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INTRODUCCION 

México cuenta con ~·n pát~6~· ter~itori;;¡l caracteriz~do 

por una aguda di$pe'rsi6n de :1~· p'obi~'Ci~n, ~na marc~da' desi~ ·~ 
gualdad soci~l e~ elad~~rr~ii~·~e9i~nal ·;'por ~~nsigüiedt~ ' -

' . - ~,-, .... ,,_:·>:.t.:-·:~·.:.·-~-~~;:>:1.-''~.: 
una excesiva concentraci6n en la's .;ludadas, 

Las carXct.ii1~2f~a~'"Jo~'iaíe~;. p~Úticas y ~~ontS~icas que 

cons üt'uj~n' ·].~ 'pii~·{~~iuJa : úiti~~á · ci~' i~ ·~iÜdací' 1ci~' !.t§~l.co :i(l.: 
- ''!,i ··:"',~¡,,~·'.·:-.!f<.;~-;1_~·\'ú'';:;,.~;:S:~<{Úii.:t.i_¡{";.~,'.~· -''; .·-ii• ·~·.•c.·,'_:·,.:1 '•",,.,.,,.-; ,,.,,, .. ~; 

quieren· durante el·: sexenio .de5 José: L6pez Portillo nuevas di--

rnensiél~~-~ ~ .·:·;· p~~blt¿J~'~\~f~at~·!~.!~l~it~·(~~i ·d~ · 1~.-- tierr~>,;· .. ~er\~:;l~.i~~- ._ . 
urbanos, ''iú~~~~t~.fc,rJ¿ii!~1 ·v;~úá\;11;¡¡9~ie~t~~ relaci.~lles econ~ 
micas e ideoÍ6gicas por. considerar algunos,. implican nuevas -

necesidád~s. y exigen lluevas sol.üciCines •. 

La ~oMaci6n qÜe habita la ciud~d de México ob·s~rvá una 
' . 

heterogeneidad y as! ~on sus. intereses,' la existencia de cla-

ses sociales .estl! pres~rite e.n u~a ac~i6n de lucha de contra·-

rios. sdn di~erso~ los agentes, clases y grupos sociales que 

intervienen en la dtn6~ica urbana. 

ples 

uno, 

Los' 'p'i~bí.~m~s ~rbanos. de la ciudad de México son mlilti-

Y '~ºérl'.an·)~bj'et.';; d~ amplios estudios abordarlos a cada -

la Ín't~ri~'i:6n':d.;;' este estudio es hacer algunas considera-

cienes, 'és"'decii:; algunas reflexiones y observaciones, de - -

acoritecimi~~~ds iÜse~tos en la problem6tica urbana durante di 



ferentes momentos del sexenio de José L6pez PortiU<;>. 

Se recurre a fuentes hemerográficas como .un .,medio que r~ 

gistr6 cotidi~namente las caracter1sticas de los ac.o~.t;,ecimien 

tos urbanos. Por tanto, las fuentes principa7.e,s ,d,e.~ste tra

bajo lo constituyen las notas periodísticas, haciendo· un in--
[; '.L; ,: :i ;;'! .'.., •• ~i!· ~-

ten to por superar este carácter. Por tal niotivo, el· presente 

trabajo ~~.~~~~~~ cola~o,rar_ a sentar las ~.a,~es de f_uturos .tra

bajos, mostrando una visi6n general de los más importantes --
"',;_, ;,· i'\ .. ,_. 

elementos constitutivos de la problemática urbana bajo la - .-
1-' ;,·;·) , • ,• ...• ·• .. , 

perspe~tiva. ~el gobierno de José L6pez Portillo en el marco -

de las condiciones del proceso de desarrollo .econ6mico • . ,_,(,:· 

Estudiar los problemas urbanos de la ciudad de México no 

pierde importancia ni trascendencia mientras éstos presenten 

una tendencia de agravamiento y no se vislumbren elementos -

que contribuyan a revertir esta tendencia. Colaborar al con2 

cimiento y comprensión de ~os problemas urbanos de la ciudad 

de México en cada momento de su desarrollo se traduce en la -

obtención de más elementos para su soluci6n. 

Para las autoridades adoptar soluciones coyunturales. es 

un mal necesario, mientras los centros de decisi6n no colabo-. 
'. . - '·. ~· i'-_.{ ·:;._ : ..... , ' .• 

ren a la reducción de la magnitud de los desequilibrios r.egi2 
'. - ••. • --: ,'1· .. ¿.:, ,!~· . ; ; : ' '¡' 

nales es deber de la sociología mantenerse en constante acer-
,. .·· ·. ·' _::- ~ .:,,_.-;.!.:."-- .-.«,:·,}jl,f)~l--~-~~ . ';, .. '.':.',. ···: 

camiento y .estud.io. de. los pr()blem,as -~~b~h,s ... ~~ la ciudad de -

México. 



Se hace necesario, por tanto, como prop6sito' de este tri!_ 

bajo, examinar que considerando que el proceso de urbaniza- -

ci6n va.paralelo al proceso de.desarrollo econ6mico, un hecho 

que otorga características propias a la forma de abordar los 

problemas urbanos de la ciudad de México, es la relaci6n exi~ 

tente entre las decisiones y modalidades de gobierno del pre

sidente en turno que le confiere el poder político -propio de 

nuestro sistema político- y las condiciones del proceso de d!!. 

sarrollo econ6mico en ese momento independientemente de las -

demandas y necesidades objetivas de la poblaci6n de la capi-

tal del país durante el régimen de José L6pez Portillo 1976-

1982. 

El prop6sito de este trabajo tiene como objeto específi

co de estudio describir los rasgos que presentan algunos pro

blemas urbanos tanto en lo que respecta a equipamiento urbano 

como a las relaciones en el campo de lo ideol6gico, examinan

do las características que hayan significado una novedad, co

mo las que hayan representado una constante en el desarrollo 

de tales problemas. 

Se examinará la interpretaci6n y acciones políticas que 

el gobierno de José L6pez Portillo asume durante su gesti6n -

describiendo la filosofía política que .tiene el presidente -

del proyecto nacional del país, así como las circunstancias y 

momento hist6rico creado por una amplia plataforma petrolera 



en el,,~ampo ,de , la !"conomb nacional. 

, .. ·.;· 

En' vista,de la naturaleza colectiva del desarrollo urba-. ~". . , ' .,. 
no y la , illjerenda 

'-"''··-··"''' ·.'·· ., 
fü•sta'?ada que tiene el Estado en la genera 

ci6n Y,, s'oluci6n de los problemas urbanos, una de las funcio--

ne~, ~e ,~~r''~-- importancia debiera ser la continua y sistem&ti

ca, evaluad6n de la. acci6n de los agentes y grupos sociales. 

Esta tarea se ve complementada por los medios de comunicaci6n 

colectiva que, de manera importante, destacan el nivel cr1ti-

co de los sucesos diarios citadinos y han jugado un papel fu!)_ 

damental en concientizar al público sobre los principales pro 

blemas intraurbanos. 

El objeto de hacer referencia a un sexenio, es consider~ 

do aqu1 como un intento de contribuir a establecer un panera-

ma de un momento en la historia urbana de la ciudad de México 

-com~ lo han sido, anteriores sexenios también- que en el sis

tema politice mexicano ,adquiere particular significado dado -

el, e~tilo personal de gobernar y el alcance que las iniciati

vas y medidas pol1ticas de un presidente durante su gesti6n -

tienen en la historia de una naci6n. 

,El prop6,sito_ ,_de este, estudio es examinar los rn!is relevantes. 

element_os 9.C?.nstitutivos de la problem!itica urbana, tal_es como, 

la anarquia d~l ,,cre7irni_ento urban_oi la producc,i6!) s?,.ci~,~--_Y; 

apropiaci6n pr_i~ada de la estructura urbanai e~ d~,~~_rro~lo ur 



bano y deterioro de las condiciones de vida de la poblaci6n -

mayoritaria¡ incremento del costo del crecimiento urbano y d~ 

sigualdad en la distribuci6n de la inversi6n estatal y, segr~ 

gaci6n social del hSbitat urbano¡ es decir, de un complejo de 

problemas en interacci6n, en sus expresiones objetivas de al

gunos problemas urbanos concretos en el marco del esquema de 

gobierno de José L6pez Portillo y de las condiciones del pro

ceso de desarrollo econ6mico en ese momento. 

Se elaborarSn consideraciones para mostrar la problem&t! 

ca urbana mediante la exposici6n de los acontecimientos urba

nos objetivos, como las relaciones de los grupos y clases so

ciales, y las expresiones ideol6gicas e institucionales del -

sistema social y econ6mico que el nuevo sexenio y coyuntura -

petrolera imprimen a la ciudad de México. 

Este trabajo no pretende penetrar en el anSlisis de las 

determinaciones estructurales sino que presentar& s6lo los -

efectos resultantes de las mismas. Se tratar& de un examen -

descriptivo que tratar& de poner en evidencia algunas especi

ficidades de los problemas urbanos y sus consecuencias, no se 

pretende una repetici6n mec&nica de la verdad general sino un 

intento y preocupaci6n por el an&lisis espectfico. 



CAPITULO I 

CONDICIONES DEL PROCESO DE DESARROLLO ECONOHICO 
PROBLEHATICA DB LA ECONOKIA MllXICANA 

EL PETROLEO EN EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA. 



1.1 Comentarios sobre la connotaci6n del concepto de desarr_Q 

llo econ6mico y el gobierno presidencialista como marco 

del desarrollo del tema central. 

Dos aspectos básicos reviste este trabajo en torno al t~ 

roa central de problemas urbanos en la ciudad de México duran

te 1976-1982, a saber: el concepto de desarrollo econ6mico y 

las características del poder y la forma personal de gobernar 

del Presidente de la RepUblica. De ambos aspectos se harán -

algu~os comentarios respecto a la connotaci6n que tendrán en 

este trabajo, 

.. En, cuanto al primer. punto, el desarrollo econ6mico se ha 

definido como el proceso por el cual se aumenta el PNB real -

per cápita de un país o el ingreso durante un período de tiem 

po determinado con incrementos continuos en la productividad 

per cápita. Esta es una definici6n empleada frecuentemente -

en la literatura econ6mica, Sin embargo, presenta problemas 

conceptuales y prácticos. Las estadísticas del PNB per cápi

ta no dicen nada sobre la distribuci6n del ingreso, ni el ni

vel general de bienestar. Sobre una base per cápita los paí

ses productores de petr6leo como M~xico a partir de 1976, ap~ 

rentan ser una naci6n rica pero la distribuci6n del ingreso -

es muy asimétrica y no se clasifican entre los países desarr~ 

llados. 

Por lo general, este término significa crecimiento econ2 



8· 

mico~. aunque en uri sentido:'miis. específÍ.co' puede ·emplear5e p'a

ra 'describir la. évidencia . exteriór i ~el ~'roée'si:>''d~ desarrollo 

ecoriómico. El "crecimiento" ·es poi;ta~t:~··~~hsu;áble y objeti 

vo, describe la expansión de la fuerza'dé tralíá).o del capital, 

del volumen del consumo y del comercio"; :·¡,1:,,;desarrollo econó

mico" puede utilizarse para describir los 'determinantes suby_!! 

centes del crecimiento económico, como por ejemplo los cam- -

bies en las actitudes y las instituciones, 

Este significado de crecimiento económico, requiere unos 

juicios de valor sobre lo que constituye un cambio deseable o 

indeseable en la distribución de la renta. El principal obj! 

tivo del crecimiento económico, elevar los niveles de vida, -

generalmente constituye un objetivo a muy largo plazo que PU! 

de exigir una depresión a corto plazo de los niveles de vida, 

por ejemplo ahorrando para acumular capital. Para no recu- -

rrir a juicios de "bienestar", algunos o varios economistas -

usan la cifra de la renta nacional real como medida del cree!. 

miento económico. Si es preciso se pueden hacer los ajustes 

separadamente para el aumento de la población. 

Algunas sociedades pueden rechazar las tasas máximas de 

desarrollo económico alcanzables como un objetivo de la poli-

tica económica, ya que ello podría exigir sacrificar la gene

ración presente para mejorar las generaciones futuras, como -

por ejemplo el dilema planteado en la filosofía política ref! 



rente a ,política petrolera de José'L6pez, PortiÜo quien. decla., 
_.-.'. ,·:· ' ''.: ,_" .-'."·:·.:.'f.··:.'.,. ;'·:1:: ~-: .. :-- ·' ... ,_ ... ';;. '. '·:-.·· -': - ,. 

raba: 
11 

¿_Para qu~.é~_ : Ya~?,(_.~_;·~~a,~~I~f1\!.~- .. \=>f~-~·~,~,~~,Y~-~-~·~ ... ~~--:<.1~~:~~2! 
ceden tes· petrolerÓsf ¿Par~;16s,qu~· ~her~ ~~ ~jereri··cÍ~ ·h~mbre 

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

o pa_ra l~s.: :qu~.; no_]_,~~~~,~~-?,~~;'ri~~'_(~~-f~:~~?:f,~-i.: .. ~~~-:~~~~i:~Z~·}.-~]i-~-- ~--· ~ · .... "~ 
. :.·.··• .. (tu:~¡Ú·.~)!{,:·'.J:i.i~i~;:.th:;),:i;fü,·;·;,f:;: ;,;;···.'·. ··'.·. 

El desarrollo·· se ·.caractei:iza .. por\ el. crecimiento'.de ·.la' 
_-_, ,;. -:: •. _¡ ... ·;_·,- .•. · "· ···'·"'·-····"'''"'·"··-- -,_:: •. ---···". ·- ·•. 

econom1a. acompáñado/cié;.uiia):i:ansfciríiiaCi6n) estructura(y"un 

c~~pfo• ~~ci}~_,)~~~;~:;¡; ::~:n~:: .~; , po·¿~~:~i~i',~~.i~:·~~ .• :1~;.ec2· ·• 
nom1~. ~l,;~n~r~~~11t.f;'de;i~ produc?i6n .tota~icl,e .. ~,i;~~fr>b·S,~!}~7', 1 , •... · 
ci~.~.: ~!\:.téEm~,no,~.Y·re~l~~.' ~.e, pre!.~~enc~a .. p~_i:_~.:.:.~.~~;~~~~~~~4'.-•. ~.~::7:7.f;,' 
1os:;s~~~~~~s-m:y~ritarios (PNB); 2) por tr~nsf~rm~~i!in'~~·~r~c .· 

'. •::.:. -·: ·:.:·.~ • '.;·'.:-·· •• :·. ·--.' ' •• 1 • • • -."· _'".' .··:::'·,~ :-;::·::.·:-.'.~f;~:".<.~t-;·''.f" "'"'·.~_ .. -: 
tural. el desplazamiento de la producci6ny lª.:,f,,~f.~,~.·,'.;~.~~-'"s~e~:- .. 

ter p;b1ari~ hacia los sectores secundarios .. y:,terCi:arfos; ;sin 

que .'cie}e dE!,'!Íaber incremento en. la producci6~, ~:C1~._pr6ductivi 
·;:·• ._··~ ·~ .. ,-._.\ ... .¡_~-. • - ' - ·• •'·"··.' •.,.,• .•. ""r.'.'•·.•:.';s,<:;:{_, "''·,,··!:' . .'"'' -

dad' en. todos Íos sectores; 3) por cambi¿_.sci~iiii:'él~ 'réciistribu , 

cipn,~~~~~ª;~~;:ae~i ·¿~gr,e~o e~ f~v~~.;e ~;~,~~:j\~~X~~~~~:~:~;ro~. 
grupos de nlvél de vida, el. fortalecimiento de _l'Os. seétcir'es dé 

.. :,· :·.,,' :, : .-~ · ... '·-·''' ''·.•. '::~·!.',;,:~·.;,.•, · .. · ·:' .··: '<·' .. -
· biles de' .1.a :'sodedad mediante el mejoramiento de su condiCi6n 

material,y:'1la:expansi6n· de .la educaci6n,. salu~! c"'.~viE!n~a. y --
··"- ... "~' '··· ... ""'·::·-:.'r- •. , ·"""" ' •...• -

protecélÍinYífocl~Len beneficio de esos mismos sectores, . as1 '." 
• >' ... , •• \,~ ••• _ •• \'·· ·: ';..'.;~ ... -_-. ' - • ~.. .... • ' • • .. ' ••• ' ... '•. • .·,. 

com~,'.:.e,1.:!'!.~j~'!Í:.~ffi.ient"!. de: l~ posici6n participati~a ,de,.diphps 

grupos:éil la' gesti6n social y econ6mica. Es importante acla

rar.·'que''la••mej(fr1a ·.econ6mica no .significa ·un aumento ·en riqu~ 

.... ~. ;e;~~'?{¡,~~~~~. slno tinicamente eri la p~sibilidad de tene_!'. 

( 1) :José '.L6¡íez Portillo,·: "Pol1tica Petrolera", Cuadernos de -
Filosof1a Política, SPP; 1978, p. 31. 
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leí,' el aume·n-to en las oportunidades corno tal no puede medirse, 

-porque.una oportunidad es sólo un elemento potencial, una fue! 

za1_algo·sin ninguna entidad observable, tangible, hasta que -

tales pot~n-~ialidades se convierten en realidades, es decir, -

hasta que las mismas se "d~sarrollen", 121 

José López Portillo en la· filosof1a pol1tica sobre pol1t! 

ca petrolera declara: "hay que ser i claro, enérgicos en la pr2 

ducción, pero mucho m~s cuidadoso.a en la productividad, y la -

prl.ldUctividacl se finca' en la' oportunidad" 1 (
3) he aqu1 que los 

excedentes petroleros se ·erigen· como la "posibilidad" para la 

mejor1a económica, 

J.A. Schurnpeter considera que no puede aplicarse en todas 

las situaciones el mismo concepto de desarrollo económico. C! 

da problema particular requerir1a de un concepto distinto y e§_ 

pecialrnente adaptado del desarrollo, 141 

De ah1 que la situación de lo ocurrido en México como na-

ción insertada en el proceso de acumulación capitalista, pueda 

ser considerado corno crecimiento económico y no desarrollo, --

(2) Eduardo L, Suiirez, "Consideraciones sobre el concepto de -
desarrollo econ6rnico 11

, Sobre tiro del Trimestre Económico, 
Vol. XXXI(_3), No. 123, julio-sept. de 1964, México. p.408. 

(3) José López Portillo, Op. cit., p. 31. 
(4) Eduardo L. Su§rez, Op.cit., p. 402 apud. J.A, Schurnpeter -

"Theorical Problerns of econornic growth", The Journal of -
Econornic History, Supplernent, 1947, p. 2; 
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porque· éste implica reparto, justo.: de la riqueza· e .·independen-. 

cia socioe.con6inica-d¡;l. imp~rialis~o·;; condiciones. que no exis-

:.:. 

As i, M!ixli:o~:.~~~~~~ºun~:- formación: .social dependiente supo

ne la situaé:i6~~,~~ de·p~nd¡;ncia· c;,mo un-marco estructural am--
'. -. ·... . ' ·. ·, - . 'i . -~-- ' ' . 

plio en ~uyri,··.se~o •. 'é:ab~n 'm;,dos:de: producción dominantes y sub-

a_lte~rios,;,:n;;;oe_~isten~ia, y combinación, precisamente en la -

medidá,;en:.que:01.:,modo:_dominante necesita de los subalternos P!! 

ra re.pr0~·~6ii:~e; Tal es" precisamente, la modalidad del desa

rrollo se'guido_ por. México. (5) 

.Los, estudios sobre el cambio social han mostrado que la -

introducción de factores de modernización, como impulsores del 

desarrollo, son absorbidos por la estructura social tradicio-

nal. especial~e_ntE!:·Pº".'· lo .. que ella representa en términos de la 

dominaci.6n>,de.,clirne., ,_ Se: producen conflictos y acomodamientos, 

pero:J.o n,ue.vo :no .reemplaza a lo viejo sino que lo conserva en 

el .s.eno de, unimodo: dominante y no s6lo lo conserva sino que se 

beneficia_ .de: H .. en raz6n del proceso de acumul.aci6n y. de su di 

nlimica. integradora •. (6 l 

Por tanto, las condicion.e~,.de_l; pr~~_eso,.,d~, <I,esa~r.olo: eco-. 

(5) Enrique. Valencia,. "Socledad.; de· Clase.-Ciudad de Clase", 
cuadernos Estudios del CELA,. .No.'-37 /.México·,° 1978, pp. 25 
Y·26. -.,_,, .. , - ,._ ·"-' : ·~.·:n::.'.·:'• "'""' •¡;.-,. ,_,· 

(6) lbid., p. 26. 
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n6mfo.o. sedn el' marco. del proceso pol1tico ·sexenai;. orienta-

do hacia· la· explotaci6n del recurso petr6leo·¡, cónstituyendo ·

estos prócesos la base determinante de las caractertsticas ·de 

la relación dialéctica de la pol!tica urbana y los movimien-

tos' sociales. urbanos en el ·pedodo· considerado. 

··El segundo· aspecto ·básico. de este trabajo, como ya se -

mencion6,· 10 ·es el poder y forma personal de gobernar del Pr,!!_ 

sidente ·de la Repiíblica, este aspecto tiene una importancia -

vital en' la· formación social mexicana, dado que se presenta -

con·una mayor expresión ante una coyuntura determinada como -

es la oportunidad pol1tica y económica de los excedentes pe--

troleros, ambos aspectos requieren de amplios y profundos es-

tudios lo cual no es el caso aqut. 

En el sistema pol1tico mexicano un sexenio tiene caract,!!_ 

r!sticas de un proceso, en el cual cambian los acontecirnien-

tos así corno los protagonistas de éstos, todo lo cual ocurre 

en el transcurso de seis años reflejándose más aiín esta muta-

ci6n en la ciudad de México, al ser realmente el Presidente -

de la República el gobernante de la capital del país, de man!!_ 

ra que toda tranforrnación física, económica, pol!tica, social 

y cultural que opere' en' este' espacio es producto final de la 

venia y/o decisión presidencial. 

",'Jfr" 

Los estudios relativos al terna del presidencialismo son 
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escasos. En efecto, no es suficiente ni completo leer los e~ 

critos., coyunt!lrales de. Cos1o Vi llegas y algunos otros autores. 

No<.el.an~lisis debe ser enmarcado, desde el punto de vista -

te6rico, en terrenos más amplios que involucren en lo sustan-

cial,, al liberalismo como esencia (y no s6lo como apariencia), 

Eseniarco.apenas referencial, seria la base del análisis que 

permitiera un acercamiento para comprender el papel que dese~ 

peña el Presidente de la República dentro del sistema pol1ti

co mexicano. 

La figura presidencial no surge ni se desarrolla como un 

ente aut6nomo, sino que sus caracter1sticas primordiales ema

nan de las caracter1sticas que eventualmente adopte el siste

ma pol1tico en su conjunto. De esta manera, por ejemplo el -

principio de autoridad que le es consustancial al esquema pr~ 

sidencialista ha venido perdiendo validez de manera paulatina, 

en virtud de que el esquema que lo justificaba desde la ra1z 

-la heterogeneidad étnica y cultural de la naci6n- ha cedido, 

en t~rminos de hegemon1a, frente a un esquema clasista que 

hoy se sobreimpone poco a poco a cualquier otro esquema de e~ 

tratificación social. De esta manera, dicha figura es cues-

tionada por el proceso social en cuanto a amalgamar los inte

reses disímbolos de las regiones y grupos sociales que forman 

la sociedad nacional. 

Asimismo, el principio de autoridad que emana de la fig~ 
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ra presidencial' i?.u~de verse' disminuido. por otro hecho, por --· 

ejemplo las· pol!U:~as 'en lás;·ii~eás-'d~;·m~~eda; las· decisiones 

centralizadas' no:. ~a~ed~~:};, ~ohf6r'mé",i' io que ·en la pr:ictica 

e stA s.ucedi0Íldo ~: ~:;,·j.·(~·.:.W ~;·~~~~X: )6:~1:;~;~i1'..~ ~ 
··~-~: .·.'.=i.KX · :<~t: -,'/~::~.' ·,·¡,-~·- ::~:-:1;_~1·.;~~\>.;. ¡,' 

Detr!is' de 1.a Ccri~t~'.,(i~]J~Í.stema polltico y por tanto de 

sus figu~as' ~~p{t~J.~-s-;";ii°e > en~uentra la cuesti6n econ6mica co

mo· motor que' origin·a. los desajustes profundos que registra el 

liberalismo ~n el pa1s. (?) 

Subrayando el impacto de la econom1a en la instituci6n -

presidencial de estas consideraciones, en seis años de la hi! 

toria de México, se destaca aqu1 ciertos actos de gobierno -

sin considerar en absoluto ningUn rasgo psicol6gico privativo 

del Presidente, ser¡¡ una consideraci6n cr1tica no de la pers~ 

na sino del gobernante, de sus declaraciones y sus actos, en 

relaci6n con las nuevas condiciones de desarrollo del país -

que le imprimen los excedentes petroleros. 

De esta manera, las condiciones del proceso de desarro--

llo econ6mico conforman una situaci6n nueva en la correlaci6n 

de fuerzas, que luchan por obtener el dominio que brinda la -

oportunidad de los excedentes petroleros. No obstante, esta 

correlaci6n es aan débil ante la debilidad misma de la tradi~ 

(7) Sergio G6mez Montero, "La Instituci6n Presideriéial, gol-
peada por la Economía". Uno Mlis Uno, 18 Julio 1985, p. 2. 
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ci6n .y. las,._instituciones :tales1 como •la opini6n ptiblica, los -

partidos· poUticos¡.··la: :·es.mara~; sindicatos, prensa. Ante e~ 

tas circunstancias en el período 1976-1982 es atin el Presiden 

te de la Reptiblica el que atin puede obrar de un modo muy per-

sonal en las dec.isiones políticas y econ6micas de los recur--

sos, la naci6n y el pueblo. 

Así, compartiendo los conceptos de Daniel Cosía Villegas, 

el Jefe del Poder Ejecutivo, con un poder irrestricto, como -

se quiera, general o condicionado, es de todos modos, la pie

za principal o tinica de nuestra organizaci6n y de nuestra vi

da política; .. por tanto, al tener un poder inmenso es inevita

ble que lo ejerza personal y no institucionalmente. Es de- -

cir, ·.que el temperamento, el carl!cter, las simpa tlas y las di 

ferencias, la educaci6n y las experiencias personales serán -

factores que influirán en sus actos de gobierno. <9I Además,-

existe un factor externo a éstos, pero que mantiene una inte

rrelaci6n con ellos, éste es el surgimiento de la oportunidad 

de lograr importantes cambios con motivo de los excedentes p~ 

troleros.que imprimen nuevas condiciones al proceso de desa-

rrollo econ6mico en el país y que determinan por tanta, una -

nueva correlaci6n de fuerzas, en el que las instituciones so-

ciales intentan ser partícipes y desempeñan su función a pe-

sar de predominar en las decisiones fundamentales las determi 

(B) Daniel cosía Villegas, "El Estilo Personal de Gobernar", 
Editorial Joaquín Mortiz, 1976, p. B. 
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naciones presidenciales aun cuando las modalidades del cambio 

social residen en la decisión que asuma la sociedad urbana de 

la ciudad de México. 

En resumen, las consideraciones sobre los dos aspectos -

básicos que enmarcan la dinámica del tema fundamental, es de

cir, algunos problemas urbanos específicos contenidos en los 

principales elementos constitutivos de la problemática urbana, 

pretenden muy someramente explicar cómo se estudiarán las con 

diciones del proceso de desarrollo económico en interrelación 

con un proceso sexenal o gobierno presidencialista, concreta-

mente en el seno de una área geográfica determinada como.es -

la ciudad de México. 

El análisis del primer aspecto, es decir, la identifica

ci6n de las condiciones del proceso de desarrollo econ6mico, 

consistirá en la exposición cronol6gica anual de 1977 a 1982 

de algunos rasgos que presenta la situaci6n econ6mica del - -

país y sus implicaciones sociales, iniciando con algunos ant~ 

cedentes antes de entrar al sexenio de José L6pez Portillo --

propiamente dicho. 

En cuanto al segundo aspecto, tanto el primer capítu-. 

lo como el ·desarrollo mismo del tema central, intentarán· ha- ' 

cer posible la ·identificaci6n del gobierno presidencialista -

contenido con la influencia de la nueva situación :econ6mica, 



17 

al lograr)a apr,e~~~si6n. de, e.lementos de la ,filos()f1a políti-, 

ca d.a.1 pre.si~e~tl! J_o~é ,,L.6pl!z Portillo y: su conc~e~~6,11,e11 p;a~, 

nes. y programas. ap.H~.ados en la ciudad de México • 
... 

'·' Es así ;.qu,7,; pr~c.es.c:i.s sociales tales como .el conflicto, -

·la ·s,egregaci6n, la ·acomod~ci6n Y._otros serlin pe~cibidos en h! 

ches sociales o procesos de interacci6n social concretos ta-

les como-la·'situaci6n existente en materia de política urba--
, ,, )•"¡\ "1' ·'' 

na! .,u.r.b,~p~~~o, viv~.E!.nda~ ti:ansporte, .abastos, agua, inquili-

no.s,. ~E!gula,~~z,a~.i6p, y ptros, ubicados en cinco principales -

elementos, .constitut_iyp~ .de la problemlitica urbana en la ciu-

dad de México. 

En pocas palabras, se trata no de profundizar en el est~ 

dio del proceso de desarrollo econ6mico y del presidencialis-

mo, sino s6lo de considerarlos como dos aspectos que influyen 

de alguna manera en la ciudad de México como centro político 

y econ6mico del país, y esta influencia e~ reflejada tanto a 

través de los mecanismos ideol6gicos del Estado en materia de 

ase~tamientos humanos como en su contraparte, o sea, algunas 

expresiones objetivas derivadas del conflicto social. 

1.2 Algunos antecedentes de las condiciones del proceso de -

desarrollo econ6mico del período 1976-1982. 

La problemática de la economía mexicana reside blisicame~ 
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te en la configuraci6n singular que 'ha adquiddo la estructu

ra socioecon6mica y política de la formaci6n social mexicana 

desde principios de Íos años cuarenta. Los estrangulamientos 

estructurales que se han padecido son resultado de los dese--

quilibrios econ6micos y sociales inherentes al desarrollo del 

capitalismo dependiente y oligcÍp6lico; 

Alrededor de los 'años'.treinta, México inicia una etapa -

de transfcirmaci6n ·pará ·.~cinver.tirse en una naci6n de mediano -

de~arrollci'·i~dusfria:l' con 'pers.pe'c'tivas de crecimiento econ6m.! 

co ·y' social·,· éá · éáta 'üna"Éltap'a .de vertiginosa modernizaci6n -

que refleja la· din~mica vigorosa del capitalismo mexicano que 

conviene el llamado desarrollo econ6mico estabilizador hasta 

fines de lo's años· sesenta. 

·Para er:período 1940-1970, México adquiere una reputa- -

ci6n '1nternacfonal por sus políticas monetarias y fiscales e~ 

tables ·y 'conservadoras. Esta manera conservadora de direc- -

ci6n econ6mica·, anexo al historial de estabilidad política de 

México (un gobierno continuo, relativamente no represivo, de 

un solo partido desde 1929) confiere al país una atm6sfera P2 

sitiva para la inversi6n. (l) 

(1) Wayne A. Cornelius·, "La Economía Política de México bajo 
de la'Madrid",' Revista Contextos, SPP, año 2, No. 46, --
20-Feb.-85, pp. 32-33. 
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Por lo. que se .. refi~1re .~,1: ~a~1~l, ~e~ petr!Héo en .,el .c.r~,c,1-~ 
miento econ6mico del p~is' list~ha.·e~tado· coaligado estrecha--

::.<·-:._;.· .;;.:·:}' ·.';-'f·~\: ',:..~·:,':··, ·' ·. ·-~~. . . . ,' ---') <:··.- .~:~ ·_.i·:1\" -!.,'--

mente al proceso. deJdesarrollo· ,de la economia mexicana. sin 
, ., . ;,:;. ~ ~~ '.;'' .. · 

embargo, esta re.laci6n. no ,lía sido una constante sin() que la. -

industri~ .• ~.~t~.~,\era . ha .tenido un desarrollo dis~ar 1que,:repre

senta una barrera· al proceso productivo en los inicios de - -_,;,, .1.-:.~_.r,~-~~:: ;-:-: · _·. 1.,-'·"1<:·1:· 

1970. Mlixico, por tanto, para satisfacer los requerimi~ntC)~ 

del desarrollo. industrial se sitúa en una posici6n de crecien 
1:·'.. --· ._-

te dependenci~ respecto al exterior. Esta situa,c:~~n se .. ªg~d.!. 

za cuando hay necesidad de importaciones mas.ivas. d~ .petr6leo 

en 1971, Entonces la aparici6n de la ~risis ~e energ1a a es

cala mundial, es un factor que contribuye a fortificar la de

cisi6n del Estado de revertir las te!)den~.,i,~s hist6ricas me- -

diante el impubo '·por. lograr .la autosuHciencia energlitica. 

·,·_•¡¡¡;;.:_•¡_ 

Una caracter1stica se de.aprende de lo anterior, y es que 
;_ •• ~ • .• ; .''- -- ~ • ;'[_ 7 ' • ' 

el auge·petrolero mexicano se origina por las necesidades del 
. ; -: 2- ;·,. ' .. ;1 ' ~ 

desarr~llÓ industrial, a diferencia de paises donde el desa--
... , ,. ·.-:_:-· , ., ,.. ' -

rrollo industrial· .es un subproducto del auge petrolero. 
~;,:,, ! . 

. Asi, erigido como prioridad el desarrollo de la indus- -
_.,!'. . 

tria petrolera, repercute primeramente en el presupuesto pú--

blico; ya que la puesta en marcha del proyecto petrolero incl 
~ ~ . •' . . . -~ l'J ' - -. . ' . . ~ . 

de en ;~~}~~~n,.aciC)n~s presupuestales, y queda sujeto a sus -

rigideces .. y .limitaciones. Un primer efecto de este subordin_!! 

miento es .ª~.,que se llama de sustituci6n, es decir, que dotar 
. ' ' 

de mayores re.cursos a· un sector, impone quitarlos a otros se~ 
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tores. El segundo efecto es el de la ·din&micá'' ¡Í.resupÚestal, 

el gasto de PEMEX fue cubriendo una ~-~e'ci~'nte. pré)p~r~·i6n de. -

los aumentos del gasto total.1 2l 
".',c.: 

En 1976, la capacidad de pago del país señalaba saldos -

negativos, Luis Echeverría había perdido el control del gasto 

pGblico, provocando una crisis de confianza, causando fuga m! 

siva de capitales, y especulaci6n desfavorable del peso, que 

cierran el crédito norteamericano y Europeo a México por in-

solvencia econ6mica, recurriendo por tanto a la devaluaci6n -

del peso, medida que no se hacía desde 1954. 

Por consiguiente, una decisi6n política, convertida en -

instrumento económico extremo para afrontar la inflación y el 

desequilibrio externo, dan al traste al propósito de cambiar 

el "modelo de desarrollo estabilizador" al de desarrollo com-

partido, pues la situaci6n de la sociedad mexicana se expres! 

ba en un deterioro en sus ingresos reales de casi un 50%. Se 

puede atribuir, como se puede observar, a los problemas es- -

tructurales y de coyuntura, así como a el no reformar el sis

tema de privilegios, las causantes de la crisis de 1976. 

ce esta manera, la t~crio"c~~cid' ec'éi~6~i~a y finanCiera ª.!! 
,: .~ '.~ ~::~,.:,-. b~::., ·_-: ,.:~. 'i·. '~'.'!~;~·{:'}·~ '~f~ ; . ; :: . :; ,,· ." ~--

te la endeble burocracia política, ai: poseer los conductos 
·.·,,'.:,i ) 0

~( 'i.Ú·'::: :::ú•<-:J;;_.:.·., i 

---------· ;-/-. _,;;·,;-~~~~-L~i;,·-.~~-~:-,:2~{i:.i.- ;y~ ü-.~~· · '. 
Clemente Rutz Dur&n, · "La•Petrolización de México",·~ 
ta Nexos, Año I,V,: No:_.,J7;,~;~e,n.e.ro 1981,,- p" 15 .. 

(2) 
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operativos de las ·finanzas estatales, son las directrices .del 

proyecto de d~.~~r~~Úo nacional. 

La rea.Üzac.i6n o no de este proyecto plant.~a u~ cambio -
·,· ,,,• .. 

e sen.era~. en 'la,. estrategia de desarrollo, en la. estructura pr~ 
- . . ~ .. -· 

sen te·: de.l póder·, · as1 como una modificación en la ideolog1a n,!! 

cionaÜ~i:a y·~evolucionaria, base unible de la formación so--

cial mexicana, esta disyuntiva propone a la fracción financi~ 

ra, 'e1"~equerimiento de sus "intelectuales orgánicos" de in-

tervenir terminantemente en la forma de utilizar la contrapar 

tida financiera del excedente petrolero que a partir de 1976 

inicia el proceso, contrario a lo que se esperaba, de depen-

dencia económica y debilitamiento pol1tico. (3l 

Más allá de los problemas de personalidad y de gestión -

pol1tica y administrativa, el elemento determinante de la cr! 

sis era la quiebra del propio modelo de desarrollo que el 

pa1s hab1a seguido de~de 1940. (41 Sin embargo, al desmoronar 

se los apoyos del "desarrollo estabilizador" por la crisis -

económica de 1976, ésta no produjo una alternativa. Por el -

contrario, Echeverr1a dejó al final del sexenio un Estado en-

(3) 

(4) 

Francisco Dávila Aldás, "La Econom1a Mexicana, sus Pro-
blemas· y Repercusiones Sociopol1ticas (1976-1982), Revis 
ta Mexicana de Sociolog1a, Vol. XLV, No. 3, julio-sep- -
tiembre, 1983, p. 758. 
Ivan ,Menéndez, "México: de la Crisis a un Nuevo Modelo -
de Desarrollo", Le Monde Diplomatique (en español), 14 -
diciembre 1982, p. 11 y 12. 
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frentado a agudas' contradicciones· en la cumbre y soporte del 
,,., :.,;, 

sistema, en la cumbre el Estado se enfrenta a la unidad de la 

burguesta rural:: Y.·ii~o~'n~· 'y.·a éstas con las organizaciones re-

presenta ti.vas de la.s .c:órp~raciones trasnacionales. Esta con

tradicció·~ se· p~o,fu~·~i~ó en 1976. cuando surge la iniciativa -
:. b.-. ' t'.:/:i 

de Ley de Asentamientos Humanos que se propone regular al pro 
. --: .. -·.() .<• -

ceso de urbanización limitando la especulaci6n. LÓ anterior 
; .. '···.-::·- -

motiv6 la 'censura de vastos sectores de la burguesía, sobre que 
_:. >L: . ·. ... : 

el gobierno de Echeverr1a dañaba las bases mismas de la orga-

niza~i6n social al ir demasiado lejos en sus embestidas a la 

p~;,'i;~~d~~ pr~;,~da. !5 l 
·:. ' 

Este contexto impone al nuevo gobierno a negociar con.d! 

feré~te~ fuerzas internas y externas, de tal manera que, el -
;.;_.le)·'.;<··· ... 

Presidente, figura principal del Estado mexicano, se· encuen--

t~a· c:'o~ un ~~d~~ido margen de acción, De la debilidad '·a~i:c~·~; 
f'. -,;:_,?, ~ ¡.:- .t " 

nuevo gob.ier.no deriva un proceso de reajustes en ~l ~erío del· 

grupo gobernante, en relación con una pol1tica de aveniencia 

tendiente a vigorizar el poder presidenciai. (6) --·>, 

Las contradicciones del periodo Echeverrista resultar&n, 

por tanto, en una etapa de luchas de disoluci.6n que. cul.mina-

r&n no s6lo con el i::amb'io de ·estrategÍ.á.·ecónóm.ica sino· con ún 
: - '. : t :; ; ·-~ • . . . . 

(5) Juúo.Láliasfida M~rún dh:campo/;;¡;~ crisis y la Tre- -
· .. gua", ''Revista· Nex'os;".:Año :11, -No;'. 21; septiembre 1979 ,p. 3. 

(6) Ibid., p. 5. 
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nuevo proyecto n~7ional. (7J Este p_royecto s.e in_i_cia, primero 

con. la ~~-oposición d_e. una tr~gua, a .las dyere!'tf'.s,}~er~.ª~· s'(;-: 

ciales pai;~;salir de._la. crisis, treg~a consisten~-~ ,e,n -~ª _apr2 

baciónde. _autolimitar .sus reivindicaciones _hasta que,, el. pa!~.-. 

~aliera .. de la.crisis. (S) 

En septiembre de 1976 se realizan acuerdos con los gru--

pos empresariales que se materializan el 10 de diciembre del 

mismo año en una reunión de representantes del gobierno y 200 

empresarios, a dicha junta se le bautiza como Alianza para la 

Producción. ( 9 ) 

Una vez hecho el primer abordaje para llevar a cabo el -

proyecto nacional del nuevo gobierno, surge una segunda medi

da que es. la presentación en 1976 de la explotación acelerada 

de los recursos petroleros como la opción más viable para en

mendar los errores caracter1sticos de una sociedad débil y d~ 

sequilibrada, as1 como para subsanar la econom1a. Se consid~ 

raba que el crecimiento de un solo sector o producto no dis-

torsíonar1a el resto de la economia ni limitar1a el desarro--

llo del pa1s, en la medida que las divisas adquiridas con la 

exportación de petróleo fueran encauzadas hacia inversiones -

productivas en todos los sectores de la actividad económica. 

(7) Francisco D&vila Ald&s, Op. cit., p. 6. 

(8) JÚlio Labastida Martin del Campo. Op.cit., p. 6. 

(9) Ibid., p. 7. 



24 

Las exportaciones de petr6leo brindarían mayor libertad 

de 'acci6n para instrumentar una po11tiéa de. crecimiento bas·a

da 'e!n un incremento del gasto para promover el 'cr'eciniiento, -

aumento que se cubriría posteriormente ··ccin 'é1 ingreso' petrel!!_ 

ro y el aumento de las exportaciones no petroleras. ·El.pro-

yecto nacional no dependería del petróleo sino éste del pro-

yecto nacional. (lO) 

De esta manera, sin embargo, como se ver6 m~s adelante, 

el presupuesto de egresos asume un creciente carficter petral!!_ 

ro, especialmente en el período 1977-1979, En un principio, 

podría atribuirse a la puesta en marcha del proyecto, siendo 

el efecto petrolizador del presupuesto una situación temporal 

y una vez alcanzada la producción propuesta se empezaría a c~ 

nalizar recursos presupuestales para otras actividades. (ll) 

La consideración de los efectos multiplicadores es un -

elemento para situar con precisión la participación del sec-

tor petrolero en la expansión de la producción, sin.embargo, 

la relación de estos efectos hubiera requerido de un estricto 

proceso de planificación que permitiera una expansión oportu

na de las ramas industriales para abastecerlo. La prisa cau

só escapes en los efectos multiplicadores e incrementó el co~ 

(10) Marcela .serrato,. "El.Crecimiento Cero", Revista Razones, 
No. 63, 3l'mayo-13. junio 1982, p. 13. 

(11) Clemente Ruíz Durfin, Op.cit., p. 15. 
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fici.en'te· de ·imprirtaci6n, porque los insumos b~sicos hubo que 

traerlos del' ~l<i:<l'rior·. f12 l 

Así,· el' gobierno de José L6pez Portillo se propone una -

r~fc;rmá fiscal, una administrativa y una política, liberaliz! 

ci6n. éomerciai· y descentralizaci6n econ6mica y demogr&fica c2 

mo medidas' de una primera etapa de recuperación de la econo-

.mía·. · tiria segunda etapa bianual de consolidaci6n basada en un 

plan industrial para conseguir el desarrollo acelerado del 

sector de bienes de capital como una manera de transformar 

los ingresos derivados de la venta de hidrocarburos en rique

za permanente para el pats, <l 3) primer plan para integrar el 

Plan global de Desarrollo que pretendía una tasa anual de cr_!!. 

cimiento del PNB de 7.5% durante el sexenio, llegando a 10.2% 

en 1982. Se pretendia fortalecer tanto financiera como econ§. 

micamente al Estado, y le darla la capacidad política para --

sostener una tasa de crecimiento económico superior a la tasa 

demogr&fica. ll4l Finalmente una tercera etapa bianual sería 

de expansión, que trataría de impulsar el crecimiento de to-

dos los sectores no petroleros de la economía con vistas en -

no caer en los peligros de la petrolizaci6n y del uso irraci2 

nal de los energ!iÚcos. (lS) 

(12) Ibid., p. 16. 
(13) Marcela Serrato, "Economía: Ayer y Mañana", Revista Razo 

~No. 76,· 29-nov.-12 dic. 1982, p. 15. 
(14) ·Marcela Serrato, Op. cit., p. 13. 

(15) Marcela Serrato, ~· p. 15. 
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. Se ... tiene .ent~nces.que. ~l.~bjeÚy? !>!isi~o gei:ie~":l d4'~ p.r.2 

grama . econ6mic(), .· fue. ~~st~llrar el eq~~librt~ i¡¡;t~~,n~) y.~Í<t .. ~- .· . 

no, Los. objetivos.a ·corto pÚ1zo·.fuero.; el'~ome.n.~~'ál ahorro 

interno ,y. la redu~ci6n:del recu~~~ial alie>~r"~ ·~~tern'O;. la desa . - '.· ·'.' ·:_,.,:.- .-i~.: .' ,._\·:.::,: /:~-,~ ~;:: .... ~~~~.'- .-.. ~·~_,, ·:'..::":··:::·;·_~~;?~í·/,?.~~:.~?<·.( ·;_" '.·:'' ... -
celeraci6n··de: .. lá<tendencia :alcista de •. los ... niveles .:internos de 

• ~ • • , . ' ' : : · ... · • -_) :.: .'. <~·_'.'~ · I .;"· ,._ '. > :- ..... - "; ~~ :· -~ ~·:: ·~ ! ·: ·:: ·:-'-~t'.':.:;:.,'·I~.~::~ / ·::!:_~~::- .... , ·. 
preci()~ y 1-ª r~c.~per.~c:i~n .del equilibr.i(),,~<:,;l,a ,ba.~~/1~.ª, de pa~ 

ges. Los;Óbjetiyos ;~:mediano y largo pl~~~}ueron :~umentar -

las. tasas .de. cr.eé:im.ie~to real y ampliar las. oportunidades de 

empleo,a una fuerza de.trabajo en r6pida exp.ansi6n. (lG) 

Lo anterior nos muestra que la superaci6n de la crisis -

se condensaba en el objetivo de recuperar la confianza para -

lograr así restaurar los niveles de actividad econ6mica. Es

to fue lo que se coloc6 como lo "urgente", mientras se poste_!: 

gaba la atenci6n de lo "importante", es decir 1 la distribu- -

ci6n de los frutos de ese crecimiento y la atenci6n a los re

zagos acumulados durante décadas en materia de bienestar so-

cial, así se veia la relaci6n entre el mandato transitorio de 

lo urgente.y el imperativo estructural de lo importante. (l7l 

... Finalmente, hay que señalar la bUsqueda de otras v6lvu-

las de escape a las presiones sobre el sistema, En esta lí--

(l6) Marcela serrato, "¿Qué Pas6 en Estos Seis Años?", Revis
ta· Razones, No. 69, 23 agosto-3 sept. 1982, p. l4.---

(l7) "La Oposici6n Juzga al Sexenio", Revista Razones, No. 7l 
20 sept.-3 oct. 1982, p. 23, 
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nea/ sobr~s~ie·•1a:•reforma: politica. Cl 9J -En 1977 se presenta 

la iriici¡¡tiÍia;d~- i.ey';F:.;d~rá1;:de Organizaciones Políticas y -

Proce~os' Elé~tor~~~~;, cio~;~) , ·que. configura el marco jurídico 
,· '·. . 

de'•la '~efcirma :pciÚ:tica:; AsI, a •los partidos politices se les 
' -·· .,, ' 

considera ·como·· "p-romotores de la participaci6n del pueblo" y 

"entidades de interés·nacional", además, la reforma reconoce 

la ·formaci6n de asociaciones políticas, y la formaci6n de co~ 

liciones y fusiones, 

La reforma política marca una apertura ideol6gica al pe~ 

mitir el registro de tres nuevos partidos (PCM, PST y POM) --

que abre un poco más el abanico político a la izquierda y a -

la derecha, sin embargo, la reforma es limitada, la Cámara de 

Senadores permanece intocada y el sistema asegura una mayoría 

en las Cámaras no afectable por los representantes de la min2 

ría, además del ilegal no registro de otros partidos que reu

nen los-requisitos. Cl9J 

En conclusi6n, una determinante para que la crisis de la 

economía y en consecuencia la agudizaci6n de las tendencias -

sociales no se agraven a pesar de la existencia de grandes re 

servas petrolíferas, es la superaci6n de la crisis del siste-

(18) 

(19) 

Julio .Labastida Martín dei Campo, "M6xico 1976-197~, La 
Crisis y La Tregua", II, Revista Nexos, Año II, No. 22, 
Octubre 1979, p. 24. 

Ibid., p. 26. 
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ma. capitalista mundial Y' 'e'n particular; de .la .. econom1a ,nórtea

mericana~, · SÍ.n1 emba;·9(,,;·.~aii. esto:·es ambiguo¡; realmente .el. re~. 
to e~· la de~¿lb¡6~;ic1~·u~a e~trategi~ de desarrollo que. supe

re, la~~ tr-;¡c1i'éi'ione~ ¡ ;5ieto .'~ue est& ligado .en parte· al:erifrent!!_ 

miento cÍ~:;it~nÍle~~ias;.·!lentro .del Estado. .Es 1~ ~ucha por def,! 

nii•,,uri!';;;ue~~;p~i~tí.c_a entre. una tendencia centrada en. la .mo

der~i~¿~i~~\'!d.~í'i~'p~rato p~oductivo y su relaci6n con el mere! 

do ~~ndi~Pi~~t~~ qmi defiende una estrategia de desarrollo -

donde 'el.i:is;t~d.o:•ju.egue un papel importante y decida incorpo--- ·,,,, ....... - '. 

rar¡.a:a;.¡;¡¡~·~:;8~ctores de la poblaci6n a la producci6n y al -

consumo·; :;aÍ;;mismo tiempo que trata de disminuir la dependen-

da. externa·, ,·;esp~cialmente de la econom1a norteamericana. t2o) 

El.estudio·de la situaci6n econ6mica durante este año, -

consideramos pertinente iniciarlo con algunos conceptos vert,! 

dos por Jos~ L6pez Portillo para darnos una idea del pensa- -

miento.pol1tico. De esta manera, reafirma que el modelo de -

pais que se pretende es el que integra un sistema productivo 

con la capacidad de ofrecer los bienes nacionales necesarios 

para ·la consolidaci6n del 'desarrollo y la autonom1a del pais 

y los bienes sociales qúe permitan satisfacer las necesidades 

normales de alime.~ta~i!Ín;.: salud, educaci6n, seguridad social 
,., ; :.;;-;,_,_j.~:.~:~·.~·: ;·.:y-,:~·::1C:· 

:·.~_7t',. ·-t: -~:,:~-{~:,.:F-?:•:·~-' · -

(20) !bid.' p~ '29; 
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y. vivienda que i por una. parte;· están: establecidos constituci2 

nalníepte y'·qúe'.'por ótró Iado; ·son p~rte del. compromiso·del g_Q· 

bierno: actual: ;,-on:;los' m~rginados, ( l) Este compromiso con los 

marginado~'ise' coloca en ·una· situación de polarizaci6n entre -

estcl"último··y la crisis de credibilidad y confianza, es decir, 

por una parte el compromiso con los marginados y por otra el 

problema con los empresarios, 

Ante esta situación José López Portillo expuso a la na-

ción en su primer informe de gobierno sus propósitos de abrir 

los más altos foros políticos a la disidencia, argumentando -

que para legitimar la lucha de los contrarios es preciso ins

tituirla, además de esto, surge el proyecto de Planeación Na

cional que se concibe no como sustituto de las reformas nece

sarias para resolver los problemas estructurales, sino como 

el medio que permite que estas reformas se lleven a cabo de -

una manera firme y ordenada. (i) 

La estrategia se definió como la necesidad de instar po

sibilidades de crecimiento en la crisis, de fincar las bases 

para avanzar en el cambio cualitativo del crecimiento de modo 

que fuera realizable extender sus beneficios a grupos cada -

vez mayores. (l) 

(1) 

(2) 

(3) 

José López Portillo, "Plan global de Desarrollo 1980-
ll!E", Presidencia de la Repllblica, México, p. 84. 

!l2i!L..1 p. 89. 

!bid.' p. 91. 
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El, .C?bjetivo .. de (trans.formar el crecimiento econ6mico en -

desarJ:"ollo,·s9ci.~,t:,,dÚerenc!a el nuevo proceso de crecimiento 

con. 11l,· Pº~.ibili?o.ªd de .generar empleo suficiente para la pobl,!! 

ci6n.,ya _que,:.,n.'la·a~ministraci6n de José L6pez Portillo es -

el, empleo_ ~1,,rnedio id6neo para que los mexicanos puedan tener 

acceso;al disfrute de los m!nimos de bienestar. l 4l 

José L6pez Portillo afirmaba que dentro de los esfuerzos 

de racionalizaci6n del desarrollo, la Alianza Popular, Nacio

nal.y Democrática para la Producci6n es una alternativa via-

ble que permite conciliar los objetivos nacionales de desarr~ 

llo.Y justicia social, con las demandas especificas de los d! 

versos factores de la econom1a, todo, y se subraya, conforme 

a nuestro modelo de desarrollo.IS) 

Ante la inquietud de hasta qu~ punto está fallando el --

instrumento productivo y no el distributivo, la Alianza para 

la Producci6n se plantea como prioridad el fortalecimiento de 

la capacidad nacional para alimentar, vestir y dar habitaci6n 

a las grandes mayorías populares. 

Así, José L6pez Portillo afirma como inaplazable el es-

fuerzo por racionalizar nuestros procesos sociales, particu-

larmente los de producci6n, pues, según L6pez Portillo, esta-

(4) Ibid., p. 92. 
(5) José L6pez Portillo, "Manual de filosofía Política", SPP 

Primera edici6n, 1977, p. 345. 
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inos vi.endo que no. es .. tanto .el prob~ema de, la Pf,OdUc!"i,6~,. <;,u.~n:: 

to la distribuci6n la que ha ·fallado. Lo cual nos .debe hacer 

reflexionar .. mucho sobre .nuestra estructura so.cial. .<.6) 

Concluyendo este primer punto se trata con la Alianza 

adecuar oferta y demanda sobre la producci6n en funci6n de 

las necesidades auténticas de los intereses nacionales, es d! 

cir, como justicia frente a una oferta de derroche que no co

rresponde a la estructura social mayoritaria del país. (7). 

Pasando al aspecto de desarrollo y producci6n, es la pl~ 

neací6n la que se incorpora como un esfuerzo de inducci6n no -

condicionado, en donde se dice, en materia industrial no s6lo 

el sector público sino el privado puede intervenir ·en las de-

cisiones a su libre espontaneidad, pero coincidiendo con el -

sector público, en las estructuras, en las caracteristicas 9! 

nerales, (B) es decir, una planeaci6n democrática conciliadora 

de derechos individuales y sociales, reconociendo que la Con! 

tituci6n pone por encima de lo particular, lo general. 

Un tercer aspecto, es el referente a la distribuci6n del 

ingreso, respecto al cual se dice que el proceso productivo y 

de crecimiento econ6mico de México se supedita a la redistri-

(6) Ibid., p. 357. 

(7) !bid., p. 360. 

(8) Ibid., p. 238. 
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liilci6n'dei ingreso: para i·ó~;que más''ti.enen. <9 l 
; ... ~ '.':7._i;; _;,.;/ ,, ; ':;-f.. .; ' ; 

-.t } -· ·~·,,:./ .·.·: .- ,·~ .... L~-. :,, .. ,. -·." -·, :• 
Por otra'.parte;':·se habla de Ún aspecto muy importante/ -

el de la, econoinra:mixta/ respécto al que se dice que si den--
.... -_ ~-'.,.~ -/<~ ':·;,_,,;.:~;r .. ;:;·~-·):·<:~,:.-.:.;·: (-~,.,; . . . ". 

tro der·sistenia''deieconomra· mixta ·1a· infoiativa privada no --
. . ._;-_ _, -~-.'.-_, ... ;{.>r -.~1r:.(,,_:,_'.~-;· ~~::~:-), ;.' .-.<- .. 
responde: a~:·~ec~~,i.P.li~lico' .con 

credmientl:i'dé'1"'Iiiü.!e:~htonce~ 
m~n1:~ ~Úe''.~ü:~fl'ri~~~ (lO) /, · 

inversiones para mantener el·

ét' gobierno tendrá necesaria--

Se· ·re_qui."ere abrir nuevos campos de inversi6n con grandes 

proy~ctéi's,' qu~'respondan a la dotaci6n de recursos naturales, 

los' cüa'ies .;debe~· constituirse en el eje de la nueva etapa de 

desarrollo. Ante esta coyuntura se dice que vale para el se~ 

tor la consideraci6n de que toda realidad está hecha de con-

' tradicciones, y entenderlas como problema es nuestro imperati 

vo. (ll) 

Prioritario, es por tanto en el sector, ante la existen-

cia de petr6leo, el salir del c1rculo vicioso en donde no he

mos crecido por falta de financiamiento y hay deficiencias en 

el financiamiento porque no hemos crecido.<121 

(9) !bid., p. 262. 

(10) !bid., p. 247. 

(11) !bid., p. 42. 

(12) Ibid., p. 40. 
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Por otra parte, s~ ~ke que,, la in.~~stda Y, la. urbaniza-

cHin son fenómenos conjunto.s. En México, .. contra lo ocurrido 
. . • . ": ·,. ~ ' ; <. ••· • •. •. ' ¡ 

en otras partes del .mundo, .la ~.rban,i,zación,, se es.ta adelantan

do a la ~ferta de. ~rabaj~. i~.~~s.~rial,! r.Y .. que. ~on las clases r~ 

rales las qll:'.,c.ongestion.a~ las":!?~¡¡,_cle~ ¡¡ntes de que les -

ofrezcan .trabajo y esto. c':"ea prob~e\"¡¡,s ,Y· crisis. (l31 

¡, 

Ahora bien, en cuanto al eje.de la nueva etapa de desa-

rrollo, es decir, la política petrolera, José López Portillo 

afirmaba que por primera vez en nuestra historia tenemos exc~ 

dentes que nos permitan enderezar nuestra economía y que el -

desafío es sembrar el excedente del petróleo en el campo para 

convertir lo transitorio en riqueza permanente. 

En 1977 José López Portillo decía que primero PEMEX y --

después todo el país tienen que empezar a prepararse para ad-

ministrar abundancia, sin que esto suponga que porque tenemos 

petróleo, hagamos de este recurso el único factor para resol-

ver nuestra crisis, seria erróneo convertir el petróleo en --

factotum del desarrollo, cuando el país ha adquirido una di--

versificación suficiente para poder avanzar conjuntamente en 

varias &reas. (l4) 

(13) Ibid., p. 42. 
(14) José López Portillo, "Política Petrolera", Cuadernos de 

Filosofía Política, SPP,. 1978,, p •. 31; 
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Se .dice que la· plá'neac'itin ante. esto, es un problema éti

co, no tanto' técnico,' 'en donde surge la cuesti6n de a quién -

se' va' a· proteger con los' valores de la planeaci6n' a las ac-

tuales gene.raciones o a las futuras que en el presente no ti~ 

nen defensores, (lS) es necesario responder esta cuestión, 

pues serta grave y definitivo fracaso el que México contando 

oportunamente con el petr6leo, no acertáramos a resolver nue! 

tros problemas econ6micos y lo que es mas grave los sociales, 

por tanto, es una responsabilidad que se dice importa a todos 

y que al Presidente corresponde asumir la decisi6n pues para 

eso lo eligieron el Ejecutivo, 116 ) y que como tal significa -

que su responsabilidad es cuidar la uni6n de los mexicanos, -

dice que lo que representa como Presidente es preservar la -

insti tuci6n como estructura ordenada de cambio, fuente legiti 

ma para dirimir toda controversia. (l7l 

Los conceptos anteriormente mencionados, servirán para 

formarse una opini6n de los prop6sitos de accí6n, especialmen 

te para una nueva etapa de desarrollo en la que tales proptisi 

tos no precisamente serian logrados. 

Se observa por tanto que las exportaciones petroleras -

permitieron al gobierno contar con recursos financieros para 

(15) .l!liJL.., p. 32. 

(16) ~·p. 33. 
(17) José L6pez Portillo, Op.cit., p. 289. 
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cubrir los mont.os. de la .d.euda .c.ci'_'tra7ada .por .el anterior .Y en 

deudarse aún mas con el fin.:de: incrementar el gasto para ha-

cer frente a la recesi6n· ¡nfl~CJ¡o~aria, ( 181 la economía pas6 
•.•• · ··.,J ::.: ~<~' j .• :..;-_,: ,, '·. . . " '· : 

de una situaci6n caracterizada···~;:¡r .:un.' menor nivel de activi--
. ' . ·.· .. ~ ¡~ \ ;·.,:,· ..:~:. 1,' . ,. .• 

dad econ6mica y una alta tasa dé': .inflaci6n, a una situaci6n -

de menor incremento de precios y·. ~eñal~s .de recuperaci6n. ll9 l 

1.4 1978. 

Durante este año, la economia tuvo un creci.miento de 5 y 

6%, esta tasa fue superior a la del crecimiento de la pobla-

ci6n; otro hecho importante es que se redujo por primera vez 

en 20 años el déficit comercial. Ya los lineamientos del - -

Plan Nacional de Desarrollo Industrial establecía que el sup_!! 

ravi t petrolero debía emplearse para reestructurar la economía 

y lograr altas tasas de crecimiento, es decir, crear una s6ll 

da infraestructura con base en la capacidad de direcci6n de -

la economía que los recursos petroleros habían dado al Estado 

Mexicano. (l) 

La actividad desarrollada por la planta productiva prod~ 

(18) Francisco o&vila Aldli.s, "La Economía Mexicana, sus Pro-
blemas y Repercusiones Sociopoliticas 1976-1982", Revis
ta Mexicana de Sociología, Vol. XXV, No. 3, julio - sep
tiembre 83, p. 759. 

(19) Marcela Serrato, "¿Qu!i pas6 en estos Seis Años?", Revi.!!.:, 
ta Razones, No. 63, 31 may-13 jun. 82, p. 15. 

(1) Marcela Serrato, "Economía: Ayer y Mañana", Revista Razo 
~· No. 76, 29 nov.-12 dic., 82, p. 15. 
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ce mejoras en la economia, ·sin embargo, los objetivos de ta--

sas de crecimiento de 8% y 9% anual a partir de 1978.fue una 

fuerte presi6n para el aparato productivo industriB.l no petr2 

lero, lo que se tradujo en desaceleraci6n de la producci6ri'm~ 

nufacturera y desempleo. 

De nuevo, como una constante del desarrollo capitalista 

en México, el crecimiento econ6mico volvi6 a ser activo pero 

profundizando las desigualdades sociales. La riqueza petrel~ 

ra y las instituciones realizaron con sagacidad repartos con 

car&cter de asignaci6n politica, como distribuci6n de tierras, 

permisos y concesiones, etc., es decir, los aparatos guberna

mentales conservan el consenso mediante un adecuado manejo de 

las tensiones sociales entre los grupos sociales. 

Al término de 1978, la econom1a presenta un enraizamien

to de crecimiento con inflaci6n, es decir, un incremento de -

los desequilibrios estructurales. <2
> La econom1a sigui6 afe~ 

tada por alto desempleo y subempleo y baja productividad en -

la agricultura. El índice de precios al consumidor se cense~ 

v6 influenciado por la inercia de la tasa de inflaci6n hist6-

rica asi como estrangulamientos a lo largo del proceso produ~ 

(2) Francisco D:ivila Aldas, "La Economia Mexicana, sus Pro-
blemas y Repercusiones Sociopolíticas (1976-1982), ~ 
ta Mexicana de Socioloqia, Vol.XLV, No.3, jul-sept.1983, 
p. 761. 
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tivo. <3> 

También se observ6 la desatenci6n de áreas estratégicas 

principalmente de bienestar social. En su primer informe de 

gobierno José L6pez Portillo decía que se tenía que actuar -

atendiendo a la frágil situaci6n econ6rnica, mencionaba la di-

ficultad de las opciones por aumentos intempestivos en la in

versi6n pGblica, aumentos sin direcci6n que tendría consecueg 

cías contraproducentes, se declaraba que con austeridad se h~ 

bía podido conducir los aumentos en el gasto dando mayor irn-

portancia a sectores estratégicos de la economía mexicana, --

aplazando otros proyectos de menor premura. Uno de los efec

tos de lo anterior fue el rezago de aspectos sociales. !4l En 

el segundo informe de gobierno la situaci6n se exponía corno -

más favorable, hablándose de recuperaci6n, crecimiento de la 

producci6n industrial, aumento del producto interno bruto. 

En ese informe se mencionaba que se estaba por superar la cri 

sis econ6rnica y que ahora corresponde enfrentar lo importante, 

lo más grave que México ha experimentado en toda su historia, 

es decir, la crisis de fondo o problema social.IS) 

(3) Marcela Serrato, 11 ¿Qué pasó en estos Seis Años?", ~ 
ta Razones, No. 69, 23 agosto-3 sept. 82, p. lS. 

(4) "La Oposici6n Juzga al Sexenio", Revista Razones, No. 71, 
20 sept.-3 oct., 82, p. 24. 

(S) "Informe a Media Luna", Revista Crítica Política, No.SS/ 
S6, l/lS oct. 82, p. 12. 
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1.5 1979 

El año de ·1'979\~i'rd~'ti'n"m~~'ento de espléndor petrolero, 
·: .~ .··; ·¡;;¡ p:~.· ' ,..... ' 1;: .: ··~·. - .. . ' . '. • . . 

es deéir, de pleno crecimiento. Asi, el gobierno incrementa 

su g~stci; ·la demanda de 1ien~s y seririéios se reactiva y, la 

inversión ¡ÍriV~da'' se·· éxpande. 

Por otro lado, ·sin embargo, los cuellos de botella· que -

surgen ·al final de· 1979' se agrandan en 1979. Se observa, por 

tanto en este año una inflación de 22% en comparación con 7% 

en 1978. (lJ · El PIB. por su parte registró una tasa de creci-

miento real ·de 8.0%, la m~s alta hasta ese momento, debido -

precisamente a la aportación de actividades del sector tercie 

rio~ .al 'gasto del gobierno y consumo privado y a las importa

ci¡;nes de. bienes y servicios, primordialmente del sector in-

ciustriai. 121 . 
Hasta este momento se puede observar que los empresarios 

tuv.ieron' un papel importante en la superación de la crisis, -

niien.tí:iis que los trabajadores se les impuso el papel de sobr!. 

llevar "la tregua", mediante la restricción de sus peticiones 

salariales convirtiéndose de hecho en los principales sopor-

tes de ia "Alianza para la Producci6n". Las cifras de los l! 

( 1) .Francisco Olivíla Aldlis, "La Economía Mexicana, sus Pro-
blemas y Repercusiones Sociopolíticas 1976-1983", Revis
ta de Sociología, Vol. XLV, No. 3, jul.-sept. 83, p. 763. 

(2) Marcela Serrato, "¿Qué Pas6 estos Seis Años?", Revista -
~' No. 69, 23 agosto-3 sept. 82; p. 16. 
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mites salariale.s• de 10, i2 ·y.'·13.5% 'para loii hes primeros -· -

años del sex'enli:i y,"una•tasa'~~- inflaci6J\' de'29.17 y 18% res--' 

pecti vamente' ilÍ!.strarl:iai ·~i ~u~c16n·/ 
".. .. .: /.i:.t,~~}}~~~Y'.j-:~~~-:);_:~;J_:~ .. -,. 

· Llegand;," ~i.'Vt.eráe'l"infoiine de gobierno de José L6pez Por 

tÜlo se subra~·~·,;~~2\V~;~~i_;de'la etapa de "recesi6n con infla-" 

ci6n" al" perío.do'-.d~- irfriflaci6n con crecimiento econ6mico". A 

pesar de: todo:• li. caracteristica "etapista" de ver la proble

m&tica econ6inica·• no colocaba correctamente las condiciones p~ 

ra superar1 la crisis sino que las medidas adoptadas se concr~ 

taban a reponer factores de coyuntura y ese era el carScter -

estructural de la política para rebasar la crisis. 

Como se ve, aunque el petr6leo significa la oportunidad 

de importantes modificaciones econ6micas, dentro de.algunas -

imprecisiones para manejar los excedentes petroleros y que 

fue, coino otros, un obstSculo para el desarrollo estaba el 

precisar'el 'destino de la venta petrolera. <3 l 

El tercer informe de gobierno vierte conceptos que rea-

firman ~a .,filClsoUa pol1tica del régimen y el sistema, y una 

definici6n:que}destaca por su importancia en todo tipo de ac-. .,• ' ._, 

cienes·• de'';g~bi~rn'o en' el" transcurso del sexenio es la definí-
.. ~- :: : '.. '::._< .: 

ci6n de"José•L6péz"Portillo' que considera que modernizar al -

(3) "Info~me'.a·M~dia-:L~na",. Revista crítica Política, No. --
55/56; 1/15 de oct., 82, p. 12. 
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pa1s ,es 1 ~~!'min¡¡E"Pue.~1tr<1, cplo,nizaci6n_, ;<o,mpiendo .. erí, lo · inter-, 

no los f!!udos: d~l}.~¡¡~icjÚ_is1110, y, es, coriti~uar por, .el deo cau-

dal de nue~~rá Co~'~tit~ci6n;;con ~1 1 ~-égimen de economia mixta, 

ajuste constante de ·nuestra realidad que admite, solidariamerr 

te·,. todas las ,·formas .. de propiedad Y. producci6n,.<'4.> es. decir, 

José L6pez Portillo confirma la permanencia del proceso so- -

c.ial mexicano .Para llevar a cabo la tarea de modernizar, este 

concepto aparece en el.discurso pol!tico del Presidente, fun-

damentado en la nueva. etapa.sexenal y situaci6n econ6mica. 

Por consiguiente, el concepto de modernizar y su definici6n -

hecha por José L6pez Portillo. enmarcarán todos los ámbitos y 

sectores de actividad nacional tanto en el campo como en la -

ciudad, tanto en la teoria como en la pr5ctica. 

Las medidas para modernizar, estarán determinadas por la 

praxis social que cuestionar~ los meros pronunciamientos, es 

decir, se establece la diferencia entre modernismo y moderni-

dad, o sea, se demanda una nueva relaci6n de lo intacto-receE 

tivo a lo dinámico y participativo. 

1.6 1980 

Durante 1980 se vislumbran algunos aspectos de petroliz~ 

ci6n, tales como el hecho de .que el .. gasto,.ptibUco,: Y<l ,de.sde,,;, 

(4) Angel Mercado, "Tercer Informe.: En el Um~ral de· ~º.,1'.lode!: 
no" Uno'mlis Uno, 4-sept.-1979,· p; 4. · . ,·\ 
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antes de este régimen. pr.i~pipa.l reactivador a.e la economía, -

observa un crecimiento en términos ·reales en este año de. 19% 

en comparación con 14% 'de creCimiénto en 1979' lo que eviden

cía un crecimiento del isi :: ; 
_· .· .:;:,( :-,-,:,¡·:¡.:··y~·~·;'/ 

'. ··:: ."• .. '.::.:.· . 
... "?l~~·~:'.,~·~.~.i0·,~l~·\ ~~i: .. : ·~-:: 

Por su parte}«a::C:ausa· de:\ln aumento circunstancial del -
. . . .·• - -~·:'~-"~'·;:J~?~~f~-~-2:-~·~.r·_:·~~~<,::· 1:~~;· i :.e ·: ;._ : . . . , -__ .. · 

petróleo. a niveFinternacional y 'el no aumentar la planta pro 
·.;_'Y.~\·'./~'·:?f:;¿~':\~:~:~~1:!-~!::;~~-:f.:·:t~:_:t;:._,;:\ -~~ ::'·r:·1;-, .. ·:,'····1 ·,.;, __ ''.''·: '·.'·' ·.J:·--:- -

ductiva ·Y su productividad, el· PIB disminuye 7. 5%, sólo el· --
. ·: _:··~;'.,_'.'.'.!:~i;;:2.~:~~¡~~~;;~:~-~~\_~--~.'.~L~-~~/j,2_~· -~:-?~_:_',~_;· ... ·1

: '"·.i·H,, • - ,·.:':: · .... 

crecimiento mantierie;'áü ·'regularidad, en :la .producción.-petrole,-
. : '·'::··>- - -·~ ~~-·: : -;~"'-~'.-°'~~r~~-:'~~1;;:.~<::;:;~/-'.'·~Y''..:-~,~~;.~~---~:,~·->:_'.·:.r:··:" . < . ,:-.. ' ... ; \>~ J :·~- ~·., ,. , .• 

ra y la industria ·.de '.la .co.nstrucción •. 
. -.::·1 -. , .. -:,:1r.1.·:~t''.l/;:·;t;.~r;.,,·;::~:.:. · >.-'·":' .. ,-..:·.-:l·;<_o·-.i ~.:<: -.:o: ; ~.: •,;•.'· 

: ( ·.:.~ "•r • • ••• • .' • ,:; .' _.". • •• , • • 

'.: .. :·, :;-_.~-: · i:_3~:-. :p:-51.~=;..::rY 6:1 ::·-:~-. :_'.--

, ciin~ ~~r,~~;f~~ ~~í&,~.~~ .~,~ .. la petrolizaci6n de la econo-

mia, lista. trabaja ;al ·límite .de su, di.sponibilidad, de tal. man~ 
,/ .'.'". ¡¡ (°r':'Y'.· . ..:i· ""!'_:,~,(,. ./:•'>:.\.~~,,~.· 

.ra ·que:- an,t'é; la' ~arencl.a_ en infraestructura de transportes, mJ!. 
·''·· ~-.:.'; :• '·· .... ¡.~·,.' 1.·~,1;;1,, ., .. A:"'.; ,, · 

t~ria~ prinÍas,· e in's.~m~s surge la necesidad de importar para -
'" ' (•;'v/-;• 

no detener·la producción. 

Al pretender el gobierno hacer cambios a la política .. ec2 

nómica, éste se encuentra con la resistencia pol!tica de los 

sectores monopólicos de la industria, comercial y financieros. 

As!(. la banca y los empresarios, como un efecto más de la de_e 

composición y desviación a los planes trazados en materia ec2 

nómica por el gobierno y empresarios, colaboraron a partir de 

este año a la polarización bancaria, explotando las perspecti 

vas de la inflación y el aumento de las tasas de interés pre

paradas para atraer los ahorros de los sectores medios y pro-
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yectando estos recursos ·a la·especula~i6n inmobiliaria y no a 

las inversione·s productivas. 

Se obs.erva por tanto, corno los estrangulamientos, expre

si6n de· los éfectos petrolizantes, agudizan las presiones de 

·1~ ·dernahaa ·ihte.rna. La industria mexicana protegida e inefi

c.iente' 'a·s1 ··como subyugada a las importaciones y carente de -

cornpetitibid'ád internacional no tenia la capacidad de respue~ 

tB.l :á. eStaa··presiones. Por consiguiente, se recurre al medio 

de destinar los recursos petroleros a la adquisici6n de impar 

taciones activando y motivando de esta forma, el proceso de -

acurnulaci6n de las industrias rnonop6licas internas resaltando 

úna·mayor concentraci6n de la riqueza social por medio de una 

ascendente inflaci6n causante de mayores desequilibrios econ§ 

micos, marginaci6n social y dependencia externa. (l) 

Lo anterior evidencia las señales de la petrolizaci6n e~ 

pecialmente en el sector externo de la econorn1a, donde se co~ 

templa que las exportaciones de petr6leo y derivados aumenta

ron 207% en comparaci6n con una reducci6n de 1% para el resto 

de las exportaciones, ante esto se advierte una tasa de infl~ 

ci6n de 26.3% que elimina la posibilidad de aumentos salaria-

les. La cornposici6n del gasto público sigui6 favoreciendo a 

e~Presarios y banqueros, mientras que ios aspectos en bienes-

(1)' Francisco Dávila Aldás, "La Econom1a Mexicana, sus Pro-
blernas y Repercusiones Sociopol1ticas 1976-1982". '·Revis
ta Mexicana de Socioloq1a, Vol. XLV, No. 3, jul.-sept.83 
p. 763-764. 
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tar social se desatienden de~Í:Ín.!indose' una proporc.i6n def ga~ .. 
. :~·,. !) ... · <·~' ~. -. ·,:: : ... 

to público menor que la de. 1977~ · 
.··;_ .,;·,.· · .. 

