
 Organizacion de los pueblos
 y colonias del sur,

 ROSALINDA ARAU CHAVARRIA

 A los compaiieros del Movimiento
 Popular de Pueblos y Colonias
 del Sur.

 INTRODUCCION

 El presente texto es el resultado de un trabajo de reconstruccion e inter-
 pretacion de la historia de una organizacion urbano-popular del Valle de
 Mexico: el MoviIniento Popular de Pueblos y Colonias del Sur (MPPCS).

 La narracion que los mismos actores hicieron sobre su experiencia fue
 considerada como fuente basica para la indagacion. Se trata de un testi-
 monio tan valido y tan cuestionable como cualquier otro. Ya en el trabajo
 de investigacion fue posible corroborar o no parte de ese informe, pero al
 final de cuentas y conforme se descubre el objetivo que nos proponemos,
 el lector vera que no siempre interesa la verosimilitud en si misma. La regla
 fue atender al uso en contexto de los sefialamientos o expresiones que
 interesaban; es decir, el sentido que se otorga al pasado reconstruido
 desde la situacion presente. Ello plantea una din'amica particular entre el
 recuerdo y el olvido.'

 Lo que se recuerda y como se recuerda tiene un significado constitutivo
 de las practicas de la organizacion popular en cuestion. El recuerdo de las

 * Este trabajo es la sintesis (corregida y actualizada) de mi tesis de maestria,
 presentada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede
 de Mexico, promocion 1982-1984.

 1 El lenguaje comuin se presenta como un dato apropiado para el analisis.
 Siguiendo a L. Wittgenstein, las palabras y expresiones remiten a una forma de
 vida; es en los contextos donde cobra sentido el uso de la palabra. Para mayor pre-
 cision ver: Brand, Gerd, Los textos fundamentales de Ludwig Wittgenstein, Alianza
 Editorial, Madrid, 1981 y Pears, David, Wittgenstein, Ediciones Grijalbo, S. A.,
 Barcelona, 1973. Para un analisis de la relacion entre memoria y olvido ver: Ber-
 trand, Pierre, El olvido, rezvolucion o muerte de la Historia, Siglo XXI Editores
 S. A., Mexico, 1977.
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 experiencias pasadas fue reproducido paso a paso por la memoria colectiva.

 Es de ahi que puede suponerse que las caracteristicas basicas de los mo-
 mentos constitutivos permanecen intactas; el acto de recordar supone ya

 una superacion del olvido; lo que se recuerda representa experiencias vi-
 vidas de manera directa. Al margen de que e'stas se ubiquen en el eje tem-

 poral en terminos de un pasado, son reformuladas.desde un nuevo con-
 texto y condicionadas por la situacion presente. La memoria contribuye asi
 a forjar su identidad actual y 6esta a reconstruir su pasado.

 No obstante, la memoria tiene un tono selectivo, por lo que el analisis
 del material sugiere que, conforme mas lejano se ubica en el tiempo el
 relato de la experiencia vivida, es necesario recurrir a mas fuentes de in-

 formacion, como Ia hemerografica o el archivo de la organizacion, con el
 objeto de controlar los diferentes pasajes.

 Esto significa trabajar sobre el olvido, o lo que simplemente es dejado
 de lado. "Siempre hay coexistencia de la memoria y el olvido, siempre
 hay memoria y siempre hay olvido. La cuestion es: que clase de memo-

 ria y que clase de olvido o, en otras palabras, en que sentido se hace la
 subordinacion." 2

 La cuestion a resolver entonces es como y por que creer en lo que los
 actores estan diciendo. Lo que dicen: es realmente asi?, , como inter-
 pretarlo?

 Estas preguntas plantearon la necesidad de establecer una relacion mas
 estrecha con la organizacion. Por este motivo es que, como observadores,
 hemos asistido tanto a sus asambleas como a diversas movilizaciones y
 actividades.con el objeto de analizar la correspondencia que pudiese existir
 entre lo que se dice en la narracion y la manera en que se Ilevan a cabo
 deterninadas practicas.

 Es cierto que establecer un tipo de relacion directa puede conducir a
 formas "viciadas" de interpretaci6n por el grado de intimidad logrado con
 el actor, adoptando sus configuraciones subjetivas. Representa un riesgo a
 tener presente, pero ello no niega la posible identificacion con los intereses
 y motivos de la accion, ni coarta el trabajo de investigacion.

 Por otra parte, la reconstruccion de la historia s.e realizo6 de acuerdo a
 dos proposiciones centrales que constituyen el eje ordenador del trabajo.

 Una se refiere al problema del ejercicio de la democracia y la otra a la
 constitucion de necesidades; inscritas una y otra en el marco de una pr'ac-
 tica social especifica.

 En cuanto al tema de la democracia, la idea que interesa subrayar es
 como la acumulacion de experiencias de lucha y su asimilacion en termi-
 nos de un esquema de interpretacion por parte del grupo organizado
 modelan las nociones que hoy se tienen sobre el problema de la democracia.

 El ejercicio de la democracia aparece en el relato como una cuestion
 significativa sobre la cual se interrogan los actores. Pero, desde una pers-

 2 Bertrand', Pierre, op. cit., p. 75.
 2
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 pectiva politica, se hace doblemente significativa si se parte del supuesto
 de que el sentido que se le atribuye al termino es siempre propiedad de
 una practica concreta y que en consecuencia no puede ser inventado o
 impuesto desde fuera. De ahi la importancia que tiene dicho relato pues
 representa precisamente la manera en que ellos mismos interpretan sus
 practicas y les otorgan sentido.

 Algo analogo intenta hacerse con relacion al problema de las necesida-
 des; el enfoque analitico consiste en ver c6mo en el marco de la organi-
 zaci6n popular se van redefiniendo las necesidades percibidas por la gente.
 Al mismo tiempo, se analiza c6mo estas se constituyen en motivo de orga-
 nizacion y de accion colectiva al formularse como demandas o reivnndi-
 caciones. Las transformaciones que se han operado en la zona donde actuia
 el Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur han alterado las condiciones
 generales de vida de la poblaci6n local, siendo una de sus consecuencias la
 aparicion de nuevas necesidades percibidas con referencia a su antecedente
 inmediado. Sin embargo, su formulacion, asi como su permanente redefi-
 nicion, estaran mediadas por la practica organizativa. Es por esto que se
 presenta en el Apartado I una descripcion general del proceso de urbani-
 zacion local, donde el MPPCS realiza una lucha sobre los modos dominantes
 de producir ciudad.

 Los Apartados II, III y IV tienen por objeto mostrar el proceso se-
 guido por el movimiento. El titulo corresponde con el nombre que sucesi-
 vamente adopta la organizacion. Si bien existe un ordenamiento crono-
 logico, en cada uno de esos momentos tanto el problema de las necesidades
 como el de la democracia adquieren contornos distintos. En consecuencia,
 se definio una periodizacion cuyos criterios, concretando los dos aspectos
 anteriores, son: a) tipo principal de reivindicacion; b) forma principal
 de organizacion, y c) forma principal de lucha.

 I. TRANSFORMACIONES DEL ESPACIO SOCIAL

 El acelerado crecimiento de la ciudad de Mexico ha integrado a la
 mancha urbana pueblos de origen muy antiguo, como aquellos asentados
 en las faldas de la Sierra del Ajusco. Ello implico un proceso de transfor-
 macion del espacio fisico donde lo mas significativo fue un cambio muy
 violento de lo rural a lo urbano, y una consecuente especulacion comer-
 cial con tierras antes dedicadas al cultivo bajo propiedad ejidal y comunal.

 El antecedente indigena habia legado una forma particular de posesi6n
 de las tierras, de caracter comunal, derivada del calpulli. Pero, si bien la
 vida social estaba organizada en tomo a la tierra, esta se configura como
 centro de disputa entre grandes hacendados, pequenios propietarios y pro-
 pietarios comunitarios. Situaci6n que se ve modificada con la Revolucion
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 de 1910, cuando son disueltos los latifundios, restituidas las tierras ejidales

 y la formacion de la pequenia propiedad.3

 A lo largo de su historia, en la zona se fue configurando una entidad
 comunitaria con base en las formas de apropiacion y uso colectivo de la
 tierra. En las parcelas ejidales y comunales el individuo solo se presenta
 como propietario en la medida en que forma parte de la comunidad.

 Entonces el trabajo en el campo tenia una carga valorativa: no se
 trataba simplemente de un medio de subsistencia, sino tambien que del
 caracter compartido de la propiedad deriva un sentimiento de solidaridad
 social y de mutuo reconocimiento. De ahi que se presente una intensa
 nostalgia cuando esas formas previas de organizacion del trabajo y de la
 propiedad de Ia tierra empezaron a ser dislocadas.

 Antes las tierras valian para nosotros porque ahi sembrabamos y de
 ahi nos manteniamos. Era nuestra vida. En ese tiempo vivia pura
 gente nativa de aqui del pueblo, gente sencilla y trabajadora que se
 ayudaban unos a otros a cosechar sus tierras, a excepcion de algunos
 riqluillos que tenian para poder pagar peones que alquilaban. tramos
 felices porque el campo era de todos, compartiamos el resultado de la
 cosecha; eramos como una familia.4

 Conforme el pueblo pasa ser parte de la ciudad, se transforma el
 anterior sistema de relaciones sociales. Los campesinos van perdiendo su
 relaci6n directa y comunal con la tierra, pasan a integrar un territorio
 urbano en expansi6n y a buscar otros modos de subsistencia material;
 aparecen nuevos sistemas de representacion simbolica y necesidades que
 entran en conflicto con las que son propias de su modo de vida campesina.

