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INTRODUCCION. 

En una sociedad, los individuos no viven aislados, constantemente entran en 

relación con otras personas. Desde que el ser humano apareció en la tierra se 

ha caracterizado por agruparse, ya sea en clanes, aldeas o comunidades, hasta 

llegar al concepto de sociedad actual. A lo largo de la historia ha sido 

necesario romper con esquemas establecidos en política, economía, religión, 

cultura, etc. Para llegar a éste tipo de sociedad resulta una tarea difícil, porque 

siempre existen grupos que se oponen a la transformación del sistema social, 

principalmente, porque daña sus intereses. En nuestro país, la no repartición 

equitativa de la riqueza trae como consecuencia que grandes sectores de la 

población carezcan de lo más indispensable para subsistir. Los beneficios 

están fundamentalmente en un grupo muy reducido , por ello se dan 

manifestaciones de descontento por el resto de la población . 

En México grandes sectores viven en condiciones deplorables, lo cual trae 

como consecuencia una gran inquietud e insatisfacción entre las clases 

populares. Al buscar una solución a los problemas que enfrentan las grandes 

masas, los individuos se han unido en movimientos sociales. Así mismo, 

organizaciones independientes también luchan por encontrar una solución. 



Constantemente los campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, etc., se 

organizan buscando soluciones a sus demandas. De los diversos tipos de 

organizaciones que en la actualidad luchan por un cambio en el sistema social 

esta la denominada Antorcha Campesina. 

El objeto de análisis en esta investigación esta centrado en una de las partes 

que componen el movimiento antorchista, es decir, Antorcha Popular. La 

presencia de Antorcha . Popular, se encuentra principalmente en el área 

metropolitana de la Ciudad de México. La aglomeración urbana es resultado 

del crecimiento de la Ciudad de México sobre los municipios del Estado de 

México. Este asentamiento es el mas complejo del país y'uno de los mayores 

del mundo. Su importancia radica en ser no solo la unidad económica de 

mayor concentración de México, sino el centro del poder político nacional. 

Desde el período cardenista, el surgimiento de las colonias populares ha sido 

una constante en el desarrollo urbano de la zona. Este fenómeno es el 

resultado de una serie de factores que tienen relación unos con otros. Las 

políticas urbanas que aplicó el estado en la zona beneficiaron a sectores y 

grupos muy reducidos marginando a ,la mayoría de la población, canalizando 

además recursos favorables sobre el resto de las regiones y ciudades. De 

manera sistemática las respuestas instrumentadas fueron notablemente 

insuficientes para enfrentar las nuevas necesidades en materia de vivienda y 

servicios urbanos. 
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Las primeras colonias proletarias del Distrito Federal surgieron bajo la tutela 

de diferentes instancias del estado y de las autoridades de la capital, sin 

embargo no tomaron en cuenta la migración hacia la ciudad con lo que 

aumentó la población de manera alarmante. Aquellos que no poseen una 

vivienda buscan obtenerla por diferentes medios ya sea por el INFONAVIT, 

u organizaciones independientes. 

En Estado de México, los municipios donde Antorcha Popular tiene más 

influencia son: Ixtapaluca, Ecatepec, Chimalhuacán, Texcoco, Nicolás 

Romero y Netzahualcoyotl. 

Nuestra inquietud surgió a partir de que observamos la creación de una nueva 

colonia formada por Antorcha Popular, denominada Leyes de Reforma 

ubicada en el municipio de Texcoco, Estado de México. La investigación 

consiste en destacar aquellos procesos o fenómenos más significativos que 

han influido en la colonia antes mencionada, ante la presencia de Antorcha 

Popular. El cómo la organización influye en los habitantes es importante para 

que se de la participación activa en la solución de sus necesidades. 

La relevancia de esta investigación radica en que desde la perspectiva de la 

Psicología Social daremos una explicación de los procesos de influencia 

social que existen en la colonia formada por Antorcha Popular. 
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La teoría con la cual explicaremos nuestro fenómeno, es la teoría de la 

Influencia de las Minorías Activas, por considerar que los cambios sociales 

únicamente se pueden realizar por aquellos grupos que no tienen el poder y 

deben buscar alternativas de vida tomando en cuenta sus necesidades. 

El contenido de la investigación se presenta de la siguiente forma: 

En el primer capítulo exponemos los antecedentes de los movimientos 

sociales, retomando las movilizaciones más significativas en las que participó 

directamente el campesinado. 

En el capítulo 2 se encuentran los antecedentes que dan origen a Antorcha 

Campesina en 1977. Es una organización filial de la Confederación Nacional 

Campesina, cuyo objetivo es dar solución a los problemas de los campesinos 

y crear en ellos una conciencia cívica y social. 

En el capítulo 3 presentamos como surge Antorcha Popular, enfocándonos 

hacia las luchas populares que están encaminadas a la obtención de vivienda y 

servicios públicos, en este rubro, Antorcha Popular ocupa un papel relevante. 

Las colonias formadas por esta filial del movimiento antorchista presentan un 

lineamiento particular, donde los servicios se tienen que pelear ya sea por la 

vía legal o la ilegal donde la participación de la población es importante. 
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En el capítulo 4 hablamos de los antecedentes de la teoría, así como de la 

influencia de las minorías activas de Serge Moscovici. Para lograr cambios es 

necesario que el grupo minoritario. no solo plantee alternativas, también debe 

llevarlas a la práctica. En el estudio de la influencia minoritaria está presente 

la difusión de una innovación en creencias o comportamientos. 

En el capítulo 5 especificamos la metodología utilizada durante la 

investigación a partir de conocer cuales son los elementos de influencia social 

que ocurren en la colonia Leyes de Reforma ante la presencia de Antorcha 

Popular. 

En el capítulo 6 analizamos los resultados obtenidos de 20 entrevistas 

aplicadas a personas de la colonia Leyes de Reforma. Tal información la 

presentamos en forma de gráficas. 
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CAPITULO 1 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN MEXICO 

1.1 ASPECTOS HISTORICOS 

En el presente capitulo haremos una revisión de los acontecimientos mas 

importantes ocurridos en México para darnos cuenta del papel que ha jugado 

uno de los sectores sociales, el campesino. 

Diversas han sido las movilizaciones del campesinado en la historia de 

nuestro país, algunas de las mas significativas son : 

La Guerra de Independencia en I 8 1 O 

La batalla de Puebla en 1863 

La Revolución Mexicana en 19 1 O 

Sumando a estas los movimientos campesinos de los 70 ‘s, estos últimos 

surgieron por la situación difícil por la que en esos momentos atravesaba el 

país. 

. 
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De 1940 a 1970 el campo mexicano se caracterizo por un periodo de 

tranquilidad ya que en la década de los veintes y treintas estuvo precedido por 

un poderoso movimiento campesino, organizado en asociaciones, ligas y 

confederaciones, a nivel tanto local y regional como nacional, en todo el país 

se expresaron en combativas jornadas de lucha, exigiendo principalmente el 

reparto de tierra. Así se definió políticamente el gran reparto de tierras 

realizado en el Cardenismo. 

“De este modo, el periodo cardenista fue el mas significativo desde el punto 

de vista del reparto agrario considerado el fenómeno en términos 

cuantitativos y cualitativos. Es decir no solo se distribuyo en dicha etapa 

mas tierra que en ningún otro sexenio., sino que afecto la tierra de mejor 

calidad y se destinaron importantes recursos técnicos y financieros para 

explotación por parte de los nuevos campesinos beneficiados” (Hardy, 

1980 :24). 

Con el fin del Cardenismo se produjo un freno a la reforma agraria, proceso 

que toco especialmente a la región norte del territorio nacional. A lo largo de 

dos décadas, las acciones agrarias se vieron paralizadas tras una política de 

desarrollo formulada para la burguesía. Los gobiernos después del 

Cardenismo, el de Avila Camacho (1 940- 1946), Miguel Alemán (1 946- 1952) 

y Ruiz Cortínez (1952-1958) se caracterizaron por un fuerte impulso a la 

agricultura comercial de exportación. 
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Durante estos años decreció drásticamente el reparto de tierras, mientras se 

abrían a cultivo grandes extensiones de tierra de riego en el sector capitalista 

de la'agricultura, con el apoyo de inversiones realizadas por el sector publico. 

Al llegar López Mateos (1958-1964) al poder el recién electo presidente 

debió enfrentar un serio conflicto que amenazaba la estabilidad política 

necesaria para sostener el modelo económico planteado para México. 

Se inicio así una nueva etapa de la reforma agraria que adquirió fuerza en los 

últimos dos años de López Mateos y que continuo con su sucesor, Díaz Ordaz 

(1964-1970). El reparto agrario se. efectúo en tierras de mala calidad, en su 

mayoría no laborables, además, al campesino se le margino del crédito y de la 

asistencia técnica. En eta etapa el reparto de tierras fue utilizada como un 

mecanismo de contención de la violencia campesina. 

A fines de la década de los setentas ; grandes conflictos sociales empezaron a 

conmover al conjunto de la sociedad mexicana con un agravamiento de la 

crisis económica. El campo enfrentaba con mayor dramatismo esta situación 

nacional : se acentuaba y hacia critico el deterioro del sector agrícola, 

especialmente en las áreas temporaleras, afectando a grandes masas de 

campesinos ; creció el desempleo' general y también rural, aumentando el 
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contingente de jornaleros sin medios propios de subsistencia, descensos en la 

producción y cesantía que se había acompañado de un prolongado discurso 

agrarista vacío de contenido efectivo. Los cientos de dotaciones de tierras 

improductivas, los miles de expedientes en tramite y sin solución alguna, las 

afecciones de tierras que jamas pasaban a manos de los campesinos, .la 

impotencia de los productores limitados en el uso de sus parcelas ante la 

carencia progresiva de recursos que crea un circulo cada vez mas cerrado de 

dependencias, fueron el detonador. de una situación difícilmente controlable 

por promesas de un futuro mejor. 

Esta es la situación que heredo el presidente Luis Echeverría al asumir el 

poder ejecutivo del país a fines de 1970. Enfrentando estos hechos, el 

gobierno debió definir el carácter de la Reforma Agraria para convertirla, esta 

vez en un instrumento ligado a la satisfacción de necesidades internas del país 

y no solo, como un instrumento de contención política’’ (Avila, 198 1 :36). 
’ 

La implementación de esta política agraria se tradujo por una parte, en una 

serie de demandas legales, entre las que cabe destacar la Ley de la Reforma 

Agraria en 197 1 y la Nueva Ley de Crédito Rural en 1976, que introdujeron a 

un crecimiento del aparato institucional al servicio del agro :por otra parte en 

un fuerte crecimiento de la inversión publica destinada al sector agropecuario 

que entre 1970 y 1976, paso de cuatro a veinte millones de pesos para el 

fomento agropecuario y de dos millones de pesos en inversión para la 

agricultura. 
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Pero lo que caracterizo de modo mas destacado al sexenio de Echeverría 

fueron las grandes movilizaciones campesinas que progresiva y 

generalizadamente, convulsionaron a México de un extremo a otro de su 

territorio. 