'_i ~.i-~//;;~\~;~é}~-~·;:~:;ú'.<_:· ~; ~. . 
: El gobierno, no hizo'. uso·.ci·é.las divisas petroleras para -
~ . .-..... :¡ :·t·;. 1;:.·.:·;'/>:'~·~;:s_,:::::~:~;f,,'¿~.::;.1:~-(>~;~}:?:~iF,;~u.~~::f"::'.i>~Pi1·:·,,:~~f.:. .. 1: , . ': ~ .- · ·-.. · .... 

financ'iar 'su, gasto~· 'sinoJque'~las;.,transfid6 al· sector privado, 
-·.·.· : . ·~ •l;·.~-~·í·(' ; . ·: >:: .. :.~·-:_,,:·:'.:::~t~~-~:~.~:·c._~-~~ _:;~~-:~-~·~::·~j:~¿~;;_:-}j,:?: ~;¡; /~_;_·{., ,; ,'.: ;~?)¡ ~-... ;-:, !. . ·'.'. '•::'-. '.\ . ~ 

por lo que· auniéntaba :.su·::défiCit'.al ;·nó:.:aplicar una' politica -
: . ;·~ . ·;::_~~ · V'.· ~-'f,7f.~~f:·~·;_:_·.;<;~~:~:;f~0'.¡~~7:~.::~t~~~---\:f;~~,·-:~-;)~:: ; ,i_:;j~-· ·<~·'.f." ~~::y.i:.: ·~.:/¡- .· < :: :: ·: 

fiscal· tendiente':a·:obtener·::recursos ·y administrar las ·ganan--

di;~·;~e·it~¡;~~~~~~¡:d;;~~'!,~~Z~~i~~~{ií\ó': ·" , ,, .. ·,. · · 
; ;...·:·:,·_: .. :.'.·~:~·~.0:~1',t.¡·,,."H~,1•0", ···.-,-i'~i:r~--f.°·,;:1Í' ~ ;',-. ~ 

' -- . ' : -"," . -... ',. . ... ~ .. . 

;:: . ,· ;J'. : ~ .. ~~r.::J~:·~f& c-;::7;_~,;?.t~:·-:;_ ·--· ··_! t 

. No ~bst~nte',~l complicado proceso .de desarrollo ,por el -

que 'atravie~a:.eLpats; es'. innegable que el petr6leo en las a_s 

tividades.~rod~ctlvas'iieg6 a tener efectos de integraci6n, -
·, . ;:~:·"c,) 1-~·-· ,:_-.;I:./1-."~·it.·--~~-»t}.i 'r_- .' -

diver~ificia~i6n y' transferencia, y que son normales al tener 
·f: _ "_i . .'.",_':'."';L~,:;_t~·~·i;~ '·:,~·,_ ·' 

recursos, pero; por la· carencia de un esquema de planificaci6n 
- ; :, ;:-:;:~. ~_-;1-~-::?-:<:'{~..:,r.\'i\ ~-1' ... ~ ... :> ~-- ; ' 

no pudiéron'se. obtener m:is efectos multiplicadores del auge p~ 
"_.o'.I"!'·~·':"~"·'• ~.- ·;,-.~--- . . 

trolero, .desviando sus beneficios al exterior. Incluso en la 
. ·;L;,~ :. >:~-·-.· 

exp·o.sici6n de' ·motivos del presupuesto de 1980 se declaraba 
;,-.\ 

que.se aminorará el crecimiento del gasto destinado al sector 

petrolero con la finalidad de disponer de recursos para otros 

sectores también importantes en la estrategia del gobierno y, 

sin embargo, en ~arzo dé 1980 se comunica un aumento en la 

plataforma petrolera, según para asegurar el abasto ante cual 

quier circunstancia.'. lo cual.impl~c6 de una u otra forma la -

justificaci6n de una decisi6n tendiente a destinar más recur-
t>' '!!,o· 

(2) Marcela ,Serrato, "i.Qué: Pas6 Estés Seis Años?", Revista -
·Razones1.'.No;'69·;'23,·agosto'-,J'·sept. 82,·p. 17. 

;•;:. 
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s;s a{ sect~~ p~trolero ~on ~bjeto de' ampliar l~ piataf6rma. 

Por con~igui.en~e·; · 1~ desarticulaci6n de los procesos in

dusglal~~'.{-''{á ·J~~iri~~graciÍSn ·productiva, el consumo super- -
.: .. ;·r~·:-_.;~-~~!.'~--,.;:t;-J:~·-.--·l.·-·:u..= L ... , 

flucí son da '.constante del desarrollo industrial y el problema 
. ·•. ~; ~ ~Új. .¡, -~'; ... _,.:·.· ' •'· : 

a' resóí~~;· 'para ''que el auge petrolero no s6lo reactive el de-

s~;~~;\·~ j;á~~~;Í:~l, es decir, para que no sea un rasgo petr2 

lizánte/:sino ·que cambie los aspectos dominantes del problema 

mediante·una mayor integraci6n y una mayor diversificaci6n ifr 

d~st;iai:'( 3 J .· 

Estando as1 las cosas, en abril .de 1980 se da a conocer 

·e1 Plan Global de Desarrollo 1980~1982 que surgido a la mitad 

del sexenio se propone transformar el.crecimiento econ6mico -

en desarrollo social, con ~bjetÓ de canalizar la estrategia -
' de desarrollo hacia la satisfacci6n de las necesidades de la 

poblaci6n, a través de la creaci6n acelerada de empleos que -

dé la oportunidad de cambiar las tendencias hist6ricas. Alg~ 

na informaci6n importante que se ofrece en el Plan es la que 

declara que la economía experiment6 en 1977 un --

crecimiento en términos reales similar al de la poblaci6n de 

3·. 3 % , que permitió invertir la tendencia hacia el estancamiefr 

to observada hasta 1976, en que creció s6lo 2.1%. En 1978 el 

crecimiento fue de 7.0% y en 1979 de 8%, de tal manera que 

.:.'·-

(3f' ·eieínente Ru1z'.Dur:in, ·''La· Petrolizaci6n de México", Revis 
ta Nexos, Año IV, ·No. 37, enero 81, pp.16-la.·· 
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las tasas históricas de crecimiento fueron superadas. <4 l 

Se advierte que los primeros tres años de gobierno se b! 

san en la centralización de la inversión pliblica en el sect?r 

energético, en comparación con el planteamiento.hecho para el 

segundo trienio de cainbiar. e+ énfas.is ~!' la. asignación secto

rial del g'.'sto; plib~ic?. ~n, ~} ~~~i zº, ~~.}ª~,; P.~,io7,~d~d~s '. Este 

planteamiento ~7}'ª~ª. en., e.l ~~?;,m~rí~'?. d,e, q~" Y":. q~~ l.a produ!: 

ción de PEMEX ll~g~ E!!', 1.9~0,,a \~~,;~.et~s0 ~\~.":,~".~. para 19182, r~ 
presentó no hacer. miis cen.trall.zada i'1 in~ersión en el sector 

petrolero. 

)\si, ante. el p~obJ<:m~.~e,!'Í}-'.el,":r, f'.' resolución de caren

cias acumuladas: y la capacidad. ~e re.~pue.~ta de l.a economia Pi'. 

~a evitar. estrangulamientos e inflación, pr,ovocados por la ra

pidez de la recuperación y del crecimiento de la demanda, el 

gobierno se propone modular el desenvolvimiento de la econo-

mia a través de una asignación de recursos a sectores de - --

acuerdo a su capacidad de respuesta. 

Con el Plan global de Desarrollo se vigoriza el consenso, 

al encontrar los sectores una direcci6n para sus acciones - -

acorde con .. el. Estado y .la Constitución, viene a ser una defi

nición politica e .instrumento técnico del Presidente que con-

(4) José. López Portillo, "Plan Global de Desarrollo 1980-
1982" Presidencia de la República, México, 1980. 
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solidan la hege;.onia •. El Plan°Els .un~"·d~Ú~í.6h::~6Üüc~·' que -

da respuesta mediante el ·recurso· de '1a' pÚneaci6n a la necesi 

dad so~lh d~,ri~~~~~·~~i·;~i'~rc;~~~~~ poÚti~o ~ií~~~c~d~ por la 

rapidez del b~,,;~i~[~~~~~~fr& po~i'aéi6n y de Íos' procesos de 
~ -,'. ··¡~·-·· , . .;: : .. _')/: ..... ~~·i;)~ ... .:;.,:.,_·.>·,,..'·:·~:-. :·-<'· .. ~-- ,_·,:,! 

urbaniiaci6n.- por·e1 "iioder .·sedal y pól1tico de los diversos 
· .. }'·.' . .,,:<:'.¿: .... ,,.,_;~.¡~:;! .. 'f ... ·:: .~~¡.:-~·]:_;_·;. :·;,'. ·. ·. 

grupos: y clase·s que. ofrecen un proyecto y los requerimientos 

d~ 1 e~pa~si6'~ d~- la. ecb~<Í~1a y los potenciales recursos petro

leros. que· i~~id~n ·~n la oportunidad de transformar al modelo 

de desar.rollo ec~n6mi~o ·a través de un proceso de moderniza--

ci6n. 

Ahora bien, en términos sociales el modelo econ6mico se 

desarrolla en una· situaci6n de r:ipido crecimiento de pobla- -

ci6n y urbanizaci6n, de tal forma, que se considera que el -

proceso .de urbanizaci6n favorece la redistribuci6n progresiva 

del ingreso. 

El Plan global de Desarrollo es entendido por tanto como 

un proyecto de modernizaci6n del Estado y expresi6n de un es

tilo de gobernar. (5 ) 

Algunos sectores contenidos en el Plan Global de Desarrg_ 

llo importantes de mencionar por su incidencia en la din:imica 

d~i' d~~-~~r~llo en este sexenio y como elementos primordiales 

(5) Manuei. Camacho, "El Plan Global Alternativa de Moderniza 
ci6n Democrática", Revista Nexos, Año III, No. 29, mayo-
80' p. 60-61. 
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de consideraci6n en. 'este traba'j·~ son lo· declarado en pol1tica 

de energéticos, este sector .se considera primeramente supedi-
. . . . . ' 

tado a la filosofíajiolíÜca, siendo esto una de las bases; -

uno de los prop6sÚ~á é·~ '1a ape~tura de nuevas áreas de expl_2 

taci6n y producci6n como 'contribuci6n por su impacto regional 

al ordenamiento territorial del país. 

Otro· sector es el referente al desarrollo urbano del Di~ 

trito Federal que ante' el esencial control del crecimiento de 

la zona metropolitana y un desarrollo urbano equilibrado se -

crea el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal basado 

en los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarr2 

llo Urbano. Se considera al Plan como una manera de introdu-

cir la planeaci6n urbana al proceso general de planeaci6n y -

como inductor de un cambio paulatino en el uso del suelo y la 

densidad de la zona metropolitana a través de políticas de 

crecimiento, conservaci6n y mejoramiento. 

Un sector más es el de política demográfica que se prop2 

ne pautas reproductivas y migratorias en congruencia con el -

nuevo modelo de desarrollo, es decir, que las metas de creci-

miento tienen una raz6n de ser, o sea, situadas en el !mbito 

de la programaci6n de la salud, educacion,empleo y vivienda. 

Esta política se apoya en medios directos de reducci6n de la 

fecundidad como planificaci6n familiar, e indirectos como el 

orden econ6mico y social a través de políticas laborales, ed~ 
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ca ti vas,: habitacionales,, etc. <6l. ,. 

":i.· i V " .. ,; 

l.7 l98l 

Este año constituye la ruptura del auge petrolero a raíz 

del descenso en el precio del crudo, ante esta situaci6n se -

adoptan programas de emergencia, pero es tarde, ya que no se 

enfrentan estructuralmente antiguos problemas de la economía 

mexicana tales como reforma agraria, integraci6n agroindus- -

trial, integraci6n de la planta industrial, investigaci6n y -

desarrollo tecnológico autónomo, diversificación de las expoE 

taciones y crecimiento urbano desorbitante, (l) 

cuando se suponía que en este período iba a suceder un -

crecimiento acelerado fundamentado en el petr6leo, sucedi6 -

que la transferencia de recursos produjo una dolarizaci6n y -

fuga de capitales. Como efecto de esto el gobierno se ve en 

la necesidad de recortar el gasto y aumentar su deuda para 

compensar los ingres~s que ya no entrarían al país. (2) 

Las pérdidas ocasionadas por el descenso del precio del 

(6) José L6pez Portillo, Op. cit. 
(1) Iv&n Menéndez, "México: De la Crisis a un Nuevo Modelo -

de Desarrollo", Le Monde Diplomatigue (en español), 14-
dic.-82, p. ll-12. 

(2) "La Oposici6n Juzga al Sexenio", Revista Razones, No. 71 
20 sept. - 3 oct. 82, p. 26. 
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petr6leo aunado a la· decisi6n ·.del director de PEMEX de redu--

cir en cúa~ro dólares' el barril, visto de otra manera, puede 

considerarse como un juicio econ6mico correcto, al tomar la -

misma medida· su· sucesor en· el puesto, dado que éste tuvo que 

renunciar ante la'decisi6n adoptada, Sin embargo PEMEX pier

de su ·cliente.la. y su volumen de ventas se reduce a niveles 

sin precedente .. en :el breve perfodo de auge 1979-1981, (J) 

'''A~t;;;t¿tiemo'si que el crecimiento económico medido en tér

minos"del;·P~B'.~Úfre· una baja y, según informaci6n de la CEPAL 

éste'iu~'.'ci~(0i''en''comparación con 8.4% en 1980; por su parte, 

la<infÍaci6ri'erafdé: 30% en 1980 y aproximadamente a fines de 

1901· a: 4oi~", · 

'se:. cónsfderaba que el endeudamiento sería un recurso pa-

. ra' salvar'··i·a:'sit'úación,"·sin embargo, es precisamente esta ac

ci6~ '18.:'c:juii:prl:)dpitil ·la crisis. También otras medidas econ,2 

micas 'n~ "logr'a·n.'su'.'objetivo ·sino que contribuyen a un mayor -

det~rioro·'dii''16~ -'fogreséis de los sectores sociales más desva

lld~s;(~J~,::,,:, .. : 

Laii circunstancias· en estos momentos cuestionan el pre-

tendido esfuerzo 'planeado del gobierno, como hecho singular -

{3) Marcela Serrato, "El Crecimiento Cero", Revista Razones, 
No.' 63; 31 mayo - 13 junio 82, p. 14. 

(4) Francisco Dávila Aldás, "La Economía Mexicana, sus Pro-
blemas y Repercusiones Sociopoll:ticas 1976-1982", ~ 
ta Mexicana de Sociología, Vol. XLV, No. 3, jul.-sept. -
83, pp. 765-767. 
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. . 
de .este sexenio a tl:avés,,del ,discurso_:oÚci~l"y de .. la elabor! 

, ci6n a. todos1,los,_niy, .. ~les_d~ ~la11~s };~r~d~a~as ;';ante. la poU-
:.,;· 

ti ca económi~a rea:í:•'.qué;,est~véí ,delineadá. por las presiones co 

~:::~;~¡l~f ,~,f ~~~~~~~i: : ::':,:::::,: 
'. ' ·:.>. ' ·,.:. ,.- '·. ~ .. 

{ '." ,;~~: ~: ~:_,,. ·.·--~.·-.·.:.'.: .• ' .• ·.·.' ·,-,---¿.:~ -:r,-·:::.' <·_,.·_ ·,.-:·,-~-- \i~:::,:::: ~~:..i~-~:·r~t1f:i'-~'~Y~~--~~~:~-,~:, ~'.. 
Por su parte' en el pláil:'aó'c!()poUt!co el gobierno para -

·-->>'' 

no profundizar a6n.má~h c;..iíi!s·;~.i.n~~nta i¡egociaciones con -

industriales, .comercianj:es":·Y .:~!~anderos, en estos momentos -

más que una poUtica dura.se,requería una cautelosa actitud -

para evitar el enfrentamiento. La contradicci6n generada con 

la polarizaci6n.entre empresarios y gobierno al término del -

anterior gobierno se vuelve a manifestar, pero la correlación 

de fuerzas vuelve a ser latente, de tal suerte que la políti-

ca de movilización popular realizada por el gobierno para fu~ 

damentar.dec!siones que detengan a las fracciones empresaria-

les y a ,los financieros e industriales monop61icos que esta-

ban dominando la acumulación del desarrollo del capitalismo -

en crisis, se expresa a través del apoyo a los sectores camp~ 

sinos, obreros y populares como un nuevo pacto social con los 

sectores.mayoritarios del país con el concenso de los secto-

res nacionalista y revolucionarios.del.PRI. !5) 

Mie~tras tanto, en"el 'ca~po .só.cial los efectos ·del auge 

(5) "La oposici6n Juzg~ ,a1:sexe~!o";· oe.cit., p. 26. 
(6) Francisco Dávila. iÜdás, · Op.- cit., p. 767.-
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petrolero siguen latentes, manifestándose en la disminución -
'' ~ ::,·. ;;'.1. \ .· 

de las tensiones en.tre. lo~ .. g~Úpos sociales urbanos y . los agr!!_ 
, ' ) '., : l', • .-, ,.,, '· • ·~_';\.;'.:- !·-;1 _',< {;)"" •' ;.:''., .i:, oY' ;"• • ~ 

rios que tuvieron·.·aumentos. productivos por segundo año conse-
, .»'.·· .. ~.:\_, ,-,,···f'./_~-:.i.~:n~-~:-:.::$.,._ .. ';; .• :·. ·· , -· 

cutivo de ·5. 5i'y 6% super~ndo las tasas de crecimiento demo--

gC.á,~ic,o,,;f::~~~~~~;füt~~~'.'.~~ :~:~~n· ~o aumenta el nivel de vida 

de los ~ampesinos, ··sí·:obÚenen alglín desahogo económico. 
,_._ ·:':··-~t-~~·,··.c''..\"', '.'.;'·'·'.~''"?".~'}_"'.~ :·~.: . 

~ ' . .! '. - '-' . .. ' ~ '·-·: ~: '/, ·' :.. . . - . ~ 

Como coñ~lusfon de las condiciones del desarrollo econó-. 
-':;' ~, ' ,' j '~·--

mico en este año; .se puede decir que la secuela so,ci~~~,~-i~~; .-: 

pr6><ima de la. estrategia de desarrollo adoptada, no er.a t~nto 

la petrolización .de la· econom1a sino que las prioridades so--
, - '.~ ~(· ; ~: - ."; 

ciales del Estado:mexicano se desunieran, y que por consecuen 

cia el ~-s.tado se volviera, subsidiador de una creciente desi-

guald~d.,,mediante la conversión de la empresa plíblica en un.a -

empresa que institucional.izaba la ineficiencia, además del m2 
· .... •., . 

mento en que sucedía, es decir, en que el presupuesto de gas

tos del Estado era motor de la economía. Esta contradicción 

se expresa en una lucha de clases que, al desarrollarse en un 

período inflacionario beneficia a la clase oligop6lica y mon2 

pólica con un poder supletorio.(?) 

En el quinto informe de gobiern.o se reit~.\~ q~," el ~r.eci 

miento del producto ha repercutido en la creación de tres mi-

llenes 250 mil e,mpleos y _que .uno ,de.cada .tres .me><icanos tiene 
-~ ... -. ,,.~.:.· .. ,.. 

(7) , Juan Maria Alpont~, "La cat~itr~f,e de,ia"éetroÜzación", 
Revista Critica Política, l-;15 jul~o)981, p. ·22. 
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un empl~o. prcid~c'ti;¡o y estable' 

qué atídra "trat~j1k iná~ personas 
·~:i'.;/".". :·~:::··:,.:,/:.!;'.',.,) " ,·' ... 

que la dhtribuci6n del ingreso 

sin 'embargo, también reconoce 

pero devengan menos, es decir, 

es más desigual. Además ex--

·p·r·~s·a··~·~·~~:~g·~m~'··~'O'·!°Qt,Jetivo cuadro de contrastes México alcan

zar& ~:~.:é~~·~t~ 'año consecutivo, un crecimiento promedio sup~ 
rior ai 8% 'anu~l,· hecho que no tiene precedente en nuestra -

historia ni es coman en el mundo contemporáneo. Concluye y -

sl~té,Úza· ·ast' en ese concepto los resultados materiales de su 

gobi~~no. (9) 

1.8 1982 

Desde el inicio de este año la econom1a de México resie!!. 

te el descenso de las exportaciones de petr6leo, a pesar de -

esto por medio del endeudamiento externo se evita la devalua

ci6n que se supone debía aminorar la inflaci6n. 

El estado de cosas en este momento da lugar a que en fe

brero de 1982 se informe de la primera de una serie de deva-

luaciones del peso que se producirían en 1982. Se realiz6 e~ 

seguida un programa de ajustes que reducirían el crecimiento 

econ6mico en 1982 a un nivel de 2% y 4%. 

(B) 

Por otra parte, en el plano político se hace notable la 

"Informe a· Media .LÚna"; "Revista Crítica PoÜtica; No. 55/ 
56,, l/15 oét. '82, ·¡;; 14; · 
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debilidad del gobierno frente a los empresarios. Parecía ser, 

que el poder de decisión concentrado en el Estado, es decir, 

·en el juego de las fuerzas de las fracciones burguesas indus

triales nacionales era disputado por las fracciones burguesas 

industriales, comerciales y financieras monopólicas que al o~ 

ten.;r el dominio total en el campo económico intentaban el P.!!. 

so político y detener la hegemonía social. (l) La afrenta de 

las fracciones burguesas monopólicas no tendía tanto a desco

nocer al Estado que los apoyaba y sostenía, sino a contribuir 

con más potencia al· deterioro de la capacidad de lucha de los 
'::.: .;:'.: 

sectores obreros, campesinos y populares y que junto con los 
·-:u¡ ::1 ·•'.-:t'.·,,. 

sectores medios asalariados llevaban el peso de la crisis, es 
; ¡._ : f' :~··.. '1 ,,-_ J.·¡.:· 

decir, no pretendían ~c~b~~ .. c~~<''71,:onsenso social sino dete

riorar a las organizaciones de masas oficial~. e independien-
: ~ : , .. · · , , " , ·, .': ·:, .'. ·:" :..~r ·1 'i ·~, ! . 

tes. 

.1·.j" 

La crisis, por ocre lado, ya manifiesta señales de des-

composición social entre los sectores semiproletarios y sub-

proletarios de las ciudades más pobladas, además, los secta-

res medios y de profesionales también experimentaban el dete

rioro de un sistema político (que en lo administrativo era in 

competente para la correcta dirección de los servicios indis

pensables para la convivencia social, es decir, el transporte 

(l) Ignacio :Ramonei:, "México Bajo el Shock", Le Monde Diplo
matique (en español), 14-dic.-82, p. 15. 



la limpieza y obras de infra~~tru~tur~: 12f 

·,·~ ;·).,~ ·_ .. : -~·-.'.:'· ... ·· ... -=··:).''.;~u>···-( 
Las condiciones ·imperantes, planteaban dos alÍoe~~~tlvas -

. .';'/·i·.~~-i~ ··:·!._~J~.-~~~-.~·j:'.'i;::~7~~;~·.::;·()'.f:::::: .. -.·.>. _ .. _,: ~t; t,,,~ ~ 
al gobierno: el·, ser;'remolcados por .la; crisis o una intensa mo 

difi~~cf ~~,. ~.~',!~·,P~fü~~~.;,;~f,~~7~~.a.:::~Fi~~~i:·~:t~e·~'~~i6n .~F 
l:Ltica dirigida ·a ,retomar .. el campo·. que ;la b,urgues1a iridu~- --

, ; _ .~ ;;,.:_ -~-, _;;,: ." l~S: . ..'.:_~f,~~;,_: · --~'"';~ ./'."H ~:' ·· -,~ · 

trial perdía ante los sectores financieros; De esta manera,-
.. ¡;..;;; ... ¡:;i:'.),;;. '·""" • ' • . .. "". 

sucede un hecho hist6ric~ en México, cuando.el primero de seE 

t:f.embl:-e el President.~ inf~~~a-· d~~,,-~~,~~~~~· de -~,acionalizaci6n 
~-· : o~)-) . c., ' ( .• '· ' . . ,; . .' 

de la Banca Mexicana y ~l. control estricto de cambios. En --

consecuencia, el gobiernÓ ·~~e habtá"fávor~~ido a las ·fraccio

nes burguesas financieras con las tasas de utilidáde.s m§s ai'~·· 

tas del mundo (superiores al,108% anual en el periodo 1976- -

1982), decide ~e~~~cir a l~ f~~c~ión ·burguesa industrial ·'¡,n -

crisis algo del poder perdido, reasumiendo con el consenso s2 

cial .la cuestionada hegemon1a. l 3l 

Por su parte, los empresarios se alarman ante la capaci

dad que tiene un presidente para cambiar drásticamente ia c~

rrelaci6n de fuerzas, actuando arbitraria~er1te y por rB.z~nes 
¡ ' 

pol1ticas. Se considera q~e los observadores interpretan la 

medida como un medio último de recobrar un lugar respetable -

(2) Francisco Dávila Aldás, "La Economía Mexicana, sus Pro-
blemas y Repercusiones Sociopolíticas 1976-1982", ~ 
ta Mexicana de Sociología, Vol. XLV, No. 3, jul.-sept.83 
p. 770. 

( 3) !bid.' p. 771. 
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en la historia'de México, mientras que otros lo asumen como -

una decisi6n pol1tica para mantener la autoridad y legitimi--

dad de la presidencia; el hecho es que José L6pez Portillo e~ 

presamente justific6 la medida al atribuir a los banqueros la 

responsabilidad de haber "saqueado" al país a través de la fJ! 

ga masiva de capitales de los 15 meses anteriores. 

Uno de los principales representantes del sector empres~ 

rial declaraba el pavor que produce el que un solo hombre ca~ 

bie repentina, brusca e inesperadamente el curso de los acon

tecimientos, debido al deseo y situaci6n emocional, es decir,_ 

·su tendencia a un presidente predecible. <4 l 

Como conclusi6n del sexenio 1976-1982 como proceso so- -

cial se puede considerar como defendible el uso del recurso -

petr6leo para financiar la estrategia de desarrollo, princi-

palmente la expansi6n y modernizaci6n de la capacidad indus--

trial, pero la existencia misma del recurso y el uso que se -

hizo·de él anul6 la oportunidad para aplicar otras medidas 

econ6micas para conservar la estabilidad econ6mica general y 

promover la eficiencia y equidad en la utilizaci6n de los re

cursos. <5l 

(4) 

(5J 

wayne A. cornelius, "La Economia PoHtic~ de México bajo 
de la Madrid", Revista Contextos, SPP, Ano 2, No. 46, 28 
feb.-85, segunda época, pp.44-45. 
Marcela Serrato, "La Dificil Tarea de Administrar la 
Abundancia", Revista Razones, No. 57, 8-21 marzo 82,p.16. 
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, A .pesar del reordenamiento hecho. en el .sexenio d.e. Jo.sé 7,. 

L6pez Port,illo Y: los cambios al model(). dec desarrollo,, l'n ,1982, · 

se .hace patente, por segunda vez en diez años, .. la .. quie.b.ra .del .•. 

proceso en que el modelo de desarrollo entra en, crids c.!cli

ca:que en México es sexenal. (6) En 1982 se cierra el. ci.clo, - 7 

crisis-recuparaci6n-expansi6n-crisis, en que a José L6pez Po_;: 

tillo le correspondió continuar seis años más el sistema pop)! 

lista, en que se lleg6 a polemizar que la crisis fue ccmlin, es d~ 

cir, financiera, pero no econ6mica, o sea, que se conservaron 

las estructuras econ6micas y la planta productiva. 

El. desenlace que tuvo una etapa que vislumbraba corr.o de 

oportunidad hist6rica para el cambio en la sociedad mexicana 

conduce a meditar de nuevo sobre el modelo de desarrollo adoE 

tado tradicionalmente, de tal manera que resulta sintomático 

que patses con un mayor avance en el proceso de desarrollo d~ 

sembocaran en ser los más afectadas por la crisis, por ejem--

ple México como pats petrolero, pero también Brasil que no lo 

es y Chile que aplic6 una receta rnonetarista. <
7> Los modelos 

de desarrollo de México y Brasil son el mismo, es decir, son 

versiones del elaborado por la CEPAL en que imperan los fact,!?. 

res de capital sobre trabajo, acurnulaci6n aceleratla, posterg~ 

ci6n de las necesidades sociales y humanas. Los dos modelos 

(6) Iván Menéndez, "México: De la Crisis a un Nuevo Modelo -
de Desarrollo", Le Monde Diplomatique (en español), 14-
dic. -82, p. 11-12. 

( 7) Iván Menéndez, Ibid. 
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concentran el poder econ6mico en una minoría. Las diferen- -

cias existentes entre estos modelos son de grado, por ejemplo 

el grado de sometimiento de las clases trabajadoras en Brasil 

es violento, mientras que en México es institucional. (S) 

El modelo nacional ha intentado recuperar aspectos modeE 

nizadores de la revoluci6n social de 1910, expresándose prim~ 

ramente en la filosofía política sexenal y posteriormente en 

el proyecto nacional de cada estilo de gobernar, así, se ha -

pasado por un capitalismo salvaje y un socialismo inocente, -

se ha ido de la propiedad privada a la social y, del trabajo 

de la tierra individual al colectivo, en la industria se ha -

pasado por la sustitución de importaciones a los intentos de 

exportación competitiva internacional. Por consiguiente, 

existen dificultades que son producto de la indefinici6n b~s~ 

ca entre esas dos tendencias, 19 l considerándose a los concep-

tos y preceptos de la Revoluci6n Mexicana como paradigmas in~ 

movibles del cambio social y el desarrollo. 

1;9 Perspectiva Política de la Política Petrolera. 

Esta faceta de la situación petrolera es considerada 

aquí en rasgos muy generales dada la amplitud que significa--

(8) Manuel Moreno ·sánchez, "¿Modernizarnos? ¿Pero Cuál_. es 
el Modelo?", Revista Siempre; 3-oct.-79, p. 25. 

(9) Manuel Moreno Sánchez, Ibid. 
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r1a estudiar es~e .~em~ especHicamente, sin embargo, es nece

sario hacer_;.l1\eij!'i6n,; de_ e,;to porque la abundancia de recursos 

pet.!'olero,s. en. u~,;'s,i~t~~a presidencialisU cons títuye una f6r

mula' que·aa: lug¡¡r,,a ,n,uevas. características en el panorama po

lítico ~acion~l. 

. ..'._Ya ~n. 1977. se inicia el cuestionamiento de la poU:tica -

petrolera., e11 _algunos sectores del Estado, sin embargo, una -

primera ,caractertstica es que no se da al interior del Estado 

, sino. contra la prensa cr1tíca y organizaciones poU:ticas ta-

les como el PMT que desempeña un buen papel de lucha y discu

si6n poU:tica en el área petrolera mediante la rnovilizacHin -

popular. Esta nueva correlaci6n de fuerzas aUn incipiente P2 

dr1a ser considerada te6ricamente como el embri6n de una pol.!_ 

tica alternativa del Estado o contrahegemonia de los sectores 

subordinados. (l) 

Jos~ L6pez Portillo manifestaba su prop6sito de mantener 

la unidad de los mexicanos ante las evidentes contradicciones 

sociales a trav€s de el ajuste de los problemas relativos a -

la nueva etapa y condici6n de desarrollo, es decir, recobrar 

la confianza en un pa1s que posee hidrocarburos. En este re

curso se fijaban las perspectivas de cambio. <2> 

(1) Francisco José Paoli, "Petr6leo y Cambios Pol1ticos en -
México, 1977-1981", Revista de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UAM-Azcapotzalco, Vol. II,
No. 4, sept.-dic. 91, p. 220 

(2) ~ .. p. 228. 
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:Por .. su parte, el dirigente del PMT1 Heberto Castillo, man!_ 

fiest~. al:·: inl~i.o:'deL régimen su desacuerdo ante los planes de 

explotacii.6.n :del petr6leo demasiado ambiciosos, pugnando por -

la no·· venta del petróleo, manifestaba que las reservas petro

leras s6.lo, eran consideradas como un medio para pagar la deu

da externa· y que la exhibición de tales reservas ten1an por -

finalidad atraer y asegurar préstamos del exterior. (3) No 

obstante que el PMT no fue incluido en la reforma pol1tica CQ. 

mo una organizaci6n.representativa aun cuando reun1a los re-

quisitos establecidos por la LOPPE y como una represalia del 

Estado por la combatividad, actividad y capacidad de respues-

ta del partido, éste desempeñaba sus funciones. 

De esta manera, cuando surge el proyecto de la construc

ción de un gasoducto para la venta de gas natural a la ciudad 

de Texas,·el partido llev6 a cabo asambleas populares, en las 

que se rechazaba la venta a un solo pa1s que en cualquier mo

mento podria decidir dejar de comprar. (4) Estas movilizacio-

nes abren el campo consecuente de la pol1tica en materia pe-

trolera al llegar los planteamientos de este partido a amplios 

sectores de la poblaci6n. 

Una vez que son rebasados los aspectos técnicos para re-

sultar en un debate ideol6gico-pol1tico sobre el uso y desti-

(3) Ibid., p. 234. 

(4) Ibid., p. 236. 
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no de los energéticos, José L6pez Portillo no proporciona un 

argumento objetivo que pruebe que la explotaci6n y venta am-

plia del petr6leo significar1an una mayor independencia. 

Las anteriores circunstancias establecen dos conjuntos -

de tesis alternativas, las del gobierno que se manifiesta por 

una explotación masiva y rápida de hidrocarburos, de la publ.!_ 

cidad del aumento de reservas, de la construcción del gasodu~ 

to de Chiapas a Texas (como una operaci6n más econ6mica de --

venta al cliente más cercano) y la concepci6n de que el petr§ 

leo traer1a independencia y desarrollo, Por su parte la opo

sición pugna por una cautelosa explotación del petr6leo para 

consumo interno, suspicacia en cuanto a la publicidad de las 

reservas, construcción de un gasoducto de Chiapas al Golfo de 

México y de una planta procesadora y, que la explotaci6n mas.!_ 

va acelerada sólo producir1a un crecimiento económico distor

cionado y mayor dependencia. (S) 

As1, ante el fracaso de la venta de petr6leo a Estados -

Unidos a través de un gasoducto por no haberse establecido -

. Primero los precios, reafirmó la base de la critica a la poll 

tica petrolera gubernamental con el argumento fundamental de 

la celeridad y falta de planeaci6n de la explotación petrole-

ra. 

(5) !.!llil.·, p. 237, 
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Para el año de 1979 surge una incongruencia entre el di-

rector de PEMEX y el presidente López Portillo, el primero d_!! 

clara que se tiene la convicción de que no puede existir un -

Plan Nacional de Energéticos, como lo babia estado pugnando -

la oposición, mientras que el Presidente hace la proposición 

en la Asamblea de las Naciones Unidas de un Plan Energético -

Mundial. El director de PEMEX basó su negativa en el hecho -

de que un Plan de Energéticos era un planteamiento de la opo

sición constituido por el Frente de Defensa de los Recursos -

Nacionales formado por quince organizaciones partidarias, ci!!_ 

dadanas y sindicales desde 1978 y el PMT mismo. (6) 

Al no estar el Estado mexicano conformado por :ma sola -

clase, permite que fuerzas progresistas mediante la moviliza

ción logren con sus planteamientos introducir algunos puntos 

opuestos a la politica petrolera gubernamental, las fuerzas -

progresistas insertas en el Estado plantean aunque ya tarde -

dado que ya se habian salvado algunas dificultades en los - -

años 1976-1977, a través del Secretario de Patrimonio y Fornen 

to Industrial las lineas bSsicas de un Programa Nacional de -

Energéticos con la finalidad de racionalizar las fuentes de -

energia y establecer el equilibrio entre los recu·rsos petrel_!! 

ros Y. las necesidades de la población. ( 7) 

(6) Ibid., p. 240. 

(7) Ibid.,p.245. 
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Para'l9BO el Programa de Energía distingue dos etapas -

del desarrollo econ6mico del pa1s, en la primera como una ne

cesidad para salir de la crisis financiera de 1976, el petr6-

leo asume el carácter de instrumento financiero y as1 compen

sar los déficit en .la balanza de pagos. En cuento a la sc~un 

da etapa al petr6leo se le pretende considerar como un instr~ 

mento fundamental en el proceso de cambio estructural de la -

econom1a. ( 8) 

Como se advierte en el primer apartado de este cap1tulo, 

los prop6sitos de la segunda etapa constituyen los mismos de 

la primera, además de haberse producido una discusión al tér

mino del sexenio sobre si la crisis fue de carácter financie-

ro o económico. La discusión de la pol1tica petrolera, cuan

do menos se desarrolló durante el sexenio de José López Port! 

llo con la magnitud que las nuevas condiciones del desarrollo 

económico ameritaban. Tal discusión constituyó para la opos! 

ción de izquierda un reconocimiento de las clases sociales c2 

mo fuerza pol1tica y se erige como un elemento de resistencia 

alternativo a la pol1tica hegem6nica del Estado. 

Aun cuando con la participación ya no clandestina de más 

partidos pol1ticos y las posibilidades que se le presentaban 

a la población para su movilización por la reivindicación de 

objetivos económicos, pol1ticos y sociales, la realidad era -

(B) !bid., p. 248. 
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que la existencia_ de sectarismos sobretodo entre los partidos 

de izq~ü•rda- que. resultaban en detrimento de la capacidad pa-

ra enfrentar el poder. presidencialista en la ciudad de México 

g_eneraran .entre la. po~lación una falta de credibilidad de es

tas organizaciones, desperdiciándose ha•ta ese momento la 

gran oportunidad de que la voluntad popular estableciera un -

enclave demoi::rátii::o en la· capital del pais. 

La apertura democrática y el pluralismo de la época fue

ren hechos positil':ºª·.:~'~::ª1. rnis~~s, aunque no dejaban de mani

festar las ,~)lev~s, org~,n.i_~!'cfones pol1 ticas los efectos de ta!! 

tos añ.os de rep~e~;i?~ _qu~ impidieron el ejercicio práctico de 

sus propuestas al no tener un contacto y comunicación adecua-

dos con la población. 
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2.1 Anarqula.del Crecimiento Urbano. 

,·,·; 

.Para. el;.~!"P".~sa.rio, ,industrial, comercial, b~nc_ario, ~e .

s~rvicio~; t,e.t~_..,J~~,ci.IJd.ad significa en esencia una concentr~ 
ci6n dE!.~;~~~~~j~~2r~~a):i~as" a apropiarse en la medida que i!! 

ciden; p.;-~:i:t.i.~'a~e\i€~ en .el .funcionamiento de su empresa y sus 
.. ~.:· . : .:·: .'. .. ·: ;:··-::.::··;·_~ ... ~r:'--"·:.:: ";. . . 

ganancias:'- 'Algiin'as ·de estas ventajas relativas son: la con-

centr~ci(j~ ~i·J:~.~~za de trabajo barata, concentraci6n de con-
.... . . ., 

sumidorE!s.1,; p_res.e11~ia, de condiciones generales de la produc- -

c_i6n,, _seqtqres comerciales y bancarios desarrollados, articu

laci6n. en_: una,.estructura productiva socializada, centraliza-

ci_6n. de. la administraci6n pública y todos sus servicios, acc!! 

so a los principales medios de informaci6n, etc.1 el empresa

rio trata de utilizar estas ventajas de acuerdo a sus propias 

necesidades, según su propia racionalidad, al margen de la r~ 

cionalidad que implicarla ceder parte. de ellas. En la medida 

que el. régimen social asegura la "libertad de empresa" -en --

los marcos del co_ntrol monop61ico-y que la propiedad privada 

del.suel~ le permite decidir su localizaci6n en raz6n de sus 

propios intereses, por medio del libre mercado de la tierra -

urbana, las decisiones de localizaci6n dependen de las deci-

siones.·individuales de la. empresa. 

Mientras, po.r _su parte, los propietarios territoria.les -

urbanos, que monopolizan ampliamente la tierra urbana, adop-

tan las decisiones de utilizaci6n de su propiedad en raz6n --
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también·de .sÚs int~~eses individuales,: 'Notable a nivel de t.2 

da e~tructúra ·urban~,: pero. espec1ficamente en la expansi6n de 

la f~onte:r,¡~¡;rban~·· por· lo:s f~accionadores, las decisiones de 

adecuac'i~n ~~'te.frenos -y s\i'asi.gnaci6n a los diferentes usos, 

por la dimensión de --
' •.. . 

las Í:e.nt'as''-del'' s·úelo aptas· de ser apropiadas por cada propie-

tai:io; ., ... ·, 

Y,.por·otro lado¡ el consumidor individual de tierra y -

objeto·a· urbanos· principalmente de vivienda deber& desarrollar 

su· pi:-o~iá .,, iibertad", ella misma factor de anarquia en el ma_E 

co' de las· decisiones de empresarios y propietarios territori_'! 

les cuyas decisiones adquirirán vigencia social a través de -

la' publicidad y la ideolog1a social urbana. 

La evidente anarquia·de la ciudad es la expresión, en el 

Smbito del sistema de soportes materiales de la vida social, 

de la articulación de la libertad.individual. Es decir, la -

anarqu1a urbana es el orden específico del régimen capitalis

ta de producción·. 

Contradictoriamente, esta anarquía representa costos pa

ra los diferentes agentes sociales: a) para la empresa signi

fica aumento· de los co.stos del suelo y de los soportes mate-

riales de su· actividad,- alargámiento de los procesos de circ!!_ 

lación material, descenso del rendimiento de sus trabajado- ·-



71 

res, agravamiento de la disputa por la tierra urbana ubicada 

de acuerdo a sus necesidades locacionales; b) para los secto

res no propietarios se traduce en aumento de la jornada de -

trabajo por el tiempo de transporte, reducci6n relativa del -

salario por el alza a sus medios de subsistencia incluida la 

tierra·y la vivienda, acelerado agotamiento de la capacidad -

productiva, mayores obstáculos para acceder a los medios de -

reproducci6~ de su fuerza de trabajo, etc.; c) para el propi~ 

'tario y/o fraccionador territorial, esto quiere decir defi- -

ciencia·creciente de tierras fraccionables, obstáculos en la 

apropiaci6n de la infraestructura y servicios necesarios para 

la rentabilizaci6n de su tierra, etc. 

·Propietarios territoriales y empresa buscarán trasmitir 

la mayor' parte 'de estos costos al conjunto de la poblaci6n, -

por medio de la tributaci6n imponi~ndole al Estado las funci2 

nes de regulador de la anarqu1a urbana, de inversionistas en 

·1a creaci6n de las condiciones generales de la producción y -

de los 'medios de consumo colectivo para la fuerza de trabajo 

necesario al desarrollo capitalista, funciones todas poco ren 

tables para ser asumidas por el capital privado. 

En Ultima instancia, los costos de la anarquia urbana r~ 

caen sobre el conjunto de la población urbana no propietaria. 

··:,, ¡,, 
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2~1.l .. Política :urbana. 

,,'.,i< 

Existe :un 'aspecto esencial' de la política urbana que de

sempeña ,una" func¡6~y¡~p~~'tante en el proceso de urbanhaci6n 

latinoamericano. y. ·e~ que a. través del aseguramiento de sus 

funciones ._de :regulaci6n de las condiciones de producción y r2_ 

producción de ·la fuerza ~e trabajo le sirve indirectamente a 

la acumulaci6n ,de .capital. Tambilln le sirve directamente a -

través del-urbanismos y de la pol!tica de vivienda y obras p~ 

blicas, incidiendo.de manera importante en el proceso de con

centraci6n .. de capital, aunque, al aumentar la masa de capital 

para la inversión éste se vuelva un factor inflacionista. Asi 

mismo existen las funciones ideológicas para asegurar el con

trol .social .mediante la integraci6n, segregaci6n y atomiza- -

ción, que se complementan directamente con las funciones re--

pre_sivas. 

Todo.esto significa parte de la actuación del Estado co-

mo interventor en el problema urbano. Aparte, debe enfrentar 

la correlaci6n de fuerzas o coyuntura de la lucha de clases, 

la cual se expresa en la presión popular para que el Estado -

asegure las relaciones sociales y, éste a su vez s6lo repro·

duzca los mismos déficits y contradicciones que pretende re-

solver. (l) 

(l) Jordi Borja, "Sobre la Politica Urbana", mimeografiado, -
febrero de 1974, pp. l-3. 
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2.1.l.l El. Proceso de Urbanizaci6n desde 1940. 

Algunos Antecedentes. 

As! como las funciones de la politica urbana, la identi-

ficaci6n·de sus objetivos·reales exige;-tambi!in.penetrar el n.!_ 

vel aparente o ideol6gico de :,1a plánificiíci6n para determinar 

su rei~cl6n"cbn ~i{p~~c~~ó 1 ·~~~~cUíritií~~lisn de c~pital y el gr! 
~ ~,,~ ,:.-:·,~;¡_":¡·;.i·:'.~·!\.: .• '.:&;.~:·.·.ti~';i,'.i}.'.~\1";.'i-:-·>:;.~;, .. ', .. ·:t '• 1. 

do de. legitimidad.del· sistema.;pol!tico vigente. Sin embargo, 
. -~,·~'; .. ··.:.:.".;F) -~'~i~\kt~-:~··\-~il/·~-~··:ji~:;~~~j'~:~;~{·~:.,;1.~·~·-!.~·.i, _:3 _ '.··. : . __ .. · ·.· .. 

para•. los fines· de ·este·:trabajo: s6lo mencionaremos algunas 11-

. ne~~, ~~~~,;~ii.?~~;1~~;J;f~,I~(~~~;;!~~:i~?';d~:~e: J.~~~· ~n ~~t,e 
apartado :como ~ante6édéntes, para prci·c~der ,im los ,posteriores,-

•• ,, .. -1--.'-o"l .• •. _ .. ~~~-', ~-~··· ,.·.·---:-.--· .. :,.,.;,.".:¡:~""-"·'~-":".'·~· -.·, .. •·: ,. · .. _. •,, 

apartado~.· ~J. :an.1Hsi~;espec1fició, c1el,pe~fodo,l~76-:1982 •.. 
": J'i ; i~ ~¡' '.: /.' .: r ~:i·::·: • ·, • 

Entonces· tenemos q~e entr~· 1940.:.19"io se observa· un r!ipi-

do crecimiento· de la .eco~oml:a': deiivado de una estrategia de -

. desarrolló que origi.n6·.'~~,,~;oce~o de· lndustrializaci6n ·sus ti-
.... ·' :~,,~;.,-.,,-~:\;':.;,~-<\',··;/~~\~,'. .. ~>;"> .,·~ .. , ... ' .. ; .. : .,., ... ··/ ;, 

tutivo de''_importacüinés~>'El .Estado ·actú6'para ·establecer las 
.• ,;,:,¡;¡ ·.¡-:J."-;;j~~(.\.,,·J.~•ef·/j•:;c~·.:~:,.,..· .. '..;,.:;.;;i.'_i;·'->··_,~.'',,' •·.~'.~· ., ,_ ::.,. ... ·•" .' .. 1 • :;;;_,,,, /• ~: .. ,~ 

cond1c1on.es _de1~1a:· p~~d11cci.~n ,otorgando ·una fuerte invers16n." 
,;· ¡ .,., .. :, -,~;\~J:: .. ~~~.:;·:.::~;:·'::.:::~~.:·.::·:·:.~.-~:--. . ., . ' . • ..•..... 

en infraes.tructura'. b!isica' y una ·poHtica fiscal favorable al 
.\"·: .. »;·'::~::.:.,~X~ .• ·."•1·:in·, ...... :;;;-frl'(1>1.;·~·' •;.""".· ' '..( ;;.~,<·~·>.r·:·,.'d:·.:::.!i;:·:.: . .:..75 

capital. sin eml:)argÓ, .hubo una escasa distribuci6n de los b,!! 
. •'' .::t:J·~·,,·-i~,'. ' i.'.-•:·')'":..l~:::~: 

neficios de eá.t9 Crecimiento entre las clases sociales. La -

estrategia se basaba en el hecho de que en la medida en que -
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. . 

la economía creciera;" se producida espontáneamente un proce-

so de redistrLbuci6n .;;¡: ben.eficio de los sectores más desposei 

dos.· P.iro,\'i~ ~i{~~ióumi p~Útica social que se colocara-~ 
más ar~iba·á~ la' ~c~~ulaci6n de capital. 

La. p'oUtica .del qobierno beneficia al proceso nacional -

de desarrollo,, creando las condiciones necesarias para el pr2 

ceso de acumulaci6n nacional a trav~s de pol1ticas tales como 

"Marcha al Mar", cuencas hidrol6gicas, derogación de incenti

vos fiscales en el Distrito Federal para localización indus-

trial, construcción de parques industriales, Programa Nacio-

nal Fronterizo y Plan Chontalpa, todo a favor de los intere-

ses del sector industrial monopólico, sin haber existido fra~ 

clones de propietarios urbana-industriales o rurales que se -

hayan interesado por asumir una pasici6n ante las desigualda-

des reqionales. 

Lo anterior conduce a plantear que la política urbano-r~ 

gional tenia deliberadamente el objetivo de fomentar la con--

centraci6n urbana debido a las ventajas que representaba para 

la acumulación nacional y a la ausencia de presión popular ª! 

ticulada que hubiera necesitado de la descentralízaci6n del -

crecimiento económico y de la población. (2) 

(2) Luis Unikel, "El Problema Urbano-Regional en México", Q!!. 
ceta UNAM, suplemento No. 20, 16-ago.-1979, pp. 3-4. 



Para el perfodo 1970-1976; existen graves contradiccio--

nes derivadas de :1~'.'.¡;~hti.ca' de d~~~rr~i.i{~~ 16~ ~ñbs ante-

rieres cÍr~Ílrista~ci~s q~e llevan a elaborarla ~st~~tegla de 

"desari.-o;ll~;·~om~~rt:ido"~· Sin embargo, la perspectiva del de-
... .f· .. ;i.:·:.):,~'r.\ ~:.~~>:·~: ·-:~·;.;,., .. ;!~~ ·~-~ . . < . "_ 

sarroll!'.;regional> que se .ten ta, a partir éie 1973 se empieza a 
-:.·<···.'·, 1_~'.:·1·~.)/fr:ü·i1·/;f':.·_,:,-: ·:t,·; .. ,~?:.~ ~ . . ·· . .-1·:·.. ,_, . , 

perder .sl!s.ti tuyéndola por la perspectiva de lo urbano, Duran 
: . .':.:.~~··:::-·,,~--~(l)}-~<:<·~:·.;,·." ... , ···i~{r .• ' .: ., · 

te .es.te•·sexenio ·se ponen .en marcha profusas medidas sectoria-
· ___ •. _ ...... ~ .. ~::_< ... ('i_,:~-~-;7(t~~~:>>:-- :·· 1'"'•'. ' . • 

les' e~. divez:s.os'_campos de la actividad económica a través de 
. _.,·,.:.;:~:J':·>-~r.·-_r,:,~-.!.\.::/é:ii:.:'.:- ,,.:.,, 1 ••• '" • 

acciones'directas'consistentes en intervenir concretamente en 

la l~~~J.'i;~~f~n;~de iiis ácúvidades económicas fuera del Valle 
_. -~1.·1 .t' :-::_,..,:·-c;~L2- -::~:i! .. •<.:.~ .. :"' -.. , ..t 
de México .e instrlime.ntos de coordinación de estas acciones, <31 

Sin, ~~argo; dado.'qua·· erte1 Estado mismo los objetivos de de~ 
' "·' ,; •' ·>:: l, ' • ; : L j ,,;.,~ 

centralización no podtan imponerse a los intereses económi- -

c·~9;':d~ba"1ü9ar a qÍ;~ el gobierno detectara que la concentra

C:iiin ,y'.'iá'ii con'tradlcc.iones sociales en las ciudades se incre-
•• -.,; .J \ .1 ' 

mentartan ;· Frente a esta situación el Estado instrumenta me-

didas intraurbanas de car§cter preventivo e ideol6gico median 

te. la c~e~~l5~·:,' en 1973 de INFONAVIT, CORETT y adoptando una -

pol1,~ica d~· to'i~rancia ante las invasiones, culminando estas 
: .·,,·-: .· .·.·· ; !'", . ' 

medidas con la promulgación en 1976 de ia Ley General de Asen 
'·:,.. 

ta~ié.nto.s . Humanos, As1 se· advierte que ante la imposibilidad 
... --- . ' . 

de lograr una descentralización del crecimiento urbano, ante 

el escasó pod~;que l~s ley~~ c~nf~rtan al Estado para hacer 

uso de predios urbanos y construir vivienda y en esencia en-

frentar las contradicciones sociales en las ciudades, es pre-

(3) 'Ibid., p, 5, 
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cisamente. a escal~ fotr~.urbana . que se ponen en pr:ictica estas 

me~idas. (4l 

Has.ta aquí conviene hacer una primera consideraci6n so-

bre algunos aspectos de la repercusi6n de la política de acu

mulaci6n nacional en el proceso de transformaci6n de la ciu~~ 

dad de México, de esta manera se observa que en particular e~ 

perimenta en los años treinta un acelerado proceso de concen-

traci6n y centralizaci6n de la capital federal derivado del -

crecimiento econ6mico. Fue la administraci6n de Lázaro Cárd~ 

nas la que impuls6 estos procesos mediante el apoyo a obras -

de infraestructura y a la inversi6n de capital. Desde este -

momento el proceso de industrializaci6n adquiere nuevas cara~ 

terísticas que van a conducir a que el crecimiento urbano sea 

estudiado en funci6n del proceso de industrializaci6n. (5) 

No obstante que en los años 1940-1950 se prohibi6 la - -

construcci6n de fraccionamientos para evitar la llegada de 

emigrantes, las zonas aledañas a la zona central se vieron in 

vadidas por notable número de pobladores, esta situaci6n jun

to al aumento de poblaci6n del centro mismo repercute en la -

construcci6n de vías de comunicaci6n entre centro y perife- -

(4) !bid,. p. 7. 
(5) Alejandra Moreno Toscano, "Ciudad de México: Ensayo de 

construcci6n de una Historia", SEP-INAH, Departamento de 
Investigaciones Hist6ricas, (61, Colecci6n Científica), 
p. 225. 



77 

ria, orillando a los pobladores del·deteriorado centro:con m2' 

yore.s .recursos a ·mudarse a la periferia,·,·mientras 1que las - -

grandes edificaciones del centro de la ci~dad presenta~ 'el f ~ 

n6meno de la subdivisi6n para rentar habitaciones a la ere- -

ciente poblaci6n natural y. social • 

. Ante las grandes deficiencias en equipamiento urbano en 

los años cincuenta, el gobierno otorga facilidades para la -

construcci6n de vivienda iniciándose así el proceso de demoll 

.ci6n .de edificaciones que habían sido soluci6n parcial al pro 

blema de la vivienda, es decir, las vecindades. Así, los po

bladores de menores recursos son desalojados de esta zona por 

la. política de regeneraci6n urbana de estos años. (6) 

Estos años evidencian que la política de la vivienda ha 

sido d6bil debido a la inadecuaci6n entre los precios, es de-

cir, entre la ubicaci6n de la vivienda construida y las posi

bilidades reales de los ciudadanos sin vivienda. Ha sido una 

etapa que muestra que el sector de los servicios proporciona 

medios de subsistencia con la finalidad de observar una con--

ducta consecuente con las autoridades. 

Durante estos años la ciudad se transform6 ampliamente -

siguiendo la moda urbana de los países industrializados, mien 

(6) !E.!i·. p. 227. 
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tras que el Estado perdió terreno frente al proceso de descom 

posición social otorgando espacio a intereses de grupos priv~ 

dos. <7l 

2.1.l.2 El Proceso de Urbanizaci6n 1976-1982. 

Nuevamente, volviendo al proceso de urbanizaci6n nacio--

nal, para el periodo que comprende el sexenio de Jos~ López -

Portillo 1976-1982, se advierte durante los dos primeros años 

un punto de desviación en el proceso de desarrollo urbano na

cional, y es que se establece por primera vez un sistema na-

cional de planificación como una respuesta que el Estado con-

fiere a los problemas urbanos. Así, se crea una nueva Secre-

taria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, una Comisión 

~e Desarrollo Urbano, seis Comisiones de Conurbación, un Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano y una Politica Demogr§fica Re-

gional. Todas estas medidas sin embargo, s6lo reproducen las 

fallas contenidas en la Ley de Desarrollo Urbano de 1975 y de 

la Ley de Asentamientos Humanos de 1976 que se preocupan sólo 

de los aspectos fisicos, sin explicar lo que significa supe-

rar la "irracional" o "inadecuada" distribución de la pobla-

ción en el territorio, y en donde las estructuras, condicio-

nes y procesos demogr§ficos, económicos, sociales y politices 

(7) Adriana Malvido, "La Politica Urbana Favorece a las Cla
ses Privilegiadas: ·el Sociólogo Jorge Montaña", Unomasuno, 
4-jul.-Bl, p. 25. 
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ESTA TrnS 
SALIR llt. lK 

ffü llíli 
~\BllOiECf1 

son considerados s6lo como elementos complementarios. El Es

t'adó trata ··de· c:Ónviincer a través de estos instrumentos que el .. 
modÚúi~r· el -~od~lo de la distribuci6n de la población en el 

ter~it6rrd y e~''e1 ordenamiento interior de las ciduades pue

de, por··:;¡i 'sólo, ·desempeñar una función activa en cambiar las 

bases.de la ineficiencia económica y la injusticia social. (8) 
Las anteriores medidas dan la impresión de que el Estado ha-

ce uso de la planificación urbana dirigiéndola al logro de un 

desarrollo económico sectorial eficiente, es decir, que no es 

el espacio la base de las prioridades económicas y sociales, 

y que-por tanto, existe una descoordinación institucional en

tre·la Secretaria de Asentamiento Humao;ios encargada de la pl~ 

nificaci6n 'del: crecimiento y distribuci6n territorial de la -

pob~ación y la Secretaria de Programaci6n y Presupuesto res-

pensable de la planificación socio-económica. <9 l 

·Í!asta·aqu1'nuevamente haremos una pausa para la conside

ración de• la•· ciudad de México en el contexto del proceso de -

desarrollo urbano nacional en el sexenio de José López Porti

llo. Hemos pues de advertir algunas constantes tales como el 

hecho de que una clase es la beneficiada del desarrollo asim! 

trico, y otra sujeto de marginación social, espacial y politf 

ca, adem!s de un no descenso· de concentración y centraliza-~ 

ción financiera ·y·politica. ·se añádela débil presencia de -

(8) Luis Unikel., .. op. cit'..' pp. 7-10. 
(9) Ibid. ,.;p .. ll;'.. . . . .. 
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la planeaci6n urbana como eleme.~~o de c,~~~.io ,_P_r.of,undo de la -. 

organizaci6n,_ expresa.da s.61~ .. en obras de .. ca~!ic;ter .voluntaris

ta tales como las obras .de vialidad_ y t~ansporte, olvidando -

la .ilaboraci6n de un marco .te6rico que permita entender las -

contradicciones de la realidad mexicana • 

. Por .. lo.q11e ,respecta a.la intervenci6n del Estado en el -

proceso·de urbanizaci6n se observa el impacto de los proble--. ' ·í,: ~ .. , ' . -.. : " 
mas.urbanos sobre las instituciones administrativas, no sien

do sufici.ente.el desarrollo de canales de integraci6n para el 

control d.e l~s clases dominadas, ni la búsqueda de un minimo 

de autonornia pol1tica en las ciudades organizativas, (lO) para 

contrarestar la inestabilidad en la correlaci6n de fuerzas de 

las contradicciones existentes. 

En la ciudad de México se vive un modelo de desarrollo -

econ6mico y urbano modernista por medio de una politica urba

na incoherente con la realidad y que a su vez la distorsiona 

desviando la atenci6n de la poblaci6n hacia lo politice. Se 

privilegia a las clases dominantes con la gratificaci6n urba

na reproduciendo la jerarquia social. Es decir, se mantiene 

la constante de un desarrollo urbano derivado de un modelo C! 

pitalista ·al cual se suma una organización social incapaz de 

asegurar la producción, distribución y gesti6n de los medios 

( 10) Miguel Messmacher, "La Ciudad de México: Bases para el -
Conocimiento de sus Problemas", Departamento del Distri
to Federal, México, D.F., 1979. 
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de ~onsumo·co.Íecti~o ta.les com~ la'·r~gularizacilÍn :d~ l~ tenen 

cia de l~ tie~ra, viviÉmda,' tran~~orte; etc'.' Ésta mia'ma inc! 

pacidad ha per~iti.aó la ~~nti~u~cl~g· d~ ~n ~~bani~~o' de tol~~ 
ra..;ci.a qu~' al ~ep~icutir e~ ~~~ emi9~acl6ri masiva' el proceso 

de. expropfaci6n y ali..;eá~i.6ii' de, los ciudadanos provocado por 

es~á ·¡;~.;duce · ia c.;hesi6~ ·d~> l~s. pobladores desembocando en m_Q 

vim.:Í.entos s'OC-ia"le~ ·di.versos~ loé cuales a su vez son someti-

dos pac1fica o violentamente por el Estado. Ejemplo de lo an 

terior lo consti t.uye el desarrollo y descenlace del Hder y -

pcbladores'del Campamento 2 de octubre de Iztacalco, D.F. 

Es por tanto notorio que el Estado perdió la responsabi

lidad de controlar el crecimiento y no slilo eso sino que con~ 

tribuy6 con la construccilin de obras tales como los llamados 

ejes viales, 

Por otro lado también prevalece la politica urbana como 

modo de vida en que los mecanismos de vinculaci6n son reempl! 

zados·por el individualismo y la disolvencia social. (ll) 

De esta manera no se puede subestimar las acciones del -

gobierno pero tampoco se puede negar que se actuó sobre los -

efectos y no sobre las causas, así, resulta completamente di~ 

tanciado lo que dicen los informes de la adminsitracilin y lo 

que significa vivir la ciudad, considerando el hecho de que -

(11) Adriana MiilvidÓ, Op. cit. 
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más de la mitad de la ciudad ha sido construida por los pobl~ 

dores de las áreas conurbanas quienes exigen un concepto de -

ciudad diferente y que responda a sus necesidades. Sin emba~ 

go, el Plan de Desarrollo Urbano del DF indica la necesidad -

de evitar el crecimiento del área urbana y para ello se elab2 

ra una polttica de prohibici6n de invasiones sin el correspo.!! 

diente control de la especulaci6n inmobiliaria expansiva. Es 

deci,r, es una. po.11tica .. en materia de. suelo que se refiere a -

un modelo re.novado de desarrollo ,urb.ano consistente, en térm.!_ 

nos generales, en la incorporaci6n.al catastro de todos los -

predios y su revaluaci6n sin importar la situaci6n socioecon~ 

mica de sus propietarios; también la prohibici6n de asenta- -

mientes irregulares con la finalidad de racionalizar los cos

tos de urbanizaci6n utilizando la infraestructura y equipa- -

miento existente, utilizando los espacios vacíos de la mancha 

urbana, para redensificar las áreas menos densas recurriendo 

a los programas de regularizaci6n acostumbrados para instru~

men tar nuevos programas de remodelaci6n de lugares como Tlal

pan, Azcapotzalco, Iztacalco e Iztapalapa; programas de rege

neraci6n de áreas minadas en lugares como Alvaro Obreg6n; y -

programas de reacomodo en lugares como Magdalena Contreras, -

Tlalpan y Coyoacán; por otro lado también el aprovechamiento 

de los efectos urbanos derivados de las obras e inversiones -. 

sobre el entorno inmediato. 

Es evidente que las líneas generales. de la política urb~. 
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na' son' alte~ria'Úvas ecóri6miéas' eii1'~zada~ eón pól.Ü.Í.cas secfo-

· ·f~;~~i~~~¡~;ti~~~~~~t~~~~~:~ 
.••••.. ;': .:·;;:,- :;:;.~·-;";¡:,~.}:•: :._;',~.· ;:, (1Í) 

venta de •cuartos .'y;'lotes"popula'res',·í .,.. " 

... -;;,~.:~ '.~'?t~}~,~~%;~?{~¡~\:~~;::;~~!1'._;.~~::/;>t .: _ .. 
Las med¡d~~ • J~'1;'tsect:od' a~e~tá¡.;ientos humanos -SAHOP, ooF, 

SPP- y oi~~s}~~b~i~i~;J~·~;i,.:~t:e~dar en el periodo 1976-1982, 

se concret~·~~~,·á.obj~Úv6s ininediátos' tales como la refuncio

nalizaci6n de los· espacios urbanos existentes corno una deci-

si6n para ·superar la crisis de 1976, este objetivo se vio fa

vorecido por las perspectivas inmediatas por las divisas por 

concepto de los excedentes petroleros, los que a su vez refurr 

cionalizaron las perspectivas de rentabilidad de la clase do

minante y as! poder participar en igualdad.de circunstancias 

con las demás clases sociales ..• (lJ) 

Angel Mercado, señala .entonces qu.e, .e?~º ,~M_r.,P.e1;.ic~6,n 

m§s del ciclo econ6miCá q~0 de~e~b9~a .. _~~~-.~.~~~.~s~~-~~~;,Y·,.~~.e_ .. ~_n 
México, como hemos dicho es sexenal, deri.i6. al ii.nal ·.del- pe---

··' ·;: . • .'.! ;~:.+. :::;.".' •. -. ,;;l!.',i.~·l•,!. ;:· .·::. 

ríodo 1976-1982 en un débH presupuesto desÍ:inado a los me- -
·-.~-: --1 '-> .-:,~::··f•'.:.y.f.'.,:·,_,._,._;1~ ¡~.;::. ~"' 

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

( 12) René coulomb Bese; "~~éhils Populare~ por el contro.l .so-
cial de la' Tierra: úrbáná";' Revista Habitációri i Problemas 
de Vivienda.·y,Urbanismo;_Año.2,:No. 7/8, JUl.-dic. 82, -
p. 17, . . . 

(13) ~~;e~;M;~~~~º.' ",Ci,~~",~ .~ ,~?~.~~rn()~, Unoniasurio, 30-Nov. -



dio.s o. valores de .u.so ,p~l~stivo,: q\l~. sir:!~~ ,en ,1a. \~iudad para 

la repr,;d~cción, de la, fJl~J:~a de, trabaj~, y un, ¡a~~erito .·de. trab~ 

::,::.:::,:;,~:;~~~~~~;~¡j~~E;i~J,:f ~;::;::::~: 
de vida. Es decir ,{l~~jciudades·{contin\lara~ ;creciendo,· así c2 

mo su pobl~ció~'.~;~~~~~~fi~~;ii~.~+ú:.1;}~°,;;,i~~hai~~ menores 
a los mayores, ·:el:'crecimiento no :tuvo: su:correspond1ente masa 

- · .. ·: ;.:··. ~~~;;:;,~~I::•t:)/'~···;\i!'~!~ L~r:,;.::~~:.";_Tr: ·.·-::¡\·~ .. -·: .;-_ .. ' ·, ·_:,---:.:;. ·." '. '' '. 
de valor.en ~lacecoriomía•¡urbáii~ repercutiendo· en, una· inflación 

qtuievo. ª. ee •. 1·.·ex~~.~~.~~~-it'f~i1~-f~:~~~;:~~~la~••codnevvir1. tdia!i. ~~:~e en acumul~ 
·~±:fr~i°'i~¿;~~§1a·~:coñdiciones 
, .. ,-. '·. · .... ·.·· 
: ; _;~'.f'.t~~~'.::f":'.:;11i'.·;J:~t~: 

,-•-;. 

·sé .i(dvie'rté':.e~t~nces que el crecimiento de las ciudades 

implica:el:.in6remento• de las necesidades a satisfacer, lo que 
. ,·:,~ .. 

signfficia/que• la ·urbanización cambia la composición de los -

grupo~ -·~oéÚles · presentlindose nuevos fenómenos polí tices al -

:·aumeritár••ia'participación ciudadana. Así se presenta un com-

plejo· pr~ceso que altera los órdenes que componen la sociedad 

y ,que exigen cambiar los criterios que han predominado en el 

uso'y'aprovechamiento de las recursos del petróleo, del tran~ 

·porte, ·de la ·contaminación, etc. Esto se erige como un reto 

de la ·ciudad de México que· no puede dar solución a los probl~ 

mas sin la implantación de planes y programas que cumplan ·el 

imperativo de impulsar el desarrollo nacional sin que estén su 

jetos a la. falta ·de conti~'uidad provocada por los vaivenes se-

(14) Angel Mercado,· "Política Urbana", Unomasuno, 23-rnarzo-02, 
p. 27. 
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xenales que impiden una planeaci6n indispensable para enf ren

tar los problemas a los que se les trata ·de resolver con medi 

das administrativas y legislativas poco realistas que en el -

·campo de las contradicciones sociales contribuyen al deterio

ro del proceso de integración social. 

,,.,, 
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2.1;2 Urbanismo. 

En la administración de José López Portillo el entonces 

secretario de asentamientos humanos y obras pOblicas Pedro R~ 

m1rez Vázquez declaraba respecto a la carencia de algunos el~ 

mentes fundamentales de la urbanización a lo largo de la his

toria de México que el urbanismo determina, ordena, crea esp~. 

cios y·servicios de uso coman, es decir, que tiene desde su -

origen un sentido social, La. creació.n . por. el urbanismo de e~ 

pacios internos.'Y. externos para adquirir una valoración arquJ. 

tect6nica 6·ur!J~n1~tici<ne~esi~~n estar integrados por vale--
.. : ... _ .. ¡.:.:!'.,~",' 

res . tales ·.coméí/io~ a.ui:; lo:C lógico,. lo estético y lo . sedal. 

El urbani~~ci·:~f~n~'ese~cia~mente un enfoque social porque no 

s6lo conci.~~n~f~/~~: ~~~ble~~ de necesidades individuales sino 

que tambÚÍ{ ~~i~~ti~as ya que la fisonom1a de la ciudad no es 

s6lo ·atribuibi.i".a .las obras arquitectóncias sino a la forma -

en que, se\liH;arro.llan la vivienda, el empleo, recreación y 

circ~la~ló~ de Ía poblaci6n, es decir, la vida colectiva. Un 

urbanis~·o consciente y cient1fico aparte del aspecto externo 

se internaliza en la comprensión, planteamiento y solución de 

los problemas sociales. (l) 

No obstante los planteamientos formales del Estado, es -

(1) Hilda Rojo, "La Conurbación y los Polos de Desarrollo, -
Dos Poderosas Palancas de Desconcentración Urbana 11

, .!!!=.:: 
vista Siempre, 15-jun.-77, p. 58, 



notorio en' la prlictica'que<:es:otro,el.significado-verdadero -

del urbanismo oficial.•, -s~-iva~orJu~y sostiene que _el Estado 

asume _un urballisÍnó',i¡'ú'e 'inst.itucicmaliza la segregaci6n, ·que -

:::~l~,~~~~~{:~~l~~:'t~~·::~:::::::::E~:::~ 
-escioride.s~--!~áiiii:~~~-d~-:cl~s~ é d 1 · 1 · 6 d _,, , ___ , __ :: "- _ '""' _, '>~-< --ª -trav s - e a man1pu ac1 n e -

concepto~/cómC>:):e1?va~l.6~,-; modernizaci6n, regeneraci6n y mej2 

rami.ento.;/f]\~~~~d~-'(iosifica a la tierra urbana con objeto -
' .:,; ;"o';,.'':,,>.'•; .•. ···,. 

d_e _evÚa~,-~-~h'iiicto~: por_- su: consumo entre capitalistas y lat!. 
; ~: 

-furidist1"s;:¡c;,~~a-i}que_.,el, urbanismo es cada vez más tecn6crata 

a causa, de'; la{d~bÚ.- participaci6n de los urbanistas guberna-

me_ntal~s, cie' tá:l_,manera_ que las responsabilidades ante los 

e_rrores_. para_ crear __ las condiciones generales de producci6n y 

circulaci6n del capital no se fincan en el binomio técnica-p2 

lítica, es decir, que cuando un problema en la planificaci6n 

es,-de_origen político és_te se le atribuye a una Secretada de 

Estado_,u_,o_rga_ni~mo gubernamental. (2 ) Además, el Estado se ve 

en. la_• nec_esida_d ___ d_e-.re?_daptar _constantemente su política _de 

aéuer:d~- a_;~a.- ~'?Y!1,n!'u;a ,po_lítica, y econ6mica a raíz de un en-

frentamiento_,,~e_, lÓs 11\E;l,dios populares con su urbanizaci6n al-

ternatlva·._ Y, ,ia;~rb~pi~~-ci6n_-,de los pbnificadores logrando 

los prime~os -_~bte11;;;,a1 f,~n_a_l_, !JO poco mlis de equipami<mto. 

(2) Salva-dor '.iÜi:y~ --;,~a Ciúdad·capitalista", -Revista Nexos, 
año III, No. 34, oct. 80, p. 16. 
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2.1.2.l: Ley de Asentamientos Humanos. 

··. Los·';'señalamientos anteriores nos permiten mencionar. que 

par.a· la'.· admfositraci6n de José L6pez Portillo en materia de· -

desariollornrbano ·ser!i la Ley de Asentamientos Humanos (LAH) 

una ._basé '._ímportánte .de su politica urbana'. Pero antes es pr_!! 

ciso advertir:· qile .. la LAH apr_obada result6 aGn m!is limitada -

que· s~ pi:~yec't;iºf¡ginal a· causa de la presi6n de fracciones 

de terra~enÍ~·~~~sf!comerciantes, industriales, banqueros y 

promot~~~~~.J.·;;;;¿,¡,Í:Üados. Esta situaci6n no se trataba de un 

confli~to.:· eco~¿~ic;, en que se dañaran los intereses generales 

de l.a"' propiedad 'privada sino de un problema pol1tico consis-

tente en la intromisi6n ·de la iniciativa privada en ese momen 

to incipiente pero con un potencial alcance en las decisiones 

del gobierno. (J) 

Las limitaciones de· la LAH se encuentran en diversos as

pectos, ·uno"de•ellO's "són lo's intereses urbanos de clase, en -

que 'entre'oÚi~;rar~iculos,· el 'primero afirma que "las disposi 
'- . , .. -.- . 

. cione1i"'de\e,~ta~·l~y •son' ile orden público e inter!!s · social". 

Es' eviden~~(~~~\~J.í)ririlen e'-•inteds ál' que se refieren es el -

:::::t;'~~~i~{~!iI~r};~t:::: ::·::~· ::-:.: ::,:: 
--'---'----".:.~"';;..·_, .. _-::,_;;:,,:~ <-)·::·:;·~ ·.,_¡·.; 

(3) Iv&n\zava'lafEéhev~rria, ""Sobre el significado Político -
de la,:,Iniciatíva-'de ·Ley General de Asentamientos Huma- -
nos:~,-,Revist'a.'Estudios PoHticos, FCPyS-UNAM No. 6,,Vol. 

:·II ,:!ab.ril~jun. 76; p. 119. · 

: 
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otros artículos existe;.él disfraz ideol6gico, en que: no ·se· e! 

pecifica en. beneficié» de, qué clase se realizaran .las· activid! 

. des· señaladas' e~."la°iLÁH;":estas imprecisiónes•.son.'deÜberadas 

en favor'd~)b{~.~~~~~~~ios tal como. la,·mues~ra.1~;á~ignabi6n 
de ·zonas~y·activl.<l..;_d~s prioritarias.• en: el;PNDÜ;:.:ia~ exencio--

nes. cie :i~pJ~std~\ ~~t~~~lo~ :e~pecial~/; ~~~cí.:i,':/~ue como se 
··-· ~--·, .~.' ··~ ;, ... ·: ; .,... . .. ~·~,,~·::;,_:¡'"·'•>-· . ·' 

podrá advertir'linmediatamente, no· se réétifica ·la direcci6n 

del• pr~é~s'riiur~~~.;~~e~f~R/i;d~{\º~'¡f~;~~~fn~ ~u~<~e reafirman -

:::r:::d.::~t::st~·f~f :~tiil~j:¡f~jr~tff:~c'::::~::l ~~.:)de::::! 
aspecto' es;el'.~~fe~~~t~1a':·Ú,·~~rÚ~ipaci6n' de 'la poblaci6n en 

la· réallzacÍ.6~tde6.b~tpia~<'~·~rbanos,' y en que el art. 3,IX -

señala"q~e{Ía{lllt;;~~nci6nide'-ios ciudadanos se circunscribe 

s6fo' a' la'•.\' 8coiúci~~·· de:l .ios problemas que genera la conviven-

ci~ \ en,.;:1~S-t·~s6~tami~ntOS humanos 11
, es decir, se les margina -

- , ' .'. '~ 

de losf.'prol:>iema~' econ6micos' y políticos, mientras que los gr!!_ 
• . ,,.-_.· ·1:, 

pos'- soc'iaie·s->organúa'dos: se les diferenda en cuanto a su par 

tfoip~c,i6n" ele'; ~~·uerdo a su localizaci6n en la estructura pal!_ 

tii:::a',<· 'u·n.,:~spe~to ·mas. es la convergencia y coordinaci6n de -

. ·las'',-~~-t·~~·idad~s 'en materia de asentamientos humanos, aquí se 

puede ~~bÍH!~Va~ qu~ · hay una desigualdad de poder entre la Fed~ 
racÜin';Í·los estados· y municipios, ya que el federalismo tan -

mencÜínada:·eri la filosofía· política de los diferentes gobier-

"':: '' -'\~.·~ " ·' ·~ :· 

(4) Juan Manuel Ramírez Saiz, "La Ideología urbana en el ca
so de la Ley de Asentamientos Humanos", Revista Habita-
ci6n, problemas.de vivienda y urbanismo, FOVISSSTE, Año 
r;--No. 4, oct.-dic. B,l, .p. 5. 



