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MOVIMIENTOS URBANO-

ECOI.OGICOS EN LA CIUDAD

DE MEXICO:

EL CASO DEL A.IUSC O'-

• Marriia Schicingan
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Introducción

ni gran crecímieiUo de la Ciudad tic México ha
signiricado la ocupación de grandes territorios, la elimi
nación tic bosques y área de cultivo, la degratlación y
erosión de suelos periicricos. asi como la generación de
múltiples problemas, que atenían contra el "equilibrio
ecológico" de la ciutiud.

IHn particular, la expan.sión acelerada de la mancha
urbana hacia el sur del Distrito Federal, sobre todo en la

última década, y la invasión de zonas de "protección
ecológica" como el Ajusco. han provocado reacciones
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de distinto tipo, tanto de los direrenies grupos de pobla
ción que las han ocupado, como del poder piiblico.
encargado de la gestión urbana.

Aquí no.s rereriremos a la formación de las colonias
populares en esta zona conllictiva. a las propuestas del
listado en el contexto del desarrollo de políticas de
protección ambiental para la ciudad, y a las respuestas
de los pobladores, a través de sus organizaciones indc-
pciidieiues. para hacer frente a los problemas planteados.

La espccif'íeidad de la situación que se ha idoeontl-
giiraiKÍo. la importancia que han adquirido los movimien
tos urbanos y el sentido trascendente de sus luchas,
hacen de este cuso, a nuestro criterio, una experiencia
digna de ser analizada en apoyo de un modelo de desa
rrollo diferente para la Ciudad de México.

Cabe aclarar, de partida, que este apoyo m> implica
la defensa de un crecímienittdesmediiiode la gran metró
poli. ni de la iin asión de espacios "naturales" que deben
prcseitarsc. los que justamente la lógica aclualdcl creci
miento urbano hace que se ocupen índiscriminadanienic.

Por el coniraho. creemos que las experiencias que
ai.|ui presentamos iniedeo amMiiuírel germen de nuevas
alternativas y formas de poblumienlo. que implican gran
des iiansfoi macioncs ilsicas y sociales para el desarrollo
futuro de la Ciudad: transformaciones que no podrán
llevarse a ctibo sin una activa participación popular.

lista presentación se apoya en un trabajo de campo
que hemos llevado a cabo recientemente en la zona del
Ajii.scü. V que ha incluido entrevistas a pobladores, a



ENSAYOS Estudios Políticos 21

l.as biólogos de lii l)N AM. a través de un due»meti
lo presentado en ¡iilio ile mXJ." después de estudiar la
7ona eonsiderun ipic "la población de esas colonias
causa pon) perjuicio ai ambiente, de por sí ya contami
nado por las industrias, los automóviles, asi como por la
tala excesiva y nula repoblación dcárbolescausado por
compañías que explotan los bosques para la producción
de papel o muebles, bajo el único interés de la ganancia".
También se denuncia la instalación de un basurero por

la Üclegación Tlalpan. que contiene gran cantidad de
materiales no biodegradables y de material orgánico que
contaminan los acuíleros; la conlaniinación que produ
cen es muellísimo mayor que la que ptidrian generar Jas
colonias populares.

También en ese documento se prc.scntan ejemplos
de acciones que comenzaron a dc-sairoliarse en la Colonia
2dcOctubre.c«»molas letrinas aerobias y anaerobias (en
proceso de cxpci-menlación). la propagación dcárboles
locales y Iruialcs, nutridos con abonos orgánicos para
evitar la contaminación por fertilizantes químicos, etc.

Se concluye que las consideraciones de tipo ecológi
co para atacar estas colonias son sólo un pretexto para
desalojar a una población de bajos recursos que en
realidad "ha evitado la lala inmoderada... cultivando
asimismo plantas que evitan la pérdida del suelo y ade
más producen oxígeno por loiosiniesis".

Las movilizaciones de los pobladores, y los apoyos
de los dilcrentcs grupos mencionados, provocaron un
cambio en la actitud de la Administración, con respecto
ai destino de estas colonias.

l;n mayo de 1984 se presenta el "Programa de Con
servación del Ajü-sco" en el que por primera vez se
acepta oliciatlmente que no habría desalojo masivo de
los pobladores de las ccilonias: se anuncia la e.vpropiación
de la zona de viviendas y la rcgularización de los colonos
que tengan antigüedad suficiente para justificar su
permanencia.

En un documento presentado por el Delegado de
Tlalpan en diciembre de 19X4 se reiteran aspectos inclui
dos en el plan anterior, agregando que al tratarse de
colonias ecológicas no se dotarían de servicios públicos
"regulares" sino de servicios "rústicos y campestres"
que no alteren el equilibrio ecológico.

Estas propuestas que se presentan como iniciativas
del gobierno, no hacen sino incorponir y hacer suya.s
muchas de las iniciativas que habían venido de.sarrollan-
do los mismos pobladores con el auxilio de los grupos
voluntarios.

A) mismo tiempo que se anuncia la rcgularización
de las colonias, se vuelve a insistir en la prc.scrvación de
la zona del Ajusco; así como en las acciones que se

S . ( •inwttriu h'm's u'iilKin yolnr la iiz/'íii '/d t <'mi>wunl>in pmva-
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Ilcvarian a cabo para impedir nuevas invasiones y la
especulación de tierras por parte de fraccionadores
clandestinos.

A comienzos de 1985, CORETT y la Delegación de
Tlalpan pusieron en marcha el programa de rcgulariza
ción de la tenencia de la tierra, que consiste en llevar a
cabo una identificación de los lotes y un censo de la
población, a-si como en la entrega de documentós indivi
duales que acreditan la residencia de los pobladores en la
zona. Las tierras aiin no fueron expropiadas, y losdocu-
mcnios están muy lejos de constituir títulos de propiedad.
Sin embargo, las colonias más combativas han aceptado
este comienzo de la rcgularización. conscientes de que
dcbenscguir presionando y luchando para que el proce
so siga adelante.
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dirigentes de los movimientos, a estudiantes y profesio
nistas que han colaborado con los mismos, asi como la
revisión de documentos oficiales o elaborados por esos
movimientos.

1. Las colonias populares del Ajusco

A partir de los años setentas, sobre todo desde
mediados de esa década, comienzan a formarse a la
altura del Km. 7-8 de la carretera panorámica Picacho-
Ajusco, en los terrenos que se encuentran ubicados más
arriba de la via del Ferrocarril a Cuernavaca y cercanos
a la Colonia Pedregal' una serie de colonias populares
que hoy suman once, con aproximadamente 25,000 ha
bitantes.

Ellas se localizan en parte sobre terrenos correspon
dientes al Ejido de San Nicolás Totolapan( 121 hectárea.s),
en parte sobre el ejido de San AndrésTotoltepec(sólo 15
hectáreas) y sobre propiedades en litigio de la familia de
Teresa- (89 hectáreas).

Las colonias Chichilcaspatl, Corett, Bosques, Jilote-
peo y 2 de Octubre (en su mayor parte) están ubicadas
sobre terrenos de San Nicolás Totolapan; Encinal, Bel
vedere, Lomas de Padierna Sur, Mirador Dos y Uno, se
encuentran sobre los terrenos en litigio y San Andrés
Totoltepec sobre el ejido del mismo nombre.

Cabe aclarar que según manifestaron los colonos,
ha existido una subdivisión, en cierta medida artificial,
de algunas de estas colonias (sobre lodo de Belvedere y
Bosques), promovida por las autoridades por razones
políticas.

La población asentada proviene en parte de la pro
vincia, pero sobre todo del D.F., en algunos casos a raíz
de desalojos provocados por la realización de obras
públicas, como los ejes viales. Según algunos estudios
realizados^ un 62% de las familias gana menos del salario
mínimo, un 15% el salario mínimo y un 15%, 1 a I y 1/2
veces ese .salario. Asimismo, aproximadamente el 36%
de la población trabaja en el sector secundario (sobre
todo en la construcción), un alto porcentaje en servicios
y comercio, habiendo aumentado en los últimos años la
desocupación, sobre todo a partir de la crisis, que afectó
fuertemente al sector de la construcción.