Estas movilizaciones provocaron reacciones contradictorias dentro del propio 

aparato de estado que tendía a frenar en ocasiones y estimular en otras la 

presión campesina de base, el gobierno echeverrista debió enfrentar no solo a 

un campesinado movilizado, sino también a una burguesía a la ofensiva por el 

temor político que generaba la crisis y el fracaso de la organización interna 

del país, que empezaba a desmoronarse desde mediados de los sesentas. 

Antes de describir la reforma en que se desarrollo el movimiento campesino 

de los años setentas es necesario delimitar lo que se entenderá por 

movimiento social campesino en esa etapa y en la actual. 
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1.2 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES CAMPESINOS : SU DEFINICION 

El movimiento campesino forma parte de lo que se ha dado en llamar 

movimientos sociales, estos suceden tanto en el medio rural como en el medio 

urbano. Conceptualmente el movimiento social denota una amplia gama de 

intentos colectivos encaminados a provocar un cambio dentro de ciertas 

instituciones sociales o, incluso, a la creación de un nuevo orden. ‘Muro 

considera a los movimientos sociales como de transformaciones sociales de 

corta duración factibles de analizar como parte de una problemática . 

sociológica que da cuenta del análisis de las estructuras y mecanismos de 

continuidad ; pero además importa conocer lo que de hecho sucedió, sin lo 

cual no se hace historia”. 

Otra forma de definir los movimientos sociales es según Quijano la tendencia 

de un sector determinado de la sociedad a presionar sobre algún o aIgunos 

aspectos de la estructura de la sociedad con la finalidad de cambiarlos en 

algún sentido de manera deliberada. 

Cuando el objetivo de un movimiento social es la creación de una nueva 

estructura socioeconómica y política de un país, implica el intento de 

modificar el régimen de la propiedad y la distribución o del gobierno en 

función. En este tipo de movimientos encontramos un carácter político pues 

. ahí se encuentra como elemento constante la formación de un conjunto de 
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ideas, mas o mejor elaboradas tendientes a justificar los objetivos del 

movimiento, a partir de los cuales se desprenden los programas de acción. 

Una primera y significativa diferencia dentro de los movimientos sociales se 

encuentra en : 

a) Los que tienen un carácter político, es decir, aquellas agrupaciones cuyo fin 

es apoyar a quienes están en el poder. 

b) LOS que tienen un carácter prepolitico, en el cual las agrupaciones io que 

pretenden es llegar al poder. 

Es a través de la cuestión de politización donde se establece la diferencia. 

Politización se usa para caracterizar la tendencia de todo mov miento social 

cuyos objetivos manifiestos, modelos ideológicos, sistemas de organización, 

liderazgo, sistemas de organización, liderazgo y métodos de acción están 

enderezados a la modificación.parcia1 o total de los aspectos básicos de la 

estructura del poder poder social, en el cual emergen por la modificación de 

los factores económicos, sociales y políticos fundamentales que estén 

implicados en la situación. 

En el marco de los movimientos sociales, los movimientos campesinos se 

entienden como un conjunto de grupos sociales que están sujetos a las 

mismas relaciones socioeconomicas que han sido capaces de dar con los 
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medios adecuados a sus fines, es decir que han generado procesos 

organizativos, políticos e ideológicos en correspondencia a los movimientos. 

Dentro de los movimientos sociales mas importantes en la década de los 70’s 

encontramos a los campesinos. Los movimientos campesinos plantean 

problemas esencialmente políticos, es decir problemas entre fuerzas políticas 

y sociales en relación a intereses específicos. El marco de los elementos 

constitutivos de los movimientos sociales se puede definir en los siguientes 

términos : 

a) Generar estructuras organizativas .como las asociaciones de productores 

gremiales, desde consumidores, de solicitantes de vivienda, de 

demandantes de ciertos servicios, derechos, etc., con una coordinación 

entre grupos o secciones tendientes a una centralización que alcanza 

niveles regionales y nacionales, como movimiento coordinado. “Los 

métodos de organización tienden a transformarse, hay adopción a los 

patrones organizativos tradicionales o se crean nuevas formas de 

organización social” (Gomezjara, 1970 : 80). 

b) Los protagonistas dejan de considerar a las relaciones sociales y del 

sistema como algo inmutable, natural y dividido. 

C) Generan estructuras de poder propias y autónomas en correspondencia con 

intereses sociales. Estas estructuras pueden funcionar de manera separada o 

paralela a las estructuras jurídicamente reconocidas, o bien apropiarse del 

control de estas ultimas, como serian los comisariados ejidale,s, los 
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presidentes municipales, etc. “Los propósitos y objetivos no se limitan 

únicamente a la modificación de la tenencia de la tierra, sino que se busca 

transformar la estructura de poder imperante en las regiones campesinas. 

No se trata solamente del factor económico, también de factores sociales y 

políticos”(Gomezjara, 1970 : 80). 

d) Reconoce la existencia de intereses sociales derivados de la estructura 

económica, social y política ; y es en base a este reconocimiento que fijan 

sus practicas políticas y alianzas, además de los programas de acción sean 

estos implícitos o explícitos. 

e) Se percibe a los enemigos como parte de un sector social de intereses 

diferenciados y opuestos que se originan en el tipo de sistema social. 

I) Se reconocen como un sector de intereses comunes que se estructuran en 

torno a programas de acción que sobrepasan las lealtades locales y de 

parentesco para buscar definiciones y posiciones en torno a objetivos 

claros. 

g) Se desarrolla una conciencia social realista que se ubica en : 1) Un aspecto 

económico corporativo, se siente la unidad homogénea y el deber de 

organizarla, la unidad del grupo profesional, pero no lo del grupo social 

mas amplio. 2) La conciencia de la solidaridad de intereses de todos los 

miembros del grupo social, todavía en el terreno económico. Aspirando a 

conseguir una igualdad juridico-politica con los grupos dominantes pues lo 

que se reivindica es el derecho a participar en la legislación y en la 

administración. 
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1.3 DESARROLLO DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE ’ LOS 

SETENTAS. 

El movimiento campesino de nuestra época ha pasado por diversas fases, la 

primera de ellas comprende de 1970 a 1973, da inicio en Sinaloa con la lucha 

por la tierra, llega a Tlaxcala y Puebla con movilizaciones muy violentas, 

continuo en Veracruz con las demandas de los cañeros y se junto con la lucha 

por la democracia y la tierra de San Luis Potosí. Este primer periodo de lucha 

fue significativo por la multiplicación de conflictos que en 1973 cobraría un 

carácter nacional. 

Esta primera etapa se distingue al principio por la dispersión y el aislamiento 

en que ocurren las luchas. “Todavía en 1970, las acciones en su mayoría son 

dispersas y básicamente espontáneas ; pero en 1973 representan ya una 

sorprendente organización” (Bartra, 1979 : 180). Aumenta la participación 

campesina en los trámites de tomas de oficina, ocupación de tierras, etc. 

Ante el ascenso generalizado y la creciente estructuración del movimiento 

campesino a nivel nacional, el régimen de Echeverría se vio obligado a 

reorientar su política agraria. El cambio se ve claramente desde 1975 su 

defensiva y su estrategia consistió en revitalizar los organismos de control 

como la CNC, el DAACC-SRA, además de reencauzar a los solicitantes 
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dentro del trámite legal y pasivo ; repartir la propiedad territorial más atrasada 

y negociar con la burguesía. 

De 1974 a 1976 la tendencia ascendente que la lucha campesina del país 

mostraba de 1971 a 1973, se mantiene hasta 1976, generalizándose por todo 

el territorio mexicano y adquiriendo una creciente coordinación e incluso una 

mayor definición política. En este sentido, Bartra, dice que las 

organizaciones regionales se consolidan, aunque unas mueren, pero el 

movimiento ocupa el primer plano de la lucha. 

En una segunda etapa, el movimiento campesino es de carácter nacional y no 

deja de agudizarse. De 1977- 1979 se genera una nueva etapa del movimiento 

campesino en México. Da inicio en 1977 con el cambio de régimen 

presidencial, durante la primera mitad del gobierno de López Portillo el 

movimiento se mantuvo en ascenso. Pese al aumento de la represión 

gubernamental, las tomas de tierra prosiguieron, aunque más las ocupaciones 

de predios agrícolas. 

De 1979 a 1982 parece desarrollarse una etapa distinta del movimiento 

campesino, sin creer en una supuesta homogeneidad de la lucha agraria a 

nivel nacional. Se inicio una etapa superior de este, caracterizado por los 

siguientes rasgos : 
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1) En lo político y organizativo se dio un proceso unitario nacional del 

movimiento independiente al rededor de la CNPA. 

2) Hay una definición política socialista de las direcciones campesinas más 

importantes. 

3) Movilización con tendencia a expresarse en forma independiente y 

autónoma tanto en lo político como en lo organizativo. 

4) La complejidad de las demandas campesinas : reparto agrario, restitución 

de tierras, reducción de problemas derivados de la posesión de tierras, 

demandas económicas (crédito, obras de infraestructura, etc.), políticas 

(libertad de presos campesinos) y sindicales (registro de sindicatos 

agrícolas). 

Si bien hasta este momento varios de los efectos de la crisis se habían 

mitigado como la recuperación parcial de básicos y la' prosperidad .de las 

cosechas de exportación, también es real que muchos de sus signos se 

muestran amenazadores : precios insuficientes a los productores agrícolas, 

sequía pertinaz durante más de tres años. Escasez de alimentos y una enorme 

carestía de la vida. 

23 



1.4 BOSQUEJO DE ANTORCHA CAMPESINA 

Como dice Jiménez Huerta, lo que más destaca de la década de los setentas 

es el descontento de amplios sectores de la sociedad , cierta debilidad en 

poder y los organismos ,intermediarios entre obreros y campesinos (CTM' y 

CNC) y una crisis económica que también hace explosión en esos momentos 

evidenciando una etapa de inestabilidad y transición en México. 

En este periodo surgen algunas organizaciones que plantean una nueva forma 

de solucionar los problemas de los campesinos. Una de estas organizaciones 

es Antorcha Campesina que tiene sus orígenes en la Sierra Mixteca y la Sierra 

Norte de Puebla, en los municipios de Tecomatlán y Huitzilán de Serdan 

respectivamente. 

