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Introducción 

A partir de la década de los 70, el tema de los movimientos sociales urbanos ha sido 

uno de los más recurrentes en el ámbito de la sociología urbana, ya que se les consideraba 

los principales agentes del cambio social urbano. Posteriormente, en el marco de los 

procesos democratizadores en América Latina, el tema de la descentralización y el poder 

local cobraron especial importancia. (Ziccardi: 1989) Como consecuencia de la "crisis de 

legitimación" de los Y.st'Hios-nación, producto del desmantelamiento del Estado de 

Bienestar, el consecuente achicar· ''1to del Estado y la globalizaciór de la producción y la 

inversión, los Estados han reCUi I .do a la descentralización de su poder haci3 las 

instituciones políticad locales y regionales. Dentro de esta crisis del Estada y de los 

procesos de democratización en América Latina y más especificamente en México, los 

movimientos sochlles siguen siendo los principales agentes del cambio social. (Castells: 

1999) Por consiguiente, el estudio de los movimientos sociales y de los gobiernos locales 

resulta crucial para el entendimiento de los procesos que enfrenta actualmente nuestra 

sociedad. 

En agosto de 1995, :- o00~jción a la aprobación por parte del Ayuntamiento de 

Tepoztlán de un mega-proyecto turistico, surgió el movimiento social urbano del Comité de 

la Unidad Tepozteca (CUT). 

Desde 1994 la empresa KS comenzó a gestionar todos los permisos necesarns para 

la construcción de su proyecto turistico. El proy,-·~to del club de golf "El Tepoztcco" 

consistia en la construcción de \Jn campo de golf, una casa club, un hotel, un club de tenis, 

una academia de golf, la urbanización de 800 lotes y la edificación de un parque 

corporativo de oficinas de alta tecnología. 1 Para el año de 1995 la emprci;a contaba con 

1 Estos datos corresponden a un desplegado publicado por la empresa KS en el penoalco La Uniód ue 
Morelos el 6 de septiembre de 1995. Confonne fue avanzando el conflicto este proyecto inicial tu\'o que 
modificarse. Por ejemplo. en vez de urbanizar 800 lotes propusieron urbanizar 600. además la zona norte del 
proyecto quedó clausurada de manera definitiva por la Profepa. 
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todos los permisos necesarios salvo uno, la licencia de cambio de uso de suelo que debía 

otorgar el Ayuntamiento de Tepoztlán. El rumor de la existencia del proyecto se fue 

esparciendo de manera informal por el municipio; poco a poco varios habitantes de 

Tepoztlán comenzaron a organizarse y manifestaron ante el Ayuntamiento su rechazo al 

club de golf "El Tepozteco". En dos ocasiones distintas el Ayuntamiento se comprometió, 

mediante un acta de cabildo, a no avalar la construcción del proyecto. A pesar de esto, el 22 

de agosto ne 1995, el gobierno municipal firmó una carta aprobando su realización. A raiz 

de este hecho se desencadenó un fuerte movimiento social aglutinado alrededor del Comité 

de la Unidad Tepozteca. El CUT destituy6 a las autoridades locales y eligió de manera 

autónoma unas nuevas. El conflicto se recrudeció y Tepoztlán fue gobernado de manera 

autónoma por casi dos años. Lu .:,í~adura del movimiento llamó la atención de una gran 

cantidad de gente t el ámbito nacional y tuvo resonancia incluso a nivel intemaci,.mal. 

Pero no fue únicamente la fuerza y la radicalidad del movimiento lo que llamó la atención 

de amplios sp.ctores de la públación. El movimiento social urtano del CUT puso sobre la 

mesa. de manera contundente. un debate aún no resuelto. Partiendo de la oposición & un 

proyecto urbanístico concreto. el CUT abrió la discusión en tomo al desarrollo urbano. 

Evidenció una falta de acuerdo general en cuapto al tema y recuperó una serie de 

interrogantes como: ¿qué es el desarrollo urbano? ¿urbanización para qué y para quién? 

¿cómo implementarla? 

Como consecuencia de la destitución de las autoridades locales y de la experiencia 

de casi dos años de auto gobierno. el movimiento del CUT revivió el debate acerca de la 

gestión de los gobiernos locales. Retomando el concepto zapatista de ,. ';andar 

obedeciendo" el CUT abrió la. discusión acerca de la democracia directa y la participación 

ciudadana en el ámbito local. 

De esta manera, el movimiento social urbano del CUT captó nuestra atención por 

varias razones. En primer lugar. porque fue un movimiento social exitoso. de una gran 

cohesión y fuerza que presentaba una oportunidad importante para estudiar c1icho fenómeno 

social. Ad\:más. sus contenidos giraban en tomo a una problemática urbana muy actual que 
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no ha sido agotada. La implementación de proyectos urbanísticos por parte de empresas o 

del gobierno, sigue despertando reacciones muy encontradas. Estas reflejan, por un lado. 

fuertes choques dp, intereses pero también distintas concepciones acerca del desarrollo 

urbano y de la gestión urbana. Esta última problemática está fuertemente ligada a otra 

discusión muy actual, la de la democracia directa y la participación ciudadana en los 

gobiernos locales. 

La presente investigación es un estudio de caso de tipo instrumental que gira 

alrededor de tres ejes. En primer lugar, se pretende comprender el movimiento social 

urbano del CUT. A pesar de la relevanci'l del movimiento del CUT, éste no ha sido 

estudiado seriamente desde la sociología. La literatura existente acerca del movimiento es 

de tipo periodístico y se caracte.; . > 1r ser muy parcial. El segundo ,-je de la investigación 

se refiere a la revis:'~n de la teoría sobre movimientos sociales y movimientos sociales 

urbanos. Partiendo del estudio de caso, se reflexiona acerca de esta herramienta teórica y se 

señala cómo podría ampliarse o modificarse para de esta manera contribuir a refinar dicho 

instmmento analítico COII base en el análisis del movimiento social .lfbano del CUT se 

hace especial énfasis en la dimensión política del movimiento en los términos de Borja. 

"los movimientos [ sociales] urbanos se inscriben de lleno en el combate social que puede 

reunir a la gran mayoría de la población, por la democratización del Estado y por un nuevo 

modelo de desarrollo." (BorJd: 1 ~¿ i . i 354) En este tercer ej~, nos proponemos recuperar los 

aportes del movimiento social urbano d~l CUT a la discusión sobre: a) el desarrollo urbano 

y b) la gestión de los gobiernos locales. 

De esta manera, en el capítulo 1 nos abocamos a exponer el marco teóricf' .a pnrtir 

del cual definimos al movimiento del CUT comv un movimiento social específicamente 

urbano. Se comienza por retomar la definición genérica de movimiento social del sociólogo 

italiano, Alberto Melucci. Ampliamos dicha definición a partir de una reflexión critica 

sobre los alcances y límites de los aportes de Manuel Castells y Jordi Borja sobre los 

movimientos sociales urbanos. En este mismo capítulo exponemos el esquema conceptual 
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que sirve como base para abordar el movimiento del Cl,lT según nuestro tercer eje de 

investigación 

Habiendo definido qué es un movimiento social específicamente urbano retomamos 

tres partes esenciales de su definición. Por un lado, recuperamos el planteamiento de 

Melucci de que los movimientos sociales no se dan en un vacío sino que están inmersos en 

un campo de posibilidades y restricciones resultado del contexto histórico y político. Por 

otro, rescatamos el planteamiento dc Castells de que los movimientos sociales 

específicamcnte urbanos se definen como talcs debido a su "condición urbana" y a que 

cf.,tán orientados hacia ur« ¡';ioblemáéica urbana. Por esta razón, consideramos quc el 

contexto histórico que generó el {'''''Upo de restricciones y posibilidades dentro del cual 

surgió y se desarrolló el movimiento J CUT se refiere a la historia de la urbanización en 

México, al surgimiem;.> y dcsarrollo de la problemática urbana. De esta manera, en el 

capítulo II se contextualiza al movimiento del CUT dentro del proceso de urbanización del 

país y más concretamentc de Tepoztlái1, haciendo un seguimiento del proceso y dé la 

problemática urbana que se fue generando en el municipio. Como parte de este intento por 

aprehender el campo de posibilidades y restricciones en el que surgió el movimiento, en el 

capítulo 11 también se presenta una caracterización del municipio de Tepoztlán en ~I 

momento que inició el movirr "?f·.(O, con especia! orientación hacia la problemática urbanéL. 

El ejercicio realizado en este capítulo nos permite desarrollar dos de los ejes quc guían la 

investigaciól1. Por un lado, nos posibilita una comprensión profunda del ~aso en sí. Por 

otro, apoya el objetivo de un estudio de caso instrumental que busca analizar el caso como 

pllrte de un fenómeno social más amplio que se presenta a nivel nacional. 

Partiendo de esta reflexión, en el capítulo III nos abocamos a analizar de manera 

puntual el movimicnto del CUT. Con base en los conceptos básicos de Melucci y en 

algunos aportes de Borja y Castells, se efectúa un acercamiento detallado al caso concreto. 

Siguiendo este mismo propósito, se presenta en este capítulo una crónica del movimiento 

basada esencialmente en información hemerográfica. Debido -' ~u~ la p:~sente 

investigación no es un estudio de caso intrínseco sino instrumental, no se agota el caso del 
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movimiento del CUT en toda su complejidad. Se retoma lo que se considera más 

importante y lo que nos permite arrojar luz a los dos ejes restantes de la investigación. 

Como consecuencia del análisis que se hizo del movimiento del CUT, se señalan las 

carencias que presenta el marco teórico para una comprensión integral de casos como el 

que representa el movimiento en cuestión. Partiendo de una reflexión en torno a la base 

social y territorial del movimiento y de la caracterización del municipio de Tepoztlán, se 

intentó ampliar la discusión teórica en cuanto a la hase territorial de los movimientos 

sociales urbanos. Aunque la presente investigación no alcanza a efectuar un aporte teórico 

significativo en este sentido, s: . ',. ribuye de manera considerable al señalar una veta de 

análisis importante o";entada a refinar la teoría. 

Posteriormente, en los incisos e y D del capítulo 111 abordamos el tercer eje de la 

investigación. En estas páginas analizamos al movimiento del CUT en el marco Je la 

discusión sobre el desarrollo urbano y la gestión de los gobiernos locales. EstaIl10S 

conscientes de que la exposición que se presenta no agota el debate tan amplio y complejo 

que existe alrededor de estos dos puntos. Sin embargo, CGnsideramos que demuestra cómo 

un acercamiento detallado a un caso especifico puede alimentar significativamente la 

reflexión más general sobre dlO;, ~.;mas. De esta manera, invitamos a retomar este tipo de 

investigaciones con el ánimo de aportar desde lo especifico a !,ln debate más amplio y 

contribuir al entendimiento de un fenóm~no social complejo. Con base en el conocimiento 

generado durante esta investigación, pudimos constatar que los efectos del moviilliento 

súcial urbano dei CUT en cuanto a la práctica y rtIlexión sobre el desarrollo urbano y el 

gobierno local, se salen de la delimitación temporal de este trabajo. El estudio de este caso 

en si podría proporcionar más conocimiento si se retomara la investigación en un estudio a 

mediano plazo. 

Con el propósito de esclarecer la metodologia de la presente mvesti~8d6n y ~p. darle 

un mayor sustento incluimos al final del texto un apartado metodológico. As! mismo, con el 

ánimo de facilitar la comprensión del caso en si se proporciona una cronología puntual de 

lo ocurrido entre marzo de 1995 y marzo de 1997. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

1) Los movimientos sociales y la acción colectiva 

La discusión teórica de la sociología urbana en torno a los movimientos sociales 

urbanos está fuertemente ligar, al deba!e teórico más general sobre los movimientos 

sociales. Por esta razón me referiré en primera instancia a la definición que hace Alberto 

Melucd de los movimientos SOLh.·· 

Los aportct de Melucci sobre los movimientos sociales se inscriben dentro de su 

teoría de la acción social, como respuesta a los esquemas explicativos de las escuelas de 

"Rational Choice", el funcionalismo y el marxismo clásico!. Por esta razón, Melucci 

fundamenta su teoría en la definición que hace de la acción colectiva. Mclucci define a los 

fenómenos colectivos como aquellos donde un número o grupos de individuos exhiben 

romportamientos de una relativa similitud en cuanto a sus características morfológicas en un 

mismo tiempo y espacio. r!l Gonsecuencia, la acción colectiva se define como un cúmulo de 

prácticas sociales donde se encuentran involucradas simultáneamente un número de 

individuos o grupos exhibiendo características morfológicas similares en un mismo tiempo y 

I De e!:tos tfe~ cuerpos teóricos generales surgieron varias escuelas que se ocupan del c::.¡,ldio de los 
movimientos sociales. En la ac/ualidad existen dos conu:lltes dominantes, la Norteamericana denominada 
"Resource mobilization" que parte de los supuestos de la teoria de "Rational Choice", del otro I~do, la 
mayoría de los trabajos europeos que confonnan el paradigma de los "Nuevos Movimientos Sociales" se 
basan en un análisis estructural de corte maIXista o neomarxista para la descripción dc los movimientos 
sociales. Melucci se inscribe dentro estc último, pero rechaza al marxismo clásico por scr demasiado 
deternlinista y no reconocer la autonomia de la acción social. 
Para más infornlaci6n sobre las distintas escuelas que tratan el tema de los movimientos sociales ver los 
resúmenes en: Klanderntans, "New Social Movements 3Jld Resource Mobilization: Toc European and thc 
Americ.,u Approach Revisited" en Dieter Rucht, Research on Social Movefllents, ,--á11,¡>US Verjiig. FranUurt. 
1991 y della Porta, Donatella y Mario Diani, Social Movements, an introduction, BlackweU Publishcrs, 
Oxford, 1999. 
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espacio, creando un campo de relaciones sociales donde los involucrados tienen la capacidad 

de dotar de sentido a sus actos. (Melucci: 1996:20) 

El sociólogo italiano propone entender a la acción colectiva no como el resultado de 

una situación histórica específica o como una reacción a una coyuntura dada, sino que pone 

el énfasis en entender cómo se construye dicha acción. Para este propósito, toma como 

punto de partida el sistema de creencias y representaciones de los actores. Desde su 

perspectiva, la acción colectiva no es un simple agregado de comportamientos individuales 

sino que implica la creación de un "nosotros" por parte de los activistas. Para que esto sea 

posible es necesario qll~ tengan lugar una serie de procesos sociales heterogéneos Pero 

antes de entrar en el cómo se :' " '. uye dicha acción colectiva, es ir.lportante terminar de 

definirla puntualmen' ~. 

Melucci se distancia de quienes definen a la acción colectiva como el resultado de 

una crisis en l:\lgún sector del sistema social. Desde esta perspectiva, se plantea que cuando 

se ven resquebrajados los mecanismos funcionales integrativos se da una crisis que provoca 

el surgimiento espontáneo de la acción colectiva que es en esencia defensiva y reactiva. 

Melucci denuncia este enfoque diciendo que en él, la acción aparece únicamente como una 

patología del sistema existente restándole importancia y capacidad creativa. Acusa a los 

grupos dominantes de defender este punto de vista ya que implica el no reconocer en las 

demandas de la acción colectiva su capacidad de cuestionar la legitimidad del sistema y de 

proponer alternativas, restringiéndola a la mera manifestación de una crisis dentro del 

sistema sin la posibilidad de cuestionarlo íntegramente. 

Contraria a esta persptctiva, Melucci plantea que la acción colect.iva es reflejo de un 

conflicto. Esto significa que existe una lucha entre dos actores en busca de la apropiación de 

recursos que ambos consideran valiosos. Es decir, que existen dos actores en conflicto 

dentro de un mismo campo de relaciones sociales. Aunque acepta que un conflicto puede 

surgir como resultado de una situación de crisis, la acción colectív(t que ... c g.::nera 11.":' es un!:', 
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mera reacción del sector afectado sino que plantea un conflicto entre grupos o intereses 

antagonistas. 

Dentro de esta gran categoría de acción colectiva, Melucci anota que existen 

distintas formas o niveles en que ésta se puede presentar. Uno de estos niveles particulares 

de la acción colectiva es el de los movimientos sociales. Primeramente, es necesario 

diferenciar a la acción colectiva que efectivamente presenta un fenómeno de agregado de 

aquella donde se ve representado un proceso más complejo de conformación de una 

solidaridad. En el fenómew, c';; agregado se puede observar la existencia de contigüidad 

espacio-temporal de un grupo de individuos sin que exista una orientación hacia el interior 

del grup02. Por otro lado, en los fenóm ',os que involucran solidaridad podemos observar la 

capacidad de los invo\\.lcrados de reconocer a los otros y de ser reconocidos como 

pertenecientes a una misma unidad social. Existe pues una orientación hacia el interior del 

grupo. 

Otra diferencia importante es la que se: presenta entre fenómenos que rompen con los 

límites del sistema3 y aquellos que están orientados hacia la preservación del orden, es decir, 

fenómenos cuya acción no representa una aheración del orden existente. En este punto 

Melucci hace una aclaración ~,i'ial?~do que aunque la acción simplemente disruptiva 

(deviallt) rompe los límites establecidos del sistema no trae como consecuencia la creación 

de un conflicto entre dos actores como sucede en el caso de los movim;entos sociales. 

Diferenciar entre las distintas formas de acción colectiva, ad\.1erte Melucci, es crucial para 

no caer en el elror de calificar a todas las form"- - de desacuerdo social como meras 

2 Ejemplos de este tipo de acción son los comportamientos de masas como los que se dan en situaciones de 
p.inico, reacciones conjuntas como las que se dan en un concierto o una misa religio~ 
3 Melucci define un sistema como un complejo de relaciones interdependientes entre los elementos que lo 
confommn (Melucci: 1996:26). El conjunto de los cuatro sistemas princinaJes (producti\'o. politico. 
organizati\'o, reproductivo) confonna la estructura social, en la cual cada sistema tIene su propIa léi~ 
interna y autonomla. Sin embargo. ninguno de estos sistemas está aislado de los demás. éstos se relacionan a 
partir de un orden jerárquico e interdependiente. 
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patologías o por lo contrario, dotarlas de un potencial revolucionario que no necesariamente 

tienen. 

Habiendo hecho estas diferenciaciones, Melucci propone elaborar una categoría 

analítica de los movimientos sociales que, como tal no coincide exactamente con la 

complejidad de la realidad empírica, pero proporciona elementos analíticos importantes para 

el mejor entendimiento de dichv f;:nórneno. 

Melucci define la categoría de movimientos sociales como la movilización de un 

actor colectivo, es decir, una m" ".Iidad de la acción colectiva que se compone por tres 

elementos específi~· )s: (i) la creación de una s\Jlidaridad, (ii) la existencia de un conflicto con 

un adversario claro donde se lucha por la apropiación de recursos considerados como 

valiosos po,' ambas partes y (iii) un rompimiento con los límites establecidos por el sistema 

dentro del cual tiene lugar la acción. (Melucci: 1996:28) 

Los movimientos sociales son redes de solidaridad basadas en la creación de un 

"nosotros" construido a partir de potentes significados culturales. Son precisamente estos 

significados los que la difer( -"¡l'~an d~ los actores políticos o de organizaciones fonnales. 

Además de estas características propias, Melucci recuerda que los movimientos 

sociales no se dan en un vacio, y por ende, es importante incluir en el análisis de los mismos 

una reflexión sobre la coyuntura histórica y política en la que están inmersos. 1 -: lcción 

colectiva es resllltado de una serie de objetivos cor _~ruidos por un actor colectivo mediante 

relaciones sociales que se dan en un campo de oportunidades y restricciones. Al definir sus 

objetives los actores sociales toman en cuenta el campo social al que pertenecen. Habiendo 

evaluado su entorno, los actores construyeu su identidad colectiva o su "nosotros" (como lo 

llama Melucci), mediante un proceso continuo de interacciones, nepociacionf"i y oposiciones 

entre dist¡ntas formas de concebir la acción. En particular, los actores de un movimiento 

negocian acerca de sus fines, los medios que utilizarán para alcanzarlos así como las 

relaciones que tendrán con el entorno. A lo largo del conflicto se viven constantes tensiones 

y renegociaciones en cuanto a estos tres aspectos, generalmente en los niveles de corto y 
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mediano plazo. Los liderazgos y las formas orgallizativas son unas de las estrategias que 

utilizan los movimientos para mantener este sistema multipolar. 

Dentro de esta categoría genérica de movimientos sociales, se pueden desprender 

cuatro tipos básicos que corresponden a los cuatro niveles del sistema social, según Melucci: 

(Melucci: 1996: 3 4-35) 

1) COllflictual Iletworking (el conflicto se expresa a través de la activación de redes 

sociales): a este tipo de mo,,',n;s:1to s0ciJllo caracteriza el que, el conflicto del que se parte 

hace referencia al nivel de la vida c0tidiana; la acción implica un enfrentamiento con las 

reglas que gobiernan la reproducción so. rJ en este ámbito. 

2) Movimiento reivindicativo: en este caso el conflicto se da en el sistema organizativo, es 

decir, que lo que se cuestiona es la forma en la que están planteados los roles y las funciones 

sociales. El actor lucha por :.ma mejor distribución de los recursos en busca de un 

funcionamiento más eficaz y equitativo del aparato. En este tipo de movimiento se 

encuentran tanto acciones orientadas hacia el mantenimiento de beneficios y privilegios de 

una determinada posición wcial como acciones orientadas hacia la obtención o reclamo de 

privilegios por parte de los sec' '. _ <: m~"ginados. 

3) Movimiento político: la exigencia se centra con relación a los critelios de participación y 

toma de decisiones luchando en contra de los mecanismos mediante los cuales ciertos 

intereses se ven privilegiados frente a otros. Este movimiento se manifiesta mediante el 

rompimiento de los límite!; del sistema político. 

4) Movimiento antagonista (antagollist): en este movimiento se pone en tela de juicio al 

sistema productivo, cuestionando no sólo el modo en el que se producen los recursos de la 

sociedad sino poniendo sobre la mesa del debate las metas y objetivos de dicho sistema, así 

como la dirección del desarrollo como tal. Esta es la categoría más abstracta por lo que en 

general no se puede hablar de un actor social completamente antagómco. Los movÍ1n.ient.os 

antagonistas siempre están mediados por el sistema político o por la organización social. 

Estamos hablando entonces de la forma más ampliada de movimiento social. A pesar de h 
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abstracción de esta categoría, es importante precisar si un movimiento es antagonista o no 

para entender sus alcances. 

Melucci proporciona algunos elementos encaminados a poder determinar cuando un 

movimiento social tiene una forma de acción colectiva antagónica. (Melucci: 1996:38-39) 

(i) Analizar la forma en la que reacciona el adversario. Cuando un movimiento es 

antagonista, la respuesta vendrá de un nivel sistémico más elevado del directamente afectado 

por el movimiento, generalmente eso provoca una intervención del sistema político y del 

aparato represivo del Est' Jc. 

(ii) Los movimientos antagonistas +. "den a definir la situación como una lucha entre quienes 

producen y quienes se apropian de la vfoducción. Las reivindicaciones no son puntuales sino 

que están dirigidas hal.ia un cambio total del funcionamiento de la sociedad. 

(iii) Se incrementa el contenido simbólico. Los movimientos antagonistas relacionan sus 

objetivos con la identidad fundamental de los actores. En este sentido se cuestiona la 

organización general del sistema productivo proponiendo un modelo alternativo, se llega al 

nivel de los fundamentos culturales de la sociedad. 

(iv) Conforme el movimiento se vuelve más antagónico decrecen las posibilidades de que las 

metas sean negociadas, las me .1., ~:,I .,¡ovimiento escapan la lógica del sistema por lo que no 

pueden ser resueltas dentro de él. 

(v) Decrece la posibilidad de que se revierta el conflicto. 

(vi) Decrece la calculabilidad de los costos y los beneficios de la lucha debido a que ya no se 

est~ hablando de objetivos puntuales de mediano a corto plazo. 

(vii) La solución tiende cada vez más hacia el todo o el nada debido a que los objetivos son 

indivisibles. 

Una vez definido el concepto de movimientos sociales y de haber elaborado una 

tipología, Melucci elabora un modelo explicativo del proceso medié4rlU el ..,t..tl se Cica lm 

movimiento wcial que comienza a actuar. A este proceso lo denomina "movilización" 

(mobilization) y lo define como: "el proceso mediante el cual un actor colectivo reúne y 
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reconoce sus recursos para alcanzar un objetivo común enfrentándose a la resistencia de los 

grupos opuestos a dicho objetivo". (Melucci: 1996:289) 

Para que se pueda dar este proceso de movilización es necesario que exista: una 

identidad colectiva, identificación de un adversario, definición de una meta o propósito así 

como un objeto específico que esté en juego dentro del conflicto. 

Para que se pueda crear la identidad colectiva, concepto clave para el autor, es 

necesario que exista una red de afiliaciones previas a la acción colectiva. La participación no 

se da con individuos aislados sino con quienes ya tienen experiencia organizativa. Partiendo 

de esto, se crea un tipo oe solidaridad alternativa y una identidad colectiva o un "nosotros". 

El actor colectivo debe de pode ,~cientizar su propia continuidad t,emporal para de esta 

manera calcular los . enefícios y los costos de su acción. También deben de atribuirle al 

grupo los resultados de la acción, para que de esta manera se genere en los actores una 

voluntad oe ,.propiarse de dichos efectos. Si los actores no perciben resultados concretos 

como consecuencia directa de su lucha, desaparecería la motivación haciendo imposible el 

proceso de movilización. 

En cuanto a la necesidad de definir un adversario, Melucci plantea que no es 

suficiente que se identifique una situación genérica de descontento, sino que esta 

insatisfacción debe de poder serie imputada a un adversario concreto para de esta manera 

establecer un conflicto. La definición del adversario puede ser más o menos precisa pero 

siempre se refiere directa o indirectamellte al sistema del cual forma parte el actor. 

En cuanto a la definición del objetivo, Melucci anota que de ésta depende ',,- fuerza 

de la movilización. Entre n.ás convencidos estén los actores de la legitimidad de sus 

demandas, más arduamente lucharán por ellas. 

Todos estos son factores estructurales que funcionan como agentes de la 

movilización. Sin embargo, para entender el proceso de movilización en toda su 

complejidad, es necesario analizar la coyuntura histórica en la c.ue <;'':'' ,~a ya '1ue dicho 

contexto puede favorecer o inhibir el proceso. Además, hay que tomar en cuenta la manera 
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e "ue interviene el sistema dominante a través de los aparatos represivos del Estado y los 

mecanismos de control social. 

Lo que hasta aquí se ha expuesto no representa la totalidad de los aportes de Melucci 

en torno a los movimientos sociales. Sin embargo, proporciona las herramientas teóricas 

esenciales para lograr el entendimiento del movimiento social urbano al cual hace referencia 

esta investigación. 

Para poder hablar sobre el movimiento social que tuvo lugar en Tepoztlán en 1995, 

es necesario partir de los elementos esenciales que conforman la definición de Melucci de 

dicho fenómeno. De esta manera, en el capítulo III se retomarán los conceptos aquí 

expuestos para abordp ~ ('1 tema de! movimiento social urbano del CUT. 

En primer lugar se des~ribirá al actor colectivo en cuestión, se definirá cuál es su 

base social y de que afiliaciOlI . previas surgió. Posteriormente se expondrá cómo se 

construyó la idea le un "nosotros" y cómo se manifestó la solidaridad alternativa en dicho 

actor colectivo. 

Una vez definido el actor, en nuestro caso el Comité de la Unidad Tepoztecd (CUT) 

como representación del grueso de la sociedad movilizada de Tepoztlán, se especificará cuál 

era el conflicto así como los objetivos en el marco del contexto histórico y político en el que 

surgió 4. Tambi~n se expondrá claramente quién em el adversario tal y como lu percibieron 

los actores, para de est~ - anerll. entender los eventos que se fueron desarrollando desde 

1995 hasta 1997. Las acciones serán analizadas dejando claro el sentido en que rompen los 

límites del sistema dando pie a la existencia de un movimiento social. 

4 Como parte de este ejercicio y dado que el conflicto central de este movimiento social .se basa en una 
problemática urbana, en el capitulo 11 se desarrollará un recuento del proceso ue urbanización de Tepoztlán 
enmarcado en el proceso de urbanización a nivel nacionaL 
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2) Los movimientos sociales urbanos 

a) Estructura urbRna 

Directamente ligado al debate en torno a los movimientos sociales, Manuel Castclls 

elabora su teoría sobre los movimientos sociales específicamente urbanos. 

Castells define a los movimientos sociales específicamente urbanos como: "sistemas 

de prácticas sociales contradictorias que controvierten el orden establecido a partir de las 

contradicciones específic":s rI~ la problemática urbana" (Castells: 1974:3) 

Antes de analizar detallachmente los contenidos de esta definición es menester 

señalar que Castells elabora una eh .. enciación entre movimientos urbanos y movimientos 

sociales urbanos. E,¡ principio, los movimientos urbanos expresan problemas urbanos o 

reivindicaciones que son estmcturalmente secundarias ya que no cuestionan de manera 

directa el modo de producción de la sociedad ni la dominación política que ejercen las clases 

dirigentes. Sin embargo, estas luchas estructuralmente secundarias pueden ser 

coyuntural mente decisivas dependiendo de los resultados que produzcan. Para que un 

movimiento sea coyuntural mente decisivo éste tiene que articularse con otras 

contradicciones y problemm ..l, la f3')tructura social. Sólo entonces el movimiento urbano se 

transforma en un movimiento social urbano ya que se ha convertido en un movimiento 

político que controvierte el orden social. 

Castells advierte que la organización de un movimiento es determinante en la 

definición y orientación de sus demandas, de el!;; depende en gran medida que éstas se 

generalicen para alcanzar la calidad de movimiento social urbano o que se especifiquen aún 

más. Pero no sólo la organización contribuye a la formación de un movimiento social, el 

lugar que ocupe la problemática urbana en cuestión en la estructura social, el lugar que 

ocupe el grupo social movilizado en las relaciones de clase y las características pclítico

ideológicas de las organizaciones que intervengan también son fundamentales. 
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La especificidad de los movimientos urbanos como un actor distintivo es que 

representan un tipo de acción colectiva orientada de manera consciente a transformar el 

papel de la ciudad en la sociedad, es decir, se abocan a redefinir el significado histórico de 

"lo urbano". s (Castells: 1983 :71) 

Los movimientos se transforman en actores sociales al formar parte de una 

movilización orientada hacia un objetivo específicamente urbano que se encuentra ligado a la 

lucha general por la reestructuración de la sociedad. Los movimientos urbanos son actores 

urbanos definidos por sus ob!~tivos y su condición urbana. Se consideran a sí núsmos como 

urbanos, ciudadanos o por lo menos relacionados a la ciudad. su base social se defíne 

territorialmente. No son un tipo de 1 .. .:..' de clase, son movimIentos multicJasistas )'a que sus 

objetivos no se reficrcr. a las relaciones de producción sino a las relaciones de consumo, 

comunicación y poder. De esta manera, los movimientos traen consigo nuevos proyectos dt 

ciudad, de vida Jocial, de funciones y formas urbanas, logrando cambiar el sentido de "10 

urbano" y así pasar de movimientos urbanos ~ movimientos sociaJes urbanos 

Como habíamos dicho anteriormente, los mo\~mientos urbanos surgen como 

resultado de la problemática específicamente urbana. Esta prob~emática está conformada por 

una serie de fenómenos de la vi¡JJ} cotidiana que dependen de la organización social general. 

En esencia se habla de los reclamos en tomo a las condiciones de vida de :Ia sociedad y al 

acceso a los ~ervicios colectivos. Estos elementos traen consigo una gra~ variedad de 

problenlliticas que se refieren tanto a las cuestiones prophmente fisicas de la infraeslmclura 

urbilOa hasta la problemática de ciertos gmpos sociales que se encuentran marginados p<)r el 

tipo de infraestructura existente o por la carencia de la misma. Castells plantea. que dichos 

problemas urbanos son caracteristicvs del desarrollo capitalista.6 

s Dicho concepto será e~;pliC3do más adelante. 
6 Con esto no quiere decir que los paises socialistas carezcan de problemas urbanos sino que en estos paises 
se da una problemática diferente. 
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Paralelamente al desarrollo del capitalismo se ha desarrollado el movimiento obrero y 

el movimiento democrático por lo que se ha logrado formular los derechos a la vida (eg. 

vivienda, servicios, salud, etc.), los que se definen de manera particular en cada momento 

histórico. Dichos "derechos a la vida", es decir, al consumo colectivo, son causa de 

permanentes reivindicaciones frente al Estado quien se encarga de la organización del 

eSi>acio, ordenando estos aspectos relacionados con la vida cotidiana y conformando el 

"sistema de planeación urbana". 

Posteriormente, en su texto T:¡e city aI1d the grassroots, Castells amplía sus 

aportaciones en cuanto a la problemática urbana. Plantea que las ciudades son productos 

históricos por !o que la definición de ciuo.. ': de "lo urbano" cambia según la sociedad y el 

momento histórico. Dicha d.' finición es producto de tres diferentes procesos conflictivos: 

1) Conflictos en torno a la definición de "lo urbano". La definición del significado de "lo 

urbano" no sólo se refiere a la representación mental de una forma espacial, sino a la 

definición de una tarea estlUctural para esta forma espacial particular que se genera como 

consecuencia de un proceso histórico de lucha social. Castells define el concepto de 

"significado de lo urbano" como: "una acción estructural asignada como propósito a las 

ciudades en general o a una ciuda . pn esoecífico como resultado de procesos conflictivos 

entre los actores históricos de una sociedad dada." (Castells: 1983 :303) 

2) Conflictos relacionados con la lucha por una implementación adecuada de la~ funciones 

urbanas. Entendiendo por funciones urbanas al sistema articulado de recursos organizativos 

orientados hacia la realización de los objetivos que le fuen'n asignados a cada ciudad según 

v' la definición de "lo urbano". 

3) Conflictos sobre las expresiones simbólicas del sentido de "lo urbano" y de sus funciones, 

es decir, conflictos sobre la forma urbana. 

Los diversos movimientos urbanos se diferencian según el tipo de proceso conflictivo 

del cual forman parte. Impulsados por la existencia de contradicciones urbanas, la 
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moviliza' I de los mo'/imientos urbanos, y no las instituciones de planificación. apunta 

Castells, son los agentes del cambio en lo relativo a la ciudad. (Castells: 1974: 10) 

Castells define el "cambio social urbano" como el proceso mediante el cual se 

redefine el significado de "lo urbano". Entonces, la planeación urbana es el producto de un 

proceso de negociación en cuanto a las funciones urbanas de un determinado significado 

compartido de "lo urbano". Diseño urbano sería el intento de expresar simbólicamente un 

significado de "lo urbano" aceptado para un espacio urbano determinado. 

Este cambio social urbano puede darse como resultado de cuatro proceso diferentes: 

1) Cuando la clase dominante de una sociedad dada, basándose en su poder institucional 

para reestructurar formas s( .;iaies de acuerdo a sus intereses y valores, cambia el sentido 

existente. En el caso de una ciudar 'esto se le denomina renovación urbana (urban 

renewal) y en el caso de un territorio corutlleto se le llama reestructuración regional. 

2) Cuando una clase dominada logra una revolución total o parcial de la sociedad y como 

consecuencia ~ambia el significado de "lo urbano". 

3) Cuando un movimiento social 7 desarrolla su propio significado de un espacIo 

determinado en cOritradicción con el significado estructuralmente dominante. 

4) Cuando una movilización social (no necesariamente de clase) impone un nuevo 

significado en contradicción con el existente oponiéndose a los intereses de la clase 

dominante. Dentro de esta ca', .!gL,'::-. .;e encuentran los movimientos sociales urbanos. 

Castells plantea que estos últimos se caracterizan por ser el único tipo de acción colectiva 

orientada específicamente hacia transformar el significado de "lo urbano". Las tres 

situaciones anteriores pueden resultar en un cambio del significado de "lo urbano" pero esto 

sólo sería la consecuencia de un proceso que no está ori .... ltado en este sentido. 

Además de encontrarse inmersos dentro de uno (o varios) de los tres procesos 

conflictivos que producen la definición de "lo urbano" en una sociedad y un momento 

7 Aquí Castells se refiere a los movimientos sociales con una identidad colectiva de cIase y con objetivos 
estructuralmente primarios, los movimientos sociales urbanos no entran dentro de esta cal"bJLd. 
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histórÍCo determinados, Castells elabora una tipología de los movimientos sociales urbanos 

según sus objetivos. Cada movimiento, dice, se define según sus propósitos conscientes que 

implican la definición de un adversario cuyas características también influenciarán de manera 

importante el curso del movimiento. Los tres objetivos fundamentales que caracterizan a los 

movimientos urbanos son los siguientes: 

1) Crear una ciudad orientada por su valor de uso en oposición a la noción de la vida urbana 

y los servicios urbanos entendidos como mercancías (commodities). Este tipo de 

movilización pretende transformar el tipo de consumo colectivo de la ciudad. 

2) La búsqueda de una id ~nt;dad cultural; una lucha por la creación o conservación de 

culturas locales autónomas con base pn fundamentos étnicos o históricos. 

3) La lucha por incrementar el poder, ~ gobierno local, por la descentralización, así como 

por una administración l. rbana independiente. 

CastelIs señala que para que un movimiento urbano se transforme en un movimiento 

social urbano con la capacidad de transformar el significado de "lo urbano" es necesario que 

dicho movimiento articule en la práctica los tres objetivos expuestos anteriormente. Es 

importante recalcar que el movimiento debe ser consciente no sólo de sus objetivos sino de 

su papel como movimiento social urbano. Para lograr el alcance de un movimiento social es 

necesario que esté relacionado ( _:'. I~ <lrciedad mediante una serie de recursos organizativos 

entre los cuales destacan: los medios, los profesionistas (professionals) y los partidos 

políticos. Igualmente fundamental es que esté conectado con el sistema político pero 

manteniéndose autónomo de los partidos políticos en lo organizativo.e ideológico. 

Finalmente, Castells define a los movimientos ut Danos como "utopías reactivas" ya 

que no son agentes de un cambio social estructural sino resistencias sintomáticas contra el 

sistema de dominación que logran tener efectos fundamentales con relación a las ciudades. 

El problema central de los movimientos es que pierden su identidad al institucionalizarse 

perdiendo el vínculo con las reivindicaciones más generales. 
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Tras realizar una serie de estudios de caso, Castells expone lo que considera son 

rasgos generales de los movimientos urbanos. En primer lugar, señala la necesidad de 

analizar de manera separada la problemática de las clases sociales y la de las ciudades para 

luego poder establecer relaciones entre ambas. En un segundo punto, habla del papel 

fundamental de las mujeres dentro de los movimientos. Plantea que, dado el rol de las 

mujeres como agentes organizadores de la vida social, éstas tienen una especial conexión 

con las luchas por conseguir una mejor forma de vida ya que el significado de la lucha está 

fuertemente ligado a su vida diaria. Otro rasgo general es la relación entre los movimientos 

urbanos y el ejercicio de la democracia directa (grassroots democracy) como un 

complemento o alternativa a las 1n:S1l,' :¡ones gubernamentales. La dimensión política de los 

movimientos se encuel :ra en abierta confrontación con las formas autoritarias y burocráticas 

del Estado centralista. Otra de las características comunes es el hecho de que los 

movimientos u;"banos no sólo se encuentran en las ciudades sino que giran en torno a la 

problemática urbana. El último punto enfatiza la importancia del espacio como base material 

para todas las formas organizativas de este tipo de movimiento. El control sobre el espacio 

es una lucha fundamental entre la sociedad y el Estado. 

Aunque las aportacione' de Castells sobre los movimientos urbanos no proporcionan 

una herramienta analítica completa para el entendimiento de dicho fenómeno, sí ofrece una 

serie de reflexiones fundamentales. 

En primer lugar hay que resaltar el planteamiento de Castellsde que los movimientos 

urbanos se definen no tanto por presentarse en conteytos urbanos como por su orientación 

hacia problemas espec.íficamente urbanos. Siguiendo a Castells tendríamos que comenzar 

por describir cuál es la contradicción urbana a la cuál hace referencia el movimiento del 

CUT. Es importante tener en cuenta la precisión que hace Castells en el sentido de que la 

orientación de estos movimientos se vive de manera consciente por parte de sus actores, ya 

sea con el fin de transformar el significado de "lo urbano" , de cambiar la dirección de la 

planeación urbana o incluso hacer referencia al diseño urbano. Otra aportación importante es 
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la tipo logia que elabora con relación a los objetivos más allá de los niveles antes descritos, 

haciendo referencia a la orientación de la reivindicación. Al hablar del movimiento que tuvo 

lugar en Tepoztlán se especificará si sus demandas hacen referencia a ia necesidad de 

revalorizar los servicios públicos a partir de su valor de uso; si se relacionan a la definición 

de "lo urbano," con la necesidad de defender una cierta identidad cultural o si ligan a la 

problemática urbana un reclamo por democracia local. 

La teoría de Castells presenta un problema fundamental en la distinción que hace 

entre movimiento urbano j movimiento social urbano. Partiendo de su misma idea de que la 

problemática urbana es estruct1l 'ente secundaria pero puede iler coyunturalrnente 

decisiva esta distinció'" estaría restringIda al análisis de los resultados de cada movimiento y 

no a la definición de un fenómeno social diferente. Considero que tanto los movimientos que 

presentan resultados mínimos como los que son realmente revolucionarios, son ambos 

movimientos sociales en tanto cumplan con las características propuestas por Melucci. Lo 

que se ve en cada caso no es un fenómeno social totalmente diferente sino resultados y 

objetivos variados. Por esta razón, consideramos apropiado diferenciar a los movimientos 

sociales urbanos de otros movimientos, como los feministas o los ecologistas, a partir de sus 

objetivos. Así pues, propongo deurur a los movimientos sociales específicamente urbanos 

con relación a su orientación. Es decir, entenderlos como un tipo. de movimiento social, tal 

come los define Melucci, con ciertas particularidades derivadas de la orientación de sus 

objetivos vinculados a la problemátíca urbana. 

Partiendo de esta crítiCl, considero necesario hacer referencia al urbanista catalán 

Jordi Borja quien elabora una herram1.enta analítica más completa distanciándose de CasteIls 

en cuanto a su distinción entre movimiento urbano y movimiento social urbano . 
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b) Los movimientos urbanos: hacia una tipología 

Jordi Borja comie"!za s,u disertación en torno a los movimientos sociales urbanos 

afirmando que dicha categoría es sumamente genérica. Carece de eficacia analítica ya que 10 

único que hace es evidenciar la existencia de un fenómeno o un conflicto social específico 

que durante un tiempo no fue reconocido por las ciencias sociales ni por las organizaciones 

políticas. Sin embargo, considera que la diferenciación que hace Castells entre movimiento 

urbano y movimiento social urbano, no logra desplazar la carencia de un instrumento 

analítico. Critica el hecho de que aunque el concepto de movimiento social urbano hace 

referencia a un caso específic08 se ~:- , , 'a a la categoría de movimiento social urbano típico. 

Reducir el concepto de \1ovimiento social urbano a este único caso significa reducir también 

su eficacia analítica ya que pocos movi.mientos alcanzan este nivel de eficacia y dr 

generalidad en SIlS objetivos pero presentan una mayor variedad de situaciones y de actores. 

Borja elabora una definición de movimiento urbano que puede inscribirse dentro de 

la reflexión sociológica más amplia sobre los movimientos sociales, aunque no incluye el 

término de sociales para diferenciarse de la definición de Castells por lo anteriormente 

señalado. Aunque compartimos la crítica a Castells, la presente investigación utilizará el 

concepto de movimiento social urbano. Al referirnos a este concepto no estaremos apelando 

a la distinción de Castells sino que evidenciamos que· partimos del concepto genérico de 

Melucci de movimiento social y lo enriquecemos alrededor de un tipo específico: los 

movimientos sociales urbanos. 

De esta manera, Borja define a los movimientos urbanos como: "las acciones 

colectivas de la población en tanto que usuaria de la ciudad, es decir, de viviendas y 

servicios, acciones destinadas a evitar la degradación de sus condiciones de vida, a obtener 

8 Bajo esta categoría, como habíamos visto anterionnente, sólo se considera como 1nnvimif'nt, social urbano 
a toda movilización de las clases populares que partiendo de una demanda específicamente urbana, 
generaliza sus objetivos logrando así transformar las relaciones de poder existentes entre las clases. 
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la adecuación de éstas a sus nuevas necesidades o a perseguir un mayor nivel de 

equipamiento ... (éstas) <.lan lugar a efectos urbanos ... y políticos." (Borja:1975:12) 

Borja plantea que la sociedad moderna se caracteriza por un proceso de atomización 

del individuo en el sentido de que destruye los lazos sociales que existían anteriormente. Sin 

embargo, anota que esta perspectiva no implica idealizar el pasado tradicional sino ver a la 

sociedad actual como una que destruye los lazos anteriores y al mismo tiempo crea las 

condiciones para generar nuevas formas de vida colectiva. Los movimientos urbanos son la 

expresión de esta nueva fuer:!'. c~!ectiva que se encontraba atomizada y sus acciones abren 

una crisis en el sistema político-econó11";f'o local evidenciándolo como incapaz de responder 

a las demandas sociales. Los movimientt ürbanos vitalizan y desarrollan la vida colectiva 

ciudadana y actualizan una serie de valores que sólo se reconocían de manera abstracta; son 

los actores principales del proceso de recomposición del tejido social colectivo. "Los 

movimientos sociales son también y quizá primero que todo, esta dimensión colectiva de la 

vida ciudadana." (Borja: 1981: 1344) 

Los conflictos que dan pie al surgimiento de los movimientos urbanos se dan como 

resultado de modelos de desarrollo con altos costos sociales. Esta situación es típica de casi 

todos los países capitalistas, esp/ v:.,lmp ... tt: de aquellos donde hay una situación fuerte de 

inequidad económico-social, territorial y . donde existe una mano de obra barata. Los 

movimientos urbanos manifiestan las contradicciones generadas por el tipo de desarrollo de 

la sociedad. En este caso estamos hablando de contradicciones específicamente urbanas que 

se manifiestan tanto en las necesidades crecientes resper' ) a la reproducción de la fuerza de 

trabajo (eg. transporte, educación, equipamiento social y sanitario, vivienda) como en 

reclamos relacionados con el uso de suelo o con la gestión de las cuestiones anteriores. El 

desarrollo capitalista ha incrementado las necesidades sin incrementar al mismo tiempo el 

equipamiento para que esté al alcance de la mayoría de la población. Vemos pues que crecen 

las necesidades pero no los satisfactores. Por otro lado, plantea que se generaliza cada vez 

más el tipo de política urbana orientada hacia los intereses del capital dejando de lado las 
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condiciones de consumo (de vida urbana) de la población. Contradictoriamente, al tiempo 

que se fortalece este tipo de política urbana desvinculada de la población se ha f0l1alecido el 

movimiento obrero y democrático logrando legitimar exigencias sociales relacionadas con 

las nece&:dades más elementales de la población. Paralelamente a la creciente incapacidad de 

atender las necesidades de la población por parte del Estado, éste adquiere cada vez más 

responsabilidad sobre la gestión del equipamiento colectivo. Esto implica que cualquier tipo 

de reivindicación relacionada con la problemática urbana debe ser expresada frente a los 

organismos públicos. (Borja: 1975) 

La existencia de este conflicto entre población y Estado se vuelve más compleja ya 

que el Estado también se encuentra t;. .''Jnflicto con el capital que presiona cada vez más 

para poder invertir en e: Jacios que han ido incrementando su valor y su nivel de ocupación. 

Esto desemboca en una crisis interna político-ideológica del Estado que se agudiza cuando 

dentro de él existen representantes de sectores populares. Borja describe esta situación 

como una "crisis en el modelo de desarrollo." Llegada esta situación, el Estado ya no puede 

dar solución a las demandas de la población y a las del capital en el marco de su modelo de 

desarrollo; esta situación se agudiza a raíz de 'la fuerza político-social que adquieren los 

movimientos urbanos al reperi)l"ir en los aparatos de Estado ya sea mediante un puesto de 

representación popular al interior del mismo o cuando dicho movimiento conquista algunas 

instituciones gubernamentales. 

En la definición de los movimientos urbanos es menester incluir su dimensión 

política. Ésta, plantea Borja, se encuentra inscrita en ~l proceso político más general no 

únicamente en el local. Esta dimensión política se traduce en dos tendencias fundamentales: 

a) la oposición al creciente autoritarismo y burocratización del Estado y b) la oposición al 

tipo de desarrollo económico-social y cultural del capitalismo que, como se había planteado 

antes, tiene altos costos sociales. 
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"Es decir, los movimiento" urbanos se inscriben de lleno en el combate social que 

puede reunir a la gran mayoría de la población, por la democratización del Estado y por un 

nuevo modelo de desarrollo." (Borja:1981:1354-1355) 

A pesar de estar inscritos dentro de esta lucha más general es importante esclarecer 

el lugar que tienen dentro de los procesos de cambio. Borja especifica que los movimientos 

urbanos actúan dentro de los márgenes del Estad09
, no son el germen de uno nuevo sino que 

son agentes transformadores del c'jstente. 

Borja señala que el movimiento urbano es realmente heterogéneo tanto por las 

situaciones que presenta como p,:". ,11 base social tan variable. No obstante, elabora una 

tipología básica de 1(; movimientos urbanos: (Borja:1975:17-18) 

1) Movimiento generado por el deterioro importante y súbito de las condiciones de vida: 

En este caso vemos cómo la población reacciona frente a la incapacidad del gobierno para 

dotarlos de las necesidades mínimas llevándolos a una situación inaceptable. Dichos 

movimientos se caracterizan por enarbolar un· objetivo muy puntual que generalmente se 

traduce en el nacimiento de un movimiento de corta duración, Gracias a la legitimidad 

generalmente aceptada de su'" demandas suelen alcanzar por lo menos la satisfacción parcial 

de las mismas. 

2) Movimiento generado por la amenaza que representa la acción urbrYf1ística: En este 

caso vemos cómo la población reacciona frente a algún proyecto urbano promovido por la 

administración existente o por un agente privado pero respaldado por las autoridades. 

Dichos movimientos ticnen objetivos más complejos por lo que tienden a utilizar medios más 

elaborados y desembocan en movimientos de larga duración. 

3) Movimiento generado por un déficit constallte de vivienda o de servicios: En este caso 

el proceso de gestación es largo por lo que es sumamente importante la forma que toma la 

organización del movimiento así como las tácticas que elaboran. Estos mOVimientos tienden 

9 En este punto se refiere a países con una instituciollalídad sólida, cOllloexistía en México en 1995, afio el 

que inició el conflicto en Tepoztlán. 
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a no ser satisfechos del todo ya que esto implicaría reformar radicalmente el tipo de 

planeación urbana existente. 

4) Movimientos de oposición a la política urbana de la Administración: Este es el 

movimiento más complejo que generalmente se presenta como una fase avanzada de los 

movimientos reivindicativos. En este caso vemos que se ha alcanzado un nivel de 

generalidad de las demandas bastante elevarlo y que se ha ampliado la base social a varios 

sectores de la poblacióu. En este caso no se cuestiona una acción específica sino la 

orientación general de la polític~ ,ula promovida por el gobierno. Dada su generalidad 

alcanzan el nivel de u;- movimiento político. 

Además de ~sta tipología desarrollada a partir de los distintos problemas urbanos que 

pueden conllevar al surgimiento de un movimiento social, Borja propone otra tipología 

relacionada con los objetivos. Es importante recalcar que dicha tipología es una herramienta 

analítica por lo que en la realidad se traslapan algunas características o incluso vemos como 

un movimiento se va complejizando pasando por cada uno de los tipos. (Borja: 1975) 

a) Movimiento reivindicativo: En este caso las demandas son de tipo puntual. 

Aunque dichos movimientos manifiestan un rechazo al modelo de desarrollo existente, sus 

demandas no alcanzan este nivel. Solicitan la satisfacción de susreivindicacif'nes en el marco 

del m()delo de desarrollo existente sin desplazar o cuestionar.de manera decisiva al Estado ni 

a los principales agentes urbanos. Los efectos urbanos que producen son muy específicos, 

no tienen la capacidad de tram,formar la estructura urbana. El efecto urbano que pueden 

lograr se limita a la obtención de sus reivindicaciones ya sea como auto-satisfacción o como 

respuesta positiva del Estado. Pueden lograr cosas aparentemente mayores como ICl es el 

frenar un proyecto urbano del Estado o lograr el acceso a un cierto servicio como derecho, 

pero aún en este caso no logran transformar la lógica de desarrollo urbano S100 que incluso 

la legitiman. "Se puede incluso considerar que en la mayoría de los casos la estructura 

urbana se ve legitimada por el propio movimiento que busca su reconocimiento y su 

inserción en el sistema institucional." (Borja: 1975 :62) 
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b) Movimiento democrático: Este tipo de movimiento plantea nemandas más 

generales relacionadas con la organización territorial, con el consumo y la gestión urbana. Se 

refieren generalmente a unidades territoriales más amplias, ya sean regionales o nacionales. 

Este tipo de movimiento se da cuando la ciudadanía construye la posibilidad de incidir en los 

organismos públicos de gestión urbana. Dada su capacidad de unidad política un movimiento 

democrático puede alcanzar ,a capacidad de transformar de forma relativa a la estructura 

urbana. 

c) Movimiento de lucha por el poder: Este tipo se caracteriza porque el objetivo 

político es el dominante. No sólo se persigue una cierta reivindicación o transformación del 

programa de desarrollo urbano, también está presente, de manera muy marcada, la lucha por 

el poder. El conflicto que aquí se presenta es fuerte y se resuelve sólo mediante la derrota de 

alguno de los contrincantes. En tanto sucede esto, se vive una situación de doble poder ya 

que lo sectores populares organizados en el movimiento tienen la capacidad de controlar 

amplios sectores de la sociedad debilitando el poder del Estado. Este tipo de movimiento 

tiene una mayor capacidad de logl ar \, ullsformar la estructura urbana de forma decisiva. 

En cuanto al modo en el que se gesta la movilización, Borja apunta que es resultado 

de un proceso complejo mediante el cual se desarrolla la toma de conciencia respecto a la 

situación10 y se va tejiendo la organización del movimiento. Dicho proceso sucede en valléIS 

fases: en un primer momento est~ la fase de información, durante la cual se valora la 

situación general y se la evalúa como inaceptable. Para lograr esto se dan procesos de 

comparación con tiempos pasados, con localidadesll o gfQPOS sociales similares, con la 

manera en que se conciben las necesidades mínimas o con los estándares legales. En un 

segundo momento se articulan las necesidades individuales de la p0L ,ación en 

reivindicaciones generales, exponiendo puntualmente los objetivos de la población en el 

10 Como resultado de este proceso se va a valorar a la situación existente como inaceptable y se va a 
considerar como posible el poder modificarla. 
11 Borja se refiere especificamente a barrios ya que utiliza esta figura como la base territorial típica. 
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marco de lo "posible". Finalmente se da la l1la.'l~fest((cióll colectiva y explícita de los 

procesos anteriores frente a un antagonista que tenga la posibilidad de responder a sus 

demandas. (Borja: 1975: 16) 

La expresión más simple de dicho proceso es cuando la movilización es producto de 

un súbito deterioro de las condiciones de vida. En este caso encontraríamos un fuerte 

componente de espontaneidad así como un carácter defensivo. Las movilizaciones que 

surgen como reclamo a un déficit permanente en las condiciones de vida o que enarbolan 

objetivos más complejos, '-~(!,'ieren de una base organizativa más amplia por lo que su 

proceso de gestación suele ser más lento. Además del tipo de reivindicación, la correlación 

de fuerza:P de los grupos sociales . el sistema urbano van a decidir la duración del 

movimiento. 

Al igual que Me1ucci, Borja anota la importancia de la existencia de un núcleo 

avanzado de activistas que tenga experiencia organizativa y que cuente con poder de 

convocatoria y representatividad. Los movimientos que logran continuidad y alcanzan 

efectos políticos profundos surgen ~n comunidades donde existe este núcleo avanzado. Los 

movimientos que surgen donde la población es marginal económica y urbanísticamente 

suelen limitarse a explosionm ~ rebeliones puntuales con efectos políticos restringidos o 

nulos. 

En cuanto a la composición social del movimiento, Borja plantea que los 

movimientos urbanos se caracterizan por el hecho de que la gente que se moviliza no lo hace 

a partir de una característica social específica sino ~ partir de una base territorial. Con 

relación a esto, Borja realiza una especie de tipología de las distintas bases territoriales y sus 

características esenciales, la unidad territorial que utiliza es el barrio. Los tres principales 

12 Más específicamente se trata de la correlación de fuerzas general que se expresa en C; :'Jstema político 11 

través de factores como: la homogeneidad de la base social, nivel organizativo, la capacidad de ambas partes 
para poner de su lado a la opinión pública, los efectos de movimientos anteriores, etc. 
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tipos de barrio son: les barrios marginales, los barrios populares, los barrios interclasistas y 

tos barrios residenciales de las clases dominantes.(Borja: 1975: 19-21) 

Los primeros son resultado de un crecimiento urbano muy acelerado en términos 

demográficos, dónde no se ha podido desarrollar al mismo ritmo la trama y el equipamiento 

urbanos. En consecuencia se presentan formas de ocupación de suelo ilegales, sin aceptación 

social y sin integración ecológica. La situación de ilegalidad y los muy bajos niveles de vida 

imposibilitan a la población ran' defenderse ante las autoridades por lo que dichos barrios 

suelen caracterizarse por la pasividad Sólo en casos muy particulares, como cuando la 

población del barrio está fuertemente 11 r 6rada al mercado de trabajo se dan movimientos 

reivindicativos urbanos. 

Los barrios populares se caracterizan por ser el lugar de residencia de la fuerza de 

trabajo.!3 Cuando se da la presencia de funciones distintas a la residencial, se presentan de 

forma separada a la vida del barrio por lo que éste conserva su esencia residencial. Los 

barrios populares suelen presentar una situación de déficit generalizado y constante del 

equipamiento urbano. Por esta razón y dada la mayor capacidad organizativa y de cohesión 

social, son estos barrios los:"e fhncionan como base social de los movimientos 

reivindicativos urbanos típicos. Sus demandas se dirigen generalmente hacia: a) la exigencia 

de mayor y mejor equipamiento urbano y b) la oposición a la política urbana cuando se 

percibe que afecta a la población de manera directa. 

