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I N T R O D U C C I O N

La presente investigación presenta la posibilidad de aclarar la importancia que ha

cobrado el Movimiento de Antorcha Campesina dentro de los municipios de

Ixtapaluca y Chimalhuacán  en los últimos años.

Antorcha Campesina por ser un movimiento político que tiene una existencia de

casi treinta años resulta ser de gran interés, por la manera en la que se encuentra

operando en vinculación con el Partido Revolucionario Institucional del que forma

parte. El quehacer de los partidos políticos y los movimientos sociales se

presentan para quienes realizan análisis político como una buena alternativa de

estudio, como ha sido para mí, porque el México moderno es difícil concebirse sin

la observancia del quehacer diario de los actores políticos, quienes hacen del

espacio público su  escenario de proyección política y el encontrar los contrastes

que de este surgen han motivado que esta investigación proponga a Antorcha

Campesina como un movimiento político cuyos propósitos y operaciones resultan

difíciles de identificar y clasificar, porque su acción se encuentra aislada.

Antorcha Campesina ocupa un lugar en el panorama político de Ixtapaluca y

Chimalhuacán desde hace casi veinte años, ligada a la expansión de colonias

populares en la zona; no obstante, ha pasado inadvertido casi todo el tiempo, a

excepción de algunos momentos  en los que se sabe de esta organización por

estar ligada a hechos de violencia.  Las operaciones de Antorcha en ambos

municipios se hicieron evidentes en un momento coyuntural,  como fue el tiempo
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posterior a las elecciones estatales del 2000, porque representaban la transición a

la democracia  en la vida política del país; por ello los enfrentamientos de Antorcha

Campesina meses posteriores a las elecciones, fue un sobresalto para la opinión

pública.

Esta investigación tiene como objetivo central  analizar cómo el crecimiento de la

ciudad  y su modernización propició que  en la zona conurbada se integrara el

grupo prisita de Antorcha Campesina, como apoyo político a las colonias

populares

Para probar que Antorcha Campesina lleva a cabo un papel dominante con fines

políticos a favor del PRI  era necesario conocer al movimiento antorchista en los

municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca y cuáles son sus medios de operación,

cómo se auto definen; saber si son una facción de una partido, un grupo político

o un movimiento social, analizar las demandas que efectúa dicha organización a

los gobiernos locales;  explicar la organización que mantiene en las colonias

populares, si fomentan la participación ciudadana o trasmiten valores de cultura

política a sus miembros.

Esta tesina se constituye de cuatro capítulos, de los cuales los dos primeros

abarcan el marco teórico en el que me apoyé para  fundamentar mi investigación.

El primer capítulo  abarca los aspectos principales de la modernización y la

modernidad, como un esfuerzo constante del Estado mexicano en un afán en
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consolidarse como un Estado moderno con características occidentales,

observaremos cómo la modernización influyó en la conformación de la Ciudad de

México, originando su expansión a municipios aledaños. El segundo capítulo tiene

una referencia teórica acerca de la cultura política,  y además incluye diferentes

definiciones y conceptos: grupos de presión, los partidos políticos, las

organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales.  El tercer capítulo

dará a conocer qué es el movimiento antorchista con el propósito de conocer

cómo se autodefine y cómo opera, además de conocer dónde surge y cómo se

extiende hasta llegar a la Ciudad de México y municipios conurbados. El cuarto

capitulo aborda el papel que juega Antorcha Campesina en los dos municipios que

se están analizando en esta investigación; en este capitulo se da  a conocer un

breve panorama de ambos municipios para analizar la situación geográfica y

socioeconómica de cada uno de ellos. Por otra parte, se analiza la conformación y

creación de las colonias populares, que es donde opera Antorcha Campesina,

continuando con un breve análisis de la colonia popular de Antorcha Campesina y

sus líderes; este capítulo concluye haciendo un análisis de las marchas y

enfrentamientos de este movimiento en la zona.
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CAPITULO I.  LA MODERNIZACIÓN EN MÉXICO

1.1 Introducción

En el primer párrafo de su texto Categorías para el análisis sistémico,  David

Easton  dice que la política afecta demasiado nuestras vidas, “vivimos en una

edad creciente de politización”, muchas de las decisiones que eran tomadas por

costumbre o tomadas por individuos privados hoy son tomadas por oficinas

públicas y en casi todos lados se sienten los efectos de la política1.

Los diversos ámbitos en los que se inserta la política se han ido ampliando,

conforme pasa el tiempo; el espacio público  en el que se dan las discusiones de

los actores políticos, está mucho más expuesto a la severa crítica de la opinión

pública, e incluso algunos sectores de la vida cotidiana del hombre considerados

como parte del ámbito privado, como puede ser la organización familiar, hoy se

están considerando como aspectos de interés público.

En efecto, cada vez más la influencia de las decisiones que se toman en la arena

política han sido de mayor interés de quienes participan de ella,  sociedades

enteras se integran con mayor frecuencia en los procesos políticos, forman parte

de las decisiones  y amplían su participación  al integrarse a cada uno de los

sectores que conforman al sistema político.

1 Easton, David, Categorías para el análisis sistémico en 10 textos Básicos de Ciencia Política,Ariel,
Barcelona,1992, 225 p.
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La tarea de la ciencia política es considerar la influencia  de  los acontecimientos

de la vida política sobre los valores políticos de los ciudadanos como también en

los valores colectivos de creencia popular. Norberto Bobbio en el diccionario de

Ciencia Política retoma el concepto de política para el análisis de los grupos

sociales  citando a Marry Eckstein y David Apter, quienes mencionan que “La

política es el proceso  por medio del cual  los valores sociales  se asignan  de un

modo imperativo; esto se lleva a cabo por medio de decisiones; las decisiones son

producidas por actividades; cada actividad no es algo separado de las demás sino

que masas de actividades tienen tendencias comunes respecto de las decisiones;

estas masas de actividades son grupos; en  esta forma la lucha entre los grupos (o

intereses) determina qué decisiones se han de tomar”2. Bobbio detecta que esta

formulación adolece de una explicación entre las variables y que reduce a la

actividad política a una lucha entre grupos. Por otra parte explica que cuando se

producen ciertas actividades  que tienden a satisfacer a los grupos se produce un

interés, de tal modo de que las instituciones y los individuos se reducen a grupos

cuyos intereses se reducen a políticas gubernativas, por lo que la distinción  y

evaluación de grupos formales e informales   y su incidencia en la actividad

política.”3

Las sociedades actuales están mucho más movilizadas por el crecimiento

económico; la vida privada es invadida por la movilidad geográfica y social, por la

2 Bobbio Norberto, Diccionario de Ciencia Política, Concepto Grupo  de Presión, Siglo XXI, México, 727 p.
3 Ibíd.
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difusión de publicidades y por la participación política. A este proceso se le

denomina modernización.

1.2 . Conceptos

La  modernización es un concepto acuñado en la Europa del siglo XVII y se

consolida con  la revolución francesa y la revolución industrial; la modernización es

la vía por la que se da la conformación de los estados modernos. “La edad

moderna se caracterizó  por la consolidación de estados nacionales superadores

del feudalismo”4.

La modernización implica grandes cambios en las zonas de pensamiento y

actividad humana como son los ámbitos social, económico, político y cultural. “Los

principales aspectos de la modernización son: urbanización, industrialización,

secularización, democratización y participación de los medios de comunicación.”5

Con la modernización queda modificada totalmente la naturaleza de las

sociedades, pues con la modernización se insertarán importantes cambios en la

vida cotidiana del hombre, los espacios geográficos serán modificados por la

creación de las ciudades alrededor de la industria, en el terreno económico se

dará una diversificación de las actividades  productivas, habrá una mayor

4 Emmerich Gustavo E. La modernidad y sus paradojas, en Castro Pedro(coordinado), La modernidad
inconclusa. visiones desde el presente mexicano, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996 p. 14.
5 Huntington Samuel P., El Orden Político en las sociedades en Cambio 1ra. Edición, Ed. Paidós, España,

1972. p. 40
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especialización de la mano de obra  y la brecha entre ricos y  pobres se hará más

honda; en el aspecto social existirá un cambio de roles  de la sociedad, las

estructuras familiares y la educación serán mucho más heterogéneas.

Huntington en El orden político en las sociedades en cambio, explica que en la

esfera de la política, las definiciones de modernización política se concentran “en

las diferencias  entre las que supuestamente son las características de un Estado

moderno y uno tradicional. Es lógico que afirmen que la modernización  política es

el movimiento que va de uno a otro”6. Ejemplo de esto, es como Eisenstadt

considera que “la diferencia entre los sistemas políticos modernos reside en la

medida que se alcanza  la expresión institucional dentro de organismos pluralistas,

en libertades públicas e iniciativas políticas culturales y de bienestar”.7

Con la modernización política, el Estado moderno se dará a la tarea de

homogeneizar  e integrar a las masas  que componen las sociedades y que han

sido fracturadas por los procesos de urbanización e industrialización, en

instituciones  que buscan la organización del sistema político para resolver las

demandas de los grupos sociales que lo integran; la política entonces es inherente

a la vida social. Los marcos de la contienda política, menciona Maurice Duverger,

“Están, en primer lugar, por el conjunto de instituciones, de las costumbres, de las

6 Huntington Samuel P., El Orden Político en las sociedades en Cambio 1ra. Edición, Ed. Paidós, España,

1972. p. 40

7 Eisenstadt, S. N. Modernización, movimientos de protesta y cambio social, Buenos Aires, Amorrótu
Editores, 1972.
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tradiciones, de la mentalidad, de la creencias, de las representaciones colectivas y

de los sistemas de valores de la sociedad en la que se desarrollan, en una palabra

por la cultura de esta sociedad”. 8

La conformación de los Estados modernos, implica toda una serie de

transformaciones que afectan la esfera económica, política y social. “La

modernidad conlleva una mayor participación social en la búsqueda de espacios

de bienestar más dinámicos  que obliga a adoptar medidas de consenso social

más legitimas”.9 Por otra parte, los procesos de modernización que efectúan los

Estados modernos requieren una negociación con los diversas elites que integran

al sistema político, ya que el cambio de las grandes esferas de una sociedad

significa por fuerza que abarca procesos de desorganización  y dislocación, y que

surgen constantemente problemas sociales, rupturas y conflictos entre los

diversos grupos y movimientos de protesta y resistencia al cambio.

Huntington finalmente dirá que el aspecto fundamental de la modernización

política  “es la participación de esta actividad - por encima del nivel de la aldea o la

ciudad- de grupos sociales de toda la comunidad y el desarrollo de nuevas

instituciones políticas-por ejemplo partidos- para organizar dicha participación” 10 .

8 Duverger Maurice, Introducción a la Política,7 Edición, Ed. Ariel, Barcelona, 1982, p. 117

9 Eisenstadt, S. N. Ensayos sobre el cambio social y la modernización, Buenos Aires, Amorrotu
editores,1970
10 Huntington op. Cit. p. 43
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La modernización implica que sean reproducidos los roles que son originados por

el proceso industrial. “A medida que  una sociedad experimenta la modernización,

el conflicto producido por la ausencia de una infraestructura industrial requiere que

el gobierno organice e integre a los diversos sectores de  la comunidad” .11

1.3. La modernización de México

México como otros países de Latinoamérica fueron influidos por la modernización

de los Estados nacionales europeos; casi toda Latinoamérica fue influida por la

Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos para sus propios

movimientos independentistas, muchos de ellos gestados en la misma

temporalidad y dirigidos por las  clases criollas ilustradas que esperaban

encaminar a sus pueblos a abordar la barca de la modernización que los

conduciría a la modernidad, a lo que Gustavo E. Emmerich sugiere que “la Edad

Moderna nos dejó atrás, América Latina oprimida por la colonia no pudo construir

estados nacionales ni desarrollar una economía capitalista, ni construir una

democracia, ni  reformar sus sociedades, ni divulgar la ilustración”. 12

No obstante que las guerras de Independencia eran un buen medio para efectuar

cambios importantes en las estructuras de la vida del país, las numerosas guerras

que tiene México a lo largo del siglo XIX dejarán a un lado la posibilidad de

consolidar al Estado moderno. Al término del siglo, con el régimen porfirista se

11 Apter David, Estudio de la modernización, Amorrótu, Buenos Aires, 1970, p.289.
12 Emmerich Gustavo E. La modernidad y sus paradojas, en Castro, Pedro(coordinado), La modernidad
inconclusa. visiones desde el presente mexicano, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996 p. 15
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notará que se había logrado un cierto grado de modernización; Porfirio Díaz se

propuso dejar atrás la fachada del México rural e imprimirle al país cierto grado de

progreso; él mismo se veía como el hombre  que se necesitaba para encaminar al

país a la modernización. El progreso y el orden eran aparentes, pese a que entre

1900 y 1910 se efectuaron diversas obras a lo largo del país como las vías

ferroviarias, o las obras en los puertos como el de Veracruz, Salina Cruz y

Coatzacoalcos; y la existencia de un grupo importante de científicos positivistas

como Justo Sierra, José Ives Limantour, Rosendo Pineda, Francisco Bulnes, entre

otros, quienes formaron una generación de liberales que dotaban al régimen de

cierta legitimidad científica; su idea era una transición a la democracia restringida.

El papel que juega Justo Sierra es muy importante, sobre todo en la fundación de

la Escuela Nacional Preparatoria en la que sus premisas principales eran: el

liberalismo ortodoxo, la política conciliadora de Díaz con la Iglesia y la ideología

positivista.  No obstante seguía estando inconcluso el proyecto de  constituir a

México como un Estado moderno. Krauze indica que “en teoría México era una

República Representativa, Democrática  y Federal. En la práctica como apuntaba

Justo Sierra  en una carta al presidente – Díaz era un monarca con ropajes

republicanos”.13 A pesar de que el sistema político mexicano era operante y existía

un modo capitalista en ascenso, seguían existiendo grandes rezagos al interior del

país.

“A mediados del siglo XX apareció y se difundió  con fuerza la teoría sociológica

de la modernización, vinculada directamente  con la teoría económica desarrollista

13 Krauze, Enrique; Zerón-Medina, Fausto; Porfirio, Tomo V. Ed. Clío México 1993. p.2
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[...] plantearon que la modernización consistía el transito de la sociedad arcaica

tradicional hacia la sociedad moderna caracterizada por la urbanización, la

industrialización, la educación de masas, la difusión de nuevos valores culturales y

actitudinales”.14  En los años que abarca el milagro mexicano, se puso particular

énfasis en poner en marcha una política económica que utilizó el modelo de

sustitución de importaciones, con el que  se propiciaría el crecimiento económico

del país. “Este modelo surgió en el periodo de entreguerras, al agotarse el modelo

agrario exportador, el cual estuvo vigente grosso modo, desde la consolidación del

capitalismo, a mitad del siglo pasado, hasta la gran depresión de los años

treinta”.15  Durante el periodo que abarca el milagro mexicano  dos proyectos

serían los encargados: los proyectos neoliberal  y nacionalista  se presentaban

como las coordenadas dentro de las cuales se daría el desarrollo  del país.