92 

nos más bien es formal, ya que tanto estados como municipios 

aUn dependen del centro en asuntos tan fundamentales como la 

asignaci6n de sus gobernantes y de su presupuesto. Por otra 

parte, el aspecto relativo a la propiedad privada muestra en 

el art. 47 que no existen proposiciones específicas que inco!. 

poren tierras ejidales y comunales a desarrollos urbanos pop~ 

lares, sino que se limita a exigir que se hagan gestiones pa-

ra expropiar, esto significa el apoyo al art. 33 que señala -

la posibilidad de expropiaci6n por causa de utilidad pGblica, 

es decir, que la base para toda política e ideología urbana -

es la propiedad privada y posteriormente el interés pQbli- -

co. l5l También existe el aspecto demag6gico de la LAH en - -

cuanto a lo que brinda, aunque también con su ocultamiento -

ideol6gico, así el Estado no se compromete explicando moti- -

vos, requisitos, medios para realizar lo que ofrece, de tal -

manera que por mencionar dos artículos, el tercero declara i~ 

precisiones tales como "mejorar las condiciones de vida en la 

comunidad". Por su parte, en el aspecto relativo a la plani

ficaci6n urbana el art. 3, II, resulta muy ambicioso y olvida 

las dimensiones de las contradicciones que los planes urbanos 

necesariamente tendrán que experimentar. El mencionado ar- -

tículo dice que uno de los objetivos de la LAH es lograr el -

desarrollo equilibrado del país, armonizando la interrelaci6n 

de la ciudad y el campo y distribuyendo equitativamente los -

(5) !bid., p. 6. 
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' ' . 

beneficios.'y.·cargas·:del· desarrollo:urban~; (G) Está, además, 

e,l ·aspecto' ~efe~ente.a la, normativid~d)urbaiia en que' los ar--
' ,,. . .. " .. • '·· ; , .. -·"·· . -

tículos'l6','. vú. yi 1x'.'asiii~óln'ó~eÜ·arÚ.ciiloL2s /·.n;: dan· a enten 
- .. · -<,·, ··- .; ,_.,,; -·~.o.···_,.·.·:.· ... ' ' : -·. -

·· der' el cará~tú'l'oblÍ.g~téÍd.o ódé · la"LAH p~ro no. se. especifican 
'·· ·· -"··-·•,,,·I:·"'·· ;e •.;·,.-., 

·los delifos~/s'ancióii~·.;:,y:foórrnas 'ante·1ii8 infracciones urba- -. ·.-"- - .. •.· ~-'.: ·. ·' '• '· 

nas/o est~·~ sitda~l6~ lm~Ú~a ;que· eVcarácter. normativo de la -

· Ll\ff .. d~·.iiiga~Ía Úv~rsas:connotaciones. Tambi!in puede ser con 

~id~radó'.,:este' puntó como intencional para esquivar los enfren 

· tamientos. con la clase dominante que vieran afectados sus in

•· t~r~ses •. (7) ·La LAH, por tanto, tiene un aspecto comfin en sus 

artículos con disfraz ideol6gico consistente en que se consi-

dera como normal los valores urbanos de la clase dominante 

tal como la propiedad privada, mientras que a las demandas u.;: 

banas de las clases populares se les considera como atentato

rias del orden social, estas demandas las asume el Estado pe

ro las manipula por medio de instancias políticas, (9) además 

de legislar con ambigUedad para controlar los casos individu~ 

les y someterlos a las condiciones circunstanciales del con-

flicto· enl momentos: determinados. 

. . =.~, 

··Ahora·:bien, teniendo a la Ley de Asentamientos Humanos 

como.base·para las futuras medidas en materia de desarrollo 

urbano de José L6pez Portillo, éste a través de la expedi- -

(6) Ibid., p. 7. 

(7) ibiá..; p • 0:. 
. • 

(8) . !bid. i p •. 9 
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ci6n ·.de diversos ·documentos :.como. programas Y. planes,, expone· -

sus planteamientos :sobre; el ;tem~.-.. ; r;r{fortunadamente' 'los docu

mentos tienen. un all:o ,ccm~e1;ido;:~~:d~~;go;~ia pof lo: ~ue' es P.2 
<: 

co lo que. se pued~ re~catariid.~;;posi Ú~o,.', As1;-,5e~ advierte 

que una idea_ qu~ • ~~ men~Í.()ri¿fr~due~temérite 1es -la responsabi-
~ ::,'·e ., ', 

lidad.que tiene la•.libertad;en que,viven los'- mexicanos de la 
. . ' 

concentraci6ri: y.- dispersi6n. de ... la:poblaci6n ·en el. pa1s, es de-

cir, que •en •• trirminos·:,de culpabilidad, es la libertad de trán

sito y asentamiento,,.que garantiza la Constituci6n, la culpa

-ble de la concentraci6n-dispersi6n. Para esto se expresa que 

-es un riesgo vivir·en libertad,,·pero que es mejor así que vi-

vir en la opresi6n, es· decir, .. se. establecen dos extremos que 

restringen mucho la dimensi6n del problema, por lo que se va 

por el lado fácil al decla~ar:.•que .como queremos ser libres t,2 

·dos somos responsables y,.pb~, consiguiente todos debemos resol, 

ver el problema' f'.l , ,,,-,{,\~s: 

Otro aspecto •conten.ido.-eri:. la .filosofia pol1tica de los -

documentos ideol6gicos del gobierno, .es el desarrollismo, ya 

que se considera que al obtene~ un: mayor desarrollo econ6mico 

expresado en el incremento 1del•(PNB. y'. e~_: e_l ·;_aumento. de empleos 

se lograría un desarrollo. tot~he: ig~aH t,a~io' de; la· poblaci6n, 

de tal manera que al aument.ar lo~iingr~~~~'ªª lograrían mejo

res condiciones de vida y.' por con~iguie~~e e~ el nivel de vi-

(9) 
" ; • i • ·• • ,' .:. - ~" : 

Ma. Teresa Gutiérrez-Haces, "La Ideología .del ·Gobierno. -
Mexicano en Materia de Asentamientos Humanos'", 'iiévista' -
Problemas del Desarrollo, No. 34, Año IX, may.-juL 78,
P• 18. 
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da en los asentamientos humano.s. (lO) 

. :·.·. -

Un aspecto niás lo c~~~tltu~f la;~laneai:ión·i ésta es vis-

ta por el 'gobiern?cÍci'~o ~~"renieÚ~ para ;los :problémas, de tal 

en Mé)dco ~~a'::~iiii':i~da-~como cinstrumerito para evi--forma que 
. ,' ' .. -. ,_., '. 

tar los conflicto/ ~~¿i~l~s co~ciliando la liberfad ·con la n,!! 
'·. ·... . "'' 

cesidad y poder cons.irvar el consenso y la reproducción de 

las ,condicio~is ·cÍe;'fu~,cidnarniento del sistema capitalista • 
. - .-\ 

.... _ .:..:..,:·~:~.F,'·: 

Se· adv'ie'rte :de las ideas anteriores que los problemas --
, ·.',. 

producido~ :pe~ el capit'alisrno no los atribuye el gobierno a -

·las··1ré1ad6~e~ .'de , producción o. a la clase dominante sino so-

. bre· la>." libertad" y sobre toda la población. Además, no se -
' ' . .., -" 

d!'' a·:é:oncicer, que· sin resolver las contradicciones del capit!!_ 

Hs1110: no es. posible con medidas tecnócratas y desarrollistas 

dar· solución a problemas concretos corno son los de asentarnien 

tos humanos. ( ll) 

Po7 otra parte, "existen otras indeterminaciones dentro -

-de.las que cabe:destacar que en·cU:estión de la tenencia de la 
.. '·. ····' ,.,•·:·. •' 

tier'ra'lexiste'-uná· trarn.pa· juridfca 'al no definirse la seguri--

dad jurídi~~ e~ ia ~e~encia encargando la solución a esta si-
.• ·- . . -· .. 

. tuación. al 'p~der.: l~gislativo a través de nuevas disposiciones 
; . '. · ... .'.".'.·:'.:".":.-, :~ . .; ··.-:. :' :: .' .:'.-' 

(10) Ibid., p. 20. 

(11) Ibid. 
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normativas. (l2l 

Ahora bi~n\',el'.Presidente· declara que el problema global 

se apoya;erii~o~::tip~s.de soluciones:· una es poU.tica consis--. . . . ... · . ,·-· .. · . -,-•- ~.,·,.' " . '-

tente en .~~,/~~~k{mir~ia'.::·Úbe~ta~ y, .otra es financiera, no --

económi~~;-!Y,l.:.;'¡, ,j:~;{L; '' · · 
. : ;'.":.~· -- ::- .. . : ~ 't\ '' . 

' ;·:_'_~-"· .: ".;.:1·' ,¡ 

,;.1\';_!·::: ;,~~-.-_~~.\~'.-'·; •J¿~~' .. ;i..'·-:" ·:'·7·. 

,.' Por·:·oti:'c) .lado;':.~Ú desarrollo se le considera como un pr2 

ceso di:l.é·~~~~-o': comprometido con una estructura axiológica --
. . . ·.. (14) 

-fincada.en el imperativo normativo1 y por Ültimo está el 

-aspecto relativo al autogobierne de los grupos humanos, decl~ 

rándose José López Portillo como en favor de la autoadminis--

tración, pero restringida a la solución de controversias. 

Además manifiesta su temor de que el autogobierne se convier

ta en desacato al mandato, (l5l es decir, se teme a la movili-

zación y organización popular. 

2.1.2.2 Renovación del Centro Histórico. 

Pasando a otra expresión del urbanismo, el 11 de abril -

de 1980, el Presidente José López Portillo a raíz de un ha- -

(12) José López Portillo, "Manual de Filosofía Politica", SPP, 
Primera edición, 1977, pp.180. 

(13) Ibid., pp.189-190. 
(14) Ibid., pp.191-192. 
(15) Ibid., pp.204-205. 
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llazqo: arqueol6gico, declar6 zona de monumentos hist6ricos al 

centro:de· la capital de la República e instal6 el Consejo Hi,!!. 

t6rico.de la Ciudad de México, que. según afirma se ocupar& de 

recuperar y conservar el centro de nuestra identidad nacional. 

Se establece la protección de 668 manzanas del centro de la -

ciudad que comprenden 1,436 monumentos edificados entre el si 

qlo XVI y finales del XIX, en un perímetro de aproximadamente 

9Km cuadrados. Este hecho lo primero que genera es una disc~ 

si6n en torno a que se violan acuerdos internacionales dentro 

de los cuales la Carta de Venecia "ICONOS" declara que no es 

válido destruir un monumento posterior para hacer visible uno 

anterior; esta situaci6n causa conflicto entre la prioridad -

que se le da al "rnuseismo" sobre el "urbanismo", es decir, el 

Estado apoya en este caso sus decisiones en los arqueólogos -

más que en los historiadores y arquitectos. De esta manera, 

sin embargo, el Estado crea un Consejo que se atribuye deci-

siones ·que contravienen a un organismo ya existente dependie~ 

te del INAH. 

Así el Arq. Guillermo Bravo, Coordinador de Obras Públi

cas del DDF para el centro histórico, representa en este caso 

la perspectiva.dominante en el proyecto, y consiste, según -

sus declaraciones, en que con la demolici6n de algunos edifi

cios se obtiene una panor&rnica que antes no se tenía. Adem&s, 

se dice, el proyecto es un incentivo al turismo lo que permi

tirá una revitalizaci6n econ6mica del centro. 



98 

.·Por' su parte·,·· existen::argu~entos.: en co~t;a Y.•: uno de ellas 

es ·que. el. turismo¡nuhca :p~e~~·;justÍ:Ú~ar. un~>deh~u~ci6n•por~ 
que· el P\l~blo.· no:[\'Í.~~:ka~·~·~r:itü.~~s~~L el~tri~i.snio: vi~~ del 

pueblo. · ( .1.~.~ i;; ''(•'~·;.': ¡:,j:~~,:;¡,c;9f~0{i~t~f :;~'.~~·;¡s~ ;t~·X~4i·;~:.: ; :<· ,, : ·' ·• 

,,,,.:~t~f.;~~~~~!~1~~f ~~~:~~f~~:~::F, 
pacio en'la·,ciud~d:d~:Méiii·~º';y.que·:ante la canaazaci6n de -

recursos .. econ6micos para 'que.: se generen simbo los monumentales 

necesarfos para el poder, se produce y agudiza una tendencia 

segregadora que desplaza a los pobladores del centro de la -

ciudad ante la carencia de un programa de renovaci6n con vi-

vienda popular. No obstante, algunos grupos organizados pre

sentan resistencia a este proyecto como fue Tepito, los obre-

ros de la antigua estaci6n de ferrocarriles de San Lázaro o -

los inquilinos del edificio Gaona en la colonia Condesa. 

Medidas como éstas de renovación urbana tradicional,_· es 

decir, que consideran que la reproducci6n del espacio urbano 

es.un programa de urbanismo y no un proceso social, justifi-

can, sin embargo, su proceder después de que la reproducci6n 

del·espacio·como proceso social se ha dado, beneficiándose -e 

los•. empresarios con. el uso del. nuevo espacio, as! sucedi6 en 

( 16) Jorg~ Sotomay~·~: ~.~{N~~~C:, ~entro' de la Ciudad de los P~ 
lacios•:,· Revista·.,Razones.,·:No. 18,.8-21.sept, 80, p.,49-50. 
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la Ciudad de México con la creaci6n de los .ejes viales •. He -

aquI como estos proyectos urbanos que termin~n en poder de .. \'\ 

monopolizaci6n econ6mica y financiera expresada en ;,a, conce.n~ 

traci6n econ6mica, agudizan la segregaci6n urbana •. (.l7) 

Un aspecto. peculiar en este tema.del centro hist6rico de 

la ciudad de México lo constituye su deterioro, éste se cons! 

dera que es debido a la oposici6n de intereses entre los agen 

tes sociales que participan en el mercado inmobiliario. As1 

por ejemplo la renta congelada ha servido para conservar el -

centro de la ciudad donde existe aGn una interrelaci6n de --

los .ediffoios .. Y ~a estructura urbana con las necesidades so-

ciales de la.poblaci6n. Esta situaci6n hace que la inversi6n 

de. capital~,• ,t,enga dificultades para apartarse en provecho -

par.tic.u.1.a~_,, P.~r. lo que el deterioro avanza aGn m1is, principa.J.. 

m.e!J~e. e11.,la .. a.~Íninistraci6n de José L6pez Portillo, durante la 

cual se re.funéionaliz6 el centro de la ciudad con los ejes 1,. ',··t . .-.,,, ... "·'· 

viales y las obras de car1icter monumental. (l9 l El deterioro 

como el funcionamiento son expresi6n de las transformaciones 

que·el.crecimiento causa en una ciudad, asI, la coyuntura del 

centro hist6rico en cuanto a los cambios que ha tenido en su 

estr~~~u~~ ~~on~mica y social, s~ deben a.que f~~· un espacio 

pi~duc;id.o:.sigfos. antes y c¡u~ por. tant.o las:relaci.ones socia'."-

(17) · •lingel·:Mercado ;••"Centro ·ttist6rico •.de 'la Ciudad de México", 
I, \lnomasuno, 6-jul-83, p . . 23_..·,.: .• ' 

(18) 'Angel· Mercado, ncentro. Hist6rico dé"'la. Ciudad de México", 
III, Unomasuno, 12-jul-83 •. '· '·· .: • •.··: 
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les erari diferentés, ·es d~ci.i, .:en ese Üem¡Ío no ha~ía ~n ei -

t~rmino 1i teral. ;,.; la ¡)~labra' uri>ariizaci6n o p~od~~~¡6;; dé; é~ 
pacio sin6 r.;prod~ccÍ.6~· ci.;'. e0~pábio', qu·.;da~~o ~i ~~·~;.c]·;/~fr~·::: 
tarea a travilia~ 'ü reg.;ri.;ra~i6n urbana/la ;,~~6~~i~:~f6riº/~:~· 
la restauraci6n de zonas, la· rehabili taci6ri de ed.úid~s; ,: la 

renovaci6n de ;lo~'u~os del' suelo, tod.o''có~'~iá;,fi~~tái~~,~~r! 
cuperar en lcl ¡;69'1h1~· ·1~ antigua estructu.rá u1r~~~á·;~d~'á'.''~jús::C'· 
tar1a a iá~' ~;i;;.;~·;tfu~·cion.es ;¡~ la ciudad. ' 19 l ce esta' ;n~·n;,~· 
rá. se advi-~rt:e· c6mci s~ ·deriva un cambio en las ·relacioné~ so

éia:ies ·eri ~l 'ií'~ntro de la ciudad de México. La importancia -
... ,.... ..::,-,,>;, ~:(;"; .," -' 

de éste hecho radica en el conflicto entre el pequeño comer--

cii··yt~i~~res'ártesanáles y los grandes capitales para lo- -

g;~,:··1a:: ap«o.pfaci6n de una estructura urbana creada siglos ª!! 

tes; ·::La's'nece'sidades de los participantes que intervienen en 

es'ta 'iú's'i?htá ;~on diferentes seg!in su nivel de desarrollo' y, e• 

por co'n'sf~'uién'~e. ciúerent.; la perspectiva de clase''que' úe..:

nen d~lº ré~cate del patrimonio hist6rico del centro" de ·ia. 'cii! 

dád de'Méid~ó. (20) 

l.os' Polos de Desarrollo. 

'Para.concluir este apartado de urbanismo hemos ·de hacer 

una breve m'enci6n de algunos hechos ·también' muy importantes,-

(19) .Angel Mercado, 11 Centro HistiSrico de la Ciudad de ·México" 
II, Unomasuno, ll-jul-83, 

(20) Angel· Mercado, "Centro Hist6rico de la Ciudad de México" 
IV, Unomasuno, 15-jul-83, 
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cuando menos en su intenci6n, que se ;;·1ant~~rcin 'en.el .gol>i~r..: 

no de José L6pez Portillo. El p~ini~ro cie' '~J.íh's ~~coiib~icÍ~':..~· 
por el Presidente, lo constÚuye' ~·l Íí~cho' d~ 'é¡u~ ios p~~ble-- · 

mas de Ía capital no radfoan '~.~~cial~~~~~ e~ i~ ciudad de M! 
xico, sino en el interior dé'i pais, d~ 'donde ·~s ri'ece'sar'io ev_! 

tar iá's cor.dentes ~igratarias ·~ tra~és de la creaci6n de po

los de 'd~sarrciÚ.o, E~·tos · 'prop6si tas quedarori contemplados en 

el Plan Naci'onai dé ··Desarrollo Urbano. 

La C'~'~'aéi6í{ ·de· po'ios de desarrollo pretende una integra

ci,6n ~c~~6ni'i.ci'~''y" .t.erritorial nacional a través de una cirient~ 

c'.i6ri.q';f~¡i¿¡;~J~~'ci'~ i:'~v~iorizar las opciones existentes ~n el 
:¡'.: 

intet'ior· d~ la República en el aspecto econ6mico y por· cense-· 

cuenciae~~t fe~ritorial. Se promueve con esto que la versa 
, : : . ,,, •,.,. ''· 

tÚid.acÍ'~;/i~~(~pUaii~~';;~¡;'te' que ~xisten otras alternativas en 
,,, __ ¡·~ .. •';., "''i~~·~"1t~·~ ~,.. 1 \ ~, 

las que el Estado h~-creado o crear! las condiciones para su 
. -;.· ;-~.:·v~:j;¡;\f'~·',i[~,.:~-i:~,\~-:~,'..Zc.~i-j-r," "'··':e -
repfoducci6n;'~ll.'ilnc¡úé'¡io(supuesto en esencia significa el 
-. -·:·"_.,..,, 1 .. : ·.:::.:~·o:.". ·1::~.~·;::·_ :r..:;r;. ·:,¡,.:i.·+!~-- .. .,,-. .;_., ,. • • · :-
t'i:aáúido'''de··:·fa's.'cfontradicCionés generadas en la ciudad a otras 

,,·. ~ -~t'. :-. r't;i._~·,.,(~..¡---<;;"i.·;r·~;-\.,:·~~-~:· .. t>)>·;·_;;:' 
zonas· que,ser§n :victimas ·a· su. vez de los mismos problemas de 

la ~ c~:~{~~·ít.: ::·:::/~-::~~-~-·~~:?f'.:~+~~.'. ·: 7_;:.1H>~-n · 
... ·'.j· .,..: '.·.-;., •..• ,;~~~/~~_ • .;,.;;':_"¡.'.;~,, .... '.',·.;./:ú:.., S~<· .. :·_.:;:;~ .:~ 

,·<Ó:·. 

No obstante·:·1as'.:buenas .'iritenCiones existen circunstan- -

cias ad,:~,~;fa;~fü~[;ff 3,~é~~~(~~é un sistema de polos de desa-
rrollo· foncióné ... realmente; y 'es que primero como hemos señal~ 

, .. ·:, '. ;- ·:~,·A-:..•·,::·"·' . 

do ánterÍ.orm~nte'·: lo .. ~: e~tados .'de la República dependen aun del 

céntr'o '.Y; de:;'~~ ;'.~~i'~c~~·risÚco gobierno sexenal que somete la 
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evolución de los polos de desarrollo a las circunstancias co-
" ' : . . ~ : .: . ;'' '· :·-:'. 

yunturales que regula.n las condiciones del proceso de desarr2 
..... - . '. . :,:' )~·;; .;· . . 

llo económico nacional° determinados en México por los exceden 
~;/,,' ;')' 

tés petr~lerós •. 'oe· esto se desprende un hecho primordial con 
',, .. ·., .. t.~J'.\':,¡·-t-i.O '..~~_¡ ·~·:····'' 

~Í.stente. en· que no. existe una base que permita el libre desa-
. -~ --~· ·.(~t\···~'.:. :,\:A. 

ri;ollc¡ · de.'.una· pol1tica nacional de descentralización o una e! 
···'·:;:_·~.s. .:::u: ·,:7', ... 

pansi6n ·funciona.! d.e un sistema de polos, o una reorganiza- -
;: :~ ' -~~~:J.?,',;,<. '.:·,'..;.. •::t.,,_.:.-' . , : 

clón·d~l.~so económico del territorio. As!, se observa en --

otro hecho representado en el Programa para la Desconcentra-

ción Territorial de las Actividades Industriales, que es una 
,;;t: 

poUtica .de descentr¡ilización basada en el otorgamiento de e.!'. 

t!mulos que revisten la caracter!stica de que son complement~ 

rioay :no .alternativos, (2ll 

Por otra parte, también se instrument6 el Programa Naci_!! 

nal de Desconcentraci6n Territorial de la Administraci6n PG--

blica Federal (PRODETAP) con la intención de colaborar o fre

nar el crecimiento de la capital y reducir los desequilibrios 

regionales y Sectoriales al desconcentrar a los trabajadores 

del Estado que se ubican en la ciudad de México y redistri- -

buir el presupuesto y el gasto pGblico en otras regiones del 

país. 

En el periodo de 1979 a 1982 el programa tiene como pro-

(21) Francisco Villalpando Ochoa, "Pol!ticas de Descentraliz_! 
ci6n ·rndustrial en México", ~, 21-jun-BO, pp. 2 y 22. 
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p6sito desconcentrar. ~el Ar~a ·'Metrop~~ita~~ .a 68,544 emplea-

dos' con un presupuesto de Jl3;390 ~i~1cines d~ ~~s6~, ·d~ :'ios -
.. ·. '•·'•: , .. :•t 1•i··:·:, "'' "' ,, ····'·' 

cuales en realidad··44 ;410 significaban la generaci.6n cie· nue--
~ , . L ~, · •• ! ··~ •• ... '!'.. i .. . , , ,', -·~·, . 

vas pla.zas ;. • Est.e. programa ·~o consider6 que en realidad no --

existen cfo,dades qtl~,,~~''do~junto reunan las caracteristicas -

solicitadas .. de buenos sistemas de comunicaci6n interregional, 

ade~ÍÍ~~~~··:~~J~~J.6~\; equipamiento y abundantes recursos nat.!J. 

ralea,: ade~Íi~ ;de sil:~árse a una determinada distancia de la -
, ~ ,.':: }:s -<~>í :·.-.. ~;,::·~:_:···.·-

ciuc'lad. de M~xico que les permitiera lograr u11 desarrollo aut~ 

n'.>mcií'''ta;;,¡,i~~"~~~·~J:' ntimero de ciudades medianas selecciona-

das;·j~¿~~ ;~d~6ldo"~a~~ que el gasto y la inversi6n ptiblica -
··: ', <.:\' (•;::.-rfa:~·:{i,i.>·; 

no· se· dispersara; iiiíalmente se seleccionan 5 O ciudades, un 
•.• • ": ~- ·;_,,;;;r ·1.,.:I·::;.,, -

ntimero' muy 'grande, y algunas cercanas a la capital que inclu-

so y~ s~~ .i~t~~slone~ de la ciudad de México como lo son CUe,E 

navaca, 'ii~ebla'y Toluca. (22 l 

2.i.2.4 Primer Congreso Internacional de Planificaci6n de 

Grandes Ciudades. 

Otro acontecimiento importante fue la realizaci6n en el 

año de 1981 en la ciudad de México del Primer Congreso Inter

nacional de Planificación de Grandes Ciudades organizado por 

el Departamento del Distrito Federal. Este evento tuvo una -

(22) Margarita(.Gonz!ilez Gamio, "Planes para que se Vaya la Bu 
rocracia", Revista Razones, No. 3, 11-24 febrero 1980, :: 
pp.54-55. 
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caracter1stica esenc.ial consist~nte en q~e s6lo 'el DDF y la -
. ·.~ •• -.'.:· « :.:}" .'.- ''ll <, .. !Ú '. '~:' ¡ ·.~ ¡:¡,-' -· ·' 

SAHOP se atribuyeron:.1" ·.representativ.idad para exponer. la pr_2. 
:~ ' .. - . , .. 

ble!llática urbana'del"p~is•.' Se margin6 en gran parte a todo -

organismo qu~ ''~·i~~i;f~~ra la réplica y una al~ernativa de so-
.:. .. '- .. ~·"-~ 

luci6n a los problemas urbanos de la metr6poli. 

Dentro· de algunas de las sugerencias que se plantearon -

figu~~~· i:~s siguientes proposiciones: impulsar a las ciudades 

secundarias, pues se admite que no se han logrado los objeti

vó's fijados, y el ejemplo en México es como lo mencionamos ª.!! 

tes el Plan Nacional de Desarrollo Urbano que con su m1nima -

descentralizaci6n s6lo representa el mantenimiento del privi

legio cuando una acci6n tan necesaria se ve sujeta por el he

cho de tener que planificar conservando la libertad; la capt~ 

ci6n de recursos y conservaci6n de capital a través del aho-

rro y la racionalizaci6n de los gastos innecesarios, es decir, 

no invirtiendo en lo que no produzca ganancias, de tal manera 

que para la ciudad de México la alternativa que le queda en -

este marco es lograr esto con endeudamiento externo y conser-

vando también las relaciones de producci6n y las tasas de ga

nancia; ( 231 encargar a la iniciativa privada la producci6n de 

empleos en la ciudad y periferia, sin embargo, este aspecto no 

especifica en qué circunstancias con respecto a la ganancia, 

(23) Rafael L6pez Rangel, "Hacia una Politica Urbana Antimono 
pólica y Popularº, Biblioteca: Francisco Javier Clavije
ro, Colección: Controversia, Serie menor, Universidad Au 
t6noma de Puebla, agosto, 1981, p. 17. -
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ni contempla la·participación del Estado; extender las bases 

para;la'partici¡Íación popular, aqu1 sólo se ha llegado a la -

formación de,Comltés para colaborar en decisiones ya toma- -

das; (24 l ... suprimir las supuestas ventajas de la concentración 

en el ·AUCM., esta proposición sugiere la cuestión de cómo ha-

ceilo, es decir, acaso reduciendo el empleo o encareciendo -

los. asentamientos humanos. (25 ) 

Es observable como impera el discurso tecnocrático en -

aras de no comprometer al status y de un discurso institucio-

nalizador que impulsa la marginalidad en el caso de la vivien 

da, 

Por su parte, en la cuestión de la calidad del medio am

biente se declara que: hay que evitar la contaminación sin -

grandes gastos; que la calidad del medio ambiente está deter

minada por el tipo de medidas para controlar el desarrollo; -

analizar las iniciativas que se han hecho para enfrentar la -

contaminación. Estas proposiciones no cuestionan quién cont! 

mina mayormente, e incluso se dice que hay que obtener un - -

equilibrio entre la restricción y la libertad, es decir, no -

coartar. los intereses de la producción sin escr~pulos. (26 ) 

(24) ~., p. 18. 

(25). ·~·· p. 19. 

(26) 'IbÍ.d., p. 25. 
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Por -otro ;-lado,· p~ra: lá · Coordi~aci6n-:de' Autogoblerno de·~ 
. •'.; _·,_,_.,. __ , ..... :··: -· :· 

·1a ·Escuela NiÍ:cionai;iíe'ÁrquitectÚ~1 ·esteJ~ve~t~ internacional 

::::a~:.~:~::::~:~d:.::~::~:t1::::~·:::m:::\:~e:::i:~:~:1i~~~::: 
, .... - -· ,. . ,.. . - . ' 

tern'aci;;ria1Li.~¡36J:t8rite 'qué resulte· co~gruenta': ~cm- ~{i,do~ce~to 

qué'~e ·~iene en. el exterior, una muestra de esta es que~ei·'--
-, discurso:'oficialista expuso la panor!imica de un· país -que "no· -

tiene problemas urbanos o que los tiene bajo estricto con- -

troli segundo, que por medio del debate internacional el go-

bierno busca el fundamento aparente para acreditar sus pro- -

pias acciones, Es decir, concretamente el aparato jurídico -

sirve para esta acreditaci6n en casos como el pugnar por una 

centralizaci6n de responsabilidades en materia urbana o el de 

la democratizaci6n de responsabilidades en materia urbana o -

el de la democratizaci6n de la participaci6n popular. En es

tas:cuestiones· el sistema jurídico es un instrumento para au

tentÍ.ficar· las' pol1ticas del gobierno, Un caso concreto lo -

fué:·1a/nuÜficaci6n de· amparos contra los desalojos generados 

por·'la"'c~nstrucci6n de ejes viales <27 l que se hicieron sobre 

la báse·: dé una ambigua necesidad, 

., . -.-.-_ 

'Eh·grandes lineas podríamos decir que la acc'i6n guberna

mental consisti6 en formular previsiones, soluci6n de proble-

mas acumulad~s y ia atenci6n de emergencias. Estas acciones 

(27) Ceciliá .vargas Sim6n, "Congreso Internacional de Grandes 
Ciudades"; Revista Razones, No. 40, 13-26 j~_l. 19-81, p. 
47, 
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quedaron cuando menos planteadas en el:disi::urso poHtico a 
, 16:· - .~ - ':,..,_, ·,::e .. t :_:.~ .. ~~ .. 1.~:A.~, · -~>l. .1··~ 

través de algunas.· declaraciones éie 'diVersos organismos del go 
.·; ,.·! ; ···.l ~'-:!.~ , .. <'·i> '''.l '·: .::;''>,.·::-~fff.i:-'·~':·1 ~ .. :h.:.1. ;.,; '''·": ·.·~C-. 

bierno que resultában: convenientes;:: .. lisí, •'se considera en el 
: • l • ·.-· •. :~ '·' ., ,· :;;'/,;!• . .-¡;,, • ;,, i1';,:>.·- ~-r:~-~-'-;\~::-'rt•'f ,. G?i.~;-·\~~;¡: _~;.1~-¡ü.<. ! ,:,, ... ~ (; ' 

período 1976-1982· que·01 desarrolló de"' las 'ciudades no impli-
- ·· .·_,.) ."•" ,.:_ :.<¡.:'\'·?~:.U<.·~<J:'}:.).:;i;:_),~i.:'.'.:) .. ~~.:~.(t~~~-,;r,¡.::ff o_.::¡;·::·•¡;·_~~..¡ ._.,_-.··, 

ca necesariamente .su crecimiento sino·el desarrollo de sus P2 
.:~'.,f.:.: i \ :: ·-· ,. .·, : • •! • - :.'.V· <.'- 1).i' 1 :> 

tencialidades, Para esto . se debe· tener en cuenta que en el -
;: ;;'. ' .¡·-~~ -~ ~ -~. /.;.:1 t,'.)1 ' 

país no existe sobrepoblaci6n sino una distribuci6n inadecua

da e irracional de los habitantes, por lo que de todo esto r~ 

sulta de vital importancia que todo programa de desarrollo 

marche paralelamente con los proyectos de crecimiento urbano 

organizado. 

Sin embargo, también existieron planteamientos y recono-

cimientos que no representaban una perspectiva favorable para 

un desarrollo urbano sin obst&culos de fondo. Así, podemos -

observar que desde u~ principio la Ley de Asentamientos Huma

nos se declara no confiscatoria y se respeta ante todo la pr2 .... ,· .·.,.· 

.Pi.;,dad,,p~i.'7ada~ De tal manera que al reconocerse que el dese 

quilibrio que se observa entre la distribuci6n poblacional y 
. >; . ,.l' '• :'( .,._.,.. . .. ·• 

las actividades econ6micas se traduce en presiones sociales, . . ' . . . . " ~ --,· ' ' ' .: . . , . .-

pérdida de esfuerzos y elevados costos¡ Pedro Ramírez V&zquez 
, .~ (' _; [, ¡ \~-,. ·,.\).' . ' ' 

sugiere·a: la conurbaci6n como un proceso en busca de una nue

va forma de vid.a. ~~e preserve ,la individualidad. A su vez la 
' .. :.;.·¡·,; ...... \··-':/.~:~· ·.:'.:.:.'·.'"-:.:,:.·--\:'<d";.!, -
desconcentraci6n.,indusí:rial. no sería producto de la coacci6n. 

''' ~ ' .. '", ,..:-; ' •.'-; ,,_:, __ ;;_,, .-~.; .- 'i :;.(-;• .-;~ '. ' - - . 

EÍi decir,. la ·~iol~n.Cia.'soclal, la carencia de posibilidades y 
-. . '. ,._ . . :·.':) ;~ }.:'.,'~ :: ·- '!'_i:_ > ':1; _';_:;,·,~~- -.: '·.< .. ~- :. . · .. : 

lo,s ,s,~7yi.ci?~ i,~~d,~"~~d?s P~O.~~f,i~os, p9r la ausencia de pla--

neaci6n y ,regula.rizac:i~n ,en. fos asentamientos humanos dan lu-
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gar a que l~ 'J.;JE!~Ío.g!a del Est~d~ '.~~ ~~teriaÜ~e en la exped.!_ 

ci6n · de. 10.Yes ~ -, pr~g~~;~~:~~: ~-;~·1a·~~~ ~6~,~~~~~~· p~~~' llevar a ca-
.. ~.,,:r·-;·'·. :1 '··. _ .·t~·/',_- ·.''~~: !.::.,; · ·,.,.~···-. -~j[.·':/.:i..i 

bo 'ún desarrollo ·urbano .!ntegro; sin embargo, se 
·"'.,:, · ;. ·;-;.:-.:·.;::>.::s ·:~e'..,:~·.'=-~~:'/ ,_·.rrD·; ,, ,,. · .: .. ,. ·· '·· 

~stÓ~ hechos no·.:significan ·que .se va a ~~solver, 

advierte que 

ni que se --

pueda h~d~~'.;.nf·q~~ ~~~~~~ali los ~~~ursos para hacerlo, Es-

to úÍtilíio sÍ.~~Úlc~ q~~;·~i bien se declara que la pol!tica 

dei' E~tado para· cÜ~igir' los asentamiéntos hu~anos no viola la 

Consti tuci6n ,' sÚrge Ún ~lanteamÍ.énto de Gregario Valner de la 

SA;HO~ consistente en q~~ el desarrollo urbano sin desarrollo 

económico es una falacia. 

Este funcionario en el mismo año de 1979 declara que el 

.creci~iento de la pÓbl~cÍóri .del. Distrito Federal no sé puede 

detener sinÓ sólo desacélerar, reconociendo que las medidas -

ene.aminadas a rég'ular el crecimiento urbano se retrasaron de-
' . • "' : "' .• ' .' r~ ..• ; ;". " 

bido en parte a que no se daba la importancia necesaria a la 
' <' • ~·!e 

planeaci6n, ~ se dice a su vez que los programas urbanos han 

logrado des~brié~ntrar el Area Metropolitana al grado de que -

!ist~· í:are(;.;· en' 19Bl de mano de obra suficiente, negando que -

lÓs .. planes hayan pretendido expulsar a las clases marginadas 

a ·1~· periferia para propiciar un desarrollo capitalista. 

As! como los anteriores planteamientos y reconocimientos, 

tafub.ÜiiÍ figuraron algunas propuestas y propósitos que sobre -

'·t~l~ ·~n' J.~:· intención reflejaban acciones no favorables y fav2 

rab.le·~'ºp~~á'.cl ·desarrollo urbano. Se advierte la necesidad -

q~e se pian tea de acabar con el centralismo en el país y la -
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necesidad de cámbiar .. el:'régill\~n de:.tene.ncia :de· la tierra para 

pasar a.manos de::lcis: habÜantes:·,ia:p~rte donde viven'.y as! --

evitar el acap~~~mi:ll~~::' · '"' 

A. '~u•·vez:··en '1979:· la. SAHOP. hizo·entrega· a. Jos!i L6pez Por-
" . ··'Ó'•• .. ,·---\·; ·.· ... 

tillo. de una~ propuesta de proyecto de decreto para no dar mlis 
•,'•," ' ' ., • •- •<V,• '•; 

estímulos :a> las:· nuevas industrias· c¡ue se· .instalen en la zona 

Metropolitana, además: de' c¡ue .se. pague eL costo .de .la energia 

eléch·ica· y:,el agua;·,: Para· esto se divide el pata en tres zo-

nas. de estímulos,: en .donde.' la. zona Metropolitana serli. de ere-
~' ·; :'. . -: . 

cimfonto co_ntrolado; ()~ra se.ria de estímulos preferenciales y 

tarifas. mlis ·bajas de e~-ergtiticos y en la tercera se darian e§_ 
' . ;;; -.. ~.~:- : 

Hmulos dlscredonaiésfprevio estudio de cada caso, De esto 
"·< · ... :, 1'!.~;- • --:,~·;,;;; ,._ i·.'~ ·: ·-~-' ' . '. ; 

se de~préndé'.la. cÓnsJ.'cieraci6n de Gregario Valner de la SAHOP 
· ,_.._ ,.,-:,;~·-r··~~.:··;··;:.:,,·-.-·~~r· · 

en 1980 ,,,de,,'qÜe ·'éiodesaí:rollo urbano debe ser un factor de d,!! 
. .;,, -· ::. ,. ' ~ ~ .:;;;- .' ·.:f.'-:\' .. ·=: :· -. -- . '. 

sarro110:.soci.oécó'n6nd.co y por tanto tener prioridad. 
,, "·'''"'·''t.:.-._-.¡ .... 

:.As.imism;i_; ;y_: por· su parte, figuraron algunas ideas incier 

tas ·.tales·.como. la de desarrollar una ciudad lineal hacia Que-
' . ·, 

réta.~_o, pues se argumentaba, que si la gente emigra a las gran 

des· ciudades,. hagamos grandes ciudades para c¡ue la gente vaya 

a ellas. C29 J 

(28) A partir de los datos de la sección Panorama Urbano-Popu 
lar en la Revista Informaci6n Sistemlitica ·de ·1977_ a 1982; 
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No obstante,qu.e el··gobiernci,reconoce que se deben enfrerr 
. ' -. . 

tar. los probiemas. y,m.an~jarlos·para' evitar la anarquia, y pa-

ra esto uria reto;~ª u;~~~~ i~~l~car!a fr~nar y evitar la esp.!!_ 

cula~i6n del s¿el~; ~~ ~hte~one al gobierno el problema de -

'que ;;ii;un~.~¿,¿~~~i~:idi1mercado es inevitable la acci6n monop6 
··":·· .: ·_ :;>>,~ :·~«\:~:.:.,~~-:::t(/:>.< · .. ~ . - . -

lica,del;r,entistá,';,:,:oe poco sirve, por consiguiente, que el -

9(lbierll~·~)~~~nbi~~L'.la•necesidad de racionalizar el uso del t~ 
rrif~_~i~.··~~~i~~~~;:_si a su vez permite la libre acción monop§ 

lica' ¡,¡;~ntua~~~ ·~~·. congestilin con sus costos y tensiones, y -

'una mayoridispersi6n con sus consecuentes aislamientos y re-

sentimientos. 

2.1.2.5 Planteamientos de otros Actores Sociales. 

Por su parte, en otro plano de opiniones figuran las de 

los investigadores, politices y periodistas. Primeramente P!! 

rece que un comGn denominador que se menciona para la solu- -

ci6n de los problemas del DF es que ésta no está en manos de 

. los .'investigadores sino de los grupos de poder económico. De 

tal manera que·a su vez se señala la confusión existente aun 

entre.los.organismos técnicos oficiales acerca de la diferen'

cia. e11 .la elaboración de un plano regulador del desárrc¡l.1.o · f! 

sico y un plan director de desarrollo urbano. Este; se ... dl~e; 
.,_,_, __ - .. 

debe consistir en un caso especial de planeaci6n •econ6mico.-s2 

cial de un centro de poblaci6n y de su área .. de inÚ¿~J1~i~; -~ 
que. supone conocimientos de . los factores e~~~~~~-d~_;··'.~:~_::·:-~-~:é.ia77 
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le$ que influyen en .. 1a$,omodalidades internas,. ·direcci6n y ri! 

mo de la expa~~i6n.•u~~~na;en: su contexto nacional. 

,;_, 

En .el ;~e~i~~º-~~ex~nal. en estudio: se vierten tambi6n. alg~ 
nos' cométÍtariOs-ra·omanera :de· diagn6stico dentro, de los. que· fi

guran .qúé,;.ie'<;n'o~~~aptarse una.·planeaci6n. urbana, a corto plazo, 

con9ruent~.(é~1i~el:· actual proceso econ6mico de las principales 

ci~dad~~ :.~;{;~~1s:J: :·la: co~centraci15n demográfica·. superará cual 
.c .. ··_., __ ·,.,..' 

qúier• poÚti.C:á.'que .~ui.~ra ·implementarse y condenará a las ci~ 
.. -~,.--~",_r:-'~ -/·.·:.:,.,: -; .: -:·· , 

dadesé:a \ un:¿mayort.déterioro,: ya: que. la inseguridad y la irreg~ 
~-:·, \ _, :,:.:_;. 

laridad'ello~ai.v~rra~·soriiaÍternativas viables para el que na-

:;~.ii:~i¡~~lf 1~1~.::::: ·~:::~=:~::: 
convierte o en 't>B,refuglo~deolos• capitales inseguros. En esta 

situaci¿~;~l'.i~~~t~,i~~is~~: pri~ado busca ahomr gastos apro

vechan'do'. la; ititr;e'structura:.existente' el excedente de mano -

::· ::::t:1ii~f i~iilik::s::r::::a::::o:~s ::0

::::::: :::·::d: 

partef·~qÍl~·~~;·~rin~l~aVproductor, $olamente en funcil5n de r~ 
. : -~ . \ . . - . : : ".' \ •,, . . 

prbdu6iri 1a>f~<!ria de trabajo equipa, en forma que no es la ·-

óptim~".-··ai.9Íl~~;.·c zonas· de espacios .-abiertos orc¡¡anizados. Ade

más la:ipoblá~iÓ~·:'cápÜalina a falta. de tierras •propias .ha·.peE, 

dido ~u i.de~Údad,o su·sentido• de' pertenecer.; a.'ún territorio'..; 
.·, -. • > • • - ' • '. • ';'>~ . . . . ' . -. 

Esta situación conduc~ a ,hacer el siq'ui~nte C:Üé'~ti.on~miento -

reforente·aZ quÉi nb·~~factible• ·fre~hrÜ·ci:'eciÍnienl:~·.~con6ini-
co y demográfico d;, la Zona Metr~poÚtan~ si~ ¡fectar negati-
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. . 
vamente y-a corto.plazo•la économ1a·nacional, pero·a·largo --

plazo ¿cu"iiÍ~stcosfo·s"s"erSn;mayores,- frenar· el crecimiento o -
·-··,, . 

no hacerl;;?. · .. P~r-a dar r~spuesta a esta pregunta la planeac:!.6n 
. ": '•. ·· .... 

se•érig'e~·C:omci::alternativa de. soluci6n, sin embargo las accio-
... ·.,,;.:·,: "'' 

nes.pl1mificadoras•y la mayor parte de la inversión pGblica -

primero\ y. de_spulós ·la privada se canalizar&n prioritariamente 

hacia las zonas· urbanas y conurbadas. Dicha inversión a su -

vez, estimulará nuevas concentraciones de población. Esto da 

lugar a la cuestión de ¿Cuáles son entonces las acciones con

cretas que el gobierno realiza para atenuar las migraciones? 

La alternativa es llevar progreso al campo, no miseria a la -

ciudad. 

Adem&s de los elementos que determinan el carácter y los 

alcances de la planeación urbana como son: la industria de la 

construcción y materiales, industria automotriz y conexas, in 

versiones turísticas, propiedad inmobiliaria y capital finan

ciero todas ellas altamente monopolizadas y muy por encima --

del control popular o de las positivas intenciones de algunos 

planificadores urbanos, existen tres obstáculos.que tiene que 

enfrentar el PNDU, a saber: el cambio pol1tico sexenal, la -

dPscoordinaci6n en los programas de inversi6n, no sólo para d~ 

sarrollo urbano y, principalmente, que el desarrollo urbano -

obedece al desarrollo económico y no viceversa. 

Por lo que se refiere a las propuestas están las de la -
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urg().nt.e dis.tüb)lc~ón racional de la población tomando como b2_ 

se los movimientos migratorios reale.s de la población campes! 

na.a las, ciudades, tanto de carácter temporal como definiti-

vo,. ya que. la. natalidad no es el problema, sino la migración 

a la ciudad por lo que se deben estabilizar las corrientes mi

gratorias, desmitificando el carácter natural de la forma co

mo. se efectua la urbanización de nuestras ciudades y analiza.[ 

la e.n relación con las exigencias contradictorias del modo de 

producción capitalista. 

En cuanto a los agentes sociales privados existen decla

raciones tales como la que reafirma un aspecto antes mencion~ 

do, es decir, que al negocio de bienes ra1ces no obstante sus 

intr1nsecas características de consolidación y plusvalía, aun 

en épocas de crisis, representa una -y tal vez la más conve-

niente- posibilidad de inversión, No obstante reconocen que 

el Area metropolitana se está convirtiendo en polo de antides2_ 

rrollo, ya que limita las posibilidades reales de competencia 

en el extranjero y las señales de decadencia de la urbe ya -

son muy claras. Es evidente que este señalamiento tiene el -

P.ropósito de que el Estado siga creando las condicionas ade-

cuadas para la reproducción del capital. Estas declaraciones 

y algunas peticiones y propósitos que a continuación mencion2_ 

remos dejan al principio la sensación de honestidad, sin em-

bargo, al final se evidencia el interés, As!, se advierte -

que una de las peticiones es prohibir la instalación de nue-

vas fábricas en el Estado de México, más no la ampliación de 
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las existen'tes';' éste: sign.iÜca que si bien no.se instalan más 

fábricas sí absorben a lás .medianas y pequeñas industrias. 

Esta problémáÚca lieva··· a· lÓs agentes privados a proponer la -

necesidad de modificar ias · 1eyes de descentralizaci6n indus-

trial para logúr.la unÜormidad, La descentralizaci6n debe 

alcanzar el desarrollo integral del país y no s6lo de unas ZQ 

nas, por 10· que'- eS necesai-io, se agrega, que los gobiernos e~ 

tatales ófrezcan· los incentivos necesarios para que a partir 

de 1979 se orienten sus inversiones hacia la provincia. 129
> 

(29) A p~itir de los datos de la secci6n Panorama Urbano-Popu 
. lar en la Revista Informaci6n Sistemática de 1977 a 1982:-



115 

BIBLIOGRAFIA Y HEMEROGRAFIA. 

Gonz!lez Gamio, Margarita, ºPlanes para que se Vaya la Buro-

cracia", Revista Razones, México, núm. 3, 11-24 de febr_! 

ro de 1980. 

Gutiérrez-Haces, Ma. Teresa, "La Ideologia del Gobierno Mexi

cano en Materia de Asentamientos Humanos", Revista Pro-

blemas del Desarrollo, México, UNAM, l.I.E., Año IX, nUm, 

34, mayo-julio, 1978. 

lnformaci6n Sistem~tica, Revista lnformaci6n Sistem~tica, Mé

xico, a partir de una Revisi6n de los Datos de la Sec- -

ci6n Panorama Urbano-Popular, de 1977 a 1982. 

Jury, Salvador, "La Ciudad Capitalista", Revista Nexos, Méxi

co, Año 111, nOm. 34, octubre de 1980, 

L6pez Portillo, José, Manual de filosofia Politica, México, -

SPP, Dir. Gral. de Documentaci6n y An~lisis, 1977, 363pp. 

L6pez Rangel, Rafael, Hacia una Politica Urbana Antimonop6li

ca y Popular, México, Universidad Aut6noma de Puebla, -

(biblioteca: Francisco Javier Clavijero, Colecci6n Con-

troversia, serie menor), agosto de 1981, 65 pp. 

Mercado, Angel, "Centro Hist6rico de la Ciudad de México", 1, 

unomasuno, México, D.F., 6 de julio de 1983. 



116 

Mercado, Angel, "Centro Hist6rico de'~la ·ciudad :de. Méx.ico'! , .. II,• 

Unomasuno, México, D~F;, ll d~ julio de Í.9~3:. .. 

. ;.• ~:. ;-~~>;.;:;.~,; ;~~~i¿.~-: .... r.' .\:;\.:y;:¡;'.~;::~·;.~?:r 
Mercado, Angel, "Centro :Hist6rico de: la:.ciudad·: de ·;~·~'~i~~", 

.·. -·: . ·: , .. ·/"':--:)·~·,· ;~'-1~.1/~·~?-'t~~- .. -<~·:;;_-::i.~'.;,~·~~~--;fü:~::::.:,~:F~~~- ~,-'/ i-·->,. 
III, Unomasuno,. Méx~c;:o;,~~F , 1 .J~/de)1Jl~o ·de· 1993, 

;l " :· '' -.:: ·.: '" .-. :·:, ·:~ :: .:~:>:. 

Mercado, Angel, "centro ilist6;.i.c'~··de:Ú'~id~cl~'á de México", IV, 
·. , .. · . ;,:~. l7,::~T°<'););'~-z-.: .. ,.i,·iü~-~--.. ~:-'.ilú~1).;i°d~ .. -'.-:~- t;~~;;:. /~~-J.-' 

Unomasuno, Méxié:o; ·o;r. ;\.ls,;:de.julio'.de ·1983. 

: · ;~ :: :.'-:_:~ >; .. -~~1~t~--~y:~?:1 ~~:~:?:~.~~~:~:s~~::~~~;:~>»c-t:-f:~.;. ;-~ -~;;" ;- ~: ~-: 
Ram1rez sa1z, Juan ManúeÍ1' "La·'?Ideo:iogta.'tÍrbana en el caso de 

la Ley de As~~.t.~ffi~~n~~~;,;#.jitf·~;r; •• R~~ista Habitacilin - -

. (Problemas d~ Vi~i~~d~ .y:u~b~rii~~~)/México, FOVISSSTE,-

Ú~··;y ~~~y!:~ ;\·;\~:g~~¡;~¡g~1Ui~J;;~d~;,i9'a'.i:· , · 
; '. ) ~"' ·.1. :.,:s <-~: ... ~•J:d. J:~:µ-:>i\,~~f{<::Y~~i.~(::.:::fr·, 

. ,; .;o·.~, .·.·. . .·.:., _;_·,; 

Rojo, Hilda·, "La :conurbaé:i6ri';y·;,1aá<Polos de Desarrollo, 2 Po-
.. ~· ·,·>/;· .. <<JL':'":' . .-,'~·.)·:· ~<;:·· .. 

de rosas Palancas :·de, Desconcentraci6n Urbana", Revista 

sie;,,p;~;';;¿~¡~:J?~~~?'i:fs\',\s de, junio de 197-7-.--
. !". ~.; J, r:. ;~: .. 

Sotomayor, Jorge··y Campcís, Beatriz M., "El Nuevo Centro de la 
• . • '1 \- ~,-

Ciudad, de.1cis.:. Palacios", Revista Razones, México, núm. '-
~ ;, ,_.:. : -~ :!' :\ 

18, 8-21 ·ae.'.aeptiembre de 1980. 

varga~ ~.i~¿~;. Cé~'í.u'.~; "Congreso Internacional de Grandes el!! 
; . , " ··L ; :. , : ~ " , . , . ·. ' . , 

dades", Revista Razones, México, nlim. 40, 13-26 de. julio 

de·.1981. 

Villalpando Ochoa, Francisco, "Po11ticas de Descentr~Úza- -

ci6~ Industrial en México", ~; Méié'i~.;;· '¿;¡;;,', 'siiple~ 
mento Metr6poli, 21 de junio cie' 1980: · 



117 

2,2 Producción Social y Apropiación Privada de la Estructura 

Urbana. 

2.2.l Vivienda. 

La ciudad es el resultado histórico acumulado de proce-

sos de producción, distribución, intercambio y consumo, que -

comprometen a toda la sociedad y fundamentalmente, a los pro

ductores directos de los objetos urbanos; sin embargo, su - -

apropiación tiene un carácter privado. 

La mercantilización de todos los objetos urbanos, tanto 

los creados individualmente, como aquellos cuya generación es 

exclusivamente colectiva permite a los propietarios territo-

riales, industriales, comerciales y bancarios, apropiarse en 

términos directa o indirectamente monetarios de todas las ve~ 

tajas urbanas. 

Pero donde más claramente se expresa esta contradicción 

es en las rentas del suelo urbano y su incremento. En térmi

nos simplistas, las rentas del suelo provienen: del monopolio 

de un factor escaso y no reproducible cuya demanda crece al -

ritmo del crecimiento urbano general; es decir, como renta de 

escasez; de la ubicaci¿n en una estructura urbana imposible -

de concebir al margen de su proceso de producción colectivo o 

de la inversión de capital hecha por el Estado en el conjuntó 
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de·la estructura·,y_,en.·.las ár~as· par.ticula_res, con base en· la -

tributaci6n colectiva~ 

En.este contexto es donde se encuentra el problema de la 

vivienda en la ciudad de México. 

2.2.l.l ... Bl Bnfoque Estatal: SAHOP, DDF y el PNV. 

En esta situaci6n, José López Portillo inicia su gobier

no declarando que el asunto de la vivienda tiene una relaci6n 

directa con el grado del desarrollo global del pa1s, advir- -

tiendo que el grado de satisfacción de las necesidades de vi-

vienda.es variable segan los diversos grupos de la socie

dad. (l) 

... ;· Adem_as, señal6 que la vivienda es un aspecto importante 

para el reordenamiento de los asentamientos humanos, que es -

parte dinámica del proceso de urbanizaci6n incorporándose al 

sis.tema!de planeaci6n urbana¡ as1 la vivienda se considera cs>_ 

mo·medio.para ·lograr las metas de la politica de reordenamien 

to-del ~erritorio y de las pol1ticas de desarrollo urbano. (2) 

La cuesti6n de la vivienda segGn la Secretaria de Asent~ 

mientas Humanos y Obras PGblicas (SAHOP) y el Departamento --

(1) José L6pez Portillo, Plan Global de Desarrollo 80-82 1 -

p. 358. 
(2) ~· p. 361. 
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del oi~trÚo Federal (DDF) estuvo unida a la relaci6n entre - ' 

el ~a1i'rio y el precio d~ la vivienda, -este último determin~ 

do por· las fluc.tuaciones del mercado-, ( 3 l por lo que s6lo fa

milias con·áltos ingresos pod1an comprar o arrendar casa. A 

esto se puede añadir los movimientos especulatorios de los 

dueños de inmuebles y materiales cimentados en el hecho de 

que, según Jorge Legorreta de la Comisi6n de Estudios Urbanos 

del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Estado 

no pod1a hacer nada y de que no hab1an aspectos legales que -

evitaran altos precios y aumentos de rentas. <4 l 

Por otra parte, quiz&s muy posiblemente fuera de tiempo 

por la cuesti6n sexenal, el Programa Nacional de Vivienda - -

(PNV) se dio a conocer en 1979. El programa pretendia dar --

m&s apoyo a la poblaci6n no asalariada para lo que se contero-

plaba la participaci6n del INDECO obedeciendo a la coordina-

ci6n propuesta por la SAHOP, hecho que quiz&s fue lo que pro

dujo la multiplicaci6n de edificaci6n de. pies de casa. l 5l 

El PNV se plante6 apoyar la construcci6n, vivienda coop~ 

rativa, vivienda de alquiler y rural, y el mejoramiento de -

las viviendas que ya exist1an. Esto tuvo como prop6sito di--

. (3) David Siller y V1ctor Manuel Ju&rez, "DF: 60% de Vivien
das en Zonas Irregulares", I, Unomasuno, 4-ago.-80, p.25 

( 4) Jaime Avilés, "No se Construyen Edificios de Alquiler en 
la Ciudad, I, Unomasuno, 15-jul.-79, pp.25. 

( 5) Armando Cisneros Sosa, "Poli ticas de Suelo Urbano y Vi-
vienda en el Sexenio 1976-1982", Fotocopiado, p. 15. 
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versificar y ampliar la oferta de conforrnid<td con la. situa- -

ci6n socioecon6rnica de la poblaci6n, esto último ·ª través de 

la programaci6n según la capacidad de ingr<;s.<~ de la poblaci6n 

la que deterrninaria la demanda y tipo de. vivienda según. los -

diferentes estratos de la sociedad, ( 6 l de esta mane.ra a la v_! 

vienda se le entend1a corno un factor de.desarrollo social y -

económico, que significaría el involucramiento de.un ordena--. 

miento territorial, el uso del suelo urbano y dotaci6n de in

fraestructura, e.quiparnien.to y servicios urbanos, lo cual para 

que resultase adecuado en la relaci6n urb~no-regional, el - -

Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal formulaba un -

programa de vivienda exclusivo para la capital de~ país,, aun

que no se preveían mecanismos que garantizaran d,cumplimien

to de las metas a corto plazo como solía ocurrir en los pla~

nes y programas gubernamentales¡ l7 l y algo que reflejab.a .;~~o~ 
es el utopismo del PNV que se planteaba construir de 1978 a -

1982 un total de 2 778 273 acciones.habitacionales e~ co~abo-.. 
raci6n menor con las empresas privadas y la pobl~d6f1 ·en .. ge.-. 

neral, siendo que para 1982 las acciones habitacionales, es -

decir, no viviendas, no alcanzaban, la. cif.~a de 40.0 mil¡ l9l -

adern&s de esto el PNV. financie~arnent~ .s.6lo i.nteg7alia norrnati

varnente los recursos·presupuestales reflej&ndose en el hecho 
·,· .. ,1;_::'.:·i..·-:····< .•./•: ' ·· .. , . 

concreto de que el PNV decía que 92.1% de la inversi6n públi-

(6) José L6pez Pórtilloi Op. cit., p. 360. 

( 7) Gloria G~nzÍii.ez 'salaz ar, El Distrito Federal: Algunos 
Problemas y su Planeaci6n, p. 149. 

(8) Armando Cisneros Sosa, Op. cit. 
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ca debía ser,,des.Ünadá ª'estratos· con· ingresos inferiores a - ; 

dos veces el s·~lario:_mi:ni~o, -:~ri .contraste :con los organismos·. 

~~sti~ab~n1 .~ó.l() el.·. 62. u. i9> que 

i.i.\.-; 

L~,anterior:conduce a plantear que el PNV debió rescatar 

para 1a, SAHOP.ila. f_unción reguladora para el .desarrollo de las 

políticas· coordinadas, cuando menos en el sector pUblico, por . '. ;'.,,; - . . 

que si· e.ata coordinaci6n. existiese quedarían los particulares 

a lo~ que i~cluso no había como obligárseles a siquiera cum-

plir_ la_ Ley de Asentamientos Humanos, (lO) y no sólo esto, si

no que a los particulares se les dieron aUn mayores apoyos; -

asi1 como secuela del PNV, se crearon los Certificados de Pro

moci6n Fiscal para la Vivienda en 1980, ante esto la misma s~ 

crctar1a de Hacienda y Cr~dito PUblico (SHCP) señaló incluso 

que estos certificados serían en provecho de los compradores 

de viviend~·pero que las inmobiliarias podrían llegar a con-

centrar est~· . recurso •. Ül) 

--_,_,. ¿ _;_ ~ ~-\:í<'>. 

Por su.parte, algunos representantes como el presidente 
.. ,;: ·u,,. \' ~:;:~r!i.ú:X:.J: «, . . 

de la Asociación:.de .Inquilinos del Barrio de Tepito señaló ---· ·- ~ ·- ; . 
que ~~GUa "d~'-1sentimiento general porque las prioridades na-

ciona,les' ~bf:'.abán el problema habi tacional en cuarto lugar y 

(9) Beatriz;·Garc1a Peralta y Manuel Perló, "Las Políticas H,!!.. 
bitacionales del Sexenio: Un Balance Inicial", Revista -
Habitaci6n, nUm. 43, Abr.-Sep. Bl, p. 39. 

(10).Jo~i-ureña, "65% de las casas en el D.F. de Alquiler", -
III, ·unomasuno, 17-jul. 79, p. 25. 

(ll) Armando Cisneros Sosa, Op,cit., p. 16. 
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dada la escasez ·de firiancf~~iento tiabía preferencia por otor

gar.m:is,apoyo.·ar cre~i~i.~ntri•·industrial:; a'•la producción de -

aliinentc:is· Y, a: la·. educación" consumi~ndosé en"ello casi· todos -

los.:recursós. disponibles, mientras ·que" el· hábitat se margina

ba. eCOnóinica Y pol1ticamente ( 12 ) 
0

Según las circunstancias I porque 

los<sexenios resultaban ser un problema para la cuestión hab! 

tacional, ya que en cada uno de estos se planteaban muchas in 

tenciones, Así fue que ocurri6 cuando a la SAHOP se le dio -

la facultad de coordinar todas las acciones habitacionales, -

pero, ocurri6 que la atribución se consignó en la Ley Orgáni

ca de la Secretarla. y no en las leyes que normaban la admi-

nistracióri pública, (l3) 

El probiem~ d~ Ú vivienda no es sólo de las grandes ci)! 

dades sino· que está" inserto en el modelo de desarrollo econ6-

mico y soci~l; ll4l y entre las muchas contradicciones de este 

modelo hay dos sobresalientes en el caso de la vivienda, una 

referente al derecho a tener una vivienda y la estricta nece

sidad de un humano a tener una casa y la otra entre la necesl,_ 

dad de millones de personas por habitar una vivienda y el he

. cho de que sólo algunos la puedan adquirir,; (l5) esta situa- -

(12) José Ureña, "65% de las Casas en el DF de Alquiler", I,-
Unomasuno, 15-jul.-79, p. 122, 

(13) José Ureña, "65% de las Casas, •• ''!. ,Ú!I op.cft, 
(14) Gloria González Salazar, Oo.cit,, ·¡,, '.iú; 
115) Alvaro Portillo, "El Proceso Juridico de 'ia Vivienda", -

Revista Habitación, Año I, núm. ,4.;'.,oc.t.'-dic.-81, p~ 25, 
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ci6n hace inter'venir al Útádo porque el ,me.rcado no r.esul ta -
' ' -. . ' '.".:: ... !.'. ,\ ·' •· .( •. ~ • -.3.-

suficfonte para::proporcionar vivienda a la mayor1a de la gen-
··' ·' .• ,.: ·. 'é··:,':f·i','~~ .. ·~·-;·::- - r~ ;, ; .·: : • 

te; (l6l ~in ·emb~~go; ·ei· Estado s6l9. da paliativos para conte-
·•: ,¡ . , " •J.'t ;;·e-~;;. · ' <' · 

ner. la prote'sta·~·~oC:ial y .. hacer creer que los problemas pueden 
. / .•. , '.'í ··: :' f ;. •, ':' '.!:,i',,ti«; .. '"\~ •/ ~~,' ·:. -t . '·. . . ' 

resolve.rse: a· través del Estado, pero éste está sobretodo int!!_ 
"• . " ., . : .. :.:!'<'-'I'!'._'-~~'. ... :' ·-:: ... t.: '·- .. 

grado.al 'capital'monopolista a través de los grandes contra--

tos para i,/·c~~~~~ucc,i6n de vivienda y en la especulaci6n de 

vivienda ... (17.> 'iE1° c~pital industrial pretenderá reducir el --
-· ~.:;.~;-.,,:::~.~:·:~~:-' ''.'. ,._: ··' 

costo de· ia' fuerza .. de: trabajo que emplea, mientras que el ca
¡ -· -" · .. '~.!J:~·:::-•:'~f. .~,Ú~} .. ~-,\_; -~-.-:,\:~·-. -'.·_-:: ·¡ -

pi tal inmobiliario .. y'· bancario buscar:in aumentar su tasa de g_!!. .. - - ·. ... ~ .. '" .· .. -· .. ,. .. ,, ' ·~--- - . ' 

na~~i~"~i i~verÚr'•m vivienda, la cuesti6n se torna m!is dif.!, 
') '.l •;,·_ l\'":r.'1 '..: ,. ~-;d~:"'..¡,; :· ,'.. :.,i_ ~f !': ·: .°}.}'/: ·· .-_· ,··_. 1 

cil cuando el cap~tal bancario e industrial se unen form:indo-

se el . ~;~i~~i: i{~~,~~l~r~· ·~1' cual hace que el Estado en su po

Ütlc~ ~de''.ii~Í.end'a f~~ÚÚe la~ ganancias inmobiliarias(lB) -

a:l'hác~r 'v~ler ~s'tas su poder. 

Tenemos entonces que según Jorge Legorreta de la Comi- -

si6n de Estudios Urbanos del PSUM s6lo unas cuantas inmobili,!!. 

rias controlaban entre 200 y 20 mil departamentos cada una, -

la mayoría de los propietarios de este monopolio urbano recu

rrían a las empresas bancarias para la administraci6n de sus 

propiedades entre las que se encontraban el Banco·Nacional de 

(16) Ibid. p. 26. 

(17) Josefina Morales "La Vivienda en la Zona Metropolitana -
¿Soluciones Posibles?", Revista Problemas del Desarro- -
llo, Año IX, núm. 34, may.-jul. de 78, p. 23, 

(18) Salvador· Jury, "La Ciudad Cap~talista", Revista Nexos, -
mlm. 34, oct. · 80; ·p. 12. · 
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México, el Banco ·d¡¡:comeréio.,Y. el Banco del Atlántico, por lo 

que la a'dininistraci6n bancaria· al t~ner' coi.centr~d~ i~ admi--
.' '· :, ·,·:>~~:.,,.;./;-_,/~,; ;.··: .. '. ·>~;<;.;):. '::."_;··/. :.:. ;_-\ r-·.:·:~:·.:. :,¡ 

nistraci6ii'de' .. los'bi0nes:.en renta""fijaba los 'cóátós a su. arb,i 
- « ... ~.---~: -;; .. --~,,·-:,<;/i-:j; .. +.;-:.:.<~~f.: ~,'f,~-, \.:{[¡ ':. -~:,· :;, . -:¡ -. ',. ' -. . ' 

trio;· el'·!ndice. de·: alzas, en . .las rentas entre _·1977 y 1981 fue 
. ~-, • ' -.'; 1 ;~::: L:·,;:.(;;·;_: · ,·. _."/ ·" ,~~~- .··:; ~;-_'. -.:·...,.. ·1 : . ,,.,¡ :¿~_~,!~ · .': '.- - '. ·.: .. "· ·: . . 

del' 201%';·.·mientraa:·que.:los precios al consumidor crecieron a 

un" rÚin~';ciei;; i;e7:/ií; 'y -~l salario fue moderadamente incremen-

·se observa que los lugares para habitar ten!an una ten-

doncia· de predominancia de oferta de condominios porque resul 

taban m§s rentable a que se aumentase la demanda de construc

ci6n para alquiler que era todo lo contrario, aumentado esto 

Ultimo al hecho de que el arrendamiento medio y suntuario no 

estaba al alcance de mucha gente ya que el arrendamiento en -

la zona céntrica (vecindades) casi ya no se producía y el arren 

damiento periférico implicaba autoconstrucci6n, falta de tran_! 

porte y servicios. (l9l 

2.2.l.2 Los Organismos de Vivienda Estatales. 

Por su parte las acciones de los organismos de vivienda -

estatales se hab!an concentrado que no integrado en el Insti-

tuto de Fomento Nacional de Vivienda para los Trabajadores -

(INFONAVITJ y el Fondo de Vivienda para los Trabajadores del 

(19) Gloria González Salazar, Op.cit., pp. 140-143; 
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Estado. (FOVISSSTE), 1201 adem!is de que habían descentralizado 
,t ·' . . •',· . ' 

su inversi6n posiblemente debido al impulso a las actividades 

en zonas petroleras, turisticas y puertos industriales que, -

provocaban que se instrumentasen sus cuentas Y.por consecuen

cia la .demanda de vivienda. En la ciudad de México esta. ret,!_ 

rada de inversi6n, tan abruptamente, produjo que la oferta de ;f 

vivienda.quedara en manos de la especulaci6n, es decir, priv!!c 

das, sin que el Estado planteara efectos reguladores para ev,!_ 

tar el alza de rentas. (2l) El Estado m!is bien dio un apoyo r!!c 

quitico a la autoconstrucci6n m!is como una situaci6n emergen-

te que .como intento de institucionalizar el apoyo a vivienda 

para poblaci6n de menores recursos. 122 ) 

Lo anterior no es todo, en el sexenio de José L6pez Por-

tillo la política de construcci6n se diferenci6 de la del an

terior sexenio porque en 1980 el INFONAVIT dio a conocer el -

hecho de que ya no promovería ni construir:!.a viviendas sino -

que s6lo las· financiaría. 123 ) 

(20) B~a~7iz.Gar~ía Peralta y Manuel Perl6, Op.cit., p. 36. 
(21) Ibid,, p. 40, 
(22) Martha 'schteingart, "Elementos Para un Balance de la Ac

ci6n Habitacional del Estado en México (1970-1980)", Re
vista Habitaci6n, núm. 7/8, jul.-dic, de 82, p. 96. 

(23) Armando Cisneros Soas, Op.cit., p. 12. 
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2.2.l.3 Cambios en la Operaci6n de los Fondos de Vivienda. 

un'aspecto que result6 pilar fundamental de la pol!tica 

de vivienda del sexenio lo fue precisamente el que los fondos 

de vivienda modificaron sus mecanismos de operaci6n resultan

do que el actual régimen tuviera como uno de sus principales 

objetivos a las promociones externas y ya no directas que ori 

ginaron grandes conjuntos habitacionales como "El Rosario". -

Este cambio de tendencia se puede atribuir a que hay diferen

tes concepciones de lo que es o debe ser la colaboraci6n est! 

tal en el problema habitacional. As!, en las promociones ex

ternas el Estado s6lo financiarta y lo dem§s del proceso se -

deja en manos de los interesados y de los agentes que se en-

cargan de promover y construir casas, 

Por tanto, lo anterior para ser coherente con los prop6-

sitos de Jos~ L6pez Portillo al llegar a ser presidente refe-

rente a limar asperezas con los empresarios, este cambio de -

pol!tica represent6 en el caso del INFONAVIT una concesi6n 

tanto a los empresarios como al sindicalismo oficial. Sin e!!! 

bargo, los empresarios manifestaron aün su inconformidad al -

oponerse a que las promociones externas fueran s6lo para los 

trabajadores afiliados a las grandes organizaciones obreras y 

a la petici6n de la Confederaci6n de Trabajadores de México -

(CTM) de aumentar las cuotas al INFONAVIT de 5% a 10% 1 <
24 l cg 

(24) Ibid. 
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sa que en 1981 a final de cuentas la Cámara de Diputados - -

aprueba, adem!Ís de. o~ra~ medida·s como no entregar a -los trab~ 
jadorc's qu~ no habí~n Z:~cÚ;id6 vivienda los fondos acuniul~diis 

durante 10 afies' entr~gándoseies hasta que se jubilen tenie'n-

salario d_e los ·trábajaao'r~~ -.para el manteniniiento de las uni.:' 

da des habi tacionales. ( 2 5 ) 
'~' ."1" 

Respecto a otros organismos de vivienda, aparte del he--

cho de no haber apoyado al Departamento del Distrito Federal 

(ODF) y al Banco Nacional de Obras y Servicios PGblicos (BANQ 

BRAS), merece mencionarse el hecho de la desaparici6n de INDÉ! 

CO en diciembre de 1981, este organismo se encargó de hacer -

investigaciones, regeneración urbana y compra de gran canti-

dad de suelo, todo esto se suponía era para dirigirse a las -

personas no asalariadas que no podían por esta causa adquirir 

en propiedad una vivienda. Este organismo, no obstante real! 

z6 convenios habitacionales con organizaciones como el Sindi

cato Petrolero, con los Trabajadores de Mexicana de Avia- - -

ci6n (26 l y con el Sindl.cat~ de Trabajadores de la Producción 

CinenÍatográfic~; insta~dias que no estaban tan desprotegidas 

las dos pri-~~r~s, mi~nt~as que la Ultima hay un amplio con- -

traste y ·co.rr-upci6n, hechos que se reflejan en la unidad hab_!. 

tacional· que se les construy6 sobre la avenida Tulyehualco al 

(25)' Ibi<Í; ,' p. 13; 
(26) Ibid.,·p;:22. 
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sureste de la ciudad d~ México, en donde algunos estratos de 

empleados no asalariados aunque con ingresos altos adquirie-

ron más de una casa-habitaci6n, mientras que la mayor1a de -

los trabajadores del gremio no tuvieron el más m1nimo apoyo -

para poder obtener una de esas viviendas. 

Lo anterior nos conduqe a vislumbrar una contradicci6n -

entre el hecho de la corrupci6n en los organismos habitacion! 

les y la situaci6n de crisis de vivienda exacerbada por la d! 

clinaci6n de las acciones de vivienda de estos mismos organi! 

mas, a los cuales por una parte se les censura por su burocr! 

t.ismo y corrupci6n y pero por otra parte el desconcertante d_! 

lema de no poder desear sinceramente su desaparición al no 

existir otras alternativas de vivienda. Por lo que hay algo 

de raz6n en lo expresado por Beatriz Garc1a y Manuel Perl6 -

del 1.1.s.-UNAM en el sentido de que los proyectos de vivien

da se hicieron para definir las relaciones politicas, socia-

les e ideol6gicas entre el Estado y el sindicalismo oficial¡ 

se hicieron programas y se reactivaron estas relaciones dando 

oportunidad de que toda relaci6n y práctica de control, alia~ 

za, concesi6n y contrataci6n se canalizara a programas de vi

vienda para trabajadores afiliados a las grandes centrales y 

mantener el dominio obrero mayoritario, mayoria que a finales 

de sexenio result6 afectada al no aumentarse la cuota sindi-

cal al 10%, que hubiera producido más beneficiados; por tanto 

la forma de funcionar de INFONAVIT entre 1977 y 1982 reflej6 
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la obediencia .de .estos organismos a las coyunturas surgidas -

en este.período, no importando que los trabajadores recibie-

ran menos ingresos.y beneficios.< 27 l 

2.2.1.4 '.Derecho Constitucional a la Vivienda. 

Otro aspecto de esta problemática de vivienda, fue el d~ 

creta de 1981 en el que se incluy6 en la Constituci6n el der~ 

cho a la vivienda, el cual resultaba difícil de asimilar dada 

la estructura de la producci6n pública de vivienda que no re

sultaba coherente con la intenci6n: r29 l el decreto era· ut6pi-

co ante la carencia de recursos, lo factible sería otorgar el 

derecho de asentamiento, que podría convertirse en realidad -

estableciendo fraccionamientos semiurbanizados. Por lo tanto 

este derecho a la vivienda se tuvo que enfrentar a las inmobi 

liarias que actuaban impunemente ante la incapacidad de los -

organismos de vivienda que dejaban un mercado cautivo, in- -

fraestructura y equipamiento construido por el Estado que re

valorizaba las construcciones privadas, quedando como altern~ 

tiva el alquiler de vivienda precaria en la periferia de la -

ciudad; así al no intervenir el Estado directamente, en la -

práctica .los propietarios resultaban ser los beneficiados. f 29 l 

(27) "Los Proyectos Habitacionales se Aprovechan para Definir 
Relaciones Politicas, Sociales e Ideológicas", Gaceta -
UNAM, Quinta época, Vol. II, núm. 27, 21-abr.-83, p. 29. 

(28) Armando cisneros Sosa, Op. cit., p. 16. 

(29) ~· p. 17. 
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2.2.l,5 El "Plan Tepito•. 

Un aspee.to más sobre la problemlítica:de la ·vivienda lo -

constituy6 el llamado "Plan Tepito", después de ·estudios rea-

lizados por el. INDECO en·:1972 cre6>un:programa de remodela- -

ci6n urbana,. que. se aplicar1a en Tepito proporcionando vivien 

das; la .publicidad que 'se:·le· hizo:a este plan ocasion6 que -

los: p~opietarlo~· es~e~ularan con·1a:tierra de la zona; lo 

cual:oril16:a. que· se. formara una comisi6n constituida por 

SHCP' DDF' 'INFONAVIT' INDEco· y· el Consejo' de Representantes -

de Tepito. <30 > Siendo·as1'que·para l9iB se otorgaron las pr,! 

meras 260 viviendas de las cuales los tepiteños no quedaron -

muy conformes porque las viviendas de menor tamaño (37 m2l -

afectaban el 42% del salario m1nimo·y las mlís grandes (71 m2) 

afectaban casi todo el salario m1nimo. En la segunda etapa -

del Plan Tepito se otorgaron 176 viviendas, en este año 1980 

se requer1a para acceder a una de estas casas un salario mín,! 

mo de 19,500 pesos tratándose de gente no asalariada, mien- -

tras que los derechohabientes del INFONAVIT requer1an de - --

9, 200 pesos, pero en este caso s6lo figuraba el 33% de la po

blaci6n. "En· la tercera etapa se requerían mensualidades de -

3000' pesos. y 4132· pesos pero esto resultaba incongruente ante 

el hecho de que 85% de los jefes de familia ganaban menos de 

'dos veces el salario minimo. <3ll Para 1982 de 84 manzanas 
,.;·· 

(30) ·cecllia vargas· Simón, "Tepito Más Alllí de la Fayuca", 
Revista Razones, nllm. ·70, 6-19 sep. 82,' p. 52.· ' 

(31) Armando Cisneros sosa, "La Vivienda ·Prometida" i I'i" Uno~
~· 5-feb.-81, p. 27. 



