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INTRODUCCION 

No cabe duda que l.a sociedad mexicana ha cambiado. 

Be un cambio en q11e l.os sismos de l.985 y l.as elecciones 
preeidsneial.ee de l.988 jugaron un papel. preponderante, 

debido a l.a impl.icaci6n que t11vieron en comdn; l.a 11ovil.! 

zaci6n social.. 
Bn ambos momentos hist6ricos, el. Sistema Pol.!tico 

Kexicano i'1.1e cu.stionado por l.a Sociedad Civil qllB exi -
gi6 7 exige democracia, 7 est4 displlBeta, por tanto. a 

participar acti~enta.en l.oe cambios pol.íticos 7 socia -

l.a e del. pa!"!• 

!ranto l.oe si-• co- l.as al.eccionee, i'ueron aconte

cimientos qllB .rectaron directamente. l.a vi.da social de l.a 
principal. entidad i'ederativa. Sin embargo, no i'lle ni uno 

ni otro_-•ol.o contri.buyero~ l.os q11e generaron l.a sitllB -
ci6n actllal de l.a cilldad (y el. resto del. pa!e)s organ1za

ci6n popul.ar y el. deterioro de l.ae rsl.acio:nee entre eoci!. 
dad y Batado; i'llBron l.ae condicionas .socio-econ6mJ.cae de 

l.a Yida urbana. 
Bl.l.o expl.ica por qui l.aa cilldadea, y propiamente l.ae 

contradicciones social.se, son producto del. desarrollo de

sigual de l.a sociedad capitalista dependiente, 7 particiP 
l.armenta de l.a din&aica nacional.. 

Bntre una de l.ae contradicciones q11s ee encuentra en 

l.a d1etr1bllCi6n del.a 11rbánizaci6n eon l.ae 11.amadaa'bol.o

niae popul.area•. ietae eat4n si tll&dae en la perU'eria de 
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1os centros hegem6nicos, son 1as qua se encuentran desprg 

vistas de 1as condiciones mínimas necesarias para eer ha

bitadas, carentes de servicios pi1b1icoe fqua, 1ur., dre~ 

~e, atenci6n m&dica, etc), asi como de fuentes de emp1eo. 

Mo obstante, .Pe•e a que es e1 pro1e'tsriado e1 que produce 

1a riquer.a socia1, se 1e ob1iga a asent&Jrse en estas r.o -
nas deficitarias que impiden su reprod11eci6n socia1 7 f ... 

lli1iar. 

·Ante estas condiciones de vida de1 pro1etariado, e~ 
ge 1a necesidad de organir.aci6n para hacer trente a 1a -

burg11Ss{a 7 a1 Bstado, causante inmediato de su situaci6n 
B1 •o'Vimiento Urbano Popul.ar (llUP) como forma de organiz!. 

ci6n, en primera instancia, 1ucha s61o por reivindi.cacio
nea econ6aicas, pero es propiamente a partir de1 pasado -

proceso e1ectora1 (1988) cuando sus demandas tambi&n son 

po1hicaa. 
Dado e1 a'flU!Ce de1 llUP en esae dos co.}'Urlturas socio

po1{ticas, 1a presente investigaci6n tiene como ob~etivos 
primordial.es: .conocer e1 desarro11o 7 características de1 

•UP en •1 Distrito Pedera1, ana1isar 1a participac16n 'de1 

!rabajador Soc1a1 en •1 llUP, aei como p1sntear s1ternat1-
vaa para una praxis soc1o-po1{t1ca en 1a organ1r.aci6n po

plll.ar. 
Bn •1 MIJP ha sido frecuente 1a participaci6n de1 

Traba~ador Socia1; sin embargo, parece aer que 1a fs1ta -
de verdaderos c11adro• te6ricoa 7 cient!ficoe acordes a 

1a realidad ha 11evado 1a participac16n de1 !'rabajo So -
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oial en la organ1zaci6n popul.ar a apoylll' s6lo re1Yindica
cionea scon6aicas iDl!lediatas en las comunidades. 

Otra d• las hip6tes1s que gu!a nuestro traba~o •• 
que, •ientras 11a7or eea la crisia econ6mica, política 7 

aooial del pa!a, 119Yor •• la neceaidad de una praxis del 

~raba~o Social en la organizaci6n política y aocial del 

11t1P. Ante eata neceaidad proponemos alternat1'91l• 7 pera -

pecti'91l• para la aco16n del ~ba~ador Social dentro de 
la organ1zaoi6n •ocio-política del llUP. 

S1 lllltodo de 1n"9atigaci6n y e:itposici6n correaponde 

al •aterialiamo Diallctico, el c\Ull permite una aprecia -

ci6n ob~etiva de la :realidad social. Be decir, que a PlU'

tir del lllto4o de lo abstracto a lo concreto, pretendemos 
conocer la• relacione• causalea de dicho probl.ema aocial 

7 Wlicarlo en su totalidad. 

Hemoa to-do la colonia Para~•• BuenaYieta, .de la -
Delegac16a Iztapalapa como zona representativa de la or -

pnizac16n popul!d' tndependient• con sua reepec1:1._. u -
plicacionea, en espera de contribuir al deaarrollo ci•nt! 

~ico de la prActioa aocio-pol!tioa del Traba~o Social. 



CAPITULO I 

. ANAUSIS DE LA REALIDAD 

ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL 

DE AMERICA LATINA 
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1.1 TEORIA DE LA DEPENDENCIA 

Para el estudio ecoruSmico, político y social de Am! 
rica Latina se requiere una teoría que permita exponer 

las causas de la sit11aci6n actual de manera objetiva. 

Bato es que 0 no s61o existe una interpretaci6n de 

la problemática latinoamericana, han surgido diferentes 

enfoques que aluden a referentes generalmente cargados 

de ideología. 
Por ejemplo 0 los apologistas del sistema han 11€;rup~ 

do a los países en varios rubros~ países del tercer m~ 

do (los subdesarrollados), países del primer mundo (los 

desarrollados), e incluso del cuarto mundo (como Bangla

desh). Tal. divisi6n intenta desligar la relaci6n entre 

las condiciones determinadas de un país y las potencias 

mundiales. 

Una de las corrientes más utilizada para explicar 

la realidad latinoamericana es la fWlcionaJ.ista, con una 

visi6n "Eco16gica:.sociol6gica" ofrece una concepci6n po

larizada de la sociedads de un lado se encuentra la so

ciedad rural con características culturales tradiciona.-

les y del otro, la ciudad como símbolo de "modernidad". 

Para esta teoría, la sociedad tradicional latinos'"!. 

ricana mantendr!a un estado "híbrido" en su proceso de 

cambio a sociedad moderna; de ah:! la denominaci6n de 

países en desarrollo mantiene el supuesto te6rico de coa 

siderar la modernidad como desarrollo de las fuerzas pr2 
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ductivas y lo tradicional. como el atraso, lo cual no ex

plica las diferencias en el nivel de desarrollo de las 

fuerzas productivas que caracterizan a e.ate dualismo es

tructural. 

Desde un punto de vista estrictamente económico, el 

grado de desarrollo de un sector productivo se establece 

mediante variables de diferenciación estructural de la 

economía, como son la estructura del empleo y la renta. 

reóricamente el desarrollo de las sociedades se determi

na por ciertos indicadoress pautas de consumo, educación 

salud, grado de integración a instituciones culturales 

"desarrolladas", etc. 

Para Vania Bambirra. • ••• el supuesto básico de que 

el desarrollo interesa a todos (sin importar qui tipo de 

desarrollo interesa a cada clase) daba la premisa clave 

para una ideolog!a del desarrollo"} 

Las limitaciones de este cuerpo teórico se encuen-

tran, por un lado, en el infasis otorgado a loe procesos 

de integración social y económica que no permiten una 

apreciación de la importancia de las relaciones producti 

vas desde un pu:nto de vista histórico y, por otro, en 

que no parte de una teor!a del valor, producci6n-dietr! 

bución-oonsumo· de una sociedad, marcando con ello una p~ 

laridad: "sociedades rurales-sociedades modernas", est! 

ril en tanto que no percai.be la contradicción económica 

rea1. 

1 h!Mirre. V.le .reor!a de la Dependencia: Una Autocr!tica. 

Ed. ERA. Y.~xico 1978 P• 17 
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Otra de las teorías de gran influencia ea la de Lo

calización, que considera la organización espacial de 

las naciones latinoamericanas como producto del proceso 

histórico del crecimiento de las mismas. Se ha basado en 

una primera etapa, en la dinrunica de la demanda externa 

de prodl.ICtoe primarios y, posteriormente, en el proceso 

de industrialización orientado a la sustitución de impo~ 

taciones. En ambas etapas la industria ha tenido que lo

calizarse en las proximidades del ndcleo exportador tra

dicional. 

El comportamiento de la localización inruetrial ha 

obedecido a las ventajee ofrecidas por la región vincul~ 

da a las economías externas debido al mayor desarrollo 

de la infraestructura, una mayor concentración de la po

blación consumidora y la posibilidad de importar.bienes 

intermedios de capital, necesarios para la naciente in

dustria nacional. 

A medida que la in4ustrialización alcanzaba en al~ 

nos países latinoamericanos niveles superiores como en 

Argentina, Brasil y f,llfxico, también se acentuaba el pro

ceso de concentración industrial., acompañado por la urb~ 

nizaci6n. Este ~timo se explica por la fuerza de atr&J:. 

ción que ejercen los ndcleos industriales sobre loe re

cursos humanos más calificados, dada las expectativas de 

capacidad por el aparato productivo. 

La teoría de localización se complementa con la de 

Polos de Crecimiento, que afirma que el desarrollo econ~ 
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mico no se presenta de manera homog~nea en todo el terr1 

torio de un país, sino que se concentra en ciertas áreas 

Esto implica que las zonas geográficas que se deEarr<>--

llen primero y con más rapidez obtendrán ventajas compe

titivas sobre las demás regiones. 

Consecuentemente se plantea que las naciones menos 

desarrolladas deben integrarse a sue regiones dominantes 

'con los .polos de desarrollo de países más avanzados, pa

ra .fortalecer así su poder de decisión y acceso a las 

innovaciones científicas y tecnológicas. 

Las teorías anteriores merecen ser puestee en tela 

de juicio ya que tienden a dar una visión simplista de 

la realidad0 a1 aludir la existencia de un perfecto mee~ 

niemo de mercado y de competencia. 

Condiciones históricas que caracterizan una econo-

m!a capitalista permiten apreciar que la ley de la ofer

ta y la demanda no regula ese mercado de manera autónoma 

en virtud de que innovaciones tecnol6gicae y una mayor 

productividad industrial permiten al capitalista la ga

nancia extraordinaria• al no reducir los precios unita

rios, Qs decir,'. al no contribuir al aumento de la oferta 

de los productos manufacturados debido a su "necesidad" 

de reproducción de capital. 

9.rasa de ganancia por encima de la ganancia media de la 

producción industrial. 



-a-

Explicar la realidad latinoamericana requiere una 

conceptualizaci6n objetiva y bo teorías que justifiquen 

la explotaci6n de paises dependientes por parte de los 

desarrollados. En este sentido la corriente desarrollis

ta de la Comiei6n Econ&mica para Am&rica Latina (CEPAL) 

ha producido trabajos teóricos que contribuyen al pensa

miento hegemónico en la burguesía industrial latinoamer:!, 

ce.na. 

La CEPAL fue organizada a fines de loe años cuaren

ta cuando en Am&rica Latina se resentían loe efectos de 

la crisis de postguerra:. En sus inicios supo~an.que a 

trav.fa de 1a·difusi6n tecnol6gica la propia especial.iza.

ci6n permitiría aumentos en la producci6n autónoma de v~ 

lór; la sustentaban ideas neocl,sicas y keyneaianas de 

donde nacieron conceptos estructurs1istas pero, poste

riormente• nacerían dos cuerpos te6ricos definidos: la 

teoría del centro-periferia• y despu&e el esquema "mode

lo de la CEPAL ... 

Este modelo llegó a establecer el deterioro de la 

relaci6n de loa precios de intercambio para los países 

exportadores de materias primas e importadores de produ~ 

toe industrial.es, estableció la falsedad de la propoai.-

ción de la "movilidad de factores" de las tesis liber

les según las cuales "se llegaría a una elevaci6n de la 

•La noción Centro-Periferia subraya las funciones de las 

economías subdesarrolladas en el mercado mundial• sin ª!!! 
~argo para Paletto, no eximte gran importancia de los 

factores político-sociales. 
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productividad en 1os países productores de materias pri

mas hasta 1a media mW1dia1 ••• esto significaría para 1a 

pob1aci6n u:n nive1 de vida similar a1 de 1os países des!!. 

rro11ados".
1 

Tambi&n e1abo1'6 e1 "movimiento hacia adentro y ha

cia afuera". E1 primero se caracteriza por e1 comercio 

interno a partir de la crisis econ6mica de entreguerras 

y tiene como eje 1a industria1izaci6n, 1a expansi6n de 

1a economía interna, sustituyendo· importaciones permiti

ría un crecimiento interno equilibrado y de expansi6n a 

todos 1os sectores productivos. 

E1 segundo por la vincu1aci6n de Am&rica Latina a1 

mercado mundia1 en la &poca colonia1, donde: 

Las condiciones de negociaci6n son deverminadas 
por e1 $actor financiero y comercia1 de las eco 
nomíaa centra1ee y sus agentes 1oca1es, lo que 
supone 1a reorientaci6n de1 aparato comercia1i
zador de 1as economías 1oca1es de ta1 modo que 
liquiden 1os 'intereses colonia1es• en benefi~ 
cio de 1os nuevos n~c1eos dinámicos de1 capita
lismo que emerge. con 1a consiguiente a1teraci6n 
de 1as a1ianzae po1Íticas internacionales.• 

La CBPAL .proponía una po1ítica proteccionista imp1~ 

mentada por e1 Estado para propiciar el estímulo a las 

ganancias, adaptaci6n de la política econ6mica y su 

adecuaci6n para favorecer a la burguesía nacior.al.. Así 

mismo propuso 1a intervención del Estado mediante polít! 

1 ro.ia •• 11. Sar110. •· Pensamiento Latinoamericano. CEPAL, 

PREBISH Y PINTO. I.I.Ec, UN.AM, M&xico 1980 pag,14 
1 C_,..o,Feraa.do 1 Fallfto, E110 • Dependencia y DeEarro-

110, en Am~rica Latina. Ed. siglo XXI Mlxtco,196!1 pag.47 
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cas de planificaci6n dirigidas a acelerar el desarrollo 

del capitaliemo en la regi6n, aconsejaba recurrir al fi

nanciamiento externo para loe reajustes de la balanza de 

pagos y defensa de mercados y precios de sus axportacio-

nes. 
Sus limitaciones se encuentran en que como inetitu.

ci6n formada &nica y exclusivamente para responder a las 

demandas de arull.isis~ asesoría, informaci6n y capacite.-

ci6n de loe gobiernos latinoamericanos no plantea cam

bios eetructQrales que liquiden las formas y contenidos 

de las relaciones productivas basadas en el libre cam

bio. 

Las tesis dependentistas iniciales retomaron ideas 

de la CEPAL. Se gestaron en el Instituto Latinoamericano 

de Planificaci6n Econ6mica y Social (ILPES) donde se han 

encontrado investigaciones te6ricas y labores de docen-

cia desde loe años sesenta. "En cierta medida los estu.-

dios sobre dependencia constituyeron una especie de autg_ 

crítica dinamizada por el ardor de los que, sin haber P!!. 

sado jamás por la esc~ela cepalina, supieron, entretanto 

criticarla"! 

Hubo dos grandes vertientes; una que trat6 de inco~ 

porar críticamente los avances del desarrollismo cepali

no y otra que plante6 a.n&l.isis abiertamente marxistas sg_ 

4 a.,.;, Serlilo r .!!::..!!: • Problemas del Subdesarrollo. Ed. 

Nueva Imagen lllxico, 1970 pag. 99 
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bre 1a dependencia latinoamericana. 

TEORIA DE LA DEPENDEl\CIA 

La teor!a de 1a dependencia explica de mB.tlera más 

profunda la situaci6n no sólo hiet6rica, sino actual de 

Latinoamlrica, ubicada a partir de la totalidad en donde 

e1 subdesarrollo de ciertos países es producto de la ex

p1otaci6n y su inserci6n en el mercado mundial. 

As!,, la dependencia es entendida como una "relaci6n 

de subordinaci6n entre naciones formal.mente independien

tes en'cuyo marco las relaciones de producci6n de las ~ 

cianea subordinadas, son modificadas o recreadas para 

asegurar lla reproducci6n ampliada de la dependencia''· 

La teoría de 1a dependencia es "1a ap1icaci6n crea

dora del marxismo-leninismo a la comprensi6n de las esp~ 

cificidades que asumen las 1eyes de movimiento de1 modo 

de producci6n capitalista en países como los 1atinoamer1 

canos cuya economía y sociedad ••• son redefinidos en f"!< 

ci6n de 1as posibilidades estructurales internas, val.e 

decir, de 1a diversificaci6n de1 aparato productivo".• 

El rasgo fundamental de la dependencia radica preci 

semente en que 1a integraci6n de 1as econom!as agro-e.25. 

portadoras a1 mercado mundial se da en situaci6n de des

ventaja, y asume diferentes ceXacterÍsticae de acuerdo a 

•-..11, R.,, • Dia18ctica de la Dependencia. Serie Popu

lar ERA V.lxico, 1973 p. 18 

• -..rr•. Ve•. • op. cit. p.26 
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la formaci6n socio-económica de la que se trate. 

Esa situación de desventaja está marcada por un in

tercambio desigual de productos entre economías latino&

mericanas y del capitalismo industrial. Mientras que en 

países como Inglaterra, Bllgica, A1emania y Estados Uni

dos la ~roductividad permite reducir el valor social de 

las mercancías y reducir por ende el valor de la :fuerza 

de trabajo, en Latinoamlrica ese proceso de acu~ulación 

no lleva la misma lógica. Aquí la producci6n agrícola y 

dé materias primas no mantiene un mercado interno donde 

se realice el capital., sino que cumple su ciclo de cirQ!! 

1aciór1· en el exterior. 

As!, el· aumento de la masa de alimentos y materias 

primas en el mercado internacional contribuye a bajar el 

capital variable de los países industriales donde a6n 

cuando por este efecto las leyes del mercado suponen l1lll1 

baja en el valor social de las manufacturas, latas se si, 

guen exportando a los países latinoamericanos al mismo 

valor. "La oferta mundial de alimentos y materias primas 

ha sido acompañada por la declinación de los precios de 

esos productos, relativamente al precio alcanzado por 

las manufacturas ••• el deterioro de los tlrminos de in

tercambio está re:flejartdo la depreciación de los bienes 

primarios"! 

? M•ri•I, R..,. • op. cit. P• 30 



En las economías locales esa separaci6n de las esf~ 

ras productiva y de circulación incide en una separación 

del conswno individual fundado en el salario (cuya dema!! 

da es casi nula por el nivel de ingresos) y el consumo 

individual engendrado por la plusvalía que da origen a 

la estratificación de un incipiente mercado interno. 

Bs sólo hasta el proceso de industrialización, que 

la esfera al ta de la circulación (articulada con la ofe!: 

ta de productos manufacturados importados) es el sujeto 

de acción de una mutación de loe ejes de acumulación. De 

la explotación del trabajador al aumento de su capacidad 

productiva.· 

El que la induetrializaci6n tienda a 
intensificarse -lo que no sólo se demues 
traen Brasil y México, sino en Argentiii'."a 
Chile, Colombia, Venezuela, y aún en Perú 
El Salvador, l·!icaragua o Panamá-, demues
tra que hay un crecimiepto de las fuerzas 
productivas que se expresa en el aumento 
de la fuerza de trabajo y del nivel de em 
pleo, en la expansión y '\odernización de
los medios de producción. 

Bn este .sentido el tipo de vinculaci6n de las econg, 

mías latinoamericanas al proceso capitalista estará mar

cado por las caracter!sticae específicas de éste• "• • .• 

el paso de uno a otro modo de dependencia, considerado 

siempre como una perspectiva hist6rica debió fundarse en 

un sistema de relaciones entre clases o grupos generado 

8
008 S•toe 1 ""'"ª'· • En torno al Gapitaliemo Latinoa-

mericano. I.I.Ec. UNA!«, ll.éxico 1975 p.83 
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en la si tuaci6n anterior".• 

En la actualidad, el desarrollo. capitalista se lo

gra a tra~s del control del sistema de inversiones di

rectas en la industria, en loe nuevos mercados naciona~ 

les y mediante el control de le estructura del financi~ 

miento internacional. 

No obstante, más recientemente, la 6J.tima Diviei6n 

Ir.ternacional del Trabajo parece eliminar el prop6sito 

económico del imperialismo capitalista al sustituir me~ 

diante sistemas comoutarizados, fuerza de trabajo pare 

el proceso productivo. 

Si el opjeto de los inversionistas extranjeros era 

buscar una fuerza de trabajo más barata que en sus paí

ses de origen; ahora esa condición parece anularse por 

tres razones: l)La robótica consume productivarr.ente me

dios de producción rr.ediante el proceso productivo, nl 

igual oue la fuerza de trabajo; 2)el consumo improducti

vo de la fuerza de trabajo tiene ahora la posibilidad de 

convertirse en capital constante en tanto mantenimiento 

de los ~cdios de producción; 3)la programación de esos 

sistemas requiere fuerza de trabajo cuantitativamente m! 

nima y una ci.l.ificaci6n de los mismos que los cuadros 

t4cnico-profesionales de los países dependientes no tie-

nen. 

•c.rlfns' F•l•ft•· • op. cit •. p. 35 
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Sin embargo, 1as. relaciones productivas son un pro

ceso de cambio histórico donde no se pueden delimitar 

con preciSi6n los momentos de apertura en dondd mermaran 

las inversiones de capitalistas extranjeros en la econo

m!ae locales, por lo ~ue resulta ser <Ólo una hipoteeis. 

La crisis del. cepi talismo mundial es la crisis del. 

canitelismo local. El proceso de industrialización sust! 

tutiva se ha agotado er. las economías dependientes, sin .. 
alcanzar la producci6n de bienes de capital r.ecesaria 

pe.re hacerlo aut6nomo. 

l•o he existido o.ui dee:arrol.lo capital is ta indepen

diente para las naciones dominadas de América Latina. 

Aunado al fenómeno de la dependencia, las crisis 

eéonó:nicae se_ expl;ican corno el producto de la eobrepro

ducción y sobreacumulaci6n de mercancías en una EOciedad 

capitalista que ha ll.egado a un nivel. muy alto en el. de

ea=ollo ·de e:us fuerzas productivas. 

Le raz6n úl.tima de toda verdadera crisis es 
siempre l.a pobreza y la ca:1acidad re.etring! 
da de cor1swno de las masas con las aue con
trasta la tendencia de la oroducci6~ capite 
l.ista de de,arrol.lar l.as fuerzas producti-
vas como ei no tuviesen más límite que la 
capaci~ad absoluta de consureo físico de la 
sacie dad •• ·'° 

La lógica de la dial~ctica canite.lista a las econo

mías -latinoamericar .. as. implic_a una extensi6n de las cri-

sis e conóoice.s. 

IOll••• C•rlt• . • El Capital.. Tomo ·III Ed. P. a.E. p. 445 



Lea relaciones de dominaci6n en Latinoamérica perma
necen, lo que cambia aon las formas de explotaci6n, aa! 

ae explica como en la actualidad el sistema financiero 

·ha obtenido las m'e altee ganancias de su historia a cos

ta de loe pa!eee sometidos. 

La transferencia de capitales, a través del pago de 

la deuda externa, ha significado para lae economías depe~ 

dientes la imposibilidad de tener un desarrollo a su fa -

vor. 

De 1982, aiio que se inicia la crisis de la deuda, .a 

1988, el endeudamiento total de loe paises dependientes 

pae6 de 831 mil, millones de d61aree, a un bi116n 320 mil 

millones, seg6n datos de la Jornnda.
11 

Los paises dependientes han pagado a sus acreedores 

•777 mil millones de d6laree por servicio de la deuda ••• 
en lo que en promedio significa 100 mil millones de dola-

1a 
ree anu.al.es". 

La CBPAL calcula que la transferencia nera de recur

sos al exterior por parte de loe pe!aee latinoamericanos 

alcanz6 loe 29. ail millones de d6larea en 1988, lo que 
equivale casi la cuarta parte del valor de las exporta 

ciones de bienes y servicios o al 4 por ciento del Produ.!!, 
to Interno Bruto (PIB) total. 

ll C•r-,Llcff.RNDI .. 1 fflrHHll l'Wlte, P'rMCHce.- , Balan-

ce· Econ6mico en la Jornada. 2J/I/1989 P~. 19 • •• .!!le· 
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Los países deudores han tenido que aceptar una se

rie :de imposiciones no s6lo de corte econ6mico, sino po

lítico debido a su situaci6n de dependencia. Así la imp2 

sici6n del Plan Brady por parte del Fondo Monetario In.-

ternacional (FMI) obedece a una estrategia política des

de el momento que fue pronunciado por el Secretario del 

Tesoro Norteamer_;,cano, Nicholé,s Brady a raíz de la ola 

de saqueos de tiéndas comerciales de Venezuela y Argent.!, 

na. 

Las políticas de austeridad impuestas por el PMI y 

el Bamco Mundial (BM) aplicadas por loe gobiernos latin2 

americanos, tuvieron efectos sociales como los saqueos • 

y el Plan Brady es la reacción del aparato econ6mico-pg_ 

lítico de los monopolios transnacional.es para impedir e~ 

tallidos sociales que pongan en peligro las condiciones 

sobre las cuales ta1e.erumonopolios actúan en las econo-

mías dependientes. 

"El car6.cter permanente que asume la actual crisis . 
del capitalismo impone a instituciones como el Banco MIJ!! 

dial, no el objetivo de reducir la extrema pobreza, eino 

la previsi6n de las exolosiones sociales en oue ella pu~ 

de derivar. Por tanto se ,;rata de seguridad y control s2 

cia1 y no de desarrollo". 

11 Selllo Eftrlque. •· Caoi tal ismo en M.Sxico. Ed. Siglo XXI 

México, 1980 pag. 122 
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1. 2 CARACTER DEL ESTADO Ell LAS ECO!lO!,'.IAS 

DEPENDIENTES 

E1 anál.isis po1!tico desde 1s perspectiva de1 

Estado y 1a natura1eza de BU intervenci6n en 1as dife-

rentes esferas de 1a sociedad, son e1ementos que juegan 

un pape1 preponderante para comprender en su tota1idad 

1aa econom!as dependientes. 

En primera instancia, 1a conceptua1izaci6n de 

Estado que hace Antonio Gramsci:"todo e1 comp1ejo de 

actividades prácticas y te6ricas con 1as cua1es 1a cia

se dirigente no s61o justifiaa y mantiene su dominio, 

sino tambi~n para 1ograr ob.tener e1 consenso activo de 

1oa gobernados"~ 
As~ 1a funci6n econ6mica del Estado consiste en 

mantener 1as re1aciones de producci6n capita1iatss 

mediante 1a creaci6n de condiciones que permitan BU re

producci6n (condici6n de supervivencia de toda forma--

ci6n socia1), así como 1a juatificeci6n y consenso que 

e1 Estado 1ogra mediante 1o que e1 mismo Gramsci denom_!. 

na "1e. direcci6n mora1 e inte1ectua1 de 1a sociedad". 

En todo caso 1a fina1idad ~1tima ea e1 mantenimiento de 

re1aciones productivas donde e1 iuear que ocupa 1a 

burguesía, respecto a e11es, _es de propiedad privada de 

1oa medios de producci6n, acumulaci6n de capital., y e1 

cuadernos de 1a Carce1. p 54 
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control y direcci6n del proceso productivo; en ''uma una 

posici6n privilegiada, 

EJ. Es"tado como expresi6n de la lucha de clases, 

mantiene un carácter de organizaci6n político-militar. 

En este sentido se organiza sobre la base de una 

divis~6n del trabajo en una situación hist6rica elobal 

donde a nivel político su función de dominio directo 

-la coerci6n- es ejercida por los Aparatos Represivos 

del Estado y por el gobierno jurídico. 

La opini6n pdblica y el conoenso son creados por 

otra instancia, la sociedad civil (donde la diferencia 

establecida por el derecho burgu~s entre lo pdblico y 

lo privado no elimina el prop6sito fundamental de soci~ 

dad política y civil: el mantenimiento de las 

relaciones productivas), que es centralizada, en cier -

tos aspectos, por la sociedad política. 

La c.onceptualizaci6n de conjunto permite concebir 

un Estado como centro de conducci6n social en los nive

les: econ6mico, político, social, cultural, etc •• No 

obstante su propio desarrollo histórico, acepta 

períodos coyunturales en la lucha de clases donde se 

concerta el "pacto social" entre sus clases y grupos s~ 

ciales, Tal pacto es catalizador de intereses diferen-

tcs y en una sociedad capitalista esos intereses resul

tan totalmente opuestos, 

De a.hí que los cambios y reformas socia.les demand!!; 

dos por las clases sociales dominadas encuentren sus 
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limites en los intereses de la clase dominante. 

Por tanto, es preciso evitar caracterizar al 

Bstado como simple rea1idad jur!dica. m~s o menos irun6 

vil o inmutable, al contrario, lo esencial de su ~ci~ 

namiento reside en su naturaleza social. 

Bl Estado es el centro de la lucha de clases a ni

vel político y por ello las clases sociales dominadas 

s6lo podran imponer sus intereses en el momento en que 

puedan obligar a la clase en el poder a aceptarlos. 

Para lograrlo es preciso que desarrollen "poder social" 

y puedan controlar total o parcialmente al Bstado, lo 

que supondr!a una nueva organizaci6n social. 

El "poder social" de las clases oprimidas lo h!Ui 

desarrollado aunque muy parcialmente en América Latina. 

'La experiencia hist6rica chilena en el período 1970-

1973, el peronismo argentino, el movimiento armado de 

liberaci6n nacional, manifestaciones en demanda de se:r-

vicioe p~blicoe y empleo y m&s recientemente el nivel 

da organizaci6n que canaliza la opoeici6n de izquierda 

en J.!éxico, muestran -seedn el modelo de Gramsci- las 

vias en la consecuci6n del poder, abarcando :!'Unciones 

sustraídas tanto a la sociedad civil como a la sociedad 

política. 

Mientras que aleunos movimientos utilizan la opinf 

6n p~blica y el consenso para lograr la "direcci6n 

mora1 e intelectual de la sociedad" en su conjunto, 

otros han optado por la utilizaci6n legÍtiml ce la 
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violencia política. La lucha de clases a nivel político 

sigae teniendo como centro la toma del poder, ea decir 

el Estado. 

~odas las luchas políticas al interior del Estado 

son el reflejo de las contradicciones sociales a nivel 

econ6mico, social e ideol6gico, pero más ad.n tienen un 

alcance tranafonnador porque su dial.6ctica consiste en 

la conciencia socia1 de la problemática, que pretende 

una transformaci6n necesaria en la consecuci6n de un 

grado mayor de desarrollo del bloque hist6rico, es 

decir, de su situaci6n hist6rico-globa1. De ahí que la 

1ucha polític~ no sea s6lo un reflejo mecánico, sino 

proceso de conciencia crítica y autocrítica, condici6n 

a su vez de desarrollo social.. 

En este marco se caracteriza a un Estado capitali~ 

ta; no obstante, antes de pasar a observar su papel en 

las economías dependientes de Am6rica Latina, se prete~ 

den· unas precisiones1 

Primero., a nivel econ6mico, la organizaci6n esta

tal. ~s que mantener relaciones de producci6ft capitali~ 

tas, reproduce las condiciones que hacen posibles las 

relaciones de producci6n del ~apitalismo dependiente. 

• Legitima en el sentido de que dichos movimientos 
representan la soberanía nacional., pero no legal en el 
sentido de que el derecho constitucional central.iza el 
uso·de la violencia por las fuerzas militares del 
Estado. 
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Segundo; en el ámbito de las relaciones de poder, 

el Bstado como centro del quehacer. político mantiene 

una mayor autonomía respecto a la estructura social 

-Y por ende de las burguesías locales- que el Estado 

capitalista de las naciones industrializadas. 

Por Último, el Aparato IdeolÓgico-aul.tural. del 

Bstado no depende tan directamente de la sociedad civi1 

y por tanto &eta no ejerce "la dirección moral e inte -

lectual de la sociedad". 

Am&rica Latina como perit'eria de la lógica del 

mercado capitalista, está inscrita en relaciones produs. 

tivas donde sus medios de producción y :fuerza de traba

jo no mantienen el mismo nivel de desarrollo que en loa 

países centrales. Si el proceso de producci6n requiere 

relaciones productivas dirigidas a satisfacer las nece

sidades de un mercado mundial marcado por la. Divisi6n -

Internacional del Trabajo, entonces el Estado de las 

economías dependientes pretenderá reproducir esas rela

ciones productivas. 

De la misma manera que Am~rica Latina eet&. inserta 

en el sistema capi.talista, el lugar que ocupa en la 

Divisi6n Internacional del Trabajo no le permite movil!. 

dad práctica mayor. Sus economías, en el capitalismo 

imperialista, están ocupadas en las principales ramas 

(petr6leo, gas natural, extracción de cobre y plata, 

productos manufacturados, suntuarios, etc.) por monopo

lios y oligarquías que como resultado de la exportación 
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de capitales, mantienen un peso político mayor que el 

de las burguesías locales. 

De ah! que el Estado mantenga una "aut~nom!a• 

respecto a esta clase social en virtud de su dependen 

cia al capital extranjero. Pero el carácter de ser fi 

nalmente el representante de la burguesía se merca por 

el hecho del establecimiento de •v!nculoe" políticos, -

comerciales, productivos y financieros entre el capital 

local y el extranjero. 

Respecto al aparato ideol6gico-cultura1 en su 

mayo:zr parte está dominado por las mismas corporaciones 

internacionales que presentan la justificación y oscur_!! 

cimiento de las relaciones de sxplotación mediante la 

•industria cultural" donde a trav&s de c6digos lingUis

ticos, símbolos, ic6nicos, paralingtt!sticos, est6ticos 

y hasta lógicos se busca el mito del ªhombre unidimen -

siona1• y la sociedad amorfa y homog&nea. 

Aclarado lo anterior, se pasará directamente al 

a:ná.lisis de la intervención del Estado en Amgrica 

Latina. 

La intervención estatal en las economías dependieJ! 

tes tiene sus inicios contemporáneos en la extensi6n 

del keynesianismo despu6s de _le •crisis del 29", una 

crisis de sobreproducción. El fenómeno social del dese.!!!. 

pleo provoca-que el Estado mediante una pol!tioa de 

gasto social invierta en empresas paraestatnles como 

agente productor de valor y tratar& de mantener a la 
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.:ruerza de trabajo en condiciones para 1a producción a 

trav~s de instituciones socia1es (educación, vivienda, 

salud, etc.). 

Bata activación de la demanda absorbería 1a oferta 

del p1eno empleo de las fuerzas productivas, lo que se 

manifestaría como un aumento de ingreso y consumo, Una 

parte del ingreso pasaría a ahorro que se traduce en 

inversi6n mediante 1a baja en 1as tasas de inter~s 

(que compiten oon 1as de ganancia) y de esa fo:nna el 

efecto mu1tiplicador quedaría asegurado, 

No obstante, en 1ae economías dependientes e1 ci1'-

cu1o de capita1 ó su rea1izaci6n se dió fuera del mere!! 

do naciona1 pues e1 salario no alcanz6 a constituir su-

ficiente demanda de mercancías. Ai1n as:!, produjo un 

período de relativa estabilidad mediante el ingreso· de 

grupos medios en servicios estata1es no productivos y . 

por tanto no acumu1ativos y, por consiguiente, s6lo coa 

tribuy6 e1 Bstado dependiente a 1a acumu1aci6n de capi

ta1 en 1os países centrales, 

"Los Estados perif~ricos en cuanto Estados capitg,.. 

