
Lucha urbana y acumulaci6n de capital* 

La obra que aqui resefiamos re
presenta un importante avance en 
el estudio cientifico del problema 
urbano en la Zona Metropolita
na de la ciudad de Mexico. Se 
trata de un trabajo colectivo en 
el cual participan estudiantes de 
la maestria en Antropologia So
cial en la Universidad Iberoame
ricana y cuya edici6n es presen
tada por Jorge Alonso. Los auto
res realizan un estudio de caso 
de '1a explotaci6n de los trabaja
dares en la colonia Ajusco, situada 
en la Dele~aci6n Coyoacan del 
Distrito Federal. 

El libro comienza can un mar
co teorico general que hace en
fasis en la producci6n progresiva 
de un ejercito industrial de reser· 
va el cual resulta, a su vez, una 
poderosa palanca de la acumula
ci6n de capital. Y ello no obstan
te que tal sobrepoblaci6n sea 
cada vez mayor en relaci6n a la 
poblaci6n obrera total, pues pre
cisamente en los mecanismos de 
subsistencia que aquella imple

menta se abren nuevas campos de 
explotaci6n capitalista. 

En consecuencia, segu.n se in· 
dica. la acumulaci6n de capital 
trae consigo la proletarizaci6n en 
el campo, el crecimiento del pro
letariado en las grandes ciudades 
y las contradicciones sociales que 
se generan en ellas, siendo asi las 
ciudades el escenario principal 
de la lucha de clases y el reflejo 
claro de la division social del tra· 
bajo. De esta forma, el proceso 
de urbanizaci6n es contradictorio 
en sus diversas fases y expresa, 
una vez mas, la segregaci6n social 
y espacial que generan las ciuda
des capitaHstas. Paralelamente, 
los movimientos sociales urbanos 
aparecen debido a contradicciones 
se'cundarias del capitalismo, tales 
como las del consumo colectivo. 

Mas adelante, se exponen en 
forma pormenorizada los resulta
dos de la encuesta realizada par 
los autores en el ano de 1977, la 
eual ilustra la medida en que han 
aumentado cuantitativa y cualita
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tivamente los servicios de la colo
nia Ajusco. A continuaci6n se 
presenta un estudio significativo 
del proceso rnigratorio de los ha
bitantes de la colonia, el cual 
queda comprendido en tres fases: 
1) movimientos anteriores a su 
llegada al Distrito Federal; 2) 
llegada al Distrito Federal; 3) 
llegada a la colonia. La coheren
cia del estudio se demuestra e'x
tensamente, no s610 porque parte 
de las causas estru,cturales de la 
migraci6n rural-urbana y de la 
migyacion dentro de la ciudad de 
Mexico" sino porque asume una 
actitud critica del fenomeno mi
gratorio en Mexico. A guisa de 
ejemplo, se afirma que la fonna
cion de la colonia popular de 
Ajusco es resultado de la cri~is 
de Ia vivienda en la ciudad de 
Mexico, cuyos origenes deben 
buscarse e'n el avance gradual del 
capitalismo en el campo. ASt!, la 
secuencia del proceso migratorio 
se presenta como flujo de un gru,
po so'cial y no de individuos aisIa
dos. Se sostiene, ademas, que los 
migyantes asentados en Ia colonia 
"no forman un nicho ecol6gico, 
ni son marginados de la economia 
urbana" (p. 138); mas bien, da
das sus condiciones socioeconomi
cas precarias, se sobreexplotan 
para pader subsistir. 

En ese sentido, el capitulo 4 
critica a la corriente de la teoria 
de la marginalidad que afinna 
que los marginados no tienen 
significaci6n alguna para la acu
mulaci6n de capital.! Para de

1 A este respecto, cabe mencionar 
que gran parte de las criticas a dicha 
teoria se derivan muy significativamen
te de la critica a la teorla del capita-
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mostrar 10 contrario, los resulta
dos que arroja e1 microanaIisis 
nevada a cabo con los trabajado
res del Ajusco constata la enorme 
magnitud del ejercito industrial 
de reserva, en su nueva fonna de 
p1'Oietarizaci6n disfraz,ada. Los es
itudios .de caso del dueno de un 
taller de carpinteria y de un taller 
maquilero penniten sostener la 
tesis de que estos trabajadores, 
aunque posean algunos medias de 
producci6n, tiene'n ,que subordi
narse al capital, pues se ven obli
gados a vender practicamente su 
fuerza de trabajo bajo el disfraz 
de trabajadores independientes, 
situaci6n que favorece al capital 
desde el punta de vista politico, 
ya que "dificulta el proceso de 
toma de conciencia y organiza
!Cion junto con la clase obrera" 
(p.	 211). 

