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INTRODUCCION 

La ciudad de Mixico ha •ido objeto d• diverso• ••tu-

dio• tendiente• a explicar •u acelerado crecimiento, •u d6fi-

cit de vivienda, sus condiciona• ambiental••· Sin hacer una 

recopilaci6n de todo• lo• dato• y reflexione• que •• han he--

cho en 'torno a ••te problema, •• preci•o ••ftalar brevemente -

•u• princ.ipal•• contradiccion••· 

El craciaiento de la ciudad da Mixico ha •ido parti-

' cularJMnte explo•ivo durante la• Ciltim .. décadas. Baate de-

cir qu~ en 1930 tenia.poco mis de un mill6n de habitante• y -

que en la actualidad cuenta con 13.2 millonea, cifra que equi 

vale al 20% d• la poblaci6n nacional.(l) La 9ran ciudad.con
¡ 

centra tanibi6n el 30% de lo• ••tableciaientoa indu•trial•• y 

el 27.3" de loa ••rvicioa.( 2 ) !n contrapoaici6n a ello, exi•

ten 95 111U localidades memore• de 2, 500 habitante• di•per•a•_ 

en todo al pa1s.( 3 ) 

(1) S.A.H.O.P, "Plan Nacional de O.•arrollo Urbano•. verai6n 
Abreviada. Mayo de 1978. pp 17. 

(2) Ortia Wad9)'11&&', Arturo. "•l CentralialllO en Mixico1 Pro-
ble• latructural qu• .. 1a9ravatt. l\ty, rrobl•ea• dtl po-
1rrollp Nº 13, Mixico, 1973. 

(3) S.A.H.O.P. Op. Cit. pp 17. 



.. 

La ruon que explica ••t• deequiciante de•arrollo -

regional ••· ein duda, la lOc)lca de la acuaalac:iOn de capital, 

En efecto, la inver•iOn •• centraliaa en donde -i•t•n mayo-

rea y mejore• .. rcadoa para la rlpida realiaaciOn de la• .. r

canclaa: equipamiento urbano que ha9a rentable la producciOn 

~· abundante mano de obra que h119111 po•ible la reducciOn, al mj. 

nimo, del capital variable. 

La concentraci~n de la inver•iOn provoca aigración -

del campo a la ciudad. En la capital de la RepO.l::lica •l 3°" 
de la poblaciOn total ••ti formado por inaiqrant•• ruralee.(4) 

Este fuerte 6xodo de campeeino• no e• producto de eillples de

cisiones familiar••· La• ciudad•• •• aglomeran no por el li-

• tre all::edr1o de loe campeeino• eino por la mieeria y por la -

neceeidad de sobrevivir. El Eetado mexicano no ha realizado 

\ 

programa• agrario• que permitan la permanencia de los campea! 

nos en eu1 lugares de origen. Por el contrario, la politica 

agricola que implantó a partir de los a~o• cuarentas ha pro-

vocado esta• fuertes mi9racione1. 

Lo• campeeinoa quieren tierra y ayuda econOlllica para 

1embrarla, el Estado encubre 101 nuevo• latifundios y limita-

14) S.~.H.O.P. Op. Cit. p. 17. 



\ 

3 

o ni~9a la ayuda ec:onilllica. ( 5) Loa campednoa quiaran eacq 

laa y atenci6n DIAdica, el Eatado, dentro de au inauficiencia 

laa inetala, pero en las ciudadea.( 6 ) Lo1 campesinos quieren 

trabajo: la• grand•• indu1triaa egropecuaria• prefieren la -

utilizaci6n de maquinaria pesada y dejan da ocupar mucha ma-

no de obra, y al !atado, cooperando con esa pol1tica, empren 

de amplios programa• de tecnificaci6n aqraria.( 7) Lo• callp,!_ 

sino• pelean por las tierra11 el ej6rcito, la policia y laa 

9uardiaablanca1 ae unen para per1eguirloa.(8) Ante esta P.!. 

norama loa campesino• emigran a la ciudad. Junto a ellos --

llegan a la capital obrero• y empleado• de pequefta1 ciuda---

des. Todos vienen en bu•ca de trabajo, de m.jore1 condicio--

nea da vida, da vivienda. 

En la ciudad no hay trabajo euf iciente, tampoco vi-

vienda. En este eegundo aspecto lu ••tadlaticaa nos revelan 

(5) Stavanhagen, Rodolfo. "¿Nueva Lay Aqropecuaria?", En 
Uno ala i.io. ~ril 18 de 1979. pp 3. 

(6) L6pez Acufta, Daniel. "La Salud Duigual", En R9v. Nexos. 
Jul. 1978. pp 14. !in •ate articulo ae citan informe• da 
la Dir, d• Servicio• Coordinados de Salud PCiblica en loe 
Eatado1, la cual afirma que existen 25 aillonae de camP.! 
sinos al margen de la atenciOn 1116diaa institucional. 

(7) Ul\O !!!l• uno. Mov, 6 da 1978. pp l. 
(8) una reeena anual de la repraai6n a9raria en 1977. Apare· 

ca en runto critico. Nº 84. 
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a Mxico como 'llllO ISe loa palH• úa atraaa4oa. D'I 1950 el i.!l 

dlca da hacinaaianto fue da 4. 9 -icano1 por vivienda, aubi6 

a 5.5 an 1960, allo an que a6lo Paltiatin y Nigeria preaentaban 

condicione• úa gravea. llO obatante la lituaci6n en M6xico -

aigui6 ...,.orando y, en 1970, el indice de hacinlUlliento fue -

de 5.8 peraonaa por vivienda. (g) Otro par de dato• no1 mue1-

tra la aituaci6n en la ciuc!a4 de M6xico. Entre 1960 y 1970 , 

la Mtr6poli tuvo un creciai.ento poblacional del 74. 4%, fren-

te a ello, las vivienda• a6lo a\11118ntaron su nCnnero an un 55%. 

Si a todo eato agreg..aa el hecho de que la tercera parte de 

la poblaci6n capitalina carece de agua potable o drenaje, nea 

encontramoa ante un fuerte deaaquilibrio urbano. 

Mediante la acci6n habitacional de B.N.O.S.P.S.A. -

(Banco Nacional de Obra• y Sorvicio1 Pfiblico1), F.o.v.1. 

(Fondo de Operacibn y Deacuento Bancario a la Vivienda), 

O.G.H.P. (Direcci6n General de Habitación Popular del D.D.F.) 

I.N.V. (In1tituto Nacional de la Viviend11) e I.S.S.·S.T.E. 

(In1tituto de Seguridad y Servicios Socialea para loa Traba-

~ (9) C.O.P.E.V.l. "lnve1tigaci6n 1obre Vivienda". 1•01no J, Can 
tro Operacional de Vivienda y Pohl.llllliento. Mh:ico, 1977, 
pp 19-20. 



' 

5 

jtador•• 4•1 E•tado), la producci6n p<iblica de vivienda duran-

te el periodo 63-70 fue dtl :.'.i6,480 unidad••· Cifra ba•tante_ 

inaignificante •i la compara.o• con la•· S 793 000 viviendaa -

qu• conatitu1an •l déficit habitacional en 1970. (lO) La pro--

4ucci6n de viviendas aument6 entre lo• afto• 70-75, alcanzando 

la cantidad de 283 769 ca•a• y departanantoa, lo cual •e de--

bi6 a la aparici6n, en 1972, del lNFONAVlT (Instituto del Fon 

do Nacional de la Vivienda para lo• Trabajadora•). zata ha -

aido la in•tituci6n viviendi•ta ~s dintunica y en un princi--

pio fue con•iderada como panacea para el problema de la vivien 

da en México e incluso para el desempleo. Sin embargo, des--

pu6• de un •exenio ha venido a menos y ahora •• reconoce en -

franca debilidad. El mialllO Director del lNFONAVIT, Jos6 Camp! 

llo Slinz, inform6 recientemente que la in•tituci6n es inca--

paz de cUbrir las demandas de los trabajadores.(ll) Tal ins~ 

ficiencia no a6lo •e expresa en la capacidad de producci6n de 

vivienda• sino tambi6n en la pol1tica do dl•tribuci6n. El 

75% de lo• cr6ditos son otorgado• a qui•n•• perciben 1.5 ve--

ces el •alario m1nil!IO por lo 1119nos.(12) S•g6n alguna• esta--

(10) Schteingart, Mllrtha, et. al. "La Acci6n Habltacional -
del Estado en "'xico". Ed. Zl C01eqio de M6xico, Mllxico, 
1978. . 

(11) Ei Dla. Marso J5 de 1979. pp 6. 
(U) Mc>reno Toscano, Alejandra. "La Crhh en la Ciudad", - -

M6xico, 1'•79. (aimoo). 
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-· ,. diaticaa, cerca d•l 51" de la poblaci6n econ611!.c-nte. activa 

•• 

' .. 

del D. r., percibe meno• del Hlario ainillO. Eata gran -yo-

ria, que ni aiquiera r.eciba nomJ.nal.ante la• preatacionea de 

vivienda, queda totalmente 11arginada de lo• programa• oficia-

lea y mi• aún de lo• de la banca privada. Mla grave e• la •,! 

tuaci6n de lo• de•empleado• ,y aubempleadoa que a\lllllll caai el 

50% de la P.E.A. en todo el pal•. 
(13) 

con la carencia de empleo crece la ad•eria en la ci~ 

dad. Las grandes 111ayor1a•, fuera del mercado de la vivienda,-

•on deaplazada• hacia lo• e•pacio• urbano• l'lanos adecuado•. 

Alln las vieja• vecindade• del centro, de renta• congeladas, 

•on desalojadas por propietarios y autoridades pura darle• un 

uao lllAs rentable. Otraa vece1 el inminente derrumbe obliga a 

101 inquilino• a salir y a buscar algún lugar en la periferia. 

(14) La con1trucci6n de la Unidad Nonoalco Tlatelolco en - -

1963, fue uno de loa ejemplo• m!a claro• de aegregaci6n urba--

na. l\h1 se sustituyeron viejas vecindad•• por departamentos -

que •61.o estuvieron al alcance de loa ciatratoa medios. Aa1, -

U3l 

(14) 

Torrea Moralea, Alberto. Investigador de El Colegio de -
México en el Heraldo. Dic. 15 de 1979. 
~tre 1950 y 1975 die& rnil vecino• ruoron lnnzados de la 
Colonia Guerrero. Rev. Oinbl1ca llabitacional. Nº 13. _: 
Dic. 1977. COPEVI. 
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bajo la influencia de la carencia de vivienda• y de la fuerte 

inndgraci6n rural, la ciudad de M6xico va expanditndoae acel~ 

radamente. Poco a poco ae van agregandÓ a la urbe alguno• --

•unicipioa del eatado de M6xico: Naucalpnn, Tlanepantla, Eca-

tepec, Loa Reyea, Chimalhuac6n, La Paz, Huixquilucan, Tulti--

tl6n, coacalco y Nezahualc6yotl. 
(15) 

La lucha por el eapacio urbano ae hace lllia aguda. 

El gran capital, el Eatado y las claae1 aocialea pelean por -

uaar esta ciudad. Unos para eapecular, otroa para gobernar, 

los mis para vivir. En estas condiciones se produce la lucha 

urbana en nueatro pais. 

El prop6,aito de eate trabajo ea analizar la historia 

politica de la colonia El Sol de ciudad Nezahualc6yotl. Ver 

como nnce esta zona y estudiar la manera en que ae relacionan 

las cloaoa sociales y el Estado ante lo~ probleaaa que plan--

tea el uao del suelo urbano. 

Durante trea dtcadaa, 1948-1970, ha aub1iatido en 

esta zona una sorda lucha entre los diveraoa agentes de la 

(15) Unikel, Luie, et. al. "Enaayoa aobre el Deaarrollo Urba
no de M~xlco". SEP. setenta•. Mtxiao, 1975, 
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• urbani&aci6ru deavergonr.ad09 fraude•, btíaqueda continua por -

....... .r la legalidad •n la tenencia de la tierra, ambigüedad en la• -

reapueataa del gobierno, repreai6n del ej6rcito y la polic1a. 

Laa ~iver••• accione• pol1ticaa que ae han dado en eata colo

nia confluyen para facilitar au explicaci6n y aon, en a1 lll.111-

maa, una denuncia de la pr&ctica urbaniatica que ae ha a99ui-

do en nueatro• dlaa. La hiatoria de eata colonia noa •ueatra 

laa enorme• dif icultadea que tienen loa obrero• y subemplea--

doa para vivir en un rinc6n de la ciudad de Mf!xico. ni uno -

de loa lu9area lllia inh6apitoa, en loa eateroa del exlago de -

Texcoco. 

Para llevar a cabo nueatra inveetigaci6n he111Da toma-

do como referencine te6ricae las que se derivan de doa gran--

dea &reaa.de eatudio1 las interpretaciones de loe problemas -

urbano• y los an6lieia sobre el aiatemn politice mexicano. 

El estudio de los conflictos quo ao aucitan en - - -· 

laa &reaa urbanas ha generado diversos plnntcnmientos te6ri--

.coa. La corriente aaociada a la aociol091a funcionaliata no~ 

t•americana ha producido una baatn bihliografia. El interéa_ 

de eaoa eatudioo oa 111 111norme maaa de informaci6n n•copilada, 

que ae obtiene por nwdio de encueatnB o trabajo• do ca.mpo di-

recto• en 1111 r.onaa que ao conlideran como de urbanir.acHm --
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·• ...... 1 • o .ar9inal. Su• qrande• defecto• conaiaten en que -

al aoelayar una concepci6n global de la aociedad dejan de lado 

el eat.Qdio da laa caua•• eatructurale• que producen el fen6me-

no. ·cit..,• como aje111Plo el trabajo de Man9in. (l6 ) Este in-

vaat.1-Jlldor estudi6 alguna• barriada• peruana•, aplicó teete y 

canvivi6 vario• afto• con loa poblador••· Su• conclusionea, 

llevan a la conaideraci6n da qua "la gente construye aus caaa• 

a au 9uato• y qua toda fricci6n o lucha •• da en el ir.tec !.or -

de laa "chabola•" COllO parte de la violencia innata da tos in-

vaaorea. Las contradiccione1 de la aociedad capitalista, que_ 

ganaran eso• aaentllllliantoa - frecuentemente reprimidos por el 

Ea~ - pasan de1apercibida• para Mangin, quien a6lo ae con--

creta a recopilar infor111&ci6n emp1rica aobre lo que considera 

anormalidad urbana. 

El anili1ia de la conf lictualidad urbana desde una --

perapectiva te6rica 11111rxiata ae ha desarrollado en 101 6ltia.:>• 

alloa y tiene para no1otroa principal inter6a. FranciacQ Indo--

vina(ll) plantea a la lucha urbana COllO una opoaici6n, directa 

il.6) Miln91n, W1ll1am. "LO• A•entlllll1entoa EapontÍUleoa", En La 
~· Ed. Seleccione• de Soientific 1'11lerican. 1967. 

(17) Indovina, Francisco. et. al. "Efecto• T•rritorialu del -
Conflicto1 LO• hecho• y au int.e.rpret11oi6n". l!n ~tta e Te
rr1tor,o. Cooperative rAitrioe di r..c;on0111ia e eo..roio. -
•lpolH, 1974. 
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o indirecta, a la or9aniaaci6n capitalista del territorio. 

caneidera que lu· luchu urbana• eon, en eecencia, l'Ílcha• eco- . 

n61aica• y que por lo tanto, exiet• una relaci6n objetiva entre 

el conflicto eindical y el contlicto urbano, aunque abo• con

flicto• no eean eie.Pre coincident••· Menciona que el conf li,E 

to urbano tiene una cUnlaica propia, que puede tlllOdificar eu e,! 

lidad en el proceao del conflicto mismo y que no se excluye de 

e} 

la lucha general por la traneformaci6n aocial. 

ourante el gobierno de la uiidad Popular en Chile Sil!'. 

gieron importante• experiencias en el campo de la lucha urba-

na que al eer recogida• por los inveatigadorea dieron origen -

a planteamientos te6ricos nuevos. Quiz& loa m~s relevantes --

sean los del C.I.D.U. (Centro de Investigaciones del Deearro--

lle Urbano)(lB) en donde trabajaron destacados investigadores_ 

como Manuel Castells y Rosemond Chcetham. Sus estudios sobre_ 

diversos campamentos de Santiago analizan minuciosamente las -

relacione• entre pobladores y Estado, permitiendo eatablecer -

una tipificaci6n de loe movimientos urbanoa. De manera rea~ 

da eeto• aer1an: 

(18) c.1.0.u. "Reivindicaci6n urbana y Lucha Pol1tica. Lo• 
ca1111>1U11entoa de poblador•• en santiago d• Chile". Rev • 
.bll· 1971. 
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J:. *"'J.al•toa de opo11ic16n o lucha. Sur9en 4e afectadoé que 

eat..Jen aoluci6n a aua demanda• mediante huelv•• o toma• de 

terreno•. Realizan movilisacion•• de opoaici6n al funcie>

naaiento del date- y 1e articulan con loa partido• obre

roa. Tienen capacitaci6n y organizaci6n popular deade la 

baae. El Estado reapon4e con la repreai6n. 

2. Movindentoa aaiatencialea. surgen de las demanda• de lo•_ 

afectado• pero tienen una conducci6n institucional lo que 

permite al Eatado aaiailar las dema.ndaa. Lo• geatore1 son 

funcionario• p6hlicoe y la reapuesta estatal •• general.me.a 

te una legialaci6n. 

3. Movimiento• de clientela. Lo• afectado• preaionan pero ae 

adscriben a laa regla• del juego impueataa por el Zatado o 

por loa partidos en el gobierno. La Direcci6n puede aer -

delEatndo o de lidere• incorporado• a 61, La reapueata de 

gobierno puede aer la preataci6n de norvicioa. 

4. Movimiento• de complementariedad. DI ello• ae e•tablece -

una corriente de neqociaci6n entre loa aectorea populares_ 

y el 9obierno. rna af~~t~dey~ ~r~eionen ~:ticul~nOoae a --

partidos obr•roa. Tienen tor.aa de capacitaci6n y organi

aaci6n popular. Loa resultado• suelen Hr parcialea. 



s.. estwUoa ... acab9doa en torno a la 11:1Cha urbana 

·eon loa de Jordi &orja. (lt) llola tra))ajoa contienen illlportan-

tea aportacionea para explicar la ralac16a que -iata entre -

laa c~trad:ccionea general•• del aiat ... y alguna• ·de laa CCJ!! 

tradiccionea aectorialea que •• dan' en la eatructura urbana. 

Para &orja loa conflicto• urbano• pueden aer de trea tipoa 1 

a) Entre la poblaci6n y loa 1119entea dOlllinantea de control del 

eapacio incluido el !atado. serian loa caaoa de conflic--

toa por el equipudento urbano, por la vivienda o por el -

deterioro del arabiente. 

b) Entre loa agentes capitaliatas y el Eatado, Aqu1 encontrA 

riamos los conflic:tr ·J por una infraeatruc:tura que garanti-

ce la reproducci6n del aiatema o la• reaistenc:ias de loa -

grupo• dominantes hacia las pol1ticaa oatatale~ que alte--

ran loa intereaes del capital. 

e) Entre los agentes c:apitaliataa en competencia por el mial1l0 

eapacio. Estos aer1an, por ejemplo, loa conflictos entre_ 

(!9) Borja, Jocúi, et. al. "Eatructura Urbana y MOviiai.entoa -
urbano•"• Oepart ... nto de Ge09raf1a de la universidad Au
t6noma de Barcelona. 1974. 
- "Moviaientoa SOCialea Ul:banoa". Barcelona, 1975. 
(ai•o). 



14 

•l. ~an capital y la pequefta prod'11Cci6n por el u.o d• un -

espacio deteralnado. o bien, la lucha entre llaCtor•• fi-

nancieroa que pretenden una explotaci6n coher~nte del sue

lo y quien•• actCían sobre la eatructura.urbana COllO a1 •• 

tratara d• 1111 botin. 

La• ce111plejae ecn~icion•• d• operacibn de la eatruct~ 

ra urbana, la raproducci6n de la• condiciones general•• de pr_2 

ducci6n y la realizaci6n de la pluavalia aon, ee96n BOrja, al

gunoa elemento• que airven de referencia para el anilieis de -

la conflictualidad urbana, pero aeftala, no baata con aituax -

loa fen6menoa urbanos al interior de un sistema contradictorio, 

alno identificar las causas y la fortllll en que 101 moviaientoa_ 

urbano• •• dan y la reapueata deaigual del !atado. l!lorja cal! 

fica a loa lllOViinientoa urbano• de tres manera•: 

l. Reivindicativoe. Movimientos eubordinadoa por completo a 

las decisiones de las instituciones que •• encargan de aa

tiafacer las neceaidades urbana•. La 9eati6n eati a cargo 

del E•tado y •• hace patente una participaci6n prepond•rllll 

te de loa lideres en contrapoaici6n con una baae expectan

t:. En ••te ~ipo de 11DViaiento la estructura urbU\a •xi•

tente •• ve leqitiaada por el .avimiento al delllllndar 6ste 

au reconocimiento. 



' 

15 

2. DemDC:rltic:oa. latoa llOYillientoa contariui con una partic! 

P.ci6n 1m1plia de laa baaea y con una creciente capacidad -

de influencia en la• deciaionea. A partir de ahl provoca

rian preaionea directa• o indirecta• aobre laa inatituuio

nea que deciden la aatiafacci6n de laa demanda•. Eataa -

preaione• ae agudizan por la interrelaci6n entre loa movi

miento• urbanoa y la acci6n de eindicatoa o partido• pol1-

ticoa. El reeultado de eataa accione• aeria el control d!, 

mocr~tico de cierto• organiemos t~cnicos o el triunfo en -

eleccionee de alcalde• eurgidoe del lllOVimiento. 

3. Dualidad de poder. Se formar1an con las torna• de terreno• 

y la creaci6n de campamento•. Contar1an con •tutogeeti6n, 

la cual podr1n ser completamente aut6noma (justicia popu-

lar, vigilancia, etc.) o complementaria de la gesti6n e&t~ 

tal. La actitud de 01te tipo de movirnientoa es m~• ofens! 

va, ee procura una forrnaci6n pol1tica independiente del E~ 

tado, tratando, 111!1 que de pedirle, de arrancarle conce&i,2 

nu. 

Existe entre eeto1 trea tipos de movimiontQ@ una @1~ 

ticidad que lea pennite avanzar cualitativamanta. A•1, un mo

vimiento reivindicativo podria convertir•• en democr,tico •n -

la .. dida en que aU111ente la capacidad de preai6n de loa pobla-
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-dor••· eu nivel d• Ol'9Misac:i6n y au conciencia polltica. DI! 

eata -.nera. lo• llOYiaientoa urbano• ~en conaevuir .. joraa_ 

en laa conc11cion•• de vida, pqro aobr• todo, acuaulac:i6n de --

fuer••• pol1ticaa, ideol6gicaa y organisátivaa. ,Su perapeoti-

va. ....-ro no ea conatituirae en un ger11en de aocialiamo urba-

no. LO i91pOrtante, según Borja, •• la contribuci6n d• la lu--

cha urbana a la 1110dific~~i6n de l~a eo;t.:ucturaa axiatentea. 

an Mbcico, la lucha urbana anticapitaliata •atuvo au-

•ente durlltlte d'cadae. Desde el tnovimi•nto inquilinario de V.! 

racruz en l922c 2o) (con sus repercusiones en la ciudad de M6x! 

t co), hasta fines de loa aeaentaa, •6lo apareci•ron moviJllientoa 

• 

, 

reivindicativos. El fortalecimi•nto y •l endurecind•nto del -

a,.rato estatal margin6 toda tendencia ~ocialiata durante déc.! 

daa. La repreai6n y el anticomunialllO de lo• anos poateriore• 

a la aegunda guerra mundial colaboraron para debilitar cual---

quier intento progresista de lucha urbana.( 211 Lo• miamoa aes 

toros de la izquierda ae aislaron e inclu"o llegaron a colaba-

rar con el gobierno. (221 En la hi•toria reciente d• M6xico el 

(20) Garcia Mundo, Octavio. "El Movillliento inquilinario de - -
veracruz". SEP. Setentas. Mlncico, 1975, 

(21) Pellicer, Ol<Je y !".an::illa I>•t•besn. "lii•tori.a de la revol_y 
ci6n Mexicana". Periodo 1952-1960. Nº 23. El Colegio de -
M6xlc:o. 1978. 

(22) Copa, Valentln. "Mi THtiiionio". 11 Cabdlito. M6>Cico, 
1978. 
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f:inico partido que aparee• hegell6nic ... nte •n lo• movialento• -

urbano• •• el P. ll. I. In 1938-1939, como P, 11.. M. •• nutre de la 

clientela pol1tica que l• generan laa dotacion•• de terreno• -

que concede a ••ctor•• -yoritario•. se foraan, bajo eu gee--

ti6n, la• colonia• Alvaro Obr4196n, 20 de Noviellbre, Mlrtire• -

de R1o Blanco, Progre•i•ta, Revoluci6n, Franci•co Villa, bd--

llano Zapata y Gertrudi• S'11che&, ocupando en conjunto cerca -

de 1.5 millones de metros cuadrado• que fueron expropidadoa --

por el pre•idente Ci.rdenaa.( 231 

Este aonopolio pol1tico del P.R. l. no puede explicar-

•e sin el anllisia del "presidencialismo" como uno de loa rae-

9oa distintivos del sistema pol1tico mexicano. El enorme po--

der presidencial se fortalece durante el maximato dejando -

atrla el rnc>aelo caudilliata seguido en la revoluci6n. 1241 La 

inatitucionalizaciún del poder cent.ral y la obligada subordin~ 

ci6n que le d~be la sociedad a una persona - por el a6lo hecho 

de ser "el 11el'lor presidente" marca una de laa reglas del ju~ 

go pol1tico que más re•altan en nuestro pa1B. El hecho de que 

f {23) Moreno Toscano, Alejandra. "La Criai• de la Ciudad". 
1979. (mi.lmo) 

(24) COrdova. Arnaldo. "La Formaci6n del Poder l'oUtico en M6-
xico•. l!ld. Era. Mexico, 1974. 



18 

el pÍ'eaidente aea •l cínico capaz de poner en .archa una expro-

piaci6n y ••• quien elige al regente del Di•trito Federal, - -

aueatra la dillenai6n • i11pOrtancia del poder de deciai6n del -

ejecutivo con reapecto a loa conflicto• urbanoa. Laa cauaaa -

de e•t• prepotencia caai aonirquica son, cOllO aenala Raúl Ola!!. 

do, de diveraa 1ndole.(2S) Por un lado aon _expreai6n la ee--

tructura econ6mica que se caracteriza por la interrelaci6n de 

la concentraci6n de capital en un grupo reatrin9ido de capita-

liataa y en el Eetado. Por otra parte ea el efecto politico -

\ de la lucha de claaea. En esta lucha, la clase que triunfa c2 

dianaxnente orienta la decisi6n del Estado y del presidente en_ 

• 

beneficio de aua intereses . 

El papel pol1tico y econ6mico que jueqa el presidente 

de la república no s6lo no eliaina aino que favorece la poaibl 

lidnd de que éste asuma actitude• concilhdoru. Muchas vecea, 

con aire pitternal, asume el papel de 6rh1 tro auprelllO. En el -

fondo, el presidente no puede dealigarae de loa intereses que_ 

el capitalialllO le impri .. al pa1s. cuando aparenta basarse a~ 

lo en el derecho y la constituci6n para invertir en infraea---

tructura industrial o para congelar loa salario• eat6 roalmen-

(25) Olllledo, Raúl. "tl Presidencialill190"· En tacatl!i2'• Nov. 
16 d• 19'7~" 
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te •irviendo a l• reproducci6n general del •ht•-· pero atin - : 

ad, coyuntural.Mnte y ante la preei6n popular, puede llegar a 

dar •u apoyo a la• el•••• de•po••ida1, 

Otro f1ctor inportante •• la Igleaia. como in•titu--

ci6n ideol6gico-•ocial tenemo• que diferenciar la• do• grande• 

acciones que realiza. Por un lado conatituye un medio de ri--

tualizaci6n de la vida com<in que •• alarga a trav6• de •iglos 

y que expresa la vitalidad de la• relacione• comunitaria•. Por 

otra parte ea un medio de difuai6n ideol6~ica y politica de --

fuerte influencia en la aociedad. En esto segundo punto hay -

que resaltar el car&cter reaccionario que en su conjunto ha t~ 

nido la Iglesia en nueatro pa1•. Para nwncionar alguno& casos, 

el MURO. el Frente Universitario Anticomunista y más reciente-

mente el GUIA han sido formados con el impulso de la tendencia 

reaccionaria de la Iglesia.(26) Por el contrario, el clero -

proqreaiata representa una fracción minoritaria que adem!s se 

expresa n~ {QC!la atomizada. 

(26) Ramiro& CUéllar, Héctor. 
lucionario". En ~· 
1979. 

"El Cloro y ol Movimiento Revo
Suplemento Especial. Jul. 7 de 
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con el deaarrollo de la• relacion•• capitalietaa y d• 

8 ua .. dio• .. eivo• de cC111Nnicaci6n. - el cine, la televiai6n, 

la prenaa - la fueraa de la Igl••ia tiende a decrecer. LO• -

individ\IO• •• preocupan cada vea ... por •levar el nivel de -

au• condicione• de vida que por •u de•tino ultraterreatre. "La 

religioaidad se abandona, •• posterga o •• convierte en un el.! 