11.stas son una. mediaci6n necesaria para 1a reproducción 

48]; capital a escala mundia1 y para 1a inserción subo?.\

dinada y estab1e de sus economía':. en la división 'Capit~ 

lista internaciona1 4e1 trabajo", 
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Esta intervenci6n estatal en las economías depend! 

entes marc6 los límites estructurales y orgánicos al 

desarrollo del llBJ!lado "Estado de Dienestar". Su fun 

ci6n "anticrisis" esta limitada por su situaci6n de de

pendencia. 

Esta tendencia se orienta hacia la utiliza 
ci6n del presupuesto público e impone.1Ímite3 
al financiamiento de una socializaci6n 
Estatal de la reproducci6n de la fuerza de 
trabajo en la periferia. El gasto público ••• 
no comprender& sino una baja participaci6n 
relativa de los llamados gastos sociales: el 
salario conocer& así una expansi6n sumamente 
limitada.... · 

A largo plaii:o la intervenci6n del Bstedo ca pi tali!!_ 

ta tué contraproducente y a partir de la década de los 

60's empez6 a sureir el monetarismo con propuestas dis

tintas: El desequilibrio econ6mico se debía a la insuf! 
ciencia de masa monetaria y no a la demanda efectiva. 

Así los Estados Latinoamericanos empezarían a con• 

tratar empréstitos con el Pondo Monetario Internacional 

( PlllI) , el Banco Mundial (Bid) y el Banco Interamericano 

de Desarrollo .(BID) fundamentalmente, para sus reserv~s 

federales; empezaría a comprar bonos públicos para man

tener la demanda de ahorradores. 

El Es·tado impuso la ricidez sal,.rial y el aumento 

artificial del dinero para que durante el período 1974-

1975 lA crisis de sobreproducci6n fuese ocompaaada por 

el fen6mcno inflacionArio. De esta manera la inflaci6n 

es un fen6meno político, extraecon6mico gue pretende 

traoladar poder de compra de 1~s clases domineUaz a loo 



dominantes mediante el jueco salario real-salario nomi

nal, "la int'laci6n es el instrumento de hierro que con

vierte a una !!'linoría en dueña de J.a naci6n ••• , la expr.e. 

piaci6n social. es la int'laci6n como proceso estricto y 

dnico, por aus consecuencias es la ruptura del eqUiJ.i 

brio en la distribuci6n del ingreso ••• ".',. 

La sociedad latinoamericana se caracteriza por un 

estancamiento econ6mico acompaffado por J.a inflaci6n, el 

desempleo y la rigidez saJ.ariaJ.. M6xico t'u6 el país la

tinoamericano que más tarde· 1J.eg6 a la crisis interna -

cional. en 1982 cuando se reconoce J.a incapacidad de.pa-. 

gar J.a deuda externa, se reorganiza la política presu -

puest.aria y. se ejerce la austeridad en el. g,,sto público 

Todas estas medidas son "recetadas" por el l'!.!I, Bl.! 

y BID a las economías local.es cuyos Estados adoptan el. · 

neoliberalismo monetarista privatizando paraestataJ.es -

para que J.ao ":fuerzas del mercado equilibren la oferta 

y J.a demanda"."Bl inter.Ss por comparar J.os efectos de 

la política monetarista en M~xico con los que tiene·, 

Areentina y Chil.e se basa en sus coincidencias ••• "" 

Bn Ar~entina J.a inestabilidad político. y la debil! 

dad del. Estado agudizaron las dificul.tadea estructura -

J.es. Ello y J.as organizaciones ¡;uerrilleras junto a mo

vimientos populares a comienzos de J.os 70's hicieron 

que el. reordena.miento monetarista se lograra s610 medi

ante una violenta dictadura mil.itar • 

.. ~ p46 
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Sin embargo, problemas de prestigio derrocaron la 

dictadura a raíz de la derrota en la guerra de las 

Ma1vinas sostenida con Inglaterra. La democracia. perso

nalista con Raúl Alfon~in no logr6 establecer el equil,!. 

brio dado la naturaleza del Estado dependiente frente a 

organismos internacionales. 

"El Estado subdesarrollado ••• encuentra su raz6n 

de s~r como instrumento de la dominaci6n imperialista. 

Las pecU1iaridades de este tipo de Estado se explicarán 

en :funci6n del eje conceptual Estado imperialista domi

nante, clases medias y burocrnci~ como instrumentos 

políticos de la dependencia".•• 

En el Salvador, el gobierno norteamericano interv~ 

ne activamente para no permitir el triunfo de la gue -

rrilla. Este tipo de alianzas del ·~atado dependiente-E~ 

tado norteamericano se han logrado en el caso de Guate

mala, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Per6. y recient~ 

mente Colombia a raíz del problema del narcotráfico. 

Bxcepciones coyuntural.es en este proceso generali

zado en Am~riqa Latina son !Uceragua y Panruná. El Esta

do nicaragüense surge de una revoluci6n triunfante en 

1979 y su programa econ6mico de reestructuraci6n empie

za a fundarse con la ayuda de la Comunidad Econ6mica 

Europea (CEE), así como con las gestiones políticas del 

11La Jornada. J.larzo 1988 p 9 
"Políticas Culturales p 42, s/d 

191•rf1'11, 11 El Eaf«M • ••1• IMluÍI p 105 
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Grupo Contadora cuyos mayores loeros :fueron los acuer -
dos de Esquipulas II. 

Panam& enfrenta bloqueos econ6mic°""comerciales y 

:tinancieros de B. u. para ab11ga2' a su organizaci6n. 

estata1 a tomar la· línea neoliberal del imperia1ismo 

capitalista. 

Bn Uruguay- 7 Chile, la dictadura militar que cara~ 

teriza sus Estados mantiene la hegemonía norteamericana 

en loa servicios básicos 7 el comercio exterior. Aunque 

en Uruguay- el movimiento Tupamaroa ha sido a~tivo en su 

movilizaci6n, el militarismo estatal cumple su :funci6n· 

coercitiva en beneficio del capital extranjero • El 

Estado chileno, por su parte, favoreci6 la privatiza 

ci6n de las minas de cobre, principa1 rama econ6mica de 

ese país. 

"11o cabe duda de que la dictadura militar de Pino

cheu ••• detiene la radicalizaci6n de la sociedad chile

na que tiene lugar desde el &obierno de Salvador Allen

de. Las dictaduras militares no son un modelo viable 

para el porvenir lo.tinoamericano debido a que cumplie -

ron con su funci6n de represi6n social al movimiento 

popula.r".1º 
Ei cn~o de Colombia es más complejo en el sentid? 

de que la acci6n estatal como violencia )>OlÍtica se 

·10 
&.ener.lertlle. "El renacer de la Democracia en Am~ 

rica. Latinaº. ReVi ste qe~igena de Qiengia,s PglÍticas y
. Spgi alee. Abril-Jumio 1985 p 142 
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canaliza a movimientos guerrilleros y grupos de narco 

traficantea, donde la izquierda toma la iniciativa en 

la negociaci6n, correspondiendo al Estado local s6lo un 

papel pasivo, de respuesta. "La insurrecci6n izquierdi~ 
ta de Colombia ha llevado al Estado •• , a apoyar el pro

ceso democrático como un intento de lograr un pacto po

lÍ tico entre las fuerzas contendientes"~ 
Bn Perd, el Estado es endeble. La reciente politi

zaci6n de la sociedad peruana debida a la acción del 

grupo guerrillero •sendero Luminoso•, provoc6 el surej.

miento de partidos y frentes políticos que han rebasado 

al Estado en su capacidad de articular fuerzas de la s~ 

ciedad civil. "Bn Perú hay una gran movilización popu -

lar que desborda al Estado y presiona por la democracia 

política ••• "~2 

Ese desbordamiento del Estado peruano se produjo 

por no haber canalizado la creciente demanda de las 

fuerzas políticas pese a que su intervenci6n en la eco

nomía (nacionalizaci6n de la 'tlanca, pago de la deuda 

externa al 10:' de las ganancias en las exportaciones, -

etc.) fué activa pero sin beneficio para sector alguno, 

"Ninguna de las decisiones adoptadas por Al.en 

García, incluida la nacionalizaci6n de la bonca, corre~ 

pondían a verdaderas prioridades, sino a una gesti6n 
21 

personalizada del fracaso: a una hu!da de lo real •• ," 

p 139 
p 145 



.Finalmente, en r.:~xico la "iniciativa" de reforma 

la tiene el Eetado mediante el corporativismo como eje 

de las relaciones entre Estado y sociedad. El corporati 

v.ismo ea un modelo de organizaci6n política que se arti 

cu1a con oreanizacionee que agrupan clases y sectores -

sociales importantes en el país. 

El papel del Estado mexicano como Estado dependieB 

te estil sujeto a le.a políticas de los organismos finan-4 

cieros internacionales y al neo1iberalismo monetarista, 

de ahí que su funci6n tendiera a la. legi timaci6n del 

r~gimen mediante el corporativismo y la represi6n desde 

·el movimiento ferrocarrilero en 1958-1959, el movimien

to magisterial. en el mismo período, el movimiento m~di

co en 1964-1965, el estudiant!l en 1968 y 1971, la 

guerrilla encabezada por Lucio Cabañas y Genero Vázquez 

etc. 

La situaci6n del Estado para 1976 ya era endeble: 

.U. te.rminar 1976 ya era indudabl.e que el 
Estado fuerte mexicano había dejado de serlo. 
Colocado a la defensiva y obligado a reestabl.~ 
cer el "clima· de confianza", atado por los com 
promisoa·con el l'!i!I y sometido a la presi6n de 
la crisis econ6mica ••• su estrategia ••• tenía. 
que fundarse en el estrecha!11iento de lazos con 
el bloque social dominante y en el correspondi 
ente desnlazamiento a la Derecha, aunque ello 
redundm~en la caida. de salarios reales y la 
contracci6n del mercado interno, el incremento 
del desempl.eo y la marginalidad" .•:t 

11 
Al,..te, •• Merl• "Perú: el Fracaso de un Gob.!. 

amo"¡ LÁ Jgrneda 26 de Diciembre de 1988 
4 ,,.,.,,. C.rloo, "Estado y Sociedad" en ?.~~xico 

.nwr. p 301 . 
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La aplicaci6n de la política monetarista aunada a 

la violencia administrativa o burocrática como resulta.

do de un cambio en la t6ctica represiv~ del Estado 

a.compafia la ruptura que enarbola Miguel de la Madrid 

respecto al populismo L6pezportillista como respuesta a 

la cr{3is:"El l'T.!I y algunos sectores de la burguesía 

privada actúan en forma mancumunada presionando a 

láiguel de la Madrid. La verdad es que tanto la ideolo..r

g!a como la política, la economía, el derecho, etc, se 

mueven en un país subdesarrollado en el marco de una 

realidad de presiones; no tiene una autonomía tota1".H 

En la actualidad, Carlos Salinas mantiene una 

aplicaci6n de medidad neoliberales en el campo de la 

eéo~o~ía, no obstante su carencia de poder social expr,!!_ 

sado en las elecciones de Julio de 1988; propuso un 

huevo pacto socia1 y as! inaugurar ia-reestructuraci6n 

en el sector público mediante la venta de paraestatales 

reestructuraci6n del sistema fiocal y un destino del 

~s.11~0 público hacia los "cuerpos de se¡;uridaa" en detz:!. 

mento del nivel de educaci6n, viviendo y saJu·i entre 

otrps servicios sociales. 

La caracterÍ5tica de los Estados Latinoamericanos 

es su dependencia a estructuras internacionales basados 

en la coalición de intereses entre las burguesías nsci,2. 

y extranjeras para reproducir condicioneo de "roducci6n 

11LeHr, Bert••· "La ruptura frente al populismo, 
el co,;1promiso con la austeridad y la renovoci6n mornl". 
Reyj 1ta ~·e¿i gana de Sociolor!a 1983 p 553 
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que perpetuan un r~cimen de capitalismo dependiente. 

Los instrumentos para producir al interior de las 

economías locales la estabilidad política se logran 

mediante la coerci6n y el consenso; es d·ecir, mediante 

la acci6n y teoría de la sociedad política y civil. En 

este rubro •el ascenso de cuadros tecnocráticos en la. ~· 

política de los Estados Latinoamericanos conduce ·a que 

frente a la administrsci6n, la política pase a un lugar 

secundario. A todo proceso de concientizaci6n y movili

z~ci6n política ••• se enfrentan por lo general tales 

cuadros tecnocri!.ti coa ••• " a• 

"?;1 renacer de 1a Democracia •.• 
p 153 



lo3 MOVIMIENTOS SOCIALES 

En loe países latinoamericanos es frecuente que se 

formen organizaciones sociales independientes, las cua-

lea a veces llegan a constituir grupos de preei6n, cuyas 

demandas se centran en la tenencia de la tierra, vivien

da, educaci6n, salud, alimentaci6n, aumento de salar~os 

y prestaciones, así como en la exigencia de participa

ci6n en la toma de decisiones a nivel estatal. 

Loe movimientos sociales como expresión de las cor>

tradicciones del sistema capitalista en ciertos momentos 

constituyen una fuerza política de legitimidad al poder 

estatal. Se trata de una formaci6n social en la que se 

han generado una serie de complejas mediaciones e inter

acciones entre la sociedad civil y la sociedad política. 

Loe movimientos sociales en funci6n de sus p~oyec

toe y demandas, que eon·expresi6n de voluntad política, 

son generadores de formas de negociación, y llegan a ser 

agentes políticos.aunque no se conviertan en actores de 

partidos políticos. 

En esta conjunci6n entre actores sociales y agentes 

políticos cobran importancia varias cuestiones que es "!. 
ceeario analizar para comprender la fuerza y perspecti

vas de los movimientos en el contexto en que se deeen-

vuelven. Eetae cuestiones son principalmente: las rala..;. 

ciones de loe movimientos entre .sí, sus espacios geogr&

ficos de articulación v sus relaciones con los partidos 

que operan en el sistema político, 
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Dentro del contexto estatal. de loa movimientos aoci~ 

lea, surge el popuJ.ismo como un movimiento de maaae que 

intenta dar respuesta a lee criaie contínuaa de loe peí 

sea latinoamericanos. Be a partir de la "Al.ianza para el 

Progreso• (ALPRO), que Eetadoa Unidos intenta controlar 

las mov11izacionea populares mediante la asistencia tlczi! 

ca, el apoyo financiero y el gran despliegue ideol6gico, 

cultural. y organizativo. El motivo de esta política nor -

teamericana fué el triunfo de la Revoluci6n Cubana que 
tenía gran simpatía en AJDlrica Latina. 

Aeí, " ••• el popul.iemo latinoamericano corresponde a 

una etapa determinada en la evoluci6n de lae contradiccio 

ase entre la sociedad nacional. y la economía dependiente~17 
Beta conceptual.izaci6n no implica una auténtica 

lucha de claaee ya que por una parte no ea un movimiento 

homog&neo y por otra e6lo busca la reforma social.. Se 

encuentra en ella dos posiciones antagonicas; la del Eat~ 

do, que manipuJ.a a las masas a trav4s de una política de 

"Bienestar Social." fomentando la "Estabilidad" entre lae 

clases social.es, y la del paíe en generai, en donde al.gu.

nas movilizaciones ee encuentran escasamente organizadas 

en cuanto a eue objetivos, ya que la coneciencia obrera -

esta dominada por vnrioe aspectos, como la llamada "movi
lidad social." impulsada por el Estado. 

17 
l..r.Octftlo et el• Popul.iemo l contradicciones de Clase en 

Latinoamerica. Serie Popular ERA. México 1977. pilg. 85 
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De eh! 1a necesidad de estudiar por separado 1oe m2 

vimientos (obrero, campesino, indígena y popu1ar), en 

tanto que eue 1uchae son 1a expresi6n de intereses hasta 

cierto punto aut6nomos. 

MOVIMIENTOS CAMPESINOS 

En e1 imbito rura1 1atinoamericano, 1a e.gudizaci6n 

de 1as contradicciones sociales y po1Íticae ha creado e1 

surgimiento de importantes movimientos campesinos. En ge 

nera1 se puede decir que 'atoe han sido motivados por 1a 

demanda de tenencia y uso de 1a tierra, además de 1oe b~ 

jos precios de los granos, las trabas para su transporte 

la inadecuada cana1izaci6n de créditos y 1a fa1ta de ap2 

yo t~cnico y agrícola por;parte de1 Estado, la creciente 

beligerancia de la burguesía rural y e1 clima de violen

cia po1Ítica y represión local. a la organizaci6n campee! 

na. 

Si bien es cierto que e1 fen6meno de mov11izaci6n 

campesina ha tenido características propias en cada pe.

!e, 1a preferencia hacia loe grandes terratenientes (in

c1uso a 1as grandes empresas transnaciona1es) por parte 

de1 Estado, es el rasgo comt1n de 1os países latinoameri-

can~s. 

La movilizaci6n campesina obedece bieicamente a una 

dob1e 16gica: 1a crisis agrícola que tiene manifestacio

nes socia1ee cada vez más evidentes,. 7 e1 hecho· de que 

1a propiedad de 1a tierra haya pasado de 1a dimenei6n •2 

'cíal. a la po1:!tica. 
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Ae{, encontramos que en algunos Estados se ha segu~ 

do una política •etatal de corte populista sin que se al 

tere el predominio de la propiedad privada. Tal es el ca 

eo argentino.y que al parecer continuará ahora con el g2 

bierno de Carlos Sal11 M~nem. 

En Brasil, cuando ea intent6 realizar una reforma 

agraria, ee diÓ un golpe militar apoyado por los Estados 

Unidos. 

En el caso de Per~, deepu~e de un golpe militar, 

que intentaba independizar al país a trav~s de 1ILna. refor 

ma agraria, se vuelve a una política conservadora. Ac 

tualmente el grupo maoista y radical "Sendero Luminoso", 

con un carácter netamente patrimonial, a txav~s de actos 

terroristas, ha criticado fuertemente el plan populista 

desarrollado por Alan García. 

Guatemala y El Salvador, presentan caracter!s.ticas 

similares en cuanto a la falta de tierras para la gran -

mayoría de campesinos que emigran a causa de las políti

cas socio-económicas y la guerra civil tan prolongada. 

MOVIMIENTOS INDIGENAS 

Debe destacarse que los diferentes movimientos indl 

genas que se han desarrollado prácticamente en todo el -

Continente forman parte del Movimiento Campesino. Sin em 

bargo, vale la pena analizarlos en particular, ya que a 

lo largo de su historia enarbolan demandas ~t~icas y cul 

turalee. 
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Sus luchas coinciden con lae de loe campesinos, lo 

mismo que su demanda fundamenta1: la tenencia y uso de 

la tierra. Sin embargo, ésta adqt.tiere para las comunida.

des indígenas un sentido vita1 de recuperaci6n y de de 

fensa del espacio de reproducci6n de su cultura. Su P"!' 

ticularidad dentro de loe movimientos socia1es no reside 

solamente en 6eto, sino también en su larga trayectoria 

hist6rica de lucha y en las opciones propias de organiz! 

ci6n que de esta tradici6n se deriva. En este aspecto 

destacan val.ores como la cooperaci6n de ayuda mutua, la 

autorillad de los ancianos y la lengua que juega un papel 

importante •. 

Sus demandas se centran también en problemas de ed~ 

caci6n y cul~ura. como la construcción de escue.l.as y la 

instrumentaci6n por parte del Estado, de sistemas de ed~ 

caci6n bilingUe y bicul. tural. En cuanto a su confo=a 

ci6n los movimientos indír-enas han estado formados por -

diversas manifestaciones. Las células básicas de los mo 

vimientos indígenas han eido las presiones locales a Pª! 

tir de enfr·entamientoe can. autoridades y terratenientes, 

llegando algunaF veces a conflictos de nivel naciona1 o 

regional. 

Ta1 es el caso de la Coordinadora de Pueblos Indios 

de México, Centroamérica y el Caribe cu.ya Última reuni6n 

se realiz6 en enero de 1989, en ~éxico y en la que partl 

ciparon miekitos de Nicaragua, mayas de Belice y Guatem! 

la, kunas y emberae de Panamá, pipiles de El Salvador, -
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bruncae de Costa Rice. y garfo11as de Honduras. En el caso 

de ~lt!xico, estuvo la Coordinadora Nacional de Pueblos In 

dios (CNPI) que declar6 que "• •• es hora de que los in 

dios hablen y dejen de sor los intelectuales quienes ex

presen lo que los indígenas quierenº.• 

~enci6n aparte merece Bolivia, donde se cuenta con 

un gran contingente de poblaci6n indígena que antepone 

eu conetituci6n ~tnica a cualquier participaci6n parti 

dieta. Aeí mismo Perú, dar.de el grupo guerrillero "Send! 

ro Luminoso" tiene influencia sobre los indígenas. 

L10VI!i7IENT05 URBANO-POPULARES 

Conforme ha avanzado el proceso de industrializa 

ci6n en Alllérica Latina, han crecido sus ciudades y se 

han multiplicado EUS problemas y contradicciones. Esto -

es el resultado de un desarrollo desigual, es decir, el 

centro (la ciudad) crece a costa de la periferia•(el in 

terior). La ciudad se· industrializa y crece a partir de 

que se relegan zonas que no entran en el proyecto nacio

nal. 

Se encuentra que en las zonas más pobladas de los 

países dependientes aumenta exceeivamente el número de 

individuos -a través de la migración campo-ciudad ocasiE 

nada por la misma dinámica- sin posibilidad de incorpo 

raree al proceso productivo (ejército industrial de re 

serva), teniendo que vivir del subempleo. 

1
1\1 ~ía, 15 de enero de 1989 0 p.2 
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En El Salvador por ejemplo, la ewne de los porcenta 

jee entre aeeempleo y subempleo es del (O~ actualmente~• 
Aunada a lo anterior, la política estatal sigue loe 

lineamientos del Plll!, como lo muestra el caso venezolano 

en su actual gobierno de Carlos Andrés Pérez con la de"! 

luaci6n de la moneda, "la venta de empresas pdblicas 

(paraestatales), la apertura externa a la economía, el 

alza de precios de varios servicios pdblicos y de ga~ol~ 

na y la eliminaci6n de distintos tipos de subsidio". 

A esto se suma la política restrictiva de loe paí -

ses dependientes en tanto a la creaci6n de infraestructu 

ra y servicios pdblicos, y al monopolio del.suelo urbeni 

zado. 
Ee así que los movimientos urbano-populares, f'ozm,... 

dos por los sectores populares (sectores medios de bajos 

ingresos, obreros y ej.Srcito induetriel de reserva), se 

han agrupado, en primera instancia, en torno a la deman

da del suelo y posteriormente e~ funci6n de la propor .. -

ci6n de servicios b&eicoe. 

Ern;~e los movimientos que se han organizado en tor

no a estas demandas algunos les conciben y desaparecen, 

tal es el ~aso de las revelas brasileñas durante la déca 

da de los setentas y que actualmente tienen un papel me 

nor de participaci6n ye que la iniciativa la t~ma el Es

tado. 

ªlrreo11. 81r•r•o. "Cuatro puntos de la coyuntura ealvadore 

ña", er. La Jorneda1 3/II /1989, p. 35 
111PlpltoH. ·uao. "Ur. !'!Ocialdem6crata venez'llano", ~ 
~' ll/III/1989. pX2 



Otros han sido deEarticu1aóos por diferentes medios 

como la represi6n, su ejemplo más palpable es el Movi 

miento Villero peronista que fue desarticulado por la 

dictadura militar de 1976. Otro ejemplo es la Unidad Po

pular que se desintegra al ser derroee,do Salvador Allen

de en Chile, en 1973. 

Sin embargo, hay otros que han logrado continuidad, 

consolimando sus organizaciones y mantienen autonomía, 

entre lo~ que se encuentran la Central Nacional Provi 

vienda (CEl'IAl?ROV) de Colombia y la Coordinadora Nacional 

del Movimiento Urbano-popular (C0~AMUl?) de M6xico,q6e 

después de los sismos de 1985 ha mantenido movilieacio•~ 

nes er, la co·nsecusi6n de vivienia, suelos urbanos, agua, 

drenaje y proyectos de reconstrucci6n urbana. 

En una primera etapa, los movimientos tuvieron ras

gos de espontaneidad, sin embargo, en algunos casos lo 

graron mpntener un f'uerte uontrol con capacidad de ges 

ti6n propia.. En otros, se desarrollaron movientos reivi~ 

dicativoa y se lograron construir Frentes conjuntamente 

con campesinos y pequef!os grupos de obreros. 

Un ejemplo claro de esto es el movimie~vo estudian

til de 1968. 

A d.l.timas fechas, las medidas económico-opol!ticas -

impuestas en Venezuela y Argentina han heeho que se pre

senten saqueos a establecimientos comerciales en algunas 

ciudades de estos países. En el·caso de Chile, donde t~ 

bi6n se han realizado saqueos, se presenta un momento º2 
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y1.U1tura1 debido a las pr6ximas elecciones presidencia1es 

que han desatado una gran desobediencia civil. 

En el caso de Argentina. cuenta con una gran polit~ 

zaci6n que se inici6 con el movimiento peronista, cuyas 

basas son populares como lo demuestra la protesta por la 

guerra de las Malvinas y el reciente tr:li.uni'o de Carlos -

SaóJ. Ménam en las elecciones presidenciales. 

En Nicaragua, la participaci6n urbana activa apenas 

inicia con las pr6ximas elecciones presidenciales en 

1990 y se explica por la dictadura que tuvo durante más 

de cuarenta aBos. 

En el caso mexicPno y uruguayo, el movimiento tiene 

una presencia reciente ya que generalmente había estado 

controlado por el Estado a través de sus organizaciones 

corporativistae; en el caso de México era la Confedera 

ci6n Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). 

La siguiente etapa de loe movimientos urban°""popul~ 

rea se presenta como un período de discusi6n' y de búequ! 

da de organizaci6n. 

MOVIMIENTOS OBREROS 

Durante la década de loa setentas, loe movimientos 

obreros latinoamericanos tuvieron una gran participaci6n 

debida a· diferentes !actores que se presentaron en ese -

momento y que coni'ormaron el desarrollo de una nueva eta 

pa de dichos movimientos. 

Tales !en6menos.!ueron, entre otross los primeros -
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et"ectos de la crisis econ6mica en el •alario obrero y 

las luchas por recuperar el poder adquiei tivo. las esci 

aiones en los miamos sindicatos, la t'oraaci6n de nuevoa -

•i.ndicatos y au organizaoi6n en Prentea y Centralea, el 
desarrollo de ampliaa movilizacionea para protestar con -

tra el autoritarismo y exigir reivindicacionea, y laa 
dit'icultadee de las OrganizaoiollBe Obreras para mantener 

au unidad y cohesi6n. 
Bn este proceso deaempei'laron un nuevo papel loe in -

tantos de 1'oraaci6n de Prentea obrero-popul.area como t"or

aas no ... dosae de organizaci6n y sglutinalaiento de aecto -
res disgregados • 

.&l. igual que en el caso de loe Movimientos Urbanos, 
una de las principal.ea características de estos Prentes 

e• su car4cter local o regional.. 
Actual.mente, Bolivia presenta características eepe 

ciales ya que el gobierno ea incapaz de negociar con el 

movimiento obrero llegando a realizar actos de autorita 
rismo como •ucedi6 con el gobierno de Bern4n Silez Suazo 

qUien utiliz6 .unidades militares para el control de la 
capital ante la demanda de aumento salarial. Bl movimien

to obrero boliviano aunque cueetiona los partidos pol!ti

coe no ha llegado a t'igurar como repreeentaci6n eocial 

rele°9ante. 

Bn Pe:n1, loe trabajadora• se mani:t'estaron a trav.f e 
de grandes movilizaciones, en las que destacaron loe e!! 

pleadoa pdblicos, antes de realicaree lae eleccionea en 
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que volviera a ganar Al.an García. 

En .Argentina y V&xico ee viven eituacionee parecidas 
ya que en el primero, la Centrsl Genera1 ·de Trabajadores 

(CGT), y en el segundo, la Conf"ederaci6n de trabajadores 
de •&xico (CTS), han hecho política a t~av&s de la colabg, 

raci6n o la hostilidad con el gobierno respectivo. La 
CM', por ejempJ:o, ha reslizado hW>lgas en proteste de las 

políticas eocio-econ6micas del gobierno, por su parte la 

Cftl apoya decididamente a1 gobierno para detener el sind! 
caliemo independiente. 

•OVIMIENTOS EN OTROS SECTORES 

Durante esta d&cada han existido diferentes movi 
mientoe de diversos sectores, quienes han coincidido, pri 

mero, en que se trata en lo fundamental de movimientos y 

organisaciones de sectores medios (empleados·pdblicos, 
profesionistas, intelectuales, estudiantes, ecologistas, 

feministas, homosexuales, etc), en segundo lugar, en que 
cW>stionan el Estado Y. los mi(rgenee existentes para la 

participaci6n política. Aquí cabe mencionar los casos de 

las elecciones presidenciales tanto en M&xico como en 

Panalll&, el plebiscito contra la dictadura militar en Chi
le y e1 golpe de Estado en Paraguay. 

Junto a lo anterior, se encl.ll!ntra la apertura del 

aietema político (en el caso de •&xico, con la reforma 
electoral), la libertad para el ejercicio de loe derechos 

.d• los habitantes y críticas a la orientaci6n de los po -
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líticos del gobierno, ya sean militares o civiles. 

En este marco se inscriben algunos países latinoem! 

ricanos~ Argentina, que ha realizado enjuiciamientos a 

militares del r'gimen anterior, la situación de ingobcr

nabilidad y desarticulación social del gobierno de Boli

via, la insurrección de la izquierda en Colombia que ha 

llevado al Estado a apoyar el proceso democrático; sumá.!' 

dose a esto "el referendum uruguayo frente a la Ley de 

Caducidad, en declaraciones de oficiales brasilefios so -

bre elle temores ante un posible triunfo de la izquierd~ 

en las elecciones presidenciales, en loe allanamientos -

por tropaa mili.tarea de Universidades peruanas o en las 

declaraciones de Pinichet sobre no abandonar el cargo de .. 
Jefe del Ej6rcito". 

Entre loe movimientos que han resonado a Últimas f! 

chaa está el del magisterio mexicano·, que además cuanta 

con el mayor nWllero de afiliados en América Latina. !ate 

movimiento surge en el mee de abril de este año con de 

mandas de aumento salarial y aumento sin~ical. Después 

de una larga jornada de lucha y de más de veinte días de 

paros y movilizaciones, los maestros mexicanos logran 

sus objetivos. Sumándose a ellos encontramos loe del ma

gisterio guatemalteco~ ambos movimientos en este momento 

'se encuentran en proceso de conEolidación. 

· Bn México, se aprecia una fuerte participación por -

parte de la Derecha a trav6s dei Partido Acci6n Nacional 

•Olorlo ........ " El conflicto entre civiles y militares", 

La Jornada, 25/IV/1989, p.37 



(PAN), que lo cont'.orman empresarios con una mayor parti

cipación en política supervisando direc.tamente el proce-

80 político, así lo demuestran loe resultados de las ~~

elecionee estatales en Baja California, 

En Costa Rica, dadas sus propias características, 

existe un marco legal y legítimo de participación polít~ 

ca $ ello abe de ce a que hay un "funcionemiento normal" -

del sistema electoral. 

Mención aparte merecen aquellos movimientos que han 

sido gestados con características particulares y que 

crearon gUe~rillas. 

En la dtfoada de los setentas, los pe.íses centroame

ricanos, son testigos de la irrupción autónoma de las ma 

sae populares en la escena política; tal presencia que -

se produce de manera violenta, es respuesta al. carácter 

permanentemente represivo de la dominación capitalista. 

La dictaduz·a militar, en sus diversas modalidades, es la 

forma 9ue adopta esa conformación cel poder de las ola -

ses dominantes. 

Todo asto:, es la acwnulación de un largo proceso qua 

tiene sus raíces nacionales particulares, En caso nicar! 

g~ense, su población vivió cuarenta y tres años de dicta 

dura. En •1 Salvador ha.y una guerra ci vil8 
, que ya es 

bastante prol.ongado, contra el proceso "democrático" le

gal que es apoyado por Estados Unidos. Otro ejemplo lo 

constituye el grupo guerrillero "Sendero Luminoeo!!.•'en el 

Pllrd, 

•Misma que es impulsada por el Frente Parabundo Martí 
para la Liberación Nacional (PMLN), y que cuenta con el 
apoyo de la población civil a su reciente propuesta de 
paz. 
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Estos movimientos han traspasado el ámbito nacional 

para convertirse en un fen6meno regiona1 centroamericano 

a nivel político a tal. grado que se han creado comisio -

nes e~peciales de la Organizeci6n de las Naciones Unidas 

(ONU), y la coni"ormaci6n del grupo Contadora y el de ªP2 

yo. 
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2. CRISIS URBANA Y CLASES SOCIALES EN MEXICO. 

Por fines metodológicos y didácticos es necesario 

hacer primeramente una exposición teórica del capitalismo 

y las Clases sociales pra comprender las causas de la 

crisis urbana en M~xico, que obedece a la lógica del capi 

talismo mundial. 

Bajo el capitalismo, la prooiedad de los medios de 

producción pertenece a un conjunto de individuos,consti-

tuídos como clase dominante: J.a burguesía, mientras que 

quien realiza el trabajo es el proletariado. Tanto la 

fuerza de trabajo como los medios de producción son mer -

canc!as, una y otra son portadoras de valor de cambio. 

Lo que da su especificidad al capitalismo es el he

cho de que la fuerza de trabajo se haya convertido en una 

mercancía donde las condiciones históricas de su existen

cia no se dan con 1a mera circu1aci6n de dinero y mercan

cías, surgen sólo. cuando el propietario de los medios de 

producción y subsistencia se encuentra en el mercado con 

el trabajador libre que vende su fuerza de trabajo. 

ft La forma que asume la explotaci6n en el capitalis

mo es la producción de la plusvalia, la cual se genera en 

el oroceso de explotación de la fuerza de trabajo articu

lándose y reproduciéndose a partir de las relaciones de 

producción que imperan en el ámbito de la producción so-
•• cial. 

• La determinación económica de las 

clases sociales en el capitalismo. CELA. P •. 7 
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La obtención de la plusvalía es un objetivo del 

sistema capitalista, por lo que todas las actividades en 

el.mismo están encaminadas a obtenerla. Este objetivo PJ:'.2 

pulsor se consolida en el .§mbito de la producción a par

tir de su ley general de acumulación. 

Por otro lado. se hace necesario especiPicar el pa

pel de las clases fundamentales de la sociedad. La burgu~ 

sfa y el proletariado, son Eundamentales en tanto que su 

existencia se desprende del modo dominante de la nroduc

ci6n en una Eormaci6n económica-social concreta. 

Después del establecimiento de la gran industria y 

del mercado universal, la burguesía conquistó la hegemo

nía del aparato económico y oolítico de la sociedad,"ha 

aglomerado la población, centralizando los medios de pro

ducción y concentrando la propiedad en manos de unos po

cos".' 

