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1NTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo cumplir un requerimiento académico 

en forma, pero en esencia presentar el desarrollo de una experiencia importante 

en el contexto del Movimiento Urbano Popular. El Campamento Dos de Octubre 

representó en su nacimiento la exploración de nuevos caminos de reivindicación 

de los trabajadores de la Ciudad, de los campesinos sin tierra, de los subempleados 

y de aquellos estudiantes que creyeron que con su participación limpia y solidaria 

contribuirían a la transformación social de México. 

La historia de esta colonia se entrelaza íntimamente con el surgimiento de otras 

experiencias a lo largo y ancho del país como el "Campamento Tierra y Libertad" 

en Monterrey, el "Comité de Defensa Popular" en Chihuahua ola colonia "Rubén 

Jaramillo" en Morelos, entre otras. 

Como tantas historias de México, la del Campamento Dos de Octubre no ha sido 

lo suficientemente estudiada y analizada en todo su contexto socio-•político, así 

como su trascendencia y confluencia en las diferentes luchas desarrolladas por los 

pobladores de la Ciudad. 

El presente trabajo pretende dar información sobre el desarrollo y fundación 

del asentamiento, yen la parte central del mismo informar sobre el desarrollo del 

programa gubernamental de regularización de la tenencia de la tierra en esa 

colonia. 

No se trata de mitificar esta experiencia, sino de presentarla en un contexto 

histórico donde la lucha por reivindicaciones sociales fue el enfrentamiento 



directo con el Estado y sus cuerpos represivos. La disidencia como activador de 

cambios siempre ha sido mal vista por los señores del poder y del dinero. 

El Campamento Dos de Octubre se fundó a partir de las necesidades concretas 

de los emigrantes del campo a la ciudad, de aquellos que no encontraron un 

espacio donde asentarse con sus familias en busca de un patrimonio que pudiera 

darles seguridad. 

Un elemento que desde mi perspectiva personal enriqueció la investigación fue 

el hecho de haber participado desde una posición de dirección en la implementación 

del Programa de Regularización en el Campamento Dos de Octubre, iniciado por 

el Gobierno de la Ciudad de México el 2 de Octubre de 1989. 

En el periodo del programa de regularización señalado fui Coordinador de los 

trabajos, teniendo acceso directo en las negociaciones políticas con los diferentes 

grupos participantes en la Colonia con una posición de parte, así como la 

organización directa de los trabajos de campo de un equipo interdisciplinario 

constituido por: abogados, trabajadoras sociales, arquitectos, técnicosy sociólogos. 

El trabajo de regularización se desarrolló aproximadamente en arlo y medio, 

tiempo suficiente para la implementación de los lineamientos generales de la 

operación y ejecución del programa. 

El método de trabajo a seguir fue la investigación directa y participativa, donde 

los marcos teóricos de análisis como el estructural funcionalismo o el materialismo 

dialéctico entre otras corrientes adquiridas en la Universidad para la interpretación 

sociológica de un fenómeno, adquirieron dimensión de realidad, aunque otros 
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postulados se transformaron en "estorbos" ideológicos para la asimilación de un 

fenómeno concreto, 

En suma el trabajo administrativo y político de la regularización de la tenencia 

de la tierra en esta Colonia tuvo alcances importantes de penetración y consenso, 

a partir del perfil de los integrantes del Módulo, sumado a las herramientas 

adquiridas en la formación profesional. 

Es importante destacar que como responsable de los trabajos de regularización 

en esta Colonia, la interpretación del fenómeno social a través de un método de 

investigación sociológica permitió establecer parámetros de interpretación para 

explicar las causas sociopolíticas y económicas de la emigración campo ciudad; 

el surgimiento del liderazgo y la aplicación de políticas tendientes a mediatizar la 

movilización urbano popular. 

En este sentido en el primer capítulo se presenta de manera general el 

desarrollo de la Ciudad de México desde la fundación de Tenochtitlan y la 

consecuente dominación por parte del poder colonial, así como el desarrollo de 

aspectos fundamentales del crecimiento urbano. 

El desarrollo económico de la Capital se convirtió en polo de atracción para 

grandes contingentes de campesinos que emigraron al centro de poder. 

Con el crecimiento de la Ciudad por la generación de asentamientos espontáneos 

en la periferia de la metrópoli, se presentan actores generadores de la especulación 

que coadyuvan a la orientación del crecimiento propio de la Ciudad, agentes de la 

especulación que se encuentran vinculados generalmente a los aparatos 
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corporativos del Estado a través de los organismos del partido oficial. 

Estos agentes tienen diferentes instancias de actuación, orientados a desarrollar 

actividades de control corporativo y convertirse en interlocutores de grupos 

sociales demandantes de tierra, servicios y vivienda, entre otros servicios. El 

crecimiento de la Ciudad se encuentra vinculado a factores de operación y control 

del propio partido de Estado que opera en las colonias a través de los líderes y las 

organizaciones creadas con fines de control y gestión. 

El segundo capítulo presenta el análisis especifico de la irregularidad de la 

tenencia de la tierra en un caso particular presentado en la Delegación de lztacalco 

con el "Campamento Dos de Octubre", así como las características del proceso de 

emigración campo ciudad, que se manifestaron en su momento como 

condicionantes para la fundación del asentamiento de referencia. 

El desarrollo histórico de este asentamiento se enmarca en la dinámica general 

del surgimiento de varias colonias populares del Distrito Federal, como podrían ser 

San Bemabé y el Ajusco en la delegación Tlalpan sólo por mencionar algunos 

casos. 

Las variantes importantes que hacen particular al Campamento Dos de Octubre 

son en primer instancia el momento histórico de su surgimiento, así como la 

combatividad que los caracterizó durante un período relativamente prolongado de 

la historia de los movimientos urbanos de esta Ciudad. 

El amplio espectro de solidaridad que rodeó la vida política de la colonia, la 

convirtió en el escenario de "capacitación" para sectores sociales que se iniciaron 
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en la participación social por reivindicaciones. Factor determinante en el curso de 

consolidación de este movimiento fue la figura de Francisco de la Cruz Velasco 

como el líder indiscutible que logró aglutinar en torno a su dirección la voluntad de 

miles de personas que siguieron su directrices sin vacilación. 

La presencia lograda por este líder en el desarrollo del Movimiento Urbano 

Popular fue de enorme trascendencia, fundamentalmente por el tipo de acciones 

que emprendió en la búsqueda de soluciones al conflicto de la tenencia de la tierra 

para miles de familias. 

Es importante destacar que en el mismo capítulo se presentan las condiciones 

que permitieron su surgimiento, así como los factores que coadyuvaron al proceso 

de descomposición política que llevó, a su vez a la división interna de un 

asentamiento que en cada momento de confrontación con el Estado demostró su 

unidad en la acción. De igual forma se observan los mecanismos que utiliza el 

Estado para la cooptación de los dirigentes en los procesos independientes de 

reivindicación social así corno de los instrumentos de represión empleados. 

En el "Campamento Dos de Octubre" se logró homogeneizar en una sola línea 

de confrontación al conjunto de los colonos, pero principalmente a las mujeres que 

desempeñaron un papel decisivo en los triunfos que logró cosecharla organización 

popular en el trayecto de su larga historia. 

La disidencia en el sistema político mexicano corno factor democrático de 

formación y expresión social se confronta con represión, antecedente de lo 

anterior fueron los constantes enfrentamientos desplegados en diferente s períodos 

contra los colonos. 
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La experiencia del proyecto desarrollado en el Campamento debe entenderse 

desde una perspectiva de acumulación de conflictos sociales que en determinados 

períodos estallan, teniendo corno consecuencia efectos colaterales, como la 

muerte de infantes durante el incendio de las chozas el 25 de Enero de 1976 o la 

irrupción de cuerpos paramilitares cinco días después con una brutal represión. 

Finalmente en este capítulo se pretende analizar la influencia que tuvo este 

importante movimiento social en el surgimiento de alternativas democráticas en 

el ámbito urbano que hoy observarnos. La lucha por reivindicaciones sociales por 

parte de estos colonos los llevó a una formación ideológica, política y tal vez clasista 

en la confrontación con el Estado. Dejó al desnudo las redes de intereses y el 

potencial de agresión que éste es capaz de desplegar por conservar un sistema 

antagónico a los intereses de los desposeidos. 

En el capitulo tres se presenta el Programa de Regularización de Suelo y 

Servicios (PROGRESSE), que implementó el Gobierno de la Ciudad para resolver 

el problema de la irregularidad de la tenencia de la tierra que provocó incertidumbre 

en los habitantes de este asentamiento y fue factor de presión politica de los 

diferentes grupos que operan en la colonia. 

De forma detallada se menciona el origen y el esquema de operación de este 

programa durante el tiempo de su implementación. De manera paralela se hace 

un diagnóstico de la irregularidad jurídica en la tenencia de la tierra, así corno las 

metas cuantitativas y los objetivos cualitativos del propio programa. Se menciona 

el marco jurídico en el cual se aplica, así como sus bases de operación que le 

permite desarrollar sus actividades dentro del Programa Gubernamental de 

Simplificación Administrativa. Como se verá en el capítulo respectivo los 
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mecanismos de operación facilitan el trámite que tienen que realizar los colonos 

para la obtención de la Escritura Pública que garantiza la propiedad sobre los 

predios que ocupan. 

Para finalizar este capítulo se hace un análisis profundo del contexto político 

que da pauta para la aplicación del programa en la colonia. 

El factor que determinó la implementación del programa en el Distrito Federal 

y particularmente en el "Campamento Dos de Octubre", fue el cuestionado 

proceso electoral de 1988 en el que la elección del Presidente Carlos Salinas De 

Gortari estuvo signado por irregularidades en cuanto a su legitimidad. 

Ese año marcó el surgimiento de alternativas políticas, la unidad de la izquierda 

en tomo a un candidato alterno al oficial y la movilización masiva de grandes 

contingentes sociales que tradicionalmente eran pasivos. Independientemente 

que la elección de Salinas haya sido fraudulenta o el triunfo fuese por escaso 

margen de votos, la realidad fue que su ascenso al poder ejecutivo fue cuestionado 

en el ambiente social de nuestro país. La credibilidad en torno al mandatario 

carecía de sustento. 

Ante este problema los estrategas de este grupo delinearon una política 

tendiente a la creación de un consenso nacional en torno a la figura presidencial. 

El Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) fue el programa del Presidente, 

por el cual se pretendía crear el consenso necesario para la aplicación de la política 

de modernización (neoliberalismo económico), que tiene como resultados 

objetivos la polarización de la riqueza y la pobreza en nuestro país. 
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En la Ciudad de México, la más grande del mundo, los múltiples problemas 

tensaban aún más la estabilidad social; el problema de la tenencia de la tierra, por 

ejemplo ha sido tradicionalmente factor de presión social donde los múltiples 

intereses económico--políticos se entrelazan con los compromisos corporativos 

de los aparatos de control del Partido Revolucionario Institucional. De igual forma 

este problema permite un cierto margen de maniobrabilidad para grupos populares 

organizados en instancias alternas al control oficial, que a través de enarbolar la 

demanda de regularización aglutinan a amplios contingentes urbanos. 

En este contexto la aplicación de PROGRESSE como programa de gobierno 

pretende dos líneas de trabajo, que en el caso del programa de regularización de 

la tenencia de la tierra es erradicar un factor potencial de tensión social y por otro 

el de la creación de consenso en las capas de los grupos marginados de la Ciudad. 

El estudio de la problemática urbana de la Ciudad de México debe realizarse 

sobre la base de la compenetración del investigador de forma directa y participativa 

en el seguimiento del desarrollo del fenómeno. 

En esta perspectiva el "Campamento Dos de Octubre" como sujeto de estudio 

ofrece múltiples posibilidades de interpretación teórica y tal vez hasta psicoanalítica, 

pero independientemente de los enfoques de análisis la lucha desarrollada por los 

colonos tiene un origen claro: las desigualdades sociales que existen en nuestro 

país. 

Deseo manifestar mi agradecimiento por el apoyo prestado para la realización 

del presente trabajo al maestro Gustavo De La Vega Shiota, por su conducción 

académica y las facilidades reales que dispuso, sin las cuales el presente trabajo 

8 



seguiría siendo aplazado por tiempo indefinido. 

Por último, cabe señalar que la responsabilidad de los errores teóricos o de 

interpretación política que puedan haberse suscrito en el presente trabajo son 

única y exclusivamente míos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 



CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

1.1. Antecedentes del proceso de irregularidad en la tenencia de la tierra a 

partir de la expansión de la Cd. de México (Período de 1900 a 1970). 

El proceso de centralización de la vida nacional en el Distrito Federal data desde 

antes de la llegada de los españoles, consolidándose posteriormente en este 

período siendo extensivo en la independencia, el Porfiriato, la Revolución y el 

México moderno. 

El origen de la Ciudad de México, Tenochtitlan perdura de forma mítica; el 

pueblo mexica y su establecimiento se remonta a el año 1324 en un pequeño islote 

que pertenecía al Señorío Tepaneca de Azcapotzalco, gobernado entonces por el 

señor Tezozomoc. Después de una azarosa peregrinación, en la que se habían 

ganado el repudio de los pueblos por sus costumbres belicosas, los mexicas fueron 

relegados a ese inhóspito sitio. 

Al principio vivieron de la pesca y de la recolección, pero pronto iniciaron la 

reconstrucción de chinampas para aumentar el reducido territorio de la isleta 

ampliando paulatinamente el espacio. 

La etapa siguiente en el desarrollo de la Ciudad corresponde a la afirmación 

política de los tenochcas frente a otros pueblos de la Cuenca de México, refleja las 

dificultades internas y externas que tuvo que vencer este pueblo antes de lograr su 
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independencia. 

Los problemas internos produjeron una serie de rupturas y enfrentamientos. La 

inconforrnidad por el reparto de tierras provocó la separación de un grupo que fue 

a establecerse a un islote cercano situado al norte de México, conocido como 

Xaltilotli, y que se llamaría después Tlatelolco. A partir de entonces, Tlatelolco y 

Tenochtitlan, tributarios de Azcapotzalco, llevaron entre si una vida paralela 

independiente. Ambos fueron mercenarios de Tezozomoc y contribuyeron en 

buena parte a la formación de su ambicioso imperio. El gran tirano, en 

reconocimiento a sus hazañas, les concedió el rango de señoríos. 

Fue entonces que los mexicas eligieron a su primer señor, Acamapichtli, bajo 

su reinado la Ciudad comenzó a mejorar y la población a crecer, facilitando 

sustancialmente las relaciones con los pueblos vecinos. 

Huitzilihuitl, sucesor de Acamapichtli, se distinguió en los servicios guerreros 

prestados a Tezozomoc y logró persuadirlo de que redujera los tributos impuestos 

a México. La disminución de las cargas tributarias contribuyó al crecimiento de la 

población. 

Durante el reinado de lzcoatl los mexicas obtuvieron su libertad y pudieron dar 

soluciones más adecuadas a este problema. Creando una triple alianza con 

Texcoco y Tacuba, vencieron a Azcapotzalco, e inmediatamente a Xochimilco y 

Coyoacan, que formaban parte de aquél señorío. Estas conquistas, además de 

aportarles los tributos de las tierras más productivas, significaron el afianzamiento 

del desarrollo urbano de Tenochtitlan, pues al dominar las riberas de los lagos 

pudieron diseñar un complejo sistema de aprovisionamiento y defensa. Fue en el 

período de Moctezuma 1 la gran época de construcción de Tenochtitlan. Entonces 
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adquiere la fisonomía que tenía cuando la Conquista. 

Durante el reinado de Axayacatl, las relaciones entre México y Tlatelolco, que 

se habían sostenido con dificultad durante varias generaciones, llegaron a su 

máxima tirantez. Se inició una cruenta guerra por la cual los tenochcas se 

apoderaron de Tlatelolco. A partir de entonces (1473), Tlatelolco se incorporó a la 

Ciudad de México. 

La Ciudad siguió su curso sin grandes cambios con las formas establecidas por 

Moctezuma el viejo; prosiguió la expansión del imperio, lo que cada vez traía más 

riqueza a México, fruto de botines de guerra, tributos, comercio, etc. Así se 

construyó el imperio azteca, con el sojuzgamiento de otros pueblos. 

Con base en informaciones de la época se conoce que la Ciudad se construyó 

en función de un esquema central, cuyo núcleo era el Templo Mayor. De él partían, 

con simetría radial y hacia los cuatro puntos cardinales, las principales calzadas 

que limitaban los cuatro huey calpulli o parcialidades, es decir, los cuarteles 

originales en que se distribuyó la población. A su vez, estas parcialidades estaban 

divididas en unidades más pequeñas, los barrios o calpullis, constituidos por 

unidades comunales más pequeñas formadas por agrupaciones de parcelas o 

lotes a manera de manzanas. 

El acceso a la Ciudad se hacía principalmente por agua, pero había varias 

calzadas que la comunicaban por tierra firme: la del norte, que iba al Tepeyac y 

tenía una bifurcación hacía el rumbo de Tlatelolco; la del noreste que iba a 

Azcapotzalco; la del oeste que iba a Tacuba, y la del sur que llegaba a lztapalapa 

y se desviaba hacia Huitzilopochco (Churubusco) y Coyacan. 
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Se sabia también de la función defensiva que tenían los puentes de madera que 

unían los diversos tramos de las calzadas, pues en caso de guerra se levantaban 

para impedir el tránsito. 

En su aspecto físico, la Ciudad presentaba, según la calidad de las construcciones, 

un núcleo central jerárquicamente más importante constituido por el centro 

ceremonial religioso, el gran espacio del me rcado y las Casas Nuevas de Moctezuma. 

A la vez, había otros núcleos sobresalientes, como Tlatelolco y Tocititlan. El 

primero tenia también centro ceremonial, plaza y a su alrededor los palacios de los 

nobles y comerciantes. Sin embargo, al ser tomado Tlatelolco por los mexicas, se 

impidió a los tlatelolcas celebrar culto en su templo y se les obligó a acudir al 

Templo Mayor de México. 

Los familiares de la nobleza construyeron sus residencias en las vías principales 

cerca del núcleo central. Todos estos palacios estaban construidos con piedra y 

tenían dos pisos ose levantaban sobre una plataforma, privilegio de la nobleza, lo 

que los distinguía del resto de las viviendas. Seguían en la jerarquía de las 

construcciones las casas de los artesanos y comerciantes y por último las casas del 

pueblo, los mazehuales, que se hacían de adobe y carrizo. 

La Ciudad tenía una superficie aproximada de 15 km2 con una longitud de 3.7 

km en su eje mayor de norte a sur (de las actuales calles de Juventino Rosas en 

Tlatelolco a Chimalpopoca en la colonia de los Doctores) y de 2.9 km en el eje 

menor, de oeste a este (de la calle de Zarco a la avenida Morazan). Dentro de esta 

superficie había una población de cerca de 60,000 habitantes, con una densidad 

de casi 4,000 habitantes por km'. 
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Con respecto a la densidad de edificación, era menor en el centro de la Ciudad, 

ya que la nobleza ocupaba los predios más grandes, en el anillo que rodeaba 

inmediatamente a este centro habitaba el grueso de la población urbana en 

terrenos más chicos. Estando especialmente poblada la zona de los barrios 

ubicados al sur del mercado de Tlatelolco y al norte del centro ceremonial de 

Tenochtitlan. En la crónica, Hernán Cortés calculó en 60,000 el número de casas, 

considerando posiblemente la abundante población esparcida en los muchos 

asentamientos o pequeñas comunidades chinamperas que habían en el lago a 

corta distancia de la isla principal, por ejemplo Popotla, Mixihuca o iztacalco. 

Del paisaje urbano las construcciones más ostentosas pertenecían a los 

templos, que respondían a los patrones mesoamericanos de construcción piramidal. 

Las casas tenían mejor construcción cuanto más próximas al centro se 

encontraban, en cambio en la periferia había jacales de bajareque que seguían el 

patrón campesino. 

El control ejercido por las autoridades era absoluto y enérgico siendo 

severamente castigados los que alteraban o entorpecían su funcionamiento. 

Esta era la forma urbana de México--Tenochtitlan, que en realidad constituía al 

centro urbano de toda la cuenca de México, que actuaba como unidad regional 

integrada. Con las ciudades cercanas, que representaban una especie de satélites, 

mantenía relaciones simbióticas y de dependencia por conceptos político--

administrativos, comerciales y económico--tributarios 

De este modo durante el proceso de colonización de los españoles se retorna 
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el centro para establecer las redes del dominio hacia el interior del país. Su 

hegemonía fue un hecho central dentro del sistema urbano-•colonial; la vida 

económica era controlada desde la capital donde se asentó por siglos la única casa 

de moneda y el único consulado del virreinato de la Nueva España. 

"Peticionarios de todas las escalas sociales del país debían acudir a la metrópoli 

para cualquier cosa, desde concesiones de tierra, hasta licencias comerciales 

dando lugar a un auge que llevó a la reconstrucción total de la antigua 

Tenochtitlan"...I con fines de control político, económico y militar. 

Después del enfrentamiento militar, siendo los vencedores los españoles, éstos 

emprendieron la tarea de reedificarla Ciudad para el asiento de los nuevos poderes 

coloniales. 

Por decisión de Hernán Cortés, se eligió el mismo sitio de la capital azteca para 

apropiarse de su prestigio político militar. 

Por las condiciones propias del período, la amenaza de guerra fue una 

constante, razón por la cual Hernán Cortés conciente del peligro de sitio que existía 

si los indígenas cortaban las calzadas que comunicaban la isleta con tierra firme, 

hizo construir el edificio que se llamó las Atarazanas, fortaleza para proteger la 

Ciudad, destinada además a resguardar los bergantines. 

Los conquistadores efectuaron entre sí una división del trabajo y se asignaron 

las diversas funciones administrativas que requería la Ciudad. Delinearon "la 

1 	Montailo Jorge ''Los pobres de la Ciudad en los Asentamientos Espontáneos" Siglo XXI 
Editores 1983 pp. 10 
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traza" del área que sería habitada por los españoles, en forma cuadrangular, y 

dentro de ella se repartieron los solares; del cuadrilátero se segregó la población 

indígena, construyendo dentro del mismo México otra ciudad. Al centro se 

construyó la Plaza Mayor. 

Las instituciones se establecieron paulatinamente. Primero, las civiles, como 

el cabildo, la cárcel, la horca y la picota, y el hospital de la Purísima Concepción, 

fundado por Hernán Cortés. Al mismo tiempo se dispusieron las instalaciones 

comerciales necesarias, como la carnicería, las tiendas en los bajos de algunas 

casas, los portales ylos comercios. Después se erigieron las instituciones religiosas; 

hasta 15251a única capilla en uso era la de la casa de Cortés. Ese año se ordenó la 

construcción de la iglesia mayor y del Convento de San Francisco, y un poco más 

tarde, en 1530, se creó el Arzobispado de México. 

Las ciudades españolas ene' siglo XV1segulan por lo general el esquema feudal 

de la vira tonificada. 

Generalmente estaban en terrenos elevados, con fines defensivos lo que 

ocasionaba que las construcciones se apiñaran siguiendo las lineas topográficas 

y dando por resultado angostas callejuelas tortuosas y en desnivel. En cambio la 

forma reticular de México, así como la amplitud de sus calles rectas, fueron 

producto del trazo prehispánico que siempre quedo subyacente condicionando a 

la estructura formal de la dudad española. 

En esta forma se mantuvo a la población indígena de la Ciudad controlada por 

sus propios gobernadores, a quienes se les reconocieron sus privilegios de gente 

principal a efectos de seguir el control de la población indígena. 
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Los antiguos barrios con un colegio y un templo (calpullis) se anularon en el 

ámbito de la traza; sin embargo, fuera de ella hubo la tendencia de construir 

iglesias, capillas o ermitas que sustituían el viejo culto. La nueva estructura religiosa 

se apropió también de los espacios de la estructura religiosa prehispánica. 

Para finalizar es importante mencionar en el aspecto urbano la percepción en 

el plano de la Ciudad de México un núcleo central constituido por la Plaza Mayor, 

la Catedral, así como las casas de Cortés, las casas del cabildo y portales 

comerciales. 

Esta recentralización de la vida de la Nueva España, en el centro tradicional de 

poderes coadyuvó a la recuperación demográfica, entre otros factores por la 

creciente migración europea. 

En el último tercio del siglo XVI, la mano de obra para la construcción pública 

y privada de la Ciudad de México la proporcionaban principalmente los indios de 

las poblaciones de la cuenca. Debido a los abusos cometidos por los españoles, se 

había suprimido el régimen de encomiendas en su lugar se creó en 1570 el de 

repartimiento. 

La extensión de la Ciudad no cambió con respecto a 1556, pero la construcción 

de edificios si se intensificó notablemente. Las cifras demográficas son poco claras 

y contradictorias, pero al analizarlas, Francisco de la Meza calcula que en 1689 

había 50,000 habitantes en la Ciudad. Habría que considerar la diezma que provocó 

la gran epidemia ocurrida entre 1576 y 1579, así como la ocasionada entre la 

población indígena por los trabajos forzados en la construcción del desagüe de 

Huehuetoca. 
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La estructura urbana de México en el siglo XVII parece una península sobre el 

lago, en este periodo sus calles reticulares delimitan manzanas de forma rectangular. 

La sociedad civil era esencialmente estamental, en ella la situación de las 

personas se determinaba por nacimieritoy por pertenecer a grupos preestablecidos, 

ya fueran étnicos (españoles, indios y castas) sociales (nobles y plebeyos) o 

corporativos (relacionados con sus actividades económicas y su tipo de ocupación); 

de este modo la vida de los habitantes de la Ciudad de México estaba regida y 

controlada en todos los aspectos. Por esto la distribución del espacio de la Ciudad 

no era ocasional, si no que había leyes que la determinaban. 

No existía espacio urbano que no se vinculara en algún sentido con la religión, 

ya fuera por medio de capillas y nichos con imágenes o por el uso público y festivo 

de la Ciudad, que incluía siempre una actividad de culto religioso. Ya para 

mediados del siglo XVIII el Ayuntamiento de la Ciudad tenía su sede en la Casa de 

Cabildo y la diputación, ubicadas en el costado sur de la Plaza Mayor. Allí habitaban 

el corregidor y los 12 regidores, que eran las máximas autoridades de la Ciudad. 

Fue hacia el siglo XVII que se percibe en la Ciudad de México la institucionalización 

de la vida colonial. 

En las calles principales que daban acceso a la Ciudad de México habitaban los 

estratos sociales más poderosos e influyentes como la nobleza novohispana, 

terratenientes y los referentes al comercio y militares. Estos accesos son las calles 

de Tacuba, Plateros, de la Moneda, de la Aduana y del Relox, y en algunas plazas 

como la de Santo Domingo, del Factor, de Guardiola y de San Miguel. 

Es importante registrar el siguiente dato, en el sentido de los orígenes de las 
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llamadas vecindades que tienen su nacimiento en el siglo XVIII. Se caracterizaban 

por un conjunto de viviendas en torno a su patio central o varios secundarios de dos 

pisos, las viviendas eran ocupadas por personas de diversos estratos sociales. 

Al frente, dando a la calle y en el primer piso, estaba la vivienda principal que 

era la más privilegiada en cuanto a ubicación y superficie; las de los patios 

interiores eran viviendas de un sólo cuarto para familias de escasos recursos 

económicos. Cabe señalar que este tipo de construcciones eran una especie de 

concesiones dadas a los conventos por la autoridad colonial; las monjas tenían en 

este tipo de arrendamiento una fuente de recursos económicos. 

El Segundo Conde de Revillagigedo Virrey de la Nueva España en el período 

entre 1791 y 1794 desarrolló un importante trabajo de urbanización en la Ciudad 

de México. Algunos de los trabajos importantes esta el de la reubicación de puestos 

de vendimia de la llamada Plaza Mayor, concentrando de esta forma a los 

comerciantes en un edificio cerrado con cajones en su interior, una especie de 

mercado controlado. 

Impulsó los trabajos de nomenclatura en la Ciudad, con la colocación de placas 

en las calles con sus respectivos nombres, así como el número de cada casa. De 

esta forma se facilitaba el levantamiento de los padrones que se requerían para el 

control impositivo de la población. 

En este contexto se impulsó una política global de ocupación de los predios 

baldíos con la consecuente urbanización y expansión de la Ciudad, símbolo del 

poderío económico y de la concentración de poder político heredero del otrora 

vencido poder de los aztecas. Entre el año de 1850 y 1910 se registraron los 
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principales cambios de la Ciudad de México, experimentando su principal 

transformación en el período del porthiato. 

Existe un notable expansionismo de la Ciudad en el área urbana, la cual se 

quintuplica al extenderse sobre haciendas, ranchos, barrios indígenas e invadir los 

municipios aledaños a la metrópoli. Este aumento se debió en gran parte al 

crecimiento económico desarrollado, vinculado directamente a través de la 

economía nacional con la internacional, bajo el esquema agrícola de expoitadón. 

Por poner un ejemplo; las vías férreas se desplazaron por la República 

Mexicana, teniendo invariablemente su intersecdónen la Ciudad de México como 

centro neurálgico de las transacciones comerciales. Fue este el centro de las 

relaciones de la producción nacional con los mercados intemadonales de consumo. 

Como centro comercial se destacó como aglutinada del consumo de la 

producción agrícola, y por lo tanto de la extensión de la instalación de zonas 

fabriles. 

Paulatinamente el incipiente proceso de industrialización fue modificando los 

patrones de vida de la población urbana de la Ciudad. La población se duplicó en 

estos años hasta alcanzar medio millón de habitantes. El crecimiento económico 

coadyuvó para la emergencia de una nueva estructura social y la aparición de los 

sectores medios urbanos. 

Los trabajadores fabriles junto con los artesanos, vendedores ambulantes y 

núcleos pauperizados conformaron la capa de los habitantes de menores recursos. 
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De manera paralela al proceso de expansión de la Ciudad de México los 

municipios aledaños fueron absorbidos por el núcleo urbano. 

Esta expansión incorporó a las zonas rurales, desarrollándose un tipo de 

fraccionamientos en las antiguas haciendas. FI inicio de este crecimiento originó 

una división social del espacio urbano habitacional. Con el crecimiento de los 

fraccionamientos se presentó la segregación social definidos en tomo a la capacidad 

económica de los adquirientes de una fracción de tierra. 

Las clases altas ocuparon los espacios con mayores servidos, casonas con 

grandes extensiones de jardines. Encontraste las clases populares se establecieron 

en fraccionamientos que carecían de servicios, ocupando casas construidas con 

adobe y/o en vecindades. Estas concentraciones estaban ubicadas generalmente 

en la periferia del centro de la Ciudad. 

Los limites de la Ciudad en este periodo fueron: hacia el Norte, Peralvillo y Rio 

Consulado; al Sur Rio de la Piedad; al Oriente Balbuena, y al Poniente la Calzada 

de la Verónica. 

El crecimiento de la mancha urbana se orientó principalmente hacia las zonas 

poniente, sudponiente y noreste•noroeste. Esta última orientación unió a la 

Ciudad, Atzcapotzalcoy Guadalupe, y fue la que absorbió mayor población: 56.71% 

de crecimiento poblacional de la municipalidad de México entre 1882 y 1910 se 

ubicó en esta zona. 

Cabe señalar que en estas partes se ubicaron preferentemente asentamientos 

de obreros y personas de escasos recursos económicos, que enfrentaron la 
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problemática de falta de servicios. 

En la parte poniente-sudponiente el crecimiento urbano invadió los municipios 

de Tacuba y Tacubaya, donde se concentró solo el 11.40% del aumento poblacional 

registrado entre 1882 y 1910. Se trata de la zona residencial impulsada por la élite 

porfirista, que contiene servicios y espacios verdes de recreación. 

La zona sur de la Ciudad también es parte del crecimiento, orientado al 

establecimiento de núcleos de población de escasos recursos económicos. 

Para finalizar es importante mencionar que la zona este-sudeste fue la que 

menos presentó crecimiento, con menos desarrollo, toda vez que factores 

ecológicos no hacían rentables su fraccionamiento. Esta zona era un lugar salitroso, 

árido y expuesto a inundaciones, cercano también al canal de desagüe. 

A principios del presente siglo el proceso de crecimiento de la Ciudad de 

México comenzó a mostrar signos de desarrollo, fundamentalmente durante el 

período de 1900 a 1940 con una lenta urbanización, pero constante. 

Los indicios de crecimiento de la Ciudad, se encuentran en el período conocido 

como el porfiriato, donde el proceso de expansión colonización fue estimulado por 

políticas oficiales. El valor propio de la tierra como vía de acumulación de capital 

se proyectó en los estratos sociales beneficiados por ese régimen. 

Durante la confrontación política que significó la etapa revolucionaria de 1910, 

los factores de expulsión del campo a la Ciudad fueron cíclicos. La inestabilidad 

política que representó en este período la guerra, impidió el establecimiento de 
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acciones constantes en el proceso de urbanización. 

Contingentes enteros de pobladores rurales significaron una población flotante, 

sin una residencia física estable que desarrollara factores de impulso a este 

proceso. 

Independientemente de la Ciudad de México como principal foco de atracción 

de emigración del campo a la ciudad, otras ciudades fueron punto de llegada de 

emigrantes como las Ciudades de Tampico, Torreón, Mérida y en menor escala 

Veracruz, Orizaba, Jalapa, Durango y Guadalajara. 

Una vez pasado el periodo de beligerancia, la revolución se institucionalizó, y 

fortaleció las principales ciudades del pais como centros de concentración 

administrativa gubernamental, que coadyuvaron al desarrollo de la industria y 

ofertación de servicios. 

De 1940 a 1970 se desarrolló de forma acelerada el proceso de urbanización de 

algunas regiones, fundamentalmente el centro y norte del país. 

En este contexto estados de la República como Guerrero, Oaxaca, Morelos y 

Chiapas, entre otros, mantienen un lento proceso de desarrollo socio-político; 

donde los patrones de reproducción de la fuerza de trabajo, las relaciones de poder 

y desarrollo permanecieron ligados a los factores tradicionales de dominación. 

Fue entonces que en ciertos centros y regiones de nuestro país experimentaron 

una profunda transformación de lo rural a lo urbano. 

En este período de desarrollo influyeron factores cualitativos para la 
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consolidación de los polos urbanos: 

1) El estallido de la segunda conflagración mundial, estimuló el desarrollo 

económico de nuestro pais al constituirse en abastecedor de manufacturas que 

algunos países, principalmente Norteamérica, se encontraban limitados a 

producir. 

Coyuntura favorable para el capital nacional, se impulsó una politica económica 

de desarrollo hacia lo interno. Permitió a ciudades medias su desarrollo productivo, 

tales como Monterrey, Guadalajara, Estado de México y principalmente, el Distrito 

Federal. 

2) Colateral a la Segunda Guerra Mundial surgieron diversos factores de orden 

económico y político, que estimularon el surgimiento de centros urbanos 

constituidos como polos de atracción por la ofertación de servicios; ubicados 

principalmente en la frontera norte de nuestro país, ciudades como Tijuana, 

Mexicali, CiudadJuárez, Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros experimentaron 

un acelerado desarrollo económico dependiente al flujo migratorio del norte. 

En la Ciudad de México el proceso de industrialización tuvo su reflejo, entre 

otros aspectos en el incremento de la tasa de crecimiento de la población que se 

refleja en la expansión del área metropolitana que era del 5.7% anual en el período 

de 1940 a 1950. 

En lo relativo a la concentración de la industria este fue acelerado, ya que en 

1930 el país tenia 46.830 establecimientos industriales, de los cuales únicamente 

3180 se localizaban en la Ciudad de México. 
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Durante el proceso de industrialización del país teniendo como sede de la 

concentración administrativa y política la Ciudad de México; el crecimiento y la 

concentración de una población trabajadora demandante de servicios básicos, 

fundamentalmente trabajo y vivienda; reflejó en todos los aspectos la dinámica de 

desarrollo que paulatinamente fue adquiriendo esta concentración urbana. 

Al principio de la industrialización el flujo migratorio fue recibido como 

consecuencia lógica del proceso de modernización, pero conforme avanzaba el 

crecimiento de la Ciudad comenzaron a manifestarse una serie de problemas de 

carácter propiamente social que rebasaron la capacidad gubernamental de 

respuesta. 

En las disparidades existentes en el período, el problema del espacio urbano 

para vivienda fue el más grave, entre otros factores porque la oferta de trabajo 

estaba al margen de los programas gubernamentales de vivienda ya que estos no 

existían con una propuesta de beneficio a sectores ampliados de la población. 

La oferta de tierra para uso de vivienda fue hegemónica para ciertos sectores 

sociales de la población, los llamados desarrollos o fraccionamientos estaban 

orientados para la acomodada clase media en ascenso y obviamente para la 

burguesía. 

Los núcleos proletarios o campesinos emigrados a la Ciudad con la expectativa 

de encontrar un espacio de sobrevivencia en el sistema productivo en fábricas o 

en los servicios, encontraron la posibilidad de un sitio para habitar mediante la 

ocupación ilegal de predios, ubicados preferentemente en la periferia de la 

Ciudad. 
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El crecimiento acelerado de la población en el Distrito Federal tanto por la 

migración como por el crecimiento demográfico, fomentó la conformación de las 

colonias populares, con graves problemas de carácter social, jurídico, técnico, etc. 

lo anterior como resultante de una ausencia de planificación urbana. 

Ejemplo de lo anterior es que:..."Durante la Segunda Guerra Mundial, en el 

periodo presidencial de Manuel Avila Cartucho, como consecuencia del incremento 

de la inmigración de gente de provincia a la zona fabril del Distrito Federal, que tuvo 

un gran desarrollo, se presentó (con el tiempo), un déficit de habitantes, obligando 

al Gobierno del Distrito Federal a autorizar la lotificación de grandes extensiones 

de tierra, adyacentes a las fábricas, sin más requisitos que los precios fueran 

accesibles para los trabajadores (de 40 a 100 pesos el metro cuadrado), pero sin 

ninguna obligación para el gobierno del Distrito Federal para la introducción de 

servidos, etc.. " 1  

Estasituaciónredundóenelfomento ilegal,(peroconsentidoporlasautoridades 

gubernamentales), de amplias zonas de laCiudad de México para la ocupadónde 

espacios para uso habitacional, carentes de servicios y legalidad jurídica que 

provocóel surgimiento de presiones sociales con orientaciónpolltica, provenientes 

generaknente del partido oficial. 

2 	%dem. pp. 91. 
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EL PATRON DE OCUPACION TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Factores de crecimiento y expansión en el período de 1930 - 1970 

A partir de su fundación, la Ciudad de México se constituyó como centro de 

poder político y económico teniendo como consecuencia una emigración del 

campo a esta Ciudad. La expansión territorial del núcleo urbano fue favorecida por 

una política oficial de tolerancia y fomento, ya que muchos de los casos fueron 

auspiciados por grupos políticos con nexos con el Partido Revolucionario 

Institucional. 

En la revisión de los orígenes de varias colonias populares del Distrito Federal 

se detectan las líneas de conexión con agrupaciones corporativizadas a algunos de 

los sectores tradicionales del partido oficial, como la Confederación de 

Organizaciones Populares y la Confederación Nacional Campesina creadas en el 

sexenio del General Lázaro Cárdenas del Río. 

A efectos de presentar el desarrollo del Distrito Federal tomaremos el periodo 

inicial del crecimiento por comarbación que es de 1930 a 19" en el cual el 

crecimiento de la Ciudad de México se ha presentado de forma expansiva, del 

centro a la periferia abarcando municipios colindantes del Estado de México. 

Como se mencionó en líneas anteriores, la Ciudad de México se constituyó 

como centro ~oí de todas las actividades preponderantes de nuestro país; 

administrativas, comerciales, politicase inchsorecreativas. Esta situación ocasionó 

la primera conurbación con relación al Distrito Federal readecuando los límites 

administrativos originales. 

27 



Como ejemplo está que :.., "El área urbana se triplica de 2700 a un poco más 

de 9000 hectáreas y la mayor parte de este crecimiento se debe al primer auge de 

fraccionamientos de este siglo, cuando en la década de los años 20 se fraccionan 

muchas de las haciendas, ranchos que entonces rodeaban a la Ciudad. Mientras 

que las haciendas del interior del país fueron expropiadas y repartidas, las 

propiedades y tincas urbanas prácticamente no fueron tocadas por el nuevo poder 

emanado de la Revolución"...3  

Como efecto colateral del proceso de fraccionamiento de grandes extensiones 

de tierra en la Ciudad, se fueron creando núcleos de población que ampliaron su 

radio de influencia llegando a la fusión de terrenos. En el proceso acelerado de 

conurbación de Tacuba, Azcapotzalco, Tacubaya, San Angel, La Villa e lztacalco, 

la Ciudad Central se extendió en un radio de 101(ms. a partir del centro del Distrito 

Federal. Como parte de las actividades de reestructuración en diversas esferas de 

la vida nacional del México posrevolucionario, en el año de 1929 se realizaron 

modificaciones de los límites de la Ciudad, que hasta entonces llegaban a lo que 

hoy es la Delegación Cuauhtémoc. 

