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Resumen de la Tesis de Doctorado en Urbanismo 
"El proceso de constitución de la política urbana en Aguascalientes 

( 1968-1995) 

Este trabajo analiza los principales elementos que incidieron en la formación de la 
política urbana en una ciudad media (Aguascalientes), considerando sus antecedentes 
inmediatos en los años sesenta; sus expresiones sectoriales más importantes durante los 
últimos 20 años; así como sus modalidades más recientes en la década actual. El primer 
capítulo sintetiza la discusión teórica iniciada en los años setenta en torno al análísis de la 
política urbana capitalista, con el fin de llegar a establecer un punto de partida teórico
metodológico coherente con los propósitos anliticos de la investigación. El segundo 
capítulo aborda algunos tópicos relativos a la "estructura" regional y urbana del estado de 
Aguascalíentes y su ciudad capital; en él relevamos el papel de los actores sociales y de 
los agentes políticos en la región estudiada. Los siguientes dos capítulos examinan un par 
de sexenios gubernamentales, los de Guel .Timénez (1968-1974) y Esparza Reyes (1974-
1980), que son claves para entender las políticas urbanas que dieron origen al actual 
modelo económico-territorial de In ciudad. En ese lapso, la ciudad y su región 
experimentaron profündos cambios. El último capitulo registra los nuevos procesos 
económicos y urbanos entre 1981 y 1995, a manera de una evaluación global de la 
política urbana local más reciente. En la recapitulación, se reflexiona sobre el conjunto de 
los elementos que dieron origen al proceso de constitución, auge y crisis del modelo y de 
las políticas territoriales del Aguascalientes contemporáneo. 

Mario Federico Bassols Ricárdez 
El proceso de constitución de la política urbana en Aguascalicntcs 11968-1995). 
Tesis de Doctomdo en Urbanismo, Facultad de Arquitectura de la UNAM, 
México, 1996, 257 pp., más mapas, gráficas e itustrncioncs. 
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PROLOGO 

El interés que ha despertado el análisis de los procesos regionales · 

en México. es bien conocido entre los estudiosos y ·e~peciali~tas 
del tema, tanto en nuestro pais como fuera de él. Se ha ·e~~lri~ad~ 
en diversas líneas temáticas en el ámbito de la geografía, la 

economía, la política y la historia regionales, entre otros; Poco 

a poco conocemos más de México a través de su armazón regional, 

integrado éste por actores sociales, estructuras productivas y 

culturas locales que le son propias. 

Una veta de este análisis, abierta desde hace algunos años, es.,.J.a 

relativa al estudio de los procesos urbano regionales que 

identifican al crecimiento y expansión de las "ciudades medias" en 

México. Consideramos que todavía faltan por realizarse 

investigaciones más sistemáticas a este respecto, que efectivamente 

enriquezcan las explicaciones más generales sobre la dinámica 

urbana contemporánea en México. En este sentido, cabe pensar en la 

pertinencia de los estudios de tipo comparativo que vayan más allá 

del dato demográfico o económico y se sumerjan en la comprensión de 

los procesos socio-espaciales que marcan el devenir de cada ciudad 

mexicana. 

Cuando nos acercamos por primera vez.a lo que con el tiempo sería 

nuestro "objeto de estudio", en particular, la ciudad de 

Aguascalientes. no dudamos en seleccionarla, después de hacer un 

breve recuento estadístico de las características más relevantes 

del conjunto de ciudades mexicanas de los ochenta. El estudio de 

esta ciudad ofrecía algunas facilidades, que en otros casos 

posiblemente no hubieramos contado: acceso a la información, tamaño 

de ciudad. división municipal, ausencia de un manifiesto proceso de 

mteropolización, localización geográfica, entre otros. 



··-. 
_) 

Este trabajo se inició a:'fines de·los• ochenta. perciinfr.pudci.ser 

concluido en los Úenipos: iiiicialmente' previstos; éamó!en' otros 

::~o:~v1eas :iigda::;~d::~::a:e .5::ceasáoesna1: • 1e:::::r:¡{¡gj~;}it,;i,}f~~il~1il < 

alentaron a perseverar. Pero en. algún moment:o de·b~'. uÍid;:,;.~~cars'é·ia 
espina" que tanto duele y ofrecer a la comunidad ~ri'iy'~~~'.J.':i'~-~Ka·y 
más aún, a los estudiosos del estado, un producto fin-al: ~ilrique 
siempre inacabado, de la investigación. 

Ciertamente a la hora de los agradecimientos resulta difícil 

mencionar a todos los que colaboraron de una u otra forma, en la· 

realización de este trabajo. Por ello, me remitiré a los que en 

principio cumplieron la importante función universitaria, de apoyar 

el desarrollo de las investigaciones de las tesis de posgrado, y en 

particular del Doctorado en Urbanismo de la Facultad de 

Arquitectura. Los diversos cursos impartidos entonces por mis 

profesores del posgrado, fueron importantes para la definición del 

tema de mi investigación(aunque claro está, no son responsables de 

los errores de interpretación que este escrito pueda tener). En su 

revisión final, fungieron como sinodales, en orden alfabético, los 

Doctores (as) • Luis Arna! Simón; Boris Graizbord; Elsa Pa tiño 

Tovar; Emilio Pradilla Cabos: Blanca Rebeca Ramirez Velázquez; 

Mario Robles Báez; y Alvaro Sánchez González. A todos ellos les 

agradezco sinceramente sus comentarios cri tices, sus valiosas 

observaciones y su apoyo en esta fase final de la investigación. 

Debo reconocer aquí la invaluable asesoría de la tesis que me 

brindó la Dra. Blanca Rebeca Ramirez, quien en todo momento supo 

apreciar mis inquietudes investigativas sobre Aguascalientes y 

sobre todo, resolver de la mejor manera posible, la culminación de 

un trabajo, que hace un año parecía todavía lejos de concretarse. 
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CAP. I LA POLITICA URBANA CAPITALISTA 

ASPECTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES 
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Presentación. 

En reiteradas ocasiones se ha aflrm<la6: •. _· c~si _com6 un lugar común 

que la capital de Aguascalientes,sé enc::uentra"en la vanguardia de 

la planeación urbana en México. Los argumentos que operan en su 

favor son varios, pero de entre·· é"stos resalta el hecho de ser 

considerado de antaño, un "asentamiento 'piloto• para la aplicación 

de programas de desarrollo urbano encaminadas a fmplantarse a nivel 

nacional" . 1 

Ciertamente existe una ideología urbanística que pond&ra al 

territorio hidrocálido, por encima de otras experiencias de 

planeación urbana. Seria recomendable por ello, hacer una revisión 

lo más completa posible de otros casos y evaluar en forma más 

amplia el estado que guarda la planeación en Aguascalientes. 

Esta tarea no entra, por lo pronto, dentro de los objetivos 

presentes. En los siguientes capitulas, nos proponemos someter a un 

particular examen, las características más significativas de la 

llamada "política urbana" en Aguascalientes durante el periodo que 

va de 1968 a 1995. Sostenemos que es durante tales años en que 

éstas se definen e implementan, en una continuidad tal que permite 

el análisis de su constitución, auge y crisis. Una crisis expresada 

en la dificil vigencia de un patrón de reproducción espacial de la 

ciudad, que existió por décadas. 

Tal revisión seria por supuesto, sumamente fragmentaria si solo nos 

atuviésemos a la lógica del argumento contenido en los diferentes 

planes, o "lógica del discurso" planificatorio. 

1.- Cfr. Presidencia Municipal de Aguascallentes, Plan Municipal del Desarrollo 1984-1986 (Síntesis), 
Aguascalientes, 1984, p. 36. A propósito, este plan municipal fue uno de los primeros en haber sido 
elaborado directamente por personal calificado del Ayuntamiento, con el apoyo del gobierno estatal. 
Realizado precisamente en los momentos en que se ponia en marcha la ·reforma municipal" 
delamadrldista. 

. ,· ~ .·, 
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En realidad, el pro~eso de planeación es .en sl inisÓJo una instancia,, 
un moinento de la inter,;enelón del EstiÍclo eri el: terrÜo~i() y fio 

;;:::~:::~:?.~z:IJi$}f ~¡~~t~~t~~t~Mitt:~~~E?:::~f !i:t::· 
las poli ticas urbanas ~ri :;;1\(;¡{~~:{~'[~~~~4:;{''.i :(;·: .· 

-:;;:.,'' .;, >: 
' • • •• ••• >,_ • ·" :~· .:'_::.'/.< 

¿Qué se entiende por polítiha ·iÍ~b'aria1·' l,cuáles son las diferencias 
sustantivas entre política y' ~laneiiciÓ~ urbana? ¿Es posible el 
abordaje de la politica urbana 6bmo objeto de estudio y qué papel 
juega en el desarrollo capital is ta? ¿Cómo proceder para su estudio 

en el caso de México? .,., 

En esencia, las preguntas anteriores definen nuestra preocupación 
central actual y han motivado a la realización del presente 
escrito. No con el fin de llevar la discusión a un terreno teórico 
puramente abstracto que en sí mismo sería irrelevante, sino con el 
propósito de hacer una caracterización básica de la política urbana 
en el capitalismo, útil para su abordaje en un estudio especifico, 
cual es el caso de la ciudad de Aguascalientes. 

Es usual decir que cuando se habla de política urbana ésta se 
refiere exclusivamente a la acción del Estado en el proceso de 
urbanización. Tal afirmación debe considerarse a la luz de la 
puesta en discusión del perfil del Estado capitalista y su relación 

con el tipo de sociedad de la cual dimana. 

Obviamente no se trata de exponer las diferentes corrientes de 
interpretación del Estado, tanto en el ámbito del capitalismo 
desarrollado como en el periférico. 2 Parece más conveniente, 
rescatar algunas concepciones y formulaciones teóricas acerca de la 

2 La referencia bibliográfica más completa • unos 250 textos sobre la teoría del estado en la periferia 
capitalista -.está contenida posiblemente en el texto de Tilman Evers El Estado en la Periferia capitalista, 
siglo XXI Eds. México, 1981, 2a. ed. Veáse tarrtlién por ejempla, Robert Lechner {ed.), Estado y Política 
en América Latina, siglo XXI, México, 1981. 
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política .urbana capitalista, Ello .'co·n el fin de señalar los 

elementos teóricos-metodoiógico~ que guiarán el conjunto del· 

trabajo. En. es,te; se;Jtido; creemos, ,tendrá validez la discusión 

sobre el Estado capitalista y la política urbana. Por último, 

conviene explicar el capitulado que integra el presente texto: 

En el primer capítulo del trabajo, presentamos en orden secuencial 

a algunos autores contemporáneos -europeos y latinoamericanos-, que 

han abordado el tema, desde diferentes enfoques y con distintos 

propósitos analíticos. De esta forma, desarrollamos las ideas que 
consideramos esenciales de cada uno de ellos, para ir elaborando' 

nuestra proQia propuesta que, en forma experimental, pondremos a 

prueba en el estudio del proceso de constitución, auge y crisis de 

la poli tica urbana en Aguascalientes. Sabemos de antemano, los 

riesgos que se corren con un recorte analítico como el que 

pretendemos, pero el resultado debe ser evaluado como un primer 

balance general, que provoque y siembre en el lector y en el 

investigador de los procesos urbano-regionales, la necesaria duda 

para la realización de nuevos estudios. 

El segundo capítulo aborda algunos tópicos relativos a la 

"estructura• regional y urbana del estado de Aguascalientes y su 

ciudad capital. Se presenta un esquema de "división" regional del 
estado, la cual sin ser un objetivo principal de este estudio, 

permite mostrar el grado de concentración territorial de las 

actividades económicas motrices, en un solo municipio. Tal proceso 

se acentúa, a partir de su paulatina articulación en el nuevo 

patrón de desarrollo capitalista que se presenta en México desde 

los ochenta, en el contexto de una nueva fase de 

internacionalización del capital - ó globalización económica, según 

el enfoque adoptado3. Sin embargo, la integración de las regiones 

3 Véase al respecto: Adrián Guillermo Aguilar y Boris Graizbord, 'La restructuración regional en México: 
cambios de la actividad económica urbana, 1980-1988', en Comercio Exterior, febrero de 1995, México; 
así como Blanca Ramírez y Emilio Pradilla, 'El Tratado Norteamericano de Libre Comercio y la integración 
territorial de México a Estados Unidos', en Revista Jnteramerlcana de Planiflcación, núm. 103, SIAP, julio-
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en un país determinado, se logra en_ un proceso •en" el ·que 

intervienen factores.culturales, económii::~s, espacialei:i ypolHic;os 

tanto nacionales, como locales. Por. elT~~ desd,e nu~s:tra par:t·i~i.iJar, 
perspectiva de análisis, hemos relevado el -papef;i:Je';lt;>s·.;act<fres.· 

sociales y los agentes poli ticos. en el marco del pecüúár;'"sistenia 

político" que caracteriza a dicho estado. 

Con estas especificaciones. se da paso al análisis de la política 

urbana local, en un periodo que inicia a fines de los sesenta y 

cierra a mediados de la década de los noventa. En consecuencia, los 

capítulos III y IV examinan de manera pormenorizada, un par de· 

sexenios gubernamentales en el estado de Aguascalientes. que 

consideramos clave para entender las políticas urbanas que dieron 

origen al actual modelo económico-territorial de la ciudad de 

Aguascalientes: se trata de los gobiernos de Guel Jiménez (1968-

1974) y Esparza Reyes (1974-1980), en cuyo lapso la ciudad y su 

región experimentaron profundos cambios. Ello facilitó sin duda, el 

que Aguascalientes pudiera articularse sin grandes obstáculos, al 

nuevo proceso globalizador de los ochenta, particularmente en la 

reconversión de su planta industrial y en la reorientación de su 

estrategia de crecimiento económico. 

Con ese propósito, el capitulo V y último registra, grosso modo, 

los nuevos procesos económicos y urbanas de los últimos quince años 

( 1981-1995). Al respecto debemos hacer la siguiente observación: el 

periodo que se incluye en el análisis abarca tres sexenios de 

gobierna estatal, o para ser precisos, 2 sexenios y medio. 

Pretendemos con esto realizar una evaluación global de la política 

urbana más reciente, sin los pormenores que nuestra investigación 

documental y de archivo, nos permitió en los das capítulos 

anteriores. 

septiembre de 1993. 

.· .• ~ ' .• ,:: t ~ ;; 
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Con ello queremos cerrar la investigación. Es decir. se trata de 

mostrar un ciclo de desarrollo urbano, que inicia en los setenta, 

tiene su mayor auge en los ochenta y principios de los noventa e 
inicia su posible declive -en un largo y sinuoso camino- a mediados 

de los noventa: cuando es ganada por el PAN la alcaldía de la 

ciudad capital y la mayoría de los escaños en el Congreso local; en 

las elecciones de agosto de 1995. Baste señalar por el momento, la 

pertinencia del periodo analizado, en el contexto de una larga 

transición económica, política y territorial del estado y ciudad 

capital de Aguascalientes, algunas de cuyas características son 

consideradas en nuestro estudio. 

1.1 Las propuestas de Manuel Castells. 

El gran mérito de Manuel Castells en su texto básico La cuestión 

urbana, estriba en el reordenamiento y sistematización, dentro de 

un cuerpo teórico-conceptual global, de un conjunto de temas y 
categorías de análisis urbano en gran parte ya abordados desde la 

llamada Escuela de Chicago. 

El enfoque estructuralista que caracteriza a dicho trabajo, ha sido 

ciertamente sometido a críticas, yendo alguna de éllas al 

cuestionamiento global de toda su estructura teórica, o bien, por 

lo general, de un tema de estudio en particular. 4 

En este trabajo, sólo haremos una breve reseña sobre su concepción 

en torno a la política urbana, para pasar a discutir sus 

4.- En dos posiciones distintas aparecen prirrero, el libro de Jean Lojklne, El marxismo el estado y la 
cuestión urbana, siglo XXI Eds. México, 1979. Poco más de cinco años después, aparece el texto de 
Emilio Pradilla, Contribución a la crítica de la "teoría urbana•, del •espacio' a la 'crisis urbana",UAM
Xochlmllco,México, 1984. Este texto es sin duda la crítica más profunda realizada en los ochenta al 
pensamiento castelllano y en general al conjunto de teóricos urbanos franceses y españoles (Lojklne, 
Topalov, Borja y otros), basadas en la conceptualtzaclón sobre "medios de consumo colecttvo• ver, cap.JI. 
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Con ello queremos cerrar la investigación. Es decir, se trata de 

mostrar un ciclo de desarrollo urbano, que inicia en los setenta, 

tiene su mayor auge en los ochenta y principios de los noventa e 

inicia su posible declive -en un largo y sinuoso camino- a mediados 

de los noventa; cuando es ganada por el PAN la alcaldía de la 

ciudad capital y la mayoría de los escaños en el Congreso local; en 

las elecciones de agosto de 1995. Baste señalar por el momento, la 
pertinencia del periodo analizado, en el contexto de una larga 

transición económica, política y territorial del estado y ciudad 

capital de Aguascalientes, algunas de cuyas características son 

consideradas en nuestro estudio. 

1.1 Las propuestas de Manuel Castells. 

El gran mérito de Manuel Castells en su texto básico La cuestión 
urbana, estriba en el reordenamiento y sistematización, dentro de 

un cuerpo teórico-conceptual global, de un conjunto de temas y 
categorías de análisis urbano en gran parte ya abordados desde la 

llamada Escuela de Chicago. 

El enfoque estructuralista que caracteriza a dicho trabajo, ha sido 

ciertamente sometido a críticas, yendo alguna de éllas al 
cuestionamiento global de toda su estructura teórica, o bien, por 

lo general, de un tema de estudio en particular. 4 

En este trabajo, sólo haremos una breve reseña sobre su concepción 

en torno a la política urbana, para pasar a discutir sus 

4.· En dos posiciones distintas aparecen primero, el libro de Jean Lojkine, El marxismo et estado y la 
cuestión urbana, siglo XXI Eds. México, 1979. Poco más de cinco años después, aparece el texto de 
Emilio Pradllla, Contribución a la critica de la "teoría urbana'. del ·espacio• a la 'crisis urbana",UAM· 
Xochlmilco,México, 1984. Este texto es sin duda la critica más profunda realizada en los ochenta al 
pensamiento castelliano y en general al conjunto de teóricos urbanos franceses y españoles (Lojklne, 
Topalov, Borja y otros), basadas en la conceptualización sobre "medios de consumo colectivo' ver, cap.11. 
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principales postulados, .tal· c.Ómo lo haremos .con respecto a otros 

autores . 
. · .. ·' . ' . ·. . . 

. . ' . . 
En p~imer lugar deb~ destacarse que en Castells, "el corazón del 

análisis sociológico de la cuestión urbana está en el estudio de la 

política urbana 11
•
5 En este sentido se afirma que el propio 

desarrollo de la sociología urbana se ha encaminado cada vez más, 
hacia el análisis de la gestión política de los problemas urbanos 

en las sociedades capitalistas avanzados. 

Al respecto establece tres vías de tratamiento político de los· 

problemas urbanos: 

1) La planificación urbana. Es decir, la gestión de tales problemas 

por medio del sistema institucional. 

2) La lucha política urbana: la emergencia y expresión de los 

problemas urbanos a partir de la movilización y del conflicto de 

los distintos grupos sociales. 
3) Las instituciones políticas locales, considerados como la 

"fusión" de las primeras dos, en tanto que "ellas son 

simultáneamente expresiones de la relación de fuerzas en la escena 

política local y lugar de articulación de los problemas urbanos a 

nivel del sistema institucional. 6 

Sintéticamente. la política urbana comprende dos niveles analíticos 

reales: la planificación urbana y los movimientos sociales urbanos. 
Ambos se expresan como una forma particular de la lucha de clases 

en la ciudad. Castells concibe a la planificación urbana como la 

intervención de los aparatos de Estado, sobre las condiciones 

sociales de reproducción de la fuerza de trabajo. 

5.- Vid. Manuel Castells, La cuestión urbana, siglo XXI Eds. México 1978, 5a. ed., p.290. 

6 .- lbidem, p. 295. 
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No hay duda entonces en que 

político, el cual "enfrenta 

11 
- . . 

la políU~a urbana es. un proceso 
fiier'zas :soé:i~ie~ '.c~n •.• intereses ª-

especificos•. 7 Así el proceso: de planffic<lciÓn 'es la forma 

especifica en que el Estado inter:vi~~~ ~Ii::l'as'.~'i'r~r~~te~ instancias 
de una formación social dada, '''con' '.ei~O:: ·fi~·.: :<le . asegurar la 

' . .(·;.,/:·', .. ·_ .. , 

reproducción ampliada del ·sis.tema.·':;En(<esta .p-erspectiva, la 

planificación urbana es el . eleme~Í:~ {i'!lsivd / conservador de la 

estructura urbana y los movimientos ~ocíales urbanos como sistema 
de prácticas urbanas. el elemento de cambio, de transformación del 

sistema urbano. 8 

De acuerdo a este enfoque la base de....,la poli tica urbana queda 

constituida a partir de la concepción del Estado como 

"planificador" del proceso general de consumo y en específico del 

consumo colectivo. 9 La intervención del Estado en el sistema urbano 

se explica por la "baja rentabilidad" de ciertos servicios para el 
capital, los cuales quedan bajo la administración de los aparatos 

estatales. 

De alguna manera, las formulaciones teóricas sobre la poli tica 

urbana en Castells, constituye un importante acercamiento al tema 

tratado, al distinguir analíticamente dos elementos centrales en 

cuestión: los aparatos estatales y los movimientos sociales. Así la 

política urbana no se reduce al solo ámbito de la planificación, en 

7.· lbldem p.294 

B.· En esta obra, Castells define al movimiento social urbano como el "sistema de prácticas que resultan 
de la articulación de una coyuntura del sistema de agentes urbanos y de las demás practicas sociales, en 
forma tal que su desarrollo tiende objetivamente hacia la transformación estructural del sistema urbano o 
hacia una modificación sustancial de la relación de fuerzas en la lucha de clases, es decir,en última 
instancia, en el poder de Estado'. Cf. lbidem p.312. Sobre la delimitación teórica del 'sistema urbano' 
vease cap. 10. 

9.· Trátase en este caso de los medios esenciales que permiten la reproducción de la fuerza de trabajo: 
vivienda, educación, salud, servicios públicos, el. Glanfranco Bettln, Los sociólogos de la ciudad, 
Ed.Gustavo Gilli, Barcelona, 1982, p. 153. Para una visión más sistemática del pensamiento de Castells, 
vease el cap.VIII. 
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tanto ésta .. cons tihiye un proceso. de. regulación::.domin~cióh~ emanad~ 
de la i~sta~ci~•'p~l1:t~~~·., ·;.,;: .:,: •.. ,. . .. ···, . ·.· _,, ·•' . , .. 

:;!:.:;;;j·~f .~:::;· .. P,;~~:,~:~:;:n"f ," · •:on°1~~~~t~:#~11;§~{c~~i~~··. 
estudios. y será ;un aspeC:fo q;.;e r~tÓmaré~o~ coh mayores .eleírie.ritos 

más adelante. 

Pero por el momento merece reconsiderarse el alcance de la visión 

castelliana, frecuentemente influenciada por el estructuralismo 

francés y la corriente del Capitalismo Monopolista de Estado. 

En efecto, tal parece que en la política urbana, "lo político", es 

decir, la estructura, domina sobre las prácticas urbanas: sobre "la 

poli ti ca" . 10 Para es te autor, las prácticas urbanas11 no tienen 

ninguna significación por sí mismas, sino por los elementos 

estructurales que ellas combinan al formar un sistema. En este 

sentido las prácticas urbanas expresan las leyes estructurales del 

sistema, tanto de sus organización-reproducción como de sus 

contradicciones. Toda práctica urbana queda identificada por su 

lugar en la estructura social: "se habla de lugares y no de 

individuos", dice Castells. 

Así de acuerdo al esquema propuesto, las prácticas urbanas pueden 

ser de tres tipos tendenciales: a) reproducen el sistema urbano 

(son participativas); b) modifican algunos elementos del sistema 

urbano (son reivindicativas); c) o bien, lo transforman (movimiento 

10.- Lo político designa la Instancia para la cual una sociedad trata las contradicciones y desniveles de 
las dHerentes instancias que la componen y reducen, ampliándolas, las leyes estructurales, asegurando 
así la realización de los Intereses de la clase social dominante'. et. La cuestión urbana. QQ.fli., p.309. Por 
la política Castells entiende al sistema de relaciones de poder. Más adelante identHica a lo pol~lco como 
el estudio de la planHlcaclón y a la política como el estudio de los movimientos sociales, et. p.319. 

11.· "Se entienden por práctica urbana toda práctica social relativa a la organización interna de las 
unidades colectivas de reproducción de la fuerza detrabajo o que, apuntando a los problemas generales 
del consumo colectivo elige como campo de acción las unidades urbanas (en cuanto que ellas son las 
unidades de estos procesos de consumo)" lbldem 11

, p. 315 . 
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social urbano)·. 

La transfo~macÍ.~n ... del .sistema ~rbán~ sólo se puede> efectuar bajo 

las acciones'dé0úO's· movimientos sociales urtianos. ?or otro laa~ se 

visualiza ii> ia :Pianif.icación urbana como un :i.n~trulllento de 

reguiación. ~6"ciaL sin embargo. en el anáÚsis histórico conc~eto 
no tiene Jiug~r la separación entre planificación urbana y 

movimientos :s.ociales, en tanto que ambos constituyen formas de 

prácticas politicas de clase. 

Este principio metodológico sobre el estudio de la politica urbana· 

merece destacarse y consecuentemenete poner a prueba los 

instrumentos teóricos elaborados por Castells, pues no parece haber 
mayor desarrollo metodológico sobre el tema que estamos abordando, 

a lo largo de los 4 capitulas de la cuestión urbana, dedicados a 
la política urbana.u 

Poco será lo que Castells rescate del esquema teórico propuesto en 

la obra citada, ya que dicho tema será desarrollado en los años 
subsiguientes casi exclusivamente por una sola de sus vertientes; 

es decir. la que se refiere a los movimientos sociales urbanos 13 . 

Incluso algunos autores que han estudiado la obra de Castells, 

señalan las nuevas orientaciones teóricas y las reformulaciones que 

ha hecho en torno a su posición ideológico-política.u 

12.- Vease cuarta parte, págs. 287 a 469. En un texto anterior al libro referido aparece un apartado tttulado 
"Hacia una teoría sociológica de la planiflcación urbana , que prefigura las lineas básicas del análisis 
sobre la política urbana a que hemos hecho referencia, vease Manuel Castells, Problemas de Investigación 
en Soclo!ogia Urbana, siglo XXI Eds. , México, 1978, 7a. ed. cap. 5 . 

13.- Vease por ejemplo, Movimientos sociales urbanos Siglo XXI ed. , México, 1976, Ciudad, democracia 
y socialismo, Siglo XXI Ed. Madrid, 19n, Crisis urtJana y cambio social. Siglo XXI Eds. , México, 1981. 
Más tarde apareció La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos, Ed. Patria, 
col. Alianza Universidad. Textos, México, 1986. 

14. Tan sólo a titulo ilustrativo, Fernando Pliego Carrasco, Estructura urbana y contradicciones sociales. 
Tes\s de llcenciatura en sociología, FCPyS. México, 1983; Luis Alvarado "Notas sobre las perspectivas 
teóricas en el análisis de las luchas reivindicativas urbanas·, en Revista Mexicana de Sociologia, llS· 
UNAM, 1981, Núm4 México. Un Indicador de la reorientaclón teórica y temática de Castells puede 
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Pero este +ij.,aj~dé'cástéils' no es objeto .de 'nuestro.estudio, ya 
que en. fo fÚnd'amental . ~o ·.~'ái'~rie .: h~be'r o aportes 

sus tanri1a.l~s ~ los confe;;.i.d6·~ ~ri I.:il ·' ci{ie~.t.fóíl 
;,·;:·.' :: >';<:;-,'"J.'.,\ .~ :'r. ~·::•.' 

· 1. 2 ·La réplica de Jean Lo.ikine. 

Jean Lojkine en un controvertido trabajo escri'to hacia fines de los 
setentas, 16 se propuso hacer una revisión crítica del análisis 

funcionalista y estructuralista de la política y la aplicación que 

hace de este último Manuel Castells. En especial, la crítica gira· 

en torno a la conceptualización castel liana de la poli tica._~rbana. 
Previo a ello se realiza una exposición de los "fundamentos" 

materialistas del estado y lo urbano, como hipótesis que guían el 
conjunto del texto. 

Para Lojkine, el análisis del Estado capitalista no puede separarse 
del fenómeno urbano de tal manera que, el proceso de urbanización 

costituye uno de los grades determinantes del Estado. Esto es así 

ya que la urbanización cumple un papel fundamental en el desarrollo 

general del capitalismo. 

De acuerdo con el autor, las políticas urbanas en los estados 

capital is tas desarrollados son: " 'contra tendencias' creadas por el 
propio MPC (Modo de Producción Capitalista) para regular, atenuar 

constatarse en los trabajos publicados a partir de la segunda mitad de los ochenta. Entre estos destacan: 
M. Castells y J. Henderson, Global restructuring and territorial development. London, Saga PubUcatlons, 
1987; M. Castells The lnformational ci!y: informatlon techno!ogy. economic restructuring and !he urban 
regional process. Great Britain, Basil Blacwell, 1989; M. Castells y John Mollenkopf, Dual ci!y: re.structuring 
New York. New York, Rusell Sage Foundatlon, 1991;M. Castells y Petar Hall, Technoooles of lhe world: 
the making of twenty firste centurv industrial complexas, London/New York, Routledge, 1994. 

15, Ver del autor: "Apuntes para un análisis de clase de la política urbana del Estado mexicano", en 
Revista Mexicana de Sociología, Núm. 4 oct-dic de 1977, llS·UNAM, México. También, el análisis de la 
política urbana en Francia, en su obra Crisis urbana y cambio social, QQ. gjl. 

16.- Cf. El marxismo. el estado y la cuestión urbana, Siglo XXI Eds. , México , 1979. (La edición en francés 
es del año de 1977). 
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los efectos negativos de la segregación y· la mutilación capitalista 

de los equipamientos colectivos'º: 

A primera vista, las poli ticas urbanas aparecen como un instrumento. 

mediador de los conflictos sociales. Sin embargo, la afirmación 

anterior debe relativizarse. pues da la impresión de que cori la 

acción del Estado a través de las poli ticas urbanas, el capitalismo 

se reproduce y amplía sin contradicciones graves que pongan en 

riesgo su supervivencia. De todas formas, a corto plazo, remedian 

"procesos anárquicos que minan el desarrollo capital is ta", 

concretamente en los tres puntos de "crisis" de la urbanización' 

capitalista: -. 
1) El financiamiento de los equipos urbanos desvalorizados. 

2) La coordinación de los diferentes agentes de la urbanización 

3) La contradicción entre el valor de uso colectivo de la tierra y 

su "despedazamiento" por la renta de la misma. 

Lojkine señala que la intervención del Estado en lo urbano es 

contradictoria, al exacerbar la contradicción entre la reproducción 

de la fuerza de trabajo y la reproducción del capital. 

A continuación se hará una sin tesis de la crítica de Lojkine a 
Castells sobre la temática, así como la propuesta de análisis que 

el primero realiza sobre la política urbana. 

Tenemos pues que en Castells lo urbano se reduce a la reproducción 

de la fuerza de trabajo, a la esfera del consumo. He aquí una 

primera diferencia con respecto a la visión lojkiniana del fenómeno 

urbano, la cual se reflejará, como veremos más adelante, en el 

tratamiento de las políticas urbanas en el capitalismo. 

En un sentido más específico, en Castells la intervención de los 

aparatos del estado tiende a confundirse con la planificación 

urbana. Aunque está claro que no identifica planificación urbana 



) 
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16 .... · · ...... _ •. · •·.· •.• ··• .. · .. · ._.·.·._· ' . ·.··. 
con "planes.· de urbanismo!', lacrít;lca, de Lojkine se éentrá en. que 
la ·intervériciónestátal . ~o\oi:i~;~,l/rtiriC!állÍfrit~ime~~e,~··-eg-.·-e1 · i;>lario 
11 ideológico•,;. sitÍo/en.el···ííiat~rí·~j);J, ·()-\/ ''· .).'.; .·.r~.-·.•-_:_'._•;;;::j : ·••··. 

,·,...·-> ·, ::,:": .. ,:;:~-;~-.>· ~ '• ~.-1.· .. : ,·. ':;~·· ,.,.. '.;;.-::_.; ~ ,, _··~:. :· 

Para remarcar lo ante~:i~r cii2J~.·.'~iit~~·~fi·;~~··•q¿k ~·r. ~~i;¡:~g: ~rbana 
no es un acto de "pla~Hicación~', si~b_·q~e for~a parte>de la lógica 
de segregación social en ·el. c'apltalis~o. 

La posición materialista de Lojkine sobre la política se vislumbra 
más claramente con el señalamiento ~e que los actores políticos se 
consideran como portadores de determinadas relaciones e intereses· 
de clase. esto es, constituyen la "personificación" de categorías 
económicas o ~aciales." 

Sin pretender •gotar la critica realizada por Lojkine al 
multicitado Castells, veamos cuáles son sus propuestas básicas de 
análisis de las políticas urbanas. 

A nivel general se proponen dos vías para el tratamiento analítico 
de las poli ticas urbanas: en primer lugar, asume importancia 
capital el conocimiento del contenido de dichas políticas. Lojkine 
encuentra un doble destino: bien sea se dirijan a la reproducción 
del capital o bien a la reproducción de la fuerza de trabajo dentro 
de las diferentes formas de "socialización del espacio". De ahí que 
el contenido se ligue con y ciertamente de cuenta de la función 
sociológica de las políticas urbanas, o sea el "efecto real en la 
situación urbana de las di fe rentes clases sociales" . 18 

Este último punto será tratado por dicho autor en un apartado 
especifico en el que se indican las relaciones entre planificación, 
pricticas políticas y efectos urbanos o "efectos sobre la 

17.- Vease la breve respuesta que apunta en este sentido Manuel Castells a la critica de Lojklne, en 
Crisis urbana y cambio social op.cit. 

18.- El marxismo ,el estado y ... ,op.cit., p. 174. 



---, 

-, 

' 
. , 
-¡ 

-., 
1 

-~ 

\ 
j 

.,) 

-~. 

1 _ _, 

\ __, 

::> 
___) 

··· . . , 
•...../ 

.. ~, .. 
. ._) 

.. .) 

-. 

17 
. . 

estructuración Urbana". La base de su argumentación es· que toda 

política urbana responde a la lógica de segr~ga~iÓ~ .social y toma 
. . . . '.' -:·/ .. : ·:- . :· 

a titulo de ejemplo clásico el caso de la. re~ión p•risiense, en 

donde finalmente reenjuicia la oposición ideológica entre.planes de 
urbanismo y prácticas estatales planificadoras. Es decir, que tanto 

planes como prácticas quedan englobados a la "lógica" social ·que 

los ha producido. Por eso "los planes no son 'menos' segregativos 

que las prácticas, y aún menos se oponen a las prácticas 

segregativas de las políticas financieras"." 

De otra parte, Lojkine para no caer en el reduccionismo castelliano · 
que identificaría políticas urbanas con planificación urbana, 

amplia el horizonte de análisis y les asigna a las mismas en 

calidad de hipótesis, una tridimensionalidad: a) la 

"planificadora"; b) la "operacional", esto es, el conjunto de 

prácticas reales de intervención del Estado (vía aparato jurídico 

y finanzas) en la organización del "espacio urbano"; y c) la 

"urbanística" que expresa la condensación de (a) y (b) y "mide" 

sus efectos sociales en el espacio. Es probablemente sobre ésta en 
donde el análisis sociológico debe enfocarse con especial énfasis, 

pues trata propiamente del impacto social de la política urbana. 

Según Lojkine - y considerando que se refiere al capitalismo de los 

anos setenta y en países desarrollados como Francia-, es preciso 

distinguir contradicciones de intereses dentro de la esfera del 

capital entre el sector monopólico y el capital pequeño y mediano. 

Así llega a la caracterización de la política urbana "como elemento 

de agravación, de intensificación de la contradicción principal en 

la etapa actual del capitalismo, entre monopolios y capas sociales 
no monopolistas".~ 

19.- lbidem., p. 214 . 

20.- lbidem p. 250 . 
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La clave de todo' ello resú:
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p_u~F·' e~; ?~.ª. '.'frte,~pM~ación 
completamente diferent,e ,dé.I. E~:J:í:l't{o .y .de. : .. :la·> pol:i:tica·en:e1:· modo de 
producción cap! talÍst.a \Y'.. iilé'~( .·~·~~~.i.8~í~~;;¡·~·~t~:,: ~'i? 'i'~/"~:{~~a. 

monopolista ac·t·ual·"··U}~.··.:, ;,:~.;'.í~:.5I~J.~i~ij'.J~~-1~;1~·.§~~/:,":~:i:.'.:~;;"::i;~~I,~'~f '.1r~)f~C:.(t:~ .. ;•· .·.•· 
En torno a l.a intervención/:est.a taL;':JLoJkine.« d is'tingúei/entre).uff:'eje.•' 

::e:::::::·.:· ::iiif ~~~¡~0~r@l~~~:i:;:~:~1,~;x:~::~:~::;.~,~~;i ·. 
Estado: ···•>•:·e·.<.•: .. '· .... /· .. ,.,, .·,..: 

1;-' En . la localiza~lóll de' las actividades industriales y 

terciarias. 

2.- En el control de la localización de los diferentes tipos 
de vivienda. 

3.-En la localización de los medios de consumo colectivos. 

Un ejemplo común de los tres sectores es el uso de la tierra, el 

cual se caracteriza como un elemento de "prácticas juridico

financieras". 

Por último, el eje funcional tiene que ver con: 

1. - La organización y circulación de mercancías de bienes 

raíces e inmobiliarios, y 

2.- La organización del uso de la tierra (vgr., zonas 

industriales, comerciales, centro de distracciones, etc.) 

Todo lo anteriormente expuesto, a título de sintesis preliminar de 

la tesis central de Lojkine sobre el tema, permite comprender mejor 

las conclusiones sustantivas a las que llega en torno a los 
componentes principales de la política urbana capitalista - que 

21 lbldem,p. 173. parece haber una confusión en este autor, entre "lo" político y 'la" política, tal y como 
aparece en la obra de Castells La cuestión urbana, op. ctt. Asi, su critica a la concepción estructuralista 
de "lo" político, corno "el ángel guardian del orden establecido y, por ende, la antítesis de un movimiento 
social" - critica con la cual ccnccrdarnos - , no visualiza las diferencias entre el estudio de la planificación 
y el de los movimientos sociales. · 
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responde a ~u vez a tres grandes co~tradicciones~ 
- Por una parte. figur~ el rfnánciiiniie~fc> púbÚc'o del proc,eso de. 
urbanización, es decii, . de··. :10~ :;:~-e-~'ióic{{ci'e .,có~ur:fii::ación,. de. 

aglomeración de las actividades: ecód6lrii¿8:§i?:I':: d~ io; .~edios de 

consumo colectivos. 
- Por otra, 

estatal de 
edificado". 

l::s t:~:dul:ci:~::i f:~tiv~ó::~J~¡:~rÍP~D::~::o:o~::in::~~: 
. ... ',~ , ' .. ' . :. 

-Por último, la poli tica predia.l,~'9~Óio ~ipre$ión d.e la tendencia a 
suprimir "la contradicción entre .. p.r<lp'iedad privada del capital y 

,, '-... . ·.,' 
propiedad predial".º 

Desde nuestro punto de vista el texto de Lojkine es fundamental 

para· quien busca un acercamiento teórico al tema, ya que aporta 

lineas sugerentes para el análisis, algunas de las cuales hemos 
des tacado aquí. 

Empero, más allá de las precisiones del autor sobre términos tan 

discutibles como "medios de consumo colectivos", "espacio urbano", 
etc., a los cuales habría que añadir los acuñados propiamente por 

Castells ("estructura urbana", "prácticas urbanas", e incluso la 

definición que da de los "movimientos sociales urbanos" ¡ 23 , nos 

importa discutir en este momento, aspectos más globales de su 

trabajo, con el fin de ir precisando nuestro punto de vista y el 
enfoque particular que adoptamos para el caso de estudio. 

En términos generales, el esquema de análisis de la política urbana 
desarrollado por Lojkine, a pesar de contener evidentes aportes 

para su estudio, resulta insuficiente como paradigma teórico 

consistente e integral. De hecho. como lo demuestra Topalov, la 

22.- El marxisrro. el estado y ... op. cit., p. 20 

23.- Alrededor de estas definiciones, comunes según Emilio Pradilla, a los "teóricos urbanos 
eurocomunlstas• (M Castells. J. Lojkine, CH Topalov. J. Borja, entre otros}, este autor le dedicará un 
extenso capílulo de su obra Contribución a la crítica de la teoría urbana' ... ~ 
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escuela de socio logia urbana francesa 'entró en un rap~·do declive en 
los ochenta, en razón de las, ·conti-áciicéiones teóricas de su propio 

paradigma, en el marco <dé: la: crisis del' /"w"e~ fa re St~te" en Europ~ 
y de los nuevos proceso~ ~oci.111~s ~~~se: ... s.U:c~dier~n·en esos año~ZI~ 
Pero eso no quiere decir,: E!\'miestro entend~r.. que' debamos dejarla 
simplemente a un lado, o d~ pÍáI1ó iinbr~./~~~ ?r'opuest~s centrales, 

sino retomar -y· en caso necesario, ·r~adeóu-~r- lo que nos resulte 

útil, para el estudio que vamos a ~mprend~r. 

1.3 Hacia un nuevo enfoque. 

-. 
Si bien el Estado aparece como el "gran agente• del proceso de 

urbanización capitalista, tanto en los paises desarrollados como 

periféricos, de acuerdo a la terminología dada por Tilman Evers, y 

ha sido por lo tanto objeto de estudio en innumerables 
investigaciones25 , aun existen grandes vacíos en su conocimiento y 

en específico del tratamiento teórico-metodológico de la política 

urbana capitalista, en el marco de un estudio de caso. En otras 

palabras, hace falta contar con una guia de análisis lo más 
completa posible, en torno a la multidimensionalidad de la 

intervención del Estado en el territorio, a partir de un conjunto 

de referencias empíricas correspondientes a un periodo histórico 

dado y a un ámbito geográfico especifico. 

En este sentido, un buen punto de partida lo constituye la 

consideración de que el Estado, a través de la politica urbana, se 

retome no como un agente separado de las relaciones sociales e 

24 Cf Christian Topalov, 'Hacer la historia de la investigación urbana en Francia.La experiencia francesa 
desde 1965', en Sociológica. núm. 12, Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco, enero-abril 
de 1990, México. 

25. - Aldo Paviani 'La urbanización en América latina: el proceso de constitución de periferias en las áreas 
rnetropolttanas', en Revista lnteramerlcana de Planificación, núm 73, marzo de 1985. 
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intereses de la· clase en ·pugna, sino en· estrecha relación eón el 

sis tema político que rige a la sociedad26 . Es ta ~s I1uestra primera 
pro pues ta que desarrollaremos para el estudio de la poli.tica urbana 

en Aguascalientes. 

Además parece necesario reconsiderar la validez del aparato 

teórico-conceptual registrado en sociedades capitalistas 

desarrolladas, puesto que el contexto del subdesarrollo - o más 

precisamente de la periferia capitalista-, el Estado asume 

expresiones particulares en lo político que lo diferencian 

estructuralmente de aquellas sociedades. 

Asi por ejemplo, Tilman Evers llega a afirmar, sobre la base de un 

modelo centralizador del Estado capitalista, que en condiciones de 
subdesarrollo económico, existen limitaciones a la conformación 

plena del Estado en los paises, lo cual lo lleva a formular una 

"teoría de determinantes negativos comunes" para ubicar el nivel de 

desarrollo del Estado en ellos." 

Para Evers, el Estado de la periferia capitalista. asume 

expresiones particulares en la esfera politica al presentar 

diversos regímenes politices en los paises periféricos (en donde se 

combinan por ejemplo dictaduras mili tares con regimenes 

"populistas" o "en transición" a la democracia, etc.). Asi, en un 

largo proceso histórico de conformación de los Estados nacionales, 
se irán definiendo los sistemas políticos propios de cada país, que 

incluso adquieren tintes muy peculiares a nivel regional. 

El conocimiento de estas características al interior de un sistema 

26 Entendemos por sistema po/J7lco al conjunto de actores sociales y partidos políticos, que lnteractuan 
de manera dHerenclada en una estructura de poder determinada (nacional o estataQ. Por ello, se dHerencia 
del gobierno, por tener éste un caracter Institucional, además de estar ligado a programas y acciones 
estatales emanados del grupo gobernante . 

27.- Tilman Evers, El estado en la periferia capitalista, QQ.. m., p. 75 . 
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politice, se vuelve sumamente importante para llegar;a'definir el 

tipo .de polÍ.úC:a:s urbanas instrumentadas eri, una ciud~d 6 entidad 
federativa a lo largo de un determinado periodo·. 

Ello no equivale, empero, a establecer una simple operación lógica 

de tipo deductivo, en donde la politica urbana pueda explicarse en 

esencia a partir del sistema politice. Se trata más bien de 

establecer una especie de "guia metodológica", bajo la cual pueda 

encaminarse el estudio de dicha política en el marco de un 

territorio y una sociedad históricamente conformadas. 

Esta es._ consideramos, parte de la gran riqueza que hay que ir 

descubriendo en la investigación urbana en los paises de la 
peri~eria capitalista y concretamente en México. Lo anterior es 

sólo posible si previamente opera dentro de nuestro "marco teórico 

de referencia" un cambio en la forma misma de concebir la realidad 

urbana: de quiénes "hacen" la ciudad o más propiamente dicho de los 
agentes sociales que intervienen en el proceso de urbanización, asi 

como el papel que desempeñan en el mismo. Finalmente, cabe pensar 

en considerar una unidad dialéctica al interior del proceso urbano 

en la que tanto el Estado como los demás agentes, sean "portadores" 

de intereses de clase, los cuales son sometidos a una "apuesta 

política" en la escena urbana. Por lo tanto, el análisis 

territorial debe ria contemplar la complejidad social de dicha 
realidad. De ahí que la política urbana no pueda ser vista en forma 

aislada ni ahistórica, sino en su expresión concreta en un tiempo 

y territorio dados. 

En el presente trabajo, el punto de partida que guiará nuestra 

reflexión acerca de las poli ticas urbanas, es el considerar la 
intervención del Estado en el territorio, como uno de los 

componentes fundamentales del análisis urbano. La tesis central es 

la siguiente: los problemas abordados por la teoria social urbana 

suponen la existencia de una estructura de poder en la sociedad. 

Por ello. tal estructura en tanto exprese el dominio del poder 
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p~li Úco :µ()r iu~a , Clas~ , ~dd.i~.l.· o :~u~ ·;f;ii6~:i.ones~ .• tiiie~Óni~ás •. ' ~e~e 

~::::~~,tt~f :~1 -~:~=1~~~'.f S~f<!:f :~i"~~~{!~~f I:~:~Jf i~~t~f ';~or~•r Y 

Esteés"quizás úiúi 'de•.165 priÍlcipales}elémenfos:," auséni:e's 11 ·,e'fr/d'iclío 
·~sú1di.6.• .··.~~pi1~ab1~· ?rob'~t;-'.(~;;¡~'1Ú!'ilftJ·f<H~~'.~-;~~·;;;~a~'.:;;1'h'fíri~fiá'i¡i. ·~e1 
enf a<il1e . e'co, nomi c'ist a.···, ~n ·T6~~;'f~'fú.ai·g~:~:h~~~A6~'.}:•ct-~F~;; é~;;;~{'¡:¡:;iiri·ci~ ;; ·., 2s 

. , . 7 -,.~ .• . "" . .. :' <. 1 

. ·•·. . .. , 
.:·.< .· '.,:o;.-

Al respecto afirma Slater: 

"De hecho, dentro de la problemática--.materialista el dominio del 
conocimiento ha orientado durante muchos años a la investigación 
por ·los senderos de las categorías del capital, y aunque la 
comprensión y el análisis de la auto-expansión del capital y de los 
cambios de la organización del proceso de la producción son siempre 
necesarios, los temas, los interrogantes, y el énfasis que fluyen 
de esta forma de investigación tienden a ev~tar otro posible grupo 
de interogantes y temas de investigación". 

Slater insiste en la necesidad y posibilidad de reorientar la 

investigación urbana, "apartándola de la restringida órbita del 

análisis púramente económico y, ciertamente, dentro del contexto 

de las nuevas formas de lucha popular emergente en las ciudades de 

la periferia". 

Nuestro esfuerzo de investigación 

línea, en la cual obviamente 

limitaciones teórico-metodológicas. 

actual está centrado en esta 

debemos reconocer diversas 

Es posible sin embargo, realizar un primer acercamiento a nuestro 

objeto de estudio bajo este enfoque. Nos interesa por ello, no 

28.- Cf. David Slater 'Capitalismo y urbanización en la periferia. Problemas de Interpretación y análisis con 
referencia a América Latina·, en Revista lnteramericana de Planiflcación, núm. 79, septiembre de 1986, 
SIAP. México (La connotación de 'tercer mundo' es del propio Slater). 

29.- David Slater, op, cit., p. 66. Esta línea será fructífera, en el marxismo, siempre y cuando desarrollen 
un anállsis materialista de las relaciones sociales en el capitalismo actual. 
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:::;g:1 ~n:::: f o~1~~1;~:t:1\J'.·~ei/~i.·~º,~~\)f :~~;Jjfif 1;.~;j~:m",::,,'º:··.••. 
his tó r.Jca, <.sus :niy~l~s •.d~· configur~.ción' en> el> marco de. un• Está.do:... 

:1:!~¡/.z~·.~,~~·~~~·f·~~~~~~ff~0,~~j~Jf:~ª~:~:Ón_;s~ri· '.1~·••'5C>~ied·~~· -~ivil· de .. ia cual 

De t~1: -~~r~:·.,q~;1~;l~i-.'·g1:nO'e'i presente estudio no trata en si mismo 

el'pr~bie~~:;,;á~(J_~;i:;i{¡¡:;jeélad civil en Aguascalientes, el enfoque aquí 

adoptad() .>iii'{~riÚ~á. '.1í'a.iiar las relaciones especificas entre el 

desarrollo· d°e· i<Í.s ·políticas urbanas y la conformación de la 

sociedad locai'. y.'elio no como una mera "derivación" del desarrollo· 

objet:i.vo del Está.do, sino como elemento "activo" en el proceso de 

urbanización y por lo tanto, como factor vital en el contenido 

ideológico-material de las mismas. 

En ninguna forma se menosprecia el papel que han jugado los "otros" 

agentes en el proceso de urbanización al priorizar en forma 
exclusiva al Estado, porque ello nos llevaría a catalogarlos como 

los "pacientes" de la urbanización. 

"En la literatura analizada - señala Aldo Paviani-, el Estado, 
invariablemente, aparece como el gran agente, en función de los 
diversos organismos e instituciones que accionados por el propio 
Estado para cumplir con sus principales objetivos. terminan por 
iniciar, mantener y perpetuar el crecimiento urbano. De esta forma, 
el Estado es foco de incontables investigaciones, muchas de las 
cuales intentan aclarar su composición tentacular, su poder de 
acc1on y su capacidad de mantenerse ser mantenido por 
determinadas partes de la población, en especial las élites". 31 

30.- Esto es, de acuerdo a Tilman Evers, op, cit .. fundamentalmente, como garante de la disponibilidad 
de fuerza de trabajo y como garante de las condiciones generales materiales de producción. Los otros dos 
campos de acción del Estado de la perfferia capitalista tienen que ver con su relación - inserción en el 
mercado mundial, y con la imposición de reglas generales del mercado. Para cumplir con sus 'funciones', 
se cuenta con medios de acción estatal, tales como el dinero, el derecho, la ideología y la violencia. Vease 
esto con mayor detalle en el cap. 4 de la misma obra, pp. 95 a 168. 

31,- Aldo Paviani, 'La urbanización en América Latina: el proceso de constitución de perfferias en las áreas 
metropolltanas", en Revista lnteramericana de Planificación. Núm. 73, marzo de 1985, p.29 
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~;~~:~El~;~~~f ~if~~iii~rt~i1l~J~?~\1~~ff!~~g~~~ 
Vale. 'd~cir'/:'<'eri{actores,' sin::~ing;né\·· i~fluencia det~rminariteien' el· · 
proc(;~~-,á~i~'b:~J~ri1~'ri;jióxS·:v'~.;;-~;;;¡fi6·;~<l~i espacio ·urbª~º .: · • -·· ·. ·· -__ • · 

. '_.'.'-', :.-: ".' .~J/:~~{~!~~k\i~:~~:t~~f ~:~~~--~-;·'+:;~'.. ··.,:'..·~;:,::>-~·.·. . ·:·~·_:(_-<:·:·.< : ' .. , -. -· ·- ' 

NuéStr<i:';,fi;ietp~~Hva,t d~,' >~~~l¡sls intenta contribuir a uria 

ret'orint.iÚic~óll; teór'iC::a en la que el Es fado a través de la poli ticas 
UI'.báxúí.s,_~_i'cibse~ve en relación di.recta con el sistema politico que· 
rige a la···_sociedad. 

Una reflexión similar hace Paviani al "politizar" la cuestión de la 

planificación urbana en América Latina. Concluye que la 

urbanización para ser comprendida en sus procesos y resultados, 

"debe ser interpretada a la luz del análisis del control político 

y de los mecanismos de acceso al poder"." 

Esta tesis es fundamental dentro de la "nueva" visión que sobre el 
proceso de urbanización debe realizarse, aunque vale la pena 

ahondar más en ella y delimitarla con mayor precisión. 

Por ejemplo, existen varias cuestiones no resueltas acerca de la 

intervención del Estado en la urbanización. Una de ellas se refiere 

a si el poder del Estado se llega a materializar y de qué forma, en 

el espacio. Yujnovsky señala que "el problema se vuelve más 

complejo a nivel espacial cuando las expresiones regionales de la 

lucha de clases se toman en consideración y también en el caso de 

situaciones intermediarias cuando emerge un poder alternativo 

32.- Aldo Pavianl, op. ctt .. , pp.81-82. A una conclusión similar arriban Alicia Ziccardi y Homero R. 
Saltalamacchia en "Estado y política urbana (una revisión bibliográfica)", Revista Jztapalapa. núm. 3. julio
diciembre de 1980. 



~) 

..) 

26 

regionalmente~l6caliz~do~ 

Otra ciiesti~~ .. qtie ·~~~bie~ se ha. d~s~uid~do. es la concerrilente a la 

autonomía ,r.ela.tiva. del Est'aao ~n l~ pllest~ en práctica de las 

polit'i~ás ;i~bánas. 

Al respecto existe una amplia bibliografía a la cual puede 

recurrirse, si se quiere profundizar en el tema de la autonomía 

estatal, mas no así en su relación con las políticas urbanas. De 

hecho alrededor de este tema ha girado una extensa polémica durante 

los últimos 20 años y se han perfilado con claridad, enfoques con· 

distinto grado de diferenciación en su manera de concebir la 

•autonomía del Estado". 

Si bien autores como Holloway y Picciotto3' niegan teóricamente la 

posiblidad de una autonomía del Estado en el capitalismo, un aporte 

a esta discusión lo deben constituir los estudios históricos 

desarrollados a la luz del análisis concreto del desarrollo del 

Estado. Así según Nora Hamilton: 

"Para el análisis marxista el problema consiste en, primero, 
desmistificar la apariencia de autonomía y neutralidad estatal y, 
segundo, indicar las circunstancias en las que el Estado puede 
verdaderamente actuar con relativa autonomí~. así como en 
especificar los limites de semejante autonomía".; 

En términos generales puede decirse que la autonomía estatal existe 

cuando el Estado puede actuar para fines diferentes y 

particularmente contrarios a los intereses reales o supuestos de la 

33.- Citado en Aldo Paviani, lbidem., p. 82 

34 Cf John Holloway y Sol Picciotto, "Capital, crisis y Estado", en Estudios ooliticos, nueva época, FCPyS
UNAM, vol.3, abril-junio de 1984, núm. 2 y julio-septiembre de 1984, núm. 3. 

35.- Cf. su libro México: los !imites de la autonomía del Estado Ed. Era, México, 1983. pp. 21-22. El 
estudio se refiere básicamente a las características peculiares del aparato estatal durante el régimen de 
Lázaro Cárdenas . 
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clase>clominante.,36 Áho~a .bi~~. la clase domillante~in1ec1e' inte~venir. 

f t!f ;~~l~~~i~~1i~~~i~il~~ií~~~~~~~tf~t!tt0f~~t.:f~;:::::::: 
que limH:i1:.orgáilicamenfe• la'·;~~Hbren;acción del: aparato estatal en 

. ias 6Je~Ó.rih~s'r~rid~~~ntal~s de i~ poli tic~ oficial37 . 
. ' . . :, ~ : ., . . . - ... ' :~·: ·•· '. - . ~· 

. . ' . 
E~ cier~o que la discu~ión sobre el tema de la autonomia estatal, 

tan solo en el análisis marxista, es demasiado amplio como para 

pr.etender sintetizarlo en unas cuantas líneas. Por eso debemos 

optar por referir esta cuestión específicamente al asunto de las· 

poli ticas urbanas, en el capitalismo e intentar vislumbrar bajo_.el 

análisis concreto de una experiencia, el grado de autonomía de las 

políticas estatales con respecto a los intereses de la clase en el 

poder. 

"El problema es determinar cuál es el grado de libertad de que goza 
(el Estado, nota del autor) en un determinado contexto político
insti tucional, en una situación !Jfastórica particular, para la 
implementación de estas políticas". 

Obviamente si cambiásemos el concepto de "libertad" por el de 

"autonomía", estaríamos completamente de acuerdo con Paviani en el 

señalamiento anterior. No así en cuanto a la forma como concibe -

de acuerdo con Foxley- a las políticas urbanas, como políticas 

"redistributivas", las cuales son sometidas constantemente a "las 

presiones de determinados intereses y grupos poderosos de la 
sociedad".~ Esta concepción, presenta al menos en apariencia, una 

36.- lbldem. p. 25 

37 Aqu[ habría que dedicar una reflexión adicional en el caso de gobiernos locales mexicanos con 
arternancia política. Es decir, cuando un estado o municipio urbano de relativa lrrportancia, es gobernado 
por un partido de oposición {PAN, PRO, u otros) y se plantea una posible ruptura con e[ proyecto 
dominante. 

38.-Aldo Paviani, op. cit., p. 81 

39. - 1 bidern. 
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vis ion "democrática'~ dtff Estado· en dónde ~u. caractú. de clase ~e 

;~::~;%:if;°f ]~.~i~if~I~i;{tt~~;f1i~~~i~~~.1~;.~~~;~~i~1,~~*::: 
cuya existencia';en ::,,I9s ... paises: :la trnoameri_canos ;,•,fue' ~<lemas> muy 
iimi tada; ··-.p~r''h~/:iléci:r' 1 i:ire:ca.ria; · · ... _ .. , < :\ ·'s\;Y.-'/?·~,::::}:~.>· :v.·.·. 

',_:._.. 

Yujnovky parece·ser más convincente cuarido ·afirma que: 

"Las políticas urbanas del Estado -y particularmente la 
planificación urbana - pueden ser definidas en la estructura como, 
parte de un esfuerzo global para mantener las relaciones sociales 
existentes. El Estado interviene en el sistema económico para 
resolver parcialmente las contradicciones que surgen en función de 
los ·nivel1r insuficientes de consumo en el sector de bajos 
ingresos". 

Sin embargo llega a la misma conclusión paradójica de identificar 

las políticas urbanas con el asistencialismo social, o bien, lo que 

en los últimos tiempos se le ha denominado corno "política social". 41 

Con ello se olvida que las políticas urbanas, también reproducen el 

modelo social hegemónico, mediante la instrumentación de políticas 

de beneficio directo al capital, al constituirse en garante de las 

condiciones generales materiales de producción (Tilman Evers). 

En último término, el Estado es una expresión histórica de la 

dominación de clase y en un sentido más específico, de la relación 

del capital. 

"El problema no es simplemente colocar al Estado en el contexto de 

la relación entre las clases dominantes y dominadas. sino colocarlo 

en el contexto de la forma histórica tornada por aquella relación en 

40.- Citado por Paviani, lbidern, . p 80 

41.- Sobre esta perspectiva puede consuttarse el número doble 75-76 de la Revista lnteramericana de 
Planificación, Sep. y Dic. de 1965. Una visión crítica se encuentra en el artículo de John Durston "La crisis 
del 'Welfare State' en Europa y del bienestar social en América Latina·, de la misma Revista. 
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la sociedad cap¡talist~··<i~'reiac;Ló~ja~úc;a.pit.ii.Í". 42> 
. .~¡ . ·: . . 

.. ' , ., ~ . 

Así el. análisis de la acción del. Estado adcjuiére uri perfil distinto 

de aqriel que lo coloca por encima o ''eri -lll~éiió~de" el conflicto de 

clases .(el Estado en la sociedad capitaÜsta). De tal suerte que el 

surgimiento y desarrollo de las políticas urbanas tienen c'omo 

referencia esencial el desarrollo mismo del capital. 

Este corolario nos podría llevar por un sendero distinto del que 

queremos abordar en adelante, si lo consideramos· en términos 

puramente abstractos o económicos. Nuestra intención es por ello,· 

ligar los conceptos-. teóricos con el estudio de la realidad objetiva 

y presente, sabiendo de antemano las dificultades que existen para 

lograrlo. 

Las consideraciones antes expuestas son útiles como punto de 

partida en el presente estudio, sobre todo al abordar el tema de la 

poli tica urbana en Aguascalientes, pues ubica el sentido de la 

"especificidad" de la esfera política en la sociedad capitalista. 

Ello no implica invalidar el análisis político en sí mismo, sino en 

romper con los viejos moldes de la "ciencia de la política", cuyo 

objeto de estudio permanezca separado del análisis materialista del 

capitalismo. 43 

De tal suerte que el abordaje crítico de las políticas urbanas 

capitalistas se vuelve complejo al reconocer las limitaciones del 

puro análisis formal de la planeación urbana - identificada esta 

con los "planes de urbanismo". Así adquiere relevancia el 

planteamiento de Lojkine en el sentido de la necesidad de 

42.- Cf. John Hollowy y Sol Picciotto, 'Capital, crisis y Estado', op. cit. , p.90. 

43.- Vease al respecto la critica de Fernando Rojas a la tesis burguesa de la independencia del Estado 
frente a la sociedad civil, y en especial la crítica a la consagración de la lucha política en un lugar exclusivo 
distinto de la vida cotidiana y de las relaciones económicas. Cf. ' Estado capitalista y aparato estatal' en 
Norbert Lechner (ed), Estado y política en América Latina, siglo XXI Eds., 1983, 2a. ed . 
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re formular el esquema casteü.i~no y\a~pliar_lo haclaei .~on_te~to ··. 

propiamente "socio1ógico~'dé.Ias~politicas~rbana5~ No C>.bstinte •• _el; 

camino. trazado por_ a<i~~1,".~~·~}n,s~~~1·~:tci~~~r~, ~~Y~~aef'.;X~ i·ó~if~ ~e; .· ·· · 
la acción es ta tal tradúCida: ~e-ri poli ticas.· :Urbanas; y· pár ticlllarment~ .• 

en el caso de las metrópó'ii~ ÜtiilCialiieÜdahas.'.-
:- .- . "\-" .... ~'. - -~¡· 

"Las metrópolis latinoamer.iciana:s: son 
políticas públicas, no solo porque hacen 
más visible, donde la problemática 
estrategias y la implementación de estas 

más afectadas por las 
parte de la.urbanización 
exij e i¡falimen tar las 
mismas". 

Sin embargo lo anterior no quiere decir que en las metrópolis· 

latinoamericanas las "políticas públicas" se traduzcan en acciones 

de planificación sistematizadas y observadas durante un largo 

periodo histórico, como en el caso francés. 

Por otro lado, aun existiendo los instrumentos básicos de 

planificación urbana, por ejemplo en México, en la realidad opera 

una descoordinación entre las acciones de los organismos estatales 

que hace inviable muchas veces la práctica efectiva de la 

planeación urbana.u Asi también en los momentos en que se intenta 

llevar adelante un programa metropolitano de reordenamiento 

territorial, se ponen en juego diversos intereses de los distintos 

sectores tanto del aparato estatal (secretarias de Estado, gobierno 

estatal y/o municipal para el caso mexicano), asi como de la propia 

sociedad organizada (empresarios, sindicatos, organizaciones urbano 

populares, ecologistas, etc.), los cuales hacen trascender el nivel 

ideológico formal de los planes de urbanismo, para ubicarlo en el 

contexto de la politica y de la lucha de clases. 

Con respecto a la planificación Gustavo Garza distingue en cuanto 

44.-Aldo Paviani, op. cit. ,p. 80 

45.- Un caso similar se presenta en Brasil, vease de Odeibler Santo G., y Martha María Barreta, 'El 
caracter asistémico de la planificación en Brasil" , en Revista ln!eramericana de Plantticación, núm. 79, 
septiembre de 1986. · 
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al objeto, dos •tipos dist:Ín.tos: •. ~) ... la fí.sica Y. b) Ta fi,s~;~cio
secforial: ·En. México; ··.esta·1H t.fma· fue.~iiéorpo¡::a(Ja<·t~rélí~mente ··ai 

~:fü~~~:;~~::?~:~:=:;~;E:JN!J:~:~~t~fü~~~t~1:~is~:::m 
embargo, esto solo se ha podido dar pl'evia',,ruptura ·con la visión 

"arquitectónica" de la planeación urba~~; que Úi. limitaba a un mero 

ejercicio "racional" encuadrado en ei diseño, programación e 

implementación de planes sectoriales de desarrollo. 

"La planificación urbana no existe en abstracto, en un vacío 
social, sino que está determinada por una totalidad estructurada de 
fuerzas económicas, sociales y políticas que ejercen su influencia 
sobre los agentes estatales que intentan regular la estracturación 
espacial de las actividades económicas y la población". 

Garza concluye que aun no se puede hablar de una "teoría general de 

la planificación". Por ello resulta inútil buscar una definición 

precisa y convincente de la planificación, como sucede también con 

la política urbana, de ahí que también sea frecuente la 

identificación errónea de la política urbana con la planeación. 

Bernd R. Hornung por ejemplo, concibe a la planificación 

efectivamente como un ejercicio "racional" del planificador, 

mediante el cual desarrolla "un modelo mental de una parte de la 

realidad, con ayuda de textos, de conceptos matemáticos o de la 

computadora. Bajo tal modelo se elaboran medidas que pueden ayudar 

a resolver un problema.H 

El uso de las matemáticas y de la computación se han abierto paso 

en la formulación de modelos de planificación en América Latina, 

46.- G. Garza op. cit .. p. 76 

47.- Cf. •Aporte del análisis de sistemas cognoscitivos a la investigación y planificación del desarrollo local 
y regional', en Revista lnteramericana de Planificación. núm. 79, septiembre de 1986. 
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incluyendo el prtjceso de: part'icipación co~~nüari~· de· ia. .población. 

