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INTRODUCCIÓN 

El pasado se manifiesta a través de la memoria para reactivar lo que está dentro 

de nosotros, las imágenes proceden de ideas y experiencias que una vez creadas 

se perpetuán en el tiempo. Así, el arte se vuelve necesario como un medio para 

poder comunicarnos con los otros, rompiendo las barreras del espacio y el tiempo, 

Se dibuja, se pinta o se expresa lo que se conoce, no precisamente la manera en 

que son las cosas en apariencia física, es quizá una lucha entre lo que se ve, lo 

que se siente y las convenciones establecidas. 

La historia, la memoria colectiva así como el arte, juegan un papel muy importante 

en nuestra vida cotidiana, el sentir que somos parte de algo, sentir que tenemos 

raíces le da sentido a nuestras vidas para así no caer en el vacío y poder conocer 

acerca de cómo fue el lugar del que provenimos, así como las costumbres y 

tradiciones de los habitantes que nos antecedieron. La pintura se ha utilizado a lo 

largo de la historia como representación de su tiempo y espacio, de esta manera 

la pintura que refleja la vida cotidiana encierra en ella parte de su tiempo, 

inmortalizando las costumbres, alegrías, tristezas, la vida en un cierto contexto, en 

imágenes y recordándonos un pasado que se perpetua, dotando de simbolismo e 

identidad a una sociedad en constante movimiento. 

La historia y la memoria son importantes para conocer y explicar las situaciones 

de la vida actual, el arte como tal en la pintura de la vida cotidiana desempeña un 

papel muy importante como testigo de las expresiones de una época, de los 

sentires de las personas y el reflejo de todo un cúmulo de acciones y de memorias 

que se plasman en imágenes. 

En esta tesis la pintura se plantea como un puente entre la memoria colectiva de 

algunos barrios del Ajusco Medio de la Delegación Tlalpan, Distrito Federal y las 

nuevas generaciones que habitan en ellos. Esta investigación tiene como objetivo 

hacer una indagación sobre la importancia de la pintura como parte de la identidad 

de la vida cotidiana de las personas, así como la importancia de la memoria 

colectiva como pretexto en la creación de pinturas, tomando como base la 
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memoria colectiva del Ajusco Medio que fue poblada a partir del proceso 

denominado como paracaidismo o invasión y llevando la investigación a una 

propuesta pictórica que pueda crear una relación entre la obra y el espectador a 

través de su memoria colectiva. Estas inquietudes surgen al observar que muchas 

veces desconocemos nuestra propia historia, refiriéndome en este caso no a la 

historia escrita en los libros sino a la que vivimos día a día. Esto me lleva a crear 

imágenes pictóricas en las que los habitantes se vean identificados a través de 

formas y colores que surgen a partir de lo que ellos han forjado en su vida 

cotidiana, de sus vivencias y sus relatos, representar una realidad en constante 

cambio a través de la pintura. 

Esta investigación está estructurada en tres capítulos, en el primero de ellos 

podemos encontrar algunas definiciones conceptuales sobre lo que es la memoria, 

la memoria colectiva, así como algunas diferencias que existen entre esta y la 

historia, también se hace una descripción de la importancia de la memoria 

colectiva en la vida cotidiana y en la conformación de los grupos sociales. La 

memoria nos ayuda a reconocer el lugar que ocupamos dentro de un grupo social, 

la memoria colectiva como lo menciona Halbwach es aquella que engloba las 

memorias individuales ya que todo recuerdo está relacionado con hechos que 

también vivieron otros sujetos. La memoria está en constante lucha por el riesgo 

de ser olvidada y es ahí donde surge la necesidad de ser archivada, además de 

que los recuerdos se van modificando con el paso del tiempo debido a diferentes 

factores que intervienen en la vida cotidiana de los sujetos, de esta manera el 

archivo no solo responde al contexto en el que se desarrolla también a quien lo 

crea. El arte traspasa las barreras del tiempo y el espacio y puede ser parte de la 

identidad de los sujetos ya que a lo largo del tiempo los seres humanos han tenido 

la necesidad de comunicar lo que perciben y de representarse a sí mismos y una 

de las formas es a través de las imágenes, las cuales apropiamos y les otorgamos 

significados. 

En el segundo capítulo se plantea sobre las expresiones visuales como actos 

simbólicos y cómo estos simbolismos y el contexto en el que se desarrollan 
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influyen directamente en las creaciones artísticas y en las percepciones del 

observador, cómo la significación o resignificación de lo que percibimos las 

costumbres y tradiciones, entre otras, nos dan apego e identidad con nuestro 

entorno. 

La imagen es una de las formas a través de las cuales conocemos el mundo y una 

forma de relacionar lo que vivimos, a su vez las imágenes nos hablan sobre los 

valores estéticos de la cultura en la que se desarrollan, el lenguaje que se utiliza 

en la obra artística nos permite o no, dependiendo de si el espectador conoce los 

códigos que giran en torno a ella, comunicar un mensaje e incitar al espectador a 

cuestionarse lo que está frente a él, ya que el arte tiene una relación directa con 

su entorno. De la cotidianidad y de lo que nos rodea es de donde obtenemos 

diferentes pretextos para la creación de obras artísticas.  

En México en el periodo posrevolucionario se dio una búsqueda de la identidad 

nacional para cohesionar al país y una de estas respuestas fue a través del arte y 

en especifico a partir de la pintura, aunque no solo la pintura mural se ha 

encargado de expresar los sentires de las colectividades, de plasmar las 

actividades cotidianas de las personas, es uno de los movimientos pictóricos que 

en el país han tenido gran peso por su intención de ser un medio de educación 

para las masas y por el apoyo que en su momento tuvieron del gobierno de la 

época. 

El tercer capítulo trata de la pintura como registro de la memoria colectiva y los 

archivos en el arte, sobre como el archivo presupone un orden en la estructura 

creativa y nos permite visibilizar aquello que en ocasiones es marginal, el archivo 

hace que lo registrado perdure a través del tiempo, es el deseo de recordar. Así 

también de manera breve se relata la memoria colectiva del cómo se formaron las 

colonias en el Ajusco Medio a partir de algunos textos encontrados, escritos por 

los mismos habitantes y de entrevistas realizadas a algunos de los primeros 

pobladores de la zona, el cómo fue que las personas llegaron a habitar, el cómo 

se vivía en ese entonces, los logros de su organización, lo que obtuvieron, así 

como las vivencias que los marcaron como colectividad. También aquí se 
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encuentra un estudio de carácter cuantitativo, utilizando la encuesta como 

instrumento de indagación y reafirmación de la tesis propuesta, esto con el fin de 

conocer las prácticas culturales y la relación que las personas de esta zona tienen 

con las artes visuales y la historia. 
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1. MEMORIA COLECTIVA, UN FENÓMENO SOCIAL 

 

La memoria es una facultad que tenemos para recordar y retener situaciones que 

ya han pasado, esta puede ser a través de un ejercicio individual que es más 

estudiado desde la psicología. Para esta investigación se hace referencia a la 

memoria (memoria colectiva), vista a través de las ciencias sociales (sociología, 

psicología social y antropología social) ya que esta memoria surge de las 

relaciones sociales. En el uso de esta memoria colectiva se proporciona un 

aprendizaje a sus integrantes de generación en generación y asegura la 

continuidad de las tradiciones, permite la identificación del grupo y a su vez, 

diferenciarse de otros más, lo que constituye la identidad del grupo. La memoria 

es la herencia que tenemos del pasado. 

La memoria colectiva es una reconstrucción del pasado que dota de significado e 

identidad a un grupo social, así, existen tantas memorias colectivas como grupos 

sociales, ya que la memoria colectiva hace referencia al espacio y tiempo que vive 

una comunidad determinada; cada grupo retiene en su memoria los 

acontecimientos que le significan más, en sus hábitos, costumbres, tradiciones, en 

su vida diaria, y la van transmitiendo casi siempre de manera oral, esta oralidad se 

transforma con el paso del tiempo, ya que la mayoría de las veces no existen 

documentos escritos que la hagan perdurar, esta memoria se transmite, aunque 

los recuerdos de quien la comunica pueden cambiar ya sea por las circunstancias, 

por el punto de vista o por el paso del tiempo, ya que en el acto de recordar 

influyen diferentes factores para que los sujetos recuerden u olviden ciertas cosas. 

La memoria colectiva envuelve a las memorias individuales del grupo, diferentes 

individuos pueden recordar cosas que otros del grupo no recordaban, esta se va 

reforzando entre cada integrante cuando hay un hecho que recordar en común, a 

pesar de esto el pasado no vuelve tal cual es, sino que es modificado en el acto de 

recordar. No todos los restos del pasado existen en la actualidad, ya que como 
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menciona César González Ochoa1 cuando observamos el pasado existe la 

reconstrucción y en otros casos la demolición, hay cosas que permanecen en la 

memoria a pesar del tiempo y se modifican, y hay otras que terminan siendo 

desaparecidas u olvidadas por completo, una nueva construcción implica la 

desaparición de su pasado, en este caso cuando hay una desaparición de la 

memoria colectiva se dice que un grupo social ya no ha tenido continuidad y que 

otro lo ha sucedido creando nuevos recuerdos aunque sobre una base de lo ya 

demolido. 

La memoria colectiva es historia que sigue viviendo y permite una continuidad 

entre el pasado y el presente en la vida del grupo. La vida cotidiana como la 

describe Zemelman es "el espacio donde se resuelve la reproducción social... 

como el ámbito en el que se traspasa lo rutinario y se prefigura lo nuevo",2 el 

espacio en el que los grupos o sujetos se apropian de su contexto y lo transforman 

con el paso del tiempo de acuerdo a sus necesidades y sus experiencias. El 

aprender del pasado no se reduce solamente a algo material sino en la enseñanza 

que de él podamos obtener para nuestro presente y en consecuencia para el 

futuro que vamos forjando en la cotidianidad, la memoria es una forma de 

orientación que nos presta cosas del pasado para traerlas al presente e incluso 

para poder crear vistas al futuro; ya que la memoria es una reconstrucción nunca 

será igual a las imágenes del pasado. 

En la actualidad, día con día se nos presenta una gran cantidad de información a 

través de los medios de comunicación, esta información se vuelve efímera ya que 

enseguida es reemplazada por otra más nueva, es por eso que surge la  

necesidad de hacer presente la memoria colectiva, ya que muchas veces se ve el 

pasado como algo tan lejano que fácilmente se puede olvidar. Precisamente la 

memoria sirve para no olvidar y fortalecer la identidad de las comunidades, es 

importante no solo ver el pasado como algo melancólico de aquello que fue y no 

                                                            
1 César González Ochoa, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. 
2 Zemelman Hugo, Los sujetos sociales, una propuesta de análisis, México, Acta sociológica, FCPyS - UNAM, 
vol. III, No.2, 1990, pág. 94. 
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volverá a ser, sino tomar de esto una enseñanza para ir resolviendo el diario vivir 

en el presente.  

No podemos vivir todo el tiempo en el pasado es por eso la necesidad de 

preservar lo que ayuda al fortalecimiento del grupo, retomando del pasado 

experiencias para repensar las situaciones en el presente. 

De esta manera César González Ochoa hace referencia a la memoria como: 

   "un conjunto de representaciones explícitas y conscientes del pasado que 

determinan la definición que nos damos acerca de nosotros mismos y del lugar 

que ocupamos dentro de un cierto sistema de relaciones; esas representaciones 

son posibles gracias al orden simbólico y al lenguaje, pero también por la unidad 

del sujeto consigo mismo"3, el hecho de recordar no es revivir sino reconstruir el 

pasado.  

 

1.1 UN DIÁLOGO ENTRE LA MEMORIA COLECTIVA Y LA HISTORIA 

 

Como ya se mencionaba hay diversas memorias colectivas y no solo una, así 

como también existe la memoria individual en donde los recuerdos son más 

personales, aunque Halbwach dice que no hay memoria individual ya que todos 

los recuerdos están ligados a relaciones de carácter social, -a pesar de que este 

recuerdo sea muy personal siempre surge de lo social-, la memoria solo es 

colectiva ya que se da en la interacción con los otros, cada memoria individual 

sería un punto de vista de la memoria colectiva. La importancia de la memoria está 

en la cohesión del grupo y el simbolismo que los integrantes del grupo dan a las 

situaciones que viven o a los productos e ideas, costumbres o tradiciones que 

emanan de sus relaciones sociales. 

                                                            
3 González Ochoa, César, Melancolía y memoria en las artes y la filosofía, México, UNAM, 2007, pág. 204. 



10 
 

Hay que hacer una diferenciación entre lo que es la memoria histórica y la 

memoria colectiva, ya que son similares y se pueden confundir, las dos son 

registros del pasado; la primera es aquella que está escrita de manera oficial como 

la historia universal de los humanos, la historia se mantiene por encima de los 

grupos y responde a una necesidad de esquematización y separación, en ella se 

diferencia un periodo histórico de otro, mientras que la segunda continúa viva, en 

ella el presente no se opone al pasado sino que hay una continuidad entre el 

pasado y el presente. La historia es diferenciada ya que hay una discontinuidad en 

el tiempo de aquellos que la leen y los que la vivenciaron, los grupos repiten su 

tradición y la van trasmitiendo en su cotidianidad. La historia ve a los grupos desde 

fuera y por lapsos de tiempo prolongados mientras que la memoria colectiva ve a 

los grupos desde dentro y por tiempos más cortos, y se reconoce en imágenes 

sucesivas. Cada grupo tiene un lugar y tiempo diferentes al de la sociedad en su 

conjunto, González Ochoa dice que no se pueden confundir ya que la historia 

comienza donde la memoria acaba y la memoria termina cuando su soporte ya no 

se encuentra, en este sentido sería un grupo vivo y una de las maneras de 

mantener estos recuerdos es escribirlos, la necesidad de registrar, de archivar 

surge por la amenaza del olvido.  

Halbwach menciona que no todo lo que queda del pasado es historia, que junto a 

la historia se encuentra una historia viva a la que se le da el nombre de memoria 

colectiva la cual no es estática, puede perdurar o transformarse con el paso del 

tiempo, él hace referencia a la historia escrita que es la que perdura ya que es 

reconocida por los historiadores y la memoria colectiva depende de la continuidad 

del grupo y su transformación con el paso del tiempo y que en ocasiones puede 

desaparecer si no es registrada, esto quiere decir que la historia no es todo el 

pasado, hay historias que no quedan escritas y por lo tanto son olvidadas. Él hace 

una reflexión acerca de la memoria del niño aquella que se va formado a través 

del contacto con su entorno y con los primeros grupos a los que pertenece como 

son la familia, con sus vecinos o compañeros de escuela, etc., la memoria vivida 

es la que está más cercana al niño ya que es con la que interactúa 

constantemente antes de conocer la historia escrita, antes de que el niño pueda 
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compartir historias él ya ha escuchado muchas. "El recuerdo es en gran medida 

una reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados del presente, y 

preparada de hecho con otras reconstrucciones realizadas en épocas anteriores, 

por las que la imagen del pasado se ha visto ya muy alterada"4, en el recuerdo 

también se manifiestan modificaciones y visiones de aquellos que la hacen suya 

dependiendo del marco social en el que se desenvuelven, la razón de los 

recuerdos no reside en ellos mismos sino en su relación con el presente, por lo 

tanto González Ochoa dice que la memoria colectiva siempre es actual.  

"Hay una necesidad de búsqueda de identidad en la experiencia colectiva y esa 

identidad encuentra en el pasado su lugar de construcción"5, la memoria no es 

estática, se va recreando continuamente para que pueda tener sentido en el 

presente y comprender parte de éste. Pierre Nora utiliza el término lugares de la 

memoria para designar aquellos puntos de encuentro en donde la memoria es 

funcional y actual, en donde se presenta como un lugar material como restos que 

revelan los procesos sociales, dice que lo importante en la cultura actual debería 

ser el respeto por lo ya pasado, estos lugares son restos de la historia y ya no son 

memoria viva son los testimonios de otro tiempo, habla del patrimonio como esta 

herencia cultural del pasado que dota a los sujetos de un sentido de pertenencia y 

filiación, como un ideal colectivo constructo de la modernidad, el cual resulta de 

una selección y como legitimación de los grupos sociales. 

¿Quiénes son los que determinan lo que se debe de recordar? ¿los integrantes de 

un determinado grupo social que luchan porque sus costumbres y tradiciones no 

desaparezcan o las élites dominantes? la memoria es instrumento de poder, ya 

que se puede manipular el recuerdo por el carácter simbólico que tiene para la 

colectividad, y como lo menciona Pierre Nora por su utilidad en el plano 

económico y social, ya que las nuevas formas de gobierno modifican y dan nuevos 

significados a los testimonios del pasado y crean una forma nacional idealizada. 

Aquel que escribe la historia, aquel que escribe una memoria lo hace desde un 

                                                            
4 Halbwach Maurice, La memoria colectiva, Traducción Inés Sancho-Arroyo, España, Prensas Universitarias 
de Zaragoza, 2004, pág. 71. 
5 González Ochoa, César, Melancolía y memoria en las artes y la filosofía, México, UNAM, 2007, pág. 203. 
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contexto que influye en su postura y del querer resaltar unas cosas por encima de 

otras, lo que perdura en el tiempo es una selección realizada por los historiadores 

o por aquellos que operan el desarrollo de la investigación, es una representación 

del pasado. 

Hablar de historia y memoria colectiva involucra la identidad y van directamente 

relacionadas con el momento histórico en el que se construyen, los historiadores 

tradicionales creen que los documentos históricos son los únicos que expresan lo 

que es digno de ser recordado y estudiado, en este sentido la noción de 

documento se amplía tomando en cuenta a la memoria colectiva, el documento no 

es objetivo -ya que es producido y está enmarcado por su época y entorno-, 

teniendo en cuenta que hablar de documento no solo implica aquel que es de 

manera escrita, por ejemplo también la oralidad puede ser un documento, este no 

solo es visto como el producto de una situación sino también como un producto 

orientado o creado, así no solo se analiza el documento sino el entorno en el que 

se produce por lo tanto también describe algo de quien lo realizó. La memoria es 

vigente y mantiene viva una parte del pasado. Las prácticas de los sujetos son las 

que continuamente transforman la realidad. 

 

1.2 EL SUJETO SOCIAL Y SU MEMORIA 

 

 

Así, de acuerdo a la perspectiva de Zemelman, quien ve a los sujetos, como 

sujetos sociales, entendiendo estos no como individuos solamente sino también 

como grupos que son productos y a su vez productores, transformadores y 

creadores de su entorno y que pueden direccionar su historia; en este caso los 

sujetos sociales serían estos grupos que mantienen su memoria colectiva como 

parte importante de su cotidianidad y que no son algo acabado. Así, es importante 

reconocer el potencial y los proyectos que impulsan los sujetos como parte 

importante de la creación del conocimiento, como construcción del pasado para 

poder apropiarse del presente y crear posibilidades para el futuro, él concibe la 



13 
 

realidad como una síntesis del pasado y posibilidades del futuro en el presente: 

como lo dado que contiene lo por venir... los sujetos deben de ser vistos, en su 

proceso de constitución, como condensadores de historicidad,6 es importante ver 

el cómo se constituyen los sujetos sociales en donde lo colectivo puede 

transformar su entorno en base a sus utopías y proyectos. Dentro de la realidad se 

observa no solo la constitución del sujeto social, también se encuentra su 

desarticulación y su desaparición. Para estudiar a los sujetos sociales hay que 

tener en cuenta que la realidad está en constante reestructuración y movimiento, 

la realidad como un proceso multidimensional y la complejidad que hay detrás de 

ella, como parte de diversas situaciones y como síntesis de procesos temporales 

diferentes.  