Esta nueva delimitación abarcó sólo tres municipalidades colindantes al Distrito 

Federal que a la vez le dieron forma, cabe mencionar que el origen de supresión 

de derechos de los habitantes del Distrito Federal en el presente siglo, data del 

gobierno de Emilio Portes Gil con el envío al Congreso de la Unión en el año de 1928 

de una iniciativa de Reforma Constitucional relacionada con la supresión de los 

Ayuntamientos de la Capital de la República. 

3 	Preclat Eduardo y Terrazas Oscar "Estructura Territorial de la Ciudad de México" Plaza y 
Valdez Editores 1988 p.p. 105. 

28 



Situación relacionada con los conflictos político-administrativos de los 

representantes del Partido Laborista que controlaban a la mayor parte de las 

municipalidades, entre los años de 1925 y 1928. 

Lo anterior se desprende de las disposiciones del General Alvaro Obregón en 

el año de 1921, en el que mediante un decreto estipulaba la elección popular 

directa de los 13 ayuntamientos, que había suprimido Venustiano Carranza en el 

Constituyente del 17. 

Una vez pasada toda la efervescencia política de la época, el proceso de 

crecimiento del Distrito Federal tomó su propia dinámica con los actores sociales 

integrantes: campesinos emigrados, trabajadores urbanos, propietarios 

"hacendados", dirigencias políticas de organizaciones oficialistas, etc. 

El desarrollo del crecimiento urbano de la Ciudad de México fue del centro a 

la periferia formándose gráficamente en contornos circulares. En este sentido se 

presenta a continuación una semblanza del proceso de crecimiento con este 

modelo de análisis de expansión: 

1920-1950.- Fue en este período que el crecimiento urbano se ligó 

estructuralmente con el desarrollo industrial del país aunado a un incremento 

demográfico de la propia Ciudad. Se amplió la conurbación interior de ésta hacia 

las Delegaciones de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Coyacan, 

Iztapalapa e lztacalco hasta proyectarse a los límites con el Estado de México. 

Cabe señalar el incremento de la Ciudad con respecto a su área que fue de 9 

mil a 24 mil hectáreas y la población, por 1 a 3 Millones de habitantes. En relación 
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a la esfera de influencia esta se incrementó de 10 a 20 kms., facilitada por la 

utilización masiva de transportes automotores. 

El período anterior de crecimiento es conocido como PRIMER CONTORNO o 

primer anillo. 

1950-1970.- A este período se le conoce corno el SEGUNDO CONTORNO o 

segundo anillo, este está ligado con la ampliación de la industria hacia el norte de 

la Ciudad, se llega a una colindancia con los municipios de Tlalnepantla y Ecatepec. 

Al sur de la Ciudad la conurbación fue favorecida por la construcción del 

periférico en las Delegaciones de Tlalpan, Xochimilco y la Magdalena Contreras. 

Y el impulso a dos polos de desarrollo opuestos: Naucalpan para sectores 

acomodados y en el otro extremo social Ciudad Nezahualcóyotl. 

En esta etapa se presentan los fundamentos para la conformación de la 

dimensión metropolitana. El impulso a los fraccionamientos de todo tipo y 

dirigidos a todas las clases sociales, pasó a ser el principal impulsor al crecimiento 

urbano. 

La Ciudad de México se triplicó pasando de 19 mil a casi 69 mil hectáreas y la 

población pasó de 3 millones a 8.5 millones de habitantes. 

Con la introducción de servicios básicos como agua, drenaje, luz, etc. el 

proceso de inetropolización y expansión de la Ciudad fue estimulado. 

En este período se manifiestan las contradicciones entre las políticas urbanas 
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del Distrito Federal y el Estado de México. Mientras que las autoridades de la Capital 

prohibían la autorización de fraccionamientos, en los Municipios del Estado de 

México se presentó un auge en la especulación del suelo urbano; donde grandes 

extensiones de tierra tanto de propiedad social (ejido) como de propiedad privada 

fueron fraccionadas al amparo de contubernios con autoridades gubernamentales. 

Es importante mencionar que en este contexto el autoritarismo de Estado y la 

especulación de la tierra fueron el origen de grandes fortunas, al amparo del 

corporativismo de las organizaciones sociales generalmente vinculadas al partido 

oficial. 

Sin embargo fue en este período que se organizaron núcleos de colonos en 

asentamientos urbanos, en instancias de participación de el naciente Movimiento 

Urbano Popular. 

Como ejemplo de lo anterior podemos citar a la "Unión de Colonos de Santa 

Cruz Iztacalco e Iztapalapa Zona Expropiada" que mediante Escritura Pública ante 

el Notario N" 133 se constituyó legalmente como organización el 17 de Marzo de 

1967. 

1970-1986.- Ubicado este período como el TERCER CONTORNO que tiene una 

incidencia mayor en el proceso de la metropolización. Los límites entre la Ciudad 

Capital y el Estado de México son desbordados, entre otros factores por la 

indiscriminada especulación del llamado mercado inmobiliario "marginal" o 

fraccionamientos clandestinos. 

El crecimiento de la superficie urbana se incrementó de 69 mil hectáreas a 120 
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mil, y la población que al principio del período tenía 8.5 millones de habitantes, 

para 1986 llegó a 18.5 millones. 

Es necesario insistir en el hecho de que es a partir de este período que la 

problemática social, económica y aún política entre estas dos entidades, se 

agudizó en grado extremo a partir de una falta de coordinación y planeación 

urbana. La tolerancia de la especulación de la tierra por parte de las autoridades 

se presentó como una costante, ya sea por una participación directa en ella o por 

intereses clientelares con grupos de colonos. 

Es entonces que:... "La dispersión territorial de los asentamientos y la falta de 

controles administrativos efectivos sobre el uso y control del suelo y la ausencia de 

control social sobre las fuerzas especulativas del mercado inmobiliario, hacen que 

la ocupación de estas áreas se dé en una forma indiscriminada y generalizada, pues 

se multiplican los puntos de ocupación posible ante la presión del crecimiento 

urbano demográlico"...4  

De forma generalizada la expansión del área urbana tiene una incidencia 

directa en la de nsificación, su relación con la población y la superficie ocupada. De 

forma indirecta tiene que ver con factores de carácter social y económico que se 

reflejan en el tipo de urbanización así como con la distribución y producción de las 

viviendas que ocupan en el entorno urbano. 

En este sentido es necesario mencionar que:..."Las áreas residenciales tienen 

una baja densidad debido al tamaño generalmente extenso de los lotes y al modelo 

4 	(dem. p.p. 119 
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urbano de lotes unifamiliares, lo cual propicia además el crecimiento extensivo de 

la Ciudad. Las colonias populares, por el contrario, presentan altas densidades 

debido al tamaño exageradamente reducido de los lotes, al elevado índice de 

hacinamiento y al escaso porcentaje de áreas dedicadas a servicios y áreas libres, 

que por el contrario son amplísimas en las áreas residenciales. 

Por su parte los conjuntos habitacionales representan las formas urbanas que 

alcanzan las más altas densidades en detrimento de un elevado deterioro de las 

relaciones humanas en su entorno urbano"... 5. 

Con base en la cita anterior se puede afirmar que las densidades de población 

más altas se localizan en el centro; las intermedias en las partes con menor 

densidad y las bajas en la periferia, lo anterior responde o tiene una relación directa 

con la ofertación de servicios básicos que elevan la plusvalía de la propiedad. En 

zonas periféricas las colonias populares carecen de servicios como agua, drenaje, 

red de tendido eléctrico, etc. 

Esta situación es una expresión más de la estructura económica de nuestra 

sociedad, donde factores básicos como la vivienda se encuentran regidos por las 

leyes del mercado, donde las clases populares se encuentran marginadas del 

acceso al suelo por vías convencionales (compra-venta), y recurren a prácticas 

marginales, todas ellas inmersas en un contexto de ilegalidad jurídica. Lo anterior 

origina el proceso de ocupación-irregularidad, que entre otros resultados provoca 

incertidumbre en la población, concentrando en ello factores potenciales de 

tensión social. 

6 	Idem. pp. 124, 125, 
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La responsabilidad del Estado en la orientación de la política de crecimiento 

urbano y su consecuente planeación, ha sido tradicionalmente derivada a los 

fraccionadores clandestinos y a coyunturas políticas que propician la cobertura 

legal de esta práctica. La clase política en el poder ha soslayado el interés social 

de la planeación urbana por el control político corporativo de grandes contingentes 

de colonos. 

Es entonces que para acceder a la adquisición de un pedazo de lierra;..."La 

mayoría de la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (entre 

un 50%y un 65%, según los investigadores), resuelve sus necesidades habitacionales 

fuera del mercado fortual del suelo y de la vivienda, (en propiedad o en 

arrendamiento); lo hacen a través de dos procesos "gemelos" (Conolly, 1984): la 

ocupación irregular del suelo no urbanizado y la autoproducción de su vivienda"...° 

En este proceso el acceso al suelo urbano para uso habitacional por parte de 

sectores sociales bajos, se ubica preferentemente en la periferia de la Ciudad de 

México. Esta situación se presenta como una constante, por ser espacios territoriales 

no redituables al capital inmobiliario especulativo por dos motivos principalmente: 

por una escasa o nula infraestructura urbana y por problemas jurídicos en la 

propiedad, que en su mayoría pertenencían al régimen social (ejidal o comunal). 

Otra vía de acceso al suelo, fue la invasión de predios baldíos o sin propietario 

registral..."por parte de los pobres (que) se remonta a la década de los años 30's, 

pero conoció un auge histórico entre 1945 y 1955, y entre 1970 y 1975. Se trata de 

6 	C René (coordinador), "Pobreza Urbana, Autogestión y Política". Ed. Centro de la Vivienda 
y Estudios Urbanos. A. C. México 1992. pp. 91 
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la ocupación irregular ("invasión") de tierras de propiedad privada o pública "...7  

Es importante incidir en el hecho que la mayoría de las colonias populares que 

se encuentran en el Distrito Federal, accedieron a la propiedad del suelo a través 

de la adquisición de un lote ubicado en propiedad social (ejido) con toda la 

problemática jurídica implícita, o bien a través de la ocupación ilegal de predios ya 

fueran de manera organizada o de invasión "hormiga" ambas en zonas de 

propiedad privada o particular. 

Una estimación de lo anterior propone que:..."en 1976 (...) los asentamientos 

irregulares sumaban aproximadamente 500 colonias, con un total de 700,000 

predios (...): 60% sobre tierras de régimen comunal; 30% sobre tierras ejidales y 

10% sobre tierras de propiedad de particulares"...6  

Ante la magnitud de este problema, el Estado mexicano lo enfrentó en dos 

vertientes: la represión y/o la incorporación de las colonias proletarias a la 

legalidad. Como política de Estado se implementó la planeación a través de su 

institucionalización durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982). 

Su gobierno se caracterizó por los constantes desalojos a colonias populares y 

se enfrentó con la represión a la ocupación de predios por parte de colonos vía 

invasión. Esta política se enfrentó a las contradicciones internas propias del 

proceso de urbanización de la Ciudad, los espacios para uso habitacional fueron 

puntos de disputa entre el Capital Inmobiliario Especulativo y las necesidades de 

habitación de las clases populares. La política de planeación urbana impulsada por 

7 	Idem. pp. 92 
'dem. p.p. 93 
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el grupo gobernante contribuyó a reducir los márgenes de maniobra de los grupos 

populares en la lucha por el acceso de suelo para uso habitacional. 

Fue entonces que el modelo de urbanización impuesto se enfrentó a su crisis 

más grave, la cual se manifestó por las siguientes características:..." Un aumento 

por las densidades urbanas, y de los niveles de hacinamiento en las colonias 

populares; el encarecimiento del suelo urbano y de los materiales de construcción, 

en cuanto que alternativa popular..." La producción de cuartos de alquiler, con 

pésimas condiciones de habitabilidad, en los lotes de las colonias periféricas, que 

no requieren de suelo adicional para producirse, y que además constituye la única 

alternativa para un porcentaje cada vez mayor de la población de bajos Ingresos; 

el resurgimiento de viejas formas de hacinamiento como la vivienda compartida 

("arrimados"). La expansión en los municipios conurbados situados al oriente de 

la Ciudad, de asentamientos irregulares cuya "regularización" urbana no se ve 

factible en el corto y mediano plazo; la reaparición de "ciudades perdidas", en 

azoteas, derechos de vía, baldíos, edificios en ruinas, barrancas, etc. La agudización 

de la violencia urbana en torno a la apropiación de los terrenos disponibles, y la 

necesidad por parte del Estado de crear nuevas formas de regulación de las 

relaciones sociales de propiedad, así como de control político "..." 

En el contexto antes descrito se desarrolla la lucha independiente de sectores 

urbanos por detnandas sociales como la instalación de servicios públicos, escuelas, 

etc; en este proceso el tipo de demandas toma paulatinamente un carácter 

político, al incorporar elementos ideológicos en la lucha urbana de confrontación. 

9 	Idem. p.p. 95 
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1.2 CAUSAS SOCIOPOLITICAS QUE GENERAN EL SURGIMIENTO DE LOS 

ASENTAMIENTOS IRREGULARES. AGENTES QUE GENERAN LA 

ESPECULACION. 

Fi proceso de urbanización de la Ciudad de México tiene una incidencia directa 

con la emigración del campo a la ciudad, principalmente por causas económicas 

así como las posibilidades en la obtenciónde satisfactores como la tierra, educación, 

empleos, etc. 

Este proceso tiene mayor incidencia a partir de la década de los treinta, con el 

impulso del desarrollo de la industria principalmente orientada al centro y norte del 

país. 

Estos contingentes de emigrados económicos, requirieron no sólo insertarse en 

el aparato productivo a efectos de garantizar su sobrevivencia y la de su familia, 

sino también se constituyeron en demandantes de un espacio para uso habitacional. 

Por condiciones económicas estos grupos están al margen del mercado inmobiliario 

y son la población objetivo de fraccionadores clandestinos o bien de liderazgos 

comprometidos con la política corporativa de algún sector del partido oficial. 

A efectos de caracterizaren principio este tipo de asentamientos y posterionnente 

hacer una definición de los agentes se consideran cuatro elementos que interactúan 

en el proceso: 

..."a).-- Son habitantes de zonas metropolitanas y lo han sido durante períodos 

variables de tiempo. Esto último es importante de destacar ya que no estarnos 

considerando únicamente a los recién llegados de las áreas rurales, sino 
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también a los migrantes de segunda o tercera generación que viven en el medio 

urbano; 

b).-- No tienen una posición económica clara o definida en el sistema urbano; 

c).-- Se encuentran en el estrato más bajo en términos de ahorro y consumo; 

d).-- Habitan en asentamientos espontáneos formados en base a la ocupación 

ilegal de terrenos públicos o privados".... 1" 

Con base en lo anterior el proceso de ocupación del espacio urbano por parte 

de los emigrantes se encuentra directamente relacionado por la posición social 

que ocupan en el aparato productivo que es lo que determina su inserción en el 

mercado informal de la tierra, ya sea en propiedad social (ejido) o propiedad 

privada. 

En el primer caso la ocupación de la tierra se da por la complicidad de las 

autoridades ejidales (el Comisario y su estructura) y en el segundo con los 

promotores o fraccionadores clandestinos que en ambos casos cuentan con la 

complicidad de las autoridades correspondientes: Reforma Agraria y Delegaciones 

Políticas (DDF) respectivamente. 

Una constante permanente durante el desarrollo de las llamadas "Colonias 

Populares o Proletarias", independientemente de su régimen de propiedad, son 

las condiciones materiales en que se fundan; falta de infraestructura básica; así 

10 	Montaño, Jorge."Los pobres de la Ciudad en los Asentamientos Espontáneos" Siglo XXI 
Editores 1985. pp 41. 
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como servicios que podrían llamarse secundarios como áreas propias para la 

recreación, estacionamiento, reserva territorial orientada para el futuro crecimiento 

del asentamiento para los desdoblados, etc. En todo caso la irregularidad jurídica 

en la tenencia de la tierra provoca incertidumbre y especulación en estas colonias, 

Al no tener un Título de Propiedad o Escritura Pública que garantice el patrimonio 

familiar las expectativas de mejoramiento del entorno se cancelan de facto al no 

tener las condiciones legales que garanticen esa inversión. 

De hecho la regularización de la tenencia de la tierra es una demanda social que 

toma características políticas a partir de la intervención de asociaciones o partidos 

que ven en ella la oportunidad de incrementar su capital de interlocución con el 

Estado, en el caso de organizaciones independientes, o su capacidad de 

corporativización de grandes contingentes urbanos, en el caso de organismos 

relacionados con el partido oficial. 

La demanda por la legalización de la tenencia de la tierra es en muchos casos 

el preludio de la movilización social por la introducción de servicios. 

Al transformarse en elemento de presión social,(la regularización de la tenencia 

de la tierra), el Estado mexicano implementa programas tendientes a legitimar o 

legalizar lo ilegal. 

..."La regularización se ha convertido en la más común de las acciones 

institucionales para enfrentar a las invasiones, fraccionamientos o adquisiciones 

irregulares de predios ejidales, comunales, estatales o privados. (...), es sólo una 

acción "correctiva" que transforma en legal la tenencia de los pobladores, sin 

incidir necesariamente en las causas que provocan estas situaciones de ilegalidad 
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o irregularidad"... " 

La acción regularizadora del Estado, es una línea de acción tendiente a aplicar 

sólo medidas correctivas a un proceso de ocupación tolerado desde sus orígenes 

yen algunos casos propiciada por el mismo. 

Es importante mencionar que este tipo de asentamientos humanos irregulares 

han pasado por diferentes etapas, entre las que se destaca la que va del año de 1960 

a 1970 donde predominó el espontaneísmo, la casi nula intervención del Estado 

con medidas preventivas y donde cuantitativamente se podría considerar un 

fenómeno manej able, a una etapa (1970-1987), en que predominó la generalización 

a nivel territorial de estas colonias populares. 

Cabe señalar que en muchos de los casos el Estado legitima la posesión de la 

tierra con objetivos políticos y fiscales; no siempre la Administración en turno 

promueve la introducción de servicios, y estos son construidos por los propios 

colonos con sus recursos. Con la regularización de la tenencia de la tierra las 

concentraciones urbanas acceden directamente al mercado legal privado, que es 

altamente especulativo y segregacionista de aquellos sin capacidad de compra. En 

este sentido una de las causas que originan el desarrollo de asentamientos 

humanos ilegales, es que esta acción es el único medio de acceso al suelo urbano 

para uso habitacional. 

A efectos de diferenciar los tipos de asentamientos humanos en zonas 

restringidas, independientemente de su carácter jurídico (ya sean propiedad 

11 	Benitez Zenteno Raúl. ''Grandes problemas de la Ciudad de México" Ed. Plaza y Valdez. 
1988. pp. 49. 
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social o propiedad particular) se requiere hacer una definición global de los 

diferentes espacios ocupados por los sectores sociales marginales, en este sentido 

Manuel Castell hace la siguiente caracterización: 

...." 1 .- Las "colonias proletarias", casas financiadas por particulares, en general 

mediante autoconstrucción, con tenencia ilegal de la tierra sobre la que se 

realiza el asentamiento. (...). Las invasiones de terrenos son escasamente 

espontáneas. Son dirigidas porprofesionales, en relación directa con autoridades 

locales o estatales y en nombre de fraccionadores que entregan un terreno para 

autoconstrucción a cambio de un pago mensual de un precio que no estipula 

si se trata de alquiler u operación de compra. Dada la ilegalidad del conjunto 

de la operación, lo que el colono paga en realidad es la capacidad de maniobra 

institucional y financiera del fraccionador en cuestión. (...). La mayoría de 

dichos asentamientos se establecen sobre tierras ejidales y comunales, es 

decir, tierras que son propiedad de la nación, sobre las cuales determinados 

campesinos tienen derechos de usufructo para su explotación agrícola. Dichos 

terrenos son inalienables e intransferibles, lo que determina la ilegalidad de los 

asentamientos realizados. 

2.-Un segundo tipoes el constituido por las vecindades, viviendas multifamiliares 

en alquiler construidas por iniciativa privada y que ocupan extensas zonas del 

casco urbano antiguo y de las zonas de la primera expansión urbana. 

3.- Un último tipo es el calificado de vivienda mínima o infravivienda, constituido 

por las "ciudades perdidas" (alojamiento de fortuna construidos mediante 

invasiones ilegales en solares no utilizados existentes en un tejido urbano ya 

consolidado), los habitantes de cuartos de servicio, los "arrimados" pn 
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domicilios de familiares y amigos etc."...'' 

La constante en este tipo de asentamientos es la condición social de sus 

moradores que invariablemente son emigrantes del interior del país, obreros o 

trabajadores en el sector informal de la economía y carentes de capacidad de 

ahorro que les impide acceder al mercado inmobiliario. De hecho la ocupación de 

predios ya sea a través de la invasión o la compra directa de la tierra por medio de 

contratos privados de compra-venta a los fraccionadores clandestinos, fue la 

práctica de expansión de la Ciudad de México en la que el factor político de 

ocupación permea a este proceso. 

En este sentido las masivas necesidades en materia de suelo y servicios de un 

sector amplio de la población de escasos recursos económicos se canalizaron 

hacía el mercado inmobiliario de las periferias donde los agentes de la especulación 

desempeñaron un papel protagónico en su desarrollo. Los fraccionadores 

clandestinos generalmente actuaron en contubernio con autoridades oficiales, en 

una relación ambivalente. Por un lado el alto porcentaje de ganancias económicas 

que representó la venta de derrapara uso habitacional sin cumplir las normatividades 

marcadas por la ley, constituyendo asentamientos carentes de servicios e 

infraestructura básica que permitieron el acceso a un pedazo de tierra a familias 

marginadas del mercado formal de vivienda. Y por otro la capacidad de "organizar" 

a los contingentes urbanos con fines corporativos. 

Este tipo de agentes de especulación, son en la práctica los "planificadores" del 

desarrollo de la llamada mancha urbana, al orientar con su práctica el crecimiento 

12 	Castell Manuel. "Crisis Urbana y Cambio Social". Ed. Siglo XXI Editores. 1987. p.p. 115. 
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de la Ciudad; incluso participando en la conurbación del Estado de México donde 

los fraccionadores del Distrito Federal traspasan los límites estatales para la venta 

ilegal de terreno. 

AGENTES QUE GENERAN LA ESPECULACION, 

Como se ha mencionado el proceso de expansión de las zonas urbanas en la 

Ciudad de México, llene incidencia directa con factores económicos y repercusiones 

políticas que tensan el tejido social. Teniendo como actores principales alas clases 

populares, el Estado, el partido oficial y un grupo permanente de fraccionadores 

clandestinos o líderes locales. 

En este sentido se describen a continuación la participación de los "promotores" 

del crecimiento urbano, en su modalidad de líderes o elementos de la comunidad 

encargados de la venta de tierra para uso habitacional, independientemente del 

régimen de propiedad a que corresponda (ejidal, comunal, particular o privada). 

Aunque hay que señalar que los líderes no son los únicos responsables de esta 

actividad, sí son los promotores visibles de la especulación de la tierra enel proceso 

de irregularidad y expansión del Distrito Federal, detrás del cual existe toda una 

organización de intereses económicos y políticos que soslayan el estado de 

derecho. Estas redes de conexión son recíprocas, en cuanto responden a 

lineamientos corporativos y financieros. Una relación simbiótica entre particulares 

y autoridades gubernamentales. Los líderes generalmente emanados de la propia 

comunidad tienen como característica principal el de ser autocráticos y centralistas 

en su esfera local y/o regional; ejercen control directo o a través de comisiones 

hacia el conjunto de colonos. 
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El control se presenta de manera informal y directo, su capacidad de manejo 

se sustenta en el grado de influencia en las respectivas instancias oficiales de forma 

directa o a través de alguna instancia del partido oficial. 

Los métodos de control pueden manifestarse a través de la concertación con 

la realización de asambleas o por mecanismos de presión violentos. 

El objetivo político es el de obtener reconocimiento al interior de la organización 

o comunidad así como de las autoridades locales que permitan ampliar el radio de 

maniobrabilidad en la gestión de servicios, trámites y participación, en este caso, 

en la venta y/o fraccionamiento de tierra para uso habitacional. 

Una vez establecidos los canales de complicidad del líder y las autoridades 

locales, los funcionarios públicos ejercen la autoridad y por lo tanto el control 

político de la comunidad a través de estos representantes, excluyendo con esta 

práctica a otros líderes potenciales antagónicos a los grupos de poder manifiestos. 

Estos líderes tienen su símil en la actuación rural del cacique, que posee una 

autoridad de facto para determinar el rumbo de una comunidad; tomando 

decisiones de carácter político, social e incluso policiaco y judicial, en este sentido 

en las comunidades rurales el cacique representa un tipo de gobierno informal y/ 

o paralelo al legalmente constituido. Por lo lanto..."el líder" actúa como 

intermediario con los centros de poder externos, con la única condición de ser 

reconocido como el único canal de acceso con las autoridades"..." 

13 	Montaña Jorge. "Los pobres de la Ciudad en los Asentamientos Espontáneos". Siglo XXI 
Editores 1985 p.p. 71 
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El reconocimiento político de una comunidad sobre sus liderazgos es permeado 

de factores subjetivos de gran importancia como son el grado de instrucción de los 

colonos, la capacidad de relación pública del "jefe" con las autoridades y la 

Influencia para satisfacer los requerimientos materiales de los apremiados, La 

posibilidad de operación de estos agentes encuentra su sustento en un conjunto 

de factores administrativos-corporativos del propio Estado Mexicano. 

Es entonces necesario reconocer que... "Los líderes locales no son elementos 

aislados que ejercen su poder en una esfera cerrada, sino que son verdaderos 

delegados del poder político, y de sus contactos con el Estado y con el Partido (es 

decir, el PRI), es donde tiene su legitimidad y sus recursos"... 14. 

Este liderazgo se ejerce en la instancia formal a través de "la organización" que 

legitima en un ensayo de práctica democrática las directrices marcadas por el 

dirigente. Esta organización cumple dos funciones de manera paralela; por un lado 

es el canal de expresión de los integrantes por el cual se manifiestan las diferentes 

demandas del conjunto de afiliados, demandas que pueden ser la regularización 

de la tenencia de la tierra y la dotación de servicios públicos básicos; y por otra parte 

asegura la participación de los integrantes en actividades políticas corporativas del 

Partido Revolucionario Institucional, sobre todo en época de carácter electoral. 

Actividades donde el líder tiene un escenario espléndido para hacer una 

demostración masiva de su capacidad de "convocatoria" y de apoyos, elementos 

indispensables para ampliar su capacidad de negociación en la propia gestión y el 

margen adecuado para la participación en esferas políticas de representación 

14 	Castell Manuel. "Crisis Urbana y Cambio Social "Siglo XXI Editores" 1987. pp. 175. 
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popular (consejos de colaboración ciudadana, diputaciones, etc.) 

El líder en su papel de promotor en la venta de inmuebles, dentro de la esfera 

informal del mercado de bienes raíces no tiene un reconocimiento legal para el 

desarrollo de esta actividad, de hecho es marginal, teniendo sólo como sustento 

dos instancias: la participación corporativa de los colonos y el apoyo oficial o 

partidario. 

El líder como promotor "libre" del proceso de fraccionamiento de la tierra, 

forma parte activa de toda una estructura formal abocada al comercio clandestino 

y en la fundación de nuevas colonias. En esta dinámica existen variantes que 

adqulerendiversos caracteres, dependiendo de las circunstancias. Cabe mencionar 

la caracterización que realiza Raúl Benítez Zenteno en la formulación de los 

actores de la irregularidad. 

..."a) El agente propietario o usufructuario es quien detenta el dominio legal 

sobre la propiedad o usufructo de la tierra que se vende. A su vez, éstos, pueden 

considerarse como pequeños agentes inmobiliarios o monopolistas, 

dependiendo de la proporción de tierra sobre la que ejerzan su propiedad o 

usufructo y del grado de control sobre el mercado de tierras en un poblamiento 

determinado. 

b). Agentes intermediarios: Son aquellos que sólo ejercen un control transitorio 

sobre la tierra, pues no tienen derecho legal alguno sobre la propiedad o el 

usufructo. Dicho control durará el tiempo que ocupe su gestión como 

intermediarios, entre los colonos y el propietario o usufructuario, durante el 

proceso de fraccionamiento y venta. A estos agentes se les puede denominar 
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como urbanos, pues generalmente se encuentran desvinculados política y 

organizativamente de las estructuras agrarias. (..3 

c). Por otra parte, existen los denominados agentes públicos: dependencias 

oficiales de gobierno o de la administración cuya participación es activa o 

pasiva en función del momento coyuntural en el que se encuentre el desarrollo 

de los poblamientos irregulares y del tipo de relaciones que se establezcan con 

los agentes propietarios o intermediarios. (...) 

d) Finalmente son denominados como agentes eventuales a aquellos que en 

calidad de posesionarlos y ocasionalmente como propietarios, realizan 

transacciones comúnmente conocidas como traspasos, generalmente 

realizados entre los propios colonos"...15  

A través de las formas anteriormente presentadas, el proceso de fraccionamiento 

en la Ciudad de México ha tenido la confluencia de varios tipos de intereses donde 

debe resaltarse la constante de interés político que permea a esta lucrativa 

actividad. Estos agentes incorporan la tierra al mercado inmobiliario, a través de 

una actividad ilegal, haciendo que en muchos de los casos la venta de terrenos en 

zonas comercialmente desvaloradas, experimente un incremento en su plusvalía 

a partir de la incorporación del trabajo de la comunidad a obras de mejoramiento 

y/o equipamiento urbano. 

Con lo anteriormente señalado no significa que estos promotores con la venta 

de terrenos de manera clandestina, sean los que determinan el mejoramiento del 

15 	Benítez Zenteno Raúl, Benigno Morelos José. "Grandes Problemas de la Ciudad de 
México." Ed. Plaza y Valdez. México 1988 p.p. 111 y 112 
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entorno urbano de estas colonias, sino que a partir de esa actividad, que en la 

mayoría de los casos se opera en lugares en condicione s inhabitables, la valorización 

de la tierra se manifiesta de forma acelerada, dada la incorporación del trabajo de 

los colonos enla introducción de servicios, ampliación de las vías de comunicación 

y la calidad de la construcción. 

El proceso de incorporación de valorización de la tierra al mercado formal de 

bienes raíces tiene diversas etapas, culminando en la legalización de los 

fraccionamientos clandestinos por parte del Estado. 

Son cuatro etapas las que constituyen el proceso de inserción de la tierra al 

mercado inmobiliario y que a continuación se mencionan: 

a) Primera etapa: que consiste en la incorporación del suelo al mercado. Se 

inicia formalmente con la venta de la tierra, la transferencia de la posesión de 

la misma, con derechos usufructuarios sobre ella. Esta práctica se puede 

presentar a partir de la venta directa del propietario original o a través de un 

corredor; el régimen de propiedad puede ser social (ejido) o particular. Este 

tipo de compra-venta puede estar enmarcada por plazos o al contado a través 

de un contrato privado, al margen de la intervención de autoridades competentes 

o del Notario Público. 

b) Segunda etapa: Acceso inicial a la tierra. En esta parte el acceso a la tierra 

se formaliza entre el vendedor y el colono, la transferencia del predio se 

constituye en la posesión. Es en esta parte donde las acciones de los 

fraccionadores manifiestan la ilegalidad de esa actividad, dado que no existe 

supervisión de autoridad alguna en la planeación de la colonia, la supervisión 
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en la dotación de servicios y en la destinación de áreas verdes. 

La transacción económica realizada no se manifiesta ante el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, que pueda dar fé pública del antecedente registral 

en la transmisión de la propiedad del predio de referencia. Independientemente 

de la evasión de los impuestos hacendarios respectivos. 

Cabe señalar que es en esta etapa donde la complicidad de las autoridades 

locales es manifiesta, ya que la cobertura ofrecida por estas instancias hacia el 

fraccionador son retribuidas en dos líneas de acción por parte del agente 

especulador: una mediante el impulso del clientelismo político manifesto en el 

apoyo comprometido a ciertas autoridades o al partido oficial, fundamentalmente 

en los procesos electorales; y en una segunda forma a través de sobornos 

económicos, 

c) Tercera etapa: El acceso indirecto o traspaso. Una vez realizada la venta 

directa del fraccionador al colono, la tierra ha entrado al proceso de 

comercialización interna donde los derechos posesionados sobre el predio son 

trasladados a terceros, por la vía de cesión de derechos o contratos de compra-

venta. En la comercialización de grandes extensiones de tierra sigue siendo 

hegemónico el fraccionador, este tipo de actividad corresponde más bien a 

agentes individuales, que pueden ser los colonos o propietarios originales con 

superficies de propiedad pequeñas. Pues sólo el fraccionador, en su carácter 

de especulador de la tierra tiene la capacidad de hacerlo de forma múltiple. 

d) Cuarta etapa: En esta fase se inicia el proceso de regularización de la tenencia 

de la tierra. Una vez consolidada la colonia o asentamiento, se inicia con la 
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intervención directa del Estado, quien después de aplicar ciertas medidas 

administrativas interviene directamente para el otorgamiento de los derechos 

de propiedad sobre los predios. 

Cabe señalar que con la regularización de la tenencia de la tierra, 

independientemente de la elevación del valor de la misma, se presenta la 

posibilidad de hacer el cambio de uso del suelo. La tierra se incorpora así al 

mercado inmobiliario formal, dada la factibilidad de la introducción de servicios. 

El fraccionador, una vez realizada la venta de los predios, se convierte en gestor 

de los servicios e incluso del propio proceso de regularización de la tenencia de la 

tierra. 

Un elemento central de referencia en la comercialización ilegal de la tierra, es 

que durante el proceso de compra--venta hay una ausencia total de la vigilancia 

gubernamental sobre estas operaciones que coadyuva a la especulación de la 

tierra y al descontrol del desarrollo urbano. El amparo brindado por las autoridades 

a los agentes que impulsan el mercado ilegal, ha sido una práctica ampliamente 

usada por el Estado como instrumento de control corporativista. 

El encargo de comercializar la tierra adquiere pues, diversas formas de 

expresión o participación: como promotor de la vivienda, agente inmobiliario, 

fraccionador o líder, cabe entonces la siguiente cita a efectos de ubicar el 

contenido de esta práctica:..."Este agente adquiere por mecanismos legales e 

ilegales terrenos ejidales o comunales para promover fraccionamientos 

residenciales o populares; va a operar en condiciones muy particulares; pues 

combinará mecanismos de carácter económico con factores de poder político e 
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ideológico para ser reconocido como propietario. Su participación en la venta del 

suelo ejidal o comunal, por lo general se acompaña de métodos no económicos. 

Ciertamente la intervención de este agente permite vencer los obstáculos legales 

que impiden la entrada de los terrenos ejidales y comunales al mercado del suelo, 

pero al mismo tiempo se trata de un rentista que vende el suelo, sin introducir una 

sola mejora."... le 

Cabe señalar que las prácticas de control y dirección que realiza el fraccionador 

o líder, se han extendido al conjunto de las organizaciones que participan en el 

llamado Movimiento Urbano Popular en la esfera de participación por demandas 

sociales en la Ciudad. 

La práctica corporativa también es aplicada en organizaciones de filiación 

política de izquierda que ostentan un proyecto alternativo al corporativismo del 

Estado, el Partido Revolucionario Institucional y sus organizaciones confederadas. 

1,a dife re ncia cualitativa se ubica en el discurso yen las prácticas "democráticas" 

de organización y filiación, encubiertas en un discurso independiente y (rentista al 

Estado, promoviendo al interno de la organización la participación de la base, en 

cuanto las decisiones u orientaciones del rumbo del "movimiento". 

Al interior también se practica el acuerdode cúpulas de dirección, la negociación 

y el corporativismo político hacia los integrantes del grupo. 

Los márgenes de actividad de los líderes son ampliados en función de la 

16 	'dem pp. 110 
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satisfacción de las demandas de servicios, dotación de tierra para uso habitacional 

y la generación de créditos blandos para la adquisición de vivienda. 

El papel del líder y su margen de operación esta en relación directa con la 

capacidad de gestión que tenga, así como su relación con la autoridad está en 

Función del número de personas que logre movilizar. En esta descansa su fuerza 

de negociación con el Estado y con las representaciones políticas locales. 

Es importante diferenciar que este tipo de representación no se aboca a la 

actividad de fraccionador clandestino, ya que no cuenta con la cobertura y apoyo 

de sectores oficiales para realizar esta actividad ilegal. Por lo tanto su ámbito de 

operación se encuentra básicamente enla gestión ante el Gobiemoy las respectivas 

dependencias. 

El papel de ideologización que le dio vida, queda al margen ante las necesidades 

más apremiantes de la propia comunidad que soslayan su "formación" política por 

la obtención de satisfactores básicos inmediatos. 

Sólo y exclusivamente en casos de descomposición política, estas agrupaciones 

participan con actividades encubiertas para la realización de fraccionamientos 

clandestinos a través de invasiones o "expropiaciones". 

Para finalizar es importante subrayar que la actividad de los promotores o 

fraccionadores de predios, está enmarcada por intereses no sólo económicos sino 

por el nivel de ganancias que esta actividad representa. El factor político es de suma 

importancia dado que los líderes representan un lazo de control directo del Estado 

a través del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de movilizar grandes 
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contingentes de solicitantes de tierra y fundamentalmente en tiempos de actividad 

electoral. 

La práctica de movilización responde alineamientos autoritarios que coadyuvan 

al fortalecimiento de la actividad de los representantes, aumentando con ello su 

margen de maniobrabilidad en las esferas gubernamentales. 

Los fraccionadores son el sec tor que ha marcado los lineamientos de crecimiento 

en la Ciudad de México en las zonas periféricas, principalmente en Delegaciones 

Políticas como lztapalapa, Tialpan, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón e lztacalco. 

Como se ha mencionado esta actividad no se ha circunscrito sólo al Distrito 

Federal, ha tenido su incidenda en Municipios conurbados del Estado de México. 

Estos líderes han jugado un papel importante en el desarrollo urbano de la 

Capital, pero su papel de mayor relevancia ha sido el actuar político y de control, 

ideologización y corporativismo que ha servido al Estado Mexicano en el proceso 

de reproducción de consenso que ha permitido al Partido Revolucionario 

Institucional gobernar durante más de 60 años, pues este esquema de control se 

ha reproducido en los diferentes sectores de nuestra sociedad: en la fábrica es el 

líder sindical y la cúpula; en el campo el cacique y la estructura de poder municipal 

y en la Ciudad los líderes populares residentes en las colonias proletarias. 
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CAPITULO II 

LA IRREGULARIDAD DE LA TENENCIA DE 
LA TIERRA EN LA DELEGACION IZTACALCO 

CASO CAMPAMENTO DOS DE OCTUBRE 
(PERIODO DE 1962 a 1991) 



CAPITULO II. 

LA IRREGULARIDAD DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

EN LA DELEGACION IZTACALCO. 

CASO CAMPAMENTO DOS DE OCTUBRE (PERIODO DE 1962 a 1991). 

2.1. Antecedentes socio•políticos de la Colonia Fraccionamiento Popular 

Benito Juárez o "Campamento Dos de Octubre". 

El Fraccionamiento Popular Benito Juárez o "Campamento Dos de Octubre" se 

encuentra asentado en la Delegación de Iztacalco mismo que tiene las siguientes 

características generales: 

Esta colonia se encuentra asentada en una superficie de 23.3 kilómetros 

cuadrados, que constituye la de menor superficie entre las circunscripciones que 

integran el Distrito Federal, con el 1.5% del total. Al mismo tiempo, lztacaico es la 

Delegación de más alta densidad de población, con más de 500 habitantes por 

hectárea, frente a un promedio de alrededor de 200 habitantes de las otras 

circunscripciones políticas. En esta Delegación Política se registra uno de los 

crecimientos más explosivos de la Capital. 