... nto decorativo accidental, ritual, de la Vida diaria". 1271 

Aún siendo testigos de esto• cambio• es preciao que -

con•ideremo• la influencia de la Iglesia en loa proce•o• pol1-

ti.cos y concretamente en los movimientos de barrio•, ireas con 

la• que tienen relaci6n directa. A partir do esto• plantea-~

mientos generales emprendimos nuestra inve1tigaci6n apuntando_ 

la• •iguiente• hip6tesis1 

La lucha de la colonia El Sol se inecribe dentro del -

~rea de la reproducci6n do la fuerza de trabajo y del consumo 

••9reqado de los espacios urbano•. En tal aentido •• una lu-

cha por la calidad de la vida, que se produce en un marco de -

grand•• neceaidade• inaatisfocha•, pero •in canales de expre-

ai6n adecuados, democr&ticos y anticapitnlistaa. Para austen-

(27) Raiúrez cu6llar, H6ctor. Op. Cit. p.17. 
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tar eeta bip6t••i• proponelllOa loa •iguientea punto•a 

• 

a) zn la coloni' Sl Sol ae expreaan la• caracter1atica• de 

claae del Eatado mexicano. Frente a una apariencia popu-

liata y reformiata, laa verdaderas acciones del gobierno -

tienden hacia la protecci6n de loa grandes eapeculadorea -

del suelo y hacia la preaervaci6n del sistema de propiedad 

privada. Esta aituaci6n no impide la posibilidad de que -

el Estado e;nprenda obra• de beneficio social, pero 6staa -

no aparecerán por razones planificadoras sino como respue~ 

ta a loa conflictos y tensiones sociales. 

b) Para el gobierno, los habitantes de las colonias populares, 

la mitad de la ciudad de México, aon unn fuente importante 

de apoyo pol1tico. Como tal, la colonia del Sol se con--

vierte en un objetivo m6a para el Estado. El P.R.I. ea el 

mecanJ.1mo que utiliza para cooptar loaltacles y monopolizar 

a laa orgnnizacionea que se van formando 

c) La conciencia pol1tica de los colonos y su capacidad para 

independizarse ideol6gic1U11ente del Estado no son elementos 

eatitico1. La• accione• concreta• ~~l Bata~~. el :v:u;cs -

general de la lucha de claae1 y la dinámica miama del con

flicto, van delimitando 101 avance• y rotroce101 de la con 

ciencia pol1tica de 101 colonos y laa alturnativaa de aol~ 
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a~~ a l•• demandaa. En eate proceao juegan papeles fund~ 

... ~~·lee lo• 1upueatos pol!ticoa que impul1an la lucha ur-

4) ._.. l91eaia mexic~na, en conjunto, representa la• poaicio-

n•• pol!tica1 má• reaccionarias aunque aunque en au inte-

rioa existan 1ectore• progresiata1, incluso de tendencia -

1o~i•lista. Con todo, una observación inicial de la histo

ria de la colonia El Sol indica que la iglesia ejerce una 

influencia mediatizadora y retardataria. Convendrá valo

rar au peso efectivo en el proceso politice. 

Para realizar este trabajo he recibido la ayuda de mu

chas pereenas. Quiero agradecer en primer lugar la buena dia

po1iciOn y confinnza que me depositaron loa colono• de El sol. 

TatnDi6n debo mencionar que este trabajo fue emprendido como -

parte d1l taller de Investigación de Socioloqla por un equipo 

<le U a1tudiar.tnri, pero s6lo fue continuado 1>or cuatro: Arturo 

Ca1tro, Ernesto Ortega, Jaime Ortiz y yo, Juntos realizamos -

le rn.yor parte del trabajo de campo y para la preaentaci6n de 

l• tesis dividimos la inv•1tigaci6n en_ dos p~rt.;;¡. Una parte 

•ocioaconOmica qued6 a cargo de Arturo y Ernesto, y otrn par

ta, la polltic;i. fue cubierta por Jd- y yo, Finalmente em

Pr•ndl 1010 lft r~dacci6n de esta te1ia por lo que mo correa--
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ponde la raaponeabilidad de lo que,aqu1 ••presenta, ain amb•~ 

90, 6eto no excluya el enorme valor que tuvo en eu concepci6n_ 

la participaci6n de eatoa COlllpaJ\eroa. En las entrevista• tuvo 

un papel importante al trabajo de Erneato y de Jai11111. En la -

elaboraci6n del plano del &rea urbana de la ciudad de MAxico y 

en el de la colonia El Sol trabaj6 Arturo Castro. La critica 

y la colaboración de todos ellos fue muy importante. 

Debo agradecer tambi6n la ayuda de José Maria aulne1 y 

de Francisco G6mezjara, maestros de la Facultad de Ciencias P.Q 

liticas y Sociales de la U.N.A.M., quienes con su guia metodo-

16gica me abrieron po1ibilidades para emprender el trabajo de_ 

campo. Especial agradecimiento le debo la doctora Alejandra -

Moreno Toscano quiQn revia6 los primeros productos de e1te tr,! 

bajo y le di6 solidez a la presentaci6n con sus agudas obsen'.! 

ciones te6rica1. 

Tamhi'n recib1 importantes ohsorvacionea de Alejandra_ 

Ma111olo, Miguel de la Torre, Bernfln !"erro, Alvaro Portillo y -

Margarita Gonzfllez Gamio. Todos ellos ent11diantco de Sociolo-

~ g1.a Urbana en la División de Estudio• Supariores de la Facult.ad 

de Ciencia• Politicas y Sociales de la U,N,l\,M. 
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1L K>VIMiltm> USTAURAllOR D! <X>ICNOS 

DB CIUD1'D NEZAHUALCOYOTL 

l. El Nacimiento de la ciudad 

24 

La belleza del antiquo lago de Texcoco •6lo la conoce-

mo• por la• crónicas de los hi•toriadoroa, Desecado implacabl~ 

mente, hoy se ha convertido en un espacio de fango, asiento de_ 

aguas negras y, en gran parte, lugar de residencia para millo--

nea de gentes. 

La desecación del lago comenz6 desde la 6poca colonial 

con el objeto de contrarrestar las periódicas inundaciones que_ 

suf r1a la ciudad de M6xico. Durante la etapa porfiriata se ac~ 

leraron las obraa do desagüe y, en l900, se termin6 el "Gran --

Canal" y el T<inel do Tequisquiac. Este último construido para 

reduci.r el nlV'll de la laguna de Texcoco modiante la conducci6n 

de su11 aguae hacia el r1o TUla. (l) De eat11 manera quedaron al_ 

descubierto doa amplias ~r~as de terreno coreanas a la capital: 

(1) Descripciones det"lladaa de las obr'"' r¡ue p::-ovccaron la de
aecnciOn del lago de Texcoco aparecen on dos vol(unensa publ! 
cadoa por la u.N.A.M. en 19781 Gurr1a, Jorge, "El dsaagüe -
del valle de M6xico durante la 6poca novohiiipana". Y Lemoi
ne, Ernaato. "El demaglle del· valle clo M6xico durante la --
6poca .Independiente", 
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Una al E•t•, u el aunicipio de llCatepec y otra al Sur que fo,t 

-1i6 parte l5e loa municipio• de Chiaalhuacin, Lo• a.yea y Ateneo. 

• ~ En ••ta •ecJunda lr•• •• a••ntarla ciudad Nea11hualc6yotl, eate,n 

.\ 

di6ndo~• sobre ei lllOrte de la calzada Ignacio Zaragoza. 

Co!llO parte del 11J1ti9uo lago, la• tierra• que ocupllr1an 

N•zahualc6yotl fueron propiedad de la naci6n. Diveraoa decre

toa fueron expedido• para la preeervaci6n de tale• bi•n•• den

tro del dominio pCiblico. aio de elloa fue publicado en el DiA 

rio Oficial, el 19 de mayo de 1922 y dec1a lo aiguiente: 

"Son propiedad nacional la• aguas, cauce• de loa 

canale•, barranca•, arroyo•, rioa, lagos y lagu

na• comprendida• dentro del Valle de M6xico y 11 

gados con las obra• del deeagÚe". 

Recordetnos tambi4'n que una fracci6n del articulo 27 de 

la conatituci6n pol!tica de 1917 dice, 

"Son propiedad de la NaciOn ..• 1011 cnucea, y le

chos o ribera• da loa lagos y corrientes intori_s> 

re• en la extenai6n que fija la ley. En estos -

ca1os el dominio de la Naci6n ea innlienable e -

impreacriptible. 

Sin eJlbargo y •n contrapo1ici6n a ••toa precepto•, QUI! 



favoreclan el inteda p6bUco, el prHident• PallCNal ortia Jb>. 

bio aucr1b16 un .auardo, fechado el 23 de •JO de 1932, en el 

que ae 4eci4e el arrenduliento y venta de loa terrenoa del a

lago. Paree• aer qu• uno d• loa pr•t-toa por loa que •• pri-

vatizaron fueron las tolvan•raa que d•lld• entonce• azotaban a 

la capital. Por aqu~lla 6poca el Ing. Miguel Angel da Qu•v•do, 

poaiblemente inf luanciac'Jo por la utopta ingl••• de la• ciuda-

d•a-j ard1n, propon1a la ciudad-boaqua para nueatra metr6poli. 

La bonif icaci6n y cultivo de loa aataroa del lago era la alto~ 

nativa planteada. En talas circunstancia• •• remat6 a un peso 

la hactárea( 2) y •• dieron a<in mAa facilidad•• para loa que -

quiaieran rentar: 25 centavos anuales por hectirea para lotea_ 

qua no excedieran de 40 hectlreas. 

No aabemoa loa nombre• de loa primeroa propiatarioa. -

En el trabajo de Huitr6n se habla de que fueron "pol1ticoa in-

fluyente• y militare•"· Lo cierto ea que au particular daaint,! 

r6s por ro•1erdecer el vaso y la aalitroaidad del suelo impidi,! 

ron que •• realizaran lo~ aueftoa de Quevodo, 

Para reintegrar ~ la naci6n eaoa terrenoa, al general_ 

Llzaro c&rdenas e!'IÚ.ti6 en 1936 un decreto qua anular1a laa tit~ 

(2) Huitr6n, Antonio. "M.iaaria y Grandaaa da una ciudad". - -
l!'ll!ic. del oobiarno del !atado da M6xico. Toluca, 1975. 
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lacionH hechaa anterior.nte 110bre el •Ho 4e Texcoco. 11n ·una 
de laa partea del decreto ae dice1 

"Conaiderando que la finalidad pr1111erdial al ex.! 

gir que ae ejecutaran loa trabajo• de bonifica--

ci6n en loa terreno• procedente• del Lago de Te~ 

coco que ae enajenaron. fue que loa adquiriente• 

contribuyeran con el gobierno federal en la eje-

cuci6n de loa trabajo• neceaarioa para evitar --

lae tolvanera• que azotan a la ciudad de M6xico, 

con grave prejuicio de la aalubridad pública de 

la !IÚ1ma •••• " 

"Se declaran nula• toda• la1 titulaciones que de 

confonnidad con el acuerdo pre•idencial 1e hici~ 

ron 1obre terrenoa nacional•• provenientes de la 

de1ecaci6n del Lago de Texcoco" ( 
. 3) 

Eata nueva intenci6n lasapoco ae logr6, A~n 1in tituloa_ 

de propiedad, en las dec!das siguientes le inici6 la eapecula--

ci6n del exvaao .de Texcoco, proce10 que 1e fue acelerando con--

fo~ la demanda de •uelo urb~no ::=.;nt6 wn el iu"ea Urbana de -

(3) Diario Oficial, 28 de mayo de 1936. 
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T&llbiln en el perlado cardenbta H llev6 a cabo una -.

..dida que favorecerla la eapeculaci6n de lo• terreno• del anti 

CJllO lago. ni. 1937 H con•truy6 el bordo 'de Xochiaca para evi-

tar que •• inundara la zona Sur de los terreno• del exva•o. con 

i•to qued6 ai•lada una mnplia zona, auceptible de ••r poblada. 

La• inundacionaa de la 6poca de lluvia• no •• evitaron con el -

bordo, pero el hecho misrno de que 6ato exiatiera implicaba qua 

loa l1:mitea de la laguna ae hablan reducido oficial.Jllllnte. 

· ) LO• terreno• en cuesti6n COS11prend1an un lrea de forma -

rectangular de 62 ~. Las malas condiciones de eatas tierras 

impedtan que ae lea diera un uso agr1cola rentable. S6lo lo• -

comunero• del antiguo pueblo prehiaplnico de Chimalhuac€m hici.! 

ron algunos intentos por cultivar la parte Oriantal de la zonA_ 

pero reaultaron poco productivo•. 

Aquellas tiorras tampoco eran ra~omsndablea para al uao 

urbano. Las tolvaneras e inundacionea alternada• la• hac1an t~ 

talmente inaalUbrea. .JIAemla oran terreno• blandos, de chicle, 

en donde la construcción re•ultaba m!s cnra, 

A mediados de 1945 alguno• de loa inicialea comprnuoro1 

revendiaron loa terreno• a un pe•o el l'lllltro cuadrado. l!:Xcelen-
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¡•• te n9CJ0Cio, a6n conaiderando que la ·1nflaci6n redujo el poder 
\ 

adquiaitivo del peao. 61 un centavo ant•• de la a991111da gue--

·r · rra mmdial fue COllO un 1>9ao deapu6a, loa ••udopropietarioa, -

en cambio, multiplicaron di•& mil vecea au inverai6n. 

.. 

La ••paculaci6n 911prendla locu carrera• en toda el --

Area Metropolitana. En 1938, el mismo gobierno habla comprado 

a 25 centavos el metro en la deleqaci6n Alvaro Obre96n • iru.-

diatamente habla revendido a 35 centavoa.
141 

Las malas condiciones f 1sicas del exvaeo de Texcoco no 

impedir1an el surgimiento de ciudad Nezahualc6yotl. Otro• fa_s 

torea, de orden socioecon6mico, aer1an determinantea, Incidi6 

fundlll!lentallllente la cercan1a a la ciudad de México, donde la -

concentraci6n poblacional se habla agudizado, alcanzando en la 

d6cada 1940-50 su lnlt• alto indice de crecimiento. (S) 

Otro aspecto incidente fue el inicio de la revaloriza-

ci6n del centro de la ciudad de M6xico, aaianto irunediato de -

(4) GOn&Ue& Navi,rro, Moi:~::. -:-oblaci6ra y Socieáaá en Mtxico. 
(1900-1970)). U.N.A.M. México, 1974. pp 155. 

(5) D\ la d6cad1 1930-40 la tasa de crecimiento do la ciudad -
de M6xico fue de 3,51 en 1940-50 fue 4.41 en 1950-60, 2.4 
y en 1960-70, 0.3. 'Unikel, Luia, et. al, •Enaayoa •obre -
el Deaarrollo Urbano de M6xico-. Sepaetentaa Nº 143, M6Jl.! 
co, 1974. ' 
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• lo• ~grante• rural•• y de la• capa• llia pobre• da la pobla

ci6n. qua. di6 lqgar a lo• de•alojoa de vecindadH de renta co.n 

gelada y a la obligada •alida de loa inquilino•·•n b6•queda de 

alojmaiento barato. 

un tercer factor fue la prohibici6n, en 1945, de •equir 

frac~ionando en el o. F. (6 ) Tal lllldida permiti6 la utilizaci6n 

urbana de las zona• del estado de Mftxico mlls cercana• a la me--

tr6poli, entre laa que ae contaron la• del exva•o de Texcoco. 

Ante e•te panorama nacieron, a fine• de lo• cuarenta•, 

los primeros fraccionamiento• de ciudad Nezahualc6yotl. Se tr~ 

t6 de El Sol, México y Estado de Mi&xico, que en aquel entonce•_ 

~ s6lo se denominaron colonias del exvaso de Texcoco. Lo• pre---

-, 

• 

cios de los terrenos oscilaban entre 3 y 5 pe•O• el metro cua--

drado. Posteriormente, conforma se pobl6 la zona, los precio• 

subieron mucho lllis, alcanzando, en la d6cada de loa ae1enta•, -

un promedio de 250 peso• por metro cuadrddo.( 7) 

(6) SEPAC. "Manual del colono de Netza". Servicios l!lducativoe 
Populares A.c. Nozahualc6yotl. 1975. pp 15. 

(7) Perra•, Rob<!rt. "Ciudad Nez1lhualc6yotl". CES. Nº 12. El -
Coleqio do M6xico, 1975. 
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En eao• fraccionaaientoa, •in ningún aervicio urbano, . 

•• fueron ••entando familia• originaria• del Eatado de .M6xico 

(9.7%), Guanajuato (6.9%), Puebla '(S.2%), Michoacin (4.9%), -

Oaxaca (2.9%). Del Diatrito Federal pruven!a un 58%, aunque -

esta cifra incluye a quien•• ven!an de la provincia y a6lo es

tuvieron en la capital de paso. 

_,, 

En la primera d6cada de au hiatoria, los fraccionami~..Q 

tos se poblaron lentamente. Pudo influir en eso el hecho de -

que los fraccionadores no introdujeran ningún oervicio urbano. 

Ni siquiera el agua. Loa colonos se abaatec!an con pipas que 

lea vendían 20 litros por cinco pesos. Grupos de gentes reco-

rr1an dependencia• oficialea para solicitar agua. En algunas 

ocaaiones ae laa enviaron, pero aiempre fuo insuficiente y el 

deacontento cOt11Ctnz6 a aurgir. 

.. 

Al. Ing. Salvador S!nchoz Col1n, gobernador del estado_ 

de Hlxico (Je 1951 a 1957, lo corresponrli6 avalar los nuevos -

fraccioniamientos. con lo finalidad du controlar la zona del -

exlago cre6, en 1952, el Comit6 de f'rnccionamientos Urbanos P.! 

, ra el Diatrito de Texcoco. Este organinmo oatuvo formado por_ 

tres miembros del gobierno, uno do 101 .rraccionadores y uno de 

•' lon colono•. Todos manejado• directa.rncmte por Sinchez coUn, 

quien tuvo la facultad de nCllllbrarloa y ramoverloa a au arbi--
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trio. .Al alnio tiempo foZ'll6 .1a Federación de Colono• del vaeo 

de or.xcoco de donde ealdrlan loe repreeentantee para •l comit6 

de Fraccionamiento•. E•ta Federaci6n fue la primera organiza-

ci6n de colono• que exieti6 en Nezahualc6yotl, creada desde --

arriba, con el vieto bueno del gobernador y nunca 11996 a con.! 

tituir un verdadero instrumento de lucha para lo• colono•. El 

primer secretario general de la Fedoraci6n fue Eugenio Alonao, 

vecino de Chimalhuacán y antiguo aecretario del Ayuntamiento -

de Texcoco • .Ahi lo conoció s&nchez Colin.~ 8 ) 

\ La Federación fue el brazo directo que instrument6 el 

gobierno para controlar a loa colonos. Algunos de aua dirigen 

tea pertenecieron al P.R.I. No obstante, cuando la Federación 

t trató de legitimarse frente a loa colonos y pretendi6 demandar 

, 

los servicios urbanos, el mismo gobierno la reprimió. e-icarc~ 

16 a los dirigentes y loa amena26. sánchez Colin diluy6 la F~ 

deraci6n y formó nuevas organizaciones con dirigentes incondi-

ciona les. Serian las famooa11 Juntas de Mfljoramiento Civico, -

Moral y Material. (9 ) 

(8) Iqlesias, 
tóricoa". 
so. 

M11_~imilia:10. "Netzahualcóyotl1 testimonios hia
(1944-1957). SEPAC. N•zahualc:6yotl, 1978. pp.49 

(9) Idem. pp. 59-60. 
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El pr1>Y9cto urbani•tico del Comit6 de Fraccionllllien-

to• .. redujo a intentar dotar de agua a la• colonia•. Se em

prendi6, obvi ... nte, con aportacion•• de lo• colono• y no con_ 

la• ganancia• que ~zaban a aC\DIUlar loa f raccionadorea. Se 

cobraron cuatro centavo• por 11111tro cuadrado a cada colonia. DI 

lo• prilllaroa diez 1118••• ae recaudaron 38,335 peso• y •• utili

zaron para enviar alguna• pipa• de agua a la• coloniaa. No -

obatante, el agua aigui6 eacaaeando. El proyecto eatuvo muy -

lejoa de cumplirae, lo cual fue reconocido por laa mi•ma• aut,g_ 

ridadea. En el informe gubernamental de 1960 ae declar6 que -

a6lo hab1a agua para dotar de 30 litros diarioa a cada p.rsona. 

cantidad 1nfima ai la comparamo• con lo• 150 litroa.diarios 

que marcan como neceaidad lllinima alguno• especialistaa.(lO) 

En 1958 fue decretada la Ley de Fraccionamientos del -

Estado do Mlaxico que obligaba a loa fraccionadorea a dotar de -

~gua, drenaje, luz, guarniciones y calle• conformadas a las co-

loniaa. s6lo fue una ley escrita, en la pr&ctica se pa16 por -

alto con la complicJdad de autoridad•• y traccionadore1. 

con 1~ indiferencia protectora del gobierno l<:x!~l e~_ 

(10) Gonzilez Navarro. Op. Cit. pp 217. 
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pre.en~a la d6ca4a ll6a fructlfera para lo• fraccionadoree. In 

1960 H calculan 60 1111 babitant••• an 1965, :ZOO 1111 y en 1970 

670 1111. DI e•o• aft09 ee vendieron do• tercera• partea de lo• 

160 1111 lotea de ciudad H•&ahuala6yotl, álguno• de ello• fue--

ron negociado• varia• vece• por lo• fraccionadore•, quien•• o!! 

tuvieron ganancia• que oacilaron alrededor de 3 mil millonee -

de peaoa, aegún cllculo• de 1974. (ll) 

LO• nOlllbre• de todos loa fraccionadores aún no son C,2 

nocidoa pero podenoa hacer la siguiente liata. Ea preciso CO,!l 

eiderar que alqunoa de los nombres citados encubran posiblemen 

te a lo• verdadero• dueftoa. 

- La f-ilia Ortiz Palma y Mary o. de Simón, reclama

ban en un lllllparo de 1948, mb de 8 millones de niJ.. (l2 ) 

- Inmobiliaria Lascar adquiri6, con el apoyo del - -

Banco del Atlántico, 315 mil m2 entre 1950 y 1965. 

(11) De la Rosa, Mart1n. 
timonioa del fondo. 
1974. 

"Netzahualc6yotl1 un fen6meno". Te• 
Fondo de Cultura Econ6aúca. M6xico.-

(12) Archivo do la secretarla de Recuraoa·HidrAulicoa, hoy - -
S.A.R.H. t:Kpediente 37621. c.4, 
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- Carl.Jlex, s. A., compr6 127 mil .,,;.. Tad)iln con. el 

financiamiento del a.neo del Atlintico.(13) 

Sin el mismo detalle pode11t1e Mncionar a: J. Ellpinoza 

de loe Monteroe, Angel Vereza, loe her111ano• RolDero, Joaquin --

González, carlo• Martinez, Lui• Satulio Roja•, J. Garcia L6pez 

y, en la colonia El Sol, Carlos H11hnn C6rdenas, Javier Mutloz -

Anaya y Jee6s valdez Zepeda. (14) 

Al parecer, la especulaci6n de lotes en ciudad Neza--

hualc6yotl no fue s6lo inter6s de pequeftos y mediano• terrate

nientes urbanos, sino tambi6n form6 parto do los proyectos de_ 

una fracción de la burguee1a financiera: el Banco del Atllmti-

• co, institución que cuenta con fuertes inversiones de capital 

• 

franc6s y que registra entre sua poderosoc afiliados a la -

I.C.A., la empresa conatructora m~s granda de México. 

A ciudad Nezahualc6yotl llegaron los grupos m6s po---

bree de la sociedad. Albnftilcs, vendedores ambulantes, obre--

(13) Perree, Robert. Op. Cit. 
(14) Guerrero, M&ria Teresa. et. al, "Nozahualc6yotl". Dee-

cripo16n hemerO<;jr6fica. (.U .. o). H6xico, 1975. 
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roa •~llicaU.ficadoa y alguno• •11pl•adoa p6bU.co•. La Uuai6n 

da una propiedad barata fue uno d• loa principal•• 116vil••· 

"Para un inquilino dd D. F. qua pagaba d• 400 a 500 

paaoa, la t•ntaci6n era muy fuert•1 por 30 o 50 paaoa ••mana--
l•• podia adquirir un terreno propio y con aervicio• urbanoa, 

tal cOlllO lo eatablec!a la propaganda y loa contrato• de prome-

aa de venta. LO& nombr•• de laa colonia• empezaban a ejercer 

au poder mágico: ¡LOs Manantiales, Agua Azul, Jardlne• de - -

Guadalupe, La• Flores, Aurora, La Perla, Las Fuente•, Maravi--

llaa~". (lS) 

se trataba de toda eaa propaganda que preaenta al con 

•Wllidor expectativas que nunca se llegan a cumplir. No hubo -

fuentes ni florea. La realidad fue muy diferente. Largas co-

las para el agua, inundaciones, tolvaneras, fetidez constante. 

un colono de El Sol dec1a: "Aqu1 vivimos corno puercos". 116 ) 

Po~ si fuera poco los colonos recibieron una embesti-

da de cuotas y cooperaciones para lae coahn ~· diversas. ex_! 

gidas con el aval de funcionarios reales o aupuestoa. El agua 

(15) De la Rosa. op. Cit. p.8. 
(16) Idem. p. 9, 
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J •• cobr6 por lo -no. doa vecea. se pidi6 para la •vigilan-.;. 

eta• policiaca, para la ••cuela, el conaultorio, la aar~ai- · 

.,. na, el nC-ro oficial d• la caaa, el derecho de "diáblito•, -

(alallb~• de electricidad) y para tlo• aervicio• urbanoa!. 

Alguna• obras, COllO la• del agua, •• e111pezaron a roA 

lizar ante el deacontento creciente, pero en 1970 laa condici,g 

nea a(m eran baetant• gravear 

- El 50% d• la poblaci6n no tenia alcantarillado • 

• - El 34% no tenla agua • 

i 

... 
- S6lo 10 mil fanliliaa tenlan 1ervicio eléctrico. 

- S6lo la primera secci6n de la colonia Metropoli-

tana tenla alumbrado p<iblico. 

- S6lo exiatlan pavimentado• 8 kilometros en tres 

callea. (l?) 

La ciudad era un enorme botln •n el que se entrelaza-

ban burdamente fraccionadores y funcionarios. En 1963 1e cre6 

el municipio de Nezahualc6yotl ("coyote h111nbriento"), Alguno• 

f colono• penaaron q\141 e10 beneficiarta la 1ituaci6n. se oquiv,g 

car{l!l, L-Oe pre:i~cnt•• mi.iíaieipal•• no hicieron nada para ftW!jO-

(17) StPAC. Op, Cit. P• 20. 
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rar lu CClll41c:ionea de la ciudad, 

Bl priNr preeidente "electo• fue el lftf. 8'anz -

Kanoth (1964-1966), Por aquel entoncH •• calcu16 que •• re-

querian ail aillon•• de pe•o• para urbanizar llezahualc6yotl. -

Al l!dPIO tiempo H dijo que "era una cifra fuera de La• poeib.J:. 

lidad•• de eae r6<jilll9n y d• otro• mucho• que vayan •ucedi•ndc>-

••"· (lS) El argumento, que vino del pl'eaidente municipal, no -

debe extraftar a nadie pues el mismo s&enz Kaneth era l!dembro -

del Frente unico de Propietarios, organizaci6n formada para d.!. 

~ tender los intere•e• de los fraccionadorea. (19) -
El segundo preaidente municipal fue el or. rranci•co_ 

~ G<>nzllez Romero, quien entr6 en funcione• en 1967 y llliaterio•A , 
mente "murid" un me• ante• de que terainara su periodo. "Mu--

cho• aaigoa y allegados, al igual que gente del mundo po11tico 

no pudieron ver su cadS.ver" (201 Se hllbl6 de grande• desfalcoe 

en la tesoror1a de la presidencia pero en concreto no ae pudo_ 

compl'obar nada. 

iiB) GOnz•lez Navarro, Op, Cit. p. 127. 
,. (19) De la Roall. Op. Cit. p. 18. 

(20) S!PAC, Op. Cit. p. 40. 
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11 terc•r preaident• 11111\icipal, pri1ata COllO loa.ant~ 

·riorea, flMI oonaalo aarqu1n Dla& (197o.;.1972). Para entone•• -

ya aur91a un -uu.ento que presionarla para lógrar lo• aervi

cioa urbano• pr0118tidoa. Iba a ••r un per1o4o de intenao llOVi

aiento pol1tico nacional, la 1111trada a una profunda criaia ec2 

n6111ica y el recrudecimiento de conflicto• pol1ticoe que el Es

tado enfrentarla de diveraaa formaa. Conceai6n y repreai6n e~ 

tar1an preaentea eelectivalll9nte por todo el territorio nacio-

nal. En Nezahualc6yotl, que en eae entonces alcanz6 el mill6n 

de habitante• y que aceleradamente se encaminaba a aer la ter

cera ciudad del pala, la• condiciones fueron tan cr1ticaa que 

el gobierno federal tuve que intervenir con urgencia. 

2. El Movimiento Reataurador de Colonos 

El profesor carloa Hank GOnz~lez vi•it6 Nezahualc6-

yotl en 1969 cOlllO par~• de au campafla para la gubernatura del_ 

eatado de M6xico. En aquol entonces nadie preaent1a loa acon

tecilidentoa futuros. TOdo parecia desembocar en campanas y 9.J! 

bernaturaa t1picaa, sin preaiones masivaa. Sin embargo, el -

deacoiltento acU111ulado entre loa colono• comenzó a expr•@!U'ee -

d• aanera organizada. Durante 1969 ae inici6 una serio de de

n\lllcia1 en loa periódieoa en contra de loa fraccionadorea. 
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Oqaniaacione• c:OllO la central Cmape•ina Independiente y al -

Pranta "Popular .. 2 •. fueron dando vo11 a la• prlmaru fonaa• da 

llac:ha. 

A fin•• da 1969 · •• for.6 al MoVialanto Raataurador de 

colono•. enfocando •u actividad hacia la raaoluci6n dal probl.!. 

aa da la carencia da aervicioa ur:banoa. Loa primero• paaoa --

fueron demasiado tlaidoa. 

"Inicialmente se acord6 hacer loa pago• en Nacional -

financiera. reuniendo una cantidad que se reintegrar1a a los -

fraccionadore• cuando 61toa cumplieran loa requiaitoa. Poste-

riormente el M. R. c. decidi6 auapender 1011 pagos a NAFINSA y --

~igir la comprobaci6n de la propiedad de los terreno• a loa -

fr~ccionadoxes, ya que se obtuvieron inforniacionea aospechoaaa 

aobre su origen". (21) 

Por au'parte, los fraccionadorea no preaentaron t1tu-

loa de propiedad. No loa ten1an. s6lo alguno• de los supues-

toa propietarios hablan obtenido documentos a au favor por Pil!. 

te da laa autoridades de la Secretaria de Aqricultura y Fornen-

to. Paro ante el conflicto que •• venia al 9obierno loa ayud6 

(21) Huacuja y woldanbarg. "Estado y lucha pol1tica en ol M6-
xico actual". PJdit. &l Caballito. M6xico, 1976. pp. 73-74. 