Tannebaum identifica dos posiciones principales en conflicto  en el México de los

años cuarenta: la de quienes proponían el desarrollo económico basado en la

industria y los que querían que se basara en la agricultura. Describía a México

como un país entre lo moderno y lo primitivo, y esta distinción era más profunda

que la distinción entre lo rural y lo urbano.

De 1940 a 1970 México experimentaba un crecimiento, pero para la década de los

setenta eran evidentes las deficiencias del modelo de sustitución de

14 Guillén Arturo México hacia el siglo XXI Editorial UAM y Plaza y Valdes México2000,p 20
15 Guillén Arturo ibdem
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importaciones, además de la crisis política que se había generado un movimiento

de estudiantes en 1968.

Ya en la década de los setenta los presidentes Luis Echeverría y José López

Portillo buscarían aplicar “una política desarrollista, basada en la expansión del

Estado, la expansión del empleo  y del gasto público en la proliferación de

empresas paraestatales, regulación del mercado interno, protección arancelaria a

la industria nacional, subsidios al comercio popular. La modernización  se

concebía en esos años como la industrialización bajo la tutela estatal”.16

La aplicación de este modelo fue un intento por seguir aplazando el modelo de

sustitución de importaciones  por medio del endeudamiento externo. Durante el

periodo de Luis Echeverría la deuda externa se triplicó al pasar de 6,090 millones

de dólares al inicio del sexenio, a 25,900 millones en 1976  y lo hizo aún más con

la petrolarización de la economía con López Portillo; sin embargo el control de los

precios del petróleo en el mercado mundial y la baja de éstos pronto propiciarían

una grave crisis económica.

 Con la llegada de Miguel de la Madrid en 1982 se da término al modelo al

desarrollo estabilizador y se da la transición al modelo neoliberal, este último

entendido como un proyecto que buscará el impulso del libre mercado, y la

reducción del aparato estatal, la eliminación de empresas paraestatales, y la

16 Emmerich Gustavo E. La modernidad y sus paradojas, en Castro Pedro(coordinado), La modernidad
inconclusa. visiones desde el presente mexicano, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996 p. 15
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reducción al gasto social. El ascenso al poder  del presidente De la Madrid se

daba en un momento importante  en el contexto mundial. Era la época de

Margaret Tatcher y Ronald Reagan, impulsores del proyecto neoliberal global. La

tarea de Miguel de la Madrid era la de sentar las bases jurídicas, políticas y

económicas del neoliberalismo. En el ámbito industrial, “la nueva política industrial

no busca  sustituir al mercado; por el contrario, se trata de eliminan o mitigar las

distorsiones y, en última instancia, la modernización industrial será tarea de  los

particulares presionados  por un mercado cada vez más regulado”17. En este

periodo liquidó empresas paraestatales y muchos de los subsidios fueron

eliminados  y se abrió el país al comercio internacional, en 1987, México ya era

parte del GATT (Acuerdo General de Comercio y Aranceles).

Para 1988 era evidente que se habían sentado las bases para que el modelo

neoliberal fuera el predominante.  De la Madrid había impuesto una política

económica que se ajustaba mucho a las exigencias del FMI, comprimió los

salarios reales  y aunque la planta industrial había crecido, los problemas sociales

aumentaron; esto fue una de las causas por las que de la Madrid impulsó una

liberación política. “Pero el impacto del ajuste económico  sobre la arena electoral

y el avance del Partido Acción Nacional (PAN) en el norte del país obligaron  al

gobierno considerar una reforma electoral.”18    A pesar de esto, los resultados

17 De la Garza Toledo, Enrique;  La modernización industrial de México. en Castro Pedro(coordinado), La
modernidad inconclusa. Visiones desde el presente mexicano, Universidad Autónoma Metropolitana,
México, 1996 p. 112.
18 Serrano, Mónica, El legado del cambio gradual: Reglas e instituciones bajo Salinas” en Mónica Serrano y
Víctor Bulmer Thomas (compiladores), La reconstrucción del Estado Mexicano después de Salinas, Fondo
de Cultura Económica, México 1998, p. 23
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electorales de 1988 dejaron ver la pérdida del apoyo popular y la inestabilidad del

partido hegemónico.

Con la llegada de Carlos Salinas a la presidencia se pusieron en marcha grandes

reformas que llevarán a México a conseguir la modernización tan esperada;  con

Salinas se da la apertura del México al mercado mundial en el Tratado de Libre

Comercio con Estados Unidos y Canadá.

En el ámbito económico se incrementó la productividad industrial, crecieron las

exportaciones y las manufacturas superaban a las petroleras, las importaciones

crecieron más que las exportaciones.

Salinas le puso a su gobierno la bandera del “liberalismo social”, variante del

liberalismo clásico que propone una mayor  intervención del Estado a favor de los

desprotegidos, todo ello con el fin de propiciar que la modernización viniera a

favorecer a  los sectores más pobres de la población, un ejemplo de ello es el

Programa Nacional de Solidaridad.

En el ámbito de la política, el  gobierno de Salinas propició un cambio en las

estructuras  electorales, el número de gobiernos locales ganados por otro partido

era ya una realidad, y en 1989 el PAN gana la primera gubernatura en Baja

California. A pesar de todo el PRI  seguiría dominando el mapa político.  José

Antonio Crespo explica que las elecciones de 1988 eran resultado de las

dificultades económicas y la ausencia de un programa social. “Para recuperar el
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voto  - y por tanto apuntalar una vez más al régimen priista- bastaría con mejorar

los indicadores macroeconómicos  y poner en marcha un  vasto programa de

promoción social”.19

Después de 1988, la legitimidad de las elecciones estaba por los suelos, por lo

que el sistema se encontraba en duda pese a los esfuerzos  de Salinas por

legitimar al régimen, por lo que la modificación del aparato electoral se hizo

urgente. En 1989 PRI y PAN lograron ponerse de acuerdo para que se

modificarán seis artículos constitucionales “Y en 1990, cinco de las seis fracciones

parlamentarias (sólo el PRD votó en contra) aprobaron un nuevo Código Federal

de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)”.20

Finalmente será el gobierno de Zedillo quien generará el sistema electoral más

abierto con la reforma electoral de 1996, lo que permitiría la transición democrática

en 1997 y 2000, este último año con las elecciones federales en las que se daría

la alternancia con Vicente Fox  y el Partido Acción Nacional. También es con

Zedillo que la economía neoliberal se convierte en el eje  de  la modernización.

Las formas en las que se desenvuelve la política tienen mucho que ver  con esta

continua lucha por insertar la modernidad en México; en un primer momento con el

régimen porfirista; posteriormente con la política de industrialización y nacionalista

19 Crespo, José Antonio, México el fin de la liberación Política. en Castro Pedro(coordinado), La
modernidad inconclusa. Visiones desde el presente mexicano, Universidad Autónoma Metropolitana,
México, 1996 100p.

20 Woldenberg José, Balance y reforma de la legislación electoral
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de los años cuarenta y  la posguerra, después con los gobiernos proteccionistas,

hasta llegar al neoliberalismo del gobierno salinista.  Lo que representa todo lo

anterior es cómo México trata de alinearse en el concierto internacional y lo que

resulta al interior es la configuración de las élites políticas y económicas que

dominan el panorama político de la vida nacional; al mismo tiempo que al interior

del país grandes grupos se ven desplazados.

Los grupos de interés, los partidos políticos, etc. tendrán una doble lógica en su

discurso: por una parte está la lucha por encontrar reacomodo en la modernidad y

por otra la apropiación de los problemas que aquejan a los grupos más

vulnerables de la población; un discurso ambivalente si consideramos que la

modernización deja atrás a todo aquello que no se incorpore a los nuevos estilos

marcados por las modas internacionales y olvida aquellos que no encajan con el

neoliberalismo individualista, el cual  no contempla la naturaleza gregaria del

mexicano, que ignora cultura e historia.  Todo lo expuesto con anterioridad nos

abre un breve  panorama en que podemos observar a través de la historia del

régimen  político mexicano la lucha por modernizar al país y cómo este proceso

determinará  las formas de cómo se lleva cabo la contienda política  después de la

revolución mexicana, el control político por parte del partido hegemónico y el

crecimiento de la periferia donde se encuentran la población excluida del proyecto

modernizador y donde organizaciones políticas aprovecharán a este sector

vulnerable para seguir manteniendo al partido. Debido a esto es necesario

conocer como se da el crecimiento de la ciudad de México y la zona metropolitana

de la ciudad de México
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1.4 La modernización y crecimiento de la Ciudad de México

Los procesos de modernización en la ciudad de México se llevaron a cabo de

manera paulatina, contrastando de manera inminente  la transformación de lo rural

a lo urbano. Haciendo brevemente una visualización geográfica, la ciudad de

México se encuentra encallada  en un valle rodeado de montañas, sus  primeros

habitantes y por qué no, también los subsecuentes, enamorados de la Ciudad de

los Palacios y conocedores del centro de poder que constituye ésta, jamás

propusieron el  desplazamiento de esta capital a otra zona, que permitiera una

mejor perspectiva de vida a quienes la habitaban.

La importancia de la capital data desde la época prehispánica, se consolida en la

Colonia  y en el siglo XIX con el debate entre federalistas y centralistas,

Finalmente se establece como la capital de los Estados Unidos Mexicanos, y por

lo tanto, se convierte en sede de  los tres poderes federales.

Dentro del proceso de desarrollo económico, la ciudad capital adquirió un papel

importante porque históricamente en ella se ha concentrado un  alto porcentaje de

las actividades productivas del país. “Las nuevas industrias prefirieron la ubicación

en la ciudad-capital, que era el mercado más importante, Por otra parte, esas

mismas industrias demandaban materia prima e insumos, así como una gran



18

cantidad de mano de obra, es decir necesitaban personal que hiciera producir su

maquinaria”.21

Esta situación de trasladó de las industrias y las materias primas a la capital

propició que el tipo de población que vivía  en el campo respecto a las ciudades se

modificara.

Resulta evidente que los procesos de modernización en materia industrial,

educativa y de salud fueron el blanco de cientos de inmigrantes que en busca de

una mejor expectativa de vida emigraban a la ciudad, poblándola cada vez más.

En consecuencia la mancha urbana se extendió y sigue extendiéndose a lo que

hoy se denomina zona conurbana, como resultado de las pocas oportunidades

que ofrecía la ciudad para albergar a los nuevos habitantes. La interdependencia

de la economía hace que los individuos sean más susceptibles a las fluctuaciones

de la inflación y la depresión,  ya que no es posible  volver al campo; la constante

especialización del trabajo y la complejidad tecnológica de la vida cotidiana crean

problemas de educación y socialización que no pueden ser dejados sólo en manos

de la familia 22.

La modernización crea grandes centros urbanos y la migración es inherente a este

proceso , pero que a largo plazo derivará en grandes problemas.

21   Vega J. Ana Lourdes, Las nuevas colonias del municipio de Chimalhuacán, Estado de México: en Polis
94, Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México,1995 80 p.

22  Almond, G., Powel G. B. Política Comparada, Una concepción evolutiva, Ed. Paidós, Buenos
Aires,1972.
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“La actual problemática de la ciudad es de gran complejidad, no existe un

consenso claro de su futuro. Sin duda, ha disminuido la calidad de vida y la

productividad; hemos pasado a una estructura eminentemente terciaria, en la cual

la economía popular tiene preponderancia  en términos de la población que en ella

participa; enfrentamos serios problemas de sustentabilidad, particularmente en

relación con el agua potable y con su entorno ambiental; su gobernabilidad,

entendida como la respuesta a las necesidades y aspiraciones de la población y la

coordinación entre las diversas instancias que en la ciudad participan, está en

entredicho; la credibilidad social ha disminuido y las formas de participación social

son muy limitadas”.23

Alfonso Sánchez Almanza comenta que para el análisis del crecimiento de la

ciudad se retomó lo explicado por Luis Unikel en La Dinámica del Crecimiento de

la Ciudad de México  ,  en el que propone que el crecimiento  urbano,  desde el

punto de vista demográfico,  ha sido producto “de tres factores: el crecimiento

natural (nacimientos menos defunciones); el crecimiento social o migración, y la

expansión física, en este caso las áreas que se van incorporando al área urbana y

que, a su vez, integran población que ya estaba asentada dentro de ella”.24

23 Sánchez Almanza, Adolfo (coord.), La Ciudad de México en el desarrollo económico nacional, X
Seminario de Economía Urbana y Regional, 2000, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México,
2000.

24 Sánchez Almanza Adolfo ibdem
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1.5 El crecimiento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de

México

La ciudad de México siempre tuvo un tasa de crecimiento positiva hasta los años

ochenta; Unikel explica el crecimiento de la ciudad por etapas que abarcan desde

los años treinta hasta los setenta. “En 1930 la Ciudad de México, tuvo tasas de

crecimiento demográfico relativamente altas, mayores que las del resto del país.

La segunda etapa de 1930 a 1950, en que las tasas promedio fueron superiores a

las de la etapa anterior y se produce la expansión espacial de la metrópoli,

prácticamente dentro de los límites del Distrito Federal, al que correspondía el

99% de la población y es el periodo que presenta las tasas de crecimiento más

altas de la historia; y la tercera etapa de 1950 a 1970, que rebasa los límites del

Distrito Federal y ocupa en forma  definitiva territorio del Estado de México”.25

 En 1950 y 1960  la mancha urbana creció hacia el norte, principalmente en los

municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Ecatepec, hoy municipios de gran

importancia en el sector industrial, Junto con Nezahualcóyotl, en esos años

manifestaron una tasa de crecimiento  del 13.4% .

Y es a partir de los años setenta, ochenta y hasta la actualidad, que la mancha

urbana crece a pasos agigantados integrando a otros municipios como son:

Tultitlán, La Paz, Coacalco, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza y

25 Ibíd.
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Chimalhuacán.  La tasa de crecimiento  en el Estado de México  aumentaría

considerablemente, con la incorporación de estos municipios, con un crecimiento

del 8.6%, y más tarde se integrarían a la zona metropolitana de la ciudad de

México algunos otros municipios de la zona oriente del Estado de México, los

municipios que abarcó esta zona fueron: Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad y

Chalco.

Ahora bien, el crecimiento se daba en dos sentidos; uno es la creación de

complejos urbanos con el establecimiento de unidades habitacionales y

fraccionamientos residenciales, como Ciudad Satélite, creada en 1957, que

atraería a más  fraccionamientos habitacionales a lo largo de la carretera México-

Querétaro, así como desarrollos inmediatos a las zonas residenciales de las

Lomas de Chapultepec como Tecamachalco. Pero  no todo era creación de

fraccionamientos o unidades habitacionales de interés social; el crecimiento

también se daba en otra forma, con los asentamientos irregulares en colonias

populares como Nezahualcóyotl y Ecatepec.