El siguiente capitulo tiene la 
misma tonica desmitificadora al 
prete'nder quitar el disfraz de ~os 
pequenos comercios, los cuales en 
realidad no cumplen las funcio
nes de intennediarios mercanti
les,. sino que son empleados de 
las fabricas de los productos que 
ellos venden. 

Recapitulando, creemos que a 
pesar de 10 interesante de la in
vestigaci6n en su conjunto, los 
capitulos 4 y 5 constituyen el eJe 
de la investigacion "por el inten
to de aplicaci6n a un analisis 
concreto de las categor!as de la 
crltica de la economla polltica", 

lismo dependiente en America Latina. 
Vease, p. e., "Dependencia y Margi
nalidad" de Marco A. Michel, en va
rios autores, I ndigenismo, moderniza
cion" marginalidad. Una revisi6,n erE
tica, Juan Pablos, Mexico, 1979. 
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como los autores mismos la ex
lplicitan (p. 13). En efecto, es 
precisamente con base a estos dos 
capitulos que se orienta el desarro
llo ~e6rico de los diferentcs apar
tados, y en especial el 'itulado 
"t C6mo sobreviven los explota
dos?" 't en el que a partir de la ca
tegoria de red social los autores 
realizan una critica certera a los 
planteamientos de Larissa A. de 
Lomnitz sobre los met:anismos de 
supervivencia de los marginados, 
cuyo enfoque aisla a estos de la 
estructura capitalista del pais y 
de las luchas de clase en que es
tan inmersos.2 E,n cambio, para 
los autores que comentamos, los 
explotados (mal llamados margi
nados) sobreviven gracias al con
junto de las redes sociales que 
tienen que forjar con su propio 
esfuerzo y que en ciertas condi
ciones' contribuye'n a la or~ani
zaci6n poHtica de los colonos, 
principalmente a traves del pa
rentesco. el paisanaje y el com.. 
padrazg-o. 

En definitiva, se intenta inda
gar "como pueden los pobladores 
en sus condiciones objetivas ir 10
grando una conciencia de' c1ase y 
una lInea politica eficaz a partir 
--;pero mas alla- de sus reivin
dicaciones economicas" (p. 299), 
tales como la lucha que llevaron 
a cabo de 1948 a 1973 los colonos 
de Aju!\co por log-rar la legaliza
ci6n de Ia tenencia de la tierra 
(punto nodal en la mayana de' 
los movimientos urbanos), aSl 

2 Vease su libro Como sobreviven 
los mar.!!inados, Siglo XXI Eds., Me
xico, )980, 4a. ed. 
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como la evolucion politica de las 
organizaciones locales a partir de 
1974, hasta el fin del movimiento 
popular en 1976, anD en el que 
se inicia masivamente la contra
taci6n legal de los predios. 

La labor de indagaci6n histo
rica del movimiento popular es 
extraordinaria : localizaci6n de 
archivos personales de diversos H
deres de colonos, exposici6n de 
las diversas organizaciones crea
das, las pugnas entre elIas, la in
fluencia, a la postre decisiva, de 
«un partido de izquierda» (no se 
Ie menciona explicitamente), la 
actuaci6n del PRJ y de otras or
ganizaciones oficiales que intervi
nieron notablemente en el desarro
llo de la lucha y, en fin, de los 
resultados que en la practica tuvo 
este conflicto urbano. Todo ello 
con la descripci6n minuciosa de 
los diversos intereses economicos 
y pollticos de los grupos en pug
na, aSl como el de las dependen
cias gubernamentales con respec
to a la legalizaci6n de la tenencia 
de la tierra. 

A nue'stro criterio~ los resultados 
de la investigaci6n y la metodolo
gia adoptada sirven de base para 
nuevcs trabajos sobre el tema y, 
concretamente, sobre la explota
ci6.n capitalista en los asentamien-, 
tos populares en Mexico. Ello sin 
dejar de reconocer que la estrecha 
Iigaz6n sostenida por los autores 
con las luchas de los trabajadores 
de la colonia Ajusco, contribuy6 
sing'ularmente para llevar a cabo 
la presente investig-aci6n, cuya 
aportaci6n al tema es includable. 
rMario Federico BAS SOLS RI
CARDEZ.' 
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