <INV> 

La presidet1cia de Adolfo Ruiz Cortlnes-

t·eget1eración urbana del ~rea 

los bart·ios d8: 

Tepito, Merced y Jamaica, 

el tipo de habitación predominante. El jefe 

del DDF ~ra Ertiesto Uruchurtu, cargo que ocupó desde 1952 a 1966; 

11 Este est.rAdic• dem1.,es~ra 1.4t"ta v.:::z mi'\s, 1¿1s i=·ésimas cor1di -
ciones de las viviendas cuyo3 intariot·es~ sin la minima 
rePc:1r·a·:: iór1 i:.1e 8SF•ac ios at-'=ll4 i l:.e•::t.ón i ·=-=·s :- prodr . .,cer1 •=•:ir1f•A
s i•!in d•= ai::tividc::tdes y nr.4la r-orivac:.i;.. •=rr..1e d99en-:::ra en 
pr-ornis•='-üdad:- ai ¡ ie•;:iar-se c\l e::·::i:.t-erno di:~l c1 . .Jart.o redi:1n
do, er1 el que se ac~1mulan desastrosam~nte una o varias 
fcHnilia·3, i=•r1:id1_~,=lér1di:1s~ ha•=inarnienti:•s •=i:•n índices 
9ravisirn•:is 11

• 41 

ciót'l de la 11 estabilidad 11 familiar. Erari 75:-546 familias, •...tnas 100 



~ti v~ci~oadez y 25.8% con ~enta no cot198lada. Segdn ~1 dia9nósti-

tos Pll•~to dise~ados para ejecutar la r·e9et1eraci~t1 se llevó a 

Naci·~=1al para el Desarr·ollo de ~a Comunidad y d1~ la Vivi.enda 

<INflt:CCl et~ 

La p,..:=rspe•=tiva era ia sig•...lient:.e.:: 

:;~ste ~=st.1.~di..:i ab•:•rda 
~~~1~r-al de la Ciudad de 

el •=Cl"E-1:• 
l'?é::-::ici:•:'I 

r::SPe•=i fi•::•:• .:!-·~ 1 i:t. Zi:o1·1;::~ 

la que, a Pesar d·~ 

•::i ::fri.rt.ar de bt~enas 1::1:;,m•.1ni1=,::t,=i•:r1··1es y •:fe u;·iSt r•::ct de 
g~t·vicios urbanos de prin1~r orcieri:'I est' caractarizada 
;: .. :.r 1.u-1 1 ·::i~se•;::¡t.1iíibrio 1_.¡r·o:r"(n1:;1 1 ~ es de•=ir~ 12" ·=:::llidad e 
in'i:.1:nsidad de la t.d:.ili::::¿1i::ión d.:E:l sueli:•:o la a1.1se1····=ia de 
;..1·0:::;...s v~:=:rdi::s y· lCt fal ·1:.a 1:1•·'2 d-=c·:ir·:i (§i.S_) 1.~rban·~ r11:i est.án 
.~,=·:wde 1::i:•r1 l1:1z s1:1-vi1:::1.:1s 1 . .i1--ban1:1s 1=on q•.Ae •=L·fen"/:.a y c1:w1 
su valor comerc1sl''ª 4~ 

ria a un ynive~so más diversificado dg colonias POP~1Iares~ como 

M~r·ced Balbuena; 
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de 1971 la colonia Guert·ero pertenece al territorio da la D~l~ga-

la ar1teriot· subdivisión que delimitaba !a 

de ¡a ciudao, y es cot1siderada -coti ~a zaivedaa de precisiones y 

Azca~otzalco y Gustavo A. 

Carrar1a.. pcw ·=1 sut· ·=i::it-. Izt.a•=al•=':i. y E1·~1·1i 1;.1:1 .J1_1~rez y ~·•:ir el üi::s-!:.e: 

•=•:ir1 la Mig1..1el Hide:\l•:;ti::i. L:iesi=-t.1és de I:::i:.acctlco .. es la delega•=i•!•n más 

det1samente poblada~ pero compar&~ivar11ente tuvo !a más fuet·t.e baja 

1:je det1sidc:t•:i resper=i:.1:i a las 1:1i:.ras dele·~aci1.:it·1es '=eni:.rales (B. 

Hidalgo, v. Car·ranza~, s1 bien todas ellas ~xPerimen-

taron dismitiuci6n de f1abitantes cie!itt·o d~ sus territorios, conti-

crecimiet1to inter·censal 

<ver Cr.~adrc1s 

merite a t.r¿;1v4.s d~3l ti,.::=rnpo i::1:in het.er·1:;.91=1·1eidades y dis1=>arida1:h:;::s de 

t·::ida índ•.:.le:i a•.4r1·::iue se re1=i:•t"lozc:an i:::i-=:ri:.as •=ara•=t.erísticas h•:•rn1:.9é

, .. ~as:o tales •=1:irn•:i: .arnpl ia •=i::•bert•.4ra d·= s•.:rvi1=i•:is bá.si•=os:- i:=-=11..tir--a-



sólo políticos~ y el mt~ltidestacado problema 

los objetos itimuebles y redes de 

Pet·o también por la ineficiencia o 

res y objetos pt·óximos aúti no deteriorados~ potiiendo en contra-

dicción lo que la perspe~tiva estatal antes citada reclamaba~ 

valor comercial de ese 

1.:1.Aerp•:=t y E!l 

han estaoo en el blanco de la mir·a ce los pro9ramas de reg~nera-

distintos 9raoos y estilos de 

ejecuci6t1 durante 

o al 

·:iue sirven de 

ihdirecto a los trabajadores. St.fspender1 de •31::ilpe llf"1a 
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ofer~a de vivienda en alquiler a bajo precio~ que sit·ve de sopor-

ta a una Parte 

tr&bajo en la ciudad de Méxi~o y pt·ofundiza, la 8XPt~l-

siót) do;, 

ción urbatia entt·e las clases sociales 11
•

4 e Espir·al de incertidum-

bt·e, t·umores, alat·ma y t·esistencia envuelve ahot·a a los barrios. 

Haci~tido gestiones por la situación de su vecitiaad, la 

se~or8 Regina dice que se dio cuer1ta que eti Tepito tiacia un Plan 

1972 se ititetitó dt~rar1te diez a~os, y cot1 la ititervención de doce 

CUAt:oRO II 

CUAUHTEMCtC: EVCtLUCICtN t1E L.A DENSIDAD BRUTA. 1950-19:0:0 

SuPet"fi·=i1::! 
O<rn. 2) 1950 1970 19E:O 

~11:-E:OO .25,. 46:::: 

Est.1.~di•::t S1::u=ir:1gern1::.-=i:ré.'f!·=·=• i::J1~l Iristt"it.o F1:i::!eral_. Ci::1r1St:=j1::1 
Nacional de Poblaciot1 CCONAPO> y El Colegio de México, 
y Di~1·-::inós't.ico S1:1cio·::.~rn·:•·;:lráfi•=i:t del Dist1··it.:• Fi;:dera.L, 
DDF-Dire•=1=i1:1r1 1:ieneral de F'olí.ti1=a P•:iblacii:w1al, Mé~<i•=•:i, 
1·:i:;::4. 
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CUADRO III 

CUAUHTEi•IOC: POBLACION Y PARTICIPACIOl\I EN EL TOTAL Y TASAS L.•c 

1950 

i ·:11.:.ü 
l.$70 

i ·::1:::·0 

[,, i str i i:.o::> 
F81:J.:;:ral 
P·~b 1 ac i ór1 

:3~ 050:0 442 

4':371),~:76 

6'!374, 165 

::::~ :3:31 :o ü7·:; 

CRECIMIENTO. 1950-1980 

10ú 1r.05:3:• 7:22 

100 l .. 072:05:3(1 

100 927:i2.:i·2 

1 (1(1 :::14., ·~~E::3 

/, 

:31). 7 

22 • ¡j 

1:3. 4 

9.2 

Tasas de 
1=r6:i:: i rn i ente• 

r:i. F. C1..1a•..ih f:.érni::•'= 

4.7 

:::t.5 ·-1. 4 

2.4 ··l.2 

di f1:r 1.=r1t.es e11t ida des ·::i•.tbert-iamer1t.al es (inseituciones de vivi~t-.da 

viviendas en vecindades demolidas, y 176 Familias quedaron habi-

tos oel financiamiento. Asimismo, el pt·ograma imPlicaba la d¿3ar-

nales y comerciales:-

nunca se terminó de elaborar~ aunque la pro~uesta et·a sustituir 

dades, 
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=ad~s~ ya estaba prevista dentro de los programas ce vivienda del 

I!~DECO~ desa~ su creacióti, y sí t.1_.1vo al9ur1aE reali=acioties: 663 

viviendas terminadas entr·e 1970-1976. Por ejemple~ en las colo-

la colonia no ocupo esas 

10s mot-ador·es it1~uilinos 

of8t·ta de vivienda. En cambio -apuntan Gat·za y 

1 ret1ta congelada 1
, y para que los propietarios 

De hecho, solamerite el 28~ de ·La PEA total de 

¡tj~~ico estaba er1 cot1d1ciones de ~agar una vivienda de los progre-

mAs estataie~ de ''interés EOcial 1:~ eti 1970, el la PEA de 

S~l~r-10 Mir1imo a 1.6 veces ese salario, que ~ra de 32 pesos al 

•=l'-4iene~ ·:::1_4edabar1 e~<·=lrAid1::is d1::l 1=réd.it.1:i ~·ara vivii::=1·1da f'·1•..feva. 

Er1t.on°=es ~·1aoi a •=Jl...fe ¡::•ro1=1 .. 1rar ma\r1t.et·1et·-s .. ::: ~iab i i:.ar1d•:i i a ve•=i r1dad v el 

~~ualmet1te por otras zor1as de la urbe. Sin embat·go, las vecinda-

mal estado el 31~~ la superficie promedio de la vivienda tenia 
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servicio d~ agua conectado adentra y 10% de drenaJe. Había 16~741 

modertiizaciór .. del 

las obras del Plan Re~tot• Vial~ anunciado en abril 

de 1978~ ~i~ndo J8fe del DDF Carlos Hat,1~ Gonz~lez. Se ciecia ~ue 

autoridades~ et·an 1,727 pr·~dios y la mayor cantidad de demolicio

n8s se ubicaban a lo lat·90 de calles de la colonia Guet·rero: ~sí 

r~suitó el eje vial 1 Poniente, 5obt·e la calle de Guerrer·o Cla 

bu~car ~1ojamiet1t~ hacia 

loc~tli:;:ai::ión et .. la esi:.r•A•=t1_.1ra 1.~rbar1<:i."."'"º Barrios~ it1rn1A.;:bles t.am-

patrimonio ~1istórico de ~éxico y de la 

h1.1rna11idad:, ya qr..~e er1 di1=i1:rnbre de 1987 la Comisión ~lacional de 

las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura 
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<UNESCO>~ in~orporó al Centro Histórico de la Ciudad de México a 

del 11 de abt·il de 

1980~ e~ Centro •iabía sido declar·ado :'zona d9 motiumentos históri-

A, donde se encuentra el ori~eti 

l fa •:: i t~dad :o sitio at·queológico del Templo 

:«layor:o la i:.raza t~rbar1a del si9l1::• ::=:VI:o l•:•S 

~dmir1istrativos y 

arquitectura popular· par·a uso habitacional. Dentr·o del territorio 

de la D~legación Cuauhtémoc está el perimetro A y 75% del B; el 

los ejes vial~s de las calies Guerrero y 

(ese mismo a~o) de 63,955 

P~rsonas~ }1abiendo Perdido 15~523 

los nabitantes de 1970. 

D~ todos modos, en t~rio u ·~tro perimetro~ la ctr·ora esplen-

11 En ei perímetr•::i A:- n1--1rner1:)S•:is ir1rn1...febles tradi1::i•:it"lal·
mer1t.e ded i 1=ai::los a la vi vi er1da :o har1 si do aban1:h:•r1a•:lc•s e1··1 
'f 1::arrna masiva. L 1:is •=orner•=i·::is· ·han it1vadid·::i las pl,1r1t.as 
bajas y l•:•s despa•=hos part.i•=• • .ilares l1:is prirner•:•s pisc•S:o 
1:¡1_-1edand1:• en abar1dor1c• l1::is pisos s1_.¡periores. En s1.~ rnay1:i-



r·ío. .. ·21 baj·~ P•.:•rcent.c:"\je de reside1·1tes se a.rnPt.'\r2:·. E:n el 
!">:::91rn~n 1je •=•::rn·:;i~:;;:l~1ción de ro=:r1t:ts:o y vivo: o?.:t1 e·:::!~-:::.·::ii:·s 

r1.ti1·1•:1:=: 1:is 1.=r1 cc•ndi•=ii:•nes m:í.nimc:1s .je salub1·icio•:: y di·;in1-
aad. E:=; riotable la irivasión de a=oteas .. ~ot,de se h2n 
rnu1t.i¡::·licad•:1 le:-.s \,-iviendas irnpt·1:1visa•:J.::1s i:n 1..;n rni::di1::1 
~1·:=n 1:1 de it1m1 • .indi1=ias y des1~1=hi:•·3. =:t1 el r-":r·ím•=i"'=·'·i:i r.:: .. he) 
oesap&recido l~t1a gr·ati par·te da los test1mot1ios f11~tóri
i::i:0:=; ar•=11.1 i t .. ::.::-f:.,~·n i •=•=•s ·1 .. c10 
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sit~iadoE an el per·imett·o A del Centro Hist6rico:o por las calle:=; 

j~b~ ganaba uno, al dia que r10:0 no''. Esta es ott·a forma de indig-

nidad social y explotación ~ncubiertas por· décad~3:o tra3 las 

sombras y sigilo de los ~dificios del de ' -¡,et cit.id:..d de 

do~ la industria.editorial~ de imp~esi6t1 y conexas. De at1tigua 



cic:1les y 
::'.:44 

Y rnan•.~fac-
tura de te~tiles, t·or-·a .• 

la tasa global más alta de pa~ticipación de 

·y· las 
mujeres incrementaron 

la F'EA 
trabaJaba en el sector servicios~ 
?SA aei Cuartel VIII, el 71.8~ 

la 

y 
.::n 

los SGr-viciGs y el 23.1% en la industria. Trabajo cercano, etitt·e 

t.isi:.as. 

~lltoo ~ebrile:s mitines por las c&lles d~ la colonia Guer·rero~ Y el 

11 Vi;;i:.o a la dis·l:.ancia .. ,::.::~. m•:1vJ.mient.1:i ir1qr..tí l ir1ar i•:a de: 
1·;122 1·eivir1di•=a la F=•asión miiitard:.e, la l1:1c1....ira rnilit.an
t.1=:, li::1. entre9r:t -t:.1.:it.al (sue1··1e a •=an1=i•~n '~ no .. St:;:a irn~-1,gen 

deSé\f•:iri::.1 . .tnc:-1,da 1:1 ru:•>. Lo ·~•....ie: 1 •. w1 peq1_.ie;:;c, •;u-u1=·•:i de rnie:rn
br1::is 1:fe la j 1 •. 1ven1:.1 • .td .::ornun i :;i:.a. ( c• ... 1yi::• Pr•::imed i··:i de •:dad 
debe establecerse alre,jedi:·r de los 21 at~;i:is y c1 • .tyc1 
n•:.trnero ri•...tn•=a e::-::1=ed1ó a lk1.s d•:•s d·.:i•=•=t1as) levar1tó er1 i:.res 
rni::sas:- pi..~ede hacerse 1::ii::.:·.::·=i:y1der del 1;:t.é1··e1:i t.errenc• de la 
magia política~ par·a situarse en el más Cvaya usted a 
sa..bet·) terrer1al espa1=i1:• de. lc:'\s esi:.ad:Lsticas: les i:.i:u:ó a 
tr~s mitines diarios por· cabeza durante 90 dias Cen la 
era del ri:1h1=0 pe1=h1:1, •=•AEll~1di:1 n•:i había e-=1UiF•1:1s de s1:1r1i1::k•:i 
r1i rne•;;;¡á"f1::in1:is de Pila) :o sir1di•=alizar-i.:.t1 et·1t.re 20 y :30 rnil 



-i00%, 

inqujlinos~ formaron comités de vecindad~ de manzat1a~ 
de bat·riada; repartier·on 2GO mil volantes~ particiParori 
en 24 mati1restaciot1es~ y recibieron bofetadas~ devol
viet·0n gar·~otazos y piedras, tir·os y patadas et1 más de 
·21:io c•:i1·1t.r~ ... i6nz.arnier1t1:)s. T1:11:i1:1 e-:-:;i:.12 Pr•:1medi1:1 •:•bstn•=•-.il i
::::a•.:k:. pi::ir el c:·as•:i sist.emitt.:.i•=i:r p1:1r las •=.r::ida.·=: di: l~ts 

i..-:ár1=el~::s de. la ·::it~dad de Mé::<i•=•:1 11
• ~ 1 

·~.1 si 
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te~hos desplomados, vigas de los Pisos t·otas o podridas, sanita-

mantenimi8rito que les compete a los pro~iata~ios. 

ción del Sindic~to de It1q1.1ilinos del DF, y la declaración d·~ 
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Jut1to con 81 gobierno la situación higiétiica ae la vivienda; y el 

~adie r·espondió favorablemente a las deman~as~ ni el Presi-

ni el gobertiador del :i)F es•:is 

1918 y eticargada 

dividir y rePrirnir el movimier1to obret·o contesta-

tario-~ nr.menos, los cns8teniet1tes. La acción ciit·ec~a del movi-

miento in·~uilinar10 ~r·acasó~ m18r1tras la concepción vanguardista 

cet1tralizada del Partido Comutiista genet-6 disputas y escisiones 

;;.:..-il í.t1•=a.S .::ii:ntr1:• del sindi•::r::-.T~.•=• q1_.1e t.::rrnir1ar1:11·1 P•:•r· 1.::l~:::c:1il itz ... t·lo 

irr·evers1blemente. Continuaron 

toda la ciu•jao y para o~tubre de 1922, ya ~1~bían 

desaparecido de las vecindades 

huelga de pagos. 

~rimera mar1i~estación organizada del conflicto social derivado de 

defensa colectiva de la viv1end~ ~ue reencotitraremos nuevam~tite 

fuert'~ elematito de presión sobr~ las alitoridades d8l DF. Podemos 

decir QUe en vir·tud de l& movilización de ocupados y desocupados 

los ~rimeros r·egimenes oe la Revolución 

comienzan a ~ormularse una política urbana, comienzan a darse 

cuenta de la importancia que tien~ el espacio urbano como teatro 



2.:;.7 

de 15 ll1c~1a política y como fue11te de capitalizaci6n vi~ l~ 

fl~~ la única 

huelga ir1quilinar1a de Latit1oamér·ica (1907) salió del proletaria-

Ver·acrL1z -l~s prcstitutas al 

c~idoE''- se ar1t1ciparon en enero ae 1922, protestando cot1tra el 

Ir1•::i1Ai l inc)s.~ 

similares 

doce estados de la Repdblica, DF, tuvieron conmociones 

del DF habi t.aba v.:::•=indad~J:sj 

\20 mil 620 habitaciones, s~g~n 

dat.ers de la Tes•:ireria del J)[.~Fi del 1 ... rdvers1:i de vivier·1dc•.s al-::;uiJ..:: .... -

das. 
~.6~(. 

:! si=: había r1:=:ci1.1•=id1:• a 1Ai"1 52:·: er1 19:30, 1::1A.!lndo ir1•=lui¡:;., 

de viviendas• existentes en 1960. Mientras la 

la situación de las zonas de inquili-



ror1 siendo motivo de álgidas controversias y diEtit1tas inic1ati-

vas de solución. Otro calidoscopio de 

observación y discusióti sobre 

Por una pat·te se ~1an se~alado sws aspectos positivos~ en el 

las zonas' cét1tricas~ en beneficio de los residentes de escasos 

d'2rrurnba) el uso de la viv1et1da-eventualmente pudiet1do 

la . ;:j . M.<j..{~ - . 
Pt"C•Ple• a1.1::1 ._.. 11.:is der.::•=h•:is in•::it41 l j,nar l•:is 

des::aier1+.:.a4•='1) la inversiór1 y 

el mantenimiet1to por parte de 

11 r11er•=e.i:i•::i negr1::i 11 di:: habitaci•:•r1es mei:Jiaril:.e el sistema d1::: i:.raspas•:•s; 

.. -~~t~.,..,. Je.. • l 
~ 11··1versi 1::ir; ~i·"h1't>iO~;).;,a.,.,;A. ..tlti 4 vivier1da.s d•a r.:r1i:.as 

bajas y 

50 rni 1 

progr·amas de regener~ción urbanaJ justific~aumentos 
O'J 

~··· 

.. _ .. . a fe•=taba.,,, 

ciudades P~rdidas• y azoteas d~ edificios, 

ei 

Salario Mínimo.e~ Así, 
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de la espinosa esfera ~8 _ 

. k,. ~~.l<;.c:.cónf'>'~ 
pr1vadaJ{Y .i.a '::t-=\ni::1n15áífífñ0;1-

! iari3 .• 

J. a l12•;1i s 1a•=i1~1n 

~~~ - y ha sido s1s~~mál~icamente Purito a~ ~riGción y 

1--ent.ist.a:o .. 31 Estado y 1-:is in°=11 • .ci J. ir·1•:•s r::·•=-b~·es. 

óltimo~ resl~ltando en frustraciót1 y postergacióri 

ser~tencia legal; lanzamientos pot· m~dio de la violencia privada; 

permanentes; abandono del inmueble para que termine derr·umbér1dose 

parcial o totalmer1te. 

las pr·ácticas se riget1 pot· pautas ajet)as al ordenami~nto Juridi-

1'is•=ttl, ~-~ 
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.,¡,,...~...,...,.,.::. 

j•.Wí•::ficas ~---~ ~ --

.,.._ .. ...,,...._...,,...,. .. .,..,,,.._... ~~ro:la1=11:ines s.:•1=ia1 .. :=s 

congel~das o tio. La se~ora Sara ~~ 

intestada. Es decit-~ la incógnita subyacente a lo 

a la Propiedad legal del 

los primet·os y ot·igir1arios de antes de la 



la 

1 • .ina i:.t· is-

teza y angustia -confiesa 

derr• . .irnb•::s d·:::= 1=::n 

Gi• .. H:~·r..:1·•:· eri !·~74 y 1'";/75:- s•::: P•.-í•:i':i 1.:::s1:.abl~·=er lé:1 si¡-·1t.•:•r1i¿, entre la 