A continuación se muestra mapa y cuadro de las delegaciones y municipios que

integran en la actualidad la Zona Urbana de la Ciudad de México.
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Con la desecación del lago de Texcoco entre 1934 y 1939, dos superficies planas

darían origen a Nezahualcóyotl y las nuevas colonias de Chimalhuacán. Los

asentamientos irregulares abarcaban tierras  del Ejido de Atenco y  tierras de

propiedad federal y privada; la invasión de estas tierras por empresas

fraccionadoras que asumían nombres como "Constructora Texcoco", "Sociedad

Protectora de Colonos, A.C." o "Asociación Reivindicadora de Colonos, A.C." que

han desempeñado un papel muy importante en estas colonias junto con el grupo

de Antorcha Campesina, asumiéndose todos como líderes de estas nuevas

colonias.

Sociedad Protectora de Colonos si bien ha propiciado que estas nuevas colonias

obtengan servicios de infraestructura básica, en la creación de los asentamientos

se observaba una continua irregularidad en la venta de estos lotes.

Cómo se conforman estos asentamientos, y los diferentes actores que participan

en la conformación de las colonias populares en Ixtapaluca y Chimalhuacán se

expondrá más adelante.

Por ello es importante la distinción  de los grupos políticos, los movimientos

sociales, los partidos y la participación política de la sociedad civil para distinguir el

papel que juega Antorcha Campesina en los municipios de Ixtapaluca y

Chimalhuacán.
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CAPITULO  II LA CULTURA POLÍTICA

2.1 Introducción

Como se ha mencionado con anterioridad, los Estados modernos se distinguen

por el nivel de participación política de los ciudadanos; pese a que en las

sociedades tradicionales exista un nivel alto de participación política, ésta a veces

se limita a un grupo reducido, a las pequeñas élites aristocráticas y funcionarios

públicos. La industrialización  y el crecimiento de las grandes ciudades crea la

ficción de grandes centros modernos, que van a generar un gran impacto en las

sociedades  definiendo sus relaciones. Maurice Duverger  es muy claro cuando

menciona que “la  modernización modifica la naturaleza de la ciudad y altera el

equilibrio entre ésta y el campo”; con el paso del tiempo las diferencias que surgen

entre campo y ciudad serán de gran impacto para las comunidades rurales, sobre

todo si consideramos que,   con la aparición de los medios masivos de

comunicación  se transmiten discursos en los que las ciudades aparecen como

grandes centros urbanos que dotan de prosperidad a sus habitantes. Giovanni

Sartori  en Homo Videns ahonda más en esto al explicar que “La televisión animal

simbolicum comprende todas las formas de la vida natural del hombre. Y la

capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el lenguaje, en la

capacidad de comunicarse mediante una televisión  de sonidos y signos

significante, provistos de significado”. 26   De modo que la televisión  hace que la

brecha entre campo y ciudad sea mínima  aunque  “La brecha entre estas dos

formas de cambio proporciona cierta medida del impacto de la modernización

26 Sar tor i ,  Giovanni .  Homo viden s ,  La S ociedad teledir igida,  Taurus ,  p .  28
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sobre la estabilidad política. Urbanización, alfabetismo, educación, medios de

comunicación de masas, son todos factores que exponen al hombre tradicional a

nuevas formas de vida, a nuevos niveles de disfrute, a nuevas posibilidades de

satisfacción. Estas experiencias quiebran las barreras de los conocimientos y las

actitudes de la cultura tradicional y promueven nuevos niveles de aspiraciones y

de deseos”.   Lo que muchas veces lleva a las comunidades a la movilización

política, además de que  por medio de las relaciones sociales se crea también un

medio por el que se dan las relaciones de poder.  Para Weber   la ciudad es una

forma de dominación no legítima en el sentido de que las relaciones tradicionales

de dominación, como serían las relaciones patriarcales, son usurpadas por grupos

o agentes urbanos para establecer, posteriormente, formas no genuinas de

autoridad.

La participación política, finalmente, puede estar sujeta a  los cambios que se dan

en las sociedades  urbanas y en las rurales y no exige de los individuos un nivel

de orientación o actitud individual hacia la política.

2.2 La Cultura Política

La cultura política  es definida por Gabriel Almond como “El patrón de actitudes

individuales y de orientación con respecto a la política  para los miembros de un

sistema político”. El sistema dota de información a la sociedad, les dota de

conocimiento, de sentimientos y valores.
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Las orientaciones de los individuos , entonces, incluyen ciertos componentes: a)

orientaciones cognoscitivas, conocimiento, conocimiento preciso o no de los

objetos políticos de los aspectos políticos (inputs) y administrativo (outputs); o de

las creencias; b) orientaciones afectivas, sentimentales de apego, compromiso o

de rechazo;  y c) orientación evaluativa, los juicios  y opiniones   sobre objetos

políticos  que involucran típicamente  la combinación de criterios  de la

información.

El espacio público es fundamental para la cultura política, pues  en este marco

donde se dan las discusiones que  dotan de valores a los ciudadanos;   en la

esfera pública  que se da el valor de la libertad.  Jean Marc Ferry  sostiene esto

último  pues expresa  que en “la esfera pública polí t ica se idea liza como un

reino de la l ibertad, una l ibertad que se expresa en un derecho igual,

para todos los ciudadanos, a part ic ipar directamente en los asuntos

públicos”. 27

Y es dentro de este espacio público donde queda expuesta la opinión pública y

que  designa más bien “a la masa segmentada de opiniones particulares en las

que se expresan intereses divididos y hasta conflictivos”.28 La opinión pública

refleja el nivel de cultura política de una o varias sociedades así como expresa el

grado de modernidad de sus sistemas políticos

27 Jean-Marc Ferry, et. al. El nuevo espacio publico, Gedisa, México, 1998. p. 14

28 Jean – Marc Ferry, op cit, 17 p.
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La importancia de la comunicación política radica en que por medio de ella

interactúan los discursos de los periodistas, de los políticos y la opinión publica, es

decir de todos aquellos actores que gozan legitimidad en el sistema para emitir  su

opinión acerca de lo público. Wolton define a la comunicación política de la

siguiente manera:

“Def inimos la comunicación po lít ica como: el espac io en que se

intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que

tienen leg it imidad para expresarse públicamente sobre polít ica, y que

son los polít icos, los periodis tas y la opinión pública a través de los

sondeos”.29

2.3 La participación ciudadana

En el análisis de la cultura política que hacen Almond y Powell se explica que  las

estructuras  políticas contienen a las elites políticas, que buscarán: la expansión o

seguridad nacional, el bienestar social, el desarrollo del poder y la  participación

popular.  Maurice Duverger  amplía esto  cuando menciona  “que la política es una

contienda  que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el

poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las

ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo por

29 Jean – Marc Ferry, op cit, 31 p.
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hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés

general y el bien común  contra la presión de las reivindicaciones particulares”.30

La participación política del ciudadano se verá supeditada los subsistemas

políticos como son las ONGs, grupos de presión, para canalizar las demandas

ciudadanas.

2.4 ONG s, Partidos Políticos, Grupos de Presión

§ Organizaciones no gubernamentales

En las sociedades tradicionales, era la iglesia una fuente de poder, a la que

recurrían los ciudadanos en busca de solución a sus problemas. Al insertarse la

idea de pueblo y de nación, se modifica esta estructura porque los  ciudadanos

ahora recurren a todas aquellas instituciones  que  les faciliten la canalización de

sus demandas, que  pueden ser por medio de los partidos políticos, grupos de

presión, asociaciones no gubernamentales (ONG’s)  etc.

§ Grupos de Presión

 Norberto Bobbio  explica  que, efectivamente,  los partidos políticos son

organizaciones propias de un cierto tipo de régimen (democracias occidentales) y

30 Duverger Maurice, Introducción a la Política 7ma. Edición, Ed. Ariel, Barcelona, 1982, p. 125
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de una época de la historia determinada (siglo XX)  y que por el contrario los

grupos de presión se encuentran en todos los regímenes y en todas las épocas.31

El rasgo común a estas organizaciones estriba en que  participan en la contienda

política de manera indirecta en un cierto sentido, mientras que los partidos

políticos tratan de conquistar el poder y de ejercerlo; su método es  hacer elegir a

los jefes de gobierno. Los grupos  de presión tratan de influir en los hombres, pero

no participan directamente en la conquista del poder,   permanecen al margen de

él y ejercen presión sobre el mismo.

Los sindicatos, las organizaciones patronales, la Iglesia, asociaciones deportivas,

pueden estar interesadas en obtener ventajas de las autoridades aunque no

aspiran abiertamente al poder.

Con la modernización, la inserción de estos grupos como estandarte de las

propuestas ciudadanas es mucho más fuerte, y es que uno de los efectos que

trajo la modernización fue la de una constante movilidad social. Samuel

Huntington en El Orden Político en las Sociedades en Cambio nos habla de ello

cuando dice que “los aspectos de la modernización que más atañen a la política

pueden ser agrupados en términos muy generales  en dos categorías. Primero, la

movilización social que es el proceso por el cual son destruidos o desgastados

grupos de los antiguos compromisos sociales, económicos y psicológicos, y la

31 Maurice Duverger, Los partidos políticos, México: Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 1965 ,30 p
"Introducción: el origen de los partidos políticos” p.65
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gente queda disponible para adoptar nuevas pautas  de socialización y

conducta[...] en segundo lugar el desarrollo económico se refiere al crecimiento de

la actividad y producción económica”.32

§ Partidos Políticos

El surgimiento de los partidos políticos como respuesta a  los intereses de los

hombres surge con el liberalismo, aunque el concepto  existiese desde hace

muchos años, para designar algunos de los actores políticos.  Con Burke  “que es

el padre fundador del liberalismo, ‘un partido es un cuerpo de hombres unidos

para promover, mediante su trabajo conjunto, el interés nacional sobre la base de

algún principio en particular acerca del cual están de acuerdo’”.33

Los partidos necesitan una determinada  concepción del interés público, entendido

como algo cuya definición es inalcanzable  primordialmente mediante el debate,

exigiendo éste posiciones diferenciadas, el partido nace como consecuencia

necesaria de  las instituciones representativas y de las elecciones.

32 Huntington Samuel P., El Orden Político en las sociedades en Cambio 1ra. Edición, Ed. Paidos, España,
1972 55 p.

33 Maurice Duverger, Los partidos políticos, México: Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 1965, p. 30
"Introducción: el origen de los partidos políticos”
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La definición de Duverger  es que: “el partido nace cuando se articula una relación

permanente  entre las organizaciones electorales  en la base  y las agrupaciones

de los representantes en las cámaras parlamentarias”. 34

 Sartori, por su parte, define: “Un partido  es cualquier grupo político  que se

presenta en elecciones  y que puede colocar mediante elecciones a sus

candidatos en cargos públicos”.35

Max Weber es autor de dos clasificaciones. La primera que atiende a la estructura

interna del partido: partido de notables y partido de masas. La segunda se vincula

a los objetivos perseguidos por los partidos políticos y aquí Weber distingue

partido de patronazgo, es decir organizaciones patrocinadoras de cargos estatales

para los miembros del partido, y partidos ideológicos, que se proponen la

implantación de ideales de contenido político en la sociedad y el Estado.

Sin embargo, el propio Weber  explica que la diferencia de su clasificación es

relativa  cuando señala que por lo regular, los partidos suelen ser ambas cosas a

la vez, o sea que se proponen fines políticos objetivos trasmitidos por tradición y

que en consideración de ésta sólo se van modificando lentamente, pero persiguen

además el patrocinio de los cargos.

34  Duverger Maurice, Los partidos políticos, México: Fondo de Cultura Económica, 3ª ed., 1965 ,p.30
"Introducción: el origen de los partidos políticos” p.31

35 Sartori Giovanni, Partidos y Sistemas de Partidos, 1, Madrid Alianza Universidad, 1980, Parte I, p.20
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El partido es una fuerza política que deberá buscar “la existencia de una

organización duradera y estable, que se encuentre articulada, que las bases

locales estén regularmente conectadas con las nacionales, la voluntad de

conquistar y ejercer el poder político y el apoyo popular para conseguir sus

fines”.36

El autor italiano Ángelo Panebianco explica que en la época contemporánea las

instituciones políticas se encuentran continuamente profesionalizándose, los

partidos políticos  no escapan de ello y ve cómo esos partidos cuya organización

era la de masas y que se convierten en instituciones mucho más especializadas,

pierden el contacto con  las bases de los partidos, que son las secciones. Pues la

burocracia de este tipo de partidos propiciaba un contacto más estrecho con las

bases del partido; los líderes del partido de masas mantienen los lazos que les

unen a los afiliados, y, a través de los cuales se vinculan con el grupo social de

referencia.

Según Panebianco el partido burocrático de masas era una institución fuerte y el

partido profesional electoral, por el contrario, es una institución débil. La

transformación implica, por lo tanto, un proceso de desinstitucionalización. La

autonomía del partido respecto a su entorno se reduce y, simétricamente,

aumenta la independencia del elector respecto al partido; crece el peso político de

36 Martínez Sospedra, Manuel: Introducción a los partidos políticos, Barcelona, Ariel, 1996. Cap. I, p. 19.
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los grupos de interés, y la tendencia a la "incorporación" de los partidos al

Estado.37

También se reduce la coherencia estructural de la organización, pues tienden a

diluirse las subculturas políticas, los grupos en pugna, las diferentes facciones que

integran al partido y que aportaban las diversas corrientes ideológicas  que daban

estabilidad a los escenarios electorales y garantizaban la autonomía de los

antiguos sistemas de partidos. Por lo que concluye diciendo, entonces, que la

época de los partidos fuertes está llegando a su fin.

2.5 Movimientos Sociales  y Grupos políticos

a) Conceptos

Al interior de los partidos políticos, las pugnas por el poder originan la existencia

de diversos grupos políticos, David Apter menciona que la existencia de grupos

políticos  se debe a que “hay reglamentos  de inscripción regular para la

pertenencia y si los miembros  se rigen por reglas más que por asociación

personal.  Pero muchas veces los partidos políticos por su estructura más rígida  y

su funcionamiento son cerrados a las comunidades”38.