Los barrios interclasistas son áreas residencialec tanto de clases populares como de 

clases medias, el grupo que tiende a tener más presencia no es la clase obrera sino los grupos 

medios. En este caso, se mezcla la función residencial con· otras actividades generalmente de 

tipo terciario dirigidas también a la población que no reside en el barrio. En general este tipo 

de barrios no tienen problemas persistentes relacionados con la falta de equipamiento sino 

que tienen problemas muy específicos que no siempre afectan a toda la población. Las 

13 Borja diferencia entre el ténnino barrios obreros y barrios populares, ya que estos últimos se refieren a 
lugares donde habitan no sólo obreros sino una gran variedad de tipos de asalariados. 
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demandas que orientan a los movimientos surgidos en estos barrios son muy diversas y van 

desde la reivindicación de un equipamiento hasta la oposición a la política urbana en general 

con relación a la manera en que afecta sus intereses o exigiendo participar en parte de los 

beneficios de la acción. Estos movimientos suelen no alcanzar la continuidad que alcanzan 

los de los barrios populares. 

En los barrios residenciales de las clases dominantes casi no se generan movimientos 

reivindicativos urbanos. Cuando se da una movilización es porque sus habitantes se ven 

afectados por una acciór ur'.Janístll~a en la que intervienen intereses especulativos o en las 

que está involucrado algún tipo dI" corrupción pública o cuando se ven afectados por una 

política urbana de transformación de . ciudad que pone en riesgo sus privilegios. 

Con respecto a las formas de organización de los movimientos urbanos, Borja 

identifica tres tipos esenciales: (Borja: 1975 :23) 

-Cuando representantes de las clases populares ocupan un lugar en la gestión 

territorial. Este tipo de organización es ambivalente ya que por un lado funciona dentro de 

los límites establecidos por el Estado y por otro defiende intereses que se contraponen a 

dicha lógica. Suele lograr una satisfacción parcial de las demandas ya que no puede 

garantizar la satisfacción tol: _~p. loe:: intereses del grupo social al que representa. 

-Organizaciones tales como asociaciones, centros sociales o sindicatos. Entre ellas 

existen organizaciones con fines específicos, con reivindicaciones generales e instituciones 

sin finalidad reivindicativa como las culturales, religiosas etc. Todas estas se definen por 

tener una presencia relativamente constante. 

·-En el tercer tipo se encuentran organizaciones del tipo de asambleas, reuniones de 

vecinos, concentraciones, etc. Estas se caracterizan por ser más temporales e informales, 

surgen como necesidad de una fase de movilización, aveces a partir de la convocatoria de 

una organización formal utilizando sus recursos y su legitimidad. 

Además de especificar las formas de organización, Borja se retíere a las formas de 

acción, quienes se diferencian según, su amplitud, las distintas actividades que desarrollan y 
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el nivel de enfrentamiento con el antagonista. a) En el nivel más básico se encuentra la 

petición o manifestación de necesidades frente al adversario. Esta puede darse a través de 

representantes o mediante asambleas u otro tipo de concentraciones. b) Otra forma de 

acción es la manifestación pública de la problemática o conflicto. Las actividades típicas en 

este caso son asambleas con un amplio nivel de participación, manifestaciones de protesta, 

pacíficas o no y campañas de información orientadas hacia lograr la solidaridad de diversos 

sectores de la población. c) En esta categoría se encuentran acciones como la oposición por 

medio de la fuerza a la ac' ~Ó;. urbanística, dejar de pagar por la utilización de determinados 

servicios e incluso dejar de utiliza.-L-,s, ocupación de locales o terrenos, etc. Todas estas 

formas se caracterizan por crear ... na situación de fuerza encaminada a enfrentar 

directamente al adversario y debilitarlo. (Borja:1975:24) 

Otra característica importante de los movimientos urbanos se refiere a los resultados 

que producen, éstos se dividen en efectos específicamente urbanos y en efectos políticos. 

Los efectos propiamente urbanos se refieren a la relación entre la población y el 

equipamiento urbano. En este sentido se pueden analizar los efectos urbanos en cuanto a la 

obtención de la reivindicación y en cuanto a la capacidad de transformación de la lógica de 

la política urbana. En el prime a.;;,,,., .. t J, la evaluación más" inmediata seria ver si se consiguió 

el objetivo concreto del movimiento. Sin embargo, este no es el único aspecto que puede 

resultar de la obtención de la demanda. Además de conseguir la reivindicación específica (e 

incluso cuando no se consiguió) un resultado importante puede ser el haber logrado nue se 

le revalore como un derecho. En ciertas ocasiOl&vs, aunque no se haya obtenido la 

reivindicación demandada, el precedente que se crea es sumamente importante para que 

posteriormente se pueda acceder a la misma. Igualmente una' reivindicación inicial muy 

concreta puede tener un carácter generador de otras demandas inás complejas relacionadas 

con la política urbana. En un segundo término, podemos ver que lo anterionnente señalado 

puede converger en una transformación de la lógica de la política urbana14
, es decir, que 

14 Borja hace referencia a lo que Castells llamó revalorizar al equipamiento en relación a su valor de uso. 
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una reivindicación concreta se elevó al rango de derecho mediante la aplicación de 

programas, declaraciones públicas, etc. Este tipo de resultado está fuertemente ligado a los 

efectos políticos ya que implica una modificación en la correlación de fuerzas. 

La transformación de la política urbana se da en dos niveles, uno muy menor donde 

no se alcanza a cambiar la estructura urbana 15 y otro de mayor impacto donde sí se le 

modifica. Los cambios en la estructura urbana son producto de las contradicciones 

generadas por el modelo de desarrollo urbano existente y por la acción de actores sociales 

como los movimientos urbanos. Ninguna de las dos, puede transformar la estructura urbana 

de manera aislada. Para poder ev&~:. 'a forma en que un movimiento urbano determinado 

afectó la estructura urb -'la existente se debe partir del análisis de las contradicciones creadas 

por el modelo de desarrollo. 

Los efectos poHticos son resultado de una modificación en la correlación de fuerzas 

de los grupos sociales que formaron parte del movimiento así como de las instituciones y 

organismos gubernamentales relacionados. Desde el punto de vista de la población, los 

efectos políticos pueden ser muy variados. En un primer nivel se encuentra la capacidad del 

movimiento de agregar y organizar a la sociedad, la importancia del movimiento en la 

reconstrucción del tejido sodal de la vida colectiva. 

Otro efecto político puede ser la generalización del movimiento reivindicativo, 

logrando por un lado complejizar las demandas y por otro ampliarla base social 

estableciendo formas de coordinación y organización más ampliadas. El papel de los 

movimientos urbanos como pro.notores de una conciencia ciudadana que cuestiona la 

política urbana existente también significa un efecto político importante: CuanJo se alcanza 

este nivel, el conflicto se generaliza, ya no es conflicto puntual entre un grupo social 

restringido y el Estado sino el de una alianza de grupos frente al mismo. Entonces, dice 

15 Borja define a la estructura urbana como: "la forma específica de organización social del territorio en 
tanto unidad que asegura la concentración de las actividades productivas y de los medios de consumo 
colectivos". (Borja: 1975: 41) 
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Borja, se puede hablar de la existencia de un movimiento político popular. Otro efecto 

importante resultado de la presión de los movimientos urbanos se hace visible cuando las 

institul'iones se ven forzadas a modificarse, a crear interlocutores y por lo tanto a negociar y 

responder aunque sea parcialmente a las demandas. 

Cuando el movimiento alcanza un alto nivel de generalidad y de consenso social 

puede incluso llegar a contribuir a que. se de un proceso de reforma del Estado 

convirtiéndose en un medio que asegure la participación ciudadana dentro de las gestiones 

locales. 

Borja plantea que .os movimientos urbanos influyen en la reforma del Estado en tres 

aspectos fundamentales: (Borja: I or 

A) Alimentan el debat" relacionado con la autonomía de los gobiernos locales, luchan por la 

ampliación de sus competencias. 

B) En un estadio más avanzado luchan porque estos gobiernos locales más autónomos sean 

también más democráticos, es decir, que respondan a la creciente necesidad de participación 

ciudadana. Este último aspecto, dice Borja, es el más reciente e importante de los 

movimientos urbanos. 

C) Lo anterior desemboca en un intento por "socializar" la gestion urbana, es decir, crear 

formas de auto-gestión de los servIcios públicos, de las prestaciones y de las empresas 

municipales. 

Borja advierte la necesidad de hacer hincapié en que los movimientos urbanos son 

agentes dentro de estos procesos de reforma del Estado, más no actúan de manera aislada. 

Cuando forman parte de efecto[ políticos de esta envergadura es porque están ligados a 

procesos sociales más amplios y actúan en alianza con grupos políticos que trascienden la 

esfera local. 

"La lucha por la democracia municipal solamente es viable si se inscribe en procesos 

sociales más amplios, si es asumida por fuerzas que actúan a nivel estatal, si en ella 
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participan clases sociales que han superado el nivel de conciencia localista." 

(Borja: 198 1 : 1357) 

Aunque los movimientos urbanos en sí mismos sólo tienen un alcance local, si 

elaboran un proyecto alternativo de desarrollo socio-económico pueden formar parte de una 

lucha más generalizada frente al Estado. Los movimientos urbanos pueden ser un eslabón 

crucial dentro de esta lucha ampliada ya que es en este nivel donde se da el punto de enlace 

más fuerte entre la sociedad civil y el Estado. 

Es importante recalcar que no todo movimiento urbano logra transformar la 

estructura urbana. Esto se encuentra sujeto, en primera instancia, a la coyuntura política. En 

cuanto al movimiento en sí mismo, la: ('TIa en la que se organiza es determinante de sus 

efectos políticos. Si las ; >rmas de organización son de tipo activo puede llegar a darse un 

movimiento fuerte que coadyuve a la transformación de la estructura urbana, de lo 

contrario, el movimiento se agotará al haber alcanzado su demanda puntual. Otro factor 

importante, es lo que Borja denomina "el dinamismo del desarrollo urbano", es decir, el 

papel que ocupan l&s contradicciones propiamente urbanas frente a otras contradicciones 

Jociales. Si éstas son decisivas, entonces podrán lograr un nivel de eficacia que les permita 

intervenir en la estmctura urbana 

Es importante no confundir los efectos urbanos con la transformación de la 

estructura urbana, ni los efectos políticos con la transformación de la coyuntura política. 

Tanto la estructura urbana como la cO)'1,Jnturapolítica se·transforman como resultado de un 

proceso más global. 110 son el resultado directo del l"ovimiento urbano. Generalmente, 

afirma Borja, los movimientos urbanos no sólo no alcanzan a modificar la estructura urbana 

sino que la refuerzan ya que se sitúan de manera subordinada dentro del marco del tipo de 

desarrollo al que cuestionan. 

"No se trata de criticar el hecho que se consigan algunos objetivos cúantitativos de 

los movimientos urbanos, sino solamente indicar que sus efectos, en la medida que la gestión 

de su realización queda en manos del capital, o del Estado que actúa subordinado a él, no 
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modifican, al contrario refuerzan, la estructura urbana ... Finalmente los movimientos 

urbanos, a la vez que expresan las contradicciones del desarrollo urbano, por sí mismos se 

sitúan en el marco de este desarrollo." (Borja:1975:51) 

Con fundamento en la crítica hecha a Castells pueden utilizarse las aportaciones de 

Borja como un instrumento analítico importante para el análisis de un movimiento social 

urbano específico como lo es el movimiento que se dio en Tepoztlán en contra de la 

construcción del club de golf "El Tepozteco". Sin embargo, dichas aportaciones deben de 

tomarse como complemer' J se la definición más genérica de los movimientos sociales, es 

decir, como una herramienta par" poder acercarse a un fenómeno concreto con 

características específicas. 

Considero impvrtante ampliar la definición que Borja hace de la base territorial. 

Paltiendo de la idea de que lo que caracteriza a los movimientos urbanos es el estar 

orientados por una problemática específicamente urbana, es necesario ampliar el concepto 

de la base territorial más allá de la ciudad. La problemática urbana no solo toca a aquellos 

espacios ya urbanizados, esta problemática también se presenta de manera importante en 

localidades semi-urbanas16 que viven de manera muy intensa el proceso de urbanización. En 

estos espacios se dan también .... wi"..;entos urbanos reivindicativos que exigen la dotación 

de servicios públicOG, existe la oposición organizada a proyectos de desarrollo urbano, entre 

otras formas de reclamo relacionadas con problemas específicamente urbanos. Utilizar al 

barrio como la unidad espacial típica cuando se hace referencia' a movimientos que tienen 

lugar en una ciudad resulta muy útil, 110 obstante, re _ ~ringir la noción de base' territorial a 

16 Al referirme a las localidades semi-urbanas me baso en la definiCión elaborada por Ziccardi de los 
muniCipios semi-urbanos: 
"Es el municipio en el que prevalecen actividades productivas mixtas, relacionadas con los seclores de una 
economía en proceso de transición de lo rural a lo urbano, y donde predominan las actividades 
agropecuaria, forestal y pesquera en combinación con 'la pequeña industrin, arteSf1flí.'"s, comercio y 
servicios. En estos municipios se presentan también carencias de infraestructura y de equipamiento. El 
agrupamiento de su población se caracteriza por contar con poblados y una cabecera municipal que 
presenta características urbanas. Los municipios semi-lIrbanos poseen localidades con ulla población que 
oscila entre JO, 000 Y J 5,000 habitallles. ,. 
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esta figura puede limitar la capacidad explicativa del instrumento analítico al punto de dejar 

fuera a movimientos sociales que son parte del mismo fenómeno. Al igual que Borja le 

discutió a Castells argumentando que los movimientos urbanos presentan formas más 

variadas que el único tipo reconocido por este último, considero también que dada la 

complejidad del proceso de urbanización es importante tomar en cuenta la variedad de 

territorios en los que puede darse la problemática urbana trayendo consigo el surgimiento de 

un movimiento social urbano. 

Pensando a nivel naciona!, sería n~cesario elaborar una tipología que no sólo 

abarcara la categoría general de la ciudad subdividida en barrios sino que se añadiera una 

segunda categoría general vinculaua- regiones o municipios semi-urbanos donde ya se vive 

la problemática urban, ~ Esto abriría una nueva veta de análisis que podría arrojar luz acerca 

de la manera en que se manifiesta la problemática urbana en estos espacios así como de la 

forma en que tn ellos se discute el modelo de desarrollo. 

El movimiento social urbano en el que se centra esta investigación es una clara 

muestra de la existencia e importancia de la problemática urbana en localidades semi

urbanas. Es también una muestra de la necesidad de ampliar el instrumento analítico que 

proporciona Borja tomando r '1 cuenta este otro tipo de base territorial. Los movimientos 

sociales urbanos no sólo se diferencian según la problemática que señalan o según sus 

objetivos, sino que distintos tipos de base territorial (como lo expuso Borje:. en cuanto a los 

barrios) también presentan distintos tipos de movimientos sociales urbanos. En el capítulo 

IH se retomará este planteamiento y se argument1'lrá con base' en el movimiento social 

urbano del CUT. 

Esta investigación sólo hace referencia a un movimiento específico por lo que 

resultaría imposible pretender desarrollar una tipología completa de la base territorial 

incluyendo las formas en las que se subdivide la categoría de localidad o región semi-urbana. 

Por esta razón, se incluye en el capítulo II una breve caracterización del municipio en 

cuestión para poder describir de manera más acertada la base territorial que caracteriza al 

35 



movimiento que se trata en esta investigación. Sin embargo, sí se puede señalar la necesidad 

de analizar distintos movimientos basados en localidades semi-urbanas para ver si se puede 

desarrollar una tipología de los mismos. Esto proporcionaría un instrumento analítico muy 

valioso que abriría el panorama de la problemática urbana. 

3) La participación ciudadana y la gobernabilidad democrática 

Partiendo de la idea de que los movimientos sociales urbanos también pueden formar 

parte de la lucha más general por la prrlocratización del Estado y por un nuevo modelo de 

desarrollo, la discm: ón en torno a los movimientos sociales urbanos se relaciona 

directamente con la literatura de la sociología urbana sobre participación ciudadana, 

gobernabilidao democrática y gobierno local. Dado que en el capítulo III haremos referencia 

explícita al papel que jugó el CUT dentro de esta lucha por la democratización del Estado y 

por crear un nuevo modelo de desarrollo urbano, es menester desarrollar un esquema 

conceptual que sirva como fundamento para dicho análisis. 

Como se ha dicho ant .ri')rmente, los movimientos urbanos se caracterizan por tener 

una base territorial ubicada en el ámbito de lo local. Es precisamente en este marco donde se 

da una estrecha relación entre el gobierno y la ciudadanía. Como dice Borja, la ciudad y el 

gobierno local son un "lugar de encuentro-cooperación entre Estado y sociedad-civil, entre 

le público y lo privado" (B0tja:1994:7) o como apu"'~a Ziccardi, el municipio es "el ámbito 

más próximo a la ciudadanía y, por lo tanto, espacio privilegiado para avanzar en la 

construcción de la democracia social." (Ziccardi:2000:9) Partiendo de este, se torna 

necesario definir claramente qué es el gobierno local y cuáles son sus áreas de competencia 

para así entender el marco territorial en el que están inscritos los movimientos sociales 

urbanos. 
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El gobierno local en México está definido legalmente por la figura municipal. Dicha 

entidad está encabezada por el presidente municipal quien ocupa este lugar como resultado 

de la elección popular. Los miembros del cabildo (síndico y regidores) también son sujetos 

de un proceso de elección, los regidores son electos por mayoría y por representación 

proporcional. El periodo de gobierno es únicamente de tres años 10 cual implica una fuerte 

limitación para el diseño e implementación de políticas de desarrollo urbano integrales y con 

visión a largo plazo. La figura del presidente municipal tiende a ser fuerte e independiente 

del partido que lo respalda Generu;mente, dentro del municipio se reproduce el sistema 

político centralista que prevalece en el gobierno federal, contando con un presidente 

municipal fuerte y un cabildo débil. ~¿l, ;:>rdi: 1995) 

El gobierno locf.· es el ámbito donde se cristalizan las relaciones entre el gobierno y 

la ciudadanía, es también el terreno donde se gestionan las cuestiones más directamente 

relacionadas a la vida cotidiana y a la problemática urbana: la dotación de servicios públicos 

y las decisiones relacionadas con el uso del espacio urbano. Al ser el ámbito donde se da la 

relación más estrecha entre ciudadanía y gobierno, una de sus funciones es la de representar 

a dicha ciudadanía ante los otros niveles de gobierno (estataVfederal). También es de su 

competencia el administrar los w:ursos públicos (generalmente escasos) designados a este 

nivel de gobierno, realizar obra pública y proporcionar los servicios necesarios. Además de 

estas cuestiones principalmente administrativas, el gobierno local debe impulsar la 

participación ciudadana y gobernar democráticamente. (Ziccardi: 1995) 

Esto nos lleva a definir lo que se va a entenrler por gobernabilidad, término que 

incluye ambos aspectos de la función del gobierno local. Tiene su origen en el concepto de 

governance que hace referencia a la capacidad de gobernar en términos de eficiencia, 

eficacia, transparencia y honestidad. El concepto de gobernabilidad es una ampliación del 

anterior, incluyendo como parte de los indicadores que sirven para evaluar la capacidad de 

gobernar, al ejercicio de la democracia, la participación ciudadana, la representación social 

y por ende, la legitimidad del gobierno. Dicha legitimidad se alcanza, por un lado, a través 
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de las elecciones y por otro, en el ejercicio de! gobierno en el ámbito de la relación 

ciudadalÚa-gobierno. (Ziccardi: 1998) Así pues, la gobernabilidad se refiere no sólo a 

aquellas cuestiones prácticas relacionadas con la administración eficaz de los recursos 

técnicos, materiales y humano~ sino también a criterios sociales. 

De esta manera, citando a Ziccardi, se puede hablar de gobernabilidad y más 

específicamente, de gobemabilidad democrática haciendo referencia explícita a las formas 

mediante las cuales el gobierno procesa y responde a las demandas ciudadanas. Es decir, los 

mecanismos mediante los CUí .les el gobierno garantiza la participación ciudadana. 

Al hablar de participación cj··' 1.dana es necesario diferenciarla de otros tipos de 

participación. La partidP1ación social Sl, :lace manifiesta mediante la asociación de un grupo 

de ciudadanos que se organizan para obtener reivindicaciones concretas. Lo que vemos aquí 

es un tipo de participación autónoma del gobierno y en ocasiones incluso enfrentada a! 

mismo. Dentro de esta categoría se encuentran los movimientos sociales. (Álvarez y Castro 

Soto:2000) 

Otro tipo de participación es la participación comunitaria que no se inserta en el 

ámbito de lo Estatal sino en el ámbito de la participación local tradicional. Por otro lado, la 

participación ciudadana se rbIer", : : .. relación que existe entre los individuos y el Estado, 

la cual dota a los primeros de derechos y obligaciones. "Así pues, podemos definir la 

participación ciudadana como aquella en la que los individuos -ciudadanos con derechos y 

obligaciones- toman parte en los asuntos públicos del Estado." (ÁIvare:z y Castro 

Soto:2000:20) Dada la relación intrínseca con el r~tado, esta forma de participaCIón se 

encuentra reglamentada y claramente especificada. Es importante diferenciar la participación 

ciudadana de la participación política, ya que la primera implica un entendimiento integral de 

la ciudadanía mientras que la segunda se refiere únicamente al derecho a voto. 

La participación ciudadana, apunta Nuria Cunill, es un tema esencial para los 

regímenes capitalistas. A partir de los años 60's, como consecuencia de la crisis de 

representatividad que sufren las democracias liberales que trajo consigo el surgimiento de 
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movimientos sociales diversos se puso sobre la mesa del debate la necesidad de crear nuevas 

formas de participación. Así pues, para los años 70's la participación ciudadana es vista 

como una forma alternativa de construir consenso y legitimidad. En la actualidad, añade 

Cuníll, la participación ciudadana se fundamenta en la falta de eficacia por parte del Estado, 

en América Latina, específicamente, se fundamenta esencialmente en la necesidad de 

democracia. (Cunill: 1997) 

Existen pues distintos tipoS de participación ciudadana. Es importante subrayar que 

dichas categorías no se presentan de manera pura en la realidad, muchas veces vemos que la 

participación ciudadana existente t, 'Jn lugar y tiempo determinados es una mezcla de los 

distintos tipos que Sl presentan a continuación. (Ziccardi: 1998:36) 

-Participación institucionalizada: se caracteriza por estar claramente reglamentada con el 

objetivo de .sarantizar y normar la participación ciudadana en los procesos de toma de 

decisiones del gobierno. Dentro de esta se pueden incluir, los comités de vecinos en todos 

sus niveles territoriales (manzanas, barrios, colonias, delegaciones). También está incluida la 

participación de profesionistas como asesores del gobierno en trabajos de planeación, dichas 

instancias funcionan como it>.termediarias entre la ciudadanía y el gobierno local. 

Mecanismos como sesiones de cabildo abierto o audiencias públicas con el gobierno local 

también son consideradas como participación ciudadana institucionalizada. 

-Participación no institucionalizada: este tipo de participación puede ser incluso :'~ tipo 

formal pero se diferencia de la anterior erl que no est? .-eglamentada. 

-Participación autónoma: es el tipo de participación que aunque ligada a alguna instancia de 

gobierno, está organizada de manera autónoma a través de una asociación u organización no 

gubernamental. Se trata pues de la colaboración directa de un organismo autónomo del 

gobierno con éste. 

-Participación cIientelística: se refiere a cuando la ~elación entre la ciudadatúa o grupos de 

ciudadanos y el gobierno se da mediante un intercambio de cosas o favores. 
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-Participación incluyente: es cuando se logra incluir de forma equitativa a toda la ciudadanía 

más allá de su afiliación a grupos políticos, asociaciones, ideología, etc. 

La participación ciudadana tiene distintas aplicaciones dependiendo del nivel de 

gobierno al que se le vincule. Por esta razón, es necesario especificar cuáles son las posibles 

relaciones y competencias de la participación ciudadana en la relación con el gobierno local, 

es decir, en el ámbito municipal. 

En su libro Participélriófl ciuúadana. Dilemas y perspectivas para la democratización 

de los Estados latinoamericanos, Nnria Cunill (Cunill:1991) enumera de manera muy 

completa hs distintas modalidades de; ;Jarticipación ciudadana en el ámbito municipal. En 

primer lugar hace una c. ferenciación entre la participación directa y la indirecta. La primera 

se distingue por el hecho de que es independiente de las intermediaciones político

partidarias, lo cual no quiere decir que sólo se refiera a individuos, también puede 

atribuírsele a coiectivos que no tengan un carácter partidario o polít.ico. 

La modalidad más típica de la participación directa es la que se refiere al derecho a 

información y a audiencia. Es decir, que existan mecanismos que garanticen a todo 

ciudadano el contar con inform(i;"'n completa y constante sobre las acciones y proyectos del 

gobierno local; también se refiere a que existan canales mediante los cuales los ciudadanos 

puedan manifestar su opinión en relación a dichas acciones o proyectos, as! como poder 

reclamar algún abuso de la administración. 

Otro tipo de participación directa es la que .::;arantiza la iniciativa popular y el 

derecho a petición. Esto se refiere a la capacidad de los ciudadanos de participar de manera 

reguladal7 proponiendo leyes o proyectos al gobierno local. Para que esto funcione 

realmente es necesario que no sólo exista el derecho a proponer sino el derecho a obtener 

una respuesta y a tener la posibilidad de debatir públicamente el tema. 

El derecho a reclamar y la posibilidad por parte de la ciudadanía de revocar leyes, 

proyectos e incluso a funcionarios de gobierno es otra de las formas que puede tomar la 

17 Generalmcntc se regula exigiendo un mínimo número de personas. 
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participación ciudadana en ei nivel municipal. Este derecho a la revocación implica que la 

ciudadanía tenga garantizado no sólo el poder opinar acerca de sus gobernantes y sus 

acciones sino que también pueda tomar acciones concretas en relación al juicio que emita. 

Una forma de aplicar este tipo de derecho ciudadano dentro de la participación 

directa es la aceptación, dentro del marco legal de figuras como la consulta popular, el 

plebiscito y el referéndum 18 logrando recoger la opinión de la ciudadanía y actuar en 

consecuencia. Es decir, otorgarle una capacidad decisoria. Otra forma de aplicar la 

participación directa son las sesiones de cabildo abierto, en su forma más ampliada todos los 

presentes tendrían dereche a voz y voto. 

Lo expuesto anteriormentE refiere a la participación ciudad'lna donde no existe 

algún tipo de organi7~ción formal actuando como intermediaria frente al gobierno. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta las distintas modalidades de participación que 

existen cuando se parte de una organización determinada. La primera condición para que 

exista este tipo de participación es el reconocimiento por parte del gobierno de las 

organizaciones que forme la sociedad. 

Para este rubro, Cunill proporciona también una serie de ejemplos. En primer lugar, 

hace referencia a aquellos órganos creados expresamente para regular la participación 

ciudadana a nivel municipal. En este caso, observamos .la creación de un organismo 

específico cuya función es mediar entre la ciudadanía y el gobierno con la tarea específica de 

recog~r las demandas y opiniones de la población. 

Una forma de participación indirecta basada en una organización es i.l que 

representan las asociaciones d~ vecinos. En su forma más ampliada, ésta se refiere a la 

18 La consulta pública es definida por CuniIl como el mecanismo mediante el cual se reduce la solución de 
un problema a una pregunta o planteamiento simple. Al referéndum lo define como la manera en la que el 
gobierno recoge los votos aprobatorios de alguna de sus propuestas para de esta manera evqluar el grado de 
aceptación de la misma. El plebiscito implica ya un proceso electoral donde la población puede votar 
afinnativa o negativamente una propuesta gubernamental. (CuniIl: 1991:115,118) 
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cooperación directa de los vecinos organizados en la ejecución de obra pública y la 

prestación de servicios. 

La participación indirecta puede jugar un papel importante en la descentralización del 

gobierno municipal, orientando la relación entre ciudadanos y gobierno a ámbitos más 

pequeños como el de los barrios, colonias, delegaciones, etc. 

Además de la participación directa y la indirecta, Curúll hace referencia a un tercer 

tipo de participación; este se caracteriza por la participación de individuos o grupos en el 

ejercicio del gobierno loca~. Una forma en la que esto se presenta es cuando son Jos 

ciudadanos o un grupo organiz~rl 'e ellos quienes dirigen y adll'lnistran empresas 

municipales. Otra forma es cuando se crean órganos formales que tienen un poder no sólo 

consultivo sino decisivo de manera permanente y no sólo en respuesta a ciertas coyunturas o 

proyectos del gobierno. Estamos hablando pues de una forma de gobierno compartido en la 

que participan igualmente funcionarios públicos y ciudadanos. Este tipo de participación 

presenta una dificultad especial en su regulación en relación al poder garantizar que la parte 

ciudadana que participe activamente en las tareas de gobierno sea realmente representativa. 
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Capítulo 11 

La urbanización en México y el caso específico del municipio de 

Tepoztlán 

t) Definición de la población urbana en el estudio de la uriJanización en México 

Antes de exponer acerca del proceso de urbanización en México y de manera más 

específica, en el municipio de Tepoztlán, es. necesario dejar daro cómo se va a definir un 

asentamiento urbano y pOi ende, qué se va a entender por urbanización. En el presente 

inciso se expondrán las diversas arA 'les de lo que es un territorio urbano y de lo que es 

el proceso de urbar;zación que existen en la literatura mexicana especializada. 

Posteriormente se señalará qué definición será utilizada en la exposición sobre el proceso 

de urbanización en México. 

El debate teórico en torno a la definición de lo rural y lo urbano en la literatura 

mexicana, presenta a "lo urbano" en relación a dos categorías; se le define, por un lado, 

como un "modo de vida" y por otro, con relación a criterios· ecológico-demográficos. 

Al hacer referencia a una población o territorio urbano así. como al proceso de 

urbanización, algunos investiga .U1C~ ;J,~sentan una definición que intenta abarcar más que 

lo meramente ecológico-demográfico, no obstante, usan este concepto sólo como un 

referente teórico pues al adentrarse en el estudio de la urbanización en México se basan en 

la definición ecológico-demográfica. 

Luis Unikel define a los dos principales fae .Jres mediante los cuales se hace 

manifiesta la urbanización diciendo que: 

" ... el primero y más patente de ellos corresponde a la creciente concentración de la 

población urbana que opera a través del crecimiento de las localidades existentes y del 

surgimiento de nuevas localidades urbanas. El segundo, más dificil de definir, consiste en la 

43 



evoiución de ia Íorma de vida de ia pobiación de un tipo tradicional-rural a otro modemo

urbano." (Unikel: 1968: 139) 

Las definicion~s que hacen los investigadores en México, generalmente se guían 

hacia uno de los dos principales fenómenos, son pocos los que se apegan a ambos factores. 

Una de las definiciones más completas que se encontró en la literatura mexicana, que 

intenta desarrollar el segundo fenómeno al que hace referencia Unikel, es la que elabora 

Gustavo Garza, donde define a la urbanización como: 

"Un proceso de transformación secular de las estructuras rurales en urbanas. Según esta 

concepción, la urbanización r:e r,arac~eriza por el desarrollo incesante de la división social 

del trabajo, que transfiere la fuerza laboral agrícola hacia actividades secundarias y 

terciarias; IIi modernización tecnolog. de los procesos de producción; la creciente 

diferenciación política y social entre los sectores rural y urbano; y por dar origen a la 

ciudad estimulando la multiplicación de su número y el aumento del tamaño de las urbes 

existentes. i." (Garza: 1990:45) 

Desde la perspectiva ecológico-demográfica, Raúl Benítez Zenteno y Sergio Ramos 

G., definen el nivel urbanización de un país haciendo referencia a la proporción de la 

población que vive en ciudades o en zonas catalogadas como urbanas. Sin embargo, Ramos 

anota que en lo superficial la urbqnización se manifiesta en esta concentración de población 

pero que, en lo fundamental el proceso de urbanización en los países dependientes significa 

la creciente desigualdad entre la ciudad y el campo. (Ramos: 1970: 1255) 

Como se había dicho anteriormente, a pesar de que algunos investigadores intentan 

I Como complemento de la definición de Garza, Jaime Sobrino pJanteaque: "La urbanización es un método 
de utilización de recursos para satisfacer necesidades sociales, así como un proceso en el cual los factores de 
la producción y la localización de las actividades se combinan para configurar un patrón espacial de 
organización económica y distribución territorial del trabajo; patrón que se caracteriza en las economías de 
mercado por la tendencia a la concentración en pocos puntos del territorio." Ver "Tendencias de la 
urbanización mexicana hacia finales del siglo" en Estudios Demográficos y Urbanos, Vol. 11, No. 1, 1996 
En esta misma tendencia pero en un análisis más simplista podemos incluir la definición de Miguel Ángel 
Vite Pérez quien dice del proceso de urbanización que es "la transformación de las estructuras económicas 
agrarias en industriales." Ver "La población y el desarrollo urbano en el Programa de Pobia.;ill/l 1995-2:000" 
en Papeles de PoLlación, No. li, 1996 
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ampliar el concepto de urbanización (yen consecuencia de lo que se va a entender por rural 

y urbano) la definición ecológico-demográfica es la que predomina. Como lo explica 

Unikel, aunque esta definición es limitada, todos los otros procesos a los que sin duda 

alguna está ligada la urbanización son procesos globales y dificilmente mensurables. 

Aunque podría utilizarse una característica específica de las divisiones administrativas 

menores como una categoría mensurable, la opción que presenta la definición ecológico

demográfica es más universal y menos susceptible de polémica, es también más fácil de 

estandarizar, y por lo tar:o de ser wmparada. Por esta razón, en México la definición 

censal de población urbana se desarr",ltó según el número de habitantes de las localidades o 

de los conglomerados urbanos. 

Aunque la catel:;.oría poblacional es más susceptible de ser estandarizada no existe 

una categoría universal, los límites que marca la definición varían según el país que los fija 

y el año. En México, el censo de 1910, primero en diferenciar entre población rural y 

urbana, definió como urbana a toda localidad de más de 4,000 habitantes. El censo de 1921 

bajó el límite y definió como urbana a las localidades de más de 2,000 habitantes. 

(Unikel: 1973) En 1929 el Consejo Nacional de Estadística puso en consideración este tema 

y decidió igualar la categorí? mexicana a la que utilizaban la mayoría de los países 

americanos y algunos europeos. En consecuencia, desde el censo de 1930, la población 

urbana fue definida partiendo del límite de los 2,500 habitantes. 

Cabe señalar que en las investigaciones sobre urbanización no es siempre la 

definición censal la que marca la pauta. Las Naciones Unidas definen como asentamientos 

urbanos a aquellos que cuentan con más de 20, 000 habitantes. (Benítez: 1962) En cuanto a 

México, a partir de la investigación de Nathan Whetten varios investigadores han 

cuestionado el límite de los 2,500 habitantes. (Ver Wetthen:] 948) La mayoría de los 

/¡ estudios especializados toman como límite los 15,000 habitantes ya que consideran que el 

ii límite de 2,500 sobrevalúa a la población urbana dado que una grall Pdrte de los 

asentamientos catalogados de esta manera tienen una econonúa predominantemente 
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agrícola y no cuentan con un mínimo equipamiento urban0 2 

Aunque se han realizado categorías más completas para la definición de un 

asentamiento urbano, la mayoría de los textos que exponen el proceso de urbanización en 

México no se apega a dichas categorías.3 Por esta razón y debido a que la definición censal 

tiende a sobrevaluar la existencia. de población urbana, consideramos más pertinente 

apegarnos a la definición ecológico-demográfica que marca el límite en los 15,000 

habitantes. 

2 Algunos de los autores qut' uti'izan el límite de 15,000 habitantes en sus investigaciones son: Gustavo 
Gar7.a, Luis Unikel, Jaime Sobrino, Salvador Rivera, Francisco Rodríguez Hernández, Miguel Ángel Vite 
Pérez. 
3 Cabe mencionar que tomando en cu~".: limitación que presenta la definición de los 15,000 habitantes. 
existen algunos intentos de parte de los inh..,tigadores mexicanos para crear una categoría mensurable pero 
más completa. Mencion,¿ los trabajos de Luis Unikel y de Ricardo Cinta. Unikel propone realizar una 
clasificación: 
1) Que no sea dicotómica (la población está dividida entre un extremo totaímente tradicional y otro 
completamente moderno) sino que existan diversos tipos de localidades. 
2) Que esté fundamentada en las dos dimensiones que componen el fenómeno de la urbanización. El tamaño 
de la población será la variable independiente y las características socioeconómicas las variables 
dependientes. 
3) El manejo estadístico se hará con relación al tamaffo de la población por efectos prácticos. 
Las variables dependientes que utiliza Unikel son: proporción de la población económicamente activa 
dedicada a la agricultura, proporción de la población alfabeta, proporción de la población que ha terminado 
sus estudios primarios, proporción de la población que habla espaffol, usa zapatos y vestidos no indígenas, 
proporción de la población asalariar1a. 
Tras estudiar la relación de estas v: a¡Il",:~~ Llikel desprende que la población mexicana puede catalogarse en 
cuatro grupos diferentes: 
1) localidades rurales: menores de 5,000 habitantes; 
2) localidades mi; .. ;tas-rurales: entre 5,000 y 10,000 habitantes; 
3) localidades mixtas-urbanas: entre 10,000 y 15,000 habitantes; 
4) localidades urbanas: mayores de 15,000 habitantes. 
Esta clasificación, producto de la relación entre todas las variables seffaladas supone que: "el carácter urbano 
(o rural) de una localidad está dado en función del tipo de .;tividad económica desarrollada y del nivel 
sociocultural alcanzado." 
Ver: "Ensayo sobre una nueva clasificación de población rural y urbana en México" en Demografia v 
Economía, Vol. 2, No. 1, 1968 
Por otro lado, Ricardo Cinta elabora un índice de urbanización a través de la técnica de los componentes 
principales. Marca como las condiciones esenciales de la vida urbana: una cierta estructura económica: 
estructura social; estructura cultural y facilidades y servicios "urbanos". Para cada una de estas categorías 
seleccionó una serie de variables mensurables y tras llevar a cabo su método logró realizar un índice. Aunque 
el trabajo de Cinta es como el de Unikel en el sentido de que intenta incorporar la:.. nria"";,\; Jcioeconómicas 
este estudio resulta menos claro mientras que el de Unikel está muy claramente presentado. 
"Un enfoque socioeconómico de la urbanización" en Demografia y Economía, Vol. 2, No. 1 , 1968 
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2) La urbanización en México y el caso específico del municipio de Tepoztlán 

a) Primer periodo de urbanización: 1900-1940 

La época porfiriana sentó las bases para el inicio del proceso de urbanización 

desigual que caracterizó al siglo xx. La mayor contribución del porfiriato a la consecuente 

urbanización del país fue, la incorporación de un sistema de comunicaciones moderno que 

permitió una mayor integración nacional y que promovió la actividad comercial, el 

nacimiento del sector terciario y \ln crecimiento económico. Sin embargo, es importante 

resaltar que este crecimiel1to económico y esta modernización eran muy limitadas. El tipo 

de distribución de la tierra hizo ¡: -: . ~. ' la existencia de una marcada desigualdad, el sector 

industrial y el terciariA eran mayoritariamente antimodernos y sólo en algunas regiones se 

veían los beneficios de la "modernidad porfiriana." (Appendini:1972) 

Así pues, el país se desarrolló únicamente en las regiones que teman una situación 

geográfica favorable con relación al mercado externo (siendo EU el más importante) o con 

relación a la demanda externa del producto de la región. El desarrollo económico, la 

incipiente urbanización y por consecuencia, la poca migración existente, se concentraron en 

las entidades del norte y centro del país.4 (Appendini:1972) 

En 1900 las entidades .,ue ';,,"Laban con el mayor porcentaje de población urbana 

eran las centrales; aunque en éstas imperaba la producción primaria, se había desarrollado 

un sector terciario y una industria de transformación. En este mismo año 1.4 millones de los 

13.6 millones que conformaban la población total del país vivían en ciudades, es decir, .jólo 

el 10.5 % de la población. Esta población urbana estaba concentrada en 33 localidades de las 

cuales 81.1 % eran menores a los 50,000 habitantes. 5 (Garza: 1990) 

4 El PEI per copita más elevado era el de las entidades del norte y el del DF y Morelos. Morelos estaba 
fuertemente industrializado debido a la industria azucarera. 
s Garza toma como población urbana las localidades de más de 15,000 habitantes. Aunque considero que la 
utilización de esta cifra es útil para poder comparar con momentos posteriores, en esta etapa temprana de 
urbanización se corre el riesgo de que dicha cifra tienda a devaluar el nivel de urbanización. Varias 
localidades de menos habitantes contaban ya con servicios urbanos característicos de la estructura urbana de 
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Durante los primeros diez años del siglo, al igual que en el porfiriato, la migración 

era muy limitada. Esto se debía por un lado al aislamiento de la población rural - en 1910, 

el 80:.\ de la población total, 12.1 millones de personas estaban dispersas en más de 70,000 

localidades - y por otro lado, al hecho de que 80:-" de la población rural no podía abandonar 

la hacienda en la que trabajaba. (Unikel: 1976) 

La lucha armada trajo consigo un fuerte cambio en la cuestión migratoria, 

propiciando grandes movimientos poblacionales hacia las ciudades en busca de seguridad. 

Como consecuencia de estos a la!>, la población total se redujo de 15.2 millones en 1910 a 

14.3 millones en 1921; el crecimiento l' ' lno fue muy bajo aunque no desapareció por lo 

que la población urbana ascendió de 1.8 ;i1il1ones a 2.1 millones elevándose el nivel de 

urbanización de 11.7% a 14.7% respectivamente.(Garza:1990) Con el fin de la revolución 

disminuyó la tendencia de la población a refugiarse en las ciudades. A pesar de ello, la 

Ciudad de México siguió absorbiendo la mayor parte del crecimiento de la población 

urbana del país, casi 50'6 del crecimiento de 1921 a 1940. (Unikel: 1976) 

El periodo de 1921 a 193 O se caracterizó por una urbanización muy desacelerada, 

casi tan débil como la de 1900 a 1910. El país y por lo tanto la Ciudad de México, sufrieron 

las consecuencias de la depresión I ~v "ómj~a mundial. A pesar de esto la Ciudad de México 

comenzó a diversificar su economía y a consolidar sus funciones sociales, económicas, 

culturales y administrativas.(Unikel: 1976) En general, el crecimiento urbano el! esta etapa 

fue muy limitado y se centró básicamente en las regiones que habían comenzado a 

desarrüllarse durante el porfiriato. La población del ppis estaba muy dispersa, grandes 

la época. Por esta razón se incorporarán los datos que toman como límite la cifra censal de 2,500 habitantes: 
Utilizando este límite, Sergio Ramos sostiene que la población urbana en 1900 alcanzaba el 28.22% de la 
población total. el 26.4n en 1910, el 27.70% en 1921, el 33.24% en 1930 y el 37.29% en 1940. 
Ver: Ramos, Sergio, "El proceso de urbanización ecológico-demográfico en México. 1900-1960", en Revista 
Mexicana de Sociología, Vol. 32, No. 5, 1970, p.1252 
Con el mismo límite de los 2,500 habitantes, Raúl Benítez Zenteno proporciona los sigui~nle;, ,:.llJS: en 1980, 
29% de la población era urbana, en 1910 un 29.3%. para 1921 aumentó a un 31.2%, para 1930 incrementó a 
33.5% y en 1940 subió a 35.1 % 
Ver: Benítez, Zenteno, RaÚl, "La población rural y urbana en Mé"ico", en Revista Mexicana de Sociología, 
Vol. 24, No. 3, 1962. p. 692 
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porciones de territorio se encontraban deshabitadas, únicamente en la zona central había 

varias ciudades juntas. Esta expansión urbana desigual condujo a que en el periodo de 

1900-1940, el sistema urbano tuviera una jerarquía de tipo preeminente. A partir de 1900 la 

Ciudad de México es más de tres veces mayor que la segunda ciudad, en 1900 el índice de 

primacía era de 4.4 y aumentó a 6.5 en 1940. 6(Garza: 1990) 

1900 

1910 

1921 

1930 

1940 

4.4 

3.9 

4.3 

5.7 

6.5 

Fuente: Garm: 1990 

CUADRONO.] 

Gustavo Garza plantea que el crecimiento urbano se da como resultado de tres 

factores: a) la reclasificación de l,u lo .... ~:;uades rurales a urbanas, b) por la incorporación de 

población de localidades rurales dada la expansión del área de las ciudades y c) por el 

crecimiento natural y social de la población. Garza sostiene que durante esta primera etapa 

de urbanización fueron las dos primeras formas las que marcaron la pauta del crecimieJ"o 

urbano. (Garza: 1990) 

Con relación a la acción gubernamental, Manuel Castells dice que durante el 

6 El sistema urbano se cataloga según la distribución de su población en trescategorfas distintas. El sistema es 
preeminente cuando la ciudad principal supera por varias veces a la que le sigue; se cataloga como de rango
tamaño cuando la primera ciudad duplica la segunda, triplica ala tercera y así sucesivamente; se denomina 
jerarquía urbana intermedia a aquella que se encuentra entre las dos situaciones alllt;J'ior ... .,. L índice de 
primacía se calcula de la siguiente manera: 
Ip=PIIP2 
PI = población de la Ciudad de México 
P2= población de la segunda ciudad. Desde 1900 dicha ciudad es Guadalajara. 
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periodo cardenista (1934-1940) la acción gubernamental se dirigió principalmente hacia la 

construcción de obras públicas e infraestructura que sirviera para el desarrollo industrial así 

como a la creación de redes de comunicaciones y transporte. Sin embargo, la acción sobre 

la vivienda fue casi inexistente al no lograr superar la cifra de 500 viviendas construidas 

por año. (Castells: 1977) 

Durante estt primer periodo se sentaron las bases para lo que posteriormente se 

denominó Movimiento Urbano Popular (MUP). En los años veinte se desarrolló un 

movimiento inquilinario en el p~ís dalldc inicio a la existencia de movilizaciones populares 

basadas en reivindicaciones urbanas Este movimiento inquilinario fue especialmente 

importante entre 1915 y 1930 en las ~ r~ades de Veracruz, Jalapa, Orizaba, Guadalajara, 

D.F., Mérida y Puebla. (1 amírez: 1986:35) 

i) El municipio de Tepoztlán: las primeras transformaciones de ha localidad rural 

Durante este periodo Tepoztlán vivió cambios importantes que transformaron su 

carácter rural. Aunque aún no ".e puede hablar de un proce30 de urbanización, en este 

periodo se sentaron las bases para el desarrollo de Tepoztlán en estrecha relación con la 

Ciudad de México. 

El estudio de Osear Lewis ofrece algunos datos interesantes relacionados con la 

modernización del municipio. En 1987 durante el régimen de Díaz, fue introducido el 

ferrocarril en Tepoztlán, en 1925 Je inauguró la primera moledora de maíz con propósitos 

comerciales, se vivió la tecnificación de la producción azucarera y se echó a andar el 

comercio con el Distrito Federal. También en la década de los veinte se dio el primer 

impulso al sistema educativo 7 aunque aún de manera muy incipiente. Eran realmente pocas 

7 Redfield elabora un inventario de todos los esrecialistas que residían en el pueblo de Tepoztlán. En este sólo 
menciona la existencia de dos maestros. Habla también de un padre, cinco tenderos, tres carniceros, dos 
zapateros, tres carpinteros, cuatro albañiles, seis panaderos, trece herbolarios (herb doctors) y diez parteras, 
entre otros. (Redfield: 1930: 150) 
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las personas que sabían leer y escribir y en estos días aún no llegaba ningún periódico. A 

partir de 1930, según el estudio de Lewis habían algunos doctores viviendo en el municipio. 

En 1936 fue completada la carretera de Cuernavaca conectando a la población de 

TepoztIán con la Ciudad de México. Lomnitz afirma que según varios tepoztecos este fue el 

punto de partida para el "progreso del pueblo". (Lomnitz:1982:106) (Lewis:1960) Esto 

muestra como desde principios de siglo el municipio de Tepoztlán estuvo fuertemente 

determinado por su proxim' dad a la Ciudad de México lo que explica que hoy en dia esté 

catalogado como'de baja marginalidr . 

La investigación de Redfield, realizada en los años veinte, nos presenta un 

T epoztlán cuyas casas eran mayoritariamente de adobe, con piso de tierra y acompañadas 

de una troje para almacenar el maíz. Redfield afirma que casi todos los tepoztecos eran 

campesinos y poseían una pequeña porción de tierra. (Redfield: 1930) Contraría a esta 

visión, Lewis apunta que Tepoztlán experimentaba un problema en cuanto al acceso a la 

tierra por lo que una gran cantidad de habitantes carecían de tierras propias. A esto se añade 

que, los títulos de propiedad de las tierras comunales, que fueron otorgados durante la 

Colonia, habían sido motivo de ( .:..~'''t3~ y discusión desde entonces. (Lewis: 1960) 

En cuanto a Tepoztlán, Redfield genera dos categorías para diferenciar a su 

población. Habla de "los tontos", representantes de la cultura folk, rural y "los correctos" 

representantes de la cultura urbana. Aunque no dedica un espacio específico a la definición 

de dichos conceptos, se puede inferir que "los correctc ')" son los más influenciados por el 

modo de vida de la ciudad. Redfield afirma que en el proceso de cambio social, "los 

correctos" influencian cada vez más a "los tontos" mediante un proceso de difusión. 

Lewis critica las categorías elaboradas por Redfield y argumenta que el término 

"correcto" se utiliza en referencia a una persona de buenas maneras. Afirma que: "el más 

pobre, menos educado y más conservador puede ser un correcto ... de la misma manera, un 

hombre bien educado y aculturado puede ser llamado "tonto." (Lewis: 1951) Estos 

términos, señala Lewis, no son utilizados para diferenciar a las personas "folk" de las 

"urbanas". Además de criticar dichas categorías, Lewis acusa a Redfield de tener una visión 
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romantizada de las comunidades primitivas por lo que: "emerge el juicio de valor de que las 

sociedades folk son buenas y las sociedades urbanas son malas." (Critchfield: 1978) 

Dada la falta de acuerdo entre Redfield y Lewis, no podemos saber con exactitud 

cómo era la situación de la tierra en ese entonces ni corroborar si las categorías de "tontos" 

y "correctos" son acertadas. Sin embargo, si podemos desprender de ambas investigaciones 

la noción de que T epoztlán era una localidad rural que empezaba a sufrir transformaciones 

importantes. 

b) Segundo periodo de urbanizacióKl ',940-1980 

Este segundo periodo se caracterizó por un alto ritmo de urbanización impulsado 

por el desarrollo industrial que resultó de la política de sustitución de importaciones que dio 

inicio en la década de los treinta. Algunos de los puntos de dicha política que estimuló el 

desarrollo industrial fueron los siguientes: intensificación de la reforma agraria entre 1933 y 

1939; un auge en la agricultura y la ganadería debido al apoyo a la pequeña propiedad, al 

crédito agrícola y a la fuerte ir ·!ersión en obras de riego; desplazamiento de la fherza de 

trabajo rural hacia las ciudades, especialmente a la Ciudad de México; una alta 

participación del Estado en construcción de infraestructura en comunicaciones e 

infraest;'uctura urbana; protección arancelaria a favor de la industria nacional; mayor 

inversión extranjera; aumento en la demanda externa y fortalecimiento del desarrollo 

económico hacia adentro debidu a la necesidad de satisfacer la demanda de ciertos 

productos, ambos como consecuencia de la segunda guerra mundial y la guerra de Corea; 

alta inversión del Estado en empresas y manufacturas. (Unikel: 1976) (Garza: 1990) 

Durante esta época el Estado ofreció una gran variedad de incentivos para el sector 

privado; además de la protección arancelaria, los subsidios y la cun~lfUcción de 

infraestructura antes mencionados, se llevaron a cabo varias políticas económicas con el fin 

de promover el crecimiento industrial, entre ellas destacan: 1) las leyes de exención fiscal 

52 



estatal para la industria, 2) la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, 3) el programa de 

Crédito a la Pequeña y Mediana Industria, 4} el Programa Nacional Fronterizo y 5) el 

Programa de Parques y Ciudades Industriales. (Unikel: 1976) Otro factor que impulsó el 

nacimiento de algunas ciudades fue el crecimiento del sector turismo, tal es el caso de 

ciudades como Acapulco, Cuernavaca y Puerto Vallarta. 

Sin embargo, es importante recalcar que este impulso económico dirigido por el 

Estado, se efectuó sin el control de una política de desarrollo integral por lo que se crearon 

fuertes desigualdades regional~s. 

Durante el periodo de 1940-1 q' \!léxico vivió un acelerado crecimiento natural de 

la población. A pesar de "sta situación, el ritmo de crecimiento de la población urbana fue 

más elevado ocasionando así una etapa de urbanización rápida. La década de mayor 

crecimiento fue la de 1940-1950, con una tasa de urbanización8 de 3.9%. De 1950 a 1970, 

dicho crecimiento sufrió una desaceleración con relación al decenio anterior9 Unikel 

explica este proceso a partir del creciente incremento de la población total del país, así 

como por un incremento descendiente de la población urbana, especialmente de las grandes 

ciudades como la Ciudad de México. (Unikel: 1976) 

En 1940, 3.9 millones d( IIt-:,:·:::; ... nos vivían en ciudades, dicha cantidad se elevó 

enormemente alcanzando los 14.4 millones de habitantes urbanus para 1960, 23.8 millones 

en 1970 y 37.8 millones en 1980. De esta manera el porcentaje de la población urbana 

respecto del total del país fue la siguiente: 

8 La tasa de urbanización busca reflejar el ritmo o velocidad del proceso de urbanización. Luis Unikel 
elabora dicha tasa calculando el incremento medio anual del índice de urbanización, expresión del ni\'el de 
urbanización del país, es decir: "la magnitud alcanzada por la concentración de población urbana". 
(Unikcl:1976:33) 
9 En la década de 1950-1960 el crecimiento anual fue del 2.9%, dicha tasa decreció a 2.4% de 1960-1970. 
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1940 20 

1950 28 

1960 41.2 

1970 49.4 

1980 56.2 

Fuente: Garza: 1990:4 o 

CUADRO NO. 2 

Con el incremento de la población urbana también aumentó el número de 

asentamientos urbanos, conformando el sistema urbano del país. En 1940 habían 55 

ciudades, esta cifra aumentó a 84 en 1950, 123 en 1960 y finalmente, 178 en 1970 

(Unikel: 1968) (Unikel: 1976) 

En la etapa de 1900-1940, los factores más importantes para el crecimiento urbano 

eran la reclasificación de Ir ~~1idades y la incorporación de la población de localidades 

rurales debido a la expansión del área de las ciudades. Para el periodo de urbanización 

acelerada estas formas de crecimiento dejaron de ser importantes y en su lugar se impuso el 

crecimiento natural y social de la población. 

El crecimiento social de la población registró su punto más alto en esta etapa de 

urbanización rápida, especialmente en la década de 1940-1950. En esta década, el 

10 Incluiré las cifras que dan las investigaciones basadas en los datos censales con límite de 2,500. 
Sergio Ramos proporciona los siguientes datos para el porcentaje de población urbana de 1940 a 1969: En 
1940 el 37.29% de la población total vivía en asentamientos urbanos, en 1950 el 42.39%, en 1960 el 50.95% 
yen 1969 el 58.65% (Ramos: 1970: 1252) 
Como se puede observar, la variación en las décadas de 1940 y 1950 es muy sign:fica,;',¡, IJero má::. adelante 
se reduce la diferencia considerablemente. Esto muestra la observación que se había hecho anteriormente en 
cuanto a que para los primeros años de urbanización el limite de 15,000 podría subestimar el nivel de 
urbanización; de la misma manera el límite de 2,500 para las décadas más recientes tendería a sobrestimar el 
nivel de urbanización. 
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incremento de la población urbana se debió en un 58.7% a la migración campo-ciudad. 

(UnikeI:1976) Para el decenio de 1950-1960, la causal de crecimiento urbano fue diferente, 

el crecimiento natural ocupó el lugar preponderante con un 63.9% del crecimiento total. 

Unikel explica que dicha diferencia se debió a un incremento sustancial del crecimiento 

natural y no a una disminución en las tasas de migración. Este fenómeno continuó en la 

década de 1960-1970, al crecimiento natural le correspondió un 67.4% del crecimiento total 

de la población urbana. En las décadas 1940-1950 y 1950-1960 sólo el 19.2% Y el 13.8% 

respectivamente se debieron a la incorporación de nuevos asentamientos urbanos. Otro tipo 

de crecimiento urbano característi:' _ ~ esta segunda etapa fue el ~recimiento por 

integración fisica. Esto se refiere al proceso mediante el cual, localidades próximas a una 

ciudad se incorporan a dicha área urbana. El caso de Cuernavaca es un buen ejemplo de 

dicho fenómeno. Entre 1940 y 1950 la integración fisica aportó un 12.7% del lola) del 

crecimiento urbano, entre 1950 y 1960 el 8.3%. (Unike1:1968) 

En la década de 1940-1950 se mantuvo el incremento en el índice de primacía, 

alimentando la existente jerarquía urbana de tipo preeminente. Sin embargo, en la década 

de 1950-1960 se observó un cambio significativo con un descenso en dicho índice. Esto 

sucedió debido a un desacelera, .uel,~v tiotable en el crecimiento del área urbana de la 

Ciudad de México y a que el crecimiento de las siguientes ciudades se mantuvo muy 

elevado. La migración cambió de dirección de la zona central hacia los próximos centros 

urbanos de mayor importancia: Guadalajara y Monterrey. 11 Durante tos decenios 191)0-

1970 Y 1970-1980 se mantuvo constante el índice de pri."acía pm lo que se puede hablar de 

una estabilidad en el sistema urbano; se mantuvo como un sistema altamente 

desequilibrado, todavía en 1970, el 90% de las localidades mexicanas no llegaban a los 

1,000 habitantes. (Unikel: 1976) 

1I En la década de 1960-1970, 50.6% de la población urbana vivia en los tres principales centros del país. 
Confrontar: Garza, Gustavo y Rivera, Salvador "Desarrollo económico y distribución de la población urbana 
en México, 1960-1990" en Revista Mexicana de Sociologia, No. 55, 1993, p. 183 
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1960 

1970 

191)0 

6.1 

6.1 

6.1 

Fuente: Garza' 1990 

CUADRO NO. 3 

Aunque la Ciudad de México tuvo un crecimiento desacelerado después de 1950, 

fue en este periodo en el que el área urbana de la Ciudad de México (AUCM) rebasó los 

límites del Distrito Federal creando así el Área Metropolitana de la Ciudad de México 

(AMCM). Para 1980 el AMCM estaba conformado por las 16 delegaciones del DF y 21 

municipios del estado de México. (Garza: 1990) 

Con la política de su"titución de importaciones como referente, el periodo de 1940-

1963 se caracterizó por una acción estatal dirigida hacia la construcción de infraestructura 

productiva y de comunicaciones. De 1963 a 1970 se le dio un fuerte imp'Jlso estatal a las 

empresas internacionales en el sector de la construcción. Sin embargo, todas estas acciones 

se llevaron a cabo sin formar parte de una planificación integral. No es hasta el periodo de 

1970 a 1976 cuando comenzó a haber una política urbana y regional del Estado. Se creó un 

programa público para resolver el problema de la vivienda para los trabajadores así como 

un programa de regularización de la tierra. Surge también una política de descentralización 

regional y de desconcentración urbana, en consecuencia, se intentó legislar lo referente a la 

política territorial. (Garza: 1999) (Castells: 1977) A pesar de este intt:l\tJ C:,. .. tul por cuntrolar 

el crecimiento urbano, sus políticas no estuvieron diseñadas de forma adecuada por lo que 

no lograron reducir las inmensas desigualdades del sistema urbano. 