Claro que, la coiílpiej id ad (de la./reai'.i,dad 'sod'i~J{;~ll~~:a··,prÚétia>ios, 

•· · in~s:i:Ye~mtp~;r7e1~.···.·.:y~.·~.:.:¡cu~ran~~d~~º·:~e~1~;p:r.ro.~c:e:s· ~ºd'!:ribt55~f ;~;:¡if ~:.:i:::I:::::~~· 
de pa~ti~ip,~ción comunita~ia ~sté 

~~~seht~· éh cád~ una de las fases del proceso. Igual debería 

. ocur~ir ~n el caso de modelos de planificación menos sofisticados, 

puesto que el problema básico no está dado por su grado de 

"perfección" -en cuanto al diagnóstico del problema, los recursos 

disponibles, las metas y la estrategia a seguir - sino porque su· 

ap.licación involucra y afecta in te reses eru:ontrados de determinados 

segmentos de la sociedad, en los cuales se incluyen los intereses 

de los sectores especificos en juego del propio aparato estatal, no 

siempre coincidentes entre sí, como ya se ha comentado. 

1.4 Salir para entrar (o como abordar nuestro "objeto" de estudio) 

Nuestro planteamiento sería sumamente fragmentario si no 

señaláramos al menos, las ideas consideradas como centrales para el 

abordaje crítico de las políticas urbanas. Por ello, expondremos a 

continuación, algunas reflexiones que complementan lo hasta aquí 

expuesto, a fin de armar una propuesta para el estudio concreto de 

la política urbana, en una ciudad como la de Aguascalientes. Se 

trata pues de una guía de referencia en torno a los elementos 

analíticos que deben considerarse. 

En tal sentido, hacemos una distinción pertinente en el estudio de 

la política urbana: a) sus niveles de acción y b) sus niveles de 

configuración territorial. 

Veamos: por un lado, cabe reconocer las dificultades y problemas 

metodológicos para lograr definir la "naturaleza y contenido" de 

las políticas urbanas. En este tenor, Alvaro Portillo descubre 
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básicamente :L't~~~:~ .. niv"e1es td~., i~ -int~r.vención · ~st~tai en la 

probleiriái)ca.,{~a;~~~.!::cie' ac~·~i~o-~ ·>·sJ1 'ü1s0er~ió~ ,eri los p~oc~sos 
soc.iaie's; c''Oncrelos'~ ; ' . :·; ·' '' 

El pr¡~~~:,,~2vel,·''C; ~ás'abordado ~i tód:s [en los estudios sobre 

poli Úcas_.urbanas]; es. el. relacionado con los' aspectos económiCos. 

o sea·. con· aquellos procesos directamente vinculados con la 

producción má. terial, con la generación. de la riqueza social. "Este 

tipo de intervención encontrará su fundamento en las diversas 

contradicciones que se plantean en las ciudades con respecto al 

proceso de acumulación". Estas políticas, cabe advertir,. 

generalmente refractan mu.l,tiples in te reses de clase. ~B 

El segundo nivel se vincula, según Portillo, al problema 

estrictamente político, el cual se traduce como el "ejercicio del 

poder". Este tiene que ver entonces con la relación entre gestión 

gubernamental y ciudadanía, de la cual surge un consenso entre las 

mayorías que hace posible validar la acción estatal •a pesar de que 

se gobierne para una mino ria". Así, hay ocasiones en que se recurre 

a la movilización popular claramente institucionalizada (el ejemplo 

clásico sería el de la extinta CNOP en nuestro país), aunque puede 

decirse que dentro del sistema político, opera un constante ajuste 

en sus mecanismos de funcionamiento, de acuerdo a los intereses 

coyunturales en juego. 

En otros términos, el Estado actua como un Estado "de clase", pero 

con una relativa autonomía frente al capital. Relativa puesto que 

finalmente existe un límite en última instancia frente a dicha 

autonomía: el "límite de sistema". is 

48.· Cf. Alvaro Portillo "Implicaciones de las políticas urbanas en el capi1alismo. Naturaleza de las polícas 
urbanas", en lztaoalapa, Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, Núm. 9, Julio- Diciembre de 1983. 
p. 25. A este nivel. predominan los estudios sobre la política habitacional, en el caso de México. 

49.- Cf. Tilman Evers, op.ctt. 'Los limttes de sistema surgen de su naturaleza como estado capitalista: 
consiste en la garantía de la propiedad privada y por lo tanto del caracter de clase de la sociedad' (p. 66). 
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Un tercer nivel de las políticas urbanas, se localizaría en el 
ámbito cultural. en d'óricle . el Estado actua ¡>a risada y 

"silenciosamente", media~té ;aUta~ de conducta (estilo de ~ida) más 

velados que explícitos. ·•se trata de socializar en e1 ámbito. urbano 

una serie de valores culturales y morales, o sea, una determinada 

concepción del mundo y de la vida. " Y más adelante continúa, 

señalando que ello constituye un esfuerzo de difusión ideológica: 

"En esta acción cultural de las políticas urbanas, se procede a 
poner en práctica reglamentaciones, y medidas, que con fundamento 
en las más diversas situaciones. coadyuvan silenciosamente, 
imperceptiblemente, a la internalización de ciertos mensajes, 
políticos, a la determinación de prácticas de comportamiento y a la 
estructuración inconsciente en el vasto públfco, de formas de 
pensar y de responder ante el acaecer social".º 

Este es quizás el aporte sustancial del autor con respecto a la 

definición de los niveles de políticas urbanas en el capitalismo. 

Dicho giro implica, empero, un dilema para el investigador, en el 

sentido de que ante el vasto panorama por estudiar, sea necesario 

definir objetivos más particulares en el análisis de las políticas 

urbanas51 • 

Efectivamente no solo tenemos que caminar por senderos más 

"conocidos", sino sobre todo por aquel que pueda ofrecer una 

perspectiva análitica globalízadora de la relación Estado-sociedad 

civil. Dicho con otras palabras, nos interesa conocer el impacto 

que ha tenido la políticas urbanas en el desarrollo del capitalismo 

a nivel regional. Esto bajo la tesis de que toda política urbana es 

un elemento condicionado y condicionante de las relaciones sociales 

en el capitalismo . 

50.- Alvaro Portillo, op. ctt. , p. 27 Los subrayados son mios . 

51.- El mismo Alvaro Portillo define dentro de su periodo de estudio de las políticas urbanas del 
Departamento del Distrito Federal (1929-1946), el nivel de análisis a través de la reglamentación sobre 
el comercio, en la zona centro de la ciudad. 
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Antes de ~asar a corisiderar {os d:i.v~}~~·:·;9~,,~b~fiki>ac:i6n .de la· 
políÜca urbana, vale la pena deterierseun aionieritó.§pensar en la 

validez metodológica de una divisiÓ~ · tip~lóÚca: d~> la misma. A 

pri'mera vista tendríamos tres tip¡;s de pé:iHÚC:as urbanas: unas 

situadas en lo económico. otras en lo poli tico y otras en lo 
cultural. Sin embargo, en el análisis concreto se incorporan ·las 

tres dimensiones, aún cuando el énfasis esté puesto en una u otra, 

de acuerdo a la formación académica del investigador52 . Por lo que 

puede pensarse en todo caso. en la necesidad de realizar estudios 
interdisciplinarios sobre la materia, que enriquezcan su contenido. 

Ahora es preciso pasar a un segundo aspecto. dentro de nuestra 

propuesta analítica para el estudio de la política urbana. O sea, 

los niveles de configuración de la política estatal y su inserción 

histórico temporal en el espacio. 

En el diseño e implementación de una política determinada, están 

involucrados ciertos sectores de la sociedad y niveles de gobierno 

que van desde la propia Federación, hasta los municipios. En 

síntesis se puede decir que el nivel de configuración de una 

poli tica urbana tiene que ver con la forma en que el sistema 

político se expresa en un tiempo y en un territorio dados. Veamos: 

Cuando de una parte se habla de la definición histórico temporal de 

la política estatal, se trata básicamente de dos elementos 
centrales: a) del periodo g~bernamental del cual emanan las 

acciones de políticas urbanas, 
político dirigente; y b) de 

y de la constitución del equipo 

la configuración de los actores 

principales del sistema politice, bien sea a nivel nacional o bien 

regional. En este sentido es importante conocer cuáles son las 

tendencias latentes y manifiestas que se observan en los procesos 

politices, así como las características básicas del equipo 

52 Este autor reconoce una limitación en este estudio, acerca del análisis cultural propiamente dicho, de 
la politlca urbana en Aguascalientes y que merece ser profundizado en nuevas investigaciones. 
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gobernante·. (grupos poli ti~os al interior, a~i. part:Í.do dCÍ~imrnte. 
perrnes :i.deo1ógico~. etc .i . E:s.taY será :un~' t:B.'reai· á•'ctesa'i)tiüar en. 

sus implicaciones específfoa
0

S, :·en ei ·daso' de: 
0

Aguascalfe'ntes; 
'._~.~<>' ·: .. " ,·. . ·' ·.~:>'./' .'. ,:,.·~:·:·; .'· ·:· .. ·· .... .- · .. ; 

De otra parte, toda poli tica :úrtia:na ·tiene. ún ·determiriado alcance 

territorial; es decir, se aplic~ a un áre~ Jurídico-administraÚva 

bien delimitada: un municipio, un estado o el país en su conjllnto. 

En ocasiones, la acción estatal llega a contemplar varios 

municipios y/o estados, bajo lo que comunmente se conoce como 

politica de "desarrollo regiona1• 53 . Otro caso distinto es el de los 

programas de desarrollo concebidos para las grandes metrópolis, que· 

supone la coordinación intergubernamental entre Fe..;leración, Estados 

y municipios de una "región" específica.u 

Otro aspecto a considerar, aunque ligado con el anterior, es el 

aparato burocrático de las políticas urbanas. Así tenemos que una 

política de corte federal puede ser diseñada y/o ejecutada por el 

propio Presiden te de la República, las Secretarías de Estado e 

incluso las empresas descentralizadas y paraestatales de acción 

extra-estatal. Aunque la lista puede ser tan amplia o reducida como 

se quiera, dentro de las secretarías de Estado más vinculadas con 

los procesos y políticas urbanas se encuentran las siguientes: la 

SEDESOL, las extintas SPP y SARH, la Secretaría de Turismo, la SRA, 

la SECOFIN, etc. De las empresas paraestatales y descentralizadas 

se pueden citar a PEMEX, CFE, los Fideicomisos como el de Lázaro 

Cardenas Las Truchas, entre otros. Vale adicionar a esta lista las 

acciones realizadas por instituciones gubernamentales como la 

CORETT avocada a las tareas de regularización de la tenencia de la 

53.- Este término ha sido, ¡::or demás, interpretado y utilizado de diversas formas y con distintos enfoques. 
Un ensayo critico sobre los estudios regionales se encuentra en Mlroslawa Czerny y Andrzej Dembicz. 
"Tendencia de los estudios regionales en Latinoamérica·. Revista lnteramericana de Planificación, núm. 
78, junio de 1986. También, Menno, Vellinga y Olrm Kruijt 'Estado, desarrollo regional y burguesía 
regional: fas casos de Perú y Colombia" Revista lnteramericana de Planificación núm. 70, junio de 1984. 

54. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y la Región 
Centro, Poder Ejecutivo Federal, SPP. México, 1983 . 
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tierra, o bien l~s rirg~I!.i~mcis · .. de.: vivi~ric\a f~de~al' ~6n;o INFONAVIT, 
FOVISSSTE;·· FONHAPO, etc:.; con ··un•·· (fet:;;~niÍiiádo ;fmpado•····eri'·· fa 
expansi6II .de las ciud~des ~~;:ic~n~s .. 

Este es ei nivel federal de las poli~icas urbanas. En los niveles 

estatal y municipal, intervienen otros actores y erites 

gubernamentales ( Ej ecu ti vo es ta tal, dependencias del gobierno, 

ayuntamiento local), asi como la sociedad local. El análisis del 

desarrollo de tales poli ticas, es la tarea fundamental de la 

presente investigación que se propone conocer y exponer el complejo 

entramado social que las envuelve, tomando como ejemplo del· 

estudio, la ciudad de Aguascalienies. 

Antes de finalizar este apartado, es importante hacer algunos 

señalamientos en torno a dos aspectos fundamentales relacionados 

con la poli ticas urbanas: el gas to público y el derecho urbano. 

Sobre ambos tópicos no se pretende más que concentrar algunas ideas 

que conviene tener presente cuando se habla de politicas urbanas. 

El examen del gasto público adquiere particular relevancia, si se 

quiere definir la tendencia histórica del gasto público, de acuerdo 

a su composición interna y a los ritmos de desarrollo de la 

economía, durante un determinado periodo. 

Ello parte de una observación elemental en el sentido de que las 

acciones y programas estatales se ex~resan sin lugar a dudas, en 

cifras, en un presupuesto. De tal modo que las finanzas públicas 

constituyen un indicador primordial del carácter y magnitud de la 

intervención del Estado en el territorio. 

Un significativo avance en esta dirección se desarrolla en un 

sugerente articulo de Priscilla Connolly 55 , sobre el cual basaremos 

55.- "Finanzas públicas y estado local: el caso del Departamento del Dlstrtto Federal", en Revista A UAM
Az.capotzalco, enero/abril de 1984. En la parte introductoria se hace una evolución critica de los estudios 



-----, 
...... J 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

38 

algunas reflexiones. 

En términos generaie~~ un~ de los primeros problemas a dilucidÚ es 
el tipo. de gasto públi·~¡;- ~Jercido. Esto es; su composición int¡;rria 

de acuerdo a su· fiin~"'ión particular dentro de la estructura 

productiva y de "consumo" urbanas. Ello nos permitiría conocer la 

orientación del gasto y la forma como se resuelve o canaliza la 

deuda pública en los gobiernos locales. En este rubro, es 

importante considerar el origen, administración y tratamiento 

político de esa deuda, además de su relación con los procesos de 

expansión urbana en la(s) ciudad(es), objeto de estudio. 

El tema de la crisis y su impacto en las politicas de austeridad 
dentro de los gobiernos locales (vía la reducción significativa o 

supresión de programas de "asistencia social" a la población 
depauperada, vía suspension indefinida de obras públicas 

importantes etc.) , 56 está siendo considerado en la investigación 

urbana. Ello precisamente porque ha incidido en la agudizacion de 

problemas urbanos ya existentes y sobre todo en la "administración" 

de la crisis en las ciudades. 

Un aspecto que adicionalmente debe sopesarse en el estudio del 

gasto público urbano, es el de la dependencia financiera y 

subordinación política del gobierno municipal frente al estatal y 

de éste frente a la federacion, dentro del cual juega un rol 

considerable la asignación del presupuesto público para los estados 

y municipios. Antes se hablaba de una "reforma municipal integral", 

ahora se plantea el problema en términos de relaciones 

intergubernamentales, o bien de un "nuevo federalismo" que está por 

construirse en el marco de la •reforma del Estado" mexicano. 

realizados sobre finanzas públicas en el D.F. 

56.- Sobre este asunto vease Emilio Pradilla 'Crisis económica, políticas de austeridad y degradación de 
las condiciones de vida en las ciudades latinoamericanas', Revista lnteramericana de Plantticación, núm. 
73, marzo de 1985. 
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En fin,· todos ·estos, aspectos más particulares permiten una mejor· 

caracterización: de fas polí tica:S urbanas, en un espacio y un tiempo 

defiÍlfdo~ ~, E1i6 puesto que no parece recomendable extr~p~la~ 
resultado~. de . in~estigación, a partir de la expedencia 'de 

polí U'cas·, esta tales para grandes metrópolis, y aplicarlas para otro 

conjunto de ciudades (medias y pequeñas) , cuya ca rae ter is ticas 

históricas y regionales pueden ser sobradamente distintas. Lo cual 

se refleja en el tipo de problemas urbanos existentes y su 

tratamiento específico por la gestión gubernamental local. Incluso 

aquí, el problema de la crisis de las finanzas públicas en el DDF, 

tiene un origen y desarrollo diferente con respecto de las· 

entidades federativas, dada su estrecha relación y dependencia con 

el P?der Ejecutivo Federal. 

Por último, no se puede dejar a un lado, al menos los aspectos más 

generales del ."derecho urbano", la determinacion jurídica de la 

accion del Estado en el territorio, y sobre todo el impacto socio

politico de la legislación (federal y estatal), así como las normas 

y reglamentos de caracter municipal, en el proceso de urbanización 

de las ciudades. 

No se trata en este caso, de recoger por ejemplo, los principios 

básicos de la Constitución General o de hacer un repaso a-espacial 

de la Ley General de Asentamientos Humanos. en tanto fundamentos 

rectores de la legislación estatal en la materia en cuestión. Se 

precisa, más que nada: evaluar el contenido de la legislación 

especifica al caso de estudio, cuáles son las principales reglas e 

irregularidades en el derecho público local, y cuáles aquellos 

decretos y leyes estatales que han marcado un cambio significativo 

en las pautas del proceso de urbanización en la entidad federativa, 

o en un centro urbano en particular. 

Es aquí donde conviene detenerse para reflexionar acerca de las 

indicaciones de Jean Lojkine en torno a los efectos segregativos de 

la políticas urbanas, así como los límites de la .intervención 
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estatal..Para el caso presente, la intervenció~:i:ld·E~fado.en.rá 
renta ae la· tierra urbana tiene ~orna : ár'iAci~af; '1i~ú~> ei 
fundamento ideológico del modo de proctuc~Íóri : c~~It~iisÍ:ii: · el 
.respeto a la propiedad privada. De tal forma .qu~:1'~s posibilidades 

de incidir en el modus operandi del mercado del ~ueloli~t;~~o. están 

dadas de manera general por dicho principio. 

Sin embargo en la realidad histórico-social de cada Estado- Nación, 

las apreciaciones generales tienen que precisarse y tomar en cuenta 

las orientaciones y características centrales de la legislación 
nacional. Así, en el caso mexicano, la Constitución General· 

reconoce la propiedad privada del suelo, pero es la nación quien la 

otorga a los particulares y tiene el derecho de expropiarla, por 

razones de interés público. Pero la existencia de figuras jurídicas 

como el ejido o las tierras comunales en México, hacen ver los 

riesgos de una simplificación teórica y hacen pensar en la 

necesidad de ampliar y contextualizar la perspectiva de análisis 

sobre el derecho urbano. 

En lo que toca a efectos segregativos de las políticas urbanas, es 

plausible afirmar que si por un lado, la Ley General de 

Asentamientos Humanos no plantea modificaciones sustanciales al 

régimen de la propiedad del suelo 57 , por otro lado, la legislación 

estatal no hace más que seguir esta tónica e incluso llega a 

producir efectos de segregación residencial en los centros urbanos. 

Cabe destacar por último que con todo y el evidente peso que tiene 

la legislación sobre los procesos reales de apropiación y uso del 

suelo urbano, así 

de las ciudades, 

entre propuestas 

como en la orientación general del conocimiento 
también ha habido una constante incongruencia 

de ordenamiento territorial y su práctica 

57.- Cf. Daniel Rodríguez Velázquez y José Bau1ista Farias. La política urbana del Estado en la ciudad 
de México y el movimiento urbano popular: 1977-1980, tesis de Licenciatura en trabajo social, ENTS· 
UNAM, México, 1985, p. 223. 
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efectiva. EÚ~ e~tá dÚoenparte por l~ faltad~ especlflé~ción de 

hyl:s.·dce·.: .. ·. :.1.·~o:s··.·~:·~f fZ~ ªr~~~-1~~~tt~f i1t-~;;';~·~¿~.t~ns.!;: r¡:if~··:mf }:0:~:~:: 
procesos políticos~···. no .. obst~nte re~l.bir el pensami~nto 

juridico, ia: influe~cia d~ la ide~logia dominan te. 58 

Al final de es te apartado dedicado a algunos aspectos teóricos 

sobre la politicas urbanas capitalista se puede conjeturar que 

siguen muchos "cabos sin atar", incógnitas por responder y 

problemas por resolver. Una de ellas seria el de la relación entre 

investigación y práctica de la planificación urbana en las· 

condiciones del desarrollo teórico contemporáneo sobre la 

planeaciónW; otro, la falta de cuadro~ debidamente capacitados a 

los diversos niveles del apara to estatal; uno más, referido al 
papel del planificador en la realidad socio-política y su papel 

frente a ésta - ya que la planificación urbana no es un ejercicio 
"neutro" o un problema meramente técnico-, etc.~ 

En este sentido, consideramos que nuestra exploración teórica sobre 

el tema, solo marca un conjunto de reflexiones y problemas de 

investigación, los cuales tienen como fin el construir una 

propuesta metodológica que facilite el estudio de las politicas 

urbanas en ciudades mexicanas, de tal manera que pueda ser 

"reciclada" en nuevas investigaciones. He aquí un esquema síntesis: 

58.- Cf., a este respecto, Antonio Azuela, "La legislación del suelo urbano. Auge o crisis?", en Relación 
campo-ciudad: la tierra, recurso estratégico para el desarrollo y la transformación social, Ediciones SIAP, 
México, 1983, pp. 514 a 531. 

59.- A propósito véase de Alfonso lracheta su libro Hacia una planeaclón urbana critica, Eds. UAM
Azcapotzalco/Gernika, México, 1986. 

60.- Sobre estas cuestiones vease de Diego Carrión "Reflexiones en torno de la relación entre 
investigación y práctica de la plantticación urbana·, Primera Reunión Regional de la Asociación 
Internacional de Investigación y Docencia en Planificación Urbana y Regional (AllDPUR), Centro de 
Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México, abril de 1984. 
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1) El abordaje anariticO. ·de las ¡:iolí ticas. urbanas en el 

capitalismo, tiene comoprimer;reféré!lcia central~.i'a:coinp'r.~Jl;ifón de· 

~:nf~::~::~::ª e:é\o:s,tPaEttsé:-··· .. ;ct:~1:t~:sf~~~·~liü:'t~;~~·;~.~~,~!~;o·:·~····· ... 
incluyendo por supuesto· el' d~s~rr~lio~··políticb'.~x'ist'éht~ eri .éi9.da 

¡ ;.\:,;_.-~··: : '·. 
país. . .· .. 

2) En apoyo a lo anterior, la relación Estado-políticas 

urbanas, puede ser mejor comprendido a la luz del sistema político 
que caracteriza al país y en particular a la especificidad regional 

que la envuelve dentro de un territorio dado. 

3) El análisis del proceso de urbanización supone considerar' 

la existencia de una estructura de poder (político, económico) y 

una cultura que actuará en una doble dirección: a) sobre la lógica 

de acción del Estado como reproductor o no del modelo social 

hegemónico; y b) sobre los agentes y actores sociales •encuadrados• 

dentro del sistema político local (entidad federativa y/ó ciudad). 
4) Si bien las políticas urbanas tienen incidencia en ámbitos 

sociales particulares, el económico, el político o el cultural, 

constituyen una totalidad que solo se descompone para fines 

analíticos. 

5) Las políticas urbanas deben estudiarse en lo concreto, es 

decir, considerando sus niveles de configuración y su alcance 

territorial en un periodo de tiempo dado. Aquí de nueva cuenta, 

vale la pena reconsiderar el origen social y la función de los 
agentes políticos dominantes, en la orientación de las políticas 

urbanas. 

x) Como necesario colofón de lo antes expuesto, surge la 

cuestión del proyecto o modelo de ciudad dominante, expresado 

esencialmente en la acción de largo plazo de las políticas 

urbanas; y de otra parte, el emergente. es decir, el surgido -

también en un proceso de largo plazo- de la interacción de nuevos 

agentes sociales en la estructura de poder. Lo cual nos lleva a un 
campo que rebasa el alcance y propósitos iniciales de este trabajo, 

pero que no obstante, puede ser motivo de futuros estudios en la 
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~ materia. 
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2.1 Regiones y sistemas de ciudades 

El estado de Aguascalientes forma parte d~ ia:~~~i¿rliCent~o- · 

Occidente de nuestro país integrada .además·'pbr::1os e~t.ictbs d~·· 
Jalisco, Colima, Michoácan y Guanajt.Í~tó.~;_i{/J,;;/ :,,.:;,· 

·.:-:·.; ·:.~ /;\?:·?: '~{'.:/'.·. ¡.,:~-··. 

·~::;::tod:et:::t:~:~1á:~~64~~1:~0~t~~~~~I1J1~~:::: e~~::~~::~a:: 
debe sobre todo al pap~i polariZ:ante'· que juega la ciudad capital 

como factor de "integraciÓn ~egion~l" al interior del estado. De· 
. . 

tal forma que el sistema estatal de ciudades en Aguascalientes ·si 

es que se puede hablar de un "sistema- gira y se estructura 

fundamentalmente alrededor de una única ciudad, altamente 

concentradora de las actividades económicas rectoras del desarrollo 

estatal -en especial, del sector secundario y terciario. 

Visto históricamente este proceso de conformación espacial, la 

cabecera municipal de Aguascalientes, ha mantenido su 

preponderancia intraregional como el principal centro urbano de la 

entidad. Durante el presente siglo, la tendencia demográfica· 

espacial es bastante clara: se refuerza paulatinamente la población 

de la capital, desde un nivel de concentración en 1900 de poco 

menos de 30% , con respecto a la población total del Estado, al 52% 

en el año de 1960, 54% en 1970, 56.5% en 1980 y 61.2% en 1990. Esto 

sin considerar las localidades del resto del municipio y la 

creciente conurbación con Jesús Maria, con lo que se rebasaría el 

70% de l~ población del estado. 

1.- Hemos adoptado los criterios de reglonalización económica de Angel Bassols Batalla, Cf. México. 
·Formación de regiones económicas, UNAM, México, 1979. 
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~,;;~á: 'P;Zft tJ~~~s:;;~:~~~.,~~fü;\r!g:~:;zt;~r :~~";t:.;: 
Cal villo rnaí:itie.ne. un:a.xelativa. ¡:i.utonoffifa. regional :con respe~fo a, la 

... .: _.°, .-~_:. ::- . :':;'.\·:::.·.\ ·,; <· "\:·\ .:;..:s-.. __ :,~~'~<;:; ;'~.<::~/;C:;,·,,.,::;_:,;.V·7i:·J~;~~-')'.:.:! ·-)",'- '.-'.;/- . ._:· ":::-~ . <·.:;_ .· ~-;_· . ' .. ·.· ·. · .. '., (/·,' ': :,. ·-,' :· .. . 
capital,•: si'ttiación' >q~e''• se'~;"explica• .... por· .. la. ·•·localización.' de· 

irnp(J·~~~:n;~~~.¿frYr~~~~~~.;,,i.~Y~~ká~.~f.~i.!l, .• -~,ri• ... · f al~~f,11~-····.<~xpJ,? t~c Íón •e 
indusb:ializaciófr· de/lá,güayaba'; .fundarneritalmerite) -. 

· ..... '. ..;.: ~~~~ .~.-···:-/':;_:\·-~{ .. :{~-:;'l~;~J(:··,_,-:·~-; <::·" .·. ··_·· . -: ... ~ . -

si·. ~:te.hd~g1:G'~l"'l~~~~Af~1:CÍ~í'{;;~~i{Ü~~~''.ct~ 6~ud~des" presentad() ,por la 

s~cf~;2~i~i~!'i;;~~1·'.)!~'{·~ii't~'gifg:¿;;~~-·;·b'~i~i~iio ·.·Estatal .. · csEPLADEl · del 
... ~:·;:~·-~,-):':~>~.J:~~'::;;·i;~7).~:.p,:x-\.;-3:;';~.~,·;'~~::~~'.·\;'~,~·'it:::.;;,'~><~:.::,:-;·.,~::-.:~;~ •.. ~--~"~~.:,_. .. :·>' ·-. . . ', . . . ·:. . . ·, . >, . 

Gobierrioc'.del;f,Estado·;"~.,tenemos'(que :e·1 .ordenamiento del territorio. se· 

esdiábtir.l~-f~'.i?;~~::{i'~;i¡d~·~~Üii~~3'~i.;:~"d~ización ciernog~áf ica, . cu;o 'eje io 
.. , ·-··~ -~-:.;::·~2 .. ::,")~,:~;,;.::,~+-r ::T~/?:.,//.~:·: :f;\:1·:_·: >:.::·. :·.-·/<··. ~· ·: · · · 

constitUye;';la:';é;CiüClad Capital y en segundo plano, por las 

l~calid~d~~;_d~'ikin~Ón. ~e Romos, Pabellón de Ar teaga, Jesús Maria y 

Calv:úl6; c~d¿i un~ de eHas cabeceras municipales. 

Este esquema, útil corno una primera aproximación al tema, observa 

una serie de irnprec is iones debido a la formalidad con que se 

presenta y a la falta de criterios metodológicos para el análisis 

espacial. Aquí solo anotaremos los que a nuestro juicio nos parecen 

pertinentes de mostrar, antes de proseguir con nuestra exposición. 

Por ejemplo, cabe preguntarse si la subordinación territorial de 

una localidad a otra está dada exclusivamente por su tamaño de 

población, o bien sobre la base de una integración histórico

regional que acompaña a los procesos de conformación espacial del 

territorio. 

Por otra parte debe considerarse la forma en que las diferentes 

localidades urbanas se integran regionalmente en el estado. Es 

decir, si aceptarnos la existencia de una subdivisión regional al 

interior del estado de Aguascaliences, resulta más lógico pensar 
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que e 1 ;, sis terna de ciudades;, se. haÜa ·articulado 'a ias diferentes 

regiOnes,iAce;~~á~> ~~i;,~i ord~n~~ent6 ~ei:t~r~itorio .tiene como 

C:ritéio;;'';Sa:3ico/ .ud~< ·~ai~tt~ilza616a' :i:egiÓ~aJ. ~u~ define. la 

estruc~Üi~ d.éi';si~te~~:d~ ~i~i:i~dé.s :<. 
··-_:\·.:>;:~~\::.":'.(~··· '.>::·. :.: ... <~.··.·/·,.· -. ·.· '·:·· ,· .··.,·:. ::~:. 

Hem()¿; i:Li.:,:adido ·.el' ~s tado ~n tres·. regiones económicas : :i .. 

a) Región centro-sur, que comprende a los municipios de 

Águascalientes, Jesús María y san Francisco de los Romo. 

b) Región Nor-Poniente, que abarca a los municipios de Asientos, 

~ Cosio, Rincón de Romos, Tepezalá, El Llano y Pabellón de Arteaga. 

c} Región Occidente, que integra a los municipios de Calvillo y San 

José de Gracia. 

Todas ellas presentan relaciones de primer orden con la ciudad de 

Aguascalientes y es a partir de los flujos territoriales como se 

establecen las relaciones de segundo y tercer orden: de los centros 

de dispersión rural hacia las áreas urbanizadas; entre las mismas 

áreas urbanizadas dentro del municipio o intermunicipal; y de las 

áreas urbanas al centro directriz. Debe mencionarse además, las 

relaciones que se establecen entre zonas de diferentes entidades e 

incluso más allá de la región centro- occidente del país a la cual 

pertenece Aguascalientes (ciudad de México, Monterrey, e incluso 

zonas fronterizas con Estados Unidos) . 

Sin embargo, el estado está moldeado en sus características por la 

misma dinámica de crecimiento y modelación territorial del centro 

Occidente. Es parte de su unidad regional y participa de relaciones 

2.Con algunos ajustes, retomamos el esquema propuesto en Mario Bassols Ricárdez y Javier Delgadillo 
Macias, "La ciudad de Aguascalientes: desarrollo regional y políticas urbanas (1970-1985) "en Boils, 
Gulllermo (Coord.), México: problemas urbano regionales. llS-UNAM., México, 1987. 
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ESTADO DE AGUASCALIENTES 

----- ---- ----- ----- --i-SUBDIVISION REGIONAL 
[fil l. Región Centro Sur (3) 
[_iJ 11.Región Norponiente (6) 
CJ.!~:..!3.!~!~~-0ccidente __!3) 

--· -----------------------------------------------~ 
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CENTRO-SUR 
Aguascalientes 
Jesús María 
Sn.Fco. Romo 

NORPONIENTE 
Asientos 
Cosí o 
Rincón de Romos 
Tepezalá 
Pabellón de Arteaga 
El Llano 

OCCIDENTE 
Calvillo 
San José de Gracia 

TOTAL ESTATAL: 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

ESTADO DE AGUASCALIENTES ~ 1990 
SUBDIVISION REGIONAL 

HabitantB:s % SuperficiB 
fKm2J 

572,060 72.47 1.785 
507,952 64.34 1, 135 

45,443 5.76 493 
18,665 2.36 157 

159.253 20.17 2.050 
34,094 4.32 508 
10,590 1.34 153 
55,324 7.01 399 
15,396 1.95 209 
27,508 3.48 311 
16,341 2.07 471 

58, 115 7.36 1.754 
51, 150 6.48 995 

6,965 0.88 759 

789,428 100.00 5.589 

Habitantes Superficie 

% DBnsidad 
(hab/Km2J 

31.93 320.52 
20.31 447.57 

8.82 92.16 
2.81 119.04 

36.68 77.68 
9.09 67.11 
2.73 69.40 
7.14 138.66 
3.74 _]3.67 
5.56 88.51 
8.42 34.71 

31.38 33.13 
17.81 51.39 
13.57 9.18 

100.00 141.25 

O Occidente 

¡¡¡¡¡¡ Norponiente 

• Centro·Sur 

Fuente: Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1993 . 
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directas con el_ ·resto. de. _las entidad_es bajo las pautas ~i.ie le 

imprime el. ;desarrollo dél :.i:api talismo. en. su fase ín_ás -_reciente_; -
'··-·,:<::y·.)·.;·;. ·-·~ .. :~·· :1 '. <>, ··::;··\<· .. "•:,,¡, .,·. -·~· • .. .:... 

~i~liltllilll!ll.llif illli~li: 
t~rciar io ;':cabevmencionar:i~lai;escasez;dei¿:un •recurso; naturál'ébás_ico- - ·-

el-'.-
·· .•. · ... ·.·· .:'. . ._., i .· .. ~~: '~. ·· ... 

agua. '; .- :: : '.:'·_) ... 
• ·:' .·' .... :::_. ~- ~"e :,; . ~ ~ 

Romo":: 

s;b-i~ · ~ha':'~~;br: ··_ ~é~ urbana de localidades. 

Por otro. ··1ad.o, resulta importante destacar que un conjunto de 

medianas y pequeñas localidades, forman par te del radio de 

influenCia _directa e inmediata de la propia ciudad capital. De 

éscas_ figuran Villa Jesús Terán y J. Morelos y Pavón, pero también 

un conjunto de centros de población, dentro y fuera del municipio, 

cuya relación con Aguascalientes es básica a partir de sus flujos 

de comunicación terrestre . 

. No hay que olvidar sin embargo, el hecho de que los tres municipios 

3.- Cf. al respecto el artículo de Adotto Gi\ly "La modernización del capitalismo mexicano", en Nexos, núm. 
97, enero de 1986. 
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juntos constituyen.~i ::l1.93f de Ja s~pel: ficie ···tota.Í' del es cado (gu~ 

:::::~~~ ~'.:~::~~,~~: p~:º:. ,:;·~ ~:;~~~~;¡,-~,~~t~f ~~~J~~~~L~.: · · 
conc~ntraba e~.u~·solo municipip'_ ..• En:ot9s•p~la~ras,\,s~~tr,ata:de l~ 

re?i.f-~·Ifüt.~'.~~~Ífg~'.~~~]~~'{,~f~tS~-~[:·:.K~\,~~:?~~~~t~~t;~~-~::!~~-~-:~~a,~~h(~;i~~.~f.'.;.i~ti·_._.·. 
exp l ica''.;'sumar·iamen te;t ¡;ior/:-e l•.••-~pesm;:. dec1s ivo.:;.::que:," ha•.'· ... _cons t i-tuido 

: ·: : -. '. :_: .• :,' :: ; ·;::Y.l..¡:~ :Yt::·~~:\: 1:\:{~ \·;~· i:-'J, ! ~:i: ~:':-,·~~: i~·: -~.: ::;.\·'.::;:.:; ::~::-· \:,·~~y,~.:~~:::::)~/: :->~~~::?t-~/-:.~: J· ·;·~;~·-,~~::_~/-::; ::'.?:'.-~·:\:~: ~: :'. ~[;_:,~-~~--~ ~): ·.\ l/r~~:~- ·: ~-:1 
.. ·: :~· -' ~ - _:, ·; •• 

hl.S tór icamente-;:•:· el::/pr·l.UC ipal'.i ·cen trO):•de•·~:atracc J.ón:.)•":poblac J.Onal;. 

·:::;t~i~t~~~l~i1ll~~~~l~li~(~~~~~f i~~!~~::~ 
. son •1a~/dei'.u.naf~ayor< concenti: ácion'.tde';act:Lvrdades(econ6miCas en el 

.~;~¡¡~1f llilll!~~~~~~~~:;~:,:::::::::::~:: 
cultivos ·c~l!l~rcia'.ies .. y procesar productos agropecuarios que se 

destinan al norte y al centro del pais. La cabecera municipal de 

este mismo municipio consti1tuye el principal centro urbano de toda 

la región y es el segundo más poblado del estado. De ahi que pueda 

incegrar en su área de influencia un pequeño conjunto de 

localidades, que en el caso de san José de Gracia es casi nula. A 

este respecto, a pesar de ser cabecera municipal, ésta última 

población no tiene prácticamente ninguna incidencia en el 

ordenamiento territorial de su región, a no ser que en si misma se 

le considere como un subcentro de concentración poblacional "Único" 

al interior del municipio. 

La porción nor -poniente del estado ciene una mayor diversificación 

económica, pero a fin de cuencas, su importancia se cenera en la 

producción de cultivos básicos. En su cerricorio encontramos 
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reminiscencia:i · de -i;,_ otrol:a po,dúosá industria .. minera· de L. sigio 

pasado y ::Cpri~bi6f6~·:> :cte. )ste,. así . i;ó;n() ·::a1g-t:rios' centros 

m~nu~~-t:5~If~.~·~:;~~J.~:~~.~;·t~~-f~~,ff.gf,,B~.~.~~·f3k~.:~8.~-r~Ís~g~~i~~~-::.tt.:ªc~~-· ... 
y· de·,.·.plant~s:/.agr?lnciustri;~li~ad?ras<;cr:~ªdas• _en/años·anteri,ores·.· ... · 

i&~>· 
~-. '" . ·-:.',<(··'·. -

·:·.•' ;.:_:: ···, ' 

:·:,:';;· - :· ~ "';~'. ; .~~--.---·. ·.·.:.~:·. ·:;. ;;-; .. ·:. >_,_>-~'.;: 
-<::': ;- :·, :_:·· 

· .. ~:>°·<~·;¡::··/e'· 
-·:,': ... 

>''.' ;"· .,.-- '!~')· ,· '.:-': ',~ ·.--: 
.:~- ~:~·:-~-:~·~: ·'·; .. ;-,: 

En· úria:s.ápreciaci6n·• 'd_e ·••·.'conjunto>:>:resaltan las diferecias 

int~~~e~ f~ri~les.-, ~~;· é~~ri ~º~·.;~, .l.~ 'i?~$ia'~i6ri '·y; ~ens idad demográfica, 

como .Í:esult~do de un p:í:ocesÓ hist6rÚ::o de conformación desigual del 

terÍ:i~or1o,de Aguascalien~e~. De tal. manera que si atendernos a la 

densidad de población entre regiones, es claro que el centro-sur se 

··"":"', 

constituye como el principal punto de concentración demográfica en 

la entidad. Esto ocurre así, mientras que en municipios del norte 

se presenta una situación bien distinta, caracterizada por un 

fenómeno que podriamos denominar, de "estancarnient:.o" de su dinámica 

poblacional. casos como el de los municipios de cosio o Asientos, 

por ejemplo, corroboran esta tendencia histórica, la cual tiene que 

ver, en ce otros factores, con fuer tes procesos migratorios que 

obligan a la fuerza de trabajo local, a buscar alternativas de 

subsistencia fuera de sus municipios o incluso del propio estado. 

Asi por ejemplo, tendriamos que para el año 2,000, se calcula que 

ambas localidades juntas, no alcanzarian ni al 0.5% de la población 

total estatal; ello seria así en tanto que la sola ciudad capital 

ya concentra en estos momentos más del 65% del total. 
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Po:i: otro lado; ~1 caso de. 1~ .J:egió;i occicie~te ~~ ~s can agudo\ .. ;_·:·.; 

aunque . 

. ca1 v-:Lti.oi y//.sani' JO sé.· 

~ont~fi~~;;_ d~i/~!láció ·{la sie~:i:a · . 
. ·.·-/·~;;{ .. ~~'.i<·· ':..~) :'L- .. ~., ::.···~~·., .-,;,,~:.·,::;.:~-->:::,·.¡,· -.. '\., ~}<. (::.-.:.:· \' 

.· :' :;,·.-.:: ··· .. ,:,.-'.~,:-.': ,.,_-¡·.· \;:.~· r·::::;~; .. _~::,;:·'" ·T>: ~>:' '' ::"1; -· ,. · · .. ·.-r:::rt:~:~:: .\_(;':::}~:: .,, 3)-:-:; ,_,; :-:-~,.. 

::.;~i·.p:~f~~(Ji~~~~~~!frff t::~tf .f Jf d~~~~l:~~:"f:~,:~::: 
iritei:::i:eg:i.óriaies :~n~ Agua~caliente~. E'ri ~u~~,t;~·¿,:d~~ó s il'.ven· como un 

mero p\lntO d~partida necesa~iO pa:~a.lacar~cteri~aci6n tei:::i:itorial 

estatal. 

2.2 La ciudad de Aguascalientes y su entorno. 

"Las ciudades son rótulos o nodos que organizan el espacio, dice 

Luis Racionero•. Esto opera en tres niveles, según tamaño y 

funciones que tengan los centros urbanos: a escala nacional 

{mayores de un millón de habitances); a escala :r:egional (mayores de 

ioo,ooo ha:bit:ances); a escala "coma:r:cal" o local (mayores de io,ooo 

habitantes} .• 

Sin olvida:i: que los límites poblacionales asignados son meros 

indices de clasificación, podemos pensa:r: que en nuescro caso de 

4.- Cf. Sistemas de ciudades y ordenación del territorio, Alianza Universidad, Madrid, 1981, 2a. Ed, p. 59. 

5.- lbidem. 
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~::~:;~f Eii~\~~~~l,Ffüt~~ii~F:V~~~t~1~0~~~Rf~;~~~~: 
··· .. ·:-:::~.-;·.:<· <<:; ·.;:::,.t<= '.~.:.'>.:- ·, ··:I.·;··-~:-~>-: .::~.::.;;::·"· >.:.:·;: · •• ;~·,:.~ ;·~··<·/;\·::-. ~.'.'.i~:~ ~:;.··;,;,: -:·:~·, .. - , 1\·.·· ,· 

. . {···<; -.;•..::..= :-

espaóiar·.rriuriicipál _:Y· ... ·a::1a,c.e~tr.ai'izacióµí'd~l~.·podei:/1,que '.ha·: ejercido·· · 

. i~ c~~f ~~~~,~jf"~ri~~il~s:,hti~~~~·:I~~~:j~~~~~~t~}¡j·:.::~t'~,');•:;: '' ,·: · ·. · '·' · · ·· · 
Sobre,'úr:Ía ~~p~rficie de tan sol? ... 9·:3%.ycj~\úi·,Rep_úhlica Mexicana, el 

¡s t~d() ~~\compone de once muriicipio~;;•6li,Y:~ fridiediata subordinación 

a la cabecera municipal' delimita'. un ~iimer marco de dependencia 

regional. Cabe aclarar aquf, que solo cinco centros urbanos locales 

alcanzaban hasta hace pocoso años, el criterio formal de una ciudad 

organizadora del espacio a nivel "comarcal", es decir, tener una 

población mayor de 10,000 habitantes: Calvillo, Pabellón de 

Arteaga, Rincón de Romos y Jesús Maria, que debido a su cercania 

con Aguascalientes ha experimentado desde los años setentas, la 

mayor tasa anual de crecimiento demográfico en la entidad (8.06% 

entre 1970 y 1980 y 5.2% en la siguiente década). Es sobre este 

centro urbano, integrado al área agrourbana de la ciudad capital, 

que se presentan ya los primeros signos del proceso de conurbación 

entre dos municipios distintos. 

En el caso de la ciudad de i'.guascalientes, •:onstituida cc•mo capital 

regional, ésta define a la "región" por su zona de influencia y en 

concordancia con lo planteado por Racionero, organiza el espacio 

regional actuando corno un corazón que recoge y distrit>uye bienes y 
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servicios en. su. terr.i torio". 6 

La dináml~a de;. crecimiento espacial de está ciudad e~pr~saXa.a~D1ás, 
una politié:a más general de desarr~l·lo<é~tataS) ~~f~c~da a' 

privilegiar el desarrollo económico capitalist.a, erl el iritiI1Í:cipió 
.'/-.;::"> ··;'. ·. ,. 

central· y básicamente su cabecera. Esto se'rá tratai:Ih con.:· mayor 

detalle más adelante, desde una perpectiva histórica. Sin.em.tiargo 

en este momento, nos in tesa señalar la indudable preponderancia que 

..-.., adquirido la ciudad capital, en el ordenamiento territorial y en la 

integración regional al interior de la entidad. 

-. 
Tómese a guisa de ejempo, la red de comunicación y transportes en 

Aguascalientes, cuyos principales flujos parten del centro motriz. 

Como hemos visto en páginas atrás, la estructura espacial del 

sistema de ciudades está regida por la capital estatal, bajo la 

cual el conjunto de localidades urbanas coexisten en una relación 

desequilibrada en rango de población e insuficientemente 

distribuida en el espacio: hacia 1990 sólo una localidad rebasaba 

los 50 mil habitan tes y sólo cuatro más tenian una población 

superior a los 10 mil habitantes, frente a más de 800 minúsculas 

localidades menores a 100 habitantes. 

Por otra parte, las redes de transporte son resultado de los lazos 

de intercambio económico a nivel regional y estatal, en función de 

los ciclos de producción-circulación- consumo ahi presentes. Se 

6.- et. Luis Racionero, op. cit .. p. 549. El autor define a la región según criterios de integración funcional 
o bien de homogeneidad. En el prirrer caso, la región es el área de Influencia de una gran ciudad (mayor 
de 500,000 habitantes); en el segundo, es una área de comunidad cuttural. Desde nuestro enfoque, sin 
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constifoyeentonces 1 un ;.5.í,:>i~~:/a~ E~la~e Interurba~o 117 ,que sin 

duda coady~va al recÍéla.j~. capifaú~t'a en la región. 

Veamos ahora en específico, el papel de la ciudad capital en la 

modificación de usos del suelo de su entorno inmediato y mediato. 

Es decir, examinemds cual es y cómo se caracteriza su área de 

influencia. 

Para ello hemos distínguido8 tres tipos diferentes ·de áreas en y 

alrededor del centro urbano, jerarquizados en categorias · 

territoriales que las denotan: 

a) Un área de alta concentración espacial, cuya estructura urbana 

central es heredera de los rasgos históricos espaciales de la 

ciudad porfirista9 , y alrededor de la cual se ha expandido la 

ciudad. 

b) Una zona geográfica más extensa en proceso de transformación 

acelerada en su uso del suelo, que lo convierte a suelo agrourbano. 

c) Un amplio espacio geográfico de integración que en la 

actualidad, rebasa hacia el norte y el poniente los límites 

municipales. 

En términos más generales esta descripción se adecua a los 

7. Término utilizado por el ex-gobernador Rodotto Landeros Gallegos, en su Cuarto Informe Gobierno, 
Aguascallentes, 1984. 

8.- Mario Bassols y Javier Delgadillo, op. cit. 

9.- Una referencia ineludible es el texto ele Jesús Gómez Serrano Olocaliente: una Hacienda devorada por 
la urbe, CIRA, colee. Paralelo, México. 1984. 
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parámetros que algunos autores. 'pla~tean para estudi<Ír.· las 

interrelaciones entre. los ámbÚÓs urbano y rúral.; rnAsf;te~emos las 
... '~ ·; . .' 

siguientes definicioI:tes··:.~ ·.; ··'i_::· _.,. ,\·;:.· .... 
- .-.~.·/"•'. ,:'· '.'._ _;·.:. 

Suelo agrourbano: Es el suel'i:.~u~ está entre el perímetro urbano y 

la zona rural propÚlmenfe dicha. 'El área agrourbana se conforma por 

el conjunto de zonas que serán transformadas por la ciudad para 

satisfacer sus propias necesidades. Se constituye asi como una zona 

con una mezcla de usos, tanto rurales como urbanos, principalmente. 

Area agropolitana: Es el espacio geográfico vecino a la urbe, 

compuesto por un conjunto de suelos de uso rural que, en parte, 

serán transformados por la misma y destinados a actividades 

variadas y mixtas que son requeridas por los habitan tes de la 

ciudad con el fin priordial de satisfacer sus propias necesidades11 . 

La ciudad de Aguascalientes precisamente ha seguido esta dinámica 

de expansión concéntrica, e incluso ha rebasado su influencia 

radial en función de la atracción de nuevas áreas, facilitado por 

el acceso carretero y ferroviario. 

El papel que juega la carretera como principal via de comunicación 

y enlace interurbano, es de gran relevancia. Así, la carretera que 

atravieza de norte a sur a la entidad, pasa por el centro urbano de 

la capital y es a lo largo de esta ruta terrestre, que se localiza 

el novedoso complejo industrial, constituido como un "corredor" 

desde el municipio central hasta Rincón Romos. 

10.· Cf. Alonso Palacios Botero, 'La tierra rural en el desarrollo metropolitano', en Relación 'camoo-cludad, 
Ediciones SIAP, México, 1983,pp. 325-340. 

11.- Alonso Palacios Botero, QQ&iL. p. 337. 
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Ello ha demandado y demandará' nueva~ •.. fi~¿a~ ru~ales \~~rri'. uso. 

industrial y urbano. así co~o<~ént r.b~ cié poblámien tb q~e/~·~rlléi-cen · 

a este proyecto estatal_.einpresari.al;)Jn bÓtón. de lllu~stra de ~st~ 
proceso lo constituyó la creación de· la "ciudad In.dustrial del 

Valle de Aguascalientes". s~gunda de .. su ~énero y si~uada e~- la 

periferia norte de la capital .• qu.e amén: del evidente reforzamiento 

··-
1 

de la concentración espacial de la industria en un solo punto, 

ensancha los márgenes de la ciudad, a través de la transformación 

.) 

.) 

de los usos del suelo (véase el cap. 5 de este trabajo). 

Paralelamente, se precisa la creación-· de condiciones generales de 

la producción por parte del Estado, para los requerimientos del 

capital industria1 12 • Lo anterior no solo incluye infraestructura 

básica, sino la utilización de fuentes primarias como la 

electrificación y abastecimiento de agua, que además presenta 

limitantes naturales en el estado. Este recurso natural está siendo 

ya un elemento considerado como vi tal, dentro de los programas 

económicos de gobierno, particularmente con el actual mandatario 

Otto Granados. 

Ahora bien, no es posible establecer los contornos precisos de la 

influencia urbana de la ciudad, debido al dinamismo de sus 

actividades económicas, sobre todo desde la década de los ochenta, 

en donde el rápido proceso de urbanización integró constantemente 

nuevas áreas a su acelerada expansión. Así, la llamada "mancha 

urbana" se ha logrado extender sobre lo que en otros tiempos fueron 

"fincas rústicas" (ranchos.huertas y ex-haciendas), zonas ejidales 

12.- Para una referencia teórica más detallada sobre el concepto de condiciones generales de la 
producción, dentro de la perspectiva marxista, vease Elmar Alvaler "Notas sobre algunos problemas del 
intervencionismo de Estado", en Sontag S., y Valecillos, H., El estado en el capitalismo contemporáneo, 
Siglo XXI, eds., México, 1983. 
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o de prripiedad privada. 

Además .. en' ~s~~ •c~~héJo·~~~ceso '?e' reh~fón e~tre .cainpo y ciudad,· 

o bien/ en't-~e.io~ a6s á~bitbs que lo denotan, ex.:i.ste un á~ea rural 

en vias.:de transformaclón'. para ser utilizada en la satisfacción de 

las propias necesidades urbanas. A esta franja de dualidad 

geográfica, Palacios Boteros le ha denominado "área agrourbana•: 

"Es un área que tendrá un uso diferente al 
tradicionalmente se le ha dado al área rural, 
urbanizará en el sentido estricto de la palabra; 
área ~ue se destinará a usos diferente ~ 
estrictamente de los sectores rural y urbano". 

que normal o 
pero que no se. 
es decir, es un 
las actividades 

Para afirmar el papel fundamental de la ciudad de Aguascalientes 

sobre su región y en general, sobre la entidad, se tienen dos 

criterios básicos: 

a) La centralización histórica del aparato politice-administrativo 

del Estado en la ciudad, y 

b) La atracción económica de ciertas ramas del sector terciario, 

asi como el impulso creciente y sostenido a la planta productiva 
industrial. hasta mediados de los noventa. 

Uno de sus resultados ha sido una mayor concentración demográfica 

que produjo un saldo migratorio positivo de más de 24 mil personas 

para toda la entidad hacia 1980, de la cual corresponde un 70% para 

la localidad de Aguascalientes. Esta tendencia migratoria se 

acentuó en la década de los ochenta y originó una mayor demanda 

habitacional, nuevos empleos y servicios en general. 

Volvamos ahora al tema de las relaciones entre los Ambitos rural y 

urbano. En primera instancia, el centro urbano de la ciudad 

13.- Alonso Palacios Botero, Q~ p. 325. 
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preserva s~~s'tructu·ra~furicionar:heredádá•·d~i pcirfirfsmo,. la. cual ·. 
aunque inoderni~~<l;;:.; •• :r.~~~iih~aá'),cü~'~1~:.·c:6n si'.i 'ifJri~iÓn. ne'i:~m~nte .. 
comerc iaK'' ··,fa_;{:~.~~Sf:.~~~f g~f~~'.·J1~?'.j~~~·i~#;B~ J:~*~'.~~f /), ~º~~·A~~~·-.• > z()nas'•. 
habi tac1ona1.es::'e~tre;··vfejos~·bal"10~·· i>opu1ar-es ,\'có1oniás ·e 'iAi::iúsa ·· 

:::::º::::·:::':~~~~~~~~¡~¡¡~:~'[:~:;¡p~~~~F · ·· · · .. · · ·· 
En primer lugar: ~ebeinos delimitar ·el espacio físico que ocupa el 

centro urbano propiamente ··dicho, 15 para de ahí observar sus 

principales características. Así tenemos que desde nuestro punto de· 
vista, dicho centro está conformado básicamente por el perímetro 

pentagonal del primer anillo de Circunvalación, obra vial que en su 
momento (fines de los sesenta y principios de los setenta) definía 

los contornos de la ciudad. Este primer límite, fue progresivamente 

rebasado en un sentido mul tidireccional y se ha extendido a lo 

largo de las principales vías de acceso a la capital. 

Sin embargo el área señalada arriba, define históricamente el 

primer proceso de crecimiento de la ciudad en su etapa 

contemporánea. En su fase inicial, la ciudad se extendería hacia el 

oriente, sobre terrenos de la ex-Hacienda de Ojocaliente y sobre lo 
que hoy son los Talleres de Ferrocarriles Nacionales de México.u 

Posteriormente, la zona urbana iría creciendo con menor vigor que 

a principios de siglo. Y es solo a partir del sexenio del 

gobernador Enrique Olivares San tana ( 1962-1968). que Aguascalien tes 

14.- Recuérdese que incluso las nuevas instalaciones de la Feria de San Marcos se locahzan dentro de 
sus límltes geográficos. 

15.- No se incluye aquí a la periferia inmedia1a de la misma zona urbana, ya que está en constante 
proceso de transformación territorial y parte de ella pertenece al área agrourbana de la ciudad. Tampoco 
se circuscribe a lo que más adelante denominamos "zona del centro hislórico", el cual constituye el 
"corazón" del centro urbano. 

16.- Cf. Jesús Gómez Serrano, Q~ 
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comenzó a· experimentar .cambio's .:i.inportantÚ eí<su e~.tr~C:,fli~~j;_h;bana .. 

;;Jll~~!I~~~f ~t1~~~[~tit~i~~1~tf·~····.·.~~~tf~í~ti~~~~~¡~i;,i[·· 
, ~· · .. :::\ ... '.,.,~·'.'.» ·:·:<~->· .,·,·.-, .:·:··,~iL:;~);,!· . '.~,··1-~ ., . 

:;~~=. ·;:.~;;.:'f ~~1~f~~~t:$~~1:~~:·,:::.~1:.,:::t:: ::::~::~: ··· · 
·a las del cent_r,o~ü·z;l:!azj.o";':ú>rooüCto' de la forma en que los diferentes 

agentes sociales• ·y_'~l;;;Est~do; 'han intervenido sobre el suelo, · 

transfo·rmándolo.';; Asi>. se.· ha• éonformado una amalgama de usos de 

suelo: 

a) Por un lado, y alrededor del centro urbano, se han creado la 

mayoría de los conjuntos y unidades habitacionales promovidas por 

organismos federales y estatales de vivienda para los trabajadores 

tanto del sector público como del privado (destacan las Unidades 

del INFONAVIT y varios fraccionamientos de tipo popular hacia el 

poniente de la ciudad). Es en esta zona en donde se dió la primera 

invasión de tierras (Ejidos "Las Huertas") , creándose el 

Fraccionamiento Insurgentes, como veremos más adelante. 

b) Asimismo se han localizado en su interior, las nuevas 

instalaciones de educación superior, como la Universidad Autónoma 

de Aguascalientes y el Instituto Tecriológico de Aguascalientes. 

e) Dentro del mismo uso habitacional, se levantan, hacia el 

noroeste, los fraccionamientos de tipo residencial para la nueva 

burguesía de Aguascalien tes (empresarios, grandes comerciantes, 

políticos locales, etc. ), alejados ,todavía del centro y alrededor 

17 Nos basamos en el examen de la 'Carta Temática Urbana' elaborada por la Comisión de Estudios del 
Terrttorio Nacional, CETENAL, Secretaría de la Presidencia.mayo de 1976, Aguascallentes, 
Aguascalientes, 212.Por razones técnicas y de espacio no la reproducimos aquí. 
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de .los cuales' se·· en2ti¿~t~~n; la·
6

~~iv~~sÍ.c!~~'. ·· 
0No~: ~~í'eri~c;~·: a• los 

::~c~::J±::t:Jf "::~·~jf~}1ª~:!~·~"~l~j~~i~~:r~t'f (i~'.;~~·· """'· 
Como en otras tantas:ciudades;¡de_M~xicp,,elTéHreHeja•el_ proceso de 

;~ji~;"20i~:~:l{~~D=ff ~X~IR~~~l~1\~\~:~;.~~fü~~~·~:~~ 
que se observa en las residenci·~Íe'~;f:~~:;;;T~.\~uperior a la media. Se 

puede afirmar que dicho pro~e~ó·"~~,~-;•·;'i~Jtfltado sistemático de la' 

transformación de la es truc'tí1ra?h'f'g~'ii~; ci~ · la ciudad, dentro del 

contexto del cambio de patrón c!~'~f~ciÍniento económico capitalista 

en la región. 

d) Como consecuencia de lo anterior, se ha ido conformando una 

amplia zona industrial de cierta especialización regional y con 

fuerte inversión de capitales extranjeros. Por ejemplo, a mediados 

de los años setentas se construyó y equipó a la Ciudad Industrial, 

situada en la parte más baja (hacia el sur) de Aguascalientes. Con 

el tiempo, la Ciudad Industrial fue insuficiente para alojar las 

nuevas empresas de la pujante Aguascalientes de los ochenta, por lo 

que se crearon más tarde nuevos parques industriales. 

Antes de ello, se localizaban únicamente ciertas industrias de tipo 

ligero (textil y confección de ropa), hacia el norte del centro 

urbano. Su creación es anterior a los años sesenta en algunas de 

éstas. 

e) También se encuentran en esta área centros de comercialización 

local y regional, tales como el Centro de Abastos, Centro Comercial 

Agropecuario, tiendas ele autoservicio ele las graneles cadenas 
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nacionáles '(C~m~rcilll Mexicana'. A~l"~e'ra) ;lB:,PÚíza Vestir; etc. Hacia 

el norfe ~·e l~~'~Íi.z~n el Rliiti-o~lu1Í~~i.~a'1:i:i ~a ;tlnión,Ganadera del 
Estado,:. además de i.ns talaciones turísticas. de ··prünera, como el Hote 1 

Ca~tei;' L'~s Trojes y otros más que apar~ci~~o~ en los últimos años 

~· l~ Jii(:de i~ modernización de la ~iudad y el impulso al turismo 

pro~ic{ado por el gobierno estatal. 

f) Existen otras instalaciones como la Zona Militar, situada en un 

lugar estratégico, que cuenta con una vía de comunicación rápida, 

es decir, el segundo Anillo de Circunvalación, que en su momento 

rodeó la mayor parte de la ciudad. 19 Además esta zona de expansión' 

contiene algunos lugares de esparcimiento, recrea ti vos y 

deportivos, característico de una ciudad media de importancia 

regional. 

g) Como punto final, figura el uso agropecuario del suelo en 

constante conversión y readecuación a los nuevos requerimiento del 

capital inmobiliario y del Estado. Son "zonas verdes" que con el 

tiempo dejarán de serlo para constituirse en áreas abiertas "sin 

uso", o bien en nuevos fraccionamientos habi tacionales. Asi, dichas 

tierras - sean ejidos o propiedad privada- se convierten de hecho 

en espacios potencialmente especulativos, imbricados dentro de la 

propia lógica de crecimiento capitalista de la ciudad. 

Con respecto al área agrourbana, definida anteriormente, puede 

apuntarse que sirve como zona de aprovechamiento inmediato para la 

ciudad capital. Se extiende poco más de 20 kilómetros hacia el sur 

18.· Otros centros comerciales como· La Quemazón", tienen sus locales dentro del centro urbano, y en 
este caso, no forman una cadena nacional. 

19.- Esta obra vial, finalizada en el sexenio de Landeros Gallegos, fue de fundamental importancia corr.o 
afectivo integrador de las unidades urbanas, y al mismo tierrpo como nuevo factor de segregación 
espacial. Durante la administración de M. A. Barberena se inició la construcción de un tercer •Anillo" de 
Circunvalación, aunque oficialmente no es considerada sino un "semi-anillo", alrededor de la parte oriente 
de la ciudad. Una critica a este proyecto en, Edith Jiménez Huerta Pautas para el futuro crecimiento de 
la ciudad, en Cuadernos de Trabajo, núm. 1, Oficina de Coordinación de Asesores del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, septlerrl:lre de 1994. 
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de la misma - cuyo ~~nt~ de, r:·;;i::enC:ia ~s el nuevo ae}'opue'rto~ y . 

cerca .de 35; kiÚinléfrós: al ilorte ;- rebasando por el n~~oes t~ To's 
límites deL i>~C>pi.ci ~nltirisipio. hasta abarcar parte de Jesú.s: Maria:. 

Debemos 'estábleéer · con claridad que hasta aquí;' 

carai!teriza~ión de la ciudad de Aguascalientes en su nfilnbito 

regional", admite algunas limitaciones de caracter teórico. En 

particular, el análisis regional no puede circunscribirse a "lo 

local", sino que debe ser redimens ionado en su escala 

internacional, máxime cuando se trata como en nuestro caso, de una 

región cada vez más ceñida al nuevo modelo exportador. Es decir,· 

"la form~ de producción para la exportación por la que se está 

optando, integra al territorio nacional y a sus regiones a una 

economía que requiere incluir, para la comprension de las 

transformaciones territoriales, la escala internacional"ro. 

En ese sentido, y considerando las peculiares formas que adopta la 

acumulación de capital en un territorio determinado, "la 

regionalización, en tanto que delimitación de procesos es dinámica 

y es una consecuencia y no el origen del análisis realizado". 21 De 

esta manera, asumimos que la dinámica capitalista que ha estado 

presente en las últimas dos décadas en Aguascalientes, ha marcado 

al estado con un fuerte reacomodo de las "fuerzas regionales". Es 

decir, las diferentes fracciones del capital (agrícola, ganadero, 

industrial, comercial y financiero), cuya presencia diferenciada en 

el territorio se explica por el tipo particular de su inserción en 

el proceso productivo y de comercialización: en la escala regional, 

nacional o internacional. 22 

20 Blanca Ramirez v .. 'Lo internacional y Jo regional. Algunas reflexiones metodológicas', en Blanca 
Ramírez V. (compiladora), Nuevas tendencias en el análisis regional, Departamento de Teoría y Análisis, 
UAM-Xochimiico, México, 1991, p.79. 

21 Ibídem. p. 87. 

22 Cf. Blanca Ramírez, .QQ. 91, p. BB . 
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Un. análisi:s.: lÍlf¡~,;pr~t~n~b. ·de '.y~; 
t ransfo l'.nÍa~.i.ón: ~Eiéo'riani:i.ca;: 

óbj étf:Vés\:!;:.~·n.tr:aíes: qu;; 
: ;.{:.·.;-- '<.':~;:~ .:j'· ... ' .. . ', 

Fiha.1~;;rite~: ·.· · aebémos · 

adqúltida por el "sector 

cri.sis de diciembre 

.'éJe la 

(cap. 5) , se trata en efecto, de un procesd'.~'en::::e'l ique·\e'stá en ··juego 
el modelo poli tico en el que se sus t~rité:/~f?á~;~fr6úc)i iD.~u;trial. 
y comercial de Aguascalientes. En otr~s ~iit'i~ji·~as, s~· ¡:ir¿serita ~n . 
fenómeno de fragmentación del poder poÚ Uco: que atf~y.i.ei~ ·a ios 
poderes locales y al estado. 

2.3 Sistema Político y poder: Estado y so~iedad en 
Aguascalientes. 

El estudio de las relaciones históricas establecidas entre el 
Estado y la sociedad, se enriquece enormemente a partir de su 
especificación regional. Este parece ser un punto de partida útil 
para el ~esarrollo de la presente investigación, pues nos servirá 
para enmarcar en su momento, las políticas urbanas, en el contexto 
del sistema político. Las siguientes páginas se apoyan en un texto 
básico de consulta, elaborado por especialistas de la entidad23 que 
contiene una gran riqueza analítica e informativa. 

Al interior del territorio hidrocálido se presentan fenómenos muy 

23 Son irrprescindibles los textos de Eugenio Herrera N .. Aguascalientes: sociedad. economía, política_y 
cultura. Centro de Investigaciones lnterdisciplinarias en Humanidades (CllH)-UNAM, Col. Biblioteca de las 
Entidades Federativas, México, 1989; y "Aguascalientes·, en Pablo González Casanova y J. Cadena Roa 
(coords.). La República Mexicana. Modernización y democracia de Aguascalientes a Zacatecas, Vol. l. 
CllH-UNAM/La Jornada Ediciones, México, 1994. El primer trabajo es la síntesis y actualización de un 
trabajo colectivo: "Sistema político y democracia emergente en Aguascalíentes·, llS-UNAM, México, 1985 . 

.. -, 
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peculiares en el sistema politico estatal, derivados entre otras 

·---. razones de la conformación especifica de su estructura de clases y 

de las fuerzas de poder lociles; asi como de los mecanismos de 

--. negociación. mediatización y control politico de los grupos y 

actores sociales en conflicto, instrumentados por el gobierno. 

,-._, estatal y municipal. Cabe añadir a ésto, las actitudes poli ticas y 

tradiciones culturales de la población local, los cuales 

~ contribuyen a delinear patrones de comportamiento de la sociedad 

dentro de la esfera política. 

De lo anterior se obtiene una lógica particular de las relaciones · 
.,.-.-..., entre Estado y sociedad de Aguascalientes, en dtmde debe 

distinguirse con claridad, el "trato" diferencial asignado a las 

., 
._./ 

._) 

clases dominantes y a las clases subalternas por parte del aparato 
burocrático del Estado. Esto parece un señalamiento por demas 

obvio, pero que desgraciadamente tiende a diluirse cuando se habla, 

en términos generales, de la "sociedad civil", tomada ésta en su 
sentido más amplio -es decir, en donde se incluye desde empresarios 

hasta trabajadores ambulantes-. 

Dentro de este esquema, hay que realizar una serie de apreciaciones 

sobre las formas típicas de ejercicio del poder y toma de 

decisiones políticas al interior del estado. 

Así pues, una característica de la gestión poli tica persistente 

durante los últimos treinta años es el paternalismo predominante en 

la relación "gobernantes-gobernados". 

Lo anterior se corresponde con una "atomización" política de la 

mayoría de la población, al no estar realmente organizada ni poder 

defender sus intereses a través de órganos representativos de sus 

intereses sociales. Esto se refleja con meridiana claridad en el 
caso de las agrupaciones sindicales, cuyas bases trabajadoras son 

utilizadas para legitimar acuerdos tomados previamente ante la 
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cúpula dirigente, empresarios y •auto~id~d,es2l. 

De momento, señalemos otros elementós ~Je han)e~·tacio' presentes en 
el juego poli tico local. Uno de eil~s 'es:i{~o-né::eritración del poder 

en el ejecutivo estatal, y en la idécad~ de los ochenta, el 

crecimiento del aparato de la administr~ción pública, tanto en 

términos de presupuesto y de recursos humanos, como de nuevos 

-.., órganos institucionales. Este proceso se fortaleció durante la 
administración del gobernador Rodolfo Landeros, periodo durante el 

'\ cual se impulsó un ambicioso proyecto de industrialización y 
"refuncionalización urbana". Además, consideramos que los procesos 

' politices tienen un referente jurídico-institucional, que denota 
los cambios reales en el aparato público, sin que en ellos estén 

----_) 

ausentes los elementos ideológicos que sustentan las políticas del 

Estado. Y aquí se ubican las constantes readecuaciones, en las 

dependencias de la administración pública estatal y municipal 
(Aguscalientes), ocurridos durante los ochenta y principios de los 

noventa. 

En este momento cabe preguntarse por las razones que en el pasado 

reciente influyeron decisivamente para considerar a Aguascalientes 

como campo de "experimentación" de proyectos gestados desde el 

centro. Quizás uno de los que mayormente influyeron fue la débil 
oposición ideológico-política de los diferentes grupos sociales a 

los proyectos y actitudes autoritarias del ejecutivo. Al no haber 

organizaciones civiles y políticas de contrapeso durante un largo 

periodo, el ejecutivo estatal ejerció una influencia decisiva en 

lideres sindicales, organizaciones campesinas y de colonos. 

El ferreo control de las bases sindicales, por un lado y la escasa 

24 Roberto Díaz G., quien durante muchos años fue dirigente de la Federación de Trabajadores de 
Aguascalientes (FTA), declaró en una entrevista, con orgullo, que "él era uno de los principales 
responsables de la paz social y que favoreció que Rodotto Landeros pudiera traer inversionistas 
extranjeros al estado'. Cf. Salvador Camacho "De la inquietud a la pasividad", en Espacios. Cuttura y 
Sociedad, Instituto Cultural de Aguascallentes, año 3, núm10 s.f., Aguascalientes. 
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influencia••del· s~ct~r. .campésino .. enla·. polÚica gÜberna~enia1,. pOr 

otro •. · e~'p:~~sa~,;,<~e-~.~a~e~á ::é§er~l-é~ t~', s.ittj~é~6ri.'. ;;,f~mp9co 'los' ' 
parti9o~·.'politicos•/'h~n·:'l.ogradoi integrar,_•ª' la ci~dadaníá·· .• _en:. un· 

e f~s-~i,~F.-)fc~~,r~'~.~.i',~~:.~,~ ;:;~~f:tK6-f~.~~~~!l ;•I>o11.tÍ~o.~\ ~e( 0.bst~~t~; •• d~be · 
resaltarse"'.;•la'forecie.nte'' lnflu«:!ncia ·de los partidos de oposición y 

par_t·~-~Fir~~~'.~;·.:§.·;~, P~:·~··~1: PRb: en fa 'vida poli tica local. · · . 
: .. -~~· :' ~ .. ' . 

De talf~'6rnla;·'.ih:I>Cil.iti~a d~]; Estado en Aguascalientes a lo largo 

de · las ··'ctécadas·, ·no 'se · habia topado con obtáculos reales en el 

eJer~iciodel poder, salvo contadas excepciones en que se produjo 
un deb:Úit~miento efectivo dentro del bloque dominante, articulado 

a ciertas desaveniencias con la política del centro. 

Veamos a grandes rasgos las principales características de los 

distintos actores sociales y fuerzas de poder, para tener una idea 

más aproximada sobre las relaciones entre Estado y sociedad en 

Aguascalientes. 

Los actores sociales 

Resaltan por su indudable importancia, los sindicatos y las 
centrales obreras, cuya fuerza se concentra en los lideres, como 

agentes intermediarios que bajo un movimiento obrero controlado -

antes que organizado-, negocian con los empresarios para llevar 

adelante el proceso de industrialización capi talista25 . 

Dentro de las centrales obreras, la más importante por su menbresia 

y grado de control de las bases sindicales, es la Federación de 

Trabajadores de Aguascalientes 

ochenta integraba en su seno 

(FTA-CTM). que a mediados de los 

a más de 30 mil trabajadores, 

25 Salvador Garnacha comenta en su citada entrevista con el ex-líder de la FTA: 'Las palabras textuales 
de don Roberto Díaz fueron las siguientes, ·me comisionaron para ir a Japón, estando allá me propusieron 
para que fuera el secretario sindical de las industrias que pretendían venirse para acá. El gobernador me 
dijo que lo aceptara porque era irrportante para Aguasca!ientes. De esta manera no sólo se vino N!SSAN, 
sino también XEROX, Moto Disse! y ocuparon obreros en la entidad', en !bidem. 
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afiliados en los 75 sindica tos de. empresas , q!le constituian la 
federaCión. Es decir tenían un grado .de representa tÍvfdad m~y~~' al 

90. de las empresas en el estádo: 26 

El jerarca del movimiento obrero en Aguascalíentes, fue por más de 

cuatro décadas, Roberto Díaz Rodriguez27 • En su larga dirigencia en 

la FTA ( 1948-1989), ejerció un poder absoluto, expresado en la 

hegemonía y en el control obrero que desplegó. En 1985 declaraba a 

un periódico local que ya se sentia "cansado" de estar al frente de 

la FTA. Pero aún en silla de ruedas dirigió los designios de la CTM 
estatal, en los últimos anos de su vida, ya en franca división' 

interna a principios de los noventa. 28 Un analista del movimiento 

obrero indicaba con toda justeza que, el éxito de su gestión se 

explica " ... en gran medida, por el hecho de que Díaz Rodríguez 

representa en Aguascalientes el tipo de sindicalismo que el estado 

está dispuesto a tolerar e impulsar a lo largo y ancho de nuestro 

país; no en balde se le ha calificado en reiteradas ocasiones de 
ser nuestro Fi delito". 29 

Un comentario adicional es el grado en que se transformó 

ideológicamente el movimiento obrero local. Es decir, de un pujante 
movimiento obrero en el ramo minero-metalúrgico en los años veinte, 

afiliado a la CROM de ese entonces30 ; a una situación como la 

26 Eugenio Herrera, Aguascaiientes: sociedad,economia, política y cultura, QQ. !11!.· 

27 Sobre los orlgenes de la FTA y la importancia del llder obrero citado, véase de Carlos Reyes Sahagún, 
El movimiento obrero cetemista en Aguascallentes 1937-1962, Instituto Cultural de Aguascallentes, Col. 
Ensayo Contemporáneos, Aguascallentes, 1993. 

28 Cf. Eugenio Herrera,"Aguascallentes·, en Pablo González Casanova y Jorge Cadena Roa (coords.), 
La República Mexicana. Modernización y democracia de Aguascalientes a Zacatecas, Vol. I, Col. La 
Derrocracia en México, CllH-UNAM/La Jornada Eds., México, 1994, p. 16. 

29 Carlos Reyes Sahagún, g;i_. !11!..,p. 151. 

30.- Cf. Jesús Gómez Serrano. Aguascalientes: imperio de los Guggenheim, SEP/ 80, núm 43, FCE, 
México, 1982, p. 334. En julio de 1920 se creó el Sindicato de Obreros Metalúrgicos (SOM), en el marco 
de la Segunda Convención Anual de la CROM, celebrada en la cd. de Aguascalientes. 
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Dicha apreciación es válida en términos generales, para los 

Trabajadores Ferrocarrileros, quienes representaron durante varios 

años el puntal del movimiento obrero en Aguascalientes. Durante 

muchos años, la Sección número 2 del Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana, a la sazón una de las 

secciones con más membresia y de mayor peso en el sindicato 

nacional, estuvo bajo estricto control de sus dirigentes, quienes' 

recurrian incluso,-.a la coerción y violencia fisica ante cualquier 

brote de protesta obrera que saliera de los cauces marcados por la 

política oficial. 

El poder o la fuerza política de la FTA y de los Ferrocarrileros, 

se sustentó básicamente en su inserción dentro del aparato del PRI, 
gracias a lo cual obtenían diversos puestos de "representación 

pupular": diputaciones federales y locales, regidurias, etc. Esta 

forma de control político local -mal entendido como neo-caciquismo 

local- es resultado histórico de las readecuaciones gestadas dentro 
del sistema político mexicano actual, a base del fortalecimiento de 

"intermediarios políticos" insertados en el aparato partidista. 31 

Tal fue el poder de negociación de los lideres sindicales que 

dentro del proceso de modernización capitalista y reestructuración 

de las relaciones entre capital y trabajo en los ochenta, tuvieron 

un papel activo. Así es posible comprender que, por ejemplo: 

31. Pablo González Casanova, El Estado y los partidos políticos en México, Era, México, 1983. 'Dobles 
representantes del gobierno y las masas, Jos intermediarios expresan a la masa como parte del poder. 
Satisfacen y moderan las demandas populares como representación del poder de las masas, del poder que 
es árbitro y concede o niega a Ja masa, acercándose y separándose de ella, integrándolo y rechazándola 
según el poder de uno y otra', p.123.Ver sobre todo, el capltulo 'El Estado y las masas' . 
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" ... Los representantes de los capitales extranjeros. que .invir.tieron: 
en la localidad, le firmaron (a Roberto Diaz, nota del aütor) los 
contratos colectivos de trabajo antes de rr.iclutar al personal que 
operaria en las industrias que instalaron" . 

Al contrario que las centrales obreras, la fuerza de las 

organizaciones campesinas ha venido a menos con el 

industrialización y las nuevas fuerzas políticas 
proceso· de 

que trajo 
aparejado la urbanización capitalista en Aguascalientes. De tal 

forma, que se bien la Liga de Comunidades Agrarias, adheridas a la 

CNC, mantuvo el control de las bases campesinas, sus principales 
dirigentes ya no tienen ni el arraigo popular ni la presencia, 

política que pudieron tener en otro tiempo Olivares Santana o Gómez 
Villanueva, por ejemplo. 

Quizas convendría reflexionar más particularmente en torno a la 

lamentable situación que priva en el agro como consecuencia de las 

sequías que anualmente asolan a su territorio y en especial a los 

ejidos asentados en tierras de temporal. 

Como veremos con detalle más adelante, la crisis en el campo 
hidrocálido coincidió con el viraje dentro de la política estatal, 

hacia la concentración urbana e industrial. Es decir, de una 

ideología -y en efecto acciones- de apoyo al sector agrario y 

específicamente ej idal; a la definición de un proyecto y la 

creación de las condiciones básicas de industrialización 

capitalista en el estado, a partir de su centro motriz: la ciudad 

de Aguascalientes. Lo cual será ampliamente aprovechado en el 

sexenio de Landeros Gallegos, que se definirá desde un principio y 

sin ambages. por el fortalecimiento del desarrollo capitalista a 

partir del eje industrial. 

El otro aspecto que tiene que ver con la cuestión agraria, es la 

organización de los "pequeños propietarios", agrupados en la 

32 Ct. Eugenio Herrera, Aguascalientes: .. QQ. Qii., p. 53. 



·) 

. .-...,. 

1 _ _,,. 

70 

Federación Estatal de la Pequeña Propiedad (FEPP). En los ochenta, 

por ejemplo, su lider Raúl de Alba Lozano, era además dirigente de 

la CNOP estatal y antiguo presidente de la Unión Ganadera Regional. 
El peso de esta organización en la política agraria se significó 

por la entrega de cientos de títulos de inafectabilidad de tierras 

durante la administración de Landeros Gallegos y la negativa 
gubernamental a las reiteradas peticiones de la LCA, de 

ampliaciones ejidales33 . Pero más alla del enfrentamiento verbal 

entre la LCA y la FEPP, respecto a la existencia o no de tierras 

susceptibles de ser afectadas, las pugnas se podían dirimir al 

interior del propio aparato partidista y mediante procesos de· 

negociación y de mediatización de las demandas y necesidades de las 

bases campesinas. Actualmente este espacio de negociación, como 

otros, se encuentra muy vulnerado. 

El sector empresarial se vió fortalecido con la concentración 

industrial y la modernización urbana de Aguascalientes. Al 

contrario que en otros estados del norte de pals (Chihuahua, Nuevo 

León, Sinaloa), la mayoría de los empresarios ha sostenido buenas 

relaciones con el régimen en tanto que tal actitud había sido 

compensada generosamente. De hecho se trataba de una fuerte 

interacción entre los distintos grupos dominantes, que durante 
varios decenios, mantuvo "· .. un núcleo casi compacto formado por 

empresarios, gobernantes y jerarquía eclesiástica, que ... (fue) 

capaz de controlar la forma y estilo de vida en prácticamente todos 

los espacios vitales de la sociedad"~. Lo más interesante de esto 

es que representantes de grupos empresariales locales, pasaban cada 
tres años, de la empresa al palacio municipal y viceversa, en un 

proceso que se continúa hasta el presente, ... ,aunque ahora se trata 

de un empresario afiliado a un partido de oposición. 

33.- Ibídem. p. 10 

34 Eugenio Herrera, Aguascallentes,. .. QQ. cit., p. 32. 
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En la actualidad; es obvio -que':ia!sé observan fisuras en ia otrora 
monolítica unidad empre~a.r'ial, como se reflejó particularmente.en 

el proceso electoral de 1995(ver cap. 5). 

Su organismo cúpula. el Centro Empresarial de Aguascalientes

Solidaridad Empresarial reune a más de 30 grupos de la iniciativa 

privada entre Cámaras. Asociaciones y uniones, que no solo demandan 

del Estado prebendas económicas, sino defienden las "buenas 

costumbres" y la moral burguesa tradicional, cuando éstas se ven 

amenazadas por los nuevos valores que la propia sociedad crea, 

dentro del proceso de modernización urbana de Aguascalientes. 

Es indudable que la influencia de los empresarios en la toma de 
decisiones de la entidad, se incrementó durante el sexenio de 

Rodolfo Landeros Gallegos, cuyos nexos politicos y personales se 

reflejaron en diversos puestos públicos clave en el gobierno 

estatal. A este periodo corresponde el "boom" económico 

experimentado por la entidad. 

Por otro lado. para tener una idea más amplia del espectro de 
actores sociales que intervienen en la escena urbana, destaquemos 

muy brevemente, el papel de la clero y de la Universidad dentro de 

los proyectos estatales. 

De una parte la Universidad Autónoma de Aguascalientes, principal 

centro educativo del estado, se presenta desde su surgimiento en 
1973, como una institución representativa del proyecto 

•modernizador" de la educación superior en México. Mantiene 
relaciones cordiales con la iniciativa privada, cuyos miembros 

participan en el Patronato Universitario35 • Se ha propuesto formar 

profesionistas capacitados para colaborar con los sectores 

productivos, manteniendose "ajeno• a las disputas politicas que 

envuelven a la entidad. Por su parte, el Instituto Tecnológico de 

35 Eugenio Herrera, Aguascallentes: ... , QQ.. cit., p. 69. 
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Aguascalientes ha .tenfdo más córi~Üctos\iriternos en s~ haber, y ha 
sido utilizado ~ri~o·;.tralllp~lin poÚtiéCii:>:í)~;a:estiidúmtes afiliados 
al PRI. ;· •qüe·' 'ire~~h-il : ~6ti;~.r ~ püesfos : d~ representación popular y 
par Üd1sta)6 . . . . . . . . 

Por· su parte, el clero goza de antaño de gran fuerza· en 
Aguascalientes, al contar con una sociedad sumamente religiosa y 

tradicional. Durante el largo obispado de Salvador Quezada Limón, 

prevaleció un ambiente contrario a la teología de la liberación y 

a los supuestos efectos perniciosos de la ideología marxista en la 

sociedad local. A la muerte del obispo Quezada, se ha logrado una· 

ci.¡;:rta distensión y un menor acercamiento con el gobierno37 . 

Sin ·salirse de los marcos establecidos por el sistema político 

estatal, apareció el Frente Estatal de Acción Popular (FEAP), 

fundado en 1972. El FEAP se distinguió en los setenta y ochenta por 

hacer demandas concretas inmediatas de servicios públicos, aunque 
su membresía, fundamentalmente integrada por subempleados y amas de 

casa, era escaso. El Frente apoyó la candidatura presidencial de 

Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y más tarde se integró al naciente PRO. 

Ante las características reseñadas aquí sobre la sociedad local, no 
ha existido un amplio movimiento popular emergente que se haya 

erigido en alternativa política frente al Estado, solo 

eventualmente han surgido brotes de insurgencia sindical y popular. 

En términos generales, la política estatal ha sido de combinar 

elementos autoritarios con medidas conciliadoras 38 • según el grado 

361bidem. p. 70. 

37 Según Jorge Alonso, este obispo 'mantenía nexos económicos con el ex-gobernador Olivares Sanlana", 
tomado de Eugenio Herrera N., Aguascalientes: sociedad, economía palmea v cultura, Coi. Biblioteca de 
las Entidades Federativas, CllH-UNAM, Méxiro, 1989 

38.· Cf., la caracterización que hace a nivel nacional Francisco José Paoll, en Estado y sociedad en 
México 1917· 1984, Océano, México, 1985, p. 66. El autor alude al control de la sociedad por el Estado, 
sobre la base de la contilnación de "elementos autorttarios con medidas democráticas de diverso tipo". 
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de organización; tipo de demandas y ac tituaes toiriada:s.\rr~dté al 
Estado. El FEAP; como otros grupos, ha exp'~rÍ.nién·t~dri ainbos 

tratamientos políticos en la gestión urbana. 

Los partidos políticos 

Si hasta este momento no nos hemos referido, mas que de manera 

marginal a los partidos, es porque su escasa participación en la 

vida poli tica local -más al la de los procesos electorales mismos-ha 
repercutido en una débil articulación a la sociedad y sus 

problemas39 . Hasta hace unos años era posible afirmar que: 

"No obstante el avance de varios partidos y el estancamiento o 
debilitamiento relativo del PRI, puede afirmarse, en un sentido 
general, que no existe en la actualidad una oposición lo 
suficientemente fuerte que dispute el poder político del estado a 
este partido. hª oposición aún se encuentra entre la dispersión y 
la impotencia" . 

En el estado de Aguascalientes, el PRI permaneció como el partido 

dominante durante varias décadas, no sólo por su actuación y 

resultados electorales -a pesar del creciente abstencionismo de los 

últimos años-, sino por el escaso margen de acción que habían 

tenido los demás partidos, incluyendo al PAN, en la sociedad. Es 

decir, la estructura corporativa que prevalecía al interior de los 

sindicatos de trabajadores, organizaciones campesinas e incluso en 

los barrios y colonias populares de la ciudad, sirvió de sustento 

clientelista al partido oficial. 

El PAN ha maní fes tado un considerable ascenso 
segunda mitad de los ochenta, con la llegada 

a partir de la 

de gente de la 

39 Para una revisión de la historia de las elecciones en Aguascallentes, véase el libro de Andrés Reyes 
Rodríguei., ; Elecciones o designaciones'? 50 años de historia electoral en Aguascalientes, Col. Ensayo 
Contemporáneos, Instituto Cultural de Aguascallentes, Aguascallentes, 1993. El periodo que se analiza 
es el de 1940-1992. 

40 Eugenio Herera, Aguascallentes. -ºº. gj!., p. 50 . 
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iniciativa pri,_;ada.••· Más• ta~df! va:ª. fo~talecerse cok,i~+,ir~~-iente 
voto de las cláses>lll~a1i~ y de' grupos políúi::amente•_desplaiados del 

,,. • , '.: _ .. -. _:.:.:·.' > ;·· ... ,. ·· .. L.-/::, ... :-;·::··<···~·---~:¡'.._.::::-~.:'.·;.'~>~:·,_:-,:.:-'!.·.·.':.":.\,:}:.'c:-''~-·:. ,.'_:_,:c.';··.:· .. ; 
re gimen. Desde 1942, . a~o ·en que .sexftlnd,a·,'eri:·1al;entida:~;, hasta los 

:::~~ :: ~º: r; i:~~= ~:~::d:u:;c2;:jf f cle,~Ji1~~~Í~Wi.·t;~1t~l~'inP~:~· . ~:: 
el PAN quería ser algo más que e;;;o. '·Cb~o/~~o'de i~' que estaba 

pasando en otras latitudes del pais. la iriilit,ancia creció en los 

últimos años y en lo que se podría llamar," acumulación. de fuerzas", 

el PAN dió la gran sorpresa electoral en 1995, al obtener el 

triunfo en cuatro de los once municipios, incluyendo el más 

importante de todos, así como una precaria mayoría en el Congreso. 
Local. 

En la nueva coyuntura política local, se perfila un sistema bi

partidista, en donde el PRI y el PAN obtienen un empate de fuerzas, 

particularmente en la Cámara de Diputados. Empero la presencia de 

la ya tercera fuerza política en la entidad, el PRD, adquiere 

importancia en la búsqueda de consensos y en la reorientación del 

voto ciudadano en los noventa. 

Para finalizar este recuento, mencionemos que en efecto durante los 

setenta y ochenta, Aguascalientes vió incrementado el número de 

nuevos partidos: PDM, PST-PFCRN, PRT, PSUM-PMS-PRD. Lo que no 

alteró en sí mismo la dinámica electoral existente. De estos solo 

el entonces PST mantuvo alguna fuerza por alrededor de diez años, 

a partir de su fundación en 1975 y sobre todo con la creación de un 

movimiento inquilínario que invadió tierras ejidales al sur de la 

ciudad en 1978. Por unos años, el PST pasó al primer plano de la 

lucha política, pues se constí tuyó como el único partido que 

organizaba un núcleo importante de familias para realizar una toma 

de terrenos. Pero su falta de consistencia ideológica, las 

divisiones internas y el lento crecimiento de nuevos partidos en la 

entidad, como el PRD y el PT, han puesto al PFCRN en una situación 

crítica y su registro como partido, en la incertidumbre. 
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La urbanización popular ci_t>servada :n_Águ!ls6aJ'.~~I1 tes a partir de los 
ochenta, tuvo como sello' principal, la "tranquilidad" con -que se 

llevó a cabo la ocupación del espacio urbano. frecuentemente 

comandado por lideres o intermediarios. Esto es, políticos de cepa 

priísta, como ufánamente confirmaba el CEPES de Aguascalientes: 

"El PRI en Aguascalientes se ha constituido en gestor y promotor de 
la solución del problema de viviendas ante el Gobierno del Estado 
y las Dependencias Federales. La tarea ha constituido en detectar 
los núcleos de salariados y no asalariados carentes de vivienda 
para que, mediante estudios socioeconómicos, proponerlas ante el 
Gobierno del Estado como merecedores de ser be~pficiados por las 
acciones masivas de construcción de vivienda "· 

Así por ejemplo, ante el inminente loteamiento del fraccionamiento 

de Ojocaliente, el lider estatal del PRI, le entregó al gobernador 
Landeros Gallegos, en noviembre de 1984, "un total de 15,000 

solicitudes de priístas" para ocupar terrenos en dicho lugar.u 

Políticas clientelistas como éstas, están dejando de ser práctica 

cotidiana en los procesos de ocupación del espacio. La gestión 
municipal panista en Aguascalientes seguramente intentará romper 

esos viejos lazos políticos, lo cual no hará sin dificultades ante 

la oposición de los líderes y gestores de vivienda popular ligados 

al PRI. Más lejana está la construcción de identidades ciudadanas 

vinculadas al ejercicio democrático y participativo en las 

distintas colonias y fraccionamientos de la ciudad capital. 

Resta decir que los actores sociales y partidos políticos reseñados 

aquí, adoptan necesariamente formas regionales distintas al 

interior del estado. Asi, en Calvillo o en Rincón de Romos 

intervienen otros actores y varía la fuerza de cada partido. Por 

41.- IEPES-CEPES del PAi, Plan Estatal de Desarrollo 1982-1988, Aguascalientes, 1982, p. 62 
(fotocopiado). 

42.- Entrevista publicada en la Revista Análisis Sociopolitico, año 7, núm 142, nov. 30 de 1984, 
Aguascalientes, p. 45. 
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'") ello, interesa subrayar que sólo nos propusimos bosquejar .el 
panorama político general para la entidad, pero en particular, el 

que más se vincula con la vida cotidiana de la ciudad de 

Aguascalientes, para la mejor comprensión de los procesos sociales 

que serán objeto del análisis en los próximos tres capítulos. Por 
el momento, es preciso ir ya al examen específico de la poli t'ica 

urbana. 
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Cap. 3 la poli ti ca urbana en Aguascalien tes ( I) . 

El sexenio de Guel Jiménez (1968-1974). 
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) 3 .1 Preludio (Semblanza de un sexenio: 1962-1968). 

.. _) 

A escasos días de entregar el mando gubernamental, el Profesor· 
Enrique Olivares Santana 1 concedió una entrevista al periodist~. de; 

El Sol del centro, Agustín Morales Padilla, en donde :hacía un 
balance puntual de su sexenio. 

Veamos algunos de los tópicos más relevantes de la mísma. 2 

Según Enrique Olivares Santana, la piedra de toque de su gobierno 

había sido "la planeación hecha programa". Para lograrlo, la 

Federación le había otorgado a Aguascalientes durante su sexenio, 

el ""asto plan CONASUPO" con el fin de operarlo como Estado-Piloto. 
En este sentido, uno de los renglones más patentes de avance de la 

entidad fue el de la agricultura, al tener CONASUPO una decisiva 

participación en la comercialización de productos del campo. El 

Gobernador enfatizaba que era necesario avanzar en la 
industrialización de dichos productos, como tarea a desarrollar en 

futuros programas gubernamentales. 

Un momento particular importante de la entrevista, se refiere a la 

inversión pública: Del presupuesto global ejercido en la entidad 

entre 1962 y 1968 (550 millones de pesos), poco más del 70% se 

destinó a la realización de obras de infraestructura3 • Este hecho 

le permitía al gobernador señalar lo que a su juicio constituían 
las perpectivas para el futuro próximo de la entidad, dentro de lo 

1.- Enrique Olivares Santana nació en Pabellón de Arteaga, Aguacallentes. Proveniente de una familia 
campesina -su padre llego a ser dirigente de la liga de comunidades agrarias-, es diputado local en 1956 
por el V Distrito que comprende los municipios de Rincón de Romas y San José de Gracia, ocupó 
elevados puestos dentro de la dirección nacional del SNTE y fue Gobernador Constnucional del Estado 
de Aguascallentes, Secretario de Gobernación durante el gobierno de José López Portillo y entre otros 
cargos públicos, embajador de México en Cuba durante el sexenio de Miguel de la Madrid. 

2.- Vease El Sol del Centro, 19 y 20 de noviembre de 1968, Aguascalientes, ags. 

3 Dentro de estas obras un porcentaje significativo se destinó a la ciudad capttal.Por ejerrplo, destaca la 
construcción de tramos importantes del Primer Anillo de Circunvalación. 
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''"'""\ cual los aspectos de regeneración urbana e industrialización 

estaban "intimamentevinculados•. 

~, 

! 

En ese entonces asentaba que : "La industrialización no es producto 

de decretos, sino que se trata de un proceso encuadrado en el 

desarrollo natural de cada pueblo, donde tiene mucho que ver· el 

aprovechamiento de las ubicaciones geográficas, la cercania de 

mercados, la disponibilidad de vías de comunicación, etc." "Nuestro 

gobierno -continuaba- sentó bases para crear fortaleza en el 

proceso de industrialización y logró además, consolidar la 

industria que tenemos". 

Durante el periodo de Olivares Santana se impulsó un programa 

urbanístico que modificó sustancialmente la ciudad capital, 

"después de 50 afiós de abandono y de desarrollo anárquico". 

Aunque en efecto, tal declaración implica un severo juicio sobre 

los regímenes anteriores a Enrique Olivares Santana -y en 

particular de sus inmediato antecesor, Ing. Luis Ortega Douglas-, 

existen razones de más para reconocer los palpables cambios en la 

estructura física de Aguascalientes. Dentro de las obras medulares 

llevadas a cabo figuran las siguientes: La construcción del Eje 

Norte-Sur, la ampliación de las calles José Ma. Chávez, Juan de 

Mon toro y Al varo Obregón, así como la apertura de la Avenida 

Oriente-Poniente. Se realizó asi mismo, un programa para incorporar 

a la red de agua potable, a 19 colonias populares (compuestas por 

más de 40 mil habitantes) y lograr también su electrificación. 

El programa de "regeneración urbana" -tantas veces repetido 

después- se llevó a efecto bajo cánones políticos que bien podrían 

denominarse de "colaboracionismo social". Es decir, tal programa 

contó "con la acción comprensiva de la población, que con sus 

sacrificios y sus esfuerzos, han propiciado el arreglo de sus 

plazas públicas, la ampliación de arterias y la construcción de 

boulevares•. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

M~ OEBE 
bldUUHC& 
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Finalmente., el eritr.evistado señalaba . las opor:tu~ida~es ~t:l"ecidas' 