En ambos lugares existía o existe un elemento por el cual se asemejan : el 

caciquismo, entendiéndose por esto una forma de dominación política que 

mantiene el control de la población. El control es ejercido principalmente por 

un número reducido de familias dedicadas principalmente al acaparamiento 

de los productos comerciales como : cacahuate, ajonjolí (Tecomatlán ) y café 

(Huitzilán de Serdán) también había despojo de tierras. Lo anterior sucedía 

porque tenían la Presidencia Municipal en su poder. Este tipo de sistema 

caciquil continuó hasta mediados de los setentas. 

. 
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Para Tecomatlán las elecciones de ’ 1977, fueron importantes, quienes se 

disputaban la Presidencia Municipal eran : Cástulo Campos y Aquiles 

Córdoba Morán, Ing. Agrónomo. Aquiles Córdoba y su grupo de seguidores 

años antes empezaron a organizarse al ver las condiciones de miseria en que 

vivían los tecomaltecos. A esta organización la denominaron Antorcha 

Campesina. 

El ganador de las elecciones es Aquiles Córdoba, quien junto con su grupo 

gestionan ante las autoridades correspondientes servicios como : agua 

potable, clínicas rurales, una escuela técnica agrupecuaria y un centro de 

estudios tecnológicos agropecuario. 

En 1980, Antorcha Campesina encamina sus actividades hacia la 

comercialización de productos mediante un sistema cooperativo llamado 

“Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Antorcha Campesina SCL”. 

Huitzilan de Serdán de 1976 a 1978 se vio inmerso en una lucha por la tierra. 

Los dueños de los predios afectados por estas movilizaciones, hacen 

intervenir al ejército para asustar a los campesinos. Es en esta situación que 

en 1979 Antorcha Campesina, organización poco conocida llega a Huitzilán. 
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Sin embargo, es en Febrero de 1984 que Antorcha Campesina asume la 

presidencia municipal de Huitzilán y quienes habían abandonado el pueblo 

regresan para trabajar junto con la organización en la reconstrucción de 

caminos, construir una clínica y 'una escuela. Los caciques también participan 

prestando sus camiones, para transportar materiales de construcción. 

La naciente relación Antorcha Campesina - caciques se ve afectada cuando la 

cooperativa fundada por la organización propone la instalación de la 

tortillería, la panadería y el beneficio del café. En Tecomatlán fue el 

cacahuate, en Huitzilán el café. A pesar de las diferencias regionales el 

proyecto fue el mismo, mejorar de manera integral el problema de la 

comercialización, la salud, la educación e incluso la cultura y la recreación. ' 
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CAPITULO 2 ¿QUE ES ANTORCHA CAMPESINA? 

2.1 ANTECEDENTES 

Antorcha Campesina es una organización filial de la Confederación Nacional 

Campesina, trata de actualizar sus ‘métodos de organización y de lucha, 

buscando principalmente una mayor efectividad en la solución de los 

problemas reales de los campesinos y al mismo tiempo generar en los 

campesinos la conciencia cívica, la conciencia social, para que sean agentes 

de la solución de su propia problemática y no simplemente receptores de 

beneficios. 

Antorcha Campesina surge en 1977, en la baja mixteca poblana, Tecomatlán, 

Puebla. Sus impulsores tenían estudios profesionales : biólogos, maestros 

rurales, abogados e ingenieros agrónomos ; algunos miembros de la 

Coordinadora Nacional estuvieron en Tecomatlán antes del nacimiento formal 

de la organización. Aunque la cuna de Antorcha Campesina es Tecornatlán, 

su gestación ocurre años atrás en otros lugares. La Escuela Nacional de 

Agricultura (reconocida como Universidad Autónoma de Chapingo a raíz del 

movimiento encabezado por Aquiles Córdoba y su grupo) puede considerarse 

el antecedente más cercano de la organización. Durante 1974 y 1976 el grupo 

aquilista toma el control de ese plantel. 
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La lucha en Chapingo representa una laguna en la historia del movimiento 

estudiantil. Un protagonista de ese movimiento, actual miembro de la 

Coordinadora Nacional de Antorcha AFIRMÓ que en Chapingo se buscaba 

hacer una Universidad que realmente sirviera a los intereses del campesino. 

Fue una lucha contra la derecha que tenía la Universidad al servicio de los 

acaudalados, de los caciques ; se estudia la agricultura capitalista del Norte 

del país, pero dejando de lado los problemas sociales que generaba y también 

olvidando la agricultura de gran parte del país : el centro y el sureste. 

Por esos años, Chapingo era casi la Única escuela en el país destinada al 

estudio de la agricultura. En 1974, después de varios meses de huelga, se 

logra que sea reconocida como Universidad Autónoma en lugar de Escuela 

Nacional ; esto polarizó la situación en Chapingo, sin embargo -señaló el 

mismo informante- en asambleas, plebiscitos y en el Consejo Universitario, el 

grupo aquilista demostró su hegemonía entre la mayoría de los estudiantes y 

maestros, impulsando el proyecto de transformación de la Universidad, los 

planes de estudio, el presupuesto, el proceso de ingreso, etc. Este y otros 

elementos proporcionan a ese grupo cierta aceptación entre la base. 

De ahí que su expulsión a mediados de 1976 no fue resultado de las presiones 

del estudiantado, sino de la intervención directa del ejército, con apoyo del 

grupo minoritario coludido con algunas autoridades gubernamentales. Los 

impulsores de la organización señalan “A nosotros jamás nos corrió la 

base ... nos corrieron de una manera tan autoritaria, tan impositiva, pero este 
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hecho nos obligó a dar un paso más a fondo en la lucha que ahora 

encabezamos. Antorcha Campesina es un fruto involuntario del golpe brutal 

que la derecha nos dio en Chapingo, sin argumentos". 

Al ser expulsados de Chapingo y sin apoyo de grupos políticos y. otros 

sectores sociales, estos intelectuales se fijan en el medio rural donde, en cierta 

forma, ya se encontraban inmersos por sus estudios profesionales (agronomía) 

o por ser originarios de este ambiente. 

Un factor importante es la militancia política y la preparación teórica de 

algunos de los actuales dirigentes (Aquiles Córdoba puede ser .el 

representante más lúcido, pero no el único) quienes, ante el golpe recibido en 

la Universidad de Chapingo, se ven. forzados a revisar sus planteamientos, 

objetivos inmediatos y métodos de lucha. Aquiles Córdoba al frente de varios 

compañeros y familiares, se lanza a formar y consolidar las bases de apoyo de 

las que en ese momento carecían. 

La experiencia previa y la formación política de algunos de sus impulsores, 

hace de la organización, un movimiento antorchista que desde sus inicios 

enfrenta una situación dificil colocada entre el PRI y el PCM ; la entonces 

pequeña y débil Antorcha tendrá en la militancia espartaquista de Aquiles' y 

otros dirigentes el estigma que causará inquietud y recelo entre los militantes 

de esos partidos políticos. 
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Tal vez por esta militancia, la expulsión de 600 personas de Chapingo 'por el 

ejército, en julio de 1976, fue un hecho ocultado por la izquierda vinculada al 

PCM, también por esto, durante los años de consolidación, Aquiles Córdoba 

dirige esta organización. Sólo hasta que Antorcha Campesina adquiere fuerza 

(demostrada mediante manifestaciones multitudinarias) la prensa y la 

izquierda lo identifican como uno de los principales intelectuales de A.C. 

Después de siete años empieza hacer públicos esos momentos A.C. crece y se 

expande a varios estados de la república. 

Otro elemento que influye en la consolidación de A.C. son los lazos de 

parentesco en el pequeño grupo que la conforma en sus inicios ; antes de su 

nacimiento formal, varios miembros de la familia Córdoba Morán participan 

en el trabajo organizado y a lo largo de la lucha sufren la pérdida de tres 

integrantes asesinados entre 1981 y 1982, e intentos de asesinatos de algunos 

de los actuales miembros de la Coordinadora Nacional. 

Antorcha Campesina se ha comprometido a trabajar, y así lo ha demostrado, 

sólo .en aquellos lugares donde la población también se compromete a lo 

mismo, impulsando conjuntamente un programa de trabajo que tiene 

implicaciones en el ámbito municipal, en lo económico, político y soci,al. De 

ahí que la labor de Antorcha levante polémicas, de ahí también que en este 

proceso sea tan atacada y defendida incluso a muerte, pues lo que esta en 

juego no es un simple discurso, sino un proyecto en marcha. 
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Aunque “Antorcha Campesina” fue el nombre original de la organización por 

abarcar únicamente el sector campesino, actualmente la presencia de esta se 

ha ampliado a casi todos los sectores. Tiene sus propias filiales : Antorcha 

Obrera, Antorcha Estudiantil y Antorcha Popular. 

La organización se amplía y se convierte en la denominada “Antorcha 

Revoluciona~-ia”. Así es como esta organización ha penetrado en sectores 

urbanos, entre colonos, obreros y estudiantes con el mismo objetivo, 

organizar y concientizara las grandes masas trabajadoras de la ciudad y el 

campo. 

2.2 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 

Como ya se dijo anteriormente, la dirección nacional está constituida con su 

secretario Aquiles Cordoba Morán y 32 personas más, de las cuales cinco son 

miembros de la familia Córdoba Morán. En el siguiente escalón 300 que 

forman el pleno nacional y que en la práctica constituyen los cuadros mas 

avanzados de la organización. En seguida están las delegaciones regionales y 

municipales. De acuerdo con estimaciones de la dirigencia, el sector 

campesino es el que tiene mayor organización, seguido de ese orden, el sector 

popular, estudiantil y obrero. 
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La Coordinadora Nacional está formada por los coordinadores regionales 

(encargados del trabajo en regiones variables), quienes a su vez se agrupan en 

coordinadoras estatales.' Bajo estas instancias se encuentra un grupo de 

activistas que son la columna vertebral del antorchismo, sobre ellos recae el 

trabajo organizativo en los diversos pueblos y, por medio de ellos, cualquier 

información o problema de la base llega a la Coordinadora Nacional, esto 

sólo es posible gracias a la gran movilidad de estos activistas y al 

permanente contacto con los campesinos, dedicándole tiempo comp€eto al 

trabajo organizativo y de gestión. 

En el medio rural son los plenos municipales y locales quienes siguen en 

jerarquía, generalmente estas instancias están compuestas por líderes 

naturales o personas con cierta influencia entre la comunidad, aquí participan 

os campesinos en asambleas de información, discusión y resoluciones. A.C. 

espera que estos personajes no sólo sean importantes sustentos en el medio 

rural sino verdaderos líderes, capaces de impulsar el trabajo entre el 

campesinado al dirigirse a los más participativos. 