La clase antagónica a la burguesía es el proletaria

d~ carente de medios de producción y por ende de subsist.'!' 

cia, pero poseedor de su Euerza de trabajo, libred! oPre

cerla en el mercado ~ara reproducirse como individuo 

a través del pago de esa Puerza que es remunerada b'jo 

la Eorma de salario met~lico. 

feg-6n Glezerman en Clases y lucha de Clases también exis

ten las clases no fundamentales. Así mismo denomina cla -

ses transitorias aquellas que, engendradas por un modo de 

producción, se conservan dentro de otro. 

•llera r&t*• ManiEiesto del Partido Comunista.En Obras Es

cogidas. Tomo I P. 115. 



Para el. análisi.s marxista las clases sociales son: 

Grandes grupos de hombres que se diferencian 
entre s! por el. l.ugar que ocupan en un siste 
ma de producción históricamente determinado-;" 
por l.as rel.aciones en que se encuentran fren 
te a l.os medios de producción, por el. papel.
que desempeñan en l.a organización social. del. 
trabajo y por el. modo y l.a proporción en que 
reciben parte dP. la riquev.a ROcial dP. que Re 
dispone ••• • 

~sta dP.finini6n l.leva.a ubicar conceptual.mente l.as 

fracciones de clase en l.a ciudad. Se encuentran l.as cla

ses medias, la pequeña burgilesía propietaria, pueden ser 

J.os pequeños comerciantes y trabajadores independientes 

del sector servicios, caracterizada esta clase por su r~ 

producción independiente y no contar con fuerza de trab~ 

jo a l.a que tenga que pagar un sal.ario. 

Para l.os fines de estudio de crisis urbana y el.a 

ses socia1es es necesario presentar una exposici6n de 

l.os semi-proletarios formados por varios estamentos so -

cial.es que no forman parte del. proletariado en un senti

do estricto, pero que no pueden caracterizarse como 1um

pemproletarios porque éste Úl.timo es "producto pasivo de 

l.a putrefacción de la sociedad, J.as capas más bajas,(si~ 

puede aveces ser arrastrado al movimiento de J.a revol.u -

ci6n democrática pral.etaria: Sin embargo, en virtud de -

sus condiciones de vida está más bien dispues~o a vendeE 

se a la reacci6n para servir a sus maniobras" • 

.. 
LltÑ• "Una gran irliciativa" eri Obras Escogidas. ED. Pro-

~reso. Moscú Vol. III 
4 

... ra.C • op. cit. pág. 120 
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El semi-proletariarlo se genera por la incapacidad de 

la estructura industrial urbana para absorber la fuerza 

de trabajo excedente del país. Se dedica· por lo genera1, 

a actividades de tipo improductivo. 

CRISIS URBANA. 

Antes de exponer el fenómeno de la crisis urbana en 

la ciudad de M'xico es necesario rea1izar a1gunoas consid~ 

raciones te6ricas que permitan ubicar el problema en la 

actualidad. 

El 6rigen da las crisis no fue discutida· por los ec2 

nomistas clásicos, los que mostrando una falta de prespe~ 

tivas hist6rica para ubicar el problema de la crisil, do_!l 

sideraron que 'etas no podían presentarse en base a la 

Ley de los mercados de Say, llamada así por referencia -

al discípulo :tianc<!"s Adam Smith y contemporáneo de Ricar

do, Jean Batista Say. 

La ley de Say sostiene que una venta sigue invaria

blemente a una compra, no interrumpié'ndose el ciclo D-lol-D 

con ello los ecpnomiatas clásicos cierran el camino a 

una teoría de crisis. 

Es Carlos Marx quien posteriormente da una sxplic~ 

ci6n más amplia de la crisis, Expone de manera cientÍfi-

'!>u enfoque equivocado se debía a que el an.Uisis lo ubi

caban desde la r•produccto'n .,.,.. •• ••rcoaclita, no tomando en 

cuenta" la reprMllcclÍll ........ ,. eepec!f'ica del capitalismo. 
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ca la interrupcidn de1 proceso de circul.acidn provocado 

por un descenso de 1a taaa de ganancia máe a11a de1 n1-

ve1 ordinario. 

Paul. Swee1t7", en base a 1aa proposiciones de Marx, 

exp1ica doe tipo• de crieia econd~ica: 1as re1acionadaa 
• con 1a tendencia descendente de 1a tasa de ganancia 7 -

l.as de rea1izacidn. 

La primera provoca 1a aobreproduccidn, 1a eapecuia

oidn 7 e1 excedente de capita1, 3unto con e1 de pob1a-

ci6n. La eegunda proviene de l.a desproporcional.idad en-

tre divereae 1!neas da 1a produccidn que crean un eubCO!l 

aumo de l.ae maeae. La imposibilidad de vender mercanc!as 

en eua va1orea !ntegroe, ee 1e ha 11amado e1 prob1ema de 

real.izacidn. 

En l.a crieia se capita1iza una parte máa pequefla 

de1 1D8reeo, 1a acumu1acidn ee retrasa 7 e1 movimiento -

de1 a1za de eal.arioe ee define. !ata reaccidn eeti cara~ 

teriE&da por una restriccidn de 1a actividad inveraioni~ 

ta. 

M'xico, inserto en 1a econom!a mundia1, ae define -

dentro de 1a dinámica de 1ae crisis. Ha7 un acuerdo en-

tre 1os economistas en a1 sentido de que 1a criaie ea 

producto tanto da 1a depresidn de 1a econom!a mundia1 c~ 

mo de 1as· contradicciones propiaa de 1a aconom!a mexica-

na. 
Si no ba7 ganancia o 4ata empieza a reducirse, 1os 

•x.a Tasa de Ganancia ea 1a proporoidn de 1a p1ueval.!a ,. 
con respecto a1 deaembo1ao tota1 de capita1 -----• 1 

C of V 
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dueaos de 1oe medioe de producci6n no acumul.an 7, por -

consiguiente, 1a producci6n 7 e1 emp1eo descienden, como 

consecuencia el consumo de la sociedad ea menor, las veB 

tae b&~an 7 l.as empresas reducen adn más su producci6n~ 
Partiendo de un enfoque hist6rico, econ6mico 7 polí 

tico que explique la eituaci6n actual naciona1 se inicia 

con 1oa aconteciJllientos de 1a d6cada de loa setentas, 

porque ea aqui donde •'xico emprende una fase critica 

por 1a desaparicidn de 1oa signos exitosos de1 desarro--

110 eatabi1izador. 

BA 1970 se 4a una contraccidn de 1a illVersi6n pdb1i 

ca de -9.4 por ciento en t6rminos rea1•s y una disminv.-

cidn de 1a inveraidn privad • B1 apo70 del. Estado a1 

mector induatria1 se hace inaostenib1e, 1a posici6n freB 

te a l.a iniciativa privada naciona1 y extran~era habia -

l.1evado a un d6ficit, el cual se cubri6 con pr6stamos 

de1 extran~ ero. 
Se preaenta tambi6n una diaminuci6n de exportacio-

nea, decae 1a producci6n de bienes d• conaWllo duradero, 

7 la falta de craditoa 11eva a 1os capita1ietas privados 

a reducir aua inveraionea. 

'• taaa d• crecimiento del PIB provoc6 un au
mento de 1a deaocupaci6n y. de 1a ca¡ácllllid pr2 
ductiva no utilizada ••• , esta contradictoria 
evo1uci6n babria d• seguir 1a economia mexica
na a partir de la d6ca4a de 1oa aetentaa.' 

•an este momento de crisis el desarrollo de las fuerzas 
productivas encuentra obat4cul.oa para su evo1uci6n. 
1eouoltz CH•OVO ........ •I .Mbico Hoy. Ed, Sigl.o X.XI' P. 48. 

·~ p. 50. --
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En 197,4 la deuda externa aument6 en 41 por ciento 

con respecto a 1973, se da un excesivo incremento de 

importaciones, fugad! capitales, y un creciente· ·pago· por 

el servicio de la deuda externa. 

Para 1976 la crisis recrudece, producto de un proce

so ininterrumpido de contradicciones del capitalismo. En 

septiembre de ese mismo año se da una deva1uaci6n, y las 

pugnas políticas que tuvieron iugar el Último semestre 

del gobierno de Luis Echeverría no hicieron sino acelerar 

el proceso. Es en éste año donde se registra la tasa mas 

baja de crecimiento en los Últimos veintitres años. 

Asi~bajo este curso de acontecimientos las tenden 

cías depresivas en la áctua1id2d econ6mica se siguieron 

presentando en la década de los ochentas, caracterizada 

por la situaci6n recesiva, la inflaci6n, la falta de em -

pleo, desequilibrio en la balanza de pagos y el deterioro 

del bienestar. Ante esta situaci6n algunos ideólogos del 

sistema han propuesto una so1uci6n a la crisis actual en 

los t~rminos siguientes; "resolviendo el problema de la 

deuda externa, recuperando ·la eficacia del gasto público, 

decentralizaci6n de la economia y politica ••• Debe mencio

narse también que uno de les factores que han contribuido 

en México a la crisis, es la dinA~ica demogr!fica del 

pais"~ 

1 Re1•• ...;o111."La crisis mexicana y su soluci6n" La Jornada 

7/Xll/1988. 
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Ante estos criterios, que se asemejan a esquemas 

dados en otros paises, la soluci6n de la crisis llega a 

ser de tipo estructural, por otro lado las corrientes 

demogrAEicas no hacen un anAlisis profundo de la problem! 

tica actual. 

Roger Hansen considera que para la d6cada de los 

ochentas y las posteriores, el problema económico lo re 

presentan las actuales tendencias demogrAEicas del país. 

Considera que entre el 45 y 50 por ciento de la población 

tiene menos de quince años, por lo que esta distribución 

demogrAEica del país representa una tremenda carga al si.!!_ 

tema educativo y limita por tanto la capacidad de ahorro. 

Esta explicación no alude el principal problema que 

ha generado la estructura del capitalismo dependiente, 

por lo que no se ·>puede af'irmar que la causo. de la crisis 

nacional sea el endeudamiento externo o bien el crecimien 

to de la poblaci6n. 

Los efectos de la crisis actual inmiscuyen. tanto a 

la ciudad como al campo, el hecho mAs significativo es 

que entre 3 y 5 millones de indígenas han abandonado sus 

comunidades por falta de espectativas de vida, su princi

pal destino es la ciudad de M~xico. 

El per!odo gubernamental de Miguel de la Madrid ha 

sido uno de los mAs restrictivos en tanto a política eco

n6mica. Durante 1987 y 1988 los salarios mínimos tuvieron 

un deterioro real de 6.98 por ciento. De enero a abril de 
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1988 se han recibido en la Junta de Conciliaci6n 7 Arbi 

traje 2392 emplazamientos a hWllga, de loe cuale• 62 se 

han llevado a cabol! 
La deuda del sector p&blico -interna y externa- re -

presenta el 70 por ciento del PIB, mientras que en 9500 
locel.idades no se han introducido servicios medicoe de 

primer nivel. 

Ante el problema de la crisis y las fuertes contra -

dicciones de clase, traducidas en una lucha creciente por 

parte de los sectores m&e afectados, se plantean una se -
ria de medidas burocráticas en contra de la crisis y la 

recesi6n. .Al. respecto se destaca un proyecto definido co

mo Pacto de Solidaridad Bcon6mica (PSE), cuya base es la 

concertaci6n pol!tica entre los agentes econ6micos; sin -

dicatoe, empresarios y ·gobierno. 

Beta concertaci6n se da ba~o bases desigualee,en loe 

trabajadores recae la carga del pactos restricci6n sala -
riel y el despido masivo de trabajadores asalariados. La 

acci6n del Estado es la restricci6n del Gasto P&blico y 

crear en apariencia las condiciones para la regulaci6n de 

precios. 

Bl pacto incluye expl!citamente el congelamiento de 

salarios como elemento esencial en la contenci6n de pre -

siones inflacionarias. 

•Datos obtenidos del peri6dico Uno ""ª Uno. 2/Ilí/1988. 
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B1 PSE se prolong6 con el preEidente actual. Carlos 

Salinas de Gortari llamándolo Pacto PB.1'.ª la Estabilidad y 

el Crecimiento Econ6m1co (PECE), busca alcanzar loe m411 

bajos índices ini'l.acionarioe en la hietor!a de la crisis 

"El motor del nuevo crecimiento, vendrá en lo rundamental 

al ahorro interno. Sin embargo en materia de deuda extel'

na, le eituaci6n actu,ü. impide un balance da recupera 

ci6n"~ 
En la busqueda del crecimiento econ6mico, uno de los 

obetaculos ...te ruartee que considera el Estado es la 

transf'erencia del PIB al exterior (declarando que ee del 

5 por ciento) por servicio de la deuda. Por ello buaco ·

una renegociaci6n en donde se disminuyeran loe intereses 
al 35 por ciento, pero esto con un obj.etivo claro; seguir 

siendo sujeto da cr&dito y mediatizar la lucha de clases 

manteniendo la "estabilidad social". 

Se debe tener en considéraci6n lo que implica la ap~ 

rente recuperaci6n de la crisis econ6mica y social ya que 

actual.mente se elaboran balancee optimistas de recupera -

ci6n para hacer creer un abandono del periodo de rece 

ei6n. Se hace alusi6n a qua en el primer semestre del 

allo, el PIB creci6 el 2.41' y que la industria manuf'actu-

rera el 3.4 1' as! como la electricidad el 8.4 1', eegiln 

datos de la Secretaria de Programaci6n y Preeupuaeto. 

8
Balance Econ6mico. La Jornada pág. 24 7/XI/1989 



Las cifras anteriores deben eouiparanse con el ere -

cimiento del agro .mexicano que tuvo un rezago del 0.9 por 

cientn en el primer semestre. Este rezago es producto del 

desarrollo desigual y combinado, en donde la ciudad crece 

a costa del campo. "Actualmente hay un atraso del 34 por 

ciento de la superficie sembrada, se calculan p~rdida& de 

2.7 millones de toneladas de bAsicos'~ 
Los datos son significativos mientras no se les afs

le del.contextofy tendenciosos cuando se separan. Así, 

cuando se habla de inflación y su baja en este año al 

1.5 por ciento (obs6rvese .la g~Afica No l.b se debe ana

lizar el costo social que ha implicado el control infla -

cionario. 
GllAPICA DEL P•DCESD lllFl.ACIOllA•IO DE 1971 NASTA DHO lff!I . . ,. 
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Los ajustes por medio del PECE han llevado a una de

pauperi zación de los niveles de vida, se han estancado 

los salarios desde 1987, y si bien se ha-contenido el al

za de algunos productÓs de canasta bAsica, en otros no ha 

habido control como es el caso de las rentas. "Tomando en 

cuenta que entre el 52% y el 60% de los habitantes del 

D.F. y zona circunvecina habitan en casas alquiladas, el 

alquiler ha subido en 155%" !0 

Pese a los aumentos de varios articules en la canas

ta bAsica y lo especifico en las rentas, los salarios no 

han tenido alzas y mantienen los mismos niveles. Asf, el 

aparente logro en la reducción de la inflación se did s6-

lo contrayendo el salario • V~ase 2a gráfica No. 2 (vid 

infra) ........ -. --o 

'ººº eooo 
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•oll'O -'ººº 
-
• • 

ULARIO -- ·-llAL ore. IM7 ... .. ••• 

" • A M • • A • o 
FHate: S.T.P.S 

-

• o • ··-La alternativa de este sector de mini-salarios fren-

te a la reducción del consumo adquiere rasgos económicos 

':e:enández, Evangelina. La Tprnrda. 2/I/1989. 
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Eundamentales; la incorporación de otros miembros de la 

Eamilia a actividades remuneradas, ampliando la economía 

del desempleo, sustituyendo bienes de consumo por otros 

de inEerior calidad. 

De 1987 a 1989 el salario s6lo ha tenido un alza no

minal de.tres mil pesos, que obviamente no va a la par de 

las alzas generales de precios en la canasta básica. La 

contención salarial se ha contemplado como uno de los 

Eactores de mayor peso en el control de la inElación y la 

caida de salario» reales ha signiEicado el elemento de 

presión social más importante en las dltimas décadas. 

El aumento de los precios en los productos no incluí 

dos en la canasta básica relega a ésta como representati

va del gasto total del trabajador, estan generando una si 

tuaci6n de extrema pobreza y de abatimiento nutriciona1!1 

El nivel de los nrecios en productos básicos se en -

cuentra disparado enaanto al monto del salario minimo 

(Ver cuadro No. l), por lo que el trabajador asalariado 

no alcanza.ª adquirir lo necesario para reproducirse Eísi 

ca y mentalmente. 

Cuadro No. I en la siguiente página. 

lf.salarios y Presios". Momento Económico • I.I. Ec 

Enero-Febrerp de 1989. 
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CUADllO 
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El contexto anterior explica las verdaderas causas 

de la crisis urbana que se contrapone a explicaciones 

demográricas o runcionalistas en donde la solución de la 

crisis la plantean por una simple reruncionalización del 

espacio urbano para mantener el"equilibrio" de la ciudad. 

La crisis urbana se constituye por la acción de un 

conjunto de elementos particulares que se estructuran al 

todo social y se desenvuelve en la ciudad como espacio 

socio-económico. 

La ciudad creó una concentración del ingreso por sus 

caracteristicas industriales que concentran la Fuerza de 

trabajo, pero al interior de la economía urbana se generill 

también una serie de contradicciones. 

La crisis urbana. producto de la crisis nacional, 

tiene una economia de recesión que "impide proveer las 

condiciones materiales que posibiliten la reproducción 

ampliada de capital y que de manera general impiden la 
11 

reproducción del orden social vigente". 

Asi,1a reducción de¡gasto núblico ha tenido como 

erecto los crec.ientes dérici:t:s y carencias en las condi-

ciones de vida urbana de la mayoria de la noblación que 

habita en la ciudades de México. Pese a lo anterior,el 

inronne de Avance Presupuestal del D.F. publicado el dia 

16 de agosto del afio en curso, habla de la reducción del 

déricit presupuestal al 60.4 por ciento , as! como el 

11
Moct1au•• "'*9."Crisis,Clase Obrera y Movimientos Popula

res". En Cuadernos de rnvestig11.ción • r.r.Ec. P. 132 
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crecimiento de la nroducci6n industrial, teniendo un 

superávit en el D.F. de 914 mil 724 millones de oesos. 

Estos datos se desmienten cuando las condiciones de 

las zonas más alejadas del centro siguen en un nivel deE_i 

citario en <llanto a servicios ~úblicos y posibilidades de 

empleo. 

Por otro lado surge la incapacidad del Estado para 

dar una respuesta viable en tanto a empleó y vivienda a 

las cl~ses trabajadoras, o bien, a la población emigrada 

del campo. 

Los asentamientos irregulares en la zona metro 
politana son en la actualidad de 16mil 500 has 
••• la dinAmida ~oblacional se genera por su 
propio crecimiento en un 45 y 55% por migra 
ci6n campo-ciudad ••• en ~sta zona se reporta 
el 26.5% de la Población Econ6micrunente Activa 
( P.E.A.), la gente de más bajos recursos se 
ha asentado en el oriente de la ciudad •11 

Se habla de crecimiento económico, pero éste s6lo 

beneEicia a un sector de la sociedad, Asi1 el costo social 

que h2J1tenido que pagar las clases trabajadoras los ha 

llevado a una baja cada vez mayor en sus niveles de vida, 

La crisis urbana ha creado los se.veros déEicits Eiscales 

Erente a impostegables necesidades de equipamiento y 

servicios urb~nos.• 

11
B•lll••••Yfcta "lú mil has, de asentamientos en el D,F," 

La Jornada. 13/VII/1969. P. 26. 

"be 538 autobuses suburbanos del Estado de México el 98% 
penetra a las teTminales del D,F, no habiendo servicios 
en len zonas conurbadas. Tomado de la Jornñda del 6/IVf89 



La consecuencia más ~da de la crisis urbana es el 

hecho de la imposibilidad que tiene el individuo para re 

producir sus condiciones materiales y las de su familia, 

como es el alimentRrse y tener una vivienda con las con

diciones mínimas para ~er habitada. Un obrero con un sa

lario mínimo destina aproximadamente el 70 por ciento 

del mismo para el pago de.l alquiler de la vivienda, por 

lo que para cubrir sus demás necesidades s6lo destina en 

ocasiones el 30 por ciento restante, es 16gico que ten 

drá por lo tanto niveles de subalimentación, generando 

la desnutrici6n, una de las causas de mortalidad no s6lo 

infantil. 

El cuadro No. 2 muestra que México es uno de los 

países con la tasa más alta de mortalidad infantil, al 

igual que otros países dependientes de América Latina. 

La tasa de mortalidad en menores de cinco años es 

de 78 por mil nacidos vivos. En cuanto a las causas de 

los decesos infantiles están las enfermedades inmunode 

presibles y la desnutrición. La mayoría de ellas, enfer

medades de etiología social. 
1'1A DS -TAUDAD 
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Por otro lado, los indices de morbilidad generados -

por las condiciones de vida han ido en aumento; las enfe!: 

medades infecc:illsas y parasitarias ocupa~ los primeros l.!:!; 

gares. 

La crisis urbana es intonces producto, entre otros 

factores, de las exigencias que imprimen al uso de las 

ciudades mexicanas las necesidades dominantes Productivas 

del gran capital, en donde el proletariado asume la carga 

de la crisis. 

' 
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2.I. LA POBLACION RELATIVA EN EL CICLO PRODUCTIVO. 

Las exigencias de la acumulación de c.api tal pueden 

exceder el aumento de la .fuerza de trabajo en las econo 

· m!as capitalistas. en su progreso se da un cambio entre 

el capital constante (medios de producción) y el varia 

ble (Euerza de trabajo). Se presenta una oroporción que 

anteriormente era de 1:1,1:2,1:3 llegando oosteriormente 

hasta 1:7 de manera sucesiva~ 

Al crecer el capital constante también crece
el variable pero en una proporción constante 
decreciente. La acumulación.capitalista prod~ 
ce constantemente, en proporci6n a su intensi 
dad y·a su·exteneión, una población obrera -
excesiva para las necesidades medias ae la 
explot~ción de capital, es d ecir, una pobla
ción obrera remanente o sobrante!1 

La ooblaei6n e·:cedente es el Ejército Industrial de 
•• Reserva (E.I.R.) integrado oor obreros desocuoados, que 

mediante su competencia activa en el mercado de trabajo, 

ejercen una presión constante. hacia abajo, en el nivel 

de los salarios. Son oor tanto el pivote sobre el cual 

opera la ley de l;i oEerta y la demanda de tr2.bajo. 

La existencin de una sobrepoblaci6n obrera produce 

un contingente disponible que brinda material humano al 

~sta pro~orci6n la exrylica Marx de manera 2mplia en sus 
obras de el Capital. 

l"llr•riJ:••El Ciioital • Tomo I P. 575 

•• También llMtada ·>or Marx, Pobli'!ción E:xcedente rel'!tiva. 
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capital, dispuesto siemore a.· ser explotado en la medida 

que asi lo rec;lamen. 

El surgimiento del"E.I.R. se da en la medida que los 

medios de producción ganan en volmnen y eEicacia mayor 

rendimiento, esto también por los avances tecnológicos 

en la producción, por lo que la oEerta de trabajo crece 

más rápidamente que la demanda de obreros. 

Una explicación diferente es la que dan los economi1!. 

tas clásicos al Fenómeno de la población relativa, expo -

nen que se inicia por el alza generalizada de salarios qw 

estimulan el rápido crecimiento de la misma, por lo que 

el mercado de trabajo se satura. Esta explicación no se 

adecua a las concecuencics quP trae consigo el avance de 

la producción y acumulación de capital. 

En t~rminos del movimiento de capital social
total, la mecanización significa un alza en -
la composición org~nica de capital, es decir, 
un aumento en los gastos .de los capitalistas 
en ma ·uinaria y mcteriales a expensas del 
tr?bajo. •• 

El esquema de la siguiente página muestra el Flujo 

que tiene el E.I.R. en el ciclo productivo. 

.. . . 
.... .,,l'llul • Teoria del Desarrollo Capitalista. P.102. 
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El diagrama se exolica a oartir del cuadro mayor do~ 

de está la gran masa de trabajadores en empleo industrial, 

La industria es alimentada de una parte por la corriente 

de nuevos trabajadores que consiguen puestos por primera 

vez en la industria capitalista (A), y de la otra oor los 

desocupados del E.I.R. que se incorooran a 1a industria 

(D). Aband:lnan el emoleo industrial,orimero, los trabaja

dores retirados que han concluido su carrera productiva 

(F), y segundo, aquellos que son desplazados por le. indus

tria (C) y, "ºr lo tanto, pasan al E.I.R. Para compren 

der el diagrama se concluye c~n dos corrientes más: Los 

nuevos trabajadores que, no han logrado encontrar empleo 

$e incorporan al Ej~rcito de Reserva (B): y los 1ue, des

pu~s de un período de desocupaci6n, abandonan la t~s~ued~ 

de puestos (E). 
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La población relativa reviste tres formas constan 

tes; la flotante1 en donde los obreros están empleados 

seg-dn las necesidades del capi t·'l de manera irregular; la 

población latente, que son emoleados cuando las proporcio

nes de la industria crecen, su número es muy r reducido y 

la población intermitente,forma parte del éjercito obrero 

en activo, pero con una base de trab?.jo muy irregular. 

Los Últimos despojos de la pobl;;ción relativa son 

los que se refugian en la Órbita del pauPerismo, que sin 

ser lumpemproletarios, tienen niveles de vida deplorables. 

En sentido estricto, 1!'sta capa se halla dividida por tres 

categor!as. Primera.personas capaaitadas para el trabajar 

s~gunda, huérfanos e hijos de pobres que son candidatos 

el E.I.R. y tercera,los degrr.dados, incapaces cara el 

trabajo.'• 

Finalmente el E.I.R está constitu{do por desemolea -

dos (dentro de ellos los subempleados) producto de la ac~ 

mulación capit~lista, en espera de cualquie~ oportunidad 

para integrarse al ciclo productivo. 

11.arM,,. 8 .,. ~· P. 5 7 
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2. 2. DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

La poblaci6n excedente relativa es parte del prole -
tariado, se encuentra en lln9. situaci6n de desempleo como 

consecuencia de la at~of!a que tiene el aparato producti

't'O• 

Bl subempleó es ~ de las actividades que ha tenido 

que desarrollar la poblaci6n relativa para reproducir sus 
..!ni.mas condiciones de Ti.da. Entre estas actividades se 

encuentra el comercio ambulante, labores domleticas ~ 
otros serYi.cios que no requieren medios de trabajo costo

sos, son por lo general actividades poco remuneradas, 11,!! 

madas en ocasiones empleo disfrazado. 

En Mlxico, el desempleo as uno de loe efectos m&s 

fuertes de la crieia nacional desde 1970, por ello su so

luci6n ha adqlli.rido l.U1a connotaci6n pol!tica, se ha trat~ 

do'de ocl&l.tar la gravedad del fen6meno eludiendo cifras -
en los informas de gobierno, y en general las estad!sti -

cae ocl&l.tan loe hechos. 

El rlgimen da •igual de la kdrid, caracterizado por 
la reducci6n del Gasto Pl1b1ico y empleo arrojo en 1984 

cifras de 3 millones 432 mil mexicano.,• en edad de traba 
jar sin posibilidad de empleo. Oficialmente se hab!a 

anunciado en el Pl.aJl ~acional de Desarrollo ( PND) que loa 
buscadores da empleo descender!aJl a 400 mil de 800 mil. 

8
Según datos del Instituto de Investigaciones Econ6micas 

de la UNAK. 



Adem~s se insisti6 en ia preocupaci6n por p~rte del

Est2do en proteger el nivel de empleo y las condiciones 

de vida de las mayorías. Sin embargo, el .cuadro No. 3 pal

pa los elevados índices de desempleo, tomando en cuenta 

que la PBA se ha incrementado en estos aiíos en un" canti

dad cercana a los seis millones de personas. 

Se expresa también en el cuadro que para 1988 el ni

vel de empleo global permanece estancado en poco más de 

veinte millones de plazas. Por esta raz6n, casi todo el 

incremento de la PEA ha tenido que engrosar en las filas 

del indefinido "deseml>leo abierto". 
T .... •cl• H la po .. Dc~a 1 el •'"PIH 

•x1co 1te1 - 1••• CUADRO 11e 1 

1881 llft 18A l'IH 11118 IN• INl' 1988 l'roa1•,. 
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La realidad ha mostrado ~ue el aumento del desem 

pleo es cada vez mayor, agudizándose en 1985 por los sis

mos debido al derrUJllbe de los centros de trabajo en va 

rias ramas. En el o;·F. , segiln datos de la CEPAL, 

150,000 personas quedaron sin trabajo de manera inmediata• 

Se afirm& que estas repercusiones serian tr~nsitorias. 
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Sin embargo, tan sólo en la industria del vestido 40 

mil p~rsonas hab!an quedado sin empleo, reubic~dose el 

15 por ciento.de ellas posteriormente, Actualmente las ci 

Eras de desempleo rebazan los seis millones de personas. 

Ahora el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento b~ 

ca dar solución al problema de desempleo a tra~s del cr~ 

cimiento de la planta productiva. As! mismo, el Plan Na-

cional de Desarrollo (PND) busca cubrir las demandas de 

trabajo de manera gradual a través de una política econó

mica de empleo. 

El PND en materia de empleo plantea dos báses econó

micas Pundamentales; la creación de actividades y de em-

pleos bien remunerados y el incremento de salarios reales 

sobre la base de una evolución económica que permita el -

Portalecimiento del empleo!' 

En la realidad resulta paradógico lonplanteado en el 

PND por el presidente, cuando los salarios nominales s61o 

han tenido mínimas alzas desde 1987 1 Por otro lado, cuan

do se puede hablar de una ciPra,de siete millones de mexi 

canos desempleados y del despido masivo de 22,621 perso-

nas que perdieron el trabajo en 1988, es diP!cil entonces 

habl.ar de recuperaci6n!
1 

En éste contexto, el ejercicio de actividades impro

ductivas se da como una posibil.idad para seguir subsisti,!I 

do, Incluso se dice que son 650 mil personas ocupadas en 

la venta de casa en casa, se considera a proPesionistas y 

té'cnicog. 

"s.ii. .. ,c ...... PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, junio 1989. 

" "-rll •A• .... •4.!L 
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El comercio ambulante no puede competir con el org!!_ 

nizado, oorque carece de cualquier inEraestructura, pero 

es parte del subempleo al que tienen qu~ recurrir millo

nes de mexicanos, al no generarse empleos en ningdn sec~ 

tor de la producción.• 

Los seis millones de desempleados •registrados• no 

parecen expresar la vivencia social de la realidad naci.2 

nal debido a una reconstitución de mercados de trabajo. 

Preocupa por lo tanto, el Euturo que se perEila. 

• A excepción de la maquilación que ha podido continuar 
como generadora de empleo, aunque no en la cantidad re-
qu0rida. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
D·E LA 

rn ~mt 
ilioü~ü.~A 



2.3 CRISIS POLITICA EN LA CIUDAD 

La organizaci6n de lo que se ha llamado Sistema Pol.! 

tico Mexicano, correspondió a Plutarco Elias Calles y a 

Lázaro C!rdenas. Por un lado, Calles aglutinó·: a todas 

las fuerzas revolucionarias (pacto político) en la crea~ 

ci6n del Partido Nacional Revolucionario;:y por otro, C~_!: 

denas transformó el partido en PRM como una organizaci6n 

de sectores (pacto social). 

Históricamente en el sistema se redonocen dos momen

tos• el de crisis política y el de estabilidad política. 

Estos dos términos, antagónicos entre s{, reflejan clara

mente la agudización de la lucha de clases y la ausencia 

de la misma, respectivamente. 

Como el propósito no es rehacer historia, comencemos 

por considerar como punto de partida, y a modo de ejempl! 

ficar, lo que se ha nombrado como el Milagro Mexicano. 

Tal periodo comprende de 1940 a 1968, y se caracteriza 

por la estabilidad política y el crecimiento económico. 

Se considera que es con Cirdenas donde se sientan 

las bases del presidencialismo como eje de acci611! de la 

vida polftica y social del país; sin embargo, es propia-

mente en los 40's, con Av!la Camacho, cuando se consolida. 

Es el inicio en que el presidente será quien evite y anu

le cualquier lucha por el poder estatal -depositado en él:-

entre· grupos o fracciones de clase; ello porque, tendrá 

~a capacidad de decidir a qui~n heredará o transmitirá el 

poder. 



La era de las Instituciones, definida as! por Callee 

estaba en auge. Todas las negociacionea o peticiones por 

parte de la Sociedad Civil deb!an darse a travla de los 

canales e instrumentos del Estado: las inetit~ionee pol! 

ticae; en todo caso, c~quier eitusci6n q~ desobedecie

ra el mandato ~bernamental era objeto inmediato de la 

violencia pol!tica, como eucedi6 con las manirestacionee 

sinarquietas en la ciudad de Le6n (1940) o las huelgas f.!!, 

rrocarrileras en la ciudad de Mlxico (1958). As!, cual 

quier conflicto quedaba sujeto a Wla
0

negociaci6n subordi

nada con el Estado y sus aparatos de control político. 

No obstante, ya que de 1968 a 1984 comienza a geet&!: 

se el proceso de resquebrajamiento de este sistema autor! 

tario sustentado en una burgues!a nacional y un partido -
dnico. Be coyuntural la repreei6n al moviniiento estudian

til del 68 para.la plrdida de legitimidad -ante la Socie

dad Civil- del poder gubernamental, y ee rene;la clarame~ 

te con el abstencionismo en las elecciones de 1970. 

Por ello, la primera tarea que enrrenta la adminie 

t~aci6n de Luis Bche'VBrr!a ee cicatriEar las heridas del 

68 para restablecer las relacione• entre Estado y Socie -

dad y la ·comunicaci6n entre sistema pol!tico y grupos di

sidentes. El intento es a trav&s de la apertura democr&ti 

E!!_:liberaci6n de presos políticos, alago a intelectuales, 

awuento del presupuesto a universidades y consentimiento 

para que se gobiernen por cuenta propia, tolerancia a la 

inrormeci6n y a comentarios de tipo critico, etc.
19

(sic) 

ie 8ouela Ca•°"• . et. al. Mlxico Hoy • p&g. 298 
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Sin embargo, la matanza del jueves de Corpus en 

1971, 1a forme.ci6n de grupos 11 porriles" en los centros de 

enseBanza, el golpe a &xO!l.eior y el fraude en las elecci.2 

nes en Nayarit redujeron a cero la credibilid~d y legiti

mid~d hacia el gobierno. 

Para entonces era ya imposible mantener por mAs tiem 

po el mito del Milagro Mexiéane. Contradictoriamente al 

proyecto de modernizaci6n, el desempleo, la marginaci6n 

al campoy1a desigualdad social en la ciudad, entre otros 

con.flictos sociñlesJse presentaron en la realidad mexica

na y contribuyen a ver m~s la incapacidad ·de la llamada 

".funcionalidad" del sistema político mexicano. 

Al terminar el régimen de Echeverría (1976) el Esta

do meK<icano h»bia dejado de ser el Estado i'uerte. Las 

' i'racturas del sistema en los 70 s son .Piel muestra de la 

cris~s política: Insurgencia sindica1,acupaci6n .frecuen -

te de tierras, organización de colonos en diversas ciuda

des, rebelión empresarial, etc. 

"Según cifres de la CEPAL, la tasa de crecimiento C.i.!_ 

y6 de 7.3 por ciento en 1973, a 5.9 por ciento en 1974, a 

4.2 por ciento en 1975 y a 1.9 por ciento en 1976. El 

deterioro de la economía mexicanc se conjugaba con el de~ 

gaste del sistema poli tico"1~ 
Ante esta situeci61' L6pez Portillo recurre a la dem~ 

g6gica Rei'orma Política institucional (1977-1982), en un 

ao 
..... p, 300 
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intento de la burocracia gobernante de reajustar el ento~ 

pecido funcionamiento del sistema a trav&s de legitimar 

el poder conservado por medio de la violencia. 