En general, las colonias poseen viviendas bastante
precarias, aunque la proporción de aquéllas construidas
con materiales sólidos varía según el asentamiento. Así.
en un estudio realizado por estudiantes de la Escuela de
Arquitectura - Autogobierno (UNAM), se ha estimado
que en algunas colonias (San Andrés Totoltepec y Chichil
caspatl) la proporción de habitaciones consolidadas se
encuentra entre el 21 y el 30%; en otras (Bosques. Mira
dor Uno, Lomas de Padierna Sur) esas proporciones se
encuentran entre 11% y 15%. para descender a menos
del 10% en el resto.

En cuanto a los servicios, tienen en general letrinas
rudimentarias y la provisión de agua se realiza común
mente a través de tambos, de donde salen mangueras
que distribuyen el líquido por gravedad hasta las vivien
das. El agua se pagaba a la Delegación pero en los
últimos meses ella se entrega gratuitamente, por lo menos
a algunos colonos (parece que la situación varía según la
colonia).

Los equipamientos como escuelas, "kinder", centros
de salud, existen sólo en algunas colonias, sobre todo en
aquéllas donde la organización comunitaria ha sido más
fuerte.

En una entrevista realizada a dirigentesde la colonia
Jílotepec, donde existen 3 mesas directivas (2 de ellas
allegadas a las autoridades delegacionales), y donde en
consecuencia la organización es muy débil, se ha podido
comprobar la falta total de equipamientos y de progra
mas para mejorar la colonia.

Aquí nos referiremos principalmente a las colonias
Bosques, Belvedere y 2 de Octubre que hemos tenido la
oportunidad de conocer mejor, a través de entrevistas
con pobladores o dirigentes de sus organizaciones, de
documentos provistos por ellos mismos, o elaborados
por grupos de apoyo formados por estudiantes o profe
sionistas que han estado colaborando con las colonias.
Por otra parte estas presentan una historia de lucha, y
una serie de avances para los grupos establecidos, conse
guidos a través de sus movilizaciones y trabajo comuni
tario, así como propuestas para el futuro. Con ellas han
logrado enfrentarse a los planes oficiales y ofrecer alter
nativas viables y positivas para el mejoramiento de su
entorno físico y de los pobladores.

1.- LaColonía Pedregal se originó con la creación de la "zonaurbana
ejidal" del ejido de San Nicolás Totolapan. La venta inmoderada de
lotes y la especulación que con los mismos realizaron los comisariados
ejidales. agentes públicos y peisonas ajenas al ejido, crearon una
situación de irregularidad que dió lugar a demandas de regula rización,
lo que se produjo en 1980. Es la única colonia regularizada en esta
zona.

2.- La familia de Teresa, fue la dueña de la gran "Macienda La
Eslava". Después de la Reforma Agraria, aunque perdió gran parte de
sus tierras, esa familia siguió ejerciendo poder en la zona.

3.- Nos referimos a una investigación incluida en el trabajo de tesis
para optar al titulo de arquitecto de B. Villegas. L. Pulido y J. Avila;
AJusa). conxi'rvadóii ecológica .)• dexarrolln urbano.

2. Las Colonias Bosques, 2 de Octubre y
Belvedere

(Orígenes, organización y evolución
socio-espacial)

Bosques fue la primera colonia que se asentó cñ la
zona; los pobladores compraron las tierras a loscjidata-
rios de San Nicolás Totolapan, con los que resultó dillcil
ponerse de acuerdo en los precios. El asentamiento co
menzó hacia 1975, y al año siguiente existieron tres
intentos de desalojo, según los colonos, por parte de
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ejidatarios y policías disfrazados. Como no se consiguió
desalojar a la población se propuso su rcubicación en los
basureros de Santa Cruz Mcychualco, pues parece que
existía la idea de construir una zona hotelera para posi
bles turistas que irían a Reino Aventura, y entonces
resultaba conveniente despejar esa área.

Bosques ha pasado por varias etapas organizativas.
Ai principio la colonia estuvo controlada por la CNOP,
la cual se alió a Francisco de la Cruz (conocido líder de
una colonia popular, que terminó en prisión); esto gene
ró una serie de conflictos y un gran descontento entre los
pobladores, a partir del cual surgió una nueva directiva
que desembocó en el Consejo General de Representantes,
organización democrática, independiente de partidos
políticos, con una amplia participación de los colonos a
través de sus rcprc-scntantcs de manzana o sector.

Con su propio e.sfucrzo y consiguiendo luego el
apoyo de algunas instituciones oricialcs, los colonos han
mejorado el asentamiento, dotándolo de servicios y equi
pamientos: ya poseen una escuela primaria con 15 aulas,
un jardín de niños con 4 aulas, dos centros de salud
atendidos por médicos de la Secretaría de Salubridad,
una lechería con 45 artículos básicos (que tendrá próxi
mamente un nuevo local y se convertirá en tienda
CON ASUPO). Toda la colonia está electrificada, cuenta
con mejores servicios de transportecolectívo.y yase han
realizado avances importantes en cuanto al trazado de
manzanas y apertura de calles.

La colonia 2 de Octubre, por su parte, se ubica en
gran medida sobre el mismo ejido que la anterior, pero
una parte corresponde a la mencionada zona en litigio
de la familia de Teresa.

En ! 977 existieron rumores de desalojo de los pobla
dores y estos comenzaron a organizarse constituyendo
en 1978 la Unión de Colonos, a través de la cual se
iniciaron gestiones para regularizar la tenencia de la
tierra, solicitando asimismo un amparo federal para
protegerse contra los desalojos, pero sin éxito. Efectiva
mente a fines de 1979 fueron desalojados y quemadas sus
casas, ubicándose los pobladores al lado de las vías del
ferrocarril, en viviendas aún más precarias, donde perma
necieron dos años. En 1980 recibieron un amparo de la
justicia y en vista de que sus anteriores terrenos comen
zaron a ser vendidos por medio de una inmobiliaria
decidieron volver a in.stalarse en ellos a comienzos de

1981. Pero el 2 de Oclubre de ¡981 se les vuelve a desalojar
violentamente y se queman 200 viviendas. A pesar de los
daños físicos y psíquicos sufridos por la población en
este acto de violencia y represión, los colonos deciden
quedarse en el lugar y reconstruir nuevamente sus
viviendas.

El presidente del Comisariado Ejidal de S.N.T.
reconoció, al ser entrevistado, que ellos habían quemado
esas viviendas, porque estaban ubicadas en terrenos
correspondientes a su ejido, que los colonos habían
invadido.

A pesar de todas las agresiones de que ha sido
objeto, la colonia 2 de Octubre ha logrado consolidar su
organización y realizar también una serie de obras de
mejoramiento que fueron el producto del esfuerzo y el
trabajo colectivo de sus habitantes. Se abrieron calles, se
construyó una escuela primaria, un "kinder", una sala
de reuniones y una tortílleria.

Los lotes de 250 m^, son de propiedad privada, pero
la organización de colonos controla la venta de los
mismos, fijando limites a los precios y evitando la
especulación.

En cuanto a la colonia Belvedere, su historia es un

poco diferente y más compleja que las anteriores. Se
asentó sobre terrenos en litigio y ello sígniHcó una serie
de cnfrcniamientos con agentes inmobiliarios, propieta
rios y organizaciones o individuos vinculados al partido
oficial, que complicaron c hicieron más difícil el proceso
de ocupación de la zona y la formación de una organiza
ción representativa de la mayoría de los pobladores.