41 

y 1•• prCllllOVi6 titulacionea en junio de 1971. 122¡ Con .. o 1~ 

9raron juatif icar la tenencia de loa terreno•, pero el 1110Vi--

aiento continu6. 

A la diaputa entre fraccionadore• y colono• '•e aUllb -

la participaci6n de loa cOllluneroa de Chimalhuac6n, a quienea --

lea correspondia una parte de la zona, pero la hablan venido -

perdiendo frente a loa fraccionadorea deede 1957. 

Bajo la bandera de la huelga de pagoa el 1110Vimiento -

ae extendi6 aceleradamente, muy a pesar de 101 fraccionadore• -

que intentaban mediante deaalojos detener la creciente agita---

ci6n. "Por las noches, policías con pistola en mario, pagados -

por los fraccionadorea, lanzaban a lo• colonos con ~us familias 

y pertenencias a la calle". 123 ) 

cooperaba al desarrollo del movimi'lnto la coyuntura_ 

-nacional. En 1970 aaumi6 la preaidencia Luia Echeverria. Ante 

los hechoa del 68 el lenguaje conciliador del Eatado fue una --

novedad, se habló de la democracia y a favor de las mayorías. -

(22) Huitrbn, Antonio. Op. Cit. Pag. 46. 
(23) "Me&ahualc6yotl. La Tierra Prometida". En revilta ~ -

Crltico. N" 14. 
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una parte de. e•a imagen fue la vhita que reali&6 Echevmrrh a 

.. sahualc6yotl durante •u ca.palla pol1tica. 

Par• lo• colono• la pre•encia d•l jefe del ej•cutivo 

tuvo un fuerte impacto. Era la primera v•z que un preaidente_ 

lo• vi•itaba. El idioma del populi•mo lo• envolv1a con facil.! 

dad. Se lea habl6 de apoyarlo• y lo creyeron. "Con 01az Or--

daz no obtuvimos ning6.n apoyo" (24 ) expre•ar1an algllllos colono•. 

En 1971 el M. R. C. ya contaba con SO mil miembros y -

un afio deaupu6s agrupaba a 120 mil colono•. Adern!11 se les ha-

b1an s\llllado lo• comunero• de Chimalhuac6n y 101 colonos de Lo• 

R•yes. Los comuneros apoyaban la expropiaci6n pueato que la• -

proporciones que hll.b1a alcanzado la ciudad hacian imposible la 

restituci6n de los predios. 

El M.R.C. se enf116 hacia la petici6n de la expropia-

ci6n. E:n un principio se dedic6 a preaentar m(iltiplea pliego• 

de peticiones dirigiéndose al gobernador del eatado de H6xico y 

al pre•idente de la república. Conforme creci6 el movimiento -

(24) Entrevieta a Ma.r1a Santoe Puente. Lidereaa de la colonia 
El Sol, Feb. 1979, 
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PUENTEr llevi1ta Punto Cl'ltico 

Nº 12, Oic. 1972. 
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•• realiaarcm 111tln•• y llOVUi.&acion•• dentro da ci\ldad hH-- · 

hualc6yotl. frente al Dapartamnto de. Aaunto• Aqruloa y c:olo

niaaci6n (ha,. secretarla de la Mforma Aqraria) y en el Z6calo 

de la ciudad de M6xico. In un a61o doaingo ae llegaron a rea

lizar 25 mitin•• y aallllbleaa dentro da Ne&ahualc6yotl. 

Teda• laa lllOVilizacionea fueron organizada• a trav6s 

de los aubcomit6a qua al M. R. c. form6 en cada colonia. Se co.n. 

taba aiempre con la preaencia de alguno• dirigente• y en cier

to• caaos con la de funcionario•. Estoa <íltilnoa nunca rechaz_! 

ron laa invitacion•• que ae lea hizo. Su af in de acercar•• al 

lllOVimiento y a loa 11derea juatificaba au preaencia. 

Por au parte, la• ba11ea fueron teniendo una partici- ·· 

paci6n cada vez menor 91l la• deciaionea, reduciéndose a un pa

pel, peyorativamente, de maaas. 

La actitud general del movimiento durante eso• anos -

fue de repudio a laa autoridades municipales, a quien•• identi

ficaron CONO aliadas incondicionale• de lo• fraccionadores. Al 

aiallO alcalde Barquln Dla& •• le acua6 de haber fraccionado y -

vendiGo lotea. Por otra parte exiatla una actitud de petici6n_ 

hacia loa funcionario• .. yoraa, hacia el gobernador y, princi-

palllente, hacia el preaidente de la rep<iblica1 "creatllOa ciega-
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· mnte .en el eaplritu j.aaticiero ISel prHidenta LUi• 8Cheve--

rr!a•. afiruban lo• dirigen tea del .,.,llliento al peri6dico l!! 

cal •z1 Radar"•(25) 

Ante la• creciente• movilizacionea, la CCllliai6n r~ 

ral de Electricidad declaraba, en febrero de 1970, que electr! 

f1cu1.a la ciudad mediante el pago de una cuota de 2.60 peaoa 

al -•· El gobernador del !atado, Hanlt GonzUez, afirmaba por 

au parte, que urbanizar1a 10 de la• 56 colonias. Al finalizar 

eae aiamo afio declaraba que •• har1a cargo de poner aervicio -

el•ctrico, agua pavimento y drenaje. LO• pagoa de talea - - -

obras correr1an a cargo, por aupueato, de loa colonoa. Y loa_ 

cobro• loa har1a el Eatado y no el fraccionador. 

Eataa accione• gubernamentalea, auatituyendo a loa -

fraccionadorea, apuntan hacia la aoluci6n que en el futuro se 

va a dar. Por el momento aon politice• que tratan de diluir -

el movimiento, lo cual ya no ea po•ible. Lea dimenaionea del_ 

conflicto rebazan el monto de la• reformaa que •• tratan de -

dar. La• declaracionea oficial•• aon vacilante• y contradict!! 

riaa. Lo dicho por Hanlt Gonzllez cae dentro d• lo enecd6ticor 

(25) Guerrero, Ma. or.reaa, et. al, Op. Cit. 
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•ao e•toy de acuerdo ni en que •e •i9a pagan.So, ni an que •e -

Geje da p~ar·. (Z6 ) La actitud aparent-nt• neutral del 90-

bernador ae .. &cla con un fuerte acarcaaianto hacia lo• 11de--

r•• de! M. R. c. HlbU. .. nte Hank H lillpia de toda culpa. Hay 

quien piensa que todo •u ••fuerzo fue una inversi6n polltica -

con miras a la• elaccione• presidenciales. 

El movimiento, aunque numoro•o y combativo, tuvo •u• 

propia• limitaciones. Junto a su car,cter peticioni•ta hacia_ 

la figura del presidente mostr6 debilidad poHtica al entablar 

relacione• con el gobierno del Estado, al cual no le fue dif1-

cil cooptar a los dirigentes. M!• aún el gobernador tom6 las_ 

riendas, y la iniciativa de loa lidere• qued6 subordinada. 

Todo el aparato politice del gobierno jug6 su papel -

absorvante. LO• lideres, en plan arribista, se afiliaron al --

P. R. I. y amper.aron a buscar puestos municipales. La ba•e se --

vi6 frenada por la actitud oficiali•ta de loa dirigentes, y - -

cuando mucha gente comenz6 a atacar frontalmente al gobierno •e 

~·• tild6 de izquierdista• y se lo• record6 ol inciso C) de loR 

e•tatuto• del M. R. c. : 

(26) Hanlc., Carlos. "Todo volvi6 a nacer en Nezahualc6yotl. oi-
recci6n de Pren•a del GObierno del Eatado de Mltxico. 1973. 
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•cooperar con la• autoridad•• nunicipal••• aatatal••· 

etc. efectuando labor aocial y d• convencillliento pa-

ra el buen logro y c19plindento de la• diapoaicion•• 

gubernamental•• tendiente• al majoramiento moral, c1 

vico y material que redunde en beneficio d• la col•.!: 

tividad". (27 ) 

COlllO se nota, el documento parece haber •ido redact_! 

do por lo• mi•mo• funcionarios del gobierno, a pe•ar de que, -

como todos lo aab1an, las misma• autoridade•, en el mejor de -

los casos, hablan guardado silencio ante loa problema• de lo•_ 

fraccionamiento•. 

3. La cooptaci6n 

En 1973 hubo aleccione• municipale• en Nezahualcl>---

yotl y obtuvo el cargo ol Lic. Osear I..oya Ramirez, quien tuera 

repreaentante del gobierno del E•tado do Mfixico en el municipio, 

En aquella oca•i6n la vida pol1tica de Nezahualc6yotl no era --

muy pacifica. El M.R.c. hab1a entrado plenamente a la e•cena. 

(27) ouarrero, ~1". Teresa. etc. al. Op, Cit. 



48 

Zl 9obierno opt6 por .anejar lu coeaa de cSiferente llllUlera. 

A•edi6 a loa llderea, lea ofreci6 pueatoa y loa incorpor6 a -

laa tareaa inatitucionalea. 

En realidad el proi:eao de cooptaci6n babia enpe&ado_ 

'llUCbo antea. Alguno• dirigente•, deade l971,ve1an la incorpo

raci6n al P. R. I. y el logro de pueatoa burocriticoa en el 1111111.! 

cipio como la mejor v1a para dar aolucion a loa problemaa. 

Fue, obvimnente, un acercamiento mutuo. El reaultado fue la -

1ncorporaci6n del movimiento al P. R. I., en maaa, A partir de 

entone••· loa dirigente• fomentaron movili&acionea de apoyo al 

partido, aunque 6ate no l•• pag6 tan bien como hubieran queri

do. Un dirigente del!'!. R. c. noa dice al respecto: 

•El M. R. c. aport6 i.Japortante1 contingentes al parti

do, ·a cm=io de ello ni siquiera ae dign6 a entr~"!. 

no• la• credenciale• de af iliaci6n en un acto pClbli

co, c011l0 lo aolicitamoa. El P.R.I. nunca noa ayud6_ 

para nada, ni con localea, ni con propaganda, ni con 

cuadro1. No• daban eao a1, apoyo ideológico, el pe.[. 

ataque• pagadoo por loa fraccionadorea de que 6r1U10a 

c:o.uniata1, tupunaro1. l'i\ e amblo, el M. R. c. H por

t6 con lealtad, cuando habla concentraoianea pollti-



cu, el P. a.1. mandaba. cmlonea y noaotro• ae loa -

llen6b.lio• con gente del movbalento, en oaaaionea e~ 

vUbamoa -'• contiftC)entH de loa que aol1c1taban, 

lo• mand§blUllO• en c&llJ.one• aecueatradoa", (28) 

Durante la concentraci6n que ae realia6 en el Z6calo, 

en apoyo a Echeverria por loa aconteciraientoa del 10 de Junio 

de 1971, 16 mil colonos de Nezahualc6yotl estuvieron preaente•. 

El fantasma del bonapartiamo •e recreaba en M6xico. 

Finalmente Artemio Mora Lazada y Od6n Mada.riaga, 11-

dares del M.R. c. , ae convirtieron en regidores del municipio. -

Angel Garcia Bravo fue a au vez diputado suplente por el P. R. I. 

E•tos puesto• logrados en 197), a e6lo cuatro af\oa de iniciado 

el JIK)Vimiento, revelaron la rapidez con que se coopt6 el con--

flicto. Un movimiento tan numeroso, :in ba•e• organizadas en 

el ejercicio democr,tico, y un grupo de lidere• progobiernia--

taa facilitaron laa tareas dol Eatado, 

La aaimilac16n de loa lidere• fue gradual y conforme 

ae realizaban daban lugar a fractura• en el 100vimiento. A me-

diados de 1971 vino la primera eeciai6n. Se hizo evidente que 

(28) "Neaahualc6yotl. una entrevista con oerlllin caatro•, 1tn -
Punto critico. Nº 12. Die, 1972. 
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Arteaio Mora LO&ada, preaidente del M.R.C., •e entregaba a la• 

diapoaicionea del gobernador del Eatado pretendiendo la preai-

dencia 111U11icipal de Ne&ahualc6yotl. Se formaron doa grupo•: 

-El de 1;:1Dra, minoritario, que .mantuvo el membrete de M.R.c., y 

el diaidente, preaidido por Od6n Madariaga, Angel Garcia Bravo, 

Angel Avila J&come y Rogelio Vargaa soriano. Esto• ültimoa le 

reprochaban a Mora au afiliación al P.R. l., pero en breve ti•.!!! 

po ello• har1an lo miamo. Por lo 'pronto conatituyeron el - -

C.E.M.R.C. (Conaejo Ejecutivo del Movimiento Re•taurador de --

colonos) manteni6ndose en la huelga de pagos y en la lucha - -

por la vivienda y mejorea condiciones de vida. 

La diviai6n gener6 la lucha entre el M.tt.c. y el -

c.E.M.R.C. por la hegemonía y el reconocimiento oficial. Se -

inici6 un proceso creciente de descomposici6n en el que las ~ 

viliacione1 ae centraron en las pugnas cntr~ comités olvidando 

~aai por completo a loa fraccionadorea. Los peri6dicoa airvi~ 

ron de vehiculo para las acusacioneu roc1procaa do corrupción 

y de malos manejos. La figura del presidente de la repúhlica 

sigui6 incólumne. Constituyó el punto político y moral de ju.! 

tificaci6n. A 61 ao le pedia que castigara a loa culpables. (29 ) 

(29) Guerrero. Op. Cit. 
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El P.R.I. •e apunta otro triunfo politico al afiliar 

en -•• al c. 1:.M. R. c. a la c. N. c. Pacto 109rado de1pu61 de -

cierta• indeci•ione• de lo• lidere•, pero que finallaente ceden 

can la aira de loqrar fortaleza 111ediante la inatitucionaliza-

ci6n. 

La afiliaci6n a la C.N.C. era contradictoria con el 

carActer urbano del movimiento, •in embargo lo importante era_ 

que, al dividirse el M.R.C, no se dejaba ninguna fracci6n al -

margen del control eatatal. La fracci6n mayoritaria. Además, 

la divisi6n hacia m.ás manipulable el conflicto y las pugnas in 

tergrupales desviaban a los colonos de los objetivo• conjuntos. 

una aegunda escisión se dió a fines de 1972 cuando -

se comenzó a hablar del fideicomiso cano la soluci6n que el -

ejecutivo federal pondria en marcha. El C. E.M. R. C. se dividió 

entre quienea apoyaron la creaci6n del fideicomiso y quienes -

insistieron en la expropiación. Estos Cil timos cedieron bajo -

el argumento de que la 11xpropiaci6n alargarla el movimiento, -

ya que los fraccionadore• contar1an con el recurso de amparo y 

no se aabr1a si la gente continuarla moviliz6ndose. 

Oiversae pliticas se hicieron con la• autoridades. -

Plll'a patentizar uu aceptaci6n al.fideicomi10 y para manifeatnr 

su desacuerdo con la participaci6n que reclamaban los fraoclo-
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nadore• •obre lo• cobro• no realizado•, lo• dirigente• del -

c.E.M.R.c. y lo• repre•entantee de lo• comunero• de Chimalhua--

cin ee entrevi•taron el 17 de febrero de 1973 con el pre•idente 

Lui• EC:heverr1a. Posteriormente realizaron otra reuni6n con el 

director del o.A.A.e., Augusto G6mez Villanueva, quien lee pro-

metió que se construirla una colonia popular con 3 mil vivien--

das para quione• no ten1an casa, que se buscarla una rebaja er 

el precio qun hab1a fijado a lo• lotes por loa fraccionadore• y 

que se dedicarla un fondo de 400 millones para obras de tipo --

social. (JO) 

El acuerdo que se tom6 en el C. E.M. R. C. para firmar el 

fideicomiso no logr6 eliminar la• diferencias que hab1a entre -

sus lideres. En marzo de e•e mismo afio hubo enfrentamiento• --

violentos entre las dos corrientes del C.E.M.R.c. Unos forma--

ron el llalllAdO "grupo pol1tico", caracteris:ndo por su inclina--

~.i6n a demandiir pueatoa pol1ticoa en el 1111.micipio. Ente grupo_ 

fuo encabezado por Od6n Madar iaga, que pnra entonces ya habia -

dado el ejemplo conquistando el cargo de regidor del ayuntamien 

to. Le •iguieron Aristeo P'rez y Angel Jbcome. Ademas se dijo_ 

~u~ r~cib1::cn apoyo ~a ñaok Gunzález. t'°a otros se denomina--

(30) Netzahualc6yotl. ¿Qu6 ea el fideicomiso? F.h Punto Cr1ti-
.s2• Nº lS. Marzo de 1973. 
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·ron ~grupo depurador• y H declararon eneaigo• del •grupo poli

tico• ·por e•tar en contra de que lo• comit6a fomentaran el pa-

racaidi•lllO y e•pecularan con lo• lotea. Loe "depurador••" hi-

cieron denuncia• en loa peri6dicoa y pidieron que •e hicieran -

inveatigaciones. 

Alarmados por la• denu.~cia• p~blicas, loa dirigentea -

del "grupo pol1tico" decidieron atacar a los "depuradores". 

Los d1as 21 y 28 de marzo aaaltaron a aangre y fuego las aaam-

bleas. La prensa report6 la participaci6n de grupos de choque 

en la agresión, la que produjo un saldo de 4 muerto• y 30 heri

dos. (3 l) 

En condiciones de extrema violencia •• llevó a cabo la 

ruptura del c. E.M. R. c. Naci6 entonces la "Coalición Depuradora 

de Comitl!s del Movimiento Restaurador de Colonos", la cual est~ 

vo formadn por 11 comit6s, entre los que figur6 el comite 201 -

de la colonia El Sol. 

~:n las semanas siguientea, ante la inminente firma del 

fideicomieo, el tr~f ico de lotee alcanz6 enormes proporciones. 

Los lideres de los comitl!s restauradoree, plenamente transforlll.! 

(31) !Ultima 11<:.ca! En !'unto critico. Nº 15. Mano de 1973. 
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doa, .. lllli.eron frenltic ... nte laa tar•a• que en un principio -

cambatieron1 la eapeculaci6n y al abuao. 

El fA.deiCOlliao de •••ahualc6yotl (FINEZA) fue firmado 

el l5°de mayo da 1973. Participaron en al acto laa autorida-

d•• federal••· eatatal•• y auniaipal••· Adem6a, ••tuvieron -

praaantea loa repraaantantaa da 101 colonos, de loa comunero• 

y de loa fraccionadoraa. Se deai9n6 a Nacional Financiera COlll) 

la <mica inatituci6n capaz de titular lo• terreno• y ae di6 al 

fideicomiso una duraci6n de 50 aflo1. 

Tre• rubro• importantes ae aenalan en el docUJ1ento: 

a) Cl3rca de 40 fraccionadorea ae compromaten a entregar a la 

fiduciaria mia de un mill6n de rrf para su venta y una car

tera vencida por 623 millones de peaoa. 

b) El patrimonio del fideicomiao se deatinar& a la conatruc-

ci6n de obra• de aervicio aocial en un 60% y el restante -

40% •• dar6 como pago a loa fraccionador••· 

c) S• conceda un descuento del 15% a loa colonos que no han -

(32) Huacuja y WOldanber9, Op. Cit. p. 76. 
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A lo• colonu no l•• pareci6 juato que •• entr99ara un 

"°" a lo9 fraccionador••• quien•• violaron la lay de fracciona

llientoa del latai!o da Mixico y que ni aiquiara tenlan una pro-

piedai! CClllPl•t-nta juatlfioai!a, !l pr~aldent• l!lahevarrla, -

que .-gur ... nte no iCJlloraba todo el proca•o, daclar6 lo ai9uien 

te en una visita qua hi&o a tta&ahualc6yotl el dla da laa -4raa 

da 19731 

"!l fidaicoadao ha panaitido qua al dinero qua el co-

lono con tanto aafuarzo 9ana no ••• para pagar al 100% 

al fraccionador. Por dea9racia, habrat1Da da entregar

le parte, porque aa1 dicen laa leyea da MA•ico: por--

que no podemoa deade el gobierno, tranegredir la ley -

ni caer en la anarqu1a". ¡33¡ 

LO• colono• no pod1an transgredir la ley, paro lo• - -

fraccionadorea a1 hablan podido, en coaplicidad con laa autori

dad••· Ahora, legalmente, la volv1an a violar, •• lee refrend~ 

ba institucionalmente la propiedad privadn. Peaaba la pr•••n-

cia del gran capital, destacando la plll'tic1paci6n del Banco del 

Atlintlco. 

(3l) De la Rola. Op. Cit. pp. 22. 
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4. IH'YO• @UP98 

La firma del fideicomiao produjo •n Nezahualc6yotl e--

fecto• contundente•. Se agudiz6 la eapeculaci6n d• lote• pro1112 

vi6ndo•• el paracaidi•lllD en gran escala. ~ mea ante•, ya loa_ 

lidere• de la• di•tintaa fraccione• de reatauradore• hablan ac~ 

modado a unas siete mil peraona•. En mayo •e calcul6 que unos_ 

diez mil lotes fueron invadidoa. Loa enfrentamiento• entre pr~ 

pietarios e invaaores llegaron a tal grado que fueron enviado•_ 

contingentes de la polic!a del estado para controlar la •itua--

ci6n. 

La avalancha de gente que lleg6 en e•O• meses af irm6 -

que lo hizo "para aprovechar los beneficios dol fideicomiao".( 34) 

El gobierno inici6 investigacionee: pero el M. R. c. y el - - - - -

C.E.M.R.C. respondieron: "No permitiremos que se desaloje a --

ningún colono comprador o paracaidista, todos pagarán al fidei-

comiao•.( 35 ) Claro, todos loa nuevo• colonoa pagaron •U "entra

da" a los comit6s. En esoe t6rminoe loa l1<1<1rea estuvieron di,! 

pueato• a defender el "movimiento" a como diera lugar. Ataca--

(34) Guerrero, op. cit. 
(JS) Idem. 
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ron a lo• •depurador•• il:quierdbta•" y permanecieron en el --

marco in•titucional. 

Sur9en nuevo• grupoe. En 1974 hay por lo •no• 11 O.[ 

ganizacione•, entre laa que de11tacan1 Frente unido de Colono•_ 

del valle de México, Uni6n General de Obrero• y Campe•inoa de -

M6xico (U,G.O.C.M.), Confederaci6n Nacional de or9anizacione11_ 

Populares (C.N.O.P., fracci6n popular del P.R.I. ), Frente Pop_y 

lar Independiente (F.P.I.) y Central Revolucionaria de Acci6n_ 

Social. Junta• forman provisionalmente la Alianza Popular de 

Fuerzas Auténticas denunciando los abusos de loa "reataurado--

rea" que controlan grupos de choque, para los cuales piden la_ 

intervenci6n del ejército. 

Loa paracaidistas llegan a engrosar directamente laa_ 

filas de loa "restauradores", espocinlmente laa del c. E.M. R. c. 

que mantiene au hoqemon1a aprovechando la amplitud inicial del 

movimiento. Ahora tiene SO comit6a en 50 colonia•, aunque con 

viene observar que en muchua de ellaa oxiaten varioa comitéa. 

Las nuevas organizaciones, como la coalici6n Depurad~ 

ra, se oponen a que los fraccionadorea reciban el 40% de loa -

cobros qua hace el fid•icomiao, lo cual extiende relativamente 

au acci6n. Sin embargo, en la actualidad, el preaidente 111.U\i-

"1 
''.'·.'.· ,.·, 
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cipal ha declarado que loa fraccionador•• ya no reciben eaaa -

cantidadH. 

Por lo_que toca al F.P.I. pode!llO• aeftalar al9unaa de 

aua demanda• principal••• 

- "EatllJllO• por participar en un •·rente Nacional inde-

pendiente de la burguoaia, au Estado y aua organi.!. 

moa de control". 

- "Exigimoa la deaaparici6n de.l Fideicomiao", 

- "Repudio y Huelga general de pago•"· 

- "Utilizar tambi6n loa ole-ntoa legalesN. 

- "Hacer oficio• continuos a las autoridades competen-

tea avalado• por las firmas de loa colonos. M1ti--

nea, movili:r:aciales ante Patrimonio Nacional y aut~ 

ridadea del Estado exigiendo la regulari:r:aci6n de -

la tierra y la dotación de aervicioa indispenaablea 

(drenaje, agua potable, alumbrado público y dom6at! 

co, etc.)". (36 ) 

(36) "Plataforma da Lucha del F.P.I." Folleto mimeoc;¡rafiado, -
197?, 
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Melli•, en un intento por rebazar la• peticione• ex-

cluaiva• de lo• colonoa, hace demanda• para la creaci6n de - -

fuente• de trabajo, para que se organicen independiente111ente -

lo• chofer••· lo• vendedor•• ambulante• r lo• pequefto• comer-

ciant•• eatablecido1. Se manifieata por la libertad de expre

ai6n, manifeataci6n y a•ociaci6n: por la elecci6n libre y de1119. 

critica de loa repreaentante• de 101 trabajador•• (obrero1 y -

campe•ino•): porque cese la repreai6n al pueblo cuando éste -

ejerza aua derecho• politico• y por la libertad de loa pre•o•_ 

politicoa. 

A pe1ar de los esfuerzo• la proyecci6n de la• nueva•_ 

organizaciones re•ulta hoy mi• dificil. La coyuntura echeve-

rrista ha pasado, loa re•tauradorea defienden •u po•ici6n con __ 

la violencia, el fideicomi•o se dedica a per•eguir y a encare~ 

lar di•idente•. Pero los proce•o• hU1Uano• no •• detienen. El 

peso de ln realidad ejerce su influencia. La repreai6n viene 

a jugar 11u p11pel mientras aurgen tentativnmenta nueva• po•ibi

lidade•. 

5. La Ciudad Actual 

En pleno conflicto el I:atado invirti6, por medio del_ 

fideicomi10, 1200 lllillonee de peao1. Rltpartidoe de la 1iguien 

te for1u11 400 millonee para al· drenaje, 44 para el agua, eles. 
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trificaci6n 120 y para •otrH obra•• 100 llillon... TIUllbi6n ·~ 

eón•tr\1}'6 la plaza •i.ii6n de Puerza•" de linea~ •neouteca•·· -

z. ficil adivinar quien va a paqar la inver•i6n1 lo• colono•. -

A cada uno de lo• 160 ail lote• n le• illpu•o una cuota de -

13,350 pe•oa, ante el de•contento popular •e redujo la cuota a 

9 ail pe•o•. LO• que han in•btido en n99arH a pagar han •ido 

proceaado•. 

Podemos citar otro• a•pectoe de Ne1:ahualc6yotl1 

El agua e• aím in•uficiente, El consUlllO promedio en -

el o. F. es de 225 litro• por habitante al d1a y en NeEahualcb-

yotl s6lo llega a 80 litros, lo que constituye la tasa de abas-

tecimiento más baja del Area Metropolitana de la Ciudad de Méxi 

co.(37) 

La red de callee y avenidas tiene 1000 Krns, de longi--

tud pero a61o el 15% eat& pavimentado (157 l<JnS,), El resto - -

constituye una cantidad equivalente a la cuarta parte de la• c,a 

rreteraa pavimentadas en todo el Eetado de Ml!xico. Ante la al-

ternativa de construir planchas de aefalto más rentables supon.! 

(37) Avila RiquelJne, Enrique. et al. "Vivienda para Mlxico", 
Ed. Fernando rernlndo&. Mlxico. 1976. 
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.. .._.. que por mucho ti.-po lH calle• 4- .. zahualc6yotl Hgui-

ran igual. 

Sn educaci6n la• condicione• aon taabi6n def icita--

ri••· 8610 •• atiende el 75% de laa neceaidada• da pri111Bria 

y el 14% de la• de secundaria. El 20% de la poblaci6n 111Byor 

de 10 afto• •• analfabeta. S6lo hay 111 eacuela• para mi• de 

un aill6n de niftoa en cambio exiaten 3,272 lugar•• en donde -

•• vende licor. (381 

En aalud la• condiciones son mh gravea. Uno de c!_ 

da 2 nifto• muere antea de lb• cuatro aftoa, (cerca de 300,000 

al afto).(
391 

Para explicar esa 11anqria existan razonea t6cni 

caa1 infeccione• gaatrointestinalea y enfe?11M1dade• de la• - -

vi•• reapiratoriaa, ademia, el 40% de loa m6dico• no tienen -

titulo. Pero tambi6n exiate una raz6n 11ocial1 el hambre. 

En 1974 el 62.9% de lo• trabajadora• de Nezahualc6-

yotl alcanzaban un in9re110 mensual de 1,200 peao• y a6lo al -

J.6% ganaba 3,000 pesos o m6•·c 4o¡ 

(38) RA•lrez, carla•. "In .. aahualc6yotl viviaoa como puerco1•. 
In Pros;••2 ~ 129. 23 da Abril de 1979. 

(39) I4-M, 
(40) De la JID1&1, Op. Cit. P• ll• 
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El ecn: da l¡;,10 ht11w~a11 en edad cfo trabajar eati d•••.!! 

pleado y de los GUB trabajan a6lo el 20% lo hace en la indu•-

tria. ( 4l) El 51% resuelve au problema de trabajo en el COllllr

cio, factor que, como 11abe11D11, encubre en 9ran parte la 11uboc~ 

paci6n. 

Tranaporte. Loa camionea cobran un 50% mb que en -

el D. F. Con todo, 330 mil personas ae movilizan diariamente_ 

hacia el centro llenando hasta el limite 500 autobuaea. Al -

lleqar al metro Zaragoza casi todoa ae bajan del autobúa, ae -

aeparan hombres y mujeres formando dos grandes col\lllalaa .de 6 -

peraonas por eape•or. Muchos neceeitan doa hora• para llegar_ 

a au trabajo. 