131 

que se,proyectaba regenerar s6lo se había logrado con 3 cons

truyendo 436. casas y derr.ibando 643. 132 ) 

Los pobladores de Tepito aparte de enfrentarse a los pr2 

blemas econ6micos de las viviendas, se enfrentaron a·la Comi

si6n de Desa'rrollo Urbano (CODEUR) porque ésta, segUn Alfonso 

Hernlindez;"' miembro, del Consejo de Representantes de Tepito -

pretendía, ~mnstruir un centro comercial imi taci6n de "Plaza· -

sa.téli te" i , llamado "Plaza Tepi to", ante esto en colaboraci6n 

cori'el<Táller 5 de Autogobierne de la Facultad de Arquitectu

ra· d:e. ,l~ ,U.NAfí"los pobladores tepiteños presentaron al delega

do' político de.la Delegaci6n Cuauhtémoc y al director de COD§ 
,",-: '· 

UR un: Plan 'aeMejoramiEinto para el Bárrio de Tepito que gira-
:.·::. :."'.-:: .. _ .. ·._ .. ' . 

ría",sobré :3:·ejes . .,fundamentales como: 1°. Rehabilitaci6n de v~ 

ci~ciacie~f<2•>cónstrtiéci6n: de' los: departamentos de pocos pi-

sos ;para .:rio,~o·Ja~acrilizar ~lá: comunicaci6n entre sus habitantes . - - - ·:· ,-' ' . 

. y 3 ° ~,:;Ú::~e~cat~ de un "punto de la primera concepci6n del - -

Pla~':Teplto':;c~n~lst~nte' en construir viviendas con local para 

taller·o com .. il:éió~ l 33 l 

Uná segunda 'dificultad de los tepiteños con CODEUR lo -

consi:ituy6 'lá' ideología basada en prejuicios contenida en el 

Plan Tepito"el cual mediante un "Taller de Salud" y con estr!!_ 

tegias!¡:isicósociáles pretendía convencer a la gente del ba- -

(32) Cecilia·Vargas Simón, Op. cit. 

(33) !.fil&. ' 
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rrio para que aceptaran.que el Plan.Tepito se realizara de --. . . . 
acuerdo con lo~ c.riterlos -del· DDF ;- ·.·Este taller consideraba -

que los habi taíites del'.. bardo de .Tepito no comprendian los b~ 
,· ., .. ;. _.-_ - .. , . ', . 

nefici~s'id~lip~og~e'~ó y. no entend!an lo que significaba tener 
,· ,-,\ .·. · .. '· ·, 

,·, .,.;_ '·.'':· •.,:•··.· ... 

ca~.ª •propi'!.';.Y.¡.~a~ai .-p~ra lo cual se requeria aplicarles estr.!!, 

tegi,~s\·t~~~p-;,útkas .preventivas y de promoción social para h.!!, .. . . . 

ce~·los ;ser~sc.humanos más plenos. Estas pretenciones eran evi 

dentemente contrarias a la cultura y tradición tepitense bas.!!, 

da en~un .profundo sentido de comunidad, por lo que con esto -

era observable el uso de una clase en oposición a otra para -

lograr imponer sus intereses creados y de clase. C34 l 

2.2.1.6 La Inflaci6n en el Costo de la Vivienda. 

Por consiguiente, el problema de la vivienda durante el 

sexenio de López Portillo se desenvolvió en un proceso infla~ 

cionario y de constante aumento en el costo de construcción,

el indice del costo de edificación de la vivienda de inter~s 

social a precios corrientes, con base 74=100, se elev.6 en .la 

ciudad de México, de 146.1 en 1976 a 464.3 en 1982, situación 

que afectó a unos programas más que a otros y, todos en gene-

·ral fueron afectados por la menor elevación.del.salario; no -

obstante cuando menos se hizo. el .. intento. con un gran aumento 

de inversiones, con una planeación,centrada principalmente en 

(34) Armando Cisneros Sosa, ".La .Vivienda Prometida", II, -
Unomasuno, ·6-feb.-81,- p. 26. 



el Plan ·Nacional de DÉ!s~r'rollo' Urba~o :qué permiÜ6''la disfri-'' 

buci6n de eréd~ tos, en el' pais dis~Í.~;i~~~io~i,;~ ,·~cc:¡bries ·en" el 
•. . ' •' • . . :· J' -· ... · .. ' :.- /: ' ~· - . ,. • ... ' .·:. -

AMCM, ·y con el· PNV.que·, se •prop~-;.~.-d~r'fcásás' ~; poblaci6~ con'-' 

escasos rÉ!~urs.os e~on6micos. ( 35 ) ' '.P~·~~Üe: eran· precisamente 

las circunstancias econ6micas adv~Í:sasla~ ·~ue afectaban a 

lo.s mlis pobres con procesos como· la revalorizaci6n del centro 

de .. la ciudad y las obras de· vÚlidad (estas Ultimas que tuvi~ 

ron un gran· auge en el sexenio) y que provocaron la expulsi6n 

de aproximadamente mlis de 100 mil familias sin que se les ha

yan otorgado. álternativas justas; ademlis de esto la represi6n 

fue· latente'y manifiestá sobre todo en las zonas periféricas -
l ~: ••• ~ . • . . 

de autocónstrucci6n'dando a entender que esto era la causa de 

la"centralizaci6n· econ6mica. <
35 l La respuesta al problema h!!, 

bitáciona1;·.·;por· tanto, era sumamente difl'.cil y por mlis progr!!_ 

mas,''planes;'•dependencias de gobierno e inversiones que se h! 

ciéran se enfrentaban a la magnitud llnica en el mundo de una 

ciudad tan compleja para la cual son difíciles las soluciones 

.a corto plazo. <37 l 

2.2.1.7 La Nacionalizaci6n de la Banca. 

(35) 

(36) 

(37) 

El final del sexenio cierra con un acto presid.enci~lista. 

Martha Schteingart, Op. cit., P: 98, :.. .·: ·, 
ºVivienda:" Gérmen de una Revo1Uci6n\ u~b~'~--~'~;.:¡·~.·.~·~i t~·~ial ( 
Revista Razones, núm. 10; : 19-~may'-l 0:.j'uii';:· ·00", ... p. ~.5·; ":.". " 

..... , .... ·: :·.o·:··¡_~·,:;:·1c>.:.': ·-~: .. · 0,r.J~.' . .;;_:·.~~~;;,·~-·-:c··, :·:~+,· .. ···-~_; ·, 
Jorge · sotómayor y Joel · Hern.lindez·, ·:'.'La. Quiebr.a.,,der;o,; F.", 
Revista Razones, núm. 28,. 26 ·ene~8. feb.~81,'<.p>l5, .... 
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' . 

histórico .. comó·; lo._ fue· .la nacionalización de la banca, lo cual 

produjo_cambios .. importantes en el problema de la vivienda al 

reducfrs~',_las ,tasás de interés <39 J que produjeron antes gran

: d·~·~ ... ·g~~~~:~ilt·~. a los constructores y promotores de vivienda; -

' estos,,llegaron a ser dueños de amplia porción del sur de la -

ciudad de México a través de la administración encargada a 

los bancos por medio de deudas hipotecarias, por lo que la n~ 

cionalización de la banca de hecho también fue la nacionaliz~ 

ción de una gran porción de espacio urbano, de crédito (la t~ 

sa impositiva a vivienda de interés social se redujo en 11% y 

en 10% para las viviendas de tipo medio) de suelo manejado -

por·.los bancos y de algunas compañías inmobiliarias, <39 J por 

lo,_que .la nacionalización de la banca como intento para cent~ 

ner'.la,crisis económica significó un intento para colocar en 

dÚerente,sitio al problema de la vivienda y la posibilidad -

de vislumbrar soluciones. 

(38) Martha Schteingart,. Qp,: cit; ,,,.,¡ 

(39) Armando cisneros sosa,· "La N~ciori~Úzación de 'la Ciudad'.', 
Unomasuno, 9~sep.-82, P• 27; · 
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2.2.2 Transporte' y ViaÚdad. 

Los transportes urbanos también son un bien y servicio -

de cons_umo, son un insumo de la procjucci6n, .desde esta_ pers-

pectiva los gastos _producto _de _los _viajes de ,la_s ,personas, la 

mayoria van dirigidos a mejorar el servicio del transporte, -

pero esto requi~~~ in&~ recurso'S que no 'iiáy ·y: qu.;- además s11 -

opone a la de~igúal dist~ibuci6~ aei Í.ng'r~soº. 

En, .la ~.,cfodad ,, de' México , la mayoría de la poblaci6n -

que la habita no poseen los medios econ6micos para asimilar -

'en un momento dado altos y constantes costos por utilizar un 

transporte' n'i tampoco impuestos, a pesar que estos hechos si,9. 

nificaran la superaci6n de las condiciones en que se encontr! 

sen los medios de transporte de pasajeros, la vialidad y la -

infraestructura. Esta situaci6n origina la utilizaci6n de --

subsidios puesto que el presupuesto no es suficiente para es

ta cuesti6n pues la demanda de transporte es constante. (l) 

El s.ei:vicio de transporte pt:iblico se desarrolla mucho -

más lentamente que la necesidad, que el transporte privado y 

que la· in_versi6n en vialidad para el transporte privado. Son 

el.c~pitai in~ertido 'en el' transporte p(iblico y los intereses 
_. .·, 

de los. grupos: de.:,alt<;>~' ingres~s ios cuales hacen uso del - --

;. ~( -
-----:--:--"-"·,._,,,: ~~-~-~.;':·~:\:. 

Gioria; ifo'rizález s~lazar, 
Planeaci6n, p. ·nc.92; , 

(l) El DF: Algunos Problemas y su 
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transporte privado! .los que éonf~rman ias políticas de trans'." 

porte.~ d.~ ~i~,1-~d~d,'·,J··~~é;~~~ii:i~~~~~,ª- ~: ,;/~~~ _s~·;od~í~ -' 

.':-,!:-.• ·.·' ... 

·. ~··: .\ ~';, ~ .<?:~.:. ;; . ~J:: ~ :·.:~"l(;•,_\:~/( ~· ;·t.·/¡~;i:· __ ·_;¡:,. ~ ,-, ,. ~ 
· Asi, las pésimas· ciÓndÚ:'iOnes 'del Í:ran·sporte provocaron -

que las opciones de. ~oluci?n ~ª~ª-~-;~~~~ -~ilriadas basadas en -

e><igir al E,•tado mayor infraest~uctura .vial y .de transporte -

(ejes viales, metro, etc.), y a los trabajadores la exigencia 

de vivir cerca del trabajo, 

2.2.2.l El Enfoque Estatal. 

El Estado por su parte ha _intervenido d~_sde un pri~cipio , 

en el transporte urbano primero como _controla~or.admi~is~7ati 

vo y técnico y posteriormente mediante la i;:re,s~ad6n: di~,",~~a 

del servicio 

Al conformar.el Estado a la ciudad de.México con caract~ 
-·~·. ~-·.-~ 

rísticas ·como: . concentraci6n de industria, : de•,,fuérzá. de :trab~" 
;·:·:--t.:' -·~~ú~-~Lt..;;i ·~:>"",, 

jo y condiéiónes pára su pioducci6n y. reproducción;··e1·merca-
. ', ·.-.•·, 

'~¡ ' ~ ·: ··\,' 
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do y aparatos de poder y rep~~d~~ci6zi''icid~!6gtca del sistema 

soci~l ciúe<oca~iaA:iran· .:ui· des~guHibrio ~ii :í'a'~1~l:i1tiuCi6n de 

las actividades, ia iiirra¿~t~Íi~tu~a' ~ '~Í¿Úutp~~l~¡,t,.; reperc!i 

tieron en .un p~obÍem~ 'ci~i(i~~¡,i~z~miento d~ .;l~~· pe~~~n~s r' sur-
, ~· . ~·.,' . !«·::· :(:: ~;~,i-:'::_· ~~~~--!' ,\;j:¡r}'{i~~::;\-:::~··:} ·\.¿;.)_,.; ,/~;.f;;/t'¡~~\.)~;~. 0

''.Í¡ ~'., ~ ,. _:,.' .-' 
ge en' ese .momento •el: transporte ·.como :nueva •inversi6n' del: capi . 

.. . __ ,_ --~.- ,.:: .. /;·, ·: :: :·~"· :,.;<;/-~~;,\ ~-) .. ~:.\~.;~,~;.;.~:..:r/;~:; ·r\:<-. · \-~·»1¿--.~.; .. -t~~.,_.-- -t-~·;< ·~::_: .• ;: .. ,.·(2 >-:-
ta1 y cómo :lucha 'poHtié:á:': para;;'doniinar: su·':flin'cií:ínaiitlénfo. . 

·.·: ·•·•,. L:J·:;.:~t:·,.:~;;.~l:i~¡;~r'.'.;~~~-¡: .. t;;·:.;:~¡,;.'.~t;i _ .. ,:'¡i .. -~.'·~'•': ::· ·· .. 
<Es·to: hace-·que ·e1:.~fin. 1_esencial· del transporte,no ·Sea ·de - · ·. 

::·::~:,:'::~(f~~~l\1~~lt!~~~1~t~i~'< --
' . ·, ,,.·~. :~ ;(¿:~.~~_:.:'..;:~·.~~-:~ "{~,~~:;/:~~~·.~.~ .~~·::!;'.~~~ ... ;:~+~·~ '.·;~~-;~;:~·: ~· ~ ,;·~: ,,.,.} ~!:' , . : .. 

Es' necesario ·advertir,que:'el"·problema 'del· transporte no 
. - . :.·,.~;· :.;·<:·::.;'..~?·::~f);Jxt::.~t·~~~; .. r,:·>:·~::'.5·::;'. ... ~ .. :~,~ ... ~ .... : .. ~:.,··; . 

puede ser r'educido a'·s0r·,1tratli·do''afsládamenté" sirio" que ·hay· --
. ,.'~{~~;:·.,~-;·;:¡;,:,,,,'~,'J.,~~;.(_':.;~·~,_,. :; '.'. «· ... ' • e·,\ 

que situarlo ·en 'sli.,respect:iv'a'·coyunt:U:ra'"junto con otras pro--
blemliticas; (J) ' .. );{({:,: ~i-" .. :C..·i .-, ., 

·' .. , :.~;~;j 
··:;·. 

Así, se Ó~serviin ';'fres 'momentos que los cambios produci--
.. 

dos por la participaÍ:i6n directa del Estado en el sistema de 

transporte or'i~i~~f é~·'J?r¡iner' lugar está la nacionalizaci6n -
' .·' . 'f· .;.;··-. •. )~·.:;·.. • 

de los traiwías'(l946)'.'y ·1a inauguraci6n del metro (1969); en 
'':; ... ·' .'"", ' 

segundo lug~r"éi :··pel:-':todo'·i959~i917 en el que se detuvieron 

las obras del:·~etrÓ y •. el. Departamento del Distrito Federal 

(DDF) dio apoyos·a la modernizaci6n de las empresas camione--

(2), ·Jesús:·Rodrtguez ,L6pez, "El Transporte Urbano de Pasaje-
ros: El caso.del DF (1946-1981)", Revista Habitaci6n 
·(Problemas·de Vivienda y Urbanismo), M~xico, ndm. 6, - -
abr-jun. 82, p.·J. 

(3) ~·p. 4. 
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ras; y el tercer momento se inici6 eri 1977 con la reanuda- -

C::i6~ de las· obras dei' m~ti:o y te'~mfn6 eri 1981 con la esta ti-. . .. 

zaci6n ·de los c~~Í.o~~~:: ( 4 ¡if · / " 

, • 'J, ~- ·L.~ .. ~,-.~~::~~:,;~~~·~¡;-·t::.-::¿~~:<:;: ·~ ~- ,1 ;¡ "-,. , 
La moderniz_a~i6n_· _ _-del_:'sistema· de" transportes da princi-

·,:·: .; <'::·/::: '-,. _;·:' \:. ,: .:;.: --~·-- '::~·-~-:~ ~'\'.#-.:: :~ú." :«'.:: .. ;:, \ · .... -. '.' -
pio en 1973.'y:para· _1976 .ya hay.unidades de transporte renova 

das que p~b~o~a~~i; ¿JZ ,10~ p~rl1\isfonarios incrementaran las-
-., r .~;' ~::-1 : : 1. s:: ',i,}{~- ~~: ~ .',:-•,.;:~;-;¿• ";,:.(7::;·;:-.'-'":?, - · 

tarifas aunado esto: al' coritrol Sindical de los permisiona- -
;;'. . .,· ~~{~!T:i\'~-=-;'~:;:~~-:· .i~~:L-.;-l-~-~-;~· ---~: · .. , . 

rios>.sobre. _lós .'choferes 'Y el subsidio estatal del que se be-
_,.;:,:~<--;·?>·-~l-'"•~-:: .1:··;;--_,.;.; .. - ' . ' . -

neficiaron •los permi!iionarios incrementando sus ganancias. ( 5 ) 
<·'>- ;·;: ~-~'~;!~~('_,.,;_-".:':t·~:¡:_'.--:. ",:. ' . 

' . . -' _, .,_, ~ 

"'-·:<-~--i-.·~:<)J:· _y-,:_;-::--,>,,,.~ ., . 
En l976.,'.surgi6' la devaluaci6n del peso, lo,que vino a -

ocasionar -~!!'•problema· porque los permisionarios 'soli~it:aron 

un , ¡¡~~e~t;)·' ~;,¿~~,f i,~~s~ ~~' ~stado::~n,te est~ ,sfü~~~i~)~~idi6 
no perm~Úr .~1 aumento de .tarifas. p~est'? qÚ~ a l~ ~~~untur~ 

de, l~; sucesi6n presidencial le podrfa significar un costo P.<:! 

litico dada la dif!cH situaci6'\ de las 111asas trabajadoras; 

sin_ embargo,. para evitar presiones de los permisionarios y -

asegurar el desplazamiento de trabajadores a las empresas e!! 

contr6 un mecanismo basado en que no se obstruy6 a los perm! 

sionarios aumentar su ganancia mediante la negativa de estos 

a satisfacer las demandas de los choferes; aumentaron su ex-

plotaci6n, detuvieron su contribuci6n al Seguro Social y al 

Banco Nacional de Obras y Servicios Pfiblicos (BANOBRAS) , 

(4) Ibid., p. 5. 

(5) Ibid., p. 9. 
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a~ortaron las ~~-~~-ª 1-:'~,~~)~:~,j'~,~~n ¿~l nGmero de unidades y gas.~-: 

tos de mantenimiento, Sin' ·embargo" esto posteriormente re-

sul tarta perjudicial para los permisio~arios po~~Úe s~ pro~~ 
jo un mayor de~?'.'~,\~ ele ~~~.,~~;~~~,d~,s,;del cual ~uv~ :'1ue ver 

mucho la mayor' ca'rítidad~ de; usuariós • 
. . -. ,.. • -';¡ .·' ' .... ·:··;;._ ·. ·i':f< .,~,· i~1::.;·-.-: ~- ;:·,._~ :./ . •.¡ "!< '.- \ ~ -

.... ; ";_'11 ;~-:··~ .. ;..~ ~~'.:·~~-:.·;.:::s:.t-(~~:_\{:~;~ú~~,~~:;:~~t/i~:_~l_J. ~;;- -~ ·:·. 
Estas, circúnstancias. marcaron" el inicie ¿{"~'a.-éa~d~ d~ 

-- . •, {. ! - ·-:.-~ .. '.~;·. /:.:·,~_,-:-~1~~~~-:·¡ i_<i~~i;0~~ '.¡:'_.:·: . .Íf.i.'~~1:_;':'~:'' -:_-'.·., :";¡ ·:_,:, . ~~,:~-,[,.,-. :-,, -

la Alianza.' de, <:amioneros: porque,- surgieron' asperezas. entre el 
;;¡_{; · · r-~·r -~>-),~-:,1,_-~,'.~fe,~~:-~~\'.~:-~::;~~L·1r;/:Jf -i ,;'~ . ..-:r . _ · _ , '. ... _ . ,. ·. 

, grupo que ~sper~ba:~C>cupar.,la.:administraci6n del_ Estado y los 

~e~~i~ionai:io~; '~ii;~~;'¡;b'r'.f~':'lf~'b'~'"u~~·¿~~t~~a lde~:i6~ic~ --

mh no eco~6~i~a ~~t~~ '1~~ 'Ú~j~~ camioneros y los j6venes -
cc:lm;i~~~:~-~ /t'~ )·'_.{:~ ::· ~:·~:v7f_:.t 1;.~r· ;·~~.~º·'.::~\:. '."· :F: ·. -., . 

• : . ·1 ~ ;~' ,,.;:: :~J ,~:. !. :;•;.á,>x~.; r:,··:¡ ;_ i . ".;:·.·: .: . 

. ,:, :;.<(;:·;;¡~;/~~?>-.:,, /;:;;-.. ~~--~~)f.:.~~.f'.··:-:::·. 1., ~ -

Po~ h3to;:P,1l~1l.19,76,' la concentraci6n urban~ 1 Í~ estruS;_ 

tur~-·~-~iál y ~0fjl~'ó'·-·~g8f~·F dff~-réll~i~do del .;t-i-an'sport~ · reper-

'ctiti~i'~n,hegfü;l~~~t~~~;:; las ;elaciones socioécon6mi~as an

te ic/ ~u~D!~e 1~~J.d~~f~ l~ fáita C!e unidáde~"de' tí-~n~pcirte y 
junto' : ~;;¡¡!¡~;· p~obl;ema~ econ6micos obstacuÚzaro'n' '1'1 'E>rod uS;. 

cilsn ',Cíénue~~~ unidád~'á "y la ampliaci6n del' mi!áó~ (?) ' 

Úta"écini¡ileja situaci6n ademas de haber 1 puesto 'én·'i•ili.;;.;; 

dencia·'qúe, para-'lá población el gasto en ·fransp<frte -era uh -

gasfo'tañ' ríecesado como el del salario y''i¡ué'por, tai\to•er:,-, 

- aumento''.én-'el: transporte junto con, la inflación. ~~duciI-an 

(6) ~·; p. u. 
(7) ~., p. 12. 

..; ,-
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la capacidad de consumo de las clases ba.jas y medias, tam- -

bién produjo un cambio en su "modo de vida"' puesto que la -

población al.utilizar más tiem~o en' transportarse era como -

aumentar su jornada de trabajo lo que reducia el tiempo ded! 

cado a las relaciones familiares sustituyéndose por relacio

nes secundarias, lo cual significaba una solidificación de -

los mecanismos de control politice e ideológico por parte -

del Estado. l 9l 

Es menester por tanto corregir los transtornos que tuvo 

"el modo de vida". tratando de racionalizar la acción p!iblica 

que tiene como.- objetivo el bienestar social, para lo que se 
.:,·: 

plante~ como solución .concebir a los componentes del sistema 

de transporte .tanto el de l_os permisionarios como del DDF -

(medios" de t~an.spor.te,. infraestructura vial) como elementos 

de un mismo sistema. 

La participación del Estado ha conformado la problemát! 

ca del transporte como producto de las demandas de grupos s2 

ciales; sin embargo, esto no quiere decir que el Estado se -

olvide de su influencia en este asunto que permita el desen

volvimiento de la producción capitalista en la ciudad, sino 

que precisamente el transporte como pieza clave de la fuerza 

productiva toma ciertas caracter1sticas seg(in la relación s2 

cial de fuerzas que una coyuntura dada amerite. As1, una s! 

(8) Ibid., p. 13, 
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tuación ~ete~m,i~,ildili·P~~~e .C>c"~~-()nª~ •• qu~, ,la_ P()l!tt':'ª. de t~an~ 

porte se .canalic~. en reforzar ·las -~·o.nd~~io~,es. de. producción .. ':' ... > '.· ·. :: ; ,· ,. -~~.:. ~:,tt~ ;~ ''':.:'.--~ i:·.?: ~:~y.'. 
de algunas fracciones. del.capital para lo cual ·el_ transporte 

·:·, -;• ··::-- .-.,, :~· . •·' • .::..·o .. ·/'!!¡ .;:··:: -· f-~~f:_. t!,c.: .1.; ·, .':;,'.!.:<:: -~-- ;.>:: : · · 

es sujeto de. algu~a :modificación :·o· renovación. 
'.'., ' ,·' ::. ~: ·; ~-- :.¡- _;. r.•-:..:-~.1:::-:::.·~ ~>~·:;. :!:::··~;.:~.~:;,:.,{:~,:~;:~/~I.J .r .1·.'>'i -~ -.• ·.: - ·" 

'·>; 

· - ,-;¡·l~--1 ;~~:!. :.:::~'i-·::: .. \t.(.1~::1~~:d'n:-J::;:.:,r·.1:;~ · · t!! · 

Entre , la ·pol:ÍÚción '. s~'.desconoce el hecho de que el -
{·: ..:~-;., ·' -'.t1 ·: · !~t~::~:·:~-\~~/:~,A:<P !-~;~'&:{ _~3·~-·-!··;; · :'::._:: ,.~ · · ··~., · 

transporte :jue·g·a; úna lfuneióií•''económica como "condición de. la 

producción" ~ ~~lo· ~;;:~~;~~t'~~ ~¡,· !iu inserción en la acción 

del con~u~o/'~~ ;~~~i~:r.·i~''.:~~~l~~~~n sólo considera q~e el --
.}.~ : . . :.iO::f · . ···.?'.'.~i\~:-?~~~.q:;:.:_r;t.-:.;~,~t~;:~f.~,:~t:}'f.f:(·;:r~~<·.;;-,;:'r~' · · . , ';: __ ·1

·'.- , 

transpor'te., debe •de·: la ;mejor manera· posible desplazar a· las -
"·· !::,_::;,(i·•,(i1~-'::,:!:-:.-i~_r::· :i.~-:r~ n.;,.:ti::,-,.>·.: ... ;ú_:., .. ~<;·· i;· : --· .. ~ :·._ · __ ,_· .•.• · 

personas de -un :lugar,·;a·:o.tro,,:esto. origina que _el ·Estado in-
".:~~'..:v·~;¡_ ·-.,:f.' ~-.:.'~~.'-\_\:-i:>?.\~-<.)'~:}·r,i;::r~.;~:.~í): ·:s.:-·: .. :~·,~;:.¡ ·<<J\'. -::·\;·;·~-~<-t~,~~:;, ?./ , :-::;, 

tervenga .m!is':.fácilmente .'al- manipular el· aumento· o ·no. de tari 
· ·. :: _·. ~ . .i:_i: ,~ 27.f/rt{i 1 ~1.~~;:-~,;~:.t~iV'::"-=:~{:~;J1ii-'.~ --:=.;:, · .~;;··;,;_f.,:_,,,-.;,,::':i. · ~:,!.; ;,~~r{\:·:;r·.: ~·:i).~.1 1.:;· ·t''ii'~-;. ::· ~. 

fas Y. ¡iresionar·.~·a\ los: perm_isiona.rios. de· despojarlos:. de esá: _ 
fn':.~ ., ::: :~t.~ ,c"Í»ii~_'.::-i;_:::~·~/i·\1{;;Ü\\'.;_·;_,~?:.::t~~- ~),;: .; .·~·J{ ·t~,. .:.:.1 ;:;_;·.J -:i!:.f·~~·".,·:1:.:''..~.l{~..:' 

categor1ai.con,esto:etEst~do ,gar~ntiza y legitima s.~ image~ 
:,,_; c 1 · '..,'~<;t.L~ .-~'!¡.\<:-:~~~-·,·_{ !-'."-·.~V,;,.¡;;;/' ·.:>:>:d.:::~''.!-;;.-\'.·!:.; . ... ~i.,l · ~.1:/:.i~¡ :;.Y.·.,.::t "f;13\ l•"'·-~ :·· "' .. , 

y poder ante:ei-.pueblo·;. sin embargo, en, situaciones ,coñflic-

·tivas .estas .caract~~~~Ú(,~5· yrelaÓiones -~~{d;!~{_1€1~n1''~o~f~'.:'. 
pueblo se v~eiv~n ~¡¡/~itlilas. (9) . . . ''} 

.......... ,: . ·f fr~tt:}ii/':r.·:;::ct::.~ . .-.L ::-~ 1->''.'~.~1·::,;i"i·:::'. ..... . 
A'princi'pio'á'fdel'sex~J1iii':¡97H982~ el" gobierno 'conservó ,. 

::p::~~f ::t ::¡~~~"~~t:á~;t~ri?t1~V~~~~:~~1::~t~~::~:r n~~~ ·:' '' 

' •'_'\ ,' <\~~' . ·: . 
_(_9_)_V_a-,l-. e-n-t-,1-. n-, -.:r_b_a~it·~f.i~'~dcia~· Estatal en ei Transpotte de 

Personas"en:eLAUCM"i Revista Habitación, nüm. 2/3, - -
abr.-sep;· s1-; p ... 15. 
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desaparecer gastos: superfluos en el rubro de "bienestar so--
-- ry •• ,.".~- ,_ 1 :: ,.. : ·~ 

cial" dei. pres~p'!~sto: federal en el que é~taban conte~idos -

los eg;eso~~~;·m~~~~~{~.i,;r~:~~~.~.~f~~~;~~ .. u;~~;;;.'' •.. . 
:-;~_.,-.. ~··. ',J ; . 

~. ;: ~~~:<:;~¿ 1' »<:~ i<· .. ~ :; .':'_~~:··~:;0~.:+~~f~:t~.:i~~?--~-~~h}::.; -i~-~· '.;;:~- -· J~:;, -~ 
No obstante esto·,; en:·l979 :-se·•da·, a: conocer· el': Plan de 

.· :- ¡ .··::·:'.<.·/·!?::>ty~~~{t::+?~'.i'.~:~:;'.~:f:;1íf;·~;::~-~3 _l f;:.:~-,,_~·:_·:-:'.r•:~:'~:~\'.·:_!.?~ ... ' . 
Vialidad y Tr,an:;,port~¿~ue. pl~n • .t~~b~ duplic~i;: l~ · ex_tens.i6n ::'."., 

del. metro ~. co~s,~fii~(faf~~j~~¿,;,~.~~i~¿7:"~~;.,;,;.,;~,~;,~~i,~~S..~ª~~:. 
mente se pensaba soluciOnár el.problema del transpoi:tei. sin . 

embargo m&s · bie~ ··~o~}~;,%~~~~~~~;~~ :~;~l:~~·'i;;~;~.~:~~~.;d#:~~~;:· 
nada a este ¡ila,n .. iba cliÍ:igid~ a la. r~activaa6n de ·ciertas -

,;: -'r.:;;_'--)•,;:-.•'.•··~ .,:~,- ,,_,._·:,:"~ ;•;'.--:-·)'i::·:,_;;;'.i"".~;..;;I-',..::_~;-~>'i'~,:o; 

ramas industriales que se. ·encontraban eri muy mabs ·~~n.dicfo
nes, tal como. la rama,, de la construcci6n; Úoi'"':"'· .,.,, '''"""'" ::, 

Sin emb.argo, entonces ¿por qué existiendo otras. opcio--
· . . ·,: ;·.,>·· rl',• • .;·'·'«··"·:·.· 

nes de inversi6n pliblica, es en infraestructur·a vial urbana 
-.-. • .' '.-.,__, • ', • •• • / • 1 ·' 

adond? .. ª.~· canaliz6 un fuerte volumen de invers.i6n?.:, .. e.~.~~., - -. 

cue~~i.6n. hace pensar que es verdad que la indus.t~~ª· ~.e}.~ .:-;: 

construcci6n es.estratégica a nivel nacional y que,por•tanto 
',:\1· -..:.·.· • . · • 

. ~()r,, ?º.~s~gu.iente, la inversi6n que se ejerci6 en viali

da.d y transporte influy6 favorablemente en la centralizaci6n 
J ···;. -; ·\', ., • ' \ ~' ·' - " • 

de .capH~l ~l ~en?ficiar a la industria automotriz y a los co--

(10) Ibid.,
0
p. 17 •. 

(11) ',!lllg., p. 18. 
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rrespondÚntes aÚos hf~~les'ci~ '.íá' buro<iraéiii qÜe ~~nt~iiian; 

cori~;ct"aá''~~n' ~~~i.',i~~~~;)¡~;; s~Í:idiúc:&h~o~e"~~h ia>~~cii6ii 
·~· ::-¡-}·~~:-~'~:· ·),_!· ~'d :;·~~~;.j' f.'<'~:) :L:, ·:.·,:· .. -~:. · ~'; ;, ',I ~- !( ::~ {J:<:1 • .:,·e-;.":: -':~ :~:! ·.; -;•; 

ideol6gica que :'l~~· .. ~~r,ª.~·:,r'!aliza.das ·con esta gr.an in.versi6n 

produjeron en~l'a::6poni6íi.•púbÚ~a: A·~í;·.además de lograr me
,"-· <J1 -.~·11 J~~,:-~· ·'f~:::·:.·.;;,.~;~}i~·(;.~,~ ': ~)i~-i:~-;-~~~···. ~,::,:.f:~.f:: n ~ .,,...: ~ "i '~ ) ,(·" <e:.~ ,;1 ~ 
Jores· posiciones.:poUticas· la. burocracia ligada a esta indu.!!. 
-.. ,,<·:: .,,.::,;,, .. ; -.. ~,H<-;f.?Í''Í;~; -~~:¡.;~~~~~·::~-~:;.:~~,,; ,:; ::· :.··: ·-:L·~:: . . ~;:: ~¡,;;i;~,~,R.·1~f~: .-!·: .i::,- ·:}~·-r •· ·f ;,:: 

tria .res~lt6 .provechoso sobretodo· para· 1a. reconformaci6n'· de 

~Eútc6ri~'i'~ici~~~~·~~--·:j:~lb~i~{:j{~ñi5~~-i¡' i;a~· c~Pit~l= e~ ~1"AUcM:~J 
[': ,J ' . -¿ -~-~- ~ .. {;~~;;.-~~·:~:::,:_~;.:;,.k, ~;;~ú:"f·11;~-i;; : J.:~}. :~· ,~ l-!;;_:: ~!~;-_ .. ·; Í•.; .• '1:1:;;.;~; ~ ::«i.·::\' :/·.i;..=.' _,,.

mie~tra s que: los grup~s:.s-~ciales s6lo recibieron un:·paliati-
,, .. ·,,: -,~;1,.0 ·-1<i,-/;:? -,·:·~'"·7-~:·:~·.·, ... :tj;.·,·,-.!_: ... ; .. ¡. '· .... ~·:-:.1.! --··- .. . '--::~:.;:· 

vo consistente en la•ampli~ci6n del metro con respecto al --

prÓbl~~á' pe~ma~~h'i:'/~h;.·.·;~gnÚÍ.éab~n lcis ·desplazamientos de 

De esta manera,' ·1os camiones de pasajeros quedaron mar

ginácÍÓs d'ei 6ie~i~iento hapií:aÜsta destinándoseles un pequ~ 
ño ma~gen' d~' a'~cÚin, úi que ~rigin6 que los antiguos mecani.!!_ 

mos pa~a el de'sar~O'úo 'deil autátránspo~te-como eran los au-

mentos de tari"i:iis' y a1i::ortání!E.nl:o~ cié ruta:. dejaran de ser -

los más adecuados '¡;;,;:To' q\.i~-'~e p~ódujo ;;u reforniulaci6n in-
" ~ i·:; 

cluso con el acuerdo del ,represeritani::e principal de la Aliag 

za de Camioneros sÜ:~ailó~~en' e( íiu~vo momento econ6mico del -

Sin emba:rgb ,'' s~fgl6°'t¡,:'i'f:•oíifÚ'cto e~tre el regente - -país. 
. - •,- '_· :·,,~."-·'l-,':· ... <.i~;_:,{:f,~'~,.<.',"\- : ... , .. ;·.: 

Carlos Hank González y'•la".Alian'za de ·camfoneros, los cuales 

al ver que ía 'p~Ü.'ú:;;~:;~~"~i~·~í~~ · ~tg"uúi tg~ai canÍbiaro~ ra

dicalmente su ~osi~t6~ po~ie~élci de mie~o en situaci6n laten-
,·- . : - - -.·.¡ •. / - ··, -

te el aumento de i:a·rifas, .10· que al· final. de ·cuentas nos - -.. : : :. . ' .. . :. .; ~ 

plantea e.l hechci' de:, que el problema del transporte es abord!!, 
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do con paliativo". .en. oposici6n a la .. estatizaci6n del: trans-

porte posibilidad que constantemente. a lo i,argo del· sexenio: 
. . (12) 

sería P.lanteada. . 

2.2;2.2 Alianza de Camioneros. 

En 1977 la Alianza de Camioneros d~ México con 6 mil a~ 

tobuses cubría el 40.1% de 17 millones de viajes-persona-día 

en la ciudad de México; con la supuesta modernizaci6n el pa-

saje se increment6 en más de 300% (de 50 centavos a 1.50 y 2 

pesos), así como el recortamiento de las rutas de 25% a 11% 

para 1980 con el argumento de que se perdía 2.48 pesos por -

pasaje y las deudas que la Alianza de Camioneros de México 

contrajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

y BANOBRAS así como el aumento salarial a 24 mil choferes --

fue motivo para que la Alianza de Camioneros solicitara que 

las tarifas se incrementaran a 3 pesos precisamente para au

mentar el salario de los choferes de los cuales el líder Hé.2. 

tor Hernández Casanova reconocía que un trabajador recibía -

un salario de menos de 10 mil pesos mensuales. 

El investigador Adan Nieto Castillo expresa que 8 horas 

de trabajo significaba un salario de 104 pesos; 12 horas a -

130 pesos y por más de 18 a 250 pesos. 

(12) Ibid., p. 19. 
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El 30,6% de los choferes mantenía de una a 4 personas; 

el 55;5% de 5 a 9"persónasi'y'el 0:4i a m&s de personas, -

lo que en promedio'· u~·: ~hofér mantenía a mh de personas. 

En el §mbit'o~,ed~d~~iiL; 2% de los trabajadores eran 
·>:( 

analfabe.tos; 3.5%):enían primária; 3.8% secundaria y s6lo 

2'. 5% eduéaci6n media superior:' 

El Congreso'del Trabajo por'su parte señalaba que los -· 

choferes no contaban con IMSS y no recibían aguinaldo ni pa-

go de séptimo día¡ tampoco percibían pago por descansos obl.!, 

gatorios, vacaciones, ni el 25% de sobresueldo a que tenían 

derecho por trabajar en domingo;(l 3l a las deplorables cond.!. 

cienes de trabajo se agregaba una fianza exigida de 2 mil p~ 

sos y el descuento de una "prorrata" de 90 pesos al mes para 

accidentes, (l4l también hemos de mencionar, segün los chofe

~es; que recibían el 18% del monto total del ingreso al día 

por' unidad, la cual era trabajada un día por el conductor y 

otro el relevo de tal manera que lo que ganaban era para dos 

días; se les daban contratos por 31 días los cuales al term.!, 

narse se renovaban por tiempo indefinido; en el Seguro So- -

cial .·se les. catalogaba con salario .mínimo y en ocasiones no 

se les•registraba.y cuando necesitaban de éste se les daba -

de baja; en, caso de accidentes poseían un fondo de choferes, 

(13) Dav.iÍl: Sillar, "El Servicio de Autobuses es Deficiente e 
Incomodo: COVITUR", I, Unomasuno, 14-sep.80., p. 26. 
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porque· s6lo en caso de muerte se les daba indemnizaci6n. (l5 l 

Las 11neas de camiones estaban conformadas como saciad~ 

des an6nimas de capital variable, es decir, eran un grupo de 

dueños de camiones que formaron sindicatos empresariales¡ t.Q. 

dos los directivos de las 11neas de camiones y los miembros 

del sindicato eran permisionarios¡ cada dueño cuidaba de sus 

veh1culos, determinaba la forma de operaci6n, nnmero de via

jes, rutas, condiciones de contrataci6n y salarios, ante lo 

cual era evidente la casi inexistente regulaci6n del gobier

no sobre este servicio. (l6l 

A pesar que legalmente s6lo se permit1a dos unidades -

por permisionario éste llegaba a tener m&s de esa cifra, (l7 l 

el beneficio neto que obten1an los permisionarios por unidad 

segnn señala el investigador Ad&n Nieto Castillo llegaba a -

superar los 20 mil pesos diarios, en tanto que las ganancias 

de un d1a para los 4 mil permisionarios giraban alrededor de 

m&s de 10 millones de pesos¡ adem&s exist1a anarquismo en el 

manejo de rutas, los permisionarios no coordinaban sus itin~ 

rarios, y en ocasiones cuatro o cinco explotaban una linea. ( 181 

(15) Cecilia Vargas Sim6n, "¿Municipalizaci6n del Transpor-
te"? Revista Razones, nnm. 39, 29 jun.-12 jul.Bl,p.51. 

(16) Margarita Gonz&lez Gamio, "El Drama del Transporte", 
Revista Razones, nnm. 2, 28 ene.-11 feb. 80, p. 51. 

(17) Cecilia Vargas Simón, Op. cit. 
(18) David Siller, Op. cit. 
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En la Alianza ele Cainio~ero~ é~fstia°: el sistema ele' un· votó' ' 

por cada camión (¡u~: ~Ú~i~r~n, ~6 e~istíadénioéracia por lo -

que· sólo se'.ib~"~ ·• ia~;J~riti~:.·t!{¡¡.;:~'vit~~?i~~'nilítt:~~.1 19 i 
.. , ; :; , ~ ;·, ,'./ .:·~-! ·: ... ·~l--?. ·{:A~-::*;:;~~~~;}~~~f <))~t;:~~-i~l (~.i,.f'~~:!~~~-'. .:.1~/':~.·-~iA~:,~·, .·/ . . "',~; 

, ' ·'. :~:,.:: - ., - , ' " .,.,, ' . -· 
,. ~ -: .-::·;_.;;:'<~: ,~:·~e--;·;:_-~·\:;·~;:~·~-v::,:: .. '.·;;;·:~'·.~·~:.~-:~~i;_··:~;;~.J~"-;:~~·;L-,'¡.:.;:~ .,,' ''.1·.'· '· ·~·-: --""· 

La .. Alianza· de: Camioneros.· llegó• a tener: mucha··: fama'' hasta 
. . .. :- -~ ~- -· __ ~ .~:~ :· .. ::.-:·~:-,{';·: ,~;'.;~(itt.~~{~~-~i,~:::~f-;:.:::i~~;: /;~: ó -':;:~?~:·~/~:-_'/~~---;/:;,.;~~·, ~~,'.;-;::, . -~-; :· ... ,,_1¡ 

llegar '·a"'· ser·: la.· organización'·'qúe':dominalía· mlis' de"30~1Iriéas ·-· 

.en· 5j4, r:~d~-j~~I~~~f~:~;S,~;'.\~~;f§~H~~J~~1~~~'.~~R:·~~ÚÍ~Ü~; 12o) 

\'.·L-~f~~}r:f ... ,,'f}:• n.!>i:,\i ¿..z;~ ~:;µ J1:i1fl-:';'.¡'4 •1 t~~, <tf4t"\i.l\l'.'f-:•;P,i1 {)Y~'.l-.Ú."··l! ·?;;<,,,. 

;· :·. ·~~·-: -/:,~:~,~~:./~;:;:J!.Vtx.:-./}:;.~~~;:¿};; :-···.~~~~:·:~.-:~<;;:~::;~~\:·:}-~».::-~~~ -~-~-,-~-~. ;~." 
' El'. regenté','Carlos H~nk·~Gonzlilez• mientr~s 'declarábá por 

su ·parte •q~e,:~i\~ff~~~J~~\~~~~,fr~Ü~~-~~~'.~~~fr~~1,~~.:~~ P~~.,tre~ 
caminos:. transporte _colectivo, vialidacl"y,.estacionamieritos ... 

Sin embargt,>t~~ .. ,~t~~ .. ~~~~t,fü~~t:'.'f'~~~t?.~~;:f ~. ~ond°. ... es~ablecen 
que ni· los :.per1nisionar1os ;'~,concesionarios 'ni.· 131.· Estado obte-

riia~, la: ren~a~~~1.~;~J~Sr\º~~~:!r~~~1:f~~ª~=Jn·;::ve~~id~ 'eri. l~ 
prestación del 'serv1oio··y; que· esto'. se"debió'a ·dos"causales · -

~ . . -. ; , ; : .; ·~:-:').~.-:;-f.\~-~:. i~ >.<· ·;~ /~·- ~- -~:~· . ;:-·· ~ .«.-~. i ., ., .. ; ·' ., 
como .. son: · primero que¡ no; hay .. '.~' soportes" ... (financiamiento, 

préstamos, ··unidades á'bajá ccis{ÚI~~~üécia,\ ·.cie''impuestos) y 

segundo porque la 'cÍ~miiíicÍai;.~¿?~lc~~z~ba ~i 'nivel cuarititati~ 
vo mínimo" ;•( 2l) · EÍ''~fcibú.~a ''dél 'trliiisitci y el transporte en 

la ciudad de,.MéxÍ.é:ii''con!lid~rado pÓr el Regente como uno de -

l~'s' "siete··pé~ados'c'a¡)ltái~s" éle"iá Ciudad se manifestó, por 

tanto; como una de· Ías caus~s del rlipido deterioro en la ca

lidad de vida. de : los habitántes, como problemas que se re- -
.· :.-'·:;.·:·¡_,_ ..• :-.,_· :)·'','.,:·;;..._, ;, . ·. 

(19). ·Jorge;Molina, ;..,3 .-700 Pequeños .camioneros", Revista Razo 
~,.,núm. 47, ·19-oct.~l nov. 81, p. 52, 

(20) Ibid., p. 51. 
(21) Jorge Sotomayor y Joel Hernández, "La .Quiebra del DF", 

Revista Razones, núm. 28, 26-ene.-8 feb. 81, p. 13. 
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troalimentan uno al otro y ·los cuales a su.vez mantienen re-
:; ·' " • , r ,·, . , '. ~ 11,,; f ~ ·¡ ;, ·., 1 ~ J ,. « -: 

laciones con los. problemas -~"',l ei,nP,~eo, . vi,vienda y conviven-

cia familiar y s~~iaÍ par'~: l~ poblaci6n, por lo 9ue el. costo 
• , ··• · . · ,, ' .. ,•il '.~.:,_. '. .:.'. . . • •. ;:. :~;;, ,:; ·"':''.':'0 r• '·'·.-_:;:;!;~ <) • ' ·'. '. 

social es. in~u'antiÚéabl~,:.\.22 1, .mie~trall que las acciones. gu-
~ ·- ". :- - '.-··: ; .. '• .. ~. ·.,t,,: . --"--''..~- . .. ,_. ,:. \ ~" . - - . _, ': ,_' - . ' ·. 

bernamental~s-.s516 se .:'u~Úaban a reglamentar el tipo de un! 
;._ ' ·, ,_._, .. -.. ·• -"'··-. ;·.¡·-"'·"' •. -., : .•. • -,,. \,. ~" 

En .. este período ._intervinieron diferentes organismos pli

blicos constituidos en diferentes ~pocas en el funcionamien

to .. del servicio, lo cual origin6 que no se pudieran deslin-

dar responsabilidades sobre su control. (23 1 

2.2.2.3 El Problema de la Vialidad. 

·Por otra parte, un problema estrechamente ligado al del 

transporte lo es el de la vialidad, el Regente señalaba que 

cada año ingresaban al DF 200 mil veh!culos, lo que.implica

ba que se requirieran construir mil kil6metros de calles por 

año, (Z 4) s6lo en 1979 el nGmero de veh!culos que transitaban 

en la zona metropolitana era de 2,5 millones de los cuales 2 

(22) Cecilia Vargas Sim6n, "El· DF Antes del Infarto", Revis
ta Razones,· núm.' s0;: 22 mar;- 4 abr. 82, p. 18. 

(23) Margarita GonzÚé;'(i¡,mi~, Op. cit., p. 52. · 

(24) Adriana Malvido, "Mas de 3 Millones de Horas-Hombre.Se 
Pierden al D1a en la Actividad del DF por Transporte", 
I, Unomasuno, 15-may.-80, p. 26. 
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miÜones · transitab~ri en ~i DF; · ~~· cuiinto a los autobuses ur

banos y ~ubl:irbarÍci~ ·é:iré~i~bari 5600 <l~ 1000 que existíani <25 1 

cidem'ss, es' hecesaiio m~n6i6ñar. que ·~el número de usuarios qu~ 
uti.Üz6' "peseros'' se increment~, <

26 ) esto conduce a é~nslae
rar que· tin ·error que se cometió en materia de viaÜéia'd ·.y::. ~' 

transporte en el ·sexenio seglin Alfonso ·cipriÍs Villarreh/'~:: 

presidente de Arquitectos Revolucionarios de 'r-íiiiiié!6!.~~·'no.;'J 
,' '.' ..... ,,. ,_ .. 
~ ,~,-::l~~;-;1 .. ,f·;, '.1' 

haber destinado todos los recursos económico~ y:tecnicos·pa~. 
\,-·: '~:.-.-' 

ra ampliar el metro lo cual hubiera significado u·na'.posifiva · 
- . . ••· .. ' ; ,.",i .:-.... ::· .: .• ~·"/<-~-~\>:.~~~~---:-.:·: . 

·•oluci6n,· basta decir que por ·cada millón'"de'.Íiabital)t~·s· e.ri -

el DF el metro debió crecer por lo 'm~nbi .. J'kÚÓ~.itfb'~i (i7J ; J 

en 1982 el metro contaba··cé:m .nü·ii¡ ~ágon~'s en':1Ó{éiüe '.d_-'ani 

portaba 3,3 millo~~~; d~ p~saje~ó~'diariám~n~¿;c 29 1 'se h'a ob~ 
servado que.existiá un desequilibrio entre la oferta y la d! 

manda, es decir,. ~umento·én' la demanda del servicio, sobres!!_ 

turaci6n eri el·equipo y las instalaciones, aglomeraciones en 

vagon·es' y''estacionesi poca integraci6n normativa y de comuni_ 

caCión.:entre·'1os 'trabajadores, la empresa y los pasajeros c2 

m6·'ignóraiíciaÓsobre las medidas de seguridad¡ desórdenes de 

coiidiictá ·éoino .aécidentes, delitos y problemas interpersona--

(2SÍ ii~adalupe Velasco Ocampo et.al., "Transporte Urbano de 
Pasajeros en el DF", Revista Habitaci6n, nlim. 5, ene,
'!'ar. 82, p. 7. 

(26) "IÍ6gico Establecer una Red Ortogonal de Transporte en 
la Ciudad de México", Gaceta UNAM, Quinta época, Vol.II, 
nlim. 27, 21-abr.-83, p. 11~ 

(27) ·Adriana Malvido, 21?..:..:.s!i· 
(28) ~ecilia Vargas Simón, Op.cit., pp. 19-20, 
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les; y,problemas en las l1neas tales como retrasos, desalo-

j~s. y., suspensiones del servicio. (29
> 

.Respecto al. servicio de transporte eléctrico constaba -

en 1979"de 550 autobuses y 242 tranvias de los cuales 400 

trolebuses y 35 tranvías estaban funcionando, adem&s este 

sistema pas6 en 1982 por un problema de car&cter laboral al 

suspender sus actividades por causa de que su Secretario Ge

neral de su sindicato acept6 sin consentimiento de los trab~ 

jadores un 10% de aumento,hecho que resultaba contrario a la 

petici6n de los trabajadores consistente en que se les igua

lara su salario como el de los trabajadores de la empresa de 

autobuses urbanos Ruta 100, (30l 

Por su parte los autos de alquiler o taxis en 1979 com-

prendían 37,500 unidades de las cuales 7300 eran taxis cole~ 

tivos, su contribuci6n en la transportaci6n fue en 1982 de -

12.2%; es decir, 2.5 millones de viajes-persona-día; (3ll tam 

bién este sector del transporte atraves6 en 1982 por situa-

ciones laborales difíciles, señalaba Elías Rescala Gómez, S~ 

cretario del Interior de la Coalici6n de Asociaciones de 

Taxistas, que el aumento de la tarifa era necesaria para 

(29) Luis Flores Zuñiga, "Integración o Desorganizaci6n So-
cial; La Afluencia de Usuarios en El Metro", Revista Ha 
bitaci6n, núm 7/8, jul.-dic. 82, p. 73. 

(30) Cecilia Vargas Sim6n, Op. cit. 
(31) Guadalupe Velasco acampo, Op. cit. 
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1982 del orden·· de· 340.'4i; 'sin embargo el DDF se neg6· a otor

garlos; pa~a est~ .,añ'~-~~ 'i~·8;2 ·subrayaban' el· hecho de que el 

aumento en la t~~if~ de~l'.a ~~r Í.mp~~tante porque la tarifa -
·,' .:. ,,.-.. _·, ·. .. -

no habl'.a: tenido:~'.ii1glin': iridreinÉmto':desde ·el inicio del se><e--

nio de''José:~L6p~·z"Portillo, es decir, se mantuvo de 40 pesos 

la hora 'Y T. 80 ,el kil6metro. <32 l 

2.2:2;4 Estacionamientos. 

Otro aspecto mUy importante del problema global traris--
. . 

porte-vialidad lo cons\:itul'.a los estaciionamientos y· ¡íre:cisa-

mente sU importancia radicaba· en el hecho ·de que un _,;elliculo 

permanecía 'estacionado un promedio de 20 horá/'dfarfas~l1·p~~~
rl'.odo en el que se hacía uso de un esp,acio ·en,:la;_vía :pQbÜca 

.. ·.·;-_,''. ·'' ' - - ' 

o un estáéionamiento; en' 1900 habl'.a,· 'segnn ei''iior,á".i:'ráirés -
- ,.- _:. , :·:-~,._;_ .. :r:_~~ ... · .... 

de la empresa· Servicios Metio¡iolifa'nos',' S'. l\\;{-/575\estacfona~ 

mientas 'pUblicos· céin 66, 622 · cajones 'en ·e1\;erifu~,t~o 'del i:en-· 

tro d~ ¡ '1~ ciudád, <
33 l mientras qlÍ~ en' síi ~ot¡Í¡~~d' la zona -

urbaii'a' é:oinp~~~~i~ ·250: mil'' é:~jones'de''ást~'Úoñamiento en las 

vl'.ás · pU!Ji1~_ª;1~E>oi- ••su' ~~~t~ el': défidt: s"~' dalculaba· para - -

1982 ·de -ioó·1~ií_:~;.p~bi.'::is; <
34 l: para" lo'1cual',' la' empresa serv! 

cios. Me~~d¡,oíf~·~n~~ ';;;~_,: '(sERVIMET) que 'era el organismo que 

se e.n~:r·g~ba. ·d~ \a adminsitraci6n de los estacionamientos de 

~-r ~· ,-. ,:,·:. . : ·· , :.: : •.: .. 
'"" ~ "'·) í, , .. t.· - . " 

(Ú)
0

'Cec1Ha: Vargas: Simón·; y Elena. Mandujano, Op.cit. 

(33) · Guadalup~ Velase~ Ócampo, op.' cit., p. 9. 

(34) Cecilia'var'gas Sim6n. y._ Elena Mandujano, op.cit. 
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serv_ici,o -l?ú~LÍ.co yr()piedad de .111 piudad pretendía mediante -

la _con_~trUcciéj,n ,de más estac~ó~a,mientos-, apro".echando los lf?. 

tes _bald1os, _de equilibra_r la _oferta ,Y la demanda _que se vio 

aún más difícil a raíz _de la construcci6n de los ejes vial_es, 

De los 7 problemas fundamentales que el regente Hank -

González consideraba que tenía la ciudad de México, fue en -

el presupuesto del Distrito Federal donde se dio más prefe-

rencia al rubro de transporte y vialidad: así, de los 105 -

mil 80 millones de pesos del presupuesto de 1981, al organi.!!. 

roo denominado Comisi6n de Vialidad y transporte Urbano(COVI

TUR) se le otorgaron 33 mil 560 millones, y en el presupues

to de 1982 de 116 mil millones de pesos, 50 mil millones fu~ 

ron destinados a esta misma dependencia. <35 l 

E& así que las grandes inversiones en este rubro facil_!_ 

taron la puesta en marcha del Plan de Vialidad y Transporte 

Urbano el cual se planteó como objetivos: un desarrollo urb~ 

no equilibrado en la ZMCM, uso preferencial de los transpor

tes colectivos, desalentar el uso del automóvil como medio -

unipersonal, brindar condiciones equitativas de acceso a la 

totalidad del área urbana y disminución de la contaminación 

ambiental: 136 ) además contemplaba la factibilidad de aplicar 

(35) Cecilia Vargas Simón y Elena Mandujano, Op.cit. p. 22. 

(36) Jorge Reyes, "Es Necesario Aumentar El Equipo Actual de 
Transporte Colectivo y Terminar las Vías Rápidas de la 
Metrópoli", II, Unomasuno, 15-may. -80, p. 25. 
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impuestos' espéciaÍes, á''lá 
0gas~1ina ;·:ehia~je de pÍacás, ei :.:. 

'uso de. estacii>namientÓ•(y'.:,;,¡~ ¡;,:i~ucclá~ v0'n~a:~~é á'ut~m6-
.. . , r· .. ; ·-'·.-:-' :_. _':,',:-... ·.~;'./;.,,, :;··',:·, · ·r:_,_:; .. ,:. :'~·t·.: ~-:¡-.:,·;.':::.>~·>- -,.,,\:>.~~-":.:_ --. --·1 , 

viles :·eri ·el· AMCM;:·•·1o:·cu:a1::vendría: 'á'formar ''paite/deLfinan--

~i~mientc/·~a~~·. iii·;6¿~~·ú/Jfa~~:~~1:j~~~~'; iJf.~~·~t'~·'i;j~~s'tó'rt~'· 
eficiente. Para la a~t~rior, • ~i Pla~ ii~c~cÍr ·~,"e'd6 rd:mado. -

por uri Plan Maestro d~l Meti:o/ Pián 'de' v.ta'if.laa.~· ~l~~ '¿.¡ 
Transpórte de superficie ·y Plan de EstaciOÜamien.tos. (37 l 

2.2.2.5 Estatizaci6n del Transporte. 

Por tanto, dada la importancia que el sexenio de José -

L6pez Portillo le otor96 al transporte y la vialidad se lle-

varona cabo'dos acontecimientos de suma importancia en esta 

materia, tales hechos fueron: la estatizaci6n del transporte 

urbano de pasajeros y la construcci6n de ejes viales. El -

primero de los casos ocurri6 el 25 de septiembre de 1981 en

cargándose el DDF de 22 mil trabajadores y 4500 autobuses --

as! como de una serfe de problemas tales como: la carencia -

de unidades suficientes pues casi la mitad se encontraban -

descompuestas;:. k1: otorgamiento de prestaciones laborales que 

la AliarÍza"de Camioneros evit6 durante so años y la petici6n 

de los"'.'t.raba:jadores ·para" formar un sindicato independiente -

de' l~ ¡ CT~:':' ~'¡ú~> estos problemas· el DDF actu6 haciendo funci.2 

nar un s·istema Ortogonal con 70 rutas directas y 48 alimenta 
,.'• ,.: 

dores (SAROf.y'· ácordando un. contrato colectivo con la Con fe-
• .. 

(37) Ibid,, I, p~ l. 
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deración de Trabajadores de México (CTM) a pesar del .. rechazo 

de los trabajadores. ,·,:, 

La primera de las .. medidas tomó desprevenida, e incapaci-... 

t .. ada .. ·a la. población para entender el nuevo sistema. de rutas, 

dejando ademlis. a varias colonias populares de. la. ciudad sin. 

transporte.:.lo. que .dio, lugar a la inconformidad .de la pobla~.- .. 

ción con ·el:DDF1H~l. esto.nos conduce a señalar el plantea~

miento .. de·:Teresa Gutiérrez, Lourdes Godínez e Ignacio Kunz -

deL Ins,tH:uto, de,.Geografía de la UNAM de que el transporte -

aparte: de; .ser.: un aspecto social, económico y político tam- -

bién lo es· espacial en el momento en que se requiere de un -

desplazamiento, relacion&ndose así con factores de geografía 

urbana como lo es la estructura de la ciudad de México la --

cual resulta ser·compleja y asimétrica dificultando la efi-

ciencia de una red geométrica como lo es la ortogonal, la --

cual se tenía que enfrentar a problemas como el de los asen

tamientos en la periferia en donde un alto crecimiento demo

gr&fico: existente implicaría una mayor demanda de transporte 

que: resultaba .incompatible para reducir las desigualdades e.!! 

paciales¡ .lo. que. significaría la necesidad de establecer una 

relación· entre. -los patrones del uso del suelo y el sistema -

de,.transporte. <39 l. 

(38) Cecilia.Vargas Simón y Elena Mandujano, Op. cit., p. 18. 

(39)' "Ilógico Establecer Una Red Ortogonal", Op. cit., p. 29. 
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ma laboral' caú'sado pbr ;iiabérse :~e~Üzadcl un :'contrato• cole'ct]: 

vo' con la CTM; ., ~ '1a' ~u~iff DDF(priitendÚ afiliar a todos --

los·· ch~fera,~:bf~.m_i~~!~E~\s~~t?0~:k~~é~;~~e .·.·algu~.as · ~ani fest! 

cienes~ .mediante~•la'<tinélu'si6n'de1·1os0 operadores·en; el· aparta 

do B' de .:1~:i~/~~~~~;~~-~:~;~~ia~~j~;;par~•:se~ . ~egidas; por la = 
Ley• Federal· de <1ci~~T~ab'á'j;i;;/~{'e~';á1iserviÚo del Estado fer~~· 

Obrera'Independie_nt~;i·:~~' á~~j_~> ~i nuevo grupo sfodical que

d6 afiliadota- la 'Fedéraci6nide' Sindicatos de Trabajadores al 
.·. . 

Servicio del'° Estado• pero independiente con respecto al Sind]: 

catci Unico de Trabajadores del Gobierno del DF situaci6n que 

no. les· impidi6 'es.tar· en la Unidad Obrera Independiente (UOI) 

dado que· esta organizaci6n no era una central sino un movi--

miento obrero independiente al que no habia necesidad de afj, 

liarse formalmente. ( 40 ) 

Asi por tanto, se observa que la mayoria de los sindic! 

lizados pertenecieron a la sección 15 de la CTM siguiéndoles 

en cuestión de nfimero de afiliados la Confederaci6n de Obre-

ros Libres (COL) y en menor nGmero la Confederaci6n Revolu-

cionaria de Trabajadores, la CROM, CROC y CGT respectivamen-

te. 

(40) !bid. 
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La CTM por su. parte sostenía que de las 92 líneas .·q.ue ,

existían, 87 .se ·afiliaron :a la .. CTM.:co~tandil con.el: respaldo 

de°' 20,. mil ,,t_r.a~¡ojadoFes; por.: su~ pa~t!'•: i.a .. µo_r.• declara.ha que de 

los 10- mil' .tr~Íiajado~es, i.~új ~ .. agrµparon a: esta orq¡miza

ci6n y. que. estaban en actitud de .. l.ucha para. agrupar á .1a to~. 

talidad de trabajadores y quitar la titularidad. a la CTM, l 4ll 

2.2.2.6 Construcci6n de los "Ejes Viales•. 

Por su parte, el segundo de los acontecimientos más im

portantes en cuesti6n de transporte y vialidad en el sexenio 

1976-1982 en la ciudad de México como se mencion6 anterior--

mente, lo fue la construcción de los llamados "ejes viales", 

pára-lo cual.se planteó el hecho de tener que elaborar un d! 

seño~.Conceptual sobre la red básica de vialidad como una es

tructura.· fundamental que viniera a ser el soporte para el --

. reordenamiento del transporte de superficie, de tal manera -

_que ·.sig~iÚcaría la posibilidad de hacer proyecciones de ru

tas. segan las·necesidades, y as!, cada modo de transporte -

ejecutase su funci6n correspondiente; sin embargo el incre-

mento. de la efectividad del transporte no precisamente con-

siste.en·la manera de unir dos puntos sino aproximar física

mente los puntos que se requieren unir lo cual en la ciudad . 

de México se enfrenta a una 16qica de urbanizaci6n-capitali! 

''·º'>'.'¡' ··, 

(41} Cecilia Vargas. Sim6n, :o~'.Transporte•Urbano''.,. Revista Raza 
~· nOm. 49;. 16-29. nov •. -81, p. 55, · '" 
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ta. (42) 

. As! por con'sig.uiente,é.l'á· idea· de ~na· obra'y llevarla a 

cabo requiere· uni¡''coliceptualizaciónc. económica· y'>políticá del 

desarrollo soóiitl,"''por il~'quei'Ú''h~cho'd~'s~lepéionar la 

=~·::~~:: ·¡;¡;~~t~f ~.ili~~~;~;~::::::::::::::::: 
·,;~ -

.móvil 111ár9i.nán<16se \ la m~yoría d~ l~ p~blaci6n que requiere 

usar t~ans¡io~te"ibol_é~tiv~ Y que es'. una máyoria en donde se -

asi~ntá;· el'' problema' humano,' social· y económico del transpor-

te,(43).,. 

No.obstante todo lo anterior, la ciudadanía no fue con

sultada sobre los beneficios o inconvenientes para la ciudad 

de los ejes viales; es decir, se hizo a un lado la particip~ 

ción de la población en las obras que se supone eran de int~ 

rés colectivo de tal manera que no hubo cómo la población p~ 

diera apropiarse del contenido de esas obras y mucho menos -

de colaborar en su realización agregándose ademas a esto la 

desinformación hacia la comunidad de la elaboración y puesta 

en práctica de este proyecto pudiendo ser esto resultado de 

la idea por parte de las oficinas técnicas que hicieron este 

(42) JesGs Rodríguez López, Op. cit., p. 10. 

(43) Carmena Amores, "Anillo Interior y Ejes Viales: Decisi!?_ 
nes Elitistas", Suplemento Metrópoli, El Día, 15-may-80 
p. s. 
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proyecto, de que el problema del transporte en la ciudad de 

M~Kico. se resolvería abordando s6lo los aspectos materiales 
',,;,_ . ' . 

concretos, y por lo tanto, de coyuntura; se vislumbr6 como -
, . - ,'.<.< ···" >". ., .• .. 

resultado de ello barrios divididos; pérdida de identidad c2 

mun.itaria, pérdida de árbol,~~ •. aument~· d.~ ruldo y contamina

ci6n, así como de vivienda segura a· cambio .de promesas y en 

lugares lejanos, ( Ú l 

El problema de los ejes viales, situ6 al problema de --

transporte en la ciudad de México como un problema de técni

ca por una parte pero por otra el Partido Revolucionario In! 
,·; 

tituci~~-al lPRÍJ lo manipul6 para exponer su pragmatismo de 
.•. 1>.· 

corto plazo en el que se manejaron dos políticas: una decis.2 

ri~-
1

Y ··~.j~~~to~ia, otra de evasiones y demagogia para, segtin 

el. PRI; res~l'(".r los problemas de justicia social; (45 l s.in -

e~b~~go,· es evidente que los problemas de justicia tanto so

~i~-í''~~~o. econ6mica, las confrontaciones ideol6gicas, las d~ 
:· "'.'' :,; ~:· ~ '.! ~· : . \. ' . . ~ ' ... _- i ' 
sigualdades, ·1a violencia, la inseguridad y otros problemas 

. : ·:;..·~ ·::;'~ .: ¡.; ! 

de la 'ciudad no los resuelve absolutamente la técnica, de --

t~·J.·.-~a~~;~ q~~. seglin el consultor lng. Wilfrido Turcott - -

Qui~~ero, se observ6 incongruencia en la planificaci6n del -

transporte puesto que antes de construir los ejes viales no 

(44) -'Héctor Marcovich, "Los Ejes Viales una Realidad Irreve! 
sible", .Unomasuno, 2-abr.-79, p. 20. 

(45).· Enrique ·Maza, "Los Ejes Viales No Resuelven los Proble
mas 'de Justicia 11

, Revista Proceso, ntim. 198, 23-jun.- -
79, p. Jl, 
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exist!a un plan que especif icára los ·lineamientos para la -

realizac1.ón del pro~~~~~;:~~ deci{ ;~~ 's~ 'consideró los de--
.. ' ,_ ;~{.:;~\_: ·:'~~·.c~.'¡;;~'i·i.,::~.'~·, ''~~·t:·.'·: \,:: .. 

se«>s y necesidades de Ía. pobiaCión· ejecutando sólo una burda 

y si~ple tráza urban~:1 4 6J los;~j~;"~J;i~'~ se c~nsid~;ó in-

. clús~ que tampoco f~er~n uña soluc~~·~ ·p~-;~··l~s que tienen y 

usan automóvil particular ya que ria estuvieron los ejes via-
' ·;·: •. « .i. 

les contenidos en un sistema vial integral conectados con ca 

lles secundarias para lograr fluidez hacia la periferia ade

más de su carácter de inconclusos que desembocaban algunos -

en un circuito interno también inconcluso sumándose a esto -

el problema de la inexistencia.de un programa de estaciona-

mientas efectivo; <47J -~or tanto, si las clases sociales con 

altos recursos no se b~neficiaron de los ejes viales mucho -

menos la población en general que ante la falta de camiones 

las autoridades no tuvieron con que justificar la gran inver 

sión que se hizo en abrir calles y avenidas;<49 J es evidente 

que las obras de los ejes viales representaran irregularida

des a causa del carácter político que se le asignó al proye~ 

to, es decir, se hicieron con apresuramiento para estar ter

minadas en las fechas fijadas por las autoridades como prom! 

sa hecha a la pÓblación sin considerarse las necesidades de 

(46) Carlos Ramírez, "La Ley Permite Que los Ejes Viales se 
Hagan sin cumplir la Ley", Revista Proceso, nUm. 197, -
18-jun.-79, p. 24. 

(47) Margarita González Gamio, Op.cit., ·¡i, 53. 
(48) Jaime Hernández", "Con ~· Ún estatiz.ación Hacen Falta Ca 

miones", Revista Razones, nUm, ·21, _20_ cic_t;-2 nov. 80, 
p. 51_. 
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una correcta planéaci6n. técnica. 1.4N, "'' .. · 
•. _'·"- .. •· •• ' . (,>_ . •.•. 

!lo 

que 

construcci.6~ 'c1e >16s ej~s ~Úles; sin emba~~o, se olvid6 cen

trarlos ~~;·~i:\::oiú:éx~o ~o6iai·~~"í~'6i~d~d d~ ~~·~i~o de tal 

forma'.~ue no se hizo' esperar la r~aéél6n de l~ poblaci6n 11~ 
vándo~e á cabo una serie de.protestas cuestionándose la par

cialidad de las medidas en tanto que s6lo pretendían soluci2 

nar el problema de circulaci6n de vehículos que demandaba la 

acumulaci6n capitalista, estas protestas posteriormente asu

mieron un tono de condena contra el carácter arbitrario y a~ 

tidemocrático con el que se implementaron siendo así que por 

primera ocasión en varios años los problemas de servicios Uf 

banos se transformaron en una exigencia de democratizaci6n -

en el gobierno de la ciudad de México, !50l hecho social que 

inevltablemente tenía que. suceder dada la magnitud y comple

ji.dad de_. los probl~mas. de la ciudad; por consiguiente, las -

protestas por los.ejes viales vinieron a ser un juicio de la 

poblaci6n .sobre .su·estructura social poniendo en entredicho 

el p~d~r.existente; las relaciones de propiedad, el uso de -

los recur'sos :•;\¿~·;cambios que experiment6 la ciudad de Méx! 

i:o, (51) 

(49) Margarita González Gamio, ~ 
(50) .Ale.jandra-_Moreno Toscano, México Hoy, p. 172. 
(51) ·Enrique Meza, Op, cit. 
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2,2.3 .. Nueva Central de Abastos. 

Para situar el aspecto concerniente' \ú 'iÍiuiv~' 'céiít"ro" de· -
. ·.:(··:·.-'" ..... 

abastos que se construy6 en la ciudad d~ Mé~i~o dura~te el -

sexenio de José L6pez Portillo, es necesario presentar algu-. 

na informaci6n sobre el anterior y principal· centro de abas

tos en la ciudad de México conocido como Mercado de la Mer--

ced. 

2.2.3.l El Antiguo Mercado de la Merced. 

As1, tenemos que el mercado de la Merced estuvo formado 

por seis mercados, éstos fueron: la nave mayor, nave menor, 

mercado de comidas, mercado de sonora, mercado de flores y -

mercado de ampudia¡ estos mercados estaban comprendidos en -

una área de más de 2600 bodegas que ocupaban 513 manzanas en 

una superficie de 46 hectáreas¡ sin embargo, este dato entra 

en confrontaci6n con otras opiniones que cuentan también a -

los comercios aledaños, por lo que la superficie era para e! 

tas opiniones de 60 a 100 hectáreas tomando en consideraci6n 

que segGn informaci6n de 1981 y 1982 hab1an 449 locales de -

servicios que se concentraban en el rumbo. 

En la zona de la merced se realizaba entre 30% y 40% .de 

las operaciones de comercializaci6n de alimentos a nivel na

cional, por lo que llegaban diariamente a este mercado apro-
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ximadamente,5CÍOO'camiones de carga-provenÚntes de todo el -

pa1s; con m!is,ide ;13;400 toneladas de alimentos. 

2;2.3 .• 2 ''-'Distrlbuci6n, ventas y Empleados. 

En el _·&mbito de la distribuci6n babia aproximadamente --

2600 bodegas, de las cuales para venta al mayoreo hab1a des

tinada's 1813, ademlis trabajaban 1200 locatarios, y en venta 

al m_enudeo, exist!an 1500 puestos ambulantes. l\qui de 13400 

toneladas que llegaban se proveían 232 mercados públicos del 

Distrito Federal y 2300 toneladas se comercializaban hacia -

el interior,de la República. 

Las ventas totales que se realizaron en la Merced -como 

un dato ilustrativo- ascendieron a más de 13 mil millones de 

d6lares a· un tipo de cambio promedio de 28 pesos por d6lar -

en 1981, de· esta suma mil millones fueron el producto de las 

ventas ;en· productos perecederos. (l) 

En la cuestión ocupacional en la Merced hab1a 13 mil pe~ 

sonas con empleo fijo, en este aspecto hay que señalar que -

el trabajo familiar jugaba un importante papel pues 562 bod~ 

gueros recurr1an a ;-los. miembros de familia como colaborado-

res. Sin embargo, :en su mayoría los trabajadores no ten1an 

( 1) Hilctor F. Castillo Berthier, "El Mercado de la Merced -
antes del cambio", Revista Mexicana de Sociologia, liño 
XLV, vol. XLV, núm. 3, Jul.-Sep. /83, p. 858. 



170 

un empleo de base, baste ,decir .que· 10 mil .estibadores .. traba

jaban a destajo sill:cbntar·. con .prestaci6n alguna, .;,en 'su· ma-
~ .' " . ; . ' : . . 

yoria. eran procede~tes def interior del pa1s-, sus. ingr.esos 

eran en promedio· de·:aproximadamente salario minimo por ... 10 ,y;. 

12 horas diarias de trabajo, además de que era común la fue_!: 

za de trabajo· infantil. (2) 

2~2.3;3 .. Intermediarismo y Monopolio. 

Por otra parte, es de observarse algunos aspectos tales 

como el que la mayor parte de los grandes mayoristas descen

dian de familias antiguas las cuales ya hab1an hecho una ·ªº~ 

mulaci6n originaria de capital que posteriormente se convir

ti6 en monopolio, de esto se puede deducir que resultase más 

adecuado ampliar los negocios y sus cantidades de mercancias 

mediante un mayorista tradicional en lugar de un nuevo nego

ciante o de dejar el negocio de los alimentos al Estado, as1 

es evidente que el comerc_o de alimentos haya tenido caract~ 

risticas feudales que por supuesto contribu1an a profundizar 

las desigualdades sociales reproduciéndose la corrupci6n en

tre sector público y privado. (3 ) 

Estos· aspectos exhiben la especulaci6n y el monopolio en 

el mercado de·alimentos en la ciudad de México impidiendo 

(2): 'ibid. '. p. 859 

(3) Ibid., p. 860 
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una· compétencia efectiva, lo cual gener6 ineficiencia y ele

"'.6 los precios .al. consumidor .repercutiendo en grandes utili

dades ·mmiopol1sticas mediante ·eLintermediarismo <4), éste -

Íievaba a .efecto una serie· de operaciones que al retroalime.!! 

tarse ejerc1a dominio en las transacciones que efectuaba con 

lo que 'obten1a las grandes utilidades; el intermediario en -

sus contactos con el productor posibilitaba el acaparamiento 

de operaciones de financiamiento destinado a la actividad de 

producir, además, también se encargaba del sustento familiar 

del campesino, del asesoramiento sobre qué resultaba conve-

niente sembrar, de la informaci6n referente al mercado e in

cluso del seguro contra riesgos del productor garantizándos! 

le un precio de compra m1nimo aparte del precio que estable-

ciera el mercado en la época de cosecha respectiva; las rel~ 

ciones del intermediario con el productor se hac1an extensi

vas .racia el detallista; es decir, esto era cuando los pequ~ 

ños detallistas no contaban con crédito del mayorista lo que 

hacia que se vieran en la necesidad de hacer tratos con agi2 

tistas especializados que fijaban tasas de interés que fluc

.tuaban entre 100% a 700%; la necesidad de hacer estas opera

ciones radicaba principalmente en que los pequeños detallis

tas no ten1an opciones de financiamiento dado que no pose1an 

propiedades para dar como garant1a de un crédito bancario. 