~~~:~;~;=~f .::ff:S~~~~:;:,ÉSii.:!~~~1~}}WJi!~~~~~fü: . 
industria local. 

Hasta aqui las referencias a la mencionada entrevista, la cual no~ 

es útil como simple marco introductorio al tema. En adelante 

haremos algunos cometarios sobre ese sexenio. 

EL fin del periodo de Enrique Olivares Santana viene precedido del 

intenso conflicto estudiantil que vivió la ciudad de méxico en 

meses anteriores, marcado severamente por la masacre de 2 de 

octubre. Aunque el marco de las relaciones entre Estado y sociedad 

comenzaria a modificarse en la década de los setentas en México, 

ello no implicó sin embargo, grandes cambios en el funcionamiento 

del sistema político loca. En Aguascalientes se consolida más bien 

un peculiar estilo de dominación poli tica, caracterizado por un 

amplio control y consenso al interior de las principales fuerzas 

sociales de apoyo al regimen: CTM, CNC y CNOP del PRI, cuyas bases 

políticas fueron sentadas en el régimen de Olivares Santana. 

"En los años sesentas, Olivares Santana llega a la gubernatura de 
manera distinta (a los anteriores mandatarios estatales, M.B.); 
para comenzar no personificaba intereses eclesiásticos ni era 
descendiente de la familia aristocrática; de ahí que se caracterizó 
por una búsqueda de base popular y su fuerza radicó en el poder o 
capacidad de organización y persuasión de masas campesinas-obreras, 
imponiendo un nuevo orden en el Gobierno del Estado, apoyando el 
crecimiento agroindustrial y ejidal (e.) impulsado también los 
sectores de servicio médicos y urbanos".º 

4.· lbldem 20 de noviembre de 1968. 
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En consonancia con lo expresado' lineas arriba, puede ~firmarse sin 

lugar a dudas, que duran té la gubern'atura 'de Enri~~e Olivare~ 
Santana, se establecen las · pri-n'Cipales bases que ~onforirian el 

. ·' ' '. 

actual sis tema poli tic o en Aguiú;cali.entes, 'y en especifico, de las 

relaciones de dominación que ~ctpal~~nte .~reval~cen en la entidad. 
De ahi la importancia de recú.perar 'este momento histórico en· el 

presente análisis. Lo caracteristico de dicho sexenio será 

precisamente la ruptura poli tica con la oligarquia tradicional .· . . 

local, mediante el establecimient6. de una red de alianza con las 

principales bases sociales 'del partido dominante. Cabe la 

posibilidad, empero, que tal "ruptura con el pasado" no haya sido· 

tan brusc,¡} ni definitiva como pudiera parecernos en una primera 

impresión. Más bien se tra taria ·de una "recomposición" en el grupo 

politice gobernante a raíz de los nuevos proyectos de desarrollo e 

integración territorial de ese entonces: el llamado "Progreso de 

Aguascalientes". 

Aunque los principales frutos del nuevo proyecto económico-poli tico 

serian vistos años más adelante, la propia ciudad de Aguascalientes 

experimentaria los primeros signos de cambio a mediados de los 

sesentas, como se ha indicado, debido a una creciente intervención 

del Estado en el proceso de urbanización local y el sugimiento o 

fortalecimiento de nuevos grupos sociales vinculados a dicho 

proceso. Di versas medidas legisla ti vas y acciones públicas dan 

cuenta de lo primero. Entre ellas destacan las reformas a la Ley de 

Fraccionamientos promulgada en 1958; la Ley para el Fomento de 

Construcción de Viviendas Populares, de julio de 1966 -dentro de la 

cual se otorga exenciones de impuestos a los industriales de la 

construcción-; asi como la elaboración de los primeros "Planes de 

desarrollo urbano". Si bien estos esfuerzos de intervención directa 

del Estado pueden considerarse "tenues" y de menor alcance con 

respecto a lo que vendría años más tarde, indica ya la existencia 

de problemas urbanos en Aguascalientes, a los que el propio aparato 

estatal dedicaria una creciente atención. 
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Durante noviembre de 19.68 Enrique Olivares Santana recibió 

inumerables homenajes de parte de ias fuerzas vivas" locales, en 

donde se ponía de relieve sus "grandes .dotes", etc. En resumen, un 

mes sumamente agitado para el saliente mandatario, quien muy pronto 

seria designado Secretario General del PRI y sabría mantenerse por 

muchos años -y hasta la fecha-, dentro de las altas esferas de la 

política nacional. 

Finalmente, no hay que dejar de mencionar que durante este sexenio 

se conforma un importante grupo político local, caracterizado por 

fuertes nexos con el poder federal y hasta cierto punto, por su· 

dependencia r~lativa con respecto al Estado central. Quizá a ello 

se deba en buena medida, el ser concebido a Aguascalientes, como un 

•estado piloto" de los programas elaborados por el gobierno 

federal. 

3.2 El arranque. 

La obra pública y política dejada por su antecesor, constituía para 

el Doctor Francisco Guel Jiménez6 una especie de "patrimonio" que 

habría que saber "administrar• con prudencia a fin de consolidar el 

rumbo ya trazado. En otras palabras, existía el no remoto riesgo de 

perder o debilitar las alianzas políticas creadas anteriormente, 

dentro y fuera del estado: o bien, quedar plenamente opacado por la 

relevan te figura de Enrique Olivares Santana y de esa forma, 

reproducir -guardadas las proporciones- un "maximato" en miniatura 

al interior de Aguascalientes, bajo el poder centralizado de su 

antecesor. 

Ni una ni otra cosa sucedieron como tales, aunque hubo en efecto, 

6.· Médico de profesión, Francisco Guel Jiménez, militó en las filas de la CNOP, de la que fue dirigente 
estatal, también fue diputado por la XLVIII Legislatura Federal, antes de ser nominado como candidato del 
PAi .ª la gubernatura de su estado. 
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reacomodos políticos -internos·,y Enrique Olivares Santana mantuvo su 
presencia en el e~taclo;:·· so~re .tó-do d~~ánte· el "arranque" del 

gobierno de Gi.iel Úméniii .::De-~t'ocios {modos ';:•:un.- régimen gubernamental 

no se construye negociaciones y 

concesiones con las prlncipal~s fuerzas locáles activas. "Gobernar 

para todos", ofrecía' el- Dr.' Guel en e.l· cambio de poderes y 

externaba el propósito de mantener al estado "en la senda del 
progreso". Al mismo tiempo, ofrecían su cooperación a la nueva 

administración, la Cámara de Comercio, la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación, la Unión Ganadera Regional de 
Aguascalientes y la Asociación de Vitivinicultores. Es decir, las. 

principales fuerzas del capital local. 

El sexenio de Francisco Guel Jiménez puede considerarse como un 

verdadero periódo de transición, durante el cual se gestaron 

importantes cambios socioeconómicos y se instauraron diversas 

medidas de claras implicaciones en la estructura urbana de la 

Aguascalientes de aquél entonces. Veamos: 

Por principio de cuentas el territorio estatal contenía a poco más 

de 338 mil habitan tes, según el Censo General de Población y 

Vivienda de 1970. El 66.4% de esta población se concentraba en el 

municipio de Aguascalientes, mientras que la capital reunía a 

181,277 habitantes. 

En realidad la capital hidrocálida apenas había duplicado su 
población entre 1950 y 1970, con una tasa de crecimiento algo mayor 

al 3% en ese período. Empero, en lo que se refiere a procesos 

migratorios, Aguascalientes aun no se recuperaba de un largo ciclo 

de "estancamiento" económico, marcado inicialmente por el cierre de 

la Gran Fundición Central Mexicana (1925), cuando la falta de 

fuentes alternativas de empleo, contribuyó al éxodo de fuerza de 
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trabajo -e incluso de fami.lias ·enteras- hacia otras. l~titudes . 7 

Si bien no es posible por el momento plantear una .;:eíÚJlicación · 

precisa y detallada de los procesos migratorios en -'e'L'e·s\ádo,. es 

plausible ind.icar que éstos están en direct~ ~f!l~ciM con los 
grandes momentos de auge y crisis de las actividade·s<-:económicas 

motoras, los cuales se expresan de manera más o menos'. clara, en las 

relaciones campo-ciudad al interior del territorio. 

De tal manera que hacia 1970, Aguascalientes reportaba un saldo 

neto migratorio de tipo negativo de alrededor de 3, 800 personas. 

durante la década de los sesentas. Dicho saldo es sin embargo, 

significativamente menor al registrado diez años atrás y es 
producto, en efecto, de la revitalización económica producida 

durante la gestión de Olivares Santana, ya referida brevemente. 

Tal revitalización significó el fortalecimiento de los sectores 

secundarios y terciarios, a costa del primario, el cual redujo su 
PEA de 32% en 1960, al 22% en 1970, para el caso del municipio de 

Aguascalientes. Aunque no podemos afirmar que este fenómeno 

representó la tendencia general del resto de los municipios, 

muestra los cambios que estaban teniendo lugar en el escenario 

territorio principal del estado. 

Guel Jimenez inicia su primer año de gobierno (1969) con un 

presupuesto estatal de S 26, 172. 900. 00, cuyos gastos se destinarían 

principalmente a obras públicas y educación. Ya para ese entonces. 

la ciudad capital había comenzado a tener algunos problemas en el 
aprovisionamiento de agua potable y vivienda popular para un 

significativo sector de la población, localizado especialmente en 

la periferia urbana. 

7.- Merece recordarse aquí como dato relevante, la gran sequía que asoló al campo hidrocálido en el año 
de 1957, que seguramente contribuyó a un mayor éxodo de trabajadores del campo. 

. ...-, 
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A pesar de que eÍ ~yuntamien.to· de
1 Agua:scállentes~:realÚara obras de 

apertúrad¡; ~azos', ··~ .. ·· .. ri;{ d~ ~aliar ·1a:·escasez.de ag\l~··· ~ot~ble. ··10 

•::m;~::21t f !~:~,~~~~tl::ttf t'~~~~t~f~:&~~'j,\J.~i'~~:b ;:•·• ::: 
-.'·:. -\_ .:- .. -, :.> .. -·, ... :,:·· /'"':-: 

Por otro. lado, la DirecC:Üm .de: Planeación del gobierno Ésta tal 
anunciaba. en el es freno '1der . sexenio. :-· "importantes obras 

urbanísticas para 1969". las cuale's se sintetizaban en a) la 

construcción de boulevares; b) la conclusión del Eje Norte-Sur; c) 

la pavimentación de la parte oriente de anillo periférico; y d) la 

prolongación de la calle de Zaragoza. Dichas obras tenderían a.., 
darle el toque distintivo de "ciudad moderna" a Aguascalíentes. 

Estaba en mente también, la construcción de la "ciudad militar" que 

supuestamente contribuiría al desarrollo de una nueva zona urbana 

en la ciudad, donde se instalarían además, la Unidad Ganadera y el 
Rastro Municipal. 

En vísperas de 1970 todo parecía indicar que Aguascalientes se 

encontraba en pleno "auge económico" y con excelentes perfiles en 

el corto plazo, según los siguientes indicadores: la evidente 

proliferación de establecimientos mercantiles; el proceso de 

"renovación urbanística" de la ciudad capital; una tasa de 

crecimiento económico superior al promedio nacional; y en fin, una 
sensible elevación del presupuesto estatal en esos últimos años. 8 

Los buenos augurios comenzaron a disiparse, sin embargo, muy 

pronto, a consecuencia de las cada vez mayores dificultades para 

obtener abundantes cosechas en el agro: el "Talón de Aquiles" de 

Aguascalientes. Así, en parte de su territorio (la extensa zona de 

El Llano), se integraba al Programa Nacional de Zonas Desérticas, 

aunque dentro del programa de Emergencia" se incluiría además, al 

8.· Cf. Agustin Morales Padilla "El auge económico de la entidad es incuestionable", El sol del Centro. 15 
de noviembre de 1969, pp.1 y 6 



·) 

_..._ 
.. _) 

:) 

86 

municipio de · San José· de G~~c.ia y un~· fracC.ión .. del mismo 

Aguascal ien tes .. •···~élb~ '. ?~~i:ii,ti:e: :~\ e..s•~i·,f_e.~~~c,.t'iD •. i'~f ;~~ .. :U,~_ fe~ú f so . 
natural es · escaso>'en éTa>,•:eritidad ;- ',és'te·:.es .. •,erié':partfcula:·r.' 'eF·agua .. 

·. ,.,_ :· ·.'.:~ ·: .~ ... :·.~·.-~.:::1,:.-,;S:";:·~-,,:·;'.~-=~<~:, ·: 1 :. ,:·.1- .-;;~· -.'..:¿ ··1,·'.'.:- · ~-'·{:\.:?:t~-~~\, ;:;::_.y:i:: ·';'{,~! ·'· ·«. ;,,.::-~-;/.~-;-::.:~-': ~; ~:;-~·.> ;~ :<-:·'.>--·:., ·": _ · :, -- . 
Recurso efectivamen,te ·re.novable;·•, pe.1"0·,1e:\difíci1''"'}°ecupera~ión ·en· 

::::::~::~:::::::?t~~j~:~:=~~~~jlf !1j~ti~~!jltlii:~~~:: .... 
··;.::.<>L--. .... ·.!·-. ·.T~:?·:_~-- .. ,._ .. -~-- ;·J·'.-'-c .. ·,_ ~><·: :;;_:··.'-.:-

Examinemos ~h9ra-}'o~·~á~:relevantes aspeci~s ~e-{~p()Ütica·u~bana 
durante iaiestiófl:.'de F.G.J. 

··"T:""; 

3.3 Planeación y legislación. 

Ya en los inicios del régimen del Dr. Guel puede hablarse de un 

primer intento de "institucionalización de, la planeación" en 

Aguascalientes. Aún cuando éste efectivamente no haya logrado 

"cuajar" como elemento o factor activo en la reordenación del 

territorio local, sí se presentó un importante antecedente en esta 

materia y reflejó la preocupación gubernamental -principalmente en 

el nivel federal- por elaborar y llevar a la práctica, proyectos de 

desarrollo socioeconómico de incidencia territorial. 

Bajo este tenor, la Coordinación General del Plan Lerma de 

Asistencia Técnica -dirigido entonces por Fernando Zamora- tuvo el 

cargo federal de realizar un "Plan de Desarrollo Integral" para el 

Estado de Aguascalientes. Esta dependencia pública será la 

encargada del disefio e "implementación" de los diversos proyectos 

de planeación estatal, durante casi toda la década de los setenta, 

hasta su desaparición como tal. 9 

Así por ejemplo, en septiembre de 1972, los funcionarios de Plan 

9 Vease Ricardo Carrillo Arronte, 'Plan Lerma, organismo promotor del desarrollo económico regional', 
en Revista lnteramericana de Planiflcaclón, SJAP, núm. 37, México, marzo de 1976. 
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Lerma subrayaban la imperiosa . necesidad :.de .fo'rmulár el ,·PLan 
Director. de desarrollo para la Ciudad 'de 'Ag~~~~~lieht~~; a.'fin ·de. 

::~:.:::::: u: ,::::::::·::~u:::~)tt~~f~~¡~~1~f.;f ;,:··:.,.:: 
corree tamen te los servicios colectlvosrfin¡presc·in'dibles;~',tales como 

el cent;ao de abastos (en · pr?1;es'~~~.,I~.·~ .. ·r·.'.•~·0Xs:~.·.·:'• .. ·se~{;;~t:+;'~~:·,6,c~{tºun;asledse, carga, zona hospitalarfa; . . .. . de?:élrt,~~os/y 

etc. ··· 

b) Lograr la zonificación de lá ciudad en p.revisiÓn del desarrollo 

futuro. 

c) Reestructurar la ciudad actual dotándola de un sistema vial 
expedito, espacios comunitarios, zonas recreativas y zonas verdes 
-con un déficit de por lo menos 60 hectáreas. 

d) Conservar y restaurar las zonas de edificios de valor histórico 
y estético. 

e) Diseñar una legislación urbana que apoye debidamente los 
"cambios estructurales" requeridos y el nuevo desarrollo citadino. 16 

Sólo será hacia fines del siguiente sexenio, con Refugio Esparza, 
en donde algunos de los anteriores lineamientos se plasmen por 
primera vez, en un Plan Director Urbano de la ciudad de 
Aguascalientes, publicado en mayo de 1980 en el periódico oficial. 

Debe reconocerse empero, la peculiar inserción de los procesos de 
planeación, en la paulatina conformación de un patrón territorial 
de crecimiento urbano en Aguascalientes. Si bien, los resultados de 
las diversas prácticas planificadoras estaban en consonancia, en 

10.- El sol del centro. 20 de septiembre de 1972, pp. 1 y 2 
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~~:n~ª~::t·~·~··c¡Jg~~,;i1C!!~-~~11~~tfi~~º~1~m{~~!:J11~tJ~:·•·J!¿~j:~i.·Y~·~: 
impacto· en .. el e~ t~~P/·'<, .. '>\;;J~·. :!~}':b,i,.··~ i' ··:~•;,:. ;\~:\.:'_r:(.•J~··'3 • } 

,: :'.· :,<··; .. :·;:~;;:~y-.:'.·;~,.,:;·~.'.~:'.'.~;f ~~~~::~~·,:>I:~~::_::~~·-~l?~f-tt'.:.::~D~~>· .-:::::'·\:; ... ~·\· -~~~::~:7:·:. ;:::.:;: _, ... L ... - • , - , 

En realidad, . fo~· aspec~os::,míis••'relé7-'antes·'.dé>·la/igésti6n de Guel 

J iménez se ce~ t f a~on · ~~ ·ú. '~b~}~ln~~:fa~~~~{¡á,E!.;({~ia~~ . i~dust rial 
de Aguascalie~te~, ·qu~ •coadyúvóia':"lograréú.na tasa• de crecimiento 

del sector fabril del ord.eri ·de To:'4%;: y ~Ji g~neral, en haber 
logrado un crecimiento sos't~nldo del' PIB .entre 1969 y 1974 ( 7% 

anual aprox.) 

Volviendo al punto anterior, es i~ortante comentar que desde el 
principio de sexenio, se realizaron acciones legislativas 

tendientes a incrementar la intervención del Estado en la 

planeación urbana local. En este sentido, destaca la promulgación 

de la nueva Ley Estatal de Fraccionamiento (P.O.A. 3 de enero de 

1971), la cual contó con el apoyo pleno del Congreso Local, asi 

corno de numerosas organizaciones de colonos integradas al Partido 

del Estado. Con dicha Ley se hacia mostrar ante la opinión pública 

como una muestra contundente, de que "ahora sí, por fin" se 

eliminará la "especulación de terrenos" en la ciudad capital. La 

nueva disposición jurídica abrogaba la anterior Ley que para tal 

efecto existía en el Estado, desde septiembre de 1958. Veamos pues, 

cuáles eran sus principales características: 

1) En términos generales puede decirse que para la legislación 

urbana de aquel entonces constituyó un documento más acorde a la 

dinámica territorial local. Recuérdese que aún no existía la Ley 

General de Asentamientos Humanos de 1976, sobre la cual se basó 

juricamente la planeación urbana estatal posterior. Dicha Ley sentó 

un importante precedente jurídico en materia de regulación del 

mercado de tierra urbana. 

2) Para efectos de su debida aplicación se preveía la participación 

del gobierno municipal. Aunque en verdad, la gestión y observancia 
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práctica •recayó en el gÓbierncide~ .:i~st~do. a través de 'iá .Junta 
General'. dé. Planea.ción y urbaniZadón''<lél ·.E~tii:a~) ' 

:'_.'.::)>·' ... ::--
~ ... /'. "",. 

3) . Por .último, .y entre otros. puntos a desi:aca:!"·;'.::cónténía una 

clasificación tipológica de los fraccionamientos' qué. ~;;;presaba ya 

en esa época una forma segregativa del crecimient~ ~spacial de los 
,--\ centros urbanos de Aguascalientes. En primer luga~·,. figuran los 

-- ...... 

_) 

'.) 

fraccionamientos "habi tacionales urbanos": a) de primera; b) de 

tipo medio; c) de tipo popular; enseguida, los d) "campestres"; e) 

granjas de explotación agropecuaria (sic); f) industriales; g) 

industriales de tipo selectivo y h) de "Interés social". Es 

probable que esta amplia clasificación no fuera tan fuEcional como 
pudiera pensarse. Por ejemplo, no quedan claras las diferencias 

entre los fraccionamientos de interés social y los habitacionales 

urbanos de tipo popular. Más adelante, la nueva legislación puesta 

en marcha durante el sexenio de Rodolfo Landeros suprimirá los 

aspectos más vulnerables de aquellas disposiciones jurídicas, acaso 

más acordes a otra época. 

Desde un principio se habló de hacer una serie de reformas a la Ley 

de Planeación Estatal con el propósito de reglamentar adecuadamente 

la aprobación y el funcionamiento de los fraccionamientos urbanos, 

especialmente los de tipo "popular". En el fondo, de lo que se 
trataba era de hacer frente al fenómeno de la venta de terrenos por 

parte de los fraccionadores ("clandestinos") que no cumplían con 

los requisitos mínimos estipulados ·por la Ley, aunque en la 

práctica existieron de hecho. 

La Junta General de Planeación y Urbanización del Estado, como 

órgano regulador decisivo en la materia, debió ratificar en 

diversas ocasiones sus puntos de vista en torno a la observancia 

"estricta• de la Ley de Fraccionamientos. Así también, las 

Direcciones de Planeación del Estado y de Obras públicas del 

ayuntamiento, confirmaban su intensión de impedir, por medios 

legales, la proliferación de los fraccionamientos clandestinos. 
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Una de ias .líneas políticas urbanas, seguida durantci el; sexenio de 

Guel · J iménez, fue la impfantadón: de':reformas~ a<ia : legfs laciÓn 

sobre fraccionamie~tº de te;r~I{os:. ~~i:i''e1· sup~~ift&'Ni?:d·e.·'~~bii't.ir. ·· 
la especulación urbanaº y el .. "latifundismo" en '.ia .ciudad'\ Iricltisó 
la propia Ley de Fraccionamientos de 1971, fue' .soÍlletida a. un 

proceso de revisión que culminóen noviembre de 1974 ,' ~l ~p,robar' ei 

Congreso Local, algunas adiciones y reformas . 11 A tra•.cés. 'de éstas 

se estipulaba que los dueños de los fraccionamientos tenian la 
obligación de entregarlos al ayuntamiento corre::;pondiente, con 

todos los servicios indispensables, como alumbrado, drenaje, 
guarniciones, banquetas, pavimento, agua potable. Parece ser que 

con anterioridad, era el propio Ayuntamiento quien debja sufragar 

los gastos en numerosas colonias populures, surgidas desde el 

período de Olivares Santana. 

Dichas reformas tuvieron entre otros el apoyo de la Cámara de 

Comercio Local, al indicar por medio de un portavoz, que, "por 

primera vez los diputados tienen interés en salir a la defensa de 

sus representados, puesto que siempre los fraccionamientos que se 
autorizan han sido para enriquecer a unos pocos y para especular 

con los terrenos". Sefialaba además, que de ahora en adelante, el 

11.- El decreto aprobado por los legisladores era el siguiente: 

Art, 1o. Se adiciona la Ley de Fraccionamientos con el Artículo 48 bis, quedando en los términos que a 
continuación se expresan: el fraccionador, mientras no otorgue fraccionamiento al o a los ayuntamientos, 
estará obligado a: l. Prestar servicio de vigilancia; 11. Suministrar con normalidad el servicio de agua 
potable; 111. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado; IV. Prestar con eficacia 
el servicio de limpia. 

Art. 2o. El Fraccionador estará obligado a reparar cualquier defecto o culto que en obras de urbanización 
resulte en un periodo no mayor de 3 años. 

Art. 3o. No se recibirá ningún fraccionamiento hasta que eslé totalmente urbanizado y fincado en más del 
50% del total de lotes. El funcionario que viole esta disposición será sancionado con la destitución del 
cargo'. Cf. El Sol del Centro, 20 de noviembre de 1974, pp. 1y4. El tono vago de los términos empleados 
en los arts. 1o. y 2o., hace pensar en la persistencia de problemas de equipamiento urbano en los nuevos 
fraccionamientos. 
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municipio de la capital no tendría ya más,··_" las -~es ad as c~rgas que 

representan .·la· tÓt~i'.~·~.b~~ifa6,iórt'de ios;rdreac_.c
1

1

0

•• osiiaíriierito·sd"e;l· 1_
2:Tales 

declaraciones parécf~n{uria' reprimenda actós . poder 
" ·· ;}~--_.,:.,<:-~·~·.:u~i~/ .. :·/;.,:'>:::>.·-.. , .·,;:: . .,: .. . ·'· .. ·· .. · .· ::,' ·. ·· ·--.· ...... · .. · .. 

público realízado;·.co_riyap:terio_ridad,•, muy comunes ·en la. ideol_og:ía 
manifiesta de ese t:i"po':,'de "organizaciones ligadas al capí tal .. La 

cuestión debe pl~nt~Ús~ einp~ro, en otros términos: es declr:'ias 
dificultades; rfvaÚd~d~s y contradicciones que presenta la 

apropiación "c~pÚ:aÍista~' del espacio urbano, para los diferentes 
segmentos de. ·1a· clase dominante, sectores medíos y clases 

trabajadoras.· 

HacJ:a 1975, la ciudad de Aguascalientes puede decirse que llegaba 

una fase de su desarrollo urbano en donde era preciso una mayor 
intervención estatal, ante las carencias, irregularidades e incluso 

cierto "malestar poli tico" prevaleciente en su interior. Sin 

embargo, debemos tener cuidado en simplificar la acción de las 

poli ticas urbanas del Estado, al atribuirle funciones meramente 

"reguladoras" de las 

en el capitalismo. 

limitaciones reales 

contradicciones del proceso de urbanización 

Por el momento, baste con señalar las 
de las poli ticas urbanas estatales en el 

Aguascalientes de entonces. Esto es, el grado de efectividad de su 
acción, en vista de las crecientes "necesidades" de vivienda y 

espacio urbano, para los diferentes sectores sociales. 

Por su puesto, durante el sexenio del Dr. Guel, hubo ciertos 

proyectos manejados con mayor prioridad que otros, lo cual reflejó 

de alguna manera, el peso económico y/o político de determinados 

sectores sociales dentro del sistema político local. Dos proyectos 

merecen considerarse: 

El primero parte del plano regulador de la ciudad formulado hacia 

1972, en el cual se señalaba la ubicación precisa de la nueva zona 

industrial. Aunque el ayuntamiento de Aguascalientes inició una 

12.- Cf. El sol del Centro, 20 de noviembre de 1974, pp. 1 y 4 
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"campaña de convencimiento". entre los ~mpresarios locales ·a fin >cte. 

reinstalar sus fábricas en dicha'.i~ea; el pr~yecf6. cbn~ide~aba de 

la mayor importancia, · • la ·l~ca1i'z·~cÚ#>'d'e •··.· ~ti~v~s empresas en 

Aguascalientes. Con ese i>~6;ó'sit'6/'.'~f'.:'gb~~~ri~dor ~~ite la ley· de 

Ciudades Nuevas (P.O. 21 de ab~Íl de i97Ú y poco después, fi.rma 

con Nacional Financiera, S.A., un·. convenio para constituir el 

Fideicomiso "Ciudad Industrial de Aguascalientes" (P.O. 12 de mayo 

de 1974). Finalmente, y a escasos días de la entrega del poder a la 

nueva administración, los industriales de la confección -uno de los 

grupos empresariales más importantes en la región- lograban obtener 

un crédito con NAFINSA para la construcción del Centro de Ventas de 

la Industria del Vestido y del Bordado de Aguascalientes . 13 Con 

ello, se definía ya un rumbo claro para los empresarios locales. 

El otro proyecto se refiere a la futura "ciudad militar", sobre la 

cual se financiaría su construcción con presupuesto de la 

Secretaría de la Defensa Nacional en el año de 1974. Esto suponia 

la expropiación de terrenos en el ejido "Las Cumbres", en el sector 

noroeste, para llevar las obras a su cabal término en el sexenio de 

Guel Jiménez. La ciudad comprendería el edificio para las oficinas 

de la zona militar, el cuartel, campos de práctica y vivienda para 

suboficiales y personal de tropa. 14 

En este caso, el programa de obras no concluyó en tiempos del Dr. 

Guel, sino se desarrolló todavía más adelante. Lo que cabe 

preguntarse aquí, es el por qué de la "ciudad militar", a lo cual 

sólo podemos ofrecer algunas conjeturas: en primer lugar, podria 

tratarse de un intento de readecuación -"modernización"- de las 

fuerzas militares, en vista de la cada vez más inadecuada 

localización de sus instalaciones, dentro de la ciudad capital. Se 

requería para ello contar con una mejor ubicación territorial que 

13.· lbidem 16 de novierrbre de 1974. En dicho proyecto se hallaban agrupados 76 empresarios locales 
del ramo. Para más detalles, véase en este trabajo el apartado dedicado a la industrialización (cap. 3.6). 

14.· Ibídem. 8 de abril de 1973. 
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facilitara el desplaza~iento de sus unidades móviies y tropas en 

general~ No en vano la zona mil.i. tar sé ben~ fició con la apertura de 

la Av. Cir~unvalación ( 22 Anillo de Circunvalación), pero quizás 

cont~rfan también los resabios de un grupo extremista de izquierda, 

"guerrilleros urbanos", que ligados al partido de los pobres de 

Lucio Cabañas, desarrollaron desde 1971 una labor de agitación 

entre campesinos y colonos de Aguascalientes. Aunque aquí la 
guerrilla no pasó de unas cuantas escaramuzas y enfrentamientos con 

la policía judicial del estado -quienes por lo demás desarrollaron 

una labor sanguinaria de triste memoria- el ambiente fue tenso en 

algunos momentos, estimulado por el movimiento guerrillero· 

emprendido en otras latitudes. 
~. 

Sólo.hasta principios de 1975, con Refugio Esparza, las autoridades 

estatales consideraron "liquidado" el grupo subversivo que actuaba 

allí, al detener a los dos últimos miembros de aquel grupo 

extremista. 15 

Poco tiempo antes, en septiembre de 1974 el gobernador rendía su VI 

Informe de Gobierno16 . Entre otros asuntos, se señalaban ahí las 

principales acciones llevadas a efecto por la Dirección de 

Planeación -principal órgano encargado de realizar las tareas de 

planeación urbana para entonces-. Guel Jiménez reconocía el 

carácter prospectivo de sus funciones, aunque indispensable ya para 
contemplarlo en el futuro crecimiento "ordenado y equilibrado" de 

la cabecera municipal de Aguascalientes y de las ocho restantes. 

En realidad debe reconocerse el carácter incipiente de la 

planeación urbana local durante dicho sexenio, al centrarse el 

conjunto de acciones en un plano regulador. Este plano si bien 

determinaba a futuro el uso del terreno, así como estructuraba y 

15.- \lli 7 de enero de 1975. 

16.- P.O., 22 de septiembre de 1974, Suplemento al núm. 38 
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disefiaba ~·armónicamente" s~gQ~·~i~discurso oficial~ el creci~i~nto 
de la ~iudad en un lapso de 20 afro~.aproximadamente, nO-tl]VO ning~n 
impacto espacial· considerable, ni estuvo aparejado· a cambios 

significativos en el sistema jurfdico estatal. Esto hacepe~sar, 
por cierto, en una reflexión hecha en otro contexto por Em~lio 

Duhau y Antonio Azuela, en el sentido de que las politicas urbanas 

encuentran un "limite externo de naturaleza jurídica• y'en donde lo 

jurídico aparece mis bien como un "obstáculo" de las mismas. 17 

Caso parecido fue el de las vicisitudes mismas de la Ley de 

Fraccionamientos puesta en vigor en enero de 1971, pues mucho se 
habló sobre su real eficacia para evitar la especulación con el 

suelo urbano y como buen antídoto para combatir los 

fraccionamientos irregulares en la tenencia de la tierra. 

En su contestación al VI Informe, la diputada y Profra. Magdalena 
Lara Arríaga como representante del Congreso local sefialaba; 

"Es motivo de gran satisfacción para este congreso, constatar que 
su política en materia de urbanización tiene como foro rector el 
respeto absoluto a la ley, como lo evidencia el hecho de que 
Qnicamente hayan sido aprobados seis fraccionamientos, con lo cual 
se disfruta de un clima de confianza y tranquilidad social en ese 
terreno y se da un mentiz (sic) a las afirmaciones de que existe un 
gran nümero de ellos, que funcionan sin apegarse a la ley y que al 
estar fuera de la misma, al Qnico que perjudicaría y defraudaría, 
seria al pueblo". 

El tono impreciso del discurso, muy a tono con el carácter retórico 

de las respuetas de la diputación local a los informes del 

Gobernador en turno, no negaba la posible existencia de 

fraccionamientos irregulares y sí en cambio manifestaba un 
desacuerdo "sintomático• a este respecto, el cual tendría su punto 

culminante con el gobernador Refugio Esparza. 

17.- Antonio Azuela y Emilio Duhau. 'De la Economía Política de la Urbanización a la Sociología de las 
Políllcas Urbanas", en Sociológica, año 2, número 4, UAM-Azcapotzalco, México, Verano de 1987, p. 62 
y 63. 

-. 
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Aunque .ia .Junta G~neral dci Planeación .·y UrbanizaCió11 del Estado 
sólo · haya .. dado su av'ií.1 a seis 'fraccio~amientOs, . es· 'un hecho 

. fü;~~i~~re,i~i.~~~~;,~~it~:1r~'1!1l~li!~;Es·.~;:fürr: 
. --;._.:1•' .;:~-:,~·:.,·,'.. -:·~~-<;·>' ·>,-:.-,· '> 

3; 4. vi~ier~~;:~;·~~l¡:¡t¡¡~:: irhána 

Pensar en u:~: .~i~~a~·>;~exicana, con sus problemas y su devenir, 

histórico, obliga a reflexionar en primera instancia -y no por ser 

siempre lo más importante- en el estado que guarda la "estructura 

habitacional" del territorio en un momento determinado. 

En este apartado se hará un recuento de las acciones de vivienda 

más importante impulsadas por el gobierno estatal y federal durante 

el sexenio 1969-1974, con especial énfasis en los aspectos 
políticos de esta cuestión. 

Por principio de cuentas, sal ta a la luz en nuestro caso de 

estudio, las estrechas relaciones establecidas entre burocracia 
sindical-programas habitacionales públicos-industriales de la 

construcción. Además, el tono y el sesgo ideológico con que se 
manejó el paquete de propuestas -muchas de ellas simples promesas 

de coyuntura política- en materia de edificación de viviendas, 
formaron parte del proceso habitacional dirigido por el Estado, por 

t B.- Cf. Cruz Refugio Acevedo y Helio de Jesús Velasco, Elementos preliminares para el estudio del 
desarrollo urbano de Aguascalientes 1940-1980, Tesis de Licenciado en Sociología, Centro de Artes y 
Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ags., octubre de 1981, p. 46. En una 
revisión hemerográfica del período encontramos anuncios de los siguientes fraccionamientos -en proceso-: 
Jardines de Aguascallentes -'el fraccionamiento más exclusivo de la ciudad', Según rezaba en la 
propaganda; Las Arboledas: San Cayetano, Fracc. Gómez, Campestre la Herradura, Jardines de las 
Fuentes de Aguascalientes; Residencial los Bosques, Lomas de Picacho; Jardines de de la Concepción; 
Las Brisas de Aguascalientes; Unidad habitacional las Viñas. Aparte estarían los fraccionamientos 
típicamente populares como el España, por ejemplo, que sin ser anunciados comercialmente, constituyó 
en su tiempo, uno de los más grandes asentamientos humanos de la capttal. 
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lo cual resulta difícil prescindir de. él.·, 

Por lo pronto, recordemos que · d~·;ak~~-. el:" s~~~~io .. de Enrique 

Olivares Santana surgieron las prÍm~r~~~ .c()ibn.Í.~s • propiamente 

"populares" en la capital hidrocái'ida''. y. ctl'yo origen estaba 
íntimamente ligado no sólo a una si~ple.·"necesidad de vivienda", 

sino igualmente, a la conformación e institucionalización política 

del sector urbano -popular- sobre todo. Este sector estaba 
compuesto por colonos e inquilinos pobres de la ciudad, el cual le 

imprimió una considerable fuerza a la CNOP en Aguascalientes, 
además de incrementar, en forma masiva, su base social. 

Cabe resaltar en este sentido, el hecho de que Guel Jiménez había 

sido Secretario General de la Federación de Organizaciones 

Populares (FOP) de Aguascalientes, antes de ocupar la gubernatura 

del Estado. Ello tiene un al to grado de significación, pues durante 

su sexenio, la CNOP fue uno de los pilares centrales del sistema 
político local y un elemento -soporte social clave para entender la 

política urbana- y particularmente, la vivienda- en Aguascalientes. 

Así por ejemplo, a un afio de la gestión de Guel Jiménez 19 , tuvo 

lugar un elocuente acto político en el cual organizaciones 

inquilinarias y de colonos manifestaban su apoyo al gobernador y al 

Presidente Municipal, por la realización de obras de servicio 

social en la periferia de la ciudad. Un mes después, el diputado 
Juan Romo Hernández, dirigente de la CNOP local, anunciaba que 

recientemente se habían adherido a dicha organización, trece 

organizaciones más, con alrededor de 3,240 elementos nuevos. 26 

19.- El Sol del Centro, 3 de noviembre de 1969. 

20.- El Sol del Centro, 3 de diciembre de 1969, pp. 1 y 6. Los nuevos organismos incorporados a la CNOP 
eran las siguientes Uniones: de Estibadores de Aguascalientes; de Expendedores de Aves de Corral; de 
Capturadores y Vendedores de Aves de Canoras y de Ornato; de Fotógrafos de Aguascalientes; de 
Expendedores de paletas; así corro las Uniones de las Colonias Francisco Primo Verdad, La Barranca, 
José Maria Morelos, Universal, Fátima; de la Unidad J. Guadalupe Posada y del Fraccionamiento Gómez. 
Finalmente también, la unión de Inquilinos y Colonos de Aguascalientes. 
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En la realidad política Agúa~c~ied~'kh~~. la cuestión de la 

"vivienda popular" será una c<lhsfah~e: ~entral, y en la cual 

confluirán de una u otra manera,· di.versos segmentos de la sociedad 
local y del aparato político estata"i: sindicatos de trabajadores, 

grupos de inquilinos y colonos, inversionistas inmobiliarios y de 
la construcción, órganos de planeación y obras públicas del 

Ayuntamiento y Gobierno de Estatal, el partido dominante {PRI), e 

incluso, los propios empresarios locales en la medida en que la 

construccion de vivienda popular significó una "solución" a cierto 
tipo de demandas al movimiento obrero. 

La obra distintiva de la gestión gue.,ljimenista estuvo dada por las 

audi~ncias concedidas por el gobernador a las organizaciones 

representantes de los tres sectores del PRI estatal {CTM, CNC, y 

CNOP). En lo que cabe a esta última, merece una especial mención la 

Unión de Inquilinos y Colonos de Aguascalientes, la cual una vez 
adherida al partido oficial, mantuvo durante varios años la 

conducción política de las reivindicaciones propias del sector 

urbano popular. Dicha unión será entonces, una especie de órganos 

institucionalizado de negociación y fuente de poder, frente al 
aparato local del Estado.u 

Por otra parte, un rasgo también distintivo de dicha gestión, fue 

el hábil manejo de las crecientes demandas habitacionales de los 
sindicatos de trabajadores, al mantener una dosis "prudente" o 

mejor dicho, mínima de efectiva construcción de vivienda, amalgada 

a reiteradas promesas de próximas acciones gubernamentales en 

estrecha coordinación con la Federación. Recordemos que el periodo 
de Luis Echeverría representó un corte histórico en la evolución de 

las políticas públicas de vivienda en México, pues es allí en donde 

se definen los perfiles de los nuevos sistemas de financiamiento a 

21.- No es el tema específico de nuestra investigación, el origen y desarrollo de la CNOP en esta entidad 
federativa, por lo cual sólo presentarnos algunas de sus peculiaridades en este sexenio. Véase a propóstto, 
Andrés Reyes Rodríguez, La CNOP en Aguascalientes. El equilibrio de las fuerzas locales, Tesis de 
Maestría, Instituto Mora, México, 1989. 
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la vivienda, crecen considerabi~·~ente. la producción de vivienda, 

aunque no de ac~erdo "ni a ·los .re~ursos ca;tados.:. ni al déficit 

acumulativo de vivienda" 22 y surgen diversas instituciones 

encargadas de la gestión habitacional o bien, s·e transforman las ya 

existentes: en 1971 el Instituto Nacional de Vivienda (INV) pasa a 

ser en adelante, el Instituto Nacional para el Desarrollo de· la 

Comunidad Rural y de la Vivienda Popular ( INDECO), en 1972 se crean 

el INFONAVIT y un año después el FOVISSSTE, el FOVIMI y el 
FIDEURBE, y más tarde, CORETT. ZJ 

De entre los sindicatos de importancia, el de los ferrocarrileros· 

corre al parejo de la historift urbana local, desde la creación de 
los talleres a principio del siglo XX. Gran parte de la vida de 

esta· ciudad se halla entrelazada -aún hoy en dia, pero cada vez 

menos- a la actividad ferrocarrilera y a las relaciones sociales 

establecidas entre este sector y el conjunto de la población. Pero 

al arribar Aguascalientes a la década de 1970, se inició una nueva 

etapa en el desarrollo histórico del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana (Sección Dos), en donde al 

unisono de serias tentativas de democratización sindical, 
quebradas con la entradu de Luis Gómez Z., a la Gerencia de los 

F.F.N. de M. y el debilitamiento del grupo vallejista, Movimiento 

Sindical Ferrocarrilero- se intercalaba una "ideologia viviendista" 

en la cual se aseguraba la construcción de viviendas para los 

agremiados al sindicato. 