En marzo de 1977 aumentaron la• tarifas de 1011 cami~ 

nea y la respuesta de los colonos fue inmediata, En dos dias_ 

secuestraron 300 camiones y los llevaron a la Plaza "uni6n de 

Fuerzas". La ausencia de los restauradorna en dicha acci6n -

fue notorib, en otros tiempos ellos huhiwrnn encabezado la to

ma de camiones. El F.P.l. y ~l U,G,O,C.M, fueron los dirigen

te•. Las autoridades municipales mediaron de inmediato en el_ 

confl.icto y se hicieron voceros de 1011 pttrmisionarios, Prefi-

(41) R.al!lirez. op. Cit. 
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rieron reacatar loa clUlione• y no aumentar laa tarifa•. Hile• 

de colono• hicieron un recorrido triunfal por laa callea de -

Nezahualc6yotl y al otro dla todo aigui6 igual. La espontane.! 

dad, la acci6n reivindicativa, el aprendizaje, todo quad6 lill\! 

tado a unos dias. 

.. 

por otra parte, la toma de camiones es una muestra -

de la sensibilidad y la minima conciencia polltica a la que -

han llegado loa nezahualcoyenses. Su ciudad sigue siendo gris 

y el Estado, maflosamente, ha venido dosificando los servicios_ 

urbanos, sobre todo en vlsperas de elecciones. 

No obstante las carencias, para el gobierno del Est~ 

do de México es más importante la re9ularizaci6n de loa 190 mil 

lotes exiatqntes. Obviamente que eso reaponde a un programa -

de recoleccl6n de impuestos. Hasta la fecha, con la acci6n del 

fideicomiso y del l'l·~n sagitario se han r11•;ularizado SO mil - -

lotea.( 421 

ciudad Nezahualc6yotl tiene ahora 2.7 millonea de ha-

bitantaa y 11n::.! '3t!nsirle.d de ~4 000 habitantwa püt ~. Sua con-

dicionos urbanas han cambiado un poco. Sin embargo mucho queda 

por hacer. 

( 42) R.alll1r111. Op. •.' lt. 
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lata breva r•••lla d• loa probla11a• urbano• da .. sa--

nualc6yotl taralnarl como fue a91pezada. Io• 6ltiJloa proyecto• 

da la coalai6n de conurbaci6n del centro informan que •• cona-

truir& en la ciudad una planta da trat.aianto da 119uaa nagraa, 

la• cuale• sarvir6n para regar una franja da 100 hect&raaa co-

lindante• con el bordo de Xochiaoa. El objetivo ea "convertir 

••a zona &rida en un &rea verde que funciona como pul.1116n de l• 

regi6n". (43 ) como en 1932 hoy ae espera desarrollar un anor11111 

jardln. Las. ideas da reforestaci6n de Miguel Angel de Quevedo 

vuelven a la carga. 

¿Qué pasar& con esas 100 hectlreas que ae cultivarfui 

en lo que queda del lago? ¿Efectivamente ser& un hermoso boa--

que, todo verdor y oxigeno? La historia nos ha ensenado a du-

dar. Mi• a6n, nos atrevemos a pronosticar el nacimiento de --

nuevos fraccionamientos en el vaao de Texooco. 

Intentemos ahora alguna• ref lexionaa sobre al marco_ 

polltico y social que hel1l01 observado. En el periodo de priva-

tizaci6n del exlago de Texcoco fue notoria la imposibilidad --

(43) Comiai6n de Conurbaci6n del Centro. "Plan de Conurbaci6n 
del Centro del Pala". 1978, pp. 33. 
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·ael r6gillen cardeni•ta para mantener aqu6llo• terreno• bajo el 

control p{lb11co. T811pOCO fue •uf iciente la autoridad del ax-

t1culo 27 con•titucional, al cual •e le atribuy6 \lll enor111e va-

lor ca.o logro revolucionario. tl embate del capital privado 

fue 9\ICbo mi• fuerte. En la• ciudades aucedi6 lo contrario --

qua en el campo. Si el •exenio de cirdena• .. hizo c6lebre -

por lo• reparto• agrario• y el i11pulao que di6 a la propiedad_ 

ejidal, en el ca•o de laa ciudadea no podemos decir lo mismo. 

El intento de eliainar a lo• "propietario•" del exlaqo de Texc,Q, 

co fue de'lllllaiado d6bil si lo COl!lpax&JDO• con la• expropiacionea 

agrarias. El proyecto de deaprivatizaci6n del exla90 ae mant~ 

vo en el papel. 

Ea de auponer que a Cirdenas le preocupaba ala la e.! 

tabilidad pol1tica del catnpo que la ciudad. El CUlpO habla --

provocado una revoluci6n y lo• brote• poatrevolucionarioa ae -

nutrian dol descontento agrario. (441 En laa ciudadea no exia

tla una movilizaci6n popular en demanda de auelo. Sin embargQ. 

la necesidad de una polltica urbana que beneficiara a laa 111ayg 

{44) 06meajara, Pranoiaco. "!l 'w.oviaiento c1U11P91ino en •too" 
11!. c...,.aina. 1970. , 
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rl .. eaietla d••de ti•llflO atrle. A principio1 de 101 veinte1 

veraeruz habla vivido la huelga inquilinaria de la que la 1111-

.. ciudad de Mlxico •• habla •en1ibili&ado. La• circunetan--

ciaa ~n la• ciuaade1 d9111Uldaban, deade entoncea, una racional,! 

dad en el uso del auelo y •n el equipa.iento.urbano. La ... -

ben6vola de la• apreciaoionea podrla decir que el cardeniamo -

no aeuaú.6 la reaponaabilidad que la eituaci6n de laa ciudadea_ 

•~i91a. 

Loa periodo• poaterior•• al cardenia!llO ae preaenta-

ron en lo urbano tan reaccionarios como en lo agricola. En el 

gobierno de Miguel Alemin ae inici6 el fraccionamiento de las_ 

colonias del vaso de Texcoco y 101 decreto1 do c&rdenaa 1e pa-

1aron por alto con toda tranquilidad. Lll monopolizaci6n del -

auelo perif6rico de la ciudad de México, a fines de los cuaren 

tas, se in1cribe dentro de las accioneo do una burguea1a en ll.! 

censo, que hace y de1hace con el re1paldo o!icial. 

Otro hecho que vale la pena subrayar ea el de la po

li tica de control que implementa el Estado. La forrnaci6n de -

las primeras or9anizacione1 de colonos •• realiz6 de manera -

vertical, desde el gobierno. Sin embargo, la• condicione• do 

la ciudad fueron tan 9rave1 que aquella Federaci6n do Colono•_ 

comen&6 a denunciar y a'a1uadr conductas lllfia aqreaivaa. Anta_ 
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':1 
la poai!»ilidad de perder el control, el gobierno eliain6 a la 

•. . ¡ . 
· Federaei6n e illlpu•o l .. Junta• de Mejorudento Moral, c1vico 

y Material, fi:r111emente ligada• al P.R.I. y eon mucha .. nor in 
'• 

fluencia, liaitando •u acei6n al bbito de cada colonia. Con 

ello ae cumpli6 a fondo la llediatizaci6n a inatitucionaliza--

ci6n de la lucha urbana en Naz&hualc6:,•otl. i:::ta aituaci6¡¡, -

que prevaleci6 haata fin•• de lo• ae••ntaa, perllliti6 a loa --

fraccionadore• actuar impWlamente y obtener cuantioaaa ganan-

ciaa, 

La formaci6n del M. R. c. inici6 un nuevo periodo de 

lucha. su fuerza devino eapontflnemuente de las demandas asu-

midaa, firmemente arraigadas en los colonos. Pero a peaar de 

lo aglutinadora que fue la huelga de pago• ae careci6 de Wl -

programa pol1tico que contemplara la• cauaas de lo• problema.a. 

LO• l1derea, fijos en el peticionismo, fueron f'cil preaa de_ 

la ideologla prilata y ahogaron con au• ambicione• peraonalea 

una moviliz~ci6n de enorme• proporciones, 

frente a la ausencia de organizacionea y partidos -

de izquierda, el P.R.I. cont6 con todo el eapacio polltico. 

tto hubo alternativa, todo •e inatitucl.onaliz6, Una traa otra. 

la• tendencias que •urgieron en el M.R.C. fueron cooptada• --

por el partido oficial. La IMlll'pulac16n politice ae cCllllbin6_ 
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con 'mla fuerte 1nverai6n ••tatal de 1,200 llillonea de peaoa y 

. el 111DYiaiento quedo liquidado. r.n lugar de un M.R .c. COlllbati

vo apareci6 un grupo de caciquee urbano• que Clllllplieron con -

la doble tni•i6n de liquidar a lo• di•identea de izquierda y de 

lllllJltener el ju¡oso negocio de loa lotea. 

Frau•le• y turbio• mecanl.wio• de control politico •P.! 

recieron en e11 ;.a !!el11blanza de Nezahualc6yotl, prototipo de la_ 

ciudad proleta. ia que bajo el capitalismo 11111xicano ae puede --. 

producir. En el estudio de la colonia El Sol no• acercaremos 

con m!e detalle a esta problem!tica. 
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LA OOLOllU EL BOL 

l. Perlado &!e Pormaci6n 

La colonia El Sol fue la 6nioa d• ciudad N•aahualct>-

yot l qu• .. claaarrollo en la parte Norte del.Bordo de Xochiaca. 

zata aingularidad .. debi6 a qu• el decreto de privatizaci6n -

fue anterior a la lisaitaci6n que hizo el bordo en 1937. LO• 

ecaparac!or•• no ••peraron a que el bordo •e conetruyera para ·~ 

ber qu6 parte del lago ee podrian apropiar. Para la• autorida

d•• la parte liarte del bordo aigui6 perteneciendo al vaeo de -

Texcoco y qued6 bajo el cuid~do de la Sccrotou:1a de Recuraoe ~ 

driulicoe. sin ellbargo ya habia "propietarios" de ••a zona, 

aunque a6lo uno de ellos logró eepecular con e•a• tierrae. Se 

trat6 de Jea6• valdea Zepeda, pri111er poaeedor de loa dos millo

nea do .rrf. que forlllllrian la colonia El Sol. 

La insalubridad en que •• eetableci6 la colonia puede 

••r deacrita cai a6lo eeftalar •u• 11mite•1 Al SUX', aobre el -

bordo de Xoc::hiaca, :lO encontrarla el basurero 11Unicipal. ll!l.1!1 -

franja alarq.cla de aproxiia.a ... nte un kil6nletro. Tonelada• de 

deaperdlcioa en 4oftd• &l'J'U\ll8 faailiaa hurgarlan en buaca de P.! 

pel, .. tal o de todo lo que repree•ntara una fuente 4• inqraaoa. 
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Com» el fraccion.alento ae Htableci6 al llorte del --

bordo de Xochiaca, fuera de loe terreno• conaiderado• COIDD ree-

catado• del lago, lo• fraccionadore• mandaron hacer un pequefto 

bordo un kil6metro mli• al Norte para reacatar los terreno• del 

sol al va•o de Texcoco. 

Hahan y Javier Mutloz emprendieron de inmediato la ven 

ta de los 6740 lotes en que dividieron la colonia. Para ello -

no tuvieron ningún impedimento del gobierno e1tatal, que en - -

aquél entonces estaba a cargo de Alfredo del Mazo Vélez, quien 

a6lo lea hah!a pedido como requisito los planos de lotifica----

ci6n.(J) 

Pusieron comerciales en la radio anunciar.do: "El me--

jor fraccionamiento de Oriente". Los domingos hab.l.a camiones -

gratis que aalian de la Soledad. en plena Merced, asiento i~ 

dinto de loa inmigrantes ruralee y zona tradicionalmente popu--

lar, id6nea para lae ventas baratas. 

Los lotes ae vend.1.an corno pnn caliente. Di un princ.!. 

pie se vendi6 a 3 pesos el metro, pero al poco tiempo el precio 

(3) Entrevista con el Sr. Mercedes PastrAna. Uno de 101 prime
ro1 colono• de El sol. oct. 4, 1975. 
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ya fua de 5 pe•o•. vario• al'los de•pu6• •e cotiz6 a 7 pe•o• y 

lu990 a 10. La ftfluencia de per•ona• hizo que lo• terrenos, -

que en un principio no valian nada, se convirti•ran en motivo 

de· jugo••• ganancias. 

LO• precios fueron atractivo1 para mucha• peraonaa.-

El salario 11\lnimo aacend!a en ese tiernpo a uno• 150 pe1oa men-

1uales. LOS terreno• de 207.5 metro1 cuadrados se vend1an con 

90 pe•os de enganche y 30 pesos menaualea. El plazo de pago -

era de dos afto•.( 4 ) 

La compaf\!a de luz adquirió 92 lotes para colocar --

las torres que conducen los cablea de alta tenai6n. Lea hertl@ 

r.os Le¡;cz lle.i;i:en1 se dedicaron por su parte a la reventa y ad-

quirieron 300 terrenos. 

un censo 4ue levantó la Secretar1a de Recursos Hidr! 

ulicoa el primero de junio de 1953 arroj6 los siguientes datoa1 

l,232 jefus ua familia viv1an en la colonin, resultando un to-

tal de 6,843 habitantes. Otras 1,458 ¡lflraonaa compraron o es-

taban pagando sus lotea, pero no viv1an ah!. (S) 

(4) Contratos de prcmoaa de venta entro el sr. Joaúa Jiménoz -
Vllladl'l y "La colonia Datl Sol". Archivo de la Secretada 
de Recuraoa Hidr6ulicoa. Feb. 13, 1950. 

(5) "Ubicación de la Col. El Sol". Archivo de la s.a.11. Ene. 
10, 1954. 
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Para evadir la dotaci6n .d• lo• •ervicio• urbano• que 

nece•itaba la colonia El Sol lo• fr•acionadore• •e previnieron 

an lo• contrato• de prome•• d• venta, En la cuarta al6u•ula de 

dicho• contrato• M decta1 

"Se conviene con lo• contratante• expreA!llente que el 

vendedor no tiene obligación alguna de ejecutar obras 

de urbanizaciOn ni de dotar al predio de •ervicio1 m.!! 

nicipale1, lo• que quedar6n a cargo y por cuenta del 

futuro comprador. Pero el futuro vendedor repre•entA 

r6 a los compradores ante laa autoridade• Eatatalee 

para la realizaciOn de tales obras". (G) 

Sabemoa que lo• fraccionadorcs cumplieron cabalmente_ 

la cl&usula citada. No realizaron ninguna obra de equipamien--

to. Se concretaron a trazar las calles y a marcar los lotea. 

En el centro de la colonia no apartaron 4 manzanas PA 

ra lo• 1orvicio11 p\1l:licos. Pasaron mucho a atlos sin que se con!. 

truyera una escuela, pero desde el pr l11cipio se cornenzO a edifl 

car la iglesia. Esta se empezó a con11truir en octubre de 1951 

y para ello •e utilizo un predio d~ 7,500 m2 • Allt se venera-

(6) Contrato de prO!lleH de venta. Archivo dt11 la S.R.H. P'eb, -
13, 1950. 
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r1n a; "Sellor del Perd6n". 

En la parte lllt• de la colonia tllJllbi6n dejaron 4 man 
.zanan vac1a• con miras a ••tablecer ah1 eacuela• y mercados, -

pero a6lo quedaron vac1a•. La• escuelae a!m e•tful por verse -

en eaa zona. S6lo alguno• puestos de madera comenzaron a for

mar el mercado. Mientras tanto aquello11 huecos y muchos otros 

que habia en aquel entonces sirvieron par.a que niftos y jóvenes 

practicaran el fut-bol. 

Los contratos tenian otra cláusula que vale la pena_ 

citar. La sexta declaraba que el comprador pagar1a las contr! 

buciones prediales o de cualquier tipo que los fraccionadores_ 

hubieran pagado al gobierno estatal o federal. También reca-

ia.~ sobre el comprador los gastos de eacrituraci6n y trasla--

ci6n de dominio, loa timbrea y "cooperaciones" qua ae requiri.! 

ran. 

La décimo primer<1 cliusula advert1a a loa colonos de 

la siguiente manera: 

"Si ol futuro comprador dejare de cubrir trea o mas_ 

abono•, el fut\ao vendedor tiene derecho a exigirle_ 

la reaclc16n de eat• contrato, pero devolverl al CO!!! 

prador loa anticipos recibidos con exalu•i6n de loa_ 
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· 9aato• origlnal••''.-( 7) 

No hay dato• preciaoa sobre el nC:..ro de peraonu que 

perdieron el lote por falta de pago•. aunque aabel'M>• que •1 1e 

realizaron deaalojoa. Ea decir, hubo peuonaa que no puedi~-

ron pagar loa 30 peao• -n•uales de lo• t!!rrenoe, cantidad pe-

quefta, pero que •i •• aUlllA al costo de 111 conatrucci6n y a lea 

numeroaa1 cuota• que •• lee ped1a reaulte una cantidad mucho -

mayor. Poden.:>• ver, por ejel!IPlo, la •iguiente liata, tomando -

co'lllO referencia que el aalario m1nimo en el bienio 1952-1953 -

era de 5.44 pe1101 diario1. 

- No habla agua. El gobierno del estado de Mfixico --

enviaba unaa pipas que llenaban un tambo de 200 li-

tros por 5 pe1os. 

- Se emparejaron algunas callee con cascajo y se co--

braron 2 peao1 aemanale1 por lote. 

- Construyeron un sal6n de cla1ea y loa colono• apo~ 

taron, ndemla de s1.; trabajo, 20 pe101 por familia. 

- 'También ae pidi6 cooperación para que funcionara -

la bomba de agua que servia para desecar la colo--

nia en época de lluvias. 

(7) contrato de promesa de venta. Archivo de la S.R.H. Feb, 
13, 1950. 
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-. ~ gobierno del eatado 4e 116xico puao talla• 4e aqua 

en la• tre• callea principal•• y loa colonoa tuvie-

ron que p~ar 120 peaoa por l~te. 

- El P.R.I. les vendi6 a muchoM colono• credencialea 

de afiliaci6n por la cantidad de 7 pesos. 

- La Junta de Mejorudento MOrai, Clvico y Material -

lea vendi6 otra• credencial•• en 5 pesos.¡a) 

como ae puede apreciar, loa colonos que lleqaban al -

sol calan en mano• de loa fraccionadorea, pero también en las -

de una gama de negociantes que lucraban con lae necesidades ur-

banas de la colonia. Entre ellos resaltaba el partido oficial. 

2. La• Primera• Organizaciones 

Las ventas de los terreno• del Sol ae hablan hecho --

sin que ol gobierno del estado do Mltxion opuaiera ninq(m obat6-

culo. Nadie les pidi6 cuentas a loa fracoionadorea durante el_ 

gobierno de Alfredo del Mazo (1945-1951) o en el periodo del --

(8) [)(atoa obtenido• con •ntrevi8taa a loa colonoa1 Marcedea Paa 
trana (S.pt. 6, 1975) y Antonio s&nohn (lllOY. y, 1975). > 
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ln9. lalv..Sor slnche& Colln (1951-1957). Eate 61tilla babia •i

do diputado por el diatrito d• Texcoco y aupueet-nte conoc1a_ 

lo• probl ... • de la regi6n. Durante au gobierno cGllen&aron a -

funcioiiar en t1ezahualc6yotl la• junta1 de MejoruU.ento c1vioo, 

Moral y Material, orqaniallO• formado• con mienbroa de la• C°"l),! 

nidadea, dedicado• a buacar aoluci6n a alguna• de laa nece1ldA 

de• localea, pero diriqidoa directamente por el gobierno eata

t;al. 

En la colonia El sol se present6 durante au mandato, 

al Ing. stinchez col1n. Inaugur6 en 1olenme ceremonia tiendas, 

tortilleria1 y un sal6n de claaee. Todo construido con recur

ao1 humano• y econ6micoa de loa colonos, pero que en eata vis1 

ta recibla la sanci6n oficial y el reconocimiento autam~tico a 

la venta de esos terrenos. Lleg6 también el c6mico "Palillo" 

y apadrin6 al equipo de fut-bol. Todo era rogocijo.( 9 ) 

De la acci6n del. gobernador se do11prendi6 la crea--

ci6n de varios hidrante• on las tres callo1 principales, tam-

bién pusieron algunos postes de luz y so inici6 la venta de lA 

drillo en abonos. 

(9) Entreviata con el Sr. Mercedes Paatrana. (Oct. 4, 1975). 
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E•to• qe•to• urbmll•ticos del 9obierno e•tatal, que a 

lo• colono• le• parecieron una gran ayuda, no fueron, •in emba~ 

90, obra• 9ratuita•. Ho •6lo porque lo• colono• pagaron •u• -

re•pectiva• cuota•, •ino porque •e hicie~cin con la lntenci6n de 

que ae formara la Junta de Mejoramiento clvico, Moral y Mate---

rial de la colonia El Sol. 

Tiempo ante• de •u vi•ita al Sol, en junio de 1953, -

el Ing. Slnchez Colin recibi6 una carta de otro Ingeniero, An--

dr'• Garcla Quintero, qerente de obra• del Valle de M6xico, de-

pendiente de la Secretarla de Recur•o• Hidr&ulico•. En dicha -

carta se le avi•6 de la exi•tencia de do• organizaciones de co-

lonoa que se diaputaban la repre1entaci6n de la colonia y se le 

pidió au viato bueno para reconocer a alguna dad.las y poner en 

marcha aua progrunaa. (10) 

una de laa organizaciones era el COlllit6 de Defen•a de 

la colonia ~l Sol, afiliado a la Federaci6n de Colono• del Va•o 

de Texcoco, organismo formado por el ai1mo Slnchez colln, pero_ 

que no habia podido controlar totalmente. 

(10) Carta del tng. Andr6• aarcla Quintero al gobernador del E;! 
tado de M6xico, Ing. Salvador Sinchea Colin. Archivo de la 
s. l\,lf, Jun. 15, 1953. · 
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Bl pr.al4ente del Colú.ti de Defenea era Felipe L6pe& 

leltr6n, antiCJ110 vecino de A&capot&alco. L1996 a aer aecreta

rio general de la Pederac16n de colono• del vaao de Texcoco y 

ae moatr6 exigente con laa autoridad•• eatatalea para la dota

ci6n de loa aervicioa urbano•, coaa que, obviamente, no le gu.! 

tab~ al gobierno. 

A principio• de 1953 el Comit6 de Defensa de la col2 

nia El Sol pidi6 a la Secretaria de Recuraos Hidr~ulicoa que -

reforzara el bordo que limita a la colonia con loa eateros del 

lago. Era una obra necesaria puesto que sufrian graves inund~ 

ciones en la 6poca de lluvias. Algunoa colonos no resistian y 

emtg~~an al D. F. para volver en la temporada nec~ . 

El bordo fue reforzado y poco después, el primero de 

junio, la Gerencia de Obras del \l1üle de Mlixico pidió la cola

boraci6n del comitfi do Defensa para lovantnr, junto con lapo

licia hidr6ulica, un censo de la colonia, El comité colaboró 

y desde esa fecha tanto Felipe L6pez Beltrán, como otro diri-

gente de apellido Molina contaron con sendas credenciales de -

policia de la Secretaria de Recursos Hidrhulicoa. 

La otra organización en pugna, que al igual que la -

anterior •• dec1a maycritaria, era el Comité de Hejora!lliento -
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~1vico,MOral y Material de la colonia El Sol. E•te comit6 era 

preeidido por Aureliano Ramo• de~e 1953. Al final, fue la O.[ 

9anizaci6n q\19 -'• lideres produjo a e•• lUCJar. 

El comité de Mejoraaiento C1vico tuvo buenas relaci.9, 

nee con los fraccionadorea desde un principio y sus dirigente• 

hicieron todo lo posible por<¡\le loa colono• pagaran puntualmen 

te sus mensualidades. De inmediato•• afili6 a la C,N.o.P. y 

el gobierno del Estado no vacil6 en darle el reconocimiento -

oficial. En octubre de 1954 recibi6 su nombramiento definiti-

vo. (ll) 

La afiliaci6n de los colonos nl P.R. l. no fue, ain e.m 

b&r90, un hecho totalm@nte inconciente. La Secretaria de Recu~ 

so• Hidráulicos comenz6 a ejercer preai6n para que fuera deso

cupada la colonia El Sol, asentada dentro de su jurisdicción. 

Por tal motivo los colonos se aintieron necesitados del apoyo -

del partido oficial, quien loa utilizó tambi6n para •us fines -

particulares. De esta mnnera, cuando f110 cendidato a goberna-

dor del estado el Dr. Gu~tavo Baz, en Abril da 1957, la Junta -

de Mejoramiento c1vico recibi6 una orden escrita, proveniente -

(11) Entrevista con el sr. Mercedee Paatrana. (Nov. 26, 1970), 
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Loa colono• van a pedir aervicioa pOblicoa. (1957) 

El fraccionador C61ar Hahan. (~1 centro con corbata de mono). 

Abajo, del lado derecho, Aure1iano Ramos. 
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de l• c.•.o.P., en la que ae le pidi6 llevar la aayor cantidad 

de 9ent• po•ible al aitin que H realis6 en apoyo 4e Bali fren-

te a lH oficinaa del municipio de Chi .. lhuacin, al que por en 

tone•• pertenecian laa coloniaa del exvaao de Texcoco. (l2) 

La falta de autonoala de la or9anizaci6n de loa col~ 

noa fue llevada a grave• limites da deaolaeamiento en el peri~ 

do de Guatavo Baz (1957-1963). En aquella 6poca alguno• miem-

bro• de la Junta de Mejoramiento fueron llevadoa como "agente• 

de policía• a una fM>rica de cerillos para informar al 9obier-

no acerca de laa actividad•• aindieales de loa obreroa. (l3) 

Las doa orqanizacion~• de El Sol se moatraban incap~ 

cea de actuar por a1 miemaa o de buecar algún apoyo no inatit~ 

cional. Una con Recureoa Hidr~ulicoa y otra con el P.R.I. se 

entregaban a la direcci6n gubernamental. La• autoridades aprg 

vechaban ampliamente aua ventajas. Sua mlirgenes de manipula--

ci6n ee ensanchaban conaiderable111ente fr&nte a un grupo de co-

lonoa peticioniatas que actuaban, no como trabajadores sin - -

caeaa, eino como empobrecido• compracbroa de lotes que daban -

(12) Entrevista al sr. Mmrcedee Pntrnnn. (Oct. 4, 1975). 
(13) Entrevista nl sr. M&reed•• l'utrnnn, (Nov. 26, 1978). 
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•ú• Hrvicioa polltico• al gobierno con tal da recibir a cambio 

mini.,• M'°"ic:io• urbanoa. 

Pellpe L6pez a.ltr&n intent6 d••pu'• al fortalacinde!! 

to del CCllit' d• Defensa afiliindoae t!Ulbi6n al P.R.I. La in-

c:arpacael6n se hizo mediante la Liga de Def•naa Obr1..'ra y cam.pe-

aina de la a.pública Mexicana. Paro como •u or9anizac.l.6n ••ta-

ba:en contra de lo• fraccionadore•, protegidos por al qoberna--

dol, au intento fue vano e incluso llegaron a encarcelarlo para 

q'IHI cSejara el c:udno libra a las Juntas de Mejoramiento de las 

coionia• del va•o de Texcoco. (l4) 

3. !¡& Jntervanc~ de la Secretaria de Recuraos Hidriulico• 

La Secretarla de Recur•o• Hidráulicos antr6 an con---

flieto con lo• fraccionadores del sol porque con•ider6 que ast~ 

ban usurpando una zona.que adndni•trativamanta la correspond1a. 

Tenía al proyecto de utilizar e•o• terronon como p&rte del va•o 

regulador del exlago de Texcoco, el cual aervir1a para contener 

las aqua• neqra• del D.F. que ••curr1an por •l r1o Churubu•co. 

(14) l9laai .. , Qp. Cit. p,50, 
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DI 1948 JH6a val.Ses Zepeda logr6 un aaparo contra lf. 

Sec:retaria de a.cureot1 Ridrlulico• y la Secretaria dli A.gri9ult.!:! 

ra y c;anaderia para mantener•• en po•••i6n del predio. l!ln 1950 

intervino nuevmiiente la S.R.R. 

Rabian paaado cuatro me••• deade que •• hablan inici_!! 

do l .. venta• de lo• terreno• de El Sol cuando lleg6 la policia 

hldrflulica y estableci6 una• ca•etaa dentro de la colonla. La 

ooneigna era impedir que ee siguieran vendiendo los lotea y lo• 

traccionadoree se quejaron de inmediato ante el Departamento J.J:! 

ridico de la Direcci6n General de Aprovechamientos Hidr6ulicos. 

Moatraron el lllllparo de 1948 y la S.R.H. retir6 a •u• policias. 

"Lotea Progreso" (nombre oficial de la empresa), sigui6 adela_!! 

te. (15) 

,• 

En julio de 1952 la S.R.H. volvi6 a intervenir. El -

gerente de Obras del Valle do M~xico, Garc1a Quintero, mand6 p~ 

nor unos aviuoa en la colonia para advertir a los compradores -

del fraude, Dec1a que los fraccionadoren no oran los verdade--

ros dueftoe de la colonia y aconsejaba a loe colonos a no pagar_ 

haata que ae decidiera quienes eran los verdaderos dueftos, (lG) 

(15) Archivo de la S.R.H. Exp. 1231/1.9.330. 
(16) Idem. Aviao. Jul. 16, 1952. 
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otra vez fueron 101 fraccionador•• a quejar•• a la -

s. R. e. y con•igui•ron, en octubre de e•• afto, que le• recono-

cieran el •derecho de propiedad". Accione• contradictorias de 

la S.R.B. Se intervenia en la colonia y-luego 1e reconoc1a la 

legalidad en las oficina•. No aabemoa por qu6 medio1 lo• tras. 

cionadores consegu1an tan f&c1lmente el ce•e de la intervenci&i 

de Recursos Hidráulicos, pero ea posible que dentro de la mi1-

ma Secretaria hubiera quien 101 apoyara. 