Los terrenos en litigio provienen probablemente de
los conflictos entre ejidatarios y hacendados por el traza
do de los límites entre los diferentes tipos de propiedad
que se actualizan con el proceso de urbanizadón y los
nuevos usos que pueden darse a los terrenos.

Hacia 1976-1977 la familia de Teresa constituye
"Belvedere Asociación Civil" para edificar en lo que
dice son sus terrenos, una colonia modelo. Sin embargo,
parece .ser que debido a las invasiones que se estaban
produciendo en esta zona decide concesionar para su
venta (un espacio de 300 lotes de 200 macada uno)a una
lideresa vinculada al partido '■cial y a otras personas
con experiencia en acciones in. ^biliarias especulativas
y fraudulentas.

Por otra parte, a principios de 1980 también la
Inmobiliaria Rena comienza a vender en la zona sur-
poniente que se yuxtapone al fraccionamiento antes
citado.'

Como los terrenos que se venden están en litigio las
ventas son fraudulentas, uSando asimismo métodos vio
lentos para asegurarse los pagos de los colonos; estos
incluyen frecuentemente desalojos, para luego volverá
vender los lotes.

Los colonos más conscientes crean en 1981 La Co
misión Promotora Independiente, la cual llega a propo
ner la suspensión de pagos denunciando asimismo el
fraude ante las autoridades. Sin embargo las agresiones
continúan hasta lograr el desalojo masivo de loshabítan-

4.- La Inmobiliaria Rena parece csiar vinculada a la historia de la
fábrica de hilados y tejidos "La Pampa Montañesca" que. quebró
alrededor de 1940, adjudicando como Indemnización una parle de sus
lerienos a los obreros sindicalizados: su secretaria vendió pane de los
mismos a Inmobiliaria Rena, en la que aparece un at»gado Gastón
Alegre. Ella vende terrenos en vanas zonas de Tlalpan. Ver P/an df
IXworrollo para la Colonia Bdvrdere. Documento preparado por po
bladores de la Colonia con el apoyo de estudiantes y profesores de
Arquitcetura-Autogobien». UNAM.
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tes, en el cual se producen fuertes actos de violencia. La
Asociación de Colonos-Ca.sa del Pueblo, que constituye
una organización más consolidada de los pobladores,
consigue un amparo administrativo y logra reinstalara
los desalojados en diciembre de 1982.

Al avanzar el poblamiento. como en los otros dos
casos, los mismos colonos se proporcionan equipamien
tos indispensables consiguiendo luego el apoyo oficial
de la Delegación, la Secretaria de Educación, y Salubri
dad. Se construyó una e.scuela con 6 aulas y un dispensario.

Según los colonos entrevistados, ante la incUcicncia
del argumento de la ilegalidad de las tierras, para conse
guir su desalojo, se acusa a los habitantes de estarconta-
minando la zona,argumento más político que real, pues
la propia Delegación permite la tala de los bosques e
instala un basurero a corta distancia de e.sta colonia.

En 1984 la Asociación de Colonos logra que .se
ordene la suspensión de pagos a los fraccionadores.
hasta no determinar quienes eran los auténticos dueños
de la tierra, ya que aquélla descubre, al revisar el registro
público de la propiedad, que no existe ningún documen
to que acredite a la familia de Teresa como propietaria
de la zona.

En esta época la Asociación agrupa a la mayoría de
los colonos pero hacia comienzos de 1985 ella comienza
a desmembrarse, en parte por la acción represiva del
Estado, y sobre todo por la acción divisionista de la
Delegación.

Recientemente e.sta se divide de manera violenta;
mueren 3 colonos y se crean dos grupos u no de los cuales
("los de arriba") está armado y agrede frecuen teniente al
otro.

La acción divisionista de la Delegación se ha expre
sado, por ejemplo, al separar la zona de Belvedere en 5
colonias, al negociar con los dos grupos que se formaron
y al permitir que algunos fraccionadores sigan actuando
en forma partidista.

3. Los planes oficiales para pre.servar
el medio ambiente y los intentos de
desalojo de las colonias del Ajusco.
Respuestas de los pobladores

El tema de la protección ambiental ha ido cobrando
particular importancia dentro de las preocupaciones de
los planificadores urbanos. Este .se ha hecho presente en
una serie de planes que se han venido proponiendo en los
últimos años de la administración anterior, y aún con
mayor fuerza durante la actual.

Dentro de esos planes figuran el Ecoplandel Distrito
Federal, el Plan General de Desarrollo Urbano del D.F.
(aprobado en 1980), del cual se deriva el Plan Parcial de
la Delegación Tlalpan, y el Plan Ecológico del D.F. (de
1983).

En el Plan General de Desarrollo Urbano del D.F..
se establece un área de conservación ecolós^ica, donde

.sólo podrían desarrollarse ustrs agropecuarios, forestales
y parques nacionales o mctropo!iiam»s; una zana de
ainanii^iioniienia o de transición, en hi que se podrían
establecer usos restringidos, compatibles con la conser
vación y el mejoramiento ecológico \ una zana de desa
rrollo urbano destinada a usos y actividades urbanas y su
crecbnienia futura. El área de colonias del Ajusco se
encuentra ubicada en la ziina definida como de aniarii-

^uaniienio y por lo tanto su permanencia seria incom
patible con la política de mantener el equilibrio ecológi
co del sur de la ciudad.

Los demás planes coincidirían en preservar la zona
de amortiguamiento de asentamientos humanos deterio
rantes del medio ambiente. En base a esa serie de'
planes se realiza en agosto de 1983 un dictamen pericial
que llega a la conclusión que efectivamente no deben
existir asentamientos humanos en esa zona de amorti
guamiento "ya que obstaculizan el equilibrio ecológico
del D.F., por ser la Sierra del Ajusco una de las pocas
áreas importantes de oxigenación del D.F.".

Reafirtnando esa posición el "Programa de Rcordc-
nación Urbana y Protección Ecológica del D.F."(PRUPE).
dado a conocer hacia fines de 1984. establece la estricta

Fijación de límites al crecimiento de la zo.ia urbana y
pretende declarar 77 mil hectáreas como área de reserva
natural. Se incluye dentro de esta zona de reserva a toda
la Sierra del Ajusco y en ella se llevaría a cabo un control
estricto, para evitar nuevos asentamientos, para promo
ver la reforestación, eliminar las plagas de los bosques,
evitar la erosión de los suelos, etc. Esta zona sería de

propiedad del D.D.F.. utilizando gí/r//v/r/v rco/óg/r/zv es
tratégicamente distribuidos para a.scgurarel mejoramien
to ambiental. El carácter represivo y utópico de este plan
salta a la vista, asi como el desconocimiento de la situa
ción de los espacios rurales que se encuentran al sur
del D.F.

Las grandes criticas que CNte plan ha recibido condu
jeron a la elaboración de nuevas versiones del mismo.
Sin embargo, en su momento, lograron hacer aún más
dura la posición oficial (por lo menos de una parte de la
administración pública) contra la permanencia de las
colonias populares del Ajusco.

En general, las propuestas \ planes mencionados
sirvieron de fundamento para la aplicación de una serie
de mecanismos que permitieran desalojara la población
de esas colonias. Ellas han incluido actos de violencia y
represión, intentos de negociación y ofertas de relocali
zación, etc. Sin embargo, como ya señalamos, las colo
nias más combatii'as lucharon por mantenerse e incluso
por mejorar las condiciones de vida en esa zona.