La construcción de la colonia ferrocarrilera es un buen ejemplo de 

lo anterior. En diciembre de 1969, un portavoz de los 
ferrocarriles, anunciaba la inminente construcción de 40 casas en 

22.- Vease, Osear Núñez, Emilio Pradilla y Martha Schteingart, 'Notas acerca del problema de la vivienda 
en América Latina', en Emilio Pradilla (Comp.) Ensayos sobre el problema de la vivienda en América 
Latina, Ed UAM Xochimilco, Col. Ensayos, México, 1982, pp. 24 y 25. 

23.- Existe una amplia bibliografía a este respecto. A titulo provisional puede verse COPEVI, Investigación 
Sobre Vivienda, Tomo 111, 'Las políticas habitaclonales del Estado Mexicano', COPEVI, A.C., México, 1977 
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la colo11ia "Jardines de la. Cruz", aunque se :indicaba que 'de ac~erdo 
a las.solicitudes recibidas por el S!FRM. el ll\i.m~r<l de ésta~ podría 
ascE!~der hasta 1:000. >> 

' . .. ... ' ". . . :'··~· : " ' 

. ' .::.::· ·--:: ... 
Por desgracia, la programación de las obras, se J'egia supuestamente 

por un calendario poli tico, pues se pretendia terminar ·1as 

viviendas para fines de marzo de 1970, que coincidiría con la 

visita de Luis Echeverria A., candidato priista a la Presidencia de 
la República. Causa sorpresa y evidente incredulidad que en poco 

más de tres meses, pudiera resolverse un ya viejo problema para los 
trabajadores ferrocarrileros." 

De manera similar, el nuevo dirigente de la Sección Uno del 

Sindicato de Maestros (SNTE), Rubén Ventura Rodríguez incluía 

dentro de sus planes a realizar en 1970, la edificación de una 

unidad habitacional. Para ello contaba con el "visto bueno" del 

Profr. Enrique Olivares Santana, y de otros honorables colegas, 
funcionarios del gobierno estatal. 

La coyuntura electoral de 1970, en cuyo mes de julio debían 

realizarse los comicios para elegir al próximo Presidente de la 

Repúlica, pero también a diputados y senadores, mostró una vez más 

la hegemonía del grupo político priísta encabezado por Olivares 

Santana, a la sazón, candidato a senador por su éstado. 25 

Dos semanas después de las elecciones, se ratificaría el triunfo 

del PRI en todos los escaños, con la característica de que sólo se 

presentó un sólo partido de oposición, el PAN -la oposición leal" 

como se le llamaba antes- para la contienda por la Presidencia de 

24.- El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1969, pp. 1 y 3 

25.- Véase entre otros, la curiosa nota periodística del 7 de junio de 1970, aparecida en El Sol del Centro. 
pp. 1 y 5. Es tantilén slgntticativo el "ágape" ofrecido por Augusto Gómez Vlllanueva, Miguel Angel 
Barberena y Baudelio Láriz, al entonces diputado federal, Profr. J. Refugio Esparza en un ejido de Villa 
Juárez, Ags., un día antes de las elecciones del 5 de julio. 
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la República, senador y cÚ.putl.l.do~ ·':'.aquí. el: PPS pr:esentó _un 
candidato de nula . trascendencia:.'. i Í?er¿·: 1

1

~' [ló11ye:ci mexicana da 

vueltas .·Y. maróm'.Ís; >y:°~ ·;~ª,h:·~,U,~:~,~~\ 1é:~ff :~~;~~·*'~~·~,·;~~j~~~~~.ll~~~l"í11n · 
cambios. y · recom¡iósféiories .. con : nio tivo '.1:de:·.·;·1a: ;;asunción': 'al·: poder de 
Luis Echeverría Alvar'ez ;26 ·.. e <:·; : '.: <;;·:; x·.:t:¡'.:::<~;<~ ~<\'>~; '- .. ··· ..... · ··.· .. 

'·, : .... :.;;· .. '.· .. ::~· ~-·~:~~·'.::>. "· <·.; .. -:·;,: ' .. ,.·: ·_;;.-."~·¡1;< :~·,_~··-, ·. . 

~:~:::s ª:0::q~:1:::s m:::J:isst:sd~:~r~~:tt~i~t~It:f~:~w~~~···entre 
Para empezar, un rasgo peculiar del funcionamiento del sistema 
político en Aguascalientes, es y ha sido el alto grado de 

centralización del poder alrededor del Ejecutivo Estatal. No debe 

sorprendernos pues, que las decisiones fundamentales en materia de 

política urbana en colonias periféricas y vecindades del centro, 

recayesen por lo general, en la figura del gobernador Francisco 

Guel Jiménez. Las "audiencias públicas• concedidas a los sectores 

campesinos, obrero y popular del PRI -y sólo a éstos- reflejaba 

entonces esta "necesidad" del aparato público, de normar y adecuar 

la toma de decisiones, en el marco del peticionismo economicista y 

de la negociación poli tica con las organizaciones sociales priístas 

-aunque dicha negociación quedara subordinada a la capacidad 
financiera y administrativa del Estado, en el rubro denominado como 

"gasto social"-. 

Como se había señalado anteriormente, las relaciones Estado-colonos 

urbanos, adquirieron un cariz nuevo con el registro formal de la 
Unión de Inquilinos y Colonos de Aguas calientes (en adelante, 

UICA). Puede decirse que aunque las negociaciones entabladas con 

26.- Echeverría inicia su mandato nombrando a Augusto Gómez Villanueva corno titular del Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC). Otros aguascalentenses, Luis Górnez Zepeda es norrorado 
gerente de la Sociedad Cooperativa de Obreros de Vestuario y Equipo -desde la cual maniobraría 
hábilmente para provocar la destitución de Vlctor Manuel Villaseñor de la gerencia de los F.F.N. de M.-. 
Mientras tanto, el senador suplente Miguel Angel Barberena, ocuparía el lugar del titular Gómez Villanueva, 
a causa de su último nombramiento. A propósito. Refugio Esparza Reyes, sería Oficial Mayor del DMC 
desde 1972 y desde ahí se postularía corno candidato príísta a la gubematura del estado en enero de 
1974. 
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los . colonos e inquilinos cenopis tas no estuvieron· exentas de 

conflictos y desacuerdos. en la toma de decis_iones: gubernamentales • 

se caracterizaron por un clima de entendimiénto p"c:;líti6o'. A su vez, 

las organizaciones cenopistas proporcionara¡;_ en. las coyuntura.s 

electorales. una considerable base sociaÍ de· apoyo en las colonias 

populares y vecindades del centro. 

A guisa de ejemplo, a principio de febrero de 1971, habitantes de 

diversas colonias a través de los nuevos directivos de la Junta 

Vecinal del 

gobernador, 

Llanito, expresaban sus "afanes 

comprometiéndose a capital izar los 

de progreso" 

anhelos de 

al 

sus 

repx:.esentados, para la ejecución de diversas obras materiales y el 

mejoramiento de servicios en ese sector de la ciudad. Más tarde, 

Guel Jiménez recibiría a comisiones de las colonias la Cruz, 

Altavista, Dr. Francisco Guel Jiménez -culto a la personalidad "a 

la mexicana"-, San Marcos, Circunvalación Norte, El Llani to, Garita 

de Zacatecas, las Flores, Industrial y Gremial, todas ellas 

cenopistas, de las cuales "escuchó inquietudes y problemas" ... , y 

ofreció "ayudar a resolver en la medida de lo posible"." 

Con cierta frecuencia, la Federación Estatal de Organizaciones 

Populares (FOP), al frente de Juan Romo Hernández, mantenía 

audiencia con el gobernador y/o el alcalde de Aguascalientes 28 para 

dialogar con comisiones en diferentes colonias populares, grupos de 

locatarios de mercados -fijos y "ambulantes"- y otras 

organizaciones. Como puede colegirse, los líderes de las colonias 

populares alejadas del primer cuadro de la ciudad -alrededor de 35 

a mediados de 1971-, manifestaban a los representantes del poder 

público, problemas que en su mayoría se referían a la introducción 

de agua potable, alcantarillado y drenaje. 

27.- !!2Js!, 2 de febrero de 1971, pág. 5 

28.- El presidente Municipal del trienio 1969-1971, lng. Carlos Macias Arellano, recibía a la CNOP en su 
acostumbrada audiencia de los miércoles. 
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Por aquel tiempo, la zona centro 'de la' Ciudad Íl10Úrí:iba: 1,inf:Í.nidad, de 

;~:~~:::: re:\noo:caess,,' Y': 1:e::it~d~~~~~s€);;~~~J\7~'}fo,;t~:~~:~ÁJ~~%~~i5Nt:~{• 
inseguridad, eran los,; ,facté'fres> pr:ed()miriantes ~\:[:eni\'.)perjüicfo; 1 de,',, 

'. ; _:_ ... ,'_ .::; -~ ·-.'. :: )l." :'.- ._.;'¡ ~ ·'. ":·'·~-· ,".' -~)" !·,:, ';::~·\''·"'· .-)-~':;'.~)_::,'.~--~,»: .. ~ ':·;·_ :~ ):.:- ,) :_~-;::-'·: <·'. --;. <. ·: ... ·'. :, 
infinidad de familias·. de condición: .humilde(\1.Entrefdtrósi'casos; se - .. . . . . ' . .. - - . . :·. ·-. . . ~ . ' ,. . . . . . . ' 

des tacaba la vecindad ubicada en , la: can~ s, d~ 'm~y6 :~s6a., "a unos 
pasos del principal centro coniercial de 'la ciudad;, y, en ~na zona 

muy importante en esta capital 11
•

29 

No disponemos de información confiable que nos permitiera seguir 

con detenimiento, las acciones públicas realizadas en beneficio de· 

los habitantes del centro, ~or lo cual sólo se puede conjeturar 

aquí acerca de la eventual puesta en marcha de dos tipos de 

poli'ticas y procesos urbanos, ligados entre sí: a) el paulatino 

abandono-deterioro de las unidades habi tacionales céntricas durante 

el sexenio de Guel Jiménez -no se conoce por ejemplo, ninguna 

disposición jurídica en materia inquilinaria en Aguascalientes en 
eses período, e incluso después, ni tampoco programas de 

mejoramiento de viviendas-; y b) el apoyo manifiesto del comercio 

organizado local, industria del vestido y funcionarios 

gubernamentales, al proceso de modernización del centro urbano el 

cual, ciertamente, tendría su máxima expresión con Rodolfo Landeros 
Gallegos. 

Lo anterior contrasta notablemente con el impulso a la construcción 
de viviendas populares, que al fomentar la ideología de la 

propiedad privada ("casa propia para las familias de escasos 

recursos", diría alguna vez el gobernador), con toda seguridad 

desalentó la lucha social de los inquilinos, desamparados además, 

jurídicamente. A la postre el hecho de no haber actuado 

oportunamente en materia de vivienda arrendada en Aguascalientes, 

se convertiría con los años, en una "bomba de tiempo" que 

29.· Cf. José Morán Cruz, "Grave problema, el de las vecindades", en El Sol del Centro, 24 de junio de 
1971, págs. 1 y 3. 
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acentuaría notablemente las d_esigua7es c?.ndiciones de acceso a una 
digna mOrada. 

En julio de 1971 se iniciab·a en AguascaÚ.entes, un. "ambicioso" 
programa federal de construcción de casas de tipo popular, a cargo 
del Instituto Nacional de Vivienda Popular. Para tal fin, el 
presidente Luis Echeverría había gestionado con la banca privada, 
la obtención de 500 millones de pesos en préstamos a los 
trabajadores interesados en el programa. Se podían solicitar 
créditos hasta por 30 mil pesos pagaderos a 15 años y con interés 
del 6% anual. Este programa fue bien acogido por las centrales· 

sindicales y organizaciones populares del PRI. Así los lideres de 

la ~A. Roberto Diaz Rodríguez y del STFRM, Luis Gilberto de León 
Pedroza, entre otros, se disponían ya a realizar una "labor de 
convencimiento entre sus compañeros de gremio, para que no escatime 
los esfuerzos necesarios en la construcción de viviendas para sus 
familias". 

Por su parte, Virginio Plaza Guijón, líder de la UICA, bajo cuya 
dirección se había conseguido la compra de 520 lotes en el 
"fraccionamiento España" -sorteados entre casi 1,400 afiliados-, 
consideraba que dicho programa había sido posible gracias a la 
gestión del gobernador Guel Jiménez.~ 

La mancuerna entre el gobernador y la UICA funcionaba muy bien en 
esos años. Así, en su III Informe de Gobierno, Guel Jiménez 
anunciaba, no sin cierta satisfacción, que el gobierno estatal 

había logrado enlazar y coordinar a los colonos del mencionado 
fraccionamiento, con el INDECO -antes INV-, en un ambicioso 
Programa de construcción de viviendas bajo el sistema de "auto 
ayuda", es decir con trabajo cooperativo de los colonos y 

30.- tbidem, 7 de julio de 1971, p. 1 
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financiamientos complementarfos del INDECo. 3.1 ; 

pesos, debido a sus exiguos ingresos. 

, ~ : ; ' 

Segün las propias declaraciones del mandatario estatal, el se¿tor 

oficial presentaría especial atención a la vivienda popular. Ante' 

el líder de la UICA, señalaba por esos di.as la disposición del 

gobierno del estado para la apertura de fraccionamientos de tipo 

popular, cuyos terrenos debidamente urbanizados, llegaran a las 

clases populares a precios accesibles. 32 Es significativo el hecho 

de que el Instituto de Vivienda condicionara el otorgamiento de 

créditos a la compra, por sus interesados, del terreno 

correspondiente. Alrededor de dicha institución federal girarán 

pues, las principales acciones de vivienda en el estado durante el 

sexenio de Guel Jiménez. Además, éste prácticamente inicia sus 

principales programas en Aguascalientes, a partir de su 

transformación en INDECO. 

Si bien los objetivos generales y explícitos que se perseguían con 

la creación del INDECO eran: "promover la integración social y 

económica de los grupos mayoritarios de la población que no están 

incorporados a los beneficios del desarrollo, abrir el mercado 

interno del consumo de productos prefabricados y estimular el 

acercamiento entre gobernantes y gobernados 1133 , en la realidad sus 

31.- Periódico Oficial de Aguascalientes (POA), 19 de septiembre de 1971 (Suplemento al núm. 38). En 
este informe, FGJ admitía que "el crecimiento de la ciudad es inevitable". 

32.- El Sol del Centro, 27 de julio de 1971, pp. 1 y 3 

33.- COPEVI, Investigación sobre Vivienda, tomo 111, op. cit. p. 110 
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alcances fueron más bien modestos, al promover ' INDECO la 

construcción de 13,716 viviendas entre 1~71~1976~;Sin embargo, de 

ésta 11 sólo 4, 270 aproximadamente, son para 'famiiias de ingresos 

mínimos, las restantes de 11 interés social" de características 

semejantes a las financiadas por BANOBRAS o por el Programa 

Financiero de Vivienda". Jl 

Al no generar recursos propios, INDECO actuaba como mero agente 

mediador que facilitaba el financiamiento a programas 

habi tacionales, provenientes de la banca privada o del erario 

público. De tal manera que no llegó a ofrecer •ninguna solución· 

nueva para asegurar la aplica_f:ión de capitales para la construcción 

o comercialización de viviendas".H A fines de 1981, el patrimonio 

de INDECO pasó a formar parte de los gobiernos de los estados. 

En Aguascalientes - "estado piloto" en el programa de vivienda 

popular- sin embargo, la actividad de dicho Instituto arrojó 

resultados interesante. El Iv Informe de Gobierno de Guel Jiménez 

.l nuevamente retomaba el problema de la vivienda popular. Por un 

lado, se bacía saber que en un período extraordinario de sesiones, 

el Congreso Local expidió un decreto para ejercí tar "actos de 

dominio" sobre una superficie de 200 mil m2 de terreno urbano 

destinados al fomento de la vivienda popular, (aproximadamente 

1,500). Dentro del proyecto "Benito Juárez", INDECO-Aguascalientes 

se encontraba realizando estudios sobre l, 925 solicitudes para 

construcción de vivienda y había proyectado tres tipos de vivienda 

para el Conjunto Habitacional Ferrocarrileros.u 

De realizaciones concretas -vivienda terminada- aún nada. Sólo en 

el último Informe Guel Jiménez especificaba que el INDECO-

34.- lbidem 

35.- lbidem. 

36.- POA, 24 de septiembre de 1972, (Suplemento al núm. 39) 
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Aguascalientes estaba por concluir el programa "Hogares 

Ferrocarrileros", que construia 580 viviendas de 2 y 3 recámaras, 

con inversión global de 19 millones. También administraba las 

unidades habi tacionales Lic. Adolfo López Mateas y J. Guadalupe 

Posada, de 200 viviendas cada uno. Por último y como algo sumamente 

relevante para el caso, se informaba que para el fomento· de 

vivienda popular, se hablan inscrito 8 fideicomisos, cuya inversión 

ascendía a más de 100 millones. Cabe hacer notar que el gobernador 

añadía otros 340 contratos de crédito hipotecario "celebrados con 

particulares para el fomento de la construcción urbana", que hacian 

llegar la suma a 125 millones 37 • Se trataba pues, de un primer· 

impulso financiero a la actividad constructora privada. 

Veamos un poco a los actores sociales inmersos en la política de 

vivienda estatal. Primero hurguemos sobre la relación colonos 

(concretamente la UICA) -Gobierno del Estado-INDECO: 

Al respecto, debe decirse que dicha Unión mantuvo una actividad 

constante y vióse fortalecida con el 

construcción de casas de INDECO. Así, 

anuncio del programa de 

su líder Virginia Plaza 

informaba en enero de 1972 a Guel Jiménez, que los miembros de la 

agrupación habían constituido una importante reserva de materiales 

• de construcción, lista para utilizarse en el programa habitacional 

de INDECO. JB 

Sin embargo, la directiva de la UICA expresaba al gobernador, en 

tono peticionista, su interés de que el Instituto canalizara 

empréstitos para financiar la edificación "complementaria" de 

viviendas para los pobladores del Fraccionamiento España. Se 

trataba pues, de obtener mediación del gobernador para que dichos 

organismos federales concedieran créditos hipotecarios para casi el 

37.- POA, 22 de septiembre de 1974, (Suplemento al núm. 38) 

38.- Véase El Sol del Centro, 25 de enero de 1972, pp. 1 y 3. Frecuentemente, la UICA se hacía 
acompañar en las audiencias con el gobernador, del dirigente estatal de la CNOP. 
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90% de. los dueños de lo~es del,mendan~~.º .. r~af~i.()?.;~/~nto 39 •.. En · 
verdad, el apoyo f,ina_n,ciero .. solicHad() ·ria '·tenia'. ·nadá · de 

:::;:~:·:::,: ~.; ,:º~:: :r·,:.iii'.~~~~~",''.%;,~·;·'.;a:.~f rrt.·.ó·:·;·n.A~. ~~~~z de no 
. . ' : \ ~,.:·-~", 

Por ese tiempo la UICA mantuvo una con~'ic!.f~~~·~.~i.;if.f~!fr.~~ia poli Üca 
en el seno de la CNOP estatal. Una müestrá•de:.',ello fue el acto de 

clausura de la VII Asamblea de la CNOP d~ ~g~~~cáÚ.e'ntes, a cargo 
del Dr. Guel Jiménez realizada en abril de is7z .. En esa ocasión, y 

en un tono inusitado nuestro mul tici tado líder Virginia Plaza 

Guijón planteó la necesidad de "radicalizar" la legislación en' 

materia de vivienda y exigió el cumplimiento de la "Ley_, de 

Arrendamiento" para poner fin "al escandaloso aumento de rentas';. ~O 

Tal parece que, al final del sexenio, la Unión enfrentó serios 

problemas en la tenencia de la tierra de sus agremiados. Después de 

esta fecha resulta casi imposible rastrear la evolución seguida por 

dicha Unión. Pudiera entonces conjeturarse sobre su posible 
desaparición o quizás su eventual sustitución por las Juntas 

Vecinales impulsadas por el gobernador entrante Refugio Esparza, 

como parte de un plan para desligarse de compromisos heredados de 

Guel Jiménez. 

De hecho, mucho del trabajo desarrollado por la CNOP con sus bases 

se irá perdiendo en el transcurso de los siguientes años, al 
trastocarse las tradicionales relaciones de "clientelismo poli tico" 

entre colonos, líderes y Estado. Pronto se dejaría un vacio y una 

desmovilización política en las organizaciones de colonos, la cual 

sería aprovechada por otras fuerzas poli ticas, como el Frente 

39.- lbidem .. 9 de mayo de 1972. No se aclara, por cierto, cuál fue la respuesta del gobernador a la Unión. 

40.- lbidern, 15 de abril de 1972, pp. 1 y 4. Corno era de esperarse, el gobernador no dló una respuesta 
precisa a las demandas planteadas por la UICA. En su lugar y ante 500 delegados estatales senopistas, 
anunció la creación, en un futuro cercano, de la Universidad de Aguascallentes; ofreció también que en 
gestión se materializarla el viejo proyecto de una zona industrial y que trabajaría "con mayor errpeño", 
para reducir el déficit habttacional 
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Estat 1 de. Acción:¡>opular. (FEÁP) 41 y, el .. Par.Údo So~ialist~ d.e .. l.os· 

Traba adores :\~~Tr.· '.;\ ,. :.. > . . .:: .. /i . , , .· <'· . 

:::.:~;~ ?:~~~~~A~~$JN~~l?i~~~~f;~~~~~~f !~~lt~d1;1~~,t:ci~:~; 
la atención· del· gr?po;.:g~bernante iha'cia. las. demandas y nec.esid.ades 

de vivienda por parte def sector: ób~ero de. Aguascalientes; / . 

En este contexto, cobran mayor significado las declaracione~ del 

lider máximo del STFRM, Mariano Villanueva Molina (abril de 1972), 

quien anunciaba en una visita a la capital del estado, un 

"trascendental convenio" del Sindicato con el Gobierno de la 

República, mediante el cual se apoyaba la construcción de viviendas 

para sus agremiados en todo el país. Aguascalientes seria la 

primera ciudad beneficiada, supuestamente por ser "el máximo centro 

ferroviario nacional". En esta capital se proyectaba la 

construcción de mil casas para iniciar el programa. 42 

Meses más adelante, 

Secretario Nacional 

el gobierno estatal 

del STFRM, 200 de 

e INDECO ofrecían al 

las 1,500 casas que 

construirían en un fraccionamiento ubicado al oriente de la ciudad, 

para su venta entre los rieleros sindicalizados. Poco después, el 

Congreso local autorizaba la venta de terrenos propiedad del 

gobierno estatal, al INDECO, con el fin de poder iniciar los 

trabajos de erificación de una colonia popular. En un esfuerzo por 

"frenar la especulación que ahora existe" sobre suelo urbano, la 

41.· El FEAP surge el 6 de junio de 1972, de un acuerdo entre el Comité de Defensa Ferrocarrilero, 
encabezado por Ramón Baez y la Tendencia Democrática de la Comisión Federal de Electricidad lidereada 
po R món Sol no R., quien h el 1985 est b 1 f ente de 1 o g niz ción. Cf. 'P lides y Asoci cienes 
Políticas en Aguascalientes· en Seminario Sistema Político y Democracia Emergente en Aguascalientes, 
grupo Síntesis Informática, Aguascalientes, 1985. 

42.· A propósito véanse los comentarios del entonces Gerente de Ferrocarriles Nacionales de México, en 
torno al grupo 'Héroe de Nacozari", comandado por Luis Gomez z .. y la empresa 'Hogares 
Ferrocarrileros", perteneciente a un arquitecto sobrino del mismo. Cf. Víctor Manuel Villaseñor, Memorias 
de un hombre de izquierda, tomo 2, 'De Avila Garnacha a Echeverría', Grijalbo, México, 1976, pp. 431· 
432. 
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admin.istr'ación· de Guel Jiménez enaj.enaría' esos terrenos al mismo 
precio en.que los adquirió.o~ 

. .- . : .' ...... . ·> ' .. '.· ·. 

Si hurgamos en el trasfondo polítí~~ de tal p~og~aiii~. podemos ver 

que las necesidades de vivienda de las familias ·ferrocarrileras, no 

,.--..,, obstante ser reales, consti tuian tan sólo. un argume'nto 

frecuentemente presentado en las negociaciones establecidas entre 

··-1 
··-~ 

•.:::) 

() 

1;;) 

•.;;;) 

t .. .;J 

,,...,) 

~" .. ) 

"~J 

Sindicato y empresa. A falta de una investigación que pudiera 

profundizar en esta temática particular, no debemos dejar de 
mencionar que en el régimen echeverrista se desarrolló una intensa 

lucha al interior del movimiento obrero, por democratizar los · 
sindicatos. Entre éstos llegaron a destacar por su tenacidad en la 

lucha contra el "charrismo sindical", dos sectores en particular: 

por un lado, los electricistas con la tendencia democrática del 

SUTERM, encabezado por Rafael Galván; y por el otro, el de los 

rieleros, con el Movimiento Sindical Ferrocarrilero impulsado por 

Deme trio Vallejo. Ambos desarrollarían un amplio conflicto de 
resonancia nacional, apoyados frágilmente en el proyecto 

reformista-corporativo del presidente Echeverria, que a la postre 
condujo a serios reveses en el sindicalismo insurgente, como la 

historia lo mostró. 

"Enclavada prácticamente en el corazón del sistema de dominación 
política, la burocracia sindical combatió todas y cada una de las 
expresiones de la rebeldía, desde las más inocuas hasta las más 
agresivas poli ticamente: se practicaron en forma amplia los fraudes 
en elecciones del comité ejecutivo, se utilizaron grupos 
paramilitares y se asalta ron locales, se reclamó para sí la 
titularidad de contratos, se suprimió la autonomía seccional y se 
vigiló celosamente el ascenso de dirigentes, se comparen 
disidentes, se organizaron contramanifestaciones, se utilizaron 
esquiroles para romper huelgas, se asesinaron trabajadores y 
dirigentes seccionales, etcétera. Cuando los recursos propios no 
eran suficientes, dej aro~4 el campo libre para que actuaran la 
policía y/o el ejército". 

43.- El Sol del Centro, 2 y 9 de septiembre de 1972. 

44.- Alejandro Alvarez, La crisis global del capitalismo en México. 1968-1985. Eds. Era, Col. Problemas 
de México, México, 1987, p. 62. El autor divide para tal efecto, al sexenio de Echeverría en dos subetapas: 
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Aunque ambos movimientos estuvie~~~ reiacfon~dos cÓn' sucesos 
sindicales loca.le~.'> fue i de.·, :Pilrt:i¿ular:/ Í~¡ia6to :e1·:.;c'onf1Ícto 

fer~ocarrilero, : és·~eriifÍ~'aadi 'e~· Ag·u~~~aii~·ri:fes '·~~i'i~e?i~é.;r ia~ción 
sindical. ,;Héroe : d~: Nacozari" ·:Y. ·. el' Mo~Í:~í~iito · Sindical 

' .. :. ·• ; :< .. "'. ·-~ ~· 

Ferrocarrilero (MSF) · :;·;;;, ;-. ,;:, ., ··' 
.. -~~ -•, . ::: ... ;_.,_. 

Las pugnas por el cont;¿J.·,:c¡~;·Í.a Sección ·Dos del STFRM entre ambos 

grupos, desembocaban en; Út~,~~fones. con frecuencia violentas. Se 

trataba de una de las secci''ones con más membresía y de mayor peso 

en el sindica to a nivel nacional. A propósito, sobre el grupo 
"Héroe de Nacozari" se dijo después, que está "formado por los· 

elementos del Departamento_de Servicios Especiales de la empresa y 
otros elementos adiestrados en el manejo de armas y artes 

marciales; este grupo -parte importante del sindicato- es utilizado 

para dar seguridad tanto a la empresa y al sindicato, como al 

propio gobierno, en manifestaciones obreras y políticas y en la 

imposición de medidas administrativas". is 

La tensión sindical desatada entre 1972 y 1973, hizo intervenir en 

más de una ocasión al gobernador Guel Jiménez, a fin de evitar 

enfrentamientos. l6 Pero la dinámica del conflicto tenia fuertes 
implicaciones extra-locales, es decir, se referían al amplio 

espectro de la política sindical a nivel nacional, desde donde se 

manejaban los "hilos" del conflicto local, en una clara expresión 
del centralismo político de aquellos años. Justamente 

Aguascalientes se convirtió en el principal centro de irradiación 
de esas líneas de política que condujeron, por una parte, a la 

renuncia de Víctor Manuel Villa.señor, como gerente de Ferrocarriles 
Nacionales, y al debilitamiento del movimiento vallejista en 

'una de choques y tensiones netre la burocracia sindical y la burocracia política (1970-1973) y otra de 
acercamiento y acuerdo político global entre ambas (1973-1976)", p. 63. 

45.- Cf. 'Fuerzas Económicas y Políticas y Grupos de Presión' ... 

46.- Véase por ejemplo, El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1972, p. 1. 
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l Aguascalientes, por:la ofra;~7 
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!~e;ee:j; tf f r~::~~~;~l:{4J~J:J;:ri~·~{tJa1resg~ai:: :va~:~:: d~0ia s;::;:i~: •· 
hab.i taCi"-ona1;;.:}~:ha~-i~~-;~¡:~:.·:·e:s,t-e~~-,;,:.~·éct··¿r~~.;:~~ae,, .. ~ ·tr·~ba'jéldores ~ ia~· CU'a:~·-,~:·.r~'ln- '· --~., · 
conseguir élbatir'ef coiij\iilfo'.áe ;.Jecesfdades de ~ivienda··•para·:1os 

. . . . .. ··,t.·, .: .. · .. ·.·,.' ' . ·. . . ' .·· 

ferrocarrileros·. :c:onsfúu.:Yó \in· elemento de apoyo a la reproducción 
del "esquema corpo~ativ6 de la ~elación entre el Estado y la c1<1.s~ 
obrera", en .aras· de.l fortale.cimiento del sistema poli tico local. 49 

Así, de las 592 casas programadas por INDECO en la mencionada· 
colonia -situada en los terrenos del fraccionamiento •Jardines de 
la Cruz•- sólo se habían entregado 55 viviendas en diciembre de 

1974~ Esto es, una vez finalizado el sexenio del Dr. Guel. 

En el acto oficial de entrega de las casas, un directivo del 
Sindicato -una vez depurado en su interior- hizo un reconocimiento 
explítico al "distinguido aguascalentense" Luis Gómez Z., pues 
desde que era dirigente sindical allá por 1948, fue gestando la 
"idea" de dotar de moradas nuevas a los riel eros, lo cual "ha 
llegado a ser realidad en el gobierno de Luis Echeverria". Claro 
que para ello transcurrieron tan solo 26 años: un generación de 

rieleras. 

Sin embargo, el tan sonado programa del INDECO no ofreció una 

47.- Cf. Víctor M. Villaseñor, Qlh.Qi!. Su renuncia al cargo es presentada a Luis Echeverría el 28 de abril 
de 1973, a causa de los múltiples ataques dirigidos en su contra por el grupo de Gómez Zepeda, con 
motivo del •trenazo' ocurrido en Saltlllo meses atrás, y que fue visto como parte de una secuela mayor 
de actos de sabotaje, con el fin de debilitar su administración. 

48.- A principios de octubre de 1973, se registró un penosos incidente durante un mitin presidido por 
Demetrio Vallejo, candidato a Secretario Nacional del STFRM, en donde un militante del grupo 'Héroe de 
Nacozari' resulta muerto de un balazo por persona desconocida. El Secretario General de la Sección 2 
condenó los hechos públicamente, involucrando al propio Vallejo. Ello generó una campaña de desprestigio 
en su contra. 

49.- Véase Antonio Azuela y Emilio Ouhau, op. cit. p. 53 . 
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León Pedroza, al rendir 

Secretario General de la 

info~rnaba: el dÍput'a<lC> I.ui~':Giiberto de 

su informe rin~i:_:'d~.:> ~~tf"~dades como 
Sección Dos, únicamente·.el 10%. de los 

._,·: .. 

agremiados vería resuelto su problema con ·el fraccionamiento de 

INDECO. Tiempos aquellos de creciente inflación, el ex-dirigente 

añadía que ni los Ferrocarriles Nacionales ni el Sindicato, 

contaban ya con más terrenos para continuar el programa de 

construcción de viviendas. Por ello el problema se agudizaría en el 

futuro, mismo que los nuevos dirigentes tendrían que resolver. 50 

Visto así el asunto, simplemente se le transfería un problema y un· 

compromiso a la flamante directiva de la Sección Dos del STFRM, 

encabezada por Epigmenio García. Claro que, por otro lado, aún 

había un amplio margen de maniobrabilidad política en torno a las 

"necesidades de reproducción de la fuerza de trabajo", el cual. 

sería hábilmente explotado por la burocracia sindical. 

Pasemos ahora al examen de otra institución que por aquellos años 

comenzaba a cobrar importancia en la poli ti ca habi tacional del 
estado: el INFONAVIT. 

Antes de su creación (mayo de 1972), algunos sindicatos como el de 

los trabajadores del IMSS, habian estado gestionando por cuenta 

propia, préstamos financieros para la construcción de casas 

habitación destinadas a sus agremiados. Por lo general, las obras 

se mantenían suspendidas un buen tiempo, por falta de crédito. 

Difícilmente se podría hablar de grandes logros para el movimiento 
obrero organizado. SI 

El sólo anuncio de la próxima creación del INFONAVIT -dado a 

50.- El Sol del Centro. 2 de febrero de 1974. 

51.- Por ejerrplo el Presidente de la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social, aseguraba haber logrado un empréstito para construir apenas 22 casas. Cf. El Sol del Centro. 23 
de diciembre de 1971, p. 1y3 . 
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conocer por Rodoiro Lande ros .Gallegos,. a lll. sazón re'pres~ntánte del 

;:;~:~, e:e~:e~:~i1:¡t~;?~i:!~~~'.~f ~~:~{i~~;.~&.i~i,;~t~;;~;l~,~~;;t:,;~:{ó!~ .. 
y por supuesto; del'.gob~er~o/estataI('.yi~el> ~yurifilJriiénto·; Ello .hizo. 

;;~::;:~~=~::~r~I~!!!f ! !~f~~~Ji1~í~tf~f~~t~""~;l~: . :: 
hacía sobre la bá~e de los p~~~ú~'6s d~ .cons'trú'céión otorgados. pues 

si en 1971 se concedier~n cincomi.l,'d~ene~o·.a mayo de 1972 se 

habían otorgado 1, 350 permisos. Lo que ·h~cía prever un "auge en la 
industria de la construcción".~ 

La nueva administración municipal, encabezada por Angel Talamontes 

Ponce ( 1972-1974), señalaba que la ciudad podría crecer 

prácticamente hacia todos los rumbos, menos al oriente, por existir 

limitaciones de "carácter técnico". Tal limitación estaba dada por 
la existencia en aquellos años del ejido de Ojo caliente, situado 

en la periferia oriente de la ciudad. Años más tarde sería 
cercenado vía expropiación de tierras. para crear uno de los más 

importantes asentamientos humanos en la ciudad. 

En el seno de las organizaciones de trabajadores cetemistas, el 

surgimiento del INFONAVIT no parece haber generado un especial 
entusiasmo, en vista del manejo de los recursos financieros, que 

inicialmente se rigió bajo los criterios del personal superior de 

dicha institución. Se dejaba de lado, inicialmente, la 

participación de los sindicatos, sus líderes, en la asignación de 

programas habitacionales. Aunque esta situación se modificó un año 

después, en abril de 1973, cuando se instaló la Comisión Consultiva 

del INFONAVIT en Aguascalientes. ;J Las "fuerzas vi vas" volvían por 

52.- lbidem, 23 de mayo de 1972, p. 1. 

53.- La Comisión Consuttiva quedó integrada como sigue: por el gobierno estatal, Arq. Jorge Medina 
Rodríguez, Director de Planeación, y el Dr. Rafael Guel Jiménez, Jefe de los Servicios Coordinados de 
Salud Pública de la entidad (¡), como suplente; por el sector obrero: Roberto Dfaz Rodríguez y corro 
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sus fueros. y en formá. péirticúl~r. ;ia buro6rac'ia: ~indica! ·~s~fria 
un papel más activó· en los<'.prc)ii-<i,iiías·' a~:viyÍ.e~ct~}á~i}rNFo~A.viT~. 

•,» 

Seguramente consciente de esta situació~. ·~1 ~i~~IÍbio S~cretario 
General de la FTA, Roberto Díaz G .• e~pres~bá uno~

1

dias antes de la 

creación formal de ese organismo, que en breve. se levantarían las 

primeras 58 casas de un total de 409, para crear así la colonia 

"CTM", al noroeste de la capital. Añadía que los futuros dueños 

habían conseguido créditos con instituciones bancarias privadas, 

sin especificar si la FTA había gestionado el financiamiento o no. 

En ello hacía gala de las buenas relaciones con el Presidente 

Municipal -quien dió facilidades pa.i;a la introducción de agua 

potable y del drenaje- y con el sénador Francisco Pérez Ríos, líder 

nacional de los electricistas -quien cedió "material eléctrico" 

para las casas de los obreros-. 54 Indudablemente el líder de la FTA 

era pieza clave en el ajedrez de la política local. 

Como organismo federal -con su relativa autonomía-, el INFONAVIT 

significó la ruptura con viejas formas de gestión habitacional, 

bajo la iniciativa de los propios sindicatos de empresa o a través 

de la FTA-CTM, para crear nuevos mecanismos ideológico-políticos de 

subordinación del sindicalismo oficial al Estado. 

En el corto plazo, los programas propuestos por INDECO e INFONAVIT, 

hicieron augurar a sus voceros, resultados satisfactorios, máxime 

cuando se anunciaba un "inminente" desalojo masivo de casas en 

alquiler de una cantidad numerosa de familias de trabajadores y 

subempleados en la zona central de la ciudad. Con ello se esperaba 

frenar, la "irrazonable alza" en los alquileres de vivienda y se 

suplente, el diputado local J. Guadalupe Mak:lonado; por el sector empresarial, el Ong. Luis Ortega 
Douglas -exgobernador del estado-, y corno suplente, Joaquín Días de León Gil. Finalmente, el 
INFONAVIT estaba representado por Juan Moncerrado Moreno y por el empresariado nacional, asistió al 
acto Elías Salas Chapa. Cf. El Sol del Centro, 1 de abril de 1973. p. 1 y 4. 

54.- lbidern .. 26 de abril de 1972, p. 1. 
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acabaría .con' lü·~ ~c:i~a.~~Üü~nto y la especulación de terrenos. 
: .;· ·:>;:. ::, ... , .. _-;. ::."__.::·~;<·>::·-::,.::-': .. ~·.-. ,·,'. < 

Pe~~ ;: .• ::.~~~.>?,~::!~~-~ .. !le~e~,i~~i,i~;L~~b,\~.ª~~onales se. convirtió más 
bien, : ep :progra,ma·"de :1os suce·sivosXgobiernos. En efecto, como lo 

recono~~H§;;~i{ riin~i~ri.ario :'d~l s:~~eriio de. Rodolfo Landeros. a 

principio'i(de ~ios :·.ochenta existían en la ciudad alrededor de 10 'mil 

lot~s 'l>~{í.:W:id{; u~ déf:Í.cít cíe vivienda que rebasaba esa cifra. SS 

El 'ti tu lar del INFONAVIT, Jesús Silva Herzog Flores, realizó varias 

visitas a Aguascalientes, durante el sexenio de Guel Jiménez. Su 

función consistía, más que en supervisar el avance de las obras, en' 

lograr acuerdos con los diversos sectores sociales involucrados, 

así ~orno proyectar, por medio de la radio y la prensa, una imagen 

"benefactora" de los programas de vivienda de interés social. 

Resulta interesante el hecho de que en una visita de Silva Herzog 

al conjunto habitacional "Las Viftas", se dió a conocer la escasez 

de mano de obra en su propia construcción. Ante ello, y en un acto 

de por sí elocuente, el gobernador sugirió -y por supuesto se 

aceptó- trasladar a la ciudad, a campesinos de distintas regiones 

para acelerar las obras. Pero para evitar posibles suspicacias, se 

anticipó que a fin de "no desarraigar a los ~ampesínos de su lugar 

de origen" cada fin de semani se trasladaría a los trabajadores a 

sus comunidades. Eran una especie de braceros 

propio estado -¿o municipio?-. Con este plan, 

temporales en su 

alrededor de 200 

campesinos encontrarian trabajo "de inmediato•, como trabajadores 

de la industria de la construcción. Esta tarea se realizaría sin 

contratiempos y en forma coordinada, entre el INFONAVIT y los tres 

contratistas de la Unidad Las Viftas. 56 

55.· Cf. Mario Bassols y Javier Delgadillo •La ciudad de Aguascalientes: desarrollo regional y políticas 
urbanas .. ." op. cit., p. 60. 

56.· El Sol del Centro. 24 de diciembre d 1973, p. 1 y 3. En total el INFONAVIT se planteó la construcción 
de tres unidades habltacionales en la capital del estado, de las cuales sólo alcanzó a entregar hasta 197 4, 
127 casas en Las Viñas. Un programa de alcances Irrisorios. 
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Empero, los. programas liabi tacionales se vieron sujétos a problemas 
más serios;' ·Er· año de·. 1974 sería uno de recesión económica en 

México; si bferi ~or1 impactos dÍv~.rso~' en las e~tidades federativas. 

En Aguascal-fentes, la iOdustrfa de la éon~trucC:i.ón enfrentaba una 
nueva· crisis hacia agosto de 1974. Según el Arq. Jaime González 
Blanc¿, presi.deiúe del Colegio de Arquietectos de Aguascalientes, 

el alza· constante de los materiales de construcción, podría 

obligar_,. por falta de presupuesto, a cancelar obras ya programadas. 

Entré éstas las más afectadas podrían ser las viviendas para 

familias de "clase media popular". 57 

En efecto, la inversión de diez millones de pesos programada para 

construir las tres unidades habi tacionales del INFONAVIT entre 1973 

y 1974, fueron totalmente insuficientes ante el ritmo inflacionario 

que comportaba el mercado de materiales de la industria de la 
c.onstrucción. En noviembre de 1974, Silva Herzog anunciaba la 

canalización de 20 millones de pesos para los programas de 1975, 

exclusivamente, así como la adquisición de más predios urbanos para 

tales fines. 58 

En el marco de las prácticas consuetudinarias de nuestro sistema 
político, pocos días antes de entregar el poder, el Ejecutivo en 

turno entregaba obras, aún inconclusas. 

Tal sería el caso del conjunto habi tacional "Las Viñas", inaugurado 

por fin el 28 de noviembre de 1974, en donde Guel Jiménez y Silva 

Herzog entregaban los certificados de propiedad a 127 jefes de 

familia favorecidos en el primer sorteo de créditos del INFONAVIT. 
Casi el 60% de ellos, percibían ingresos de poco más de mil pesos 

57.- lbidem. 14 de agosto de 1974, p. 1 y 4. 

58.- lbidem, 29 de noviembre de 1974, p. 1 y 4. El Director General de la lnstttución daba a conocer 
también una reestructuración en las tasas .de cobro para la recuperación de los créditos, los cuales se 
reducían hasta un 6% para los obreros que percibían un poco más del salario mínimo, quienes en adelante 
se les descontaría el 14% de sus ingresos mensuales. 
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mensuales,·. siendo casi tod~s · trabajadores fer'ro~arrilei'os•. Como 

puede colegirse · de lo a~terior, • taflúi. ÍNFONAVIT ccimo ·. INDECO 
pusieron.esp~ciii.1:atencfÓn a:.•1os·trabajad6-;~5:'.r~~roca'r'di~~o~.•Ei10 
se debe no sól~ ,. al co.ht~xto político ya: comen·t~áéi •.. ~ino a . que 

consti tuian la ma~a p~·¡n:cii~al del s~ctor lal:ÍOrai'en .AgÚ~scalientes. 
. ' ., 

No obstante la promesa formal de construir· 500 casas cada año por 

parte del INFONAVIT,· hecha por su d{rector dos años atrás, los 

programas públicos habitacionales tuvieron un débil impacto en el 

mercado de vivienda local, máxime cuando ni siquiera se lograron 

realizar las metas fijadas. 

Según se desprende de una reunión sobre vivienda encabezada por el 

presidente municipal y le Gerente del Plan Lerma Asistencia 

Técnica, efectuada ya en el sexenio de Esparza Reyes, a principios 

de 1975 existía un déficit de 13 mil viviendas en el estado, de las 

cuales casi 9,500 correspondían a la capital. Además se consideraba 

la necesidad de un programa adicional para rehabilitar unas 8 mil 

vivienda en servicio, que se encontraban en malas condiciones, y 

para las cuales se requería un gasto mínimo de 167 millones de 

pesos, adicionales a los 874 millones necesarios para lograr 

"abatir" el déficit habítacional.~ 

En otras palabras, por primera vez se reconocía con seriedad el 

problema, para lo cual la inversión pública se proponía ser de 

grandes dimensiones. Es decir, desde este momento se acentuaba la 

intervención del aparato estatal en la vivienda y respecto a la 

cual, encontró su máxima expresión durante el sexenio de Landeros 

Gallegos, seis años después. 

59.· Cf. Ibídem. 25 de enero de 1975, p. 1 y 6. Cifras aproximadas aparecen en Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, Plan Lenna-Asistencia Técnica y COPRODES, Programa de acción en el sexenio 1974-
1980, 1975 (Síntesis). p. 70. En ese documento, la Inversión programada para ese sexenio ascendía a 
$1,067.millones para construir 12 mil viviendas y rehabilltar 8,391. Era evidente el enorme contraste en 
la inversión pública respecto al sesenio de su antecesor. 
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Pero el sólo<é~t~~iéi'cie' .fa poÚÚca .. de vivienda~ impide captar 
otras: ¡:ieciu li~riea1iaes de' 'la üi tervénciÓn terri tbrial estatal. y del 

. ~;~~if i!~!~i1\tt~~f [~{~:: ::tF·:·:::::;::::!:::. ::::::~:· :: 
' ' .. _ .,; .:~.'; '~--~-,~~ >'.''.{:.:·· ::.;·: l'.;:::'t·;;··. ~·:,y:.:.:, .. ~.:.::·. 

3 .. 5 rri0~?~i6ri· ~¿blfca y "regeneración urbanística". 

·. .·:_ 

Con el. · término "regeneración urbanis tic a" se· ha querido 

frecuentemente, expresar los cambios que ha experimentado la· 

estructura urbana de Aguascalientes a partir de la década pasada. 

Dicha concepción es compatible con lo que podríamos llamar 

"ideología del proceso urbano•, o lo que Fernando Ramón denomina 

"ideologia urbanis tic a". 60 En su conjunto, puede decirse que 

comparten una visión en apariencia, "neutra", fente a los problemas 

del cambio en la ciudad con lo cual se quiere hacer ver de manera 

"unidimensional" el paulatino mejoramiento de las condiciones del 
habitat urbano, por la gracia y voluntad del aparato "planificador" 

del Estado, o más ampliamente, por las diversas instancias de poder 

estatal. 

En este momento no tiene caso discutir sobre el peso que tiene el 

Estado, en la transformación del habitat urbano y de las 
condiciones de vida de sus habitantes, en proporción a los demás 

agentes sociales. Nos interesa más bien, denotar, en el caso de 

Aguascalientes, la forma en que se presenta tal intervención 

estatal a través del programa de obras públicas propuestas y 

realizadas en la ciudad, y el grado en que se relaciona con el 
conjunto de actores sociales e intereses "de clase" de los grupos 

en pugna, en el marco de la política urbana local. 

Para ello recurrimos de nuevo a la recolección de datos e 

60.· Ct.Fernando Ramón, la ideología urbaníslica. Ed. Alberto Corazón, Comunicación, B. Madrid, 1974. 
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información hemerográfica sobre el pé;iódo, así com() ·a los.Informes 

:~e~~=::r:~ ~ipf:e;:e;a::it:d!ZJ!::fe~~f~~coi'~1l~~~ilXt:c~ir~1~!ª~a:. 

;;~;:~~~:ii:::~~:~;~;é~IíJill\(f I~!.~:·::~~~:::~:::: 
para dar cuenta de los,>,:; proé::es.os: ; sociales que la acción 

:~~=:~::::a~s::~~~~:~a:i:: !i~:f~~:ns~\\t;iiJ0 u: ::d~:;::r d:e s~:: , 

años. 

Si comparamos los distintos rubros de la composición interna del 
gasto público del gobierno estatal de Aguascalientes, durante ese 
sexenio, encontramos que la partida destinada a "obras públicas" 
fue la que manifiestó el mayor incremento porcentual: del orden de 
753%, es decir, 7. 5 veces con respecto a 1969, al pasar de 
$7,744,194 a $58,287,933 en 1974. Otros rubros de cierta 
importancia fueron el de sueldos y gastos del Poder Legislativo, 

cuyo incremento es de 465% y el referente al pago de 
participaciones a municipios, que manifestó un crecimiento del 

419%. En contraste, el gas to estatal destinado a "Educación 
pública" o el de "Subvenciones para previsión y asistencia social", 
tuvieron un modesto crecimiento. 

También por el monto de la inversión, el rubro "obras publicas" 
ocupaba el 55% de los egresos estatales en 1974, en tanto que en 
1969 representaba tan sólo el 22. 7%. Por su evolución el gasto 
público manifestó dos puntos de inflexión, el primero hacia abajo 
y el segundo hacia arriba . Así se tiene que en el año de 1971, se 
produjo una sustancial reducción del presupuesto de egresos 
estatales -casi un 6%-, lo cual representó a su vez una importante 
disminución en algunas partidas, como educación y obras públicas. 
Dicho "recorte presupuesta!" coincidió con el cambio de poderes en 
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el Ejectitivo Federal y consecuentemente· con' la recomposición 

política·al inte~ior,.de los grupos de poder e'.ri Agua~~aÚérÚes;·,~~n · 
vis tas a su ~ realineamiénto "·'.en .el nuevo· r'égim~d·,''c;ciri ¿i~~~~{ci~ri't'~. 
Luis Echeverría. ::::; · .;·,•:·: ·· .«'.: "'· ... ,,, 

.. ·.- '.'-:·', 

·: -"~: ' 

El siguiente momento de inflexión se diÓ hacfa 1973~;4, ~n·'e'i.6{:;~í 
tuvo lugar un sensible incremento presupuesta! - niayor con re'spect'o' 

al año anterior-, que lo elevó por primera vez a una citra de~· 
dígitos, seguramente ello se debió a la intensa actividad de 

gestión del gobierno de Guel Jiménez, frente a la Federación con 

motivo del fin de su sexenio. Es decir, en aras de concluir el· 
conjunto de obras públicas proyectadas o en proceso. Incluso si 

tomamos en cuenta el nivel inflacionario nacional existente entre 

1969 y 1974, -alrededor del 14%-, es incontrastable el peso 

creciente de las finanzas públicas, como elemento indicativo del 

ensanchamiento de la "funciones" del propio Estado, en el ambito 

del capitalismo a nivel regional. Ello fue posible en gran parte, 
debido a: 1) el fortalecimiento del aparato público estatal -veáse 

el rumbo "Poder Ejecutivo y sus diversas dependencias"- y 2) un 
mayor apoyo financiero a la hacienda municipal, que en buena parte 

se canalizaría al municipio central -Aguascalientes-

Es pues en este marco general que se desenvolvió la política de 

obras públicas del gobierno de Guel Jiménez, cuyas implicaciones 
sociales trataremos de examinar en las siguientes páginas. 

A un año de haberse iniciado el Programa de Obras Oficiales, el 

Secretario General de Gobierno, Angel Talamante Ponce -quien poco 

después seria Presidente Municipal de Aguascalientes-, declaraba a 
la prensa local que aquél daría a la ciudad "una fisonomia 

congruente con su jerarquía como tal". La inversión realizada hasta 

fines de 1969 era de 42,042,508 pesos, dividida de la siguiente 
forma: 61 

61.- Cf. El sol del centro. 21 de diciembre de 1969. 
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l) Anillo de Circunvalación Or,iente . 

( cons trucciórl dé é terracer.ía y payi:: 
merito) . ··.· .. · ( · O: _', · 

2) ProÍong~ci .. 6.·.·~." 'de·,, ik ~~i1~· ~~· Ú1r~gbzá .· 

hasta' réh'~ron6ifr';bori ci?b~ri'if~i~~.ióri' \ 
Norte. 

3) EJ e Norte-Sur 

SUMA 

$ 1,163,052 

280 i 510 
$ 2,042,508 

Estas obras sin embargo, estaban a cargo directamente del gobierno 

del Estado, en tanto que, dada la limitada capacidad financiera del· 
municipio, otras eran las preocupaciones y proyectos encomendados 

al Ayuntamiento, al frente de Carlos Macias Arellano. Así por 

ejemplo, más de 20 colonias de relativa reciente creación carecían 

de la red urbana de drenaje y alcantarillado, situación debida, 

según las autoridades, a su origen y crecimiento "anárquico", sin 

seguir normas de urbanización. En realidad el problema era 

importante, pues atañía al 35% de la población de la capital que 

además se encontraba sin pavimentación en las calles de sus 
colonias. 62 

Para cubrir esta carencia se pondría en funcionamiento un programa 

tripartita, Federación-Estado-Ayuntamiento que incorporaría 

asimismo a los propios vecinos, como donadores de fuerza de trabajo 

en las obras. De esta forma se logró que las colonias Miravalle, 

San Pablo, Altavista, la Salud, Ojo de Agua y las Flores, contaran 

con el servicio de drenaje. Es decir, previa "labor de 
convencimiento" entre los colonos promovida a instancias del 

Ayuntamiento local. Desde el punto de vista político, esto 

implicaba que el municipio man tuviera una estrecha relación con 

grupos de colonos, al mismo tiempo que funcionaba como articulador 

de las relaciones políticas al interior del partido dominante. 

62.- Según estudios realizados por la Comisión de Drenaje y Alcantarillado de la Secretaria de Recursos 
Hldráullcos. 
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Por otro lado, el municipio ele 1a capital; :ne'.v(l:a cabo una serie 

de gestiones co~ el_ Banco Nacional d~_- ó~.-~~~;:;,;;-S~rv:i~ibs Públicos 

{BNOSP), para poder financiar ~lg~nos·pZ:o;;e-cto-~.- tales como la 

construcción de mercados. En varias oc~s-iones el propio alcalde 

salia al D.F., a negociar directamente' con· los funcionarios de 

BNOSP, lo cual hace ver el alto grado de dependencia económica del 

gobierno municipal que en aquel entonces existía. La construcción 

de mercados públicos respondía en parte, al interés del municipio 

por desaparecer los puestos móviles, o sea, el comercio ambulante 

que no cumplía con los "requerimientos sanitarios•. Esto formaba 

parte, dicho sea de paso, del mencionado programa de regeneración' 

urbanística de la ciudad-

No obstante las personales gestiones del alcalde ante ese banco, 

por acelerar los préstamos necesarios a tal efecto, las obras 

verían su conclusión a fines de 1972, con el nuevo alcalde Angel 

Talamantes Ponce. En este tenor, el Ing. Macias Arellano se 

comprometía a resolver "tres problemas vitales de la ciudad", antes 

de terminar su gestión: drenaje, agua potable y alumbrado público, 

siempre y cuando los sectores urbanos -unidades habitacionales- se 

encontraran dentro del Anillo de Circunvalación. 

En concordancia con lo anterior, el último tramo del "periférico• 

-Anillo de Circunvalación- quedaba concluido a principios de 1971, 

considerándose sumamente importante por dos razones: a) por ser un 

efectivo libramiento de tráfico pesado -transporte de carga-; y b) 

por ejercer una •función reguladora" en torno a la expansión urbana 

de la ciudad. Es decir, como supuesto anillo contenedor de las 

nuevas zonas de crecimiento urbano. 

De ahi que la "lógica • del discurso municipal, deviniera en buena 

medida, de las directrices marcadas por el gobierno estatal. La 

planeación y el programa de obras públicas quedaba delimitado por 

el polígono recién concluído del anillo de Circunvalación. 

iniciado, por cierto, en el régimen de Enrique Olivares Santana 
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Ningún compromiso' :,gúbe.rnamentaL fuera de .. ,esa· . marca. -hoy .nos 

;;;~~í~~:~il~i!~~~&~~:;f f il~f iii li~f:~~ii~~1~;r"~~·;s~:~: 
En realidad tal "medida de planeación",;. p~~ sí sd{{, aisladamente, 
no evitaría ·ni con mucho, la expans.ión del' suelo urbano hacia 

nuevos territorios en pocos años. Así, en 1976 existían alrededor 

de 25 colonias y/o fraccionamientos, más allá del Primer Anillo de 
Circunvalación.~ lo cual planteó en los gobernantes sucesivos, la· 

constyucción de un segundo anillo céntrico, concluido éste en el 
sexenio de Landeros Gallegos. En todo caso lo que muy probablemente 

produjo, fue contribuir a elevar los precios del suelo urbano 

dentro del primer círculo concéntrico de la ciudad, que a 

diferencia del resto, tendrían acceso seguro y más o menos 

inmediato, a los servicios de agua potable, drenaje y alumbrado 

público. En última instancia, se trata de un mecanismo de 
segregación-diferenciación social en el espacio urbano, que 

aceleraría los procesos de especulación64 y "monopolización" de 
terrenos en la capital. Al arribar a la presente década ya existían 

agentes sociales inmobiliarios urbanos de considerable influencia 

en las esferas del poder municipal y estatal. 

Podemos decir que en este sentido la planeación y lineamientos de 
acción de la política urbana. dejaron "intactos" los mecanismos 

63.- Nos basamos en la 'Carta temática Urbana', elaborada por CETENAL para la cd. de Aguascalientes, 
en su edición de mayo de 1976. 

64.- Estamos de acuerdo con Mario Lungo cuando dice que 'no podernos llamar especulación al aumento 
del precio de un terreno en sí. La especulación sobre la tierra urbana consiste en la capacidad del 
propietario de la tierra en anticipar el precio futuro de un terreno'. La propiedad privada de la tierra será 
pues, su requisito indispensable. Finalmente Lungo advierte sobre la necesidad de distinguir la 
especulación sobre la tierra urbana vacia, de la especulación sobre las edtticaciones construidas, 'que 
aunque remiten al mismo problema, proviene de agentes sociales dtterentes'. Véase su articulo 'El 
problema de la tierra urbana. Un ensayo de sintesis teórica', en Revista lnteramericana de Planificación, 
núm. 80, dic. de 1986, p. 104 y 105. 



" -.... 

'\ ---\ 

)' ,-..\ 

' 
-.-...... 

.......... 

-. 

