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INTRODUCCION 

El proceso de crecimiento de las urbes se liga a la penetración del capita

lismo en el campo, el cual genera la apropiaci6n privada de la tierra y la 

expulsión de grandes masas de campesinos, provocando importantes movimien

tos migratorios. 

La prioritaria urbanización de la ciudad de México: y en menor grado la de 

Guadalaj ara y Monterrey, focaliz6 y concentró los recursos económicos, polf. 

tices y sociales, así como la estructura política y administrativa, acele

rando de esta fonna el proceso de desarrollo desigual en el país. 

La ciudad se convirti6, pues, en una fuente atractiva de empleo para aque

llos campesions desplazados por el ·proceso productivo en el campo, los cua

les se encontraban en condiciones de inferioridad para entrar a competir en 

. el mercado. por lo que se ven obligados a alquilar su fuerza de trabajo co

mo jornaleros u obreros. 

Es decir, que esta emigraci6n campesina a la ciudad, con el consecuente ab!!l 

dono de tierras que a causa de su calidad, sequías y falta de crédito, no 

alcanzan a satisfacer las necesidades básicas• muestran la insuficiencia de 

la "agricultura de subsistencia11 y representa una manera de luchar contra 

la creciente pauperizaci6n. 

Por todo lo anterior y siendo el Distrito Federal el centro político, admi

nistrativo, econOmico, social y cultura, a partir de 1940 es el que recibe 



las corrientes migratorias de mayor magnitud. 

Pero al llegar los campesinos a la gran metrópoli se enfrentan a una gran 

escasez de trabajo, ya que las industrias solicitan mano de obra califica

da, por lo que se ven en la necesidad de engrosar las filas de los subem

pleados, desempeñando actividades tales como, vendedores ambulantes, bole

ros, cargadores, peones de albañilería, etc. 

En 1970, al incrementarse la crisis, irrumpen en las ciudades más emigran

tes, por lo que se plantean nuevas necesidades de vivienda, servicios urba

nos y sociales, así como de empleo. 

El. estado, por no estar en condiciones de dar respuesta en forma rápida y 

efectiva a estas demandas, intenta buscar soluciones inmediatas y locales 

a uno de los principales agrarios que es la tenencia de la tierra, para 

así frenar la migración, arraigando a la población campesina. 

Es a causa de lo anterior, por lo que surgen los primeros movimientos urb!!:_ 

nos reinvidicativos, los cuales en un principio s61o demandan un lugar do.!!. 

de vivir y servicios pfiblicos, pero a través del tiempo van transfonnando 

su lucha en lucha política. 

Por otr~ lado es conocido por todos que las actividades del trabajador so

cial están estrechamente vinculadas a los fenómenos sociológicos ( los mov.!_ 

mientas urbanos con considera.dos como uno de los muchos fen5menos sociales 

a los que se aboca la p7ofesi6n. 



Así es como a través del presente estudio; d1tmos a conocer el trabajo de un 

grupo de prácticas con el movimiento urbano popular, en Santo Domingo. Ya 

que esto nos permitió acercarnos a conocer el movl.Illicnto urbano y las polf. 

ticas urbanas utilizadas en esta zona inclinándonos a que nuestra investi

gación fuera enfocada a la cooptaci6n de lidere~ corno tm mecanismo más de 

la política urbana. 

Al estudiar el movimiento urbano nos percatrunos de la necesidad de que el 

trabajador social aporte la metodología de recuperaci6n hist6rica como pa.E_ 

te <le su quehacer, ya que a diferencia de otras profesiones nuestra carac

terfstica principal es la intervcnci6n directa en la problemática social a 

través del tratamiento de las necesidades y carencias de la poblaci6n. 

La parte final de este trabajo contiene el taller de recuperación históri-

ca el cual intento educar y orientar a los miembros de la cooperativa 

de vivienda las Torres Santo Domingo, para que sistematicen y ordenen su 

práctica social retomando las experiencias personales, grupales para que 

de esta manera al retomar sus vivencias se den cuenta de sus aciertos y 

errores y puedan evitar un estancamiento o roropimiemto de su proceso evolu

tivo. 



CAPITULO I 

DIVERSOS E.llFOQUES TEORICOS SOBRE LA CUESTlON URBANA 

La cuesti6n urbana ha sido analizada por soci6logos desde diversas corrie.!!_ 

tes y con diferentes enfoques. A continuación se presenta una síntesis de 

los mismos, a partir de la relación elaborada por Luis Alvarado. (L). 

t.nfo4ue Ecologista 

Tiene su origen en la denominada escuela de Chicago y son sus principales 

exponentes Berry y Hoyt. 

como" • • • una articulaci6'n progresiva de comunidades humanas o de pob laci6n 

especialmente definidas y determinadas, mediante procesos de orgsnización 

segregación, explicados según un sistema de lógica interna {'11). 

Intenta dar una explicaci6n acerca de la estructura interna de la ciudad, 

refiriéndose para ello a l.os diversos usos específicos que se le da en 

áreas o zonas detel'.lllinadas, es decir que el uso espacial d(:l suelo nfi .'111 

punto <le p~rtida. 

Sin embargo, se limita 8: realizar una descripci6n de los elementos físicos 

y económicos de la ciudad, en la cual los fen5menos sociales que conforman 

la dinWnica urbana quedan desplazados y minimizados, ya que se les conside-

ra como cX.tcrnoso, cuando mucho, como consecuencias de hechos físicos int~!.. 

1 J Lu,i.I, AivM.ado. Rev.i..6ta. /.lex.lcmtct de. Soci.oiog,(a 
I.I.S-U.N.A.M. p p. 1341 



nos, con un simple carácter subjetivo, el cual no tiene relación con la n_! 

turaleza sustantiva del análisis urbano. 

Enf.oque Culturalista. 

Se pueden distinguir aquí dos corrientes de interprctaci6n. 

a) Funcionalismo norteamericano 

Se le ha considerado COl'lO una variante del enfoque ecologista en tanto que 

la importancia asignada al uso espacial del suelo coincide con es te, difi

rien<lo en lo que considera los efectos originados por l.a "forma espacial" 

dtl la ciudad, Sostiene que dicha forma de distribución origina una "cultu

ra urbana" integrada por un conjunto de creencias, valores, normas, etc. , 

así como de relaciones sociales dirigidas por el contenido urbano de su º.!. 

tur.:ileza. 

t.~t~ análisis deternlinista de las manifestaciones culturales, cons idcra 

qu~ todo cambio social y urbano se da por cambios culturales y todo fen6~c 

no social G.Ue contraviene esa línea de transformación es considerado como 

una disfunción social, un cambio equivocado de pautas Culturales. Esto se 

t!xplica por su indebida integración al proceso de la 11 cultura urbana", que 

manifiesta un parcial desequilibrio de la sociedad urbana, entendida como 

el Gnico centro de desarrollo y modernización. 

b) La teoría de la marginalidad 

Pl.:mtt?a la c:dstencia de sectores sociales desintegrados de la sociedad, 



que deben ser reintegrados al seno de la misma, para evitar que ésta se 

resquebraje. bstos "marginados" son considerados como un mal de origen, 

una anomalía que debe ser corregida, pero, la manera de abordar estos fen..§. 

menos sociales oculta consciente o inconscientemente la real y verdadera 

naturaleza que los provoca. 

Los movimientos urbanos, como una fonna de expresión colectiva que manifi!:_S 

ta su marginación, son reconocidos por esta corriente, pero, a partj1 e!<: 

la interpretación que hace de su naturaleza, trata de crear mecanit.r.1ob pa

ra que estos ºmarginados" participen y de esta manera, se integren a la 

sociedad. 

Enfoque Clasista 

Se basa en los aportes de la teoría de las clases sociales y en el estudio 

de la economía política, a partir de lo cual resalta la importancia de la 

"fenomenología urbana", en la que si bien influyen variables ecol6'gicas y 

deficiencias de la planeación se reconoce como estatuto teórico adecuado 

para la interpretación de la problemática social el análisis histórico de 

la lucha de clases • 

Es decir que los puntos esenciales de los cuales parte para explicar la d_! 

námica social son el análisis histórico y clasista reconociendo los movi

mientos urbanos cot:.10 un producto esencial-social. Este enfoque muestra una 

flexibilidad que los anteriores no tienen, en el sentido de que se adecGa 

a las co~ciicioncs concretas de la sociedad urbana que aborda •. Es así que 
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dentro de la misma corriente, se explica la dinámica social latinoamerica

na como diversa de la europea. 

Lo anterior es así porque, a diferencia de Europa, donde se entiende la 

crisis urbana como crisis di! dcumulaci6n monopolista interna y externa, n_!! 

cional e internacional, de reproducción del orden social y principalmente, 

de organización del consumo socializado de servicios en América Latina, la 

crisis urbana adquiere características dic:;tintas a los países económicrunc!!_ 

te más desarrollados. 

La din5mica social latinoamericana, por su parte, se explica a partir del 

distinto uso del suelo y del desarrollo econ6mico desigual de cada país, 

por el cual el proceso de acumulaci6n monopolista se da en dimensiones más 

reducidas, no ex is tiendo una organizaci6n del consumo socializado de los 

servicios urbanos, 

Teórica y prácticamente la crisis urbana latinoamericana debemos entender-

la a partir óc la 1116gica capitalista de .'.lpropiación y uso diferencial 

lpor parte d.e las distintas clases) de los supuestos beneficios de la urb!!;, 

nización y, por lo tanto, se expresará en forma de conflictos sociales lig!_ 

dos a reivindicaciones urbanas, cuyos contenidos de clase se harán tanto 

más evidentes cuanto más netas sean las diferencias de clase en la ciudad 



En cuanto al desarrollo capitalista y sus formas de consolidación en la rE_ 

ma de la construcción. se manifiesta claramente la sobreexplotaci6n de la 

fuerza de trabajo y en términos generalE::&• la reproducción de la misma re

quiere de condiciones mínimas de subsistencia y garantizar mano de obra b!_ 

rata. 

Según es te enfoque, los movimientos urbanos aparecen en los momentos de ag_u 

dización r.ie la lucha de clases. Es decir que su carácter está· esencialmen

te definido por la naturaleza de clase del movimiento social y no por su C,!. 

rácter urbano. ya GUe lo urbano no imprime una connotación sustantiva, si

no que, exclusivamente define su fim.bito de ocurrencia y caracteriza el tipo 

de demandas. 

Para el presente proyecto de investigación, retomaremos el enfoque clasis

ta. por ser este el que reune y ordena los elementos teóri..:os que permiten 

analizar las observaciones y experiencias plasmlir.dolas en conceptos teóri

cos coherentes con el punto de vista en el que hemos percibido el proceso 

de los movimientos urbanos presentes en la problemática en estudio. Dicho 

enfoc.uc refuerza y amplía los elementos de análisis que hasta a.hora hemos 

emplea.do para una verdadera comprensi6n de estos procesos sociales. 

L;:. Recuperación Histórica como Método de Análisis. 

La recuperaci5n hist6rica, es parte del .método científico ya que "el método 

es también un conocimiento adquirido como resultado de las expeTiencias 

acumuladas, racionalizadas y prohadas en el curso hist6rico del desarrollo 



cle la actividad científica. 

Es un procedimiento que se aplica p~ra la obtención la constitución y la 

comunicación del conocimiento teniendo una estructuración lógica, con rel!!_ 

ción a las fases del proceso del conocer que nos sañala Eli de Gortari: 

a) La fase propiamente investigadora, en la cual se hace el descubrimiento 

de nuevos procesos existentes• de aspectos nuevos en los procesos ya cono~i 

dos o de relaciones determinadas entre los procesos, a la vez que se real.!_ 

za su comprobación experimental .. 

b) Fase de sistematización, en la cual se establece la conexi6n racional 

de los resultados obtenidos, se formula su demostración y se elabora su i.!!._ 

terpretación, ya sea conforme a las leyes conocidas.o con arreglo de nuevas 

hipótesis que entonces se formulan .. 

C) La fase expositiva, en la cual se ajusta y ordena consecuentemente los 

resultados, presentándose de manera clara y convincente en el discurso 

científico, que sirve de medio para comunicar a los demás investigadores 

el conocimiento adquirido y t~bié'n como base para emprender nuevas inves

tigaciones, 

Estas fases son inseparables intrS:nsecamente ya que se encuentran c;::onecta

das, recíprocadas de muchas maneras, constituyen un proceso único y corre!_ 

ponden .:t otras tantas fases del proceso de conocer. 



La recuperación histórica tiene su origen a partir de las eJ1:pcriencias que 

se han gestado en el moviemiento popular aunque por supuesto retoma aportes 

previos, los intentos de las organizaciones por recoger su historia; sus 

análisis de coyuntura para transmitir sus experiencias, la investigación 

acción y la investigación en las ciencias sociales han contribuido a crear 

un método de análisis mediante el cual se pueda recoger el proceso de las 

organizaciones populares en forma ordenada, 

En la recuperaci6n hist6rica se trata· de recopilar el proceso mediante el 

cal µn grupo social de las clases populares va forjando sus instrumentos de 

lucha para transformar las circunstancias que le son adversas como para S!!_ 

lucit'nar más organizadamentc sus problemas, todo su proceso, debe de ser 

realizado con la participación de la organización y sus miembros, ya que 

son ellos los GUe cuentan con la información necesaria para emprenderla y 

son ellos los que deben apropiarse e 1 conocimiento de su historia para que 

cumpla un objetivo práctico, 

Sus Fundamentos 

Recuperar la historia, implica hacer un recorrido acerca de la práctica s~ 

guida por un proyecto popular, 

"La práctica es la acción material, objetiva, transfo"t11ladorn que responda 

a intereses sociales y que considerada desde un punto de vista histórico-

social, no es sólo producción de una realidad material, sino c:ceaci6n y d!:_ 

sarrollo incesantes de la realidad hum.ana 11 (2). 

21 Ccn.t\o de E~.tu<ÜOh Ecw:i€iúwh, Reoup121wció11 H.ü.t61úca de !oh Pn.ocUoh 
C.\!J~tn..i:..t.U.vo~, SE.\IPO, pp 26. 
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Toda praxis responde a ciertos intereses independientemente de que se ten-

ga o no conciencia de ellos. Nientras los individuos no se eleven a la con. 

ciencia de sus intereses de clase, su praxis colectiva no puede tener un 

carácter intencional, pues justamente esa conciencia es la que los lleva a 

trazarse fines comunes y a desarrollar una praxis colectiva consciente. 

La recuperación histórica tiene un concepto que le da fundamentaci6n y un 

eje teórico que la articula y le da sentido al conjunto de hechos que se 

han vivido; 

a) En la recuperación histórica se recoge el proceso vivido por la organiz!_ 

ción ubicándolo en el contexto de la lucha de clases. es entonces que rec~ 

perar la historia es rescatar el c6mo se ha dado la L11cha de claf' es . 

Dada la importancia de la lucha de clases en la recuper;ici6n histórica es 

preciso destinar un espacio para estudiarla y ubicarla en las colonias po-

pulares (HPor clases sociales se entenderá agregados básicos de individuos 

en una sociedad que se oponen entre sr por el papel que desempeñan en el 

proceso, desde el puni:o de vista <le las relaciones que establecen t!titre sí 

en la organización del trabajo en cuanto a la propiedad" (3)., 

En las colonias populares se manifiestan algunas de 'las consecuencias del 

proceso de explotación capitalista del plusvalor: La tendencia a bajar el 

valor pagado a los trabajadores que provoca el deterioro de sus condiciones 

de vida, la restricción en el consumo de productos básicos, servicios, vi-

3 ) Bolt ja.. Lo.~~U. 
Mov.ú1U:ento<1 Socia.eu U1tba.110<1, Fo:tocop.útdo. 
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viendas etc. 

Por otra parte el capitalismo abre una nueva fuente de extracci6n de plus

valor al obligar a los trabajadores a invertir trabajo en su propia repro

ducci6n; valor que es apropiado por el capital;así sucede con la urbaniza

ci6n de terrenos inhabitables que se incorporan al mercado capitalista y 

con la complementación del salario realizado mediante el trabajo doméstico 

y artesanal de las esposas e hijos menores de los trabajadores. 

SegGn los estudios del tema aseguran que la lucha d~ clases sólo opera cu~ 

do hay conciencia por parte de los sectores dominados. Cuando sienten la 

necesidad de cambiar su situación y la necesidad de supera-rla; por ot-ro la

do 11por conciencia de clases se entiende la cxpresi:lin !: :stl:mÚL 1:.l 1\e lo!l 

intereses de las clases sociales. 

b) Fuerza social eje te5rico: El concepto fuerza social está S'.:ntimamente 

ligado al de lll lucha de clases• ya que manifiesta la posibilidad de que 

una clase social vaya siendo factible la -realización de su proyecto. Ente!!. 

demos po'I' fuerza social la capacidad de presencia e influencia en un dete!. 

minado sector social, la fuerza social se manifiesta en el número de miem

bros de la organizaci6n, simpatizantes, en la capacidad de convocatoria y 

movilización, en el. avance de conciencia individual y colectiva frente a 

los problemas y retos que la lucha va presentando. 