Es importante recalcar el hecho de que el crecimiento demográfico y por ende el 
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incremento en el número de ciudades, no necesariamente implica la existencia de un 

desarrollo urbano. Como apunta Carlos Brambila, la definición ecológico-demográfica de 

"lo urbano" nos lleva a catalogar de esta forma a localidades que en realidad no cuentan 

con la infraestructura y los servicios mínimos característicos de la condición urbana. 

Partiendo del censo de 1980, Brambila analiza el nivel de desarrollo urbano del país 

utilizando una serie de indicadores que reflejan la extensión de la infraestructura urbana, la 

d " 12 capacidad de comunicación y la diversificación de activida es econom1cas. 

(Brambila: 1992) 

Brambila analiza el porcentz ~e viviendas en las localidades rle más de 2,500 

habitantes que contaban con los servicios antes mencionados y evidencia los bajos 

porcentajes que existían. Esto apoya lo que se había dicho anteriormente en cuanto a que, el 

límite censal de los 2,500 habitantes tiende a sobrestimar el nivel de urbanización del país 

ya que: "Las localidades urbanas13 son altamente heterogéneas, es decir que existe un 

amplio rango de variaciones en las fracciones calculadas, ce tal forma que (dentro de un 

mismo rango) mientras algunas localidades muestran un indicador alto, otras localidades 

similares (en cuanto a tamaño) muestran un indicador relativamente bajo." 

(Brambila: 1992: 149) 

Con relación a las localidades pequeñas, añade que éstas son altamente heterogéneas 

en cuanto a su ocupación ya que son predominantemente agrícolas. 

Hasta este punto, Brambila no aporta demasiado a la crítica que ya se había 

expliesto en cuanto a catalogar como urbanas a las pobl ~ciones de más de 2,500 habitantes. 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta su advertencia de que crecimiento urbano no 

equivale a desarrollo urbano y analizar las localidades de más de 15,000 habitantes bajo 

12 Los indicadores son: a) porcentaje de viviendas con agua entubada, b) proporción de viviendas COIl drenaje, 
e) proporción de viviendas con luz, d) proporción de viviendas con teléfono, e) pro~o~ció" ~(' ¡viendac; con 
radio, f) proporción de viviendas con televisión, g) proporción de la fuerza de trabajo en actividades agrícolas, 
h) proporción de la fuerza de trabajo en actividades industriales, i) proporción de la fuerza de trabajo en 
actividades de servicio y, j) proporción de la fuerla de trabajo en l'dividades de comercio. 
13 Se refiere a las de más de 2.500 habitantes, según la definición censal. 
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Porcentaje de viviendas con servicios 
según tamaño de población, 1980 

Agua Drenaje Luz 

1112500-14999 hab. m15000 y más hab] 

Fuente: (Brambila: 1992: 144) 

GRÁFICA NO. I 

Porcentaje de viviendas con servicios de 
comunicac .Oh :.:gún tamaño de 

población, 1980 

Teléfono TV Radio 

1_2600-14999 hab. 816000 y más hab.1 

Fuente: (Brambila: 1992: 150) 

GRÁFICA NO. 2 

58 



Porcenta.ies de ocupación en los 
distintos sectores según tamaño de 

población, 1980 

40 

esta misma perspectiva. 

Agricultura Industria Servicios Comercio 

[~2500.14999 hab. 1115000/ más hab.1 

Fuente: (Brambila: 1992: 154) 

GRAFIeA NO. 3 

Utilizando como base los datos nroporcionados por Bramuila, rescatamos los 

porcentajes de disponibilidad de los distintos servicios en las localidades de más de 15,000 

habitantes comparadas con las de 2,500 a 14,999 habitantes, en 1980 

Corno lo muestran las gráficas anteriores, aunque sí existe un incremento 

significativo en la proporción de los servicios urbanos existentes entre las poblaciones de 

2,500 a 14,999 habitantes y las de má~ de 15,000, vemos que, aún en las localidades de 

mayor tamaño, existen deficiencias en cuanto a la infraestructura urbana. Las variables 

referentes a la ocupación muestran que es en este ámbito donde se encuentra la mayor 

diferencia entre las localidades catalogadas como urbanas por el censo y las de más de 

15,000 habitantes. Las actividades industriales y de servlclos se encue'1tran 

mayoritariamente en los asentamientos más grandes. Cabe anotar que la variable de 

comercio es constante, con alrededor del 30%, en todo el espectro. 
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Así pues, podemos concluir que, como afirma Brambila: " ... mientras que la fuerza 

principal de urbanización en el mundo desarrollado es de carácter tecnológico, en el mundo 

subdesarrollado es de carácter demográfico ".(Brambila: 1992:287) 

Por esta razón, no debemos de olvidar que al hablar del crecimiento urbano en 

México no se está hablando de desarrollo urbano y que esta última variable debe analizarse 

por separado para poder evaluar la condición urbana de las localidades definidas como 

urbanas ~egún criterios ecológico-demográficos. Resultaría más útil poder presentar esta 

breve crónica de la urbanización en México tomando en cuenta el tema del desarrollo 

urbano, sin embargo, dadas la:, características de los datos que ofrecen las investigaciones 

al respecto, lo anterior resulta una tar imposible de realizar en el marr.o del presente 

trabajo. 

Ramírez Saíz plantea que en este periodo de urbanización acelerada se dio inicio al 

Movimiento Urbano Popular. Paralelamente a la urbanización del país se vivió un déficit 

habitacional y de dotación de servicios en las principales ciudades. La situación se agudizó 

ya que debido a la existencia de tierras ejidales en la periferia de las ciudades, comenzó la 

venta ilegal de dichos predios. Durante este periodo el estado toleró la invasión masiva y la 

tenencia ilegal de tierras liberándose de la responsabilidad de responder al reclamo por 

dichos bienes. 

Entre 1936 y 1968 existieron varios brotes aislados de movimientos urbanos pero no 

alcanzaron un nivel de organización y de autonomía importantes. Esto se debIÓ a que el 

Estado jugó un papel de cooptación-represión que le permitió controlar el surgimiento de 

un movimiento urbano fuerte. 

Las formas de acción características de este periodo fueron los frentes populares, las 

colonias populares aisladas y los movimientos reivindicativos. Los primeros fueron 

organizaciones populares con un fuerte control local. En estas se unificaron, obreros, 

campesinos, estudiantes, entre otros, con el objetivo de salvaguardar intereses compartidos. 

Las colonias populares, algunas producto de invasiones o adquisición de terrenos tuvieron 

una menor capacidad de control político y en ocasiones se encontraban bajo la tutela del 
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PR!. Los movimientos reivindicativos surgieron en torno a demandas como: regularización 

de la tierra, dotación de servicios o disminución de impuestos. Como se dijo anteriormente, 

muy pocos de ellos alcanzaron el status de un movimiento independiente, fuerte y 

estructurado. 

A partir de 1975, con la introducción de un sistema nacional de planificación 

l'rbana, las luchas urbanas del tipo de los años anteriores se debilitaron. La importancia de 

estos años se centra en la creación de nuevas formas de organjzación y lucha. Se articularon 

los distintos movimientos a raíz del Primer Enr.uentro de Movimientos Sociales Urbanos 

ocurrido en 1976. Entre 1979 y 1980 se fortaleció la unidad de las luchas urbanas. En 1980 

se dio el Primer Encuentro Nacional:- ,110nias Populares donde se creó la Coordinadora 

Nacional Provisional de T (ovimientos Populares. Frente a esta situación el Estado dejó de 

lado su actitud de tolerancia y respondió con un control más férreo y una ignorancia 

consciente hacia las organizaciones y representaciones creadas. (Ramírez Saíz: 1 986) 

i) El municipio deTepoztlán: la irrupción de nuevos actores sociales 

Durante el periodo de E 4U- ~ :::óJ se dieron una serie de cambios importantes en 

Tepoztlán resultado del proceso de urbanización acelerada que vivía el país y de manera 

particular la zona central. 

Lomnitz expone que fue en la década de los cuarenta y principios de los cincupnta 

cuando se "conformó el escenario político moderno ¿~ Tepoztlán." (Lomnitz: 1982: 190) 

Cambió radicalmente el tipo de actor político; los campesinos perdieron poder frente a 

profesionistas, maestros y comerciantes. En 1957, contando ya con la carretera vieja que 

unía a México con Cuernavaca, Tepoztlán carecía del servicio de luz eléctrica. En este 

mismo año, los tepoztecos formaron un comité pro electrificación de Tepoztlán que 

gestionó de manera directa con la Cía. Amacuzac un presupuesto para Tepoztlán menor 

que el que había negociado el gobierno municipal. El gobierno se opuso a este hecho y 
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decidió que fuera la Comisión Federal la que llevara a cabo el proyecto. (Lomnitz: 1982) 

Vemos que ya desde este momento existía un desacuerdo entre el gobierno municipal y los 

tepoztecos en cuanto a la manera en la que debían ser llevados a cabo los proyectos urbanos 

en la población. La gente consideraba a la participación social, independiente del Estado 

como la forma más eficaz de alcanzar sus demandas. 

En 1965 se construyó la carretera directa desde México, lo cual alimentó el 

desarrollo turístico del municipio. A raíz de esta situación se generó el debate de si alentar 

o desalentar dicho proceso. L(.iS tepoztecos, afirma Lomnitz,han tenido una relación 

ambigua con el turismo. Por un lado' promovían ya que se veían favNecidos por las 

ganancias que les generaba, al mismo tieI .. po que aceptan ser influenciados por los turistas 

en cuanto a vestidos y co~tumbres. Por otro lado, el auge del turismo significó el alza de 

precio de la tierra, de la mayoría de los productos básicos, así como la amenaza del 

incremento en los impuestos. De la misma manera en que se ve cierta influencia de los 

turistas en el pueblo tepozteco, los tepoztecos también tienen sentimientos de rivalidad 

producto de las diferencias económicas pero también culturales. (Lomnitz: 1982) 

Por esta razón, a partir de los años sesenta la población del municipio comenzó a 

cuestionarse el proyecto moderniz ~-,r. in~orporando a la mesa del debate la pregunta de si 

Tepoztlán "debe convertirse en un pueblo dedicado a actividades terciarias centradas 

alrededor del turismo, la industria y actividades profesionales en el magisterio, ia industria 

o la burocracia, o conservar lo que resta de carácter "campesino" del pueblo.,,14 

(Lomnitz: 1982:215) Lomnitz afirma que un retorno a la ~omunidad campesina original es 

, imposible, por lo que la pregunta es más bien, hasta qué punto y cómo debe integrarse 

Tepoztlán a la economía política regional. 

Dentro de este marco, en 1963, la compañía Montecastillo compró una superficie de 

14 Lomnitz subraya que la palabra "campesino" debe de tomarse con cuidado ya que es poco descriptiva de la 
actividad real de dICho sector. Almque la agricultura suministra una porción del ingreso familiar de las 
familias consideradas campesinas, es considerable la porción del ingreso que proviene de otros sectores. Al 
hablarse pues del carácter campesino del pueblo, se habla más en ténninos culturales que en términos de la 
ocupación de los habitantes. 
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tierra de alrededor de 200 hectáreas donde pretendía construir un centro turístico con 

cancha de golf, hotel de lujo y toda la infraestructura necesaria. Las tierras adquiridas por 

Montecastillo, ubicadas al oriente del pueblo de Tepoztlán, estaban compuestas por 

propiedades comunales y propiedades privadas. Esto provocó una fuerte oposición por 

parte del pueblo quienes tomaron la presidencia municipal y se manifestaron activamente 

para evitar que las obras se llevaran a cabo. Aunque lograron parar la proyecto, no lograron 

que el presidente municipal renunciara a su cargo. (Lomnitz: 1982) 

Dicho conflicto se reactivó en 1973 cuando el presidente municipal Joaquín 

Montemira abrió la discLsiól1 en torno al proyecto de urbanizar el pueblo. Este conflicto 

inicial se materializó ya que la en ilía Montecastillo intrntó recomenzar la construcción 

en sus terrenos con I~ aprobación del presidente. La oposición se organizó una vez m~s y 

logró frenar la construcción. (Lomnitz: 1982) 

Vemos pues un importante antecedente al conflicto que se vivió en Tepoztlán en 

1995 como consecuencia de un proyecto para realizar un complejo turístico centrado en un 

club de golf. A pesar de que tanto en 1963 como en 1973 se ha logrado frenar el proyecto, 

vemos como la actividad política del pueblo es meramente coyuntural y que, como anota 

Lomnitz: "la única acción política efectiva es aquella en la que los campesinos imponen las 

condiciones del diálogo. COIl' ) ... dn -.0 puede ocurrir en la discusión públic(l. y pacífica, ya 

que este es el terreno dominado por el lenguaje florido· de los políticos y los licenciados, 

tiene que ocurrir en otro foro: aquel que está respaldado por explosiones de violencia que 

demuestran el potencial político y el poder durmiente de los campe~¡nos." 

(Lomnitz 1982:306) 

Lomnitz plantea que el grupo opositor enfrentado al presidente municipal en contra 

de los proyectos como el de Montecastilh: "mantiene en su seno un conflicto entre su papel 

de representante legítimo de los intereses de ciertos grupos populares y las ambiciones 

políticas y económicas de gran parte del liderazgo del grupo." (Lomnitz: 1982:228) Es 

decir, que la oposición proviene de un grupo de poder armado de la ideología campesinista 

tradicionalista para lograr la popularidad en la comunidad que tiene como objetivo 
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salvaguardar sus propios intereses y, por otro lado, es una manifestación real de la voluntad 

de los campesinos tepoztecos. Lomnitz plantea que mi,~ntras no surja una tercera opción 

entre la oposición existente y la de la presidencia municipal, el debate en Tepoztlán seguirá 

polarizado entre: "desarrollo urbano versus comunidad autónoma." (Lomnitz: 1982:229) 

e) Tercer periodo de urbanización: 1980-2000 

A partir de la décalJa ele los ochenta, México experimentó un cambio en su proceso 

de urbanización. En primer lugar, ' gistró un desaceleramiento en el crecimiento de las 

tres principales ciudacl~s: México, Guadalajara y Monterrey, con lo que bajó su peso 

relativo en relación al total del sistema urbano. Como consecuencia de lo anterior. los flujos 

migratorios cambiaron de dirección; lo cual no significó una redistribución territorial 

orientada hacia un mejor equilibrio. Se dio un movimiento poblacional de tipo centro

periferia que culminó en la suburbanización y periferización de las ciudades. Otra 

característica de este periodo fue la pérdida de capacidad de empleo del sector industrial en 

las grandes ciudades y la importancia de dicho sector en las ciudades medianas y pequeñas. 

Se dio también una terciarizaci( n ~~ :ú economía de manera generalizada en todo el sector 

urbano. (Sobrino: 1996) (Bassols: 1992) (Rodríguez: 1995) 

Este cambio en el proceso de urbanización se debió a dos factores esenciales: la 

crisis de los años ochenta y la nueva política neoliberal que adoptó el Estado. De mahera 

para!ela a la crisis se inició la adopción del modelo ncoliberal lo cual trajo consecuencias 

drásticas para la población. Cabe destacar las altas tasas de inflación, el bajo crecimiento 

del Pffi, el desplome de los salarios reales, la disminución del gasto social y el consecuente 

aumento de las desigualdades. De 1980 a 1989 la tasa de crecimiento anual fue de sólo 

1.1 %, así mismo, la inflación entre 1983, 1987 Y 1988 sobrepasó los tres clí~jt )s; no sólo 

hubo un incremento prácticamente nulo del empleo, además se dio un fuerte deterioro de 

los salarios. La clase trabajadora fue la más afectada ya que su salario real se contrajo un 
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30% en términos reales y el salario mínimo se deterioró en un 50%. (Sobrino: 1996) 

Entre 1980 y 1990 el porcentaje de la población urbana respecto del total aumentó 

de un 56.2% al 60.8% 15 a una tasa anual de 0.8%. Este crecimiento fue aún más bajo que el 

que se registró entre 1900 y 1910 que fue de 1.4%. En 1980 el sistema urbano estaba 

conformado por 229 ciudades y se elevó a 309 ciudades para 1990. Aunque el sistema 

urbano seguía siendo preeminente, el índice de primacía bajó a 5.0. 16 La participación de 

las principales ciudades disminuyó a un 45%, mientras que las ciudades más chicas 

aumentaron su participa! ¡ór~ de 10.4% a 10.8% y las intermedias a 16.3% (Garza y 

Rivera: 1993) (Garza: 1999) 

Durante los primeros años de 1" década de los 80, como consecuencia de la crisis, el 

país vivió una situación de deterioro progresivo de los servicios públicos, del transporte, la 

vivienda y el resto del equipamiento urbano. En estos años se consolidaron las distintas 

organizaciones, agrupaciones y frentes del movimiento urbano. En 1981 se hizo 

permanente la coordinación nacional del Movimiento Urbano Popular con la creación de la 

Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup). En los próximos años 

la Conamup fortaleció su organización y se vinculó a otras coordinadoras del movimiento 

campesino y del movimie1 ..... ",~gisterial. De esta forma se articularon a las 

reivindicaciones propiamente urbanas demandas relacionadas con la lucha frente a la crisis 

y las políticas de austeridad del gobierno, el tipo de lucha se volvió más polítIca. 

En estos años el Estado mantuvo una actitud represora frente al Movimiento T Trbano 

Popular, continuaron los desalojos masivos y el desr ':egue de la fuerza pública. Al mismo 

tiempo que limitaba la lucha urbana continuaba con su política de austeridad sin dar 

respuesta a las crecientes necesidades. 

Entre 1990 y 1994 el país pasó por una recuperación económica por lo que aumenta 

nuevamente el ritmo de urbanización. La población total urbana aumentó a 8.7 millones de 

15 En 1990 la población total del país era de 81.25 millones de habitantes y la urbana de 49.4 millones. (Garza 
y Rivera: 1993: 187) 
16 Índice calculado a partir de los datos de Garza: 1993:206. 
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personas, es decir, un 64.4" del totaL con una tasa de crecimiento de 1.2'i.; el sistema de 

ciudades creció a 350. (Sobrino: 1996) 

Según los resultados preliminares del XII Censo General de Población y Vivienda 

2000, la población urbana incrementó a un 60.99% del total y el sistema de ciudades se 

elevó a 481. 17 El índice de primacía se mantuvo constante en 5.2 por lo que se puede hablar 

de una estabilidad de la jerar .Iuía urbana. 

Como se había visto antes, la ca de crisis afectó negativamente el crecimiento de 

las principaies ciudades como consecuencia de un decremento en el flujo migratorio hacia 

la ciudad. IR La decrecieme participación de las principales ciudades y el dinamismo de las 

intermedias, aparentaron una tendencia desconcentradora. Sin embargo, las cifras de los 

primeros cinco años de la década de los noventa, nos muestran que el crecimiento de las 

ciudades intermedias fue meramente coyuntural y que se restableció un tipo de crecimiento 

desequilibrado hacia las metrópolis, quienes tenían una participación del 67.5% en 1995. 

i (Garza: 1999) 

Aunque en términos genr u; .. ·~ pI .::istema urbano siguió siendo de tipo preeminente, 

dicha forma de concentración evolucionó a una de tipo policéntrica. Como se expuso 

anteriormente, el índice de preeminencia bajó significativamente; esto tiene que ver con un 

proceso de desurbanización de las ciudades principales. La desurbanización es producto :c 
la pérdida absoluta de población o de un saldo migrato:.v negativo. (Sobrino: 1996) En el 

caso de México, la desurbanización de las grandes ciudades fue producto de un saldo 

migratorio negativo. 19 A pesar de que las principales ciudades presentaron una tendencia 

17 Este dato proviene del Conteo de población y vivienda de 1995 que realizó el INEGI 
18 Esta crisis de los ochenta afectó principalmente a la Zona Metropolitana de México y a Monterrey ya que 
ambas se dedicaban a la producción de bienes de capital y duraderos. Contrario a esto, Guadalajara y Puebla, 
quienes se dedicaban a la producción de bienes de consumo mantuvieron su dinamismo a lo largo de la crisis. 
(Garza: 1993: 189) 
19 El crecimiento social de la Ciudad de México fue bajando desde la década de 1950 hasta llegar a un 
crecimiento negativo. La década de 1950-1960 percibió una tasa de crecimiento social del 1.51%, en el 
periodo de 1960-1970 ascendió al 1.64%, y disminuyó a 0.50% entre 1970-1980 para finalmente alcanzar un 
saldo negativo de -0.37'5 en el periodo de 1980-1990. Partida, Bush, "La Ciudad de México. Nuevo derrotero 
en su ritmo de crecimicnto" en Dcmos, No. 7, 1994, p. 14 
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hacia la desurbanización, esto no implicó una desconcentración del sistema urbano. Lo que 

sucedió fue que el crecimiento de estas ciudades fue absorbido por su periferia, en otras 

palabras, se dio un proceso de suburbanización, este fenómeno a su vez desembocó en la 

conformación de zonas metropolitanas,20 por lo que más que hablarse de un sistema urbano 

de tipo preeminente se debe hablar de uno de tipo policéntrico. 

En 1980 la zona centro estaba dividida en las siguientes zonas metropolitanas: la 

Ciudad de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca-Cuautla. Monterrey y Guadalajara eran 

las otras zonas metropolitams más :mportantes. Con el paso del tiempo dichas zonas 

metropolitanas comenzaron a traslaparse creando lo que se denominó, megalópolis. Así 

pues, para 1995, el sistema urbaltu .ctaba concentrado básicamente en tres zonas 

policéntricas: la megaló olis de la Ciudad de México, la occidental con centro en 

Guadalajara y la noreste con Monterrey como centro. (Garza: 1990) (Garza: 1999) 

Como se l:abía mencionado en el apartado anterior, en el periodo de 1970-1976, se 

observó un esfuerzo incipiente por parte del Estado de incluir la planeación territorial 

dentro de sus políticas nacionales. Durante el periodo de 1977-1988 se continuó esta 

tendencia y se institucionalizó la planeación espacial. Dicha institucionalización se vio 

plasmada en la creación de la Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas 

(SAHOP) en 1976. En 1982 la SAHOP fue reemplazada por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Ecología (Sedue). Las acciones más importantes del gobierno en cuanto a 

desarrollo urbano fueron: el Programa de Desarrollo de la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México y de la región Centro (1983), el Programa Nacional de Desarrollo Urbanu y 

Vi vienda (1984-1988) Y la reforma municipal de 1983 que otorgó nuevas atribuciones a los 

municipios en cuanto a dotación de servicios y planeación. Sin embargo, dichos programas 

recibieron poco presupuesto y no lograron tener más que una presencia formal. 

(Garza: 1999) 

A partir de 1989, con la acentuación de la política neoliberal de' r~ri('rlr) alinista, el 

20 "Cuando la ciudad .... rebasa su límite territorial político-administrativo y confonna un área urbana ubicada 
en dos o más municipios." (Sobrino: 1996: 125) 
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gobierno prácticamente se deslindó de la aplicación de las políticas urbanas y regionales 

delegando gran parte a los gobiernos locales y municipios sin dotarles del presupuesto 

necesario. A pesar de esta rcalidad no se interrumpió la práctica administrativa de 

elaboración periódica de planes y programas dictada por la Ley de Planeación. Así las 

cosas, Carlos Salinas de Gortari elaboró su Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 cuyos 

objetivos generales eran recuperar el crecimiento económico del país y mejorar el nivel de 

vida de la población. 

El Programa Nacional ,t ,lidaridad, creado por Salinas ~n 1988, fue el más 

representativo del "eriodo salinista. Dicho programa pretendía resolver de manera 

emergente los fuertes estragos de la crisis prestando especial atención a: mejorar los 

problemas de salud, educación, alimentación, vivienda, servicios y tenencia de la tierra; 

generar empleos; crear programas de desarrollo regional y de creación de infraestructura. 

En cuanto al problema urbano en concreto, se planteó urbanizar calles y banquetas, dotar de 

alumbrado público, rehabilitar las plazas públicas, apoyar la autoconstrucción de vivienda y 

la regularización de la tierra. En la práctica el Pronasol sólo logró aligerar de manera muy 

insignificante el deterioro de lu:::, :~.L¡jos reales, logrando contener la inconformidad de los 

sectores más afectados por la crisis y por las políticas neoliberales. 

El presupuesto del programa de Soiidaridad no parece demasiado grande si se le ve 

en términos del porcentaje del gasto social con relación al PIB.2
\ Sin embargo, si se 1 ... ve en 

t~rminos del pOi centaje de la inversión social total ¡emos que este programa recibió una 

parte considerable: el 45 % de la inversión social y el 18 % de la inversión total del gobierno 

federal. (Garza: 1999) 

Los otros dos programas que tenían implicaciones territoriales eran: el Programa 

Nacional de Desarrollo Urbano, 1990-1994 y el Programa de 100 Ciudades. De manera 

muy general, el primero se proponía promover un sistema urbano menos desequilibrado, 

alentar el crecirrüento de las ciudades medias y regular el de las zonas metropolitanas. En 

21 Viéndolo desde estGl óptica, en 1982 representaba el 7.9%, para 1990 se redujo al n, se recuperó en 1991 
con un 7.8% y alcanzó el 9.0% en 1992. (Garza: 1999:294) 
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segundo lugar tenía como objetivo el dotar a la población de servIcIos urbanos e 

infraestructura. Los alcances del PNDU fueron realmente limitados debido a que: 1) no 

contó con un presupuesto especial como fue el caso de Solidaridad y 2) en 1992 

desapareció la Sedue y fue reemplazada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso\). 

Esto demuestra el poco interés en el Programa y evidencia su carácter formal; vemos 

también como se cambió la orientación de un intento por planear el desarrollo urbano a un 

intento por controlar la pobreza. (3arza: 191)9) 

El objetivo principal del Programa de 100 Ciudades era el mismo que el del PNDU, 

descentralizar el país. Al igual ql..ll;; ,''''' el PNDU, los alcances fueron !imitadísimos; aunque 

este programa sí co .. taba con un financiamiento especial éste era prácticamente nulo. El 

Programa de 100 Ciudades recibió únicamente el 5.2% del presupuesto de Solidaridad, 

reflejando un? vez mas la poca importancia que le prestó el gobierno a dichos programas, 

(Garza: 1999) 

Según la investigación realizada por Gustavo Garza, la:; afirmaciones referentes al 

periodo salinista pueden extenderse a los primeros cuatro años de gobierno zedillista ya que 

éste continuó con las políticas riel gobierno anterior. 

Esta práctica neo liberal de adelgazar el Estado y deslindarse de la aplicación de 

políticas sociales y urbanas, tuvo un resultado muy negativo para la población urbana del 

país. Como plantea Pradilla Cobos, la tendencia hacia la privatización de la construcción de 

infraestructura y servicios se ha traducido en un fuerte mecanismo de exclusión. Cada vez 

son más los sectores sociales que no pueden acceder a los servicios públicos privatizados; 

esto alimenta los grandes desequilibrios en cuanto a salud, educación, cultura y seguridad. 

(Pradilla: 1997) 
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i) El municipio de Tepoztlán: los conflictos de la urbanización y el proyecto del club 

de golf 

En Tepoztlán, este tercéf periodo se caracterizó por un incremento en la tensión en 

cuanto a si el municipio debía de desarrollar el sector turístico, discusión que surge como 

resultado del creciente proceso de urbanización del país y de la cercanía de Tepoztlán a la 

Ciudad de México. A pocos años del conflicto desatado por la compañía Montecastillo, 

Tepoztlán volvió a verse in olucrado dentro de un proyecto turístico. 

El problema comenzó en 1 r cuando Armando León Bejarano, gobernador del 

estado de Morelos impulsó a una persoua ajena a Tepoztlán para que ocupara la Presidencia 

Municipal. PosteriormeJ,te corrió el rumor en el pueblo de Tepoztlán de que existía un 

proyecto turístico para el municipio que implicaba la construcción de un teleférico y un 

hotel de cinco estrellas en las montañas. El pueblo de Tepoztlán sospechó que la persona 

impulsada por el gobernador tenía el encargo de garantizar la construcción del proyecto 

turístico. De esta manera, el pueblo se organizó en lo que se llamó el Comité Democrático 

Tepozteco y logró frenar el proyecto. Dicho Comité se consolidó temporalmente como una 

organización permanente, su pr. ¡- ~'<Iit0 ~ra el de controlar la acción urbanística impulsada 

por la administración. Durante el tiempo que duró el Comité logró recuperar algunas tierras 

ejidales y comunales, gestionó la creación de un jardín de niños, creó depósitos de agua 

para la colonia el Tesoro, entre otra acciones más. 

En la década de los 80's durante la gubernatur'. de Lauro Ortega y la presidencia 

municipal de Nicanor Morales Solís, resurgió el tema de la urbanización de Tepoztlán. Esta 

vez se proponía construir un periférico que rodeara los cerros de TepoztIán. Esta vez el 

pueblo se organizó en la Coordinadora Democrática Tepozteca, donde se encontraban 

representados amplios sectores de la población y a través de ella se dio marcha atrás al 

proyecto del periférico. 

En 1991 bajo el gobernador Antonio Riva Palacio y el presidente municipal José 

Flores Ferrara, reapareció el conflicto en TepoztIán en torno a la implementación de 
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proyectos turísticos. En esta ocasión se trataba de la construcción de un tren escénico en el 

cerro del Tepozteco. El proyecto proponía ampliar las vías del tren más cercanas al pueblo 

añadiendo 22 kilómetros que irían de San Juan Tlacotenco, municipio de Tepoztlán, hasta 

Nepopualco, municipio de Totolapan. En este trayecto serían rodeados los cerros del pueblo 

de Tepoztlán. La gente se organizó dentro del Comité de Barrios, Pueblos y Colonias de 

Tepoztlán con el propósito de frenar el proyecto; dicha organización pretendía incorporar a 

la mayor cantidad de gente a través de la organización tradicional del pueblo. En un 

principio contaban con el apoyo de la presidencia municipal, posteriormente la presidencia 

apoyó el proyecto y comenzar Jn las obras. El pueblo se reorganizó, realizó un estudio de 

impacto ambiental y libró una batalla l' 1 en contra del tren escénico. Finalmente, ya en 

1992 se canceló el proyecto. (GOllL.ulez: 1992) (Hernández: 1996) (Miranda: 1996) 

(Demesa: 1997) 

3) Caracterización del municipio de Tepoztlán, Morelos (1995) 

Para abordar el d~bate en tomo al problema de la urbanización que tuvo lugar en 

Tepoztlán a raíz del proyecto del el .~ ne '!')lf, es necesario tener un panorama general de la 

situación del municipio en el momento del conflicto. Tomando como base los datos de 

1995 se presenta un perfil general de la población.22 

El municipio de Tepoztlán contaba con una población de 19,122 habitantes en 198fl 

la cual ~scendió a 27, 646 habitantes en 1990 y descendi6 1 26,503 en 1995. Cabe resaltar 

la fuerte baja en la tasa de crecimiento que sufrió el municipio entre 1990 y 1995. La tasa 

de 1980-90 fue de 3.76% mientras que la de 1990-95 fue de -0.84%. El periodo de interés de 

la presente investigación se caracteriza por un crecimiento urbano negativo. 

22 Los datos presentados en este inciso provienen del Centro Nacional de Desarrollo MunicIpal, ,-><;;i ~ontco de 
Población y Vivienda para el estado de Morelos de 1995, realizado por el INEGI y del Anuario Estadístico del 
Estado de MoreIos de 1999 realizado por el mismo Instituto. 
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GRAFIeA NO. 4 

Tepoztlán está formado por un tULal de :7 localidades altamente heterogéneas. El 

52.74% de la población total del municipio se encuentra en la cabecera municipal, 

Tepoztlán, que en 1995 contaba con una población de 13,978 habitantes. Las seis 

principales localidades, incluyendo la cabecera municipal, abarcan el 86.14% de la 

población total del municipio. 

Distribución de la población del m unicipio de 
Tepoztlán, 1995 

Restantes 61 localidades 

Santa Catarlna - San Juan 
Tlacotenco - Colonia 

Obrera- Santo Domingo -

Tepoztlán 

o 10 20 30 40 60 

Porcentaje respecto al total de la población 

60 

Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, Morelos 

GRÁFICA NO. 5 
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Según la definición censal de lo urbano, el 66.5' de la población del municipio es 

urbana, a pesar de que sólo 2 de las 57 localidades que lo conforman entran en dicha 

categoría. Según el límite de los 15,000 habitantes, todo el municipio debería ser 

catalogado como rural. Dada las características anteriormente expuestas y las limitaciones 

que se han discutido de la definición censal, se va a tomar el límite de los 15,000 habitantes 

para llevar a cabo la definición ecológico-demográfica inicial. 

El municipio cuenta con una población muy baja de habitantes de habla indígena; 

únicamente 1,864 habitantes. lo cual representa el 7.8% de la población. De este 7.8%, el 

89.49% habla náhuatl y el 2.34% habla mixteco. Este pequeño porcentaje refleja 1ue la 

variable étnica no es determinante en ~ .. IRlisis de la situación de Tepoztlán. 

La Población Ec nómicamente Activa (PEA) del municipio abarca el 41.33% de la 

población total, de éste únicamente el 2.89% se encuentra desocupado. La mayor parte de la 

PEA se encuent:a ocupada en el sector terciario (43.94%), los sectores secundario y 

primario ocupan un porcentaje muy similar (26.55% y 26.7% respectivamente). 

PEA por sector de actividad, 1990 

• Primario 

27% 

tm Secundario • Tercial;o 

26% 

BINo 
especificado 

Fuente: Centro Nacional de Desarrollo Mun~.;i~aI, : ~ ~( 

GRÁFICA NO. 6 
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Dentro del sector secundario, el 47.57· está oClIpado en la industria manufacturera 

y el 48.28<: en la construcción Dentro del sector terciario los servicios comunales y 

sociales tienen la participación más alta con un 31.40~" los servicios materiales y 

personales ocupan un 227';, y casi a la par, con un 22.66'1: se encuentra la población del 

sector terciario ocupada en comercio. Llama la atención que únicamente un 5.96% del 

sector terciario está ocupado en servicio de restaurantes y hoteles. Tomando en cuenta las 

limitaciones de la definición ecológico-demográfica es necesario incluir un análisis del 

equipamiento urbano de Tenoztlán. Las tres variables que se van a utilizar para este 

propósito son: la disponibilidad de agua entubada, drenaje y electricidad. 

En relación a la población tOlcu ~>1 municipio vemos que un 78.91> de las viviendas 

particulares habitadas di pone de agua entubada, 64.36% cuenta con drenaje y 98.1 % tient: 

energía eléctrica. A pesar de que las cifras anteriores parecen altas, vemos que sólo 59% de 

las viviendas del municipio cuentan con los tres servicios; 24.9% disfrutan de dos serviciofJ, 

siendo el de drenaje el de menor presencia y un 14.5% de las viviendas dispone de un solo 

servicio. En est~ caso, el servicio de energía eléctrica ocupa el 98% de dichas viviendas. 

Dado que el municipio de TepoztIán es muy heterogéneo resulta útil revisar la 

disponibilidad de los tres servicir c: ~egún el tamaño de las localidades. 

El primer rango, de 5,000 a 14,999 habitantes está representado únicamente por la 

cabecera municipal; ésta cuenta con una disponibilidad del 98.8% de energía eléctrica, 

80.6% de drenaje y 86.6% de agua entubada. La siguiente categoría, de 2,500 a 4,999 

hab!tantes, también se encuentra ocupada por sólo una localidad, la de Sta. Catarina; esta 

dispone de energía eléctrica en un 99.5%,32.7% de drenaje y 89.8% de agua entubada. 

En el rango de 1,000 a 1999 habitantes se encuentran cuatro localidades: San Juan 

Tlacotenco, Colonia Obrera, San Andrés de la Cal y Santo Domingo Ocotitlán. Un 

promedio de 97.3 \'. de las viviendas de estas localidades cuenta con electricidad, 41 % con 

drenaje y 55.6% con agua entubada. Cabe señalar que salvo en lo reft:\i;;lhe a energía 

eléctrica, existe una gran disparidad entre los porcentajes de disponibilidad de las cuatro 
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localidades. 

San Andrés de la Cal 99.1% 

Colonia Ol-- ren 97.1% 88.9% 90.8% 

San Juan Tlacotenco 95.3% 35.9% 12.2% 

Sto. Domingo Ocotitlán 97.7% 88.9% 90.8% 

Fuente: lNEGI, Conteo de Población y lVlenda i995, Morelos 

CU4DRO,\'0. .¡ 

En el siguiente rango se encuentran el resto de las localidades, con excepción de las 

de 1 o 2 viviendas. De las viviendas que participan en esta rango, un promedio de 93.5% 

cuenta con energía eléctrica, 55.3 % tiene agua entubada y 54% posee drenaje. De estas 

localidades únicamente el 24.39% dispone de los tres servicios; la mayor parte, el 43.9% 

disponen de dos, el 14.6 % de uno y el 7.3 % de ninguno. 

En las localidades de 1 o 2 viviendas, la disponibilidad es mucho menor. 7l.4% de 

ellas cuenta con energía eléctrica, 23.8% con agua y el mismo porcentaje tiene drenaje. 

Otro factor que ayuda a determinar el alcance de la infraestructura fisica del 

municipio es lo referente al esparcimiento y la recreación. El municipio en su conjunto no 

cuenta con parques de juegos infantiles, tiene únicamente 5 áreas públicas recreativas, 10 

áreas deportivas, una sala de cine y un teatro. La mayor parte de este equipamiento se 

encuentra ubicado en la cabecera municipal, por lo que se puede decir que el resto del 

municipio no cuenta con infraestructura para esparcimiento y recreacion. 

Habiendo incluido ya el indicador referente a la infraestructura fisica del municipio 
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y el de la diversificación de las actividades económicas, otro indicador que es muy 

importante incluir para ilustrar la situación del municipio es el de la educación. Tomando 

en cuenta la población total del municipio, vemos que el 86.1 % de la población entre 6 y 14 

años sabe leer y escribir, así mismo, un 91. n de 15 años y más es alfabeta. Estas cifras 

sobrestiman la situación del municipio en materia de educación ya que el 50.30~. de los 

niños entre 6 y 14 años que saben leer y escribir se encuentran en la cabecera municipal. De 

la misma manera, el 56.59'6 del 91.7'6 de los mayores de 15 años que son alfabetos 

pertenece a la misma localir' l0 A las siguientes cinco localidades de mayor tamaño les 

corresponde un 34.4':, de la primera catp~oría y un 30.7% de la segunda. 

Vemos pues que el índice de al, ~.etismo no es tan alto como indican las primeras 

cifras ya que las principdles localidades reúnen el 84.7 % del total de los niños entre 6 y 14 

años que saben leer y escribir y el 87.29% de los mayores de 15 que son alfabetos. 

La mayor parte de la educación que se imparte en el municipio es de nivel primaric,. 

El total del municipio cuenta con 17 planteles de preescolar, 22 escuelas primarias, 9 

secundarias y un bachillerato. De todas estas únicamente el bachillerato cuenta con una 

biblioteca en sus instalaciones. El total del municipio cuenta con 4 bibliotecas públicas. Al 

igual que con los servicios an' 'o¡ señalados, la ubicación de las escuelas se limita a las 

principales localidades y, especialmente a la cabecera municipal.23 

Tomando en cuenta la información antes presentada, vemos que efectivamente, la 

definición censal sobrestima la situación del municipio. Los datos anteriores nos revelan 

que el municipio es sumamente desigual; los servicios públicos se encuentran concentrados 

principalmente en la localidad dI:: Tepoztlán. Excluyendo a la cabecera municipal, vemos 

que tres de las cinco principales localidades manifiestan un porcentaje muy limitado en 

cuanto a los tres servicios urbanos analizados y que las localidades restantes tienen serias 

carencias. Así pues, 56 de las 57 localidades que componen el municipio deben ser 

23 Cabe anotar que estos datos s011los únicos que no hacen referencia a 1995 sino a1999. INEGI; Anuario 
Estadístico del edo. de Morelos, 1999. 
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catalogadas como rurales, según el criterio ecológico-demográfico de los] 5,000 habitantes 

y según los indicadores expuestos en este inciso. 

En cuanto a la localidad de T epoztlán la respuesta no es tan evidente. Por un lado, el 

total de su población no alcanza el límite de los 15,000 habitantes; cabe señalar que la 

diferencia de 1,022 habitantes no es un elemento suficiente para definir a dicha localidad 

como rural. En promedio, Tepoztlán cuenta con los tres servicios básicos de agua, drenaje 

y electricidad en un 88.6'(. Tiene también un alto índice de alfabetismo y cuenta con una 

infraestructura mínima de e(,1 eación y esparcimiento. Añadiendo el dato de que la 

participación del sector primario es r • ~ivamente baja podemos concluir que la localidad 

de Tepoztláil no puede ser catalogada (,vlno rural, al igual que el resto del municipio. Sin 

embargo, la infraestructui a fisica con la que cuenta es aún incipiente por lo que sería más 

acertado definir a Tepoztlán como una población semi-urbana. 

Partiendo del hecho de que la mayoría de la gente que participó en el movimiento 

social urbano que se dio en el municipio en 1995 era de la cabecera municipal, podemos 

concluir que la base territorial de dicho movimiento es de tipo semi-urbano. Este argumento 

se retomará en el capítulo 111, en el inciso sobre la base territorial del movimiento. 
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Capítulo III 

El movimiento del CUT y el proyecto del club de golf 

1) El Comité de la Unidad Tepozteca 

a) Definición del actor colectivo 

Para poder iniciar el análisis de' 'ovimiento social urbano que tuvo lugar en 

Tepoztlán y sus aportes al debate en torno d la urbanización y los gobiernos locales, es 

necesario definir el fenómeno del cual se está hablando. En las páginas siguientes se 

analizará lo que sucedió en Tepoztlán entre 1995 y 1997 a través de la teoría sobre 

movimientos sociales y sobre movimientos sociales específicamente urbanos. Se empezará 

por definir a lo ocurrido en Tepoztlán como un movimiento social urbano. 

En primera instancia se definirá al actor colectivo en cuestión retomando a Melucci. 

Un actor colectivo está compuesto por un número de individuos que dentro de un mismo 

tiempo y espacio comparten carac ~:-' "tic~". morfológicas. Dichos individuos crean un 

campo de relaciones sociales y son capaces de dotar de sentido a sus actos. El actor 

colectivo al que haremos referencia es el Comité de la Unidad Tepozteca (CUT) como el 

nombre bajo el cual se identificaron y unificaron los actores sociales tepoztecos que 

actuaron en oposición a la construcción del club de golf, "El Tepozteco" entre 1995 y 1997. 

Es decir, que nos referiremos a aquellos individuos que, dentro de una especificidad 

espacio-temporal (Tepoztlán 1995-1997) compartieron una lucha en contra de un proyecto 

urbanístico creando así un campo de relaciones sociales. 

Antes de entrar en la discusión sobre dicho actor colectivo y la acción colectiva que 

produjo, especificaremos que se entiende por Comité de la Unidad Tepozteca. Los mismos 

habitantes de Tepoztlán que participaron en la lucha en contra del club de golf se refieren al 
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CUT de diversas maneras. Consideramos necesario exponerlas y dejar en claro a qué nos 

referimos cuando hablamos del actor colectivo, CUT. 

Por un lado se define al CUT como una comisión, dentro del movimiento social 

en general, cuya función era la de representar al pueblo movilizado de Tepoztlán y 

dialogar con el gobierno del estado. 

"El CUT se formó porque ... necesitábamos gente que 110S representara frente al gobierno, 
porque el pueblo no podía ir todo a exigirle, aunque lo hicimos varias veces, pero entonces 
el gobierno quería dialogar ..:o;¡ el pueblo, pero no con el pueblo sino COIl un grupo que 
fuera a nombre del pueblo y fue cuando se eligieron esas personas para que esas personas 
fueran de parte del pueblo a diafn. el/as iban dialogaban y nos trrtían información, 
incluso hasta invitaban gente que no. rtenecía al CUT para que fuera a oír como se 
estaba portando el gobl. "no y qué decía yen las reuniones que el/os iban, iban diferentes 
personas, no siempre iban las mismas. " 

Dicha comisión de representantes estaba formada por las personas más reconocidas 

de cada barrio y colonia de la cabecera de Tepoztlán. 

"El CUT lo eligió el pueblo en asambleas e iban cambiando, eran de cada barrio .. " 

·' ... el CUl; o sea que fue gente representativa de los diferentes pueblos, barrios y colonias 
de la cabecera y del municipio. Se conformó ese CUT pues habiendo gente, sabemos que 
hay gente pues líderes más reconocidos por la edad, porque tenían más contacto COIl las 
diferemes dependencias y se nombró la comisión que iba a estar como vocera del pueblo 
para dar información. .. " 

Aunque dichos representantes eran aprobados por la asamblea popular de cada 

barrio y colonia, éstos no eran votad08. Se proponían de manera voluntaria y el pueblo 

decidía si los aprobaba. 

"Propiamente ni se eligió sino que ahí de voluntad los que se acercan. .. " 
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Tras la destitución del gobierno municipal y la elección del 24 de septiembre de 

1995 de nuevas autoridades, surgió el Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular de 

Tepoztlán como una segunda dirigencia del movimiento. Se generó entonces una confusión 

entre la definición del CUT presentada en las líneas anteriores y la nueva representación del 

Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular Constitucional. 

" ... pero ya I1U era la misma fuerza del í'UT, fuimos quitándole, comu ya teníamus un 
representante elegido por el PllLbl(~, fue cuando el CUT ya, estaba como asesorándolos 
comu apoyándolos pero ya 110 era la autor;/'lrcd el CUT, era el señor Lázaro ... ,. 

Como se ve en la c. a anterior, algunas personas seguían viendo al CUT como 

aquella comisión de diálogo que, ya que fueron electas las nuevas autoridades municipales, 

había perdido fuerza. 

Por otro lado, se veía al Ayuntamiento y al CUT como la misma cosa. Humberto 

Ayala, quien participó en el Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular como regidor de 

Educación afirma: 

"1~ral11os parte del CUL.EI CUT es el pl.eb/o, el Ayuntamiento es el pueblo" 

Esto nos lleva a la tercera definición dd CUT. El CUT entendido más allá de la 

representación del pueblo O'ente a sus interlocutores y más allá del gobierno del 

Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular. El CUT COallO el organismo aglutinador 

de todos los individuos y grupos movilizados en contra del club de golf. Es decir, el 

CUT como el nombre bajo el cual se identifica un actor colectivo. Se entiende al CUT 

como la necesidad de acordar un nombre bajo el cual se identificaran los actores del 

movimiento. En este caso el CUT definía al nuevo actor colectivo de 1995 diferenciándolo 

de las movilizaciones anteriores de Tepoztlán. 
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Lo caracteristico de este actor colectivo era su base social tan amplia, de una 

heterogeneidad morfológica impresionante, donde la homogeneidad provenía 

esencialmente de la lucha en contra del club de golf 

" ... en el 'ren' se le llamó Comité de Barrios y Colonias de Tepoztlán y ahora como 
estaban participando priístas, si gente del PIU, gente del PRD, gente sin partido incluso, o 
sea todos, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, era mucho más plural la participación, 
entonces buscamos ullnombre que convocara a la unidad. Entonces alguien propuso ¿por 
qué no le llamamos ComÍi ¿ ae la Unidad Tepozteca? .. '.' 

·' ... entonces no faltó quien, alguna _ . rsona se le ocurrió la idea de que ya no era ni 
perredistas ni gente Ql r;¡rtidisla sino que cOl!ilmtarse, pues fue como muy halagador que se 
dejaron las rencillas políticas, se conformó un solo grupo y se decidió darle el nombre del 
CUT que es Comité fa Unidad Tepozteca ... " 

Pero no sólo se hablaba del CUT como la unidad del pueblo de Tepoztlán más allá 

~ de los partidos políticos, la edad y las distintas ocupaciones. También se hacía referencia a 
.:~ 

~ la participación de personas aún de fuera de Tepoztlán a quienes las unía la lucha en contra 

del club de golf 

Como lo evidencian las lílicdS anteriores, el CUT respondió a diversas definiciones 

y necesidades del movimiento. Por un lado, se respondía a la necesidad de tener un nombre 

bajo el cual se identificaran todos los actores del movimiento y con el cual se pudieran 

presentar hacia afuera. 

" .. . pero había que firmar los documentos y en una noche había que firmar un documento, 
había que mandar un desplegado al periódico y dijeron "pues ¿quiénes somos? Somos el 
Comité de la Unidad Tepozteca" ... " 

Por otro lado, se respondía a la necesidad de tener una organización formal y una 

representaci6n. 

1 Se refiere a la lucha que se dio en Tepoztlán en 1991 en contra de la construcción del tren escénico. 
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" ... para algunos era solamente el poder tener una firma, para otros era claramente el tener 
una organización a través de la cllal poder negociar, tener una estructura a /a cual 
encabezar, hablar a nombre de el/a, negociar a nombre de el/a ... " 

Pero más allá de las distinta~ facetas y de las distintas concepciones del papel del 

CUT para los distintos miembros del movimiento, el CUT era la suma de todo lo anterior. 

Era el Ayuntamiento Libre ConSLH"' .. 0' í1al y Popular, era la comisión de diálogo, era el 

nombre bajo el cuál se obijaba la pluralidad de la base social del movimiento, Ninguna de 

las definiciones anteriores está en confrontación con las demás, forman parte de un todo, de 

la definición glo~al donde CUT significaba la totalidad del movimiento. 

" ... no había un CUT, el CUT era /a unidad de Tepoztlán ... " 

En cuanto a la contradicción entre CUT visto como la comisión de diálogo y CUT 

visto como el movimiento, la Maestra Osvelia Quiroz responde: 

"Pues sí, porque ahí eran todos. El e VI' eran todos, nada más que habían algunas gentes 
que estaban más al pendiente de todo, todo mundo se identificaba con el CUT y en 
resumidas cuentas tu sabes que hay gente que, los que tielle más tiempo y pues tienen que 
ir ellos, por sus aCfÍvidades es que mucha gente aUllqlL quiera 110 puede y hay gente que si 
tielle el tiempo y que puede hacerlO, lo sabe hacer. " 

Más allá de sus facetas, de los distintos roles que tuvo y de las confusiones, el CUT 

es igual al actor colectivo que se movilizó en 1995 en contra de la construcción de un club 

de golf El CUT es igual a la sociedad de Tepoztlán movilizada. En ~;d~laph~ 1 referimos 

al movimiento social que tuvo lugar en Tepoztlán, definiremos al actor colectivo como el 

Comité de la Unidad Tepozteca, como la totalidad del pueblo movilizado en oposición al 

proyecto, "El Tepozteco". 
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En las palabras de UIl participante del movimiento, María Rosas describe al 

movimiento del CUT como: 

"Por eso.\' días, decir puehlo de Tepo::tláll es lo mismo a decir CUT. El Comité de la 
Unidad de Tepoztláll somo.\' todos. Aunque los medios se refieren al CUT como la 
dirigencia del 1110\'imie11lo, seiialalldo a personas con nombre y apellidos, lo cierto es que 
l11ucha gente se cobUa con esas siglas que lo IÍnico que indican es la identificación entre 
los habitantes y su enorme decisión de in'pedir la construcción del Club." (Rosas: 1997:29) 

"Hacia adentro de Tepoztlán, todo cahe y se acomoda bajo las siglas de CUT, ese 
organismo de naturaleza tan peculiar '-J' < veces sigl1!fica "dirección del movimiento ", a 
veces es el promotor del plan de desarrollu municipal y es también "la asamblea popular 
de Tepoztlán ". CUT o todos fquellos que luchan contra el Club. " 
(Rosas: 1997:88) 

b) La creación de un '"nosotros" 

Me\ucci define a los movimientos sociales como formas de acción colectiva basadas 

en la solidaridad y que se desarrollan ~: ntrn --le un conflicto donde se rompen los límites del 

sistema en que ocurre la acción. 

Para hablar de acción colectiva, fue necesario definir al actor colectivo en cuestión. 

En nuestro caso, el CUT. A continuación hablaremos sobre el primer componente de un 

movimiento social,- siguiendo la definición de Melucci-la ex;' ·encia de una solidaridad. 

Solidaridad, dice Melucci, es: "la capacidad de un actor de compartir una identidad 

colectiva." (Melucci: 1985:794) 

La identidad colectiva. plantea, no debe ser entendida como un dato empírico que 

existe y que por lo tanto puede ser ubicado. Debe entenderse más bien como un proceso en 

constante construcción al cual no debe de tomarse como un punto de partida para la 

investigación sino que puede ser investigado. A pesar de que en la presente investigación 

aceptamos este planteamiento, la investigación profunda del proceso mediante el cual se 

construyó la identidad colectiva del CUT se sale de los límites de la investigación. Por un 
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lado, no existen las condiciones materiales para revisar dicho proceso ya que se trata de un 

hecho del pasado. Aún tratándose de un hecho del presente, se carece de los recursos para 

llevar a cabo la met.odobgía propuesta por Melucci para dicho fin. Por otro lado, no es el 

propósito de esta investigación profundizar en estos temas. se pretende únicamente 

justificar la definición de lo ocurrido en Tepoztlán como un movimiento social urbano para 

a partir de ahí, arrojar luz sobre este fenómeno y sus aportes a al discusión sobre la 

urbanización y los gobiernos locales. Habiendo dejado esto en claro, continuaremos con la 

exposición de la existenciL de una identidad colectiva en el movimiento de Tepoztlán. 

Esta identidad colectiva. 'reación de un "nosotros", es la creación de una 

definición unitaria que refuerza la cetpacidad de acción del movimiento. Esta definición, 

plantea Melucci, es el resultado de continuos intercambios, negociaciones, decisiones y 

conflictos al interior del actor colectivo que no se ven desde la superficie. 

(Melucci: 1996:383) Los miembros del movimiento interpretan y negocian la definición del 

actor, sus fines, medios y la relación con el entorno. (Melucci:1996:40) 

A través de las entrevistas a los líderes del movimiento, pudimos constatar, - como 

lo expresan también las citas presentadas en el inciso anterior - que la auto-definición del 

actor colectivo fue cambiandr .. ,'" pI tiempo. Aunque había un acuerdo general, una forma 

uniforme con la cual se presentaban hacia el exterior, al interior habían discrepancias sobre 

detalles. Como ejemplo, una de las contradicciones era si al hablar de Cl) r se hablaba de 

una organización formal o del nombre bajo el cual se cobijaba el movimiento. Al hahlar del 

praceso mediante el cual se definió al CUT, Raúl 'le;nett, dirigente del movimiento, nos 

dice: 

"La gente supera las diferencias intemas para enfrentarse a UI1 enémigo más grande, pero 
adentro seguía habiendo una lucha de poder, " 
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Aunque al interior existían conflictos, al exterior se presentaban corno una unidad 

sólida, lo cual reforzaba su capacidad de acción y su capacidad para enfrentarse ante sus 

adversarios e interlocutores y de esta manera lograr el fin acordado. 

"~so es primordial... se puede estar peleando entre sí el pueblo, pero cuidado... que 
alguien toque a alguien contra el pueblo y el pueblo se unifica; sobre todo cuando se 
atacan sus intereses. " 

En el caso del movimiento de Tennztlán, el mayor punto de acuerdo era el rechazo 

al club de golf En cuanto a los medios y 1, ~~Iación con el entorno, las respuestas se fueron 

construyendo coyunturalmc. te y fue precisamente eso lo que debilitó \a solidaridad al final 

del movimiento. 

"No había duda, la gente que participaba rechazaba contundentemente al club de golf. 
Donde había duda es que no todo el mundo participaba, pero de la gente que participaba 
nadie decía, vamos a verle, vamos a negociarle ... " 

El concepto de identidad i",plica la continuidad de un sujeto a través del tiempo; 

implica también la delimitación de dicho sujeto en relación a "otros" y la capacidad de 

reconocer y ser reconocido por quienes conforman dicho actor colectivo. Esta identidad o 

"nosotros", se construye a partir de fuertes significados culturales. 

El actor colectivo del CUT no sólo construyó su identidad a partir del rechazo dI 

club de golf. Aunque este era el factor cohesionador más importante, vernos que la 

identidad colectiva del CUT partió de una identidad localista que abarcaba esta idea de 

permanencia a través del tiempo. 

Para describir la unión del pueblo de Tepoztlán, Humberto Ayala explica: 

"Pues yo creo que porque Tepoztlán todavía es un pueblo de raíces por ejemplo de lo que 
tenemos de los Tia/micas, todavía tenemos identidad que somos tepoztecos la mayor parte 
y todavía no está tan contaminado con gente de otros pueblos, sí hay gente de Guerrero y 
de Puebla pero la mayor gente que participó es gente del pueblo. " 
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La maestra Osvelia Quiroz hace la mIsma reflexión, la unidad del pueblo de 

Tepoztlán se debió a: 

" ... que tielle cunciencia de SIIS tradiciones, Tepoztlán es un lugar cun bastante tradición y 
tu sabes que las tradiciones SOI1 cultura, es cultura es educación, entonces, qué se defendió 
ahí, pues sus tierras, su naturaleza, .'111 propio pueblo en sí, porque imagínate nada más así, 
si se hubiera deJadu cOllstmi,. el campo de golf, imagínate la gente que iba a vivir allá, una 
gente totalmente diferente, 110 como 1l0sotroS 110 ... " 

Como vemos, la ident dad primaria del CUT proviene del reconocimiento de unos y 

otros como tepoztecos, como perter. 'ntes a una misma cultura. Ser tepozteco estaba 

relacionado con significados culturales 4ue han permanecido a través del tiempo. En 

palabras de Salvador Guzmán: 

"La cohesión se daba en tomo al club de golf y sobretodo de proteger lo nuestro. O sea, 
proteger los recursos naturales, mantener las tradiciones, mantener la cultura del pueblo, 
hacer respetar las tierras cOlilunales. O sea, todo lo que es propio, es lo que se oponía al 
club de golf. .. " 

Esta identidad localisla nr sólo provenía de los significados culturales del pasado, 

también surgió de una realidad compartida en el presente, donde unos y otros se reconocían 

como parte de la misma experiencia. 