Desde el punto de \iNia ambiental, comenzaron a
aplicar planes de refoiestación, huertas familiares, bus
cando además nuevas alternativas para evitar la conta
minación. Contaron con el apoyo de grupos universita
rios y movimientos ecologistas, para la elaboración de
programas de protección ambiental, y sobre todo para
defender su permanencia en la zt)na y ofrecer al mismo
tiempo nuevas alternativas v planes para el futuro.
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4. El Proyecto de Colonia Ecológica
Productiva

Aunque en las tres colonias que venimos analizando
se han estado llevando a cabo tarcas de reforcsiación.

experimentando huertos familiares, analizando o proban
do la posibilidad de usar sistemas alternativos para el
tratamiento y reciclaje de deshechos orgánicos que no
contaminen, es en la colonia Bosques donde por el mo
mento se ha avanzado más en la elaboración de un

proyecto ecológico integrado y en el desarrollo de las
tareas previas a su aplicación. La propuesta de colonia
Ecológica Productiva, proviene del trabajo mancomuna
do de la organización de colonos y de grupos de técnicos
independientes que colaboran con los mismos, pero tam
bién se ha presentado a organismos públicos competen
tes (Departamento del D.F.. Delegación dcTlalpan)con
el objeto de obtener su apoyo y el financiamicnio nece
sarios para la puesta en práctica del mismo.

La impicmentación de este programa implicaría,
entonces, una acción concertada entre sector público y
social, pero no podría existir sin \&"infiacxiruciuraor^a-
nizaiiva de la colonia, consolidada cu 7 años de auto-

gestión conwniiaría".
El documento que contiene Ja propuesta^ comienza

por criticar el enfoque conservacionista del Departamen
to del D.F. que a través de sus planes propone para el
Ajü.sco un gran Parque Nacional, un pulmón para la
Ciudad de México, que se origina en el modelo de "cintu-
rón verde" utilizado por el urbanismo de principios de
siglo, separando así la necesidad de rcforcsiar de la
producción.

En cambio, ella concibe a la población de la colonia
no como marginada sino como "potcncíalmenie produc
tiva", en una zona urbano-rural (en transición) donde
puedan conjugarse valores del campo y la ciudad. Al
considerar a la Colonia como zona productiva, la pro
blemática de la tenencia de la tierra podría ubicarse en
otro marco jurídico, como el ejido ui hano. (diferencian
do la propiedad del suelo y la del cdiftcio) y en el que la
productividad resulte un elemento rcivindicativo para la
adjudicación del suelo.

Se propone que el espacio de consumo no sea predo
minante, recuperándose a¡5Í un espacio de "práctica so
cial productiva". Relacionado con éste se piensa crear
un nuevo modelo productivo que pueda generar produc-

b.- Ver el clucuniciiio itiula<l« C'iloiiia /.t olósii ii l'ioiliuinu. elabo
rado por eí Grupo Coopcradén Ajusco. del que forman parte el
Conscjcf General de Representantes. A.C. y la Sociedad Cooperativa
de Coasumo Bosques del Pedregal en Lucha, el Grupo de Tecnología
Alternativa. S.C.. ci Ccniro de Investigación Biológica. S. C. y Agro-
Industria Integrada. S.A.; lu.s ttcsúliimos son gruposdc profesionistas
independientes que trabajan fundamentalmente para organizaciones
papulares.

IOS "socialmcntc nttcesarios, económicamente viables y
en una forma ecológicamente válida", mediante un pro
ceso educativo de la comunidad.

Para crear una modalidad de desarrollo urbano que
no provoque antagonismo entre producción y equilibrio
ecológico se propone una "célula productiva", que pue
da generar 340 empleos, con una inversión de IDO millo
nes de pesos, que piensa recuperarse en 3 años.

Ya se están comenzando a implementaren la colonia
Bosques nueve "pilotos productivos", basados en la
organización existente en la comunidad, y en cada uno
de ellos se inlerrclacionan varios módulos productivos
que son ios siguientes; reforestación, cultivo de champi
ñones. control de plagas, cría de conejos, sistema integral
de reciclamiento (SIRDO),' horticultura, piscicultura,
talleres comunitarios y salud.

Cada módulo producirla elementos que sirven para
otro y viceversa, lo que implica buscar complementarie-
dadcs entre procesos de producción, utilizando residuos
conto un insumo y reduciendo al mínimo los impactos
sobre el medio ambiente. Por ejemplo, el abono produ
cido por el SIRDO sirve para los árboles frutales y ai
mismo tiempo las ramas y hojas secas que pueden prove
nir de esos árboles sirven para el SIRDO; el excremento
del módulo de cria de conejos puede utilizarse para la
producción de hortalizas y también para el SIRDO.

El programa se plantea en varias etapas, partiendo
de la reforestación (ya se han sembrado 5.Ü0Ü árboles),
del control de plagas y del .sistema integral de reciclamien
to. con énfasis en el control ambiental, hasta llegar en la
última etapa a la implementación de talleres comunita
rios (carpintería, herrería, panadería, tortillcria, etc.) y
al mejoramiento urbano.

Este proyecto (que parece haber tenido buena acogi
da por parle de la.s autoridades) es un ejemplo de creati
vidad y de bú.squcda de nuevas alternativas para el
mejoramiento de la comunidad, mostrando al mismo
tiempo la importancia de la organización independiente
de los pobladores y de las luchas urbanas para ofrecer
nuevas soluciones a la problemática urbana y ambiental.

7.- I;1 .SIRDU (palci)ic mcxicaniil que se aplica na en este proyecto, es
un Msu-nw Je reeiclunnenu) Je Jeseclio liquiJo y mMIJdx provonicii-
ics de la vivienJa o decquipamicntoscomo mercados, panaderias.cie.
Produce un abono orgánico de exccicnie calidad, aguas clarükadas
aptas pani ser empicadas para piscicultura y aguas filiradaspara riego
horticnia o fruiicola. Con este .sistema, se evita la ntniaminack'tn
generada por los mencionados deshechos, y se consigue, al mismo
tiempo, la pariicipación de la comunidad en su reciclaje. Se han
planeado dos SIRDOS para 170 familias cada uno y cada unidad va
junto a una unidad de depó.sito de materia orgánica y n una unidad
piscícola.
Cabe aclarar que las colonias 2 de Ociubrc y Belvedere se han inclinado
más. con el asesoramicnio de profe.sorcs y esiudianics de Biulcigia \
Arquiiectura-Auiogobicrno. de la UNAM. por otros sistemas que no
contaminan y son de más bajo costo, como el CLIVIJS y la letrina
ciimposiera. Ambos sistemas se basan en la fcrmcniBeión oeróbica de
dcscrfios humanos y basura hiodcgradabic. para su iransldi-niución
en abono.
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5. Observaciones finales

En este trabajo hemos mostrado cómo se originaron
y evolucionaron algunas organizaciones y movimientos
de pobladores, como consecuencia de los problemas que
plantea a los sectores pobres urbanos su asentamiento
en la ciudad. La dificultad para acceder a la tierra, y la
falta de servicios mínimos para el consumode las familias,
fueron en un principio, los problemas básicos que guia
ron a esos pobladores a organizar sus luchas, por lo cual
no se diferenciaron mayormente de muchos otros movi
mientos actuales en ciudades mexicanas. Resulta impor
tante resaltar, que los logros obtenidos en cuestión de
servicios y equipamientos, fueron producto de esas lu
chas. En este sentido, contrasta el mejoramiento conse
guido en las colonias donde se dieron esas luchas y
organizaciones, con la situación de carencias importan
tes en otras colonias donde ellas no estuvieron presentes,
ya pesar de no haber tenido que sufrir las agresiones y sí
muchas veces el apoyo del sector oficial.

Sin embargo, las características de la zona del Ajus-
co. que la constituyen en unodc los importantes "pulmo
nes de la ciudad", y para la cual se han establecido
políticas de "protección ucoiógica" que han iraidoapa-
rcjadas la intención de desalojara estos pobladores.han
ido transformando a esas organizaciones; ellas comienzan
a incluírcn las luchas los aspectosambicntalcs.generán-
dose asi movimientos urbano-ecológicos por la perma
nencia en el lugar, que muestran asimismo su capacidad
para ofrecer alternativas viables de poblamicnio, con
templando la dimensión ecológica.

r«(o: ̂ rHll>•lWán<•4>tPtna«r■e/0*

Si bien el intento de desalojo sirvió de base para el
nuevo contenido de esos movimientos y para generar
una colaboración de grupos profesionales universitarios
que permitió la elaboración de políticas alternativas
para el desarrollo de las colonias, esta experiencia se está
transformando en algo que va mucho más allá de una
simple lucha defensiva.