En este sentido la subjetividad social es la voluntad para actuar sobre el presente 

y la objetividad es la viabilidad de esa acción, en los grupos sociales se puede 

observar la constitución de una subjetividad colectiva al actuar por el bien común 

del grupo y su creación de proyectos que modifiquen su vida cotidiana; Zemelman 

toma en cuenta la necesidad como un elemento clave para que el grupo busque 

una solución como parte de la subsistencia, como forma de reconstrucción de las 

condiciones de los sujetos y como apertura para la ruptura de las determinaciones 

sociales, culturales, políticas y económicas aunque algunas de esas 

determinaciones sean rescatadas en esa búsqueda de soluciones. Las utopías 

hacen que los sujetos tengan horizontes aunque no quiere decir que estos se 

lleven a cabo, la experiencia es en donde se concretan las prácticas colectivas y 

en estas es que se puede dar forma a cómo se ve el presente y lo que se quiere 

para el futuro, así como las soluciones para poder hacer reales los proyectos que 

se tengan en conjunto. El proyecto es aquel con el que se pueden construir 

historias futuras para así lograrlas a partir de las prácticas colectivas creativas y 

así traspasar la necesidad, el sujeto puede ser entendido como el colectivo que 

                                                            
6 Zemelman Hugo, Los sujetos sociales, una propuesta de análisis, México, Acta sociológica, FCPyS - UNAM, 
vol. III, No.2, 1990, pág. 90. 
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potencia las posibilidades de la historia, como base en su posibilidad de 

construirla.7  

El sujeto se expresa en una identidad colectiva, así es que comparte un horizonte 

común con los de su grupo, se resignifica la identidad individual para ser parte de 

algo más amplio, el colectivo pasa a ser el espacio de reconocimiento como lugar 

común, la subjetividad individual abre un espacio hacia lo grupal ya que las 

prácticas colectivas son respuesta a necesidades en común que resuelven la 

sobrevivencia de cada individuo, no solo en el plano material como lo menciona 

Zemelman también en la forma en que el colectivo se reproduce en su capacidad 

de recuperar su memoria colectiva, para él la necesidad, la utopía y la experiencia 

son los puntos clave para poder apropiarse de la realidad a través de la vida 

cotidiana y los que permiten la intervención del colectivo en el contexto en el que 

se encuentra. Aunque en la realidad se encuentran contenidos de determinación 

que son los ya dados en la sociedad, las situaciones estructuradas, hay también 

contenidos de posibilidad que son las situaciones que pueden estructurarse con la 

influencia de las prácticas sociales para ampliar la visión de la realidad como 

objeto y también como conciencia, esto para poder intervenir sobre ella, 

Zemelman propone cinco niveles de realidad; el individual que es la subjetividad 

del individuo que se despliega de las relaciones que se tejen cuando este 

individuo se encuentra en colectividad, el colectivo son los puntos de interacción 

con la realidad, la utopía es la forma en que se incorporan nuevos contenidos en 

la realidad en construcción, el proyecto que es la necesidad de futuro y el quinto la 

fuerza que es la necesidad de apropiación de ese futuro.  

Estos niveles son formas de observación que no son estáticos y sirven como base 

en la formación de lo colectivo. La apertura de los individuos los lleva a 

experiencias grupales las que son puntos de apoyo en sus experiencias de 

carácter colectivo para su cohesión y reproducción, ya que lo colectivo es el reflejo 

articulado entre subjetividades diversas que interactúan,8 ahí se encuentran 

                                                            
7 Ibid, pág. 95. 
8 Ibid, pág. 102. 
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espacios de experiencias compartidas, la experiencia en lo colectivo es una 

necesidad de apropiación de la realidad a través de  la voluntad como necesidad 

social para crear proyectos que puedan elaborar un horizonte histórico compartido. 

Así, la demolición de lo viejo como menciona González Ochoa es sustituido por 

nuevas y modernas formas que quedan fuera del alcance de las personas o 

grupos más pobres, el diseño es creado para unos cuantos, así como el bienestar 

y los accesos, esto se pudo ver en la Haussmanización que se dio en el París de 

1851 en donde la construcción urbana orilló a los más pobres de la ciudad 

alejándolos de los servicios para crear una buena imagen de París dejando una 

clara división entre el privilegio de unos sobre la miseria de otros, con el pretexto 

de acabar con los problemas de sanidad y por el rápido crecimiento de la 

población. Esta implementación de embellecer la ciudad, provocó la acumulación 

de capital para el sector burgués reubicando a los más pobres a las orillas de la 

ciudad, así también estas implementaciones se extendieron no solo en Europa  

también se observan en México, un ejemplo de esto está en la formación de las 

colonias del Ajusco Medio en Tlalpan como se mencionara más adelante. Así 

también las nuevas formas de gobierno modifican y dan nuevos significados a los 

testimonios del pasado y crean una forma nacional idealizada; la memoria es 

respuesta a la ruptura que hay en la continuidad de una comunidad. 
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1.3 IMPORTANCIA DE LA MEMORIA COLECTIVA Y LAS EXPRESIONES 

SIMBÓLICAS 

 

"El pueblo que olvida su Historia, está condenado a repetirla." 

Jorge Ruiz de Santayana 

 

Nuestra vida cotidiana puede crear un vacío cuando existe una ausencia o 

desconocimiento de nuestra identidad, de nuestro pasado, del lugar de donde 

provenimos, la obra de arte pasa a ser objeto que puede crear identidad, que lleva 

a una interacción más directa entre el creador y el espectador. La transformación 

de la vida cotidiana a partir del arte se transforma en un acto colectivo, el diario 

vivir queda en la memoria colectiva en donde los sujetos y sus acciones son el 

incentivo del arte. El artista transforma las imágenes diarias y las devuelve a los 

sujetos en sus obras artísticas. La memoria se transforma en un acto de 

resistencia para no olvidar situaciones o acontecimientos que nos marcan ante las 

situaciones presentes y como parte fundamental en la construcción del arte. 

Lo cotidiano y lo que va quedando en la memoria, pareciera ser algo muy sencillo 

de comprender, pero en él, se desarrollan miles de percepciones, sensaciones y 

emociones ante las diferentes situaciones que atraviesa cada individuo en su día a 

día, de esta manera interactúa con su entorno creando una  historia aún no escrita 

y que quizá no se muestre en los libros de historia, más bien queda en la memoria 

de las personas de generación en generación. ¿Qué sería de nosotros sin la 

memoria? ¿y sin la historia?, la memoria es aquella que nos permite recordar para 

así crear y transformar lo que percibimos. El hombre es capaz de modificar  su 

medio. Tucídides escribe: “aquellos que quisieren saber la verdad de las cosas 

pasadas y por ellas juzgar y saber otras tales y semejantes que podrán suceder en 

adelante, hallarán útil y provechosa mi historia; porque mi intención no es 
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componer farsa o comedia que dé placer por un rato, sino una historia provechosa 

que dure para siempre”.9 

Lo cotidiano es aquello que nos incita a crear imágenes, de esta manera nos 

reconocemos con el otro, nos damos cuenta que no somos tan diferentes como 

pensamos ya que tenemos una historia que nos une, el arte rompe estas barreras 

entre el pasado y el presente, creando identidad y reconocimiento en su contexto 

pero traspasando las barreas del tiempo y el espacio, identificando a los sujetos 

de diferentes tiempos y lugares en un sentir plasmado en imágenes. El 

apropiarnos de una realidad nos aleja de caer en un vacío en el diario vivir. 

El ser humano tiene la necesidad de sentirse parte de algo ya que es parte de una 

sociedad, de reconocerse con el otro, de comunicarse y expresarse, de esta 

manera re-significa sus espacios, sus conductas y su entorno. Desde la 

antigüedad el hombre ha tenido la necesidad de dejar huella,  representándose a 

sí mismo y a su entorno  en imágenes que conllevaban todo un simbolismo, esto 

lo observamos en las pinturas rupestres, en las cuevas de Altamira y Lascaux por 

mencionar algunas. Buscando un mundo de formas que representaran las 

relaciones de los hombres entre sí y con el cosmos, la base del arte se encuentra 

en el deseo de externar una gran emoción, la imagen se convirtió a la vez en obra 

de arte y en un dios que permitiera la comprensión de su existencia.  

La pintura de la vida cotidiana se convierte en un acto comunicativo entre 

diferentes generaciones, la imagen puede ser creada para ser parte fundamental 

en la construcción de una historia no escrita pero que es parte de nuestro diario 

vivir, observando así el papel que ha jugado el arte en la construcción de nuestra 

vida diaria y cómo el reflejarnos en él, puede crear un interés y un mayor 

acercamiento de las personas que no están en contacto directo con el arte, 

haciendo ver que el arte es para todos y que las personas de esta zona pueden 

dejar huella de su historia en imágenes pictóricas. 

 

                                                            
9 Pereyra, Carlos, et. al., ¿Historia para qué?, México, Editorial siglo XXI, 2005, p.12 
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La vida cotidiana, nuestros comportamientos, nuestros movimientos, la forma en 

que vestimos, los gestos que hacemos, la forma en que nos relacionamos con los 

demás, así como las costumbres, entre otros, son símbolos de nuestra memoria, 

historia e identidad. El arte también es simbólico, quien lo disfruta encuentra en él 

una revelación, ya que descubre el significado en un sentimiento que puede 

asociar y apropiar de manera subjetiva, la obra se puede volver un símbolo que 

represente la vivencia y el sentir de diferentes personas incluso de una 

comunidad. Peirce dice que el significado de los símbolos es alterado por aquel 

que lo lee, el artista así se apropia de una realidad determinada e interpretable  

para transformarla en expresión de la pintura. 

Así como se lee en la introducción de No te creas una palabra de David Crow, las 

imágenes adquieren diferentes significados dependiendo del modo en que se 

representen, así como del contexto en el que se encuentren. Por ello el artista 

maneja sus propios significados dando a lo ya presentado otras significaciones, 

otras formas de ver las cosas, por ejemplo, en las vanguardias artísticas se rompió 

con las convenciones establecidas para no simplemente representar lo real sino 

también transformarlo, utilizando imágenes no tan convencionales y explorando 

otras formas y colores en sus composiciones. 

No solo los artistas tienen su forma de resolver sus obras, los espectadores tienen 

diferentes formas de ver, sentir e interpretar la obra, re-estructurando el mensaje 

que lleva en sí la obra, e incitando a un proceso creativo producido de manera 

diferente de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve la relación obra 

espectador. Si se toma la obra de arte como si fuese un signo, esta responde a 

requisitos aceptados por una sociedad y se hace necesaria para crear un 

intercambio de relaciones, actuando la obra como mediador entre el artista y la 

colectividad. 

Desde el punto de vista de la sociología del arte, se ve el espacio creado por los 

pintores como un sistema de signos organizados a partir de un lenguaje construido 

por el artista en relación con la cultura y el contexto en el que se desarrolla. En 

este caso, el lenguaje del arte surge a partir del intercambio oral de la historia en 
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la conformación del Ajusco Medio, siendo así el arte un fenómeno de 

comunicación y expresión de una comunidad en específico.  

Muchas personas que habitan esta zona no están en contacto con el arte, lo 

desconocen o lo ven como algo ajeno a ellos10, de esta manera no solo se trata de 

producir arte, sino también de crear un acercamiento al público, que es el que 

inspira la creación de pinturas que reflejen el sentir de las personas y el lugar en el 

que habitan. El arte depende de la sociedad en la que se engendre, del sistema de 

valores del momento y del artista que la engendre. 

Lipovetsky menciona que en la actualidad el sistema nos invita al descompromiso 

emocional con lo social, la apatía responde a la velocidad de transición de la 

información y a la importancia que se le da a las imágenes de los medios de 

comunicación, que solo se preocupan por el culto al cuerpo y la indiferencia a 

temas de importancia. El mirar al pasado nos permite observar el presente y 

pensar en nuevas posibilidades para el futuro, el escuchar lo que una persona nos 

puede platicar sobre su vida, esta información no solo puede ser reflejo de un 

individuo sino de la vida de muchos más, dejando de lado parte del individualismo 

que en la actualidad es como estamos siendo socializados, a partir de imágenes 

que surgen de la colectividad. El conocimiento se puede transmitir de manera oral, 

pero también es importante documentarlo de manera escrita y en este caso de 

manera pictórica, para así visibilizar y comprender que la historia la hacemos 

todos y esta se puede perder si no se documenta, de ahí surge la importancia de 

la memoria y de la historia colectiva como fuentes en nuestra vida y la necesidad 

de documentarla. 

A partir del arte se reconstruye un pasado para que no quede en el olvido, creando 

en imágenes la fugacidad de un instante que se perpetua a través del tiempo 

transformando nuestro entorno y haciendo hablar a los colores y las formas, que 

ellos nos inviten a sentir a los otros como lo que son, parte importante de nuestra 

realidad y nuestro entorno. El valor que le damos a las cosas puede cambiar la 

                                                            
10  Véase Apartado 3.3. Al realizar las encuestas esta idea se reafirma. 
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forma en que las percibimos, lo que ha cambiado en nuestra cultura es el valor 

que se le da a la creatividad o al arte desde el punto de vista social. 

Si conocemos nuestro pasado no hay porque buscar una identidad individualista y 

narcisista. Como lo menciona Lipovetsky cuando habla de que ya no se cree en 

nada y que solo nos queda el vacío. El conocer nuestro pasado, y darnos cuenta 

de que los cambios sociales, políticos, económicos y culturales han partido de 

procesos colectivos, incluso en los movimientos y grupos artísticos, puede hacer 

que, como individuos nos aferremos a algo, al lugar que habitamos y a las 

personas con las cuales interactuamos de manera directa e indirecta en nuestro 

diario vivir. Panofsky dice, que no solo hay que estudiar la obra de arte como algo 

estético sino como hecho histórico. De esta manera se crea otra observación para 

darnos cuenta de la importancia de la historia en un sentido más amplio de la vida 

humana. 

“Un hombre, en su arte como en cualquier otra cosa es finito. Modifica lo que ha 

aprendido otro”.11 

Lo que observamos no solamente es lo que tomamos del mundo sino lo que 

nuestro pensamiento transforma de ello. Convirtiendo la imagen en una realidad, 

representando un poco de lo que hay en nuestro entorno y que el ser humano se 

encarga de transformar. Las imágenes una vez creadas son eternas, así como la 

historia escrita contribuyendo así al desarrollo de la conciencia humana.  

El exaltar, el sentir, el vivir, el recordar, el tener conciencia de lo que es vital es 

algo que no se debe de perder. El arte es una actividad vital, puente de nuestra 

acción comunicativa hacia la sociedad y parte importante para vivir. 

¿Arte para qué? ¿Historia para qué? ¿Memoria para qué? ... Para entender 

nuestro presente, para ubicarnos en un tiempo y espacio, para sentirnos parte de 

algo y de alguien, para expresar, decir, crear, sentir, imaginar, recordar, reír, a 

veces llorar y lo más importante para vivir. 

                                                            
11 Collingwood, George, Los principios del arte, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 293 
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2. LA EXPRESIÓN VISUAL COLECTIVA E INDIVIDUAL 

 

Los actos humanos son simbólicos, el arte de igual manera es visto según la 

significación que le dan los espectadores, el artista se encarga de transformar lo 

cotidiano en imágenes que trascienden. La obra de arte como imagen, comunica 

de una manera diferente a la que quizá estamos acostumbrados diariamente.  

La cultura actual depende en gran medida de las relaciones públicas que se 

desarrollan para que los artistas puedan mostrar sus obras, el desarraigo y el dejar 

de lado los sentidos de pertenencia, distancian a los sujetos de sus raíces y de 

sus tradiciones. Como la sociedad no marca ningún rumbo a su arte, éste debe 

inventar su propio destino12. La cultura se debe al contexto en el que se 

desenvuelve. La imagen está presente en todos lados, los recuerdos nos remiten 

a imágenes, sonidos, olores, sabores; la imagen es a través de la cual 

empezamos a conocer el mundo y lo que nos rodea, la palabra está directamente 

relacionada con imágenes mentales que inmediatamente asociamos con una 

experiencia previa, es difícil poder asociar una palabra si no hemos observado, 

experimentado o sentido aquello a lo que se hace referencia, de igual manera hay 

sonidos que nos remiten a imágenes. 

En lecturas he encontrado posturas acerca de si la creación artística debe ser 

únicamente el arte por el arte o si los artistas deben tener un sentido social al 

crear, Gablik menciona que si distanciamos en gran medida estas dos posturas, 

en las dos parece haber un vacio, quizá sea una pregunta difícil de responder, o 

es una postura que el artista va tomando con el tiempo, podríamos no verlos como 

opuestos sino como complementarios quizá una idea con más peso que la otra 

pero sin dejar de lado ninguna, por ejemplo en la música podemos percibir una 

melodía y escuchar una belleza inigualable, aunque no sepamos de música 

podemos disfrutar los diferentes sonidos que nos proporcionan un sin fin de 

emociones, de igual manera podemos escuchar una canción que no solo contenga 

                                                            
12 Gablik Suzi, ¿Ha muerto el arte moderno?, Madrid, Hermann Blume, 1989,  p. 13 
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una melodía sino que se complemente con una letra, es decir el mensaje o la idea 

más allá de lo estético que el compositor quiere transmitir, pueden ir de la mano 

melodía y letra complementándose y traduciendo la música a un lenguaje más 

accesible a toda la gente, de igual manera, en una pintura podemos disfrutar tanto 

de los colores, las formas, las texturas, los sabores visuales que nos proporciona a 

su vez que apreciamos lo que el artista trata de comunicar o incluso del misterio 

que la obra guarde dentro de sí misma, otra cuestión es que, parece ser que el 

arte no es tan accesible a todos los individuos, cuando estos no se encuentran tan 

familiarizados con los códigos utilizados en la obra de arte. 

Desde el momento en el que nacemos tenemos contacto con otros individuos  con 

costumbres, tradiciones, acuerdos sociales, teorías y conceptos que han 

prevalecido a lo largo del tiempo desde mucho antes de nuestra existencia ¿La 

expresión en el arte podría ser un fin útil, y la búsqueda de un arte puro quizá una 

forma de servirnos a nosotros mismos dejando de lado todo lo demás? Este 

cuestionamiento es importante ya que la pintura que resulte de este proyecto tiene 

el propósito de crear un puente entre el observador, no solo entre la historia de la 

formación de un lugar y de sus habitantes sino también para crear un diálogo entre 

estos habitantes y el arte. 

El arte siempre tuvo una trascendencia y un compromiso social, hasta que 

llegamos a la época moderna13, Gablik menciona que entre 1910 y 1930 el arte 

rompió sus lazos sociales, esto quiere decir que el arte no está peleado con tener 

un compromiso social, si mucho tiempo lo hicieron los artistas, quiere decir que no 

es algo obsoleto, aunque no por eso será de la misma manera, no es imposible 

que en una obra de arte encontremos belleza con tintes sociales. 

Los valores estéticos dependen mucho de la cultura en la que se desarrollan ya 

que las multidisciplinas actuales permiten que estos valores sean diferentes y se 

manifiesten en diversas formas. Por una parte las formas del arte se distancian del  

público ya que los lenguajes son muy diferentes y cerrados para el entendimiento 

de cualquier persona, es lo que me incita a poder crear un puente entre la obra y 
                                                            
13 Gablik Suzi, ¿Ha muerto el arte moderno?, Madrid, Hermann Blume, 1989,  p. 23 
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el espectador a partir de la pintura que es una de las expresiones que más 

reconoce el público en general y en específico la población del Ajusco Medio 14, la 

imagen está presente en todos lados, más con las nuevas tecnologías y la 

reproducción visual de masas, pero esto no quiere decir que tengamos un diálogo 

constante con estas imágenes que observamos, por ejemplo, en las imágenes 

publicitarias; las formas de persuasión a las que se recurre para convencer a un 

público de adquirir un producto o de observar los colores que se utilizan y el por 

qué de esa utilización, los modos de vida actual son rápidos e incluso efímeros, la 

utilización continua de imágenes hace que se vuelvan comunes, no prestamos 

tanta atención a lo que se encuentra frente a nosotros, todo lo que hay en nuestro 

entorno envuelve códigos que hay que descifrar para poder comprender cierto 

acontecimiento, el observar en lo cotidiano, por ejemplo a una persona, no 

simplemente verla sino observarla con detenimiento, cada expresión gestual que 

su cuerpo manifiesta nos proporciona información de esa persona, el cómo viste, 

los colores que usa, los accesorios que utiliza, la forma en que camina, etc. De 

igual manera la obra de arte se observa con detenimiento para tratar de descifrar 

aquello que la compone, las imágenes en lo cotidiano nos hablan de las personas, 

de sus sentires, de sus intereses, de los lugares, los paisajes que nos proporciona 

lo cotidiano nos comunica algunas cosas de cómo es la vida en cierto lugar. 