En 1952 y principio• de 1953 las relaciones entre -

loe fraccionadore& y el gerente de Obras del Valle de México -

ae suavizaron, e inclu10 la misma S.R.H. reforz6 el bordo que_ 

limita la colonia con 101 asteros. Esa acci6n •• realiz6 bajo 

un acuerdo en el que loa fraccionadorea deber1an colaborar con 

el 50% de loa gastos, calculados en 150 mil pe101. Final.mente 

1610 la S.R.H. puso su parte y loa fraccionadorea 1e evitaron_ 

el gaeto, .1unque ya háb1an prevenido la llituaci6n pidiendo a -

loa colonos una aportación de SO pesos por lote. 

•• En abril de 1953 la policía hidrlulica regreaa a la_ 

colonia. En aquella ocaai6n 101 fraccionadorea 1olicitan un -

&111paro, pero a instancia• del Ing. Garcia Quintero se lea nie

ga. (17) 

(17) Archivo de la S.R.H. JUnparo. Abr. 22, 1953. 
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lllientru existe el jaleo 199•1 entre loa fraccionado-

ir•• y la 8. ll. e. loa colono• caaiensan a vivir perloclo• 4• ince¡: 

tidllllbre. La policla hidr•ulica recorre la colonia en j••P• y 

anuncip qu• El sol va a aer inundado. Grupo• d• uniformado• •• 

apoatan en el bordo de XOChiaca • illpiden la entrada de cuaie>--

n•• de paaajeroa y de material•• de conatrucci6n. Regiatran 

loa caáionea y le• quitan a loa colono• loa material•• que lle-

Vlln. 

Una mujer vendia vivar•• en la colonia y la polic!a -

hidr&ulica trat6 de imped!raelo. Ella decidi6 ir con el preai-

dente municipal de Chilllalhuacln para pedir una autorizaci6n. 

Conaigui6 el permiso y con 61 ae ampar6 frente a la policía hi-

dr&ulica. Sin embargo aún aa1, tanto ella• como los dama• col~ 

no• tuvieron que paaar aus cosas a eacondidaa.(lS) 

Loa colonos organizados en el Comit6 de Mejoramiento_ 

.civico enviaron cartas al entoncea preaidente de la república. 

Adolfo Ruiz cortinez. Le ped1an au asiatencia para legalizar -

loe terrenos, llrunflndolo "el único que puede remediar nuestro -

problema''. (l
9

) Los fraccionadores apoyaban estas acciones e in 

(18) Entreviata con la aenora Blanca S6nchez. (Nov. 15, 1975). 
(19) Archivo de la S.R.H. 
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clu•o la• propugnaban, •abiendo que todo tr6inite en contra de 

la s.a.H. l•• favorec1a. El l1der mismo de ••ta organiaaci6n, 

Aureliano Ramo•, animaba a lo• colono• para que, a pe•ar de -

la• amenaza• de la polic1a hidr~ulica, •iguieran construyendo_ 

y pagaran los abono• que ya •e deb1an a lo• fraccionadore•. 

La otra organizaci6n, el Comité de Defenea, tenla C.! 

da vez r.iis problemas. No s6lo tenla en contra al Comité de ~ 

joramiento Clvico sino a loa fraccionadorea. Para esto• 6lti

moa era claro que ten1an al enemigo externo en la mi•ma colo-

nia. Cf!aar ltahan peleaba personalmente con Felipe L6pez y ma

nejando a su antojo al Comité de Mejoramiento c1vico le ord•n.! 

ba a sus lideres que, "a como diera lugar", lo sacaran de la -

colonia. (201 

Era ya evidente que la• do• organizacionea eran man! 

puladaa desde el exterior. Loa fraccionndorea conduelan al -

Comité de Mejoramiento c1vico para tratar de que loa colono• -

·• pennanecieran en la colonia y para que airvieran de ge•tore• -

anto la• autoridades. Hfltodo que iba siendo au 6ltimo recur•o 

ya que la s. R. 11. loa habla acuaado de fraude y robo a la - - -

(20) Igle8iH.()¡>. Cit. p. 20, 
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nacl6n. 

La s.R.B. ejercla fuerte preai6n aobre loa colono• 

.. , con aua policla• y con aua amnuaa, lo que evitaba de alguna -

aanera que la colonia •• aiguiera poblando. Dentro de El sol -

ae deaarrolhba una cmmpalla de huelga de pago• uaando al comit6 

de O.fenaa. NO lea coet6 trabajo ganaree a grupoe de colonos -

pueato que mucho• de ello• pensaban que la s.R.H. loa reacomodA 

ria en otro lugar .. jor. 

En enero de 1954 la gerencia de Obras del Valle de M! 

xico present6 una ponencia favorable a 101 fraccionadorea encu-

bierta con una redacci6n generosa que proclamaba la asistencia_ 

humanista hacia loa colonos. Estas declarnciones no correspon-

d1an a las acciones reales de la S.R.H. Ul ponencia iba dirig! 

da al Secretario de Recursos Hidráulicos y eatablecia que loa -

terrenos de la colonia El Sol pertenecian a la naci6n, pero - -

agregaba que exiatia el "problema hWllllno" de las familias que -

all1 habitaban y que la s. R.11. no 11111 pod111 trasladar a otro l~ 

gar, puesto que no exiat1an otros terrones a dispoaici6n de la 

S.R.H., ni tampoco se contaba con prosupueeto disponible para -

inde11111izar o recontruir las casas que ce doatruir1an. La misma 

ponencia proponia que se conaiderara a la colonia fuera del va-

ao regulador del lago de Texcoco y que se conviniera con loa --

.' °! .,,. ·.·.·1 
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fraccionlldore• y colono• del reforzllllliento definitivo del bor-

do con la• llli•ma• •didH que el de Xochiaca y •e obli9ara a -

regularizar la propiedad da lo• colono•. t21) 

El 8 de febrero al secretario de Recur•o• Hidriuli--

coa aprob6 la propua1ta del Ing. Garc1e Quintero con lo que 

con•ideriaba licito el f raccionllllliento de la zona del va10. La 

resolución alent6 a nuevos "propietario•" de los aeteroe del -

Norte del bordo de Xochiaca y la S.R.H. comenzó a recibir pet.! 

ciones de compen•a:i6n por terrenos fuera del vaso Regulador. 

La acci6n pend\\lar de la Secretaria de Recur101 Hi-

drlulicoe es notoria. El gerente de Obras del Valla de Mixi-

co que habla iniciado en la colonia El Sol la campana en con-

tra de loe fraccionadoree, actuaba ahora contradictoriamente. 

Veaino• •n principio la manera en que ee dirige a lo• fraccio-

nadores cuando al secretario de Rocur•o• llidrlulico1 aprueba 

el establecimiento de la colonias 

(21) carta del gerente da obre• del Valle da M6xico al Secre
tario de Recur10• 11idriulico•1 "Ubicaci6n, Situaci6n La-
9al y Proble .. 81..a&no de la colonia Bl Sol en al Va10 -
Regulador del Laigo da Texcoco•. 
linero. 18, 1954. 
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para su conocillliento y dem6.a efecto• me permito 

adjuntar a Uds. copia fotoat6tica del Acuerdo del c. 

Secretario del Ramo, por el que aprob6 la augeeti6n 

de eaa Gerencia General para reaolver, daade al pun-

to de vieta humano, el problema de la colonia "El --

Sol", al conaiderar fuera del actual vaso regulador 

del Lago de Texcoco, JDOdificando en este aepecto, el 

tr.-:> del bordo de Xochiaca que ••rvirfl de limite 

con loa bordo• de protecci6n exteriorea de la colo--

nia y por el lado sur, al citado vaso requlador•. 

"COlllO el reconocimiento de hecho, de la exiat41!! 

cia de la colonia de "El Sol", desde el punto de vi.! 

ta huaano, lleva conaigo la cooperaci6n de loa frac-

cionador•• con eata Dependencia, para laa obra• d•f! 

nitivaa de defenaa de la ai11t11a, ruego a uetedea au -

pr•••ncia en ••ta Gerencia General, el pr6ximo ai6r-

colea 24 de loa corrient••• a fin de concertar lu -

citada• obrl'I•". 



·92 

•11or otra parte no aiendo ya procedente la de-

Mllda reivlndlcatoria que al re1pecto tanl'a lntent,1 

da ••ta Dependencia 1nt• la Proé:uradurla General, ya 

H procede al de1i•tlaianto de la ai.-. 

A t e n t 1 a e n t e . 
Gerente da Obra• del Valle de Mlxico, 
Ing. 1\ndr61 Garc1a Quintero.(22 ) 

Hemo• querido citar la carta c0111pleta para que •• --

pueda apreciar mejor el tono, formal pero muy auave, con el que 

Garc1a Quintero ae dirige a loa fraccionadorea, eaperando, co-

mo él mismo dice, au cooperaci6n. No sabemos hasta donde haya 

llegado la cooperaci6n entre 101 fraccionadorea y la gerencia_ 

de Obras del Valle de México, pero seria una aituaci6n que c~ 

biaria en el siguiente sexenio. 

Los.colonos, ajeno• a los trÍllllitea legales de loa 

fraccionadorea, continuaron en la búoqueda de loa servicio• u~ 

banos, cuya dotaci6n ·rn habla estancndo por el conflicto. En 

el periodo de tregua contaron con la aniatencia de la s. R. H., 

que proporcionó una mfiquina de bombeo de aguas negras muy.- -

(22) Carta de Oarc1a Quintero a los fraccionadorea. Archivo -
de la S.R.11. Feb. 12, 1954. 
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fat.11 en la t...,orada el• lluvia11-1nun4aci6n. En cuanto a otro• 

••rvicio• aiguleron el .. tocio peticioniata1 aolicitaron· a la -

S.E.P. la deliaitaci6n de un terreno clefinitivo para La cone-

t.rucc16n de La ••cuela. A la secretarla de aacienaa del &ata

do de M6xico l• •olicltaron la namenclatura para La colonia y 

a la linea de camione• san Rafael-Aviaci6n la reatituc16n del 

tranaporte de laa cinco de la maflana, hora en que mucho• cols 

noa •al1an a trabajar al Di.atrito Federal. 

Para loa colono• que empezaban a dejar de pagar a -

loa fraccionadore• la tregua fue negativa. E•Jll!ICiallllente pa

ra el Comit~ de Defensa que hacia labor en contra de loa fra~ 

cionadorea. LOs lideres tuvieron que salir de la colonia. 

Al abandonar la S.R.B. loa intentos de recuperaci6n del pre-

dio aali6 fortalecido el bloque formado por fraccionadore•, -

P.R.I. y gobierno del Estado. En El Sol ss impuso la Junta -

de Mejoramiento MOral, Civico y Material. 

Al iniciarse el periodo presidonclnl de Adolfo L6-

pez Mateoa (1958-1964), el exgobernador Alfredo del Mazo v6-

lez •e convierte en Secretario de Recursoa llidr6ulicos y tan

to 61 como el Ing. enrola Quintero reinician las presione• p~ 

ra deaalojar lo colonia El Sol. 
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La orqanizaci6n de lo• colono1 vuelve a fraccionar••· 

El cambio de aituaci6n provoca diviaionea. Nuevo• lideres to-

, JIUl~ la direcci6n, abandonando a lo• fraccionadore• y entablan

do relacione• con las ~utoridadea de la S.R.H. Loa peraonajea 

son: Bernardino Garch y Le6n GOnzilez. En febrero y marzo de 

1959 ae acercan a la S.R.H. y ae enteran de que eaa dependen-

-cia va a conatruir el vaso regulador utilizando loa terreno• -

de la colonia. 

La nueva Junta de Mejoramiento ae dirige a diver1aa_ 

autoridades para que ae atienda au aituaci6n. Van con el Dr. 

N61tor N&jera, Director General de Hacienda, con el Dr. Gusta

vo Baz, gobern!M!or del Eatado de M6xico, con el director de --

1~• JUntaa de Mlljoramiento Civico, Moral y Material, Alfredo M.2 

reno Ruis (P. R. I, l y con el Profr. Alberto Gayou Jr., represen

tante del gobierno del Estado de M6xico on laa colonia• del V,! 

•o de TeXcoco. En todos lados reciben lnformaci6n insegura. -

Nadie lea aclara qu6 suceder& con ellos. Escriben entonces al 

presidente Adolfo L6pez Mateo• y exprealllll9nte le piden que lea 

indique "por Decreto Oficial•, "Si noa quedamos o Hlimoa'!( 231 

El presidente no conteata au pittici6n pero reciben -

9arantlaa de la S.R.H. y del gobierno del !atado para dejar de 

(23) Archivo de la B.R.H. 
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pa9ar a loa fraccionadora•, y •• l•• •••gura que aer6n traala

dadoa a otra• ca••• de igual conatrucci6n. 

r.oa.--fraccionador•• y •u• lidere•, Aureliano Ramo• y 

carlos Serrato, •• alarman y fo~ otra orqanizaci6n denomin.! 

da "Movimiento Popular". !l objetivo •• alentar a loa colono• 

para que permanezcan en la colonia con 1!I idea de que El Sol -

ya eatA legalizado, aaegurando que •• va a reforzar el bordo -

para impedir la• inundacione• y diciendo que, ahora a1, loa --

fraccionadore• invertir6n 100 mil peaos •n mejora•. 

La nueva Junta de Mejoramiento Moral y el Movimiento 

Popular iniciaron fuertes pugnas. Ambas organizacione• reali-

zaron asambleas a laa que aaiatieron no s6lo los colonos resi-

dente•, sino compradore1 que a6.n viv1an en el D. F, 

El conflicto se agudizó y el Movimiento Popular ame-

naz6 de muerte a los miembros de la Junta. Estos se quejaron 

de la siguiente manera con el presidento de la república: 

"Somos mal vistos, odiado1, por un grupo de colonoll ... todo 

por el delito de ser obediente• a nuestro gobierno". ¡241 

(24) Archivo c:la la S.R.H. carta al Lic. l\dolfo L6pez Mateo•. 
Jul. 14, 1959. 
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Loa aiembro• de la Junta de Majoramiento c1vico •• -

inqu»~ afln llll• por el silencio que encontraban en la• au-

torl4ai1e• qua entrevi•taban. La re•pue•ta definitiva tardaba_ 

•n llegar. Volvla la temida tH1porada de lluvias y para col·· 

mo lea hablan su•pendido el bombeo de la• agua• negras hacia -

lo• eateroa. Lo• colono• •e llenaban de escepticismo ante las 

prC1118saa oficiales de que serian trasladados a otro lugar me--

jor. Al terw.inar las inundaciones, en noviembre de 1959, tu--

vieron una respuesta • 

El dia 14 de noviembre, a laa ocho de la maflana, 11.! 

qaron a la colonia cerca de 75 individuos armado•, entre loa -

que 8e contaban miembro• del ej,rcito y de la policia hidr6ulj, 

ca, e•tatal y del D. F. Sin avi•o ni notificaci6n de por me--

dio, comenzaron a sacar violentamente a la• f smilia• de laa c~ 

•as aleqlUldo que iban a de1110ler. 

tba hora m&s tarde se pre•ent6 una docena de llliqui--

na• blllldo&er y demoledoras. De iJllllediato comenzaron a destr,!! 

ir todo. Cayeron 59 casH y la s. R. H. anunci6 qua !',_ul!itin!!--

.. nte tirarla todas. Se estableci6 nueva111ento la policSn hl--

dr6ulica en la colonia. pero ahora reforaada con 11 aoldndoa. 
'l 

El 1nfoe1111 que rind16 el Inq. Andr6• oaroia Quintero al Seor~ 

tario de ~ursoa Hidrlulico• dio• lo ai9uiente1 
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•aJ. general Miguel Badillo, Jefe de laa ()pera-

cionea del valle de M6xico, de la Secretaria de la -

Defenaa Racional, ae camunic6 con el auacrito el d1a 

de hoy a lae 12: 30 hora• para coordinar la coopera-

ci6n de la citada Secretaria, en loa trab9ioa reali

zadOIJ en la colonia del Sol. conaidero que eatando -

la aituaci6n controlada por la Polic1a Federal Hi-· · 

drAulica, ea ya innceearia la tropa federal, puea su 

preaencia podr1a aer ~. bien perjudicial que benéf! 

ca, eegfm opini6n de loa repreaentantes de la Colo-

nia: sin embargo ea conveniente tener un Acuerdo pr.! 

vio coo. el c. Secretario de la Defenaa para que en -

futuro• c .. o• que aeg(in el criterio nueatro, 1118rez-

can la intervenci6n de la tropa federal, ae lo pida 

ea ta Direcci6n al cl tado General Migud Badil lo -

lTel. 12-81-09), evitando trfmlites que puedL~ dar 

por reaultado au intervenci6n extelllpOr,nea". 

"Para finalizar quiero patentiz~~ que :u: in:-

truc;s:ionea, •e realizaron en la fot'111a deacrita, gra

cia• a la diligencia, reaponaabilidad en el trabajo 

y pr\1119ncia y tacto que demoatru:on 101.cc. ln9. - -

rranci11eo G~villa Clrdenaa, Jefe de Operaci6n y con-
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ae'rVac16n de eata Gerencia, Ricardo GOn&lle& vela•co 

y Juan J. slnchea, Jefe 4• la Pol1c1a.n14rlul1ca y -

cC1111and1111t• 4• la Partida del valle de M6xico r••pec-

t1vamente. El au•cr1to foraul6 el plan 4• acc16n y 

••tuvo auperviaando au real1aac16n". 

Atentaaente. 
SUFRAGIO IPIJCTIVO. 1'0 Rl!l:LECClON. 
EL GZUMTI: GENERAL DE LAS 
OBRAS DEL VALLE DE MEXICO. 
ING. ANI>ll!S GARCIA QUIN'HRO. 
(R6br1ca).( 2S) 

En la per•pectlva de la• autoridade• civiles •e nota 

el de•eo de deaburocratizar laa acciones represiva•, las cua--

les fueron llevadaa a cabo, 1e9<in ello•, con "reaponaabilidad, 

prudencia y tacto". 

La colonia El sol fue a partir de entonces, y aegún 

el propio gerente de Obras del Valle do México, "un campamento 

bajo control de recursos hidrtiulicon". (
2

G) También se afirmó_ 

que ao consignar1a ante la Procuradurin General de la Rep6bli-

ca a los fracciont'tdorer. por la vent:n do torrenoe nacionales, 

• 

(25) Archivo de la S.R.11. Informe 1obre el control federal de 
la colonia El sol. Nov. 16, 1959, 

(26) Idem. 
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La s.a.e. parec1a qu•r•r de1110etrar que el gobierno -

actuaba dllZ'-nte con lo• culpable• aawniando au papel de lrb! 

tro imparcial. La verdad, ain embargo, era evidente, ni con-

aignahan a loa fraccionadorea y todo el "peao de la ley" oa1a_ 

aobr• quien•• menoa fueraa econ6mica y pol1tica ten1an. El -

Ing. Garc1a Quintero H olvidaba de l;;. aoluci6n "desde el pun

to de vista humano" que anunciaba a loa fraccionadore• en 1954. 

con todo, eata violenta acci6n eatatal no era diaco,r 

dante con aquel primer afio del sexenio lopezmate1eta. Record~ 

moa tan s6lo la imposici6n de lideres "charro•" cm el movimie.!l 

to ferrocarrilero y la represi6n a laa demanda• de los maes--

troe. 1958 y 1959 fueron anos en loe que se agudizó la violen 

cia estatal. un desalojo de colonos con bulldozors era parte_ 

de la vida cotidiana. 

Para entrar a la colonia El Sol nuevamente se revisj! 

ron todos loa veh1culos y personas, para evitar, aegún dijeron. 

"que introdujeran nrrnaa y drogas". Impidieron incluso la en-

trada de alimento•. 

Loa colonos acudieron a los pcri6dicos en comisiones 

que encabezaban caai siempre mujeres. Ped1an indomnizaci6n y, 

anguatioe1U110nte la intervenci6n justiciera del presidente - -
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·. L6pea Ma~. Taabi6n le enviaron un telegr-, firmado, en -

pr1-r lQrJar. por Aureliano Rarooa, Ah1 loa lld•r•• exponlanz 

·• •uelllD• guardlido el ord•n y calmado loa inilllO•, seguros de •u -

alta y l•al protec:ci6n". (27 ) 

La situaci6n de lo• colonos paa6 del terror al dee-

concierto. No se explicaban c6111o era po•ible que el antiguo -

gobernador. Alfredo del Mazo, quien babia permitido la funda--

ai6n de la colonia, ahora como aecretario de Recur•o• Hidr,ul.! 

coa recurriera a tanta violencia para de•alojarloa. Lo encon-

traron como el principal culpable y ae dirigieron al goberna--

dor y al presidente para encontrar soluci6n.(2B) 

r.n CU1111to a las armas que ae impediría a lo• colono• 

introducir, la polic1a hidraulica hizo una requiza y a6lo en--

contr6, IMICJUn el informe de au comandante, "algunos cuchillo~ 

y navaja••.( 29 ) Lo• alimento• loa paaaron a e•condida•, mucha• 

(27) Teleqrama do la Uni6n d• Colonos al preaidente L6pez Ma-
t-. Archivo de la S.R.H. Nov. 15, 1959. 

(28) Ma.,dndl9 en el que la S•c. de la PrHidencia trllll•cribe 
el t•lecJrai.a que dirige Maria Santo• al preaidente L6pea 
Mat6oll. AJ:cbivo d• la s.11..H, Nov. 24, 1959. 

(29) lnfor1111 dtt la col. 11 sol. Archivo de la S.R.H. Abr. 4, -
1'60. 
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vecee con la ce1111placencia de loe llli81110eeoldadoa, pueeto que --

loa colonoa •• 911pesaron a ganar •u confianaa regal6ndol•• co

mida. 

Lo• fraccionadorea interpuaieron au queja ante el --

juez aequndo de Distrito en la ciudad de H6xico. El 23 de di-

cielllbre recorri6 la colonia un notario para hacer con&tar 

loe hechos. Se levantó una protesta dirigida a la S.R.R. y ae 

le pidi6 a Alfredo del Mazo que suspendiera au intervención en 

la colonia. 

A pesar de las del!IZlndas, las fuerzas de la S.R.R. y 

el ejército continuaron en la colonia. Ya llevaban máa de 100 

caaas tiradas y como se avecinaba una gira al exterior del pr~ 

sidente L6pez Matéos. loa colonos, ntemorizados, cliut1.t1ron de -

inmediato en el periódico: "Tememos que durante la estancia de 

usted, Sr. Presidente, en el ex•::-anjero, se noa haga nuevamen-

te victirM.• de actos injustos, se nos tiren mfis casas y a6n --

hasta se nos encarcele". (3 0) 

Los compradores que no viv1an en 111 colonia, ternero-

sos de haber perdido su lote, enviaron una carta a Alfredo del 

(30) neaplegado en "El universal". Dl•. 12, 1960. Archivo do• 
la S.R.H. 
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Kaao para que le• informara •obre lo que •• pen•aba hacer con 

ello•. se le• conte•t6 que, como le• hablan prOllllltido, loa --

llevarlan a otro• lugar••· pero en cuanto a la• p6rdida• que 

hubieran sufrido, reclamaran de ella• a lo• fraccionadore•. 

A principioe de 1961 lo• colono• resintieron una nu~ 

va agresión. Esta vez dirigida directamente contra la• perso-

nas que mis se negaban a salir de la colonia, laa del Movimion 

to Popular, que habla cambiado su nombre por el de uni6n de c2 

lonos. Era un domingo. Habla mucha gente reunida para la - -

construcci6n colectiva de unos lavaderos. A medio dia se pre-

Se sentaron unos polic1as del Estado de M6xico en jeeps. (
3
l) 

acercaron a la gente diciendo que se llevarian a Aureliano R~ 

moa, a Carlos Serrato y a Manuel Garc1a. Al localizarlos co-

'lü6nzaron a golp~a~los pero la gente ao aglomero alrededor pa-

ra defenderlos. Hubo forcejeos y culatazos, pero finalmente_ 

salieron huyendo los polic1as. Algunon colonos pensaron qui-

tarles las armas para llev~rselas a Alberto Gayou Jr., el re-

preaentante del gobernador en las colonia• del vaso de Texco-

' ~ .. · .. 1. 
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oayau •. a lnatanciu, principal.-nte, de Aurellano .._., y a -· 

"peaar ele que altlll'lo• colono• no Htuvleron de acuerdo por te-

•r a la policia y a Gayou. 

Lo• taiore• de lo• colonoa eran explicable• porque -

lo• polic1aa que participaron en la deatrucc16n de la• ca•a• -

eran de esa dependencia y alguno• colono• hal:>ian recibido 11111-

loa trato• de Gayou cuando •e hab1an entrevistado con 61. Lo 

encontraban entonce•, como el inm8diato culpable de la• agre-

•ionea policiaca• y como el culpable tambi6n, de mal informar 

al gobernador Guatavo Baz sobre la colonia. En un de•ple9ado 

periodistico ae expresaban de Gayou de la siguiente raanera: 

"El aenor Alberto Gayou, quizi porque aOlllO• P.Q 

brea: probablemente porque •eg<m el mismo dice "ole

moa mal", o bien porque no pertenecemos a su diatin-

9uida ••cala social, nos busca cuanto perjuicio eat& 

a au alcance". 

"Es 11.111 como el senor Gobernador del Estado, -

Dr. Baz, ha sido falallll\ento informado por el mismo -

Gayou de todos y cada uno de loa aspectos de nueatra 

colonia; la labor de este individuo ante el Goberna

dor ha sido conatante y diaria, ha1ta 109rar conqul• 
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tuno• la -la voluntad del c. GObernador y la -yor 

inaomprona16n y falta de dmpatla para nueatroa pro-

"El aeftor Gayou ••• reina aino y aeftor de carca -

de 90 mil alma• queºformamo• la poblaci6n de ••ta• -

coloniaa; aa1 y con el car6ater de Repreeentant• Pe!: 

aonal del c. GObernador, deaa11'14tfta la• funciona• de 

Aqente del Miniaterio P6blico, Comandante de Policia: 

llavero de crujia; Juez calificador; empleado Recep-

tor de Multa• que 61 m.i8lll0 impone; Delegado de obra• 

P<iblicaa; Perito de Urbaniatica; Juez del Registro -

Civil; Juez de ?az, etc., etc., y •obre toda• la• cg 

Billi nu;;etro VERDUGO". (J2 ) 

La• actitudes hostilea de Ga:r·ou para con loe colonos 

d@l sol y do las dem:t• culonia• de la zona eran considerada• -

por loa poblador•• como aut6nomas y dealindadaa de lo• deaeoa 

del gobernador y ml• aún de lo• del prenidente de la repCibli--

ca, quien,aegún auponian lo• colonoa, no ••taba enterado de --

lo• N6todos utilizado• por el aeftor Alberto Gayou Jr. 

A pesar de ••o• antecedentea, nada recomendable•, un 

n\9eroao 9rupo de fllllilia• dec1di6 ir a Ju•raz, Pantitlfln para 

(32) Deapl99ado en •g1 Uliveraal". ble. 12, 111160. Archivo de -
la a.a. H. 
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prote•tar frente a Gayou y encontrar wia re•pue•ta favorable. 

cuando llegaron •ucedi6 lo contrario de lo qu• e•peraban, al -

ver a lo• colono• prote•tando, la policla comenz6 a hacer de-

tencianes y la gente corri6 para todo• lado•. Detuvieron a -

cuatro mujer•• y a Aureliano. Lo• metieron a la clrcel y ah1 

lo• aJDenazaron con torturarlos. 

Mientra• tanto, lo• dem&• colono• fueron a Toluca, -

credencial del P.R.I. en mano, para solicitar la ayudn de los 

dirigentes estatales del partido. Al otro d1a llegaron a Te~ 

coco varios representantes pri1ataa y sacaron a loa colono• -

encarcelados. Estos se sintieron ampliamente correspondidos_ 

por su partido, puesto que a su vez, ellos cooperaban con el_ 

P.R.I. siempre que se les requer1a. 

Bintibndose revitalizados por la dernostraci6n de -

fuerza do i;u partido, loa miembros de la uni6n de Colonos re_! 

niciaron sus actividades para lograr el roconocimiento def ini 

tivo de la colonia. Fueron hasta la Suprema Corte de Juati--

.. , , . interponer ainparos pero la s. R. 11. y al gobierno estatal 

se lea adelantaron. 

En aeptiembre de 1961 llegaron varios camiones al-

quiladoa por la S.R.H. Ven11.'.n a trasladar a la gente a loa --
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nuevo• terrenos. LO• llevarS.an al fraccionaalento La Floreata 

que el gobernador Gwatavo Baz babia cedido a la s. P.. H. para h,! 

cer el cambio. Eran lotea de 100 uf, que ca111paradoa con loa -

de 207.S rr1- d• El Sol reaultaban inconvenientea para loa cole>

noa. Ademáa estaban mla lojoa del D. F,, en lo• Reyea. COl!IO 

la :mayor1a trabajaba en el Diatrito tendria que pagar mi• por 

loa paaajea y tardarian rob tiempo para ir a su trabajo. En 

loe terreno• de La Floreata les construyeron un cuarto y \Ula -

cocina. Claro eeU que en El sol JDUchoa colonoa a6lo eso ha-

b1an podido conatruir, pero no era la "•ala, recbiara y come-

dor" que les habian prometido. Algunos colono• ya tenian va-

ria• piezas conatruidaa y resultal::>an por lo tanto 'lllia afecta-

doa. En auma, aalian perdiendo, ain embargo, 120 peraonaa au

bieron a loa c.aionea ••a llla.flana y fueron a ocupar laa nueva• 

caaaa.(ll) La• inundaciones, la policia, loa aoldados, loa -

encarcelainicntoa, loa bulldozers loa hab1an convencido. 

Para torai.nar el desalojo, las autoridad•• hicieron 

correr el rUllOr de que el ej6rcito invadirla la colonia y --

arraaar 1a con todo lo que qu.daba. El miedo deaaloj6 a ocroa 

CJrupoa. Salieron doa lll.ldanzaa de 300 o 400 ~r•onas. En El 

Sol q\Mldaron sproaialld ... nte 2~ familias. , 

(ll) tntrevi•t~ con •l sr. Mlrcedea Paatrana, oct. 4, 1975. 
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In octlll»re de 1961 la s. R. e. afln no pocUa deaalojar 

la colonia. QI )lllftado de famlliu H aferraban al auelo. Al

fredo del lla&o habla hechado .ano de todoa •u• recuraoa, no -

precia ... nt• hidrlulicoa. 'l'Od~v1a,obatinad ... nte, la S.R.R. -

acudi6 ante la supre11a corte de Jueticia para nulif icar la pr2 

tecci6n que hablan pedido fraccionadorea y colonoa. 