Agustí Bosh y Joseph Valles en su libro Sistemas electorales y gobierno

representativo vienen a reafirmar lo anterior, pues explican que en los tiempos

actuales “los partidos  políticos ya no son tanto instrumentos de la sociedad para

37 Pannebianco, Ángelo: Modelos de Partido. Madrid, Alianza Universidad, 1990, p.55
38 Apter David, Estudio de la Modernización, Amorrótu, Buenos Aires, 1970, 279.
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llevar al Estado demandas  y propuestas de los ciudadano, como organizaciones

paraestatales... cada vez se hace menos creíble la pretensión de los partidos de

disponer de soluciones globales para todas las cuestiones pendientes de una

sociedad. Como resultado de ello, tampoco es efectiva su capacidad para

movilizar permanentemente – y no sólo por periodo electoral- a los ciudadanos”.39

Los mismos autores hacen referencia que desde los años 70 se da esta tendencia

en la que se van configurando diversos movimientos sociales a través de una idea

de fuerza, como puede ser el antimilitarismo, la ecología, la defensa del género,

buscando así una fórmula de movilización social más flexible y de mejor acceso

que  la vía de los partidos lo anterior ocurre sobre todo si se toma en cuenta que

los sistemas políticos multipartidistas cada vez se vuelven más atomizados y el

ciudadano se pierde en un sin fin de propuestas de los partidos, que cada vez se

tornan más débiles en la ideología y se ubican con mayor frecuencia al centro que

a los extremos de las tendencias ideológicas.

Aunque exista  una fuerte ola de estas nuevas organizaciones,  los partidos

políticos subsisten  gracias a que en la adopción de un régimen democrático se

encuentra inherente  la existencia de ellos; es difícil imaginarse la vida

democrática si no existen los medios de competencia que ofrecerán a los

electores propuestas reales de gobierno.

39 Valles, Joseph M y Agustí Bosh: Sistemas Electorales y gobierno representativo . Barcelona, Ariel,
1997 p 29



35

La permanencia de un partido en el poder es gracias al mantenimiento del  interés

por determinadas problemáticas sociales y a la búsqueda del orden; por otra parte

la voluntad de ejercer el poder, al configurar el fin social , es lo que diferencia  al

partido  del grupo de presión.  Aunque dentro del mismo partido puede existir lo

que se denomina la Liga, que es también una asociación política, que es el

desarrollo y obtención de objetivos políticos, es un instrumento de socialización

política , de encuadramiento y de agitación,  esa es su tarea especifica. La liga es

un instrumento de combate,  el partido es un instrumento de gobierno y de

comunicación.40

En efecto, con la modernización se han eliminado esos lazos que tenía la

sociedad tradicional con los grupos antiguos y son reemplazados por otros de

quienes buscan la representatividad, Alain Touraine, en Movimientos Sociales de

Hoy, afirma que las sociedades se han trastornado por las guerras, la influencia de

los medios de comunicación y que las conductas de las personas implican el

resultado de las relaciones sociales o las relaciones de poder ya que toda relación

denota una dimensión de poder; por lo que los individuos “se sienten mucho más

capaces, independientes y fuertes para buscar sus propios intereses”.41

Huntington explica que lo que incita a la acción política es que la modernización

elevó los niveles de vida de los ciudadanos; lo hace en todos aquellos que se

exponen a los medios de comunicación, y en los que ahora se encuentran

40 Martínez Sospedra, Manuel: Introducción a los partidos políticos, Barcelona, Ariel, 1996. Cap. I, p. 25
41 Touraine Alain, Movimientos Sociales de Hoy ,  Hacer, Barcelona , 1990, p37
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alfabetizados.  Se crean elevadas aspiraciones, se ahonda la brecha entre el

campo y ciudad y  la urbanización sostenida “no sólo acrecienta el número de

habitantes de barrios miserables, sino que además amplía y diversifica  a la clase

media , hace nacer nuevas capas de ésta, más conservadoras, que en cierta

medida contienen y diluyen el fervor revolucionario de la intelectualidad. Los

primeros grupos  de la clase media  que aparecen en escena  son los más

radicales.  Los elementos posteriores son casi siempre, más burocráticos, más

técnicos, más orientados a los negocios y por lo tanto más conservadores”. 42

Para Touraine, la explicación de  acción política es que los actores sociales

quieren ser los dueños de su propio sentido y que las relaciones sociales son

aquellas las que nos explican  las relaciones actuales de poder.  “Las formas de

dominación son cada vez más globales en otros tipos de sociedad la dominación

la ejercía el Estado y las dominaciones sociales propiamente sociales eran

especificas y limitadas... Hoy en la sociedad civil; en la producción  de la sociedad

por ella misma, aparecen los aparatos  de dominación  social en todos los campos

industria, comercio, administración, escuelas y televisión.”43

En la actualidad la lucha ha traspasado los límites de las contiendas tradicionales,

los grupos sociales se dominan los unos a los otros, se derrocan a los grupos

rurales y nuevas ideas se retoman como eje de luchas sociales; muchas de estas

42 Huntington Samuel P., El Orden Político en las sociedades en Cambio 1ra. Edición, Ed. Paidós, Buenos
Aires,  1972   p.

43  Touraine Op. Cit.
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ideas son de importación. Almond y Powell dicen que;  “la constante

especialización del trabajo y la complejidad tecnológica de la vida cotidiana crean

problemas de educación y socialización que ya no pueden ser dejados en manos

de la familia. La tendencia simultánea de la familia extensa tiende ha desaparecer

bajo la presión del trabajo y la presión urbana contribuye a crear estos problemas

y agudizar otros”.44

El desarrollo socioeconómico trajo como consecuencia que los actores sociales

alcanzarán un mejor nivel de vida y el descrédito de las formas tradicionales de

vida, que se modifican con la interacción de los medios; y estos cambios

aumentan la posibilidad de necesidad de acción social coordinada para resolver

nuevos problemas y la probabilidad de que aumente la participación política.

Touraine en ¿Podemos Vivir juntos? Dice  “..ayer para comprender una sociedad

procurábamos definir las relaciones sociales de producción, sus conflictos, sus

métodos de negociación; hablábamos de dominación, de explotación, de reforma

o de revolución. Hoy sólo hablamos de globalización o exclusión, de distancia

social creciente o, al contrario, de concentración de capital o de la capacidad de

difundir mensajes y formas de consumo”.45

Desde hace un siglo hemos sido testigos de la aparición de movimientos políticos

que identifican el Estado como una herencia nacional, racial, étnica o religiosa. A

la disolución de la economía y la cultura, esta solución responde mediante su

44 G. Almond, G. B.  Powel Política Comparada, Una concepción evolutiva, Ed. Paidós Buenos Aires,1972.
45 Touraine, Alain, ¿Podremos Vivir Juntos?: iguales y diferentes,  México, 2ª Ed.  F.C.E ,2000, p.85
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fusión, mediante la movilización más completa  posible de los recursos  culturales

al servicio del Estado que se define como defensor de la comunidad. Esta solución

define al Estado totalitario. Nació a partir del momento en que una nación no se

consideró ya como la creación  de la soberanía popular sino como la víctima de

una economía desnacionalizada, sin patria.

Touraine dice que la globalización ha generalizado a la sociedad que los roles que

desempeñan los actores sociales se pueden tornar aburridos y pueda resultar más

tentador ser representante de una etnia, secta religiosa, o de una minoría, que ser

estudiante, padre o hijo. Con la globalización se desaparecen las instituciones

sociales, por lo se encuentran más conflictos de carácter cultural. Cuanto más

subdesarrollada sea la sociedad – dicho de otra manera, cuanto más débiles sean

las fuerzas endógenas de modernización- más dictatorial será el poder de esas

elites dirigentes que hablan en nombre de un pueblo dividido, y más se pondrá ese

poder en servicio de interés particulares, los de un partido, una clase, una etnia,

un jefe supremo. Así el movimiento  social siempre se subordinará a una acción y

una conciencia llegadas desde afuera.

Los sistemas modernos por su parte están creando  movilizaciones mucho más

intensas y organizadas que nos hacen referencia a que la sociedad se encuentran

mas organizadas y con un nivel de cultura política de participación  y las

demandas son canalizadas por líderes que no tienen vinculación con la política.
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Los movimientos sociales urbanos son resultado de los problemas cotidianos de la

vida, como la educación, la ecología, la salud, los servicios colectivos, es de decir

problemas de la organización de la vida social. La posmodernidad por lo pronto,

también trae nuevas problemáticas como es la ecología. De pronto los problemas

que suceden en otra parte del mundo son ocasión de protestas, como ocurre en la

era global de la información.

Pero en lo referente a los cambios o problemas que se puede tener en una

sociedad, Manuel Castells expone que las grandes transformaciones de la

sociedad se dan a partir de los  movimientos sociales urbanos. Yo agregaría que

no solo los problemas urbanos son resueltos por los  ciudadanos de alguna ciudad

sino también a que en un mundo globalizado los movimientos pueden obtener

apoyo o respuesta de otros lugares.  Toda acción de protesta, por inocente que

sea tiende a politizarse y  el Estado aparece como “verdadero ordenador de la

vida cotidiana  de las masas, y bajo la cobertura de la organización del espacio”46.

La razón de la importancia  creciente de los movimientos urbanos  en la práctica

social debe buscarse  en el papel que juegan en el nuevo tipo de proceso político

que emerge en Europa  occidental en los últimos años. Pues en definitiva el

significado histórico  de toda práctica colectiva depende  de las formas de lucha y

lucha política de clases.

46 Castells Manuel, Movimientos sociales urbanos, México 5ta Ed., Siglo XXI,1979. p.8
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CAPITULO III TIPOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DE ANTORCHA CAMPESINA

Introducción.

Diversas explicaciones del  surgimiento y mantenimiento del sistema político

mexicano se basan en  la omnipotencia del sistema presidencial y la hegemonía

del partido único surgido de la Revolución; así como la continua lucha por alcanzar

la modernidad, sobre todo con la conformación de instituciones políticas que

daban legitimidad al sistema, pese a que no fuera democrático.

El sistema presidencial  creó una red de poder que marcaba los límites de la

contienda política a través de la conservación de valores políticos como son: la

disciplina y la lealtad. Al término de la Revolución Mexicana y “con base en los

principios revolucionarios, los líderes de la gesta  política empiezan a crear grupos

que parten de la experiencia militar  y evolucionan hacia la  consolidación de un

gobierno y de un proyecto  cuyo propósito es cambiar la fisonomía política

nacional y posteriormente preservar al sistema construido”.47

El periodo populista que emerge con Cárdenas es fundamental, tanto para el

régimen como para el partido, pues consolidaría  la política de masas. Gustavo

Emmerich comenta que a la par de Brasil y Argentina en México surge un

movimiento que “ ante la falta de organizaciones  autónomas y poderosas del

47 Schmidt, Samuel, La Red de Poder en México, en METAPOLÍTICA, México, Vol. 6, Núms. 24 y 25,
Julio- octubre de 2002.
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sector popular, impulsan y encauzan el movimiento de masas tras de las

reivindicaciones de la burguesía industrial”.48

Luis Garrido comenta que  la labor fundamental de Cárdenas fue la de emprender

una política de masas, en donde el partido oficial (PMR) cobrará interés por

aglutinar a todas las fuerzas sociales del país; comenta que ya en su discurso de

campaña manifestaba que buscaría conciliar con los líderes de organizaciones

populares.

El PNR que surge con Calles, es un partido que surge desde el gobierno, con el

objeto de reunir a las fuerzas políticas de la Revolución y crear cierta estabilidad.

“El PNR se representaba al principio del gobierno cardenista como un aparato

burocrático y cuyo fin primordial era actuar como el órgano político del gobierno

con el que decía colaborar en la realización de los objetivos fundamentales de la

revolución”.49

Con Cárdenas, la nueva política del PRM buscaba limitar a los caciques callistas y

obtener una mayoría obrera y campesina en sus trabajos; Por otro lado Cárdenas

pedía la participación de los jóvenes y las mujeres, y es en este periodo que surge

una central obrera (CTM), que estaba un tanto cuanto desligada del partido, pero

que a lo largo del tiempo tendrá una gran conexión con este.

48 Emmerich Gustavo Ernesto, El dilema latinoamericano: hacia el siglo XXI (Estado y políticas
económicas en México, Brasil y Argentina) ED. Universidad Autónoma Metropolitana, 1991, México D.F.
49 Garrido, Luis Javier
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Con la conformación de los sectores agrario, obrero y popular, el partido y el

régimen  consolidarían la red de poder necesaria para conservar el control político,

aunque con ello  se crearan las bases de política clientelar que ha subsistido por

mucho tiempo.

Schmidt comenta que el sistema político giraba  alrededor del concepto  de control

y parte de la lógica de las instituciones  era controlar clientelas, grupos sociales y

procesos políticos. El sistema se sostenía por un control de castigos y

recompensas, mientras que los políticos, empresarios y  organizaciones populares

se sostenían gracias a una disciplina y el sometimiento a las decisiones centrales,

Roger D. Hansen en su libro The politics of Mexican developement describe al PRI

como un representante efectivo de los grupos que lo componen en la lucha para

determinar quién obtiene qué, cuando y cómo lo obtiene. Aunque destaca el poder

de la presidencia, también considera que el PRI y los grupos de interés están

situados en el centro del proceso de toma de decisiones, desde donde las

demandas del partido se reflejan en las políticas gubernamentales.

El congreso garantizaba la continuidad de las políticas públicas y las

organizaciones populares no ponían objeciones,  a cambio de recompensas. Esta

estructura de intermediación  social permitió al PRI  mantenerse durante mucho

tiempo; este sistema corporativo no permitía la existencia de oposición y la que

existía se encontraba fuertemente restringida.
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“El PRI nunca fue, en lo fundamental, un partido de ciudadanos, al modo de los

partidos democráticos modernos, sino una gran coalición  de sectores,

organizaciones y clientelas que intercambiaban beneficios concretos por lealtad

política”.50

Este clientelismo envolvió a la sociedad; la mejor manera de legalizar tierras

invadidas y liderar a estos grupos invasores fue la de integrarse a un sector del

PRI. De esta manera, organizaciones como Antorcha Campesina se integran al

sector campesino del PRI, realizando no sólo gestorías para la obtención de

servicios públicos, sino que obtiene de los grupos a los que representa apoyo

electoral.

3.1 ¿Qué es el Movimiento Antorchista?

Las agrupaciones políticas que encontraron cabida en el PRI gracias a la red de

poder que había construido el sistema pronto adquirirían un papel preponderante

como organizaciones de gestoría y  como fuerzas electorales, lo que derivó en que

sus líderes  representaran las características de  un cacique con un poder ilimitado

sobre éstas.

En este contexto surge Antorcha Campesina como una agrupación política, que en

sus principios defiende los intereses de las clases más desprotegidas como son

50 Rincón Gallardo, Gilberto, PRI versus PRI, en Periódico Reforma, México, a 22 de Agosto de 2000
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los campesinos y los sectores marginados de la periferia de las ciudades. Sus

antecedentes  se encuentran en el Frente Nacional de Organización Bolchevique

que surgió en los años setenta en la Universidad Autónoma de Chapingo, Carlos

Brambilia, sociólogo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

indica que poco a poco esta organización “fue evolucionando hasta convertirse en

un movimiento dedicado a “detectar y eliminar líderes campesinos” y traslado su

sede a Puebla, donde surgió como Antorcha Campesina  y comenzó a expandirse

a los estados vecinos, entre ellos, la entidad mexiquense”51

En dos municipios del Estado de México es donde se  centrará esta investigación

y  estos son: Chimalhuacán e Ixtapaluca. En ambos encontramos la presencia de

este movimiento con dos de sus movimientos alternos; Antorcha Popular y Juvenil.