Por ejemplo en 1930, en la Delegación se censaron 2,452 habitantes y ya para 

1970 casi se llegó al medio millón, lo que significó un crecimiento de más de 20,000 

% en 40 años, 

La población de esta demarcación se estimaba para el año de 1989, de 
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alrededor de un millón doscientos mil personas, con una tasa de crecimiento 

poblacional de 4.2 % frente a una tasa promedio en el Distrito Federal de 2.4 %. 

La Delegación está integrada por 30 Colonias, 9 barrios y 4 unidades 

habitacionales. En cuanto a su equipamiento urbano, ocupa el segundo lugar 

después de la Venustiano Carranza, ya que cuenta con 397 kilómetros de arterias, 

de los cuales el 8 % son ejes viales, el 19 % vías primarias y el 73 % vialidad 

secundaria. 

Existen estimaciones que ubican a esta Delegación con un 6 % del total de 

viviendas que existen en el Distrito Federal, con un promedio de 6 habitantes por 

hogar. 

Los antecedentes históricos de lztacalco se remontan al período precolombino, 

donde al parecer su nombre le fue impuesto por los Aztecas que significa "Lugar 

de Casas Blancas". Esta región fue por mucho tiempo sujeta a la hegemonía del 

Imperio, al cual proporcionaba variados productos de las chinampas, tanto en el 

comercio cotidiano, como a través de los tributos a cargo del calpulli. 

Al ser sometido a la conquista española, Iztacalco constituía un pueblo de 

carácter predominantemente agrícola, con producción de legumbres, hortalizas y 

llores, actividad que sostuvo durante todo este período. 

Un referente histórico, es el antiguo documento conocido como "Códice de 

Santa Anita-Zacatlalmanco", que data de principios del siglo XVII, en él se hace 

referencia a la historia del gobierno hispano-indígena de Tenochtitlan y de 

Zacatlalmanco desde 1535, en que el Virrey Mendoza reconoció los derechos de 
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propiedad de tierras de Zacatlalmanco. 

Otro hecho histórico insuficientemente divulgado, es la batalla ocurrida el 10 

de abril de 1867 en el pueblo de la Magdalena Mixhuca, cuando los generales Leiva 

y Guadarrama vencieron a Leonardo Márquez, impidiéndole llegar a apoyar a 

Maximiliano en Querétaro, coadyuvando así a la derrota definitiva de los 

imperialistas. 

En la época moderna se destaca que en la década de los años 40's cuando da 

inicio un cambio radical en la orografía de lztacalco; comienzan a desaparecer las 

chinampas, convertidas en granjas, terrenos industriales y zonas habitacionales, 

los canales son rellenados para dar paso a vías terrestres. Fue en esta época en que 

creció la población que llegó a avecindarse a la superficie de esta demarcación, 

cuya planicie y bajo precio resultaron atractivos para el establecimiento de 

asentamientos humanos. 

Surgimiento del Fracc. Popular Benito Juárez o "Campamento Dos de Octubre". 

La historia de este asentamiento se encuentra ligada con el nacimiento de las 

llamadas Colonias Populares o Proletarias, asentamientos surgidos en distintos 

espacios urbanos de la Ciudad de México, donde los contingentes de emigrantes 

del campo a la ciudad encontraron un espacio para edificar sus viviendas. 

El análisis histórico y político de esta colonia es de suma importancia, dado que 

esta concentración urbana determinó los mecanismos de confrontación y lucha de 

amplios sectores de la población movilizados por la obtención de un espacio 

urbano. 
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El "Campamento Dos de Octubre", no sólo significó la movilización de un 

sector de la población por el derecho a la vivienda, sino que transcendió a amplios 

sectores como el estudiantil. Desempeñándose como centro aglutinador de las 

diversas formas de organización que se crearon por los sectores. 

Con la lucha que se inició a mediados de los años sesentas se logró aglutinar 

a las fuerzas dispersas de los grupos, en tomo a las demandas de los pobres de la 

Ciudad, y sentó las bases organizativas e ideológicas para el Movimiento Urbano 

Popular que surgió en los años 70's y se consolidó en los 80's. 

La revisión crítica de esta experiencia arroja elementos de análisis para 

comprender la función política de la organización independiente de los colonos, 

los resultados de la confrontación social con los aparatos ideológicos del Estado y 

también de sus instrumentos de represión violenta. 

El liderazgo en este movimiento merece un estudio detallado, toda vez que la 

figura de Francisco de la Cruz Velasco "Don Pancho" se constituyó en el centro 

ideológico de las diversas orientaciones políticas del naciente Movimiento Urbano 

Popular en el período, así como un símbolo de la lucha de los pobres por la tierra. 

El surgimiento de esta colonia se da como otras tantas del Distrito Federal, por 

la necesidad de la tierra para uso habitacional en un contexto de crecimiento 

urbano de la Ciudad, auspiciada por el incremento de la emigración campo--

ciudad. 

La ubicación geográfica de esta colonia es: al Norte el Canal de Tezontle; al Sur 

Canal de Apatlaco; al Este Calzada de la Viga y al Oeste con la Avenida de Francisco 
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del Paso y Troncoso en la Delegación Política de lztacalco. 

Estos terrenos fueron como tantos otros de la zona de vocación agrícola donde 

los pobladores originales dedicaban sus esfuerzos de subsistencia a la agricultura. 

Los antecedentes históricos de este lugar son prehispánicos, de origen lacustre 

rodeado por las aguas de Texcoco; barrios indígenas de la ciudad colonial de Santa 

Anita, San Francisco Xicaltongo, San Juan Nextipac y la Magdalena Atlazolpa. 

El cambio de uso del suelo fue paulatino en función del crecimiento acelerado 

de la Ciudad de México, esto significó que la actividad agrícola fue desplazada por 

la ocupación de tierra por parte de los emigrantes del campo. De hecho fueron los 

propios campesinds propietarios los que vieron en la renta de parcelas una fuente 

de recursos económicos en la perspectiva de ocupación de los predios para uso 

habitacional. 

Esta explotación de la tierra para uso distinto al agrícola en el "Campamento 

Dos de Octubre", se dio en una superficie de alrededor de 350 hectáreas que eran 

de propiedad social o ejidal. 

Su poblamiento se inició en la década de los años cincuentas con la ocupación 

paulatina de emigrantes del campo en amplias zonas de cultivo. Entre los años de 

1958 y 1959; 32 propietarios de las 373 hectáreas de cultivo, iniciaron el proceso de 

arrendamiento a personas de escasos recursos económicos corno obreros., sub-

empleados, etc. Con base en la información disponible, se estimaba para el año 

de 1960 que aproximadamente 1,500 familias habitaban en la zona mientras que 

diez años más tarde, en 1970 la cantidad aumentó a 5000 familias. 
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Las condiciones de las viviendas edificadas eran de carácter precario, toda vez 

que reflejaban las condiciones económicas de sus moradores. Los propietarios 

rentaban el uso de piso solamente, ya que los usuarios deberían construir con 

recursos propios las habitaciones a ocupar. 

Conforme se fue dando el crecimiento de la mancha urbana estos terrenos 

experimentaron un incremento en su cotización fundamentalmente por la cercanía 

con el centro de la Ciudad. Paulatinamente los servicios en las zonas adyacentes 

fueron introducidos mientras que esta superficie aún se conservaba con 

construcciones precarias. 

Los propietarios originales que usufructuaban la tierra a través de la renta de 

piso, implementaron una política de desalojos por dos vías; una el incremento 

desmedido de las rentas que provocaba la expulsión de los colonos al no alcanzar 

los valores fijados por los "caseros" y otra vía fue por medios violentos a través del 

desalojo por mecanismos judiciales de desahucio dichos operativos implementados 

con el uso de la fuerza pública. Esta situación por demás injustificada, generó 

tensiones al interior de la comunidad con respecto al grupo de propietarios, 

quienes vieron en la especulación de la tierra la gran oportunidad de incrementar 

su capital a costa de los marginados la lucha entre dos sectores socialmente 

iguales: los campesinos y los emigrantes. 

Ante esta situación los colonos se agruparon en torno a las demandas comunes 

y necesidades apremiantes; en ese momento se enfrentaron a la voracidad de la 

especulación de la tierra, pero fundamentalmente ante la cancelación de un 

espacio urbano que significara la construcción de un patrimonio familiar, en una 

Ciudad diametralmente distinta a la cultura de sus lugares de origen. 
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Los colonos se organizaron y promovieron ante las autoridades la intervención 

de las mismas, en la lógica de demandar la instrumentación de mecanismos que 

permitieran regular y controlar la creciente confrontación en el predio. El fundador 

de este movimiento fue Modesto Cornelio Román, quien posteriormente fue 

asesinado en los hechos violentos de Julio de 1969, por una intervención policiaca 

en la zona. 

Como respuesta de la autoridad, el entonces Presidente de la República Lic. 

Adolfo López Mateos publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de 

Expropiación el 3 y 15 de Octubre de 1962, por el cual la zona donde se ubicó el 

"Campamento Dos de Octubre" pasó a ser propiedad del Departamento del 

Distrito Federal para..."La formación de un núcleo de población en la zona sureste 

de la Ciudad de México, con las calles, obras de urbanización y servicios públicos 

necesarios, para la construcción de habitaciones para venderlas o rentarlas a 

personas de modestos recursos económicos"...". De hecho se consideraba en el 

mencionado Decreto que era causa de utilidad pública la formación de un núcleo 

de población. Se reconocía pues, la situación de marginación en la que vivían las 

familias asentadas de manera irregular en esta Colonia. 

La superficie expropiada fue de 372 hectáreas para la creación de nuevos 

núcleos de población, en la lógica de beneficiar de mane ra directa a sus poseedores 

sin embargo, la especulación de la tierra fue promovida por los expropietarios al 

generar la invasión de lotes baldíos y realizar ventas ilegales a gente extraña al 

proceso de ocupación original. 

17 	Diario Oficial de la Federación. 15 de Octubre de 1962. pp. 7 
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El Estado no intervino en la regulación de estas transacciones y menos aún en 

la ejecución del Decreto expedido por el propio Presidente de la República, 

constituyéndose este asentamiento en factor de tensiones entre los colonos 

beneficiados y los antiguos propietarios...."La única acción oficial registrada en 

estos años dicen, es la notificación de suspensión de pago de rentas a los 

particulares por medio de un volante que circula en noviembre de 1963, firmado 

por Félix Ramírez y Tomás Contreras, Jefe de la Oficina de Colonias y el Delegado 

de lztacalco, respectivamente. Este incumplimiento en la ejecución del decreto, 

origina que los particulares se unan y formen la Asociación de Propietarios de 

Predios Urbanos de Zona Iztacalco-Iztapalapa, con lo que empiezan a presionar al 

gobierno para que les restituyan las tierras. Además amenazan con desalojar a los 

colonos"...1  

En un ambiente tenso por la disputa de la tierra, el asentamiento experimentó 

todo un proceso de enfrentamientos con los expropietarios, quienes aún y con la 

disposición del Decreto seguían procediendo al cobro injustificado de la renta del 

piso, implementando medidas represivas contra aquellos que se oponían o 

estaban insolventes económicamente para cumplir con el pago. 

Ante la situación de represión y desalojos instrumentado por los propietarios, 

se dio un proceso de acercamiento entre los integrantes de esta colonia a partir de 

la discusión de la situación presentada, surgieron así las primeras propuestas de 

impulsar la organización de los colonos en una instancia de autodefensa legal que 

les permitiera acceder a la tierra, convertida en patrimonio familiar en el marco 

legal del Decreto Expropiatorio de 1962. 

1$ 	Lovera Sara, periódico Uno más Uno, 4 marzo de 1981. 
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Se formalizó la instancia de defensa legal cristalizada en la "Unión de Colonos 

de Santa Cruz Iztacalco e Iztapalapa, Asociación Civil" a través de la Notaría N" 133 

con fecha de 26 de octubre de 1967, por la cual se dio carácter legal a la 

organización independiente de los colonos. 

En el acta de asamblea de la constitución de esta Asociación Civil en la parte 

referente al objeto social, indica entre otros objetivos el de:... "I.- Luchar por la 

urbanización de nuestras colonias. ti.- Pugnar por obtener con facilidad viviendas 

decorosas para nuestras familias.- 111.- Realizar actividades de mejoramiento 

moral, civil y material de nuestras colonias"... 10  

Ya con una personalidad jurídica clara, los vecinos a través de su organización 

la "Unión de Colonos" implementó movilizaciones hacia las instancias 

gubernamentales encargadas de resolver el problema, tal fue el caso de las 

gestiones realizadas en ese mismo año ante Obras Públicas del Departamento de 

Distrito Federal, donde se solicitaba la aclaración sobre la situación legal que debla 

operarse a partir de la publicación de la disposición jurídica de la Presidencia. 

La "Unión de Colonos" nació de la propia base social que compone la Colonia, 

es una expresión social de un problema político, es una amalgama de estratos 

sociales: desempleados, subernpleados, obreros, pequeños comerciantes y algunos 

profesionistas. Es la expresión homogénea de la lucha de los colonos por un 

pedazo de tierra en la confrontación directa, primero con los expropieta►ios y 

después derivado de los intereses económicos y políticos con las diferentes 

instancias del propio Estado. 

19 	Acta de Notario. Número 133.26 de Octubre de 1967. 
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La "Unión de Colonos" tuvo en su estructura diversas instancias de participación 

y se crearon comisiones dependientes de un Comité Ejecutivo lidereado por la 

figura de Francisco de la Cruz Velasco. Este líder se encargó de dar los lineamientos 

operativos de la organización en su lucha, a partir de las diferentes concepciones 

que se tenían sobre los diferentes caminos a seguir. La Asamblea General como 

máxima autoridad era sólo la instancia consensual de las directivas marcadas por 

este representante; la línea de acción se marcaba por "Pancho" y su selecto grupo 

dirigente. 

La demanda central de los colonos organizados fue la lucha por la aplicación 

del Decreto Expropiatorio dado por la máxima autoridad de nuestro pais, por lo 

tanto el eje de acción en aquellos años de esta organización, se desarrolló en un 

marco legal. Una vez agotados los marcos legales de operación, (ya que durante 

el periodo que va de 1967 a 1969 siguieron los desalojos de colonos, el cobro ilegal 

de rentas y el hostigamiento), los colonos arribaron de forma natural a otras 

expresiones de confrontación que a veces fueron violentas. Las grandes 

movilizaciones por las calles de la Ciudad de México dieron inicio en un ambiente 

de preocupación por parte de sectores autoritarios del Estado, que vieron en este 

movimiento fisuras en el aparato de control corporativo de las instancias urbanas. 

A través de la "Unión de Colonos" se fue construyendo una amplia red de 

solidaridad interna entre los propios colonos que descubrieron los mecanismos de 

participación social en la unión de fuerzas. En el período comprendido entre 1967 

y 1969 se consolidó la formación del liderazgo de Francisco de la Cruz, quien al 

interior del campamento fue reconocido como la autoridad indiscutible en la 

dirección del movimiento. 
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Hay que considerar la efervescencia política de aquellos años que influyera de 

manera decisiva en la construcción de los consensos para la lucha. 

Sólo por mencionar algunas experiencias que permearon la orientación de 

confrontación de este movimiento habrá que mencionar la lucha de los 

ferrocarrileros reprimida violentamente por el Gobierno en 1958; el asesinato de 

Rubén Jaramillo, quien combatió a los terratenientes de Morelos y masacrado 

junto con su familia el 23 de mayo de 1962 por órdenes del presidente López 

Mateos; la lucha guerrillera en el estado de Guerrero habla puesto de manifiesto 

que algunos aspectos de la participación cívico-político en nuestro país, hablan 

sido rebasados por la movilidad social de los ciudadanos. La Asociación Cívica 

Nacional Revolucionaria y el Partido de los Pobres fueron dos expresiones de 

ruptura con el modelo de dominación. 

En este mismo período se manifestaron las contradicciones al interior del 

conjunto del organismo social, donde alcanzó su grado máximo de descomposición 

con la absurda matanza de estudiantes y sectores populares el 2 de octubre de 1968 

en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco; donde el autoritarismo, el despotismo 

y la miseria humana se manifestaron a través de Gustavo Díaz Ordaz quien asumió 

la responsabilidad histórica del genocidio cometido contra propios mexicanos. 

Este fue el contexto político donde la propuesta de organización de la "Unión 

de Colonos" se dispersó en amplios sectores populares de la población. 

Fundamentalmente en el sector estudiantil que vió en el movimiento un espacio 

de participación política con el pueblo, donde confluyeron los "sujetos 

revolucionarios" y una ideología " ad-hoc" para la construcción de un país diferente. 
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Entre los principios declarativos de esta instancia se encontraba la independencia 

de la misma de los partidos políticos y cuyo principal objetivo fue el de solucionar 

el problema de la tierra por mecanismos legales y pacíficos, gestionando a su vez 

la introducción de los servicios públicos básicos y construyendo el patrimonio 

familiar de la comunidad del Campamento Dos de Octubre. 

Cabe se rular que en el conjunto de las colonias del Distrito Federal la hegemonía 

del partido oficial, via Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

(C.N.O.P) era fuerte política e ideológicamente, con presencia amplia en los 

contingentes urbanos. Por lo tanto la propuesta de esta organización se confrontaba 

directamente a estos instrumentos de control. 

A pesar de las múltiples peticiones de los colonos por implementar la ejecución 

del Decreto Expropiatorio las autoridades hicieron caso omiso, y con su inmovilidad 

abonaron el camino para agudizar la beligerancia de este sector. 

El Estado estructuróuna provocación al negociar directamente con el INFONAVIT 

una superficie de 747 mil 986 metros sobre terrenos que fueron expropiados para 

el beneficio de los que pagaban la renta de piso en los años cincuenta, la 

construcción de la unidad habitacional de Iziacalco se dio sobre la base del 

desalojo de miles de personas que lucharon por la tierra, situación que se presentó 

a principios de 1967. 

..."La venta de este terreno contraviene los fines originales de la expropiación, 

o sea, los de resolver el problema de los pobladores establecidos en la zona. La 

justificación de venta por el hecho de que el INFONAVIT tiene una función social 

resulta débil, ya que las viviendas construidas por este organismo quedan fuera de 
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las posibilidades de los pobladores de la propia zona, además de que éstos en su 

mayoría no son derechohabientes del Instituto. En este caso se ve que las 

autoridades han entrado dentro del juego del mercado de la tierra, al traspasar el 

terreno a un organismo que puede pagar su alto valor generado por el desarrollo 

de la Ciudad. Además, se puede afirmar que el INFONAVIT, en este caso ha actuado 

como instrumento elitista de un sector de la población trabajadora, alejándose de 

los sectores más necesitados"...,° 

El gobierno hizo sentir su poder, imponiendo a los colonos un modelo diferente 

al demandado por la propia comunidad, el INFONAVIT fue el proyecto alternativo 

del Estado a la creciente demanda de vivienda, más aún se constituyó como una 

propuesta alterna y conducida a aquellas que comenzaban a surgir en el Movimiento 

Urbano Popular. Seda entonces esta instancia y sólo a través de ella la encargada 

de atender la demanda social de los asalariados. Mientras que para los sectores 

solicitantes de la instancia oficial, fue la Dirección General de Habitación Popular, 

quien tuvo un papel protagónico en la historia del "Campamento Dos de Octubre". 

Con la personalidad jurídica emanada de la constitución de la "Unión de 

Colonos de Santa Cruz Iztacalco e Iztapalapa, Zona Expropiada" a través de su 

registro ante Notario Público, Francisco de la Cruz y 406 familias del asentamiento 

promovieron un juicio en lo contencioso administrativo ante el Tribunal 

correspondiente del Distrito Federal en contra del Departamento del Distrito 

Federal, esto ocurrió el 19 de Abril de 1973. Es importante citar la declaración 

número 4 del convenio del 13 de Agosto de 1975 que hace referencia al amparo y 

su resolución:..."4.- Que en virtud de que habían pasado once años que se diera 

_ . 

20 	COPEVI DINAMICA HABITACIONAL IZTACALCO: Urbanismo vs Poblamiento Popular N° 
3 III 
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cumplimiento al Decreto Expropiatorio, en el año 1973, los colonos promovieron 

el Amparo DA-270/73, ante los Tribunales Federales, resuelto en última instancia 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en 

forma favorable a los quejosos, lo que justifica su reacomodo definitivo en la Zona 

Expropiada mencionada..."21  

Por la vía legal los colonos del "Campamento" tuvieron el fallo a su favor mismo 

que el propio Gobierno desconoce; es entonces que la recurrencia a otras 

expresiones de lucha fue creando o agudizando las relaciones entre ambas 

instancias con la consecuente política represiva por parte del Estado. 

En el mes de septiembre de 1972 el Gobierno del Distrito Federal enfrentó a los 

colonos con granaderos y policía judicial, en un desalojo violento de los terrenos 

posesionados por los colonos que eran propiedad del INFONAVIT, fueron expulsadas 

unas tres mil familias de la zona expropiada. A partir de esta fecha los 

enfrentamientos violentos constituyeron parte "del paisaje urbano", la violencia 

institucionalizada fue (y es), el recurso preferido del autoritarismo y la ineptitud 

gubernamental. 

El 1°. de mayo de 1973 se instrumenta otra represión masiva a los colonos de 

este asentamiento, pero con la característica de incluir en la represión a estudiantes 

universitarios en su mayoría que habían desplegado su solidaridad a esta lucha. 

Fueron detenidos cerca de 50 personas y fichadas en los archivos de la policía. 

21 	Convenio realizado entre el D.D.F.- Procuraduria de Colonias Populares y la Unión de 
Colonos de Santa Cruz Iztacalco e Iztapalapa, A.C. 13 de Agosto de 1975. México, D.F. 
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La presión de los habitantes del "Campamento" y el despliegue de una amplia 

movilización de sectores estudiantiles, lograron la liberación de los detenidos. 

El 23de mayo de 19731a Procuraduría de Colonias Populares del Departamento 

del Distrito Federal celebró con los colonos un convenio mediante el cual recibirían 

lotes de entre 90 a 180 m2, dependiendo del número de integrantes de cada familia, 

así como por su situación económica. En ese periodo el Estado mantuvo una doble 

política en su relación con los colonos, por un lado negociaba con la representación 

fonnal del asentamiento acuerdos y convenios, pero de forma paralela en ese 

mismo año (1973), se promovió el traslado de los colonos a otras partes, ya que 

tanto el INFONAVIT como las autoridades delegacionales pretendieron negociar 

casas en la zona expropiada y propiciar de esta forma que los colonos con derechos 

adquiridos del Decreto Expropiatorio se trasladaran a otros lugares, allanando de 

esta forma el camino del Gobierno para posesionarse de esta tierra. 

A finales de este mismo año Francisco De la Cruz fue detenido nuevamente por 

la policía en un intento por amedrentar a los colonos en su lucha organizativa. 

En la dinámica de confrontación experimentada por los colonos de este 

asentamiento, la solidaridad fue la piedra angular del sostenimiento de la lucha por 

la tierra. El sector estudiantil, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, se vinculó estrechamente a este proyecto de unidad popular, en el 

"Campamento" confluyeron diversas corrientes político-ideológicas desprendidas 

de la amplia gama de interpretaciones para la transformación de la realidad 

mexicana. La corriente línea de masas surgía desde la heterogénea y fragmentada 

izquierda radical: bolcheviques, maoístas, guevaristas, espartaquistas, etc. así 

como las diversas combinaciones para servir al pueblo. 
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Con estos grupos estudiantiles los colonos encontraron sus interlocutores 

naturales, ellos les proporcionaron un soporte ideológico para continuar con la 

defensa territorial y con la presión reivindicativa sobre el poder público. 

Los estudiantes aportaron entre otras propuestas organizativas la construcción 

de la unidad entre los grupos urbanos, precisamente de este sector surgió la idea 

de organizare! Frente Popular Independiente y para ello se promovieron reuniones 

en la Escuela de Arquitectura de Autogobierno en el año de 1974 en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

El 10 de marzo de 1975, 400 colonos apoyados por estudiantes tomaron la tierra 

remanente que quedaba entre las calzadas de la Viga, Francisco del Paso y 

Troncoso, Tezontle y Apatlaco. 

Ene) impulso organizadory de discusión para la conformación de un movimiento 

popular urbano más allá de lztacalco así como la constante represión, obligaron 

a los colonos a instalarse en Asamblea Permanente en la Escuela de Arquitectura, 

Ciudad Universitaria en el mes de marzo de 1975. Fue precisamente en esa 

instancia donde después de una discusión se tomó el acuerdo de llamar al 

asentamiento : Campamento Dos de Octubre en memoria de los estudiantes 

asesinados por ordenes de Díaz Ordaz en la Plaza de Tlatelolco en 1968, colateral 

a la amplia e incondicional solidaridad mostrada por ese sector en la larga lucha 

por un pedazo de tierra que mantuvieron los colonos. 

En julio de este mismo año se promovió la organización de lo que se llamó 

Bloque Urbano de Colonias Populares (BUCP), al que se integraron colonias como 

Ajusco o Cerro del Judío, entre otras que experimentaban en conjunto la dinámica 
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de la lucha por la tierra en ese período. 

Las acciones solidarias al interior del Campamento fueron la práctica cotidiana, 

rescatando las formas de trabajo comunitario y autogestionario. De esta forma los 

colonos construyeron el local de la Unión de Colonos, el kinder (que posteriormente 

fue destruido por los granaderos en la represión de agosto de 1975), y el comedor 

popular. 

Durante el añode 19751a represión del Estado a través de los cuerpos represivos 

implementaron una serie de enfrentamientos directos con los colonos, iniciándose 

de esta forma una confrontación permanente con el conjunto del movimiento 

urbano estudiantil en proceso de consolidación. 

Como producto de la movilización la organización representativa del 

Campamento obtuvo un triunfo político al sentar en la mesa de negociaciones a 

las autoridades del Distrito Federal y de esta forma firmar un Convenio (agosto de 

1975), en el cual se obligó a la autoridad a iniciar un programa de regularización 

de la tenencia de la tierra y a reacomodar a los colonos en posesión de cada uno 

de los lotes. La lotificación fue a razón de 120 m2. con un costo de 85.00 pesos por 

metro cuadrado. 

Aún cuando en el aspecto formal la firma de este convenio le dio a la Unión de 

Colonos un impulso mayor, en la perspectiva de resolución del conflicto por vías 

legales, la confrontación con el Gobierno permaneció. 

Fue entonces que los colonos tomaron la decisión de aumentar la difusión del 

movimiento hacia fuera de su ámbito, el "Campamento Dos de Octubre" se 
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constituyó como centro aglutinador de las discusiones, encuentros y la organización 

del movimiento urbano popular incluyendo al sector estudiantil. 

El 25 de enero de 1976 sucedió un acontecimiento de extrema gravedad al 

ocurrir un incendio de grandes proporciones en los terrenos ocupados por este 

asentamiento en el que perecen varias personas entre ellas dos niños. El origen de 

este siniestro nunca se dio a conocer a la opinión pública de forma convincente, 

pero existen dos informaciones manejadas al interior de la Colonia: una que fue 

propiciada por la policía en un esfuerzo desesperado por expulsar a los colonos de 

la zona aprovechando el temor que este tipo de siniestros provoca en las personas, 

y otra la que dice que fue ordenada por Francisco De la Cruz para desaparecer 

derechos de colonos iniciadores de la lucha y de esta forma poder negociar 

aquellos lotes sin antecedentes, aunado a la estrategia de agudizar las 

contradicciones con el Estado y con ello ganar ventaja en las negociaciones. 

La verdad al igual que muchos hechos ominosos de nuestro país quedará en 

secreto por los actores intelectuales, siendo solo públicos los resultados de la 

infamia de acontecimientos como el asesinato de seres humanos que lucharon por 

sus derechos. 

Cinco días después del incendio en el "Campamento"; grupos de halcones, 

granaderos y agentes judiciales irrumpen en la colonia el 30 de enero de 1976 en 

busca de la detención de Francisco De la Cruz, mismo que en una acción 

concertada con un grupo de mujeres, logró escapar del cerco tendido por la policía 

disfrazado de mujer. 

Ante la amenaza de detención Francisco de la Cruz huye del asentamiento 
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rumbo a Atlacomulco en el Estado de Morelos, abandonando la coordinación del 

movimiento así como a las instancias organizativas que continuaron dando la 

lucha en contra del Gobierno por el respeto a los derechos de los habitantes. 

La propia dinámica del desarrollo de los acontecimientos en el "Campamento 

Dos de Octubre", permitió que algunas prácticas corruptas que se desarrollaban 

al interior de la dirección de la propia "Unión de Colonos", como la venta de 

protección, el cobro de cuotas sin control sobre su destino o la venta de lotes y 

derechos a terceros, se conocieran en el conjunto de los colonos y se cuestionara 

de forma seria la permanencia del liderazgo de alguien que los abandonó en los 

momentos de mayor represión. 

Se organiza la constitución de un organismo paralelo a la dirección formal de 

la colonia y es así que surge el llamado"Comité Democrático Independiente" bajo 

la dirección política de Alberto Carbajal y Eleazar Ruiz Cruz. Esta instancia de 

coordinación planteó la recuperación del historial de combatividad de la colonia 

y por la reivindicación de la unidad popular con el movimiento estudiantil. 

Si bien es cierto que las condiciones de deterioro político al interior de la 

dirección histórica del campamento fueron de franca descomposición social, 

también lo fue el hecho de que el surgimiento de una disidencia favoreció al propio 

gobierno en la lógica de dividir la estructura de organización. 

Dentro del pliego de demandas comunes de los habitantes del Campamento, 

el Departamento del Distrito Federal estableció un convenio con los dos grupos: 

Primero: Contratar a efecto de iniciar la regularización de la tenencia de la 
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tierra, con aquellos que estuviesen en posesión y estuvieran inscritos en Censo 

del 1975; 

Segundo: Ubica las áreas disponibles a efectos de ser ocupadas por aquellos 

que figuran en los censos, además de demostrar estar viviendo en la colonia 

antes del mes de marzo 15 de 1977; 

Tercero: Que las autoridades judiciales llevarán a cabo una investigación para 

ubicar a aquellos que realizaron asignaciones ilegales a terceros y su 

correspondiente consignación. 

Es importante subrayar el hecho de que al interior de la colonia las divisiones 

llegaron no sólo a las direcciones, sino que involucraron al conjunto de sus 

habitantes en una dinámica de confrontación y desacreditación mutua que sólo 

benefició a los sectores interesados en la dispersión. 

A mediados de 1978 el asentamiento fue escenario nuevamente de la represión 

por parte de los aparatos del Estado, los granaderos y policías judiciales irrumpieron 

en la colonia. 

Un hecho por demás evidente que puso al descubierto las negociaciones de la 

dirección de Francisco De la Cruz, una vez que este regresó del estado de Morelos, 

fue la firma de un documento conjunto con la dirección del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) encabezado en ese entonces por Gustavo Carbajal Moreno en 

su carácter de Secretario General del Comité Nacional de ese partido, el 15 de 

Diciembre de 1978. 
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Cabe mencionar que las autoridades del Distrito Federal en su política de 

división reconoció junto con la Delegación Política de lztacalco y la Dirección 

General de la Habitación Popular al "Comité Democrático Independiente", como 

una organización de los colonos dentro del "Campamento Dos de Octubre" en el 

mes de Mayo de 1977. 

Un elemento más que comprueba el acercamiento de Francisco De la Cruz con 

el partido oficial, fue el desplegado que apareció en el periódico Excelsior el 6 de 

septiembre de 1978, firmado por el Comité Ejecutivo de la Unión de Colonos (sin 

la aprobación de la mayoría de sus miembros), felicitando a Cartuja' Moreno por 

su designación como Secretario General del CEN del PRI. 

La reacción del grupo disidente de la colonia fue la de total rechazo a este 

acercamiento orgánico con el partido oficial y desplegaron una campaña amplia 

al interior del "Dos de Octubre" con la denuncia de este hecho. La respuesta de la 

gente de "Pancho" fue de beligerancia y desacreditación. Paulatinamente esta 

dirección fue separando a la "Unión" de aquellas instancias solidarias que había 

creado a su alrededor. 

La política de coptación dio resultado, ya que para este período la colonia se 

encontraba totalmente aislada del conjunto del movimiento urbano en proceso de 

formación. 

En una acción más de disciplina y complicidad, Francisco De la Cruz aceptó a 

principios de 19801a candidatura a la gubematura del estado de Oaxaca por parte 

del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) grupo político identificado con 

algunos círculos de poder del Estado. 
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La alianza estratégica de Francisco De la Cruz con algún grupo dentro del Estado 

o con la instancia partidista de este, se rompió el 3 de Marzo de 1981 cuando en una 

acción de prepotencia y autoritarismo, un contingente fuertemente armado 

irrumpió en el "Campamento Dos de Octubre" en una acción calificada por la 

prensa como "espectacular", en ese hecho fue detenido este líder junto con 15 

personas allegadas a él. 

La justificación jurídica de esta acción fue el de ejecutar las acumuladas 

órdenes de aprehensión giradas en su contra por despojo, fraude, lesiones, robo 

y allanamiento de morada, entre otras. 

Se aprovechó esta acción y cientos de familias que habían ocupado espacios 

de vivienda en áreas destinadas para otros usos fueron desalojadas y trasladadas 

a la Delegación Política de Tlahuac. 

A partir de este hecho el "Campamento Dos de Octubre" (que por cierto su 

nombre oficial fue el de Fraccionamiento Popular Benito Juárez a partir del 10 de 

marzo de 1975), entró en una fase de pugnas intestinas por la lucha del liderazgo 

y la dirección política del movimiento. 

Se abrió entonces una etapa de confrontación; por una parte existía una 

minoría que pugnaba por la rearticulación y su inserción en el movimiento popular, 

sanear la dirección y restablecer la solidaridad mostrada por los diferentes sectores 

hacía esta colonia. Pero los tiempos políticos de otras experiencias que se estaban 

desarrollando en este periodo no se encontraban en condiciones de rehabilitar los 

lazos de participación con esta experiencia frustrada. 
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Por otra parte se encontraban los incondicionales a "Don Pancho", que 

mediante grabaciones en cintas presidía las asambleas domingueras, desde la 

prisión en donde daba órdenes, instrucciones, cobraba cuotas y sancionaba o 

amenazaba a los disidentes. Este grupo mantuvo la hegemonía del líder y pugnó 

en movilizaciones por la libertad de este "preso político", como lo denunciaban en 

constantes movilizaciones, En este período surgieron liderazgos al Interior del 

"Campamento" como el "Comité de Defensa del Campamento Dos de Octubre", 

presidida por el Dr. Javier Sema que estableció su organización como una instancia 

alterna a la descomposición en la que había sucumbido la "Unión". La "Alianza de 

Colonos 2 de Octubre" lidereada por Amado Ibarra que a su vez fue militante de 

la propia "Unión", grupo que fue auspiciado por autoridades delegacionale s. Yen 

menor medida los llamados "Comités Seccionales del XV Distrito Electoral del 

PRI" con escasa presencia en la comunidad. 

De estos grupos el que alcanzó cierta hegemonía y que llegó a ocupar el espacio 

político desierto por la detención del líder, fue la coordinación de la dirección del 

"Comité de Defensa" que implementó acciones tendientes a rearticular este 

proyecto de organización urbano popular. Después de algunos años de prisión, 

Francisco De la Cruz Velasco es liberado a principios de 1989 por intervención del 

Delegado Político de Iztacalco y por decisión política del Presidente. Esta acción 

fue interpretada como un acto más de concertación tendiente a reconciliar 

intereses y a crear en el aspecto urbano el consenso necesario que requería la 

elección presidencial de 1988. 
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2.2. ANALISIS DEL LIDERAZGO POLITICO Y PARTICIPACION SOCIAL EN EL 

"CAMPAMENTO DOS DE OCTUBRE". 

En el apartado anterior se presentaron las condiciones en las que se constituyó 

este asentamiento de innegable trascendencia histórica en el desarrollo del 

Movimiento Urbano Popular desde una óptica socio-politica, Las condiciones de 

violencia, presión y corrupción que permearon el desarrollo de este asentamiento 

son variables que no deben soslayarse para la interpretación de esta lectura. 

Tampoco debe dejarse de lado la beligerancia mostrada por el propio Estado 

y su constante intervención en la vida de un movimiento legal, que resumía sus 

demandas a la ejecución del Decreto de Expropiación promovido por el propio 

Presidente de la República. La intervención de los agentes del gobierno influyeron 

de manera decisiva en la generación de conflictos al interior de este asentamiento, 

en una estrategia tendiente a la desintegración de esta experiencia. 

Con el transcurso del tiempo y con la información a la vista se deduce la 

intención gubernamental, no de recuperar el estado de derecho sino la de haber 

incidido en el desarrollo de la colonia de manera directa a efectos de abortar, en 

ese momento histórico, el impulso de unidad de los pobres de la Ciudad en torno 

a un proyecto reinvindicatorio. 

Dentro de esa estrategia gubernamental, el liderazgo, encabezado por Francisco 

De la Cruz Velasco cobró gran importancia dada su influencia indiscutible hacia el 

conjunto de los colonos. La historia del Campamento Dos de Octubre está ligada 

de manera insoslayable a la personalidad de "Pancho", fue el que determinó en 

su momento el rumbo del movimiento fue señor, "líder", guía, dirigente, cacique 
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pero también falso profeta. 

En el presente apartado no se requiere hacer un análisis psicológico de los 

liderazgos y sus relación con la masa, se pretende hacer una exposición particular 

del papel desempeñado por un individuo que tuvo todo el poder y control sobre el 

destino de miles de familias. 

A efectos de presentar una información crítica sobre la función desempeñada 

por el líder, en este sentido el presente apartado se dividirá en tres períodos 

señalados: A) Durante el proceso de fundación del asentamiento; B) El 

establecimiento del "Campamento Dos de Octubre"; C) Período de descomposición 

política y signos de transgresión. 

Para finalizar serán dos lineas de análisis: I°. Con base en los testimonios de 

colonos y 2° La interpretación teórica del liderazgo como factor democratizador o 

mediatizante. 

A) Durante el proceso de fundación del asentamiento. 

Los integrantes de este asentamiento fueron en su mayoría personas emigradas 

del campo a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida y desarrollo que 

por su propia naturaleza material precaria, llegaron a ocupar las zonas periféricas 

de lo que fue el centro de la Ciudad de México. El traslado masivo de campesinos 

sin tierra formó un mosaico multicultural en la dinámica de relación entre los 

habitantes. El nivel cultural de esos pobladores fue marginal, el grado de conciencia 

crítica sobre su realidad social se traducía en limitaciones para la conformación de 

un frente autónomo ante la autoridad y los propietarios. Muchos de ellos provenían 
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de relaciones sociales de sometimiento al cacique local. 

El inicio del asentamiento fue solo como una instancia formal de ocupación del 

suelo con fines de habitación, sin ninguna intención de adquisición formal. Fue a 

partir de la confrontación con la voracidad de los propietarios la que agudizó las 

contradicciones internas y estableció un escenario beligerante. 

La ruptura de la paz social fue a partir de la "agresión" económica del aumento 

desmedido de la renta de piso la que provocó la expulsión de los colonos. 

Los mecanismos de control gubernamental a través de los instrumentos 

corporativos del partido oficial entraron en este periodoen una fase de indiferencia; 

dados los compromisos con las instancias oficiales coludidas en la mayoda de los 

casos con los propietarios. En este importante aspecto los colonos no tuvieron en 

la fase de conformación de la colonia un intermediario "oficial" que intercediera 

por ellos ante la autoridad, que arribara a un diálogo directo y resolutivo. 

Hay que recordar que en el período de inicio de esta colonia, el modelo de 

control del gobierno y su partido político "gozaba de buena salud", dado que la 

oposición política era marginal y se reducía solo a algunos espacios del quehacer 

social. Los mecanismos ideológicos del Estado funcionaban en la perspectiva de 

tener una base social amplia de respaldo a la gestión priísta. 

La problemática de este asentamiento representó solo un signo insignificante, 

atendido solo por la expedición de un Decreto Expropiatorio que ninguna autoridad 

vigiló para su pronta y adecuada ejecución. 
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Podría mencionarse que..."a partir de la fundación de esta colonia (a finales de 

tos años cincuentas), hasta principios de los años sesentas. no existió un liderazgo 

formal que aglutinara en tomo a su proyecto las voluntades de los pobladores. El 

detonante que generó la unidad entre los "arrendatarios" fue el aumento desmedido 

de las rentas. En ese período comenzaron a vislumbrarse los primeros intentos de 

organización a partir del trabajo político, y por cierto poco difundido del primer 

dirigente surgido del "Campamento": Modesto Comelio Román"... 22  

En la escena de confrontación uno de los primeros signos de participación amplia fue 

la gestión del Decreto en el cual veían la posibilidad de resolución a un conflicto social. 