La• f amiliaa que quedaron en El Sol dguieron inaia

tiendo ante la• autoridad•• y una comlai6n lleg6 a •ntrevi•tll!'., 

•• con la eeftora Eva Zinlano, eapoaa del presidente L6pei Ma--

t6oa. Ella lea prometi6 ayudarlos y aorpreaivainente, el 22 de 

noviembre de 1961, la Suprema corte de Justicia fall6 •n con-

tra de la s.R.H. y la colonia El Sol ae conaider6, ahora ai, -

plenamente reacatada del vaao regulador del exlago de Texcoco. 

LO• fraccionadorea, de pl~semes, anunciaron su triunfo y rein.! 

ciaron la eapeculaci6n, considerada, ahora, como negocio lici

to. 

oe nada habla servido que la S. R.11. hubiera trasladA 

do a la 111ayor parte de loe colonoL a La Floresta, una decisi6n 

presidencial habla solucionado el aaunto de otra manera. En -

La Floreata ae habla construido una buena escuela qu~ hable -

•ido inaugurada por el c6lebre Jaime Torree Bodet, entonce• 
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Sec:retlÍrio d• Educaci6n P6blica. (34) Todo habla •ido •n vano, 

el triunfo d• la s.a.n. fue ef1mero. El Sol ••quedaba en su 

En El Sol quod6 la experiencia de un !atado repreai-

vo. De· un Estado quo actu6 con parcialidad, utiliaando la vig 

lencia contra lo• poblador••· contra un 9rupo d• colono• que -

cayei:on en la "il99alidad" de aeentar•• en un •itio de tenen--

cia irr419ular. De lo cual, obviamente, no fueron culpable•. -

Para ello• cualquier •itio habla sido bueno, y mejor •iendo b.! 

rato. Com¡.=""on aquellos terreno• a inatanciaa de la propagll!l 

da de los fraccionadore•, de•conociendo lo• proyecto• de la --

S.R.H. y m&s a<m, con la tolerancia de la• autoridad•• estata

l••· Laa mhmaa que aftoa de•pu6• derrumbar1an sus ca•••· 

Para el tetado lo• colonos fueron ilegal••· Lo• - -

fraccionadorea, en cambio, pudieron lucrar ilicit ... nte ain --

haber •ido afectados. Ni siquiera laa ~llllllnaaa• de con•iqna---

ci6n que le1 hizo Recursos Hidr6ulicoe ll99aron a c'Ullplirae. 

La aplicaci6n de la juaticia fue deei9ual. De cualquier man,! 

ra, ai lo• fraccionadore1 hubieran perdido !l Sol, la1 venta• 

(l4) •ac• 11n nuno n6cleo urbano. t La rlon•ta ! Rllv. ~rica. 
Archivo de la s.a.u. 
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ya r•lf.a ...... c:alc:ulallu en trH allane• lle pe90e en 1953, -

u1111n1..,_ lu •IAnlu ca-· hubieran tenido. 

i. t!_tuac:16n de lllban y .J .. hr llldloa fue U..jorablA 

oon er rec:onoc:iai.sto oHaial. Vendieran te nuno lOI lote• -

de1alojado1 y 11fui1ran rec:i.bimdo lu ventaju de la c:recien

t• nece1id1d ele 11,.cio urbano. lOtl nuevo• colono• 11-varon el 

•2 a 50, 75 y 100 pe1oe. La d6clda de lOI 11untaa 11 perfil.! 

ba ~ 11 de •jor11 9.nanaiu para lOI fr1ccionador11 de ciJ! 

dad .. sahualc6yotl. El reconocimiento que di6 •l Bitado al -

lol fue una 1oluci6n pr1cur1ora de 11 que 111 1973 darla el CJC>

bierno de !'il:h1'119rr1a: El reconociidento d• la titularidad pri

vad• eobre t1rr1no1 d•l exl190 de TeZcoco. 

4. 141 Nuey11 Orqani11c1onH 

A ra1z del reconocimiento 11tatal de la colonia, a -

finll di 1961, la HftOra Eva Zimano di L6pe& Mat601 1nvi6 d11-

ayuno1 del I.N.P.I. al Sol. Era como un r•fuer&o a la acci6n 

1e legalizaci6n, tratando de patentizar la nobleza del E1tado. 

Aquello• deaayunoa fueron recibido• por 101 colono• con bine-

plácito, pero 11r1an motivo de nuevo1 conf licto1. 

La oonce1i6n deberla recaer sobre una o variu per•.2 
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nu. ciW-•ne• •• encargar1an de preparar y poner a la venta lo• 

deaayuno•. Do• grupo• •e pelearon ••• derecho. Allbo• dirigi-.. 
doa por 1111j•r••· antigua• COllpaftera• ail~tante• de la Oii6n d• 

colono•. A peaar de que actuaron junta• contra a.curaoa Bi---

drlulicoa, la• dividi6 el d•••o de ~·••r una conc••i6n del --

1.•.P.1., que ai bien no reault6 un n99ocio, illplic6 la po•ibJ: 

lidad de concentrar poder repartiendo la aaiatencia ali .. nti--

cia. 

Laa principal•• protagonietae de eate duelo fueron -

11aria Santoa P1.,.nte, "Dofta Santo•" y "La Jarocha" cuyo ve~ 
(35) 

dadero nClllllre de•conoc.., •• En un principio "La Jarocha" H d.!. 

c1ic6 a vender lo• deaayunoa, pero "Dol\a Santo•• hiao una CaJIP.! 

l\a para que la gente no lo• comprara, "La Jarocha", deaalenta-

c!la por la falta de venta•, paa6 el cargo a otra ••ftora, quien_ 

al poao tl9111PO •e aeocl6 con "Dofta Santo.•, Al final, median-

te au efectiva labor de aabotaje, "DDfta Santo•• qued6 C0110 CClfl 

ceaionaria de lo• deHyuno•. C090 per•one aatuta fue ganando_ 

preeencia frente a loa colonoa, loa deaayunoa la fortalecieron 

pol1de-.te. !n el futuro aprovech6 M• a fondo aua venta--

ju. 

(35) lfttr..uta con ... Jarocha•. llOW. 21, 1976. 
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Al poc:o ti..,a del reconocilliento de la colonia au--. 

ri6 &Hainaclo Aur•liano Rama. Uta tarde H balace6 con un i.!! 

•. dividuo en la colonia Maravilla• y ahl qued6, Fue el llder de 

.. yor pr•••ncia y fue recordado incluao por la •i9uiente 9ene

raci6n de colono•. Para loa anti9uoa poblador•• que •• fueron 

a !.a !'loresta e!'!! un lacl!.yo de lo!! fracc!!:>nadore::. l'ara lo• -

que quedaron en El Sol era un 91:an llder. Sobre el ••••ino -

•urqieron diveraa• hip6t••i•. Alguno• dijeron que lo mat6 uno 

ele lo• que hablan aceptado caaa• de Mcur110a Hidrllulicoa. 

Otro• •upuaieron que la• mi••• autoridad•• de a.curaoa Hidri.J:! 

licoa hablan ordenado •u muerte. No ae •abe exactunente que -

fue lo que sucedi6. pero el hecho e• que, de•pué• de •u auerte, 

lo• colono• lo conaideraron un benefactor. Pusieron el nombre 

de Aureliano llamo• a una de las principal•• calle• de la col~ 

nia, lo qu•, por aupue•to, no fue obataculi~ftdo por loa frac-

cionad:lrea. 

con la migraci6n a La Floreata deaapareci6 la Junta

de Majoramiento Civico,Moral y Material. La Uni6n de Colono• 

adquir16. en cambio, mayor y nueva fuerza. A la muerte de - -

Aureliano RalftO• asumi6 el mando Epifanio L6pea P6rez. En 1961 

fue lider eindical de una fllbrica de producto• de lAmina, afi

liada a la F.O.R. (Federaci6n de Obrero• l\e'Volucionarioa) que 

aaeaoraba Anqel Olivo Solla. Lo• 54 trabajador•• de la fllbr~ 



' 

112 

ca 911Pla&aran a huelga por aumento de ••lario•. C.•aron a 49 

obrero•, incluyendo a J:pif anio, pero lea dieron inde911liaa----

ci6n. (l6) O.apu6a de HO, Epifanio .. convirti6 en Uder de 

la uni6n de colono•, cargo qua no ha dejado d•ad• entone••· -

rue, ccm» 61 lli•m> lo dice, "un lopeamataiata" y "un antipa--

ni•ta•. Colla breva aueatra de •u afiliaci6n pol1tica pod•im:>• 

ver la alguient• daclaraci6n: 

••osotroa aia111pr• hemoa eatado con al gobierno. 

Pero ai el gobierno hace mal, tambi6n eatamoa en au 

contra. claro que no en plan de revoltoaoa, eino -

aiellpre con la ley•.( 37 ) 

Al paao del tiempo Epifanio L6pea t>6rez aupo c:apit.! 

li&ar la fueraa de la Ul'li6n de colonoa deapu6a, en !l Sol ••-

le nOllbr6 ~ "Don Epifanio". 

Entre 1961 y 1963 la uni6n de Colono• aigui6 trani-

tando el ••tableciJlliento de la eec:uela, paro aue principal•• 

actividadea giraron an torno a la celebraci6n de lae fieata• 

(l6) lhtrewiata al Sr. !pifanio Iópea .. rea, oct. 2S, 1975. 
(Jl) ldaa. 
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.. tri.u y a la aleccr16n ele ralnu. 

• ltl4 nact.6 una lnteraHnte 0E9anlaaollln. pr~ 

llaa4a •ta ae&arlo p6blloo oan •l DGlllbc• ele colonia 81 lol. 

A. c. • P.ro c:anoclda por lo• oolono• CGmD •c:a.t.t1 da loa ff>.-

bcaa•. •u lldar1 ·DD1a aantoe•. .. llblo6 ••tr•tlflc-nte • 

la orilla lle una da lu nenid•• principal••· en un local da_ 

tr•• cuarto•, allú.lar a cualquier cHa lle la colonia 81 lol, 

'*' llUr09 lle t.tilque tri• y tacho• da lWna da cart6n. 

El perfil polltico da •Dafta Bantoa• •• •lailu al -

ele •oan 1Plfanlo•. Su for..c16n ac..Sllllca cantruta can au -

egilldad ele pal.tira. Apenu •.tia lffr y eecril>lr. 1381 sa -

ori91naria de Mntarrey y ant•• 4• venir a la ciud..S de llbi

co fue bracera. Pu6 por Mt_,ro• para trabajar en le pleca 

4•1 alf046n. Dupu .. vino equ1 y H cH6 con un capatero que 

hoy •• checaclor de lo• ceaionea de la eataci6n de la colonia. 

Su <mico hijo 1MU:i6. Vivi6 inicia1-nt• en la colonia More-

loe y en 1955 11996 al Sol. 

De•d• Wl principio .. deatac6 COllO llder. X. quat6 

~ia11pre ~cercar••.• lo• qrandea funcionarloa. S• retrat6 con 

(38) llhtrevlata con Maria Santo• Puente. !:ne. 27, 1979. 
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•1 •• , .... 1111or CKJ.oe Ran'k GonallH y con •l apr .. ldent• -

s.la aMwerrla. OrtJUllOaa de babera• enuevhtlldo con la •.1 

poe. .. L6pu 11at6o9 dijo que f\19 ella !Nien obtuvo loa d .. a

~· La encontraremoe alapre c1111tod1114a por uno o do• - -

.-r ...... ld••· con ••toe dato• t__,a una alnilla ban de -

referenala para anallaar lu act1Y1dM1H del •C0111t• de lo• -

'febrea• • la etapa cont..,orinea. 

,..,.,.._,. Yer aqu1 alguno• aapectoa que deatacan en -

el nacilllento de la colonia Zl Sol. La hbtorla de ••t• lu--

9ar D09 preHnta condlcion•• aoclalH en lae que lo• procHoa 

de upecnalac16n •• lnterrelaclonan a6U.d-nte con loe proce

aoe pÓ11t.1coe. 10• fracclonador•• y el gobierno orc¡anlaan y 

...i,.1. a loa colono• para tener un control polltlco que -

eltat.e lu poalbl•• rebellonea por cauaa de lu condlclon•• 

.. t•rlal•• de vlda. Por ello Mi1111D, laa or9aniaacionea de -

001- no aurgen eap0ntine..ente, deade la baae, mdiante -

_. -=- ele CIGftclencia colectiva. Ion por el cont.rarlo, orCJ! 

niaaclanea vertical••· nacida• por la• neceaid..S.a pollt!caa 

.. 1 ,obiemo, por intereM• que no colnclden con loa de loe -

. •1-. lh c.-10, entre fracclon..S-•• y lat.lldo al uia-

ua ta..... CGmlfte•. 11 IJObi~rno prot99• • loa f racclonadJl 

ne tolerando la •..-nalac16n 11•9•1 • Ul!plde que loa colonoa 
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"..-nden eua derec:hoe can energia. Mellla, cobra a loa col~ 

noa lo• ..,roe aervicioa urbano• que va promoviendo y que, en 

61tima inatancia, benefician al fraccionador, quien ae apr~

pia del pluavalor que loa terreno• adquieren al aer equipado•. 

cuando la J'ederaci6n de Colono• de ciudad llleaahual

c6yotl, y por tanto ta.bi6n el Comit6 de Defensa de la cól~

nia El Sol. ya no CW1ple, a peaar de aer gobiernieta, con la_ 

funci6n de manipulaci6n y control que ae le aaiqn6, ea eliain.! 

da y auatituida por laa Junta• de Mejoramiento civico. La -

Junta de la COlonia El SOl ee plen-nte eervil y aumha. En 

el reato de loa fraccionaaientoe debe haber aido similar esa_ 

aituaci6n. La hiatoria de lllezahualc6yotl no reporta ning{in -

brote rebelde a partir del gobierno de Sllnche• colin, quien -

ain ninqún pudor decide nombrar a 1957 como "Afio de 111 const.!. 

tuci6n y del Penaaaiento Liberal Mexicano". 139 ¡ 

La geati6n urbana qued6 en manoa del P.R. l. Loa -

prop6aitoa nacionale1 del partido del gobierno se cU111plieron 

plenamente en nuestra colonia: No a la lucha contra el Eat~ 

do y la burgues1a, canalizaci6n de las demandas tnediante las 

(39) I9laaia1. Op. Cit. p. 97. 
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inatltucione•. colaboracioniamo de el•••• y "progreao• pacif i

co. 

!n la etapa que de•cribillO• en eate capitulo reaaltan 

loe aac:rificio• que hicieron lo• colono• para equipar !l Sol. -

Mientra• tanto, lo• fraccionadore• hicieron uao de privilegio• 

nunca ju•tificado•. Eapecularon y •• enriquecieron a la •a.bra 

del Eatado. Incluao, cuando la Secretaria de a.cur•o• Hidrlul.! 

oo• atac6 al fraccionamiento, la violencia recay6 •obre lo• co

lono•. Eato• recibieron la• lllllllnaza• de 1nundaci6n, lo• deeal,2 

jo• y encarcelaaiento•. Gayou, el per•on•ro del gobernador, ·~ 

lo llllllife•t6 •u violencia con lo• colono•. Lo• fraccionador•• 

e6lo e•peraron. una deci•i6n del ejecutivo federal, tlpica de 

n1111•tro r6gillln pre•idenciali•ta, lo• benefici6. 

El afin peticioni•ta de lo• colono• fue pollticamente 

c-trante. N.cla J.ogr6 radicalizarlo•, ni loe fraude• de lo• -

fraccionador••· ni la dura repreai6n de la Secretarla de a.cur

ao• Hidr6ulicoa, ni •l aitio del ej6rcito. su atenci6n, fija -

en el pre•idente de la rep6blica, 110•tr6 una ingenuidad abruma

dora. El Eatado tuvo la virtud d• adelantar•• cuando ee trat6_ 

de llllllipular a las ma•aa. Al final, cOlllO prevenci6n lea envia

ron deeayuno• del l.ll. p, I. a lo• colono•. La leche 111196 a ju

gar une i11partante f\U\ci6n polltlca1 borrar la illllll!•n repreai

va del btado. 



ESQUEMA llISTORICO I 

GOBIERNO 
ESTATAL 

S. R.H. 

1952 ---l 1953 

s.r.N. 

1949: Nacimiento de "El Sol• 
Impu9nacione• de la s. a.a. 
Autorizaci6n del gobierno e•tatal 

19521 Formaci6n de le Federación de co
lonoe. 

l953r JA S,H.11. trata do impedir ha -
ventas de lotes. 

19541 1'0• colono••• afilian al P.R,I. 
El gobierno eatatal •u•tituye a -
la Fed. por la1 Junt••· 

• • 
. 

RESOLUCION 
PRESIDENCIAL 

SUPREMA CORTE 

19591 La S. R. H. ocupa la colonia y deatr)J 
Y• ca•aa. 
Participan tembi6n miembro• del - -
ejbrcito y de la policia eetatal. 

19611 Polic1aa d•l ••tado de Mftxico apre
henden a lidere•. El P.R.I. loa p~ 
ne en libertad. 
La a, R, 11. traalada a colono• 11 la -
l'loreeta. 
La BuvrelllA Corta re•uelve e f evor -
de la P<>Cmenenoia de la colonte. 

.... .... .... 
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ESPECULACION Y POLITICA EN EL SOL 

En 1~6cada de lo• •e•enta1 •e volvi6 a poblar El -

Sol. Los fraccionadore• revendieron los terreno• que abandon~ 

ron loe colonos que emigraron a La Floresta. Pero fueron nue

vos precios. En 1970 el tnotro cuadrado se cotiz6 a 100 pe1os. 

De 25 familias que quedaron a fine• de 1961, encontrlUllOa, en -

1970, 600, las cuales aumaron varios millones de pe101 111&1 pa

ra los fraccionadores. La gente le di6 valor a e1a1 tierras, 

in6tiles para la agricultura e inh6spitaa para el hombre. La 

creciente demanda de suelo urbano ha provocado asentlllllientos -

humanos en los lugares ~a inveroaimiles. 

No obstante que la colonia El Sol est~ rodeada por el 

basurero municipal y loa esteros del exlago, la insalubridad -

que tiene no e6lo ee externa, también en su interior, a lo l~.;. 

90 de las callee, ae acumula basura. No existe un s6lo metro 

de pavimento y en la época d~ lluvias El Sol ea un verdadero -

caldo de cultivo . 

1' principio de loa setentas la urb11nizaci6n de la co

lonia •• con1erv6 casi id6ntica a ln que hab1a 20 anos ante1. 

Sin dronaje. Con 8 o 10 toma• colectivau de agua. una escue-
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la con 18 aalones. un pequefto conaultorio del P.R.I. y otro -

del P.A.l!I. Poatea provisionales para recibir la electricidad. 

En ello• loa colono• engancharon aua "diablito•" formando inu

-rable• "telaraftas". Loa claros de 1118 manzanas sirvieron C,2 

IDO canchas de fut-bol. Nunca hubo jardines. El mercado eotu

vo formado por 20 puestos de madera que en 6poca de lluvia• se 

empantanaban. En la zona Este, la m6.a deapoblada, se levant6_ 

otro pequefto centro comercial formado por 10 puesto• do madera. 

O\ contraate, la mueblerla Hermanos Rafia fue una gran conatru_s 

ci6n. se localiz6 en la calle principal y durante mucho tien>

po fue el único edificio de tres piaoa. Muchos colono• compr~ 

ron televiaoree o cama• en esa muebler1a. Articulo• que paga

ron ali.a caros que si 1011 hubieran comprado en el o. P. 

La• condiciones de la colonia El Sol fueron, en aquel 

1110111ento, do las mAa miserables de ciudad Nezahualc6yotl. CUlll!. 

do en 1970 el Movimiento Reetaurador de Colonos encabezo la -

proteata popular, surgieron de inmediato varice comit6a en - -

nuestra colonia. Primero ae cre6 el comit6 17, deepu6a el 33 

·y el 34, y má11 tarde el oomit6 201. Durante loa anos dol con

flicto del Movimiento Reataurador de Colono• (1970-1973) mu--

choa colonos rl<'l Sol decidieron aeguir pagando a loa fraccioll!! 

dorea, pero quir:nea ya hablan identificado al explotador co--



120 

Mnsaron a al.litar en el movblianto. A•iatiaron a la• ••-

blaae, hicieron a1tin••· fueron a prote•tar a Toluca, al Da-

part1111anto da A•unto• A9rario• y Colonizac16n. Cuando t:cha-

verrla, durante •u campafta preaidencial, hizo •u primera vi•.! 

ta a Nezahualc6yotl, la• llllllltas de la colonia El Sol ondearon 

en el mitin. 

La historia del M. R. c. la bemoe relatado en el pri-· 

mer capitulo. Retomaremos el proceeo cuando, en mayo de 1973 

el gobierno crea el fideicomiso FINEZA y se reconoce a los cg 

mités "restauradores" cOIDO lae organb.acionea que operarln 

con la distribuci6n de los terrenos. Al daree la noticia del 

fideicomiso mucha gente llega a Nezabualc6yotl con la inten-

ci6n de ocupar un lote y pagarlo "barato• al fideicomieo. 

Ademh.s se han emprendido la• obras de urbanizaci6n (agua, dr_! 

naje, electricidad) y todo hace pensar que Nezahualc6yotl se

rl una ciudad bien equipadl\. Como ya no ustti.n los fracciona

dorea de por medio existe la posibilidad de adquirir terrenos 

~enoa caros. Pero ahora el requisito es estar de acuerdo con 

10!1 CCJlllit ... 

t.a avalancha de ocupaciones quo llega a partir de e.n 

toncas a Nezahualc6yotl tambi6n se perdhe en El Sol. I.Jo• cg 

mit6e eaumen su nuevo carlcter de "funcioniu:ioa• y ee encar--
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CJIUl de •acomodar" a la 9ente que va llegando, Mdiante aua -

reepectiva• cuota•: 2,000, 3,000 peaoa o lila por tcxnar una 1,2. 

te, todo de acuerdo a la oferta y la demanda. (l) 

La• fraccione• del Movimiento Reataurador de Colono•. 

ta.bi6n ae expresaron en la colonia El, Sol. cada comit6 ha -

pertenecido a cada una de las corrientaa aurgidaa. El comit6 

17 de El Sol se adscribi6 a la fracci6n del M.R.C. dirigida -

por Artemio MOra LOzada, quien fuera el primer lider cooptado 

por el Estado y primer preaidente de eaa or9anizaci6n. Mora_ 

de110etr6 un amplio servilismo al gobernador Hank GOnz~lez y -

lle96 a ser el cuarto regidor de Nezahualc6yotl en 1975, Dos 

aftos después fue detenido por fraude de 20 millones acueado -

de propiciar invasionea y venta• múltiple• de un a6lo terre--

no. 

LO& comités 34 y 201 ae afiliaron a la fracci6n de -

Angel o~rc1a Bravo, 11der del C.E.M.R.C., que en un principio 

reproch6 a Mora su entreguismo al 9obiarno pero que poaterio~ 

911lnte ae afili6 a la C.N.C. y lleg6 a ••r diputado auplente -

por el P.R.I. (2 ) 

(l) r.ntreviata con Maria santo• Puente. (Sep. 13, 1975) 

(2) Entrevista con Toblae ortega. Preaident• del comit6 201. 
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Loe yf.ejo• llderH d• la c:olonla El Sol tab1'n apro-
.,,,.-· 

..c:haron .1a •ituac:i6n y foraaron aua or9anlaacionaa. La antl-

vua ~16n de colonoa. prailidHa ~ 11>Uanio L6pez. entr6 al -

_.arcad9 dal au.lo y en 1975 ya tenla carca da 800 atrealadoa. 

•Dofla 88Jltoa" for:m6 an 1962 la aaociaci6n "Colonia El Sol•. 

cuando 101 c:oait61 ..,.zaron a a<¡itar a la c;¡ante en 1969 ella 

•• opuao y trat6 de expul1arloa, para lo cual 1e apoy6 en la• 

autoridad•• 1111nicipale1. Cuando ae di6 C\Mtnta qua el c;¡obiarno 

tolaraba a 101 "raatauradore1" taabi6n antr6 a la e1peculaci6n 

y puao a 1u aii6n al nOllbra de •Comit6 da 101 Pobres". La or-

9anizaci6n que lleg6 a controlar mi1 terrenos en la coloni91 31 

En abril de 1975 aurgi6 otro comit6, naci6 con una --

fracci6n diaidenta del cOlllit6 201 y •• denomin6 comit6 Salva-

dor Allende afili&ndo1a de inmediato a la Central de Comit6s -

Ra1tauradora1 de ciudad Nezahualc6yotl. Al "Salvador Allende" 

_llagaron, atraidoa por el nombre, e1tudianta1 da la preparato-

ria popular de Tacuba. Hicieron ah1 au labor 1ocial e1carbando 

zanja• y conformando callea, Ajenos a la verdadera actividad_ 

(3) ll\travl1ta a Maria Santo1 PUante. r.na. 27, 1979. 
(4) D\treviata con Alejandro aarc1a. L1der del comit6 "Salva-

dor Allende•. oct. 18, 1975. 
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In la actualidad quedan pocoa lotea. Da 1973 a la -

facha •• han ocupado ú• d<? 5 ail predio• bajo •l patrocinio 

da loa c:omit6a. Si bacaioa un cllculo conaarvador de 3,000 -

peaoa por lote tendremoa una a\111&, no deapraciable, da 15 ai

llanea d• peaoa y ain illpueatoa. Creemoa que ••ta• razone• -

explican la continua atoid.zaci6n de lo• comlt6a y l.H parma-

nante• y violenta• pugnas que loa envuelven. 

LO• caalt6• tambi6n emprendieron aua planea de urba

nizaci6n y para ello• han requerido de m6ltiplea cuotas, no -

aiampre juatificadaa. un ejelll¡>lo puede aer el del"Comit6 de 

lo• Pobre a". La l1der, "Dotla San toa• con11i9ui6 del qobierno 

del E•tado de M6xico una m€iquina para aplanar calle•. La má

quina fue preetada y form6 parte de loa progra11111a urban1ati-

coa del 9obierno, pero "DOtla Santos" cobr6 a loa colono• "el 

alquiler de la úquina". Todo ae aupo cuando ella miama aca-

rre6 a lou colono• para escuchar el informe del gobernador -

que tuvo lugar en el cine Lago. La gante eacuch6 que las 111!

quinaa aplanador•• fueron coateadaa por cuanta del erario p6-

blico. Se lo reprocharon a la 11der, pero no regrea6 ni un -

quinto. Pronto. ae olvid6 al triate auoeao y otro• cC111it6a h.! 

rlan CO••• alailarea. Pero en loa nu.voa caaoa, loa colonos, 

ya uperl•ntadoa, •• c-nzaron a naqar a dar la• cuota• --
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presidente municipal de Nezahualc6yotl, Oacar 

Loya Ram1rez. (1973) 
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con tanta fac1U.c1ad. Loa po•e•1onar1o• rec1entea, ajeno• a -

lo• n99ocio•, cayeron muy a •nudo en fraude• COlllO el conta--

4o, aiempre con la ••paranza de que la colonia •• arr99lara. 

l. LC!• Comida en Acc:16n 

El M.R.C. exper:Lmenta una etapa de auqe entre 1973 y 

1978. La colonia El Sol alcanza al final de eate periodo au 

m6xima capacidad: 7,000 lotea. POco mi• de 40,000 habitante•. 

El 80% de loa colono• ha ingresado mediante loa acomodo• que_ 

hacen loa comit6a. Y loa lotea aiguen subiendo de precio. 

En 1978 el metro cuadrado vale 150 pesos, ain embargo a<m re

•ulta acceaible para mucha• per•onaa, la mayorla no encontra

rla algo ~. barato en todo ciudad Nezahualc6yotl. La cre--

ciente demanda de lotee hace aparecer a loa comité• como ins

titucione1 benefactora•. Los llderea, en su nuevo car&cter -

de "po11eedoree" explotan al m!ximo au privilegiada poaeai6n. 

Podemos iluatrar eeta aituaci6n con las palabras do A.rtemio -

Mora i.ozada: 

"Dijo q\10 ostaba muy des1luaiom1do con alguno• de -

loa colono• por no haber cubierto el dinero acordado 

porque tainbi6n al9ur10• creen que 6ato ea un fraude, 
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· 6ato lo he vi•to en aua caraa, pero ai le• prometo --

qlHI el que no ent6 conmigo no lo defender6 ya que al_ 

fideicomiao •e harl cargo de loe terreno• en la fecha 

que ustedes ya lo aaben, y le• darl el precio a •u a~ 

bitrio tan caro que no podrán pagarlo por lo con••---

cuente tendr6n mucho• problema• y yo ya ne le• ayuda-

ré porque todon lo• terreno• aon m1oa y podr6 hacer -

de ellos lo que mi• me parezca llllljor o en au defecto 

•i uatede• pagan todo lo acordado lea prometo arre---

glarlea todo sin cobrarles un •6lo centavo extra de -

mi•"· (5) 

Ante esta muaatra da poder loa colonos contestan: 

"E•parainoa que ae nos cumpla con lo pr011atido porque 

6ato •• como ai fuera un auafto para nosotros loa co-

lonoa•. (ú) 

LO• sueftos se convirtieron pronto an realidad, en --

aiiltipl•• pago• y cuotas. veamos la siguiente liata: 

(5) a.lato da la A•amblea dal Co.it6 17 an el pari6dico mural 
"El Infot'?llador Nacional•. Del 14 al 21 de noviembre da -
1975. 

(6) Idea. 
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- ~..,o iniciala 2,000 6 3,000 PI•º~· 

- Gaat08 1A9ale•1 5,000 6 7,000 pe•o•. 

- Pac¡o del lo~• al rideicoai101 JO, ooo pe•o•, 250 114180• -n--
•ualea durante 10 afto•· 

- Introducci6n de agua y drenajes 9,000 pe•oa. PIN!2A •• en-

carga de cobrarlo• •diante paqoa anual•• de 900 peaoa. 