 Los campesinos del lugar se han visto sometidos a un proceso de des-
 pojo de sus tierras y obligados a reconocer su nueva condici6n, la cual
 implicaba a su vez, la formacion de una nueva clase de propietarios.

 Por una parte estarian "los ricos del pueblo", quienes, a base de comer-
 cializar sus terrenos y acumular fortunas, se han constituido en un grupo
 social detentador de poder.

 Es un nu'cleo unificado entre sl por reuniones sociales. Sin embargo,
 no han perdido algunos valores de solidaridad con la gente del pueblo
 que se expresan por ejemplo en el acompan-amiento cuando se trata
 de los enfennos y difuntos.

 8 Moreno, Manuel M., La organizacion poltica y social de los aztecas, Secre-
 taria de la Reforma Agraria, CEHAM, M6xico, D. F., 1981, pp. 41-60. Femando
 Rodriguez y Catalina Rodriguez, Tlalpan a trav6s del tiempo, Delegaci6n de Tlal-
 pan, M6xico, 1982. Roger Bartra, Estructura agraria y clases sociales en Mixico,
 Ed. Era, M6eico, 1974, Serie popular, nin. 28.

 ' Esta referencia, junto con las que siguen, son parte de las transcripciones del
 relato y entrevistas.



 14 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Por otra parte, se encuentran:

 Los ricos con poder economico y politico que han liegado de fuera
 y se han asentado en grandes extensiones de tierra, que s6lo Ilegan a
 disfrutar de la hermosura de la zona con todos los servicios y sin que
 les cueste ningun esfuerzo o bien liegan a negociar con ella, a prosti-
 tuirla y mutilarla, como es el caso de los fraccionadores, comerciantes y
 hoteleros.

 Al mismo tiempo, la zona se ha constituido en zona de recepcion de
 clase media y fuerza de trabajo expulsadas de las partes m'as centricas
 de la ciudad hacia sus periferias, o bien como receptora de flujos migra-
 torios del interior del pais.

 Asi se han formado colonias populares, como Los Volcanes, Pedre-
 galito, Pedregal de las Aguilas y El Mirador. Una de sus caracteristicas
 principales es la compra-venta de terrenos de los pueblos que entraron al
 circuito comercial, a traves de tres formas de adquisicion: sea como he-
 rencias apalabradas donde no existia ning(un documento que certificara el
 derecho de propiedad; sea por medio de inmobiliarias; o bien aquellos que
 se compraban a sus propietarios originales, quienes ante el deterioro de
 sus condiciones de vida se vieron obligados a venderlos. Es esta u'ltima
 forma la que les hace decir:

 El valor que nosotros consideramos de estos predios es que se vendio
 de pobre a pobre, benefici'andose la gente sencilla y con necesidad de
 tener una vivienda.

 El resultado ha sido que, si bien las colonias tienen entre veinte y vein-
 ticinco afios de formacion, en la mayoria existen problemas de regulariza-
 cion de la teniencia -de la tierra.

 En estas colonios los sufrimientos han sido muchos, desde la forma
 en que se adquiere el predio, sin documentos, hasta la situaci6n en
 que se encontraba: un lugar totalmente sin posibilidades de habitar.
 Pero la necesidad fue mas fuerte que todo el monte pedregoso.

 Los predios se han adquirido en condiciones pr6acticamente inhabitables.
 Ante esta situacion se despliega una primera capacidad organizativa de los
 colonos en torno a la necesidad de ocupar un espacio d6nde vivir.

 Las caracteristicas del proceso de urbanizaci6n de esta 6rea de la ciudad
 manifiestan una gran heterogeneidad con fuertes contrastes sociales, pues,
 en el mismo espacio se confronta la existencia de barrios y colonias popu-
 I' s con lujosas zonas residenciales, caballerizas, centros deportivos pri-
 vados y hoteles "de paso".

 El problema de la tenencia de la tierra es- verdaderarnente complejo
 si se le considera como un elemento, que articula diferent-es intereses. sgo
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 ciales. La tendencia a la privatizacion de la propiedad de la tierra propone
 una doble logica. Para los habitantes de las colonias y barrios populares
 aparece como una exigencia la necesidad de regularizar sus predios ante la
 posibilidad de desalojo; pero al mismo tiempo, la valorizacion de los
 predios que trae aparejada su regularizacion resulta en un mecanismo de
 seleccion-expulsion, viendose favorecidos aquellos grupos con mayor poder
 economico y facilitandose la entrada del capital inmobiliario y financiero.

 Desde el afio de 1949 la zona fue sometida a una serie de expropia-
 ciones, reducie;ndose el area de tierras dedicadas al cultivo. En ese anio,
 el pueblo de San Pedro M'artir se vio afectado por la expropiacion de 65
 hectareas para la construccion del exclusivo Club de Golf Mexico. En 1952
 se le vuelve a afectar, junto con los pueblos de San Andres Totoltepec
 y Santiago Tepalcatlalpan, por la construccion de la autopista Mexico-
 Cuernavaca; en 1972 se expropian 83 hectareas para la Secretaria de Salu-
 bridad y Asistencia y en 1974 para la construccion de las nuevas instalacio-
 nes del Colegio 'Militar; entre otras expropiaciones destinadas a instala-
 ciones publicas y vias de tr6ansito.

 La actuacion del gobierno federal en la zona tampoco puede verse al
 margen de determinados intereses. Asi, en la expropiacion realizada a favor
 del Club de Golf Mexico, mas que una causa de interes puiblico que la
 justificara, lo que predomino fue un principio lucrativo de interes privado.
 La expropiacion se realizo bajo el engafno a los propietarios de las tierras
 y del pueblo de San Pedro Martir, pues se argumento que ahi se cons-
 truiria un campo deportivo popular.5

 Lo que se manifiesta en las expropiaciones senfaladas es una intervencion
 directa del Estado a partir de la cual se redefinen tanto los u'sos del suelo
 como las formas sociales de apropiacion. Con ello se le otorga una nueva
 funcionalidad a la zona, de manera que responda a las necesidades de
 expansion y modernizacion de la ciudad, al margen de que sean aprove-
 chadas por un sistema de privilegios. Sin embargo, hoy en dia se pretende
 dar un sentido inverso a los actos expropiatorios en terminos de frenar el
 crecimiento urbano y definiendola basicamente como zona de conserva-
 cion ecologica. Esto acarrea nuevos conflictos en torno a la apropiacion y
 uso del terreno como, por ejemplo, aquellos que se desprenden de no
 tolerar mas asentamientos de pobreza ante una nueva reglamentaci6n qiue
 solo reconoce, segurn sus criterios, construcciones del tipo del fracciona-
 miento de lujo Tlalpuente donde el area construida guarda una relaci&n
 minima con el tamaino del predio.

 La trama del conflicto cobra un caracter urbano-espacial. Si bien en
 la zona el problema de la tenencia de la tierra es una constante junto
 con la falta de servicios, estos asuntos se ven ahora potenciados por las

 5 La Prensa, 26 de junio de 1973, p. 7; El Dia, Seccion NIetropoli, 29 de
 marzo de 1978, P. 10.

 fi Ver Plan parcial de la Delegacio'n de Tlalpan, DDF, Mexico, 1986.
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 contradicciones que resultan de las diferencias sociales en la apropiacid6n
 de los equipamientos de uso colectivo. La tierra como medio de produc-
 cion dejo de ser un elemento articulador de la malla social y ahora se
 desplaza hacia las formas de produccion y uso del espacio urbano.

 Es en este contexto en el que se explica la constitucion del Movimiento
 Popular de Pueblos y Colonias del Sur.

 IT. CAMPESINOS UNIDOS

 La expropiacion de 1974

 El 22 de julio de 1974 se publico en el Dzario Oficial el decreto por
 el cual se expropiaban 400 hectireas de terrenos localizados en las junis-
 dicciones de las Delegaciones de Tlalpan y Xochimilco, para la construc-
 cion de las nuevas instalaciones del Colegio Militar.

 Uno de los pueblos mas afectados fue San Pedro Martir, ubicado en la
 Delegacion de Tlalpan, al que le correspondia el 75% de las tierras expro-
 piadas. ]Rstas eran de propiedad ejidal y pequenfa propiedad dedicadas
 principalmente al cultivo. La mayoria de sus ocupantes eran nativos del
 pueblo. Ejidatarios, los pequenos propietarios y colonos afectados por el
 decreto consideraban que la expropiacion era una forma de despojo, dado
 que sin querer venderlas se les obligaba a hacerlo. La tierra era vista como
 un derecho, por lo que su defensa pasa a ser motivo suficiente para la
 organizacion.

 Surgio entonces "Campesinos Unidos". Seria la primera vez que los
 afectados no se someterian a una disposicion de esta naturaleza.