124 

socioeconómicos que dan o:rigen a los procesos ·de especU:l~ción 
urbana, · __ ·pues la misma propied.~d privkda• de Ja ~iiirra. co~op~ecepto . 

~~~i1~•-~:g~}if~1~;:~.;.~~~\·:pc;~~it~i~;~~;:".;1:nopia~t:li~lº:-~ba::~::nt:i· 
capitalismo .y ;,i:amtiiéii~ un-é('de·i-sus dí mi tes de_ fondo; 

. . ' ' ... •< <:·~·:.·;:_~';; .:. ' ' ./ ,'¡ '; .: "·' • .. " - . .-. . . . . 

Otros de los Íi~ites se: refieren a_ la exigua capacidad económica 

del. nlunicÍpib' , pa;·;;: financiar determinado tipo de obras públicas . 
·Tal fu·e el. cáso de" la Central de Abastos, cuyo proyecto habíase 

anunciado como una de las obras más importantes de la gestión del 

Alcalde Angel Talamantes Ponce, desde enero de 1972. En ese· 

entonces, contaba con el apoyo de los comerciantes mayoristas del 

"Mesón de Jesús", y se preveía traer a "un cuerpo de expertos en 

mercadotecnia" a fin de señalar el sitio preciso donde sería 

levantada. El mismo Tal amantes Ponce se encargaría de visitar 

instalaciones similares en Guadalajara y Monterrey para "aplicar lo 
mejor a lo que aquí se fija"~ 

Sin embargo, ni siquiera el gobernador Guel Jiménez vería 

cristalizado ese proyecto, aún cuando buena parte de las gestiones 

necesarias para su construcción, se hicieron en su sexenio. Así a 

poco más de 3 meses de entregar la estafeta, les señalaba a un 
grupo de locatarios las características que tendría la obra: 

1) El gobierno del estado gestionará un crédito para el 

funcionamiento de la obra -cuyo costo será de 40 millones de pesos

dándose facilidades para que los locatarios se conviertan desde el 

principio, en propietarios de las 166 bodegas a construir. 

2) La Central de Abastos ocupará una superficie de 130 mil m2• 

donde se construirán bodegas, estación de combustibles. áreas 

verdes y otros servicios. 

65.- El sol del Centro, 30 de enero de 1972, p. 1 y 3 
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3) Las cu es tienes de . emprés ti tb y otras" características del 

anteproyecto, serfin disc~Üélas por ~na•co~isión de locatarios 'Y el 
acuerdo será comunicado al gobe~náddr.66 . 

Como vemos, el asunto rebasó totalmente~la ~apacidad gestora;de1 
municipio y pasó a manos del Gobierno ''del Estado. Finalmente; ser.Í.a i· 
BANOBRAS el organismo fiduciario encargado de la realización de la 

Central de Abastos y éstos sólo después de un viaje al Distrito 

Federal de Refugio Esparza, recien iniciado su mandato como 

gobernador del estado." 

Ante la falta d,e información más precisa sobre este importante 

proceso de desconcentración del abasto de mercancías para la 

ciudad, sólo cabe conjeturar acerca de los posibles factores que 

incidieron en el retraso de la obra: 

1) En primer lugar, cabe pensar en las promesas fáciles" que suelen 

acostumbrarse en los inicios de una gestión política, cuyo éxito o 

fracaso no está suficientemente calibrado. 

2) Las alzas en los precios de materiales para la construcción, 

influyó negativamente en el proyecto previsto en sus inicios. 

3) La oposición de grupos de locatarios a su traslado a la Central 
de Abastos, por la inseguridad en poder contar con una bodega, en 

vista de su posible acaparamiento por los grandes comerciantes. 68 

La gestión de Talamantes.Ponce fue sin embargo, emprendedora en 

otros aspectos. A guisa de ejemplo, resalta la relación del 

66.· lbidem, 13 de agosto de 1974,p. 1 y 4. 

67.· Véase lbidem. 23 y 30 de enero de 1975. La Central de Abastos se sttuaría al sur de la ciudad, frente 
a los terrenos de la Ciudad Industrial. 

68.- Alrededor de una centena de bodegueros de frutas y legumbres, insistian en la materialización de la 
obra. Ct. El sol del Centro, 22 de enero de 1974, p. 1 y 3 
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Ayuntamiento con lo.s.grnpos locatarias·,: ·~nteresados,f};·incf~~~me~fe.• .. ·.· 

~:ª~:r:::: t:u::~::d::·.~i~~:d#;J:trr.u·~j~;~.f "-~~~~~;~--~'.~tr;<{f,i;~r;~i:~:.·~;;:· .. 
locatarios. siendo el._ más importante.·d~1:;to.dos\~.1'los;,.·;·eL;;me~c~?º· 

:~:!!~ ~ :m~. c:: i:~ 0 ·~és ~~: a1:póe.c t-~º·:rr;rt:J.}f ¡~·i1~;Jf i:'·it~~~:~~~'~::· 
semifijos". 

En verdad el problema del llamado "comercio ambulante" no se deriva 

solamente de la falta de mercados "fijos" -insuficiencia en la 
infraestructura fisica-; sino también del estímulo gubernamental a, 

los mercados ambulantes- "tianguis-" desde principios del sexe.!}io 

echeverrista, el cual tuvo amplio eco en las organizaciones 

cenopistas del pais y concretamente en Aguascalientes. 69 

En este marco de relaciones entre ciudadanía y ayuntamiento, 

destaca además, la intensa actividad emprendida por la Dirección de 

Acción Social de el Ayuntamiento, que había creado hacía fines de 

1973, 20 Comités Vecinales en colonias populares. Aunque 

inicialmente la labor de los comités se centró en lo que se conoce 

como "fachadismo urbano" -saneamiento ambiental, re forestación y 

pinta de fachadas de las casas- sentó un precedente significativo 

en materia de "desarrollo de la comunidad" -muy en boga en aquellos 
años-. 

Pero sobre todo, constituyó un claro antecedente de la Procuraduría 

de Colonias Populares, instituida formalmente en la administración 

del gobernador Landeros. 

En efecto, si bien la procuraduria de Colonias Populares es un 
órgano dependiente del gobierno estatal, su actividad politica se 

69.- A este respecto resulta elocuerrte Ja petición hecha por la Unión de Locatarios del mercado "Guillermo 
Prieto•, adherida a la CNOP, al Presidente Municipal Angel Talamantes P., para instalar puestos "semltijos' 
en Ja ciudad, donde expedan juguetes y otros artículos, con motivo de Ja Navidad y Año Nuevo. La petición 
fue finalmente autorizada, cf. El sol del Centro, 10. de diciembre de 1973, p. 3 
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articula··~·.· los lazos. y contactos·, exist~ntes éntre municipio y 

Comités o Jtint:ps lfe¡:inales en la: ~fudad d~ Águ~scri'ü.'~ifte~ ~ .· . 
. . ·.·.',: :;_ L-- ,, ~,)·.'.~~.··: ., 

·:~~.ª~i~~~;~te::c:;:::i:::::::•···:i~dt~ii1~t~t1;\~1~~f:f~fl~!~·~t=~:::•.· 
. prabi~~ª~ urbanos. que a su juicio ex1stÍári/~tis:A"iti'a;6~i.iérités} 

<'.:.· ·:.'.-;:/· .... :"·, ,_. 

a) .La falta de un "plano regulador" ¡;iára a~ab~·; cio~ _ef. ari~~quico 
crecimiento urbano de la capital. 

b) La necesidad de reestructurar cabalmente el sistema de 

suministro de agua potable, a fin de regularizar el funcionamiento· 
de la red -al respecto, se propuso la tibia medida de colocar 

medidores en todos los equipos de bombeo. 
c) La aplicación de normas "que pongan fin" a la especulación con 

terrenos, y 

d) La multiplicación de espacios verdes. 

Dichos puntos fueron expuestos ante los candidatos del PRI a 
Gobernador del Estado y a Presidente Municipal, J. Refugio Esparza 

Reyes y Felipe Reynoso, respectivamente, durante la Asamblea 

Estatal de Programación sobre Asuntos Urbanos.del mencionado 
CEPES. 7D 

Con todo y que los planteamientos eran precisos en cuanto al 

diagnóstico, formaba parte sin embargo, de meras actividades 
partidistas dentro de un proceso electoral en donde el PRI obtenía 

todavía todos los puestos públicos de representación popular -en 

este caso, la gubernatura del Estado y las 9 presidencias 

municipales-. Es decir, se erigía como el partido dominante. Muy 
por arriba del resato de los partidos registrados en ese tiempo: 

PAN, PPS y P~. 

En otras palabras, tales sefialarnientos sobre la problemática urbana 

70.- Cf. El sol del Centro, 27 de junio de 1974, p. 1 y 3 
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local, no for~aba . par.te· siquiera de. la plataforma:• poli tica: d~l .· 
candidato priiáta a la gubern~tura . -más preocupadÓ por la 
incorporación' Ú i~s 6am~~si~os' 11'a1'pr~gr~~o,. q~~ ~ü d~~a;rOÚo ·.·· 

~;:IJ~:~~}~l~~l~t~~f~Ht~~~~:~tf~~:J;:}~t~:li:!~;~=·. 
'_. t < • • ~·:: •• :··;::t(!;"··;;;:'° \.·.;-·· ~~; .. >:, -' .. 

:\:\)·:,·'.\'· ;" 

Pero· ¿Cuáles\ ·fueron' ·ell síntesis los principales elementos 

distintivos de' i~ ~C:,if~i~a urbana del régimen de Guel Jiménez? A· 
·-1.~· ., . · .. 

es te es fuerzo .d.,t;dicáremos pues, las páginas finales del presente 

capítulo. 

3.6 La política de industrialización 

Algunos de los vaivenes de la política urbana en Aguascalientes, 

tiene su explicación en los proyectos o "perfiles de desarrollo" de 

la economía de la región. ¿"Cómo fortalecer el estado hidrocálido 

y cuál debe ser el pivote del "desarrollo económico"?. Tales eran 

los principales cuestionamientos en boga a principios del sexenio 

de Guel Jiménez. No olvidemos, empero, la "herencia" de Olivares 

Santana -a que hemos hecho alusión al principio de este capitulo

Y su particular empeño en llevar adelante la industrialización de 

Aguascalientes -con seguridad debido a sus fuertes intereses como 

accionistas en varias empresas de la región-. 

Guel Jiménez inicia su mandato poniendo el énfasis en la 

industrialización de productos del sector agropecuario. Así lo 

hacía ver el diputado Higinio Chávez Marmolejo, Presidente del 

Congreso del Estado, al •contestar" el II Informe de Gobierno: 

"Factor determinante para elevar el nivel de vida económico de un 
Estado, es la industrialización que él mismo tenga, por nuestra 
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parte apoyamo~ ter~inan te su labor" de Jromoci~n par~ ¿úe nuevas 
industrias; nuevós.-, .. cenfros.·de·<; trabajo, .. -•.se \estÍ!blezc'an:- 'én· 
Aguascalientes; .. as i :como_.•.· ~Ü;,.irit~i::és ;:,porque•dpsf productos: .. • por,· 
industrial iza,r;Se ... :p roxef1gi:ip';<!~l ? sec t~fr.{ag t,c;ipe'cll~rie) ;~.: flrefeildiendo 
siempre:elevarc"'.eL•,nivel:"• de< .. ;vi_da.;-.del:i_hombrce·::del"icampo~ .... :·"· .... · · ·· 

.. . · > · L':;·<~.:~::~1: .. ;{::1Yt~;:_::-~2i~.il:.['.i;:?~'.t~,;x;1;,:;;f>:~w:;::1i::;~:,;¡( :;~>-;:;.. · ·-·• ·.• ·.•-. . . 
Los resultados c.~ filediano:?l¡¡.zo;serian otros;\ pues el gobernador .. en 

su. VI.· ~nf~f-~'i~·:/i.~~~#·f~~;~~'.~.,~.~Yl;iJ.t}:; ;\ep()r~-~b~:úniciWiente .5 empresas 
construíd<i.~·Y.:7"'-en_:,p~oceso·deiejecució~ •. ·rela,cionadas directamente 
con la irid~~t;í~]'.j_';;~¡;ÍÓii d~ ~rodÚCtos provenientes del campo (p.e 

empacadoras d~ fr~t~~';/:carne~). E~ tanto que durante sus seis años 

de gobierno,. se<'habi'a ~reado 387 nuevas empresas, con inversión 

total de $163 millones, lo cual superaba con creces -y en gran 
parte negaba-· . las expectativas de desarrollo industrial 

contempladas inicialmente. 

El proceso de 

establecimiento 

industrialización 

de determinadas 

implica para nosotros, el 

alianzas políticas entre 

empresarios y Estado, bajo un "espíritu" de colaboración económica, 

sobre la base de la regularización jurídico-poli tica de los 

conflictos de clase entre capital y trabajo, entre burguesía y 

proletariado. En Aguacalientes, dicho proceso se vió facilitado, es 

cierto, por la casi absoluta sumisión del sindicalismo oficial, a 

los lineamientos políticos emanados de la cúpula del movimiento 
obrero organizado (CTM y Congreso del Tabajo), pero también y de 

manera particular, por los estrechos lazos de "cooperación" de los 

dirigentes de la FTA-cnr con el empresariado local. 

En este sector figuraba en aquellos tiempos la regia personalidad 
de Don Nazario Ortíz Garza, presidente de la Unión Nacional de 

Vitivinicultores, de quien son famosos los apoteóticos banquetes 

ofrecidos en su finca de "Viñedos Ribier". en honor de 

gobernadores, líderes políticos de renombre o bien de los 

71.- CI. Francisco Guel Jimenez, '11 Informe de Gobierno', suplemento al núm. 38 del Periódico Oficial, 
Aguascallentes, 20 de septiembre de 1970. 
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trabajadores de su empresa, en la fiesta. a'nú:adl ~e '.'conviyenciaÍ•; 

Todos, trabajadores, empleados ·y patrónes\ fotmabán ,idealiilente, 
"una sola familia". gens una sumus. •. ';-C:,.:_~:- · · 

·~<-/,':-:.: .. _ .. , .. ;; ~,_:·, 

El ambiente de plena "tranquilidad" en ·.las· ~~la-~iÓ~es laborales, 

impregnaba el discurso público de bienaventuranza empresarial: En 

más de una ocasión el señor Francisco Silva, Director de Fomento y 

Protección a la Industria en el Estado, manifestaba su optimismo 

sobre el desarrollo ulterior de Aguascalientes, basado en la 

inexistencia de huelgas con los sindicatos locales en los últimos 

10 años (1960-1970), además de que en el estado no se habia· 
presentado "una sola quiebra" en su factoría ni tampoco cierres __ 

ficticios por ningún empresario o comerciante, desde muchos años 
atrás. De ahi que considerara vital la realización de obras de 

infraestructura, para favorecer el desarrollo de la entidad y 

ayudar a mantener el ritmo del progreso." 

No resulta una mera casualidad el hecho de que, por esas fechas, el 

embajador norteamericano Robert McBride, realizara una vi si ta 

oficial a Aguascalientes. En tal ocasión, los directivos locales de 

la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
conversaron con él y le expusieron su interés en un eventual 

proyecto de industrialización con la participación conjunta de 

capital México-norteamericano, a lo cual McBride aseguró la 

posibilidad de que capitalistas norteamericanos se interesaran por 

invertir en el territorio aguacalidense. 73 

Aunque tendrian que pasar varios años para la entrada "masiva" de 

capital norteamericano, comenzaban ya a sentarse las bases de los 
acuerdos y que en combinación con capital de origen Japonés y en 

mucho menor medida, del norteamericano, conformarían en los albores 

72.- Cf. El Sol del Centro. 21 de diciembre de 1970, p.1y6 

73.- lbidem., 8 de enero de 1971, p. 1 y 6 



de los ochentas·. una. estructura ··industrial· con fu.ertes' ·rasgos 

trasnacionales. E:. ú.o .. co. nt .. '.ri .. tiu.ir.ia:e.··n··· '.e.·.r. e.· c. t.·.·.ó •.. \ª. donffgúrar"uii nuevo 
. . .. . ·. . . . .. -- ·. .· . . . ... . y .. ··.:.'.c· ·a"m:•,.b..,.i·:·o·; s'.';.•,•e"··n:.• ... • .. ·1·: .. a• • .... ·.·r· e .... d. perfil de la poli tii::a urbami." e'n Aguascá.liente~ 

de alianzas . políÚ.~as lllcaÍ.;s) las bi:í'aié';::" s~:{detaHárán · .. ·· más· 
", .';·- >;': .\·:::·. . ·;:~ ;.· '~ .. 

adelante. 
. .. ··. 

Por lo pronto, debe decirse que si en un· principi·o se..,: pensó. 
establecer un corredor industrial al norte de lá ciudad,· a fin de 
propiciar la re localización ( "desconcentración") d.e factorías 
ubicadas en la zona urbana central, 14 lo cierto es que el proyecto 
inicial se modificó, y a la larga se concretaría en la "Ciudad. 
Industrial" localizada en la entrada sur de la propia ciudad, de 
cuyo avance constructivo informó Guel Jiménez en su VI Informe de 
Gobierno. 

En septiembre de 1972 el gobernador aún mantenía en reserva el 
lugar preciso del futuro corredor industrial, "para evitar 
especulaciones•. A propósito, un estudio de esa temática en 
particular, ha señalado que una de las constantes observadas en el 
conjunto de los parques industriales desarrollados en México, es 
precisamente la conformación de una estructura típicamente 
especulativa con los terrenos urbanos de uso industrial. Es decir, 
el largo tiempo pasado entre la compra del terreno y la edificación 
y puesta en operación de las empresas industriales. 75 

Algo similar ocurrió en Aguascalientes, si revisamos los informes 
de NAFINSA sobre parques industriales en México. 76 Dicha institución 

74.- Cf. lbidem .. 15 de febrero de 1871, p. 1 y 5 

75.· Véase Gustavo Garza "La polltica de parques y ciudades industriales en México: Etapa de expanción 
1971-1987", en Gustavo Garza (coord.) Una década de planeación urbano-regional en México, COLMEX, 
México, 1991. 

76. - Hasta l.983 el. Fideicomiso de Conjuntos, Parques y Ciudadea Induotrial.es 
(FIDEIN), habia apoyado y coordinado Parques en 19 ciudades del país. Al. 31. de 
diciembre de 1983, 98 de l.as 207 "empresas" con terreno adquirido en l.a Ciudad 
Industrial de Aguascal.ientes, se cl.asificaban como "empresas en construcción 
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fue realmente qJi~n. iD.i~iÓ la puesta. en mardha ci~. los·. proyectos 
industr:i.alf~~{-c'e~\µctios ' de. "prefacÚbÚidad"," eccmóínic'a: para 

invers:Í.onés·0d~;'tJpo;iÍld.ustrial a.lrededor de~ 30 y: 'post~riormente. 
concesié>n .• '.éi~·;~firii:i'rifl~mi,entos a l~s mismos.' . ,. 

-;.-_·.,; 

Por su ~arte,. el Fondo Nacional de Fomento EjÍdal (FONAFE), dejaba 

en mera's ;~iomésas. su ofrecimiento hecho ai'. 'gobernador a mediados 

de 1972. de un "inmediato" apoyo financiero para proyectos de 
industrialización en el campo, con lo cual' se cancelaba una buena 

posibilidad 
modestos que 

de la ciudad 

para llevar adelante procesos industriales -por 

éstos fueran más allá de la zona urbana de expansión 

capital. 77 
.-. 

Mientras las expectativas del propio Guel Jiménez con respecto a 

llevar la industrialización al campo, quedaban suspendidas, la 

Cámara de la Industria de Aguascalientes impulsaba el llamado "Plan 
Escuela- Industria", fuertemente apoyado por CONCAMIN y el gobierno 

Federal. 

Como siempre, se ensalzaba a Aguascalientes como modelo de dicho 

Plan, a seguir en toda la Repfiblica. Este comprendia 20 puntos 
básicos que aspiraban a formar "un puente de coordinación entre la 

escuela y la industria". Con ello, se lograría un acercamiento del 

alumnado con el sector industrial y se facilitaría su "aprendizaje 
e incorporación al aparato productivo". segQn declaraba el 

gobernador en su VII Informe. 78 

programada". Asimismo poseían 460,514 m' (aprox) de terrenos, o sea, el 33% del 
total (l,359,516 m'). La situación era muy siJD.ilar un año antes. Una empresa como 
"Inmobiliaria Industrial de Al.tiplano, s .. A .. ", poseia, por ejemplo, 40,000 m2 

cuando ya a principios de los ochentas no existían "terrenos disponibles en la 
venta". Veáse FIDEIN, Boletin Informativo, Número especial 1983 "con Estadísticas 
sobre Parques Industriales", y FIDBIN, Informe Anual 1983, Nacional Financiera. 

77.- Cf. El Sol del Centro, 8 de abril de 1973, p.1 y 4 (2a. secc.). La idea había sido apoyada por Augusto 
Gómez Villanueva, .mular de la SRA. 

78.- El Plan Escuela-Industria contemplaba desde visitas guiadas a empresas para estudiantes del nivel 
medio y superior, hasta la creación de una bolsa de trabajo en la cual se había colocado hasta septiembre 
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aplaudimos a quien nos gobenió .con. honradez, y sin claÜdlcacioliés; 
con la sana y honesta intención de ~~;'Vir ~ su'. ~tleb,lo;,:;aoEn aquella. 

ocasión,· el gobernador ím~'o d~ ~~éÚ~:J~',•J~ Co~~~é;iÚóri ,:, .ia· a~~~llía 
y el espíritu de trabajo q~é ,;~iv~' Agu~~¿aii¡;rit¡;s'u; Los ~l~~ids 
mutuos abundaron en esos último~ ·días:<le'poder d~ Guel Jiménez, 

quien acompañado de su hija Leticia ::."la priiriera dama del estado·-81 , 

recibía el saludo de las "fuerzas vivas". Don Nazario Ortíz Garza 

en el último homenaje al gobernador dirigió elocuente discurso en 

el que reconocía que su labor era "digna de encomio y merecía todo 

el reconocimiento de los aguascalentenses". A su vez, el saliente 

mandatario agradecía unas palabras y señalaba que las obras · 

materiale~. la paz social y la tranquilidad pública eran posibles, 

"cuando todos los sectores trabajan en cumplimiento de sus 

obligaciones". El renacimiento del positivismo en Aguascalientes. 

Más tarde, Refugio Esparza Reyes reivindicaría el papel de los 

industriales en la economía de la entidad e iría más lejos al 

intentar ganarse su confianza. Así, en el acto de toma de protesta 

a los miembros de la mesa directiva de la CENIT-Aguascalientes -

bajo la nueva presidencia de Rafael Medina González-, les indicó 

que "con su fe en el trabajo, con su esfuerzo sostenido, con su 

tenacidad y su confianza en la reinversión, han permi tído el empleo 

de 43 más brazos de la gente del campo". "A ustedes -concluía- se 

80.- EL Sol del Centro, 15 de noviembre de 1974, p. 1 

81.- No es 'costumbre' en la política mexicana, nombrar a la hija del gobernador, primera Dama del 
Estado, pero a falta de su madre, Letlcia Guel cumplió mejor que muchas 'señoras copetudas' su papel 
oficial. Un estudioso de la entidad, Eugenio Herrera, me decía en una ocasión que el sexenio de Guel 
Jlménez no podía entenderse sin la relación padre-hija. Al fungir en innumerables ocasiones como 
mediadora de comitivas de carrpesinos, colonos y otros grupos populares, en diferentes audiencias de 
éstos con el gobernador, Leticia cumplía una especie de 'liderazgo informal', a fin de gestionar en forma 
expedita,distintos asuntos y problemas, ante el poder estadual. No se trataba empero, de nuevas formas 
de ejercicio de Ja demagogia política, sino quizás, de un intento de desacralizar' las relaciones entre el 
equipo de gobierno y los sectores populares. La palabra de su hija tenia un valor insustituible, diría 
Eugenio Herrera, y todos los que somos padres, lo entendemos. Valga el tema una reflexión más amplia 
que la nuestra. 
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En lo anterior ci'ee~os.hallar ~~ bu~n .. indicio de las ne1;:esidade.s.Y 
problemas .9ue afron tab~ ~n ·~lios>aÍias/;la inicÍatiya:pr,ivada >Esto .... 

::·~·.·•.~§:1'.:~t ¡~~:~f~it~~t~~~:~,§~t€~~t:~r~:f ~~;.i.~~~~~~j~~t1~·~~~.;~~l~~1:f f ~.~~.1:¿~ .. : •. 
local .···.Aqui'nocd~bemos¡ olvidarj_·.siJi :mbargo':,,·:dos\c.7ues t ~ones'! ,, a)./ la 

f t;~~fü~~l~;~:t:t~~;ttt~f~~jj~I~rfllif/l~}~l::~;· .. 
del desarrollo de l~ i~ic~~tiva privada. · · 

De nuevo gens una sumus: la visión patrfarcal de ·1a sociedad local 
bajo la égida del empresariado hidrocálido y con el apoyo propio 
del Estado. Aunque este dificil idilio no tardaría en mostrar sus 
contradicciones y limites", se construyó un "armazon ideológico" 
de larga vida, útil para encubrir en los momentos de crisis 
económica, problemas reales de desempleo y subempleo en el estado. 

Asi terminaba el periodo de gobierno de Guel Jiménez: un centenar 
de los industriales más representativos de la entidad ofrecian una 
comida homenaje al jefe del Ejecutivo, y a nombre de ellos Arturo 
Rivera Lozano expresaba que: "En este estado de gentes laboriosas, 

de 1974, 91 eg es dos. 

79.- En feb e o de 1974 estudi ntes del ITRA (Instituto Tecnológico Regional de Aguascalientes) llevaron 
a cabo un importante movimiento de oposición a la administración del Instituto seguida por su director, 
lng. Evaristo Alvarado. La huelga de hambre de 5 alumnos, levantada después de 57 horas de iniciada, 
ciertamente caló entre los hidrocálldos, pues incluso trabajadores cetemista del Sindicato Unico de 
Electricistas apoyaron a los huelguistas del ITRA en sus mítines, lo cual fue reprobado por el Srio. Gral. 
de la FTA. Roberto Díaz Rodríguez. El movimiento concluyó con la admisión del lng. Alvarado González, 
anre el asombro e indignación de las fracciones más retrógadas de Aguascalientes. Otro movimiento de 
huelga fue el de los normalistas, quienes en noviembre de 1974 lograron la resolución del 75% de sus 
peticiones, basadas fundamentalmente en la obtención de mejores condiciones de estudio (aumento de 
becas, mejor equipo escolar.etc). Ambos movimientos se sttúan en coyunturas distintas: el primero tiene 
como antecedentes inmediatos la Iniciativa para la creación de la Universidad Autónoma de Aguascallentes 
y el 'destnpe" de Esparza Reyes como candidato priísta a la gubernatura estatal; y el segundo fue el 
preludio dela terminación del sexenio de Guel Jiménez. 
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debe que no haya' miseria aquí" (si~) _a2 
. .. . . .. 

La continuidad /d~l C:ompl"~~i~6 ~gti.b~rnamental frente a los 

empresarfr::is 'loc~lé~ ,'' será uno· de los principales componentes de 

lapolí tica económica. Empero, el apoyo brindado al empresariado 

local, no se limitó exclllsivamel'lte al capital de la industria dé la 

transformacíó, por lo demás, aún incipientemente desarrollado. En 

efecto, uno de los rasgos principales de la estructura económica de 

Aguascalientes, era el peso que en ella tenia la actividad 

comercial: en 1974, según datos del VI Informe de Gobierno, 
participaba con el 22% del valor de la producción. 

"El comercio en el Estado de Aguascalientes ha sido históricamente 
una de sus actividades principales. Debido entre otras razones a su 
estratégica localización geográfica y a la bien estructurada red de 
comunicaciones de que dispode; estos factores han sido 
determinantes para convertirlo en un importante centro de 
comercialización a nivel regional, que abarca parte de

8
/os estados 

de Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato". 

Si por un lado, la mayoría de los establecimientos se hallan 

situados en la ciudad capital, debe decirse, por otro, que dicha 
actividad no se puede entender cabalmente, si le desliga de la 

industria del vestido y del bordado~. Además, a lo largo de varios 

años se ha producido un incremento vertiginoso de esa industria, 

así como la comercialización de sus productos, más allá de las 

fronteras nacionales. En la actualidad existe una Unión de Crédito 
de la Industria del Vestido y del Bordado de Aguascalientes y una 

Delegación filial de la Cámara Nacional de la Industria del 

Vestido. 

82.· El Sol del Centro, 4 de enero de 1975, p. 1y 3 

83.· Ver, Plan Aguascallentes 1986-1992, Aguascalientes, noviembre de 1986,p.91. 

84.· Los productos elaborados comprenden las siguientes líneas: hilados y tejidos, confección de ropa 
interior, fabricación de tejido de punto, plizados y bordados, fabricación de sábanas, manteles, servilletas 
y productos sismilares; además de textiles de libras blancas, encajes torcidos, trenzados y guantes 
industriales, ct.lbldem, p. 95 
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Para' nosotros. l.o importante es indicar que· la actividad. comercial, 

y en · concreto, la relacionada con dicha. industr.ia, ... se· . ha 

fortalecido por la acción del propio Estado'. . '\, ·· 
~ .. -·:,;.: 

--:;'·:·:· 

En tiempos de Guel Jiménez, cobraron relevancia.á fin~s»de:sexeni'6, 
las gestiones del empresariado de la indus tri~· Ú1 ~·e~Úab: :r~·a'ra ·· 
crear un Centro comercial propio para ese efecto. c~n'e~te' ¿:rci'~~~:l:·o 
se pensaba estructurar las necesidades de la menciónada'irifü'¡'~t;Úi::;' ' 

a fin de que todos los socios de la cámara del vestfdo có~tÚ~;¡"C:'cin 
sevicios básicos y asesoría en materia de ·contabi(ÍdéÍd, 

administración, producción, mantenimiento industrial, diseño y. 

comercialización, entre otros. Y aún, se pretendía que esta 
·~. 

industria fuera la más representativa de la ciudad, para 

convertirla además, en líder de México en su ramo. 85 

No es posible aquí precisar hasta qué grado se logró lo anterior, 

pero fue una manifestación del interés del empresariado local, por 

mantenerse en un buen nivel de competitividad en el mercado 

nacional. 

El proyecto de creación del Centro de Ventas de la Industria del 

Vestido y del Bordado de Aguascalientes, S.A. de C.V., fue obra 

entera del régimen de Guel Jiménez en coordinación con la Cámara 
Local del ramo, y contó con el apoyo financiero de NAFINSA a través 

del Fideicomiso para la Construcción de Ciudades Industriales. 

Parques y centros Comerciales. El costo total de su construcción 
era calculada en más de 30 millones de pesos, según el VI Informe 

de gobierno, cuyo conjunto comercial iba a agrupar alrededor de 110 

empresas . 

Fue precisamente en la naciente Ciudad Industrial en donde comenzó 

a venderse los terrenos para los locales del centro hacia octubre 

de 1973, asentado sobre un área de 30 mil metros cuadrados. 

85.·EI Sol del Centro, 4 de octubre de 1973, p. 1 y 4 
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Pero como ocurrió con la construcción de la Central de Abastos y la 
puesta en marcha de la Ciudad Industrial, su finalización se logró 

ya bien entrado el sexenio de Esparza Reyes. Estos proyectos 

inconclusos, legados por la administración de Guel Jiménez, 

constituyeron por cierto, compromisos ineludibles para el nuevo 

gobierno estatal. Con lo cual se forma un proceso denominado ~or 

nosostros de "encadenamiento de las poli ticas estatales", dentro de 

un espacio temporal mucho más largo que un sexenio de gobierno. 

En otros términos ello expresa una dinámica social real de 

desarrollo de ciertas clases y grupos regionales (empresarios, . 

comerciantes, banqueros), dinámica que va acompañada por un 

conjunto de políticas emprendidas por el Estado, las cuales 

favorecen el aceleramiento del fenómeno de "polarización social" al 

interior de la ciudad de Aguascalientes. Pero sería un craso error 

tipificar las distintas poli ticas urbanas por sus "efectos" -o 

mejor dicho, por algunos de sus efectos- en el territorio y la 

sociedad locales. Lo que hace falta todavía es explicar, en efecto, 

cómo se constituyen dichas políticas y cuál es -valga el término

su "lógica de desarrollo" en el marco general de relaciones entre 

Estado y sociedad en Aguascalientes . 
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Cap. 4 LA POLITICA URBANA EN AGUASCALIENTES (II) 
El s~xenio de Esparza Reyes (1974-1980) 
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.· . ' -· '• ·-

En vísperas. á'e:1.a::~~~}~~a.·:d1 l9~3 'el g()bérnador Guel 'Jiménez, 

abordaba pCl~.· .. prímer'a" vez.en·{ormá ;pública la. s~c.esión, :en•un acto 
ante los mieÍnbr6~:~úff.'c~~g~~~c/:t()~¿_i/'{·eii'~~' ¿~fiár~b.~·::que .· ,;nués.tra. 

mayor preocupación es entr.egar a·'núest~'o súc~sór \in pueblo Unido. y 

dedicado al trabajo". Ma~ife'st~ba ilsiiiÜs~o>que i974 .sería un año 

de gran actividad p~lí Uc~ eri i~.enÚ.<lád, pue~ ~e llevarían a cabo 

las elecciones para la renovación de los poderes Ejecutivo y 

Legislativo, así como de los nueve ayuntamientos. 1 Poco más de un 

mes después, el 29 de enero , el sector agrario del PRI lanza la 

precandidatura del profesor Refugio E::tparza Reyes a la gubernatura 

del estado, calificado como "líder agrarista" y "maestro rura1 112 • 

En efecto, la amplia trayectoria política y de servicio público 

iniciada en 1946. cuando fuera electo secretario escolar de la zona 

núm.3, ante el Secciona! del SNTE, auguraba según la propia fuente, 

una gestión ligada a un "mayor compromiso" con los intereses de los 

sectores populares y en especifico, del campesinado. 3 

En buena medida, la propia campaña electoral de Esparza Reyes. una 

vez obtenida su postulación oficial dentro del PRI (febrero de 
1974), se centró en los problemas del campo hidrocálido y en 

criticar algunos aspectos de la política gubernamental de Guel 

1.- El Sol del Centro, 22 de diciembre de 1973, p. 1. 

2.- Una explicación poco convincente y más bien contusa de su nominación como precandidato, aparece 
en el texto de Antonio Colín García, Lanza en Ristre. Antología de un gobernante, Aguscalientes, 1978, 
s.e., cap. 2. 

3.- Jesús Reíugio Esparza Reyes nació en Villa Juárez, Ags., en 1921. Obtuvo su título de maestro 
normalista en 1942. Desempeño en el S.N.T.E., diversas comisiones en la Sección Uno y en el Comité 
Elecutivo Nacional (1948-1962). Posteriormente fue diputado al Congreso Local (1962-64), diputado federal 
(1967-70), Presidente del Comité Dtrectivo Estatal del PRI y delegado a las asambleas nacionales de ese 
partido por el sector agrario. Más tarde, fue secretario particular de Augusto Gómez Villanueva cuando era 
Secretario General de la CNC (1968-70) y al momento del "destape" ocupaba el cargo de Oficial Mayor 
del DAAC(1970-74). REA integró en su gabinete un equipo de colaboradores ¡óvenes, en su mayoría 
provenientes del DAAC. 
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Jiménez .. Por eso decía que durante su>gestióri.incorporaria a los 
"camp~sinos al progr_~so" ;-_._~odió indi~11bi{ en' ~i .. :act~,e'ri Qtl~; lÓs.17.7 -

cc;:o:n::s,:t:i,:tcu~c.~i:ó:n:;~Y:::~:;~\~'i{g,:u(a~1i•,:.rtirfatttof,·:;,.'.!:_._:.:.~ª\~Pº;tY.'0l_0_:_.f_.:y,¡_~t~E}t;.tJi~:fü:·····. merecen., . . :garanÚas para su 
desarrollo". 4 '' .... ::·.:: 

Aquél mes seria sin embargo. de gran agitación no sólo por la 
postulación del candidato priista, sino por el estallamiento de la·. 
huelga de los estudiantes del Instituto __ Tecnológico Regional de 

Aguascalientes (ITRA), la cual además, inauguró por asi decirlo, 
una época de renovados conflictos sociales. escenificados 
fundamentalmente durante el siguiente sexenio. 5 

El candidato priista a gobernador no descuidó sin embargo, su 

atención a los empresarios locales, asegurándoles en repetidas 
ocasiones, una absoluta garantía a sus inversiones debido a que 

ello ensanchaba, "los horizontes económicos del país". Tales 
declaraciones se hacían precisamente en momentos previos al arribo 
del presidente Luis Echeverria al estado, quien efectuaba una 
intensa gira de trabajo por Aguscalientes a mediados de junio de 
1974. 

A esas alturas, el candidato del partido oficial a la Presidencia 
Municipal de Aguascalientes, Felipe Reynoso Jiménez. se encontraba 
por su parte, en plena actividad electoral. En esta ocasión los 
viejos lazos establecidos entre el Ayuntamiento local y los colonos 

4.- El Sol del Centro. 11 de febrero de 197 4, pp. 1 y 3. 

5.· Véase nuestro trabajo 'Política Educativa y Conflicto. La Huelga del ITRA en el atardecer de un sexenio 
(1969-1974)', presentado en el 11 Encuentro Nacional de Historia Regional de la Educación en México, 
ISCEEM, Toluca, junio de 1988. Una versión corregida del mismo fue publicada en 'El Unicornio' 
Suplemento Cultural de El Sol del Centro. 7 de agosto de 1988 . 
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cenopistas, se ampliab~n ·con nuevas al.ianz.as; Esta·. vez provenían de 
organizacio~es d~ :1ocatai:-ios de diverscis .mercados ·de la· cap.ital 
( Independenc:Í.a/Morelos, Reform~. Guillér~o·i:>~iéfo;<:fd &'~ MJ,iyo/ ~si 

·· .como···1·i;~~~t~,}~~j.'~t~:;t.ean.t.es ·.·~n •. Peq~·~ñº/.'.{wji~~f,)·~'i'~~.~'~fiite~·j ;. 

Era. cilar:·o·.:.que 0.Reyrioso: Jiménez manteniase •en constan te ·i:::oinunicac·ión 
~~ri "Dori:'C::i.icd?; 'éo~o solía~ llamarle stis ali'eg~dbd. Es. más, en gran 
medid.a,{ se :boriia en práctica la . futúrá· ·.subordinación del 
Ayu~:triro:Í.erito ai poder estatal. Puede decirse que ello "se fraguaba" 
de hecho, mediante el establecimiento de compromisos políticos a 
c1;1mplir en la próxima gestión gubernamental. En realidad, en. 
Aguascalientes la elección de candidatos a presidentes municipales 
al término de cada sexenio, tradicionalmente ha recaid!) en el 
futu~o gobernador salido de las filas del· PRI. En el caso que nos 
ocupa sería Esparza Reyes el principal ejecutor del proceso 
decisorio de candidatos, tanto a alcaldes como a diputados locales. 
Con ello se lograba en breve, una completa "renovación" de los 
equipos políticos en todo el estado. 

Lo anterior no supone más que en casos excepcionales, la ruptura 
con los cotos tradicionales de poder local -cacicazgos políticos 
por ejemplo- , sino en todo caso, una "recomposición política" al 
interior de los grupos hegemónicos de poder. Como quiera que sea, 
a sólo 30 días de la asunción al poder por el nuevo Ejecutivo 
Estatal (lo. de diciembre), lo alcaldes electos tomaron posesión de 
sus puestos públicos. 

El primer domingo de agosto de 1974 tuvieron lugar las elecciones 
de gobernador y presidentes municipales, en los cuales todos los 
candidatos del PRI eran declarados oficialmente ganadores de la 
contienda, según el acuerdo del Congreso Local del 23 de agosto 6 

6.- Ver resultados electorales en El Sol del Centro. 12 de agosto de 1974. Las cttras coinciden con las 
proporcionadas por Jorge Alonso en 'Las elecciones locales en Aguascalientes", en Martínez Assad Carlos 
(Coord.), Municipios en conflicto, GV Ediciones/llS de la UNAM, México, 1985, 
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El único· partido que. postuló ,a un··candidato ·distinto .. · a: gobernador 

fue. el ... PAN/,que· º,bt:uvo.ofic~~lm~.ntt;! :12 ,7o9·yotos ,:miéntra~~.que el: 

r:\:~;fi~t~~~;f aº~}:E~~~t~~B~~~~:f (i:~~dL~:~~~~~~i~:r,~i,~:1~~i?~~~;:effx:)i~}1i~/· .. 
·los' .resultado~•.:;f.ueron· .• 1os::siguientes: :PRI :·.·· 3Bi 028 ·sufragios: PAN: 
.. 10,560:·· .. ••pps';54'9ify,¡65··~~~'á c~riaid~tos'·~~·~egistrád~s: 7 ' · ·• · 

. .. >: f'_ ;~·<'.:>· "<"·<; .'" ~·· ',, 

AunqJe él . PAN .'rec/i.~~liria haber ganado en Jesús Mada, adémás de 

denu~d.:iar rrrkguladdades en di versas casillas de ese m~nicipio 8 , 

que podrían a~éritar la. anulación de las elecciones, lo cierto es 

que la vida política partidista tendía a languidecer en el estado .. 

La práctica de •carro completo" funcionaba, a pesar del- o gracias 

al- alto indice de abstencionismo en las urnas y de la presencia 

regional del PAN en los municipios de Jesús Maria y Aguscalientes. 

Empero, poco tiempo después de las elecciones, el Congreso Local 

aprobaría -por unanimidad priista y a falta de oposición- una serie 

de reformas a la Ley Electoral del estado, conforme al proyecto de 

decreto enviado por Guel Jiménez. 

El contenido de tales reformas pueden sintetizarse diciendo que el 

número de diputados locales se incrementaba en Aguascalientes desde 

1977, hasta llegar a 11. Es decir, se ampliaba su número de 4 a 6 

legisladores por la capital y de 4 a 5 por habitantes del medio 

rural y resto del estado. De tal manera que habría un diputado al 

Congreso Local por cada 50 mil habitantes o una fracción mayor de 

25 mil. Ello se debía según la fu en te, a la "in tensa explosión 

demográfica" que se registraba en Aguascalientes en aquellos afies. 

Sin embargo, el proyecto también incluía -y he aquí una razón 

política- la posibilidad de que la oposición lograra obtener hasta 

7.- lbidem. 

B.- Véase El Sol del Centro. 12 de agosto de 1974. Los votantes panistas ascendieron a la considerable 
suma del 42% del total que acudió a las urnas, mientras que el 57.5% favoreció al PAi, según Jorge 
Alonso, QQ.,, cit. 
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3 diputados d~ partido, en caso de qué )b~ contendientes ·alcanzaran 

un mininio de 3% de los' v~tós' 'e~1'tídos > ' ~' ···: : 

~:,t.::.~~¿:: ::: '::~::. ·;=;t~::a·.¡:Ji•!:::·¡: ;~·t,.~·~f ;;~;~: .. 
del Congreso del Estado. La aparición de nllev~s paÚiÍ!os:?'el!··:L 

::~:~:r~: ~:ca:eg~:~:· m:::~ ::M) lo:e s~~:n:as~ª;ejr:j;::·:;::.1~:}1: : ,.·. 

administración estatal de Esparza Reyes, ·durante· ·1a ·cual 

ciertamente se presentó un clima político un tanto ··favorabie, .no 

sólo para partidos políticos que discreparan del punto de vista . 

oficial, sino también para la aparición.~~ movimientos sociales de 

relativa envergadura en el campo y en la ciudad. 

A propósito no podemos dejar pasar el hecho, de sobra conocido, de 

las relaciones existentes entre los procesos políticos nacionales 

y los locales. Pero también es cierto que la creación de •comités 

es ta tales• de partido -o bien de organizaciones poli tic as de 

alcance nacional-, no se da de manera uniforme en el tiempo y en el 

espacio. Por ello, nuestra hipótesis al respecto, es que el sexenio 

del Profesor Refugio Esparza posibilitó la participación dentro del 

sistema politico formal-electoral, al conjunto de partidos 

políticos existentes en la entidad. Tal proceso, cuyos rasgos 

peculiares no nos es posible analizar aquí, derivó según nuestra 

apreciación muy particular, en el repunte de algunos partidos (como 

fue el caso del PST) y el relativo descrédito de otros (como el 

PARM). 

En este nuevo esquema de poder. el partido del Estado- sobre todo 

a partir de la reforma política reyesherolista-, obtendría algunos 

positivos dividendos en el corto plazo: sin lograr derrotar el 

abstencionismo electoral, éste se reduciría hacia 1980 en favor del 

PRI; además la crisis interna nacional del PAN iniciada en 1975 -

que llevó a no postular candidato a la Presidencia de la República

restó fuerzas al segundo partido más importante de Aguascalientes, 
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con votos que bien pudÚ!ron canalizarse a· otros partidós' ' 
· .. ·· 

Una estudiosa de la entidad ha señalado un comentario puntual sobre 
la política estatal de 1974-1980: 

"En los años 74-80, la poli tica estatal se maneja acorde a los 
principios de apertura política dando oportunidad a sectores 
sociales de expresar ideas de manera organizada e 'independiente', 
no sólo por los canales institucionalizados sino que se dió puerta 
abierta para escuchar reclamos, quejas, peticiones, etc. De ahí 
( ... ) la efervescencia social de sectores urbanos, campesinos, 
obreros y estudiantiles; tales como la formación del Sindicato de 
Obreros de la Industria Textil, la Tendencia Democrática del 
Sindicato de Electricistas (SUTERM), la inconformidad de 
ejidatarios del Ejido de Valladolid al darse cuenta que habia 
intereses particulares detrás de la ayuda del gobierno para 
construir el balneario, el Sindicato Independiente de los Talleres 
de Ferrocarril, la organización ~rbana Guadalupe Victoria, la toma 
de tierras del Ejido La Huerta". 

En su mensaje de inicio de gobierno, Esparza Reyes enfantizaba que 

su gestión estaría atenta a la crítica, dentro de una política de 

"puertas abiertas" a cualquier sector o grupo que en forma 

organizada, le hiciera llegar sus planteamientos y problemas 
especificas. Por su lado, Héctor Cervantes del Río, Secretario de 

la Presidencia, en su calidad de enviado personal del Presidente de 
la República, expresaba el abierto apoyo de la Federación a los 

planes estatales, mediante una creciente inversión pública federal. 

9.· Vid., Yolanda Barberena, "Tenencia de la tierra y acción gubernamental. El caso de las Huertas, 
Aguascalientes (1978-1983) ". QQ.. gj!., p,5 
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. . 
Poco antes •. ·Esparza había ya nombrado a su eqiÚpo principal de 

colaboradÓres. ·que como hemos comentado, ·se Íntéi~abá.<'satire ·.todo de 

funcionários jó..;~~e~ pro~enientes de la antigu~ DAAC~Jo 

4.2 Los proyectos estatales en los albores del nuevo gobierno 

El primer acto público de gobierno fue la instalación del Comité 

del IV Centenario, que conmemoraría la fundación de la ciudad de 

Aguascalientes, en octubre de 1975. A 400 años de haberse asentado 

sobre viejos territorios de índigenas cuasi-nómadas y después de' 

haber estado al borde de su desaparición como tal, en sus inicios 
11 , Aguascalientes pasaba por un moment'i:i crucial en el que afloraban 

como· nunca antes en su historia, las disparidades económicas entre 

campo y ciudad. 

Durante la administración del Dr. Guel se configuraron diversos 

proyectos estatales de significativo apoyo a la concentración 

territorial, muchos de ellos incluso sin concluir todavía, los 

cuales aceleraron la adopción de un "estilo de desarrollo". en el 

cual el empresario local -si bien aún pequeño - vióse fortalecido 

económica y políticamente. 

Con alrededor de 250 mil habitantes, la capital del estado era en 

10.- La lista era la siguiente: Secretario de Gobierno, Lic.· Antonio Javier Agullera García; Procurador 
General de Justicia, Lic. Mario López Hernández; Tesorero General del Estado, Lic. Alejandro Hemández 
Sánchez; Oficial Mayor, Lic. Arturo Orenday; Director General de Tránsito, lng. Roberto Ramírez Medina; 
Director del Registro Públlco de la Propiedad, Lle. Sara Luz Medellín Muñoz; Director de Planeación, lng. 
Vicente Rangel Fausto; Director de Ganadería, MVZ José Luis Flores Marmolejo; y finalmente, Director 
de Policía, Sr. Florencia Macías Esoobedo. 
Cf.EI Sol del Centro, 30 de noviembre de 1974, pp.1 y 4. Unos días después el lng. José Carlos Lozano 
de la Torre, pasaría a ocupar un cargo clave en la nueva administración: Director de Fomento Industrial 
del gobierno estatal. Su propia figura sería casi insustltuible en las negociaciones entre empresarios -
Estado-sindicatos, para llevar adelante la tan anhelada industrialización de la capttal, que repetiría en su 
puesto en el siguiente sexenio (1981·86). 

11.- Cf. Philip W. Powell.La guerra chichimeca 11550-1600),Eds., col. Lecturas Mexicanas, num.52, México, 
1984, p. 162. 
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1975, el virtual "~entro ~o~a{"<de ias ~ri!lrif~~l-~s operaciones de 

;~:fü:~:~~';:ºt:?~;:~:R~~t~~i~~~~~l1~~¡;~~Jf E¿t:c~:~;~~~¡~~: 
de decisiones gubernamental,' eri \:~ti~~h~, ~aso de estudio, ello· se ·:,: ''· .. , , __ ~.· '._ ,. ,, . 
acendraba al no existir de · hechQ"c·:' úri'. verdadero "sis tema de 

ciudades"; o mejor dicho, la pr~p·l~ ~onfiguración espacial de los 

centros urbanos estaba dada por su relación dependiente con la 

ciudad motriz de Aguascalientes. 

El arranque del sexenio se significó por diversos sucesos, que en 

cierta forma plantearon algunos de los principales problemas a los 

cuales debería enfrentarse la gestión del nuevo gobernador. 

Fiel a su "política agrarista". Refugio Esparza inició sus 

actividades con audiencias campesinas en Palacio de Gobierno, en 

donde los comisariados ejidales exponían diversos problemas en por 

lo menos 45 ejidos del estado. Sobre ello el gobernador señalaba el 

propósito del régimen de "robustecer la estructura agraria" . Y como 

buena parte de las "necesidades" y carencias del campo se debían a 

la condición temporalera de la mayor parte de los ejidos, y a las 

sequias que asolaban año con año a Aguascalientes, Esparza Reyes se 

comprometía a invertir $410 millones en obras hidráulicas a lo 

largo de los seis años de su mandato. 

Además fijaba como meta a lograr, una producción agrícola de $1,620 

millones en vista de que los créditos y asistencia técnica estaban 

ya dispuestos a otorgarse. Así por ejemplo, el Banco Ejidal 

anunciaba préstamos por $110 millones durante 1975. Por otro lado, 

se iniciarían en ese año programas de industrialización para 

ejidos, con el aval de la Secretaría de la Presidencia. 

Mientras tanto, se planteaba levantar alrededor de 13 mil viviendas 

en el sexenio y rehabilitar otras 8,300. Es decir, por primera vez 

babia un reconocimiento oficial de la magnitud del problema 
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habitacional· en• el estado y' tá. .intenci.Ón manifiestá del g9bierno 

por, iiite~ven~r·-de' F~~.~~-a· cre?i~nteéri,,~1Lmismo: 

~:::;::f ,.fr'i"1~t~~¿~:;~~~)~i~~%~;~~~~tj~¡;•·;~:··t:;,t::: 
repercusiones en . los sec'toresf''de[;'actividad .: económica. Por lo 

pronto, el presupuesto. é~t~dl:::'h~;· J:g:f5, ID~nÜestó un débil 

incremento -en términos absolutCls~·; :Este» es, de $81, 456, 800 en 

1974, a SSS,195,000 eri el siguient~ año. 

Tal situación sería solventada en los siguientes ejercicios 

presupuestales hasta alcanzar la cif.i::,a -impensable tiempo atrás- de 

$1,200 millones en el presupuesto de egresos de 1980. Ello parecía 

ser resultado de la inyección financiera que trajo el "boom 

petrolero" de fines de los setentas, y en parte de las tendencias 

económicas de la región manifestadas durante la segunda mitad de la 

década pasada. Es decir: 

a) El intenso apoyo al programa de industrialización iniciado 

por Guel Jiménez. 

b) La construcción de la Central de Abastos y del conjunto 

comercial "Plaza Vestir". 

c) El financiamiento de los programas de vivienda popular y de 

"interés social" llevados a cabo por INDECO, INFONAVIT Y FOVISSSTE, 

principalmente, y 

d) La construcción de obras de infraestructura urbana y rural 

que hicieron de Aguascalientes, el estado de la República mejor 

dotado en infraestructura y equipamiento, en especial, la ciudad 

capital. 

No obstante la inyección financiera aplicada a la entidad en esos 

años, no se pudo evitar el desplome de las actividades 

agropecuarias, ocurrido a mitad del sexenio. En cierta manera, la 

política de gasto público estatal no fue ajena a la agudización de 

las contradicciones entre campo y ciudad, en detrimento de la 

primera. 
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Resulta paradójico·. él hecho de.· que ~.el ·proyecfo;. agrario de un 

mandatarfo' comd, ,Esparz~ •.•. Reyes'.;·, flJ~Se rápidamenTe;' frunéado por 

~~:~f~·;it~·~i~b~:··•·:!iu~:~~~~~di~~:·t8.~J;~e?Íis~,~;aC;;=;::~~~t::a~~z~~~:~ 
y caneen tración terri toriáL ;se.''tratab·a en·, esencia, del triunfo de 

. . - . ,·,, .,·,, .. _,.,•_·O«·· ,,,, .. · .. · ,. •• ; •. ·.· 

la modernización capitalista eli:.AgUascalientes, vista ésta no como 

mero producto de las .úélriaés ... :tencte'ncias de desarrollo de la 
economía, sino como refleJ~ ~ivo dé' ia lucha por la hegemonía del 

aparato estatal, al interior del bloque dominante en el poder. 

En esta evaluación, sin embargo, habría que tomar en cuenta los. 

escasos apoyos que recibió la agricultu~a nacional en el periodo y 
la crisis en que cayó después del gobierno de Luis Echeverría 

(1970-1976). Si esto ocurrió a nivel nacional, en un estado como el 

de Aguascalientes, cuyo gobernador inició su mandato con Luis 

Echeverria como presidente y terminó con José López Portillo, el 

campo quedó relegado en las nuevas directrices de la política 

económica nacional. 

4.3 Legislación y planeación urbanas. 

A riesgo de simplificar en exceso, los principales "polos" de 

acción de la Poli tí ca urbanas referidos a este rubro, son los 

siguientes: 

1) Los intentos reguladores del crecimiento físico-espacial de 

la ciudad capital, y en concreto, las disposiciones y acciones 

sobre los asentamientos irregulares existentes. 

2) La tibia lucha contra el latifundismo urbano a través de 

una política fiscal "agresiva• en materia de catastro público. 

3) El proceso de plena institucionalización de la planeación 

urbana en el estado. 

Huelga decir que este sexenio se situó en medio de la promulgación 
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de la ,Léy Genéral de As~ntamientos. Hum~nos' (máy~ de. 1976). de 

g¿~~~~.W;t1í~%f f~r~}~~~=~~~~ii~t~1~i~r~1~1~,~=m~ 
vayamos por partes: 

En aquél entonces. el aparato público de planificación se 

encontraba incipientemente conformado. De un lado, la Dirección de 

Planeación y Construcciones, dependiente del gobierno del estado, 

babia venido funcionando de antaño sólo en el ámbito de la· 

construcción de obras; mientras _,,que el área de planeación se 

relegaba a su mínima expresión. De otro lado. el Ayuntamiento 

manteniase como mero "agente pasivo" de la urbanización, reducido 

también a su mínima expresión, como prestador de servicios públicos 
(guarniciones y banquetas. jardines y plazas, mercados). 

Una vez iniciado el sexenio, la situación tendió a modificarse. 
Asi, el gobernador encargó a la Dirección, en 1977, " ... la 

planeación. dirección, participante de la ejecución y el control 

del Convenio Unico de Coordinación (CUC), recayendo éstas en la 

Sub-Dirección (de Planeación, nota del autor), en forma particular. 

A partir de este momento la función de planear y programar las 

inversiones públicas en obras de infraestructura en el estado, 
cobra gran importancia". 12 

Estas nuevas funciones encomendadas a la Dirección, venian 

precedidas por una reestructuración de la misma. dividida ahora en 

cuatro Subdirecciones: 

1) La Subdirección de Planeación, dedicada a la tarea de 

planear y supervisar los trabajos del CUC y a detectar las 

12.· Gobierno del Estado de Aguascalientes, Evaluación de un sexenio 1974-1980. Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, s. f., p. 45. 
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necesidades de obra en el estado. 

2) La Subdirección de Urbanismo se encargaba de los problemas 

relacionados con el desarrollo de los asentamientos humanos. Entre 

sus funciones principales destacan: la realización de planes 

urbanos para los centros de población, asesoría técnica ant~ la 

Junta General de Planeación y Urbanización (JGPU), así como la 

coordinación de los diversos organismos "en los programas que 

afectan la estructura ecológico-poblacional". 13 

3) La Subdirección de Proyectos, que elaboraba los planos para· 

obras detectadas por las dos Subdirecciones anteriores. 

4) La Subdirección de 

administración y supervision 
gobierno en todo la entidad.u 

Construcciones, encargada de 

de las obras ejecutadas por 

la 

el 

El municipio central, si bien siguió subsumido a la direccionalidad 

de los procesos decisorios emanados del gobierno estatal, asumió no 
obstante, un papel más activo en el tratamiento de los problemas 

urbanos. Esto sucedió al menos en dos cuestiones primordiales: el 

transporte público urbano y los fraccionamientos habitacionales. 

Antes del surgimiento de la Subdirección de Urbanismo, el gobierno 

del estado delegaba las tareas de planeación urbana al organismo 

federal Plan Lerma Asistencia Técnica (PLAT), el cual además de 
consolidarse institucionalmente en el plano nacional, intensificó 

sus acciones regionales hacia 1975. 

En verdad ya desde 1972, PLAT víóse en la necesidad de dedicar la 

mayor parte de sus esfuerzos a la "elaboración de programas 

13.- lbidem. p. 47. 

14.- lbidem. En un primer momento (1976), esta Dirección se integró por las Subdirecciones de Proyectos, 
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estatalesde desarrollo, que cirC:unscritie.n ei marco para eü estudio 

y la determinación de .proyectos especificos ele inversión en los 

diferentes sectores y áreas geográficas de r~ r'egión". 15 

De esta forma PLAT, en coordinación con el gobierno del estado y 

COPRODES, presentó a Refugio Esparza, en diciembre de 1975; el 

Programa de acción en el sexenio 1974-1980, en seis volúmenes. 16 Tal 
Programa supuestamente orientaría las acciones de inversión pública 

en la entidad, bajo la tónica de una serie de lineamientos de 

política económica a seguir, o mejor dicho, objetivos de desarrollo 

para el estado de Aguascalientes:· 

a) Disminución de la desocupación y subocupación. 

b) Desconcentración de la actividad económica. 

c) Redistribución del ingreso. 
d) Robustecimiento del aparato productivo y disminución de los 

equilibrios sectoriales. 

e) Mayor aprovechamiento de 

(básicamente del sector industrial). 

El Programa era una mezcla de 

los recursos productivos 

"buenos deseos" con metas 

cuantitativas a lograr hacia fines del sexenio. Mencionemos tan 

sólo dos, a manera de ejemplo: 

1) Para "reforzar el 

incrementar el PIB global a 

aparato productivo" se proponía 

una tasa promedio de 8.1% anual, "es 

decir, 1. 2 puntos superior a la observada históricamente en el 

15.- Vid, Ricardo Carrillo Arronte, 'Plan Lerma, organismo promotor del desarrollo económico regional', 
en Revista lnteramericana de Planificación, SIAP, núm. 37, México, marzo de 1976, p. 94. La 'región' 
Lerma, base territorial de PLAT, incluía 10 estados: Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayartt, México, Querétaro y Zacatecas. Colima, aunque no formaba parte de la cuenca 
hidrológica del Lerma, tuvo también cobertura. 

16.- Los documentos que integran el Programa son: l. Síntesis; 11) Organización terrttorial y aspectos 
sociales; 111) Programa de infraestructura; IV) Programa agropecuario; V) Programa industrial; Y VI) 
Programa de servicios. En el acto de entrega de esta documentación, se anunció precisamente la inversión 
federal, durante el sexenio, de dos mil millones de pesos pera obras en Aguascalientes. Cf. El Heraldo de 
Aguascallentes, 10 de diciembre de 1975. 
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lapso 1960-197~~;" · 
2) Laestruchir.<l. pr9ductiva·eneiaño finaLdelprograma sería 

de 21.5% para ei sector':I>Híilil.'rio;:.:2¡:¡;6%'p'ara'el secundario; y del 

51.9% para el terciario~<"Est:~Y~s{r\i'ctúra·:·pr~ductiva se acerca más 

:nu::c~:o;o;níd:s~urei::e:::·;:[~:~i~~~~'fi~;:lflfit~::;::::u:;:o b;::r:: 

~ ~ a las actividades ~¿cunda;...iis y un sector servicios que 
reduce su importancia relat~v~' c~nfürme avanza el proceso de 

desarrollo económico y social".~ 

En si mismo el programa elaborado por PLAT no formaba parte de un· 

plan de desarrollo urbano en especifico. Más bien, se circunscribía 

al ámbito formal de la "planificación económico-social", de alcance 
estatal. Su principal limitación estribó quizás en el hecho de que 

PLAT no podía comprometer o asignar presupuestos de inversión 

pública. Además, como su mismo Director lo reconocía en 1976, tal 

organismo no fue creado como una autoridad para invertir, "se trata 

de un organismo generador de propuestas cuya principal función es 

la de ser promotor del desarrollo en la región"." 

El documento comentado fue ciertamente de utilidad para las 

dependencias gubernamentales del estado y acaso retomado en la 

programación de obras públicas por la Dirección de Planeación y 

Construcciones, a partir de su reestructuración interna. Uno de los 

"aciertos" del mismo fue marcar con detalle la tendencia más 
probable del desarrollo económico ésta tal, concretamente en la 

estructura productiva sectorial para principios de la década de los 

ochentas. Es decir, un proceso en el que cada vez con mayor 

claridad, se definía a la base productiva industrial. como pivote 

17.- Programa de acción en el sexenio 1974-1980, vol. 1 Síntesis, p. 27. 

18.- lbidem, p. 28. Subrayado mío. Son evidentes las connotaciones "desarrollistas" contenidas en este 
Programa, fincado en el desarrollo prioritario del sector industrial. 

19.- Ricardo Carrillo Arronte, Qfh gjL pp. 86-87. 
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básico del ·ci~cimi'ehte(y expansión económicas. 
, ,'- ·.,-:·,. , .. , ... • '. . 

Casi en forma .paral~la a.i;pr~ceso de _cambios insti tticionalés en el 

aparato estatal,· se fueron conformando algunas pautas muy 
particulares de la planeación urbana en Aguascalientes, lo cual le. 

dió cierta "originalidad" y autonomia respecto de la Federación én 

el diseño, programación y ejecución de planes . 

Asi por ejemplo la Dirección de Planeación y Construcciones elaboró 

en 1976 un trabajo denominado "Bases para el Reordenamiento 

Territorial del Estado de Aguascalien tes", que constituyó en• 
efecto, el fundamento del "primer Plan Estatal de Desarrollo Urbano 

en el pais", decretado legalmente el 23 de noviembre de 1976. 20 

La Subdirección de Urbanismo, encabezada por un prestigiado 

académico de la UAA, Arq. Humberto Durán, participó directamente en 

la elaboración de los Planes Director Urbano de la Ciudad de 
Aguascalientes y Municipal de Desarrollo Urbano, aprobados por la 

Junta General de Planeación y publicados en el Periódico Oficial 
del 4 de mayo de 1960. Por cierto que del Plan Director se 

__ ) derivaron el Decreto del Limite Urbano de la Población y el Decreto 

. __; 

de la Reserva Territorial Urbana. Todo ello hacia afirmar al 

Director de Planeación, también arquitecto Mario García Navarro, 

que "mediante estos documentos, la ciudad de Aguascalientes se 

transforma en la primera ciudad del país, cuyo desarrollo se rige 

legalmente". Vano fetiche que en todo caso, constituyó un elemento 

de poder y carta de negociación poli tica para sus diseñadores 

intelectuales. 

La posterior transformación de la Dirección de Planeación y 

Construcciones en la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
(SEPLADE), con Rodolfo Landeros, confirmará la importancia de dicha 

dependencia en la estructura de la administración pública estatal. 

20.- Programa de acción en el sexenio .... QQ,. gjL p. 47 . 
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L~ que resulta aun ·pre~ai:uro afirmar, es otorgarle a la ciudad 

capital una prima~ia leg~l E¡ri matúia de ordena1dento ter.ri torial. 

Más congruente nos parece el señalar simplemente, e.l surgimiento de 

una nueva fase en el proceso de institucionalización del 

planeamiento urbano local, en donde no sólo se reconocía 

explici tamente la urgencia de contar con planes de desarrollo 

urbano que "guiaran" u ordenaran la actividad pública, sino se 
consolidaba un incipiente aparato público abocado a tal empresa y 

además, adquirían vigencia legal los primeros documentos de 

planeación. 

Lo cierto es que con todos estos atributos con que contaba el 

gobferno del estado, no se pudo evitar la proliferación de 

asentamientos humanos irregulares y sensibles violaciones a la Ley 

de Fraccionamientos, de manera particular en la periferia urbana. 

Pero vayamos 

disparidades 

un poco más atrás para analizar las conexiones y 

entre planeación urbana y realidad. Es decir, 

ubiquemos el problema en el plano de lo político. 

El 31 de diciembre de 1975 el Alcalde de la capital, Felipe Reynoso 

Jiménez rendía su primer Informe de Gobierno, ante Refugio Esparza 

y el cabildo local. Después de reseñar los avances en el proyectado 

centro de abastos y dar cuenta de la creación del Consejo de 

Colaboración Municipal, con base en la Ley de Planeación, pasaba a 

informar del plano regulador de la ciudad, el cual se encontraba en 

proceso, con tanda con la colaboración de la Junta General de 

Planeación y Urbanización. 21 

Poco después, el Colegio de Arquitectos planteaba al gobernador la 

necesidad de contar con un plano regulador. Sin hacer referencia 

21.· El Heraldo de Aguascallentes, 2 de enero de 1976. La participación del Municipio y de la Junta 
General no fue decisiva en el diseño del plano. 
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directa a lo aludido en el I Informe del alcalde, se reconsideraba 
la participación sociaL.en ·el .. diseño 0 de· dicho plano. Ello bastó 

para que se integrara uná.comisión permanente formada por miembros 

del Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles por un lado, y 

ejecutivos de la DPyC para "ultimar los detalles del plano".n 

Habia en efecto, un reiterado interés de parte del mencionado 

Colegio en las especificaciones y detalles del plano. Incluso los 

arquitectos afiliados al Colegio solicita ron que en éste se 
precisaran las normas necesarias para la autorización de 

alineamientos, a fin de agilizar los trámites legales para obras de· 

construcción ya contratadas. _En otras palabras. un significativo 
grupo de profesionistas ligados a la rama de la construcción, 

pugnaba por la pronta expedición del documento, en vista de la 

necesaria definición de normas más o menos claras relacionadas con 

la urbanización futura de la ciudad.u 

No será sino después de 18 meses de iniciarse su elaboración, que 

fue presentado por la Dirección de Planeación y Construcciones y la 

Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), en 

junio de 1978. Cabe decir aquí que una vez promulgada la Ley 

General de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la SAHOP pasa a 

ser en los casos en que así se dió, un organismo federal 

coordinador de la planeación urbana en las entidades federativas 

del país. 

Lo original de este caso. es que constituyó un serio intento por 

incidir en la reordenación del territorio local, basado en los 

lineamientos marcados por la famosa "Teoría del procedimiento•, 

22.- lbidem, 24 de enero de 1976. 

23.- El Director de Planeación y Construcciones, Mario García Navarro, había sido con .anterioridad 
Presidente del Colegio de Arquitectos, lo cual muestra de qué manera dicha asociación se hallaba 
incrustada en el aparato planificador del Estado. 

.·,·.,,, 
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para el diseño de un plan. 24 Esto es, se trata de ·uri'·docümento 

fundamentado o al menos orientado bajo una dlrectrÍz ·teórica 
especifica, aun cuando ello no fuera garantía ·.de s:¡¡· Ú~~t.iva 
viabilidad y aplicación, en coherencia con sus principios· bá~·ic~s. 
y estrategia general. 

Si bien no fue sancionado legalmente como tal, constituyó un texto 

de referencia obligada tanto en el discurso planifica torio oficial, 

como para la toma de decisiones en materia de obras públicas 

gubernamentales. En realidad, el "Plano Regulador" dió origen al 

Plan Director Urbano, éste si con plena validez jurídica, al ser· 

aprobado por la Junta General de Planeación y Urbanización y el 

Ejecutivo Estatal, mediante decreto del 13 de abril de 1980. ~ 

Dos razones orillaron quizás a postergar su sanción legal: la 

primera fue el impacto que tuvo -no sólo para el aparato 

planificador sino para el Estado en general- el conflicto de las 

Huertas, el cual puso en entredicho varios de los presupuestos del 

24.- Según Davidoltf y Reinar, los principios o comionentes del proceso planificatorio serían, de acuerdo 
a esta corriente: 
'1) fil logro@. fines: aquí la planificación está dirigida a fines preferenclales; 2) fil elerciclo de elección: 
es característico del proceso el seleccionar entre alternativas con base en cursos de acción y valores; 3) 
la actividad de planificar está orientada al futuro: como Interés central, la planificación evalúa el futuro 
a partir del presente como una manera de identificar qué clase de controles son requeridos; 4) 1ª acción: 
la planificación es un proceso del cual se esperan resultados concretos en relación con los fines 
preferenciales; y 5) 1ª. integración: la planificación surge para integrar las diferentes partes de un sistema 
y considerar todas las vinculaciones entre ellas'. Cf. Adríán Guillermo Aguilar, 'Planificación urbana. Hacia 
un enfoque de economía política', Revista lnteramericana de Planificación, núms. 83-84, septiembre
diciembre de 1987, SIAP, México, p.46. De manera similar, la estructura del Plan era la siguiente: cap. 
1. 'Antecedentes', en donde se señalan las bases jurídicas del Plan y el diagnóstico y pronóstico del caso; 
2.'Nlvel normativo', en donde figuran las normas adoptadas y los objetivos y metas del Plan; 3.'Nlvel 
estratégico', el cual contiene la estrategia de desarrollo, los lineamientos programáticos y el marco jurídico 
adoptado; 4. 'Nivel de corresponsabilidad sectorial'; y 5. "Nivel instrumental', 

25.- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes (P.O.A.). Cf. Plan Director Urbano de la 
Ciudad de Aguascallentes, Gobierno del Estado de Aguascallentes, SAHOP y Ayuntamiento del Municipio 
de Aguascalientes, mayo de 1980. El primer plano regulador que se concx:e sohre la ciudad fue elaborado 
en 1948 por el Arquttecto Carlos Contreras. Aunque en rigor, nunca fue aplicado, presentó el proyecto que 
dló origen a los Ejes Norte-Sur y Oriente-Poniente y más tarde, con Olivares Santana, al Anillo de 
Circunvalación. Véase al respecto Plan Director Urbano ... , QQ,, Qi!_,, p. 17. 

··~ 
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"Plano Regulador". Poco .. antes' de· la· in~asión ·al ejido, el 

Subidrec tor de Urbanismo adv~~ti~ ·s~hre .ei' '·inki.nent~ riesg~ de un 

"caos urbanístico" si no se· plariÚicab~ bÍeI1;. al. mismo tiempo que, 
indicaba, debía evitarse fincar scibr~ 'árf;as .agr:Í.cO·l~~ o no aptaszs. 

Y en vista de que el plano estipulaba u~ ~ríg:Í.~ci~ co~trol de la 

expansión urbana" (es decir, solo se autorizarian aquellos 

fraccionamientos, prioritariamente de caracter popular y en donde 

existieran "necesidades comprobadas" de expansión), la ocupación de 

tierras en el ejido Las Huertas -esto es, sobre áreas no aptas para 

el crecimiento de la mancha urbana- representaba un serie revés a 

estos intentos de planificación gubernamental. 

La segunda razón era seguramente de caracter "jurídico-formal", 

valga la denominación, en tanto no se había conformado ni aprobado 

un Plan de Desarrollo Urbano del Municipio (PDUMA), del cual se 

desprendiera, según la Ley del Desarrollo Urbano del Estado de 

Aguascalientes, un plan específicamente para la ciudad principal. 27 

Otra cuestión por aquellos tiempos de importancia, fue el frecuente 

incumplimiento de la Ley de Fraccionamientos en vigor. El asunto 

pasó a ser objeto de una mayor atención para la prensa local, una 

vez promulgada la LGAH, que si bien en Aguascalientes no provocó el 

revuelo político de otras latitudes (Monterrey o Puebla por citar 

dos casos), si despertó algunas esperanzas entre ciertos sectores 

de la sociedad local, en lograr disminuir la especulación 

inmobiliaria. Algunos partidos aseguraban que con la nueva 

legislación se daría un "duro combate al latifundismo urbano".~ 

26.- El Sol del Centro, 13 de junio de 1978. 

27.- A una semana de haberse aprobado el PDUMA (P.0.A.,6 de abril de 1990) se publica -ahora sí- el 
Plan Director, lo cual indica que sólo se esperaba la sanción de aquél. 

28.- Declaraciones del PDM en tomo a la LGAH, aparecida en El Heraldo de Aguascalientes, 16 de abril 
de 1976. Señalaba además que urgía legislar sobre la vivienda en arrendamiento, cosa que al parecer, 
ningún otro partido había propuesto para entonces. 
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En todo caso muy poco se pofüa. hacer: ··eil'·'tarit~ dicha· Ley no 

~recisara los mecanismos espé~íficos de ;d:intrC>i ··dei suelC> 'en las 

ciÚdades, ni impusiera limitaciones a la pr()pied~dprivada~ Así las 

co~as, el Alcalde Felipe Reynoso indicaba en una ocasión29 q~e las 

empresas fraccionadoras deberían urbanizar totalmente los lotes 

urbanos, como requisito previo a la autorización de compra-venta de 

lotes. En adelante quedaban pues proscritas las famosas "pre

ventas". Si bien, ello difícilmente llegó a cumplirse en la 

práctica, marcó el punto de arranque de una significativa pugna 

entre Municipio y una "fracción" -acaso la más atrasada- del sector 

inmobiliario, fundamentalmente en los fraccionamientos de tipo· 

popular. 3o En febrero de 1977 la Dirección de Obras Públicas del 

Ayuntamiento iniciaba una "campaña de inspección", al detectar 

fallas en varios fraccionamientos. Poco antes, tres voraces 

fraccionadores habían sido acusados de fraude y en la defensa de 

los agraviados había intervenido la recién creada Procuraduría del 

Consumidor. 31 

Pero en este rubro. el gobierno de Esparza mantuvo casi sin 

alteraciones, la legislación urbana legada por Guel Jiménez. 

Unicamente figura un decreto publicado el 6 de agosto de 1978 en el 

Periódico Oficial, en el cual se adicionaba el art. 52 y se 

reformaban los arts. 74, 75 y 82 de la Ley Estatal de 

Fraccionamientos. En esencia. las reformas a los mencionados 

artículos no establecían mayores cambios, salvo el incremento en 

las multas a fraccionadores, en caso de incumplimiento de los 

requisitos previstos en la misma (ver arts. 2,3 y 4). Más relevante 

parece ser la adición al Art. 52, en donde se prohibía de hecho la 

perforación de pozos de agua potable por la compañia fraccionadora, 

29.- El Sol del Centro. 3 de noviembre de 1976. 

30.- En septiembre de 1978 el gobierno estatal reportaba un leal de 85 fraccionamientos en la ciudad. 
Cf.,EI Sol del Centro, 25 de septiembre de 1978. 

31.- Cf. El Sol del Centro. 14 de noviembre de 1976. 

··"":*. 
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al pasar, ah~ra a cargo ,del Ayu'ntami.e~to, pero con cargo a aquella . 

. ;::~~~~:J:~~{~~;~~¡;~:~~=~·~"5)!JJj~~J:~~~:~:::::J~?J:··=~· 
La nota anterior aludía más· bien al problema del agotamiento de 

mantos acuíferos que enfrentaban cada vez más el Ayuntamiento y los 
pobladores de la ciudad. Se esperaba lograr pues, un mayor control 

en la dotación de agua potable, aunque no implicaba de suyo, ningún 
intento por racionalizar su administración en cuanto a los. 

distintos usuarios de este servicio público 
hoteleros, centros hospitalarios y de salud, 

frac.cionamientos y zonas residenciales, etc.). 

(empresarios y 

habitan tes de 

Además no olvidemos el papel jugado por la Junta General de 

Planeación, en materia de regularización y autorización de 

fraccionamientos. Como órgano competente y autoridad "última" en la 

materia, la Junta había regularizado, según el V Informe de 

Gobierno, la mayor parte de los fraccionamientos aún sin 

autorización. Además había aprobado hasta fines de 1979 la creación 

de 6 nuevos fraccionamientos, dos centros comerciales y un hotel, 

todos ellos en la ciudad capital. Esta vez la Junta había negado 
autorizaciones para un fracccionamiento, un centro comercial y un 

hotel, cuyos promotores no reunían los requisitos mínimos. 

Si en un principio -es decir, desde la Ley de Planeación de 1970-

la Junta General ya jugaba un importante papel en las instancias 
decisorias para la aprobación de nuevos fracccionamientos, en la 

medida en que la ciudad creció y en virtud de sus funciones 

legalmente asignadas, pasó de un simple •organismo colegiado de 

consulta", al entero ámbito de la política urbana . 

32.- POA. 6 de agosto de 1978. 
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". ·•.La· Jiin fa: cumpie\ina'. tuncÚín :iclá.ve~ . como agente intermediador 
entre las<.polí.tiéas·:de: súel.p'.,tiI"bano y la. lógica comercial del 
mercadb inmobiliar.io> priyaclo»:! Así;' los procesos de especulación 
inmobiliaria;.'pasan•·ó,•::sé r~gülari'por)la política; es decir, por un 
re ju.ego·• entre ;las::, fuerz.as· ·eco:nóniicás ·e instancias gubernamentales 
decisivan .·.·en .. el·.c ensanchami'entó',.·,· dé. la 'mancha urbana' de la 
ciudad",,.,.· 

Además, este organismo parece háber mantenido durante su ya larga 
trayectoria, una imagen de "honestidad" pública ante la ciudadanía, 
al grado de llegar a ser casi "incuestionable" su veredicto. En 
realidad dicho ente se ha constituido en uno de los elementos 
centrales de la "ideología urbanística" del Estado, al constituir 
una de las bases del discurso planificatorio gubernamental. 

Toe~ por último considerar en este mismo apartado, los criterios 
centrales y la estrategia que definen al Plan Director Urbano de la 
Ciudad de Aguascalientes, mencionado páginas atrás. 

Como antecedente importante, PLAT propugnaba en 1972 por la 
elaboración de uno similar, a fin de regular el crecimiento de la 
ciudad (véase el capítulo anterior de esta obra). En efecto, para 
su realización final tendrian que pasar todavia algunos años más, 
debido al poco interés mostrado entonces por el gobernador Guel 
Jiménez. 

Las orientaciones del nuevo equipo gobernante eran otras con 
Esparza Reyes, el cual mostró desde el principio, un marcado 
interés por una politica de reformai institucionales al interior 
del aparato estatal, que fueran capaces de afrontar en mejores 
condiciones, los cambios sociales que se estaban gestando en el 
territorio aquicalidense. 

33.- Cf. Mario Bassols y Javier Delgadlllo, 'La ciudad de Aguascallentes: desarrollo regional y políticas 
urbanas (1970-1985)', en Guillermo Boils (Coord.), México: problemas urbano regionales, GV Eds./IJS
UNAM, México, 1987, p.62. Años más adelante, con Ja nueva 'Ley de Fraccionamiento, Relotfflcaclón, 
Fusión y Subdivisión de Terrenos del Estado de Aguascalientes', publicada en el suplemento del P.O. del 
17 de abril de 1983, Ja Junta pasa de 'organo consultivo' a asumir en efecto, funciones de decisión, las 
cuales de hecho ya venía jugando. 
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Así y en el. marco· d~l. re6ién e~tablecído régimen Júrídi~·ó del 
ordenamieri to' y ; i:-e_g~:t'á.ci.ón' ,;de lo~ asen !:amientos hum~il'tis :en. la 

~fü~~= ::{:~{~~~:{~,r~f :t~~ltí~-~~1~r0r!P~C:!;~~::.~rt~¡;~ 
l. 

pública 

' ~:: ·::::· : .·.,.' ·. 

Constituir elinsthinu~nto de coordinación dé.la .aéción 

federal, es ta tal ···~ mutiicipal, en mate ria de. desarrollo 
urbano, así como orientar las• acciones de los sectores social y 

privado a fin de encauzar y regular el desarrollo urbano en la· 

ciudad de Aguascaliente!;!_: y 

II. Conducir, mediante la planeación, el desarrollo urbano de 

la ciudad de Aguascalientes y propiciar condiciones favorables para 

que la población pueda satisfacer sus necesidades de suelo urbano, 

vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamientos 

urbanos, para lograr su crecimiento armónico, sin malgastar sus 

recursos y controlar el deterioro ambiental." 

Ahora, para el cumplimiento de tales objetivos, figuran las 

principales políticas que a continuación se citan: 

"I. Prever al oriente de la ciudad la reserva de terreno 
suficiente para que oportunamente y-en-el lugar preciso puedan 
abrirse al uso urbano, las superficies necesarias para satisfacer 
la demanda de la población; 

11. Preservar los suelos agrícolas de la actividad urbana y 
evitar el desarrollo poblacional en las áreas que puedan inducir al 
consumo de tierras con alta calificación agrícola; 

III. Propiciar la concentración y densificacíón de la ciudad; 
IV. Estructurar la ciudad de acuerdo con el crecimiento 

previsto e inducir el desarrollo de las áreas adecuadas; 
V. Zonificar el uso del suelo para lograr el aprovechamiento 

adecuado de cada espacio; 
VI. Crear las condiciones y los mecanismo necesarios para que 

las actividades de la población se desarrollen en los sitios 

34.· P.O.A., 13 de abril de 1980. Subrayado nuestro. 



,·~. 

162 

previstos y nó en otros; ... • .. · •• .:• .. :• .. \< .. ;' .. · ... ··· ........ ::, ... ·· .. ····.·• 
VII~· Désarrollar ·equilibradainerité /la::i:nfráesti'.uctifra y la 

inversión económica, evi tanda· su'' .désübicációri','"PI'.iné:.ipalm¡;:rí t•e en 
las áreas de rest:icción al desarrol~o;:.~~b,#.l_i?:f.,• .. Yi:!:~Y\\:::}-;;;¡3~;:<;~ · 

VIII. Prevenir y controlar el deter.ior~!;am~iental",; .. ~ ·,.· :··· 

Las tres primeras cláusulas mérec2~.t~:;~b;~~~!:j{"j~~,4~~¡ff~1~:p.~~: vlst~ 
de que constituyen en esencia, la esúat:egfa misma 'aEii"Plcin, . 

En pimer lugar se proyectaba inducir el crecimiento futuro de la 

ciudad hacia su zona oriental, en razón de la existencia de vastos 

terrenos "improductivos" y con características "adecuadas" para la 

urbanización. Lo curioso es que, como señalabamos en un articulo,· 

ahi se localizaba buena parte del ejido Ojocaliente, el cual sufre 

una .expropiación de 289 hectáreas años más adelante, en marzo de 

1984. Esta acción estaba destinada a crear. según el gobernador 

Landeros Gallegos, "la más importante reserva territorial que para 

vivienda de interés social ha desincorporado el Gobierno Federal 

del régimen ejidal".~ 

Las tierras ejidales periféricas a la ciudad, evaluadas como 

improductivas -sin mayor argumentación al respecto- vendrían a 

cumplir un importante papel en el mercado de suelo urbano: 

"Además el Plan señala que las tierras ejidales incorporadas a la 
reserva urbana ( ... ) deberán ser utilizadas para restablecer el 
equilibrio del mercado (sic), ampliando su accesibilidad a mayores 
sectores de la población, ya sea ofreciendo terrenos en 
arrendamiento a largo plazo y en venta, o bien promoviendo 
desarrollos habi tacionales, pero ~ ~ franca competencia 
contra el oligopolio inmobiliario." 

En conclusión, el ejido suburbano debería asimilarse al desarrollo 

"planificado" de la ciudad. En esta ocasión, la ideología 

35.- lbidem, art. VI (subrayado nuestro). 

36.- Cf. Mario Bassols y Javier Delgadillo, QQ.. gj!_., p. 63. 

37.- Ibídem. La cita proviene del Plan Director Urbano ... , p. 54. 
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"agrarista••·de E~p.arza Reyesi· d~i una.:,s~puesta. defensa de los 

fü::fü,:~~~:=~~{~~::~1:f ;J~FJál~~E;~~!~:::~~~~~;::ti~1 
América Latina, Gino Germani, se. les integraba a la "sociedad 

moderna". 

De nuevo ligamos aquí a la orientación metodológica del documento, 

con los lineamientos generales marcados por la teoria del 

procedimiento. Es decir, normas claramente orientadas más al· 
P!:Oceso que al "sujeto" de la planeación: "dentro de esta 

interpretación no hay indicaciones de la relación que debería 

exis-tir entre los efectos sociales de la planificación y una mayor 

o menor eficiencia y racionalidad del proceso en sí mismo". 38 

Las implicaciones de la segunda cláusula bien pueden derivarse de 

la primera, puesto que las tierras de alto potencial agrícola -

situadas hacia el norte y noreste de la ciudad- se consideraban 

prioritarias dentro del criterio básico de planeación propuesto. En 
razón de ello y ante las tendencias territoriales presentes de la 

ciudad, la "alternativa" más inmediata era ocupar aquél "lomerio 
improductivo que se extiende al oriente del asentamiento actual". 39 

¿Por qué no continuar la tendencia de crecimiento hacia el 

suroeste? He aquí una cuestión inexplicable, si sólo nos referimos 

a los criterios •urbanísticos" del propio Plan. Habría que situar 

entonces el asunto en su dimensión política. Esto es, reorientar la 
expansión periférica del suelo urbano hacia nuevas zonas, en donde 

pudiera ejercerse un mayor control político del proceso de 
poblamiento popular. Tal fue el caso -no exento de dificultades en 

3B.- Adrián Guillermo Aguilar, 'Planificación urbana. Hacia un enfoque ... •• gg_. g_t_., p. 46. Por •sujeto' 
entendemos a! núcleo de población que es beneficiaria de dicha acción estatal. 

39.- Plan Director Urbano ... , QQ. gjt., p. 14. 
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la .práctica- de los ~se~tamieii\65 humanos 9ué: ve~drían a poblar 
buena parte del ex-ejido .de Ojc:ic~lienÍe ,'en el sexenio de Landeros 

.'\:' 

:~ alusión al último de los tres ~untJtseñalados en el Plan, se 
. . ···: .. ·'.'.;. 

indicaba que el "desmesurado érec
1
imlent6 demográfico" no corríá al 

parejo de la ocupación terri toriaL O expresado en otros términos. 

el crecimiento de la ciudad revelaba una tendencia a la baja en la 
densidad de población. particularmente acentuada en los últimos 

años. 

Después de haber alcanzado_su cénit hacia 1955 (115 hab./ha}, 20 
años después la cifra descendía hasta 73 habitantes por hectárea. 

Ello· era debido según la misma fuente, a la vialidad suburbana 

aparecida en la década de los sesentas y en consecuencia, la 

ocupación de nuevas áreas periféricas a la ciudad. En realidad la 

separación más o menos clara entre área urbana central y periferia, 

se originó precisamente en tiempos de Olivares Santana, con el 

surgimiento de las primeras colonias populares periféricas, la 
construcción del primer Anillo de Circunvalación, etc. 

Los elementos de análisis hasta aquí anotados. nos serán de 
utilidad para examinar con mayor detalle, algunos de los aspectos 

medulares de la política urbana del sexenio. acerca de la cual 

dedicaremos las páginas finales de este capitulo. Iniciemos 

entonces con la política habitacional en Aguascalientes. 

.. ,_ .. ,':."•'.' 
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Uno de ·los· 

ei 

iri.;¡íiebles ~ lo iargo de esos seis 
años. 

En total se estimaba invertir eE este renglón más de 1,000 millones 
de pesos, deducidos en buena parte de organismos del gobierno 

federal. tales como: el INFONAVIT. INDECO. BANOBRAS. Fideicomiso de 

Garantías y Apoyos a los Créditos de Vivienda, entre otros. En 

tanto que el gobierno estatal manejaría una partida de 208. 5 

millones de pesos por conducto de la Comisión Ejecutiva del Fondo 

de la Vivienda para Trabajadores al Servicio del Estado. 8 

Resta decir que tan buenos propósitos debieron limitarse en la 
realidad a cubrir una pequeña parte del rezago habitacional 

existente, que en números relativos significó algo asi como el 20% 

del total programado en materia de vivienda construida. Cabe 

apuntar aquí no obstante, que la política habitacional se extendió 

considerablemente a programas populares de lotes con servicios y 

"pies de casa". Es decir, se estimuló un proceso ya iniciado -
institucionalizado, valga la palabra- de "autoconstrucción" de 

casas. Veamos algunas de las peculiaridades de la vivienda y el 

suelo urbano prevalecientes en Aguascalientes por esos años: 

Por principio de cuentas, la tendencia al deterioro habitacional 

40.- El Sol del Centro, 10 de dicierrbre de 1974, pp. 1 y 4. En la capttal del estado se proyectaba levantar 
el mayor número: 9,490 casas; 1,544 en Pabellón de Arteaga; 746 en Rincón de Romos; 216 en Calvillo; 
441 en San Francisco de los Romo; 208 en Jesús María; 175 en Cosía; 124 en Ojocaliente; 24 en 
Asientos; 74 en San José de Gracia, 31 en Tepezalá; y 84 en Villa Jesús Terán . 
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era creciente, pues si en 1970 el.déficit absoluto de. la<vivieiida 

llegaba a las 5, 464 unidades,, en l.978.: ~~.hab.í~ incrementado ª:.9; 689 

[no disponemos de da tos para· 19751 < Ademií.st'.se·g{iil ·ei ·.Censo :G17p,eral 

de Población. y Vivienda de 1970, habfa:n: otras,: ÍB,700 viV:lendas 

consideradas en mal estado y hacinamiento, IIlii~ d.ei 60% cÓn~eriÜ~das., . 

en la capital estatal. 

En lo que se refiere a esta ciudad, entre 1970 y 1978 se habían 

incorporado 750 hectáreas de tierras de alto rendimiento agrícola 

para usos urbanos. Entre. estos, el suelo destinado a vivienda 

crecía su demanda anual en un promedio de 3.7%, sin que la oferta. 

existente de suelo la satisfaciera plenamente. Con excepción de 

algunos pequeños programas habitacionales, no existía hacia 1978 

una ·real oferta de suelo urbano por parte del sector público. De 

tal manera que 55 inmobiliarias, 45 fraccionadoras y 12 compañías 

urbanizadoras determinaban en los se ten tas, los mecanismos del 

mercado, dirigiendo cada vez más su oferta, a los sectores 

pudientes de la sociedad local. 41 

En 1975 la promoción de fraccionamientos de tipo residencial medio 

había proliferado en la ca pi tal, fundamentalmente en las áreas 

recién urbanizadas del primer contorno: "Colinas del Río"; "Las 

Brisas", 2a. sección; "Santa Elena", 2a. etapa; •canteras de San 

Javier•; "Jardines de la Concepción"; "San Cayetano"; "Jardines de 

las Fuentes", y algunas más que iniciaban el "boom" urbanístico 

local. 

Lo importante del caso es que antes de finalizar la década de los 

setenta, existían unos 52,000 lotes con una superficie promedio de 

300 metros cuadrados, de los cuales una quinta parte (12,000) se 

encontraban baldíos, •lo que supone problemas tanto de tenencia 

41.· Gobierno del Estado de Aguascalientes/SAHOP, Plan Estatal de Desarrollo Urbano, tomo 1, Talleres 
Gráficos de la Nación, México, 1978. 
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como de especulación". U En concomitancia a ello, había ocur.rido un 

considerable aumento en los pr~cios delsuelo; con sus diferentes 
gradaciones según la zona: "entre 200 .y 800 pesos por metro 

cuadrado en la zona de crecimiento; 'entre 300 y 3, 000 pesos eri la 

zona de mejoramiento (sic); y entre ·100 y 500 pesos en zonas: 

periféricas". 43 Este era pues el panorama que presentaba la ciudad. 

de Aguascalientes por aquellos afias, durante las cuales . se 

desarrollarían diversos conflictos en torno a la vivienda. 

La nota política sobresaliente en este rubro la constituyó en 

efecto, la insurgencia urbana en colonias populares de reciente. 

creación, ocurrida a mediados del sexenio. Ello se debió por lo 

menos a tres principales factores: 

1) La obsolecencia creciente de buena parte de los inmuebles 
del centro de la ciudad, y de manera relevante, las vecindades 

ocupadas por inquilinos, que ante la ausencia de programas 

gubernamentales de mejoramiento de vivienda, la escasa inversión 

privada en los edificios dedicados al arrendamiento y en esa medida 

las alzas injustificadas en el alquiler de las mismas, aceleró 

procesos de cambio en la ciudad. Tal es el caso de los primeros 
intentos de organización social de inquilinos fuera de las esferas 

de control oficial [p.e. el Frente Unico Revolucionario de 
Inquilinos y Campesinos de Aguascalientes], y más adelante, la 

periferización masiva de Aguascalientes. 

2) La crisis del clientelismo politice de viejo cuño, 

caracterizada por la sustitución no muy afortunada de algunos de 

los principales lideres de colonias populares [como Virginia Plaza 

Guijón) , lo cual parece haber desembocado en un "vacío" de control 
político, aprovechado en su momento por el PST. Lo más 

42.- lbidem, tomo l. 

43.- lbldem, tomo 1, pp. 76-77. Los datos corresponden a 1978, es decir, después de la devaluación del 
peso mexicano que tuvo efectos alcísticos en el mercado del suelo urbano local. 



-. 
. 168 

significativ:o: era:ique ~11~ refleJ~ba. eri ·. ese.~da' .1a: decisión del 

aparato ••·guti'er~~lllé~ tal. '·:de< f re!lar}la''. ur~ariiza~'i ó!l','~ci'f;ir é~ica fa~. : Üi . · . 
ciudad. a.:nn·de .• adecÚa'ha;.ª los ;'éstjuema~ 'de '.¡)1'an~a~iÓn, puestós en. 

marcha ~n ~1 · áel<.eni6. 'Este será entonces e1<:p-unfo .nodal de la 

políÚé:a ui-llaria. 

3) Por último, resal ta también la poca eficacia de los 

programas habi tacionales federales, como INFONAVIT y en menor 

medida INDECO, frente a la magnitud del problema. Es decir, no sólo 

la lentitud y en ocasiones la paralización total en la construcción 

de obras, sino también la incapacidad de la gestión pública urbana· 

en diversas colonias de la._. ciudad. Tal fueron los casos de la 

creación de los comités de defensa ciudadana ante el alza 

arbi~raria en las tarifas impuestas por la Comisión Federal de 

Electricidad; o bien, las carencias y deficiencias manifestadas por 

habitantes de la colonia ferrocarrilera, de reciente creación, etc. 

En forma separada debe mencionarse el caso de la Unión Cívica de 

Aguascalientes, que a fines de 1975 manifestaba su inconformidad 

por el, a su juicio, elevado aumento al impuesto predial en la 

ciudad, fijado por el gobierno estatal, con quien finalmente llegan 

a un acuerdo de tipo cupular en enero del siguiente año.H 

En realidad, el discurso gubernamental sobre la vivienda y los 

servicios públicos heredado de Guel Jiménez, estaba resultando cada 

vez más insuficiente. Ahora no se trataba de prometer vagamente la 

resolución de los problemas a los miembros y dirigentes de colonias 

populares, sino de encuadrar las actividades públicas en un "nuevo" 

estilo de gobierno: 

44.- Véase los diversos citatorios y desplegados aparecidos en El Heraldo de Aguascalientes. entre el 20 
de diciembre de 1975 y el 26 de enero de 1976. El acuerdo con las autoridades, fue tomado por la 
directiva de la Unión, a pesar de no contar con el consenso mayoritario de sus integrantes. Este consistía 
en realizar un estudio económico, a fin de determinar precios diferenciales de suelo y capacidad de pago 
por zonas. En tanto éste no se terminara, las autoridades se comprometían a no practicar embargos en 
los inmuebles, ni cobrar recargos por falta de pago, ni tampoco realizar nuevos avalúes. Véase, Ibídem, 
26 de enero de 1976. 
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"Nos hemos pues fo .·a .la cabeza. de los grupos; para:· canalizar sus 
inquietudes y. plan l:ear ,: s.us. carencias. ( ... ) Despachamos ·con las 
puertas::abie·r.tas, ·de .. las.' 12 .a las 14 horas, para. estar al alcance 
de todos(,.;') '.~Alternadamente,. reunimos· en audiéncia especial a 
todos'. los comisariados ej idales del Estado y a los dirigen tes de 
las . uniones; . y ..... colonias de la ciudad. presididas por los 
funcionarios:.' que · tienen relación con sus problemas, para 
resol.verlos '.sin burocratismo. Tratamos de unir voluntades en torn.@ 
a u_n ·propósito común: acelerar el desarrollo de Aguascalientes". 

Si blen ya con Guel Jiménez se habían establecido audiencias con el 

sector popular -del PRI-, ahora las sesiones iban a ser más 

frecuentes, como mínimo cada 15 días. Además Esparza recomendaba a 

los miembros del mismo "a analizar sus peticiones a través de sus 

respectivas Uniones y no hacerlo'"'"a titulo individual". 46 

Lo cierto es que durante su mandato se institucionalizaría aún más 

la relación del aparato gubernamental con la CNOP, al grado de 

concedérsele la gestión directamente controlada por ella, de varios 

desarrollos babi tacionales de tipo popular. Pero también habrían de 

surgir otro tipo de organizaciones no necesariamente ceñidas al 

aparato oficial. Así vemos surgir en agosto de 1975 la Unión de 

Colonos e Inquilinos de Aguascalientes, más adelante el Frente 

Revolucionario de Inquilinos y Campesinos de Aguascalientes (enero 

de 1976), la Unión Cívica de Aguascalientes (diciembre de 1975) y 

entre otros, toma fuerza el Frente Estatal de Acción Popular 

(surgido este en 1972). 

A lo largo del primer año de gobierno, se hicieron evidentes las 

múl tí ples fallas en las unidades habi tacíonales erigidas en el 

sexenio anterior. Tal fue el caso de Hogares Ferrocarrileros, al no 

cumplir con las especificaciones del proyecto original. O bien las 

viviendas construidas por el INFONAVIT al oriente de la ciudad, en 

donde la falta de agua era uno de los problemas permanentes. No 

45.- Periódico Oficial, 30 de noviembre de 1975, Aguascalientes, p. 1. El subrayado es mío. 

46.- El Sol del Centro, 21 de diciembre de 1974, pp. 1 y 5. 
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obstante. el. suceso más; signi'úcativo ,·de: ese. afio; acaecé en d.Í.as 

previos a. la· ~av.i<iá.cl:y tuvo repercusiones para. largo rato: .... · ,·• ' 

;;u~;B:;::t=:::~!f i:F1tif f :·1iKi!i/t~í~~~i~1:~:::::::::~;:~:: 
una colonia integrada por i:rabaj!idor~s:.·:·de,•la'•SARH. La posesión del 

predio por parte de 400 · '"invas~re~';<:,,.;.estaba efectivamente 

acaudillada por el líder io.~a:'i:: .!:le·,:·'\~: Central Campesina 

Independiente ( CCI), Manuel Monroeal; · .chíi~n d¡;sde entonces se hizo 

figura visible en la política local. 

-. 
Tal muestra de fuerza de esta Central ,.tá.mbién adherida al PRI 

aunq'ue de distinto origen que la CNC.,. no podría ser desapercibida 

por las autoridades y hacia el 15 de diciembre se iniciaban las 

discusiones entre autoridades y la CCI, a fin de llegar a un 

acuerdo para determinar la donación o venta del terreno. 

Como era de esperarse, en un primer momento se intentó "hacer 

desistir de su lucha al lider• y con ello abandonar las tierras 

ocupadas. Después, autoridades federales como la SRA condenaban los 

sucesos, mientras que se postergaba indefinidamente la solución al 

conflicto, al transferir la eventual respuesta oficial a la 

Secretaría del Patrimonio Nacional. Se trataba pues, de prolongar 

su solución~ mientras que se buscaba la forma de desintegrar al 

movimiento, con todo y sus orígenes "caudillescos". 

Como quiera que sea, se integró de facto una nueva colonia -después 

llamada Progreso- a la capital del estado. Sus habitantes pasarían 

por un largo y en ocasiones violento, proceso de regularización de 

los terrenos, sin contar con el aval inicial de las autoridades 

locales. Por el contrario, éstas habrían de echar mano de otra 

organización campesina: la CNC [y no como podría esperarse, de la 

CNOP] a fin de dividir a la colonia en dos agrupaciones distintas. 

Así por ejemplo, la CNC estatal al frente de Camilo López declaraba 

' . "' . , .... ' :...'~ 
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a la prensa.en maya•. ~r ... 1977 ... que ".no .agitamos anadie" .•.. refiriéndose 

. ~~ º~?~!3tE~t:5~~,~:t :till~i~~Y{f ~f Jf t,t:~~~D~r~1;:~~.:.:: 
Las decla.ra6ianes .de Camilo·. López eran resÚ:ltado;:;·~:e• una serie de· 

denuncias en sl1 ~ontr~' por parte de un nutrid.o' grupo de colonos, 

quienes lo acusaban' de crear agitación y divisi~nismo en la colonia 

Progreso, al mismo tiempo que negaban la existencia de una 
afiliación "masiva" en las filas cenecistas.~ 

Pero las cosas no quedarian ahí. Después de una gresc~ entre los 
seguidores del líder de la CCI y los de un nuevo.· dirigente, 

Ezequiel Ruvalcaba, por el control de la colonia, el gobernador 

decide ahora si [y dado el divisionismo existente], "poner fin" a 
la ola de conflictos y disputas que se venían sucediendo por la 

dirección de la colonia. Inicia entonces un programa urbanístico 

para la zona. Esparza Reyes, al hablar ante un grupo de habitantes 

de ese "auténtico cinturón de 

asentamiento humano situado 
desaparecería y se formaría 

servicios. 49 

miseria", les aseguraría que el 

en la Presa de los Gringos 

una colonia dotada de todos los 

Aún habría de pasar cierto tiempo para su total "regeneración". SO 

Mientras tanto, y después de dos años y medio de vivir en medio de 

47.- El Heraldo de Aguascalientes. 9 de mayo de 1977. 

48.- lbidem., 13 de mayo de 1977. Este grupo también acusaba a Manuel Monreal de ser un típico 
'caudillo'. Lo cual hace pensar en una posible escisión al Interior de la colonia. 

49.- El Heraldo de Aguascalientes, 16 de junio de 1978. 

50.- Según datos oficiales, el asentamiento ubicado en la Presa de los Gringos se encontraba en 1978 
en proceso de regularización y era uno de los dos asentamientos irregulares de importancia en la ciudad 
[el otro estaba situado en el campo de golf sobre terrenos de propiedad particular]. Cf. Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano. Aguascalientes, tomo 1, Gobierno del Estado de Aguascallentes/SAHOP, Talleres 
Gráficos de la Nación, 1978. 
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la "ilegalidad" y la precariedad .urb.anas,.;dicho asentamiento ya 

podía:. p.isú iil' una nueva. fase >de . su\de'sarrollo. én donde las 

relacfont:;s c6n•:1a.s<~u:toridades< 1:éri<lr.í.an.un<reco'nocimiento formal. 
' . . ,' :. ~:::: 

'· - ~' ... , 

Porsú pirt€!/ei.des!lrestiÚado cli~Ú~rit~;l:le la'·CCI enfrentaba una 
serie · 'c!'e' d'emandas · por .· fráudé á> riJni:~·ro~ás. personas. en· la 

Procurad.uria, quien además habi~·sicÍo pkbilca:mente anatemizado por 

el gobernador, en una intervención frente a un grupo de 

solicitan tes de vivienda: la Agrupación de .Inquilinos Insurgentes. 51 

En esa• misma ocasión, habla salido a relucir también el caso de. 

Virginia Plaza Guijón, sobre quien Esparza Reyes se había referido .-. 
en términos similares a aquél. Veamos un poco de su historia. 

Sobre este personaje, en su tiempo dirigente de la Unión de 

Inquilinos y Colonos de Aguascalientes y activo colaborador de la 

CNOP, ya se ha comentado su participación en la promoción de 

fraccionamientos populares, como fue el caso del España durante el 

sexenio gueljimenista. Ahora de nuevo, lo encontraríamos al inicio 

del siguiente sexenio como Secretario Coordinador de Trabajadores 

no Asalariados y Artesanos de la Federación de Organizaciones 
Populares, FOPA-CNOP, dirigida por su Secretario General, diputado 

Francisco Ramirez Martínez.H 

Por aquellos días en que tuvo lugar la toma de tierras por 

elementos de la CCI, la CNOP celebraba su tradicional Asamblea 
Anual. Esta venia precedida por una serie de protestas por fallas 

en casas de trabajadores rieleras y de la burocracia local, así 

51.- El Sol del Centro. 9 de febrero de 1977. 

52.- Cabe decir que su antiguo dirigente, Juan Romo Hernández, seguía ocupando un puesto clave en 
el Comité Ejecutivo de la Federación: la Secretaría de Organización. Lo curioso de esto es que siendo 
Virginia Plaza el principal gestor de fraccionamientos populares en la ciudad, no haya ocupado la 
Coordinación de Colonos Urbanos y Mercados, según la estructura organizativa de la FOPA Véase al 
respecto el desplegado en apoyo a la precandidatura presidencial de José Lopez Portillo, publicado en los 
principales diarios locales, el 23 de septiembre de 1975. 
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como .de la puesta '.enmar,cha ·de UI! PlanEnie.r,gente "para paliar la 

~.:t:tZl,~e;?"~I1,t~J~~f§'..rci~1~;;;iJ-~{1~~i::,~f~~;~~:~::c;:ta:1eg:;eª:ª 0 :::: 
. conocidáicomo>~El~'Llan?,'):'i)m~n~festaba :eno'rmes. pérdidas agrícolas, 

~:n:~.~A~i~1:~~1fü~-~Tu~:~~~~~:~,;~~:~#ii.i!rK:i·tl.~f:t:.~i::s s:p~:e:~~:ª:~ r:~: 
se . reportaban>:··: 40.0 •)m'il ·::hectáreas . 'erosionadas en el territorio 

aq~ic~J.:i.~~ri~é: 
··,.,,·-;-

' ' ' 

' .· ' ,: 

Así: P.u.es ;· .Parecía adquirir mayor relevancia dicha Asamblea del 

Sector Popular por ser el único foro, no precisamente critico, pero' 

sí indicativo, de los problemas urbanos que se presentaban en aquél 

entonces. El evento, realizado a principios de diciembre de 1975, 

mostró tres problemas fundamentales: 1) la falta de fuentes de 

trabajo en la entidad; 2) el latifundismo urbano existente; y 3) 

problemas de mercado profesional y subempleo. Sin embargo, los 

participantes cenopistas dejaban de lado otro problema central: es 

decir, la situación critica que caracterizaba al inquilinato del 

centro de la ciudad, el cual cada vez más orillaba a sus pobladores 

a buscar nuevas alternativas de vivienda. Sólo de esta manera era 

posible entender cabalmente el acelerado proceso de periferización 

urbana, así como las tendencias de grupos inquilinarios por 

organizarse colectivamente en la ciudad y convertirse en la 

práctica en "peticionarios de vivienda". 

Unos días después de finalizado el evento, se presentó la susodicha 

invasión en la Presa de los Gringos, con lo cual se ratificaban en 

efecto, las dificultades por las que atravezaba buena parte de la 

población urbana, para obtener una morada digna en Aguascalientes. 

En este contexto, las acciones de •gestoría popular" realizadas por 

Virginia Plaza al frente de solicitan tes de vivienda, mostraron 

hasta qué grado estaba dispuesto el gobernador a permitir 

liderazgos populares de viejo cuño, en el marco de las relaciones 

Estado-colonos urbanos. Se trataba pues, de un tipo especifico de 
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"caciquismo Urpano", [estudiado 'a ~rofundidad.por autores comoW . 

• ~:;~.~~~;~~;i~~".!:f~;.;~~ij~º:X;;.;;tfc.11:;'.tf~XJ~¡~/J~t~~b¡\~n·!;:H:bac::: 
l.as ·· autqi'.idades' prebendas·.·.· y • concesiones,· a . callJbio .· de apoyo 

· polít'i'd~.:'.~]'.~~~6~~1 ·~~· a6to~ ofÍ~i~ie's; m.ú~Aes.dli!l 'parÍ:iáo y votos. 
•.· ;1:, ) ' . . . 

Al~():.~ti~ p~cJli~r de este líder de colonos. es que conservó dicha 

posición aún después del cambio de funcionarios estatales y 

· m·unicipales. Demos traba asi una considerable libertad de acción al 

interior de las comunidades urbanas, y una cierta autonomía 
respecto del poder derivado de "autoridades exteriores", de acuerdo 
co~ el propio Cornelius. 54 Sin embargo, pronto las relaciones con. 

el nuevo equipo gobernante tenderían a deteriorarse: para 
sept.iembre de 1976. a escasos dias de la devaluación del peso 

mexicano, las relaciones entre este líder y las autoridades ya no 
marchaban como antes. El excesivo poder de aquél comenzaba a 

preocuparles, ya que se corría el riesgo de fortalecer demasiado su 

liderazgo entre el sector urbano popular. 

Veamos un ejemplo de ello: Virginia Plaza se presentó en ese mes 
como representante de colonos del fraccionamiento Estrella, quien 

en reunión con el gobernador le solicitaba autorizar mediante su 

conducto, otro fraccionamiento popular. Lo curioso es que 

previamente. alrededor de 350 familias habían adquirido los 
terrenos próximos a urbanizarse y estaban dispuestos a efectuar por 

su cuenta. las obras de urbanización que fuesen necesarias. 
Finalmente, se le advertía al gobernador del inminente peligro de 

especulación con estas tierras. de no autorizarse el nuevo 

53.- Cf. Wayne Cornelius, Los inmigrantes pobres en la ciudad de México y la política, FCE, México, 1980. 
Sobre todo, el cap. VI 'La guía de la comunidad", en donde se examinan con claridad las bases de la 
influencia del cacique, como "líder de la comunidad". 

54.- Ibídem. p.176. 



·~ 

(\, .... · 

(\, 
'l' 

1") 

:":) 

,;;;;) 

,: . .,) 

175. . .• . ... 

fraécioriamierito55 , De cualquier, fo~~ª· .. fo iirikorta~te e~\~1:h~cho de 

~~:º~·~:c;::e:~s~~:~1:···.·:;;~t:~;:f~:lI~{:;f'fr!~ii·~~.fo~d·f::~;::~.t:,J;~~6!~1~·~· 
. . .' '. . . -·.,,>·.·:':·< :~·.)::<-~·;·· ':; .. ·;, ,> ..... ~··., ·;·_·.: :.:·.'~:.-:-:· ·>':~·'_: 

En realidad el gobernador habí~ iniciado iin paula tin&;·.Procesó 'de ' : 

de~acredi tación de ese Üde;,' iriÓstf<Índds~ r~'7o~~ble ;i'6t:o~~Ú ·to~6 
su apoyo institucional al secta; pbpular del p~rt:idd. ~o'~o tal, ~n ' 
los procesos de urbanización periférica 'de ·· 1a ~iud,~d·: Ello 

implicaba de momento, hacer a U:n lado a l.íde-res como Plaza_ Guijón, 

que comenzaban a "desprestigiar" al partido, al cual ya no le eran 

"leales". Se trataba de un caso al parecer típico, de "abuso de 
poder". 56 

Esto lo manifestaba poco tiempo después de aquella reunión, frente 

a una nutrida representación de la Agrupación de Inquilinos 
Insurgentes, quienes lo vi si taran en su despacho. Ahi Esparza Reyes 

les advirtió que durante su administración "no se obsequiará un 

solo terreno, sencillamente porque el gobierno del Estado no los 

tiene (sic) y los que necesita debe comprarlos". A los más de mil 
familias arrendadoras de cuartos de vecindad, les señalaba que toda 

ayuda les sería canalizada directamente a través de la FOP

Aguascalientes, "con la cual tenemos un compromiso moral". 

Enseguida descalificó a los que acaudillaron a inquilinos de 

55.- Cf. El Sol del Centro. 14 de septiembre de 1976. La fuente no proporciona más datos sobre la 
compra-venia de los terrenos, ni si fue gracias a la gestión de Virginia Plaza que ello se haya realizado. 

56.- En una nota a ple de página del citado texto de Cornellus, encontramos una posible explicación al 
descrédito de este famoso líder: durante una entrevista de David Schers a un dirigente del PAi, éste 
reconocía la existencia de caciques en colonias proletarias, pero sostenía que tenían que comportarse 
correctamente: 'SI el cacique tiene poder se le reconoce, pero se le hacen exigencias·. Cornelius añade 
con clarividencia: 'Por la conversación quedaba en claro que esas exigencias no incluían solamente lealtad 
al partido, sino también cierta medida de comportamiento honrado. De otra manera se ayudaría a otro líder 
a tomar el poder. A mi pregunta sobre la forma en que podrían hacer esto cuando se trata de un cacique 
poderoso, el informante respondió: 'Lo encarcelamos durante cierto tiempo, y cuando sale, otro grupo ha 
tomado ya el poder' '. Cf. Wayne Cornelius, QQ. gj1., p. 176. De Schers, véase The popular sector of the 
Partido Revolucionario lnstttuclonal in México, Tesis Doctoral en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Nuevo México, 1972. 
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vi vendas colecti ~as: .P. ara Úrg11n:izar '.eh 'su Óportunidad la ven ta de 
terrenós:t:iar.iltos. a': estas :familias. ,Y para tai efecto se apoyaba en 

::d~~¿C~J~Jf ,S.{·¡fr::ij¿~¡f jia' it~!:s·~º·t::·~e ~u:º:;::;. ~'iN:adqoueer:m:~ 
que'~sfo·:Vll.'tiivá: á.:repetÚse y por eilo hemos tomado la decisión de 
que ~i::asll.hto ;e .canalice a través de la CNOP, para asegurarnos de 

su:horie~to~anejo;' . 57 Co.mo si en su momento, dicha agrupación no se 

hubiera·servidodel primero para comandar procesos de ocupación de 
suelo; 'manteniendo de esta manera su presencia poli tica en la 

ciudad: 

Lo.cierto es que escasos días después, se anuncia públicamente la 

edificación de "conjuntos habitacionales" en la periferia de la 

ciudad, entre cuyos interesados destacaban los procedentes de 

vecindades del centro. A propósito se realizaría un censo de 

peticionarios a cargo de la CNOP. 58 

El proyecto en su conjunto, se proponía dotar de vivienda a varios 

miles de personas, en tres zonas urbanas comprendidas dentro del 
Anillo de Circunvalación: 

1) La Unidad Habitacional IV Centenario, a cargo del 

INFONAVIT. 
2) El "núcleo habitacional popular" a cargo de la CNOP. 

3) El famoso barrio de La Salud, el cual seria remodelado por 
un grupo de particulares.~ 

Del primero hablaremos más adelante, al abordar la problemática de 

la vivienda para obreros. Respecto del segundo, el organismo que lo 

57.· El Sol del Centro, 9 de febrero de 1977, pp. 1 y 2. 

58.· El Heraldo de Aguascalientes, 13 de febrero de 1977. 

59.· El Heraldo de Aguascallentes, 16 de febrero de 1977. El barrio de La Salud, paradójicamente, se 
consideraba entonces como un barrio "al márgen del progreso urbanístico·, y en torno al cual se habían 
realizado "exhaustivos estudios sociológicos y nt apológicos·, según Agustín Mo les, en su coluiTin 
dedicada a la "Vivienda Popular· (11), en El Heraldo de Aguascalientes, 10 de febrero de 1977. 

' .. , ~ 
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con dicha InstitucÍ.ón :~redi.tÍC:i;i"'. ·E:~t~~ los rubros más importante 

figuraban tanto el entubami:~i{fb it~~:l. arroyo "El Cedazo" y· la 

edificación de casas en la c6ibh:Í.~ ~NOP. A los pocos días de darse 

a conocer tal convenio, se d~t¿Ílaba el monto específico de apoyos 

.otorgado a la CNOP, es decir, $40 millones de pesos. Y de nuevo se 

levantaría un "censo", ahora entre los propietarios de lotes de la 

primera sección de la colonia, para determinar solicitan tes sujetos. 

de créditos. 60 

Era evidente la preocupación del gerente de BANOBRAS por el 

financiamiento de la capital. Además, su presencia en 

Aguascalientes era incuestionable en el escenario de la política 

local, y ahora la posibilidad de acrecentarla era más factible 

desde su nuevo puesto. De otra manera no se puede entender el 

incremento de préstamos de BANOBRAS al gobierno estatal, cuyo monto 

rebasó los $165 millones de aquél entonces (mediados de 1978). 

Buena parte de dichos fondos estaban destinados a apoyar la 

vivienda de interés social. Así, del préstamo global, $50 millones 

se dedicarían a edificar los pies de casa en ,los mil lotes del 

"primer fraccionamiento popular", sin contar con la construcción de 

otras 300 viviendas en el IV Centenario. 61 

Incluso "a petición de la CNOP" se incrementarían los préstamos ya 

concedidos por aquella institución. En tal sentido, los gobiernos 

estatal y municipal anunciaban el inicio de obras de urbanización 

en una superficie de 50 hectáreas para crear lo que sería el 

"segundo fraccionamiento popular". servido por un mínimo de mil 

60.· El Sol del Centro, 28 de mayo de 1978. 

61.· El Heraldo de Aguascalientes, 17 y 18 de junio de 1978. 
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lotes, aparte de .las 300 yivienda.s .que les serían ~ntregad~~ a las 