•=•:1nfli•=t•:i in·:J1.-1ilit1.¡:11··i·:i ~ pr·omot.i::•res •=ris1:.ian•:•s 

2~ 7eología de la Liber·ación y ~l padt·e de la iglesia del barrio 

col~ctiva Para la 

Es E<l 

f'1U•2vc:irnente 

iB. vivi~nda 

solidario de. la acción 

~~··o~ 
denl:.r•:i de.l• ......._ Yi.\ 

orige~1 -pr·evia etapa de ot·gar1ización de utia 

cooPer~tiva y postartores division8s- d~ la formaciór1 d~ la Uniót1 

<UVCGíl, >!:l 12 de octubre de 

1976.~~ Sin constituir·se an aso•=iaci0n civil cot1 ~er·sonalidad 

Estaao y sus aparatos oe ~ot1trol, y de los Partidos políticos; su 

la as~mblea general y las actividades 3e 

r·ealizan a tt·avés de seis comisiones ~specí~icas. 
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marco Jurídico del 
~~~ 

la Uriii::~w1:o ~...:;. esf'L.ier::•:is 1= .. 3 

los v8cinos~ tantos miembros como cualquiera que llega a solici-

sos materiales de informació11 y cot1s~~lta Para prepat·ar la defet1sa 

de les arrendatarios contr·a la 11 ofansiva juridica 11 de 

tenientes, y promovieron la iniciativa -dentt·o de la CONAMUP~ a 

~~ Primar·a Reunión Iriquil1tiaria del Valle de México, en 

la atmósfera social 

la 11 fe p~blica 11 de los r1otat·ios~ 

tierido los Drocesos civiles en penales, cot1 r·iesgos de at·r·esto y 

la crisi~ económica~ el 

crecier1te dé~icit de viviet1das~ la incaPacidad estatal de prody-

cir habitaciones pat·a los sectores de menores 
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& los at·rendatarios; de 

cotitrato (sólQ aceptable pot· fal~~ de pago o incumplimiento d~ 

con~r~i~o>~ regulación de los aumet1t6s del alquiler del ncl1et·do al 

inct·emento ,j~ los salarios mínimos; hac~t· efectivo el ~erecho ''al 

reconocimiento a lds orgatlizacioties iriquilinarias independientes; 

y rechazo a los desalojos.eº 

"LL-'1:•;10 
m:-..rt . .i 111:• 
se ~'-lS•:• 

anafri:: a 

Bartolo aPat·tó su silla ~, se sentó. Tomó el 
~' 1.1na ·=han,=la ah1::irmacia:- y •=i:•rn.:1 t.•:11:k•s l•:•s días, 
~. 1··:m•2r1d[-t.t":o en tani:.1: . .:;i1.le f:esider·ia •=•:•lo1=ab¿.., e::. 
la puet·ta de modo que tia ~~torbat·a el trárisito 

zapa.ter•:. remend6t1 

Congreso del Trabajo 

barr·ic• y vic•:-:V•:;:rsa .. 

ayudarl~ a los veci~ios a sacar sus c·~sas -muy triste-:-

ción Iztapalapa). 

Una •=·~nsi·3na •=12! las •:.r·3ar1izzt•=i.:.:.nes inq1_4i 1 ir·1arias del 1.:.:::r1t.ro 

de la ciudad es: de casa pero no de barrio 11 • Sí se 
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rni.~t·•:iS 0::¡1 . .ie apiastc,n:- y de los lanzarni1::tit•:•s 1::i at.iment.•::is in•=or1t.r•:1la-

en ~1 mismo barr·io: esta ¿s l a fl:&Í.v_i...q..i~·,;;..., 

t.ar y ·negociar .:.d. lttcha ir1quilit1aria oor la defetisa de la vi-

viend~ popular en el cetitro de la metrópoli. 

'{, est.á.barn•:1s 

Plles los hombres más iban a trabajar y nosott·as éramos 

roti todo eso~ mujeres vecinas de la colonia Guerrero~ fundada en 

2.r1··abales de la ciudad de mediados del 

siglo XI~~ junto a las v!as del Progr·eso. 

ae padr·~ cuando tenia unos cinco a~os. Mientra~ trabajaba de ni~a 

~osturera cursó la escuela pr·imaria f1asta el cuarto a~o. Toda una 

de cortadora en rnatio~ y madre-padt·e a la vez. Se ~asó a los 22 

hija y problemas: 11 nunca ayudó~ yo siempre trabajé pat·a sostener 

a mi t·1ija 11 • 
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estado vivier1do un tiempo con su madrina:- y af"oí, siendo 11 rn1_.iy 

a cos~r en ut1a de esas maquinitas de darle vuelta:- a hacerrne 

bat.i -t.as 11 
..... 

11 ya sabes leer y es•=rit:.ir:o f:.,:: v1:1y a mi:::t.er a t.rabajar pi;1rci1_.ie t"'l•:i me 

ini~itiva propia:- a los 12 a~os buscó empleo en restaurants~ 

f1.1e obrera de una fábrica de cerillos~ 

R~alicé las entrevistas con la se~ora 
meses de mayo y j1.~ni1:i de 19:=::3~ er1 el l·=··=al de 

y más 

Sara durante los 
la uvca dentro de 

•.-1na ve•=ir1dad de las •=alles de S1:•i4 Li:.:i.s antri=:vistas '=·=·n la ser:li:·ra 
Regina J.as real iz1~ ¡_1.-11=i la D:í.az R•'.:•nn•2r:o e>~cept.o 1.-1na SO:!Sió1-, que -::~.e 

hizo conjuritamente:o durante los meses de mayo y junio de 19831 en 
el li:11=al de la UVC:(.;. La i:.rans1=r-'i~·1=i·5n y rn•:ir1t.aj .. ~ del i:.o::!stirni:·t·¡;.1;:i de 
la sePk1ra 1;;:e·:lit1a t~si:.1_.1vier•:1t"1 a::. 1=1_1idadci d'::: Alejani::a-a. ¡vjassi::i~·=-· 

'Ni . .tt~E-1::.t-i:• re•=1::it·1i::11=irnier1t.1:i a la IJVCGi p1:·t· las facilidades ·::d:.•:·t··=iacias 
para poder realizar· este trabajo de investigación. Larn~ntamos el 
1-=2\l liaciroi1=:nt.o de la ser-;r:ira Re·:iinc:.,, i:r1 1 ·,:=::3. 



m~~ns1.Ja,,les~ tia=r"lía •-~t·1 gran tariq1_~0:: de a91Aa:i diez 

pai:.i•:i,. 11 c1!1rn•:idos,. ah.í se: p1:.ne 1 •. w10 a lavar y t')o falta a•31.~a 11 • 

s~.r .. ~na:o pa1.~sa•::la a 1 rel ai:.ar.. er1fái:. i•=a er"l st~'E rn 1:1 rn~3r1i:.1:1 s :i y 1=•:·r1 

", J 
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0
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3 • Véase~ SAHOP, 500 Planos de 18 Ciudad de México~ 1325-1933, 
Mé)·~i•=C•, 19Et2, pp. 2:::1 y 4:3. 

4 • Así. l•:::i relai;:.a Maru....1~=1 ür1:1z1=•::i y Berra: 1=1..(and•:• lc:1 1=i1.~·::lad 
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·1 o. Id.:.!fu_, p. 1 ;3::;:. 
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Véase, A. Lira, op. cit., pp. 237-238 y 315. 

1 ~4 Véase, Ma. D. Morales, o~. cit.; tambi~n de la misma autora, 
11 La e.~<Pansi•~r1 d~ la cir.~dad dE! Mé~<ii=i:• <1858-1·:110> ", er1 Atlas 
•:!e l.?. 1=i1.~dad de Mé,<i1=•:1., DDF-COLME::·(,, 1987. 

1 ~. Vi•=ir:r1t..e r1art.ín Herr1&ndez, 1=La vivier1da 1:h~d r=·•:•rfiriat.1:i en 
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14 Véag.e .. :t1a. Estela :=:·:11. .. 1.iari:..e, 1 'E·=:i::·~l·=ios p1:~bl ici:is eri ia 1=i1.~dad 
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~:o f,h:i. 12:o ~ner•::i-rnarzo do: 1·:~::::6,. Mé>::i•=-J. 
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1-;h::.:~3, r--. :34~ vér.:."se t.ambi~n. S1:•nia L•:•mbardo, 11 La 1=i1.~dad de 
Mé;:.::i•=1:• a rne1:iiados del si·3l•:::i ::·!.VIII 11 , en Atias ••• , 1:ii::·. ·-it. 

1 .,. Tall1-:=r 1je Vivi1at-ida.-CVAD, ,;:.¡::.. •::it ... ¡::.p. 3E:-41. EjernPl•:1s de la 
f•:1rma t.í.Pi 1=a y est..i les di fi:u-err'~:.es de ve:-=ir1dEld se p1_~eden 
·=•=•nsi:.at.at· et1 las fi:•t•:is:o plan•:1s y 1j>as•=rip1=ior1es •=c•nt.er1idas er1 
el vi:il1~men Rer11:1vc:ti::i•~t-. Habi+:.a.1::iot-ii:1.i. Testim•::inio .. edit.ad•:• P•:ir 
el Colegio de Arquitectos de México y la Sociedad de Arql~i
t.e:•=tc•S de Mé>=:i•=•:1,, 19:37. 

::::o Os•=ar Lewis, Ar1t.r1::ip1:>l;~i;iía de la P1:ibreza:o FCE:i Mé::--.:ic:•:i:• i::fé•=i-
m•:it.ercis:ra r12imF·resi15n, 1":1E:9, pp. E./-E.9. 
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Er1 el Prefacio a la primera C1961) edición et1 espa~ol qu~ 
t!:s•=ribi•!o Os•=ar Lewiz:o dii=~:: ºLa J:•1:abreza t'l•:i ·~s bella ~t-s 
n1r1•3t~r1a part.~.: .. y si d1.=s.a•=ira•::fa a mis aroi•;;•:•s rn1.=>::i·=ar1•:•s li::i grAe 

rn.irar1 1·i::"flejad•:• ~r. esi:.e espej1::i, es a ellc1s a o:¡1Ai12nes c.:irres
ponde ·=arnbiar lc ... s realidades '='bj·~~t.ivas de st.1 •=1:.t1di·=ión 11

:0 

~,p. 9. 

~3 • COPEVI~ Inv~stiqación sobr·e vivienda. La prodt~cción de la 
vivie.r1da en la •::1u:dad r.:!1= r1:.t::::-::ico:o Tc•rno II:o Mé:,..~i1=1:•:0 1977:0 p. 25 .. 

~4 .. Lucio Kowar·ick y Clar·a Ant:o 11 Cortico: cem ar1os de promiscui-
dad.s:z11, er1 Novos Est:.1 . .1dos:, N•:•. 2., - abril de 1982:0 Sao F'a1.-1l1::i; 
sc1bre li:•s ba;:;-¡:;~en-f:.ral~.:s ,j~ e·=:f:.a •=il.4di::td:o vécise t.arnbién:o 
Ana Fe.rna.des;t 11 8air·r·::.-s ·=~=r1f:.rais indi.tstriais d~3 Sao F'a1 .. 1l1:i: 
1.~r1.a ¡:::.rirn.:ra apt·1:1::::irna•=ai:i 11 , i:n §;~1=·~--=o e Debat.1!1s, f\11:1. !7:i 1·:;¡:;::6, 
Sao·Pa•~lo; ~ Raql4el Rolnik, ''Sao P~ulo na virada do stculo: V 
•:1 .. _:::spac:•::i é pi:ilit.1•.=•=1 11 :- en E-=-·r-:•a1··,:1 12 f.11-E!bat.es:o N1:i. 17:o !9:.=:E., Sa•:i 
F'c-.1Ali:t. 

:o:::ei. .Jairni: Ti:\rnay•:•:o Er-1 el int.eril"'1at.1:1 di::: Ai:fi:1l"f1:i Huerta y .::.1 q1:ii:iier
r1•:i di:: Alvar1:i Obr1~r1:1r1 <192(1-1924):0 8i·3l1:i :K.>::I-IISUNAM/t Mé::·::i•=•::-, 
pp. 196-199. 

1:::-tustC\v•:i 1:,¡arza, El pr.:•1=i.::s•:i •::!•:;:: ind•...ist.t·ial i:zacii:St1 ..::.r1 
1:Je Mé~-::i1=c1. 1€:21-1970,. El 15i:d .. .::·;1io de. Mé::<i•=·=·=· 19:;:5:0 
y ·=r.~adr.;:i v-:=.:. 

la 1-ir..tdad 
pp. 11-12 

L•-~i::; Ur1ikel, gl ds:scit·t··::il Io urt.~a1··10 de Mé~·::ic:o, El C•:1le.•3ia de 
"°"íoé::.-::ic•:•, 197E., pp. 1.34-136. Si:1b1··e la ev•::.l1.-1ci1:w1 de lt:, •::ir•:i-ani
zación territorial y político-administrativa del Distrito 
Fe.di::ral,, a pa1··-f:.it· de =.1_.i •=r .. '.::El•::ión por el r.•e•=ret.o •:tel 1:3 de 
n•:ivi·~rnbre de :!.:324:i véase;o S~:.:r•3i.1:• E. l?i•At-iérrez S. y Felipe 
S•:il:i.s A.:i t3l1:1bi~~rn.:i y Adrnl.r1isi:.raci•.::in d~~l C1 ist.rit.o Federal er1 
Mé><i•=o:o. Serie 11 Adrninis't:.rao::i.ón f"1:1bl i•=a Me)d•=arra, Il,IAP, 
Mé.;:< i •=1:• :i 1 985 .. 

~., ÜE•=ar Le.wis;o "La •::•~tlt.• . .rra 1je la ve•=ir1dad en la ·=i1.~dad 'de 
Mé)-~i1=0 11 :i et1 s1..iple:mer1t.o ·=r..11t.1...tral st. ... ba.d1::i, del diari1:i UtiC:.rnás
!1!:!!2., J.6 de a·3C•st.o de 1•;.:=:G, pp. 2-3. 
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Lar isa L•:•rnr1 i t.z :o 11 Me•=ar1 i srni:is di:: art i •=t~l a•= i ót·1 er1+:.re e 1 s•::ct.i:·1-
i r1f•:•rrnal y el sei=t.•:ir fc•rmal 1 • .1t-ban•=''1 :o en Rev.ist.8. r~e~~:i•=anc:'\ de 
Sociloq{a. No. l:o enero-m&rzo de 1978. 

32 ª Ma. Dolores Mot·ales:o Ra~ael Martit18Z d~ la Torr·~ v la cr~a-
ción d~ fraccion~mientos. El 
C1..1ader·n1:• de Trabajo N•:i. 22:
ria di=: la C:i•~dad de Mé:>::i•=,:•;J 

Invest i ga1=i 1:•t"les 
IMAH, l ·:'78, pp. 

si:1bi--e 
1-59. 

la l· .. 1isi:.o-
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91_.1ier1tes f1 .. 1ent.es: COF'EVI:o Inves..-:.i·~a·=iót1 Para i.a reqer•~!l 
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~cá .. Ap1::irtes de Investi9a·=ió¡·-1, t~·:1. 13, C~nt.ri:1 Re·:iii:•t'"lal i:.11~ 
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·t.P' 
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:o en 
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de l~L,adala.h·a.. 1922", et'"l E:t·1·=uent.r•:1., No. :2, ener•::i-rnar·z·::i de 
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R 1:it1c::lld Laws•:in, ''The r-er1t. st.rike in New Y•:it·k, 1904-1980 11

, ian 
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.J.;11 • .art"lal 1:if Urbar1 Historv, N•:•. :3, rnay !'5'84, ........... ~. Y 
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"' de Mé~~:i1-1:-., C1 . .iaderr1•:is Ut1iversii:.arios, UAM-Izi:.apalaF•a:o Mé::~:i•=C•:o 
1984, pp. 59 y 105. 
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Rosa .. de la familia G6mez, eti Osear Lewis:o op. cit.:o pp. 96-
97. 

VéEtse:o R~::=r14: C1:i1..-1l.:•rnb:o op. ·=it ... 1'3:=:€.; y el ari:.í·=1-~lo de .Jc1sé 
L. Cama•=t·10, "La •=o•:iJ=•er-ativa:o 1_4na s1:1l1 • .s1::i1!ir1 al problema habi
t:..;1.1=i•.:.r1al •:=:t1 el DF 11

:0 en s1.-lplerner1t1:i Met.r•~·i::11::.l i_ de El r1 í~1.:o 17 
de si:::pt. i ernbre de 1979 1 

Véas~;o UVCGi:o 11 8isternat.1:ze: ... •=ión de E~<Per1t::ti•=1az 11 ( d•:11=•.une1··1t•:t 
rn1Alti•=1:•piad•:i~ 1 IV Er1c1.~er1t.r•:1 de l.=-. CONAMIJF', 19:33; CONAMUF':o 11 El 
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MEMORIA D~ MuJEk 

a cu~ot:~ i~ aAas: venia ~caos lo5 a1as ~ regresaca a m1 c2sa oue 

e="':~i:a :in l'Ur)o F·.:.;ira100.'" 1·11 meJmd era ii;;.,, encarq.;.;aa ae U!i•.:Js oeoar·-

~omen~os a111 y nao1a una seAora oue co~1a en su casa y me 9us

c~oa i~·;ne ~mecer con ella: me llamaba mucno la acenc1on y ve1a 

como ~e nac1a. Ml maare s:emore ~uve neces1oaaes cues cueca con 

cinco n1.Jos~ ella 5e caso nu~vamen~e cero a vece~ la s1~~ac1on es 

tan 1;:"'i::unenoa, y yo ou1zas. desae muy chica rr:e 9'-tst:o 9anarn'2 el 

dinet"o. ~n~oncms un ~la llego un a~~or y yo as1 ~e graneo 1e 

Q1qa se~or~ ~oue ne tiene cr'aoa~o car~a m1 

~~ ~u esc1J1ncla. ~c1e aue vas a ~raoaJar? 

F'LtE"S de c:ost:...U"El"=t. 

¿De veras ~e gus~a ~a costura~ 

~i" 

?ues 01le a tu mama. 

En~onces le ci1Je a m1 mama: 

Mama me voy a ~raoa.1ar~ con el se~or Flaenc10. 

¿A ocinde. ce aué? 

Pues en la cos~ura. 

Colonia Doctores. 



1Como a la costura' iTú oue saoes cie coser~~ 

Pues si se coser. 

1Ni m1 mama me lo creyo. n1 yo ~ampoco a io ine.;or me io 

cre1a1. 

A la senora Mar1au1~a. en ca~ oesc~nse. le 010 r~isa cuanoo 

i'lalgame Dios! 

Tent~ una ni~a y le dice: '
0 :::\V 1 0~\lfld4 

, 
CLle r;e 

comorom1so. esi:;a chamace. , cara o•_\e i;e "ª i?. servir!:, .. 

sentl ~s1. un coraJe ~e pronto au~ riaya dicha cara 

.:i.na..:3.S c:cn5.nao 

e.~i 'tone e:: ~'º 

, 
aue Loa yo a 

serv1r:~oues va a ver la aue voy a servir•: ••. ~ ae an1 oue cuse 

emoeno y aorendi fácil. Emoece a r1acer ves~1do completo a ma-

quina: llegaba coma a las 9 oe la maAana y me ioa como a las 5 

oe l• tarae corque iba a J.a esc:t.tela. v'o Tui coco a la e:cue!a 

pero ios aAos que fui. ioa en la tarae. a la escuela noci:;ur•na. 

Deb1c~ a l~s nece~1aaaes oues: ~Boia mucnas clases o•_.e i:.:en 1 a ai_1.e:. 

dejar pasat~ ooroue ·a mi me naclan fal~a mucna5 cosas. en~onces 

oota cor de~tcat'me a tra~a.jar. 

Me pagaoan en aquel enconces la eocena ce ~es~1oos a un ceso 

ceno centavos y yo hac1a dos eocenas. Ahl estaban ~res ccs~ureras 

y la aue piancnaba; nac1an ouros ves~1ooe que ~e maou1laoan cara 

una casa aue vendia en abonos aue estaba en las ~alles de Soto-

la casa Gamcca-, hasta que n1c1eron el mercado ae Mar~1~ez ce la 

Torre; la quitaran pues tiraron todo eso. Luego me tui con la 



gus~aoa mucho el cot~te y aoreno1 con ei la~ ayLlOanao a cor~ar'. 

lenla 1:~ ahos y me tui di?.' 32; est!JVe ~1-aoaJando como c:or~aaora 

ourani;e !9 anos en las c:~lles ce E:c:Ltaaar .. H las cal.les a~: E:c:Lt,;:,aar 

me f~1 ae cos'turera. desoLtes -c:omo 

oieron c.t..\e·n'ta oue yo sabia c:ori:;ar. t::rnpece hac1enao ves-c1ao c:n1-

quito porque a m1 me fascina hacer roca ch1au1ta, soore toco el 

vesc1co ch1au1to de ni~o. me gus~a mucho. ~t'a un t~llor: un c1a 

pasé pcr al11 1 encontré un seAor corn1enoo y le c1~egun'te s1 ~o 

sab12' donqe se i;r·ab.: .. ]aoa como cost:uri;;r'i9. y me 01 .Je: '1 va a ver .:i. 

fuiana. 11 Habla una casa muy famosa an1 en Ecuaaor oue ~e 

llamab~ Casa de ~gst1aos Sher!ey! y a mi me fascinaos ese v~s-

't1CO. 

Yo como cor'tadct'3 fui Ltn fracaso oues en aa.rte ne suoo-

coorar, y más por no saoer cobrar~ aor el resoeto y agraaec1m1en-

to oue ~·e les ~en1a a mis compaares. DeJe mis culmones ahL e1n 

al 01a oue se ~raca.J~~a 

ganatJa uno, el dl.a aue no, no. ~as~~ ~o~o 19o4 me cagaoan a 50 

cen~avos la pie~a cor~acia, sin oago ae $eo~1mo aia, sin cago oe 

naciap Sábaoos, y s1 me acomodaba, hasta e~ c1a ocm1ngo trabaJeoa: 

ten1a una n1ja y, pues ~en1a mucnas neces1aade~ -~· 

Cuanao me desaoareci de aau1 de la Guerrero 7ue c:u.anoo \.' l ·.· 1 

en las calles de Ecuacor: me ca.can el cuarto de sarv1c10~ en La 

•=ote• (el t•ller es~•ba •h1 m1smo1. Tenia un• nij• y eso era lo 

que me hacia sostenern1e ahi pero oesouas. un dla, ae oronco. me 
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d1 cuen~a: '1 iay Dios mio! -dije-. si aau1 cuanao voy a tener 

s1au121-a cara ccmorar una casa·•. rl1 ntJa estaca ~a en ia secun·-

car~~a y sus gastos et·an c¿ca d1a mayores: ella en~ro en la secun-

dar"1a ae maes-cros y eran unas e::1genc1as tremencas ••• yo ya ni 

~ra1a :aoa~os por comprarle a ella. F·a.ra ese eni;onces i;amo1en 

traaa.;,.J.bil en las calles de Argen~1na: 

ma~ana y salia a las 5 y meoia: a las 6 eni;raoc:. en Ei;:uaoor· ~' 

salia ~ las 10 de la nocne. Tenia aes ~raoajos. 

En las calles de Argentina era un taller oas~ar1te 9ranoe. 

ér·~11\0S co~o 50 y tan~as gen~es. En E=uacot· naoa mas •:nr~aoa~ al!a 

me fu:o. como costurera y ganaoa aes veces mas aue como cor•taoora. 

' ·• 1 Üde .:.aso tiene oue me las ae ye ce cori;ador.a: y .;:.para oue ?-

di,iP-. no. me voy". En par·te ellos no ten1an la cuioa. sino cue 

yo nunca me detuve a ver oue si los tt·aoaJaoores ~entamas aerecno 

a esi;o. esto .•• yo siempre i traca je~.. 1 'traba Je!. i traoaje ! Sin 

peo1r, ::;1n e::.tgir,. sin ver c:omo "Graoa.JaGora lo que me corresoon-

d1a en algunas cosas. hasta cuanao :.·o sal1 ae an1 -se oueae oec1~ 

que ·?Drt les o.i.9.§.~ porque ya por .:1ila s1 01 de Dt"l.íCOS. En F.!l 

tallar de Argentina nos au1sieron nacer una y ya no nos oeJamos. 

y oesae an1 ya no me deJa que, como se 01ce~ me m~noon~~n ~n iog 

tr•baJos. Cuando llegué pagaban ei sueiYo m1n1mo \ya no reCL\eroo 

bien, eran como 20 y tantos pesosJ: lo que oasa es oue yo siernpre 

fui oes~aJis~a poroue como siemore ~uve neces1caaes. nas~a en ics 

aedos de las manos nece~1eaba cener nao1l1daa cara poaer ganar 

Ltnos pesos más. Entonces an1 
I 

entre como ~es~aj1s~a, y si en aque~ 

eni:onces el sueldo m1n1mo no eran n1 3(1 oesos. yo 9anaba 50ü, ó(H) 



pesos s ia semana. Habla que tr~aoaJar can mucna rao1oez cara 

pooet~ ;anar ... nay oue mover 1aema~1aao las manos! Cr:saqJ ... y 

acaoc;..1~;:e ··.OS ouimones ia vis'C& .•• ii::;ooo! 

E! 5e~or~ no nos oagaoa el ~ea~1mo a1a. no nos oaoa vacac10-

ne5: en~rao~mos a las 6 de la maAana a traoaJar y claroA mucnas 

nos i b a.nr.Js sin oesayunar'!' yo era de las que nunca ae5ayunaoan 

porcue pues se me hacia tar~de. i::n-conc:es ah1 en el 

traba.1abamoS} nabia un r~stauran-c y nas sal iamos con ei orere::~o 

de ir al oailo. F'asaoarnos y, ia las c:¿i.rrera.s: nos "t=Om~oamos CL;al-· 

ouie~" cosa-._. ~UeQO él se daoa cuer)~a ~oroue a oe~ermtnaaa nora 

1oa1ncs naciendo cam1nito y me llamaca la atenc:ion: me CS'ClC' (Jl.:E 

paree: i .:\ yo 11 miel 11 poro'-te ni:> mas cam1naoa yo y emoez:aoan toa a~ 

11 las masqu1i:as 11 a salir oetrás de mi. 'ro le aec1a: 

Para aue vea usted~ hasta cat'~ ~so somos eauc~aas. oara 

ir al b~~a ~enemas un horat'io. 

P~rc no era eso~ sino que a las cat~r~eras se lOd L.r10 a tom~r 

algo; mu=na~ vece~ r1 s1au1era lle~acamos al oaAc por~ ne agarrar 

m&:s t1ernoo. J-\un e: ct•nrto las cue ae~a~amos a aa5taJ~ no ceniamos 

por que ~ener ese ~emor ae que ya ncs ~ardéoamos. s1n emoergo, 

petes .•. por' oisciclina haciamas eso. Dssae an1 fue cuanco emoe-

zamos a ~elear todas Juntas, y 
, 

er. oe..._r .. ~e sl me 

todas mis c:ompañeras. Me tocci celear en esa aspeci;o aLlG le aieran 

permiso 10 minu~os por lo menos. de sa~ir a ~omat' auncue fuera un 

F'or otro lado, me cocaoa peleat' en la taoulac1on 

del trana ... 10: aunque fuera Ltn cinco~ 1 un aiez ! , 1 un ve1n"te ! • se lc.1 

andaba yo quitando a como 01era lugar. Porque se taoulaba el 



269 

~r~b~J~ en oase al metr"aje que se co51an en la prenoa: sot:i1"0 

comoen~ac1on que se ocupara uno po~ el tiempo en hacar la pt"enaa. 

Que ocr ciec:1r: si pongo esta cinta as1 oue tiene ~res me~ros. 

pues ya le oon1a seis~ una da ida y a~ra de v~n1oa; oue s1 tenia 

que nacet" 01nzas, y asi Pagaban en aauei entonces a 30 cen~a-

vos el mecro. Cuando yo llegué ah1 - a 1n1 Dios me na oaoo en ese 

aspec~o saoer desarrollar el trabajo que yo ne llevaoo siempre-. 

se acerc.::\ro11 las c:hamac:as a mt. ·a1n nlnQ•~tn ego1smo, s1emore les 

dec1a: mit·a. se hace as1. asi. De €Ml es oue emoezaron a ver 1111s 

camca~9ra~ oue tenia algL.na fac:1l1ciaa oar~a desarrollar" el traoaJo 

y le aec::a yo a la aue ~aculaba el ~raoaJo: 1 an ! ~ oor este 'tl"a-

baio ~oG habrian de oar~ s1au1era un veinte. una oese~a mas. 

Pero es que el ~eAor no la ouiere oat'. 

No. s1 no es oue quiera~ 2s dUG nos la ·~a a oat~. 

De ah1 surgió que taoulara yo el ~raoajo y como me veian 

pelear~ :on el a como dier~a lugar. entoncas salio eso ae sacar'!~ 

t-:. emrio nara ir a aesayunar·. ~os ciao& mea1a nora para comer. 

traba!ábamos 9 horas, y nos 010 

fL\e un criunfo pues, porque mucnas comoaAet~as que veian de colo-

nias oastan~e aleJadas, que sal1an a ó ce la mañana~ se 

ven1an sin cesayunar y ne era oos1ole oue nasta la una del d1a 

fuer~Dn a t~mat~ al1men~o. Es la orimera vez que oescuori aue pocla 

pelear oor algo. Saber aue si oor ley me ~oca algo ~amo1en me 

toca oelearlo -y sobre todas las cosas nara mi lo ma~ imoor~¿nte 

es oue. si de alguna manera peleo por algo no es nada más para m1 
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s1nc ~ara t~aas mis =ompaAeras aue asearnos dentro de un problem~ 

a.si. 

Tr".=-..oa.Je c1nc:c años en las c~lles ae ~r·geni;1nd / es-:o 'fuE.: 

Degollaoo. M1 comaor1t~ 

me cons1qu10 que me sucarrendaran or·1mer·o y desoues se camn1c la 

sefiora oe la casa canee '/iVO anora. Me la dejó v12noo mis neces1-

dades: me dljc que le diera siq~iera lo de su mudan~5 len aquel 

en-ccnc:es me: 01dió mil peso:;J, y d1,ie bueno .. ºsi ne ios i;r:ngo los 

consi.-:;,o cc:·n tal de tener una comcaiaad'': pot" eso tengc la casa. 

l1e v~ne ~~mo en 19oi y no ~en1~ ni Rn oue aco3~ar·me: nao1a aue 

comot"~t· 7~ao, y con el favor oe Dios ha ~100 muy ~inca con-

migo. siamore me ns ayudaao muen~ TO ~enla una ~et•mana, que 

en ;.Jaz descanse murió nace cuatro anos, con mucncs oroblem::..s 

económicos, y mi sueldo alcan=aba para ~oda~ cara mt nermana~ 

siemo1~e cara mi madre y para mi hi .Ja. Si me na 1~oc:~oo oe,t.a! lar 

A mt h1Ja la cr1e siemore conm190 ~raoaJanco: oare no 'tener--

la tirada por1 'ai le ccmpt'e un cat•rL~O 

cer~c2 de mi~ Me la llevaba al 'tt•e.oa,:;;:;, y las cl1en~es y laa 

traba~~aoras de alguna mansr·a me ayuoaoan con ella, la entr~e~e-

ntan. Ll~gaoan los clientes 

·tenia, acar'te oe cat''tat•. atenoer· a la c!ientelaJ y se encre~enlan 

con ella; yo no lo oodia h~cer. 

11e acueroo -oer'o de eso ~lene uno ia culpa- que s1 me caba 

cuen'ta ae la e::plo~ación aue ~en1a. Lo oue pasa es que eran cosas 

oet'sonales por las cuales yo no protestaca; esas oersonas eran 

los paorinos de bauti:o oe mi hija y de alguna manera cuanoo yo 
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~ecesitao• algo, incluso hasta un rincOn donoe dormir con mi 

J.o brindaron: cosa qLte ya no permit1a haceries ' 1 una y 

Ol.tena" .. como se dice, y de ahl 01...tes qLte me aguanté ve1!Yte ei'ios 

con eilos r.rabajando as1, con un n11set·aole suelao. ~ero aesgra-

c1e::iamente oa1"'a mt, las nec:es1daoes s1emnre han sioo granees ocr 

m:. maare, por mi hija~ por mis hermanas: entonces coma que no me 

he podido hacer hacia donde yo hubiera ouerido. Lo Que oas~. es 

personas no ~amamos conc1encia de las co5as, como que nos ceJamos 

no más qu~ nos es~en explotando. los sindicatos·~· i~:\y!, come 

cue a vect-?E es bueno y a veces no. :1 no m7.? 

al namore ael sindicato. sino a l~s OLr'1gentes ae los s1nc1caGos. 

Porque una cosa es el nombre -la CTM~ o gu~ se yo-, y O'tra EDn 

los dirigentes de los sindicato:5. Ou1s1er~amos enc:cntrat· una 

persona que oe veras luchara por el traoaJaoor, ClLte ce veras 

tuviera conciencia aue ~ante el ~amo ~odas las camas gen~as 

tienen las mismas necesidades. 

A m1 me ~oc:o estar ~on los ce la CTM. por e.Jempio. 

nac:1a ei seAor'7: iba y se metta en las oficinas con el aue~a., 

salia y toda at'reglado. ¿Todo qu6? Tuva muc:nos oroolemas con e5a 

llder sindical porque dec1a: 

Todo arreglado. 

Buena, todo ¿qué? ¿.:;¡ue.I' fcte lo qLte arreglo'· .::.,Me van a 

aumentar el sueldo? 

~ Confeaerac1cin de Trabajadores de Mexico, fundaoa en febrero 
de 1936; desde 1948 acordci la afiiiacitin masiva al F'Rl de ~ocas 
sus sindica't:os. 



Y Sl, empe~amos a ver que 'fal~aba esto aau1 .. oue faltaca 

acc:\,. qL\e faltaba alla. Pero no le 01c ciem~o ae eac2~~ ia ~aJeco-

ra, a oesar OUQ ya la habla veno1dc -ya se la nao1an oagaao Pe1·c 

no se la nao1an pocido llevar y se ouea~ ah1. Al ver~ cooo eso. an 

ese mcme~~o nos dimos cuenta que lo que auer1a era caJarnos en e~ 

aire. 'fo tenia La responsaoilidad del maneJo de ma~u:nas senc1-

llas e inmea1atamente mis compaReras me ecnat~an la 1~esoonsab1I1-

" dad soor~e mi Cno sé por que razónJ! y tuve que mancar a un gr·uco 

de tt•es gantes a la Ft~ocur~duria de la Defensa del Tracajo~ para 

denunciar· io que nos habia hec~o el ae~ar. Con 1~ buena suer·~e 

que le misma licenciada se naya TOn1aoo ella misma l~ 1nolestia ce 

ir y pcner la bandera.• Llegó la 11cenc1ada y nos ~u1mos a la 

huelga. asl sin saber ai_té era una ~1Ltelga,. inaaa! Yo a ciegas. 

a cie~as. ·'Vamos a poner una banoer'a·•. 

Vamoc a ponerla pues, si ~s como defensa para aue no nos 

fas~iaie. pues la ponemos ... 

De a~i surgió la hualga; dilatamos como 01e: ~eses. ~l cue~o 

nunca se Ot'~sento ya J~mas. Algunos :omoaReros me nan cr:~1caao-

inclu3o acu1 en olaticas que hemos me han ct~1ticaco-. 

poroue :10 he dicho en oc:as1ones que mi pa't1"'on era mL\Y bu.::?no, 

hasta cierto oun~o. Pues s1 nos della. porQue er'a as1 ••. pues no 

sé, aec1a como que éramos sus hijos, como que •••• 1·claro -aec1a-

= Creada en 1974. en el s~xenic de Luis 
i~stancia intermeo1a conciliaoor"'a entt'e las 
pa~ronal en confl1c~o. 

Ec~1evar·r1a~ como 
oar~es labor9l y 

4 Bandera roJi-negra que se coloca en la entrada oel lugar oe 
trab&JO cuando se declara una huelga. 



Ay ~sted no'más piensa en eso. 
, 

Hh pLtes, ien que otra cosa quiere OLte piense: -le cec:1a 

yo. 

Es ltn s1ndica~o cue esta en la Guerrero. as da la CTM. de 

tex~1les. Los dueAos les dan sus cer~av1~os ..• y eso es lo malo: 

que no se dedican a ver de veras al trabaJador~ a oe~enaerlo, a 

ver sus necesidades. iNo!. ellos se dP.d1can a ver la aue venga 

para ellos y allá se arreglan. ~s9 se~cr -cuanoo nosoer~os estu-

vimos e~ huelga ah1 en Ayun~am1ento-, se dice oue nretena1a 

la empresa. Er~a una fabr·1ca cien oues~a. cenia una 

m~cu1nar~1a que ihijole! Pero al duefic ie gus~aoa muc:no la tomaae-

Tenia dos máquinas teJedor~as au~o.nát1cas oas~an~e grandes y ce~ 

~n1 dos dabamos cuantaJ 5ac~ la mas Qt~anae, la teiedo-

ra. CtJando se vio en mala situac1cin ou1so vaciarnos el taller; 

esa mécu1na la venaio y otra tamoier1. naaa ma5 aue sus acree1Jar~es 

andaban ~an encima de él que un d1a de~ermino ~acar lo que cu-

di<?ra e irse. Si sacó cosas oero no le a10 t1emoo ce mucho: nos 

auedo una máquina teJedora auton1át1ca, una rr.a11L\1?.i, una oue le 

dic:an cintera, unas maquinas especiales como remallacoras pat~a 

trabaJar con tela de punto, y un taller bas~ante bien puesto y 

granee. Un dia cuanoo llegue encentre a toda la gente en la 

entt•ada: 

¿Qué pasa ahora? 

No, pues que nos robó el señor Manolo. 

iCómo que nos rooó! 



i~o ne soy su pa~a!. ¿yerdad?, pero los 

27.l 

quiero como si fuer·an 

mis l1i.jos 11
• C:Jnv1v1a bastante c:on toda !a gent:e, 

con todos; den"Cro de lo q1-te cabe tenla ot..tenos rasgos PL~es .. 1'4oso-

tt'Os no t'ecur~r1mos al sindicato s1no a 

Defensa del TrabaJo y ese fue su cor2Je del 11oer s1nd1~a1 .. O sea 

que nosott'os a! sindicato en tooo momen~o lo h1c1mos a un lado: 

él llegó cuando ya estaba puesta la cancera. Segun él que iba a 

ar1'e9lar las c:osas al 1#.\ en la Sec:re·c.a;"1.:\ ael Tr:a.baJo :.1 hastc;.. el 

óltimo nos auiso hacer ~hanchullos ese seAor, corque nas aec1a 

que 11 sa oo_spone la cita de !a audiencia: qua "sa oera1;J ei 

e;.:pGd1ente 11
, y asl. .... De algLtna manera yo le seguia ia corr1en-.. · 

te, y creo qL1e s1 un dla me encuentr.n 1me mata~, poroue oractic.a-

men~e le sacué la~ cosas de las mane.is. Es oue encont:ramos .. as1 

·l:;r:~tando de busc-=tr le;'\ soluc:ion, a unos .:.\bagados conoc1aos ae uric:i 

compaRera je trabaJo de ahl mismo, y ráoido le eHpl1camos ei 

problama ';I ellos :·1as llevaron el caso. No!3o~ros oemandaoamos aue 

nos estaban sacueandc la f~cr1ca oor naaer abanaonaao el seAor la 

r.~c:t()rta •. ~.PcH" ou.2~ ... 3in :~~pl1c:~tc::.on y nos quaaar.:.amos en sl ~1re 

t'OOOS. 

Estos abogaaos lograron el emoargo Pt"ecau~orio~ aunaue el 

~unoue en~rara no podia sacar 

nada :"· para ~so estaban las gu.at·dia~. f·1ac:1amc::.s tres turnos ac~ 

guardia y estuvimos ahi die:: meses. Pera esos diez meses lo 

tardamos~ no tanto porque se 2oiuc:ionara la nuelga sino poraue 

teniamo~ que vencer todo y se formaron comisiones. Como mis 

c:ompañeros., de alguna manera me cusieron encabe:anao ese 



··rcllo•, como se 01ce ahora, yo ténla que permanecer siempre ani: 

en l~s noches no, se queoaoan compa~er~os. Tan buena suerte tuv1-