En cuanto al precio por el que un productor ofrec1a su -

(4) Ibid., p. 862. 
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cosecha al· intermediario:, inmediato,. un intermediario a ·otro· . ~ . .. ' 

y. uno• de ·estos·'a·l. consu.mídor .•final·'.estaba determinado por V.!!_ 

das. facto~i.st~l~s;comci:,.l~s,determinantes.de la oferta y -

· .l.a demanda, ,el·;•ipo,':de~mer~a~o ~ .. ineficiencia e.n el manejo(S). 
·.:,.·:·.·> .. :·-::·-.--: 
. !,'.;·•.:t~ .;(.:'.;! • ···''- ..... , - - ';; :.: ;·. -i:·";~ 

Es nec .. ~ari~~ \l'encl.on~~' CJUB. l~S,;(lCt()w c¡ue ._i~~erven!an -

e~. ~ºª ... ~;.i~~r:~.l~~!,k~~fr~.f;.fü,~~t.~~.,~P ,~e~i¡r~~ e~~~• .el .a cap.!!. 
rador regional,\ el, comprador regio~al, ·.el: comisionista, el -

may~~i~~~·:t·:~.!~dt'.~:~~~f ifü~r.r;. ;r ~~~~~a~io d~ 'me~cado ( 6) 

esto nos sirve .para situar ··1a· estructura de poder que exis--

tta al i~·~~~I~r ~e'i~·~~~~~'. d~fl~,M~rced, la cual se exhib!a 
'" 1 ·.1j .. • .. -.- . ,,-.: ... :.,;:~·.:...-· - '" . _;-· '· ·-·-··-· '·- -

mb bien como. un 0H9opolio· comercial que como un verdadero 

monopolio pues ¿¡: ~;¿~;,-.: s~ di~tribuía y legitimaba en un gr!!_ 

po d~ persona's y 'no en' u~a sola. 

Así, el .control m~nop6lico sur9i6 principalmente en el -

centro de abasto y en la distribuci6n por lo que el mayoris

ta que se preciara de serlo deb!a tener conocimientos sobre 

estos asuntos adem§s de tener informaci6n sobre el campo y -

el transporte; es decir, poseer cuando menos un cami6n de 10 

toneladas de mercancías ya que era precisamente por esta ca!!_ 

sa·que·los representantes de las asociaciones de productores 

y,ejidatarios que llegaban semanalmente a la Merced quebra-

ban1 es decir no conocían ni ten1an contactos sobre el mere.!!_ 

do al mayoreo y las opciones de distribución( 7) mientras que 

(S) !bid., p. 864. 
(6) Ifild. 1 p. 865. 
(7) Ifild. 1 p. 867. 
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los más grandés_mayoristas .sL reunian los elementos requeri

dos para) erigir ,·su.:poder; estos elementos eran precisamente 
·. ,: . ,·· 

ser c~rnerciantes ·.mayoristas, concretamente en la Merced; co-

.. mo. agricultores. dedicarse a un producto en especial; poseer 

una.eficiente planta de transporte propio y encargarse de la 

comercializaci6n de sus propios productos o el de otros pero 

de sus zonas de producci6n.(B) 

2.2.l.4 Los Grupos Sociales de la Merced. 

Por .supuesto que de estas relaciones comerciales:en cuan 

to a las. operaciones de distribución de alimentos que: se.;re!! 

lizaban:,en la zona de la Merced,. hab!an varios grupos, socia

les. que. en, forma. directa o indii.-ecta. depend!an de;. esas rela

ciones comerciales ·y que sumaban m!ls' de 213 mil jefes de fa

milia ';:,o' ·s~a';: áp.rÓximadamente 80 mil personas, algunos de e!!_ 

tos:.,grupos,·'!ºªiale.s: eran los locatarios, hte era un grupo -

·. variad~, .. P':'Ífticamente ,organizado, colaborador del Partido -

• RevolÜcióíi~·~i~ .. instit.ucional y. sus ingresos pasaban la .media ' . - .-. -·-- ,_ . 
.. nacio!l:a1 rc;los:;~i.dio~. mayoristas por su parte estaban muy re

l~~i~!'~do~:'.~o~:'lds_ bodegueros; ,los. vendedores ambulantes se 

. maíitenian,c::i.ndepéndiéntes· de los. mayoristas y .apoyaban al Es-
,._.:; ''.(·' 

tado ·mediante:{s\L relación, con. la CNOP; los; carretilleros p -
. "' ·'r .. : .• ~·. . " , .. 

'.'diabl~r~~!' <i:enÚri;q~e,alquilar ra_ carretilla .. a. un¡acapara--
, . ' . '" ···'· .. ·'·"' - -'~ . ' .. . . - - . - . . 

'dor •• no. ~.~á?ari.c)f9ª~i.:za:~.ºª"i".ran independientes, y no,.t7n!an 

·,·;.' 
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ninguna relaci6n :con· el :Estadoi· · 10~ ·estibadores·: por su parte 

ten1an: relaci6n·icon-.>los -bód~gueros:'y· ta.mbié~ :er~ri -indepen- -

·.::::::::::1'.til:~~~~~~:~t~1¡:;~!t:~~::~~ 
'"soplones"¡ i~as;:pr~súfotas 1 por;rsu párte' eran j6venes del 'i!l 

teriorde;la~~Pri~ii~~~~:~\~r~~lc~ba una persona y las trata 

a la ciudád.de r.íi;xlco, listas.además de ser extorsionadas de-
·. ~ .; .·.:·. 

b1an pagar ·una· cuota·; no ten1an regulaci6n oficial; los men-

digos mi~ntra~ tanto vi v1an de pedir limosna y de pepenar -

: los alimentos tirados en la calle; los empleados de bodega -

'•laboraban periodos largos con un solo bodeguero, pdcticamen 

te eran·los verdaderos encargados del negocio y recibian al

gunas·prestaciones1 y por Gltimo estaban los empleados de -

restaurantes y fondas. (g) 

'Todo lo anterior de una u otra forma era expresi6n de Vi 
·cios·que hab!a en la comercialización de alimentos en todo -

"el· pa!S,' siendo pilar fundamental de las causas la insufi- -

·ciente capacidad de recursos econ6micos, ésta en el campo se 

manifestaba en la carencia de insumos, tecnificaci6n, pérdi

da de producción y desinteqraci6n de los productos, en cuan

to al comercio era debido a una ausencia de regulaci6n de -

las transacciones y desorientaci6n social de su funci6n¡· por 

su parte el·transporte presentaba incapacidad para ampliarse, 

(9) ~· t p. 871. 
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falta de,in,s.um.os Y, tarifas muy bajas¡ en lo concerniente, al 

mercado' '!lªY~rista é,ste ofrecia ante la falta de insumos un -

30%, de,, P"'.()P)ICt~s: de,mala calidad; y por, último debido a ele

, mentos,'.!'x.t:~n()s. :tales, como la corrupci6n, de la polic1a la 
' >;. •• ·,. ••• 

cud,11,e.rípi.~,:.Plazas a policías para trabajar en la zona de la 

Mer,ced ya, que era ahí donde se encargaban libremente de ex-

torsionar, a toda persona con lo cual reun1an las cuotas que 

debían,entregar a sus superiores, 

Así por tanto, se pueden delinear algunos puntos genera

les de la situaci6n del oligopolio comercial de la zona de -

la Merced tales como: la existencia de grandes intereses - -

creados que obstaculizaban la libre circulaci6n de productos 

en el mercado, la presencia de una rninor1a de comerciantes -

al mayoreo que mediante la fijaci6n de precios ejercía con-

trol sobre los comerciantes y los productos, la existencia -

también de un grupo minoritario que se situaba fuera del 10% 

anterior y que pretendia ser mayoria, y por último los meca

nisffios usuales para sujetar a las personas mediante esquemas 

especiales de préstamos. (lO) 

2.2.3.5 Los Principales Capitalistas. 

En: realidad, los principales capitalistas en el negocio 

del abasto eran aproximadamente unas 30 personas originarias 

(10) Ibid.·; p. 870. 
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en su- mayada :de la •zona· nénite' .. del' pkiS; ¡iroéluétores prin<ii

palmenkde fr~ta~;- ~s¿s pers;~;;~' [la~ei~n·· terrenos con mil ~ 
hecureas'.'<una' c:aínp1ét~1.~E~rcii~~16n ·-d~1·: su';,ic, 1 · t~ánsporte y 

su v~nfa;~r~;·c~ha:iiz·~~~-lh~~i~~fü~Ei~cadéÍ de los Es~ados uni-

dos,,•·.·1~;~~}c~:f~~~fJ~~~t~.~~~~~.~~3~uC,t6r~s radic6' precisamente 

en'· que• tÉmían_'.;'todo••lo~'cudc'les'.'permitta ·trasladarse a la zo-

na• ~ur~ d~l''.[l~i1 .f~~~~;_;_~.!~~{~~.;i~~tores · tenian de una a dos 
,:,:,.· . 

hectlireas .realizando :,ne'go:cios~que' agotaban cualquier otra 

:::r::~::fi:·:tfic:iiic':~~'.~~::~:~a:o:::::::a:0::g::~:::: :::0 :: 

é:híind~se'•tod~·ies~a~io';~xistehte en ellas, en estas bodegas -

tanto•e/·1a~•ie~ale's ·c~mo'·en·las. clandestinas se· produc1an -

grandes•cantidadesde dinero del•que se derivaba también roer 

cado negro· y especulaci6n sin control'alguno. Es de mencio

narse el hecho de que el metro cuadrado en· la zona en 1981, 

se cotizaba en 150 mil pesos,·es decir, más caro que en Re-

forma, y cuando alguien decidía irse del lugar el precio de~ 

cendía aproximadamente 10 mil pesos el-metro cuadrado para -

posteriormente volverse a incrementar, por lo que no result! 

ba conveniente retirarse del·lugar porque eso implicaría com 

prar despu~s mucho _más caro1 esta cuesti6n evidentemente éx

plica el hecho de que losº aÚededÓr.es 'de iá Merced 'y no. eÍ < 
mercado ~n st" iiicieran· d~l lugar una zona de especJ1aéi6n ª.!!. 

té el hecho ú' ú,:.~6~st~uc8i6nde' dependen~ias ofi~iai.é"~ en 
· :~;»i;-'-' .. ::.1 o:i ;;::!·;~~:C•'i ·,"·· -~_;'.. ·.'/.r;1·,_.1~-· 

-----·--·- ' , :- ·: ··.·¡: , . ,'. 

(11) ManueL Ramfrez· ·y. Jorge .Sotomayor, _;,Vida. y.Muerte de la 
Merced'~," Revista Razones; No; 34; 2Q;;abr;~JOi .. M_ay./Sl; 
p •. 49. 
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la zona, lo que claro harta a los qUe les instaran a irse a 

pedir más dinero por el terreno ú 2 i ~u~~, ya\~, ~~~~ed :~ra un 

lugar céntrico que tenía por_ ento~no- e~_es. ~ial~s.;.~-.a~eñÍ.~.;.s·, 
situaci6n que también contribuy6 a aumentar. el pr~cio del t:~. 

rreno del rumbo. (lJJ 

2. 2.3. 6 El Entorno Social y Úrba;;!stico. 

Es preciso aclárar que ',,'1 Íimbito social,' u-rba'~ísÚét'.> y ' 
' •, ' '" '.,·,.. ' ,¡ '" ''"' > . .'>'· ::. 

comercial de la Merced fuera de' sus ·localífa' era· neqativo:deJ), 

tro de la sociedad¡ pero n~· ~·~;.· ei merc~do 'en ~1, ·;,N·~~·i~' a: 
lo más que se lleg6 es a 'e~pectiiar con lo~ pre~l.o!/y~g~~~~· ~ ' 

• . . ' .- - -~.' --· ,.,-·,, "' .,;,_ ,;· ... '·: ,.'Í ·,.:;-,:~~.,::~1ii~;/.i·1~0 -:-~;~·'··; •• :;.'.~~;-~ ~ 
mucho dinero;· situaci6n' que nó se equiparabaca'.la"'de·,fos':su"' 

._., '. !.: ·.,::."·,,,_, __ ,::.,':,.'_ ::.=. ,'.\ __ ,:'.>.\·-. )>,;·,,,,.-:~.;:,:-~/:.~-:··.:.~~; .. )t;:~~~-~ .... :,.~\~·.:~:.,· ... 
permercados' que' sobrepasaban en ·sus 'movimie'rit'o's, de'"toda';indo ' 

'' .. :: '[ __ . ·.• - ·~ _:'.-'-:._.,'t ~;_···.:;:) :;~_-:·::'·_·>~:\-<;\i:::;_:;·.~_;:~>:/:-~:i/(;;.;L_.'.',;.;;-_ 
le al mercado de 'la' Merced;'''eit'"real1dad '.é1·'.a1Cátiol'ism6'.'y':1a·•" 

• .· '.'. ·.-•. .'' _i:' .. ,,·''.'/;,:,; ·:_ :y··.:._::_)\;,;'fi,_::,n· \.'.._. · __ ::_/.' ~ 
prostituci6n no estaban especificainente' en la''su¡Íerfici'e' que"' 
comprende el merc~do d~ i~ ~~~cied ·:i~~;~u~0~~~~~~~;;\;~ ~~"ai~~ 
dedor, en los ejes. vial!'si''.iiri;'ias';e~'tac'i¡¡;~~~(~~~r~~{~~~:·~¡{: :' 
los hoteles y' en las ~~~tinas'' ~s 'dei:ir er~~ pia'll1~~as 'cie la 

socied_aa" '~, no ;,fcn~k~f a~e'ni~ del' merca~~ i ( 14,: ; ~o <obstante -
.<'·''' "." ¡•"·,·~•·t'."';',':.,;:'_".:'. .. ~ .,,• ,~.-w,:, ·.~ ... \'<>\ ·~.: ~--~j< -.~' ·,'._,',.'', 

esto/"los principales ataques· que' se hicieri:ln•'al 'mercado· y'·-

que ·~~üvÚoii:'iii dete~rniriaoi6n'del 9;;brerrio'.'C!e .cami>úir de -

lugar el' meiéado' eran en el "se~tÍdo' de' los efectos persona--

(12) Ibid;, p. 50, 

(13) Jaime .llern.lindez ,..Bodegueros ¿Qué: sucede?", Revista Ra
~· No. 25, 2s-2s Dic;/ao, p. ss. 

(14) Manuel Ramirez, op'. cit., p. 47. 
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les, que había una notable degradaci6n. de· las ~elaci~n~s hu·-· 

manas, concretamente prostituci6n, a causa del mCdi~.:~~bi~~~ 
te de alrededor, vicio, corrupci6n policíaca 'y ·.ex'pí6~~~16ii', 
insalubridad e inseguridad; mientras; en el dentÍ.'do d~· los -

efectos urbanos se planteaba el deterioro de la zona colin-

dante con el palacio presidencial, la destrucci6n del patri

monio hist6rico cultural de mas de 40% de edificios que ha-

bía en la Merced y el congestionamiento de tránsito; por su 

parte, en el sentido de los efectos comerciales se señalaba 

la inactivaci6n de la producci6n en el campo a causa de los 

obstáculos para poder entrar al mercado tales como: que los 

precios se fijaban en forma arbitraria y no competitiva, que 

había descensos del orden del 20% en los productos y en gen~ 

ral que causaban problemas a todos los mercados del Distrito 

Federal. (l 5 ) 

2.2.3.7 La Nueva Central de Abastos. 

Es asi, por tanto, que es una zona de chinamper1as en la 

Delegaci6n Iztapalapa el lugar donde se levantaría el nuevo 

centro de abastos para la ciudad de México sobre una superf i 
cie de 327 hectáreas en 1980, advirtiéndose que el terreno -

es propiedad del Departamento del Distrito Federal (DDF) por 

un período de 99 años cobrando derechos sobre su uso a los -

que quisieran utilizar bodegas o puestos, los planes del go-

(15) Héctor F. Castillo Berthier, Op. cit., p. 859. 
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bierno se,~alab~n.,g;.~i: .~.~ fl:~;~~n-~~ -~~~~r~.\~.~~,~~:~J una ciuda.:~· ~-
dentro .de. la ~iudad. ~on'.14 zonas internas, que comprendían -

desde b~~egas para•~;utas h~~'t'a tai.'t:.i meca~'l~o.i ¿~~6~i·~~ -
ce.~\~~i:1~\~s~{{•.',;~~~;ii~:~;:~2:·fiu;{~~~'f~;~~:~;{E~~-·~~ i '~i-
Úones de metros cuadrados; :Asimismo esta·planeaci6n ofi- -

!~·:.·~·' '" / '.(; ~; .. -.. ; ';_, 1 :.:.-•• ,:~ ·,':-~:-·: ._·,~<l': .. :).~': ---<;J ··.,~-·-ú_~~~ J·~\--;~.~- ·:o.!:·." ... 

cia1'én· cuanto a ·la nueva Central de.•Abastos hacía frecUentes 
~ ... ~··' • ·;~;.·'' •'i_'.' .. ~}~<~:.: ~-'!~ '".'.'.·º;"::~:·í·.'.;.::-;.+j ,, .... ;; '.(' ,. ';~--

referencias al· mercado de la Merced.como.ilustración de lo -.. :,; .... ,(,, .,,, .... ''·'ü1n;· •.. ,:J;.,' .... ,. ,.,, ... 
q~.~ •• ~º .. ~:e.b1~.' ser ante lo c~?~ .habria 'que aceptar que sl 

bien ya se r.equer1a cambiar el mercado de la Merced con to-

das. sus· .implicaciones. urbanas y sociales también. es menester 
't". :_( . . 

aceptar que no obstante las correcciones el proyecto origi--
... , :._1···. -· .- <<• 

nal.de la Central de Abastos fue superado por la realidad 

pues no resui.taba una poHtica sana centralizar todo.ll?) 1 no 

obstante no puede ser negado su impacto social. 

2.2.J.8 Precio de las bodegas, 

Así, pese a todos los cuestionamientos en contra, en - -

1980 el regente de la ciudad de México, Carlos Hank González, 

aprobó una inversión de 6 mil millones de pesos para la con~ 

truqción de la nueva Cental de Abastos, con lo que el DDF se 

planteó el·propósito de terminar con los problemas de distri 

buci6n, insalubridad, acaparamiento, congestionamiento y - -
.. _ :' -· . . '-. : .' ~· ~ 

pro'stitución; ·De esta·:manera, el proyecto se puso en marcha 
:::::-;.:;.:_:-_,:,:,.1;.:·, .•:.:··_! 

(16) • :Manuel\Ramtrez·, .op .. cit. p. so. 
(17) Rafae·l .cardona, "'ciudád y Gobierno", Peri6dico Uno mas 

~,.25-Mar •. -81, p. 25. 
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en la ciudad poi:que. el dto. precio de las bodegas implicaba 

que. se· incrementase ~l ~~:c¡o ~~ i~~··a¡i~e.ntós incidiendo en 
,., . '···. ·' ., (. '· .. . 

la. espiral·inflacionaria;••~·parte,d~ que~ el proyecto fue una 

d~cisi6~,l'~;~~;F ~.~:;;K~.~.:.~;:~;J~~.:a1);', ~~~er habido una -

.:1::t;~¡~~I~~fi~1'.IC~¡¡;!;!:. :;:::::::::::: 
rica y 7~municaci6~:c~~~~~; ~ist~.;a d~. ferrocarriles renovado; 

esto permi tit!a r~ci~rializar.• i<l 'producci6n y los recursos na 
. ·' . ~- -,.... ' .. ·,. .. . . -

tura les. así ',como la·: efici0nci<l en '.la producci6n para el con-
.. ·e.·,.: ... '""''· ::'r.:_"_.:.,·.·::-',",. ·-,·''.-

SU!l'O _por· ~º·.•que., E!_l proy.,cto. de la Central de Abastos contra-

dec!a la .Politica d.e descentralizaci6n de la administración 

de.José L6pez Portillo al concentrarse el abasto de alimen-

tos·en la ciudad de México,ll 9 l 

Una vez realizado el cambio del nuevo centro de abastos 

en noviembre de 1982 mediante la utilizaci6n de la fuerza P2 

licíaca que clausur6 las bodegas, se reubicó a cerca de 1400 

bodegueros mientras que más de 400 comerciantes no lo pudie

ron hacer. El mercado de la Merced por su parte, fisicamen

te permaneci6 como siempre y rodeado de sus más de 4000 co-

merciantes ambulantes, prostitutas y corrupción polic!aca. <20l 

(19) Jaime Hernández, Op, cit., p. 56, 
(20) Héctor F. castillo Berthier,.op. cit., p. 859, 
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a cargo de la Comisi6n dé Desarrollo Urbano (CODEUR) la cual 

estableci6 que las bodegas serian átendidas pó'r ló's mismos -
' : --- - .. '~.· - : .. • - ,} J-_._ . , ·, ~ ; • 

comerciantes que trabajaban .en .el merca_do de la Merced. fijSn 
- ' - -! .:.- ·"-? !.Í 1 - • ~ ,, - " - • 

dose para ese fin el mes de noviembre de :Ü80 como límite pa 
- • ' • .•• • ,- ·:: !_ /{'.;/~ • - ":::"- - -

ra que los comerc~antes P.~~.s,':mtar~n su .solicitud de compra y 

se les asignara su "10éa1; ·Sin_ ·emba'r~~~ :i,Í.-~s hechos no sucedi-

ron como se prevía ya que unos 3 mil bodegueros se negaban a 

ca~bl~rse de lugar argumentando que las bodegas en la nueva 

Central de Abastos tenían un precio muy elevado inalcanzable 
, ' . (18) . . . 

para ellos, los precios que se supone servirían para fi-
" '. 
nanciar una gran parte de·la construcci6n eran los siguien--

tes: 

Bodega tipo "A" de 

Bodega tipo uau de 75 
2 : . 

2,077 ,650 m: pesos 

Bodega tipo u en de 96 
':in;,::;'. •... :·, .. ;·· 

.m 1 ·2,915·,592 pesos 

Bodega tipo ''O" de 144 ·~~h: 3;688,711 pesos 

Bodega tipo 11E11 de· 
-.,·,,-r.-~.._(-A2,}i;.'.:;,':.; ~-!/::t >:~( ... _ 
200.>m ,·._:::;1·,311;422 pesos 

tipo "F11 dé 
·, ::)> :·.r~:!~.~)t2·,:~:J''..\!:~---_ ·: ! 

Bodega .·.432 :'i m ·, ·,:'¡8, 851, 100 pesos 
,·',1 ~-:ú! .. <:>?};t"'í""f:i~?::~ ':; __ ·:,:~- ' .. 

Bodega tipo "G''. de •.814L·cm, f:• lo, 899, 103 pesos 

d~ 
:_ t·,.:i-,;~r ·:jy,/ {·;_.:';· , '..' 

Bodega tipo ."H" ··952 :;·m , : 16,348,6s4 pesos 
·-:.•-: ,, ·t. ~,;;:, ~--r.. :;~~-;j~'i:-:0i-:'. ·~· ;/-.·: 

-·.¡:, __ _,.,_ 
' :: .. ;_~., ·;.';.: > 

A estos pr~6-i~~~'~ti;rt~~1a que agregar el impuesto al 
"j."~ .·:: t:>'j~~.·~.:·.~·~.,:,: ·: _¡ .. , 

valor agregado (IVA) ·.~ int.ereses; además, deberían cumplir -

con el pago de un enganche total de 20% y el pago del 75% --

(18) Jaime llernSndez, Op, cit., p. 55. 
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del precio antes de reci.bir la bodeg·a. 

Aparte de que los comerciantes mostraron su desacuerdo -

con este planteamiento también denunciaron que CODEUR no les 

mostraba objetivamente las condiciones de pago, las opciones 

de uso, y tampoco explicaba si la obtenci6n de una bodega -

era una concesión a 99 años o si era una operación de compra 

de condominio. 

Hay que señalar que en un sondeo en el mercado de la Me! 

ced se observ6 que exist1an dos tipos de bodegueros, por una 

parte estaban los comerciantes que pagaban entre 7 mil y 8 -

mil pesos por rentar una bodega por lo que les resultaba muy 

dificil pagar las cuotas de amortizaci6n que fijaba .el DDF -

que oscilaban entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales¡ y por -

otra parte estaban los comerciantes que se hicieron de un 12 

cal hace 40 6 30 años a precios muy bajos o incluso algunos 

que pagaban rentas congeladas y que se convirtieron en acap~ 

radares de algunos productos obteniendo ganancias que super~ 

ban los 250 mil pesos al mes otorgando preferencia en sus -

ventas a los supermercados y centros comerciales y negandos~ 

las a los pequeños comerciantes. 

Para el arquitecto Carlos Reyes Navarro, presidente del 

Instituto Interdisciplinario de Planeaci6n Urbano Regional -

(INPLUR) , el ODF plante6 mal el abastecimiento de alimentos 
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en la ciudad porque el alto precio de las bodegas implicaba 

que se incrementase el precio de los alimentos incidiendo en 

fa espiral inflacionaria, aparte de que el proyecto fue una 

decisión producto de abuso de poder al no haber habido una -

planeación adecuada, pues en la ciudad de México no se nece

sitaba una sino cinco centrales de abasto qúe contaran con: 

una infraestructura vial, entrada y salida a la zona perifé-

rica y comunicaci6n con un sistema de ferrocarriles renovado; 

esto permitirla racionalizar la producción y los recursos n~ 

turales así corno la eficiencia en la producción para el con

sumo por lo que el proyecto de la Central de Abastos contra

decía la política de descentralización de la administración 

de José López Portillo al concentrarse el abasto de alirnen-

tos en la ciudad de México. (l 9) 

Una vez realizado el cambio del nuevo centro de abastos 

en noviembre de 1982 mediante la utilización de la fuerza P2 

licíaca que clausuró las bodegas, se reubicó a cerca de 1400 

bodegueros mientras que más de 400 comerciantes no lo pudie

ron hacer. El mercado de la Merced por su parte, físicamen

te permaneció como siempre y rodeado de sus más de 4000 co-

merciantes ambulantes, prostitutas y corrupción policiaca. <
20) 

(19) Jaime Hernández, Op. cit., p. 56. 
(20) Héctor F. Castillo Berthier, Op. cit., p. 859. 
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2.2.3.9 Reproducci6n de vicios en la Nueva Central de /\bas

tos. 

Por consiguiente, ahora ya no s6lo es en el antiguo lu-

gar-del centro de abastos de la Merced en el centro de la 

ciudad'sino también en el nuevo en Iztapalapa donde, pese a 

,su» impacto' social, se reproducen los vicios y acaparamiento 

de tal', forma que se observa que el fen6meno de la especula-

ci6n abarca· a·todos los agentes que intervienen en el uso -

del •suelo contando al Estado, una expresi6n objetiva de esto 

lo-es la especulaci6n del gobierno en la nueva Central de -

Abastos· en Iztapalapa en donde a los ejidatarios -chinampe-

ros- se les entreg6 60 pesos por metro cuadrado lo que origl 

n6 Ílna 'serie de movilizaciones en donde exig1an que se les -

entregara a unos y se les incrementase a otros el monto de -

las indemnizaciones, mientras que por su parte los bodegue-

ros después de algunas movilizaciones llevaron a cabo tratos 

para pagar hasta 30 mil pesos el metro cuadrado. (2ll 

Uno meses después de la iniciaci6n de actividades de la 

nueva Cental ·de Abastos;' se 'observ6 en' su· antiguo lugar la 

violencia policiaca. para impedir 'la entrada. de camiones de -

carga as1 comci la. ~r9hlbici:6~ de ventas a semimayoreo. 
··· .. ';: ,·~ -.·· .. ~: 

.,,;.<·,:, 

,Par; s~:;.~~r~~íJJ~.~:l;Ho'.'}.~dé'g~eros de la Uni6n de Comer- -
'·'i••.i 

(21) Ármandá-ci'sn'~r~·;·;'5'~sa, "PoUticas de suelo Urbano y Vi 
viéndá en'·e1·sexenio 1976-1982", Fotocopia, p. 7. 
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ciantes de Fr.utas y Lequmbres de la ciudad de México denun--
,,., ' 

ciaron que el amparo que interpusieron ante la ley no se les 

hizo efectivo; <22 >· 

, Mientras, en: la· nueva Central de Abastos la actividad --

era escasa-como habria de suponerse; sin embargo, aparecie--

ron señales de la especulaci6n con los nuevos locales pues -

las bodeqas que costaban 4 millones incrementaron su precio 

a 8 millones y medio, situací6n que favoreci6 a los que com• 

rraron varias porque las rentaban en mitades y cuartos a 200 

mil y 150 mil pesos mensuales lo que ocasionaba a su vez di

visiones entre los comerciantes porque al rentar pedazos de 

bodeqa a pequeños comerciantes que vendian el mismo producto 

se les proponía que el que paqara m§s implicar1a el desalojo 

del otro; también en la nueva Central de Abastos se tenia --

que paqar por cada camí6n de carqa mil pesos en las casetas 

para entrar en la subasta, 100 pesos por camioneta y cinco -

pesos por autom6vil, 300 mil pesos por un luqar propio para 

estacionarse y 12 mil pesos mensuales por concepto de manten,! 

miento; ' 23 1 as1 también se ocasion6 que algunos llevaran la 

mercancia a la central para poder entrar en la ciudad y des

pués la vend1an en la Merced. 

(22) 

(23) 

Cecilia Varqas Sim6n, "Central de Abasto: Soledad y Es 
peculaci6n", Revista Razones, No. 78, 27 Dic. 82/9 Ene. 
83, P. 51. 

Ibid., p. 52. 
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Por úl1:-imo, e~ c~~~·to .. a -~19un~~ efec'tOS'" laterales gener_e 

dos por la nueva central figuraron: el aumento predial en --

las c.oiO~Í:~s·.·'.~i.rb~~·~e\6_i~~~-f .:of·~·~ia-·: a~ -~{~i~naa .can·· renta al.;, 

ta, conátrucci6n de vecindades. y cánstrtÍc~i6n. de bodegas fu~ 

ra 1de la,.c<rntral ya. que ,resulta~a más .baratc,> .siendo u!'a. si-

tuaci6~ q~e· se;vio favorecida. al. incrementarse la'.venta de -

lotes para.este prop6sito no obstante que lo prohib1a el - -

Plan Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegaci6n. Iztapa-

lapa, 

Por tanto; es evidente que la Central de Abastos como -

una opci6n diferente a la Merced se plane6, segfin un grupo -

de investigadores de la unidad Iztapalapa de la UAM, desde -

un enfoque técnico fijándose como objetivo la optimizaci6n -

del proceso de abastecimiento a la ciudad de México en térml 

nos de costos y tiempo soslayando el intermediarismo, la es

peculaci6n con las bodegas, las condiciones laborales, la s~ 

guridad, los servicios y otros aspectos1< 24
> afin cuando no -

puede dejar de reconocerse.la importancia que tiene la reall 

zaci6n de una obra que garantice el abasto de la poblaci6n -

del Distrito Federal. 

(24) "No. hay Impulso Para la Participaci6n Popular en la -
Planificaci6n Urbana", Orqano Informativo de la UAM, -
Vol, VIII, No, 31, 7-May.-84, P• 9. 
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2.2.4 ·Agua y Drenaje. 

2.2.4.1 Aspecto Técnico-Social del Problema del Agua. 

Durante este sexenio los requerimientos de agua de la P2 

blaci6n de la ciudad de México eran aproximadamente de 56 M3 

de agua por segundo mientras que la cantidad con que regula~ 

mente se abastec1a al Valle de México era de 52 M3 de los 

cuales 40 M3 eran usados por el Distrito Federal y los 12 

restantes por los municipios del Estado de México, de los 

cuales 11 de ellos estaban incorporados al área metropolita

na; (!) por su parte, segGn el entonces director de Aguas y -

Saneamiento del DDF declaraba que en· las colonias populares 

se consumta"menos del 4% del caudal total a raz6n de 40 li--

• tres horaÍd1a"a ·dÜerencia de zonas residenciales que consu

m1an 23Ó; 

Entr~·'tanto, dentro de otras expresiones de protesta de

riv~Íla~ .'.p2f esta situaci6n podemos citar la de los represen

tantes de 250 mil campesinos del D.F. que manifestaron su in 

conformidad por la escasez de agua debida al acaparamiento -

que hac1an de ella restaurantes y fincas de lujo; la de 10 -

mil campesinos del poblado de Santiago Yeche que cerraron -

tres pozos del Alto Lerma que surt1an 38l litros por segundo 

(1) Jorge sotomaYor~ 11 i:Ú .. o;.F~ .. · se" Seca 11
, Revista Razones, -

No. 33,.6-19/Abr./Bl¡ p. 49. 
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a cerca de 700 ·mil capi talínos como protesta. cont"r,a .,el Dep~!: 

tamento dél DísÍ:rltÓ Federal (DDF) que durante ~n año los tu 

vo sin _ag~a(2l. y ¡ª· de, colonos de algunas ~;1~i.ias,y ~nida-~ 
' ,_ ,., ..... ,, t.- ' - . '·" . - • . " . • . ~ - '• . . _,. ' ..• , . 

deshabitáÓ;l.o~ales de Azcapotzalco que rompi~r~n_tomas de -

_agu~ d1>stíri~das: al uso, d~. bomberos y las que. el DDF dedicaba 

al .rie,g{d~ .~am.~lloM~ y jardines ante la falta de agua que 

en. el ·m~jor.· de los casos las colonias tenian que pagar a 11 
- .. :¡.··· ·, 

pe~o.s,·u~ __ tambo de 200 litros de agua (precio oficial de en-

tonc~s] por lo que el metro clibico para esta familias tenía 

un _costo, de. 550 pesos, aunque la mayoria de las veces el tam 

bo_se vendía a 20 pesos por lo que el metro cúbico era vendl 

do a mil. pesos. 

Por estas circunstancias al inicio del sexenio una ac- -

ci6n importante llevada a _cabo fue el aumento de tarifas de 

agua para el uso industrial en 60% para as1 evitar el subsi

dio a quienes usaban el agua como ne9ocio( 3 l pues según el -

DDF el metro cúbico costaba 4 pesos 44 centavos para una do

taci6n y el costo para la distribuci6n diaria de 40 M3 por -

segundo era de 550 mil pesos. <4l 

(2) 

(3) 

(4) 

A'partir de una revisión de los datos de la sección Pa
norama Urbano-Popular de la Revista Informaci6n Sistema
~ de 1977 a 1982. 

Cecilia Vargas Sim6n, "El Agua Más Cara del Mundo", ~
vista Razones, No. 36, 18-31 May,81, p. 51. 
Ibid¡ p. 152. 
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2. 2. 4, 2 Aspecto PoHtico: 

;'.;! .. 

Lo anterior, es 1'úria 'muesfra' de« las évidencias exÍ.stentes . ; . . ~ 

sobre él ·6ficl.~i' problem~· del"áijüa 'en' la ciudad de' ~éxl.co, en 

el aspeb~b': té.;Úco;.~();,1ár¡ 'd~ 1 embargo:ot:r~ parte d~ este' 
';·.·· 

problem,a clJ~º. é,,~:de{"mu,c,li,~s ;o,tros, tenía ~n aspecto político; 

así el ¡;<¡:!i;rriillf~·:í\f,t11Có sófomayor' cohsiá~rÚque el' agua;y --

::;;:.t1f ~~~g~¡1}~¡~~::~:::::.:::~:::·~::::: 
soc¡al.~;~~~~Í¡ª6Ú~l~·~~;~r lo tanto a satisfacer los reque

ri~i~htÓs ci01Yi~{s~i:°L~d~d·en·primer término y luego a promo--
, < - '. •• ~ •• .-' - - - - ' ' -

ver el :cÍ~s~/ioÚ~·,p~~,(io que és, necesario una política de 

racfon~l.iz~él6n1del '~so-del agua que solucione el problema -

do"•le1y~~',;,~'~;,i~~ifa•, de ·concientizaci6n y' la insuficiencia e -

Í.ncongr~e~é~a'~~min¡s~rativa; (6l, el, agua es un· recurso vital, 
- . ·--.·." ' ' 

es infraestructura•'ya que "la, irrigaci6n •es necesaria para un 

sistema. alim~nta;ioi:"efii:áz';rd,el ·servicio adecuado y suficie.!! 

te de ~gua depe~de la :lridu'stf ia generadora de fuentes de tr!!_ 

bajo! el ambiento'.'eco16~i~o,: :;: otros sectores econ6micos de -

ta1:,manera.·que•ihf:exi~~~J1.CiÍl''.o/inexistencia o escasez de - -

agua 'determillaclas~pá.ú1:as•del"desarrollo general de las so-

ciedades; no.obsi:ant~ también es un indicador de la desigual 

., .. ,c..li:J, 

(5) CecÜia vargar ~l~óri, 1·"D~F<' Viejo~ i Nuevos P~cadós". 
Revista Razones, No. 76, 29·Nov.-12 Dic. 82; p; 42. 

(6J ceciliá vaicjás simó~'y il!~ñ~''M~hd'~ja~Ci;· "o:F; A~tes deÍ 
Infarto"¡ Revista,Razones;"No;:s0;'.22·0 Mar;-4 Abr. «82,'p; 
17. . ; '. ,·.. . " 
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dad social t7l y esta desigualdad es de acceso a los servi-

cios pGblicos que se ve con toda claridad en el consumo del 
. . ··J., ' 

agua1 .. ,eLagua;es fodicador .de lo caro que cuesta ser pobres 

ya qu~.c:con frecuencia se menciona que los precios de bienes 

y·s~r~icios .son mb altos en las zonas más pobres. t9l 

Dadas las dimensiones de la zona metropolitana de la ci.J! 

dad de México (ZMCM) al existir una gran necesidad de agua -

esto va a implicar también una gran necesidad de desalojar -

el agua utilizada, esta situaci6n se torna problemática ante 

las características hidrol6gicas o topográficas de la ciudad 

de México que no resultan muy favorables, este problema no -

debe verse como una simple relaci6n entre el hombre y su me-

dio sino como efecto de una organizaci6n social y de un mod~ 

lo de desenvolvimiento equivocado más situado en la esfera -

de la dependencia al crecimiento econ6mico que a la bGsqueda 

de opciones de desarrollo que tendian a usar los recursos na-

turales para satisfacer los requerimientos elementales de la 

poblaci6n. t9l 

Al inicio del sexenio el problema de la falta de agua se 

incrementaba correlativamente al incremento de la poblaci6n 

(7) Adrian Breña Garduño, "Cutzamala: Un Acierto Técnico -
Econ6mico y Social de México", peri6dico ~. 7-jun, 
821 p; 10. 

(8) Alejandra Moreno Toscano, et. al., México Hoy, p. 17. 
(9) . Gloria González Salazar, El D. F.: Algunos Problemas y 

su Planeaci6n., p. 65, 
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y se planteaba, que para .obtener.más agua había que traerla -

de una'distaricia de.más.de,150.km y de 1500 m. más abajo del 
··~;. . .. . 

nivel d~ "1a "ciud~d de México además de enfrentar el problema 

de. ~ue l~ .. Z~CM··"·se encue~tra rodeada de serranías y la imper-· 

m~~bilÚ~·d .:de l'!-superfii:ie de la .ciudad conurbada por el as 

f.alto, .lo que implicarla la elevaci6n de los costos. Inclu-

so·este incremento de costos adicionales año con año era m§s 

que.proporcional al crecimiento de la poblaci6n y además se 

preveía que se aceleraría en el futuro por motivos de la 

construcci6n de obras para traer 'lgua de lugares más leja-

nos. (lO) 

En el sexenio, la mayoría del agua era extraída del sub

suelo del Valle de México y en menor cantidad del Valle del 

Lerma el cual ya excedía en ese entonces su sobreexplotaci6n 

en 75% a su recarga natural: as!, también a causa de la pro

liferación y dispersión de los asentamientos humanos y el -

acelerado crecimiento demográfico durante el sexenio dificul 

taban.las instalaciones de redes de agua y drenaje causando 

su encarecimiento y operación, basta mencionar que en el po-

niente de la ciudad el crecimiento urbano propició que se r~ 

basara la cuota de los tanques de almacenamiento y que tuvi~ 

ran que construir plantas de bombeo. 

Por lo tanto, lo anterior reafirma la necesidad de cap--

(10) !bid •• p. 62. 
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tar'agua de· lugares·'más!distanciados dentro de los que se 

plantearon· fuentes· tales· como ·lás 'de Cutzamala, Amacuzac y -

Tecolutla. 

Mientras' tantoi'pará · i97~ no_ teriia agua 1, 2 millones de 

habitantes y millónes no•ten1an drenaje, (ll) 

En 1979 se·instrument6 el Plan Maestro de Agua Potable -

que permiti6·que más gente tuviera agua y se planteaba como 

mota· satisfacer en 1902 el 100% de los requerimientos de - -

agua de la poblaci6n con una dotaci6n de agua de 360 litros 

por persona diariamente; sin embargo, estas expectativas se 

enfrentaban al crecimiento demográfico que ponía en entredi

cho la capacidad de satisfacer los requerimientos e inclusi

ve se pon1a en cuesti6n la racionalidad o no para el pa1s -

que implicaría el gasto de las obras necesarias. (l2) 

Alejandra Moreno Toscano entonces Directora General de -

Políticas de Descentralizaci6n para el Desarrollo Regional -

de la Secretarla de Programaci6n y Presupuesto !SPP) expres~ 

ba que 30% del agua que llegaba a la ciudad de México se per 

día debido a filtraciones lo que se adicionaba al despilfa-

rro y a un esquema de distribuci6n inequitativo que ocasion~ 

ba que los grandes consumidores representados con un 9% del 

111) !E!!!.·, p. 63. 
(l~I Ibid., p. 65. 
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total de la poblaci6n de la ciudad de Mi!xico utilizaran el -

75% del. agua, todo lo cual repercuda en gran gasto .. tanto pa 
. . . . (13) . 

ra el país como para, los·diferentes grupos .sociales.· ··:· 1 

l~ ': '. ' ' " " • 

Por. otra.parte.el Ing, Luis Robledo Cabello catedrático 

de la Facúltad · d~ .. Ingenier1a de la Universidad Nacional Aut2 

noma. de. Mi!xico · (UNAM) y. subsecretario de Infraestructura Hi

dráulic.a, de : .. 1a Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráuli 

cos . .-.(SARll) mencionaba que las industrias que se encontraban 

en.la ZMCM utilizaban aguas limpias porque ten1an pozos clan 

destinos· de. los cuales obtenían el agua a un costo muy bajq.

·se .cdculaba la existencia de 4000 pozos clandestinos en la -

ZMCM-1estas.industrias podrían utilizar aguas tratadas pero 

por razones de tipo pol1tico el gobierno no obligaba ª· los. -

industriales a hacer esto. ( 14 1 

. El irregular reparto del agua existente. en .el. país era -

tambii!n. ,en la capital en que el habitante ten1a un gasto de 

agua. de. rno .. litros en la ,Colonia Peralvillo; de 270 en la -

'oel ·valle, la Roma de· 360 y en las Lomas Pedregal, San Angel 

y Pela.neo supe.raba los 500 litros. (l 5l 

(13i 

. (14) 

(15) 

·,~·coioqÚio Sobre Desarrollo Urbano de Mi!xico, problemas 
y·Perspectivas", Gaceta UNAM, Sexta epoca, Vol. I, No. 
61., 10-0ct,-SJ, p. 9, 

"Urbanismo y Desarrollo. Desafios para el D.F,", Ga
ceta UNAM, sexta !!poca, Vol. I, No. 61, 10-0ct.-83-;-p. 
11. 
Cecilia vargas Sim6n y Elena Mandujano, Op. cit. p. 16. 
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Alejandra Moreno ToScano menéionaba ·'que ante' el aumento 

de la demanda de agua por-er crecimiento demogr§fico, la so

lucÚin °factible, ser1a la ·instrumentaci6n de programas en la 

ZMCM que modificaran los cdterios existentes; as1 en lugar 

de tener que traer agua de lugares distantes lo que se po- -

dría hacer es aprovechar las fuentes cercanas y utilizar - -

aguas tratadas para usos no potables; es decir, era necesa--

rio cambiar los conceptos que se tenían de los recursos y -

plantearse la factibilidad de reutilizar el agua,< 16 ) porque 

como mencionaba el Ing. Luis Robledo Cabello, en la ciudad -

de México había una grande escasez de agua a causa de que no 

tenía un plan concreto que abarcara el fen6meno en su totali 

dad aboc§ndose s6lo a dar respuestas parciales a un problema 

total. (l?) 

Jos~ Parcero L6pez de la Federaci6n de Organizaciones P~ 

pulares (FOP) decía que por el hecho de tener que traer agua 

de otros sitios afectando zonas de producci6n de alimentos -

era 16gico esperar la reacci6n violenta de los campesinos -

perjudicados; a su vez Eduardo Azuara Salas otro funcionario 

gubernamental manifestaba -quiz§s también demag6gicamente- -

que si la tenencia de la tierra había sido origen de lucha -

social el derecho al uso del agua le daba a este recurso ca

·racterísticas de un bien social que podría ocasionar también 

'(16) "Coloquio Sobre Desarrollo Urbano ••• ", Op. cit. 
(17,), "Urbanismo y Desarrollo ••• ", Op. cit. 
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la lucha social, pues resultaba ser un derecho que el campe

sino defendei.-!a con ·~~\,;J.d~. 0 8) · 
-'·,'·¡·,: :<,_:·· ·::'\~··'tFl;':". 

~ .. ~ __ :/~: ·_' :·:::: ·~;~<-1..: ·_: ·:'., '· .: . . _· '\··.; 
.Por·ofro'lado; encontrándose· as! el problema.·del. agua, -

según lasc'~ú~~¡,:~~i.,«jüi'~to informe de gobierno del presiden
... _·' ._,:: . .-.-,::.',i-,.~:;;.k:.Ú;;~-.:'-¿ _ _;~.}:;;.~;'.- i_.-~- ,( '' . ' . 
te José ·L6pez. Port~llo;" casi' se ·lograban alcanzar los objeti-

vos establecidos' dÜraíÍté ~u ad~inistraci6n en lo que se refe

r!a a introducci6n de agua potable'; pues según el informe, en 

1981, 9 millones 900 mil habitantes de la ciudad de México t~ 

nian servicios de agua y el gobierno se comprometia a dotar a 

toda la poblaci6n de agua, por lo que para 1982 qued6 termin!!_ 

da la primera etapa del Plan Cutzamala que permiti6 dotar 4 m3 

más por segundo de agua lo que signif ic6 un incremento de 

139 M3 por segundo a 413 M3 por segundo. (l 9 ) 

2. 2, 4. 3 Plan Cutzamala. 

Este proyecto fue resultado de estudios y programas lle

vados a cabo por autoridades y técnicos de la SARH desde 

1979 a petici6n del presidente L6pez Portillo, las obras fue

ron aceleradas por la,Comisi6n.de Aguas del Valle de.México -

(CAVM) en su última.etapa, obras que realizaban antes las de

pendencias federales. (20) La CAVM estuvo integrada por los 

(18) 

(19) 

Cecilia.,Vargas.,y,Elena .Mandujano, op. cit., p. 17. 
c~cilia'·varg~s. Sim6~, "D.F. Gran Presupuesto, Gran Défi
cit y.Problemas", Revista Razones, No. 69, 23 ago. - 5 
sep. 82, pp. 22-23 

(20) .Adrian Breña Garduño, ~· 



196' 

estados a quienes se ~fect6,· estos. fueron el. Estado de Méxi-
",;;: ·.~ . ;·: . [' :•;·: ; '1 '. ', f~; 

co, Tlaxcala; Hidalgo, Mo~elos y'• Pu~bl~Í ia CAvM además de -

depender de.l DDF ~~~•ei~~¡¡ .. d~-.~~.,sf~H':•):':;L:; 
_:.¡·{·~ ",:.', ··f·~'.'f ·; ··;~:: ~<:;~·:'! ~ :. -~:·~J:~ i ... ~·::·:;:~h >~ 

Para llev¡¡r,,a cabo .. ~7 .. r1an'de ~~t~~~~~a se ~~propiaron -

tierras de .. los ,~jidos de los mu~i.cipio~ _de Ocoyoacac, Villa 

Cuauht.éÍnoc, Lerma y Almoloya. de Juárez. 121
> 

El proyecto Cutzamala ocasionó escollos administrativ~s 

}' políticos sobresaliendo el de tenencia de la tierra lo que 

desembocó en que habitantes del poblado de Lerma.detuvieron 

los trabajos de perforación de un túnel lo que implicó un pa 

ro de 100 dias. Ante esto el gobierno censuró el hecho y se 

abocó a una campaña para justificar el proyecto Cutzamala 

comparándolo con SICARTSA y Laguna Verde a los cuales el go

bierno si atacaba diciendo que se hab1a.invertido mucho din~ 

- ro y que eran proyectos iniciados hacia una década y aún no 

se·concluían. 

La aceleración del proyecto significó una labor de 36 mi 

llones de horas/hombre de personal trabajando durante 36 me-

ses. 

La Cuenca·áel Cutzamala tenia 113,962 Km3 que represent~ 

ba.n 9.5\·de'.la:Cuenca.del Balsas, el Cutzamala según un pe--

(21) Cecilia Várgas Simón, "El Agua Más Cara ••• ", Op. cit. 
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rtodo de.observaci6n•de"l0 años observ6 un gasto medio anual 

de 106 M3 / s.;g. d.;¡. c~ál, el consumo utilizado en la primera -

etapa del Plan. de Cutzamala signific6 el 3. si de dicho cau-

da!. 

·La 'utilizaci6n del agua se bas6 en la Ley Federal de - -

Aguas,!e,1972 cuyo orden de preferencia era: 

1.- Usos domésticos; 

2.- servicios pUblicos urbanos; 

3,- Abrevaderos de ganado; 

4.- Riego de terrenos ejidales y de propiedades privadas; 

s.- Industrias y otros. 

La SARH y otras instituciones afines fueron las respons~ 

bles de su orden juridico por derivarse la Ley Federal de -

Aguas del Articulo 27 Constitucional, por lo que L6pez Portl 

lle dijo que su gobierno actu6 respetando la libertad y me--

diante convenios con estados y gobiernos se penetr6 hasta el 

municipio para propiciar un desarrollo equilibrado. 

Asimismo señal6 que el Federalismo constituye el instru-

mento m&s vigoroso de que la nación dispone para trazar el -

camino que ha elegido y lograr las metas que se ha fijado, -

Se sabe que los problemas existentes son productos del gigag 

tesco conglomerado humano en que se ha convertido la metr6p2 

li y que solamente con la participación activa, consciente, 
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paciente, y coordinada"de ·todos,' .se 'pueden .resolver. ·El 

agua es áliménto ~.salud;¡; substancia elemental de juí3tfcia. -

que no·· puede ;~e't'arciá;sé ;\ \: ' '< 

Se' decía ~de~&s e~ el gobierno' que ·el Plan ;de ctit~amala ·
habia;sido'ra·:"obr~ magña del\ligimen éy!d~;{a. :~i~f6~J./.ié las 

i~veráionas hecha~ por éú~iqui~r .obr~~pnti1~·c:é·~ii~~~¡;;.1t~ de 
.' · ... · .... ·. -:~; ~,-'·-+,:~; ·,._ .,_··:-· .. ·.,.. -

beneficiar a todos los habitantes. del''o.F;''Yi·múnicipios'co--

nurbados se favoreci6 tambi!in: ¡.'10 :múiiÍ'o'i~I~s i~¡~d:ños al 

acueducto co~ una población de 'medib• ~i.fü~c;de ·habitan tes y 
, "', •• /,o•> 

135 mil ejidataí:ios'de: 98 ejidosii¡ue':''fÜeron pr~vistos de 

obras de beneficio productivo. por :uiia" c.antidad de mli.s de 200 

millones de pesos por lo' cual según se dec!a quedaban justi

ficados los9500 miÍltíne~~dé'i;>eiioldi.verÜdos al haberse gen!!, 

rádó e~pleC>s y'éstiili\llad~"ía''ind~stiia de la construcci6n~ <22 > 

• .· ' e'-¡ ~.¡· . . '. ' ' 

Por"otra·i~~rÜ no?bti~ta~t~t lo 1anterlor ,".el Plan de Cutz.e, 

~iilá'ta~iiln:fu~ ¡fo~Íiid~{~;¡(i"f~~mo·uii·plan fraccionado sin iil 
' · .. · ~ ·:--· . :> .- .~-- ---.- ':···· .· ·: · ... 

te9raci6n'nr'áít~~\íati.v~f~:;cón'solíiciones 'lineales¡.· es decir - ~ . . .. - . . . 

fue un sistenia;c¡&~l's:ú~iií s6lopara el lucimiento verbal de 

·icis'~~~6to~afü.~!~~é~~~i~f~o~ l,inpe~ando por el propio regen-
. . ·- . - . e·· .·. . . 

- t, ·t; .:.:;,.,, •... ,,:.r>-.":A.·;..:,· ·,;·~\i~· -"., · ., " • 
te· Carlos'Hank~Gon~Sl~z'.'quien-'afirmaba convincente resolver 

cientr~(iJe.:o't;J~ ¡,l<íÍ>Í.:0~~~- el; problema del agua, tales inten

Ciones: s~ i!;ú~~~·;:c,~~áXt1{la evidenciad.e un dato técnico con 

--------· ';(. 
(22) l\drian Breña Garduño. Op. cit. 

1 

. '\ 
1 
1 
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sis tente en la falta_ de_ una, red de, agua potable funcional¡ -

es de~ir, no é~ist1a, una distribuci6n adecuada del agu~ de_bl 

do a ·que en muchas zonas las instalaciones hidr§uli_cas,; algl! 

nas.de ellas con m§s de 60 años, no exist1an o no eran oper~ 

bles aparte de que las estructuras de captaci6n no, se hablan_· 

cambiado. 1231 

Dos miembros de la Asociaci6n Nacional de Ingenier1!', Ur-;-.

bana, L6pez Soler y Rend6n Guerrero, mencionaban que _el sis-:--_ 

tema se planific6 basado en una soluci6n lineal, respondien

do s6lo a una demanda prioritaria que era la escasez de ·agua 

en la ciudad de méxico pero sin contemplarse las condiciones 

de.desarrollo regional, de ah1 que se hayan generado afecta

ciones de una decena de poblaciones del Estado de México, -

por lo que,~i.no_ h~berse planteado el Plan otras alternati-

vas.adquiri6 la caracter1stica de ser una obra de sexenio; -

:adem~s,;E!l;Pr':>y_e~to, requer1a del uso de 115 millones de watts 

lo, que_._significab_a un alto costo al tener que llevar la ele~ 

'tricidad:a,'.'e~~ lugar y todo como una derivaci6n y no como 

parte,ill't-~~~Ú _:del sistema; 124 > la afectación se entend1a 

afec~ai;Í'.a¡pp:;,,!,~xtensi6n a los sistemas subregionales de po-

blaci6n";10,;éú~i, se adicionaba al hecho de que el agua es pa

túmo~_-io', de_'; la; n,ación y no s6lo de la ciudad de México por -

(23) · Ignacio-Ram1rez, "El Plan Cutzamala, Plan de Sexenio -
Para Lucimiento Verbal", Revista Proceso, No. 292, 7-
Jun.-82, p. 10. 

(24) Ibid., 'p,' 12 •. 
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lo que· se ·atentaba· contra. las garariüas' individuales de los 

habÚantes que no resultab~n' benefi;,iados pÓr el sistema Cuj; 

zámala; 125 l 

Por otro lado, otro aspecto que merece considerarse y 

que est! muy relacionado con el problema del agua lo es el -

problema del drenaje;. cuando se planificaba una red de dren~ 

~e ésta no resist1a m§s de 5 años a causa de que las autori

dades permit1an el crecimiento y construcción de nuevos po-

blados que se conectaban a una misma red de drenaje ya inst~ 

lada para un nnmero l1mite de casas, aunado a esto estaba el 

.hecho de que las industrias con desechos tapaban el 301 de -

la red de drenaje, situaci6n que los técnicos advert1an a -

las autoridades· pidiéndoles la reglamentación de las indus-

trias; 126 ) Estos hechos tend1an a agudizar el problema por

que para mediados del sexenio el problema del drenaje se pr~ 

sentaba de la siguiente manera: 

Los ll35 Km de colectores de la red primaria alimentados 

por ll mil 783 Km de atarjeas (red secundaria) no eran suficien 

tes¡ los dep6sitos de azolve y basura se acumulaban a lo lar 

(25) '!bid; 'p. l3~ 

(26) Pedro Olivares, "Im.tndados Con Aguas Negras 11
, ~ 

Razones, No. 40, 13-20-jul.81, p. 49. 
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go de. los cana.les, habia m.~yores. escur~.imientos de agua por 

la sup~rficie· debido a escasas área;; verdi;s; la existencia -

de·asentamientos humanos en zonas de alta permeabilidad imp~ 

dian la recarga natural de los acuiferos; el mal uso de los 

suelos causaban hundimientos que perforaban las tuber1as; la 

confluencia de muchos r1os en el D.F.; el entubamiento de V! 

rios ríos que se hizo sin tomar en cuenta que los r1os po- -

dr1an crecer por sobre un segundo cauce; el hecho de que el 

Sistema de Drenaje Profundo (SDP) desalojaba s6lo agua de 

lluvias; sin embargo, en este tiempo no podia decirse que el 

SDP no sirviera sino que no estaba concluido, ! 27 l el desalo

jo de aguas negras y de lluvia además de hacerse mediante el 

SDP se hacia con el Gran Canal de DesagUe, el primero s6lo -

beneficiaba a la zona norte de la ciudad concretamente a la 

Delegaci6n Gustavo A. Madero y a la zona centro para evitar 

que el z6calo se hundiera( 2B), es decir s6lo había funcio- -

nando en 1980, 7.5 Km y en 1981 10. 7 Km más, !29 l llegando-

se a completar al final del sexenio 80 Km. o sea, se termin! 

ron 12 Km, pues en 1976 ya exist1an 68 no obstante las metas 

fijadas de 136.8 Km. !30l 

(27) José Ramos Avila, "Aguas Negras del Destino", Revista 
~. No. 24, 1-14 Die.SO, p. 154. 

(28) Cecilia Vargas Sim6n, "Bajo el Dominio del Gran Canal", 
Revista Razones, No. 41, 27-Jul.-9 ago,-81, p. 47. 

(29) Cecilia Vargas Sim6n, "D.F., 1981 Año Dificil Para la 
Ciudad", Revista Razones, No. 52, 28 dic.Bl-10 Ene.82 
p. 55. 

(30) Cecilia Vargas Sim6n, "D.F. Gran Presupuesto •.• " Q.e. 
cit. 
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Sin eml:iárgo; la mayor. par té de. Ü é:i.~dad e~a dr~nada P(),r 

m~dio. ·d~~.s~~te.;~· .• Gf tn' c~~á~: d~o~:~gU~ ~u~'· ~~~~~abf 2,~,(~~;~ 
sas, 29 .. Km, ·'dii"'tGnel''.y 120'.Km:.: de canál í>: Cielí:>"' abierto: 

, ,, -.r::/.1,:·,.:> · .-- ;.-+-:;·.~·:"}::-.'.:·~:·":.;.~:.. '~:._: ... ~ 
;.;::··· 

. }ª ·~~~~.~~~~.f±:~~T~~Dt.r[.~·~r~A~rit~ ó~i·ah'te ·~í· sexe~io ª -
pésar de·. áu 'importancia'debido a; qti~' él presupuesto para es-
. -.. "-:_ -,.;.,_. ~ .. : -~.:,~:;:,~ ... ~'7.'.:-i~:-.:~. -;:;~-:·~~)J.;.:~·,.;.;:;·:':·~;·.'.' 
ta .cibra·:sé r'edujc>'j:en•cambio ·se· cÍ.e~tin6 m:is dinero a la 

cons"trüc~·Í6~~~yd~{:'-~~~~+;1f~:·:--,~-: -Z~-/, .. _ 

'Por··1ó'·tbtil1;(.~~ ¡;~~'érva qué los diferentes sexenios de-
. - ,: . . ·, .:.:_,n ·y}·~--:\~·):::~-,._~- . .-. 

terminan· qué es.prioritario y qué no lo es según los intere-

ses' poÍÚi~~5·.'~,(i.~fen.tes sin importar los requerimientos con 

< cret~s sci~i.~i~s~' los' poÜ.ticos prefieren lo monumendl a< i~. 
ve~dade~áiri~~te''inriiediat~ y de beneficio comunitario, (32 l ·y•· 
pa«rá. elfo' el i:áctor de. los recursos econ6micos es vital ya -

que si~ ~stc>~· las aspiraciones de expresar legitimidad' y· po

der politice resultan dificiles de materializar; el sexenio 

de L6pez Portillo y sus circunstancias econ6micas, o 'en otros 

términos presidencialismo y petr6leo fue lo que hizo posible 

el Sistema Cutzamala y el consiguiente alarde de haber sido 

la obra pública m:is grande del régimen. 

(31) Cecilia Vargas Sim6n, "Bajo el .. Íl.omi.n.io~.,..; Op. 'cit'. 

(32) .ll!!9. .. p. 48. 
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2.3 Desarrollo Urbano y Deterioro de las Condiciones de Vi
da de la Población Mayoritaria. 

A medida que se produce el desarrollo capitalista depen

diente éste tiende a lanzar más población a la condición de 

subempleados o desempleados urbanos. 

A medida que aumenta.la masa de bienes y servicios prod~ 

cides en la sociedad, su distribución no se corresponde. 

Esta contradicción social se refleja de cuerpo entero en 

los centros urbanos, en ellos se asiste a un creciente dete-

rioro de las condiciones de vida de la mayor1a de la pobla-

ción en términos relativos al incremento de la producción so 

cial, que se expresa particularmente en las miserables cond! 

ciones de la vivienda, la ausencia o deficiencia de los ser-

vicios elementales, las p~simas condiciones infraestructura-

les y las dificultades de comunicación imperantes en las ve-

cindades, las colonias irregulares, las colonias proletarias 

etc., formas típicas de la vivienda urbana que comprenden a 

la mayor!a de la poblaci6n urbana, aunque obviamente ocupan 

una porción relativamente m1nima del suelo urbano. 

La escasez de vivienda, entendida en su conjunto, es el 

efecto de la permanencia de un ejército de reserva descomu-

nal, dese~pleados y subempleados carentes de ingresos o con 

ingresos de simple subsistencia, y de un sector de obreros -
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y asalariados] pagados·. por debajor del1;valor· de :"su· fuerza de.;.. 
· ... - :'' ->· .... ,J ,(,~ .... ~··,_~;,_, __ ;~;· ,;-..~;.·;;,~,,.··,;.~ .. ·}.",.~.···e 

trabajo,""que se" !3nft.entan: a".. un.· merca_do:'.dé" la" tierra :y· la vi-. 

viendii domináda ~por:_'gariarícias de monopolio, segredados por. -
, ., ·~.,,i·-.>:.":~'.:J. ·-:i,:;:;:;_~,)r·;'.);~;;·.;~'/¡;·· •.'· __ ·: .... ·-· .. -' ··;,. -.... -· · · 

el Estado" en'· términos: de 'la desigual distribuci6n ci\;:· 1a in--

versfan(~~i~~~i'y;~~~é~tés 'Je Úna fuerza' poÚd~a· suficiente 

para rei~~~¿icar efectivametne el inejor~mi~~to' ~~· ·~üs'éo~di:: 
cienes de-vÚa. 

sé '~il:·a~spÍegacio/ al igu~Í qu~'.efí'~{r~~t:oz)~~,'.,'.f!~,~e~t'ru~" 
~:·, . ,~ . :~e- . 

turá. prociucúva1 .un proceso de concent~_aci~~'.Jllºiiop6lfo~ de -
" : '.· . !·· ,~~- ""'::;~:.::-.,~¡:;"•:' , ... ~~ •. _;·-~-;; -:·: ''-:·,,," . <- ::;·-~. :< \·/., .. :'~':\'l >t~ ·~-~~> ·.:~: :-.:.¡: .:~": ~-- ··• ¡ .,; 
las"'diferentes:_:instancia~ ;del p~oceso ,produc_tivo de'la· vivien 

da 1 prócÍú'cbl6il'2 de''l1láteHú0s 'cie1 ca~stríicci6n, i?roJ.>iedáa. te:..

rri.t~riai~· ~~~c~0~cl.6ri cie terr~ncís, constrúé~i6n de· vivienda; 

Ünarii:i<lrniei\to' ~ · la prÓducci6n y al consumo y comercializa-

é:i!iri'i cohcéntra'éi6n que se desarrolla bajo el amparo del ca

pital financiero, Esta concentraci6n plantea tres factores 

fundamentales para el mantenimiento y aun agudizaci6n de la 

carencia.de· vivienda y servicios urbanos: 

"a) La "elevaci6n 'del precio final de la vivienda por acu

mulaci6n"'dec·gana~dia's" de'· cada· una de las formas del capital 

involucrado':'""' 

b) Restriccil5ii'.de ·la; of~rta de vivienda a aquellas que -
. ·. ·,:._ :h·:.,, ,,, ·.1--~.1 /-'';;' :!·"·· . . \;,-/j ;;.~:.-,:~.· ~<.r . . -, .J ... - -_, 

asegllre11,, 11'. re,~i'i~~~i~l!F~~~~t~s ga.nanci~s; princip~lmente a 

ª'.'Jueüla_s ~e~,t_!!ladas,a,_~<>.s se~~ores, de .. ingre;;os medio_s y al--

tos •. •<' 
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c) Consolidaci6n de.:;Ía propiedad territorial, mediant.e -

su.articulaci6n.al capital· financiero y reducci6n consecuen

te de ,lils posibilidades econ6micas y políticas de someter 

las ·rentas del suelo y su doble efecto: sobre los precios 

del producto y sobre la movilidad de capitales hacia el sec

tor. 

La acci6n de las instituciones del Estado en el campo de 

la vivienda, al no poder objetivamente por razones econ6mi-

cas y políticas eliminar el peso de las rentas del suelo, -

las ganancias del capital productivo y los intereses del ca

pital financiero, dentro de la formaci6n del precio final, -

mantiene sus productos fuera del alcance de los sectores ma

yoritarios; cuando más 1 logra ampliar relativamente el campo 

de circulaci6n de sus viviendas a los estratos más altos de 

la clase obrera y a los asalariados. 

En estas condiciones, y en la medida que la tendencia g~ 

neral es apoyar el proceso de acumulaci6n sobre la reducción 

o estancamiento de los usuarios reales, podríamos decir que 

se tiende a un agudizamiento de la carencia de vivienda urb~ 

na y a un deterioro general de las condiciones de vivienda -

de las masas trabajadoras; en una palabra, a una ampliaci6n 

del problema del inquilinato, el tugurio y el fraccionamien

to ilegal, Gnicas formas de soluci6n del problema para los -

sectores mayoritarios. Desde luego las condiciones de usura· 
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impuestas por 'los empresarios d,e, estas formas 'de vivienda, -

actúan e sobré •la',reducci6n del 'fondo de,consumó ,de sus usua--

, rios,, ,nevando, por 'otra via' al' deterioro, de, las, condiciones 

,de, vida;<' 

2.3.l Inquilinos, Ciudades Perdidas, Vecindades. 

2.J.1.1 Ley de Congelaci6n de Rentas y Ley Inquilinaria, -

Posturas y Opiniones de los Diversos Sectores Soci!! 

les. 

El problema de los inquilinos durante el gobierno de Jo

sé L6pez Portillo en la ciudad de México, gir6 en torno a -

dos aspectos que se mencionaron mucho, 'tales fueron el cues

tionamiento hecho a las vi..;iendas que s'e encontraban en régl 

men de congelaci6n de rentas( { el 'ótr~' fu~ion las constan-

tes exhortaciones, y exig~n~i'~~ ,d~ di ,,i~'~scis 1sectóres de la sg 

ciedad para la creaci6n,d~,,;~¡¡ ie)"Inquiiinaria que efectiv!! 
. ,,~ 'i. ~-f~.;-,~:' ¿~y·.:,<,,·. ~~ ... .'L .. ,,-~·:¡~·:. · · 

mente beneficiar~, a ,'los ,arrendatarios; 
~;<::) ~/fi~:~·;!>_;";, .:;:~:·~:··.-L~·~' 4 ' 

~ ~_;.¡. ; 

De esta, .i~rie~á :¡~riéf~?1;F,ra~:¿g~¡~d~r~ci6n, Nacional de co-
. ~ / ;-r. ,·~ ~>.}·,.-:";;-~~~---~;- F\\-,i;.:··;~._:·:1;1t:.,Y": ,,:" ¡ .· . 

lonos e Inquilinos , (CNCI) inform6 de_1 ,tr&mite de 20 mil jui-

cios contra·· 'inqufiíi~¿·~-'· ~/; s\f!1~·~~-~~i~'ntOs diarios; denució --

que era' antl.c'C:m~ti tu~í.6n¡l ·'~i' í'a'nz~~:i.erito de inquilinos ya -

que la c~d~titci;i6n'fij~ ~bj~ti,J~~ '~6ci~lés a la propiedad -

de la úe'rra; mostr6 un' ~·~te¡íroyecto' de' ley que contemplaba 

la cre~ci6n de una Procuradurta' d~ Arr~~damiento y la inter-
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vención del Estado en la. regulación y co.ntrol de. lo.s contra-. 

tos de arrendamiento y se: opuso a la derogación del congela

miento de rentas.propuesto por la Confederación de Trabajad2 

r.es de MéKico,. oposición qu<:! fue· ap_'?yad_'!' ·a ,s~.:''<:!~ po.r. el fre.!! 

te Unico de. Iz¡quilinos de,México .. _(F'UIMJ;'q\le. declararon que -
·- ' . ¡. . ."" . -:"; 1:, 4 "~'" ' : ' • .; ' , 

esa pretendida derogación,,si_<,J~i-Ffª.~.ia la afectación de más 

de 100 mil familias. 

En lo que se refier~, .. a .. L sector gobierno en este año, el 

Congreso de la U_nión inf_o7.l!'ó: qu_e,. ':'e estaba estudiando el pro 

blema del arrendamiento.de viviendas para que los propieta-

rios de bienes r_aices. se P.udier_an integrar a la Alianza para 

la Producción_ y q~e. las. pretensiones de grupos de inquilinos 

que deseaban el contr.ol d_el Estado sobre las rentas eran muy 

cuestionables ya que significaría atentar contra la propie--

dad privada,,, .No. obstante esto, se anunció la elaboración de 

un nuev.o Cód~go .. C:iyil, ya que el anterior creado hace SO - -

años_ cont.empla,.linicamente el derecho privado y no los aspec

tos sociales.del problema. 

Por lo que se refiere al sector privado, la Cámara Naci2 

nal de Propietarios de Inmuebles (CNPI) a través de su presi 

dente José Ramón de Velazco dijo que la idea de una Lay In--

quilinaria lo que pretendía era despojar al que había inver

tido sus ahorros en bienes inmuebles, para que ~stos pasaran 

a poder de la burocracia con el problema de que se acabaría 

can el santuario de la familia, ya que se pretendía que la -
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burocracia dispusiera 'dónde' y éóÍno'.iban a vivlr las pe'rsonas 

constituyendo· ú'~· ~tentado' a i/ Úbert'ád. 

'' Es'.d~ ~i·ri~~in'~:{~~'.i~tfi:.:~é~i;;¡¡~~~nió" d~ López' Portillo -

la~ 'e~l.g.inb{~l'i~1;i~~~Di~§ Ín~uhinaria; el cuestionamiento a 
- ... :·:L-~ ~~·f¡·:~:;,:.i'.~h~·.'f'~.\;.;-r-':..~-;'.-j;:~~--:_;-_,-· ,,,:,,(;; "1. :. - ,, 

l.as · renta.s»congelaaas/f las. ·denuncias de l.anzamieni:os, prepo-

tencia' 'd~·c~~e'f~s·; ~~info.éld:~·d: d~ autoridades y propuestas -
. -. ···.:: -: ·.· ... :•·- .·: -. 

para~ ~O'~fr~í~arf ,: 1fil1IfiCre·~-~ht'O 'ae ias rentas no fue nada nuevo 
'''"f/J; ,:•>": 1'.~;'· H•;i··i ; ' .:.;• • -~. ': '... ' ' /,, • • ' 

salvo.'el'"émp.éoramie'i1to de estos problemas. 
\l1·;· :l~-~·x;:;··,, P:~;~· !!. -~ 

'Par:il'¡;:&~ño ~d~ '1'97a,· el gobierno a través del regente -

c~rJ.ci).<·ifatit°'d'o~'zÚez''dijo que la Ley de congelación de Ren-

tas 'á:P:art'e' d~1 9¡,,:··~bsoletá no fue pragmática pues permitió -

la destrucción del centro de la ciudad y que la solución a -

este problema· correspondia a los legisladores. 

La ·comisión de. Desarrollo Urbano del DDF complementando 

esto mencionó que una posible descongelación de rentas abrf

ria la alternativa de regenerar todas las zonas decadentes -

de la ciudad y, a su vez, envió al Regente una propuesta en 

que se apoyaba la posibilidad de que las rentas de inmuebles 
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se apegaran al valor. catastra_l, ·,~_ll_cÚc;:and<;> ·,que, se._ requería un 

equilibrio. entre el inversion1sta,_. e~ _:i_nquilino y ·eLgobier

no, 

Mientras, por, su parte, el Tribu_n_al Superior de Justicia 

del D.F. mencionó que, la Ley de.Rentas .Congeladas debía man

tenerse de acuerdo a las percepciones. e_conómicas de los in-

quilinos y la Comisión de Estudios. ¡,egislativos de la Cámara 

de Diputados mencionó que la Legislatura resolver!a el pro-

blema inquilinario _c;:on .modif,ic_acione.s al, Código Civil y no -

con una Ley Inquilinaria. 

El sector privado por su parte insistió a trav6s de la -

C&mara Nacional de Comercio del D.F. que el gobierno Federal 

debería de derogar el decreto de congelación de rentas que -

comprendía a 25 mil predios en el D.F. (13% del total de pr~ 

dios catastrados) que por su ubicación ten!a un potencial -

muy alto en producto sobre la inversión, ya que cada uno de 

los predios val!a m&s de un millón de pesos y que generarían 

más impuestos que si estuvieran baldíos. 

En el campo de otras opiniones el presidente del Instit~ 

to de Planificación Urbana Regional, Carlos Reyes Navarro, -

consideró que las rentas congeladas constítu1an un taba so-

cio-pol1tico y que eran un fracaso del programa habitacional 

oficial. 
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Por la oi:ra parf~'?ue 'fas organizaCiones populares,, la -· 

CNCI acus6 a los.'législadórés' de negarse sistemáticamente a 

legislar .'"n mátei::ia' de' arrendamiento y que muchos de ellos -

eran :·casateriiéntési asimismo inform6 su intenci6n de buscar 

el" apcíyo·. dél'·:l?a'fÜdo' lÍu.tl!ntico de la Revoluci6n Mexicana - -
' ' , "'~. ' 

(PARM)j'PárÜdo"Revcilucionario Institucional (PRil y del Par-

tido ·P~p~l~r :sociali~ta (PPS) para que se 

bára:un proyecto de Ley Inquilinaria. (1) 

discutiera y apro-

2.3.1.2 Proyecto para una Procuraduria de Defensa del Inqu! 

lino. 

De esta manera, en noviembre de 1978 el PPS present6 an-

te la Cámara de Diputados un proyecto de Ley lnquilinaria --

del Distrito Federal, cuyo principal objetivo era establecer 

las normas mediante las cuales los contratos de arrendamien-

to serian formulados en base a principios de mejor y más --

igualdad, 

El pronunciamiento más importante era la creaci6n de una 

Procuraduria de Defensa del Inquilino. 

El proye.cto contenia 77 articules divididos en diez cap.!_ 

tules en los c.uales se planteab'!- que la renta convenida so--

(l) A partir de una rcvisi6n de los datos de la secci6n Pa
norama Urbano-Popular de la Revista lnformaci6n Sistema· 
~. de 1977 a 1982. 
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bre una ·casa 'arfend.ad·a deber!a aprobarla' la 'pr~curadurta de' 

Defensa del Inquilino, ,la Óuál no pÜdr!a\pas'ar el' 10% del v~ 

lor· catastr1ii' ~~l: i~muebie., También, propon!a que los con-
:· .. ·:.~ ..,,,, (, .',_· .. ~'(':,·< { "?. :·' ~> ·:..-','. ~ -.:' -
tratos .se·.r~vis.a,ran ,cada ·tres anos, y que para aumentar la -

renta" sÉ( cóns:lderara 'el' tndiée de inflación as! como los in

crementbs" de ·1os'salarios, ante lo cual el aumento no podr!a 

ser inay.cir ·al' 10%, respecto a la renta en vigor, de tal manera 

que' ef' iÍllporte de: la renta serta establecido por ambas par-

tes ante· la·Procuradur!a de la Defensa del Inquilino. 

SegGn el proyecto de ley, la Procuradur!a de la Defensa 

dél Inquilino deber!a hacer una tabla de precios de la renta 

sobre la base de aspectos tales como la localización del in-

mueble, dimensión y forma del terreno, superficie construi

da,material y tipo de construcción, estado de conservación , 

servicios con que cuenta la zona, transporte, rentabilidad 

de la vivienda, etc. 

En lo que se refiere al personal de la Procuradur!a de -

la Defensa del Inquilino, el articulo 21 indicaba que esta--

ria presidida por un procurador y dos subprocuradores, nom-

brados y removidos libremente por el Presidente de la RepG--

blica¡ un consejo formado por dos representantes de la CNPI, 

dos de las confederaciones y asociaciones de inquilinos y c2 

lonias, una de FOVISSSTE, uno del INFONAVIT y uno de INDECO. 

Sin embargo, no obstante el clamor popular, la iniciati-
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va de ley no fue disc.uHda .. Y s6fo se quedó en la Cámara de -

_Diputados para SI.! consid!'raci6n. (2) 

- En estas condiciones, .Pa_ra el año de 1979 podr1amos de-

cir que el escenario del problema inquilinario permaneció in 

movible de tal forma que· los diversos sectores sociales se -

mantuvieron en sus posiciones; asi tenemos que el gobierno -

a través de sus delegados en Alvaro Obregón, Iztapalapa y Ve 

nustiano Carranza coincidieron en señalar que la Ley de Ren

tas Congeladas resultaba obsoleta y que era un hecho irreba-

tible que gran parte del deterioro de la ciudad obedec1a a -

este fenómeno cuya existencia ya no se justificaba¡ sin em--

bargo el DDF dijo que si bien la Ley de Rentas Congeladas 

era obsoleta desde el punto de vista jur1dico ese decreto pa 

ra quedar sin efecto requerirla de otro emitido por el Con--

greso de la Unión. 