Finalmente, en la parte baja se encuentran los militantes. De esta estructurase 

desprenden otras más pequeñas y específicas : las escuelas, cooperativas y 

autoridades municipales. Se trata de una organización con múltiples facetas, 

que despliega su actividad en campos diversos, creando una amplia red en'la 

que los antorchistas se movilizan y actúan permanentemente. 
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Antorcha Campesina tiene una estructura tal, que le permite un contacto 

directo con los campesinos, es decir, los antorchistas van a los pueblos, 

platican con los campesinos, los reúnen, les explican los propósitos de la 

organización, tratan de recoger sus problemas de la voz misma de los 

campesinos y tratan de organizar y hacerlos participar en las gestiones, en las 

luchas en general encaminados a la solución de sus problemas. Esto significa 

que hay una presencia real de A.C. en las comunidades, que no conocen a la 

organización por su propaganda o sus membretes, no tienen la idea de que 

Antorcha Campesina es algo abstracto, superior y alejado de ellos, sino que 

conocen a los antorchistas personalmente. 

2.3 FORMA DE TRABAJO 

El modelo impulsado por A.C. tiene su máxima concreción en su lugar de 

origen : Tecomatlán, Puebla. Este modelo es llevado a diversas partes del 

estado y después a otros adaptándose a las especifícidades regionales. 

La lucha antorchista consiste en organizar al pueblo de una manera efectiva, 

van al pueblo, convocan al pueblo, reúnen a la gente, hacen asambleas lo más 

frecuente posible sin caer en el asambleismo, porque la gente tiene que 

trabajar, se discuten sus problemas, les explican dónde y cómo hay que 

resolverlos, les plantean los derechos que tienen y que muchas veces no se les 

respetan. 
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Por otra parte los antorchistas son gente que cuando menos en los cuadros 

principales están dedicados de tiempo completo al trabajo antorchista que es 

un trabajo de organización y gestoría de los problemas que se presentan en 

todos los sectores. Los antorchistas de tiempo completo, viven del respaldo 

económico que les da el resto de compañeros que tienen trabajo normal y que 

con sus cuotas permite que los activistas de tiempo completo puedan dedicar 

todo su esfuerzo a este trabajo. 

Los líderes antorchistas,se forma a través de la lucha misma, a través del 

trabajo organizativo y político, automáticamente, sin proponérselo, hace que 

vayan destacando los líderes naturales. Una vez que surgen, se les somete a 

un proceso educativo, de formación, que no es una cosa complicada ni mucho 

menos; simplemente se forman grupos de trabajo donde los más 

experimentados les explican a los nuevos qué es la organización, qué 

pretende, cómo encauzar los problemas que se presentan dándoles un breve 

curso de liderazgo y de ahí en adelante se abren paso, se van educando más 

bien por los golpes de la experiencia. 

Finalmente, dentro de todo este contexto, el objetivo fundamental de A. C. es 

crear un campesinado activo ,. dueño de su destino, con sus necesidades 

económicas cubiertas, con una cultura a la altura del siglo que se está 

viviendo, cumpliendo con la parte’de la tarea nacional que le corresponde, y 

respecto en sus derechos políticos y ciudadanos. La posición de A.C. en este 

punto es la siguiente : “Las revoluciones, nunca se hacen por encargo”, y ese 
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es uno de los muchos errores de los grupos que están a la izquierda; que 1 

saben pero no lo aplican. Las revoluciones se hacen y siempre se seguirán 

haciendo, por jauténticas necesidades objetivas de la gente !. 

La gente nunca hará una revolución si no tiene una necesidad estricta de 

hacerla. Porque una revolución en el papel a veces suena heroica y bonita 

pero en los hechos es terrible y las masas lo saben. Por eso nunca harán una 

revolución a capricho. Entonces el reto no es para A.C. es para el sistema - 
afirma el secretario nacional, Aquiles Córdoba- si el sistema es capaz de 

resolver las demandas de la gente por mucho que sus enemigos lo ataquen, el 

sistema prevalecerán. En el momento, aunque A.C. se oponga el cambio 

social tendrá que darse. 

. 

Desafortunadamente en México, grandes sectores viven en condiciones 

deplorables, lo cual trae como consecuencia una gran inquietud e 

insatisfacción entre las clases populares. El objeto de análisis en esta 

investigación está centrado en una de las partes que componen al movimiento 

antorchista, es decir a Antorcha Popular. Las actividades que realiza están 

enfocadas a la obtención de vivienda, así como los servicios públicos que se 

van necesitando conforme las colonias avanzan. 
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CAPITULO 3 ¿ COMO SURGE ANTORCHA POPULAR ? 

3.1 ANTECEDENTES 

Como ya se dijo Antorcha Campesina es una organización política que ha 

tenido y tiene presencia en incontables pueblos de la geografía poblana y de 

otros estados. Estudiar la presencia de Antorcha Popular en una colonia, no es 

lo mismo que estudiar la presencia de Antorcha Campesina en un estado en 

el cual ha tenido presencia, porque no se trata de una historia detallada del 

antorchismo en México (lo que nos llevaría a precisar el número de pueblos a 

los que ha llegado, en qué fechas, dónde no ha sido recibido, dónde no ha 

consolidado su presencia) sino de destacar aquellos procesos o fenómenos 

más significativos que han influido en Antorcha Popular. 

El área de acción de Antorcha Popular, se encuentra principalmente en el 

área metropolitana de la Ciudad de México . Se pueden utilizar para referirse 

a la aglomeración urbana, resultado del crecimiento de la Ciudad de México 

sobre los municipios del Estado de México. Este asentamiento es el más 

complejo del país y uno de los mayores del mundo. Su importancia radica en 

ser no sólo la unidad económica de mayor concentración de México, sino el 

centro del poder político nacional. 
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Desde el periodo cardenista, el surgimiento de colonias populares ha sido una 

constante en el desarrollo urbano de la zona. Este fenómeno es el resultado de 

una serie de factores que tienen relación unos con otros. Las políticas urbanas 

que aplicó el estado de la zona beneficiaron a sectores y grupos muy 

reducidos marginando a la mayoría de la población, canalizando además 

recursos favorables sobre el resto de las regiones y ciudades. De manera 

sistemática las respuestas instrumentadas fueron notablemente insuficientes 

para enfrentar las nuevas necesidades en materia de vivienda y servicios 

urbanos. Las primeras colonias proletarias del D.F. surgieron bajo la tutela de 

diferentes instancias del estado y de las autoridades de capital, sin embargo 

no tomaron en cuenta la migración hacia la ciudad, con lo que aumentó la 

población de manera alarmante. Aquellos que no poseen una vivienda buscan 

obtener por diferentes medios,' ya sea por medio de INFONAVIT, 

organizaciones de solicitantes de vivienda, etc. 

3.2 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACI~N 

El principal objetivo de la organización es lograr el mejoramiento de las 

condiciones de vida, de educación, de vivienda, de comunicaciones e incluso 

de recreo. El trabajo fundamental .de Antorcha Popular es organizar y 

concientizar a las grandes masas de la ciudad y del campo para que participen 

directamente en la gestión y solución de sus demandas. Entre las demandas 

por las que luchan encontramos variedad: apertura o mejoramiento de 

caminos, escuelas, clínicas, fomento de cooperativas campesinas, 
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reconocimiento de derechos agrarios, no imposición de autoridades 

municipales, etc. 

El desarrollo social es en realidad un proceso de cambio social, y lograr la 

participación activa de los individuos en la transformación de su comunidad 

no es tarea fácil. Es a nivel del desarrollo social donde está inmersa nuestra 

investigación porque resultó interesante conocer los mecanismos de 

influencia social que ocurren en una colonia denominada “Leyes de Reforma” 

ante la presencia de Antorcha Popular. El cómo la organización influye .en los 

habitantes es importante para que se de la participación activa en la solución 

de sus necesidades. 

En el Estado de México, los municipios donde Antorcha Popular tiene más 

influencia son : Ixtapaluca, Ecatepec, Nicolás Romero, Netzahualcoyotl y 

Texcoco. En texcoco es donde surge nuestra inquietud y tomamos a la colonia 

“Leyes de Reforma” como caso de estudio porque precisamente esta colonia 

tenía poco tiempo de ser fundada por la organización y además porque en la 

mayor parte de las poblaciones que se encuentran a su alrededor está la 

presencia de Antorcha Popular. 

38 



3.3 LEYES DE REFORMA, UNA COLONIA DE ANTORCHA POPULAR 

i) Localización y características generales: 

“ La colonia Leyes de Reforma, fue fundada por nuestra agrupación hace 

aproximadamente un año y medio y desde entonces ha mantenido un 

crecimiento continuo pero controlado” (dirigentes de Antorcha Popular en la 

comunidad de Leyes de Reforma). . 

La colonia se encuentra ubicada en el municipio de Texcoco, limita al norte 

con San Mateo Huexotla, Municipio de Texcoco, al oeste con Tolimpa y San 

Bernardino, al este con cerro y al sur con Lomas de Cristo, todas estas 

poblaciones pertenecientes al municipio de Texcoco. Cuenta con una 

extensión territorial de 95,000 km2. . Y una población de 2,150 habitantes, en 

total son 430 familias quienes habitan la colonia. La población 

económicamente activa está vinculada al comercio, albañiles y obreros entre 

otros. 

Por tratarse de una colonia relativamente nueva, las casas están hechas 

todavía de madera, de lámina de cartón y tabique sobrepuesto en su mayoría. 

Lo anterior principalmente porque se trata de gente de bajos recursos. 
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“La totalidad de nuestras actividades está enfocada a dotar dentro de ciertas 

limitaciones, de un terreno barato a la gente que no dispone de recursos 

económicos suficientes para adquirirlo en otro sitio y de contado. Nosotros 

procuramos darle todo tipo de facilidades de pago” (Soledad Solís, dirigente 

de Antorcha Popular). 

Relacionado con esto, la colonia tiene muchas necesidades y carencias. Los 

servicios públicos existentes como agua de pipas, luz y la lechería son 

provisionales . También cuentan con una escuela primaria y un kinder. 

3.4 FORMAS DE LUCHA 

1) Internas : Para resolver los problemas que existen en la colonia como 

serían las agresiones y los robos por gente ajena a la colonia, es decir, de 

las otras colonias vecinas, se llevan a cabo guardias realizadas por los 

hombres de la colonia Leyes de Reforma quienes de las diez de la noche a 

las tres de la mañana vigilan que no entre gente extraña a la colonia y 

tratan de calmar los problemas que se susciten para que no lleguen. a 

mayores. 