La ausencia del líder natural rearticuló las relaciones de poder al interior del 

propio asentamiento, fue cuando Francisco De la Cruz irrumpió en el escenario de 

la vida política de la colonia:..."Francisco De la Cruz, líder del Campamento 2 de 

Octubre, emigró del estado de Oaxaca y llegó a la zona expropiada de Iztacalco, 

debido a que su familia tuvo que abandonar la vivienda por desahucio que ocupaba 

en la Delegación lztapalapa. Alquiló un lote, como otros pobladores iniciales, no 

sabía leer, ni escribir y comenzó a evolucionar como líder natural, asumiendo la 

intermediación de los trámites del asentamiento ante las autoridades, luego que 

el primer líder natural y fundador de la Unión de Colonos fue asesinado en 1969"....73  

Como se observa el liderazgo de Francisco De la Cruz es un hecho fortuito, toda 

vez que el asesinato del promotor inicial de la organización independiente, 

desarticuló un proceso de participación y lucha en etapa ascendente. 

22 	Véase Massolo Alejandra. "Por Amor y Coraje. Mujeres en Movimientos Urbanos de la 
Ciudad de México". pp. 247 Ed. Colegio de México. 1992. 

23 	Idem. pag. 241. 
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Con la sustitución del líder fundador por otro también natural se inició el 

proceso de consolidación de una dirección unipersonal con características 

caciquiles, toda vez que los factores culturales de los emigrantes son trasladados 

también del campo a la ciudad. El arribo de este personaje, sustituye de manera 

natural las relaciones sociales de dominación que se desarrollan en el campo sin 

cuestionamientos graves. La participación democrática de los colonos es dictada, 

sin cuestionamiento por el "líder", caudillo, patriarca y/o cacique. 

13) El establecimiento del "Campamento Dos de Octubre". 

Una vez publicado el Decreto de Expropiación que beneficiaba a los poseedores 

en el año de 1962, el asentamiento entró a una dinámica diferente. Mayor 

confrontación con los ex-propietarios que derivó en agresiones sistemáticas por 

parte de los aparatos represivos del Estado. 

La venta de una superficie de 747 mil 986 metros cuadrados a principios de 1967 

al INFONAVIT y los consecuentes desalojos de estos terrenos por parte de la fuerza 

pública definen la política de confrontación que fue la constante en la historia de 

la colonia, 

Hechos por demás trascendentes fue el registro de la "Unión de Colonos de 

Santa Cruz lztacalco e lztapalapa, Zona Expropiada" el 17 de Mayo de 1967 en el 

que en un marco jurídico se reconoció a la organización independiente de los 

colonos. El liderazgo de "Pancho" se consolidó formalmente, siendo elegido 

Presidente de la Asociación Civil registrada. 
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Francisco De la Cruz organizó en tomo a su persona y directriz a un grupo de 

incondicionales con los cuales estructuró todo un aparato de control y fiscalización 

a través de comisiones y grupos. 

Formalmente la Asamblea General era el máximo órgano de decisión de la 

colonia, a ella se llevaban los acuerdos o la discusión de los asuntos que 

representaban algún conflicto, en esta instancia se discutían las diferentes tareas 

y se organizaban las comisiones. Era precisamente en las comisiones donde 

residía el poder de control de "Pancho", los incondicionales eran el "brazo 

ejecutor" de las decisiones del dirigente y la división de la colonia en grupos sujetos 

ala supervisión de un coordinador, coadyuvó de manera decisiva en el control total 

de los colonos, además de la detección de las disidencias emergentes. 

El liderazgo de De la Cruz fue de corte tradicional, toda vez que en el desarrollo 

de la "vida democrática" de la "Unión" fue el líder que dictó los lineamientos de 

acción entre los colonos, acaparó la información externa, nombró entre sus 

incondicionales a los miembros de la dirección formal del movimiento y marginó 

las expresiones de disidencia mediante métodos violentos. 

Conservó las cinco fuentes de poder que le dieron el control de la colonia: la 

información, la toma de decisiones, la mediación externa, la violencia física y la 

distribución de los bienes urbanos locales terrenos, trámites de regularización de 

la tenencia de la tierra, etc. 

El liderazgo de Francisco De la Cruz como todos, surgió a partir de condiciones 

sociales concretas en un marco de requerimiento y necesidades. Significa que en 

toda relación social humana, los liderazgos desempeñan papeles que determinan 

el grado de cohesión hacia adentro del grupo organizado y que proporciona unidad 
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en la acción y protección. 

La participación de los colonos en este proyecto se circunscribió a ser solo el 

instrumento participativo de las decisiones del grupo dirigente, que fueron los que 

con la movilización lograron triunfos finalmente. 

Pero esos triunfos no redituaron en una elevación del grado de concientización 

política de la "masa", este grupo social no fue conciente de los avances de la 

organización de la lucha por un pedazo de tierra; las conquistas fueron 

sistemáticamente adjudicados al líder. 

...."Que Pancho Dela Cruz nos organizó; cierto, pero él nunca fue a una marcha, 

él no iba a comisiones. Los que si se enfrentaban y hablaban con las autoridades 

eran Alberto Carbajal y Eleazar Ruiz Cruz; ellos si exigían, ellos si estaban expuestos 

a que los desaparecieran."..." 

De la confrontación directa entre los cuerpos represivos y los colonos dan 

información los diarios de la época. La estrategia aplicada por Francisco De la Cruz 

fue el de enfrentar en la "lucha callejera" a las mujeres quienes detuvieron a los 

cuerpos de granaderos en momentos de agresión física. 

Esta estrategia dio resultados iniciales al detener la represión, pero cuando se 

evidenció que las mujeres también participaban en la autodefensa de la colonia, 

la política de "macanas y patadas" se democratizó a ambos sexos en el 

asentamiento. 

24 	Idem. pag. 251 
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El surgimiento vigorizado de este liderazgo en la colonia se debió en mayor 

proporción al agudo grado de despolitización de la mayoría de habitantes. 

La creciente concentración de poder en un solo individuo entró en contradicción 

directa con los estudiantes y militantes de agrupaciones de izquierda que 

desempeñaban trabajos solidarios con los colonos, se generaron focos de disidencia 

empeñados en democratizar el proyecto que no era patrimonio de un solo 

individuo, sino tal vez del naciente movimiento urbano. Obviamente esta iniciativa 

democratizadora atentó contra el poder autoritario que fue marginada y finalmente 

expulsada de la participación. 

Los grandes intereses económicos generados por la tierra y la Incidencia de 

factores externos con compromisos políticos gubernamentales, rompieron el 

tejido social desarrollado por la amplia movilización que generó el Campamento 

tanto al interior como al externo del mismo. 

Con la firma del convenio entre Francisco De la Cruz y las autoridades del 

Departamento del Distrito Federal, con la participación de Gustavo Carbajal 

Moreno como Secretario General del PRI se abrió una brecha insalvable entre la 

dirigencia y la base. Este compromiso político dejó al descubierto los intereses y 

las componendas del líder con el partido oficial. 

La disidencia tomó forma y se declaró la independencia de un grupo 

representativo :..."Cuando renunciamos, el Secretario y 15 gentes más, el 

descontento cabrón que habla dentro del Comité Central Ejecutivo. Se hizo una 

asamblea de 14 horas con Pancho, fue en el 77. La asamblea se hizo en Atlacomulco, 

Morelos. Después que renunciamos de Pancho nos constituimos en Comité 
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Democrático independiente; esto se produjo once meses después del incendio, 

cuando él estaba por regresar. Tenía que acabar como acabó. Por este cabrón que 

piensa de esta manera abandoné a mi hijo porque el se crió solo, yo me iba a 

comisiones y siempre estaba metida con Pancho pero yo lo hacia para el 

Campamento y así lo hicimos todas. Pero nosotros fuimos ególatras, nosotras 

creímos en un hombre. Otra cosa decepcionante para mi cuando llegué a 

Atlacomulco es que allá encontré literas. Yo no se las lleve a él, allá él ni las 

necesitaba; tratan víveres al Campamento y puso tienda en Atlacomulco. Todas 

esas cosas nos hicieron repudiado. ¿Cómo es posible que un ser humano se pierda 

tan feamente por lo material?".. 25  

Los signos de descomposición política hacían presencia en las relaciones 

sociales de los colonos. 

Este período de la historia del "Campamento Dosde Octubre" podría resumirse 

como el de la consolidación del liderazgo de Francisco De la Cruz con base en la 

articulación de los mecanismos de control y coptación, la generación de conflictos 

divisionistas en la perspectiva de consolidar el espacio de poder. En la conformación 

del liderazgo y sus mecanismos de control, se encontraban de igual forma los 

elementos de su propia descomposición política, consensual y moral. 

C) Período de descomposición política. Signos de ruptura. 

El 6 de septiembre de 1978 De la Cruz y Torres Anzures, Presidente y Secretario 

de la "Unión de Colonos", firmaron una carta de apoyo al líder del Partido 

25 	ldem. pags. 264, 265. 
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Revolucionario Institucional Gustavo Carbajal Moreno, utilizando para este fin el 

membrete de la "Unión". A partir de este acto la dirigencia de Francisco aísla el 

"Campamento" del conjunto del Movimiento Urbano Popular. 

A principios de 1980, al parecer la Secretaría de Gobernación a través del 

Partido Socialista de los Trabajadores (PST) ofreció a De la Cruz la candidatura por 

la gubematura del estado de Oaxaca. 

A fines de este mismo año Francisco De la Cruz se reunió con Arturo Durazo 

Moreno, Jefe de la Policía del D.F. para solicitar placas de taxis a cambio de apoyo 

politica 

Hechos que marcaron las rupturas en el desarrollo del asentamiento, fue por 

ejemplo que la "Unión de Colonos" se puso al servicio maniobrero del líder, y 

también a que miles de familias sirvieran como ariete para la satisfacción de 

intereses facciosos del grupo en el poder y su dirección. 

La orientación política de los colonos del "Campamento" siempre fue de 

rechazo a la participación de los partidos políticos, que en algunos casos respondían 

también a intereses particulares. La alianza interna del tejido social se vio afectada 

por la orientación y los compromisos de la dirigencia. 

El cobro de cuotas de forma arbitraria sin control de sus usos y el manejo de los 

recursos con fines ajenos a la lucha, provocaron el nacimiento de la disidencia 

interna orientada a la ruptura. 

La lucha por las reivindicaciones sociales como la tierra y los servicios entre 
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otros pasaron a ser cuestión secundaria para la dirigencia, pero permanecieron en 

el discurso como ejes centrales de las movilizaciones. Los reacomodos previo 

desalojo de los ocupantes se convirtió en la fuente de riqueza y control por parte 

de la dirigencia. 

Francisco De la Cruz arribó a otro tipo de "dirigencia política", era el líder a 

quien no se le cuestionaba los acuerdos o las medidas implementadas que 

afectaran a miles de familias. El interés económico permeó toda la estructura de 

la dirigencia de este asentamiento, los objetivos sociales fueron solo la amalgama 

que permitió durante un período largo aglutinar a la población. 

"Pancho" supo articularla imagen de líder en lomo a su persona siendo él quien 

determinó los lineamientos a seguir:..."Después que volvió Pancho me volví más 

calculadora, empecé a ver que él ocupó a la gente. No los culpo, es gente visceral, 

gente del Campamento que lo defiende: él es el bueno, él es el caudillo, gracias a 

él tienen terreno y no entienden que no es gracias a él, que es gracias a isu lucha! 

gracias a su participación, que no le deben el favor la nadie! Es lo que la gente no 

comprende, no entiende (...) Pero hay gente aquí que no fue a la escuela, que no 

saben de rollos políticos más que exclusivamente este, que vinieron a vivir al 2 de 

Octubre, y son presas fáciles de un caudillo y se corrompen igual. Pancho nos hizo 

hacernos enemigos; si comíamos en el mismo plato, si dormíamos casi juntos, 

entonces, ¿por qué nos íbamos a estar peleando?"..." 

Partiendo de hechos concretos e históricos suficientemente documentados se 

puede afirmar que el "Campamento Dos de Octubre" fue la expresión máxima de 

26 	!dem. pg. 265,266. 
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organización y lucha del período referido así como la construcción de un liderazgo 

autoritario y caciquil. El "Campamento" como proyecto popular fracasó inmerso 

en un proceso de debilitamiento y desintegración, debido al creciente y excesivo 

radicalismo y el caudillismo de su liderazgo. 

Dentro del concepto weberiano de liderazgo está presente el concepto 

"carismático" entrelazado con los tipos de dominación (carismático, tradicional 

y legal), El liderazgo de Francisco De la Cruz durante su trayectoria, estuvo 

sustentado como factor dominante en la creencia generalizada de las cualidades 

extraordinarias del líder, lo que conlleva a una relación de dependencia de los 

subordinados y la organización politica (la Unión de Colonos), de autoridad y 

directrices centralizadas, 

Las relaciones establecidas entre el líder y los seguidores están íntimamente 

relacionadas con base a la distribución de privilegios que posibilitan la obtención 

de un satisfactor a cambio de subordinación y disciplina al que manda. 

El líder es el representante y gula de un movimiento que encamina a los 

miembros para el logro de los objetivos planteados. Los integrantes le proporcionan 

status, prestigio, protección y poder e intervienen en acciones colectivas definidas 

en instancias de discusión interna. 

La subordinación del colectivo es elemento fundamental para la consolidación 

del liderazgo, a cambio de permitir el acceso a sus fuentes de poder y control: 

información, contactos externos, ayudas y concesiones especiales, etc, siendo 

factor determinante la disciplina del grupo al dirigente. 
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El ejercicio del liderazgo y sus tareas, funciones y poderes en el desarrollo de 

las actividades al interior de un movimiento son; 

..."a).- Definirlos objetivos, lo que implica no sólo I a capacidad de formular fines 

para el movimiento, sino establecer una jerarquía entre ellos y saber adoptarlos 

también a las situaciones cambiantes externas e internas. La producción 

ideológica tiene aquí un papel central puesto que legitima las operaciones y 

actuaciones; en este sentido el líder debe saber mantener y reforzar la identidad 

del grupo, proveer de incentivos de solidaridad que consoliden la identidad 

colectiva y proponer objetivos simbólicos (función "expresiva") alrededor de 

los cuales se refuerce la solidaridad grupal y la misma identidad individual de 

los miembros; 

b). Proveer los medios para la acción:hacia el interior, facilitandoy organizando 

la distribución y coordinación de las tareas hacia el exterior, estableciendo 

relaciones con otros movimientos, organizaciones, sectores de la sociedad 

más amplia. El liderazgo tiene que asegurar la interacción y cohesión entre los 

miembros y para esto se requiere saber enfrentar las tendencias centrífugas, 

provenientes del peso de las iniciativas del adversario, y/o de los propios 

conflictos internos del movin denlo. La circulación de información y la existencia 

de canales de comunicación son una "exigencia vital" para lograr el 

mantenimiento de la cohesión interna y para superar las tensiones. 

c).- Toma de decisiones, en tanto capacidad de elección entre alternativas y 

capacidad de reducir la incertidumbre. Aquí hay que tener en cuenta que el 

líder siempre se mueve dentro de vínculos organizativos y, en consecuencia; se 

encuentra de cierta manera bajo el control de los miembros; además no hay 

89 



que olvidar que los movimientos sociales están siempre sujetos a presiones 

centrifugas, del exterior y del interior. 

Nuevamente la ideología cumple un papel central, ya que es el instrumento por 

medio del cual se asegura la función de integración de un movimiento."..." 

Para finalizar se mencionarán las diversas formas de legitimación que rodean 

al líder en su papel de dirección de un movimiento: 1° Poder de recompensa en 

cuanto a la obtención de beneficios distribuidos en tomo a los miembros 

disciplinados; 

2°. Poder de coerción en cuanto a sancionar a las posibles disidencias internas 

que atenten contra sus privilegios; 

3°. Poder de conformidad que permite extender sus lazos de control al conjunto 

de los participantes a través de delinear las normas de conducta al interior; 

4°. Poder de identificación con el líder por valores culturales como el respeto 

y admiración, en una relación recíproca de gratificación del líder al subordinado 

y finalmente el poder de competencia, que es el reconocimiento de la 

capacidad del líder para la realización de las metas del movimiento. 

27 	Idem. pg. 238 
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE REGULARIZACION DE SUELO Y SERVICIOS EN EL 

FRACCIONAMIENTO POPULAR BENITO JUAREZ O CAMPAMENTO 

DOS DE OCTUBRE, DELEGACION IZTACALCO (1989 -1991) 

3.1.CONTEXTO SOCIO-POLITICO DE LA APUCAC1ON DEL PROGRAMA DE 

REGULARIZACION. (1989-1891). 

En el presente apartado se abordará de manera global el contexto en el cual fue 

aplicado el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Fracc. 

Popular Benito Juárez o "Campamento Dos de Octubre" de la Delegación de 

iztacalco. 

Este programa formó parte de una serie de medidas políticas implementadas 

por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, tendientes a la construcción de 

consensos en tomo a su administración en este caso del Distrito Federal. 

La demanda de la regularización de la tenencia de la tierra ha sido 

tradicionalmente un factor de tensión social en amplias capas de la sociedad 

mexicana, principalmente en las llamadas clases populares, en aquellas donde el 

partido oficial ha construido uno de sus pilares de apoyo corporativo de manera 

tradicional. 

Este programa se inició en cuatro Módulos piloto de la Delegación lztapalapa 

en el mes de abril de 1989, teniendo como resultado inicial la titulación de 

aproximadamente 6000 lotes en poco menos de un año de trabajo institucional. 
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En este sentido es importante señalar que la administración de Salinas de 

Gortari arribó al poder en un proceso electoral cuestionado fuertemente por la 

sociedad mexicana en su conjunto. Por primera vez desde la época de la 

Revolución Mexicana, la participación electoral de los ciudadanos se vio reflejada 

en la amplia movilización de sectores medios y populares para la elección 

presidencial del 6 de julio de 1988. El escenario de la confrontación electoral se 

polarizó en la lucha de dos proyectos de Nación antagónicos: el proyecto Neoliberal 

encabezado por el grupo que arribó al poder con Miguel de la Madrid Hurtado, los 

tecnócratas que tuvieron como línea rectora de solución a la grave crisis económica 

las políticas de choque dictadas por el Fondo Monetario Internacional para los 

paises tercermundistas. 

Entre los lineamientos marcados por este organismo podemos destacar la 

sustitución del papel rector del Estado en la economía, por un estímulo a la 

participación del sector privado en amplias zonas de la estructura económica. El 

control de la inflación a partir del castigo del salario de las clases obrera y media, 

así como la aplicación de Pactos Económicos impuestos a las fuerzas productivas. 

En el plano global de la economía redituó considerablemente en el plano macro, 

el estimular la actividad de sectores productivos, pero en cuanto al bienestar 

microeconómico de las familias de obreros, campesinos y clase media esta 

política afectó gravemente su situación social, orillando a las dos primeras a grados 

de pobreza. Durante este proceso la concentración de la riqueza en sectores de la 

burguesía financiera alcanzaron grados extremos de acumulación. 

..."La clase trabajadora ha tenido un deterioro fundamental en su nivel de vida. 

Tan sólo en 1987 la inflación fue de 160%, mientras que el salario mínimo se elevó 

92 



117%, lo que significa una reducción de cerca de 40% en su capacidad adquisitiva"..." 

El proyecto modemizador tiene como formas operativas, desplazar al Estado 

como participe en áreas de la economía, que en otros países (principalmente 

Estados Unidos), son competencia de la iniciativa privada, logrando con ello la 

liberalización de precios y condiciones proteccionistas que impiden, (al decir de 

los neoliberales), el desarrollo sano de la economía y de las fuerzas productivas. 

La política tradicional del Estado benefactor se vio desplazada por un Estado 

administrador y vigilante del estado de derecho. El único programa asistencial fue 

el Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL, que destinó grandes cantidades 

de dinero para obras de infraestructura básica, dejando al margen aquellas que no 

son consideradas prioritarias, como la educación o la salud. 

Basta señalar sólo algunos datos para ejemplificar las consecuencias de esta 

política económica:..."tan sólo 114 familias controlan el 80% del Mercado de 

Valores; sólo 90 personas acaparan el 70% de los CETES; sólo 300 individuos, según 

el máximo dirigente empresarial, participan en las decisiones económicas 

nacionales. Y si en 1987 bajaron 15% las ventas de vehículos, el único segmento que 

tuvo incremento fue el de automóviles de super lujo."..." 

El proyecto de nación encabezado por Carlos Salinas de Gortari fue orientado 

al beneficio del gran Capital, tanto nacional como extranjero, a partir de la 

construcción de un país sujeto a los dictados del Fondo Monetario Internacional. 

26 	Antonio Madero Javier. "La crisis y el cambio político en México". Ed. s/n pp. 162 
29 	Idem. pp. 163 
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El otro proyecto alterno de nación, al descrito anteriormente fue el encabezado 

por el candidato presidencial de la coalición de partidos y organizaciones agrupados 

en el Frente Democrático Nacional (FDN), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 

quien propuso de cara a la nación la construcción de un proyecto alterno al 

neoliberal. 

Este proyecto reivindicaba el papel rector del Estado en la Economía y el 

incremento de la inversión del gasto social, en obras destinadas a atenuar los 

efectos de la grave crisis económica en las clases populares. La respuesta a la 

propuesta de esta candidatura fue recogida por amplios sectores de la Sociedad 

Mexicana y expresada el 6 de Julio de 1988 en un proceso electoral de participación 

masiva. 

Sectores Incluidos en la estructura corporativizada del Estado Mexicano, 

tomaron posición ante este fenómeno electoral en una actitud beligerante o de 

rebeldía ante el candidato oficial. Como el Sindicato de PEMEX donde el líder 

vitalicio Joaquín Hernández "La Quina", promovió entre sus afiliados el apoyo a la 

candidatura de Cárdenas, Más aún fue preocupante para el Gobierno que sectores 

militares arraigados al Campo Militar N° 1 manifestaran su apoyo electoral al 

candidato del FDN. 

La grave crisis económica en la que emergió la candidatura de Salinas de 

Gortari con un proyecto modernizador, tiene sus antecedentes directos en la crisis 

de legitimidad y de gobierno que desembocó en la absurda matanza de estudiantes 

en la Plaza de Tlatelolco el dos de Octubre de 1968. Donde las contradicciones de 

un sistema autoritario dieron muestra de la incapacidad de negociación, no de un 

presidente sino de un sistema de gobierno que mostraba de cara a la Nación los 
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inicios de sus debilidades estructurales. 

,.."El desarrollo estabilizadorno era suficiente y el gobierno actuaba reprimiendo. 

Y repite la represión en 71. El año 73 constituyó el siguiente momento, cuando la 

política seguida por Echeverría provocó los mayores enfrentamientos con la 

iniciativa privada, y a la vez se dejaban sentir los desajustes en la organización 

productiva debido a las políticas que buscaban el desarrollo compartido, y a 

cambio empezaron a provocar el desarrollo desajustado. 

1976 constituyó el año de cosecha de los des equilibrios iniciados por Echeverría, 

y se llegó a la primera devaluación que aceleró sustancialmente el proceso 

Inflacionario. Este año constituyó la explosión de las condiciones de la crisis 

económica, que todavía seguimos viviendo. 

El año 1981 significa el detonador y acelerador de la crisis, cuando se reduce 

el precio internacional de petróleo a una tercera parte, y provoca la crisis 

financiera. 

En 1982, con la nacionalización bancaria, las devaluaciones y los mexdólares, 

significa el peor momento de la crisis politica, económica, de confianza y de 

legalidad. 

1985, la catástrofe del temblor de la Ciudad de México. 

De 1982 a 1987 se tiene acumulada, al mantener la recesión, con pequeños 

altibajos, llegando en el último año a las peores condiciones con 160% de inflación 

y una devaluación del 25%. 
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Y 1988 será el año de la convergencia de las crisis,".. 3o 

Como resultado del proceso electoral y del grave cuestionamiento de los 

partidos politicos agrupados en el Frente Democrático Nacional y más aún del 

Partido Acción Nacional, el Gobierno proporcionó las cifras oficiales que daban 

como triunfador a Carlos SaW►as de Gortari para el periodo de 1988 a 1994, con un 

porcentaje del 5094 que equivalía aproximadamente a 9 millones de votos; 

mientras que para Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano le acreditaba el 31% en todo 

el país, equivalente a 5 millones de votos aproximadamente. Y al Partido de Acción 

Nacional le otorgaba solo el 18%, con un alcance aproximado de 3 millones de 

votos. 

La amplia movilización popular a favor de la coalición de partidos, motivó un 

pan movimiento social a favor del reconocimiento de los triunfos obtenidos por 

la oposición de central:guiada. 

A efectos de entender las causas que orillaron a la participación electoral de la 

dudadania, a favor de Cuauhtémoc Cárdenas se requiere entender no sólo el 

desgaste del modelo de control corporativo del partido de Estado, sino las 

condiciones económicas en deterioro de las clases sociales más amplias de 

nuestra sociedad. Situación heredada por los anteriores gobiernos, en especial de 

Echeverría, López Portillo y de Miguel de la Madrid, gobiernos que perdieron de 

vista la perspectiva de desarrollo en hendido de amplias capas del pueblo 

mexicano, en aras de un desarrollo "hacía dentro" en los dos primeros, y en la 

búsqueda de modernización de la estructura económica en el tercer sexenio. 

30 	ídem. pp 164 
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Baste hacer sólo algunos señalamientos de carácter económico que 

antecedieron al Gobierno de Salinas de Gortari, para tener algunos indicadores de 

las causas que orillaron a la población a manifestar su oposición al régimen. 

Según datos de PRONASOL publicados en la revista el Cotidiano dela Universidad 

Autónoma Metropolitana en el número 49; de 1960 a 1981 la población pobre y 

extremadamente pobre ascendía a 30 millones de mexicanos. En el año de 1976 

los salarios representaban el 40.3% del Producto Interno Bruto, teniendo un 

deterioro real del 64% en el periodo señalado. 

Un salario mínimo de 1976 equivalía a dos salarlos aproximadamente de 1988. 

En el campo, el gasto social descendió 41.67% entre los años de 1981 a 1988, la 

inversión para obras en esta área sufrió un deterioro considerable. 

Antes de 1988 la participación del capital era del 52.9% del Producto Interno 

Bruto; en el año de 1992 fue del 63%. 

Dentro de un contexto de deterioro de las condiciones de vida de amplios 

sectores de la pobladón, se instrumentó a través de la participación electoral del 

pueblo mexicano el voto de castigo al candidato oficial. 

Con el ascenso del grupo modemizador los cuadros poUticos tradicionales del 

PIB vieron drásticamente reducido su espacio de maniobra, al ser desplazados de 

las grandes decisiones políticas del nuevo presidente. 

En un contexto de cuestionamiento a la política económica iniciada con la 

administración de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari es declarado presidente 
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electo de la República, en la sesión del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados 

del día 10 de septiembre de 1988. 

El candidato oficial obtuvo el menor porcentaje de votos atribuido a cualquier 

aspirante del partido oficial en lo que va de su historia (37% menos que López 

Mateos, 33% menos que Echeverría, 37% por abajo de los sufragios alcanzados por 

López Portillo y 18% con respecto a los obtenidos por Miguel de la Madrid), y más 

aún, que sea declarado presidente electo constitucionalmente, con la proporción 

de votos más reducida con la que candidato alguno haya asumido el poder durante 

este siglo. 

En el ámbito político, esta situación fue de alguna forma la expresión popular 

de manifestar el rechazo a la perpetuación del sistema de partido de Estado, 

Pero más allá de las preferencias electorales, los ciudadanos de nuestro pais 

experimentaron la revaloración del voto. En una acción de amplio sentido cívico, 

los mexicanos manifestaron la voluntad del cambio democrático a través de las 

formas institucionales, enfrentándose de esta manera a los intereses creados por 

el grupo hegemónico que ascendió al poder. 

Una vez declarado Presidente de México, Salinas de Gortari se abocó a la 

construcción del consenso que lo legitimara en los hechos como Presidente; lo que 

en las urnas fue incierto en la acción sería reconocido, 

Una de sus primeras acciones como Presidente en funciones fue la creación del 

Programa Nacional de Solidaridad como un instrumento que legitimara su cargo, 

a través de la lucha contra la extrema pobreza; actuando preferentemente en las 
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zonas donde el partido oficial había perdido el voto. Un programa cilentelista y 

corporativo, al incluir a amplios sectores de la población en las acciones del 

gobierno. 

Frente al grave panorama político como secuela del proceso electoral de 1988 

y ante las cifras reveladoras de la situación económica de 17 millones de mexicanos 

que viven en la extrema pobreza sumados a los 24 millones de habitantes que viven 

en la pobreza -aproximadamente el equivalente al 50%de la población total-, surge 

el PRONASOL, programa no de gobierno, sino del presidente Salinas. El Programa 

de Solidaridad se sustentó en una estrategia global de control social y penetración 

ideológica hacia sectores sociales carentes de una formación crítica frente a una 

realidad social lacerante y convulsiva. Los principios en los que se edificaron las 

acciones de este programa, tuvieron la pretensión declarativa de la construcción 

de una nueva relación Estado-Pueblo. En la lógica de fomentar la participación de 

las comunidades beneficiadas con los recursos asistenciales del mismo. 

AcontInuación se citan algunos de loa principios operativos de PRONASOL: 

..."1.E1 respeto a la voluntad, iniciativas, formas y organización de las 

comunidades. No se imponen soluciones ni precondiciones, se atienden y 

procesan iniciativas y demandas sociales. 

2.E1 impulso a la participación social. La participación de las comunidades está 

presente desde la definición de los proyectos hasta su seguimientoy evaluación. 

3.La corresponsabilidad. Se precisan necesidades, tareas y responsables; el 

cumplimiento de las acciones es responsabilidad compartida entre las 
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dependencias e instituciones públicas y las organizaciones sociales participantes. 

4.Transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos. 

Transparencia y eficiencia que se traducen en la descentralización de la toma 

de decisiones; en la reducción y simplificación de los procesos administrativos 

para otorgar respuestas ágiles, oportunas y eficientes. Manejo transparente y 

honesto de recursos que consolida un clima de confianza y seguridad para la 

población."...31  

Bajo estas lineas de acción, se instituyó este programa en las poblaciones 

objetivo, bajo un esquema de participación y formación de los llamados Comités 

de Solidaridad. 

Estos Comités son la base operativa del programa en las propias comunidades 

agrarias o urbanas que forman el mismo, a partir de una Asamblea Comunitaria 

encargada de la vigilancia de las actividades en la zona de trabajo. Se pretende que 

el Comité sea autónomo de cualquier estructura orgánica, sea oficial o 

independiente. 

Esta forma de organización responde a una instancia superior de coordinación 

regional, en la formación de los Comités Regionales de Solidaridad, que en la 

práctica son los encargados del control operativo de las "células" organizativas del 

propio Estado. El esquema de organización responde a la rearticulación de las 

redes de control corporativo, toda vez que estos comités no son autónomos sino 

dependientes a una instancia superior de decisión. 

31 	El Cotidiano. Revista de la Realidad Mexicana Actual. gullo-agosto 1992 año 8) UAM-A. pp 
39 
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En la conformación de las líneas de operación en lo rural y en lo urbano, los 

sectores organizados son factibles de ser incorporados a una estructura sectorial 

de carácter nacional. 

En este contexto se desprenden variables de carácter social y político que 

vislumbran una estrategia a largo plazo:.. "el primero es que por esta vía el gobierno 

disputa a la denominada izquierda social su influencia y conducción autónoma o 

independiente de los sectores populares urbanos, en gran medida con sus propias 

fórmulas y métodos (...); también de los sectores rurales, al potenciarla organización 

de los Comités de Solidaridad vis a vis de las denominadas organizaciones 

autónomas. El segundo es que se evade o da la vuelta a la tradicional cooptación 

corporativa, se generan estructuras paralelas o independientes de los tradicionales 

sectores del prifsmo, a veces en una franca contradicción con fuerzas locales y 

regionales organizadas en tomo a las ligas de Comunidades Agrarias, a los comités 

de base de organizaciones oficialistas (CNC, CCI, etc), o a otras formas del 

tradicional encuadramiento político."..." 

Es entonces que se está ante una rearticulación de los métodos de control 

corporativo tradicionales del partido oficial, instrumentados a través de recursos 

financieros destinados a obras de beneficio social, pero con una intención política. 

O sea, que las acciones obligatorias del Estado son permeadas de una linea 

ideológica benéfica para el consenso del grupo en el poder. Se hace actor 

protagónico al grupo social en aquellas obras que tendieron a la transformación del 

entorno urbano, a través de su participación en obras que deberían ser 

responsabilidad de la Administración Pública, 

32 	Idem pp 44 
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Con este manejo de la obra de infraestructura, el Estado obtiene dos líneas de 

beneficio: por una parte se incrementan los servicios directos de las comunidades 

urbanas o rurales a través de los Comités de Solidaridad; con la participación 

directa de los habitantes con mano de obra gratuita en la construcción de las obras 

requeridas, siendo el Estado sólo responsable del aprovisionamiento de los 

materiales, teniendo con ello un considerable ahorro en la inversión. Por otra parte 

con la incorporación de la población en los trabajos de solidaridad de forma 

directa, se hace un alienamiento ideológico hacia el propio Estado, al hacerlos 

"partícipes" directos en las decisiones de gobierno y al incorporarlos a un 

"proceso" democrático de participación social. Que en su contenido conlleva 

objetivos de control no solo político, sino también de carácter ideológico. 

El Programa Nacional de Solidaridad no solo es la respuesta oficial al grave 

problema de la pobreza en nuestro país, ni tampoco es solo el programa del 

Presidente Salinas; es la propuesta operativa de los grupos de poder políticos 

agrupados en el Partido Revolucionario Institucional para la rearticulación de las 

fracturas de las instancias de control corporativo de un modelo desgastado de 

hegemonía en amplias capas de la sociedad mexicana. 

La base social a la cual están dirigidas las acciones del Pronasol son en muchos 

casosde afiliación priísta yen otros de participación o simpatías h acía organizaciones 

independientes; pero en la mayoría de casos los esfuerzos están dirigidos a 

sectores despolitizados sujetos a ser cooptados por la "solidaridad oficial" 

Con base en este esquema de operación del Estado en su política social y en 

la necesidad de lograr consenso en la población, principalmente en el caso del 

Distrito Federal donde en las votaciones de 1988 perdió, es que el Programa de 
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Regularización del Suelo y Servicios (PROGRESE), se proyecta como una propuesta 

política a una problemática social. 

La demanda por la regularización de la tenencia de la tierra ha sido 

tradicionalmente factor de explosión social y elemento de presión de grupos 

sociales, que por la lucha de un espacio urbano han ocupado irregularmente 

predios ya sea vía de invasión o bien en la compra ilegal de lotes en propiedad 

privada o ejidal. 

Esta demanda ha sido fuente de poder para grupos políticos afiliados al partido 

oficial u organizaciones de filiación izquierdista, en ambos casos se constituyen en 

grupos de presión. 

La desconcentración administrativa del proceso oficial de regularización y su 

simplificación fueron la columna vertebral para la implementación operativa del 

mismo. 

La concertación con las comunidades al instalar en cada una de las colonias a 

regularizar módulos con atención directa a los poseedores, permitió la penetración 

al hábitat y el entorno de los mismos; creando con esta acción el consenso 

necesario para la acción de gobierno. Dados los elementos de confianza que 

desarrollaron los grupos sociales al tener en su propia colonia las instancias 

oficiales abocadas a resolver su problema de irregularidad en la tenencia de la 

tierra los objetivos se fueron cumpliendo 

La recuperación financiera es considerada como factor primordial, toda vez 

que al serios propios colonos los que pagan el trámite, permitió la viabilidad de este 

programa, aunado al proceso de reordenación urbana hicieron operativo y rentable 
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la aplicación masiva del Programa de Regularización del Suelo y Servicios en 

propiedad privada o del Departamento del Distrito Federal en la capital de la 

República. 

3.2 ORIGEN Y DFSCRIPCION DE LAS RASES DE OPERACION DEL 

PROGRAMA DE REGUIARIZACION (PROGRESSE). 

El carácter ilegal de las colonias populares y el proceso de la regularización de 

la tenencia de la tierra, constituyen una problemática que debe ser observada 

desde una perspectiva global que considere factores de tipo económico, político, 

social e ideológico, ya que sólo así será posible comprender y proponer alternativas 

al proceso de irregularidad«regularización. 

Durante décadas el proceso de expulsión del campo a la ciudad ha provocado 

la concentración de la población principalmente en la periferia del centro de la 

andad de México. 

Este proceso es fácil de entender a partir de la especulación del mercado 

inmobiliario, que se refleja en el alto costo de arrendamiento o en la adquisición 

de tierra para uso habitacional. 

Obviamente estos contingentes de emigrantes se incorporan al mercado de 

trabajo con mano de obra no calificada y se encuentran Imposibilitados para 

acceder a la oferta de bienes inmuebles. 

De esta forma se encuentran con la imperiosa necesidad de acudir a formas 
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ilegales para la adquisición de un pedazo de tierra que sea susceptible de ser 

habitada, participando en invasiones o adquiriendo un lote a través de líderes que 

generalmente están vinculados con autoridades locales. 

Al constituirse estos asentamientos irregulares con todas las carencias, se 

convierten en focos de tensión social y sujetos a la manipulación por parte del 

partido oficial o de organizaciones sociales, ambos con intereses políticos 

corporativos. 

En la mayoría de los casos los predios no contemplan los requerimientos 

mínimos de seguridad física o legal para el establecimiento de viviendas. Es así que 

las colonias populares emergentes carecen de Escritura Pública yen muchos de 

los casos, es una condicionante para la introducción de los servicios de 

infraestructura básica como agua potable, drenaje, electricidad, etc. Aunque en 

otros la titulación es una acción secundaria dado que los propios colonos han 

participado en la introducción de estos servicios. 

Debido a que el uso irregular del suelo para habitación ha constituido una forma 

de crecimiento y expansión de la Ciudad de México desde hace aproximadamente 

cincuenta años, las diversas administraciones gubernamentales han implementado 

y diseñado varias formas y mecanismos para regularizar la tenencia de la tierra, sin 

embargo no ha sido fácil, los obstáculos han sido de tipo económico, político, 

administrativo, etc. 

En la actualidad, la regularización del suelo ha cobrado vital importancia para 

el reordenamiento urbano, así se considera la estrategia política general del 

período gubernamental actual (1989.1994): El Plan Nacional de Desarrollo, en el 
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que se señala que la regularización es base para el crecimiento ordenado, el 

impulso habitacional, el uso adecuado del suelo urbano yen general soporte para 

el mejoramiento de la población citadina de menores recursos económicos. 

Bajo esta perspectiva surge el Programa de Regularización del Suelo y Servicios 

(PROGRESSE), que tiene como objetivos regularizar la Tenencia de la Tierra y 

propiciar el acceso a mejores condiciones de vida. 

Este programa fue implementado por el Departamento de Distrito Federal, en 

el que participaronaderrxás de la DirecciónGeneral RegularizadónTerritorial otras 

instituciones relacionadas con la autorización, control, planeación y registro del 

uso del suelo urbano. 

Este programa comenzó a operar el 5 de Abril de 1989 con la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación del..."Acuerdo referente a los Programas de 

Regularización Territorial que se lleven a cabo por el Departamento del Distrito 

Federal o sus Entidades Sectorizadas"..." En este Acuerdo publicado se percibe la 

visión social del Estado, con respecto a la necesidad de dar una alternativa de 

solución al problema de la irregularidad de la tenencia de la tierra en el Distrito 

Federal. 

El Estado reconoce:..."Que existen en el Distrito Federal, asentamientos 

irregulares formados en predios cuya lotificadón o fraccionamiento se ha efectuado 

sin contar con las autorizaciones o permisos correspondientes, que han sido 

enajenados a terceros, y por tal motivo sus respectivos poseedores carecen de 

33 	Diario Oficial de la Federación. México abril 5 de 1989.pp 18 
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Título Válido.".. 34 

Como actividad derivada se considera:..."Que la falta de Título Válido para los 

poseedores de dichos predios, impide su enajenación con las formalidades legales 

lo que provoca inseguridad en su tenencia y su circulación clandestina."..." 