- lJllPUeato predial1 370 peaoa, lllÍla 56 peeo• para el r01111nto -

de la educ~ci6n. Pago a PI!fEZA. 

- PO•te• y 1119didor de luz: 1,100 pe•oe. E•te dinero •• paga_ 

a la compafl1a de luz 'l!llldiante la receptoria de rentae. To

do• loa colono• han tenido que pagar esta cantidad. No ob.! 

tante, aún hay varia• manzanas que no cuentan con un e6lo -

poete de alumbrado. 

- N!unero oficial de la caea1 90 pesos. Pagados a la recepto

ria de renta•. 

- Para el 11111ntenimiento de la eucuola pri1Mria1 SO pesos por_ 

padre de fa?nilia. Pago anual. 

- Vigilancia policiaca. Nula o contraproducente: 5 pesos ee

manalee. 

- Fon~c; para el comité: 5 b 10 pesos eemanale•. 

- Aplanado de calles1 100 peeoa. Este cobro ae ocasional. No 

lo realizan todos los comités, pero eventualmente todo• loe 
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colono• eat6n aujetoa a que •• l•• ll419ue a cobrar a peaar -

de que ca•i toda• la• callea aiguen ain aplanar. 

- Kinder: 60 peao• al mea. Caai todo• loa c0lllit6a tienen uno. 

E•t• pago eati aujato a qu• el colono inacriba o no a aua -

hijo•. sin 8t'llbargo, en mucho• caaoa loa colono• ae sienten 

obligados a enviar a aua hijo• a loa kindera pu•• son manej.!! 

dos por loa cOlllités.(7) 

si tOIBalllO• en cuenta que la 111ayor1a de loa colono• no 

perciben ingresos auperiorea a loa 5 mil pesos ~•ualea nos d.,!! 

remo• wia idea de la carga que preaenta para muchas familia• -

el pago de tan variadas cuotaa. Aa1 las coeaa muchon colonos_ 

•• rehusan a seguir creyendo en loa comit6s. La confianza en_ 

el gobierno tambi6n •• ha perdido. Sólo peraiate la creencia 

de que el presidente de la república tiene en aue mano• la ao-

lución. "Si el presidente viniera, lueguito se arreglarla la_ 

aituaci6n en que eatamos". Ea la opin16n de la gente, pero --

loa aervicioa que el gobierno realiaa •on poco• y caros. Mu--

cha gente va atraaada con loa pagos y alguno• no han empezado_ 

~ pa~a:: ~l ~~•naja. Lo• aervicioa por otra parte, ion inaufi-

(7) lnforaación obtenida en divera•• entraviataa, 8610 loa -
cobro• of tcial•• •e han r99iatrado •n dOCUllentoa. 
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cient••· 11 ~ua no lleci•. con la fuersa neceearia ea.» para -

que .. pongan tinacoa y el drenaje •e tapa en la 6poca dtl llu-

via• porque la tierra d• la• calle• ob•truye la tu.heria. 

A pe•ar de todo nueva gente •i9ue llegando al Sol. La 

-yor parte •• originaria de provincia. Lo• eatadoa que 1116a -

colono• aportan •on Jalieco, Michoacln, Hidalgo y Guanajuato. 

Pero la llegada a la colonia no ae produce direct11J1111nte. Mu--

cho• han vivido ante• en el o. F. En la Oriental, en 1ztacal-

co, en la Eacuadr6n 201, en Guerrero. El arribo al Sol ae pr2 

duce vario• afto• de•pu6e de que la gente abandon6 au pueblo. -

sobre las razone• de la emigraci6n una aeftora non explica: 

"No• venimos por la pobre:a. A aventurarla. A ver que Dios -

no• aocorr1a por ac&•. El exobrero de un ingenio de Tabaaco -

no• dice, "l\116 ganaba 27 peaos por jornada de B horas. Pero 

e6lo hab1n trnbajo 6 meaes al ~~o. La otra mitnd me la pannbn 

de flojo". 

A loa comit6n lea !'la preocupado mh 111 control de loa 

lotes. Violentos enfrentamientos se han sucilado conntant1:1ma.!1 

te. Un 6.rea en disputa en la que se encuentra en el Norte de_ 

la colonia. Cercana a la v1a del ferrocarril que va a Cuautl~ 

Ah1 hay cerca de 230 lotea en donde ae ha aaontado la g<•nto --

mis pobre. t>or esa zona ae 11nfrentaron "Dofta Santo•" y el co-
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mit6 201. Hubo una rifta y reeult6 muerta una pereona. Pero_ 

"Dofta Santo•" no •• amtdrenta. "Entra y eale de la c'rcel c~ 

1n0 de eu caaa". Sin ningW\ temor y afirma: "Lo• reetaurad<>"' 

rel eon uno1 rateros y pendejos. He metido a 17 a la clu'cel. 

Me tienen amenazada de muerte, pero noa lea tengo miedo". (9) 

Más "Oof'la Diabla" que "Dofta Santoa" la 11der ea una_ 

mujer plenamente liberada. Fuma, cosa que pocaa mujeres ha-

cen en El Sol. Con su conducta, similar a la de otras 11de-

res de colonia•, contradice la imagen de la sumisa y abnegada 

mujer mexicana. sus allegados también la llaman "La jefa" o 

"Maml Santos". Su personalidad está a punto de convertirse -

en un mito. Hasta un corrido ha inspirado la lidereza: 

"NETZAHUALCOYOTL" 

~ ciudad Netzahualc6yotl 

yo la canto e1te corrido 

a to.:!os sua habitante• 

ae lo tienen merecido, 

ñumbrea muy trabajadorea 

aguerrido• y valientes 

(8) lntrevi~ta con Maria Santo• Puente, Sep. 13, l97S. 



aujercitaa valeroaaa 

cam> Maria Santo• Puente, 

lA aeftora Dofta !:Va 

y el aeftor L6pe& Mat6oa 

a ciudad Netzahualc6yotl 

le dieron dicha y conauelo. 

Dolla Maria Santos Puente, 

una hembra muy querida, 

luch6 por N•t&ahualc6yotl 

haata ganar la partida. 

~ l1der aacrificado 

... fue don Aureliano, 

en la· colonia Del Sol 

lo recuerdftn aua hermanos. 

Por un pedazo de tierra 

mucho• perdieron la vida 

de milagro •• aalvó 

Maria Santo• y faailia. 

Ahora •etaahualc6yotl 

cada dla ea llla illlpOrtante 

131 



ua 

tierra 'bendite de Dio•, 

linda tierra ful9urante. 

Que viva Hetaahualc6yotl 

viva la gente del pueblo. 

Luche1110a por nueatroa hijo• 

unido• pvr el 9obie rno. 

Voy a dejar de cantar 

eate bonito corrido 

Que viva Netzahualc6yotl 

de toditos muy querido". 
(9) 

Atenta al tocadiscoa, "MatM Santo1" e1cucha su corr.! 

do. Sabe que la gente la sigue y procura mantener eaa devo--

ci6n. Ahora est6 enferma y las mujeree van a la iglesia a ~ 

dir por su salud. 

Aparte de lae luchas entre loa comités ae generan --

otro tipo de conflictos por la poaeei6n de 101 lotes. Es C,2. 

rnCin que los comités "acomoden" a un poaesionario en un lote -

(9) Autor1 José Luh Melgar. Diilc-:>a "Eatrellaa de Mlixico•, 
N' 570, 
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"10 de Mayo de l97h" 

"OOl\11. santos" platicando con el presidente Luis Eclleverria.' 
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vaclo, pero que tiene dueao. Eete puede ur una peraona que -

co11pr6 hace aftoa a loa fraccionadorea pero que nunca ocup6 el 

lote esperando que la colonia tuviera loe eervicioe urbanos. 

Si esta peraona no tiene la intenci6n de vender el lote, tra

tará de expulsar a como dé lugar al poseaionario. Loa coni-

t6s defienden a su cliente, pero muchas veces no pueden inpe

dir que se lo lleve una patrulla pagada por el antiguo duefto. 

La acci6n reguladora de loa comit6s ae convierte en abogacia_ 

y mediante colectas o con la ayuda de influencias en el muni

cipio logran la libertad del posesionarlo, quien vuelve otra_ 

vez al lote hasta que por fin el dueno decide negociar la ve~ 

ta. 

En otras ocasiones el comité convence desde un prin

cipio al ~rc:::tndo y :a realiza u;. convenio er. ;,l que el pose

sionarlo 1<1 pagarll una cantidad como trl\Df>l\no. Cantidad que_ 

es variablo de acuerdo a lo que el dueno hnyn pagado y a lo -

que en eue momento se estime que vale el terreno. Nueve o -

diez mil pesos son a veces suficientes. 

Mejor suerte corren los posesionnrios que llegan a -

ocupar un lote que nunca fue vendido por los frnccionadores. 

No pagan treapaeo alguno P41ro casi siempre se de1conoce la -

verdadera eitunci6n del lote, as1 que vivon con la e1pectati-
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va d• que •e presente algún dia el "duefto", Mientra• tanto 

loa ccmiit•• aprovechan para cobrar •emanarianente •u• cuotas. 

Frente a ••ta• múltiple• tran•accion••· en la• que -

lo• comités casi siempre actúan con absoluta libertad, ea not2 

ria la ausencia del fideicomiao. supuestamente fue un organi~ 

mo creado para regular la tenencia del auelo, para dotar de -

servicios urbanos a la ciudad y para controlar la inquietud -

politica da los colonos. En realidad s6lo se concreta a co--

brar los pocos servicios que se han construido. En cuanto a -

la acción regularizadora, deja todo en manos de loa comités y 

se manifiesta incapaz de darle alguna soluci6n a loa diversos_ 

conflictos que se producen. 

LOa comités llenan el vacio que deja el fideicomiso. 

Sin embargo no es una sustituci6n que resulte más adecuada. 

CorrolllJ>idon plenamente, los lideres de lon comit•s buscan el -

lucro personal apoy&ndose en la inf luencin que ejercen a tra-

vés del P.R.I. Seguros de que su papel, madiatizador de las -

de111andas populares, ea una muestra de fidelidad al P.R.I. y un 

servicio de control pol!ti~o al Estado. A OQmbio tienen am--

plia• facilidades para, como.organizaci6n popular, realizar -

loa convenio• entre el fldelcomiao y loa colono•, 
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Para el 9obiorno no e• id•al la preponderancia de -

loa ccait6a. A peaar de que ea una eoluci6n poU.tica a la lu

cha que ee da••ncaden6 en Ba&ahualc6yotl. Para el eiet- lo 

6ptimo, •• una tenencia privada en regla, en la que todoa loe -

habitante• paguen eue iilpuaeto• y en la que ee permita la ••P.!. 

culaci6ri del euelo con los cánonea comerciales tradicional••· 

NO eetamo1 1eguroe de que el Eetado logro la tranquilidad bua

cada, pero por ahora lo intenta, y en tal ••ntido ha emprendi

do el Plan sagitario cuyo autor ee •l gobernador Jorge Jiml!nez 

Cantú. Esta inatituci6n pretende regularizar la tenencia del_ 

auelo en todo el Eatado de Mixico, y ha sido creada a peaar de 

la exiatencia de CORETT e INDECO. La multiplicidad de funcio

ne• ya e1 típica en nueatro país. 

El Plan Sagitario llega a la colonia El Sol en enero 

de 1979. Los empleados del gobierno levantan una gran carpa_ 

-•n el atrio de la iqleaia y ponen una manta que anuncia au -

prop6sito1 "Gratis. Servicio Médico. Medicinas. Optometria. 

Peluquerla". Y lo más importante: "Segw:idad en la Tenencia -

de la Tierra•. No falta el logotipo del plan, remembranza -

del •1111bolo hippie de amor y paz. Junto con e1ta fachada de_ 

tipo circenee ae realizan accione• que contradicen la aparen

te bondad del plan. 200 familias • acotn0dadaa" por lo• comi--
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tl• han •ido de•alojada• da la orilla Norte de la colonia. -

Acci6n policiaca y regulnrizaci6n forman la• do• caras da 

lo• proyecto• urbano• del E•tado. 

La regularizaci6n qua pretenda el Plan Sagitario no 

•erá gratuita. A pe•ar da que la palabra "Gratia" ondea en -

la• 111&11ta• que ponen lo• empleado•. como siempre, ae trata -

de un vulgar atractivo propagand1atico. Lo grat~ito a6lo se 

refiere al servicio m6dico, a la peluquer1a y a laa !Mldicinas 

que temporallllente se reparten. La verdadera regularizaci6n -

coatará 2,000 _Peaoa y se habla de costos mayores •1 los colo

no• no regularizan pronto loa lotea. Podrán ser hasta 10,000 

peaos. (lO) 

Aunque el Plan Sagitario se ha anunciado como proye~ 

to relfllllpago, pensamos que tardará mucho• mea•• y quizá aftos_ 

para loqrar cabalmente su objetivo. Esto ae preve porque, e.n 

tro otron trámites burocráticon, Plan Sagitario tiene pen•ado 

levantar un estudio aocioecon6mico de cada faailia. Tan a6lo 

en una colonia como El Sol existen 7 mil familia•. Será cue.! 

t16n de tiempo, y para cuando se vaya terminando quizá nuevos 

a&entamiantoa alarguen el plan. 

(10) rollete d•l Pl11n Sagitario. aob. del z.tado de M6xico. 
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2. 191 Partido• Pollt1cos en 11 sol 

El P.R.t. ha mantenido •u h99emonla en Nezabualc6yotl 

y en El Sol qracia•, en qran medida, a lo• comit6•. Mucho• de 

6•to•, aunque enemigo• entre a1, e•tin afiliados a la C,N,C. o 

a la C.N.o.P. 

A trav6e de loa comités el P.R.I. acarrea gente a•~~ 

concentraciones. !De apoyos que dan a loa candidatos pri1ataa 

•e realizan en el supueato de que los lideres eacalarin curu-

lea mediante la movilizaci6n de colonoe. Otro eupueato •• el 

de que la afiliaci6n al P.R.I. posibilita la dotaci6n de aerv_! 

• cioe urbanos, en tanto que el P.R.I. ee el partido en el poder. 

Lo cierto es que •6lo el primer supue•to ee cumple y, aunque -

en El Sol ningún 11der ha loqrado llegar a diputado o funcion..!!_ 

rio municipal, si han mostrado su fidelidad l\l P. R. I. mediante 

el acarreo de gente. "Dona Santos", por eu parte, ya 11ctuali

z6 su comité que ahora es también la eccci6n 20 del X distrito 

de Nezahu11lc6yotl. Eat& afiliado a la C.N.O.P. Tal afilia--

ci6n sirve tanto a "Dol\a Santos" como al P. H. I. La relaciones 

pol1ticae que hace lo permite mantener su posici6n de poder en 

la colonia. A uu v1>:1:, la c. N.o. P. penetro y genera le.,ltadea_ 

a trav6a de ella. Lleven juquete• y dulces el d1a del ninó. 
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· Repart.•n ropa o dan claae• de alfabetizaci6n y belleza. El n!l 

xi1110 logro de la fuai6n c.N.O.P.-Comit6 ha aido el "coaturero_ 

coraunal". F.l P.R,I. envi6 cinco mflquina• de coaer y un11a mae_!! 

traa que impartieron cla1ea de costura doa d1aa a la ••mana. -

Hoy ha dejado de funcionar el taller porque laa maeatraa han -

dejado de ir. 

. .. 
En 1957 los colonos de El Sol fueron a apoyar al en--

toncea candidato del P.R.I. a gobernador Gustavo Baz. En 1975 

van al mitin de apoyo a Jiménez cantú. A lo largo de más de -

veinte al'los el P.R.I. sostiene su clientela. En 1978 loa loe~ 

tarios del mercado organizan una comida al candidato a la pre-

aidencia m~nicipal, José Luis Garc1a Garc1a. S6lo que en esta 

ocaai6n no todos loa comerciantes están de acuerdo con dar la_ 

cuota de 30 pesos que se lea pide para el banquete. un zapat_!! 

ro tuvo problemas por negarse a dar el dinero y ya le quer1an_ 

quitar la l icencin. Esto nos muestra qu11 muchas veces los ªP.2 

yos que se dan al P. R. l. no son tan espcmtflneoa como parecen y 

tras la apariencia se encuentran loa intere1e1 de lideres arr.! 

biatae que buscan posiciones politicaa, y que actúan en mucha• 

ocaaionos mediante la amenaza y la coacc16n. José Luis Garc1a 

Garc1a también aaiati6 a una comida con "Dona Santoe". Poro -

no fue la primera vez que convivi6 con ella, Anteriormente, -
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cuando fue diputado, llegaba a regalar bolaaa de dulce• y -

"Dofta Santoa• le reun1a 9ent• para que 61 lea hablara. De•d• -

•. entone•• ae conocen bien. 

Con todo, la militancia de loa partido• pol1ticoa en 

la colonia El Sol no ea aobreaaliente. Un oomit6 afiliado al_ 

p, R. I. puao un conaultorio m6dico y una peluquer1a. El P. A. N., 

para no quedarse atria, tambi6n puao un conaultorio y loqr6 al 

gunoa adeptos. Durante afio• no •• vi6 la acci6n propagand1•t.! 

ea de otros partido1. 

El d1a de la• elecciones municipales de Nezahualcb--

yotl, 26 de noviembre de 1978, El Sol estaba tapizado con "Pi!! 

tas" del P.R.I. Notoriamsnte núnima era la propaganda del - -

P.A.R.M., P.A.N. y P.P.S. De los partido• de izquierda se vi~ 

ron alguno• poaters de la alianza P.C.M.-P.R.T. Y sólo apare

c1a en un muro: "Vota P.R,T.". En laa ensillas electorales s_g 

ló hubo representantes de los cl~sicoa P.R. l., P.A.N., P.A.R.M. 

y P.P.S., que arnenamente dialogaban mientraa poquenos grupos -

de colonos 1e acercaban a votar. Al ver lan listas de votan-

te1 ae percib1a de inmediato al ganador1 la abstenci6n. 

El deaconocimiento de los partido• de izquierda ea g~ 

neralizado en la colonia El Sol. Alguna• peraonaa ni siquiera 
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aaben que exiata algo 111lia que P.R.I. y P.A.N. "¿P.A.ll.M.? - -

¿CUil •• ... 1•. votan mucho• por el P. ll. I. "porque aiampr• 9.! 

na". Loe j6venea aon aCln tilia eacliptico11, quizli porque deaco

nocen otra alternativa que no ••a el partido oficial. 

3. La Iglesia 

tnatituci6n ideol6gica y polltica de auma importan-

c1a, la igleaia de la colonia El Sol •• el centro de reuni6n_ 

dol!linical, eacanario de laa m6s importantes celebracionea fa

miliarea y de la única fiesta popular de la colonia1 El die_ 

del "Seftor del P•rd6n". 

Muchoa j6venea de la colonia encuentran en la igle-

aia un lugar da reuni6n y un aitio donde aprehender•• de un -

concepto del mundo y de la vida. LOa reaultadoa aon deaaatr_2 

aoa. Se aglomeran cm la igleaia grupo• da j6venea vestido• 

a la ... nera colonial, portando 1181\dolinaa y guitarraa y can-

tando alabanzas roligioaaa. S• dedican bajo la influencia -

del aacerdote a realizar "retiroa eapiritualea• qua •• encu-

bren COlllO excuraionaa. 

vario• de loa j6venea que aalatlan a laa raunionea -

da la i9l••ia decidieron for .. r el grupo "Juventud para el --
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Pueblo". Su intenci6n era ayudar • -joru au colonia. pero -. 

no •abian ctao. Eato •ucecU6 • principio• de 1975 y por aquel 

entonce• llegamoa • la colonia_ loa e•tudiante1 de Socioloq1a. 

Desde un principio tuvi1101 contacto con "Juventud para el Pue

blo". Iniciamoa pl&tica1 con 101 colono• en la1 que se diacu

tieron loa m&1 variado• temas: La historia de El Sol, el capl_ 

talistn0. la Iglesia, el z-tado, el socialiamo. Pronto no• con 

solidamos y 1e comenz6 a pegar en loa lllUros de la igleaia un -

per i6dico mural "El De apertar del Sol", dirigido por loa mia-

lllOS colonos. 

Las pl&ticas entre colonos y estudiantes de Sociolo-

gia continuaron. A in1tancias de nosotros se suin6 nl equipo -

un grupo de estudiantes avanzados de Medicina y se comenzaron_ 

a dar conaultas gratuitas. Entonces comenz6 a reunirse más -

gente. !.os estudiantes de Medicina emprendieron la difusi6n -

de la Medicina Preventiva y tarnbi~n dieron algunas pl&ticas, -

alternando la información de salud con las discusiones "de loe_ 

temas sociales. Para todo ello se utilizaba la casa de uno de 

loe j6vene;; l!.dares de "Juventud para el Pueblo", pero como el 

grupo crec1a y la casa era pequena se pensó utili~ar el coneu1 

toi:io que H conetrnla en la i9leeia. 

La utilizaci6n del futuro consultorio de la igl••ia-
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ae c:onaicSaraba probable, dada la buena relaci6n que hasta en--

tancea esietla entre aqu6lloa j6venea colono• y el aacerdote. 

Sin eabar90, aucedi6 lo contrario, el "padre Angel~ opuao fue.s. 

te reaiatencia, aceler6 la conatrucci6n del local, llev6 a -

una •doctora" para que diera conaultas semanarias por cinco --

peeo•·(ll) Dll plano acua6 al equipo de comÚniata y expule6 -

de la iglesia a aquel grupo de j6venee que se atrevieron a CO!!J 

petir con el templo en los "programas aaiatencialea". Ce loso 

de au deber, el "padre Angel" manifestaba el viejo interés de 

la Iqleaia por conservar aquello• recursos materiales que con-

solidaran la heglllll0n1a ideol6gica del catolicismo. Junto a la 

expulai6n de "Juventud para el Pueblo" el sacerdote form6 - -

otro grupo al que ll&Jll6 "El camino de la luz". 

El tipo de catolicismo que practican los colonos del 

Sol no ea de un fanatismo recalcitrante como algunos pudieran_ 

suponer. Por el contrario muchos colonoq ae muestran poco aa,! 

duoa en sus aaistoncias cominicalee a ln misa, De igual mane-

ra, una parte considerable de colonos piensa que "no a6lo los 

cat6licos se puedon salvar". Esto nos 11t1giere la idea de que 

loa lazoa entre lqlcaia y pobladores no u1t&n muy eatrechamen-

(11) lhtreviata con el sacerdote de la colonia El Sol. Sep. 
6, 1975. 
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te unicloe. Sin ellbuc¡o, no debao• de•cartar la potencialidad 

que el •acerdote y la ll¡le•ia tienen en 11 Sol. Junto a e•ta• 

manife•tacione• •• pre•enta entre lo• colono• la n•c••idad de_ 

participaci6n fe•tiva de tipo colectivo, la cual •• CUlllpl• con 

la celebraci6n del "••flor del Perd6n". Ql eea ocaei6n ui•te 

ca•i toda la comunidad a la igleaia. En el atrio ae preeentan 

canto• popularea, bail•• regionalee, dramati&acionea de la vi

da cca6n, feria. mieaa, todo caba en la fe•tividad anual. TI@ 

bi6n fue oportunidad para que j6venes colonos t0111aran el micr~ 

fono y motivaran a la gente para que ee negaran a pagar loa 9 

ail pesos que FINEZA exige por la dotaci6n de agua y drenaje. 

"¿CU6ntos cobros lá• no• llegar&n?". Los colonos recibieron -

animoeamente eaas participaciones pol1ticas pero al seguir la_ 

fiesta ae olvid6 lo de loa cobros. 

Politicamante la Iglesia no ha manifestado •u punto_ 

d• vi1ta frente a la1 luchas de los colonos. Ni durante el ~ 

vimiento contra los fraccionadores, ni ahora contra 101 cobros 

de FINEZA y de los comités. r.a Actitud de la Iglesia ae man-

ti;nG •l itWXgen. Eea paeividad tiene por aupueeto un aignifi

-d.do ya que la abatenci6n también e1 una actitud. Con su po•! 

c16n acritica la Igleaia d16 la ra&6n a loa fraccionadore1 y -

hoy la da a loa nuevo• eepeculador••· Mientra• tanto contin~a 
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•u lllbOr, in•en•ibiliza al pueblo ante la explotaci6n, lo ena

jena y lo 1111nipula. 

Entr• la• tarea• urbanlaticaa de la Iqle•ia •obre•a

le la con•trucci6n de su templo. una de las mejor•• edifica-

ciones de la colonia. La morada del ••piritu de los colono• -

aventaja mucho a •u morada material. 

Religi6n y enajenaci6n •on un hecho en la colonia El 

Sol. La "teologla de la liberaci6n" no ha pa•ado a<m por ••-

to• lugares. Ea, en cambio una Iqle•ia tradicional y alienan

te. En euma de•movilizadora, "teoloq1a do la re1ignaci6n" di

rian algunos. Frente a esa aituaci6n exiote no ob•tante, un -

ju•tificado deaeo de mantener los ritualea, de festejar y de -

hacer vida cOlllUllitaria, la Iqle•ia cubre esa nece•idad. 

4. !.,a• Nueva• Demandas 

!l Sol aiqua sufriendo cmnbio•. En 1978 au fachada_ 

fue li9era1111nte remo•ada. El basurero municipal fue eliminado 

del bordo de xochiaca y en •u luqar Re encuentran campea da -

tut-hol y una pianta de preconcreto. La• do• avenida• princi

palea eat~n •iendo pavt.antadaa y para ir al o. P. ya hay doa 

llnea• de oaaion••· una que •ale del centro de la colonia y -
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otra que paea por al bócdo. Zata 6ltilu H da d•lflnH y co-.:. 

bra :z.50 para llegar huta la ••taci6n Zaraqo&a del •tro. La 

pr!Mra •• da la linea caracol-Colonia• del Va•o de Taxcoco y 

por 2. 00 llaqa haata san Ll&aro. Frente al mercado ha aido 

conatruldo un edificio del D. :r. F. a6n por inaugurarae. Ya hay 

aacundaria y otra eacuela prilnaria. 

Lo• aervicioa de•critoa, todavla inauficientea, han_ 

aido construido• deapu6a de 30 afio• de asentamiento. El proc_!! 

ao que heitDs seguido ha•ta aqul nos define la historia de una_ 

comunidad que ha loqrado transformar¡ mediante largos afloa de 

aacrificio, ••teros insalubres en una colonia popular. Pobla

dora• de origen rural demandando un sitio en la grnn ciudad se 

han aferrado, contra todo pron6atico, a un pedazo de tierra. -

Hoy, deapu6a de aflos de manifestaciones, marchas, protestas, -

persecuaionea, encarcelamiento6, desalojos y cercos policiacos, 

el Eatado, ante la enorme movilizaci6n do 1970-1973, emprende_ 

algunos servicios urbanos. 

con las relllOdelaciones hechas al Sol llegan nuevas -

fmnili~~. T!!!!!bi~n ~G origen rural y en su mayor1a oerniproleta-

ria•. Lll velocidad con cpe se han asentado ¡moda sor obaorvada 

en laa dos fotoqraflaa que •• anexan en esta parte. 
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~ mayorla de la• ca••• •on de tabique ligero. DO• 

cuarto• con techo generalmente de cart6n. Sin embargo, en laa 

callea c•ntricaa y mejor dotad•• •e han eatablecido familia• -

de aayorea racuraos econ611dcoa. T•cnico•, pequefto• comercian

te• y profeaionales. La calle 11 •• el ejemplo mi• relevante. 

Especulada por la "UniOn de Colono•" que pre•id• el viejo "Don 

Epifanio", e•tl en una calle que pareo• pertenecer a Narvarte_ 

o Portal••· Totalmente pavimentada. No •e le ve ningún 1olar 

cOlllO en el reato gris de la colonia. Bardas y reja• pintadas_ 

en toda• las caaaa. Coche a la puerta y jardin al frente. El 

t cllaico auefto de todo buen mexicano. 

•• Junto a eataa transformacione• •e forman también al-

gunas caaaa de inquilinato. Vecindades que por uno o dos cua~ 

toa cobran 300 peaoa de renta. Ah1 llegan nuevo• vecino•. 

Obreroa, albaftiles, aubocupadoa, tan pobre1 como loa primero• 

y que no han podido pa.gar el "enganche'' de un lote. Pero que, 

abatidos por la propaganda de 101 medio1 maaivo• de comunica-

ci6n, condicionados a ser aeqQn el modelo impuesto por el aia

tesna, aspiran a tener au ca1a propia. La mayor1a, quizl no lo 

consiga. El Gobierno impone au policia para impedir nuevaa i~ 

va•ionea. Por otro lado, la regulari1aci6n ya eat6 en marcha y 

lo• IMICJO• 1er6n iapoaibl•• pera 'mucho•, r.a aeqre9aci6n urbana 
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9enerllda reiterad ... nt• por el eiet ... capitalieta ejercer6 -

eu poderoea influancia y loe mi• pobr•• Y• no cllbrin en El -

sol. Ee por ••o que mucho• colono• piden ·para au colonia co

bros IWJC!eatoa. "Que no vengan tan cargados". Quieren pavi-

-nto, pero que no produzca mayore• iJllpue•toa. 

otra demanda de loa colono• ea la vigilancia poli-

ciaca. Grupos de j6ven•• deaempleadoa, frustrado• al no po-

der encontrar loa aati•factorea que la propaganda exige cont-

prar como medida del 6xito ae dedican a aaaltar a loa miamos 

pobladores de la colonia. "Los rarotongaa" se lee en una bll!: 

da. se anuncian como cualquier producto comercial. "Patolo

gia de la pobreza•, "Conducta deaviada", "Delincuencia juve-

nil" dir1a la sociologla funcionalista. Por el contrario ae_ 

sabe que la vagancia y el robo son provocadou por el siatema_ 

que vivimos el cual ea incapaz de dar educaci6n y empleo a t~ 

· da la población y que al mismo tiempo ditunde una serie de v~ 

lores inalcanaables para las mayor1as. 