Los individuos nos desarrollamos en culturas diferentes aunque coincidimos en 

muchos aspectos, nos unen ciertas costumbres, cierto uso de lenguajes que 

varían según el lugar y el contexto, esto es lo que nos permite situarnos y 

comprender el por qué de las manifestaciones que se desarrollan y las formas de 

vida y de sentir de los individuos, las creaciones culturales son parte de la 

identidad de las personas que habitan en un lugar, actividades que no son 

aisladas, sino que van en relación directa con los individuos y el entorno, la cultura 

no se determina por una región geográfica sino por los individuos que conforman 

una comunidad y la interacción de quienes habitan en ese lugar. 

                                                            
14 Véase Apartado 3.3, Gráfica 6.  
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El arte no solo nutre al que lo crea, también al que lo observa, el conocernos a 

nosotros mismos puede hacer que miremos el mundo de diferente manera, de 

igual forma el conocer parte del mundo nos permite situarnos en él y conocer a los 

demás y a nosotros, hay realidades diversas dentro de la realidad. Las sociedades 

anteriores se basaban en las limitaciones del destino del hombre, mientras la 

nuestra propone una definición de la vida que no admite ningún tipo de limitación, 

permitiendo así que el individuo se abandone a sí mismo, desprovisto de toda 

obligación social que regule su libertad y evite que esta sea mezquina y egoísta. 

La solución a este conflicto depende de que encontremos un punto de equilibrio 

entre el deseo de libertad individual y las necesidades de la sociedad.15 La 

realidad común es aquella que puede involucrar a los sujetos a crear en conjunto, 

a verse como parte de un todo y no olvidar los puntos en común que podemos 

tener con los otros. El arte no tiene que provocar un estado de confort en el que 

observa, sino que lo tiene que incitar a cuestionarse lo que está frente a él, incluso 

crear duda no con el afán de crear indiferencia sino de impulsar un pensamiento 

crítico, de inquietar la percepción y la imaginación, Gablik menciona que no hay 

ciertas particularidades que definan lo que es o no una obra de arte, más que 

nuestra voluntad de aceptarla como tal. 

Romper con la monotonía, ir en contra de que la obra fuera un objeto de consumo 

y crear dudas en el espectador fue lo que algunos artistas se propusieron en los 

años sesenta y setenta, Duchamp decía que las obras de arte provenían de la 

capacidad creadora y las intenciones del artista y no únicamente de técnicas 

establecidas que cualquiera puede aprender, Smithson decía que la galería 

convertía a la obra de arte en un objeto, que la galería aislaba la obra de lo 

exterior, Richard Long utilizaba y reacomodaba lo que encontraba en el paisaje 

natural yendo en contra del Land Art arte que él mencionaba era capitalista por los 

grandes gastos que se hacían para la construcción de la obra. La manera en que 

signifiquemos las cosas es la manera en que las veremos, si consideramos una 

obra de arte como una mercancía se desvirtúa del sentido en que se crea de la 

                                                            
15 Gablik Suzi, ¿Ha muerto el arte moderno?, Madrid, Hermann Blume, 1989,  p. 32 
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idea y de la expresión, los objetivos que cada artista tenga en su obra dependerán 

del contexto social en el que se encuentren y las necesidades que el observe, las 

prioridades del arte están inmersas en nuestro entorno y nuestra vida diaria. A 

pesar de todo, el arte siempre tiene una relación social con su entorno, no es un 

ente aislado, ya sea a manera de crítica, de negación o aceptación pero siempre 

es parte de lo social. A pesar de que los artistas quieran hacer obras que 

pareciera que no se pueden vender, crear una postura crítica entre la obra y el 

espectador para ir en contra de la sociedad de consumo, terminan siendo 

absorbidas por este sistema, en el cual todo se puede vender, la esencia de la 

obra es lo que persiste y huye de esa idea de que todo tiene un valor monetario, 

hay valores y significados que asignamos a las cosas y que van más allá de lo 

material. A pesar de estar en contra del sistema no se puede descartar el utilizar 

las formas de difusión del arte establecidas como las galerías y los museos, el 

significado y el mensaje de la obra se debe compartir con las personas. 

 

2.1 LA CULTURA VISUAL Y LA FUNCIÓN DE LA IMÁGEN 

 

Todos los seres humanos tenemos la necesidad de comunicar, de transmitir a los 

demás lo que pensamos y sentimos, y una forma de hacerlo es a partir de las 

imágenes, éstas se encuentran en todos lados y a veces nos permiten entender 

un suceso u objeto de mejor manera, nuestra vida diaria está llena de continuas 

relaciones con personas y con nuestro entorno, las imágenes que observamos a 

nuestro alrededor nos permiten actuar o identificar cosas de una manera más 

sencilla a través de sus formas y sus colores por ejemplo los señalamientos, los 

productos que adquirimos, incluso las imágenes nos pueden prevenir cuando un 

lugar es peligroso, así interactuamos con el medio que nos rodea, los mensajes 

visuales pueden transmitir el mismo mensaje a personas que hablen un idioma o 

lengua diferente. Es así como la imagen pictórica puede comunicar su mensaje a 

personas de diferentes contextos y diferentes lugares, el poder leer la obra de arte 
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hace que diferentes generaciones puedan acceder a la expresión de la imagen 

artística, de observar y tratar de traducir los valores de la época en que fue 

producida, la imagen queda grabada de una manera más sencilla en el recuerdo 

de las personas, en el diario vivir no todas las imágenes que percibimos tienen la 

intención de comunicar pero a pesar de esto leemos ciertos mensajes que las 

imágenes nos proporcionan, por ejemplo el observar el cielo y ver si está 

despejado o nublado nos comunica el estado de clima, recibimos información de 

estos sucesos, la pintura contiene mensajes visuales que son intencionales, que el 

artista ordena para transmitir su idea y que con el paso del tiempo nos reflejan las 

situaciones históricas y sociales. 

Las imágenes una vez creadas son eternas, Herbert Read menciona que el arte 

ha sido un medio por el cual el hombre ha podido entender mejor la naturaleza de 

las cosas, el arte es la habilidad que se requiere para realizar la intención del 

artista pero debe considerarse como parte del desarrollo sensorial. Antes de la 

palabra fue la imagen, las necesidades básicas del ser humano siempre han sido 

las mismas, estas necesidades vitales incitan a los sujetos a crear formas de 

cubrirlas; la necesidad de crear y comunicar se da por una parte a través del arte, 

como voluntad de vivir. Desde pequeños empezamos a representar nuestro 

entorno de acuerdo a convenciones impuestas o de la manera que nos dicen debe 

de ser, se dibuja lo que se sabe y a veces es difícil poder desprenderse de estas 

convenciones en el momento de crear. En la época paleolítica el efecto del dibujo 

era realzar la fuerza vital de los animales, determinando las imágenes captadas 

exteriormente y la sensación internamente sentida, lo que se encuentra en las 

cuevas, muchas veces no pretende ser una representación visual de la figura sino 

un símbolo, lo que fue reconocido como más vital fue aceptado como símbolo 

colectivo y se busco la manera de ser representado. 

En el periodo neolítico al darse el sedentarismo, se da un amplio desarrollo de la 

sensibilidad estética, la imagen no es conservada en su totalidad sino 

transformada, encontramos diseños geométricos, el hombre de esta época 

buscaba un mundo de formas que representaran las relaciones de los hombres 
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entre sí y con el cosmos. Surge la simetría, con el equilibrio se mantiene una 

vitalidad estética que es la relación de las partes con el todo; todas estas 

observaciones del hombre nos conducen a la armonía dentro de la composición, la 

repetición de ciertas formas nos produce la sensación de tranquilidad y de belleza. 

El artista establece nuevos símbolos al tomar conciencia de los aspectos de la 

realidad y representándolos en imágenes plásticas. Lo que captamos de nuestro 

entorno es analizado en nuestra mente de una manera consciente o tal vez 

inconsciente, seleccionamos formas y sentimientos en nuestro pensamiento para 

así crear, la obra de arte responde a la necesidad de transmitir aquello que 

percibimos. Hay ciertas cosas que no se pueden observar pero no por eso quiere 

decir que no existan, la imagen física de los seres humanos no describe el cómo 

son los individuos, solamente son apariencias, no solo es pintar lo que se ve de 

cerca sino lo que hay dentro de sí. El artista elabora imágenes que son las 

imágenes de la realidad.16 Las imágenes son tomadas del mundo visible, las 

composiciones no figurativas son tomadas de la naturaleza, los colores, las 

texturas, etc., la obra de arte debe impresionar nuestros sentidos, lo que influye en 

la estructura del mensaje visual de aquello que quiere ser transmitido a partir de la 

obra artística. 

La vida cotidiana nos proporciona todos esos pretextos para poder crear, nos 

habla a través de los lugares, las formas, los olores, imágenes que perduran en 

nuestra memoria y que son parte de nuestra identidad, las personas que nos 

rodean de igual manera juegan un papel importante en nuestra conformación 

como individuos parte de una comunidad. En la actualidad la imagen puede ser 

modificada y alterada por los medios de comunicación proporcionando mentiras 

que por su difusión y la persuasión terminan por ser aceptadas como verdades, 

las concepciones pasadas se modifican por estas alteraciones en la imagen, 

aquello en lo que creemos puede ser modificado a partir de imágenes que son 

montadas, la credibilidad de la imagen digital como registro en este sentido 

algunas veces puede ser dudosa. 

                                                            
16 Read, Herbet, Imagen e idea, México, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 206 
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2.2 LA PINTURA COMO FORMA DE IDENTIDAD EN EL ARTE MEXICANO Y 

EL ARTE COLECTIVO DE LOS AÑOS 70 

 

Las imágenes son la primera forma de comunicar de manera gráfica, una forma de 

hacer historia. En México en el periodo posrevolucionario, los pintores muralistas 

buscaban manifestaciones que conservaran la influencia indígena y campesina 

combinada con lo hispano, dentro de sus influencias también se encontraban las 

vanguardias de occidente, entre ellas el fauvismo, el cubismo y más adelante el 

futurismo, el arte primitivo, el arte africano, el expresionismo, entre otros. Dentro 

de sus objetivos estaba rescatar el pasado y plasmar lo que sucedía en el 

presente, como una misión educativa y una forma de conformar una identidad 

nacional que integrara las diversas realidades existentes en el México de la época,  

algunos de sus temas eran sobre las costumbres del país, otros sobre 

sentimientos religiosos, alegorías y otros más de índole decorativa, esto respondía 

al observar la vida diaria y al momento histórico que se vivía en México al término 

de la Revolución de 1910, periodo en el cual se buscaba la modernización del país 

y la construcción de una identidad nacional en donde la educación jugaba un 

papel muy importante, ya que se acababa de salir de un periodo violento se 

buscaba enriquecer la cultura popular para que esta sirviera para educar al pueblo 

de una manera entendible y accesible para todos, es por eso que se aposto por el 

impulso a la pintura mural cambiando el academicismo por un arte más 

revolucionario que representara a las masas.  

Guadalupe Posada es de gran influencia para este movimiento ya que en sus 

obras se plasma parte de la realidad social, con un sentido de arraigo y de 

carácter popular, otros antecedentes es la obra del Dr. Atl y Francisco Goitia. Este 

último fue uno de los primeros en pintar temáticas sobre lo que acontecía en el 

país, con el "Baile de la Revolución" de 1916 y "El ahorcado" de 1917, también 

hacía visibles las condiciones desfavorables de los pobres. Saturnino Herrán 

también fue uno de los precursores por su gusto del natural y el énfasis que le 

otorgaba en sus pinturas al costumbrismo, a la clase trabajadora y la vejez. 
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Con las escuelas al aire libre que surgieron en esta época se pretendía que los 

estudiantes tuvieran una identificación con su medio y buscaran nuevas formas de 

expresión en el arte, aunque años adelante desaparecieron estas escuelas 

dejaron entre los estudiantes muchas inquietudes estéticas. 

Según Torres Michúa, los dos momentos que impulsaron el desarrollo del 

muralismo en México, fue la protección que José Vasconcelos nombrado 

Secretario de Educación Pública brindó a los artistas en el régimen de Álvaro 

Obregón (1920-1924) ya que se les concedieron muros de edificios públicos para 

pintar y así el arte pudiera llegar a las masas a través de los muros y la redacción 

del Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores por 

Siqueiros en 1923. Con esto se pugnaba para que el arte fuera para todos y no 

solo para unos cuantos, reflejando las costumbres y tradiciones del pueblo 

mexicano, ya que las obras deberían tener un valor ideológico así como educativo, 

dentro de una búsqueda de identidad nacional y la creación de un arte que 

estuviera dirigido a las colectividades, aunque no todos los artistas aceptaron esta 

misión social y política. En un sentido didáctico el objetivo era crear un arte dirigido 

al pueblo. 

Aunque en sus primeros ensayos pictóricos, Rivera pinto en el Anfiteatro Bolívar,  

Orozco en el ex colegio de San Ildefonso y Siqueiros en las escaleras del patio 

chico de este mismo edificio, no se reflejaron mucho estas propuestas por las 

temáticas utilizadas y por la falta de técnica en su dominio del encausto y el 

fresco, con el tiempo esto se fue mejorando y cada artista fue tomando sus 

propias formas expresivas y estéticas. Con el tiempo Orozco en sus 

conceptualizaciones también recurría a las contradicciones de las identidades en 

el México moderno. 

En las pinturas de los muralistas también se plasmó parte de la ideología de 

Vasconcelos, en 1922 empieza a tomar parte de esta ideología lo indígena, uno de 

los pintores que tomo esto es Jean Charlot con "La conquista de Tenochtitlan", así 

como Fermín Revueltas  con la "alegoría de la Virgen de Guadalupe". 
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En este sentido los muralistas recurrieron a la pintura figurativa por ser la que más 

fácil se podía comprender por las mayorías aunque cada artista lo hizo a su modo. 

El arte por sus cualidades creadoras, no es un doble de la realidad sino que 

desentraña una experiencia que puede mostrarnos parte de nuestra propia 

existencia y nuestra realidad, por medio de los colores, la composición y sus 

formas. La eficacia del muralismo mexicano radica en que la causa de la 

construcción de la memoria colectiva depende de la fuerza y perdurabilidad de sus 

soportes, y de una acción capaz de renovar su impacto sobre el espíritu público.17 

Así la pintura mexicana fortaleció la construcción de la memoria colectiva por 

tomar en su arte aquellos recuerdos que comparte un grupo y que son parte 

importante en su identidad. 

Ya en los años 50, surgen una serie de artistas que están en contra de que el 

muralismo sea la única forma de hacer arte, regresando a la pintura de caballete y 

dejando de lado la búsqueda de una identidad nacional por una más 

individualizada y que fuera internacional, periodo al cual Octavio Paz nombro 

como la generación de la Ruptura. Los artistas mexicanos querían saber más de 

las vanguardias que se estaban desarrollando en Europa esto provoco que 

muchos se fueran al extranjero a estudiar a conocer nuevas formas de hacer arte 

regresando a México con diferentes ideas, muchos pasando de lo figurativo a lo 

abstracto, en este periodo surge el llamado mercado del arte ya que muchas 

personas empezaron a comprar obras para crear colecciones personales, la zona 

Rosa de la Ciudad de México fue el epicentro del surgimiento de un gran número 

de galerías y salas de exposición privadas que dieron impulso al nuevo arte que 

se estaba gestando. Algunos artistas de esta época son Rufino Tamayo, Carlos 

Mérida, Alberto Gironella, Vlady, Juan Soriano, Lilia Carrillo, Manuel Felguérez, 

Vicente Rojo, García Ponce, por mencionar algunos. Siqueiros consideraba que 

con esta Ruptura el arte estaba entrando en un estado de crisis y lo tachaba de 

ser abstracto y desligado de lo social, José Luis Cuevas escribió el Manifiesto 

                                                            
17 Mandel, Claudia, Muralismo Mexicano: arte público / identidad / memoria colectiva, Costa Rica, Revista 
Escena, 2007, pág. 52. 
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titulado "La Cortina del Nopal" en el que cuestionaba el nacionalismo y a la 

Escuela Mexicana de Pintura. 

En los años 70, sobre todo en la Ciudad de México surgen varios grupos de 

artistas, los cuales se interesaron en la democratización del arte mediante modos 

de producción y difusión alternativas a los espacios oficiales, como son el TAI 

(Taller de Arte e Ideología), el GFI (Grupo de Fotógrafos Independientes), Tepito 

Arte Acá, Peyote y la compañía, Grupo Marzo, Proceso Pentágono, El No Grupo, 

El Colectivo, Germinal, Grupo Suma, Tetraedro,  Taller de Investigación Plástica, 

entre otros.  

Los problemas político, sociales y económicos que se dieron en los años 60 y 70 

fueron en parte motivaciones en las propuestas artísticas, así como el movimiento 

estudiantil del 68 ya que muchos de los integrantes de los grupos habían 

participado de manera directa o indirecta en este movimiento. Algunos de los 

temas sociales que los artistas retomaron del tiempo que vivían era la explosión 

demográfica, la migración, la libertad de expresión, la pobreza, la enajenación de 

los medios de comunicación, entre otros. La necesidad de los grupos de artistas 

era integrar en la producción artística al público que no estaba relacionado en el 

mundo del arte y para poder lograr esto, sacaron el arte de las galerías y lo 

trasportaron a las calles de la ciudad para así poder socializarlo, dar a conocerlo y 

acercarse al público. Los grupos se caracterizaron por sus medios expresivos así 

como en su innovación en las técnicas y materiales que usaban a través de 

propuestas colectivas y la búsqueda de nuevos espacios para la obra. 

El Taller de Arte e Ideología impulsado por Alberto Híjar, trataba de llevar el arte al 

pueblo mediante las formas de reproducción masiva. 

El Grupo de Fotógrafos Independientes, realizaba exposiciones ambulantes, 

dando a conocer sus fotografías en la vía pública utilizando tendederos. De esta 

manera querían crear un arte más cercano al pueblo a partir de un lenguaje 

popular. 
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A través de Tepito arte acá, se acercaron a la problemática del barrio, teniendo en 

cuenta que se pertenece a un lugar determinado, con un modo de vivir, resaltando 

las tradiciones del barrio, con la intención de llevar el arte al pueblo. 

Peyote y la Compañía como motivo principal recurrían a la iconografía popular 

enriqueciéndose con la interdisciplina, recurrieron a la instalación y al 

performance. El arte conceptual alimento la forma de creación artística, 

recurriendo a nuevos medios visuales para crear nuevos públicos, surge Grupo 

Suma en la ENAP, ellos recurrían a los desechos como materiales para sus 

creaciones como objetos populares, libros visuales para mostrar su visión de la 

vida urbana y mostrar el arte en la vida cotidiana de las personas. 

Ya a partir de Grupo Marzo se explora la escritura anónima de la ciudad 

convocando a la gente para ser parte de poemas urbanos con las palabras 

encontradas en la calle para así crear experiencias estéticas diferentes, ya que 

como arte conceptual importaba más la reacción del espectador que la forma 

estética. 

En el Grupo de Proceso Pentágono el desarrollo creativo pasaba a ser la obra de 

arte misma, ya que no creaban para el sistema museístico, su expresión buscaba 

otros canales que se articulaban en las calles y el trabajo en las comunidades, 

ellos luchaban contra el individualismo burgués. 

El No Grupo estaba en oposición a los grupos que existían, ellos alimentaban la 

idea de vanguardia, preferían lo no convencional, resolviendo con la imaginación 

aquello que se les pudiera complicar y utilizando lo que se tenía a la mano, la 

cuestión era llevar a cabo el hecho artístico, recurriendo al performance, la 

fotografía, el texto, la instalación, entre otros. 