mas cue el m!smo due~o del edif1c10 mande a camoiar las cnaoas ~e 

las PL:ertas para que e J. due1:!¡0 del taller ne en 'trara. Es'Co est~oa 

en Ayun~amienta y Luis Mora; ahora estan las of1c1nas oe la 

t•ev1sta ~· Una vez que estuvo has-ca lo ultimo que se puco 

vender. lo demás lo repartieron por par~tes iguales a ~odos. La 

hLtelga fLte en el 76 y yo habla traDaJado dos aAas anl. Supimos 

lo que era andat~ en ooteos. andar pidiendo ayuoa; cor eJemplo a 

ncso~r~~s nos ayudaron economicamen~2 los ae Apr~os. 81c1cle~as ae 

Mé~1co. Tr1consa que es de la CDNASUPO~~ Telsfo~os. s1nci1catos 

indeoendientes que no ~ran de la CTM; los estudi~nt~s nos hac1ac1 

los volantes, nos ayudaoan a botear. 

La vivienaa v el trabaJo 

La semana casada ~uvimos aqu1 una huelga, en r1arte LQ3; es una 

emcresa bas~ante fuer~e, no mas oue esta div1ai~a en dos partes 

pero el dueño es el mismo. Hay comoaneros -digo compañeros oot·oi_te 

ae alguna manera estLtV11nos all1 apoyci.ndolos- aLte ten¡an l.tn suelao 

oe dos mil 500 pesos. n1 siquiera el sueldo m1n1mo y o~ros no 

tienen el Segura.• A un cortador lo desoio1eron porque lo acusa-

ban de que hab1a echado a percar~ un cot·~e ~cosa aue a! final no 

~ Compa1~ia Nacional de Sucsistencias Populares, creaca en 
marzo de 1961; planifica, con·cro1a y ejecuta la compra, 
aistr1bucirin y consumo de cienes de subs1s~enc1a popular. 

• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS>. 
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ft..te .:err::f':l). :' le hi3tllan necho f1'°~mar unas letras cor mec:c 

m1llcn ca pesos. Este 5e~or~ vino a peoir apoya f1s1co v mcr~al con 

la orgar::ación, cuando él ~o tenia conocimiento ae que aqu1 se 

pua1er~ Qar ese tip~ de ~ooyo. Vino, coo; con unos ccmoa~er~os que 

estaoan en el local y raoioa se n:zo el alboroto. Fuimos -sin 

conocer el ot~oblema- y es~uvimos alli, en particular una comoa~e

r~a y yo, oorqu~ en esta organ1zac1on n~y seis com1E1ones oerma-

nentes. una es la laboral a la cual oertenezco. Nos interesaoa 

seguir est~ proceso y estuvimos ~a5ta las tres de la ta roe: 

gracias a ~ios lograron todas sus demandas~ por mea10 de iJn gruoo 

de aoo~a~os aue se movilizat~an ca~tante y que se ve oue son 

lo~t~o la re1ns~alacion je ese compa~ero y logr'aron 

el con1:r<:1to ::olect1vo qL<e no ten1an, siendo que es una f actor1a 

de más ~e 40 gent2:i: pero lo más importante fue la devoluc1on de 

esos dccumen tos ·f i rrn~dos por meo io mil lCn de pesos. 

La que pasa es que la mayor pa1~~e je la gen"te por neces1oad 

toler~ ~odas esas cosas. FLle Lln triunfo rotL<noo tanto de los 

abo~~q~5 cenia de la Q~nte, eso es lo que yo veo oien: que cratan-

do ce ~poyar el cornoaAet'O aat'a oue la re1ns~alaran. lograron 

otr~as aem~ndas. Lo que pasa es que la gent~ no ou1ere da~~se 

cuen~a .•• y s1 se oa, es que no quieren aar la lucha~ no quieren 

daP la pele~. l'"lás que todo por temor, me?.s anorita en es'ta situa

ción que S5tamos ouedarse sin tt'abaJo es our1s1ma, our1s1mc •.. 

La com1s1on laboral no es una com1sion hecha todev1a, es~amos 

a~enas ini~iandonos en esto. ¿con qLlé motivos es formó? Es qLle 

esta com1sicin quier~e pt'epar~arse, tener conocimiento sobre todo ce 
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los articulas y saber en qué momen~o se deben aplicar. Porque 

cuando ya estén agotados todos los r"eCLH"~os de un caso, poa1--13 

llegarse a llevar un caso laboral dentro de una vec1naao! como 

pat'a nacer ~1empo: es mas bien con el fin de alar"gar &l ~1~mpo e~ 

la permanencia de la gente en la vecinaad. S1mplemen~e somos un 

grLtpo de compañeros qLle con la Ley Feaeral del TraOaJO vamos 

tratando de estLtdiar 
.. 

que le corresoonae al traoaJaaor, en que 

n1crnen~o deoe hacer sus demandas. saber cuantos c1as tenemos ce 

aescanso, vacaciones, aguinaldo. tao~s esas cosas. 

De apoyo ne1ncs ten1~0 vat'1as nuelgas; como nuestro asa5or 

juricico que ~enemas tamb1en esta me~ido en lo laooral. en~onces 

si el es solidar'10 con nasot;"os. nosotros ~amb1en tenemos ~ue 

serlo cuandc él lo necesita. Vienen comoaAercs que nos exponen 

sus caso~, cuáles son sus oemandas, s1 los han de5peaido, pot" que 

los nan despedido. Por lo menos nemas apcyado 6-8 huelgas; llega-

r'"Or. a venir aqui tamoién del 11 Pacc 11 7

1
ahl tuviet~cn mucnos oroble-

mas. El ap~yo que les d~mos no es tan~c economico~ oera s{ crin-

damos: ayLtcJa todos les comoa~ero~ cue 1ntegrarnos la organ1zac1on: 

por~ ejempla. se da v{veres ae lo cual se hacen e so en sas. ·,o me 

integré a la c:omis i On laboral. por las inJus~1c1as oues~ ia 

7 Se r"efiere a los trabaJaoor"es oe la emcresa Refreeccs 
Pascual, S.A., quienes en 1982 iniciaron una lucna oebido a las 
violaciones ce la Ley Federal del Tr'aoaJo. la repr~~s1on y el 
re~raso en el pago oel aumento salarial, por oarte ael cueAo de 
la emoresa. En febrero de 1984. la JLtnta Federal ae Conc1liac1on 
y Arbieraje ordenó el embargo de los bienes de la emoreaa a favor 
d~ los trabajadores. y en agos~o oe 1984 se cons~ituyeron 9n 

Socie~aa Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L. Véase "La 
re! ac idn salud-traba .10. El caso oe los tr·aba.i aoor·es de la 
Soi:iedad Cooperativa PascL1al", UAM-l(ochimilco, Colecc1on Modular, 
Maest'ria en Medicina Social, 1986. 
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e::o 1ot;.::i.c:1 1.'Jn O Lle cometen con nosotros 1 os traoajadot~es. Naaa ma~ 

por~ue ;a estoy vieja y ya no poar1a llegat~ n1 s1qu1er~a a la otra 

esou1na -oet~o si yo estuviera con ur1os pocos menos ce aAos, m~ 

me~et'l~ dut~1simo a la cuestion labcral. Acar~e cue me gusta todc 

el mov1m1en~o este! me gusta en car~icular~ lo labat~a1. 

Un sa~or que pat~ticipo aau1 en la Un1on es el que nos enea-

minó nac1a acé porQue nosotros emoezaoamos a tener las visitas ae 

L1n suouesto dueño, porqL~e en real idao 

no hay un dueño le91timo. Entonces 

la vec:indaa 

el me o i jo: 

donde yo vivo . 
"sabe qLle ooñc!.\ 

Sara~ nay unas gente~ qc1e traoa.1anan 
, 

as1 a.si, .~.corque :-io 

vamo~? 1': pues vamo~. Venimos y emoe:amos a venir a las asamoleas 

y a darnos cuenta dal trabajo. Una vez sl intenta yo acercarme al 

F'RI: claro, todo tiene su fin porque habla mucna escasez de 

az~car~ y semillas como arro: y fr~iJol. Entonces ani del lado oe 

Insurgentes hay una tienoa que aparentemen~e dice "para godo 

públic:o 11
, pero no es cierto. En esa ciencia nay que tener c:reCJen-

c:ial, hay que hacer una solicitud y llevar fotografla. Yo d1Je 

bueno plies. si as1 ·1oy a conseguir~ me voy 3 meter~ aqu1. Y sl 

mtJchacno que estaoa en la entrada me dice~ 

No se puede pasar sin creoerc1al. 

i A~h caray! -le diga- y entonces ¿por que cice anl "para 

tod.:i público"? 

S.i.. para siemora y cuando traiga creden-

cial. 

Ah bL1eno, ;;,y a donoe la pc1edo conseguir? 
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E~~once5 ya me encaminó cera fui unas dos. ~res veces y 

nunca lleQue a vet~ a la oersona que daba las creoenc1ales~ Hao1a 

que ir ~l edificio oel PRI en lnsurgen~es: claro oue no era yo la 

única cue andaba oor an1~ eramos una bola de se~or~as oue anoa

oamas ~r~a~anco de conseguir la crecenc1al para tener acceso a la 

tienoa. y mas cuando la escasez del azucar y el friJol estaca 

tan tremend-.'<. Pero el señor nunca llegó. 

En el 78 entrames a la Union; en-canees se haolaoa ae aes a 

'tres lan=:am1entos en pLterta pero a!.ora son como 20(• y t;an'tos 

c:asos QL\e se tienen pro::imcs a lün::am1en'to. Yo no tenia l•.:Jea en 

real1oad ce aue e::1stiera una or9an1zacion asi, oue cefenoiera la 

vivienoa y la oermanenc1a en la colonia. En case a los s1naicatos 

sl -por la ~xoerienc1a que ne tenioo- pero a nivel inauilinar10 

no tenla ni idea que existiera una organ1zac1on. Ten1a conoci-

miento de los camces1nos, oe los estudiantes, ce los maestros 

cero no de lo inqu1linar10. Eso oa1".a mi ft..te nuevo. sobre toelo e! 

~t~acaJO que e3 mucno muy diferen~e. En cierta forma es ia misma 

lucna. na'mas ~1feren~e maner~a. Entt·entarse al 

patron es aura, enfrentarse .a las autar1oades laoora~es ~amo1e~ 

es d~1rc" per·o mas dure es enfren~at~se a o~ro ~ipo ce autor1daaes 

como es ahora lo de los lanzam1en~os. En el traoaja c1ce uno: 

bueno, me corren de aqLl1~ pues me voy a otro laoo. Paro la vi-

vienda es una cosa que se oebe c~fender mae -sacre todo ahora-, 

porque antes habla mas facil1daoes de conseguir vivienda pero 

ahora es ciifl~il. Y, sobre todo, que se acostumora uno al oarrio, 
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a su gen~e, se arraiga uno aqui: al oeoacito que tiene uno car 

car: a 

La colon1a Guet'rero siemot~e ~~e una colonia un OOCt.ll ";0 

asi como se dice, medio oullanguera. Todo lo aue es la calle 

ae Guerrero nabla varios caoat·e~s; er•a una calle mucno muy comer-

cial, muchos anto.i 1 'tos0 y toco. Eri oar·te et•a bas~~nte alegt•e la 

colonia y a la fecha sigue s1enao~ no igual~ poraue anora con 

es"t;o ae los ejes viales la calle Guerr'e1·0 aueao imuerta~ Pera en 

aouel entonces era bonita ..• Me acuer·~o de como es~aoa el jarc1n 

ae San"t1ago (que ~1-1ar~. es Tla·celaloJ. ia aauanél. CL\e esti?.Oa ah1, 

la aduana pulquera de aca de Buenavista! como es~aoa ant1gua~en~e 

la estacion de Buenav1s~a mucho muy difet·ente a como está anot'a, 

c:lar·o. Lo que es anor.3. la Unidad de Nonoalco-Tlatelolco era 

totalmente diferente: es lo que ha camoiado más que nada. El 

can1bio eri la colonia ha sido bastanue no~able por las ejes ·-eso 

si-, cero de ahl en realidad las c~lles muchas no nan camoiaoo. 

Las casas estffiban en meJor·es condiciones que anora y nao1a mas 

casas ren"taoles, ~ás f5c:ilidad de consegulr una casa~ aun c:uanao 

es~a zona era una zona as1 como ..• creo que era ·1 zona re.le:\'' .. 

T•.:Jdo la que es 2:'.:trella, Soto, 1.-t.t:i-D., i:oo~.v1a. haoia ºseiiot"'as" por 

alli 

Dentro de la vecindad donc:te yo vtvo, en acue i en 'Con e ES 

v1vi.an personas que yo recuer'•oo con mu.c:no cariño: riab1a Ltna 

personn que fue m1 camaore que yo quet·1a mucho. nasta aue mur~10 

el la. La vida aoul era boni~a porque habla oas~ante armenia. 

~ Comidas tradicionales de la cocina mexicana. 



Ahora somos pocos vecinos; murio el due~o, luego murio la escosa 

del oue~o y hasta que yo me recuerdo ellos no tenian familiares 

aoLli. E'ran esoañoles; el señor muria parece 01_1.e en 1943. Entonc~s 

a E$a vecindad le salió cor ah1 una oue~a -oue se 01ce or1ma o~! 

seAor Cuete (el due~o)- ~' ahora resulta oue esa sefiot~a es la 

due~a. car~o no ha de ser due~a cuesto que no na 000100 nacer 

naoa, ~Ot' ahl nos mando una vez un seAor que diJo aue tenia una 

~arta oocet~ y que él podla nacet~ y de~hacer como cu1sier~. s( 

logr .. :: sa.car a tres gentes: a una sef!.ori.1. le dio ca: mí i peso=: y la 

se~ot'~ se emociono tanto c:on los oos mil oesos cue oaJo SU$ 

cosaE. 5e puede decir que a ella no la oesalo~11:1ron ae1 como se 

~cos~u~bra not'malmen~e ahcr~a. que lle~a el actuar10. 

Son casas viejas y ' ch1qu¡ta5; la m1a no es muy comooa oero 

para l~s nec9s1dades es~a oien- Estan1os muy apre~~aos: yo tengo 

la pie=a chiouita que no cabe mas que la cama! mi maou1na cue 

tengo ~· un mueolecito con la trale'11s1on; no ouedc comorar· una 

mes.::\ .. una:: =:.illas. 1naaai.! ••• Anora :L·?.s l"'eni;as las va a c.:aore.~- t.tn 

seM•;)I"' ·:Je 1.ln oufeta aom111is-c~~at1vo: n~cla mas aLte oi;ro vecino y yo 

~epo5i~amos la renta, ooraue ei que lleo6 con la carta-pooer 

discu~Lo conmigo. Venia a coot~ar~ la ren~a y le aec1a yo~ bueno. 

para C:Lte le paguemos la renta. muési;t'enos sus capeles cat'a saoer 

si es ~s~eo si due~o. por'cue no vamos a pagar ren~a no mas corque 

Sl. Y como no pudo mostrar pad~le~. p~es no le d11noe la ren~~; 

depositamos en la Financiera ~ J tenemos ancra cinco a~os aeoos1-

Nacional Financiera INAFINSAI, entidad donde las inquilinoo 
tienen la opción de depositar las rentas. 
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tanda. Des9raciaciamente a donde yo vivo no es ren~a congelaca. 

aunque ~e~1a ~ie1n~o de vivir ah1, pet•o el con~rato me lo hicieren 

\ nay un señor Qt..le v1 ve:1 

ani desde 1930>. Vivimos ahorita a21s familias y san a1ez viv1en-

das; yo pago 120 pesos y la renta mas al~a ahl es de 300 pesos. 

La casa oonoe vivo me na c:ostaoo mucho dinero -yo a caca r·~to le 

meta d:: ne ro-, porque s l no es a::l., 110 sos'tenemas ias casas. 

Claro, c:an el fin oe estar· mas e menos ~ranquilos, es~a uno 

viendo '=lLie no se ·:ayci. ia caer! 

Los aue~os nunca nan 

Cue'to nunca 

ha hecho Ma sido pct" ~ea10 de los 

señor ..• pues m7nos • ~quién? El seAor oue estaca como aom1n1s-

tr·aao1" :Jor el Banco l"le;.:ic:ano ni=o algo ¡::ar la am1scaa que lli:=va-

él: n':Js hi:::::o ei fa,:ar oe oonernos agua -noraue no 

teniAmoa aqua en la~ casas-. hao1a llave aoaJo y los tinacos no 

servlan .. Eso a m1 me cosi::o met:er na.s'l;an·c-a dinero porai...le oe los 

inDLlllinos. naci1~ puso~un oeso! wn 
I 

seAor aue tiene ren~a conge-

a el nadie 18 ha oag~oa un peso. Hay dos lavaaero;; con c;Lt llave 

cie agua: ahl nunca falto agua ~oraue de ia que viene de les 

tinacos -en esta ecoca a las 8 ae la ma~ana ya no se acuerca uno 

que hubo agua, a veces a las 7 oe la maAana :1a no nay. AoaJO 

ningun~ casa cenia n1ngun servicio~ no ~en1an agua aaan~r~ n1 

sanitarios, nada. L~ ónica casa que tiene todos los Eet~vic1os es 

donde yo vivo: tengo sanitario pat~a mi servicio y la llave oe 



agua. AbaJo nay un ba~o oara toda la gente: si m1 casa "t1ene 

serv1c1os as oor~cue a m1 me ha cos~aco toca ••• 

Yo me sentiria muy mal yéndome lejos: en primer lugar pot·au~ 

el traba.Jo siempre es1;a hacia el c:enl:;ra, y parque si me voy lejos 

tengo aue pagar más ren~a y tengo que ocupar mas tiempo pat~a ir y 

venir ... , gas'C<H' mas en canuones y ademas, porque uno le agarra 

cnt•iAo a eu-pedacito ae cuartito que tenga aunque sea chiqui"to. 

Se acostumor~a uno a las gentes, a las calles, a todo. to veo as1 

donae vivo: 11 iay Dios m10! que yo me vaya ce aau1 ••• censar aue 

aau1 m1 hiJa crec10. pansar que aauL m1 h1Ja se caso. pensa~~ aue 

esto, pensar que el otro •.• 11 La comodidad ce aue ~ocio ~1ene uno 

el paso: yo de mi par~te me siento muy a gus~o aou1: por eso 

estamos pues en es"ta lucha. tratanoo oe queoarnos aqul en la 

colonia Guerrero; 

lur.:ha. 

aqu1 estarna~ todos los que 25tamas en es~a 

No solamen~e los hc1nores estan oa~~a dar la lucha. las mu.Je-

res 't ::,;mol en aun cuanao na es~amos al mismo nivel. Me parece 

impor~ante aue la mu.1er car~1cioe y ld lu~n3 ce las muJeres es 

tremenoa -si se qu1et~e es más fuer~e aue la del nomor~e-, porque 

la 1nu.jer tiene que 9niren~at~se a mucnaa situaciones muy ~remen

das: par la defensa de los hiJos. oor le aetensa de la casa, a 

veces en ocasiones nasta por la defensa cal mismo mar100 1 por ei 

sala•·10, por todo oues. Yo pienso que la muJer es a la que le 

to~a la mayor oarte de la lucha: en el merc:aco., en la escuela. 

ien todas partes!; porque el papa llega y "tén el sueloo" ••• y 

hasta ahí. Claro oue el hombre ~~mo1en tiene que luchar -soore 
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~oao cuando se ~rata de defenoer ~u tracajo, en oca51ones a sus 

hijos-, paro la que sale al fren~e siernore es la 1nuJe~~. La mLlJer 

es la que todo el tiempo tiene oue ver por los n1Jo~, por la 

eauc~=tdn. por la alimentacion. no na mas la de la Guerrero .. 

todas laa mujeres en todas partes oel mundo dan la lucna. 

En pat~te yo no me siento muy 01en oorqu~ la preocuoac1on mas 

granee. mas i:remenda, ha sido no naoer'le podido dar un nogar 

como le to a mi h1 .ja -y di.ge un nogat• comoleto Por la T3lta oe s~t 

pacr~. ~e~o por lo demas. creo cue s1 no fui una persona solvente 

ni una t:iuena. madre =reo ,...::ue Tui !¿nci. macJr~~, nast.n ¿..ni. 10 le 

di a mi h1Ja todo lo aue oude, ~a aue as~uvo a mi alcance, y ae 

algun3 manet·a cuidé de que ella no cdrec1era lo aue a m1 ine nizo 

falta. ~o en par~e estoy muy feli=, muy contenta con un regalo 

que me rlio la v1cl& C::Lte fue ella~ y, por otro lado~ ella es una 

buen3 hija hasta ciet·~o ounto. Glt.t:tz2-s 1-10 supe pi...tes c:omc.> 

a veces ni yo 1111sn1a me entiendo ..• Lo Que 

paG& es oue a veces uno De tanto amor aue le aa a los n1Jos, de 

tan a mano~ pues a veces ••• como que la 

riega ~~,¿no? Poroue mi hija, por eJemolc. no ~aoe ce necesida-

des: ella se caso. tiene inar100. es L'.n tJuen nomo re. Fi~tes no ss 

•.• nay cosas que ae vet•as no entienao. ¿Que sera meJot·, que los 

hijos c~r'e2c3n de algunas cosas? Que tomen conc1enc1a pues, que 

los oaares fib.tfren, que vean lc~s nec:esioaaes: .~.o no oe.rnos c1_1enta 

de nada, ~orno m1 h1.ia? ••• Mi hiJa no sa 010 cuenta ae las neca-

sidades, de los trabajos qu• yo pasé. Ella nada mas me oecla: 

'"º Se equivoca. 
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"mama necesJ to esto, dáme 11., y ya. 1;1 O'l:l"'O dia -fuere. como fL1.era.- .. 

aqu1 esca. No se hasta dónae llegue ~ r'eali=arme come muJet'• CQmo 

madre, como esposa: no lo puedo oec1r porque ahl si no lo suoe 

••• Quizás como maore, cerno muJet' ~:: formar a rn1 

muJer hacer las ~areas ce mujer. pero como esposa no, por las 

problemas que a veces tiene uno •.. 

Creo que es mas dificil ser fnUJnr, porq~e los hcmores -s1 

trabajan. s1 tienen t'esoon~ao1liaaaa~-. ~ero ou1en lleva tcaa la 

carga y la llevara siemcre es la. mu,1er. Siempre -yo pJenso oue 

siempre des:ae qLte Dios formo =:\! munao- .. siemore nos na 1 c:at•g:::\ao 

la mane!, y las fuet~~e~. mas tremencas las llevamos 

nosctras. .:..For qué'i': pcr la t'espon~aoilidaa que hay con los 

hijos, con la casa, con la sociedad. con la familia. con el 

marido. en una palabr,:i: P1onso que las muJeres somos 

las q1Je llev~mos la tarea más aura, ye aei lo veo ... Per'c p1eneo 

que la muJe1' tan1b1én es muy caodz J~ cesarrollar mucnas cosas 

fuera del hcgar, pero oui:ás no tndas tenemos l& m1sm& aec1s1on 

de hacGrio. 

paredes y ne quieren vet' para all~ oe la ~uerta. F·ienso que esa 

es uria de tas t•azcne9 por las c1_~3l:=s i::.. mLqer D.Q desarrolla lo 

que DL1ede desarrollar. AL1naue seamos como dicen el 11 S5?NO oéoil 11
, 

mentit'a, eso no es cierto; nosotras pooemos desat'ro!lar un tt'aoa

jo tan fuerte, dentro como fuer• ae la casa. Claro aue sl nay 

muchas limitac:iones para la mu.ier; si=mpre las na hab1Clo y nunca 

dejará de haberlas, pese a la 11 lioe~ación 11 que supuestamen~e 

tenemos. Claro que aunque no todos los hombres, pero algunos sl 
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la van viendo de oct·a manera, y creo que cuando uno toma un~ 

dec1siori, ellos, oues se nacen a un l~do dicen ''bueno~ agarra cu 

cam1no 11
• Todo c~oende de eso, oe hill.,S._ oec: is ion. El 1,echo oue 

Ltno ponga los pitas fuera de su casa no es c~~o se oec1a an~es. 

para que uno vaya .•. de no sé qué. No, men~1ras: uno sale a la 

calle a desa1~rolla1~ algunos trabaJcs, como es en este c:aso. Aqu1 

en la or·gani~ación en la Que estamos nosotros, yo ando a las aos~ 

tres de la ma~ana en la calle y no ando nacienco naoa malo: ~ndo 

trab~jando de alguna manera, en alguna comisión. 

La ~nion y las pa~~es 

Al principia no habi~ comis1ones, er•amos mLty poc:os. CLtando yo 

en-t;r·e ére.mos eme Ltnas treinta personas y empezamos los sábados a. 

venir" a las asamoleas. Habia tambien un traba.Jo que desarrollaban 

unos muchachos aue se llamaban "la brig.ade. 11
, que 1oa.n o las 

vecindanes oot' mea10 de teatt'O, los oroblemas de la 

colonia e in·~itaban a las gentes a ven11' a la Union. Me aio gus~o 

el pensar que yo pod1a ayudar en m1nima oarte a la gen•e qLte 

estaba en problemas; eso fue lo que me mo~:vo a quedarme. Vimos 

que moviencose la gente y haciendo presion se loc;wa algo; los 

problemas mas gt'aves siempre fueron lo jurid1co: es~ar preparando 

a la gente oara un enfrentamientd con las autoridades, los actua

rios. los 1i-::enc1a.dos qLte llegan. 

Ya va a hacer Ltn año: hubo Ltn intento de lanzamiento aqLll en 

las cal les de Pedro Moreno. ·Yo nLmca voy a los lan::amien1'os 



porque mi traoaJa pues no me lo permite, 

razón, no me acuerdo, a alguna pa~te iba 
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pero ese dla -por algun& 

yo- Sl flli y llegamos 

pero no ejecutaron el lanzamiento, pero llega una compaAera 

encar~reraoa avisanao que habían lanzado a LIQa pet~sona por~ las 

calles de Mina y que la 

estaba en la calle, y dijo 

hablan golpeado. Fuimos y la 

que la hab1an arrastrado, 

señora 

hablan pegado; trala todos sus brazos morados. Estaca en olena 

cal!~ con sus cosas y el due~o con el• actuario ya se haolan 

retirado. Empezaron a lle9ar comoañeros oe la Union \es't'a señora 

no oer~tenec1a a la Union, n1 51qu1era tenlamos conoc1m1ento ae 

ella;, entonces viendo qLte la seAora estaba en la calle con sus 

cosas -y como el zag~an es oastante anc:Mo-, empe=amos a meterle 

las cosas al cubo del ::agúan. Toda se lo metimos. Claro, animados 

los compañeros y ella con el apoyo que sintio, total que rom

pieron las cerradLtras de la pLterta. Fero. lLtego lt.tego le hicieron 

una acusac1on, la acusaron oe deepo.io y se la llevaron al reclu-

sorio l~ort<>; alll es~uvo detenida tres dias. De alguna manera 

ella pudo avisat·, nos dimos cuenta y entonces 

salió bajo fianza. 

fuimos a verla y 

A partir de ahl esta compañera se integro a la Union y 

claro, ahora estamos obl19aoos a seguir~ el proceso de su caso, 

tanto de la casa como el penal. Es que le pusi2ron una pena, 

condena pues, de ~os años y tien~ que ir a firmar caca ocno 01as 

porque est.'.\ acusada de lesiones. Segw1 01ce en el e:.:oediente qLtE! 

le quitó un dedo al actuario, que le rasgó la cara a un policla, 

qLte mordió al dLteño, y aqui decl~os: que presenten pruebas, que 
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le falta el aeao, ~ 

quién le r·~sgo la cara y todo, .;;..no t· 

están llevanao; a o~ro compaAet~o también 

Dos cas~s penales se 

lo acusaron ce oespcJa 

cuando no se efectuo ese de5poJo, y cerno testigos esc~n coaos l~s 

ae la Union. Lo que pasa es que el ac~uario diJO que se haD1a 

efectuado y como ellos tienen fe publica, iquien va a cancr~ar1at~ 

la palabra de ellos! El mismo abogado lleva el caso de él; esoo~ 

abogados son del ramo penal, son acogados democt'at1ccs, son muy 

buena.s gentes. 

Yo casi desde aue entre aqu1 .ne c11·:::-r•:in una ele las comisionas 

-pienso yo-,, más delicadas poraue se ~rata Oel dinero. Casi el 

tiempo qu~ tengo en la or~gan1=ac1on, tengo de maneJat· los fcndc~ 

de la Unión desee entonces. Antes era tesorera, despc1es de le. 

reorgan1;:ac:ión que se l11~0 hac:e dos ..años, se namoraron comisiones 

y sigo siendo responsable del fondo economice en el canco. Hay 

tres comoa~e~os que cobr~an las cuotas, pero. tocio viene a c:i.at• ~. 

mis manoD cara me~erlo o 5acarlo del banco. Los m1emoros de la 

Unión pi::\g~n 

Ten1amos Ltn 

cuota cor~ aseaor·1a j~~r1ci=a que as de c:1en oesos. 

asesar al que se le daoa una cuota simoól1ca nada 

más~ y de lo mismos de las cuotias 3ale para el papeleo, como 

cLtando es necesa.rio hacer volan·i;es,. las formas para. el aepo:sito 

de lcS\S r·entas., para la compra. de pintura. para los de la com1s1on 

de comunicación. La comis16n·e~onom1ca es la encargada ae recau-

dar fondos de alguna maner~a Rara tooos los gastos: oor medio oe 

rifas, de venta de antojitos, de funciones de cine, pues sacando 

el dinero como se pueda. 



La delegación nunca ayudará a es~e ~1po cie movimien~os i el 

gobierno menos ••• y el F'RI imenos! 1 bL1eno ! : f'R I y gon l erno es 

lo mismo. ~ll nunca noso~ros recurr1mo~ a esas oartes, ooraue 

sabemos de antemano que no nos van a brindar~ la ayuaa que naso-

tras como organización -a lo que nos decicamos- nos puedan brin-

L:uando estan pro::imas las elecciones,. claro oue v1e-

nen, prometen, dicen oue van a hacer -y de ahl 

como se dic::e, 11 se van con la finta" y le entran a los festi·.'ales11 

a las reuniones- pero pues eso lo n~cen nada mas mientras ellos 

nec2s1tan el voto p¿.-::i,ra apa;.··arlos; per\'.J que digar1 1 va.mo:s corque oe 

ver~~s vamos a brindar ayuda'', nunca lo han hecho •.. l~os toco ir~ 

al Tercer Encuentro de la CONAMUP,, a Acaculco: muy 1mportance, 

par~iciparon muchas organi=aciane5. fue muy bonito. 

en una mesa donde se hablaba mas oe la posesion de la cierra, oue 

de la defensa inquil1naria. Casi ~se Encuentt~o se fue ~oao en 

base a la posesion de la tierra. mas la d1scus1cn s~ore la po~e-

sión dE la tierra que la 

difS!rent:e. 

defensa de la '.:ivienaa; es L\na lucna 

1'1 meoida que na pasado el tiempo todavta no apr~enoemcs 

suficiente; aqui se ap~ende, tooos aprendemos &lgo de todos. hay 

cosas que a veces uno 

c:apacitacia que tiene estudios: 

se imagina! En la Unicn nay gante 

claro. es ahi donde yo veo 1~al, 

que estas personas más c:apac: i'taaas tanto en es~udios como en 

facilidad de palabra, no impulsen una oreparacion oara los oue oe 

alg1..1na manera andamos Lln poquito más abaJo, por eso puas: por 

falta de estudio, por falta de conocimiento de muchas cosas. Y oe 



uno a veces como se retrae u~ poquito, poraue 01ce uno 

11 ay, ·la voy a meter~'', ¿si? ••• Por mi proo10 trabaJo ¡o no anac 

en ve~inoades comisionaaa pat~que al tiempo no me la perm1~sM 

Ahora ~·a tengo un paco mas de tiem~o y apenas me ne tntegraoc ::, 

Llna vecindad, pero st pienso qL1e es Lln error de ~odo ese grupo-

en par~icL1lar, dos o tres gentes- qL1e piensan qL1e la gente no 

puede desarrollar un trabajo. 

puesto que s1 ellos nos estan 

Ah1 veo pues un er~rot~ 1TILI)' grande, 

capacitanoo pienso p~r·a mi que 

están dudando de ellos mis1nos, ooro~e entonce5 ~aue preoarac1on 

le estan dando a la gente? Ademaa pienso que ~ la gence 

también, como que le meten alguna cesconfian=a porque no dicen 

directam~nte: 11 bueno, pues esto lo 01..leae re;;ol'~er la ceomision :iua 

va''• ~iace bastante tiempo criticaoa que la comision Jur1d1ca no 

capacitara e?:o:r::ll.151.,,·ament.::? a un gruo1.:l, sino q1..te nL1b1era una caoa-

citación abierta, que todo el mundo supiet~a a oande ir. cuanoo 

ir, qué hacF?r en un determinado momentc:i ci_tanoo llegar·a · 1 ~: 11 oape.!.:. 

porqLt9 si ne. se acocan siempre al que es mas cao~=1~~00 .. al que 

saoe mas, al qLle l·a entienoe meJot·. 

Aqu1. desde que yo estoy e~ -esta or9anizacidn, se ha dichc:. 

siempre qLle aqu1 no hay pies, qLle aqi.iJ. no hay cabe=as. que "tod=>s 

somos c...tno.. qLte uno, i:omos todos", y es mentira p~raue se lo 

adjL1dican el los. F'ienso que eso es mala, ¿.vercad~, pues yo creo 

que qLtien tiene qLte decir 11 fulan6 es as1 ••• es mu.y capaz 11
, es la 

gente y no ellos mismos. Entre est.:is compañeros -muy en par-

ticular una compaAera, no dLldo que no sea capaz, es mL1cno muy 

c:apaz, es una gran compañera, pero tiene un .. defecto muy grano'9, 
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que 01ensa que si no lo hace ella n~ hay quien vaya a resolver el 

caao. Es ahl donde yo veo el problema mas grave, porcue daber1a-

mos ten'ernos confianza ~' qL\e i 'COCOS: somos caoaces. Piense 

que es bueno, buenisimo apt'ender y que nunca ese aorenoe lo 

suficiente. Cada dia que amanece uno aprende cosas nuevas; de 

alguna manera se le graban a uno las cesas y en un momento aaao 

puede una d~cir ''no, esto no es as1, o esto va asi 11
• F·ero este 

grupo de compañero= duda iduda! ce la capacidad de cada uno 

de los oemás; eso es le oue veo como un error. So1nos 9ranaes 

•.:omr.aneras -me 

en un determ1naoo momento entt'a ~o que no aebiera .•. el egoismc~ 

el ego1$mo hacia los demas compa~~r~os 

Lo he dicho, y por eso como oLte no ando mLty 01en, porque ya 

luego oigo comentar~ias que si soy as1, que si no se cuanta A 

veces quizás es malo expt~esar las cosas tal cual las s¡ente uno: 

por~que como que molesta. Fet~o p1en~o oue hablar~ con la veroaa es 

meJor que anear ~1cienao 11¿\_.I cue fulan1ta es ~an ... ,que 

us~ad es as1 de . For alouna v.;,'\nJ.cao UQ. lo quieren entenaer! 

no le aceptan. Creo que ellos de alguna manera nas menosprecian; 