Aunque el Estado haya tomado como suyasalgunas
medidas propuestas por los pobladores, y esté tratando
de aprovechar estas experiencias a su favor, no puede
negarse el valor de esos movimientos para revestir ciertos
procc.sos negativos, iidercados por instituciones del Esta
do, y sobre todo para desarrollar iniciativas que pueden
constituir soluciones diferentes de gestión urbana.

En este sentido, sería necesario que estos movimien
tos se multipliquen en el futuro, ofreciendo nuevas polí
ticas y alternativas para el desarrollo urbano, sobre todo
para los sectores más desfavorecidos de la sociedad,
cuyas condiciones de vida difícilmente podrían mejorar
se a partir de las prácticas degrupos privilegiados, de las
estructuras de poder establecidas o de formas burocráti
cas centralistas.

Sin embargo, tampoco queremos afirmar con esto,
que se trata de un camino fácil cuyoéxito esté asegurado
de antemano. Problemas internos de los mismos movi
mientos. y condiciones exteriores que aicntan contra los
mismos, dificultan permanentemente su acción, que re
quiere justamente de análisis críticos de las situaciones
imperantes y de posiciones realisias.demrodc un trabajo
creativo de construcción de una nueva sociedad urbana.!
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EL CONSEJO GENERAL DE
COLONIAS POPULARES DE
ACAPULCO (CGCPA) 1980-1982

Juan Manuel Ramírez Sáiz
A partir de 1927, la estructura económica, política y

urbana de Acapulco está vinculada por completo a la
actividad turística. El auge del turismo y el estancamien
to de la agricultura en la Costa Grande y la Costa Chica
o su desarrollo capitalista en la zona de Tierra Caliente
convirtieron al puerto en el punto de destino de olas
migratorias provenientes del propio Estado de Guerrero
o de los circunvecinos. Los. intereses de los grandes
complejos hoteleros rigieron el destino de la ciudad
apropiándose de la tierVa mediante compras ventajosas
o despojando y desalojando a los sectores populares de

sus lugares de asentamiento. El desarrollo anárquico de
la ciudad y la gran especulación del suelo impusieron
como única alternativa para los migrantes las invasiones
y tomas de tierra en zonas de dillcil urbanización y
escaso o nulo valor comercial. La irregularidad en la
tenencia de la tierra, la casi nula habitabilidad de las
viviendas y la carencia de servicios básicos fueron la
constante de las colonias populares." Esta situación
fue el caldo de cultivo de donde surgieron múltiples
luchas urbanas desde la década de los cuarentas. Al
gunas de ellas fueron promovidas por organizaciones
del partido oficial. Otras emergieron de manera inde
pendiente, pero terminaron siendo absorbidas, en su
mayoría, por el sistema, a excepción de la Coalición de
Organizaciones Revolucionarias y la Vanguardia Obre
ra Revolucionaria." La historia de represión y desa
lojos aplicados a los sectores populares alcanzó su cli
max en 1980 durante la gubernatura de R. Figueroa A.,
quien anunció el lo. de abril de ese año una medida sin
precedentes en el urbanismo nacional (y tal vez mundial)
al decidir el desalojo de 125,000 colonos del puerto
acusados de contaminar la bahía. La acción era de tal
envergadura que adquiría no sólo para Acapulco sino
para el país el carácter de una estrategia urbana (los
reacomodos masivos) de indudables consecuencias polí
ticas. La respuesta de los pobladores fue inmediata (abril
de 1980) dando lugar a Comités de Resistencia contra el
Desalojo\ que cristalizaron en el Consejo General de
Colonias Populares de Acapulco (CGCPA) el 14 de
mayo del mismo año."* La movilización de masas que

1.- Se estima que el delicit de viviendas para 1982 simplenieme ptii ei
crecimiento natural de la población seria de l.''.692. í-renie a esta
situación. ÍNFONAVIT construyó de i978a 1980 únicamente 1.892
viviendas.

2.- Ln la década de k)s 40. los pobladores de Icacos organizados en el
Comité de Del'cnsa de Acapulco lucharon para evitar el desalojo; en
los 50's. los ctrlonos de l.a Laja se nunilizaron por la instalación de
servicios bajo el lidera/godel ••Rey" l.opitos; en 1974 y 1975. ocupan
tes de la colonia Mo/imba lucron trasladados a la colonia Imiiliano
Zapata donde presionaron para obtener ser\ icios. Estas acciojies fue
ron llevadas a cabo bajo una dirección semi.-caudillista. En 1977 se
creó ta Coalición de Organizaciones Re\olucionarias (COR) integrada
por colonos, vendedoivs ambulantes, trabajadores ambulantes, traba
jadores de •hoteles, restaurantes \ otros servicios; esta organización
tuvo una bre\e existencia, surgiendo posteriormente la Vanguardia
Obrcr.i Revolucit)naria que agrupaba colonos, vendedores ambulantes
y activistas de la Universidad. Véase F.A. (ionkvjara: "Acapulct): el
paraíso perdido" en Rev. Uahiunión No. 7-8, julio, diciembre 1982.p.
109. y
—N.R. Conde G.: Al^iiiuis coiisiilcycwioiH's sobre el c/euiirnllii eapila-
lisui. la lucha de clases, la producción deesiraciura urbana y los procesos
de urbanización en la reyión acapuUpieña. Te.sis proiésiona!. UNAM-
FCPyS. 1982. pp. 69. 124. 147 y 149.

El punto de apoyo del primer comité de resistencia fueron las
colonias Alta Bellavista. Alta Cuauhtémoc y Miiriires tie 1968.
4.- El CGCPA es el resultado de la integración ric 21 colonias mde-
peiKlienies; destacan entre ellas, la 20 tic No\ iembre. María de la O..
Cumbres de Figueroa. Guadalupe Victoria, lo. de Mayo. Alta Laja.
La Villita, la Independencia y Mártires de 1968.
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nalizacíón casi exclusiva de fínanciamiento

a la infraestructura hotelera, la ausencia e
insuficiencia de servicios en las colonias y
la urgencia de su instalación,
c) la resistencia contra el desalojo era el
elemento articulador del programa; se tra
taba de detener el proyecto estatal y federal
de reubicación de los colonos en Ciudad

Renacimiento, y
d) las demandas de orden político plantea
ban no sólo el rechazo a la intervención

policiaca y militar en las colonias sino tam
bién la libertad de los presos políticos, el
subsidio a la UAG y la solidaridad con
otros movimientos populares del país.