Como base fundamental de la irregularidad de la Tenencia de la Tierra; está un 

cúmulo de trámites administrativos que se requieren cumplir para iniciar la 

escrituración de los lotes. En este sentido, en el DDF, considera en dicho acuerdo... 

"Que en los términos del Programa mencionado y con la finalidad de regularizar 

los asentamientos de forma ágil y de acuerdo con las posibilidades económicas de 

los poseedores de los mismos, es necesario que se establezcan procedimientos y 

facilidades que permitan el acceso a la Titulación de los predios."..." 

Este programa inició operaciones en la Delegación Iztapalapa con cuatro 

Módulos Piloto; Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Leyes de Reforma, Paraje San 

Juan, y Ocho Barrios. Se consideró a la Delegación Iztapalapa por razones 

cuantitativas, ya que en ella se encuentra el mayor número de colonias populares, 

en la cual se calcula existían 26 mil lotes irregulares. Es importante mencionar que 

a partir de esta experiencia el Programa se expandió a otras Delegaciones Políticas 

como: Tláhuac, Alvaro Obregón, Gustavo A. Madero e lztacalco entre otras. 

En lo particular el Programa de Regularización de Suelo y Servicios (PROGRESSE) 

considera tres objetivos específicos fundamentales: 

34 	!dem pp 18 
36 	Idem pp 18. 
36 	'dem pp 18 
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1. Dar seguridad jurídica a los poseedores de los lotes irregulares del Distrito 

Federal. 

2. Propiciar mediante la Regularización el acceso de créditos para servicios y 

vivienda. 

3. Propiciar la incorporación de las áreas irregulares del Distrito Federal al 

Sistema Fiscal, contribuyendo ala obtención de un mayor ingreso que posibilite 

la dotación o ampliación de las obras públicas. 

Bajo estas directrice s de acción, el Programa no actúa en un contexto meramente 

jurídico; sino en una dinámica integral, es decir, está enfocado a proporcionar 

seguridad jurídica considerando esto como un medio para garantizar la vivienda 

y los servicios básicos que permitan a los pobladores sentar las bases para elevar 

su nivel de vida. 

En estas perspectivas, PROGRESSE es un programa que no puede erradicar ni 

prevenir el crecimiento y reproducción de nuevos asentamientos humanos 

irregulares; pero si el de regularizar la propiedad ya consolidada. 

La estructura operativa del Programa de Regularización contempla tres lineas 

generales de acción. 

A) Concertación Social. 

13) Simplificación Administrativa. 

C) Recuperación Financiera. 
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A). La concertación constituye una forma de trabajo basada en el diálogo, la 

información y trato directo y permanente con la población que permite el 

establecimiento de una relación sin intermediarios continua y comprometida 

con los colonos. 

Este mecanismo es básico, pues todo el apoyo técnicoy la voluntad administrativa 

no bastan para atender una demanda que ha sido utilizada tanto por líderes como 

partidos e instituciones, para satisfacer intereses personales o electorales. 

De igual forma los mecanismos de control social que antaño daban resultados, 

ahora son anacrónicos desde la perspectiva de la formación de organizaciones 

independientes que la propia ciudadanía se ha dado. 

13). La simplificación administrativa se propone la disminución y agülzación de 

los trámites de regularización, para ello se formula el trabajo coordinado entre 

las dependencias del Departamento del Distrito Federal y las instituciones 

relacionadas con el proceso de regularización. 

La simplificación está regulada por el "Acuerdo de Facilidades", publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 1989 y por el "Convenio con el 

Colegio de Notarios" concertado el 28 de abril del mismo año. 

En el Acuerdo quedan comprometidas de participar las siguientes instituciones: 

Tesorería del Distrito Federal, para el Registro Catastral del plano general del 

predio a regularizar. 
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Coordinación de Reordenación Urbana y Protección Ecológica (CGRUPE), 

quien autoriza las lotificaciones o fraccionamientos, en proceso de regularización. 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPP y C), instancia que se 

obliga a facilitar información registra!, inscribir la lotificación y asentar el Folio Real 

respectivo para cada lote. 

Coordinación Jurídica del Departamento del Distrito Federal, quien autoriza la 

vía de regularización más acorde a la realidad de los predios. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), quien realiza avalúos 

globales en los predios a regularizar aplicando precios sociales, determinados por 

los niveles de ingreso de cada zona. 

La Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), quien elabora el 

Diagnóstico del predio, informa el procedimiento a los colonos, integra expedientes, 

efectúa el levantamiento censal y topográfico remite la información a las 

dependencias correspondientes. 

También existe la participación activa del Colegio de Notarios del Distrito 

Federal. Esta instancia es la encargada de recibir y revisar la documentación de 

cada lote, elabora los testimonios que contendrá la Escritura Pública, anota en los 

planos manzaneros el número y fecha de las escrituras, previa protocolización, 

remite los planos al Registro Público de la Propiedad y del Comercioy a la Tesorería 

del Distrito Federal para su inscripción. 

Corita corresponsabilidad entre las anteriores instancias para agilizary simplificar 
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el trámite de escrituración, puede ser posible la regularización masiva de las 

colonias irregulares en el D.F. 

En base a lo anterior es posible la simplificación administrativa ya que será el 

plano manzanero y no el titular quien continúe el procedimiento de escrituración 

ante la Dirección General de Regularización Territorial, el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, la Tesoreria del Departamento del Distrito Federal, la 

Coordinación General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica y el 

Colegio de Notarios; para que con este traslado interinsti tucional quede debidamente 

escriturado cada lote. 

Es importante mencionar que como parte fundamental de este programa el 

Módulo de Regularización es instalado en la Colonia, además de ser el responsable 

directo de todo el proceso hasta la entrega de las escrituras. 

C) La recuperación financiera diseñada por PROGRESSE es un elemento que 

da confianza a los poseedores de lotes Ungulares que participan en el 

programa, ya que funciona a través de un Fideicomiso de Administración e 

Inversión. 

Cuando el colono ha firmado la documentación correspondiente a su lote en 

conformidad, se le hace entrega de un recibo de pago para que éste deposite la 

cantidad correspondiente en la Institución Bancaria convenida. Si por alguna razón 

el trámite de regularización no culminara, la Institución retribuirá el depósito al o 

los poseedores más los intereses generados a partir de la fecha del depósito. 

Este instrumento de recuperación financiera asegura que los pagos que 
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realizan los poseedores ya sea por concepto de suelo o de escrituración, o de 

ambos, sean destinados correctamente a las instancias que deben de recibirlo, 

evitando así el lucro o pérdida del dinero de los colonos asentados irregularmente. 

Este mecanismo es de suma importancia, ya que en experiencias anteriores los 

habitantes de las colonias populares fueron defraudados o extorsionados por 

"líderes" o autoridades que prometían la escrituración de los lotes irregulares, 

cobrando ciertas cantidades de dinero. 

Con este Fideicomiso de Administración e Inversión, el dinero de los colonos 

queda asegurado. 

FASE OPERATIVA. 

Formalmente el proceso de regularización de un predio comienza en el 

momento de la solicitud de sus propios pobladores a las autoridades del 

Departamento del Distrito Federal. 

El primer paso es el conocimiento del predio; la Dirección de Regularización 

Territorial es responsable de realizar un diagnóstico del predio, en el cual se 

incluyen datos de carácter jurídico, topográfico, histórico y social. 

La recopilación de esta información es la base para conocer: el universo de 

trabajo (número de lotes a regularizar), la vía de regularización (expropiación, 

ordinaria o judicial), así corno características generales y particulares del predio. 

Después de esta etapa técnica, se procede a la concertación social iniciando el 
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contacto con los "líderes" o personajes representativos,la Asod aci ón de Residentes 

y grupos con representación política entre los vecinos a efectos de informarles el 

procedimiento de trabajo y establecimiento mínimo de coordinación operativa. 

Una vez subsanado este aspecto del programa, se establecen las bases de 

operación y se continúa el diálogo con ellos de manera permanente, sin permitir 

el abanderamiento de PROGRESSE por ningún grupo de interés. 

De hecho en la práctica del programa se otorga gran importancia a la información 

dirigida hacia la base social, al realizarse asambleas generales y por manzana para 

informar de los procedimientos generales de forma directa a los colonos, sin 

intermediarismo que propicie actos de control político o corrupción. 

Una vez instalado el Módulo de Regularización comienza propiamente el 

trámite para la escrituraclón. Este trámite se aboca sustancialmente a la actualización 

de los planos manzaneros, eje central del procedimiento general de regularización. 

El plano contiene, una vez corroborados y aceptados por los titulares, log 

siguientes datos: 

1.- Nombre del titular. 

2.- Medidas y colindancias de cada lote. 

3.- Costo del suelo. 

4.- Firma de aceptación del titular. 

El modelo de los Módulos de Regularización está comprendido por un equipo 

interdisciplinario que comprende cinco áreas de trabajo: 
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TRABAJO SOCIAL: Lleva a cabo el proceso de notificación y levantamiento censal; 

con ello quedan informados los vecinos del contenido y desarrollo del Programa. 

Además de iniciar el trámite con la documentación requerida para la elaboración 

del expediente que culminará con la Escritura Pública correspondiente. 

Es así que se procede a la integración del expediente de cada lote para 

conformar la información real que quedará inscrita en el plano manzanero. 

JURIDICO: Participa de igual manera en la integración correcta y definitiva de los 

expedientes, colaborando con la dictaminación y concertación de la partes 

involucradas en el trámite de escrituración. 

TOPOGRAFIA: Establece las medidas y colindancias reales de cada lote para que 

se inscriban correctamente en el plano manzanero. 

COSTOS: Elabora y calcula las tablas del precio de escrituración y suelo en su caso, 

para cada lote, expide los recibos de pago y hace la proyección de la cantidad 

recaudada. 

ARCHIVO: Se encarga del resguardo y control de la documentación de cada 

expediente. 

CONTROL Y SEGUIMIENTO: Destinado a la evaluación permanente del 

procedimiento, la solución de problemas técnicos y la información constante de 

los avances cualitativos y cuantitativos. 

Con el anterior diseño PROGRESSE se presenta como una alternativa ante los 
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sistemas tradicionales de regularización de la tenencia de la tierra, para lograrlo a 

gran escala, en menor tiempo y a un costo social. 

Cabe señalar que con base en la estructura anterior, los Módulos de 

Regularización son los responsables operativos de la legalización de los terrenos 

de particulares en zonas irregulares. 

Las funciones de los Módulos en el periodo señalado de estudio, esta compuesto 

en su fase organizativa por 25 Módulos y siete Mesas de Trámite, localizados en las 

Delegaciones Políticas con mayor incidencia de irregularidad. Estos Módulos se 

encuentran regionalizados bajo la supervisión de 6 regionales que comprenden 12 

Delegaciones del Distrito Federal, bajo este esquema de operación la regularización 

de la tenencia de la tierra llegada al propio campo de conflicto, creando con ello 

la referencia inmediata ala población, de la instancia gubernamental que resolverá 

su incertidumbre jurídica sobre su pedazo de tierra. 

Paralelamente los trabajos de escrituración resuelven la irregularidad técnica 

que presentan en la mayoría de los casos estas colonias, la reordenación urbana 

como factor de regularización incluye el propio proceso, permite incluir estas 

colonias en el sistema cartográfico de la Ciudad, así como la definición de los usos 

del suelo y establecer la nomenclatura de calles y colonias que en la perspectiva 

adecuada permite sentar las bases para la introducción de servicios básicos y la 

infraestructura necesaria para su desarrollo. 

La experiencia demuestra que con la certidumbre en la posesión de la tierra, 

los propios colonos inician el proceso de mejoramiento del entorno urbano. 
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Es importante mencionar que el esquema de operación de este programa toma 

como punto principal la penetración del Estado en el campo de conflicto, la 

atención se proporciona en las propias colonias irregulares fomentando la 

participación dirigida de la comunidad hacia los objetivos jurídicos y políticos del 

mismo. 

El programa como tal, disputa el liderazgo de los grupos de poder y de control 

de la localidad, asumiendo para sí la gestoría de las escrituras dado el margen legal 

de su función social. 

Es importante hacer la siguiente disertación, en el sentido de reconocer que el 

Programa de Regularización combate frontalmente las prácticas viciadas de 

anteriores formas de legalización de la tenencia de la tierra en las diversas colonias 

de la Ciudad de México. 

Con el trato directo de las autoridades y los solicitantes de la regularización se 

desplazan los liderazgos intermedios, no los eliminan toda vez que estos individuos 

tienen un amplio espectro de gestión al interno de los asentamientos que por el 

"servicio" cobran su cuota de gestoría, teniendo como consecuencia lógica la 

desconfianza de los colonos y la sangría económica que de ello derivaba. 

Otro avance importante del programa es la atención ciudadana al resolver de 

forma masiva los problemas de la irregularidad de diversas colonias de la Ciudad, 

que están ampliamente pobladas por el desmesurado crecimiento de la llamada 

mancha urbana, que se amplia a la zona conurbada del Distrito Federal y el Estado 

de México. 
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3.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION EN EL 

FRACCIONAMIENTO POPULAR BENITO JUAREZ O CAMPAMENTO DOS DE 

OCTUBRE. METAS Y OBJETNOS. 

La institución responsable de implementar el Programa de Regularización en 

esta colonia fue la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT) 

dependiente de la Secretaria General de Gobierno del Departamento del Distrito 

Federal. Dentro de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal marca 

como objetivo de esta instancia la de: "Diseñar, conducir, concretar y llevar a cabo 

acciones relacionadas con la tenencia, titulación, construcción y propiedad del 

predio en el Distrito Federal, para garantizar y proteger la posesión legal de los 

inmuebles de los habitantes del Distrito Federal" 31  

El antecedente de lo que ahora es la Dirección de Regularización Territorial, se 

remonta a finales de la Administración del General Lázaro Cárdenas, con la 

creación de la primera oficina gubernamental de Desarrollo Urbano y Vivienda 

denominada de Cooperación. 

Posteriormente, en el año de 1941 por Decreto Presidencial, se crea la Oficina 

de Colonias dentro del Departamento del Distrito Federal que censa, controla y 

reglamenta los asentamientos humanos. 

En Diciembre de 1970, se forma la Dirección General de Promoción de la 

Habitación Popular al decretarse la nueva Ley Orgánica del Departamento del 

Distrito Federal. 

37 	Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal. Colección Ponta, 11' Edición, Ed. 
Pornia S.A., 1989, pp.158 
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En diciembre de 1972, el Departamento del Distrito Federal establece como 

objetivos de la Dirección General de Programas, la ejecución y administración de 

Conjuntos Habitacionales, y crea la Procuraduría de Colonias Populares que 

tendrá las funciones de árbitro y conciliador en cuestiones de tenencia y de 

promotor en la cooperación y participación de los habitantes en la rehabilitación 

de las colonias y zonas urbanas. 

Posteriormente en base a la Ley del Desarrollo Urbano del Departamento del 

Distrito Federal, en julio de 1977, por acuerdo presidencial se crea la Comisión de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal (CODEUR), asumiendo las funciones de la 

Dirección General de la Habitación Popular, la Procuraduría de Colonias Populares 

y de FIDEURBE. 

Se crea la DireccióndelArea de Recursos Territoriales (DART) para la consecución 

de sus programas y metas. En enero de 1983, la mencionada DART se convierte en 

la Dirección General de Recursos Territoriales formando parte aún de la CODEUR. 

Finalmente es a partir del 17 de enero de 1984 que ésta Dirección General se 

cambia de nombre a Dirección General de Regularización Territorial. Es importante 

mencionar que la función básica de esta Dirección es regularizar la propiedad 

privada y la del Departamento del Distrito Federal. 

El programa de Regul arización de Sueloy Servicios (PROGRESSE) implementado 

en el Fraccionamiento Popular Benito Juárez tiene su fundamento Jurídico en el 

Decreto de Expropiación de fecha 4 de septiembre de 1962 y publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 3 de octubre del mismo año. 
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En el Diario Oficial se publica que por causas de utilidad pública se expropia una 

superficie de 372-00-00 Hectáreas en favor del Departamento del Distrito Federal. 

Para la creación de un centro de población e introducción de servicios, así como 

la construcción de habitaciones que serían vendidas o rentadas a personas de 

escasos recursos económicos. 

Una vez publicado el Decreto de Expropiación se iniciaron los trabajos tendientes 

a la regularización de la tenencia de la tierra, que se vieron interrumpidos por la 

compleja problemática política de la zona. 

Es entonces hasta el 2 de octubre de 1989 cuando la Dirección General de 

Regularizadón Territorial instala un Módulo en el propio espacio geográficode este 

asentamiento. 

Las reglas de operación instruidas por la Secretaria General de Gobierno, 

dependientes del Departamento del Distrito Federal fueron las siguientes: 

1.- Alcanzar la Escrituración y su inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio, de la totalidad de los predios del Fracc. Popular 

Benito Juárez. 

2.- Que el Fracc. Popular Benito Juárez cuente con la nomenclatura y los 

números oficiales debidamente ordenados. 

3.- Que se apruebe el nuevo Plano del Fraccionamiento, identificando con 

claridad los lotes destinados a vivienda y los que correspondan a equipamiento 

e infraestructura urbana. 

119 



4.- Que se regularicen los predios que actualmente se encuentran destinados 

a usos comerciales, proporcionando los cambios en el uso del suelo que se 

requieran. 

5.- Que cada predio cuente con los linderos que le corresponden, de acuerdo 

a su situación actual. 

Y siendo tres los objetivos centrales que constituyen el eje de acción del 

Programa de Regularización. 

I) Propiciar y consolidar la seguridad jurídica de los titulares de los lotes que 

conforman el Fraccionamiento, mediante la escrituración y registro de sus 

propiedades. 

2) Poner al corriente a los titulares de los predios regularizados del pago de las 

cargas impositivas a que estén obligados mediante la inscripción catastral 

correspondiente. 

3) Llevar a cabo el ordenamiento urbano integral del Fraccionamiento de 

acuerdo a las prioridades que se determinen. 

Bajo estos lineamientos de trabajo se inició la operación del Programa de 

Regularización de la Tenencia de la Tierra en esta Colonia el 2 de octubre de 1989. 

A continuación se presenta el desarrollo operativo del Programa. 
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UBICACION GEOGRÁFICA. 

El predio donde se ubica el "Campamento Dos de Octubre" se encuentra en la 

Delegación Iztacalco, delimitado al Norte con Av. Tezontle; Al sur con Av. Canal de 

Apatlaco; al Oriente con Francisco del Paso y Troncoso (Eje Tres Oriente) y al 

Poniente con Av de la Viga. (Eje Dos Oriente) 

La distribución topográfica de este asentamiento es el siguiente: 

SUPERMANZANAS N° DE MANZANAS 
, 

N° DE LOTES 

1 26 405 

111 71 1075 

IV 23 456 

V 13 218 

ZONA BACHILLERES 37 746 

TOTAL... 	5 169 2900 

LINEAS PROGRAMATICAS DE REGUIARIZACION. 

En el proceso de regularización de la tenencia de la tierra en este asentamiento 

urbano, el universo de trabajo experimentó constantes modificaciones a partir de 

la gran movilidad social. 

El tipo de trámites que se realizaron en esta colonia fueron los siguientes: 

a) ELABORACION DE ESCRITURAS PUBLICAS 

Elaboración de Escrituras Públicas lisas y llanas que legitimaron la posesión de 
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los colonos. Este instrumento fue inscrito, en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio; en la Tesorería del Distrito Federal yen el Libro de Protocolos del 

Notario Público N° 5, del Distrito Federal, 

Cabe mencionar que en base al Decreto de Expropiación del 3 de octubre de 

1962, estos terrenos pasaron a ser propiedad del Departamento del Distrito Federal 

y fue a través de este Programa que se trasladó la propiedad de cada uno de los lotes 

a sus actuales poseedores. 

b) CANCELACIONES DE RESERVA DE DOMINIO. 

Con respecto a este tipo de trámite cabe mencionar que el DDF realizó 

programas intermedios de regularización en esta cplonia y como producto de ellos 

se entregaron algunas escrituras, que contenían una cláusula que ofrecía la 

prioridad al DDF de adquirir el lote en caso de venta por parte del particular. El 

Departamento del Distrito Federal con esa cláusula se reserva derechos sobre el 

lote. 

Con el programa de Regularización se tramitó la liberación de esta obligación. 

Estando el colono en plena libertad de vender a su propia conveniencia el terreno, 

sin reservarse el DDF ningún derecho sobre el destino del mismo. 

Bajo estos dos tipos de trámites es que se desarrolló el Programa de 

Regularización en este importante asentamiento. 

En el "Campamento Dos de Octubre" se llevaron a cabo programas intermedios 

de regularización de la Tenencia de la Tierra que no culminaron en sus objetivos 
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específicos. Es así que al inicio del programa en el año de 1989, se tenían por 

regularizar en su situación jurídica 1472 lotes, entre cancelaciones de Reserva de 

Dominio o Escrituración. 

DESCRIPCION DE LA COMPOSICION SOCIOECONOMICA 

DE LA POBLACION DEL "CAMPAMENTO DOS DE OCTUBRE". 

Los fundadores de este asentamiento en su composición social fueron 

básicamente obreros, subempleados, campesinos, etc., fue en su momento una 

alternativa de tierra para gentes de escasos recursos económicos. 

Con el transcurso del tiempo los poseedores originales cedieron el paso a los 

colonos con mayores recursos económicos, que en la mayoría de los casos 

desconocían la trayectoria de lucha y reivindicación que emprendieron los colonos 

originales. 

Como parte de la estrategia del programa de regularización, uno de los 

objetivos básicos fue el de conocer la composición social actual de este 

asentamiento, dado que precisamente uno de los obstáculos que impidieron la 

concreción de un ordenamiento jurídico de esta colonia en administraciones 

pasadas fue la permanencia del núcleo original de ocupación de este predio. 

También fue una herramienta importante verificar los usos actuales del suelo, en 

una perspectiva de confirmar los motivos que promovieron a la ocupación de este 

predio por ciudadanos que requerían un espacio de tierra para fincar sus viviendas. 

Actualmente el uso del suelo en esta colonia está orientado en un 92.2% a 
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habitacional, mientras que el 7.8% restante se destina a un uso mixto (habitacional/ 

comercial). 

Enel Fraccionamiento Popular BenitoJuárez o "Campamento Dos de Octubre" 

pese a lo que pudiera pensarse de la composición laboral de los colonos sólo el 12.4 

% es obrero, mientras que el 26.4 % son empleados y el 7.4 % son profesionistas, 

por destacarse solo algunos aspectos económicos. 

El lugar de origen de los actuales poseedores, se ubica básicamente en 

provincia con un 52.6 % en comparación con los originarios del Distrito Federal que 

representan un 47.4 %. 

Para finalizar este apartado mencionaré que de la investigación realizada se 

detectó que el 58 % de los propietarios son mujeres y el 42 % restante son hombres. 

De este porcentaje de propietarias la mayoría está incorporada al proceso productivo, 

ya que solo el 19.8 % desempeña labores en su hogar. (ver cuadro 1) 

ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

A continuación se hace una descripción detallada de las etapas de trabajo que 

comprendieron el Programa de Regularización en la mencionada colonia. 

Cabe mencionar que los tiempos marcados en el programa de trabajo, 

experimentaron diversas modificaciones en función de la grave problemática 

político-social del propio asentamiento. 
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DEFINICION Y OBJETIVO DE CADA ETAPA: 

a) Reuniones de Concertación.- Este tipo de reuniones previas se llevaron a 

cabo con representantes de dos grupos políticos que operan en la mencionada 

Colonia: "Coordinación de Defensa de los Derechos del Campamento Dos de 

Octubre" y la "Alianza Nacional del Campamento Dos de Octubre" con filiación 

política prifsta, vinculada al 150  Distrito Electoral del PRI., Este tipo de reuniones 

se llevaron a cabo con la finalidad de prever cualquier conflicto durante el 

proceso de regularización. En estas reuniones se contó con la presencia del 

Titular de la Delegación de Iztacalco (1988-1991), el Director General de 

Regularización Territorial y "líderes" de estas agrupaciones sociales. 

El objetivo práctico de estas reuniones fue enmarcado en la negociación 

política, a efectos de cumplir los compromisos contraídos por la Secretaria General 

de Gobierno del DDF, para el cumplimiento del mencionado programa 

gubernamental. 

Por el propio carácter de este tipo de reuniones, se llevaron a cabo de forma 

discrecional. • 

b) Asambleas Generales.- Como columna vertebral del Programa de 

Regularización, se llevarona cabo reuniones amplias con la importante presencia 

de los colonos; habitantes todos del propio asentamiento. 

Esta actividad respondió a una necesidad concreta: difundir los objetivos 

sociales, a los actores principales del programa (los colonos) y sustituir el posible 
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clientelismo político de los "líderes". 

Esta dinámica informativa cubría a la par el importante espacio de la interlocución 

directa: Colonos-DDF. 

En el desarrollo del programa, este aspecto fue la constante a partir de que los 

colonos respondían a este tipo de eventos en función de que por muchos años esta 

fue su dinámica organizativa: las Asambleas Generales. 

Es importante llamar la atención al número de asistentes a este tipo de actos 

(aproximadamente 1000 colonos), en las cuales se pudo observar el nivel de 

penetración en la opinión de la propia comunidad que alcanzó el programa de 

regularización. Es importante resaltar el carácter de politización que alcanzó este 

asentamiento a partir de la década de los 70's, etapa en que manifestaron 

constantemente su alto grado de madurez política en el discurso yen la práctica. 

Esta colonia no fue como otras tantas que comprenden el Distrito Federal, en 

el "Campamento Dos de Octubre" se compartió un período de confrontación 

directa con el Estado, de la cual se extrajo toda una experiencia de lucha. Razón 

por la cual las Asambleas fueron desarrolladas en condiciones de paridad. 

c) Asambleas Manzaneras.- Posterior al desarrollo de las Asambleas Generales, 

se llevaron a cabo reuniones amplias en cada una de las manzanas que 

comprende esta colonia. 

El objetivo de estas reuniones, fue el de proporcionar la información del 

programa al mayor número de colonos en una instancia más cercana a su 
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necesidad concreta. Fue a través de estas asambleas en que el colono ventiló sus 

dudas y preguntas sobre el avance del programa; e incluso su desconfianza sobre 

el trasfondo político del mismo. 

Este tipo de reuniones fueron convocadas por el personal del propio Módulo, 

que buscaron como objetivo central el de proporcionar información directa a los 

colonos sobre la documentación requerida en el trámite de escrituración. Este tipo 

de reuniones desempeñaron un papel estratégico, porque permitieron consolidar 

el trabajo de penetración iniciado por las Asambleas Generales desarrolladas. 

Como información sobresaliente, se menciona el hecho de que en solo 11 días 

se cubrió el 100% de asambleas parciales, en un universo de 169 manzanas con 

cerca de 2,900 lotes (Ver Cuadro 2) demuestra el grado de penetración inmediata 

que tuvieron la realización de las Asambleas Generales. 

Tanto las Asambleas Generales como las Asambleas Parciales fueron los 

primeros contactos directos de las autoridades del DDF, para con los colonos. 

Fueron por decirlo de otro modo las que abrieron "brecha" que dio paso al trabajo 

concreto de las diferentes áreas que comprenden el Módulo. 

d) Notificaciones.- Posterior a todo el trabajo llamado de sensibilización se dio 

paso al trabajo concreto de solicitar a los colonos fotocopias de su documentación 

a través de notificaciones domiciliarias, en las cuales se señalaron los 

requerimientos documentales necesarios para iniciar su regularización. Esta 

actividad se desarrolló en 7 días y correspondieron a 169 manzanas con 2923 

lotes aproximadamente. 

127 



De la observación de las fechas del desarrollo de las Asambleas Parciales y de 

las notificaciones, se puede observar un traslape de actividades, que correspondió 

a la necesidad de iniciar con prontitud el trabajo administrativo de la regularización, 

para no entrar en una dinámica confrontativa con los líderes de la colonia. Esta 

confrontación respondió a la independencia de acción que mantuvo el Módulo de 

regularización durante el desarrollo de sus funciones. Con esta acción se consolidó 

el objetivo táctico de formar y consolidar una importante base social de acción al 

interior del propio asentamiento. 

e) Verificación.- Esta actividad del programa de regularización tiene 

trascendencia ponderada ya que consiste en acudir al domicilio particular de 

cada uno de los colonos a efecto de comprobar y/o verificar las condiciones 

jurídico-técnicas de la ocupación del lote respectivo. De hecho esta fase es el 

inicio formal del proceso de escrituración, toda vez que en este acto la 

trabajadora social aplica el censo socieconómico que servirá como sustento de 

apoyo para la elaboración del dictamen jurídico este será positivo o negativo en 

base a la información y documentación recopilados. 

Esta actividad fue desarrollada en la colonia en un lapso de 6 meses. 

La información solicitada en el censo se sumó al requerimiento de la siguiente 

documentación: 

- Fotografías tamaño infantil. 

- Contrato de compra-venta y/o carta de finiquito. 

- Acta de nacimiento del poseedor o acta de matrimonio del mismo. 

- Credencial de identificación de alguna institución Pública o privada 

(excluyendo la de cualquier partido político u organismo social). 
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El objetivo principal de esta actividad es el dar certidumbre sobre el origen de 

la posesión y su legalidad para escriturar adecuadamente a aquél colono que 

certifique los derechos correspondientes. 

La verificación se constituye como el primer contacto administrativo que da 

inicio a la formalización de la tenencia de la tierra. Esta etapa es importante toda 

vez que el colono tendrá la certidumbre de que sus trámites están en proceso, 

además de establecer un contacto personalizado entre el colono y la institución. 

Este tipo de comunicación permitió conocer de primera mano los pormenores 

de los acontecimientos al interior del propio asentamiento, así como la dinámica 

de aceptación del programa al interno. 

O Dictaminación.- Esta etapa del programa tiene un carácter básicamente 

administrativo, en el cual el colono entrega la documentación que le acredita 

su posesión. Esta es revisada y dictaminada por un cuerpo de abogados que en 

base a la normatividad señalada, dictamina la validez jurídica para proceder a 

la escrituración o negar la misma. 

En base a lo anterior se procede a continuar el trámite de escrituración, se llega 

asf a la operatividad técnica del proceso, en los casos señalados como expediente 

positivo. 

g) Elaboración de Planos Manzaneros y su Firma.- Una vez dictaminada toda la 

documentación de forma positiva el área técnica del Módulo, procedió a 

elaborar los planos manzaneros, que son el reflejo técnico de la documentación 

ofrecida. 
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En estos planos se encuentra la ubicación de cada uno de los lotes, con medidas 

y colindancias, superficie y nombre del titular. 

Se da lectura de estos datos al propietario a efecto de comprobar su explícito 

acuerdo, siendo así, él mismo procede a estampar su firma de conformidad en la 

parte señalada. 

Cabe destacar que los planos manzaneros son el reflejo técnico de la realidad 

que guardan los lotes en campo. Deben tener todos los datos de forma correcta ya 

que ellos serán inscritos en la Escritura Pública correspondiente. 

Finalmente esta documentación será enviada para su registro en la Tesorería 

del Distrito Federal, Registro P úbl ico de I a Propiedad y del Comercio, y en la Notaría 

Pública correspondiente. 

En este mismo trámite se entregan al colono los recibos correspondientes al 

costo de la escrituración así como la cédula de identidad, documento necesario 

para el colono en el acto de la firma de su Escritura Pública con el Notario. Una vez 

que es captada la firma del propietario en los planos manzaneros correspondientes 

se envía la documentación a instancias del Gobierno de Distrito Federal para su 

correspondiente inscripción registral. 

Realizado el trámite anteriorel Notario Público procede a elaborarlas Escrituras 

Públicas correspondientes a efecto de que los poseedores firmen su 1 er. testimonio, 

que regulariza la situación jurídica de cada uno de los lotes en posesión. 

Una vez firmada la escritura correspondiente el Notario Público envía las 
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escrituras a la Dirección General de Regularización Territorial para su consecuente 

resguardo. 

El siguiente paso fue la entrega de las escrituras en un acto público realizado 

el 14 de noviembre de 1990 en las instalaciones de la Delegación Política del DDF 

en lztacalco. 

METAS. 

Se ha planteado el procedimiento de trabajo en términos operativos haciendo 

un especial énfasis en los mecanismos del Programa de Regularización del Suelo 

y Servicios (PROGRESSE) en la colonia Fraccionamiento Popular Benito Juárez o 

"Campamento Dos de Octubre" en la Delegación lztacalco. 

Las metas cuantitativas alcanzadas fueron superadas por las espectativas 

planteadas de forma inicial, toda vez que este asentamiento ofrecía un grado de 

dificultad política en función de su surgimiento y desarrollo. 

Las metas iniciales y las finales del trabajo se ven plasmadas en el siguiente 

cuadro. 

Los logros alcanzados con el Programa de Regularización del Suelo y Servicios 

(PROGRESSE), en el Fraccionamiento Popular Benito Juárez o "Campamento Dos 

de Octubre" fueron enmarcados en una constante confrontación con los grupos 

políticos actuantes en la colonia. 

Como producto de un Decreto de Expropiación los lotes comprendidos en la 
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poligonal de trabajo, fueron objeto de una disputa constante con la "Unión de 

Colonos", Memada por Francisco De la Cruz. 

La lógica de operación o impugnación de este líder al procedimiento fue el 

hecho de soslayar su participación en el otorgamiento de las escrituras respectivas. 

Como cacique de este asentamiento, De la Cruz tenía la hegemonía de verificar 

la asignación de la escritura a los particulares, asumió como propiedad particular, 

lo que en la trayectoria de lucha correspondió al conjunto de habitantes al 

emprender la larga lucha hacia el derecho de la vivienda. 

En el plano social el programa permitió y fomentó la participación libre del 

conjunto de residentes a través de su participación en las Asambleas Manzaneras 

en las que expusieron su problemática y las g Lilas de solución en un marcode plena 

libertad, alejadas de la influencia del líder vitalicio, de su aprobación o rechazo. El 

trámite se llevó a cabo de forma directa entre la Autoridad del Módulo y los 

legítimos poseedores, sin ninguna intervención que llevara dolo o aportación 

económica ilícita. 

Se mostró en la práctica que la regularización de la tenencia de la tierra, es un 

asunto de interés público y no coto de poder y control de camarillas enquistadas 

en la dinámica histórica de esta colonia o de cualquier otra. 

Como programa social estuvo desde el principio orientado a la solución de un 

conflicto político, PROGRESSE fue alternativo a los mecanismos tradicionales de 

gestoría y control. La tradicional alianza establecida entre autoridades y líderes, ya 

fuesen por intereses económicos o corporativos fue rebasada por la participación 
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ciudadana en el interés primordial de solucionar el conflicto de propiedad de las 

familias. 

Los diferentes grupos que se arrogaron la representatividad de los colonos, 

fueron rebasados en la práctica institucional al establecer canales de comunicación 

directa con el conjunto. 

Es importante reconocer que la orientación a la solución de este añejo 

problema desde la perspectiva institucional, fue la de tramitar la correspondiente 

Escritura Pública, sin entrar en la dinámica de reconocimiento social, fue un 

programa marginal a las prácticas corporativas. 

El objetivo político fue neutralizar un problema jurídico, en un marco de 

participación social, así como la obtenciónde resultados que dieran la certidumbre 

sobre el destino de la propiedad o patrimonio familiar por el cual lucharon los 

colonos. 
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CONCLUSIONES 

En base a la información vertida a través del presente trabajo de investigación 

podemos concluir lo siguiente: 

1° Que el crecimiento de la llamada "mancha urbana" está íntimamente 

relacionada con el proceso de emigración del campo a la ciudad a partir del 

deterioro de las condiciones de vida de las familias campesinas, al menos en 

el periodo señalado en el, presente trabajo.. En el propio proceso de emigración, 

la demanda de la tierra es factor determinante para la creación de nuevos 

asentamientos humanos en zonas irregulares; ya sea por vía de la invasión o de 

la adquisición a través de fraccionamientos clandestinos. 

2° Que los agentes de la especulación de la tierra se encuentran en relación 

directa con los aparatos de control corporativo del Estado a través del Partido 

Revolucionario Institucional y sus diferentes sectores. Que son los propios 

fraccionadores clandestinos los que han determinado el crecimiento urbano, 

su orientación y su valor tanto en la Ciudad de México como en la zona 

conurbada. 

3° Que los agentes de la especulación adquieren generalmente el status de 

líderes al participar en la gestión por la obtención de los servicios en los 

asentamientos humanos desarrollando una política clientelar hacia el conjunto 

de los colonos. 

4° Que el surgimiento del "Campamento Dos de Octubre" con todo su historial 

de lucha y confrontación, determinó el desarrollo de otras experiencias populares 
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en diversas partes de la Ciudad de México, que a partir de esta experiencia se 

desarrolló una amplia gama de acciones solidarias de diversos sectores de la 

sociedad, principalmente del sector estudiantil. 

5° Que la forma de organización de este asentamiento con una dirección 

vertical y centralizada neutralizó las experiencias de la práctica hacia el 

conjunto de los colonos. Al no existir un movimiento homogéneo en cuanto al 

nivel político, la dirección encabezada por Francisco de la Cruz reforzó las 

relaciones autoritarias de subordinación del conjunto de colonos. Esta situación 

determinó la descomposición politica hacia el interior del asentamiento. 

6° Que la politica social del sexenio salinista (19881994), se orientó a neutralizar 

la participación de las organizaciones populares en la vida politica de la Ciudad. 

Así como la de desarrollar prácticas paternalistas y clientelares hacia los grupos 

sociales marginados del dudoso crecimiento económico neoliberal. 

7° Que en el contexto politico•social emanado del proceso electoral de 1988 el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, requirió la implementación de programas 

asistenciales que incluyeran de forma masiva a los sectores más golpeados por 

la crisis económica y las políticas de choque emanadas de las teorías neoliberales. 

La inclusión de estos sectores en la politica asistencial del Estado para mejorar 

sus condiciones de vida, se proporciona a través de programas corno el 

Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL, en el que se incluye el Programa 

de Regularización del Suelo y Servicios PROGRESSE. 

8° Que dentro del contexto de las amplias demandas sociales de los sectores 

marginados de la población de escasos recursos económicos, la regularización 
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de la tenencia de la tierra se erige como una demanda primordial a partir de 

contar con un Titulo de Propiedad que asegure el patrimonio familiar. De esta 

forma el desarrollo del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra 

logra cooptar amplios sectores de la población urbana y neutralizar los posibles 

brotes de inconformidad o más aún lograr un amplio consenso de legitimación 

en la opinión pública. 
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EPILOGO 



EPILOGO 

Como requerimiento académico considero que el presente trabajo de 

investigación cumple los requerimientos metodológicos y de análisis para la 

presente tesis de licenciatura. Sin embargo en este apartado considero necesario 

plasmar una serie de comentarios al presente trabajo de investigación, que tuvo 

por fortuna ser resultado de la práctica profesional y la actividad laboral 

Como Coordinador del Módulo que realizó los trabajos de regularización de la 

tenencia de la tierra en el Campamento Dos de Octubre, tuve acceso a información 

de primera fuente. Fui copartícipe en las negociaciones con diferentes grupos y 

obviamente con el "legendario" Francisco De la Cruz Velasco. 

No quiero soslayar la dificultad de participar como parte de una Institución en 

la confrontación con los colonos en las negociaciones, acuerdos y actos de 

autoridad. 

Mi formación de Sociólogo permitió hacer un deslinde de lo teórico con lo 

práctico e incluso en la esfera de lo ideológico. Como resultado de esta experiencia 

se derivan algunos puntos de importancia: 

lo.- La revaloración profesional del Sociólogo como activador del cambio 

social, significa que el profesional no debe circunscribirse a un papel meramente 

teórico o analítico de un fenómeno social, sino debe pugnar por abrir espacios 

de participación en diferentes instancias. Como Sociólogo las herramientas 

metodológicas adquiridas deben ser instrumentos que permitan la formación 

de multiplicadores que estén insertos en la dinámica social. 
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2o.-Que en programas gubernamentales de contacto directo con la población, 

el Sociólogo desempeña un papel fundamental, toda vez que su formación 

profesional le permite interpretar el fenómeno social y alcanzar las metas a 

través de la construcción de canales de comunicación y participación social. 

Generando organización y motivando el compromiso social en actividades que 

le permitan mejorar su entorno y elevar su grado de conciencia critica. 