más bien: menosprecian el desarrollo de nuestro trabajo porque no 

nos creen capaces. A veces <no lo digo por mi), no se can cuenta 

los compañeros muy capaces, que no dan la oporuun1oad de cesa-

rrollar Ltn trabajo más amplio dorque ~eco el tiempo quieren ser 

ellos nada más. Esto también lo veo como un error: porqLte a la 

gente hay que darle la oportunidad pues, hay que tenerle confian

za para que pueda ••• hasta como·tjue ponerle más empe~o, poner 
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Quizás no a tanta altura cerna ellos. 

pet"O si pues que se vea que se ~iene ~onf1anza, que 5e oa un vo~o 

de confianza: cosa que en realidad no se nace. 

Luego -vamos a suponer que viene alguien a nacer una en~re-

vista-·~ luego: 11 ay, fulanita· que habla muy boni'to 11 '( siemo1·e 

es iulanita o menganita y no se le da oportunioad a alquien mas 

que ouizás lo hace mejor. De hecno ya se dio con una compaAera 

recién ent~".ada; viniet~on a ratz de un lan=am1ento, se 1nt8graron 

a 1~ ünion y de5arrollaron hasta la fecha un 'tr·aoaJO o~stante 

bLteno. Y se dijo: 11 fulana 1 fulana' 1
• No, otros op1n.=tmos QLte sea la 

que sufrió el problem~, y de hecno fue un buen repori;aJe, una 

buena entrevista. ¿por qL1e7· Porque e.l la lo viv10. no lo iba a 

poder decir más bien yo que ella que io vivid. Es .:i.h l donoe yo 

veo los errores: siemot"9 quieren encaJar, encaJat", encaJar, a una 

sola gente. De ahl que se ha hecho ese gruoito oue se siente ~o 

·.:;e cree) qLte son los dirigentes. Y aou1 -una vez mas- descie que 

yo entré se dijo que D..Q h;..y dirigentes, y t~esul~a qu~ anot~~ nay 

un grupo que por lo menos ~ntenta dit~tgir la agrupac1on; yo en 

particular no estarla de acuerdo, y no na'más ye. 

Lo que veo es que no todos somos capaces ce enfrentar la 

realidad, sino que hacernos comentarios y hasta ah1: corno que no 

tenemos el valor suficiente de enfrentar la re.;>.! id ad. Gh .. lizas no 

sea tanto la culpa de ese peque~o grupo -de que se sientan en el 

lugar que se han puesto, porque no los hemos puesto-, sino que yo 

harla una autocritica muy en particular, porque luego estoy 

tratando de decir esto y esto, asi y asi, pero como a m1 se me na 



tachado desde un principio de que soy muy clar1dosa, entonces 

digo: bueno~ si a mi me gusta estar aqu1, si a m1 me gus~a oar un 

poouito·de mi tiempo, o nabla abiertamente y me busco mas procle-

mas, o me quedo callada". Entonces algunos no aprovechamos la 

libertad oe expresión que hay para hacerles notar sus errores, a 

quien vernos qL1e los esta cornetienoo. 

una critica 

aCLIErdo. 

abierta, pero entre 

~lo somos capaces oe hacer 

~ los qL\e no estamos de 
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MEMORIA DE MWJER 

~ 

Las ~:"'illas de la c1uoad 

Siempre vivimos aqu1 en la colonia Guer·rero. Yo a m1 o&ore nunca 

lo ou1se. siempre vi en el a un nombre orgulloso; 1:~1 er3. ferro-

c:arr1iat"'o. ~ra garrotero ce camino ';: g.;:tnaca mL1y CL\eri dinero. íba 

a la escuela y se me oued~oa viendo no mas cara verme; 

c:iui;:a.s el -sen tia c:.:1.r1ño oor m1" oaro era 1nuy orgul loaa. a: v:sc,s 

nomwres q:J:=o nunca se . .,:encen: muet··en con su orgullo. 111 madre 

man1festaoa aue sufria mucno con el oot•oue come ccoos los fet'ro

carr•ilet·as teenia muJet·es por donae ouiera y no era eso solamen-

te si~o aue le pegaoa mucno; ~1 llegaoa y no la r~spetaoa como 

•nujer: estuv1era er.lbt?.t~a::aaa o no. Le daca igL\al 

~1molemente por· esa .•• 

estao2n pavimentadas. Todo Aidama -que daba a Buenav1sta~ a la 

estac1~n- ~ra ernpedr·~do~ e5to fue como en los a~os tr'ein'ta e los 

cuarer. 't8. 

=:n el ar1o ·49 todavia oasi\b::i. al tt"'en: en .los 

que se unieron los dos ferrocarr~ies y empezaron a nacer una sola 

estac~ón, empezaron a tirar tooo lo que nao1a decras. las v1as. 

Casi !a colonia se componia de v1as. Escaseaoa el agua~ an~es se 

aca1·reaba de un jardincito que gs'tá aqu1 en Estrella y Guert•er·c~ 
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ahi nay una especie de bomba. Cuanao se acababa el a9ua e~ la 

vec: in:J~o. .:::li=? ani ~e a.e arreaba y eran 1 CL.laaras ~ Me :i.c1..1er~c OLICo s.:: 

)~n~a de vecinos en aauel ~iemoo; la gen~e ~nauva c1-

diendo esas sar~v1c1os -tambien arena.Je-. oorque 

colon1a de toco eso. En aquellos tiemoos los dueAos, oos1oiemen~e 

con10 er~an esoa~oles comorendier'on ~ue et'a nece~ioao oe mecer les 

servicios. 11e~ieron los servicios pero n~da mas nas~a el za~u~n= 

por dentr-:» de la vet.=1ndao tenia Ltno QLIG acarrear" per·o y:a era L;.na 

~1entaj&. Desoués Ee le nabló al cueAo ~ se cooceraron ~ecos les 

poroue todos andao~n 01en en~us1~Em2aos aonoe yo v1v1~ -y en la 

vec1noad de enfrente que es tnt .. t~ ce 8(1 v1y1enaas-. a 

dondee yo vivo son 70, grandisima~ 

La otra vecindad ya no e::1sta oot~oLte alli n1c1aron l~s Qe 

INDECO '. h\~o un programa de vivienda oue son conoomin1os. No 
J 

para !::\ colonia porque casi por lo re~i.Jldt' la genbe de la colo-

n1a no ccuc~ esas viviendas. Es oue en todos los t1ernoos nu.nca 

fueron úl'timamente ••• como en 1976~ cor· ani. Mas oien esa ~ec1n-

dad se cayo cal temPlor ael "57: lo nueno es que an1 ~o caso 

desgracias."' Me ente1·e oor mi tia. ella ~en1a comunicac1on con 

las personas cie enfrente Me acuer·oc cue muy temorano~ a las 

sie'te -como e1 .. a gente camoesina, • gen'te aue ·..,·en1a ae Tueras y 

!ns~itu~o Nacional 
Rural y oe la Vivienda. 

para el 

~ Temblor del 28 de julio ae !957, a las 2:4(~ noras1 con 
una intensidad de 7.5 grados en la escala de Ricnter. 

·. ¡ 
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~enla l~ ~os~umb1~e ce pararse temo~ano- •. las caile5 ya e5tao~n 

barrica~ y r•egaoas; ~omo et'a p~l~o, et'a c1ert~a, la ~anca emoe=~ .~ 

losa. con 01eara5. En meo10 ae la 

calle. oue~ no se ooa1a nacet• nada oor~ue all1 P33a~an el tren. 

Has~a desoués -como en 19b0- emoezar~on ~ oav1men~ar l~s calles; 

poraue ahora decimos ~ue estamos ¿n :l cent=ro. 0.:.nc?. pero antes 

p¿,recla qL1e ere.n la.~ or:-_llas de 1'1é~~1c:.. !Jec!a m1 mama que all1 

r" estanari 

fe1~rac?.rri les ·' 105 nicl.eron e;:;\ct::ameni:e al 1:?. ocroue era 

fuera d~ ~extco -132 orilla~-. sin saoer· aua anot~a estamos en ~l 

met·o centt•o ce la c1uaad. 

ah1: los de carga o oe pasajeros : .. tra1an agua caliente. Co1no 

antes era con leña .. a base ae vapor~ er·an las maquinas. ento~ces 

pediamos esa agua y nos llevábamos l~s ~1nas de agua cal1en~e~ 

teda la f.>.mi .l ia 

el quee acomodaba l~s furgones; e1~a el ce oaso oue en~r~DQ y 

salla t"?ntraba y '3 .. "l ia .••• y los iba acomocan~o en los oa-

tics. A Gse maquinis~a hasta ya lo ~onoc1amos: nos naolaba. nos 

regalaba agua. Los trenes oue l leq.aoan -como ya era ia entraaa de 

la estación- siempre se paraoan. llegaoan mooeraoamente y l• 

gente les peo1a agua y ~i la daban. pat•o era ~gua c~l1en~e. rlab1a 

más trenes de carga que ae pa~aJeras: ae ~aaaJet~os en~raoa un 

tren de Verac:ruz, e':ac'tamente a las o de la mar1ané\. LLlegc:. ile~.:\oa 

otro, como a eso ae las 3 de ·la tarde de Fueola, _,r sal i¡;\ o'tra a 

Puebla a las 4 de la tarde. Esos ~ran los unicos ~renes oe pasa-



jeros ce la estac1on l"leHic:ano (antes ¿\Sl =~ le dec1¿.,¡; :1 aoa. p~.r¿"' 

<=si;e l."E\ao y el Nacional 

Tc~o eso aesaparec:1ó; quién saoe oue oasar1a oue ce3aoarec10 esa 

estac1ó~ ael Me~:icano 

vias que se les llamaba; hacia un ~reneci~o que su es~ac1an era 

aqLtl en las calles de Marte, lle~aca al Zoc:alo y de! Zocalo se 

daba vuel~~ nara ~ca. Luego emoezar~on los camiones: m1 mam~-1. 

dec:1a c1ue CL!.ando empezaron los C:.lml.ones -3 trans1t.:1r"' pcr <:.'\OL;.l., la 

gente ~en1a aue nivelar para aue r10 se tuEt~a 1ae laca: el c:am1on 

••• Que la -~ente sufr10~ s1 sufrto acu1; hasta en !ca a~os 70 

vin1er~on a componer las calles. un oon sen ar 5e n<:?morao,7\ 

del barrio- él puso el mercaoo. Antes ers redonoo e~ mercaa~1 y 

haota montan de pues~os que llGoaoan r1asca Mosauaca; 9'"'ana1s1mo 

el mercaoo. 111 maor~e en ese t1en100 veno1a ~om1aa~ en~onces t1~b1~ 

mancaoa ~ ~raer· 'el puloue. Tenia 

pulquer"'!a !e daoa a la gente una car.:eta: el que n1ciera el gasto 

del oulqu~ les iba checando su t~rje~a~ y ya llenaac esas tar-

jetas les regalaba "'a sos, platos o a veces cucharas. cuando se 

pon1a muy lujoso el dueAo de la oulouer1a. 

Las vecindaaes -como tcoas 'las '1ec1naaoes de aau1 ae la 

colonia Guerrero- son "de adooe. ~ºªªª• tooas. El aueAo ae ~a 

vecindad donde yo vivo, vivia aqc11 en lea Guerrero; ten 1 i::t un 

depósito de semillas y ahl se metia el tren, baJaoan furgones oe 



fr1Jol. de f;'!=·.1::: le dicen 11 la oa.scLtlc..". é:.se seRor era m1llonar~10 

comoletawente y dejo todo 1neestaao -al menos ~onde yo •,1vo a~e~ 

intes~ajo, tocas sus orop1edai:tes oue ~en1a en vec1~~aoeE es~an 

in testadas. Nosotros nos emcezamos a oar CLten ca de es eo oorqLte •-ln 

dla se cayo una pieza y la vecina se espanto ~ cort·10 a avisar

nos. Esta •1ec1ndaa tiene vivienaas oor' fuera y oor· c2n~r~: las oe 

afuera ~on castantes gr~an~es. tienen ~res 01e:a~~ cocina, oaA~. 

una a~o~ehuela y el !avadare todo adEntt·o: sus puer~as dan a la 

calla. Enton:es un c~art1to de- los 

en una ¿u~n1llita. 

di Junos: 

y 

ul~1mos se ca~o. estaca como 

No le vaya a avisar al due~o oor·aue a lo menor· nos ccrre. 

Ah. como no$ va a cot•rer. 

No -la d1.1e- pos1alemenca 

vecindad ya es muy v1e3a. Y dice: 

- No ... , yo le voy a oec1r. 

Fue a avisarle a los n:~tcs, entonces :que h1c1eron los 

nietosf: ·~1 er el cuar·ti t.:J qLle se •:;"i\',.·o. 

Pues saben que, se tiene oue salir porQue esto ~a no 

~ir~ve y lo vainas a ~ir~3t·~ 

Fueron t:oqLle y coqLle en todas las c:asas a decir· oue aascc ... t

páramos toaos, pat•eJo: al~erados, Gr•oseros, pa~eaoan las puer~as 

11 qua de5oc:uoaramos la vec:ina
1

acJ ocraua se ioa E c:.:.:i.er :1 que ne 

1 .,•o s:.emore 

tengo m1 pue1·ca abierta y hasta ~l r1ncon mi casa ss mea10 C5~u

ral, sentl a uno de ellos, me asomé y le digo: 



¿Qué es lo que quiere~ 15álgase~ 

No,. no me s,B lgo ooroue es m 1 .::asa. 

paganoo m1 

me 01ce: 

Aqu1 me meto porque yo quiere ••• 

<As1 muy groseramente! 

Me desocupa la cs5a 1~uan~o &ntes! 

Pero salgase -le ~iJe-~ 001·aue ~1 no voy a 

ll!\1nar a m1s ni.Jos gran::ies 

5:! se salio per~o se fue enoaad1s1mo. cec1a: =·4s~a nasta me 

quiere ecnat• tiasta s1...ts h1.jos 11
• E·E'C<::\o.,;.. yo rienoome encr•e m1: nsi 

supiera que mis hiJos estan imuy chicos! 

Estábamos preocupados porqt.~e ya nos a:::taoan corr1enoo, pero 

todas las personas dijeron: 1·p• .. 1es J'O no me sal.90, yo no me 

salgo 11
• Sl me quede c:on esa preacuc.ac1on :--· con or.;ras señor.:rts nos 

i'le fueron a vet~ oorq~e ~o fui l~ un1ca que me ouse 

grosera con ei dueño, poroue 'tooas esi;acan esoan-caaas y no oec1an 

nacia. i1e di.jei·on: 

Se ve que tll oueoes nablar mas que nosotrae, a noso~ras 

nos da mieoo. 

Pues •.• yo miedo ••• , pues no lo tengo cero ral ta saoer 

como vamos a hacet~le aqu1 .. porque ;.\Sl na mas me1'ernos en l 1os 

cuando no sanemos aosolu~amente naaa .. pues no tiene cae~; necesi

tamos investigar. 



Y fLumos a San":;o Domingo :J. -a-.h1 dec1a •·a:sesori~. -;_.d"t:it1::: 11
-. es 

donoe e~cr1ben a macu1na~ May L\'10S 

nas c:ao·oeramos ' oor si ne~ cooraoa algo el 11canc1a~o oor aseso-

t"at"nos~ fu1mcs puras muJeres, ncsott~as nos pLLs1mos a~ ac~let'OO. ~s 

que yo con~c1a a una que fue d1ou~aao. era secretario general ae 
c. 

res~aurants ce la CMT 4 .~omo yo no tan1a ninguna ot"1entac1dn ae ~ 

nada fL1i a"hablar con él y me dio la 01recc1on. Nos oiJeron que 

si éramos de renta con9elada que no ~ao1a oeno1ente. per·o que si 

no teniamos renta congelada que s1 ten1amos la ccligac10" ce 

desocuoar: ~ue si el due~o ya no quer'l3 t'encar. oue s1 :a ~·ec!n-

dad er~a r1esgosa. aue s1 estab~ deteriorada. enconces ~en1a1noE 

que salirnoE ••• 

Est~bamos pt"eocupadas, empe=a1nos a ~acar" puer ... ta oot~ ouer~a a 

los vecinos para darles la informacion que nos n~o1a daoo el 

lic::encic.do. iodos dec1an: '1 no pues., no hay Que sal1r·na5" •• 4 f'or 

la vecindad iba seguido un seAor que ara oel PRI: entonces yo 

diJe: pue9 vamos al PRI, a lo meJOt" nos ayudan. Fuimos- y all1 le 

= Se r~efiet ... e a la Pla=a de ~~nto Domingo, la m~s 1~po~-
tance del Centro Histórico de la C1uoad de México. aeaoues oe la 
F'la::a de !a Const1tLtción \Zóc:a!oi; en la epac:a colan1al <siglo 
XVII, estaba rodeada por el palacio de la Santa lnqu1s1c1on, el 
edificio de la Aduana, el templo de Santo Dom1ngc, monasterio 
dominico construido cor el lado norte de la plaza en 1539. Algu
nos eaificios desapar~cieron aeb1do a la 1nundac1on oe 1716: 
debajo de los portales renovados en el siglo XVII, se instalaron 
impresor~s y escribanos. La tradicion •l~ escribanos ouolicos para 
ayudar a clientes analfabetas ddta oe 1850: actualmente se en
c:u~ntran mecanografas que escr1r:>2n 0Tic1os o llen~.n d maca.t1na. 
formas par2 ~rám1~es de la adm1n1s~rac1on oublic~; baJo los 
portales estan los i1npr·esores que nacen~ espec1almen~e anuncios 
de bodas usando prensas antiguas. ~éase Gula Pe•tonal, El Cen~ro 
Histórico de la Ciudad de Mexico, Ed. SacBe, Menico, 1982. 

Confederación de Trabajadores de México. 
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e:.:pt..ts1mos al oue estaba encargado oue era el licenciaoo oel P~l; 

él vio oue er'a una vec1naac oas~a~~a Qr'anoe. que alli coala .J~lar• 

gente para sus ii.nes. Y s1, nos n1zo caso, pero nos clac1a: 11 PL\es 

vengan mañana·', y ani ••• nos tenia ..• t'o me emoece a aar CLti.Ent;p. 

que nabia mucna gente que no eran nadie, que er~an personas iguai 

que ya y que 

poro1..1e a 111 vi a un seKor que v1v10 en la vec1noad y le oec1an 

11 el maestro". Yo di.Je ian! . . . ' me q1..12e1e as1 ••• El naoia sioo 

nuestro vecino, sab ic.mos QLte era ferri::>carri lero 11 que i:raoajaoa en 

los catle~es oel ferrocarril. Ent~nC2$ ie di.Je a una se~cr·a. 

Oye F., lo oue pasa aoui ee cue nas estan man1oulanoo. 

mucna gente s~ par~a el cuello y dicen 

Vamo5 a juntarnos y vamos a.aclarar es~o: 

oue son -ful ano ce cal. 

tocal si nos conviene 

pues .aní nos metemos .. pero no ·1amos a ooececer oroenes mas oue 

del mentado licenciado: 1de .ninguno oue est~ oe acn1cn1ncle!~-

oi .Je asi. 

F'laticamos esto y fuimos co~ el 11cenc1ado. LUlS 8amoer10 se 

11¿ .. maoa: 11 mire señor, si t..tsi::ed r10 nc::s va c.. ayudar, d1ganoslo y 

No, 

ay1..1;:Jar ••• 

si l¿\3 voy a ayudar mu~n.:\chas. c:Ómo no 1 as voy a 

(A esa vecindad donde yo vivo le a1:en "El Glorioso"! 

iCóma no ~ay a ayudar a las del Glorioso!, sí las voy a 

"' Ayudante menor e inconoicicnal de ott•o. 



T~tal que ibamos a las J~ntas oue ~en1an 

metin1os 1al PRI! Tanto nos me~imos a es~arlo 

30: 

total aue nos 

nues~ro asunto que yo creo ~ue dece naoer 01cno: 1'meJor les ~oy a 

haca,~ :aso s1 no, no me van a deJat~·· cr~15asJ 

mos! 

Entonces le dijimos: 

Mire. ~no~; usted au1ere llegar a 

hacer cesas més grandes, ¿no~ Pwe~ a;?uaenos y nosotros lo ayuda-

mos; nosotros nos conocan 01en en ~! si ustao nos 

~yuaa. po~ nosotros la v~mos a tt~aer mucha gen~e. 

¿.oe ~eras? 

De veras. 

¿En serio? 

En ser~io. 

Total que nos llevó a la De!eQac1on Cuauntemoc que estaca en 

las calles del Carmen, cr~eo oue all! estaca. ~or an1 e~tuv1mos 

oanao vueltas y vueltas con el dele~aao. Fara es~o yo me ci 

cuent~ que en Tepito ~·a habla un plan, ~ sea, el Plan lep1~0 oue 

era par~a hacer vivienda~ que era una asociac1on de inau1linos > 

que cespués iba a seguit~ el Plan G~errero~ as1 tan~o nos lavaron 

el cerebr''~ ••• Entancss 1~5 diji1nos en la del~g~c1cn~ '1 nosot:·os 

no queremos casa; realmente si nos aan casa y no~ la deJan en 

renta que nosotros podamos cagar: pues s1, per~o nosotr·os sabemos 

que s1 nos dan una vivienda a renta1~ en 2 mil, 3 mil pesos: no 

vamos a podet' pagat'. Entonces más bien quer'emos que nos ccmpon~~n 

nuestra vecindad'1
• 



DiJet~an Que si; fueron a la vecindad ~· empe=eron ~ fo~ogr~a-

fiar. ase 5e~cr si cumplio su palabt'~. ~uego mandat'cn a llamar a! 

duer\o y ·el c'-teño estaba bien enoJado porc.1..te ya n1 la rer1-c:a coor::i..-

ba. Segun el: pa'fuer~a, que ya na ten1amos naca que ~ac~r~ an1~ 

que su t10 era Sentles.• y bueno igrosero! V1et~an ellos que 

en lugar oue nos corrieran. vino la dele~ac1on y los ~ a 

componernos la. vecindad; estaba ~ encJaco. Entonces 01 Jeron 

que ellos no eran los due~os CrisasJ :•sueno, pues :.;1 na ::.::>n 

los duefias -nos dijo el licenciado-~ en~onces usteoes ·1an a o~gar 

el dueño dijo: 

Buena buena •••• vamos a ar·reglarn~s uscea ~yo ••• 

<A este licenciado nunca lo ~.CJltábamos y le oec1amos: 11 no 

nos tr3icione porque si nos traiciona~ se va a acercar' ce naso-

tros ... 11
). 

To~al que nos ganamos el pl~ito y nos comous1Eron la ·~ecin-

dad. Tocia nos la resanaron, los tecnos de afuer'a Que ya est8can 

por c: . .aerse: :=iece tachos. Es cue ~enian la$ elecciones ae les 

dipu~ados: es cuando se ponen a51 ae carita~1vos ·;o d1Je: 

onda! : Qu~ ~ugno que nos ay~ldaron! Ora s1 -como les 

dec1a a mis compaAeros-, cre1a yo oe veras 1en los San~os ~eyes! 

Cris\.-::i.sJ 

Despues el mismo licenc1.a1~0 s1 nos hacia traoa.Jar'. Nos 

metimos tanta, tan~o en el PRI oue cuando iba a entrar este 

Octav10 Senties. Jefe oel 
Federal en ~l periodo 1970-1976. 

Departamenco ael Distrito 



a.ndábamos c:>n Cerv:?.n'l;aS de 1 R10 ",c:or-i 

8llos andátamos de lamb15conas~ .::..nc1;· Di.Jimos: ··oe acu1 cenemos 

que sacar alga" 

Aprenaer, aprender v saoet• 

Mi marido liegaba a las cos ce la maAana / yo me paraoa a carla 

de cenar. Si lle<;iaba muy cansaao me wec:1a: 11 m1en'tra.s: me aas ae 

cenar·. caliéntame .agLh.1 oar:i. qL1e me la·._·es li:Js 01es, .::,.no?••. ·~·C:imo 

la ve? .•• Nunca pro~es~e corque cec1& :10: 1 coorec1~0. vlene cien 

cansaoo". Llegaba yo de trabajar y nacer :i11 

quehacer; los piso~ eran de madet~a y as1 embara=aoa me pon1a yo a 

tallar el suelo con la escobeta. Sáoaca~ y acm1nQo me las paeao¿i, 

planchando: 1 esos eran mis descanso::: F lancnar los overoles de rnJ. 

marido -er·a oorero en el aeroouet•to-. el sabaao le l=.':\vaoa seis 

overoles lcomo es~?oa en el aeropL~eri:::o tenian oue ir muy 11m-

piosJ, y el domingo plancharles y toaa la ropa ae mis n1~os. ~n 

la fábt•ica tionae tr~bajaoa tenlan guaroer1a, as1 aue yo me i~a 

con mis niJos temoranito, an1 los aeJaO~. Habla muchas pres~ac10-

nes; cuando uno se al1viaba,g a los 40 c1as se presen~aoa uno y 

le daban una hora t•epart1da en medias nor~~s. Yo iba a las nueve y 

media a darle de amamantar a mi h1Ja y luegci a las dos oe ¡a 

7 Hugo Cer~vantes del Rio. asp!ran~e a la cano1aa~ur~a 
presioen=ial por el PRI en las elecc•ones feoerales de 1¡76; 
secrei;ar10 parti'-=Ltlar del pres1denta Lltis Echeverr1a Alvare:: 
durante su mandato, 1970-1976. 

'" Dar a luz. 



tat'~e: eso segQn no lo ~obraban o~ro luego dentro ae sus cuen~a~. 

bien cue le dascuentan a uno~ sacaba ~o 50 ceses cada ~c:no dlas. ~ 

En ese t;1emoo se cayeron unas casas aqu1 en la esou1na oe 

Mar'te,. Heroes y .t:arc:o; se cayo una vec1noac comole~a~ era ~a 

adobe, oe dos pisbs. 1 º Lo de arrioa se sumio pa·oaJo y alll si 

hubo muertes. Nos llegaron las no~icias y que an1 vamos 

donde sentl una tristeza y una angustia. al ver cn .. te lloracan 

desesperados de que hab1an muer~os sus famil1ar'e~. ro emcece a 

llorar y entré a correr para ayuo2r a rescatar. En~onces ~ln padre 

c:cn uno:s Jóvenes cons1gu1eron c~las y empe:ar'cn a rascar,. a 

rascat' ~·· Y si salieron: tres se~oras, cuatro niAos y un seAor. 

Paso 4 ese o .ia • • • ibamos a dar vueltas ••• Yo me apart:a CJel qrt.1po 

o onde iba al F'Rl; empecé a conocer otras personas de la misma 

colon1a, que yo ve1a que deve1~as escaoan trist~s por' lo que habla 

pasado. Ese padre les decia: 11 hay que ~ornar conc:1enc1a de esto, 

hay que volantear y cue nacer 1:::isto y e;to". Yo no mc1s .:;1enco 

Pasa .... on unos 15 d1as y me dice F:: 1·-:::ic:e el 11cenc:1aao QLte par que: 

no na:; ido". Sí, si voy. FL1i 'I me 1.'.Ji.Jo: ·•saoe OLte F-eg1n:.. qt..t1ero 

que n1e investigue a esta gE~~e que parece Que esta Juni;ando muy 

buena gente" {para qLta la t;r·a1gamos ¿1! F'RI, par~. poaerle: ay\.tdar, 

y quién sabe qué). 

En el Artic:c1lo 1:2.3 de la Constin1c:1on. frac:.::1on XI, 
inciso 11 c: 11

,. se estableció oue las mujer-es W)ftWG"'- durante el 
periodo ce l•c:tancia tienen dereono a des desc:ansos oor dla, oe 
media nora cada uno, para amaman~ar~ a sus hijos y que aoemas, 
disfr~utar~an de asistencia 1nedica y obstetr1ca, med1c1nas. ayuaas 
p~ra la lactanc:ia y servicio de guarder1as infani;iles. 

Se refiere al derrumce oc:urr1ao en junio ce 1974. 
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Le ~iJe si y me en~regó un vcianti~o que le neo1a llegaao ~ 

met·oaeando y me d1 cuen~a oue eran las mismas per~ona~ o~~ ~ao1an 

FRI" :.,· aso, tTIE\S: t:Lan me: 

interesaoa otrlas. Despues se ca .. ·et~on c~ras por el laao ce C&me-

lia y Sol. i ~ambién fui alli. Ma 

estaban en la iglesia: es que &:~ c..aore agruoaoa a .1ova-nes oar~ 

que en lugar~ de Que andu·11eran nacianao ~ravesur·a~ en cGocs 

juntas. at'a un gencio -pero yo na mas ica a oir, s{ ayuoaoa osr·o 

no tenla relación con ninguna de ell~s. El pacre d1Jo que ~enía 

r~elacion c~n unas pet•sonas cara pccer· '.iacer~ un clan ~e casa~ par·a 

los /ec:inos. Eso a m1 me gusto mucno y el se n1zo; ~e Junt~ron 

Empezarori ~- organ l zarse- :·' c.om~ ~-·~r·.::in L.~n i:;erreno oe i ~.s cal::. es ae 

no Pt..~rt1c1pe, ne. ma:: :.::a .a 

01r y a ver"' 

Entonc25 hicieron c;L1e no 

tuvieran ~rao~jo; más bien cue tt~aba.~ar·an por su cuenta. cara las 

11 marias 1111 también, y que ese Lba a ser~ el primer plan. ~ses 

Denominacion popular de muJer·es inaigenae m1gr·antes~ 
principalmente de la reg1on ma:an~a, s1~uada en el Estaco ce 
Mé:nco, al noroeste del Distrito Federal; se oea1can a la ,,eni::a 
ambulant:e por las calles de la c1uoaa y habitan cuartos en vecin
dades o 11 c1udades perdidas''• Véase, Lourdes Hr1zoe. i•119rac:1on, 
e'Cnic::smo v cambio ec:onom1co, El Colegio de MéH1c:o, 1976. 



muchacnos e~oezaron a hacer un trabaJo soci~l; a platicar con los 

vecinos~ qua cuanca ganaban, que qµe traba.je ten1an, 

vec1noa~est hacer como un censo de e2~as calles de Sol para a~l~: 

mucna gente y empezaron a ir a lNDECO, ai. ll~FONAVIT, •::> a la 

Vivienda Popular.• 3 Total oue yo me emcecs a clv1dar oel FR! y 

empece a mei:erme -pero no de lleno poraue tem1a que me recna::a-

ran. Y asi me fui colanao ..• , me fui colando ..• 

Muchos vecinos de aaul de la colonia empezaron ~ ~raoaJar 

bien duro;" -aran las do~" tres l1e la ma.ñana :1 ah 1 es1;aoan. :>e:= 

daban cuotas para guarcar en el banco, Para cuanco es~uv1erar1 las 

casas dat• un engancne: daban cuotas caca echo dlas ae 10 pesos. 

Pero esas personas emcezaron a mandar, a dirigir: i_i.na opinion no 

se pod1a dar -no la tomaban en cuenta-, no mas para el trabaJO s1 

tomaban en cuenta. Como oue eso no nos parec10. Tooo era la 

dirt?cc:ion de L<n tal COPEVI ... ' no me acLterco 

... , pero e~~as personas et~an am1s~aaee cue es~e caore h&Ola 

con~ctaoo par·a hacgr el plan. Yo ya no ·1~lv1 a ir a la cocaer~a-

tiva porque no me gusto su plan de trabaje. Despues se cayo una 

lnstitL1to del 
Trabajadores. 

Fondo Nacional ae la Viv1enaa cara los 

Direccion General de Habitación Fopular <DDF). 

• 4 Centro Operacional de Vivienda y Poolamiento; es una 
asociación civil de profesion~les y cecn1cos que asesoran y 
apoyan a grupos organizados de pooladores de baJos recursos. 
Inicio su formacion en 1962¡ a partir oe 1972, entre otras acti
viciaoes~ se orientó a la pt•omoción y asesoría de cooperativas de 
vivienda "como lln instrL1mento alternativo y popular oe prooctcc1on 
y control del espac·io urbano". Véase. "Qué es COF"EVI", <folleto), 
noviembre o~ 1987. edicion de COPEVI. 



casa en e5ta vecindad donde es el local; me 11na cc~~t'1enao. No 

nu~~ muer~~os oero E, Que vive en la entraaita. s1 2:tac.an bier. 

escan~aca; en~once$ las jo•1enes 1t·éo100! le apun~alaron 5U tecn~, 

ccnai,;iu1eron ·11gas. üe atlt fue aonae ·.·arios inqt..1 linos !?11\oe.:amas: 

¿Que tal te parece la coooerst1va? 

Bueno, usted que ha 1do. ~~ue tal~ 

Y empe~e a poner~ mis pun~os de vista; la gente se 

empGzó a dividir: una gen~e se que~o an la coocerativa. t ocr~a 

gente oeciamos ¿que era más ·~1acle?. si la coccera~1~a o nacer 

para oue no hubiera más m~ertes 51gu1eron loe oerrumoes. y 

luego se vino el alza de las rentas. Las personas aue no tan1an 

un licenciado iban a la cooperati~·a a pedir asesor1a; el l1cen-

ciado Jasús Trapaga tr~abaJaba alli como asesor oer~o no 12 gws·to 

su modo de traoajo. El también vela aue a la mera nora eso5 

deoar~tamentos ibar1 a vander~se a La gent¿ que cu~12r·a in&s ainer·a. 

lClEB. y E2 

reun1er~on c~n noso~ros. per'o no s~btamcs c~no amce=ar·le. Dabam~s 

vueltas y vueltas .•• ¿cdmo le vamos a nacer·¡ .•. 

Empezamos a hacer nues~ras JUnc~s los sabacos a las 5 de la 

tai·de. Total que la Unión se f~e farmar1do. se fue agran~ancio y 

ya se dividio todo: ni la .coooar·at1va tenia C~íl1un1cac1on con 

nosotros, ni nosctro5 con ellos. Después la gente se fue yenoo 

poi~que vio que en la Union no h301a ninguna respues~a ~e ca~a. ~ 

nos quedamos paquisimos. En la casa de E. nac1amas las Juntas, 

éramos como cinca: desocupamos ese"peoa:o que se nabia caioa cara 



hace!" nuestro local, los jóvenes lo hicieran y salieron a ~raoa-

jar a las vec1ndaoes can~anoo '/ aSl 1bamos .Jovenes. 

seAoras. seAores. Emoe=amos a nacer :as Jun~as en caoa vec1ncao, 

001~ eJemolo: Que una vecincaa all i tbamos v 

hac1amos la jun~a. Iba el licenc1aco aue era el cue dec1a ~oaa: 

11 hay que hacerle as1, t•J te vas a encargar oe ir ac:a 11
; ncs aa.oa 

comisiones )' asl se fue logranao ~acer la organ1zac1on. De oar~~e 

ae la iglesia nos ayucaban unos 

eran las cue más tenian vision ce nacer J.as cosas -eran Jesu1ta5w 

Despues vimos que et~a muy aesgascan~2 ~noar en las vec1naaoe::s 

hac1enao la: juntas, enton~es arreg1~ma5 nuestro local~ le ous1-

mos puer~as 2n esa par·ea Que es~a an1 y amoezarnc5 a formar~ ~ami-

sienes. Estos jesuitas nos deJaron oastan~e encarrilaoos; nos 

dieron una mano as1 .•. ibuena! 

Después ya los ~raclemas se iuer~on 

varias vecindades. se vino el or·oolema ~e l~onoalco cuenco nicie-

no ~ua1mos ~ra s{ que atacat~lo cien. y ~1t~aron ~oaas es3s 1ec1n-

dadas. No nos auedo mas remedio cu~ ayLloar~le a los vec1nos :1. 

sacar sus cosas -muy triste-, pero ~E logro q~e se c1eran casas 

allá en la Vicente Guat~r~ero.~~ Les mucnacnos, como que les oana 

miedo me'terse en pleitos porcue eran 

art~1esgaoas eramos ncsotr~as las¡ .nu.1e1·--==~ los namores 
, 

=1 nos 

L= Unidad Haoitac1onal Vicente Guerrero, co~s'tru1oa oor la 
Dirección General de Habitación Popular, en la delegac1cn Iz~apa
lapa, oonae tamb1sn se reubicaron poolacores de la :ona exorop1a
da de Iztacalco, en 1973. 
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apo:-,:::\r:::..r. pt..:r•::i c:cnt;inLtamen-ce :.as mi..1,1er·es an1 es"t;¿-.oamos ~nl 

puas !~s hamores máE 

noso-cras eramos las oue enfren-cáoamcs ~ooo eso. 

La Unión baJo mu=no porque la qen~a cr21a que estanco en la 

Union ibun a obtener casa. En-canees en~ro ia or1met~a oevaluac1on 

del ceso cuanoo salio Ecneverr1a_ y as1, tal como fue: en la 

coooerativa qL1edaron oersl'.:lnas cue "Cen1an lHFül~A·.iIT; coni:;aaos 

fueron 1 os QLle lograr'"on octener cas~7'. N~~ocrc~ no est~oa1nn~ 

contormes con nuestro ~t'abajc: 
. 

~como oooer concJenT1zar a la 

c;,eni:~ ···• ¿q'uG! es lo qu2 vamos a hac:E~·t· :·.. r-Jo era ni\ m.::\n lo 1.:Je i.i:\S 

c:.ase,:i,.s pero ~ampoco sab1amos la T";.e-:;r1a. no =ac.1~.mos ~ 

hi=:o Ltna brigada que no:oi;Pos le aec1amos 

dia s1 les reclamé: 

Bueno- ¿.que es lo OLte estL\01.~"f\n? 

~liren: mas ~ menos s~ al~o ce es;~. 1n1s n1.JC3 me io ~an 

dicho pero no le en~1endo muy 01en. no leo lo bas~an~e 01en y 

qui:és no capte yo !as cosas. 

Pues vengase con nosotros ~au1. y 12 vamos leyenco y le 

vamos exolicando. 

Y as1 fue; me emoezat•cn a e~olicar pero francamen't"e le 