La recuperaci5n implica sistematiza el proceso de organización y lucha; 

12 



por lo tanto se entiende 11 La sistematización como el proceso de investign

ción realizado por las organizaciones populares para conocer la. realidad 

que deben enfrentar y el proceso histórico de su organización a fin de rc

flexiunarlos con autocrítica y con miras a la planeación de acciones que 

logren tnayores avances de la organización en todos los sentidos. 

Su Metodología 

l- Fase de Investigaci6n. 

a) Cronología del proceso organizativo 

La recuperación histórica se inicia recogiendo breve y concisrunc.nte los h!:, 

chos más importantes vividos po-r una organiz.aci6n dasde su surgí.miento para 

ubicarse en el tiempo y en la sucesión de los hechos .Como podemos ver el 

recuento cronológico es una narración muy simple sobre los hec:hos sobresa

lientes de la historia de la organizaciGn. Su funci5n es recuperar los he

chos y ordenarlos, ya que son los datos necesarios parn realizar una prim!:_ 

ra explicación. 

b} Gui6n de hipótesis de interpretación y ctnpa.s, 

Una ve.z que se. cuenta cnn los principales hechos podemos intentar una pr~ 

ra explicación de ellos, pa-ra ello nos p~egunaturo.os qué pasa can la fuerza 

soc:ial? cuándo y porqué se acumula, cuándo y po't' qué se retrae, qué avances 

cuantitativos y c:ualit.a.tivos hay en la organización que signifiquen acumulE_ 

citín de fuerzas• al responder estas preguntas estare.mos en condiciones de 

dift1!.renciar las etapas dei movimiento .. Este segundo paso equivale a la fO.!, 

13 



mulación de hipótesis de explicación, etapizac.ión e interpretación. 

(guión de interpretación). 

c) Punteo de información necesaria 

Esto es definir que informaci5n nece~itmnos para. comprobar el guión. Un 

primer elemento a investigar es la relaci5n entre la práctica y lo 

que pasaba en el país, la región, el sector, en cada momento. Otro ele-

mento a incorporar e E la práctica de los referentes, sean enemigos princi

pales o secundarios o aliados y cómo sus acciones influyen en el desarrollo 

de los acontecimientos. Igual.mente es importante tratar de rescatar cuáles 

eran los objetivos que implícita o explícitamente nos proponíamos lograr 

con nuestras acciones y los resultados logrados en cada acción o grupo de 

acciones. 

d) lns trumentos de l;'ecolección de información 

Una vez definida .lo mejor posible la informaci6n que se necesita, lo siguien 

te es definir cuáles son los medios para conseguirlo y proceder a elabora!. 

los. Para desarrollar este paso se necesita saber en dónde está la inform!_ 

ción, para escoger los instrumentos más adecuados para recuperarla, ya Sea 

testimonial, bibliográfica o documental. 

e) Recolección de informaci6n. 

Cuando los instrumentos de recolección han sido elaborados lo que procede 

es aplicarlos, con lo cual se va a obtener un conjunto de datoS concretos 

puestos po:c escrito, que ten<lremos más o menos ordenados, según haya sido 
14 



ordenado nuestro proceso de organización. 

Fase de Sis tematización 

Ordenación de la información. Una vez que se ha recuperado toda la infor

mación se precede a ordenarla de manera que sea CO!llprensible y pueda ser .:!!' 

terpretada por la organizacil5n. La ordenación se realiza basándose en el 

gión de interpretaci6n, el cual se rellena con la información obtenida. 

Fase Despositiva 

Devolución de los resultados obtenidos. El paso siguiente es que la organi 

z.ación se apropie de la información obtenida. Para esto es necesario que la 

infonnación más importante se socialice con los colonos mediante algGn me

dio de comunicación popular eficaz para la organización, 

Foro de la Recuperación del Pro ces~ Organizativo. 

Ya socializada la información; llegamos a uno de los pasos más importantes 

de la autosistematización, hay que buscar la manera de que se realice una 

interpretación colectiva de ella, para esto hay que utilizar también un m!., 

dio de comunicaci6n apropiado que permita el intercambio, el debate y la 

elaboración colectiva de conclusiones. 
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CAPITULO 11 
POLITlCA URBANA Y MOVIMIENTOS URBANOS 

Movimientos Urbanos Populares 

Empezaremos nuestro estudio por definir a los movimientos sociales ur~anas 

como u ••• sistemas de prácticas sociales contradictorios que controvierten 

el orden establecido, a partir de las contradicciones específicas de la pr~ 

blemática urbana 11
• 

Tanto Jordi Borja como Tarragó coinciden en que es dentro de los movimien-

tos urbanos donde se organizan y reunen al.gunos sectores sociales, de los· 

que emana u11a fuerza social, la cual es capaz de provocar una crisis en el 

sistema político, social y económico. Para esto, dichos movimientos deben 

lograr una cohesiGn en. una colectividad y adquirir legitimidad social. 

Uorja afirma que 11
.,. gran parte de los movimientos urbanos se generan ante 

un súbito deterioro de las condiciones de vida, O ante la amenaza de que 

éste·. se produzca, Son movimientos que suelen tener un importante componente 

de espontaneidad y un marcado carácter d'7fensivo". 

El movimiento urbano popular de México no es homogéneo; hay serias difere_!!. 

das en cuanto a las respuestas políticas participación electoral, etc.: En 

este senticio, el papel de la CONA1'IUP es el de ser un frente de masas, y 

de coordinar las luchas para en~rentar el enemigo común. 
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Ante el desarrollo del movimiento urbano popular, y su enfrentamiento con

tra el estado, se hace necesario analiz.ar el papel que juega la ideología 

urbana en el control de las luchas urbanas. 

"La ideología urbana, cuyo papel es dis~ra.zar las características de vio

lencia e imposici6n en que se sustenta el acceso a la ciudad para la mayor 

parte de las clases populares, fábrica s logans con oftín de convencimiento: 

"La ciudad tiene angel11 

"La ciudad es de todos" 

11 t:llos tratan de borrar la discriminaci6n en el uso de la ciudad entre cla

ses y categorías sociales". 

Con esta amalgama de la ideología urbana y los aparatos de gobierno ( PRl, 

Juntas de Vecinos, Jefes de Manz.ana, Delegados), se trata de aprovechar las 

necesidades de la población para manipularlas y orientarlas al conccnso h.!_ 

cía el aparato político de dominaci6n, 

De esta forma, el tener derecho a un pedazo de tierra, la regularizaci6n 

de la misma, los servicios públicos pasan por un previo proceso de control 

político y social, a través del cual el obtener ciertos bienes y servicios 

por intermedio de los grupos y organizaciones políticas y gubernamentales 

de orientación populista, significa la ampliación de la base de apoyo del 

régimen, cualquiera que sea la intenci6n del residente". 
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La Coordinadora Nacional de1 Movimiento Urbano Popular 

.Antecedentes 

Previo a 1970, las expresiones del movimiento popular son hechos aislados 

y de relativa importancia en las luchas obreras campesinas y de la izquie!.. 

da de nuestro país. 

Como expresiones de importancia en algunas regiones, podemos citar los ca-

sos de las luchas inquilinarias de Veracruz y Jalisco en las décadas del 

veinte y treinta respectivamente, 

La dispersión de estas expresiones con respecto al período posterior a 

19b8 se explican por su falta de continuidad, su inconexión en el tiempo y 

el espacio ya que, si bien fueron movimientos de gran relevancia, no logr,!. 

ron conjugar un movimiento social y político que permitiera un avance, de-

sarrollando su especificidad • 

• El ascenso: 1970-75 

Durólllte la década de los setenta, el deterioro de las condiciones de vida 

de las masas en las ciudades se extendi6 debido a la crisis econ6mica que 

signific6 un. aumento del desempleo estancamiento de los salarios, etc. 

Alrededor del 65~ de las fanilias se encontraron, en esta dlcada, imposib!_ 

litadas pa~a acudir al mercado público de viviendas y se vieron lanzados a 

la lucha por la obtenci6n de un pedazo de tierra y en cóntra de los desal~ . 

18 



jos. 

Tradicionalmente, el PRI había ofrecido su mediaci6n a los colonos para la 

consecución de servicios públicos, o la titulación de terrenos, a cambio 

de apoyo político. Sin embargo, la extensión de los problemas urbanos, así 

como la intransigencia por parte de f raccionadores y especuladores, signi

ficó el desbordamiento de gran parte de. las luchas populares de los marcos 

del control priísta. 

El ascenso global del movimiento popular tiene como ejes: la generalizaci6n 

en el país de la lucha por la tierra donde construir una vivienda, la cual 

se expresa a través de las tomas de terrenos, la resistencia a los desalo 

jos, y las pugnas con los fracciona.dores fraudulentos, que no garantizan 

ni la construcci6n, ni los servicios piiblicos, como tampoco la titulación 

legal de los t.errenos. 

En estos cicnco años de ascenso, se desarrollaron y consl.idaron la colonia 

Francisco Villa en Chihuahua, la Rubén Jaramillo en Morelos • Tierra :¡ Li

bertad en Monterrey y la Unión de Colonos de lztacalco en el Dist::it:o Fed~ 

ral. 

El ·peso social y político de estos movimientos, así como su papel de lucha, 

permitieron la consolidaci6n regional de importantes frentes populares que 

aglutinaron mayor parte de la insurgencia obrera y campesina de los seten

ta. De esta manera, surgi6 el CDP de Chihuahua, el Frente Popular Tierra y 

Libertad en Monterrey. el Bloque Urbano .~e Colonias Populares en el Distr!_ 
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to Federal J otros posteriormente, como el Frente Popul.ar de Zacatecas y 

el Comité de Def~ns a Popular de Durango. 

El momento más álgido de estas luchas fue protagonizado por el Frente NaciE_ 

nal de Acci6n Popular, surgido en torno a la lucha de. la tendencia demo-

crática de los electricistas, En torno al FNAP aglutinaron las l.uchas 

obreras, campesinas• estudiantil.es y populares de la primera parte de la 

década.. 

En este clima, comienza a desarrollarse, con distint.15 implicaciones en las 

colonias, la idea de la defensa territorial, la cual se lleva hasta sus ú!. 

timas consecuencias en la colonia Rubén Jaramillo, definida como 11 Is1a Ro

ja" o zona liberada. 

Si bien durante este período destaca la formaci6n y consolidaci6n de orga

nizaciones populares independientes, much"a.s de ellas actuantes aún en la 

década siguiente, también revel6 los límites de la acci6n espontinea y la 

debilidad de la izquierda frente a la tarea de construir un proyecto polí

tico y organizativo que superará el carScter coyuntural de las grandes mo

vilizaciones populares. 

Las li!nitaciones mencionadas se concretaron de diversas ·maneras en las or

ganizaciones. En este sentido, puede citarse e1 caso del Movimiento Resta!!_ 

rador de Colonias de Netzahualc6yotl, el cual entre 1970 y 1972 encabezó 

la lucha de miles de colonos contra los fraccionadores fraudulentos, post::!.. 

riormente entró en un proceso de descomposiciSn • a partir de 1a corrupci6n 
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de sus dirigentes y de la incapacidad para mantener el combate cuando el 

gobierno propuso una solución parcial consistente en una forma de regularJ:. 

zar la tenencia de la tierra que implicaba la protecci6n de los fracciona

dores fraudulentos . 

• El movimiento popular ante la ofensiva estatal 

1976-77 

Estos años IIlélrcan un punto en el cual se invierte la correlaci6n de fuerzas 

para el conjunto de las clases trabajadoras. La profundización de la crisis 

econ6mica impone nuevas condiciones, y abre una etapa de ofensiva de la 

burguesía que desemboca en una política altamente antipopular por parte del 

gobierno de .José López Portillo, 

Del deterioro de las condiciones de vida de las masas urbanas se intensif!_ 

ca debido al desempleo, los topes salariales y la reducción del gasto púb,!i 

en los renglones de beneficio social. Por otra parte, la especulaci6n 

con los terrenos y las construcciones urbanas se acrecientan y tienden a 

desplazar a los habitantes pobres de las ciudades de zonas en las que el 

aumento de Las rentas o del valor del suelo prometen negocios atractivos ..2.ª 

ra los capitalistas que ante la crisis refuerzan las inversiones especulatJ:. 

vas, alin a costa de las productivas, 

En el caso del Movimiento Popular Urbano, durante 1976 y 1977 destacan ta!!_ 

to la ext.ensi6n de las luchas y movilizaciones, agudizadas por los efectos 

de la crisis, como la incomprensiSn de la coytmtura que se estaba viviendo 
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y la incapacidad para hacerle. frente con una alte·rnativa política de coor!!_i 

nación nacional. 

Al mismo tiempo que las organizaciones consolidadas en el. período anterior 

se sostienen y se desarrollan, como suceda en Cli.ihuahua, Durango, Monterrey 

surgen nuevas organizaciones. En Saltillo, Puebla y Guadalajara, donde l.a 

presencia de contingentes de la tendencia democrática de los electricistas 

era significativa, se formaron frentes locales de acci6n popular (FLAP), 

que integraban a sindicatos, grupos campesinos, colonos, inquilinos, vend!:._ 

dores ambulantes, etc. Estos frentes lograron dinamizar y coordinar diver

sos movimientos, pero se disgregaron entre 1977 y 78 tras la derrota de la 

tendencia democrática. 

Rápidamente, la represiGn se revelG como una constante de la po.liticu urb.!!_ 

na de José L6pez Portillo. En el Distrito Federal, diversos cueq•c•E t•o!.:;.

ciácos desalojaron a colonos de Nueva Rosita, S~ Nicolás Totolapan e 

incendiaron 1500 viviendas en la colonia H6roes de Padierna en 1977. En 

ese mismo año, los colonos de Mesa de Arispc en Saltillo, Coahuila, fueron 

golpeados personalmente por el gobernardo O, Flores Tapia y por la policía 

que impuso un cerco a la colonia, llevando presos a hombres, mujeres y ni

ños. 

Esta generalizaci6n de las luchas populares• va creando la necesidad de una 

coordinación más amplia, la cual, sin embargo, no logra cotlsolidarse en e.!_ 

ta etapa. En este sendito, la incapacidad para desarrollar un movimiento 

político que cohesionará la confluencia de numerosas organizaciones para 
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enfrentar la acción gubernomental, exp1ica la disgregación de esfuerzos 

tales como los promovidos por el Frente Popular Independiente y el Bloque 

Urbano de Colonias Populares • 

• Reflujo y articulaci6n 

Durante este período, en el panorama del movimiento popular, es la repre

sión quien .lleva 1a iniciativa. Los desalojos han sido cada vez más fre

cuentes en todas las delegaciones del Distrito Federal, particularmente, 

en la zona sur de la ciudad, donde se desarrollaron procesos especulativo5> 

así como donde la construcción de ejes viales, el Palacio Legislativo y la 

re-modelación del centro han significado la destrucción de miles de vivien-

das, 

La mayoría de las veces, estos desalojos han sido precedidos por campañas 

de hostigamiento, amenazas, aprenhesiones y diversas arbitrariedades en las 

que la violencia ha sido una constante. 

En cuanto a las organizaciones más consolidadas, la represión encauzó sus 

esfuerzos a la corrupci6n y la infiltración de provocadores, a diferencia 

de la violencia masiva utilizada durante el per!odo anterior contra los m~ 

vimientos mfis fuertes• tal como la intervenci6n del ejército en la colonia 

Rubén Jaramillo, el incendio dal Campamento 2 de Octubre, y el asesinato de 

siete colonos del Frente Tierra y Libertad de Monterrey. 

En esta etapa, el gobierno promovió diversas ofensivas pol!t icas encamina-
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das a recomponer el control priísta y a desactivar los movimientos indepen

diente. En 1978, Gustavo Carvajal, entonces presidente del PRI, se present6 

como interlocutor plenipotenciario del gobierno ante los movimientos popul.!!_ 

res. Si bien esta maniobra fue rechazada en la mayoría de los casos, en el 

campamento 2 de Octubre obtuvo resultados, al comprometer a su principal d,! 

rigente, provocando un proceso inmediato de descomposici6n politica y. el 

consecuente aislamiento del campamento que se había destacado por su capa

cidad de movilización y solidaridad, 

En Pachuca, Hidalgo, donde entre 1978 y 79 se desarrolló un importante mov.1. 

miento ciudadano encabezado fundamentalmente por militantes del PC (Parti

do Comwlista), en demanda de servicios públicos• principalmente de agua, 

los priístas desarrollaron su campaña electoral de 1979. anuncia:d:> que 

conquistarían votos con sacos de cemento. 