" ... nosotros podemos decir lo que nos pasó porque lo sentimos en ca1'11e propia todo lo que 
hicieron las órdenes de aprehensión, la represión y pues todo lo que es capaz el gobierno ... 
la gente a veces cree que 110 se puede defender y por ejemplo emplean todo el código pellal 
para las órdenes de aprehensión... para poderlos reprimir para mantener a la gente 
controlada y pues todo eso crea conciencia entre nosotros porque la conciencia 110 nace 

-. nada más por tomar Ull alimento o una pastilla silla por lo que le sucede a lino eso es lo 
que crea la conciencia ... " 

.. ~ 
/ 
I 
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Esto nos lleva a la afirmación que hace Melucci de que la emergencIa de una 

identidad colectiva no puede se da si no existe una red de afiliaciones previas. En relación a 

esto vemos varios niveles, el más general es el referente a la experiencia compartida del ser 

habitante de Tepoztlán. Más allá de eso vemos que en TepoztIán hay una fuerte afiliación 

de parentesco, existe una cohesión familiar muy fuerte tomado como base no a la familia 

nuclear sino a la forma más ampliada. Por otro lado, la organización religiosa del pueblo, 

establecida a través de los barrios mediante el sistema de las mayordomías, crea una red 

importante de relaciones entre los habitantes de Tepoztlán que se traduce en la existencia de 

una fuerte vida comunitaria e' , eí municipio. Por otro lado, existían afiliaciones importantes 

alrededor de organizaciones religiosa~ '~maestros, de grupos ecologist<ls, etc. De ellas 

hablaremos más adelante cuando hagamo~ leferencia a la base social del movimiento. 

Como habíamos mencionado anteriormente, la definición de un actor colectivo y la 

construcción de una identidad no sólo son producto de un reconocimiento mutuo hacia el 

interior. El actor colectivo se define y crea su identidad en relación a un "otro". En el caso 

del CUT proviene en primera instancia de la identidad localista, el "otro" es aquei que no 

pertenece a Tepoztlán. 

"Que nada más opinen los de aqUJ .r. ,{' dI' 1fuera son puros traidores, ,fuera los güeros! ... " 
(Rosas: 1997:62) 

"El movimiento contra el club de golf vive momentos de verdadera xenofobia en los que 
hay gente que con toda razón se duele de que en las calles "la miren feo" porque ''') 
parece oriunda de Tepoztlán. .. Por suerte, la mayoría de los tepoztecos que están en el 
movimiento no opinan así, rehuyen ellos mismos este racismo "al revés" ... " 
(Rosas: 1997:64) 

Aunque dicha muestra de xenofobia era sólo una manifestación extrema, sí se 

planteaba la identidad del de TepoztIán como opuesta a los "otros" fuereños. Se pensaba 

que el "otro" sería incapaz de compartir su lucha ya que no compartía aquellos significados 

culturales que hacían que unos y otros se reconocieran como parte de lo mismo. 
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"¿ Tú crees que una gente ex/raíia pueda COl/serpar las tradiciones cuando no siente amor 
por lo que es, por ellu~ar donde nacir)? ... ,. 

"Cuando lIe~uell a l'ivir al cluh, a los ricos no les van a parecer nuestras costumbres. Si ya 
dicen que somos ruidosos, que bien fiesteros, viviendo aquí ellos van a decir cuándo se 
hace fiesta y cuándo no, cuándo se tiran cuetes y cuándo no. Al rato ni en nuestros harrias 
vamos a estar a gusto. " (Rosas: 1997:21) 

Este mecanismo cohesionador era tan fuerte que no sólo posibilitaba la existencia de 

una identidad colectiva fuerte sino que producía potentes afirmaciones hacia el futuro en 

cuanto a fines, medios y rela r :ó" con el entorno. 

" .. .pues mira por ejemplo, la gel1le lb, r venir para acá aunque sea nada más de paseo y 
pues son gentes que 110 ''!S interesa nada, pero eso sí al vivir en el municipio iban a tener 
derechos, COII el tiempo, piénsale nada más hasta uno de ellos hasta podía ser nuestro 
gobernante, porque nace aquí en Tepoztlán y iba a ser bastante gente .. , ,. 

'· ... mucha gente que le gustara Tepoztlán, se iba a quedar en Tepoztlán, sohre todo los 
trabajadores, ¿ tú crees que esa gellle C011 el tiempo pueda continuar con las tradiciones de 
Tepoztlán?, 110, son gentes que iban a llegar nada más, no si hay que tener mucho cuidado, 
que el tepozteco siga cuidando sus tradiciones, porque si no a la larga se van a ir 
perdiendo ... " 

Pero la identidad colectiva no sólo se construye a partir de una definición que 

necesariamente se opone a lo "otro". "Un actor colectivo no puede construir su identidad 

independientemente del ser reconocido (lo cual también puede querer decir negado o 

confrontado) por otros actores so~iales y políticos." (Melucci:1996:73) 

Lázaro Rodríguez, presidente municipal del Ayuntamiento Libre Constitucional y 

Popular afirma: 

"Esto trascendió frollteras se hizo illfernacional el problema" " 
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Otro integrante del CUT complementa la idea: 

..... Ul1a vez Kladt Sobrino dijo que era el movimiento más documentado del mundo. " 

Como lo muestra la prensa nacional e incluso algunos artículos en la prensa 

internacional, inserciones en el Internet, así como las duras replicas del gobernador del 

estado Jorge Carrillo Olea, el actor colectivo CUT era ampliamente conocido y reconocido. 

Ya sea para apoyarlo o para des(alificarlo. el CUT como actor colectivo era una realidad. 

La construcción de una identidad colectiva no sólo implica este reconocimiento de 

parte de los actores de perter:~. '1 una misma unidad social, la idp.ntidad colectiva implica 

la existencia de La red de relaciones sociales activas. Es decir, 4ue los actores sociales 

interactúan, discuten y se influencian los unos a los otros. En este proceso, los actores 

efectúan una "inversión emocional" (emotional investment), la cual es esencial para la 

creación de un sentimiento de pertenencia y por lo tanto para la construcción de una 

identidad colectiva. (Melucci:1996:71) 

En el movimiento social urbano que tuvo lugar en Tepoztlán vemos que esta red de 

relaciones sociales y esta "inversión emocionaF' se dio de manera muy pronunciada. Esto 

!le refleja en los fuerteJ CUl.;:':';OS a la vida cotidiana de los actores, producto de la 

participación en el movimiento. El contacto constante y directo entre los actores sociales así 

como los sacrificios significativos para el beneficio del movimiento n;flejan una "inversión 

emocional" muy alta. 

" ... yo creo que el pueblo ni se desvestía para dormir, dormían con el garrote a un lado de 
la cama, porque eso si quiero decirte que no importaba el tiempo, lloviendo o 110, en la 
madntgada, se levantaban para ir a la lucha ... " 

"Todas las personas de lIna 11 otra manera participaron, unas trabqjando de día o en la 
tarde haciendo marchas, cuando teníamos que ir a marcha,) )0 ;~-' j como le hacía la 

89 



Renfe per .1 Renfe rev)()//díu ({ lo me/or faltando a sus fraIJa/os pero siempre la Rente le 
dio importancia, le dio tanta importancia que hasta Iluestrrr fecha la Rente sigue 
respondiendo cuando se le llama ... ,. 

"j.) ordel1l1alural de las cosas se ve alterado por completo ... " 
"/~s decir, se vive una situación excepcional que por un tiempo breve pone en suspenso las 
cosas lal y como las conocemos ... " (Rosas: 1997:88) 

"Su vida de lodos los días se ha puesto de cabeza, y de tanto estar así ya es lo normal; 
"hasta el!flacamos ", dice de hroma yen serio un chavo de los muchos. " 
(Rosas. 1997: 142) 

Pero la gente no sólo IJstaba dispuesta a invertir una fuerte cantidad de su tiempo y 

de esfuerzo, se comprometió de maner: ,otiva al punto de que volvieron re esta situación 

excepcional algo normal v lo introdujeroll a sus rutinas. Los actores del CUT no sólo 

pensaban en alimentar a su ülmilia y decían: 

"ahora tenemos dos casas, la de la familia y la del pueblo, y en las dos hay que pCller 
comida. " (Rosas: 1997:38) 

La inversión emocional era de tal envergadura que la identidad colectiva se 

fortaleció al punto de que el reconocimiento entre unos y otros se .equiparaba al de la 

estructura familiar. 

" ... así que sirvió de reafirmar la amistad, había una convivencia muy agradable, pero en 
ul1as familias que habían como ciertos rencores o algo, yo siempre los observé jU11tos, que 
bueno, eso a mi siempre me gustó y admiré bastante al ver que ahí se acabó todo rencor o 
¿goísmo que existiera. Porque todos fueron una sola per~ulla ... " 

Había un lazo emocional tan fuerte que no sólo los adultos se comprometieron de 

esta manera. Incluso los niños tuvieron que cambiar sus ordenes. Ser parte del actor 

colectivo CUT implicaba participar en una red de relaciones extremadamente activa que 
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ponía sus actividades por encima de las individuales. Al principio del movimiento. varios 

kinders, primarias y secundarias, suspendieron labores. Maestros, padres de familia e 

incluso niños participaban constantemente en las guardias, marchas o asambleas. Conforme 

pasó el tiempo esto se fue normalizando hasta que durante los últimos meses del 

movimiento las escuelas sólo cerraban cada viernes. 

La discusión estaba presente de manera constante. Las redes activas de relaciones 

sociales se hacían evidentes en las calles de Tepoztlán. 

"Los l1011cieros radiales se oyen por donde va lino pasando, al máximo volumen cuando se 
trata de Tepoztláll. Circulan de lUa" • mallo los periódicos, que para la noche ya .'1011 

ul/a piltrafa, y nadie se queda sin elllerúrse de "la última". Por cierto, los dos únicos 
pues/os de periódicos sal fieles medidores de la efervescencia en el pueblo; cuando ya 
nomás quedan ejemplares de La Afición, es seña inconfundible de que algo gordo ocurrió, 
así que se afana la gente el1 agenciarse las noticias, y a falta de periódicos abundan las 
fotocopias. " (RosB.s: 1997:30) 

La "inversión emocional" también se presentó de manera radical entre los activistas 

del movimiento. Los actores participaban dentro del movimiento incluyendo fuertes 

sentimientos de odio, amor y demás y era precisamente el sentimiento de pertenencia al 

actor colectivo el que activaba todus e:'~\Js mecanismos. 

La señora Modesta Vara, quien tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado 

de la cabecera municipal fue una importante activista dentro del CUT. Su identificación con 

el movimiento era tal que incluso perdió a su marido. Cuenta que su marido, aunque estaba 

en contra del club de golf, no formaba aparte del movimiento. Como consecuencia de la 

fuerte participación de la señora Modesta, la familia comenzó a ser víctima de amenazas 

por parte de "achichincles del gobierno", como ella los llama. Su marido le exigió que se 

retirara del movimiento y ella se negó. Finalmente se separó de su marido. 

Podríamos concluir que la solidaridad en el actor colectivo CUT Ilf' ~ólo ",,; tía sino 

que se manifestaba abiertamente. La identidad colectiva del CUT se construyó en primer 

lugar, sobre la base de una identidad localista y de una red de afiliaciones previas. 
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Posteriormente, en el transcurso del movimiento esta identidad colectiva fue reforzada y 

catalizada la aparición de un enemigo común y por la experiencia compartida de 

resistencia. 

e) La base social 

i) El núcleo avanzado 

Melucci plantea qu; para que exista una actor colectivo con una identidad fuerte es 

necesario que haya existido una re!J 'afiliaciones previas. La participación no surge entre 

individuos aislados sino de quienes Cllclltan con experiencia organizativa. Con relación a lo 

anterior, Jordi Borja anota que un actor colectivo se construye sobre la base de individuos 

con experiencia organizativa, es decir, se construye a partir de un núcleo avanzado. Este 

núcleo avanzado, dice, debe contar con poder de convocatoria y representatividad. BOlja 

señala que dicho núcleo avanzado es esencial para la construcción de un actor colectivo 

fuerte que logre llevar una lucha que alcance efectos políticos profundos. Cuando no existe 

un núcleo avanzado y la población es marginal los alcances de la lucha suelen ser 

puntuales y con pocos resulta~ .~ :,olít;r:os. 

El movimiento social urbano de Tepoztlán es un ejemplo claro de la construcción de 

un actor colectivo fuerte basado en la existencia de un núcleo avanzado. Lo;, integrantes del 

CUT que fueron entrevistados siempre dieron una gran importancia a la trayectoria de 

lucha del pueblo y a partir de ella explicaban la fuerza -lel movimiento. 

ti" .ya desde el tren y otras luchas anteriores, no era la primera lucha que se hacía, 
también hubo una lucha contra un teleférico, también hubo una lucha contra un periférico 
que era alrededor de todos los cerros de Tepoztlán, también la lucha contra el tren y luego 
contra este club de golf Entonces, ya había tina trayectoria de lucha, ya la gente no era 
/lovata, ya se sabía mas o menos qué hacer, como organizamos y cém'J s(':;',; adelante .... " 
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''Y como hall hahiúo luchas al/luriorcs a esle prohlema del cluh de golf enlonces ya hay 
conciencia de mucha gente de que tenemos que defendernos de las imposiciones del 
Kohiemo porque devmés de tantas luchas que hemos tenido, hueno algunas atrás, la gente 
pues se le va explicando que hay muchas cosas que son imposiciones que ellos tralan de 
imponer un proyecto sin antes consultar al pueh!o ... " 

" ... si yo pudiera contar ... el teleférico porque estamos en esa lucha desde elleleférico, se 
paró pura ge11le madura, ancianos arriha de 48 G/lOS, estuvieron algunos jóvenes pero /lO 

se sentían re.\pol1.mhles se paró el teleférico, posteriormente fue lo del pertférico que 
querían cortar las faldas del cerro y después tener calandrias para recorrer, pasear a los 
turiSlas y ahí exactamente se encontraba en su apogeo la lucha del magisterio .. podríamos 
decir que ahí paran este proyecto los maestros, y luego el tercer proyecto que era el no al 
tren escénico ahí ya se paron los burr!os, colonias y comunidades, .file una práctica de lo 
que se venía yeso IIOS sirvl() hastante porque ya casi teníamos de hecho la orKanizacióll. .. " 

Pe) o más allá de la importar.".d de la trayectoria de lucha como dotadora de 

conciencia, como lo plJntea la cita anterior, de las luchas anteriores surgió un núcleo 

avanzado Dicho núcleo file el primero en organizarse en contra del proyecto del club de 

golf y alrededor de él se fue aglutinando el resto de la gente. 

inmediatamente, varios de los que participamos en la lucha contra el tren 110S 

comenzamos a reullir y empezamos a ver qué hacíamos ... así empezó, algo I11l1y ÍI!fo/'mal 
pero ya con la gente que había estado en otras cosas. " 

Algunas de estas personas que habían participado en luchas anteriores 10 hicieron de 

forma individual pero muchas otras estaban respaldadas por organizaciones permanentes 

dentro del pueblo, las cuales fueron muy variadas. Un tipo de organización que tuvo un 

papel importante en el pueblo y que dado su carácter permanente contaba con poder de 

convocatoria y una cierta represematividad eran los grupos ecologistas. 

Analizaremos la actuación de uno de ellos, el grupo ecologista llamado "Tejones". 

Dicho grupo jugó un papel importante en la conformación inicial del actor colectivo, fueron 

de los primeros grupos que comenzaron a organizarse y a discutir el problema del club de 

golf 
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"La notificación (de la existencia del proyecto del club] fue un día en la radio. Como 
participante, integrante del grupo, fundador o presidente del grupo ecologista me 
preocupó, cómo es posible en Tepoztláll 1111 club de golf, no puede ser. No puede ser, pues 
hemos cuidado tanto este entorno que pues nos empezamos a preocupar. Entonces me 
empecé a reunir, se empezaron a reunir ya más gente eso únicamente ya por cuestión mía 
personal me empecé a mover COII mis muchachos: ''/!iense que va a pasar esto en 
Tepoztlán y no creo que sea conveniente hacer/o ... " 

Otro de sus integrantes comenta 

" ... Nosotros hemos defendido jI' ¿S:iO lerntario, como grupo participando en contra de los 
proyectos como fue el teleférico, el periférico, el tren escénico, y al enteramos de este 
proyecto pues empezamos como gmpo n '7entar/o, que qué pasarla si se lugraba o si se 
hacía ese proyecto ... " 

Otro sector que jugó un papel crucial fue el de los maestros, quienes se encontraban 

organizados alrededor del sindicato y contaban con una fuerte estructura organizativa y con 

una significativa capacidad de convocatoria y de representatividad dentro del pueblo. 

Gerardo Demesa Padil!a, uno de los líderes magisteriales más fuertes del pueblo, quien 

participó en la lucha contra el tren escén:co y fue puesto preso como consecuencia de su 

participación en la lucha contra el club de golf, fue también una figura importante. La gente 

reconocía en maestros como Gerardo ((jalo) a personas con capacidad organizativa y 

recurrían a ellos como núcleo avanzado para comenzar a unificarse . 

... supe que había ese proyecto grande .. y luego tengo una amiga que también es muy 
activa y le comenté y me dijo "cómo, pues vamos a ver al m ... ¿stro Galo " ... " 

Además de las organizaciones magisteriales - que eran varias y no estaban unidas -

jugó un papel muy importante un grupo relacionado con las Comunidades Cristianas de 

Base. Uno de sus miembros la describe: 
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" ... ellos se reunían a rezar /U\ miércoles y de.\[més de rezar era un grupo, es 1111 gTlIfJO 

relacionado con las Comunidades Cristianas de Base y que ha estado relacionado en 
varios momentos con la cuestión de la Convención de Agllascalientes en Chiapas, la 
Comisión Estatal, es un grupo de este tipo, de mucha participación... un grupo muy 
apegado a las cuestiones cristianas ya las cuestiones de Derechos Humanos ... " 

Otro grupo muy importante y muy fuerte dentro del pueblo es el grupo ligado al 

PRl, llamado Mujer Tepozteca. Dicho grupo surgió alrededor de las elecciones para 

Ayuntamiento de 1979 cuand > e; PRI estatal impuso un candidato de fuera de Tepoztlán. 

Se conformó el grupo en apoyo al r- iidato local quien contendió por la presidencia 

municipal bajo las siglas del P ARM Y g .... IÓ la elección. En 1994, como se relata en la 

crónica del movimiento, el grupo volvió a tener el mismo conflicto con el PRI estatal pero 

esta vez perdió el candidato al que apoyaron. 

Otro grupo importante, también ligado al PRI, es la Coordinadora Democrática 

Tepozteca. Dicho grupo surgió en 1983 con el objeto de apoyar una candidatura a la 

presidencia municipal. Ésta jugó un papel importante para llevar a la presidencia municipal 

a Alejandro Morales Barragán. También participó de manera activa en la lucha contra el 

tren escénico y posteriormente en 1; l"cha contra el club de golf 

También fueron importantes, dada su fuerte estructura organizativa y su fuerte 

representatividad, organizaciones como las de los comerciantes (alredeúor de 7 

organizaciunes) y la de los taxistas. Participaron otros grupos más pequeños y dificiles de 

caracterizar pero quienes funcionaron como núcleo avanzad n fueron todos los anteriores. 

ii) La percepción del movimiento 

Basándonos en la información presentada por un estudio de la UAM-Xochimilco 

(UAM: 1996) acerca de la opinión del pueblo de Tepoztlán en torno al conflicto se puede 

arrojar luz en cuanto a la base social del actor colectivo, CUT. La encuesta indica que, en 
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octubre de 1996, un 94.2% de la población de Tepoztlán sabía de la existencia del proyecto 

de club de golf. El 93.0%, casi todos ellos, sabían que el proyecto había generado conflicto. 

Siete de cada diez personas manifestaron estar en contra de la construcción del club de golf 

Más allá de si rechazaban o no al club, un 83.5% manifestó saber de la existencia del CUT. 

Sin embargo, únicamente un 47.8% aceptó haber participado activamente ya sea a favor o 

en contra del proyecto. El 63% de las personas entrevistadas respondió que el CUT 

representaba los intereses del pueblo tepozteco, un 21.3% le negó representatividad. En 

cuanto a la aceptación de la!.. acciones emprendidas por el CUT, 63% dijo apoyarlas, 6.5% 

dijo haberlas apoyado al principio Pt"·, al tinal del movimiento y 16% dijo no apoyarlas. 

CUADRO NO. 5 

Aunque la gran mayoría de la población simpatizaba con los fines del CUT, no 

todos eran miembros activos de este actor colectivo. Podríamos aventurar, basándonos en 

que un 60% de la población dijo apoyar las acciones del CUT, que la gente que rechazaba 

al club pero no apoyaba al CUT lo hizo por no compartir sus estrategias y acciones. A pesar 

de esto vemos que la encuesta indica, por un lado, una presencia y reconocimiento del CUT 

muy significativa. Por otro lado, vemos que la base social del mismo (quienes participan 

activamente) es muy amplia con relación al total de la población. Afirmamos esto partiendo 

del hecho de que alrededor de un 50% de la población dijo haber participado en el 

96 



conflicto. Dado que siete de cada diez personas rechazó al club de golf, podríamos pensar 

que la gran mayoría de este 50% participó del lado del CUT. El tamaño de dicha base social 

ya nos hace suponer que se caracteriza por su heterogeneidad. 

iii) La composición social 

Con base en los testimonios ':le varios de los Iídt;res del CUT respaldamos dicha 

afirmación A diferencia de las luchas anteriores, como la que se dio en 1991 en contra del 

tren escénico, en 1995 participaron l. ,ectores de la sociedad. En el movimiento del "No 

al Tren" la participaciól fue más reducida, mayoritariamente de adultos y con una fuerte 

presencia de los maestros. Partiendo de la descripción de algunos participantes del 

movimiento social del CUT, éste se caracterizó por su heterogeneidad. Participaron niños, 

jóvenes, adultos y ancianos. La participación de los jóvenes, a diferencia de tiempos 

anteriores, fue muy importante. Un grupo de ellos conformó una comisión de seguridad que 

actuó a lo largo del conflicto ya que no habían fuerzas policiacas en el municipio. 

"Pues hacían las rondas en 1111.1 CUI/¡{J/ y en el camión que repartía la carne del rastro, 
ellos hacían su rondín y así, sin armas y solamente COIl algunos palos, detuvieron ladrones, 
desarmaban judiciales armados, orejas y demás, o sea, hicieron una extraordinaria labor 
de seguridad" 

Participaron amas de casa, profesionistas, com;"'rciantes, taxistas, campesinos, de 

todo. Además de la participación de los jóvenes, también destacó el papel de las mujeres en 

el movimiento ya tuvieron una actuación muy amplia y crucial. Las marchas y mítines eran 

casi todas de mujeres, como resultado de las órdenes de aprehensión y del terror a ser 

reprimidos, las mujeres decidieron ponerse al frente de la lucha como medida de protección 

a sus maridos. 
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También en cuanto a la afiliación partidista se trató de un movimiento heterogéneo. 

Habían priístas, perredistas, ecologistas, panistas y demás. Conforme fue avanzando el 

movimiento se fue ampliando la base social hasta incorporar personas y organizaciones de 

fuera de Tepoztlán. Hubo un apoyo importante de varias ONG mexicanas entre las que 

destaca Alianza Cívica. Dicha organización brindó un apoyo sustancial durante el proceso 

electoral del 24 de septiembre de 1995. Hubo una fuerte presencia de Amnistía 

Internacional, organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, Causa Ciudadana, 

Espacio Verde, entre otras. .-\ uecir de los tepoztecos, más allá de las distintas 

organizaciones que participaron activafl1- 'e en el movimiento, el apoyo de una serie de 

personalidades fue muy decisivo. Formal ~,l parte de la lucha personas como: Carlos 

Mosiváis, Ofelia Medina, RlLlS, Antonio García de León, Rodolfo Stavenhagen, y muchos 

más. Aunque ellos no formaban parte de la base social en un sentido estricto, su 

ptlrticipación influyó mucho 

Otro punto interesante es el relativo a los avecindados de Tepoztlán. El gobierno de 

Morelos acusó al CUT de haber sido dirigido por un grupo minoritario de avecindados. 

"Los que se oponen al club ni son '., Tepm:tlán. Son bohemios de afuera que entre copas 
de coiiac platican cómo frenar el progreso. "(Rosas: 1997:64) 

Según la encuesta realizada por la UAM-Xochimílco, el 85.3% de las personas 

encuestadas nacieron en el estado de Morelos, la gran mayoría en Tepoztlán. Resalta e' 

número reducido de fuereños que conforma la muestra. L,I cuanto a su participacióti los 

tepoztecos entrevistados opinan que el papel de los avecindados fue: 

"Pues nulo casi, se puede decir, porque la mayor parte de la gente ellos ... vienen a S1I fin 
de semana, ellos quieren tranquilidad, ellos quieren que no los molesten que 110 haya mido 
que no haya cohetes ... no quieren inmiscuirse con la gente del pueblo... sí rro:y,lgllnos 
poquitos que viven con Ilosotros y algunos entrándole al grupo hay muy pocos, la mayoría 
iba y venía a Tepoztlán porque no les gustaba, otros se reunían para enterarse de lo que 
sucedía ... " 
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Sin embargo, a pesar de que fueron pocos los que participaron, esos pocos tuvieron 

un papel importante. Raúl Benett uno de los avecindados que participó activamente en el 

movimiento describe su rol como 

"Fue muy importante, al principia sobre todo en generar dos papeles muy importantes, en 
primer lugar en generar un movimiento hacia afuera, eso fue importantísimo ... fue 1111 

papel muy importante de los rV(>r'indadu:, de Tepoztlán, porque tienen acceso a Internet 
tienen un conocimiento de los periodistas. Ese papel de la difusión y otro papel fue el de la 
argumentación, también hacia afuera r 'me hacia adentro 110 se necesita!Ja mucha. Pero 
por ejemplo, toda la discusión en con, ' de las autoridades y sus ali(1dos ahí en la 
Universidad de Morelos, . ' necesitaba gente que conociera de legislación ambiental, de 
botánica, de zoología, de ecología, de tenencia de la tierra, aunque mucha gente del 
pueblo conoce mucho de tenencia de la tierra, y de lo demás también pero en ese momento 
no se veía .... y también en la parte de gestión sería una tercera cosa en toda la relación con 
la Secretaría del Medio Ambiente fue lIna cosa importantísima en todo el movimiento .... 
sobre todo al principio, en generar la propaganda en documentarse, se hicieron en el 
auditorio conferencias en donde se invitó a un especialista, a un geógrafo, a un 
especialista en ecología, un especialista en hidráulica, un sociólogo ... y también en la 
negociación al interior del pueblo jugaron 1111 papel de balance porque las fuerzas están 
muy definidas al interior ... había Ull papel de la gente de fuera de balance, que no estaba 
comprometida con ninguna de las. ,~:·"I1{'. '!ntonces les permitía tener una penetración más 
horizontal... " 

A pesar de aceptar la importancia del papel que jugaron, los líderes tepoztecos 

entrevistados enfatizaron el hecho de que el movimiento era mayoritariamente tepozteco '> 

que los avecindados mantuvieron una distancia respetuosa dejando el liderazgo a los 

nativos del municipio. 

"No eran parte de la organización ni de las decisiones, fueron muy re~petllosos en ese 
sentido ... " 
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iv) La base territorial 

Los movimientDs sociales urbanos se definen como tales por estar orientados de 

manera consciente hacia una problemática urbana. Es decir, que sus miembros se definen 

como actores urbanos con relación a sus objetivos y a su condición urbana. En este inciso 

desarrollaremos lo concerniente a la "condición urbana" del actor colectivo. 

Citando a Castells, el actor colectivo de un movimiento social urbano se considera a 

sí mismo como ciudadano o relacionado a una problemática urbana. Dicho actor se 

moviliza en su calidad de usuario de 'O,,;rvicios, '.'ivienda y demás equipamiento urbano. ?or 

esta razón, más que hablar de una base social es menester hacer referencia a una base 

territorial. El hecho de que la pobL,. ,'1lovilizada del actor colectivo d0 un movimiento 

social urbano no lo ha, 1 alred,~dor de una característica social específica, refuerza el 

argumento de la necesidad de referirnos a una base territoriaL 

En el caso del actor colectivo CUT, del cual se hace cargo la presente investigación, 

vemos que lo anteriormente dicho se refleja puntualmente. Como se expuso en el inciso 

anterior no se puede hablar exclusivamente de una identidad de género al interior de este 

actor colectivo y tampoco de una identidad en torno a un grupo de edad. En cuanto a la 

ocupación de los actores del movimiento del CUT, vemos también que se trata de un actor 

heterogéneo. Se encontraban dellla u de la misma lucha, profesionistas, albañiles, 

campesinos, amas de casa, comerciantes, etc. Tampoco se puede hablar de una identidad 

que gire alrededor de un partido político, una organización política o tan solo una tendencia 

política. Dentro del CUT participaban militantes del PR!, PRD, entre otros parti~l)s. 

También participaban miembros de distintas organizac;unes políticas e incluso gente que 

podría definirse como apolítica. Vemos pues que no existe una característica social que 

unifique a todos los miembros del CUT. 

La característica más significativa que sí los unificó fue el ser habitantes del mismo 

municipio y el enfrentarse a la misma problemática. En este caso la problemática se refiere 

a la amenaza Gue representa una acción urbanística concreta, como lo es la construcción del 

100 



club de golf, "El Tepozteco". Como lo vimos en el inciso referente a la identidad colectiva 

del CUT, la idea de un "nosotros" se basa en la pertenencia común a un territorio y a lo que 

eso significa. Hablamos pues de la existencia de una identidad loealista o territorial. Como 

se dijo en páginas anteriores, los integrantes del CUT se reconocían unos a otros a partir de 

su pertenencia al municipio de Tepoztlán, el ser tepozteco está fuertemente ligado a 

significados culturales que funcionan como recurso cohesionador. 

Retomando la exposición sobre el municipio de Tepoztlán presentada en el capítulo 

II, argumentamos que el actor colectivo CUT, se movilizó alrededor de una característica 

común que era el ser palte de un territorio con una problemática urbana. Por esta razón, no 

sólo hablamos de una identidad 1 lista o territorial sino de una identidad loealista 

urbana. 

Sin embargo, hablar de una base territorial propiamente urbana en el municipio d\'! 

Tepoztlán sería incorrecto. Como se planteó en el capítulo JI, el municipio de Tepoztlán y 

más concretamente su cabecera municipal debe ser catalogado como un territorio semi

urbano. La mayor parte de los actores del movimiento en contra del club de golf provenían 

de la cabecera municipal, por lo que podemos afiImar que la base territorial del CUT era la 

de un territorio semi-urbano. A pesar de no estar completamente urbanizado, el municipio 

de Tepoztlán ya presentaba 11' ~";,,t'?::cia de problemáticas urbanas; sus pobladores se 

planteaban la necesidad de contar con un mínimo de equipamiento urbano. Valoraban como 

reivindicaciones justas y necesarias el contar con drenaje, luz, agua potable, equipamiento 

recreativo, infraestructura educativa, entre otras. 

Por esta raZ0t1 argumentamos que, por un lado "'~ puede afirmar que el movimiento 

social del CUT era específicamente urbano debido a la "condición urbana" del actor 

colectivo. Sostenemos también que, más que contar con una base social, el CUT estaba 

basado territorialmente. 

Por otro lado, señalamos la necesidad de ampliar la tipología de basp territorial 

presentada por BOIja más allá de las ciudades y del ámbito estrictamente urbano y abarcar 

un panorama nacional donde se incluya la figura del territorio semi-urbano. 
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d) La· ,anización 

Borja hace referencia a tres formas esenciales de organización de lo~ movimientos 

sociales urbanos Como habíamos expuesto en la página 21, la primer forma de 

organización que describe, se refiere a la movilización que surge dentro de aparatos de la 

administración pública, llámese Ayuntamiento u otros organismos locales. Consideramos 

que esta categoría debe de revisarse con cuidado dado que nos basamos en la definición 

genérica de Melucci sobre movimientos sociales. Es importante analizar si al utilizar esta 

categoría de organización se está hablando de un movimiento social en los términos 

planteados. Resulta crucj~ 1 "0 confundir cuando miembros de un aparato de la 

administración pública se organizan en su interior para obtener una ciel1a demanda del 

pueblo con una movilizacióll que im~' ".le ya la existencia de un movimiento social. Para 

que se pueda hablar .e la presencia de un movimiento social, tendría que darse un 

rompimiento con los límites del sistema, por lo que no se puede incluir dentro de este 

concepto a una movilización que se da en el marco de los límites del sistema político. 

Consideramos que aunque esta forma organizativa representa un mecanismo importante 

mediante el cual se logran reivindicaciones urbanas, rara vez se trata de un movimiento 

social en los términos aquí planteados. 

Otra forma de organiza~ión se presenta cuando un movimiento basa su estructura 

organizativa en organismos relat.ivamente constantes y a través de dichos organismos 

encabeza la lucha. 

La tercer forma de organización responde a la fase de movilización de un 

movimiento social por lo que es más informal y efimera. En ocasiones se utihút la 

capacidad de convocatoria y o:ganizativa de otras organizaciones que funcionan como 

núcleo avanzado. El caso del movimiento del CUT responde a esta tercer forma de 

organización. Como se discutió en el inciso sobre el núcleo avanzado vemos que el 

movimiento utiliza los recursos y experiencias organizativas ya existentes para a partir de 

ahí construir una organización propia que responda a las necesidades rel mcw1o':ento. 
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En .;1 caso del movimiento en oposición al club de golf, vemos que el actor 

colectivo CUT, recurre a una mezcla de tipos de organización informales y efimeros así 

como a estructuras organizativas más formales rescatadas del núcleo avanzado participante. 

Podemos distinguir dos tipos de formas de organización dentro del CUT, una política semi

formal y otra logística e informal. 

Había por un lado una organización política semi-formal que funcionaba de manera 

más o menos estable pero no tenía una estructura rígida ni jerarquías internas. En primer 

lugar estaba el CUT, entendido no como la totalidad del movimiento sino como la comisión 

de diálogo con el gobierno y los otros interloclltores. Aunque dicha comisión estaba 

conformada por integrantes relaLvamente estables en ocasiones asistían a las negociaciones 

individuos que no se identificaban con ,r comisión. Por otro lado, la comisión no fue 

votada y no existía un contrl"1l riguroso de quienes la conformaban, estaba compuesta por 

voluntarios que hacían pública su participación en la asamblea popular y en este organismo 

recibían el respaldo del resto del movimiento. 

La comisión de diálogo no sólo se encargaba de ir a las negociaciones con los 

diversos interlocutores, eran también quienes informaban del estado de las cosas al resto del 

pueblo y proponian distintas iniciativas. Eran también quienes redactaban la mayoría de los 

documentos, aunque estos eran presentados posteriormente a la asamblea para su 

aprobación. En ocasiones algún pe. u",,:; :-.. "c dentro de la asamblea se proponía para 

redactar algún documento, se le aceptaba y en la asamblea siguiente se aprobaba o no el 

documento. 

" ... digamos que había una especie de dirigencia, no tan fVI mal tampoco pero si éramos 
los que tomábamos decisiones o proponíamos a la asamblea las decisiones a seguir, 
entonces estaba formado por más o menos unas cuarenta personas todos divididos en 
comisiones de trabajo, eso se trató de hacer también porque ya habíamos tenido la 
experiencia anterior, entonces bueno, que prensa, organización, comité jurídico, había ya 
comisiones de trabajo, eso ayudó bastante, la experiencia anterior pues ayudó a esto, a 
organizarlo más rápidamente, a agilizarlo ... " 
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nos pues qlle la segunda instancia organizativél en el ámbito político era la 

asamblea popular. En los momentos más críticos del movimiento ésta se reunía 2 o 3 veces 

al día y de manera regular se reunía por lo menos una vez, dependiendo de la coyuntura era 

la concurrencia de la asamblea En general era la r.omisión de diálogo, CUT quien 

convocaba a las asambleas 

Sobre la forma en que se tomaban decisiones en la asamblea, Salvador Guzmán, 

miembro del CUT afirma: 

habían propuestas, ya al tellor de las condiciones pues alguien obtenía alguna 
información y se discutía ... hoy leí I's·to, fulal:o consiguió el proyecto del club de golf·· 
entonces ya se veía, ahí se lI?formaha a la gente, se empezaron a hacer volantes y se 
convocaha a una asamblea general para informar, y ya a la asamblea se proponían las 
decisiones "bueno miren hay esto, 1 'nemas que se haga l/na marcha, que se haga un 
escrito, que se haga lI11a carta, ¿están Ut:- acuerdo? sí o no ... y todo se votaba. Entonces a 
partir de ahí se Ilevaba./ :1 UII escrito con el fin de agilizar, no manipular, porque todo se 
sometía a la gente, entonces deCÍamos "aquí hay un escrito para el gobernador" y se lefa, 
¿están de acuerdo o no? 110 pues que aquí ponle o quítale o algo pero ya quedado 
elahorado en ese momento y se pasaba afirma ... .. 

Posteriormente, tras la el~cción del Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular, 

ambos CUT y Ayuntamiento funcÍonaron como las instancias políticas semi-formales que 

guiaron al movimiento. Ellos también asistían a los diálogos con el gobierno, convocaban a 

asamblea, proponían iniciativas, ,.;tc . .Lo ocasiones, en lo relacionado al movimiento, había 

una confusión de competencias entre CUT y Ayuntamiento. 

Otra instancia semí-formal en el área política fue la que encabezó Anastacio Solís 

Lezo como vocero del movimiento. Era semi-formal ya que no había sido electo vocerú ..le 

manera formal aunque estaba respaldado por el pueblo para realizar dicha función. Era 

reconocido por la asamblea de Tepoztlán y por los interlocutores y aliados del movimiento 

como su vocero. Esto se mantuvo hasta los últimos meses del movimiento cuando la 

asamblea popular depuso explícitamente a Anastacio Salís como vocero; la razón se 

discutirá más adelante. 
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Por otro lado, estaba la organización logística del movimiento, La base de esta 

organización eran las guardias en el Palacio Municipal y en las barricadas que protegían las 

entradas al municipio Las guardias estaban organizadas por barrios. 

entonces a cada barrio le tocó un día para cuidar el Palacio, los turnos eran de 24 
horas, pues cada quien se organizó como pudo, cada barrio para poder aguantar". " 

En cada gU:irdia se formaban comisiones de voluntarios para realizar la comida, 

volantear, hacer pintas y botear. Esto se organizaba semanalmente de manera espontánea en 

cada barrio, no había una estrur ~ur':l. organizativa tormal y constante. 

Esta organización por barrios funcionaba de manera muy eficaz pues es la misma 

forma en que el pueblo se organiza traolc¡.'llmente alrededor de su vida religiosa. 

"Pues la organización del pueblo es impresionante pero, es la organización tradicional de 
los barrios. Esa es una organización que esta que existe que tiene que ver con las 
mayordomías y esas cosas, con las fiestas y tiene una capacidad de convocatoria 
impresionante ... " 

Dentro de esta área logística habían dos instancias semi-formales. La comisión de 

segUlidad encabezada por un grupo de jóvenes, de la cual hemos hablado anteriormente y la 

comisión de cultura. 

"". había comisiones permanentes hasta elfinal, había una de cultura, que se encargaron 
de ver quienes se vinieran a presentar algunas obras, o traer algunos cantantes o algunas 
obras de teatro, algunas poesías, a entrevistarse con gente ... y así de alguna cultura mus 
elevada, que dieran ruedas de prensa que dieran ("ul1ferencias... para amenizar las 
guardias, y los de aquí que no faltaban los que saben corridos, declamaban, contaban 
chistes ... " 

Ambas comisiones eran semi-formales, aunque existía un conocimiento por parte de 

la población de quienes las integraban, éstas no fueron votadas. La mayor parte de sus 
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integrantes era estable pero también habían qUIenes formaron palie de ella de manera 

esporádica 

e) El proceso de movilización 

Así como la construcción de un actor colectivo y su identidad colectiva es un 

proceso interactivo y continuo que no debe verse como un hecho empírico dado sino que 

merece ser estudiado en su gt:nesis, igualmente el proceso mediante el cual dicho actor 

colectivo actúa para lograr sus objet : ') es sumamente complejo. A dicho proceso se le 

denomina "movilización". 

La primera etapa del proceso de movilización se refiere a una fase inicial de 

información donde el actor colectivo identifica la problemática existente. Tras haber 

conscientizado la situación, en un segundo momento, el actor colectivo valora dicha 

situación como inaceptable. Habiendo llegado a este punto, comienza la segunda fase del 

proceso de movilización, en la que el actor colectivo desarrolla de manera conjunta una 

reivindicación general por la cual está dispuesto a luchar. 

En el caso del movimient\ ~')ciaJ ~n contra del club de golf "El Tepozteco" , vemos 

que la primera fase de información fue considerablemente larga. La información sobre el 

proyecto del club se fue filtrando poco a poco a la población y se fue esparciendo en la 

calidad de un rumor. Y a desde 1994 habían rumores de que existía el proyecto, pero como 

sólo eran rumores y la elaboración de proyectos para T'\poztlán ha sido una constante la 

gente lo veía lejos y no reaccionó inmediatamente. 

ya en 1994 nosotros tuvimos información, en una misa en diciembre de 1994 el 
sacerdote que estaba entonces como párroco, Filiberto GOllzález, el padre FiIi, nos dijo en 
una misa que tuviéramos cuidado que sabía que tenían la intención de construir 11/1 club de 
golf en Tepoztlán, que buscáramos información, que tuviéramos cuidado ... " 
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Durante los primeros meses de 1995 se fue filtrando el rumor. Distintas personas se 

fueron enterando por meriio de canales muy diversos e iban esparciendo la noticia algunos 

con más i,úormación que otros. 

" ... una vez casualmente cOllmi hermano que vende servicios a empresas en Cuerna vaca, lo 
acompmié a una reunión con unos arquitectos de una compañía ... había una maqueta mu)' 
bien hecha y vi, eso es Tepoztlán. .. y dUe: ¿qué es eso?, pues es unfraccionamiento metido 
ahí y dUe, pues esto ya está, estos cuates son los que están haciendo el club de golf y es/o 
ya es un proyecto ... .. 

"Porque en ese tiempo yo estaba viview' con mi pareja que ya falleció, que era albaíiil, y 
UIl hermano de él que también era a/bu/' I'staba involucrado ahí y por medio de él supe 
que había ese proyecto tm> f(rande, que estaban llamando a los que eran materialistas y la 
gente ... más importante del jJueblo que podía involucrarse, maestros albañiles ... " 

En este pri'11er momento cuando la información se fue esparciendo hubo un 

impasse, algunas gentes se reunían y discutían el problema pero aún no se empezaban a 

orgamzar. 

" ... en esa época de las reuniones lo veiamos lejos todavía el asunto ... .. 

La empresa entró a la cabecera de Tepoztlán a principios del año de 1995 para 

establecer contacto con los distintos gremios (comuneros, ejidatarios, albañiles, 

comerciantes) y de esta manera obtener su apoyo para la realización del proyecto. De 

manera paralela elaboraron un estudi'") socio económico del pueblo para apoyar su campaña 

publicitaria. 

ya habían caído en el pueblo un gnlpo de empresarios a hacer un estudio 
socioeconómico tan minucioso que ellos sabían a qué hora íbamos al bmio, le lo juro, 
sabían de toda la gente minucias ... " 
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El rumor se fue convirtiendo en certeza alrededor de marzo de 1995 cuando la 

empresa inició una carr.paña distribuyendo información sobre el proyecto con el propósito 

de convencer a la población de sus beneficios A mediados de mes la existencia del 

proyecto se hizo más evidente ya que se empezaron a ver máquinas en los terrenos de 

Montecastillo Como parte de su campaña publicitaria, la empresa KS realizó una reunión 

el hotel "Posada del Tepozteco" dirigida a posibles clientes entre los que se encontraban 

personalidades de la vida política del país y avecindados del Valle de Atongo. Este día la 

empresa exhibió una maqueta 'j !"resemn el proyecto en su totalidad. 

A raíz de esto la gente comenzó a organizarse. Primero, únicamente el núcleo 

avanzado h<lcía pequeñas reuniones en' 3as de patticulares. Más adelante convocaron a 

reuniones informativas el la Biblioteca Municipal a las que asistían entre 10 Y 20 personas. 

Con el paso de los días la~ reuniones se fueron haciendo más numerosas. 

En abril dd mismo año se dio la primera manifestación de descontento en contra del 

proyecto. Aprovechando la festividad del Carnaval, las personas que ya se habían 

organizado hablaron frente al pueblo en una asamblea pública improvisada . 

.. Ya en abril, el día del Carnaval ya en U1la asamblea en frente de la Presidencia, fúe la 
primera. J'a era una asamblea dI.. mú 6~lltes .. ,lotalmente llena ... llegarol1 en camiones U/lOS 

golpeadores a tratar de disolver la asamblea y las seíloras que estaban ahí.. .. las seíloras se 
les fueron encima a clIcharazos. Ullas cucharas de madera que estaban vendie11do ahí. ... y 
los corrieron. tuvieron que correr ... .. 

Durante todo este tiempo el núcleo avanzadr. a través de sus reuniones de 

información, fue difundiendo el proyecto al pueblo y sensibilizándolo acerca de sus 

perjuicios. Dadas las luchas anteriores que se habían dado en Tepoztlán en contra de 

diversos proyectos turísticos, la discusión sobre si aceptar o no al club de golf no fue 

ríspida ya que la gente que se iba acercando a las juntas informativas rechazaba el proyecto 

de antemano. Sin embargo, a pesar de que alrededor del 70% de la población de Tepoztlán 
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se oponía al club de golr,2 la mera existencia del proyecto no fue suficiente para que se 

desatara un movimiento social con todo lo que esto implica. En un principio, el pueblo se 

organizó y le manifestó a sus autoridades municipales su rechazo al proyecto. 

En este momento comenzó la segunda etapa del proceso de movilización, ya que 

el actor colectivo desarrolló su primer reivindicación conjunta: la exigencia de que no se 

construyera el club de golf El 23 de enero de 1995 y posteriormente el 18 de marzo del 

mismo año, el pueblo logró que el Ayuntamiento se comprometiera, mediante un acta de 

cabildo a no respaldar el proyecto. ~ 'o significaba que el Ayuntamiento no firmaría el 

cambio de uso de suelo necesario para la • ealización del proyecto. 

Hubo un incidente que hizo que el actor colectivo que se estaba formando se 

consolidara y evaluara la situación como inaceptable. Como se dijo anteriormen,~, la 

construcción del club de golf ya se evaluaba como inaceptable con base en reflexione~ 

pasadas y experiencias con otros proyectos turísticos y con base en comparaciones con 

otros lugares donde se había vivido la misma situación y los resultados habían sido 

desfavorables para la población. 

"A los que decían, 110 pues está bien, porque va a haber trabajo, pero decíamos, qué pasó 
eOIl Jo de Oaxtepee. qué pasó eDil aquel lado" l.' 

A pesar de esta evaluación, basándose en le: confiauza de que las autoridades 

municipales cumplirían su compromiso de no respalda: el proyecto, no resultaba necesario 

continuar movilizándose de manera más abierta y fuera de los márgenes del sistema 

político. 

El 22 de agosto de 1995, el Ayuntamiento de Tepoztlán (con excepción de dos 

regidores del PRD) extendió una carta mediante la cual aprobó la construcción del club de 

golf, autorizando el cambio de uso de suelo. Fue precisamente este incidente el que 

propició la tercera y última fase del proceso de movilización. El actor colectivo se 

~ Según la encuesta e\aboradil por la UAM-Xochimilco, (UAM: 1996) 
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consolidé y man(festó de manera colectiva y directa su decisión de emprender las acciones 

necesarias para lograr sus objetivos enfrentándose a un adversario claro. 

"La gente discutía, oye ¿cómo vamos a dejar? ¿cómo es posible que en Tepoztlán se 
construya este proyecto cuando a nosotros ni siquiera nos han tomado en cuellta?, esa era 
la preocupación de la gente pue.<; ¿cómo es posible? y pues ya surgió: "¿vamos a 
dejarlos?, no. " 

.... y pues aquí le entró al revés porque o-y donde debían haber entrado era por la puerta 
no por la parte de atrás, que es donde tU, Ir¡ dignidad de la gente, no sin avisar y nomás 
porque tengo el poder ... " 

" ... en primera porque es algo que, oye no sabíamos nosotros, ¿cómo es que van a construir 
algo y tu no te enteras? pues eres de ahí, y si algunas gentes se enteraron ¿por qué 110 

comunicaron, o porqué el Ayuntamiento no llamó ni dijo oigan hay este proyecto?, ya 
cuando nos lo presentaron pues ya era, es más nos dijeron que ya lo habían aprobado los 
jóvenes aquellos ¡Alejandro Morales} y a cambio de qué, pues no, ahora les toca negociar 
a ustedes, están locos, así no se hacen las cosas ... " 

" .. . porque la gente ai ver de que .",,, la habían tonicTdo en cuenta como habitantes del 
pueblo y que ellos a escondidas del pueblo habían firmado ya el proyecto y la gente 
naturalmente se enojó y nadie podla estar contento porque actuaron detrás de la gente y 
eso pues la gente estaba enojadísima... .. . 

A partir de este incidente se 10gró identificar un adversario claro, condición para que 

se de el proceso de movilización. Ya no se hablaba en abstracto de los empresarios de KS 

que promovían el club de golf. El primer adversario era el gobierno municipal que, a decir 

del pueblo, los había "traicionado". Pero también lo acompañaban la empresa KS y los 

integrantes del Comité de Bienes Comunales que en un principio se habhfl m¡mifr ,tado en 

contra del proyecto y posteriormente lo secundaron. Debido al curso de los 

acontecimientos, que se relatará más adelante, este adversario inicial se fue transformando. 

En un primer momento era el Ayuntamiento de Tepoztlán y los integrantes del Comité de 
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Bienes Comunales así como la empresa KS que promovia el proyecto Posteriormente la 

atención se volvió hacia el gobierno del estado juntu con la empresa. En las páginas 

siguientes se hará un recuento del movimiento donde se reflexionará con más detalle sobre 

los diferentes interlocutores. En este punto es necesario recalcar la existencia de un 

adversario inicial que coadyuvó a que se completara el proceso de movilización. 

Además de desarrollar una reivind:cación inicial conjunta, para que un actor 

colectivo complete el prucesu de movilización es necesario que se defina un propósito o 

una meta clara, en el caso ¿~ wimiento del CUT la reivindicación inicial y la 

formulación de la der':mda van de la mano. A raíz de la aparente aprobación del club de 

golf y por ende su inminente constmcción surgió la primer y primordial demanda del 

movimiento. La meta que promovió esta movilización que se estaba gestando fue la de 

lograr que se cancelara definitivamente la constmcción del proyecto "El Tepozteco". La 

segunda meta, resultado de las circunstancias fue la demanda de un nuevo gobierno 

municipal. 

Tras haber evaluado la situación como inaceptable y haber construido un actor 

colectivo con un fin o meta c1 .... o ) ... 11 adversario concreto, el actor colectivo se encontraba 

ante la posibilidad de manifestar de manera explícita su decisión de movilizarse y exigir a 

su adversario que se cumplieran sus demandas. 

El 24 de agosto de 1995, el CUT convocó a una asamblea en la explanau" del 

Paldcio Municipal. Informó a sus bases sociales de lo acontecido el pasado 22 de agosto y 

se planteó, de manera pública, cuál iba a ser la acción a seguir. El CUT decidió desconocer 

al Ayuntamiento Municipal encabezado por AI~jandro Morales Barragán, exigiendo la 

cancelación del club de golf y la conformación de un Ayuntamiento nuevo. Se decidió 

también tomar el Palacio Municipal para evitar que regresaran las autoridades ') que se les 

impusieran unas nuevas. 

Hasta este punto el CUT había actuado dentro de los límites del sistema político. 

Había planteado su postura ante al gobierno local y le había exigido que la respaldara. A 

raíz de lo sucedido el 22 de agosto el CUT decidió movilizarse y actuó rompiendo los 
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límites del sistema político. Al desconocer a sus autoridades municipales y posteriormente 

convocar a elecciones de manera independiente para elegir a sus autoridades, el CUT estaba 

actuando fuera de las posibilidades marcadas por el sistema. 

Como consecuencia de todo lo anterior vemos que 10 que empezó como una 

organización de ciudadanos exigiendo una reivindicación central a sus autoridades se 

convirtió en un movimiento social. 

2) Crónica del movimiento 

a) Antecedentes 

El mUniCipiO de Tepoztlán ha sido escenario de múltiples conflictos 

desatados por la acción urbanistica. En 1929, Emilio Portes Gil otorgó a los tepoztecos 

títulos para 23,800 hectáreas de terreno comunal y 2,100 de terreno ejidal. En 1933 Lázaro 

Cárdenas del Río declaró Parque Nacional a la zona de TepoztIán. Dichas tierras han sido 

causa de confrontaciones ya que, a raíz de la construcción de la carretera Tepoztlán-Cuautla 

en 1959, éstas empezaron a s'. :"nrFlas de forma irregular. Entre este año y 1961 se 

conformó la inmobiliaria Montecastillo con el propósito de construir un club de golf en el 

municipio. Para 1966 la inmobiliaria logró escriturar los terrenos adquiridos y echó a andar 

su proyecto. El pueblo de TepoztIán se opuso al proyecto y finalmente, en 1974 é~'" se 

canceló. Sin embargo, la situación legal del terreno .10 fue esclarecida por lo que fue 

posible venderlo nuevamente. En 1988, Miguel de la Madrid reforzó las acciones de Portes 

Gil y de Lázaro Cárdenas declarando a TepoztIán parte del corredor ecológico 

"Chichinautzin" . 

A pesar de estos decretos presidenciales se sigUIeron impulsando proyectos 

turísticos para el municipio de Tepoztlán. En 1979 el gobierno municipal apoyó un 

proyecto turístico que giraba en torno a la construcción de un teleférico. En la década de los 

80 el debate surgió alrededor de un proyecto para construir un periférico alrededor del cerro 
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del Tepozteco. El 1991, el gobierno municipal pretendía construir un tren escénico en el 

mismo lugar. Estos tres proyectos fueron frenados por la población del municipio. 

En 1994, el conflicto que se había vivido en la década de los 60 con la inmobiliaria 

Montecastillo se revivió. Los terrenos fueron vendidos y el nuevo dueño, el grupo 

empresarial KS, comenzó a elaborar su propio proyecto para un club de golf. Así pues, el 

grupo empezó a gestionar las licencias y permisos necesarios faltándole sólo uno, la 

autorización de cambio de use Jt.. suelo por parte del Ayuntamiento de Tepoztlán. 

Ese mismo año fue electo un nw 'Ayuntamiento en Tepoztlán. Como había sucedido 

ya anterionnente, dichas elecciones presen ..... on un fuerte conflicto dentro del Pro. El partido 

local impulsó al Licenciauo Julio Torres como candidato a la presidencia municipal de 

Tepoztlán; sin embargo, el partido estatal impuso la candidatura de Alejandro Morales 

Barragán. Esto suscitó un conflicto entre el grupo Mujer Tepozteca y el PRI estatal. 

Inconfonne con la situación, Mujer Tepozteca lanzó su candidato bajo las siglas del P ARM, 

sin embargo fue el partido oficial quien ganó la elección. Además de contar con el apoyo del 

gobernador Jorge Carrillo Olea y de! PRI estatal, Morales Barragán contaba con el apoyo de la 

Coordinadora Democrática Tepo:; '''a df" la cuál fonnaba parte. Así las cosas, Morales 

Barragán asumió el puesto de presidente municipal de Tepoztlán inmerso en un clima de 

desconfianza. Posterionnente circularía la versión de que su candidatura fue impuesta por el 

gobernador para contar con el apoyo del presidente municipal de Tepoztlán en lo relacionado 

al provecto del club de golf "El Tepozteco". Osvelia Q11irOZ, integrante del grupo Mujer 

T epozteca narra el incidente: 

" .. .fíjate que él no había ganado, que Alejandro no era el ca'1didato ideal para aquí de 
Tepoztlán, para esto estaba el Licenciado Julio Torres. A la hora de presentar los 
candidatos para su registro Julio Torres llevaba todo y la gente que lo acompañaba era 
bastante y pues lo registraron y después registraron al otro muchacho ... entonces después 
cuál sería nuestra sorpresa que el candidato era Alejandro ¿y Julio Torres qué?, que no, 
que porque no llevaba bien la papelería, pues mentira, y ahi empezó la transa, quitaron al 
que era presidente del partido nombraron por ahí a una presidente e hicieron lo que 
quisieron. .. " 
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Como se expuso en el inciso sobre la movilización, a principios de 1995 ya comenzaba 

a gestarse la movilización en contra del proyecto del club de golf En este primer momento el 

CUT recurrió al gobierno municipal para manifestar su oposición al proyecto y exigirle que 

apoyara esta postura. Como consecuencia de este acercamiento, el 23 de enero de 1995, 

mediante un acta de cabildo, Alejandro Morales Barragán y el resto del Ayuntamiento se 

comprometieron a no otorgarle a la err.;:¡resa KS Id licencia de cambio de uso de suelo. 

Posteriormente, el 18 de marzo de 1995 se realizó una sesión de cabildo pública en la 

que el Ayuntamiento ratificó, de 111 .. , •. ' oficial, el compromiso realizado el pasado 23 de 

enero: 

" ... PRIMERA- En este acto el pueblo reunido en asamblea popular, el C. Alejandro Moraks 
Barragán, Edum'do Guerrero Bello, Pedro Cabrera Escudero, Antonio Rodríguez Lezo, 
Presidente .Municipal y Regidores re~pectivmllellte, asistidos por el C. Alejandrino Villamil 
Torres Secretario General de este H. Ayuntamiento en sesión pública de cabildo, por este 
conducto rechazan totalmente en todos y cada uno de sus puntos la construcción del proyecto 
"Club de Golf el Tepozteco" seílalando, asimi~11l0 que por ningún motivo se autoriza el 
cambio del uso de suelo de agrícola a otro aspecto diferente en el lugar denominado 
Montecastillo ... "(Demesa: 1997:2' J 

b) De In toma del Palacio Municipal a la toma de posesión del Ayuntamiento Libre 

Constitucional y Popular 

El 22 de agosto de 1995 el Ayuntamiento de Tepoztlán (con excepción de los dos 

regidores perredistas) extendió una carta de factibilidad al proyecto del club de golf A pesar 

de que faltaban las dos firmas de los regidores del PRO, dicha carta fue utilizada por la 

empresa KS como licencia de cambio de uso de suelo. 

El 24 de agosto, como resultado de una asamblea pública que se llevó a cabo en el 

parque central de Tepoztlán se llegó al acuerdo de desconocer al alcalde Alejandro Morales 
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Barragán por haber "derraudado y violado la confianza de la comunidad". Posterionnente 

varias centenas de tepo7tecos tomaron la presidencia municipal exigiendo la integración de un 

nuevo consejo municipal. 