A mediados de los años 70 y principios de los 80 la actividad de los grupos se 

consolidó y se multiplicaron. Pero tras la crisis sexenal de José López Portillo 

(1976 - 1982) la inflación provoco que los artistas se preocuparan por su economía 

y los grupos ya no pudieron mantener su continuidad, muchos artistas siguieron de 

manera individual y regresaron a las galerías y a los soportes convencionales para 
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cubrir sus necesidades, desvirtuando su idea inicial de propuesta de arte público, 

para 1983 ya estaban casi disueltos los grupos que se habían formado en los años 

70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

3. MEMORIA COLECTIVA DEL AJUSCO MEDIO. UNA PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN PICTÓRICA. 

 

La Delegación Tlalpan está compuesta por 5 zonas territoriales, la zona 4 es la 

que corresponde al Ajusco Medio ubicado al suroeste de la Delegación, la cual 

tiene un suelo de origen volcánico por su cercanía al volcán Xitle, las colonias se 

conformaron a través de ventas de predios ejidales, varias invasiones y de la lucha 

colectiva por parte de personas que buscaban un lugar en donde asentarse, 

reclamando así su derecho a la vivienda a partir de una organización de carácter 

colectivo para poder resolver sus necesidades básicas.  

Como antecedente se encuentran los MUPs (Movimientos Urbanos Populares)18 

que se desarrollaron en diferentes partes de la República Mexicana y tuvieron 

gran relevancia sobre todo a partir de 1968, aunque ya se tenían antecedentes en 

los años 20, todos ellos exigiendo el derecho a una vivienda digna a la cual todo 

ciudadano tiene derecho, estos movimientos se dieron como respuesta a la 

urbanización, la industrialización, la migración del campo a la ciudad en busca de 

                                                            
18 Para más información véase Ramírez Saiz, Juan Manuel, El movimiento urbano popular en México.   
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una mejor paga en el trabajo, a la incapacidad de adquirir un terreno propio y a los 

altos costos en las rentas, entre otros. 

El proceso de conformación del Ajusco Medio se llevó a cabo a finales de los años 

70 y principios de los 80, en el año de 1978 es cuando esta zona se comienza a 

poblar, era un lugar totalmente deshabitado y con un suelo pedregoso debido a la 

explosión del volcán Xitle, las personas que aquí se asentaron se dieron a la tarea 

en primera instancia de luchar por ese espacio, habitarlo con casas improvisadas, 

usando principalmente materiales como el cartón, madera que obtenían de los 

mismos árboles talados, piedra sobrepuesta (no pegada con cemento), plástico, 

telas y algunos ocuparon cuevas, ante la necesidad se generaron varias 

organizaciones que agrupaban a las familias por sectores, lo que produjo un plan 

de trazado para abrir calles, destinar espacios comunitarios de reunión y 

esparcimiento, con la organización pudieron proyectar de alguna manera lo que a 

futuro serían las colonias que ahora conforman esta zona. 

Los terrenos que fueron ocupados en esos años eran ejidales, algunos fueron 

vendidos a las personas de manera legal y otros eran vendidos varias veces; es 

decir terminaban estafando a los compradores19, eso provocó descontento por lo 

que otros terrenos fueron totalmente invadidos, las personas que ocuparon estos 

terrenos no solo eran del Distrito Federal muchos provenían de estados como son 

el Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla, entre otros. Las 

personas que aquí se asentaron eran personas que pagaban renta, estaban 

desempleados debido al freno del proceso de industrialización que se había dado 

en el país en los años 70. La migración anterior a la década de los 70 había 

provocado una migración interna del campo a la ciudad, las personas habían 

vendido sus tierras, ganado, o alguna propiedad que pudieran tener en sus 

lugares de origen y se venían al Distrito Federal a la aventura de ser parte de la 

bonanza económica que significaba la ampliación de la Ciudad de México, por lo 

tanto al frenarse el proceso de desarrollo y quedar desempleados, ya  no tenían 

                                                            
19 Véase, Anexo hemerográfico nota 8. 
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un lugar propio para habitar, lo cual fue una de las razones de los asentamientos 

irregulares. 

“Este crecimiento poblacional fue fruto de la emigración al centro de la República, 

la cual aumentó considerablemente a partir de los años 60. Fenómeno que se 

propició por la fama que se había generado en provincia de ser un centro urbano 

en pleno desarrollo, y en el que el ingreso se había elevado a partir de las 

décadas de los años 40’s y 50’s, en las que la población en general había 

mejorado su nivel y calidad de vida”20. 

 

Los problemas a los que se enfrentaba la gente no solo eran los continuos 

desalojos y hostigamiento policial21, ya que se decía que los terrenos eran áreas 

ecológicas y no debían ser habitadas, también se enfrentaban a, el poder hacer 

habitable el suelo en el que se asentaron ya que era un terreno muy hostil en 

cuanto a su conformación rocosa y montañosa,  se decía que la zona era ejidal de 

San Nicolás o propiedad de la familia De Teresa. 

Por otro lado se mencionaba que los predios estaban destinados a ser zonas 

residenciales con una vista panorámica de la ciudad22, en entrevistas realizadas23 

los colonos dicen que se quería hacer una zona prototípica y que por eso no se les 

quería allí, con uso de energías renovables y amplios espacios verdes, como 

ahora se puede observar en Santa Fe, ya que la ubicación de estos predios al sur 

de la Ciudad es favorable debido a su cercanía con los servicios educativos como 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) campus C.U., la Facultad 

Latino Americana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Colegio de México 

(COLMEX), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) campus Ajusco, también 

está la Zona de Hospitales, el parque de diversiones Six Flags (antes Reino 

Aventura), existían diversos actores que peleaban por la propiedad de esta zona y 
                                                            
20 Villar, Edgar, Ajusco Medio. Historia de un barrio urbano en las montañas, México, s/e, 2010, p. 11 
21 Véase, Anexo hemerográfico, notas 1, 2, 3.  
22 Véase, Anexo hemerográfico, nota 13. 
23 Estas entrevistas se pueden escuchar en el disco Vivos y con Historia, rescate de la memoria histórica de 
los barrios de Ajusco Medio, realizado por el Colectivo MUTEM en el año 2012, que se anexa a esta 
investigación y que puede ser descargado en la página: 
http://www.mediafire.com/download/btdgiflzxhaci9e/vivos_y_con_historia.rar 
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al mismo tiempo las personas que se asentaron de manera legal e ilegal. Las 

autoridades querían reubicar a estas familias a Chalco o a Tláhuac las cuales 

constantemente se negaron. 

Para evitar los desalojos y poder mejorar el espacio que compartían, las familias 

se agruparon en comités vecinales que a lo largo de los años se transformaron en 

asociaciones con carácter legal, como CASA DEL PUEBLO que llegó a contar con 

más de 2 mil familias o la COALICIÓN POPULAR INDEPENDIENTE que también 

agrupaba a unas mil familias, esto les permitía tener una mayor fuerza ante las 

autoridades delegacionales para regular sus predios. 

Las organizaciones se mantenían a base de cuotas lo que les permitía por un lado 

litigar para la regularización de la zona y por otro conseguir los servicios urbanos 

básicos, como es la luz y el agua. Estas organizaciones generaron comisiones 

como las de política, propaganda, vigilancia, entre otras, su método era de 

carácter asambleario, lo que propició la formación política de las bases, que en su 

mayoría estaban compuestas por mujeres. 

Las mujeres jugaron un papel muy importante en la conformación de la zona, 

debido a que eran las más activas políticamente, ya que los hombres salían desde 

muy temprano a trabajar y regresaban por la noche, ellas eran las encargadas de 

estar al frente del hogar y de cuidar de sus hijos, así como de mantenerse al tanto 

de las reuniones, marchas, mítines, cuotas y demás actividades que implicaba 

estar en este proceso. Una de las estrategias en las marchas era que el 

contingente estuviera encabezado por mujeres ya que así el cuerpo de granaderos 

no reprimiría de manera tan violenta a las organizaciones que se manifestaban en 

favor de regularizar los predios en disputa y si esto no resultaba entonces los 

hombres entraban en su defensa. 

A mediados de los años 80 existe una división en colonias aún no reconocidas de 

manera legal, este proceso se dio por diferencias entre los liderazgos de las 

organizaciones conformadas, un ejemplo de ello es que al iniciar este movimiento 

de asentamiento solo existían las colonias, Bosques del Pedregal, Cuchilla de 
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Padierna, López Portillo, Chichicaspatl, Sector XVII y  Belvedere, siendo esta 

última la más grande, y después de generar estas divisiones surgieron las 

siguientes colonias: Mirador I y II, Vistas del Pedregal, Lomas de Cuilotepec, 

Chimilli, y 2 de Octubre.  

El caso de Belvedere es especial debido a que era la más grande y terminó siendo 

la más pequeña de todas las enunciadas, por otra parte el caso de la Colonia 2 de 

Octubre es muy significativo en este proceso, debido a que un día 2 de Octubre  

de 1982 muchos habitantes salieron a la marcha que recuerda la matanza de 

1968, en apoyo al Campamento 2 de Octubre, existían avisos de desalojo por 

parte de las autoridades delegacionales, los cuales se llevaron a cabo por parte 

del cuerpo de granaderos y la policía montada, quemando un aproximado de 300 

casas y destruyendo todo lo que encontraban y por ese hecho es que se decidió 

ponerle nombre a esta colonia en memoria a lo ocurrido en esta fecha. Este 

suceso también implicó que se tomaran medidas más drásticas por parte de los 

habitantes de esta colonia, se atrincheraron y cavaron zanjas alrededor de sus 

calles, tenían una vigilancia más estricta y sospechaban de las personas que 

cruzaban por esos lugares. 

En  otras colonias se implementaron medidas de seguridad no solo para evitar los 

desalojos, sino también para evitar los robos, de igual manera las mujeres tuvieron 

aquí un trabajo arduo, colocaron campanas o rieles de vía que servían como alerta 

vecinal cuando se rumoraba que se les podía llegar a desalojar o si se observaba 

a alguna persona ajena a la zona, después este riel no solo se utilizó con fines de 

seguridad, sino que sirvió para llamar a reunión o faena, este riel o campana se 

tocaba con una varilla o algún tubo de metal. 

Las organizaciones nombraban a un líder por calle lo que permitía tener una 

comunicación con todos los habitantes, ya que en él se depositaban las demandas 

y propuestas que se tenían como calle, familia e individuo y así tenían una 

representación efectiva en las asambleas, esto permitió que cada calle mejorara 

en cuanto a su trazado y se tuviera una vigilancia y también que ningún habitante 

extendiera su predio a más de lo acordado. 
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El trazado final de las colonias fue de manera muy difícil ya que como se 

mencionó el terreno era poco accesible para maquinaria, por lo cual la faena 

dominical era de suma importancia, a la cual acudían hombres, mujeres, niños, 

jóvenes y ancianos a colaborar para remover piedra, tierra, árboles, para poder 

facilitar la entrada de los servicios de maquinaria, transporte, agua y así concluir 

de manera más rápida las calles, toda esta labor se realizó con mano de obra, el 

trabajo pesado no era exclusivo de los hombres, todo se realizaba de manera 

colectiva, incluso con el niño o niña a la espalda, recogían tierra, acarreaban 

piedras, agua, etc. Estas faenas también eran un punto que fortalecía la 

convivencia y los lazos comunitarios, ya que todas las familias trabajaban por un 

bien común. 

Después de mucho litigar por parte de las organizaciones y hacer grandes 

sacrificios, es hasta el año de 1985 que se logra una lotificación con el 

otorgamiento de constancias de propiedad emitidas por el Departamento del 

Distrito Federal (DDF), Delegación Tlalpan y la Comisión para Regularización de la 

Tenencia de la Tierra (CORETT),24 esto significó un triunfo para las 

organizaciones y habitantes, pero al mismo tiempo comienza el debilitamiento de 

la organización comunitaria en esta zona. 

Después del proceso de constancias las organizaciones van perdiendo fuerza 

debido a que ya se había acreditado la propiedad por parte de los pobladores, su 

número formal de agremiados no disminuye, sin embargo en las acciones 

concretas como marchas y asambleas ya no está presente la mayoría de la 

población, la sensación que dan las constancias es de seguridad en cuanto a la 

propiedad y precisamente era uno de los fines de las organizaciones, las 

demandas ahora girarán en torno a la escrituración de manera formal, en 1987 es 

aprendido Jerónimo Martínez miembro fundador de la organización Casa del 

Pueblo.25  

                                                            
24 Véase, Anexo hemerográfico notas 4, 5, 6, 10. 
25 https://mx.groups.yahoo.com/neo/groups/infoycaos/conversations/topics/3477 
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Las organizaciones encuentran un repunte en cuanto a su fuerza, al incitar a la 

población a no caer en el conformismo y demandar los servicios como luz, agua, 

drenaje, transporte, etc., se logra tener acuerdos con la Delegación de Tlalpan 

para que esta facilitara los materiales a las familias y que los pobladores pusieran 

la mano de obra, las faenas siguen pero de manera más dispersa y solo en 

aquellas calles donde los pobladores están más organizados.  

Se dicta el decreto de expropiación y con ello empieza la escrituración en el año 

de 1992 el día 12 de diciembre, lo cual consuma el triunfo máximo de la 

organización social del Ajusco Medio y al mismo tiempo se tiene un auge en la 

organización para demandar los servicios básicos, los cuales se van cubriendo 

paulatinamente, ese año el día 11 de diciembre es asesinado uno de los artífices 

trascendentales el Sr. Jerónimo Martínez, los demás líderes de organizaciones 

fueron en su mayoría cooptados y ocupados en puestos de oficinas 

gubernamentales, o en su caso se les nombro como responsables de espacios 

comunitarios  administrados por la comunidad y la Delegación. 

La organización social va teniendo altibajos hasta el día de hoy, sin embrago es 

importante señalar que en las colonias que en su mayoría existió la invasión son 

las que cuentan con Centros de Salud, escuelas de nivel básico (pre-escolar, 

primaría, secundaría) como es la colonia 2 de Octubre, en el caso de Belvedere se 

encuentra también la Preparatoria Tlalpan I del Instituto de Educación Media 

Superior del D.F. (IEMS), esto debido a la organización de sus habitantes, en su 

contraparte en las colonias que en su mayoría fueron compradas a los ejidatarios 

los habitantes no cuentan con este tipo de espacios, como el caso de Vistas del 

Pedregal y Lomas de Cuilotepec.  

La organización en el año 2015 está casi extinta, existen los ahora llamados 

comités vecinales que no oponen ninguna resistencia ante las autoridades 

delegacionales y más bien hacen el juego en su mayoría al Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), muchos de los actores que en el pasado se 

enfrentaban a los desalojos, ahora negocian puestos a cambio de direccionar el 

voto hacia ese partido, los lideres perdieron credibilidad y ahora la población está 
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en su mayoría desorganizada, se hacen reuniones solo para agremiarse a los 

programas delegacionales, distritales o federales, ya que la zona del Ajusco Medio 

está considerada como una zona de alta marginalidad por parte de la Secretaría 

de Desarrollo Social del D.F., lo cual hace de esta zona un foco donde los 

programas de corte asistencialista tienen injerencia, la mayoría de las veces 

condicionados a la hora de las elecciones, es decir programas que ofrecen una 

ayuda económica o en especie como son las despensas, pero no involucran a la 

población en actividades productivas por ejemplo el empleo, la formación de 

cooperativas, la capacitación en artes u oficios, no apoyan el impulso a las 

pequeñas y medianas empresas, en pocas palabras no se ataca el origen de los 

problemas que existen en esta zona como la violencia, el embarazo a temprana 

edad, el abandono escolar y el desempleo entre otros, estos factores a pesar de 

estar presentes a nivel país en esta zona se agudizan por estar considerada como 

zona periférica.    

Existen Centros Comunitarios y espacios deportivos por toda esta zona, sin 

embargo están semiprivatizados o administrados por grupos afines al PRD, lo cual 

impide que sean ocupados por toda la población del Ajusco Medio, lo que se 

oferta en estos espacios son clases de zumba, oficios que no otorgan ninguna 

validación oficial, reuniones de Alcohólicos Anónimos y muy rara vez se presentan 

actividades de carácter cultural, no existe ninguna exposición que retrate la 

historia de esta zona, a su vez en el museo de historia de Tlalpan no existe una 

sala dedicada o algo que haga referencia a la historia del Ajusco Medio, por eso la 

propuesta de rescatar la memoria colectiva toma relevancia al visibilizar este 

proceso de organización que sucedió en dicha zona.  

El querer visibilizar el caso del Ajusco Medio, del Distrito Federal, a partir de su 

historia relatada por sus habitantes y trasportándola a la pintura, hace reflexionar 

sobre como muchas veces desconocemos lo que aconteció en el lugar que 

habitamos e incluso la vida misma de nuestros familiares.  

El significar las cosas de diferente manera, nos muestra que a pesar de que 

vivamos en un mismo lugar, tengamos usos y costumbres iguales, hay diferencias 
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que marcan estos significados.  En este caso, por una parte, puede ser un archivo 

construido a partir de los relatos de las personas que recuerdan su pasado, ya que 

son pocos los archivos que muestran la historia del Ajusco Medio. El archivo como 

parte de la propuesta pictórica, la memoria colectiva se vuelven el tema de la 

pintura, la realidad de un día puede englobar la realidad o realidades de distintas 

personas26, momentos, lugares, sucesos, noticias, etc., dentro de la memoria 

individual se interactúa con la vida de más personas, la memoria es la 

reconstrucción del pasado. Imágenes mentales fragmentadas a partir de la vida 

cotidiana que ya ha pasado, la narración de sucesos y momentos en pinturas que 

nos llevan por esas calles, lugares y momentos que la gente transitaba. 

Dentro de la memoria individual se interactúa con la vida de más personas, a 

pesar de que vivamos en un mismo lugar, tengamos usos y costumbres iguales 

hay diferencias que marcan los significados que le otorgamos a las cosas o a los 

sucesos que transcurren en nuestra cotidianidad. En los cuadros observamos 

imágenes de algunos momentos que las personas de estas colonias vivieron y que 

para ellos son significantes a partir de lo que fue su vida cotidiana. 

Este texto fue resultado de un cúmulo de memorias colectivas y archivos que se 

ligaron por personas interesadas en hacer visible esta historia y por la oralidad de 

aquellos que vivieron estos hechos.  

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                            
26 Lefebvre, Henri, La vida cotidiana en el mundo moderno, Traducción Alberto Escudero, 2ª edición, Madrid, 
Alianza Editorial, 1980, pág. 11. 
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3.1 ESTUDIO CUANTITATIVO SOBRE PRÁCTICAS CULTURALES EN LA 

ZONA MEDIA DEL AJUSCO 

 

Para complementar esta investigación se realizaron encuestas en el Ajusco Medio 

para conocer sobre las prácticas culturales que tienen las personas de esta zona y 

así poder realizar la exposición de pinturas, para tener en cuenta, si es que esta 

población está en constante relación con las prácticas artísticas y el por qué de 

esas relaciones. 

La realización de encuestas es importante para saber acerca de la población a 

quien va dirigida la obra y conocer sobre su relación con las artes visuales, 

indagar si la población tiene el hábito de asistir o no a exposiciones. Para reafirmar 

o negar si la gente tiene poco contacto con el arte y no dar por hecho esa 

hipótesis. Las estadísticas de estas encuestas son el reflejo del panorama de las 

prácticas culturales que se dan en la zona. 

Se debe tener en cuenta que al encuestar acerca del gusto las personas 

predisponen su respuesta influidos también por el encuestador ya que si los 

encuestados tienen una idea del status social del que encuesta ellos contestan lo 

que creen es adecuado y que piensan que el encuestador espera escuchar, por 

miedo a ser criticados o cuestionados.27 

Antes de realizar estas 60 encuestas se hizo un piloteo con 25 encuestas para 

observar si las preguntas eran entendibles a lo que se hicieron algunas 

correcciones y se agregaron algunas preguntas que pudieran complementar la 

información. 

Se encuestaron a 60 personas al azar, de las cuales 30 son hombres y 30 

mujeres. 54 personas pertenecen a la Delegación Tlalpan la mayoría son del 

Ajusco Medio, 3 personas son de La Magdalena Contreras, una de Coyoacán, una 

de Milpa Alta y una de Ecatepec (Edo. de México). El promedio de las edades de 

las personas encuestadas es de 34 años de edad. Estas encuestas se realizaron 

                                                            
27  Bourdieu, Pierre - La Distinción- Parte 1 HD,  https://www.youtube.com/watch?v=8h6iKrTW4Lk 
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con la intención de saber un poco de como se relacionan las personas del Ajusco 

Medio con el arte y si tienen contacto con su memoria colectiva y el lugar en el que 

habitan. 