“Se han estado comentando de cuál podría ser la solución, a los problemas ... 

ya me di cuenta que los vigilantes no se dan a basto, entonces la propuesta 
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inmediata es reactivar los guardianes, ... que haya una guardia general, 

incluso yo tengo entendido que en los días pasados hacían guardias las 

mujeres en el día” (Dirigentes de A.P). 

El trabajo colectivo es otra forma de lucha interna para dar solución a los 

problemas, para esto se integró un grupo que están en Antorcha, algunos son 

estudiantes de Chapingo, otros son maestros que trabajan en la Escuela 

Preparatoria Lázaro Cárdenas y también los mismos habitantes de la colonia. 

“La maestra de la Primaria nos estaba diciendo que porqué no le echamos la 

mano para terminar de poner la malla de la escuela, ya que los postes ahorita 

es cosa de estirarla. Se va a tomar como faena, otros se van a sembrar 

árboles, como quedó la semana pasada” (Dirigentes de A.P.). 

Externas : Dentro de las actividades externas se encuentran las 

negociaciones, juntas de vecinos, denuncias a la opinión pública, trámites 

administrativos. En relación a las negociaciones los miércoles de cada 

semana, los dirigentes de Antorcha Popular y algunas comisiones de 

habitantes acuden ante el presidente municipal de Texcoco para tratar asuntos 

relacionados con los servicios públicos, como sería gestionar el drenaje, 

obtención de mobiliario para la escuela, etc. También se negoció con la 

Compañía de Luz, la electrificación de la colonia en una reducción en el 

costo de $1,500.00 a $912.00. . 
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Las denuncias a la opinión pública son otro factor importante de lucha por 

medio de su órgano central ; La Antorcha. Se informa al resto de la población 

sobre los avances en la colonia, así como las agresiones de que son objeto por 

parte de sectores políticos que no están de acuerdo con su trabajo. Por 

ejemplo : 

“El entubamiento del drenaje que viene de Coatlinchán y pasa por leyes de 

Reforma. Después de múltiples gestiones al H. Ayuntamiento por fin vemos 

realizar los trabajos de drenaje. Nos interesa resaltar el punto, pues hasta hace 

unos días era un foco de contaminación para muchas comunidades, y que 

después de mucho tiempo que estos escurrimientos se mantenían, a nadie le 

preocupa darle solución hasta que la colonia Leyes de Reforma se decidió a 

encabezar esta demanda”(La Antorcha, 1994). 

Cuando no se obtienen resultados a las demandas se recurre a plantones, 

movilizaciones, mítines, ‘toma de instituciones, etc. 

“El plantón de 400 simpatizantes del movimiento antorchista de la zona 

sostuvieron durante cuatro días frente al H. Ayuntamiento fue levantado 

porque. ..se dio solución al mobiliario (pizarrón, butacas, escritorios). de la 

escuela primaria de Leyes de Reforma, la dotación para esta misma colonia, 

de agua a través de pipas en tanto se perfora el pozo y se construye el sistema 
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de agua potable, el arreglo del camino para acceder al asentamiento” 

(Tlanese, 1993 : 1 1). 

3) Formas de organización : Para realizar el trabajo de la colonia en busca de 

solución a demandas específicas se organizan principalmente en 

comisiones. Estos son grupos entre 15 o 20 personas que acuden ante las 

instancias competentes para gestionar sus necesidades, repartir volantes de 

informaciones a otras comunidades. 

También está el trabajo territorial dentro de la misma colonia. Como leyes de 

reforma tiene 14 manzanas, a cada una le toca un día a la semana salir a las 

guardias, así mismo un día a la semana hay asamblea por manzana para que 

exponga los problemas que se tienen en cuanto al reparto de agua, recolección 

de basura, problemas entre los vecinos, etc. 

Dentro de este orden las autoridades de la colonia son : Delegación, 

compuesta por un activista de Antorcha y seis habitantes de la colonia. El 

Consejo de Colaboración está integrada por los Jefes de Manzana. Por Último 

se encuentra la asamblea general compuesta por todos los habitantes de Leyes 

de Reforma, todos en conjunto .dan la última palabra a las decisiones que se 

tomen. 
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“Digamos que la máxima autoridad de la colonia es la asamblea general y 

después continuaría la delegación, entonces la Delegación vendría siendo en 

un momento dato, el ejecutor de las normas, solucionando las dificultades que 

se presenten en la colonia” (Asamblea General, 5 de septiembre, 1994). 

3.5 SOLICITANTES DE VIVIENDA 

En Leyes de Reforma, también existe el grupo de solicitantes de vivienda, sus 

integrantes son aproximadamente 170 jefes de familia tanto hombres como 

mujeres, vienen de diferentes lugares del Estado de México y del Distrito 

Federal, sus reuniones a pasar lista y a enterarse de los avances en .la 

adquisición del terreno, ellos al igual que los habitantes de la colonia 

participan en las comisiones, marchas, plantones, etc. Además durante las 

juntas de solicitantes se les pide una cooperación de $ 2.00 (DOS PESOS) y 

periódicamente se realizan rifas, ya sea en dinero, o en artículos, con la 

finalidad de obtener fondos para la organización. 

Cabe destacar que también de estas aportaciones semanales que recaba la 

agrupación durante las juntas de colonos y de aspirantes, Antorcha Popular 

construyó una escuela primaria, la cual fue puesta en servicio con el inicio del 
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nuevo ciclo escolar. Esto Último ha sido un punto de discusión durante años y 

por medio del cual se ha atacado a la organización. 

“Les quiero decir compañeros que nosotros no recibimos beneficios de 

ninguna parte. Hay gente que dice : ‘Antorcha tiene sus padrinos políticos, de 

donde sacan dinero para hacer unas marchas grandes, posters y volantes ‘ 

pero eso es mentira, los que sostenemos a Antorcha somos los mismos 

antorchistas” (Asamblea General, 5 de septiembre, 1994). 

A los solicitantes se les informa que desde el momento de recibir su terreno 

forman parte de Antorcha Popular y por lo tanto deberán trabajar con ellos. 

En una reunión que estuvimos presentes auxiliamos a la maestra Soledad 

(dirigente de Antorcha Popular en Leyes de Reforma ) a entregarles las 

formas de solicitud de terreno a cada solicitante de vivienda, nos percatamos 

que había familias numerosas y que no contaban con casa propia y pasando 

de un lugar a otro comparando rentas para ver cual entraba en sus 

posibilidades. El grupo de solicitantes cada vez era más extenso pues la 

ilusión de tener una vivienda propia no era para menos. 

Como ya mencionamos anteriormente, la dirigente de Antorcha Popular de 

Texcoco y en este caso de la colonia Leyes de Reforma es la C. Soledad Solís 

Córdoba, poseedora de un título profesional ; es ingeniera agrónomo y el 

tiempo que le deja libre el ejercicio de su profesión , lo dedica íntegro a la 
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búsqueda y en su caso, la negociación de áreas susceptibles de ser 

fraccionadas, en las cuales se asentarán, posteriormente, quienes están en la 

espera de un lotecito para fincar su hogar. 

Para integrarse a esta agrupación , los solicitantes deben someterse .a una 

rigurosa selección. Sólo son aceptados después de demostrar que no son 

propietarios de casa o terreno, y previa presentación de un documento 

expedido por las autoridades correspondientes en el que se manifieste que 

no posee antecedentes penales. Estas Últimas medidas han sido determinantes 

para que el índice de delincuencia en la colonia sea nula. 

“Una vez localizado el terreno que nos interesa, las autoridades competentes 

del Ayuntamiento de Texcoco, hacen estudios pertinentes del área en que se 

localiza, y solo si existen posibilidades de dotarlo de los servicios 

indispensables ; electricidad, agua potable y drenaje, nos dan “Luz verde para 

negociar su adquisición, a fin de fraccionarlo y de poner los lotes a 

disposición de quienes están en la lista de espera’’ (Prensa Total, 1994 ; 1,6). 

Nosotras fuimos testigos. de la simpatía y la confianza que los asistentes a ‘la 

junta dominical manifiestan a la Ing. Soledad Solís Córdoba. 
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CAPITULO 4 TEORIA DE LA INFLUENCIA SOCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

El mundo actual nos ofrece una historia que cambia constantemente, por ello 

los individuos ante un hecho social lo observan, asimilan y se comportan de 

acuerdo a la forma que lo entienden, es decir, la conducta de los sujetos varía 

de un contexto a otro aunque se enfrenten a un mismo fenómeno. 

La Psicología Social a través de los años ha logrado conjuntar un bagaje 

teórico como es la percepción social, la socialización, las actitudes, la 

representación social, etc. De alguna manera tanto estas teorías como otras no 

mencionadas, proporcionan argumentos para poder interpretar la realidad que 

viven los sujetos. Sin embargo, desde sus inicios hasta nuestros días, la 

Psicología Social aún no posee una definición específica de su objeto de 

estudio. 

Por lo anterior podríamos decir que la Psicología Social estudia, como los 

pensamientos, sentimientos y conductas de las personas son influidas por 

otros. Tal influencia se produce a través de la interacción social. 
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En una sociedad los individuos no viven aislados, constantemente entran en 

relación con otras personas. Desde que el ser humano apareció en la tierra se 

ha caracterizado por agruparse, ya sea en clanes, aldeas, comunidades, hasta 

llegar al concepto de sociedad actual. En el centro de la evolución social un 

elemento importante es la interacción. Cada participante de la interacción 

posee valores, costumbres y tradiciones ; es decir, una cosmovisión particular 

de la vida. Entonces, nos enfrentamos a que cada individuo tiene una realidad 

y se comporta de acuerdo a ella. Las relaciones sociales dentro de una cultura, 

grupo o sociedad, se tornan difíciles debido a las diferencias, ya sean 

intelectuales o materiales de los sujetos. 

Para evitar que en una sociedad los individuos se alejen de las normas que 

rigen por no estar de acuerdo con ellas, se da el fenómeno de la influencia 

social. Según Allport (1968), la historia de la influencia social como objeto 

de investigación científica se inicia en la segunda mitad del siglo XIX con el 

estudio de la sugestión. El término sugestión, propuesto en 1866 por 

Libeault, intenta designar aquellos fenómenos que se caracterizan por .el 

hecho de que el comportamiento de un individuo es aquel que se realiza 

automática, compulsiva e inequivqcadamente cuando otro individuo lo 

demanda sin tener necesidad de dar la orden expresa, mediante la ejecución 

de actos que, en principio, nada tiene que ver con la conducta deseada. Con 

estos comportamientos se suponía que el individuo era obligado a ejecutar 

ciertos actos independientes de su voluntad, dejando a un lado la conciencia. 
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Bajo el efecto de los trabajos psiquiátricos de Charcot en 1877 se puso de 

manifiesto la tesis de la disociación histérica de la personalidad en la 

hipnosis, se postuló lo patológico de la sugestión. Posteriormente, Sidis 

(1 889, discípulo de Charcot interesado en los factores sociales de la patología 

individual, distinguió dos tipos de sugestión: una patológica ligada a la 

hipnosis y otra menos “normal” manipulada mediante órdenes indirectas. 