 Hubo la decision de defender lo que quedaba, ya que con las 30
 hectAras de cultivo de San Pedro M'artir para el Colegio Militar, el
 pueblo quedaria reducido pricticamente al casco. Asi, por primera vez
 en 1973, heridos por la nueva expropiacion, se iniciaba una lucha
 organizada uniendose campesinos y colonos.

 Un primer problema que el grupo organizado enfrento fue el de la
 representaci6n. Por una parte existia una larga tradicion de decision comu-
 nitaria; tanto en el ejido como en las tierras de bienes comunales habia
 un representante elegido por mayoria de votos en asamblea general, donde
 se tomaban las decisiones. Pero por otra, la legitimidad de este tipo de
 representacion ya era cuestionada.

 Las autoridades locales, las proponia el pueblo, buscando hombres
 de buena conducta y que conocieran, para la seguridad del pueblo...
 El deber de ellos era vigilar el pueblo, y presentar auxilio a las per-
 sonas que lo solicitaban[...] Los comisarios ejidales y el representante
 del pueblo eran mnuy respetuosos de- los derechos de los demis, cui-
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 daban los bienes entre todos. Estas personas trabajaban sin sueldo,
 estaban al servicio del pueblo. Terminaron por imponernos autoridades
 oficiales no competentes que en vez de ayudarnos, lo que hicieron fue
 dividir lo que era nuestro hermoso pueblo[...] Poco a poco el PRI
 fue corrompiendo el ambiente. Lograron que el subdelegado, el comi-
 sario ejidal, el comisario comunal y los representantes del pueblo no
 decidieran ya por si solos, sino por lo que les decian las autoridades
 que hicieran.

 La asamblea general representaba un antecedente organizativo que es-
 taba presente en la experiencia de la gente. Sin embargo, tambien se tenia
 conciencia de que, como resultado de un proceso politico mas amplio, sus
 representantes eran cooptados por el aparato oficial y terminaban defen-
 diendo "intereses ajenos a la comunidad".

 Entonces se mantuvo la asamblea general como forma b6asica de orga-
 nizaci6n de "Campesinos Unidos", en tanto se habia aprendido que 6sta
 representaba un organo donde podian expresarse y debatirse las diferentes
 opiniones. Sin embargo, con el fin de reconstituir una representacion leal
 a sus intereses, por acuerdo de asamblea se decidi6 conformar una comi-
 sion integrada por un representante, un suplente, un secretario, un tesorero
 y tres vocales.

 Por su propia experiencia, el grupo de campesinos y colonos conside-
 raba que "el poder concentrado en una sola persona resulta tentador, por
 las amplias posibilidades de corrupcion que se le presentan". Con la Comi-
 si6n Representativa se proponia establecer una forna de control sobre este
 tipo de riesgo. Dicha posici6n se vio fortalecida por la respuesta dada por
 la CNC, donde no s6lo se defendla la expropiacion, sino que se cuestio-
 naba la necesaria indemnizaci6n.J

 La fuerza de los principios

 Ante la evidencia marcada por el decreto de que sus tierras ya habian
 sido destinadas para otros fines, la lucha paso a una segunda fase. De la
 decisi6n inicial de defender la tierra, a la cual se resisti:6 enfrentando las
 amenazas de la Secretaria de la Defensa Nacional y del Departamento
 de Asuntos Agrarios y Colonizacion (DAAC), se pas6 a la lucha por una
 indemnizacion mas justa y por el reacomodo adicional.

 Si ahora el pueblo va a sufrir la mayor expropiaci6n, que se nos in-
 demnice con justicia y se resuelva el acomodo habitacional de los
 colonos p6bres.8

 ExcJlsior, 1t?timas Noticiacs, edicion del medio dia, 21 de noviembre de 1973,
 pagina 12.

 8 Excisior, Oltimas Noticias, edici6n del medio dia, 25 de julio de 1974.



 18 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Respondiendo al discurso populista del presidente Luis Echeverria, la
 posicion del grupo organizado fue la de reconocerlo como la iu'nica posi-
 bilidad de atencion e intervenci6n en el proceso. Se propuso entonces un
 dialogo abierto por medio de telegramas, desplegados, manifiestos, con
 el objeto de exponer su situacion y las posibles soluciones del conflicto
 creado en San Pedro Martir.

 No obstante, la situacion se agrav6 cuando los soldados impidieron el
 paso a los propietarios de los terrenos con alambradas tendidas en torno
 a la zona expropiada, dejando adentro a 400 personas aproximadamente,
 convirtiendola practicamente "en campo de concentracion", segiin indica
 un reportero del diario Exce'lsior.

 En respuesta, los colonos dijeron que entonces los sacarian muertos,
 pues no estaban dispuestos a ceder sin hablar antes con las autoridades.9

 La gente quedo inmovilizada sin poder salir por agua ni alimentos;
 los que se quedaron afuera ya no pudieron entrar, uno de los represen-
 tantes de "Campesinos Unidos" fue agredido y se les amenazo ademas con
 electrificar las alambradas. Estos y otros actos de violencia fueron denun-
 ciados a los reporteros en un manuscrito.

 En esos momentos de gran tension, fue muy significativa la solidaridad
 demostrada por el p'arroco de San Pedro Martir, quien declaro:

 Nuestros hermanos solo piden un pago justo por sus tierras. ]sta es
 la sexta expropiacion que sufren en estoe lugares y la experiencia les
 dice que no han sido beneficiados.'0

 En el momento que se inicio la lucha por la defensa de la tierra, el
 grupo organizado no contaba con ningu'n tipo de asesoria, ni juridica, ni
 politica y ni siquiera con la notificacion oficial de que lo que se iba a
 construir en sus tierras era un colegio militar. Fue entonces que los afec-
 tados, guiados por una "fe de pueblo cristiano", se acercaron a la iglesia
 con el objeto de consultar sobre la justeza de su lucha.

 En el pueblo existian tres religiones: cat6lica, de manera predomi-
 nante; episcopal y mormona. Asi pues, se dio cita a sus ministros con el
 fin de que opinaran sobre el problema. Solo del primero obtuvieron un
 apoyo solidario y "de acompanamiento".11

 9 Exce'lsior, 24 de septiembre de 1974, primera plana y 10-A.
 10 Exce'lsior, Oltimas Noticias, 25 de septiembre de 1974, primera plana.
 11 En la parroquia de San Pedro Martir se habia definido como una "linea

 pastoral" la "encaratiorn" como un proceso de conversion, en el sentido de vivir
 la historia y estar atentos del "caminar del pueblo" y sus necesidades, asi como el
 "acompanamiento", que como iglesia implicaba ser mras consciente de las preocu-
 paciones del pueblo y compartir con 61 el sufrimiento y las grandes alegrias "adqui-
 riendo un compromiso". Como se vera en el apartado Iv, tambien forman parte de
 su "linea pastoral" la religiosidad popular y el desarrollo de las Comunidades Ecle.
 siasticas de Base (caBs).
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 Con los medios que contaba la parroquia, como tambien por la difu-
 sion de la lucha de "Campesinos Unidos", se logro una movilizacion de
 todo el pueblo para brindar apoyo a aquellos que habian quedado dentro
 del cerro militar, asi como en general a la organizacion.

 Finalmente, despues de dos a-nos de lucha, el presidente se reuniria
 con los campesinos y colonos en un sal6n anexo a la parroquia, calificado
 por lideres locales de la CNC y funcionarios del DAAC como "la casa de
 los agitadores". Ahi se planteo una lista de puntos para la negociacion:

 - Reconsiderar el precio que se les ofrecia por las tierras expropiadas.
 - El pago de todas sus pertenencias.
 - Reacomodo en el mismo pueblo a los colonos que lucharon hasta el

 final, dandoles un pie de casa.
 - Hacer un plan de mejoramiento de servicios puTblicos para los pueblos

 afectados.

 Todos los puntos fueron aceptados, aumentando al doble el pago por
 la tierra, asi como la realizacion de diversas obras puiblicas, las cuales se
 concretaron en el transcurso de un a-no.

 "Resolvio L.E. el problema. Ordeno dar a los campesinos el doble de
 la indemnizacio6n." 12 Las cosas se mostraban como si quisiera olvidarse la
 lucha que habia enfrentado un grupo de campesinos y colonos organiza-
 dos defendiendo sus derechos.

 Si bien la expropiacion se llevo a termino, para "Campesinos Unidos"
 el resultado era considerado como un "triunfo", pues no solo se lograron
 una serie de conquistas en el plano material, sino sobre todo "en el plano
 organizativo y de la conciencia del grupo", segun un balance de la or-
 ganizacion:

 entre las conquistas mas importantes de esta experiencia sobresalen:
 que el pueblo empieza a recuperar su voz y su identidad haciendose
 oir con dignidad. Toma conciencia de la fuerza de la unidad y se
 aviva hacia el interior el espiritu de lucha. Ahi vimos que todos nos
 hacemos fuertes por medio de la unidad, donde nos ensefiamos a ser
 responsables, a tomar interes y a no ser egoistas, porque ya sabemos
 que la lucha es de todos.

 La audiencia con el presidente representaba un hecho muy significa-
 tivo, pues llevando la alternativa del dialogo como una forna de lucha
 a sus maximas consecuencias, fue ahi que se hizo posible la negociacion:

 Fue una lucha dificil, pero sumamente alentadora debido a las con-
 quistas que se tuvieron: hacerse oir con dignidad hasta lograr el dialogo
 con el presidente de la Repablica,, teniendo con el una asamblea de
 acuerdos en el propio pueblo.