~~~if lf liil!ill~!!!i!l~!!!!lf l!Jtf ;'.; 
: Estado·;: celo"sámente:custOdiado por sus personeros"poli tico.s ,·:.'pr:onto 

' '.' . - ,' . ' ':\-• . '. ·- '·" '·- ,,, .- ·¡_ - "; ·;.: '• '-~· .. - ' •. ' . -• . . ' • . . ' . . - ~ : . . .. ~ . : :/. :·,' ' : . ". -
se esfumárfa· •• y ... ·e1"/.teriue' espectro de .la "oposición": tomada. nuevos 

. b.ríos ;·~on.·: 1'ii:•/;~¿:5 .in{~Cír'i:aiite invasión de. tierras' o'~urdda en 
"--· ·._, 

AguascaLi.entes: Las Huertas. 

-. 
En el origen de este conflicto se encuentran dos procesos sociales 
dist.intos. El primero tiene que ver con la constitución formal del 

PST en la entidad, en junio de 1975; 63 y el segundo, con la 

formación de grupos inquilinarios del centro y periferia también 

surgidos de tiempo atrás. 64 

En buena medida, la labor de proselitismo político y de "agitación" 

62.- El Heraldo de Aguascalientes, 20 de junio de 1978. 

63.- El 8 de junio de 1975 se constttuye la Delegación Central del PST en Aguascalientes, la cual por 
cierto, venía precedida por un mitin vallejista disuelto un dia antes, en el interior de los Talleres de los 
Ferrocarriles. 

64.- Tan sólo recuérdese la constitución del Frente Unico Revolucionario de Inquilinos y Campesinos de 
Aguascallentes, el 25 de enero de 1976, que en su 'programa preliminar de trabajo', se planteaba 
sintéticamente lo siguiente: 1) Asesoría y defensa de los trabajadores y campesinos; 2)pugnar y proponer 
la realización de obras de beneficio socia~colectivo; 3) impulsar la ampliación de las aulas universitarias 
y tecnológicas; 4) reducción de pago por colegiaturas de estudios medios superiores; 5) exigir el Ingreso 
de hijos de campesinos y obreros mediante becas a Estudios Superiores; 6) solicitar a las autoridades 
nombre y el número de las propiedades y su ubicación de los casatenientes: 7) gestionar ante el Poder 
Ejecutivo y Legislativo. la congelación de rentas en el estado de Aguascalientes: 8) Terminar con la 
autorización de fraccionamientos residenciales e impulsar la creación de colonias populares con todos sus 
beneficios; 9) promover la creación de la Funeraria del Pueblo, a nivel cooperativa; tO) insistir en la 
formación de mercados populares y sobre ruedas que expendan los productos del campo y sus derivados, 
a precios más económicos, eliminando los intermediarios.Cf. El Heraldo de Aguascalien!g§, 25 de enero 
de 1976, p. 6. Era evidente que, dentro de la heterogeneidad de propuestas, destacaban las subrayadas 
en el original. Posteriormente, este grupo inició una labor de denuncia sobre el 'latnundlsmo urbano' Y la 
situación crítica de la vivienda en renta, para los inquilinos pobres de la ciudad. 
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enti-e solicitaiite~ de vivienda, llevada a efecto ¡>ar elPST tendría 
efectos detanarite~· dentro .ci~ ia vieja estructura ~rbana. loca:i. .Ya 

::;~if ~{¡~iqi{f l~~It~~1~i~~If :;~:Rf i:~~~1~¡~~f #~1~~iJlt;::.;: 
post re ; ,Tos'is·a nc.i.tantes'; de :·:viV.iendao s(fr ian:''incqrpoi:ados 'a'f-. 'apara to 

•. '. • -'. : e ···~· .;-'/','\:'..'!·~·.i:ft\~:,\-:-;;;~."'·:'.;' ,',\¡~>/·,~ .·, ''i•,.':>' ::':, :- •: ;,• > ,•: • -. ". •:._ •, .,·,<\'.";_ • /:;.;,;·~ \':::' ~·.:.;~··.":>·~::'<: .. :(::-.:.:;¿>:'1::•,'¿;,~~~:'.,:·~:.··,,: ~.,·· ', .:"<.- • ~· ".:· • • ,> 
par.tidar.ioC,.ví~\CN.OP ,:··:pero no. ·se. percató :de/: las; importantes: fuerzas 
po lí tícás :q:~~· -~~'.~~nian· ges tanda, ca~ ~l ~P~~~/;il:! -'~:~;¡p~s··~de poder, 

.· qJe d~s;d;ci/<i~ff~d~~~bfón CO!llenza;on a - 1~ d~~-~;~'til:tií;fi~i!~{~'i 'gobierno 
est~'t.Cl.{;'~s,x:•,:c::: · , . . . . ... 

,. .- - ~ . :- .. 
En's~-~ },riicios, los "Comités de Base" del PST realizaron un activo 
t'ra~ajo·.,en· colonias populares de la ciudad, lo cual les redundó en 
al·gunós miles de simpatizantes -alrededor de 5 mil, según el propio 
i?ir~ido- en Aguascalientes. Dicho trabajo partidario iba en 
estrecha ligazón a la consigna nacional lanzada por el PST, 
"vivienda digna para los trabajadores", con el propósito de 
engi-osar sus filas partidarias." 

65.- Yolanda Barberena, en su citado trabajo, afirma que Refugio Esparza pudo llegar a la gubernatura 
del estado gracias al decisivo apoyo de Augusto Gómez Villanueva, cuya mira política era aún más atta 
en aquel tiempo: la Presidencia de la República, al sonar su nombre como posible candidato del PAi. Por 
ello sugiere a Esparza, quien no contaba con el beneplácito de Olivares Santana y su red de 
colaboradores políticos. Cf. 'Tenencia de la tierra y acción gubernamental: El caso de Las Huertas, 
Aguascalientes (1978-1983)', mimeo. Sin errt>argo, los malos manejos del Fideicomiso Bahía de Banderas 
harían caer a Gómez Villanueva de la 'gracia del señor', y con ello, su máxima ambición seria cortada de 
tajo y para siempre. Desde Los Pinos, José López Portillo mantendría un prudente distanciamiento con 
Esparza Reyes y sólo será hasta octubre de 1981, en su última visita al estado en ese sexenio, que 
promete solucionar el conflicto de La Huerta. 

66.- Un estudio detallado del surgimiento y desarrollo de este controvertido partido se encuentra en Jorge 
Alonso, La tendencia al enmascaramiento de los movimientos políticos. El caso del Partido Socialista de 
los Trabajadores. SEPCultura/CIESAS, Col. Miguel Olhón de Mendizabal, núm, 4, México, 1985. Divide 
al PST en 6 primeras etapas: 'la de su nacimiento, con la separación del CNAO (Comfté Nacional de 
Auscultación y Organización, M.S.), en 1973; la de organización de bases de un partido de cuadros y la 
elaboración de su linea política, que va de finales de 1973 a finales de 1974;1a que se encamina hacia la 
construcción de un partido de masas y a la conquista de su registro, que se desenvuelve de enero de 
1975 a octubre de 1976; la que culmina con el registro condicionado en junio de 1978; la de la conquista 
del registro definitivo, que tiene su núcleo principal en las elecciones federales de 1979, y finalmente la 
etapa de defensa de ese registro, que se centra en las elecciones de 1982". (p. 267) 
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A nh~e1 nadonal ·el PST •. había logrado ':e~labomi.r ,un . ya bajo 

·. ~:::t:·~: ~·º~Yb:I~;t:~~:ii:~:~~~~.~~ti~·!f ~~~gir;f .'.r~~i~tt-l:?v:l;ª~~~~a, 
Puebla,. Mic!l~ac'árii·S1~i~~.cor:co1i~~.:Y ·<;frj~i?¡·~(. ; , s~gÜn··.· Alonso, 

"empezaba,.·a:·.destacar. :•1a:.::1ucha>en •AgtiscaTierites!'; · Y.•· añade: "Se 

hiciei'on mo\7ni~ád.oríes .:. r~iinion~s espéc'i~les de este frent·e y 

fueron tomando forma las· jornadas nacionales de lucha por el 

derecho a una vivienda digna para los trabajadores. En 1977 la 

primera conferencia nacional sobre la vivienda de los trabajadores 

reunió a representantes de 22 estados"." 

Una de las más importantes banderas de lucha era precisamente la 

regularización de la tenencia de la tierra en las colonias 

"proletarias". Fueron tales sus implicaciones en el movimiento 

urbano de entonces -no existía aún la CONAMUP-, que en una fecha 

memorable como el 10 de junio, en 1978, el PST logró movilizar un 

contingente de 10,000 personas frente al edificio central de la SRA 

para exigir los decretos expropiatorios de más de 30 ejidos urbanos 

en varías centros urbanos del país, y ante lo cual el gobierno 

respondió con un violento desalojo, que no logró sino tensar las 

negociaciones. Una nueva concentración consiguió que el titular de 

la Reforma Agraria se comprometiera a "entregar los decretos 

expropiatorios" en un plazo de 30 días a partir del 23 de junio. Si 

bien, en varios casos todo quedó en puras promesas -como el caso 

señalado por Alonso de Santa Ursula en el D.F.-, fue un buen 

acicate para el movimiento que se venía gestando en Aguascalientes. 

De tal suerte que un mes después, el 23 de julio, se lleva a cabo 

la toma de tierras en el Ejido La Huerta, por parte de l, 500 

pesetistas, causando alguna sorpresa entre los ejidatarios. 68 

67.- Jorge Alonso, La tendencia al enmascaramiento .... QQ. cit., p. 223. 

68.- El PST había integrado desde principios de 1977, el Frente de Colonos Insurgentes -cuyo nombre es 
probablemente tomado del título del periódico del mismo partido 'El Insurgente'-, el cual contaba con una 
centena de comités de base en la ciudad y se constttuyó por un tiempo, en un órgano de presión y 
movilización del partido frente el gobierno estatal. Sin embargo, ante su probable Incorporación a las filas 
del PRI, se decide disolverlo, provocando un reflujo en el PST y la desaparición de varios comités de base 
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En realidad, .el problema inquilinario que se preseritába en. 

Aguascalientes era ya critico:'Des(le :fines de·l977. ~e sabía de las 

solicitudes masivas en la Tesorerfa Gener<l.!del Estado{pai"a obtener 
terrenos en ejidos cercanos. a·· la c~pft,ai;, Eri: esieé é,~~o. •Ías 
autoridades advertian que los partfdos';. 'p'6ii.iú:6~·,;~,i§O muy 

probablemente se referían en especifico al PSt-·.Jib ~:óa/i~h·.1:~~mÚar 
terrenos para los solicitante~ de vi~i~riaa./<"pU:~·~·t~ qÜe las 

gestiones sedan "individuales". Caso omis~. s~ ' .. hacia ~~Üí a las 

organizaciones cenopístas, las cuales por lo ~i~f¿:·no tenían ya 

ninguna presencia en el proceso, como en otros tiempos la tuvo la 

UICA. 

Dos datos relevantes permiten ilustrar mejor la situación de la 

vivi.enda en ari"endamien to: en primer lugar. las declaraciones del 

dirigente de la Sección Uno del SNTE, dos meses antes de la 

invasión, en donde reconocía que más de tres mil maestros se 

encontraban en las "garras de los casatenientes", y tan sólo un 25% 

era dueño de una casa. No obstante ello, aseguraba demagógicamente 

que pronto quedaría resuelto el problema habi tacional del maestro. 69 

En segundo lugar, la tendencia de la vivienda en arrendamiento en 

Aguascalientes era hacia el monopolio en la propiedad de las 

mismas. Ello a pesar de -o precisamente por- la inexistencia de 

"incentivos para seguir invirtiendo en construcción de vivienda en 

alquiler", como afirmaba un editorialista de un periódico loca1. 70 

Se daba el caso de algunas pei"sonas dueñas de más de 300 

en vecindades del centro. Pese a lo anterior y corro consecuencia de la movilización que por ese tiempo 
realizaba el PST a nivel nacional, fueron presentadas varias 'opciones' de expropiación de tierras al 
gobierno estatal: en los ejidos Las Cumbres, La Huerta, terrenos de la Ex-Hacienda Ojo Caliente -
propiedad privada- y Los Pocitos. La decisión final fue tomada por la dirigencia nacional -Aguilar 
Talamantes-y estatal -Antonio Ortega, entre otros-, a principios de julio, asunto del cual fue informado con 
oportunidad al gobernador sin llegar a un acuerdo. Del resto se encargaría el PST por medio del reparto 
de volantes en los comités existentes, en donde se daba aviso público de la toma de tierras, es decir ya 
era un secreto a voces. 

69.- El Sol del Centro, 29 de mayo de 1978. 

70.- CF. El editorial de Juan Calles 'Punto de vista', en El Heraldo de Aguascalientes, 6 de junio de 1978. 
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propiedades en. la ciudad' con. lo cual pu~de pen~arse. en un ~ercado 
de alquiler de ~ivienda, en d~J1~~- 'f?.~·~~:z:~·~:~;"~~;;,P,~ffr1a~sé . una 
estructura monopólica en la oferta ae< v~y1~paa:>:Todó'; lo'.anterior 

precipitará pues la mencionada toma ·.éJe ·.• tierra.s: :.'ejidales en 

Aguascal ien tes. ·· · · · 

A partir de entonces se dan en cascada las noticias, entrevistas y 

reportajes aparecidos en los principales diarios locales. Las más 

de las veces para atacar al movimiento calificándolo con diversos 

epítetos. La prensa local jugó en verdad un no minúsculo papel en 

la formación de la opinión_ pública sobre el caso de La Huerta -o· 

L..iJ-S Huertas, como mejor se conoce-. A nuestro parecer, la larga 

duración del conflicto puso en evidencia la falsedad de diversos 

argumentos defendidos por tales diarios, pero también mostró las 

opiniones muchas veces encontradas de diversos grupos 

sociopolíticos locales e instituciones gubernamentales en torno al 

mismo. De alguna manera, los sucesos acaecidos a raíz de la toma de 

tierras en ese ejido puso en movimiento al conjunto de la sociedad 

local, a sus principales actores y personeros políticos. El primer 

gran cisma en la política urbana, se había producido ... 

Las primeras declaraciones en contra de los "paracaidistas" 

provenían del Delegado de la SRA, José Valdés de la Peña, quien 

mantuvo una actitud inflexible durante el desarrollo del conflicto, 

lo cual le valió poco después, la exigencia de su renuncia al 

puesto y su sustitución por un funcionario de actitudes más 

flexibles. La importancia de las autoridades agrarias en tal asunto 

fue en efecto, sumamente relevante ya que involucraba a tierras de 

origen ejidal, aunque ellas se insertaban de hecho en el marco de 

las relaciones campo-ciudad y concretamente en la órbita de 

influencia directa de las tendencias de expansión urbana de 

Aguascalientes. Es decir, como lo señalan acertadamente Azuela y 
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D~hau71 , el marco de las relaciones . socioj~;Ídica!5 · inhe~erites al 
proceso de regularización de la tenenc.i.a d~ ia: . tfe~~~ e'~· las 

ciudades mexicanas -con un conjunto de actores t{pi~os: 
ej ida tarios, colonos y autoridades locales y federales- .constituye 

un referente insustituible en el análisis de los procesos de 
ocupación y transformación del suelo. Asi, una politica urbana 

referida a dichos procesos se topa con un factor "externo" [la 
politica agraria respecto al régimen de tenencia ejidal] que sin 

embargo, le imprime una dinámica al conflicto entre los actores 

involucrados. De otra manera, un análisis que pretendiera dar 

cuenta del conjunto social que envuelve a una politica urbana,· 

deberia de mostrar el papel que juegan las relaciones "jurídicas" 
al interior de tales procesos. 

Quizá de esta forma, puedan entenderse mejor las actitudes 

políticas del gobernador y los vaivenes mismos de la politica 

urbana del momento. Veámoslo en forma por demás sintética: 

Por principio de cuentas, resalta el hecho de que Esparza Reyes 

haya optado desde un principio, en "dejar• en manos del gobierno 

federal la posible solución del conflicto, no obstante su 
insoslayable presencia en las negociaciones que tuvieron lugar en 

sus oficinas de Palacio de Gobierno. Ello produjo un paulatino 

proceso de desgaste de la organización pesetista y estancamiento en 

las negociaciones, las cuales se caracterizaron en un primer 

momento, por la rigidez de las declaraciones oficiales [en una 

palabra: desalojo forzoso de las tierras ocupadas] para pasar, a un 

segundo momento, en que comenzaron a plantearse algunas opciones 

como la reubicación a terrenos "más propicios al desarrollo 
urbano". 

Pero lo más significativo fueron las declaraciones a la prensa de 

71.- Cf. Antonio Azuela y Emilio Duhau, 'De la Economía Política de la Urbanización a la Sociología de 
las Políticas Urbanas', en Soclolóqica, año 2, núm. 4, UAM-Azcaptozalco, México, 1987. 
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parte de. Ejecutfyo .estat<ll ;' e~.·,e_1.sentido de\ qÜ~:é1)~~'.Í>~~~~~- ·local 
·1 es ·decir. está tai ¡ e·~a incapaz. de resoi ve~'ei '.?robl.ema: rienur!ciél.ba 
también por ••. ~ü6 ... ~:.nc;:~;::i_'.~tenCi'a .·.de un ••'rond~ polit.icb .··en la: 
invasión". 72 .,;· '.;>ti)~. . · 

··.:. 

Ciertamente la.· secuela iniciada con la toma de tierras en Las 
Huertas, produjo. un'claro debilitamiento del equipo gubernamental 
y en particular, de la figura del gobernador, al verse superado por 
los acontecimientos. Por otra parte. se escenificó un prolongado 
alegato jurídico-político en torno a los supuestos o reales 
derechos de los colonos pesetistas por poseer una vivienda. se· 
dirimía pues. el destino final del ejido en ~na correlación de 
fuerzas desfavorable a las instituciones estatales.n 

Así por más que distintas fuerzas y organizaciones sociopolíticas 

72.-En su IV Informe de Gobierno, REA hacía una inusual perorata al caso referido: "La Invasión, 
orquestada, del ejido 'La Huerta', no es fa fórmula para hacer proselltfsmo político, ni resolver el problema 
de la vivienda. Ha lastimado a todos los sectores sociales, despertando gran antipatía. Se ha violado la 
Ley, agrediendo a los más pobres, a los que producen para darnos de comer. No se ha legttimado la 
ocupación, ni podrá lograrse mientras los ejidatarios, su organización y el Gobierno se opongan. Se ha 
engañado y explotado, sin escrúpulos, a gente ingenua y necesitada, con tanta cuota inútil. Tenemos en 
la mano las órdenes para aprehender y enjuiciar a quienes la Incitaron e hicieron cabeza; pero no 
queremos hacer mártires ni darles bandera a quienes carecen de ella y menos ahora que el Jete de fas 
instituciones ha convocado a la concordia. Aguascallentes, entero, reitera su confianza en las autoridades 
superiores que tiene relación con el caso. El predio es propiedad de la nación. la Invadió un partido 
político, con registro federal condicionado. La ocupación no tiene por objeto cultivar las parcelas, sino 
seg eg 1 supe flcie p usuf uctu 1 como p opfed d p iv d . Deducimos de ello, que el p oblem es 
de corrpetencla federal. Vivimos en un estado de derecho y debe hacerse respetar la Ley. De lo contrario 
el precedente será nefasto para el país. Deseamos que estén legalmente habilitados quienes provocaron 
la invasión, para que participen en la contienda política y seremos los primeros en respetar su triunfo si 
objetiva y legítimamente lo consiguen." Cf. P.O.A., 10 de noviembre de 1978, pp. 1 y 2. Esta fue la más 
dura diatriba de Esparza a la susodicha invasión. (Los subrayados son míos). 

73.- El debilitamiento del cuerpo gobernante en el estado es Implícitamente asumido por el propio Esparza 
en su citado JV Informe de Gobierno: 'Es muy interesante saber que en la ciudad de México hay políticos 
aguascalentenses que se dan ctta, cada semana, para el importantísimo asunto de planear fa forma de 
crearle problemas al Gobernador de esta entidad. Algunos de su colaboradores fo festinan con detalle. A 
cuantos se ocupan de nosotros o de lo que hacemos, con espíritu crítico destructivo, los comprendernos, 
los justificamos y hasta los felicitarnos. Cada quien hace política a su modo. Nosotros la hacemos con 
trabajo y dedicación al pueblo." Ibídem. p. 42. El principal "hombre fuerte" de Aguascafientes atendía en 
sus oficinas de BANOBAAS, en fa Unidad Nonoalco Tlatelolco de la ciudad de México: Enrique Olivares 
Santana. (De nuevo, el subrayado es mío.) 
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loc~les ,se mani úii¡a;on m~cj~~llt.~
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las huestes<urbana~> de Agui1.ar,•/Talamantes<•r:o;,'·desocuparo~·. los 
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otra vez. H'e aquí uno de las límites< dei 'mavÍ~ii;l1t~ ~~~¡id is ta. 74 

Probablemente el momento decisivo del conflicto tuvo lugar a 

principios de agosto de 1978 en que se produce uri cambio .sustancial 
en la postura del gobierno estatal, y se ofrece -a una petició~ 

previa del PST- la reubicación inwedíata de los invasores del ejido 

dentro de los fraccionamientos populares en proceso que manejaban 

las instituciones locales. Los dirigentes pesetistas rechazaron sin 

embargo el ofrecimiento, por el incierto temor de ser reprimidos o 

desintegrados socialmente, durante el trayecto al nuevo lugar." 
Además, se sabia del control que venía ejerciendo la FOPA en los 

fraccionamientos populares promocionados por BANOBRAS, siendo 

evidente su interés en atomizar ese núcleo independiente que se 

estaba gestando en La Huerta. 

Las negociaciones no fructificaron, al no ceder ninguna de sus 

partes en lo esencial: " ... la negociación fue truncada por ambas 
partes, PST y el Estado; el primero no estaba dispuesto a ceder, a 

pesar de que en apariencia (sic) se recurrieron a innumerables 

reuniones áridas con el Gobierno, y este último se traspapeló en 

discusiones al interior de su grupo porque creían que al dar 

74.· Véase el texto ya citado de Yolanda Barberena 'Tenencia de la tierra y acción gubernamental ... •. Los 
intentos ocurrieron en su mayoría a principios de 1981, con la asunción al poder del nuevo gobernador. 
Era ya otra la política del Estado y los apoyos superiores con que contaba Landeros. El PST tardó tiempo 
en comprenderlo. 

75.· Tal dfficultad podría haberse resuelto mediante la entrega de 'certfficados de posesión", previo censo 
practicado entre los moradores del ejido. Pero implicaba un reconocimiento "legal' de los derechos de los 
colonos. Desconocemos si tal propuesta llegó a presentarse en el seno de las discusiones con el 
gobernador del estado. 
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cualquier ·tipo' de ·solución . signHicaria el .triunfo a sus 

enemigo~" . 16 . • 

._·. ·, ' :, ._·.:.::.:-:::': ".:-:.·_:,..:-_ ,•, < < •• •• 

El asunto no· debe simpÜ:ficar~e al: grad9. de.ignorar la dinámica y 

móviles de acción propios de los _actore·s.· s'ociales concretos. Por 

un lado, el Ayuntamiento apoyó sin discu.sión la poli ti ca seguida 

por Esparza, quizás más consecuentemente que ninguna otra instancia 

de gobierno. Así, tras de tipificar la invasión al ejido como un 

delito, el cuerpo municipal alababa la promoción de 
fraccionamientos populares impulsada por el gobernador, así como la 

opción que ofrecia el recién creado -en medio de la disputa· 

política- Instituto de Vivienda Aguascalientes, "para afrontar el 
problema de la vivienda a fondo"." ~ 

A su vez, dicho Instituto dióse inmediatamente a la tarea de 

difundir entre la ciudadanía capitalina, las funciones y 

actividades que se proponía desarrollar: realizar programas de 
vivienda para trabajadores no asalariados, sin ninguna protección 

del INFONAVIT, FOVISSSTE, etc. 

Los requisitos para inscribirse en alguno de estos eran: a) ser 

jefe de familia; b) no tener casa propia; y además, c) no poseer 
ilegalmente ningún terreno." 

Sobran pues las razones para pensar que tal institución de vivienda 

es taba cumpliendo de inicio, una función poli tic a directamente 

vinculada al conflicto aquí comentado. Así se vislumbraba también 

entre el cuerpo de diputados al Congreso Local -subordinados al 

76.- QQ,_ 2iL p. 18. 

78.- El Heraldo de Aguascalientes. 8 de agosto de 1978. El organismo público descentralizado 'Instituto 
de Vivienda Aguascallentes·INDECO', se constttuyó en ese mismo mes. Cabe decir, empero que el 10 
de octubre de 1977 se había creado el INVl-Aguascalientes, del cual proviene aquél con la diferencia de 
una mayor autonomía en la gestión habitacional. 

79.- El Heraldo de Aguascallentes, 8 de agosto de 1978. El subrayado es mío. 
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pod~r ejecutivo-; los cuales a~~obaro~ sin mayores ~ila6iorie~; la 
iniciativa del gobernador para ;creat.dicho :iTlstiÍ:uto, en ago~to de 

1978 :. Eiio coris ti tuía según las!; po~fo~.:t-~ 6ficiaÚs tas,·· Ú. primera 

opción práctica para "acabar ~~~ la i~v~siÓn••,. que tant~ estaba 

afectando el esquema de dominación política, que 

ccinsuetudinariamente se venía aplicando en la ciudad desde antaño. 

A los pocos días, el Instituto de la Vivienda ya había adquirido 

terrenos, a fin de proponer a los invasores urbanos un reacomodo e 

iniciar un programa de vivienda popular. Era obvio que detrás del 

Instituto estaba el gobernador Esparza, quien fincó una de su~ 

mejores cartas en éste. Tan era así que aseguraba a la población 

hidrocálida, la inminente resolución del conflicto, en sólo 72 

horas. 80 

Las esperanzas gubernamentales se esfumaron antes, pues después de 

una larga discusión con los dirigentes del PST, se decide rechazar 

la propuesta e iniciar en la colonia la construcción de servicios 

públicos. Antonio Ortega aseguraba entonces que tal oferta era 

inaceptable: "el gobernador quiere que todos regresen a sus cuartos 

de vecindad, primero y cubrir al mismo tiempo el abono mensual para 

liquidar su lote". Y añadia, " ... además, no se ha definido la 

ubicación de los terrenos, ni cuando serán entregados" . 81 La 

incertidumbre con que se manejaron las posibles vias de solución al 

conflicto, repercutió en el estancamiento de las negociaciones. 

Así, no obstante que el gobernador aclaraba que los terrenos se 

situaban al oriente de la ciudad -sin indicar su ubicación precisa

muy pronto se suspenderían las infructuosas pláticas y sobrevendría 

80.-. El Heraldo de Aguascalientes, 25 de agosto de 1978. Sin llegar a tener una arrpila cobertura, el INVl
Aguascalientes se convirtió empero, en una especie de "válvula de escape" de las presiones existentes 
en materia de suelo urbano para los sectores de bajos ingresos. Por ejemplo, ya hacia fines de 
septiembre, se habla acordado entre la dirigencia del PST y el alcalde, solicitar a este Instituto terrenos 
para vivienda popular a unos 300 afiliados pesetistas solicitantes de vivienda. Los mejores tiempos de la 
CNOP ya habían pasado. 

81.- lbidem., 26 de agosto de 1978. 
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una nueva ola de ,at¡¡,qi.i_es c;ontra eLmovimiento, una primera división 
entre i~vasore's y.fa '.'d~saparición~ t~~poral .de Or.teg!l Martínez a 
mediados''aiús'¿p~:ii~·b·~·e;·\:i'e 'é"se•iafiti; 82 . 

. . :· :.'~ :'. '._:,-.,_ :;:~ :¿,·-.. ';_,,:?~ .. :·:{:\~~-·~:-/-;·~-\ .'~;'.::>: ··.:~ (·.;: :,~ :'~: f :.'.:> · .. . . 