Si bien el CGCPA es un movimiento fundamental

mente de autodefensa y resistencia utilizó diversas/o/-
mas de lucha que demostraron su capacidad de movili
zación. Las modalidades que adoptó la lucha fueron:

a) la denuncia: El movimiento desenmascaró,
con abundancia de pruebas, la falsedad de
las argumentaciones utilizadas por el go
bernador R. Figueroa y de su aparato de
planeación (FIDACA) sobre la contami
nación de la bahía. Esta era ocasiona

da, supuestamente, por el fecalismo al aire
libre y la basura acumulados en las colo
nias y que las lluvias arrastraban a las pla
yas. La elevación de los índices de con
taminación aún en época de vacaciones y
durante el estiaje demostraban que no eran
los colonos sus causantes. Igualmente la
gran cantidad de petróleo, grasas y aceites
existentes en las aguas tenían como origen
exclusivo las embarcaciones comerciales (bar
cos de carga) y turísticos (cruceros, veleros,
lanchas, etc.) que permanecían en la bahía
largas temporadas. El desalojo, por tanto,
no era tanto un plan fundamentado téc
nicamente en la eliminación de la conta

minación sino, sobre todo, un proyecto
político contra los sectores populares y a
favor de los grandes consorcios hoteleros
extranjeros y nacionales. Idéntica argumen
tación aplicaron los colonos a la cota o
línea isobárica (225 mts. sobre el nivel del
mar) que "imposibilitaba" la dotación de
servicios en el anfiteatro. Hoteles y frac
cionamientos turísticos como Las Brisas,
colonias como la Azteca o unidades habi-
tacionales como la Adolfo López Mateos e
incluso algunas colonias del Anfiteatro dis
ponían de ellos por encima de dicha línea.
Estas denuncias y argumentaciones se
difundieron a través de los periódicos loca

les {Diario de Guerrero) y nacionales {Uno
más Uno, Excélsior y El Día principalmen
te) así como mediante volanteos, retenes y
pintas.
b) manifestaciones y marchas: el Consejo
de Colonias organizó varias movilizacio
nes masivas (mítines, manifestaciones, pa
radas cívicas) desde mediados de 1980 has
ta 1982, tanto en Acapulco como en el
Estado de Guerrero. El 19 de julio realizó
un mitin frente a las oficinas de FIDACA.

En particular la marcha que se realizó des
de el puerto a Chilpancingo, del 25 al 30 de
julio de 1980, logró la participación de 30
mil personas. La consigna fundamental du
rante el evento fue el cese al desalojo. El 28
•de diciembre se efectuó una manifestación

de más de 20,000 personas en la ciudad de
Acapulco con idéntica consigna. Anterior
mente, el 28 de agosto 1,000 colonos se
trasladaron a la ciudad de México y efec
tuaron un mitin en el Hemiciclo a Juárez
en demanda a la urbanización de las colo
nias del Anfiteatro. Al día siguiente, unos
300 colonos permanecieron 2 horas frente
a Los Pinos, hasta que la policía los obligó
por la fuerza, a retirarse"*. La movilización
fue, sin duda, uno de los recursos que, en
mayor grado, utilizó el movimiento; ella
demostraba en qué medida afectaba el de
salojo a la población del puerto y la forma
en que estaban dispuestos a defender sus
lugares de asentamiento.
c) la negociación: el despliegue de masas
sirvió al Consejo para abrirse las puertas a
la negociación con el Estado.
La marcha a Chilpancingo, por ejemplo,

teminó con una serie de acuerdos en los
que el gobernador del Estado se compro
metía a no utilizar la fuerza en contra de los
colonos y a garantizar la intervención de
éstos en los asuntos que les afectaran. Fruto
de estos acuerdos fue la creación de una
comisión bilateral (colonos-Estado) y la
elaboración de un plan alternativo de ur
banización en cuya formulación participa
ría el Consejo de Colonias. Estas nego
ciaciones fueron posibles en 1981 con el
nuevo gobernador, A. Cervantes Delgado,
puesto que el anterior rechazó toda nego
ciación."* Para ello, el CGCPA, apro-

12." Desplegado de! 15 de julio de 1980.

13.- Rcv. /'limo Crítico, septiembre 1980.

14.- El argumento que esgrimió R. Figueroa para rechazar la negocia
ción fue que el CGCPA estaba dirigido por comunistas radicales.
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Con el respaldo de las restantes fuerzas políticas
locales y la solidaridad dealgunas de carácter nacional, el
CGCPA pudo enfrentar sus batallas más importantes.
Evidentemente ellas giraron en torno a las condiciones
del desalojo. En la negociación que tuvoenjuliode 1981
con las autoridades estatales, se logró que las colonias
que estuvieran asentadas por encima de la linea isobári-
ca fueron reubicadas en el mismo Anfiteatro, aceptando
los colonos la reducción de lotes y la redensificación de
las áreas donde se realiza el reacomodo. Ello implicaba
un cambio fundamental en la propuesta estatal de desa
lojo generalizado al Renacimiento. Al mismo tiempo, se
convino la urbanización de dichas zonas. Indudable

mente, el resultado mayor de la movilización fue (a pesar
del número de familias reubicadas) el haber dificultado c
impedido en parte la aplicación sistemática de las accio
nes urbanas que planeó FIDACA. Si éstas se hubieran
llevado a cabo tal como fueron concebidas, las conse
cuencias habrían sido mucho más graves no sólo para
los colonos de Acapulco sino de todo el pais, ya que lo
que estaba en juego era una política general de desalojos
masivos. El campo de prueba indicó al Estado los pro
blemas políticos y sociales a los que podría enfrentarse.

El segundo efecto importante del movimiento fue
haber logrado neutralizar (sobre lodo en 1980 y 1981) a
las organizaciones de la CNOP a las que ya se aludió."'
Ello demostró las limitaciones (desde el punto de vista
político, ideológico y orgánico) de estos aparatos de
mediación, manipulación y control de masas, mientras
existe una fuerte movilización independiente.

Finalmente, es indudable el impacto que el CGCPA
tuvo en la reactivación e impulso a los movimientos
populares y, en general, a la politización'de las colonias
del puerto. Un aspecto clave de esta educación política
fue evidenciar el carácter clasista y falto defundamenta-
ción técnica de la política urbana del Estado. Por otra
parte las vinculaciones que supo establecer con otros
movimientos de colonos a nivel nacional incrementaron
la articulación entre ellos.

La respuesta del gobierno estatal y municipal a la
organización y movilización independientes de los colo
nos fue la amenaza, el despliegue y alarde de fuerza y la
represión dentro de las colonias y particularmente con
sus dirigentes.''' R. Figueroa introdujo con frecuencia

18.- N.R. Conde G. o.c. p. 146.
19." El 12 de julio de 198Ü más de 4ü0 agentes se presentaron en la
colonia La Laja vestidos de civil acompañando a funcionarios de
FIDACA. El 8 de Mayo de 1981 cientos de policías derribaron más de
40 viviendas en la colonia Icacos, agredieron a los colonos y colocaron
un cerco en la colonia. Véase Rev, Pumo Critico, agosto 1980 y
septiembre 1981.
En Julio de 1980 en la colonia María de la O. los "censores", pistola en
mano, golpearon a 2 jovencitas y a 3 niños por arrancar de las paredes
de su casa la propaganda colocada por FIDACA. LDwmásVuo. 15 de
julio de 1980.
Las amenazas y represión física fueron también aplicadas en la colonia
Independencia, Mártires de 1968, Hermenegildo Galeana, Alta Costa
Azul y otras. Véase periódico Resistencia, órgano oficial de informa
ción del CGCPA. No. I. p, 3,
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impulsó el Consejo, constituye sin duda ninguna, uno de
los acontecimientos políticos más importantes en la his
toria de Acapulco en los últimos años.^ El CGCPA
logró convertirse en un real grupo de presión y de re
presentación ciudadana independiente frente a la políti
ca urbana del Estado de Guerrero, dirigida por el Fidei
comiso Acapulco (FIDACA).

1. Base y fuerza social

El CGCPA está integrado por una base social hete
rogénea:®

a) proletariado califícado: mecánicos, electricistas,
carpinteros, albañíles, soldadores, plomeros, etc.; este
grupo es minoritario en las zonas populares de Acapulco;

b)proletariado no calificado de bajos ingresos: peo
nes, ayudantes, chalanes, etc., ocupados principalemen-
te en la construcción y que alternan su situación de
trabajadores en activo con la de desempleados o sub-
empleados.

c) semiasalariados no caliñcados: costureras, em
pleados eventuales de comercios, trabajadoras domés
ticas, estibadores, etc.

d) trabajadores del sector servicios (hoteles, restau
rantes, discotecas, etc.): meseros, garroteros, cantineros,
lavanderas, barrenderos, recamareras, jardineros, etc.,

e) trabajadores por cuenta propia: vendedores y
fotógrafos ambulantes, boleros, etc.,

f) lumperproletariado: prostitutas, gigolos, padro
tes, vagabundos, pordioseros, etc.