Dos días después se realizó una asamblea popular a la que acudieron alrededor de dos 

mil personas. En este acto se decidió desconocer a las autoridades municipales y se anunció 

que el CUT lIevaria a la Gran Comisión del Congreso, 5 mil firmas (aprox.) en contra del club 

de golf De esta manera, el 28 del mismo mes, se le hizo llegar por escrito al gobernador del 

Estado, Jorge Carrillo Olea, una soliciLd formal ~n el sentido de que declarara la desaparición 

de poderes en el municipio. Una vez declarada la desaparición de poderes, exigieron que el 

nuevo consejo municipal fuera nOI1I1 .... ;...' por los habitantes del municipio, respetando sus 

usos y costumbres con el¡ 1 de crear un gobierno realmente representativo. 

"Para nosotros !.,forales Barragán sólo fue un títere de la jugada del gobierno del estado, 
estaban detrás de él presionándolo 11 obligándolo afirmar la licencia de obra del proyecto ... " 

El 29 de agosto el periódico La Jornada denunció que la empresa KS había comenzado 

la construcción del mega-proyecto. Ya habían más de 300 personas contratadas y la empresa 

había recibido más de mil 400 solicitudes de empleo. 

La tensión era cada vez nlás lut:ne y por lo tanto surgió la necesidad de negociar una 

solución. Jorge Morales Barud, Presidente de la Gran Comisión del Congreso Local declaró: 

"El Congreso no puede permanecer al margen del conflicto que existe en Tepoztlán,,3, por lo 

que propuso la creación de una comisión plural de legisladores con el fin de que promov:,'an 

una solución negociada al conflicto. 

Paralelamente a la creación de instancias para resolver el conflicto, se notificó que la 

próxima semana entrarían 200 trabajadores más a la construcción que ya había comenzado la 

empresaKS. 

3 Tlaulli R. preciado, La Unión de Morclos. 31 agosto, 1995, p. 3 
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El primero de septiembre. en asamblea pública, los comuneros decidieron desconocer 

a Abraham López Cruz y a Fernando Guerrero (presidente y director de Bienes Comunales, 

respectivamente)"por haber actuado en contra del pueblo." En esta misma sesión se decidió 

convocar a elecciones por un consejo municipal provisional. 

En respuesta, el 3 de septiembre se realizó una asamblea extraordinaria de comuneros 

en casa de Abraham López Cruz. A esta asamblea también asistieron funcionarios del 

gobierno del estad0 por lo que .le generalizó el rumor de que se pretendía negociar en relación 

a la construcción del club de golf p. '-arte la reunión Abraham López Cruz hizo una 

declaración en la cual explicó por quédmbió de parecer y decidió negociar con los 

empresarios apoyando que s,- construyera el club de golf 

"Entonces yo, ahoflfa tengo el pueblo en contra de mi. El gobiemo me dice finua y el puehlo 
me dice no. Pero no sahen cómo está. Me tratan de traidor a mi ya mis compaíieros. Yo no 
estoy traicionando nada porque las tierras ya fueron vendidas desde 1957 a 1962. Y 110 estoy 
traicionando ... el ciudadano gobemador dice que para Tepoztlán hay. Si lo aceptan no va a 
ser para el representante de bienes comunales, no, ni para el presidente municipal. Va a ser 
directamente para obms que quieran hacer ustedes, directamente en el pueblo. Entonces 
están dando una parte. Ahí usted\' dicen si lo agarramos o lo dejamos. Pero de todar; 
maneras si no lo agarramos, el club de golf se va a hacer. Y nosotros nos vamos a quedar 
chupándonos el dedo ... ,,4 

L::>s integrantes del CUT que se encontraban resguardando el Palacio Municipal se 

enteraron de la asamblea e hicieron repicar las campanas para reunir a la gente y ver que 

acontecía. Acudieron a dicha asambl~a para evitar que se llevara a cabo algún pacto entre 

comuneros y el gobierno. Al llegar a la casa se encontraron con que estaba resguardada por 

elementos policiacos. Se dio un choque entre los tepoztecos opositores al club de golf y la 

vigilancia puesta por el gobierno en casa de Abraham López Cruz. Los tepoztecos detuvieron 

a la dirigente del PRI local y a otros tres funcionarios en el momento q~e ést"~ : .tentab~:1 

retirarse. 

• Molli'oy, Evcrardo, La ira del Tepozteco, pg. 87 

116 



Ya existían las sospechas dentro del CUT de que el Comité de Bienes Comunales 

había "traicionado" al movimiento. Durante la fase de gestación del movimiento, Abraham 

López Cruz y Fernancio Guerrero Bello, alnbos integrantes del citado Comité, se habían 

declarado en contra del club de golf y habían participado en los inicios de la movilización Sin 

embargo, a partir de este momento, la dirigencia del Comité sería vista como cómplice de los 

adversarios. 

" ... el representante de Bienes Comunales jugó un papel completamente negativo hacia el 
pueblo, pero de una manera Que pensnmos que fue intimidado, fue presionado ya que era una 
persona ya de dema.'\iada ar. .:iai1a, de unos 70 u 80 años, o más ... desde ese momento que se 
pretendía escondidamente ¡afirma del (lrrJyecto jamás se les volvió a ver en Tepoztlán ... ,. 

Al día siguiente del incidente en ..:asa de Don Abraham López Cruz, en el periódico 

local, La Unión de Morelos, apareció un Comunicado de Prensa del Comité Directivo Estatal 

del PRI en el que responsabilizaron del secuestro de la presidenta del Comité Municipal del 

PRI, Diana Judith Ortega, a miembros del PRD y demandaron que se aplicara "todo el rigor de 

la ley a quienes por intereses particulares o de grupo y por su falta de propuestas viables 

apegadas a la legalidad y a la democracia arriesgan la estabilidad del municipio de 

Tepoztlán ... " Igualmente, un manifiesto firmado por los comuneros de Tepoztlán, Abraham 

López Cruz, Fernando Guerrer :011" y Félix Barragán reprobó "los actos vandálicos" 

llevados a cabo por "falsos tepoztecos" y solicitaron a Carrillo Olea que interviniera en el 

municipio para restablecer el orden jurídico. Así mismo, el Gobierno del Estado de Morelos 

manifestó su preocupación por los hechos y su compromiso para restablecer el orden y dar fin 

al conflicto mediante el diálogo; justificó la vialidad del :'~oyecto "El Tepozteco" tanto por la 

legal posesión de las tierras como por el impacto ambiental que tendría y acusó a quienes se 

oponían de ser una minoría de sólo algunas decenas de personas que rechazaban todo proyecto 

de desarrollo. Ese mismo día el grupo empresarial KS, publicó un desplegado en el que 

expuso la totalidad del proyecto del Club "El Tepozteco" argumentando la legalidad del 

mismo así como los beneficios económicos y ambientales que proporcionarla. Al mismo 
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tiempo Kladt Sobrino aseveró ante periodistas de La Jornada, que el proyecto se lIevalía a 

cabo ya que legalmente cubría los requisitos y opinó acerca de la lucha de los tepoztecos que: 

"Ios desmanes de miembros locales de un partido de oposicion (PRD) no tienen sustento y 

menos cuando a nivel estatal su partido la avaló,,5 

Luego de trece horas de diálogo entre la comisión de diputados y los miembros del 

CUT se llegó a algunos acuerdos la renuncia de Morales Barragán, la presencia de un 

representante del Ejecutivo en la mesa de diálogo y realizar una investigación en contra de los 

funcionarios retenidos por el ~LJ J acusandolos de usurpación de funciones al hacerse pasar 

por autoridades agralías. En la misma rr :ón, el CUT dejó c1ara<; las demandas que llevaría a 

la mesa de diálogo: la desaparición de lo;, poderes municipales, la revocacion de la licencia 

otorgada al club de golf, d retiro de la fuerza pública y el cese a las hostilidades. Como 

resultado de 10 anterior, a las cinco de la mañana del 5 de septiembre los integrantes del CUT 

decidieron liberar a los cuatro funcionarios. 

Este mismo día varios intelectuales entre los cuales destacan, Alfredo López Austin, 

Carlos Pellicer y Rodolfo Stavenhagen, se manifestaron en contra del proyecto. Condenaron el 

uso de la fuerza pública para obligar a comuneros y habitantes de Tepoztlán a aceptar el 

proyecto. También sostuvieron qu, "Los negocios particulares de algunos beneficiarios ... no 

deben de estar por encima de la voluntad y la dignidad de un pueblo." 6 

Al día sig~iente, un grupo de artistas se manifestó en contra del club de golf en el 

Correo Ilustrado de L.'\ Jornada, finnaron Eduardo del Río (Ríus), Francisco Femándp7 

Orozco, Antonio de la Sen;'!, y otros. También finnaron orF~nizaciones como, el Grupo de los 

Cien, el Colectivo Ecologista ;wsco, Greenpeace, Sobrevivencia, el Taller Espacio Verde. Por 

otro lado, Emilio Zebadúa, en l'O artículo publicado en La Jornada denunció que entre los 

socios del proyecto se encontraban personalidades de la política del país. Eran socios, el ex 

" Cardoso, Víctor y Gómez Flores, Laura, en: La Jomalli!, 5 de septiembre, 1995, pg. 56 Y 20 

6 López Austin Alfredo el. al., en: La Jornada, Martes 5 de septiembre, 1995, correo ilustrado 
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Secretario de Hacienda, David Ibarra, Jaime Alatorre de Televisión Azteca, Ricardo Salinas 

Pliego, Luis Slim, José Antonio Zorrilla Ducloux y Enrique González Garrido. 

A esta lista de simpatizantes se sumó la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas en 

TepoztláI\ durante una ceremonia de 30 minutos Cárdenas manifestó su apoyo al movimiento 

y declaró que no existía comprensión por parte de las autoridades locales respecto a los 

intereses del pueblo. Así rrüsmo, rechazó que se culpara a su partido de generar violencia en 

el municipio. 

El 8 de septiembre se redactó el Manifiesto del Pueblo de Tepoztlán donde se exigió a 

Zedillo y al Secretario de Gobern(l,:;ión, Emi!io Chuayfett, así como al gobernador Carrillo 

Olea que se les "reconozcan sus derechos a defender su tierra y a decidir sobre el uso del 

patrimonio natural, histórico y cu:.. ". Este mismo día se abrieron las pláticas entre las 

autoridades y el CUT. 

El mismo día, la Profepa clausuró temporalmente la zona centro-sur del proyecto y 

definitivamente la zona norte, el grupo KS tenía 60 días para cumplir con los requisitos, 

queriendo decir que el plazo vencía a mediados de octubre. El presidente de la S emarnap , 

Azuela afirmó: "si la sociedad tepozteca, a través de sus autoridades decide no aceptar el 

proyecto, el gobierno federal respetará su decisión. ,,7 Por otro lado los tepoztecos denuncÍaron 

a Julia Carabias por uso indebido de atribuciones y por abusar de su función y a Carrillo Olea 

por abuso de autoridad e intÍlrudacH.J11 y a la empresa KS por despojo y daños patrimoniales al 

ejido de Tepoztlán. 

El domingo 10 de septiembre arribaron a Tepoztlán las caravanas de 23 municipios y 

45 pueblos del Estado manifestando su solidaridad con el pueblo tepozteco. El ;.vento 

consistió de varios discursos (entre los que destaca la presencia de Carlos Monsiváis), grupos 

musicales y otras actividades relacionadas a la tradicional celebración de la Natividad. Entre 

los grupos de apoyo que se encontraban presentes estaban: la Convención Nacional 

7 Guerrero Garro, Francisco, en: La Jomada, 9 de septiembre de 1995 pg 1 Y 6. 
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Democratica, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, el Centro de Derechos 

Humanos Fray Francisco de Vittoria y el Comité Municipal de Cuernavaca del PRO. 

Al día sib'Uiente el PRI realizó una concentración en Cuernavaca en apoyo a la Gran 

Alianz~ la Legalidad Constitucional, Seguridad Ciudadana y el Progreso de Morclos 

Tras la advertencia del CUT de que si las autoridades estatales no resolvían el conflicto 

recurrirían a las autoridades federales, el 13 de septiembre se rompió el diálogo con el 

gobierno estatal. 

"El gohierno del estado fue pI princ.~')al adver.~ario; Zedilla se lavó las mallOS, él decía que 
haría un llamado al gohern Idor para que todo estuviera en orden. Casi casi se deslindó del 
proyecto, 110 lo dijo así pel"O no metió lw manos por CWTillo Olea ... .. 

Los diputados panistas que fonnaban parte de la Comisión Plural de Intermediación 

Legislativa, renunciaron a dicho organismo y decidieron abandonar la mesa del diálogo. Como 

consecuencia de esto, Canillo Olea propuso realizar una consulta amplia acerca del proyecto 

del club de golf, la empresa KS aceptó la iniciativa argumentando que buscaban un desarrollo 

municipal que incluyera el equilibrio ecológico al mismo tiempo que se propiciara un 

ordenado crecimiento urbano y se estimularan las actividades productivas. Kladt Sobrino 

declaró que la consulta crearía "nornlas de convivencia". 

Por otro lado, el 14 de sr .H>rn'"'r: el CUT realizó una manifestación en Cuemavaca a 

la que asistieron alrededor de 3 mil personas. Los manifestantes rechazaron la afinnación de 

q:.Ie la empresa KS contaba con todos los pennisos para llevar a cabo el proyecto legalmente. 

En esta manifestación el CUT hizo público que a partir del 16 de septiembre se iniciari- el 

proc("so para realizar elecciones en Tepoztlán con el obj~to de elegir un consejo municipal. 

José Flores Ayala, miembro del CUT y ex-alcalde de Tepoztlán manifestó: "Daremos al 

mundo y al país una verdadera lección de dignidad y democracia que sirva de ejemplo para 

que se aprenda a respetar al pueblo .. 8 

8 Daniel Alcaraz GÓme.:. La Unión de Morclos, 15 de septiembre 1995 
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El 16 de septiembre el CUT inició las asambleas en los 27 barrios para que 

seleccionaran a los candidatos, entre los cuales se elegirian siete para conformar el próximo 

consejo municipal provisional. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente recordó que la licencia de cambio 

de uso de suelo que se le otorgó al grupo KS era irregular ya que faltaban las firmas del 

secretario general y del regidor de Desarrollo Urbano; Alejandrino Villarnil Torres y Antonio 

Rodriguez Lezo, respectivamente También dijeron que la decisión final estaba en mando de 

las autoridades estatales y municipales ya que su papel era únicamente el de evaluar el 

proyecto según su impacto al med:o ¡¡mbielltC' 

El 20 de septiembre el CUT cerró el registro de candidatos al consejo municipal, el 

requisito para ser candidato fue que no oeL l' pertenecer a ningún partido político ni al CUT 

ni haber tenido un puesto po tico en el pasado. Por otro lado, Jorge Morales Barud, presidente 

de la Gran Comisión reiteró que la renuncia del presidente municipal no era legal y por ende 

las eiecciones que organizaba el CUT tampoco lo eran. 

El 21 de septiembre, en rueda de prensa, el CUT manifestó que estaba preparado para 

llevar a cabo las elecciones del nuevo consejo municipal. Anunció que fueron 25 los 

candidatos registrados quienes fueron seleccionados mediante asah'bleas populares a las 

cuales no asistió el CUT. Así mi sme' , aclararon que ninguno de los candidatos era miembro 

del CUT. De antemano calificaron a la elección como: "un hecho histórico que dejará huella 

por ser la primer elección en la que se haga respetar la voluntad popular y sobre tooo los usos 

y costumbres, sin la intervención del gobierno, Congreso Local o fuerza política".9 

Conforme se acercaban las elecciones el clima se hizo más turbio; cinco militantes del 

CUT fueron detenidos el 23 de septiembre por la Policía Municipal de Yautepec cuando 

perseguían a unos empleados del municipio de Huilotepec creyendo que intentaban introducir 

amlaS a Tepoztlán. Habitantes de Tlacotenco manifestaron su repudio a las elecciones que 

organizaba el CUT y se solidarizaron con Alejandro Morales Barragán. 

9 Gerardo Ortíz Domínguez. La Unión de Morelos, 22 de septiembre 1995 
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Finalmente. el 24 de septiembre, un mes después de la toma del palacio municipal se 

eligieron nuevas autoridades Acudieron a votar 5 mil 782 personas de los poco más de 10 mil 

electores, equivalente a un 51 % del electorado. La votación se realizó en 27 umas establecidas 

en las capillas de siete pueblos, ocho barrios y doce colonias. Lázaro Rodriguez ganó las 

elecciones con 4 mil 513 votos. Cabe resaltar que Lázaro Rodriguez formaba parte del Gmpo 

Cívico Foresta!, por otra parte nunca había tenido participación política de ningún tipo. 

Las elecciones fueron vigiladas por Alianza Cívica e individuos como Carlos 

Monsiváis, Rafael Barajas "El Fisgón" Nuria F.::!mández, el Negro Ojeda y un gmpo de 

jaraneros. También participaron diputados federales del PRD como, Carlota Botey y Rosa 

Maria Cabrera e independientes comu ,lfo Aguilar Zinser y Leticia Calzada y del PAN 

José Antonio Tallabs. 

Las elecciones en Tepoztlán se realizaron sin la participación del !FE ni del gobierno 

estatal, a pesar de esto el pueblo pudo llevarlas a cabo sin mayores incidentes. 

Cabe señalar que los campesinos del poblado San Juan Tlacotenco impidieron que se 

instalara la casilla 22 y ésta tuvo que ponerse a las afueras del pueblo. Marcelino Castillo, 

dirigente del gmpo opositor, deciaró que no todo T epoztlán estaba en contra de) club de golf: 

"Los de Tepoztlán vendieron los terrenos y ahora ellos tienen que resolver el. problema." La 

mayoria de quienes conformaron eSl': glUIJO eran trabajadores que habían sido contratados por 

la empresa KS como peones para la constmcción. 

Para dar sustento a las elecciones y en !"espuesta a la acusación de que las elecciones 

fueron ilegales, Alianza Cívica dio a conocer su metodología así como el reporte final de los 

comicios. Alianza Cívica contó con la participación de 85 personas de distintos municipios de 

los cuales 12 coordinaron las actividades y estuvieron a cargo del conteo final. 

En vista de que el gobierno local no pudo dar solución al conflicto, el 28 de septiembre 

el CUT se reunió por segunda vez con la Secretaria de Gobernación. El CUT rechazó la 

propuesta de la Segob de designar a una persona "neutral" para el consejo Jrunicir~l ,. planteó 

la posibilidad de instituir el "Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular" de Tepoztlán. 
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De esta manera, el 30 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de toma de posesión 

del recién electo consejo municipal. Frente a unos cinco mil habitantes se realizó un evento 

singular, en lo que ellos llamaron una recuperación de sus costumbres, se le dio a Lázaro 

Rodríguez Castañeda la "Macana de Mando" nombrándolo Tlatoani por voluntad del pueblo. 

Lázaro profirió un discurso en el que manifestó su repudio al proyecto, "El Tepozteco" y 

manifestó que su lema sería "mandar ... obedeciendo". Subrayó que los cabildos serían públicos 

y que toda acción sería consultada a la comunidad tepozteca por medio de pl~biscitos. 

Después del acto fonual, se dio : JÍ('~o a la fiesta. 

Mientras tanto, el 5 de octubre. ..1 cabildo detenninó otorgar una licencia temporal de 

tan solo 15 días a Morales Barragán queL .. Jo en su lugar el síndico procunldor Juan Carlos 

LaraGÓmez. 

Producto de un acuerdo de la comunidad, el 6 de octubre fue abierto el Palacio 

Municipal de Tepoztlán para que el nuevo consejo municipal comenzara a despachar. Ningún 

notario público participó en dicho acto, como lo habían planeado los tepoztecos, no obstante, a 

las 19:30 horas se comenzó a realizar un inventario de todo lo que había en el edificio. 

e) Gobiernos paralelos hasta la cancelación del proyecto 

El mes de octubre comenzó con la presencia de dos gobiernos en el municipio de 

Tepoztlán. Julián AyaJa Palacios, regidor de Hacienda del auto-denominado "Ayuntamiento 

Libre Constitucional y Popular", informó que se llevaban a cabo todas las fhnciones del 

gobierno municipal con excepción del Registro Civil. En cuanto a la manera en la que se 

financiaba el municipio, declaró que como no cobraban impuestos se sostenían de las 

cooperaciones que brindaba la ciudadanía. Paralelamente, el presidente municipal interino, 

Juan Carlos Lara Gómez, indicó que su equipo realizaría las funcioneS ..id municipio 

siguiendo los lineamientos que dictara el gobierno del Estado. Lamentó que como 

123 



consecuencia del conflicto que se vivía en el municipio éste hubiera dejado de percibir 

mgresos. 

Ante esta situación de doble gobierno, se volvió prioritario encontrar una solución para 

restablecer la gobernabilidad en el municipio. Cada una de las partes del conflicto propuso una 

salida. Juan Carlos Lara del "Ayuntamiento Constitucional" propuso nombrar un mediador 

que fuera reconocido tanto por el gobierno como por el CUT con el objeto de así alcanzar un 

acuerdo. Mientras tanto, el gr0f'rTladOl del Estado, Jorge Carrillo Olea, aseguró que no se 

recurriría al uso de la fuerza sino a medidas legales para resolver el problema de gobierno del 

municipio de Tepoztlán. A pesar de dll,: ' declaración, el diputado perredista Gabriel Rivas 

Ríos, declaró que la existt Icia de ayuntamientos paralelos podía llevar a una confrontación y 

acusó al gobierno del estado de que mediante su estrategia de apoyar económicamente al 

"Ayuntamiento COJ1stitucional" buscaba "llegar a una solución por la vía de la fuerza y la 

represión". 10 

Por otro lado, el CUT interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, con el objeto de obtener el reconocimiento oficial para el Consejo 

municipal electo el 24 de septiembre 

Mientras tanto el CUT continuó organizando varias acciones para mantener encendido 

el movimiento. El 14 de octubre, alrededor de 600 habitantes de Tepoztlán se S1\maron a la 

Marcha p0r la Dignidad de los Pueblos, Tierra, Agua y Libertad, que salió de Puebla rumbo al 

DF con el objeto de oponerse a la construcción de la carretera Siglo XXI. Dos días después, un 

grupo de tepoztecos realizó un plar:tón enfrente dr. la Secretaría de Gobernación exigiendo 

información sobre la cancelación temporal del club de golf Una comisión fue recibida por el 

Director General de Gouierno, Juan Burgos Pinto, quien les infonnó que continuarían las 

pláticas hasta que se encontrara una solución al conflicto. 

Con el propósito de tener autoridades representativas, varios cotnl.tncros :.~ repoztIán 

organizaron una reunión en la que acordaron destituir a los actuales representantes del Comité 

10 Tlaulli R. Preciado, La Unión de Morelos, 12 de octubre de 1995 
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Municipal de Bienes Comunales y conformar uno nuevo Se acusó al actual Comité de haber 

apoyado al proyecto del club de golf, en oposición a la voluntad popular y se decidió que el 

nuevo comité sería electo de igual manera que el "Ayuntamiento Libre Constitucional y 

Popular", con la sugerencia extra de contar con la presencia de la Procuraduría Agraría y un 

notario público para que certificara la legalidad de las nuevas autoridades comunales. 

En busca de una solución pacífica, comenzó el diálogo entre el CUT y el gobierno del 

estado. El gobernador, Carrillo Olea le presentó al CUT siete puntos que proponia como 

medida para resolver el conflicto. En pI primer punto, Carrillo Olea proponía que la decisión 

final en cuanto a la construcción del proyecto estuviera sujeta a la normatividad en materia 

ambiental. En este caso no se logré . -:uerdo ya que el CUT sostenía l}ue dicha decisión 

debía estar sujeta a la ve 'mtad del pueblo de Tepoztlán. Otro de los puntos que presentó el 

gobierno se refería al retiro de los retenes en el municipio aceptando la posible excepción del 

de San Miguel que se encuentra a la entrada de la cabecera municipal, en este punto, el CUT 

propuso retirar los retenes pero instalar casetas de vigilancia para no quedar "desprotegidos". 

El tercer punto, en el cual tampoco se llegó a ningún acuerdo, fue el referente a la instalación 

del Ministerio Público en el municipio, el CUT aceptó la medida pero añadió la condicionante 

de que no se incorporaran cuerpos policiacos. Las cuatro propuestas en las que sí hubo 

acuerdo fueron: que se llevara ..t CCtuu ia inversión en el municipio para restaurar la red 

hidráulica y ampliar el servicio de agua potable, que se conformara una tema para elegir al 

responsable del Registro Ci'",1 y de esta manera reactivar dicho servicio, que se revisara el 

caso del preso político del CUT, Mauricio Franco, y que fuera reinstalado el servicio de 

reclutamiento y entrega de pre-cartillas del Servicio Militar. Más adelante se llegó al acuerdo 

de que el CUT retirara ciertos retenes y que se instalara una Agencia del Ministerio Público 

sin la presencia de cuerpos policiacos. 

Paralelamente a los resultados aparentemente positivos del diálogo, el conflicto se 

recrudeció. En un comunicado emitido en Cuemavaca, ocho de nueve ayudantías 

desconocieron al CUT Y exigieron que se aplicara la ley a los miembros de dicho comité. Por 

otro lado, el "Ayuntamiento Constitucional" informó que reanudaría el servicio de 
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otorgamiento de pre-cartillas a~1 como el del Registro Civil en la localidad de Santa Catarina. 

Anunció también que se reanudarían obras de pavimentación, alumbrado público, agua 

potable, etc. En el mismo comunicado se informó que el "Ayuntamiento Constitucional" había 

renovado la licencia de Morales Barragán por 15 días más. El vocero del CUT, Anastacio 

Salís, interpretó dichas acciones como una violación a los acuerdos a los que se había llegado 

con el gobierno del estado. Como consecuencia de esto, el 26 de octubre, un grupo de más de 

600 tepoztecos acudieron a Santa Catarina ptlra impedir que se instalaran las oficinas del 

ayuntamiento er. esta localidad. El resultado fue un enfrentamiento entre cutistas y habitantes 

de Santa Catarina en el que dos pe:-~ fueron heridas de bala. De regreso a Tepoztlán, los 

cutistas reinstalaron los r 'tenes por temor a ser víctimas de represalias. Aunado a este brote de 

violencia, el Presidente de Bienes Comunales, Abraham López, exigió al gobierno del estado 

que restableciera el orden en el municipio, de lo contrario dijo: "nosotros lo haremos a nuestra 

manera y el CUT será el único responsable de los hechos irreparables que se puedan vivir en 

T epoztlán". I I 

Para lograr reinstalar la calma en el municipio, el CUT y el gobierno reanudaron el 

diálogo. El gobierno declaró la imposibilidad de reconocer al Consejo municipal electo el 24 

de septiembre, sin embargo acOl Jan.". 'iU~ el CUT retirara todos los ietenes con excepción del 

de San Miguel a cambio de que se instalara la oficialía del Registro Civil en la cabecera 

municipal. Simultáneamente, habitantes de Santa Catarina decidieron en asamblea, reabrir la 

ayudantía municipal y echar a andar los servicios antes anunciados, además decidieron 

solicitar la intervención de la fuerza pública para garantiza: .:¡ue su acción no fuera frenada. 

Ignorando lo sucedido en Santa Catarina, la Oficina del Registro Civil fue instalada el 

miércoles 1 de noviembre como se había acordado. Sin embargo los retenes no fueron 

retirados inmediatamente con el argumento de que dicha decisión debía ser aprobada por la 

asamblea popular de Tepoztlán. Tras recibir la aprobación de parte de la asanlblea para retirar 

los retenes, el sábado 4 de noviembre el CUT hizo válido su compromiso dejando únicamente 

J J Diario de Morelos. 26 de octubre de 1995 
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el retén de San Mi!,'11 el Sin embargo, Anastacio Salís. informó que instalarían casetas de 

vigilancia debido a que la población temía represalias 

Además de dialogar con el gobierno, el CUT continuó con sus actividades El 4 de 

noviembre, cerca de mil mujeres de Tepoztlán realizaron una manifestación en Cuernavaca 

reiterando su rechazo al club de golf y exigiendo que el "Ayuntamiento Libre Constitucional y 

Popular" fuera reconocido 

Así las cosas, el tiempo pasaba ~' continuaban los gobiernos paralelos. Una vez más, se 

había vencido la licencia otorgada a Morales Barragán y el cabildo afirmó que se reuniria para 

aprobar una nueva. 

Se continuó en L búsqueda de una solución pacífica al conflicto. El Obispo de 

Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes propuso la realización de un referéndum que plasmara la 

voluntad del pueblo de Tepoztlán y diera soluL:ión al conflicto. El gobernador de Morelos, 

Carrillo Olea, respondió que dicha iniciativa no era viable ya que la figura del referéndum no 

existía en el sistema político mexicano. De esta manera parecía que la mesa del diálogo entre 

el CUT y el gobierno seguía siendo el único carnino. 

y fue precisamente este camino el que en estos días se vio empantanado. El CUT 

denunció que el gobierno no cumplió I,;abalmente con lo acordado. En específico, señaló que 

no se había instalado la Agencia del Ministerio Público, que no se había comenzado el trabajo 

referente al agua potable, 110 se había instalado el servicio de reclutamiento para el Servicio 

Militar ni se había discutido el asunto del preso político, Mauricio Franco. Ante esta situac;",.í, 

el CUT planteó dos condiciones para que se lograran avances en las negociaciones: el 

reconocimiento del "Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular" o la cancelación definitiva 

del proyecto del club de golf Del otro lado, Carrillo Olea propuso la integración de un 

Consejo municipal plural para que gobernara hasta las elecciones oficiales de 1997. 

En respuesta a la denuncia del CUT, el 16 de noviembre se puso p.n funciOJlqrniento la 

Agencia del Ministerio Público sin la participación de cuerpos policiacos. 

En vista de que se acercaba el plazo para que legalmente se pudiera convocar a 

elecciones, extraordinarias, el PRD hizo un llamado al ejecutivo para que propusiera la 
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conformación de un consejo municipal que surgIera de una consulta entre la comunidad 

tepozteca y propuso que se tomara como base a los integrantes del "Ayuntamiento Libre 

Constitucional y Popular" ya que contaban con el respaldo de la ciudadanía. 

En el marco de esta coyuntura política, el gobierno del estado, avaló el cambio de uso 

de suelo a la empresa KS. En consecuencia, la Profepa determinó levantar la clausura 

temporal en la zona centro-sur del proyecto ya que era la única condicionante que no había 

sido resuelta por el grupo empresdriaL Enterado de esto, el CUT anunció el rompimiento del 

diálogo con el gobierno y presentó SIl agenda de acción: reforzar retenes, realizar una marcha 

de protesta ante la Profepa y orgaruzal ".a serie de mítines. 

Inmerso en u. ciima tenso, el empresario Francisco K1adt Sobrino sostuvo que no 

pretendía comenzar la construcción hasta que no existiera un consenso: " .. .la inversión en este 

país sólo puede darse en un clima de concordia". 12 

En vista de que la mesa de diálogo no logró los flutos deseados, a petición del poder 

ejecutivo y de los legisladores del PRD, el Congreso Local decretó el 29 de noviembre la 

ó.esaparición de poderes del Ayuntamiznto Constitucional de Tepoztlán. Dicha medida abría la 

posibilidad de nombrar un ('I)nsejo municipal provisional que convocara a elecciones 

extraordinarias para un consejo permanente. La bancada perredista calificó de tardía dicha 

iniciativa y señaló que ésta no daría resultados positivos si no se lograba un consenso en la 

designación del Consejo provisional. Por su parte, el CUT reconoció la desapariciG~. de 

poderes en Tepoztlán y reconoció que era una medida p"sitiva que podria llevar a ia solución 

del l:onflicto. Anunció también qu~ en caso de que se realizaran las elecciones propondrían 

como candidatos para el consejo a quienes conformaban el "Ayuntamiento Libre 

Constitucional y Popular". A pesar de que evaluaron positivamente la propuesta del gobierno, 

subrayaron que su participación en el proceso estaba condicionada a que el gnbierno del 

estado se comprometiera a cancelar el club de golf. 

12 Gerardo Ortíz Domínguez, La Unión de Morelos, 30 de noviembre de 1995. 
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Simultáneamente a (,stos aparentes visos de solución, la situación se complicó por la 

existencia de nuevos brotes de violencia en el municipio. El 2 de diciembre, tras un 

enfrentamiento entre cutistas y comerciantes de la localidad, resultó muerto Pedro Barragán 

El PRI Y los comuneros de Tepoztlán respondieron inmediatamente exigiendo que fueran 

esclarecidos los hechos y que se restableciera la paz en Tepoztlán. Con mucho más dureza que 

el comunicado prusta, los comuneros acusaron a los cutistas de ser responsables de los hechos 

y llamaron a la población a "no prer:arc::e aljuegü de los que la provocan". 

A pesar de este incidente que tuvo r p '1ercusiones jurídicas, ya que varios miembros del 

CUT fueron objeto de órdenes de aprehensl' " continuó el proceso político para resolver el 

conflicto. El 3 de diciembn. se publicó el dictamen del Congreso Local respecto a la 

conformación de un Consejo municipal provisional y el gobernador del estado, Carrillo Olea 

inició una campaña iJromoviendo las elecciones extraordinarias a las que convocaría el 

consejo. El gobierno del estado y el Congreso Local hicieron un llamado a todas las fuerzas 

políticas del municipio para que participaran en la creación de un clima propicio para el 

proceso electoral. 

El gran entusiasmo por la nl':va situación se vio mermado rápidamente. El 7 de 

diciembre, el Diario de Morelos infonnó que hasta este día habían desistido de aceptar el 

cargo cinco de los siete ciudadanos designados para conformar el Consejo municipal. Frente a 

esto, Carrillo Olea denunció que la renuncia de los miembros del consejo se debía a que 

habían sido víctimas de amenazas de parte del CUT. No obstante, invitó al CUT a reanudar el 

diálogo y a considerar la posibilidad de párticipar en el Consejo municipal provisional. 

Tras reanudar la mesa del diálogo, Carrillo Olea entregó seis propuestas al Comité de 

la Unidad Tepozteca. Propuso que se integraran tres candidatos más al Consejo municipal 

provisional con la participación del CUT para que, estando completo pudiera iniciar sus 

funciones. Igualmente, reiteró la propuesta de llamar a elecciones extraordinanas para 

nombrar autoridades, pidió la entrega del Palacio Municipal, exigió el restablecimiento de la 

paz solicitando al CUT a que "cesara las hostilidades", demandó que el CUT permitiera la 

realización de las obras para ampliar el servicio de agua potable y finalmente propuso que se 
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llevara a cabo un estudio urbanístico para detenl1inar el curso del desarrollo del municipio El 

diálogo fije sumamente infiuctuoso y no se llegó a ningún acuerdo. el CUT sostuvo su postura, 

exigió la cancelación del club de golf. "El Tepozteco" y la designación de un Consejo 

municipal definitivo a través de usos y costumbres. 

A pesar de las renuncias al Consejo éste sí entró en funciones contando con cuatro de 

los siete integrantes necesarios. Dicho Consejo fue instalado en la ayudantía municipal de 

Santa Catarina. 

La tensión siguió inr eH tentando, los vecinos de San Juan Tlacotenco solicitaron su 

separación del municipio de Tepo~'" '1 Y declararon que dicho poclado apoyaba la 

construcciór, del club de golf El domingv 17 de diciembre, habitantes de Santa Catarina, San 

Juan Tlacotenco, Amatlán Ocotitlán, San Andrés de la Cal, Santiago Tepetlapa, Huilotepec, la 

Obrera y la colonia Bocanegra organizaron un mitin de apoyo a Carrillo Olea y acusaron al 

CUT de no ser representativo, Al día siguiente, un grupo de habitantes del municipio se dirigió 

a la Secretaría de la Defensa Nacional para solicitar que se instaurara la paz en el municipio, 

Mientras tanto, el Congreso continuaba los intentos por llevar a cabo las elecciones 

extraordinarias y anunció que la convocatoria para dicho proceso estaría abierta a todos los 

partidos políticos con la idea de rea" ,.'~ los r:omicios en marzo de 1996, 

Después de otro encuentro entre miembros del CUT y representantes del gobierno, del 

cual no surgió ningún acuerdo, el Secretario General del Gobierno, Guillenno Malo Velasco 

declaró qi.le dado el fracaso de las negociaciones era posible que se considerara el uso de 1~ 

fuerza pública para recuperar el Palacio Municipal y restablec~r el orden en Tepoztlán, 

El 26 de diciembre de 1995 fue apresado Fortino Mendoza Ortiz acusado del 

homicidio de Pedro Barragán, El 4 de enero fue aprehendido José Carrillo bajo los mismos 

cargos, Días más tarde, el 18 de enero, fue detenido el maestro Gerardo Demesa Padilla, 

acusado del mismo crimen que los arriba mencionados, A partir de este momento la liberación 

de los presos que el CUT califica de presos políticos se vuelve una reivindicación importante, 

El 5 de enero de 1996, alrededor de mil tepoztecos marcharon a Cuernavaca, Los 

manifestantes denunciaron ser víctimas de represión por parte del gobierno y exigieron la 
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liberación de Mauricio Franco, Fortino Mendoza y José Carrillo a los que consideraron presos 

políticos. Así mismo, reiteraron que antes de que se reaIizaran las elecciones extraordinarias 

en el municipio, debían ser canceladas las obras del club de golf 

A pesar de que las elecciones no habían sido consensadas con el CUT, el gobierno 

comenzó los preparativos para el proceso. De esta manera, ellO de enero entró en vigor la 

convocatoria para participar en los comicios, abriéndose el periodo para designar al Presidente 

de la Comisión Electoral Estatal (CEE). El proceso continuó y el 20 de enero inició 

actividades la CEE con el ex-rector de la Universidad Autónoma de Morelos, Fausto Gutiérrez 

Aragón a la cabeza. El nresiden~~ de la CEE, Gutiérrez Aragón señaló que para que las 

elecciones pudieran llevarse a cabo con tranquilidad era necesario que se lograra un consenso 

entre partidos políticos, consejeros " .. " ldanos y funcionarios. 

En vista de , le el gobierno continuó los preparativos del proceso electoral sin el 

consenso del CUT, éstos se organizaron para tener injerencia en el curso de los 

acont(~cimientns. Por una parte recurrieron a la Cámara de Diputados exigiendo el apoyo de 

los legisladores, mismos que acordaron conformar una comisión plural y discutir el caso de 

Tepoztlán con el ejecutivo del estado. Por otro lado, continuaron manifestándose en las calles. 

El 9 de febrero de 1996 el CUT volvió a manifestarse en Cuernavaca. Reiteró que no existían 

las condiciones para realizar las elecciones extraordinruias si no se cancelJilba antes el club de 

golf y si no se cancelaban las óraenes de aprehensión en contra de habitantes de Tepoztlán. 

Con el mismo propósito, Anastacio Salís Lezo anunció que efectuaría un ayuno de 24 horas 

enfrente de la Catedral de Cuernavaca. 

Después de más de cinco meses de lucha, el movimiento comenzó a desgét~tarse y 

algunos tepoztecos perdieron IR esperanza. Casi cien habitantes del municipio declararon que 

dejarían de participar en las guardias de seguridad, el recabo de alimentos entre otras 

actividades más que realizaban para mantener vivo el movimiento. 

A pocos días de que se debiera llevar a cabo la elección, la participación ciudadana 

continuaba siendo escasa, imposibilitando la instalación del COIrité Mllo;r;ipal Electoral. 

Dadas las circunstancias, la CEE se declaró en sesión permanente con el objeto de reunirse 
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con legisladores, miembros del CUT y con el gobierno del estado para llegar a un acuerdo que 

posibilitara la realización de los comicios 

Como consecuencia de dicho diálogo, el 29 de febrero se acordó la integración del 

organismo electoral municipal. El presidente de la CEE presentó a la Cámara las ternas de las 

cuales se tendría que elegir al presidente y al secretario del Comité Municipal así como una 

lista de propuestas para consejeros ciudadanos y exhortó a los partidos políticos y al Consejo 

municipal provisional a que terminaran la organización del órgano electoral municipal. En 

medio de esta aparente victoría, el representante del PAN ante la CEE, Sergio Álvarez Mata, 

declaró que su partido anuló su VO~J ya que 110 estaba conforme con la manera en la que se 

había dado el proceso. Así mismo, anotó que su partido no había decidido si participaría o no 

en los comicios denunciando que t:.lI.... in acuerdos entere el PRI Y el PkD. Del otro lado, el 

PRI informó que había omenzado a seleccionar a su candidato. 

Por su parte, el CUT puso en marcha su proceso de consulta en cuanto a las elecciones. 

Después de una larga discusión, la asamblea popular tepozteca organizó una consulta para dar 

a conocer su postura en torno a los comicios. Sin embargo, todavía el 12 de marzo el CUT y el 

"Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular" no lograban dar una respuesta oficial respecto 

a las elecciones extraordinarias. A pesar de que se manifestó un amplio consenso en cuanto a 

apoyar el proceso electoral, una fracción se opuso de manera tajante impidiendo que se 

formulara un acuerdo general. 

En un comunicado fechado el 14 de marzo de 1996, Francisco Kladt Sobrino sostuvo 

que: "asume el compromiso de no realizar obra alguna ... si éstos no cuentan con la voluntad de 

la población que compone esa comunidad morelense." I3 

Con la intención de im~ulsar las elecciones extraordinarias, el gobierno de Morelos 

emitió un comunicado el 12 de marzo, en el que anunciaba el sobreseimiento de las órdenes de 

aprehensión en contra de 32 tepoztecos, el restablecimiento del Registro Civil, la Oficina 

Recaudadora de Rentas y la Junta Local de Reclutamiento y continuar con la obra para la 

13 Martín Sánchez, Diario de Morelos. l3 de marzo de 1996. 
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ampliació .... el servicio de a!:,llla potable. El Secretario General de Gobierno, Guillenno Malo 

Velasco subrayó que como resultado del diálogo con el CUT se acordaron las medidas antes 

citadas a cambio de que el CUT garantizara la existencia de un clima propicio para las 

elecciones. 

Este mIsmo día se hizo pública la existencia del "Consejo de Comunidades 

Tepoztecas" (CCT) encabezado por Carlos Vargas Gutiérrez e integrado esencialmente por 

habitantes de San Juan Tlacotenco y Santa Catarina. Dicha organización sostuvo una postura 

encontrada con el CUT Dos miembros del CUT se refieren a ella de la siguiente manera: 

"El gobierno tenía muchas arl maiías para romper el movimiento, nos metió gente aquí pero 
Ilosotros ident(ficábamos que gente venin de parte del gobierno para intentar dividir al 
movimiento ... y también buscando divk:,·, . ,. m nombrar un comité, el CCT, que fue nombrado 
por gente del gobierno. Esa gente t;;Jtaba a favor del proyecto, en contra del 
municipio ... aparentemente ~ nos hizo un poco de ruido ... pero no fue un enemigo fuerte, solito 
se desintegró y cuando el gobierno lo dejó de apoyar y pues se desmoronó. " 

"Esa fue una orgallización creada por el gobierno, una asociación civil que a través de ella 
quiso hacer sombra al movimiento a través de supuestos tepoztecos ... para nosotros fue una 
organización de membrete sin ninguna fuerza, solamente tenía un efecto hacia el exterior, o 
sea a nivel de prensa, hacían sus conferencias en Cuernavaca echaban pestes contra el CUT, 
eso era lo que hacían pero no tenían fuerza real, no nos hacían ni cosquillas ... " 

A pesar de los acuerdos v~.·hl("(';10s entre los lideres del CUT y el gobierno de 

Morelos, la asamblea tepozteca se pronunció en contra de las elecciones extraordinarias. 

Representantes de PRI, PAN Y PRO, exhortaron al CUT a reconsiderar su postura. En 

consecuencia, la asamblea popular tepozteca continuó debatiendo denotando la inexistencia de 

un consenso. A pesar de que varios de los líderes de' CUT y el "Ayuntamiento Libre 

Constitucional y Popular" se manifestaron a favor de los comicios, no lograron la aprobación 

general de la asamblea. 

En medio de esta incertidumbre, los ciudadanos designados para confonnar el Comité 

Municipal Electoral (eME) se negaron a aceptar el cargo cerrando así las posibilidades para la 

realización de los comicios. Habiéndose vencido el plazo marcado por la convocatoria para 
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crear el eME y para el registro de las planillas que contenderían en las elecciones, en sus 

sesión del 18 de marzo la CEE infonnó que no existían las condiciones para realizar el proceso 

electoral y anotó que cedía al Congreso Local la decisión definitiva en cuanto a los mismos así 

como la determinación de una alternativa para solucionar el conflicto. 

En tanto se normalizaba la situación, el 27 de marzo fueron instalados los servicios de 

Registro Civil, reclutamiento militar y receptoría de rentas en la localidad de Santa Catarina. 

Al mismo tiempo, los legisladores convocaron a un periodo extraordinario del Congreso Local 

con el objetivo de encontrar una aherf1'ttiva para resolver el conflicto. El Líder de la Gran 

Comisión, Jorge Morales Barud, anotó que: "de ninguna manera está a favor de la fuerza para 

resolver el problema" .14 

El Congreso Local 1probó la propuesta de integrar un Consejo municipal definitivo a 

lo que Antonio Rodríguez Lezo, del CUT, respondió que dicho comité podria participar en el 

consejo. 

Un grupo de comuneros se trasladó a la Secretaría de la Reforma Agraria demandando 

una copia certificada del padrón original de la elección de 1990 con el objeto de comprobar la 

ilegitimidad de la elección de Abraham López Cruz y su comité. Dadas las circunstancias, 

anunciaron que desconocían al actual Comité de Bienes Comunales. Paralelamente, varios 

integrantes del CUT realizaron lU plCulton en Cuernavaca enfrente del Registro Agrario 

Nacional apoyando las demandas que hicieron los comuneros ante la Secretaria de la Refornm 

Agraria. 

El recién formado CCT hizo un llamado al gobierno del estado para que instalara L J 

poderes locales en Santa Catarina y amenazaron con actuar de manera violenta si no se les 

daba la misma atención que al CUT. También se pronunciaron a favor de la conformación del 

Consejo municipal definitivo y dijeron contar con más de 5 mil firmas corroborando dicho 

apoyo. Propusieron que el Consejo estuviera conformado por representantes de las 

1,1 Daniel AIcaraz Gómez, La Unión de Morclos. 28 de lllarzo de 1996. 
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comunidades sin la intervención de los partidos políticos, manifestaron que si se incorporaban 

miembros del CUT: "nos opondremos e impediremos su instalación" 

El gobemadol del estado, Jorge Carrillo Olea, informó ante el Congreso Local, que 

para la designación del Congreso pennanente había decidido que fueran las comunidades de 

Tepoztlán quienes propusieran a los candidatos confomle a sus usos y costumbres. 

Posteriormente, afirmó que las propuestas serían turnadas al Conbrreso Local para que 

designara al Consejo 

Unos días después, el proceso fue interrumpido por un enfrentamiento entre 

integrantes del CUT y polir;a~ preve!1til/os. EllO de abril de 1996, alrededor de 100 

tepoztecos se dirigían a Clúnameca par" conmemorar la muerte de Emiliar.::> Zapata y hacia 

Tlaltizapán para encontrarse con el presll! .le Ernesto Zedillo quien efectuaba una ceremonia 

en honor a Zapata. En as inmediaciones de San Rafael los cutistas, entre los que se 

encontraban mujeres y niños, se toparon con un reten policiaco. Según la versión oficial, el 

enfrentamiento se dio luego de que los habitantes de Tepoztlán se negaran violentamente a 

colaborar en la obligada revisión. Del etro lado, los habitantes de Tepoztlán acusaron a los 

policías de haber comenzado la agresión recurriendo incluso a armas de fi.lego. Al día 

siguiente, el gobierno del estado y el CUT informaron que un militante de esta organización, 

Marws Olmedo Gutiérrez, resultó r:luerto en el enfrentamiento. Por otro lado, un video del 

CUT demostró que los policías preventivos portaban armas de fuego. 

El gobierno sostuvo su versión de que fueron los cutistas los responsables del 

enfrentanliento pero asumió la responsabilidad de investigar a fondo !o sucedido y de juzgar 

los policías que hubieran cometido una falta. 

Como consecuencia de los hed/os violentos, el 12 de abril, el presidente del grupo KS, 

Francisco Kladt Sobrino, efectuó una llamada al noticiero "Hechos" e hizo pública su decisión 

de cancelar de manera definitiva y total el proyecto del club de golf "El T epozteco". 

Argumentando que no existían las condiciones sociales para llevar a cabo la inversión, KJadt 

Sobrino infonnó que, tal como lo había planteado el 11 de marzo, habían decidido esperar los 

resultados de las el~cciones extraordinarias de Tepoztlán para tomar una decisión defmitiva en 
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cuanto al proyecto. Sin embargo, a raíz de la cancelación de los COmICIOS y los hechos 

violentos del 10 de abril, el grupo empresarial detennÍnó cancelar el proyecto en Tepoztlán y 

buscar realizarlo en otro lugar. 

Ante la envergadura de lo acontecido varias fuerzas políticas se manifestaron a través 

de comunicados en la prensa local. Por un lado, el gobiemo del estado de Morelos 

responsabilizó al CUT de los hechos aungue aceptó que dada la evidencia del uso de armas de 

fuego por parte de los policías, éstos tendrían que ser juzgados. Un manifiesto de los 

presidentes municipales del estado apo) 11 gobemador y subrayó su papel en la creación de 

un clima de tolerancia por lo que lo deslindaron de la responsabilidad de los hechos 

Igualmente, el Comité Directivo Estatal del PRI responsabilizó al CUT de lo acontecido y 

apoyó al gobema00r Carrillo Olea. 

A pesar de la cancelación del club de golf, el CUT informó que su lucha no habia 

tenninado, no se retirarían del Palacio Municipal ni levantarian los retenes ya que buscaban 

que fuera reconocido el " Ayuntamiento Libre Constituciomd y Popular" y que fueran 

liberados los presos políticos del movimiento. Twnbién exigieron de parte del gobiemo, un 

documento firmado por Francisco Kladt Sobrino confirmando la cancelación definitiva del 

proyecto. 

Posteriormente, en una rueda de prensa, Kladt Sobrino ratificó la cancelación oel 

proyecto. En este mismo espacio expuso brevemente la viabilidad del club en cuanto a la 

tierra, el agua, la ecología y el impacto social y aseveró que el proyecto: "se tuvo que abortar 

junto con inversión y empleos, por una burla de un grupo minorítario y radical de tepoztecos y 

tepostizos" . 15 

15 Gerardo Ortíz Domínguez. La Unión de Morelos, 16 de abril de 1996 
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d) Seguimiento del conflicto hasta las elecciones del 16 de marzo de 1997 

Después de que el CUT dejó en claro que la declaración de Kladt Sobrino sobre la 

cancelación del club de golf no era suficiente para dejar su lucha, exigiendo que dicha 

cancelación fuera presentada por escrito y que se resolvieran las secuelas que dejó el conflicto 

como las órdenes de aprehensión y los cutistas presos, los distintos actores del conflicto 

manifestaron su postura. 

Por un lado el CCT ata::: S de nuevo al CUT y denunció que la lucha de dicho comite 

carecía de legitimidad ante la cancelación del club de golf, "El fepozteco". Así mismo 

afirmaron su presencia en el n,~.' :nio y sostuvieron: "nosotros estamos vivos y vamos a 

apostar al progrese las comunidades de Tepoztlán vamos a buscar la inversión con otros 

proyectos e impediremos que el CUT se oponga.,,16 Por otro lado, legisladores del PRI, PAN Y 

PRD acordaron crear una comisión plural con el objeto de esclarecer lo sucedido ellO de abril 

y abrir la discusión en tomo al conflicto de Tepoztlán. 

Haciendo evidente que su lucha aún no había terminado, el CUT se manifestó el 17 de 

abril en las calles de Cuemavaca. El propósito del acto era entregar un documento al líder de la 

Gran Comisión del Congreso Local, en el que expresaban su indignaci6n por lo sucedido ellO 

de abril exigiendo se esclarecieran los hechos y que se realizara un juicio político en contra del 

ejecutivo local. Recordaron también el resto de sus peticiones: un documento oficial que 

certificara la cancelación del club de golf, que se retiraran las órdenes de aprehensión contra 

cutistas y que se liberaran a los presos políticos. Sin embargo, cuando los cutistas amoaron al 

Palacio Legislativo éste se enc,ontraba cerrado por lo que optaron por entregar su documento a 

los diputados perredistas. 

El 19 de abril partió un grupo de miembros del CCT hacia el DF con la intención de 

plantear sus demandas ante la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la 

República, el Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de !)rrecl .:- ~ Humanos. Ante 

16 Gerardo Ortíz Donúnguez, La Unión de Morelos, 16 de abril de 1996 
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estos organismos el CCT exigió que se restableciera el libre tránsito en el municipio, que se 

instalaran autoridades municipales y que se diera fin al movimiento del CUT De no ser 

atendidos, amenazaron que, con o sin el respaldo de Carrillo Olea actuarian de la misma forma 

en que lo hacía el CUT para resolver ellos mismos sus problemas. En respuesta, el sub

procurador, Borrego Díaz sostuvo que analizaria las posibilidades de instalar una agencia del 

Ministerio Público en la comunidad de Santa Catarina para de esta manera garantizar la paz en 

el município. 

El mismo día, otro COI .1Ilgente del CCT se dirigió hacia Cuernavaca donde exigieron 

solución al conflicto apoyando incluso p' 'so de la fuerza. Fueron recibidos en el Congreso 

Local por el diputado priísta Osear Puig 1 ~~mández quien se comprometió a continuar con el 

proceso de designación del Consejo municipal definitivo. Por otro lado, Carlos Salís Salazar, 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aclaró que a dicho organismo no le 

correspondía atender las quejas del CCT contra el CUT ya que sólo es de su responsabilidad 

atender denuncias de ciudadanos contra el gobierno. Por su parte, José Arturo García Rubí, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia, aseguró que su organismo había llevado a cabo 

de manera legal los juicios en contra de miembros del CUT y que continuaría tratando el caso 

de esta manera. Para corroborar s "~ores~ntatividad, el CCT informó que realiza asambleas 

en varias de las comunidades del municipio y que hasta el momento había logrado recabar 

aproximadamente 5 mil firnms en su apoyo. 

En respuesta, el CUT manifestó que el CCT era un grupo minoritario y los acusó de 

estar al servicio del gobierno. Responsabilizó al gobierno ~e\ estado de cualquier choque que 

se diera entre ambas organizaciones. 

En vista de que el conflicto no tenninó con la cancelación del club de golf, el 

gobernador Carrillo Olea hizo pública su propuesta para resolver el problema. Como lo había 

hecho ante 300 presidentes y ex-presidentes municipales en Cuautla el 14 de abril, el 22 del 

mismo mes publicó en el periódico local, Diario de Morelos, cuál había sido ei papel del 

gobierno ante los hechos del 10 de abril así como la nueva línea de acción frente al conflicto. 

En cuanto a lo ocurrido ellO de abril, denunció que hasta el 21 de ese mes el CUT no se había 
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presentado a declarar ni había entregado su material video-fotográfico, mientras que el 

gobierno ya había consignado a 11 agentes de la Policía Preventiva como presuntos 

responsables de la muerte del cutista Marcos Olmedo. En cuanto a su pmpuesta, resalta el 

anuncio de que impulsaria un proyecto de ley sobre participación ciudadana que daría 

legalidad al procedimiento de consulta pública para de esta manera tener el aval de la sociedad 

para todos los proyectos que le afectaran directamente. En la conferencia del 14 de abril 

también sostuvo que el Consejo murúcipal defirútivo estaria formado "sihlUiendo la eficaz 

modalidad de usos y costumbre, cada comurúdad elija su propio representante, sin atender al 

partido o grupo al que pertenezca, rr lociéndose en quien recaiga la responsabilidad 

solamente el prestigio y respetabilidad ganado .. ante su comurúdad.,,17 

Mientras tanto, el CUT continuó con sus movilizaciones con el fin de obtener 

respuesta a todas sus demandas. El 23 de abril el CUT realizó una marcha hacia el DF donde 

entregó un documento a la Cámara Alta y Baja así como a la Presidencia de la República 

debido a que el diálogo con el gobiemo del estado se encontraba suspendido. 

Estando ya en el mes de abril, empezó a notarse en la cabecera municipal la larga 

duración del movimiento. Un grupo de padres de t111nilia de esta entidad denunciaron a la 

escuela primaria "Escuadrón 201" y :,tJe d~sde el colnienzo del movilniento había realizado 

constantes paros para que los maestros pudieran colaborar con el movimiento. Declararon 

también que durante esos días habían llegado incluso a amenazar con reprobar a los hijos de 

quienes no apoyaran el movilniento del CUT. Al lnismo tiempo, ex-integrantes del CUT SE' 

presentaron ante la Procuraduría General de Justicia solicitat1;'') que entraran la Policía Judicial 

y la Preventiva a la cabecera municipal para dar fin al conflicto. Los ex-cutistas manifestaron 

que en un principio simpatizaban con el movimiento pero consideraban que éste se había 

desvirtuado y que especialmente ya que se había cancelado el club de golf, las acciones del 

CUT no eran legítimas. 

La tensión siguió incrementándose al interior de la comunidad tepozteca, así lo 

muestran las acciones cada vez más directas del CCT. El 26 de abril, lniembros del CCT 

17 Agustín Aragón Gómez, Diario de Moretos, 15 de abril dI! 1996 
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retiraron el retén ubicado en el barrio de San Sebastián y reiniciaron la perforación del pozo de 

agua potable de Arnatlán de Quetzalcóatl Amenazaron también con quitar el retén d~ 

Huilotepec sin importar las consecuencias En respuesta, Anastacio Salís Lezo afirmó que el 

CeT no tenía la representatividad que decía tener y señaló que la mayoría de la población del 

municipio simpatizaba con el CUT, como lo mostraba el resultado de las elecciones del 24 de 

septiembre de 1995. 

Tras señalar que la Comisión Plural de legisladores no era confiable pues estaba 

integrada por personas que se . lab!an marútestado en contra del CUT y que por ende no se 

negociaría con ésta, el CUT envió un pI' ~te infonnativo relacionado con los hechos del 10 

de abril (incluyendo el video) al Congreso ~.; la Unión, a la Comisión Nacion~l de Derechos 

Humanos, a Amnistía Internacional, a la Procuraduría General de la República y a la Cámara 

de Senadores. 