Con la Reforma se hace posible institucionalizar loe 

conflictos sociales, m&e que una 11111pliaci6n del espacio 

legal. para la acci6n da las corrientes políticas opoeito

rae. En realidad el impacto de la Reforma fue en el pro -

caso electoral, como fuente de legitimidad del Estado. 

De hecho desde la leBislaci6n e1ectora1 de 1946, co~ 

·cretemente con la Ley Electoral del mismo afto, loe parti~ 

dos políticos quedan sujetos a un estricto.control guber

namental., ye que el objetivo de una lucha politice a ni -

val electorel., no ere poner en peligro la estnbilide.d del 

Estado, sino la de controlar toda opoeici6n al r~gimen y 

legitimar a una clase hegem6nica. Por ejemplo, antes la 

participaci6n de los partidos no estaba sometida al regi~ 

tro previo, ahora es fiobernsci6n quien otorga o niega el 

registro. 

Es en sí el desgaste de los mecanismos de control y 

1egitimaci6n de.l sistema lo que conduce a la Reforma Pol! 

tics-presentada por JeeW. Reyes Herolee-, plasmada en 

ciertas modificaciones a la constituci6n y en una nueva 

Ley Electoral, Ley ?ederal de Organizaciones Pol{ticae y 

Procesos Electorales (LOPE). 

Con la reforma se trata de encauzar toda inquietud y 

descontento popular a una vía electoral, que evidentemen

te tendrá una dinámica de mecaniemos de control que al.ie-
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nará a los partido• de oposición, detrás y no en contra 

del Estado. En todo caso, la efervesencia popul.ar vista 

en movilizaciones, huelgas y luchas por reivindicaciones 

inmediatas, y en sí todo brote de desconten~o, ee repri"'! 

da. 
Desde entonces ee acostumbra expedir leyes electora

les cada sexenio, que ·reepondan a las necesidades inmedi~ 

tae del gobernante en turno y a las condiciones socio-po

líticas del país. Todo cori el fín de mantener el sistema 

de partido de Estado. 

Otro hecho coyuntural para el deterioro del sistema, 

fuerón loe sismos de septiembre de 1985 en la ciudad de 

•'xico, la urbe ~e poblada del mundo (18 millones de 

habitantes). A la par de la crisis eocial ee present6 la 

crieie política. 

Los sismos provocaron un cambio total en la vida 
eocial de la ciudada se paralizaron las actiVidades pro 

ductivas, ee inte_rrumpiÓ el euminiatro de energía el,ctr!, 

ca, gas y agua; lae universidadee, escuelas ~ oficinae 

pdblicas se transformaron en hospitalee, albergues o cen

tros de ab«stecimiento de medicines, ropa y alimentos; se 

di6 especulación de productos básicos, y se formaron br!, 

gadas eolidarias, espóntaneae y democráticas para el res

cate da víctimas. 

Ante loa sismos_, al gobierno pretendió manteneree en 

B.ll acostumbrado autori t11rismo en la toma de decisiones, 
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tratando de preeentar la falsa imagen de control sobre la 

cat,strofe y sue repercusiones, alard,andoee de contar 

con los medios materiales y bumanos para·, en t.Srmino de 

horas, regresar a la normal.idad. Se tomaron medidas total 

mente err6neas, todo con el ob~eto de resg~der el poder 

gubernamental y no poner al deecubierto su incapacidad de 

resolver la problemática. 

Ante la reepueeta solidaria de la población se deci

di6 acordonar las zonae dañadas y sitiar la ciudad. Había 

polic{as y militares por todas partes, impidiendo una 

temida organizaci6n popu1ar. La organización resulta s~ 

mente peligrosa para el gobierno, por lo que sus eetruct~ 

ras burocráticas lo llevaron a crear de inmediato organi~ 

moa coordinadores para abocaree a la situación emergente, 

y así impedir la participación ciudadana. 

Sin embargo, las brigadas de rescate desafiaron el 

mandato gubernamental al. cruzar las cercas y enfrentarse 

constantemente con loe cuerpos policiacos y. militares. 

Mientras loe primeros se apresuraban a sacar víctimas de 

los escombros, la policía y ej~rcito permanecían aferra

dos a su fwsi'.1 0 dedic!Índose a saquear y "vigilar". Con 

esta si tuaci6~ la sociedad Civil de~a de creer en las 

instituciones y en sus mecanismos de acci6n, como el fa -

moso plan de emergencia DNIII. 

De nuevo se inicia ese ciclo d~al.4ctico; el gobierno 

pierde credibilidad y por tanto legiti•idad, surge enton.-
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ces la organizaci6n ·y movilizaci6n (colonos de la Unidad 

Juárez, las costlll"eras, etc.),~ por tanto se ejerce la 

violencia política para reprimir y as! controlar, recupe

rando con ello el poder perdido en loe sismos. 

Estos acontecimientos serán el origen del significa

do del proceeo electoral, en donde se emplearon nuevas 

estrategias tanto del partido oficial como de la oposi 

ción, y donde la Sociedad Civil juega un papel preponde 

rente. 

La funci6n de les eleccciones en las democracias es 

netamente político, genera representación, legitimidad y 

convencimiento para aceptar un muevo gobierno. En M&xico 

los procesos electorales, y propiamente el sistema alee 

toral, son resultado de la situeci6n econ6mica y social 

del país, as{ como del tipo de política nacional que hil!l

tóricamente se ha ejercido. As! es como los sismos y la 

agudizaci6n de la .crisis ocon6mica que se enfrenta provo

caron que el reciente proceso electoral, para la elecci6n 

de presidente, diputados y senadores, se tradujere en una 

crisis política. 

El eisteme presidencialista coloca como principal 

figura política al presidente, lo que hace que la contiea 

da electore1 se centrara m's en le designación y elección 

del mismo. Para ello el PHI, partido oficial, emplat nue

vas estrategias políticas: se designaron seis precandida

tos, a la par que se da una lucha en el interior del par

tldo por interferir y moldear la decisi6n sobre la desig-
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naci6n del candidato oficia1. 

En esta lw:ha la Corriente Democrática, encabezada 

por Cuahutémoc C~denae, queda margicada y tiene que bus

car otros medios para que eea poetul.ado como candidato. 

El PllS postlAl.a cuatro precandidatoe y ee da una 

pre-elecci6n para decidir qui&n será el candidato del. P"!: 
tido, ea un verdadero ejemplo de un intento por actuar 

democr,ticamente. En el PAN tambi'n se dan tres precandi

datos, e61o que la decisi6n recae en los dirigentes del 

partido. 

La aparici6n de la Corriente Democrática fue un 
e{ntoma de la notoria erosi6n experimentada del 
partido oficial ••• El desplome de la hegemonía -
pr!íeta llevó a otros partidos que habitualmen
te giraban en' torno al candidato oficial ( PPS 
y PST), a postular tambi&n a Cuahutémoc cárde -
nas como candidato ••• 11 

Bl proceso electoral fue el espacio donde se deesmb2 

caron todos loe sectores marginados y clases medias en 

contra de una política autoritaria que ha llevado al paíe 

a una aguda crisis econ6mica que azota principalmente a 

éeta poblaci6n. Bl repudio y la indignaci6n ante un eiet!, 

ma político autor.da la rapreei6n y la crieie econ6mica, 

culminando en una cul.tura política mils autd"ntica por par

te de la Sociedad Civil,manifieeta e1 6 de julio de 1988. 

11 Perei111, Carl-. En la Jornada. 
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-'• del 70 por ciento de los ciudadanos votaron ese 

día no tanto por Cuahutémoc Calrdenae, sino por una con•is, 

ci6n de que era noceaario el saneamiento y correcci6n de 

todo el aiatema institucional, en realidad fue un voto de 

opoaici6n al rlgimen. 

&a:(.el hecho de que la principal entidad federatiYB 

desafiara al gobierno con au voto a la oposici6n, es tan 

significativo para demostrar la evidente crisis política 

de la ciudad. 

Un papel preponderante en dicho proceso fue el surg_! 

miento 7 consolidaci6n de organi~ciones políticas. Ello 

en el sentido que el matíz que tomó el proceso e~ectoral 

proorocó un cambio casi radical en algunas organizaciones 

populares que decidieron participar políticamente. 

Aa! ea como la crisis del sistema político mexicano~ 

producto de un modo de actuar inoperante, por la diallc

tica de toda sociedad política, exige a la clase en el 

poder buscar nuevos prodedimientoa de control, 7 a su·vez 

a la sociedad civil le exige prepararse para hacer tren -

te a las agresioneá y violaci6i>etiétlos Derechos Humanos. 



CAPITULO 111 

OOGANIZACfO\J DEL 
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3.1. ANTECEDENTES DEL l!OVDHENTO URBAN<' PO.POLAR. 

En la actualidad existe une etapa de crieie, no s6lo 

econ6mica,sino política y social, producto del desarrollo 

capitalista y no de la formación metropolitana ni del 

crecimiento industriel y menos e!Úl del progreso tecnol6gl 

co'! 
Les causas de la crisis ee 1oca1izan en las contra 

dicciones del capitalismo as{ como en las implicaciones 

políticas del proceso de urbanizeci6n. 

El proceso de socialización de lee fuerzas producti

vas en les ciudades ee acompe.ñe de un c~ecimiento del prQ_ 

leteriado urbano y ln amplieci6n del E.I.R., generalizan

do el desempleo y subempleo. La incapacidad del ir.dividuo 

de introducirse al ciclo productivo produce un descenso -

en las condiciones de vida. 

Bl modelo de desarrollo asignado anteriormente he 

conducido a una estrllCtura regional •acrocefálica. Ésta 

ha : creado la forma espacial de la concentración económi

ca y, en buena medida, de le polarizaci6n social, donde 

las relaciones de dominaci6n se producen a nivel intra

rregiona.l e infraurbeno. 

El acceso diferenciado a la riqueza social, produc -

to del desarrollo desigual en las sociedades capitalistas 

dependientes se materializa en el acceso diferenciado de 

'viei6n defendida por parte de algunos grupos scnlogistRe 
que definen la crisis como producto de ln 111tonopohzac1ón" 
y consumo de los recursos n:.\ turales. 
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de la poblaci6n a la tierra urbana y loa aervicioe p~bli-

coa. 
Laa clasae afectadas por el·modelo eon segregadas a 

lae zonae más alejadas llamadas "colonias popuJ.aree". 

Lae contradicciones de clase encuentran su.expresi6n en 

la agreai6n cotidiana a las claeee urbanas depauperadas, 

en au expuJ.si6n a la periferia, en su confinamiento en 

ViViendae insalubres y nuestra indiferencia ante el caoe 

de los aervicioa".1 

Por consiguiente, aurge la necesidad de organizaci6n 

de lae claaea urbanas máe afectadas; l'llgunos te6ricos de~ 

conocen este proceso al considerar que lee clases está'.n 

determinadas por l~a constantes ideae burguesas y pequeft2 

burguesas por lo que eatfiÚ> imposibilitadas a llevar a ca
bo una verdadera lucha contra la clase en el poder~ 

Sin embargo, "Debido a lae contradicciones del capi

talismo tambi&n ee dan las de clase, surge el requeri- - -

miento b'eico; hacer frente al Estado y a la Burguesía". 
Loe movimientos urbanos que nacen bajo este contexto 

eon definidos comos 

' "Hacia el futuro que queremos". en.~ de noviembre de 

1985. p. 18 
•11er11err, MwooMl.lega a esta concluei6n. To- como punto de 
partida la asfinici6n marxista de clase en el poder por 
lo que pone en duda el potencial revolucionario •el pro
letariado. 

is.....i. ErHlf • Teoría Leninista de la Orsanizaci6n. Serie 

Popular Era. 1984. P. 13. 
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Kovilizaciones y luchas eocialee ••• desarrolla
das por aquellos aectores poplll.BJ'es que (ident! 
ficadoe a partir de carencias, problemas y de -
sigualdadee que viven en comdn con·sus respect! 
barrios y colonias) ee aoanifieetan ~ organizan 

frente al Estedo ••• para e\igir una eoluci6n a -
sue problemas inmediatos". 

Estos movimientos de lae clases dominadas en latino_ 

américa aparecen como acciones colectivas de amplios sec

tores de la pobla~i6n en torno a la defensa de sus ya e111-

caeae condiciones de vida, referidos en primera inetanciR 

al acceso del suelo urbano, la vivienda y los servicios 

pliblicoe. 

Por requerimientos te6ric°"'metodol6gicoe, analizamos 

los diferentes perí6dos del Movimiento Urbano Popular 

(MUP), esperando no caer en una mera deecripci6n cronoló

gica que llevaría a una exposici6n meramente estructura -

lista. 

Loe perí6dos a analizar se consideran por sexenio, 

eal vo en el correspondiente a ll!iguel de la· Madrid por dos 

sucesos que le dieron un viraje a loe movimientos urbsnoá 

loe sismos del . septiembre de 1985 y el proceso electoral 

tconstituído por la designacidn del· Ejecutivo,Diputados 

y Senadores) de 1966. 

· Antes de analizar los ~uP en el sexenio correspon 

diente es necesario describir las siguientes generalida 

1Fll'l'ara, X.v11r. Prieta Dle10. • "Hacia una caracterizaci6n de ,, .... ' 

olaee del KUP" en Estudios PolÍticoe. Octubre de 1965 a 

Marzo de 1986. P. 6. 
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deer 
La lucha de claeee urbana no conetituY'e un fen6meno

reciente, ee habla de ella desde los años veinte con una 

6ptica centrada en la lw:ha por la tenencia de la tierra, 

ee trata de movimientoe inquilinarioe que luchaban en 

contra de loe desaloJoe y de loe a~entoe de renta,exi 

giendo la congelaci6n de las mismas. 

La primera mitad de la dlcada presenci6 la aparici6n 

de nilmeroeos sindicatos de inquil:inoe en GuadalaJara, Ve

racruz, ~&xico y Puebla. A diferencia de •anuel Ram!rez 

Saíz, que considera estos movimientos como desarticulados 

y efímeros, Hartha Shteningart loe considera como movi 

mientos de presencia significativa. Lae luchas de loa 

años veinte se agot&ron a finales de la d'cada. 

En el posterior período comprendido de 1936 a 1968 

el mov1miento urbano se orge..niza en un contexto de acele

rada urbanizac16n, de concentraci6n de la poblaci6n y la 

e.mpliaci6n del proletariado urbano. 

La poblaci6n carente de medios de vida je relega a 

las zonas mtis deficitarias en tanto a condiciones de exi.!!. 

tencia. En estas zonas abundan las vecindades así como la 

ocupaci6n de tierras ejidales que el mismo Estado propi 

cío a trM1&s de líderes pertenecientes a organizaciones 

del PHI (CNOF,CAll!,CCI), de esta manera se maniataba la 

vePdadera organizaci6n del MUP 1 se garantizaba el siete

de control de los procesos populares. 
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"El. período de l.936-l.968 no ee cons.iderado como org~ 

niza~o e independiente para l.os llUP, se dierón brotes ai~ 

l.adoe que no l.ograron consolidarse, dominando el. Estado -
• l.ae re i vind icac ione e urbanas". 

Para al.gunos autores, l.oe períodos anterioree no son 

coneideradoe importantes ya que l.ae características que 

asume el. ~'.ovimianto Urbsno no l.o l.l.eva a un nivel de ver

dadero movimiento social. por parte de las el.asee urbanas 

expl.otadas. 

Para ll!anuel. Castel.l.s estas movil.izacinee no tienen 

definici6n de.MUP ya que por BU nivel. de movilizaci6n 

B6l.o l.ogra obtener ciertas reivindicaciones inmediatas 

que no tienen mayor influencia 1'uera de su á..'llbito l.imitn

do de acci6n. 

En tanto ldovimientos Social.e!! Urbanos (de ea -
rroll.adoB a partir de l.oB 70 s) eon aquell.os
movimientos que por BU grado de desarrol.lo y
su presencia pol.!tica, as! como los objetivos 
tranB1'ormadores y l.ae prácticas que impul.san
pueden al.tarar procesos implícitos en la l.6gi 
ca capitelista del desarrollo urbano que afee 
ta más directamente a loe sectores popul.aree~• 

4
1141.W• S.w, M. • El. Movimiento Urbano Popul.ar. Ed. Siglo XXI 

Mlxico. l.986. P.40-41. • 

• Slletelnlll't, MirtM. " Bl. Movimiento Social. Urbano ·en Latinoaml-

rica", en Revista V.exicana de Sociología. Vol IXLVI. Oc -

tubre-diciembre de 1984. P. lo8. 
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E1 MUP adquiere un papel decisivo a partir de las 

condiciones económicas, políticas y sociales de la d4cada 

de 1os 70• •· 

SEXENIO ECHEVERRISTA. 
Para 197ü, •lxico ya era 1.U1 pa!e con predominio urb~ 

no industria1 ~ habilndose producido el crecimiento en 

varias ciudades y gran crecimiento de 1as ya existentes. 

Se swoa a eete crecimiento e1 del desempleo "calcuJ.ado en 

35 por ciento de la PEA del D.P. , ascendiendo al 47.6 

por ciento en 1978"~ 
La causa de lae contradicciones de clase en la urbe 

no es !ort.U.ta,.eetá &nserta dentro de 1a crisis nacional 

que illlpide proveer las condiciones materiales urbanas 

que posibiliten la reproducción no e6lo del capital_, sino 

del i.ndividuo. 

En este sexenio se constituye la !ormaci6n de organ! 

zaciones independientee que luchan por el suelo, hacen -

!rente al d4!icit habitacional, carencia de in!raest~uo 

turae urbanas esenciales y falta de servicios mínimos. 

Las luchae del N.l1P de 1973-1976: 

Marcan una segunda etapa de crecimiento y 
expansi6n a lo largo y ancho del pa!s ••• se ve
rifica la ampliaci6n y consolidaci6n de las 
ya existentes ••• sobreealen princi.palmente 

8Eo 1980., 
del 54.1 

8
Ibid. P. 

•lxico ten!~ un predominio de poblaci6n urbana 
por ciento. 

112. 



-1111-

aque11se organizaciones que, surgidse de inva
siones de terrenos, desarro11an iniciativas 
propias de control territoria1, democracia de 
base a través de aeambleas y mecanismos de ges 
ti6~~ -

Entre lee condiciones del país que influyeron fuert~ 

mente en los Movimientos Urbanos se encuentra la lll\lllada 

apertura democrática dada por el reclamo de los diferen~ 

tes sectores de la sociedad, específicamente producto del 

conflicto estudiantil de 1968. Estos hechos imprimen al -

movimiento una orientaci6n diferente a la que había teni

do anteriormente lae organizacionea y luchas de colonos. 

Loe Movimientos Urbanos más importantes se realizn -

ron en el norte del país y Distrito ?ederal, como el caso 

de la invaei6n de terrenos en Chihuahua, organizada con -

independencia de loe organismos del PRI. En Nezahualcó 

yotl surge el movimiento restaurador de colonos (1969 

1973) para hacer resistencia a los fraudes cometidos por 

1'raccionadoree. ,.En esos años se crea el Prente Popular 

Independiente (FPI). 

En 1975, ia 1ir.i6n de colonoe de Santa María Iztscal

co e Iztapalaps emprenden una lucha formando el Campamen

to 2 de ~ctubre, siendo ~ate uno de loe focoe más activos 

y radicales del MUP en e1 Va1le de lf.éxico. 

i\i.ctu- PMro,NftllrroB. Crisis,C1sse. •• P. 135. 
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Para caracterizar la &poca echeverrista ea preciso 

derinir sus rasgos más esenciales "La ruptura inicial o 

progresiva con loe aparatos del PRI, escasa formaci6n 

ideol6gica de las bases, ausencia de coordinaci6n de laa 

luchas a nivel nacional, estr~tu.ra orgánica incipiente 

y permanencia de tormae ca~illistas de direcci6n ••• ".
8 

•A rinaJ.es de 1976 las luchas urbanas surren un re 

plisge,e6lo superado en un breve par,ntesie en el cambio 

presidencial"~ 
Sin embargo, a tinaJ.es del sexenio, la apertu.rR dem.!!. 

crdtica ya no se ejerce y se desconoce a los l.Íderes del 

MUP, así como la legitimidad de las organizaciones inde 

pendientes más beligerantes; "Así mismo, se utiliz6 la 

represi6n estatal selectiva contra loe movimien~oe más 
IO 

radic"1es y con un mayor. grado de combatividad", 

Un ejemplo de es•a represi6n es el incendio al Camp~ 

mento 2 de Octubre por dos veces consecutivas y el asesi

nato de seie poseeionarios en la Colonia Granja Sanitaria 

por lee pa%rullas de "Protecci6n Ciudadana" (sic) en Mon

terrey, lluevo Le6n. 

PERI()DO DE JOSE LOPEZ PORTILLO. 

Ante una política de impulso industrial, de desarro

llo del turiemo y remodelaci6n urbana que busca la obten-

ft....rru,,,._ M . • op. cit. P 50 

• .!!!, • P. 54 
1~,fl'wdro.Nawarml'.)risis,r.laee ••• P. 137 
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ci6n de l1llB ciudad más "eficiente" a costa del endeuda 

miento externo, sin invaciones ni fraccionamientos clan 

destinos. el Y.uP tiene que asumir una poeici6n no e6lo 

defensiva.1sino ofensiva. 

El proyecto urbano excluye a loa trabajadores que 

habitan en lae ciudades mexicanas, aUfriendo desalojos 

violentos e impidiendo el crecimiento de áreas urbanas de 

uso pO:Jular, incluso por medio de cercamientoe. 

"Estas acciones •renovadoras• y • eficientistas' del 

Estado han propiciado el desalojo de 25 mil familias de -

sus viviendne ••• y provocando respueetas de los sectores . " a.fect-:·doe". 

El per!odo lo~ezportillista tambí'n se caracteriz6 

por el embate contra el sindicalismo independiente y las 

corrientes democráticas. Por ello se intentó contrarree 

tar esta poeici6n con la creaci6n de organizaciones de 

tipo defensivo, como eon loe Prentea de Acci6n Popular 

( PAP) que se crean en Sa1 tillo, Puebla y Guadalajara. En 

el Valle de M'xico aparecen movimientos con agrupaciones 

amplias y se crean las colonias independientes. 

Lo que define a estas luchas no es el surgimiento de 

nuevos frente:: sino la b~squeda de formas alternativas 

1 
!e 

•r.o siemp:r:'e es han organizado los inquilinos deea1ojados 
ya que el gobierno ha contenido sus protestas con indemni 
zaciones irrisorias. -

ªMuchos de los cuales desaparecen rápidamente a causa de; 
la diallctica de su tradici6n de lucha,aorporativizaci6n 
estatal, paliativos gubernamentales, etc. 
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de organizaci6n y lucha, as! como lae divisiones que por 

esta raz6n se provocan. El crecimiento d•l MUP en esta 

:fase no es cuantitativo, pero busca aunar :fwirzar y man -

tenerlas pese a su adn d'bil eetructura. 

En 1980 se lleva a cabo el primer Encuentro Nacional 

de Colonias Populares y tiene cierta trascendencia para 

el llUP: •Bl raseo :fundA111erital de este all.o ee la articule

ci6n y agrupamiento entre loe movimientos, es decir, la 

organizaci6n de masas a nivel local y regional es! como 
. 11 

las instancias orgánicas independientes". 

Bl eneuentro lo convocaron cuatro Frentes; el de 

Durango, Comit' de Defensa Popular y la Uni&n de Colonias 

Populares (UCP) del Valle de M4xico se{ como el Frente de 

Monterrey. Loe ob~etivos eran intercambiar ideas y siste

mas de :formas de lucha, definir el papel del Estado fren

te al MUP. El evento culmin6 con la constituci6n provisi~ 

nal de la Cordinadora Nacional del Movimiento Urbano Pop~ 

lar• 

En 1982, se consolida la Coordinadora Única del Y.oV!, 
miento Urbano Popular ( CONAJIUP), y surge tembi'n un proc!. 

so de recoaposici6n de las distintas :fuerzae independien

tes. La CON.AJIUP se consolida en un contexto hist6tico 

donde la economía mexicana au:fre una de lee mde severas 

recesiones de los dltimoe años que inmiscuyen a todos loe 

~actores de la sociedad. 

op. cit. P.64 
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REGIMEN DE NIGl!BL DE LA MADRID. 

Al inicier el sexenio de Miguel de la Madrid el paíe 

ee encontraba eri una crisis prolongada de la dtfoa<Ll ante 

rior y de car,cter general. El aparente dinamismo que 

había dado la producci6n petrolera desapareci6 con la ca! 

da de loe precios del petr6leo en el mercado mundial. 

AeÍ mismo, el crecimiento de la deuda externa, la 

devaluaci6n de la moneda, la caida de importaciones y el 

recorte presupueetal,es~ecialmente en el rubro de "biene!! 

tar eocial", han tenido en la actualidad.repercusiones en 

las masas trabajadoras al reducir su poder adquisitivo. 

En loe primeros años de ejercicio del Poder Ejecuti

vo se plantea por parte del !.!UP, la unidad ante la in 

transigencia del Retado que reduce el poder de negocia 

ci6n. Pese a qu el MUP busca la unidad, eubeieten en su 

interior diferencias entre movimientos meramente reivin

dicativos, organizaciones estables y loe frentes amplios. 

El Movimtanto Urbano busca en este momento articu -

lar demandáe inmediatas con otras general.es, y las econ6-

micas con lee de corte político.Por otro lado, la lucha -

urbana empieza a tener alcance nacional, lae movilizacio

nes locales ee adhieren a un programa que se aplica en 

otros &mbitos del pe!s. 

Sin embargo, pese e lee alianzas entre todos les 

clases explotadas de la eociedad•no se logra desarrollar 

u.n proyecto nacional que tenga verdadero impacto político 

7 que plantee le toma del poder. 
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Esta Yisión se encuentra extrapolada en el seno de 

loe MUP, ya que algunas organizaciones plantean la parti

oipaoi6n electoral 7 otras rechasan eata prác.tica; la po-

1,mica provoca la escisión del llUP. Lo anterior se const~ 

ta en el IV Encuentro de Colonias Popul.arse: 

•ientrae la Uni6il de Colonias Populares, del Valle de 

Mlxico (UCP), habla no sólo de reiVindicacionee inmedia-

tas, sino de impulsar una formación ideológica de loe af1 

liados que lleve a la formación de un partido como forma 

de maduración de la organizaci6nª, la CONA~!UP, en cambio, 

se definió como una "coordinadora ampLia, democrática y 

llnitaria de organizaciones urbano-populares de lucha dir! 

gida a la acción, ea independiente de la burguesía y del 

Estado ••• (y) autónoma en relación a las organizaciones P2 
1!tica11°? 

En este sentido la UCP mostró rechazo a los acuerdos 

del encuentro y critic6 la posición antipartidista de la 

CONil!UP. 

Hasta 1984 al lilUP no logra articular una lucha de a~ 

cionea más amplias, aunque pretende avanzar en cuadros 

teóricos y tácticos frente a1 capitalismo; en este momen

to no se logra la unidad nacional por las diferentes co-

rrientee al. interior de loe moVimientoe, hecho que el Es

tado aprovecha para desarticularlos 7 debilitarlos en to

dos los sentidos. 

'). acuerdo a una apreciación leninista. 
11~., P• 170 
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3.2. SITUACION ACTUAL DEL MUP EN EL D,P, 

CONSECUENCIAS DEL SISMO, 
Por las caracter!sticas de·ios sismos del 19 y 20 de 

septiembre de 1985, el estudio del VUP, para ubicarlo en 
la situaci6n actual, se abordará a partir del momento en 

que coy11nturas favorables a la organizaci6n coordinada, -
dieron paso a una nuva fase dei MUP. 

El marco en el que se produce el sismo fue el de una 

crisis f1.llBJ1ciera del sistema mexicano. B~ gobierno de M! 
guel de la lladrid abandon6 la estategia expaneionieta e -

hizo un proyecto de reordenaci6n y ajuste de corte restri~ 
cionista, acorde a las sugerencias del PMI. 

En 1985 la pol!tica de ajuste entr6 en crisis. Ba es 

pieza a notar descontento por parte de los trabajadores -

del gobierno que son liquidados. Adquieren relevaneia las 

demandas relacionas con el abasto para el sector urbano -
popular: tortilla· subsidiada, deepensa, inetalaci6n del!. 

cherias 7 tiendas CONASUPO administradas por las OrganiZ!!, 
ciones Populares. 

Las condiciones econ6micas 7 pol!ticae del pa!s tu-
vieron una agudipaci6n mayo~ a partir del fen6meno s!smi

co. A consecuencia de tal fen6meno natural se 416 un c~ 

bio no s6lo en la ciudad, eino en el pa!s entero. 
•El terremoto del 19 da eeptiembre dej6 11n saldo-de 

nWDerosoa muertos 7 heridos, decenas de miles de damnifi

cados, deatrucci6n de 'ri.viendas y edificios; mostr6 tam--
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biln la ineptitud de un gobierno paralizado por la catás
M 

trofe ••• incapaz de movilizar recursos pl1blicos" 

Bl eiemo euscit6 de inmediato reacéiones colectivas 

desconocidas en la vida de la ciudad de Ml:itico, a partir 

de allí ee logr6 la organizac16n de barrios y colonias en 

tareas de rescate, fue una irrupci6n de fuerzas desconoc! 

das que cuestionaron la organizaci6n del Estado ante las 

emergencias dal pa!s. Cabe eeilalar q~ "esas energías no 

las cre6 el desastre, las fue generando la vida misma de 

la ~~dad y encontraron ahora posibilidad de manifestar-

se.!'. 
Las consecuencias sociales del fen6meno han sido de

terminadas en parte por las características del esquema -

de organizaci6n social vigente. As!, las estructuras ver

tica1es de juntas 'V9cina1es y jefes de manzana mostraron 

eu inoperancia en un momento de exigencia popular. 

La organizaci6n ciudadana es, en un primer momento, 

eepont!nea y no obedece a la conciencia de clase ni al n! 

,,.,1 de 111&duraci6n política de los movimientos urbanos. La 

acci6n eetuvo encaminada a una ayuda emergente y neceea-

ria·· al margen de las instituciones ;pl1blicae. Sin embargo, 

en muchas ocasiones se le ha querido definir a esta part! 

cipaci6n como producto de una sociedad en descontento, P2 
litizada y con capacidad para la toma de poder. 

14MHfH .Ed1mnlo. "Defienden su TI.vianda", en La Jornada. 
13/Il/1988. p. s.d 

~"La ciudad que queremos" en~· No. 94. Octubre, 1985. 
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•Lo que distingue a 1a vanguardia obrera de 1ae ma-

sas es e1 hecho de que ni a11n durante u.n período de ca1ma 

abandona e1 frente de la 1uch'.\ de c1ases ••• 1ucha en fon

dos de resistencia permanente", .. 

La organizaci6n no se define como una p1'ctica emoti 

..a-irraciona1, "es un momento justo de crista1izaci6n de 

experiencias y necesidades de años, de un sector exc1uído 

que decide no de1agar ya pasivamente su represePt~ci6n y 

condensa de go1pe sus exigencias y manera de eer"!' 

Despu's de1 momento inmediatista que caracteriz6 a1 

***m~, se da otro de bdsqueda de agrupaci6n co1ectiva; r!. 

surge entonces 1a sociedad civi1, no como un b1oqus homo

g~neo, sino heteroglneo en tanto a intereses y perspecti

vas. Sin embargo, busca 1a homogenizaci6n para hacer frea 

te al Estado y a la clase hegem6nica. 

A partir del sismo, 1a sociedad civi1 se condujo en 

un marco de acci6n ciudadana en oposici6n a las inetit..._ 

ciones. La socied.ad ciYi.1 es un ente dia14ctivo que se e!. 

p1ica en sus cambios econ6micoe y po1Íticos. Dentro de 

ella hay un segmento no reconocido oficia1mente porque no 

representa intereses y perspectivas de grupos dominantes, 

se trata de una organi111aci6n creada para defender nuevos 

derechos ciudadanos y que 1ucha por 1a tierra, 1a vienda 

y deversos proyectos socia1es. 

leyllllllllr, i..ut . Op. cit. P• 19 

~•,CarlDe,Entrada libre. p. 61. 
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Surgen entonces grupos de ciudadanos que se fortale

cen 7 que son parte de la sociedad civil, pero que no ne

cesariamente la constituyen en su tota1idad. Tienen rech!! 
Eo aJ. concepto de normal.1zaci6n manejado constantemente -

por l.a burocracia, por lo que crean instancias de lucha -
urbana ante la incapacidad del gobierno para dar soluci6n 

a· la •tragedia•. 

Deapuls del sismo, el gobierno no responde a la pet! 
ci6n de indemni.zaci6n, desconoce su compromiso y el de 

l.as institucionee encargadas como el Pondo Nacional de la 
Habitaci6.n Popular (POl'IHAPO) para la restituci6n de Vi.Vi

endae. 
Son ás de 50 11111 familias las que tuvieron que acel!. 

tar al.berguee, aunque el Banco Nacional. de Clbras y Servi

cios p'1blicoe (BANOBRAS) at'irmaba haber destinado recur-
soe por 400 mil millones de pesos para la reconstrucci6n • 

.Ante estos hechos, la lucha colectiva tiene que de-
jar eu espontane!emo para empezar a formar coop~rativae y 

organ:Lacionee de barrio, como es el caso de la Coordin&
nora ttnica de Damnifica.dos ( CUD) que agrupa variae unio-

nes 'nlcineles •. La CUD calcula que aglutina cerca de 30 
mU pereonaa orgsniEBdas en 25 uniones. Por otro lado, la 
CONAJIUP busca ta articulación regional y nacional. de per
manencia para la lucha urbana popular. 

Las fonnas que aEwne la lucha son diferentes moVili. 
zacionea, plantones, m!tines, la democratización de baee 

y la pr·eei6n al Estado para que sue demandas -reivindicat! 

vas sean atendidas. "Se quiere encontrar formas de repre-
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eentatiVidad ciudadana amplias y democráticas ••• la soci~ 
dad civil base de la democratizacidn"!ª 

Para estas organizaciones "la democracia es fandamea 
tal, el aprendisaje a la resistencia civil que se inicia 

en la defensa de la legalidad, ante la ilegalidad practi

cada desde las esferas de poder econdmico y político".!' 
Pwse a los aftnces de la organizaoi6n poplll.ar no se 

pl.antéa hasta este momento la asoensi6n al poder; aunque 
se da an marco de deslegitimizaci6n del gobierno, se cri

tican las estracturas autoritarias del Betedo y la polit! 
ca econ6mica sustentada hasta enton~es. 

Las necesidades urgentes son los problemas relacio~ 

dos con la reconstraccidn, la viviend~ la proteccidn del 
ingreso y generacidn de empleos. 

En este .espacio histdrico se modifican los esquemas 
tradicionales de organizacidn y, dada la evoluci6n de los 

acontecillientos, ea posible pre..,.,er ana posible polariza
oi6n de laa posiciones del Estado y el Jlt1P. Se deliaitan 

fuerzas hasta entonces desconocida• que modificaron la 

concepci6n de la Vida urbana • 

.. 
e.mito Glarfa ~ • "Repercusiones sociales y poli ti, ... 

·cas del sismo del 19 de Septiembre de 1985 en la ciudad 

de Mlxico". Revista de Estudios Latinoamericanos. Julio

diciemb~e de 1986 P. 18 
1811aftaVlll..can. op. cit. , P. 11 



EL MUP EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL. 