Su presencia se empezó a notar desde la década de los ochenta, actuando en

zonas de invasión de tierras donde sus habitantes estaban dispuestos a cambiar

votos por los servicios básicos.

En su pagina oficial, el Movimiento Antorcha Campesina (A.C.) se auto define

como “una organización legal de nuevo tipo, que trata de actualizar sus métodos

de organización y lucha, buscando principalmente una mayor efectividad en la

solución de los problemas reales de los marginados y de hacerlo con diligencia,

con la prontitud que la gente necesita, con honradez, sin esquilmarlos, sin

cobrarles los servicios y, al mismo tiempo, generar en ellos la conciencia cívica, la

51 Castañeda, María del Socorro, Convocar a nuevas elecciones, propone sociólogo, en La jornada, Núm.
5744 México Jueves 24 de agosto de 2000.
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conciencia social, para que sean agentes de la solución de su propia problemática

y no simples receptores de beneficios”.52

Guillermo Correa periodista de la revista Proceso juzga que aunque A.C.  pregone

su origen como marxista leninista, “ha tenido un crecimiento vertiginoso al amparo

del gobierno y el partido oficial . La oposición dice que es un grupo de choque

fascista... ligada a hechos violentos en sus quince años de existencia”.53

En esta entrevista hecha por Guillermo Correa, Aquiles Córdova  insiste en

describir a Antorcha Campesina como una organización “que va sembrando

cuadros dentro de las comunidades ‘Esto trae como consecuencia  que su relación

con  los campesinos no sea esporádica, ni eventual, ni electorera, sino cotidiana y

permanente’.  El antorchista, aclara, vive en la comunidad y por eso no se permite

la corrupción o la traición”.54

La profesora Ana Berta Chávez Valle, secretaria de prensa de la delegación

antorchista de Querétaro, dice que el movimiento "surge de las necesidades en los

pueblos, colonias o escuelas. Se lucha por lo que hace falta como el drenaje.

Cuando la gente nos pide que vayamos a su colonia es como nos acercamos a

ellos."55

La organización que nos describe la profesora Valle consiste "en agrupar a las

personas para que se organicen. Después, si es necesario, les damos una

52 www.antorchacampesina.org.mx
53 Correa, Guillermo , Antorcha Campesina ataca porque el PRI la margina, en Revista Proceso, Núm. 695,
Marzo de 1990.
54 Ibíd
55www.antorchacampesina.org.mx

http://www.antorchacampesina.org.mx
http://www.antorchacampesina.org.mx
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educación. Hacemos asambleas para elegir los procedimientos de lucha. Los

detractores del movimiento dicen que somos acarreados, pero es por la forma en

que organizamos a la gente".56

Antorcha es acusada de ser el grupo armado del PRI, de ser un grupo de

adoctrinamiento fascista, un grupo de choque de  tendencias dudosas; estas

acusaciones han salido a la luz pública en el marco de momentos coyunturales

como es la detención del hermano del presidente Carlos Salinas,  Raúl Salinas, en

el año 1994,  a quien se le ligó con movimientos de corte maoísta  como A.C.

como supuesto agente financiero en la época en la que dirigía la Consaupo. Otro

momento en que Antorcha queda expuesta, es  en la confrontación que tuvo con

la Organización de Pueblos y Colonias (OPC) en el municipio de Chimalhuacán en

el año 2000, en el que ambos grupos se disputaban por el control del

ayuntamiento. Estos dos momentos desataron polémica porque ponían a la luz  el

entramado caciquil y corporativo del PRI.

Es muy prematuro decir si es  un brazo armado o un grupo de adoctrinamiento

fascista, porque primero es necesario conocer su fundación y su trayectoria,

demás de conocer y analizar el papel que ha jugado en los enfrentamientos y

cómo ejercen el control político en las colonias populares de Ixtapaluca y

Chimalhuacán.

56 www.antorchacampesina.org.mx

http://www.antorchacampesina.org.mx
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3.2 Surgimiento y desarrollo de Antorcha

Antorcha Campesina  nace en la mixteca poblana en los años 1974 y 1975. Según

la fuente oficial de A. C., ésta nace como respuesta a las necesidades de las

poblaciones de la baja mixteca poblana donde existía la presencia de caciques

que no veían las necesidades de la gente más pobre de esta región. Carlos

Barmbilia recuerda que su fundador Aquiles Córdova Morán, era maestro de la

Escuela Nacional de Agricultura, hoy  Universidad Autónoma de Chapingo y que al

ser despedido retorna a Tecomatlán, Puebla, para fundar A. C.

En entrevista con  el periódico La Jornada, Aquiles Córdova Morán ha declarado

que los orígenes de Antorcha se encuentran en una de las escisiones de la Liga

Leninista Espartaco de José Revueltas  “ como una manifestación de descontento

con las viejas prácticas  dogmáticas, centristas, inhibitorias de  la iniciativa

colectiva”. 57

Después de su expulsión  de Chapingo, en 1976, Córdova Morán con la

organización recién creada, aparecen en la contienda electoral del ayuntamiento

en Tecomatlán  con el tema Unidad, Fraternidad y Lucha, y logran llevar a la

presidencia municipal a Ramiro Hernández Merino en diciembre de 1977;  desde

ese entonces  detentan el poder municipal. En la década de los ochenta, Antorcha

Campesina  consolida su proyecto y tiene un rápido crecimiento  como

organización de masas.

57 Correa, Guillermo, Op. Cit.
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En 1985, A. C. se integra a las filas de la Confederación Nacional Campesina

cuando era dirigida por Mario Hernández Posadas; su afiliación a esta

organización se presenta en un acto oficial el día 3 de mayo de 1985. Sin embargo

en el año siguiente, ya  pero con el dirigente Hugo Olivares Ventura se da un

desconocimiento  de  la afiliación; ante esta situación, comenta  Córdova,

“notamos el rechazo y optamos por  solicitar el ingreso al PRI”. Esta

determinación es de gran astucia por parte del dirigente, sobre todo en esa lógica

de que la pertenencia a la red de poder del sistema, le daba la oportunidad de

seguir  permaneciendo en el panorama político, la no integración lo obligaba a

permanecer aislado y perderse como muchas organizaciones que vivían

marginadas por el régimen priísta.

Antorcha campesina aprovecha la campaña política de Carlos Salinas en 1988

para entregarle su solicitud  de integración al partido; después de varias

movilizaciones, como la marcha de 50,000 antorchistas hacia la capital, se da la

incorporación de A. C. a las filas priístas  por el entonces secretario general del

PRI, Manuel Camacho Solís. Nuevamente Aquiles Córdova, recuerda lo dicho por

Camacho en ese entonces: “La incorporación al partido de la organización

Antorcha Campesina  es el resultado del proceso de maduración  política que vive

el país  y muestra de la política abierta del Revolucionario Institucional y de la

adopción de compromisos a la luz pública”. 58 Se firman las normas que rigen el

registro oficial número 220 del sector agrario del PRI y Camacho Solís concluye el

58 Correa, Guillermo , Antorcha Campesina ataca porque el PRI la margina, en Revista Proceso, Núm. 695,
Marzo de 1990.
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acto  diciendo: “con la fuerza y organización de Antorcha Campesina,  el PRI se

vera favorecido electoralmente”59; Resulta evidente que esta alianza ponía en

evidencia los mutuos intereses del PRI y de esta organización, en el sentido que

Antorcha con el paso del tiempo había logrado insertarse en varios estados del

país; según la organización, en 1989 tenía presencia en por lo menos 23 estados

de la República y tenía 800,000 afiliados.

Esta agrupación política declara que su afiliación al PRI se efectuó porque

encontraron en este partido semejanzas ideológicas a las suyas, porque en los

documentos básicos del PRI estaba reflejada la lucha del partido por la defensa de

los pueblos pobres. La página oficial de esta agrupación al igual que la pagina del

partido  coinciden en este punto, pero lo cierto es que la historia del partido indica

que la defensa del los sectores vulnerables del país no es precisamente su

objetivo, que lo importante durante los setenta años que detentó el poder, es que

creó la bases de una política clientelista, donde estos sectores eran el blanco de la

campaña política del partido en la que se cambiaban votos por prebendas.

Durante muchos años perduró la estabilidad política por el gran poder presidencial

y los recursos de que podían ser repartidos.

Antorcha actualmente está apunto de cumplir treinta años desde su fundación, y

como se ha mencionado con anterioridad, su historia está llena de

enfrentamientos dentro del partido o con los gobiernos de los estados. Cabe

mencionar que la presencia de Antorcha actualmente se extiende en los 32

estados de la República, sin embargo, la presencia de esta agrupación es más

59 Revista Proceso, núm. 900, Junio 1994
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fuerte en los estados de Puebla, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de

México, Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Sinaloa,  estados cuyo

desarrollo económico es más bajo que el resto del país, con excepción del D. F. y

el Estado de México, en donde hay mucho mayor desarrollo. Los conflictos y

enfrentamientos en estos últimos serán abordados más adelante.

Finalmente cabe resaltar que la presencia de Antorcha es cada vez más fuerte

sobre todo en la zona metropolitana  del Distrito Federal, y la influencia en

colonias populares es  evidente sobre todo en Chimalhuacán y con menor

intensidad en Ixtapaluca, por lo que en el siguiente capitulo abarcaremos más a

fondo la situación de este municipio y las zonas de influencia de este movimiento.
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CAPITULO IV LA PRESENCIA DE ANTORCHA CAMPESINA EN LOS

MUNICIPIOS IXTAPALUCA Y CHIMALHUACÁN

4.1 Breve panorama de los municipios

En las dos últimas décadas la zona oriente del Estado de México ha incrementado

su población, especialmente la subregión  que abarca los municipios: Ixtapaluca,

Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Los Reyes, Chimalhuacán, Chicoloapan,

Texcoco, etc. Estos, han sido testigos de grandes cambios en su estructura

territorial  y económica, sobre todo porque estos municipios en su origen estaban

dedicados a la producción agrícola. Los orígenes de algunos de estos municipios

datan desde la época prehispánica, por lo que los cambios en su medio ambiente

han sido drásticos, sobre todo cuando se toma en cuenta su desarrollo económico,

que en su mayoría era ocupado por las labores agrícolas y ganaderas. Con el

paso de los años, la “misma tendencia modernizadora que privilegió el desarrollo

industrial relegó la producción en el campo; no hubo una inversión  agrícola que

mantuviera  las fuentes de trabajo rural. Esta política,  más el despliegue de la

producción manufacturera e industrial, indujo  el aumento de la población en las

ciudades y la necesaria expansión del suelo urbano”.60

En el oriente del Estado de México es  donde se ha asentado un importante

corredor industrial, que abarca del municipio de la Paz hasta la Carretera México

Texcoco. Asimismo, en la carretera federal y de cuota México –Puebla; pese al

crecimiento industrial y modernización de los municipios hay una grave

60 Vega J., Ana Lourdes Op. Cit



52

diferenciación entre los niveles de vida de los habitantes de esta zona, a pesar de

que  los municipios, de La Paz, Ixtapaluca, Chalco, Texcoco, se ubiquen en la

zona, a pesar que refiere al nivel más alto de salarios mínimos, existen al interior

de estos municipios asentamientos  urbanos que presentan graves rezagos en el

nivel de vida de sus habitantes.61

Por otra parte, el grave problema de marginación y pobreza que se presenta

mayormente en municipios como:  Chimalhuacán y Chicoloapan, este último con

un profundo problema de marginación, donde su principal actividad se centra en la

producción ladrillera  de la que participan tanto mayores como niños. Y  por

supuesto su nivel salarial se ubica en el nivel C,  que representa el nivel más bajo

de toda la república.62

En lo que respecta a los recursos  económicos, tanto Ixtapaluca como Chalco

cuentan con una mayor oferta de suelo que los otros municipios, y en lo que

respecta a Texcoco, el nivel de precios es mucho más alto, lo que hace que las

poblaciones marginadas tengan poco acceso a esta zona.

En un primer momento a principio de la década de los ochenta fue Chimalhuacán,

el que se vio afectado con el desmedido crecimiento urbano, la oferta de lotes y

las facilidades de pago propició numerosos asentamientos, en su mayoría

irregulares.  Al paso del tiempo,  con el agotamiento de suelo y lo inaccesible para

61 www.inegi.gob.mx
62 www.inegi.gob.mx

http://www.inegi.gob.mx
http://www.inegi.gob.mx
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la población de escasos recursos de adquirir un terreno, la alternativa viró hacia el

municipio de Ixtapaluca, que representaba una buena oferta de suelo y de fácil

acceso. Cabe destacar que en ambos casos han surgido organizaciones que han

tomado como interés  propio la defensa de los asentamientos irregulares,

negociando créditos para el suelo y la vivienda,  demandando a instancias de

gobierno la construcción de infraestructura urbana mínima. Aunque en los últimos

años y aún más en los últimos meses, la solicitud de infraestructura abarca

mayores dimensiones, como la construcción de hospitales y la construcción del

Sistema Colectivo Metro para Ixtapaluca. Entre estas organizaciones destaca la

presencia de Antorcha Popular que en su actuación refleja más  la defensa de

intereses individuales o partidarios que de un proyecto político de apoyo a la clase

popular.

Es importante conocer las características geográficas de estos municipios y  los

alcances económicos  de estos, para conocer las características de las colonias

populares.

a) Chimalhuacán

Chimalhuacán se ubica   al oriente del Valle de México y del Distrito Federal. Tiene

una superficie de 46.606 Km2, colinda con los municipios de Texcoco,

Nezahualcóyotl, Chicoloapan y La Paz; el municipio de Chimalhuacán esta

compuesto por 29 barrios, 25 colonias y 8 fraccionamientos. La mayoría de las

viviendas en este municipio están construidas con tabique y concreto,

aproximadamente la mitad presentan combinaciones de materiales en sus techos:
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láminas de cartón, metálicas y de asbesto. Una menor cantidad de viviendas están

construidas exclusivamente con materiales semiduraderos, en cubiertas y tapias,

con pisos de concreto o sin piso.

“El municipio de Chimalhuacán fue fundado en 1821, aunque existen títulos de

propiedad en esta zona que datan desde la colonia , la cabecera municipal se

encuentra ubicada en la parte alta del cerro de Chimalhuache”.63 Ana Lourdes

Vega comenta que los antiguos barrios como Xochiaca, Xochitengo, Xaltipa, han

sustituido sus nombres por el proceso de regularización en barrios de

constructores, hojalateros, ebanistas, etc.  Cabe mencionar que la población  se

concentra mayormente en las zonas bajas del cerro.