Las cosas se mantuvieron mas o menos constantes sin mucha actividad, el mes de 

mayo pasó sin muchos percances. La discusión en Tepoztlán se desvió momentáneamente 

hacia la controversia de la "Quinta Piedra", terrenos de Guillermo de Jesús Occelli, cuñado del 

ex-presidente Carlos Salinas de Gortari. Un grupo de ejidatarios tepoztecos demandó al señor 

Occelli por haber obtenido de man< ~ ¡legal el terreno, posteriormente invadieron las tierras. A 

pesar de que algunos miembros del CUT se involucraron en el incidente, el Comité como tal 

no incluyó el problema de la "Quinta Piedra" dentro de su lucha e incluso, el' el mes de 

septiembre del mismo año el CUT se deslindó de manera formal de todo lo relacionado con 

este pr::>blema. 

El 30 de mayo de 1996, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una 

recomendación al gobernador de Morelos, Jorge CarriHo Olea. En ella se le exigió que se 

deslindara de responsabilidades y que reparara el daño a los afectados por el incidente violento 

del 10 de abril. Así mismo, exhortó al gobierno del estado y al CUT a que reanudaran el 

diálogo para de esta manera dar fin al conflicto. 

En vista de que para el 12 de junio no se había llegado a una solución, un grupo de 

tepoztecos se entrevistó con el Secretario General de Gobierno, Guillermo Malo Velasco, 
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solicitando se reinstaurara el estado de derecho en el municipio, que se cumplieran las órdenes 

de aprehensión contra miembros del CUT y que se integrara un nuevo Ayuntamiento para que 

pudieran introducirse proyectos agro-industriales y de turismo en Tepoztlán. 

Con la idea de reinstaurar el diálogo y de esta manera lograr una solución pacífica al 

conflicto, el CUT manifestó que aceptaría reanudar el diálogo con e! gobierno de! estado a 

través de la mediación de la Secretaría de Gobernación Federal. Sin embargo, recalcaron que 

sólo se resolvería el conflic.o 3i se daba respuesta cabal a sus demandas. Además de las 

demandas anteriormente expuestas habló de la aceptación y :"econocimiento al 

"Ayuntamiento Libre Constitucional y l-upular", que el gobierno no se mvolucrara en IC's 

asuntos de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria en cuanto al 

reconocimiento de terrenos ejidales del municipio y que se indemnizara a la familia de la 

víctima del 10 de abril, Marcos Olmedo. Posteriormente, además de la mediación de la Segob., 

e! CUT condicionó el diálogo a que se liberara a Gerardo Demesa Padilla. 

De esta manera, toda la primer quincena de julio estuvo parado el proceso de diálogo 

oficial entre el CUT y el gobierno de! estado. Esto propició que se comenzaran a generar 

rumores; el CCT acusó al CUT , J ..:""t"'::er negociaciones con el gobierno "bajo la mesa". La 

dirigente municipal del PRI, Diana Ortega respondió que en efecto, e! diálogo entre ambas 

partes del conflicto se había vuelto una constante y que se estaba trabajando en la integración 

de un Consejo municipal definitivo bajo la condición de que nú participara ninguno dp los 

actua!es líderes del CUT. A pesar de esta declaración, el : 9 de julio, e! gobernador del estado, 

Jorge Carrillo Olea, hizo un llamado público para reanudar el diálogo con el CUT. El 23 de 

julio, tanto el vocero del CUT, Anastacio Solís Lezo, como la subsecretaria A de gobierno, 

Ana Laura Ortega señalaron que existía un ambiente propicio para retornar e! diálogo sin 

olvidar que éste seguía condicionado por las demandas antes expuestas y la anotación extra de 

que no interviniera el CCT. 

Dos días después ia subsecretaria A de gobierno, informó que e! diálogo con todas las 

fuerzas políticas del municipio -incluido el CCT - estaba dando resultados positivos en cuanto 

a la conformación de un Consejo municipal donde estuvieran representados todos los grupos. 
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A pesar de esta afirmación. el CCT reiteró su postura de no aceptar que se conformara el 

Consejo con la participación de miembros del CUT. 

El día 2 de julio, el PRl estatal solicitó a la dirigente del PRI municipal, Diana Ortega, 

que pidiera licencia. Inmediatamente corrió el rumor de que esto había sido producto de las 

negociaciones entre el gobierno y el CUT por lo que el CCT se manifestó en Cuernavaca 

exigiendo una explicación de los hechos. No fue hasta el mes de octubre en que la líder del 

PRl municipal renunció tornlalmente a su cargo. 

Para la primer semana de agosto, ya se había llegado a un acuerdo en cuanto a la 

integración del Consejo. Retomandc , ~opuesta que hiciera Carrillo Oka de designar al 

Consejo a través del me -1nismo de usos y costumbres se acordó que el CUT organizara, 

únicamente en la cabecera municipal la selección de cuatro personas que ocuparian los cargos 

de, presidente municipal y tres regidurías. El síndico procurador sería alguien de la comunidad 

de Santa Catarina y las dos regidurías restantes serían negociadas con el CCT, los comuneros 

y demás corrientes. De esta manera, mediante asambleas populares, los barrios de Tepoztlán 

se dieron a la tarea de elegir a sus representantes, de este proceso surgieron seis candidatos 

entre quienes se elegirían cuatro para que formaran parte del Consejo. Se decidió que las 

elecciones de estos cuatro fueran re .. 1lL.«~~;' .::1 11 de agosto. 

lrunerso en este proceso, el CUT manifestó públicamente que no permitiria que el 

Consejo fuera nombrado de ninguna otra fonna que no fuera la antes acordada. Exigieron que 

se cumpliera el compromiso de basarse en la elección que realizaría el CUT el 11 de ago<:to. 

Tanlbién sefialaron que la selección del Consejo tenía que Jstar acompaI1ada de una respuesta 

integral a sus demandas, de lo contrario, afinnó el vocero del CUT, Anastacio Solís Lezo, el 

CUT no lo reconocería. 

Con estos antecedentes, el 11 de agosto se realizaron las elecciones en Tepoztlán. 

Desde las ocho de la mañana se instalaron las urnas en los ocho barrios de la cabecera 

municipal. El CUT infomló que participarían 60 funcionarios de casilla, 20 observadores de 

Alianza Cívica de Morelos y del DF, miembros de la Comisión Independiente de Derechos 

Humanos y otras organizaciones gubernamentales con el fin de garantizar la limpieza de los 
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comICIOS. El proces0 se llevó a cabo en absoluta calma aunque no se registró la misma 

participación que en las elecciones del 24 de septiembre. Al final de la jornada se informó que 

Fermín Bello obtuvo 2,449 votos, lo siguió José Galván con 2,098, Miguel Mendoza con 

1,632 y Refugio Marquina con 1,520, estos serían las cuatro personas propuestas para 

conformar el Consejo municipal definitivo. 

Pocos días después, la Secretaría de Gobernación reconoció las elecciones del 11 de 

agosto e indicó que solo restaba que se nombraran los restantes tres miembros para enviar al 

Congreso Local la propuesta integral y de esta manera aprobar el Consejo. El CUT se 

manifestó escéptico en cuanto a 'tu. gobierno cumpliera sus compromisos y declaró que 

todavía hasta el 16 dl agosto gobierno y CCT no se habían puesto de acuerdo en la 

designación de los tres regidores que les correspondían, deslindándose así de la tardanza de! 

proceso. 

Todavía no se tenninaba de integrar el Consejo cuando empezaron las dificultades, el 

CUT denunció que no se habían cumplido sus demandas y el gobierno aceptó la acusación. En 

cuanto a los :-esultados de la elección del 11 de agosto, se suscitó un debate en tomo a una de 

las personas seleccionadas. Comuneros y demás sectores de Tepoztlán mostraron S!.l rechazo a 

la propuesta de integrar a Refi..gio IVlarquina, comisariado ejidal ya que tenía una orden de 

aprehensión por haber pat1icipado en la invasión de la "Quinta Piedra". Lo que parecía un 

problema insuperable logró resolverse bastémtc pronto ya que el CUT aceptó reemplazar la 

candidatura de Refugio Marquina por Ricardo Martínez Zúñiga. Preocupados p,' - la 

delicadeza de la situación, varias decenas de tepozteco~ se presentaron ante las oficinas de la 

Procuraduría General de Justicia para denunciar que el ex-alcalde Alejandro Morales Barragán 

estaba interviniendo en el proceso creando tensiones entre CUT y gobierno. 

Además del proceso de conformación del Consejo municipal, Tcpoztlán entró en 

tensión en cuanto al tema del Comité de Bienes Comunales. RetomlU1do la d~manda que 

hicieran hace !.lnos meses, un grupo de comuneros solicitó audiencia al Tribunal Agrario para 

tratar el tema de la deposición de Abraham López Cruz a quien acusaron de no ser 

representativo. 
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El mes de septiembre comenzó y aún no se había resuelto el problema de la 

integración del Consejo. El gobierno estatal aceptó que el diálogo se encontraba parado, 

aunque no suspendido, debido a que no se había llegado a ningún acuerdo en cuanto a la 

liberación de Gerardo Demesa Padilla. El resto de los puntos, señaló el gobierno, no 

presentaban ninguna dificultad pero el caso de Demesa estaba sujeto a los resultados del 

juicio. Informaron que no se podía declarar nada en cuanto a este punto hasta que no terminara 

el proceso y calculaban que su sentencia estaria dada en noviembre. A pesar de que el 

gobierno declaró que éste se encontraba en "tregua", Anastacio Solís Lezo declaró el 10 de 

septiembre que el diálogo habí? sirlJ roto u:1ilateralmente por parte del gobierno. El gobierno 

se deslindó de dicha responsabilidad y tornó la acusación hacia el CUT. No obstante, aceptó el 

haber incumplido los acuerdos y señaló q, estaban buscando los instrumentos juridicos que 

posibilitaran solucionar los t- untos referentes a la cancelación de las órdenes de aprehensión y 

la liberación de los presos políticos. Días después, el CUT respondió que estaba dispuesto a 

retomar el diálogo sosteniendo las mismas demandas que habían sido planteadas con 

anterioridad. En cuanto a la situación de los terrenos donde se pretendía construir el club de 

golf ,"El Tepozteco" aclararon que este problema no estaba incluido dentro de sus demandas 

ya que es competencia de las autoridades agrarias y significaría un juicio que podía durar 

varios años. De esta manera, al fj"',alizar el mes, la subsecretaria A de gobierno, declaró que 

las negociaciones iban por buen camino, infom¡ó que se reunían semanalmente y que se 

caminaba hacia la solución del conflicto. Añadió que el caso de dos de los tres presos estaba a 

punto de resolverse ya que el Tribunal Superior de Justicia declaró que sí existían las 

condiciones para liberarlos, Fortino Mendoza y José Carrillo fueron liberados la prim.::r 

semana de octubre. 

En tanto, el CCT dirigió un oficio a la subsecretaria A de gobierno solicitando una 

indemnización por los daños de los que habían sido víctimas como consecuencia del conflicto. 

Tras una declaración que hiciera Anastacio Solís, en cuanto a que dicho Comité no 

tenía nada que ver con el FZLN, la asamblea popular de Tepoztlán deciJiA, el , 'e octubre, 

deponer a Solís como vocero del CUT. También acordaron que ningún miembro del CUT 
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estaría .H .orizado para declarar ante los medios de comunicación, únicamente los miembros 

del "Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular" podrían ejercer esta función. La asamblea 

popular rechazó las declaraciones de Solís Lezo ya que afirmaron que aunque el movimiento 

dei CUT era independiente del movimiento del EZLN y del FZLN existía identificación y 

simpatía entre ambos. 

Por otro lado, la dirigencia de Bienes Comunales se refirió al gobierno del estado 

exigiéndole que diera pronta respuesta al conflicto e informándole que tanto la localidad de 

San Jmm Tlacotenco como la de Santa Catarina deseaban separarse del municipio. 

A mediados de octubre, la Secretaría General de Gobierno dio a conocer los nombres 

de quienes fueron designado p,,;ra conformar el Consejo municipal definitivo. InfcilTIaron que 

este Consejo aún era provisional. 

operatividad. 

lavia faltaba que se reuniera y que probara su 

Aunque aún faltaba el punto relacionado con la liberación de Gerardo Demesa Padilla 

y aún no entraba en funciones el Consejo, tras más de un año de que iniciara el conflicto, la 

cabecera municipal comenzó a volver a su estado habitual. Esto se ve claramente 

ejemplificado en el hecho de que las escuelas volvieron a la normalidad después de un año de 

constantes paros resultado de la importancia que jugaron los maestros dentro del movimiento. 

La escuela "Escuadrón 201" quien incluso era escenario de las asambleas, regresó a sus 

actividades normales por lo qUt :- nartir de noviembre las asambleas se realizarían en el 

auditorio municipal. 

El 17 de noviembre, un grupo de habitantes de Tepoztlán se reunió a unas calles del 

centro de la cabecera exhortando al CUT y al gobierno a que retomaran el diálogo para así 

reins~aurar el estado de derecho en el municipio. 

La última semana de noviembre, el gobierno de Morelos informó que ya estaban 

cumpliéndose los acuerdos con el CUT. Aseveró que esta semana hicieron entrega de una 

carta de cancelación del club de golf firmada por Carrillo Olea y que a cambio de ésta exigían 

que se levantaran los retenes en el municipio. El CUT no llegó a un acuerdo en cuanto a esta 

propuesta y posteriormente se exigió que se presentara un documento finnado por la empresa 
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KS. el go' ,lO del estado, la Profepa y la Secretaria del Medio Ambiente donde aseguraran la 

cancelación definitiva del proyecto. 

El 7 de diciembre, el CUT declaró que las elecciones de marzo de 1997 estaban en 

riesgo ya que el gobierno todavía no daba solución cabal a sus demandas. Tres días mas tarde, 

la asamblea de Tepoztlán acordó retirar uno de los tres retenes a cambio del documento de 

cancelación del club de golf que incluyera todas las finnas arriba citadas. Dos semanas 

después, el CUT declaró que con el ánimo de hallar una solución al conflicto retirarían otro 

retén si recibían el documento esperado; reiteraron que estaban poniendo todo de su parte para 

alcanzar una solución y denunciaron que era el gobierno quien dificultaba el proceso 

En tanto, un grupo de f ~rnztecos presentó una denuncia ante la Procuraduria General 

de Justicia acusando a Alejandro Morales Barragán y a Lázaro Rodríguez del "Ayuntamiento 

Libre Constitucional y Popular" de partlc. "; en la venta ilegal de ten'enos en el municipio. 

Por su lado, el "AyuntaI. liento Libre Constitucional y Popular" hizo la misma denuncia 

referente a Morales Barrag~J1 diciendo que efectuó la venta ilegal de tierras estando ya con 

licencia afectando así el periodo de Lázaro Rodríguez. 

En calidad de representante del PRO en la CEE, Anastacio Solís declaró, en los 

primeros días ce enero, que el gobierno estaba frenando conscientemente la solución al 

conflicto y en consecuencia la realización de las elecciones de marzo de 1997, Aseveró que: 

"el interés de las autoridades es el 1e obstaculizar la jornada electoral de marzo del 97 con la 

intención de continuar con la integración del Consejo municipal definitivo bajo sus propias 

condiciones".18 Salís Lezo sostuvo que el temor del gobierno a las elecciones se debía a que el 

PRO teníd asegurado su triunfo en el munícipio. 

En vista de que se había vencido el plazo para la instalación del Consejo munk:¡.. ,.1 

Electoral y éste no había sido instalado, el 9 de enero el CEE solicitó al Congreso Local que 

interviniera para deternlinar una solución. Por su parte Anastacio Solís reiteró las condiciones 

del CUT en cuanto a la realización del proceso electoral. Lázaro Rodríguez, presidente del 

18 Tlaulli R. Preciado. La Unión de Morelos, 2 enero, 1997 
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"Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular" infonnó que el pueblo de Tepoztlán decidiría 

en asamblea si apoyaba o no la realización de los comicios. 

Además del debate en tomo a las elecciones de marzo, continuaban presentándose 

distintas acciones por parte del pueblo tepozteco buscando dar solución al conflicto. El 9 de 

enero terminó el ayuno de 24 horas que hiciera el párroco de T epoztlán, Filiberto González 

Moreno exigiendo una pronta solución. El 10 de enero marchó un grupo de tepoztecos a la 

capital del estado de Morelos reclamando solución a sus demandas con especial énfasis en la 

liberación de Demesa Padilla. 

Estando ya a mediados de enero, la <'.samblea popular tepozteca consideró que era cada 

vez más dificil encontrar una solución. Denunciaron que lejos de responder a sus demandas el 

gobierno endurecía su postura lo cual se 1 _' ba en la detención de tres tepOztecos más. Así 

pues, a las anteriores demanda~ ~e sumó la de liberar a estos nuevos presos del CUT. 

Estando ya cerca del periodo electoral sin tener el proceso listo, se incrementaron los 

esfuerzos por lograr que éstos fueran posibles. El 20 de enero, el CEE detenninó hacer otro 

intento por instalar el eME y aplazar dicho evento al 24 del mismo mes. Anunció también que 

si para este día no existían las condiciones para instalar el CME éste sería instalado en Santa 

Catarina. A pesar de que el CUT decidió en asamblea sí apoyar el proceso electoral la 

instalación del CME se tuvo que posponer debido a que no se había resuelto dónde instalarlo y 

a que aún no se terminaba de COnfOl ,nar. -v ¡endo esta situación, Anastacio Salís entregó al 

CEE una lista de ciudadanos respaldados por el pueblo tepozteco como propuesta para la 

confonnación del Comité. De esta manera, el 29 de enero se aprobó finalmente la instalación 

del órgano electoral municipal fuera del pueblo de Tepoztlán como consecuencia de que no 

fueron retirados todos los retenes. Se acordó tamhién exteilder el periodo de registro de 

candidatos hasta ellO de febrero. El "Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular" de 

Tepoztlán infonnó que decidió no retirar los retenes para evitar que se cumplieran las órdenes 

de aprehensión que pesaban sobre varios tepoztecos. Tan.Jién señalaron que desde su punto 

de vista no existían las condiciones para resolver el conflicto. 
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Mientras tanto las diversas fuerzas políticas se organizaron para elegir candidatos y 

conformar sus planillas. El CUT mismo se organizó para crear una planilla e informó que los 

partidos Verde Ecologista, del Trabajo, y el Demócrata Mexicano decidieron no registrar 

candidatos para Tepoztlán en apoyo a la planilla del CUT. Sin embargo, el CUT tuvo que 

buscar que un partido le prestara el registro ya que el Comité en sí mismo no podía contender 

en las elecciones. El PAN ofreció su registro pero la asamblea popular rechazó la propuesta. 

En Uf. principio este partido dijo que no presentaría candidato pero posteriormente, el 3 de 

febrero informó que si lo haria. Después de algunas negociaciones la asamblea popular decidió 

aceptar el registro del PRD por lo que una par.~ del CUT se disolvió dentro de este partido. 

Ricardo Castillo, regidor de Ecología del "Ayuntamiento Libre Constitucional y 

Popular" narra como fue que se decidió re!;,;~.' ~ a la "Planilla del Pueblo" b~iolas siglas del 

PRD: 

"Nosotros como "Ayuntamiento Libre" -mucha gente decía que siguiera siempre como 
"Ayuntamiento Libre" cosa que tampoco está en la Constitución, no es pemlitido- sabíamos 
que para ser reconocidos teníamos que participar en unas elecciones federales para obtener 
los recursos que mandan las diferentes dependencias, un grupito de gente se oponía a esas 
elecciones, pero la mayoría sí (las aprobaba), se consensó y se decidió sí elltrarle a las 
elecciones. Nosotros sabíamos que los partidos políticos se habían aprovechado del 
movimiento y el lÍnico partido político que estuvo defendiendo la causa, que estuvo 
participando directamente '>Jmbro COl ",-" .. 1-;.). con la gente de Tepoztlán fue el PRD, sin 
hacer tanto ruido ... y cuando ya se tenía la Planilla escogida para participar, la misma gente 
en una asamblea decidió que el PRD fuera el que ffi'alara para poder participar en las 
elecciones, había gente que se oponía, que decía que no partidos políticos pero 110sotros como 
"Ayuntamiento Libre" fue nuestra decisión de conscientizar a la gente de que era necesaria la 
participación de un partido político para pode,. contender. Entonces, la mayori..r¡ entendió y 
decidió quefuera el PRD el que prestara el registro y nada más " 

Como resultado de la integración de un sector del CUT al PRD un grupo de cutistas se 

organizó por su cuenta en un grupo Uamado "Ciudadanos Tepoztecos Unidos" rechazando la 

desintegración del CUT y su fusión al PRD denunciando que el movimiento se había vendido 

por unos puestos de elección popular. Anunciaron también que trabajarian en t("jo el 
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municipio para exponer sus ideas y proponer decisiones que coadyuvaran a encontrar una 

solución al conflicto. 

Estando en marcha el proceso electoral, ya a finales del mes de febrero, el candidato 

prusta Mario Antonio Quiroz Acevedo denunció que el CUT-PRD había recurrido a varios 

delitos electorales como amenazas a su persona y destrucción de su propaganda. Señaló que si 

no se le daban garantías existía la posibilidad de que renunciara a su candidatura. 

A sólo una semana de las elecciones, Cuauhtémoc Cárdenas visitó el mUI11ClplO 

reiterando su apoyo a la "Planilla del Pueblo" registrada bajo las siglas del PRD. Cárdenas 

exhortó al pueblo de Tepoztlán d -1ue retirara los retenes para demostrar la limpieza de los 

comicios y la confianza del PRD en su . -óximo triunfo. Lázaro Rodríguez respondió que 

analizaría la propuesta y que probablemente q ..•• arían los retenes en un día o dos. 

De esta manera, el ~ 6 de marzo de 1997 se llevaron a cabo las elecciones en el 

municirio dando fin a los dos gobiernos paralelos. El proceso se realizó en calma y sólo se 

registraron incidentes menores. El resultado de las elecciones mostró el triunfo incuestionable 

de la "Planilla del Pueblo" con 5,861 votos contra 2,177 votos del PR!. 

3) Desarrollo urbano y gobierno le .~;. 

a) Reivindicaciones 

Dentto del espectro más amplio de los movimientos sociales existen especificidade.o: 

relacionadas con los objetivos que ~e persiguen, tal es el ('~so de los movimiento sociales 

urbanos. Estos se caracterizan por estar orientados hacia un objetivo específicamente 

urbano. No sólo el tipo de reivindicación de un movimiento social puede definirlo como un 

movimiento social urbano, también lo define el hecho de que más que tener una base social 

ligada a una identidad de clase u otra categoría social, tenga una base territorial con un 

actor colectivo multiclasista que se identifica alrededor de la pertenencia a un territorio 

determinado. En páginas anteriores nos hemos referido a esta particularidad de los 
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movimientos sociales urbanos En esta ocasión expondremos las distintas reivindicaciones 

que surgier _. a lo largo del movimiento y veremos cómo se encuentran ligadas a una 

problemática urbana. 

La reivindicación inicial y central de todo el movimiento se construyó al mIsmo 

tiempo que el actor colectivo, CUT. El CUT se generó alrededor del rechazo al club de golf 

"El Tepozteco". A juzgar por esta reivindicación central de frenar la construcción de dicho 

proyecto urbanístico, el movimiento social del CUT se caracteriza por responder a la 

amenaza que representa una acción urbanística concreta. Dicha acción urbanística, aunque 

promovida por un agente privado (en este caso la empresa KS) se encontraba respaldada 

por el gobierno. 

Una vez desatado el pro! eSi} de movilización, este objetivo inicial fue trascendido y 

ampliado. Como consecuencia de la accir- del 22 de agosto cuando, a espaldas del pueblo 

el Ayuntamiento de Tepoztlán avaló la COi1~llcción del club de golf, se fue complejizando 

lo que parecía un simple reCllazo a una acción urbanística. Rechazar una acción urbanística 

de este nivel ya implica la existencia de una movilización fuerte debido a los intereses que 

están en juego. En el caso de Tepoztlán se sumó al rechazo de este proyecto en particular, 

un cuestionamiento más general en cuanto a la forma en la que el gobierno local 

implententaba su política urbana. Como lo habíamos visto en el apartado sobre la 

movilización, lo que funcionó como detonador fue la valoración del pueblo de que las 

autoridades no los representaban. I"'r'I'110 lo muestran las citas expuestas previamente, la 

población ya no sólo juzgaba al proyecto en sí mismo sino a los mecanismos mediante los 

cuales dichos proyectos eran presentados a la población y aprobados sin su consentimiento. 

No se está hablando únicamente de la respuesta ante la amenaza de un proyecto urbanístico, 

también se actuaba frente a la política urbana de la administración. Se le cuestionaba el no 

responder a las necesidades y exigencias de la población (se cuestiona su orientación) así 

como sus métodos. 

De esta manera, a partir del 24 de agosto en que el movimiento destituyó a sus 

autoridades municipales, se sumó a la exigencia de la cancelación del club de golf el contar 
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con un nuevo gobierno local. Exigieron que se declarara la desaparición de poderes en el 

municipio y que a partir de esto se eligiera un nuevo gobierno local basándose en el método 

de los usos y costumbres.1 9 El movimiento ya no sólo exigía que se cancelara el club de 

golf sino que se transformara la política urbana de la administración y que transformara su 

orientación, de los empresarios e inversionistas hacia la sociedad civil. El movimiento 

reclamaba que se le reconociera al pueblo de Tepoztlán el derecho a decidir sobre el futuro 

de su territorio. 

"Estamos dispuestos no sólo a escuchar nuevas opciones, sino a crear alternativas para 
impulsar la economía del munid;' . '" Tepoztlán. Sí queremos progreso, sí queremos 
nuevas fuen:es de empleo. Pero lo únic0 _fue pedimos es respeto. Nuestras condiciones sou 
simples por lo que 110 el. mdemos por qué las autoridades y el grupo KS siguen actuando 
mañosamente como si estas y el pueblo fueran de su propiedad .. Pedimos que el progreso 
que se plantee se discuta en la comunidad, que no atente contra nuestro modo de vivir l1i 

contra la historia y ecología de Tepoztláll. Los tepoztecos no le tememos al futuro, y por 
esa razón actuamos de esta manera. AqUÍ no se le permite entrar a la imposición. Aquí vive 
la democracia, la justicia y la libertad. " 

Comunicado público, septiembre de 1995 

Ya desde el mes de septiembre el movimiento de Tepoztlán se vio envuelto en un 

conflicto donde se discutió la dc..mh,:.:,,¡ de "lo urbano." Es decir, no sólo se discutía la 

forma en la que se debía dar el proceso de urbanización sino su orientación, su finalidad. Se 

cuestionaba a "lo urbano" desde el fondo, s~ preguntaban: ¿urbanizar para qué? y luego; 

¿cómo? No se partía de un consenso en torno a la tarea estructural del naciente territono 

urbano, donde únicamente se discute el "cómo". Al cuestionar el proyecto turístico "El 

Tepozteco" se estaba cuestionando también la orientación que se le iba a dar al desarrollo 

urbano en el municipio. ¿Se pensaba impulsar un territorio urbano orientado hacia el 

turismo? 

19 Más adelante se expondrá en detalle qué se entiende por dicho método. 
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. * 

Hasta este punto se puede decir que el movimiento social urbano del CUT era un 

movimiento meramente reivindicativo y defensivo en el sentido de que no habían 

propuestas de parte del CUT. El movimiento partió de una demanda muy puntual, la 

cancelación del club de golf y se le sumó una segunda demanda, el contar con nuevas 

autoridades municipales. Aunque dichas demandas generarían logros que, de ser 

cumplidos, se apreciarían como mayores, el movimiento no habría logrado transformar ni 

siquiera mínimamente la lógica del desarrollo urbano existente. Al incluir el factor de los 

usos y costumbres en la eleccic' .1 0e sus autoridades y al formular como reivindicación clara 

el derecho a decidir sobre la forma en ~ .. ~ se iba a desarroliar el municipio se empezó a 

trascender este nivel de movimiento rel. :l1dicativo al cuestionar el significado de "lo 

urbano". Sin embargo, en \.:ste nivel, el movimiento todavía no actuaba fuera de la lógica 

del desarrollo urbano existente, lo que se estaba planteando era tener un campo de acción y 

decisión dentro de ella. 

A partir de la elección del Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular, el 24 de 

septiembre de 1995, las reivindicaciones del movimiento tomaron un matiz muy diferente. 

A la demanda de cancelar el club de golf se le sumaría la exigencia del reconocimiento del 

Ayuntamiento Libre Constituciona' ~' Popular. Se defendía al Ayuntamir,nto por haber sido 

electo mediante el método de los usos y costumbres, lo cual implicaba que los candidatos 

de la elección no pertenecían a ningún partido político ni al CUT20
. Se creía que dicho 

Ayuntamiento sanaría la problemáti.ca del anterior, que existiría comunicación y consultas 

constantes entre las autoridades y la población. 

"Un Ayuntamiento en rebeldía; l/n ayuntamiento popular. El "No al Club de Golf" 
y elegir a nuestras autoridades se vuelve la misma y lÍnica cosa. " 
(Rosas: 1997:38) 

20 En este punto nos referimos al CUT como lo entendían la prensa y sus interlocutores, es decir, únicamente 
como la comisión de diálogo y no como la totalidad del movimiento. 
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Fueron pasando los meses y el gobierno del estado no le otorgaba un 

reconocimiento oficial al Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular por lo que hubo una 

situación de doble gobierno en Tepoztlán. Para todos los actores dentro del conflicto se 

había vuelto una necesidad imperante restablecer la gobernabilidad en el municipio. Sin 

embargo, ya no sólo se exigía reemplazar al gobierno anterior que los había "traicionado", 

como se planteaba en un principio. El movimiento del CUT había abierto la discusión en 

torno al gobierno local y su forma de gobernar. El CUT aceptó la propuesta del gobierno 

del estado de elegir un nuevo consej0 municipal provisional que gobernara al municipio 

hasta las elecciones formales de 1997. Sin embargo, exigió constantemente que dicho 

consejo fuera electo como lo fue el ;'J _' amiento Libre Constitucional y Popular para de 

esta forma garantizar que ~xistiera comunicación entre el gobierno y la sociedad civil. Al 

exigir esto, el movimiento del CUT ya no sólo había puesto sobre la mesa la definición de 

"lo urbano" sino que había incorporado un cuestionamiento sobre el gobierno local. Dicho 

cuestionamiento implicaba que no sólo se restableciera la gobernabilidad en ei municipio 

sino que se exigía que fuera una gobernabilidad democrática. 

Siguiendo la tipología de Borja, consideramos que en este punto el movimiento del 

CUT dejó de ser un movimiento reivindicativo y pasó a ser un movimiento democrático. Es 

decir, que sus demandas estaban rt-lRclolladas con la organización territorial y se planteaba 

la exigencia de que la ciudadanía pudiera incidir en la gestión urbana. Le exigían a Carrillo 

Olea que la decisión sobre la construcción del club de golf no dependiera únicamente de la 

normatividad ambiental y de la legalidad de la posesión de las tierras, sino que estuviera 

sujeta a la voluntad del pueblo. Aunque se seguía actuando dentro de la lógica del 

desarrollo urbano existente, el cuestionamiento era más profundo que en un principio por lo 

que su capacidad de transformar la estructura urbana era relativamente más alta. 

El movimiento ya había incorporado dentro de sus objetivos una lucha por 

transformar el gobierno local apuntando hacia una lucha por una admi'}jQtr¡¡rir,r urbana 

independiente y con fuerza local. Basándose en la identidad territorial del actor colectivo, el 

movimiento social del CUT ligaba su lucha contra el club de golf a una lucha por la 
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conservación de su cultura local. Tenía una importancia significativa - como lo vimos en el 

inciso sobre la creación de un "no::;otros" - la idea de conservar "lo propio", conservar las 

tradiciones y las costumbrc~ del pueblo de Tepoztlán. 

Conforme avanzó el movimiento se fueron añadiendo una serie de reivindicaciones 

coyunturales. Se exigió el sobreseimiento de las órdenes de aprehensión hacia miembros 

del CUT, se exigió la libertad de los presos políticos: Mauricio Franco, Fortino Mendoza, 

José Carrillo y Gerardo Demesa. Como consecuencia de lo ocurrido el 10 de abril, se exige 

también el castigo a los responsables así como la indemnización a la esposa del fallecido 

Marcos Olmedo. Aunque esta serie de ¿~manrlas .10 se traducen en resultados políticos o 

urbanos significativos, sí jugaron un papel importante en la determinación del curso de los 

acontecimientos. 

De esta manera cual, lo, como consecuencia del 10 de abril, Kladt Sobrino decidió 

cancelar la construcción del proyecto del club de golf, el movimiento continuó. Por un lado, 

quedaban pendientes todas las demandas coyunturales expuestas en el párrafo anterior y por 

otro, quedaba la exigencia de contar con un documento oficial que se refiriera a la 

cancelación definitiva del proyecto. Otro grupo dentro del CUT consideraba que no se 

podía levantar la lucha hasta que no renunciara el gobernador del estado, Jorge Carrillo 

Olea. 

Pero más allá de esto, el problema del gobierno local se había vuelto una de las 

demandas más importantes; esto y la cancelación del club eran el fundamento de la lucha. 

A partir de la cancelación del club de golf, la discusión se centró, no en su cancelación 

formal, sino en la elección de un gobierno local. Las discusiones con el gobierno del estad v 

trataban sobre la forma de restabl ~cer la gobernabilidad en el municipio y sobre el 

mecanismo mediante el cual se iba a conformar un consejo municipal provisional primero, 

y posteriormente un consejo definitivo. El movimiento del CUT se convirtió en un 

movimiento de lucha por el poder donde el objetivo político era el dominante. Este tipo de 

movimiento, plantea BoIja, tiene el mayor potencial para transformar la estmctur~ urbana 

de forma decisiva. 
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En I páginas siguientes, al hablar sobre las propuestas y los resultados que produjo 

el movimiento se evaluará cómo se aprovechó este potencial transformador. 

b) Desarrollo urbano y gobierno local 

Retomando a Borja, los movimientos sociales urbanos contienen una fuerte 

dimensión política. Por un lado, se oponen al autoritarismo y burocratización del Estado, es 

decir, desencadenan una discusión en torno a las formas de gobierno luchando por la 

democratización del mismo. En ,st:.. sentido, alimentan la discusión en torno a la reforma 

del Estado al retomar la discusión relativa " tos gobiernos locales. Del otro larto, se oponen 

al tipo de desarrollo económico-social y (e _ .las las reivindicaciones de] mo\< ;miento) más 

específicamente al desarrolk urbano existente. Abren la discusión sobre este tipo de 

desarrollo y, dependiendo de los alcances del movimiento llegan a transformarlo. 

El movimiento social urbano que tuvo lugar en Tepoztlán presenta una ojJortunidad 

importante para ver cómo se desenvolvió una discusión en torno a los gobiernos locales y al 

desarrollo urbano y las consecuencias políticas y urbanas que pudo desencadenar. La 

manera en que se desarrolló eJ movimiento y dada su envergadura hacen de este 

movimiento un caso particular que ar ·nía luz sobre la discusión más reciente sobre los dos 

aspectos antes mencionados. 

i) El desarrollo urbano 

El movimiento social urbano que tuvo lugar en Tepoztlán desencadenó una 

discusión importante acerca del desarrollo urbano. Con fundamento en la oposición a un 

proyecto específico - el club de golf "El Tepozteco" - y como consecuencia del 
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recrudecimicllIo del conflicto. el CUT impulsó un cuestionamiento importante al modelo de 

desarrollo existente. 

Su cuestionamiento más general se desprendió del análisis y evaluación que 

hicieron del proyecto "El Tepozteco". Por esta razón comenzaremos por exponer algunos 

de los argumentos del CUT en contra del mega-proyecto turístico. 

En primer lugar, el pueblo de Tepoztlán se oponía al proyecto debido a que 

consideraban ilegal la posesión de las tierras donde se pensaba construir. Dichos terrenos 

hablan sido ya fuente de conflicto en los años 60 cuando la empresa Montecastillo 

pretendió construir un club de golf, desde ese entonces existió un debate en torno a la 

legalidad del predio. En un principio la población carecía de información sobre el proyecto 

e ignoraba dónde sería construido, al enterarse de la ubicación del proyecto surgió la 

primera oposición. Dichos terrenos, reclamaba el CUT, eran comunales. 

"Pero de~pllés empezó a llegar más información ya después supimos que se tralaba de 1111 

gran proyecto, supimos también que estaba asentado o quería asentarse en terrenos que 
. eran comunales adquiridos ilegalmente hace muchos años y además pues se afectaba l/na 
ZOlla de reserva ecológica y muy cerca de ahi también está una zOlla arqueológica. J' 

El movimiento social urbano del CUT era, en primer lugar, un movimiento en 

defensa de la tierra. Se defendía el pasado agrícola del municipio y su forola de 

organización basada en la tenencia comunal y ejidal de la tierra. Esta idea de dctend~r las 

tierras comunales creó una gran cohesión dentro del pueblo y fue un factor importante en 

la construcción de la identidad colectiva. 

Según la encuesta realizada por la UAM-Xocrumilco, el 81.8% de la población de 

Tepoztlán consideraba que era justa la lucha en defensa de las tierras. Aunque muchos 

miembros del CUT aceptaban que existían en el municipio quienes habian vendido tmenos 

. comunales de manera irregular, era dificil de cuestionar el hecho de que dichas venias aln 

sin duda alguna ilegales. El tema de la tenencia de las tierras aún no ha sido re5Uclto al el 

ámbito legal por lo que resultaba un argumento fuerte para los tepoztecos. 
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,\ fW"-tI;' de q1:.1e gUIl parte de estos terrenos ya no eran trabajados de fonna comunal 

~,,:!I' ~.¡ fobbG¡Ii)n de 1 epoZlf.lo y que estaban, en su mayoría, inutilizados, es importante 

,~lm"jt en tU<el"\t~ el fcd,lItlO del movimiento por la recuperación de los terrenos comunales. 

R(l\<~t¡",b .. t I.l forlTl.l de tenencia de la tierra comunal y ejidal implica un cuestionamiento al 

hpo de tk~trollo existente impulsado durante el salinato con la reforma al artículo 27 de la 

COfl~ítución tmplíca la defensa del desarrollo agrícola de Tepoztlán defendiendo un uso 

de !MIdo agrícola y una explotación comunal. Contrario a esto, tant? el gobierno del estado 

COffi(l el gobierno municipal proponían un desarrollo para Tepoztlán basado en el turismo. 

A esto, la población de Tepoztlán respondía que el turismo que ya existe no es 

administrado por los tepoztecos por lo que los beneficios no son para ellos. En el caso del 

proyecto "El Tepozteco" el resultado sería el mismo. Debido a que en la actualidad los 

tepoztecos consideran que el turismo no les brinda beneficios considerables, lo cuestionan 

c()mo una alternativa viable para el desarrollo del municipio. Argumentan que "Tepoztlán 

vive bien" y no necesita de estas alternativas. 

"Le declamos que 110 es cierto, que 110 es verdad que Tepoztláll no se mantiene de turismo,. 
porque es verdad no se mantiene, hay qlle ser sinceros ... la gente que ve: usted aqllf los· 
sábados y domingos son mlly pocos los que venden, empezandopor elTepoznieves, no soÍl 
de l'epoztlún, SOI1 gelltes de afuera que vienen vendellysevan, inc/usosel1el'an has/a su 
dillero, 110 pasan a hacer sus compras acá. La verdad, analizando . bien así, todos los que 
tlenellllegocios asl, 110 SOIl tepoztecos en su mayoría, eldeacáarriba el de "LaMansión" 
110 es lepozleco, el del "Piñón" no es tepozteco, el dellÍeiruelo" no es te paz/eco, entonces 
1'epoztlállllo vive del {lirismo. " . 

Basado en la defensa de las tierras comunales; el CUT cuestionaba de manera . - -, 

importante el tipo de desarrollo que el gobierno del·· estado· preveía para Tepoztlán .. Dado 

que el caso de Tepoztlán no es único sino que forma parte'd~ un modelo de desarrollo 

nacional, el CUT estaba poniendo en duda el modelo de desarrollo a esta escala. 

Más allá de la ilegalidad de las tierras, el CUT cuestionaba la viabilidad del 

proyecto "El Tepozteco" en términos ecológicos. 

157 



"Primero la oposición surgió porque era IIIlO zona de rese/va ecológica, el área en la que 
se pretendía construir es parte del Parque Nacional el Tepozteco, es parte del corredor 
ecológico del Chichinautzin y como tal es un área protegida, entonces de acuerdo a la ley 
de equilibrio ecológico federal no se puede modificar el liSO de suelo no se puede construir. 
Entonces pensamos, qué raro, porque querían construi,. 600 residencias o 800 
residencias." 

Un grupo de ecólogos y biólogos. algunos pertenecientes a las asociaciones 

ecologistas de Tepoztlán, reforzaron este argumento indicando puntualmente como 

consideraban que el proyecto afectaría al medio ambiente. Planteaban que: 

"todos los productos para hacer crecer el pasto iball a ser altamente tóxicos y 110 sólo para 
llosotros sino para todo lo que es Cuernavaca porque hacia allá van todos los mantos 
friáticos que se generan ell este lugar ... " 

Argumentaban también que se iba a perder flora y fauna debido a que el proyecto se 

ubicaba en la parte baja del bosque. 

"La parte baja es la única parte donde hay comunicació1l con la parte donde está la sell'a 
baja, entonces, es la lÍllica parte donde 110 hay construcción. Si cortaba1l esta parte se iba a 
destruir el paso de los animales y muchas cosas iball a cambiar ... " 

El argumento más importante que esgrimían los ecologistas era el de la carencia de 

agua, enmarcada en el hecho de que Tepoztlán sufria desde entonces de escasez de agua. El 

CUT planteaba que un club de golf que requeria agua para regar sus pastos, para sus 

albercas y para dotar este servicio a todas las residencias, demandaría unas cantidades del 

producto que Tepoztlán no podría proporcionar. La empresa respondía que traerian agua de 

otros pozos que no usa el municipio; el CUT cuestionaba esto diciendo que, por un lado, no 

era posible y que por el otro seria una injusticia que se proporcionaran estas cantidades de 

agua a los usuarios del club mientras que ·la población de Tepoztlán seguía sufriendo de 

. . este problema. 
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" estos grandes cuestionamientos se sumaban otros más puntuales relacionados con 

la vida cotidiana. Un ejemplo es el reclamo que hacian de cómo el club afectaría la 

comunicación entre el pueblo de Tepoztlán y sus tierras de cosecha. Actualmente, los 

campesinos de Tepoztlán cruzan el predio donde se pretendía construir el club de golf para 

llegar a sus terrenos de cosecha. 

"Hay algunos que tiellen su terreno atrás de donde es el club de golf. Entonces decían, 
110solros cuando pongan su barda de cinco metros ¿por dónde vamos a pasar para ir a 
cosechar o para ir a sembrar? .. " 

Además de recordar estas consecuencias menores, el CUT cuestionaba que la 

i construcción del club significaría un fuerte cambio en sus vidas cotidianas y . que se 

lastimaría la cultura del pueblo. Como· se expuso anteriormente al hablar de la identidad 

localista del CUT, los habitantes de Tepoztlán tienen un, especial aprecio por su cultl.lray 

temen que ésta sea afectada. De ahí que incluso valoren como negativa la presertcia de 

fuereños. 

" ... van a dallar la cultura y la forma de vida del pueblo. Van atras/ocar, a alt~rar las 
formas de decisión y de gobierno del pueblo. la presencia de. tOda esta gente es 
inaceptable ... ell el fondo creo que hay un orgUlIomuyfuertedel tepozteco hay una 
identidad por el territorio y con lo tepozteco muyprofundaymily arraigada yeso es lo que 
estaba realmellfe en el fondo ... " . . 

Además de todas las consecuencias negativas qúele adjudicaban al club de golf, el 

CUT cuestionaba al proyecto argumentando que proporcionaría muy pocos o nulos 

beneficios para la comunidad. Según laencuestareidizada pprla UAM, el 71.6% de la 
. .. - .:.' 

población consideraba que no se beneficiarían cón el club de golf, 14.8% consideraban que 

sí serían beneficiados . 

..... y sabes que cuando viene un mega-proyecto esmellfira quenos van Cl beneficiarcualldo 
el beneficio es para ellos más que nada, porque pues ellos se echan muchos millones y pues 
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lino de harrendero, 11110 de lo peor porqlle para la Rente qlle no estlldia pues de qué l'a a 
trahqiar, de llevarles su pelotita () su palito a los que vienen ((jugar. " 

"Además dijeron que ihan a dar trabajo, pero ¿trabajo para quién? 7i'abajo temporal para 
los albañiles, los que van a trabajar, a los peones y después ¿quién iba a trahajar? 
Empiezan a contratar genle con capacidad de los que el/os quieren y la gente del pueblo 
sólo les sirvió para su construcción. E/llollces ya no va a haber trabajo, hay máquinas para 
cortar el pasto, hay máquinas para regar, los que van a estar al frente pues son ellos 
mismos, no que van a meter gel1te del pueblo, ihan a meter gente de SIl confianza, gente de 
los accionistas, eso está claro, las cosas que se modifican en los pueblos." 
"Pues mira, el desarrollo para qué y para quiénes, en el pueblo se podía generar otra élile 
muy poderosa porque el costo de cada casita y de las acciones pues es para gen/e que 
podía pagar una residencia de más de 1In millón de pesos, no cualquiera. Y por aIro lado, 

los trabajos que ofrecía la empresa eran temporales. Ellos ofrecían J 3,000 empleos lo 
cual equivale a la totalidad de la fuerza laboral de Tepoztlán, yo creo qlle iball el emplear 
hasta a los I1U10S, eso ofrecía la empresa, pero eran temporales. Obviamente 110 iball a ciar 
los puestos administrativos, entollces algo se iba a quedar de dinero en Tepo=tláll pero por 
un tiempo, por UIl tiempo solamente, pero eso digamos no permite UIl desa/TOllo inlegral, 
110 va a impedir la migración a EU que es /an fuerte en el municipio... Tampoco iba a 
evitar el que viniéramos a trabajar aquí a Cuemavaca. Si, o sea, trabajando c/e cadís pues 
no se ... iba a ser limitado, no nos iba a resolver un problema económico a largo plazo para 
la gellte de Tepozt/áll. " 

Los resultados de la encuesta de la U AM presentan de manera muy clara la 

valoración del pueblo de Tepoztlánen cuanto a los beneficios que traería la construcción 

del proyecto. 
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CUADRO NO. 6 

Partiendo de este cuestionamiento al proyecto "El Tepozteco". el CUT alUUlilnlo h 

discusión en torno al desarrollo en general. Tanto la empresa KS como el gabetNldol de 

Morelos, Jorge Carrillo Olea, acusaban al CUT d~ ser conservadores)' de oponnse al 

desarrollo. Ante dicha acusación el CUT tuvo que fijar su postura frente al tipo * 
desarrollo existente y de esta manera contribuyó a la discusión en tomo al desarroUo wbaoo 

y los gobiernos locales. En las líneas siguientes se discutirá cómo contnü' lyO el CUT a b 

discusión referente al modelo de desarrollo. 

Como lo indica la cita anterior, el CUT cuestionaba al modelo de desarrollo 

existente preguntándose: ¿desarrollo para quién? Fue esencialmente de parte de los lideres 

y de los profesionistas que apoyaron el movimiento de dónde surgió el cuestionamiento 

más elaborado y más generalizado hacia el modelo de desarrollo en general. 
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El siguiente testimonio refleja la reflexión que realizaban los líderes del CUT; en 

particular esta reflexión pertenece a uno de los líderes más importantes, Raúl Benett, quien 

jugó un papel crucial de conscientización y elaboración de argumentos· hacia adentro y 

fuera del CUT. 

"Yo en lo personal creo que el desarrollo que se está generando en el mundo, en el país, en 
el estado, es completamente anárquico, genera niveles de consumo insostenibles, genera la 
depredación del medio ambiente, una situación social de canibalismo .. Entonces, pues yo sí 
me opongo a este tipo de desarrollo que pretende el turismo y la venta de los terrenos para 
el goce de los extranjeros como la fuente de riqueza ... si puedes generar recursos, incluso 
puede generar cierto bienestar inmediato, a lo mejor puede contribuir a aliviar algunas 
cuestiones de pobreza extrema porque hay un poco de empleo pero no es un modelo 
sostenible, a mediano plazo genera una situación mucho peor. El pueblo también, el 
pueblo de Tepoztlán, como pueblo de Tepoztlán desaparece ... " 

Aunque no todos los miembros del CUT desarrollaron .un cuestionamiento al 

modelo de desarrollo muy elaborado todos sintieron la necesidad' de reflexionar sobre el 

asunto y fijar una postura. De maneras más o .. menos informadas ,todos eiaboraban su 

argumento basándose en un conocimiento práctico. . '., . 

Frente a la acusación de estar en contra deldesarrollor~spondíanquenoera verdad, 

que ellos estaban a favor del desarrollo pero no. del desarron~ existente.Sucuesiionamiento 
, . - .. . 

más fuerte era precisamente, ¿desarrollo para qué y paraquiéll? Defendían la idea de un 

desarrollo guiado por las necesidades de la gente, orientarlo abenefidár al pueblo y no a un 

grupo de personas. 

"Nos acusaba de ser gente que no queríamos el progreso, en la.srel~niones yo estaba 
presente y 1I0solros nos les enfrentábamos diciendo que qüeríamose/progr~so pero de 
acuerdo a las necesidades de la población, que estábamosdisplIestos a un progreso pero 
como 1I0sotros lo necesitábamos 110 ser sirvientes del club de golf. .. " . 

"Huella, yo creo que nosotros nunca hemos estado en contra del desarrollo, nosotros 
mmos de acuerdo a como va la cosa no municipal, solo interiormente en el estado, vamos 
de acuerdo a la clles/ión internacional o mundial sí se puede decir. Lamentablemente eso 
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110 es repartido equitativamente aquí desarrollan los grandes empresarios las grandes 
personalidades que tienen poder, y yo creo que un pueblo va desarrollando como lo va 
pidiendo, no hay necesidad de que vengan a informarle de magnos proyectos que salgan 
del control de toda esta situación que tenemos. " 

Exigían un desarrollo orientado hacia la comunidad y sobre todo bien planeado, 

basado en estudios serios y que formara parte de un proyecto integral. También señalaban 

la necesidad de que respondiera a las necesidades de la gente respetando su cultura y ~u 

entorno ecológico. 

"Quien tiene que determinar el desarrollo del pueblo es e/propio pueblo. Por dónde debe 
caminar, no a costa de la destmcció" de sus recursos naturales o la apropiación ilícita de 
sus tierras comunales. Este no es el camino ... " 

"Pues 1I0sotros siempre respondimos que lo lÍnico que nosotros queríamos era que se 
respetara lo que nosotros traemos ya de inculcación de lIuestros antecesores y 
principalmente defender nuestra cultura que hasta el momento no se ha perdido a pesar de 
que tenemos bastante gente extraña en el municipio pero han podido inc01porase a 
nuestras tradiciones. " 

"Pues definitivamente nosotros toda lo que fuera positivo para el pueblo bienvellido 110 

podemos estar en contra del progreso pero jamás qué senos imponga algo que vl9'a en 
contra de la cultura de lluestro pueblo. " 

Más específicamente, en cuanto a la urbanización, la'postura del CUT era similar. 

No estaban en contra de la urbanización del municipio, incluso lo veían como algo 

inevitable lo que cuestionaban era la forma en laque debía darse dicha urbaniiación. 

~ -, . - -

c~ "No estábamos en contra de la urbanización del 11iunicipioSillode la forma de hdcerlo. " 

1 

"Pues no, mira que no {estaban en contra de la urbánizpción}; Tepoztlán ha ido crecielldo 
y pues ya ni modo, eso no se puede detener . . Que crezca pero que sean las cosas bien 
planeadas por gente que conoce, no nada más por arrebatingas opor antojo de alguien 
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que sin planes y sill tener cOI/ciencia y cOl/ocimiento de lo que se l'a a hacer, no nada de 
eso, somos genles conscientes y 110 tan hl'llla como ellos /lOS creen .. 

En cuanto a la urbanización, retomaban los mismos cuestionamientos que al hablar 

del modelo de desarrollo. La forma en la que se pretendía urbanizar al municipio, creían 

ellos, respondía a la misma lógica del modelo de desarrollo en general. Exigían un 

desarrollo urbano planeado de acuerdo a las exigencias y necesidades de la gente "y no un 

crecimiento impuesto y desordenado que por unos cuantos inversionistas o narcotraficantes 

vengan a imponernos." Cuestionaban el sentido mismo del concepto "urbanización". 

" ... un club de golf. .. no es urbanización en el sentido de que la gente 110 ve ulla .'W/a ctlfa 
, para ellos, yo creo que la gente si hubiera UI1 buen proyecto para establecer 1111 /Jlleb/c) 

lluevo en algún sitio del territorio de Tepoztlán, bien planeado, que fllera para la gell/t> por 
supuesto que lo aceptarían. Si estuviera bien planeado, bien negociado todo, pero ,,'slo IN} 

es urbal1ización, 110 esa es la venta de las tierras para fraccionamientos aj,~no.\')' ele /lIjo (1 

sea es distinto que la simple urbanización yeso si lo tiene muy e/aro la gente ... .. 

/ 

~-

En este punto vemos que, al igual que en lo relativo al desarrollo en general. el 

movimiento del CUT desencadenócuestionamientos profundos en cuanto al desarrollo 

urbano. Debido a la envergadura del movimiento y al impacto que tuvo a nivel nacional. 

esta discusión y los cuestionamientos que trajo tuvieron mucha resonancia. La discusión 

rebasó al municipio e invadió el ámbito intelectual forzando a una gran cantidad de gente a 

replantearse el modelo de desarroll() urbano existente. 

Debido a la fuerza del movimiento y a las opiniones muy polarizadas que se 

generaron en· torno a él, el movimiento· tuvo la necesidad de discutir más a fondo estos 

temas. Se les acusaba fuertemente de ser conservadores y reaccionarios por lo que se vieron 

en la necesidad de, no sólo criticar al modelo de desarrollo sino de ser propositivos. 

Dado a que el conflicto giraba alrededor' del club de golf, aunque tocaba temas mas 
generales, el CUT elaboró sus propuestas orientadas hacia el municipio y los terrenos 

donde se pretendía construir el club. 
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Como hemos mencionado anteriormente, los terrenos conocidos como 

Montecastillo habían estado en disputa ya desde los años 60 por lo que el pueblo de 

Tepoztlán sabía que tenía que resolver sobre el futuro de dichas tierras para evitar que 

resurgiera el conflicto en un futuro. En primer lugar, tenía que resolverse el problema de la 

propiedad de la tierra. En 1963, se logró frenar el primer proyecto de un club de golf pero 

las tierras no fueron restituidas a los comuneros de Tepoztlán por lo que el CUT se planteó 

la necesidad de llevar a cabo un litigio para resolver de manera definitiva el problema de la 

tenencia de dichas tierras. Como sabían que este proceso estaba inmerso dentro del ámbito 

legal y era arduo y tardado, no incluyeron este punto dentro de las demandas del conflicto. 

Inicialmente sólo se demandaba la cancelación del club de golf y fue como consecuencia de 

la reflexión realizada acerca del futuro de dichas tierras que se vio la necesidad de 

emprender la lucha legal para recuperarlas. 

En cuanto a las propuestas de alternativas de desarrollo para dicho predio, éstas 

fueron muy variadas pero no se llegó a formular una alternativa concreta. Se habló de 

replantear el proyecto existente y realizar un club de golf más pequeño y en otro lugar del 

municipio, sin embargo, esta propuesta no tuvo mucho apoyo. Se discutió la posibilidad de 

reforestar por lo menos una porción del terreno o de hacerlo un parque ecológico que filcra 

reconocido como patrimonio de la humanidad. También se propuso construir invernaderos 

como parte del proyecto del parque ecológico. Además de esta alternativa ecológica 

conservacionista, se propusieron otra serie. de proyectos: realizar campos deportivos para 

los jóvenes del municipio e incluso construir una universidad. 

Aunque la discusión sobre el futuro de las tierras estuvo presente y hubieron grupos 

que desarrollaron su propuesta de manera profesional, no se llegó a formular una propuesta 

única y consensada de parte del CUT. Aún en la actualidad no se ha elaborado un proyecto 

alternativo concreto. 

Al igual que en lo relativo a los terrenos de Montecastillo, los integrantes del CUT 

discutieron una gran variedad de proyectos aislados para el municipio. Basándose en la idea 
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de que el desarrollo urbano fuera positivo siempre y cuando respondiera a las necesidades 

de: la comunidad. la discusión se centró en señalar dichas necesidades. 

Se habló de la necesidad de construir un buen sistema de drenaje como una 

necesidad creciente en todo el municipio; se retomó el viejo reclamo de asignar un terreno 

para rcubicar el mercado y también se discutió la necesidad de contar con una planta 

tratadora de aguas negras. Visto de manera global, se planteaba la necesidad de introducir 

un mínimo equipamiento urbano que, dadas las características del municipio se habían 

vuelto necesidades indiscutibles. El tema del desarrollo urbano estaba presente y era 

incluso una fuerte reivindicación. 

Se dijo también que Tepoztlán requería mejorar su infraestructura educativa, que se 

tenia la necesidad de construir más escuelas, tanto en la cabecera municipal pero 

principalmente en las poblaciones del municipio. También se señaló la necesidad de 

aumentar el número y el acervo de las bibliotecas. Dentro de este rubro lo que más se 

abordó fue la propuesta de construir una universidad dentro del municipio. 

"I'III! ... , por ejt!lIIplo, fOl' jóvenes de Tepozllál1 ya son mllchos, la población ha crecido, 
IIecesíltllllOJ 1I11'wrslelaele ...... porque el ¡raslado de los jóvenes a la ciudad ya sale muy 
('(uo ... " 

En cuanto a los jóvenes del municipio se discutió la necesidad de contar con más 

inJtalacioncs recreativas, tener un centro cultural donde se pudiera leer~ ver películas y 

contar con 'alleres y charlas sobre sexualidad, drogadicción y demás temas. 

La nece~jdad de ampliar la infraestructura para salubridad fue otro punto de 

importancia' 

·'e,.q'N IIUt'"""O hoJpítal MI K" kl ClIpctcldad ele atel/der a la gel/le del pueblo, loelo eso si es 
pt0grttlL . .. 

':n cmnto íl la.. poblaciones del municipio fuera de la cabecera municipal, se 

""¡.tí, qtW ff'iUt qu~M1 tenian fu necesidades más apremiantes. Muchas de citas tenlan 
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fuertes rezagos en cuanto al servicio de agua potable, luz eléctrica y drenaje. Se habló 

también de planear con visión a futuro y de planear con anticipación cómo se dotaría de 

servicios a la creciente población del municipio y dónde se le ubicaría. 

Más allá de todas estas reivindicaciones relacionadas con el equipamiento urbano, 

se recalcó la importancia de impulsar el empleo para que todos los pobladores del 

municipio contaran con un buen salario y pudieran cubrir sus necesidades mínimas. 