Binnet en 1900, estudió la sugestión bajo condiciones experimentales, los 

cuales consistían en medir las resistencias de los sujetos ante las sugestiones 

verbales indirectas formuladas por otro individuo que secretamente seguía las 

indicaciones del investigador. 

Las sugestiones podían ser de dos clases : directivas, donde el sujeto tenía que 

reaccionar ante respuestas que se alejaban cada vez más de la verdad, y las 

contradictorias, donde la respuesta del sujeto se veía contradicho por’ la del 

otro individua, quien formulaba respuestas cada vez más alejadas de la suya. 

Mediante sus trabajos experimentales, Binnet puso en evidencia la existencia 

de diferencias individuales entre la sugestión como una dimensión de ‘la 

personalidad remitible a una relación personal de dominación-sumisión. Para 

Solomon Asch, la sugestión era, por supuesto, una forma de control social de 

la acción y la experiencia. 
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A fines del siglo XIX existió la tendencia a usar intercambiablemente los 

términos de sugestión e imitación. Tardé y Lebon tomaron la definición de 

sugestión y la aplicaron a acontecimientos de grupo más amplios. Tardé habla 

de imitación como un proceso social clave. Lebón, describía el 

comportamiento de las multitudes en términos de la sugestión que los grupos 

ejercen sobre los que se hallan dentro de él. 

Desde la perspectiva de la sugestión se consideraba que el individuo era 

privado de su autonomía y sus acciones estaban determinadas por elementos 

extremos que se imponían a él y lo despojaban de su control. 

Le evaluación de la Psicología Social permitió que el término sugestión se 

transformara en el de la influencia social, el cual no es de los fenómenos 

centrales que estudia nuestra disciplina. La influencia social plantea como un 

individuo o grupo puede hacer cambiar a otro en sus opiniones o conductas 

durante la interacción. 

Una explicación que se da al fenómeno de la influencia social es que el 

comportamiento de los individuos es analizado como dependiente respecto a 

un grupo, es decir, el individuo se adapta a un grupo para que siga 

prevalenciendo el sistema social vigente. Se busca crear la aceptación de una 

sola realidad para todos, donde los individuos se conforman a un sistema 

social ya establecido. El proceso de la influencia que interviene es el de 



conformidad por medio del cual se busca la eliminación de las diferencias 

entre los individuos. La función de la conformidad es la eliminación de la 

desviación, imponiendo una visión uniforme de la realidad. 

A este enfoque de la influencia social se le conoce como funcionalista, porque 

se busca la no alteración del sistema social. Los cambios realizados, 

únicamente pueden ser iniciados por aquellos que poseen informacidn, 

recursos y además ocupan una posición privilegiada. 

Los cambios implementados solo hacen al sistema funcional más adaptativo. 

Con esta opción no se toman en cuenta la modificación de las maneras de ser, 

de pensar, de comportarse, de actuar, etc., en diferentes ámbitos de la 

sociedad como la economía, las ciencias y en general en la vida cotidiana. 

Tales modificaciones se dan principalmente por que las necesidades de los 

individuos no son iguales para todos, por la situación particular que cada uno 

ocupa dentro del sistema social. Por lo tanto, en el estudio de la influencia 

social, también se debe tomar en cuenta la posición de los grupos 

minoritarios, porque ellos son parte importante de la evolución de una 

sociedad. El sistema social está compuesto tanto de mayorías como de 

monorías, cada una posee un punto de vista que tratará de hacer prevalecer. 
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Es aquí entonces, cuando surge una nueva propuesta de influencia social, a’la 

que se denomina enfoque genético o interaccionista por tomar en cuenta a 

todos los integrantes de la sociedad. Desde esta perspectiva, la influencia 

social es ejercida de manera bilateral, es la mayoría hacia la minoría y de la 

minoría hacia la mayoría dentro de un contexto de interacción social. 

4.2 LA INFLUENCIA SOCIAL Y LOS ESTILOS DE COMPORTAMIENTO 

En el proceso de influencia no se da solamente intercambio de información, a 

nivel interno los individuos reestructuran sus elementos intelectuales y 

comportamentales. Durante la interacción, uno de los integrantes tratará de 

transmitir informaciones de aquello que desea introducir, lo anterior hace que 

adopte un estilo particular. A su vez, la otra parte toma de la información 

algunas partes para entenderlas y darles un significado. 

Moscovici en 198 1 señala , que lo importante para que se de la influencia es 

el estilo de comportamiento, este es un concepto reciente que hace referencia 

de las reglas y principios que rigen el comportamiento y la opinión. 

El estilo de comportamiento esta formado por las señales verbales como por 

las no verbales que indican “el presente y evolución futura de aquellos que lo 

manifiestan” (Ibid,p. 14 1). 
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El estilo de comportamiento presenta dos aspectos : 

i) El instrumental que se encarga de ofrecer información a cerca del objeto. 

2) El aspecto simbólico que informa sobre las personas que adoptan dicho 

comportamiento particular. 

Para que una minoría pueda influir en la sociedad es necesario que reúna los 

siguientes estilos de comportamiento : esfuerzo, autonomía, rigidez, equidad 

y consistencia. 

El estilo de comportamiento consistente es el más eficaz como fuente de 

influencia en contradicción con la mayoría. Esto es posible por la 

presentación firme de sus alternativas. Además, el defender su posición de 

manera incondicional la hace visualizarla como una alternativa. 

La consistencia, ya sea intraindividual o interindividual (da pruebas de 

unanimidad) desempeña un papel decisivo en la adquisición de información, 

en lo que se refiere al medio social material. Este etilo de comportamiento 

desencadena un proceso de atribución en quien lo observa. Un 

comportamiento consistente lleva a atribuirle propiedades particulares y 

específicas del individuo que lo adopta. 
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Según Doms y Moscovici : “La importancia de la consistencia 

interindividual reside precisamente en que puede imitar a otras personas, en el 

transcurso de la interacción, a tomar nota de la posición de la minoría en 

tanto que solución de cambio a su propio punto de vista (...) reexaminar el 

objeto de juicio (...) para buscar las propiedades que motivan el 

comportamiento de la minoría. 

Sin embargo como señala Doise, la consistencia no solo genera un conflicto 

con la mayoría, sino también frente a’la población. Por lo que propone hablar 

del estilo de negociación, el cual posee dos modalidades :. flexible y rígido. A 

través de ellos se puede conocer la actitud de la minoría en su relación con la 

población. 

El estilo de negociación rígido es demasiado exigente con la población, no 

tomando en cuenta su ideología, Por el contrario el estilo flexible se adapta a 

la población, que acepta ciertos compromisos que no cuestionen la 

consistencia de la ruptura minoritaria. 

Independientemente del estilo de comportamiento que se adopte, la influencia 

de la mayoría es más eficaz a nivel perceptivo que a nivel público, es decir es 

más fuerte al nivel de la opinión y prácticamente nula sobre los cambios de 

comportamiento manifiestos. 
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4.3 LA INFLUENCIA SOCIAL DE LAS MINORIAS 

Todas las sociedades se rigen poi- normas, pero no siempre sus miembros 

están de acuerdo con ellos. Entonces surgen propuestas distintas de como los 

individuos deben actuar o comportarse ante una situación. Generalmente son 

individuos o grupos quienes ofrecen alternativas respecto de las normas 

consolidadas por la mayoría. 

A estos individuos o grupos se les denomina minorías, principalmente por su 

peso numérico. Como dice Doms, el estudiar a la minoría con respecto a su 

peso numérico es atinada porque permite respetar la complejidad de las 

interacciones sociales cotidianas. Aún defendiendo la misma opinión, un 

individuo puede pertenecer a un grupo o subgrupo minoritario en una 

colectividad y a un subgrupo mayoritario en una colectividad y a un subgrupo 

mayoritario en otra. 

Durante mucho tiempo a las minorías se les vio como desviados, sin embargo 

el papel que juegan en la sociedad requiere que se les conceptualice de 

manera diferente. 

A la desviación se le define como 1.a transgresión de las normas de un sistema 

social. Los individuos considerados como desviados no proponen alteniativas 
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de cambio y de laguna forma siguen siendo parte de la mayoría, por el 

contrario, las minorías no sólo están en desacuerdo con las normas vigentes, 

sino que además proponen la reformulación o cambio de las mismas. 

Uno de los elementos importantes de. la influencia social de las minorías es el 

estilo de comportamiento que adopta. La minoría, definida así por su peso 

numérico debe tomar en cuenta que su comportamiento físico concuerde 

tanto con sus expresiones verbales y no verbales. La firmeza y la consistencia 

hacia los puntos de vista que enarbolan demostrará que están dispuestos a 

sacrificarse para lograr los objetivos para lograr los objetivos propuestos. 

4.4 INFLUENCIA SOCIAL DEL GRUPO ANTORCHA POPULAR 

En el caso de Antorcha Popular los líderes son esenciales dentro de la 

organización. En la colonia Leyes .de Reforma, existen plenos municipales y 

locales compuestos por líderes naturales o personas con cierta influencia en la 

comunidad. Antorcha Popular espera no solo sean importantes sustentos en la 

colonia , sino capaces de impulsar el trabajo entre los habitantes, para 

obtener los servicios indispensables para una vida mejor. 

Uno de los planteamientos fundamentales de la organización, es que los 

individuos deben aprender a pelear por sus intereses, por ello Antorcha 
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Popular, se ha comprometido a trabajar sólo en aquellos lugares donde las 

poblaciones se comprometen a lo mismo, impulsando conjuntamente un 

programa de trabajo que tiene implicaciones en el ámbito municipal, político 

y social. La forma en que los líderes se presenten y acerquen a los habitantes 

de la colonia, influirá en la aceptación o rechazo de sus propuestas. 

Como ya se mencionó .anteriormente el estilo de comportamiento de una 

minoría es fundamental para influir en los otros, los líderes de Antorcha 

Popular muestran un comportamiento consistente y de esfuerzo frente a la 

comunidad. En primer lugar, se dice que su comportamiento es consistente 

porque existe coherencia entre el discurso y las acciones que manifiestan. Los 

habitantes de la colonia ven que los líderes trabajan junto con ellos durante 

las faenas además de orientarlos en las gestiones. En segundo lugar, también 

es un comportamiento de esfuerzo porque el líder se compromete y se 

sacrifica para mantener su posición. 