3o.- Que los liderazgos que desembocan en cuerpos políticos autoritarios, 

verticales y de caudillaje, generalmente son alentados por el escaso nivel de 

formación crítica de los integrantes del grupo social a que corresponda. Con la 

experiencia del liderazgo de "Don Pancho" en el Campamento Dos de Octubre 

se evidenció esa "rara" mezcla que aún pernea en varias organizaciones del 

campo "democrático" yen las luchas populares: la del líder con el cacique; la 

del guía con la del capataz; la del dirigente con la del "charro" sindical. 

Con el estudio del liderazgo en este asentamiento aunado con los principios 

teóricos, se conoce el nivel deficiente de conciencia crítica que aún permea en 

amplias capas de nuestro pueblo. 

En resumen, la experiencia de trabajo en el Campamento Dos de Octubre fue 

satisfactoria toda vez que ofreció un espacio para la reflexión teórica, así como 

para la confrontación metodológica en su análisis e interpretación. Estoy 

convencido de que la función del Sociólogo en nuestra sociedad debiera ser 

revalorada, toda vez que con su práctica ofrece espacios de transformación. 

Claro siempre y cuando el profesional acepte el reto de vincular su formación 

académica con la problemática social. 
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Estos debieran ser tiempos de cambio social que requieren de gente 

comprometida en el esfuerzo por hacer de nuestra Patria un país Justo, Libre 

y Democrático. 
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APENDICE 



TESIS SIN PAGINACION 

COMPLETA LA INFORMACION 



NOTA: Por el carácter de las siguientes tarjetas se requiere hacer una 

aclaración importante en cuanto a su procedencia, formato y contenido. 

Procedencia.- En las relaciones de información entre las dependencias de 

Gobierno, en ocasiones existen datos que por su contenido se requiere cierto 

grado de confldencialidad en cuanto su contenido. Dirigidas solo a aquellos 

funcionarios Involucrados en una acción determinada por las condiciones 

sociales y políticas del momento. 

Formato.- Se conocen como tarjetas "mudas", y son aquellas en las que no 

se mencionan directamente a los funcionarios involucrados, ni Dependencia 

ni fechas. Se plantea de forma general la problemática aludida así como los 

canales de solución y las medidas preventivas sobre las posibles consecuencias 

sociales y políticas del operativo. Como parte esencial de este tipo de tarjetas 

se delinea toda una estrategia a seguir en el desarrollo del operativo de 

referencia. 

Contenido.- En esta parte se determinan los lineamientos generales que 

comprenden los actores del conflicto, su caracterización, grado de organización, 

filiación política y presencia en el conjunto de actores sociales. El contenido 

hace referencia a las circunstancias de emergencia del movimiento y 

perspectivas a corto plazo una vez implementado el operativo. 



CROQUIS DE LOCALIZACION DEL 

CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE 
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• 10 - X - 1111 	44.75 
	11 -X-SS 	511 .115 
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 	- X -1111 	70.34 
1_. . _14 - X - 115-73.70 

	

—111- X -11S 	114.111 
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• .1 ' 	la 	res Cree Diencei... . 	' 	aldeas vigente el mencionarlo nYincre, de reglYeasa. amiste. • • : MMO"' 
in. L S A. No. 71i2 'A". :Pi 	tanda le elaboración y venta del producto. 

tIbitinliMiel611 e que lo; providente* del reglare ea. 	Atentamente 	1 0  
dalia Aso reguleelmde tu aligación ledel ea esta Suma 	 • 

Sufragio Efeeüso. Ne i;tel melón. -•'. tala liudo cumplimiento o tedie loe mulato' sueseries 
paso senserver ce Calar el mime, de Orgistro 3' en pleno 	México, D. F., a 21 de reptiembre de 1.141.-E1 Secreteo 
eithe **licitud temas de los martingala Seteetarla ton- Cu, Susi Ahelee Agehtmite.-Rubrica 

• 

DEPARTAMENTO.DE ASUNTOS AGRAPIOS Y COLONIZACION .  
•• 

icolincAnoN ko CC. Catarina Coreada y Rodolfo 
Orfis Otta miembro' de la Colusie Agrinde y Guiso 

• den P Illauelle. ea Guerrero, CoaL 

Al margeo un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal: 
....Talados Unidas Mexicana.-Ménee.-Departamente de 

• Aluda Agrarios y Colonixación.-Acuerdo Superior,-
Contretetión y Titulación de Colontae.-Niomero del oficio: 
Ill-10)-4139e.-Eapediente: 10025. 

NOTIFICACION 

CC CelatiniCeronade y RodoUo ()rae Orle. 

Ces la aliase Comlaidn Nacional de Colonliaeldo, 
cada »O die usledea celebró controlo de compra-venta ton 
cueree de dominio número 41 y 37 lechados el 14 de  ab 
denotes y 30 de ovalo de 1351, respectivamente, por loe lo-
tee Admiras 13 de apostadero, 3 de riges y 38 urbano: y 
das Mitildadere y IS clamo de la Colonia Agriera* ti Sala. 
ce, untada ea el Munid:do de Cuellito, bledo de Coi. 
Iodo 	' 

• Per Mas levantadas en los mencionado* lotes por el C 
Gerente de Colontación'en el talado de Coahuila, el Pa $1 
de muto de 11NS, loe terreno, que adjudidionseln en-
cubaremos ebendonclos por ustedes desde luce varios abus, 
Ola haber efectuado personalmente ningún trabaio acrisole 
• eimadeck uta en lo que intervinieron el Consejo de 
Administración de la Colonia y do, colono' como mataos. 

Alindan» opere«, de las ruletas de control que se  

lleve en la Olidos de ContretacIón. Titulación y Admfide-
tecleo de Colonlee tic este Departamento que %nicle' 
ne lees efectuado Mosqueo peleo Bobee el Importe de los lotes 
que se  lea enajenaren, adeudando o la tuba siete anualle 
Jadee vencida. 

Consecuentemente, han (»Nade al cumplImiento de le 
prevenido pee lex ciérnela§ tercena novena, undécinia, frac. 
Colono b y e, y decline cuarta, de los contratos respectivos, 
demostrando ton eu o mojono le falta de inferir por leo 
botar la tierra, por le tonto. de Acuerde ton le -clinolade 
so la cláusula derfmoroptinta Incito, e y b, procede la me-
dalla de su, referido contratos de compro vente Con-
cédeselo' pito 30 da, pathr fecha última publiuio 
esté Acuerdo. entibe:ni» tres veces. do siete se alele días, 
término* Articulo 311 Cddie0 Feieral de Preeedirnientee 
Cienes, en "Dierin Menor Az la Federatión y periódica 
úd Credo de Coahulli, pera que caponean lo que a sus 
interface coneenee..-Apereiblielta que Je no hacerlo, ten. 
e:riseles por rescindidos y cantados loe controlo,, per. 
Mondo todo derecho sobre los Ir ter que fueron ou robjeto.-• 
'actores notificaciones emplimmiento serrinlee hecho* por 
tolulón. 

• Sufragio Perihelio Reclusión. 	• 

México, D. F., e 1 de eeptiembre de 1302.-111 3efe del 
Nyartemento de Anintoe Allelle1.4 y Colocolteelín. Roberto 
Na.rios..-Rúbrica.-E1 Fecreterio General de Colonluelfin 
y Terrenos Nacionales, Frenase* López ree11111111..-Rápeles. 

á a 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

~RETO que declara de utilidad pública lo formachie 
de un suelte de polderiún en la tono sumir de ha 
ciudad de México, me lit 	narras de orbanirecirin 
y serviebn público nteeserios, pare la romos u, %lío de 
bablieelones para se:olerlas u contarlo. a perrunas de 
medestes munes etestarnices. 

Al merco un sello con el Escudo Nacional, que die: 
talados Unidos llenicenes•-Presidencie de la República. 

ADOLFO LOPFE MATEOS. Presidente Constitucional Je 
lec tstadoa Caldo, élealeanos, • 0111 habitantes, sabed: 

Con fundamento en los arrkulos E) tracción I, 73 fra.:-
elén'Vl base la. y 27 de la Constitución Politica de los 
Letedoa Unido, Mexicanos. ie. 23 y Ti de la Le? Orgénha 
del Departamento del Dittsito Federal, lo. tracciones 1, 11, 
IIL 	 1 XI y XII, To., 3o., lo, 10, 21 y relativos de la . y 
de Expropiación, y 

CONSIDERANDO: 

1.-,-Que de acuerdo con lo: dos l'himno censos pm:li-
udo* por la Direceión General de EstaJfilleo de la Secre-
toria de Indult:la y Comercio, y con datos que obran en á  

Oficina del Pleno Regulador del Departamento del Distrito 
Federal, la población de este Distrito en 1950 era «le 3.030.402 
hohltdoles, y en 196O. de e 011.3111, mientras que el rima 
urbano continuo dr la ciudad de Mónica Y de sus contemos 
CIA en 195Q de Un kilómetros criadrarim. y en 1940. ele 
Ta.kilómetens cuadrados. y Latido es que Aproximadamente, 
el. DM de la población total del Distrito reside en rae 
Fea, lo cual indica que en tanto la pottleción creció en la 
proporción tic un !e.7 °. la supcilete de la urbe sólo se 
.tendió en el minino periodo, en la propomiln de un 
13.3%. Como en los últimos dos ases re ha intensificado el 
movimiento &mur-afmo, la detpeoporción entre el numero 
de habitantes y la ouperficle urbana disponible es aún mayor 
actualmente. Esta Implico un déficit de habitrieinnes que 
ya te venta resintiendo desde anteriores décadas e re he 
acatado co los últimos aloa. Otros dalos 'tomismos de rea 
insuficiencia de wat habitnbles, que recelen los esoadts- 

aon el de que el mayor porcentaje denlo:rético. ell 
de Persones de mareos medios y de recursos Ineoflelantes 

el de que en las nonas más populosas de la ciudad de 
México, hay agiontcracIóny eromiecuidad de gentes en 
vecindadra ,v en cuarto* ledueidos, pues consta en loe ofi. 
cirios seniles que dna o mía familias :e echen en una 
sota vierte:la. y nue son mesh-, los e-•••• res yes. ,oril,4 
persona) de diatinloa sexos y cdaills conviven en wie sola 
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Saeta, besad es de nocivas tuniceurnrias en el orden mord 
r en el higiénico, e influyo deslevoroblemente tenlo en el 
Med de Ola perioned reme mi el de la comunidad. Pot 
nes Parte, aunque a han conalluide torvos hilitacioeser. 

eddielm nothifamilienre e de departententos, este pen. 
gres* Be ve contrerredado por le decedencie de voseen so. 
res de construid/net cotorras, que can pridien% está'. 
filiad • dejando de estay en vondiciones haldtabin, y e 
elle hay que egresar que elite la ciudad una hin-adora de 
Ityu nOs deprimentes e inapropiado, para vivir: que ea loe 
tuburWw hay tache(' 'renace mama de chotas • hades 
imprevisedee Coa matando usados o de destela como la. 
bien Untines de cartón y olmo y Tac in alguno. luoom 
te encuentren familia. n tal situación de penuria uta st 
guarecen en minas abandonadas de arena. en comirclunet 
dr andina privación de s'inicios y de broten,. lo cual 
debe eta remediado. También os frecuento que personas /in 
Mear pretenden apoderare/ de tenemos que *a lea Portee 
Poen, pava arraigar en ellos, e que individuos tira mei» 
pulas traten de explotar la aupireciivr dr jefes de familia. 
de adquldr cola propia y de coruilluir un patrimonio que 
aseguro tu tranquilidad y bienestar, pera defraudarlos con 
engahoiat promesas e supuestas ventas de Samna, y he 
sido meche la conmine vigilancia y preveo:in sir he al,. 
rondases pera evitar esas actividades dinas. La tan pelen. 
te le Imita de alojamiento" para "ahelee« la demanda de 
glend nm elo  

V
e

v
aenmili a

se  
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n
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s
a
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la leche 
111.130 solicitud"' pare la adqulalcion de usa en el Di-
mite Federal, apana de te cual hay que considerar las 
case u han presentado en al butituto Mexicano del /knut 

Jet en el flanco Nacional Ilipolacario Urbano y de Obras 
Público' y en otras inathucionee o dependencia'. sol nene 
los gaste seguramente mis numerosos, de Ferrones que tse 
hen hecho aún por raerlo o formalmente solicitud alguna. 
Todas eatat diuselonen y hecho* comprueban gin &unión 
y sin duda. la pan *sama de habltacionet que se padece 
en el Diatrito Federal y la evklente e inaplazable rodal. 
dad de que u cenntruyan en gres número para loa >monee 
que carecen de ello. Peto las pm-timidez no pueden por 
ei solos molver dote Ingente problema. porque no te 
dala de Casos aislados o pocos en número. ni ele ton asunto 
de fédl solución, ano de una torea de enormes proporcio-
nes, que la iniciativa privada ni siquiera ha Intentado 
emprender. y que he internado dinitlee estén en alado-
ta imposibilidad de realizar. dada por un lado la eMrerha 
limitación de medien: y recurro" de toda género de datos 
Salmos, y par Leo el *l'entero» costo que imnlic• la ad-
quitición de terrenos adetuadoo tu urbaninclin, el cita- 
blecindento de los candela público indispensables 	Ya 
conatittecidet de hollinienta funcionales. sólidos, hieléni-
eu y non amplitud e instalaciones aufitientes para llenar 
le. requerimlenM" de la técnica y. de las losle v regla-
mentol ailleablest por telet motivos. esta magno olire sólo 
bt puede llevar a cabo por un ameno o dependencia del !es-
tado. Adenia. corno lis empresas privadas penlenen penó-
altos de lucio y el Estado por ratón de los funciones no 
tiene ese propdsito, es el único que puede resolver el pro-
blema sin mis finalidad que el beneficio colectivo. sin 
obtener provecho alguno y sin elevar los coste" Tn con-
secuencia. er llega a tu conclusión incontrovertible de 
nue es neceaseis la creación, por el Gobierno, de un nú-
cleo de población. ampliando y mejorando la nona urbana, 
para la construcción de habitaciones Ittecbanaler e hloiini- 
tu. out ro vendan a platos. en condi:10nm Melle, y a 
peleles enotlicoe, a personas dr escasos recursos económi-
cos. e on. ar ira den en ser erl:in:brisa con depile:es mcde-
ration. Estos fines ron verdaderos causas dr utilidad pi. 
Mico', porque ni ecaliticlán se traduce en palpable' benefi-
cios colectivos. ya que con elle se satisface una de lbs 

.necealdadea fundamentales del ser humano. por ser la more-
de, lo mismo que el alimento. uno de los elemento' materia-
lea Indispensables para la conservación de le existene'a 
Individual y para el desarrollo de la vida social; 

D.—Que otro aspecto del problema ele escaseo de hall-
para perromis pertenecientes o lar clases de exi-

guas posibilidades. ea el dr la esiettía de lar rentas ele 
ha coste. El alta de loe alnuileres en el Dimito Federal 
ha sido nerelele el alee de los ealotes de las bienes 
nieta. acentuada y acelerada después de la inunda guau.  

era mundial por factores diverso y compleja, entro la 
que entran en juego le ley de le oferte y la demando, 
extremen por el aumento tapiad de le pobleción y el ritmo 
retrasado de lea comitnirciones; 	soncentrecialn en lea 
grandes ciudades; la &Matilde de inmigrante*, al ImPldr• 
que b edminlatreeign pública ha dado ad buril% de le 
industrio y del comercio: le regurldad publica y le está& 
*helad institucional, que han atreido y fomentado lea Mem,  
sionn; la consInaceiln de obras de planifieniónp de %tu 
benización ora gran credo. Todo esto ha contribuido a In-
crementar el valor de la propiedad inmobiliaria, y por en-
de no productividad. Peto al impago medie de bu 
roer• insulina, nn ascendió con la mima reirridarla: 
la rútanta proporción. lo raid ha dan por rendun im dar 
equIlibno ende ft: ehneeiciar: de roen s'  al dm de los ab 
polleras. por lo out es pernil restablecer al clotUbete 
construyendo gran número de habitaciones ye rea lora rea 
renta, e bien para su /muden a precio que olido  el 
canes do.equelles granoto tunas. Pruebe suden, de mita 
gran nerendad. es que lt::21 datos que he reaspilado el toa. 
titulo Nacional de la Vivienda, e! indias da renta asea-
cual media de habitaciones pare landUaa de Irme* mírd-
roba en le eludid de México. ea de trescientos pase, mies-. 
tras cace el salario mir.ano a dr Lamenta veinticinco 
punto el mes. de donde rondes que la mayor pide de ene 
seria absorbido por la renta. Consiesilenumenk, la Lo». 
inacelein de habhacioneo baratas o de nous Orbe. ab ad. 
mera euliciente es 'un objetive lb/ debe otean:ame so 
beneficio de loa trabajadores, y en denent, do las perro-

, nao que no tienen cata propia ni pueden pegar anee alma-
Inri. por la que en: plenamente probada la neesehld le la 
odiaba' pública de dicha finalidad; 

!D.—Que divenee dependenise u mordemos esta. 
talo han establecido ya Maleaos rema de habincie. 
net populares y el beneficio público y el éxito han ido 
tan grandes y manifiestos que no tilo se he mejorado su. 
Intedicamente el nivel de vida de las peruanas que misal-
leron beneficiados:, fino que se han saturado inmediaternmse 
te dichos centros. quedando millar de golicitudep eta 
poderes atender, por beba de mis habitielones ~-
Idea. lo cual &munir& que es notoriamente insuficiente 
lo hecho y que todavia folia mucho por hacer en elle 

Eta viste de ello, el Departamento riel Detienes bao-
»l por conduelo dr su Dirección General de Obesa Pi-
blinda y ele Oficinas dependientes de jata, ha efectuado 
t'indios, en los que. tomando en cuerna las premisa' ye ex-
puestas en las anteriores coneidevectones. se concluye que, 
es indiapenuible la lormaden de un núcleo de Adúlale- 

etnan  enruela
res  

a queneollirlan!a  Áluzirottetedlcolon cli:deaadbed.ceralidide eti 
Delineación de iztacalco y las rolando Juveniles* Pone Y 
Gabriel Ramos Millón al Oliente. con el Pie de Churubus-
cc al Sur, con los pueblos de Acules y Magdalena Adiad-
ps y con el antiguo canal de Apstlaeo; y al Poniente, 
ron le Cebada "le la Vigo: ya que ésta es una de las su-
perficies reservados en el Pleno Anulador ele le Ciudad 
paro futuro crecimiento urbano, conforme al proyecto ela-
borado en la propia Dirección y ene en términos derterdes 
se describe como din: creación de •.,n• nueva 'unidad do 
habitaciones, con tus propios centre. comereided ese 
todos los servicios, falta coarto abastecimiento de agua, 
drenaje. alumbrado, pavimentos. banquetas, ni t01110 escote 
las. mercados, Pudines públicos. centros eliden, inter 
destinadas al ropareinneitio, y con un sistema vial adecua-
do a sus propias exigencias, listado en forma conveniente 
con el penerel de la ciudad, paro que todo el conjunto 
forme parle integral de la mima, y ira tener de garanti-
zar condiciones de hshitAilltila aceptables flor eta funde. 
notan», que liaran gran sato habiunlrs Vivbb  en forma 8.ru. 
re. Idliénies y srratiable, cerro de los centros de' trabe-
jo existente:. btediante loa mismo' estudias he quedado 
comprobado que los únicos predios apropiados paro la ras. 
lindón de erro fin de utilidad público en lo nona tes-
recete& son los comprendidos dentro del perinteiro ya des-
crito. inmedatos e la Cebada de le Viga y ubicados el 
Detente dr la misma. por lat ei;uientes 
encuentren beldios. 2,..--Son adecuados paro soportar lee 
tamos reiultantes de las conenuccienee de una toree de 
habltacilr. unifemiliar de bel densidad de población. :L—
EY urhartincióo no ea ondoso, porque colindan con to- 
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neo ye itriserdiadaa lo Cual también facilite ta Ilga y 
continuidad á los aercieioa 	 cireunstan. 
lis de ententrerse Mbliva pettnite 	eleccbln del sis. 
len* vial Sistema Mentado. 34.—QuodCrin semunicades nos 
el »de de la eludid por la avenida Cburubusce que lar-
»la parle ad Ñtsrne anular básico de le »Mi* y que ya 
red ~luido en IN mermas do obre del sir ea una. 
te.—Celen la enemas e mis se bu •enidet hviendo rete. 
renio rebelares .abstitutos del *ene) de MIreinontes, que 
nrenticon eta adecuado desee).. la—ta libicsailin de 
muge terrenos monde e la tendencia natural y *mentí. 
me de crecimiento tie la ciudad de Mielen. Sa—latín el. 
tune enes M centro' intimé* al deporte y el ano es. 

Se rcimiento, roma le es le Ciudad Deportivo ea—CI *bu-
de los merados, comercia y de la población en genere: 

inte en ella se atablan es bacrani tieilmente, pues 
vea tonandbles al de renstibehlo Pea le Celada de le 
TI& per el que giraba predominantemente saldadas debo 
emir el romperte de mereanclas. tb.--gl matan db. 
tribedder de lamida, también perrillo' el aireen renda 
de les patuda comercies que *e lamba. lla—N. pa. . 

eendentes topyrifke que incoattalen el sera* de 
Is rebanada. lb. 	extensión de Me kanes que 
ea Mea sedad» pus aleja le poblada ose se 
llene ende& »dame al senda nemene. IM-40 
micaulime puede alineen. de idea n 	pu asa 
ende la Mame de lec. de tempanar" mine MWI que 
doweadee 	11/411 beinfel al andar 
imweaviesse ~din 	meneadas 11=artial 
onda toa le mea. densa re nene de Ni uta, per. 
addenda date que piran eanmad qua ala etMoasgar 
In enes de maemeleire, Nertilteld em wabia mama 
Main de 'central di le Hada elmosférice. 
la eaddidad im.yeedlle Maledeme arme laq Name d-
ada el pare di& dejada del irle alean en  edle  he  M-
aulee. y ea ra futura inmediato ese tenme II reducir* e 
N "m"i"es. 	eactratea Mein. loa anea levlim- 
mole" de Oethe San Annan, laboulon. 	lié- 
Lbs 	*Chalo

re 
 Odental. ademes de la Dad lidusaid 

.1121.1MS Incitan Industrias que dan *carón e un numero. 
pos Pi"! *Oren lta--Sa eneteentesn amas • les 
temas je fue te sien badana" des mudes o la era. 
mee de DusiM y e las demás es llega median el anilla 
Churabomee. Conaulade. lda.—feo estar ad en at 
dad liben de enotraccitmes. aves mann M preomma 

desetuntlin ni di dentellad% loet la que 
Crina 

de  
alero más Oda todo le cual heti menee tiñeren 

le ee recreó del fin de utilidad pablke premiado, y 
ya, sude, pmeitird vender a rente les ludoltalenee e pa-
pe ade ineleades y cundir el propósito de propemiener 
tia 

tedie  
venli~ becerra colectivo. th.— Indenendiontemente 

• de 	lee 
pre
raa  miman% la aludid Word de in- 

• le no de lde
m

mes ea loe termos nominad" cons-
tituid ase Indiroutible verla para animo de enlabia 
ye esinent, cano tan la Colonia Unan Marte. Mocosa) 
y Ibreadero. latapelapa, Sifón, 301. Memo de Chumben-
" ele. no.—Ademis de ser los únicos adecuada. pon 
ha dabas lemnoo que pueden utiliranie convenientemente 
pon el fin de utilidad pública cure redimir* te perol-
Vie 
an 	os 

un  
..1  tnciais: en 

peala ningo etnia 	pase allane de b dudad, 
dan nud •  

TV,—Que loa fina de utilidad pública que e. represan 
en si Mente que antecede, se encuentran exoliellamente 
panano en las tracciones I. II, III, XI e XII del articulo lo. 
dele Ley 

Chip 
Toolotación en tico,. ad reino en el articule 

IPS del Cddige ayo, >a que en el premie ce* ae trata 
de la «melisa de un miro o núcleo de troblacióni anigian-
de y melaren& el tires urbano, can les calles, obres de 
enbaniamlén y tenidos público* necesarios, para la cene-
Imelda de Imbibiciones que se vendan e se renten a fami-
lia' de reducidos posibilidades económicas, e precio, y en 
combelenes epa estén e su alcance. Ademdo, le Suprema 
Corte de desuse des establecido lunimudencla. que Puede 
verse en el Apéndice al Semanario Judicial de la "'riere. 
cado. correspondiente a 5» anos de 111/ e 113t, *Ciclón de 
IN& pire* 102. ley 410, en los simientes términos: Al 
expropien* en loe casos de la ley. un terreno »are tundee 
una *denla urbana. no puede deelne ose a. be•i-Pe*.itan 
Minasen* los particulares, sine umbrin el Liado y el  

FICIAL 

• 
Municipio e que acanalo la adonis que se funda cir-
amilaneis por la cual, queda establecido el concepto de 
utilidad pública. AliITIIIMO he aostehido en elecutories can* 
la que aparece publicada re .1. Apéndice citado, pagine Mi, 
baje el rubro "Utilidad piMica, concepto de le". que "En 
lao tármine" del articule D. onstituclonsl, 	utilidad 
Mica "buce. e eóbe a los colada ni mos la allectInded 
tituye el particular en el llora del hico rept pulido, sino tate. 
bien cuando se decreta le expropiación paro eithfast, de 
em meto dinas • ITTICallIgh be neersdedee de lee daos 
malea que marida muda,. tome acornee— en el 
frearrienainlen* y uriantrecién de terrenal tintinado, a 
eneuvlo bollitmionee barateo e India'', pera ñame; 

Y.--Que aló imildecho el requisito previa* en el er. 
titule 3o. de la lay de Eximpleeien, per helara tramitarle 
el enriaste a que se retire, im el que asid prende le 
manteé de Sacar e cine loe Anos *encane de utilidad 
yiblica que se han menelenede. 	ama la necesidad de 
moned pare ello be predi" que ee *nen. y que las pro. 
pielarlee 
	
cite m ne 	pedalea con dm eximan. 

yi que ario 	ladee Internad mi sanea 
men al Minn r OaratitialedeL lamo" alome bate les 
Mena flagelesine anee menee tienen nituredee ea 
le leche de are Diana ale Distmcide Clamend de Ce. 
nano • hentesie bol1 de le Temerle del Disida re. 
Mak • b aNl ee aeneord al l• bey. el eactee,de valer 
quo ea cede neo tea p al predio que es Irle, per ~-
fase que es le hubieres beche sea peeledertilad e le leche 
ea que ee les NOM ea salar Dad: 

Do Web, de le ~usen be Mide • Mar ene& 

reanato.—s. declare de "titulad pública b fono*. 
aíro de as mides de pialada ea le mata Sureste de le 
ciudad de Iidake, coa lea talla. antas de urbanicanin y 
rantraa Odias aeoeurfes. pea la construceión de 'a-
biselen' funcionales e bigiiialeso que es vendan • oe den 
ea armadirdenta e pacas mentados y ore condiciones 
lidles, a penada de ~sem miura econsearcea qw 
lee ocupen con mis lardin 	 • 

6EGIND30.—Pare la redimida de la fines de %IDO. 
dad Oblic• determinen, ea el puna que inunde. re 
amparara en lares del Depertemento del Mente rodera 
les siguientes inmueble,: todas les predios de porumboes 

Indina dentro de una emerfloie *tal 	alinda de 
412 *domo 11 eran y Si enstiireaa ubicado en las De-

leitaciones de bamba& • burda, entre le cabecera de 
esta dltime, be colonias Joandrio /Mas y Gabriel Ra-
ma UtUdn, el ab Chunsbusce, lo, pueblo" de Mula y 
Manden Alla:pipa, el Canal de Apalea y le Cebade de 
le Viga, con las 'siguiente, medidas y colintlenciao: partiendo 
del punto /acabado sobre el paramento tate de le Calzada 
de le Viga, en el predio que tur Inger de postas de tren-
riel, o sea, el'eértire localizado en el extremo Nomene del 
pelicorto, lindando en cuatro iremos con propiedad* par-
ticulares de la cabecera de le Dcleencian de Istacalco, el 
rimero de 4$ metros, con rumbo S 7000'1: el torunda de p 

tIO metas, con rumbo N 11°307; el terceto de MI metros, 
con nimbo $ Watt. e el cuarto de Si metros, con rumbo 
N Mol. Sigue en diez tramos colindando con la colonia 
Jurentino Rotar, el primero en les metros, con rumbo S 
OPISZ; el eenride. con fe Calle 1a7-A. en 20 merma. y 
con nimbe le PIOT; el *nene. efl Y10 metros, con rumbo 

11•1111; el cuarto. con la calle Sur 10-7A. en 310 metro, 
con nimba 6 1170W; el quinto. con la calle Oriente 116. 
en lf.3 metros, caes nimbe S L'101: el acule. con la eltlit 
Sur 113-A, en 1M metros, con rumba 6 10•00'4': el séptimo. 
ron la calle Oriente 111, en 111 metros con rumbo S Mut: 
el octano. con la calle Sur lit. en :13 metros. con rumbo 
ff 14•30'1: el noveno. can le calle Oriente 111. en Stu bis-
tros, con nimbe 5 114031tE, y el décimo. con le calle Sur 
1:1 de la nuera coimas Juvenutto Godas, eta 187 Mtlit,b, ron 
rumbo N 1004Yr. Continúe eta diecinueve tramos COIT0141,  
do con la coloide Ramos Millón, el primero. C011 la calle 
0,irrite I*. en IN metros. con nimba 5 10.0711: rl ar•nri.lo, 
le Avenida Cinc*, en 711 metros, son rumbo 5 9trnit/1.i el 
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lentie, en 41 mires, con rumbo E 11riu'E; rl fuerte. con 
• la Avenida Cine" en 106 metros, con nimbo S 10.31/11'; 

quino. os 101 miro, con rumbo fi 11"nul; el indo, con la 
De Sur 1E14, ea 111 onctio,. esa ruma 3 S'uult ; el 

'Igépiingkeen be limites de le enboola, 	mili,* ron  
rumie 11 14101; el ociare, con los lintel de la enlodo. 
en ti metros, con rumbo 14 1119012; el nacen*, cetrina lb; 
miles de lensurea celonia,TA metro con rumbo 8 11101T 
L: el décimo, con le calle Sur 111-A, en lid metros, con 
nimbe N 1111E. el déstmoprImcre, con los limite' de la 
Mona, en &U mello. gen rumbo S 11"311; el décimos,- 
✓indo. ara le calle So 1/1, en 11 metros, can rumba 24 
lirtifil; el dedminciii rn, con la calle Oriente 114 er 
merme. con nimbo S 1131G'3; el deciinocuane, con la 

.Sur 111. en 116 mono, mi nonio N 10'211; el décima-
eludes con los limites de le colonia, en 1T1 mores. din 
mune $ 11°001, y el glicioneate, colindando eso les L-
entes de le selenio ate 11 metros, eso nimbe N 21105. 
itrio manden& tan ¡impiedad particular, en 111 menee, 
sis nimbe 1310% huta el vértice que ee el enrome 
Orienta del »ligue, ea un punto fijarle bobee e! eje del 
vio Chumbueco, y e partir de este punto, el ee obre eleje 
del* rie ~o arribe. en nueve tramos. el triedro. de 

mires con rumbo S 22710V; d secundo. en 194 metros, 
ro nimbe S ir/Mi el torero. con 227 mono con turnio 
S 3311•11; el mole. en si metro ten rumbo S 24111e; 
el odeee. en tv metro, cen rumhe 6 2104511'; el ron, 
en id emins, can ~be 8 313011% el Optime, en 2$ me-
kan ~ nimbe 1 41•11141; el Intim en SI mtree, ron 
nimbe 1 4r111/, y el nevene. en 1.51 morirse, con ~he 
111~111, trimlnande me la iniencedén del en referida 
del de aumbuice, ara la Avenida Ihielce, que eg si 
mrés ideado en el caneen* Sureste del polleen, centinba 
de date vértice Ione la mima Asuelda Miles del Pueble 
do Aculo, en we min.. oil rumie N 1S1$'W. niyy4 fe. 
lindando ten propiedades pertkuhres tal merme poible 
en dee trenes, el Maese do 4/8 radio, ten rumbo 21 
Ron,. y si monde, ele 111 ~so, cen nimbo N /1105011'. 
Cardinue lindando en des temo mi la eolle Caldeen:a, 
el primo. de 71 metro ten tumbe N num y el segundo, 
ole SS metro, nos nimbe 1N 11912. Prosigue tolindande 
en eines trama so terrero do la lbedalena Ailarelpik 
el ohms. de 118 mime. ene nimbe N 1111111'8'; a eroundo, 
de rit menea, ~ rumba ITION; el temen, de 10 me. 
leo. cm ~be N MOTO el cuarto, de 1111 mtree. crn 
nimbe N MeV. y el quiste, de 124 metro, sen nimbe N 
111111. Colinde lindando san la tulle Mario • poleo,-
din Canelero, en Me ~m. ion ruede N 10101 Pre-
sten en entro trame, eliguiende al eje del eatlingo Cena 
do Apodé" el primen. do 424 ~in. con nimbo N int 
w: el monde, en 41111 menea. eso ~die N STIM; el tem 
ore. dr 142 ~ro cine rumba 8 111911111, y el mute, ea 
IN mello. con ~be N MeV. hora el pum, de intor-
no:in del paramento Oriente de la Cebada de la Vita, 
con el paramento Sur do le de Apedace. nue fi el pote 
extreme Noroeste del polleen* que se descrlhe. Finalments, 
rotunda ro la Odiada de la Viga. en del metros. con 
~be 1f PIEL cenen& el politene en el moto elide rl 
llenan* de la premio dennoilin. Queden excluidas de 
le expropiación les lene que ocupen lag vio públicas yo 
odsuntre, lee casero de les riin y emulo. loe Ohms y te. 
non ornar! del Dmartemente del Distrito Federal 
de la Nadé" que m encuentren dentro del »divise des. 
ante. 

Treceno-N Vienerternente del Mirlo Federal ye. 
yaré de InesePste, e loe smo!eteries elididos con la ee. 
pronlocién. 	Indentireriin que les orresnende conforme 
el articule :leen:Minios!. telones coma use la egiaer  
fbealn roe en la fecho de Me Decreto tienen reiletraeol 
he Prediga Me loe niereplen, en la Dirección General dt. 
Catastro e Imponte Predial de la Temería .del Dimito 
Federal, mis el mune do! valor, en su ene, que han 
obtenido el predio de que ae trata. Per mojan Que ea le 
hubieren hrche con posterriedded a la fecha de la mien n. 
den del soler fical. 

CUARTO,-E1 preecntp Decrete entrare en vigor e! la 
de su publicadas ea el "Diario Oficial" de la Federad,  

QUINTO.-PublIquere r notifiqucie. 

Dado en le residencia del Poder Ejecutivo Federal, ea 
}palco. Disidir) Federal. e las cuatro din del nao de lel>. 
tiemble de ind nnerriening regenta y ene.-Adolfo Ideo 
nolets.-Fiduire -Ciimplurei 12 Jet. del Dnundeninle del 
Dialrite f 'dorad, Ernesto P, l'rurlindu.-Rúbrica. , 

e e, e 

«VIO relatli* e la ',embolia de laboreo del Ilimerlede 
¡Miel Ihholtpr enlilineen. Notoria mimes 1111, despide 
de Le kende que ir lao remedia.. 

• 
Al mareo lo selle que dime Poder Curable ledcre!. 

-Toda «Unida Neeirranow-llnum.,-Dna.rtarcarde del 
Diera Fedent-Drierrien General de Servicios Legales. 

• -Olido Mida del Notariado.-Monee del elide; 37P 
-Esgardignie; 11.1 .11/8,12. 

ASUNTO, Se suplica publicar el sude que ea Ineurrild 

C. Director Id Mario Melar de la Tellgredée.' 	• 
Amo» Edificio de Comunicarlo:lea. 	, 
Cell* de Tetina Ne. 112. 	 • 
Ciudad. 

• 
Can esta lidie. oe dice al e licenelede Rafael liehdlar 

aran" Notarle donen 12 del o. 	dipaleider 

'Contesto su atento oficie ruloggere wee de leche le. d4  
mar os numrara manifeslarle quo queda enterado el N-
pei lancine del D. F., de que a pedir de la fecha de era el. 
ento. %tutea e hacerse 	 del ¿concho ele la NOM' 
No. 11 del D. F., ele le que ee Mutar, renunciando al lime 

gw le taita yuo concluir le hunda que N es ea le 

• 
Lo 5110 mc remito ~uniese a usted, e fin do me ea • 

rima Neer las órdenes neresnendientee para quese Pu-
Worms ea el diario e su merecido caree, el elide tranerrIte, 
de etwilemiled con le dispone per Ja :ay del beeteinde 

Atentamate. 

%free» doliera Ile Reebreelle. 	• 

Idéeles. D. P. a 1 de octubre de 1112.-ei pender Ce. 
orca de hervid« Lindes, aneé A. Memelelie..-Ilideisa. 

• 
DACIO relativo o le rtanuderlin de labio"; del lkoirlde 

Entenin Iherzola Sanioso, Negarlo mimes, 122, despeé* 
de le Wenn que le lee concedida. 

Al margen oin sello que dice: Poder Ejecuilve Federal. 
-Feudos Unidos Idegiconoe.-blégica -Departamento del 
Dieirde Fueral.-DilercIón General de Servicios tapies. 
-Oficina Jurídica del Notariada-Maniere del elide: VIL 
-tenerle nte: w.untsinr. 
?.SUMO: Se indica publicar el Mole que ea trascribe. 

e Director del "Diario Oficial" de le Federadas. 
Zninuo Edificio de Comunicosones. 
('albo de Pamba No. VIL 
Liudad. 

Coa esta fecha. se dice al C. lieeneiado Entente Nertele 
Songo, Notario número 122, del D. P..1* rigvienee: 

"Contesto su dente oficie número 705$ de fecha les del 
res en curso, ore manir 	le que queda enterado el De. 
parremenin del D. F_ de que a partir de la fecha de eta gen 
rito. vuelve e hernie careo del despache da le Notada 
mimo* 122 del D. F., de le que es titular. cruenclando'el 
tiempo que le falta paso concluir la !menda que se lo habla 
concedido: 
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VA') LA CIUDAD 1W ;..411:XICO D, 	SIENDO LAS 1(1:30 IIRS„ 
1)21., DIA 1:1 DE ;,COSTO DE 1975, SE REUNIERON 219 LA PRO' 
CI.TP,ADDRU. 	1".1.11.1)1•!iAS POR.d.AIWS n i. 1), D. 	POR Pp.it'i. 	IS . 	,A7Al RI 	R, 	na.  	 r 	NF;..  

ItSt.!3.A 1.111211TA SOTO, GU11.1.4,1(1\10 	 C:1.1110, " (a 	c,JU111.•:1i 	 Q111211+ BAjo 1,,,.orEsTA 
V.ERD/11), DK:i,ARA .1,011 QUE 1i);•1 P,111;;,\VROS rt1 1,,A 

"Ut11DN DE CO1 D.!, 	111? 	111(11.'i 	 17:1'APAL A 
• ,73% 	" A. c., 	P,12111D2 11, C 	n'Ud.:CC:U 1121,A CRIII1 

PRC::Pi....;iTA 	1WX.:111 V21/ \ 	 QUD: Y.().19 	 ASAN:111,1v. Giv,i,ERAL DF: 1)1(7.11A ASOC.1,',x7.K,:\I 	 :fi., II.' U)
AGOSTO ()EL Ci.,R11111,,,TE. 	21! 	:(:(.)1\1A 2:ZPRC)PIAi),\ 	1);', 
17,TACA.1,C'.C1 12 1:;1.1'AlYsi...Al'A Y '.1.7.11 Tt.15.:1111...N DIC:11A:1 P1'.11.01`•!,•\1; 

• 1. f 	 P.1;i'ilE1iP'1'Ati1"f•:3 D1,1, 
•, 

	CON 1' 	 11•!' 1' 	E:11P1.) 	 1 	
T; 	 :1 	1")D 12!!.1   OT, 	(11: 

 
1.111 	 jc•,•;¡-? 

4.11,.)!! 	 11 ii 
1.  

1,I4.11s'1`D 1."1. 	 1.11', 	 VELA, 	4:1; r4.' 
DV 	

P1-11)131.A1,';'`. 
t:, 

(1,HL \CT 	1:1•: 
. 	 OV,hEil. A!, 	TI.,. 1114ike:11)11 (1)1'111 ,Ift rwf, P!"E 	l( 4,21, 1). 	C.041 	Cs,1`:;1:TZ..., 	 id,1; , el .A1.15111./11.1, 

k 

1) 	CLA RACIONE;i. 