En cuanto al anteriormente mencionado, Gustavo Carvajal, además de dirigir 

su campaña contra las organizaciones independientes, se lanzó a. la recon

quista general de los espacios pérdidas por el PRI, encabezando. el reparto 

de títulos de propiedad a colonos que estaban en propiedad de la tiH.:-::a 

desde tiempo atraS y acODlpañando todas estas acciones con una amplia campa

ña publicitaria. 

Por su parte, el regente Carlos Hank GonzSlez promovió la formaci6n de Co

mit~s de Manzana, integrando una organizaciSn articu"lada en la cUpula con 

las instituciones oficiales, y sin capacidad de decisi6n, pero que pemite 

reforzar el contra~ estatal sobre los habitantes del DistTito Federal, -re~ 
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tivamente relegado durante .los años anteriores • 

• La Coordinaci6n nacional del movimiento urbano popular. 

Las luchas llevadas adelante durante estos últimos años por las organiza

ciones populares, por una part.e, y la magnitud de la ofensiva. gubernamental, 

por la otra, han generalizado la. conciencia de que el aislamiento y el re

gionalismo constituyen una traba para la defensa de los intereses popula

res. 

Esta situaci6n abrid', em mayo de 1981, la posibil.idad de integrar una exp.!:_ 

rencia sumanmcnte importante para el desarrollo de las tendencias. 

La conciencia de la necesidad de superar el loca.lisfllO permiti6' que durante 

1980 se celebrara el Printer Encuentro de.l Movillliento Urbano Popular. En es

te encuentro no sólam.ente confluyeron una gran cantidad de organizaciones, 

sino que se plante6 la necesidad de construir Coordinaciones Regionales y 

una Coordinac.i6n Provisional Nacional. 

El Movimiento Popular en. 1983. 

Con el. aumento de la.s rentas en más de cien por ciento- la escasez de vi

vienda, los programas de rcgul~rizaci6n y represión a invasiones, si bien 

el movimiento se mantuvo disperso y desarticulado en todo el país, las pr~ 

ces tas fueron constantes. 
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Distrito Federal. 

El mayor crecimiento de la ciudad estuvo orientado hacia las zonas de Izt!_ 

palapa y Tlalpan, en lo que se han centrado conflictos muy importantes de

bido a la expansión que han tenido que enfrentar los colonos, por estar r!:,_ 

servado para la reubicación de pobladores expulsados de diferentes colonias 

por planes urbanos; y segunda por su alto valor, se pretende abrir paso al 

capital inmobiliario convirtiéndola en zona residencial, como es el e.aso de 

los colonos de Belvedere y Bosques del Pedregal. 

Los lanzamientos de inquilinos en muchas colonias ocasionaron enfrentamien~ 

tos con la policía y los casatenientes; destacaron las colonias Guerrero, 

Tlatelolco, Iztapalapa y algunas zonas del centro de la ciudad. Los pl:'o1ll~ 

mas inquilinarios se extendieron tanto en-el interior del país como en la 

ciudad de M€xic.o. 

En el Distrito Federal se empezaron a coordinar los movimientos inquilina-· 

ríos a través del pacto de solidaridad y organizacicS'n inquilinaria surgido 

en noviembre de 1983. 

Provincia 

En el estado de México hubo desalojos y represión en Lomas de San Miguel, 

los Pueblos del Alto I.erma Toluca unidad habitacional del. Rosario y en 

E.catepec, se reprimi6 el Frente Popular de Chiconautla, en Morelos • Chi

huahua., Campeche, Michoac§'n, Guerrero y Coahuila se dieron desalojo y .actos 
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de represión a organizaciones populares. 

En ciudad Juárez el Comité' de Defensa Popular y Chihuahua realiz6 invacio

nes a varias cilsas del infonavit extendiendo la lucha por la vivienda al 

centro de las contradicciones de la oferta y la demanda habitacional. 

Por otro lado con el aumento del transporte a lo largo del año, los munici

picis ~e ~"etzahualcóyotl, Naucalpan, Ecatepec, fueron escenarios de enfren

tamientos contra los permisionarios y la policía. 

La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular ( CONAMUP) 

Pese al descontento en la ciudades, que se expresa en movimientos espontá

neos desarticulados, la CONAMUP se ha estancado visiblemente en relación a 

los conflictos y nuevas demandas surgidas en todo el pilÍS. 

Tal p.:irec~ que al formarse CONAMUP ( 1980-1981) las condiciones del auge 

econ6mico le permitieron constituirse en una importante instancia de ges

tiSn di! demandas del movimiento popular, sin embargo hoy, ante la opresión 

política del régimen y los nuevos proyectos gubernamentales, este papel de 

gesti6n se ha restringido; lo qua parece como corroborante es que la CONAMuP 

ha perdido capacidad de gestión. 

La Coordinadora Unica de Damnificados 

t.:no de los aspectos importantes que trajeron los sismos de septiembre fue-
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ron las 01anifestaciones de descontento de pequeños sectores de la población. 

El caso de las prostítutas revelándose a la extorsión y realizando manifcs-

taciones en contra de la policía y las redadas represivas del gobierno, 

ñala insistentemente cambios de actitud frente a las medidas de control y 

la opresión gubernamental. 

La organización inquilina previa a los sismos posibilitó la respuesta irun~ 

diata reclamando restituci6n de viviendas y una reconstrucci6'n popular. 

A los diez días, organizaciones de Tlatelolco, Guerrero, Horelos, Tepito y 

el centro se movilizaron a los Pinos eJl:'.Ígiendo castigo a los culpables. 

El 11 de oct.ubre, el presidente expide un decreto expropiatorio en la zona 

dañada, el 14 de octubre también mediante decreto crea el Programa de Ren~ 

vación Habitacional Popular ( PRllP) para ejecutar acciones emergentes hacia 

los damnificados. 

Política Urbana 

En primer término di-remos que la política urbana queda ubicada dentro de 

los marcos que genera el. propio desarrollo capitalista. 

Entenderemos por política u-rbana.,," el conjunto de medidas,. programas, 

planes, actuaciones, etc., que una determinada clase social elabora y lle-

va a la prS.ctica para solucionar los problemas que. la ciudad ·ocasiona a sus 

intereses de clase en un momento dadoº (4) 

4} TaJl/U!.go MaJLcút.e, Luc.luu. UILba~, ~'1.teJL.ia.t. , Fotoc.op.úldo, Ba/Lc.e.i.onc>, 
E~pafüt. pp 25. 
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La definición anterior establece marcos formales que no pueden ser satÍsf:_ 

chos de la misma manera por largos períodos; es decir, el 'Proceso dinámico 

de crecimiento cuantitativo y las alteraciones cualitativas van haciendo 

variar la problemática, ya sea por la desaparición de antiguas urgencias o 

por el surgimiento de nuevas exigencias. Este segundo aspee.to es más rele

vante que el primero pero, en suma, ésta· variabilidad constante .exige así-

mismo una adecuación permanente de las formas de la política urbana a desa-

rrollar. 

En la década de los cuarenta, el papel de las políticas urbanas Cl.)1\S i..H.ió 

en apoyar las nuevas actividades económicas, con la finalidad de satisfacer 

los requerimientos del desarrollo económico. Para tal efecto, 'se le tratG 

de impulsar a partir de dar amplias facilidades al capital, e>:imiendo a l.a 

industria de diversos impuestos, tales como; 

a) Exenciones del impuesto predial y del de la participaci6n del 1.2% so
bre ingresos mercantiles a los nuevos industriales. 

b) Congelación de las tarifas de diversos servicios urbanos b'8icos .. cano 
el agua e de 1947 a 1953 no aumentó) . 

c) Liberaci6n de impuestos especiales para el financiamiento de uh;·1i!. l•iÍ·
blicas. 

Las formas de obtener los recursos económicos orientados a subvenc.ionar 1ae 

obras que requiere el desarrol.lo del capital, así como las urgencias pro-

pías .de la población en general, gravitaron sobre las espaldas de los sectE. 

res mayoritarios. 

Uasta 1947, la principal fuente de ingresos del Departamento ·del l>istrito 
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Federal, había sido el impuesto predial {27% de ingresos) 1 mientras que los 

impuestos federales (ingresos mercantiles, gasolina, cerveza, tabaco)repr~ 

sentanba el 23.4%. 

En 1948, a raíz de una reforma fiscal, el nuevo impuesto sobre ingresos me!_ 

cantiles se transform5 en el principal ingreso del O .D.F •. A fines de 1948, 

represent6 el 30 .9% de los ingresos totales, superando al impuesto pre dial 

que redujo su participación al 23%. 

Los cambios anteriormente mencionados respecto de la política fiscal, sign.! 

ficaron que la ciudad pasó a depender de los impuestos indirectos ya que,al 

gravar el consumo, dejó al capital exento de gravámenes. 

A partir de 1967, las necesidades urbanas obligan a cuantiosas inversiones 

en obras de infraestructura tales como la construcción del metro, amplia

cié'n del sistema hidráulico, etc. 

Durante el gobierno de Luis Echeverrí'a, coexistieron políticas tan encontr!!_ 

das como la regularización de la tenencia del suelo a escala masiva, para 

lo cual se creó un vasto aparato administrativo (Procuraduría de Colonias 

Populares, Fideicomiso de Desarrollo Urbano• ComisicS'n Regularizadora de la 

Tenencia de la Tierra) la promoción de invasiones de tierra (Santo Domingo 

en 1971) • las inversiones en el metro, el incremento de impuestos, etc. 

11El gobierno de Echeverr!a opt6 por tratar de recobrar, para el estado y el 

PRI, la base de legitfuidad social y concenso pérdidos a raíz del movimiento 
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estudiantil popular de 1968. En este sentido, se crearon instituciones J.ig!!_ 

das a la construcci6n de viviendas populares (INFONAVIT • FOVISSSTE, FOVI, 

FOCA, ele). " (5). 

La política urbana de la siguiente administración tendiO'" a volverse m5s ª8!.e 

siva, en la medida en que se agudizaba la .problemática social y .las contra

dicciones entre las necesidades de la poblaci6n y los requer.im.ientos del 

proceso de acumulación capitalista. 

En lo que se refiere a necesidades de espacio urbano, viviendas y servicios 

las mismas chocan con las de los capitalistas cuyas actividades est.fn vin

culadas a la construcci6n de iraccionamientos residenciales, acaparamiento 

y especulaci6n del suelo, ad~ como requerimientos relativos a espado para 

la producción capitalista. El suelo urbano, su precio y disponibilidad es

tán en manos del sector privado, 

A partir de 1979 11 los proyectos del D,D,F,, acaban por tomar farota definida: 

regularización de la tenencia de la tierra, construcci6n de ejes viales, 

desalojos de asentamientos espontáneos de campesinos emigrados, sectores 

desplazados, obreros, etc,,y represi6n a los mismos,. Es así que se agrede 

y desaloja a los colonos del Campamento 2 de Octubre, de Santa Ursula Xi

tla, Lomas de Becerra, Jalalpa, San José Aculco, etc, 

11En el año de 1980~ el D,D.F., se excedi6 en m€s de un 30% en el gasto 

5) f\m.to Cltftico { númMO upec..ia.l) Lucl""- de Ci<uu 1972-1982, año 11 # 723. 
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aprobado para el mismo año, y en 1981, puso en pr.íctica una política iis

cal encaminada al awncnto sustancial de los ingresos. 

Los elementos de esta política son los siguientes: aumento en J.os ·impuestos 

a lotes baldi5s, aumento en el padr6n de causantes, revisi6n de va1ores ca

tastrales. 

La anterior administraci6n ••. modificó el período de revisión de los valo

res catastrales. Hasta 1979 ésta se hacía cada cuatro años, posteriormente 

se redujo a dos años, planeando reducirla a un año. 

El aumento del predial de 1979 fue aprobado sin concenso, ciudadano, lo que 

hizo temer al D.F. que el aumento de 1981, sumado al del aiio anterior. pro 

vacara manifestaciones callejeras, pero sobre todo que las protestas toniu

ran la forma de una ca!da en las recaudaciones que, segíin catastro, 11trcitll.-.

r!a11 el sistema fiscal. 

La necesidad creciente de .aumentar los recursos financieros aument6 la ima

ginación de la Dirección de Catastro quien concibió la idea de utilizar la 

participación ciudadana en la planificación, como una forma efectiva de le

gitimar el aumento en el impuesto predial., Para ello se pens6 en el Consejo 

Consultivo de la ciudad de M€xico, como la .instancia qu·e al estar .formada 

por representantes vecinales y colonos, y dada su sujeción al PRI y al 

D.D .F., permitiría montar el teatro sin riesgo de conflictos .l...a instancia 

qued6 formada por representantes de las direcciones de Catastro, PlanifiC!!, 

ci6n y ':l;esorería, por el representante del Instituto de Valuadores, de los 
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Ingenieros Civiles, de los Arquitectos, de los Agentes de Bienes Raíces• 

el representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcci6n 

y, finalmente, del representante de los vecinos de la delegaci6'n en turno .. 

ª(6). 

Entre las políticas urbanas m'5 publicitadas del 1981, se encuentra la de 

estatización del transporte, cuya significaci6n política m5s importante es 

la de concentrar las contradicciones en el estado; como patrón de los chof.!_ 

res, como prestador del servicio frente a los usuarios, y como agente res

ponsable de la dotaci6n cotidiana de la .fuerza de trabajo para el capital. 

Casi al finalizar el año de 1981, se aprobaron, en la Cámara de Diputados, 

nuevas leyes urbanas que prueban, tma vez más, que una característica de la 

política urbana es velar por el interés que tiende a privatizar la ciudad. 

quitándole su espacio socialmente productivo y acrecentando su condición de 

mercancía capitalista. 

Se dio acceso .'.11 sector privado en las tierras ejidales y comunales, y se 

el.iminó al Instituto Nacional para el Desarrollo de. la Comunidad (INDECO)y 

al mismo tiempo se crea el Fideicocd.so del Fondo Nacional da Habitaciones 

Populares ( FONHAPO) • 

Además de lo anterior, se informó que el presupuesto para el gobierno capi

talino en 1982 asciende a ciento cuarenta y cuatro mil millones quinientos 

veintidos mil cuatrocientos siete mil. Dará prioridad al transporte col.ce-

6 l Ptut.to Clú.tlco Rev.W.ta. de ltt60J1mac..l61t y A1ute.l6.W , año XIV, Na. 144. 
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tivo • la seguridad, l.a limpieza, servicios médicos y re~reativos. Se .infor

mó que aproximadamente m5s de SO, 000 millones de pesos ser~n destinados al 

mejoramiento del transporte. "(7). 

De l.o anterior se desprende que durante la actual administración se define 

más claramente la acción política del. estado en lo referente a polltica ur

bana, así ,la misma queda subordinada a lo norm~o por el plan global ~e de

sarrollo urbano del D.F., el cual pretende regular el crecimiento de l.a 

ciuda: una ciudad surgida sin planes• totalmente máyquica, que es una cara=.. 

tcrística de la ciudad capitalista. El plan antes mencionado, consta tam

bién de planes parciales para cada una de las delegaciones del. mismo. 

1982 - 1986 Austeridad 

A partir de 1982, con la aplicación del programa inmed iatc de reorúr.tdft 

económica (PIRE), se profundizaron l.os medios para aumentar los ingresos 

del. estado a costa del nivel de vida de los trabajadores, el gobierno reaJ.!. 

zó una ofensiva legislativa que incluyó las reformas fiscal.es• l.a restric

ción de derechos, los decretos sobre la decisión permanente de tarifa de 

bienes y servicios políticos y un rígido control del gasto social. en viví~ 

da. salud, educación y la reducción a los subsidios orientados a proteger 

el. consumo popular. 

Moviéndose en este marco general de agresión económica y socia1 del estado 

desarrolló los primeros lineamientos de su política urbana,. con el doble 

7) Punt:o Cltli.i.co Re.v.i.l>ta de 1n60Jun<lcián IJ Aru!..Ul>.i.1>, a.ño XIV, No. 144. 
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objetivo de aplicar en toda su línea su programa de reordenación económica 

y por otro, asegurar el control social y territorial de las ciudades con el 

menor costo económico y político posible> bajo este criterio de seguridad 

estratégico se propuso abordar lo que las autoridades definieron como los 

problemas graves de la ciudad: agua, transporte, tenencia de la tierra, se

guridad pública y contaminación. 

En esta. lógica se encuentra lo anterior los aumentos a los impuestos predía 

les y recatastración anual; los aumentos a. lns tariflls del agua y la luz, 

el retiro de subs-idios a servicios públicos y el aumento a las tarifas por 

servicios administrativos, circulación de v2hículos y mercancía's, aumento 

a. multas etc. 