Mientras, por su parte, las organizaciones populares a -

través del Frente Unico de Inquilinos de México siguieron d~ 

mandando la promulgaci6n de una Ley Inquilinaria de aplica--

ción general. 

En 1980 las denuncias, las exigencias, las propuestas y 

las contrapopuestas respecto al problema de la Ley de Conge-

(2) GLoria González Salazar, El D.F.: Algunos Problemas y 
su Planeación, p. 144. 
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ladón de Rentas.· ya antigua pero no po~ ello fá~il de supri~ 

mir y la Ley lnq~iÚ~~ri:a '.üna propuesta nueva y por eÜo inis 

mo dif!cild~. i.;.{pÚ~tar~~ ¡Í~osiguieron; as!, la F~dera~lÍin': 
de Orgánl;ac¡o~~~ 'i>o~ul~re~ (FOP) conslderó qu~ las renta~·_ 
congelada~ .~eb~~i~;; ~umentar en la misma proporcÚ~' qu~ lo~ 
saiá.rios· m1nimo!i': la CTM demandó la promulgación de ~ria nue

va Ley'lnqúÜin~r'.ia; la CNCI expresó que se pugna~1a po~~ue' 
se aproba~t'\lria L~y lnquilinaria que fuera el pa~e p~.;,~io n.!!_ 

cesadoi~llr'a"'~ria reforma urbana en el que el propÚ!tario de 

la viviendá:''fuera quien la habite, adem&s consideró que el -

proble~a' i~·~Jiliña~io se convirtió en bandera pol1tica pero 

que para solucionarlo. -
', .·· .. ;--.,.·:;.;,,_,· 

Por una i>ai:te. ~l;PPS sostuvo que la Ley lnquilinaria deber1a 

tener un ·c'~'rs.dt:~r '~nilaterai de protección al arrendatario. {J) 

Par'a el . ~ño'·'d~ ·198.1, se ob~erva que las respuestas de -

las i:ir\ianÚ~ciione~ inquilinarias fueron débiles y poco exten 

did.as, ~610· 'aesarroll~das particularmente en las vecindades 

~n· dond~: los inquilinos hab1an desarrollado una organización 

est.able. t4l 

De esta forma la Asociación de Inquilinos de Barrios Po-

pulares denunciaron que la Cámara de Diputados fue la respon 

(3) lnformaci6n Sistem&tica. Op, cit. 

( 4) Armando Cisneros Sosa, "Pol1 tica de Suelo Urbano y Vi-
vienda en el Sexenio 1976-1982", fotocopia, p. 19. 
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sable de la especulaci6n y el alza de las rentas, y que pro

vocaron incertidumbre con la Ley Inquilinaria y al final no 

la aprobaron causando con ello que los caseros se previnie-

ran aumentando las rentas. Del mismo PRI hubo anteproyectos 

de Ley Inquilinaria, sin embargo, nada concreto. El dirige,!1 

te de la CTM Fidel Ve15zquez por su parte, plante6 la posib! 

lidad de que el movimiento obrero pediria una nueva Ley In-

quilinaria y en caso de que se congelara la propuesta se pr_Q 

moveria una huelga de pagos en que podrian intervenir aprox! 

madamente 13 millones de inquilinos. Aparte de solidarizar

se con esta propuesta la CNCI denunci6 que el latifundismo -

urbano era propiciado por los altos funcionarios. 

El sector privado por su lado, a trav~s del presidente -

de la CNPI consider6 que la Ley de Congelamiento de Rentas -

deberia desaparecer pues impedia el desarrollo de media ciu

dad y mantenia en decadencia a la zona centro, que contaba -

con los mejores servicios e infraestructura establecida; a -

su vez, replicaron contra la propuesta de Fidel Vel5zquez de 

una huelga inquilinaria consider§ndola irresponsable, lo 

cual propiciar1a una situaci6n de total anarquia, y como co,!1 

secuencia los propietarios de los inmuebles dejarian a su -

vez de cumplir con el pago de sus impuestos. 

Mientras tanto, el gobierno inform6 a trav~s de la Proc~ 

raduria Federal del consumidor (PFC) que la falta de una Ley 
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Inquilinaria habia provocado que en· menos de 4 años., muchos 
' ! - ,., . ' " ' . . ' ( . . " ; . : i •. ~- ; • . ¡ . ' - - • 

propie~ari<;>s . ?e)n~ueb,~~~' de il~qugi;r. ~~ ,e;l DF elevaran en -

más de 400Í el (fréc'ici.·ilé las rentas. , P~r. su parte un miem--
:' ,_·:· :~:- --~<-'-'.··:~': ;;::}:~ .'·~~;; </\~·¡.,_ .... ' ':.: ,_ ~ ··.~- . ·'·., ··' ' 

bro 'de: la· Cámar.a,'dei :oiputados, :Joaquin Alvarez Ordoñez, dio 
,. -~' -·, · '. · :c;'::_ l-~c.;,.i.;: :.~+;..•;•'!. ... -;~·:_><.·;·~··.'"', ¡~. · ·-. ·:\ :: 

a ¡:onecer que ·1~·· L~y Inq.1JÚil'larfa ~~¡ discut.ida por las com.!_ 

sien~~ . ~~ ~~~~'.~~~'i!l{~~~ 1:~f ;;,~,~:,y, el DF ·de la Cámara de Dip!! 
··;.-·- ·.:i ... :-

tados explicando que. no e~i;Ú6 con~enso sobre el descongel!!_ 
- .-, 

miento ,de rentas'. 

Esta misma situaci6n se mantuvo.en:e1 liltimo año del se-
;-,,.",.'}_, '1. ,,!:.¡ . • 

xenio, los pro y los ·contra.~onün;,¡~·ron1 .de. esta manera la -
• , . ,. ". - \•" --····'"./'« ·.,~ ... _," <" -. . '-:. _.,: ·. 

CNCI opin6 que se requeri~ ~n, C:~~g;.~~'l'~ento de rentas mien--

tras que se aprobara y enc~n~:~;~:.i:n;,ej~cuci6n la Ley Inqui

linaria¡ por su parte el .In~titÚto .. de' Planificaci6n Urbano -
. . .. , . -' -•'" - . '; ,. '. ,.•' ~ .-.. . . 

Regional consider6 que ;lÍÍ·, L'~~ ... d~, .. Rentas Congeladas debi6 ser 

cancelada al.inicio de los·años.,50, sin embargo, se mantuvo 

Y.apoy6 por .demagogia,,.p~ternalismo oficial, ignorancia, in

diferencia. ~ irresponsabilidad. La PFC plante6 que con la -

pol1tica de liberaci6n.de rentas impla~tada con la intenci6n 

de fomentar estas actividades y,aliviar la escasez de viviea. 

da existente en el DF s6lo se logr6 beneficiar. a los arrend~ 

dores quienes elevaron .los alquili:r".s de sus inmuebles a ni

veles muy .altos mientras,qu". .los inquilinos permanecieron -

sin apoyo de las autoridades ni las leyes. 

. . . : 

El Regente s.e pronunci6 .e~. favor de una Ley Inquilinaria 
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y reconoci6 que ya era necesario fconve~ie'nt;~· re~uiar. la r.!! 
lación casateniente-arrendatario. · Ml~ll't:i~~:~i ~ect~r"Íirivá~' 
do reneg6 del hecho, y la CNPi 0 ad~'irÚ6 ;~¡¡~-~;(¡,¡,creaba'; CQ 

_ .. _,,_ ·_,.,, ,_ ... · "' 

mo lo hab1a anunciado el DDF;·:una::·L'~'Y::'i';{~il'i'lil'i~ri~; se par~.:.· 

lizar!an totalmente las inve~~-f~ri~~'~i~~~~~as' ~~(e1·~~i:~ci~ 
privado en· el ra'mo de la vivlenciá' •. (5) 

Definitivamente respecto al problema inquilinário'dur~n~ 

te el sexenio, el Presidente de la República dej6 claro en -

uno de'sus informes de gobierno de que se tiene que buscar -

un 'sistema de equidad revisando las leyes, revisando el C6dl 

go Civil y el sistema inquilinario para ajustar lo que hemos 

llamado justicia urbana a nuestro prop6sito nacional, 161 Así 

entonces, el investigador Alejandro Méndez Rodr1guez del In~ 

titut'o 'de Investigaciones Econ6micas de la UNAM consider6 en 

el aspecto del congelamiento de rentas o su control que se -

prétendia incluir en la Ley Inquilinaria que no resolver.ta -

el problema de la falta de vivienda y su encarecimiento, y -

que era necesario analizar el control de compra-venta de vi

vienda ya que al inversionista se le daba todo a su favor en 

los contratos de compra-venta lo cual produjo todo un proce

so especulativo; adem&s opin6 que se requer!a una legisla- -

ci6n referente al valor de los condominios de conformidad --

(5) Informaci6n Sistem&tica, Op. cit. 
(6) Amado Silvetti, "Derecho Constitucional Pero la Vivien

da Escasea", Revista Dí, No. 64, 14-Enero-82, p. 20. 
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con su valor catastral.Y ~omerci~l. <7l. 

.-.f-..·. 

En lo. ~º-~·q:~-~~}.~r.~·e·y~:1{l-~,-~-~~~~~~·Ú~~, !~;~.'~~Y 1 ~.~q~.~-~~n~ri~:, s7 
podría decir 'é¡üe é's'i:á• al s6lo·'reg~l~r.; lo: referente .. al ,contra ' 

to de arren~¡m~e~t~ '~'d' d:ba iu;ar ·~ • pla~~=~~ ¡¡sp~~i~~on~~ ~ 

:::'::r1:f ~J~!~~1,E~i!~tt:.: ;~:':: .:. ~:,:;:::'::: 
quilina~iá plan'teal:ia ~'{'~hecho' de que reformas mh a fondo ne-

".":·:. •-,•,,_-J, ''"'w' ,,:,:,;,_·,:•:•," ,' • • • 

cesÜari~,:;:a.::i'nt~éi;'.a,e otras condiciones transformaciones im-

portaíi;e~.~~~,;~~~.;~~~s~Í:t~ci6n y un cambio en ·la correlaci6n -

::s ~:: 1:~t,'i,~~{'f j;::;1:::·:e::::s a:~ ~:g:::i::d~:::{c::~e.:e::l · 
taba,:;· in~ong~uenfe~ c~n la constituci6n ya ~ue lá p~cipÍ.~dad 

- -.,. ·'·-;: . ' . ~" :.-. . . ; , ' . : ' .. :-. .... ., ~ ... 

privada.~e r~sí.süa á.sujetarse a las causas de l.nterés·po.--

blico: (B) De e~ta ~anera, el investigador universitari.o Al,!!.: 

jandr~ Méndez Rodríguez estim6 que de hacerse una Ley Inqui~. 

linaria, en ésta deber1an participar la poblaci6n y los sec

tores propietarios ya que la historia se hab1a hecho efecti

va a causa de la presi6n social para que se legislara en la 

materia¡ sin embargo destac6 el hecho de que en el DF exis-

tían escasas organizaciones de colonos que funcionaban aisl~ 

damente, por lo que no se podría hablar de un movimiento 

afianzado y esto se debía sobre todo al control político de 

(7) "Urge Legislar en Torno a la Vivienda", Gaceta UNAM, -
quinta época, Vol. II, No. 4, 13-ene,-83, p. B. 

(B) !léctor Ramírez Cuéllar, "Los Equilibristas", I, peri6-
dico El Oía, 2-agosto-BO, p. 4. 
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los inquilinos; noobst~ntei'mencionaba:1as perspebúvas que 

tenian las organizadones de inquilinos, las cuales se robus

tecian e!J: ¡,b~c:í "tiempo a causá d~ la, recesi6ri q~e la econom1a 

del'. paÚ; vi.humb~aba. 

;,:¡ 
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2.3.2 Rcgularizaci6n. 

2.3.2.l La Postura Represiva y Paternalista del Estado. 

En 1977, el Departamento del Distrito Federal (DDF), a -

través del funcionario Manuel Gurr1a Ordoñez indic6 que el -

50% de la tierra del DF no estaba regularizada; asimismo la 

Comisi6n de Desarrollo Urbano (CODEUR); la Direcci6ndeAreas 

y Recursos Territoriales (DART) y el Registro Público de la 

Propiedad (RPP) señalaron que en 1978 exist1an 300 mil inmu~ 

bles construidos al margen de la ley en 3800 asentamientos -

irregulares; y por su parte el DDF en 1981 inform6 que 4 mi

llones 200 mil personas que habitaban una superficie de 84 -

millones de m2 de terrenos viv!an en 700 mil lotes no rcgul~ 

rizados dispersos en las 16 delegaciones.· Aparte de estos -

datos las autoridades gubernamentales también formularon al

gunas declaraciones a lo largo del sexenio dentro de las que 

podr1amos mencionar la del regente Carlos Hank González en -

1979, cuando indic6 que el Presidente hab1a conferido a esta 

actividad de regularizaci6n de tenencia de la tierra (RTT) -

la prioridad número uno habiendo considerado como más impor

tante legalizar la propiedad que incluso la construcci6n de 

la ampliaci6n del metro. Sin embargo, un año antes la Comi

si6n de Regularizaci6n de Tenencia de la Tierra (CORETT) ha

bía informado que la SAHOP obstruia la regularizaci6n debido 

a su lentitud para otorgar su visto bueno; asimismo, éste 6! 
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ganismo á través de' su 'dfrector Feder'ico Amaya' señ~l6' en es~ 
te mismo año 'que' s6i~· mediante la expropiaCi6n" de '1ci~·;ter're~ 
n~s ejidale's· y c'omunales donde se ubicarfan ·las· ;iuturós 'a~e!! 

des 'evi'tando' las invasiones y el paracaidismo; asimismo, el 

presidente de la Asociaci6n Mexicana de Administradores y -

Agentes Inmobiliarios Adolfo Kunz Bolaños coincidi6 en que ._ 

el Estado deber!a expropiar las tierras ejidales que rodean 

a las grandes ciudades para controlar su urbanizaci6n y evi

tar fraudes; sin embargo, todo esto resultaba incompatible -

cori la realidad ya que algunas instancias populares manifes

taron· su inconformidad con el proceso de expropiaci6n ten- -

diente a la regularizaci6n; as1 tenemos entonces que en 1977 

el::Movimiento Depurador de la Liga de Comunidades Agrarias -

del ·oF manifest6 su desacuerdo con el monto de las indemniz,e 

cienes 'que la Comisi6n de Regularización de Tenencia de la -

Tierr'a · (CORETT) proponia, las cuales fluctuaban de 1. 90 a --

5. 50 pesos el m2 , mientras que el Movimiento Depurador pedía 

10 pesos por m2; asimismo, denunció en 1978 que CORETT no h,e 

bía logrado una sola regulación de terrenos desde hacia tres 

años y que en ese momento pretend!a despojar de mil Has. a -

medio mill6n de campesinos, por lo que señal6 la incongruen

cia de esa medida con las solicitudes de la Comisión Coordi-

nadara de Desarrollo Agropecuario del DF que los hab1a exhof 

tado a aumentar la producción. Por su parte, ejidatarios -

del sur de la ciudad señalaron que interpondr1an amparos con 



tra la sol.icitud .~.~ .CCJ~E'\?; de· exp"rop,iac~ól);;Yª,.'qu~ .. és.ta no se 

justificaba ¡mes .lo~ eH~ó~ .?.st':'b~~ ,limpio~ de }nvasiones y 

pose1an un a.lto ren.dimi~~~!" .~grt~ola; esta dtuación, en el 

último .año del sexenio har1a decir.a.la DART a través de Jo

sé Luis Garc1a Becerril que unos 35 mil predios quedar1an --

pendientes de regularización en el sexenio debido a que sus 

propietarios promovieron juicios de amparo. (l) 

Es as1 que la pol1tica de regularización en colonias p~ 

pulares formadas sobre terrenos ejidales tuvo un cierto apo

yo en el sexenio de López Portillo. El Estado legitimó esta 

pol1tica al decir que la regularización tenia como prop6sito 

mejorar las colonias populares que se encontraban en calidad 

de asentamientos humanos ileg~les al otorgarles la tenencia 

legal de sus terrenos mediante la titulación que amparaba su 

posesión en forma de propiedad privada con lo que adquiri- -

r1an "seguridad jur1dica" permitiendo as1 que el DDF introd!! 

jera eficazmente los servicios públicos necesarios. 

El Estado ofreció a los ejidatarios la titulación gra--

tuita de sus terrenos y mediante la expropiación de sus tie· 

rras para la regularización se les prometió que la indemniz! 

ción aumentar1a el fondo común del ejido para realizar pro-

yectos de inversión agr1cola y tur1stica; o sea, se pla~te6 

(1) A partir de una revisión de los datos de la sección Pang 
rama Urbano-Popular de la Revista Información Sistem§ti
~ de 1977 a 1982. 
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su integrad6n al .desarrollo _urbano en .forma ordenada y_ legal 

de los colonos y un· medio _de captáci6n d~ r~cursos destinados 

a proyectos de·~~~~;~;~l{~F~;l, P.~:~ ·~~s"~;~~~~a.r,i~s. (21 

~ ' ·.': ¡, 

El· inc~~me~t~ d~ l":s zonas urbano.:ejidales causado por -

el fraccionamiento·a avecindados form6. lo que se conoce como -

asentamientos humanos ilegales o colonias populares irregula

res, esta irregularidad radic6 en algunos aspectos tales como: 

aJ la irregularidad f!sica en la localizaci6n que implic6 pr_e 

blemas técnicos y econ6micos para introducir servicios pGbli

cos, ante lo cual se recurri6 a la reubicaci6n, desalojo, ali 

neaci6n de predios, conexi6n con la vialidad existente y ali

neamiento y numeraci6n de lotes; bJ una irregularidad fiscal 

que para el Estado signific6 evasi6n de impuestos ante lo que 

la regularizaci6n incorpor6 nuevos sujetos fiscales que impli

carían recaudaci6n fiscal y su incremento; cJ una irregulari-

dad jurídica en la tenencia de la tierra porque faltaba la in_! 

cripci6n y titulaci6n de los terrenos en el Registro PGblico -

de la propiedad o porque no se acataron los reglamentos de 1954 

que pretendían evitar el lucro con los terrenos ejidales1 por 

esto, la regularizaci6n pretendi6 producir sujetos legales --

tales como son los propietarios privados del suelo y la vi--

vienda; d) y una irregularidad social motivada por los pro--

(2) Fernando Bejarano Gonzlilez, "La Irregularidad de la Te-
nencia de la Tierra en las Colonias Populares (1976-
1982) ", Revista Mexicana de Sociologia, Año XLV, Vol. -
XLV, NGm. 3, jul.-sep, 83, p. 797. 
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blemas entre los cciio~o~, ~'jia~fari~~.,y E~tado expresados en 

desp'?jris, re~istendi~ ~~~uÜr;\;,,,;;,aél6ri d.; as;,éiac'iones ci

viles'; ;de'6~ga~Ü~Si~~~s !'~!iíi~Ú'j~¿ Üdep~nÚentes ,' allte lo 
.:-·:-

cual la regu1arizac.i6n· se .'mallú~st6 mediante lii represi6n -

por parte 'a'e'í' i~'tií~Ó': :;;:;;:·f.:;::' ''· · · 

; .. :,; <~-· .. -· .. ·:· ... )\v.·;':!·;:.~,_.-,·:·~.:. ' 
. De 'está manera'/ l'a::'irregula'ridad de la tenencia de la -

... ~::: -.. -.. :~:¿::-~,2:~-{~;-1.r:;~-;;:.' ·;·:·.,, --. . ·: . . ü.;fra "fue vis.~a' ¡>or .el ,E.atado. como un factor que unido al -

auinentO de 'ü';p;,J)'{:ici16Ji1f i•~: i~ínlg~aé'i6n a las ciud~d~s col~ 
· •. ; :~•··r~}.''.i .. ·/'l)!\·~~~~;;¡:~,¡'~~~-:··:·:"t'•'::.'f ;-.:'.':' ' ' 

bor6 af crecimiento.·anlirquico de'.la ciudad, por lo que el E,!! 

tildo b~~~6'_'.?S~Ü· ·{kf~~i~~ii16~1')i~:i~~ J.~:-·J~Ls~~i~6-~il~ · u~b-ano' ".ra~'i~~a'i·u -. 
- ... ·. . .... -1<-~~; .. : .. •.¡j::·Hr;f:.rt·~~(::.: ·:i;-.r ·,,·v~k ·:;¡~;_ 1·\:i.-,_, -· · · '!-"· r.';~;-·L ; :A~ '\~~ ,. .. -,_ -, ·. 

y pla~eado medi~n~e;:u~.a, ~a.y~r _tnte7yenc:i~n. en. la regulaci6n 
• · ~ ;- : :. ·', .- \ '1 I ·¡ ~; [ 1 i ~· . .:í•J.'f f .. --~. •F( · ··t rJ ~.,ri -~~~·~f ~- ','.d'· · ¡~:.· •. ::i ··• ~· :·Fl~ ! '.-; ; ·,_., ' -,_ l; "' ; :; •" · 

de su creclniiento.,y:en"la ·reglamentaci6n,de 0 los. usos y dest,!: 
.- ·. -" -.. ; ',~'-' :; ·" :_: ~::( 3')»t\;f.; ;- ~.ó·: :~~~}-j.-¿~-;Ú~- ~~!¡~f;·:):.;:·~?.~;~1' · i°.i;f~~i-Ú;S .. _-._~ ··: 
nos ·del 'suelo. . ·· " ' · :.. .. :....... . .... 

.... ,• e::· .. ~-.~~·_·· .·,_:··:·:::·id1:· .ú"~ .. ;_-~;;_i~~~)~i::...· ·1,{·1I·\~~~-!:1··.;:i; -

~;·ce·1 · ~;-_;.j~~:-·<,;J.~-l:-.L-~~~}¡: .. j~·~{:1'::~ .. ~;~~:·~1:/~::~r< ·-"·· •,• 
La regularizaci6n hizo legal la' propiedad del suelo de 

. ' . _ .. ~':~_-.-,1.iY/;ü·:dfq;::~~,-t.>:s{.;>:\~-;"~'J.}~.)·r;:·;-. !_ 
los que no vivl:an en las colonias sobre".todo ·cuando en esos 

. , :.: ~:-.:1'..;,~ ~~\_ú;;b··1:-i•),t·~{iJ.Üd.''.J. <:: ;'!(·.·.::,'L':·, · 
lugares no hab1a suficientes servicios P.ªb..licO,s ,· y .. ª los é:o-
ionos que se posesionaron a~-· ;t~,~~~-~~~!~.'.~;~j¡~-~ _ -~~bYi~~l6~:~ri~_)p~·~: 
sesionarios privados. 

::"":.:.~ :f.~:.u¡;j.~ · ~¿: ·~x::.·.: y:·r·'.;:~.~.;~_·J""i"•.;_-_;.·i: 

-i;(j~;_::.1·:~~~~,~1~· ;:~i·¡:~~::; :t; .~-_(t.-'(:!'-·"!'.' ;_.) • . : _j ".: 

.. J •••• : • ~~·:ü,·.:t~~·.; <:i·;~J~:~,;¡: .&~·r._.":"/;~~,-.{, . : . .-· . "·~ · ~·: 
Así entonces, la regulariz"'ci6n·¡>r~dlljo propiedad priva 

~ ·• ·:t }_ ~,; ··''7"""t'. ·e,~:;:;.~ ,;::rJ;.:,r.;:.·.-~·.:~::.; ;:::·-.,. 
da del suelo y la vivienda: lo 'qu'e ·signiffo6.'para. la mayor --

. . . . . 
parte de la poblaci6n q~e.h~bitaba.en las colonias populares 

una seguridad fde~l6gi~·~;: ~~'.d~tii'i~' :ei~ .liec.ho de permanecer -
' ·- .·-., ·.,- :. "-_:,.,; ~-.. ,:•' _G •' '_;. ·.:· ': 

--------- , f- ";;·~·~~·-~·'';~ _-; .·:· ~
( 3) rbid., PP· aos.:.ao6.'::: 
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en la colonia y tener. uri patrimonio. familiar afirmaron un m~ 
. . . . - . . ' 

dio ·dc: cim.sumo vital· para. iá · reproducci6n , de su fuerza de --

trabajo :y que.~~in e~b~~~o .se vio afectado por la agudizaci6n 
, ' >'.~ '· '. •. 

de ).á crids;(inflacfonaria,' los topes salariales y el aumen-

to, :ÍmpositiJ~.:·e~.;las, zonas m§s rentables que orillaron al P.Q 

se~l.onat)~::~,.~:e:der o alquilar el lote que habitaba. De es

ta. maner.!', s.e. observ6 la tendencia de un aumento de pequeñas 

vecindades. en,, las colonias de la periferia de la ciudad en -
' -.» .-··: 

las· que;iún: sector de propietarios se volvi6 rentista al con-

Reguir· m.edÍ.~n!;e 'los ·arrendamientos, el traspaso de los gas-

tos· de ·.r'~'pa·I'~ci6n, mantenimiento e incluso la construcci6n y 
:··.' .. · ' 

ampliación. del• inmueble, una mayor renta, 

·.Je>._:. --J '. : .. ·, 

.·C, ·Po~ \anta,· la regularizaci6n al haber generado propie--

dad' privada hizo·legales las presiones del mercado capital!.!!_ 

ta···en::i.as,colonias populares; as1, las invasiones de un cap!_ 
;:n 

tal .re'nthta,: ·el· aumento de traspasos, la venta a sectores -

de m~yores' ingresos y el incremento de impuestos en las zo-

nas; ~~··,'rentables significaron un mayor hacinamiento o desa

lojo.de•.:los trabajadores de escasos recursos, lo que vino a 

ser expresi6n de segregaci6n urbana que podriamos decir fue 

diferencial de acuerdo a la capacidad de renta de cada colo

nia en su escenario delegacional, 14> 

Los prop6sitos de la regularizaci6n del gobierno del R~ 

(4) Ibid., p. 807. 
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gente. Hank •Gonzlilei: 'fueron'.10·5· ·más·::codicio~o·s que se hayan··

planteado.' liast~ eios; ~~men t~si ~e;!(l;~~~tÍ:6 .la regular izaci6n· 

~;;1:1?i~i;~¡1;1~~~jtl~;1~~i~~;~r:if :~::::::~~ 
paiéun· pedazo :de;/suelócén>·iiis::grandes 'ci'údades, :y a!pesar de 

. '. '-:.,~ '~'.;:".::; ._' ;,; ' ,, 

ello, ila::prohibid6frdel·Éstacio 'serHiw6 'ª'cabo .vetando·. la 

dp~rtunLda~; <l~f~~~Si~· ·~~blaci6n··hi~iera'.un·'.~so'popular del -

. súe10;··:1iabiendc(provocado con·:eéto :·un mayor hacinamiento en 
• ·'' .·.' ,.,. e .•···. • 

laswivi ... lld~·~·'P~~car:Í.a~.'~ El ·instrumento para· hacer respetar 

esta 'prohibic,i6n. lo .fue' 1a ·s~stituci6n de los planificadores 

¡Íor:.1as' a~cicines violentas de las fuerzas públicas, y todo -
; ··: . ,:, 

.supuestamente en el: marco de las grandes necesidades socia--

lcst- no:.obstante, en los municipios del Estado de México hu

bo.·una· relativa apertura para los asentamientos espontlineos 

aunque· no se. logr6 satisfacer la gran demanda popular. <5> 

: .::•:La. regularizaci6n se organiz6 como un acto paternal'ista 

del Estado y.no como uno de sus deberes, siendo as! que se -

hicie.ron.entregas simb6licas de miles de escrituras en mag-

nos eventos, motivando el apoyo popular al gobierno o el - ~ 

clientelismo hacia el PRI, ya que éste colabor6 en algunos -. 

trámites de· regularización manipulando con ello a la pobla--

(5) Armando Cisneros Sosa, "Políticas de Suelo Urbano y Vi
vienda en el Sexenio 1976-1982", mimeografiado, P•. 11. 
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ci6n, gracias a acuerdos que realiz6 en 1980 con el Institu-

to .de.• De.~arr.ollo de la Comunidad (INDECO), con la Secretaria 

de,Asentamientos Humanos y Obras P!iblicas (SAHOP) y con co-

RETT •.. Incluso un año antes el entonces secretario general -

de-i_ PRI,. Gustavo Carbajal, hab1a declarado en Tijuana que el 

PRL.deberia exigirse como un partido de "agitadores" para 

tramit~r los.servicios urbanos y para fungir como contacto -

·e·n la .. ;regillarizaci6n de predios invadidos, y un ejemplo cla-

ro de esto lo fue el Campamento de octubre, en la Delega--

cl6n Iztacalco, en donde Carbajal Moreno se aboc6 a acelerar 

la titulaci6n de predios habiendo mantenido estrechos v1ncu-

los con el 11der del campamento Francisco de la Cruz el cual 

fue despu~s encarcelado unos dias antes de que Javier Garc1a 

Paniagua relevara del cargo a Carbajal en abril de 1980. (6) 

Observamos entonces que aparte de legitimar la repre- -

si6n, el Estado trat6 de regularizar a las colonias popula-

res, puesto que las irregulares no pagaban impuestos y esto, 

seg!in CODEUR, constitu1a una carga soc.ial onerosa; asi la r~ 

rularizaci6n consisti6 en cobrar por los lotes tanto como se 

pudiera, imponer un impuesto predial y exigir el pago por 

inexistentes servicios, por lo que la rcgularizaci6n fue qui 

z&s un proceso urbano con un gran contenido de ideologia ya 

que se consider6 que al dar al ciudadano un hogar digno se -

daba dignidad a la comunidad, por lo que se observ6 la amal-

(6) Ibid., p. 5. 
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gamaci6n que se hizo con la móral: y la teii~ncia de 'ia ::tierra 

siéndo uno digno s6lo 'cÜando ~1 sistema l~' co~si~ciérase"é~~!. 
De. esta manera, ei. t1tulo 'de propiedad. no. s6lo·· sigriffic6' fa " 

legitimaci6n ideol6gica de los valores vig~ntes'si'nó:.q~~ ta!!! 
' ' 

bién tuvo una funci6n ecÓn6mica ·importante 'conió · fáétor icJe .·-.: '' 
multiplicaci6n de los contribuyentés mas que ·com~ 'rie~é~idad ''" 

de impuestos difcrendados por lo que la primer consecuencia·'·· 

de la regularizaci6n fue la responsabilidad fiscal a ipoblad2'· 

res que no pudieron cubrir los costos. 

Ademas de lo anterior, en el procesó· de ·regúiiÍr.1iaCi6n· 

destac6 la arbitrariedad con :que' se•'·llevai:on. a ~abo'.:a.lgun¡;s 

medidas qUe , provocaron COnflicfos i".'Se · protest6 continuamente 
. . - .·.>."; ' 

contra los mccánismos déreqularizaci6n 1?' incluso 'hubo vio--

lencia1 la regularizaci6n fue lenta y se requer1a para ello 

un decreto exprop,iatorio presidencial, un censo, una larga -

escrituraci6n y todo ello mediante trámites ante diferentes•· 

dependencias, lo que ocasion6 el cohecho por parte de algu--

nos funcionarios de CORETT que especularon con los procesos¡ 

sin embargo, esto no fue nada en comparaci6n con la ·magnitud 

del problema que generalmente se iniciaba con la ocupaci6n -

de·tierras, casi todas ejidales, y pasaba por la especula--

ci6n interna; los tipos y problemas de organizaci6n, la neg_2 

ciaci6n·con l~s:autoridades, manifestaciones públicas, desa

lojos·y ·represi6~ que confirieron al proceso el carácter de 

un hecho con.profundas vértices pol!ticas, situaci6n 6sta --
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. . 
- ,' , .·. .· , -. '·;. , , .. ·~·., .. --:· ·' :~ ::·: ;'.n; .'-;:· ... '.· " , - .-

provocada 'por un· Estado' inflexible a ·1a· problemática social, 

::::::::::d~::1::~e:~~~-1J~~l~it,¡l~~¡:·Fo~~r:de ·se prohibi6 ta-

-: ·j . :::.;- ~ ,: ~-.::·,l~~::)J_i~.;~~~;-;~~:r- .,:\~\~r~::i. . ~-,/~ .. _ ;~¡~-· 
•.;;"-· 

Del pro~e~ii\í~ '.'~~~~mJ:~~ciliii también sobresali6 su ca- . 

rácter i:evalé>rÜ~~iiVi'?i;;fJ';¿J.¿1-• 1éis 'g~stos que implicó tales 

como el de fo escrií:üiáci6n. pago de impuestos prediales" aéu 

muladas y-cobro de servicios, que condujeron a que la pobla

ci6n. benefÍciá'da de escasos ingresos buscara otro asentamien 

to más accesible a su solvencia, con lo cual se repiti6 el '..'· 

fen6meno que se intent6 corregir; además, se realiz6 cori el: 

control político del PRI lo que aument6 la subordinaci6n de 

la poblaci6n con métodos antidemocráticos, en donde quien no 

estaba con el PRI estaba contra él. 

Estas caracteristicas il6gicas también se observaron en 

el Ü¡io de tierra sujeta al proceso, ya que 60% se encontr6 

en terrenos de propiedad comunal, el 30% se situ6 en zonas -

ejidales y el 10% se localiz6 en propiedad particular; ante 

estas ·circunstancias lo necesario para controlar la especula

ci6n·· 'hub.iese sido menester mantener fuera del mercado el 90% 

de"l~~'lotes irregulares. l9l Otro aspecto que sobresali6 en 

el' proceso :fue 'la existencia de legislaciones diferentes pa

ra situaciones semejantes lo cual produjo confusi6n, pues a 

(7): · Ibid. i· pp .. :5-6; 

(8) 'rbid;,·¡>~·'úi 
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posesi<;>narios ":sentados, en l~t.es p~iva,~.?,~ _con derecho·": :.la,-. 

pre~c: ipcÍ.6n posi Üv~ a :.v.;cie~ se .les: pretendi6 vender .eÍ: te-; 
,.,, ... _:1"···,,·,_.' ."-·''.l .. '.·-~·.•'.'·'·r-: .. ~----•·.~·_.,,., .. _..t::~.'-"'·º''···:=:-· . .-·,·:!'"'· ~:·'· 

rreno. con las ñormaside la ~egularizac'i6~.:resultantes.de l~ -, . _. . · .. :!"'' f:?:·;.-:;r:_.·.·-;'·:~~i:.'.·:r~->:~/.'t.-:·./:'t: "·f:.\"'=_''·_ .. ·:· ~-~'.· ::';. :· . . -
expropiaci6n de .terrenos agrarios/mientrás'.miles"de habitári 

te_s de,. grandes __ ~º:nas, :~t~~~i.~~.{~i~f ,~i~~~~~~-f~~;~hdé,~a,d~~,,vi~~ 
viendo en. tierras ejidales ;,o ¡comunales ;'en.~espera _de:. su· regu- .. 

'. . ·, .. _ .. _,~· .~'.,'~·:-~;.:·,<:''.".:;-'.''~.'::'-~" . . ::·-<: ..... ·::.:·:, :· , ~ ... 
larizaci6n. 

~¡ ;. ",.. 

·:.• 

En edici6ri a }_o anterior, es de mencionarse el hecho de 

que .los_ o.rg.anismos .encargados de la regularizaci6n no hicie

ron .P~bHca la informaci6n de sus actividades¡ solamente IN-, 

·DECO public6.cifras sobre los lotes regularizados, mientras 

que la prensa acopi6 datos de las actividades del DDF y de -

CORETT pero de una manera ambigua y contradictoda¡ (9l un -

ejemplo de ello lo fue el hecho de que se prometi6 regulari

zar ·100. !"il predios irregulare.s al final del sexenio1 en el 

6ltimo i~forme de gobierno se informó que.se legaliz6 el 40% 

o se~ .160 mil predio_s,_ yero. las .declaraciones del DDF hkie

ron pens_ar. qu_? __ se. referi_an. s~lo a la~ que le competian, por 

lo que he d~ ah1,, ,la_ confusi6n de las .informaciones estatales 

en la materia, no. obstant.c la importancia que tienen en la -

estructuraci6n del ter_ritorio;_tlO) as1 entonces, los proble

mas anteriores nos.c~ndu~e~ a- señal~r qu~ son varios los me-

(9) 

(10) 

,';'' 

Ibid., p •. 71 

·cecilia vargas Simón, "DF, 1981 Año Dificil Para la Ciu 
dad", Revista Razones, n6m. 52, 28-dic-8,1/10-cne ,_-82 1 p. 
55. ' 
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canismos que 'POdrian insfrÜm<"ntarse ·,para afrontar:;'ci~tasi'dif.!_ 

culta des tal como se hace incluso én, los pais~~: ~é~~rroHa--' 
dos como es la, experiencia en estos de lapropicdád ~ocial -

con usufructo partlcular controiado; sin embarg·o:, ,por ~1c'co.if 
trario, el crecimiento· de la c_iudad ha' afiimadd"el 'c~ilcepto 
de la pro~¡edad p~l~~da: ~l, grado d~ ~rea~ ~~\~IJ'u,,CÚJ, cons

tituyéndose eSto en u'ria ratz muy arraigada, ·¡;n la i-dlosincr.e. 
. ,' ~ .' 

sia de,l ,pueblo _mexicano• lo que va _a implicar en todo momen

to enfrentar el reto de-diversas cuestiones que trae consigo 

el proceso de·regularizaci6n de las cuales podriamos mencio

nar los siguientes casos específicos de la problem!itica de -

la regularizaci6n en la ciudad de México durante el gobierno 

de L6pez Portillo. 

2.3.2.2 Acci6n de CORETT en Ejidos con Solicitud de Expro-
piaci6n. 

Primeramente podríamos mencionar los resultados de la -

acci6n de CORETT en los ejidos con solicitud de expropiaci6n 

en el DF en que se observ6 la reducci6n de los procedimien-

tos para regularizar las zonas urbano-ejidales, habiendo pa

sado de 21 etapas que abarcaban 12 años 9 meses, a 12 etapas 

en un año y que incluso éste también fue problem!itico. En -

el primer cuadro puede observarse como los momentos difici--

(11) Antoni<? Mari, "Hacia una Reforma. url.Flna_" ;~ Rrivista ··Ne--· 
~· Vol. S, ntim. SO, fob., 82, p. "32~ , , 



234 

les de este ·.proceso estuvieron entre. la solicitud de expro-

piaci6n· y :la ejecuci6n del decreto. 

CUADRO I. 

: ·EFICACIA DEL PROCESO J;>E REGULARIZACION EN 
,LOS EJIDOS SOLICITADOS PARA SU EXPROPIACION 

· -:, POR 'CORETT DURANTE EL PERIODO 1975-1982 (abril), 

En trámite. 
Eta ea del eroceso. Ejidos % Amearados ·al sig: ea so 

Solicitud de Exp. 46 100 17 ' 

De.creto de: Éxp. 29 63.04 3 13 

.Ejecuci6n Decreto ' 16 34. 78 

, inicio ,Contr~taci6n ·. 19.36 .,1 

Escrituraci6n 17.39 

.· "'""PÓr :,¡¡¡'parte 'en el' cuadro Il sé '¡)tl~de 'riota"l-''qu~ .;i· pro.: 
: · .. :: ··.· .. -.· ... ,·;;/~:.>.J>(::!'.~ . 

ceso a nivel delegaciónal fue dis1mil; de tal: forma que. de -

las 16 delegaciones en el DF, 12 die~ó~ lugar a :~on~s ejlda-

les y comunales con scili~it~;d a'.~' e~~';fdpY~~l¿~>j;":¡,I~~~~¡ figu 

rada la oe1e9aCi6n cuSt8~0.·A.- .~:~d~i~~:~~~~-;~~~:-"t~:~~Y~~ ~~~·t~
dad de lotes i:ontra~ados ;.··~s~rdui~·d~s\·fi2i· . 

i·· O,!: i,:. ': ~.:.:·· 

(12) Fer~ando a·ejÚan()·.G~nzá~_,z, o'r»· 'i:it.'.' PP·, 008'-009. 



CUADRO II(13) 

EJIDOS CON SOLICITUD DE EXPROPIACION DE TIERRAS.;POR-CORETT 

SEGUN LAS DELEGACIONES POLITICAS EN EL DISTRITO FEDERAL (enero-1975-abril 1982) 

Delegación 

Azcapotzalco 

G. A. Madero 

Coyoac:in 

A. Obreg6n 

Iztacalco 

M~ Contreras 

Iztapalapa 

Tlalpan 

Tl,l;huac 

Xochirnifco 

·cua)imalpa 

Milta Alta 

Total 

Ejecu Am.pa 
So1icitud Decreto ci6n- radOs 

5 

6 

2 

2 

1 

4 

7 

5 

5 

6 

1 

2 

46 

4 

4 

1 

1 

1 

4 

4 

3 

4 

3 

29 

3 

3 

l 

1 

1 

3 

1 

l 

2 

16 

1 

2 

1 

1 

5 

(13) ~. p. 810; 

Superficie 
expro. 

260-58-98 

638-02-71-16 

62-59-70_~9 
"-

LO tes 

:6102_ 

15631 

'i8o8 

::::.:::: :::~ '~ / ":.f ::: 

Lotes" Lotes 
Contratados Escrit. 

4393 

12857 

1540 

3062 

8191 

1209 

:1:3;~::!;~JJj::; " 5088 

2309 -

358 

5063 

1307 

528-25-30 "-••• '8957 

-:97..:16~2l6~ ·:f ·. ;;4~; 
.· -~ ; . <~;" ' -. :.~~ 

2~ ;:. 
.r~ 

2643-36-78. 33 ·- 76035 26-545 - 18832 

"' w 

"' 
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El cuadro .III nos muestra que en. la" ma'yoría. ~e 'los ca-

so's sobre.salió 1'1. hecho d~ que en 11 de 16 casos, la superf,! 

cie solicitada .Y .expropiada fue la misma; figu.ró' 1976, en 

que 'se solucionar~nde esta forma 9 casos, y 1981 t cuando se 
1 <-. '.::~ ·~_\:::..-;:·,_;·:·· . 

trataron 6.: casos :más.·. "En cuanto a ejidos expropiados donde 

se' ~?•P~~di¿ la :eje.~11ción del decreto se distinguieron las -... 
de,lega"ci<?iles· M; Contreras y, THihuac donde hubo tres casos ª.!!! 

pa~ados·, y adem~s.· 13 ejidos en que CORETT no realizó la ex--

pr~piaci¿n'. (l 4l . 

(14) Ibid., p. 809. 



CIWllO III(l.S) 

Delegac16n EJ1~11 

Arcapot:ulco S•11 Pedro 
Xalp•. 
Sa11 .Juan 
Tlihu.ca· 

S•nt• B&r~.ara ' 
Coy11&cin Saa·Pabl11 

Tepetl•pa 

C. A. ~dero Cu.autepec 
Magdalena de 

SaUna• 
S;antiago 
Atracoalco 

Ir tac.aleo Kagdalea.a 
Hillhuca 

lzt;ap&l•p• Culhuacin 
Lo• •• ,. •• 
S&nta M. 
Acatitl• 

H. Coacreraa S&n Nicolai 
Totobpaa 

Tlihuac San Feo. 
Tlaltenco 

Tl.ilpan Tlalpan 

Llchi::iUco San Cregocio 
Athpulco 

s ... n Luca.• 
Xachi .. nca 

Total 16" 

U5)~. p.8J.0_!i:is· 

_.;EJIDOS EXPROPIADOS.Y l':JECOTADos POR CORETT EN EL DJ:snuni·~~ERAL' t~,976"'.'abri1_ UB~J 
Soltc1tw:I _Expco':. 5-SoUcit.ud : S.Elrpro •. -· 