Lo anterior indica que la composición social de las
colonias es interclasista, de clases dominadas, con ma
yoría del sector ocupado en la prestación de servicios. El
neto prodominio de las actividades turísticas en la es
tructura económica del puerto ha ocasionado una insu-
fucientemente composición de las clases sociales, lo cual
ha incidido en la naturaleza y carácter de los movimien
tos urbanos locales' así como en sus nexos con el movi
miento obrero.

El Consejo de Colonias alcanzó pronto un importante
grado de organización; la base del mismo se consolidó
integrando a los colonos en tareas colectivas principal
mente de autodefensa. Los colonos mostraron en ellas
disciplina y combatividad." El eje de la organización

6." N.R. Conde G. o.c. pp. 147-151 y l£. Valencia: "Turismo, urbani
zación y marginalidad", en Rev. Hahiiadón. No. 7-8. julio-diciembre.
1982. p. 86.

7.- A. Mercado: "Crisis económica y despliegue del movimiento
urbano popularen México".en Te.sti.•nonios ÍJAG No. I. 1983.pp. 52-
53. En 1970 el 59.5'í de la PEA declaró ingresos inferiores al salario
mínimo. Según la Dirección de Acción Social de FIDACA. la mayor
parte de los colonos no tiene trabajo fijo, es decir, son eventuales:
meseros, peones, vendedores ambulantes, etc. Y la mayoría de los
colonos del Anilteatro.son migrantes del propio Guerrero y. en .segun
do orden, de Oaxaca. Miclunicán. Edo. de México. Morelos y Agua.s-
calientes (Datos de 1980).

8.- Rev. Tumo Critico, diciembre 1980 y septiembre 1981.

es una estructura democrática y asambleísta en la que las
decisiones se toman a través de la participación de las
mayorías en las reuniones y en las acciones que se llevan
a cabo. Las redes vecinales y el trabajo comunitario
realizado previamente por las colonias independientes
facilitaron la creación de esta estructura organizativa.

En la ideología del movimiento confluyen los plan
teamientos de diversas corrientes de la izquierda inde
pendiente y partidista. La relación de CGCPA con los
partidos fue amplia. Al interior del Consejo era conocida
(a través de activistas y cuadros) la presencia del PCM,
PMT y el PST y de la Corriente Socialista (CS) y la
Asociación Cívica Guerrerense (ACG). De hecho, los
colonos eran en Acapulco una de las bases fundamen
tales de las organizaciones políticas de oposición al sis
tema. El PCM participó en el movimiento como tal y en
algunas colonias de base como la 20 de Noviembre,
María de la O y Guadalupe Victoria.' El PMT ocupó, al
inicio al movimiento, posiciones claves que fueron pos
teriormente asumidas por otros grupos políticos. La
posición del PST se considerará más abajo cuando se
analice la relación del Consejo con el Estado. Por lo que
se refiere a las corrientes políticas, la influencia de la
ACG es común de varias colonias del puerto. Por su
parte, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria
(ACNR) (de la que forma parte la ACG) ha incluido en
su declaración de principios los problemas de tierra,
vivienda y servicios públicos. Estas diferencias han ido
superándose, de manera parcial, en la medida en que se
priorizaron aquellos principios y demandas generales
que permitían mantener la unidad del movimiento y la
efectividad de sus acciones.

2. Programa y formas de lucha

El programa de lucha del Consejo gira en torno a 4
ejes: a) no al desalojo, b) si a la urbanización en las
colonias populares del anfiteatro, c) alto a la represión
de los colonos y d) por la regularización déla tenencia de
la tierra." En otros términos, incluye tanto demandas
relacionadas con el consumo o reproducción de la fuerza
de trabajo como de orden político y el uso de la ciudad;
en particular, se planteaba:

a) respecto del xueh urbano., se condenaba
la alta especulación y el despojo que los
hoteleros y funcionarios públicos aplicaban
en la ciudad; y se reivindicaba la legitimi
dad de la propiedad por parte de los colonos,
b) en relación a los equipamientos de u.so
colectivo "no turístico, se evidenciaba la ca-

9." N.R. Con.dc G. o.c., p. 152.

10.- ACNR. Declaración ile ¡nuaia. 31 de Enero dt; 1983.

i!.- Véase desplegado del CGCPA publicado en Uno más Uno. 15 de
julio de 1980.
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vechó las pugnas existentes entre el equipo
de A. Cervantes y la dirección de FIDACA
al iniciarse la nueva administración. Los
acuerdos anteriores se plasmaron en un
documento firmado bilateralmente el 20 de
julio de 1981. Ello implicaba el reconoci
miento explícito del CGCPA como repre
sentante real de los intereses de los colonos

al Anfiteatro y la invalidación de los orga
nismos estatales (CNOP, etc.,) que se atri
buían dicha representación,
d) las campañas ideológicas:é[ Consejo de
Colonias reforzó sus tácticas hacia el exte

rior con acciones al interior del mismo.
Exponente de ello fue la creación del órga
no informativo titulado Resistencia
mediante el cual deban conocimiento a los
pobladores y a la opinión pública de sus
planteamientos y acciones. Parte funda
mental de esta táctica fue poner en evi
dencia el carácter de clase de la política
urbana del Estado y la represión que tanto
autoridades federales, como estatales y mu
nicipales utilizaban contra los colonos. El
efecto político de esta forma de lucha fue
importante.

3. Solidaridad y Alianzas.
El movimiento de colonos evitó el aislamiento, bus

có la vinculación con otros sectores en lucha y solicitó el
apoyo a su causa a diferentes fuerzas democráticas del
país. La represión que se ejercía contra el Consejo pro
vocó protestas en distintos medios y despertó una am
plia solidaridad por parte de organizaciones populares
de masas y universidades democráticas (Arquitectura de
la UNAM, UAG, etc.), durante los días 13 a 15 de junio
de 1980, se promovió en el puerto un "Encuentro de
Solidaridad Nacional" al que asistieron más de cin
cuenta organizaciones independientes y políticas de to-
de la República y en diciembre se realizó un segundo
encuentro. Los días 10 y 11 de octubre del mismo año se
celebró en Acapulco la "Primera Asamblea Popular
Estatal de Organizaciones Políticas en Apoyo a los Co
lonos". En razón de esta misma causa, elTercer Encuen
tro Nacional de la Coordinadora Nacional.del Movi
miento Urbano Popular (CONAMUP) se realizó en ma
yo de 1982 en el puerto; este evento finalizó con una
marcha de protesta contra la política urbana del Go
bierno. La importancia de estos hechos estriba no sólo
en el respaldo político que recibía el Consejo sino en la
conciencia de clase que .se impulsaba al interior del

15.- Al evento participiiron lo.s principales organismas de masa.s a
nivel nacional y las ci)lonias y movimientos urbanos más repre.sentati-
vos del país. Los asistentes y organizaciones i'ralcrnas firmaron un
dcsplegailo de apoyo c|iie luc publicado en el perioitico / iin nui.\ l im
el 11 de junio de 1980. La Federación Estudiantil Universitaria Gue-
rrerense publicó un volante en Acapulco en aptiyo al CGCFA.

movimiento popular en el país, así fuera en torno a
posiciones fundamentalmente defensivas.