Una de las consecuencias más provechosas de la influencia de los líderes y de 

la org,anización en general es que los antorchistas consideran que las 

gestiones y resoluciones obtenidas no les fue dado, sino que es el resultado de 

su propio esfuerzo. 

En 1969, Moscovici presentó un punto de vista innovador en el estudio de la 

influencia social. Se trata de una nueva posición teórica que abrió la 
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posibilidad de explicar mejor los procesos de influencia social en general y la 

influencia minoritaria en particular. A ésta nueva perspectiva se le conoce 

como genético o interaccionista. 

En el modelo interaccionista, el sistema social, es producido y definido por 

aquellos que participen en él. Es creación de la interacción entre los diferentes 

individuos y los cambios generados implican la participación de cada uno con 

un cierto potencial de acción sobre el sistema Por lo tanto, la influencia se 

enfoca como un proceso, donde todos son considerados como emisores y 

receptores de influencia dentro de una situación de interacción . 

, 

Desde esta perspectiva, la influencia social se enfoca como un proceso, donde 

todos los individuos son considerados como emisores y receptores. de la 

influencia dentro de una situación de interacción social. 

La influencia se ejerce de manera bilateral ; es decir, de la mayoría hacia la 

minoría y de la minoría hacia la mayoría. Lo mismo sucede con las partes de 

un grupo, sea mayoritario o minoritario. Según Moscovici : “Cuando hay 

influencia, cada individuo y subgrupo independientemente de su status, 

actúan sobre los otros que al mismo tiempo lo hacen sobre ellos”. Estas son 

las primeras proposiciones de las que se parte para explicar el poder de las 

minorías en la sociedad. 
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Para que la minoría pueda influir es necesario que se reconozca socialmente, 

como un primer paso. Lo anterior solo ocurrirá cuando la minoría sea 

identificada con sus propias cualidades por la mayoría. 

. 

Infinidad de grupos desean ser Econocidos (feministas, homosexuales, 

ecologistas, etc.) para lograrlo deben de alcanzar el rango de personas 

visibles. Aquellas minorías que se comporten de manera firme y consistente 

hacia los puntos de vista que enarbolan, le demostrarán a la mayoría que no 

les importa correr riesgos y sacrificarse para lograr los objetivos y las metas 

que se han propuesto. De esta forma la mayoría pone atención en las 

minorías, con lo que se les otorga visibilidad. El comportamiento consistente 

de la minoría la hace atrayente a los demás. Según Moscovici la visibilidad 

(aspecto activo) y la atracción (aspecto pasivo) son dos aspectos importantes 

de las relaciones interpersonales y sociales. 

Posteriormente, cuando una minoría intenta introducir un elemento nuevo en 

el grupo, carece de fuerza numérica, de falta de poder y de la competencia 

necesaria para imponer su punto de vista a un grupo mayoritario. A la vez son 

despreciados y puestos en ridículo. 

Entonces para que tengan éxito en transformar a la mayoría, para convertirse 

en fuente de influencia es necesario poseer normas , opiniones y 

comportamientos propios y específicos. 
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4.5 INFLUENCIA EN LO INTERNO Y EN LO EXTERNO 

A partir de la revisión bibliográfica acerca de la organización Antorcha 

Popular , a ésta la podemos caracterizar como una minoría por la actividad o 

la pasividad que está definida a partir de la presencia o ausencia de una 

posición clara y de un punto de vista coherente diferente a la norma 

dominante. Antorcha Popular posee un programa de trabajo a partir del cual 

intenta realizar cambios en las comunidades donde tiene acceso. Las 

alternativas que propone para el mejor bienestar de la colonia las leva a la 

práct.ica, no importándole el' enfrentamiento con las instancias 

gubernamentales pertinentes. 

Con el paso de los años la organización ha llegado a ser reconocida 

socialmente sobre todo por la forma en que lucha, por conseguir resolución a 

sus peticiones. 

Es famosa por la terquedad corque efectúa sus luchas y se dice que a ello se 

debe su sorprendente éxito en un terreno en el que los partidos políticos son 

débiles : en la organización de masas. 

De alguna manera Antorcha Popular presenta un estilo de comportamiento 

consistente, firme y seguro de lo que hace hacia los puntos de vista que 
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enarbola. A los responsables antorchistas (dirigentes de A.P.) de la colonia 

Leyes de Reforma no les importa correr riesgos y sacrificarse para lograr los 

objetivos y metas que se han propuesto. 

El comportarse consistentemente, hace que la mayoría ponga atención en la 

organización, con lo que les otorga visibilidad. La visibilidad y la atracción 

son dos elementos importantes para poder influir. El impacto de la 

organización no ha sido solamente en la colonia Leyes de Reforma, sino a 

nivel nacional y donde tiene mayor presencia es en el interior de la república 

principalmente en el área conurbada del Distrito Federal, a donde hace falta .la 

implementación de servicios públicos. 

Antorcha Popular tiene una estructura tal que le permite tener contacto directo 

con los habitantes de la colonia. Los antorchistas convocan a través de 

volantes a toda la gente que no cuente con un terreno propio y que'desee 

adquirir un lote barato, los reúnen explicándoles los propósitos de la 

organización y recogen los problemas de la voz misma de solicitantes de 

vivienda así como también de los que ya habitan la colonia Leyes de Reforma 

tratando de organizarlos y hacerlos participar en las gestiones encaminadas a 

la solución de sus propias demandas. 

Para,'que la minoría influya es necesario que se le reconozca socialmente, 

como un primer paso. Lo anterior solo ocurrirá cundo sea identificado con sus 

61 



propias cualidades. Infinidad de grupos desean que se les tome en cuenta 

(feministas, homosexuales, ecologistas, etc.), para lograrlo deben alcanzar el 

rango de personas visibles. Según Moscovici, la visibilidad y la atracción son 

dos aspectos importantes de las relaciones interpersonales y sociales. 

Cuando la minoría antepone sus puntos de vista a los de.la mayoría están en 

juego un proceso continuo de cambio, de transformación social. 

Por medio del cambio social se busca renovar lo existente, de ello depende la 

supervivencia del sistema social entre la noción de la minoría y el cambio 

social se encuentra el conflicto, considerado como efecto de opiniones y 

puntos de vista diferentes. 
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CAPITULO 5 METODOLOG~A 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿ Cuáles son los elementos de influencia social que ocurren en la colonia 

Leyes de Reforma, ante la presencia de Antorcha Popular ? 

5.2 HIPOTESIS 

El discurso emitido por los dirigentes de Antorcha Popular es factor 

determinante para fomentar la participación de la población en la resolución 

de sus necesidades. 

, 

Los elementos a partir de los cuales se realizó ésta investigación son 

los siguientes : 

Discurso.- Manifestaciones verbales de los dirigentes de Antorcha 

Popular para despertar interés en los habitantes de la colonia a partir ,de las 

propuestas presentadas. 
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Participación.- Acciones de los individuos encaminados a obtener 

beneficios para una vida más digna. 

5.3 MUESTRA 

El tipo de muestre0 que utilizaremos es el conocido como intencional 

o selectivo. Resulta de importancia en los estudios exploratorios, que los 

individuos elegidos sean informantes claves sobre situaciones específicas, 

entendiéndose por informantes claves a los dirigentes de Antorcha Popular y 

Jefes de Manzana. 

En nuestro caso la población con la que se trabajó fueron las 

dirigentes de Antorcha Popular y los habitantes de la colonia Leyes de 

Reforma. 

La muestra fue de 20 personas de la colonia y de 2 dirigentes de 

Antorcha Popular, para llevar a cabo ésta investigación. 

En una primera etapa realizamos una observación de tipo ordinario, 

que se caracteriza porque el investigador no participa directamente en la vida 

del grupo. Esta observación tuvo una duración de ocho días. Posteriormente 
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llevamos a cabo la observación participante, asistiendo Únicamente sábados y 

domingos. 

5.4 INSTRUMENTO 

'Para recabar información de. los antecedentes y forma de trabajo de 

Antorcha Popular utilizamos entrevistas estructuradas, la cual se emplea en 

la realización de estudios exploratorios , ya que permiten, captar información 

abundante sobre el problema. 

Aplicamos en el mes de septiembre de 1994 una entrevista de 19 

preguntas a 2 líderes que están en la colonia Leyes de Reforma con la 

finalidad de saber como se iniciaron dentro de la organización, así como 

quienes integran la misma. 

También realizamos un cuestionario a la líder principal para conocer 

aspectos geográficos de la comunidad, el cual consistió de 13 preguntas. 

En el mes de octubre de 1994 se aplicó una entrevista a 20 habitantes 

de la colonia con la finalidad de conocer los elementos de Antorcha Popular 
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hacia la comunidad. Todas las entrevistas fueron gravadas, previa 

autorización de los informantes. La entrevista fue de 23 preguntas. 
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CAPITULO 6 DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados en forma de tablas y descripciones 

de éstas gráficamente. La mayoría de los entrevistados son mujeres 85% y 

hombres el 15 %. 

TABLA 1 PARTICIPACION EN ALGUNA ORGANIZACI~N. 

5% 

El acercamiento a la organización se debió principalmente a la necesidad que 

tenían de adquirir un terreno a bajo precio, además la mayoría tenía conocidos 

e incluso familiares que los invitaron. 
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TABLA 2 MIEMBROS DE LA ORGANIZACI~N ANTORCHA 

POPULAR. 

45% 

55% 

El 45.4% de los entrevistados que se consideran miembros de la organización 

lo hacen por agradecimiento, vieron un cambio en su vida el 18.1 % y por 

compromiso el 36.3%. En cuanto a quienes no se consideran miembros de 

Antorcha Popular es el 66.6%, dicen no deberle nada y el 33.3% argumentan 

no participar por falta de tiempo. 
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TABLA 3 COMPROMISOS ADQUIRIDOS. 

20% 10% 
PARTICIPAR W LAS 
ACTIVIDADES 

WRSE PARA LUCHAR 

OCOOPWAR 

f3 ORGANIZARSE 
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TABLA 4 TRABAJO DESEMPEÑADO POR LOS LIDERES. 

10% 

ANTmOR 

TRABAJAN IGUAL 

O FAVORITISMO üE LA LlDw 
ACTUAL 

El 35% de los entrevistados piensan que su trabajo es correcto, el 10% las 

visualizan como trabajadoras sociales, el 20% les manifiestan admiración y el 

35% se abstuvieron de opinar. 
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TABLA 5 ACTIVIDADES A LAS QUE SE ASISTE Y CUANTO 

TIEMPO LES DEDICAN. 

5% 

El tiempo que se invierte para realizar las actividades es el siguiente : 45% 

participan todo el tiempo, 30% parcialmente, 20% consideran que no hay 
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horario de trabajo y el 5% no participa. Lo anterior tiene una estrecha relación 

con la forma en que se motiva a la población para participar. 