28/~/~~ . : .;_U/Vl~l/76'" 77-50-00 

28/l;~i ~. : .. ·'.··¡;~~~~~i~76 ~-- ·~-~~71~~1 
21/VlI/77.~ ::·;:_~~~~~I.~~-1,: r.~. :·~~~ 
~~~~:~~: .. ,;: :~!~:!!~~:f· ·_ .:!!=~~~9 
::::::::····· '.;:~gzt!tl-·-.¡~::¿: 
~;;~~!· }füfü;~i\~~ 
l/Xll/73. ~j- 1:~t~'-r~. ·:<f_.;·'.: ~~~·~¿6 · 

2/VIII/76 .. ;~ :;:;::,;f ·. :e:;: 
25/VUI/75 -e- 21/I/76_ :;<_ . 1·169-81-60 
28/Xl/78 .\'.i 18/IÚSl ·,~•~- '2~ 

19/VII/77 

·- ·; ·:..., '..~ -

6/X/78 11ÍtÍIBl ';_ ~~, .. ~ 
_r; 

. , 
:.:.· 

77-50-00 

97-71-31 ........ 
62-59-70~9 

400-03-2.7 

6-15-46 

193-66-77 

3~84-0~.1 
47-94-83.9 
46-79-10.8 

JZ~l.S-96 

'~ 
339-47-28 .. 

•· 
lll-57-89 
169-81-80 

~_:-40-41~6 

(.:. 49-4t-zg 

.SK ,:· tnd111n.~: .. -i· I. }~cu.;;. T.L~·~- ~ L.C~·- L.Escc. c._Eii:p. EJ•c-

:,•-5 ,::-. 

5 
"• 6.5 :-

l.5 · 

:.j 5.5 

. s.s 
•. 7 

:~· 5 

,_, 

J.5. 

1~ a~~;~ii~i1í;~. i; : .• ~~; 
}~~:~~~f f 'f ~l:J:i~~{i¡1'f~: 

-,.._ •• ~ ~ ,, .. , <'-'1 -.j1-: ,... ;:·. ~·¿. ·, " .. 
20 368 368 :..: 8 486' . ,., f> ,;\, p . -/l/81 

~ ::~ ~:~·<::: ~:;: ~ ~ ;~; :' 2 ~~: • ; ,¿;: ; ~:;;;;: 
446-549 · _::_ .. 350 ... , .P 20/UI/81 

l~ 583 ·112.ao·:· 
·:. 

~ .. 

"?· 

2 512 22/IV/81. 
Alap•rada 
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En lo .. reférente a ejÚ!os ·y comunidades con, solicitud de 

cxpropiaci6n pero .sí.n' h~ber ad~lantado en el p~oceso por me-
r: -. :1' . .. --~i . __ :;"_~ .- ·t: :::=--: ."' ·· 

dio de la pubÚcaci6n}def'.:dccret~i; . ;>1 · é:uadr~ IV nos muestra 

:::s:e d~ª;{~·~i.!¡~~(~~it~1i11~:~d}f ·ª:~~:,E;i:T: ':: ~:~a::::s~ 
::v~:::nª;f~Jt~~j~~;~r~Yt:~~!:L::b:~1::1~~::···t:r:1::::º:;: 
cí6n, l~s ~~:zo~es 'pb; ias~que estás s~licitude~ no pasaron a ' , , ·< - -, : i ,. . -

la etapa de•¡Íublicaéi6n d~l decreto' fUeron"porq~e:! a) las --

tierras\Jh.'tit~Ji~ ,;por coRÉTT sos láyllron . ia. demanda· de res-· 
j :.':.::-·~._·,_··_;~~~:'-Y: .<-·. _;:·~~ ;_·. ·:· ·.~ -~·:':,;_. .. :·,i~:-,._:~\'.:lt>~~::·_·._:< . 

tituci6n Y. titulaci6n de bienes éomunales,que ·pedfan los aji 
, . ¡:.:, -:;···;~','. ·\.< , ' ; . -. ·: -·· ,._. ''·:_··"',::- _:·:::<,:.'/'.J/:'d:;_~f ::- <-- ._:' __ ::-

dos y comunidades,.· tales ejidos fueron Miguel'.'Ajusco, /Milpa 
· ' ... : -f:.'·."·:·:· < >-: .(' !~~· .··~.,. ·:: .< ·_,, ~~ \ .... ··\ . ;.\~:'_ ·:;\:f.:).1!;,-.. r~:-~ ·>~·:·: .. ;~-.. : .-. · 

Alta y San; Máteo Tlaltenango;:cb) porqué. la:- sóliCittid-'.perjudi" -.- ;:: +; ··._->··.::·:<:::~ :,' _·_:;~!': ... :.;;.,·.,.-_;,,..;-~:.'.:\.;:-::,::f~/.'"·.::>1:_::.-~+·.·1~'(;~~!:'.'::_ ,._ -
caba tierras¡:.a9r1colaSJY"bosqlies ~eri,·e?<plotaci6niy; po,rqua. l'a •· 

::ttj~:i~:~~~~i~:~t~N;~Mí~iif J~~E: · 
tos casos .¡fueroni' San Mi'guel'.• Xicalco~·: Sta·."' Rosa', Xochiac, "San 

Mi9u~l Ílj~~~~:'f~}J:~~;;~~t:-;~t:fc)if~d~-:~~it~;;~{ebfs' J~e la c2 
- ._-. _, -, ·. -r: :: ... :_~-· -· -::'..'.;": ::'"';:;'..:.:. ~:·:."', ~.~'.:;-:.: /7·:~,·:: ... :..:.,,, ;.:~:-:;: .:~;:.:;' :·:·.':~·:: '. .. :·. :·: '. ... :· 

munidád '.túvo al:eid9ir ~r p~go 'deJndenmizaci~nes de expro--
·¡ '.~.; ~~'..-~· :·.:~·:(';-<'.~f ... -~.:~·:¡{"{~:;1t'. ,; .. ·;- ., . _, ' -

piaciones ¡anteriores ·:i: po~,;despojo: de la deleg'aci6n política 

como al c~so': de ;sfa: J~~J1:T~;~l'~ que: ~·e ampar6 contra la ª! 
,.~' ' : : ·~-~.::>_ ., .. 
:::_:_' '.¡.;" '··. /,;._-, - .• ~. propiaci6n. . ·" :· ~r ·:.'8: .... >~:rr~- ·~;-

Entonces 'lo an~e;¡Z izt~~a~e mencionar que elemantos 

talas com~ la d~~si~~ci\;;.~~Jensi6n ferritorial, resistencia 

de la pobla~iilri >),;;~,lrffÍ~cl~n: ~~•fuerzas da .c.ada paso en 
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r __,_'," 

el proceso de expr~piaci6n' hicieron que una ,qe,l_e<:!aci6n pro-

gresara mb o menos en el :proceso 'de' regularizaci6n. (lG) 

,.1···. 

' EJIDO,S y coMúNIDADE~cCON SOLICiTUD ,DE EXPROPIACION POR CORETT ' 
PÉRO, SIN EJECUCION":Nr DECRETO PUBLICADO (DISTRITO FEDERAL, 1976-1982)' , 

DELEGAC!~N ',' ' ,,;_'EJIDO SOLICITUD SUPERFICIE 

A: obr~86,; . St8~ Rosa 
'Xochiac 11/X/78 27-21-00 

A-zé:.Bp~tza~cO~: San· Mart!n 
Xochináhuac ll/X78 40-00-00 

coY~acán Santa Ursula 
Coapa Amparado 

G,A, Madero San Pedro 
Zacatenco 4/X/78 82-27-27 

Azcapotzalco San Bartola 
Atepehuacán 11/X/78 3-07-70-75 

Iztapalapa lztapalapa 6/X/78 254-00-00 
San Lorenzo 
Tezonco 9/X/78 750-00-00 
Santa Mar!a 
Aztahuacán 747-26-81 

Tláhuac Tetelco 90-00-00 

Tlalpan San Miguel 
Xicalco 6/X/78 87-00-00 
San Miguel 

" 

Ajusco 150-00-00 

Xochimilco Xochimilco 4/X/78 100-00-00 
Tepepan 
Santa Cruz 
Xochitepec 41-63-80 

Cuajimalpa San Hateo 
Tlaltenango 6/X/78 80-00-00 

Milpa Alta San Salvador 
Cuautenco , 4/X/78 90-00-00 
Milpa Altn 4/X/78 300-00-00 

Total 17' 

(16) !bid., p. 812. 

(17) !J!!!! .. p. 813. 
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2.3.2.3 Resistencia Campesina-Popular a la Política de Reg~ 
larizaci6n de CORETT. 

Por otra parte en lo que respecta a la resistencia cam-

pasina y urbano-popular frente a la pol~tica de regulariza-

ci6n de CORETT en el DF (76-82) el cuadro V nos muestra cla~ 

ramente algo de lo sucedido. 



,¡ 
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CUADRO v(l 8) 

CONFLICTOS Y MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA EN LOS EJIDOS 
, , EXPROPl~CION;POR CORETTi(DF,-, 1976~1982),, ·: :. • 

CAUSA CONFLICTO 

Violiiciori.~s a :los t~~bajos 
agrarios previos de consul

. ta y parob8.ción ·asamblea 
ejidal 

Bajo·.'p[ecio- de indemniza
ción. en· 18.s tierras expro 
piadas' -

bajo precio de indemni. 

Manipulación de invasio
nes y fraccionamiento de 
terrenos 

Afectación de.Úe.rras agr{ 
colas por-~ª expro.piacióñ 

En el interior· del ejido 

·EspeCulaCión' y ·despojo 
·del .. comisariado· ejidal en 
reladón con CORETT o la 
delegación· poUtica 

v.;. delegación política 

·:.;,·;d . .' ··'"•: ..• > DELEGACION: 
EJIDO POLITICA FECHA 

S8n Feo; ; Tlaltenco 
San Pablo. Tepetl8pa 

Cuautepec·-. 

Tlalpan 
Padierna 
Según el MDCADF: 
San Nicolás Totolapan 
Magdalena Contreras 
San Jerónimo L{dice 
San Bernabé Ocotepec 
(1) 
San Luc:as Xochimanca 

Cuautepec 

MDCADF 

Magdalena Petlacalco 
Santa Rosa Xochiac 
San Miguel Xicalco 

Tlalpan 
Hui pu leo 

Cuautepec 
Tepepan 
Magdalena de las S. 

Tláhuac 
Coyoacán 

Feb. 1979 
· Nov,, 1976 

G.A. 'Madero 'Ag~. 1976 

· Tlalpan ·'1'' .::1976 .-. 

Contreras' 
Contreras 
ContreraS 
Contrera.~; 

!'976-77 
1876-77 
1976-77 
1976-77· 

Xochimilco Oct. 1979 

G.A. Madero 

A. Obregón 
A. Obregón 
Tlalpan 

Tlalpan 
Tlalpan 

1977 

Oct. 1978 
Oct. 1978 
Oct. 1978 

Feb, 1976 
Abr. 1976 

G.A. Madero May. 1977 
Xochimilco Sept, 1978 
G.A. Madero Ago. 1981 

Fraccionamiento de tierras Huipulco Tlalpan 1976-1978 
a particulares o. inmobilia 
rias, amparados por la de: 
legación 

( 18) Ibid,, PP• 815-816. 
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Contra invasión de co.lonos por afectación- de. tierras Pi 
. · .. ~ ;._:.: . ' . ' .~· \''' 

ra reacomodo :de ·colonos están·01os ·ejidos de Cuautepec, San -. . . . 

Nicolás T.ofofapan; 'san' Lucas Í'atoni y Sán Bernab~, en· l~s. d~ 

Tégaéiones. G:A. M~dero, Tialpan, G.A. Madero y c~ntre'ras, re.!! 

pectivamente en Agosto de 78, Sep. de 78, Feb. de 80 y Ago,de 

. 01 ·.respectivamente. 

•En cuanto a problemas por la defensa· de bosques y montes 

comunales el· cuadro VI nos presenta las siguientes situacio--

nes. 
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CUADRO VI (1 9) 

CONFLICTOS POR LA DEFENSA DE BOSQUES Y MONTES COMUNALES EN LOS EJIDOS 
Y COMUNIDADES INCLUIDOS DENTRO DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION POR 

CORETT EN EL DF (1976-1982) 

COMUNIDAD O 
CAUSAS EJIDO DELEGACION 

Vs, Ej idatarios 

Por la especulación Magdalena , Magdalena .; Oct. ,1978 · 
de ejidatario en Contreras Contreras .a 
complicidad con la 
delegación y Peña 

i.'. c·:enero 1980 

Pobre·· ,, .. ¡ 

Fraccionamiento Pª! San Miguel y , Tlalpan · Hayo i1979 
t icu lar en comp lic .! Santo Tomás 

i dad.' con la delega-- Ajusco 
ción 

Vs, Delegación 

Afectación de tierraa San Mateo • Cuajimalpa Ago/Dic-81 
en· demanda de confir- Tlaltenango 
mación y titulación 
comunal 

Por el· apoyo a obras , Puebloa de , Milpa Alta 1976/1980 
que afectaban bosque Milpa Alta 
comunal 

Contra privilegio en San Miguel y Tlalpan 'Hayo· 1979 
la distribución de Santo Tomás 
servicios a zonas Ajusco 
residenciales 

Ve. Colonos 

Por problema de . Héroes de , Tlalpan Julio 1980 
Umites de tierras Padierna y 
con colonias popu- Ajusco 

'lares. 

Por inváSiones de Santo tomás , Tlalpan Sep/Oct-81 
colonos justificando la y San Miguel 
represión de la deleg. Ajusco 

(19) !bid •• p. 819, 
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2.3.2.4 Resistencia Urbano-Popular Ante CORETT 

Por otro ladó; e.~.tuvctt~mbl.éry'lii resistencia urbano-po

pular ante CORET;r y las:d~le_g~ciones ,poU:ticas en las colo-,

nias ·expropiad.~'~-'~~ dÓnde· iie,,¡Xb't~''.'q~e . la demanda . fundamental 

fue menor prédio el~ ;J~~~~fa~:'.;:~;·Totes en los q~e no se tom6 

e~• cuent~ -~~:'.;~~~i~i~~i~i~t~~~'~i~:;~;¿'.;~o~ colono~ ,".se· d~nunci~ -

'la ,espec1llaci6~ que hizo CORETT'. ·la disminuci6n del .tamaño -

.::,::: ::~~~}f :~~i~!~i~:::,r~::;;~:.;: ::::--
. a), el· some,t,~~i,~ii~~;;~e:·~~:op~~}~i6n entr~ .. ejidatirario-CORETT 

en q~e la\Íi13.lcJ~ndir ~jidaÍ ~~riip~·l/) ~ los colonos en SUB p~ 
'. ' ; ; ; ·~. ¡ 

. tic iones a> CORETT. y tina vez hechos los acuerdos, se aliaron 

a CORETT y ·l~ d·e"l~g~ci6n políti~~ en contra de los colonos; 

b) la intromisi6n del PRI en las juntas de vecinos a través 

de las asociaciones de residentes; c) por las actividades de 

la Federaci6n de Organizaciones Populares de reuni6n de de-

mandas; d) por la inútil funci6n de organizaciones que no s~ 

peraron el mero trámite burocrático y e) por la acci6n efec

tiva de movilizaci6n de las organizaciones independientes -

dentro de las que figur6 la Coordinaci6n Nacional del Movi-

miento Urban~ .. ;,~·pular que -~e:.coordin6 con otras organizacio

nes formando frentes que incl~-~~ 'presionaron para la des ti t~ 
. . •. . ·:· ... ·. . . "' . (20) 

. ci6·n~de. algunos: .. delegadós_,.poU::ticos, y otras acciones --
,·: ....... :··: -<;·:_';·->·.'' >·:<(:,r~:<~~if{'f.:_.;,:; 

que muestran los.:cuadro.s VI_I "i.:.VIII. 

(20) :rbid., p._ s22. 
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CUADRO VII( 2I) 

RESISTENCIA· URBANO POPULAR ANTE LA POLITICA. DE 
REGÚLARIZACION. POR: CORETT EN EL DISTRITO FEDERAL' (1976-1982) 

.,.'·.' 

CAUSA 

Vs. ~orett 

. Por. los precios 
de contratación 

.Por· fracciona--
miento y reventa 
en zonas habitadas 

.Por negarse a 
regularizar y 
contratar a p~ 
scsionarios 

Vs. Delegación 

.Despojo y desalojo 
~e predios habitados 

.Desalojos masivos de 
invasiones (8) 

(21) !bid., p. 821. 

.. 
COLONIA 

.cUautepec 
,CONAMUP 1 

.Ampliación 
Miguel Hidaldo 

.santa Martha 
Acntitla 

.Cuautepec 
• Santa Martha 
Acatitla 

. San Bar tolo 
Ameyalco 

,Cerro del 
Judfo 

.Padierna 
,Ampliación 
Miguel Hidalgo 

.San Nicolás 
Totolapan 

. Terrenos comu 
nales del - :
Aj usco 

DELEGACION · 

G, A. Madero 

TI al pan 

Izrapalapa 

G.A. Madero 

Iztapalapa 

A, Obregón 

M, Contreras 

A. Obregón 

Tlslpan 

Tlalpan 

Tlalpan 

FECHA 

Sep. 19772 

Abr. 19183 

May.o 19;74 

Abr. 19195 

Oct,. 1979~ 

Feb, 19786 

Abr. y Ago, 

19817 

1978 

1978 

1978 

Sep y Oct 
1981 
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CUADRO VIII <22> 

MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA. URBANO~P.OPULAR QUE. SE. COORDINAN PARA 

PEDIR LA RENUNC.IA .. DEL DELEGADO. POLITIC0, 1976-1982 DF 

DELEGACION · 

lzt.apalapa 

Alvaro 
Obregón 

Tlalpan 

DELEGADO .. 

Ricardo 
Garcta . 

. Villalobos 

Zárate 
Machuca 

González 
Aragó~ 

(22) Ibid,, p. 823. 

MOVIMIENTOS 

"Frente C1'.vico Iztapala
pense11 ·(representantes -
de 76 colonias) 

CONAHUP 

CONAMUP (princ, La Coor 
dinadora de colonos del 
Ex/Ejido de San Bernsbé 

Protesta-Marcha-Mitin 
de 4 pueblos! 8 colonias 

FECHA 

Junio 19BD 1 

Junio 1981 2 

· Enero "1952 

y Sept. J 
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2.3.2.5 Respuesta de Corett y DDF a la Resistencia Campesina 
· ·. y. Urbano-Popular. 

Pues.bien, todas estas movilizaciones evidentemente que 

estuvieron sujetas a· una respuesta por parte de CORETT y el 

DDF¡ de esta manera, se observó que ante los ejidatarios y -

comuneros; CORETT contestó a· través de su director Federico 

Amaya Brondo en 1979, con la proposici6n de que el Estado e~ 

propiara los ejidos del DF para terminar con la especulaci6n 

y, asimismo, propuso el desalojo de colonos que se· asentaban· 

en terrenos en proceso de regularizaci6n. Por su parte· fren. 

te a la resistencia urbano-popular su estrategia se basó en 

individualizar los conflictos mediante primero la contrata-

ci6n individual de los lotes y al !lltimo se abordaron las z2 ' 

nas problem!iticas, para esto tuvo el apoyo de los comisaria·

dos ejidales, acuerdos con el organismo Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) y apoyo del PRI y CODEUR, todo en el mar 

co de entregas masivas en épocas de campaña poHtica para di

putados habiéndose condicionado la regularización a la afi·

liaci6n masiva al PRI; asimismo, se basó en declaraciones --

falsas como las del Regente que había afirmado que la regul~ 

rizaci6n estaba solucionada en casi 100%. <23 ) 

Como se habrá podido observar, todos los acontecimien-

tos ocurridos en relaci6n con el proceso de regularización -

(23) ~., p. 824. 
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evidenciaron que la situ~ci6n.:fue. sumamente conflictiva du-,-
·>,, .{.>.:;~··· [·.L··'' "i-· ·}'·.!~~· ~-·:;._.¡- ~:~~."'.."·it;d•~:·',l--· • 

rante e 1 · sexenio. de LÍ5pez PorÚll'~: Ú'.c~tá; pr~bicm~Ü~idad se 

debi6. a que 'cada ~~~blem~ ~e ~~gJ1~ril~;;-c:¡¿~,~~·¿~: 'ser' múy co!!! 

P,lf~ª~~,,·~~;::~i~i;{~~·~::i~;~{ff~.~~iJ-~iJ~f ~\tJ-1I~k\f~\~:r~oni
0

zar int~ 
reses creados ca1:·exterioride :'la; legalidad•;formaLentre. comu-

• ·• ·'.' · ~~-- ' /.:~,~;:·'.·1:2·::·;:;!'.··,:~:;:;f/_~:r7,.:_-~it~~-}'.:./:,~,~:-:.f-·:~~:S;/::,t.~~:.-.· ;:¡.? ;.~:-:· :-,_ . :· : · - . 
nerps ;:;adjudicatarios ;¡~oses;onái:iós ,;y:rnuevos·;delegados; ad~ 

m¡s 9~.~i~r;irii;~~:;~~r;~IT;;'.;~~~~Fi.iirWg~~~~i~ad· de la .tenen-

cia dondé~éstuv~'¡;Úí¡:rerit~bÜidad/fasimi.smo, también se debi6 
.. ·;: ·._'_':~:: :·_: '::?~' ;~-.~·-··::}?»\_;·:'·3-"f~·>;·_ ~/'-'.\:,·:;·· :7·:?':'><:~- . ,· -~ ,: 
a. que;los',poblad;re~ se ppusieron:,a la, regularizaci6n porque 

l;~ )~~~~i~~~~~~~:~.i~i~'.S.[a,l';~on~e~~~Ise ,en. propiedad. privada se 

integraban: af'.:mer_ciáció: ú :tierras. con, lo ,que el. precio se i,!! 
;;.:·' . , . ·,:f.-·;.:i···,!". ;·-'·_o';-''"'.·:-.·,·;'.'':_•:-;·,; .. -~'.":'· ·;-·: :: .· ." '. . _ . 

cmentaba ha~ta no '.p~derlo-solventar; lÓs posesionarios; un 

::i;E~tii~U!.z:~:;fa: ::: · ::::::::'::;::::::·:·:,: 
nl .. zac.Í.6n y;Íi;~ari¿mi;,~tb de viv_iendas· en ,htos, lo. cual est_!! 

- .-...... ~.--•. ..,· - -· .l· .,...,,._ ,.,,_ .-.· !' ~. . . 

vo i·~c1Ji'~o :~~.Ío~ »p.;ogramas .g~bernamentales ·de regulariza--
. __ •,i3 .~v··.'-.-1.-·~·;·f..t<;.(:~·-i' ~ ~" .~ : ··· ··": · . 

ci6n lÓ q~~ ·pi:oto~6.:,ias, protestas, de los ocupantes origina--
.. :·-· .• ! ·"- '} -;:\:·' ._~: ·~·-:·.; . \ ;,\ '· .. - .· '-

le~ ciuci:ya,'no ,p~dieron permanecer en sus terrenos. As1, se 
- .~.1·: ·-~- _.'i~'. •:\. ;l;-~\;.:~-'-·' '·'·-~ .•. '·. - , 

evidelléi.6 eritoniies. que una. medida fiscal. segreg6 a la pobla-
• ~J- ___ i.~ <~~:::/~<t-~-~ .. "·:- ·_t .. :-.: :·' -

ci~!' _d~;,m,.e.1:1.º,J:.e:;,rec.urso_s_;_lo,_qu!l.· con~x:ibuy6, a que se hayan --

formadé:i'nuevos '.asentamicntos:-J1egales; ... y: por, liltimo, también 

s~~~:~:ifa:¡,'['~~~~~~'de,:"~~~- i:s,:or.ganismo~ .. del gobierno comi-

sionados pa~~ {~-'re~u~aii:~~·¡¿~ •no. ¡ú~Cionaron coordinados, 

habie~do:d.'!'3,~. la fm~r~sl6n~~.,h~ber sustituido las solucio-

nes globales,, por ,prÓp6sitos pol1ticos. imp11ctantes. situaci6n 

ésta que se agudiz6 ·más cuando se precipit6 la inversi6n a -

raiz del boom petrolero lo cual favoreci6 las-'resolucion~s -
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aceleradas e irreflexivas. <24 1 

(24) Alejandro Moreno Toscano, et. al., México Hoy, p. 165. 
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2 .3 .3 Contaminaci6n. 

A la contaminaci6n la podriamos definir como la incorp_2 

raci6n al medio ambiente.dé una substancia o una forma de --
;1. 

energ!a (calor, sonido, .. radioactividad, etc.) que potencial

mente es dañina para la vida, a una velocidad mayor de la -

que el medio puede ·n~~traliz~r¡.Ú>es decir, es la perturba-

ci6n de un hábitat por la .adici6n de sustancias ajenas capa

ces d~ hacerlo menos favorable para los seres vivienes que -

lo pueblan, estos contaminantes pueden ser uno o más o cual-. (' 

quier combinaci6n de ellos que perjudique la vida, la salud, 
., . !r,; .. · 

el bienestar humano, la flora, la fauna o degraden la cali--

dad del.aire, del agua, del suelo o de los bienes y recursos 

en general, ya que si los desechos o residuos que se desear-
.;;·,, 

gan.en ~l aire, el agua y en la tierra, o sea, en la bi6sfe

ra,. no son reabsorbidos por ésta, se producirá la contamina

ci6n con lo cual se deterioran esos recursos y se afectará -

la.propia salud de la poblaci6n. <
2> 

Es evidente que en la historia la relaci6n entre el ho~ 

bre.y ,su medio no es una relaci6n individual sino que está -

de por medio, de manera importante, el trabajo social y la -

(1) Gloria González Salazar, "Reflexiones Acerca del Dete-
rioro Ambiental", Revista Problemas del Desarrollo, Año 
IX, No. 34, May-Jul. 78, p. 56¡ Apud, Raymon F. Dasmann 
(UNESCO), Un Planeta en Peligro, México, Sepsetentas, -
180, 1975, p. 90. 

(2) Vicente Sánchez y Beatriz Guizar, Glosario de Términos 
Sobre Medio Ambiente, El Colegio de Mexico, 1982. 
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producción social. 

La modificación del medio ambiente no es un hecho por -

st mismo, sino la relación dialéctica de éste con respecto a 

los cambios de estructura de una sociedad determinada¡ es d~ 

cir, de la expresión de la e.s.tructura espacial de la inver-

sión, la explotación de los recursos naturales, la conforma-

ci6n del mercado, la acci6n del Estado, etc. 

Este planteamiento expone el hecho de que los objetivos 

de desarrollo que intentan un mayor bienestar social sino -

usan racionalmente los recursos destinados al interés socialJ 

los habitantes de la ciudad sin otra opción que su micro uni 

verso supeditado por la incompetencia de las estructuras in~ 

titucionales para producir nuevos horizontes ambientales y -

ecosociales, quedarían sin alternativas para alcanzar un ni

vel mínimo de bienestar. (J) 

De los habitantes, arbitrariamente podríamos estimar la 

posición de tres sectores sociales que cubren a toda la so-

ciedad, para hacer un intento por observar cómo ésta en gene 

ral enfrenta en el momento histórico del sexenio de José López 

Portillo, ·1a problem§tica de la contaminación ambiental. 

(3) J. Efra1n Reyes, "Concentración y Espacios Abiertos en 
la Ciudad de México", Revista Habitación, Año 2, No. 5 
Ene.-Mar. 82, p. 29. 
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2.3.3.l Instancias Estatales. 
_,;-\! 

'\.l 
)\sS:, e'n primer ·lugar tendremos las 'instancias estatales 

_'.¡, _; .·.1-~ .• :"''.f<,:; '.: .:' ·/;'e:,;;· :·:-,.·.' ··~;; ·"' • 

en donde por .ser el._Estado el "Re.presentante de la .. voluntad 
.:~-· .·.··,,:,: L': ..... : ;,::.'; -~:_;: <.f,:; ,;-'J' ' .. Ú;U'.- ··'~·,·:• .. ;s_.,·.~-!.~ · i.\:':7; ¡ 

general", es donde primero ·se. expresan las .. inquietudes. y ac;, 
- A.,· '_r _. .. _ ,•.rs~~-::1~'::-_:: _ _,·y·:.rr:i~ .. ·<r....·)·"'t::-.:_:~<,_:·~.;:.;y:;:··.~ .• :-.;~·;:::::·~'. 

clones en cuesti6n de enfrentar los' problemas.de la.contami
". .,. ·, .- "' .. , - "··: . ~- : .. r \~~-::~ :_~:~-:- :~~_.:: . .:' :;.~.;:~~i ,-_1~·.:;/ : .. :.:, ·.~}~~:~:/;:: :·-'-':~"-->. ~-,;:~<-::. 

· naci6n. De esta manera,' pile.de d(!ciirs"»:désde'.'esté momento _;,_ 
(. , , .'.:·- · -, '.}., - '· :.' .. '.." i··i?¡~ ~ -j~¡- :~-~#~~~~;.:~:_:.;~::~l-~;··:.:: t::~; .. _-.:é:·.: 51~~'~}'~~..;,r~;/:~/- -:.:_;_}:,; .;· · 

que durante el sexenio hubo.•,una·:avafancha·.de:ret6rica:y pla-, 
• · · · · _. '. 1.• :~ü_·: :;.'{:,? ~~;J~*i.{ii~;:<:~~,r:.~~;~r;> :-l;~h:.:1:~~~;¡:·:· N::~·b-:~:~J;.;;: :' -~.-~·t • 

nificac.l,6n qu7. se; increment6 'añÓ cón'añci::y 'sin :emoárgo no ·se .• 
. '_'._·~-' :: '. ·:"· .-··:';'. :_ .}=~-~i:;:~;;~~~:,::_~~~~~::. -.::-.:~_·_ ~-.:~:(:..· .. ? .. :.~~,¡ {~{;;~-.. :1_;t :_·:_..; -~··. \ ·~ ...... 

asumieron decisiones.po11ticas.fundamentales;'sino:que por -
" '; •.•. , ·, :!, '. -~:- · -~'. l L_;:i ;- ~\..;/ ~~~t~~\:r-..fi?'f._m~~.::u.~Jt-·· .. ;;.~;~t~:":'.~;?)-t<~f.'.f.'t ?!~~:t : r~.-,·.:~·~ ,j .. · 

el. contr~rio no .~l'·Ff~ª7.iza5~n; e~.icaz~~:n~.~}.!'.~ ~~t~dos que -

permltirt~n, dÚg~6sti'c~~~Y ·m~dir' objeÚ~~~rii\t~ i~·':ii~~~~i6n · 
-· '. · ·-. .,:,;. :'.~_'.'"-·/ ·.: (: .. ~.'.'.'?·: _J~?:/.·· :~.:.-·IJr<:;· ~ ~ :' -: .... \-.''\:· ! >''.~·:·~:17:~f·~-~·('.""··/ :'.·_.~-~·~'.·n:·f·, .. . ,_: •; · ·. 

del, problema, de la contaminaci6n; · · 
! .. ~ .... ~t ··<"! ,,_,:.:_ '- '·"·· <·1· .•. ,_ .'i,~-.~>)·_-_f.~;~:.:-~~1:"~,:.:·:~ .;")''. 

· .. ,.... ·· .:.: ~ ...... i\ ~;.~ t1 · •:::G' >~:_.~-~+·('.1 ,j_.f,,·. \' · 
1 

. s610:.~e podr1a s~ñ,da~f.c.~m,,o :;r,,o~,~~i~:~.º'~~~~.\~".~ ~.e todos 

esos años de ret6rica, leyes; ·r·e.glamentos:.incumplidos y mu--

::·.:::::: :: ,~'h:;;~~~t).~;~:i~f i;;i§f.';';.:· -. 
agentes contaminantes y ,la~ 1p~Ób~bl~~ :sa"luciones. !4l 

, .. '\•'··'-:.;_...,c.,: i!;/J . .;..~:,_·:p_.\~'Ft!-tt.·~,· 1-:il:.. f"i:'-:i.·,_:;~J:·~·:¡, ., '.,, 

·•' .. · q'.:r:;f2;,,;,~)\':;;}\,, tó~;y,,~;.,i¡;_ .. 
Dentro .de lo· referente', al· Estado;· podriamos mencionar -

' 7:·r-'-;;-.:~~-~~~i,1:}f.~:;i-:;,:~;~~-:~/·-:',:-!~,:~.".'·'..~'.">.i."-t.~:..;:.::,:: .~-' ,. ' ,. . . 
los programas .. de;.s.aneámiento',y:mejorainierito del ambiente que 

, .... _ .. , .. ···::J/, ::.:»:···?.:~r:<r:.~g-~ ... ~l~.f;~-J;~·r~-~~:.~<?' .. :~-.:t.,11:~- :¡: .. ~ ... ; >'>.:- .· ._ . _. 
se contemphroi:i 'para 'el»'.iiedodo •1977.::1982 ¡ al finalizar 1977 

. . .. ,,: . ,' ~:;:.: ... : ~~~ :~.~·· ,/~\-.:\~./~.' ";'\! . .:.-~,:~ ': '·~,¿~_, ... ;;:: ... < - " 
el paS:S tuvo ·dentro deL'sector. salud· un2Programa .Integral de 

·-: : .. <~.:'·";.'. '-'<'?, ·<'.: ,:·:·. :.~ ~-rr·:).:~ .; ·.t;: .... _~.1..... ·~-

(4) 

- '·' . " . 
·~· ·' ':'. . ' .' . "" 

Alvaro Portillo;. "Politicas·.· Urbanas. y ·Contaminaci6n Am
biental", Revista A:; México·, UAM-1\zcapotzalco·, Vol. VI, 
No. 15,;May;,-Ag'?.85 1 p.,.156.~l.57.~ . . ,(¿ ,[:, ·;. 
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Saneamiento Y. Mejoramiento del Ambiente integrado por 5 sUE 

programas, cuatro sobre las áreas tradicionales: agua, ali--
, '"--,· .. \' 

mentes, atm6sfera y ·medios especificas y uno sobre los efec-

tos del·medio ambiente sobre ·1a salud. Asi 1.- El Subprogr.'!_ 

ma ~: ~a~e:mient~.-de\gua tuvo tres aspectos, a) vigilancia 
. ' ... - . \ ] '. ~ ·. 

y aseguramiento de la potabilidad del agua; b) avances en el 

registro y control de las descargas de aguas residuales; y -
.r. : -.- '· .· - -

c) vigilancia y control de la contaminaci6n de aguas recept~ 

ras1. 2.- El Subprograma de Saneamiento de Alimentos que se -

encargó del monitoreo de los contaminantes para prevenir y -

cent.rolar su contaminaci6n y control sanitario de estableci

mientos donde se manejan; e) El Subprograma de Saneamiento -

Atmosférico incluyó el monitoreo de la calidad del aire, el 

control y vigilancia de fuentes fijas de emisión de humos y 

polvos y de contaminación por fuentes móviles, la lucha con-

tra el ruido y la seguridad radiológica; 4.- El Subprograma 

de Saneamiento de Medios Especificas se planteó: vigilar la 

eliminación sanitaria de desechos humanos y de otros dese- -

ches sólidos¡ control de la fauna nociva; saneamiento e hi--

giene ocupacional: control sanitario de las construcciones, 

saneamiento de zonas turisticas y sitios de reuni6n general; 

5.- El Subprograma de Investigación de los Efectos del Am- -

biente sobre la Salud, formó pa•te del Programa de Investig.'!_ 

ción sobre la salud. !5> 

(5) Gloria González Salazar, Op. cit., pp. 66-67. 
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Estos programas. tuvieron 'a ·:su_ ·v~z :'acciones· de apoyo co

mo fueron: 1).,p~6moJ~~,1a:.~~vi~Íón, 'actualización o elabora-. - ' . ; .. ·. ' ::.·, 

ción y promuiga,;i.ó~:~~;.:1eyes';°'!:~glamentcis X ??rmas para la -

prevenci~,n y:'~~~t~o'i{~e~i~;:~~¿~¡~~d~~~;- mejoramiento del -

ambie~teiy -P~~tJ~~'ú,~cl.;{iJ.<li•y f<iúníi(¡2(capa~itación de --, .. , ·'.,. '.; , . : ' . . - . . . . : . . "· ~ .- . . ' 

pcirsonaL.a -disÚ~tos· niveles;· 3) :inclusión dii estos aspectos· 

en, los:próg~~¡;¡as ,formativos de los maestros; 4) est1mulo a -

la cr_eación · d·e.-mecanismos para concientizar al sector priva

do _empr_esarial. sobre estos problemas y para que aceptaran -

responsabilidades sobre sus decisiones productivas; 5) coad

yuvar con grupos organizados de la comunidad (junta de veci

nos; asociaciones de colonos, clubes culturales y de servi-

cio, etc.) para que incluyeran en sus programas renglones de 

saneamiento,- prevención y mejoramiento ambiental; 6) difu- -

sión.entre.la población del conocimiento de los programas 9.!!. 

bernamentales·en.la materia para promover su acción colabor~ 

dora; y:7horientar:y coórdinar la participación de los me-

dios:masivos:·:·dec é:~municaci6n. en el' desarrollo de los progra

mas·•.enc.lo'• ;efe~~~te a información• a. la comunidad acerca de -

su:conteni'do;y;tráséendencia, 16) · · 

·', ; : . '.>', L>}:.::·"!-Y~ · .. ¡··:,::~_-: '¡ ¡, ; 

Pa~~ itodci'.~s~~'3.~:d~pendencia rectora fue la SSA. El -

Seci:etario'.iae:;ik~ih~Í:itucÚin fue···auxiliado por el ·subsecret! 
~ ; : . -

rio _de Mejor~!"ient~ del Ambi.~nte y actuaron segli.n lineamien-

tos emiÚdos por el, Presidente de la .Repli.blica sobre. la pla-

(6) !bid.' p. 68. 
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neacl6n.y conducci6n;de· la.:poltticaoy-de 'los programas des~ 

neamiento ambientoill"; :la\ pro~6~i6n de' inves~iga~i6n y acciones 

coneretas, ·ases~iia ;Ücni~a y ~valuaci6n de resultados, etc. 

Por s~, l~do;; en :l,"~ sÜ~seére.~aí:ía ·de Salubridad recay6 entre 

otras la' reséri~abiÜdad :de':vigilancia epidemiol6gica inte-

gral que· incluy6ilo :.ambiental, mientras que la Subsecretaria 

de Planeaci6n :· revis6 programas y subprogramas de saneamiento 

sugeridos, asignaciones presupuestales, avalGos, etc. Sin -

embargo, la .realizaci6n de los programas estuvo a cargo de -

las direcciones generales de servicios coordinados de salud 

pGblica en los estados y en las de salubridad en el Distrito 

Federal. ( 7) 

2.3.3.2 Desechos 56lidos. Plan Maestro de Basura. 

Pues bien, tenemos entonces que en el ámbito de los de-. 

sechos s6lidos, la producci6n de basura en el DF fue un gran 

de problema ambiental, social y econ6mico y sus causas como 

en otros problemas urbanos lo fueron el acelerado crecimien

to demográfico, la diversificaci6n de actividades, la compl~ 

ja comercializaci6n, consumismo individual creciente y falta 

de planeaci6n del uso del suelo urbano;(S) a nivel micro los 

funcionarios del DDF se quejaron del escaso presupuesto -2 -

(7). !bid., p. 7l. 

(8) GLoria González Salazar, El DF; Agunos Problemas y Su 
Planeaci6n, p. 67. • 
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. ' 

mil miUones ... ~';, pesos,- .. al año .para ope~aci6~" d~ }a·. f~lta. de 

conciencia cívi<úi. de -la: poblaci6n, de ia eidstencia ·de: inte-c 
"' ·;,··.l:;t::;~.,.,-:~}.,~.' '.',,;. { !~l:C;·,·,,,,;.J, 

reses poHtiCOS• y '.econ6nÍicO'á, así cerno dei co'rrupcilin, Y. buro,-
'., ·.:-, ·~, ;,,~'.• );:·/:'.·>.''' ;._., :·: .. "';/~~· :..1••. \1o:. ,,'"',_,. ''. '•·-:·-~·--:•"" -~: .}-·'·~'• ;!.•.,, J~;\~,l .. , e"•'; 

craE~ª •. -~~. ~-:~ ~~-n~i~-~-tÓ del ~~rn~ c~~o Eac\~?~~ d,:1 mal: smi-, 

cio d~: li~pi~: <9l ante ;esto ei Pl~n Maestro de _Ba.sura (PMB). 
f·!·. ·:-: ' . " - : ... . .:.. •' ,. . '. .. , -_,•,:'.:.--...~. ·,. -

propuso que las organizaciones. vecinales_, .~e .,fo,t~g_r.aran como 

elementos importantes en la estructura básica del plan, lo -

que contribuiría al diseño de nuevas. rutas ,_Y, nuevos horarios. 

Por su parte en el aspecto técnico-oeprativo sugiri6 que los 

sistemas y programas para la actividad de limpieza estuvie-

ran sujetos a un an§lisis apropiado con objeto de adoptar d~ 

cisiones t~cnicas que aumentaran su eficiencia y abarataran 

costos para lo cual se aconsej6 construir las estaciones de 

transbordo necesarias para reducir distancias: tecnificar el 

relleno sanitario corno prioridad y abrir otros nuevos con el 

apoyo de estudios hidrol6gicos que aseguraran la improbabil! 

dad de contaminaci6n de mantos acuíferos, esto permitiría e~ 

rrar gradualmente el tiradero de Sta. Cruz Meyehualco. Sin 

embargo, el gobierno del DF s6lo se concret6 a comprar nueva 

maquinaria y a transmitir campañas publicitarias. Por su 

parte, en el aspecto de la transformaci6n de la basura un 

funcionario pGblico opin6 que sería incosteable, ya que mu-

chas materias que se rehusaran sertan mas baratas ante la -

abundancia de petrlileo, (lO) esto es algo que favoreci6 tira-

(9) Cecilia Vargas Simón, "La Basura Nuestra de Cada Día", 
Revista Razones, No. 73, 18-Jl Oct. 82, p. 48. 

(10) !bid. ' p. 49 
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deros gigantescos cómo el ile st~,: ',c;uz Méyeh,ualco que const6 

de 15 hecfareas y;que'r~cibra'3'mn tonel~das, diarias deba

sura que er~' s6i.:l'proce~ada para las grandes industrias pri

vadas;1111 ~in embargo, este negocio y problema se termin6 -

cuand~ ';e incendi6 ~l tiradero, Gnico motivo ante el cual el 

gobierno actu6 y procedi6 a su desaparici6n. 

2.3.3.3 Contaminaci6n Atmosférica. 

Respecto a la contaminaci6n atmosférica esta asentado -

que la creciente intensidad y desorden de las actividades ur 

banas e industriales en adici6n a las caracteristicas topo--

gráficas y climatol6gicas del Valle de México, han determin~ 

do que la calidad del aire de la capital presente un grave -

deterioro; las principales fuentes contaminantes de la atm6~ 

fera; tanto fijas como m6viles fueron los vehiculos automot2 

res, la industria, el tratamiento de desechos por medio de i!! 

cineraci6n, los desechos s6lidos depositados al aire, las 

tolvaneras, las salidas y llegadas de aviones, las tabique-

ras, etc.; 1121 por su parte también existi6 el fen6meno con2 

cido como contaminaci6n de la pobreza, el cual estuvo consti 

tuido por la contaminaci6n bacteriol6gica; es decir, la con

taminaci6n de los asentamientos irregulares en que hay haci

namientos, promiscuidad, falta de higiene y fecalismo al ai-

(11) "Arde,Sta. Cruz Meyehualco", Editorial, Revista Razones 
No. 32, 20 Abr.-3 May. 81, p. 51. 

(12) Gloria Gonzalez Salazar, El DF; Algunos ••• 1 p. 68. 
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re' libre (l~) situacÚín ésta· que ·.en;la 'dudad de' Méxfoo 'és' e! 

racterística dado :e1 creci~:fant6 ai" l~':~ancha urb~na; 'as1.':.. 

segl1n el Ecoplan. del.OF 19'~o;~;~i dr~cimi'ehto pobláciona1· oc! 

sion6 a través dél úe~P'o;'~am'bi'os '4u~/amenaza¿oÍ1' el equili~'
brio natural ya ~u~ ;;:~~b~~~~b~abi6ri>d;fivau'e· de México t.!!_ 

vo un efecto r~t~o~ctl.vo e~ l~ extensi6n de superficies agr,! 

colas· y reducci6n 'de lireas verdes, situaci6n".1 grave porq'ue -

la invasi6n del medio· boscoso g"ravit6 en ·técnicas" dÍi"inapro

piada explotaci6n silvicola, anlirquica agricultura humana; -

sobre pastoreo, etc,, que perturb6 los sistemas ecol6gicos -

causando la reducci6n de los reg1menes hidrol6gicos, la ex-

tinci6n de flora y fauna, grave erosi6n del suelo, escasez -

de recursos naturales, problemas de salud y pérdida de valo

res· estéticos; <14) de esta manera, por un lado el crecimien-

to urbano invadi6 áreas agrícolas provocando pérdida de su--

perficie y por el otro se realizaron actividades agr1colas -

de bajo rendimiento en zonas inapropiadas causando perturba-

cienes a la vegetaci6n por la degradaci6n de los suelos y la 

deforestaci6n. !l5) 

Respecto a la deforestaci6n es preciso mencionar el ca

so de la f&brica de papel Loreto y Peña Pobre que se cre6 -

por decreto presidencial en 1947. El gobierno autoriz6 los 

aprovechamientos.forestales en predios de la zona boscosa --

(13) 

(14) 

(15) 

Ibid.,, 
Ibid.,. 
Ibid., 

p. n. 
p. 73, 

p. 74. 
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del; Aj.usco, comprendida en las delegaciones de Milpa Alta, 

Tlalpan, Magdalena Contreras, Villa Obregón y cuajimalpa en 

eLDFI Y. en _lo~ municipios de Ocuil§n de Arteaga, Tianguis-

,ten_go ·y Xalatlaco. en el Estado de México, esta fábrica prov2 

có .una .. contaminaci.6n insoportable para los habitantes del' -

áre.a·,: además de las protestas de los comuneros de Milpa Al ta, 

Tla~pan y Contreras que la acusaron de ser causa de que se -

. hay_~_n. talado árboles sanos¡ (1 6) este hecho fue grave porque 

fue en.el sur. del DF, el cual es el sur de la ciudad de Méx.!_ 

CO.,Y,.sUroeste del Valle de México, y para éste Ultimo la zo

na significa el .Ultimo reducto boscoso ya que el Valle ya h.!!_ 

b1a·. perdid? ,para 1982 el 73% de sus bosques¡ así, para la 

ciudad,.y para el valle dados los indices y niveles de conta

minac.ió.n. alc.anzados, significa una de las Ultimas zonas hab.!_ 

tabh!S; c¡7¡,',0¡. 

· Lo,.anterior fue sólo una de tantas expresiones objetivas 

d.el, desigual combate de 21 monitores de la Subsecretaria de 

Mejora.miento del Ambiente (SMAJ que perdió contra 31 mil in

dustrias. A pesar de que el grado de "alerta" para la cali

dad del aire fue rebasado diariamente en el 30% de los regi!!_ 

tros de la SMA, la medida se tuvo como "satisfactoriaº por -

las autoridades, esto significó que más de 13 millones de c.!!_ 

(16) Cecilia Vargas Simón, "Los Pulmones Cancerosos ·'del· DF" 
Revista Razones, No. 60, 19 Abr.-1 May. 82, p.· 52. 

(17) J. Efra!n Garc!a Reyes, op, cit. p. 28. 
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pitalinos ,haya~ respirado_hasta 700 microorganismos (por me

tro ctibico) .de parti~ul~s contaminantes, el estado de "emer~.: 
' : •J : '-.. ·.< ;; ... ,;: • .. : ·- •• ·: '! ' : '~ •.. 

gencia", 'se si~l)5 por_ ~ncima _de las 265 unidades, pero el 1n-
:·,.;; ;, .:f!,f•,. '.i 

dice "mh alto¡; ,promediado en 1980 fue de 90, por lo que iá 
. ·). ·, ·-.J .. < . , ' . - ':., i~' 

norma, de. 61·a·150, fue considerada oficialmente com_o,,'.'a_ce~~,. 

tab¡e,;, (la) 
;·, 

Por su_par~e, los daños a la salud no se precisaron; 
\j<; 

sin,emba:go el costo econ5mico fue estimado en_90000 millo-

nea de _peso~ :anuales a precios de 1981. Y a pesar de esta -

deseconomía no se determinaron coordinadamente acciones eje

cutivas por parte del Estado para evitar el deterioro del m! 

dio ambiente. (l 9) La tinica medida adoptada por el gobierno -

capitalino en el sexenio fue crear un cuerpo de vig-ilancia -

integrado por personal femenino que recorri5 en patrulla las 

principales arterias de la ciudad y sancion5 a los propieta-

rios de los vehículos cuya contaminaci5n sobrepas5 la toler! 

da, <
20 > Por su parte, las clausuras de empresas contaminan

tes fue un ínfimo nGmero tales como: "Cromatos" en Lechería; 

"CicH:?me~os" en Teoloyucan, Estado de México; "Bayer" en Ec! 

tepec'. ,'.'.Alkamex'.' y "Magnesio" en Tlanepantla y "Fundici5n -

Pantitl:in" en_ Pantitlán por citar algunas; mientras que lo -

(18) JorgeSotomayor y Joel Hernández, "La Quiebra del DF", 
Revista Razones, No. 28, 26 Ene.-8 Feb., 81, p. 14. 

(19) J. Efraín García Reyes, Op. cit., p. 29, 
(20)" c~~llia:v~rgas Sim5n, "DDF Gran Presupuesto Gran 'oéfi

cit y Problemas", Revista Razones, No. 69, _23 Ago.-5 
sept. 82, p. 23. 
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que si· áb~~-d6 · ~~~~on .las. amenazas de cierre a las empresas y 

. :,, •) \!' . .>'·: i''Í'!.• : .. ::·.· •.· . 

infinidad de decfaraciones con intento de justificación de -

lo ·que ·no se hiZ~, tales como la del Subsecretario de Mejor!! 

mient.Ó del Ambiente en 1977 en el sentido de que el problema 

de la contaminación era superior a los recursos disponibles 

para su prevención y control; en 1979 en el sentido de que -

algunos de sus programas habr1an de requerir de plazos lar-

ges para la obtención de resultados p~es el componente cult~ 

ral involucrado en el proceso de cambio requeriria de tiempo; 

en 1980 en el sentido de que en México las leyes y. reglamen

tos sobre contaminación eran flexibles y elásticos y que de 

aplicarse como en otros paises, el 90% de industrias y come~ 

cios serian objeto de fuertes sanciones o clausuras; y en --

1982 en el sentido de que las acciones concretas contra la -

contaminación fueron pocas, pero que si bien ésta aumentó en 

nameros absolutos, disminuyó en relativos; asimismo, aceptó 

que los aparatos de medición del aire con los que contaba 

eran insuficientes, que la red de monitoreo automática se en 
centraba paralizada desde la segunda mitad de 1981 por falta 

de refacciones y que el proyecto de instalar una red comput,!! 

rizada que iba a quedar terminada en el a1timo año del sexe

nio se suspendió por falta de presupuesto. <21
> 

(21) A partir de una revisión de los datos de la sección Pa 
norama Urbano-Popular de la Revista Información Siste= 
m§tica, de 1977 a 1982. 
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,2.3.3.4. La Industria y el Comercio. 

Por.:. otra parte! como. segundo protagonista y sector so-

cial qué ... ,vivi6 .. la problem&tica de la ·contaminaci6n estuvo la 
: · .. ", ·, 

industria.'yO:e1. c~!"ercio; la cual aparte de vivir en la cont! 

mina6i6~;fu~,i;on::'~os' principales responsables directos o ind,! 

rectos' ,de .1i·;·~o·~·t~mi.naci6n. Estos grupos sociales por su si,_ 

tia )in .~~;la~'{6n::'·~ la producci6n han sido los principales be

nef l.~·ia'~·io.~'. ·~e/mod~lo de desarrollo urbano-industrial, fue

ron los que.capitalizaron las ganancias que implicaron los -

efectos.útiles de la aglomeraci6n producida por la ZMCM; coE_ 

tradictoriamente, habiendo sido los sectores m&s beneficia--

dos fueron los m&s reticentes e indiferentes con respecto al 

problema de la contaminaci6n; así, su comportamiento contam,! 

nante y ecocida econ6micamente se reflej6 en ganancias adicig_ 

nales; la falta de control de la emisi6n de humos y substan-

cias contaminantes en general, la no declaraci6n de las aguas 

descargadas y el uso de sustancias t6xicas, evit6 que tuvie

ran que hacer gastos adicionales no previstos en sus c&lcu-

los. originarios, 122 > De esta manera, se mantuvieron férreos 

en,.su posici6n, para lo cual también hicieron declaraciones 

y·amenazas, como las del presidente de la Asociaci6n de In--

dustriales del Estado de México, Sabi L. Sampson, en 1976, -

en· el sentido de haber negado que la industria fuera la priE_ 

cipal •contaminante; y la del presidente de la Asociaci6n de 

(22) ,Alvaro Portillo, op. cit. p. 156. 
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Industriales de Vallejo -en: eFsimtido de! que' la lucha· .cóntra 

la contamináci6~ no.deb~ría có~vertirs~· en "cacería de bru-

jas"; en i¡9;9 'l'~~,;:p~t.iC:i6n ~e la emp~esa "Croma tos de México" 
. ~ "!· .. . :_':.::··:.-:: ~:~-·;·_;:',·¡¡ " --_· .. :. '._ 

a: L6pez:-Pcirfillofii:lé:úiutl.ntervenci6n para la reaperturoi de -
«'.".\ --~' -: ~--' ;· ;j·, 

la ·empr~s~;:;·lííi'es'.'~n''todo' caso ·muchos trabajadores qu<!dadan 
-; ·;.:~ "" ··;' 

sin ~~pl~o;:~y·~dE!·,··núevá en .1980 la Asociaci6n de Industriales 
· .. - ".::'*··,.:. ..• -·: ;,_ 

del; Estacio;'cÍe' M~xico que declar6 con toda seguridad y con- -

fia;za·',1.~0".i.;posibilidad de que industrias situadas en zonas 
.-. : 

residenciales· del Valle de México fueran trasladadas a otros 

l~gare~. <. 23 ) 

2.3.3,5 La Ciudadanía. 

Por Gltimo, el otro gran protagonista involucrado en la 

problemática de la contaminaci6n en la ZMCM lo fue la gran -

mayoría de los ciudadanos sobres los cuales recayeron en re! 

lidad los efectos de la contaminaci6n, y de los cuales se o~ 

serv6 una relativa indiferencia y pasividad ante el problema 

situaci6n ~sta que s6lo puede comprenderse si consideramos 

la presencia de otros problemas urbanos más urgentes e inme

diatamente necesarios tales como: vivienda, transporte, agua 

drenaje; etc,, .en adici6n al arraigado hábito individualista 

y consumista de los habitantes fomentado por la 16gica de la 

economia de mercado sobre· todo en un "clima favorable" para 

ello. en el .sexenio de la "abundanc:ia", ocasionándose as! un 

(23) Informaci6n Sistemática, Op. cit. 
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incremento Y. retroalimentaci6n de ,lo,s .efectos c;:ontaminantes 

como el ex~esivo uso del.autom6vil, m~nejodc bas~ra, etc. (~ 4 ), 
- ··,:. ,-, ·.- ,.. • • • ·.-· •••• > •-.·;:.,,-····. __ o:-.'.\ .:·.··-

Por ()tra .,Pªfte'., si bien}o, ~~t,crior, :re~~.~~,<~r~~' ~1; P~P,e},}'7, :. 

una clase. sociai c~n. ''ppsibilid~des~~; también _figu~6 ,una cla ·• 

s~ ., ,~~~·~1 ~:~·· Te~.s\·.f,~x?.7.~f t:~-~'~;~~.~~'~ij.J;·z~~~ .. ~;~~;t~~~Mj~•:s,e: ~i=·. 
zo oir· cuando· menos.: con 'protestas;·· de ;los :que .. por~•·citar· algu 

:::,o::~'J'.:º:¿~~i~~ii~~ltlii~~[~~~~~~:;f '~ 
la· AsoCiac~?!i ... d~ '.C~ió.nos de,.NaÚcai'p'ari•~,Tla!lepanÚ'\ cjue .de--

- ','·e,.,, ',• ,• -•./ '•'""'• 'J~·'<•!:/.<1.·"-"l•"""f':·j,'i::•'-<<c-'::;<-'•~;';t,'.:·• .. , o,,~·~I'."•'· .'.''>. ~· .\·'•• ~-

nunciar6~.·~; la. empresa "Magn!'sio:';p~r;,cont~~ihar con azufre 
,. ~--~-·;,,,.,~~--'"·_'':''::·_~ .;-.;_,.·;'- ; '.''-···'': .. , ·····'··;···~:'"•'-::·.·.' '· -.~:·::--' ;i····.' 

Y ~.?~d~ !'u~.f(jr~fOI Y_. en, H79. las ha_b_ita11t~s. d? Teoloyucan, . 

Estado. de Méxifº: que amen.azaren con de~truir la. ·u.brica. "Ci~ 

clomeros, S.A." si se reabr1a, porque afect6 criaderos Y. se]!! 

b~ad1os en una extensi6n de 500 has. cultivables • .'_25 ) 

Por consiguiente tenemos entonces que en cuesti6n de -

contaminaci6n atmosférica es posible sintetizar su problem~-

tica,a cuatro aspectos: veh1culos automotores, industria, b~ 

sura y.drenaje; problemas estos que podr1an ser enfrentados 

con un ejercicio de medidas concretas sin alterar el modelo 

de desarrollo urbano industrial, (2G) sin que 90 especialis--

tas de la Direcci6n de Saneamiento Atmosférico renuncien a -

sus cargos por no.,s~r~.~~~~~P,~,iC~s'! de una "farsa" como ocu- -

rri6 en 1979; 'Y,:'i'!:8~~.:;s.~;.t~!'ga que decir que. la pasividad 

(24) Alvaro Portillo/óp}~Ú:;·, p~ 157. 

(25) Informaci6n.Sisí:eni§.tica; Op,.,cit •. 

(26) Alvaro PCÍrtiÚo,' Ó¡Í\ 'cit: 
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d~·~~r·i~~ 1:·: a~~o~~c;·h~~~riri; \'~'·1:~~~.~i6~,-·p'~ra .ri~· i~~tal~rc s·~s sis-.t~~· .· 

ni~s..·~ri~r~OO,·~f:Í,~~~:t~(,~.~~.l'•.·:~~\·~~tci~¿~·s ••• en e.1· -~rfm~~·· ~ .. P~~-; 
to se lleg6¡:Íl 'plan_tfi,ár;.conío '¡irecisci reducir' el .uso' de autom~ 

v Ú~~'i':faJ~\{~'r1~·~~~~i~~;itr'ihci~a~l.6n as'éendent~- y':'pr~hiÍi1/ s~. '::' 
-., ... '.;•,:¿,~J';''\_:: .. _,.:::--.~,;:7:".':¡..:.• .''.' .• ,•.: ":> ' • e • 

circulaci6n:'en' días•determinados, preci~didas éstas'"ffi"»did~~ .'~ ·' 

con ±tin':~~~\'i.;~~"ihliilltcí' dél' transporte' col~ctivo. : F:h ~i·; se::.~' 
1.,--.;:·,> .,,;<\,.:_:._~:;:_..¡-~ .. ~,'~: -... >--,:·; ... '. ·. - . • ... ~:.-:':-;.,. ·i~ú~~ 

.gundo"aspecto ·se 'plante6 como necesario obligar a· las '.indus~. " 

. trias ;,J.J~'t~i«lr equi¡:ÍÓ anticontaminante y/o tí:asÍ~~~Visfa'~ 
a cltrol1~~~~e's 'en base a estímulos y apoyos fin~rÍ~ier~;¡~'; '~' 

, En el;'terc~/as¡:Íeéto se plante6 otorgar concesl.on~~i!~ 'e~~'."~~ 
sas del' sector' social para el servicio de recole~~·J:5¡¡'f.3~:,Íi~~· 

aura, incrementar el personal del DDF para est~' ~b°tivida{·~: ., 
raciona1izar las caracter1sticas. del servl:óio".re'ií'dÚz.~ri~iF.~·.!. 
la basura y terminar con la característica :dé' ía'ciuitura --

:· .. ' '···.--.. --- ... •':··:, 
del consumo que establece que los deséchoÍ(dciie~;·~i{~~p~'fecer 

'''-··< ':.·. _:·,'' 
so de consumo. y en cuanto al úlÜnio as'i>e;~t-C{•re~ÜÜaba"iin--· 

prescindible un visible y terminante· imp~ú~·''~st~i:ú °'de;'res~ 

puestas optativas que acaben con prejuicios 'cúlturiiles :{plan 

teen nuevos provechos del sistema· de drenaje;· (28 1" · 

De esta manera podemos ver que la contaminaci6n y el d.!i_ 

terioro ambiental no fue como dijo L6pez Portillo'en 1978 el 

(27) Informaci6n Sistemática. 
(28) Alvaro Portillo, Op. cit. p. 159 
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resultado del désarrollo, ni que como«dijo''él'. CEPES'<del'-PRI i. 

en 1982 en el sentido-de que ~o-~id~ten; íiolu~io~es ~iables
al; problema. '.de, ,ia. co~tami,na~-ió~', ~n::<i6r~~ >~raio; ;(~ 9)1.:sino'.que ' 

en: grán mag~i¡~d}a<ccin~:C:~eh_~frd~·,ia- inf?i:evfd6ri·,~)~i:1ü:-
crci y de la Í.rrespoñ~abl.Üdad· s6~ia1, y e~to no ·~ufore d'~c::ir' 
· ·.:: . ;··'·'J.~-,-· · · ·: . ·;· · ~ i:. ~·. )!:." .. ~/.:';._' t~ :r'. '..•;: ~- ;}_'.~J~·~,H).::;.-.:_:_'. ~ i!/ .~~ :.! '.1 :{, ·,·: :;- , ~-.:-. '.:~~·) ~: .' :_; ·i:) ! J' ~~ 

retroceso, porque· es'. un· hecho: que el", progreso cient!fico ·y -
:. '.:. :- ;··.:: ;1." ; .: _ :;::::~·/" :~~_:,~ .. -:_e:~.-.. ? ~ ~0t::~~~- -.. : '.~ ,·,:·: ~ ;,:_ :'.·t ~~:·1 {>~·'::-!• .. ~ .): .:, ~ 

tecnológico y la µrbanizaci6n son· fenómenos · contempodneos -
. . " - ,- . -·:,:--~·~ • ~~'<·..':,¡; .. ; .-.; -~: (. 

irrevers,ibles que no resultaron nocivos sino sólo en cuanto 
"\. '·"' " 

a las tendencias que, adquirió en el ,marco de la agudización 

tlci ·.la~ contradic'ciories· en'. el·,•sexenio de 'López •Portillo.' Es

to ·nos 'conduce ·a decir:ique•'iis •preciáo ·un uso •racional· 'del -

avance socio~ccoriómicio'," cierittfico 'y· tecnológicio ·en conform.!_ 

dad con las necesidades e. int~reses ecológicos y sociales, (JO) 
• ., :,,, l :; • ! ~ " . ',. ' 

porqUe
1 
,si bien, los P:C:~ncipi_os de la ciencia y tecnologta sir 

ven, par~, encon,trar lo~' 'l'roveclÍos sociales de un proceso pro

duc~ivo. y el precio 'del.deterioro ambiental consecuente, nin 

gUn principio de esta ,clase puede establecer dónde conseguir 

lá' igual'dad :entre el :costo y el beneficio, sino que esto es 

una cuéstión ·social. ( 31 l -

·,::· ·,_:, 

(29) Informaci6n s'istem:itica; Qp,' cit. 

(30) GLo~Í.~.~onz:iléz"·S~lazar, "Reflexiones Acerca de ••• ", 
op; 'cit.,,,~ p. ·"01: 

(31) !bid.' 



268 

BIBLIOGRAFIA Y HEMEROGRAFIA. 

11 Arde Santa Cruz Meyehualco 11
, Revista Razones, México, NO.m. 

34, 20 de abril - 3 de mayo de 1981. 

Garcia Reyes, J. Efrain, "Concepci6n y Espacios Abiertos en 

la Ciudad de México", Revista Habitaci6n (problemas de 

Vivienda y urbanismo), México, FOVISSSTE, Año 2, Núm. 5 

Enero-Marzo de 1982. 

González Salazar, Gloria, El Distrito Federal: Algunos Pro-

blemas y su Planeaci6n, México, UNAM, Instituto de In-

vestigaciones Econ6micas, 1983, 230 pp. 

González Salazar, Gloria, "Reflexiones Acerca del Deterioro 

Ambiental", Revista Problemas del Desarrollo, México, -

UNAM, Instituto de Investigaciones Econ6micas, Año IX, 

NWn, 34, Mayo-Julio de 1978, 

Informaci6n Sistemática, Revista Informaci6n sistemática, M~ 

xico, A partir de una revisi6n de los datos de la sec

ci6n Panorama Urbano-Popular, de 1977 a 1982. 

Portillo, Alvaro, "Politlcas Urbanas y Contaminaci6n Ambien

tal", Revista A, México, UAM. Azcapotzalco, Divisi6n de 

Ciencias Sociales y Humanidades, Vol. VI, Núm. 15, Mayo 

Agosto de 1985. 

Sánchez, Vicente, et. al. Glosario de Términos Sobre Medio-



269 

ambiente, México, El Colegio de México (P~'?grama ~~sa;~ 

rroll'?,Y. Medio_._Arnbiente), 1982,. 109 pp. , , 

Sotomayor, Jorge Y Hernandez, Joel, "La Quiebra del D.F." 

··.Revista Razones, México, Nlim. 28, 26 de enero-· 8 de fe-

brero de 1981. 

Vargas Sim6n, Cecilia, "DDF Gran Presupuesto, Gran Déficit, 

y Problemas", Revista Razones, México, Nnm. 69, 23 de -

Agosto-5 de septiembre de 1982, 

Vargas Sim6n, Cecilia, "La Basura Nuestra de Cada D1a", ~-

vista Razones, México, Nnm. 73, 18-31 de octubre de - -

1982. 

Vargas Sim6n, Cecilia, "Los Pulmones Cancerosos del DF 11
, g-

vista Razones, México, Nnm. 60, 19 de Abril-1 de Mayo -

de 1982. 



270 

2.4 Incremento del Costo del Crecimiento Urbano y Desigual
dad en la Distribuci6n de la Inversi6n Estatal. 

El creci~ient~ urbano acelerado, an&rquico e irracional 

desde el enfoque del co!Jjunto de la poblaci6n no propie,taria 

trae consigo el aumento constante de los costos de inversi6n 

en' ia creaci'6ri;de'''lii~' condiCiones' generales de la producci6n 

y de'.los ~e~'.f~~S;d~ c~Jsúiiio colectivo, áumento constante que 

recaer&'~¿,;;1~~ü trib~~~;i~en'el, conjunto de la poblaci6n. 

Dados,los Hmite's objetivos, a la tributaci6n, los fondos di§. 
.-:•·,< ., ... ,, ,., ' '., .• ,.,,; .; . ¡"·' 

pónÍ.bles'por el,Estado esUn siempre por debajo de las nece-
. J;'i .; •. > .. ' , 

sidades' y ser~n distribuidas principalmente en raz6n de las 

necesidades inmediatas del "desarrollo econ6mico", o sea, de 

la empresa, otorgando una funci6n secundaria·a la inversi6n' 

relacionada a la reproducci6n ,del capital. 

En lo referente a las inversiones en medios de consumo 

colectivo, la importancia se dar& a las relacionadas a la -

fuerza de trabajo directamente ligada a la empresa restrin-

giéndose cada vez m&s la dirigida al ejército de reserva, d~ 

sempleados y subempleados, sum&ndose a las limitaciones de -

su ingreso, las de la oferta de servicios püblicos. 

Por otro lado, gran parte de estos servicios suministr,!!_ 

dos por el Estado lo son en condiciones de mercado, lo cual 

restringe aún m&s la accesibilidad a ellos de la masa de 

obreros mal remunerados y de subempleados y desempleados. 
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· En'. la ;realidad,::la :distribución de ,servicios urbanos a 

cargo del.Estado.será' directamente· proporcional, por una pa_;: 

te, a.las necesidades del capital y por.otra a los niveles -

de.ingreso delos consumidores, aqudizlíndose as1, acumulati-

vamente, la inaccesibilidad a ellos de las mayorias urbanas. 

2.4.1 Finanzas. 

As!, es de observarse que durante los dos primeros años 

del sexenio de Jos~ L6pez Portillo no existi6 congruencia en 

tre el discurso pol!tico y los trabajos de planeaci6n por un 

lado, y la asignaci6n del gasto pfiblico por el otro;(l) es -

decir, en el sector asentamientos humanos en general en este 

periodo present6 limites en sus asignaciones: en pocas pala-

bras se conservaron las tendencias del sexenio de Luis Eche-

verr!a Alvarez 1970-1976. 

Esta situaci6n puede atribuirse a las presiones finan-

cieras que tuvo el gobierno para frenar la crisis del perio

do siendo as! que se impuso una pol1tica de 1ndole monetari! 

ta; por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y 

se limit6 el "gasto social". <2J 

Para 1979 la situaci6n present6 un cambio basado en una 

(1) Daniel Hiernaux Nicollis, "La Administraci6n en México", 
Bolct1n Informativo Sahop, No. 6, Nov.-Oic. 79, p. 25. 

(2) Ibid., p. 26. 
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plataforma de producci6npetrolera que asegur6 la entrada de 

nuevos recursos para el desarrollo, habiéndose planteado en 

ese entonces la posibilidad de dejar la politica monetarista 

y sustituirla por un modelo de desarrollo que integrara la -

producci6n para el mercado interno con la utilizaci6n de las 

ventajas comparativas con las cuales contaba el pa1s para in 

corporarse en el mercado externo. (J) De esta manera, este -

nuevo modelo de desarrollo hizo que el sector asentamientos 

humanos haya dirigido sus actividades principalmente a las -

zonas prioritarias del Plan Nacional de Desarrollo Urbano -

. (PNDU), planeación territorial y urbana, decretos de reser-

vas, regularización de tenencia de la tierra, obras de urba

nización, construcci6n de vivienda, desarrollo de la comuni-

dad, y desconcentraci6n administrativa. Sin embargo, no só

lo se trat6 de realizar obras sino que también se tuvo que -

enfrentar dos aspectos que potencialmente eran un problema: 

el financiamiento del desarrollo urbano y la administración 

de éste, 141 

La problern5tica del financiamiento planteó cuestiona- -

mientes tales corno si ser1a conveniente incrementar el finan 

ciarniento externo del desarrollo urbano, la forma de dirigir 

los recursos del petróleo hacia el sector asentamientos hum! 

nos, y la forma, conveniencia y factibilidad de lograr un a~ 

(3) Ibid,, p. 27. 
(4) Ibid., p. 28, 
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tofinanciamiento local, 15
> Estos cuestionamientos indefect! 

blemente que debieron ser,situados en el marco de los facto

res que incidieron en el problema tales como: la poblaci6n, 

la calidad de las obras y de los servicios públicos, sus ca

racter1sticas geograficas y sobre todo la ineficacia de la -

administraci6n pública. 16
> Y a estos factores debi6 añadir-

seles la necesidad de que el desarrollo regional promoviera 

y conservara un proceso apropiado de desarrollo econ6mico y 

social ya que el problema no s6lo era de integraci6n fisica, 

de dotaci6n de servicios, equipo e infraestructura, sino de 

integracHin econ6mica y social, y todo esto apegado al PNDU. l 7 l 

Sin embargo, no obstante el fomento de actividades y decisi2 

nes de gran importancia en el inicio del sexenio tales como: 

la creaci6n del sector asentamientos humanos; la creación de 

comisiones de conurbaci6n; el establecimiento de la Comisión 

Nacional de Desarrollo urbano (CODEUR) y productos de plane~ 

ci6n como metodolog1as, definici6n de pol1ticas y planes co

mo el PNDU, 19> para 1981 la ciudad de México se encontr6 en 

crisis financiera y sin proyectos de fiscalizaci6n social- -

mente justos, los predios de privilegio siguieron siendo los 

lugares proporcionalmente m!is baratos para vivir y la diferen 

(5) Ibid., p. 29, 
(6) Raúl Mart1nez Almaz!in, "La Crisis Fiscal Urbana: el Ca

so de México", Revista de Administraci6n Pública, No. -
37, Ene,-Mar. 79, p. 12. 

(7) !bid •• p. 20. 

(8) Daniel Hernández, Op. cit. p. 26. 
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cia,entre la autoconstrucci6n popular y el pago subsidiado -

de servicios residenciales sigui6 siendo extrema.( 9) 

2.4.1.1 Las Presiones Inflacionarias. 

Para fines del sexenio las presiones inflacionarias se 

hicieron sentir e incidieron sobre la recaudaci6n tributaria 

y el costo y administraci6n de los servicios públicos que -

creciente y constantemente demand6 la poblaci6n; por lo que 

se pudo observar que la inf laci6n también fue factor muy im

portante de la crisis financiera de la ciudad ya que en la -

medida en que la inflaci6n atac6 el sistema generador de bi! 

nea y servicios y los sistemas de comercializaci6n, sus efe~ 

tos se reflejaron con potencia multiplicadora en el consumo, 

pues si todos los bienes, servicios y mercanctas se incremen 

taran: al gobierno también le perjudic6 este fen6meno por lo 

que sus costos de administraci6n pública y de servicios tam

bién se tuvieron que incrementar. Ast, la prestaci6n del 

servicio de limpia, transporte colectivo y otros cada d1a 

fueron m&s caros y se pag6 de los impuestos que se recauda-

ron: como no fue suficiente el dinero para pagarlos y mante-

nerlos se desmerit6 la cantidad y calidad de los servicios y 

se recurri6 a préstamos para cubrir el déficit entre ingreso 

(9) Antonio Morí, •¿cambi6 Mucho la Ciudad?" Uno m~s uno, 
4-sept.-81, p. 27. 
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y gasto, llO) 

·:·· 

De. esta manera, no se pudo lograr el objetivo de un Dis

tdto Fede_ral financieramente autosuficiente que contribuye

ra a un desarrollo regional equilibrado. (ll) Y como en todo 

periodo de fin de. sexenio, fue la falta de continuidad en --

las acciones de las autoridades la que trajo como resultado 

pérdida de esfuerzos y recursos, es decir, obras que se ini

ciaron en un gobierno se dejaron incompletas y se reinicia-

ron después a un costo mayor. 

El subdirector de Planeaci6n y Programaci6n del Banco -

Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), Horacio -

Carvajal Moreno, afirm6 que en materia financiera, la falta 

de nivelaci6n oportuna de los precios y tarifas de servicios 

a sus costos reales as1 como adecuaciones fiscales insufi- -

cientes no produjeron los ingresos necesarios para completar 

los gastos. 

Por tanto es evidente que se hizo m~s grande la brecha 

entre las necesidades sociales y los recursos disponibles p~ 

ra su satisfacci6n, por lo que el sexenio de José López Por-

(10) 

(11) 

Miguel Angel Camposeco, "Quiebra Urbana, la Inflaci6n 
Contra la Administraci6n", Novedades, Secci6n Edito-
rial, 14-Ene.-83, p. 5 
Gerardo Galarza, et. al., "Las Obras en las Delegacio 
nes se Suspenden o las Pagan los Vecinos", Revista pfo 
~' No. 289, 17. May.-82, p. 17. 
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tillo, con tod.ó y su ad.111i.nis.traci6n de recursos petroleriis -

no pudo mejora:r ·las ·fin~nza·s de'( Depari:'ame~to del Distrito 

Federal~; (DDF):potq~~·a~~~:Í~;,de·tod~··io"a~tés;dicho nci hÜbo -
' : <,:.·::":¿ .:_,_7".:;., .·c:·<.:-t>,x:';J~:·~:.{-:.'.~·:;:;~:·,2 ... ~··,,:~·)-.:·.~,¡::.,_º-:·.~i -~"-.<úw .. :-:. --:,. ··,. -.. , .. ~: 

disciplina: en él gasto>Y> nor'aboc6 .·a las.prioridades· y mon 

:::t:u:u:iH::~~t~:¡~~rs~:¿it:::;;::t:~i·;::0:~r::e~:~~·i::s s·:e 

hayan· e~'t~bl~dJ.~i,{~n';6bj'é\:lvo~· ~~Hticos y se hayan presio:.. 
. . . ' . 

nado' los' tl.em¡Ío·s~ de. réali'zaci6n, ·lo cual provoc6 que se ene~ 
recierari' los costos; (Í2) 

2.4.1.2 DDF: Ingresos y Gastos Totales. 

uria· de las· mánifestaciones m§s claras de los· aiicendénC:~. 

tes problemas financieros por los que atraves6 el DDF, '. e'stu;_ 

vo'·en su' impÓten.cia ;·para ·solventar con ingresos·· propios' el -

gasto pGblica·, (l3l 'situaci6n que también s0·óbserv6· éntre _;. 

sus ingresos:'t'otalés y· sus gastos totales; ·1a brecha que· 

existi6 entre éstos se torn6 severa en el trienio 79-81. C.Q. 

mo se observa· en cuadro I los gastos totales del DDF rebasa

ron· ·9u·sfi1nclalmerit'e a sus ingresos totales. (l 4l 

(12) Roberto Hern§ndez, "Deudas y Mala Administraci6n Hacen 
que la Ciudad de México Viva de Prestado", Revista Pro
·~1; No. 289,·17-May.-82, p. 18. 

(13) · · Ma.nuel Perl6, "Algunas Consideraciones Sobre los Pro-
blemas Financieros de la Ciudad de México", Revista 
Lecturas del Ceestem, Vol. I, No. 3, p. 7. ---

(14) · Manuel Mandujano "Finanzas del DDF: Déficit y Endeuda
miento Irrefrenables", Revista Hoy, No. 2228, 31-cnc.-
83, p. 49. 
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CUADRO I 

. ' :,, -,.• 

FINANZAS DEL DDF 

___ Ingresos -~(_M~i_l_i_o_n..,e_á_:d,...e~P.e_s_·o-•~>~·-----· .Aumento Neto 

Año Totafos: 

76 14;241·: 

77 16;765 . " :· "~: ~' ' :.;[ 
78 25,061'.~ 

79 
32' 660 ~··· 

80 49;215 

81 

.. 
'Gastos· 
Total~s 

16,551, 

""' .'";,1~·~.10, 
-.20,s20 

4,9,010 

71,471 

92' 4'05 

.. Dé.ficit 
Finan~üí'iltieíl'tóo 

de: la: deuda 

p= pr~1i~in~·res·-_; .. -.-º .? •• • , ,_.,,.~_ - 1·¡~ s ·~jfr:·;:,, ~-::~-~-~~~·,~:·_ , , t, r~ -·:'~ ~--·; ,.),t, 

. ,,.~;{ .;:,;".~-~~~~·/.~)-~¡ ÍJ~:;~.'.~~-~ ~;,( t1.'.·-':''.:ji: .-.'•(,_,;,..., ~ r.: ··: ,.1 , ,,.~ l ::J-.: 1_4 ~> •'>1t ',·. - · , ' ... ·. 
Fuente: E'iaboradoipor::el);aut.or,a;;partir ;de:, José':López:.Porti · 

110·;,vLinforme• de· gobierno: 1982,' Anexc>'·Estad!stico-· 
·Histórico',: Presidencia, de ·:1a:. RepOblica;·.·México,'. · sep
tiembre 1982 p!igs;,201, 202 Y, 205; .... ,. · · · 

·~~:::::~~·.X;:_~/~·:: ... -.,_ ;,.;:-'. :'.::·-.. ··.;-: ~·x;~~i:·.< .. ..{ .... , ... ~i~<:·:· 

Esta ~.~eri~ :p;ácticament~ iriinterrumpicic:t d~ ejercicios ..... ~ 
- , • ·r •. ~- . • · •. ·, : . , . 

: fiscales. deficitarios ·mostró que la incapacidad financiera·;,-~ 

del DDF dejó mli~!ici de ser un fen6meno coyuntural, si tuaCicSii'i:. 

~u~ se. ob~e~va:'.hasta antes de 1968 cuando los años defici~~;
.r¡~s sé al~ern~ron y equilibraron generalmente con ejercicios 

superavi t.a'rio~, ,y. en realidad fue permanente o sea tuvo . un · c!!_. 

rácter est~uctural. (l 5) 

(15) Manuel ·Perló;, op: cit. p. 7. 
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De 1972 al981, el déficit del.DDF au~c~t6 22 veces, P! 

ralelamante el endeÍid~mian~o: net~ ~reci6 26 váces •.. 
·· · :-.;, __ :f·-º,.;."'::;~·,<:/i.~:~~ri::.s:.. :-·,· :. 

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

•A ·.Pª?~r';~:j t·~.r;.'~lj[:~~f i~t;~YJt~~~(<l~~~~s .~e• incrementa-
ron YfÍ que .. fueron.momentos·:en·.que/laiiniciativa·privada dej6 

-. . ::·: ·.· ; -~_.:'.·~.",Y~~-:~;:-_:.~: U:!;.::: .':;:;á:;.;~-í:~~:~--(~~-".{, -~- :/{.:·~'·:,;·:~·.: :, .... -· ·. 
de inver.tir .•t. par<L.sustituir.la··el ;gobierno. tuvo que gastar; 

as!, si de':1;16}%~~~~·1~fa~~~¿~~~ci1~ '3veces< 16 l los in--

gresos ordinarios;<\,~/ei contrario~ inóstraron un sensible -

desce~so';(~~~dro II) !171 ' 

CUADRO II 

Ingreso Ordinario Según Fracciones en Términos 
Porcentuales con Respecto al Total Recaudado 

en Moneda constante $ 80 

Año 

1976 
ün· 

Impuestos 

21.96 

22.14 

Derechos 

9.20 
8.04 

1978 20~06 8;94 

1979. ..11,0~... . .... 6.79 

~::~ '<·i~:·~L.·:'(··:·¿. ·~;.j~. 
1982, ·. "," , .,.:. gJ_66~;:~'"~~·~~::c;~':26•\; 

Productos 

l. 97 
4.03 

L86 

.88 

.68 

.98 

1.20· 

Aprovecha 
miento.· -

13.79 

14.98 
14.29 

8 .61 

5.46 

3.22 
2.89 

El sucesor. d~l: ~e9.ente Carlos Hank González, habla dicho 

(16) Manuel Mandujano, Op. cit., p. 49 

(17) Patricio Iglesias, "La Pol1tica Financiera del DF 1970-
1983", Revista A, Vol., VI No. 5, May.-Ago. 85, p.110. 
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apenas de haber tomado posesi6n de su cargo que se. descuid6 

.el aumento y .ampliaci6n impositiva. l1 9l Es decir se sustitu-

yli esta decisi6n par~ qu~i~hDDF .tuvie~.~: recursos propios m~ 
diante su tnln.~f~r~~~í.6~~~i/üif~s 'cÍÍ~nt~s años. en un importan 

te de~dor .. ae:~~·a~~6~ ~·n~~iOn~ies '.y· e?tt'~'anjeros, de organismos 
-.. ·~ ~ .... ~:· ~ '::· . . :~:.;··\:' ,;'::·~·.· ·~; ."(: ·_:; /i~ :.:· :':_-(' 

financie.r.os ·internacionde.s.· y de ccinso.rcios privados del - -

pa1s', Aparte'de. los. riesgos que significli haber tenido una 

.. depen.dencia · fi.naryciera con ~l exterior, (tal como lo experi

ment6 el DDF en 1977, cuando los organismos financieros in-

ternacionales le. negaron nuevos préstamos por motivo de una 

"pérdida de confianza" que lo orill6 primero, a restringir -

severamente sus inversiones y segundo, a renegociar la deuda 

en condiciones desventajosas con altas tasas de interés), -

las erogaciones presupuestales que se tuvieron que hacer pa

ra solventar las amortizaciones de los préstamos, es decir, 

por abono al capital que prestaron los organismos financie-

ros de dentro y fuera del pa1s, y el pago a los intereses de 

la deuda y demás accesorios financieros, o sea servicio de -

la deuda, fueron cada vez mfis grandes (cuadro 111). (l 9I 

(18) Manuel Mandujano, .2f>· cit., p. 49. 
(19) Manuci' Per.llii op. dt. p. 7. 
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CUADRO III (iO) 

DEUDA PUBLICA" 

Deuda Monto Tot. 76 77 

.. ~·;,; 

~·~··· . 79 80 
' ... ~·· , ...• 

DF $80 (Mlls) 34,18.2 33 .,8.55 32,398 '39,362•' 47¡285 
';;·9·{ .:· '''i.'~á';~"'' ~n0.1 
~t~· !. ·.::.~:{: .. ::~ ~.;. :,?¡·: ... ¡·:·:~.'\:.: 

Monto de la Deuda 123. l 115.3 

Porcentaje de los 
ingresos ordinarios 
Servicio de la 8125. 9 3248. 7 ':h;jÚt.:i''( é74611Í ;·+ 20,910 

Deuda $80 (Mlls) J~·~ -~~c;-j :.:··t ,; 

Servicio pareen-
taje total ejer- 20.4 9;01 

·.:: :.::::~- . " 

~·i •. ··'fs~·3:ti.~·-· 1 

e ido 

Tomado del Diario Oficial. Ejercicio Original. 

2.4.1.3 Rene9ociaci6n de la Deuda del DDF. 

Segan el Regente, de la situaci6n de 1977, el Presidente 

decidi6 que el plazo de amortizaci6n del pasivo muy elevado -

del DDF se prolongara a un plazo de aproximadamente 15 años, 

y esto fue muy importante porque la situaci6n que puso en crl 

sis al DDF fue que precisamente en ese año ten1a que pagar a_! 

rededor de 8 mil millones de pesos. De esta manera se deter-

min6 que el pasivo del DDF de 16 mil millones de pesos (sin -

contar el pasivo de Metro de 8 mil millones) que se venc1a en 

cinco años, se refinanci6 en 1977 a largo plazo; esto no se -

(20) Patricio Iglesias,. o¡). 'Cit: ¡;; 115. 

27..1 
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hizo en una sola, pperaci6n. sino que se. P.lante6 .qu~. se refi-

nanciaria cada ~~~co años, lo qu~ detcrmin6 que, en lugar de 

tener que P.agar ';'n. 1977 o.cho. mn millones, se pagara mil o -
;··._,,_,, · ... :_;; 

mil 500, lo cual si ~e consider6 factible, 
'"·'· ,,_.: 

En este año y c.on esta operaci6n financiera hizo que el 
··-.,,·. 

Regente haya declarado que se super6 la etapa crítica· median 
:. ~ :• 

te tres tiempos:. aumentar el ingreso, disminuir el. g.as~o. y -. 

aumentar. el plazo, esto liltimo por medio de la reneg_oc.ia.ci6n 

del plazo con algunas instituciones, con otras la redocumen

taci6n y los bancos que no pudieron o no desearon d~r. m.ayo-

res plazos se sustituyeron por otros que sí lo pudieron ha-~ .,,, ... 
cer. Ante el cuestionamiento de si esto no aumentar1a la --

deuda, el Regente manifest6 que no, que permanecería igual -

pero lo que s1 aumentaría seria el servicio de la deuda, <21 1 

Es necesario señalar que si bien gran parte del proble

ma financiero del DDF se debi6 a compromisos contraídos por 

administraciones pasadas, las tendencias observadas durante 

el sexenio de Jos~ L6pez Portillo mostraron que las autorid~ 

des conservaron la política de endeudamiento de sus predece-

sores. 

Por su parte, la permanente carencia de ingresos pro- -

(21) "llank González Anuncia: La Crisis fue Superada", entr~ 
vista, Siempre, No •. 1251, 15-Jun.-77, pp •. 58;-59. 
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pios del DDF po·d~i~ b~sc~r~~ en los mccÍinismos y fuentes en 

qué s~ b~s6 ~Í •¿~/~~;~f,~,~I~~f?i~,d~tj.~~~\~<f~.~·¡~~:~~·~:"6. sea. 
invesÚga~ objetivamente la estructura de'•ingresos· del go~ ~

_.::~·:·.::-.+Ld.~i~~'.·:-r~;.:1.·.;r.fr.~·.i~"i:~ ~,·; :· ;:\,:·. ;r:;;.;· '. :- ~:¡;-~: :·.·:~·> · _.'.:; ~\ .. :· ; ; ,. 
bierno del· DF; ·<A· .. ?,rand~s ·rasgos ·.esta -estructura .. se caracte-

riz6 por:.'una falt~:de.'úex'ii;üidad ,admfoistrativa 'y1e9ai -
... -< ., :: :.:?1 ·. ~; ,;.:-::'.¡·~.i~Yo::1 :.·:;\~~:.:~/.í;i:J;~~;::~~>~·;~·t::;_~;~~.:.:~/-{i.'<·"::~~:-. _, .. >: ') . 

queobstaculiz6 atepder• eficai'.•y efiéien~e.mente,a'las cons--

ta~t~~: ~~~e:~iJ~a~f/::,:~t:f~~J~~::~~~;~~~~~~;:~~;ff;~~i~~l~;~,i6~' q~i· -
no pudieron controlar en' gran·; parte· las. propias. au'torldad~s 

. :- .. · ... ',::: ,;;,:i:,_'~.·-. ._::\:·.;:~·.··,j"~/(iJt~ ·:.·~;·~,.!;·~/-·.· ... ·:._ . . 
del DDF debido a que fa mayor ta de•'fos irigresos fueron de --

fuentes tributarias. c;;,;·tro~l~d~.i if;r' i.~¡ r~d.~raci6n •. y la gran 

de desarticula.ci6n dé ·1~ _ ¡l'rtipi~ estructura del gasto, ya que 

los sectores sociales' que pagaron las obras en la ciudad no 

f~eron los principales beneficiarios. <221 

2.4.1.4 Captaci6n de Ingresos por Pago de Derechos. 

Un rubro importante en la captaci6n de ingresos es el -

de derechos, el cual también fue muy reducido, éste es impor 

tante porque el DDF dirigi6 gran parte de sus recursos a la 

realizaci6n de obras de fofraestructura y un mecanismo para 

recuper~r ~~tas' fov'ersi6ries ~fue a través del cobro de dere-

chos, lo b~jcÍ ·. de·:e!lte· ·rubro tributario se debi6 a que el DDF 

fij6 cuofas .. ~u~:·~:j~s-·p~ra la recuperaci6n de sus inversio--
; ( ' ·>--·~ ,:~·'1~·1'(~::,~:.~~ '\;,;::.;-¡! ':·~ .. 

nes lo .é:ua1:·~e-;reflej6 en la ·ha.ja cantidad del cobro de der~ 

ches. A. t~avés:Cié.,los· años, este hecho ampli6 la brecha en
,, ·;·! .• ~¿:'.'.~j;,'it~~>~:~:.:~ :,, ¡_,.~ 
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. . 
tre. lo que se ga.~t6 y lo que ·se recuper6,, situad6n que. r~~-: 

sul.t6 ~n pr,ovecho, sobr~' tod:,_~~}~~ ~r~fü~i~~~·~: ~~~,,~~~A~ 
tal ,que. fu.eren los _que. mh ~tiÍÍ.za·r~n la· infraestructura de 

···1 •.• ..... ¡ ''':. 

la ciudad. ' 231 

De hecho, la gran part~, de los ing~esos ordina«i_os que. 

recibi6 el DDF fue por concepto de ingresos mercantiles (de.!!_ 

de 1980 impuesto,>l valor agregado) y de las participaciones 

en .los impuestos pvr la venta de gasolina, cerveza, tabaco y 

otros productos, siendo de mucha importancia el primero por 

su constante aumento. Es decir, los ingresos ordinarios del 

DDF se basaron principalmente en los impuestos que gener6 el 

consumo • 

. A pesar de que este tipo de impuestos fueron regresivos 

y discriminatoriob para las familias grandes y de escasos r~ 

cursos econ6micos, la ciudad recibi6 la mayoria de sus recu~ 

sos ordinarios de esa fuente; sin embargo, esto fue injusto 

y cuestionado ya que para las propias autoridades del DDF r~ 

present6 una pérdida de independencia y solvencia fiscal, -

porque estos impuestos fueron privativos de la Federaci6n y 

no obstante que el DDF realiz6 la recaudaci6n y los convir-

ti6 en ingresos propios no tuvo dominio sobre ellos, 

Asi por tanto, mientras lo_s consumidores tuvieron que -

(23) !bid., p. 9. 
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pagar el s6st·e~imíent;, 0dci'1~ ciudad,'Í:os. i~puéstos·.al 'ingre~ 
só 'y ai capital'' fu'ei:~'ii ·t~fi~~s;f.! 2 41; 'como lo. feflej6 ~l'he~.:. 
cho de' que'ca;ri~~,;~a~~; C;6~Úi.;~1íie~~Úés'de haber dicho 'en 

> -'.·' .. -_·- ... ··. '''"·· . . . ; 
1980 que •. 1a pr~bie~súba urbana del DF se caracteriz6 por 

una dlnSmi.~a · c¡u~ agudlz6 una serie de procesos que la compli 
. _;.:;¡;, ~·~·r::::·-y;-¿-::;::;;··_:;;~' ... ·:·-~-·1·.;- .. "; · . . 
ca.ron: tale~: como·.·creciente desigualdad econ6mica de su pobl!!, 

~fon;''·ar;?;;~',j);~í.é'ritos' irregulares; abastecimiento de agua y· -

'otr~sr···~~··1'9al'; modific6 su opini6n y afirm6 que el problema 

fiha~i:i.é'ro' · 'dé'l DF 'qued6 solucionado en su totalidad, Este 

h~cho' pu.ede' atribuirse a que se tuvo que despedir a 20 mil -
( . - - . 

e!;;pie'í.do·s; y' no obstante esto los presupuestos anuales tuvi_!! 

ron' .i:Íué· someterse a ampliaciones aunado al hecho de que la -

inversi6n creci6 altamente a ra1z del programa de vialidad, (25 1 

en el.cual el DDF tuvo una pol1tica favorable al contratis-

n\'ó :¡;,-•que· d~sechÍI los logros de haber despedido empleados i!!l 

:prod~c.Úvos; pues el contratismo signific6 un aumento e><tra

'ci~Cli~~~io de empleados indirectos. (26 ) 

;,;;, 

2.4.1.5 Impuesto Predial. 

Por otro lado, es necesario hacer una menci6n de la si

tuáci6n que present6 el impuesto predial, otrora una de las 

mSs importantes fuentes de ingresos de la.ciudad de Mé><ico, 

(24) Manuel Perl6, op. cit._p, :10:-

(25) Jorge Sotomayor y Joel HernSndez, ·"La Quiebra del DF", 
Revista Razones, No. 28, 26 ene.-8 fcb •. 81, p. 12 •. 

(26) Ibid., p. 13 
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Tenemos entonces que al inicio dl?l séxenio, concretamente en 
i· 1 • • ~".;¡:·. L ,• 

1977 se obtuvo por este concepto 2,717 millones de pesos y 

en 1978, 2845 io que s¡~~J:'i¡'~·¿~~}n'f~~:o:·~~m~;to ~e 4.7% •. 
~.-.;,.y 1,!~::.".l .. 1~·~, c;.i;:'t··:·;/i>, ; ~ · ,f· 

En general la, insuficiencia en la recaudaci6n de este }mpue.!! 
, 1L ,,:·.'l''T·";t···,~:·~ .. v:.;:;,~:· 

to se podr1a asignar a que.estuvo regido por la Ley de Ha- -
"" :- ··, '. . '. ·' •.:t~ ,_,.'! :::, .:: :: \ ! ,-; ' . . 

cienda del DDF de 1941, situ~~~·6,n,.~ue, pro~oc,6 inoperancia -

porque no consider6 los adelantos de la técnica fiscal, ni -

una ciudad de México que experiment6 profundos cambios desde 

esa fecha. Otro elemento fundamental fue que en tanto que -

los precios del suelo se incrementaron rápidamente cada año, 

los terrenos que pagaban predial se revaluaron cada siete -

años, siendo as1 que un gran porcentaje de predios no modif! 

c6 su valor fiscal en mSs de diez años. El hecho de que el 

DDF no haya hecho del impuesto predial una verdadera fuente 

de ingresos sobresali6 principalmente porque no tuvo la dec! 

si6n de gravar las ganancias que consiguieron los sectores -

inmobiliarios y de latifundistas urbanos de sus negocios con 

el suelo.( 27 > En estas circunstancias, para 1980 el DDF tu-

vo una fuerte necesidad de aumentar sus recursos propios, s! 

tuaci6n que lo condujo a cambiar 34 de los 1,008 art1culos -

que conten1a la Ley de Hacienda del DDF con el prop6sito de 

actualizar la mayor parte de tarifas, licencias, derechos .-

por cooperaci6n de obras públicas, etc. Este hecho. signifi

c6 la condena por parte de los partidos de oposici6n acusan

do a las autoridades del DDF de pretender hacer inhabitable 

(27) Manuel Peil6,' op. cit.; 'p'.'··9: : 
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la ,ciud~d par~ quienas no l~'<: pÍid.Í.er~n pagar, a esto el regen 

te Hank ,Gonzál~z: '~x~lic~· qÜe ~l:aumento a ·las tarifas sólo repr~ 

El regente Hank González señaló --

que las' tarifas del impue~to predial no se cambiaron, sino -

que el- proceso de regularización de la tenencia de la tierra 

'siq~ific~ría captar a un mayor número de nuevos contribuye'~-
tes de este impuesto. Sin embargo, a pesar de aclaraciones 

el impuesto predial siguió aumentando hasta en algunos casos 

1000%. Lo que sucedió fue que si bien en la fórmula del in

cremento del impuesto (I = 2.07 x T x V ) no se modificó la 

tasa (T) sí se reactualizó el val;,r catastral ,(V) situación 

que no fue extraordinaria salvo porque hasta 1980 los artíc~ 

los 74 y 75 de la Ley de Hacienda del OOF que fuerón cambia

dos se estipulaba que las valuaciones catastrales deb1an ha

cerse por escrito y con la presencia del causante lo cual h~ 

cia que éste controlara la valuación, pero a partir de los 

cambiós a la Ley Hacendaria del ODF esta actividad sólo se -

limit6 á nuevas construcciones de tal manera que esto signi

ficó que las valuaciones catastrales se hayan hecho·arbitra

riam~~t~·. t20
> sin tomar en cuenta la capacidad adquisitiva -

de iás personas. 

El Í.mpue~to · predial se fijó sobre el valor cat'astral y 

(28) Vidal Centeno,- "¿El DOF.-en Busca_ de Mayores Ingresos?", 
I, Uno mas uno, 25-máy~Sl, ·p. 25. · 
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éste se' 'ristableci6 jior ,'~ª Comisi6n'.'Asesora' de Estudios cata_!! 

::::·:.:.::éi~~¡;~}:¡:;:;;:::,:: :·::::~:::·::::::• 
saliendo~ e11 ·:esta'.'. comiSi6n'"lÍI ''ausenCia 'de . represen tan.tes de ..; ' 

los· tralliij~~~N~Y(~E 13~gan:e1 funcionario de la Tesorer!a 

del: ÓF,':Sirn6n\Liviés; el! impuesto predial se estableci6 por 
: -· ', ', ., ···~·,,:. » « . -

med.i.;,. ci~f1é1téénlca de' analizar diferentes evidencias de va-
>·;-, 

· 1or/ ~{·procedimiento' consider6 lotes tipo, relacionando el 

valor':,d{.i/ti~ira en forma individual con situaciones espe-
' ·. >. - ·:· 

i:ificas;·. y'. de esta manera se estableci6 el aumento o dismin!! 

ci6r{que les correspondi6 a cada predio de acuerdo con su 12 

calizaci6n, norma y dimensiones tomando en cuenta las cons-

trucciones y el material empleado, la calidad de mano de - -

obra y la productividad de determinados valores de acuerdo -

al tiempo, estado de conservaci6n y aprovechamiento del te-

rreno. (3ol Ahora bien, la cuesti6n principal fue con base -

en qu~ los valuadores fijaron aumentos del 100% y hasta el -

500%; para esto la Ley de Hacienda del DDF establecia en el 

articulo 46 que el valor catastral deberia acercarse lo más 

posible al valor comercial que tuviera el predio en la fecha 

de· su avalGo; sin embargo un sondeo de la realidad permiti6 

reflexionar de que tal vez éste no fue el criterio aplicado; 

(29) Teresa Gurza, "Miles de Denuncias de Cobros Indebidos 
de Impuestos Prediales", I, Uno mas uno, 25-may-Bl, -
p. 25. 

(30) Teresa Gurza, "De 12 mil a 40 mil millones han aumen
tado los Ingresos de la Tesorerta·por Impuestos"; II, 
Uno mas uno, 26-may-Bl, p. 25, 
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ad se tuvo ,eptonc~s que un terreno de lOOOm2 con 400m2 de -

superfici~, construida,, en las Lomas de Chapultepec recibió -

una bplet,á :de,,l2'mil pesos la cual correspondió a un valor -

cat.as~~aL :de ·4· millones; sin embargo, su propietario no vcn

d1.a a menos de ,·15 millones. Otro caso fue un lote de 250m2 

en :,una:,colonia irregular de Iztapalapa, con una vivienda de 

50m2 con techo de 13mina que pagó una boleta de 800 pesos. -

As1, en, tanto que este predial correspondió a un valor cata_!! 

tral de 350 mil pesos, el habitante del predio consideró que 

val1a sólo 180 mil pesos. En el primer caso, el valor cata_!! 

tral significó la cuarta parte del valor comerciali en el s~ 

gundo fue lo contrario. Por otru parte, las colonias popul! 

res ten1an un 50% de exención de impuestos durante 10 años -

según el Art!culo 42 de la Ley de Hacienda del DDF, pero es-

to las autoridades lo abandonaron desde años antes, por lo -

que muchas colonias lucharon durante el sexenio para obtener 

esa categor!a. 

De esta manera, el hecho de que el suelo urbano se haya 

encarecido por medio de una aplicación fiscal del impuesto -

predial, planteó la posibilidad de provocar efectos contra--

rios a los previstos, porque se observó que en reciprocidad 

de una relativa restauraci6n de los ingresos del ODF se ene! 

recieron las obras realizadas por el gobierno en cuestión de 

equipamiento y vivienda de interés social, por el efecto que 

tuvieron sobre su costo los altos precios del suelo. <3ll 

(Jl) Vidal Centeno, "Impuesto Predial ¿Trabajando Para -
Quién?", II, Uno mas uno, 26-mayo-81, p. 25. 
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Por tanto, segGn la investigadora .. M'.'r~~~;,sc.h~efog?,r~ •. el im

puesto p·r~diaL·'no'es algo;que:afecte selectivamente a los --
'. . \ .. ' .. ' . ' .·. . .~ .•. ,, . ·.·. . : . . 

se~t~~e~¡·~~ ~}T,~~~tn?¡;i;~g~;:d;'¡J-~, p~bla~i6n y por. consiguien

te no fav.,rec~ una pq'1úica r~distributiva, no modifica la -

es~~~~~u;~'.' ~~~I~i-''~tl~ ~id.i~~'y no. t¡ene muchas posibilida-

des ·~~~o-mec~ni.smo,~lanificador< 32 > y adem:is del hecho de -

que' el regente IÍ~nlC' GoiÍz:ilez haya afirmado que la ciudad de 

México reflej6. ei" sus equipamientos y residencias las condi-

ciones de vida de un pa1s en v1as de desarrollo hay que aña

dir .que este_ reflejo también se dio en s.u administraci6n. 133 1 

(32) ·Teresa :Gurza>" "O~ ·12 mil•'a;,,", ·op,' cit. 'p.· 25, 

(33) Roberto Her.n:indez, op, cit. p. 18. ,· 
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2.5 La Poblaci6n Ante la Segregaci6n social del Hábitat ur-
bano. 

·.-'' 

Los anteriores cuatro elementos constitutivos de la pr2 

blemática urbana ya tratados generan un quinto elemento que 

es el de la segregaci6n social del hábitat urbano; es decir, 

determinan una rápida compartimentaci6n de la estructura ur

bana en áreas homog6neas desiguales y segregadas para cada -

uno de los sectores sociales urbanos segGn sus ingresos. H~ 

mogéneas interiormente en la medida que se nivelan en t~rmi

nos del sector social (segfin sus ingresos relativos), de las 

condiciones de vida, de su dotaci6n de servicios e infraes-

tructuras; desiguales en t~rminos de las profundas diferen-

cias que separan a una y otra área segregadas en la medida -

que se tiende a guetificar cada una de estas áreas aislándo

la de las demás áreas urbanas. 

Este proceso de segregaci6n avanza en mfiltiples aspee-

tos: diferenciaci6n de centros comerciales y culturales, di

ferenciaci6n de la calidad de los productos, etc. 

De esta manera, la vida urbana se abre en diversos corn-

partimientos, expresi6n de las relaciones de clase vigentes 

en la sociedad capitalista dependiente, Esta situaci6n cada 

vez mb lacerante para los sectores mayoritarios y cada vez 

más diferenciada con lo superfluo de otros ."ectores sociales 

que se apropian.de las ventajas de la concentraci6n urbana, 
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desemboca ineviÚbleiner.te en, la, pr~testa social y ciudadana 
· .•: ·,;· .. i\,;;-~··L·~'·:-¡,ff?.:'.:.'.i_>:.:)>,.·~·\¿;,;ú; .. ·,..'..·,' ,¡\/,:,'.'''..{,' •.-, ,~·· -~· -.,; ;.¡ 

a trav~s del, desarroilo 'de cada, vez m§.s frecuentes movimien- , 
' ;,¡·;., ;. J;._- ·"x ;J :ih--r..-f ·:·_:;·¡:_;·¡¿_; ,',·t/ ··· ._1.1 r ''!· ~- .};;.- ~; ¡ ,1 > ·-· .. '.: ~ 

tos s~~iáles:urbano's 'por,medio, de· los' cuales las mayor1as -
. . ; .. :~,'.': ·l1:~(:.:~-~~;-_:;.:.'_;:4"if:.;:-·::·-::~f.:_I;·_:•.·::; j ¡ )! :·_-:)·.'·/~ . : : _-' ,, .'·· .• ·: ~ .f; . 

buscan un·,'m1nimo''de condiciones de vida (tierra, vivienda,, -
<-~·::>.. ·:-l:',' 

serviciosi:ii1fí:aestructurá); defenderse de procesos de expu!. 
.. ·· ::·-:·-:-·· ;- ·.·,.. . 

si6Íl~ de', fas, §.reas, y, ~~s objetos urbanos ganados,, de~arrolla-

dos :;·a:-nomil"re: de la 11 modernizaCi6n", 11 1a renovaci6n", "la reh~ 

bilitaci6n" o "el desarrollo urb,ano", o por mayor democracia 
-·~ ) 

en la capital del pa1s. 
', ;" 

Constantemente reprimidos por sus efectos econ6micos o 

pol1ticos, es dificil, concebir que este tipo de movimientos 

dejen de suceder dadas las tendencias antes mencionadas y b! 

sicamente debido a que son la expresi6n objetiva de las con

tradiciones de la ciudad capitalista dependiente y la acci6n 

espontli.nea e inevitable del polo dominado de la contradic- -

ci6n y que representan para 51 la ünica opci6n inmediata de 

soluci6n o al menos de mediatizaci6n de su critica situaci6n. 

2.5.l Los Movimientos Sociales y las Colonias Populares. 

En los movimientos populares coexisten diferentes cla-

ses y fracciones o capas, sobresaliendo las clases explota··

das econ6micamente y dominadas en términos politices¡ esta -

situación de coexistencia genera condiciones objetivas para 

que: surja una conciencia de clase, a pesar de la heterogene! 
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.. :·' 
dad habida en su interior; No obstante, este hecho no se --

co~creÚ~~ ~~~· f~~ÚicÍ~~ a causa de los efectos disgregantes 

de la ·i~e~logl'.~ d~minante. Esta heterogeneidad obstaculiza 

a los mo~i~ientos . de ciudadanos. ( 1) 

2.5.1.1 La Burgues1a y las Clases Medias. 

La burgues1a poseedora de los medios de consumo y la -

clase media al plantear sus demandas urbanas a las autorida-

des locales, el Estado al percatarse que son problemas secuE 

darios les encuentra una alternativa, de esta manera la bur-

gues1a y el Estado (en tanto representante colectivo del ca

pital y responsable de crear las condiciones necesarias para 

la reproducci6n de la fuerza de trabajo) se descubren como -

contrarias de las mayor1as urbanas. 

Los movimientos populares urbanos son variados; las de-

mandas de la burgues1a y la clase media al lograr su objeti

vo s6lo sirven para ahondar la segregaci6n espacial de las -

clases y las concesiones antipopulares que el Estado le brin 

da, fortaleciéndose la relaci6n entre el poder estatal y las 

clases dominantes. Por su parte, en cuanto a las demandas -

populares, los resultados suelen ser diferentes segUn la terr 

dencia pol1tica de sus demandas¡ cuando hay una relaci6n 

(1) Juan Manuel Ram1rez Saiz, "Los Movimientos Sociales Ur
banos en M~xico 11 , Revista Nueva Antropoloqia, Vol. VI, 
No. 24, Junio 84, p. 31. 
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clientelista con el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) quizás l?gren, c':Íb~ir algunos de sus objetivos. (2 ) Es 

claro que con estas concesiones no cambian la estructura de 

la ciudad capitalista sino que la fortalecen. Además, los -

logros r,efuerzan la política de bases del Estado (corporati

va y encuadradora) y el sistema se sustenta por los sectores 

urbanos beneficiados. En cuanto a los movimientos indepen-

dientes sus resultados son mueho menores, su fuerza no es s~ 

ficiente en el sexenio de José L6pez Portillo frente al Est! 

do y sus 6rganos de masas, pero si más importante que en - -

otras épocas. 

2.5.1.2 Movimientos Populares Urbanos Independientes. 

Así, en 1981 el Movimiento Urbano Popular (MUP) se sol! 

dific6 al formarse la Coordinadora Nacional del Movimiento -

Urbano Popular (CONAMUP), esto fue un hecho hist6rico porque 

represent6 la centralizaci6n de las reivindicaciones urbanas 

independientes y, además, signific6 un cambio cualitativo en 

la dinámica de estas luchas al brindarles una opci6n de org! 

nizaci6n. Aunque con limitaciones en su estructura e ideal~ 

gía, el MUP tuvo desde ese año un programa de lucha y un - -

plan de acci6n por medio de los cuales podría sistematizar -

sus demandas econ6micas y políticas. !3l 

(2) Ibid., p. 32. 
(3) Ibid., p. 33. 
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.; .·:- . · .. ·.··-· .. : ... ' 
Evidcntéinente fuer';n; la~ :·i:anti~é!J.cclones' dadas' en, los -

:::::~t::::,.::~g;~;\~~t;~;¡t~~í~~~:~~t~{td:~:: 
instancia~; id~'e>l6.gicas''Y'P_ºl1tiCas · •. las·· que 'hfoieron. emergér. :· 

mej~r~s; ~~r~a~~~~xí~~il~ p~-puúf __ ; ~i:•' ~kX'~ii1'6 ;;%'~~~;;,~fa~~~~;· só 1 

cia 1 •y'; ~irC:_~~~,~~~~Ü·•~o~ciñtci~al.'.'e~~~0/c~~f;~~~~j~M~itá~;si' · .. 
• tua016ri_-~~~~6iniba:~, ;,})cla.1 gener~i'ba!lac'I~ ~~'i{f~·~i~f~tü;i;;,:;·lii1 

::·:;r¡; J[:i;~~:: ,: :::.:: ··::::::::;:!~ir:í~~~ii~;:~ .. 
no que;l~~~Ís6 y'é!esarról16 la clase"dórid.'ñaé!a~<Jl!Estli~ciúclias'• 

". _.· __ ·. . . . :_·· ,. .. - /7•-·.~~:."-'./.· .. ~·/- -..:.~· .... : 
. tuvieron iá característica cualitativa de-habors'e'.'.oiiuest~'-c'I,( 

recta "ó, indirectamente a la organizaci6n ca pi t~lista--~el . te

rri t'orio '\iio'pÓr." tantoi de 'la soi:iédáéii' y es'que al 'iiiÍbe~s~ -.::~" 
. ,, ... ··-

.planteado reducir sus problemas de suelo urbano, vivienda, -

servicicísi•etc., rebasaron sÜs objetivos porqua •colocarÓn en 

di~cilsi6n.'e1-"iuio 'párcial-desigual-discriminado de la ciudad1 

o··sea'•se· plantearon el qbjetivo de superar la organiZaci6n -

capitalista de la ciudad y el territorio,1 5) _porque' no háy -

lucha ·urbana que obtenga logros positivos· (puéde· tener· lo- - · 

gros parciales en el ámbito de cuestiones'partic~laresh··si~ 

no está relacionada a un proceso po11tico y social. concretá~-' 

mente dispuesto a superar la organizaci6n capitalista· de la 

(4) Enrique Valencia, Sociedad de Clase-Ciudad de Clas·e;· 
(Serie Estudios CELA, Cuadernos 37,) 1978, pp.10-11 

(5) Francisco Indovina, "Efectos Territoriales del Conflic
to: Los Hechos y su Interpretaci6n '', Cittá a Terrioto-- · 
rio: Planificaci6n e conflitto, Cooperativa Editrice di 
Economía e Comercio, Napoli, 1974, p. 11, 
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sociedad. ( 6) 

Desde el inicio del sexenio de L6pez PortilÍ~, la lucha 

pop,Úlar · se ir{i:en~Úic6 aunque de manera desarticulada y .es-

po~t&nea como una denuncia inmediata de la carencia de las -

masas. Sin embargo, esta forma de expresi6n inicial permi-

ti6 que la represi6n la dispersase desde los primeros momen

tos; asimismo, la lucha popular se diversific6 contemplando 

mayor cantidad de demandas: salud, educaci6n, transporte, -

alimentaci6n, servicios urbanos, respeto a la organizaci6n y 

a las libertades democr&ticas, etc., aunque la de la vivien

da continu6 siendo la principal. 

En el inicio del sexenio, la lucha popular en las colo~ 

nias y asentamientos populares tuvo un nuevo significado an

te la crisis que vivi6 el pais, en ese momento m&s que en --

los anteriores se constituy6 una lucha del proletariado (au~ 

que no necesariamente proletaria), fue una lucha de los tra

bajadores que sin empleo o reprimidos en su centro de traba

jo, encontraron en las calles un medio de expresi6n de sus -

demandas en las colonias populares. 

En este contexto, los pobladores de escasos recursos se 

hicieron evidentes s6lo por su condici6n mayoritaria, (7) y -

(6) !bid., p. 15. 
(7) Armando Cisneros Sosa, "Politicas de Suelo urbano y Vi

vienda en el Sexenio 1976-1982", mimeografiado, p. 4, 
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frente al.hecho de que el Estado_no daria soluci6n a sus pr2 

~l;e~¡¡s ;,si.~~ ~~;a c,o~ las. limitac;_iones_ mismas del sistema, la 

insurgencia: urba~a _se elev_ó al ranqo de método para gran PªE. 
' . \·, ~,,, . . . ... ' 

te de_ la población como un medio para poder acceder a un mt

nimo de ·s~rvicios urbanos ... <Íll Siempre estos movimientos de 

masas estuvieron sujetos a la opini6n err6nea, inconsciente 

o deliberada de considerarlos como grupos de presión en que 

una vez cumplidas sus demandas nada tendr!an que hacer y se-

rtan cooptados por el Estado al no tener ya motivos que los 

r.ondujeran a participar poltticamente; y por otra parte, la 

opinión de que en las colonias populares se estaba gestando 

el futuro de la revolución, por el impacto emocional causado 

por las masivas manifestaciones callejeras y por acciones de 

fuerza que hizo pensar a algunos que ahi estaban en entredí-

cho cuestiones de mucha importancia para el Estado burgués. 

Por tanto, estas situaciones plantearon la necesidad de si-

tuar correctamente el car&cter de los movimientos populares 

urbanos e identificar o reconocer la verdadera dimensión de 

los mismos. 

2.5.1.3 CONAMUP. 

Es ast entonces que la polttica urbana durante el sexe

nio de L6pez Portillo y el ahondamiento de las contradiccío-

(8) Daniel R; Hiernanx Nicolás, "Urbanización en el Subdesa 
rrollo", Revista· Problemas del Desarrollo, Año IX, No. -
34, may.-jul. 78, p. 122. 



299 

nes causadas,por<su momento-econ6mico· (en.1976-de crisis-'ecg_ 

n~mico .coyunt1ml -·~;~]. cÚ~al del sexenio de cri~iS ec0n6mica 

estructuriiÚ ;_ h'icie'ron .:~urgir· organizaciones ':taleÍi coin6 '1~· ;..;..;• 
··, ' ... 

uni6n; de· co_lónias· Populares· (UCP) ·del. valle de 'M~xico ·en,._ -' 

1979 con. uria ·tendencia a la -corriente. conocida: como·: Hnea .de 

'ma~as·; <
9l En 1980 se realiz6 el Primer Encuentro Nacionai '

de Colonias Populares con la participaci6n de 70.Ó ·pobladores 

miembros de cerca de 20 organizaciones urbano populares 'mSs 

importantes del pais. De este encuentro se constituy6 la -

Coordinadora Nacional Provisional del Movimiento Popular (CQ 

NAMUP) con el prop6sito de relacionar reciproca y permanent~ 

mente a los movimientos. A partir de este año se inici6 el 

proceso de coordinaci6n nacional del MUP. (lO) En 1981 se --

llev6 a cabo el Segundo Encuentro marcando el punto de madu

rez de la coordinaci6n nacional. En este encuentro mas de -

2000 colonos, inquilinos, etc,, miembros de m&s de 60 organ! 

zaciones llegados de 14 estados analizaron la caracteriza- -

ci6n del MUP habiendo indicado dentro de su heterogeneidad -

su supremacia proletaria y su definici6n no ya como fuerza -

de apoyo sino como participante del movimiento revoluciona-

ria. Asimismo, en este mismo año se form6 la Coordinadora -

Regional del Valle de México, que agrupó a cerca de 40 orga

nizaciones y también fue la época en que la CONAMUP difundi6 

m&s intensamente su lucha, para lo cual desarroll6 una poli-

(9) 

(10) 

Angel Mercado, 11 Colonias Populares", Uno mas uno, 24-
ago.-83, p. 23. 
Pedro Moctezuma, "El Movimiento Urbano-Popular en Méxi 
co, Revista Nueva Antropologia, VOl. VI, No. 24, Jun.84 
p. 73. 
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. . . 
tica de denuncia sistemática ,que ~ond\ljo 'a ;~na mO:yor sel\sibi · 

liZaci6n .ánte ·.·la' problem~tica.dei ~up;.!~ 1 ¡/ ,:~.pira; ;~82 s~ = 
celebr6 .el Tercer Encuentro en el que se,obser~e";u~~.:~recÍ~¡r 

' . . . . . ·- ·, -. ~-.. ' -. : ' ., .. 
te. sensibilidad ·pol!tica ·a1 haber evalua.do ,laJsituaci6n: de .. .., 

crisis· econ6mica del pa1s, sus efectos en las cciriá.i<lio~~s. de 

vida de los trabajadores y la política urbana del Es~·~do. (~ 2 .l 

2.5.1.4 organizaciones de Colonos. 

Por su parte, en los pedregales del sur de la ciudad 

fueron las organizaciones de colonos las que comenzaron a 

producir y difundir un análisis critico de los inconvenien-

tes econ6micos y sociales que implic6 para éstas la pol1tica 

urbana del sexenio y del gobierno del regente Carlos Hank -

González, En esta zona figur6 el programa de regularizaci6n 

y para los dos Gltimos años del sexenio ya no fueron pocas -

las organizaciones de colonos que tuvieron que enfrentar y -

cuestionar diversos programas de pol1tica urbana, señalando 

como inconvenientes: el aumento del precio del suelo; los r~ 

valGos catastrales de los terrenos, con su consecuente aumen 

to de impuesto predial1 arrendamiento no controlado y otros 

(13). De esta manera si bien en' la periferia se luch6 por .,. 

la apropiaci6n de la tierra urbanizable o ·.·en: proc.eso de urb!!_ 

(11) 

(12) 

( 13) 

Ibid., p'," 74. 

ili.!!· , p. 77 
'Ren~ Coulomb Bos¿; '"Luchas J?6pui~res<por el 'control S,2 
cial dela Tierra Urbana", Revista'Habitaci6n, Año 2, 

>No;-,7/8, 'JUl-Dic. ·.82,. P.; 14 ... · 
. ~ ' -" 
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nizáci6n', en el' centro ··se. l_~ch6: por"permanecer 1sobre:··1a•: tie-. 

rra ;O ·En'· los ba~ri:'éi¿ ,y;~olÓ~Í.a¿ 'de vecindaé:Jcis ieÍtisti6 una po 
;.· ,. . ··, ·.··,'"··. '·. • .. · ·.'"' .. ·.·. . -

-, . ) .. ' 

lítica anunciada de "revalorizaci6n" de:.las. lireas centrales. 

En estas circunstancias, algunos'colonos•organizados t~ 

vieron que enfrentar con contenidos pol1ticos alternativos -

y m~todos organizativos aut6nomos no tan s6lo la pol1tica UE. 

bana del DDF en general sino de cada delegado pol1tico en 

particular. (l 4l 

As1 podemos mencionar primero dos casos que no resulta-

ron afortunados: en 1981 el problema de San Nicollis Totola--

pan en Tlalpan y en ese mismo año el desalojo del Campamento 

2 de octubre en Iztacalco, que fueron los que levantaron mlis 

cr1ticas contra la pol1tica del Regente. En el primer caso, 

las autoridades de la delegaci6n desalojaron violentamente a 

cientos de familias que desde hac1a 20 años se hab1an asent!!_ 

do y hab1an pagado a una empresa por los lotes que ocupaban. 

Un Juez de Distrito en Materia Administrativa otorg6 un amp!!_ 

ro a los colonos y orden6 que el delegado restituyera en el 

mismo lugar a los vecinos; sin embargo, el delegado se neg6 

a hacerlo, pero la presi6n lo oblig6 a cumplir con el orden!!_ 

miento legal; no obstante, algu~os ejidatarios se opusieron 

argumentando que los terrenos eran ejidales; as1 entonces, -

(14) !bid., p. 16. 
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en 1981 los ejidatariOs destruyeroñ las';~asas:de, los ,colonos 
. - ·« ".,. ,,, ··.'' .,.- - -- .. , 

sin que las autoridad~s;ae la' ;deÍ~g~ci6n hayan:cin~~rv~nido . 
. · . . --. . - ··'-· ..... •, . ., .'- .· '- . J". ¡ -:,<• ( •• ; 

.- .. - '~-~ '<: .. - ·-:: =~·~?:/j:;> ~Jt~~J;;~(:.1:~:-'.:-~:-~;::\~~; ;'· ::~·;:;;\-L<::~.::_ , /. -· 

En,: e,7.: :;,1.1~ .. ~j.~A$~.tiLº~;its~,f ,f,~e~M, .. fü\i~ •• s~;,~~;~~t~ban 
los 'intereses,,d':;los1;e?idatari0s;~f~'queien',un' dec:reto '.de -,-

1980 •. · e.1 ••. Ej~;~~itfUii.~~~~i~~E~i~f~~f~~;·~l~·;;~:.~s~~ •. d~ .hes·' 

t&reas(eiir favcir.~de\ i~jca'i;;i~i6íi á~; R~gul~~i~acl6n ·de Tenencia 
~'. :· '. . ':.;~·~~i".\::::::::-·;_~~1i:\\t:r}:'..:{f,~~:~~-~\~7<'.:~' ·-.-->_-~':· ·~- '--~ · · · ·· ·· :- · 

de ,1a.Tierra/JCORETT)'.f¡í'ará:?qúe":l!sta, a su .. vez regularizara y 

ti~ulara}i~?i:::~~~~i/f~:''i•=~~~·d~ ¡~~ poseedores. La desobJt 

diencia• al,'.órdezíiímiénto.judicial gener6 protestas de las co-
.. -· \· ~.:, -<:-~:;_·~~;;:r;+~::::Y·'.:_:::-.)}.'.·. · 

. mision~_s,; legi,sl,Rt,iya;;;dé,la Cámara de Diputados que se pro--

:::;;~;f :~~:f,~f~!:eq::~::o::::l:e~:: ::1:::::: :e ª::::::~des 
Por .sµ,:pa:F~e.:,~ii .. el,segundo caso las familias ah1 asentadas -

f,ueroií,:_tain.hié~:desalojadas y destruidas sus casas pero por -

par~~: .dE!,,!'le~~ntos P()lic1acos. su conocido lider Francisco 

de.,1~)::r~~ .. f!l!' ~ncarcelado y las familias reubicadas¡ en es

t~ cas();;, ia;,l}'lPOrtancia radic6 en que fue una acci6n poHti-

. ~ª: d~i :n~~en~e en ~ontu.bernio con el entonces presidente del 

PJ!I_;·G,!'~t,ayoi,Carvajal, los cuales una vez de haber manipulado 

1~,:.c,()¡nb~tiv,idad ~el campamento traicionaron y convirtieron -

en': pres() ,poÚtico al Hder Francisco de la Cruz con quien. ª.!l 

~es,·h~bian.-¡ialogado y negociado. (l5I 

(15) Cecilia vargas Sim6n, "DF 1981 Año Dif1cil para la Ci,!! 
dad", Revista Razones, No. 52, 28-di-Bl J. 10-ene-82, -
p. 55. 0. 
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Por otro lado· sobresalieron las acciones de las organi

zaciones inquilinarias··de las colonias Guerrero, Morelos y -

Mart1n Carrera; Esta.filtima y el Barrio de Tepito rechaza-

ron los planteamientos pol1ticos. Estas organizaciones en -

general· realizaron.un importante trabajo de base, habiendo -

logrado reunir. un grupo de planteamientos movilizadores de -

la poblaci6n;inquilinaria y opuestos a la 16gica econ6mica -

de la reva.iorizaci6n de sus lireas habitacionales. En cuanto 

a sus objetivos· figuraron, por su car:í.cter explicito de cla

se y en.cuanto a1:·control del suelo urbano, los que siguen: 

afianzamiento del-futuro social de las zonas de inquilinato, 

la conservaci6n.de las rentas congeladas como defensa contra 

la especulaci6n inmobiliaria y la expropiaci6n a favor de -

los inquilinos de las vecindades en dominio de los "latifun

distas urbanos~. '(lti) 

Por tanto, estos acontecimientos entre otros, conforma-

ron el escenario en que el control popular del suelo, de la -

vivienda, del arrendamiento y de los servicios urbanos plan-

teados por la CONAMUP y por otras organizaciones populares -

se manifest6 objetivamente como un conflicto político con el 

Estado y sus representantes durante el sexenio de L6pez Por

tillo. Este conflicto radic6 en las caracterizaciones que -

hicieron estas organizaciones de la funci6n que desarroll6 -

el Estado en los conflictos producidos por el control y la -

(16) Ren!ó coulomb Bosc, op. cit., p. 16. 
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apropiaci6n h.;ge~6ni7a • d~ i•la;;~i.;ira' u~ban~,;por parte:rdél .ca

pital.,,;. El ;sÚpuestoid.Jri.inÍ.o '.público' del'. ~uelolplii~teado .·por' 
. ··;o •.. : '.. ,,~ ·, .-•.. ",~,' ·:. ,., - • :.· -1' ~ - : . ..• • • • ' ',- ' . '·.· ·:.- .• • .• : 

:~ • ::::::~[~~t~:ti:~;~:!;::r:::~~::¡:rI:·:trl:i.fü;!::[~:,1:_:.;e lo 

.;,··,:>1;·~:.::.:: .. ~~-~ ~-/~:~i:·:~)·.:¡ _:~~f:· -'.•:i\'..f,·~-:' 4. ·~:<:~.<~·/~;/-~ :;./~',\~~tt~~~;~ú-~I~ ·-~ '·.~ >'' 

En éi'•,Tercer;·Encuentro de .la cb~krii>;ie~':J9~2; ·se.asent6 

que ;e1':~1fl~1,á~1;:~exenio •de 'L6pez :¡Poi~m. ciii.if~{.;5, ~~! fun- -
<' ·¡:·_.,,,, 

ci6n ":ioii uná; c~isis que' mezcl6 las' contradice.iones' del ca pi-
·' . -~-' • • . • . . . . . •. "''' ., . ¡, . '.· • 

. : .· -.. ·.-.,\ 

¡iermiti6. qué la 'crisÍ.s·1en>~éxiéti;ha~~~brlnditlo;un~espacio pa 

ra·eritj~~?~'{ MUP :com~ fu~r~a ;~~v~l~~{~na~i·~F;.a~!/•si·;~i~~ (en 

años 'ian·t~rio~eS Ll~~i ~risiSJ,COy~ntU~aleSCCOlOcarÓn?al· mOVi- '•~ 
mi~nt~, ~~~Ú~·;niia::i~~~~~~·e:ii~ ·¡~ni~' de'' la' lucha; de clases; 

al,,Ú~al :d~1iJ8'e~~ri'io'Jd~JL6pe:i: ;Portillo fue la crisiS estruc-
·,· .· ," ,. ~ ·-;,- ;'.~<·¡.º;':1,.;,i~~·;.·;·".··· .. -.c.;·'., ·. 

turar la'~cie\~ii?·~:!.'t\16.~·potencialmente al MUP en la punta de -

lanza de la 'iucha dé".cla.ses. No pretendi6 decir que la cla

se' obr~ra :iia~aé~ab~~donado su lugar de vanguardia en la revo-

luci6n: proletaria;: sirio'.que' la crisis en que termin6 el sexe 

nio:agobiar1a a·la 'clase obrera al grado de reducirle su es

pacio ·poU.tico•y, por tanto, carecer de la fuerza suficiente 

como para·sÓstener aparte de sus demandas las de otros sect2 

res explotados, Las principales contradicciones sociales al 

pasar de la esfera de la producci6n a la del consumo signif! 

caria, por tanto, que la crisis dejaria sentir sus efectos -

en las colonias populares por ser los lugares en que habitan 

(17) Ibid., p. 22. 
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el proletariado y los inmigrantesipobres, !.1 ~) 

(18) Angel·· Mercado, 11 Tres·--Nuevos Horizontes", II, uno mas -
.!!.!!2• 4-jun-82, p, 10, · 
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' .. , - . . 
Ramírcz Saiz, Juan.· Man.uc.1,.; "~os,!:''?.Y~Il'i!'n.~o!' '· S~pi~J!'.!', Urb.•.nt:)S 

en Ml!xico: Elemantos pa~~ una daract~diác.ló~';.,,R.,vista 
Nueva Antropolo'lia;, M~Í<ico, ~NA~, VOl; vr;. ~tim.'24, Ju.; 
nfo···d~~ 1·99·4~~<: f;'\,:.~.T:,~··)~//-:., l.:'~_;'> :'-'Y~-f·;1 ··.;;· ,_-. 

Valencia, Enrique,· Socfedad ·de Clase•Ci~dad de . Cla~¿ México · 

· UN!IM•' FCP. y S 1(éentro de Estudios Latinoamei:iéanos, Se

dé' EstUdfos·, 'CÚadernos del CELA, Nllm •. 37), 1978; 136 p. 

Vargas· SÍ~6n 1 Cecilia, "DF 1981 Año Dificil pa.ra la Ciudad", :-;_,,,_;, .,,. . ., 

Revista Razones, México, Nllm. 52, 28 de diciembre de --

19a1-io d~ .enero de 1982. 
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2.5.2 Participaci6n Ciudadana y Ley de Referéndum e Inicia

tiva Popular. 

2.S.2.1 Primeras Acciones del Gobierno de José L6pez Porti

llo. 

Ante el hecho de que el Distrito Federal (DF), de acue! 

do al Artículo 43 de la Constituci6n Política es una de las 

partes integrante,• de. la Federaci6n y segUn lo dispone el A! 

tícuio 73,' fracci6n VI, base .:i.'a'. d~l mismo ordenamiento es -

gobern~d:~· Po·~~:·~¡: Prci·~·i~~·~,f~;· de· li. ·República por conducto del 

jefe del Departa~óntd~eli~ist~l~~ Federal (DDF), a quien --
·;;_ 

nombra y remueve Übrernente,.'en u~o de las facultades que al 

Ejecutivo Federaf.corice~~· ~i'i..rtícul~ 89, fracci6n 11, de la 

propia Constituci6,i,ÚÚ ~~ de~ir, un DF sin gobernante ele

gido legítima. y ~~p~~~~r~eriÍ:'e, al regente del DF Carlos Hank 
... ··1 '. 

Gonz:ilez du~ant~:'ei: sexenfo de Josll L6pez Portillo, s6lo se 

le .ocurd6 ·P'{~~~e·~~ en 1977 que con el prop6sito de dernocra-
' - ' .. .: . ,,_. ~' . :... . . .. 

tizar la vida:políÜcia de la ciudad de México se estaba int_g 

gr ando una. Ju~ta ·~ele· Vecinos, de acuerdo con la Ley Orgánica 

del DF con la variante de que en lugar de corno señalaba esta 

Ley de que . los integrantes de la Junta de Vecinos fueran pro

puestos por el delegado al Jefe del DDF y por éste al Presi

dente de la RepUblica, lo que se hizo fue que por 6rdenes -

del Presidente se nornbr6 en el marco de la Ley Orgánica del 

(l) Joaquin Alvarez Vázquez y José Vallejo, "Notas Sobre el 
Sistema Jurídico del Distrito Federal", Revista lectu-
ras del CEESTEM, Vol. l, No. 3, 1981, p. 69. 
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' 
D, F, ; mi.e~b:~~ ;de,}a;,,.J.u~t~, d;, Ve.~~Ílos },. aq'~"~l,l~,S,;,qu.ei<f~~}ll t.e_ 

ron electos c6ní~ ;p~~si<'ie~{¡,~ de 'Ía Ils~~i~ci6ri. de:_vecinos. de 
• • :, < ;,; '• :· ••• '::: ·•':.'. ·'·.·· > ·.:.• ;;.~·,-<.: ~,.J;;~· h·.,·.,:•,;._,{ .• •:,.~":· .':.•.·-· --~ 

.::::~::.:,:t,f ;¡~~;;JJ¡Ji:;;~~~rBM¡,;;;;;~it:¡~¡;:: . 
d6., integrado ;·con'.·':lci:S, ~16 '; pre'sidentes ".dé~',las júntas.'. vécinafos: 

· · de···.l~·s·· ~.~\~~J~:~14;;ií~f:~;~i;~j('~JJ~'i#.~~~~J.~~~~~7~~1:rJ~:.ii~~s::- · 
del·: sexenio:. de;' L6pez¡,J.>o.rtillo,¡ no.,.cambiarcin ·en• nada ._e.l; vacio 
. .. _ . . .. -. "· .. , :.:.·.: _-_ : -~::~~\;~:,~~:.;r~:~.:~~~~,~~!-~~;:_.~:~;-:;·:-~:~~:\_ ?:":~~:~;:~~-;~,~~; ~~-.:.~_~,,::~~ :~-~~}·~~·:-~ ~ :.::~-~"'}' : ~t .. "'" --· 

.de democraclac·exiiitén tei:eií: el•'. DF; porque::.se: observa':que ·si -,-
.' · · .. ''._:_ '. ·: .. :·_-:y;::; ·-·;-;(7_!y;.'Jf1.~'.· '! ~SJ'¡f~;_,;'.'t;~}-~'.~;:~;?:':,:~\'{t. ··~ ~~;:\ /;: :;.~::~,~~·,.\·.·:'."?:':'./.:?~:·; .. ~};{~ -.~· '.- t· '. ~- ~' :r 

· bien,n<?mina,linen.te.;el~.congreso:.c:omo; .entei·legis],ativo, es· ,igual 
. ·.: .. · .· .. :: - "-.:.~·f'.·> .·{::::::) ... :fi}~ '.,:·?:;;:: .. ~. ~~)~-:}:···:-r~-·;·-·, ~ ·:.:,: ;"~~'.:·.~:: ::·~ : .. ·~·::··· _:;:.;- ... -'.~.}·'..~~-- ~~::~~·'.-.·"".::_: .-:·"~.~- · 
. en poderes y, coordin~cilS~'ªl::~oder ,Ejecutivo;: e11 la.:realidad, 

. ::::n¡~::}f 1i~f t~~{f~if r:if :~~!::~::~~:c:r::::ª~:'.:::fü~if::i:~~······· 
bies que !~e/fortalecen cuando los miembros del éongi;cSC» réco 

, ~oc~~.e~;:~~'}it~:~aí:.d~l ·Éjecutivo al Jefe de~.Pa~~i~~!~;.~,~;; 
Estado:: : Entonces. el Presidente es factor de co~cill~'ci6~ ;en 

',. . ....... ,. .. . . - . . . ~-;··:·_;,.~. ·-~·~·~.·,_-:-'.~;· 

la .~~litica,de México y es el nticleo de las, dive.i:s,aS,!:;?J.:~~.nk · 

zaciop7s ;Pol1ticas • 

. ma--y.'a~imilar demandas radica en la .ace.ptaci6n.'poÜÚca:por ... :: 
· .. '·:· :. ::· .... _ ... :: . . ' . . ' .. :' : .. -.,,~ ~:. ;~!": ;~ '\"'.1::~·:;-~1: ;::: ::- ·'"• • 

·parte':· de•: la.'mayor1a del pueblo· mexican6 :de'.la•'autenticidad .- · 
-.· :·-.· ~.·.· __ . '.:. ·· - : _ · ~'-'. :.·:~'-, _;. .. ·.· .. ·.~;' .. _'·;;t._:...:· 0 :¡-:7r·.-1·;:-~:'~·:":-.':--; .· 

. ::~~¡:t¡;;1~t1~~i:~t~iilif ~~~l~l~t;11:::"::: 
cualquier:.oposi:cilSif :y.::'qúe; a':..su:~,vez,'.le :sirve''conio. elemento de 

aju,~t~. d~: io~}~~~cir~~-J~?::~Ü.~Y~:~~!';r~~~~~;, en' conflicto con 

· <~. ,;i~~r:úJ'."~::;~c':>i!. '8~,H:w;~~~;~·~r>,r .·· · 
(2) ~:Hán_k Goriz&l~;\Án11ncia,i:La c1i~.i~ fue. superada", entre

vis.ta;. Revista. Siempre,' No ... ·.;·12.51! .15-jun-77, p. 57. 
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la prcsidcnc_ia_,' la cual c'omo último recurso utili~a''1i« vio-:. 

lencia instituci.otÍal, l 3l: 

ric esta m,anera es ev'icie'n~e qtÍ~ ~i próbÚ!ma del gobierno 

de la ciudad. ~st& ,'e:ó~~i:l~do1di:i~ctamente ¿~n el problema de -

la democr'ac'i:~>)Üt~f~~~: ~·~·i~~·i~i~áciÍin •del sistema, por · 10 
·. ... "/.::,, .. : ,-,--:.-;.:;}~·.,/'"":'··::} ::.<>-:-- _.:;; ~ . . ·. . ·.· ' ' 

que en Mllxico pais de ."democuc~a representativa", es critica-

:::~:1~;;1:·.~~~m~~t;~·;!:'.:~:,::~:~~. ~: ::'~::~: 
r.ici6n ifol, ayul)ta111iell~-º como ~e~ida. p~evenüira contra éua:1:..

quier opb'iic~6~' JJ'~~~·g~Ít~d ·.~i· ¡,'artfdo. oficial.: debido. a. la ª.! 

ta poli1~dii;ii•cj~~;i¡adi~ie~1-1~ C:iud~d de México. l 4l · Entonces, .. ,. ,, .... ,·, ... - •.'. ' 

tan' import~nte'E!~ áre'~i'forma1níente. un gobierno local como i!!J 

portante'~~ :C:ambi~r: l.a/est~uctúra. de gobierno de la ciudad P! 

ra que''és't~"'sl.r~~~ ~1-•i.nte~~. coleé:Üvo,. porque se ha podido -

observar 'ciúe 'el:• ¡io.Íler··sobre •e1 territorio ha quedado en manos 

de las' fÚerZ~~ ~C:o;!l6mica~/·1a'~. empresas . con. gran capital han 

modificáci~·~i ciaÚcteés<ldi~l;del ~er~itorfo y .lo han vuelto 

::::if E:~:¡f~~·~l¡~~1~~~~1~?~t~::·:.:::::: 
.. · •. ":.'» . . · . 

nuara 'la ciomerc'.iallzaci6ri del 'i:e'i~úorio· por' los mecanismos 

(3) Jorge Montaña, Los Pobres de la ciudad en los Asenta- -
mientes Espont&neos, p. 67 

· ( 4) Armando Cisneros Sosa, "El Gobierno de la Ciudad y la -
Participaci6n Popular", fotocopia, p. l. 
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tradicionafos;< 5Lademás de que en el aspecto econ6mico el -
. . '."· ;.• •. ,•1,\, .. - ., 

DD.F,,d~p1md7,,~~:-·<Íu~,_él P7esidente de la República promueva o -

n'?,\~1.·;.~}~·~.P:~.i;~~T~~~Ot~ d~ _los bancos estatales, sobre todo 

cuand~ s~,tr~t~ de, la realizaci6n de grandes obras de infra-
; . '·;.'.'\' ') '.'~· . ~ ., ' - .. ,,. . . 

estructur¡¡;y_én.iergencias urbanas. 

"Por su parte en las delegaciones polHicas existe un -

distanciamiento mayor entre gobernantes y gobernados que en

tre el Regente y la poblaci6n, ya que los delegados son nom

brados por el Regente con anuencia del Presidente en una re~ 

ni6n privada y, además, tienen la prerrogativa de no enterar 

a la poblaci6n del uso del presupuesto anual de cada delega

ci6n. (6) 

En cuanto al impacto de la crisis urbana en la sociedad 

civil y la reacci6n de ésta, se ha observado insatisfacci6n 

de la sociedad en general y, en lo que se refiere a las cla

ses sociales subordinadas, la ciudad presenta condiciones de 

suma gravedad, agudizadas por el autoritarismo y la manipul~ 

ci6n pol1tica, de tal manera que cuando se organizan al mar

gen del Estado son nulificados por las decisiones de la admi 

nistraci6n; ·as1 por tanto grandes sectores de colonias popu

lares apoyan al partido oficial en una actitud de clienteli.'!. 

mo politice como único medio para obtener bienes y servicios 

(5) !bid., p. 3. 
(6) !bid., p. 4. 
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elementales. Sin 'ámbargo, durante· el sexenio de López 'PoÚ.!_ 

llo y éo~o 'respue~ta:esperadá a su•·poÜtlca'urbaná<fu~t'on -

surgi~ricio' org~niZifÚon~s; indepéí\die~te~· de;~6ionos ;• ·i~quili-
:;, •. ··. ; ., - '•:' ·, ·.·; ·<·, ';;.: ,:,"_; ·~ :;~.·;~ ,. ~-~<'; ~· ;;;~ -:-.:,.,,:·.;:: .-___ ·_."': "::~ :~--~-.,__,:. 1: J ::\;,-.. .. --:)¡ ... : < ._· :. '·;: . 
nos; ·etc', /'.como una-._:aHernativa.'•·para:"superar la 'manipulación 

-. . . • " . ·. •, '. •. ' •,.. ' '! ···_:'' . ....... :'.' . ·-./· '., (.:-' : .• 

. poHtica¡ estas org~~izaci.ones'.ísuperaróií°~'e~\l~caÜsmo''é¡Ué -~ 

las .·ca~.~~t;:ii:~t.·:i~~fr~¡),:~Ai:~r~~}~!.f •• :~t}f~YJ.Tht~~. ~n~r;ntan 
(fo.·~J:·. autoritarismo'del<,'Estado'; .• el cüal,:.si :bien•negoció •en -

_. ·__ .. __ \ _, __ · ~~: --! . ~~-~;:~:;~-./c}:{~f1ig~·~-:~~~;i~:1:/:i~(:i~::~:~;:-;.'.·.:·.~-.:.-./Y:?~~-i~·:,-~;_:!?E-~~:-:·:~ ::::~'.: -. ·-· .. ··· . -. 
·algunos:·casos;:;,fue~on negoc:iaciones' informales en :ús·qiic~-

lás:¿firfü~~~¡;ll'b ~Íl~uifieron nin~an c~mpromi~ó, evitando-
• : ''.,'·.,·.·.,:.',;·.·, ,> ., • 

. lós, b16C¡ues''d~ 'aem~íidas y particularizando cada caso con. oh;_ 

jei:o'd.e. ~b.~t~culiiar· 1as negociaciones y hacerlas mlis lar- -

gas; !7l 

2.5.2.2 Aprobación del Reglamento Interior del D.F. 

'.·Dentro·del anterior marco de circunstancias, López Por

tÚlo .. est.ableció bases para la organización de instituciones 

de 'cicilaboracJ.ón vecinal y ciudadana mediante la aprobación· -

·del' Reglamento Interior del DDF con el propósito de dar voz 

°Y' vot'c)- ¡{los habitantes del DF; as!, sobre esta base, el' 10· 

·de 'mar.za de· 1980 el DDF convocó a los colonos ·a nombrar· a·-~ 

sus representantes vecinales: Comités de Manzana, Asoc1aci0-

nes de ·Residentes, Juntas de Vecinos y Consejo Consultivo~ !9l 

(7) Ibid., p. 3 
(8) Cecilia Vargas Simón, "DDF Gran Presupuesto, Gr.an Défi

cit y Problemas", Revista Razones, No. 69, 23-ago-5 sep. 
82, pp.24-25 
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Con el sl!'g:a~,<ie;~'.()J:9ª~ízate,: d,a,le voz y voto a, tu.manzana"., 

para e.l; pe_~~ó°'ci:)!f~{¡19:s3, ,d,e :.conf.ormidad con la convocato-

ria:}el') d~;ª~t:i_i;\d: ;Ú.~O, ,;(a s6lo_ un mes de publicada ) , se 

debi~r.;rí, h~~~~:;J~~{iz~:dci las elecciones de Comith de Manza

~a integ~~~();¡~~k'._u-~ j~fe, . un secretario y tres vocales. 

Los .je·f~-~ .. de·;1¿s_~comitlls de Manzana debieron haber elegido -
' , ... - -,.º. ·:·J--.::·, 

el :15 ,d~ •ab_ril ía 'asociaci6n de Residentes que deberlin repr~ 

-.sentar a una colonia, pueblo, barrio o unidad habitacional. 

Estos Comiti;s debieron haberse integrado tambii;n por un pre

sidente, un secretario y tres vocales. El 23 de abril las -

Asociaciones de Residentes debieron haber elegido a la Junta 

de-Vecinos de cada delegación. Los 6 presidentes de las Jun 

tas de Vecinos (uno por cada delegación) debieron haber int~ 

grado el Consejo Consultivo de la Ciudad y posteriormente el 

30 de abril el consejo Consultivo en su primera sesión debi6 

haber elegido de entre sus miembros a quien sería su presi--

dente por un periodo de tres años. Cada sesión debió ser -

presidida por el secretario de la directiva saliente o por -

un-representante de la delegaci6n. De no haber existido la 

asistencia.mayoritaria en la primera sesión se debi6 haber -

realizado·otra·en:el·mismo lugar y se debi6 haber realizado 

la elección con--.las. personas que hayan asistido, La sesi6n 

de elecci6n.debi6;haberse realizado en el domicilio que para 

ello indJ.~~fon Íos electores. No obstante, en la realidad -

. es,ta'convo~átori.á'rio precis6 d6nde se realizar1an. las reuni2 

nes electo~~~-es ;~,"las, autoridades delegacionales· fueron las 
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que presidieron JÍ determinaron en el "nioménto mismo de la . ',. ·. . 
elecd6n_ el d~~icil.i.o'eri\¡ue· se llevar!a a cabo;· además, de 

acuo~do '.·éon ;la"·'Ley: "oi~an"ica del DF; los 6rganos de colabora

ci6n' veci_nái \iebforon estar sujetos a un reglamento; as! , -

en 1978/se::m·Ódifi~6 la Ley para que los 6rganos fueran elec

tos· pópul'a.rmérite y no impuestos por las autoridades, pero no 

se·. mod:i.ff~6. el·· reglamento correspondiente. ( 9) As! entonces 

segan·1a'primera.informacil5n proporcionada por el DDF de las 

33;978'manzanas que formaron las 16 delegaciones de la ciu-

ñd; se integraron 3,124 Comités, lo que representl5 el 8.9% -

del· total"de ·las manzanas. En este primer momento se not6 -

un alto abstencionismo causado por la apatía, desconocimien

to;"désconfianza y" falta de informacil5n, de tal forma· que el 

DDF ·dfo_-''.a ··coi;tcicer la suspensi6n de las elecciones en varias 

zonas de·la"ciudad:por ausencia de los moradores, por fallas 

en· 1a'_eri.érg
0

ia"eÚlctrica, por protestas de los vecinos a cau

sa ·de"presuntas:imposiciones y por algunos síntomas de vio--
' . ' . , . 

lenci~-¡ '. ~dem~s; i:por -la falta de asesor!a en la forma de ele-
::.···.:._,: 

gir:a:losirepreseritantes, redactar las 

tes y :é~-plica~: los procedimientos. (lOJ 

actas correspondien-

Es de señalarse por. 

su· parfé\que·:résuH6 extraño que la informaci6n proporciona-

. da ·por"'el!DDF. Íll d!a siguiente haya reportado que el mismo -

díá·:im-'que_,se iniciaron· las elecciones se integraron un to--

:(9)-' 'Margarita GonzUez"Gamio, "La'Manzana es Primero", Revis 
ta Razones, NGm. 7, 7-20.Abr. 80, p. 48. ---

( 10.)' i-tárgarit:a GonzUez · Gamió, "Áriri"sin · Democra"cia", ~ 
~· No. 8, 21 abr74 may. 80, p. 51. 
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tal de 20,iJci Comités a~·.l.lan¡a~a;)' 16' ~~~ .ÚgnÚic6 ~¡" 67~9Í 
de ias·· ~~n·zari~;~-',]~··· .tb·~~·'l'~·~. ~i~C]a~:.'::r·Es'~·a 'i¡;io~~aci6¡.j· d~·, l~·~ 

a~~orid~d;<;m~s;~~~,:~~~f~t:{Sof ;~' h,~·· ··~u~ero 
t6"de J;l24 .iniciales·.a'.17,109 ·comités, dos 

de co;.,Úé~'aumcn 

dias después se 
·-·-·.,-.:' •,.· _:/ .. :~¡--~i:~f·;.~·-~·(¡.:·.;.o,<<;/,_~J{ (. ~: 

procedi6. ª.'.: las;:.erecc1on·es ,·en las manzanas que en el primer -

dl'.Íi n~i5¿' i>ii'á}.;fcfr;·¡i.;'.i1:Lza~ por no haber exisÚdo qu6rum, r~ 
sültan~oiqJé·ii:'.¡~~aÍ. de cÓ.;.ités integrados ascendi6 ·a· 26; ~ 

.. · .;· ;.·• ... ·"_ ... -, ... 
95~';··:1_i'c;:_.~ú~''·I-~'p~'~~rent'6 '~'1 79% del total de las ma.rlzanas ··e-xi.! 

'tenté'¡¡ e~' ia" ~iúd~d de México y la elecci6n de 134, 790 ciud! 

danos.· 

RESULTADO DE LAS ELECCIONES VECINALES + 
COMITES ' 

DE ELECTOS ELECTOS 'coMrTES 
TOTAL DE MANZANA 9 DE l!Ji~~j;· '' .,SIN.e,., 

DELEGACION MANZANAS ELECTOS ABRIL ELEGIR 

A. Obregón 3068 2409 1769 640 659. 
Azcapotzalco 1795 1680 1680 ,1 .•. 115.¡,, 
B. Juárez 2063 1552 1552 . 511 . 

Coyoacán 2800 2129 1965 164' ' .671 
Cuajlmalpa 370 324 316 · "a '' '.'· ·46'" 

Cuauhtémoc 2343 2062 2062. . - ,,,;'281"' 
G.A. Madero 4500 4350 4350 ' 150' 
Iztacalco 1704 1209 1148 .. ,61.: ·ó\~~~·: lztapalapa 5133 3580 3000 580 
M, Contreras 916 686 658 -28,,, , .. m 
M. Hidalgo 1893 1625 1625 
Milpa Alta 417 330 312 18 . .• ''4g~,; 
Tláhuac 1409 1000 876 124' 
Tlalpan 2063 1030 953 , ,n., _,,1033 .. 
v. Carranza 2548 2100 2000 100 '445·'-' 

Xochimilco 953 892 892 :,,,~~<\:.· 

Tot. en D.F. 33975 26958 25158 1800 7017 

+ Fuente: El D!a, _ ~ecc~ó~ Metrópoli: 14-abril-1980: '.':e;:], L~n-..· 

.. ,. '·:t 

Hay que reiterar que estas elecciones no· produjeron'.los 

resultados deseados porque se realizaron en di~s ·11&i'iiles l~ ~ 

ELECTO 

'79% 
93% 
75% 
76% 
88% 
88% 
96% 
71% 
70% 
75% 
86% 
m 

'79% 
50% 
82% 
93% 

71% 
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en, un horario ,<,? P'.M), ,que i~~idi6 ,la partkipaci6n .de un gran 

n,Omero,, ~e t~~b~,ja¡j?r,e~ qÚe ,~10,~ a e,~ª h,ora no se encuentran -

en su domiciÜo¡ y una explic~¿i6n' de m~s ~eso qµe puso en en 
· ·, , ·,, . ., ·;;",O ."·')f,' ·- ?i, :,-~·._':.·;,: ·-:":. ,': :: ~'·.,.; .. .,_"e. r;: 1

,'.: • •• •. ,·, , _ • 

tredicho los< r~súÚátl~s'iC!e las~ "leci:io~es fue la forma arbi-
·.\ ':. ";i,;i·~.-:.'\.'~~ -::..;;_._;.!_0:<\.:~~!_~~-i,..l(O:.;:;:·,·.•"<\'.·.'.'. '" :'.' :-.~ 

traria eón lá' que"se:'establ0éi6'e1 qu6rum y quiénes y cuan--
•. ·.:·: --· -'.~. -~: '. ~ .(.=-:l_:>:?"~.\ '~?~~~-¡,/:'·~-~\~:":.: .. :~~:·( ~~ ;.' ·: -~·-.'/"··. ·. ~-: -. 

tos podr!a~.votar:eri~¿aéia:mánzan~'ya'que no se emple6 el pa-
_,_, .:;1 ',:,,.¡;.;.~ ·""·'·Í;~ :'"i::·.:. ,i'{k,-":.,; i: .... \·.'.~:f-·,·, ·_:···· . .!\~ ·.·-;: ~ .· 

dr6n, elector.Ú, agr"g~nÍ:los~ ~,¡.¡s~e:>.,q:U~' ~'"'"'~."'Hficaci6n de ;--