v~y a decir: no les ~ntendía ·10 n3a~~ pero segu1 yenao_ segui 

yendo Después emoe=aron a llegar~ má1s gen'te nueva ce O'tt'QS 

lados, con sus prciolemas. Este compa~ero Jesüs Trápaga nos aec1a 



ous n~ hab1a més lec~uras que la experiencia, nac:ienoo en lo 

pra'=t.ico: que en la f"lar~in Carrer·a la gente ahi esca.ca un1aa. :/ 

que ~•mbién habia una Unión oe Inouilinos que er~ muy granoe.~-

Entonces nos daba esperanza ) nos aec1a: ''to tienes oue apre~cer· 

en lo créc:'tic:o 11
, pero siempre r.as fi::,ltaoa muc:nas cosas por apren-

der. llego un grupa de Jóvenes -c:on la inqu1etuc ce 51emor·~-. 

entonces les ~ije: eso si, cuando nagan su progt~ama de ~raoaJo, 

apt~tntenme oorque yo no me CLtiar::- quedar• ::tt;ras. S1 n1c:1ercn Ltn 

programa ~e estudio y emoe~amos a es~udiar sacre la econcm1a. 

Este mucriacr.o <el compañero E:· c~eni::? Ltn moco ae en'EeM:H· qua le 

en'tiende uno a las mil maravillas. Fot' medio ce folle~i~os que 

nos daba. le tenlamos cue poner• las r~espuestas sobre aue ss la 

plusval1a y cositas as1; el librito dec:1a ~cae y no mas naso~ros 

le teni~mos que poner lo que le nao13mos entendido. Emoezamos a 

hacer· unos circulitos de estudio en la.s vec:indaoes 1.eran pocae1 

cara que la gente Tt.lera pensanao mas o ten. El c:1rc1..tlo :;e agr•anao 

y aou1 }o ve~1amos a discu~1r les iune~: ~ada vec:1noaa ponla ·aue 

se empezo a unificar mas la gen~e y anora somos un 

monten -oue ya no pooemos con el tr·ab3JO. Hhor1ta en la un1on 

Union oe Colonos e !nou1linos de la colonia Mart1n 
Carrera. er1 la cielegacion Gusta.va A. l1aae1~a. al noreste oel 
Distri~o Feoeral. Constituida en una zona de inouilinato oooular 
cercana a la Basilica de Guadal~ce, por la promoc1on ce grupos 
catolices que organ1z3r~an ac~1v1dades ~e reilexion con los veci
nos. En'tre 1975-1977. la Unióri logra alcanzar su mayor m~viliza
ción y or9an1zac1cin para enfrentar las lanzamientos ae las vi
viendas. A partir de 1979, oc:urre una division y el reflujo del 
movimiento. Véase,· "'Inquilinato", Boletln Infamativo No. 2, Casa 
y Ciudad, l'lé::ic:o, 1984. 



llev3mos cama 300 casos de Juicio aqu1 en 

como !a Un1on ya 5a n1zo popular'~ han ven1ao de var·1as colonia~ 

muy r~e~1raaas. oesoe la Portales. la Pro9t~eso •.• l.Jr.ai. sei\ora que 

es muy compa~era, vive aau1 en Es~re!!a. a 2lla s{ la 03ca 1nucnc 

miedo: 11 ay que me veiyan a correr". 140 i=e van a cot~rer -le oecla 

yo- y si te sacan noso~ros te metemos. 2e na metica tanto en la 

Unión -ell~ ya sabia algo, partiC!oaoa en el F'SU!1 • 7.1 esi:aoa ~ln 

poco mas eni=et'aaa oer'o en 

hemos logt~ado nacer· nucnaa cosas c~ntro =El traoaJo: 
¡:,. 

~ sea: emoe=~mc~ ~ ieer' sl CooiQC C1v1l. ~1 

aoren':J1mo;: 

proo1B ccm1 siori. Total oue el 11cenc:noo Chucno pase ~ se~unac 

lu~1ar y la propia c:omision hac:e el i:r·i?O&Jo. (-\ él se le pagaoa mil 

800 oesos mensuales (y eso poraue nosott'os le anouv1mos 1ns1~1en-

daJ; es muy oueno, muy listo, se ha comot'ome~100 tan~c en la 

necas1caa oe aot'en-

der mas. 

fue esce mucnacno E; fue ei que smpe:o a 

na-.c:er la= apeia.c1ones .·r las amoaras. YO todav1a no es~ay para 

hacer· una apc=lac1on: lo Ci'..le me aa m1sioc:i a veces es en-frent:arms:i en 

L\n .'JUZgaco par.a un~. a.udiencta. He ·..;1s-co aue los 11cenc1aoos son 

muy listos y no es ig~al desenvolvet'~e con el vocabulario au2 

ellos tienen. no 2s igual que nosotros. ?ero a nosotros nos na 

servido n1ucho it~ a las. audienc:1.as; en m1 vec1naaa el dua~o me 

17 Pat~tido Socialista Unificado de México. 



dice: '·no se compre problemas .•• no se anee me~ienoo en proble-

mas ••• 11
, porque yo soy la que siempre aneo celeanoo con el. rlay 

veces que ha aueriao correr a las vecinos: ~e oaga a los ac:~ua-

rios., viene el ac~uar10 y quiere sacar a l~s vecinos. ~omo yo ya 

sé un coco le digo: 

A ver, ense~eme la orcen de lanzamien~o. los papeles oel 

juicio. 

Bueno. y a ustea ¿aue le interesa? 

51, s1 me interesa. 

¿Que es usted 11cenc1ado7 

No, yo no soy un 11cenc:iado, soy una vecina oe aqu1 oe la 

vecindad. 

Y le pregunté a la nGñora. y dice: 11 no ••• , s1 a mi no me na 

llegado ningun papel, n1 es~ay demanoada n1 nada 11
• Luego mi 

marido me rei::lama: 11 bueno, por que te andas met1enco tu si la 

9ente no 

pagaronf 11 

~e lo va a agradecer. ¿:uanto sac:as~es?, ~cuanto te 

Bueno papa -le diJ~ m1 hLJo- aate cuenca aue 51 corren a. 

la señora al rato ne~ van 

encontrar una casa mas oar~a~a; 

a correr a noso~ros., y no vamos a 

ora, 31 tu ya tienes aonoe lle-

•1arnos a otro lada, meJar, pos nos vamos. 

Ya vamos a durar~ poco aqu11 ya no me gusca aou1. F·ero qua 

tu madre ya no se ande met1enoo sn 11os. 

Yo ya no le conte""º• ya no le digo naca. 5190 olatic:anco 

con mis hiJos, les doy ce comer ••• , y luego c1ce: 
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Si~ >ª se que no me estás ~ornando en cuen~a ~ooo lo aue 

digo~ 1 ya no valgo naaa en esta C.;].38 ! 

El p~ec:s7:~0 familiar 

F'ara ml la Unión es Ltna cosa muy ·~rana.::: s-n pr1mer::i oor m1 ne-e=-

sida~ de saber cosas. Hay muJeres oue son muy qu1e~as. que se 

confor·man con estar en su hogat•: siemore ne s1ao muy 

calleJera, muy inouieta. fqo me gw3ta estar en m1 casa -nunca me 

se iba y yo me salia. me iba a aar ·1ueltas ••• tenia &ra1s~aces, 

jóvenes que nos conoc1amos aesae cniccs. Mi mama me re~a~aoa 

mucho por eea: me decia oue m1 marido lo ioa ~ saoet~ y oue un 

hembra s.iemore piensa que le:, mLlJer 11 10 nace tonto al nomo re·•. i'11 

mar1do nt.tnca pensó L~so ho_si;a que er,t:r·é en la. Union: 11 esa '-'n1on 

••• ya me rcoaron a m1 !TILLJE?i'u -dice. ·•·y o ya no tengo mu.Jer~, m1 

la robó a sus n1Jos. Se oone muy 

melan=ol:co; cuanao e1no~=~ a notar· que yo anaao~ oa lla y pa ca, 

que lla;aoa y no me encontraoa: 

.2,. ,· tu mame..::· 

No está. 

¿Donde estt.1? 

En la Unión • 

.:..En la Un ion ? 

Fues quién sabe. 

¿y quo haca allá; 



Empezo a espiarme. El veia que me 09sped1a ae mis comp2~e-

ros~ comca~eras (oor~que no andabamos 5olas1 y que me toa yo oara 

mi casa -y oe un moco u otro, en una u otra calle-, siempre me 

salia así de sorpresa: 

1Ah, si ahl estas! Miren, les presento a mi mar1ao •.• 

Y él se ouedaoa as1 como con 1un coraJe!, poroue tenla la 

ansiedad qL1e yo andaba con otra persona. 1 tU contr,..r10 ! , los 

metla en mi casa [risasJ ••• Luego 

mi casa: 

los mucnachos 1oan a 

Oye Re91na. ~ue vamos a nacer eec~ ..• 

marido sentaoo. seni;.aco, sen ta.oc an1 .•• no 

dec1a nada~ no saluoaoa y yo ni en cuenca lo 

plática los mL1chachos y él: "no, pues si"; ''no, pues no 11
; 

1·no, 

ahi ella" •.• Esa era toda su platica; c:uanoo no iba naaie me 

veía leer, y leer, y luego me gritaba "iva no leas!~ inazme 

caso! 11
• Le dec1a yo: 

Bueno~ ~que es lo que quier~es? ¿vamos a! cine¡ 

Anoale, ,,amos al cine. 

Me perd1a muchos libros él: me los oeshoJaba, me los romp1a. 

~las~a que desoués ~e diJo: ''la Unión o ncsotros 11
• 

No me congas en esa decision porq\..te te vas a ir pa tras. 

LPor qué? -dice. 

Es qL1e no te estoy :ibancto'nanao: no te estoy abandonanao a 

tt ni a mis hijos. 

SI, es que abanaonas a mis nijos, ya van mal en la escue-

la. 
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Ni van mal• y aoemas antes ce ir a ai.91.tn lace estoy Ot.\ro 

y duro, lavando los trastes. vienoo cue tienen oue hacer oe tarea 

y ah1 estamos. 

Entonces le OiJe: 

Si me pones a escoger·: la Union .•• Mientras no esta 

manca, puedo irme con mis amigas. me ciaran de comer, otra me dará 

¡.::,.como dices?! 

La Unión, s1. No me quites este traoaJo oue eengo. 

Bueno. m1ra. Lo vamos a c~ner a votac1on. 

F·aao un dia •.• , me fui a una aud1cencia. Me dijo el 11cen-

ciaao: 11 vas para que oigas, ' para ·.ter como se mane.J~:\ 11 • Fu1mo: 

como a dos audiencias pero se alat~g¿ mucno, salimos como a las 

tres ce la carde. Para esto yo ya nabia necho la sopa, tenla Yt:.' 

él me 1~ic:e~ 

i la qu1ero cerne~ .. ~ 11:;1 mom2ntr.:i OLllero cerner~ 

Ahorita te doy 

Saque la sopa ce m1 refrigeraoor~ frel los frijoles -ya 

traia yo ias tortillas-, y le di de comer. Has~a eso le caoa 

cor:IJ e. 

Ya hasta te previenes_¿veraaa? 

Pues Qué tiene ce malo, yo no le veo nada de mala. 

Luego llego mi hijo F y le dice: 
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A ver tQ oue has estudiado: ¿está cien que mama vaya a la 

Bueno papa, ¿nos es~ás pidiendo opinion? 

Si. 

Bueno, si yo quiero que mi mama este ~n la Union, que mi 

mamá par~icipe en la Unión. 

Ah ¿si quieres que partzcice? No mas que llegue M ••• 

Llegó M y le dijo lo mismo: 11 s1 papa, yo quiero Que ~~ la 

deJeS oar~tic:1oar' dentr·o oe la Gn1cn; no tiene naoa ce malo y m1 

mame- es una pet .. sona muy honraaa oara que tu -ya qt..le "'ª gozas'ees 

toda su 1uven~ud- tooavta qu1er·as oue este aou1 vienco ~e!encve-

las". Asi fue: llegó mi hiJa :X., tamb1en le oregun~o lo mismo; 

también a G, todos opinaron que 51. qu? s1gLl1er·a yo en la Un1on; 

que no era nada malo, owa al ccn~rario -que a el1os les naoia 

beneficiado no tener una madre c:omun y cor•r1en~e como las demas. 

Y dijo mi hija N: 

edad. 

F"aoa, .-:._.y a m1 no me vas :1. oregun tar;.· 

Es que tu no tienes valide= en la casa, eres menor ae 

Ah, pero es 0L1e yo tamtJ112n estoy en el grupo. 

il'lenos ! 

Estaba enojado: "entonces el que se va a 1r soy yo de la 

c:asa". Todos se le q1..1eoaron viendo ••• En•onc:es ahi me empezó a 

reprocnar que G no va a la escuela, no estudia; que F toma mucho 

"y es por tu culpa porque lo has dejado por tu Union 11
; "Esta N 

está muy chica y ya la andas metiendo en ese grupo" (es que mi 
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hiJa cantaba en el gr~upito que se ~ao1a nec:no que ioan ~ can~ar a 

lo~ festivales1. Dijo N: 

Mira papá: si nos quieres CE•Jar~ no pongas c:Jm:::> c.=no1c:1on 

a la Unión, no pon~as orete>:tcs. 

Yo me metf a la cocina, rienocrne no mas oe su~ actitudes y 

qcie me dice: 

¿,Qué no andas c:on otro homore~· 

1 Ay, qc•é barbaridad\ , Cómo les nomore5 no·más piensan Que 

una muJer~ puede ofrec9r su ~uerpo a c~alau1er~ nomor~ QLle casa: No 

creen en una amis~&a sincera, ¿no~. un~ ~m1~~ao cora1al. ~uego me 

dice: 

Mir~a, ya ~engo muc:ncs a~os ae t:~~baJar, ya estoy c:ans6ao. 

Me ican a dar un turno de entrar a las die: de la maAana y salir 

a lae cuatr~o de la taroe. Pero cc1nc veo OLlE es mas imP 1.::Jrtan te tu 

Unión.·pedi el turno de la nocne. 

No M, estás mal. Es que rn1ra: en la Un1on cart1i::,¡pC\n 

familias, ya soy la ~~1ca que voy oue ~Y nunca oart1c1oas. 

Pero es que a tí aso no ta daJa naoa. no i;:,~.nas Paa;;.. 

siouie·ra te oieran casa. Pero c:omo ya .1eo CILte et"'es muy necia. ;· no 

quit:r•es ce.jar. iya t:e has lioerawo!, ·_.-¿;. :;~mancas solc.~ yo ya no 

valgo nada: pues ~e voy a dar chance, voy a entrar ~ las seis ae 

la tarde y voy a salir a las dos de l• maAana. 

Si ti_\ escoges ese ti_u"'no es porot.te 'T;U QL\l.eres .. cero no me 

culpes a mi~ ¿no? 

No, pues en vista que ya no valgo naoa aaui. eso vcy a 

hacer. 



Y ese tur'no tiene; siempre les dice a mis h1Jos: 1
' es que Vt..\ 

maot'e ya no es m1 muJer'ª· El estaca acosvumcraoo a aue el e9 e! 

hombre, ·que él mandaba~ que era como el t'ey, ~no? Y ya no: se me 

qu1~0 la cos~umot~e ••• 

Ori ta la Unión va a cumplir siete aRos en octubre; hemos 

tenido muchos lan~amientos y hemos logrado permanecer centro oe 

la colonia. También tenemos varios Ju1c1os penales~ pot' eJemoio, 

nay una compaAera que estuvo oresa por no cesocupar··, la acusat'on 

de oesooJo. Ft..\imos a ver a la ac~uar'1a que es~a en el Tercer~o 

realmente una sola vez 

se fue. Es que ella telefoneo, ae pr·eno1eron los cone'tes, ft..te la 

gente y el actuario no tuvo oportunidao de sacar aosolucamente 

naoa, pero puso que ya la haoia sacado y que la señora se habla 

vuelto a me'ter -y eso es penal. El actuario es el anico que ~iene 

f..E_F.!1~'bl ica, .:as1 que nuestra palabra -lo aue nosotros a1gamos- no 

tiene valide.'::: ellos si tienen f1a nubli=a por~que traoaJan aentro 

oe u~ JU~gaco y a ellos s1 les creen •.• Su escoso estaoa medio 

mole•to ooroue a el tamb1en coma que no le gustaba la organ1:::a-

cien. pero la compaAera s1gu1ó, 5iguio. siguió. La pudimos sacar 

(duro na mas de 72 horas presa¡ y se le hi;:o un recibimiento, 1 la 

abra:::amos! 

Jc1zgado Mi::to de Fa;:, at1enoen las litigios de arrenoa
miento de viviendas cuyas rentas soG bajas: nasta 417 pesos 
mensuales antes de la reforma al Codi~o de Proceoimiento Civiles 
(legislacion que regula los juic1os.inquilinar1os1 de fines de 
1983; hasta ren,as de 10,313 pesos a partir de la reforma. Enis
ten cuando menos un Juzgado Mi::to de Paz en cada delegacion del 
D.F. Véase ·11 Inquilinato 11

, op. cit. 
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La primera nocne dice qL1e se la paso lloranoo, pero ya 

de5p,_les se fue conior·mando poraue 1bamos y hac1amos pr·esicn: nos 

la dejaban ver, le dábamos hartos ánimos y le oeciamos que si 

es:tábamos en la lucna tambien ten1amos que sufr•1r e~o~ cer•o que 

no teniamos que dar~le el gusto a los oueRos. La JLleZ se porto 

tremerdamente muy fria con ncsocr~s: que no podia nacer naaa. 

Hicimos un ~itin en el tercero Mlxto ce Paz y como que asl le dio 

n1ieoo. Nosotros tamb1en teniamas m1eco pet•o no aa lo cemos~ramos: 

a un lado ce ah1 está el batallen de policias . 

••• Pet~o na. ella no nos ou1so nacer nada poroue no leamos en un 

plan de fil..!rea1r, sino más bien t1e 'EiL'.pl1c~r que nicto:ra algo por 

esa :;eñora .. Nos daba tristeza, angustia (esta s&~ora es~aca 

eniet•maJ. La sacaron con enga~cs porque la due~a quer·1a negociar 

otro nuevo contrato y por eso la metieron presa. Total qLte luego 

car medio otros contactos. con cJtr·os 1 icenc1aao:s. neg!:Jc1aron ·.:on 

la dueAa y anora paga 1ná~ ren~a pero sigue all1 en su casa. 
<t. 

Ell~ e~tuvo llorando con nosocr~os en su cas6, y sLt mar100 

molesto: nos miraba asi •••. como diciendo 11 ay viejas revoltosas, 

hasta dónde fue a dar mi mt..tJer por ella-;; 11
• F·ero al fin y al caco 

el seRor nos vino dando la~ gracias porque él ~10 oue a ella 

nunca la dejamos sola; esa C?mpa~er•a dijo que ella segula en la 

lucha y que seguirla aunque su familia no este de acueroo. 
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La oetensa de la vecindad 

Cuando las rentas son de 419 pesos se depositan en un JUZ~aoo 

civil; cuanao son de cien o doscientos ceses se oeoos1tan en u~ 

jllzgado mi::to de paz • .a. 9 CLiando el dL;eño aemanda. demanda en u1, 

Juzgado oe Paz -que son rentas bajas, son los de primera ins~an-

en el juzgado de primera 1nstanc1a es donoe eon mas 

arbitrarios porque ahl no aceptan apelaciones: alll va el dueKo, 

e::pone y ellos se arreglan y sacan a cualq1 . .11era. va el dL1eno, 

aemanda, l
0

lega la demanda y si no se sale el inquilino viene el 

ac~uario a sacarlo. Noso"Cros fuimos a hacer una parada a los 

Tribunales, toda la organ:=ación: hicimos una marcha de Balderas 

a NiAos H~roes y alll le e::pusimos a la presidenta toco lo cue 

hacian los Ju:gados de Paz, poroue mucha gente de aqu1 paga POCO 

y depositan en esos ju:gaaos. ~pat'ta el juicio se va 1asi!~ a 

menos oe seis mese: ya lo sacan a uno pa'fuera Hay ~inos 

juic1oa que son oesnauc1os cuanao los inquilinos oeocsitan y el 

dueA~ no recibe su renta; ct'ee oue no estan pagando y por falta 

de pago son los JL1ic1os os c1eshaL1c10. Hay otros qL1e son de term1-

nación de contrato; hay otr·os.aue son de recesion ce contra~o. 

•• El Codigo ce Prcceoimi~n~os Civiles y el Codigo Civil 
establece que los inquilinos pueden consignar sus ren~as ya 
depositadas \Nacional Financiera1 en Juzg~oos para ponerlas a 
disoosición del juez y éste cite alpropie~ario y se las entregue. 
Las rentas de más de 417 pesos mensL1ales se consignan en JL1Zgados 
Civiles de Primera Instancia; las rentas de 417 pesos o menos se 
consignan en Juzgados Mi::tos de Faz. Véase, Manual del Ingu1lino, 
UVCG, México, 1984. 



O sea. es muy diflcil que ~ooos lo~ juicios se 9an~n. fara 

la tar·m1na~1an de contr·a~o~ pues $e alarga: ea !e a1J~ n~camos 

noso'tros. Casi la mayor1a de los 

las demanoas, empiezan a contes~ar· ~· no5otros aau1 :10. 1'iue:-:: ;•o 

licer1c1aoo nos enseAó que cuando a una persona le lle9a la cernan-

da aue no firme, o que oe el ncmb~e ~e un menor· ae edao y se 

deJa o.asat• el tiempo; siguE el .1t..t1cio 

seis mese:: y cuanao llega la sencenc1a y la 

Sil ye. 5e ouede recibir. Ee pena cue ··no nos nao1amce en~et·~ao''• 

que no e5taba la persona, que no firmo y oue cor· ~~ ~anto no 

hab1a con~estado la demano~ 

vez ernoezar el juc10; e::as son le:i.~ aoe1a=iones G;!i;r.;:i::.~ .. a1¡.¿o.r1e.s. 

Cuando 3e nace eso hay que peo1r· :ons~anc1as ae qua cuanao el 

actuario llevó la demanda, la pet'sona no es~aba ahi. Entonces 

de la ao~lacidn dicienao que a eeas hor~as que llego r;~l oi.a" &l 

demandaao ne estaba y no supo, no se en~erd; en~ances ya le dan 

curso. 

Cuando vemos que le estan mett?ndo mucho dinero. lo sac:amo:= 

de ese juzgado y lo metemos en otro -para hacer un poco de t1em-

po, gue realmente no es mucno per~ nay veces que tienen tanto 

trabajo en los juzgados que s1 pasan 1neses20 • La ~area pr~1nc1oal 

~0 El Código de Procedimientos Civiles establec•a •Art. 651 
que para iniciar el proced1mien~o de un juicio, la persona ooa1a 
escoger en qL1é juz;¡ado hacerlo segün SLl elecc1on. Deb100 a la 



casi por lo ~egular, lo que viene anori~a, es por las oemanoas 

que llegan a los due~os: por desocuoar las casas~ o por renc~s 

ml..ty elev¿l,oas. Son los dos problemas principales. ) siempre oonae 

hay Dinero ~e inclina la Justicia pa donoe hay dinero: as1 es la 

jta1stic:ia .... Hemos hecho" varias apeiac1ones y lo vemos en los 

jL1zgados. Pedimos un e:<pediente y siempre nos pregL1ntan: 

¿oe qué parte vienen? 

No pues, venimos de parte del demandado. 

(LL1ego. luego, tuercen la boqLlitai 

A "vet' su identificac1an. ~E~t~ uscac autot'1Zada? 

Si en cambio van los 

esto, a.qui es"ta 11 
••• y en lugar de car credenc:1al d1H.n diner•o. Una 

vez no encontraba la secretaria el e::peoiente del licenciaoo, 

bL1scaoa y bLtscaba y él le dice: "por favor Teresita, andele, aqL1i 

le dejo 500 pes1tos a ver si me lo encuentra,· al rato vengo••. Que 

dio la mecia vuelta, todav1a no sal1a del pasillo: ·• 1Eh, licen-

ciado! 'is encontré su e}tpedien~e 1'. Ahi ahi lo ten1a 

y ahi nos tienen paradas ••• esperando •.• Total oue nos metemos 

pa"dentro y andamos con las secretarias de adentro: 

Es que necesitamos contestar unas cosas. 

reforma de 1~83, se creó una Oficina de Partes Comun a tocos los 
juzgados civiles, en la que se' tienen QLle presentar todos los 
escritos que inician un trámite de juicio o demanoa; de esta 
Oficina se envia el caso al juzgado correeoondiente, por turnos. 
La nueva disposicion tiene el obJetivo da distribuir más ~qu1ta
tivamente la carga de trabajo entre los juzgados; f1- los 
intereses de los inquilinos demandados, evita que los propieta
rios puedan elegir los juzgados en los que laoora personal que 
favorece sllS casos. Véase, 11 Inquilinatc 11

, op. cit. 
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Bueno, vean en el libro d~ gobierno. 

Y ahl andamos nosotr'as ouscanoo.en ei libro ce 9co1~t'no, ~ua 

es donde est~n to~~s los juicios Una 

esct'ibe~ si son sencenc1as a veces son oe cu1nce no.Jas pot·que Las 

escrioen a mano y tenemos que copiarlas, y iay para en~enoerles! 

Hubo un tiempo que la delegacion Cuauntemoc man~aoa a llamar 

~ todos lo~ vecinos de tal vecindad y les aec1a: 

Saben qué 1 la vecindad ya esta muy t'Utnosa y por estado 

de ruinas van a ~ener que oesocuoar. El ~ueRo es muy buena gente, 

per"'a qu 1 er'e -=u terreno :-- les va a a ar algo. 

ama~le porQue les ·1a a car aunque se& para la mudanza. 

¿y cuanto nos va a dar? 

Pues les.va a dar cinco mil. tres mil, segun como sea. 

Entoncas explicaban que "no hay una ley que los pueda ampa

rar11, que los d\..leños oueden aumentar como ellos quieran y que la 

delegación como delegac1on que es, tiene que proteger~ la seguri

dad de los vecinos y que "por su proc10 01en tiene que tJesocupar'~ 

Entonces los inau1linos ventan a la ~nion y se iorma06 una 

comision Que iba a reuniones en la delegac1on. Nos met1amos en~re 

la gente y realmente éramos nosott~as los que nablabamos: ·1nc, pos 

cómo cinco mil pesos, a mi vivienoa yo le acabo de me~er •an~o, 

puse el techo nuevo, que los pisos". Y el oueAo dec1a: 

iUsted no viva alli\ 

iAh como no! Es que la qua le d• la renta es mi nija. 

Ah vaya, con razon no la conoc1a. 

Habia uno que me dijo: 
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Bueno, ~y usted qué hace aqul? 

Yo vivo ahi, ¿no se acuerda de m1? Es que ustea acaba ae 

comprar: 

!Porque yo sabia por medio de los vecinos aue el aue~o 

acabaca de vender y este nuevo dueAo ya los ouerla ecnar pa·

fL1era). 

Nas metíamos entre esa gente de la vec1ndaa y nosotras 

éramos las aue le cambiamos la rutina a los de la delegac1on: 

Usted no 

vecindad. 

tiene ninguna obligacion de sacarnos oe la 

Si tengo autorización. 

No, no nos puede cor'rer. 3i el aue~o quiere corrsrnos que 

nos corra ante un Juzgado, que nos meta un juicio, pero usted no 

nos puede obligar que nos salgamos. 

iUy, y se enojaban! As1 se ha defendido las vec1ndaoes 

Siempre iba yo y la compaAera T; inclusi~e nos aec1an: 

Usted vino la otra vez. 

Si, pero es que ella es mi hermana (O m1 tia y asi). 

ErisasJ 

Después les dije a los compaAeros de la Union que yo ya no 

podia ir porque el arquitecto de la delegacion ya me conocia y 

que fueran otras personas. Casi por lo regular participa mas la 

mujer que el hombre; aL1nqL1e. se ah comisiones espontaneas que hay 

que ir a tal lugar, se juntan las muJeres y van, uno o dos hom

bres andaba con nosotras. En los lanzamientos tambien participan 

más mujeres porque casi por lo regular ellos se van a traba.Jar. 
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Realmente lo que se pide es una casa digna: pobre, humiloe, pero 

que sea una casa digna para la fam1l1a. Dado que los abueios. los 

paores, acaoaron de pagar el cach1~0 ~e una v1v1enaa -p~rqLle 1ya 

está oagaoo! digo, de tantas r~entas ! ren~as. Antes. aunoue sa 

diga que pagábamos nueve, ocho. aoce pesos, pero luego siguen 

pagando los hijos, los nietos ••• Eso es lo que se di5CLtte: .como 

' es posible si las viviendas estan pagaoas por uno! ¿y por que no 

le hacen r~epar~aciones? ••• 

Aunque estemos disgt.lstadas con la .. -ec1na -porque no ~e pL\~ae 

vivier bie'n en la './ecindac-, aunqt.1.e 1_1.no se pelee- c:\Jn J.as vecinas. 

siempr~e nos cooperamos par~que uno viva en comunidad. Que nay .::ue 

repararle aqui, que vamos a cooperar p¿..ra ,_\na ~ de los c::n ... 1.enos 

para los que no tienen ba~o en sL~s casas. En camo1a los oue~os: 

cobre y cobre, sube y sube, ~obre y c:oore; ese es su un1co pro-

blema. Nos van a gr~itar; yo soy calmaaa pero en ~osaG as1, cerno 

que no 1ne gusta que me impongan. üue a mi me impongan cesas~ no 

lo hago: a sea, me t~eoelo so~re ce ~so. El due~o Tue un 01a y 

pasó a mi puerta, y le dije: 

Oiga, esa no son formas d<? tocar por~que en m1 casa se 

'toca bien . 

. :::.su casa·?· 

Si, mi casa. Mientras yo le esté pagando rente"\ @.§.mi 

casa. 

(Tenia yo que darle la rental 

Ahora no le doy renta. 

¿Por qué no me va a dar renta? 
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Porque no ha llegado mi marido. 

<Ya fue capricho ml no darle la renta, pero s{ le tenla al;o 

de miedo). 

¿Ah si? -dice-, ya le va a llegar su cemanca. 

iDemándeme!, total 

De ahl siempre me daba miedo que nos corriera, y no simple-

mente porque nos corriera sino porque no nav casas y como que le 

da a uno miedo irse lejos. En la vecindad donde uno vive ya saoe 

uno qué c:lase de 9ente son, ha51;a dónde son c:.aoaces SLts enemigos 

y sus amigos,. ¿no(· A traves de los ¿lños va '-lno ac;¡arrand::i la 

vecindad como cierta. familia, ya can oc.e t.\nO no no·ma:; a los 

' vecinos sino a los demC\s dentro de la colonia. AunqLte Sl estamos 

mal. Por ejemplo, una familia como yo que tengo siete hiJos: 

vivir en un solo cuarto, dormir an1 todos ••• Ya 
. 

se me quedo la 

costumbre de quedarme vestida, o sea, una blusita y una falci1ta 

porque no me puedo desvestir, dormir como yo quiera: no pueoo, en 

primera cor mis hijos, esté uno incomoda. No oueoe uno plat1cat~ 

con su mar~ido cosas intimas porque los hijos están oyendo; 31 nos 

peleamos los hijos se enteran de todo, pero malamente ••• Ellos 

se crean un concepto mal de los padres. Ahora de viejos ya ni 

discutimos¡ a veces cuando •1 quiere discutir, pues a la calle, 

no nos queda más que ir al jardln de Abasolo. Antes me gritaba y 

yo le gritaba, nos ofendlamos. y ~is hijos empezaban a llorar ••• 



Mas v menos 8V~n=adas 

•"!hora c:asi toda la c:olonia esta demandada; no es una vecina sino 

toda la vecindad que esta demandada. A tooos les l!ec;,a las ,1L1t'is-

dicciones voluntat'1as, a todo el vecinoario. Es un papel oonc~ 

por medio del dueRo le mandan al inquilino dic:ienoo que si volun-

tariamenta no se sale de la vivienda a los treinta Olas que dan 

para desocupar, entonces lo van a venir a sacar. Es el primer 

papel que mandan como aviso pero es men~1r~a, no lo sacan. Es como 

un convenio ooraue el dueRo no quiere gastar en Ju1c1os y na'mas 

manda ese papel pat'a que el inqu1l1110 se espante y se salga. 

Muchas asi lo han hecho sin saber que eso no'mas es una aoverten-

c:ia; si no se salen, ya les venora dE Q d~__..veras la demanda c:ius 

funciona para el juicio.~• 

Muchas personas s~ apuntan en las com1s1cnes y luego no van. 

F'or ejemplo, se apun~an en comisiones a vec1noaoes: no van, no 

avisan a la Union. se deJa ..• se aeJa ···• hasta que desoues se 

crean mas problemas dentro d~ la vecindad. Nos oamos cuen~a que 

la gente no participa como debe ser. Tambien lo que pasa aqui es 

que las pesonas que estén, segün ellas más avanzadas, s! desa-

rrollan trabajos mas dificiles que nosotros. Lo que a noso~ros 

nos disgusta a veces e5 que digan 11 son las menos avanzadasu: esa 

palabra no me gusta. Hace poco 'tuvimos un alterc:aoo por eso; 

Q• Para iniciar la demanoa de term1nac1on de contrato, el 
prooietario debe primero avisar al inquilino por medio de un 
jue=, con dos meses oe anticipac:ion; el aviso se denomina .jLtri5-
dic~1ón voluntaria y cumplido ~l"plazo le llega la ommanda al 
inquilino. Véase, Manual del ••• , op. c:it. 
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siempre nos catalogan como las personas "menos avan::adas", y qc1e 

ellas están mas arriba que nosotros. Posiblemente si, porcue 

cuando ellas leen una teorla mas diflcil, le entienoen y a mi me 

cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Fero participamos c~ntro de 

la Unión, damos un trabajo constante y cien hecno -y cigo cien 

hecho porque cuando vamos a hacer un trabaJo la gente re~oono~. 

Bueno, voy a hacer una critica: estas personas ~ienen una 

ocupación, estan mas avanzadas y tienen mucho traoaJo, y luego 

dicen 11 yo puedo, yo puedo". Entcnc:e5 dejan a medio mur.ca a me

dias, no 'terminan un tr-abajo cuando ~a están en otro. ~bsor·cen 

muc:ho y a veces nosotros vemos que una cosa esta mal hecn~, se lo 

hacemos ver y dicen que no, qL1e es porqLle "la gen te .•• , que 

esto, cue lo otro" Si hay c1er10os problemas qLte tenemos 

dent1•0 de la organi::acion; hay un grc1po selectivo que segi:1n ellos 

son los más avanzados, oue hacen las cosa5 iasl! de rap100, pero 

de.Jan otros trabajos olvidados y siempr•e nosotros aneamos par-

chando, ¿verdad? Siempre atrás de ellos ai:ras oe ellos ••• 

Por eso es la cosa que a nosotros no nos parece que nos digan 

"ustedes son· las que tenemos que manejarlas todavia para que 

hagan estas cosas". Pero es mentira, porque por donde qc1iera que 

nos presentamos desarrollamos Ltn bc1en trabajo. 

Luego la gente de la vecindad se acostumbra a ellos y empie

zan a bL1scar exactamente a. ello's y si uno les pregunta que pro

blema traen, a ver si lo podemos resolver: 

No, no, quiero ver a E o a T~ s1 no, no. 

Ah pLleS 