L.:i diferenciación de la ciudad y los estratos sociales, montada sobre una 

supuesta racionalidad económica, tiene como fin asegurar el control políti

co inhibiendo la explosividad social mediante propaganda para ocultar los 

contrastes en la atrofiaci6n de los servicios. 

t:n plano polftico 1a estrategía gubernamental ha consistido en desccntralJ:. 

zar las luchas populares) para ello en el D.F., fueron reestructuradas las 

funciones de las delegaciones políticas y el control de los servicios, con 

el objeto de mantener una mayor absorción de los problemas urbanos en sus 

demarcaciones, estando la centralizaci5n de los problemas urbanos en sus 

demarcaciones evitando la centralización en la ciudad. 

La política de austet'idad en el. movimiento popular signific6 esencialmente 
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cinco cuestiones básicas; servicios más caros e impuestos más altos; contE_n 

sión y reoden.uniento del creci.micmto urbano; desalojos masivos en la peri

feria; reestructuraci6n del transporte y una amplia y extensa campaña ideo-

16gica y política hacia la población de las ciudades, promov.ida por el bi

nomio PRI gobierno encaminado a reestructurar el control de las ciudarles y 

a generar legitimidad. 

36 



CAPITULO III 

LA PRACTICA ESCOLAR EN LOS MOVIMIENTOS URBANOS 

Especificidad del Trabajo Social 

La especificidad del trabajo social est5 englobada en la problemStica so

cial, siendo su objeto de intervenci6n e1 tratamiento de las necesidades y 

carencias, esto ha estado determinado hist6ricamente desde el momento de la 

creación de la profesión. 

Como nos dice Mercedes Escalada Helenko "El trabajo social es una categoría 

histórica; en tanto tal, cano quehacer profesional apoyado incipientemente 

algunos supuestos te6ricos, tiene lugar en el interior del sistema capita

lista a principios del presente siglo. El hecho de que en períodos histór..!_ 

cos .:interiores al capitalismo haya existido un quehacer que tuviera como 

objeto de trabajo a los fenáncnos que aparecían como problemas socia1es; no 

autoriza a denominar ese quehacer como trabajo social por que los problemas 

soci.:ilcs tambi€n se constituyen en categorías históricas. 

El fin de intervenir en c1 tratamiento de las necesidades y carencias no es 

con el objeto de solucionar las contradicciones desde su raíz sino de me

diatizarlas dando para ello paliativos adaptando al individuo, así como de 

hacer lo aceptar las políticas acordes con la 16gica de 1 crecimiento capit.!_ 

lista instrumentado por e1 estado a través de sus instituciones. 

Es así como, la funci6n social de1 trabajador social, se reduce a ser ins-
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trum.ento de este sistema de explotaci6n en un intento más de seguir repro

duciendo las relaciones sociales de reproducci6n existentes, imponiendo 

verticalmente y con base en los intereses de la clase dominante las neces.!_ 

dades que la población debe tener, incluyendo la forma en que éstas deben 

de ser satisfechas. 

Los trabajadores sociales y otros profesionales son contratados por el es

taóo "Siendo ellos los que llevan a la práctica las distintas funciones 

del estado. En última instancia la problemática de las posibilidades y lim.!_ 

taciones de la acción estatal revierte en una problemática del comportami!!l 

to organizado de este grupo de individuos. 

Zn su función oficial su comportamiento está determinado primariamente por 

su posici6n en el contexto funcional del estado 1 expresa los intereses de 

clase que el estado representa en su conjunto, no aquellos de su pertenen

cia individ'.lal a una u otra clase social. Su procedencia y actual posición 

social para su actuación como agentes del estado tiene una importancia ap~ 

nas sccundaria 1 modificadora. Sin embargo. esta determinación secundaria 

puecie pasar a un primer plano en momentos de crisis 1 en que el estado pie.E.. 

de su coherencia interna, es por eso que en el estado periférico- el "Est.!_ 

tia ae crisis permanente" el accionar visible de los diferentes componentes 

de la r.1aquinaria estatal puede aparecer por períodos prolongados marcado 

por su perte.nencia de clase más que por su función dentro del estado. 

(Privatización del aparato estatal). 

Ln resumen podemos decir que por las contradicciones sociales originadas 

38 



por el sistema capitalista. el estado tuvo la necesidad .de implementar pol.f 

ticas sociales que paliaran esta sit.uaci5n¡ bajo estas condiciones surge 

trabajo social desempeñando el papel de mediatizador, entre el estado y las 

clases sociales má'.s desprotegidas. Dentro de las polfticas sociales se ubi

ca el campo de acción del trabajador social donde éste es el nexo entre la 

población y la institución. 

Por otro lado el hecho. de que. la función del trabajador social sea adapta

dora como propia de una sociedad de clases no quiere decir que necesaria

mente tenga que cumplir con ésta, sino que existe la posibilidad de darle 

otro giro que se contraponga a lo postulado por el sistema. 

La oportunidad de darle otro viraje al trabajo social es una opc.i6n ir.div:..

dual marcado por un carácter de clase. que debe de partir de ubicarse l!n 

alguna de las corrientes del trabajo social. 

En su desarrollo histórico el trabajo social ha sido influenciado por dive!:. 

sa.s corrientes: la asitencialista, la aceptico tecnocrática y 1a desano

llista, esta última aparece en los años sesentas influenciada por las polf 

ticas económicas y sociales norteamericanas; en respuesta a €stas surge la 

reconceptualización, como un movimiento contestatario al sistema capitalis

ta y alcanza su mayor grado de expresi5n en latinoa:m€rica, donde se presen

tan condiciones favorables para movimientos sociales y populares donde tra

bajo social se incerta como parte del proceso. 

Después del. movimiento de reconceptualización .toda la experiencia obtenida 
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en ese movimiento se empieza a sistematizar en las instituciones educativas, 

donde se conserva los objetivos contenidos que no responden a la rea1idad 

donde se pretenden alcanzar. 

En la actualidad existen dos corrientes: 

-La corriente tradicionalista que se caracteriza por la aplicación de pro

gramas o proyectos verticalmente a los grupos, donde lo ·t€cnico es neutral; 

además es la corriente hegemónica en el trabajo social y está representada 

por trabajadores sociales con signo político conservador • 

• La corriente alternativa se caracteriza por la bGsqueda de nuevos·métodos 

para intervenir en la realidad, a través de la investigaci5n acci5n, por 

la toma de compraniso hacia los sectores populares y su relaci6n estaría 

representada por los trabajadores sociales con signr> .,-)1(':.i.co p::»~rBi:>':.1. 

El Trabajo Social en los Movimientos Urbanos. 

Una vez señalada la particularidad del trabajo social y su funci6n es impo.E_ 

tante ubicarlo en su relación con el movimiento urbano. Las colonias son 

la expresión de las contradicciones de las demandas o necesidades no sati.!_ 

fechas por el estado. 

El desarrol.lo del quehacer del trabajador social gira en torno al. trato 

con la población que en este caso sería a .tra·.,rés del tratamiento de las 

necesidades y· carencias, entre las que se· reconocen en primera in.st.ancia: 
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- Suelo y vivienda 

- Servicios primarios 

- Educación, salud, transporte, etc. 

- Recreación 

- Contaminación ambiental 

- Problemas de carestía y aI?asto de productos básicos. 

Por lo consiguiente las funciones del trabajo social en el movimiento urb!,_ 

no son: 

a) Reforzar a las organizaciones populares: 

Se refuerza entre otras cosas a las organizaciones a partir de elaborar 

diagnósticos de la problemática de las colonias; y la proposición de pro-

gramas y proyectos viables, en última instancia se colabora al ser el trab.!!_ 

jador social un intelectual, su tarea es el de ser difusor de las propues-

tas que elabora la organización social e1 trabajador social para solucionar 

los problemas más que creador es organizador y educador. 

b) Aportar técnicas para los problemas concretos, por ejemplo. 

El utilizar la planeación en los programas y la instrumentación de rutas 

críticas, así mismo el utilizar las ti?cnicas de educación popular para din_!! 

mizar las asambleas o reuniones de la población, el uso de crónicas y t€cn_! 

ci.ls do comunicación, etc. 

e) ~lotivar a la poblaci6n para su participaci5n en la saluci6n de los pro

blemas. 
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Aplicando mecanismos de integraci6n de grupos, generando la discusión para 

que de la poblaci6n surgan las propuestas encaminadas a atacar los proble

mas, orientando a la misma sobre las posibles alternativas. 

d) Promover el desarrollo de capacidades y habilidades que tengan un senti

do para el desarrollo de la vida cotidiana, 

En torno a la educación social, cursos de al.fabetización 1 cooperativismo• 

contabilidad popular, talleres de recuperación histórica, para promotores 

sociales, etc,, con el objeto de que se genere una apropiación de conoci

mientos e instrumental necesario; que permita que las organizaciones tengan 

las herramientas necesarias para utilizar en la praxis social y operar 

cambios ascendentes en la realidad, 

e) Promover la movilización y búsqueda de alternativas de organización para 

la solución de los problemas, 

La organizaci5n es un medio o canal de participación, de confluencia de in

tereses para desarrollar acciones. La movilización como objetivo dc.l traba

jo social es justo, debido a que el trabajador social en las colonias se 

enfrenta a coyunturas de movilizaci5n y conflicto. Para la movi1izaci6n 

debe haber una toma de conciencia no s61o en la poblaci6n sino también en 

los trabajadores sociales que sólo a través de ~sta se pueden solucionar 

los problemas, que no hay concesiones gratuitas de parte del estado sino 

que se arranca a través de presiones y lllchas sociales. 
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Inserción e Intervención en la Colonia 

Empezaremos por decir que el primer contacto del grupo de py§cticas con la. 

comunidad estt marcado por un inter€s académico que la misma escuela esta

blece como requisito para cLJbrir cri;°dito a través de una materia (PRAC'l'I

CAS DE TRABAJO SOCIAL); y para establecer relaci6n con la poblaci6n se tie

ne que hacer a través de la delegac.i6n de los líderes o de organizaciones 

sociales o pol!ticas, ta.l sea el caso que se presente esto cano un primer 

filtro para relacionarse con la gente. Este contacto se da con personas o 

instituciones que tienen un significado de poder reconocido por los colonos, 

ya sea democrático o no, por lo que posteriormente éstos nos asociarán con 

ellos y por J.o consiguiente con el podet'. 

En nuestro caso el vrnculo con 1a población se establece a travi?s de uru:i 

organizaci6n social { UNION DE COLONIAS POPULARES u. e .P.) . 

Descripci5n de la Pr,ctica 

Con un grupo de 28 estudiantes se inicia la prfictica escolar. La ~asesora 

nos informó que en la colonia Santo Domingo de los Reyes exist!a un gTUpo 

Uamdo U .C.P., que trabajaba tratando de resolver los problemas en la colo

ni~ y se propuso ir a visíta-rlos y hablar con ellos, en caso de que no 

nos convencieran buscaríamos otra colonia. 

En este primer encuentro qu tuvimos con los miembros da la U .. C .. P." se nos 

planteó la problemática q,ue ellos pei:cib!an y se nos. dijo que si aceptaba-
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mas trabajo con ellos tendr!amos que tener un contacto directo con la pobl,!_ 

cilln de la colonia desde un princip,io, ast fue que aceptamos. 

Inic.:iamos nuestras pr.(cticas dividiéndonos en pequeños grupos para hacer r~ 

corridos en la colonia y elaborar los diarios de campo, los cuales poste-

riorm.ente se leyeron y comentaron en el taller, obteniendo .as! un panorama 

general de las caracter!sticas de _la colonia que era necesario produnfizar · 

con entrevistas a la gente que hab!a llegado a vivir a ~eta desde su inva-

si6'n. 

Conjuntament~ con estas actividades se orden6 y revisd' el archivo de la 

colonia, se visitl'S' a las instituciones que habían tenido relación con el 

proceso de asentamiento de la misma, para conocer su punto de vista, se re-

vis~ron los diarios oficiales y archivos. Todo este material sirvió para 

conformar una monografí'a de la colonia'. 

Asist!amos en forma rotatoria a las asambleas Que se realizaban en donde se 

abordaban los problemas relacionadOs con la tenencia de la tierra, educa-

cilln y abasto entre otros. Se detecta claramente la problemftica: 

1) Tenencia de la tierra (regularizaci6"n de 1os lotes, impuesto predia1 
elevado, desalojos}. 

2) Deficiencia de los servicios púb,licos (1uz, agua, re~o1ecci6n de basura, 
transporte, pavi.mentaci6n). 

3) Educación (falta de escuelas primarias, secundarias, jardín de niños} .. 

4) Abasto (falta de productos b~sicos). 

5) Salud (falta de servicios médicos). 
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Dados loa ele!J~.tos del, diagn4sti~o establecido el gJ:'upo plante6 la forma

ci6n de tres equipos de ti;abajQ; Jurfdi:.co, Coofer,¡itivas y Eduación, 

Comisi6n Jurídica 

Este grupo surgi6 desp~és de ver que algunos colonos eran desalojad~s arbi-

trariamente, otros pagaban muy altos impuesto (incluso por servicios que 

ellos mismas habían introducido, por ejemplo el agua). Los impuestos del 

predio eran altos y adem(s les querían cobrar un retroativo de cinco años 

atríís cuando ellos aún no contaban con Jos servicios. Por lo cual los int~ 

grantes de este equipo se abocaron a reunir informaci6n de como evitar a 

quien acudir para impedir estas arbitrariedades, visitando varias institu-

ciones como el Tribunal de lo contencioso Tesorería, Corett, Indeco, Dele-

gación Política, etc. Después de esto nosostros jwito con la gente de la 

U.C.P. dabamos asesoría y acompañaba.mas a los afectados a tratar sus probl.!_ 

mas .. Sacando posteriormente un programa para que se reconociera a la colo-

nia como zona popular, ya que en. la colonia se presentaban zonas con las C.!._ 

t'acterS:sticas de que la mayoría de los lotes se encontraban ubicados dentro 

del área de bajos ingresos-menos de 2 ,5 veces salario mínimo y existía la 

posibilidad de que se de clararan sus lotes ubicados en zona proletaria, 

con el fin de que el impuesto predial contemple un 50% de descuento del que 

pagaban y como alternativa para evitar la especulaci6n, 

Si bien este program:a no se cumpli6 a nivel macro, por la variabilidad de 

las políticas urbanas, si se logró que a través de juicios individuales va-

rias familias obtuvieran este descuentO, 
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Comisi6n Cooperativa o de Consumo 

Detectando la fuerte escasez de productos b§sicos en la colonia se decide .!!n 

plementar un programa de cooperativa de conSlmlO, Como primer paso se inves

tigaron las condiciones y requisitos que era necesario cubrir para comprar 

directamente a Conasupo y Central de Abasto. 

En un segundo momento nos dOcUlllentamos con material te5rico sobre las coop.!:. 

rativas, e impulsamos bazares para recabar fondos que sumados a la apo-rta

ción de 500 pesos por miembro de este grupo de consumo sierviernn para rea

lizar las primeras compras en común, almacen§ndose los productos en un dom.!, 

cil.io particular,donde se llevaban las cuentas. 

En Conasupo no se pudo comprar, por que· entre sus políticas se e~üg:=u l<t 

adquisición de grandes vol.limenes de mercancía,; además se obligab1~r. a mlquj.

rir productos suntuarios. junto con los básicos. 

Comisi6n de Educación 

Al detectar que había un mal hábito de estudio en los niños y por consecue!!._ 

cía un alto índice de reprobación se iniciaron grupos de regularización pa

ra primaria, previamente se elaboró la propaganda para invitilr al curso,se 

realizaron visitas domiciliarias :Y se consiguió un local que ;fuera adecua

do. 

El. curso tuvo una duración aproximada de .tres meses. impartiéndose. ·cada 



tercer. día dtit:'ante óos horas siendo ).a población bene.ficiada los niños 

que ·cursaban de ler a 60, año de Primaria, 

Esta actividad nos permiti6 tener un acercamiento con los padres de fami-

1ia, ya que adem:is los invitabamos a Participar en la solución de los pro-

blemas de la colonia, 

Los curso~ de eduaci5n fueron a lo largo de nuestro proceso aplicados en 

diferentes momentos, dada la efectividad que lograron tener, Viendo la ne

cesidad de ampliar el trabajo para poder tener mayor presencia en la colo

nia se reestructur6 este conjuntamente con la U .C,P, en 4 zonas de la colo-

nía. 