 12 Excelsior, 2 de diciembre de 1974, primera plana.
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 Era muy importante para el grupo organizado que el presidente hiciera
 acto de presencia en su espacio, en una asamblea coordinada por uno de
 ellos, donde el primer mandatario tenia que levantar la mano para pedir
 la palabra. Esto implicaba que, al ser ellos los que debian ser escuchados,
 a ellos tambien correspondia definir la forma del diAlogo.

 III. LUCHA POPULAR

 La experiencia de "Campesinos Unidos" se transformaba entonces en
 una especie de dispositivo para la movilizaci6n popular. Si bien desde 1974
 la organizacion inicio la petici6n por la instalaci6n de servicios publicos,
 equipamientos de uso colectivo y regularizaci6n de la tenencia de la tierra,

 no es sino hasta 1976 que se da "una lucha mas organizada" en torno a
 la demanda del agua.

 Entonces se adopto un nuevo nombre: "Lucha Popular". Aste era ex-
 presion de un cambio tanto en su composicion social, que incorporaba a
 sectores mas amplios de la poblaci6n del lugar, como del sentido que se
 le otorgaba a la organizaci6n. Es decir, ista se ilega a percibir como una
 forma de construir una entidad que articularia sus demandas y su expe-
 riencia de lucha.

 El agua

 En un primer momento se creia que los responsables de la carencia
 del agua eamos nosotros. Sin embargo, como resultado del trabajo de
 la organizaci6n y con el antecedente de conocer la existencia de ma-
 nantiales en la zona, se realizo una investigacion sobre el destino del
 agua. Es entonces cuando se descubre que los tubos estaban colocados
 en residencias, caballerizas, hoteles "de paso", comercios, etc6tera. El
 pueblo se da cuenta de que el culpable no es el vecino, sino el que
 se roba el agua acaparandola en gigantes cisternas. Es asi como se
 inicia esa lucha por una necesidad comuin.

 El problema de la carencia del agua no es un problema exclusivo de
 la Delegacion de Tlalpan, pero la existencia de los manantiales del Ajusco,
 como Monte Alegre, La Sauceda o Potrero Chico, deberian al menos per-
 mitir el autoabastecimiento de la zona. Sin embargo, en los barrios y colo-
 nias populares, que representan un 70%)o de la poblaci6n, hay una fuerte
 escasez del liquido. Para cubrir cotidianamente sus necesidades hay que
 recurrir al servicio (comercio) de pipas y carros tanque a cargo de la
 Delegacion. Las autoridades de la Delegaci6n argumentan que existe un
 servicio gratuito para las zonas marginales, pero 6ste resulta insuficiente
 para abastecer sus necesidades cotidianas.

 La tendencia a enfrentar de manera aislada estos problemas se mani-
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 fiesta en "los pleitos constantes por el agua", la idea de que "el culpable
 era el vecino que Ilevaba dos cubetas en vez de una". Por eso tambi6n
 existia la idea de que los colonos, a quienes apodaban como "fuerenos",
 eran en buena mnedida responsables de la escasez de agua en la zona.

 Por las investigaciones que se realizaron en el Movimiento se redefini6
 entonces la necesidad del agua como un problema comutn y ya no indivi-
 dual. Esto posibilit6 la integraci6n y unidad de los habitantes de pueblos
 y colonias populares en torno a la demanda del agua. Asi se suman a la
 organizaci6n pobladores de San Andres Totoltepec, Chimalcoyotl, la colo-
 nia de Los Volcanes, Pedregal de San Andres y Plan de Ayala.

 La demanda no significaba simplemente que se dotara de agua a los
 sectores populares; lo que se disputaba era el manejo de las v6lvulas de
 distribuci6n, pues en su diagn6stico el problema no era tanto de escasez
 como de acaparamiento del liquido.

 La asamblea general

 En "Lucha Popular" se volvi6 a plantear el problema de la repre-
 sentaci6n:

 Por medio de la asamblea general aprendimos a ejercer la demo-
 cracia nombrando por mayoria a quienes queriamos que nos repre-
 sentaran.

 De un balance sobre las experiencias vividas se lleg6 a la conclusi6n de
 que la organizaci6n habia logrado definir formas aut6nomas de organi-
 zacion, como un modo de pr&cticas democrAticas. Sin embargo, tambbien
 se ven cuestionadas las limitaciones y vicios del momento, proponiendo la
 necesidad de una transformaci6n:

 Habia mucha mas conciencia de trabajo y de organizacion en el
 grupo de representantes que en el resto de la asamblea.

 Se favorecia al paternalismo. Si no estaba el representante, nadie
 hablaba: "Que hable el representante", "Que decida la Comisi6n".

 Se lleg6 entonces a la conclusi6n de que ante una posible perdida de
 autoridad de la asamblea era necesario fomentar la participaci6n en la toma
 de decisiones.

 Eso es algo que hemos aprendido en el caminar; si uno ejerce abso-
 lutamente el liderazgo, los demas no nos sentimos importantes, enton-
 ces el movimiento es de esa persona; vemos pues que en la me-
 dida que se comparte el poder, el movimiento se mantedra con vida.

 Vale aqui apoyarse en ideas generales: "El problema central de la
 democracia radica en la posibilidad de difundir el poder en la sociedad



 22 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 en grado suficiente como para inculcar en personas de todas las esferas
 la justificada sensacion de que gozan de el para participar en las deci-
 siones que los afectan y que gravitan en la vida comu'n particularmente
 dentro de la comunidad inmediata[...] a la que dedican sus energias du-
 rante. la mayor parte de sus horas de vigilia." 13

 La asamblea general constituia un espacio de exposicion de los dife-
 rentes problemas de discusion y de toma de decisiones. Pero, fundamen-
 talmente, en la medida en que se impulsara la participacion directa de sus
 mnilitantes, la asamblea dejaria de ser responsabilidad de la comision repre-
 sentativa. Se consideraba que era necesario no solo aprender a coordinar
 la asamblea con el objeto de crear un ambiente de mayor firmeza en la
 defensa de sus derechos, sino que la asamblea se constituyera en un organo
 de participacion mas amplio.'4

 El poder no debe estar en una persona porque en la medida que
 se comparta entre todos, se mantendra vivo el movimiento. Por eso,
 uno de nuestros lemas ha sido "TODOS 0 NADIE".

 Por otra parte hay que tener presente que en el sexenio de Echeverria
 se puso en marcha un proyecto de descentralizacion administrativa. En el
 surgian el delegado politico dotado de facultades organicas, las juntas de
 vecinos como organos basicos de representacion ciudadana y los comites
 de manzana y de barrio. Todo ello, se decia, era con el objeto de hacer
 mas eficiente el tratamiento de los problemas de la capital, asi como am-
 pliar la participacion ciudadana en la toma de decisiones.

 Exceptuando el cargo, de 'delegado politico, que seria designado como
 cualquier puesto administrativo, los puestos de representacion en las orga-
 nizaciones de base serian electos libremente por la comunidad vecinal.
 Se esperaba dar "un paso 'mas en la tarea de hacer de la administracion
 de la ciudad una accion comuin entre pueblo y gobierno", donde los co-
 mites de manzana y las juntas de vecinos se constituian como la "celula
 humana" en la reorganizacion de la ciudad.15 Sin embargo, tanto en la
 Delegacion de Tlalpan como en las demas, los miembros de dichas celulas
 empezaron por ser designados por la misma Delegacion.

 En la zona, el resultado fue que se constituyeran dos grupos antago-
 nicos en terminos de la representatividad de. los intereses de la poblacion

 13 Bachrach, Peter, Critica de la teoria elitista de la democracia, Amorrortu
 Editores, Argentina, 1967, p. 144.

 14 "La educacion democratica no puede ser un dato previo a la participaci6n
 sino su corolario: s6lo a traves de ella -entendida en sentido amplio- es posible
 que el pueblo haga el aprendizaje efectivo de su autonomia y gane control sobre
 el curso de su propia vida y sobre las circunstancias que la condicionan." Nun,

 Jose, Democracia y socialismo: eEtapas a niveles? Version revisada de la ponencia
 presentada al simposium "Caminos de la democracia en America Latina" organi-
 zado por la Fundacion Pablo Iglesias en Madrid, del 30 de mayo al 5 de junio de
 1983, mimeo., p. 13.

 15 Excelsior, 2 de diciembre de 1974, p. 4.
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 local. Desde este momento, la organizaci6n popular, que mas tarde sera
 el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, se definio por man-
 tenerse al margen de las liamadas "instancias de participacion ciudadana".
 Despues de una evaluacion de asamblea se llego a la conclusion de que
 aquellas, mas que ser organos de participaci6n real, representaban formas
 de control y manipulaci6n de la poblacion local, que mediatizaban con
 sus acciones las demandas de los sectores populares. Para "Lucha Popular",
 la participaci6n en la junta de vecinos suponia "un desgaste de energias"
 que valia mas concentrar en el fortalecimiento de la organizacion.