Las condicionee general.es del país han determinado 

en gran medida las contradic1onea de clase, agudizándose 

a partir de la coyuntll%'a del Eismo en 1985. La moviliza -

ci6n nacional tanto a&raria como urbana acompal'l6 a1 sexe

nio de Kigual de la Kadrid, prolongkdoaa en al actllal.. 

per!odo salinieta. 
Bl descontento de la política raduccionista y la 

aplicaci6n de proyectos que atentan contra la clase trab.!!. 

~adora (como el.PSE y al PECE), ha llevado a reafirDIBr 

las acciones organizativas por parte de la sociedad civil 

existiendo con ello wia p1.1gna con el Estad~ y la Burg,¡e -

sía; "entre 1985 y 1987 hubo en distinta" r"gione.s del 

pais 1160 movilizaciones masivas contra los fraudeE elec

torales en defensa de la voluntad popula:r~ 
• ll••fHfHIOH•, ••re• ... • •'"••• , ,,........ 118 
.• .,._,. ..... llCH d• fraude 1 toao da poloclot auolclpol11. 332 

• T- O 111aros ,Allco•· 1111 

• Aac1Du1 ~•ll1eroot.. • outorllellH ••P-taa. TI 

•ActH d• ouu• .. ci. civil. 'ª 
Fu1ote: Corre la Voz da OR PC •. 

ID 
La Jornada. 13/V/l.988. 
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La lucha ha tomado diferentes caminos ante un hecho 

unificado que produce descontento con las estructuras de

poder actua1es. Bn los .U.timos dos aiios ae ha demostrado 

que el MOP ya no se encuentra tan s6lo en la etapa de re

pliega, 7 peee a que muchos de ellos han sido corporatiV!, 

zados o reprimidos por el Betado~ sus respuestas se han -

tornado más generales y al mismo tiempo mantienen la ini

ciativa social y política. 

Por otro ledo, se sigue luchando por la unidad a tr~ 

vtfs de wiiones de vecinos, como la UCP que establece 

a1ianzas con otras organizaciones Urbano Poplll.ares. Plan

tea la participaci6n electoral y el repudio a las políti

cas econ6micas de aueteridad y, lo mi{s importante la ere~ 

ci6n de cuadros ideológicos pars··la participación políti-

ca. 

Así como la UCP del Valle de M5xico, la Asamblea de 

Barrioe,la Uni6n Puerza y Solidaridad y la CUD,entre o 

t~ae, han hecho planteamientos unificados en torno a vi -

Tienda, educaci6n,salud y democracia. A esta lucha se han 

unido en ocasiones aa~ciaciones cristianas que se solida

rizan como lo hicieron ver en el encuentro del Movimien • 

to Cristiano que plantea lo siguiente: "Bn la misma igle

sia qperemos que se renueve, se deslinde y desliga de eus 

ataduras contra la hegemonía capitalista y se comprometa 

con el pobre ••• con las organizaciones sociales y políti

cas ••• •.
11 

"como ea el caso de la CONAMUP en la colonia San ~iguel 
Teotongo de le delegación Iztapelapa cuando el 7 de febre 
ro de 1988, militantes del PHI agredieron a miembros de -
le coordinadora con piedras y armas de fuego. 

1~.a .iornAdP .• 13/V/1989. 
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En tanto que la COSAMUP definida como una coordinad~ 

ra amplia y democrática, planteaba haet~ entes del proce

so electoral de 1988 ester al margen en tanto e su parti

cipec i6n en la lucha electoral~ puesto que se definia con 

es*ructurae orgánicas propias. 

Las formes de organizaci6n del. :.mp han tenido otra -

connotaci6n a partir del. proceso electoral., ya que las o~ 

ganizaciones que ss habían mantenido al. margen de los e -

contecimientos políticos se insertan en la contienda ele~ 

toral.. 

El hecho que marcó esta participación, aparte de la 

ya desl.egitimizada estructura de poder. desde los sismos, 

fue la aparici6n de la Corriente Democrática surgida de 

la eecisi6n en el partido oficial. Dicha corriente plan -

tea un proyecto nacional. más democrático movilizando a 

1a~ bases para tiestuir a la clase qQe s~stenta el poder 

estatal.. 

Le Asamblea de Barrio.,"" y la CUD se unen al proyec.. 

to de lucha, al. igual. que otras organizaciones populares, 

exigiendo la pl:aneaci6n democrática que implique la igUS!, 

dad de derechos políticos en loa habitantes del Distrito 

Pederal. "La Asamblea de Barrios se define cardenieta y -

agrupa a ~s de 55 mil familias y 300 colonias"~1 

ªManifestado esto en el II Enduentro Nacional. llevado a 
cabo en Durango·en 1981. 

••s~gida en abril de 1987. 
11ea .. lero, 0101 · S.1i. La Jornada 30/Ilf/1989. 
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Estas scciones"colectivAs eon propuestas del prole -

tsriado en tanto que comparten una eitueci6n de desventa

~ª 7 pauperizaci6n de eus condiciones de vida. Sin emb!ll'

go, falte un avance mayor del llUP que no s6lo se coloque 

en una poeici6n negociadora, sino que cree cuadros m&e 

amplios de democracia; falta s6n un proceso maduro de 

concientizaci6n que eleves una verdadera poeici6n de· 

clase por parte de los integrantes del MUP. 
El moYimiento Urbano exige actualmente democracia 

desde la base, debe ser por tanto un conducto hacia la 

sociedad. "EL lllUP hoy no quiere foro para sus' problemas 

requiere de que eue propuestas se hagan gobierno ••• Por 

tanto a este gobienno se le deberá exigir eoluci6n a eue 

problemas ••• el lf.UP no s6lo deberá eetsr integrado por or

ganizaciones que luchan por vivienda y eervicioe ••• deberá 

estar integrado por movimientos estudiantiles, proleta 

rioa, ecologistas, etc" ~· 
En este sentido se forma ls eonvenci6n del Anahu.ac 

en donde ee encuentran más de 80 organizaciones soci~ea 

y civiles, es una instancia contra el corporativismo en 

favor de loe movim.ientoe sociales. 

Loa avances ea darán en la medida que ae inteere la 

verdadera organizaci6n de bese 7 en la lucha por la for -

maci6n de uns cl.lltura pol!tica participativa fuera de loe 

cuadros de dominaci6n. 

11 R11co~, llorcoe . • "Vivienda y debste,propuests Popular" 

La Jornnds. 7/11/1989. 
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Loe ll!UP l.anzan procl.ama11 a f'avor de una nueva 16g1ca 

participativa que construya ~ nueva 6ptica fuera del. 

of'icial.il!lmo del Eetado y que l!e tenga ~ prilctica 1'0lit!. 

ca def'inida. Bn este sentido la CONAMUP dec1Rr6 en lB COll 

memoraci6n del. quinto aniversario de l.oe eiemos,(~archa -

real.izada el. l.9 de septiembre de l.989) la aepiraci6n por 

constituir un pa!a gobernado por el puebl.o ejerci,ndo con 

~l.lo el. poder popular. 

Un cambio cual.itativo en l.a decl.erec16n de l.a 

CON.AJIUP es au v1ncul.aci6n en tanto a lucha con al.gunos 

parti4oa pol.Íticos, eetando en esa ocasi6n el. PRDl suar -
dando aún independencia orgánica, pol.ítica y democrática, 

hecho que anteriormente se encontraba f'uera de sus cua 

dros. 

El. llUP, coneti~U:Ído en l.a actual.idad por desemplea -

dos,subempleado11 y aealariedoe (obreros), manif'est6 en 

todo momento 11u repudio al. PECE, así como a l.a privatiza

ci6n y al. proyecto modernizador de Sal.inae de Gortari,que 

excl.uye de manera prilctica a loe sectores popul.RreE y ~or 

"dl.timo, al. rep~dio a l.oe golpes sindicales y organizacio

nes independientes. 

Prueba de l.o anterior son las constantes movilizacio

nes que se han dedo en 1989, sumilndoee a las demandas, el 

rechazo al.·fraude el.ectoral en el país, como las real.ize

sae por el CUD !'rente a Palacio de Gobierno, o l.as de la 

cor:AMtJp y l.a CPI ,La uPREZ frente al. Departamento del Die

tri to Federe.l. 
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3. 3, Vl:NCUIACION DE LAS C'RGANIZA·]l(l!:ES QUE con•ORMAN 

EL llUP CO!' OTRAS ORGM:IZACIONES ( sn·DICAT(IS I?l

DE"'E:IDI3l'<"?ES, PARTIDOS POLITICOS, ORG~.NIZACIO -

NBS C.AJIPESWAS; ETC.) 

La 1w:ha de c1ases urba'!'B be tomado diferentes mati

ces de acuerdo e1 tiempo y el espacio en el que ee he de.i 

sarro11ado. 

A partir de 1os años setentas e1 l!lUP busca una coor

dineci6n siatemátice para contrarrestar 1a vio1encia poli 

de1 Estado, en a1uei6n a 1oe sucesos po1íticos de 1968. 

En 1973 se integra e1 primer Frente Ppul.ar con una orga -

nizaci6n más amplia, 11amada Prente Popul.ar Independiente 

(PPI)~ 91 cua1 eg1utina no s61o co1onias popu1aras, sino 

tamb!&n sindicatos indenendientes. Ésto marca una signif!, 

caci6n para 1a articu1aci6n posterior de1 MUP con otras 

organizaciones de 1ucha. 

En un primer momento 1a Ti.ne ul.aci6n de1 l!lJP se 1ogra 

de ms.neE& re1ativa, Pese a que forma Prentes, B1oquee y -

Uniones popul.ares a6n existe una ausencia de coordinaci6n 

de 1uchas a nive1 naciona1. 

Pare-1976, 1a 1w:ba urbana se encamina a 1a vincul.

ci6n de sindicRtos independientes de tendencia democr~ti

ca como es e1 caso de 1os trabajadores electricisr,tae de 

1a Rep&b1ica W.exicana. As! mismo, hay movimientosurbanos 

•vinculado porsteriormente a 1a Uni6n de Co1oniae Popul.a
res de1 Va11e de Mlxico. 
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que cuentan desde sus inicios co11 la participaci6n de 

n&cleoB militantes de una clara definici6n político-ideo

lógica de izquierda y que encabezan la direcci6n de los 

movimiento.,_!4 

Ante la neceBidad del MUP de vincularse con otras 

organizaciones a nivel nacional se generan encuentros de 

una amplia cobertura (1980-1982), lo que constituye un 

avance cualitativo en la organizeci6n popular. 

En 1982, año de le coneolideci6n de la CONAMUP, se 

realizaron los primeros acercemisntoe entre la misma y 

otras coordinadoras sectoriales de masas, tales como la 

COordinadora Plan de Ayala (CNPA), representante de algu. 

nas organizaciones campesinas y la Coordinadora de Traba

jadores de la Educaci6n ( CENTE), incluso con el. obrero, 

Hecho significativo para l.e organizaci6n de lucha que ye 

no plantea s6l.o l.a demanda de vivienda y servicios urbe -

nos, sino l.a participaci6n democrática de le Soc~edad 

Civil. 

El. sentido de el.ase se incrementa en .el l!UP al. soli

darizarse con otras l.uchae democráticas y revolucionarias 

de otros países (Nicaragua, El. Salvador y Guatemal.a), BU!!; 

que loe movimientoe enratizan su car~cter independiente y 

exigen reconocimiento de sus organizaciones y val~dez de 

aua demandas. 

En este peri6do l.a CONAIWP se manifiesta al margen -
de l.os partidos políticos a diferencie de l.a uc;.• 

· Slletela11rt, M1rt•• • ~· 
•~n lgL2 s~ ?.lía con el PRT, posteriormente_con el partido 

obrero y actualr.1.ente con el. PRD, 



-101-

Haeta antee del proceeo electoral de 1988, varia• 

orgeni.zaciones popularee ee encontraban al 11111rgen de la 

lucha política ya que implicaba legitimar el poder del 

partido oficial. En la actual.idad la lucha electoral re 

presenta otra perspectiva, no ee lucha por hacer proseli

tiemo político, Bino por la democracia qua quiere conql.li! 

tar la Sociedad Civil. Se repudia el autoritariemo pol!t! 

co actU11l,aeí como la repreei6n. 

La CONAllUP plantea hasta antee de 1988 la necesidad 

de aantener "Relacione• de autonomía y respeto mutuo en -

tre los partidos democr&ticos de izquierda y el movimien

to de maeas ••• , el avance de la psrtici,aci6n política 

popular no se limita a la participaci6n electoral".11 

Act,ualmente se sigue planteando la autonomía :t'rente 

a los partidos, pero ahora se traduce a una vinculec1 6n -

en tanto a lucha, con la Corriente Democr,tica para una 

lucha unificada frente al Estado y Burguesía. •Es+~988 el 

lroP participa en una etapa de aecenso de movilizaciones 

sociales y políticas:•~ 
Bn este sentido le Aeamblea de Barrios se comprome -

ti6 no e6lo con le lucha de vivienda y empleo, sino aceP

tar el apoyo del Prente Democr&tico ~acionaJ., ahora PRD, 
rr 

para registrar e eus cendidatoe e diputadoe. En la con 

••11oc .. zua1, ,..,,. , Estudios,,, P !• • 
.. .....,. .. , Ylcfor. • •Este alfo el ll!tJP amarro ••• ll/IX/1.988 

P. 13 
17Declareci6n de la Asamblee de Barrios pdblicade en.~ 
1'.Torneda el 5/III/1988. P. 19 
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tienda electoral también participaron organizaciones de 

de la CUD, Uni6n de :Inquilinos de la Pencil, Peiá Morelos . 

'1 Cuartos de AZotea. 

En una &poca de crisis tan aguda, la unificaci6n de 

la l.ucha urbana y campesina ea coyuntural '1 necesaria. 

Por el.lo en la movilizaci6n del 19 de septiembre del. año 

en curso se plante6 la CCINAil!UP en sus cuadros de acci6n -

unificar el movimiento popUlar -a nivel. nacional. capaz de 

luchar por el poder estatal, es decir, la lucha se plan -

tea también a niveles políticos. 

De hecho el pro7ecto de unidad del 1IUP también fUe 

planteado por otras organizaciones, obrerae,campesinas y 

de partido. Por ejemplo el :\IUP ha tenido que vincu1arse 

al Movimiento Proletario :Independiente (MPI), el que le 

ha entregado apoyo material de diversa índole; camiones 

de Ruta 100, insta1aciones, pintura,mantae etc. 

Pese a que las vinculaciones buscan la unidad de 

la.lucha proletaria del país, existe gran li~itaci6n para 

lograr una efectiva coordinaci6n con otras organizaciones 

debido a eu constante desacuerdo y diferencia en sus res

pectivos c..iadros ideol6gicos. Por otro lado,el Estado 

aprovecha esta divisi6n de las organizaciones político.~ 

pu.lares para enfrentar y destru!rlas de manera aislada; 

los mecanismos han sido diversos, desde los paliativos 

hasta la repreei6n militar. 



3.4. LA ACTITUD DEL ESTADO PREl;TE AL llUP. 

El 111.val de consciencia política de ºloe Movimientos 

Orbanoe es variable, pueden expresar uniones espont4neas 

y efímeras pero tambi'n pueden alcanzar altos niveles da 

movilizaci6nºconvirtiendoea en verdaderas luchas sociale& 

Bl Estado· mexicano aetá al tanto de la magnitud y 

trascendencia de la lucha urbana. En un sentido estricto, 

·,;1 Estado tiene como eje el corporativismo; es un modelo 

de organizaci6n política que se articula con organizacio

nes que agrupan las demandas de la sociedad, este agrupa 

a las mismas a las filas del oficialismo, además mediati

za las demandas de las clases explotadas. 

Dentro del corporativismo entran los sectores urba -

nos, que no se les define como Movimientos.Urbanos, por 

su falta de visi6n y organizaci6n ante las ·estructuras de 

domineci6n, este sectór corporativizado no tiene eetructB 

ras organizadas, )ideales democráticos, ni actividades 

colectivas de participaci6n~ 
Esta sector urbano se encuentra dentro de las filia

les de la Confederaci6n Nacional de Organizaciones Popul.! 

res (CNOP) perteneciente al PRI, por ello "no se puede h.! 

blar de libre incorporaci6n de masas, sino de agrupamien

to o afiliaci6n clientista"~• 

... ctezu•a. Pe.ro. Eetudiaa ••• P. 31 

-,...,í'rwz s.iz. 11 • lllt. ca.t_. P. 42 
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B1 tipo de mov11izaci6n de éste sector ee genere a -

partir de 1oe cuadros de.la cultlll'a oficia1, en donde e1 

cewl.111ismo represente los intereses de maeae. No existe, 

por tanto, una organizeci6n de base (fomentada a partir~ 

de asambleas, diecueionee, movilizacionee),eino una 1mpo

sici6n de eetructurae definidas por e1 PRI. As! se este 

b1ece una relaci6n articu1ada entre estos grupos y sus 

respectivos 1!deres con e1 Estedo9 e1 cua1 1os use en 

campaña partidista. 

Puera de la eEtrategie corporativa, el Estado ha 

uti1izado diferentes formas de estancar la lucha urbana 

ae acuerdo a las condiciones políticas del pa!s. Relega 

ante todo las posiciones democráticas y negociadoras del 

MUP, busca instituciona1izar el proceso de lucha para le

gi timer con e1lo su poder de control y direcci6n del 

pa!s. 

El Estado ha ido cambiando las formas para mantener 

•1a estabilid&d aoci~ del país. A partir de ·loe ochentas 

ee crearon 1os Comitee de Manzana, Juntas teciiiales y Coa 

ee~os Consultivos, con e1 t!n de 1imitnr loe espacios de 

organizaci6n popular y dirigir 1ee demsndae por ln v!a 

oficial. 

Sin embargo, c11Bndo la organizaci6n sale de la vía -

reglamentada y no se logra cooptar al movimi6nto, ee uti

liza entonces la represi6n masiva y selectiva, con las 

torturae o asesinato e dirigentes de las coordinadoras 
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colocando así la lucha en la clandestinidad. 

Actualmente el Eetado mantiene \lll ~odelo político 

cuasiycorporntivo y represivo frente a loe MUP. Una de 

lee actitudes ofensivns ante la organizaci6n amplia y 

democr~tica ee la de "comprar" líderes manipulables. 

El Estado promueve al diVisionismo al interior 
de la organizaci6n urbano popular.Busca perma
nentemente deslegiti111Br la organizaci6n comu -
nitaria ••• si el movimiento rebasa límites to
lerables en Uª regi&·n o sector hace uso de -
la represiór... 

Desde 1984 el gobi~rno empez6 a calificar como deli

tos penales a \llla serie de acciones ligadas a la lucha 

popular dirigida en contra de la es~eculaci6n ilegal con 

el·suelo. Es así como el derecho es otro instrumento para 

coartar la organizaci6n y lucha popular. 

En los iSltimoe años se ha rechazado el populismo 

de los sexenios pasados y se han reducido los margenes de 

conseciones y atenci6n a demandas que crecen po~ la cri 

sis econ6mica. Por ello se ha intentado refuncionalizar 

la CKOP para controlar las moVilizaciones. 

Un nuevo elemento manejado por el Estado para media

tizar las· contradicciones de clase es la concertaci6n, 

base de la ret6rica salinista "El gobierno capitalino no 

desea entRblar relaciones violentas con loe Movimientos 

Sociales Urbanos ••• Aseguró Csmacho Solía, titular del 

IOMoctezuM P. Navana. ;risis,Clase... P. 35 
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DepartaJDento del Die tri to P'edereJ..·,. ofreci6 a las organi -

zacionee civiles llevar a cabo· un proceso de concertacióJ. 

El !:atado postula la concertflci6n mientras el :IWP no 

rebase lo institucional y su organizaci6n no ponga en po

~igrp la estructura de poder actual. Si esto sucede ejer

ce la v_iolencia. Ejemplo histórico es el caso de los des!_· 

lojos masivos en el Ajueco, "seis batallones de granada -

roe; elementos del Grupo Zorro, la polici!a montada feme

nil, bomberos y 400 trabajadoree de la Delegaci6n Tlalpan 

iniciaron el desalojo de miles de personas que habitaban 
11 

en Lomas del Seminario". 

Estos desalojos violentos han sido muy frecasntes en 

la present_e administraci6n. Por lo tanto, en taÍ marco 

represivo no se puede hablar de negociaci6n o concerta 

ci.Sn con el poder de Estado. Algunas de las acciones que 

la actual política estatal ha puesto atención para mante

ner la "estabilidad social" son las siguientes: 

l. P'ortalecer organos de masas del PRI. 

2. Hace uso de la plani:ficaci.Sn urbana como instru -

mento de reguJ.aci6n y dominación de masas hacien

dolos participes de los :foros de consulta popular 

que son una :falacia. 

). Tolerancia, alianza y complicidad con los enemigos 

del MUP. 

4. Incrementa el divisionismo entre ·las organizacio-

nee. 

~· 119 .. rH C1HwoaE. "No desea el gobierno capita1ino relaci.2, 

nea violentas con los movimientos social.es urbanos", 

~· en •1etropol:!. 13/r/1989 
11 

La .rornada. 5/IX/1988 
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5. Tácticas da desgasta, infilt~aci6n y enfrentamieE 

to. 

6. Control a travis de los aparatos represivos; ajé~ 

cito y policía. 

El papal del Es*ado "Benefactor" se ha reducida ante 

las condiciones actuales. Con su política modernizadora -

comprometida con el PMI, as incapaza de atender las deinan 

das da la clase explotada. 

El MUP por lo tanto, ha tenido que buscar acciones 

de la unidP..d para la lucha y poder he.car fro:nte a las 

estrategias del Estado, por lo cual. ha logrado en cier 

ta medida desarrollarse y consolidaree. 

Be claro que el MUP tiene que avanzar en la forma 

ci6n da cuadros prácticos, creas espacios da expresi6n 

democrática que no coercione el ~atado, lo que logrará 

s6lo a partir de la coordinaci6n extensi-.a con organiza 

cionee, e incluso partidos que luchen por W1 mismo f!n: 

Democratizar al pa!s con todas las implicaciones que la 

palabra y la acción sugieren. 



CAPITULO IV 

PARTICIPACICtJ DEL TRABAJADOR SOCIAL 

EN EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR 
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4.l ANTECEDENTES DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

Desde sus orígenes, el Trabajo Social ha estado li

gado al contexto hist6rico de la sociedad. Se ha hecho 

presente en el momento en que se agudizan las contradic

ciones de clase alcanzadas por el nivel de desarrollo de 

las fuerzas productivas, las relaciones de producci6ñ y 

las formas de dominaci6n establecidas. 

De esta manera, el Trabajo Social surge, junto con 

otras disciplinas, como agente mediatizador ante las 

constantes crisis originadas por la lucha de clases, que 

aparecen en el plano econ6mico, político y social, for-· 

mando parte de saberes prácticos que justifican al pro

pio sistema. 

Los orígenes epistemo16gicos del Trabajo Social se 

ubican en la Edad Media caracterizando al asistencialis

mo a trav~s de la caridad, la filantropía y la beneficen 

cia de las clases dominantes hacia las dominadas. 

Durante este período de transici6n de la socieda'd 

feudal a la precapitalista se produjeron movimientos mi

gratorios de grandes masas de campesinos hacia las ciud~ 

des, dond~ habrían de vender su fuerza de trabajo al ca

pital de los centros artesanales. Esta ooblaci6n oas6 a 

formar parte ee un gran ej~rcito de desempleados. 

Ante esta problematica, el sistema fue creando for+.= 

mas concretas de justificaci6n para contener a esta masa. 

Asi surge el asistencialismo. 
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Este asistencialismo encuentra su exnlicación 
hist6rica en dos hechos importantes; por un la 
do la ~poca de transición, que necesariamente
generaba problemas sociales; y por el otro, el 
predominio ejercido por la Iglesia durante la 
Edad Media, la cual se encargó de legitimar 
ciertas .formas de asistencia pública. Para es
ta época, la Iglesia Católica .fue el sost~n 
del r~gimen .feudal; según su doctrina, el Esta 
do tal y como estaba, era inamovible, toda vez 
que era producto de Dios.• 

As!, por intereses de la Iglesia se inicia el Tra-. 

bajo social ben~.fico-asistencial y por tanto las organi

zaciones se .fundan con principios y objetivos meramente 

cristianos como la paz, el amor, 1a igualdad, la caridad 

el desinter~s, la verd~d, la· raz6n, la justicia, etc. 

Es en este marco que se encuentran los precursores 

del Trabajo Social, entre los que estan Juan Luis Vives 

San Vicente de Paul, Benjam!n Thompson y Thomas Chal-

mers. 

La Revolución Industrial, ~ue acontece a .finales 

del siglo XVIII, trae consigo múltiples implicaciones 

sociales, la m!quina no sólo pretende una tecnolog!a 

ahorradora de mano de obra, sino que además crea probl~ 

mas de hacinamiento, vivienda, salud, desempleo, jorna

das excesivas de trabajo, bajos salarios, etc. 

Ante tal situación, las .formas de asistencia basa

dás en la caridad, beneficencia y .filantrop!a se vuel

ven inoperantes porque la trans·ici6n al capitalismo re-

'1orie, L1•0. .contribución a la Eoistemología del Traba 

jo Social. Buenos Aires, Argentina. Ed. Humanitas 1971 

pag. 54 
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queria nuevos aparatos estatales que sistematizaran y -

controlaran la asistencia social. 

Esa mutaci6n en los Pjes asistenci-ciles del Cll•ro -

al Bstado es la consecuencia l6gica de una mutaci6n en 

la propiedad territorial del clero a la burguesía. La 

influencia social del clero es ahora mínima en relación 

a la asistencia social estatal. 

De esta forma surgen diversas organizaciones que -

dan origen a la llamada Asistencia Social. Aparecen pr2 

gramas,entre los organismos que los desarrollan se en

cuentra la "Organizaci6n de la Caridad en Londres• en 

1869 y en los Estados Unidos, Clara Barton (1821-1912) 

organiza la "Cruz Roja Americana" que pone ~nfasis en 

programas de asistencia m~dico-social. 

En Estados Unidos, Charles Loring funda la "S:>cie

dad de Auxilio Infantil". En 1873 se inician las prime

ras actividades de capacitación de personal en asisten

c'ia social, pero es hasta 1899 que se crea en Amsterdam 

el primer Instituto de Formación para el Servicio So

cial. 

Estas organizaciones, tienen un ce.rActer nítidamen 

te positivista basado en la te<:>rias 'de SaJ.nt··simon, 

August Comte, John Stuart Mill y Herbert Spencer, quie

nes consideran que el hombre no cuenta sino como un me

dio para conseguir un orden social al cual este "adapt_2 

do". 

En este mismo contexto se ubica Robert O,ren, quien 
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trata de formar com~idades para mejorar el estilo de -

vida del obrero, pero no llega a vislumbrar las c·ausas 

de la desigualdad y la explotaci6n, 

Posteriormente, la burguesía inicia una serie de 

acciones que tienen por finalidad afianzar el capitali~ 

mo, para ello pone a 1a ciencia a su servicio que hasta 

entonces había estado en manos de la Iglesia. Los inven 

tos y descubrimientos contribuyeron·al desarrollo de 

las relaciones capita1istas. 

Por todo ei10, e1 asistencialismo pasa a una nueva 

fase, en la que alcanza su mayor grado de afinamiento a 

finales del siglo XIX, periodo en el cual logran las 

ciencias un mayor auge, principalmente las sociales. 

AÍgunas tesis de ese momento, formulaban la idea 

de que 1os Een6menos sociales se presentaban con cierta 

regularidad, y de alguna manera esto resultaba obvio. 

pues el origen era siempre de igual naturaleza. 

El '»rabajo Social por su parte, como agente media-

tizador que había surgido, se quedó en el plano ex te-

rior de dichos fenómenos, elaborando tipologías sin in-

cursionar en sus causas ni en sus relaciones internas. 

En este periodo los Estados Unidos, nue se afianz_2 

ban como el pais capitalista hegem6nico, promueven . el 

desarrollo del Trabajo Social. Este pretendía "encon-

~rar la verdad de los conflictos sociales a trav~s de 

su acción orientada báoicamente hacia los intereses suE 
1 

jetivos del individuo". 

·~p. 62 
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En estas condiciones aparece el "~abajo Social de 

Casos" impulsado por Mary Richmond en 1917. En él, sos

tiene la necesidad de individualizar la. asistencia, ad~ 

mAs de establecer determinadas etapas, mismas que son -

aspectos operativos de la medicina del momento. En este 

sentido tiene relevancia el diagnóstico y el tratamien

to. 

Posteriormente, con la crisis económica de 1929, 

que repercute en la estructura socio-económica de los 

Estados Unidos, el Trabajo social vuelve a tener un em

puje dada la nueva efervescencia de la lucha de clases. 

Con la depresi6n aumenta el ndmero de desempleados 

y subempleados, lo oue origina que la burguesía pdopte 

medidas tendientes a la creaci6n de nuevos servicios. 

Basándose en las políticas keynesianas, el Trabajador 

Social tiene una ?articipaci6n paternalista e indivi-

dual orientada al aspecto psicol6gico, '1Ue incluye nue

vos conceptos y criterios tomados del psicoanAlisis. 

?ara 1930, existe un gran interés por el estudio y 

trabajo con gr:u~os, cuyos orígenes son los grupos de la 

"Asociaci6n Cristiana de J6venes" y la "Asociación Pem~ 

nina", en 1906. Sl car!cter hasta entonces era meramen

te recreativo, pero Gisela ronopka le otorga un énfasis 

terapéutico, aiSn as!, no se analiza el cambio a nivel -

de las estructuras sociales y se considera que las con

tradicciones pueden superarse a través del cambio de 

los individuos en interacción grunal. 
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Bn el caso de Amlrica Latina, el Trabajo Social 

aparece de manera oficial en 1925 con la creaci6n de la 

primera escuela de Trabajo Social, "Dr. Alejandro del 

Rio" y cuatro años despuls, en 1929, con la escuela 

"Elvira Matte de Cruchega", ambas en Chile. 

Posteriormente, en 1933, se funda en Mlxico otra 

escuela de Trabajo Social y tres años más tarde en Vene

zuela. Todas ellas supeditando la enseñanza y la aplica

ci6n a las exigencias del Estado latinoamericano. 

Dur~te esta &poca nace la orientaci6n para-médica

que pretendía desarrollar un mejor tratamiento de las 

enfermedades, y la para-jurídica como intérprete de la -

l~gislaci6n imperante. 

En la postguerra, los Estados Unidos propugnan por 

una planeaci6n econ6mica y social que ·permitiera la acu

mulaci6n de capital para estabilizar al sistema como re.!! 

puesta al fracaso de la guerra fría y las guerras civi -

lea. 

De esta manera, dando la imágen ·de un Estado "bene

factor y prote,ctor• impulsa la creaci6n de nuevas escue

las de trabajo Social en América Latina; aportando nue -

vas teorías económicas de desarrollo y planeaci6n, pero 

sin ningdn compromiso ideol6gico hacia los movimientos 

pot!ticos y sociales. 

En ese momento, El Trabajo Social mantiene_un gran 

impulso a través de los mftodos· de caso, grupo y comuni

dad, este dltimo teniendo como antecedente inmediato la 
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formaci6n de la "Asociaci6n oara el 3studio y la Organi

zaci6n de l.a Comunidad" creada en 1946, en E:stados Uni

dos. 

En otros paises, el. Desarrol.lo de la Comunidad se -

inicia en la d~cada de los veinte, cuando la "Oficina e.e, 

lonial Británica" lleva a cabo programas educativos y de 

mejora ambiental en sus colonias de Asia y Africa. Prim~ 

ro, como concesiones ?ara mantener 1~ dominaci6n, y des

pú~s como medio de integr~ci6n; el Desarrollo de V: Com1! 

nidad se aplic6 en Birmania, Ceilán, Afganistan, Pakis

tan, Tail.andia, Pil.ipinas, Corea y la India, este dltimo 

impulsa un programa bajo la inspir?ci6n de Gandhi en 

1941. 

Con esta perspectiva, la Organización de la Comuni

dad era inherente a las áreas urb~as mientr~s que el D,!! 

sarrol.l.o de la Comunidad correspondía al "mundo subdesa

rrollado" y rural. 

En este sentido, los Estados Unidos tenian como ob

jetivos del. Desarroll.o de la Comunidad: a) absorber y 

neutral.izar el.malestar campesino y del.os pobladores 

suburbanos mediante su institucionalizaci6n y, b) preoa

rar a estos sectores para una masiva introducci6n a la 

sociedad de consumo. 

Así, mientras la oroblem!tica latinoamericana se 

agudiza por el modelo de desarrollo adoptado, basado en 

la sustituci6n de importaciones, surge el populismo como 

respuesta a las grnves contradicciones del capital.ismo -
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dependiente~ 

En este contexto, la Revoluci6n Cubana provoca un 

gran impacto en todo el continente, lo que hace que Es

tados Unidos implemente la ALPRO, Firmada en Agosto de 

1961 en Punta del Este, Uruguay. 

El programa tenia por objeto "atacar" los proble-

mas que presentaban los paises dependientes mediante la 

asistencia técnica, el apoyo Financiero y el despliegue 

ideol6gico, cultural y organi7.ativo; para llevarlo a CJ,! 

bo se tomaba como modelo a los paises "desarrol1ados". 

La serie de proyectos involucraba directamente al 

Trabajador Social como ~arte integrante d€ la ~olitica 

Y. planeaci6n del desarrollo de estos ~aise:•, en tanto 

que agente socio-politice suoeditado al sistema institE. 

cional dependiente, incorporando. su acci6n en el campo 

del liderazgo y dando una importancia Fundamental al 

oroceso de organizaci6n y Desarrollo de la Comunidad. 

De esta manera: 

••• desde las Naciones Unidas se va conEor
mando el concepto y el método del Desarrollo 
de la Comunidad, a partir del oroceso de Orgj,! 

•s1 populismo es llamado Por Gramsci "Cesarismo", el -
cual mediatiza la lucha a través de una conciliaci6n de 
ciases. 
81sn este sentido, Andr.·r-Egg considera f"!.Ue el desarro
llo es un aspecto singular del ,proceso general del cam
bio social y está ligado más bien a transPormaciones 
mentales y sociales que ñ Factores propiamente econ6mi

·cos o políticos. · 
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nización de la Comunidad y mediante el susten
to de teorias económicas sobre el desarrollo
y las técnicas de olanificación. Con el obje-· 
to de intervenir en lo local, y a partir de 
alli emprender la búsqueda del cambio social 
y el "despegue" de las economi?-s subdesarro-
lladas, especialmente rurales! 

En 1os a~os sesenta aparecen las versiones latinol! 

mericanas del Desarrollo Comunitario: Ricardo Pozas, 

Carlos Maria Campos Jiménez, Rubén Dario Utria, Herman 

.r:ruze, Carlos Acedo Mendo11a y Ezequiel Ander-Egg. ,_Este 

~ltimo definiendo al 8esarrollo de la Comunidad como 

• ••• un compl.eja::de procesos progresivos o sea un conju_!!. 

to de fases y etapas sucesivas, con una dirección dete.;: 

min'ada, destinadas e alcanzar una serie de objetivos o 

una ~eta prefijada"~ 
Para tal empresa, propone el siguiente esquema .de 

acci6n bajo el lema: "al mayor ritmo y al menor costo", 

I. Investignción Preliminar 
II. Diagnostico Preliminar 

III. Planific.~ción de la Acción Preliminar 
IV. Ejecución del Plan Preliminar 
v. Evaluación Pre1iminar 

VI. Investigación General 
VII. Diagnostico General 

VIII. Planificaci6n General 
IX. Ejecuci6n del Plan General 

X. Evaluación General 

·~ pag.91 
4 Alldlr-E11 , Ez ..... I . Desarrollo de le Comunidad. 