El tipo de trabajo de cada grupo era mediante la adecuación de nosotros con 

los problemas concretos que prevalecían en la zona ya que esto nos serviría 

p.:ira tener mayor presencia, 

Ona 1. En esta zona la gente maní.fiesta tener problemas de basura, ya que 

existía una casa en el centro de la calle que impedía el accc!lo del CilI!JiÓn 

recolector por lo cual esta misma gente tiraba su basura en un kiosco que 

estaba en el centro de la calle, Nosotros hablamos con cada uno de los miem 

bros de esta zona invit.ándolos a reunirnos para resolver este problema, 

reuni6n de la cual sali6 la propuesta de elaborar un escrito dirigido a la 

delegaci6n en el cual se pedía: 
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- Que tiraran la casa sin dueño para que tuviera acceso el camió"n de basura. 

- Que de la delegació"n enviaran cada tercer día un cami6n recolector. 

- La instalación. de un semáforo en la Av. Teotongo y las Rosas para mayor 
seguridad de los niños que asisten a la escuela de esta zona. 

- Reforestación y terminaci6n del kiosco 

t.l apoyarnos en los problemas sentidos por la gente posibilit6 que la pobl!;, 

ción se integrara y colaborara para su resoluci6n, as! que se emprendieron 

las siguientes acciones: 

":"'" Realización de una kermes de convivencia e integración. 

- Visitas periódicas a la delegación para pedir la solucicS'n a las demandas 
del escrito. 

- Visita a los viveros de Coyoacán para solicitar árboles para la rEfc.·rE!. 
taci6n. 

- Faenas colectivas para la reforestaci.Sn y demolici6n de la vivienda que 
obstruyó el acceso a la calle. 

Quedando únicamente sin resolución la instalación del semlforo. 

Zona 4. En esta zona el problema principal es la tenencia de la tierra del 

cual se derivan: Desalojos, Deslindes, falta de escrituras, impuesto pre-

dial· elevado, etc. Nuestro m&todo de trabajo por lo heterog&neo de la pro-

~lem&tica fue el tratamiento de casos, y las actividades realizadas fueron:. 

~ Visitas domiciliarias para clasificar su problema. 

· Acompañamiento a los .afectados en la gesti6n de sus probl.emas a diversas 
inst-ituciones como. Tesorería, Delegaci6n Política .Coyoac6n, Registro Pú
blico de la Propiedad, entre otros. 
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- Promoci6n de levant.amiento 

·Zona Lupitas. En esta zona un grupa de mujeres se encontraba ya organizado 

y tenran la inquietud de formar una cooperativa de producci6n de muñecos de 

peluche• para esto se requer!a un local adecuado y un instructor que las 

capacitara. Nuestra aportaci6n fue modesta, conjuntamente con ellas se bu!_ 

cS un local y la persona indicada para enseñarles, encontrándose tambi6n 

los canales comerciales má'.s apropiados para la venta de los muñecos de pe.!_u 

che. 

Zona Nayaritas. En esta zona el problema principal era la falta de abastec.!_ 

miento de agua. Realizamos recorrridos para delimitar nuestra .i'rea geogr6-

fica de trabajo• visitas daniciliarias para invitar a asamblea a los afee-

tados en la C':Jal se decidi6 ir a visitar la Delegaci6n Política para deman 

dar el setvicio. y como no se hizo caso por parte de las autoridades se tom6 

la resoluci6n de integrarse con pancartas a un plant6n en el ZocKlo. 

Por otra parte se integraron a esta zona estudiantes de la Facultad de Ar-

quitectura, para realizar el levantamiento de lotes ya que esto es un requ!_ 

sito. necesario para los trlm.ites de tenencia de la tierra. 

En cuanto esto pasaba en la COlllunidad la situacicS'n del grupo de pr:icticas 

era diferente, ya que mientras unos desertaban de la escuela otros cambia-

ban de grupo, debido a qu~ se exig!a un mayor trabajo con la comunidad, 

quedando as! un grupo pequeño de compañeros. Los cuales nos reagrupamos, 

ya q~e exist!B: la necesidad de unimos para tener fuerza, ya que en ese 
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momento la gente invadía un terreno baldi6 que había sido donado por educ!!_ 

ción inicial para la colonia Ajusco, 

Conjuntamente con la U .C.P., y el presidente de la colonia empez6 a invitar 

a la gente para que realizara bazares y kenneses para reunir fondos para 

comprar material de construcción, además de apoyar para defender el terre

no, ya que la presidenta de la colonia quería que el terreno se dedicara a 

pa.rque de juegos. Después de ganar este terreno ante la delcgaci6n se con!!_ 

truyó con la ayuda de todos los vecinos dos cuartos de madera y cart6'n do

nados por los vecinos, los cuales servían en la mañana como jardín de niños 

y en las· tardes como salones de regularización de primaria y en las noches 

de regularizaci6n de secundaria y aliabetizaci6n y los s.íbados como talle

res de pintura. Todas estas actividades eran realizadas en su Mayor parte 

por gente de la misma colonia. 

Este local es conocido actualmente como centro de cultura y recreaci6n po

pular y trabaja Gnicmnente con gente de la colonia. 

Evaluación de la ?ráctica Escolar en el Movimiento Urbano. 

Nuestro trabajo nos permiti6' apropiarnos de conocimientos como el de las 

políticas urbanas de la ciudad de México, las políticas específicas de la 

Delc&aciéin de Coyoacán hacia la colonia, vivimos de cerca las formas de 

gCstión para la obtención de servicios tanto desde una perspectiva legal 

como política; observamos el funcionamiento de las asambleas y las dináini

cas que se dan en las mismas, los niveles de participación de los respons!. 
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bles y los asistentes a éstas 1 

Se tuvo un acercamiento a la percepci5n cotidiana de los colonos, a su modo 

de pensar, así como el reflejo que en ellos se da de las imágenes y figuras 

del poder representado ya sea por los líderes o las autoridades del estado 

vimos el papel de control que ejerce en la colonia los organos de colabor!!. 

ción vecinal y las formas de cooperación de los líderes naturales, se tuvo 

un acercamiento a los grupos populares conociendo sus foraias de lucha sus 

objetivos lo cual fue una valiosa experiencia. 

En cuanto a nuestro grupo su participación no fue constante hubo flujos y 

reflujos, se manifestaron al interior diversos niveles en la participación 

y canpromiso individual, 

Las comisiones del grupo llegaron a conseguir l.a organizaci6n y funciona

miento de pequeños grupos de colonos, tales como la cooperativa de consumo, 

producción, pero sin embargo, no tuvimos la capacidad de instrumentar a sus 

miembros la auto-direcci6n necesaria para que· pudiera seguir funcionando. 

El trabajo de comisión ayud5 a dar un mejor tratamiento a los problemas de 

comunidad, ya que siempre se discutían las alternativas en conjunto. 

Las tareas de investigaci8n estuvieron marcadas generalmente con dos crit!_ 

ríos; que fueran Gtiles a la comunidad y al grupo de prácticas, regresando 

siempre la información a la gente, 

La relación de trabajo social con lo organizaci6n fue en forma .coordinada, 
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ellos casi sie.mprll participaban con posot,ros. en la: ap¡.i:cación de los dife

rentes progra.mns, además a trnv\'?s de ellos nos ac::ercanios a otros grupos que 

tienen una cobertura tniÍs .:nn{,lia por ejemplo la CONAMUP, Ellos nos ayudaban 

a ene.entrar mayor participaci6n con sus c:ontnctos de ia tnisma colonia a.de-

más tuvimos una visión más polttic::a y asr fue como entendimos que la prác-

tica escolar y social requieren posiciones c1arast 
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CAPrI:ULO ~ 

IN1ÍESTIGACION DEL M0Vll1IENTO URBANO EN SANTO DOMINGO 

Marco Histórico 

Hacia el sur de la Delegacid'n de Coyoacln, detr.fs de la Ciudad Universita

ria. está ubicada la colonia Santo Daningo. 

El origen de dicho asentamiento se explica por el crecimiento acelerado y 

desordenado del Distrito Federal, el desplazamiento de habitantes del cen

tro a la periferia, por la inmigraci6n, 

Santo Domingo era una comunidad tradicionalmente indígena, que hasta 185 7 

posey6 tierras comunalei;, sus habitantes se dedicaban a la explotaci6n agrf 

cola, en particu1ar a la horticultura y la floricultura. 

l::n la d6cada de los cuarentas se consolida la configuraci6n de la ciudad de 

H&ico c0010 centro de desarrollo capitalista •. lo cual genera una mayor con

centración de fuerza de trabajo y atrae cada· vez más poblaci6n al Distrito 

¡.~ederal. 

Coyoac&n queda iruoerso en este proceso. Dentro de sus límites se asientan 

algunas industrias,va siendo priva.do de sus zonas agrícolas y, rápidamente 

se ocupan las áreas disponibles incluso las zonas de terrenos pedregosos, 

anteriomente consideradas no habitables, 

En los años cincuentas, las autoridades de la comunidad, bas.Sndose en un 
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acuerdo presidencial, repartieron entre sus habitantes todos los espacios 

disponibles, pero sin especificar el derecho de dotaci6n de la superficie 

mencionada. 

Las fanilias que habitaban la zona tuvieron poco interGs en la notificaci6n 

individual ya que las áreas no ofrecían ningún atractivo por carecer de to-

do tipo de servicios. Es por esto que algunas de ellas vendieron sus tie

rras a fraccionadores compañías constructoras y otras entre particulares. 

Entre 1971 y 1972 se da la ocupación masiva en Santo Daningo• considerada 

como la invasi6n más grande de América Latina, autorizada por Luis Echeve

rría durante su mandato presidencial, como producto de una política desti

nada a lograr \Al. concenso de legitimidad para el. estado, ~rdido a rc:íz Ge 

los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. 

Esta invasión provocó muchas especulaciones por Parte de algunos .comuneros 

los cuales aprovecharon todos los espacios libres para venderlos, según 

consta por lo manifestado por el Fideicaniso de Desarrollo Urbano y el Dis

trito Federal: ••• "quienes aprovech&ndose de las demandas de los lotes y 

realizando una interprctaci6n convenenciera del decreto de ·expropiaci&n se 

posesionaron de todo espacio disponible que a su juicio es bald!o ••• Asimi;!. 

mo, se determin6 que cada canunero ·tiene derecho, -por concepto de indeaii

zación a recibir $ 11,000 en efectivo y 2. lot.es . de 250 metros cuadrados de 

superficie". 

De 1o anterior se desprende que la ocupación:·masiv.a .'aUme.nt."6 .la irregulari-
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dad de la tenencia de la tierra y gener6 graves conflictos entre la gente 

que se decía dueña de la tierra y quienes invadierón. 

De ahí hasta la fecha se han venido presentando en la colonia Santo Domingo 

una serie de situaciones conflictivas a partir tanto de medidas del estado, 

como de acciones de la iniciativa privada y de los pobladores, que han imp!_ 

dido resolver la cr!t ica situaci6n. 

En lo que se refiere a los pobladores, ellos son los que han enfrentado la 

resoluci6n de los problemas: son quienes con su esfuerzo han abierto calles, 

han realizado labores de desmonte, han cavado zanjas para facilitar la in

troducci6n del agua etc. 

Por otra parte, las acciones del estado, de car!'cter inmediato, han refle

jado una pol!tica urbana que concibe el uso del suelo de acuerdo con sus 

intereses. 

En este sentido, esta política urbana en favor de la clase que detenta el 

poder, se manifiesta con los desalojos que se llevan a cabo por parte de 

las autoridades de la delegaci6n y algunos líderes, sin tomar en consider.!_ 

ci6n siquiera el tiempo que las personas han ocupado el lote. Estas accio- . 

nes no siempre respetan formalidades legales, por el contrario, conl1evan 

generalmente agresiones tanto contra los habitantes como contra la vivienda. 

Otro de los pro.blemas que enfrentan ·los pobladores de Santo Domingo es el 

de la carencia de escrituras. Los colonos nO pueden obtener la posesid'n l.!!_ 
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gal de los terrenos por falta de la documentación comprobatoria requerida. 

En cuanto a los permisos de construcción, la mayoría de las veces son neg.!. 

dos, por lo que los colonos se ven obligados a construir sin permiso haci.§.n 

do se, consecuentemente, acreedores de grandes multas. 

En lo que se refiere al cobro de impuestos, los mismos son muy elevados y, 

lo que es m's grave a~, éstos se cobran en algunos sectores en los que no 

hay dotación de servicios, así como en las zonas en que son deficientes. El 

cobro del agua, por ejemplo, se realiza sin aplicar el descuento al que los 

colonos tienen derecho por haber colaborado en la instalación con su propio 

trabajo. Ademlis de que para poder obtener el servicio tenían que pagar a 

uno de los líderes entre $600 .OO y $800 .OO pesos. En cuanto al cobro del 

impuesto predial, se debe hacer mediante un avalúo, basado en un valor ca

r.astral que no considera elementos tales como tamaño del lote, tipo de con!_ 

trucc ión, etc. 

Lo anterior manifiesta claramente la forma en que el problema de la tenen

cia de .la tierra ha tenido una relevancia fundamental en el proceso que 

lian vivido los pobladores de la colonia. Esta lucha histórica de los colo

nos demuestra que Gstos con su trabajo organizado, es decir• le han dado 

un valor en el mercado. 

Sobre el Problema 

El estado ha· COtilbinado diversas formas para controlar y contrarrestar los 
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movimientos urbanos populares. 

Para ello, ha recurrido a diversos métodos de control y represi6n que van 

desde las formas más violentas• como se ha visto en l.a colonia Bel.veder, 

Campamento 2 de Octubre, etc., hasta las técnicas más sutiles y veladas, 

disfrazadas con máscaras pacifistas y demagógicas. logrando introducirse 

en los movimientos populares• dividiendo y nulificando sus fuerzas organi

zativas. 

Vemos pues• que uno de los medios m&s (persuasivos), para mantener el con

trol político y social sobre la poblaci6n, son las concesiones particulares 

a lideres claves en organizaciones formales e informales. Siendo la coopt.!_ 

ciG'n un inecanismo efectivo para mantener la estabilidad del sistema .:apit~ 

lista. 

La •estructura oportunista" que brinda el PRI incita a los líderes a afi~ 

liarse a ~1, pemitiendo con ello establecer y reforzar .el status que, ~

pliando la legitimidad del regimen y someter a controles políticos y soc.!_a 

les a los residentes ampliando la base de apoyo al sistema y a la estruct!!,_ 

ra gubernamental que alimenta. 

Por otra parte, algunos autores explican que esta cooptaciSn de dirigentes 

de colonos, se da por razones oportunistas de Setos ·que aprovechfndoee de 

la ignorancia y necesidad de sus vecinos, sirven de intermediarios con el 

gobierno. persiguiendo un beneficio personal, un botín econ&ico .Y polftico 

que en algamo& momentos. el poder se convierte en mi fin en sí-1Dismo. en 
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vez de buscar, como pregonan.el beneficio ger1era.l: 

El orden social prevaleciente los anima a actuar en consecuencia recompen

sándolos materialmente, ya que simb6licamente, no se sienten primordialmen

te incitados pot compromisos ideol6gicos compartidos o por necesidades or

ganizativas. 

Las diversas formas en que son cooptados los líderes reflejan la adopci6n 

a la estructura general de las clases y del poder. 

Generalmente, la intromisi6n de fwtcionarios fuera de la localidad suele 

comenzar, cuando los líderes locales tratan de establecer abierta o velad.!. 

mente, lazos institucionales con grupos políticos y/o administrativos naci~ 

nales, creyendo que con ello tendrJin acceso institucional al poder y al pr! 

supuesto. 

Ideológicamente, esta relación que se da en mayor o menor grado, con f'unciE._ 

narios de "alto rango", le da al l!der una sensacid"n de estar en la estruc

tura del poder y de la toma de decisiones, crefndole un sentido de perteDC!!.. 

cía aún cuando sus intereses personales queden subordinados a J.os intereses 

de niveles superiores. 

Sin embargo, procuran escoger los .lazos qu_e no les privan de los recursos 

presupucstales y de la autoridad de decisi6n. creyendo que can ello me_jo_r.!._ 

r§'n su movilidad política y econ6mica. die.Poniendo de una mejor posici6n 

. para conseguir los servicios sotiales que sus seguidores necesitan. ·aapJ.iii!!.. 

do con ello su radio de influencia y contro.l. sobre J.a J.ocali.dad. 
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At!n cuando algunos líderes establecen vínculos ocultos con funcionarios 

externos. considerando que sus seguidores o posibles seguidores. se opon-

drían a una. asociaci6n con el gobierno o el FRI, se ver.1'n siempre limitados, 

al igual que si sostuviera lazos ostensibles, por limitaciones formales e 

informales que se dan al interior de sus grupos:.y en la sociedad en general. 

De lo anterior se desprende, que podemos considerar diferentes clases o ti

pos de cooptación. 