Debido a la estructura económica del puerto (escasa
producción industrial) y a la captación de la mayoría de
los sindicatos locales la vinculación del CGCPA
con el movimiento obrero fue reducida a nivel local. Sin
embargo, su lucha recibió el apoyo de sindicatos nacio
nales tales como el SUNTU, así como de corrientes
sindicales del SNTE y numerosas.secciones de sindicatos
nacionales independientes. No obstante lo anterior, es
tos nexos no adquirieron el carácter de vinculaciones
permanentes. El movimiento urbano estuvo articulado a
nivel local con la universidad y el movimiento estudian
til y, en una dimensión nacional, con el movimiento
urbano popular y su expresión orgánica: la CONAMUP.
El Consejo de Colonias forma parte, como miembro, de
este frente de masas.

4. Las respuestas del Estado y la
negociación.

El gobierno estatal utilizó, desde el inicio del pro
yecto (1979) todos los recursos a su alcance para impo
ner su proyecto de desalojo. A fin de que éste fuera
aceptado por los colonos movilizó a sus organizaciones
e instancias de masas afiliados al PRI en el Municipio de
Acapulco tales como el Comité Municipal de la CNOP,
la Alianza Popular de Barrios y Colonias, la Procuradu
ría de Colonias Populares, el Frente de Inquilinos y el
Comité Municipal de la CTM. La división interna exis
tente entre estos aparatos del Estado, la corrupción de
sus líderes y el desprestigio de que eran objeto entre los
sectores populares hicieron que su presencia e interven
ción ante los colonos provocaran mayor rechazo hacia
la propuesta del Estado. Ante la inoperancia de esta
medida, el Estado utilizó al Partido Socialista de los
Trabajadores (PST) como carta alternativa para lograr
el mismo objetivo. En una conferencia de prensa reali
zada con la presencia de colonos y el Gobernador, este
partido (atribuyéndose sin ninguna la base, representación
del (CGCPA) se comrpometió a lograr y negociar el desa
lojo'', esta maniobra del PST provocó el repudio de los
colonos y fue considerada como una traición. Su efecto fue
el contrario al esperado, es decir, la integración y consoli
dación del movimiento. Por lo que se refiere al PST demos
tró una vez más, el papel que juega como factor de división
de las organizaciones independientes y medio para su
cooptación y (a veces) incorporación al PRI o a su política.

16.- La mayor parte de los trabajadores del sector turístico de Acapul
co (hotcle.s. restaurantes, discotecas, etc.) están afiliadas a la CTM:
tanto esta confederación como la Confederación Regional Obrera y la
Federación Sindical de Trabajadores Independientes se caracterizan
por actuar en contra de los intere.ses reales de los trabajadadores. Esta
.situación dillculta la vinculación entre movimiento urbano y movi
miento obrero en Acapulco.

17.- Rev. Punto Crítico. Julio 1980.
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en las primeras a la policía judicial y montada e incluso a
soldados para obligarlos a firmar documentos en'los que
se comprometieran a ser reubicados en El Renacimien
to. Otro tipo de represión utilizado contra los colonos
fue el corte de .servicios (como el de la luz en Palma Sola
y del agua) y el retiro del servicio urbano de transporte
en varias colonias. Unicamente cuando las manifesta

ciones masivas de la población demostraron al gobierno
del Estado la impopularidad de sus medidas, redujo las
maniobras represivas, particularmente al asumir la gu-
bernatura A. Cervantes D. Sin embargo, la tregua fue
corta y el actual gobernador recurrió de nuevo a la
intimidación y la fuerza.-" Por otra parte, no ha dado
cumplimiento a los acuerdos pactados y firmados por él
en julio de 1981. El CGCPA aprovechó el desfile oficial
del Día del Trabajo para incorporarse a él llevando
pancartas donde se manifestaba la violación del conve
nio y la nulificación de la comisión bilateral acordada.^'

Resulta prematuro hacer un balance de esta expe
riencia de movilización popular. Ello es particulamente
problemático, cuando no existe información confiable
acerca del número de colonos que fueron reubicados en
Ciudad Renacimiento (22). Es sabido que un porcentaje
no precisable de habitantes de este asentamiento no
provienen del Anfiteatro. Sin embargo, un hecho a su
favor es que (a pesar de todos los problemas urbanos y
sociales existentes en la nueva "ciudad") ésta se encuen
tra habitada en su mayor parte. El Estado utiliza a la po
blación ahí radicada como base de apoyo a sus campañas
y acarreos y el distanciamiento entre ellos y los colonos
que permanecen en el Anfiteatro es evidente. Ello implica
que el gobierno de Guerrero ha conseguido tres objetivos:

a) reubicar a un buen número de colonos
en El Renacimiento,
b) dividir al movimiento urbano popular
de Acapulco, y
c) contar con contingentes populares para
sus movilizaciones desde el nuevo asenta

miento, cuando la efectividad de sus ór
ganos de masas se iba debilitando.

Los factores que facilitaron el logro de éstos propó
sitos, fueron indudablemente: el escaso desarrollo de la
estructura de las clases subalternas en Acapulco, la poli-
tica represiva que aplicó sistemáticamente R. Figueroa
hacia las mayorías en el Estado de Guerrero y en el
puerto, el apoyo irrestricto otorgado a los intereses del
capital turístico implantado en la ciudad y el respaldo
que esta estrategia tuvo por parte de los poderes centra^
les. Esta combinación de elementos impedía objetiva
mente el avance de cualquier lucha popular. Una vez
más, se conf irma que el Estado mexicano cuenta todavía
con amplios recursos para manipular, controlar y re
primir las organizaciones y causas independientes.

Por lo que se refiere al CGCPA, subsiste un movi
miento que integra todavía 28 colonias del puerto. Des

pués de la fase de importantes movilizaciones de masas,
de las reubicación de varias colonias y del estancamiento
de las negociaciones con el gobernador y el presidente
municipal, las condiciones objetivas para hacer avanzar
su causa han cambiado notoriamente. La lucha contra la

política urbana antipopular de las autoridades locales,
estatales y federales se realiza en condiciones notable
mente desfavorables. Esta situación está siendo alta
mente desgastante para el movimiento. Por otra parte, el
avance organizativo de la ACNR se tradujo en diferen
cias con algunas fuerzas políticas del Consejo, como
recientemente sucedió con el PSUM. Por ello el reto
principal consiste actualmente para el CGCPA en man
tener las fuerzas y plantear alternativas a las demandas
formuladas por los colonos, que sean viables en el actual
contexto económico y político tanto local como nacio
nal. Los programas de lucha que se definan para alguti-
nar y conservar la combatividad y conciencia política de
los integrantes del movimiento se enfrentan a dificulta
des no resueltas. Ahora se trata no sólo de evitar un
desalojo (que seguramente continuará a través de dife
rentes cauces-regularización, impuestos, pagos por in
troducción de servicios, etc.) sino de consolidar un mo
vimiento sobre bases en parte nuevas. Es decir, de una
fase fundamentalmente defensiva y de denuncia debe
pasarse a otra de carácter propositivo y consolídadordel
espacio social, urbano y político que todavía se encuen
tra controlado por las colonias. Sin embargo, a reserva de
la evolución que acuse eí Consejo, ha sido un mérito
indudable suyo haber logrado la movilización de masas
más importante en la historia de las luchas populares del
puerto de Acapulco. ■

20.- El 28 de abril de 1982, 300 policías preventivos destruyen diez
viviendas en la colonia Lázaro Cárdenas e intentaron secuestrar a los
dirigentes, lo cual fue impedido por los habitantes. En abril de 1982 se
construyeron casetas policiacas en el Anfiteatro y se enviaron patrullas
para atemorizar a los colonos. Uno más Uno, 8-IV-82 y 28-IV-82.

21.- El Oía, 2 de mayo de 1982 y desplegado del CGCPA el lOmayo de
1982 en Uno más Uno.

22." Los colonos reubicados pertenecían, entre otros, a las siguientes
colonias: Balcones de Costa Azul, Hermenegildo Galeana. Alta Icacos,
Praderas de Costa Azul, etc. Véase N.R. Conde G. o.c. p. 146.