TABLA 6 FRASES QUE INCITAN A PARTICIPAR 

20% - 
D“  CIERTO O NO COMPAÑEROS” 

“ NO ES PARA M I, ES PARA 

O‘ ‘N0SOTROS NUNCA TEHEMOS 

a‘‘ TIENES QUE LUCHAR POR L O  

USTEDES” 

CERRADO L A  PUERTA” 

QUE QUIERES” 
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TABLA 7 NIVEL DE PARTICIPACI~N DE LA COLONIA 

El 60% los entrevistados consideran que entre más presión se ejerza 

menos participan. Mientras que el 30% ven en el castigo una solución, por 

ejemplo quitarles el terreno. Para el 10% solo el que los líderes hablen fuerte 

es suficiente. 

de 
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TABLA 8 CARÁCTER DE LOS LIDERES. 

SON ENERGICAS 
SON AMIGABLES 
SON GROSERAS 

.A NADIE SE PUEDE OBLIGAR 
CRISTINA ERA ENERGICA W 

Para los entrevistados es importante el carácter de los queestán al frente de la 

organización. El 55% consideran correcto su comportamiento, el 25% dice 

que la anterior líder era mejor y el 15% piensa que ninguna los .puede 

obligar. 
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TABLA 9 BENEFICIOS OBTENIDOS POR LOS LIDERES. 

20 

5% 

20% 
- I  - _ _  

MASCIENDENENSUSPUESTOS 

TERRENOS QUE OBTIENEN 

HVER QUE HACEN ALGO POR LA 
GENTE 

~ ~ ~ T E N C I O N  

msl  TIENEN BENEFICIOS (NO 
ESPECIFICARON CUALI 

El 60% de los entrevistados manifiestan que los líderes obtienen algún 

beneficio, ellos dicen : “Quién hace algo por nada”. Unicamente el 20% 

consideran que se sacrifican por la gente. 
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TABLA io  SUGERENCIAS TOMADAS DE LA POBLACI~N. 

15% 

10% 
5% 

20% 

W ARREGLAR SERVICIOS PUBLICOS 

35% I 1 
W SANCIONAR A LA GENTE QUE NO 

0 GUARDIAS A LA COLONIA 

I3 NO DEJAN HABLAR 

A POCAS SUGERENCIAS DAN 
SOLUCION 

UABSTENCION 

PARTICIPE 

El 40% considera que si se toman en cuenta sus sugerencias, mientras el 15% 

dice que no toman en cuenta sus sugerencias y el 10% manifiesta que los 

escucha, pero sólo algunas sugerencias son aceptadas. 
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TABLA 11 APOYO ECONOMICO A LA ORGANIZACI~N 

W CUANDO TENEMOS 

S% 15% 
HACEMOS UN SACRIFICIO 

13 NO TIENEN OTRO MODO DE 

POR CONVENIENCIA 

W HAY GASTOS INNECESARIOS 

SIN COMENTARIOS 

AYUDARSE 
10% 

35% 
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TABLA 12 AYUDA DE LA ORGANIZACI~N 

5% 1 5% 

NO ES PAREJO 
D A  QlJiEN ESTA ENFERMO 

80% 

Del 80% de los entrevistados que piensan que la organización ayuda a todos, 

el 25% dice que específicamente a los necesitados. 
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TABLA 13 FINALIDAD DE LOS FESTIVALES 

10% 
5% 15% 

20% 

4 FESTEJAR LA OBTENCION DEL 
UN SERVICIO 
INTERES ECONOMICO 

PUBLICIDAD A LA ORGANIZACIÓh 

B! RELACIONARSE CON OTRAS 

MOBLIGAR A LA GENTE A SEGUIR 
COLONIAS 

EN LA ORGANIZAC16N 



TABLA 14 CONVIVENCIA DE LIDERES CON LA POBLACI~N. 

HAY CONVIVENCIA 
NO HAY CONVIVENCIA U DSIN COMENTARIO 
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CAPITULO 7 CONCLUSIONES. 

Los resultados del estudio reflejaron que la población de la colonia Leyes de 

Reforma, ve a la organización Antorcha Popular como un enlace para tener 

una vida más digna. 

Sin embargo debemos especificar que Antorcha Popular ejerce una influencia 

minoritaria frente a la sociedad y al gobierno, porque desean obtener 

servicios públicos para sus habitantes, pero no cuentan con el poder necesario 

para obtener los recursos que cubran sus necesidades. Por ello realizan 

plantones, movilizaciones con el afán de ejercer presión para que las 

autoridades cedan a sus demandas. 

En cuanto a la relación de Antorcha Popular con la colonia Leyes de Reforma 

encontramos una influencia mayoritaria, pues son los líderes quienes tienen el 

control de las actividades a realizar. En ocasiones esto trae como 

consecuencia que se muestren autoritarios y ejerzan poca influencia en la 

población. A este respecto la muestra de la investigación manifestó que a 

mayor presión para asistir a las actividades que se les solicitan, menos se 

participa. 
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La población acepta que los líderes muestren don de mando, pero también 

tomen en cuenta sus sugerencias, solo así se sentirán más comprometidos con 

la organización. 

Para lograr influir en la población es importante que los líderes tengan un 

comportamiento consistente; es decir que luchen por aquello a que se 

comprometieron sin alterar sus puntos de vista. El hecho que vivan como un 

habitante más de la colonia hace más creíble su trabajo. 

También es un factor importante las relaciones interpersonales entre líderes- 

población , porque los primeros no solo buscan traer servicios públicos a la 

comunidad, sino que se interesan por los problemas familiares y de salud de 

los habitantes. Aunque no con todos hay una buena relación. 

Los mecanismos de influencia que. emplea Antorcha Popular para hacer 

participar a la población de Leyes de Reforma son : 

Mostrar un carácter enérgico tanto en la colonia como frente a las autoridades 

donde gestionan sus peticiones. En la mayoría de los habitantes esto ha dado 

un resultado positivo porque algunos las consideran admirables. El 55% de la 

población se consideran ya como miembros de la organización, e indican que 

deben estar unidos y organizados para lograr sus propósitos. 
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Otro punto es la realización de festivales tanto al interior de las comunidades 

antorchistas como en lugares públicos, esto con el fin de demostrar su gran 

capacidad de organización. 
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ANTECEDENTES Y CARACTERISTICAS GENERALES DE LA 

COLONIA “LEYES DE REFORMA” 

1 .- Cuál es la localización geográfica de la colonia? 

2.- Cuál es la extensión tirritorial de la colonia? 

3.- Con apoyo de qué personas obtuvieron el terreno para la colonia? 

4.- Cuántas manzanas integran la colonia? 

5.- Número de lotes por manzana? 

6.- Cuántas familias habitan la colonia? 

7.- Total de la población? 

8.- Cuál es el lugar de procedencia de la población? 

9.- Principales actividades a que se dedican los habitantes de la colonia? 
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10.- De qué están hechas las casas? 

1 1 .- Qué servicios públicos funcionan en la colonia? 

12.- Cómo se obtuvieron. tales servicios? 

13.- Quiénes son las autoridades de la colonia? 

14.- Cómo fueron elegidas? 

15.- Cuál es su función? 

16.- Cuál son los principales problemas que enfrentan los habitantes de la 

colonia? 

17,. Quién da soluciones a tales problemass? 

18.- Cómo funciona la tienda de abarrotes y la casa de materiales? 
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ENTREVISTA A LA LIDER . 

1 .- Cómo te iniciaste dentro de la organización? 

\ 

2,. Por qué surgió Antorcha Popular? 

3.- A quién se le llama activista? 

4.- Cómo se seleccionan a los activistas? 

5,. Quién selecciona a los activistas? 

6.- Cuál es la función de los activistas? 

7.- Cómo se verifica que los activistas cumplan con su trabajo? 

8 .- Reciben algún entrenamiento especial? 
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9.- Los activistas deben seguir normas? 

10.- Perciben algún sueldo por su trabajo? 

1 1 .- Los activistas tienen algún horario de trabajo? 

12.- Pueden dejar a la organización en cualquier momento? 

13.- Existe un internado para los hijos de los activistas? 

14.- Cómo están organizadas las colonias? 

15.- Cuánto tiempo tardan en dar un terreno? 

16.- Cuándo se transforma la organización en movimiento antorchista? 

17.- Cuáles son las demandas del movimiento antorchista? 
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18.- Cómo se sostiene económicamente la organización? 

19.- A través de qué medios transmiten su información? 
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GUIA DE ENTREVISTA 

INFLUENCIA DE ANTORCHA POPULAR 

NOMBRE: 

OCUPACION: ESCOLARIDAD: 

PROCEDENCIA: EDAD 

1.- Estuvo anteriormente en alguna otra organización para obtener una 

vivienda o terreno? 

2.- Qué compromisos adquieren' al entrar a la organización? 

3.- Usted se considera miembro de la organización Antorcha Popular? Por 

qué? 

4.- Durante las asambleas a qué problemas se les da prioridad para 

solucionarlos? 
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5.- Qué piensa del trabajo desempeñado por las maestras. Existe diferencia 

con las anteriores? 

6.- Qué resultados se obtienen al trabajar colectivamente? 

7.- A qué actividades asiste y cuánto tiempo les dedica? 

8.- Se debe premiar o castigar a quienes no acuden a las actividades? 

9.- La población debe contribuir a vigilar el lugar donde vive. Por qué? 

10.- Cuando se plantea la necesidad de apoyar económicamente para un 

evento o ayudar a la organización, usted qué hace? 

1 1 .- A qué personas ayuda la organización Antorcha Popular? 

12.- Fuera de las actividades de trabajo, las maestras conviven con la 

población? 
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13.- Cuándo necesita resolver algún problema, las maestras la atienden a 

cualquier hora? 

14.- El nivel de participación es igual en todos los habitantes de la colonia? 

15.- El carácter de las maestras es determinante para que usted participe? 

16.- Qué propuesta apoya y cuáles no apoya. ¿Por qué? 

17.- Considera necesario pedir permiso a las maestras para realizar una 

reunión? 

18.- Las maestras obtienen algún beneficio trabajando para la comunidad? 

19.- La impartición de los cursos de capacitación benefician a la colonia? 

20.- Qué motivos mencionan las maestras para incitar a la gente a participar? 
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2 1 .- Considera un sacrificio participar en las actividades? 

22.- Las maestras toman en cuenta las sugerencias de la población? 

23.- Con qué fin se realizan los distintos festivales dentro de la organización? 

24.- A las personas que no paguen o no habiten su terreno se les debe quitar? 

25.- En la gestión de las demandas siguen el mismo procedimiento? 
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