63  Vega J. Ana Lourdes, Las nuevas colonias del municipio de Chimalhuacán, Estado de México: en Polis
94, ED. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México,1995 84 p.
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“Los terrenos  en los que se asientan las nuevas colonias... están localizados en lo

que era el vaso del lago de Texcoco  . Como anécdota se dice que los terrenos

han sido vendidos por zonas radiales respecto al cerro de Chimalhuacán, porque

se dice que algunos terrenos se han vendido por franjas asignados a los

comuneros para la pesca en el lago.

POBLACIÓN

Chimalhuacán   vio un gran incremento en su población sobre todo en la década

de los 80 pues pasó de 61,816 habitantes a 241,552 en 1990  y en  1995, se

cuantificó en 412,014 habitantes (Conteo de Población y Vivienda del Estado de

México, INEGI). Aunque las tasas de crecimiento son variables de década a

década,  para el año 2000 contará con una población aproximada de 561,032

habitantes.

La densidad poblacional, de 1,171 habitantes por kilómetro cuadrado, tiende a

incrementarse debido a la inmigración de personas que trabajan en la Ciudad de

México y otros municipios conurbanos.

En la siguiente gráfica se muestra la tendencia de crecimiento de población en las

últimas décadas.
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La población económicamente activa de Chimalhuacán representa el 27.56% del

total municipal. El 1.39% labora en el sector primario, el 42.01% en el secundario y

el 53.14% realiza actividades del sector terciario, asimismo el 3.46% no tiene una

actividad específica. La actividad primaria es muy reducida debido a la

desincorporación de áreas de cultivo y ganadería para darle paso al uso de suelo

urbano.

El municipio de Chimalhuacán se encuentra en la región socioeconómica "C" en

donde los salarios mínimos son los más bajos a nivel nacional. Las actividades

económicas que se presentan son muy escasas y corresponden particularmente a

los sectores agropecuario, comercio, extracción de materiales pétreos, servicios

comunales, así como los servicios personales de mantenimiento. La mayoría de la
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población tiene sus empleos fuera del municipio. La actividad industrial se reduce

a 77 empresas con dominancia en los ramos de alimentos y productos metálicos.

En las zonas más altas de Chimalhuacán existe la práctica extensiva de

agricultura, así como la cría y explotación de algunos animales domésticos, sobre

todo porque en la zonas altas no se inundaba con el crecimiento del lago de

Texcoco; en las partes planas con una urbanización menos consolidada y en las

zonas agrícolas es posible ver algunos animales a libre pastoreo.

El uso de suelo se muestra en la siguiente grafica.

Fuente H. Ayuntamiento de Chimalhuacán

En el renglón de servicios, el abastecimiento de agua potable se realiza a partir de

11 pozos profundos y cisternas de almacenamiento. Este servicio no cubre

satisfactoriamente los requerimientos de la población, especialmente en las

colonias localizadas en las faldas del Cerro Chimalhuache. En lo concerniente al

sistema de captación de las aguas residuales, el servicio alcanza una cobertura

del 82.77%, se cuenta con 16 cárcamos, colectores y subcolectores, con serios

problemas de azolve. En los asentamientos irregulares es común encontrar fosas
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sépticas. El servicio de alcantarillado pluvial solamente existe en la zona antigua

de la cabecera municipal. El servicio de energía eléctrica se ofrece prácticamente

en todos los asentamientos urbanos; aunque en algunos sitios del norte y noreste

del municipio, se observan conexiones clandestinas. El alumbrado público es

deficiente en prácticamente todas las colonias.

Las vialidades que están pavimentadas o asfaltadas son pocas. La carretera

federal México-Texcoco es una vía colectora, en la que confluyen vialidades de

varios municipios; y debido a su alto aforo vehicular es considerada como un nodo

conflictivo en el cruce con la Av. Nezahualcóyotl, que representa el principal

acceso hacia la cabecera municipal; ésta última conecta además con las avenidas:

Bordo de Xochiaca, Cooperativismo y Del Peñón. En las vialidades secundarias se

presentan problemas viales cuando se estacionan vehículos sobre la acera o por

el ascenso y descenso de pasajeros.

En cuanto a equipamiento, el municipio cuenta la infraestructura elemental para

cubrir los servicios de educación, cultura , deporte, salud, abasto y comercio y

servicios.

Para concluir este apartado, corresponde hacer mención de las áreas verdes, las

cuales son limitadas debido a que el municipio está cubierto en su mayor parte por

asentamientos. 64

64 www.inegi.gob.mx

http://www.inegi.gob.mx
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b) Ixtapaluca

El municipio de Ixtapaluca se localiza  en la parte sur de la porción oriental del

Estado de México.  Es uno de los municipios del Sistema Urbano del Valle

Cuauhtitlán -Texcoco, en la región III del Estado. Limita al norte con los municipios

de Chicoloapan y Texcoco, al sur con Chalco, al este con Tlalmanalco y  el Estado

de Puebla y al oeste con la Paz y el nuevo municipio  Valle de Chalco Solidaridad.

Es el municipio de mayor extensión territorial de los 17 conurbados a la Ciudad de

México. 65

En el territorio municipal se localizan once ejidos; los primeros nueve de ellos de

núcleos municipales y los dos últimos de otros municipios: Ayotla, Coatepec,

Ixtapaluca, Río Frío de Juárez, San Francisco Acuautla, Santa Bárbara,

Tlalpizáhuac, Tlapacoya,  Zoquiapan,  La Magdalena Atlípac y La Campiña. En

total, la tierra ejidal ocupa más de 11,120 hectáreas,  entre 2,688  ejidatarios, y el

área comunal abarca 3,150  hectáreas divididas entre 68 comuneros. 66

65 H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, Plan de Desarrollo Municipal 2000-2003, Ixtapaluca México año 2000.
66 Ibdem
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POBLACIÓN

En 1995 se registró en Ixtapaluca una población de 187,690 habitantes, con una

tasa de crecimiento anual de 5.62%, respecto a la de 1990, que entonces fue de

142,733 habitantes, y la población estimada para el año 2000 es de 232,991

habitantes, lo que representa un incremento de 45,301 habitantes durante los

próximos cinco años.

En la gráfica que se presenta a continuación se pueden observar las tendencias

del crecimiento de la población en este municipio.
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La venta masiva de lotes a bajo precio,  el agotamiento de zonas habitables en los

municipios de  Nezahualcóyotl y Chimalhuacán derivó en la proliferación de la

mancha urbana, provocando un alto impacto sobre el medio ambiente.  Las áreas

de cultivo van siendo desplazadas por el crecimiento alrededor  del casco urbano

de la cabecera municipal. Por otra parte, hay que considerar que muchas de las

áreas de cultivo han sido sobre explotadas y su calidad para producir ha quedado

nulificada, por lo que el pequeño y gran ejidatario prefieren obtener ganancias de

la venta de la tierra que hacerla producir, sobre todo si se consideran los bajos

costos de la industria agropecuaria.

Ixtapaluca presenta un crecimiento urbano desmedido debido a las colonias que

en su mayoría son de nueva creación, razón por lo cual son asentamientos que se

encuentran en su fase de consolidación carentes de servicios, tales como

educación, salud, pavimentación, agua potable, drenaje, etc., además de que

disminuyen el área agrícola y una importante cantidad de superficie de suelo para

la infiltración de agua pluvial debido a la cobertura de tierra por concreto.

Cabe resaltar, que además de la ola de asentamientos irregulares de los últimos

años, también se ha sumado otro factor importante en el crecimiento de este

municipio; el establecimiento de conjuntos habitacionales privados, que han

considerado las ventajas de los costos de suelo y las áreas previstas para el

desarrollo habitacional del gobierno municipal; asimismo la venta de grandes

extensiones, que como se mencionó en párrafos anteriores, eran de uso agrícola y



62

habían dejado de ser productivas. Los promotores de estos complejos

habitacionales ven la ventaja de la adquisición del suelo.

El área total del municipio es de 315.10 has, distribuidas de la siguiente forma:

Fuente: H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, 1997.

Economía

El municipio pertenece a la zona económica "A", con los salarios mínimos más

elevados a nivel nacional, lo que permite contar con un nivel homogéneo de

ingresos de la población hacia la adquisición de bienes básicos.

La población económicamente activa de Ixtapaluca, se distribuye de la siguiente

forma: el 5.54% laboran en el sector primario, el 5.54% en el sector secundario y

53.67% en el sector terciario.



63

En Ixtapaluca existe un parque industrial conocido como Jardín Industrial

Ixtapaluca, en el cual se asientan importantes empresas como: Panasonic,

Degary, Suntury, Seagrams, entre otras.

4.2 Colonias populares y  Asentamientos irregulares

Ambos municipios, Chimalhucán  e Ixtapaluca,  se encuentran en situaciones

similares, pues el crecimiento urbano y su vecindad con la ciudad los presenta

como la mejor propuesta para  ocupar sus suelos en la construcción de una

vivienda de forma accesible, “la población más depauperada y menos organizada

de las ciudades  sigue utilizando la autoconstrucción individual como salida a este

problema” 67 .

El problema de la vivienda data desde la época posrevolucionaria y se ha

acrecentado más en las últimas décadas, producto de las continuas crisis

económicas que ha vivido el país. La oferta de políticas públicas de vivienda por

parte del Estado es muy escasa, los programas de  apoyo a la vivienda como

INFONAVIT y FOVISSTE, en apoyo a los trabajadores de empresas privadas  o

públicas, no alcanzan a solucionar la demanda  de toda la población que habita la

Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), aunque en las dos últimas

décadas ha habido un incremento  en  el financiamiento público de la producción

de conjuntos habitacionales subsidiados y ha tenido un papel creciente en la

67Ramírez Saiz Juan Manuel, La vivienda popular y sus actores, Ed. Red. Nacional de Investigación Urbana,
Guadalajara, Méx. 1993, 13 p.
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producción global del sistema habitacional de la metrópoli. Sin embargo, no ha

podido constituirse en una alternativa masiva a la urbanización irregular; en parte

por privilegiar el financiamiento de vivienda terminada”68 que ofrece todos los

servicios públicos como son: agua, luz, drenaje, redes telefónicas, escuelas,

comercios, clínicas y transportes, áreas recreativas, etc. Estos servicios implican

grandes inversiones para el gobierno y para las constructoras, lo que eleva el

costo de manera excesiva, por lo que pocos derechohabientes están en

posibilidad de sufragar el costo de este tipo de viviendas.

La búsqueda de un espacio para la habitación, ha provocado que la población de

la ZMCM vaya más allá de lo ofrecido por el Estado.

Ramírez Saíz en el capitulo La participación popular en los procesos

habitacionales, comienza su análisis haciendo referencia a las funciones de la

vivienda y  dice que “la vivienda cumple funciones y condensa aspiraciones vitales

y profundas para el individuo y el núcleo familiar. La seguridad, el descanso, la

privacidad, la convivencia, la diferenciación y prestigio social son quizá las más

sentidas”.69  Esta definición nos hace más comprensible el anhelo de los

habitantes de la ciudad, no sólo de la ciudad, más bien de toda la población por

alcanzar este derecho.

68 www.conapo.gob.mx, año 2004
69 Ramírez Saiz , op. cit., 23 p.

http://www.conapo.gob.mx
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La ZMCM  en la última década ha observado cambios en su población, originados

por una expansión espacial, que repercute como lo he mencionado en los ritmos

de crecimiento de la población sobre todo en la parte periférica de los municipios

conurbados. El Consejo Nacional de Población documenta que  “el

despoblamiento  de las áreas de más antigua urbanización está fuertemente

relacionado con el desplome del parque de vivienda de alquiler, causado tanto por

los efectos de la crisis económica sobre el mercado del arrendamiento, como por

los procesos de refuncionalización del espacio central metropolitano -sustitución

del uso habitacional- en gran parte generados por la expansión de las actividades

del sector terciario de la economía”. Estas continuas crisis parecen haber

estimulado los asentamientos suburbanos como son las colonias populares de

reciente creación,  muchos de ellas fuera de la legalidad y bajo condiciones

ínfimas.

Las colonias populares no son de reciente creación, sus antecedentes lo

encontramos en  los primeros años  del triunfo de la revolución, por aquellos

sectores de la población que se habían visto afectados por el problema de la

vivienda. Anastasio García Casas, en Nuestra Ciudad y el problema de la

vivienda, menciona que “Carranza, por ejemplo, ya consolidado en el poder , anuló

muchas de las disposiciones provisionales que formuló a favor de los inquilinos,

favoreciendo con estas medidas a los propietarios.  Así llevó a cabo una política

tendiente a mediatizar  y neutralizar las luchas inquilinarias”.70 Y el mismo autor

70 García Casas, Anastasio, Nuestra ciudad y el problema de la vivienda, Ed. Centro de Estudios Educativos,
México 1987, p.65
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refiere que en esa época  surge el Sindicato Revolucionario de  Inquilinos, que

tenía más fuerza en el estado de Veracruz, aunque no sólo en este estado se

observaron estos movimientos, también en otras ciudades como: Guadalajara,

Puebla y México; “alcanzaron alto grado de organización y movilización y  dieron

lugar a los decretos de congelación de la renta en varias de las ciudades

mencionadas... cabe mencionar que varios de estos movimientos tenían una

orientación política de izquierda”.71

Durante la segunda parte de la década de los 20’, particularmente en la ciudad de

México se pusieron en marcha las primeras  experiencias populares  de

cooperaciones oficiales. En 1926 se creó la Dirección de Pensiones Civiles, primer

organismo de seguridad social que incluía dentro de sus funciones otorgar

créditos a sus derechohabientes para construir o comprar vivienda; esta primera

experiencia contaba con la participación de los cotizantes que contribuían con un

descuento  a su salario y el gobierno aportaba una cantidad complementaria.

Con la administración de Lázaro Cárdenas da inicio la modalidad que hasta ahora

existe, “es decir, la tolerancia oficial a la toma o invasión de terrenos  dirigidos a

líderes del partido en el poder o coludidos con las autoridades federales,

municipales y ejidales (comisariado ejidal, funcionarios de la Secretaría de

Agricultura o Reforma Agraria, etc.)”72

71 García Casas, idem, p. 65
72 García Casas, ídem, p. 15
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En esta época el Estado puso mayor interés en la política social, recordamos el

estado populista dominaba el panorama en esos años, sin embargo, no lo hizo en

la regulación del suelo y los alquileres; por lo tanto el incremento de los precios fue

mayor.

La tolerancia del Estado de permitir a los líderes  la toma e invasión de terrenos ha

tenido graves consecuencias políticas, una de ellas es la subordinación de los

grupos populares al gobierno en turno, y relaciones clientelares, que hasta hoy

subsisten.