Selznik distingue dos clases: la fonnal y la infortnal. Para é'l, la coopta

ción fonnal, "entraña responsabilidad pGblica compartida por lo que respeE,. 

ta a las decisiones autoritarias, pero es influencia real sobre la tO'Dla de 

decís iones". 

ºLa cooptaci6n informal, por el contrario es la coparticipaci6n en. la toma 

de decisiones, pero no da responsabilidad p<iblica por estosº. 

Susan Eckstein, basándose en las dos caracter!sticas definitorias de la 

cooptaci6n que distingue Selznik.; de responsabil.i.dad pública e influencia 

real en el proceso decisorio,amplía la clasificación anterioT, distinguien-

do cuatro clases de coopt:aci6n: 

1.- CooptaciGn abierta (.formal), Sin ejercicio de poder• en donde se campar 
te la responsabilidad pfibl.ica, pero no el poder verdadero: -

2 .- Cooptación abierta con ejercicio del. poder. Cuando se comparte tanto la 
responsabilidad pública, ccn:no el ejercicio real del poder; 

3.- Cooptación encubierta con ejercicio d~l poder. Cuando no se comparte la 
responsab~l~dad pública, pero si el ejercicio real del poder; 
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4.- Cooptación encubierta sin ejercicio del poder, Cuando no se comparte la 
-responsabi1idad p4blica ni e1 ejei:cicio real del poder, m&s en los gru
pos cooptados influyen otros grupos, 

Selznik establece, que la cooptaci6n formal se da, cuando surge l.a "necesi

dad" de establecer o afil'Dlar la legitimidad de la autoridad o lo accesible 

de su administracidn ante el p<iblico. Propensa a cumplir tanto la funci6n 

política de defender la letimidad como la funci6n administrativa de estahl,,!. 

cer, la cooptaci-'n informal se produce cuando surge la "necesidad de adap

tarse a la presit1n de ciertos centros concretos de poder en el seno de la 

comunidad. 

Planteamiento del 'Problema 

Ante la necesidad de cubrir sus mínimos de bienestar social (vivienda y se!. 

cios) los colonos se ven obligados a uniTse, (movimiento urbano) para ges-

t..ionarlos ante las autoridades, 1QOVimientos dentro de los cua1es surgen l.!-

deres naturales que le resultan muy dtficiles al estado por su grado de CO!!!, 

batividad por lo cual este se ve obligado a f!tl'lplear un método de la políti

ca urbana, como es el de la cooptaciSn, paTa que así por medio de sus pro-

pios lfderes el movimiento, sea controlado. 

Hipo tesis 

·a} La fuerza social del movimiento urbano ha decrecido ante el embate de 

las polí~icas urbanas, principalmente la cooptaci6n de lideres. 
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b} Las organizaciones que se generaron en Santo Domingo -tienen una. concep

ción 1imitadas sobre el movimiento urbano popular reduci€ndolo exclusiva

mente a la tenencia de la tierra y servicios lo cual limita sus al.canees. 

Elaboraci6n de Instrumentos 

La entrevista que se elaboró a los líderes fue una entrev1sta :.abierta y di

rigida, cuyas preguntas eran: 

-Trayectoria: 

Lugar de origen. 

Ocupaci6n en el lugar de origen. 

Motivos de la emigraci6n 

Fecha de emigración 

-Trayectoria en la Colonia! 

Que hizo en ella. 

Cu.Indo, c6mo y porqué. 

~ooptaci6n 

Mcmen to de ruptura 

Ocupación actua1. 

Quién le proporcion6 e..l puesto 

Problem~tica ac~ual 

Problemas que percibe 

.c&no los .resolvería 



-Relación 

Papc.l que juegan las instituciones. 

Relación con las instituciones (Posición, pa:rticipaci6n y opiniones)·. 

Relación haeia adentro (Qué 1ídere.s conoce, opinión sobre ellos) . 

Qué organizaciones conoce y opinió'n ante ellas. 

Rel.aci6n con sus vecinos, ( cómo se lleva con ellos) • 

Recopil.nci6n de Datos. 

Pa-ra poder comprobar o disprobar nuestt'as hip6tesis se realizaron entrevis

tas a gente de la colonia que viv!a ah! desde la invasi6n, se visitaron in.!. 

tituciónes, se re.visi5 el archivo de la U ,C,P. y se consultaron a varios 

autores que hablan sobre la cooptaci6n de lt'deres, además de encrevistar a 

la mayoría de los líderes de esta colonia que, según la misma gente del mo

vimiento habían sido cooptados por el estado. 

Se entrevistaron a 20 l.(deres de la colonia Santo Domingo. El criterio. de. 

e1ecci6n fue entrevistar a los líderes que habían intervenido en e1 proce

so de 18. lucha por la tierra. 

Presentación de Resultados. 

Trayectoria de los líderes. 

En lá. mayor!a de los casos, las personas ent-revi~tadas tienen como 1qgar de 

·"origen a la provincia (trece en total), provenientes de los estados. de. Qut:!-
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u::Laro, Hichoacán, Sonora, Zacatecas, Veracruz, Edo, de M&ico, Hidalgo y 

Guanajuato.Sobresa.len estos dos últimos estados por que participan_ dentro 

de la muestra con tres y cuatro persona, respectivamente• dentro de 21 en

trevistados, de los cuales seis pertenecen al Distrito Federal. 

Respecto de las act:ividades que desempeñaban en su lugar de origen, encon

tramos que se ocupaban del comercio: (2); carqpesinos: (2); al hogar: (2); 

mec:inicos¡ (l); peón: (l); zapatero: 0); mayordomo: (1)¡ y camuncros:(Z). 

Algunas de estas personas hasta ahora han seguido desa.rrollando las mismas 

actividades pero altern~dolas con otras desempeñadas en dependencias ofi

ciales. Esto es as! debido a que en el proceso de la invasi6n y con poste

rioridad, se da una participación de los líderes en t:areas con los funcion..!. 

rios de Fideicomiso de Desarrollo Urbano y CODEUR, actualmente se manificl!_ 

ta la participación generalizada de todos los l!deres en las instituciones 

del gobierno, con la finalidad de servir como mediadores o negociadores en

tre los colonos y estas últimas. 

En algunos c.:isos, las personas se vieron obligadas .a abandonar su actividad 

de orisen, para ocupar algún puesto remunerado en dependencias del estado. 

También se ha dado el caso de quienes dedicSndose a quehaceres dom(sticos, 

tuvieron que emplearse en actividades remuneradas. Es importante reiterar 

que todas las actividades que desarrollan en la ciudad, se alternan con 

otras de !ndole política. 

···se ha detectado una mayor ·migración durante los sexenios correspondientes 
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a L6pez Mateas y Ruiz Cortines • 

En cuanto a la edad al momento de llegar al Distrito Federal, oscilaba en

tre los 20 y 40 años, por lo que en la actualidad fluct6a entre los 40 y 

los 60 años. 

El motivo principal de 1a emigraci6n hacia el D.F., es lé;i bGsqueda de un l!!_ 

gar donde vivir, una mejora de las condiciones de trabajo, un patrimonio 

para los hijos. También se encuentran los que ya habitaban los pedregales 

como comwieros o por haber recibido un lote como herencia. 

Se puede decir, pues, que el aliciente principal que motiv6 la migraci6n 

fue el factor econ6mico. La relaci6n de llegada a esta zona surge a 1.ra,·<:u 

de fauiliares o amigos emigrados anteriormente. 

Las actividades conjuntas para el mejormniento de la colonia permitieron a 

los actua1es líderes comenzar a destacarse debido a ciertos rasgos de su 

personalidad, a su capacidad para poder expresarse con facilidad frente a 

los fwicionarios de las dependencias oficilaes y a su presencia en negocia

ciones con organismos relacionados con los problemas de la colonia. 

A partir de lo anterior comienzan a tomar poder y capacidad de movilizaci6n 

y por lo mismo adquieren reconocimiento y comienzan a sentirse, consciente 

o inconscientemente como dirigentes, conforme se van destacando por su acci~ 

nar. 

Por todo esto, además de obte~er mejoras· para· la colonia, acceden perso~al .... 
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mente a puestos políticos tales como presidentes seccionales del PRI, se

cretarías en las mesas directivas, en la CNOP, etc. Se van creando, de es

ta forma, lazos entre los funcionarios y los líderes, ya sean evidentes u 

ocultos. Esta sensaci6n de influencia y poder llega, en algunos casos hasta 

el acceso a los presidentes LlJiS Echeverr!a, L5pez Portillo y Miguel de la 

Madrid. 

Características de los Líderes seg<in ellos mismos 

A partir de las entrevistas, se puede obtener la imagen que los l!deres ti~ 

nen acerca de sí mismo, de sus cualidades y caracter!sticas. Entre los jui

cios obtenidos se encuentran los siguientes: 

Los líderes son acaparadores de terrenos, estafadores y lucran con sus vec!_ 

nos. Se autodefinen a ellos mismos como oporttmistas y traicioneros. Es~o 

resulta llamativo, si se toma en cuenta que muchos de ellos afirman haber 

hecho todo por la colonia particularmente en lo que se refiere a la dota

ci6n de servicios p<iblicos. 

Algunas de las relaciones entre ellos son de subordinación, por la j erar

qu!a que ocupan. Es decir, el líder presidente de la colonia ejerce mucha 

influencia sobre sus vecinos y sobre otros líderes que se consideran como 

sus colaboradores. 

Consideran que tienen buenas relaciones con funcionarios y que por esto son 

bastante solic.itados por sus vecinós. De esto se desprende que el vínculo 

65 



de poder que se establece con la poblaci6n se da por sus actividades de ge!_ 

cores en las resoluci6'n de problemas, el cual se ve reforzado por la rela

ción que mantienen con algunos funcionarios de la DelegacicS'n Política de 

Coyoacán entre ellos el mismo delegado. o los encargados de obras pGblicas, 

o con el profesor Sevilla. 

Otro vínculo de poder se da por los conocimientos que manejan para la real!_ 

zaci6'n de trA'.mites jurídicos y administrativos. 

Ahondando mSs aún en las características de los líderes, vemos que €stos 

conocen ampliamente las necesidades y carencias de los colonos. pues ellos 

se han formado y fotalecido a partir de estas .mismas necesidades. 

Esta creencia parece responder a la imagen paternal y benefactora que los 

funcionarios transmiten, respecto de sí: mismos y del estado en general. a 

los colonos. a través de los lfderes que los sostienen en el poder, operan

do como intermediarios entre el estado y los colonos. 

Una minorra de los envrevistados reconoce a la organizaci6n de los colonos 

como el punto clave y decisivo para lograr la soluci6'n de la problemltica 

actual que padece la colonia. Lo anterior, se fundamenta en que s6lo con 

la gente unida, sin buscar el inter€s personal o de lucro, se puede presi_o

nar a las autoridades, así como negociar con los funcionarios para obtener 

respuestas favorables a las demandas de equipamiento. Esto se debe a que 

creen que el estado tiene no sólo la responsabilidad de dai:: todos los serv!_ 

ci~s pablicos, sino tambi~n la obligaci6n de otrogarlos a todos los babi-
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tantes de la ciudad, de manera eficiente y continua. 

Dentro de este pequeño grupo de personas, es importante destacar la posi

ción de un dirigente, que si bien reconoce a la organización como algo muy 

importante dentro de la colonia, pretende trascender la organización popu

lar, hacia la confonnaci6'n de una alianza· de todas las organizaciones de la 

totalidad de las corrientes que existen, pero bajo la dirección del eatado, 

Esta organización se entiende como destinada a ocupar el tiempo libre de 

los colonos, para la realizaci6n de mejoras y dem'8 tareas que, en realidad, 

corresponden a la. delegaci6n, puesto que para ello se pagan los impuestos, 

En res1JD1cn, este líder no entiende que la organizaci6n es un resultado de 

la lucha de clases, sino que la concibe com;o un medio efectivo de control, 

en apariencia apolítico, pero con una adhesión iniplicita al PRI, 

Ei resto de los entrevistados,que son la mayoría, no tienen informaci6n, 

tres de ellos consideran haber realizado su labor en la colonia, donde ya 

no hay nada m4s por hacer, por lo cual no respondieron. 

Una de las características más llamativas, en este sentido, es la apropia

ci6n. que los líderes hacen. de los procesos de acci6n social. Realizando 

un recuento del desarrollo de la colonia, se puede decir, que esto se pre

s·enta de manera más abierta en el proceso de invasiSn, en el cual se adju

dican los resultados de la lucha conjunta de los colonos, como un fin al 

que ellos tienen derecho. Es a.sí que hay quien dice que la .invasi6n no _fue 

un decreto presidencial sino por iniciativa propia. 
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Por lo general, hay un acomodamiento, en su propio beneficio de circunstan

cias y, hechos en la soluci6n de las demandas de servicios mlfs urgentes en 

ese tiempo. Se virtiron opciones en este sentido tales como: iniciadora de 

la regularizacid'n. obtenci6n de los terrenos por las negociaciones entre 

funcionarios de la delegaci'5n y líder con el fin de rea.comodar gente, firma 

de convenio con Sentíes y Guadarrama, director de FIDEUR.BE, para el ca.so 

de Santo Domingo. logro de la titulaciQn de 1048 comuneros• esc-rituraci6"n 

de 700 lotes y obtención de 65 2.99 000 .oo como indemnizaci6n, arreglo de 

asuntos particulares en 1a colonia. 

Problemática percibida en la Colonia. 

La mitad de los líderes entrevistados, en cuant.o a ln problem,tica act.unl 

de la colonia, mencionan la carencia de servicios p<iblicos y sociales, ta

les como drenaje, alumbrado público. agua, transporte,. pavimento, centros 

de salud , rec:olecciSn de basura. Algunas de estas pe:rsonas sólo reconocen 

la falta de un sólo servicio. 

Una cuarte parte, si bien percibe problemas en cuanto a servicios, los ve 

como problema secundarios, o bien como problemas generados por la tenencia 

de la tierra. Entre estos últimos., ocupan los primeros lugares en importan

cia, los altos impuestos predi.a.les, la lucha por declarar los lotes ubica

dos en colonia proletaria. contrataciGn, escrituras, impuestos de. contribu

ción, permisos de construcción, desalojos,. etc. 

La minoría de los entrevistados tiene una visión muy particular de la pro-

68 



blemá"tica actual, en el sentido de que no ven ningún problema, porque todos 

fueron resueltos en su "época", a través de la participación en actividades 

de movilización de la colonia y en negociaciones con funcionarios, activi

dades definidas como 11actividad social 11
, en la que ellos resolvieron abso

lutamente todos los problemas. 

En cuanto al resto de los dirigentes entrevistados, los mismos no suminis

tran informaci6n al respecto. 

Como propuestas de solución a esta serie de probleiuas que en general se per

ciben, la mayoría coincide en que la respuesta y soluci6n debe provenir del 

estado y de sus instituciones, porque de él es la responsabilidad y es el 

único que cuenta con los recursos para la satisfacción de las demandas de 

equipamiento. 

Dos más de los entrevistados aclararon que la colonia no tiene ''problemas" 

propiamente dichos, sino que m.&s bien requiere de gestión de servicios, ya 

que deficiencias como las de esta colonia las padecen todas las del Distri

to Federal. 

Casi tres cuartas partes de los dirigentes entrevistados, no perciben obs

t6culos que impidan la so1uci6n de los problemas. Dentro de este grupo, s§.._ 

lo tres de ellos no con tes taren. 

En cuanto a la cuarta parte _que sí percibe algún obst5culo, sus respuestas 

varían, atribuyéndolo a la falta de organizaci6n de los colonos, su apatía 
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y apoliticidad, los vecinos como obstáculo, la infiltraci6'n de grupitos y 

de partidos políticos que sól.o dividen y confunden a la gente¡ 1os sindic~ 

tos que son perjudiciales, la falta de presupuesto del que padecen las ins

tituciones~ hasta l.a resignada certidumbre de que es muy difícil la obten

ción de un servicio determinado. y la irritación malthusiana de que mientras 

la tasa de nacimientos sea mayor que la de equipamiento, será imposible op_ 

tener soluciones. 

Papel de las Instituciones 

El papel de la.s instituciones es muy a.preciado por los líderes ·ya que gra

cias a éstas ellos han podido ayudar a la gente. Afirman que con las insti

tuciones no se presentan probl.emas y cuando 1legan a surgir, la dclo:?3.1•::i6n 

los toma en cuenta • 

El trabajo que realizan las instituciones es muy bu~no, porque prestan todo 

tipo de ayuda a la gente que tiene problemas. Las instituciones son buenas 

porque son del gobierno, Unicamente dos personas opinaron que las institu

ciones son solamente mediatizadoras y que, además destruyen. 