En cuanto a su grado de estudios 2 no asistieron a la escuela, 8 tienen la primaria, 

26 tienen la secundaria, 20 el bachillerato, 2 tienen licenciatura y 2 el posgrado. 

 

 

 

26 de las personas son solteras, 26 son casadas y 8 se encuentran en unión libre. 

Se realizaron 11 preguntas de las cuales estas son las respuestas obtenidas: 

 

1. ¿Cuántas veces ha asistido a museos o exposiciones en los últimos 2 

años? 18 personas no asistieron, 23 personas asistieron de 1 a 3 veces, 16 de 4 a 

7 y 3 personas asistieron 8 ó más veces. 

3%
13%

44%

34%

3%

3%

Gráfica 1.
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2. ¿Por qué asistió la mayoría de las veces? 

 

3. ¿Por qué no asiste frecuentemente a museos o exposiciones? A esta 

pregunta 1 persona no contesto, 23 dijeron que por falta de tiempo, 7 que no les 

gusta, 9 que por la distancia, 6 porque creen que es caro y 5 porque no se 

enteran. 
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Las personas que contestaron que no asistían porque es caro no sabían que día la 

mayoría de los museos son gratuitos. 

 

4. ¿Qué día de la semana la mayoría de los museos son gratuitos? A esta 

pregunta 27 personas respondieron que los domingos y las 33 restantes no 

conocen el dato. 
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5. ¿Cuáles de las siguientes expresiones artísticas conoce? En esta pregunta 

las personas encuestadas podían marcar varias opciones. 

 

 

 

Como podemos observar la mayoría de las personas dicen conocer la pintura, en 

siguiente lugar está la fotografía, seguida de el dibujo y la escultura. 

 

6. Cree que el arte es para la sociedad algo:  
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El hablar de utilidad no solo puede ser visto en un sentido material o económico, 

también como una forma de obtener conocimiento que se adquiere al tener 

contacto con la obra artística, la historia u otras cosas, que nos ofrecen diferentes 

puntos de vista de nuestro entorno. 

 

7. ¿Conoce la historia de cómo se formaron las colonias en el Ajusco Medio? 

A esta pregunta 17 personas contestaron que sí la conocen y 43 contestaron que 

no. Los que contestaron que sí continuaban con la siguiente pregunta y los que 

contestaron que no, continuaban en la pregunta 9. 

 

 

 

8. ¿Por qué medio conoce la historia del Ajusco Medio? 8 contestaron que la 

conocían de manera oral (pláticas con familiares, amigos, vecinos, etc.) y 9 porque 

vivieron el proceso. 
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9. ¿Cómo considera su conocimiento sobre historia universal? 

 

 

10. ¿Cómo considera su conocimiento sobre historia de México? 
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11. Considera que la historia es para la sociedad algo: 

 

 

En la aplicación de encuestas, los resultados arrojaron que el arte es algo visto por 

la población como algo útil, al igual que la historia, por lo que al no existir ningún 

museo en esta zona y observar que las personas no asisten a museos en general 

y que la oferta de las organizaciones aún existentes en esta zona no está 

focalizada en la cultura, me lleva a realizar esta propuesta pictórica. 

Con las encuestas realizadas se pudo comprobar que  la mayoría de las personas 

que habitan la zona IV de Tlalpan no tienen tanto contacto con el arte, también 

que muchos de ellos desconocen el cómo fue el proceso de construcción del lugar 

que habitan y de sus colonias para llegar a lo que ahora son. 

En la gráfica 2 referente a la asistencia a museos o exposiciones de la población 

del Ajusco Medio se observa que en los últimos 2 años solo el 5% de la población 

encuestada asistió 8 veces o más, esto quiere decir que esta población no asiste 

frecuentemente. En la gráfica 3 vemos que solo el 30% de los encuestados, las 

veces que asistieron fue por gusto, esto es que el 70% restante no asisten o si lo 

hacen; es por un deber. 
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En la gráfica 4 se hace referencia a que estas personas no asisten 

frecuentemente por falta de tiempo, esto se debe a que sus jornadas de trabajo 

son muy largas que no les permite asistir o a que en sus prioridades no está el 

acercamiento a las artes visuales y por eso no le dedican tiempo. La mayoría de 

las personas descansan los domingos precisamente este día la mayoría de los 

museos son gratuitos pero aún así en la gráfica 5 vemos que el 45% de la 

población encuestada conoce este dato mientras que el 55% desconoce qué día 

los museos son gratuitos. 

Como podemos observar en la gráfica 6 la mayoría de las personas dicen 

conocer entre varias artes en primer lugar la pintura, en siguiente lugar está la 

fotografía, seguida de el dibujo y la escultura, las cuales en su mayoría están más 

relacionadas hacia las formas figurativas que ellos reconocen, es por eso que 

decidí hacer pinturas figurativas. 

Estos datos se pueden contrastar en la gráfica 7 en donde los encuestados 

expresaron que ven el arte como algo útil para la sociedad pero a pesar de esto es 

poca la población que asiste a exposiciones por gusto. 

 

El 72% de las personas encuestadas desconocen acerca de la historia del lugar 

en el que habitan como se demuestra en la gráfica 8, del 28% de las personas 

que si conocen su historia un poco más de la mitad la conocen ya que fueron parte 

de la conformación y desarrollo de las colonias y los restantes la conocen por 

medio de la oralidad al conversar con familiares, amigos o vecinos. 

 

El 53% de los entrevistados consideran su conocimiento de historia universal 

como regular mientras que solo el 1% lo consideran como muy bueno. Gráfica 9. 

En cuanto a sus conocimientos de historia de México el 55% lo consideran regular 

y el 5% lo consideran muy bueno. Gráfica 10. 

De igual manera la mayoría de los encuestados creen que el arte es útil o muy útil 

solo el 3% creen que es algo poco útil. Gráfica 11. 
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3.2 LA PINTURA COMO REGISTRO DE LA MEMORIA COLECTIVA 

 

La pintura se ha utilizado a lo largo de la historia como representación de su 

tiempo y espacio, de esta manera la pintura que refleja la vida cotidiana encierra 

en ella el espíritu de su tiempo; las formas, las vestimentas, las costumbres, las 

alegrías, las tristezas, la vida en general de un cierto sector en un contexto 

determinado, para así inmortalizar en la historia estas imágenes y llevarnos a un 

pasado que se perpetua, dotando de simbolismo e identidad a una sociedad 

cambiante y en constante movimiento. 

La historia y la memoria colectiva son importantes para conocer y explicar las 

situaciones de la vida actual,  el arte como tal en la vida cotidiana desempeña un 

papel muy importante como testigo de las expresiones de una época, de los 

sentires de las personas y el reflejo de todo un cúmulo de acciones y de historias 

que se perpetúan en las imágenes.  

En el arte como una manera de registro desde los años setenta se ha dado un 

gran interés por la preservación de la memoria ya sea colectiva, individual, 

histórica o cultural, como respuesta a estas inquietudes recurre al término 

“archivo”, el arte como archivo, ya sea como archivo de una colectividad, de 

acontecimientos, de individuos, como dispositivo de almacenamiento de memoria 

cultural, el archivo de la obra de arte contemporánea o incluso el archivo como 

arte; el archivo como el arte de la memoria. 
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3.3 LO COTIDIANO A TRAVÉS DEL ARCHIVO EN EL ARTE 

 

La necesidad de preservar la memoria surge ya que existe el olvido, utilizar la 

memoria no como algo melancólico de lo que alguna vez fue sino una memoria 

que permita el conocimiento colectivo e individual, como resguardo de 

experiencias pasadas en lo cotidiano, como forma de transformar el hecho 

histórico oculto o marginal en un hecho físico y visibilizar las diferentes 

posibilidades y realidades, como un proceso que nos remite al presente. El archivo 

es la memoria, el acto de recordar, una actividad natural en el ser humano, lo que 

nos relaciona con el pasado.  

La capacidad de recordar es algo natural, pero no por eso perdura de igual 

manera, dentro de todo habrá persistencias, transformaciones, demoliciones y 

reconstrucciones. El registro o archivo toma su importancia en el caso particular 

de la zona IV de Tlalpan llamada "Ajusco Medio", ya que las movilizaciones 

sociales del campo a la ciudad a causa del desempleo, de la desocupación de la 

mano de obra, o el pago mínimo por esta, es un suceso que se repite en diversas 

ciudades, principalmente en las periferias, también llamadas cinturones de 

miseria, villas miseria o zonas marginadas. Todo contribuye a la construcción de 

una memoria, los objetos, fotografías, escritos, recuerdos, anécdotas, apuntes, 

etc. El archivo puede perdurar con el paso del tiempo, las ideas perduran a través 

de las pinturas y se materializa aquello que tiende a desaparecer, los sucesos en 

la vida cotidiana son efímeros hasta que los retomamos y los hacemos visibles, los 

hacemos físicos en imágenes, escritos u otros medios.  

Un archivo es un conjunto ordenado de información de lo que es pertinente y de lo 

que quizá no, también remite a la acción de guardar. El archivo como producto de 

todo un desarrollo, como selección y organización del material obtenido.  

El crítico y curador de arte Francisco Reyes Palma describe el archivo como algo 

abierto, para acumular y reorganizar fragmentos (objetos de diferente 

procedencia) para generar nuevos espacios de pensamiento, de esta manera 

menciona que el archivo permite la memoria y el reencuentro. 
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Tras una obra de arte finalizada se esconden procesos que difícilmente pueden 

ser desvelados mediante la simple observación del resultado28. De esta manera 

para la realización de mis pinturas fue necesario el recurrir a diversos tipos de 

archivos, como lo son fotografías, escritos de los propios vecinos, periódicos, 

encuestas y entrevistas. Con el fin de tener un material sobre la memoria colectiva 

del Ajusco Medio suficiente para recrear lo narrado, observado, y lo vivido por las 

personas de esta zona en su día a día. El archivo es el deseo de recordar, una 

manifestación de la existencia cotidiana de los sujetos, de todo lo que los rodea e 

incluso del arte, a partir de la memoria es que percibimos el paso del tiempo, las 

transformaciones de lo que nos rodea, de las personas y de nosotros mismos. El 

archivo, el recuerdo, sugieren algo que ha pasado, pero que por sus 

características, su existencia vive y perdura en aquellos que lo observan, el 

creador puede morir pero la creación persiste a lo largo del tiempo. 

Alejandro Bauza Bardelli, doctor en Historia del Arte de la Universidad de 

Barcelona, desprende tres tipos de archivos dentro del archivo de arte; archivos de 

referencia, son aquellos documentos que sirven de inspiración para la experiencia 

creativa del artista; archivos de proyectos, aquellos que surgen de proyectos que 

pueden ser largos para su ejecución como una necesidad del artista y que van 

directamente relacionados con la obra; archivos conmemorativos, son aquellos 

que pueden preservar en la memoria la obra finalizada, podría decirse que son 

equivalentes a los archivos históricos como función testimonial, es decir, son los 

que registran y hacen que prevalezcan aquellas artes que son efímeras. 

El mero hecho de vivir cotidianamente es susceptible de ser considerado como 

hecho artístico, entonces es lógico que puedan elaborarse archivos que 

documenten y articulen el significado de la vida cotidiana de sus propios creadores 

y/o de la realidad cotidiana de los mismos.29 A raíz de su carácter testimonial no 

es imprescindible el poder mostrar arte a partir de lo cotidiano. El salvar los 

                                                            
28 Bauzá Bardelli, Alejandro, Por una definición del archivo en las prácticas artísticas contemporáneas (Parte 
I) http://interartive.org/2012/05/definicion-del-archivo-i/ 
29Bauzá Bardelli, Alejandro, Por una definición del archivo en las prácticas artísticas contemporáneas (Parte 
II)  http://interartive.org/2012/09/ceci-nest-pas-un-archive-archivo/ 

http://interartive.org/2012/05/definicion-del-archivo-i/
http://interartive.org/2012/09/ceci-nest-pas-un-archive-archivo/
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recuerdos es salvar la historia, es la acción que va en contra del olvido, a través 

de la narración o quizá narraciones que combinan los datos recopilándolos y 

resignificando el archivo.  

Visibilizar aquello que parece ha sido invisibilizado por omisión, la vida cotidiana 

también es efímera, aquel suceso que paso ayer pareciera ser pasado y nada 

más, pero ese suceso y aquellos que surgen en él, son parte del cómo son los 

individuos en la actualidad. A partir del archivo el pasado se vuelve a presentar y 

queda plasmado para la posteridad, como forma de ir en contra de la 

invisibilización. La exposición Arte ≠ Vida, acciones por artistas de las Américas, 

se convirtió en un registro de aquellas obras de arte efímeras que transcurrieron 

del año 1960 al 2000 y de las cuales se tenía algún documento, así, estaba 

compuesta por archivos de arte de acción. La necesidad de estos artistas de 

preservar su arte, de rescatar aquel momento en el que ellos manifiestan sus 

acciones, el hacer duradero aquello que por su cualidad efímera tiende a 

desaparecer, es igual a aquella necesidad de hacer visible la historia de la vida 

diaria de individuos en registros visuales que hagan perdurar la memoria y hacer 

frente al olvido, la recolección de materiales diversos que se vuelven una marca, 

un signo que registra algo, sirve a la memoria para reconstruir en el presente 

aquello, ideas, acciones que en otro contexto de espacio/tiempo se interpretan, 

significando otra dimensión y otra narrativa.30 

Aquellos sucesos que han marcado a las sociedades y en gran medida a los 

individuos, se insiste en que sean recordados para modificar o prevenir lo que 

sucede en el presente, pero quién determina lo que se recuerda o lo que se olvida, 

¿es importante la historia de una pequeña comunidad, a nivel país o incluso 

global?. El conocer diferentes realidades nos amplia el panorama para 

comprender la diversidad entre los sujetos, sus necesidades, así como sus 

intereses, sus variables y sus diferencias, así como las diferentes formas de hacer 

                                                            
30 Espinosa, César Horacio, Recuperación de la memoria: Los archivos de arte 
http://revista.escaner.cl/node/1481 

http://revista.escaner.cl/node/1481
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arte, que de igual manera marcan estas similitudes y diferencias en las 

necesidades humanas.  

Para Michel Foucault el archivo es aquello que puede ser dicho, es decir, que 

puede ser enunciado, el hecho mismo del lenguaje: todo aquello que puede ser 

comunicado.  

El archivo no es algo totalmente real, pero sí muestra una parte de lo que fue y 

nos incita a una reflexión sobre nuestras bases y el lugar en el que estamos 

parados, así mismo incita a la introspección y al cuestionamiento. 

La pintura ha sido utilizada en diferentes épocas y los cuadros han quedado como 

testigos de un tiempo determinado. Las pinturas se pretenden a partir de los 

archivos recopilados y ordenados para su creación, como parte de un proceso 

creativo que involucra a un público específico, mostrando parte del pasado y su 

constante interacción con el presente en el cual se vive. Teniendo como artista la 

relación directa con el espacio y sus habitantes, la obra es parte de todo un 

proceso colectivo. Es regresar al pasado a partir de los relatos de personas, es 

relatar la historia como recuerdo.  

Así como Aby Warburg en sus Atlas Mnemosyne buscaba interpretar la memoria 

por medio de la fotografía y esta como archivo cultural, yo pretendo hacerlo pero a 

partir de la pintura, mostrar una parte de la realidad a partir de una serie de 

imágenes representativas de ciertos momentos de la vida diaria; la pintura como 

ordenación y apropiación de una historia: de la memoria colectiva. 

Lugares, personajes que no son visibles a nivel macro pero que dan pie a la 

existencia de una población y una región que interactúa de manera directa o 

indirecta con personas de diferentes lugares, con diferentes ideas pero que se 

comparten de un lugar a otro. El plantear un instante, un momento para recordar, 

al fin de cuentas el recuerdo es algo que fue y no volverá a ser de la misma 

manera, pero que nos proporciona un aprendizaje y experiencias. 
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Hans Peter Feldman utiliza también el archivo creando memorias a partir de la 

interacción con el mundo y la realidad vivida y de procesos mentales tomando 

como referencia lo cotidiano a partir de un álbum biográfico. Otros ejemplos de la 

utilización del archivo en el arte son las pinturas de On Kawara en las que están 

anotadas fechas, días, que podrían ser cualquiera y en las que también utiliza 

diversos periódicos de esa fecha para observar lo que sucedió en esos momentos, 

en diferentes lugares, las fechas terminan siendo el tema central en su pintura, las 

variaciones de su vida y de las fechas. 

La expresividad de las obras de arte son una mirada al pasado, una búsqueda 

entre el artista y su tiempo, manifestaciones que nos permiten conocer a través de 

las creaciones. El arte, la pintura son testigo de los cambios y las semejanzas que 

suceden al hombre. Los artistas prehispánicos dejaron huella de sus formas de 

vida, de su realidad a través de sus expresiones artísticas, en pinturas, esculturas, 

arquitectura, orfebrería, etc., el dar luz a nuevas historias es reconocer en el otro 

aquellas semejanzas que nos conectan. La historia continúa y con ella la 

necesidad de crear y de transformar la experiencia de vivir, en imágenes. 

El recibir información y después apropiarla es reconocer y ser parte de esa 

memoria que era tan solo de unos cuantos pero que al ser narrada, pertenece a 

más sujetos que la hacen suya. La memoria no solo nos remite a recordar, 

también nos permite reconocer las cosas a nuestro alrededor y reconocernos a 

nosotros mismos  la memoria es origen, no en el sentido en que en ella sean 

puestas las cosas como si "existieran antes", sino que es desde y mediante ella en 

que las cosas son históricas, se nos muestra esencialmente del tiempo.31 

 

 

 

 

                                                            
31Guerrero, Juan Carlos,  Arte y Memoria: el aporte del arte en Latinoamérica en la construcción de una 
cultura más incluyente y democrática, XI Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, Universidad 
Santo Tomás, Bogotá, Julio 2 de 2005. 
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3.4 ÚLTIMAS REFLEXIONES SOBRE LA PROPUESTA PICTÓRICA 

 

Como ya se mencionó, se realizó una investigación para la producción de cuadros 

que hicieran referencia a la memoria colectiva del Ajusco Medio con la intención 

de acercar el arte a la gente de esta zona, a través de pinturas crear un puente 

entre el arte y su memoria colectiva, se recurrió a la imagen figurativa ya que esta 

es más entendible para personas que estén en constante relación con el mundo 

del arte y también para las que no lo estén, estos cuadros tienen como medidas 

80 x 60 cm. y están realizados con encausto para poder otorgarles textura y con 

óleo. Los cuales aquí se presentan: 

I. Guerrero Orduña Dora Lilia 
EL RIEL 
Encausto y óleo sobre madera 
80 x 60 cm. 
2014 
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Este cuadro representa una escena en donde una mujer, tiene una varilla en su 

mano para tocar el riel que se encuentra colgando de un árbol, ya que en algunas 

colonias del Ajusco Medio se recurrió a este medio como alarma vecinal, por si los 

intentaban desalojar o incluso para llamar a la faena o alguna reunión vecinal. 

 
II. Guerrero Orduña Dora Lilia  
SIN PROBLEMAS 
Encausto y óleo sobre madera 
80 x 60 cm. 
2014  
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En este cuadro, la figura central son dos niños ya que a pesar de la situación por 

la que atravesaban las familias, ellos no dimensionaban lo que estaba sucediendo, 

mientras que sus padres luchaban por obtener un lugar propio para habitar en 

donde sus hijos pudieran jugar libremente. 