 El di6logo y la movilizacio'n

 Desde muy temprano resulto claro para "Lucha Popular" que la Dele-
 gacion Politica de Tlalpan practicamente no contaba con capacidad de
 decision en relacion a la esfera ma's alta del gobierno de la ciudad, y que
 de hecho representaba una forma directa de control de los conflictos lo-
 cales actuando en coordinacion con las organizaciones vecinales de caracter
 oficial. Una de las consecuencias de esta evaluacion fue la canalizacion de
 sus demandas hacia los organos centrales del DDF. Aunque su forma prin-
 cipal de lucha continuaba siendo el dialogo, ante la ineficiencia del sistema
 burocratico en la tramitacion de sus demandas, se planteo la necesidad
 de desarrollar nuevas formas de presion, sobre todo a traves de la mo-
 vilizaci6n.

 Entonces jugaron un papel muy importante las investigaciones que la
 organizacion habia realizado sobre el destino del agua. De ahi que, moti-
 vados por la apertura de otro hotel "de paso", en 1978 se realizaron una
 serie de acciones fuertes.

 Se levanto la tuberia de la obra que estaba por concluirse, traba-
 jando todo el mundo, nifnos, senioras y seinores. La gente estaba con
 picos, palas, piedras. Las autoridades lo vefian como una agresion y
 empiezan a sentir temor del pueblo. Entonces el pueblo empieza a to-
 mar su propia fuerza.

 Posteriormente se hizo una manifestacion de 12 horas en la carretera
 federal para protestar por el robo indiscriminado del agua que realizaban
 no solo los hoteleros, sino los fraccionadores, comercios y clases pudientes
 de la zona.

 La carretera federal dejaba de ser una simple via de transito para
 pasar a ser un medio de dirusion de sus demandas, haciendo uso de mantas:
 "Estamos en la calle y la calle es de todos." Asimismo, lleqan hasta el
 Zocalo con el objeto de hacer presion ante las autoridades del DDF.

 Resultado de esta lucha fue la audiencia con el regente e la ciudad,
 lo que significaba un paso importante en el reconocimiento del grupo
 organizado como representativo. Obtuvieron asi la suspension del agua a
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 los hoteles, la clausura de uno de ellos cuya obra estaba con concluirse sin
 tener los permiisos oficiales, la clausura de tomas clandestinas de algunas
 residencias y la construccion de un dep6sito de agua en San Pedro Martir.

 Entonces vino otra acci6n importante: el problema de la escuela.

 En 1977 se realizo una marcha a Los Pinos en la cual participa-
 ron los ninfos de la Colonia Volcanes. El problema fue remitido a la
 Secretaria de Educacion PGblica, quien plante6 que una de las condi'.
 ciones necesarias para su construcci6n era la existencia de un terreno
 disponible para ello.

 Entonces se lucho por recuperar el terreno que se nos habia do-
 nado para Area de servicio, pero que habia sido invadido por la seinora
 Guillermina. Esa lucho dur6 dos anfos y por pura presion desocupo el
 terreno.

 A principios de 1980, despues de tres anfos de lucha, se inauguraba la
 escuela Flores Magon de la colonia Los Volcanes, bajo la supervision total
 de la obra por parte de los integrantes de la organizaci6n.

 IV. EL MOVIMIENTO POPULiAR DE PUEBLOS Y COLONIAS DEL SUR

 Con el objeto de dar a la organizacion un marco de legalidad, a prin-
 cipios de 1980, en asamblea general, se decide registrarla "en los do-
 cumentos de petici6n a oficinas gubernamentales". La generalizacion y la
 permanencia de la lucha Ileva a la reflexi6n de que se estaba constitu-
 yendo un movimiento que emergia del pueblo. De ahi la adopcion de un
 nuevo nombre: '9Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur"

 (MPPCS) .'
 Ahora "el pueblo organizado" se piensa a Si mismo como "la concien-

 cia del pueblo" que, a trav6s de sus acciones, "le recuerda al conjunto de
 la poblaci6n de la zona la necesidad de luchar de manera digna" por sus
 intereses. Con el compromiso que el MPPCS toma para si cuestiona la
 actividad apatica y la pasividad como formas de convivencia individual,
 construyendo entonces "la confianza en el pueblo organizado".

 La presencia de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs)

 El "Movimiento Popular' se ha vistQ fortalecido por las Comunidades
 Ecesiales de Base (CEBs) de la zona.

 La posici6n que adopt6 la parroquia de San Pedro Martir a favor de
 "Campesinos Unidos", estaba inscrita en un proyecto mas amplio de reno-

 14 A la fecha, el mPPcs no tiene personalidad juridica. Sin embargo, la orga-
 nizaci6n popular es reconocida con ese nombre por las diferentes instituciones guber-
 namentale como las del Departamento del Distrito Federal.
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 vacion de la iglesia catolica que propone un "acompalianiento al pueblo"
 en sus luchas, asi como la toma de conciencia de su situacid6n, lo mismo en
 las comunidades campesinas que en los barrios populares.17

 Las "pequeinas comunidades", como suele l1amarse a las CEBs de la
 localidad, representan tambien una alternativa de organizaci6n contra-
 puesta a la tendencia de disgregacion de la comunidad originaria. Las
 CEBs se empiezan a formar hacia 1970 por una convocatoria de la institu-
 cion eclesial. Se trataba de construir un espacio de reencuentro, de dis-
 cusion de las vivencias cotidianas, asi como de incitaci6n para una accion
 transformadora de la sociedad. Por un proceso lento y complejo, han ido
 surgiendo en cada uno de los pueblos y las colonias.

 La relacion entre las CEBs y el MPPCS se han entretejido por una
 serie de biografias individuales y de experiencias compartidas entre las dos
 formas de organizacion. Ademas de los lazos de solidaridad que se esta-
 blecen entre ambas, el "Movimiento Popular" se ve alimentado por valores
 cristianos que se expresan en modos de fidelidad, de dignidad, de justicia:

 La mayoria de los militantes de la organizacion popular son cris-
 tianos que ponen en practica sus valores.

 Es aqui donde "la iglesia de los pobres" juega un papel muy impor-
 tante al dar su mensaje evangelizador a la comunidad. De esta manera
 cada miembro cristiano consciente de su papel en la tierra, de su dig-
 nidad de ser humano, se organiza, lucha y exige, junto con otros que
 viven la misma problematica, que aunque no sean cristianos optan por
 la linea de la dignidad y no del servilismo.

 Desde aqui se construye tambien una identidad como "pueblo cristiano"
 que Ileva a establecer identidades mas amplias, como se han manifestado
 en la solidaridad con la lucha de los pueblos centroamericanos.

 Asi es como en la construccion de su identidad interna como "pueblo
 organizado", en la practica no es nitidamente demarcable una linea que
 separe ambas formas organizativas. Esto se explica tanto por su carga valo-
 rativa, por el sentido de su accion, como por quienes integran el MPPCS
 o "las pequenias comunidades". Sin embargo, es necesario enfatizar que no
 se trata de la misma organizacion, diferenciandose fundamentalmente por
 su origen, su proceso historico y sus practicas especificas.

 17 Para una visi6n m.s amplia sobre la relacion entre Movimiento Popular y
 Comunidades de Base, ver Gastalver, M. Matilde y Lino Salas R., Las comuni-
 dades eclesiales de base y el movimiento popular en Mixico. Tesis, licenciatura en
 ciencias teol6gicas, Universidad Ibero Americana, Mexico, 1984. Campbell, Gary,
 Nuevo sentido de solidaridad y esperanza cristiana, Revista CENCOS, nueva epoca,
 afio 1, niim 3, Mexico, marzo, 1984, p. 15 Iniesta, Alberto, Teologia de la libe-
 racidn: liberacidn de la teologia, Revista CENCOS, nueva &poca, afno 1, num. 4,
 M&ico, abril de 1984. Zenteno, Arnaldo, Un camino de humildad y esperanza (las
 CEBs en M&ico), Centro Antonio de Montesinos, M6xico, 1983.
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 Una disputa por el espacio

 Desde la experiencia del Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur,
 lo que se perfila mas nitidamente es una disputa por el territorio y las
 formas subyacentes de su apropiacion y uso. La marcada heterogeneidad
 social de la zona condiciona los modos de interpretacion sobre el espacio
 social en que se mueve el grupo organizado. En su discurso se concibe a]

 pueblo como "despojado de sus derechos m'as elementales" que confronta,
 a un mismo tiempo, su situacion con la gente "adinerada y con poder
 politico" que llego a ocupar el lugar:

 en nuestra zona se puede baniar a los caballos arabes de los ricos con
 el agua pura de los manantiales, mientras que los nifnos padecen
 constantemente enfermedades gastrointestinales y de la piel; se produce
 un aumento desorbitado del impuesto predial y un pago elevadisimo
 por otros servicios.