Buenos Aires, Argentina Ed. Humanitas 1981 
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Esta tendencia.se siguio presentando durante los si 

guientes Congresos realizados en San José de Costa· Rica 

(1961), Lima, Perú. (1965) y Caracas, Venezuela (1968). 

Por c·onsiguiente, los objetivos del Desarrollo de 

la Coll\Unidad plantean modificar las actitudes que actúan 

como freno al "desarro110• economice y socia1 a trav~s -

de "despertar" en el hombre la capacidad para resolver 

sus propios problemas y con ello elevar la propensión a 

trabajar e innovar. 

Es importante destacar que las cualidades que requ~ 

ria el Trabajador Social en ese momento, y ~ue siguen v,!. 

gentes en la actualidad, son: 

mística y vocación de servicio. 
convicción y confianza en que los hombres tienen 
capacidad para levantarse de su situaci6n. 
capacidad para vencer dificultades. 
don de gentes. 
madurez emocional e intelectual. 
habilidad para motivar. 
sentido comi1n. 

En América Latina, los Trabajadores Sociales incon~ 

formes con todo este complejo metodológico creado a raiz 

de la ALPRO, inician en el sur el Movimiento de Reconce.I?. 

tualizaci6n. 

Este movimiento intenta sunerar la teoría que supo

ne el concepto funcional de •marginalidad", que tenia 

por finalidad "mejorarM el sistema social con la inter-

vención de la población a través de un nroceso de "bie-

nestar". 
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Aqui tiene una gran trascendencia la Teoría de la 

Dependencia, que considera el nivel de desarrollo de 

los paises latinoamericanos como consecuencia del desa

rrollo de paises industrializados y 12 relaci6n de de-

pendencia de los primeros ante los segundos en todos 

los ámbitos de la vida social. 

Es decir •. los Trabajadores Sociales latinoamerica

nos rompen con "ic=. metodo1ogia tradicional ya oue se con 

sideraba como insul'iciente e incompleta, que dividía la 

realidad socio-política dando una visión superficial de 

la misma sin oermitir un análisis macrosocial. 

Entre los Eactores que contribuyen a la Reconcep-

tualizaci6n se encuentran: la necesidad de adecuar los 

métodos y técnicas a las necesidades hist6ricas, ool!ti 

cas y econ6micas de 1·ñ realidad latinoamericana, la ne

cesidad de redefinir la metodología del Trabajo .3ocial, 

y la reformulaci6n de los sistemas de enseñanza de las 

diferentes escuelas de Trabajo Social. 

En este sentido, ¡,- princioal c.-,.racteristica del 

Movimiento es la reformulaci6n metodol6gica, la cual 

tiene tres vertientes: a) el perfeccionamiento de la m,!l. 

todologia, b) la integraci6n de los diferentes métodos, 

y c) la creación de una nueva metodología. 

Dentro de la integraci6n' de los diferentes métodos 

destaca el Método Integr~do o Polivalente C!Ue es el uso 

simultáneo de los métodos tradicionales y que resulta -

ser una simjle revisi6n que intenta hace~ más efectiva 
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la particioaci6n del Trabaj?.dor Social dentro del siste

ma. Este método tuvo mucha difusi6n tanto en Venezuela -

como en Puerto Rico, su 9.ais de origen. 

En cuanto a la creaci6n de nueva metodolog!a desta

can varios métodos o modelos, entre los que se encuen-

tran: 

El Método ó Modelo Básico, nue propone cinco pun

tos dentro de la oarticipación del Trabajador Social: In 
vestigaci6n, Diagn6stico, Planificaci6n, Ejecuci6n y Ev~ 

luaci6n. 

Este modelo es similar al que plantea Gomezjara· .. en 

Tfcnicas del Desarrollo Comunitario, donde considera que 

el Desarrollo Comunitario es la .forma de ...... organizar -

independiente y democr!ticamente a los explotados de las 

comunidades rural y urbanas no para adaptar, incorporar 

o modernizarlas, según el modelo capitalista, sino para 

oponerlo y sacarlos de ese proceso, a través de la cr!t! 

ca y la acci6n cooperativa solidaria en favor del. cambio 

social radical"~ 
El Método o Modelo Unico, que olantea la transfo~ 

maci6n de las condiciones sociales existentes a trav~s -

de la acci6n recional y "Ue conduce a cuatro aspectos de 

la oarticioaci6n del Trabajador Social: 

Educaci6n Social 
Ynvestigaci6n Social 
Planificaci6n social 
Asistencia Social 

1 
O...ezJaro , Fra.cleco • Técnicas de Desarrollo Comunita-

.!:!2.:, Ed. Nueva Sociolog!a México, 1980 p. 13 
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Dentro de todo este contexto de creaci6n de nueva 

metodo1ogia destacan diversos métodos o modelos, entre 

los que se pueden citar los siguientes:· 

Modelo de Intervenci6n en la Realidad, de Boris 

Lima. 

Modelo de Investigaci6n-Intervenci6n, de Natalio 

J.:isnerm.an. 

- Modelo o Método del Deoartamento de Trabajo so

cial de la Universidad de Caldas (Manizales-Colombia). 

- Método de la Escuela de Servicio Social de la 

Universidad Cat6lica de Minas Gerais (Belo Horizonte

Brasil). 

Método de Práctica Social, de Nidia A. de Barros 

M6nica J. de Barros y Margarita Quezada de G., creado -

en Chile. 

- Propuesta Metodo16gica, de Moserrat Colomer im-

pulsada desde Esnaña. 

En 1967 aparece el Documento de AraxA y posterior

mente el de Teres6po1is, ambos aportando nuevos métodos 

como: Trabajo Social Societario, Trabajo Social Instit~ 

cional, Trabajo Social con Organizaciones y Trabajo So

cial Familiar. 

Ezequiel Ander-Egg, retomando algunos de estos mé

todos o modelos, plantea que la metodol6gia básica en.

Trabajo Social está configurada por la integrGci6n de 

cuatro componentes aue ~l 11.ama "estructura b~sica de 

procedimiento": 



Estudio-Diagn6stico 

Programación de Actividades 

Ejecución 

Eva1uaci6n 

Define la metodología como " ••• el conjunto de oper2_ 

ciones o actividades que, dentro de un oroceso pre-est,!! 

b1ecido, se realizan de una manera sis¡em!tica para con,g 

cer y actuar sobre 1.-, realidad social" , y as! plantea -

su Métodologia de la Militancia y del Compromiso que ma~ 

ca la práctica militante, el conocimiento de la realidad 

"desde dentro", (conocer con y oara el pueblo), el carás_ 

ter instrumental de las métodos y técnicas y el com?rom! 

so con el pueblo. 

Aunque reconoce que esta metodología está cbndicio

nada; " ••• lo ?rimero y mAs r~ci1 de constatar son los 

condicionamientos de tipo político ••• la aplicación de 

una metodología de acci6n social también está condicion~ 

da por lo institucional ••• por Último está el condicion~ 

miento personal, la posici6n del trab~.jador social'lf~·' 
Posteriormente Ma. Angélica Gallardo Clark, en base 

al Materialismo Dialéctico e Hist6rico,_propone el Mode

lo de Aproximaci~nes Sucesivas. Despu~s, Ma. del Carmen 

Mendoza plantea un modelo basado en la Teoría Materiali~ 

• A .. er-111 , Ezequ1•1 • Metodologia del Trabajo Social. 

::d. El Ateneo México, 1982 p. 15 

'~·p. 18 
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ta-Dialéctica del Conocimiento argumentando que " ••• es 

necesario obtener el conocimiento profundo de la reali-

dad (conocimiento racional), sistematizarlo y analizarlo 

(aproximaciones sucesivas), para p1anear en base a esto 

el desarrollo de accionc,s que coadyuven en la transform,!! 

ci6n de los tenómenos•~ 
En la mayoría de los modelos o métodos citados, se 

observa que la prog~amaci6n de actividades se relaciona 

con 1os aspectos de: 

Organiz.0 ción de Cooperativas 

Autoconstrucción de Viviendas 

Creación de Centros Sociales 

Crédito Agrícola y Extensión 

Educación para Adultos 

Salud Pública 

Analizando el Movimiento de Reconceptualizaci6n en 

su conjunto y con todos los modelos o métodos aportados 

por 1os diferentes autores, se encuentra cierto avance -

debido al cuestionamiento, a nivel ideológico, pol!tico 

y científico de las teorías Estructural-Puncionalistas -

en ~ue se basa la pr~ctica profesional; el rechazo a las 

posicionés teóricas tradicionalistas y el planteamiento 

de la necesidad de asumir lina uráctica en base a un an~

lisis cient1fico de la realidad. 

• M.,,osa, R.Ma. del Car•H •. Metodolog1a en Trabajo So-

~ copias fotost~ticas ENTS-UNAM México, 1978 u. 3 
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Sin embargo, p~se al avance mostrado, se observa -

tambi~n que existen algunas contradicciones. Se manejan 

superficialmente algunos conceptos y leyes generales 

del Materialismo, sin hacer un an~lisis serio y profun

do de los mismos y por ello no se supera el formalismo 

y el empirismo que se pretende cuestionar. 

Al mismo tiempo, la relaci6n teor!a-práctica es:. 

concebida mecánicamente, y a pesar de la importancia 

que se le pretende atribuir a la teor1a como guia de la 

acci6n, ~sta es desplazada por los datos empíricos vol

viendose 1a investig?.ci6n meramente descriptiva de la 

realidad. 

Sumado a esto, e1 Movimiento de Reconceptualiza-

ci6n pierde impulso a partir de los ai'los setenta cuan

do asumen el poder gobiernos militares en el Cono Sur, 

mismos que reprimen a los Trabajadores Sociales que il!; 

tentan continuar con ei movimiento. 

Al mismo tiempo, en otros paises, la Reconceptua

liz.aci6n es tomada como moda y por consiguiente no se 

entienden sus alcances y objetivos. Aún as!, de manera 

independiente surgen grupos y asociaciones que inten

tan dar un nuevo enfoque a la participaci6n del Traba

jador Social tomando como base la Educaci6n Popular. 
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4.2 DESARROLLO DE:L TRABAJO SOCIAL DE:NTRO DE: LA 

ORGANIZACION POPULAR EN AME:RIGA LATINA 

A lo largo de la historia de Am~rica Latina han 

existido nn1ltiples experiencias de organizaci6n popular 

desarrolladas tanto por los sectores intelectuales com~ 

prometidos como por los mismos cuadros avanzados de las 

organizaciones populares. 

Una primera experiencia, es la que realizó Augusto 

César Sandino durante los años veinte en Nicaragua, don 

de di6 gran importancia tanto a los aspectos educe.tivos 

como a la iucha militar. 

Después, José Carlos Mariategui, precursor y fund.l!_ 

dar de una corriente que interoret6 el marxismo desde 

una perspectiva latinoamericana, impuls6 y dcsarroll6 -

una gran cantidad de tareas organizativas y Eormativas. 

Posteriormente, con la implementación de ln ALPRO 

en el subcontinente y la incorooraci6n del Desarrollo 

de la Comunidad, se presentaron nuevos conceotog como 

"participaci6n~, "concientizaci6n", "desarrollo", etc. 

E:n este márco, la Iglesia se hace presente a tra-

vés de la "Teología del 0egarrollo", que planteaba pa

sar de una situaci6n de "subdesarrollo" a otra de "de

sarrollo". Aunque se implement6 toda una metodología , 

técnicas y recursos didActicos, el olanteamiento de 

Eondo era desarrollista, ya ~ue no cuestionaba al sis

tema y s6lo busacaba el "mejoramiento" de las clases -
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explotadas. 

A mediados de los años sesenta aparece la "Teoría 

de la Marginalidad", encuadrada en la Democracia Cris-

tiana Chilena, según la cual, "••• la sociedad est& di

vidida en oarticipante y marginal. La participante, que 

es minoria, contribuye •activamente• al proceso de des~ 

rrol.lo mientras que l• otra, mayoritaria, está. al. mar .... : 

gen de esta realidad"~ 
Esta corriente considera a los "marginados" como 

separados del proceso social, ya oue segiin ella, no g~ 

neran ni aportan al proceso de desarrollo y por tanto 

no reciben el mínimo de bienes y servicios. 

Al inicio de estos años, los sesenta, Paulo Frei

re desarroll6 en Brasil sus teorías pedagogicas de la 

liberaci6n. Sin embargo, éstas no son conocidas hasta 

su exilio en Chile durante el gobierno de Salvador 

Allende (1970-1973). 

Freire incorpora el anAlisis de las clases socia

les, poniendo especial énfasis en la necesidad de 

trascender el carActer pragmatico de la participaci6n 

propuesta por el Desarrollo de la Comunidad. 

De esta~ teorías, la concientizaci6n s610 se in-

terpret6 como algo meramente pedagogico y educativo 

dejando de lado el carácter político de la misma. 

•N1111es, H, Corlo• • Educar para Transformar, TransEor 

mar para educar. ·IMDEC Guadalajara, México 1985 p.38 
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Así, se consideraba que 1a concisntiz~ci6n, de man~ 

ra indeoendiente, oermitia SU?erar la conceoci6n tradi

cionalista de l,• educ2ci6n p0>pular. 1n ~étodo sostenia -

que, ante la conciencia "ingenua" o "magica" con que CO!!, 

taba el pueblo, era preciso impulsar un oroceso educati

vo para transformarla en conciencia 11crítica". Es decir, 

las masas oprimidas debían tomar conciencia de su situa

ción para luego "motivarse" a un;:\ acci6n transformadora. 

Posteriormente, un hecho ~ue repercuti6 en todo el 

continente y en es-:,ecial en las organi1r.ciones pooulares 

fue la aparición de los Documentos de Medellín, ~ue mar

can el inicio de la "Teologia de le Liber-ci6n" en 1968, 

Esta teoría no s61o era la exoresi6n de unñ corrien 

te dentro de l~ Iglesia ~ue intentaba romner con l~ con

ce~ci6n du~lista de la sociedad y de l? hist~ria, sino -

que era un aoorte de los cristianos o?.ra sunerar el en-

foque y la connot~ci6n exclusivamente Política del t~rmi 

no "liberación" nora a.-~r1e un sentido m~s inteqr¡\1 y di

nAmico. 

Estos nuevos ~~artes ubicnron en Cefinitva a muchos 

grunos ~ue venían desarrollando una acci6n nP.tamente ed~ 

cativa y oue ?Dr falta de ex,eriencia, mitific?ci6n e in 

terpretaci6n incorrecta del único método ~ue se conocía 

(Freire), habían crF.ñño un espacio entre las formulacio

nes te6ric~s y lñ prActica concreta. 

En el C?so de M~xico, adcmAs de estos dos hechos 

otro de enorme trascendP.ncia es el Movimiento del 68. El 



sector estudiantil y universitario así como el intelec-

tual se sumaron y comnrometieron con el trabajo oopular; 

se iniciaron exoeriGncias tanto en barrios pooulares co

mo en comunid~des c~mpesinas. El sector progresista de 

la Iglesia se sum6 también, de esta m?.nera r.umentaron 

los 9ruryos, instituciones, movimientos, congregaci~nes , 

etc., que dieron un gran impulso a l~s escuelas de capa

citación, grunos de a1Eabetizaci6n, cooperativas, organi 

zaci6n sindical. etc·. 

Los mismos educadores populares reconocieron ~ue la 

educación y l~ organización popular no eran orocesos de~ 

liqados sino que. por el contrario, estaban íntimamente 

relacion~dos. 

En esta perspectiva, la educrci6n popular presenta 

una alternativa opuesta al carácter de ciase de la educ~ 

ci6n bur1uesa. Por ello no basta con decir oue la educa

ción popular es un~ educación no escolari?.ada, ya que -

la educación burnuesa cumple sus funciones de reoroduc

ci6n del sistema por mecanismos extraescolares. 

En este sentido: 

••• el aoaráto escolar c~pitalista. como nar 
te del aoarAto ideológico destinado ?. garanti:: 
zar la reoroducci6n del sistema ca~italista , 
perpetuando lM división entre el t~?bajo ma~
nual y el trabajo intelectual, ejerce una fun
ción económica e ideológica oara la formación 
y selección de sus clases dirigentes, la cali
ficación de l '' fuerza de t·rabajo, l ~ tran.smi--



sión de la ideología burguesa y la reore~ión -
de la ideologia de las clases oopulares.'0 

Con la concenci6n ~ue se tuv6 de la éoncientizaci6n 

se había desligado la nr.~ctica educativa de l~ organiza~ 

tiva y politica. La razón de este desfase fue la convic

ción de que la concientizaci6n era un momento previo a 

la acción y que la labor educativa no formaba parte de -

la lucha de clases. 

Posteriormente se reconoció la "dimensión política" 

de la educación popular, articulando de est~ manera eXP!!, 

riencias educativas con el proceso de organi~aci6n y mo

vilización popular. 

El desarrollo posterior de exoeriencias en l?s que 

se vinculo la acción oolitica can el trabajo de educa-

ción popular, permitio vislu.~brar la oropia dinámica rle 

la lucha de clases, en el propio din~mismo de l?s accio

nes políticas de las organizaciones oo~ulares, donde se 

ubica la tarea de la educación popular. 

Un balance de estas exoeriencias, en b?se a la oro

pia pr~ctica, llevó. a concluir nue no es ~asible llevar 

a cabo ningún proceso de fortalecimiento de l' concien~ 

cia de Clase al margen de l~ acción oolitica de las ma

sas populares. 

10s10. 'reve Referencia a la Bducación Pooular en Am~
rica Latina. copias fotost!ticas. BNTS-UNAM M~xico,1985 

p.9 



En este sentido, toda•práctica de educación popular 

es educación política y por el contrario, no toda or!cti 

ca política constituye una práctica educativa en sentido 

estricto. La prActica política supone la idea de conduc

ci6n, de dirección de las luchas populares. Pero la prA~ · 

tica política no siempre considera la necesidad de par

tir de niveles de conciencia y de organización realmente 

existentes. 

Por lo tanto la educaci6n popular es una herramien

ta de lucha, es una actividad comolementaria al accionar 

político; ella no es caoaz. por si sola, de ser una Eor

ma de lucha oolítica. 

"La educación popular, al situarse en la organiza~ 

ci6n popular hace de la práctica de la organización, el 

princip:l objeto de análisis de rerlexión y de transEor

maci6n". 

Dentro de todo este contexto, el Trabajador Social 

latinoamericano ha participado dentro de la educaci6n y 

organización copular, aunque esto no se presenta clara-

mente en todos los países. 

Actualmente, los Trabajadores Sociales en América 

Latina, siguen dos vertientes en su oarticipaci6n; oor 

un lado, continúan desemoeñandose como mediatizadores 

11 
'*'lllr lfe•nque 8o1110. , ~ "Educación Popular 

en America Latina•, Rev. Tarea No. 16 Diciembre de 1986 

Asociación de Publicaciones ~ducativas TAREA Lima, Perd 

P• 17 
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desde las instituciones oEiciales; por otro, participan 

áctivamen.te en instituciones al terna ti vas que permitan 

el des~rro1lo del mismo en una oersoectiva más amplia y 

donde su aporte a las clases trabajadoras sea mayor. 

Entre esta últimas hay organizaciones. aunque no 

son las unicas, tales como: 

Fundaci6n "Casa del Trabajador"• Brasil. 

Centro de Educación Popular "Qhana•, Bolivia. 

CAM y CEDECO, Ecuador. 

ALTERNATIVA y TAREA, Perú. 

PRISA, Puerto Rico 

ECO, Chile 

IMDEC, México 

Los principales objetivos que se Plantean son: 

l) generar cambios a ni,,el de la conciencia, y 2) forta

lecer y enriquecer la vida organizrcional de las clases 

populares. Sin embargo, esta particioaci6n es escasa en 

relación a todo el contingente de Trabajadores Sociales 

que hay en el subcontinente, pues la~gran mayoría sigue 

participando dentro del Estado. 

Mención aparte merecen oaises como Cuba y Nicaragua 

donde -el Trabajador Social, a raiz de los movimientos 

sociales, políticos y económicos que se han presentado 

en ambos paises-, ha transformado su particioaci6n vine.!! 

lAndose directamente con las clases oopulares. 

En el caso esoec!fico de Nicaragua, a partir de 

i979, el Trabajador Social cuestionó tanto el origen co-



mo su quehacer profesional. Posteriormente se incorporó 

al proceso revolucionario a través de la Asociaci6n Nic~ 

ragtlense de Trabajadores Sociales "Mildred Abaunsa•, en 

la aue se plantea la necesidad de un nuevo oapel. 

En el momento actual, el Trabajador Social nicara

gtlense participa en sectores como: salud, vivienda, edB 

cación, conflictos laborales, bienestar y seguridad so

cial. Existe comunicaci6n tanto con el Estado como con 

las organizaciones populares, lo que ha permitida oue -

intervenga en la definición e implementaci6n de políti

cas sociales, de esta forma • ••• la participación popu

lar ••• tiene una expresión concreta a través de l? parti 

cipación de las distintas organizaciones del oueblo en -

las instancias de decisi6n y de dirección del pueblo• •
11 

• •s1 Trabajo Social en Nicaragua•. 

Rev. Acción Critica No. 18 Democracia, Vida Cotidiana y 

Movimientos sociales 

.Diciembre de 1985· 

CSLATS-ALAETS 

p. 8 

Lima, Perd 
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4o3 BVALUACIOR DE LA PARTICIPACION DEL TRABAJADOR 

SOCIAL EN LA ORGANIZACION DEL KOVIJlIEN1!0 
URBANO POPULAR 

Bl. pe~i1 de1 Traba3ador Social., hasta el momento , 

·ha eido como mediatizador entre el Betado 7 la clase t:l'!!, 

bajadora subordinando &eta a i(quel a travls de los pro

gramas socia1es de las instituciones gubernamentales 

creadas para tal fin. 

Eato tiene una ldgica evidente pues el Trabajo so

cial es un instl'UJ!lento del Estado para legitimarlo te

niendo por objeto desarrollar las potencialidades del 

ser humano, 7 su prop6sito fundamental es el de prevenir 

y contro1ar el comportamiento huma.no. 

As!, la participaci6n del Trabajador Social tiene -

un en:t'oque asietencialista• en base a loe objetivos que 

plantea la inetituci6n, considerando que la poblaci6n ea 

incapaz de pensar por eí llliema. 

En el caso del Desarrollo de ia Comunidad, donde se 

presenta la oreanizaci6n popular, atln prevalecen concep

ciones ~ue consideran que " ••• un verdadero cambio es un 

autlntico desarrollo humano 7 lete se dal"tf cuando pueda 

ser posible transformar h'1bitos, eliminar prejuicios, MJ?. 

dificar conductas y modos de seres que ee resisten a ha-

5 ED, •'xico, e1 setenta y cinco por ciento del Trabajo 
Sooie1 que se realiza tiene este eD1'oque. 
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cerlo, porque ellos mismos no han sido capaces de asumir 

su propia responsabilidad de ser conscientes de su situ.!_ 

ci6n y tener la audacia de trabajar y esperar otra mane

ra de Vida llllÍS humana y me di~"•rl 
Este tipo de participaci6n del Trabajador Social. >'.§. 

toma teorías funcionalistas que aceptan acriticamente la 

integracidn de la comunidad a un desarrollismo econ6mico 

del sistema y ·no plantean la necesidad de cambio en las 

estructuras sociales para conseguir de manera perdurable 

el bienestar colectivo. 

En Mlxico el Trabajador Social se encuentra desli!!!!; 

do del llllP y se niega a participar decididamente en act,!. 

vidades de organizaci6n y coordinaci6n para la moviliza

cidn popularJ todos ellos, factores determinantes en la 

conetruccidn de una cultura política participativa. 

Las escasas experiencias del Trabajador Social con 

el llllP se han dirigido al desarrollo de la responsabili

dad, solidaridad ·y participaci6n social a trsvls de una 

educaci6n social desligada del aspecto político del pa!& 

Se plantea la educacidn social encerrada en loe parifme

tros ideoldgicoe de la funci6n.de la organizacidn social 

y la de un P~ido Político, correspondiendo a iquella 

e1 papel asistencial. 

'ªAtu•ler,..r••ez, e......, •. "fil Desarrollo de Coanrldad" 

Rev. Trabajo Social !fo. 1 A8osto, 1983 BKTS-ONAll p44-45 
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As{ 1o demuestra tambi&n 1a participaci.Sn de1 Trab~ 

jador Socia1 posterior a 1os aiamoa de 1985 en la Ciudad 

da Kifzico, en que diversos grupos de Prt(cticae de Traba

jo Soéial de la Escuela Naciona1 (U1'All), ae vincularon -

con la pob1aci.Sn afectada a trav&a de las diferentes iD!, 
titucionea invo1ucradas realizando trtímites adminietrat! 

vos, canalizaci.Sn, asesoría 7 promoci.Sn, dejAndo de lado 

1a autentica organizaci.Sn popular. 

Eld.ste 1a diferencia cua1itativa entre el Trabajo 

Social vinculado al llUP en nuestro país y el realizado 

en otros países latinoamericanos como Nicaragua, CUba , 

Chile, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Pe:rú, Bolivia y 

Jll Salvador. 

La diferencia ee encuentra en que en estos países , 

1a participaci6n del Trabajador Socia1 retoma aspectos 

hiet6ricoa, realiza una prdctica profesiona1 al aplicar 

proyectos fundamentados en una teoría científica como el 

llateria1ismo Dialifctico e Hist.Srico, produce teoría con 

enlaces socio-políticos de sociedad política y sociedad 

civil, 7 coordina acciones de organizaci6n popular. 

Sin embargo, lo fundamenta1 de la diferencia radica 

en que, en estos países, se pretende la creaci6n de un -

sujeto hist.Srico, agente transformador de su realidad ; 

para lo cual. el pape1 del Trabajador Social se dirige a 

1a educaci.Sn socio-política 7 su perfil se forma a tra

Tls de un conocimiento mils ezacto de le realidad y sus 

procesos sociales. 
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Ell cambio, en •lnco ha tenido que ser un per1'il. 

adecuado a l.as necesidades e intereses de una clase en 

el. poder, 7 adn en casos de Yinculaci6n Traba~o Social.

lllJP• el. proceso de concientimaci6n del. propio Traba~ador 

Social es lento en rel.aci6n a l.a exigencia de satisfactl!, 
res social.es de l.a comunidad. 

Scfl.o a partir del. sisllO de l.98!;, por l.a ma.gni tud sJ!. 

oial. del desastre, el. Trabajador Social. participa mis a,g, 

ti..amente en l.a bdsqueda conjunta de mecanismos que sa..;c, 

tisfaaan demandas inmediatas de vi-.ri.enda, sal.ud, traba;!~ 

etc., no obstante al nivel. da orga.nizaci6n est4 l.imitado 

por el. :lmDediatismo de l.as necesidades social.es y por el. 

•encierre ideológico•, producto de l.a formaci6n educati

va, de la confusión social.-asistencial.. 
Pero l.a Yinculaci6n de central.es urbanas colllO l.a C.Q. 

llAlll!P, UPREZ, UCP, etc., con coordinadores regional.es 

del. •ovimiento Urbano Popular latinoamericano, mantiene 

l.a posibil.ida4 de· un OBlllbio de perfil. profesional pero -

no a travls del. cambio de pl.&nes de estudio (que obede

cen a la pol.ftica social. oficial.), sino de l.a conciencia 

de cl.aee que propician l.os acontecimientos hist~ricos. 
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5.1 CABACTERISTICAS DE LA COLONIA J!;UL\JES 

BUENA VISTA 

ASPECTOS PISICOS 

Para la ubicaci6n geo~ica de la coinunidad Para• 

jes Buenavista es necesario reconocer sus caracter!sti
cae ftsicae generales que, aunque no son las que dete:rmJ. 

nan directamente las condiciones de existencia de la po~ 
blacidn, si influyen en su vida social. 

Parajes Buenavista se encuentra situada en el. per!-· 
metro de la 4el.egaci6n Iztapal.ape. * (una de las iMs gran

des del Distrito Pederal) y est4 local.izada en una rell!

g16n llana desde la lpoca prehie0anica ya que ll.eg6 a 
fo:nnar parte del. lago de Texcoco. 

Es una colonia ubicada en una extensa 4rea llamada 

Buenavista. Col.inda al. SUr con cerros de mediana al.tura 

(zonas de relieve) que del.imitan la del.egaci6n, al. Oeste 
con l.aa colonias Reforma Pol.ttica y Pa1111itas, ademlla de 

algunas minas (de arena y grava) de Santa Cruz •e7ehual.

c;,, al Norte con la colonia Lo-e de Santa Cruz y al. Ba
te con la col.onia Tenorios 7 un basurero de desechos in

dustrial.es. 
su cl.illla es semi-seco, con dos períodos cortos de 

1.1.UTiaa aisl.ades, uno durante febrero y otro de jul.io a 

•Tiene una extenei6n de l.l.6 Jm. y pertenece a l.a r.ona 
Centro-Bate 4•1. Distrito Pederal.. 



agosto. El. tipo de suelo es de origen volc4nico 7 areno

so, la segunda característica de late i111pide la const:ruc 

ci6n de viviendas en tanto que la hwned~d tiende a toma; 

otro nivel de densidad¡ pierden con ello, firmeza los 

suelos, lo cual dificulta la solidez 7 seguridad de la 
const:rucci6n. 

La ventaja m!nima que ofrece este tipo de morfolo

g!a es el de proporcionar recursos materiales de origen 

'natural (piedr<. volcánica y arena) para la contrucci6n -

de las viviendas, mientras que las deevent~jae son m~lt! 

plees el suelo no permite el desarrollo de l.o. vegetaci61\ 

existen pocos drboles 7 las áreas verdee son nulRs. •sto 

repercute en la econom!a familiar ye. .,ue haca dif:!cil la 

cría de cualqt.lier tipo de ganado• y la poblaci6n tiene 

que recurrir e61o a aves de corral. 

Para~es Buenavista se funda aproximadamente en 1975 

como producto de l.os asentamientos irregulares que ha 

propiciado lR dinilaica del oapitaliemo dependiente. Re

ceptora de la migraci6n campo-ciudad, en la actualidad -

mantiene las mismas condiciones en cuanto a dotaci6n de 

servicios desde hace 14 e.i'J.oe~ carencia de drenaje, pavi

mentaci6n, agua potable, servicios mldicos (clínicas pd

b1icas):• comunicaci6n telef6nica (un solo tellfono) 7 

educaci6n primaria (una sola primr.ria). 

•A excepci6n de las cabras c~a constituci6n bio16gica 
la~ bace llllÍs resistentes. 

••Actualmente s6lo cuentan con un consultorio de la Pun 
daci6n ~exicana para la Planific~ci6n Pamiliar (MEXPAK -
A.C.) 
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Pese a que 1as-caracter!eticas f!sices de1 1118ar no 

son propicias para ser pob1ado, e1 pro1etariado se ha ~ 

visto en 1a necesidad de esteb1eceree ah!, donde 1as coa 

dicionee ataosf&ricas, ademiís, son deplorables en virtud 

de la contaminaci6n ml.crobio16gica originada por defeca

ci6n al aire libre, 1os tiraderos de basura de Santa 

CXUll 7 el -povo flotante producto de le .e:Etraccidn de ~ 

va 7 arena de 1a compañía minera "La Chatita•. 

ASPECTOS SOCIALES 

La formacidn de las co1on:l.as populares es consecue~ 

oia del desarro11o desigua1 de 1a sociedad capitalista , 

en donde 1a c1ase proletaria es relegada a 1a periferia 

de1 eentro de desarrollo econ&llli.co, pol!tioo, social e -

inc1uso cultura1. 

Parajes Buenavista se fo:nna como una al.ternativa de 

sobrevivsnoia para el oroleteriado por ser un espacio 

sin 1egis1aoi6n jur!dioa. En esas condiciones de vida , 

1os habitantes no cuentan con nin,gdn tipo de servicio pil 

b1ico; e1 agua tiene que ser pagada en tres llli.1 r cinco 

mi1 pesos por semana para que abastezca la pob1aci6n ca

da dos d!ae por semana. 

:sn estae. condiciones, el salario real de 1a pob1a

cidn PEA se contrae; as! llli.smo se afecta e1 ingreso de -

1os desemQ1eadoe y subem~leados. Tomendo en considera~ 

oi6n que el salario m!nimo es poco mds de nueve mil pe

sos diarios, e1 pago del servic.io privado del agua, as! 

como ei de transporte (pesaros) afectan SU econ!lmf& y& 
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deteriorada por el bajo inereso per c(pita de la pobla
ci6n. 

Po otro lado, es importante indagar en la Estructu
ra Poblaéioaal.. La Mayor parte de los pobladores son or! 
ginarioa de Oaxaca, Puebla 7 Voracna, aa! como de otras 

zonas del Distrito PedaZ!Bl. SU importancia radica en que 

dentro de la PBA, el 78 por ciento se encuentra en el 
sector terciario. 

Cabe se~a1ar que en cuanto a la salud no se cuenta 

con la infraestructura m!nima para la atenci6n de la po

blaci6n, por lo que se tiene que recurrir al consultorio 

de JIEXPAll. En cuanto a educaci6n, la escuela primaria ea 

inauriciente para satisfacer la demanda de ampliaci6n de 

la matr!cula escolar. Al carecer de medios para la educ~ 
ci6n media b~aica 7 media superior, la poblaci6n en edad 

de ingresar a estos niveles de educaci6n se ve obligada 
a traaladar11e a otros lU&ares, o bien, a desistir en eu 

intento ante el alto costo -en relaci6n al ingreso- para 

trasladares a loa planteles del ~ea metropolitana. 

Se registra un elevado !ndice de morbilidad, no s6-
lo in1'antil, sino en toda la comunidad, donde predominan 

la deenutrici6n 7 lee en1'ermedades infeccionas 7 parasi

tarias; aai mismo, las condiciones ambientales por falta 

de pavimentaci6n 7 drenaje han contribuido a esta etiOl.!!, 

g{a. 
Bn lo que respecta a la tenencia de la tierra, la 

colonia ha en1'rentado una serie de problemas desde su 



-·· 
formaci6n debido a que las tierras eran de origen ej14al 

J' se fueron fraccionando p·ulatinamente. Del mismo modo. 

por sus caracter!eticae morfol6gicee, el Departamento 

del Distrito Federal la ha deelarado como zona inhabita

bl•0 po lo que son constantes. loe intentos de desalojo • 
por parte de lee autoridades delegecionalee. 

En enero de 19880 la delegeci6n Xztanalapa mand6 

deetru!r al.gunae de las construcciones* argumentando que 

la zona eetabe accidentada0 adem;fe de declararla reeerP& 

ecol6gica. 

A partir de septiembre del al'loe en curso 0 el DDP 

por medio de la Comisi6n Coordinadora para el Desarrollo 

Rura1. empez6 a realizar notificaciones para evitar la -

conetrucci6n de lee viviendae 0 y nuevemente declara a P!! 
rajes Buenavieta como zona de reserve ecol6gica. 