Durante la siguiente década, en los años cuarenta encontramos algunas acciones

con respecto a la regulación de la vivienda y de apoyo a la población de la Ciudad

de México, con la promulgación de ocho decretos en el año 1942 y 1943, decretos

para prórroga para los contratos de alquiler, además de prohibir el aumento de la

renta  a más de $300. pesos mensuales; medidas que beneficiaron a los

trabajadores. La congelación de rentas en el D.F. representó aparentemente una

concesión otorgada al movimiento sindical; en realidad significó una ahorro para

los empresarios, ya que el costo de la fuerza de trabajo, medido en salario, no

aumentaría”.73

Las necesidades inmobiliarias  que han generado la creación de asentamientos

urbanos constituidos de manera informal son producto de enorme crecimiento de

la ciudad en la década de los cuarenta, no obstante que el mayor crecimiento de la

73 García Casas, ídem, p. 65
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ZMCM  lo observamos en las tres últimas décadas, “en 1990 las colonias

populares que se formaron posteriormente a 1940, alojaban 55% de la población

metropolitana y ocupaban 46% del área urbana total.    Durante los años ochenta,

60% de la expansión del área urbana se debió a la creación de nuevas colonias

populares en asentamientos irregulares. Esta urbanización popular se ha venido

desarrollando fundamentalmente a través del fraccionamiento ilegal de tierras de

propiedad privada (63%) y, en forma significativa, de tierras ejidales y comunales

(27 por ciento)”.74

Las colonias populares, estaban conformadas por lotes  individuales, la mayoría

de las veces sin servicio, por lo común localizados en la periferia de la ciudad; ya

con anterioridad se mencionaba, como se había extendido la ciudad,

generalmente no tienen fronteras que identifiquen los barrios. Son asentamientos

que se producen  gracias a la intervención directa de promotores privados,

sociales o públicos, no importando su condición de regularidad o irregularidad

frente a las distintas formas de tenencia de la tierra, ni frente a la normatividad

urbana vigente”.75 La mayoría de estas colonias se encuentra totalmente fuera de

la legalidad. Esta situación es aprovechada por algunos especuladores que

aprovechan esta situación  irregular de tenencia para comprar  y después vender a

precios superiores.

74 García Casas, ídem, p. 69

75 www.conapo.gob.mx, año 2004

http://www.conapo.gob.mx
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Por la forma en que se conforman estas colonias, es posible observar diversas

vistas, pues las viviendas pueden colindar con otros lotes que son utilizados para

otras  actividades con fines comerciales, industriales e incluso tierras de cultivo y

pastoreo. La mayoría de las tierras que se emplean para la formación de las

colonias, “suelen ser área subdivididas por sus dueños o poseedores y vendidas

a los colonos... Esta subdivisión se efectúa fuera de la reglamentación oficial y

crea situaciones de hecho  que es preciso atender  porque de esta anomalía  y de

la alta de control periférico  se desprenden muchos problemas”.76  La mayoría de

estas lotes no poseen numeración oficial y por ello no son reconocidos; por otra

parte, no están incluidos en el registro público de la propiedad y no cuentan con

planos aprobados.

La cantidad de gente que se concentra en estas colonias es casi siempre muy

alta. “La densidad promedio de las colonias populares de la zona metropolitana,

considerada alta, es casi de 235 hab/ha; pero una revisión por separado de las

densidades de esos asentamientos en varias delegaciones y municipios, muestra

que frecuentemente las colonias populares pueden llegar a tener densidades por

encima de 260 hab/ha”77

76 Vega J. Ana Lourdes, Las nuevas colonias del municipio de Chimalhuacán, Estado de México: en Polis
94, ED. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México,1995 45 p.

77 Ibíd.
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La mayoría de las viviendas son unifamiliares, de uno o dos pisos, casi siempre al

principio solo se cuenta con dos habitaciones, en las cuales pueden albergar hasta

dos familias.

Los usuarios generalmente son quienes auto construyen sus viviendas, en

algunas ocasiones con el apoyo de algún albañil, otras no y el proceso puede

tardar varios años. “Por autoconstrucción  se entiende el proceso llevado a cabo

por los propios usuarios para producir su vivienda, pero son contados  los casos

en que el trabajo necesario es aportado en su totalidad por ellos. De hecho, no

construyen solos su casa  sino, que a menudo, buscan la ayuda de albañiles y

trabajadores especializados”.78

La autoconstrucción también se caracteriza por carecer con un sistema de crédito

que pueda financiarla, y el proceso de edificación de la vivienda es paulatina, la

autoconstrucción se efectúa en varias etapas. La primera es la adquisición del

terreno, que pueden ser dos vías: la adquisición o la invasión del terreno. “Sin

embargo, aún cuando se logre pagar un precio bajo por la tierra, deben

contabilizarse las carencias  asociadas casi siempre a esta como la falta de

accesibilidad, de transporte, seguridad, infraestructura, servicios, etc.”.79

78 Ramírez Saiz , op. cit., 23 p
79 Alba Vega, Carlos: La industrialización en Jalisco  y evolución y perspectivas  en De la Peña ,  Guillermo
y Escobar, Agustín  (comps). Cambio regional, mercado de trabajo y vida obrera en Jalisco, Guadalajara
1986. p.85
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La autoconstrucción  que es llevada por organizaciones populares,  puede

constituir una forma  de participación  voluntaria y a veces espontánea y, al mismo

tiempo, una gestión  auto administrada y autogobernada.

Las relaciones de poder  que son parte del sistema político, son un elemento clave

en la comprensión de la participación de la política, “la participación en

movimientos sociales,  que se propone fines amplios  o limitados  de reforma de la

sociedad  y que en alguna medida son políticos, hacen prevalecer una

identificación  y solidaridad política  por encima de las identificaciones  y

solidaridades privadas de sus miembros”.80

No toda participación implica  una actividad democrática, “pues gran parte de esta

actividad es involuntaria y manejada por la élite política que explota  una ‘mística

democrática’ para dar el régimen una apariencia de libertad”81. El régimen tratará

de insertar la idea de  participar activamente a través del discurso, Van Dij ik

define  que El concepto explicat ivo que uti l izamos para def in ir el

poder social e e l control. Un grupo t iene poder sobre ot ro s i t iene

alguna forma de control sobre ese otro grupo. Mas específicamente,

un control de este t ipo puede ap licarse a las acciones del otro grupo:

controlamos a los otros s i podemos hacer que ac túen como

80 Pizzorno, Alessandro: Participación y cambio social  en la problemática  contemporánea, Nueva Visión,
Buenos Aires Argentina, 1975
81 Teun A. Van Dijik (coordin ador) , E l d iscur so como in teracció n social ,  Ged isa ,
Barcelon a, 2 001 . 23 p .



72

deseamos”.82 Así pues, la participación política que es movilizada desde arriba

parece encajar con el modelo de acción de Antorcha Campesina, por lo que el

próximo capítulo se abordará la conformación de la  colonia Popular de Antorcha

en Chimalhuacán e Ixtapaluca.

4.3 La colonia Antorchista y sus Líderes.

Chimalhuacán representa el claro ejemplo de cómo se conforma una colonia

popular, y cómo se originan movimientos sociales en la búsqueda de solucionar

las demandas de la población que se asienta en estas colonias, y que por su

origen irregular presentan múltiples carencias en cuanto a los servicios básicos.

Es importante conocer a los actores que se presentan en la conformación de las

colonias populares de Chimalhuacán, porque en este proceso se puede constatar

como cada uno de ellos nos da la pista de su función real. En un primer momento

la colonia popular en Chimalhuacán era el resultado de  esa búsqueda de suelo

mucho más barato que se produjo como fruto de la irregularidad, particularmente

originado por la migración de anteriores habitantes de cuartos de azotea en

Nezahualcóyotl que buscaban un lote para asentarse. En este proceso surge el

promotor o fraccionador, quien hace la labor de venta y como ya se había

mencionado, no existe planeación de cómo se conformarán las colonias. No hay

áreas de donación para la ubicación de los servicios, como son las escuelas y los

82 Ibíd.
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mercados, las calles no son trazadas previamente, ni se prevé adecuadamente la

planeación de los drenajes, lo que provocará en el futuro el grave problema de las

inundaciones.

Ana Lourdes Vega comenta cuál es la situación al haberse efectuado la venta y

aclara  que “en el momento de la venta el terreno  se encuentra perfectamente

libre. Aquí la palabra libre  tiene una connotación muy particular,  está libre de

todo. Un conjunto de lotes hace una franja. Al comprador se le dice  que su lote es

el número 7 de la franja tal... No hay ningún servicio”.83 Los colonos pagan sus

lotes con un enganche inicial, el costo del lote “en los años ochenta era de 150 mil

pesos aproximadamente; 20 mil de enganche y trece mensualidades  de 10 mil

pesos”.84

Es un riesgo para el fraccionador y el comprador, la transacción de venta de los

lotes, pues ninguno de los dos puede otorgar garantías de que el trato sea

efectivo.  El fraccionador no tiene garantía de que la persona con la que esa

haciendo el trato tenga la capacidad de compra, pocas veces el comprador reúne

los requisitos para una transacción inmobiliaria, por otra parte el comprobar que no

tiene garantía del terreno que está adquiriendo pues tampoco se reúnen  los

requisitos para la documentación legal del lote que se comprae y bajo la

conciencia de la no existencia de servicios. “En este tránsito aparecerá otro

agente clave en el proceso  de poblamiento: el Líder. Es éste  quien organiza a los

83 Vega J. Ana Lourdes Op. Cit . p. 86
84 Ibíd.
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ciudadanos, quien realiza las gestiones ante  las autoridades  y quien recibe pago

por sus servicios, las cuotas que deben desembolsar  los colonos por pertenecer

a tal o cual organización y recibir los beneficios de la gestoría”85

A) Sus líderes

Chimalhuacán vio surgir desde la fundación de estas nuevas colonias populares a

dos asociaciones, que se encargarían de esa gestoría, una de ellas es la

Organización de Pueblos y Colonias (OPC), que data de finales de los setenta y

cuya líder es Guadalupe Buendía, quien había surgido como líder del Barrio de

Xochiaca y había consolidado su poder en está zona. Y por otra parte está

Antorcha Campesina, cuya presencia data de principios de los años noventa como

contraparte de OPC.  Ambos grupos han detentado el poder  de Chimalhuacán en

las dos últimas décadas.

La fundación de la nuevas colonias de Chimalhuacán como ya se ha mencionado,

tuvieron la presencia de  diversos fraccionadores o grupos de empresas

fraccionadoras que asumían nombres como "Constructora Texcoco", "Sociedad

Protectora de Colonos, A.C." o "Asociación Reivindicadora de Colonos, A.C.",

como antecedentes de la Organización Protectora de Colonos que es liderada por

Guadalupe Buendía. La forma de operación de estos grupos es “que si bien

siguieron una traza que posteriormente permitió dotarla de servicios primarios, en

85 Ibíd.
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sus operaciones se manifestaban traslapes, de manera que diversos

fraccionadores vendían los mismos terrenos a diferentes compradores, con los

consecuentes problemas sociales y humanos. Esta situación implicó diversas

acciones de carácter jurídico, que no detuvieron el proceso, ni tampoco

permitieron dotarla de servicios”86. La ocupación de los terrenos era inmediata

(para evitar que apareciera otro propietario), y se iniciaba con una construcción

efímera de cartón, en muchas ocasiones semiescabada para darle mayor altura ya

que estaba directamente asentada en la zona arcillosa sujeta a inundaciones, sin

ningún tipo de servicios. La electrificación se produjo a través de marañas de

cables que suministraban individualmente la energía; fue apareciendo

equipamiento, en el que surgieron diversos servicios o comercios como:

funerarias, tiendas de materiales, mueblerías y otros comercios, la mayor parte de

los cuales realizaban sus operaciones en abonos. Con el tiempo, se fueron

construyendo cuartos definitivos de material y losas de concreto.

La regularización de la tierra, la obtención de materiales de construcción a bajo

costo, la legalización de la construcción y la operación para conseguir  los

recursos para obtener estas dos operaciones, además de la gestoría para

conseguir los servicios urbanos básicos, conllevaba una organización que al no

ser tomada por los colonos era aprovechada por  los líderes, como  fue el caso de

Guadalupe Buendía, quien era apodada La Loba, y que con base en la

86 Adolfo Sánchez Almanza (coord.), La Ciudad de México en el desarrollo económico nacional,  X
Seminario de Economía Urbana y Regional, 2000, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México,
2000. : www.iiec.unam.mx

http://www.iiec.unam.mx
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experiencia  de haber tenido participación en Nezahualcóyotl, y sus nexos con el

gobierno estatal, Edel Cadena  Vargas, opina que aunque es difícil conocer  el tipo

de negociaciones  que esta líderesa mantenía con el partido y el gobierno, “es

evidente que hubo fuertes vínculos con gobernadores como Ignacio Pichardo

Pagaza, Emilio Chauyffet Chemor, Cesar Camacho, etc...”87 La Loba se había

extendido a través de  los veinte años que había sido cacique  local en

Chimalhuacán, durante los cuales ha tenido nexos  con los gobiernos estatales  y

ha prevalecido su dominio en el municipio.  Esta  situación la ponía en ventaja,

pues aunque ya para 1990 en la revista Proceso se mencionaba que ya existían

más de trescientas denuncias penales en su contra, era evidente que no existía

una presión real sobre ella.

La labor caciquil que ejercía la líder la ponían  al frente de la población, que para

la obtención de los servicios, recurrían a ella. La conexión con el partido oficial e

incluso con el gobierno la ponía en ventaja  pues canalizaban sus demandas a los

programas de apoyo social, como en su momento fue el Programa Nacional de

Solidaridad, y concesionar el apoyo a cambio de cuotas de sus afiliados, “Los

vecinos de Sn. Agustín, municipio de Chimalhuacán; se quejan de que en los

últimos dos años, nada hizo Pronasol, pues la aplicación de los recursos del

87 Castañeda, María del Socorro, Convocar a nuevas elecciones, propone sociólogo, en La jornada, Núm.
5744 México Jueves 24 de agosto de 2000.
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programa dependían de la decisión de la dirigente vecinal Guadalupe Buendía, La

loba, y del ex alcalde Susano González Castro.”88

La administración de Jorge Jiménez Cantú “vio a la Loba crecer y fortalecerse

como lideresa social, con la violencia como única arma para someter a los

compradores de los lotes que fraccionaba, miembros forzados de su organización,

la OPC, su moneda de cambio en las negociaciones con el gobernante en turno.”89

La permisividad del gobierno ante la invasión de terrenos irregulares, muchos de

ellos eran zonas ejidales, puede explicarse  a razones económicas y políticas

funcionales como son:

a) Permitía reducir los recursos públicos destinados los programas de vivienda

y la edificación de la vivienda era realizada por los colonos  a través de la

autoconstrucción

b) Facilitaba el establecimiento de redes clientelares de dependencia y

subordinación a los grupos  de colonos respecto al gobierno como es OPC

y Antorcha Campesina.

Antorcha Campesina, por su parte, hace su aparición en el municipio como

contrapeso al poder ejercido por el grupo OPC. Así, al inició de la década de los

88 Correa, Guillermo , Antorcha Campesina ataca porque el PRI la margina, en Revista Proceso, Núm. 900,
31 enero de 1994.