 De la permanencia de la lucha por el agua, en la fase actual se pre-
 senta una diversificacion de las demandas del MPPCS en la que se mani-
 fiestan ya exigencias de un modo de vida urbano:

 Las principales demandas que el Movimiento ha formulado en sus
 experiencias de lucha remiten a satisfacer las necesidades mas elemen-
 tales de la comunidad. tstas son: agua (controlar el manejo de valvu-
 las por el pueblo como propuesta para mejorar su distribuci6n, ade-
 cuando su funcionamiento a las necesidades de la poblacion); impues-
 tos (lograr cobros de impuestos diferenciados seg(un las posibilidades de
 cada familia con base en un estudio socio-economico); regularizacion
 de la tenencia de la tierra; alumbrado pu'blico; transportes; caminos;
 limpieza; bosques (respetar los bosques ya que en el ulItimo tiempo no
 ha existido control en la tala de arboles, devastando incluso parques
 nacionales); crear campos deportivos; eliminacion de hoteles "de paso".

 Pero al mismo tiempo que se levanta una serie de demandas como las
 senaladas, la organizacion popular se postula a si misma como posible ges-
 tora en la produccion del espacio urbano. Tal es la experiencia en la
 administracion de las tiendas CONASUPO en San Pedro Martir, San Andr6s
 Totoltepec y Pedregalito (estas u?ltimas inauguradas a mediados de 1987
 y la primera en 1985). Aqui se manifiesta una situacion compleja, pues si
 bien de un lado el que la CONASUPO, como instancia gubernamental, "otor-
 gue" la administracion de 'los centros de abasto a los sectores populares,
 puede verse como un modo de subs.idiar la crisis; del otro lado de la
 moneda, para las organizaciones populares como el MPPCS resulta en una
 experiencia y una reivindicacion de autogestion. El hecho es que, viendo
 los resultados, ahora la CONASUPO intenta frenar este tipo de experiencias,
 como una forma de control, mientras que para el Movimiento Popular
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 significan un "centro de poder popular" desde el que se cuestiona tanto
 a los comerciantes de la localidad como el deterioro de las condiciones de
 vida de la poblacion. La consigna es: "la tienda es del pueblo" lo cual
 resulta en un proceso de aprendizaje; se administra colectivamente, rin-
 diendo cuentas a la comunidad.

 El desarrollo de una intensa capacidad de trabajo, la misma expe-
 riencia en el tratamiento de sus demandas y el conocimiento de la zona

 permite una argumentacion consistente y detallada de cada una de las
 demandas:

 El Movimiento Popular ha mostrado las posibles aportaciones que es
 capaz de hacer para dar solucion concreta a los problemas, viendo
 tambien como la perspectiva con que los asume el pueblo es diferente
 a la de los tecnicos del DDF.

 Ello no implica negar la necesidad de una formacion especializada para
 atender las necesidades de la comunidad; dicha formacion se transforma
 tambien en una necesidad. Lo que se discute es que la solucion este me-
 diada por determinados intereses que orientan las decisiones. Es por esto
 que la organizacion se ha hecho asesorar por grupos de profesionales en
 el manejo de sus demandas, con la intencion de ir logrando un apren-

 dizaje propio.
 Asi es como, por una "experiencia de lucha", se va constituyendo un

 sistema de necesidades que se redefine constantemente en el marco de la
 *organizacion popular. Necesidades que son percibidas como un derecho y
 como reivindicaciones.

 De cualquier forma, la organizacion popular representa una especie de
 frente de lucha desde el cual no solo se exige que sean satisfechas deter-
 minadas demandas, sino desde el que se da respuesta a situaciones que, o

 bien se consideran impuestas (como fue cuestionando en 1981 el Proyecto
 de Remodelacion) o situaciones que se consideran fuente de injusticia so-
 cial, como ha sido la lucha en torno a lo que ahora es la "Casa Tlalpan".

 El ex jefe de la Policia se habia apropiado de grandes extensiones de
 tierra en el area del pueblo de San Andres Totoltepec. Mucho tiempo
 antes de que el "Caso Durazo" se convirtiera en noticia, la organizacion
 popular ya se habia manifestado en contra de los excesos que cometia
 (principalmente el acaparamiento del agua de los manantiales que utili-
 zaba en lagos artificiales o en el mantenimiento de sus jardines). Repre-
 sentantes del Movimiento entraron hasta "su residencia" para expresarle
 personalmente esta situacion:

 Encontramos al tipo asqueroso, rodeado de perros; perros de los ani-
 males y perros de los otros, armados con metralletas, en el jardin alla
 grandisimo. Pasamos y lo primero, que empieza a decir:

 -i Como me quieren todos, yo salgo y ;adios mi general Durazo!
 eComo esta mi general Durazo? -hablando como loco.
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 Entonces una de las compa-neras que era Ia que estaba encargada
 de coordinar, le dice:

 Pues mire, nosotros no venimos a nada de eso, venimos a hablarle
 como vecinos, venimos a hacerle una Ilamada de atenci6n, nos va a
 oir este escrito que le traemos.

 Entonces dice:
 - Ah, si, a ver, leele, leele,!

 Empezo a leer una muchachita que en ese entonces tenia corno unos
 quince anfos, entonces empieza a leer el escrito donde le poniaamos lOs
 puntos que le exigiamos. La vuelve a interrumpir:

 -Ah, pero como me quieren a mi!, por mi, el pueblo ha mejo-
 rado, a los peseros les he conseguido fuentes de empleo. Soy un general
 y tengo pantalones.

 Loco, es un tipo loco, es un destrampado. Cuando empezaba a in-
 terrumpir, le deciamos:

 a Calladito eh?, estese callado, usted no sabe escuchar, co6mo va
 a entender lo que venimos a pedir?, icallese la boca

 Despues, el hecho de no habernos agredido -aunque lo intento,
 siendo un tipo que no media las consecuencias-, nosotros pensamos
 que era por eI temor al pueblo organizado, que era su miedo ma's
 grande.

 A finales de 1983, mientras el mismo gobierno confiscaba las propie-
 dades de uno de sus funcionarios en espera del juicio "por robo a la

 nacion", el Movimiento Popular reclamaba que fueran expropiadas para
 la comunidad y convertidas en un centro recreativo y de cultura popular.
 Lo que se denominaba "las mansiones de la colonia" pas6 a ser "La Casa
 Tlalpan".

 Sin embargo, la reivindicaci6n de la Casa Tlalpan como "un derecho
 del pueblo" no se detiene ahi. A pesar del manejo dado por la prensa,
 como si se tratara de una accion definida por el gobierno federal y el DDF,
 en realidad ha: sido por presion pu'blica del Mlovimiento de Pueblos y Colo-
 nias que las instalaciones se destinan hoy a la construcci6n de un centro
 -popular. Esto se confirma mas au'n en el hecho de que no obstante haberse
 firmado un acuerdo entre el DDF y la UNAM a finales de 1986, con el ob-
 jeto de crear un sistema de servicios generales que atienda las necesidades
 de la poblacion local, a casi diez meses es la hora en que no es puesto en
 operaci6n. Ahi, es el MPPCS el que continu'a presionando y haciendo pro-
 puestas concretas para su realizacion.

 Por una democracia participativa

 El momento de Lucha Popular aparece como una transic6on entre la
 necesidad de una forma de representaci6n legitima, expresada en la fase
 de Campesinos Unidos, y la necesidad actual como Movimiento Popular de
 Pueblos y Colonias del Sur, de ejercer una democracia participativa.
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 Sin dejar de lado el problema de la representacion, el ejercicio de la

 democracia en el interior de la organizacion supone una intencion explicita
 por la formacion y el desarrollo de la gente, como fruto de su participa-
 cion en la formulacion del curso de las acciones a seguir.18

 Si bien desde su origen el Movimiento Popular se habia definido contra
 diversas fornias de liderazgo, en el momento presente ya no se trata sim-
 plemente del temor porque un sujeto particular se apropie de la lucha,
 sino tambien de evitar, como se empezaba a remarcar en Lucha Popular,
 que se creara una brecha entre ese- grupo dirigente y el resto de la
 asamblea.

 Desde el inicio nos dimos cuenta de que estabamos haciendo lideres
 a algunos compaineros que tenian experiencia en la lucha. En la medida
 en que toclos fuimos participando, empezamos a tomar iniciativas, asi
 fuimos avanzando.

 Entonces se penso como hacer participar a mas companeros, y dcci-
 dimos formar equipos para cada una de nuestras demandas.

 La diversificacion de sus demandas planteaba a su vez la necesidad de
 reestructurar la organizacion. De ahi que por una parte se clasificaran
 las demandas, como, por ejemplo: agua, regularizaci6n, transporte, prensa,
 etcetera, pero por otra se integraran grupos de trabajo con el objeto de
 analizar y buscar datos, asi como presentar propuestas, poniendolas- a con-
 sideracion de la asamblea. Los equipos se integran por un representante
 de cada pueblo o colonia con el objeto de tener una vision del conjunto.
 Tambien se ha formado un equipo coordinador que est'a integrado por
 uno o dos miembros de cada equipo.

 La centralidad que ocupa la participaci6n y su papel educativo estaria
 cumpliendo no solo con hacer ma's faciles las decisiones colectivas y crear
 un sentimiento de integracion, sino con la formaci6n de la gente hacien-
 dose democr6atica porque participa y donde cada cual se constituye como
 sujeto frente a sus circunstancias. Ello significa un ideal democratico de
 la organizacion popular en el sentido de fomentar la educacion de cada
 individuo y de un desafio para inducirlo a intervenir de manera directa
 en la solucion de los problemas que afectan a la comunidad.