Un dia que estaba yo en la Unión 

.:::::::.<:: 

llegó una seRor~a de Lerdo 

q1..1e tenia renta congelada -ya habla ganado el .j1..11c1::> pero ei 

dueRo le mandó otro papel a ver si ouer1a negociar el aumen~c. 

"<..Que hago, qL1é hago;"' Yo v1 el papel y le 0190: 

Mire, si 1..1steo qLtiere se puede presen~ar y s1 no quiere 

usted el nue~o aumento, no se pr~esente, esto no le s1gn1f1ca 

absolutamente ningan compromiso. Con que no vaya eso quiere oecir 

que 1..1sted no quiere negociar con el d1..1eño. 

No, pero yo quiero ver a E. 

BJeno mire -le d1je-, par~ sacarla de cuoa, 

licenciado !porque ahi estaba>, y le dije mira esto: 

ah1 esta el 

Lo que le está diciendo la compañera es lo que le digo 

yo. 

V con eso se quedan conformes. Entonces en c1er~o modo esta 

mal, y tamoién esta mal porque luego • veces uno como comisionado 

en las Jec1ndades no nos dicen que ll2gan !os paoeles del Ju1c10, 

sino que se esperan a venir a que le5 d1can oué es lo que ~1enen 

que nacer, o si no le hablan por telmfono a E: "flJese que me 

llegó tal papel" Entorices la com1sion Gqué nace? No hace 

naoa, pos si no nos lo comunican. 'ro un dia le diJe a E: tu 

deberlas decirles que pregunten a la comisión, ella saoe lo que 

tiene que hacer. En ese sentido estamos Ltn poco mal organizados 

••• Con muchas dificultades, es~o ya no me lo quita nadie, ahora 

sé más cosas. Si no fuese acá, buscaria otra forma de trabajo 

dentro del pueblo. Ya no daria vuelta para atrás. 



TERCERA PARTE 



A modo de invitación 

Capítulo VII 

NUEeTRA MESA REDONDA 

Iniciamos el primer capítulo haciendo las 

preguntas: ¿quiénes son?, ¿por qué se movilizan?, ¿de dónde 

salen?, ¿qué quieren?, y luego. dimos un rodeo hasta llegar a los 

testimonios autobiográficos de · l·as señoras Aurora, Pilar, Sara y 

Regina, que nos permitieron saber lo que ignorábamos y darle otra 

mirada, otra atención y lectura a movimientos populares urbanos 

emergentes durante la década de 1970 en la ciudad de México. 

Como suele ocurrir con las exploraciones primerizas que buscan 

estudiar a la mujer en la vida social, surgen facetas, pistas, 

interrogantes y problemáticas que no eran previsibles al 

comenzar, y que hay que reconocer para poder seguir adelante. 

No finalizamos planteando "conclusiones" por tres 

razones amalgamadas. Una, porque hicimos un trabajo exploratorio 

y avance inicial dentro de la compleja dimensión del género en la 

sociología urbana. La segunda, porque si usamos el método 

biográfico -particularmente 

previene de explicaciones 

si está focalizado en la mujer- nos 

y juicios concluyentes, y nos 

comp·romete a desarrollar un pensamiento sociológico abierto y 

reflexivo. La tercera, porque; la ciudad, las mujeres y los 

hombres, las vidas cotidianas y los movimientos sociales, las 
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políticas y los actores han ido cambiando de diversas ~aneras y 

en diversas direcciones a lo largo de la década de los años 80. 

Actualmente sabemos bastante más sobre las mujeres 

relacionadas con las estructuras y luchas urbanas. La 

sorprendente paradoja de la "visibilidad-invisibilidad" de la 

mujer con la que nos topamos, 

desparezca antes del fin 

ya ha disminuido y esperamos que 

del milenio. Unas más temprano que 

otras coincidimos en similar sorpresa y curiosidad. Anne 

Markusen, en los Estados Unidos, hizo notar que la literatura 

existente referida a los movimientos sociales urbanos no tomaba 

en cuenta el activismo de las mujeres en las luchas urbanas 

alrededor de la vivienda, el·. cuidado de los niños y la 

preservación de los barrios. Más a~n, que se enfatizaba el papel 

c1el 1 iderazgo 

organizadoras de 

masculi~o 

las luchas 

mientras que las principales 

eran las mujeres, quienes conocen 

mejor sus barrios. 1 Teresa Pires, en la ciudad de San Pablo, 

Brasil, dice que es "increíble que el dato de la participación de 

las mujeres esté ausente del análisis de casi todos los estudios 

sobre movimientos reivindicativos"."" 

De la bibliografía consultada para presentar las luchas 

urbanas en Italia, no pude sacar ni un solo dato de la 

participación de las mujeres, pero supongo que los estudios de la 

mujer en las ciudades italianas · ya lo hicieron notar con sus 

correspondientes críticas. Mis primeras constataciones e 

intuiciones las expuse en el pun:to V del capítulo tercero, y los 

comentarios respecto a Manuel Castells en los puntos II y III del 
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capitulo segundo. Ahora propongo una 

especie de mesa redonda para proseguir el intercambio de puntos 

de vista, análisis y discusiones -compartiendo el diálogo con las 

memorias colectivas de las señoras Aurora, Pilar, Sara y Regina, 

y con las(los) autores que tenemos algo que decir. La puerta y 

la ventana están abiertas, y las paredes del imaginario cuarto 

donde situamos la mesa -en una· de las ciudades más grande_s y 

complicadas del mundo-, son flexibles y porosas. Entran y salen 

los ruidos y rumores de la vida personal y colectiva, porque si 

hay un movimiento social que logró anticipadamente ablandar y 

derribar muros rígidos que separan, ése fue(es) el feminista. 

I. Mujer y ciudad 

Parece que la ciudad de Mé:<ico desde el siglo XVIII ha sido un 

espacio urbano habitado predominantemente por mujeres. La 

. investigación histórica q1.1e hizo Silvia Arrom nos entera de que 

la población femenina representaba el 577. del total de habitantes 

en 1790; había 79 hombres por cada 100 mujeres. 3 Demos un salto 

al siglo XX y tenemos que en 1970 las mujeres eran el 51.77. del 

total, y en 1980 el 52.07.. Hace mucho tiempo pues que el 

componente demográfico femenino es ia mitad más uno de la capital 

de la República Mexicana. Otra informaci·ón interesante nos 

aporta la historiadora: el 567. de los emigrantes del campo a la 

ciudad de México en el siglo XIX eran mujeres, la mayoría jóvenes 

(entre 20 y 24 años de edad); muchas eran pobres que emigraban 
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solas para encontrar trabajo, que principalmente era en el 

servicio doméstico.~ La misma proporción "curiosamente" se 

repite en el siglo XX, ya que las mujeres integraron el 567. de 

los masivos flujos migratorios que llegaron a la ciudad entre 

1950-1970 (el 227. de ellas tenían entre 10 y 29 aflos de edad). 0 

Silvia Arrom cuestiona la difundida imagen de las mujeres 

campesinas como "pasivas" y ºprotegidas 11 que -dice- 11 no conc:uerda 

en absoluto con la enorme migración femenina que tiene lugar 

desde hace por lo menos dos siglos".• V rebate que la 

feminización de la pobreza urbana descubierta en la década de 

1970 sea un fenómeno nuevo, porque a mediados del siglo XIX "las 

mujeres constituían la mayoría de los pobres y menesterosos de la 

ciudad de Mé:<ico". 7 

Entonces, ¿cuál ciudad de las mujeres de los tiempos 

contemporáneos quedó registrada en sus memorias urbanas? ¿Qué 

percepciones de la ciudad de México tuvieron las mujeres de las 

clases populares? ¿A partir de qué territorialidad cotidiana se 

gestaron y ordenaron los recuerdos de sus memorias de vida 

urbana? La seflora Aurora nos dice que los pobladores del 

pedregal no se sentían en el Distrito Federal sino en "otro 

lado", por las carencias que tenia de todo. Ese 11 atro lado" no 
().. 

pertene~ al /"" era, ni 1, pueblo rural ni a la urbe capital con su 

atractivo de bienestar y progreso; mas bien era c:omo una franja 

difus~ y suspendida entre estar y no estar, ser y no ser de la 

ciudad. Mayorías de mujeres (y familias) lograron su status 

urbano urbanizando la ciudad; así es que la periferia espacial 
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inhóspita, el aislamiento-desamparo y la sobrevivencia-

solidaridad moldearon primariamente las relaciones sociales y las 

iniciativas que vincularon a las mujeres con lo que sería "su 

ciudad", y la de sus hijos. 

Las mujeres ·(junto con hombres) han sido -son- productoras 

del espacio habitable. Mediante el papel históricamente asignado 

de madre-esposa-ama de casa, el género femenino ha dejado su 

impronta en la construcción y mejoramiento de les hábitat 

populares periféricos. Notamos en las narraciones testimoniales, 

cómo se repite la palabra "niños", entre miedos, sufrimientos, 

sueños y esperanzas por 

las(los) hijos -ya sea en 

ciudad. Ese es el 

las condiciones de vida y el futuro de 

las afueras e en el centro de la 

poderoso vínculo de afectividad-

responsabilidad-obligatoriedad que sustenta e impulsa las 

prácticas individ•.1ales y colectivas de las mujeres, 1 igadas a les 

problemas urbanos vividos en el entorne inmediato del lugar de 

habitación. Define la primera visibilidad de. la acción femenina 

en el escenario urbanos la ciudad de las mujeres es sobre todo la 

ciudad para sus hijos. Igualmente define la "legitimidad" de sus 

presencias y circulación por la vida pública -ya sea más ·cerca o 

más lejos de donde se encuentra el barrio o el asentamiento 

periférico. 

La mirada atenta al género nos revela la intersección entre 

las características topográficas y sociales del espacio habitado 

y las experiencias cotidianas de las mujeres. Es decir que la 

naturaleza física de la periferia donde las mujeres despliegan 
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sus itinerarios espacio-temporales adquiere un preciso 

significado, porque intercepta los quehaceres de la cotidianeidad 

alrededor de la vivienda. Siguiendo el paso de los cuerpos de 

las mujeres pobladoras a través de montículos de piedras, hoyos, 

lodazales, subidas y pendientes -para cumplir con las tareas 

domésticas y obtener bienes y servicios indispensables de 

consumo- podemos verificar la división del espacio por la 

división sexual del trabajo. Y asi los recuerdos de las mujeres 

quedan fijados sobre esos elementos y caracteristicas del 

territorio, con un componente de subjetividad diferente al de los 

hombres, aunque resientan la misma segregac·ión social en el 

espacio urbano. La señora Aurora e:cpresa que cuando se les 

volcaba el agua que acarreaban en cubetas, por tropezar con las 

piedras, se ponian a "llorar"; sin embargo, no olvida que a los 

hombres les sangraban las manos tratando de romper 

para abrir los caminos de la colonia. 

las piedras 

También adquieren significados precisos y fijan recuerdos, 

los ~sociales del territorio cotidiano donde están ciertos 

objetos construidos (equipamientos) tradicionalmente destinados a 

las funciones de madres-amas de casa. Por ejemplo, los lavaderos 

tan necesarios en la colonia Santo Domingo, donde se ejercitaba 

el poder de coerción del sistema p'olítico sobre el acceso a un 

gervicio público) y que interceptaba de una manera má9 brutal que 

las rocas la rutina doméstica. El kinder y el comedor popular 

del Campamento 2 de Octubre, resultados de una participación 

autoges.tionaria en el contorno periférico más próximo al centro, 
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que Pilar recupera con su memoria entre momentos gratos de 

sociabilidad y estremecedores episodios de represión. Creo pues 

que debemos reconocer 

género que le otorga a 

que existe 

la ciudad 

patrimonios de memoria distintos. 

una Qfil¡qrafía emocional de 

matices humanes, sentidos y 

No es una geografía emocional 

homogénea y estática, ni en los tiempos ni en les espacies 

-porque siempre tiene un 11 antes 11 un ºdespués 11 y un 11 ahora 11
, y 

porque los referentes localizables cambian a medida que se 

transforman los espacios vividos en uno u otro lado de la ciudad. 

Como dicen Albano y Werneck, el espacio tiene un "poder de 

significación", y las lecturas que se le hacen dependen de los 

modos de su apropiación en las formas cotidianas de habitar.ª 

Pero las lecturas y los modos de apropiación varían según el 

proceso sociohist6rico de construcción-reconstrucción del tejido 

urbano, la pertenencia de clase, raza, etnia, y según el género 

de las personas. Lo que ha ocurrido es que la especificidad del 

género femenino en la urbanización popular de la ciudad de México 

ha tendido a quedar encubierta y extraviada tras una serie de 

categorizaciones apl ic;adas: "cclonos 11
, "vecincs", "inquil incs"; o 

"sector popular"; o "clase explotada" y eventualmente "m;ujeto 

revolucionarioº; o 11 las masas populares". Suponiendo que el 501. 

de las masas urbanas sen mujeres, habría que volver a estudiar, 

releer y reescribir una buena parte del proceso de urbanización 

contemporáneo -no sólo de la ciudad de México-· con la perspectiva 

de la situación y papeles de las mujeres. V con la ventaja de 

disponer de más fuentes de información y la posibilidad de usar 
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el método biográfico o la historia oral, a diferencia de las 

limitaciones que enfrenta la investigación histórica. Silvia 

Arrom comenta que le resultó dificil documentar las experiencias 

de las mujeres de las ciudad de México en la primera mitad del 

siglo XIX, porque las fuentes se ocupaban de las clases 

privilegiadas y de mujeres heroínas, y ella buscaba a "las 

mujeres de la clase baja que eran 

mujeres urbanas 11
• • 

la enorme mayoría de las 

En la ciudad periférica 

mujeres fueron el vehículo 

"ilegal" de la década de 1970, las 

comunicativo que facilitó la 

transmisión de datos, alertas,. códigos sigilosos y acuerdes de 

movilización para llevar a cabo la forzosa invasión de terrenos. 

Aun antes de poner pie sobre el .potencial suelo para la vivienda, 

la mirada de las mujeres ya había entablado una intensa relación 

vigilante e ilusionada ccn el inhóspito territorio, única 

alternativa para fundar el propio hogar. Arribaban del pueblo 

campesino, enteradas por las redes de parentesco o paisanaje; o 

de rentar ínfimos cuartos en algún barrio de · la capital; o de 

"arrimadas" en viviendas o lotes de parientes, soportando 

fricciones y presiones familiares. Y fueron las pioneras 

mediadoras espaciales entre las necesidades de reproducción de la 

fuerza de trabajo y manutención.,de los hijos y la supervivencia 

en la nada urbanizada del estrenado hábitat, articulando tres 

práct_icas de la batalla reproductiva de las mujeres: los 

quehaceres domésticos, desplazamientos para traer a la familia 

bienes de consumo, y faenas comunales para empezar a hacer algo 
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habitable el lugar (acondicionar los terrenos, abrir brechas de 

caminos, acarrear agua y materiales, etc.). Asi también 

contribuyeron a la articulación de las primeras redes vecinales 

de pertenencia territorial y de los enlaces asociativos para la 

defensa del espacio ocupado, dentro de una atmósfera social de 

inseguridad e incertidumbre. 

El papel de las mujeres en los procesos de invasión y 

formación de asentamientos populares ha sido igualmente destacado 

en otras ciudades latinoamericanas, y parece mostrar un patrón y 

hasta un lenguaje común. Dice 

migrantes a la ciudad de Lima 

Cecilia Blondet que las mujeres 

(Perú) "desempeí'\an un papel muy 

importante pues son las impulsoras incansables del acto de 

invadir, ocupar y P.oseer un lote, para los suyos" ... º Y escuchamos 

decir en esa ciudad que las mujeres defienden "hasta con su vida 

el pedazo de tierra" y que "había que cuidarla a como dé lugai"" 

por la necesidad de la posesión de la tierra...... En Santiago de 

Chile, Ana Maria Arteaga nos hace saber de la participación 

activa de las mujeres en las tomas de terrenos que dieron origen 

a los campamentos Silva Henriquez y Juan Fr.ancisco Fresno, "a 

pesar de la represión y el miedo".bajo la dictadura del general 

Pinochat."2 Conviene insistir de todos modos, que no es 

"natural" el papel de las mujeres vinculado con (notamos que son 

todas palabras en femenino): la tierra-la comunidad-la ciudad de 

las masas populares. Buscar los aspectos de la especificidad de 

la presencia femenina en los pr.ocesos y problemas urbanos es un 

enfoque. que no tiene nada que.ver con la "naturalización" de la 
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mujer por su biologí~ en el territorio de la vivienda, del 

asentamiento o barrio y los equipamientos colectivos. A su vez, 

es un enfoque que evita caer en la omisión completa, o en el 

reduccionismo conceptual J por ejemplo, hacer sinónimos vida 

cotidiana y reproducción de 

concepciones estereotipadas: 

pasiva y mantiene un 11 idilio11 

guardiana del 

la fuerza de trabajo; o en 

como que la mujer es consumidora 

perenne con la comunidad local 

bienestar de la familia y de la porque es la 

armonía social a nivel cotidiano ~ microscópico, ya sea en la 

periferia o en el centro de la ciudad. 

Las mujeres de la ciudad central son agentes conservadoras 

del espacio habitacional cons'truido. Sus relaciones con la 

ciudad de México y sus memorias se mueven a lo largo y ancho de 

un marco urbano edificado y envejecido con el correr de los 

siglos. La territorialidad cotidiana que sigue el paso de sus 

cuerpos es el binomio inseparable vecindad-barrio dentro de las 

zonas de inquilina to popular, y de ah.í. resul,tan sus lecturas de 

la ciudad y sus experiencias de la vida cotidiana. A diferencia 

de las pobladoras periféricas .que tuvieron que colonizar suelos 

extraños y enfrentar la discontinuidad y desarticulación 

espacial, las 

pertenecer a 

"facilidades" 

mujeres residentes en el centro antiguo se sienten 

una parte del ·tej .ido urbano donde encuentran 

-como dice la señora Sara- de consumo, empleo, 

ahorro monetario y la ~nica opción hab.i tat:ional posible: la 

mínima vivienda rentada en inmuebles deteriorados o 

11 t.ugurizados 11
• 



Sin embarga, la pertenencia -con 

11 

arraigos fundados sobre 

•distintas historias de vida y afectividades femeninas- ha estado 

suspendida de una cuerda floja en ocasiones y por causas que nos 

han relatado las se~aras Sara y Regina. Quiere decir que la 

vivencia de inseguridad e incertidumbre es una atmOsfera social 

que las mujeres del centre compartieron -a distancia- con las 

mujeres de la periferia: también como ellas, tuvieron "el corazón 

en la baca" y sus reacciones articularon los primeros lazos 

sociales para la defensa de la continuidad de la habi tacién 

dentro de los viejos barrios de la capital de la República 

Mexicana. 

Desde afuera y desde adentro, por una u otra trayectoria de 

llegada y arraigo, las mujeres de las clases populares han 

gL1erido esta ciudad y la han producida, mejorado y conservado a 

su manera de género, Las memorias colectivas que reconstruyen 

Aurora, Pilar, Sara y Regina -y seguramente otras tantas que han 

quedado dispersas o perdidas- contienen sedimentos de recuerdos 

cruzados y ambivalentes que exhiben las relaciones entre mujer y 

ciudad, localizando la e:cclusién e injusticia social, el agravio 

inolvidable, la esperanza depositada, la sumisión consentida, la 

resistencia activada, la satisfacción lograda, el cambio 

alcanzado. 
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II. Mujer Y movimientos urbanos 

Durante la década de 1970, numerosas ciudades de paises del mundo 

capitalista avanzado y del subdesarrollado -o si se prefiere, 

periférico- fueron escenarios de la emergencia ruidosa de 

inéditas expresiones de protestas y formas de organización 

social, que 

conflictos, 

hicieron 

demandas 

visibles "insospechados" problemas, 

y objetivos. Heterogéneos 

desconcertantes actores sociales tomaron las calles, plazas 

y 

y 

edificios -movilizados a partir de uno que otro lugar de las 

relaciones de la vida cotidiana.· Sucedió la "rebelión del coro", 

segón la feliz denominación de José Nun quien dice que: "El 

simbolo por e:<celencia de esta rebelión es ·e1 movimiento de 

liberación femenina, justamente porque la mujer ha sido siempre 

el símbolo por excelencia de la vida co.tidiana... Pero la 

descompaginación del libreto es más general; también las minorías 

étnicas, los ancianos, los ._.sin casa, los inválidos, los 

homosexuales, los marginados, violan el ritual· de la discreción y 

de las buenas formas, se plantan en medio del escenario y exigen 

que se los oiga 11 
• .a.:s 

Ciertamente que se descompaginó el libreto redactado, esto 

es: capital/trabajo-contradicción principal; clase obrera-sujeto 

revolucionario; partido/vanguardia-ónice agente político. No 

obsta~te, como lo hizo notar Alain Touraine -precursor de la 

teorización sobre los movimientos sociales contemporáneos- el 

pensamiento sociológico dominante después del 68 "excluía 



cualquier- r-efer-encia al actor-". 14 En el capitulo 

13 

III se 

mencionaron los efectos de la hegemonía del paradigma estructural 

en el uso de la historia de vida, la omisión de la mujer y el 

estudio de los movimientos urbanos: los sujetos de las prácticas 

sociales, la subjetividad y el significado de la experiencia 

humana estaban fuera del ángulo de esa óptica. 

Mientras tanto Touraine advertía del "regreso del actor-" en 

la sociología, analizando los nuevos movimientos sociales 

desarr-ollados del 68 en adelante. Y destacaba 11 la conciencia 

cada vez más aguda del actor-sujeto que reconoce como creaciones 

suyas los productos de su acción, reflexiona sobre su propia 

cr-eatividad y se da como valor central el reconocimiento y la 

exper-iencia de si mismo como sujeto, y a los demás en la medida 

pe su capacidad de ser sujetou. 115 .Con el actor-sujeto también 

volvió "el tiempo de las emociones" -y como Touraine no sufrió de 

parálisis cerebral respecto a los asuntos feministas, le da el 

crédito al movimiento de liberación de la mujer que demostró que 

la "vida privada1- es más que nunca cosa publica", que entra en el y' 

terreno político y es tema .central de los conflictos en 

formación; 1 • considera que el movimiento de liberación de la 

mujer es, sobre todo, un movimiento "modernizador". 17 

Hago esta r-eferencia escuet~ a Touraine porque mirando 

retrospectivamente la tendencia de los enfoques teóricos e 

investigaciones relativas a movimientos urbanos en México, y 

otros paises, tengo la impresión -o plantearía la hipótesis- de 

que si hubiéramos le.ido la teor.ia de la acción social de Touraine 
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antes o junto con Castells (de los años 70), no se hubieran 

producido tantas omisiones de la mujer, y quienes no cometimos 

omisión probablemente la habriamos podido abordar con mayor 

soltura analitica en nuestros trabajos.~• Aclaro, dicho sea de 

paso, que nunca estuve de acuerdo en atribuirle a Castells la 

responsabilidad por las limitaciones teóricas y estrechez 

interpretativa que, a mi juicio, muestran casi todos los estudios 

publicados sobre el Movimiento Urbano Popular CMUP) de México: 

cada quien tenemos que asumir la respectiva insuficiencia de 

talento innovador que mejore y supere las influencias . 
determinantes en algunas épocas sobre algunas cuestiones. 

Tilman Evers -en un original y pionero' articLllo sobre los 

"nuevos movimientos sociales" que observó en Brasil, Chile y 

P.erú- argumentaba la inadecuación de las viejas categorias de las 

ciencias sociales para entender los nuevos fenómenos de 

movilización y organización: pobladores de asentamientos 

"clandestinos", vecinos de los barrios, Comunidades Eclesiales de 

Base, asociaciones de mujeres, grupos feministas, comités por los 

derechos humanes, la defensa .del medio ambiente, actividades 

populares de educación y cultura, agrupamientos de ayuda mutua, 

etc. Y sus reflexiones apuntan .. · a develar Lma "cara oculta" de 

esos nuevos fenómenos sociales, que es: la renovación de los 

patrones socioculturales y sociopsiquicos de "la vida cotidiana 

que penetra la microestructura de la sociedad; la búsqueda de 

identidad autónoma contra el tutelaJe·· del paternalismo 

conservador y la manipulación populista, asi como la "vanguardia 



15 

iluminada" de marxistas latinoamericanos que pretendía dirigir el 

proceso de la futura revolución; la constitución del "ser sujeto 

social" inseparable de la subjetividad humana y opuesto al 

concepto monolítico e instrumental del sujeto social. 1~ 

Creo que los analistas que han destacado la importancia de 

las dimensiones de lo social cotidiano, cultural y de 

construcción de la identidad colectiva nos aportan relevantes 

indicaciones y sugerencias para examinar y discutir, la 

especialmente compleja dimensión del género en el estudio de los 

movimientos y organi2aciones urbano populares. Nos damos cuenta, 

por ejemplo, que en nuestro ambiente académico -al menos en 

cuanto a la sociología urbana- son prácticamente inexistentes les 

análisis y reflexiones respecto a la identidad colectiva en los 

procesos de formación de movimientos urbanos independientes. 

Tenemos ai:.n que encarar la revisión crítica del porqué de la 

carencia, y sostengo la hipótesis de que el tema de la identidad 

(individual y colectiva) se .. va a desarrollar y enriquecer en 

buena medida, gracias a las contribuciones de los estudios de la 

mujer que están introduciendo la preocupación por el género en el 

enfoque y prepósito de investigación de los movimientos sociales, 

o de las diversas acciones colectivas que tienen involucramiento 

femenino. 

Por otra parte, cabe mencionar también que la teoría 

sociológica -dice Loredana Sci.olla- "ha demostrado un escaso 

interés por la identidad como área problemática", y que comen2ó a 

ser obj·eto de análisis teóricos y de investigaciones empíricas en 
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el campo sociológico después de la segunda mitad de los años 60. 

El surgimiento del interés se conecta con la crisis de los 

paradigmas deterministas debido "al impacto de fenómenos nuevos", 

la temática de la subjetividad del actor social y "la serie de 

problemas, estrategias y lógicas que caracterizan la acción de 

los sujetos". Sciolla opina que la identidad e.electiva -como 

predicado de grupos de individuos- es el campo de análisis "más 

heterogéneo y problemático".'"º 

Entre qui.enes primero elaboraron análisis sobre la identidad 

colectiva de los nuevos movimientos sociales en las sociedades 

capitalistas avanzadas, Alberto Melucci enfatiza el carácter de 

proceso interactivo y de definición compartida que implica la 

construcción de una identidad colectiva. 21 En tanto proceso, 

~ontiene tres dimensiones interconectadas pero que deben ser 

analíticamente distinguidas: 1) formulación de un marco 

cognoscitivo referido a los fines, medios y campo de acción; 

2) activación de relaciones entre los actores, quienes 

interactúan, se comunican, su .:eent~Ai&::ilA, se influencian unos a 

otros, negocian y toman decisiones; 3) 

permite a las individuos reconocerse. 

inversión emocional que 

La construcción y 

mantenimiento de una identidad colectiva siempre -dice Melucci

ti.ene das aspectos: la complejidad interna del· actor, esto es, la 

pluralidad de orientaciones que lo caracterizan, y las relaciones 

del actor con su ambiente, esto es, con otras actores, c:an las 

oportunidades y restricciones que se le presentan. 22 
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Hago nuevamente una breve referencia a este autor -ya que se 

lo está descubriendo en México- porque es otro caso que no sufrió 

de parálisis cerebral respecto a los asuntos planteados por el 

feminismo, al analizar y discutir "las novedades" de los 

movimientos sociales. Advierte que la novedad del movimiento de 

las mujeres radica en su diferencia, no sólo porque puso en el 

centro de la lucha la diferencia entre hombre y mujer sino porque 

cuestionó algunas certezas y conquistas de la conciencia 

11 progresista 11
, marxista o na. 2 :s No obstante las fragilidades, 

ciertos riesgos y reflujos del movimiento, Melucci piensa que es 

como si "su voz hubiera hablado por todos, como si hubiera dicho 

que la historia no podrá ser más la misma después del 

feminismo ••. 11 2 .... 

A todo esto, ¿cuáles fueron las novedades para las mujeres 