Heeu1ta parad6jico que se limite la autocoetru.coi6n 

de Yivienda cuando la eet:i:uctura de las mie- es preca
ria; pocas son de material durable como tabique. techos 

de loza 7 0 ieoe de lozeta. En eu mayor!a, son de tabique 

con techos de cart6n o l.taina _de asbesto, sin trav'e ni 

caetil.1oa 7 piaoe de cemento o tierra. 
Sin eabargo 0 la contradico16n ma7or reside en que 

la concentaci6n econ4mica 7 pol!tica de la vida neciona1 

se encuentra en el centro de l& ciudad0 J' el Eetado se 

•AUnque el ndmero de conetzuocionee dest:i:uidae fue lidni-. f'l&eron afecta4aa de de 10 familias. 
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preocupa por consensar en la sociedad la deecentraliza
oidn poblaoionsl reduci&ndola a un simole desplezanti.ento 

ffeico, 11&11ifeatando su incapacidad pal"fl. la deecentrali

zacidn econdmica 7 administrativa, mediante le creacidn 

de tuentee de tr&ba3o 7 servicios sociales en el inte""""<· 
rior de la repdblica. 

Pinalmente, aunque ee dan notificaciones de deealo-

30, •1 Departamento no plantea en ninsdn momento la reu~ 

bicacidn de los miemos habitantes. 
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5.2 CARlCTERISTICAS DE LA ORGANIZACION POPULAR EN 

LA .. COLONIA PARAJES BUEN AVISTA 

Znicia1mente 111 co1orúa Parajee Bu.enavista se f'o3'1116: 

a travls de 1a venta i1ega1 de terrenos en 1n parte baja 

por f'raccionadoree c1andeetinoa. Posteriormente, como en 

muchas zonas de 1a ciudad, ee ree1izaron invaeiones por 

parte de diferentes ¡µupes, quienes ea apoderaron de 1a 

parte a1ta principa1mente, a pesar de la amenaza de 1a 

delegaci6n da no proporcionar1ae Dinsdn servicio. 

Los primeros intentos de orgarúzaci6n se dan a par

tir de 1a construcci6n de v!as de acceso, para permitir 

la entrada del servicio de agua por medio de camiones 

cieterna. Pero una vez satisfecha esta demanda decae 1a 

participaci6n de la poblaoi6n y se detiene el proceeo de 

organizaci6n. 

Bn eete primer momento, ante 1a amenaza de desalojo 

por parte de la delegaci6n Iztapalapa, la representaoi6n 

de 1a colonia la aeumen a1gunos fundadores de la misma. 

As!, la organ1zaci6n se presenta de manera f'ormal, a1 

conati tuiree lae All-bleae Genera1ea de Colonos en las 

que se tiene una clara tendencia of'icialista, realizando 

1os representaotej solamente trabajas •de tralllitaci6n ad

ministrativa. 
TiellpO despuls se obaeJrY& Jln& divisi6n en la pobla

oi6n, cnQ'O origen ea la nuJ.a relaoi6n de la or88Dizaci6n 

·con los verdaderos intereses de la colectividad, a1gunos 

habitantes optan por vincularse a otrae oreanizacionee -

como la CONAlllUP. 
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Así, ante 1oe conatentes desa1ojos a 1oe que se ha 

visto sujeta 1a co1onia Parajes Buenavista se fue conf'o_!: 

mando una coyuntura para 1a organizaci6n popu1ar en don

de 1a gente crea medios pera defenderse de 1as agresio

nes de1 Estado 7 1a "11rgues!a. 

La organizaci6n popu1ar busca 1a 1uche co1ectiva a 

partir de una identificaci6n de c1ase entre 1oe colonos, 

pese a esto, no eiempre esta organizeci6n constiene cua

dros preparados en t'cticas socio-políticas, de manera -

reiterativa se cae en pr'cticas populistas 7 eepontaneÍ.!! 

tae. 

Parajes Buenavieta ha estado inmersa en la dial4ct1, 

ca de la movilizaci6n popular; su lucha no ha ~ido cone

tante pero en ciertos momentos ha cobrado fuerza pera h~ 

cer frente a las acciones del poder. El proceso hi•t6ri

co de movilizaci6n es acorde al c~ntexto econ6mico, pol,! 

tico 7 social del país. 
Bata colonia no se ha11a ajena el contexto politico 

nacional. En 1as elecciones presidenciales del aaoe pes~ 

. do (1988), 1oe ·colonos de Parajes Buenavista participa

ron de alguna manera en la efervescencia pol!tico-e1eot.!!. 

· re.1; en cambio, ahora la .situaci6n de repliegue de estas 

fuer2as eocia1es en lucha afecta tambi&n a la colonia o!!, 

jeto de estudio. 
La organizao16n popular ha tenido doe forma.e de lu

cha en 1s colonia. Una a1 1ado de1 of1cia11smo, es deci~ 
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aliada al. PJlI, a e11a pertenece e1 sector urbano·popu1ar 

no contando con est:nicturas democrlÍticae propias, 7 se -

encuentra a1 margen de 1ae decieionee de1 partido¡ 1a º!: 

gani2aci6n se p1antea de acuerdo a un caudi11iemo ya ~ 

cr6nico en 1a actualidad. Lee mejores en 1a co1onia se -

1ae atribl17en a loe lideres loce1ee (Presidente de So1o

nia, Jefes de Manzana, etc.) nor se e61o geetoree en loe 

trtlmitee administrativos para hacer 11egar las demandas 

de 1a co1onia a las aa•er:ltl&dee delegacionalee. 

La a;ruda econ6mica 7 mat.,rial que recibe el sector 

urbano de 1e colonia, la paga al asistir a cua1quier ma

nifeetacidn del partido en el ~oder para legitimar su e.!!. 

tzuctura dominante. B1 nive1 de conciencia de este sec

tor no se ha desarrollado fuera de loe cuadroe ideoldgi

coe de la claee en el .Poder, la verdadera conciencia de 

clase proletaria 1a da directamente 1a acci6n democn(ti
ca. 

La otra forma de lucha, por servicios 7 regulari2a

ci6n de la tenencia de 1a tierra, ee ha reali2ado de ma

nera independiente al partido oficial y sus institucio-

nee. A esta forma de organi2aci6n pertenece el lllJP, ºº!! 
eiderado co110.parte de un proceso pol!tico de organi2a

ci6n de1110cr4tica 7 lucha indenendiente. 

La lucha de fuerte de1 llovimento Popular se ha d.! 

rigido contra loe deaa1o;toa, en donde inter<rienen la C0-

1'ÁJIUP ., 1.a UPBBZ. Ro oltataate, adn la fuena de la CONA-
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llUP en la colonia ~ ha 111Bntanido una estabilidad comba

tiva para lograr hacer Ull Prente amplio, la lucha edlo 

ea produce de manera aiie significativa en loe momentos 
de desalojo. 

La organizacidn popular independiente en Paraje• 

Buenavieta ea ha visto coartada tanto por la divieidn e~ 

tre la poblacidn, como por el hecho de que logrt( agluti

nar a una parte de la comuni.dad sdlo a travls de conce

sionea otorgadas por el Eatado. Sin embargo, la organiz~ 
cidn democr,tica propone canales para producir sus pro

pios mensajes, as! mismo, busca alternativas para dotar 

en primer lU881" de servicios p~blicos a la coll!UJlidad. 

Laa formaa de lucha empiezan dentro de un ámbito 1.5!, 

cal con una comunicacidn alternativas asambleas, juntas, 

c!rculos da estudio 7 boletines dirigidos a la comunidad 

en general. El trabajo popul.ar persigue el avance de las 

colonias en cuanto a organ1sac1dn de cobertura m4s am,-

plia, la vinculacidn con otras luchas no sdlo urbanas 

sin.o agrariae 7 la un;l.dad para poder conquistar lo que 

lee pe:rtenece como clase generadora de la produccidn y 

la riquesa aocial del pa!a. 
La organizacidn popul.ar busca tambi4n elevar el ni

vel de conciencia de la poblacidn. En este sentido la 02 
ftAllUP sostiene la necesidad de realizar un8 lucha cons

tante, que deje de ser espontilnea e interm:itente porque 

ello loe aebilita como organisacidn independiente. Bato 
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se ha hecho notorio en Parajes Buenavista. donde la lu -

cha popular se abandona conetantemente por parte del su

jeto bist6rico para iniciar un vaivén dialéctico de mo -

mentas co;runturalea álgidos 7 bajos en re1ac16n a su ne

cesidad aocio-bist6rica de transformación • 

. Actualmente, la COllAJIUP de Buenavista aglutina col.2 

nías como Lomas del Seminario, Lomas de Santa Cruz, Vi 

llacampa, Degollado 7 Parajes Buenavista, entre otras. 

Esta dltima ha tenido participación fuerte pero só

lo durante ciertos peri6dos por lo que se hace necesario 

realizar un trabajo de base que intente fortalecer los -

fondos de resistencia formados durante luchas anteriore~ 

El nivel de consciencia de la organizaci6n indepon

diente no tiene el nivel de clase proletaria porQue no 

ha existido una lucha continua 7 porque el desarrollo de 

consciencia de clase se ha prácticado en menor medida , 

por la teoría 7• en menor grado por el conocimiento práE. 

tico adouirido en la lucha urbano popular. 

La organizaci6n ... en la colonia se ha logrado básica

mente por reivindicaciones de tipo económico, pero a Pa.!: 

tir del pasado proceso electoral comienza a gestarse una 

in~uietud por. la participación política. Pese a que la 

CORAJIUP dec1ara mantenerse al margen·de las elecciones • 

ezige la democratización del país 7, por ello, en este 

proceso electoral tuvo una participación activa. 

En este momento. la Coordinadora se manifiesta en -
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contra del autoritarismo estatal y busca formas de lucha 

llllÍs avanzadas que no s61o cuetionen las 'estructuras de ~ 

poder, sino que se organice para su derrocamiento. 

Paltan adn serios avances del llUP en la colonia Pa

rajes Buenavieta, pero estos se propiciardn en la medida 

en que se aprovechen loe momentos coyunturales política

mente. Así mismo, en la medida en que ee incremente la -

capacidad de las organi•aciones para hacer oartícipe y 

conciente a la poblaci6n de la exigencia de un cambio e~ 

cial. La acci6n unitaria y coordinada de la sociedad ci

vil y los partidos propiciaran, en un primer momento• 

las condiciones de cambio social. 
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5.3 Al'IALISIS DE LA PRACTICA DEL TRABAJ.~L-:>R SOCIAL 

Elf LA COLONIA PARAJES BUBNAVISTA 

B1 Traba~o Social como una discip1ina práctica de -
1as ciencias sociales, éet' presente en 1a prob1emd:tioa 

urbana 7 :rura1. Pero esto no garetiza que su acci6n este 

sustentada por una teor!a 7 una meto~o1og!a acorde a 1as 
necesidades de 1a sociedad. 

La pnlctica de1 'l'rabajo Socia1 en 1a co1on1a Para

~·· Buenavista tiene dos esquemass •1 acadfmico y e1 ~ 
titucional. E1·. primero tiene como :tinal:Ldad brindar a1 -

alumno un proceso co.inoecitivo que 1e perm:Lta acumu1ar -· 

•xPerienciae a travfe de 1a prilct:Lca, v:Lncu1andoee con 

1a clase obrera en co-.uiidadee con carecter!et:Lcas eim1-

1aree. 
K1 segundo busca apl:Lcar políticas de bieneeta.. so

cia1 por parte de1 Bitado, que aediat:Lcen la 1uch& de 

clases, ademde de buscar le "integraci6n" a1 muido cap:L

ta1ieta. OreaniEa a la poblaci6n a part:Lr de 1oe eeq~•

IBllB linea1ee dados por las instituoionee pdb1:Lcae, impl~ 

.. entando UD8 ea1i:nictura jertlrquica 7 paternal:La1;a. 
B1 n1ve1,de vida de la poblaci6n se ha11a en rela

ci6n di.recta a1 monto de 1• r:LqueE& social percibida; de 

manera que el 'frabajador Soc1a1 estLC l:Lmitado en su qu

hacer pro:teaiona1 si se encuentra encerredo en e1 argu
~nto :Ldeo16g:Lco (que no nacid~· de una teoría cientf:t:L~ 
Ae 1o sooi&l. 



-1111-

Bate agente pol!tico-social ee encuentra ineerto en 

la p:nlotica de lae pol!tioae de bienest~r eocial ~ 

~ que no cuestionan la baee materia1 de la euperv,! 

vencia de una sociedad. B1 nivel de vida no lo den loe -

elemento• eupereetructuralee en e! miemoe, eino le posi

bilidad econdmioa de coneumirloe; e eh! el limite de la 

accidn de este Trabajador Social de inetitucidn guberna
mental.. 

La primera consideracidn, en torno el trebejo ecad! 

llico en la colonia, noe lleva a definir el trabajo reeli 

zedo como mero activismo, de acuerdo al ezufli~ie de lol 

programes y proyectos respectivos aplicados pera elevar 

el nivel.de vida de la ooblacidn. Si biln es cierto que 

ee trata de une. práctica escolar, esto no ~mplica que se 

tomen caminos r!gidoe ein fundamentacidn tedrica que li

llitan con ello el oeneamiento y la accidn social. 

La pnlctica escolar comenzd por le investigecidn 

buecendo acercarse al objeto de estudio. A pesar de eet~ 

el trabajo concluyd con una mera deecriocidn de le comu

nidad, lo que no permitid llegar e UDfl profundizacidn 

del estudio a fin de trensfo1'1118rlo para alcanzar niveles 

de bieneatar mls elevados. 

Este Trabajador Social acadlmico retome le comuni

dad como objeto de estudio y no plantea un cueetionamie~ 

to de condiciones sociales que llevar!an a convertirlo 

de objeto a sujeto de su historia. B1 caraícter acadlllioo 

de los planes de estudio impide una oermanencia del Tra-
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ba;jedor Social, Ée ·alli!l de loe requerimientoe cognosci

tivos de fste pera eu form&cidn profesional., 

Por otro lado, esta eituacicSn ee explica por el fU!! 
cioaamiento de una eetructura acadfmico-profeeional, dol! 

de el apare.to educativo estatal fo:nna cuadros t&cnicos -

de Trabajadores Sociales que absorbe el aparato eetata1 

de lee pclfticae dill bienestar socia1, ~l car«cter media

tiEedor 7 aeiatencial del ~rabajedor Social en las inst,i 

tuciones gubernamentales mantiene eu g&rmen en su forme

cidn acad&IU.ca. 

Bn el momento de le eplicacidn de programas con 8Ul!I 

respectivos pro7eotos de corte funcionelieta,.no ee tom6 

en cuenta le organ1Eaci6n popular fuera de lae estructu

raa del PJll, Un ~lisis de contenido de los principalee 

programe.e fundamenta la afirmacicSn anterior, 

PROGRA.llAS COH SUS RESPECTIVOS PROYECTOS 

BducacicSn.- _RegulariEecidn de niftos en edad pre-es 

colar en periodo -yacacional, feete;joe hietdricos 7 cívi 

coa, ense!'lanEa ~ organ1Eaci6n del uso del tiempo libre 

7 por .U.timo eeneibiliEación eobre la proble!Dlftice de -

ia comunidad, 
El!ltoa pro7ectoe ee dirigen unica 7 exclusivamente a 

la formeéidn eepiritua1 del modelo de hombre que impone 

una claae dominante a una sociedad, la ·educacidn en eete 

contexto, reproduce 181!1 formas 7 contenidos de una es

tructura ideol&gico-cultural. que pretende mantener lae 

relaciones 9roductivas existentes. Bn cuanto a la sensi-
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bilizaci6n no trasciende esa etapa de la comunicaci6n 

sin llegar a la acci6n directa de la coa¡unidad s>bre sus 
condiciones de existencia. 

Es decir, la aplioaoi6n de loe proyectos no plantea 

en ningdn momento una educaci6n alternativa y popular , 

que no s6lo sensibilice, sino que se concientice para la 

pr'ctica en colectividad. Aei mismo la implementeci6n de 

una cultura hist6rica y c!vica contribuye en gran medid~ 

a la aceptaci6n de los rlgi~enee pol!ticoe actualee ya -

que estos. son producto de le historia nacional "heroica" 

que legitima la estructura dominante. 

Asistencia Social.- Atenci6n a niños maltratados y 

asesoría legal. Este resulte un pr~grama inoperante por 

su contenido asistencial y su cobertura micro-social que 

no plantea la prictica en un ámbito trascendente, aplica 

una jera.rquizaci6n de aparentes "prioridades" desarro-· 

llando proyectos que no tienen una juetificaci6n social. 

Organizaoi6n Social.- Pomento a la organizaci_6n pa

ra la conetrucci&n de un Centro Social, definida la or~ 

nizaci&n a partir de activioadee comos volanteo y voceo. 

La falta de una viai6n mis profunda de lo que sigr>! 

fice el proceso de organizaci&n lleva en primer lugar a 

un error tedrico y como consecuencia e uno metodoldgico. 

Pasando al IUll!lisis de los programas del Centro de 

Desarrollo Integral de la Pamilia (DIP), aplicados por -

Trabajadores Sociales a :la Coamnidad Parajes Buenavista, · 

se ve la similitud con los acad~micos por lo que no di,. -
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f'ieren en f'orma ni en contenido. 

Actua1mente, exieten dos Trabajadores Socia1es en -

1a co1onia Parajes Buenavista 11amados "promotores", 

quienes ap1ican programas de asistencia educaciona1, .

aeietencia social. 7 organizaci6n social.. La pnlctica de 

1os mismos ee asietsncia1ieta, aunque e1 DIP tenga como 

objetivo inatituciona1 propiciar 1a participaci6n activa 

7 conciente de 1os habitantes en e1 proceso de autogee

ti6n. 

Pese a1 objetivo de1 DIP, se entiende como eutoges

ti6n e1 desarro11o de 1a comunidad con recUreos creados 

por 1a misma, adem4s de concebir1o como una incorpora-

ci6n a1 mundo "desarro11ado" 7 con e11o introducir1oe e1 

eequema de consumo de1 capi'llB1ismo. 

Participaci6n activa, conciente 7 1a...au•~seeti6n e~ 

mo ob~etivos de1 DIP mantienen una connotaci6n 11aJ7 dif'e

rente a su denotec16n te6rica 7 científ'ica. 

su signifzcado an un lllmbito instituciona1 trascien

de 1a mera aotaci6n signif'icante. La táctica po1Ítica en 

esta denomicaci6n ee c1ara• mostrar (pare 1agitimar una 

estructura de poder como damocnltica) a 1a sociedad ci

vi1, que ea of'recen programas de organizaci6n indepen

diente 7 en ocasiones "subversivos" a1 r&gimen. 

Sin embargo, por participaci6n activa entienden ac

tividades ~ea sin m4s f'und~entaci6n que e1 actiVi!, 

mo 7 ia noci6n da1 sentido comdn de "m0vi1idad". 

La concientizaci6n pasa p~r a1to 1a clnetituci6n -
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clasista de nuestra sociedad para presentar la "necesi

dad" de luchar contra lae enfermedades, ·el alcoholismo.•• 
la drogadicci6n, 1a desintegraci6n fBllliliar, etc., como 

disfunciones de una sociedad homoglnea, sin alc!lrlzar a 
percibir eus determinaciones econ&micas. 

La "toma de conciencia" cobra fuerza de une forma 

ideol6gica que oscurece la noci6n de una conciencia de 
clase nacida de determinaciones hist6rico-sociales. 

Por lil.tilll0 1 1a autogesti6n se confunde con lR util,! 

zaci6n da una fuerza de trabajo no retribuida mediante -
la realizaci6n de obres pdblicas a "beneficio de toda la 

comunidad•. La comunidad, en esas condiciones, no hace 

más que crear 1a infraestructura tlcnica que mediatizar.! 

su lucha de clase. No se entiende por "autogeeti6n" la 

capacidad de organizacidn, coordinaci6n t tranef ormacidn 

socia1 de la co1111U1idad mediante recursos no edlo jur!di

ca, sino socialmente auyos. 

Aqui entendemos la riqueza social que en tlrminoe • 

lega1es corresponde a la comunidad (y derechos constitu

oionalee), pero tambiln la riqueza social ~reducida por 

ella misma y que el actua~ eietema de explotac16n 1e ni~ 

ga en terminos leg: les.• 

La similitud de la tarla. del Trabajo Social con 

una organizaci6n pol!tica pone de manifiesto que 1a coa-

• Pilneese en el sistema acwaul.ati•o que, en tanto ri
queza social producida por la fuerza de trabajo, parten~ 
ce a la misma clase que la produce. 
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binacidn de 1a 1ucha 1egal. e i1egal. -en t&:Í'lllinoa ~orma 

1es-, toca 1os ca111pos de 1oe social. y 10 po1f tico sin 

caer en ll1nguna. contradicoidn, en tanto que, en ambos C.!!, 

sos, se responde a una necesidad hiatdrico-socia11 e1 

bienestar B'.>Cia1, producto de un orden transformado por 

1a sociedad. 

Bn este contexto e1 i'raba;lador Socia1 ea un pro~e

siona1 al. servicio de1 Estado, reoroduce 1a ideo1og!a de 

dom:l.nacidn. Se hab1a de un proceso de concientizacidn ~~ 

que con11eva errores tedrico-metodo1dgicoe y por 1o tan

.to a errores '!101:!ticoa. El. Trabajador Soci.al. se autodefJ. 

ne como promotor de1 proceso de desarro11o de 1a comuni

dad que identifica y ee~a1a 1as necesidades de 1a lllie111a; 

esto ea fa1so en 1a medida en que e1 Trabajador Socia1 

no decide cua1ea son 1aa neceeidea inmediatas, &1 ad1o 

deber1' coordinar ia accidn y proponer a1ternativaa. 

Bn reiterada.a ocasiones se confunde 1o asistencial. 

con 10 socia1, asf mamo se tlle•l.l;p 1o social. de 1o po1f 

tico a1 ar8Ulllentar que 1e prlctica profesiona1 ed1o . 

atiende necesidades eocie1ea. 

El Trabajador Socia1 no ee -eatra comprometido con 

1ae o1aees exp1otadas a1 prete.-,der ao1ucionar 1oa '!lrob1,!l. 

- por 1a v!a de1 Derecho y sin sa1ir de 1e.s po1!t1cae 

iDEtituciona1es. Por ejeap1o, 1.a comunidad objeto de es

tudio 1es pidio aoo70 para organizar una 1ucha en contra 

de 1oa intentos de deee1o;lo por parte del. Departamento • 
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1a respuesta a esta petici6n, fue la negativa del Traba

jador ~ocial a narticipar, argumentando.que su labor sd-

1o se reducia a enseaar actividades manuales. 

Ee neceeario aclarar que el compromiso del Trabaja

dor Socia1 con la comunidad nace de una necesidad histd

rica de emancipecidn del proletariado y a una pertenen

cia de clase, por parte del mismo agente eocio-político. 

La diferencia entre el_quehacer del Trabajador Socia1 

con otro prof eeional raaide en e1 canfcter coordinador 

de lucha socio-po1ítica y no a partir de elementos eubj~ 

tivos de vocacidn social y magnanimidad asistencial que 

reproduce estructuras paternalietas y limitan la accidn 

conciente del sujeto hist6rico. 
Lo anterior implica que el Trabajador Socia1 sin ~ 

conciencia de clese no ea capaz, en un momento de coyun

turas, de iniciar un trabajo de organizaci6n que haga 

frente al •atado, deeligaindose con •llo de su aubetratum 
bl{sico de las ciencias sociales. 'fal parece que el Tra~ 

jador Socia1 desconoce que toda organizacidn social es -

por definici6n.organizaci6n politice. 



CAPITULO VI 

ALTERNATIVAS Y PERSPECTIVAS 

DE LA PRAXIS DEL TRABAJO SOCIAL 

DENTRO DEL llOVIMENTO URBANO POPULAR 



6.1. NSCESIDAD DE PARTICIPACION DEL TRAJ3.4_,TADOR so·

CIAL Efi LA ORGAl'IZACION SOCIAL Y P("ILITI~.4. DEL 

MOVU IENTO URBJ..Nn POPULAR , 

Una '"'" q'IUI e1 espacio po1:1:tico se de~a de ver coao

un 4mbi to Datural. i/ o inlllutab1e, se supera 1a extrapola -

ci6n entre 1o social. 7 1o po1:1:tico. Bato 11e- a .... 

mostrar que toda orgenizaci6n aocilll. ea por definici6n -

po1{tica. 
Ac1arado 1o anterior se puede decir que 1a organiz~ 

ci6n ea entendida como un proceso social. que aurge por la 

necesidad de Wl& toma de conciencia y de expresar y comu

nicar plRnteamientos ideo16gicos de lucha. Tambi&n impli

ca poner en correspondencia las partee de un todo. 

La organizaci6n popular independiente busca la coop!. 

raci6n entre loe su~etos da la misas clase social. para B!, 
canzar ob~ativoa·comunee y obtener beneficios colectivos. 

Beta no se podral lograr si no se tiene un programa aduc

ti-wo que plantee 1a traneformaci6n da la sociedad capita-

11eta. 

Toaand.o en conaideraci6n que el Trabajo Social. ea 

encuentra inmerso en 1oe procesos social.ea ee hace necea~ 

ria eu participaci6n en la organizaci6n social 7 Pol:l:tica 

del Kovi.aiento Urbano Popular , a trav&a da una acci6n -

cient:l:fica que permita un ejercicio proteaional de trae

cendencia. 
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La práctica del 'l'rabaJador Socia1 ee inicia deede el 

aomento que hay una identi1'icaci6n de la problemtltica no 

e61o local. eino nacional., para ello ee neceaita una vi -

ei6n obJeti- de la realidad, éeta ee la proporcionan!. -
de algi.uia manera eu preperaci6n te6rica-metodol6gica. 

En la organizaci6n eocio-p~lítica del JIUP el 'rra.._ -
~ador Social participará como coordinador en lae accionee 

de lucha, as{ como propondré al terna ti vee ri elementoe para 

el a~ieie de la problenul'.tica social., éeto no implica 

que el Traba;lador Social tenga que determinar Jerarquías 

de tipo 1'uncionalista, ya que toda organizaci6n eocio-po

l{tica que baee eu tuerza de integraci6n en la Jerarquía 

110.•J•rcerá una auténtica democracia. 

Bn este sentido la propueeta de praxis tembién se ea 

camina a romper con una integraci6n de tipo Jerárquica, 

la organizaci6n ee impul.ea en ba.,. a la eonciencia e 1 

guaJ.dad· que no ea .-ral ni ;jur{dica1 eino econ6111ica, a pa¡: 

tir de all poeici6n de claeee explotadas. Bn dl. ti- inetll!! 
cia la coordinaci6n ¡ltuede plantearee rolando lae reepone~ 

bilidadee. 

La orgenizaai6n eocio-pol{tioa eetá contenida en un.
miltodo de origen 11ociol6gioa utiliEado por e1 Traba;lo So

cial, 11-do Desarrollo Coau.aitario, al cual. debe apl;L.. 

careele una connotaci6n di1'erente del en1'oque desarro 

lliata 7 adaptador. 
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Por lo que Desarrollo Comunitario es 1.111 trabajo de -

orientaci6n consciente de la comunidad• en donde se lu -

che no s6lo por reivindicaciones econ6mica~ sino por as -

pectos políticos. Donde lo político promueva el cambio a 

tz;sds de una acci6n cooperativa. 

Bl Wltodo que tenga un enfoque dialéctico./ apreciará

al. proceso no como 11eras etapas contrapuesta~ sino como 

aquellas que se complementan y en ocasiones se desarrm 

llan siaultáneamente. Bn Desarrollo Comunitario se con 

templan cuatro aspectos principales; La inveetigaci6n, la 

p1aneaci6q la ejecuci6n y la eval.uaci6n. 

La in"11stigeci6n deberá ser militante en el sentido

que desde este momento el Trabajador Social se siente cos 

prometido con la realidad , tiene que promover por lo t&!!, 

to una inveetigaci6n participativa en donde el sujeto i-

dentiCica las condiciones socio-econ6micas de su área. 

Eata ltapa puede seguir planteamientos de dilÍJ.ogo, 

discusi6n, reflexi6n y acci6n. En este momento la pobla

ci6n empieEa a participar en todo 1.111 proceso de aambio 

socio-político; ya que el proletariado descubre conoci. 

mientos que no poseía) awique parecieran informaciones •is 
ples. 

Bl. objetivo principal es que no s6lo el Trabajador 

Social como inYestigador análice la realidad objeto de e~ 

tudio, sino que tambiln el proletariado adqUiera le cap

cidad de participar en la problemitica comdn en donde in! 
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cie el camino hacia el peneamiento·.-cr! tic o. Por dJ. timo el 

Trabajador Social como investigador emplear~ la técnica -

de la observaci6n participante e iniciar con ello un pro

ceso. de identificaci6n con la clase llllle general a la que 

pertenece; el proletariado. 

Bn tanto a1 segundo ni"'81, que ee la p1aneaci6n, y -

qu.e coneiete en anticipar las actividades a realizar para 

el Desarrollo Coaunitario, tambi&n se encontr~ presente 

el sujeto histórico, ya que en tunci6n de sus problemas -

identificará tallbi&n 1ae prioridad••• En este sentido la 

plaaeaci6n no pueda ser autoritaria y por lo que,deede 

aqu! ee plantea la educaci6n política para que el indivi

duo p11eda expresar eu opini6n, cr!ticar, discutir, infor

marse de lae acc~onee futuras. 

La educaci6n eocio-po1Ítica a lo largo del proceso 

de Desarrollo Comllllitario deberá responder a1 contexto 

aocio-econ6aico del individuo con una viei6n no uti1ita -

rista,eino de cojv.ntura política. Esta dimenai6n ayuda á 

una futura acci6n transformadora. 

En lo que respecta a la ejecuci6n de programas, in -

dependiantemente de los aspectos que contengan, la pr.Íc -

tica de1 Trab~jador aocill1 ee vuelve concreta. En aeta m~ 

mento se plantea 1a organizaci6n a un nive1 lllllle eetructu

rado eocill1 y políticamente. Una praais auperticill1 -s61o-

1leTS a estaricare1 a"9.Ilce de la lucha de clases cuando ee 

considera que 'etpst.C expueF-ta a 1a ideología burguesa} 

~or lo que no ee capaz de organizarse de manera :indepen -

diente de las estructuras dé poder. 



Una posici6n crítica del Trabajo Social, considera -

que pese al poder ádeol6gicio de la burguesía, el indivi

duo como sujeto hist6~ico puede tomar consciencia de cla

se a partir de la acci6n cotidiana por loa intentos a or

ganizarse democráticamente. Liberandose paulatinamente •

del control de ideas para hacer frente a au problemática

socio-econ61Dica • 

Por lo. anterior la praxis del Trabajo Social eetará

encaminada a coordinar y orientar la organizaci6n socio -

,-' política del JIUP, mediante un trabajo de coordinaci6n que 

oriente lee tareas organizativas del Movimiento Urbano •. 

Bato se logrará a trav&a de una verdadera educaci6n popu

lar, presente en todo el proceso de organizaci6n, que ee 

estructure de manera coherente dentro de los programas. 

El Trabajador Social como coordinador, en sentido 

es~ricto, propicia la crítica con el !fn que eobrepaee el 

nivel de intutci6n y sentido comiSn en loe individuos. El~ 

vendo la concepci6n tradicional del mundo para transfoJ>

mar concientemente la realidad social• en eete sentido c!!_ 

mo lo afirma Gramaci "elaborar una filosofía de la praxis". 

La estructura organizativa dentro del lnJP puede plB!l; 

tearae por parte del Trabajador Social a partir des 

Asambleas, circul.os de estudio,formaci6n cooperativa 

coordinaci6n con loe dem&s movimientos urbanos o de otra

Índole, organizac16n de grupos de e4ucaci6n 7 por dltiao 

implementar proyectos de comunicaci6n alternativa, que ea 

política en el sentido que busca vincUlArse a otros nive-



- ltl:t-

lea. ~ comunicaci6n alternativa con recursos de la comu

nidad, desde la comunidad 7 para la comunidad que reCue:ri

Ge ~a organizaci6n socio-política de1 lllUP9 ~~blicando 

peri6dicos, revistas y exigiendo eepacioe en la radio. 

~n la organizaci6n de la poblaci6n.ee tendr' presedlt. 

la eeneibi1izaci6n 0 concientizaci6n y motivaci6n, no co

mo momentos descasado" sino a partir de 1111 trabajo dial&~ 
tico qw. permita avances en el KUP, en do·nde 1a sociedad

no e61o ana1iza~aino ee organiza para hacer política. 

En la coordi11aci6n 7 participaci6n e1 Trabajador 

Social. intentará llegar a la del&ctica interna de la con

ciencia de clase a través de acciones colectivas que or -

ganicen a la poblaci6n (vid. inCra. ). Tendr&, por lo tanto.1 

que inmiscuirse dentro del proceso organizativo del MUP -

7a no como ..,, simple in.,,.,stigador social, sino como euje -

to hist6rico, que con su escuerzo por adqu:Lrir.elemento&

te6rico-metodol6gicos podrá aportar elementos de la teo -

·ría política para la o1'galdzaci6n popular. 

Se debe impulsar una lucha no s61o negociador~ sino

política que implica una lucha constante.1 buscando: 

ACCIOl'I -------EXPERIENCIA ----comIENCIA 

Se pasa de mañera dial4ctica y no· l!nesl de la concieneia 

da clase proletaria a la conciencia política por medio da 

la organizaci6n de base. 

B1 trabajador Social propone una lucha activa en al 

lWP cuando al.canza una viei6n máe ob;jativa da le realidad. 

Ae:C1 toda lucha de .claeee se convierte en lucha política. 



ll .U. timo nivel podría decirse que e11 la evalunci6n, 

•in emb.rgo, como ee •eñala anterioraente, 1aa etapa• no

•• contraponen. Por el.1o1 l.a eva1uaci6n ee inicia de11de la 

prilct:Lca ai.11111&, no ea wi aspecto acaballo_,, por •1 contrario1 
a11 preeenta constantemente. 

La eTill.uac:L6n no 11610 se comprueba por el grado en -

que se cuaplan 1oa ob~etivoa 7 .. tae, eino por el ni'991 

lle 4iá'l.ogo 7 ret1exi6n de 1& comunidad en eata etapa.BY!!, 

1uar e11 autocr::Ctica para e1 avance del MUP. 
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6. 2 0 · CRBACION DE UJIA CULTORA POLITIC.l PARTICIPATIVA 

BN EL •OVI•IGNTO URBANO POPOL.AR DBL DISTRITO 

PEDBRAL. 

La praJ<ie del Trabajo Social puede orientarse a la -
t'oraaci6n de una cultura política participativa dentro 

de la orgarü.eaci6n soci~política del lftJP. 

Si bien es cierto qllB la clase hegemónica designa 

la• t'orma• de dominaci6n 7 direcci6n ideol6gica qllB ejer

cen lo• aparato• ideol6gicos del B•tado sobre la sociedad, 

tambiln ea cierto qll8 a travls de una lucha política, 

ideol6gica y cultural se puede avanzar al coneenso d• una 
nueva co~epci6n del hoabre 7 la sociedad. 

La cultura .. ot'icial ea el acw.rdo• y legitimaci6n que 
da la sociedad civil (conjunto de organi .. os privados; t'~ 

lllilia, igleeia, sindicatos, medios de comllllicaci6n) a lae 
concepcionea, normaa y valorea del diacurso te6rico-prác

ti~o de una clase determinada. Se traza entonce• de cam -

biar no s&lo te6rica,ieino practicamente la viai6n t'alogot, 
céntrica. 

Para que el Trabajador Social pll8da transmitir una -
·cultura política participativa dentro da la organizaci6n 

popular, •• llac• necesario qllB el mismo Traba~ador Social 
adqui•~ una conciencia de claee y qll8 comprenda su pa -

pel hist6rico para elaborar cun~untamente con las claees-

'*llamado por Gramsci, consenso. 
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un nuevo proyecto de sociedad, con una cultura no etíca, 

sino política. La consciencia la adquirira e1 Trabajador 

Social en la medida nue tenga una práctica más comprome

tida con la clase explotada, así mismo, una acci6n más 

científica. 