~~~·;c~a~1 ~uq~,·;;~\~,x~:j~~ de ias , ~utoridades. ~7.1?~aciona-;-
1es y !)!',· e!Í. ~ría co~isi6n vecinal independiente mixta 1 por. lo 

que también :u:~t.~on6 la validez de la auscul~~c·¡~n'. 1ÍÚ , 

.Lo anterior puede ser complementado con las.aÜrmacio-

n~~'hechas en' 1981 de un documento de análisis del Cornitt; -

Central .del PRI cn el DF que mencion6 que. no era posible el~ 

gir por voto popular a las autoridades del DF porque eso sig 

nif icar!a otorgar posiciones a los partidos de oposici6n que 

se ·caracterizan por recoger el descontento¡ ademas, expuso -

que los Comités de Manzana hicieron posible establecer 16 --

fren,tcs pri1stas de.
1 
,organizaci6n con objeto de canalizar las 

'demandas ·ae ,la po~l.~ci6n, no. '.!,in antes haberse encontrado -

con"obstácu.los en:zonas con:·g'randes problemas urbanos y en -

zonas dond~· 'los. v¿~r~·bs son 1 de clases pudientes¡ no obstante 

esto, men~io~6 ~út\~~ ~oíni~~~ de base comprobaron que la ID!! 

yoría d<: los' h~bl~~~·t-é·s, del'or' si bien no son militantes - -

priísta,~ Si 'son'' simpatizantes y fueron ellos los que hiele-:-

(H) 
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:., ... ·;·.,,' > -,;·¡·':; -" .• ,.:.f :;··-~~ :.~:.:. p,-.;~'. ' " ,• 
ron funcionar los' com1t,és' vecinales'; .;"Asiíni~mcí agreg6 :q·ue el 

"experim~nto'º de, ~os c~nÍités dcManzana p~rmiti6 reforzar .la 

miiitancia' ¡,Üi~t:~:',~~ri'1~~ .;·~~ijú~Í:d~d ~e,~Úii' 'él repr~s~~tante 
; ,i:'; ''i_ ... ,,.,: :~;'.,:;;.\>~~\-~'/-~:.:;-.'\'-<:.,\->\\;'~ .;\ ,'.',:, ~;.> .-. , . .--., ,- " . - . 

del' del'égadó: tendr1a~ a'cceso' a ,.la·, soluci6n de.' los problemas -

de los' ~~~fa~s~(l 2 l'/'; ·'' .. 

, , Fue as'1 :éntonces se'observ6 que muchos jefes de man 

zana independientes' hicler~ii' intentos por utilizar los 6rga

'nos consultivos pata mejorar las condiciones de su localidad 

e'iiifl~ú'sobré 'ciecisiones urbanas pero sus propuestas fue-

ron ÓbStacuÚzacÍas 'mientras que las limitaciones reales de -

los Conáej·o~· Consultivos se trataron de encubrir con una in

tensa pubÚc'idad programada por el gobierno del DF con afir

m~é:i'ones como "tu manzana es primero''· Esto sigrl.ific6 haber 

reducido la influencia ciudadana a una sola manzana de la 

ciudad atomizando el interés de la participaci6n c1vica, A 

su vez el Consejo Consultivo con su estructura redujo el an! 

Úsis del éonjunto urbano y se concret6 a legitimar el poder 

real··~ 'de ·iiistrÚmen'tacl6n de concenso pol1tico sobre las ac

ciones ci~l. gobi~r'nd ·e~· lugar de cuestionar las anomal1as de 

la' adminl.~t'rá~i6ri, 'p~ia lo cu'al la critica fue elimimada del 

Consejo CÓ~·suÚ'ivo habiendo s6lo figurado el peticionismo Y 

el ~poy~ iricoridi.~'io'nal; (lJ) 

(12) 

(13) 

Sara Loirera, "Elegir' por Voto Popular a Autoridades -
,del,,DF. Significada Entregar ·posiciones a Opositores", 
II y líltimo, Uncí mas uno, 7-may-Bl, p. 26. 

Armando Cisneros Sosa, op. cit., pp. 5-6. 
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2.5. 2.3 Proyecto de Rerercndum .e. Iniciativa __ Popula.!'. 

'1·' .·1,:-1:,.J _ 

_ Desde ~a Cons~ituci6~,~e.:Jn?/~!"ªriº lai,d~t!O,k~~-n del. -

:::º: :: ;:~:~J\~Mt~;~¡~~~~i~!~if 4:t:;~:::: 
tres poderes, locale,si\el municipio;'s61o; sobr~vivi6 ii.i~t.a ~ ,.. 

- 19 ~ ª · .~~ · q~.~;~ ~~~;.i~M~t~i~i;iii0~.1~\:~~iliJ.:~ .. iX:~i~,~;~~::ó·. ~~·- que-
dar representado'por el·Congreso de,la'Uni6n: ., · .. :'":'·: .... 

' ..... · : .•. -;:;,._:;'.~~-~~::t'.·\:if~i~0;1?~;;fü§~~j~~;;g~;·~·::~;~~;.~:'·;_.·;:•,· 
. Es.ta, si~uaci6ñ; líiz9"im.p,erativo;_'e1;p1antca~icnto, dé una. 

, : . .. ->·-?':'~;:,:~.'~:?~~f~jf/2'~-;.';~;/~~~;:-~,_H:;:Jr;;(~/.)~1),.:;~;'.:<,c.;:~·:-.::·.'.'..~8:':.'.~f:-~ .. -·· ,-.:···>·> - ~ 
democ_ratiza.ci6ri de ··1a · vida''pol1tica en el' DF ._te.niendo: ccimo --

;;:~o;·;~~~~~1i~]~~~ii;i¡~i$i~;:,~;;~. 
como.conciirrencia':r.éál\deifuerzas·•· por ::eL·•gobicrnci. de ;·la'.enti . 

:::i¡l~,~f ¡~¡~~¡~~i~~~i~~~f ~:t*··~,;:;. 
'.'\',i,-~~_.·:":··.·.·,.··' : __ '.·,'. ;;,~:._".•,.,',·_-?.,-,' ;,;_~·_,;_:,•,_·,••_,_:_,·_ .. '.·.·_,.•, ;_;,._e·.:;·. ,;,. \ ·;; ;- -,,·-- ·,, ·,::.:,. .:;\\,..: .. ,. ' ·, Y - ~ " ¡ 

:.' '"--':'. -·,.~ .. ,r~""-. • · ... -1~.:':.,':.·•iO··<<:>'--':>:"·:~_~'~_.''."'.' .. ,, ···- • "'' 
Con ,'el propósito;de ·hacer _menos .. los' efectos ... de.Lrégimen . 

.; :~ -! H.~~ ;t~_¡ ,"-.~·vf:_~ :'.1·':~"':¡!_~-~--~:.i1_,_.~'.:-'.i: :-.-.1'.t_ '! . );-~' ... ;?~~-:. ::-' ,, ... _,~¡~:\.Ti"/' -=.:.:_\~~~ _,,_·:!. :-_ , ,, 

antidemcÍcd. tic o' ,qÚ~ ·. con'sti. t'uéioiíálmente .· ver1aha: cludadán1a. ' 
<,: . .; ·._ . :2 -~: ~¡:;..~' .·;.'.!ti { ;,., ... ,') .· ".,>('.:J.'.' t'~~ ... : ·: '. ~ ' - .<_:,·' ;',.'" : ' '.;.j .. r. ~--;;: :;·~··'·-~.! 9,,i '"_:·:_;;_;;~ . '< _.¡ :; :: ~ 

del ÓF sé hÍ.zo en:Ú77 una: reforma al Út1culo.73 i:lé';Ía'Cons 
.:, ·,"' 'A· .. :,, .... "";b ,;::,;;;..;,., :;,•.•!:, ;:!•:;--/,•.:;·-· ~.:: ,:, -~··o ··-"'',·~:~;:-::c.'.'·'•?o~t·',•:···)}•,,_i!\~,¡·\·::,-, 

tituci6n q~~'incluy6)a ~u~va segunda base de la frac'~i6~· VI 
. ·::.'.:·-~·:.'::<' .. :··_~-·~'i\ .:.~.i.~:i ,·:.': :: .. i,'.-··· ~·- ,.,_;"·--.~~ .. '_.i .. :·;;? .. ''.:'.~.~'.-~:~::.:.-::~··~~~::·- H· 

y que dice::, ".Los.,ordenamientos .Y los reglamentos' c¡U<~:·en; la: -
1. ·'.·:.;_:·.'::"' ~--~;·;<'.\."';:··.·.(e~, -.,. : ; ,,_· '' :': .·,::" ':'.··:,.:.J-"_~· ... :-·'~?<º~~<~·~~~,,:· .. 

ley de. la materia urbana se determinen, ser&n sometidos-. al·-
:.· . ., :' '.·'.:)·;,1._~- ¡ :•~S~::~n_.i __ i :~ · t ;::i;.i> :, .:• . 

. Re fcréndum y podr!in ser objeto de Iniciativa; Popula_r·;_. cc;>nfo! 
:_ .. ··.;. 

me al. p~oc~~i~ient~ que. la misma .señalew,. Sln ·embargó~-tüVO 
~ ... : ·.·: .. ~~ •;·.J,•.;::>.•!,cJ ;,,-{,'.' ·.• 

ei ·inconvémierite de que no existl6 r~giamenta6'foti' ·~·dbr~ ·el -
__ ;~ . . : •-.- ; ·' ' ..... , 

,, ,. > ~ ._, : 
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Referéndum y ·la ;Ink1<Íti11,a · P~p~~a~ .•y'de :que en ·sí .na acaban 

con el proble~a;~e orig~n de:q~e los'habltantes de
1
1 DF no 

eligen a sus a~to~i~~~e's~i~~~~:i:i.14¡ ·. ; · , -· · 

.•. · .. :: .. -.•. :. :.;:;~~~~:i~::;J~'..:'i;;.: .. ··•··••·. •..•...••..... _'·. 
Para 1978¡-· con•~otivo de 'las.discusiones sobre la Ley -

::_~d:::~:-. :·fij}~f ~~~~!:1j!~]~1~[f ki~·t~1:~: · l::r:::d::ª:::v:e 
-... ·, .. ·:>:-:·::-· ::~:;::,.::~~~tt~~);\!:.~!;:~5.~~~."~.J,;n .... :~.~---. .: .. . 

la capital}su"derecho::a·;elegir.(a')sus •autoridades;· Así, en -

esta' añ~ 01~;:i~~-i~~giiK~~-~~}f§.~it~eñal6-\a necesidad del Re-

feréndum"Y ·.•lá<Iniciiit,iva'!Po¡íular/:: sin que ·sus articulas se -

hayan reglam~n.t~i~~'<i>•Eii>n :~riné:ipio ·se determin6 estudiar -

este asunt~~\:;~¡;'~;i61~~¡¡·'.~~~ ~brieron audiencias públicas de -

las que· ~61¡,-;~~/r~~Úz6 uria sola y donde seis de los siete -

partido~,-~e~Qj~¡,'rit~~.;'s', ~~ la •Cámara de Diputados discutieron 

sóbre 'lá :~~~~6~~~iza~.i.6n del gobierno del DF, sin que se ll~ 
gar~ ~ ningU·n,¡;·¿;~b~1usi6n. posterior. 

; r: ·. ·~;.J ... -~~-'.;.·;~_:_.;f:~{)~:k·);j}i;_>. ·-,~ · 

._,En •1979.;~·FJ;>~esidente envi6 una Iniciativa de Ley sobre · 

Refer!!nd~~ ;~,ini~¿U~a Popular, pero ésta no fue discutida 
•·· . ·;·:.····<>>.(IS) 

·par :1a.:Lr,L·egisl~tura ... , ._·Y.es que con criterios como el· -

dél ·dacü~~ntéi;'áé'~~nUisis .del Comité Central•. del •.PRI ·en. el!

DF eri- e{stintldo:de que' los proyectos .de -Referénd~m ·. e.1rnici~ 
ti va :Popular ··r~qü~rir1an pdmero explicar a· los ciudadanos'.-

(14) 

(15) 

Arnoldo C6rdova, "DF: Estado condicionado";-· Revista · -
Proceso, No. 284, 5-abr-82, p. 31.. · · · -. -.---. 

Sara Lovera, ºHa Cambi~do Nu~v~·:y~~cs i~'· Extd~~Í:ón',Tc
rritorial y la.Divisi6n Política de la Capital del - -
Pat.s 11

, I, Uno nas uno, 6-may-81, p. 26. 
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en.qué consisten· y c6mo usarlos, para·. lo .cual 'no estan prep!!_ 

rados, Jl~) -vienen a: ser· grandes obst!iculos .. para llevar ·a ca-
. . 

bo esta's medidas. 

En realidad, io·que se estuvo:displltando:fu~ que·por m~ 
dio del Referéndum.los ciudada~IJs.del DF:pod~!~~-cambiar o -

·derogar -ordenamientos legales .y. r'e~iamentos .re.la ti vos a la -

entidad a propuestaexi:lusiva de--las C!imáras.de Diputados y 

Senadores y en·algunos.casos.'s6lo•d~l-Presidente de la Repú

blica, Por su parte, ·con la_·Iniciativa ·Popular los ciudada

nos podr!an proponer la formaci6n•o cambio·de reglamentos --

.. "c:onforme a determinados re'qillsÜos,· 

Con. el Réferi!ndum ·todos :los,:ciudadanos del DF podr!an -
.. ..·. ', :··· 

votar previa informaci6n -,sobr~ ,11Js-_ásuntos en;cuesti6n, pero 

en el caso de. la IniCiat'lva ::~_opular :7>Cistieron .algunos incon 

venióntes' 'tales: como el'; i:¡ue''.'deber!a' ser 'apoyada. por un m!n_! 

::º::1~:: ·:~1~rJ::°:{f ·~f~}~fr~.fai~:t1::::::n~eb::::n s:::::r -

ci6n hubics~ r~s~Ítado 'áffi~ú ~n el' sexenio de L6pez Porti

llo por •las con~ici~ri~;,;~·xi~tentes .de despolitizaci6n de la 

_ciudadanía; corí_te~pl~nd_¿~:e "el .. riesgo de que en alguna deleg_!! 

ci6n no se llegase'-a·r~u;.,ir-el-nGmero de adhesiones requeri

das. Y lo más :grave de esto fue que si alguna Iniciativa h,!! 

(16) .Sara Lovera,. "Úcgi_r por Voto ... ", op,'· cit., p. 26. 
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biera reunido los 100 mil votos, su futuro estaría sometido 

a la decisi6n del Presidente de la República, el cual deter

minarfa si la iniciativa proceder1a o quedarta anulada, 

2.5.2.4 Otras Propuestas de Referéndum y Cambios a la Cons

tituci6n. 

Es evidente que el proyecto de Referéndum e Iniciativa 

Popular,planteado en el sexenio de· L6pez Portillo como posi

b.les formas de participaci6n ciudadana result6 muy. restri~g.!_ 

do para lo cual hubiera sido conveniente modificarlos en ca

so de que se ,hubiesen implementado, pues de lo contrario pe.

ca hubiera sido su.utilidad para impulsar iniciativas popul~ 

res. ll7) Sobre este proyecto, la complejidad que revisti6, 

sus consecuencias, la coyuntura en el tiempo, la ampliaci6n 

de los foros de dhcusi6n y problemas en cuanto a definici6n 

de conceptos, suj.etos, objetos y procedimientos, podemos men 

cionar someramente las proposiciones de Joaqu1n Alvarez Váz

quez del Centro d<:. Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer 

Mundo (CEESTE,M)!· e_l i:ual señal6 en 1981 qúe no h~b1a incon-

venien~e. constituc~?nal para expedir la Ley Reglamentaria -: 

sobre Re.feré~d_u~ e, ,~ni,ciativ~ Popular pues así lo estableci6 

la Ley Orgánica d~l DF_~ ya que sin la Ley Reglamentaria se -: 

podría aleg~r al_intentarse,crear nuevas piezas legales que 

se viola la garant1a ~e .legalidad que consagra la Constitu--

(17J Armando Cisneros Sosa, ~· p. 9, 
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ci6n y por lo. mismo, solicitar··el" amparo de· lii justicia fed.!l_ 

·ral. 

(;.· 

Tambié~ señaló. que por motivos a~~i~J.~~r~t¡v'~s;,se deb.!l_ 

rta definir en el: texto de la· Le/'la;;no·~i.r~~}Ü:~'.f~.~n'dél ÓDF. 

en los métodos de Referéndum e ;1ni.c~ativa Popul~~ y el respe 

to que deberia adoptar para la' lÍ.bie ~·~p~~~Ún,~ih~adana, (lS) 

· ,. - r ,.-.·~···.!· .. ;.,,·;~.'5; .. ~,.,:~;;,-),;·~-;-;.~i-~.:~,:./:,..) 
sos y temas en los que no' procederían''.consultas poi:" medio de 

Referéndum ~n lugar (¡~>ci~~i;;Í~"s~~r~ ÍÓ~;4~d ~J. pr~ceder!a, 
- ., . ' '1 .. ,~_,:;;.:-:::':;: .•. ~_:,~:;-.);:,:.;1 _:.,r¡;' -... ~.:::.: .... ;¡•_;·i' i . . ." 

pues se . crearían lagunas . jur!dicas: segfin 'avanzara . la pr§cti-
··: \:' ;~ __ :o.-~'.\ .. t'.:'-.:;_.'·:. ·:<:-.<:;:,'.:-;·_~;.';·,··e'\··,,· ,::.· _ _,. ·. ·•.1;. 

e~ 'de ·aplicación' del'.'.Réferéndum ·e"Iniciativa Popular, Con--

forme' a es~e;~tirifü' ~~~d~í>Ürí~ p~~cÜár y 'Ümii:ar por m~te- -

rias el Rii~er~ndÜin''p~~uÍtaúv6';·''ciejando Íos 'ci~má~ a Referén

du~ 'oliíÍg~t~~fó ·~i' ~demás"'d~Ünfr '1~'~·'ió'r~~~' cie' r~preserita-~ 
éió~'.'ci~J~ciari~'i¡;ú~' ~J.''''tfii;,;ité ~ci~'. l~·· Ínici~ú'va P6p.ila~; re

gl~~ent~~''iil'~~tr~ctur·~· ~ú'é'·'¡ié'~~ita~'s;~iicfrficar' ra orga~iza-
. :---.¡ ,'--: .: .·· · .. -. ·'. 

éfon ~iucÍ~dail~ 'éií' ~·í ·'mism~ ;d;fúri t'as' · ~e''veéinó's, · 'coii~ído ·con--

sú.iÜiro, "icirnlas de' e1cié'c{'óii'Ú.'s~á 'inteqrantes'y ·~trlbucio·-
iles; 1 ft.irid~~iiE~'r :e"í P~oce~~,·re·~~e~-d·ár·1~ ".Y. ·ae ·IO.iciativa Popu-

lar confÓrme a procedimie~~os "Simpl.es acordes con los elect.Q. 

ies del pa.dr6n ele'ct'o'ral;púes ú'n''.registro 'aparte provocar!a 

confusiones y' cónú'adii::clones; '. parúéipacl.6n directa de los 

partidos· pol!ticos ·;;,¡--~i. ·¡;r~cé.dimicinto, control y verifica--

(18) Joaquín Alvarez•,Vázquez,:.·op. cit.· p. 75. 
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ci6n det ReforéndlJm• y :la: Ini.c.~~tivá Popul~r p~r'ln~dio: de la 

Instancia Federal·~ i'.E:i~ctór~L~ii.~: 'd~l~ga~l:a;el'L1á >insta~cia • 

Local·Ele~t6~~l;~~l.~FÍ:~~;~~d~ diSt:Út~•de~er1a·ser la;ins

tancia d~:Ldist;i to :1a e~da~gada del Referéndum;. que. el. pro

ceso 'de. inforinaci6ni~~e l~ ciudadania·requiera para partici

par. en. el Referé.ndum y en la Iniciativa Popular quedara a -

cáI-go· ·del Consejo Consultivo, Junta de Vecinos, Asociaciones 

de.Residentes y Comités de Manzana; que la Iniciativa Popu-

lar fuera propuesta entre diversas formas, por trámitc.de·-

cualquier partido político y organizaciones sociales, para -

lo cual se le reservaría todas las facilidades· para su difu

si6n y análisis en los medios de comunicaci6n masiva; e in-

cluir en los reglamentos el derecho a la informaci6n y los -

casos concretos del Referéndum y la Iniciativa Popular, con 

la colaboraci6n de partidos políticos o de cualquier organi

zaci6n social representativa de los intereses de la ciudada

n1a. (19) 

como las anteriores propuestas sobre Referéndum e Ini--

ciativa·Popular, también sobre la problemática en general de 

la situaci6n l~gal y constitucional del y por la que atrave

s6 el:DF durante el sexenio de L6pez Portillo podemos hacer 

menci6n>breve:de la de Joaquín Alvarez Vázquez del CEESTEM 

en 19.81 y la .de la Federaci6n Nacional de Colegios de Aboga

dos, A.c •. en 1982. 

(19) . ~·' p. 76. 
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El primero señaló que antes que nada:dcber1a figurar el 

criteri.o·dcL derecho.como. elem.ento .constitutivo de la reali

dad: para; adecuar:urgentemente.··algunas leyes que ya resulta-

ban :~bs~Í~.ta~;,.,·crear: nue~as va~e;raclones--de acuCrdo a una --
.·· . ·,: 

nue~a·: etapa'; socialr: forniulaci6n de: nuevos• conceptos jur1di--

cos; integración<en·un sistema:de los distintos ordenamien-

tos legales·. y, · armonizaci.6n' de las, interpretaciones de las -

diferentes leyes que emanan•.de'.un mismo· principio constitu-

cional, •en que· por ejemplo: i~,pl~~e~ci6n ·urbana es abordada 

con,un principio modern.izan~~ .. ,,;i~ori su~ parte la tenencia --

ejidal 'de la tierra' seoconciibe•c~ncun'criterio social. <20 > -

La segunda: señaló' en•sus:,·.:;.;r.c,1~~i.o~es'Únalcs que la rees- -.... _, ::· -:..: .. ,,.-_,·. 

tructuraci6n, constituciona1·/de1;i>fiileb.crl:a1 incluir: a· los ór-

::n~:, ::d:~:a:: · ::i:::~::~:fr~!fr~f f i~f {~·if ~~tt¿::::. ::e:::= 
, '' .-..... ;o :•: . . -

greso. propio• integrado, por Diputado·,¡: el.egibles por , sus ciud.!!. 

danos en forma directa bajo los sistemas de elección' de may2 

r!a relativa y de representación proporcional, con el propó

sito' de que.funcione como Asamblea Pluripartidista y Plurii

deológica. 'El' Gobernador deber!a dejar de ser el Presidente 

de la RepGblica y no existir!a interferencia entre el Ejecu

tivo Federal y el Gobernador del DF, ya que el escenario co~ 

petencial quedar!a delimitado por el Art!culo 124 constitu-

cional. 

(20) !bid .• p. 72. 



Ea ta. recstructu~ac.i6n al req~~!;}~; .~:.~f7fo~m~,~,,_,'? .. ~.~ .. ~.~~;~~;:
cionales ·se fos~rtaria en .el Úticulo 115,: el· ~ual se;dlv1d,! 

'.' . ·'.; ... ·'; ,.,_ . . 
r1~ ,.~n;.d~~;.~~~rt~d?~/;~~l :·"Aº. Y .. e~· ·~s 11 

!.; r':,f.~ri~nd.C?~~!.: c~,!~1~.fm~ 
ro .d~,~~l~s;, .~it }~'s E~~~do~" y !'l segundo '.'al. Di.st:,~to,~ede-
r~l",\/,a su y~~ e~tos ~partados integraría~ el :·~~~~lo Quin. 

to'.' de la Constituci6n denominado "de los Estados de. la Fed.!!_ 

raci6n", el cual se modificaria por el "De las Entidades Fe

derati~as". 121 1 

(211 

'-': 

Ignacio eurgoa·orihuela, "L~ Re~st;~ct~~~cl6n· Ccinstitu 
cional del Distrito Federal", Desplegado, Excelsior, -

· 14-abr-82;'p; .21-A.:1:.;·.1 '·"'" 'ic·: :';» : .. . 
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CONCLUSIONES 

-El·an&lisis.antes realizado nos permite ver que la pro-

blem&tÍ.ca :_u;báná.': de. la ciudad de Milxico presenta característ,! 

cas pec°uliares: en comparaci6n con otras ciudades del mundo, -
··-, ·" 

Y una de .. estas.características que resulta determinante en la 
"' · ... ·.· ' 

vida· -de ,108.,habitantes de la capital del país lo es la ausen-

cia de .un gobernante elegido por el voto y voluntad popular, 

Este.hecho es de una gran significaci6n e impacto para los h! 

bitantes del ·Distrito Federal. 

La ciudad de México al ser gobernada por el Presidente -

de la República la coloca en una situaci6n muy especial en -

vista del rasgo presidencialista del sistema político mexica-

no, esto quiere decir que la problem&tica urbana se encuentra 

sujeta a las oscilaciones sexenales de la personalizaci6n del 

poder o estilo personal de gobernar que el titular del Ejecu

tivo Federal en turno adopta en las decisiones de su adminis-

traci6n. Las acciones emprendidas por el Presidente respon--

den a una problem&tica compleja generada por las contradicci2 

nes objetivas planteadas por el desarrollo hist6rico y creci

miento de la ciudad que van desde el problema de la produc- -

ci6n, circulaci6n, distribución y consumo de los bienes y seE 

vicios socialmente generados para el funcionamiento de la ciE_ 

dad hasta la gesti6n y posturas ideológicas diferenciadas de 

los actores, agentes e instituciones sociopolíticas que ocu--
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pan el territorio del Distrito' Federiil • 

. Lo ·anterior estli en estrecha 'interacci6n con .las condi-

ciones· del proceso de desarrollo econ6mico en cada periodo s~ 

xenal, estas ·condiciones sean favorables o desfavorables pro

ducen· necesariamente un efecto en la problemática urbana de 

la ciudad de México. Desde 1940 para diversos aspectos del -

crecimiento econ6mico se han tenido diferentes respuestas po-

11 ticas sexenales y cada una de estas respuestas politicas ha 

reflejado su acci6n o inacci6n en la capital del pais que ha~ 

ta el momento sigue siendo el centro econ6mico y pol1tico del 

pais y objeto de disputa por el poder. Cada sexenio en el -

Distrito Federal se desarrolla un proceso social en donde Ca)! 

bian rápidamente los acontecimientos y los actores que parti

cipan en ellos produciéndose asi una evidenciable metamorfo-

sis sexenal de la problemática urbana en algunos de sus. as-

pectes. Esta mutaci6n se manifiesta con plenitud en el ge- -

bierno del presidente José L6pez Portillo (1976-1982) el cual 

marca la cGspide del presidencialismo, exacerbado por las fa

vorables condiciones del proceso de desarrollo econ6mico en -

que la coyuntura internacional ubic6 los precios del petr6leo 

y que dio lugar a realizar mayores exportaciones petroleras -

en relaci6n a las no petroleras en los años 1980, 81, 82 y, a~~ 

mlis, por haber llegado solo al poder como candidato Gnico por 

su partido y sin adversario por parte de la oposici6n politi

ca. Al asumir el poder absoluto lo primero en hacer es conci 
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liar, c.on el sector privado, ~nemistado. con la anterior admi--

nistr~ci6~, ,Y,~~- ~i:r~;~J~· .·•~~h~~i,~,~,~~~¡~¡6; .. ~~"ha9~r ,us~ ... de 

los excedentes petroleros para imp~i~al",_~l .. c~ec:~m~en~o e<;on6-, 

mico. 

A!ín cuando inicialmente no se pretendi6 pe.troliz~r, la, 

econom1a, probablemente porque en un principio.,el :.crécimiento. 

econ6mico basado en esta estrategia s6lo se plante6 .como :una : 

posibilidad, el hecho es que así ocurri6 porque la .entra.da al 

pa!s de divisas por las exportaciones petroleras convfrti6. la. 

petrolizaci6n de la economía en una realidad en vista de.la -

entrada fácil de moneda extranjera, hecho que viene a reafir

mar a esta política econ6mica como la más viable para la rec~ 

peraci6n del país. 

En el transcurso del sexenio las condiciones del proceso 

de desarrollo econ6mico no fueron consistentes y consecuente-

mente a lo más que se llega es a cifras indicativas de alto -

crecimiento econ6mico que sin embargo no alcanzan el nivel -

cualitativo de desarrollo econ6mico. 

La planeaci6n nacional llega demasiado tarde.y consi-

guientemente la acci6n de gobierno no hace uso racional de -

los recursos generados por la exportaci6n de petróleo, En 

tanto, se observa un acumulativo endeudamiento externo que al 

final del sexenio compromete seriamente la estabilidad ;y: ere'.";, 

cimiento econ6mico del pa1s. Por eso si se observa retrospe.s 
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puede considerar como '.Una. ¡)~11úc::~' sexenal equivocada o ina

deéuíida··· de ~féétos ·a~~~~f~a~é~·~ /;. ·' ·· · ·· 

El carlicter 'de la poHtica 'econ6mi.ca que se instrumenta 

en un' periodo' .. seiierÍai. es. producto de una decisi6n presiden--

cial y por·eso es un factor esencial que incide de manera e! 

pecial'en·la interacci6n de los componentes de la sociedad -

capitalina y que en relaci6n con otros factores, sobre todo 

el de las condiciones del proceso de desarrollo econ6mico, -

producen en el singular espacio del Distrito Federal una me

tamorfosis sexenal de la problemlitica urbana en algunos as-

pectes. Esta implica cambios en la percepci6n para abordar 

los problemas urbanos politica y tecnol6gicamente. 

Para el gobierno de José L6pez Portillo la Ley de Asen-

tamientos Humanos (LAH) tiene una importante influencia en -

su politica urbana, cuya elaboraci6n lleva implicito el obj~ 

tivo de limar asperezas con el sector privado, y en cuyo ar-

ticulado se establece para el presidente del pa1s un papel -

decisorio y por ello trascendental para el desarrollo de la 

ciudad de México y que posteriormente también lo estar1a en 

el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

Por lo anterior y en relaci6n al problema de la anar- -

quia del crecimiento urbano, como uno de los principales el~ 
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mantos c:cinsÜtutivos. de la problemlitic:a urbana, José L6pez ·-
, ~- .. 

Portillo ejerce su poder a través de hacer estrictamente pr2 

hibitivo y punible todo asentamiento irregular, iniciando -

así su administraci6n con esta postura de enfrentamient~·que. 

hace que la lucha por la tierra urbana alcance uno de sus mo 
._.; .. -.. , 

mentos de mayor antagonismo y muestre que decisiones presi-

denciales y coyunturales no evitan la manifestaci6n d~ '\~s -· 

fen6menos sociales cuyo origen es estructural, 

El desarrollo urbano con insuficientes acciones de te--

nencia de la tierra; la ausencia de reglas del juego mlis ap~ 

gadas a la realidad soc:ioecon6mica mexicana entre arrendata-

rios y arrendadores en el aspecto inquilinario; la negaci6n 

de ~~r~icios.urbanoa blisicos a loa asentamientos no legaliz~ 
do~ y' u'n' t·~~·d.ío e inoperante, aunque no invalorable, derecho 

con~Útuci~n~l a la vivienda, evidencian la inconsecuencia -

de su. accionar frente a la realidad urbana de los habitantes 

del 'bistrito Federal, de entre los cuales s6lo un sector mi-

noritario se encuentra involucrado y resulta beneficiado por 

el ingreso al país de los abundantes recursos por concepto 

.de la venta del petr6leo y los préstamos externos y una pol! 

tica urbana concebida y adaptada a la econ6mica. Es decir, 

resulta ser una pol1tica urbana que para ser consecuente con 

las exigencias de los sectores beneficiados con la nueva po-

lítica econ6mica decide adoptar el criterio de emprender 

obras urbanas de lucimiento aunque no por ello se desprenden 



J34 

de su impacto so.cial. entre las que podemos mencionar la cons

trucci6n .'de.: .e·j;,,; viaÍ.~s ,·· la C!i.mara de Diputados, el Banco de 

México,., y .las ¿.;~esarÜs para la reproducci6n de la fuerza de 

poblaci6n como ampliaci6n del metro, 

estatizaci~~· del .transporte de pasajeros, obras que garanti--
v ',\ 

ceri' ,el abasto ·y el agua de la capital del pa1s y un sistema -

de d~~na':íe·p~o'fu~do, Y sin dejar de concederse el poder de -

decidir:.llevar a cabo algunos proyectos como la construcci6n 

de un "rascacielos" y el arqueol6gico del templo mayor. 

Ante todo esto la expresi6n de las contradicciones urba-

nas no se hace esperar y el deterioro de las condiciones de -

vida de la poblaci6n mayoritaria por los rezagos acumulados -

en las cuestiones b&sicas de desarrollo urbano lo que hace es 

recurrir cada vez m&s frecuentemente a presentar ante el pre-

sidente del pats las demandas de los sectores afectados cuya 

legitimidad y verdad hace su expresi6n suprema algunos años -

m&s tarde en la respuesta ciudadana de los habitantes del Di~ 

trito Federal con un voto de castigo en las elecciones presi

denciales de 1988 después de un sexenio de nula respuesta a -

la poblaci6n y en el que inclusive, ante los efectos urbanos 

y psicol6gicos de un fen6meno natural y factor geogr&fico que 

produce el agravamiento de la ya crttica problem~tica urbana, 

constituye el proceso que acelera el cambio· social al decidir 

la ciudadan1a ya no delegar sino asumir. 

El sexenio de José L6pez Portillo marca, en la historia 
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urbana del Distrito Federal desde 1940, un punto d~ infle- -

Ki6n en cuantó· a la ·decadencia·. de los regimenes populistas y <. '-. ' ' . 
paternal,is,tas; . ~n donde· se llega al grado en que la posible -

respuesta de.la poblaci6n a la segregaci6n social del h&bitat 
.•': 

urbano 'con· tiria propuesta de referéndum e iniciativa popular -

para el Distrito Federal devenia en una fantasia. 

De esta manera es como las contradicciones urbanas en el 

Distrito Federal desde la cuarta década del siglo marcan mut~ 

clones sexenales de la problem5tica urbana desempeñando un p~ 

pel esencial el hecho de que la ciudad m5s grande del mundo -

proyecte su destino con un rasgo presidencialista de su gobeE 

nante y las determinantes de las condiciones del proceso de -

desarrollo econ6mico imperantes. 
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