 La mujer: una nueva protaganista

 El hecho de que en la fase de Campesinos Unidos fueran los hombres
 los propietarios-productores directos de la tierra los hacia verse mas invo-
 lucrados en la lucha por su defensa. Sin embargo, el endurecimiento de

 18 Ver Geertz, Cliford, "La ideologia como sistema cultural" en selecci6n diri-
 gida por Eliseo Ver6n, El proceso ideoldgico, Editorial Tiempo Contemporineo,
 Argentina, 1981, p. 40; Schutz, Alfred, Estudios sobre teoria social, Ed. Asno-
 rrortu, Argentina.
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 la represion en aquel entonces hizo que la cotidianeidad de las mujeres,
 tan apegadas a las labores domesticas, se viera tambien amenazada y que
 desde ahi se impulsara la necesidad de participar tambien. Las practicas de
 razonamiento de sentido comuin cambian cuando el referente social, el con-
 texto, hace crisis. Cuando las opiniones consagradas y las reglas de vida se
 ponen en duda, comienza la b(usqueda de nuevas formulaciones, ya sea
 para reforzar a las reglas anteriores, ya para remplazarlas.

 Fue asi que, poco a poco, las mujeres fueron percibiendo que tenian
 una opinion y que en el curso de la lucha era importante expresarla, pues
 "habia algo que aportar". Empezaron "a tomar la palabra", era el mo-
 mento de unir las fuerzas y defender lo que consideraban su 'unico patri-
 monio: la tierra.

 Luego, en el momento de la Lucha Popular, paralelo al proceso de
 unidad de pueblos y colonias, se observaba una mayor participacion de las
 mujeres en la organizacion.

 ahi se ve mas la participacion de la mujer. El agua es una de las
 cosas que j a quien afecta mas?, pues a las mujeres. Porque la mujer
 tiene que bajarla, tiene que asear a los hijos, tiene que lavar trastes, tie-
 ne que hacer todo lo de la casa.

 La participacion de las mujeres en la organizacion fue implicando la
 ruptura de formas tradicionales de percibir su rol.

 los hombres tienden a querer imponer sus ideas y a veces aunque
 esten equivocados. Por ejemplo, van muchos hombres a una asamblea;
 aunque sean minoria, ellos quieren imponer su manera de pensar. Y de-
 dan "aquella seinora que esta hablando que puede saber si es una
 vieja?, esa senora esta re'loca, que sabe". Como que se despreciaba la
 opinion de la mujer [...] Nosotros hemos avanzado pues vemos las
 cosas con calma, con mas tranquilidad[ ... ] Entonces creemos que ahi
 es donde los cambiamos, y la mujer participa, y participa mas.

 Conforme la lucha organizada se fue transformando en algo que teiia
 que ver con las practicas cotidianas de la gente, y en este caso particular
 de las mujeres, se empezaron a cuestionar practicas de caracter autoritario
 y relaciones de poder instituidas en otros espacios de su realidad. La imple-
 mentacion de prvacticas democraticas en el interior de la organizacion con-
 diciono el hecho que se buscase transformar modos de relacionamiento
 diferentes en sus vivencias cotidianas:

 tambien para esto ha servido el movimiento, hemos descubierto, que
 en nuestra familia logramos educar a nuestros hijos, no a golpes, sino
 hacerles entender que ellos tienen voz y voto dentro de la familia.

 Los hombres tambien han tomado conciencia a partir de que la mujer
 participa, porque en la casa llegamos despues de una asamblea y comen-
 tamos con ellos, a veces con un poco de fracaso, o sea cuando no
 logramos lo que teniamos previsto, nos sentimos un poco mal; pero
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 a la vez con ganas de seguir, y eso lo tratamos de transmitir al hom-
 bre [. . .] hasta en eso hay que pensar [...] entonces, tenemos que en-
 frentarlos aunque nosotras sintamos esa angustia de que no pudimos;
 tenemos que echarle m'as ganas, y entonces tenemos que ir educando
 al hombre en la lucha, a que se den cuenta de que hay que tener
 animo, de que hay que seguir adelante, esto tambien es algo que he-
 mos hecho en la familia, en el hogar, para los maridos y tambien para
 los hijos.

 Tambien es en el marco de la organizacion donde se analiza como los
 medios masivos de comunicacion, si bien han contribuido a la difusion
 de su lucha, ejercen una influencia negativa, en particular la televisi6n,
 ocupando un tiempo que se considera valioso si se realizan actividades que
 redunden "en beneficio de la comunidad":

 corno que la mujer ahi metidota?, nomras engordando, ahi nomais
 viendo la tele sin hacer algo. Entonces . . . ] es uno de los valores del
 movimiento muy bonitos; ensena a hacer algo sin estarse ilenando la
 cabeza de cosas, porque cuando uno ve una comedia esta todo el dia
 pensando: "lo van a matar", entonces, cuando empezamos a parti-
 cipar: adios comedias, adios tele, pues eso ni alimenta ni da nada;
 se siente muy bonito.

 La participaci6n mayoritaria de las mujeres en la organizacion se ex-
 plica en buena medida por ser ellas quienes pasan la mayor parte de su
 tiempo en las zonas populares, pero al mismo tiempo, analizando el MPPCS
 aparece como se va asumiendo un comprorniso tal, que este pasa a ocupar
 un lugar significativo en su experiencia cotidiana. Esto implica a su vez
 resolver dos formas de organizacion: una en la casa y otra en la orga-
 nizacion popular.

 Asi llegan las mujeres a demostrarse a si misma que su condicion de
 amas de casa, madres y esposas, no es un impedimento para -atender y
 resolver los asuntos que ahora se consideran de la comunidad.

 En resumen, junto con la unidad de pueblos y colonias aparece otra
 caracteristica de la organizacion popular: la participacion mayoritaria de
 las mujeres. Ahora son ellas quienes despliegan en la asamblea general
 su capacidad de disentir, de organizarse y de tomar decisiones. Esto no
 desplaza la intencion por reintegrar y ampliar la participacion popular
 del grueso de la comunidad.

 Relacio'n con otros movimientos

 El espiritu de acompaniamiento en la lucha ha planteado la nece-
 sidad de establecer y ampliar nuestra relacion con otros movi-mientos
 y organizaciones, pues creemos que se requiere de la unidad para tra-
 bajar por los mismros ideales. Asi se establecen relaciones de apoyo
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 mutuo, respetando las luchas que cada agrupaci6n se plantea y la
 forma como decide Ilevarlas a cabo.

 Cuando otro movimiento u organizaci6n necesita apoyo del Movi-
 nmento Popular, se les invita a exponer los motivos de su demanda de
 apoyo en una reuni6n general. En otra asamblea, el Movimiento dis-
 cute la conveniencia de apoyarlos o no y las razones para hacerlo.39

 El MPPCS ha tenido dificultades para articularse de manera mas or-
 g5nica y estable a organizaciones urbano-populares en la misma zona.

 Hasta la fecha, las relaciones establecidas han sido de caracter coyuntural
 para diversas acciones concretas. Si bien se ha identificado una comunidad
 de intereses, se reconocen diferencias en las formas de lucha y ello di-
 ficulta un vinculo mas estrecho.

 Un ejemplo es la relacion con la Coordinadora Sur que pretende agru-
 par diversas organizaciones populares, sindicales y partidos politicos que
 act6.an en la Zona Sur del D.F.20

 Una situacion similar se presenta en relaci6n con otras organizaciones
 de articulacion sectorial o politica como son la Coordinadora Nacional de
 Movimiento Popular (CONAMUP) y los partidos politicos de oposici6n.

 Ha sido dificil fusionarnos a la CONAMUP porque queremos tambien
 mantener nuestra propia identidad. No queremos perdernos, queremos
 seguir siendo Movimiento Popular. Ahora -aunque pensamos que a
 lo mejor en un futuro tiene que venir la fusion de muchos movi-
 mientos- hemos estado a nivel de alianza, nos hemos aliado en algu-
 nos momentos, tal vez de alli vaya a darse la unidad m6s grande, pero
 primero hay que hacerlo a nivel de acciones muy concretas.

 A lo largo de nuestra experitncia hemos tomado conciencia de
 que el Movimiento Popular no esta contra los partidos que realmente
 luchen por el pueblo, pero si estA en contra de la manipulaci6n. Esta-
 mos convencidos que los partidos tienen que estar al servicio del pueblo
 y no el pueblo al servicio de los partidos.

 La d6bil y dificultosa relaci6n que se ha Ilegado a establecer con las
 organizaciones senialadas sugiere una imagen corporativista del MPPCS don-

 " Asi se han apoyado las luchas de los trabajadores de Spicer en 1975, la
 huelga de los trabajadores del Club de Golf Mexico; de la UNAM en 1977; las mar-
 chas de los trabajadores de la educaci6n de Guerrero en 1979 y de Morelos en
 1980; las luchas de los obreros de Rehabilitaci6n y de la Fibrica de Muebles Sagi-
 tario en 1983. En cuanto a los campesinos, mantienen relaciones con la lucha de
 los campesinos de Milpa Alta y Santa Fe de la Laguna. Pero especialmente acom-
 panaron a los campesinos chiapanecos en la marcha de 1983 y la gran marcha
 campesina al Z6calo en 1984. Asimismo, se han solidarizado con las luchas de Chile,
 Nicaragua, El Salvador y Guatemala; y obviamente estuvieron presentes en las mo-
 vilizaciones urbanas a raiz de los sismos de 1985.