I,- Pct,.. 1:aerete Preuide.mial de, f,:elln 4 	;:eptionihrn,  19112, pubsiendo 	(!) 1)1:•rio 	d: In lierl-Tacian e/ día 3 lithre 	 en,roitiel Oil p3r uniu.a 	t1D11.1,1(1 7.:'11,1;en 	••• .57?. 	, 	 ruicit la roanruettón 	L1nidadf.,.1 I 4,'..14.a•-• ei11nal,”1 	sic.Iderin,-; O r(...!ntnri8.-4 a ri:.1•1.;om: 	Je inelysto.., r-•.-onAnli,on„ 

Por 	twoerdo 1.1.;• fecho 7 de julio L. 19Yn, publie.tylo l'•11 el \ 	'•`::', 2,1..•:::!() Dir:al ;,z: 1,-. 1.z(:.-•ranl..,i t.:, i•-r.1,,( 	111 L. 	jui;,;(!,! 1,)73, 	‘.. 	:uno - ,,,,,, k, 	• -,'I'''' :11 V:•-•.*•••r!...r••••n,o d,l D. 1,„ 	p•,,• 	r,u3 .1naj,-•,-,::'. 	fe.:1u ;:; 1•71run•, '....„1,1 	'' h,o lila:,  cii que divida 	loi..; lerrunan (•::ii,olliali(J1 in ••• 1)...eretn de 	

.1 

	

(l'...!t.7•11tk 1.111 :*1! (I:: Ig(*)2, 	(ii/e dec)arl'. de utilid.11 !-Milica In ítIriono4.m , L 	.;;/ --- --/-r ..1...1.. 	de lio.
,(1a...ko de 1.•oldación en la Youn Sort..:;It. 11.: la Ciotlati ti.' N:.:•xit,o, 

"..•••••'/',':-----,-;:' 

i, 	)"-P,' o li 	2,,.. Quo con fuollainLoto .11 td 1:-...er,•lo y Acuello TI • iinl.e,•0- 
1/",(1-: • , 	eiii,!,:-..1.:.,11 	1.1 I...I.Kirtanr.oto (1...:! 4), V 	lu, 	ro 	11` 	una Dilithd 1i..i.itat•i.l.., ., 



nal con aprmtimadamonte 1400 viviendas , y el INIll)NAVIT a. no 
vez , hn C:Cii1Str111(10 en cumplimiento al )3creto de vivienda para 
los trabajadores, así como todas las ellra9 de infra...•mructurn, i•mm- 
truidar ny el Departamento del 1): F., y el rencomr:do d,..! 	:ith 
familiwi que constituyen colonias populares dentro ti,: la Ziktin 
fir.propiatia . 

•c 
3.- Que crol motivo del f) crero 	11xpropittnión, ce ha 

eoi.intitu itb la "Dis k:a 	CO1011011 	 1!,.10cd•-:0 
hipa" A. C. 	dowl, 	agcup¿ u habita,..,.ea (1:.! 	7•':Ion y tIlle !,,00 
per son t,f1 Melle eter olirs 

:.. 

\.,1  

./..,., ,,-, • 	 4.- Que a virtud de ,•itie habían pasado <‘!lczt 	año. 	..li: •• 

1 --9 . 	
que re diera cumplimiento al Decreto i:;upropinto..ir, en el irlo ,1  

7/77 	
.-• 

1973, leo colonos 	m 

	

proovierGt el iunn 1) ar 	A-270;7:t al.,u:  lo,: . 
..- iiit 

i. 	. / 	
Tribunalen izederale2, resucito ::n Illtii.i. insta: .do ro' :::1 Pri 1.'1' .. 
Tribunal Cok:Titulo (n) :k.latcria 	AdruMill'iri Iva dr.‘1 i.:•ftr..,:r e::•:-.21,--,, 

‘ 	''''.*: / ..- 	( en fas-  mil f ay o.:11K2 a bou quI.:jo- -i, 1') ctl':1 j, ..;13tiirt :111 l'er1:::Wal 	: - 
definitivo en la ....7.•:sta Expropiada mencinaida. 

,...0 	 5.- Que a ylvtul de la fai., 	::. rtitnplitz...,  del ''... ,•. -:1;-, 
f. 	T?::tropiatecio, Ion propietariy,: 	af(:and.):•,, 11•!vac:)i1 :::c.nha Ltir, •.,.11,•., - 

tes 	da Inienst-o'ou de lo llailsi, 	rr•••,•ril r.,- •• • la cp!a r.illit'li '',,1 r;',' :*.s.'.:•• • 
k 	 eitullatto de tl:Irsu 	 m 

	

lton y ru rencoail., p.n. 	r-Ja, 1••.'!,vfirií:•••los 1:..1 ;', ••• .... ,. 
so (ir Expropinch•nt, 

1.11(1CIMADI/111A 1.3r. C.01.0Niwt,  

VOPULAily r. 	UlIPAIITAbIL fa ro 

c.,5 	r0 ft PERAL 

- 2 - 

6,- 1.a " Unión de Colonos de Muna Cruz I - luralco e lzray..,. 
lapas 	C.. a travé s de i",(11; terwel'»ntanten arriba nr.Ivzioirdw - , 
no d:' Conocen Jan obran que en cumplimic:no al D.,crzno 

llar)efectuado, por pacte de Jan ¿,utoridades del 1"):•parrament•c, 3.... • 
sin embargo, la 	1111ir11, sient,ire ha lornalo prrs,nc. 

lleve a la práctica lo mán 	 posil)19 lo estalsie;•Ido 
• ne,Túto da I.?.:cuoptación, en ben.?'icio de 1.11; 	necey,:tr,,las 

• viviendas y que forman parte do la Asorlacit'at 
• , 

Atento a lo anttrinr, la!, puton 

1,?;• 

1 	x•7• 	 1.- El 113partameuto dará reacomcdo a la:: 1...•rsonan quo / 	• 	•• 
/ deben 'a posrsión en la Vona lixpr opiada Kracalco 1:•tapalapa y (int! 

,,:b,474./...); tortura] parte d‘.1 la Unión, tomando como base y en forlua • • 
a 101; beneficiarios (le 1:s reladudón de 	 li):1 

.s.  
C 1. A 11 U 1, A 11. 



- 3 - 

nnorunw,...44,4. nr 4:4-41n04.4% 

	

640p0 • net. 	 10 
04 4..)4stntTo rrnc44/44. 

ten tener riereclin a ser rearoniodadon, por halier 
dos  jildicioliswily0  ifik h 	por ld 	nlipitnist•les 11feurniin 	& 4 • 
Decer•ta 4.1c• r€..Cerelizia y a hl; 	 itr•redilen un in:,,..•11.,•• 
estado (In 	 entendiendo <int. la Unión ne obliga a 
a 	bar. 	 h.,: , ...nrint y 

la ';'cata, a efee.0 de inicia•.  n 	 ponill 	e! 
tninir. íñ. fittnivu 	1o1; 	 (t.:. la A:tuclaci(01,, 

- 	I).partanynno ¿lel 1'). 1?,, y h "Ilnitai de Cuitrap.1 
da llama Crt.'s 	 cotwiei.::n en ralo .la 
do la ilabii anión l polar del prapio 	'Ipartitirt,:tn-., llevo c. 1:,..1.5%•: 1. 
conatrueolón (IP un )11.(11.1. tle 	 .:diwtttiv.• 
niñas rjuu ert:111 Vi19,•11(11) en la '.,eat. 	 ,0r.to 

3.- La lltttúu 	1:01(.11if..q r t't il,r,:it'l11111114-1 t'AA (), 
enliVIr1e.11 	t'II 1111 	 )11ru'i 	r:iii • 	..•,% 
por ItinDlna 11' te:: 	 cnt,•nrin 
rvia intuiliats 	 (h.taaline 

	

11.1).u•ininenin dri I). l?„ 	 en (;•tt. .1111 
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POR LA 111.10i.! 	 Pi 1W. :1A;s' 
P.T;o::M..1`.1) 1../71'AP:` 	A. t.:, 



Convenio que celebran por una parte el Departamento del Distri-

to Federal, representado por el C.L ic. MANUEL GURR IA ORDuNEZ 

Secretario de Gobierno "B" y por la otra el C. FRANCISCO DE LA-

CRUZ VELAZCO como Presidente de la alón de Colonos de Santa -

Cruz lztacalco e iztaparapa Zona Expropiada, A.C., con la inter—

vención del LIC. GUSTAVO CARBAJ AL MORENO en su carácter de-

Secretario General del C omité Nacional del PR I y del I NG. FEDER I 

	

, 	CO AMAYA en su carácter de Director de la Comisión de Regulariza 

\ \ K...citSrl de la Tenencia de la Tierra CORL1T de la Secretada de la Re-- 

./ \i  

	

i ;\ i 	floy Agraria, con el objeto de iniciar la regular Inclán de la Te- 
' 

nenc la dela Tierra en el Fraccionamiento Urbano Popular Benito-

Juárez 'Campamento 2 de Octubre", al tenor de las declaraciones y-
cláus ulas sigule ntes: 

DECLARACIONES 

PR IMERA. - Mediante Decreto de Expropiación de fecha 4 de sep-

tiembre de 1962, publicado en el Diario Oficial de la Federación de -

3 de octubre del mismo año se declaró de utilidad pfiblica la forma-

ción de un dicte° de población en la zona Sureste dela Ciudad de - 

México y para tal efecto se expropió una superficie aproximada de -

372 hectáreas, 15 áreas y 33 centiáreas, ubicada en las Delegaciones 



-2- 

de Iztapalapa e lztacalco, de acuerdo con los linderos y colindan-

cies que en el propio Decreto se mencionan. 

SE CUNDA. - FRANCISCO DE LA CRUZ VELAZCO declara que desde 

aproximadamente 11 años existe el problema de regularizar la Te - 

ne nc la dela Tierra en el Fraccionamiento Urbano Popular Benito 

Juárez "Ca mpamento 2 de Octubre", en donde actualmente existen 

\ 	3,000 familias en n Cimero a pr oximado. 

TERCERA. - FRANCISCO DELA CRUZ VELAZCU declara que en el --

amparo 270173 se reconoce a los q uejosos la posesión de los terre-

no s que oc upaban y que éstos se encuentran dentro de la zona e a-

propiada Iztacalc o e Iztapalapa , comprendida en el Decr eto Pres i--

dencial publicado en el Diario Oficial dela Federación el 3 de octu-

bre de 1962. 

fi» 

CUARTA. - FRANCISCO DE LA CRUZ VELAZCO declara que hasta la -

fecha no se ha dado total cumplimiento a lo señalado en el amparo -

270173 del Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Admi-

nistrativa y que por otra parle el 13 de agosto de 1975 f ir maron u n - 

convenio al que tampoco se le ha podido dar total cumplimiento. 

QUINTA. - El Departamento del Distrito Federal manifiesta que por-- 
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su par te ratifica su disposición para iniciar la regularización 

de la Tenencia de la Tierra, tomando en consideración a todas-

la s personas con derechús que se encuentren dentro del Frac 

c ionamiento Urbano Popular Benito Juárez "Campamento 2 --

de Octubre", implementando además, la introducción de servi-

cios públicos tales como drenaje, agua potable, guarniciones, -

banquetas, escuelas y mercado. 

SEXTA. - Los firmantes de este convenio convienen al tenor de -

las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - Las par tes reconocen que existen las condiciones-

necesarias para regula rizar la Tenencia de laTierra en el F rac-

c ionamiento Ur ba no Popular Benito Juárez "Campamento 2 de - 

Octubr e" y con el objeto de lograr lo anterior se crea una Comi-

sión con participantes debidamente acreditados que tendrán co 

mo única función coadyuvar en la regularización de la Tenencia 

dela Tierra. Esta Comisión estará integrada por un r eprese -- 

tante propietario y su suplente del: 	 `41a •1 

a I. - Departamento del Distrito Federal 

b 1. - •Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 

c 1. - Unión de Colonos de Santa Cruz Iztacalco 

e Iztapalapa Zona Expropiada , A.C. 

11) 	c orett, 
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los representantes propietarios y suplentes tendrán derecho a 

inter venir en todo el proceso y las votaciones se tomarán por 

medio de los propietarios y solo en caso de ausenc la de ellos, -

podrá n hacerlo los suplentes. 

SEGUNDA. - Una vez integrada esta Comisión, deberá abocarse 

en forma inmediata a realizar los trabajos necesarios para lo-

grar se regularice la Tenencia de la Tiera, tomando en conside 

ración a las personas que existen dentro de la zona, siempr e 

y cua ndo a cr editen tener der echos, sea conforme al amparo 

27W73 y de acuerdo con la relación de quejosos que arroja 390-

perso na s, o por estar incluídos dentro del censo de 3,602 perso 

na s, de cuyo eje mplar poseen copia la Comisión de Desarrollo --

Urbano del D. F. , CODEUR, el C. Delegado del Distrito Federal -

en lztacalco , la Unión de Colonos de Santa Cruz lztacalc o e lz 

tapalapa Zona Expropiada, A.C. , y la Dirección de Quejas de la -

Presidencia de la República. 

TERCERA. - las acciones de esta C omisión se realizarán to 	do 

en consideración tos siguientes puntos: 

al. - Reconocimiento del a mpar o 2 70/73 y del convenio del 13-

de agosto de 1975, ron la limitación que impone el es pa - 

c io físico a regularizar y el r es peto a las áreas de servi-

c io y derechos de v fa que deberán desoc uparse al in I- 
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c lo de I a regularización. 

b I. - 	Reconocimie nto de pose sión a los Colonos que acrediten 

debidamente sus derechos en el lugar que actualmente-

se encuentran asentados, sin que ésto implique duplici 

dad en su contratación, lo que deberá vigilarse estricta-

mente con la prioridad que se establece en el s ubsecuen 

te subinciso d). 

c ).- 	E xclus ión del proceso de regularización de la zona co-

nocida como Bachilleres por estar sujeta a litigio y con—

tar el propietario con el amparo de la Justicia Federal. 

d I.- 	Preferencia en la contratación por parte del Departamen-

to del Distrito Federa I a las personas titulares del amparo 

2 70/73 y posteriormente a los incluidos én el censo que - 

y ivan dentro del Fracciona miento Urbano Popular Benito-

.1 ul rez "Campamento 2 de Octubre". En caso de existir - 

e xcede ntes de terreno, se contr atará a las personas 	

\

con-

derechos derivados del amparo y del censo y ue vivan - 

fuera de la zona y a los actuales posesiona rio no censa- 

dos. 
11 

e I. - 	Para el reacomodo de todas las familias comprendidas en 

el a mparo y en los censos que no pudiesen ser ubicadas 
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dentro de la zona del Fraccionamiento Urbano Popu-

lar Benito Juárez "Campamento 2 de Octubre" por no -

alcanzar el terreno disponible, la Comisión para la -

rregularización de la Tenencia de la Tierra CORETT se - 

compromete a proporcionar lotes ubicados dentro del 

perímetro de la Delegac ión Gustavo A. Madero del De-
partamento del Distrito Federal, para el reacomodo de 

estas familias e9 los términos y condiciones que esta 

biezca la Comisión integrada para los fines de regula-

r ización del Fracc ionamiento Urba no Popular Benito 

Juárez "CaMpamento 2 de Octubre" siempre y cuan-

do se cumplan con las disposiciones que por ley tiene 

CORETT. 

f). - 	Desalojo inmediato de los ocupantes de zonas de riere 

cho de vía y zonas de ser vicio o v fa ptiblica y reaco-

modo de los mismos en los lotes que proporcionará 

CORETT. 

En el caso de que existan familias que no estén inclu 

Mas dentro del amparo ni en el censo, la Comisión --
podrá Inc lurrlas dentro del grupo de personas que se 

ubicarán en los lo tes ofrec idos por CORETT, previa 
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Certificac ión de que efectiva mente estén actual-- - 
men te asentadas en el "Campamento 2 de Octubre" 
y que demuestren, cuando menos , su estada en - 
ese lugar con 6 meses de anterioridad. 

h I.- 	Los instrumentos que se utilizarán para la regulari-
zación serán en este órden, la relación de quejosos 
del juicio de ampara 270/73, el censo levantado en- 
975 y el re speto absoluto a las dec fisiones de la -

Comisión que serán inapelables, pues a ésta se le -
r econo ce y otorga la personalidad suficiente a la 
fi rma del convenio, para decidir en cuanto a las ac 
c iones que se deben llevar a cabo para todos los efec 
tos por I o que fué creada, actuando siempre apega-
da a derecho. 

O. - 	la regularización de I a zona deberá iniciarse por -
e I fracciona miento Rento Juárez o (Campamento 2 -
de Octubre). 

C UART A. - Los gastos de personal técnico y administrativo-
e sta rá n a cargo del Departamentó del Di strito Federal en -
forma total. 

QUINTA. - El Departamento del Distrito Federal para los efec 
tos de la Comis ión que se c rea en este convenio designa co 
mo representa ,ite propietario al C. Subdirector de DARTT,- 

1 
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LIC. J OSE LUIS GARCIA BECERRIL y como su representante 
suplente al C. Delegado en Iztacalco, DR. LEONARDO MUNOZ - 
LOP EZ . 

SEXTA. - Consecutivamente se regularizará el resto de la zona-
e xpr opiada en los mismos términos en que se inició. 

S EPTI NiA.- Este convenio deberá ser protocolizado ante No-
tario Público. 

OCTAVA. - Las personas que intervienen en e* convenio --
acreditan su personalidad de la siguiente manera 

a).- EL C. FRANCI SCO DE LA CRUZ VElAZCO, Presiden: 
te de la Unión de Colonos de Santa Cruz Iztacalco e - 
I zta pa lapa, Zona Expr opiada, A. C. con 	 

e e ** ele •   • e 

b).- EL C. LIC. MANUEL GURRIA ORDONEZ, Secretario 
de Gobierno "B", como representante del Departamen 
to del Distrito Federal con 	 
	 ***** ...• 

	

-7,V 	c ). - 	EL C 	 LIC. GUSTAVO C AR BAJA L MORENO, Secreta- 
r io General, como representante del Comité Ejecutivo 

	

1. 	Nacional del PRI, con 	 
• e • 

""--inapsw, 
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d).- 	EL C. ING. FEDERICO AMAYA como Director General 
de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la-
Tierra CORETÍ de la Secretaría de la REforma Agraria-
con.....     . 

TRANS I TOR 10 

Um1C0.- Será a plicable'en lo que no se oponga a este docu-- 
mento que se firma, el convenio de 13 de agosto de 1975. 
bucal", »I., a 15 de".icie".cr, de 197" 

FIRMAS: • 

( 

ar. MAN-- 	GURR1A 0. —  C. LIC. GUSTAVO CARBAJAL M. 
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ATENTAMENTE. 
V 
j 

México, D. P., p  9  de Mner) de 1977. 

1 LA,H. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE LA UNION DE COLONOS DE SANTA CRUZ 
IXTACALCO E IXTAFALAPA A.C. 

ASUNTO: Renuncia irrevocable de la C. ESTELA HURTA SOTO como 
miembro del °OMITE CENTRAL EJECUTIVO(el) en la Sria. 
de Accidn Social. 

Al traves del siguiente escrito, me dirijo de manera/ 
tests a los compaheror prceentee en esta as :lea orilL 
maris del die 9 de enero del presente aflo como maxima 
autoridad en los asuntos y fines sociales, con tal de 
presentar mi renuncia al cano que se me ha conferido, 
por los siguientes hechos. 

1:RIMERO: Desde 1967 he venido colaborando activamente, sin tal, 
gua de tiempo, de esfuerzo, de trabajo y de toda cla-
se de sacrificios que en forma directa o indirecta ha 
sido necesario rroporsionar con tal de que, se VOS» 
reflejados nuestros ideales de bienestar familiar, de 
ayuda ha nuestros compsheros. 

SEGUNDO: Duras han sido 1:4s pruebas de pasar, de sostener un 
movimiento que en ocho iones perecía opacaree, amena% 
ban y han amenazado, desvirtuarlo, desaparecerlo, dem. 
prestigiarlo; Pero ha sido el cari4o a un movimiento 
y la posibilidad de ver que en un die se hubiere re-
flejado el triunfo de la clase humilde en nombre de 
quien fud afectada esta zona. 

TERCERO: Mientras los asuntos han nido derechos, se a defendi-
do realmente a las femiliae no ha habido ningun obs-
tanulo rara desempeñar funciones de responsabilidad 
(es momentos tanto en momentos de indiferencia de la 
autoridad coma de momentos difisiles: En todo ese 'ME 
po transcurrido hemdr experimentado una serie de pro-
blemes de gustos y disgustos pero siempre pudimos lo-
grar que nuestra luche fuera en lince recta. De manera 
que nos han causad) sorpresa que ha pesar de seguir 
con (lastima) la misma conducta, hemos sido obeteculi-
sedoe en nuet.tros trabaps y en nuestru.: funciones. 

CUARTO: Ahorita ya no es tiemro de buscar fricciones, solamen-
te de ponernos ceda quién en su lmar rues al no estar 
de acuerdo en el trabajo en ln divisi6n, es preferible 
poner un harta aquí. 

QUIKTO: Es mi deseo ya no sejuir. 	partiripando tí: la forma que 
lo venia haciendo en ésta organizarion, y al contrario 
como miembro de base treturé de seguir trubajando en 
forma de nuestros companeros . 



1:1xice, D. P. a 9 de enero de 1977. 

A LA 0. AJAMDLY,A OhNIRAL OUINARIA 
DI.: LA UNION DE 3IA. uHUZ IZTAALCO 

IZTAMMIAPA, A.C. 

AWNTO: RLNUNDIA IRIM0O*400 
RA DUARTE: QUIRN RA PUIWYO 
*'141. us Acezo mialOr eIROIO 
HIRMANDU C. 811.0D•Ciedinidel00. 

pop medio del presente escrito, es dirijo di 6414411110 
atente a 1% P. Asemblea General vrdinmrie, "Mime siganimodem 
esa orcanizheidn con tal de presaatar mi resumida irrimaldilea 
esas miembro de la *ie. de 'incida Ricial, pes Led idemilideó. 
motivos y considereciones: 	 ; 

.1.'; 	. 	..• Primero.- He participad* no solamente oll.R411.11,0 1111.  
un Comité como activista, ~san, mujer maicman e* grill Sllep 
nido integras a una luna amista; para esta es  assaggewohis., 

lar 

testimonio que el ajumo trabaje desarrollada ole% 	iiiillilly, 
ese componeroe tanto como de *tras organisaciem 	elletsch 
de lo:Ir:era :ue, no puedo imaginarme dentro ds etre 	Ale ore 
aizaeién que )ni:n en entredicho los intercale* de Gil despele. 
ros. 

ysunds.- Apelo a ase uompainerao qus ~se ala bramr 
hemos nescr.dido, participado en mementos dificil,' és aiestre 
movimiento, determinmites para el Campamos». que sa preduidd--
dc tD.le un prJulcma urbeno, da una cadena de necesidades de la. 
gente 	 vivícado y ,:me eapontnneamente nes piagusee 
reepondi nd:, a  t,2fle !irc.,44,htdco, 2.r1 ,uP e: tiendes di »dolida 
de mujer, n1 tetar en desacuerdo cunnde es pera la 14~1~411 
per motivos ignoradesque no sabeste hasta esto asunte cuales 
son las justificncionee, todo esto perjudicando a ausetema:cells, 
pañeras que siempre hm estado en capera de tal Nolel~d& 41101 • 
que ya puedan formar un hogar digno para sus hijo*, ay Me ms" 
do pi que estos niñee han aufride en este Caagamoate toda' laes¡ 
incleaeacime dal tiempo, y ultimsments cuando se be dada edigim...j 
ta que la liaea democrática en este Campaneaste se Ma parAll~01 
#m que ea una ene wrsoan la 	pretende ~dare 	gmbl3W,  
cisiones que perjudican a nuestrao compañeras mo reseammais., 
pero si amenazadas de as cumplir can caprichos y ealgOinisell 
brsoajo y OP roereraciesso eme ninguna vansamprowlia. 

imvurra.- Ruede nace tiempo so di cuesta de quo 
!neme se espvorabnn pcineipWmente per ciertas ~hachemos 
lo 	earribi 11 menor Pran9neo de la Grua, ces estivo t 	! 
ciertas a,nriones nl beql 	:c ustaba afrentando el propio:Mb, 
mq, rara t;ue me hiciera aclaraciones, con palabras textual* 
de esto m5t;inzt 	 aun ti* de que entre *tras ce 

MiSMN3 com2Utro,,, .1aendo , .110 waclusién no ver ninguna 
malta, por Gl ,entrgrio s, iv,Liza dt una aclaradte de ~te 
do dinf,r0 i'rint. nl aeflor Oberto Menez, cuñado del soler gris 
cinco dt In .u., 	tG 	 ~ atifici ante diversos 	poder* 

ant 	 b,  por 	 lía me puse a vigilara falle 



. 
$11,moo (once sil peses 00/100). Por lo (pe después, de ele . 
obeervaciones mimprobje el trabaje concrete de todo alComIté 
Central Ljecutivo, pero en caso de haber descubierto algo -- 
que fuera en oontra del interde de la organleacién yo seria — 
la primera en ver iinnn.:i.ade ante la asamblea que en un mosoLts 
brindé un veta de confianza a una servidera cesa era mi deber,' 
ya que mi experiencia y conciencia politica ami as le ha engolada. 

Cuarto.— 	ha side 2i srpresa, cuando he descubierto.. 
que de la persona que senos oreja que tuviera usa conducta comm. 
traria a nuestra vida democrática, la desunido ea lugar.* mira; 
ha ileeldhada en lugar de edificar, ha habido. prOalmallaibles 
de compadrazgo • favoritismos ea centra del istordej.4.1 
nes, ee per ese que manifieste gae remete esta.  mgggig 
tral ijecutive, sis no renuncie • seguir thishajmiffialie lis co• 
lenes que en dltisa instancia sea les que W ishesse %M'Oset 
rode respetos.  

Y manifieste el desee de trabajar ea ua arpilles demeerdtt 
ce con todos lee °capilleros »mostee que %seden ~amas» ya . 
muy conocido CampamenteN2 de Octubre", y ad Melle& perdónales --
e3a is44en que mee cestade trabaje, sacrifísie te muestreo ceses 
fieros y saduddepolitica, 

CON TODO 
Alykalth Tb. 

'--41••• 
#1GGT 	

¿.• • 

"5 
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OFICINAS OINCRAL-liS• 	 ,CO 
PreloniaciOn de Centenario 
	 NUM11010 50.151 

Ay do III Turres Sri Pliimero 
Campamento 2 de Cktiihriti 

'rumio (Ah Di F. 

ONOINCIA POR, 
AVfrtiak PPATLACO lar. ris 

171kCal.Cr) IAI. O. p. 

UNION DF, Ca,..)NIOS DE SANTA CRUZ ,ZTACALCO 
IZTAPALAPA ZONA EXPROPIADA, A. C. 

no114,:in iom mANcILLA 
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ANTECIMENTES DiiL FRACCIONAMIENTO POPULAR  

"BENITO JUAREZ" 

(CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE)  

Por Decreto Expropiatorio del Poder Ejecutivo Federal de fecha 4 de septiembre de 1962, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre del mismo año, pasaron a formar par 

te del patrimonio del Departamento del Distrito Federal 702,508.19 metros cuadrados en terrenos 

localizados en el perímetro de las Delegaciones Políticas de Iztacalco - Iztapalapa, destinados a la 

formación de núcleos de población para 9ersonas de escasos recursos económicos. 

Dentro de la zona expropiadz, y cumpliendo con la finalidad del Decreto Expropiatorío el 

gobierno generó dos unidades habitacionales con viviendas de interés social y popular por conducto de 

INFONAVIT en la zona denominada "Iztacalco" y por el Departamento del Distrito Federal en la co-

rrespondiente a los "Picos de Iztacalco". Asimismo, desde antes de la expedición del Decreto Expro 

piatorio mencionado se formaron asentamientos humanos irregulares en diversas áreas ne la- zona 

expropiada, tales como la Nueva Rosita, Purísima Atlazolpay el Fraccionamiento Popular Benito Juá- 
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rez, lo cual dió lugar a que desde sus orígenes surgiera el tráfico clandestino de la propiedad y 

aparecieron supuestos líderes que no fueron más que negociantes de la necesidad social que se 

presentaba, que dividieron a los colonos según sus intereses, propiciando una inseguridad total 

desde el punto de vista social, económico y jurídico. 

Es de especial mención la importancia que tiene el interés económico en este tipo de 

actividades, pues los representantes o líderes, a nombre propio o de asociaciones civiles caren 

tes dé título legitimo. se introducían en las colonias Irregulares así formadas, especialmente en 

los espacios baldíos que quedaban como áreas de servicio y vialidades, un número considerable 

de familias a las cuales, previo el cobro de una cantidad de dinero que fluctuaban entre los - - 

25, 000.00 y $50,000.00 hacinaron de manera promiscua. 

En el último supuesto se encuentra especificamente el Fraccionamiento Popular Beni 

to Juárez, ubicado en la Delegación Política de lztacalco, en donde un líder de nombre Francisco 

de la Cruz, formó una asociación civil denominada Unión de Colonos de Iztacalco - Iztapalapa, que 

logró imponerse, mediante el uso de la fuerza a través de grupos de choque. Sin embargo, el In 

terés económico que generó el cobro semanal de las cuotas a los colonos, así como el cobro de 

cantidades por introducir familias a las áreas de servicio y a las áreas de vialidad del fracciona 
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miento propició una división en el grupo de Francisco de la Cruz, naciendo el llamado Comité 

Democrático que encabezó Alberto Carbajal. Con esta división en la colonia se perdió el prin 

cipio de autoridad legal al enfrentarse los dos grupos convirtiendo la colonia en tierra de nadie, 

en donde se cometen toda clase de actos ilícitos, como el despojo, el robo, el fraude, el abuso 

de confianza, las injurias, las lesiones en diversos grados, hasta la violación, la privación ile 

gal de la libertad y el homicidio, formándose así un gangsterismo urbano que convierte a esta 

zona en un auténtico cáncer social para la capital de la República. 

Fue tal la voracidad y deshonestidad de esta nueva especia de "representantes" a la 

que Francisco de la Cruz pertenece, que los lotes considerados en el proyecto elaborado por la 

entonces Dirección de la Habitación Popular, fueron en su mayoria Invadidos y no habiendo más 

lotes disponibles para seguirlos negociando, se ideó una nueva forma de obtener dinero, incre-

mentando la invasión en las áreas destinadas a servicios públicos, vialidades y zonas federales, 

mismas que con el tiempo se convirtieron en un grave problema social. Estos hacinamientos 

humanos, aparte de lo deprimente de su condición por los altos Indices de insalubridad, promis 

cuidad, drogadicción y consecuentemente de toda clase de delitos, tienen un alto grado de peli-

grosidad porque muchos de sus habitantes fueron traidor de diversos estados de la República, 



principalmente de Guerrero, Oaxaca y Morelos, los que en sus lugares de origen dejaron tras 

de dilos cuentas pendientes con la justicia, convirtiéndose en fuerza de choque de Francisco de 

la Cruz, principalmente los habitantes del hacinamiento conocido corno "Las Torres". Este 

grupo de gentes hacinadas por su vecindad con la casa del líder es el que impide en el fraccio-

namiento los trabajos de regularización de la tierra, o de tipo técnico. para la instalación de 

servicios públicos. 



FIN AL MAYOR CÁNCER URBANO DEL DISTRITO FEDERNL. 

Después de 18 años de inseguridad, terror, penurias, pro 

miscuidad e ilegalidad, el Gobierno del Departamento del Distri-

to Federal pone final problema social y jurídico generado en -

el Fraccionamiento Popular "Banito Juárez", comúnmente conocido 

como "Campamento 2 de Octubre", en la Delegación Política de Iz-

tacalco, Distrito Federal. 

En una acción sin precedente en la que intervinieron - -

coordinadamente todas las Dependencias del Departamento del Dis-

trito Federal, pero de manera especial la Dirección de Recursos 

Territoriales, la Dirección del Registro Publico de la Propiedad, 

la Dirección General de Obras Públicas, de Operación y Construc 

ción Hidráulica, de Policía y Tránsito y las Delegaciones de Iz-

tacalco y Tláhuac, se llevó a cabo el reacomedo y traslado de --

800 familias con todas sus pertenencias, que se encontraban vi--

viendo en vías públicas, áreas verdes y zonas de servicio al --

haber sido introducidas clandestinamente por falsos líderes, a -

una nueva colonia que totalmente legalizada les abre las puertas 

a una vida limpia y decorosa como es el deseo del señor Presi- -

dente de la República. 

Al mismo tiempo en el Fraccionamiento Popular "Benito --

Juárez", se procedió a la limpieza de las zonas invadidas y a la 

reanudación de los trabajos de urbanización interrumpidos por --

las constantes agresiones de los líderes infractores. Al mismo 

tiempo se procedió a terminar la regularización jurídica de 900 

familias que en sus respectivos lctes habían visto impedid.: - - 
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la acción del Gobierno por las continuas agresiones de los gru 

pos de choque capitaneados fundamentalmente por el tristemente 

célebre Francisco de la Cruz, quien había convertido la colonia 

en un feudo al margen del imperio de la ley y de la autoridad -

introduciendo a su arbitrio cotidianamente familias incautas a 

las que les cobraba diversas cantidades por hacerlas ingresar -

al fraccionamiento, ubicándolas en las calles y en las zonas de 

servicios, o hacinando hasta cinco familias de ocho miembros en 

un solo lote de terreno, imponiendo un régimen de terror al rea 

lizar desalojos por la violencia de familias que no le pagaban-

las cuotas de dinero que él fijaba. Asimismo este sujeto esta-

bleció negocios lucrativos para su beneficio personal como fue-

ron cocinas para venta de comida, fábrica de tabiques, tienda -

de abarrotes, banco privado para préstamos con intereses usura-

rios, etc.. Prueba de lo anterior son mas de 56 averiguaciones 

penales que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal --

tiene debidamente integradas entre las que mencionamos las si--

guientes: acta número 18/2832/77 promovida por Rosa Lilia Her-

nández, delito despojo; acta número SC/6831/978 promovida por 

Basilio Martínez Hernández, delito despojo; acta número - - 

18/926/980 promovida por Ma. Teresa Becerril de Carrillo, deli-

to despojo y lesiones; acta número SC/3142/77 promovida por 

Guillermina García de Hernándt.z, d.11ito despojo y lesiones; ac 

ta número 110/1/757/77 promovida petr Rafael Martínez, delito le 

siones y daños en propiedad ajena; acta número IZO/2453/77 pro 

movida por María de Jesús Andrade, delito secuestro; y acta nú 

mero 18/2458/977 promovida por Calmen Rodríguez. 
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El operativo que se realizó consiste en el reacomodo pa-

cifico de mas de 7,000 persimas aproximadamente que venían ocu--

pando caóticamente zonas federales, de vialidad y destinadas a -

servicios públicos y que vivían en condiciones primitivas, a un-

lote de terreno con todos los servicios en un inmueble lotifica 

do y totalmente legalizado;ven el que cada familia ocupó un pie 

de casa construido por las autoridades del Departamento del Dis-

trito Federal por su cuenta y entregado en forma gratuita a los-

colonos. Dicho módulo habitacional cuenta con dos piezas y un - 

Uno, toma domiciliaria de agua potable y drenaje sanitario en -

funcionamiento. Asimismo se entregó a cada familia un plano pa-

ra el desarrollo posterior de su casa, la cual se herí con aseso 

ría gratuita de las autoridades. 

La colonia formada por el Departamento del Distrito Fede 

ral para llevar a cabo la instalación de las familias de que se-

trata, se denomina Fraccionamiento "Benito Juárez", Segunda Sec-

ción y se encuentra ubicada en los limites de las Delegaciones -

de Tlibuac e Iztapalapa en una zona en donde el ambiente es lim-

pio y no contaminado y existen a su alrededor en un radio de 3 - 

Kms. a lo máximo, 0011,11/de niños, escuelas primarias, secun--

darias y preparatorias así como mercados y demás tipos de servi-

cios contando con 3„-14infraestructura vial que permite un acceso 

regular de sus habitantes. El costo de las obras que el Depar - 

tamento del Distrito Federal realizó para ofrecer esta solución-

es del orden de $ 42'000,000.00. En el Fraccionamiento Pope- - 

lar "Benito Juárez' conocido como "Campamento 2 de Octubre", --

la inversión del Departamento del D'strito Federal para el sanea 
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miento de la zona y su regeneración así como para la introduc-

ción integral de servicios públicos tales como agua potable y 

`alcantarillado, pavimentación de calles y andadores, alumbrado 

público, guarniciones y banquetas, así como equipamiento urba-

no, es hasta la fecha de $35'000,000.00 estando en proceso de-

inversión por las obras que se llevan a cabo como consecuencia 

de esta acción, la suma de $56'000,000.00. El número de habi-

tantes beneficiados con estas obras, es del orden de 35,000 --

personas. Los habitantes que han sido reubicados en la colo--

nia formada para tal fin por el Gobierno del Distrito Federal-

reciben su lote de terreno y su módulo habitacional totalmente 

regularizados y con escrituras públicas debidamente inscritas-

en el Registro Público de la Propiedad. El precio de sus lotes 

es menor al que actualmente rige en cualquier parte de la Ciu-

dad para este tipo de inmuebles y se les otorgaron facilidades 

para el pago de dicho precio. Actualmente el Fraccionamiento-

Popular "Benito Juárez" (2 de Octubre), fue regularizado por-

la Dirección de Recursos Territoriales en mas de un 501, habién 

dose entregado 1,300 escrituras públicas debidamente inscritas 

en el Registro Público de la Propiedad en el mes de marzo de -

1979. 

Con esta acción el gobierno capitalino del señor Presi 

dente López Portillo reinstauró la legalidad y reincorpora al-

pleno régimen de derecho que priva en él pais a esta zona del-

Distrito Federal que por tantos años fue presa de la voracidad 

de falsos líderes, causando daños morales y materiales a u, --

gran número de mexicanos que hoy len resuelto de una vez per - 

todas este añejo problema. 



Este día el Gobierno de la Ciudad de México, rea 

lizó una de las acciones más trascendentales de que se tenga me 

moda en la vida de la metrópoli, al realizar el traslado de más 

de 800 familias que desde hace dieciocho años vivían en condicio 

nes infrahumanas, hacinadas en el Fraccionamiento Popular "Be 

nito Juárez", comúnmente conocido como "Campamento 2 de Oc-

tubre". 

Esta importantísima acción sin precedentes en la 

historia de nuestra ciudad, viene a dar solución, por fin, a un 

problema que tenía más de quince años y que había convertido a 

la zona conocida como "Campamento 2 de Octubre", en un verda 

dero ghetto de promiscuidad, insalubridad y delincuencia que 

constituía un terrible cáncer social en nuestra capital. 

La operación consistente en el reacomodo pacifico 

y legal de más de siete mil personas que venían ocupando caótica 

mente zonas federales, de vialidad y destinadas a servicios públi 

cos y que vivían en condiciones primitivas, a un lote de terreno 

con todos los servicios en un Inmueble lotificado y totalmente le-

galizado, en el que cada familia ocupó un pie de casa construido 

por las autoridades del Departamento del Distrito Federal y cuyo 

costo fué totalmente a cargo de las mismas. Además de solucio- 
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nar el problema habitacional de este grupo, permitirá al Gobierno 

de la Ciudad terminar la regularización del Fraccionamiento Popu 

lar "Benito Juárez", y la introducción de servicios públicos al mis 

mo con una inversión de más de $56,000.000.00 con lo que se be 

neficiará a más de 4 000 familias. 

En forma coordinada las diversas dependencias del 

Departamento del Distrito Federal que intervinieron en forma di-

recta en esta operación, lograron que pacifica y ordenadamente 

este numeroso núcleo humano, a partir de esta fecha cambie total 

mente tanto en sus hábitos, como en sus costumbres ya que el Go 

bierno ha hecho posible una nueva vida ea este asentamiento hurra 

no en el lugar denominado Zapotitlán, dentro del perrmetro de la 

Delegación de Tláhuac. Evitando primordialmente el crecimiento 

de la mancha urbana de la ciudad ya que el predio adquirido por el 

Gobierno, forma parte del área urbana ya existente, en el cual se 

llevaron a cabo la construcción de redes de agua potable y drenaje 

sanitario, as! como de calles, áreas de servicio y zonas verdes, 

igualmente se cuenta con los predios de transportación in- - 



dispensables para la movilización de la población activa a sus cen-

tros de trabajo. Pul: preocupación de las autoridades que el pre—

dio seleccionado estuviera localizado en una zona donde los niños 

y jovenes puedan prepararse sin tener la necesidad de recorrer 

grandes distancias, y es muy satisfactorio informar que la pobla-

ción escolar contará con escuelas primarias, secundária y jardi 

nes de niños dentro de un radio máximo de dos y medio kilómetros. 