::·:ttfü::~f ic~~~~:~::r l!";X::~~r!"·r•.b::~·';;;r~~~:::::::: 
haciendo ia advertencia 'a : tod()s)i~s' ~u~ños de que e~ en' los casos 
en. que· ·1a~ construcc1dI1~s}' ·hb s~·:·uaju~ten a :la :leyn, se deberá 

proceder a su reconstrU:ccf¿·n:i'~~~dia~a. Aunqu:supapel de mediador 
en las negociaciones con J:~~i 2;,1~'rio's ~é~eústa~ fu~. iín~ortante en 
un primer momento, no lCÍgré>'e~it~r' ;l•\~olarÚaciÓI\ de sectores en. 
pugna. ..-, 

Asi pues, Antonio Toledo Corro, titular de la SRA durante su 
estancia en la capital y en una reunión •a puerta cerrada" con los 
dirigentes del PST, fustiga al movimiento y los conmina a desalojar 
los terrenos ocupados, pues según sus palabras, "no tienen derecho 
a violar la Ley". Era evidente en este caso, el apoyo dado a la 
Liga de Comunidades Agrarias del estado, que en un principio se 
situó en una posición poco transigente, la cual tuvo que 

modificarse ante la inevitabilidad de una nueva colonia popular, 
surgida también de facto.~ 

Otros sectores de la sociedad local también se mani!estaron frente 
a los sucesos. Los empresarios mostraban ya su preocupación por lo 
que llamaban "la _agitación provocada por el PST en contra del 
gobernador". Un raro apoyo a Esparza Reyes, quien no gozó de las 

82.- lbldern., 14 de septiembre de 1978. La desaparición del comisario político regional del PST provocó 
la inmediata reacción del partido, con una significativa marcha al centro de la ciudad. 

83.- A poco menos de dos meses de iniciarse la toma de tierras, la LCA se pronunciaba por una solución 
'justa' para ejidatarios y colonos de La Huerta. Cf. El Heraldo de Aguascalientes, 12 de septiembre de 
1978. Sin embargo, a mediados de noviembre todavía Toledo Corro manteníase en una posicíón 
intransigente y mediante un virtual 'uttimatum' a los Invasores, les advertía que de no llegar a un acuerdo 
en el corto plazo, se podría llegar Inclusive al desalojo por la fuerza. En este caso, no se cumplió aquel 
famoso dicho de que 'la amenaza es más fuerte que la ejecución'. Los colonas no se movieron de sus 
tierras. 



·) 
189 

simpatías personales ·del grúpo eiÓip'resariai; pero que eri esa difícil 

coyun tura·-sehaéfa•-"i~presbinciitli~''.':>5~ -~p()yo, •. arite lo .incierto del 

panorama poli tico:•·entrk;crlizam'i~ntodé: i.nt~;eses provenientes de la 
Federación, ru'pt~~a ,-dé{ ;,~r~e~· .Y''el • doÍlsenso". p~r tanto tiempo 

mantenidos, presiones de -~-r~pos :iocales. ante el aparato 

guberna~ental de Éspar~a R~y'e~,. y en fin, el fortaleéimiento 

relativo del PST en Aguasc~líentes por ese entonces.M 

La posición empresarial fue reforzada ante la opinión pública con 

los cambios en la Dirección de uno de los periódicos locales más 

influyentes: El Heraldo de Aguascalientes. Asi, en el Editoria~ 

escrita por el nuevo~Director, se señalaba que debía actuarse "con 

rigidez" en el caso de La Huerta, marcando de entrada su posición 

f~ente al conflicto. 85 Lo curioso es que dos días después, el mismo 

periódico publicaba unas declaraciones del Director de Planeación 

y Construcción del Gobierno del Estado, sobre la existencia de 8 

mil lotes baldíos en la ciudad capital ... 

¿Se ofrecía entonces alguna opción práctica a los colonos 

insurgentes? ¿Qué debía hacerse frente a la enorme especulación con 

los terrenos urbanos y ante la masiva necesidad de vivienda y suelo 

cada vez más creciente en la ciudad? No parecía haber una respuesta 

clara al respecto. Más bien, se sostuvieron posiciones antagónicas 

y tanto los programas de vivienda popular como la ideología 

planificadora emergida del seno del gobierno local, fueron 

incapaces de plantear una eficaz solución al conflicto. 

Paralelamente, la prensa local pro-gubernamental no cesó de 

confundir a la opinión pública, ni de difundir todo tipo de ataques 

contra el movimiento. 

84.- El Comité Estatal del PST aseguraba contar con una membresía de alrededor de 7,500 personas en 
Aguascalientes y ya se preparaba para conseguir escaños en el Congreso Local durante las próximas 
contiendas electorales de 1979. 

85.- Ibídem., 16 de septierrbre de 1978. 
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Pese a todos, y pese a_ las .. "fuerzas vivas í,, la colonia I:ns~rgen~es 
se mantuvo "en_ pie de lúchaº y's~s·mÓrádóres·cmis.iguieron.a la· 

postre su principal objetivo::--1~''.'po~~~~f~:d:~ú;#h.~i~)~:l,}~;1;1~1~.Y}~:.·· 
autoconstrucción de sus viviendas,_ en un' largo:'proceso _.'social_-llenó 
de dificultades, temores y sinsabbr~~. 86 -. - - --- -.--· . -

Para complementar es ta visión de conjunto sobre la poli tica 

habitacional y los conflictos sociales suscitados en su torno, es 

necesario hacer algunas referencias a los programas habitacionales 

para trabajadores sindical izados, puestos en marcha durante ese 

sexenio. Se trata básicamente de la promoción de desarrollos· 

habi tacionales llevados a-cabo por el INFONAVIT y el FOVISSSTE en 
la capital del estado, los cuales ameritan ser abordados de manera 

particular e insertarlos de alguna manera al conjunto de 
reivindicaciones de la clase trabajadora, impulsadas por las 

dirigencias sindicales respectivas. 

En este sentido hay que acotar la creciente importancia que estaba 

adquiriendo por ese entonces, la dotación de vivienda -bajo el 
régimen jurídico de propiedad privada- en el conjunto de las 

negociaciones contractuales entre sindicatos-empresarios-Estado. 

A la par de ello, deben considerarse las oscilaciones que la 

industria de la construcción, tuvo en el mercado sobre todo después 

de la devaluación del peso mexicano en septiembre de 1976, con 

efectos negativos inmediatos en toda actividad constructora 
realizada en el estado. Así por ejemplo, el Conjunto Las Viñas del 

INFONAVIT, apenas si llegó a las 790 casas-habitación construidas 
entre 1974 y 1976 y a un paso sumamente lento: un promedio de 263 

viviendas anuales. Posteriormente, de 1977 a 1980 y después de una 

86.- Cabe aclarar que el grupo inicialmente comandado por el PST no fue homogéneo, ni mucho menos. 
Sufrió constantes divisiones y algunos descalabros, primero en el proceso de ocupación-reaccmódo, 
después en el aprovisionamiento o equipamiento urbano de la colonia y finalmente en la regularización 
de la tenencia de la tierra. En ese sentido, el PST sufrió una pérdida de liderazgo politice en la colonia 
durante los siguientes años. 
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supuesta "reorientaciém". de los programas •. h~bitacional~s' se 

llev.aria a .erecfc)' .. uria .. mi~~a:un~d8:~. ll:a.bi.t~~io,na\::.··~airv Cente~ario 
-en conmemo.ráciÓ·~. ~1.~sA9p.:~eº.~.~/~ ;ff:t~~~'~cf'5~.A~}~,cfudad~ .• ·con. 
resultados· muy, ·exiguosy•de'. ba'jo•,impa~~to :~n.<1a.:oferta: ... general de 
vivienda. Én ~n l~pso ~~ ';( ~fi~~:>~~·y~;~rif~;y~~.:;a.-ir~dedor de. 1, 350 

casas para tr<Í.bajadc:Íres d~ i~· FTA::'.cfi.i; cuyos integrantes se 

estimaban en ·197a en 6,752· trabajadores, agrupados en 36 

sindica tos. 87 

En realidad, el ritmo con que se llevaban a cabo dichos programas 
era demasiado lento y se rezagaba cada vez más respecto a la 

creciente demanda de_. vivienda, cuyas cifras hemos anotado en 

páginas atrás. Ciertamente, la escasez de productos como el 

cemento, ocasionaba la paralización frecuente de los 

aproximadamente 4 mil obreros de la industria de la construcción, 

pero al mismo tiempo, no debe sorprendernos el pobre desempeño de 

los dirigentes sindicales locales, subordinados corno esta.ban a los 
criterios habitaciones oficiales. En donde si pudieron tener alguna 

ingerencia, fue en la asignación de viviendas para sus agremiados, 

con las cuales la CTM negociaba ante los diversos sindicatos 

paquetes de demandas contractuales, a cambio de una subordinación 

ideológica frente al Estado. Dicen Zazueta y De la Peña: 

"La alianza-sujeción del sindicalismo al Estado tiene su parte 
compensatoria: la posibilidad del diálogo con el poder en 
condiciones favorables al sindicalismo, se establece en la medida 
misma en que la organización obrera ~s base del aparato politico; 
establecidos los términos de la alianza, el sindicalismo cuenta con 
privilegios frente a otros grupos de trabajadores, en la 

.negociación de posiciones de actividad interna y de demandas al 
Estado, por parte de los grupos de trabajadores sindicalmente 
asociados". 

A fines de los setentas en Aguascalientes, poco más del 90% de los 

87.- Véase, César Zazueta y Ricardo de la Peña, La estructura del Congreso del Trabajo. Estado, trabajo 
y capital en México: un acercamiento al tema, CENIET/FCE, Mexico, 1984. En específico, el cuadro Vll.13 
referente al número de sindicatos y número de trabajadores miembros de las organizaciones integrantes 
del Congreso del Trabajo por entidad federativa, pp. 464 a 467. 
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trabajadores siildicalizados se encontraban. adheridos al Congreso 

::~:1::1~~ti~t!4f f f tl.s~,e='.:· .. 'c,'e,l'niit}r?;ª~.:1~··1:rz!~ªb:a~¡nºf itf .:~~i~f B1{a~: .. 'FT¡.}:Ai;······v··.~~;;nL 
el rubro .d~~iyÍ~·~d-~. a su ~ez, -~n .baj.o'su 
lider Roberto· Di'az. -::·-.-. ...... ,,,-_. ... ._._ - .. . ··: :~·,.. '"" 

- .. - . , . - .- . :~· . - :_ -·.: . . ' ' - . _-, -:, . . ··, ·.. . . . ·_ 

Un magro programa desarrolló el INDECO en Aguascalientes, antes de 

su transformación a INVI, al edificar el conjunto habi tacional 

"Benito Juárez•, destinado para empleados estatales y municipales. 

Constaba en su primera etapa, de 324 viviendas para el año de 1976: 

--
Por último, el INVI-Aguascalientes y el gobierno del Estado, se 

dedicaron a impulsar en lo posible, fraccionamientos populares por 

autoconstrucción, de los cuales la mayor parte le correspondió al 

INVI-Aguascalientes. El primero de ellos correspondió al 

Fraccionamiento Lic. Jesús Terán, con una inversión de $54 millones 

para construir 750 pies de casa; y el segundo en el Fraccionamiento 

Gómez Portugal, con una inversión de $1B millones, consistentes en 

700 lotes con servicios. Por su lado, el gobierno estatal construyó 

los cimientos de un fraccionamiento popular -alrededor de 260 

casas- con una inversión total de $ll,B72 mil pesos. 

En total, según cifras oficiales, el conjunto de las instancias 

gubernamentales habían impulsado la construcción de unas 4 mil 

viviendas en la ciudad capital a lo largo del sexenio de Esparza 

Reyes, siendo una buena parte de ellas, tan sólo "acciones de 

vivienda" para los sectores urbano populares. De tal suerte que 

miles de empleados y trabajadores al servicio del Estado y la 

empresa privada, se encontraban, como diría el dirigente estatal 

del ~ E, "en las garras de los casatenientes". 

No había entonces, alternativas distintas a la ocupación informal 

de tierra urbana. Pero esto era precisamente lo que no encuadraba 

dentro del marco de la planeación urbana local. Menos si se trataba 
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de una insurgenCia ur.bana no· co~andada ¡P.or. Úguno: de los ~ector~s 
.del. partido·. domirianfe~ ·En esto radicó simplemerite.1a Jmp?rt~ncia de 

la·· toma ··.d~··.·. ti~.rr~s_· ~~./~~:-~i:~~rr~'':,'.~;~.~;fi}.iH·\:r~;.s.~,l?'.'<~~<ti.:;~~0,.fo{ .. 
po tenci.al id ad ·.de un •movimiento <i~'qufl•inario' \.qüe)se•;e's taba· gestando 

en. es e ti em~o -.~.f1Pf~ ~lÚ~~9:·~~~~;i,~d,€~?.~d~~,;!,~~~J;i~~rf;.~t.~\rh~~t.~\~i~(~~~~~'.f~h .· 
como signo de relativa:cruptura;:de·sun·•estHo'.fde):ha¡:er\poHtica:/én···· ... , 

:::~::::~d::~2.~l·~J5f :~f ~~~5*~~~~~ii1·~:;;¡Jºf,tt%~;~~· .. 
·>>'., 

Si las cosas no marchar·on 'bien: en este aspecto para Don Refugio· 

Esparza desde el inicio de su mandato, ello habría qu~...repensarlo 

en el conjunto de las políticas urbanas emprendidas en su periodo. 

De hecho, la ciudad de Aguascalientes se había convertido ya en su 

sexenio, en e 1 cent ro nodal de las acciones es ta tales y de los 

proyectos empresariales locales. En suma, la política económica de 

su sexenio, no obstante la canalización de recursos financieros en 

apoyo al agro hidrocálido, se inclinó cada vez más a la 

industrialización urbana y por ende, al financiamiento de las 

condiciones generales de la producción capitalista. 

4.5 El fin de una época y el viraje hacia la industrialización. 

Cuando Esparza Reyes rindió su V Informe de Gobierno en 1979, la 

economía del estado estaba enfilándose hacia un nuevo perfil de 

desarrollo. Por un lado, el campo hidrocálido se encontraba en un 

franco retroceso frente a los demás sectores de la economía, en 

particular debido al desastre agrícola que por tercer año 

consecutivo asolaba a la entidad. La sequía se convertía en el 

fantasma más temido del campo y ya había hecho grandes estragos en 

más del 70% de las tierras de temporal. Es decir. en las tierras 

ejidales má~ pobres, en donde se comenzaba a manifestar el abandono 

de las tierras y la emigración hacia la ciudad capital o al 

extranjero. Poco le valió el que hubiera sido un estado "piloto" en 
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:~t:~::•.d::)0anª}é:;tt:f6~--ª:tii!Irª{Z:;,x~::f~~dt~~,([ó·iz1.~;z:~-t!~it0~iºs 

:~ºe~~2f Jif J.ri~a:í:º','":,;::~::;:~lt:t::,f J.~~tJ:~~'.::::> .::: · 
efectos; impregnaban al discurso · ofléial a"e un tinte poco 

.alentador, p'araquien fijó como objetivo inicial de sus sexenio, el 

fOrtalecimiento de la estructura ejidal y del campesinado 

aguascalentense. Asi, en noviembre de 1979 Esparza Reyes presentaba 

el plan de emergencia para auxiliar a los campesinos temporaleros, 

quienes habian perdido el 90% de las hectáreas sembradas para ese· 

ciclo_,agricola, debido a la sequia y a las heladas. Era imposible 

que se cumplieran a pie juntillas, las aseveraciones formuladas por 

el g'obernador, apenas dos años atrás, en donde aseguraba que: "En 

este país, y en cualquier otro, los hombres vivirán pegados a la 

tierra y por ésta son capaces de sacarle las tripas"~. 

La situación del estado en este rubro se acompañaba de una sensible 

disminución de los apoyos al campo a nivel nacional, es decir 

federal, asi como de una reorientación de las políticas económicas 

hacia el desarrollo industrial, basado en en el descubrimiento y 

explotación de nuevos yacimientos petroleros en el sureste del 

pais. 

En consonancia con ello, en 1979 se habla presentado el Plan 

Nacional de Desarrollo Industrial, dentro del cual la capital de 

Aguascalientes, quedaba clasificado dentro de las poli ticas de 

impulso industrial (zona prioritaria 1-B) y este era el nuevo rol 

en el que la burocracia estatal y el empresariado local. se 

ocuparían de definir en los próximos años. 

Nada más claro que el explícito reconocimiento del saliente 

88 Véase Excelsior, 26 de mayo de 1977, p.1. Las afirmaciones fueron hechas ante conflictos por invasión 
de tierras ejidales en el estado. 
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gobern.ador•haci~ ~~te pe:rfii' econ{jiilico,·. CUY'.aS bases. estaban (casi 
todas el las) sÓlidalTienfe asentadas·: un apri rato. burcicrá tic o abocado 

:mp::::r{~ª~"~.~~~"_·j"~-~~t{b~~~~f Hi1:1~~e1/.~§ll~i:J n::s t:~al ~s t~:o; gr~:: 
burocracia'. r s·indica1;1•···corpora tivizada~ •·.que · desalentaba cualquier 

indici~F~~~;·t·1~~·~lj,~~:l~;J~~;~:~;i*·~~.ii.~'.d~< ·~~;~ bar a ta; una política· de 
financiamien,to>}ge;.Ta'<c:a(i'i'tal\:·estatal. ·.acompañada de un proceso de 

· .' .:: : .:·,:... ~- :;'.: ,;,-,'~·~;-'.;i:'~~¡.: ~·~',:':{·-::; ... 't.''.:;::.,r;-. ~-.'.'f.-."'/~~-.··_.. · .· ... · .. :. . , 
planeamieíít.ér;<urbánci;":oefinido.· .. a• partir. del Plan Director de 1980; 

• - • , •• '_:', ._.·:.:.:.. 
1 '.'--~-:.:·:'::-;f(;··:: :f"))···<:/,\'(:;~:.,_:. '.•'c:'.'.i"'._; .; _,_. "· ._·: . . '. 

finalmt:;nté,~·fa: •éfapá-:c'crifi.ca·· por la que atravezaba el campo 

hid;~cá'.Údd · .·~· · ffries~ 'á~ los setenta. la cual desalentaba uan 

p'Óli ti~~'de d~~i~\·~Üo regional fincada en el potencial agrícola de· 

la entida:~ 

Algo que faltaba en este redireccionamiento de la economía estatal 
era un mayor apoyo federal a este proceso. Ello podría traducirse 

en un mejor nivel de relaciones intergubernamentales Federación

estado, las cuales no se encontraban precisamente en su mejor 
momento en el periodo José López Portillo-Refugio Esparza, como ya 

se ha comentado en páginas anteriores. Aunque ya se habían disipado 

los elementos de inestabilidad política alentados durante el 

conflicto de "Las Huertas", parecía necesario el contar con un 
ejecutivo estatal de nueva estirpe, poseedor de nexos clave con la 

Federación a fin de potenciar el desarrollo industrial local. 

Seguramente Don Refugio lo percibió en el atardecer de su sexenio, 

y no hizo cosa contraria al mismo. Así lo reconocía en diciembre de 

1979 ante la Cámara de Diputados local: "La alternativa que se 

considera más adecuada para lograr un crecimiento económico 

sostenido, y en consecuencia vencer el subdesarrollo, la 

constituye el desarrollo industrial. ( ... ) La necesidad de seguir 
apoyando esta actividdad se intensifica cuando la economía de 

nuestro Estado sufre las consecuencias iniciales del desastre 

agrícola" . 89 

89 Refugio Esparza, Quinto Informe de Gobierno. 
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Cabe res~! tar. ~b. es t~ ~e1Ú:ido. el.·anu!lcio qile hacia ~!l ·~1.·melldionado 

. ;};;~ti~t~~~~t~l~~~~r~;~l~i~lf ~Jt~~~il~~f~tim, ..... . 
e~taa6~' en" c'~ord':Í.'n~dó;;_·có~ :ras .'.éám~ras''\i'tidiis't~i'ál:e;:'y-:fue:-~;-0 'de 

· · : -. ' ·:.:· :- ·-: ·-, "·. :'~::·=>;,·!,.··:, ___ .:·::·~,.- · "'.'-;> :·':'+.:-:::·: ,_·_:,>··'-::_• .. . ;:,'}:. ;:.~·- ~:· ::::~;_,:.·::.:,--:~·~;»~ :'-_.-,;\:·~ .<:::-:.~·· - :,'..:< (:""·J.~~>:,~·,r, · '. .. _:·:~,:·.·:-::·:.-,<·u-~:.:.::{->·:::.::· 
1 os· aspectos• claveápaJ"á ,'lograr '.e I; enlai:e'.;~de :Tos• recursosfederales; 

··con .• ios,pró~~~\:(js"ci~\;<l'~~a~foii6~'r;i~ti~'.~',;_i:¡{"ióciifi9 ~ .,',;'• ,:'/ ,'_'.' >> · 
Al iriiC:~ia}.·¡: dé~a~a ,de

1

:0-s ~~~enta,la ~iudad éapi tal;. concentraba 

el. 953·'-'de':J.a plarita industrial del estado y el proyecto de Ciudad 

Industrial. se encontraba ya en una etapa de consolidación y de 

pronta saturación, que llevó a Refugio Esparza a lanzar la idea de 

realizar estudios para una nueva zona industrial. Tal "sugerencia" 

encontraría respuesta en el sexenio de Landeros Gallegos, aunque en 

éste el proyecto se asumió como si se hubiese originado durante ese 

periodo y no con Refugio Esparza. 

Frente al campo, el panorama del sector industrial estatal 

comenzaba a ser atractivo, si bien todavía fincado en la industria 

local: "los pequeños talleres están creciendo, nuestra mediana 

industria se consolida no obstante los problemas de 

·descapitalización que padece, aunados a carencias de técnicos y 

alzas incontrolables de precios, tanto de materias primas como de 
bienes de capital ,,g¡. 

De momento se vislumbraban perspectivas de desarrollo, básicamente 

en el grupo industrial de la leche. que para ese entonces había 
conseguido que Leche Industrializada Conasupo ubicara allí una de 

90 Cf, tarrbién Fernando Salmerón Castro, 'Gobierno local y crecimiento económico en Aguascalientes: 
1970·1990', en Espacios. Cultura y Sociedad, año 3, núm. 12, Instituto Cultural de Aguascalientes, 
Aguascalientes, noviembre-diciembre de 1993, 

91 Quinto Informe de Gobierno, POA, 16 de diciembre de 1979, p. 19, 
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las plantas más gr.andes ·.del país, :para iniciar :SUS operaciones ·en 

1990 .. ···Por:su·pal'fe'i> la ·ind~stria ~etal mecán,ica. ilespunbJ.ll~co~o~una· .. 

fü~l!~~f ;~1t,~t::·:I:::1 :~rn;~~~i~~:~~r1~t*~l~lJ;It~i~~~.~.1~=, 
En un):~ter~~ante balance que realizabá. a fin.ales '.de ese' sexenio, 

el Ing. Carlos Lozano de l~ T~rr~ •. ~ritondes Dire~t~r de >:Fo~~nto 
Industria192 , destaca las siguientes cuestiones: 

1) En primer .lugar las dificultades a las que inicialmente se 

enf ~entó esa dependencia gube~namental para poder desarrollar un 

proyecto industrial en el estado. La Dirección de Fomento 
Industrial apenas existía desde el punto de vista legal, pero, como 

lo reconocía Lozano de la Torre, no contaba en un principio ni con 

personal, ni oficinas ni información adecuada. Esta fue una de las 

primeras tareas emprendidas, es decir, crear la infraestructura 

administrativa que les permitiera operar en la práctica como tal. 

2) El propósito inicial del gobernador fue el buscar alternativas 

a la ya alta concentración industrial (de un 95% en el municipio de 
Aguascalientes) que se tenía y en ese sentido, promover la 

"descentralización" industrial hacia las áreas rurales del estado. 

A Refugio Esparza la preocupaba mucho que los campesinos 

abandonaran sus parcelas y emigrarari a la urbe, y en particular, 

dada la condición temporalera de sus cultivos, urgía crear nuevos 

"polos de desarrollo que permitieran a los campesinos tener una 

actividad económica permanente". Uno de sus principales resultados 
fue el promover la maquila en el campo, sobre todo en bordados, 

hilados y tejidos y además, promover la agroindustria a nivel de 

pequeñas empresas. Pero en ningún caso se revirtió la tendencia de 

92 Ver su contribución en el documento publicado por el Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
Evaluación de un Esfuerzo 1974-1980,Aguascalientes, 1980, pp.69-72. 
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concentración· .industrial que v17n.ia. manifesúndóse en :la; capi~al ; . 
. ';'; 

_:, __ :·_···_ : . " :_, . .- > 

3). Los. resultados • !DáS cons:Lstci~ t'eii {~.~:•dieron :1>'rec:Í.samente f:n. ·fos 
proyectos . empresadaies'.:de. mayor enve~gad~~ª" i~n; Í.os icimÓs' de·· 1a 

industria del .vesti.dci .• cÓn'•i~\ cioitf6rm~clÓn; dél 'Gri{po Vestir y 

después con ·el primer.i:céritro · comercial "Plaza Vestir"; y· más 

adelante, casi ~l final· del·.sexenio, el anuncio de la primera gran 

empresa trasnacional que se · iba a localizar en Aguascalientes: 
Texas Instrument. Se calculaba que esta empresa daría empleo a 

3,000 trabajadores en un lapso de cinco años, con una inversión de 

mil millones de pesos, cifra entonces muy elevada, por lo que ~ 

juicio del Director de Fomento Industrial iba a constituir "un 
pivote extraordinario para el fomento de las actividades fabriles 

en el Estado 1193 • Estaban creándose las nuevas condiciones para el 

despunte económico en el estado. 

4) Por último, la ligazón que se logró entre grupos empresariales 

locales y funcionarios gubernamentales, fue en gran medida gracias 

a las gestiones de esta dependencia, en coordinación con 

autoridades de nivel federal. Así, los requerimientos empresariales 
fueron puntualmente atendidos. En palabras de F. Salmerón, la 

gestoría gubernamental asumió varias formas: "desde la canalización 

de recursos de la banca de desarrollo, hasta la organización de 

eventos en los que los empresarios locales exponían sus necesidades 
y puntos de vista a las autoridades federales. Particularmente 

clave en la buena relación entre gobierno y empresarios fue la 

gestión directa en soluciones ocasionales a cuellos de botella""· 

La evaluación que, en forma sintética, hemos presentado sobre las 

acciones de esa dependencia clave, no alude a otros sectores de la 

93 lbidem. p. 71. 

94 Fernando Salmerón, "Aguascalientes: Gobierno local y crecimiento económico·, QQ.i;l!_., p. 8. El mismo 
Lozano de la Torre impulsó el proyecto del parque industrial, al ser nombrado gerente de Ciudad Industrial 
Aguascalientes. 
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acti'vidiii.d Ú1Ífll~~ri~l. ·.·evidentemente .. pc°r rio édrice~nir al caso. En 

p~~~ic~Í~~~~~~J~~~sentes referencias a la situación de abandono 
". . . :: .,. . . ~.: . , .. ' . 

que . c.orite,ni,abari. a t_ener los antiguos Talleres de Ferrocarriles. A 

pesar• dé'iiiaritener su importan te presencia como actividad industrial 

·y ddúicí: ~inpieadora de mano de obra local, su mejores tiempos ya 

habÍ.an·pasado. Después de los golpes que sucesivamente habia te.nido 

·el'•inovimiento ferrocarrilero, a fines de los cincuenta y principios 

·de los setenta, así como el propio declive paulatino del transporte 

ferroviario en México, el número de trabajadores en la empresa 

había comenzado a disminuir. Empero, todavía a mediados de los 

ochenta, se calculaba que más del 60% de los habitantes de la: 

ciudad, tenian algún familiar ligado a la empresa ferrocarrilera, 

por lo que ello debe constatarse, en un necesario estudio sobre la 

formación de la cultura obrera en Aguascalientes. 

La tendencia al declive de los Talleres ferrocarrileros se vió 

acentuad a a lo largo de la década de los ochenta y actualmente 

plantea, en el contexto de la privatización de los FF.NN. de 

México, una incertidumbre sobre su futuro inmediato95 . 

En una apretada síntesis sobre las poli ticas de desarrollo y 

fomento industrial, podemos concluir que en el sexenio de Esparza 

Reyes, se plantearon con toda claridad, las perspectivas y 

expectativas creadas en torno al campo y la ciudad, como ejes del 

desarrollo económico. El fantasma del desempleo en el agro, 

recorria las oficinas del último gobernador •agrarista" que tuvo 

Aguascalientes. La improductividad de la tierra y la 

incosteabilidad de los cultivos estaban causando un creciente 

abandono del campo por parte de los ejidatarios. Con el tiempo, la 

situación simplemente se agravaría. Asi en 1986 se reportaba un 

95 Hoy por ejemplo, se trata ya de Ja privatización del servicio de transporte, de la necesaria renovación 
tecnológica y de Ja recapilalización de Ja errpresa a nivel nacional y en donde Aguascalientes no es Ja 
excepción al caso. Un estudio completo de la historia social del ferrocarril en el estado parece estar 
todavía pendiente, según Jo reconoce el historiador Salvador Camacho. 
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indice. del. 40% de ia pobÍación: rural que emigraba' a la. ur~e •. sin 
solución a :la';vist~96( .... •. < ·<'; .. · 

::~i~ra~if cr~j~~;1~f ?f J!gtiB~~~tf~i~!!~t 1~1~~jz~:~1~:~ 
y. se produ'jC:Í ;.i;; r~'i::á:mtiio'de cuÍti..;os,··•en. donde la uva yel mÚz 

cedieroneipasÓalfO~raje pa~~ el ganado. 

En adelante, se tomarian decisiones más pragmáticas, en franco 
reconocimiento del abandono del campo. Por ejemplo, Osear López 

Velarde, Secretario de Planeaci9.n y Desarrollo durante el sexenio 
de Landeros Gallegos diria afios más tarde: "Es preferible que en 

Aguascalientes fabriquemos automóviles (Nissan), computadoras 

(Texas Instruments) y máquinas de escribir (XEROX), a que 

continuemos produciendo maiz y frijol a precios de oro""· 

Lo que vino después ya no resulta entonces una sorpresa, sino en 

todo caso, la consecución de un proceso que ya comenzaba a tomar 

forma en el sexenio de Esparza Reyes, aunque a él mismo le costara 

tanto trabajo reconocerlo. 

En su conjunto, 

territorio que 

se 

no 

aprecia hasta ese entonces, 

alcanzaban a despertar de 

una ciudad y un 

un largo letargo 

económico y que, hacia afuera, solía considerarse como parte de la 

ancestral "provincia mexicana". El inicio de una nueva década, 

junto con la recuperación económica que tuvo México a la par del 

auge petrolero, le imprimieron una nueva dinámica económica a la 

96 Ver los reportajes: 'El Agro Hidrocálido, sumido en la más absoluta pobreza', en El Día, México, 11 
de marzo de 1986, p. 6; 'No quedará un solo árbol', en El Hidrocálido, Aguascalientes, 20 de marzo de 
1986; y 'Aguascalientes: abandono de un campo sin futuro·, en La Jornada, México, 9 de abril de 1986, 
pp. 8 y 32. 

97 Declaraciones a La Jornada, • Aguascalientes: abandono de un ca/Tllo sin futuro', 9 de abril de 1986. 
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entidad. Pero hat:Ííá algÓ:' que <todavía .no cambiaba ( el esÍ:iÍo .. de 
gestión en la poÚtíc·a>'io6cif>-En'~tódo:casó; los>ain~1:,res forjados.· 

~::~~:~::.:::~: :~:::fir~;~:\t~~~~~iif~~~!i~~~{JJ~fe:!::. 
Aguascalíentes. · .... · 
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5.1 La~ nuévas ~e~a~riciás del des~~roÚ(J u~b~IÍ.o ·.en ·los ochenta. 

Más contundente· 
:-. 

sería, al señalar en ese mismo documento, que 

estaban dadas todas las condiciones para convertir a Aguascalíentes 

en un estado industrial. "Con una economía basada en un potencial 

agropecuario que ha llegado prácticamente al límite de su 

aprovechamiento; con un comercio pujante, pero también en vías de 

saturación; con una industria de despegue y un sector incipiente, 

concluimos que la coyuntura histórica, era la de convertirnos en un 

Estado Industrial" 3. 

A diferencia del sexenio anterior en el cual el gobernador Refugio 

Esparza, mantuvo durante los primeros años, una posición ambigua 

frente a la expansión urbana y la reconversión industrial; el nuevo 

jefe del gobierno estatal se manifestó, desde un principio, por una 

1 Nació en Calvillo, Ags. (1931 ). Periodista, fundador del periódico El Sol del Centro. Ha ocupado diversos 
cargos directivos vinculados a la prensa, en Secretarías de Estado. Formó parte del equipo de campaña 
del candidato presidencial José López Portillo (1975-76) y aunque fue elegido senador (1976·82), ocupó 
la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República de 1976 a 1978. Entre 
1978 y 1980 fue titular de la secretaria de información y propaganda del CEN del PRI. Cf. Humberto 
Musacchio, Diccionario Enciclopédico de México. Vol. E-LL, Andrés Lira editor, México, 1989, p. 1004. 

2 Rodolfo Landeros Gallegos, Primer Informe de Gobierno, 1981 . 
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a~tivÍciades ·eco?ómic~s'. basado .. , como··. nunca 
·,· .. ).·:'.·.: .. : .. :,;·.:::-,;: ·.:;·.;·;' ';:.- .: ,_,.-:'.. 

reorient~é:.ión. de las 
· ... :·• 

antes •. · en .e.l impufso a'''ia'c::Ü.idád::capit~i.: y·· . · .. '.' ''"' .· '.·.·· ... ; 
. " .·, .. , } . . - . ·-::.). :.·' .. -. . ._ .· .: ~ ; : ;·.:. ·. <. 

y en efe~to.>ia:'\:ih~·~dy sueiit~rno reglonal rá.?icianienfe:mostraron. 

la nu~va faz dela moder~idad urbana en la :~lle se Ji~ff,ri enyuel.tas: 

la terminación del nuevo aeropuerto internacional de 

Aguascalientes, situado a 30 kilómteros de la capital, asi como del 

segundo Anillo de Circunvalación a que hemos hecho referencia en 

una capitulo anterior4; un programa de reservas territoriales que 

alcanzó la suma de 836. 66 hectáreas en ese sexenio y se complementó' 

con otras 697.B hectáreas durante el sexenio de Barberena,~ 

(concentradas fundamentalmente en el municipio de Aguascalientes y 

destinadas a promover amplios programas de vivienda); y finalmente 

la expansión de la mancha urbana hacia una amplia periferia, en la 

que se constituyeron fraccionamientos populares, medios y 

residenciales, además de unidades habitacionales para empleados 

gubernamentales. 

Esta periferia se vió ensanchada en los últimos años con la 

creación de "Ciudades Satélite•, como las de Morelos y Terán, al 

sureste de la urbe, que constituyen el presente y futuro inmediato 

de las tendencias de crecimiento de la mancha urbana. 

Si bien este último proceso ya venia observándose desde la década 

de los setenta, es a partir de los ochenta cuando la ciudad 

adquiere su fisonomia real. Con ello queremos decir que la capital 

4 La construcción del Segundo Anillo, denominado 'Boulevard Aguascallentes' ya se había planteado en 
el sexenio de Guel Jiménez. 'Sin embargo, el anuncio oficial de apertura del Segundo Anillo se realizó en 
1978 durante el sexenio de Esparza Reyes'. Cf. Edlth Jiménez Huerta, 'Pautas para el Futuro Crecimiento 
de la Ciudad', en Cuadernos de Trabajo, Serie Desarrollo Social, núm. 1,Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, Oficina de Coordinación de Asesores, septierrbre de 1994. 
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no sólo llegó _c~si al_limite de :su ·capacidad~-concentl'.adora de 

;~~;;:~:~~~1~~~!~~~f~~lifJ1{~.tr~i~~i~J~fíif&0:~:; 
Las primeras ac~iones del gobierno de Land.er(nr se 'concentraron en 

la búsqueda de una solución al conflict~ de Las Húertas, por medio 

de una política de regularización de tierras, en donde también se 

incluyó el asentamiento humano ubicado en la presa Los Gringos. · 

Pero una vez concluida esta fase en el primer afio del sexenio, 

Landeros fijó los nuevos términos en que se darían las relaciones 

entre colonos y gobierno: "no permitir brote de tensión social", en 

previsión de futuros asentamientos irregulares. 

Tal política hubiera fracasado si no se acompañaba de un programa 

de vivienda popular encauzado por el gobierno estatal, y acorde a 

los lineamientos de ordenación territorial vigentes, en donde se 

preveía una expansión de la ciudad hacia el oriente. Si lo 

comparamos con la obra de sus dos antecesores, el programa de 

Landeros los supera con creces, no solo en su magnitud cuantitativa 

(vivienda construida); sino en la direccionalidad del proceso y en 

la definición de objetivos trazados desde el Programa Estatal de 

Vivienda Popular (1981-1986) 5. La dinámica emprendida en este 

proceso seria suficientemente consistente para que, a diferencia de 

otros ejemplos en el país, hubiera también una continuidad en el 

desarrollo del programa durante el sexenio de Miguel Angel 

5 Para un análisis pormenorizado de este Programa véase Mario Bassols y Javier Delgadillo, 
'Aguascalientes. Entre la modernización y la crisis·, en Ciudades, núm.1, Red Nacional de Investigación 
Urbana, México, enero-marz.o de 1989. 

.-, 
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Barberena6. 

De heého'Barber'ená cí::eó en 198'7 el Instituto de Vivienda.del Estado 

de i\guascaü~.ntes'. · (r~i\¡., ·.···.Y.:' aml>Üó ei) número '~~-'. ''..~c,8ioll~~. de 

un 

El i~-t·~-~~~~,;~h~~Vo.;:~·¿'~-ios distintos gobiernos estatales en este 

ámbito '·d'e;: J,;:;,·J~óiit:Íéa urbana, debe ser explicado a partir del 

económico de la entidad, con el repunte 

industrial iniciado a principios de los ochenta. Su "impacto 

territorial" fue muy claro en el crecimiento urbano de la capital 

del estado. Como pocas ciudades mexicanas, se consolidó como el 

único centro motriz verdaderamente importante en Aguascalientes. Al 

que le sigue muy de lejos todavía la pequeña ciudad de Calvillo. La 

expansión de la ciudad capital fue un proceso igualmente 

aprovechado por inmobiliarios, fraccionado res "legales", industria 

de la construcción y no pocas veces; fraccionadores "ilegales" y 

lideres de colonos relacionados con algún partido político, 

6 Nació en la ex hacienda de Los Cuatro, municipio de Jesús Maria, Ags en 1928. Ingeniero geólogo y 
mecánico. Doctor en Ciencias. Fue senador de la República (1970-1976) lapso en el cual también fue 
secretario general del PRI. Durante el sexenio de López Portillo se desempeñó como subsecretario en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1976-81) y fue diputado federal entre 1965-86, previo a su 
lanzamiento como candidato la gubernatura de su estado. Tiene el grado de contraalmirante de la Armada 
de México. Cf. Humberto Musacchio, Ibídem Vol. A-0, p. 165. 

7 Según Gabriel González. Vela, Desarrollo económico y social del Estado de Aguascalientes 1966-1992, 
Instituto de Investigación Económica y Social Lucas Atamán, A.C./lnstituo Cultural de Aguascalientes, 
México, 1992, p.18. 

.-1:, 
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::::~~~~::~::nt=~~·;·~ori:¡:_:'. •. d::::~··:.·· J(~r1~i~t¡~;J;~k• S,~6d:rra,t~ba~: •... ·. :::·· 
lineamÚntos \.::'poi' n?rina-.... ·1'9;~7t8;.ª· ·_{~s ;:.~~S,\i~t~.s\'pJ;an_~s/ de> d~~:~ribi16·:· 
urbano ~l;bor~d~~ ••desde 

Los asentamientos irregulares, sin dejar de existir ·a''io· ~arg·¿ de 
la historia conte~porinea de la ca pi tal, fueron a ·diferencia de· 

otros estados, la nota discordante, más que la tónica general que 

ha caracterizado su proceso de poblamiento. Hacia 1993 se 

contabilizaban 23 asentamientos irregulares. Aunque 12 de ellos se 

encontraban dentro de la mancha urbana-· y "ocupaban 181. 04 has. 

representando con ello tan sólo el 2. 4% del total. En los 23 

asentamientos vivían 2,941 familias y se estimaba que la población 

total en estas áreas, ... era de 15, 700 con un promedio de 5. 33 

habitantes por vivienda 11
•
9 

Este dato escasamente difundido, merece dos comentarios: el primero 

es que en efecto, se rompe con el "mito" de la ciudad sin 

"desorden", en el que sólo era posible la existencia de una colonia 

o fracionamiento previa autorización de los órganos institucionales 

del estado. Aunque este "desorden" puede todavía crecer en los 

próximos años, su magnitud es minúscula comparada con otras 

ciudades capitales de estado (Guadalajara, Monterrey o San Luis 

Potosí, por ejemplo). El segundo comentario es que precisamente 

este hecho ha sido escasamente aceptado entre los propios 

funcionarios y desarrolladores inmobiliarios de Aguascalientes, a 

8 Un critico de los procesos urbanos que han dado lugar al 'nuevo Aguascalientes' es Marco Alejandro 
Sttuentes en su obra Aguascalientes: Urbanismo y sociedad. Nueve ensayos de interpretación de la 
realidad urbana.Instituto Cultural de Aguascalientes, Col. Ensayo (Contemporáneos), Aguascalientes, 1994. 

9 Edith Jiménez H., 'Pautas para el futuro crecimiento de la ciudad', oo.ctt .. p. 21. 
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decir .de la a~·t·o·ra· .'del · teXto~·- ~~-f~i·~a_ O sea que aún 

prevaiece::.esa imagen: un· .. 'tanto ·idealiZada;de;.AguascaÜentes, en 
. ,. -·· - ,., .... , '. '" ..... • .• · • ~ " ·1 • ' ' ' 

donde )os'·•a:'s¿nt~;;¡¡~'fl'tds ·irregüía'res 'rio ciiben···én .·ese esquema de 

·ciuda?_;;;/d¡·?~t~?~iii:~~.~~i:~::,~~ w~~-}i't~~·?. ~Í~iíif !'"-·_ ...•.. · ....... . 

domó. J~~~~···~im~;Ldo •en L~¿.:~i~ ~~·.;~~/~{Igti¡ .··~·~.-·.·vi ~ienda llevado 

~'-'. b'~~¡;: \1~~arite .· e1 sexeA~A· ... -~et§¡¡aij~eros e;~. ·.y ·continuado por 

·· Barbe~é~~. apuntaló el procesód°e ind~strialización que ya se venía 

observando en años antei:i~~es. _··r,as ·demandas de tierra urbana y 

vivienda crecieron dur~n't~ l~s ochenta, pero sin desbordar las' 

expectativas de crecimiento contempladas en los mencionados 

documentos de planeación. La primera y súbita alteración del 

esquema contemplado por las autoridades hasta ese momento, fue a 

consecuencia del proceso de descentralización de las oficinas del 

INEGI a la ciudad de Aguascalientes, pocos meses después del 

terremoto de 1985 ocurrido en México11 . 

De hecho este primer desafío lo tuvo que resolver en la práctica, 

el gobierno de Barberena, al inicio de su administración, con el 

arribo de 2, 500 trabajadores del INEGI y sus familias: "Un primer 

aspecto que debió enfrentar el gobierno estatal fue impulsar un 

proyecto habi tacional que apoyara y facilitara el proceso de 

descentralización del organismo. Para tal efecto, se creó el 

Fideicomiso del Programa de Vivienda (FIPROVI), financiado, entre 

10 Véase de Edith Jiménez H. (Coordinadora), "La Vivienda en Aguascalientes. Problemática y 
perspectivas", en Cuadernos de Trabajo. núm. 24, Col. Desarrollo Social, Oficina de Coordinación de 
Asesores del Gobierno del Estado, Aguascalientes, Julio-Agosto de 1995. 

11 ·Ahora con la llegada de tres mil trabajadores del INEGI, con necesidades nuevas de servicios y 
vivienda, se rebasa o por lo menos se llega al limite de lo contemplado en los planes de desarrollo urbano, 
hasta el año dos mil. Pero se 1endria que seguir en la línea de la planeación". Entrevista a Antonio 
Villanueva, Procurador de Colonias Populares, Secretaria de Planeación y Desarrollo, Aguascalienles, 20 
de marzo de 1986. 
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otros, por FONHAPO~'tz. Pero como fo reé::onoCiéra la misma autora, si 

bien los costos· de '~rb~~iz~~iÓri · f~ero'n\ a:lfos' t>~Ú' ~i de~ii:r~oú~ .· 
' . ' '· . ·-. " -' . : . , . - ' .. ·' ,·\-.•':·~;.:.•.::, . 