III. Guerrero Orduña Dora Lilia  
LA FAENA 
Óleo sobre madera 
80 x 60 cm. 
2015 
 

 

La faena era el momento en el que los vecinos se agrupaban para poder trabajar 

en la apertura y el trazado de las calles para que poco a poco pudieran entrar los 

servicios básicos, así como el momento de reunión para ponerse de acuerdo e 

informar de todo lo referente al lugar en el que estaban habitando. 
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Para poder hacer este acercamiento a las personas se crearon 3 caballetes  de 

manera manual para poder exponer las obras en la calle, sacando así el caballete 

y el cuadro de su lugar habitual lo cual es el taller del artista o la galería. Como 

artista, el poder crear obras así como el soporte en el que estas se presentan y los 

materiales para poder pintar, es algo muy emotivo ya que se crea todo un espacio 

visual para el espectador, brindando a través de estos medios realidades de 

nuestra percepción y de nuestro contacto con lo cotidiano, la utilización del 

caballete facilitó la colocación de los cuadros en el espacio público. El recurrir a la 

pintura de caballete para esta propuesta se debe a que a lo largo de mi formación 

como artista ha estado presente y a pesar de las nuevas tecnologías y el amplio 

espectro que encontramos dentro de las artes visuales es vigente y 

fundamentalmente porque la población a quien va dirigida conoce más la pintura 

que otras expresiones visuales32, de esta manera y como se mencionó dentro de 

la investigación se pretende crear un puente y para poderlo lograr se debe utilizar 

un lenguaje accesible para el espectador recurriendo a la pintura figurativa, y así 

con la exposición de los cuadros despertar el interés por el arte de la población. El 

Sistema de Información Cultural  desarrollado por el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes33 en sus datos arroja que la delegación Tlalpan cuenta con 5 

museos, 3 galerías y 8 centros culturales, de los cuales ninguno se encuentra en 

el Ajusco Medio es por eso la necesidad de sacar la pintura a las calles de esta 

zona. 

Estos cuadros fueron expuestos al lado de la ciclopista en la colonia Cultura Maya 

del Ajusco Medio, ya que es un lugar muy transitado y fue uno de los lugares en 

donde se realizaron las encuestas, se colocó una breve descripción de la 

exposición, además de estos 3 cuadros se expusieron 2 serigrafías con paisajes 

del Ajusco Medio que ya había hecho tiempo atrás, fueron colocadas con un 

tendedero entre los cuadros. Así se obtuvieron diferentes reacciones de las 

personas en su caminar cotidiano. 
                                                            
32 Véase, Gráfica 6. 
33 Portal: http://sic.gob.mx 
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Todo esto con la intención de poder acercar el arte a las personas a través de su 

memoria colectiva. Para el propósito de esta investigación la pintura y lo figurativo 

fueron elementos necesarios para el público al cual se quería llegar, ya que como 

observamos en las encuestas las personas de esta zona no están tan 

familiarizadas con las formas artísticas a pesar de que creen que es algo 

importante, por falta de tiempo la mayoría no asiste a exposiciones, es por eso 

que estos cuadros fueron expuestos al aire libre y las imágenes plasmadas en los 

cuadros representan un momento en particular en la construcción de las colonias 

del Ajusco Medio. El medio funcionó ya que las personas se acercaron y se 

interesaron, fue un ejercicio importante ya que de esta manera hubo un 

acercamiento a la comunidad, los comentarios fueron positivos y su transitar 

cotidiano cambio en un momento por encontrarse con una pequeña exposición, 

algunos pasaban y solo miraban de reojo y otros más observaban y leían con más 

detenimiento, incluso una mujer de la colonia Lomas de Cuilotepec propuso que 

los cuadros se expusieran más adelante en el Centro Cultural Cri-Cri que se 

encuentra en esta misma colonia, otra de las personas que transitaba por la 

ciclopista y que habita en esta zona, se acerco y me comento que trabajaba para 

la revista Cultura Urbana de la UACM y me pidió mi contacto para poder agendar 

alguna actividad en conjunto, ya que le había gustado la exposición y le pareció 

importante que se hicieran este tipo de prácticas en su comunidad. 
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CONCLUSIONES 

 

La memoria humana es un instrumento que además de almacenar, nos permite 

hacer relaciones con la información que día con día recibimos para de ahí poder 

crear nuevas formas, esto de manera individual, por otro lado la memoria colectiva 

está en constante lucha por preservarse, recrearse y por ende materializarse en 

algún tipo de archivo para su interpretación individual o colectiva y así lograr 

escapar del olvido y por lo tanto de su desaparición.  

Con la elaboración de las encuestas y la exposición en el espacio público, pude 

darme cuenta que las personas se interesaron en las pinturas y con lo que 

encontraron en ellas, para los que se detuvieron a observar la exposición fue algo 

interesante el encontrarse con esto en su transitar ya que no es algo muy común 

en estas colonias. Con la exposición se dio un diálogo intergeneracional ya que los 

niños que se acercaban acompañados por adultos preguntaban acerca de lo que 

había en los cuadros y ellos les comentaban que los cuadros hacían referencia a 

lo que se había vivido y como era la zona años atrás. A pesar de que ya se han 

hechos este tipo de intervenciones en el espacio público en muchos lugares, ya 

sea con pintura, grabado, performance, instalación, entre otras expresiones, en 

esta zona la actividad es casi nula, en los muros se puede encontrar graffiti pero 

es hecho la mayoría de las veces de manera ilegal. Si se sigue con este tipo de 
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exposiciones las personas se interesarían ya que con esta práctica es lo que se 

pudo observar. 

No fueron muchos los comentarios escritos, algunos se acercaban y comentaban 

o aclaraban sus dudas de manera personal, la siguiente imagen muestra estos 

comentarios en los que se afirma que se sintieron identificados con lo que 

encontraron en los cuadros y que les gustaría que en sus colonias hubiera más 

cosas así. 

 

El sacar los cuadros a la calle fue la conclusión de esta investigación y el recoger 

las impresiones que la gente tuvo, el ver transformado un momento cotidiano en 

un intercambio entre la obra y el espectador, así como lo hicieron en su momento 

los grupos en los años 70 con la idea de llevar el arte a la calle para así 

socializarlo, ya que la obra como expresión visual no sirve de nada si no hay quien 

este frente a ella para poder apreciarla y recoger aquellos simbolismos que en ella 

se encuentran. Considero que es importante acercarse a la comunidad por medio 

del arte ya que el artista también es parte de algo y enriquece la memoria colectiva 

a través de sus creaciones, fortaleciendo así la identidad de los sujetos o grupos 

sociales en los que se desarrolla, con estas obras se pudo crear un puente entre 
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la obra y el espectador, la obra como tal contribuyó en la reconstrucción de la 

memoria colectiva. La pintura es una expresión visual que se debe socializar y la 

memoria es algo muy importante en nuestra vida cotidiana; es lo que nos 

constituye como sujetos pertenecientes a una realidad, por lo tanto el arte dentro o 

fuera de las galerías debe llegar al mayor público posible como creación humana. 

Así como las galerías y los museos buscan ampliar sus públicos yo busco a través 

de este proceso creativo acercarme a la gente y crear nuevos públicos para así 

transmitir lo que veo y transformo a través de las imágenes. 

Aunque se hace arte con un cierto sentido o dirigido a un público en particular o a 

la mayoría de la población, este termina siendo comprendido por aquellos que se 

encuentran inmiscuidos en el mundo del arte, ya que no todas las personas 

conocen este lenguaje, entonces ¿hasta dónde se extiende el mensaje del arte?, 

si los que asisten a las galerías, a las exposiciones son aquellas personas que 

están en contacto directo y constante con el mundo del arte. Quizá el mensaje de 

la obra artística este representando hechos de nuestro diario vivir y que nos 

afectan como sociedad pero si el código en el que está este mensaje solo lo 

entienden unos cuantos, el mensaje no llegará a un sector más amplio, la mayoría 

de la población no se sentirá identificada y por lo tanto alejados del arte y será 

visto como algo ajeno a ellos. Por esta razón el lenguaje utilizado en los cuadros 

fue de fácil lectura para el espectador es decir se recurrió a lo figurativo. 

Gablik menciona que el arte como una forma de perturbar se ha convertido en 

rutina ya que cualquier cosa puede ser arte, en este caso ¿en dónde queda la 

innovación? ¿cómo poder distinguir la obra de arte de cualquier otro objeto?, ¿es 

acaso que tendríamos que regresar a las formas tradicionales  del arte para poder 

distinguirlo?  

Los artistas en su andar, aquellos conocimientos que van adquiriendo son parte de 

su formación, así como el momento en el que viven y su entorno son elementos 

que inspiran sus creaciones y los medios que utilizan para resolver sus 

necesidades creativas a lo largo de su vida. 
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Un acto efímero como lo fue esta exposición perdura en la memoria de los sujetos 

que al interactuar con la obra de arte transformaron su vida cotidiana en un 

momento de dialogo con la obra. 

No solo es cubrir nuestras necesidades inmediatas de supervivencia sino, para 

expresar aquello que a veces las palabras no pueden nombrar, ¿Arte para qué? 

¿Historia para qué? ¿Memoria para qué? ... Para comunicar, para entender 

nuestro presente, para ubicarnos en un tiempo y espacio, para sentirnos parte de 

algo y de alguien, para expresar, decir, crear, sentir, imaginar, recordar, reír, a 

veces llorar y lo más importante para vivir. 

La memoria colectiva, la historia y el arte como archivos del pasado son 

fenómenos sociales que por su registro perduran en el tiempo, son archivos que 

dejan huella, el arte así ínsita al espectador a utilizar la memoria y la imaginación.  

El arte responde al contexto en el que se desarrollan los artistas, es universal ya 

que está presente en todas las culturas y grupos sociales y por lo tanto tiene 

coincidencias y diferencias de un lugar a otro, de un artista a otro, y como dice 

Hugo Zemelman la necesidad es aquella que nos permite tener un proyecto que 

nos impulsa a avanzar en el presente. En esta investigación el arte fue el puente 

para cubrir una necesidad de visibilizar y de transmitir la memoria colectiva del 

Ajusco Medio a través de la imagen pictórica como forma de archivar esta 

memoria y conocer acerca de las prácticas culturales de las personas de esta 

zona, es decir conocer acerca del lugar que habito. Los seres humanos desde la 

antigüedad han buscado la manera de dejar huella y la imagen es una de las 

respuestas para comunicar y transmitir de una generación a otra, aquellos 

acontecimientos, aquellos recuerdos que son significativos y que se vuelven parte 

fundamental en la construcción de la vida cotidiana. 

Al final esta investigación es la disipación de muchas dudas y el surgimiento de 

otras, es parte del conocimiento y de mi aprendizaje en el amplio mundo del arte. 

Se concluyó de manera satisfactoria logrando así los objetivos propuestos. 
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ANEXO HEMEROGRÁFICO 

 
 
Nota 1 
Francisco Pulido Arroyo 
Noviembre 1983 
Desalojarán el Ajusco 
Diario Cuestión 
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Nota 2 
23 de Abril 1985 
Clima violento en el Ajusco: asesinaron a dos colonos 
Metrópoli 

 



71 
 

Nota 3 
Enrique Ramírez Cisneros 
7 de Mayo 1985 
Subsisten actitudes de amedrentamiento contra colonos de la Belvedere: Avilés 
Metrópoli 
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~ Mario Avilés, mlambro de la organiza· 8es. l"< . _' , " 11 as Rivera 'y AV1la Gamacho ,lIlguen-': ,rl~ad" responsables digan Ollc la~ y , 

clón Casa del Pueblo, luego de Inlor· Asimismo, afirmO Que las autorlda. '. amedrentando con sua aonas 111 los~. >~;publlcamente · ,culllos $Ofl los ,re.quls" 
S mar qua el ~Iemes p .. ado Fldenclo ¡ des del penal no concedieron a Jo&4l : clnoo almpatlzantes ' de le C.ea del' f tos , restarlos para quo &e aclue en 
1. Torres, Internado en el Reclusorio " Manúel A~lIéa aslatlr al sapallo de au Pueblo.' Informó que han tralado Inü- ' ; contra del~CUI~les de lamu~ade'! 
i Orienta perdió un dedo·mlentraa lrab. 'r.adre Eloy, aeeslnado el 21 de abril en , tIImenle de, anlr.~lsla~ con el coro- . o eu pedr,e. '0'_ ;-' ,: ':- ,', .'.~ 
S Jaba en los lalle,.a de ese centro. . ,- a colonia Belvedere; de Igual manera, nel cartilla OIN.de Gobernación para ~--:: Por .otra parte, hl:to vor que $1 molO' 
;: .' ,Tras recordar. Que 11.1'110 Torres ca- ' dllo, acluaron arbitrariamente cuando Informarle de los .ollstlcados abielDe ·.¡ -de QuemUoroo en la zona 081 B&:Vcdcre ¡ 
~ me su hermsno Josa Manuet Avilés, el Inlerno fue Irallladado eln noUllca- .; b6l1cos IIIlCletenl.a en la colonia. " ,~./ .. .:ell 11010 aso, un milo y que ellrGnar 10:>, 
'1 tlel)en mis de un anodatenldos por ha· clOn algune al penal de Sanl a Marlha ' ." 0' _ Mb adelanle .enalOquela familia " proyectos de la Casa del Puoblo so 
l: ,beicometldo un "robo de uso", que en . Acalilla, alendo que la persona que A.;II. Camach~ ha empelado . ' . cons\lt~yo an un Intento por revivir a . 
:' su momento no lua debldarnenta call1l· ,habla accedido • dicha acción lue . comprar bebidas emb~a,antoa ara :~' los fracclanadotas, cuando la . colonia I 
", cado como lal, Avilés IndicO que 101 . Torrell ZamO(a. . . , P ,1.1'1. última opciOn para fuma r la &SPo-

malos Iratoe han provocado que e' 6C- Actualmente, InfoonO. los tr'mllea dlatrlbulrlas en las· tiendas de 'a colo- culaclón con el bo.sque. " ' i 
cldantado padezca de loa rlnones y legales para oblener la libertad de loe nla, cuando antanormenhlla Ceu del., '., Finalmente" M.tlo Avlló:) IndicO qu ," 
tenoa protllama. auditivos. ' campaneroa no han aldo acelebradoe. . Pu~bIO ~abla luchado por erradIcar el .par. llevar a ~abo los proyeetOti &<:010. ¡ 

El vlarnea paudo, dilO; 'Tortas fua a pellar de laa promaaaa del aubproc~ ,conaumo Ixceslvo de alcohol.·. '. ", glco de vivIenda y de consumo de su ' 
lurnado a un taller que no la radar Aené PIlZ Orta y del. e)(lsllncla En lo que .. reflmala delef'\CIOn ;' orga'nlzacIOn no n&Ceslian ni s lqul(!r;.\. 
correspondla y lobrevlno el hecho, sin de un amparo. . de 101 Inculpadoe In loe hechoe del 21 pedir cepltales o las ,ulorld3aes s ino 
que al Inlarl\O .e ~ diera' la debida de abril, Mario AvUealndlcO qUI reclen- . (¡nlcamente ayuda para nogoclar un tI- ., 
atlnclOn médica y tampoco se paonl- DESMENTIDO Itementa .. compr0b6qua .1 "pueden nanclamlenlo, Enrlqu. RANIREZ CIs.. . 
11611 enlrada de un doctor del e )(tarlor \r .. llz.r delenclonea ei) la zona ya que ,NERos. ~ ~ . ',_ " 
ni II aprovlalonamlanlo dI medlc.aman· Al relerlTlle a laa Icusaclones vertldaa " ' , ~ : . " , ', : .... .l • • . ~ .,. ;,j¡,,"'¡ 
tos. en contra de loa habitante. dala Belv. ' 

Lueoo cM e)(pllcar que la acusaclOn der. como posibles Implicados en loa 
en contra de los cOlonos de El Batveds- aclOI vlolenlos suacllados al primero 
fe ae dlblO a qua los Inculpadoe loma-' .de mayo, Mafia Avilés IndicO qua nln. 
ron un Clono aleno para traaladar a un gún colono "saliO esa dI." e hizo 'lar 
tmlenno 11 110 Cruz AOla, Avllis hizo \lal que la vigilancia policiaca en loa alrs
qua osll clrconlhlncla no tua lomada dadorao de la zana se InClamar,lO e&-

\ 
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Nota 4 
1° de Junio 1985 
Salazar Toledano entregó constancias de posesión a líderes de 11 Colonias del 
Ajusco 
El Sol de México 
 
Nidia Marín 
Dan constancias de posesión de lotes a líderes de 11 Colonias del Ajusco 
1° de Junio 1985 
Excelsior 
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Nota 5 
Isabel Mayoral Jiménez 
1° de Junio 1985 
Entregaron actas de posesión en la Belvedere 
El Nacional 

 

Entregaron Actas de 
.. Posesi6nef11~fgervedere ! 

. . • . . . I 

" , .- -Be~efidcirana'tl'mTI Há-bffanfes-cfe' -. - j 

Once Colonias de lb Zona delOAjusco 
Es el Primer Paso en la Regularización Territorial del Lugar 

Por Isab.1 MAYORAL JIMENEZ 

los principales dirigentes de la colonia Belvedere. fueron convocados a la delegación TIa /pan para la entrega sim· . 
bélica de actas de posesión. Con ello. las autoridades dan fin a un conflictivo proceso por la posesión de la tierra, en 
~o.~ . .. . . ' . . 

La entrega de cuatro mil actas de posesión se inició hace tres semanas y en ese proceso se vieron beneficiados · 
27 mil habi~nles de las " colonias del Belvedere. Eslo constiJuyó un paso definitivo p.ara acabar con ~ inquielud de . 
los habilanles. ". 

Al dialogar con los colonos en el " Ión de Cabildos de la delegación. el tiJui;, de TIalpan. Jesús Salazar Toledano .
a~jtmó ,~ue "unidos hemos logrado dar el primer paso en el proceso de regUlarización de la tenencia de la tierra en el ~ 
AJUsto. :.-. .~ ...... .~. ... 

, Añadió que 'con esta entrega se podrá empezar la introducción de servicios indispensales para el bienestar colee· 
tivo. como agua po~ble. drenaje. alumbra~o. y brigadas médicas. entre otros. . . 

Todo ello. comenló Salazar Toledano anle los ahí presonles. cDnmbuye alortalecer el clima de· tranquilidad social 
en la colonia Belvedere. necesario para oblener el nivel de vida a que lodos ~enen derecho. • 

Al término del aclo. el dirigente del Belvedere. Gerónimo Marlinez Díll comenló que eslas ",,,lancias contri· 
buyen a consolidar el proceso y dar cierta seguridad a los habitanles. i .. _. . 
"De esta forma se detiene a los acaparadores y especuladores de la ¡ 
~erra ". señaló. . : ,. o • • 

Pero esla entrega. añadió GerÓnimo. no implica" solución lolal 
del problema, aun cuando cierbs bases para estabilizar la colonia: 
Pero de no actuar enérgicamente para detener a los culpables. "supo
nemos que toda formalidad no es suficiente para calmar ellemor exis· . 
tenle en el Belvedere". dijo entáticamenle. :. ; 

Afirmó que "una cosa es lener el papel formal y otra es la cues· 
tión porrüca aunque se diga que se respetarán los derechos de cada 
individuo únicamente por su calidad de. mexicanos". . 

~ .------" . Finalmtnle comentó que por el momento 
no ocupará el predio dado porque es~ ame
nazado de muerte y su presencia en el lugar 
acarreaña problemas a la colonia. "Cuando . 
haya mejores coadiciones y servicios tal vez 
sea ocupado'por mi familia, pero por el mo- .' 

;- mento mi seguridad y la de los mío~ es más . 
importanle". concluyó el dir igenle del Belve-

. dere, Gerónimo Marnnez Diaz. . . ! ' .. _~o. .. ~ _ _o. _ ~ 
EL NAC IONAL 
1 p, Jun~9 - 85 
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Nota 6 
1° de Junio  1985  
Satisfactorio el esfuerzo conjunto de la ciudadanía y el gobierno 
El Heraldo 
 
1° de Junio  1985  
Entregaron constancias de posesión de 25 mil lotes 
Uno más Uno 
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Nota 7 
Norberto Hernandéz  
10 de Septiembre 1986 
Vecinos del Ajusco en huelga de pagos 

 

-Iecinos del Ajusco 
e huelga de pagos 

orberto Hernández ManUel. 
__ Coalición popular Independien
te de Colonias Unidas del Ajusco 
declaró ayer una huelga general de 
pagos a quienes se dicen propieta
rios de los terrenos en Que se ha
yan 12 asentamIentos habitados . 
por 25 mil familias. hasta Qua de
muestren serlo y eIChlban boletas 
de pago predlal de los úllimos 5 
anos. 