Para resolver este problema social y humano que re 

presentaba la reubicación de estos nuevos colonos, el Gobierno les 

construyó módulos habitacionales o pie de casa, el cual podrán ha-

cer crecer en la medida que sus posibilidades económicas se los 

permita, de acuerdo con los proyectos constructivos que con esta 

finalidad se le ha proporcionado todo esto en forma gratuita. 

La inversión que el Gobierno ha efectuado tanto para 

dotación de servicios, como en la construcción de módulos habitado 

nales, gastos operativos, etc., es del orden de $60,000, 000.00 (SE 

SENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M. N, ). 

Es de vital importancia señalar lo que este cambio de 

vida significa para las familias que por dieciocho años han vivido en 

un ambiente de terror, de insalubridad, promiscuidad e inseguridad 

todo tilo propiciado y generado por una pandilla de delincuentes, la 

cual fué capitaneada por un individuo de nombre Francisco de la - 
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Cruz, que como es del conocimiento de b mayoría de la opinión pú-

blica, el llamado Campamento 2 de Octubre, enclavado en la Dele-

gación de lztacalco, fué convertido gracias al gangsterismo urbano 

propiciado y fomentado por este sujeto ea un cáncer urbano de la 

ciudad, en una zona convertida en tabú intocable para boda aquella 

autoridad que intentará siquiera poner el orden en la situación anár 

quica que ahí reinaba ya que intereses obscuros vetaban todas las 

acciones que la autoridad intentará. 

Los antecedentes que precedieron a la acción de Go 

bienio hoy realizada y que se considera de sumo interés sea cono 

cada por la ciudadanía, como un ejemplo nefasto de lo que no deberá 

volverse a permitir ni a consentir en una urbe de la importancia de 

la gran Ciudad de México, son los siguientes: 

Por Decreto Expropiatoriodel Poder Ejecutivo de fe 

cha 4 de septiembre de 1962, publicado ea el Diario Oficial de la Fe 

deración el 3 de octubre del mismo año, rasaron a formar parte del 

patrimonio del Departamento del Distrito Federal 702,508.19 me-

tros cuadrados en terrenos localizados es el perímetro de las Dele 

gaciones Políticas de Iztfcalco -Iztapalaps, destinados a la forma-

ción de núcleos de población para personas de escasos recursos eco 

nómicos, 
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Dentro de la zona expropiada y cumpliendo con la 

finalidad del Decreto Expropiatorio el gobierno generó dos unida 

des habitacionales con viviendas de interés social y popular por 

conducto de INFONAVIT en la zona denominada "lztacalco" y 

por -el Departamento del Distrito Federal en la correspondiente 

a los "Picos de Iztacalco". Asimismo, donde antes de la expe-

dición del Decreto Expropiatorio mencionado se formaron asenta 

mientas humanos irregulares en diversas áreas de la zona expro 

piada, tales como la Nueva Rosita, Purísima Atlazolpa y el Frac 

cionamiento Popular Benito Juárez, lo cual die, lugar a que desde 

sus orígenes surgiera el tráfico clandestino de la propiedad y apa 

reclemn supuestos líderes que no fueron más que negociantes de la 

necesidad social que se presentaba, que dividieron a los colonos se 

gún sus intereses, propiciando una inseguridad total desde el punto 

de vista social, económico y jurídico. 

Es de especial mención la importancia que tiene el 

Intereg económico en este tipo de actividades, pues los representan 

tes o líderes, a nombre propio o de asociaciones civiles carentes 

de título legítimo, - introducían en las colonias irregulares así 

formadas, especialmente en los espacios baldíos que quedaban corno 

áreas de servicio y vialidades, un número considerable de familias 

a Ja.; cuales, previo el cobro de una cantidad de dinero que fluctua- 



ban entre los $ 25,000.00 y $ 50,000.00 hacinaron de manera 

promiscua y totalmente ilegal. 

En el último supuesto se encuentra específicamente 

el Fraccionamiento Popular Benito Juárez, ubicado en la Delegación 

Política de Iztacalco, en donde Francisco de la Cruz, formó una 

asociación civil denominada Unión de Colonos de Iztacalco - Iztapa 

lapa, que logró imponerse, mediante el uso de la fuerza a través 

de grupos de choque. Sin embargo, el interés económico que ge-

neró el cobro semanal de las cuotas a los colonos, así como el co-

bro de cantidades por introducir familias a las áreas de servicio y 

a las áreas de vialidad del fraccionamiento propició una división 

en el grupo de Francisco de la Cruz, naciendo el llamado. Comité 

Democrático que encabezó Alberto Carbajal. Con esta división 

en la colonia se perdió el principio de autoridad legal al enfrentar 

se los dos grupos convirtiendo la colonia en tierra de nadie, en don 

de se cometen toda clase de actos ilícitos, como el despojo, el ro-

bo, el fraude, el abuso de confianza, las injurias, las lesiones en 

diversos grados; hasta la violación, la privación ilegal de la liber-

tad y el homicidio, formándose así un gangsterismo urbano que con 

vierte a esta zona en un auténtico caos social en la capital de 

la República. 
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Fue tal la voracidad y deshonestidad de esta nueva 

especie de "representantes" a la que Francisco de la.Cruz per-

tenece, que los lotes considerados en el proyecto elaborado por la 

entonces Dirección de la Habitación Popular, fueron en su mayoría 

invadidos y no habiendo más lotes disponibles para seguirlos riego 

ciando, se ideó una nueva forma de obtener dinero, incrementando 

la invasión en las áreas destinadas a servicios públicos, vialidades 

y zonas federales, mismas que con el tiempo se convirtieron en un 

grave problema social. Estos hacinamientos humanos, .aparte de 

lo deprimente de su condición por los altos Indices de insalubridad 

promiscuidad, drogadicción y consecuentemente de toda clase de 

delitos, tienen un alto grado de peligrosidad porque muchos de sus 

habitantes fueron traídos de diversos estados de la República, prin 

cipalmente de Guerrero, Oaxaca y Morelos, los que en sus lugares 

de origen dejaron tras de ellos cuentas pendientes con la justicia, 

convirtiéndose en fuerza de choque de Francisco de la Cruz, princi 

palmente los habitantes del hacinamiento conocido como "Las To- - 

rres". Este grupo de invasor es por su vecindad con la casa 

del líder es el que impide en el fraccionamiento los trabajos de re-

gularización de la tierra, o de tipo técnico, para la instalación de 

servicios públicos. 



Para darse cuenta del grado de corrupción y degene 

ración moral y delictiva, y a los extremos que se llegaron en el 

llamado Campamento, De la Cruz, organizó negocios lucrativos 

para su beneficio personal, como fueron: cocinas para venta de 

comida, fábrica de tabique, tienda cooperativa de abarrotes y co-

mestibles, formó su propio banco con d dinero de los colonos con 

más posibilidades económicas, ofreciaaloles ganancias en tasas 

de interés anual, dinero que nunca volvieron a ver los incautos a 

quienes defraudó con este engallo, al manifestarles que sus fondos 

hablan sido empleados en el pago de desplegados de prensa contra 

las autoridades, volantes y gastos personakes; así como para so-

bornar a funcionarios para que lo dejaran seguir actuando impune 

mente. 

Por versiones que circulas en el Campamento, sobre 

todo de gente allegada al mencionado lid« se asegura que el Incen- 

dio que sufrió la gente humilde que habitaba en chozas de láminas 
/ en 1975 

de cartón, fué provocado intencionalmente, con objeto de sorpren- 

der a la entonces Procuradurfa de Colonias Populares con relacio 

nes apócrifas de colonos enlistados, los cuales habla que reacomo-

dar. En este acto criminal perecieron tres niños calcinados. 
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Como consecuencia de loataterior, y para dotar de 

lotes a los afectados por el incendio se armó un nuevo núcleo co 

nocido como "Bachilleres", pero en realidad únicamente se les ad. 

judicó a sesenta familias y el resto de los lotes fue negociado por 

De la Cruz, ad como por sus jefes de greco. 

Simultáneamente desaparecieron diez personas de 

las cuales nunca se conoció su paradero, pues De la Cruz, les (lió 

cantidades de dinero a los familiares con objeto de que se fueran 

de la zona y no se denunciara, ni se investigara nada de lo sucedí 

do (2 de agosto de 1975). 

El 30 de enero de 1976 al 11 de diciembre del mis-

mo año, Francisco de la Cruz, huyó del Campamento y se refugió 

en el pueblo de Atlacomulco, Morelos, donde posee propiedades 

por el temor de ser aprehendido, como consecuencia de los actos 

delictivos que habla cometido. 

El 10 de enero de 1977, la amada "Organización" 

se dividió, formándose el Comité Democritico, cuyos principales 

dirigentes, gente muy cercana a De la Criz, y que formaban la ba 

se, se desengañaron al darse cuenta que únicamente hablan sido ma 

nipulados para servir a los intereses penales de este sujeto del 

cual ya se hablan cansado de enviarle fuentes cantidades de dinero 
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durante el tiempo que estuvo ausente del Campamento, y que a su 

regreso reanudó sus actividades delictuosas a espaldas de sus en 

otro tiempo seguidores. 

Al desertar de la "Organización" sus principales 

• dirigentes. De la Cruz, reforzó su pandilla con gentes, como el 

conocido drogadicto y pandillero José Luis Robles, alias "El Naja 

yo", así como de Teresa Ojeda Ortega, alias "La Burra", quien 

era esposa de su lugarteniente Macado Rodríguez, misma que 

posteriormente convirtió en su amante, lo que le costó a ,Macario 

Rodríguez, ser cobardemente asesinado el 12 de mayo de .1979. 

Aparte de estos hechos que tuvieron gran resonancia 

dentro del Campamento y en las notas rojas de los periódicos fue-

ron levantadas actas penales por los delitos de despojo, lesiones, 

privación ilegal de la libertad contra el pseudo líder en un número 

aproximado de doscientas, entre las que se pueden citar a guisa de 

ejemplo las siguientes ; acta número 18/2832/77 promovida por 

Rosa Lilia Hernández, delito despojo; acta número SC/6831/978 

promovida por Basilio Martínez Hernández, delito despojo; acta 

nún ero 18/926/980 prohlovida por Ma. Teresa Becerra de Carri 

llo, delito despojo y lesiones; acta número SC/3142/77 promovida 

por Guillermina García de Hernández, delito despojo y lesiones; 

acta número IZO/1/757/77 promovida por Rafael Martfnez; lelito 



- 9-Bis - 

lesiones y daños en propiedad ajena; acta número IZO/2453/77 

promovida poriMarta de Jesús Andrade, delito secuestro; y acta 

número 18/2458/977 promovida por Cansen Rodríguez y otras, 

mismas que están sujetas a investigación por las autoridades com 

petentes. 

Muchos delitos quedaron bienes por el temor muy 

fundado de los colonos de sufrir agresiones Micas en su persona, 

como en la de sus familias. 

A pesar del caos reinante es esta zona, en la cual 

las condiciones para trabajar e intentar readarizar la tenencia de 

la tierra, as! como para realizar obras de beneficio social eran 

muy d if [clics , pues 	  
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los empleados comisionados para realizar estos trabajos eran veja 

dos, agredidos y en algunos casos secuestrados por este grupo de 

delincuentes, desde los inicios de presente regimen cumplimentan 

do órdenes del señor Presidente de la República y del C. jefe del 

Departamento del Distrito Federal, al través de las dependencias 

comisionadas para ejecutar los trabajos programados; se inrrodu 

jeron en el Fraccionamiento los servicios más indispensables, co-

mo son redes de agua potable y alcantarillado, pavimentación de ca 

lles y andadores, alumbrado público, guarniciones y banquetas, -

obras de equipamiento urbano, habiendo invertido el gobierno hasta 

la fecha la cantidad de $ 35,000,000.00 ya aprobado para concluir 

las obras faltantes en los sectores conocidos, como Bachilleres, Pee 

stcola y demás arcas faltantes una inversión de $ 56,000, 000.00. -

El número de habitantes beneficiados con estas obras es del orden 

de 35000. 

En lo que se refiere a la regularización de la tenencia 

de la tierra, se implementaron trabajos, consistentes en censos, con 

tratación, proyectos, levantamientos topográficos y todo el proceso 

correspondiente para culminar con la entrega de escrituras públicas 

a 1 300 familias, que significa aproximadamente el 55% del total de 

lotes de proyecto, lo cual significó una inversión para llevar a. cabo 

esta acción de 



Esto es lo que en forma concreta y sintetizada dará 

a la opinión pública una Idea clara y concisa sobre los logros que 

en materia de seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y obras 

de beneficio colectivo, el Gobierno de la Ciudad ha emprendido en 

cumplimiento ala política dictada por el Primer Mandatario, para 

acudir al rescate de la dignidad y mejoramiento de las condiciones 

de vida de las clases marginadas, dando a estas acciones todo el 

respaldo tanto moral, como económico para cumplir con la política 

social y humana que es la característica esencial de este regimen 

revolucionario. 



DOCUMENTOS DE ESTRATEGIA 
PARA LA IMPLEMENTACION DEL 
DESALOJO ( D.D.F. ). 



SOLUCIONES QUE SE PRESENTAN A CONSIDERACION DE ¡A 

SUPERIORIDAD PARA LOGRAR LA REGULAR IZACION 

DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN ESA ZONA 

PROPUESTA No. 1 

a) Preparar adecuada y oportunamewe la opinión pública con 

un plan previamente concebido ( Esta acción se ha venido 

realizando con el auxilio de los medios masivos de, comurilcacilj -1) 

b) Adquirir un predio con superficie suficiente para dar 

reacomodo a las familias que no puedan quedarse dentro de 

la zona. 

c) Interw.nción de la policia mediante un plan estratégico 

cuidadosamente estudiado a efecto de que se lleven a cabo las 

siguientes acciones 

1.- Aprehensión de los !Telares de ambos grupl3s y sus 

principales colaborndores. 



2.- Interrupción de los servicios de enorgra eléctrica en la 

zona. 

3.- Acordonamiento de la zona para evitar la entrada de 

elementos extraños que pretendan aprovecharse del estado 

de cosas y que se generen disturbios, etc. 

d) Darle el manejo adecuado a la acc:ón regularizadora del 

Departamento, a través de los malos masivos de 

comunicación, 

e) Iniciar inmediatamente la contratación de las familias con 

der'echos reconocidos en la zona y el reacomodo de las familias 

hacinadas. 

Estas acciones serán apoyadas por e! Departamento del Distrito 

Federal , mediante la dotación de los servicios públicos en la zona. 



LIC. MANUEL GURRIA ORDOÑEZ 
Secretario General de Gobierno "A" 
Departamento del Distrito Federal 
Presente. 

En cumplimiento de sus instrucciones, me permito someter a su atenta consideración, 

el proyecto de operativo denominado: 

Z-1 (hacinados en zonas "Campamento 2 de Octubre"). 

Z-2 (zona destinada para el nuevo núcleo de población en la Delegación de Tláhuac). 

Asi como sugerencias sobre las actividades y responsabilidades que tendrán a su car 

go las diversas Dependencias que intervengan coordinadamente en esta acción. 

Se ha escogido para iniciar la primera etapa de estos trabajos, a los hacinamientos 

conocidos como, "Las Torres", 'Recursos Hidráulicos" y "Pepsi Cola". 

Las razones políticas y sociales que nos hicieron seleccionar los núcleos citados, se 

comentan con mayor amplitud en información por separado. 



- 2 - 

El número aproximado de familias que deberán ser movilizadas en esta etapa es apro 

ximadamente de 650, con un promedio estimado por familia de 6 miembros, nos representa un 

toral cercano a 3.250 habitantes los que deberán ser trasladados y reacomodados en un lapso de 

tiempo calculado de 9 a 10 horas. 

Lo referente a las medidas que deberán adoptarse para resolver el problema de vivien 

da de los colonos que serán reacomodados, muy atentamente se sugiere al señor Secretario Gene-

ral de Gobierno "A", se sirva solicitar la opinión de los señores Directores y Delegados que for-

man parte del operativo para implementar un Plan de Emergencia rápido y eficaz para encontrar 

le solución a este aspecto que es de primordial importancia. 



PARTICIPAN PROVECTO OPERATIVO 

(Z-l) - (Z-2) 

Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio cid Distrito Federal 

Delegación Política de lzracilco 

Delegación Política de TItilaunc 

Dirección General de Policía y Tránsito 

Dirección General de Relaciones Públicas 

SECRETARIA GENERAL DE 	Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 

GOBIERNO "A" 	 Dirección General de Obras Públicas 

Notarios 

Dirección del Ama de Recursos Territoriales 

Contratistas del Departamento del Distrito Federal 

Estado Mayor Presidencial 

Dirección General de Quejas 



DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO  

DEL DISTRITO FEDERAL  

Esta Dirección interviene como Institución jurídica Coordinadora de la regularización de la 

tenencia de la tierra en el Distrito Federal, en todos los trabajos relacionados con la imple 

mentación, tanto del operativo, como de las acciones y documentación necesaria para llevar 

a cabo el reaoomodo programado. Asimismo se estará en permanente contacto con esta 

Dirección, con objeto de mantener informado al C. Director, sobre la marcha de estos tra 

bajos y éste a su vez se sirva indicarnos lo que su valiosa experiencia aconseje a este tipo 

de acciones. 



DIRECCION DEL ARTA DE RECURSOS TERRI'T'ORIALES  

1.- 	ASPECTO TECN1CO  

a). - Levantamiento topográfico de la poligonal (Z-2). 

b). - Proyecto de lotificación. 

c). - Trazo y estacado de los lotes. 

d). - Proyecto de calles principales de acceso al predio. 

e). - Localización de hidrantes. 

2. - APOYO A LAS AFEAS QUE INTERVIENEN  

a). - Planos indicativos a la Dirección General de Policía y Tránsito. señalandolas zonas_ 

que a juicio nuestro deberán estar controladas por elementos de esa Dirección (ver 

anexos en carpeta gráfica). 

h). - Planos indicativos, ~hilando las ásese de estacionamiento y circulación de los trans 

portes que llevarán a cabo la operación de traslado de (Z-l) a (Z-2). 



c). - Proyecto de la ruta a seguir por el convoy a su paso a través de las Dolegacioncs de 

Iztacalco- Iztapalapa y Tláhuac, hasta llegar a su destino (Z-2). Se solicita a la 

Dirección General de Policía y Tránsito considerar y modificar en su caso este pro 

vecto, ya que la hora en que se realizará esta operación será entre las 7:00 y las -

9:00 horas conociendo las autoridades de tránsito el aforo de vehículos en las aveni 

das y cruceros por donde cruzará el convoy, podrán hacerme" las observaciones más 

convenientes para evitar en lo posible molestias a la ciudadanía. 

d). - A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  

Planos de localización de las zonas desocupadas en (Z-1 ), así como ch.,  las áreas (lis 

ponibles en los terrenos que ocupará el nuevo núcleo de población (Z-2) con objeto de 

proyectar y construir con carácter de urgente los servicios más indispensables coal(' 

son: escuelas, jardines de niños, tiendas de consumo de alimentos básicos, etc. 

e).- A LA DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCION Y OPERACION 111DRAULICA 

Plano de localización rara la instalación de hidrantes y prolongación de la red de agua 

hasta el predio (Z-2). 
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0.- A LA 	DELEGACION POLITICA 1)E IZTACALCO 

Se le proporcionará planos donde se señalan las áreas que serán desocupadas para 

que proceda a su inmediata demolición y limpieza posteriormente ocuparlas y 

conservarlas en tanto se realizan las obras proyectadas. 

g) • - A LA DELEGACION POLITICA DE TLAHUAC  

Se le proporcionará toda la información técnica y socio ecos( rnica relativa a la fun 

ción social que se cumple con la creación de ese nuevo núcleo de población. 

ACTIVIDADES Y COMISIONES EN LAS CUALES PARTICIPAN LAS SIGUIENTES 

DEPENDENCIAS 

DELEGACION POLITICA DE IZTACALCO  

a). - El personal seleccionado y comisionado por el C. Delegado para integrarse a los tra 

bajos de esta operación deberá concentrarse a las 5:00 horas en las oficinas de Coor 

dinación de DART en Iztacalco. donde conjuntamente con el personal asignado por 
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DART, recibirán instrucciones e indicaciones sobre la importancia y lo delicado de 

esta acción, la forma en que se va a operar, tiempos estimados para cada paso y el 

procedimiento a seguir. Asimismo les serán entregados útiles para trabajo de 

campo, formas de Inventario, de actas administrativas, croquis de ubicación :1.2 sna 

áreas de trabajo y pun.  tos de concentración al inicio y al tZirniino de sus actividrdes. 

Se designarán y dará a conocer has nombres de sus c.00rdinaaores y, auxiliares en los 

frentes de trabajo correspondientes. 

b).- A las 5:45 horas este personal comisionado para notificar y levantar inventarios, 

rá trasladado en vehículos de la Delegación Iztacalco y DART a sus 7.0111S de u-ata 

jo en (Z-1). 

c). - A las 6:00 horas se coordinarán con los comisionados para el despacho de transmi-

tes, para checar físicamente los vehículos que utilizarán para tiatispoi7tii.'-a i faral 

junto con sus pertenencias de acuerdo con el número que previamente les haya 

sido asignado para notificar, inventariar y cuidar su traslado hasta (Z-2). 

d). - A las 6:30 horda darán comienzo los trabajos de notificación e inventarios de cada una 

de las familias que viven en los hacinamientos señalados para esta operación. 
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e). - A las 7:30 horas máximo, las personas y sus pertenencias deberán esrar a bordo de 

los transportes listos para partir al lugar señalado como (Z-2), siempre 'cojo la res 

ponsabilidaddel personal a cargo de esta operación,quienes acompañarán  al convoy 

durante su trayecto y entrega de estos nuevos colonos al personal de recepción y acc 

:rodamiento que los esperará en (Z-2). 

f). - A las 9:00 horas el personal de la Delegación Iztacalco procederá a la demolición y 

limpieza de la zona desocupada y posteriormente vigilarla y ocuparla, hasta la reali 

zación de las obras que se llevarán a cabo en esas áreas. 

DIRECCION GENERAL DE POLICIA Y TRANSITO  

Dada la importancia y trascendencia de esta acción, en la cual esta Dirección tendrá a su 

cargo la función clave para el éxito de la operación, pues de la sincronización, rapidez y 

decisión de que hagan uso los funcionarios comisionados para llevarla a cabo dependerá, en 

gran parte, que las demás Dependencias que formamos parte del operativo general nos es-

forcemos en ajustar al máximo nuestros equipos humanos de trabajo y crear conciencia que 

la más decidida y amplia coordinación con esta Dirección, será lo que haga posible que cada 
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paso proyecmdo sea cumplido con eficacia y am las mayores posibilidades eh: éxito. 

A continuación nos permitimos sugerir a los señores funcionarios comiaionadool para citos 

trabajos el plan que hemos proyectado, que desde luego queda sujeto a las cxperiencifia y 

técnicas que esa Dirección tiene en este tipo de acciones y que una vez analivado Pittplitt• -

mente se sirva formular el operativo definitivo a cargo de esta área: 

1. - La casa que habita Francisco de la Cruz, as' como las vecinas deberá ser vigilada 

y controlada por la pollera desde las 0:00 horas, con objeto de asegurar su permaiwn 

cia en cae lugar y no permitir que seguidores del mismo tengan contacto con i 1, a fin 

(le evitar agitación tanto en el campamento como en las colonias vecinas. así corno 

con los estudiantes de la escuela Bachilleres y secundarlas. 

2. - A las 6:00 horas simultáneamente con la llegada de las fuerzas de seguridad a la zo-

na. la Compañia de Luz deberá cortar la corriente eléctrica en ese sector para no 

dar oportunidad a De la Cruz. de hacer uso del sonido colocado en el templete dc su 

casa desde el cual acostumbra a cualquier hora del día o la noche alborotar a bus se 

guldores principalmente 11* los hacinados de la zona de las Torres y éstos a su voz n 

los colonos de las demás manzanas. 
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3.- Acordonamiento total del perímetro que ocupa el Campamento 2 de Octubre. 

4.- Especial vigilancia en los sectores considerados críticos. 

5.- Determinar la forma en que será escoltado el convoy en su trayecto. 

6.- Vigilancia y control del núcieo urbano. • 



PARTICIPAN PROVECTO oPliltATWO 

(Z-1) - (Z-2) 

SECRETARIA GENERAL DE 

GOBIERNO "A" 

Dirección General del Registro Público de la 
Prociedad y de Comercio del Distrito Federal 

Delegac;Ón Política de Iztacalco 

Delegacsón Política do Thilsuac 

Dirección General de Policía y Tránsito 

Dirección General de Relaciones Públicas 

Dirección General de Construcción y Operación Ilidráulic 

Dirección General de Obras Públicas 

Notarios 

Dirección del Area de Recursos Territoriales 

Contratistas del Departamento del Distrito Federal 

Estado Mayor Presidencial 

Dirección General de Quejas 



PROYECTO DE CRONOLOGIA QUE DEBERA SEGUIR EL OPERATIVO 

(Z-1) - (Z-2) 

5:00 Hrs. Concentración de funcionarios y empleados de la Delegación y de DART que tendrán a 

su cargo comisiones en la zona de trabajo. 

3:45 Hrs. Traslado en vehículos de la Delegación y DART del personal comisionado a la zona 

(Z-i). 

6:00 Hrs. Los elementos de la Dirección General de Policía y Tránsito se harán cargo del asordo 

namiento general del fraccionamiento y en particular de los sectores considerados com:, 

críticos. Simultáneamente a la acción de la policía, las brigadas de trabaja) d.:stinad)s 

para notificar e inventariar a los colonos hacinados, entrarán en cono cro con les respc., 

sables a cargo de los transportes para checar físicamente, los vehículos_que les correi. 

ponden, así como indicaciones sobre los espacios que ocuparán para sus maniobras. 

6:30 Hrs. Se inician los trabajos de notificación e inventario, empaque de pertenencias y rtudanza 

a los transportes que les correspondan. 

7:30 Hrs. Partida del convoy, nimbo a su destino en (Z-2). 
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(Tiempo de trayecto, sujeto a contingencias de circulación por la hora en que pasara 

el convoy y que se considera.de mayor flujo en las arterias que se utilizarán). 

Llegada de color oa al nuevo centro de población. Recepción a cargo de personal de 

la Delegación Politica de Tlalivac y de DART. 

Acomodo de colonos en sus respectivos lotes, por personal técnico FIART y ¡TI) ri 

jaderas sociales, mismas que proporcionarán con toda arnp.!itud información y oricaur 

cion acerca de los beneficios que obtienen con este cambio. tanto en lo material corno 

en lo social. 

Igualmente recibirán explicaciones sobre los proyectos y obras de beneficio social de 

que gozarán en el futuro. 

Asimismo se sugiere a La. DCPYT implementar un servicio de vigilancia permanente, 

con objeto de evitar que a estos colonos los utilizen para su fines personales. Fueres _ 

o grupos ajenos a la comunidad tratando de organizar movilizaciones masivas o miti 

nes en los lugares acostumbrados como son: 

jefatura del Departamento del Distrito Federal. Residencia Presidencial de los i'inos, 

redacción de los periódicos, Dirección General de Policía y Tránsito. DART, etc., o 

tratar de contactarse con Francisco de la Cruz y lugartenientes para crear un clima 

de tensión e inconformidad en el lugar. 



A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS  

a). - DART le proporcionará material gráfico necesario coa fotografías de los hacinara en 

tos actuales en el campamento y de 101$ terrenos destinados para su reacomodo. 

b). - Antecedentes del Fraccionamiento Popular "Benito Juárez" o "Campamento 2 de Octu 

bre", y en especial de la problemática de las zonas de hacinados. 

c). - Se sugiere al C. Director la conveniencia de convocar a una conferencia de prensc a 

los principales medios de información, para darles a conocer los objetivos sociales 

que se persiguen con esta acción, así como los criterios que a juicio de las autorida-

des deba conocer la opinión pública y ésta no reciba noticias distorsionadas que des-

virtúen el verdadero sentido de esta operación. 

Esta reunión de prensa podrá celebrarse a las 9:00 horas con objeto de que las noticias que 

aparezcan en los periódicos de mediodía, la urde y días posteriores tengan la información 

más oportuna y veraz sobre los objetivos que se persiguen con esta acción, así corno los de 

talles de la misma. 

Señor Secretario General de Gobierno "A", ésto es un síntesis el planteamiento general que 

proponemos para ejecutar este operativo. El detalle y análisis ezahustivo de cada uno de 



estas peaes las deberán estudiar cuidadosamente los señoree funcionarios que pare icifun 

en el proyecto, con el fin de que una vez conocidos sus puntos de vista podamos implemen 

bar la acción definitiva. 

Atentamente. 

EL C. DIRECTOR GENERAL DE DART. 

LIC. J. CLAUDIO IBARIOLA MURO. 



DIRECCION GENERAL DE COLICIA Y TRANSITO  

Anexo I 

Control de taxis tolerados  

Se sugiere a la Direcclen General de Pacía y Tránsito que 48:00 horas antes de la fcYtr. . 

ñalada para la operación. los taxistas tolertidos sean avisados para que se presenten 	: 

ta en sus respectivas bases a las 7:00 horas indicándoles que esta revista. junto coi el clic,  • 

metí Me emitirán los peritos de trámale) será la principal condición para obtener sthe pi.: • 

definitivas. 

Esta acción serviré para ejercer mayor control con los tolerados en el área de trate :- 1 •,, 

lada para el operativo (Z-1), lo cual permitir* evitar concentraciones y obstáculos ,in: 

pescan el operativo ea lo gaveral y en particular el concerniente al traslado de lo.s 



DIRECCION DE RECURSOS TERRITORIALES  

Anexo 2 

Materiales para la mea (Z-2)  

Consideramos que económicamente obtendríamos un gasto menor, si en lugar de Casrs de e 1,  • 

palla se dota a los colonos de materiales de construcción para que levanten un enano :Icor: • 

con el proyecto tipo que se les proporcionará. 

Este gasto se recuperá, pues deberá considerarse en el costo del terreno. Estos ,:i.• 	I 

deberán estar en el predio destinado a cada colono el día dest:rado a la operación, c 	i• 

que en un tiempo aproximado de 8:00 horas el cuarto quede totalmente le:rant:1(k; y en ,v911:1;t-i 

res de ocuparlo por la familia reacomodada. 



COSTOS APROXIMADOS PARA EL OPERATIVO (Z-1) - (Z-2)  

Anexo 3 

Transportes. - Dependiendo de los transportes será necesario para la 

transportación de los hacinados aproximadamente de 200 a 300 vehicu 

los, que representa un costo aproximado:11e.; 	 $ 210, 000.00 

Cuartos para recibir a los nuevos colono s. El cuarto deberá encajar 

dentro del proyecto tipo que se ha elaborado para esa zona y que será 

de materiales ligeros como son tabioón, polines de madera o vigas, 

techo de lámina de cartón, piso de cemento, etc.„ tendría un costo -

aproximado de $7,000.00 por unidad. Misma que multiplicada por 

$ 600.00 nos arroja un toral de 	 4,200. 000. 00 

Los gastos generales del operativo dependen del número de elementos 

nue participan en él se calcula aproximadamente en 	 1,000,000:00 

Costo aprinimado total del operativo 	 5, 410, 000.00 

Noca : Los costos para llevar a cabo la introducción de servicios. Ps 

vimentación, lodficación, etc., se presenta por separado. 



Otra alternativa seria la de que se concluyese n% las averiguaciones 'regias que exis-

ten en la Procursdurfa ea contra de Prandsco de la Cruz y se proveyese lo IleCt5arl0 para obtener 

la orden de aPrehettsfón y re ef43eutase. ims vez que ce ie hubiera anetado el aut' de formal prisión 

negándole el derecho de-  la libelud e.aticional, se procediere a verificar el operzLivo„la forma y -- 

términos que se ha presentado. El despliegue de retoza pribl;za 	tqa Penne.  :o de la Cruz, 

seria para prevenir cualquier sttusclein coarlictbra que pudieran ,recatan los gr, 	adiet,s al pro 

pto De la Cruz. 

Pudiera ser, ~mismo, que al mornemo de ser -2,erenflo Franeisc de la Craz, éste 

maniobrase a través de alguno de sus lugarteelestes y de esa manera hubiera .:na especie de sus-

tituto, empero, aro ad, el operativo implementado es la -toma ea que esta resale .:rfa usa zitunci6n 

como la que se menciona. 

Tanto el operativo, corro lo que actea se sugiere implica cousecu, eles que, a nues-

tro Juicio, deben ser objeto de una evaluatd6a por el C. tefe del Derurinmento s .4 Distrito Federal 

o por quien él estime convenlerte. 

Par otra parte, no eecoatrainoe otra forma cura colacionar el p* blema, razón por 

la cual, si ésta existiera. aorta importante conocerla, analizarla y concluir ea e• aro a alza aenteps 

y desventajas. 



LIC. MAPI.JBL GURRIs 011DCIMZ 
Siasarle 41. Casilsras "A" i1 
Depansmems del Mal» railisel 
Preseas,. 

~Ya ~dé Pasca1~.111~ *1~ judows-  (Cluoillameme 2  dli 
Octubre). 

1. - Memoduas1~ arl~ eme al» de 1117. per Isesmee adadandu 
Per ~goda Ila Cela. 

2.- Acusbusis se sima misieelsodss 1.11111 Mea del ~I del pupa Gel 
abad epa ames de 2. SOL. 

i emir cua Imelme 4•• perimmieuri •• Mima a ale • peak die ale de 
19N. 

2.- bes 11~ de linelsse~ o Isimilms se Ir ~o ás asesSels. tenis. 
t4:., se ~me ea mcsimi de CM fundlles. 

4.- II muss me ~e issossole suell lemillszie os Ir Mem de Is Deleipectila 

1111me 412~ car•~1• a la premura la bedIsseels del pudIs. 



. 2 . 

3.- La ~ele 44 eme euresee es da 111111110.410 mem eaalralee. el ce al met 
~Se per lee peepair reeeeseekdra, andlimee densas ~dm pelele» reas empeces per -

las edema. 

G.- ta DIreedia de Mece Illidedleee Medi ea ales epreeliamb de 	 

$23.11111.1113.30 (rmencamoo DIELONES DE P 	01)/1110 31.34.), para dinar de ame y drene 
Jefe área de aneeeeraale. 

7.- le eq0res que pera almea» arme la ~be de lalteerme depailleme de le 

Ilemearla de Mar y Ser" ee haga olmeda Ie eilleselle de la ~de peeamieelle • 
Ir momee —Ir. 

3.- ~eme med cene de areeerialee de ceenamegIle per IN% lora ice 0319 

ere reeemodedee mei de MOUS e $7.000.00. 

9.- El cene erial de imallirliies pare alarme. eme genes de aiespeemlee y i 

creerse • apnatniellemme de $ 5,1130.000.30 (CEICO ~NES QUINIENTOS MIL PESOS - -

0D/10D 

ap. De seembeinee el apereave peameada est ame les veas qua lese eeleire es 

memez ea dlepeeeelle de acrecer k reip0arla3dle y eer Mude. ~adíe el SO% de le ama 

de témele-s ea la dame e—realle de 30 dile. 



1 3 !II-010-(7. 
DEPARTAMENTO 

DEL 
DISTRITO FEDERAL 

DIRECCION GENERAL DE 
LA HAINTACION POPULAR 

::urzo 10 de 1!77. 

C • Allq• VI: CON gen E C nal A, 
Dulc:on .1411-11AL D3 LA UADIrACIOU 
♦ 3 S3 1:11 

CoM multado de lne dIforeatee reeiWile que no est" 
llovando a cebo kora ln ralularleaeidn de In tWienele.. --- 
de la Aloma pa ol Praoelonalonto 	"Sanito Jujt  
res" me ¡m'Imito WormAr a Letal o;:3 °Alotar ,;rnvorr • 
Iroblomae qus ootL dificultando la rojr.L.rieeoida de-
dioho Pre00/c %aldose*, ye que o. t. A-maltee lo la --
Cruz Valn000, taloa as ort4ta acuno ro,rooantanto do • 
la UnLdn de Colonos de la Mon :Icirok.LoqU ízlacrleo-II 
tn»alapa, A. CO, estd tal.ldiendo L ur ir, rimrma todos • 
120 trabajou do oardet)r tdonloo-juddioo o 4rondldoe• 
loor la L.r000ldn General de lu linbitnoida 1o,u1nr; --
pleuhe »reolcue ootetiendo uw lacoatmibl.1 ola do -» 
delito*, tales cono docAjoo, inwcionoz, aLonaza.4, di 

on ,;romana i jorra, losioaoo, 	nuratoo, robi4 
oto. 

la lo entarlornento dekAlect3, e3 dwuronio que un ol 
Fracoionnnintto citado, 1...y3rn al terror, ln. ornrclUfr- 
y pobre todo, ce ha kordido el 	 4o 41toridnd, 
yn quo lne dr. uno nortna qua obiJorma lol colono, coa 
lro doolcionou clol 1,1o , dolider rrazioiceo de itx era% — 
qt4lezi como oo cabido, . divhaoto a lu arbitrio do -- 

•i.. 



a. 
O! AAAAA MENTO 

CAL 

011ITRITO ?MURAL 

I mitCCION OIPMIAL OE 

14/41111TACION POPOLAN los ~rango petrinomialos del De..arta4,eato del Distal 
te ~eral, ente la indiferencia de lno autoridades -
judiciales y adaialetrativas corre...Alientos. 

~a dar usa @olmeda al problema ...L'atoado. =e ¿4er.4.» 
to eozeter a su atenta esasiderasida, lno 	quo• 
de inmediste debes tomarse al remoto* 

te 	31 Moeda de algas amere ore alejar del •••• 
Praceleaeniento Popular "Benito Judres' n Orna•• 
sieso de la Ora o ea su defecto. 1* calleite al 
C. Iroeuroder General de luotbila d*1 Distrito y 
territorios Pederaleoe la edeoripoida en la seas 
de usingresenteate del Ulaiaterie Ablioo• mora 
que so morgue de persecuir lee lelitoo del sr.. 
tea soda 

2. 	La partioipseida mío eadrgiaa le la Palacasida • 
Iolitioa de ~aleo, r, fin la que oe vigile la 
mona en loma "nativa agitando ade.le, ni • 
lasec..ones o la editiosoida le construoolowe en 
torna irregular. ¡Jara lo carel to-bidn re regule-
re contar son la .41-eneir, de un furclonarlo do• 
dloba depeadonole• 

3• 	Que la ~mida General de ¿oliera y irdneito - 
del Distrito Moral•  noi:21e s ln zona aor ele.. 
santos do 	loliofa Judicial. e afecto .!c* que - 
r*alloen lavasticsoloaoh .41101,110o y ,nlicican. 
Momio la que otorgumo anyo al ..1r.lonal le la - 

• Ali' 



01•A11TAMeNTO 

DM. 

DI/TINTO D 	 

	

DINICCION 411110141 	DI 

141151TAGION IOPULMI 

LIC. Ti :11 

ATI1DThr :WIC 
Curkini0 	 vv,rcioti 
sr, e. J 419 ;s9 	iarIVA 
?:ACTO 30,JA •10:,  IA 	ACATO 

l'AÁ 

3. 

Girasol& General de la Einbitesida ..1hular ea loe 
trabajos Que u soga ejecutando. 

4. 	llolaisso. solicitamos de la Dirimida o su dame 
cargo las lastrueolonee 	 4G1 tri• 
teniente sue debe darse al kroblena. su ouside• 
ruda a gue el personal destose& ea el treatna 
air.J.ehte »pular 'llenito ¡aíres! same de los • 
elementos que ea torna absoluta puedan remada, 
aertdieusate muestras sesiones. 

Sin otro ;}art.eular y en espera de sus lastruciense • 
al mosto. reitero a meted les seguridades de al alíe 
alta eouldereeida. 

gz»,19 4, 
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