participantes en movimientos urbanos de los años 70 en la ciudad 

de Mé>:ico? ¿Sobre qué continuidad de lo anterior y tradicional 

se gestó e irrumpió la novedad para ellas? ¿Qué experiencias y 

sugnificados i:J.!it las mujeres nos indican que hubo "algo nuevo" y 

continuó "algo viejo"? ¿Por qué la densidad social de las luchas 

populares urbanas es mayormente femenina? · Siempre existe un 

antecedente que arranca de los espacios sociales concretamente 

vividos y, por supuesto, de la historia de vida de cada mujer. 

Pero· no es inaudito que encont:remos ciertos patrones de género 

comunes, con sus paradojas y algunas modificaciones. 

Considerando que, como apuntamos anteriormente, el vinculo 

poderoso del papel de madre impulsa las prácticas individuales y 
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colectivas de las mujeres y define la primera visibilidad de la 

actuación femenina en el escenario urbnno, entonces: el tramo 

inicial de incorporación a cualquiera sean l~s formas de gestión 

de las carencias y 

involucramiento en el 

movimientos representa 

problemas, y el posterior opcional 

proceso de formación y organización de 

una ampliación-alargamiento de los 

quehaceres asignados al papel de madre-ama de casa. Ampliación y 

alargamiento que complejiza el papel tradicional doméstico y lo 

proyecta más allá de la inmediatez socioespacial de la vida 

familiar privada al interior del hogar-vivienda. Me parece 

i~portante distinguir un ••tramo inic~al'' y enfatizar la 

trascendencia 11 m~s allá'', por las siguientes observaciones y 

reflexiones derivadas de lo que hemos aprendido de las memorias 

colectivas reconstruidas por las se~oras Aurora, 

Regina (y previamente doña Jovita). 

Pilar, Sara y 

Tanto en los asentamientos irregulares periféricos como en 

las zonas de inquilinato popul<;1r:-, las mujeres· tienden a hacerse 

cargo, más que los hombres, del ~atigoso .tramo de la gestión 

social que es imprescindible para asegurar la permanencia 

habitacional y resolver las más urgentes carencias y problemas 

que afectan las condiciones de vida urbana de sus familias. 

Espontáneamente toman la iniciativa de integrar.se a comisiones, o 

las invent.an!' y as:L dan ·comienzo a un nuevo tipo de 

desplazamiento por el espacio pl!lblico que dibuja otro mapa 

cognoscitivo de la ciudad, con· el paso de sus cuerpos buscando 

ºla soluciOn": recorridos a través de los circuitos de la 
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burocracia estatal, largas esperas acompañando -con hijos en 

brazos- a los líderes intermediarios mientras se entrevistan con 

las autoridades; idas y vueltas explicando la situación, haciendo 

trámites, 

favorable. 

intentando convencer, ansiando recibir respuesta 

Esta predisposición de las mujeres a asumir el papel de 

gestoras sociales redunda en una mayor exposición femenina al 

contacta y conocimiento de las sitios y nombres de los poderes 

política-administrativos. En ese sentido, las madres-amas de 

casa colanas y vecinas van más allá que los hombres (aunque 

también algunas se integran a la gestión), no sólo en términos de 

desplazamientos territoriales sino de formación urbana 

aprendiendo los procedimientos de la lógica institucional y las 

.relaciones políticas que dominan la esfera pt:ablica en la que se 

tienen que mover, por necesidad y obligación. Es el tramo que 

define la proyección legitimada de la presencia de la mujer en 

las calles y antesalas de edificios, porque es una madre-ama de 

casa preocupada por el bienestar de su familia: hasta ahi no hay 

grandes desacuerdos, ni entre los hombres-esposos, ni en la 

comunidad local, ni entre los.poderes politice-administrativos. 

Aparece, desde mi punto de vista, la paradoja de ir más allá pero 

hasta ahí, que regula el alcance y límite de·la acción femenina 

vinc'ulada a la gestión de la problemática urbana, y que hará 

sentir sus efectos conflictivos cuando la mujer se convierte en 

actor-sujeto del movimiento social. 
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Los testimonios autobiogrAficos nos demuestran claramente 

que el papel de gestoras sociales no se realiza en un vacío de 

poderes1 ¡muy por el contrario! El viejo clientelismo político 

(cuando no es la mAs primitiva coerción) se atraviesa por uno y 

otro lado, con sus reglas del juego que "ordenan" la vinculación 

de las mujeres de las clases populares con las funciones 

estatales de regularización de la tenencia de la tierra y la 

provisión de bienes y servicios de consumo colectivo. En 

distintas ciudades latinoamericanas hemos reconocido la 

vinculación dependiente de las mujeres respecto a ese papel 

interventor-distribuidor del Estado, siempre deficitario, y las 

características tutelares-patriarcales de 

administrativos. Durante. décadas 

los .. agentes político

el asistencialismo 

_gubernamental se sintió "dueño de las conciencias femeninas" 

-dice atinadamente Zoila Hernánqez. 2~ 

Es evidente que las mujeres de las clases e:<cluidas de los 

beneficios del desarrollo urbano, no se pueden quedar con "los 

brazos cruzados" dentro de sus. modestas viviendas autoconstruidas 

o alquiladas. Si son activas y persistentes demandantes-

gestoras, lo hacen con los medios y canales que se les presentan 

disponibles y factibles, en un. momento dado y en un contexto 

sociopolitico dado. V no lo 'pueden hacer como ciudadanas

gestoras porque la calidad y derechos de ciudadanía les son 

totalmente ajenos -hasta que se logran conquistar por medio de 

otros medios y canales, como son los movimientos urbanos 

independientes, entre otras luchas sociales. Entonces creo que 
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la discusión sobre el criticado fenómeno del clientelismo debe 

tomar en cuenta la· situación y lógica de la mujer popular, sin 

estigmatizarla a priori con etiquetas de que es politicamente más 

conservadora y garante de la reproducción de la lógica clientelar 

del sistema politice imperante. 

Luis Javier Garrido ha señalado que un mecanismo histórico 

de afiliación obligada al PRI es la "gestoria"; esto es la 

práctica del sistema politice mexicano de crear militancias 

forzadas: "Dentro del PRI, todo era posible; fuera del PRI, 

nada". 26 La práctica de "gestoria" del PRI -del que las mujeres 

colonas y vecinas han dependido tanto haciendo sus propias 

experiencias de gestoras sociales- nos informa. este autor que 

"se consolidó durante el periodo llamada de 'milagro económico' 

(1955-1970) como una importante.· ·institución' •de la politica de 

masas del Estado, a pesar de que tendia de manera poca 

democrática a propiciar adhesión colectiva al partido tricolor, 

porque implicaba una respuesta.a muchas exigencias populares". 27 

Las sei'ioras Aurora, Pilar, Sara. ·Y Regina revelan sus antecedentes 

de buscar al y estar en el PRI ... por algo" y "para algo"; es decir 

la dimensión instrumental de sus relaciones subordinadas al 

clientelismo, pero también la presión instrumental que pueden 

ejercer sobre los agentes politicos intermediarios: la señora 

Regina recuerda cómo "lo arrollábamos" al licenciado del PRI para 

que cumpliera la promesa de arreglarles :el problema de la 

vecindad. 
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Se me ocurre una hipótesis re5pecto al nexo mujeres 

gestoras-"gestoria" institucional, que muestra a su vez otra 

paradoja: si bien las mujeres de las masas populares segregadas 

en el espacio urbano se encuentran en una posición 

particularmente vulnerable al control y cooptación clientelar, su 

mayor exposición a los contactos y prácticas oficiales les 

permite desarrollar una capacidad de monitoreo cotidiano de la 

actuación gubernamental y partidaria / que les va acumulando 

elementos de prueba y decisión para sus probables 

desprendimientos, más ágiles que. en el caso de los hombres. 

Otros dos aspectos importantes del tramo inicial -que luego 

siguen vigentes cuando las mujeres se involucran en movimientos-

tenemos que destacar y repetir "hasta el cansancio": 1) implica 

tiempos y desgastes físicos-psíquicos adicionales a sus tiempos y 

desgastes realizando la jornada de trabajo doméstico y cuidado de 

los hijos y la Jornada de trabajo productivo con una y otra 

actividad, 

monetarios 

temporal o 

-es decir 

permanente, para obtener ingresos 

que . tienen que compaginar tiempos, 

quehaceres y desplazamientos .. ·de tres jornadas; 2) implica. 

batallar por hacer efectivo el salario indi·recto (o social l en 

forma de subsidios, servicios y equipamien·tos que el Estado 

"debe" producir, distribuir y ·admtnistrar a .. ,través de diver.sos 

organismos especializados; y por la defensa ,. ·del magro salario 

dir@cto (en billetes), tratando de evitar aumentos del alquiler 

de la vivienda., desalojos, y tarif~s e impuestos excesivos o 

arbitrarios. 
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Se dice que las mujeres tienen "más tiempo libre"; éste es 

otro mito que hay que combatir. Se dice también que permanecen 

más tiempo durante el día en la colonia o el barrio, lo cual es 

parcialmente correcto, porque ya hemos visto que para cumplir 

ciertas tareas y preservar el lugar de habitación en la ciudad se 

mueven espacialmente más que los hombres. De todos modos, la 

permanencia más prolongada y arraigada a lo largo y ancho de la 

cotidianeidad de los barrios y asentamientos periféricos les 

genera otros dos empujes vitales 

comunes y corrientes. Que las 

contarse "chismes" mientras, en 

que cuestionan estereotipos 

mujeres abren la boca para 

cambio, son socializadoras 

horizontales de información, de anuncios, de iniciativas de 

acción, constituyéndose en contrapesos locaies de la intervención 

externa amenazadora, de distinta índole y procedencia. Este 

contrapeso local que ejercen las mujeres hace posible condensar 

relaciones de fuerza vecinales que facilitan las tácticas de 

defensa territorial o de la vivienda, en determinadas coyunturas, 

y las negociaciones con los agentes públicos Y' privados. Quiere 

decir .que la asociación mujer-comunidad no garantiza, 

"naturalmente" la armonía social ni el consenso pasivo. 
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En la c ludad d.e 11é>: ico del 1975 se celebró la 

Confe1·e11cia Mu11dial del Año de la Mu.ier, y ·~e 

i na.ugur.; e 1 Decenio de la Mujer. La llamada "Oeclaració11 de 

México", 1·esu 1 tan te áe la Conferencia, promulgó treinta 

principios fu11damentales refe1·idos a la igualdad de la mujer V su 

coi,tribw::i.;n al desarrollo y la paz. El primer principio 

establecia la igualdad entre mu,jeres y homb1·es, que signif"ica 

igualdad en su dignidad y valores •::omo se1·es humanos, igualdad de 

derechos, opo1·tunidades y responsat:lilidadas. Otro p1·incipio <el 

número tre•al establecía que: "Es 1·esoo11sabilidad del Estado c1·ear 

los serv ic i.os necesarios de mane1-a. que la mujer pueda integrarse 

en la saciedad mientras sus hijos reciben .;itención adecuada".EH:l 

La vida cotidiana en los pedregales de Santo Oomi11go estaba 

muy agitad.:i y tirante ese año; la señ131-a Aurora te1r.i.a que la 

familia"º pudiera co11servar la posesión del lote ocupado y viví.a 

a la e>:pectativa de ta int::::!\-venci611 del organislno que habi.a. 

e11trado a la colo11ia a regularizar la tenencia de la tie.-.-a. 

También ya e·;;t;aba con•Jciendo a lo•¡; estudiantes del Frente Popular 

[ ndepend i e11 te y nos dice que: "Oes•~e ahí. es cuando •¡o empecé a 

tener 1.1na visión 1ná•;; clara y a ver todo lo i11justo que nos 

hac ia.nº. E•' al Campa111anto 2 de Octubre, mientras Pi lar 

participaba en una 1::01nisión d'i' muje1·es qua estaba haciendo 

gestio1,es co11 las autorio~des~ to·;; gra1,.a.deros destr1.1yero1, el 

kisider; er1 ot1-a oca5i.ón del año 75!1 las mujeres del Ca.mp.:imento -se 

lanzaron a una ac:c ión directa y desbarata.ron l.a. caseta. de los 

polir.:ias que. vigilaban pa1·a agrandar el k i11de1· que hab l.óln 
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recanstruiáo. Sara continuaba trabajando en talleres de costura, 

ei<plotada de tiempo completo, pero ya había descubierto que 

"podía pelear por algo", cuando logró que el patrón de un taller 

ubicado en el centro histórico de la ciudad de México les 

concediera a las empleada·;; 15 minutos para desayu1"'lar: labo1·aban 9 

horas, con media hora para tomar la ~nica comida del dia. La 

seá-\o•-a Regina, co•._ otras vecinas., ya habia logrado que las 

autoridade·a les r.:ompusie1·an la vecindad y, du1·ante el 75, dice 

que se ue,npezó a •:>lvida.- del PRl"; observaba y escuchaba 

atentamente lo que har.:ian y .decia11 poi· las cal les de la colonia 

Guerr·ero ota-as personas: e!. párroco de la iglesia, b1· i.gadas de 

jóveiies,. profes ion is ta•:; 

vivienda. 

que orga11i::aban una cooperativa de 

Estas ::uat·ro muje·res -que son grupos de mujeres porque sus 

memorias son colectivas- andaban afuera, digamos que "al aire 

libre" a rec: bi_r 

;~ue·Jos:t 

:;.eñales, palabras, estímulos 

dl 1'erentes, es dec i'<" pero sobre el 

espíritu de madres, pfnas de casa y trabajadoras. 

mismo cuerpo y 

¿por quilo y cómo 

algunos. colectivos de mujer.es se involucran en la novedad de 

movimientos u·rbanos autónomos, y otros colectivos de mujeres 

toman cualquier otra dirección -aunque coexistan en el mismo 

territorio de precariedades, carencias y problemas? 

Creo que podernos asegurar después de tantos debates sobre 

los movimientos sociales contemporáneos, que 

materiales. de p·obreza, . las bases estructurales 

contradicciones y crisis urbana., no son 

las ·situaciones 

objetivas, las 

su'f ic ientes ni. 
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mec.Ani.c.;.~ante determinantes p.a.ra que r.tujeres y hombres que 

padecen -ae~regac ione·a y exc tus iones se impu lo:;eti hacia. la. conexión 

con el involucramiento en acciones colectivas y organizociones de 

la <a•Jciedad civil, ext1-a.i11·2tit:ucionales que def'inen su·;; propias 

reivindicaciones, adversarlos, f'ormas de actuacién y objetivos. 

Ent•>nce·;; ca.nsidero importante subrayar la naturaleza de opción 

que la i.nici.ativa e impulso f'emenino dirigidos a 

partict,:J.3r en la cono;;trucci.ón soci.al de novedades, que sig1üf'ican 

cambia-;;, ¡; partir del recorrido del pa- im.¡¡r neces.3r io t:ramo de 

relaciijaies y práctic.:1.s de g,3stora.s sociales .. 

De la misma subord in.;1c ión gené1- ic.2, de igua Le·~ ob 1 igac iones 

de quenacereo;; y respons.;ib i l ida.de•;; d1;més t ••=as, del m isr.>•> papel 

trad ic lona l leg i t im.¡i.do, se puedo::;n hace•- opciones personales y 

despretide1- nueva9 Cllodalidades y sentido-s de· vinculación de las 

mujeres c13n ld ciudad, con los procesos y r::anf'licto·:m urbanos, co1i 

las in·at~tu·=i•Jties ·1· p1Jde,-e-s públicas~ co1"\ la. comuriidad local, y 

~ii .~pi.nii:>11 e·;; que esos actos de opciOn 

femenina e><p1-esan, e11 te•-mt.ios· individu.3.les y c:olectlvos, una de 

las indic::a.cit:1nes relev.a.nte·3 .;i~ l.:l transt"ormación multiT.acética y 

dific:ulto-¡;a .11odei-t1izacié-l1 que e>:perimentaron mujeres de l.¡as 

clases ?Opula.1-e·a de l..; c(udao de México <y otras ciudades> a lo 

largo de la década de los 7t), con ,el 68 por detrás. 

Es ciert:o, como lo ob•;;e1-va Alberto Meluci, que la m•::>tivación 

a participa.- en movianienl':o9 sociales depende de caracl;eristicas 

ps ico lóg ic.3.s y de person.;i lid ad d i_f'erentes, pea-o se co11struye y 

canso 1 ida en interacción 9ocial mediante las 1-edes de relaciones 
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que conectan los individuos, de donde ·;;alen los incentivos y 

valores de participación."'"" La señor Pilar buscaba la calle pa·ra 

encontrar y meterse en la acción colectiva social y poli ticai 

dice que ella era la "oveja negra de la familia": luna mujer 

"excepci~nal"? No, desde mi punto de vista. Porque han existido 

(existen) muchas "ovejas negras" latentes o potenciales que 

hubieran querido desplazar sus presencias hacia los espacios 

públicos y usar la ciudad.• para pr::ibar experiencias y desarrollar 

capacidades distintas a aquellas toleradas por los cil.-nones 

machistas y por la propia interiorizaciC.n de la opresion de 

genero en las mismas mujeres. 

Si es evidente que las mujeres de los barrios y colonias 

populares no se pueden quedar "con los brazos cruzados", tambi~n 

es evidente que la motivación a participa·r no es genericamente 

neutral. Ya sabemoE- que siempre están "otros": los hi,)os, la 

fa<nilia, de por medio y poli" delante ::uando se trata del arranque 

de la p¡u· tic ipac iC.;1 femenina en las luchas urbanas por la 

posesii•n del suelo, los servicios y equipamientos de consumo 

colectivo, Ja vivienda. Es una motivación orientada por el 

contenido primario de los ''.intereses prillcticos de g~nero, como 

los distingue Virginia Vargas; esto es, aquellos inmediatos que 

levantan las mujeres y que "se derivan de la posicio·n concreta y 

las t.aw-ec.s concret.as que la mujer desempeña a partil<" de su 

ubicaciC.n en la división sexual del t.ra.bajo". nu:' Teres.i ta de 

Barbieri y Or l andina de Ol iveira. -a'"evisando la diversidad de 

p1·esenc ias pal i t ica.s de las mujeres en América. Latina durante el 
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t.a mujer- di·:tinguen a lo·:; moviu11ientos femini·st.a.s de 

los movimientos de nu.Jjeres que se 1.Jesar1-o l la.1-on en va.•- iados 

t.mb i tos, co1no el del consumo colectivo. Los movimientos de 

mujei-es, dicen, "son aquellas acciones con predominio numé1·ico de 

la población 'femenina. pero 110 necesariamente constituidos 

<i l1·ededoo- de idenl; ida•:les y demandas de gé11ei-o. En sus Formas de 

organización y acción pueden na distinguirse de otros 1novimientos 

soci.a.les ... :'-.,t. 

E'fectitvamente, en 11éxico y otros pEo:ises de Lat.inoarnérica, 

gene·ralmente los mcivimie·ntos y organi:oaciones populares urbanos 

son m~xtos pero social mayoritaria la componen 

mujeres li1uT1qlle predomir1a·n las dirO:gencia:. mascuJi·nas>, y algunas 

perspecti-,,as analíticas los abordan y discuten en cuémto "n~:ev::os 

movim~entos sociales". Otras .-.o, coherentes con el para::li~ma 

estructural marxista utilizado y con la ideología política de 

ciertas c~7rientes de la izquierda cue se involucraron en la 

actlvac:iOn y organl z ac i ¿.~~ dt? es.e t. l pc1 de movi mi en't.os ~ cc:Hoo 

rese~amos en el primer capltulo de este libro. 

lndepeindientemente de los errfoq•..ies teé>1-icos, im:l ir•ac'ions-s 

políticas y de que no se fo·rmen al·rededor de demandas de género: 

¿qué rasgcis muestra el patrón de participación femenina?; 

lcuales fueron las "novedades de género que aportaron a les 

movimientc•s? 

del cap:itu?o tercero. un error analítico QUE'· a mi juicio r::omet.e, 

Cuando mide D eval.'..a luchas inqui]inarias y movimientos sociales 

urbanos coo destacada participación femenina pero que se quedaron 
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"corto-:;" o no llegaron "a las ·al turasº de un mcv im iento 

feminista. Ahora, lo·;;( las l o tras au tares consultados que 

•:;up ier1,11 reconocer la visibilidad de las muJers, lqué nos hacen 

sabe1-'? pa1-a ccnt1-ibuir a nuestras observaciones y análisis. 

E'w·e1-s • Mü l le1- -P l antenberg y Spessart -basados 

investigaciones de movimientos barriales efectuados e1, Brasil, 

Chile, Co•ombia y Perú- notaron que las mujeres destacan en las 

~ase·:. de ~iás agudos conf"i ictos y que~ ·.:ti bien tienen reticencias 

incioles a. moviliza.-se,. ••t..:1.1ia. vez vencida•:; ·sus resistencias so1"1 

11iucho in~s directas en sus f'oa·mas de a.ce f.ón como consecuencia de 

que sufi-en tal\1bié11 más directame1,te la situación de u1-ge1,cia". De 

todos ITTodos,. no suelen se•- elegidas pa1-a cargos dil-ectivos y en 

la. casa les e•:;peran ... líos .. de todo t ipc poi-que se "meten en 

po 1 i t i qu~r ¡.a 11 
• se Evaluando la experiencia del Movitt1iento do 

Costo de Vida en Brasil, Ti lman Evers considera que la 

particioaci.C.n de las amas de casa, quienes fueron las primeras 

prota~onistas del movj trJ) e:nto- perrniti6 que 

quehaceres dorn~sticos par.a "apre·nder y enseñar cosas .,.,uevas"; 

pero, ·no obstante la pre:.enc>a mayoritaria de las mujeres, el 

tema de la dominaci6n hombre-mujer no se quería tocar "por 

mientras .. . a:-3 

A propc:.si to de Elras; l, Ruth Cardoso hace una perspica:z 

observación del papel f'emenino !igAndolo con los inciertos y 

f'luctuat'ltes ciclos de vida de los movimientos populares urbanos: 

la presencia de las rnujeres tiende a ser mas duradera que la de 

los hombres porque, "movili:zar a los hombres para acciones cuyo 
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resu l !:.a.do e·;;. imprevisiole a incontrolable es bastante dificil"; 

EU'1 cambio !:.o·::; iuu.jeres .. pueden correr el rie-sgo de la de• .. r•:>t.a. con 

más tranq<.: i S. i dad, aspecia.lme1"\te pfJrque sie1'npre reivindican e11 

cuanto an.:idres y esposas .. .. 3 "* Es inte·resante la coincidencia que 

encontn;mos entre diversos estudios respecto a la durac16n del 

involucramiento fema11ino. Lawson y Bao-ton, quienes le siguie1-on 

la pis~a a tas n;ujeres en las luchas inquilinarias de la ciudad 

de New Vo.-k, adv i 1- t i e1-on r.:¡ue los hombres "entra•, y saletiu, y 

tiende11 a· d~sertar durante los periodos de daclinaci6n de los 

mov in\ie11to·;¡ cu.:;.n.:to ya. no ·ae dan lo·:; .a. trae:!; ivos o recompensas que 

ap.arecian inicial1nente -mi.entras que las mujeres sostienen 

comprom i.,;¡os :nás s61 ido·;; y -- - a menudo "sirven por largos 

periodos"'•'''"' Evers, Mül ler-Plantenberg y Spessart, relacionan la 

menor experiencia de la mujer pobladora en el mundo del trabajo 

asalariado y su organiza¡:jón jerárquica con su mayor h>munidad 

hacia las c.\:titudes .de cott.pE-tencla y prestigio personal. ••su 

compromiso p::ir la causa -dicen- no se cruza tanto, cor.'º eri el 

caso de l:>s hornbre:,. con ansias de promoción personal y, por 

ende:t ~a:. ;-~ace menos :susceptibles de E»nt·ra-r i?n transaccloT:es·•. 3~ 

Dándole una mirada de•;;de Chile .;¡ la mujer en la pobreza 

urba.n.s lati110.a.1ne.-ica.na., Alain Taua-aine a·~ocia el papel de madre 

con el ·;;ut-rianianto de privacion que caracteriza la identif'icacion 

de tos pobre·:; con ••lo h• .. 1111.anou, más que con una. clase o una 

noción. ".~qui se Juntan -ad_v,ierte- vida privada y vida pública, 

porque la fo1-ma má·s prof'unda de pro.te,;;; ta sacia l es la defensa de 

la vid.a.•• .::r:1·7 Touraine se hace eco -lo que implica el 
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una espec i. 1' ica apo1-tación 1'emenina- del 

y nueva postura de 

cotidianeidad de las 

rostros y voces que 

vidas de las mujeres 

durante la década de los 71), desde los paises del cono sur y c¡ue 

se 1'ueron •llu l t ip l icando por otros ten-i ter ios de Amé1-ica Lat in.a 

durante los al'\os 8«>-

Ni las mujeres ni las organizaciones del movimiento urbano 

popular en la ciudad de México de los años 70 verbalizaron el 

·reclamo y .cons:igna de la defensa de la vida. Pero mi hipótesis 

es que se estaoan ge'litandQ y madurando dentro del componente 

femenino -no obsta11te 

de la 

mujeres acumu l aro11 

la sobreideologización poli.tic.a de 

radical in1'luyentes

saldos negativos de 

porque 

vivencias 

las 

de 

padecimientos, ince1-tidumbres y agravios, junto con los saldos 

positi·.ros que a.cumularen de sus e>:per i ene la~ y 11uevos 

conocimientos e11 la acción co~ectiva, y de sus crecimientos como 

ac tares-sujetos de las luchas urbanas. 

Hemos 1-epetido muchas veces la palab1-a .. "expe1-le11cia" puesto 

que es una de las cuao;;tiones .claves de la temática del género. 

Conviene traer aquí. la perspectiva de E.P. Thompso11, qui.en di.o la 

batalla teórica poi· introducir el término "expe1-iencia humana" en 

la ir•vestiqacián histérica de la•clase obrera.. Con ese té1·m i. no, 

"hombres y muje1-es reg1-esan como sujetos"; ·0qu lera dec ti· en el 

sentido de pe1-sonas que expe1-imenta11 sus dete1-mi11adas situacio11es 

produc ti. vas y relaciones como wiecesidades, intereses y 

.;uitagonismos, y luego "manejan" esas expe1-iencias de11tro de su 
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concienci.~ y ·au cultura, actuando.a su ve:: sobre las situaclones:-

11de t.2·;; tnaneras más compleja.sº.;::si:=:• Y Thompson sub-raya también 

algo espec i.J. lmente importante: la gente no sólo e>:per imenta sus 

e>:per ienc Las como del pensamiento, 

sentimientos;'t "y maneja sus sentimientos dentro de su cultura, 

como r1ormas • ob Ji gac iones familiares y de parentesco y de 

reciproc:dades, como valores ••• "~""' Entonces, si es evidente que 

la motivación a participé•í" en moví mi entos social es n;;;i es 

gem?ricarnen-;:e neutral, tampoco· lo es la e;<periencia desarrollada 

con sus :.en~imientos y manejo de los seoti1nientos. 

ccinsecuenc i a, !a sub jet i vi dad f erneni \-¡a de las 

expe·riencias es una dimensié·n reveladora del. proceso societal de 

construccion de nuevas identidades colectivas en el escenario ~e 

la conflictualidad urbana. l-os movimientos urbanos y luchas 

inquilir1arias de los años 7(> y prirocipios de los 0() hicieron 

visible, y p~r lo tanto distinguible, la 1'ins~lita'' iden~idad 

colectiya de segmentos de !.c.s c:l&.ses oopulares que verificaba~ en 

mi opinion, una novedad de los cambios multif"acéticos que estaban 

ocurrie·mlo er1 la socied;;.d mexicana urbani::ada. Las mu;eres han 

sido par~e de la 1"abricaci6n social de esa roueva identidad 

colectiva -desde sus 

en matrices._ de reco·river ti das 

emprendierm-.. Le otorgaron a 

territoriales cotidianas, 

la acción colectiva que 

la co·nst\-.ucc i Dn del unosotro-s" 

identidad colectiva -que- nunca es totalmente completa, ni 

uniforme ni def"initiva- la inherente pluralidad compleja de las 

motivaciones, signif"icados y expectativas del género "femenino que 
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contienen lo-s movimientos populares urba11os, aunque ns:' emerjan de 

La prob leiná t io::a del genero• au11que ·:ea11 mi>: tos y 

masculinas. 

las dir·igencias 

lnsisto ·.-1uevamente aqu:i en el aspecto de exposicion de las 

mujeres :::on sus paradójicos papeles tradicionales -limitantes a 

la ve::: que facilitadores-. a propósito de una observación que 

hace Heluc i. Esta es que: "El grado de exposición del individuo 

a ciertos recu,.sos cognoscitivos y ·relacionales lo hace1-. mas o 

menos probable de entrar al procl?s-o interactivo de construcción 

de una ic,entidad colect':iva. De esa exposición dependen las 

oportunidades individuales de participar en la negociacié•n de esa 

identioaó y en part':icular: Ca> de !a intensidad y cualidad de la 

participación individual; (b) del punto de partida y duración de 

su i nvo l uc·r a1i.i en toº."'•º Me parece que los recursos cognoscitivos 

y relacionales con los que cuentan las mujeres, as> como lo·s dos 

.'.•ltimos a:.pectos que detecta Meluc:i, tienen mucho que ver con la 

femini:::;;c:ibn de la p·robabilidad de involucramiento sostenido en 

los prc•ces~=- -nunca lineales- de c:ons"!:rucción y renovacjón de las 

identidades colectivas del llamado en México: · MUP ( Movi <hi ento 

Urbano Popula,.> de los c.ños 70 en adelante •. 

P:articipando dentro de esos procesos, 

expe·riment.aron novedades en sus propias vidas y en sus l'"elaciones 

con la ciudad, y cont·ribuyerpn a prcduci·r colectivamente algunas 

modificacic:nes de las lógicas sociales y politice-institucionales 

vigentes. , En este sentido propongo una hipótesis: los intereses 

la motivación femenina al 
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involuCt"".amit:nto, 110 son necesari.amente cantradicto1·ios ni un 

obstáculo pa.-a que Las muje1·es poblado ras de la ciudad periférica 

lleguen a ejercer un papel -según el medio ambiente de 

estimulas, restricciones y alternativas en el que se e11cuentran-

de social e"' modernizadores democr-ati2adores más 