 20 As; es como se han unido para participar y organizar conjuntamente las
 movilizaiones para el Paro Civico Nacional, como forma de protesta ante la poli-
 tica econ6mica seguida por el gobierno.
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 de, si bien se ve inscrito en "una sociedad de clases" se tiene una vi-
 si6n de su lucha y sus reivindicaciones circunscritas a nivel local.

 A manera de hipotesis se pueden plantear dos factores que estarian
 condicionando esta perspectiva de la organizaci6n. Por una parte se en-
 cuentra el antecedente comunitario de la localidad que reproduce el espectro
 de una comunidad cerrada. Por otra, estaria la configuraci6n de un fuerte
 principio de autonomia; desde su experiencia inicial la organizaci6n po-
 pular ha confrontado sus practicas no s6lo con organizaciones de carIcter
 oficial como la CNC, la CNOP o las organizaciones vecinales, sino con las
 practicas clientelares de partidos de oposici6n de distinto signo. Sin em-
 bargo, la vision que tiene la organizaci6n de sus relaciones con otras orga-
 nizaciones plantea una serie de problemras en torno a la falta de articu-
 laci6n entre distintos niveles de la lucha politica que, de no ser resueltos,
 pueden conducir a las consecuencias no queridas de la acci6n. En este caso,
 el efecto educativo que genera la experiencia de participaci6n, asi como la
 lucha por determinadas reivindicaciones referidas al 6mbito local, pueden
 quedar como una situacion aislada y correr el riesgo de su aniquilamiento
 o bien, en el mejor de los casos, en la consolidaci6n de su identidad como
 un grupo local.

 Este senialamiento puede conducir de manera contradictoria a una sub-
 valoracion de las experiencias construidas por organizaciones como el Movi-
 miento Popular de Pueblos y Colonias del Sur y de sus ambitos de
 influencia. Entonces no habra que perder de vista, por una parte, las trans-
 formaciones en los modos de representacion sobre el acaecer cotidiano,
 como se ha venido senialando, pero por otra, el desarrollo de una capa-
 cidad de presi6n p'blica para la atenci6n de sus demandas que en el
 corto o mediano plazo termina afectando la politica urbana.

 La gesti6n de la ciudad

 Hasta hace algunos anios, el area de la gestion urbana estaba guiada
 por un cierto margen de tolerancia. A cambio, se expresaban manifesta-
 ciones de apoyo politico mediadas por modos velados de caciquismo.

 Sin embargo, las principales ciudades del pais, y en particulra la ciudad
 capital, van dejando de ser zonas de relajamiento politico para ser espacios
 que ahora es necesario conocer y controlar.

 Esto se manifiesta en el intento de establecer programas de reordena-
 miento y control del desarrollo urbano. Lo que aqui interesa destacar es
 el hecho de que una organizacion de caracter ai-tonomo, representada en
 este caso por el MPPCS, se va constituyendo en un interl-ocutor necesario
 en la gestion de la ciudad, en la medida en que se fortalece su propia
 identidad.

 Lo que hemos hecho sentir es que somos una organizaci6n, que no
 somos jalados.
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 Se han logrado cosas muy interesantes, como es que se respete la
 decision de la asamblea y no nada mas nosotros, sino exigir que las
 mismas autoridades respeten la decision de la asamblea y no nada mas
 nosotros, sino exigir que las mismas autoridades respeten los acuerdos
 de la asamblea.

 En las dependencias a que hemos acudido, nosotros nombramos a
 la coordinadora y entonces decimos: fulana de tal va a coordinar; en-
 tonces por favor, cuando quieran hablar, pidan la palabra; ellos mismos
 luego estan levantando la mano para que les den la palabra, o sea que
 tienen que hacerse a la organizaci6n.

 El Movimiento logro que vinieran todos esos funcionarios hasta
 aqui. En una ocasion fue muy bonito porque dspues de esas entre-
 vistas con el profesor Hank Gonzalez, nos puso a un asesor de el a
 que viniera a revisar diariamente los trabajos, a hacer recorridos, a com-
 probar lo que nosotros deciamos. Entonces en el Departamento se le
 dijo al senfor Hank Gonz'alez que nosotros queriamos ver tambien lo de
 la regularizacion y otros problemas, pero le dijimos bien claro que
 queriamos ver esto con calma. Asi vinieron de cada dependencia.

 Entonces empezaron a venir y a dario haciaamos recorrido. El caso
 es que un dia venian a veces a las asambleas de nosotros a darnos in-
 forme de lo que se hacla y de lo que no se hacia.

 No obstante, debido a los cambios que se han operado en las formas
 politicas del Estado, en el contexto de la crisis economica se presenta una
 situacion ambigua, pues si bien por una parte se reconoce "la participacion
 ciudadana" como un modo de subsidiar la crisis y evitar el conflicto social,
 por otra se problematiza la injerencia de formas autonomas de organiza-
 cion popular en la distribucion del poder, poniendo en marcha meca-
 nismos de control. Asi se han consolidado los programas de descentraliza-
 cion administrativa de la ciudad de Mexico, valiendose de las instancias
 delegacionales.

 Frente a esta situacion, sin abandonar el di'alogo con las autoridades a
 un nivel alto, el Movimiento Popular se vio obligado a ir abriendo un
 espacio de lucha en el armbito de la Delegacion, fortaleciendo su imagen
 como grupo con intereses contrarios a las formas oficiales de representacion
 ciudadana. En razon de esta situacion, para el MPPCS resulta imperativa
 la participacion directa en la gestion urbana en tanto se concibe como una
 fuerza social portadora de los intereses de la comunidad.

 En extension de sus principios democraticos, el Movimiento llego a
 formular la necesidad de participar en el Foro de Consulta Popular sobre
 Desarrollo Urbano y Ecologia:

 nosotros tuvimos que andar investigando en mil lugares donde iba a
 ser, para poder participar y que no nos tacharan despues de que no
 queremos dialogar y que no acudimos a sus llamados. Todo estaba casi
 en secreto, porque ni siquiera se publico, ni se invito, ni nada.

 Fuimos los utnicos que llegamos del pueblo porque no era mas que
 una reunion con puros tecnicos y profesionistas y eramos nosotros los
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 unicos que estabamos como presencia del pueblo, como no estabamos
 incluidos ni nada por el estilo, al final solicitamos a la mesa una breve
 participacion. Entonces nos dan la palabra y alli denunciamos que sin
 la participacion real del pueblo no era posible planear a la ciudad y
 que ahi se veia la presencia de los tecnicos y todo, pero la ausencia
 total del pueblo; que ni siquiera se nos habia convocado, ni nada por
 el estilo. Entonces, como organizacion, solicitamos que se volviera a
 hacer nuevamente una sesi6n y se invitara por medios populares.

 De ahi la iniciativa de elaborar una propuesta al Plan Parcial de Desa-
 rrollo de la Delegaci6n de Tlalpan.'1 La participacion de los sectores po-
 pulares en la planeacion de la ciudad pasa a ser una demanda basica de
 la organizacion. La propuesta implica no solo un proceso de aprendizaje
 tecnico, sino de entrenamiento en la toma de decisiones.

 CONCLUSION

 No es posible dar por concluido un texto cuandio este remite a una
 experiencia viva; el texto dice y los razonamientos que en el se inscriben
 son como sombra de la accion de quienes trata. Es cuando se hace nece-
 saria una constante retroalimentacion entr.e texto y experiencia, con el
 objeto de que ambos se enriquezcan.

 Mas bien, la reconstruccion e interpretacion del proceso seguido por
 el Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur debe inducir a una
 reflexion tanto: a) sobre la significacion de estas presencias en cualquier
 proyecto de democratizacion de la ciudad, como b) sobre la necesaria
 reorientaci6n de los modos dominantes de urbanizacion.

 Por otra parte, es importante tener presente este tipo de experiencias
 sociales para reconsiderar aquellas interpretaciones que evaluan a los mo-
 vimientos urbano-populares en funcion de dos cuestiones centrales. Una,
 por su naturaleza espontainea y discontinua. Otra, por su casi nula eficacia
 politica y dependencia frente al Estado.

 Nos encontramos ante una practica organizativa con mas de diez a-nos
 de existencia. A la par que en otras organizaciones de igual naturaleza, lo
 mas significativo que est'a ocurriendo son ciertas transformaciones profun-
 das en los modos de comportamiento social y politico de los sectores po-
 pulares. En la lucha por satisfacer sus necesidades emerge una demanda
 por transformar las distintas instancias del orden urbano. El problema de
 la democracia se formula como una demanda por ampliar los margenes
 de su participaci6on y en esa medcida, por ampliar el 'ambito restringido de
 lo estatal; pero poco a poco emerge tambien como una necesidad por
 transformar las relaciones en el terreno de lo cotidiano. Habra que cons-
 truir nuevos instrumentos que permitan dar cuenta de estas transforma-
 ciones?

 21 "Aportaciones que el mPPcs presenta para la elaboracion del Plan Parcial
 de Desarrollo Urbano en Tlalpan, D. F.", 19 de agosto de 1983.
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