89 González, María de la Luz, El Feudo de Buendía, en Periódico Reforma, México D.F. a 4 de Agosto de
2000
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90, “el profesor Jesús Tolentino  Román de la Escuela Preparatoria Lázaro

Cárdenas, ubicada en el Distrito Federal y donde Antorcha Campesina tenía gran

influencia, llegó al municipio y comenzó a edificar  escuelas de nivel básico, pero

sin reconocimiento oficial por distintas zonas  de la parte  baja del municipio.”90

La  presencia de Tolentino Román en la Preparatoria Popular Lázaro Cárdenas

era ya reconocida incluso para el Rector de la Universidad Nacional en esos años

Jorge Carpizo, quien declarará que Antorcha Campesina generaba violencia en la

Universidad. 91

El propósito de impulsar a Antorcha en Chimalhuacán  era contrarrestar el poderío

de la Loba, y bajo la bandera de impulsar el apoyo en la autogestión de los

servicios públicos, Antorcha ingresó al panorama político no sólo de Chimalhuacán

sino también de otros municipios aledaños como son: Texcoco, Chicoloapán e

Ixtapaluca, donde fundaron colonias irregulares, y en Chalco, Valle de Chalco,

Tecámac. En estos tres últimos se apoderaron de movimientos ciudadanos.

La presencia de Antorcha alteró el equilibrio aparente de el grupo OPC, poco a

poco Antorcha fue ocupando espacios en la política local, lo cual lo llevó a

permanecer en un conflicto continuo con el grupo político de La Loba. Guadalupe

Buendía durante los 20 años de presencia en Chimalhuacán había logrado

obtener diversos cargos políticos y concesión del control de servicios como es: la

90 Garduño Roberto, Datan de 10 años pugnas entre Antorcha y OPC, Jesús Tolentino y la Loba rompieron
ayer  su acuerdo político, en La Jornada, Sábado 19 de Agosto de 2000.
91 Granados Chapa, Miguel Ángel, De Chimalhuacán a Chiapas, Plaza Pública, en Periódico Reforma,
México DF. A  20 de Agosto de 2000.
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recolección de basura, el suministro de agua y de transporte. Con ello podemos

comprobar el grado de control político que tenía sobre la población, lo que le

permitía intercambiar servicios por votos pare el PRI, situación que compartía con

Antorcha; ambos grupos obtuvieron capacidad de chantaje, lo que más adelante

se traduciría en cargos públicos en los ayuntamientos, en los congresos locales e

incluso en el  Congreso Federal.

El equilibrio entre ambos grupos  se mantuvo de manera precaria  mediante un

acuerdo no escrito en que: “se alternarían un trienio cada uno  en la presidencia

municipal y en  las diputaciones local y federal. Pero este pacto no eliminó la

confrontación”. 92

La presencia de Antorcha en Ixtapaluca se da a partir de la fundación de colonias

de tipo irregulares en lo que se denomina el cerro del Tejolote y se crea la colonia

Citlalmina, cuya líder es   Marisela Serrano, que cuenta con una estructura férrea y

con una organización de corte paramilitar. Serrano y  Tolentino llegaron a

Ixtapaluca a mediados de los ochenta procedentes de la sierra de Puebla para

poner en práctica las enseñanzas de su maestro, el líder nacional de Antorcha

Campesina Aquiles Córdova Morán. Ixtapaluca se convirtió en su base de

operaciones, y se establecieron  centros de reclutamiento en casas particulares.

La invasión de predios en esta zona ha sido siempre bajo el amparo de A.C.,

quienes pasan a formar parte de esta  asociación son aquellos que solicitaron  un

92 González, María de la Luz, Ibíd.
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terreno a bajo costo y esto los obliga  a cumplir  “con un reglamento entre cuyos

puntos está que los solicitantes de vivienda participen en mítines, marchas,

plantones, cuando los líderes así lo requieran; los agremiados  a la organización

que se niegan a participar en actos políticos o manifestaciones corren el riesgo de

ser expulsados”.93

Antorcha adoptó la invasión y el fraccionamiento de colonias populares en los

municipios de la zona oriente del Estado. “Estudios del gobierno mexiquense de la

época de Ignacio Pichardo Pagaza señalan a Marisela Serrano, a Jesús Tolentino

y su organización como los mayores invasores y fraccionamientos clandestinos de

la región, por encima incluso de la Loba”.94

En los lugares donde se asentó, Antorcha Campesina siguió un procedimiento

similar a OPC; la invasión de predios que subdividía y vendía con un mecanismo

de pago a largo plazo que incluía la participación de los pobladores en faenas

comunitarias, mítines políticos y marchas, previa preparación ideológica y

adiestramiento militar.  Con lo que asientan las bases de su cacicazgo.

Algunos dirigentes priístas de la zona explicaron que  Serrano y la organización

que comandaba pudieron crecer y fortalecerse más por su capacidad de movilizar

en unas cuantas horas a miles de personas  y la presión social que ejercían al

gobierno es por los votos que pudieran afectar al PRI.

93 Ibíd.
94 Ibíd.
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Resulta extraño cómo la acción de Antorcha Campesina en estos municipios es

ambigua porque por una parte está demandando al gobierno, y al mismo tiempo

forma parte del partido dominante como es el PRI, pero también está en una

continua lucha por buscar  cargos políticos. La inserción de este movimiento en la

vida política de estas localidades va más allá de la autogestión y de la influencia

hacia los colonos de las colonias populares que tienen bajo su dominio, sino que

también está consolidando a su movimiento  capacitando a cuadros y líderes, que

en un futuro puedan dar continuidad al Movimiento, que a lo largo de los años se

ha puede considerar una importante fuerza política.

4.4 Manifestaciones, marchas y enfrentamientos

No obstante al fortalecimiento de Antorcha en Ixtapaluca y Chimalhuacán,  su

imagen casi siempre se liga a hechos violentos; protestas fuertes, movilizaciones

de sus comunidades, marchas,  mítines y  plantones que pueden postergarse

hasta tres meses o más.  Estas manifestaciones han provocado que llegue a

denominársele como el brazo armado del PRI; y cuando existe alguna

movilización fuerte, o un enfrentamiento entre las fuerzas políticas de la zona,

suele escucharse con mayor fuerza  las protestas hacía estos grupos cuya

existencia data desde hace más de veinte años.

La opinión pública voltea hacía Chimalhuacán o a Ixtapaluca, y hace evidente que

existen fuertes pugnas entre los grupos que detentan el poder en Chimalhuacán
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como son OPC y A.C., o entre este último y el gobierno municipal en Ixtapaluca.

Llo cierto es que Antorcha Campesina no ha detenido su crecimiento, aunque se

ha puesto en evidencia sólo en una situación coyuntural como fue el

enfrentamiento en Chimalhuacán en el año 2000,  en donde se muestran sus

avances  o su forma de operar.

El enfrentamiento entre fuerzas de Antorcha y del grupo OPC en el año 2000

mostró los rezagos de la política en el país, era la contraparte de las elecciones

democráticas del 2 de julio y por ello cobró gran importancia en los medios saber

qué era lo que sucedía en el ámbito municipal, sobre todo en municipios donde el

PRI continúa teniendo una fuerza electoral importante.

Las elecciones del dos de julio fueron un gran acontecimiento en la política del

país, en tanto han sido las más analizadas. En estas elecciones coincidieron la

elección federal y los comicios en el Estado de México para la elección del

congreso local y presidente municipales.

El cambio de poderes en  los municipios del Estado de México se observó con

detenimiento por los medios y un hecho vino a resaltar: fue la lucha caciquil entre

OPC y Antorcha Campesina, una vez que el líder de Antorcha había ganado las

elecciones provocando descontento en el grupo de Guadalupe Buendía. “El

enfrentamiento entre los dos grupos priístas se suscitó en el jardín principal del

pueblo cuando docenas de seguidores de la Loba- quienes en la madrugada del

día anterior tomaron el palacio municipal para impedir la toma de posición de las
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autoridades para el trienio 2000-2003- comenzaron a lanzar bombas molotov

desde la azotea del edificio del Ayuntamiento contra los antorchistas que

pretendían abrir las puertas de la casa de gobierno para darle posición a su nuevo

alcalde Jesús Tolentino Román”.95

El enfrentamiento mostró la composición de ambos grupos y la presencia de

Antorcha Campesina en la zona oriente del Estado de México, así como la forma

en la eran repartidos los puestos políticos. Algunos analistas como Federico

Reyes Heroles opinaba que  “Chimalhuacán nos recordó que todo este asunto de

la democracia, al final del camino supone que unos saquen las manos y otros las

metan. La misión encargada en el nivel federal a lo que llamamos pomposamente

grupos de enlace o de traspaso, en el municipal se arregla a veces a golpes.

Afuera unos y adentros otros con negocios y ‘cuatería’ incluidos. Desde

Chimalhuacán la civilidad  se mira muy lejos”.96

La disputa por los espacios y los cargos públicos era el elemento principal de esta

lucha y fue gracias a esto que   se dio a conocer que  el control de la Loba era

visible si se miraba la composición del ayuntamiento 1997-2000: “Hugo Herrera

Buendía, su hijo, era subdirector de ODAPAS, y ahora es noveno regidor; su

ahijada Andrea Reyes Retana, segunda síndico, y su ahijado Héctor González

95 Alvarado,  René  Ramón, et-al, 10 Muertos en un enfrentamiento entre priístas en Chimalhuacán , en la
Jornada, Núm. 5737 México Jueves 19 de agosto de 2000.

96 Reyes-Heroles,  Federico, De lobos, cardenales y elecciones en Periódico Reforma, México D.F., a 22
de Agosto de 2000
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figura como tercer regidor. Además su primo Carlos Cornejo Torres es diputado

federal electo y su hijo Salomón Herrera Buendía es diputado local. El primero fue

presidente municipal  en la alcaldía que acaba de concluir y el segundo se

desempeñaba como Secretario del Ayuntamiento; Celia Buendía Torres su otra

hermana era Directora del DIF municipal; José Adelaído Herrera, su esposo,

fungió como Tesorero del municipio y la propia Loba se reservó para sí la

Dirección del ODAPAS”.97 La población aprovechó la coyuntura para expresar

cómo la concesión del agua era un privilegio y no un derecho.

La disputa por los espacios públicos se acrecentó en 1993, cuando Tolentino

obtuvo una regiduría en el cabildo, en la época en la que Guadalupe Buendía

había sido  encarcelada por haber sido acusada de homicidio y otras denuncias,

aunque sólo permaneció  un año y medio en la carcel. “El avance  de Antorcha

Campesina   en el gobierno local se reflejó con la obtención de  mayores espacios

en el cabildo que recién culminó sus funciones. También Jesús Tolentino recibió

gran cantidad de recursos estatales y municipales para regularizar sus escuelas y

construir otras pero de nivel medio superior y una escuela normal”.98 Al paso del

tiempo, el olvido era  obligado; sin embargo, las pugnas siguen existiendo, al igual

que el abuso del control político que detenta Antorcha en Ixtapaluca y

Chimalhuacán, y sólo espera a que vuelva a existir un hecho detonante para salir

nuevamente a la luz pública.

97 Zúñiga, Juan Antonio, 67 opecistas dispararon contra  antorchistas en Chimalhuacán,  en la Jornada
Núm. 5738 México domingo 20 de agosto de 2000.

98 Garduño Roberto Op. Cit.
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Los líderes de  Antorcha en ambos municipios, es decir Tolentino y Marisela

Serrano, ambos esposos, siguen teniendo presencia en cargos públicos, Tolentino

Román es diputado federal y Marisela Serrano es la dirigente del Comité Municipal

del PRI en Ixtapaluca.

Actualmente continúan las marchas, ahora enfocadas a otros fines, como es la

ampliación del sistema colectivo Metro y la construcción de un Hospital de Zona.

La aparente calma puede ser explicada con base en que no  es tiempo electoral, y

que por el momento Guadalupe Buendía está presa, y no existe un grupo

antagónico que  se oponga a los fines de Antorcha.
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REFLEXIONES FINALES

Antorcha Campesina es un grupo que sigue cobrando fuerza en  Chimalhuacán e

Ixtapaluca, su presencia en ambos  municipios,  precisamente en zonas

conurbadas y  en colonias populares, puede explicarse por varios factores. El

primer factor es que el Estado de México ha transitado en pocas décadas de una

sociedad rural a una sociedad industrial, que en algunos casos como éste, la

vecindad con la Ciudad de México y la expansión urbana han provocado el

crecimiento de complejos urbanísticos, pero que  al no satisfacer la demanda de

toda la población dan pie a que se  recurra a la conformación de colonias

populares, que generalmente son de tipo irregular. El segundo factor es que la

modernización y el desarrollo económico de los municipios que integran la ZMCM

debilitó el sistema corporativo del partido dominante, “el voto basado en valores,

tradiciones y decisiones del grupo  social de pertenencia (o sea su líder), va

siendo remplazado por la elección individualizada y racional”.99 lo cual provoca

que el PRI busque en grupos como Antorcha y OPC seguir fomentado el esquema

corporativista y clientelista que lo había mantenido en el poder.

Al principio de esta investigación planteaba que el papel de Antorcha Campesina

jugaba era confuso, pues no se sabía si era un movimiento social o un fracción del

PRI. El análisis de este movimiento comprobó que el PRI sigue manteniendo su

fuerza entre la población  rural y pobre  en las colonias populares gracias a la

99 Gustavo Ernesto Emmerich, Ciudadanos, votos y partidos, en Javier Arzuaga Magnoni, et-al, El voto
ciudadano en el Estado de México (1990-1997), universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, Estado
de México 1999, p. 18
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función de los líderes de movimientos como Antorcha y OPC, que fungen como

organizaciones populares con capacidad de manipular por medio de la autogestión

lo que les asegura el control político por haber efectuado la gestión para

proporcionar a estas colonias los servicios básicos.

Lo que quedó pendiente por probar en esta investigación, es qué hay detrás de

todas aquellas demandas que se hacen a los gobiernos locales que son del mismo

partido, en este caso del PRI.

Esta investigación abrió otras interrogantes como son: las candidaturas de los

líderes de Antorcha, ¿Cómo se otorgan?, ¿Cuánto apoyo obtienen de las

colonias?

Antorcha Campesina no ha frenado su actividad en las colonias populares de

Chimalhuacán, ni en el Cerro del Tejolote en Ixtapaluca; por el contrario, sigue

manteniendo el control político continúa estando al frente de la gestión de los

servicios básicos y promoviendo la movilización, entendida como una actividad

manejada desde la perspectiva ideológica del PRI. Sin embargo, las protestas

ante el abuso de estos grupos es únicamente  evidenciado al margen de un hecho

coyuntural o por algún  hecho de violencia, en el que la opinión pública se

pregunta cómo es que se ha permitido la evolución de grupos tan violentos y

radicales al interior de dicho partido.
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