Por lo general, opinan que las instituciones brindan oportunidades para re

solver los probl~as actuales y ayudan a las colonias, en las cuales tienen 

incidencia. Esto se puede observar a través de 1os servicios que las insti

tuciones prestan a la colonia, Tomando el. caso del DIF, .ofrece el uso de 

lavaderos, desayunos. canchas deportivas y otros servicios sociales, 
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Afirman que las instituciones (Delegaci6n Política, DIF, etc) pueden ayudar 

a la. colonia a resolver problemas tales cómo la regularizaci6n de A;iusco, 

pero que no hay que ir como algunos grupos, que van a exigir soluciones sin 

plantear alternativas. 

Relaci6n Externa de los Líderes con Instituciones y Delegaci6'n de Coyoacán 

La mayor!a de los entrevistados ocupan u ocuparon puestos como Jefes de 

Manzana, Presidente de la Colonia: o trabajan en alguna dependencia oficial 

de la dclegaci6n, ubicados como burocracia de escalafón mínimo: 

Sus relaciones con instituciones con respecto a trabajo, en algunos casos, 

no evitaron las diferencias que mantuvieron con el exdelegado de Coyoac€n 

Leopoldo Sánchez Duarte, al cual definieron como un exparrO del movimiento 

estudiantil del 68 y como un funcionario corrupto, 

Los líderes se adaptan a la política dcmag6gica oficial, consistente en de

rribar la imagen del gobierno o delegado anterior, elevando así la posici6n 

del funcionario entrante. De esta forma, inmersos en la política delegacio

nal, cuestionan al delegado saliente, culpándolo de corrupci6r. y de no ha-

. her hecho nada por la colonia, aún cuando ellos hayan sido sus colaborado-

res. 

Mantenienen cierta conexi6n con importantes funcionarios, como el delegado, 

lo que les permite agilizar trámites, Algunos han incluso afinuado mante

ner comunicación con el presidente de la República. 
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Mancionaremos .los casos de entrevistados que ocupan puestos o cargos polít!_ 

cos: 

Presidente secciona! del PRI 

CRAS. Primer Voca.l de la Asociación de Residentes .. 

Jefe de Manzan~, Presidente de la Secci6n 1. 

Brigadas de Trabajo en los Pedregales, Responsable del Subco~it€ del PRl .. 

Jefe de Manzana de la Secci5n 90 del PRI 

Asociaci6'n Civil del PRI 

Presidenta del Centro Comunitario Ajusco. Puesto en Instituciones. 

Obras Públicas en Coyoacán. 

Presidenta del Comife del Desarrollo Integral de la Familia 

Oficinas de colonias populares en Coyoacán. 

Los líderes son promotores de las políticas de las delegaciones y operan 

como intermediarios entre las pol!ticas estatales y los colonos. 

'Los líderes de la color.is estA'.n estrechamente ligados con la problen4'tica 

de la tenencia de la tierra, por ser ésta una de las demandas fundamentales 

del a población. En este sentido hay que recordar que Santo Domingo fue 

producto de una invasi6'n en la cual, de alguna manera, todos ellos tuvie

ron injerencia. 

Dentro de las colonias populares, las mujeres juegan un papel importap.te, 

ya que son los que ocupan el puesto de dirigentes tienen que superar el rol 

al que las destina la sociedad (amas de casa) y enfrentar ideo16gicamente 

72 



a los hombres. 

Relación de los Líderes con los vecinos 

Entre las opiniones de los líderes respecto de los vecinos,. encontramos que 

la mayoría dicen que se llevan bien, que sirven desinteresadamente a la ge!!_ 

te, que tienen comunicación con ella afirman prestar su ayuda cuando la 

gente lo ne ces ita y haber hecho mucho por la colonia. 

Si se presentan problemas con los vecinos• lo atribuyen a la envidia que 

les tienen. 

En resumen, los líderes dicen tener una buena imagen entre sus vecinos, así 

como tambi€n una buena relaci6n. 

Influencia Supuesta Proyectada Actual 

t:s característico ver que la mayoría de las personas entrevistadas dicen t~ 

ner buena relación con sus vecinos, basá'.ndose, para afirmar lo anterior, en 

que son muy conocidos, apreciados; la gente los saluda.y cuando alguien 

tiene problema recurre a ellos en busca de ayuda u orientaci6n. 

Esta orientación la dan, por lo general, las personas que ya se retiraron 

del trabajo en la colonia, o bien aquellas que tienen un puesto dentro o 

fuera de la colonia, como ser!a un jefe de manzana o alguien que trabaja 

dentro de la delegación. 
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E& decir, que quienes dicen ayudar directamente. a la resoluci6n de los pro

blemas, e incluso resolverlos sin que el afectado tenga que hacer nada y 

absolutamente gratis, soo por lo general, empleados del gobierno de la del~ 

gaci6n, jefes de manzana y representantes del PRI. 

Al perder los líderes sus puestos o 't"epresentatividnl en la colonia, tien

den a perder parte de su influencia. y sus vecinos raramente acuden en busca 

de consejo. 

Los líderes se caracterizan por tener un puesto político en alguna institu

ción guhernamente1 y honorífico, dentro de la estructura pol!tíca. Su acti

vidad económica se desarrrolla dentro de la misma colonia, por lo que es 

muy fácil para ellos seguir relac.ion6ndose con sus vecinos y en .forma muy 

amplia. 

Opini6n de los Lideres acerca de las Organizaciones Independientes 

Los conceptos vertidos pal: algunos líderes de la colonia con respecto a las 

organizaciones de oposición ("Partido Socialista de los Trabajadores, Uni<S'n 

de Colonias Populares• Partido Socialista Unificado de M€xico 11
), coinciden 

con las que periódicamente lanz.:m los funcionarios y dirigentes del PRI. 

Citaresmos algunos ejemplos. 

" Los partidos de oposición pcrs iguen intereses particulares y tienen una 

id~ologí:a ajena a nuestros interesC?s .Son partidos electoreros que peJ:"siguen 

obtener el voto y no ayudar a resolver los problemas, además de que confu.!!.. 
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a 1a gente y no permiten una buena organizaci6n, buscando la satisfacci6n 

de sus propios intereses. 

Los líderes afirman que las organizaciones independientes tienden a rea1i

zar una labor de divisi6n y confundir a la poblaci6n .El único partido capaz 

de articular y aglutinar a la poblaci6n, así como, de responder a sus de

mandas es el Partido Revolucionario Institucional. 

Algunos manifestaron que las organizaciones independientes cobran por sus 

actividades y no tienen capacidad para cumplir. 

Asimismo, se mencionó que estas organizaciones actúan en forma violenta, lo 

que dificulta las negociaciones con las autoridades y llaman a la población 

a no pagar los servicios que presta el Departamento del Distrito Federal. 
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CAPlTUJ.0 V 

APORTE PROFES lONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA RECUPERACION 
. HlSTORICA DEL MOVIMIENTO URBANO EN SANTOS DOMINGO, D,F, 

Justificación 

En la lucha urbana popular se acumulan infinidad de experiencias en los prE,_ 

cesos organizativos, en la lucha por la. tierra que a través del tiempo se 

van perdiendo, ante esto y los cambios operantes en la realidad nacional se 

hace necesario lo que las organizaciones retomen sus experiencias anterio-

res para enfrentar las dificultades que se les van present"ando en la actua-

lidad, por esos es por lo que se precisa realizar un taller para recuperar 

el proceso vivido por la cooperativa de vivienda de las Torres, ubicada en 

la zona donde habíamos practicado. 

Objetivos: 

a) Sensibilizar a los colonos de la cooperativa las Torres sobre la necesi
dad de recuperar su historia. 

b) Capacitar a los colonos de las Torres sobre el instrumental de la recu
peración histórica. 

c) Recuperar la historia de la organizaci6n con esta metodología. 

Metas: 

a) Dejar un testimonio escrito sobre la recupcraci6n hist6rica de las Torres. 

b) Lograr que participen en su recuperación entre el 80 y 90% de la pobla
ción de las Torres. 
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Organización del Taller sobre Metodo1:ogS:a de Recuperaci6n Hist6rica. 

En la preparación del taller, tuvimos que cubrir previamente los siguientes 

elementos para poder realizarlo en forma satisfactoria; 

a) Investigación de material para documentarnos ampliamente sobre el tema. 

Se asistió al taller de recuperación histórica organizado por Cl proyecto 

de sistema"tización de experiencias del movimiento popular (SE?1PO), y poste-

riormente asistimos al Centro de Estudios Ecum€nicos para revisar el mate-

rial bibliográfico utilizando en su taller. 

b) Definición del temario del taller. 

Adaptamos el· material ya reunido, y elaboramos en forma general una propue!. 

ta del temario para nuestro taller, el cual se discutió con un miembro de 

la cooperativa de las Torres que en ese momento se encontraba participando 

en un curso de educación popular, se recogieron las sugerencias aportadas 

por ~l quedando definido el temario de la siguiente forma; 

Pro5rama de Trabajo: 

2. 

TEMA 

Cronolog!a histd'rica de los pedregales 

Recuperación histGrica y sus fundame~ 
tos 

SUBTE:MA 

-Cronología de las Torres 
-Historia del movimiento 

en los Pedregales. 

...fuerza social 
-La lucha de clases 
-La praxis 
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3 Pol!tica urbana y movimiento urbano 
popular 

4 Interpretación de la recuperaci6n 
histórica 

5 Alternativas o propuestas 

e) Previsión de recursos y limitaciones 

-Realidad nacional y regio
nal 

-ta hipótesis en la recupe
ración histórica 

En este momento estimamos los recursos humanos, es decir la gente que asís-

tiría, los ponentes que ayudar!an al mejor desarrollo de estet así como los 

gastos de 1 taller en alimentaci6n y material didlctico. 

Ademll's de calcular el tiempo que durar!a el taller y el lugar apropiado pa-

ra realizarlo. 

d) Promoción del taller en las Torres 

Esta se dio a partir del contacto directo con la población, por la asisten-

cia a sus asambleas donde se planteó la necesidad de recuperar en forma or-

denada su proceso de organizaci6'n vivida y se vio que sería provechoso in-

vitar a otras organizaciones de los pedregales. 

e) Elaboraci6n del material de trabajo 

Tor.iando en cuenta que la riqueza de un taller depende en gran medida del m.!_ 

terial de trabajo que se tenga o elabore~ ya que este va en relación direc-

ta con el procedimiento educativo. Nuestro material qued6 definido de 1a s!_ 
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guiente manera: 

PROCEDIMIENTO EDUCATIVO 

Trabajo individual y en grupos 

Exposición en equipo 

Exposición individual 

Trabajo en equipo 

MAThRIAL ANEXO. 

MATERIAL DE TRABAJO 

Tarjetas para anotar hechos impo_! 
tan tes y cartulinas. 

Cuestionario sobre la fuerza so
cial, la lucha de clases y la pr.! 
xis. 

Cuadro sipncStico sobre el movi
miento urbano y política urbana. 

Cuadro muestra sobre la periodi
zación de Santo Domingo tarjetas 
para e tapizar y cartulinas. 

ESTA 
~Al.IR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
llBUOTECl 



00 
o 

TEMA: CRONOl.OGIA HISTORICA DE lAS LUCHAS EN LOS PEDREGALES. 

OBJETIVO GENERAL: Conocer los hechos más importantes en los pedregales. 

RESPONSABLE: 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Recoger y ordenar crono
l.Ggicamente las principa 
les actividades de la -
organización. 

SUB TEMAS 

Historia del movimien
to en los pedregales, 
cronología de las To
rres. 

FEQIA B-SEPT-85 

PROCEDIMIENTO 

Repare ir 5 tarjetas a 
cada persona para res 
catar los hechos m'5-
importantes vividos 
pOr la organización 
después se ordenar:ln. 

NUM: 1 

TECNICA 

Trabajo 
individual 
trabajo con 
equipo 

TIEMPO 

40 minutos 



OBJETIVO: 

SUB TEMAS 

Fuerza Social 
Lucha de clases 
Praxis 

TEMA: • l<ECUPERACION lllSTORlCA Y SUS FUNDAMENTOS NUM, 

Conocer las categorras de las clases sociales que integran la rccuperaci6n hist6'rica. 

RESPONSABLE: Miembros de las Torres FECBA 8-SEPT-85 

PROCEDIMIENTO 

Se formarlin 3 equipos pre
viamente a los cuales se 
les proporcionar& un cues
tionario y un material te6 
rico de apoyo a s~ exposi=
ción. 

'):ECNlCA 

Exposici6n en 
equipo 

TIEMPO 

30 minutos 

MATERIAL 

3 ·copias de 
material de 
apoyo y 
gu!as para 
la exposi
ci6n. 



"' .. 

TEMA: REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL NUM. 

OBJETIVO: Situar su historia como parte del contexto general. 

RESPONSABLES: Ponente invitado 

SUBTEMAS 

-Movimiento urbano y 
popu1ar 
-Irrupación y consoli 
dación. -
-Ofensiva estatal 
-Articulación 
-Austeridad 
Pol!tica Urbana. 

PROCEDIMIENTO TECNICA 

Se explicará un cua... -Exposición indi 
dro~ y habrá wrn ex- vidual . -
posici5n breve. 

FECHA 8-SEPT-85 

TIEMPO 

30minutos 

MATERIAL 

-Cuadro sinóptico 



TEMA: INnRPRETAClO~ llE U\ RECUPERACION lllSTORICA NUM. 4 

OUJb'TIVO: Elaborar los períodos de la organizaci6n 

RESPONSABLE 

OBJETIVO SUB TEMAS 

Específico elabo- La hip6tesis en 
rar hipótesis. la recuperación 

histórica. 

PROCEDIMIENTO 

Se trabaja con la crono 
logía de hechos se tra':' 
ta de agruparlos por 

períodos a través de t"es 
pender a las preguntas:
¿qué ol'Vances cuantitati 
vos y cualitativos hay_ 
en la organizaci6n1 y 
se etapiza por equipos 
y obtengan una hipótesis 
por cada período las cua 
les se pondrán en cartu':" 
linas. 

FECHA B-SEPT-85 

TECNICA 

Trabajo en 
equipo y ex 
posici6n de 
hipótesis, 

TIEMPO MATERIAL 

SO minutos Cuadro de 
muestra sobre 
la pel-iodiza 
ción de San= 
to Domingo. 
Tarjetas pa
rn tapizar y 
cartulinas. 



l) 

2) 

3) 

4) 

5) 

l) 

2) 

3) 

4) 

5) 

l) 

2) 

3) 

4) 

PAUTA DE LA WCHA DE CLASES 

Quién ha sido la clase dominante? 

Cómo se ha expresado la lucha de clases? 

Quién es la clase dominada? 

¿ Cuáles han sido las principales manifestaciones de la 1ucha 
de clases? 

¿ Cuál es el carácter de clase de la delegación de Coyoac:in 
a qué intereses responde su actuación? 

PAUTA ACERCA DE LA PRAXIS 

¿ Cómo vivía antes la gente de estar cm la organización? 

¿ C6mo enfrentaban sus problemas con el ''supuesto" dunñn cln~
terreno? 

C5mo se llevaban con los vecinos? 

Cómo entendían a las autoridades?(delegación, P,R.I. etc.) 

Cómo enfrenta la organización hoy esos problemas? 

PAUTA SOBRE LA CONSTRUCCION DE LA FUERZA SOCIAL 

¿ Cuál era el número de miembros de la cooperativa en su cons
titución? 

¿ Cuál es el número de miembros en la actualidad, si ha diS1lli
nuido o aumentado el número comente porqué? 

En las movilizaciones que han emprendido se han sumadO otras 
colonias a éstas? 

¿ Qué presencia cree tener la cooperativa en la Delegaci6n de 
Coyoacán? 

Poca Regular Bastante 
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PERIODO 

Septiembre 

71 a 

Julio 74. 

Julio de 

74 a 

Septiembre 

76 

Octubre 

de 76 a 

79 

1980 a 

1982 

CUADRO MUESTRA SOBRE LA ETAPIZACION DEL 
MOVIMIENTO URBANO DE SANTO DOMINGO 

MOVIMIENTO URBANO 

Invación ma~iva promovida por líderes afiliados a la fe

deración de colonias populares 

Control absoluto de los charros con todo lo que implica: 

fraudes, desalojos, amenazas, etc, 

Indeco interviene en la colonia y lo expulsa~ los colo-

nos. 

FIOEURBE es designado y entra reconociendo a los líderes 

oficiales, 

Primeros brotes de descontento, 

Se inicia el proceso de democratización, aparece el con

sejo general de representantes. 

Se obtienen triunfos reivindicativos. 

Reflujo del proceso por divisiones, desaparece el conse

jo general de representantes, 

Se dan desalojos y reacomodos de colonos. 