Otro punto de discusión fue el relativo al diseño urbano. Se habló de la relevancia 

de regular el crecimiento de la mancha urbana y de esta manera lograr que la construcción 

no subiera a los cerros. Se dijo que se debía vigilar la construcción en el municipio para 

garantizar que no se realizaran construcciones de dos o más pisos y demás regulaciones de 

este tipo. 

La discusión en torno a las necesidades de la comunidad fue extensa pero, al igual 

que en lo relativo a los terrenos conocidos como Montecastillo, no se logró :elaborar una 

propuesta integral. 

Durante el gobierno del Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular se elaboró un 

Plan de Desarrollo que procuraba abarcar la discusión antes citada. Sin embargo, como 

consecuencia de la ilegalidad del Ayuntamiento y de su faltade recursos, dicho Plan tuvo 

poco alcance. Lo que más se logró fue regular la ,construcción dentro del municipio. 

Aunque se retomaron puntos como la reubicación del mercado, debido a la falta de recursos 

esto no se concretó. Otro punto importante del Plan de DesarroJlodelAyuntamientoLibre 

Constitucional y Popular era el retomar el desarrolloagrícÓladelmunicipio~ Se hablaba de 
. . 

recuperar la explotación de la madera en la zonanortede Tepo:ztlán y d~ rescatar el 

cuatequil como unidad de producción. Se tenían también proyectos para impulsar el empleo 

de los jóvenes pero todo esto, debido a la situación no cristalizó. 

El Ayuntamiento tuvo que hacer a un lado su Plan de Desarrollo y concentrarse en 

los problemas cotidianos del municipio. Mantener al municipio funcionando significaba ya 

un esfuerzo muy grande; recolectar basura, empedrar algúnas calles, remozar el zócalo, dar 
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seguridad, arreglar problemas entre vecinos y controlar la constmcción era todo lo que se 

podía hacer. 

Posteriormente, cuando en 1997 se ganó la elección oficial para un nuevo 

Ayuntamiento, tampoco se logró que se concretara toda esta discusión en torno al 

desarrollo municipal. Por un lado, se decía que el Presidente Municipal, Fermín Bello, 

aunque era una persona honrada carecía de conocimiento especializado para poder impulsar 

un buen Plan de Desarrollo. Pe¡o, más allá de las aptitudes de los gobernantes, fue decisiva 

la situación política dentro del CUT. 

"Quedaron las idea.\~ quedaron las ideas. Pero 110.'1 faltó ir más lejos. A la hora que el 
movimiento fue cerrando su ciclo ya que se canceló el proyecto del club de golf se diluyó el 
propio movimiento por cuestión de las elecCiones políticas para elegir al presidente 
'/llUllicipal que gohe1'l1arla de 97 a 2000. Eso, digamos, nos metió a lIna discusión más de 
quién deberla ser el Presidente Municipal y ahí se quedó todo, ... y .tampoco nos 
constituimos en una organización permanente que nos permitiera segllirclIesÚonando a la 
autoridad en curso e impulsar con ello UI1 proyecto de desarrollo regional para 
TepoztJáll. " . 

" ... pero hubieron diferencias ya poli/lcas.· Ya cuarido se ganó.el gobierno hubieron 
diferencias políticas que nos diVidieron nuevanúmléde que es lo que de,bería ser el 
Ayuntamiento. Habla acuerdo en el sentido de cómo desarrollar ellnuniqipiopel'O no en lo 
político, ya cuando se convirtió en un Ayuntamiento oficial ahí es cuando empezó a 
disgregarse el CUT. .. " 

Esta división política signifiéó que toda la discusión~xistentes~di1uyera entre 
" . l 

distintos gmpos. Como consecuencia de la reflexión que se hizo durante el movimiento se 
" -- -- " i 

sentía la necesidad de realizar un Plan de Desarrollo para el muriicipio;asíquei¡os distintos 
- . '. 

grupos trabajaron aisladamente para dicho fin. A raíz de ladivisióh del(~UT y de la 

revitalización de la vida política en el municipio, producto del movimiento, surgieron. 

varios grupos cívicos que defendían distintos proyectos dé desarrollo urbano,; unos más o 

menos elaborados. Los grupos ecologistas tambíén' propusieron proyectos relacionados con 

la. defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Hubo sólo un grupo que 
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desarrolló un Plan de Desarrollo integral, el cual se realizó a lo largo de alrededor de 40 

juntas generales en pueblos, barrios y colonias del municipio en las que se recogieron las 

opiniones de los pobladores de Tepoztlán. Paralelo a esto, el gobierno del estado realizó su 

propio Plan y lo presentó ante una de las juntas del grupo en cuestión. Esto ocasionó una 

nueva fricción entre el gobierno del estado y miembros del CUT ya que CUT reclamaba el 

derecho del pueblo de decidir sobre su propio desarrollo y sospechaba sobre cualquier 

propuesta que viniera del gobierno del estado. A pesar de que dicho grupo terminó de 

elaborar su Plan y rechazó t~ jamemente la propuesta del gobierno del estado uno de los 

miembros del CUT que participó en Sil r~.'t,úración reflexiona: 

"El Plan existe pero es ¡.:Ira muerta porque IIUllca lo leyó el Ayulltamiento de Fermill. 
jamás ... .. 

De esta manera, en un primer momento, como dijera uno de los lideres del CUT, se 

desperdició la gran reflexión y fuerza política que se había generado durante el 

movimiento. A pesar de la relevancia de la discusión que se generó en tomo al desarrollo 

municipal, debido a la situación política ésta no cristalizó. 

Actualmente, el gobien,J ":.:.. Lázaro Rodriguez Castañeda, heredero del 

movimiento, planteó que retomaría la discusión y trabajaría en la creación de un nuevo Plan 

{ de Desarrollo. Un análisis posterior podlia arrojar más luz sobre las implicaciones del 
. ~ 

'. 

movimiento para la reflexión e implementación del desarrollo urbano en MéxiCo. 

ii) El gobierno local y la participación ciudadana 

La llamada "traición" del Ayuntamiento de Alejandro Morales Banagán forzó al 

movimiento que se gestaba en contra del club de golf a reflexionar en tomo a sus 

autoridades locales. Cuando empezaba la movilización contra el club la gente no valoraba 
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como una problemática importante la necesidad de transformar el gobierno local. Previo a 

este incidente no existía una insatisfacción clara para con el gobierno de Alejandro Morales 

Barragán. 

"No habían reclamos de importancia, tu sabes que siempre hay, pero nada de importallcia. 
Que fuera a perjudicar directamente al municipio pues era el proyecto. " 

Por esta razón la reflexión que se generó vino como consecuencia de los sucesos y 

no formaba parte de la reivindi( Jci{Jn iniciai que posibilitó el proceso de movilización. La 

coyuntura forzó al CUT a replantearse ':i: postura frente al Ayuntamiento de Alejandro 

Morales y, una vez decidida su deposición,._ fllantearse cómo se le supliría. En este sentido 

podría afirmarse que había una actitud defensiva, el movimiento reflexionaba acerca de su 

gobierno como respuesta a la situación que se estaba viviendo. 

" ... nunca nos imaginamos tomar la presidellci{jl. 110 nos imaginamos 1m Ayuntamiento 
Libre, todo esto fue saliendo al calor de los acontecimielltos y de las negociaciones que 
tenlamos con el gobierno ... 11 

A raíz de la necesidad de restablecer autoridades en Teroztlán después de que 

Alejandro Morales fue depuesto el CU 1 comenzó a discutir diversas posibilidades de cómo 

restablecer el gobierno municipal. El descontento era tal que se habia generado un 

sentimiento de desconfianza para con la idea de "gobierno" en abstracto, no sólo se 

desconfiaba de Alejandro Morales y SIl Ayuntamiento sino de cualquier gobierno que no 

surgiera de ellos mismos. El CUT c(\nsideraba que no se p..-.dia garantizar un buen gobierno 

salvo que éste estuviera bajo el control de la comunidad. De ahí empezaron a surgir ideas 

como la de autonomía con relación al sistema político, crear un gobierno propio. participar 

dentro del gobierno y demás. Lo importante es que surgió la conciencia entre la ciudadanía 

de la necesidad de participar en el gobierno para de esta manera garantizar que respondiera 

a sus intereses . 
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" ... se propuso por ejemplo, vamos a crear un nuevo estado de la federación, pero 110 era 
posible legalmente... no podemos legalmente... entonces, basándonos en la Constitución 
que dice que el pueblo tiene la soberanía, que el titular de la soberanía es el pueblo, que el 
pueblo tíene en todo tiempo el derecho inalienable de modificar o cambiar la forma de 
gobierno, por qué no hacer un Ayuntamiento propio. No pues sale, vamos a hacer 
elecciones propias ... " 

De esta manera, el CUT reflexionó acerca de gobierno local desde la raíz, no sólo 

pensó en cómo controlar a los gobier,," " función sino que se pensó, como forma de 

garantizar que existiera un bllen gobierno, en cambiar el sistema de elección. Propusieron 

entonces elegir un nuevo Ayuntamiento fuera del sistema de partidos existente utilizando el 

método de los usos y costumbres valorándolo como el más adecuado. A continuación se 

presenta la descripción de dicho método por parte de un integrante del CUT; 

" ... es nombrado un representante de cada barrio y entre ellos se hace ·la votación, el que 
tenga más cualidades es el que queda como presidente, seiún la vatación... los 
representantes se hacen con asambleas de los barrios, se les dice, vamos a tel1et que sacar 
un representante porque se avecinar. tu.:> ::: !e'::ciolles, y así es como se nombran Más que 
nada se considera que así saben ellos que tienen un compromiso censu barrio ... " 

Es decir, que de cada barrio y población del municipio surge unrepresentante electo 

en asamblea popular. Posteriormente se hace una elección en laque cada individuo vota por 

una persona. Quien saca el mayor número de votos será presidente muniCipal, los restantes 

serán regidores y un síndico procurador; Cabe resaltar'· que el requisitq para ser 

representante de algún barrio o población era el no pertenecer a ningún partido político. 

Se consideraba que este método era el mejor ya que garantizaba que las ~utoridades 

fueran gentes respetadas y conocidas por la población, que fueran pel sonas \;011 un 

conocimiento e interés por los problemas de la comunidad. También se consideraba que 

este tipo de elección evitaba que se les impusieran candidatos y por 16 tanto gobernantes. 

Como lo vimos al referirnos al contexto en el cual surgió el movimiento, seplanteó que 

Alejandro Morales Barragán llegó a la presidencia municipal bajo la acusación general de 
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que fue impuesto como candidato por el partido estatal y que se le dio un apoyo especial 

para que ganara las elecciones. 

" ... era lo que garantizaha la representatividad del pueblo, eso sí 110S garantizaba 
un gohierno verdaderamente representativo y legítimo, es decir, que contara con el 
re.\paldo de todos los barrios, todas las colonias y todos los pueblos ... .. 

Cabe anotar que el movimiento del Cl IT' es especialmente interesante ya que, una 

vez electo el Ayuntamiento Libre Constitucic.,,1 y Popular, la discusión acerca del 

gobierno local no llegó a su fin. ::Je siguieron planteando ideas de cómo garantizar que el 

gobierno respondiera a los intereses y necesidades de la población. 

Ziccardi y Saltalamacchia definen un "buen gobierno" como aquel que: "promueve 

el bienestar general mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Eficacia, eficiencia ~ responsabilidad en las funciones qúe legalmente le son atribuiqas. 

b) Honestidad y transparencia en el manejo de la hacienda local. 

e) Atención equitativa o incluyente de las ~?rnandas ciudadanas; . 

d) Aceptación y/o aliento de la participación ciudadana institucionalizada en el proceso de 

formalizar las demandas o participar en su satisfacción." (Ziccardi: 1997:31) 
. . . 

Debido al tipo de conflicto que existió cané! Ayuntamiento de Alejandro Morales, 

los puntos a) y b) no entraban realmente dentro de la discusión. Loquele ·preQcupaba 

esencialmente al movimiento, dadas las circunstancias, 'era garantizar' que se .dieran los 

puntos c) y d). Conforme avanzó la discusión,; como se ve~áen Iíneasposteri<kes, se 

incluyó Una reflexión en torno al manejo de la hacieildalocaJ, 
. ..~ ~ -' -. ' - . 

En cuanto al Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular no puede realizarse una 
. . . 

evaluación de su disposición al "buen gobierno" ya que por falta de rew!"sos y de 

reconocimiento legal, éste careCÍa de un marco instit~cional mínimo parapod~r operar. 

"¿En qué se notó? [la llueva forma de gobemarJ ... jile 1m poquito pasiva porque no lo 
dejaron trabajar ... pues mira, en primer lugar eiltodo eltieinpo .ellque estuvo, e~·tuvo el 
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movimiento así que no se pudieron hacer otras actividades. La situación no lo propició ... la 
situación era tensa, la situación era de muchos descalabros porque inclusive el gobierno 
nos mandaba gente a perturbar la paz ... llos concretábamos a ir a las guardias, a 
determinados lugares a ver qué es lo que estaba pasando ... " 

No obstante, es importante rescatar las experiencias relacionadas con los puntos 

arriba citados que sí tuvieron lugar así como las propuestas, la discusión hacia el futuro y 

sus repercusiones. Por un lado, se daba esta reflexión fuera del marco de. la participación 

ciudadana institucional. N( se pensaba en generar mecanismos institucionalizados que 

garantizaran que el gobierno local W· ·nara a partir de las necesidades Gel pueblo y por lo 

tanto que el pueblo tuviera acceso al proceso de toma de decisión. Esto respondía en primer 

lugar a la existencia de un fuerte escepticismo con relación al gobierno en general, como 

consecuencia de sus experiencias anteriores. A pesar de haber electo a sus autoridades 

mediante el método de los usos y costumbres, una parte del. CUT consideraba que la única 

manera de garantizar que el gobierno respondiera de la manera deseada era que el pueblo lo 

vigilara rigurosamente y actuara en consecuencia. 

"¿Cómo garantizar? Pues que 1 N l1n"11'!1Í, que sepamos, qlletengamosconocimiento,ysi 
no, otra vez.... si fallan las autoridades y 110 sabemos, la gellte otra vez está para esto 

~ [movilizarse}, ya saben. Porque no es la única v.ezque selllcha, antesya hubo luchas ... y 
ahora no se que nos espere, y si no le gusta al pueblo, otra vez.;, " 

Por otro lado, durante el movimiento cuando lafue~za del CUT era muy 

signitícativa, no se contempló la necesidad de crear mecanismos formales ya que se veía al 

CUT como una organización lo suficientemente fuerte como parafu~gir como dicha 

garantía. 

"Pues yo creo que en ese tiempo se pensaba que el CUT nllnca iba abrjarde fu! rza ... " 

Otra postura que existía dentro del CUT y que apoyaba la idea de la participación 

social como método para garantizar el buen gobierno, era el argumento de que las leyes 
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existentes ya garantizaban que se respetara la decisión del pueblo en cuanto al devenir del 

municip:lo. Se creía que el problema no era el de crear nuevas figuras legales sino hacer que 

las que ya existían fueran respetadas. 

"Si hay /In re.\l'eto a la ley, si hay Ull re.\peto a las tierras comunales, pues no tenemos que 
ir más allá, las tierras comunales SOI1 tierras del pueblo finalmente, entonces el pueblo 
debe de poder determinar su destillo ... además, hay una Ley de Consultas Populares que 
dala de la época de Lauro Onega como gobernador, es una ley que está en reiación con la 
planeaciófI, con la elaboración de los planes de desarrollo... " 

Aunque la actitud general er? '''\ de impulsar la participación social, sí existieron 

experiencias y discusiones importar.. ';'S en cuanto a la participación ciudadana 

institucionalizada. 

Dentro del Ayuntamiento Libre Constitucional yPopular Constitucional se recuperó 

como un valor importante el derecho a la información y a la audiencia. Dicho mecanismo 

tuvo mucha resonancia dentro del municipioporlo que se recuperó de manera parcial en el 

gobierno electo en 1997 y se planteó como una d~ las promesas de campaña del gobierno 

electo en el 200021
. Lázaro Rodríguez Castañeda, presidente municipal durante el 

Ayuntamiento Libre Constitucic ,~I y Popular ydurante el Áyuntamiento electo en el 2000, 

nos describe esta forma de gobernar: 

"Por lo regular de esa manera se est~/vo trabajQ/~do [durante el Ayuntamiento Libre 
Constitucional y PopularJy en la actualidad es igual, estamos tratando aquí de aplic',;' el 
mismo sistema de trabajo porque creemosquees,:omo se debe trabajar, "mandar 
obedeciendo n. Entonces, de esta manera, nosotros cada primer/unes de mes vamos a tener 
una asamblea general, una. asamblea pública, abierta para. dar·· injornlclCión de. Iodos los 
acontecimientos o de todas las obras y acciones que Se hanhechodurallteese mes de 
trabajo. " . 

21 Es importante señalar que quienes fueron electos para conformar el Ayuntamiento en CI año 2000 son casi 
las mismas personas que conformaron el Ayuntamiento Libree111995. 
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Ricardo Castillo, secretario del actual Ayuntamiento y regidor de Ecología durante el 

Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular, abunda: 

"Lo que hacemos es un sistema de participación ciudadana de todos, de todo se les 
informa, hasta de cómo iban las finanzas, de qué manera estábamos obteniendo los 
ingresos, y hasta los sueldos que teníamos nosotros como Ayuntamiento ... " 

En cuanto al derecho a reclamar y a la posibilidad de revocar ·leyes o proyectos, se 

consideraba que la forma más eficaz era la movilización. UIi sector del CUT incluso 

valoraba de forma negativa el institucionalizar figuras como la consulta pública, pensaban 

que eran más efectivas si segul..:;t' siendo mecanismos a los que pudiera recurrir la 

comunidad. Esta ac·'tud responde a lo que se había mencionado anteriormente del 

escepticismo hacia el gobierno y el sistema político en general donde todo lo que viniera 

del gobierno se valoraba como negativo. El sector del CUT que pensaba que 

institucionalizar figura comC' la consulta popular era negativo estaba más prociive a no 

creer en las fórmas institucionalizadas de participación: 

" ... no compartíamos eso de legalizar elmecanismodeámsúltapública ... nadie veíacoll 
buenos ojos que se hiciera um ;,;.<-t;f1/ción, es un mecanismo de lageilte,.en el momento que 
es algo del gobierno pierde todo sentido. " 

Como se dijo en líneas anteriores, más allá del derecho a información y a audiencia 

no había un acUerdo general en cuanto ald~rechoa revocar proyectos y acciones del 

. gobierno. Respecto al derecho de la éiudadanía de aprobar o no las actiones del gobierno, 

Lázaro Rodríguez Castañeda contestó: 

"Pues bueno, eso ya es una cosa muy diferente, porque esas ya son cosas internas que yo 
creo que por eso estamos aquí, pero de la información fuerte sí ... " 
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Sin embargo, había otro sector que sí impulsaba estas formas de participación 

ciudadana institucionalizada e incluso consideraba un mecanismo positivo el participar 

cerca o dentro del gobierno. Como consecuencia del impulso de este sector, tiempo después 

de finalizado el conflicto, se aprobaron las figuras del plebiscito, el referéndum y la 

consulta popular en el Congreso Local. 

Otra forma de participación ciudadana que se vivió durante el Ayuntamiento Libre 

Constitucional y Popular y que se retomó en el gobierno local actual fueron las sesiones de 

cabildo abiertas. 

"Se hacía l/na e.5pecie de cabildo abier/~ eran reuniones masivas, eso era muy interesante 
porque era un espacio de discusión pU/ú" a y de decisión de gobiemo y erull espacios muy 
importantes. Todo se disc .. tía, a veces eran sesiones maratónicas pero valía la pena porque 
era unaforma de gobierno inusitada o que ya no se había vivido en f'epoztláll. .. " 

La experiencia de gobierno que vivió el CUT con el Ayuntamiento Libre 

Constitucional y Popular sirvió para que se reflexionara ampliamente acerca del gobierno 

local y para que se conocieran las posibilidades de transformarlo por vías, institucionales. 

"Pues nosotros afortunadamente COIl la experiencia que nos dejó e/movimiellto y con la 
expel'iencia de otros movimiento, 1espués deque algunas de nuestras gentes participaran 
en el Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular y en el Congreso22,sdbemos que los 
municipios tienen la posibilidad de ser los gestores ante el Congreso del estado para 
formular leyes y presentar anteproyectos de leyes y nosotros tenemos como municipio esa 
intención, de hacer proyectos para que se implemente lo qlle nosotros como pueblo 
estamos necesitando, para una nueva forma . de gobie1'll0, eso '. ahorita lo estamos 
trabeyando ... " 

Durante las últimas semanas del movimiento, previendo la desintegración del CUT, 

hubieron grupos que discutieron la posibilidad de crear mecanismos formales para 

garantizar la participación ciudadana no institucionalizada pero formal. Se creó una 

asociación civil llamada "Ciudadanos Tepoztecos Unidos" cuyo objetivo era el de 

;:1- 22 Sc refiere a la participación de Adela Bocanegra cn el Congreso Local a partir de las elecciones de 1997. 
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mantenerse como organización constante para de esta forma vigilar y trabajar de la mano 

del gobierno. Otro intento similar fue el del "Comité de Barrios Pueblos y Colonias" que 

buscaba mantener la representación de los barrios, pueblos y colonias e impulsar el método 

de los usos y costumbres como forma de elección. Sin embargo, ambos grupos se 

convirtieron en grupos políticos por lo que dejaron de ser una opción para organizar y 

garantizar la participación ciudadana en el municipio. Este segundo grupo formó la llamada 

"Planilla del Pueblo" (que no es la misma a la de las elecciones de 1997) que contendió 

contra el PRD en las elecciones del 2000. Aunque estos dos intentos fracasaron la discusión 

prevaleció y en la actualidad existe un m~c " ntento por echar a andar asociaciones de 

vecinos que colaboren directame"te con el gobierno local. 

Dado que el gobierno actual es una especie de continuación de lo que fue el 

Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular y que la mayoría de las otras fuerzas políticas 

1el municipio surgieron del movimiento social urbano en contra del club de golf, sería 

necesario realizar un seguimiento a mediano plazo de las nuevas experiencias en la forma 

de gobierno para poder valorar en toda su complejidad, cómo repercutió el· movimiento en 

i. lo referente al desarrollo urbano y al gobierno local. . 