En cuanto a la educaci6n popular se tendrá oue ene_!! 

minar a la formación de una cultura con una 6ptica so 

cia1 y política que reafirme las estructuras de organiz.!!; 

ci6n interna del Movimiento Urbano, pasando del plantea

miento real al posib1e. 

El Trabajador Social debe conceptualizar a la cult:!:!: 

ra política como un elemento para la participaci6n cole.E. 

tiva, en donde exista el análisis dialéctico con expect_!!; 

tivas a una planeación de tipo participativo y democrá

tico, en donde las clases explotadas se integren no sólo 

a 1a lucha de las reivindicaciones, sino por la d·--: toma 

de decisiones y de poder. 

La participación social y política que logre una 

nueva cultura política tiene que considerar las diversas 

manifestaciones de cultura urbana,tendrá que ser amplia, 

pero principalmente con un avance en la consciencia de -

clase "para sí". 

Actualmente por la efervesencia que han tenido los 

MUP existe la posibilidad de que el Trabajo Social con -

forme una práctica cultural diferente al estereotipo ma

ne.jedo has;ta ahora. El mismo MIJP lo presenta a través de 

su lucha alternativas de cultura política, han logra 



do avances en tanto su organizaci6n; se empieza así a r~ 

conocer l.a comunidad como un espacio de l.ucha pol.ítica y 

no meramente geográfico. Esta coyuntura tiene que aprov~ 

char el. Trabajo Socia1 par.a impul.sar y apoyar a trav~s 

de l.a conducta po1Ítica nuevas acepciones para definir _ 

l.a estructura de poder. 

No se trata sol.amente de anal.izar la cultura po1ít!, 

ca, sino de crear una cuitura política democrática que -

sea capaz de reponder a l.a problemática social. de 1a cl.!!; 

se explotada, ubicada, en l.as colonias ll.amadas "popul.a -

res". 

Desmitificar el ámbito. político por parte del Tra
bajo Social. impl.ica impu1sar una organizaci6n del. llUP 
mAs avanzada y, por lo tanto consoiidar identidades co -

l.ectivas que tengan otra connotaci6n a l.a comunidades r.!.. 

l.igiosas con un marco ·6tico no social ni pol.ítico. Es e!! 

tonces que l.a cuitura pol.ítica participativa al.imenta no 

s6lo un realismo, sino a una posibilidad pol.itica que 

l.l.eve a el.evar el. nivel. de vida de la comunídad en todos 

los sentidos. 

Es necesario seiialar l.a necesidad de una prepara 

ci6n teórico-práctica, que permita al Trabajo Social., y 

a todas l.as ciencias soci•<l.es, fomentar l.a seiial.ada cul.

tura po1Ítica que cuestione al. Estado de lo contrario S.!, 

ra mera idiosincracia. 

La J.ucha por una nueva concepción de l.a sociedad 

tiene que rechazar el. autoritarismo, l.a violencia pol.ít~ 

ca estatal hacia l~ organizaci6n independiente y en gen_!. 
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ral. poner no e6lo en tela de ~uicio la estructura de po

der J eino combatirla. Éeto ea lograr.¡'" en la medida <¡WI ea 

incursione. una lucha unificada con cartlcter de amplio y 

democritico. 

La crieia política en la ciudad <¡ue ha generado una 

deelegitimizeci6n del poder en M4xico, ea una apertura no 

a~lo para la sociedadJBino para el Trabajo Social., ya que 

podnf: impulsar la cultura política democr&tic'!1porque la 

antigua cultura ea menos hegem&nica a.partir de los sie-

aoe y del reciente proceso electoral. Aunque la aepiraci6n 

al. cB111bio e6lo unifi<¡uA en abstracto al. país, por<¡ue en -

cada grupo la idea de cambio es diferente. Hay un hecho -

de la cultura política actual., y ee.<¡ue todas quieren un 

cambio democrtltico y participativo. 
Si la democracia en r.4xico ae ha .....,lto un reclamo~ 

político y ai!n un recurso de poder, surge la necesidad de 

una participaci6n prtlctica del Trabajo Social. <¡ue mantie-. 

ne. el aubatratum b&eico; trabajar al. lado de lae claeee -

explotadae. La pr&ctica no debo estar contenida en un 88!: 
co de pasividad.social., eino en uno da movilizaci6n acti-

-.&• 

n 'frlllla~o· Social. e.n el. intento de fomentar una cul

tura política participativa dentro del KUP, mantendr~ el 

di'1.ogo, la reflexi6n .. el impuleo de proyectos socio-polí 

ticoe,ia circulaci6n de ideae, coordinar la organizaci6n 

a tra"'4s de un coapromieo amplio para enfrentar dentro del 
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MUP 1a crisi• econ~ca, po1{tica 7 social.. 

Ls participaci6n po1Ítica a partir de una cul.tura •• 

claea •oci-1 tendrá q1111 ser de calidad 7 no de cBntidad. 

B1 Treba;jo Social. teadra qua hacer wso de todos l•• i

tl'Wll8Dtos de 1a rac6n crítica para iapul.aar 1a organiz

ci6n socio-política del MUP. 

Aceptar Wl papel. dslll.igado de 1a lucha proletaria,. -

por parte d•1 Traba;lador Social¡ e• e1iainar 1a "'8ri~ic

ci6n histórica 'T racional, •-entando con e11o 1a conf'..,_¡. 

si6n de Sil pru:l.e política. 
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VALORACION CRITICA 

Una eval.ua.cidn del estado actual. del l.\UP en la co

lonia Parajes Buenavista y la a.ccidn del trabajador So

cial en ella, obliga. a considerarla en su conjunto para 

in~ar posterioimlente las causas de la !ormacidn tedr! 

co-metodoldgica del Trabajador Social. 

El quehacer del Trabajador Social en instituciones 

gubernamental.es cataloga su pro!esidn en términos !un -

cionales al sistema económico social. En cambio la tarea 

del mismo en organizaciones sociales independientes de

nomina su pro!esidn en t6rminos no fUncl. onales, de cam

bio y trans!ormacidn de las estructuras • 

La situacidn actual del MUP obliga aun orepliege"

de !uerzas ideoldgico pol!tic,,p que debilita ru capaci

dad de movilizacidn. 

El momeuto histórico coyuntural de las e1eccionee 

pasadas cred -como situacidn contraria de una ldgica 

dia1éctica- , une. situacidn po.eiva en el seno del MUP. 

Si bien la sociedad Civil tomo el papel activo en el e! 

pectro político nacional, ahora se encuentra en un mo 

mento 
0

de repliega en tanto a su lucha. con el Este.do. 

Esta situación debilita. al 1.IUP en t!Go q11 merma 

sus e"pectativas de acción y reduce su coordinación pe.-



para asumir tan s6l.o.una actitud contestataria rrente -

al. Estado y no está en condiciones, por el. momento, de 

tomar uno. posici6n o.rensiva que rebane las pol:!cas est.!! 

tales. 

Sin embargo, pese a que las instituciones tratan 

de •ediatizar la lucha de clases mediante actividades 

asistenciales que aplican pol:lticaa del. Estado, el MUP 

mantiene l.a poaibil.idad real, de ai parar su estado ao 

tual y asumir posiciones de l.ucha que trasciendan el. 

nivel contestatario • En este marco, cabe hacer algunas 

preoiaiones sobre el. carácter del Trabajador Social co

mo· elemento con determinaciones el.asistas. 

Como el Trabajador Social es un agente socio-pol:l

tico que responde aintereses y necesidades objetivas de 

el.ases social.ea aIItagoni.caa pertenece a estructuras, 

.rormas y oontenidoe sociálls y, por tad;o, su actividad

no es arbitraria, ni responde a valoraciones subjetivas 

para que en el &abito profesional, el material. ideol.6g! 

co .runcional.ista le otorga características mesiánicas y 

estereotipada&. 

Dentro de la estructura jerárquica de poder, la 

as1gllaci6n de rol.es es necesaria para conservar la aut~ 

ridad y la sbordinacl.dn. De ah:l que la clase en el po 

der maneje estereotipos y modelos con miras a ser el. 

pro.resionista un agente de poder limitado por su .rorma-
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cidn ideold~ica más que científica. 

Esta formacidn ideológica destina sd'lo sabereo 

prácticos al profesiollista, que no son la ciencia de su 

pro:•io funcionamiento. De ahí que esa formación cree s~ 

lo cuadros t6cnicoa ( no orgánicos),que reproducen una

eatructura de poder paternal.ista y asistencial no vin 

culada con las necestdades básicas de la población. 

As! se explica que la acción del Trabajador social 

este l!mitada por las disposiciones jurídicas del sist! 

ma y su formacidn ideoldgica. 

En un sistema ·capitalista depen<llente tanto la 

constitucidn del Estado como eu legislación son momen 

álgidos da la lucha de clases donde la ·aocinante impo 

ne su modelo pol!tico y econc:Smicc. De esta forma, la 

legislación establece les cauces de la canalización de

las inquietudes da la sociedad para :facilitar su con 

trol. Un traba3ador Soc1.al <µe no sobrepase los lfmites 

del ])Brecho facilita ese control sobre la sociedad. 

En cuanto a la :tormacidn 1.daoldgica del Trabajador 

Social, podemos esta"blecer como ejes de su accic:Sns La -

distinción entre e1 cerupo social y el político, su .!Un

cidn negociado.ra, l.os estudios de caso, la absorsidn 

de estereotipos y por consecuencia, su actitud mesiáni ... , 



ca y "'· ocacidn social. "• 

Si bien es cierto que el conjunto de las relacio -

nee social>s con~orman la complejidad social y que esas 

relaciones se es~"blecen a partir de necesidad<>s histd

ricae, tambidn es cierto que e_sas relaciones socia.les -

se rundan en la compra-venta de fuerza de trabajo y en 

la produccidn mercantil, luego entonces esas relaciones 

soc1nles capitalistas se establecen entre dos clases ":!! 

tsgdnicas. 

Y si lo politice esta definido como e]. " arte de -

dirigir"• esas el.ases, al igual. que se pol.arizan econó

micamente se en1'rentan en la superestructura de l.a so .:. 

ciedad, una la dirigente, otra la dirigida; De tal. man.! 

na que los pro:resionistas (trabajadores social.es) al. 

servicio de la cla$e dominante ejercen esa ruDcidn po14 

tica en l.as relaciones sociales o.e la sociedad. r.o eo. -

cial., en una sociedad de el.ases es por definicidn poll

eo. La visidn separadora de lo social./ de l.o socia1-po

liti~o es ideoldgica; no to- en cuenta el. devenir his

tdrico que ha-trocado lo social. por_l.o pol.1tico. 

De esta concepcidn :ralea nace la funcidn negocia 

dora del. Trabajador.Social. como agente cer&ral. del. bie

nestar Social.i Al. apegarse a la nol'lla del derecho, Call,! 

liza l.a accidn de la comunidad ·por los ca11ses 'llle el 



Estado ha 1111ilstruido si.u ·coordinarse con partidos poU:

ticos o sin pretender su creación~ 

La. negociacidn del bienestBJ' social se runda en la 

concepción desarrollist~ que no alcanza el nivel cient! 

fico de los determinantes económicos del bienestar so 

cie.l. 

El bienestar Social. es un punto crucial. se en 

cuentra en relación di.recta al ffionto de la riqueza per

cibida y no en :relacidn a valores subjetivos de inteii

gencia, Sagacidad, Sabiduria, amabilidad, etc. 

El material1.smo histórico y dialéctico proporcio 

na una concepción m4s cient:!fica del biem star social 

que alcanza un pueblo med:l.ante la transformación de su 

sociedad creando laa estructuras que le permitan la ói! 

tribución de la riqueza que produce, para ser el desti

natario di.recto de ella. La concepción funcionaJ.ista 

carees de fundamentos c:!ent:!ficos, su nivel de análisis 

es ideológico. 

De ah:! la necesidad de que la acción del Trabaja 

dor Social tienda a quebr¡>ntar las estructuras qa <al 

las determinantes del bienestar social, y de ah! los m! 

dios de acción y alternativas a desarrollar mediante la 

organizacidn· y coordinación entre el 1.rup, clnde Eil. trab.!! 

jador Social no dirige ni oo ntrcla al mo imient o, no es 
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un .. lider,sino educador social que presenta alternativas 

correspondiendo el poder de de.cisión a la comunidad; él. 

es un el.amento de informaci6n y concientizacidn de l.a 

realidad histórico-social., por l.o t?.nto trasciende el. 

dmbito de l.a. ne~ociación. 

En consecuencia, resul.ta anacrónica l.a apl.icación

de proyectos y estudios de caso cuya f'undamentac:!.dn es 

ideoldgica. Los estudios de caso no atienden real.ida -

des.social.es (aunque sean muestra del.a probl.emática -

social), sino part!cul.ares JOrque l.a concepcidn no to

ma en cuenta que l.a determ1nac1dn social. de una socie

dad conforman la el.ase social. proletaria cuya probl.em_! 

tics le toca en su conjunto. 

El. mesianismo y l.a esteriot!pia del Trabajador so

cial, =orresponden a un tipo psrticul.ar de ideol.ogia 

que pretende otorgar l.a investidura de poder al Traba

jador Social. mediante l.a asignación de su rol.. 

No es verdad que la conducta y disposic:!.dn del. 

Trabajador Social. determinen su quehacer profesional 

porque una apl.icacidn del. Trabajo Social.al.a probl.emá

•·1':!.ca no pretende cambiar actitudes de l.a gente, el. Tra

bajo Social no es conductual, sino un trabajo de cona -

ciencia social cuya sustancia es el. a> no cimiento cient! 

fico de l.a realidad histórico social.. 
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La necesidad de una. praxis del. TrabaJadar Social. -

acorde a l.as necesidades de emancipacidn histdrica del.

prol.etariado se perfil.a como el. proyecto ~ternativo a 

una profes1dn que de 1deoldg1co tiene mucho y que de -

cient~nco tiene muy poco. 



COl'ICLUSION 

La orpnizaci6n del. prol.atariado 11rbano, a1rededor

de dellllUM!a• de consumo como al. euelo y los servicios pd.

bl.icoe, incl~eo la l~cha pol.Ítica, as una organizaci6n 

que tienda a modU'i.car l.a estructura de poder a trav&e 

del abandono de una c~~ política pasiva a la adecrip.. 

ci6n yoluntaria a una c~tura pol.Ítica participativa. 

Sin ambarge\ pese a loe momentos de e:f'ervescencia 

del •UP se ha experimentado refiujos, tendencias de die -

psrei6n y l.ocal.ismo, que las condiciones socio-políticas 

y el mismo Bstado ha propiciado con el debil.itamiento de 

la eetruct11ra orgilnica de l.os MoYimientos Urbanos. A'1n -
cuando hay intentos por una l.ucha constante se han preee~ 

tado ciertos estancamientos. Que constituye una probl.e!llA

tica que l.a mieaa organizaci6n deber' enrrentar en el f'.!! 

tura. 

Bl llUP •YaDZ& a partir de pactos que ~ut:lnan a or

ganizacioM• ante• aial.adae y contrapuestas por sllB cua 

dros iCeoi6gicoa, pero ahora con ob~stivos co1111U1ee. Se 

b1111ca 1a Wlidad como el. camino al. :f'ortal.eci.aiento de l.a -

l.ueha prol.etaria, una ausatra de esta intento ea ·ia 

CotiAllUPqua pretende ear llD& coordinadora que integre a 

todo al •oYi.aj.ento Urbano.· 

La ao.ilizac:16n eocial. 0 con BWI paral.izaciones en -

determinados ao-ntos hiet6rtcos, ha 11.evado a una enorme 

conc=rencia de l.a pobl.aci6n en mítinea 0 marchas, asaa 
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b1eaa, mesaa redondea, p1entones, etc; que, junto con la 

experiencia, 1e ha permitido avanzar en forma auton6ma e 

independiente del Retado y de1 partido oficia1, 

Ee evidente 1a necesidad de democratizar al pa!a, 

por lo que ee ha requerido de condiciones de cuJ. tura pol! 

tica para afianzar esa urgencia de la sociedad. 

La o~genizaci6n democr,tica del KUP parte del trabe.. 

~o de base en 1ae co1oniae populares. Recientemente ha i~ 

cureionado e1 terreno po1!tico, con un reclamo por parti

cipaci6n en 1as desiciones de1 Estado, por e! mismas aut~ 

ritarias y tecnocr4ticas, 

Bn un contexto como el anterior se observa que la 

pr4ctica de1 ~abajo Socia1 Ha sido limitado en tanto que 

po1ariza lo socia1 con 1o po1!tico, no ha rea1izado una 

praxis que lo comprometa con la clase proletaria; hecho 

comprobado a partir de referentee te6ricos y empíricos. 

Por tanto mientras mayores son las contradicciones de 

c1ase mayor ee la importancia de la acci6n del Trabajo 

Socia1 en 1as tareas organizativas de1 li!UP y de la perti

cipaci6n en 1a pr&ctica pol!tica, 

Nuestra propuesta es que el trabajo rea1izado en las 

co1oniae po~ularea utilice 1a metodolog!a de1 Desarrollo 

Comunitario cuya euetentaci6n te6rica sea el •ateria1iemo 

Dia14ctico, donde e1 individuo eea e1 sujeto de 1a hieto

r!a. Aplicar un Desarro1lo Comunitar:i.o que conlleve a la 

partic1paci6n independiente y democr,tica de la poblac16n 
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dirigida a wia tran.ef'ormaci6n de 1a sociedad; qwo i.ruaiac~ 

ya W'.lB educaci6n pol.pu1ar pol.!tica y que rompa con la OP!?. 

eici6n entre Sociedad Política y Sociedad Civil. 

Se debe considerar qwo el Trabajo Social. no se aisla 

de l.as Instituciones l'llblicas, pero el.l.o no impl.ica que -

este aspecto eea una limitaci6n para un trabajo popul.ar -

comprometido. El. Trabajador Social. no se debe a l.a Ineti

tuci6n, una verdadera praxis comprometida supera l.a conng_ 

taci6n institucional., de coorporativizaci6n, mediatiza 

·ci6n0 integraci6n, etc. 

Por l.o tanto ea primordial. l.a participeci6n del. Tra

bajo Social en l.a organizaci6n socio-pol.!tica del. lllJP pa

ra construir un f'uturo inmediato que democratice 1e soci!!. 

dad en su conjunto. La participaci6n profesional. tendrá -

que f'undamentarae con todo un cuerpo te6ríco pera que se 

e1eve a un pl.ano científico. 

B1 llUP ;juega actwümente un papal. hist6rico en l.a e!! 

preaa da l.e l.uclul por una aociedad as democriltica, enar

bo1a tambi4n 1111 progriua que, adn ain depauperarse, reco

ge l.o pril;cipe1 de l.as demandas de l.as mayorías popu1area 

Para la óeaocracia l.o decisivo es el. triunf'o de l.a -

Sociedad Cirtl. aobre el. Betado, l.o cual. e6l.o eenl poei 

bl.a en l.a -dids. que la l.ucha del. llUP y demás aoTillientos 

independientea l.ogren l.a unidad e iapul.aen un pro;,.cto 

pol.Ítico de baae qllB sobrepase l.aa pol.!ticaa estatal.ea, 

fo-nten a partir de l.a pnlctica una nue- cul.tura qllB 

peraita l.a conaciencia de qua l.aa condici.onaa de TI.da 

podr..tn el.e-rea con una aol.uci6n qua no admite el. carie 
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ter.individual., sino socia1. 

Bl llUP admita qua al cambio social s' logra a traws 

da un comproaiao amplio 'lf plura1, lo cual. enriquece a la 

democracia miema qua la haria máe tota1izadora, atributos 

nada 4aedeñablee 7 objetivos irrenunciables. 

Loe acontecimi.antoa nos conducen a pensar en la ciu_ 

dad qua quaramoas 

• Una ciudad qua ae integra a la toma de deeicionee 

7 de poder• 

• una ciudad que desmitifique la extrapolacidn entra 

Sociedad Civil 7 Sociedad Política • 

• Donde exista planeacidn participativa. 

Pl.ano ejercicio de la democracia 

• Vivienda satisfecha. 

Servicios suficientes. 

• Al.imentacidn para todos. 

Bducacidn para todos. 

Una descentralizaci6n que ee dote de nuevos conte

. nidoe específicos, que lleven a modificar de raía 

la forma de organ1zaci6n naciona1 • 

La organizaci6n del proletariado podrá pasar del c"l!!. 

po de lo rea1 al de lo posible. 



- ··-
SISLIOGRAFIA 

lJID311-EGG, BZBQUJ:BL 

DBSARROLLO DE LA COll!Ulfl:DAD 

ED. 111J1W'il:'?AS 

BUENOS AIRES, ARGElfUll'A 1981 
190 PP• 

&JIDER-EGG, EZEQUJ:EL 

METODOLOGIA Y PRACTICA DEL DESARROLLO DE LA COlllJll'XDAD 
BD. AIUllLLA 

10a. EDICIOll 

lllEXICO, D.P. 1980 
342 pp • 

.t.llDBR-EGG, EZBQUIBL 

lllB'fOOOLOGJ:A D'n. TRABAJO SOCIAL 

BD. ATE!fi!O 

4a. BDICIOll' 
BARCBLOlfA, BSPAÑA 1982 
244 PP• 

BASSOLS BA'!ALLA., All'GBL 

Gl!IOGllAPJ:A J!ICOll'OJIICA DB llBUOO 

BD. RZLLAS 
4&. EDICIOlf 

llBXICO, D.P. ANO S/D 
431 ·pp. 



- 18! -

CAS!rELLS, JWroEL 
CIUDAD, DEMOCRACIA Y SOCIALISMO 

BD, SIGLO XXI 
MEXJ:CO, D.I', l.979 
S/D PPo 

COLMElfARBS, ISJIABL, e1:, a1, 

CID pos DE LUCHA DE CLASES EN M3XICO 

BD, QUINTO SOL 
llBXICO, D,I', l.978 
381. pp, 

l'ALS BORDA, ORLANDO 
LA CI8NCIA Y EL PUEBLO EN LA Il'IVESTIGACION PARTICIPATIVA 

BD, •OSCA AZUL 

LIMA, PBRU l.981. 
S/D pp, 

PALS BORDA, ORLAKDO 
UNA PERSPBCTIVA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

BD, S/D 

LIMA, PBllU AilO S/D 

S/D ~. 

PRBIBB, PAULO 

LA BDUCACION COMO PRACTICA DE LA LIBERTAD 

BD, SIGLO XXI 
JIBXICO, D,P, l.981. 
S/D pp, 



- ,.., -

GALJ:NDO CA.ZARES, LUIS JBSUS 

ORG.&lUZACIOl'f SOCIAL Y COl!UNICACION 

BD. PRBllU 

MBllCO; D.P. 1987 
140 PP• 

GALL&RDO CLARX, 11.t.R:IA ANGBLICA 
LA PRAXJ:S DBL Tll.t.B.t.JO soez.u. u Uft'.t. DJ:RRCCJ:Olf CJ:EIRJ:PIC.I. 

BD. BORO 

JIUBlfOS AIRES, ARGBR~HN.t. 1973 

l.26 PP• 

GBRl!.l.RJ:, GJ:l'fO 
POPULISMO Y CORftADICCIOlfES DB CL.l.SB EN AJIBRIC.1. LA~J:NA 

. BD. BR.t. SBRIB POPULAR ERA No. 21 
2a. BDICJ:Ol'f 

llBltl:CO, D.:P. 1977 

150 PP• 

GORZ.&LBZ CASANOVA, PABLO. et, a1, 

!!!ICO HOY 
BD, SJ:GLO XD 
11&, BDJ:CION . 

llBXJ:CO, D,P, 1984 
419 PP• 



-184-

GOMEZJARA, PRANCISCO 
TECNl:CAS DE DSSARROLLO COl«UNITARIO 

BD, tro!WA SOClOLOGIA 
•EXICO, D,l!', 1980 

374 PP• 

GIUMSCI, ANTOIUO 
LOS IHELl!ICTUALBS Y LA OB.GANIZACION DE LA CULTURA 
ED, JUA!f PAllLOS BDI!ORBS 

•KXXco, ».P. 1976 

181 PI'~ 

GllAMSCI, ANTONl:O 
LITBB.ATURA Y VJ:DA NACIONAL 
ED, JUA!f P.ABLOS EDITORES 

•BXJ:co, D.P, 1976 

336 PP• 

GUTIERllBZ~ PRANCISCO 
BDIJCACIOH COMO PRACTICA POLITICA 
ED, SIGLO XXI 
llBXICO, D,P, 1984 
181 pp·. 

B, COLE, G, 
ORGANIZACIOH POLITICA 
BD. P.C.B. 
JIBXICO, D,P, 1987 

94 PP• 



- •S -

HAJISE!f, ROGER 

LA POLI~ICA DEL DESARROLLO KEXICANO 
ED. SIGLO XXI 
4a. EDICI01' 
llEXICO, D.P. 1984 

340 PP• 

z:osm, KARBL 
DIALBC'HCA DB LO CORCRBTO 

BD. GR:IJALllO 

ll!IaICO, D.P. 1979 

2~9 Pll• 

LABAST'.IDA, 'MARTI'R 
BL PBRPIL DB fl'IBXICO EN 1980 
BD. SJ:GLO XXI 
l:BXICO, D.P. 1984 

S/D PP• 

LRRI1', VLADDIR 
a. l'OR DONDB SllPBZAR T 

BD. PROGRESO 
moscu, · uus .AhO ·s¡n 
55 pp. 



LENXN, VLADill!:IH 

¿ QUE HACER ? 

S/D 

llANDEL, Bl!.NEST 

- ··-

LA TEORIA LENXNISTA DB LA ORGA!IIZACION 

BD. BllA 

llEJCICO, D.P. 

84 PP• 

MARX, CARLOS 

SERIE POPULAR ERA 
1984 

EL CAfITAL 'l'OMO X T U 
BD. PUEBLO Y EDUCACION 

HABANA, CUl!A 1983 

748 PP• 

ll!ARX, CARLOS Y ENGBLS, PEDERICO 
OBRAS ESCOGIDAS 'l'OMO X 

BD. PROGRESO 

JlllOSCU, URSS 1976 

616 PP• 

WOCTEZUllA, PEDRO 
BRRVB SEMBLANZA DEL MUP POR LA CONAMUP 
Mil:BO 

llEXICO, D.P. 1981 



llONSIV.US, CARLOS 

ENftAJ>A Ll:BRE 
ED. ERA 
llBXICO, D.P. 1987 

306 PP• 

- 111-

1'AVARRO, BBRJfARDO Y llOCTEZUl!A, PBDRO 
LA ORCA1'J:ZACI01' POPULAR Blf LA CIUDAD DE MEXICO 

BD. J:.I.Bc. - UlfAI! 

l!BXICO, D.P. 1989 

247 PP• 

1'°RBZ H., CARLOS 
EDUCAR PARA !rRARSPORIUR. !RANSPORJllAR PARA BDUCAB 

BD. DlDBC A.C. 
GtJADALAJARA, JALJ:SCO 

l!BXXCO 1985 

247 PP.• 

llAMDIBZ SAIZ, JIANUBL 

. EL &'.OVD!I.EN~ UHBAlfO POPllLAJl EN ~:Aneo 

m. SJ:GLO :z:x:r • :r.I.soc. - UlfAll 
llBXJ:CO, D.P. - 1980 

374 PP• · 



-··-
ROJAS SORXANO, RAUL 
V.ETODOS PARA LA XNV3STXGACXOK SOCXAL 
BD. S/D 
JIEXXCO, D.P. Al'IO S/D 
121 PP• 

SALXNAS DE GORTARX, CARLOS 
PLAN NACXONAL DE DESARROLLO 
•EXXCO, D.P. 1989 

SWBEZT, PAUL 
TEORXA DEL DBSAl!ROLLO CAPXTALXSTA 
BD. P.c.B. 
MEXICO, D.P. 1981 
431 PP• 



HEMEROGRAFIA 

- 1811-

AJIBRICA LA'fINA1 CIB1'CIAS SOCXALBS Y REALIDAD POLI'fICA 

SERIE: ESTUDIOS CUADERNO 44 
UNAlll. CEN'!RO DB BS'!UDIOS LATllfOAMERICANOS 

MEXICO, D.P. 1980 

BRB'IB REPERRNCIA A LA EDUCACIOl'I POPtlLAR EN .. AMBRICA LA'!IRA 

MlllllO 
!JNA!ll. BSCUBLA NACIONAL DE TRABAJO soor.u. t. 

MEXIco, D.P. 1986 

CENTRO DE ES~IOS LATINOAMERICANOS 

SOCIEDAD DE CLASE-CIUDAD CLASE No. 37 .ABO 1978 
LA DftlmMINACIOR ECO!l'OMICA DB LAS CIB!IDIAS SOCIALES 

EN EL CAPITALIS?i:O Roo 3ó .ABO 1978 
LA '!BX>RIA DB LA DEPBNDBNCIA Y SU DISCURSO POLITICO 

no. 28 AÑO 1977 

CUESTIONES ME'!ROPOLI'f Alf AS 

BEVIS'fA •&• 
UAM •. UNIDAD A"ZC.IPO'l!ZALCO 

CIJA'!RIMBSTBAL 

MEXICO, D.P. 

VOLUlllBH 9 ll'o9 25 

LA CUSSTION UBBANA 
. BS'fUDIOS LATINOA?.iERICA.MOS 

UHAJll. CB'{TRO DE g5'fUDIOS LA'fIROMtB!lICANOS 

fl!E:O:CO, D. P. 
VOLUMEN 1 Ai~O 1 JIJLIO..DICIEMBRB 1986 Ro. 1 



... 

-180-

CIUSIS, CLASB OBRJIR.l Y LOCHA POPULAR 
CUADERNOS DE XNV~TIGACION 
UNAll. INSTITUTO DB XNVESTIGACIONES ECONON.ICAS 
MEXICO, D.P. 1988 

CRXSIS Y ESTA.DO DB BIENESTAR 
ESTUDIOS POLITICOS 
UNAll. CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS 
llBXICO, D.P. 
VOLtJJIEl'I 4 No. 2-3 ABRIL-SEPTIBllBRB 19e; 

DLLA CAY.A A LA CALLBs SISMOS Y ORGANIZACION POPULAR 
CUADERNOS DB LA CASA CHATA No. 16 

Blfl •• CENTRO DE IN'laSTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES 
DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 
111BXICO, D.P. 

REVISTA DE PRISA 
MOVIMIENTO ECUl«ENICO NACIONAL DE PUERTO RICO (PRISA) 
BA'fA!40N, PUERTO RICO 
AGOSTO DB 1986 

~ 
RAMIREZ Y RAMIREZ, ENRIQUE 
DIARIO 
lllEXICO, D.P. 



-···-

BL DIPICIL TRANSITO HACIA LA DEMOCRACIA 
BS'fUDIOS POLITICOS 

O?f.All. CENTRO DB BSTUDIOS POLITICOS 

ll!filCICO, D-P• 

VOLurtBlf J No. J JULIO-SEPTIEMBRE 1984 

UNA BXPBRIENCU COll' GRUPOS DE BASE 
CUADimNOS DE TRABAJO SOCJ:AL l'fo. 7 
UNAll. Bscue1a ll'acional. de Trabajo Soc1a1 
ra;aco, D.P. 

LA JORNADA 

VELVl!R PAYAlf, C.UU.OS 
DIARIO 

t!EXXCO, D.P. 

REVISTA IUXICAl'fA DE SOOIOLOGIA 
lllfAll. INSUTUTO DE IllVBSTIGACJ:ONBS SOCIALES 

irsnco, ».P. 
VOLIJl!Klf XLIII Y XLVII 

LOS ll!ILITARBS E1f AllBRJ:C.A LAUIU 

SRRIB1 &VARO.SS DB J:HVESTIGACION l'fo. 52 
UNAJI. CB!ftRO DB 3S'r1J])J:OS LATil'fOAR!RRICANOS 

llSXICO, D.P. 1983 



.,., .. 

MODBllltIZACIOW POLITICA 
BL CO'!IDIAKO 
UAJI. DIVXSIOW CIB!'!CIAS SOCIALES Y HUMAWIDADBS 
BDIBSTRAL 
MBXICo, D.P. 
WOVIEMBRB-DICil!:MBRB 1983 

Jroll!EN!fl> l!ICOWOMICO 
Ulf.All. IWSTI!rln'O DB IlfVBSTIGACI01'BS BCONOMICAS 
BDBSTRAL 
llBXl:CO, D.P. 
1988-1989 

ll!OVI!l!IENTOS SOCIALES, BDUCACI01' POPULAR Y TRABAJO SOCIAL 
ACCXOW CRUICA !lo. 19 
CBL.t.'fS-ALAB!ftS 
LDI.a., PERU 

JUlfIO DB 1911f! 

MOVIMIENTOS SOCIALES URBA1'0S EN LATINOA!lraRICA 
REVXSTA M3XICANA DE SOCIOLOGIA 
111'.&ll. IWSTI'fU'!O DE IllVBSTIGACIOl!fES SOCIALES 
l\!EXICO, D.P. 
VOLU!IBN XLVX Wo. 4 OCTUBRB-DICIW.BRE 1984 

BL MOVD!IEWTO URBANO POPOLAll 
ESTUDIOS POLITICOS 
UNAll. CENTRO 'DE ESTUDIOS POLI'fICOS 
MRXICO, D.P. 
VOL1Jlf.EN 4-5 No. 4-1 0?'1!11BRE 1985-MARZO 1986 



-·--

lllJP'!tJRA DB LA CRBl>IBlLIDAJ> 

IXAGIRAJIIA 

BD. S/D 
ftillBS'rll&L 
llBXICO, D.P. 

VOLUllBll 2 l'fo. 2 O'!OflO 1988 

llRVIS'!A HABA.JO SOCIAL 

ASOCI&CIOW RACIONAL DB LICBRCIADOS. Bll !rRABAJO SOCIAL A.C. 

ll&XICO, D.P. 

VOLUl4Blf 1 l'fo. 4 IURZO-ABRIL 1978 

.UVIS'!A '!RABAJO SOCIAL 

UWAJl. BSCtrair.\ RACIOW.AL DB HABAJO SOCIAL 

!IUIC09 D.P. 

BlfBllO- lWlZO 1983 
AGOS'!O 1983 
&BllXL-JU1'10 1984 
OC'!UBRLDICIB!tlBBB 1986 

R. 'fllAllAJADOB SOCIAL POPULAR& 'rllBS APBOXDIACIOKBS 

BDOCACIOW Y COEJllZC!CIOW POP1JieAJl 1'o. 3 
CBnDO DB ES'fUDIOS l!ICtmmn:COS 

JIBXICO, D.P. 

YBBBllA, SAll'rIAGO 

APUlfTBS 
OWAJI. BSCtraL.l l'fACIOl'AL D!: '!RABA.TO SOOl:AL 

•BXICO, D.P. 1983 


	Portada
	Índice General 
	Introducción 
	Capítulo I. Análisis de la Realidad Económica Política y Social de América Latina 
	Capítulo II. Crisis Urbana y Clases Sociales en México 
	Capítulo III. Organización del Movimiento Urbano Popular 
	Capítulo IV. Participación del Trabajador Social en el Movimiento Urbano Popular
	Capítulo V. Investigación de Campo de la Colonia Parajes Buenavista 
	Capítulo VI. Alternativas y Perspectivas de la Praxis del Trabajo Social dentro del Movimiento Urbano Popular 
	Valoración Crítica 
	Conclusión 
	Bibliografía 