En respuesta al proceso da regu
larización Que las autoridades de la 
delegación Tlalpan pusieron en 
marcha por medio de reuniones 
con Integrantes ' de 14 "familias de 
latifundistas urbanos" y habitantes 
de la zona, por medio del cual se 
vendarla a Jos posesionarlos sus lo
tes, la organización demandará, asi
mismo, la Intervención del presi
dente Miguel da la Madrid para que 
se expropien los asentamientos y 
se legalice n como : colonias 
proletarias. 

En conferencia de prensa. la COA 
.aHclón axpllcó que la delegación 
convocó a los residentes del AJus· 
co para exponerles Que las famUlas 
De Teresa Atala Sarquls, Ovando y 
Aboumard, estaban dispuestas a 
venderles los predios Que ocupan y 
que la demarcación hab la canse· 
~u ldo que se rebajara el precio que 
querlan cobrar originalmente, de 9 
mil pesos por metro cuadrado, a 3 
mil y 4 mil 500, con Inlereses 
anuales de 48 a 50 por ciento, gas· 
tos de escrlturaclón, enganches de 
150 mil a 200 mil pesos y un plazo 
de 2 anos para pagar. 

Ante esta perspectiva la organi
zación, Integrada por obreros su· 
bempleados y desempleados se 
n iega a Involucrarse en un proceso 
de regularización Que representa, 
aseveraron, un desalojo por v/a 
económica. • 

i ;~ 
! . • 

···· ~l 

.j 
'. Quieren desalojar a colonos ~ 
de la zona media del Ajusco i 

Hipólito 8ravo, representante de la .colonia BOSQues. dijo que 
con"'Un programa de regularización de la tenencia de la tierra del 

·DDF se pretende desalojar masivamente a tos habitantes de es· 
casos recursos Que ocupan 'desde hace ya casi lO.af'ios terrenos 
de la zona media del Ajusco. "Se nos Quiere tratar como si 
ocupáramos un fraccionamiento, cuando en realidad la mayorta 
de tos que vivimos ahr, llegamos a una zona inhóspita; hemos 
c •. ,;,;:~~it1o con nuestro propio esfuerzo las caltas. aplanada 
nuestros predios, luchado por contar con los se("\'iciOS más ele
mentales, como 'son agua y lúz y todo ello pagado con nuestros . 
recursos". ' .. . 

Subrayó que las autoridades de la Dirección Generai de Aegu
larización'lerritorial ¡DGRT) del DDF y de la delegación Tlalpan 
han reconocido como' dueHos de la zona media del Atusco a 14 
famjlias prominentes de latifundistas nacionales y extranjeros ' 
_entre los que destacan JOSé P. de Teresa, IgnaciO de Teresa, 
Fernando de Teresa V Polinag, Teresa viuda de Gracleux, LeyJa 
AtaJa Sarkis, AgusUn Ovando y Hacib Aboumrad - V han conv().. 
cado a fos colonos a que negocien con los lerratenientes los pra-

. dos de los terrenos para regularizados. En principio los ·'duel\os" 
piden nueve mil pasos por metro cuadradQ, pero las autoridades 
"bondadosamente" hacen gestiones para que reduzcan sus de
mandas V acepten tres y cuatro mil pesos. 

Hipólito Bravo enfatizó que tales cantidades resultan impa. 
gableS'para los colonos. va que la mayorta de los que habitan esa 
zona son. personas de escasos recursos, desempleados o sub-

::Ieados. _.-1 

. " ~"-'- .' -- -Para Integrar10s al . programa, 
anadleron, las autoridades han cap
tado a algunos lideres del área que 
ofrecen la regularización, por la que 
han luchado durante anos. Ello, 
apuntaron, genera una sllu~clón . , 

nuércoleslO de septiémb~ede'Tg86¡ 
, ; , . • _ . . _ . . ......... . -" -._ . .. . _ > •. c • . _. . ... ~ _ _ ._ •. ::1 

' constante de provocación que 1 
' 1 ,g~odrfa te rm in ar en un j' 
_~~~enlo.~ ___ ___ · . 

52 
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Nota 8 
Salvador Alcántara 
13 de Abril 1987 
Ha promovido Rena invasiones en el Ajusco 

 

Ha promovido--Rena· 
'Invasiones en el Ajl.lsco 

. . . .. . . .. _-----_. __ ... _-.. - .. -. . .. . .. --"---_ .. , . .. - . _ •... _ .. _-, ... _--

Usa Documentos Falsificados Para Vender .-, 
Terrenos; no es Dueña de Ningún Predio . 

Ha Engañado a MUes de Compradores; un Area Ecológica no Puede ser Fraccionada 
Po: S,lvador LOPEZ AlCANTARA 

Desde hace 14 años Inmobiliaria Rena y Asociados ha promovido invasiones en mas de eualro mil hect3reas de 
I~ 20na del Ajusto sin ser propietaria de un solo m~tro de lIerra. . . 

Ademas desde su creación ha utilizado document[;s falsificados pretendiendo engañar y tratar de crear conflictos 
entre autoridades de la delegación Tlalpan. . 1 .' 

Así lo manifestó el ex sllb~elegado jurídico y de gobierno de dicha jurisdicción, Joaquín Mendizabal Mejia, Quien 
recientemente se separó de sus funciones para ocupar el cargo de secretario T écnieo de l CREA. 

Indicó Que esta situación se ha convertido en un problema social. en virtud de que han delraudado a miles de 
, compradores de buena fe. . í Actualmente. dijo, se han llevado a cabo infinidad de estudios en coordinación con olTas dependencias del ~o· 

bierno capif2 lino en los cuales se ha determinado Que Rena no es propietaria de ningun terreno en· ~sta demarcadon . . 
Anfe las acciones que ha emprendido la delegación, aseguró. miembros de esa inmobiliaria prelenden hacer de 

esta situación un problema personal, acusando a funcionarios del OOF. 
Debido a ello. apunló. el caso se ha lurn,do , 1, Procuradurr, General de Jushd, del Oishrlo federal (PGJOfl. 

par~ Que sea la responsable de manejar ese proceso. 
Mendizabal Mejía. señaló que no esta en discusión si unos u otros son propietarios, sinD Que una lona destinada 

\ •. :o~o}rea ecológica ~o pued~ s~! v"~djda. y mucho menCl$ fraccionada. . 
1 Añadió Que el señor Víctor Manuel Navarro Aleara ostentandose 
! como administrador unico de Rena. solici!ó por escrito con apoyo 

en el articulo octavo de la Conslilución Federal solución a los pro· l blemas de ·Ios terrenos de El Rancho del Teochihu iU y de la Fama ' f Monlañeza. . . , 

Ademas :el seudoadministrador señaló ,que esos predios estan 
debidamente amparados por la escritura número 2309 de fecha 14 . 
de oclubre de 1916. e inserila en el Re¡islro Público de la Pro· 
. piedad. . . . 

El funcionario agregó que la Inmobiliaria ha vendido diversos 
predios. Nosotros hemos presentado ante la PGJOF la lotificación 
para Que se determinen las acciones Que deben tomarse. 

I Recalcó Que es un prOblema juridico y 
; como lal debe ~,larse. se espera que en 

, lunes 13 de Abril de 1987.-

. breve se den a t{)nocer los resultados y se 
sancione conforme lo indica la ley a quienes 
resulten responsables. 

1 " . En su oportunidad, el señor Vicente 
Amber Almez del departamento juridieo de 

. Reni. informó Que la inmobiliaria ha demos· 
~.~a.~.Ja legiwnidad d.e :,us. d_~.~:~~ .... _ . 
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Nota 9 
Lorenzo Delfín Ruíz 
23 de Junio 1987 
Harán manifestación en demanda del servicio eléctrico los colonos del Ajusco 
Metrópoli 
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Nota 10 
12 de Mayo 1988 
Entregan escrituras a habitantes del Ajusco 
Metrópoli 

 

jueves 12 de meyo de 1988 

Entregan escrituras a 
habitantes del Ajusco 
las autoridades de la delegación Tlal. la seguridad jurldlca para el patrimonio 

.,pan entregaron el martes pasado 136 que muchos ·anos lucheron por 
escrituras a habitantes de la Zona Me- conseguir. . .. 
dla del AJv$co. El delegado Guillermo En sil oportunidad, Aodoll.o Veloz 
Orozco loreto otorgó las cons!!!nclas Banuelos, tIIular de DART, afirmó que 
• vecinos de las colonias Cuchilla de los trabajos que las autoridades del 
Padlerna, lomas de Padiema Sur, Cul- OOF han lIeyado a cabo para regularl· 
tvra Maya, Los Encinos, 2 de Octubre, zar la tenenCIa de ·la tierra, han tenido 
Lomas Hidalgo y Belyedere, zonas en respuesta positiva de los colonos, 
~ue existen asentamientos humanos "porque los tltulos,de propiedad entre· 
lesde hace mas de 10 aflos. gados se basaron en el orden ¡ur/dlco 

En una ceremonia efectuada para tal Que rige a la corrunldad nac.lonral; y 8 
j.{ lacto, y en la Que part iciparon el di· Que Incluslye las escrituras están In s
'.' 1OIor de Regularización Territorial, critas en el Registro Público de la 
i;; )dolfo Veioz Bal'luelos y el director Propledad'~. . .. . 
.'-\., glonal sur del OOF, Juan Manuel VI. En ese sentido, el funcionario apun; 
.~ . tio Rosas, Orozco Lore!o manifestó tó Que con la medida se da cumpll-
,}f.1 '8 las autoridades del lugar cont!- miento al compromiso· adquiridO por 
:/ 'arán sus esfuerzos en lo Que resta las autoridades capitalinas para regu· 
.;'." la presante administración para larizar la tenencia de la tletoL 
;;. ,Ierar el proceso de regularización En el acto estuvieron presentes di· 
;; la tenencia de la tierra en la zona. versos dirigentes de colonos e·ntre los 
\" , :::1 funcionario capitalino apuntó Que Que cabe mencionar a Zenalda 
-isle el animo entre los servidores Sánchez, de Cuchilla de Padlerna; Gil· 
(6bIlCOS capitalinos para seguir traba· berto Palacios, de Lomas de Pad lema 
'r.ndo en beneficio de las clases mayo· Sur; Eyer Nieto, de Cultura Maya; Tere· 
nturlas y subrayó Que con la entregade sa Téllez, de Los Encinos, y Jesús RI· 
ucnluras a los yeclnos, se res brinda vera, de 2 de Octubre .. 

- - ----,~-.-_ _ _"_l~;~~.¡ ; .. , .; '!._-.....,..,.. ...... ..--.• . ,. , ~.-

r Entregar. .E5Crí~Ura~J ) 
f a POlel J O n ~ r¡ ol 
¡ . del Ajulco . 
~ E n cumplln'uenlo dr l eom 
I prom lsc pa r a ",ruJlnur 
, Inu d(' 5 mil prtd~ ~n ei \' 
,- medio A)U5CO e n dondr · II! 
• !onna rlJn-, '\Yanas ,"ciuc!ad!!" 
I p;rdid ll~ :, ton }o! e I t I m o. 
, ""0S, e! Depa r tamento del 
, Dis 'rlto F !!'d !!'rl l informó .qur 
( sc enlr('garon otras 136 ~I_ 
f C'rlturfl ~ a sus ·POH's ionnic. .. 
" y QUe el progr ama C'U!'mina. 
; J i It f ¡ nalc~ de e Rt r afio. 

I A~lml~mo . II claró oue no pm. 
, C':ldl'rá I'n ninglin cno l. ' 
: e:roropillc iÓn. J 
; En plan de alronl ' r el 

" 

QU ", ' .c'ln~'d era el . conmcto 
mlts .l!'Nlnde en la dele,acMn 
Tlolpan, el gobierno caplt.· 
. '¡¡,: ~, ... a conocer este liU I· 

l
· ·m" avancl' de N' lVJ lllrltllct6n ; 

"1"1 la tenencia de la t ierra, 
! "resultlltlo del án imo concl· 
, IIlIdor. el d iálogo ~' d I'Muer
, 1.0 QUi" mantienen etllonos, I 

¡ pr~lleJ:I~~:d~ d~ltoRi;:e!'~ < 
I Tl;lIpan, Gulllenno Orozco 1 
• I..creto. fue i"1 enear¡¡lIdo dr ~ I hacer este enlN'j!e. , La dI)- j 

('umen'acl6n Incluye con~· · 
t:~t.nc lllS para beneficiarios de f 

" 

e iv"na~ colonias romo Cu· 
chlll ~ de P adierna Ltlmu 

, de PA~iema Cultura M,va, ¡ 

l' Los Encinoi. Dos ~e Odu. , 
obre. Lomas Hldal~ y 9{'1. ; 

, vt'dere. con más de dietafios _ 
eJe exlslf'ncla, . 

La Jnvaslón eJe prt'd IOs de · 
nrooledlld privarla, Indica le ~ 
delegaciÓn de 'I1alpan, 111 

., ~mo tllvenOs Inlenlos por 
rel"'Ulll r lzllr su ~nenclll t u. 
vlemn dlVt'l"Sos matices de 
Cf)n,liCfo h/lsta <lU~ en 1986 

' ~D lle¡r6 a convenios trinar· 
t itas {pronlellllios narello
nariO!< y 1,. rie ll'.I!'clón mi~· 
ma eOmo te"t1~o de bU"n. ' e · 
en f'1 ,,('U"rdol . ""e este afio 
l e pretende. culmlnllr.'fI croo¡ 
In t ot.~, t"e'!tlI,tllIclón de 
OlA. dI' S mI! loti!"5. 
. En cad.. lole FI'! (:alcul~ 
n:.Je 1''1 nromed lo hllblt'n l O 
IJoer$on,,!:. 
Dur"" t~ ·e:st e afi., SI' h·a lo- . 

~¡'ado 1f1 N'¡:ular1ntci6n .d l' 
m~., d e ~ mil Pl·!"dios. 

l.· En ' IA última entreell de 
. C'of'umenlll.clÓTl. para . l36 fa· : 

. mllias. el .dele;tado est uvo . 
, A:",moal'lado oor ti I'Ilrector . r regIonal IUr del DDF. Ju, n . 

.!>.t~ ~~Ur! ., VJc~!Í0 ,~05.! S ). el q . 
: 'i'llrector · de·· · re i!ularfud6n _' 

l eái toMe.1. Rodolln Veloz ;; 
Bafíuelos. 

l. Orde:'ló de Inmediato d'r· ... 
¡ le celeridad a · .lu labore. I 
, QUe vfenen electu.ndo ceno ., 
/' tenares 1'11' empledol de Ha J 
; tieJe.2'DdÓn Dara II J"e(UI. n· 
:. ZilcJÓn Y Que le haCl' en foro 
! ma gTltult~ para los bene-
; (idarlos. Eslo.: tienen que I 
, p!ga r 1 ... cifras conven ld~ 5 . 1 

, (:on Io~ rropietJ r i05. con ba, I 
~ ....... .{ .. ' .......... i n .. ..4 " . 6""".-..1,... 

, 
; 

j 
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Nota 11 
28 de Junio 1988  
Retraso en las negociaciones para regularizar colonias en el Ajusco 
Metrópoli 

 

Retraso en las negociaciones para regularizar coloriias en el Ajusco 
• Pláticas directas con el DDF emprenderén los habitan les de los Belvederes Mirador Dos y lomas de Padierna 
La asocl. clOn civil "Colonos dal 
AJuse<rCase dl'l l Pueblo" acordO nego
cl.r directamente en el Dep.r1amento 
Cenual lIS alternatlvaa oe regulariza· 
clón lert1 tOri.J en 1 .. colonias Belvede· 
re, Mirador Dos )' lomas de Pldlerna, 
!JO Tl.lpan, debido I la "lntf8nslgencl, 
de los peQu.flOl proplalarlo •• rasp&
' I r alqull /' los convenios que ellos 
mismos han propulllo". 

pof l. ',mm. De Terosa" (principal de
¡entador. de grandel e .. tenslones 
territoriales de! A)useo medio). 

""ecllos se hiciera can/arme a la. 
"olerlas" da la (.mllla De TerlSa "y 
ahora re,ulla Que e n Mlredor Dos le 
tierra no ha .Ido 'egslmanle Ir8n"8rl · 
di entre lo, peQuel\os propietarios"; 
ésto •• ugleren Que la contretaclón ee 
elect(¡e pr imero e n Lomu de Padlerna 
y en Belvedera, "con lo cual prelende 
CklJa, luera . 101 habl tanl" de Mirador 
Do. bajo argumentOI da que lIeoen 
problemas legales". 

no. con Incloencls en la zona Dara la
cer propueslas an bloque agllllar los 
Ir'mites Que por dlvelaas cllcunSlan. 
clu hIn s idO Plra llzados. 

En tlsle teMidO, repre.anl.n1e& 08 
la 'I1ru~cJOn dlJaron que mal'lana a 
tss 11 hor lS . cudlra" a ,. seda del go. 
blerno caplt,Uno p.r. denunciar anll! 
8U Ululer, RamOn AQulrre VclizqU8Z, 
"URII "r1a da obstaculoa Inlerpuaslos 

Vlol, G"ela Eseamllla, Mario Avilés 
y Antonio Ale. ntl/ll, dltlgenlll3 de 
'''Casa tlel Pueblo", ellpllealOn Que la 
aemana prÓldma pasada 8e habla !!Je· 
do como plazo p." la II rma de un con· 
.... nlo de regularización por la v(a ordl· 
n"la , de por lo menos 500 10lel en 
aQuellas Ires cOlonles, . In Que nlngun, 
de 1111 part .. oficialas y de los tluel'lOJl 
de la lIerra hayan acudido. 

LOI reprelanllntal oe colonos 1'11 · 
·cllron ver que "aeta detalla no tendrla 
Imporlancll . 1 no fue/ll porqua el 
nuave de agalla vence l. feche pIra 
Que tos propletar lOI reapeten 101 pre
cio. IIJldOI por •• Ilerra". 