diversif"i.cados y minuci.osos del papel que pueden jugar los 

hombres de iguales a·aentami~ntos y bar·rios, inclusive los 

d h- iget11tes de la.s o.-gani za.e: i.oties. 

Pienso esa hipótesis conectándola con el punto de vista de 

Carlas Monsiváis respecto al MUP: "es, e1, síntesis, uno de Los 

g1·andes civilizadores del México de masas". 41 Coincido con el 

enfoque de este autor •¡ con ·sus ap1·ec iac iones; es dec i1· que el 

MUP 1·epresenta "la mejor expresión de La búsqueda sistemática de 

los de1·echos ciudada1ios, el primer espacio.·de lib1·e exp:·esió11 y 

orga111izacián of,·ecido a cientos de mi.le·:;, en especial mujeres".'•e 

A pesar de las "viejas manías caciquiles" <como lo pudimos 

co11stata1· en la memoria colect·iva del Campai11e11to 2 de Octubre), 

los "privilegio·;; del machismo" y va1·ios defectos de la cultura 

pol itica aul;orita1·ia y ve1·tical is ta, agudame1,te se~alados por 

!1onsiváis, reconoce tres mé•~idas que me interesa destacar: l) el 

MUP ha org.~nizado una visi-ó1, del colono "como poseedor de 

derechos constitucionales"; 2> . dest1·uyó el mito de la "ciudad 

incomprensible" y de la "autoridad inaccesibl·e"; 3> en general, y 

la CONAMUP <Coordinadora Nacional del Movilllienta Urbano Popular> 

en particular, "le han i1,f"u1,dido racionalidad a la pe1·spectiva 
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Esto es u11 logro extraordinario•·.-~ Las mujeres han 

sido <sonl partes ejecutoras de e"Ee logro. 

L.:..•:. :oe:narias colectivas de las señora·:. Aurora, Pi lar, Sara y 

Reg i '"ª !lle sugieren Tina lmente 

1-ef' l ex ione-,= 

la·~ siguientes obse.-va.ciones y 

H. Los movimientos urbanos i ndepend.ientes co·r1sti tuyen 

veh:iculos sociales de proyección del papel de madre-espos.a-ama de 

casa al escena..- jo p~bl l ::·::> .• cualitativamente diferente porque 

transgreC:t> · el limite del ''més allé'' permitido cuando se 

desplazaban asumiendo el papel. de ~estoras sociales •ordenadas•. 

La proyec~ i ¿,n-transgresión ocurre dentro de y con una nueva 

identi<iad =olectiva -que se opone distiroguiéndose de la identidad 

institucionalmente elaborada y tutelada-, por lo cual los papeles 

legitimados de la mujer adquieren una nueva presencia y carácter 

social, po)itico y cultural -no obstante contin~en sujetas a las 

obligaciones domést5ca& y familiares 

vi vl erida. 

er1 Ja esfera del hogar-

Las rnu.je~es ya r10 son las rnismas, paradójicame·nte co·n sus 

mismos pa;¡eles y posiciones en la jer.a..-quia ao;¡iméti-ica del 

sistema sexo/géne1-o. E·aa nueva pi-esencia y car.icter visible 

ayudó en los años 70 a cuestionar el estereotipo de que .. el 

lugar" ce l.a. mujer 

gest.oras co:nunitarias 

en la c.iudap es l.a. casa, y de que sólo como 

disciplinadas a la·;; 1-eglas del juego del 

sistema, pcdian defender el biene·;;!;ar de las· familias. 

8. Las mujeres lograron convertirse -u\ia.s mAs o menas 

involuc1·ad.as que otra.·a- mediadoras-in'terlocutoras-negociadoras 



36 

entre la socledad civil y el Estado. Quiere decir concretamente: 

entre el espacio social vivido cotidianamente de lazos de 

pertenencia y solidaridad, de acciones colectivas, pleitos y 

divergencias, y los mult:icruzados y burocráticos aparatos y 

agentes estatales de gobierno de la ciudad, según las 

compete11cias y niveles de inte1·vención, desde 

más centralizado. 

lo más local a lo 

El papel de 9estoras cambió porque se relacionaron como 

sujetos sociales en formacié.n, que se reconoc:ían produciendo las 

iniciativas y resultados de sus propias &cciones y organizaci6n, 

laboriosamente replanteando los términos institucionales ele "la 

gestor:ía" y negociación con los poderes públicos y el PRJ. As:i !I 

grupos de mujeres de "las ;oasas" controbuyeron a debilitar lo que 

Sli' tnli' ocurre de·nomi nar el síndrome del súbdito frente al Estad.o 

mexicano -a pesar de sus vu•nerables dependencias de las 

f"uncior~es estatales 1-elativa.s a 

en e i e·~poc io ui-ba.no. 

ta·a cotid ic iones de repr:~d.u.cc ión 

De taJ suerte que- mediante sus participaciones y 

aprendil!ajes adquirieron un cie·rto poder de mujeres actores 

sociales que ejercer en las instancias ;:>otitico-adminio¡¡t1·ativas y 

ju1· Ld ica.s, e inaugu1·aron y sentaron e 1 precedente en los años 70 

y principios de los 8() de u11a dis.tinta 1iovedosa legitimidad da la 

inte1·tccución y actuación femenina popular -no obstante continuar 

sujetas a tas obligacio11es domésticas y f'amiliares, y que las 

d ir
0

ige11c las e1·an predom i11antemente r.iascu l inas. Guste o 110, desde 

sus nacimientos contemporáneos las luchas i11quili11arias y los 



37 

movirni.e11t'o·:> socia.les u.rba.nos laten por dentro al ritmo e impulso 

del cara.zen fe1nenil'"\o •¡ conviven con 

y potencialidades del género-

.,¡mb igüedades 

colectivos. 

y potencialidades de 

Si algo !J9.. tienen 

invo lucran,iento f"e1nenino. 

las pa1·ad0Jas~ ambivale11cias 

que perinean a ·au vez, las 

ese tipo de fenómenos 

de nuevo es la presencia e 

c. La ciudad de las tnu.ie·res pe·ri'fericas y del centro 

cambió porque ~ ca1r.biarC1n -junto 

mujeres. s~bre las cal les. aven!das, 

con otros, 

plazas, el 

ho111bres y 

Zócalo, las 

antesalas ce edi'f'icios guberné<tnentale5 y tribunales quedaron las 

marcas y ec<:•s del paso del cuerpo de las mujeres <y sus ni·ños.), 

mov:i l i 2ár:dos.e con -ve.-bal j¡: ado o no- el reclamo y aspiración de 

los derechos de Ja ciudadanía· ligados al derecho a la ciudad 

dernocr:it;ca. A travé:- de esta -fo·rrna de partic~paciOn, 

reac~a.ial i;;:aror1 y comple);;;:aron el papel ~de la nou.il?r en la 

sociedad ::l~,.: icana cont.amp..:u-ánea,. he.-.~11c ia de las muje1·es que 

participaro1; desde los a;>;c·;; 2t) e11 las li.Jchas poi· reformas legales 

y por el de1·echo fe1t1eni110 a ejercer el vo::a y elegi1·. A·:; f.smisnlo, 

porque el modelo de ciudad se co11~irti6 an obJeto -objetivo de 

i nterpe lac ~oiies, disputas, oposiciones y 11egociacio11es- la 

percepció11 f"e1neni11a de la ciudad, •¡ por lo tanto, sus modos de 

aprop iaci61'1o se transfa:11·maron.· t;:ontradicto1·iame11te la ciudad de 

México se hizo cordial y dist:1·utaole, y tuvo una nueva geograf¡a 

emocional de género -no obsta11te las pers; iste11tes precariedades y 

care.-~cias .. y las tensions·~ y 'áufr in1ientos ••privadog .. al interiar 

del hogar-vivienda. 
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[[[. Mujer y hombres 

Las. relaciones. sociales ce género son un crucigrama de pros y 

contras dentro de los hAbitat populares y los movimientos 

urbanos. Entr• extremos y matices, a lo largo de la trayectoria 

individual y colectiva de las mujeres aparecen y se atraviesan 

hombres muy. valiosos y positivos para ellas, y otros muy daíHnos 

A ciertos hombres las mujeres colonas y vecinas les 

deben la p·;ir:.era mano -fraterna q<-'e las ayudó a dar el brinco de 

cambio !"1acia espacios y objetivos de participaciC.n antes 

inimaginables. En cambio, algunas mujeres las oprimieron, 

humi l larcn o boicotearon: les causaron dolor y zozobra. Algunos 

hombres las estimularon a aprende;, capacitarse, opinar, tomar la 

palabra en público, dese·nvolverse como actores sociales y 

políticos; les dieron una nueva alegria de vivir en la ciudad. 

Otros hombres, las presionaron pa·ra abajo y para adentro; las 

agredieron "f':isica, psíquica y moralmente •.. No toda·s las mujeres 

"fueron sol jd,a·rias. con las mujeres .• y algunos hombres fueron mejor 

solidarios con ellas. Algunas mujere·s pusieron en crisis un 

"ideal" masculino de l ide·razgo, otras mujeres 

a la cultura política de personalizar el 

resultados de la acción colectiva. 

Las memorias femeninas , plasmadas 

autobiográ-ficos iluminan la u·rdimbre de 

siguieron apegadas 

movimiento y los 

en testimonios 

interrelaciones y 

divisiones de género, qu_e -frecuentemente es la dimensión mAs 

nebulosa y desconocida de los .movimientos sociales urbanos 

-cualquiera sean los nombres nacionales y de-finiciones que se les 
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den. Para las mujere·;:: es la dimensión critica de lo vivido 

cotidi.an.a.tnente, de la :na.ñana a la noche, donde ponen a prueba ºlo 

nuevo" a.lcant:..ado 1nienti·as ,'lo vie.jo'' se ·:aígue reproduciendo. Por 

ahl se inicia el corto circuito que provoca la opción femenina de 

ir m~s all~ de los previstos con el hasta aquí que determina la 

l6g~ca machista. Vla el contrasta despuntan los brotes de 

i nccnf1:>rm ida.d y rebe 1 d i..:i, las preliminares autorreflexiones y 

conciencias de ge1iero., invent iv.a·:; de c:o1~ve1'\cimie1~to y 

renegac iac iósi, 1.as t~ctica.s preventiva•,;: de ta.s .acusa.cioties de 

descuido de lO$ hijos y 

quenaceres domésticos. 

Muchas mujer2s se juegan. en esa dir::er:sión dobles deseos y 

necesidades.: oreser"Jar sus involuc:ramient;::s y participaciones .. y 

cor1serva·r la pareja c:c1n un hombre. Algunas probablemente 

enfr"".en"tar.. dia.yuntivas l:i.·.'l'ites: de4:.eir,erse o replegars.e, y tornar 

una ~ecisi6n ante la sen~encia: ''o yo. o ~a lucha··~ ''o yo~ o la 

Con moyor o menor rdvel de pa·rticipacion, 

históricamente las mu)e.-es le han puest.o una intensa lnversión 

ernocional a las luchas ;.opulares urba·nas. Los hombres son uno de 

los ingredientes em~ci::::o-iales es-:r~tég:ic:os., ya sear1: el cónyuge a 

quie·n hay que asegurarle diar.iamente lo·s medios de reprodui::c::ór1 

de su f<.:er:!a de tra•oa)o; .líderes intermediarios y poderes 

públ ic:os; militar.-::es izquierda; líderes carismAticos; 

sacerdotes. sol idario5.; asesores profesionistas. Pe·ro no hay c;ue 

mete·rlos a 'tocos en la mi;.ma bolsa por el hecho que son hombres. 
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Co1'sidero que para di.sc:utir -el factor masculino et"\ t.a 

e>:iste1ic:ia de las •nuje1·es compo1'ente del MUP <o como se p1·ef"ie1·a 

especificarlo> tenemos que ilitroduc: i1· 

po1·que sus incidencias, significado5 y consecuencias son 

di fere1ites • si b ie" se cruzan y mezc: lan. 

propongo es entre hombres agentes ex te1-11os: 

La distinc:i6n que 

es decir, aquellos 

por fuera del hogar-vivie1~da y del territorio del asenta•niento o 

ba.-a· io, aunque algunos •:¡ea.n a-esidentes <caso de estud ia1ües 

mil:. tan tes. y -sacerdote•;:¡>; y hombres i nte1-nos: es decir, el< los> 

hombres que conviven con la mujer dentro del hogar-vi.vie11da. 

Los testi1nonios autobi.ográf"lcos nos revelan la crucial 

impor taiic i.:i que tuv iercn a. Lgunos agentes e>: ter\1os <entre los que 

habia, por supuesto, mujeres), por ejemplo estudianl;es y 

profesionistas militantes de izquierda, mayoritariamente de la 

Y me ·=:;ugieren la. sig•.lietite 

reflexidn con la mirdda ~ocalizada sobre las mujeres .. Esos 

activa.dores polLticos :::e accic1ieo;; colectivas y organizaciones 

a las 

pobl.~doras de c:oloni.~·a 'I ban·ios con ~ ;::ierspectiva cultural y 

a.et i tud de re la.e ióti con m1.1 je1~es de "las masasº popu la,-e-s u•-banas. 

Sucedteron ento•ices 1:?x¡:e,-le1icias de comu:iicació•"l e i1'\te1-acción 

con hombres ,j ist in tos a Lo·¡¡ de s1,1s .-u t ina·a p.- ivadas y pú.b l ic:as, 

que i.iicit.;;.ron p1·oceso•¡¡ personales de cambio·. de la autope1·c:epc:i611 

femenina, y que a mi 111.ilnera de ver, •=ontribuye1·011 en los años 70 

de la ciudad de· Méx leo . a c:uest iona1· · y resquebrajar la 

codificac:i.ár1 y el arquetipo vigente de la mujer mexicana. Me 
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1-efiero al a1-quetipo dual de la n\1.:je1- abnegada, sumisa, virtuosa. 

y co:np1-e:isiva, a. la. ve~ que t1-aicia11e1-.a, pecadora y culpable. Es 

la Mal int::i•~-Guadalupe que 

"Chi11g.3.d<ili..ópe4'""• 4 y que 'f'emlte al mi<:.o d:e la rnujer me:-<ica·na que 

se 'f'ue ::c>-.struyendo después de l,a Independencia: "entidad tierna 

y violada, ?Totec,ora y l~brica, dulce y traidora, virgen natural 

y hernbr a =-ab i l ónica" ..... ~ 

Convoc~ncolas y promov~éndo!as a .. lét lucha", a ~a gest~ón 

urbana y ~~ganizaci6n social ·no ~o~Trolada~ a la preparfuc~6n para 

la defensa oe la vi~ienda~ de la cosesibn del s~elo y acceso a 

a la ónt.erpe·lación ce la;. políticas y a~ciones 

est.atales -los activis.tas rnascul i nos 

subrept ic: arr,ente di s.,-·~1ptor2s de 

les. 

sus. 

f'.llt·raron 

identidades 

En este sentido me parece que también 

les filt;-.ar,::n. incons.cier\'t;:omente!l' la ·nociPn de que lo personal es 

pol~ticc ;:1-c1rque empe~aro·r. a e:..:perir:¡,entar vivencias de libertades,. 

capaci~aoes y autovalorac5on~s y nuevos intereses que oetonaron 

cont·radicciones y conflictos .:on la lógica de la opresión 

machist.a :=.o::. re sus vi da·.s de mu..\et·es al interior del hogar-

vivienda!' y también al;ededor de la ciudad. Co·ntradicc iones 

y conflicto,; -que implican riesgos de golpes, insultos y 

amena:?as-. =ostos que las rr1ujeres. suelen pagar por los beneficios 

de la opci.:.n y deterrni·nación de continua·r involucradas m~s allá 

de los 
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o el MUP 

La ir:•teracciC.n con hombres eaternos, apuntaladores de la 

presencia pública de mujeres pcpulares mediante el vehiculo 

social de los mov i mi en tos• di o lugar a e;<per i ene i as de 

convivial ida_d -compañe·rismo entre los géneros, novedosas para 

ambas partes- envolviendo a mujeres y hombres en un tejido de 

nuevas sociabi 1 idades, anudado de emociones y propósitos 

compartidos, de solidaridades e :identidad&:- comunes. pero también 

de tensiones y confl:ctos, controversias y divergencias. 

Fabricaron marcos de sociabilidades que ope·ra·ron como 

laboratorios de ensayo de nuevos patrones socioculturales de 

relaciones interpersonales., asentados. en la dinámica social 

cotidiana de las organi;¡,aciones. Dentro de esos laboratorios 

sociales de base 

prog·resiva~en'te a, 

criticas. establecer 

territorial. 

:.i nte·r·c ambi aí 

las mujeres 

dudas, 

apre·ndieron 

opiniones!' 

acuercos- y roegoc; ac:iones con hombres <y 

entre mujeres). Y as:..mi~.mo aprendieron que no existen relaciones 

totalmerote l"iorizontales, s]no c¡ue aparecen jerarquias, posiciones 

asim&t·ricas, poderes m~·s intereses centrífugos, 

desequilibrios entre los gé1-ieros y "privilegios del machismo" que 

señalaba Monsivtiis -no obstante el compañerismo y la igualdad 

declarada. 

Experimentando la "fabricación de sus marcos de 

sociabilidades, los hombres y mujeres hicieron mutuamente 

visible!' y por lo tanto identificab~e, el espectro de 
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.:imbivaleru=ias, 1.imi'!:acior~es y virtudes de los géner·os. Crea1·on 

:ssl micrcespacios de ·s::iciedad •=ivi 1 dende estaba metida 'I 

coexistla la problemática ca las relaciones sociales de género en 

la p1·oducci611 de novedades -au11que la p1·obla1nática no se .;,sumiera 

como tema de las oi-ga11izaciones y sólo se la trata1·a 

ocasional.inente en puntuales circunstancias. Desde mi punto de 

vista, es una. señal de 1.3 ºimperceptibleº esforzada mode1-niz.a.ción 

que t.-.~1"'Vii i. t:.3.ba.n segmentos de la sociedad civil de la ciudad de 

México de los a;:;os 7<). 

apoyar, comu1,icar, conf1-ontar y ~isociarse a través de y dent1-a 

de ~.nbi !:os y cotidianamente 

intensidad, cada quie11 

que se abe· lan y que los movimientos urbanos independientes 

ta. ,".,Emoria poli~i,c.~ de las mujeres activas 

figura·:; 

ir.1portantes en sus. ti· ayee to.- ias -desde 

productoras del •?S¡:¡acio ~abita.ble y conservadoras del espacio 

habi!;acio1i.~i. construid1:i, na"Sta acto1-.a.·;; socia.les y política.s del 

escetia.rio u.-b.2110. El en:=uentro, con sacerdo·tes pe1-tenecientes a 

la Teología de la L~be1·ació11, o sensible·:; a las causas popula1·es 

constituyó para colonas y vec i 11.as una t"\ovedad 
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Hcm~res de la iglesia católica las mira1-on y les ha!J la.-011 

con ·~!:13 pe·rspectiva cultural y actitud de relaci6n. Con 

sencillas palabras y peque~os o grandes detalles de solidarid&d, 

apuntalaron presencias y acciones femeninas que implicaban 

legitimar tácitamente un papel público de la mujer, ajeno al 

estereotipo i·nventado por la ideolog:ia institucional de la 

religi&n católica. Dice Noelle Monteil: "La Iglesia-institución 

necesita a las mujeres como vehículo de transmisi6n, u·n agente 

pasivo, inerte, neutro. La Jglesia como instituciC.n no ••ecesita 

Por el contrario, les curas 

que las aceptaron en sus papeles de agentes sociales activos y 

decididos. ¡:ior alguna causa, problema o demanda, les apor'taron un 

recursos. de confianza fundamental para la mujer de las cla&es 

populares: la fe cristia;-.a. V entonces· les dieron nuevos 

conocimientos respecto a la diversidad de la iglesia católica, 

les :>rovocaron senti!<1ientos inéditc.s y otra motivación al cambio. 

De "todos modos. a lss mujeres siempre . .las pers~gue -dent\.·o 

de los smbitos societales locales y circulando por las c.-1 les de 

la c i udac!- el f ant¡;,sma censu·r ador que las califica venenosamente 

de: .. ] l?:Jertinas", "·.-evoltosas.'', 11 izquierdistas 1
', 

Les cuesta mucho trabajo intelectual 

de convencilfliento, desgastes emoc~o•-aales y hasta dolores 'físicos, 

conquistar la legitimidad de sus nuevas presencias y actuacio·nes 

püblicas y ausencias del hogar-vivienda. En consecuencia, la 

nueva relacion de la mujer ·Cor1 la ciudad periférica y central 

implica, necesariamente plcmte.ar y defender derechos de la mujer: 
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a sa. l ir, .a usa.a- el tlempo, a aprender, a la sociabilidad con 

homb1-es exten1os, a se1- Libres de participa•- poi- gusta y n•J por 

ob l i ga1: i.;n. 

lr•ctividual y grupalmente, muj&res 

urbanos ·:le los años 70 y principios de 

en movimientos populares 

los 80, diero·n por su 

parte min!batallas cotidianas -sostenidas con los elementos de 

conc~~nc!a de género dispon~bles y =on los medios factibl2s en un 

momento dado y contexto familiar y socichist6rico dado- por hacer 

valer derecnos de la mujer a la vida social urbana. Conecto e=.ta 

obser~.1acl6n ccin la hipótesis que propuse ante·riorme-nte i?n 2l 

pu·nto ll ·ri:sp5'ctCJ a que, de los :intereses practic:os de gé:nero las 

mujeres pueden llegar a ejercer un papel de ag&ntes :.ociales 

modernizadores detnocrati2adores mtts diversificados y minuclos:.s 

que i?l Que pueden ejerc&r los hClmbres. Porque esos derechos de 

la mujer a la vida so~ial urbana se descubren procesados a través 

de las experienci~s viv!das, 

~cmo lo aOvert~a E.P. los !ntereses 

Es decir c;ue pueden dispa·rar ciert.os i·ra~ereses estratéoi.::os de 

género -pa.a-a las muje,-es de sectore·a populares- que moder'"izaa, 

democ1·at i za11do lógicas 

despóticas que aplastan e . i11hibe11 

·;;raciales opresivas y 

las pote11cialidades, 

aspiracio11e·:; y realizacio11es de :m..ijeres qule11es, mucha•:; de ellas, 

llQ pudieron t e1·r.1 i na.a- la escuela p~imaria, san e~\p lea.das 

domésticas o t1-a.bajadora·s ••s:ubte.-r.á:tieas", amas de casa, y ma.dres

padre·:; a la vez. 
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Un patrón masculino bastante dif"undido en Latinoamérica 

encontramos cuando se trata del hombre interno. Estudiado y 

denunc i.:ada por· e 1 fem in irsmo, vivido, verbalizado y manejado de 

una u otra manera por la•;; mujeres de ban-ios y asentaoni<>1itos 

perif"éricas, el tema -problema de el 1:sachi smo es recurrente. "•b 

Parece ser el nú.c leo m.1s du1-o y permanente que cohabita, incómoda 

conf"llctivamente, can las novedades que producen en las vldas 

personales y de la ciudad, los movimientos urba1ios- o según se 

los pre~ira denominar movimientos barriales, de pobladores, de 

moradores, inqui l ina1-ios, el MUP, etc. Es un núcleo arcaico que 

sigue fur:c ionando dentro· de los ciclos de vida de esos 

movimientos, y que tiende a ser esquivado en los debates sobre 

las caracter¡sticas innovadoras y alentadoras de los nuevos 

1novimiento·:; saci.~les. 

Nos decia do~a ~evita: ''si mi espose• no me hubiera f·renado 

as:i ••• yo hub~era hecho muchas cosas''~ La se~ora Aurora, con un 

lúcido razonarroiento compa·rativo detecta el ambivalente crite·rio 

masculino: cuando a la·s mujeres de la colonia las sacaban 

compulsivamente de lo·s lavaderos para transportarla¡¡. a los actos 

de a::lheE.:.C.·r• al régi;nen, "Jo·s .esposos cedian porque lo decia·n las 

autoridades, pero para ir a algur1a junta lo veían diferente". Si 

a las activjdades del movimiento no las obligaban a ir: "lpara 

qu~ vas?'". Ante las. críticas. del esposo po·rqu~ descuidaba a los 

hijos cuando asistia a las reuniones, le respondió que entonces 

dejaba de ~ r a trabájar: "le 6mo para ir a .trabajar no me decía 

que descuidaba a los niños y para ir a las juntéis s:.íf" Aurora 
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log1·ó pe1·c ib ir que las mujeres están "reprimidas idos vecest": 

poi· el e•¡;po·;;o y por el gob ie.-110. 

Pi l.31- dice que "el macho me>: icano es muy amante para no 

cump l i.- con •,;us ob l igac ione•¡; en la casa .. 1 y que ºlos señores 

estaban acoSJtumbrados a que las 111u.je1·es estábamos dispuestas a 

per·der todo, menos el 1naridoº. Pilar por decisión tuvo que ser 

madre-padre a. la Ye:: y también con decisión quiso ••fabricar, 

da, .. le f'orn\a he1-mosa .. a. un 1 i.der popular. Luego lo descubrió 

'"idolo de .barro•• y co11tribuy6 a der1-umbarlo: se queda observando 

con el corazón en Lo•.s ojo.s a un ·i.dmira.do ideal de hombre 

millta1ite del Partido Cor.,unista Me.:icana. 

fia1·a •,;iempre se sinl;i.ó incompleta como mujer por no haberle 

da.do ••un hogar completoº a. su hija. Tuv•~ que se1· 1nadre-padre a 

la ve::; y en uno y otro p.a trón de tal ier de cos tui-a encontró-

depe1id ió de un poco de ayuda, protección y afectividad 

patriarcal, a costa de su explotación. Pero ta.mb ién se escapó 

de las mano·;¡ •':'ia.nipul.ador.:as de un Lides- sind:.cal y a.sumió la 

respon·2.ab i l idad de un.a. huelga. para. dafender. los justos dea·echos 

labora.tes. Regina dice GUe su ma.-ido "estaba acostumbra.do a que 

él era el hombre, que él n1andaba., que e:-a como el rey, ¿no'?" y 

agrega que "ya. se me quitó la. costumbreu. El señor ·;;e ponía. 

.. mela11cQlico•• y excla.1l1aba.: ºiya np valga 1ia.da en esta ca·:..a.!''· 

Es!;a'S mu.ieres -y l.3·; que i.nc luyen sus· memorias co lecl: i va.s-

1iunca dejaron de cumplir con loo¡¡ pape les y tareas de madre-ama de 

casa, ni durante ·ni el 11'1~s allá adelante de sus trayectorias 

involucradas en luchas y o.-gan iza.e iones populares urbanas. No 
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cuestionaron ni replantearon la divisi6n sexual del trabajo. 

Pero si. cuestionaron y rebatie1·on que el ~definitivo papel y 

destino de la 111uje1· mexicana sea 1·ep1,oduci1· ineludiblemente la 

divisi6n sexual del trabajo, del espacio urbano y del inundo 

público de la 

P1·ob lema ti za ron 

par tic ipac ión 

sus p1·op ias 

social, poli.tica 

e>:istencias de 

y cultural. 

muJei-es y 

prable&'na.tizaron la e>:iste1icia. de los hoinb1-es: paso a paso,. suceso 

a suceso, sentimie11to en sentimie11to, por un lado o poi· el otro 

i luminanda la penumbra sofocante de sus conc lene las 

d lsc ip l ili.;i.das. 

Coincido con la opinión de Lourdes Beneria y Martha RoldAn 

de que la conciencia de subordinación de género ·no es un fenómeno 

unitario, que una persona tiene o no tiene, sino que es ºun 

proceso multifacético que implica una, algunas, varias o todas 

las dimensiones en las cuales comúnmente se ejercita la 

dominaci6n de género lel ser esposa, la maternidad, los roles de 

trabajo, la reproducción, etc.)" .~•7 El darse cuenta de la 

concie"cia,. apu11ta11 estas autoras, siemp1·e hace refe1·e11cla a 

"algo" que se pe1·c ibe inter•=onectado con las' diversas dimensiones 

de la situación y experiencia femenina. En este sentido, las 

. orga11i zac iones de base terr i to1· ia l y la acción colectiva que 

const1·uyeron los movimientos. urbanos de la década de los 71) y 

principios de 1980, fueron espacios y meca1iio¡¡mos societales que 

pos ib i l i ta1·on a mujeres de las c tases populares tomar co1~c ienc ia 

aproximada de la espec í. f ica interconex i611 ent1·e 

de gé11ero y el machismo vigente. 

la subordinación 
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De hecho, las Liüciativas indivi1juales que conf"luyen en la 

participación f"emeni11a colectiva •;;ie1npre sale11 de forc:eje•:ls 

negociadore·;; con el pode1· masculino y so11 tácticas de esca¡:iato1·ia 

que las "ibe1·a de los ama1·res rut in ... 1· ios y normativos que regu tan 

sus vida-;; a lo que pie11se, diga y dete1·mi.ne el homb1·e de la ca•;;a, 

sea mas o me11os h•~m ... namente bueno y civilizado •. Movimientos y 

orga.r't iza.e io11es s ign i f ica.-011, por 

a1·ticulaci.ón y social izació11 de 

lo t.;,.nto • redes y ámbitos de 

eHperiencias femeninas donde 

de in.iustici.;.s e ii·r,¡¡,ci,onali.d.ades derivad.as del mismo. Pudieron 

ast g1·adualmente "1·ectif"icar la impunidad del machismoº -con 

las sol lda1· ias palabras de Carlos Monsiváis-;'.-ª "filtración 

cultur.;.l del 

movimiento. 

fe1ninismo inexica.1'\a 

Encuentro una iTónica paradoja 

cuestiones urbanas: al delegarle 

vieja"- el poder latribuci~n> de 

dentro de lo popula1· en 

de los hombres en estas 

a la mu;ier -"Ai que vaya la 

que se haga cargo de las 

g'estiones, se informe, invente acciones colectivas y se 

cotnprometa con Ja resoluci6n de problemas· cotidianos di? los 

barrios y colonias, le da la oportunidad de conseguir y ejercer 

un pode•- femenino que desbalancea la superioridad je·rtiirquica 

masculina dentro del hogar, y también la comunidad local. Porque 

las mu.)eres capitalizan a su 'favor todo lo que ellos no hicieron, 

no les importó, o boicc•tearon, y autofortalecen sus posiciones y 

réplicas dentro 

cuota de poder 

del hogar y la 

~emenino de origen 

comunidad local. Esa 

extradoméstico adquirido 
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desenvo lvié1•.dose en el escena.- io · u.-b.'1no, me parece que es 

probab lamente la iiovedad in.;¡udita que experimentaron 

i.ndividu.;¡lme1,te los hombres, en tanto hombres. 

cuando la disyuntiva de: "o yo, o la 

lucha" ; "o yo, o la organizaci611·• -la contestación f'ue la 

elección de _arriesgar o pe1-de.- al hombre, entonces la novedad fue 

iQ.ui.én lo hubiera imaginado~ ••• 

A modo de despedida 

Las na·t"raciones testimoniales de las señoras Aurora, Pilar• Sara 

y Regina sugieron de un impulso de1AocrAtico a transmitir y 

compartir con hombres y mujeres, los saberes, emociones y 

ref'le:<iones de las experierocias de vidas 'femeninas en la ciudad 

de Mé:<ico. 

lecturas, 

Es así que proponen establecer relaciones plurales de 

i ·nt.erpr etac iones 

subjetividades son partes 

y discusiones porque sus mismas 

formadoras de la pluralidad que 

contienen las memorias t:olectivas de hombres y mujeres, g·rupos 

sociales y actores que han construido, reconstruido, vivido y 

transformado la ciudad capital de la República Mexicana. 

Las memorias femeninas diversif'ican y compleji2an la memoria 

urbana -en el caso del tema de este libro:· la memoria popular. 

So·n productoras generosa¡; de una r ique2a de ideas que ofrecen 

para quien quiera apropiArselas como patrimonios sociales de 

conocimientos acerca de Ja mujer y el hombre; la ciudad; los 

movimientos urbanos; el Estado mexicano; el Partido 
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constelaci.ón de agentes que 

sociohist6rico donde se sit~an 

participaci.0•1 de las mujeres. 

Desde sus presentes -es 

ots-o·a partidos 
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pol iticos y 

el co1~te>:to 

las trayectorias de vida y 

decir.• sus i dent i dades , 

significados, necesidades y sueños d~l presente- Aurora, Pilar, 

Sara y Reg3na .-econst•uyeron memorias hechas narración que 

manifiestan Ja voluntad de no olvidar mi·rando hacia el futuro de 

nuestras prese11tes del hoy y el futu1·0 que se a.vecina. 
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