Aumentan los impuestos prediales 

Se inicia el impulso de la coordinadora nacional de 

CONAMUP, 

Se lucha contra el plan parcial de desarrollo 

Se gana la asociación de residentes de Ajusco 

Se abre una nueva forma de trabajo de la orgonizaci6n. 

(Las Torres) • 
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k:TAPAS 

70-75 

Irrupción y Cons~ 

lidación del Mov.f.. 

miento ·urbano y 

Popular. 

76-77 

Ofensiva 

Estatal 

Reflujo del 

78-81 

ArticulaciGn 

de 1 Movimiento 

MOVIMIENTO POPULAR Y l'OLITICA URBANA 

CARACTERISTICAS DEL MOVIMIENTO POPULAR POLlTICA URBANA 

~n este período llegaron a ,formarse y consoli- Aparecieron a lo largo del perS:~ 
darse nuevos asentamientos de colonias popula- do bastantes federaciones, comi-

yes y se forman organizaciones independientes. sienes instit.uciones{1NFONAV1T, 

Ejemplo: C.D.P. en Chihuahua, el frente Popu- FOVI.SSSTE, FIDEURBE etc), encnr-

lar Independiente en el Valle de Mfucico, el gadas de la regularizaci6n de la 

Campamento 2. de Octubre etc. 

Hay una incampresión de los alcances de la 

ofensiva gubernamenc.nl que cerca al movimie!!._ 

to popular entre la represión, el desgaste 

la no soluci6n de sus demandas. 

Naca la CONAMUP. 

La política de J.L.P,, exacerbó a num.erosos 

grupos populares y reactivó e1 movl:miento 

urbano popular, 

tenencia de la tierra. 

Habla cierta "apertura política". 

Penalizacit5n estricta en la for

mación de asentamiento irregula

res. Se firman los acuerdos con 

el Fondo Monetario Internacional 

que restringieron los rubros del 

gasto social:salud, educación, 

vivienda etc. 

Se desarrollan muchos procesos 

de regularizaci6n y servicios P.!. 

gados por los mismos colonos. 

Hay una política más definida h.!_ 

cia el M.U,P. 

Se aplica una línea amplia de 
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ETAPA 

82-85 

Manifestaciones contra los aumentos • 

Pérdida de capacidad de gestión de la 

CONAMUP. 

~e presenta un incremento de las luchas 

de inquilinos en el centro de la ciudad. 

Naca la Coordinadora Inquilinaria. 

CARACTER DEL MOVIllIENTO POPULAR 

Se impulsan organizaciones propias de lás 

mujeres dentro de las organizaciones del 

del movimiento urbano popuar. 

Crece el descontento popular, 

desalojos urbanos en varias ~iu

dades del país • 

Reducci6n del gasto pt1blico y a~ 

mento a los impuestos y tarifas 

de servicios • 

Acuerdos con el F .M .1. mayor ª~!.. 

ter ida d. 

El sexenio se ha caracterizado 

como el de i1p1anes y Programas 

Nacionales. 

POLITICA URBANA 

El D.n ,F., present6 el Programa 

de ReordenacicSn Urbana y Protec

ci5n Ecol5gica Prupe) • 

Se ha dejado a los sectores pop.!!_ 

lares que resuelvan sus proble

mas creando cooperativas. 

Se cre6 el Frograma Nacional de 

Vivienda. 



Capacitación ~ los Colonos de las Torres para que 1\dquieran la Hetut.lo1f•flÍ<' 

de la Recuperación i:istórica. 

La capacitación es un proceso de creación, incremento o transmisión de hah_! 

lidades, conocimientos y actitudes, que permita comprender, cuestionar y 

sistematiza científicamente la realidad para. actuar en e11a y C"Ontribuir D 

transformarla. 

La capacitación no es- específicamente la que genera el cambio sjno que pm·· 

de servir de apoyo a los procesos de transformación que con otras acth•ida-

des se generen. La capacitaci6n debe ser comprometida, servir de .1poyo a 

los prograr.tas que beneficien a l<i mayoría de la comunidad y por lo tauto 

debe femar parte de la realidad del medio que la rodea. 

La ~apacitación se hace necesaria como pt·oducto de la acci6n como 1° .. !H)llh<:~:J 

a las necesidades de trabajo. 

Rf:'laroría del Tnlle-r de R<?cuperación Histórica 

lnici:m1os el taller a las 11 horas con la asistencia C:e ; 4 personlm: .::1:ip:?..-~ 

r.tus con 13 presentación por medio de: la e! in,ímica la tele raña la cual cor.si2_ 

ría en irse presentando cuando le tocara 1a bola de est~bre y de· regreso 

cuando 5e enrollara se presentaría al compañero anterior, todo esto con el 

objt:·tivo de conocer a los integrantes, saber a que organización reprcscnt<i-

ban postc>r iormen te se explicaron los objetivos de la recuperación históri-

ca, que es recoger el proceso organizativo y aprender de lo vivido. 
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Para el primer tema del taller la cronología histórica de los pedregales 

ae repartieron tarjetas a cada uno de los participantes y se les pidi6 que 

escribieran en ellas los cinco hechos rr.Ss importantes vividos por su orgn-

niz.:ici6n, integrándose posteriormente en equipos en los cuales se suprimic-

ron los hechos repetidos y se expusieron los hechos más importantes de ésta 

en una plenaria. 

En nuastro prograna de trabajo teníamos conte:ioplado como segundo paso d~sa-

rrullar el tema de los fundamentos que integran la recuperaci6n histórica, 

..:i 1 cual se iba a llevar a cabo con la c:x:posiCiG'n de tres compañeros de la 

cooperutiva, con los cuales h.-iblamos trabajadn prl~viamente 1 presentándose 

un ir..¡n.-l.!visto una de las cornpatier.,s responsa.bles aún no llega, por lo cual 

SC' de.:idió adelantar el tema siguiente. 

Con la e:-.po:dci5n de la historia del movimi1rnto popular en ~léxico el ponente 

vlrtió los siguientes temas: 

,¡) l.J aparición de Jas organizaciones populares en lo.-; 70s. 

C) L.:is polítii;~s urbanas más sobr~s.:ilicntes. 

d Ln: :::omt.?atcs .:i~s ir:mort.it1tcs \"ividos ~or el movimiento urbano en la zon~ 
cit> los pedrt?gales e~ Santo Domingo. 

E.n este r.:a.TJentü para dinamizar el taller se aplica el juego de las canciones 

no ,denc!o suficient.? 1 St.? desarrolla la dinámica de la carta con la cual nos 

div~rtin1os y n..:>s relajamos para poder continuar trabajando. 

Rt.?¿;resal:}os con el si?gundo paso que se había qu~dadc pendil..'tlt:e la fundamenta-
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ci6n de la recuperaci6n hist6rica, que incluye la 1ucha de clases, la pra

xis y la fuerza social exponiendo a los compañeros de las torres que ya la 

hab!an preparado, desa'rrollándosc posteriormente m.!Ís ampliamente por equi

pos para discutir en plenaria, A las tres de la tarde se hace un receso una 

hora para comer. Después de la comida continuamos con la dinámica de jira

fas y elefantes para relajarnos. 

Posteriormente continuamos con el tema cutro la interpretación de la recup!_ 

ración histórica, la cual se llcv6 a cabo dividiendo a 1os miembros du la 

cooperativa de las torres en dos equipos en los cuales se dividió su histo

ria en etapas y al terminar leyeron su trabajo. 

En breve exposición individual se explicaron los aspectos necesarios c;ue se 

deben de tener en cuenta al recuperar la historia: 

a) Situaci6n nacional 

b) Acciones del referente (gobierno, delegaci6n,. dueño, etc.) 

c) Formas y organización de lucha. 

d} Situación regional. 

e) Demandas • 

f) Logros obtenidos 

TambiGn se señalaron los pasos que sigue la recuperación hist6rica en forma 

general, algunos participantes intervinieron con algunas dudas o, señalando 

la importancia de este_ proceso. 
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Al finalizar se evalu6 el taller por pm:te de los asistentes en base a los 

siguientes criterios (Aspectos positivos, Aspectos negativos y alternativas 

o propuestas) 

Resultados de la Evaluación 

Aspectos positivos: 

- Las dinámicas implementadas 

- La historia del movimiento urbano popular 

- La convivencia con otros compañeros 

- Lo ameno del taller 

- Los materiales utilizados (carteles) 

Aspe e tos negativos 

- El que llegamos tarde 

- ~l comportanliento de algunos compañeros que no quieren ayudarnos. 

Alternativas 

- Que se escriba la historia de las torres 

- Que se invite a más gente de otras colonias populares a los talleres. 

- Elaborar doc\Dllentos históricos e intercambiarlos 

- Que continúen los talleres 

Termina el taller a las 5. p .m, 
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Auto Evaluación de). Taller de Recuperación Kis t6rica 

Con el objeto de señalar errores y aciertos que puedan servimos para enri

quecer nuestra actividad como trabajadores sociales se realiza la siguiente 

auto-cvaluaci5n del taller de recuperaci6n histórica tanando los siguientes 

aspectos: 

a) Los objetivos del taller 

Los objetivos se cumplieron en un 70%, se avanz6 en la descripci6n hist6ri

ca de los hechos de las torres• se logró' que lo participantes adoptaran los 

fundamentos de la recuperacilin histlirica a su realidad y comprendieran que 

su historia forma parte de un contexto general faltando profundizar en los 

períodos de -la o:rganizacilin. 

b) Pedagogía 

En el trabajo de equipos la participaci()n fue desigual a pesar de que en 

los_ equipos, los mismos miembros se presionaban a participa't', faltando más 

atenci6n y conducción por ~arte de nosotros. 

e) Materiales did,cticos. 

Fue completo y de gran ayuda para la explicaci6n de los temas, ademi's de 

ayudarnos a recoge:: sus puntos d~ -vista, 
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d) Participación de ).a gente, 

La participación fue buena, atribuyendo esto al p-roceso educativo (din&i

cas, t-rabajo de equipo, plenarias, etc,) que posibilitaron mayor disposici6rt 

de la gente a pa-rticip4T, Para nosot-ros como trabajadores sociales el taller 

fue una- buena oportunidad de aportar• en forma teórica elementos que beneff, 

cien en forma di-recta e inmediata a los miembros de las Torres y es un apo!,_ 

te a los movimientos urbanos, 

Asesoramiento a los Colonos de las Torres para que desarrollen la Recupera-

ción Histórica de su proceso o-rganizativo. 

Resultados del asesoramiento. 

Recopilación de los hechos más importantes de la organización. 

- 1970 llegamos familias a un predio ped-regaso y anegado 

- Constituci6n como cooperativa 

- Firma del convenio entre la Delegaci5n y el dueño del predio de la coope
rativa. 

- Ingresos de nuevos compañeros a la coope-rativa 

- Haber superado una situación de subdivisión en la cooperativa, 

- La creación de la tienda Conasupo. 

- La realizaci6n de los anive-rsarios de la cooperativa. 

- El conocer a los compañeros de trabajo social. 

93 



Primera lnterpretaci6n de los llechos, 

Período 1970 a 1982 

- Prevalece en esta el sojuzgmniento y desorganizaci6n • . 
- Se sufre de violencia por parte del cacique, 

- No hay respuesta ni organización ante esto. 

Per!o'do .1982 a 1985 

- Ante el amento de los abusos e intento de desalojo a algunas familias ~ 
pezaJQOs a organizarnos, 

- Con la organizaci6n se obtienen avances. 

- Se evitaron todos los desalojos, se dej6 de pagar renta. 

- Se investiga la situaci6n legal·de1 terreno y se desenmascara al falso 
dueño. 

- llu.pezamos a buscar alternativas para el problema de la vivienda. 

- Entramos en negociaciones con diferentes organismos institucionales como 
Conasupo y Copevi entre otros. 

- Probl.emas con la Delegaci6n que nos obstaculiza la adquisici6n del predio. 

- La informaci6n necesaria fue recabada entre la misma gente que ha vivido 
todo el proceso. 

Otros aspectos que son necesarios para recoger nuestra historia son: 

- SituaciSn nacional, regional y sectorial, 

- Acciones de los referentes ( Delegaci6n, dueño, etc). 

- Acciones de la organizaci6n. m€todo de lucha, formas organizativas, 

- Objetivos perseguidos (j.mpUticitos o explícitos) 
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- Resultados obtenidos. 

NEGOCIACIONES ENFRENTAMIENTOS FORMAS DE LUCHA Y 
ORGANIZACION 

De legación Pol!t ica Dueño Marchas. 

Dueño Delegación Fol.Ít ica Asambleas 

Fonhapo Compañeros Integración 

Copcvi Personas ajenas a 1a 
cooperativa 

Organización de mu
jeres. 

OBJETIVOS PERSEC:UIDOS 

Tener una vivienda digna 

Conocer la situación legal del predio 

Lograr cambios positivos en la concien 
cia social. -

Tener acceso a productos básicos 

LOGROS OBTENIDOS 

Constituci6n como cooperativa 

Descubrir al verdadero dueño 

Evitar la subdivisión de la coo
perativa. 

Instalación y manejo de la tien
da de Conasupo en la cooperativa. 

Breve Interpretación de la Recuperación Histórica de las Torres. 

Nuestra llegada al predio se da por la agudización del problema de la vi-

vienda en la ciudad de México, situación que es aprovechada por los terra-

tenientes para imponer sus condiciones desfavorables. 

Nuestra organización nace en un momento de mayor ofensiva del estado hacia 

el movimiento urbano que se expresa en la restricción del gasto socia~l y 
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una mayor austeridad, nosot"ros al igual que otras, organizaciones a ni ve 1 

nacional aparecemos por nuestas denumdas JlO satisfechas por parte del esta

do, 
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CONCLUSIONES 

1) Los movimientos urbanos siempre surgen ante el deterioro o amenaza de d!_ 

terioro de las condiciones de ·vida, en forma expontánea y pueden acabar 

al satisfacer sus demandas o ante el desgaste en la lucha por estas, o 

bien pueden consolidarse al adquirir una conciencia más política. 

2) La Coor~inadora Nacional del Movimiento Urbano Popular ha sido el más 

alto avance de los. movimientos urbanos en México, aunque en la actuali

dad ha decrecido su grado· de influencia al no poder .contemplar un plan 

comGn para toda la ciudad de México. 

3) El desarrollo capitalista genera la política urbana para solucicr.ar les 

problemas pues la ciudad ocasiona a sus intereses de clase. 

4) Las políticas urbanas tratan de asegurar el control social y territorial 

de la ciudad con el menor costo econ6mico y político posible. 

5) El embate de )..as polrticas.urbanas ha hecho decrecer el movimiento urba

no popular. 

6) Los organos de colaboraci6n vecinal es una pol!tica urbana para contro

lar desde las bases los movimientos urbanos, aunque en algunos casos sé 

llega a revertir el proceso, las organizaciones sociales aprovechan ·es

tas instancias. 
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7) El crecimiento acelerado ':/ d~sordcµ~do dq;l Dü¡trito Fedc"ral trae como 

consecuencia la falta de vivienda l.o que obliga a los· habitantes· a prov~ 

car asentamientos humanos ilegales. 

8) En las colonias populares son :los mismos habitantes los que dan solución 

a sus problemas urbanos mediante su propia mano de obra, 

9) La ocupacil5n de los asentamientos ilegales ha servido para reval.orizar 

el. valor del suelo, ya que los habitantes han invertido fuerza de traba

jo para lograr los servicios, estos salen expulsados al regularizar la 

tenencia de l.a tierra. 

lO)Los líderes son promotores de las políticas de las delegaciones y operan 

como intennediarias entre las pol.ític~ estatales y los colonos, ya sea 

· a favor de una u otra, 
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SUG&RENCIAS 

1) Los criterios que deben privar en las acciones que se realizan en las 

comunidades es que estas deben de tener una doble utilidad. que sean út,! 

les a la comunidad y al grupo de trabajo social. 

2) El trabajo de comunidad debe re¡lresentarse constantemente para lograr m!_ 

jores resultados. 

3) El profesional de trabajo social, debe conocer el plan global de desarr!!. 

llo, los planes sectoriales para que al participar en la comunidad aproy_e 

che los recursos institucionales. 

4) Como alternativa ante la falta de fuentes de trabajo, existe la posibil.!_ 

dad de crear centros de asesoría social con un funcionamiento autónomo. 

5) Las investigaciones utilizadas en 1as prácticas; deben de tener a reali

zar diagnósticos de la realidad; con alternativas más que estudios de la 

comunidad que se caracterizan por tener una gran cantidad de información 

descriptiva, cientos de datos pero sin ninguna interrelación entre sí y 

sin categorías teóricas que permitan explicar esencia de los problemas. 

6) La práctica de comunidad debe ele abordarse en un contexto teórico gene

ral, se debe partir de ubicar a la colonia como parte de la ciudad capi

talista. 
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