. ~ 4) El balance preliminar 
~ 

~~~ 
.~~ 
f: Un análisis completo del movimiento social urbano del CUT. exige que ;00 sólo 

:;\" reflexionemos sobre los alcances y límites de las reivindicaciones y pr()puestas relacionadas 

con el desarrollo urbano y los gobiernos locales, es menester que revisemos cuáles fueron 

los resultados de dicho movimiento. Dado que el movimiento social en cuestión es 

específicamente urbano, al hablar de los resultados que produjo retomaremos a Borja y 

expondremos tanto sus efectos políticos como urbanos. 
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a) Efectos urbanos 

En cuanto a sus efectos urbanos resalta el hecho de que el movimiento consiguió su 

reivindicación inicial. El club de golf "El Tepozteco" fue cancelado el 12 de abril de 1996 

por parte de los mismos empresarios. 

Debido al grado de complejidad que alcanzó el movimiento y al hecho de que 

trascendió la categoría de los movimientos reivindicativos, el resultado anterior es apenas la 

consecuencia inmediata. 

El movimiento social urbano del CUT logró crear un precedente importante 

relacionado con la exigencia de la pprticipación del pueblo en la toma de decisiones 

referentes a la planeación urbana del ;.lUnicipio. Más específicamente, se creó un 

precedente importante en cuanto a la necesidad de que el pueblo sea consultado por las 

autoridades antes de implementar cualquier proyecto urbanístico. 

Como producto de la reflexión que se dio al interior del movimiento (y que también 

se vio alimentada por el exterior) el movimiento logró crear una amplia conciencia 

ciudadana en oposición a la política urbana existente. Como se expuso en éJinciso anterior, 

se generó un cuestionamiento profundo a la política urbana con relación a su orientación y 

sus métodos. 

De lo anterior se desprende la necesidad de señalar la importancia de la discusión 

que abrió el movimiento en torno al desarrollo urbano y la política urbana existente. A raíz 

de esta discusión, el CUT planteó diversas alternativas dé desarrollo para el municipio. 

Cabe anotar que, como se discutió en el inciso anterior. diChas alternativas no conforrml[ JIl 

un proyecto integral que pudiera culminar en un resultado concreto. 

Con base en la exigencia de que el pueblo· fuera consultado sobre toda acción 

urbanística planeada por las autoridades y en un rechazo contundente a la imposición, el 

CUT inició una lucha importante por una plimeación urb~na más democrática. 

Debido a que el CUT no alcanzó a concretar una propuesta a!~ernativa integral y a 

que su fuerza política se diluyó como consecuencia de las diferencias que surgieron al final 
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del movimiento, no se logró transformar la estructura urbana. No obstante, el movimiento sí 

alcanzó a transformar la lógica del desarrollo urbano en el municipio en tanto que se logró 

la aceptación de la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones referentes a 

la acción urbanística como un derecho. Aunque esto no se plasmó de manera formal existe 

en forma de un consenso general e indiscutible. 

Dos años después de que culminara el conflicto, la diputada en el Congreso Local, 

Adela Bocanegra (miembro del CUT e impulsada al cargo por el movimiento) impulsó una 

reforma electoral en el Congreso del estado de Marelos donde se aceptaron legalmente 

figuras como el plebiscito, el referéndum ~' . 'iciativa popular. Esta fue una cOilsecuencia 

importante del movimiento que sin lugar a dudas contribuyó a la transtormación de la 

lógica del desarrollo urbano. 

Este punto está fuertemente ligado a la esfera de los efectos políticos. Antes de 

adentrarnos en este rubro cabe mencionar una limitación política de la reforma electoral 

arriba citada. Una de las reivindicaciones más importantes del movimiento era el poder 

elegir a sus autoridades según el método de los usos y costumbres lo que implicaba un 

rechazo al sistema electoral existente así como al sistema de partidos. En 1997, cuando el 

CUT decidió participar en el proceso e~ ;'-'t'::~~! .:;e vio forzado. a: registrar su planilla bajo las 

siglas de un partido político, de aquí surgió la necesidad de .. plantear como reclamo la 

posibilidad de registrar candidaturas independientes. A pesar de la importancia de este 

reclamo, este punto no se incluyó en la reforma electoral impulsada porlaDra. Bocanegra. 

b) Efectos políticos 

;~ El movimiento social urbano del CUT ocasionó un número considerable de efectos 

., políticos, contrastado con los relativamente. limitados efectos urbanos a juzgar por el 

potencial transformador del movimiento en este sentido. 
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La consecuencia política más inmediata fue su capacidad de organizar a la sociedad 

y de esta manera reconstruir el tejido social, vitalizando la vida colectiva ciudadana en el 

municipio a un nivel muy amplio. Aunque aparentemente poco importante, este punto ha 

repercutido incluso hasta el día de hoy como lo refleja el surgimiento de una gran cantidad 

de grupos CÍvicos y la reactivación de la actividad política en el municipio. Hacia el final 

del movimiento, la ciudadanía buscó formalizar este nuevo tejido social y comenzó a 

trabajar en la construcción de comités vecinales en los distintos barrios y colonias. 

"Los comités surgieron independien .es del ayuntamiento y del CUT, con el o~jetivo 
explícito de restablecer un canal de comunicación entre las autoridades y la gente del 
pueblo, además de otras actividades. " (Rosal>: ', __ ': 134) 

Otra consecuencia política fue la generalización del movimiento dada la 

complejización de sus demandas y por lo tanto la ampliación de su base social. Fuertemente 

ligado al punto anterior de la revitalización de la vida colectiva ciudadana, resalta el hecho 

de que el movimiento rebasó el nivel de un conflicto puntual entre un grupo delimitado de 

la sociedad y el Estado. El movimiento del CUT fue capaz de sobrepasar las diferencias 

políticas de los distintos grupos e individuos dentro delmurticipio y generó una alianza 

fuerte que se enfrentó de manera conjlJ .:.:. antp, el Estado. Es decir, que se generó una 

conciencia ciudadana donde no se movilizó un sólo grupo sino la ciudadanía en su 

conjunto. Esto le brindó al movimiento un fuerte potencial político que se ve reflejado en el 

reconocimiento del actor colectivo por parte de todos sus interlocutores así como en el nivel 

de resonancia que alcanzaron a nivel nacional e incluso internaci(lnál. 

Además de este potencial. político, el CUT forllla parte del debate relacionado con la 

reforma del Estado. El movimiento recuperó y alimentó elde1>ate en tomo a los gobiernos 

locales. Abrió un precedente importante en la lucha por su autonomía como consecuencia 

del fuerte . enfrentamiento con el gobierno del estado y el consecuente· distanciami~nto . que 

persiste hasta el día de hoy. Luchó también por la democratizacióri de .este gobiemc 1Jcal 

dejando atrás una conciencia ciudadana fuerte que si~nifica un Cimiento importante para el 
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futuro. Como consecuencia directa de las reivindicaciones del movimiento, también 

alimentó la discusión sobre la necesidad de incluir la participación ciudadana en el ámbito 

del gobierno local. Sin embargo, como se discutió en el inciso anterior esta discusión no se 

desarrolló hasta sus últimas consecuencias por lo que sus resultados concretos e inmediatos 

fueron muy limitados. 

Otro logro político menor es el referente a las reivindicaciones coyunturales . .La 

diputada Adela Bocanegra consiguió que se diera sobreseimiento a las órdenes de 

aprehensión contra miembros del CUT. Aunque menor, lo que debe rescatarse de este 

punto es la presencia del movimiento en la Cámara de Diputados del Congreso Local. Es un 

alcance político notable el que el mOVlfiU,-'}') haya logrado hacer llegar la representación 

de sus intereses a estas insta ,cías de gobierno. 

Cabe mencionar otro efecto político' relativamente menor delmovimiemo, a raíz de 

la llamada "traición" del Comité de Bienes Comunales, la población de Tepoztlán libró una 

batalla legal para deponer a dichas autoridádes y elegir unas nuevas, Tiempo después de 

finalizado el movimiento se ganó la disputa y el pueblo eligió nuevas autoridades 

ccmunales. 

El efecto político más importante del movimiento fue su capacidad de transformar 

de manera radical la correlación de fuerzas en el municipio. El primer reflejo de esto fue la 
, -

elección del Ayuntamiento Libre Constitucional y PopulareF24 de. septiembre de 1995 

cuando acudieron a votar 5,782 personas a las 27 casillas instaladas. En . esta elección no 

participaron los partidos políticos sino que se votaronloscandid~~os seleccionados 
- . - - . 

mediante el método de los usos y costumbres. El candidato que saco-más votos (Lázaro 

Rodríguez Castañeda) ocupo la presidencia municipal y los siguientes más altos las 

regidurías. 

Desde este momento y hasta que finalizó el movimiento en '1997, el movimiento 

social urbano de Tepoztlán fue quien llevó el control político en el municipio. A p~sar de 

que comunidades como Sta. Catarina y SanJuanTlacotencocuestionaban la 

representatividad del Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular, este sí logró 
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mantenerse como autoridad dentro del municipio. La encuesta de la UAM-Xochimilco nos 

presenta una evaluación de los pobladores de Tepoztlán del Ayuntamiento Libre 

Constitucional y Popular en comparación a los gobiernos pasados en la que 21.3% de la 

población consideró que la situación del municipio con relación a la anterior administración 

era igual, 48.3% afirmó que era mejor y 19.6% la valoró como peor. 

Cabe resaltar como efecto político sustancial el hecho de que esta transformación en 

la correlación de fuerzas se mantuvo una vez finalizado el conflicto. Esto nos permite 

hablar de una real transform,ción en este sentido ya que no depende de una situación de 

fuerza. El 16 de marzo de 1997 sp ~elebraron comicios para elegir Ayuntamiento en 

Tepoztlán. Comparado al tradicional tn.:;¡fo del PRI, la "Planilla del Pueblo", registrada 

bajo las siglas del PRD, ganó de manera contundente en el municipio. Otro punto que debe 

señalarse con relación a estas elecciones fue el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría 

anteriormente, las poblaciones de Tepoztlán y no sólo la cabecera municipal tuvieron una 

participación importante en los comicios. 
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Durante los tres años posteriores al conflicto, una parte importante del CUT 

mantuvo el poder político del municipio. Dado que la selección de candidatos para la 

"PlaniUa del Pueblo" se realizó con la exigencia de que los postulados no fueran miembros 

de ningún partido político, la clase política del municipio quedó fuera y surgió una nueva 

élite. política. 

Esta nueva élite política, resultado del movimiento del CUT, se consolidó como tal 

y se volvió a presentar para la elt'~:.'" d~ Ayuntamiento en el año 2000, nuevamente bajo 

las siglas del PRD. Es importante apuntar que dicho grupo político ya no representa al actor 

colectivo CUT y que como se había menCionado anteriormente, el CUT sufrió una fuerte 

escisión de donde surgieron varios grupos políticos confronta.dos, Esto implicó que se le 

restara fuerza al PRD y que ganara el Ayuntamiento con un resultadp muy cerrallo, 

situación totalmente opuesta a la de las elecciones de 1997 .. Este debilitamiento del PRD y 

la gran pérdida de credibilidad del PRI como consecuencia del movimiento abrió paso al 

PAN, partido que anteriormente no tenía presencia en el inunicipio:Cabe, resaltar que . 

varios de los candidatos de partidos como el PARM e incluso elPRI eran tpiembros de) . 

CUT. Por ejemplo, la maestra Osvelia Quiroz,mieinbrodel CUT y ueMuj..:r Tepozteca, 

citada en el presente trabajo, contendió por una regiduriabajolas siglas delPRI. Por un 



lado, se puede concluir que el CUT perdió su poter.cial político al dividirse y llegar incluso 

a enfrentarse en un proceso electoral. Por otro lado, se puede afirmar que un efecto político 

fuerte fue el que miembros del CUT, aunque separados, dominan el escenario político de 

Tepoztlán. 

Sin embargo, la correlación de fuerzas no cambió de manera tajante de PRI a PRD, 

el municipio vive una situación de fuertes disputas por el poder donde no hay una 

hegemonía de partido. A pesar de que el PRO volvió a ganar en las elecciones del 2000 

(reciclando a Lázaro Rodríguez Castañeda quién fuera presidente municipal en el 

Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular para el mismo puesto así como a varios de 

los regidores del mismo Ayuntamiert·, 1 cuanto a las elecciones para go':>ernador ganó el 

PAN en el municipio. 



Otro dato importante que refleja cómo se revivió la participación política en el 

municipio a partir del movimiento es el de la creciente participación en las elecciones por 

parte de la población empadronada. 



Capítulo IV 

Conclusiones 

El análisis del movimiento social urbano del Comité de la Unidad Tepozteca nos 

permitió elaborar una amplia reflexión tocando diversos temas dentro de la sociología. Las 

conclusiones que pudimos desprender de la investigación se encuentran en distintos niveles. 

Al estudiar el movimiento del CUT como un movimiento social específicamente 

urbano pudimos comprender lo (¡currido en Tepoztlán entre 1995 y 1997 Y pudimos 

reflexionar en torno a la teoría de dicho fepr. '. 'o social. Así mismo, el estudio d~tallado del 

movimiento desenterró una serie de interrogantes planteadas porelmismo CUT: ¿qué es el 

desarrollo urbano?, ¿urbanización para qué y para quién? y ¿cómo debe implementarse?, 

¿cómo debe ser la gestión urbana?, ¿cuál es el papel de la ciudadanía en este punto?, ¿cómo 

garantizar que la gestión urbana represente los intereses de la población? 

Posteriormente nos vimos ante la necesidad de cuestionar los alcances de las 
. . . , 

interrogantes y las respuestas proporcionadas por el CUT. Surgió entonces una nueva 

pregunta: ¿fue el CUT un movimiento defensivo o unmóvillliento propositivo? 

A continuación enumeraremos bs cOllciusionesaIas que se llegó a lo largo de la 

investigación. 

1) El CUT: un movimiento social 

Como consecuencia de un primer acercami~nto a lo ~currido en Tepoztlári entre 

1995 y 1997 Y apoyándonos en los aportes teóricosdelsociólogoitaliano, AlbertoMelucci, 

comenzamos por definir a dicho fenómeno como un movilnientosocial. Los moviri..i~I~I.OS 

sociales son una de las varias manifestaciones de la acción colectiva efectuada porun actor 

colectivo determinado. El actor colectivo de la presente investigacióneseLCofuit6 de la 



Unidad Tepu¿Leca entendido como la totalidad del pueblo movilizado en oposición al 

proyecto del club de golf "El Tepozteco". Una de las especificidades de los movimientos 

sociales es la existencia de una identidad colectiva. Ésta fue construida por el CUT alrededor 

de dos puntos esenciales. En primer lugar, entre sus miembros existía una identificación clara 

en cuanto a la oposición al club de golf reconociéndose como víctimas del mismo agravio. 

Por otro lado, descubrimos que la identidad del CUT encontraba su razón de ser y su fuerza 

en lo que llamamos una identidad loealista. En otraspaiabras, los actores del CUT se 

reconocían unos a otros como pertenecientes a un mismo territorio y a una misma cultura. 

Se reconocían a sí mismos como tepoztecos y alimentaban este concepto con fuertes 

significados culturales. Fue esta' característica común y no una característica social como el 

trabajo, el nivel de educación, el género G '1 edad lo que permitió que se contruyera el 

"nosotros" del actor colectivo 

La construcción del actor colectivo CUT yde su identidad colectiva no se 

explicarían sin la red de afiliaciones previas que existía en Tepoztlán. F\..~ como 

consecuencia' de una experiencia de resistencia compartida en el pasado que surgió este 

núcleo avanzado de personas con capacidad organizativa, poder de convocatoria y 

representatividad. 

Otro catalizador de la ident:dad colectiva y cllracterística importánte' de todo 

movimiento social es la identificación clara de un enemigo" común. En el ,caso del 

movimiento del CUT dicho enemigo se fue transfonnandoy complejizandopero'/:!esde un 

principio se manifestó la existencia de un adversario concreto, 'la empresa· KS y el 

Ayuntamiento de Morales Barragán. 
, , 

Para que exista un movimiento social, plantea Melucci,c:lebede darse un conflicto 

entre dos actores dentro de un mismo campo de relaciones sociales. Ambosactores deben 

de reconocerse como adversarios y deben de poder definir claramente lo ql.1eest~ en juego 

en el conflicto. En el movimiento del CUT vemos quedichoactorcolectivofeconoció 

claramente a su adversario. A su vez, el Ayuntamiento de Tepoztlán, primero, y 
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posteriormente el gobierno de Morelos, reconocían claramente al CUT. Esto se manifiesta a 

través de las declaraciones del gobernador Carrillo Olea y de las múltiples ocasiones en que 

su gobierno se sentó a dialogar con el CUT. El conflicto era claro y se manifestaba de 

manera evidente qué era por lo que ambos estaban luchando; el CUT en contra y el gobierno 

a favor de la construcción de un club de golf. 

Para que se pueda hablar realmente de un movimiento social es necesario que el 

conflicto se de fuera de los límites del sistema en el que opera, en este caso fuera del sistema 

político. Antes del 22 de agosto de 19<>5 la pobl?ción de Tepoztlán organizada en contra del 

club de golf actuó dentro de los límites del sistema político. Manifestaron su rechazo al 

proyecto "El Tepozteco" ante el ¡ ~)' ~ \i , ~amiento y le exigieron que se comprometiera 

públicamente a no apoya¡ "J. A raíz de la aprobación dela licencia de cambio de uso de suelo 

a la empresaKS por parte del Ayuntamiento, el actor colectivo CUT comenzó a actuar fuera 

de los límites del sistema político. Esto se ve claramente con la destitución de las autoridades 

locales y la toma del Palacio Municipal. Esta situación se agudizó con la presencia de 

barricadas en las entradas' del municipio, la ausencia de cuerpos policiacos y la elección de 

un Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular. 

Con base en un estudio cletallado de' los acontecimientos pudimos·ll~gar a nuestra 
", . -

primer conclusión. Lo sucedido en Tepoztlánentre 1995y 1997 es Un claro ejemplo deun 

movimiento social. 

.: 

2) El CUT: un movimiento socia. urbáno 

Así como existen los movimientos sociales feministas, ecologistas, 'obreros entre 

otros; nosotros planteamos que el movimiento social del CUT es un movimiento social. 

específicamente urbano. La particularidad de estos movimientos esque el conhicLo en torno 

al cual se desarrollan estádiréctamente ligado a unaprobl~mática urbana. El actor colectivo. 
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construye su reivindicación, de manera consciente, orientada hacia un problema urbano. En 

otras palabras, el actor se moviliza en tanto usuario de servicios, vivienda y demás 

equipamiento urbano. En el caso del movimiento del CUT la problemática urbana se refiere 

a la amenaza que presenta la acción urbanística del proyecto del club de golf, "El 

Tepozteco" . 

Contrario a los movimientos obreros, feministas, juveniles etc., la base social del 

actor colectivo de un movimiento social urbano es muy heterogénea. En el caso de los 

movimientos obreros vemos claramente que la base social se caracteriza por la existencia de 

una identidad de clase. El actor r Jlectivo de un movimiento social urbano como el del CUT 

no presenta una identidad de clase ni de gh. "'ro, tampoco existe una identidad entorno a un 

grupo de edad, ocupación u otra característk,~ sociaL Dentro del CUT participaron jóvenes, 

adultos, mujeres, hombres, pi ofesionistas, campesinos, amas de casa,. priístas, perredistas, 

ecologistas y demás. No existe una característica social que unifique al actor colectivo 

CUT. l 

Lo que unifica al actor colectivo de un movimiento sociarurbano es el que sus 

miembros se reconozcan como víctimas de una problemática urbana y supertenericia a una 

unidad territorial específica. Por esta razón, más que hablar deunabase social és menester 

referirnos a una base territorial. El Cl :- ~a ~&ract~riza por contarconllna fiJerte,identidad 

loealista cargada de potentes significados culturales: Los miembros del CUT . se ide~tificaban 

en tanto habitantes del mismo municipio ysereconócíancomo víCtimas de la misma 

problemática urbana, la amenaza que represenfabala cOl1strucción del clubde golf· 

Bas~ndonos en la defirución básica de Jordi Borjay de ManueLCastells de los 

movimientos sociales urbanos y tras analizar detenidamente al movimiento del CUT 

concluimos que dicho movimiento sociales específicamente urbano. 

1 Cabe sefialar que contrario a lo que afinna la prensa de Morelosy a las acusaciones de C¡irrillo Olea 
encontramos que el movimiento del CUT contaba con una amplia base social mayontariamente tepozteca. 

189 



Consideramos que dada esta afirmación, la forma que más contribuye a la 

comprensión de! fenómeno social en cuestión y que puede proporcionar aportes 

significativos a la sociología es el abordar al movimiento social del CUT en tanto 

movimiento social urbano con todas sus impiicaciones. No obstante, cabe señalar que este 

no es el único acercamiento posible al problema. El movimiento del CUT es sumamente 

complejo y presenta una serie de vertientes que pudieran ser estudiadas. 

3) Una nueva perspectiva de . ',ílisis para el estudio de losffiovimientos sociales 

urbanos 

Como consecuencia de la reflexión que se elaboró alrededor de la hipótesis de que el 

movimiento del CUT era un movimiento social urbano nos vimos obligados a reflexionar 

acerca de la base territorial del mismo. 

BOlla y Castells plantean que el contar con una base soci~l multiclasista y 

'heterogénea es una de las características básicas de los m.ovimiento~sociales urbanos. La 

particularidad de estos movir. 11el1~-:;" ¿s que encuentran su' identidad en una base territorj¡ll 
, " 

más que en una característica social. Como )0 mencionamos en el punto anterior; los 
. . - - ,. . 

miembros del CUT se identificaban alrededor de umI idelltidad/ocalista, es decir, de su 

pertenencia a una misma unidad territorial. ", 
e _ ,-, 

Sin embargo, al ampliar su concepto de base territorial; Jordillorja nos presenta una 
, ' 

tipología que contempla como universo a la ciudacl,ytomacomounidades específicas a los 
. . .' . 

distintos tipos de barrios que laconformaó: En otras palabras, Borja plantea que es 

únicamente en la ciudad donde se presentan los movimientos sociales específicamente 

urbanos, por lo tanto el actor colectivo de los mismos es urbano. 

Esta afirmación nos llevó a cuestionamos,'la pertinencia de estudiar al 'movimiento 

del CUT como un movimiento social urbano. El municipio de Tepoztlán cuenta con 57 
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poblaciones sumamente desiguales. El 52.74% de la población se encuentra en la cabecera 

municipal, otras cinco localidades abarcan el 33% de la población. Según el criterio 

ecológico-demográfico y según un análisis de la presencia de los servicios básicos urbanos 

(agua, luz, drenaje, infraestructura educativa y de recreación) así como de su ocupación, 

concluimos que 56 de las 57 localidades deberían ser catalogadas como rurales,2 Únicamente 

la cabecera municipal puede ser catalogada como semi-urbana. Dado que dicha localidad 

cuenta con un alto porcentaje de la población total del municipio y que la mayoría de los . 

miembros del CUT provenían de dicha lcicalidad, podernos afirmar que el actor colectivo . 

CUT era semi-urbano. 

Siguiendo la tipología de Bor: . 1 podríamos abordar al movimiento del CUT corno 

un caso de movimiento social urbano. Sin embargo;' plantearnos que, por un lado, el 

movimiento del CUT contaba con una identidad fundamentada en unabaseterritorial y tenía 

una. base social heterogénea y multiclasista, característiCa' esencial de los movimientos 

sociales urbanos. Por otro lado, los objetivos del movimiento estabanoriel1tados de manera 

consciente hacia una problemática urbana. Los miembros del CUT actuaban en tanto 

usuarios de servicios e infraestructura urbana, valoraban como reivindicaciones justas y .' 

primordiales el contar con un mínimo equipamiento urbano. De la misflla~anera, estaban 

preocupados por transformar e in,iuu \;in ia gestiónurb.alla. Por estas razones argumentamos 

que el movimiento socíal de Tepoztlán reúne lascaract~rísticas deunmoyimiento social .. 

urbano. 
. .,. 

Ante esta situación; consideramos importante'señalarque la tipología existente de la 

base territorial propuesta por Bo~a, resulta·insuficiente para brindar un marco teórico 

completo que de cuenta de la realidad social. Anotamos la necesidad de abrir U.la discusión 

teórica en este sentido para poder ampliar el concepto de base territorial más allá de las 

2 Dos de ellas (Colonia Obrera y Santo Domingo Ocotitlán)podrianllegar a ser c:.talogad:¡s .omo semi
utbarias por su alta cobertura en agua, luz y drenaje. Sin embargo. el resto de las variables nos llevan a 
clasificarlas como nrrales. 
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ciudades y de esta manera poder incluir a toda la gama de ejemplos que representen al 

fenómeno social de los movimientos sociales urbanos. 

Aunque no contamos con los medios necesarios para 'llevar a cabo esta discusión 

teórica en el marco del presente trabajo, enfatizamos la importancia del haber señalado una 

vertiente de análisis en el estudio de los movimiento sociales urbanos. Consideramos que de 

esta manera podemos contribuir a revisar la teoría existente. 

4) De los movimientos soci ,des urbanos a ~a participación ciudadana en el gobierno 

local 

Partiendo de las dos conclusiones anteriores quenas llevaron a afirmar que lo 

sucedido en Tepoztlán entre 1995 y 1997 fue un movimiento social urbano, estudiamos 

dicho fenómeno de forma detallada con el ánimo de contribuir a una discusión más amplia. 

Consideramos que el movimiento del CUT no. sólo presenta una buena oportunidad para 

, comprender el fenómeno social de los movimientos sociales urbanos, además es un ejemplo 

clave para el enriquecimiento de la discusión entorno al desarrollo urbano y la gestión de los 

gobiernos locales. 

Citando a Borja: " .. .los moviínientosurbahos se inscriben de lleno en el combate' 

social que puede reunir a la gran maycría deja población, por la democratización del Estado 
" , 

y por un nuevo modelo de desarrollo;" (Borja: 1981:1345~ 1355) En otras ,palabras, luS 

movimientos sociales urbanos tienen una importante ,.dimerisión política. Por' un lado, se' 

oponen al autoritarismo y a la burocratizacióndelEstado, esdecir, se refieren directamente 

a las formas de gestión del gobierno. Por otro lado,cuestionan elmodelo de desarrollo 
- - - .-' . 

. . ". 

económico-social y cultural existente. Es importante.recatcar que loscue~tiómlmientos a los 

dos puntos anteriores parten de una reflexión que giiá alrededor ce la pr0'Jlemática 

específicamente urbana. Los cuestionamientosal modelo de' desarrolló económico-social, y , 
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cultural son consecuencia inmediata de una reflexión acerca del modelo de desarrollo 

urbano. Igualmente, la oposición al autoritarismo y a la burocratización del Estado parten de 

un cuestionamiento a la gestión propiamente urbana. De lo anterior se desprende que los 

movimientos sociales urbanos generen como resultado efectos políticos y efectos urbanos. 

En la presente investigación se retomaron las interrogantes que planteó el CUT en 

relación al desarrollo urbano y a la gestión de los gobiernos locales. Esto nos llevó a 

reflexionar sobre los aportes y alcances de dichas interrogantes para la discusión de la 

sociología. urbana. También nos vimos ante la necesidad de cuestionar cómo respondió el 

CUT a sus propias interrogantes, si es l:'~ lo hizo. Nos preguntamos si el movimiento del 

CUT:lle un movimiento n~eramente defensivo o si fue un movimiento propositivo. Para este 

propósito nos basamos en los testimonios de varios líderes del CUT así como en los efectos 

políticos y urbanos del movimiento. 

a) Su incidencia en el desarrollo urbano 

El movimiento del CUT surgió inicialmente como una 'mera reaccióil: a la amenaza 

que presentaba la construcción del club de golf "El. Tepozteco'; .~u primer interrogante iba· 

dirigida hacia una acción urbanística concreta. El graq apoyo con el quecontatia el proyecto 

por pftrte del gobierno del estado, forzó al CUT acuestiOri~rlo~emaneramás: profunda y a 

construir. más argumentos. Dichos argumentos rueronpr~sent~dos ... en dos· niveles. Por un 
, • _ • __ • ~ " o < , 

Jado, se evidenciaba la inviabilidad del proyecto en.sí en términos ecolÓgicos, económicos y 

cuIturilles. Por otro, se cuestionaba el significado del mismopa'rael futuro desarrollo urbano 

del municipio. El club de golf representaba la alternativa de iOlpulsar el desarrollo urbano del 

municipio basándose en el turismo. 

Como consecuencia, el CUT cuesti()nó no sólo al proyecto en sí sino la viabilidad de· 

impulsar un desarrollo turístico en el municipio. En primer lugar, planteaban que TepoztIán 
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no vivía del turismo, que el incipiente turismo que existía no significaba una entrada de 

capital importante para el pueblo. Ellos argumentaban que la mayoría del pueblo estaba 

empleada en otros sectores y que consideraban más apropiado retomar e impulsar el carácter 

agropecuario de Tepoztlán. Además, cuestionaban los beneficios de un desarrollo urbano 

basado en el turismo. Argumentaban que dicho desarrollo, como lo demostraba el proyecto 

"El Tepozteco", no se desprendía del pueblo existente. En vez de invertir en el pueblo, la 

infraestructura turística se cCl'lstmiría fuera del mismo dejándolo en un segundo plano y 

aislado del proyecto. Esto, planteaban, ~¡~nificaría que lejos de beneficiarse, el pueblo se iría 

deteriorando en relación a su infraestJ ~,~ura urbana. Aunado a esto, decían, se vería 

afectada la ecología del lugar sin que se lograran introducir un número significativo de 

empleos. Como consecuencia de todo esto, manifestaban su temor de que también la cultura 

y las formas de organización del puebio se vieran afectadas. Temían que el pueblo terminara 

operando para y según la pauta que marcara el club de .golfen vez de que el club girara en 

torno a las necesidades del pueblo. 

Desarrollaban estos argumentos partiendo del conocimiento que tenían: del proyecto 
, l ' - ,'", 

. ". ". . - -
mismo pero también recurriendo, I'íS ekmplos que presell,taban otros lugares. Retomaban 

mucho el caso de Oaxtepec como evidencia de cómo el pueblo origin~rio lejos de 

beneficiarse del desarrollo turístico "desapareció" y se transfQrmó en una especie de "ciudad 

dormitorio" de los empleados del complejo turístico; 
. ~ . . 

. Con base en una reflexión centradáen erproyectc'~EITepoiteco", elt:UT elaboró 
. . -

una serie de interrogantes más amplias e importantes en cuanto al' desarrollol.lrbano a nivel . 

nadonaL Al cuestionar el modelo de .desarrollo urbano para Tepoztlán basado en el turismo; 

. proporcionaron una crítica significativa a. escala nacional. . Cuestionaban al modelo de 

desarrollo turístico predominante que no crea la infraestructura turística partiendo del 

pueblo existente sino que genera un sitio turístico alternativo ocasionando el 'deterioro del 

pueblo original. Además, cuestionaban el proyecto de desarrollo urbano más amplio al que 

pertenecía "El Tepozteco".Dicho proyecto planteaba generar nuevos centros urbanos fuera 
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de la ciudad de México uniéndola con otras urbes como Puebla, Cuernavaca, Pachuca y 

Toluca. 

De esta manera, el CUT proporcionó un cuestionamiento importante al modelo de 

desarrollo turístico a nivel nacional así como al amplio proyecto de desarrollo para la zona 

central del país de la cual formaba parte "El Tepozteco". Como consecuencia de lo anterior, 

el CUT elaboró una serie de interrogantes más generales. Cuestionaba la orientación del 

desarrollo urbano preguntándose: ¿desarrollo urbano para qué? Señalaban que la definición 

de lo urbano existente no estaoa orientada por las necesidádes de la gente y anotaban la 

necesidad de impulsar que se hicie~·;-J~estamanera. Basándose en esta reflexión, 

cuestionaban al proceso de 'lfbanización. Se replantearon la definición del término mismo 

dejando en claro que la "urbanización" no' debía ser entendida únicamente como un 

incremento del tamaño de la población y como Jaexistenciade una serie de servicios 

urb~nossino que debía ser entendida de fonna integral donde urbanización implicara 

"desarrollo urbano". Es decir, el contar con una infraestructura educativa, recreativa, de 

salud y de servicios equitativa y suficiente. Igualmente, que exista un alto nivel de ocupación 

acompañado de un alto nivel en los salarios. 
: . ~ 

Hasta aquí podemos concluir que las interrogallte~'que planteó el CUT eh cuanto al 

modeiodedesarrollo urbano nacional fueron sumamente importantes. Abrir la discusión al 

respecto, señalar las carencias del modelo 'existente y demandar su' transformación, 'fue sin 

duda una aportación significativa del.movirntento pafala~discusi~n relativa al desarrollo 

urbano. Sin embargo, hasta este puntú sólopodenwsafirrnar que el movimientbdel CUT 
- ,'- -' 

pasó de ser un movimiento meramente defensivo á unmovimieritocritico. 

En relación a los ,terrenos conocidos' como 'Montecastillo, al interior del CUT se 

elaboraron varias propuestas de cómo utilizarlos. La m~yoria de estas eran muy puntuales y 

carecían de un estudio profundo que ,las respaldara. No '()bstante; sí existieron algunas 

propuestas serias y profesionales. La que más resalta fue la que elaboró un grupo bajo la 

coordinación del ecólogo Raúl Benett' que propoíúala .creación, de. un parque ecológico. A 
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pesar de la existencia de estos proyectos el CUT no alcanzó a formular ni a impulsar una 

propuesta concreta de manera conjunta. 

En relación al desarrollo urbano del municipio se repitió la situación anterior. Se 

efectuaron varios proyectos aislados, algunos más serios que otros. Durante el gobierno del 

Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular se planteó la necesidad de elaborar un Plan de 

Desarrollo Urbano para Tepoztlán que estuviera orientado hacia las necesidades del pueblo. 

Aunque éste sí se realizó . 10 fue parte central del gobierno por lo que no presentó una 

alternativa real frente a los Planes de biernos anteriores. La carencia de recursos propició 

que, en primer lugar, la elaboración del proyecto no contara con el apoyo ni Jainvestigación 

necesaria para que representara una alternativa real y seria. Además, este mismo problema 

implicó que no cristalizaran los proyectos concretos que sí comprendía dicho Plan como el ' 

planteamiento de reubicar el mercado. El Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular se 

concentró en hacer frente a la dificil coyuntura'y no pudo contribuir de manera significativa 

a la elaboración de una propuesta relativa al desarrollo urbano del municipio. 

En 1997, cuando se organizaban ,las elécciories ,oficiales' para Ayuntamiento de las 

que resultó vencedora la Planillú dei ;' úcblo;surgiótinanueya oportunidad para que el CUT. 

efectuara una propuesta. Nuevamente, un grupo guiado por Raúl BenettJedac~óun Plan de 

Desarrollo de manera muy profesional y contandocóri láparticipación de amplios sectores 

de la población del municipio. El Plan fueconcluidoy'preselltªdo,algobiettlo de FellÜÍn 

Bello. Sin embargo, el CUT no lo impulsó de manera U~¡inim,~ y el gobierno de Fermín no lo 

aplicó. Como consecuencia de la divisiónalinteriorderCUr y.qadoquClacoYuntura había 
- -", - . 

impulsado al movimiento hacia 'la elección' deunÁ)'lintam,iento, y ,por lo,t~t1t(),hacia una 

lucha por el poder, una vez más se desperdici6ladiscllsiónqueelCUrhabíá generado así 

como' su potencial transformador y no cristalizo' ninguna propuesta., , 

Coricluimos pues que el movimiento del CUT fue unmovillliento críti40 importante '. 

pero no llegó a ser un movimiento realmente propositivo: No obstante" anotamos la 

necesidad de plémtear que además de la crítica elaborada al modelo de desarrollo urbano, el, 

196 



CUT contribuyó en otros aspectos relevantes. Cabe resaltar como punto más inmediato que 

el CUT sí logró frenar la construcción del proyecto del club de golf Además, creó un 

precedente importante en la discusión acerca del modelo de desarrollo urbano y la necesidad 

de transformarlo. Así mismo, construyó una amplia conciencia ciudadana en oposición a la 

política urbana existente con lo que dio inicio a la lucha por una planeación urbana más 

democrática. 

b) Los cambios en ra gestión del g .:Jierno local: la inclusión de la participación 

ciudadana 

Borja plantea que los movimientos urbanos contribuyen a la reforma del Estado 

alimentando el debate en torno a la gestión de losgobienloslocales. En el caso de la 

presente investigación vemos que a laparque se cuestionó el proyecto del club de golf, el 

movimiento del CUT surgió en oposición a laformaenque se había aprobado el proyecto. 

Es decir, hacía un señalamiento • J .. rpr,te a la política urbana de la administración y a su 
. . 

forma de gestión. Igualmente, cuestionaba la representatividadde los gobemimtes y la forma 

en que' eran electos . 

. Como lo muestran la destitucióndeMoralesB~rrag~n, lel elecciónd~l t¡\yuntamiento 

Libre Constitucional y Popular y la participaciÓndéf CUT'enláselección~s de 1997, el 

movimiento del CUT siempre estuvo ligado ~l proble~8:delgobiemolocal. . . 
.. . 

El planteamiento más concreto del . CUTcari 'reí~ciónalgobierhO : local fue un· 

cuestionamiento a los métodos de elección.LaaprotiacióndeiaJicenc¡~ de usb de suelo por 

parte del Ayuntamiento de Morales BarragándesellcadehÓlá percepción de que las 
.. ,' .,",- - , : . 

autoridades no eran representativas de la voluntad del pueblo. EICUT cohsideraba que 
. - -. . . 

tanto el sistema de partidos como el sistemaele~toral existente no girantizaban l~ 
representatividad de los gobernantes. En este. punto concretó el· CUT no fungió únicamente' . 

. . . 
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como crítico SinO que 'propuso una alternativa. Para subsanar el problema de la 

representatividad el CUT promovió que se eligiera al Ayuntamiento mediante el método de 

los "usos y costumbres". Argumentaban que esto imposibilitaba que se impusieran a los 

candidatos dentro de cada partido, garantizaba que quienes fueran postulados contaran de 

antemano con un respaldo de la ciudadanía y evitaba que la elección del gobierno local fuera 

el escenario de una disputa ,nt~rpartidistapor el poder, en vez de la elección de quienes más 

representan el sentir del pueblo. L~ 'lecciones del Ayuritamiento Libre Constitucional y 

Popular y la elección de candidatos para la Planilla del Pueblo fueron llevadas, a cabo según 

"usos y costumbres". Sin embargo, el movimiento no contribuyó a que este método se 

incluyera como una figura legal en la Constitución Local' por lo" que una vez finalizado el . 

movimiento este aporte no cristalizó. 
, ' 

Este sentimiento de que el gobierno no era represeritativo despertó en. los actores del 

CUT una conciencia de que la manera en que podíangaran!izar Gue sílofuera,era vigilarlo 

constantemente. El CUT puso sobre la mesa ,la necesidad de 'impul~arla participación 

ciudadana en el gobierno local. F. 01v; .. .:!;caron como derechóelqueelgobi~rnose basara en ' 
, ' 

la opinión del pueblo para tomar decisiones, es decir, que hubiera una gestión urbana más' 

democrática. También defendieron como derecho que~IgObier~oat~ndieralas, necesidades,' 

y reclamos de la población y que permitiera la parti~ipélcfóly(kl~cil1~a:danía en el proceso 

de toma de decisiones, 

Al igual que en lo referente al desarrollourha.ri~:,~emoscómoelmovimi~nto del .. . .. - --

CUT. cuestionó' de manera importante la gestiÓn urbana existente seijalandosu~~ deficiencias 
.-' .-. -'- - ." 

e indicando, aunque generalmente, la direccióndesu·t¡ahsf~rmaciÓn .• Nuevatbente vemos' 
-. - ... - - ; - .-

como hasta este punfo podemos decir que el CUT IJasó. qe ser un movimiento deiensivo en 
," .-".- '," -

cuanto ala gestión del gobierno local a ser untnovimientocrítico, pero que aún no puede. 

ser valorado como un movimientoprópositivo. 
, , 

Debido al fuerte escepticismo ha.ciáel sistema polítiéóimperante que,los llevaba a 
. . . ',' ~ . 

dud~r de todo lo que viniera de parte del gobierno, el CUIno convirtió sus críticas en una 
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propuesta para formalizar la participación ciudadana institucionalizada. El avance más 

grande en este sentido fue el que el Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular impulsara 

el derecho a la información y a la audiencia. Otra consecuencia indirecta del movimiento en 

este ámbito fueron las reformas a la Constitución Local realizadas una vez finalizado el 

movimiento. Un sector del CUT muy ligado al PRO impulsó a través de la Diputada Adela 

Bocanegra el que se aprobar'il !as figuras del plebiscito, el referéndum y la consulta popular 

en dicho Congreso. 

En cuanto al derecho a reclamar .1 a la posibilidad de revocar leyes y proyectos por 

parte de la ciudadanía no se avanzó en el terreno de la· participación ciudadana 

institucionalizada. El sentir general de los miembros del· CUT era que la movilización era la . 

mejor vía para hacer valer estos derechos. 

A pesar de que el CUT no llegó a elaborar propuestassigrrlficátivasrelacionadas con·· . 

la participación ciudadana institucionalizada, sí valoró ala participación ciudadana no 

institucionalizada pero formal como algo importante. Como consecuensia del.movimiento se 

crearon una serie de asociacio' ¡;." <,j"i~es· como "Ciudadanos Tepoztéc.osUnidos" yeL 

"Comité de Barrios, Pueblos y Coloruas" cuyo propósit6 era el de consolidarse como 

organizaciones permanentes que colaborárart.Y. vigila.ran de cerca· al. gcbiemo.··Sin.embargo, 

como consecuencia de la fuerte división al interi~rd~t.CUTydelac()yuntür~ política ~ue 
- . . . . - . -

centró la atención de la ciudadanía alrededor de la elecdóndéun n\,levdAyUntamiento lo 

anterior no cristalizo e incluso se desvió de su objetivó, 

Por consiguiente, concluimos. que al igual qüeentor~ferente·aldesarrollo urbano, el 

CUT éontribuyó dando inició a una luchaporunagestióll tocalmásdemocráticfl, llevÓ a que 

se revalorara la participación ciudadanayaqu~sellÍchara por una gobernabilidad 

democrática, logró que se reconstruyera el teji~o social, que se reviviera la: participáción 

política y que se alimentara la contienda democrática. Á pesar de todo esto, el CUT no· 
- . 

llegó a ser un movimiento realmente propositivo en cuanto a latransfortnaciórtde la gestión· 

del gobierno local. 
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Cronología 

23 de enfrá 1995- Mediante un acta de cabildo, el Ayuntamiento de Tepoztlán rechazó 
otorgar el cambio de uso de suelo solicitado por la empresa KS para la construcción del 
club de golf"EI Tepozteco". 

18 de marzo 1995- Se realizó una sesión pública de cabildo en la cual el presidente 
municipal, Alejandro Morales Barr?gán, los regidores José Antonio Rodríguez Lezo, Pedro 
Cabrera Escudero, el síndico procurador Juan Carlos Lara así como el secretario 
Alejandrino ratificaron el acta de cabildo dpl 13 de enero comprometiéndose públicamente 
a no dar el cambio de uso de suelo. 

23 de marzo 1995- Habitante!> de Tepoztlán marcharon a Cuernavaca manifestándose en 
contra deIclub de golf. Entregaron al gobierno del estado una carta firmada por más de 3 
mil habitantes respaldando dicha postura. 

14 de agosto 1995- Se realizó un mitin en la explanada de Tepoztlánreiterando el rechazo. 
al proyecto del club de golf. 

22 de agosto 1995- El Ayuntamiento de Tepoztlán (con excepción de los dos regidores 
perredistas) extendió una carta mediante la cual ápropaba.Jacoristrucción delclub de golf. 
Dicho documento se presentó como el ..... mUso requerido de parte del Ayuntamiento.: 

24 de agosto 1995- El CUT convocó a asamblea ei\Jaexphlnadadela cabecera.tl11.lOicipal 
de Tepoztlán. Se' decidió desconocer al presidente niunicipilJ" Alejandro Morales Barragán 
así como al resto del Ayuntamiento por haber avaládola construcción. del club de golf Se 
tomó· el Palacio Municipal y a partir de este día se . reatiz/:irongu&rdiascontiriua~ en el 
mismo. 

1 de septiembre 1995- Los comuneros se reunieron ~n asambleapúblicay.decidieron 
desconocer a Abraham López Cruz y a Femand.o.Guem~r~'(presidente'jdirectordeBienes 
Comunales, respectivamente) por haber apoyado el<proy~ct()delcll.lbde golf~En esa 
misma asainblease decidió convocar a elecciones por uriConsejoMurucipaJprov1sional. 
Representantes del CUT demandaron a la'Proc1.1raduríaFederalde Protección al 'Medio 
Ambiente (pROFEP A) en conferencia de prensa. . 

~ . 

3 de septiembre 1995- En respuesta a la destitución de AbraharnLópezCruzse realizó una 
asambleaextraordinaria de comuneros en la casa del mistno. A dicha asamblea acudieron 
funcionarios del gobierno del estado así como la Iidérezádel' PRImunicipal,'Diána Ortega. 
Los habitantes de Tepoztlán se enteraron de dicha asamblea yacudieroll a impedirla, se 
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encontraron con que la casa estaba resguardada por la fuerza pública, Se produjo un 
enfrentamiento y los tepoztecos detuvieron a la dirigente del PRI municipal y a tres 
funcionarios más. Condicionaron su liberación a que renunciara oficialmente Alejandro 
Morales Barragán y a que se cancelara el club de golf. A partir de e~te día se instalaron 
retenes en las entradas de la cabecera municipal por el temor de que entrara la fuerza 
pública. 

Se creó una comisión de diputados para quefungiera como intermediaria entre el 
gobierno del estado y el CUT. Las negociaciones comenzaron este mismo día con la 
participación de diputados del PRI, PRD Y PAN. 

5 de septiembre 1995- Corm resultado de las negociaciones entre diputados y el CUT se 
acordó la renuncia de Alejando Morales, la presencia de un funcionario del gobierno del 
estado en las próximas negociaciC" " . así como la investigación de los funcionarios 
secuestrados ya que el CUT los acuso ',:, usurpación, defunciones. En respuesta, el CUT 
liberó a los funcionarios -'!cuestrados. 

8 de septiembre 1995- LaPROFEPA clausuró definitivamente la zona norte del proyecto 
del club de golf '1/ temporalmente las zonas centro y sur. Otorgó un plazo de'60 días a la 
empresa KS para cumplir con los requisitos. 

10 de septiembre 1995- Se realizó un mitin enJa cabeéera municipal éon la participación 
,de caravanas provenientes de 23 mUl"lcipiosy45 pueblosdelestado: ' 

13 de septiembre 1995- Se rompió el diálog() con el'gobiemodelestado~ 

16 de septiembre 1995- El CUT inició el proce.50parª,Ja realización de elecciones en el 
municipio de Tepoztlán. ' ' 

20 de septiembre 1995- Se cerró el registro de candi~atospafa las elecciones organizadas 
porelCUT. ',-, -

24 de septiembre- Se realizó 1" elección dellnnuévó~¡\)rt¡n(arnient() para Tepoztlán. 
Acudieron a votar 5 mil 782 personas, 51% del electorado: LjÍzaroJtodrígúh Castafieda 
fue electo presidente municipal. El resto del Ayúntalniento se 'conformó de la siguiente 
manera: Julián Ayala regidor de Hacienda,_Jávie(Riv~r~Mora.regidordeDesarrollo 
Urbano, Cresenciano Conde regidor de Obra Pública,llic~rdo Castill.o regidor' de Ecología; 
Humberto Ayalá regidor de Educación y Pablo Vargas Síildico procuhldor. , 
.. , ,- -

30 de septiembre 1995-Se celebró la ceremonia de toma de posesiÓn de lo que se 
denominó el Ayuntamiento Libre Constitucional y Popular de Tepoztlán. 
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6 de octubre de 1995- Se reabrió el Palacio Municipal para que el Ayuntamiento 
comenzara a trabajar. 

16 de octubre 1995- Una comisión del CUT dialogó con el Director de Gobierno Juan 
Burgos Pinto de la Secretaría de Gobernación. Se acordó concretar un diálogo entre el CUT 
y representantes del gobierno del estado de Morelos. 
El gobernador Jorge Carrillo Olea presentó al CUT siete puntos para resolver el conflicto: 
1.- Que la decisión sobre la realización del club de golf estuviera sujeta a la normatividad 
en materia ambiental. 
2.- El retiro de los retenes de Tepoztlán. 
3.- La instalación del Ministerio Público en el municipio. 
4.- Continuación de la obra para restaur;:lr la red hidráulica. 
5.- Restablecer la Oficina del r..:gistro Civil. 
6.- Restablecer el servicio de reclutamiert'"l y entrega de cartillas del Servicio Militar. 
7.- Revisar el caso del preso político Of.i ( • T, Mauricio Franco. 

Sólo hubo acuerdo en los i.itimos 4 puntos. 

26 de octubre 1995- El CUT se dirigió al poblado de Santa Catarina para evitar que se 
instalaran ahí las Oficinas del Registro Civil así como el servicio de reclutamiento y entrega 
de cartiUas,el CUT consideró esa acción como una violación alas acuerdos alcanzados. Se 
dio un enfrentamiento entre cutistas y habitantes de Santa Catarina. De regresoCaTepoztlá " 
el CUT reinstaló los retenes que había retirado COOlO consecuenCia del acuerdo. . 

1 de.noviembre 1995- Como se acordó en el diálogo,laOficinadelRegistro Civil fue 
insta,ladaen la cabecera municipr' Esperando laapfóbacióndela asamblea popular de 
Tepoztlán, :los retenes aún no son retiraoos.· . 

, 000 o 

4denoviembrel995- Por acuerdo dé asamblea, el,CUT.retiró(cómoac()rdado en el 
diálogo) todos los retenes con excepción del de San Miguel.Elmismodla miles de mujeres 
de TepoztIán se manifestaron en Cueniavacareitérah<lo SU., rechazo al club ,de golf v 
exigiendo que se reconociera el Ayuntamiento LibreC()nstitucionaly Popular; . 

00' • 00 o' o 

16 de noviembre 1995- Como consecuencia aeldiátog()~sepusoen·fiincionamiento la 
Agencia del Ministerio Público en Tepoztlánsin la participación de cuerpos poliCiacos. 

. . 

28 de noviembre 1995- La PROFEPA levantó la clausunltemporaldelás zonas centro y 
sur del proyecto debido a que el gobierno del estado reconoció eldocumento del'pasado 22 
de agosto como una licencia de cambio de uso de su~lo oficiaL En respuesta. el CUT 
rompió el diálogo con el gobierno. . 
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29 de noviembr'e 1995- A petición del ejecutivo del estado y de los legisladores del PRD, 
el Congreso Local decretó la desaparición de poderes en Tepoztlán. Dicha medida abrió la 
posibilidad de nombrar un Consejo Municipal provisional y convocar a elecciones 
extraordinarias para elegir uno de carácter permanente. 

2 de diciembre 1995- Se dio un enfrentamiento en Tepoztlán en el cual resultó muerto 
Pedro Barragán. Los cutistas se deslindaron de los hechos, sin embargo, el gobierno del 
estado investigó a algunos de ellos. . 

3 de diciembre 1995- Se publicó un dictamen del Congreso Local aprobando la 
confonnación de un Consejo Municipal provisional y la celebración de elecciones 
extraordinarias. 

17 de diciembre 1995- Habitante :11.. SantaCatarina, San Juan Tlacotenco, San Andrés de 
la Cal, Santiago TepetIapa, Huilotept;c, Colonia Obrera y Colonia Bocanegra, organizíl.ron 
un mitin de apoyo a JO! ge Carrillo Olea y acusaron al CUT de no ser representativo. 

26 de diciembre 1995- Fue apresado el eutista Fortino MendozaOrtiz acusado de haber 
asesinado a Pedro Barragán, víctima del enfrentamiento ~el 2 de diciembre. 

29 de diciembre 1995- Marcharon cutistas enCtiernavaca exigiendo l~ liberación de 
Fortino Mendoza, la cancelación del club de golf y el reconocimiento del Ayuntamiento' 
Libre Constitucional y Popular. 

4de enero 1996:.. Fue apre!l'ldo José Carrillo Cotideacusado dellIomicidio dé Pedro 
Barragán. 

5de enero 1996- Marchó del CUT enCuemavaca exigiendolali.beración de Fortino 
Mertdoza y de José Carrillo. 

. . . , 

10 de enero 1996- Entró en vigor la Coi1Vocátoriapara'japarHcipaci6n~n los comicios . 
extraordinarios abriéndose el periodo paradesignar'alPnSsiderite deJaCónlisión Electoral· 
Estatal (CEE). "" "". "" .' . 

'c. .' _" ,,_. .-

18 .deenero 1996;. Fue apresado el cutista,(je¡'~rdoberj1e~a Padilla, acUsádodel homicidio 
. de Pedro Barragán. . . . . .' "" ¡ 

. : ,.' . '.", , 

20 de enero 1996- Iniciaron las actividadesdeláCEE con el exrer;tor. de le Universidad 
Autónoma de Morelos, Fausto Gutiérrez Aragón,a l~cabeza .. 
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24 de enero 1996- Marchó el CUT a la Ciudad de México, realizó un mitin frente a la 
Cámara de Diputados. 

9 de febrero 1996- El CUT se manifestó en Cuernavaca. Afirmó que no existían las 
condiciones para realizar las elecciones extraordinarias. Exigieron que se cancelara antes el 
club de golf así come las órdenes de aprehensión a varios cutistas. 

29 de febrero 1996- Como consecuericia de las sesiones permanentes de la CEE, el CUT Y 
representantes del gobierno del estado, se acordó la integración del organismo electoral' 
municipal. . 

12 de mano 1996- El gobieno de MoreJos anunció su decisión de. dar el sobreseimiento 
de las órdenes de aprehensión en contra de 32 tepoztecos,el restablecimiento del Registro 
Civil, la Oficina Recaudadora de r ,"L. s, la Junta Local de. Reclutamiento así como 
continuar con la obra de ampliación del ",\::rvicio de agua potable. Este. mismo día se hizo 
pública la existencia del ,;onsejo de ComunidadesTepoztecas (CCT) quien sostuvo una 
postura encontrada con el CUT. 

18 de mano 19%- Como consecuenciadeqlle elCUTaúnnd daba su aprobación del 
proceso electoral y de que no se había logrado conformar el CrmitéMullicipal Electoral 
(CME), a pesar de qu~ este día se vencía el plazo pani crear dichO ,organismo y para el 
registro de planillas, la CEE informó que no existían las condici~nes para realizar 103 

corniciosycedió la responsabilidad sobre los mismos ál Congreso Local..· 
. _. . . 

27' de mano 1996- Fue instala.do el servi~iode1 Registro Civil; reClutamiento militar:y 
receptoría de rentas en la poblaci¿,1 al;. ::::aíltaCatarina .... " " 

. '.-'~-
- . ~ 

10 de abril 1996- Un conting~nte detepozteco~ihcl~idosmujeresy.niños;conmemoraron; 
la muerte de Erniliano Zapata siguiendo suruta:Cuautlij.,Ailenecuilco,;Chinameca y 
Tlaltizapán. A punto de llegar a su último destino.seencQntraron.~onunreteri policiaco . .se 
dio' un, fuerte enfrentamiento entre tepozteéos. yla' fuerza pública. délque r(lsultaron vanos 
heridos y mí tepozteco muerto. ' .... 

11 de abril 1996~ El CUT dio una conferencia de prensaen'lacualrésponsabilizó al 
gobierno del estado de lo ocurrido en Tláltizapán.<Exigiél larenllncia del gobernador, la 
liberación dé los presos poHtic()s, lacancela9ión de.lasórdenes . de aprehensión, la, 
cancelación definitiva del club de golf y,'. el, '. reconocin'lieritodCl . Ayuntamiento Libre 
Constitucional yPopular. . ' . . 
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12 de abril 1996- Francisco Kladt Sobrino efectuó una l1arnada al noticiero "Hechos" 
haciendo pública su decisión de cancelar de manera definitiva y total el proyecto del club 
de golf ,"El Tepozteco". 

17 de abril 1996- El CUT manifestó en Cuernavacaque la declaración de Kladt Sobrino 
no . era suficiente, exigían que se cumplieran todas sus demandas y que la cancelación del 
club de golf se hiciera por escrito. 

19 de abril 1996- El CCT se manifestó en el DF ante la Secretaría de Gobernación, la 
Procuraduría General de la República, el Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Exigieron que se restableciera el orden en el municipio" Paralelamente 
otro contingente del CCT se mar .1fe~tó en Cuernavaca enarbolando las mismas demandas. 

22 de abril 1996- El gobernador del e'lf ... ~ Carrillo Olea publicÓ en el Diar¡ode Morelos, 
la postura del gobierno frente a lo sucecL :'J ellO de abril así como su propuesta para 
solucionar el conflicto. Pro~ uso la creación de unanuevale)r sobre participación ciudadana 
que hiciera legal el proceso de consulta pública para tratar problemas cOmo el del club de 
golf. Afirmó también que apoyaba la elección de un Consejo Municipaldefinitívo y que los 
candidatos fueran seleccionados mediante usos y costumbres. 

30 de mayo 1996- La Comisión Nacional de DerechosHumanos (CNDH) emitió una 
recomendación dirigida al gobernador ,de .. Morelos, JorgeCarrlUoQlea exigiéndole que . 
nombrara a los responsables de los hechos del 10 deabr~lyque.repararaél daño a los 
afectados: También exhortó al gobierno y al CUTa que reanudaran d diálogo. 

23 de julio 1996- El CUT y (i ~:-1:;iemodeL ~stado.lt1a:nifestaron que' existían las 
condiciones para reanudare! diálogo. 

11 de agosto 1996- Como resultado de las negodacionesse realizaron< etbccionespara 
conformar un Consejo Municipal defiriitivo'I-oscándidatos . fueron: previamente 
seleccionados mediante usos y costumbr~s ... Deestas·e)ecCionessÍlrgirhmJaspropuestas J~' 
Tepoztíánpara la conformación del Consejo Muméipal, i'ara'presidentem~nicipaly tres 
regidores, las tres regidurías restantes se negociarían en el Congr~so c()n las demás fuerzas 
políticas. .. . ...........• ..... . .' 

Este proceso nunca logró negociarse por lo que elCUT nunca aceptóJavalidez de dicho 
Consejo; Desde este momento la discusión se centró en tomo a los conucios oficiales que 
habrían de reálizarseen marzo del año siguiente. . . ... . 

29 de enero 1997- Después de un largo proceso de negociación, la CEE e.probó la 
instalación. delCME para las elecciones demarzofueradéla cabeceramunieipal. Para este 
entonces la asamblea popular de Tepoztlánya habiaaprobadolas elecciones. . . 
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16 de mal ... <r 1997- Se llevaron a cabo las elecciones municipales. El CUT registró su 
propia planilla bajo el registro del PRO. La llamada "Planilla del Pueblo", del CUT, resultó 
ganadora del proceso electoral. 

1997-1999- La diputada del PRO y miembro del CUT, Adela Bocanegra Quiroz, logró el 
sobreseimiento de las órdenes de aprehensión que teníán 180 tepoztecos. 

27 de junio 2001- El Tribunal Unitario Agrario concluyó que 280 hectáreas del terreno 
conocido como Montecastillo son comunáles y pertenecen a la reserva ecológica "El 
Tepózteco". De esta manera, fueron restituidos 85 predios que habían sido escriturados de 
forma irregular. El Magistrado, Sergio Luna Obregón, adscrito al J 8 Distrito Judicial, giró 
instrucciones al Registro Público para que éancelara las escrituras de propiedad privada de 
los predios y las registrara como comunales. 



""; . 

Apartado metodológico 

1) Método cualitativo 

Toda investigación se encuentra inscrita dentro de un paradigma específico1
. Es 

decir, que toda investigación se basa en una serie de supuestos fundamentales sobre la 

naturaleza del mundo social al cual va a investigar, sobre los resultados a los que se puede 

llegar y los procedimientos acf :cuados para hacerlo. Aunque varios investigadores no hacen 

explícitos dichos supuestos, éstos son i~"'ortantes pues traen consigo fuertesconsecuencias 

teóricas y metodológicas que deben sel ,nanejadéls de manera congruente. Las páginas 

siguientes tienen como propósito exporier brevemente los supuestos básicos de la presente 

investigación y de manera más concreta su base metodológica. 

La pregunta metodológica se refiere a la interrogante: ¿Cómo se puede obtener 

conocimiento sobre el mundo social? Las ciencias sociales han respondido a' esta pregunta 

desde dos perspectivas fundamentales: la de los métodos cualitativosy'la d~ los método~ . 
. . . . 

. cuantitativos. Ambas se fundamentan sobre distint,?s.supuestos acerca de la 'realidad social 
'..: "<, 

tanto en lo ontológico como er • ..; pr'btem919gicC).~stáinvestigaciónse basa en una 

metodología de tipo cualitativo. 

La discusión en la que se centran ambas petspectiva(tíene origen en]el siglo XVII •. 

con la respuesta de Inrinanuel l(ant a los planteanuentoscleRenéDescartes. :Kant introdlij ~ 
. -' -. - -'-', -' - -, , .. -' ,'- ¡ 

el concepto .' de "comprensión" (Verstehen) .. Atacó hÜlociúdde. que el. conocit~iento humanó· 
,- ", -,- ,- .- - -. 

surge como consecuencia de lo que se ha experimentado, e~·~eclt,.que la percepción humana 

es producto únicamente de lo que se obtiene a travésdel~sséntidos:Kantanotó que existe 
- - . . - - - - '. - ~ 

¡Se va aentender por paradigma: un conjunto de Sl':"testos básicos (sétohasicbelieJv) qÓe dan respuesta a' 
tres preguntas fundamentales: la ontológica, laepistemológicayla metOdológica. (Guba y Lincoln: .' . 
,l998:200) .,.. . 
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un proceso mental mediante el cual se organizan las impresiones sensoriales logrando así 

comprenderlo que se ~stá experimentando. 

Tomando esto como base, la corriente neo-kantiana introdujo a la literatura 

metodológica, la distinción entre comprender (Verstehen) y explicar (Erkldrell). 

Argumentaban que el mundo social no podía explicarse causalmente como el mundo natural 

y que su estudio requería de una interpretación más compleja. 

Otro concepto fundamental que nutrió la discusión sobre. la cual se basó el método 

cualitativo fue el de "experi ,ncia vivida" (Erlehllis) introducido porWilhelm Dilthey. Este 

concepto hace referencia a que tode: 's experiencias vividas tienen lugar dentro de una 

realidad social. Esto implicaba que para entenderla acción humana, ésta debía de 

contextualizarse social, histórica y culturalmente. 

De estas premisas básicas surgieron en el siglo XX varias tradiciones de 

investigación cualitativa . como: la psicología' ecológica:, . láetnografía holista, la 

etnometodología, la etnografía de la' comunicación, la antropología '. cognitiva y . el 

Ínteraccionismo simbólico. 
. " : . ~ 

De este modo, basadas en el concepto de Vei-steheil;ías tradiciones que adoptan,la 

metodología cualitativa le otorga" la ",¡smaimportanci~aréstad()interno(emic)comoal 
externo de la actividad humana. 

. . .': 

La metodología cualitativa podríadefínirse' 'en:.unsentidoamplio como: "La 

investigación' que produce datos descriptivos: las propiás·pa.labr~sd~ las per~onas" habladas. 
- -',","- -'-, -._.' - - -, . ," " 

o escritas, y la conducta observable.'; (Taylor y Bogdan:l 984 :2() 

. . . 

2)EI conjunto de supuestós básicos que guían la ióvestigación . 

Como se había planteado anteriórrriente, toda investigación parte de 
"- '-..'-. '.: : :. 

supitestos acerca del mundo social que responden a las preguntas ontológica/epistemológica 
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y metodológica. La respuesta dada a cada una de estas preguntas tiene fuertes implicaciones 

para las dos restantes. Por esta razón, la elección de método como procedimiento concreto 

está ligada a supuestos ontológicos y epistemológicos. AJ método cuantitativo suele 

relacionársele con una postura positivista frente a las otras dos preguntas. Por otro lado, al 

método cualitativo se le relaciona frecuentemente con una postura interpretativa o 

constructivista. Sin embargo, siguiendo lo planteado por Guba y Lincoln, es imp0l1al1te 

recalcar que la elección entre procedimientos cualitativos o cuantitativos es únicamente una 

elección de métodos. Ambos puede¡ . ser utilizados por los distintos paradigmas' existentes en 

las ciencias sociales. 

En la actualidad, el "positivismo duro" <k Durkheitn ha sidófuertemente cuestionado 

incluso desde los mismos positivistas; así que el pos-positivismo surge replanteándose los 

supuestos básicos del positivismo referentes alo ontológico, lo epistemológico y por lo 

tanto a lo metodológico. Muestra de esto es la inclusión de métodoscualitativos dentro de 

investigaciones de corte positivista. 

No es el propósito de este trabajo retomar la discusión de los distintos paradigmas en 

torno ajas tres preguntas fundamentales. Únicamente sepretendeha.cerevidentealgunos de 

los supuestos que acompañan lainvestif.,acl~;: .. Por estaraióri se recurrirá a la. simplificación 

del panorama teórico de las ciencias socialeshaciendoref~renciaalparadigmapositivistade 

un lado yal constructivista del otro. Sabemos que al hicerestos~dejaridelad() matices 

importantes, como las actuales tradiciones pos~positivistas\Sinemb~lfgo,coÍlsiderhmos que 

esta simplificación o esquematización sejustificá eritantoqlieelobjetivono~saIimentar el 

debate Ü~órico sino simplemente dejar c1aroslossupúestos' sobre los ques~>fulld~menta la 

presente·investigación. 
- ) " 

Tomaré como base el artículo de Guba yLincolnp~ra. exponer de manera muy 
- - -

esquemática los supuestos básicos del positivismo y del - constructivismo 

Lincoln: 1998) 



La postura positivista más radical responde a la pregunta ontológica afirmando que 

existe una realidad aprehendible y explicable. Plantea que la realidad está regida por leyes 

inmutables que pueden ser descubiertas y explicadas usando los mismos métodos que la 

ciencia exacta. Por lo tanto, consideran que el mundo social puede ser explicado, predecido 

y controlado. Esta perspectiva implica también el creer que existe una verdad objetiva que, 

utilizando los métodos correctos, puede ser descubierta. De esta manera se plantea que el 

conocimiento que se genera se da en la forma de verificación de hipótesis, las cuales se 

establecen como hechos o leye~ toda vez que hayan sido confirmadas por datos empíricos. 

Se cree que el conocimiento es acumulill 11 un sentido estricto. Se van esclareciendo cada 

vez más pedazos sobre el t('tal de la realidad. posibilitando la creación de generalizaciones y 

de relaciones causales. 

Con todo lo anterior como fundamento, el positivismo responde ala pregunta 

epistemológica basándose en la idea de la objetividad. Para el positivismo, el investigador y 

su objeto de estudio son entidades indepehdientes;elinvestigador debe ser capaz de 

acercarse asu objeto sin influenciarlo, es decir, objetivándolo. Los juicios de valor en este, 

tipo de investigación están completamenteexcluidosya'que se considera que sesgarían los, 

resultados. Incluso existen una seIle ele criterios de calidad que vigilan el rigor de la 

investigación. Estos criterios son: la validación externa e interna, la conflabilidad 

(reliability), y la objetividad, Basándoseenlapremisa'de que existe 'una realidad objetiva y 
-. . ; - -. " 

por lo tanto un criterio absoluto de verdad, 10spositivistasplanteal1quee~po~ible poner a 
- .' '.' - ; 

debatir a los distintos paradigmas busc~ndo p~rte8de verdadencadél uno. ,', 

Pocos son los investigadores que sesiguénbasand,o(m~stossüpuestos de manera 

estricta. A lo largo del tiempo, el positivismo hasidc> critlcado y renovado,; tanto desde 

'dentro, ,como, ,de fuera. Retomaremos algunas" de. las críticas hechas al •• positivismo para 
•• ' - > "'", ," 

exponer la postura que se tiene en esta investigaciónetl relación a dichóssupucstos. 

En primer lugar, la presente investigación sedí~tanciáde la idea de la 'existencia de 
, ' 

una realidad social'regida por leyes. naturales, y me<,:anism()s 'ipmutablesque puede ser 
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explicada causal mente. Aunque creemos en la importancia de los hechos así como en la 

existencia de hechos objetivos, sostenemos que la realidad social funciona de manera 

sumamente compleja y no puede explicarse según la lógica lineal de causa-efecto. Siguiendo 

lo planteado por Guba y Lincoln, consideramos que no es posible construir por medio de la 

inducción basada en una serie de datos acumulados, una teoría única e irrefutable que 

explique un fenómeuo social. Creer en el valor absoluto de los hechos y eventos es dejar de 

lado el panorama de los significados y propósitos que guían las acciones de los seres 

humanos. Creer que los fen0menos .:,ocia!es pueden ser entendidos únicamente a través de 

los hechos, sin tomar en cuenta el mundo simbólico y de los significados en el que se 

encuentran inscritos, es restarle su Ily_ 7a y su particularidad al mundo social. Además, al 

aferrarse en definir pre' .amente una serie de hipótesis y al limitar el infinito universo de 

características posibles para luego agregarlos a niveles altísimos, se corre el riesgo de dejar a 

un lado factores contextuales esenciales para la comprensión del fenómeno en cuestión. 

Consideramos importante distanciamos también de la defensa a la viabilidad de una 

objetividad pura y absoluta. Aunque incorporamos el concepto de objetividad como un ideal 

que regule y posibilite un acercamiento neutral, crítico y abierto, consideramos mas 

riesgoso, incluso para este prc ·.r."ito, cerrar los ojos ante la inevitable existencia de los 

valores subjetivos ya sean de parte de los actores o del mismo investigador. Consideramos 

importante esclarecer los juicios de valor existentes así como la postura general del 

investigador frente al fenómeno social en cuestión. Como consecuencia de esto, nos 

separamos del ideal del "investigador desinteresado" formulado por el positivismo, que 

restringe su papel al de un mero recolector de datos. Creemos en la validez de la emisión de 

juicios, conclusiones y aportaciones por parte del investigador sobre el fenómeno social. Al 

mismo tiempo consideramos importante presentar dichos juicios y conclusiones como tales, 

separándolos claramente de la mera descripción del fenómeno para no caer en el riesgo de 

confundir la investigación social con cualquier actividad política. 
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Con base en lo expuesto anteriormente consideramos que la metodología propuesta 

por el positivismo más radical resulta insuficiente para lograr comprender ei mundo social en 

toda su complejidad. 

Como respuesta al paradigma positivista se encuentra, en el polo opuesto, el 

paradigma constructivista. El constructivismo critica la visión positivista de una realidad 

aprehendible y "verdadera". En su jJostura Ttlás radical, el constructivismo sostiene un 

relativismo total en cuanto al mundo social ya que plantea la existencia de múltiples 

realidades que son construidas socialUl ... -? a través de las percepciones e interpretaciones de 

los propios actores. Nin( una de estas realidades es más o menos "verdadera" en el sentido 

estricto, sino que son más o menos informadas o sofisticadas. Dichas realidades, plantea el 

constructivismo, 30n construidas localmente y por ende no son generalizables. Vemos pues 

como del lado del positivismo el conocimiento acerca del mundo social se basa en los 

"hechos" mientras que el constructivismo se basa en la comprensión del Il'undo interno 

(emic) de los significados y propósitos. Cimentado sobre este enfoque diferente, el 

constructivismo plantea compr?:1der y reconstruir las realidades existentes que fueron 

construidas socialmente utilizando el mismo lenguaje que los actores. Se pretende 

comprender y reconstruir tanto las construcciones de los actores como la del investigador 

para lograr crear una construcción más informada de la realidad. De esta manera se plantea 

que no existe un conocimiento acumulable, sino que pueden coexistir múltiples 

conocimientos siempre y cuando t:stén igualmente informados. El conocimiento se acumula 

solo de manera relativa en tanto que se vayan creando construcciones cada vez más 

informadas de la realidad. 

Como consecuencia de la negación de la existencia de una realidad única y objetiva, 

el constructivismo se aleja de toda idea de objetividad. Se refuta la idea pu.,itivista del 

"investigador desinteresado" totalmente. independiente de su objeto de estudio. El 

constructivismo presenta a un investigador íntimamente ligado a su objeto de estudio donde 

el conocimiento se crea de manera conjunta entre ambos basándose en una relación 
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contractual Como consecuencia, no sólo se acepta la existencia insuperable de los juicios de 

valor sino que se les incluye de manera consciente. Estos son aceptados ya que se considera 

que coadyuvan a la creac:ón de construcciones de la realidad más justas. La investigación no 

debe culminar en la presentación de una serie de hechos y datos objetivos a partir de los 

cuales políticos, administrúdores públicos y demás actores sociales desprendan sus propias 

conclusiones y transformen la realidad. La investigación debe proporcionar sus propios 

juicios y cO!lclusiones para contribuir a la transformación del mundo social. 

Por todo lo expuesto anteriormente, el constructivismo tiene como eje metodológico 

a la interpretación y basa sus aná;¡sis en las técnicas hermenéuticas; de ellas hablaremos más 

adelante. 

Partiendo de la crítica '\1 positivismo en cuanto a sus supuestos ontológicos, retomo 

del constructivismo la importancia dada al mundo de la vida cotidiana y por lo tanto a los 

significados. Es decir, la importancia de comprender el mundo de la experiencia vivida desde 

el punto de vista de los actores. 

Aunque retomo este punto como un ~upuesto fundamental, critíco la postura más 

radical que nos lleva a un relativismo ontológico qL~ imposibilita cualquier resultado ya que 

según esto, "todo es relativo". Consideramos que aunque este mundo de lo interno (emic) es 

esencial ya que es precisamente lo qlle dlstmgue al mundo natural del mundo social, es 

importante no caer en un relativismo total. Argumentamos, como lo plantea Giddens citando 

a Weber, que: "el análisis social debe de abarcar mucho más que la clarificación de lo que 

piensan sobre el mundo social quienes viven en él." (Giddens: 1967:33). Los hechos 

objetivos aunque no son todo, sí exis~en, incluso independientemente de la conciencia. 

Existen también "consecuencias objetivas" de la acción; en las palabras de Giddens: 

"implicaciones prácticas de la actividad humana en la vida material..." y vice versa, esto 

implica ver a la acción no sólo como significado sino también como praxis. 

(Giddens: 1967: 159) 

213 



Consideramos importante incorporar este mundo de la vida cotidiana a una realidad 

donde existen los hechos independientemente de cómo son interpretados. Por ejemplo, en el 

caso del movimiento social urbano que tuvo lugar en Tepoztlán, es fundamental comprender 

cómo interpretó la sociedad tepozteca el proyecto urbanizador del club de golf Sin 

embargo, también es importante cO:1Qcer el proyecto en si y cómo se presentó a la sociedad, 

si se le consultó o no, más allá de como fue interpretado. Por otro lado, sostenemos que no 

sólo es importante comprender los argumentos y el discurso de la sociedad tepozteca en 

torno a los proyectos urbanizadores y los gobiernos locales, es fundamental incorporar 

también el amplio espectro de ;a:: acciones. Ambos factores constituyen la complejidad del 

fenómeno social. 

Podríamos concluir entonces que ..... aque el paradigma constructivisí.a es clave para 

el entendimiento de la "reahdad interna" del mundo social deja de lado la "realidad externa" 

que también lo constituye. 

En cuanto a la pregunta epistemológica, se retomará la idea de que no existe una 

relación independiente entre sujeto-objeto sino que existe una relación reflexiva sujeto

sujeto. Esto niega de principio la viabilidad de una objetividad absoluta. Sin embargo, como 

se había dicho anteriormente, la presente investigación toma como supuesto epistemológico 

un ideal de objetividad que implio '1'¡~ +:.1os los valores, juicios y conclusiones acerca del 

fenómeno social sean hechos de manera expl\cita y no se presenten como dados. Habiendo 

aceptado que la sociología se caracteriza porque el investigador se encuentra inmerso dentro 

de su objeto de estudio, que existe una relación sujeto-sujeto y habiendo reconocido :., 

importélncia de la "realidad interna" del mundo social, I;¡S importante tomar en cuenta el 

concepto de doble hermenéutica de Giddens. (Giddens:1967) 

Este concepto esclarece la relación sujeto-sujeto del investigador social con su objeto 

de estudio. Dicho de manera muy esquemática, se refiere a que el investigaJor se aboca a 

interpretar un mundo social que ha sido interpretado previamente por S'1S actnr('r. lo cual 
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tiene consecuencias prácticas sobre el mundo social. Esto marca una diferencia fill1damental 

entre el mundo natural (objetivo) regido por leyes causales e inmutables y el mundo social. 

Habiendo esclarecido de manera esquemática los supuestos ontológicos y 

epistemológicos que guían la presente investigación se expondrán de manera más concreta 

las implicaciones metodológicas Partiendo de la importancia dada al mundo de la vida y por 

lo tanto al concepto de Verslehen y a la interpretación, se utilizarán fundamentalmente datos 

cualitativo", que serán analizados en el marco de dicha metodología. 

3) Estudios de caso 

Antes de adentrarme a la exposición de los métodos cualitativos específicos que se 

utilizaron en esta investigación, se reflexionará en torno al objeto de estudio y las 

implicaciones metodológicas de su elección. 

La presente investigación es un estudio de caso. El caso es el movimiento social 

urbano que tuvo lugar en Tepoztlán entre 1995 y 1997 en contra de un mega-proyecto 

turístico. Escoger realizar un estudio de caso tiene implicaciones metodológicas y define los 

alcances y límites de la investigaciór. 

"El estudio de caso no es una elección metodológica sino una elección de objeto de 

estudio". (Stake: 1998:86) 

En primer lugar es importante dejar claro que se entiende por un "caso". Para estf' 

recurriremos nuevamente a Stake. "The case is a specific. i'he case, in the words of Louis 

Smith (1978) is a "bounded system" ... it is an integrated system". (Stake:1998:87) 

La presente investigación se remite al caso de un movimiento social urbano, un 

fenómeno social íntegro, que como dice Stake, es una unidad específica que funciona. Al ser 

una unidad compleja dicho caso se encuentra dentro de un contexto que es importante tomar 
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er. cuenta. En el caso de la presente investigación, el contexto se refiere al proceso de 

urbanización por el que ha pasado el país y, más específicamente Tepoztlán. 

Existen distintas razones por las cuales realizar un estudio de caso, se pueden 

tipificar en tres distintas categorías. Cada una de ellas trae aparejadas implicaciones acerca 

de los límites y alcances de la investigación así como de sus métodos. 

El primer tipo de estudio de caso se caracteriza por estar guiado por un propósito 

intrínseco. Se escoge el estudio r.; ld. caso 110 porque éste sea representativo de otros casos 

o porque signifique una herramienta útil r - .~ ilustrar un fenómeno social dado. Es el caso 

mismo, en toda su particularidad quien es "e interés. El caso mismo deberá justificarse 

como objeto de estudio. Al 110 representar un fenómeno social más general, el estudio de 

caso guiado por un propósito intrínseco no busca ni puede construir teorías. 

Otro tipo de estudio de caso es el instmmental. En este tipo se escoge un caso 

determinado con la idea de entrar en la discusión de un fenómeno social dado, de un "issue" 

o para alimentar una teoría. Aunque se realice un acercamiento profundo, éste no es el 

interés primario, se busca, a través de él lograr comprender un fenómeno más complejo. "La 

selección del caso se realiza porque' ;; "~;''::.l que éste amplíe nuestra comprensión del otro 

interés en cuestión." (Stake:1998:88) 

La tercer forma de abordar un estudio de caso es el estudio de caso colectivo. En 

este, se escogen varios casos con el interés de poder hablar sobre un fenómeno social má: 

amplio. En este tipo de investigación se hace un acercamieluu menos detallado a cada caso 

ya que lo que se busca son patrones y similitudes que permitan generalizar e incluso 

construir teorías sobre un fenómeno determinado. 

Aunque las investigaciones no suelen acomodarse dentro de uno de estos tres tipos 

de manera perfecta, esclarecer a grandes rasgos de qué tipo de estudio de caso ,;e está 

hablando puede ser muy útil. 

La presente investigación se acerca más a un estudio de caso instrumental que, 

aunque considera que el caso en sí es importante, lo inserta dentro de un debate más general. 
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El estudio de caso del movimiento social urbano de Tepoztlán puede arrojar luz en torno a 

la discusión de la sociolog;a sobre los movimientos sociales urbanos. Puede de esta manera 

contribuir a refinar la teoría. Pero más que en este punto, el interés reside en arrojar luz a la 

discusión acerca de la urbanización y los gobiernos locales. Refleja de manera muy particular 

el debate nacional que desatan los mega··proyectos urbanizadores y la forma en que son 

implementados. 

Aunque existe un interés en el caso en sí, éste se seleccionó pues se considera que 

p:.tede contribuir a una discusif JI .¡¡ás ampiia. La intensidad del movimiento y el nivel de 

discusión que generó dentro y fuer? lel mismo lo tornan un caso excepcional y 

especialmente revelador. 

Para una investigacion de estudio de caso instrumental la selección del caso es 

fundamental. Es importante reflexionar en la capacidad que tiene para ilustrar el fenómeno 

más complejo al que hace referencia. Más allá de una selección basada en la 

representatividad (que también puede ser un criterio importante) se escogerá el caso 

partiendo de su "potencial para el aprendizaje" (potential for learning, Stake: 1998: 10 1) . El 

caso de Tepoztlán es, en efecto, poco representativo ya que es un caso sumamente 

excepcional en cuanto a cómo Sé UL :~_:. (¡liaron los acontecimientos, su impacto y su 

desenlace. Esta misma intensidad, su envergadura, la discusión que se generó al interior y al 

exterior así como varias de sus acciones tienen un potencial especialmente elevado para 

alimentar la comprensión del fenómeno al que se refiere. 

Esto tiene implicaciones metodológicas en tanto que el acercamiento al caso se da 

mediado por problemáticas previstas (foreshadowed problemsf La observación e 

interpretación que se realice se hará enfocada a un tema en particular. Por esta razón 

resultaría un tanto ocioso utilízar la técnica de la observación participante put:s no se busca 

2 Stake retoma este concepto de Malinowski recuperando una cita donde dice: "Preconceived ideas are 
pernicious in any scientific work, but foreshadowed problems are the main endowment of a scientific 
thinker, and these prob1ems are first revea1ed to the observer by bis theoretica1 studíes." (Stake: 1998: 105) 

217 



descubrir qué es lo que el caso tiene que decir en su totalidad sino sacar lo que el caso 

aporta sobre un problema específico El caso. sin duda alguna contiene distintas 

problemáticas y podría ser abordado de: diversas maneras. Precisamente para evitar que las 

observaciones se pierdan dentro de los distintos temas u problemáticas comprendidas dentro 

del caso, la técnica utilizada será más específica. 

4) Entrevista a profundidad 

Existen dos herramientas prinLl¡"': en el método cua:itativo: la observación 

participante y la entrevista a )rofundidad. La problemática de esta investigación no puede 

ser abordada con el método de la observación participante ya que el movimiento social en el 

cual se enmarca es Uf, hecho pasado. Aún tratándose de un suceso presente, la observación 

participante aportaría ventajas insignificantes. La observación participante representaría un 

método significativo si se buscara esclarecer las formas de organización, construcción de 

identidades colectivas, las forma~ de liderazgo y demás temas que presenta un movimiento 

social. No obstante, dado que el interés particular reside en los argumentos y las acciones 

específicas de los diferentes actores involucrados en el conflicto respecto a la urbanización y 

los gobiernos locales, el esfuerzo extn que implicaría la observación participante no se vería 

reflejado en resultados substanciales que la entrevista a profundidad no pueda traer. 

fa entrevista a profundidad ofrece un método más adecuado cuando los intereses de 

la investigación están relativamente bien definidos, cuando existenforeshadowed problems, 

es decir, cuando se está hablando de una investigación de estudio de caso instrumental. 3 En 

este caso, el interés no radica en el movimiento social en contra del club de golf en toda su 

complejidad, por lo que adentrarse en él con el método de la observación participante e ir 

3 Digo relativamente ya que, como se ha dicho anteriormente. en el método cualitativo la investigación 
pennanece flexible y abierto a hallazgos imprevistos. 
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sustrayendo áreas de interés carece de sentido. Ya existen ciertas inquietudes específicas 

que, a mi juicio, el escenario que presenta el movimiento social del CUT tiene el potencial de 

esclarecer. La diversidad de temas que presenta el movimiento social en sí sólo resultarían en 

desviaciones de la preocupación particular de esta investigación. 

Optar por el método cualitativo y no por el cuantitativo ya implica una ptimera 

evaluación: resulta más importante la profundidad del conocimiento adquirido que la 

representatividad del mismo. Elegir el método de la entrevista en oposición al de la 

observación participante podría bl'scar SaI:Jr esta deficiencia. En este caso dicha elección es 

meramente una manifestación del énfasis puesto a favor de la profundidad. Como habíamos 

mencionado anteriormente, el criterio de r\::l-" .~ntatividad es importante pero a veces puede 

ser superado con base en el e ¡terio de potentia1lor learning. La presente investigación se 

basó principalmente en la información obtenida de una serie de entrevistas a profundidad 

realizadas a los principales líderes del movimiento. Aunque dichos datos no me brindaron la 

posibilidad de generalizar y construir teorías si me permitieron comprender el fenómeno 

específico de esta investigación a mayor profundidad. A continuación se presentará la guía 

de las entrevistas realizadas y más adelante se hará referencia a la selección de los 

informantes. 

Como se había mencionado anteriormente, las entrevistas a profundidad se 

caracterizan por contar con una estructura flexible y con preguntas mayorita;-iamente 

abiertas. Ya que esta investigación es de tipo instrumental y se preocupa por problemáticas 

específica~ se realizó una guía para garantizar tocar todos lo~ temas de interés a lo largo de 

la misma. Sin embargo, es importante recalcar que en cada caso particular la guía fue 

modificada según se iba dando la conversación y según la información de los informantes 

sobre los distintos temas. De la misma manera, conforme se entrevistaban más informantes 

se modificó la guía inicial incluyendo, quitando o modificando preguntas. 
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5) Guía de entrevistas 

• PRIMERA PARTE - DATOS CONCRETOS SOBRE EL CUT 

Gestación del conflicto 

• ¿Cómo te enteraste del proyecto del club de golf'J 

o ¿Cómo era el ambiente') 

• ¿Desde el principio lo rech .La.- un? ¿pOf qué? 

Creación del CUT 

• Tengo entendido que el CUT se formó de la unión de varias organizaciones como la 

de Mujer Tepozteca, ¿Cuáles son las otras organizaciones o grupos que formaron al 

CUT') 

• ¿Cómo convocaban a la gente? 

• ¿Cómo fue que decidieron formar el CUT? 

• (,Por qué la necesidad de esta organización especifica? 

Qué era el CUT 

• ¿Qué era lo especifico/especial del CUT? ¿qué lo diferenciaba de las otras 

organizaciones? 

• ¿Por qué decidieron movilizarse') 

Organización y solidaridad alternativa 

• ¿Cómo se organizaban? 

• ¿Cómo cambiaban sus vidas al formar parte activa del CUT? ¿demandala :nur1o ,., 

tiempo? ¿qué tipo de actividades se realizaban dentro de él? 
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Interlocutores y alianzas 

• ¿Cuál fue el papel de ____ en el conflicto? 

a) el gobierno del estado 

b) el Comité de Bienes Comunales 

c) el CCT 

d)el PRD 

• SEGUNDA PARTE - OBJETIVOS Y PROPT~STAS 

DesarroUo urbano 

• El CUT fue acusado de ser reaccionario y conservador. ¿Cómo respondería a esto? 

• Entonces ¿no están en contra de la urbanización del municipio? 

., Especifique qué es lo que no comparte el CUT del desarrollo urbano que lleva a cabo 

el gobierno. 

• ¿Cómo piensa el CUT que debería de urbanizarse el municipio? 

e ¿Tienen alguna propuesta? 

., ¿Se discutió dentro del CUT acerca del futuro del municipio? en cuanto a cómo 

debería desarrollarse. 

Democratización y participación ciudadana 

• Además de la cancelación del club de gol( desde un principio exigieron la elección de 

un consejo municipal representativo y democrático. ¿por qué? ¿cómo debía sel eslt: 

gobierno? 

• ¿Cuáles eran las insatisfacciones con el gobierno municipal de Morales Barragán? 
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• ¿Qué proponían entonces') 

• ¿Por qué decidte,'on utilizar el método de los usos y costumbres para elegir a sus 

gobernantes') ¿Qué significa este tipo de procedimiento? 

• El CUT exigió que la aprobación del club debía depender de que el pueblo lo aprobara 

y no de que el proyecto cumpliera con los requisitos legales. También exigieron tener 

el derecho a decidir sobre el futuro de sus tierras. ¿por qué creían que la decisión debía 

de tenerla el pueblo') ¿hasta dónde deberla de llegar el poder de decisión del pueblo? 

¿cómo garantizar que -"sí ;uera? 

• Lázaro Rodrlguez afirmó que r" 'maria de manera diferente, que "mandarla 

obedeciendo". ¿qué significaba estv t ¿qué era 10 nuevo, 10 diferente de ..-:sta forma de 

gobernar? ¿se discutió dentro del CUT cómo deberla ser el nuevo gobierno? 

• Carrillo Olea propuso aprobar legalmente el proceso de consulta pública para 

garantizar que el pueblo participara en los procesos de decisión. También dijo que 

aprobaba que las elecciones se basaran en el método de los usos y costumbres. ¿qué 

pensó el CUT de estas propuestas? ¿eran suficientes? ¿qué faltaba? 

• ¿Por qué siguió la lucha después de que fue cancelado el club de golf? 

• ¿Por qué aceptó el CUT ¡JarÚ":pál en las elecciones de 1997 con el registro del PRD? 

• Tengo entendido que el nuevo gobierno elaboró un programa de desarrollo para el 

municipio. ¿por qué decidieron hacer este programa? ¿cuáles han sido los resultados? 

6) Muestra y selección de informantes 

En la investigación cualitativa no se suele definir de manera estricta la muestra ya que 

se desconoce una lista completa de los potenciales candidatos así com0 I~ dh;trjl--'lción de 

características del universo. Como se había dicho antes, más que representatividad y 

posibilidad de generalizar se busca obtener datos descriptivos que sean potencialmente útiles 
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para comprender el fenómeno social en cuestión. El número y el tipo de informantes 

permanece flexible, no se especifica de antemano. Esto no quiere decir que no se pueda 

elaborar una guía previa, especialmente cuando los intereses de la investigación son 

relativamente claros4
, cuando se trata de un estudio de caso instrumentaL Entonces, es 

posible esbozar una idea general sobre las personas que van a ser entrevistadas y cómo se les 

puede localizar. 

En este caso se elaborr. una dt.;;im;tación social de los informantes, con base en la 

consideración de que se podría obtener más información decisiva al entrevistar a los líderes 

del Comité d~ la Unidad Tepozteca. Ll. rxme se realizaron las entrevistas y se fueron 

interpretando se fue evah" mdo la necesidad de aplicar más, al observar que las últimas 

entrevistas no proporcionaban información nueva ni relevante se decidió concluir el proceso 

de entrevista. S(~ llevaron a cabo tres entrevistas a personas que participaron en el 

movimiento sin un rol de liderazgo. Éstas no brindaron una perspectiva sustancialmente 

diferente a la planteada por los líderes ni contribuyeron a alimentar de manera considerable 

los datos proporcionados por los mismos. Por lo contrario, reforzaron el planteamiento 

anterior de que se podría obtener~:'s fácilmente la información requerida a través de los 

actores más "importantes". 

A través de la investigación hemerográfica ubicamos a los principales líderes y sus 

diferentes papeles. De esta manera se realizó una primera lista de informantes. Tras habpr 

localizado a unos de ellos, se continuó el proceso basánct ~nos en la técnica de la "bola de 

nieve" y preguntándoles por el resto de los informantes que nos interesaba. De esta manera 

se logró entrevistar a la mayoría de los informantes de la lista inicial y se entrevistó a algunos 

más como recomendación de los propios informantes. 

4 Cfr. Taylor SJ. y Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, Editorial Paidós 198", 
p.108 
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7) Limitaciolll:s 

Como consecuencia del procedimiento escogido en la presente investigación 

existe una filerte limitación en cuanto a la representatividad de los resultados obtenidos Por un 

lado, el restringido número de entrevistas probablemente no refleja la totalidad de las voces y 

reflexiones de un movimiento tan heterogéneo como el del CUT. Además, el método de 

selección de candidatos según la técnica d" la "bola de nieve" no cumple con los criterios 

cuantitativos donde se busca que la muestra refleje con exactitud la distribución de las 

características del universo establecido. 

En cuanto a la primera mitación es menester aclarar que el objetivo de la investigación 

no era alcanzar resultados que reflejaran toda la gama de opiniones de la población movilizada. 

La intención era de profundizar en el caso de una manera instrumental desarrollando una 

reflexión seria en tomo a los tres ejes de la investigación. Se consideró que para este propósito la 

muestra seleccionada era suficientemente grande y que estaba orientada hacia los actores que 

brindaban un mayor potencial para el aprendizaje. Esta idea se reforzó al realizar una serie de 

entrevistas adicionales a personas que nr tuvieron un papel de liderazgo dentro del movimiento. 

A través de estas entrevistas se demostró que se había alcanzado un nivel de saturación en la 

infonnación obtenida. 

La técrJca de la "bola de nieve" se utilizó sobre todo ante la imposibilidad de obtener una 

lista completa de los integrantes del CUT. Además proporcionó una ventaja considerable ya que 

al realizar un contacto a través de recomendaciones sucesivas se logró construir la confianza 

necesaria para realizar las entrevistas. No debemos olvidar que la mayoría de los actores que se 

involucraron en el movimiento de manera importante fueron víctimas de órdenes de aprehensió!1 

incluso tiempo después de finalizado el movimiento. Partiendo de la existencia de cierta 

desconfianza y escepticismo consideramos que contactar a los infonnantes mediante 

recomendaciones personales era el método adecuado. 
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En suma, nos parece fundamental hacer transparente la imposibilidad de llegar a 

resultados representativos y por ende de generalizar. 

Otra limitación evidente es el tiempo que ha pasado desde que tuvo lugar el movimiento 

sociaL El hecho de que el movimiento haya tenido lugar en 1995 implica que los informantes han 

tenido tip.mpo de reflexionar sus argumentos a la luz de los acontecimientos y pueden 

proporcionar argumentos no utilizados o modificados en relación a lo sucedido durante el 

movimiento. Otra limitación relacionada con este punto es la posibilidad de que existan faltas de 

memoria por parte de los actores :ntr~vistado::;. A pesar de que esto presenta un problema 

considero que no es sustancial ya que no ~p pretende reconstruir de manera fiel y total al 

movimiento, el interés radica en la reflexión q .~ proporciona el movimiento en cuanto a los 

movimientos específicamente li¡banos, la problemática urbana, el desarrollo urbano y los 

gobiernos locales. Por otro lado, la información hemerográfica cubre las posibles faltas a la 

memoria de los entrevistados. 
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