Por ulllmo, la comlllón oe colonos 
precl.ó Que Invitar.n a l ¡efe Del DOF~ 
p.r. Que.ea . 1 mediador dilecto en!r, 
duen.os, . utorldades de regi!l. r e~' 
la da leoaClOn Tlalpan '1 m 5 _ 
"Casi del Pueblo", 'dem's QUI 
é l quien revl" '1 cons~te la leorl!rnlf 

~~~. '0' <''"''''0' L7 'N ( 
Lo~ colono., dll5pu.s de una serIe 

de negocia ciones e slérlle6, convl· 
nleron en Que l. elcrllur.elón de los 

Dijeron Que Fernando de Tereaa '1 
Pollgnac, Quien encabeza a los pro· 
pletarlo., acla,ó que en tanto no ae 
ventile II auténtica propiedad CkI Mira · 
tlor Doa, no lerla po.lble 'a reoullrlu· 
clón; .. Imllmo le, expuao Que no ae 
compromeUa a r"pall( e l precio de 
dOl mil 800 paaoa, en promedio, que ae 
fiJó por met ro cuadrado de la tierra. 

$obre ello, con.ldelalOn Que "l. 11· 
bor dllatotl." con la . blerta Intención 
cM lav.lorar e l praclo del 'ualo"; 1'1 1· 
cleron .... r Que "lo mb razon.ble e l 
que el convenio aobre los prllCloa H 
,,,pela hasta un mel oeapu~ Que 
ae haya /Irmado e l acuerdo de regula,l· 
ación" . 

.\puntaron Que "101 duel'lol no h.n 
tomado con ",I.dad la __ neoo· 

elt.n ¡uo"indo '1 
en los t4mnlno. 

rOOF". 

Mllldor DoI, nue",ment. 11 ha con'f."ldo I n ltt "menuna de la dlaeon:ll." enl,.. ron 
colono. )' pr-ople>tarlo. da la tierra. ClS 

TIempo 
libre 
Laura AaUIRRE DE LA VEGA 

1''-- ·:1 
~ J , ~ 

'. ;; .. ' . . .' 

El O.porte" una de lu manUlllt.clonll por exce
lencl. del. cultura humana;.n .. 111 conjugan el ea· 
plrttu deln lcl 'liYa, la d lclpllna, la pareevefVlcll yla 
aan. compet. ncla, propIcIando p;6ctlcu d. IOlId. 
rldlCl de convl\"lncla y de COOn;fln.clón de "fuer· 
ZOI, caracterlsllcu, toclas, Indl.pansabl .. pare un 
bY.n dllarrollo Individual y ·I oclal. 

En lIS I OCl eded .. ·mocllmu, que Pllmlten a 
gran númaro ele IndIviduos contar con tiempo IIbr. , 
l. prlocllc, de . lglÍn deporte Que cumpl. eslas lun· 
clones, edquleffl mayor ImportancIa, y. que de no 
III r u1l!Izado para e l descanllo, ,. recrelClón 'l. 
aobre lodo, Pira l •• uperaclón '1 la m.Jorr. Indl"· 
dual y socIal. lile tiempo libre pueda lomentar vi
CIOI , delincuencia, con'umlamo, etcélar&, provo
cando dnlnteOrKlón aoclal y perdldl daldanlldld, 
como es el CIlIO oe la " Invulón cultural" lel.vl.,v. 
Que erosiona valo,es propios, principalmente enlre 
l. poblac ión In/an1l!, ena/enando asl nueatra 
CultUrL . 

En M'xlco, la prtcllca del deporte 18 ha vlIIO 
aereeenllda I lonlfic. llvamenle, PUIII di •• dla 101 
parQuel, lI.nol, In lllalaclones "PIICl. lludas, 
centrol y clubes prl vado •• on concurrldOI por nu· 
merolOI hombrel '1 mujeres de todu edades ycl .. 
.es aocllles, Quien" de m_anera Indlvk:lull u oro. 

nlWa, .. e¡erel. , ' 11 IIPKlalldld larort lL 
Sin embargo, ,.·"cremento e n a l número de 

Individuos QU' '''I 1. 'Igun deporta, ne 811 ha Ir. 
ducldo en las c=-ó' • 7 , clas d. 6mbtto Inteme· 
clonal , donde tlUflftlr . ·, Imo nivel no correspon· 
de ni a lo. rel:::1108, , ~ ·"..,ro de habltanl", ni 
a' 0 ,..00 de d' ~fTOl" ~l": ooJcanzac:lo por 
nue.lro ~I • . 

El te evlden'!\;lo "¡UII no u l. l, le 'l"ffMIINclura 
Ideculldl' pare p70move¡ y .1:::1 1Il."" lmlento • rl 
pr'cttl.:o masiva "",1 deporte; el oeclr, no pretende
mOl QIIB 1'1 bu.que 100IN t'e cada Individuo un 
campeón muno;iial, pero . i CftWr'T'Oof que en la medl· 
d •• n que mu pet'lonu ae Inleoran a programu 
deportivos N rlO', la con.ecuencla lóglc ••• r. la 
elevación del nivel o.neral compatlll\'CI en lo 'nler· 
no y en I l ax tran/ero. 

A este respecto, l. p.rtlclpaclón de las . utorld. 
d.1 el fundam.ntal ; en .1 caso de la capltar, el 0.. 
partam.nlo d.1 OI.lrlto Federal hl real izado mu de 
52 mil eventos, con unl Plrtlclpaclón de un mUlón 
201 mil dlportlslas: N constNyeron"SO móduloa '1 
13 cenlros deportivo., con lo que .. amplió e l nu· 
mero d. USUa1101 de un mUlón 350 mil en 1(182 a !i 
mUlonll1l93 mil e n 10186. 

Entre las prlnclpalll actlvldldes en IIIle .. nll· 
do, aobresaJ.n el "Marllón Intemlelonal de la 
Cludld de Médco~'. que desde hace 2 al\o •• It. 
conllderldo dantro del libro OuIMe .. , como el 
mu orande en cuanto al numero d. partlclpantel. 
Ademu de nl .... 11I de me..lcano., e n ' 1lnlervlenen 
Irance .. a, belgas, holandeae., norteamericano., 
espaftolu. trll lanos entre olrol. 

Ea Importante l ubrayar que esle mar.tón 
c umpUrio . 1 25 de IIIpllembre pró .. lmo, su .... t. 
edición, '1 Que en él ,?bre$ll'",n rIo, situaciones de 

....... 
ca,utll r 

'laque, (';;J~~~r~~~~:~~~~~~~~~~~ IIrrollo y 
del Olllrllo 
part icipación de 
prolelOre.; la lIIounda 111 rellel. al alto 
partlclpanle. del 111)(0 lemenlno . . 

No obstante orandll e,tuerzos como IIIIII'I.!.· 
do, elln hacI lalt. de"nlr y dl l e""r un. v.rdara 
polltlca nacional axpllcUa .obre la recreación '1 e l 
deporta, que palml'a ConCffl lar 1 .. InlancloOIl Que 
. obffl 1110. tem" 11 dllpfflnOen de los articulo. 3 .?~ 
Y 123 con.utuelonale.; de la ley Federar del Traba-
jo y de la LAy Ftdlfll d,la Educación art lculoD 2iJ 
al 303. . 

Las ., ... naluralll '1 los esplclol abIerto. ~ra 
l. recreacIón, dlemlnuyen Implleablemente e n 101 
nllcteol UrbanOI. La planificación '1 lu In.tal. 
clones deport lvlI no obedlCfln muchas ,ecII . 1.111 
nec.aldaclea e Interlllel de 101 habllantll . yl que 
no 111 consideran lu tendel'lClII damogrtl!clS, ni l. 
d.nl ldld poblaclonal • le que debieran IIIVlr, por 
lo que fre cuenlemen tl ' On maltr. lld .. '1 
dlllNldu por loa proploa uluartOI, Que 1II.'enten 

¡ 
i aJeno. de e llu. . • ... . 

El mejoramiento del. caJldM '1.11111110 de vida . ~ 
que 101 mexlcanol reQuieren, exige, QU' ademts de } 
1. alenclón por parte d.1 Estado, (l. m AmbUo. da -:f 
la IIlud e l t rablJo, la allmentacl6n,Ia "Menda, etce- :.", 
te ra, 11 brlnde tamblen, un. educación Int'Oflll Que ~1 
lncluy. ,. enll l'lanza para el UIO del lIempo libre. 

... prtc tlca mulvl de l deporte, bien oroanl~ .. 
pe""lt. ala comunidad unl 101m. I.cll '1 Mnclll. d. 1 
tprovechar 11,1 tiempo libre, por eso estarnol con· . 
vencidos QU' Impull" la recralclón social , e8 un. 1 
lo"". de coadyuvar. concretar la lustlcll socIal . : } 

i 
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Nota 12 
Demandan familias el Ajusco Medio la regularización legal de la zona 

 

UN GRUPO de coronos del Cerro del Ajusco marcharon aye r por calles del 
primer cuadro de l. ciudad e.l2fendo el paro I Jos desaloJos de terrenos. Una 

vez frente . I .cfiflclo de EXCElSIOR, realizaron un mitin. (Foto: Alfonso Reyes) 
, . 

Demandan Familias del Ajusco Medio 
la Regularización Legal de la Zona 

Unas .500 personas del 
Movimiento Popular Tle-
na y Libertad se manJfes
taron ayer trente a las 1ns
tala c lones de esta cua 
edHortal, para pedir la re
gulanzadón de la tenencia 
de la UerT8. en la lOna ro
mx:lda como el Ajusco Me
,"o, 

Los manifestante! lndl· 
caron que desde hoce más 
de 17 atlas los habitantes 
de las diferentes colonias 
que integran esta zona, en
tre ellas, Cruz. del Farol, 
Mirador 1 y lIt Lomas Al
tas de Padiema Sur. Belve
dere, 2 de Octubre, Lomas 
de CuJlotepec, Vistas del 
Pedregal. BosQues de! Pe
dregal. Sector 17 y Chlchi· 
caspatI, han luchado por 
regularizar .us terTeOOS. y 
que gracias • su lucha or
ganlzada y Combativa han 
logrado lmportantes avan
ces, como servicios pdbll. 
cos, desarroUo social y re
gularlzaci6n mfnlma en 
ciertas colonias. 

gentes y luchadores: socla- to de Distrito efi materia 
les. ' admlnistratlva, en virtud 

Asimismo, Bravo L6pez de que los ejkl.atarl05 de 
dijo que el 1- de agosto de este sitio no están de 
19!1O fue publicado en el acuerdo en que se expropie 
Diario Oficial de la Fede- Wl8 cantidad mayor de lo 
melón el decrelO para la que ocupan las colonias 
expropiacl6n de H2 hectá- Irregulares asentadas en 
reas, con el propósito de dicho ejido, y que las auto
ser regularizadas a favor tidades administrativas 
de los que poseen y habitan manlobmron para pubUcar 
la!i" diferentes colonia.! del un dec;:reto en mayor pro
área citada. Pero que gra- porei6n que lo aoUcitado 
clas a fuertes Intereses por la Corett", 
econ6mlcos y polftlcos de Seftaló también que el 
autoridades menores, y Movimiento Popular Tle
medJante argumentos lega- rm y Ubertad ha propues
Jaldes, se ha manipulado y . to a estas autoridades ad
tergiversado el decreto ex- m 1 n J I t r a t I valla ' 
propia torio. negociación de dicho am-

De Igual modo, 'extern6 paro, en el sentido de que 
que de manera lnexpllca- "más vale un mal arreglo 
ble la Secretaria de la Re- que un buC"lll pleito" del Ud· 
tarma Agraria expropió 142 gio en cup.stl6n:; situación 
hectáreas, de la sollcirud en que -1e manera aparente 
original de la Comisión pa- las auttlriili.:jr ... corres¡xm
ra la Regularización de la dIentes ll.:I!'. estado de 
Tenencia de la Tierm (Co- acuerdo, Pero que sin em· 
rett) de 19 hectáreas, bargo, é5Uts no han .ce!> 
"superficie que realmente tado n1 I'elJ!l6Lac1o la pro
ocupamos los asentamlen· puesta de ~ babltanles 
tos Irregulares comprendl· a fectados, prefiriendo el 
dos dentro del ejIdo del recurso de La revisión 81" 

~ebJo de San Nicolás T~ el Tribunal Colegiado. 
tolapan, delegación Magda. Bravo L6pez aflrmf 
lena Contreru". en el Ajusco Medlo . 

H lpóllto Bravo L6pez. re
presentante de las colo
nias, afinnó que en esta lu
cha, emprendida desde 
tiempo atrás, han sufrido 
amenazas, encarcelamien
tos, represiones e Incluso 

"Lo anterior ~tua- JXlllto de desatafl"'" 
Uzó- ocasionó el a.m",,,,,,~!f..t:~~("' · · 
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Nota 13  
Fidel Ramírez Guerra  
El porqué de los sangrientos desalojos 

 

' .. 

traban la poderos. { .. mUla ' De Taren, 
empare.ntac:la con el eX , presldente Jo" 
Upet: . Ponlllo. A.f, .1 amparo de la. 

, relacione. ·pollUea., económica. '1 raml· 
o Uuel, maniobrando cierta. dilpoalclo
. nel -leralea, el. faniilla 108'1'6 eonvenir 

COn la CempalHa ExtIlotadora de 110.
quea de San Nleolb Totolapan y e»D la 
ex hacienda de E.tava '!ln supuesto trae
lado de dominio. 

De uta ;;' .• ';;o,! ·""mun.,,; 
tarlo. de 

de 1977. 
le registraron el-
ponUneal en terrenol 
1. famUla Da Teresa., 

.. ~ . conee.ionan para IU venta . un', ' 
¡Lo. terre~o~ de1 'AJuaco, " C:OdicladOl j ORIGENES ' D'E LA COLONIA . para 80 lote., a. traTé, de IU repreten-

por que en ~ .iu. alrededores . • xisten so- tatl.te.lei'al. el.LIe.-Joaé de Jal úa Aldllve 
nas resldenclale" Reino 'Aventura, el La colonia Belvede;e conlt:l.tuye · hoy. Durán. - . 
Cfna¡ 13, el qole¡io de \Múfeo y demáil, . un asentamiento urbano frrtruJar; de 1:, ," I 

proyec:tadoa ,para la edl!1wl6n de una reelente "creacl6n, producto" del dume- ' POR DUR.qOS NO PARAMOS ' 
eolonia;;".mode)O; , ~nlca ' en todoi. el mun~ ,.wrado icrechnlenUi de ,la 'clü4c! dé' M6- , " \ 
do, ea 'ahora un arentamlento urbano ldeo. ' , . \". ,. La hi.toria de la ',colonia yen. gene. 
IrregUlár, ::qcupado, en su nta)'1)da. por .' , Su. ~ ante~den'tes 'm4's ' remoto .. .. como! ni d. la rona reaistra a OtrOIl IUpUII
f-.mili ... Cíe escasos recurlol econ6mi. ".tal ,se :,ublcan entre 1976 'y 1977í cuando Ui. prople~rlo., en cate callO, a la In_ 
co •. "' . ?. ' I ' , l. A.oclaclón Clv:I¡ Belvedere 'vendló en- mobiUarla Rena y Aiocladol, lA. cual "en· 

¡La po~~ fiel 1 d 1 DDF d I tre .uí,.aodol, lotel de rrande. di~en_ 1 de ¡ya" parte de la zona lur-poniente, 
1 '. I • o 1 Po ~ e es eaa- " slones:' de ,un mil a cinco mil metrol¡ yuxtaponl6ndoae BIes lupuelt .. parte • 
• ~Jlar 01 O"teóUbica;IO' t!'0~q~e d';!a rana cuadrado • . por familia burrol.": _" de la ,fraccionadora prUata María de 101 
e un pu m n pa~ . u a. , . ' ! Be pO.tulaba la edificación de un. en- Anrelet ~lvarez de Rulz, y 'Vicevera .. 
,Para' la famllla De Tel'(!'~, la Inniobi~ ¡ Iónl. modelo. Su nombre a.i Jo indica: El ori&'fln del supuesto domhÍlo de ea· 

Ilaria .Re.na ~ y AaotIadol para Gastón I Bfllvedere~ (bella vi.ta); se ,revia lar ta Inmobiliaria le ~monta I principios 
Alel1"8 y pÚ'a JOI ex b.~querol· Abourn- : conltrucción ... !l'qultectónlca" mi. moder- ' del ~i .. lo, cuando funcionaba la f'brlca 
rad. , la . l olucMn ea:aesaiojárlol bruta}. - na y hermo'l del mundo, lln lulfU don· ,de ht1adol y tejido. La Fama Montalíe~ 
mente de eso. terreno .. Ya 1~ han Inten. de reinaría l. paz y la felicidad, con lB, S .. A .. , la cual &e declarufa: en qule • 

. ~o, A~n váriaa oca~ionel\ y hasta han " callej~nel adoqulnadol y jardlnel ' bien: bu alrededor de 1940, cediendo '1 adju
pacado, se~n los colonos, medio ' mlll6n : euldaao~, dlfldlmente :,!.~qulparable .•• Ita; d!cando, a titulo de IndeDUÚ""ción. una 
de peto. por .delAlojo ••. · . l música aelecta ' por-' ~o, ~rredoruJ 1 .. amplia ,pero Indeterminada trl~ml16n de 

:, -: . ." tuen~. y. 1 .. hermo.a • . c.ucadu .am-, urreno. a 101 obrero. Ilndlcaliradol, ' 
·Para. lol colono.-e., . fl)mo· .ya .10 11- , ·rlan de marco para la .selu.¡va. lona cuyo secretario ¡reneral, Juó. MarU. · 

lIalamol en otro espacio, IU tumba 01 re.ldenclal" '. nez, a IU vez: vendl6 parte de la Inmobl· 
.u horat. ! Atrá. del proyecto ut6plco ' se encon. , liarla Rena y A.odados. FInalmente b-: 
16 
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.tL~~~rl~: , ~edt~t; :::cIe~~¡;~~bfeáu . .• ' ,..,,.;...,,;,,...., 
· iíOl "1er.tu, aeuiSo '~idoilando! tate. 

" ,! .uperfielu. aln deflnir .clar'amerite lui 
"Umit.ea. ~~I'·I"··i. J · '-U ~;!"' ! ';·~'\·'Jl? ,,-, .) 

" ' E,ta' ln",oijlll.,.,_1f¡o)""plo 'ila,I<o, •• 
· ;cÓmo le e.tru~I:J ;~~~~~;., ~o~~"!ft . 

el e.pita1 eipe~1ador:méXfeano-;.;... ",ncU6 . 
., 'vende -8ón. "bfertameQte,-e<I,11 :n",' de 

· ·le ... lIdad~·.'eri ~a~'~·.~~. '~ ~1~;t~ •• ', da 
la:DeIepel6n TlaIpan. Cabe 'letanr que . 
uta: IHmobillarla ¡vende' dtre~ente ' • 

. . irav6. de ~meDtante. · leO'Ale •• ~ 'lol : 
cUal~1 ent;fep¡{ re"éiboil ;'07.pa~ti'í·.eoD
uato. ptivadcij '¡ 'de ' ,cO~Pr&ooven:ta.':;Ade. · 
in'-: pre~e~:~~~~'~~ elt:Ol' ~,l!enó. 
exllte un amparo" iámlntltrattvo . .. ~. ' " 
.' .... '1;. ~:. ;.. .~~' ,'\ 1' .• -' ¡ .,,~- 'J 

PÚNClONÁIlIÉNTO' llEL" r' ~"", 
CAPITAL :INMOBILIARIO ' ~.:t.¡ {.,~ ;., . ... ~ 

, . ~.. ' . ,.,' .. ,,;.. ,.u ::, -!J • • rf. >j " ~ " _., -! ' " ";'.1 

,J, R~~ .. ~ñdo ' 'O~,:'V8~!' í.' :toli" ,otifoi '~~ , 
pae.to.· doeflo., "10' be :-'1'ereaa¡ nOI . en. 

· eontri.mo. " que~ta1!'bfb-·'bb(u:' ótot:Pdo ' 
en conceal6n al tracclouadol' c1andeltl. · 
no ' Sáñtiá&'o d¿:GaSmiD; ' Ot:ra:~p~ de .. 
tinada a I"': Yen~ 'p~Ddo" a loti· 
fIcar 1< parte ~DIo" de" Ia "C01ónla; " 
hiLO, mftodo • . JdeJ:-bperad6n ','en 'tmcJ,"i' 
of;1'o; eaió. 'mn~ iriVariablet .<Jo'" :!un-

, ' daínent&1:t;ta "fijai:16n' de' urf 'eniaDche y ' 
lo'. ' éon.l.a'ulentea ,pa¡.o. _p'eriódlcol ha •• 
tal'Completar -el" bóltO total del ' t8ÍTeno. 
':1: Finalmant8,:;'enl-;tal"16¡icá"" del ' funclo,;. 
'T\aftÚento del éaplt&1 '1nmoblllarlo, se en~ , 
'eontraba.1 eJ ~Heano '~Jrtremo': 'el, 'Ii.nu·' 
'mlentO ' eoleetlvo~ EUo;I"á'ii ' cúDdo 1 .. 
pre.lone. t:imblfri' 'de 'la JODa ",n·"venta 

· t~~~¡ ~n,:~~~,~~."I!':' " " 'I." ,.~~:~ ,,', .'; , 

~~~~ 

~J~~;:'~~:';':~~~:, .OJ !in .. ' en .u. lope. 
radon", tlPeculaf;l'lIl, ,lo. fraedoDado

', ftI , clandeatfao. '1 .aputlto. do.Pio. 're. 
curren tDonnalm8iJte a- diferente. meca: 
:ntamoa 7" ·lIUbtertuQ1o. tep1e'1 'éomo 'ItOa. · 
lr. !.cnac16D I'; de~ uoclaclone. ciTtI .. ··f.n';;

"tumu, ,elCJ'lturQj; te.timonlo . .. ·y 'con. 
·trato. d, eompra·vtnta fallo •• En toda 
IU '1abor;- Por iupue.to, .1 eapftal upe. '., 

d.l valor d. u.o de la tlerra, ~:~ 
'f atlllu. a ,las dlfereutu auto
I'Ubtrna~e!lta1.. 'f e. promo-

, . funclón.no. y polltlco. off. " ., 1, 
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