babi tacional. desti~ad~y~' :X.~si;:;~~;;~~~~~;?.·~~\rés}f'.L~.~~;:ª\0s; ~ééién. 
inmigrados; · en·. términos ; del:::.proyeé.to :,: dé ·::deseen t raliz'ación :.]del: 

~~~~:;:~:\~~~~:f !~~~llilllíjl~lt~J~lf illf !'11t;}c .•.. 
menos suficientes). las< previsiones'. que :se ·habiarii'hécho:fr'ré_specfo '':áL;';'.: . 

:~::::a1::::::~e:::~1::Lf ª•·medl:~~I-~ff:~iJiiI{~~-~~~t'lc!e~rf.:r~i.~t~f,or":;ia}·r1j~e;:sJ' ej idales y en gener::al, ~o{ la a~~uidi~ióri de r'~$t;¡.;;a~· . . . . . . _ .. 
para uso habitacional de tipo popular. 

No es nuestro objetivo el realizar en este momento un "balance• de 

la política habitacional. Pero si conviene resaltar el hecho de 

que, como tónica general de los distintos periodos gubernamentales, 

el proceso de ocupación del espacio por medio de asignación de 

vivienda (o tan solo acciones de vivienda) popular, ha estado 

altamente politizada. Ello no llegó a variar sustancialmente en los 

ochenta y principios de los noventa, por la presencia de partidos 

politices gestores, como el PRI en principio y el PRD o el PST (hoy 

PFCRN), en segunda instancia. A conclusiones similares se llega en 

un estudio del poblamiento de Ciudad Morelos realizado por Edith 

Jiménez14 • 

12 CI. Ma. Concepción Martínez Omaña, Aguascalientes: un ensayo de descentralización (1982-
1988),lnstítuto Cultural de Aguascalientes/lnstituto Mora, Aguascalientes, 1994, pp. 204·205. 

13 Ma. Concepción Martinez Omaña, lbidem, p. 206. 

14 Cf. "Pautas para el futuro crecimiento de la ciudad", QQ. ¡ill.,p. 15. 
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Podrías e· afÚmár.' qlle• 's~ . trató. de una '.política m~rcélda p~r la 

~::::~:::f ii~B&Bl~f {~~i!~1~~\i;J~~§!fiJl;:~1;~~.f:'t;::.::·:·. ·:~ 
líini fo ··a:.>inédiadós'.'de·:1:-ro·s>novenfa .. ··.;En: efecto. la, fragilidad del 

. :. : ~ ~:· ::·</ .. ::<::·:·-'l-·'\.:?'.·t:)\;i.::>::~-.~/-.:,_.~·\:~·::r.:,_::s:.-/~.~~·::.:::::."::\·:,'">\~.:.~>. ··.'..:. ·:·· .. :·:--·. -:·."«" ··::. - . . ~ 
sistema P()l"itl.co'hegemonico/en, Ag~ascah~ntes. se acentuo en 1995. 

En ~~htcí·· ~~1:~;''.~c~~;i~'.,W~:~:.:·'.ir~~úa.~oti ·.paulatinamente, proyectos 

a.:1 t~r~a ti vos el~ ocupacÍéln ·c1~1 es~acfo' qtie minaron la capacidad de 

lider~zgo priista en las colonias populares. Asimismo, el hecho de 

haber emprendido un conjunto de acciones gubernamentales en la 

ciudad de Aguascalientes, desde el nivel federal hasta el' 

municipal, sin la presencia de un gobierno local de aposición, 

faci.li tó el encuadre y la subordinación a las poli ticas urbanas, 

incluidas la habitacional. En lás páginas finales de este escrito, 

volveremos a ello. 

Examinemos ahora algunos de los rasgos más característicos del 

Aguascalientes de los ochenta y principios de los noventa, en cuyo 

lapso figuran los sexenios de Landeros Gallegos y de Barberena 

Vega. 

En principio se trata de un periodo en el cual prevaleció la 

estabilidad política en la entidad, por encima de los conflictos 

locales y de movimientos sociales. que sin ser menospreciables, no 

llegaron a desarticular el proyecto hegemónico, ni por lo tanto a 

las élites políticas tradicionales. Es en fin, un periodo lleno de 

una intensa actividad económica que transformó las fuerzas 

productivas dominantes, pero que no fue acompañada de una 

transformación en la esfera de la política local. Esto es, que 

mientras el estado de Aguascalientes se encontraba de lleno en el 

recambio de su patrón de acumulación capitalista, con la puesta en 

operación de empresas con "tecnología de punta", como Nissan, 
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Xerox, Nipomex; etc~ f 
. '. ·: 

poder• se mantenian 

inaÚera-blés_. 
'.'.' ' ·• _·· ·~~ j .• 

.. ·:;r,::i~;,~~i~~lE~~,·~§j~~;~, :~:J~ .. :·::·,,:'..'•.•:"f :;~·:¿:;::.cr:: 
lcical_es/ de·, la 'otra. -,Ello,-_ a'.' pesar. de las ' di~i::~~~-~ri~ias y 

nego¿:fa~Í~~e~ :. ;:,e~~ati1~6}a~~/ •·entre ambos sectores. logrando 

cori~úi:.iiirs~ en ún blo9ué\hegemónico que conservó los privilegios 

que ot~rga el poder, a.- lo largo de más de 20 años: "En 

Aguascalientes empresarios __ y administradores públicos formaban' 

partl:! de una misma élite ligada por vínculos de parentesco, 

carreras comunes, espacios sociales comunes. perspectivas e e 

intereses comúnes""· Por otro lado, tal parece que los efectos de 

esa reestructuración de la economía aguascalentense, tardaron en 

hacerse sentir entre la clase trabajadora y sectores medios de la 

población, pues el PRI aún mantenia bajo su control, todos los 

municipios del estado y la mayoria de los escaños en el Congreso 

Local hasta 1992. 

La transformación de Aguascalientes en un modesto, pero dinámico y 

moderno emporio industrial, fue posible por la conjunción de una 

serie de factores que van desde la coyuntura del auge petrolero en 

México de principios de los ochenta, plenamente aprovechado por el 

gobernador en turno Rodolfo Landeros Gallegos y continuado por 

Miguel Angel Barberena. Por supuesto, la revitalización económica 

era deseada por "empresarios locales, aceptada por empresarios 

nacionales y extranjeros -sobre todo ligados a algunas 

transnacionales en proceso de relocalización industrial en el 

15 Fernando l. Salmerón 'Aguascalientes: Gobierno local y crecimiento económico', QQ. g[\.,p. 7. 
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mundo- e ·incluso respaldada por algunas empresas públicas;,. • 16 , ·A 

ello, se Ies·unieron. otrds .fiict~r~s 6ém10,·eL,(f!rreo • controlsfodical · 

::~~:;::~,~~~~tJ~rf :~iil~rf {¿ !J~~1~1l~1~~~;:tf:n~:~1~~~r 
•Asf,.· .• ···.·:~~J.;'~?,J;5~i~'1~~f~:t~'';1i:~&~~.:: ~.~· :~¿c;;_~d~~··. ~i·~~·~··''··ri()' ···~a~·~·a . -logrado 

consti,tuirs'ed~nisujet'(FpólHico ~Í::tÍ~b .. ·. e.i i,nverslonista privado, 

. :~~!i~tl~~~~~~~l~~~fof¿~A~I~L:uo:~ .-.:~~::º podleí t::a s:~~aspcr:lyeenctteons:~. 
·úsarr;,l'!ai·da?italista· en' la región. 

' '··'.•:". - . . . . 

Dicho ·proyecto ponderó por encima de sus limitan tes ecológico

nattirales (la escasez de agua en una zona semi-árida, por ejemplo), 

a la capital del estado, como centro motriz di fusor del cambio 

estructural de la economía local. Examinemos primero algunos 

indicadores de su economia. 

Si en 1970 la población económicamente activa era del 36.9%, esta 

desciende al 17.9% en 1980 y al 15% en 1990. Lo que se ha traducido 

en una masa de trabajadores que emigran del campo, ya sea a las 

ciudades o bien al extranjero como "braceros• en la frontera norte. 

Este paulatino abandono de las actividades agropecuarias 

fundamentalmente por el ejidatario o campesino pobre-, aunque se 

presenta como un fenómeno nacional, en Aguascalientes es ya crítico 

por las sequías y heladas que anualmente azotan al campo. 

Paralelamente, tiene lugar en el campo una modificación en Ja 

estructura productiva y laboral, pues ahora la ganadería representa 

16 Antonio Rojas Nieto "El desarrollo industrial reciente: el caso de Aguascalientes', en El Cotidiano ... núm. 
33, México, enero-lebrero de 1990, 
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.~:v~i:::;:if ;:f íil~;f:e;;~:{~::::::•::.::::~t1j:f j~~~:;~:::;;:~::e:~ .; 
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~::;:!f ~~J~~~i~l~\~if~Jf1~ret~~tÍ~~~~t~~f~!~~Í5~t!~ 
creciniient?';'\ce>n;;el"-'18;9% de ·1a PEA estatal .. ····~. · .· ··; · 

.. ··:·¿,_;-.'~·: .. ·.:: '• -,-
,, ;·.· 

La "terc¡a'~iz!lc1t'.ln" de la economía es consecuencia del crecimiento' 

urbano de la.capital, acompañado de: a) la expansión...,del aparato 

estatal: oficinas de gobierno, creación de nuevas dependencias del 

gobierno estatal o municipal, relocalización de instalaciones del 

gobierno federal como el INEGI; b) multiplicación y diversificación 

de la oferta de servicios turísticos -hoteles, restaurantes y 

bares- y de mantenimiento de la infraestructura; c) ampliación de 

la red vial y de comunicaciones, así como de la red de servicios 

financieros; d) la proliferación del comercio establecido así como 

del "sector informal" de la economía urbana. 

Pero sin duda, la novedad económica más importante ha sido el 

despunte industrial de los años ochenta. Puede decirse que mientras 

en el contexto nacional el pais se encontraba bajo los efectos de 

la crisis económica desatada en 1982, cuyos manifestaciones se 

hicieron sentir en una prolongada recesión de la economía, 

reducción del gasto público federal, cierre de empresas y 

crecimiento del desempleo; Aguascalíen tes se enganchaba a la 

propuesta del nuevo gobierno de Miguel de la ~!adr.id de "cambio 

estructural". Es decir, que a fin de reducir la dependencia de los 

17 Cf. Rojas Nieto.,., QQ. gj1 .. 
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ingresÓs prov~nientes de iá .. expÓ~tación de pé tróleo; cúyos ,precio.s 

Se· 

deúna 

Estarlo 

econ~mía; comq'condición•para er:ectuaf" ·1arenegociaciónde la"'deuda': ·. 

m.exicaM~.ªo·.·n· ...• e/..pt':oa.:rr·.'.l.·O~e .. ~.··.,Id .. ~n·~·t~.···e·· •... r?nea'.c:l.·l..~O~·in't.'ail·fl.:n:·~,a.\.;~.':.~.<;¡~ri~,:'.~cift;J.' d.~· '.frit~~,~·~~~:; 6bn: el .·.· 
Fondo, .. :/ ' 

.- .i·\.'· .-.:,·~·<._·_:·e~;-<:.·:.· 

Hechas .esta precisiones sobre . el ~ol1texto nacioná.i. 'r~sti,na. un 

taiito sorprendente el que durante el sexenio de .Lander.os Gallegos 

se háblara de un Aguascalientes dinámico, con una ·inversión pública 

sin precedentes, de parte de los tres niveles de gobierno; y con un 

crecimiento del PIB estatal que comenzó a despuntar a mediados de 

los ochenta, en contraste con el nacional. Había en efecto una 

confianza empresarial manifestada por la instalación de nuevas 

empresas, de medianas a grandes, que a finales de el sexenio de 

Landeros, habían generado más de 23 mil nuevos empleos 20 Lo 

anterior se presentaba dentro de un marco de "paz social", 

ponderado por el cuerpo de la administración estatal. 

De hecho, el auge económico se manifestó, con una serie de 

altibajos, a lo largo de toda la década de los ochenta. De manera 

18 Cf. Luis Medina Peña, Hacia el nuevo Estado. México, 1920-1993, FCE, México, 1994, cap. VII. 

19 Por ejemplo, debe destacarse la firma de la carta de intención con el FMI, en julio de 1986, en donde 
el gobierno mexicano contrajo varias obligaciones. Si bien no fue la única firmada desde entonces por el 
gobierno de México, se le señala como una de las más severas. 

20 Según Landeros Gallegos. en entrevista a La Jornada, 23 de octubre de 1985. 
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que en.19.86 . "al mom~nto del recambio de las autoridades estatales; 

Aguascal ieÍ1ie~.<'p~r~6ia :.~ibe~:.:~~d~bi~A·.<11~ d~i._s'.is: ecci~Ó~ic~ ;, 21 > E~ 

: ·. ·, .. 
,fueron 

'1995 y 1991, 
·. ··.··:.",<': 

mientras que 

Para tener una idea' del "boom" industrial que tuvo Aguascalientes,' 

se c<rléula que entre 1980 y 1988 se acumuló un volúmen de 1,100 

millones de dólares de inversión productiva centralizados en 

alrededor de 200 empresas. Concentrándose en las ramas 

metalmecánica, automotriz, electrónica y de alimentos y cuyo origen 

del capital proviene de Estados Unidos y Japón, principalmente. A 

mediados del decenio, Carlos Lozano de la Torre, quien a la sazón 

era Secretario Estatal de Fomento Industrial23 , estimaba en 80 mil 

millones de pesos de entonces, el monto total de las exportaciones. 

Desde esta Secretaria, como hemos indicado, se gestionó el proceso 

de reconversión industrial logrado y se defendió a capa y espada, 

las "bondades" de la inversión extranjera radicada en el estado. 24 

21 Fernando Salmerón, "Aguascalientes: de la pequeña ciudad a la ciudad media explosiva', QQ. !1i!,., p. 
10. 

22 Según estimaciones de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Estatal del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes. Véase, Gabriel González Vela QQ. gj!., cuadro 1, pág. 123. 

23 Una de las primeras acciones de Landeros Gallegos 1ue una reforma administrativa que elevó a 
Secretarias del Gobierno del Estado, las distintas Direcciones. Uno de estos casos lo fue la mencionada 
Dirección de Fomento Industrial, convertida a Secretaría y a cargo por 6 años más del mismo funcionario. 
Con ello se pretendia darle continuidad al nuevo proyecto industrial. 

24 Cf. 'La inversión 1oránea, factor de recuperación', en El Sol del Centro, 21 de junio de 1985. Véase 
también • Aguascalientes: nueva fisonomía', en La Jornada, 3 de octubre de 1985, p. 12. Cabe destacar 
que dentro de las tareas de promoción industrial, estaba la de publicidad pagada en los periódicos, tanto 
nacionales corno en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos. 
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Aunq~e ·~on ~~nor ~igCÍr,,. es te, impul,so ~egu.Í.a; ~Í.gent~ aL iniciars.e 
. " . . . '..'-;" . ·~ - . -~_;·.· . '. - - , . : ' . . .. i ·_, __ ;· - . . -~- . -_, ; ... , .·. - - " ._. -.... ·.' -_-._ .,· 

la __ ~.écada>ac~ual:'.'f\si,'·11·•·•finales ele 19~0tem1>res11r_iC)S· .. del·· estado, 

. nac,~?~-~tf ~~t~r}i~~~.~~t~\).~,f f ~{¡;,:J.~~i3fii,eK··~:~i~~~:i'.!~fTin~s· .·· .d~· .. ·_•Go_r_~ ar~·-· .. 
entonces_\Presidenté}dé.'Ta:•.Repúblic"a;\ un•'conjúnto de proyectos a 

,·;'. 

Aguascalientes,. .para ciertos empresariales locales grupos y 

foráneos,- lá ·cual· no debe dejarse de lado al ponderarse las 

"ventajas locacionales" de un pequefto estado como éste. 

A lo largo del decenio pasado y principios de éste, se conformaron 

en total, cinco zonas de desarrollo industrial distribuidas a lo 

largo del "corredor industrial norte-sur": a) Ciudad Industrial de 

Aguascalientes; b) Parque Industrial de Valle de Aguascalientes 

(PIVA); c) Parque Industrial El Vergel; d) Parque Industrial de 

Alta Tecnología (ALTEC) y e) Parque Industrial Siglo XXI. Con 

respecto al Parque Industrial Valle de Aguascalientes, se esperaba 

un sensible incremento en el número de empresasa instaladas, pues 

apenas se había aprovechado una cuarta parte del total. La 

beneficiaria mayor de este parque era la gran empresa capitalista, 

al asignársele el 40% del total de su superficie25 . 

Del conjunto de parques industriales, el que mayor rezago tenía en 

el proceso de instalación de empresas, era el de ALTEC, con 30 

hectáreas disponibles y apenas una empresa que planeaba instalarse 

25 Datos tomados del V Informe de Gobierno de Miguel A. Barberena, Aguascalientes,1991. 
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en ei. lugar. En con frapar.te, la Ciudad Indus~riaL ya se. en~ontrá.tiá. 
completa-mente saturada'• afios atr~s y, constituyó el•'.puntar para el 

desarró11ó .inCiüstri.a1 ·sübsec¡;ent'é .·.·-··•· 
·:-::-\., · .-,._, ~,'· ... ~ , ,.,.<.·~ j)~~;'.'_/':'.·:i·,?. '. · .> :" :r' .-.-:--'.:· .. ~: _. _ · ··:\:::. ~. __ -:/<, :: :- .. 

En· ]I C:c;11~~¡lcia.~ióri, d~1 
d:~~~~~r'úi6n 'ae ~na Úanja 

cul tivCÍ al ser. 'expropiadas' 

productiva, el Estado, los empresarios' 

· y.' e;i:;.cg_~~~-:-: ca'pi tal . comercial, han fincado sus perspectivas de 

de'sCl.~~~·110,Y:~Íiri a costa de las mejores tradiciones locales. No hay 
. . - . ,• ''."-':;·::< 
duda que c'on el recambio acelerado de su especialización productiva 

se están produciendo fenómenos nuevos en la vida cotidiana urbana27 . 

Tomemos como ejemplo la vieja tradición sindical ferrocarrilera que 

hemos puesto de relieve en capítulos anteriores de esta tesis. En 

las actuales condiciones ésta se está perdiendo pues de haber 

tenido en su mejor época 6 mil obreros en los Talleres de 

Ferrocarriles Nacionales de México, ahora se reduce su número a más 

de la mitad, con fuertes problemas de abastecimiento de materiales 

de trabajo, más aún cuando "se opera con altísimo margen de 

capacidad ociosa, con ausentísmo muy elevado y con una disgregación 

26 Delgadillo, Javier , Reestructuración oroductiva y cambios territoriales del espacio nacional. El caso del 
estado de Aguascalientes, Tesis de Maestría en Geografía, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
Mexico, 1991. 

27 En el campo, además ha proliferado la industria maquiladora que está empleando miles de mujeres 
costureras y trabajadoras sin derechos sindicales, bajos salarios y alto grado de explotación laboral. Esto 
hay que verlo, como parte de cambios más generales en el ciclo industrial nacional, pero también corno 
la influencia de la ciudad sobre su entorno agrario inmediato. 
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:~::::~~.::~,~;~~·:.;:.·~':i~;~~;~;~g~~i~t~,r~~,~~~1,:~~;É~f J~~~ii; 
agen tés 'sociales,, en es te·;caso ·e1~_sfodica"fo .férróé:ar~ilercr~:· que sin 

::::~::~e·:~:-~ut~:::~ ··teiren~ .· ~nt;~:·~ff-~~~~~~~~~~h:~~~;.;~.f~~~,t~
1

;~~}~~a~ §.~;·· . 
--:·.·:;··:>~·:,~,~ >< •· .~ 1-.:~~;..~1¡_;;.;;:r.-.·. -.~ .. -- - ... -·· ·:::< '. :.:.: 

n~ t~l ~anera que en el marco de .fa. ;~'.:!~i~Íó1{~-~~{r~~·~~.'1,'.d~··~~~~ 
a la globalización, las viejas formas de gest:ión. faboral' . teñidas .· 

·del. paternalismo de los .empresarios locales de Úpo t.radicionai, 

son. cada vez menos dominantes. Ante ellas se levanta un nuevo' 

sector, si bien reducido del proletariado, sometido a nuevas --!'ormas 

de trabajo y entrenado por la empresa en tareas de manejo de 

instrumentos digital izados. En este esquema, se presenta una fuerte 

competitividad en el mercado laboral e inseguridad laboral, bajo 

contratos de trabajo más "flexibles". Cobran forma la 

"automatización", la robotización y la programación sistemática de 

niveles de producción al interior de la fábrica. Los casos más 

conocidos son la planta automotriz de la NISSAN, Xerox de México o 

en Rivera Textil29. 

En las primeras dos, se trata de filiales de transnacionales 

instaladas en Aguascalientes desde principios de los ochenta y que 

como otras tantas, han empujado al conjunto de las industrias 

medianas y grandes a la modernización de los procesos productivos, 

so pena de desaparecer o bien de ser absorbidas mediante compra o 

2B Rojas Nieto, m ~ .. También puede consultarse el texto de Eugenio Herera Nuño, 'Aguascalientes', 
en Pablo González Casanova y Jorge Cadena Roa (Coords.), La República Mexicana. Modernización y 
democracia de Aguascalientes a Zacatecas, Vol. 1, Col. La Democracia en México, CllH-UNAM/La Jornada 
Ediciones, México, 1994, 

29 Esta última por su irrportancia se ubica como el primer consorcio textil en América Latina y el cuarto 
en el mundo, según Rojas Nieto, ffi ~-
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fusión . por: los. .gran,des> consorc~oi:;.,. qüe .. : ·se·.,; 1ev·antan en 

AguascaÚen\es: .. . · ; ) · .·. 
0 

· }:< , ... · .. ·.·.· ... •.'. ... · .. ·.:· 
·. '·. ·. ; ~·/·~·-~.' , .. ' . . . . . '" 

·~-~/·.~ •",,.;¡•.';:· ., ~:./::. -;;· . - ··'· ,· -

• E~ •. i:~i~~.~I1.:',t1i~.~a.~:}·r~{~·;· .. ~5,'·~~j)ih:iJ,8e~o aesiguai Y <li rif~~~i~ao de .. 
integración. de''clas•findustrias al •t:cimeréi o in terna~iónal,. en hs.~C¡Ue 

.;~;::~~~!;f l~~1~;r;;=~:;;~~~:;;~;~;~::. ·~ ·::~:::: 
irldtl.~t:r'ü;:,.·y.· se:en'cüentran a punto de desaparecer o ya lo han' 
h~cJi¿·:i .. ;:·•.··· .. 
tJ) ·. ~·{~~· q~e :se integraron párcialmente y luego se estancaron, ( ... ) 

~.que eri gerieral son sect6res integrados al consumo interno del 

país": y 

c) "las industrias dinámicas integradas bajo diferentes formas al 

comercio internacional, entre las que cuentan productos metálicos, 

maquinaria y equipo, que incluye a la industria automotriz y a la 

de la maquinaria especial para la industria", entre otrasn. 

Una nota relevante para el estado es el primerísimo papel que 

ocupaba a nivel nacional en la industria de instrumentos de 

precisión, al captar en 1989 el 41% de los ingresos generados en 

esa rama. Es decir, muy por arriba del Distrito Federal y el estado 

de México, aún cuando sólo capte el 7.67% del personal ocupado. Es 

esta una muestra de la introducción de nuevas teconologias, más 

rentables y más ahorradoras de fuerza de trabajo. 

30 Blanca Ramírez y Emilio Pradilla, 'El Tratado Norteamericano de Libre Comercio y Ja Integración 
territorial de México a los Estados Unidos', en Revista lnteramericana de Planificación, núm. 103, julio· 
septiembre de 1993. 

31 lbldem, p. 29. 
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Acorde. con el .. nue'1~ ~odelo ·de. ~~pecializacrnn prqductiva volc.ado 

hacia el .merc~do inte~n~cional;<.se. ha .iilé:rementii"do. en'éirmemmente. ~l. 
'. " ;, , : ' >" .. - . . ~- • " . : ·1; .- .:•". -:~;:·:: 

. volÚmerÍ'./dei sus . ex1:í'ort'áé'ií?nes. si 'en. ·~.986'/erá de 30. 1 mil,l~nes 
dÓÍár~·5 ;\de,;fos i:Uaies 26. 8% cohespondía!l, a 1~; l\lkhÜta~tu.f.¡3r;;,, 
enero.a ~eptiémbre de 1991 las exportaciónes.fueron por un tóta;Li:Ie· . 

.115 milÍones de dólares, en donde el 88% corresponde 'ai sector 

industrial, 9% al ganadero y el 3% al agrícola. Más·· adelante 

ve.remos que esta tendencia ha logrado una mayor definic.ión con el 

paso de los años, hasta convertírse en el principal destino de la 

producción manufacturera. 

··""':9, 

Hacia diversos países de Europa, Asia y América se canalizaron 

dichas exportaciones, mientras que a pesar de seguir creciendo, las 

importa.cienes fueron menores, del orden de 83 millones de dólares33 . 

En definitiva la imagen urbana de los ochenta estaba ligada a la 

nueva infraestructura comercial instalada en la ciudad central. Año 

con año (y prácticamente hasta 1995) se seguían construyendo nuevos 

centros comerciales, entre pequeños y medianos, que transforman 

los estilos de vida y de consumo de los habitantes hidrocálidos. 

Aunque este fenómenos se ha extendido a la mayor parte de las 

ciudades mexicanas, empezando por las grandes metrópolis, desde 

hace unos veinte años, y es característica común a las ciudades 

latinoamericanas, en Aguascalientes llama la atención por el ritmo 

acelerado de su desarrollo y su localización espacial 

preferentemente en las áreas urbanas de mayor valor comercial. 

32 Según Rojas Nieto, QQ gj!. 

33 Cf. Miguel Angel Barberena, 111 Informe de Gobierno, Aguascalientes, 1991. 
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A manera de ilustración, a·.··prilJ.cipios de los. noventa· existían 

diversos 'tipos de:: centros; .2(i~~i6iú~s ·. (20) y ',tiemiiís::'~de .. 
autoser0ic'io;¡za{~.'{¡j~ C:u'a'.le~/~~ ~uími.rían· 6 nuevas·· i~~tal8.6ibll~~· 
en constr~c~lóricólJ._~~s,de 860 locales. En suma, el comercio ya.se 

había convertido eI1>-~n()'. ''de los sectores económicos de ;n!J.yor 

dinamismo, al concentra~ ei 30% del personal ocupado en la entidad 

y sumar el 56% de los es·tablecimientos dedicados a actividades 

económicas. Es claro que en su consolidación y expansión contó con 

el abierto apoyo del gobierno estatal, sobre todo durante la 

gestión de Barberena, quien se destacó en este ámbito, al apoyar el' 

crecimiento del comercio y los servicios. En ese sexenio, "la 

inversión pública se orientó a la infraestructura urbana 

(equipamiento comercial, pavimentación de calles, un nuevo teatro, 

edificios de oficinas, una planta de tratamiento de aguas 

residuales), instalaciones de fomento al turismo y un ambicioso 

programa de vivienda".~ 

Este señalamiento confirma que con la transformación económica de 

la ciudad en los años ochenta, la "nueva" política urbana se 

orientó hacia una de · las áreas de mayores realizaciones 

gubernamentales en materia de inversión pública: la vivienda 

popular35 . En este propósito destaca el !VEA, creado en febrero de 

1989, el cual aprovecha el ya intenso proceso de expropiación de 

tierras iniciado con Landeros, para construir sobre ese suelo y con 

34 Fernando Salmerón, 'Aguascalientes: de la pequeña ciudad a la ciudad media explosiva', QQ. !ill_., p. 
10. 

35 Cabe resaltar que durante el sexenio de Barberena González, Ja inversión pública en desarrollo urbano, 
vivienda y ecología participó con el 65.3% de la inversión pública estatal. Cf. Gabriel González Vela, QQ 

QlJ.., p. 75. También puede consultarse a Osear Luis Narváez, 'Balance y perspectivas del desarrollo 
urbano en Aguascaílentes', en Claudia H. Vargas (Coord.). Aguascalientes en Jos noventas: estrategias 
para el cambio, Jnstttuto Cultural de Aguascalientes,Col. Esanyo Contemporáneos, Aguascalientes, 1993. 
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inversión pública, privada y mixta, alrede.dor de 44 mil viviendas ;' 36 

''.-· "·,··/ ... ,.,.:'·.•,: : 

realidad lo que se está produciendo es un creciiáiérito de tipo 

tentacular que vuelve más segregativo el uso .dél suelo y lo 

tipifica según niveles de ingreso de la población, ventajas de 

localización y provision de servicios. 

El nuevo rostro de la ciudad, no dista mucho de lo que ha estado 

pasando en la expansión urbana de otras ciudades medias: "la 

consolidación de un cinturón sub-urbano de vivienda-dormitorio ha 

puesto un gran peso sobre las áreas céntricas de la ciudad. Los 

parques y jardines de antaño forman ahora parte del corazón urbano 

que constrasta con los nuevos desarrollos, donde no existen 

espacios sociales reconocidos".~ 

36 Según Juan José Orozco, Director de Planeaclón Urbana de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado de Aguascalientes, en Edlth Jiménez Huerta (Coord.), La vivienda en Aguascalientes, QQ, 91., p. 
19.En ese mísmo texto afírrna que el déficit de vivienda para los ochenta se sobreestimó, por lo cual, con 
la inversión realizada en los últimos años, ·a la fecha (marzo de 1995) ya no podernos hablar de déficit 
de vivienda, y si este existe es mínimo, y está concentrado en la población de más bajos ingresos", lbid, 

37 Cf. Edith Jirnénez H,, Pautas para el futuro crecimiento de la ciudad, QQ.. 91.,p. 14. 

38 Fernando Salmerón, Ibídem, p. 11, Una opinión más documentada de este punto de vista, es la del 
urbanista francés R. Tabouret, quien realizó una estancia de investigación en Aguascalientes a principios 
de los ochenta y pudo constatar la existencia de esa ciudad per~érica (la "no ciudad'). frente a la ciudad 
central. Cf. Joaquín Sosa Rarnirez, 'El proyecto urbano: !oque está en juego en Aguascalientes. Entrevista 
con René Tabouret', en Espacios. Cultura y Sociedad, Año 3. núm. 12, Instituto Cultural de 
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Desde . nues t'ro , ~rí r°oqti ~ ~ t ncj_eu·· fr, ebpa/n}a.i .. ~dte:~rleo·-~st~o·~ ••. c·hde.~n<t·····a: __ ª.· ·.fs.u''•'e·" •.ª,na"lt'et:'afmf'oe •.. nr,et'. se.· .. ·•·· 
considei:aFionesi/fa !:ioiltiCa .. . . _ . . .. 

:~:;~:·::ri::i·m~~:;:;t~:;~:-··-~::~r;if::d·t1 ·•·t:~d~i{~¡i~t:~~;;_~;i~f:f6 · :!· 
aras dél ~ro;e'dt~ econÓÍnico del grupo en el poder, ;\h Cllle ,por 

supuesto, dejasen de existir fricciones, fusiones. y posibles. 

desacuerdos entre .los grupos empresariales locales y el capital 

trasnacional. Por ello, algunos grupos empresariales locales, han 

evitado ser absorbidos por las trasnacionales en los últimos años. 

Incluso hubo casos, antes de la crisis del '94, en donde el capital' 

local mostTaba su fuerza en grandes proyectos de inversión, como en 

la autopista concesionada Aguascalientes-León, o en la compra de 

acciones de Moto Diesel Mexicana, según lo reconociera un estudioso 

de la en t idad 39 • 

En el marco de un modelo de cambio económico regional, las acciones 

de vivienda enmarcadas dentro de un programa estatal, giraron sobre 

la base de una inversión constante de capital en diversos ramos de 

la industria manufacturera y de la construcción. Todo ello dentro 

de una entidad inmersa en el ajuste de sus estructuras económicas 

-parte de su sistema productivo volcado al mercado internacional

Y también en el recambio de modos de vida tradicionales que la 

distinguieron por siglos. 

Un ejemplo de estos cambios, aunado a factores de política interna. 

Aguascalientes, Aguascalientes, noviembre-diciembre de 1993. 

39 "A diferencia de lo que muchos creimos, de que el nuevo sector trasnacional se 'tragaria" a· las 
industrias locales, dejándolas fuera de operación o como empresas meramente subsidiarias. el proceso 
nos ha demostrado que no ha sido así. En 1989, la totalidad de las acciones de Moto Diesel Mexicana .... 
fue adquirida por el Grupo Ruiz Velasco, de forja y fundición en Aguascallentes. Por otro lado, no se 
batalló para encontrar capitales locales dispuestos a invertir en la autopista Aguascalientes-León, 
inaugurada en octubre de 1992.' Eugenio Herrea Nuño, Qft. \tlt., p. 17. 
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queda' iiuát;ació 5:{~'-iu~k~'~ d~~as, •· co~ 1: creación de dps · nuevos 

·iii~riidi!lÍ.~·~;' e~~ 16s -~tia1~X· :s-e. heg~ .a once en el estado 

hidro~Íil~dO: .Ei Lla~o y ~an Francisto cíe i-iJ~;komo. A iniciativa del 

'g~b'~;~~d~¡~ ~~.{/ B~~be:ren~, y apro6a~o:,Pº~'A Congreso estatal, en 

i'9g2''e1 ter~itorio del municipio de A~u~~~alientes se desprend:i.6 de 

627'. 6 kms2 en su pa~te norte y este. Con el primero de ellos se 

pretendía "rescatar" del abandono e impulsar agropecuariamente esa 

'región semiárida del estado. Con el segundo, se reconocía la 

inminencia del fenómeno de conurbación de esa localidad a la "grai¡ 

ciudad". La presión que se ejerce hacia esa zona, intentará 

regularse curiosamente con esta nueva división municipal, y con 

ello ordenar su crecimiento urbano local. 

De hecho los recién creados municipios tenían una población 

estimada en 1990, de 35 mil habitantes, por lo que difícilmente se 

puede pensar en una poli ti ca que buscara la des concentración 

demográfica. Pero la nueva división politice-administrativa fue 

aprobada previamente a la realización de los comicios municipales 

de agosto de 1992, por lo que cabe pensar en un intento de la 

cúpula gobernante, para restarle fuerza política a la capital del 

estado, en aquellos espacios más ligados a la vida rural. Acaso la 

presencia de la oposición comenzaba a sentirse con más fuerza, 

particularmente en las zonas urbanas del estado. 

A pesar de ello, lo que quedó del municipio central, mantiene, sin 

duda, un primerísimo lugar en el destino de la obra pública y de la 

inversión de capital. En otras palabras, se consolida un proceso 

territorial, que ha dado lugar a una "capital sin estado"o "ciudad

Es ta do", a decir de algunos es tud lasos de la entidad. Pero eso será 

objeto de una reflexión adicional en el siguiente apartado que 

ahora presentamos. 
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5. 2 Procesos· urbanos y política lci¿al en el- A~uas~~1Ü~tes de los 

noventa: ;,sorpresas anuncfadas? __ ,.f· "· (;;! '',·:'_f,;d':< , > · 

::,~J[f :f i~:~f 3fr!ib~::~3:YJ.~~t.-... º_ •. :.,_·~·1···ª._~s:.•.f ...• ··-·-•-•.'.:.·.•.-,:.P1:ª.:_,u~; .. :t·.}·:ª~.:SJf ~!~ii~,!{::: 
tran~f"~~~~{i?'n~i~'.{: .• ~st~i/ modificaddo de •,crecimiento 

ecorióiniéo':'del Agua~caÜ.entes de los noventa.: Én éste sentido, cabe 

la refle~~~J;;Y~·ri-;\W.~ri~ a ~i lo que está ~n juego en es te momento, es 

el proyecto éí~ desarrollo del tradicional grupo en el poder ( o si· 

se trata sÓlÓ dé un-:reacomcido). 

Sé divide en dos partes. La primera plantea. en forma por demás 

esquemática, los alcances logrados en el proyecto de modernización 

capitalista en Aguascalientes, particularmente durante el primer 

trienio del actual gobernador; la segunda realiza algunas 

reflexiones y conjeturas, sobre el nuevo contexto de la política 

local en el estado y su ciudad capital, a escasos años del cambio 

de siglo. De esta forma, no agotamos por supuesto, los temas de 

análisis posibles relacionados con poli ticas urbanas; tan sólo 

hacemos notar algunas de los nuevos condicionantes que habrán de 

influir o están incidiendo, en el Aguascalientes de hoy. 

En diciembre de 1992 asumía el mando estatal un joven político: 

Otto Granaldos Roldán46 , quien fuera antes de ser postulado por su 

40 Nació en Aguascallentes, Ags.{1956). Licenciado en derecho y maestro en ciencia política por El 
Colegio de México. Ha sido profesor e investigador en distintas instituciones; miembro del PAi desde 1973, 
del cual fue secretario del información del CEN (1987-88). En su rápido ascenso a la gubernatura del 
estado, fue oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto (1986-87) cuando Carlos 
Salinas ocupaba el puesto de Secretario. Cuando este era presidente electo lo nombró coordinador de 
Comunicación Social y al asumir su cargo lo designó director general de la Coordinación de Comunicación 
Social de la Presidencia de la República. Autor de varios libros y artículos sobre historia de México. Cf. 
lbldem. Vol. E-LL, p. 775. 
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partido (el PRI); Director de Comunicación Social; de la Secretaria 

de la Presidenci~~· se'· }1:(~;~i.)2Z? ··n1·~~;~.~77 :;i/~~~.\~.~:,.,~fo.:>~~~e~f~ 
salinista y Aguascalie.n tes <gozaba·de,:,un'•reco11ocid.o;:P,r~s t,igio/como 

::::::.:«::.,~'"ª;''ª::.:·~. ~::i "'';:O·•~t~{~~==i~)~~:).c~{~~il!•.•.·.· . 
satisfactoriamente los v~ivenes' de.la crisis ec'onóriiicá ri¡(cional der 

decenio anterior. 

La presencia del "centro" había sido constante en los sucesivos 

"destapes" de candidatos priistas a gobernador del estado, desde 

los tiempos de Landeros Gallegos. Pero en este caso, fue todavía 

más 'notoria, por tratarse de un "amigo" cercano al ex-presidente 

Carlos Salinas de Gortari. De cualquier forma, y particularmente en 

esa coyuntura, la candidatura de Otto Granados parecía favorecer 

la continuidad en las políticas de modernización económica en el 

estado. 

Sin ánimo de explicar a conciencia el proceso electoral de 1992, en 

donde el candidato priista a gobernador obtiene un triunfo 

"indiscutible" (ver anexo estadístico), resaltemos por lo menos dos 

cosas: 

1) En ese año, hubo renovación de poderes en varios estados de la 

república, a nivel estatal y municipal. A diferencia de otras 

entidades en donde los resultados electorales fueron severamente 

cuestionados por partidos de oposición y grupos de la sociedad 

civil, la hegemonía priista en Aguascalientes había conseguido 

salir bien librada y a pesar de la importante presencia del PAN en 

algunos municipios del estado (Calvillo, Jesús María, Pabellón de 

Arteaga y el de la capital), no se le reconocía ningún triunfo en 

las 11 alcaldías. Sin embargo, el Congreso del Estado comenzaba a 
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manifestar una plunllidad. poli tica, ,de: ~u·s:pai::Üd(JS integi:a~,te~, que 

no había tenid~ ari.te~;iAúnq~e ips,sigri.os eran ten~es; ei s:isi:~ma de . 

partido "cuasi~¿~d~!·'·~~)~y·;6cle r •.•• e~t~ba ~esap~~eé:lell~~ ;· '~d sólo .. 

a nive1 naci:oii~i ~:i:·~§''t.iirlti:ié'n en Ag~aséa11entes en el año de 19~2. 
·.:. · .. ···.~< 

"·· t '·" º".·:·. ··.' .. ;:·: . . ' 
No caben aquí m~yi:)~~s 'consideraciones sobre si las acciones de .. 

PRONASOL en el cálD;o V!~ ciudad (sobre todo en infraestrúctÜra 

urbana y vivienda), .tuvieron· efectos electorales directos en ese· 

proceso; o si func~o~aro~ lós ·~lejos mecanismos de cooptación y· 

manipulación del voto: c·iudadano. Sin dejar de reconocer, su· 

importancia, deben ser materia de otro trabajo. 

2) Podemos en cambio hipotetizar que a principios de 1992, la clase 

media urbana de Aguascalientes se encontraba en la cúspide de su 

crecimiento, como consecuencia de la transformación económica 

tenida en la entidad, la expansión del sector servicios y comercio, 

etc., y en consecuencia había una cierta aceptación de la 

continuidad priista en la entidad. Los grupos empresariales habían 

salido fortalecidos en los ochenta y no se manifestaban fisuras 

importantes hasta entonces, entre los sectores de punta, en tanto 

que hubiera crecimiento económico e incentivos para la inversión de 

capital. La "máquina de crecimiento" había funcionado en 

Aguascalientes a lo largo de casi doce años de políticas urbanas, 

si bien, no al ritmo que la caracterizaba a mediados de los 

ochenta41 . De esta forma, el territorio aquicalidense lograba, con 

algunas dificultades, proyectar una imagen de "progreso" propicia 

a la inversión nacional y foránea. 

41 Un balance pormenorizado de los avances, límites, retrocesos y problemas pendientes en los ámbitos 
de la economía, desarrollo social, problemas urbanos y gestión ambiental en el estado, se presenta en 
el libro colectivo coordinado por Claudia H. Vargas, Aguascalientes en los noventas: estrategias para el 
cambio. QQ.. Jill., 
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El caso es .que, a pesar del desastre _que ~stal:>a ~enien<I,o,Ú partido 

gobernante en,·varTa_s.}egÍ.Ón~~·d~l bais; .él c8.ndidatb.eíecto Otto 

Granados;.· ¿6'.titó :, ~·ié>ii~ . ~.J.¿b~i~~es · ... de .199Z, :.~C>n tiri marge!l de 

consenso io suficiént~lliente amplio para goberná'i: 'sin'la cipo~ició~. 
o a pesár di:i ell~ ... P~co ti~mpo du~aría e'~te opÚn;i~mo políti.co, 

pero en. tanto, se logró completar la recon.;,.;~rsión productiva del 

estado; se puso mayor cuidado. en las· implic~c.i'o~es ecológicas de 

nuevos emplazamientos industriales; y: se '.c'ómenzaro'n a implementar 

poli ticas de privatización de servicios ürtianos en el municipio de 

la capital. 

Como lo señalara Otto Granados en su III Informe de Gobierno: "En 

diciembre de 1992 asumimos el reto de consolidar la 

industrialización del estado a partir de la modernización 

económica, de la capacitación y modernidad, de impulsar 

intensamente la dinámica exportadora, de expandir nuevas plantas 

hacia el interior del estado y de cuidar celosamente el entorno 

ecológico y el agua, en síntesis, de alentar la modernización del 

desarrollo industrial y cuidar su crecimiento ordenado• 42 . 

Acaso el logro más importante del primer trienio haya sido ese 

impulso a "la dinámica exportadora" del es ta do. Veamos algunas 

cifras al respecto: 

A partir de 1992 el valor de las exportaciones totales había 

experimentado un sensible crecimiento, pues si el año anterior 

llegaba al monto de 180.5 millones de dólares, para ese año casi se 

duplicaba con 334. 8 millones de dólares. No obstan te, el sal to 

42 Otto Granados Roldán, Tercer Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, novierrbre de 1995, p. 85. 
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fuerte, se ,dió eni:re i993 y 1994' llegándo á fa suma. d~ .662. 6 y 920 

7~~:::·;.';;1iJ;::{;?;~:f if:;;tr~0~~·,¡it~,r~i~~\§f {~&ti~i~~&~~~:~: ... 
exportaciones manufactureras·. Hásta··agosto. de;:l995 y.-en: el contexto. 

· :~c~:z.::·:s::··;vf~~}J :~~g~J}c:tci~~~-~;~;1~i~~~:~i'º~~~J{~6t~~f ~e'.1~~i;t1'~~P,!~:-· _ ... 
897. 2 millones de dÓlil~és.'i D~ ró~ d~tos o;icÍa1~~- :.~~n~i~~ados 
llaman la atención dOs cÚes.Üones: 1) la fuerza: de un conjunto de 

empresas industriales (alrededor de 100) que destinan 

mayoritariamente sus productos al mercado internacional. En su 

mayor parte son bienes "que incorporan tecnologias de punta" y se 

encuentran situadas en el corredor Norte-Sur de Aguascalientes; 2) 

la presencia de un sector moderno en el campo, integrado a ese 

mercado y que contrasta con la tradicional producción ej idal, 

tradicional y de autoconsumo. Las exportaciones agropecuarias son 

modestas si se las compara con las manufactureras, pero presentan 

un leve incremento en los últimos años, al pasar de 10.5 a 16 

millones de dólares entre 1992 y 1994. 43 

El hecho de que una centena de empresas compitan en el mercado 

internacional y se integren a circuitos de gestión y 

comercialización ajenos a la dinámica, no solo regional sino 

nacional, plantea nuevas interrogantes en la investigación, que 

precisan ser consideradas en nuevos estudios 44 . Tan solo agregemos 

que los proyectos estatales de apertura comercial, apoyados ahora 

43 Otlo Granados Roldán Tercer Informe de Gobierno, QQ.9\. p. 89 

44 Aquí se insertan las pertinentes observaciones de investigadoras como Blanca Ramirez, en torno a 
incorporar la dimensión internacional en los estudios regionales y en todo caso, a la búsqueda de nuevos 
paradigmas regionales. Ver su texto "Lo internacional y lo regional. Algunas reflexiones metodlógicas·, QQ. 

91, asi también, de Daniel Hiernaux, 'En la búsqueda de un nuevo paradigma regional', dentro de la 
misma obra. 
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en el Tratado Norteamericano· .. de .Libre Comercio (TNLC), pero también 

en el enlace con otrÓs merc:ados, particularmente con el·· japonés; 
- . - . 

han sido exitosos. ·o podríamos denominarlo mejor, como .'p<:lli ticas .·· 

subsidiarias de apoyo al mAs importante grupo empresarial~ 

consolidado durante el proceso de reconversión industrial. iniciado 

en la década pasada. 

A mitad de sexenio, Aguascalientes dista de ser "una isla de 

progreso y bienestar para todos" dentro del contexto nacional. Ello 

no obstante que se clasifica dentro de los primeros cinco estados' 

con mejores niveles-·de vida. Como en el resto del país, se ve 

atravezado por los nuevos dilemas del desarrollo: el levantamiento 

zapatista de Chiapas en 1994; la lenta formación de organizaciones 

civiles que claman por el respeto a los derechos humanos, el fin 

del corporativismo y los primeros indicios de democratización de la 

vida política; el asesinato de Colosio y las fisuras internas en el 

PRI; el avance del PAN en zonas urbanas importantes, en particular 

en municipios capitales de estado; y por supuesto, el desastre 

económico-financiero posterior a la devaluación del peso mexicano 

en diciembre de 1994, de amplias repercusiones en el estado. 

Muy brevemente señalemos que en 1995 la economía de Aguascalíentes 

atravezaba por una coyuntura que le era adversa. En principio, la 

deuda püblica estatal contraída con anterioridad, se elevó por 

efecto del incremento en las tasas de interés, que llegaron a 

oscilar en mAs del 100%. Ello significó una erogación adicional de 

32.4 millones de nuevos pesos, por concepto de pago de intereses. 

No disponemos de estadísticas del presupuesto municipal, pero 

suponemos que tampoco permanecieron inmunes y en todo caso, 

heredaron al nuevo ayuntamiento una importante deuda. 
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Sin embargo, .el. gobierno estatal. se' mantuvo como· :pagád()r. fiel .. y. 

cumplido de. sus compromisos finaricieiós\~!; aún :fogróÍ"°re~egociar en 

part~ ·1a reest.;u~.t~i~9~?~.·:~~>~~-)~~~~~J:i~iF~~~~f:c 93_'.zt~iú()ri~s cie· 
pesos, es decir; ·el ,35% .del· total) ;·.;;En::está ··se;'):o'gr.ó';un_a\ámpliación 

: . . , . : _·,: . '> ·~ ·_:.-.. ~ .. -:.:~' -:·.~,:. ,.·: )':t:·>:\<;··.-:::;-,:::~~--·,:·;;}t: ... :~(~;~t.<··\'·-:~ .' .. ;<•1 ;' ~:j~;.,':1_:._,'.-.~;:·>. ·, ·.·:: ·: -.. . 
de los plazos de vencimiento' de:.iéua·tra~años_: y¡:íiíedfo~:.en'prómedio •. y 

de cinco años . en el casCl···;j~j_·::r:~,~i,f~~-~·j_~\:?~~·!ffA'i~~:~,~~·J'.'i~~tes; 15 Es 

decir, el pago de la deuda ocurrirá enfre:i99á:y:·1g99, después del 

relevo en la administración estat~L 

Más dificil de momento fue la situacióri que se presentó en lá 

entidad, por la falta de liquidez monetaria en varias empresas;:"'las 

cuales se han visto obligadas a una moratoria en sus pagos. Aquí 

también el movimiento de "El Barzón" tuvo simpatizantes, pero no 

generó la animadversión suscitada en otros estados del norte. 

Aunque hubo en efecto una reducción del gasto público del orden de 

17.8 millones de nuevos pesos (de un total de 1,105 millones de 

n.p. presupuestados en 1995), el impacto más fuerte en los planes 

de expansión empresarial fue la disminución de créditos a la 

industria proporcionados por el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio 

Interior, con respecto a los tres años anteriores. A pesar de todo, 

el gobernador señalaba que se habían generado 30 "compromisos de 

inversión" que representaban 1, 354 millones de nuevos pesos y la 

creación (a posteriori) de 7,525 empleos. Pero en el mismo 

documento se constataba que "de septiembre de 1994, al mismo 

periodo de 1995, el IMSS registró menos 2,705 empleos permanentes, 

lo que representó una tasa de decrecimiento de 2.1 por ciento""· 

45 Otto Granados Roldán, 111 Informe de Gobierno, 29.· !li\. 

46 Otto Granados Roldán, 111 Informe de Gobierno, Anexo Estadístico, 29_. gj!., pp. 85-86. 
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Así pues las cosas, el panorama ria. p<ld·~·Í~ s~~ :~JY, 1 alehtad6;~ e 

inevitablemente, se engarzó con el proceso ~i~~·t:o~·~i'.·d'~'\995. ~ri i:;i 
'·!':<· .. -... 

estado. 

Además, téngase presente que con el fin del sexenio salinistaj el 

posterior descrédito de la familia Salinas de Gortarí, el 

gobernador en turno perdía una pieza de apoyo en la federación a 

partir de 1995. Con ello, las relaciones ciertamente se enfrían con 

el centro, pero se mantienen abiertas. Acaso la simpatía de Zedilla 

por un "Nuevo Federalismo", anime las nuevas relaciones que 

comienzan a establecerse entre estados y federación. 

Las elecciones locales del 6 de agosto de 1995 merecen un 

comentario particular en este escrito. En efecto, por primera vez 

en la historia política del estado, la oposición gana no sólo la 

capital del estado47 , sino los municipios de Calvillo, Casio y 

Rincón de Romos; además, obtiene una mayoría relativa en la Cámara 

de Diputados local, pues de un total de 27 diputados, 13 de ellos 

pertenecen al PAN (9 de mayoría), 11 al PRI, uno al Partido del 

Trabajo (PT) • uno al Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nacional y uno al Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). Se presenta así el "nuevo equilibrio político" 

en el estado, como lo denomina un comentarista48 , con lo cual se 

están cambiando los viejos moldes de actuación política local. 

47 Los principales contendientes a la presidencia municipal de la capital fueron: por el PAi, Enrique 
Pasillas; por el PAN, Altredo el Mosco Reyes; y por el PRO, Antonio Ortega Martínez. Entrevis1as a sendos 
candidatos fueron publicadas en el suplemento de la revista Crisol, año VI, núm.52, Aguascalientes, mayo 
de 1995. 

48 Cf. Mario Antonio Guevara Palomino, "El nuevo equilibrio político de Aguascafíen!es", en Crisol, Año 
VI, núm. 55, Aguascalíentes, agosto de 1995, p. 28. 
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En entrevistas personales realÚa:da:s: con analistas y 'rict:círes 

poli ticos de la entid,~d, >,,~:\ld~íll~~'.: ~bt~n~r una a~;~xi~ación ·.al 

conocimiento de esta cO'yu~t~~~49 ,:_ ,'veáhioSia e.h síntesi~!: .~ ··'·.,·' 
-.·_ :_:~:.:;"- ;/·:·<; ·.~.i ··~: 

En primer término está la inte~r()~¡~~~.;¡~~,f~~, ~~;ii·6~~¡'~Ü'~lf~e)~·~i¿)~1· 
PRI y ganó el PAN en Aguascalientes': Aqui ·a.¡;a:~ede~ d~s:::ve~~il)nes; 
que no necesariamente contrastan entre si. P6r un «l.ado; el 

politólogo Andrés Reyes 50 apunta hacia los factores·que infiuyeron 

en el cambio de las fuerzas locales: el decremento numérico del 

campesinado en la entidad; la muerte de dos personajes claves 

durante un largo periodo de la historia aguas~alentense: la del 

obispo Quezada de indudable arraigo entre la población y la del 

viejo lider obrero cetemista, Rober.to Díaz, varias veces citado en 

este trabajo;la quiebra de la unidad dentro del movimiento 

magisterial; el agotamiento del clientelismo político tradicional 

y en la ciudad y en el campo; y finalmente, la pugna que se 

arrastra desde años atrás, entre los ex-gobernadores Barberena y 

Olivares Santana, la cual no ha sido resuelta en el actual sexenio. 

A ello, habría que agregarle la acumulación de fuerzas por el PAN 

desde los ochenta, cuando se presenta el fenómeno del neo-panismo 

en el norte del país51 , que cobra fuerza a partir de la crisis 

49 Entrevistas realizadas a Andrés Reyes, y en forma separada, a Mario Antonio Guevara Palomino y 
Jorge Izquierdo Bustamante, ambas en la ciudad de Aguascalientes, octubre de 1995. Además nos fue 
de Indudable ayuda el apoyo y las orientaciones de Salvador Camacho, integrante de la Coordinación de 
Asesores del Gobierno del Estado de Aguascaiientes. 

50 De este autor, puede consultarse su libro ; Elecciones o designaciones? 50 años de historia electoral 
en Aguascalientes, Col. Ensayo Contemporáneos, Instituto Cultural de Aguascalientes, Aguascalientes, 
1993. Un recuento pormenorizado de las causas que a su juicio dieron origen al triunfe panlsta del 6 de 
agosto se encuentran en su artículo, "Mensaje civílizado de resentimiento' (El parteaguas del 6 de agosto), 
en Hojas de Crisd al Cierre, Suplemento de Crisol, Año VI, Núm. 54, Aguascallentes, julio de 1995 
(obviamente publicada posterior a ese mes). 

51 Véase diversos trabajos sobre la gestión de gobiernos panistas en, Alicia Ziccardi (coord.), La tarea de 
gobernar. Gobiernos locales y demandas ciudadanas, Miguel Angel Porrúa/llS-UNAM, México, 1995. 
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eco~ómfc~ , ~ct{ial .> Resai l:a . aquí~ 'la,.• presencia,;. de un. sec,tór .. ·del 

emp~~~ciriado ·iocaL iri''conformé' céiii,el :marido' -;ie: ;gbbiérno y .. ,a :.su. :vez,. 

· ga1~'~a:~i/·~d-~.;'i1:;;;~~:f~¡~·T:;,::. <.<x ', '•· ~~.'· •'',!t;/•3 ~¿>:,,\/. ·· ·., •. · ·· 
'·' '''' · ' · ( '(; ') ' e \J•<" e); ' }· ''' '': •,'. )\?)· '.' kki:J\!~''. .... :~.~.;·~·.:,·~ ... •.'.~.~ .. :.~~.·.' .. ~,:.:;,.:;,.-_;·.::,'::.'.·,'.·'.~.J .. -..·, ;~~~~ <_ ~; ~: ... : · 

·, ; j. :\\~· .. ;~;~~~:'./.~1::~~~~:~~\~,~\/X-~;-,~~~ .. ;~-;_:·.;.f-·'. ~ _:-.... ~.,,.! .. ~·:: .. ><,·::<·:,. ;"' ,',.- ... _-_> :,. ~·:_ ,-.-. . ,_ ~ -_. . _ _ .... : _ . . _. .. 
Por su\par~e;; jqve11es poHti:cos ;adhe-.ridos?al:PRI ,·:ponen· énfasis en 

cbri'~~~:~},;'i:;i;'~~¡ :}u~ron: -DI~~ lás _ ·~ debÜidades ex ternas" (nacionales) 

queúas.~:'i~bfrnás (estatales), las que actuaron en contra del PRI y 

·¡:··;it~6;\~~-·~ PAN! ~n. lils mencioiúidas elecciones. No deja de ser 
--·:"::;,·.--~ .... ···::>i:; ··~ 

·entonces.· una ·sorpresa electoral. pero anunciada por los factores 

ci ~a:a6~, ~~r ;Reyes Rodríguez. 

~~66noci;nierito crítico a los 

Como factores internos, hacen un' 

errores de la prívatización del 

servicio de agua potable en la capital, concesionada a principios 

·.dé: la gestión municipal anterior52 , la venta de la Plaza Monumental 

de Toros que causó inconformidad popular, problemas de seguridad 

pÜblica y acaso lo más relevante, la presencia de dos grupos 

empresariales, unos que apoyaron al PAN y otros ligados a la 

inversión financiera (y probablemente al mercado internacional), 

que luchan por un espacio en el escenario local. Ello se presenta 

junto a la presunta existencia de una "olígarquia política" ligada 

a Olivares Santana, que no da muestras de hacerse a un lado en este 

conflicto53 . 

El caso es que el 7 de agosto de 1995 los aguascalentenses 

despertaron con unos resultados electorales, los cuales, sin estar 

exentos de irregularidades, dudas y rectificaciones menores, 

52 De entre estos 'errores', el más señalado ha sido el súbtto incremento de las tarifas por u5o del servicio 
en casas-habitación, que provocó inumerables quejas en los usuarios. Un estudio sobre la privatización 
del servicio bajo el enfoque de 'innovaciones' locales, es el de Manuel Díaz Fores y Aodolfo Garía del 
Castillo, Innovación financiera en gobiernos locales: el caso del municipio de Aguascalientes, 
ClDE,Docuemnto de Trabajo, núm. 35, División de Administración Pública, México, 1995. 

53 Entrevista personal a Mario Guevara P., y Jorge Izquierdo, Aguascalientes, octubre de 1995. 
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otorgab~n al. PAN :un importante lugar como fuerza .. polÚica en el 

estado; E~e inlslllo di~. el gobe~nad~~ exi:~rriabá su réC:onocimi~pto a 

los pre~iclen~~~; d~l PRI y. del PAN por los.1:~iimros. 6bterilclos.: ~~j_ 
como > reconócia que •.• Ag~~scail~n~~~. había. 'vfvia9:. · "u~~<l · .. ~q.fn~cl<l , 
elector~l r~Úvante y .ejemplar para el I>résell_te y hitüri:i:.iill!Íedi~to 
del estii:do". 5¡ }.;~ .. i~' };' " ; '.·• 

.", ....... ::.:.~·-<Y·:·,:, .. .. ::.< .· 

::::::::º:::::::::::::,:;:::::::~e ::::::~o;:::;~~~!~~!f ~~~Iit .· 
Estos recorren un amplío abanico de opciones, las c~ale; i:l(><'e~·.'e'F 
caso reseñar en el pre sen te escrí to55. 

Al momento de escribir estas lineas, el nuevo Congreso local ya 

entró en funciones y los once ayuntamientos, iniciaron sus 

actividades para el trienio 1996-1998. Así, la administración 

estatal por primera vez en el estado, establece relaciones 

intergubernamentales con un partido de oposición, en poder de la 

plaza municipal más importante: Aguascalientes; y con una 

integración pluripartidista en el Congreso local, que va a requerir 

estrategias de consenso, para la aprobación de iniciativas de Ley 

emitidas por el Ejecutivo estatal. 

Esto es lo que ocurre hacia dentro de la esfera del poder 

54 Otto Granados Roldán, 'Vivimos una jornada relevante y ejemplar', en Hojas de Crisol al Cierre, 
suplemento de Crisol. AÑo VI, núm.54, Aguascallentes, julio de 1995. 

55 U na breve muestra son los artículos de coyuntura de la revista citada, escritos por una gama diversa 
de analistas de partido, consejeros ciudadanos y observadores críticos: Isidoro Armendáriz 'Una Cara 
Lección'; Salvador Camacho 'La Contundencia de los Votos': Abelardo Reyes Sahagún 'Las Elecciones 
y la Cuttura Política'; Marco Vinicio Saldaña 'Reformular el municipio'; José Antonio López 'Nuevo 
Federalismo y Nuevos Gobiernos', todos ellos en Hojas de Crisol Al Cierre, Suplemento de Crisol, AÑo 
VI, Núm. 54, Aguascalientes. 
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gubernamental. 'y·en sus ·~ontrirno:S;: está·.sin .du~a·,' el .sector 
•'"··· ;:··· ,. } ,.,,_._, .·.· ... ,.... \·:., .·,./ 

empresárial det:estado;·.····a!lol"a. un;'ta?to.di~idido';.·, 1-esent.i.do de ~na 

do b}e ·. r:.ri.MJ~~'¡~~ij'.;'1'f~·.·-~t~~f M'f ;ri}{.'.;~,#~ré;:~~gi?~(if:#c'?f ·o1é:5 }a P_?Yº 
inusi.ta.damente.'ál1 'candfd~to.;de,LPAN,<;P:ro ·que:ca·~ec:e<de los,;pl]ntos• .. · •· 

~:d.:::e !:::!·~ .·· ··:::t:: ;r~:i.i~·frf jh~ 11t;f;~'~.~~;~i·f ;¡síLm~d~~;'f i:ddi~cª•~:-·· .. 
"rami lia re~ol ucirinaria" , pero /~~t~ .,. ~~~ácf~, :~~d en~.~~ritra muy 

vulnerado y sujeto a 

vez más divergentes. 

espacios formales y también inrÓrÍn~l~~}C~;:!~·e~~:í;,i~s para lograr los' 

consensos56 . . .. ,;· 

Pero los empresarios y local no quieren 

conflictos postelectorales, tipo San.Luis Potosí, que ha llevado a 

un largo desgaste social y político y ha retrasado proyectos de 

inversión. En Aguascalientes se requiere paz, pero ahora se 

requiere igualmente de negociación. ¿Hasta dónde está dispuesta la 

clase dominante a hacerlo y qué otros factores intervienen en ella? 

¿Cuáles son los riesgos asumidos en el nuevo equilibrio político? 

Son interrogantes que nos surjen sin tener momentáneamente una 

respuesta. 

La gestión panista estará sometida a una dificil prueba a lo largo 

del trienio. Por un lado, responder a la expectativa de cambio, en 

la cual se apoyó ese partido, para obtener el voto de la mayoría 

electoral. Esto es, el estar a la altura de las demandas 

ciudadanas, en particular de las clase medias y populares urbanas 

que le dieron sustento a las prácticas gubernamentales por más de 

20 años. Por el otro lado, los gobiernos locales -trátese del 

56 Entrevista personal a Andrés Reyes Rodríguez, Aguascalientes, octubre de 1995, 
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partido que, s.~trite.~. ,también están ·,sometidos a las presiones· que 

~:ª:;::i:i1}:Jf t i~~0lt~'.f ~~:. ·1zá:-c:zzm~i•::·~~/ r-¡:~i·:;:;J;\·:~!~ª1:¡:s·d: .• 
AguascaÚente;;¡ ;, 'abiérfo al· mercado nacfonaT' e , lnte'rri~C:i.-cinal 0, :: E!n 

:~·: ; -

donde lo que parece estar en juego. 'es el mismo ;-.:•·p~o:Y.ecto' 

Aguascalientes" en el marco de la poli tica naciori;{·~sr(:'/ :'.</i : ·\ 
~ ; .. 

Finalmente, la actuación de un partido de oposición en el "gobierno. 

municipal, puede efectivamente preparar las condic·iones sociales· 

e institucionales para establecer un verdadera alternancia poli tica 

en el estado. Pero también genera conflictos entre lO'S tres niveles 

de gobierno. en una relación que puede llegar a ser tirante y 

rebasar al gobierno municipal o al estatal, si no se sientan las 

bases juridicas y políticas que sustenten una política federalista 

de respeto a la autonomía municipal. Adicionalmente, piénsese tan 

sólo en la importancia del manejo del presupuesto público 

municipal, concentrado fundamentalmente en la capital del estado. 

El PAN ejercerá un nivel de "competitividad" en el ejercicio de la 

obra pública en la ciudad de Aguascalientes, que marcará 

seguramente las diferencias entre la administración estatal y 

municipal. Y en este sentido, de lo que ha carecido el PAN -en 

otros casos de gestión local- es de un proyecto urbanístico de 

ciudad que reoriente la estrategia de crecimiento de la capital. 

Ello, aunado a la necesidad de un liderazgo de nuevo tipo, que 

promueva acciones de gobierno socialmente sustentadas y creativas, 

plantea al ayuntamiento panista diversos retos. 

Los dilemas del crecimiento en una ciudad media como Aguascalientes 

no pueden soslayarse, sino ser ahora, en el escenario que se 

57 Según Mario Guevara P. y Jorge Izquierdo B., en entrevista personal, Aguascalientes, octubre de 1995. 
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avizora, -r.ediscutidÓs-"' El perfil futuro cle la ciudad está todavía 

pendiente; y con: ello. ei<,cl;¡ ~s;~dÓ.-
" :·_.- . 

. , 
;'.·-.;'." 

·:· ··. ' 

5:3.Récápitulación 

El propósito de estas reflexiones, es el de cerrar nuestro trabajo 

con algunas ideas globales, que muestren un conjunto de 

preocupaciones temáticas e interrogantes aún no resueltas: De esta 

manera, no se pretende sino ... desarrollar, en forma breve y concisa,· 

los principales resultados de investigación, principalmente en lo 

que . se refiere al examen de la política urbana observada en 

Aguascalientes, durante el período de estudio. 

El contenido central del presente estudio, ha sido el examen de las 

peculiaridades del proceso de constitución de la política urbana en 

Aguascalientes. Comprende cinco sexenios de gobierno estatal y 

nueve trienios de gobierno municipal. Atravieza de lleno por un 

periodo decisivo de la historia contemporánea de Aguascalientes, si 

consideramos los últimos cincuenta años de su desarrollo. En esta 

fase observamos propiamente, la conformación de una poli tica urbana 

que paulatinamente va cobrando forma y contenido en una ciudad 

media del centro del país. 

Una vez integrados los actores del sistema político local, 

definidas las pautas y la orientación general del crecimiento 

espacial de la capital del estado, es posible hablar de una fase 

ascendente de la politica urbana. estructurada a partir de un 

modelo de ciudad. Tal •modelo" se ciñó inicialmente a las 

expectativas de planeación urbana basadas en una ciudad como 

Aguascalientes, que contaba con importantes antecedentes en materia 
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:: . .:t1i~~~:~:~1w ... :.º_.~ •.. r.·.•.:.~~!!i~~~jii~f ~~;~j~r;. ~:::::tt::::~:'.'·ºº······ 
,;· ¡ ,-,'. •· .. ;· - - J::: ~·~:'.:{"' .,···1~--: 

También fue niuy '.iOÍpbr tarife' la 'gestión del nuevo proceso indusfrial 

y urbano, la· cual Já~ilitó la inversión privada y el arraigo de 

capital foráneo desde los ochenta. Quizás deberíamos hablar mejor 

de un estilo de gestión, pues la constitución de: primero, una: 

Dirección de Fomento Industrral, más tarde de una Secretaría 

encargada de ese propósito y finalmente, de una Comisión Estatal de 

Desarrollo Económico y Comercio Exterior, bajo el mismo 

funcionario, confirma la uniformidad en los arreglos poli tico

instí tucionales que definieron la dinámica capitalista en el 

periodo estudiado. 

El inusitado crecimiento económico reciente de Aguascalientes se 

vió estimulado además, por la reorientación de las estrategias de 

localización industrial, emprendida por grandes empresas 

trasnacionales, dentro de los países del subdesarrollo. Esto es 

indudablemente cierto, pero sus resultados hubieran sido otros, si 

no hubiese sido acompaftado por la presencia de un empresariado 

local, que reorientó las directrices de las políticas de 

desarrollo58 . Es to podría comprenderse mejor en un estudio más 

detallado sobre la élite político-empresarial de Aguascalientes, el 

cual está fuera de nuestros objetivos inicialmente trazadas para la 

58 Blanca Ramírez precisa que 'el capital circula en ámbitos regionales, nacionales o internacionales, 
mismos que a través de sus sujetos sociales se apropian del territorio en forma diferencial buscando su 
máximo beneficio. Nacen en contradicción, pero en el devenir de la historia, conjugan sus intereses Y se 
reproducen simuttáneamente', Qll. gi., p. BB. 



. ..----.,, 

) 

) 

240 

investigación~ .. . 

En particular ello P.~rmitiria mÍistrar. i:l~ qué manera la éxpanslón y . 

auge dé la ecónom.~a :; a~1Já~ca.lenfonse ~ .fue . ' ;pa~¡r~~a < ; al 

fortalecimiento d~l ;emp~~·~a.'riado local comocÜse '. Lá ·.bapa.é'úiad de 

"supervivencia" de ~s:t~}~E!c:tor frente a las cri~i~· c.Í.bÚé~.~ de la 

economia nacionai;:':.~'e:i:'O. ·¡i¡fo más. su resist~nc.G a la simple 

absorción por ei;: iiue;¡,o ·capital trasnacional, nos muestra que los 
•,' ', .... :.·'···;:·.·. ,· . 

procesos de reco~ver.sión industrial tienen diversos origenes y 

desiguales resultados; . No son la simple suma de factores' 

estructurales los que transforma~~ª dinámica regional, sino la 

influencia de los agentes económicos y actores sociales en la 

esfera de poder; vale decir, dentro del sistema politice local. 

A manera de hipótesis, podemos señalar que la fuerza poli tica 

adquirida por el sector dominante del capital, no fue obstáculo 

para mantener un largo idilio con el otrora partido hegemónico. 

Pero más tarde, al perderse esos espacios de negociación con el 

Estado, 

aparato 

llegó a transformarse en independencia ideológica del 

desacuerdos entre la "familia de poder y en 

revolucionaria". más tarde expresados en el apoyo al principal 

partido de oposición en Aguascalientes: el PAN. 

Por lo que toca a los sexenios analizados. el de Francisco Guel 

Jiménez, inicia bajo la fuerte presencia de su antecesor, Enrique 

Olivares Santana, quien en lo sucesivo jugará un papel destacado en 

el ámbito de la política local. Sin llegar a definirse como un 

"Minimato", la influencia de Olivares Santana se dejará sentir en 

los siguientes sexenios, incluyendo al actual. Asl pues, el exlider 

cenopista Guel Jiménez, basará sus principales acciones de 

política urbana, en los fuertes bastiones corporativistas 
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conformados en. ÚJ'~~~~ <l~, oúva::~ s~ntana. 
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' .·. :· ' ...... ~. °;. ··.. . .,< • ·~ ,. . -'.:.,_ ; ,.: :·, C·~·, 

·:!:~::~e~1f·.;P~~./~t~~!~J:]~ttti:0~s·r·(:J~:::;r:e1ri)deer::.·1+2~ca::~~:t::··. 
::n~;:'/f~f~~~i~~if~~~i0~.i~N~L;~dt~:~:i::1~rr;::;o:••.:::r;t~·~:::P:~· ...••... · 
feli¿~~·,,'ae 1a''FÓPA· ·y gracias a !Os cuales .. vieron Í::recer .. sus 

aúiücfos' y s~ espacio de acción en decenas de colonias populares. 
-··. 

De hecho, la· políticá de vivienda no puede separarse en este 

sexenio, de las relaciones clientelistas establecidas entre 

gobierno municipal y estatal, y colonos e inquilinos. En el ámbito 

de la planeación, se inicia su institucionalización. aunque será un 

sexenio más tarde cuando llegue a consolidarse. 

Una nota peculiar del gobierno gueljimenista, fue el alto consenso 

que generaron sus acciones públicas. Aunque debe decirse que en 

esos años, Aguascalientes estaba teñido de una cultura tradicional 

y patrimonialista en donde empresarios, obreros, campesinos y 

gobierno. debían compartir ideológicamente un mismo objetivo: "la 

unidad para el progreso". 

Refugio Esparza representó en su.momento, a la vieja generación de 

agraristas que aún permanecía ligac!a al campo. Su trayectoria 

política así lo demostraba y en un principio se propuso "robustecer 

la estructura agraria" en la entidad. Más allá de las 

circunstancias clima to lógicas adversas para el cultivo de temporal, 

y que se prolongaron por varios años. debe reconocerse que el campo 

mexicano estaba lejos ya de sus mejores años: las políticas 

crediticias se habían restringuido y se había dejado de invertir en 

el campo. El campesinado inevitablemente fluía hacia las ciudades 

y abandonaba sus ralos cultivos maiceros, que cada vez más se 
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convertían en bienes de au foconsÜnici. 

Refugio >Espa~za.::_ :a .;~~saf: ~{ su':,: esC:a~a .. • .s~mp~Ú~ entre los 

empresari~s loC:á.í~s'' '--cirii~nÚ1 ·l¡¡s)):Íáses'de(·~prciYecto· Aguascali.entes 

median t~···.1a;n1~~~~:~t~i~:~~n''!_ir:~~~~~€~~f .7~~~~~f;.]~~H'(~' ?e,:· planeac ión 
urbana y _de : fomerito"'.indüstrial·:::,va-yd~sd'e;;aque:l los ,'años; el , es ta do 

:::::;.:',:i.'c<:í'~i~,~{¡~~f ig~~~~~W~i~;~;t.:',:~~r::::: .. ::: 
urbanistas locales·;-: .se:.:;:rogró':c, cónforma:r':·duréln te su sexenio. un 

- ,. . . -.· .·:.·::;> .::·".:.:.,~'·.t:·i>J: ':~·~.:~:::<·· ..... \; . ·'·-·" .- .· .. ; -'.\· .. , .. · 
documento de planeación,;ut:bana• q\_;¡;·:•rebasó sú 'caracter meramente 

• . .~ • •. ' • . . •• ' '. r. 

formal: el Plan Director Urbano de· l.a Ciudad de Aguascalientes. 

Empero, la ruptura de los viejos lazos y lealtades establecidas con 

poderosos líderes de colonia, debilitó la estructura social que le 

daba vida a la CNOP local. y contribuyó al surgimiento de "focos 

disidentes" de poder, aprovechados por un partido de oposición. 

Ello llevó incluso al debilitamiento del gobernador en la recta 

final de su mandato. Al final de su gobierno, se dibujaba otra 

imagen de la ciudad y del estado, que contrastaba con los 

malogrados propósitos agraristas de Esparza Reyes. 

La "nueva" poli ti ca urbana en Aguascalientes lleva como sello 

distintivo, la definición de un proyecto de ciudad en función de 

los intereses empresariales hegemónicos. En este caso, llama la 

atención el desarrollo de una "cultura empresarial" orientada a la 

modernización de su planta productiva, pero igualmente a mantener 

los lazos -familiares y políticos- que los vinculara a la esfera 

del poder. Durante la década de los ochenta se enriquecieron esos 

vínculos con el auge de la economía local y como medida precautoria 

ante la llegada de capitales y ejecutivos extranjeros. Sin embargo, 

después de diciembre de 1994, se han desatado algunos de los nudos 
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que mantenüin :e1 eq~nihri.º. de hs principales rtierzas ar fo!:!Úfor 
del :estado':;:../ ... " · : ... ::·, .<.;·,.. :·:':::, .· .... · ,·," · · : .. ·.'': 

.···· ·,,' r,· ·:·;·;> 
'·,::.' ·~ .~ · .. ) .. :;;y;·:~ .¡; .· ·-·:/· / :.'1'<·.:.: - -, . -

Laexpa~sión-terrltorlal 

reservas terri toriaÚs ,. 

Lande ros Gallegos y Barberena Vega ... Ante eHo;':no ·se:jris1umbran 

opciones inmediatas de cambio y. si Pº~: · éT:: ~~h:i·~~ii~·;::~·~J~'ter iº~º 
de la infraestructura habitaciona1· y .una. ·:reden'sificación 

domiciliaria, como estrategia de superv1vencia social ante la 

crisis. 

La transformación económica del estado de Aguascalientes, tiene 

efectos de largo plazo que recién comienzan a desatarse, una vez 

que el viejo armazón politice local se ha debilitado. La 

"democracia emergente" entra entonces por sus fueros en el 

territorio hidrocálido, con un impetu, vale decir, inusitado. 

Nuevas y viejas fuerzas, actores y partidos, se entremezclan en el 

escenario politicp de los noventa. Aqui por ejemplo, aparece con 

más nitidez que antes, una fragmentación politica entre poder local 

y poder estatal, entre fuerzas e intereses que acompañan al 

gobierno municipal frente al gobierno estatal. En Aguascalientes 

también los rasgos del "nuevo federalismo", están por definirse en 

la actual transición politica. 

Quedan pendientes en la agenda de la investigación, varias 

cuestiones, entre ellas las siguientes: enmedio de la disputa por 

la ciudad ¿dónde queda el proyecto de gestión municipal 

alternativo, frente al desgaste de -por ejemplo- politicas de 

privatización de servicios urbanos? Ante dos de los grandes 
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limitante.s del crecimie~'to úrbano,. la esc~sez de.agua<p~táble Y. el 

deferior.Ó ''imbl~~~~1.·:: ¿pói; . aÓ~de i; ree~cauzar i ei' ~-ro~ecfo '•.de . 

:~:::~ º:t~.j~'.i~~,~~:I~~t·.;~~st~~;:~t:.;;2J:f :;::~~:t:;~~J;::~ :: ·. 
11 desar.r0Üo sust~i:ítábie.11/'en'.Aguascá.i'ienl:es?, · ·· · t · ;:,· < .... _, ... ·. 

,,_ - "· . .::>;~:-t.~;_:t .•. ~-:·.{_._.}\ ~:i~-i/ -.'.:_,:1/:_,~~ .. - . : ,;·::: (.~. . - ' - ... , ><l: _:;,,' :; ·.;:/ .. ,'. 
- n·,, .. , ;:.;~~:'.· :~.- - • , .. -· -,._',:...,._~; .· :.('_,: 

No es fAcil. sabe~' ha'ciá'}''dÓricle''va';1á t'ransiciÓn polítiéa0·:'actllal. 

:~:d:u::::u:::s:~t:0tf 1i11iV~~~:;::·•A:t:c::::~::sa%:firi~ti::."!~ 
próximo milenio; orgul.ÚÍ~~Yi:íe: su pasado inmedia t~ .. : 
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Salida 

p.,. un in ve" ig•dfr no na<"' "' es\ •dn; AgunsoaHen tes enelem 

::~gm::ª::: r:;:~;¡.fX.~~:i·iJ;:zf~iZ,'.r·~tJt:YiE~ªsu ~:::~:ª1 n::::~::: .· 
turisÜca. su património°i1isió~ÍcO.:-ínoriumentál es muy reducido si se 

le compara con. Puebi~;;~~·i~~i,~)'.~;,·~/ó .•• s~n Luis Potosí, pero el que 

no fue borrado por la ·· t'rans forníación urbana de la ciudad, se 

mantiene ahi, gracias a ''los esfuerzos de sus habitan tes por 

preservar los viejos.barrios, las antiguas casonas o los templos 

coloniales con su rica arquitectura. En algunos de esos sitios se 

levantan ahora museos, teatros, casas de cultura o son simplemente 

cafés en donde conversan jóvenes artistas, poetas, intelectuales, 

mujeres y miembros de la tercera edad. Casi todos se encuentran en 

el centro histórico de la ciudad. 

En las colonias periféricas, en esas zonas donde vive el 

trabajador, el obrero, el oficinista de ingresos medios, o el 

desempleado, se vive otro ambiente y se percibe otra calidad de 

vida. Existen también zonas "broncas" y con al tos indices de 

delincuencia, como es curiosamente, fa colonia "Insurgentes". 

En este contraste centro-periferia(s), se constata la persistencia 

de un modelo de ciudad no exclusivo de Aguascalientes. Pero poco 

nos sirve el calificarla solo como ciudad "segregada", "dividida" 

o "fragmentada", como suelen catalogar los urbanistas anglosajones 

a sus propios centros metropolitanos. Por eso, dejemoslo abierto y 

volvamos la vista a nuestras ciudades mexicanas. Aguascalientes, 

condensa valores culturales, sociales y politices, que se esparcen 

invisiblemente por cada poro de la misma. ¡Vayamos a su rescate! 
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ANEXO: 
MAPAS, GRAFICAS Y ESTADISTICAS 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
1970-1995 
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Fuente: INEGI, XI CensoGencrnl <le Población y Vivienda, 1990 
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Cuadro 
Aguascalientes: Evolución de la población de la capital 

y del estado, 1940-1990 
========================================================== 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 

========================================================= 
' Ciudad 82234 93358 126617 181277 293152 440425 

Estado 161693 188075 243363 336142 519439 719659 
========================================================= 
FUENTE: Gobierno del Eslado de Agauscalionles, Consejo Nacional de Poblaclon y Vivienda, Secretarla de Programacion 
y Presupueslo; AGUASCALIENTES DEMOGRAFICO. Brevialio 1983; INEGI, XI Censo General de Poblaclon y Vivienda, 
1990, Aguascalientes, Ags., 1991. 
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POBLACION 
Población, tasa de crecimiento, superficie y densidad por municipio 

1980 y 1990 

Municipio Pobla ción Tasa de Tiempo de Superfi Densidad 
crecimiento 

1980 1990 198°"1990 
Aguascalientes 359,454 506.274 3.6 
Asientos 24,395 32.225 2.9 
Calvillo 37,099 48.440 2.8 
Cosio 8,671 10.247 1.7 
Jesús Maria 25,147 41,092 5.2 
Pabellón de A. 19,836 26,051 2.8 
Rincon de Romos 26,995 33,781 2.3 
sn. José de G. 5,700 6,740 1.7 
Tepezala 12,142 14,809 2.0 
TOTAL ESTATAL 519.439 719,659 3.4 

Población or munici io, 1980-1990 

600,000 

500,000 

400,000 
"' "' ~ 300,000 

"" " :i: 200,000 

100,000 

o 
...: 
{l 
e 

•O 

'iii 
.g 
CL 

Municipios 

duplicación cie (hab./km2) 
(años) (Km2) 

19 1,762.5 287 
24 508.0 63 
25 995.4 49 
41 152.6 67 
14 493.1 83 
25 310.8 84 
30 399.0 85 
41 758.6 9 
35 209.0 71 
21 5,589.0 129 

Nolll: Si continúa una iasa de crecimiento media anual del 3A%. la población estatal se duplicará en 21 
años. 

·Fuente: Perfil socioecanOmico de Aguascalienres, 199/. lttforme tic Gobierno: .:\Jigucl Auge/ lJarhercna 
r 'e¡!a. "Como el nrimer din ... Aguasca/ientes, Ags. 199 J. 
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Primario Secundario 

Sectores 

EMPLEO 
Población ocupada según sector de actividad 

1970, 1980, 1990 

!1lfl 1sso 

8 1990 

Terciario 

Pobl da 1990 
Sector Hombres Mujeres Total 
Primario 30,560 1,206 31,766 

Secundario 55,868 16,794 72,662 . 

Terciario 67,341 36,525 103,866 

NIE 2,478 1,593 4,071 

Total 156,247 56, 118 212,365 

Pam 1990 en la Entidad, la pciblacicín está. ocupáda 
principalmente en el sector Terciario con él ./8.9%, ~igúÍbíJole e1i 
importancia el Secundario con Ú2% y p111·,1Ílli1Í!ii d J'rimarii> 
COI/ e/ 15%. . . >: ~-: >~ . . . 

~:;:;,;::;:;••fe fal""' m ''°"'" ~ { ,:/f:..,,;.,; ; 1~ '" 

Ag11ascaliet11e•; /991. biforme 1/e G/Jhiemo: Miguel Auge/ Barberelw Vega,. "Cmu; 'et':Lll1er itÍa '', '.4g11a.ica/ientés, Ags. 
/991. . . .. . . . . ' ' . 

. l 
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EMPLEO 
Población ocupada por municipio según sector de actividad 

1990 

Clave Municipio 
01 Aguascalicntes 
02 Asientos 
03 Calrillo 
C» Casio 
05 Jesús Maria 
06 Pabellón de A 
07 Rincpn de R. 
08 Sn. José de G. 
09 Tepczalá 

Primario Scéündarici "·Terciario 

~:~!L .. f5~'.i~t :s~:l~i 
. 6,690 .· .. :.;, •. 2,231··. cJ,218 ·. 

. tffi < {~ffii i~~i 
519 ·-·~99·.;. ~!~ 

1,631 ' .?72:_ ' : ¿j9 
Total 31,766 . 72,662. 103;866 

·. ,::· 
Nota: En el sector primario está· Já. '.'.OcGl:ióli :e~0Íld1.11ica ·de· 6' 
1111q1icípios ele/ estado. · , , " . 

09 

1-i1e111e: l'<-tji/ .rndoeco111i111ico de Agum·calie11/es, 199 J. biforme 1/e Gobieriw: Aligue/ Angel Barberena Vega, "Como el primer ti/a", :lguascalie11les, Ags. 
W9l . . . 

J 



DESARROLLO URBANO 
Desarrollos autorizados por la junta general de planeación y urbanización 

1981-9991 

Inversionistas 

Asociación 
FOVISSSTE 
Particulares 
CORETT 
INFONAVIT 
Gobierno del 
Edo. 
Ayuntamiento 
Casio 
TOTAL 

e: 
•O 

·~ 
'ü 
o 

< 

llJ 

lñ 
(/) 
(/) 

~ 

Superficie Predios 
(Has.) 

118.55 4,553 
12.17 260 

434.22 20,172 
62.37 1,037 
93.27 3,225 

650.75 24,424 

3.94 104 

1,375.27 53,775 

Superficie (Has.) 

~ o 
u 

Acciones 

a; 
"O 
o . 
e: o 
~"' 
~w 
o 

('.) 

4,553 
930 

20,328 
1,037 
5,873 

24,424 

104 

57,249 

Durante el sexenio del Lic. Miguel Angel Barberena, el Gobierno del Edo. o troves de la Junto General 
de P/aneación, que ha sesionado en J./ ocasiones, ha autori:ado 72 dcsárrollos que comprenden un total 
tic 57,2./9 acciones: 

·Fuente: l'etji/ socioeconómico de Aguascalientc:s, 1991. Informe 1/e Gobierno: ,\ligue/ Angel Barberena 
r·ega, "Como el primer dio", .-lguascalientcs, .{t?s. 1991. 
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VIVIENDA 
PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA 

1991 

Inversionistas Inversión 
IVEA 28,618 
INICIATIVA PRIVADA 118,398 
TIERRA 0.331 
TOTAL 147,347 

% 
19.42 
80.35 

0.23 
100.00 

Porccnta ·es de in,·crsión en el Pro rama Estatal de Vivicndn 

Tierra 
0% IVEA 

19% 

Nota: En la inversión para llevar a cabo el Programa Estatal de Vh~enda, destaca en forma 
importante la participación de la Iniciativa Privada: 

·Fuente: Pel'ji/ .socioeconómico de Aguascalicntes, 1991. 111/orme ele Gobierno: i\Jiguel Angel Barberena 
r·ega, "Como el nrimcr día", Aguascaliemes, Ags. 1991. 
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A(;UASCALIENTES 

ELECCIONES MUNICIPALES 
1971-1995 

NOTA: El porcentaje del total de votos es con respecto al padrón electoral. 
FUENTE: Centro de Estadística y Documentación Electoral de Ja UAM lztapalapa. 

.1 

-·-··-· -- -· ---··· 
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EVOLUCION DE LOS PORCENTAJES DE VOTACION EN LAS ELECCIONES 
Dl::U MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 1971-1995. 
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Fuente: Centro de Estadistica y Documentación Electoral de la U.A.M. - lztapalapa. 

111 NULOS 

• RESTO DE OPOSICION 
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ESTADO DE AGUASCALIENTES 
ELECCIONES DE GOBERNADOR 

1974-1992 

NOTA: EÍ porcentaje del total de votos es con respecto al padrón electoral. 
FUENTE: Centro de Estadística y Documentación Electoral de la UAM lztapalapa. 

Evolución de los porcentajes de votación en las elecciones para 
Gobernador del Estado de A uascalientes, 1974-1992. 
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PLANO 1. ZONIFICACION PRIMARIA 
DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES 

SIMBOLOGIA 

~i~~}. \ftvienda 
~'bª 

fi.11 Habitacional - Servicios 

1!11 Equipamiento 

• Areas Verdes 

~'11''"""' ~- Industria 

• Areas para Crecimiento 

WRk~ 
~ Localidades Urbanas 

Fuente: SEDESO, Dirección de Desarrollo Urbano 
del Municipio de Aguasca/ientes, tomado del 
Programa de Desarrollo Urbano de In Ciudad de 
Aguascnlientes, 1994-2010, Memoria, Presidencia 
Municipal de Aguasca/ientes, 1994. 
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PLANO 2. USO DEL SUELO 
ACTUAL DE LA CIUDAD DE 

AGUASCALIENTES 

SIMBOLOGIA 
~m::~"'t...,· 

fil';~~~ Habitacional 

~ Comercial y de Seruicios 

ifl Equipamiento Urbano 

B Preseivación Ecológica 
~.:~:\?',; 

~;\1'&11 Industria 

liil Pecuario 

r~--::~~~.:; 
~,,¡ Agropecuario 

.~:z~i;r~ \hffitl Agricultura de Temp~ral 
i:··•c:J@ 
~~ Agricullura lle Riego 

~ comercio y Seruicios 

/<iiente: SE/JESO, Dirección de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Aguasca/ientes, 
tomado del Programa de Desarrollo Urbano de 
la Ciudad de Aguascalientes, 1994-2010, 
Memoria, Presidencia Municipal de 
Aguascalientes, J 994. 
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. PLANO 3 NIVEL . 

SOCIOECONOMICO DE LOS 
FRACCIONAMIENTOS DE LA 

CIUDAD DE AGUASCALIENTES 

SIMBOLOGIA 

Popular 

Medio 

Residencial 

Mixto 

Fuente: SEDESO, Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología del Municipio de 
Aguascalientes, "Relación de datos básicos por 
'raccionamiento ", tomado del Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Aguascalientcs, 1994-2010, Memoria, 
Presidencia Municipal de Aguascalientes, 1994. 
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) J 

DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, 1970. 

S/MBOLOGIA 

G 
Límite del Area Urbana en 
1970. 

Población: 181, 277 habitantes. 

Superficie: 25.03 Km2. 

1961-1970 
Fraccionamiento Lotes "!• 

Ti DO 

Pooular 6,336 80.3 
Medio 1,419 18.0 
Residencial 136 1.7 
TOTAL: 7,891 100 

Fuente: Secretaría de Pla11eació11 y Desarrollo 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
1991. 
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f-LANu'S. EAPAhtilON l.IRBANA 

DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, 1980. 

SIMBOLOGIA 

B 
Limite del Area Urbana en 
1980. 

Población: 293, 152 habitantes. 

Superficie: 41.20 Km2. 

1971-1980 
Fraccionamiento Lotes %· 

Tioo 
Pooular 16,001 48.0 
Medio 14,003 42.0 
Residencial 3,358 10.0 
TOTAL: 33,362 100 

Fuente: Secretaría de Pla11eació11 y De.vurrol/o 
del Gobierno del Estado de Ag11ascu/ie11tes, 
1991. 
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¡;iLANÓ 6. EJ(PA~SION URBANA ... 

DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, 1990. 

SIMBOLOGIA 

EJ 
Límite del Area Urbana en 
1990. 

Población: 440,425 habitantes. 

Superficie: 66.1 O Km2. 

1981-1990 
Fraccionamiento 

Ti o o 
Lotes % 

) 

-POOillar 
Medio 

~;520--85kt~----

4,204 9.1 
Residencial 2,526 I 5.5 
TOTAL: 46,2501 100 

Fuente: Secretaría de Planeació11 y Desarrollo 
del Gobiemo del Estado Je Aguascalie11tes, 
1991. 
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l"LANu'7.-EXPANiio-N dReA~. ) 
DE LA CIUDAD DE 

AGUASCALIENTES, 1994. 

B 
SIMBOLOGIA 

Límite del Area Urbana en 
1994. 

1. Centro Histórico. 

2. Primer Anillo de Circunvalación 
"Av. de la Convención" 

3. Segundo Anillo de Circunvalación 
"Blvd Aguascalientes" 

4. Tercer Anillo de Circunvalación 
"Blvd. Siglo XXI" 

5. Ferrocarriles Nacionales de México. 

6. Ciudad Militar. 

7. Ciudad Industrial 

Fuente: SEDESO, Dirección de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Aguascalientes, 
tomado del Programa de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de Aguascalientes, 
1994-2010, Memoria, Presidencia Municipal 
de Aguasca/íentes, 1994. 
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