La polic1a también asalta. Aa1 que las demandas de 

.loa colono• también van en el sentido de una efectiva vigila.!! 

cia, en contra de la miama policía. 

otra de la• de11111.nda• actualea u la da centro• da -



151 

••1114. l'or lo .... no• la mitad d• lo• colono• no ti•n•n seguro 

•ocial. Aclldan a paquaftoa conaultorioa pero raaultan insufi

ciente• y. en mucho• ca•o•, inadec-1ado1.· 

¿Cflmo lograr ••o? ¿Eaperar a que al gobierno lo ra

auelva? ¿Pedirla• a PINEZA? ¿A qui6n y o6mo? LO• colono• •i

guan pan•ando que hacer peticion•• al presidente de la rep6-~ 

blica •• lo -'• efectivo. La• agresiones fiaicaa y econ6mi-

caa qu41 perciben de la• autoridades locales loa hacen conclu

ir qu41 a6lo L6pez Portillo puede reaolver las coaae. Loa co

mitia siguen perdiendo fuerza y cada vez se preaentan como -

loa menos indicados para encabezar la proteata popular. Cull!! 

do se habla da dirigir las demandas, loa colonos prefieren -

ser ellos aialllOa base y diracci6n. "Los obreros -dicen- son 

loa mis afectados". Ellos deben dirigir. 

Estamos seguroa de que loa con!lictoa del sol no -

tenainarin aqu1. sus proble11111.a urbanos devienen de la eacen

cia al ... del capitaliemo. Segregaci6n, ineuficiencia de se~ 

vicios, despotismo estatal, manipulaci6n politica, nada ea un 

t•nómeno caaual, producto de la natural~za. Son aituacionea_ 

provocadas por el Estado claniata de nueetro paie, que no dn 

nlnc¡6n ller9icio a callt>io de nada. cuando las demanda• laten-
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.t:e• de ••te y otro. •nl••• •• conviertan en lucha• urbanaa, .: 

· el ••tedo int•rvendrl con au viejo conocido juego de repreai6n 

y c:anc:eai6n. 

La hiatoria urbana d• El sol paaar6 nuevoa lllOllentoa 

d• lucha, lo que no •• •eguro •• que logre rebazar el Ulllite -

loeali•ta de aua de11111ndaa. Lll artic~laci6n que provoc6 el - -

M. R. C. en Nezahualc6yotl puede aer un elemento favorable. PP

ro ademia exiaten 11.mitea ideol6gicoa que ea preciao rebazar. 

Eapeeialmente ~6lloa que aeparan la• luchas de loa colonoa -

de laa de loa obrero• y trabajadorea de nueatro pais. Que son 

•n aintesis, loa mismoa protagonistas, pero que actúan como -

hombrea partidos por la mitad. 

La participaci6n pol1tica del M.R.C. en la colonia -

El Sol es una mueatra de las limitaciones de los lllOVimientos -

reivindicativos. En la descomposici6n del movimiento han in-

fluid~ diveraoa factores. Uno de ellos es ql de las limitaci.Q 

nea ideol6gicaa de los l5deres, ninguno de loa cuales plante6 

una actitud critica hacia el Estado en su conjunto y hacia los 

intereses que representa. Los lideres han sido I'@reonae con -

facúltadea carism&ticea pero que tiendQn a centralizar en su -

peraona toda• las deci1ionea importantea. E1ta tendencia cacJ 

quil ea aprovechada integrasnente por el Estado. El deaeo roi-
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vindicativo inmediato peralte una ficil cooptaci6n del confli~ 

to. La• ventaja• pol1ticas y econ6mica• qua impllcitmnento •e 

abren para loa lidere• al afiliar•• al P.R.I. lo• hace fioil -

preaa de la inatitucionalizaci6n. 

En el caao de El Sol la tortaleza de loa canit6s ra

dica en que han adllliniatrado y repartido lotes. Se convierten 

••1 en benefactores de mucha gente, la cual queda endeudada -

con au lealtad hacia el 11der, hacia el P.R.I. y hacia el Est~ 

do en au conjunto. 

A pesar de todo, la alianza P.R.I.-M.R.c. no resulta 

imperecederamente útil para el Estado. Loa lldorea de los co

ait6a ae han venido haciendo antipopularoa por loa abusos que 

COllBten. 

Ante el 'l1l1Dnopolio del P.R.I., el reato de lo• parti

dos pollticos ao encuentran marginadon. Lo cual no 1i9nitica_ 

que no tengan nada que hacer en El Sol, La gente eati descon

tenta con lo• comités y con el Estado por loa múltiples cobros 

de que ha sido objeto. LO• comit6a pierden paulatinamente - -

q-,¡¡¡r\lila. Loa i~pueatoa que va imponiendo el E•tado son rechaz~ 

doa por la mayorla de la 99nte. Nuevo• colonoa, m•• acomoda-

doa, pueden hacerle• frente. Pero en 1u gran 111ayoría hay in•~ 
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ficiencia econ6mica. Eato lea plantea a loa partido• de iz-

quierda una veta de inconformidad•• que pueden aer acUD1Uladaa 

, _, en torno a nuevaa bandera•, menoa iruaediatistaa, mia profun-

daa y_de mayor alcance hiat6rico. 

El contacto directo que tiene l~ lgleaia con loa c.!?_ 

lonos del Sol le permite manipular ampliamente la opini6n pc>

l1tica. La voz de loa aacerdotea ea a(m muy autorizada. A -

pesar de ello ea notorio un creciente desliganliento de loa C,2 

lonos hacia el catolicismo. No porque imperen nuevas doctri

nas, sino porque quiz' los dogmas ae muestran incapaces de e~ 

plicar las contradicciones sociales. A pesar de ello hay que 

recordar que los ritos constituyen un recurso de festejo y -

tienen un papel que dif1ciltDente puede ser sustituído. 
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CONCLUSI.ONES 

ID• grmi4•• propietario• de •ualo urbano cuentan con 

una enol'1118 libertad para especular con su mercancla. Sin nec.!. 

aidad d• desarrollar una intensa actividad •e concretan a ex-

plotar la• neceaidad•• •Ocialea de eapacio urbano de la pobla

ci6n deapo•eida a la sombra de la• actividades que realiza el_ 

E•tado en materia de aq\lipamiento. Se benefician tainbi6n del_ 

fortaleciaiento ideol6qico de la inatituci6n de la propiedad -

privada que con•olidan con au acci6n. En el caso estudiado r.!. 

aalta el oportunia1111> econ6mico de loa pseudopropietarioa del -

va•o da Texcoco que aprovechan, en au debido 1nOtnento, el plua

valor que genera el aumento demogr,fico de la ciudad de México, 

acrecentado por el grave déficit habitacional. La ocupaci6n -

del exla90 de Texcoco tuvo un coato social poro la• 9ananciaa_ 

fueron particulares. 

Si a las caracter1atica• econ6mione agrec¡aJllO• las -

condiciones polltica• que favorecen la e•peculaci6n podemos -

concluir que loa resultados aon ampliamente rentables, pero a~ 

lo para unoa cuantoa. La indiferencia de la• autoridades o su 

alian&a para librar de toda ra•ponsabilidad a loa fraccionado

r•• an la dotaci6n d• lo• servicios pCiblicoa de ciudad Neza---
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hualc6yotl, favoreci6 la reproducci6n de loe proceeoe de e•p.!. 

culaci6n con la entueiaeta participaci6n de alguna• pequeftae 

y mediana• in1110biliaria• e inclueo, la aooi6n financiera del 

Banco del Atl6ntico. 

Loe colono•, que l~ dieron valor a lo inh6spito, •e 

encontraron ~on que compraron una ciudad dificil de vivir, 

sln ninguno de los indiepeneables servicio• urbano• a pesar 

de que, en mucho• casoe, loqraron la firma de convenios que -

aseguraban su dotaci6n. Pero la realidad loe oblig6 a empren 

der diversas luchas. una de ellas fue la de la colonia El --

Sol, que se alarg6 durante treinta aftos y que a6n no podemos_ 

considerar concluida • 

Vista ciudad Nezahualc6yotl como conjunto, flUbO por 

lo menoa dos momento• en este procoao1 El de los anos cin---

cuentas, planteado por el mismo F.stado paro asegurar el con--

trol pol1tico de los pobladores, y el de 1969-1973, espont6--

neo y masivo, pero limitado, el cual conoc11rooa como Movimien-

to Reetaurador de Colonos. 

El M.R.c. cae dentro del tipo dft movimiento urbano_ 

que Borja llama "reivindicativo". Con la d~nominaci6n del --

c. I. o. u. lo podel!IOB llamar lllOV.lllliento do "clientela". De una 
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u otra forma ha ai~o un 110Vimi•nto auliordinado a lo• intereaea 

del Eatado. quien ha reapondido con la dotaci6n de algunos ae,¡, 

vicioB urbanoa. pero que tlllllbi6n ha delllllndado a cunbio, el ªP.2 

yo pol1tico. Apoyo import1111te. si t0111a1DO• en cuenta la• dime!!. 

aionea de una ciudad de 2.7 millones de habitantes. 

Para producir la aaimilaci6n del movimiento a laa -

condicione• impuestas por el gobierno -proceso que hemos llaif\!!. 

do da cooptaci6n- ae conjugaron diversos factores. Entre -

ellos destaca la estructura misma de la organizaci6n M.R.c., -

el carácter centralizado de la direcci6n y la falta de un pro

fundo ejercicio democrático. Estas condicones ofrecieron a 

" lo:::i 11deres l:IS.rgene5 de acción muy amplios, que a la larga, 

cuando dirigentes y autoridades se enfrentaron, produjeron - -

efecto• corroaivoa en la or9anizaci6n. El carácter caai per•2 

nal que tienen la• geationea facilita relativamente au manipu

laci6n, aún tratándose de 11derea naturalQa. 

El P.R. l. y el gobierno ofrecen incentivoa persona-

lea, futuros puoatoa o diputacionea. Claro está que dicha• 

concesiones no noceaari.~tnl!nt~ deben ser e~pl1cita¡¡, paro el 

lenguaje de la tranaacci6n puede aer la clave. Aa1, la porso

nalh:acl6n del poder, en el -reo de laa eapectativl\a arrlbia

taa de loa diriqentea, empuja al viejo jU99o de •yo te apoyo, 
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t6 .. apoya••. r..• d-..nda• popular•• in11ediata• •• •ubordi-

nan a la• carrera• politica• de uno• cuanto• lidere•. 

t.a•-~lacione• de tipo clienteli•ta entre lldere• y . 
partido oficial •• convierten en una nece1idad bilateral. E8 

verdad que el P.R.1. ••mucho mia pod~~o•o que un llder de C,2 

lono•. pero tambi6n lo ea, que el l!der •• un instr\llllento in-

•u•tituible para la afiliaci6n y apoyo al partido. Loa l1de-

re• pueden reunir y convencer a la gente para que vaya a tal_ 

o cual campalla, para que vote por el candidato seftalado o pa-

ra que vaya a demo•trar al presidente su fidelidad. 

La lucha del M.R.C. se mediatiza con la acci6n de -

otro factor decisivo: el culto al presidencialismo. Este d,! 

fecto aparece desde los or!genes de la ciudad y seguramente -

tiene ralee• más vieja•. La veneraci6n de la figura preside.!!. 

cial implica una dependencia ideol6gicn quo oo expresa en un_ 

afin peticionista. Revela a ou vez, una incapacidad para con 

templar el conjunto de las contradicciones sociales y el pa--

. pel que juega en ellas el ejecutivo. El presidente es visto 

,como una figura ai•lada de todo el aparato eatatal. Es el ll!:. 

bitro, el bienhechor. Este espejismo facilita enormemente, -

las tarea1 del Estado. Algunas veces confirmado con la dota-

ci6n de 1ervicioa pero •iempra efectivo, contundentemente --
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conciliador. No •• al el t6rmino "90bierno bonapartiata" al-

canee a definir plen ... nte lo que el preaidenclali8llO en M6xi

co aignifica para loa movimiento• urbanoa. 

En la coyuntura pol1tica que engloba al movimiento -

reataurador ae refuerza el alto del preaidente. Durante el r! 

gi111en de F.cheverrla, P<:>r au polltica de acercamiento a las ma

aaa y su lenguaje populieta, •• manifiesta aparentemente un -

CCJllPromiso del gobierno con la cauaa de los colonos. El impa,g_ 

to fue impresionante: el mismo presidente inició la entrega de 

titulo• de propiedad caricaturizando los repartos agrarios. 

La vida polltica de NezahualcOyotl nos lleva a seftalar este f~ 

nómeno como uno de los elementos aialantes del conflicto mas -

pereistentes, que neces~iarnente ha de aer rebazado par futu--

roe llOYimientoa urbanos ai es que pretendllllllOs que ae convier--

tan en verdaderos movimientos sociales. 

Se pueden distinguir tres etapas en la lucha del - -

M.R.C. L4 primera se inicia a finea de 1969 y termina a medi~ 

doe de 1971. Esta etapa se caracteriza par eu espontanelsmo y 

y eu carencia de una ideologla revolucionaria. Sin embargo, -

loe colonos emprenden un!l luch!! co::-.b:iti-.:;a, aür. coneignaa alta

mente aglutinadoraa, que producen lae primer•• reapueatas fav2 

rabl• del gobierno deepub de vario• luatroe de indiferencia. 
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La M9'1nda etapa • inicia a ..Sta.do• de 19'11, c11ando la coop-, 

taci6n H hace evidente, y ter11ina en mayo de 1973, con la fi¡: 

111a del fideicoat.a. Seta e• la etapa llA• violenta y coinciden 

te1119nte •• la etapa en que al gobierno realiza la mayor inver

' 1iOn, 1,200 millonea de peaoa para cubrir loa aervicio1 11rba--

noa que requeria la zona. En eata etapa ae producen laa divi-

aionee del M.R.C. y la cooptaciOn d• cada una de ellaa. Al --

mialllO tiempo ae realiza una lucha cruenta entre laa fraccione• 

exiatentea con miraa a lograr una hegemon1a que lea permitiera 

incertarae con mayor fuerza en el Eatado. La dltima etapa ae 

inicia en mayo de 1973 y aigqe haata nueatroa d1aa. E• el pe-

r1odo de la eepeculacion, de la tctal de;;compoeiciOn del movi-

miento y de las cosecha• peraonalee de loe que han hecho camp.!_ 

na politica. Totalmente deapreati9iado, el M.R.c. se enfila -

hacia au deaapariciOn o al menos hacia una vida vegetativa de 

menor importancia. El programa de re9ularizaciOn de la tenen-

cia de la tierra hace que se acerque eu fin con mayor rapidez. 

La acciOn pol1tica del M.R.C. porder6 eu razón de eer con la -

llegada de loa tituloe de propiedad. 

El fideicomiso FINEZA fue una de laa accione• t!pi--

caa del periodo eche"1lrrieta. Eatuvo ideológicamente definido 

cOlllO una aolucion de beneficio para loa doapoaeidoa. LO oier. 
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to •• que n convirti6 en una aqraei6n 116• para loe colono• a 

quien•• •• l•• obliCJ6 a pagar 1• inverei6n que hizo al Eatado 

an Hrvicio• urbano•. a peaar de que loe fraccionadore• ya h.! 

blan cobrado dicho• earvicioe. Por otro· lado H legitimó la_ 

"propiedad privada" de loa fraccionadore• y •• paaaron por -

alto toda• aua violacion•• legal••, MA• aGn, durante algGn -

tiempo. •• le• praai.6 con al 40% de loa nuevo• cobro• que ae 

illpuaieron a loa colonos. El fidaicomiao. aqu6llo que pudie

ra habar aido un inatrumanto favorable a loa poblador••· se -

convirti6, por laa caracterlaticaa del •istema, en una simple 

inatituciOn para al cobro de impuestos. 

Una da la• evidencia• del caos urbanlatico de Neza

hualc6yotl fue la total incapacidad del Eatado para controlar 

la eapeculaci6n ilegal que genero el fideicomieo. Ni las au

tori~ad@a administrativas, ni l~ policla, pud!~ron evitar la 

venta ilegal. A peaar de ••• problema, la invasión masiva t.!:!. 

vo au contrapartida favorable para el 'JOhlarno. Moment6nea--

11111nt• fue una v6lvula de escapa a la enorme presión que eje!_ 

cla al d6ficit de vivienda popular en la Zona Metropolitana -

da corro.par a loa lldarae del M.R.C,, lo cual elimin6 las po

aibilidadaa de taner una or9anisaci6n tan lllllplia como la que 
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baata antonc•• exl•tla. 

Prente a la 4e•lntegracl6n del M.~.c. la• nueva• or

ganl&acione• de colono• de ciudad Ne&ahualcOyotl •on un ejam-

plo del caracter dinAlllico de la lucha •oaial. Repre .. ntan una 

alternativa a la• organi&acione• dirigidaa por ·~ E•tado y 

.uaatran •u caracter independiente y antioapitalista. El de1~ 

rrollo da aaoa nuevo• grupoa ha •ido ~laado por la• condi-

cion~• llliaarable• en qua adn vivan loa habitante• de Nazahual

cOyotl, y para la1 cualea, ni el Eatado, ni al M.R.C. han dado 

ra111>ua•t• radical. Aa1 11Urgan, puntualmente, proteataa por la 

carencia da aula1, por el alza en loa coato1 del tranaporte o 

por laa arbitrariedadea de laa autoridadea locales. En contr~ 

poaiciOn a e1a realidad, que augiare la combatividad, la con-

ciencia politica del colono ae inhibe ante au condición de pr2 

pietario da un lote. Lila acciones del Plan Sagitario tienden a 

reforzar, mediante la regularizaciOn total, loa valora• del -

•i•tema capitali1ta. 

Un obat6culo mAa para el desarrollo de los nuevos gr.!:!. 

poi el la aatrachez de la actividad politi~~ i;u:ieible. Indepen 

dientamenta da las limitaciones propia• quo pudieran tener loa 

nuevo• grupoa, la• condicione• aocialea imperante• irnpidun la 

accion libra. La rapreaiOn •• aalactiva y ~iande a deatruir -
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~ola dlaldencla. La a .. iclandeatinidad ae convierte en la dni 

ca •S. de aubalatencla y eso impide el trabajo polltico de ba-

••· Bn tal .. ntido •• hace evidente la neceaidad de ganar ea-

. pM:io• poUticoa, mts alll de loa que la reforma actual plan-

tea para fin•• electoral••· Libertada• que permitan el ajero.! 

cio do la damocracia y el deearrollo del poder popular. 

En la hiatoria de la colonia El Sol aobreaale la ac-

ci.6n urbanlatica de la Secretarla de Recursos Hidrlulicoe. E.! 

te orqani~. ml• que puramente t6cnico, H noa preHnta como_ 

una frM:C:i6n m&a del Estado, con accione• pollticaa y repreai-

vaa bien concreta•. La aituaciOn geográfica de la colonia es 

el ori99n del conflicto, pero la C..."'PlicaciOn d• l•• acciones -

violenta•• que Recurso• Hidr&ulicoa emprende contra loa colo--

noa, tienen, a&s que una explicaciOn geogr6fica, un mOvil pol! 

tico. 

La acciOn de, la S.R.11. noa ejemplifica el carlcter -

claaiata del poder eetatal. A loa fraccionadore• •• lea hoetj. 

qa y .. bueca au claudicaciOn econ61nica, pero no ae le• aplica 

nin911na -nci011, adn siendo ellos loa iniciadoru del problema 

y contradiciendo el lenguaje eatricto oon la acoiOn complaoien 

te. A loa colonoe, ~n callbio, •• lea aplican primero preaio-

nea, .. lee infunde •iedo, •• bloquea la colonia y f inallÍlente_ 
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.. impone la • 1ey del t:11lldoaer• • Jlnta lo• frac:cion-4ora• y • 

lo• colono• • preHntan la• do• cara• d•l E•t-40. Doa face-'."' 

te• qua tlnla-nta no• revelan n carlctar cla•iete. Pondo da. 

la epariencie arbitral • illparcial qua idaolOgic ... nta difunda, 

La deciai6n praaidancial. qua impone la permanencia_ 

da la colonia, parece contradecir el anterior razonuiento. 

Aparentemente, en el conflicto entre colono• y Recur10• HidrG.!!. 

licoa, el preeidente beneficia a loa despoeaidoa, E•t• •• el 

aentir de lo• viejo• colono• de El Sol. Efectivamente, los e~ 

lonoa ae libraron de la S.R.H. pero no •• libraron de lo• fra~ 

cionadorea. Ello• eiguiaron e91>eculando, con mayorea qananciaa,· 

con la leqitimaciOn pr•eidencial y :ometiQndo nuuvos fraudes. 

El tipo de participaciOn pol1tica que al P,R.I. ha -

deaarrollado en la colonia El Sol puede calificarse de trampo

so. La• convicciones pol1ticas quedan sOlo en el lenguaje of! 

cial. En la realidad est6n loa objetive• personale1 de loa -

candidato• frente a las necesidades y demandas de loa colonos. 

Unos y otros aspiran a 109rar sus objetivos en el menor tiempo 

po1ible. Para lg~ candidatos urge ;l ~u•&to, para los colono• 

aon indiepeneablos titulo• de propiedad, oervicioa urbanos, 11 

cenaia1 da locatario• e incluso empleos. Al final, dcupu6s de 

laa ca.ida• y •ltlne• de apoyo, los candidatoa se convierten -
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en fi.a:-antea funcionario• y lo• colono• poco o nada han ·con• 

guido. Bate juec¡o, repetido cada HXenio con alniaaa varian

te•, ha ido deapolitiaando a la c¡ente, Sin embarc¡o, en eu m2 

Mnto ha eido efectivo. !n el conflicto· con la S.R,H. fue -

una neceaidad para lo• colono•. Se afiliaron al P.R.I. y en

tre alc¡unaa paraonaa aubai•t• la idea da qua gracia• a eH -

afili.:iOn salieron de la c&rcel loa lidere• que fueron apre

hendido• en aquel conflicto, Pero eao, compar&ndolo con el -

monto fiD'al de la repreaiOn resulta inai9nificante. 

Sin eml:ar90, no •• perdiO la relaciOn entre el -

P.R.X. y lo• colonoa. En nuestros diaa ea una relacion ba•-

tante c¡aatada, pero peraiate. Lideres de comitla y nuevo• d.! 

put.doa M apellan en mantenerla, Para el partido oficial •.! 

CJU• aiendo una buena veta de lealtades, El Mfluelo del titu

lo de propiedad puede Hc¡uir acarreando c¡ente a las campall••

y convenciendo a nuevos inmic¡rantea rurales, aan creyentes. 

Loe efecto• a corto plazo son evidentea. Eata •ituaciOn pue

de Mr encausada por loa partidos de i&quierda, pero haeta la 

fecha no podemos afirmar que en !l Sol haya aido auatitu1do -

d:!initi~-a;;anta wl P.R.I. 

i. conciencia polltic::.a de 101 colono• eat& condioi2 

nllda por 1111 d6bll inMraiOn en el prooeao productivo y por eu 
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condiclOn reciente de potlador•• urtanoa. Ideol6c)ic-nte han 

aetado poco inatrumentado• para entandar au nueva altuaciOn. 

Han aido en9aftado• con relativa facilidad por loa fraccionado

r•• y ,pe igual forma han aido engallado• por el partido oficial 

y la• autoridadea. Han aido utili1adoa adn para aabotear a -

otro• tratajadorea. su conciencia pol1t1ca de solidaridad de 

claae ha sido practicamente nula. Siendo subempleadoa o de••.!!! 

pleadoa se identifican como colonoa, m6• que como obreros. P.!. 

ro esa deficiencia, asa carencia da conciencia de claa• que 

lea condiciona la sociedad, no ha impedido que ae expreaen la• 

demandas locales. 

Lo ideológico y lo urbano constituyen dos fuer1as -

que se contraponen en El Sol. Por un lado tenemos la reprodu~ 

ciOn, en au minima expresiOn, de la propiedad privada. Ea tll!! 

cién una iluaiOn pero juega un papol muy importante. El colo

no cueca 1u inserciOn en el aietema que lo ha segregado y pre

tende lograrlo con la propiedad de un lote. Por otra parte •e 

antepone el peso de la real segregaciOn a que está sometido. 

Ea o e1t6 en vias de convertir•• en propietftr\o, p<!!ro !!\! colo-

. nia no el igual a la que quiere, de hecho •e sabe segregado. -

En El Sol no hay parque•, jardines, aupermercadoo de lujo o 

ca~cha1 de tenia. El Colono da El Sol ea con~iente da que ei 
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t6 MIJregado pero •e enor911llece de tener un pedacito. Aqui -

n confirma la t••i• de Marx, "la• idea• de la el••• d0111inante 

eon la• id-• dominante• en cada 6poca" • <.U Con todo, un de--

no ferviente de no ser un .. gregado •• manifieeta en forma --

conetante. El deeeo de que la colonia y la ciudad tenqan loe 

eervicio• y equipamiento n~ceaarioa, En un momento, eae fue • 

el 110tor que emprendió la lucha del M.R.c. en contra de los --

fraccionador••· Sequramente volver6 a impulsar nuevaa movili-

zacionea. 

El papel de la Iqleaia en la lucha urbana es diqno -

de tom&rae en cuenta. Entre los colonos de El Sol ha realiza-

do funcionea mediatizl!.dOrae. Los eacerdotea han promovido du-

rante qeneracionea la armon1a aocial y la aupreai6n de la• ne-

ceeidadea mediante el aaietenciali111110, Eetas caracter1aticaa_ 

han deeellll:ocado en una neqac16n total de todo tipo de lucha, 

Sin emhazqo, la reaiatencia m6a fuerte de la Igleaia ae reali-

za en contra del comunismo. En El Sol oxperimentamoa la angu.!. 

ti• que representa para los aacerdotea el comuniamo o inclu10_ 

cualquier opo1ici6n al doqma. Lo1 j6venee colono1, oriqinal--

(1) Narx y Engell. •t.a Ideoloqla Alemana". cep. I. En "Obra• 
lec091das". 3 Tomoe. Ed. Pr'oqreeo, Mo.cd. p. 45, 
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19111\~ fielea 1191JUi40Eea de la igleaia. fu.ron exp11laadoa por ~ 

· at.rev.rH a criticar la ·aociedlld dellde punto• de viata clifare.n 

tea. La actitud de la X9leaia no ea qu1&6 definitiva para •l 

deaarrollo de la luc:ha urbana ain abargo, 1111 papal coyuntural 

no puede Hr tota1-nte ignorado. 

~ peaar de 911 influencia, la I9leaia del SOl ha per

dido terreno. LO• j6venea que a•i•t•n a loa retiro• eapiritu.!!, 

lea o a laa mi••• eat&n en notoria ainorla. Laa actividad•• -

"aocialea" de la igleaia no han logrado plenamente eu objetivo. 

~11n mucho• adulto• 80n poco aeiduoa a la igleeia. Viata en eu 

totalidad, la colonia El Sol no puede conaiderarae c<>mo lugar_ 

de practicante• raligioaoa. Eataa obaervacionea no noa autor! 

zan, obviamente, para aaegurar una aupreai6n total de laa cre

encia• religioaaa. E• evidente que adn existen y ee mezclan -

con coatumbrea y featejoa antiguos. Sin embargo, la autoridad 

abaoluta da la iglesia reaulta cada dla menor. La eecuela y -

loa medios masivos de cornunicnciOn tiondon a competir con -

ella• y mezclarse en la explicación del mundo y de la vida. 

con todo, la pregunta ea ineludible1 ¿Ea poaibla ver en un 111.Q 

vimiento urbano como el de El sol a lo larqo de au hiatoria, -

la poaibilidad de que •• convierta •n tranaformador del aiate

.. en que nace? Definitivamente no. Oeapu6a de leer loa por-
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.. nore• de la vida de nue•tra colonia no tendremta.objeci6n en 

la re•pueata. •o hay objetivo• hi•t6ricoa detra1 de cada mov,! 

liaaci6n. Se e• inmediatiata,peticioniata, Mo 1e traatoca, -

en nin96n ...,..nto el aiatema aocial. Ideol6gicainent• el movi

miento eatl limitado a re•olver el proble11111 cercano. ¿c6mo •.n 

tone•• hablar de lo urbano tan in•i•tantemente? ¿Qu6 objeto -

tiene eatudiar a rondo una colonia? 

•ueatra inai•tancia parte de que lo urbano, aua pol1-

ticaa, aua luc:haa, no laa entendemos fuera o aparte de la ao-

ciedad en •u conjunto. COllO una parcela de lo eferve•cent• 

que e• una ciudad. POr el contrario, pa~a no•otro• la• lucha• 

urbanas, eon lucha• de cla•••· porque 101 colonoa, no aon col,g 

no• •ino obraroa deaempleadoa, empleado• o aubempleadoa, PQr-

qua loe rraccionador•• ion parte d• la burgueala, porque el ~.! 

tado 1ienta gran parte de au dollinaci6n polltica aobre la aa-

peculao16n d• lae eapectativaa urbana• de millone• de peraonaa. 

La lucha de cla••• no tiene COllO ••canario 6nico y e~ 

oluaivo a la fibrica. La ciudad con aua contradiccionea, t ... 

bi6n •• un producto •ocial y la ganancia que da ahl reaulta •• 

apropiada por una olaae. La lucha en ••te ••ntido, ea inevitA 

ble. 
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lluctlo d• lo que .. dice en contra d• loa llDViai•ntoa 

urbano. tl•n. au oricJ•n en la eatructura polltlca y aocial qua 

111 Sol no• ha -•trado. La falta d• conciencia da el•••• el -

peticioni.-, la cooptaci6n de llderea, •l clienteliamo hacia 

el partido oficial, •l aapontana1no. TodH ella• aon oaraot.! 

rtaticaa ttpicaa da la .. yorl• de 1•• lucha• urbanaa, loa con

•idaramo• no imnutabl••• aucaptibl•• da •rrradicaraa en la me

dida an qua laa nueva• luchaa .. 1111 apoyadaa, ••tilluladaa incl_y 

ao por organi&acion•• pollticaa y partido• d• izc¡uierda. 

con todo lo obaarvado haata aqul poda-• armar una h.! 

p6teab final. conaidara111t1• qua an El SOl lH inatanciaa po1.! 

ticaa del Eatado inapiran un creciente daapreatigio. COllit6a, 

11\Ulicipio, 'fideiccnniao y partido oficial c11racen de amplia re

pr•••ntaoi6n popular, lo cual se ha expreaado claramente en la 

opini6n generalizada d• rechazo a ••a• inatnncias, en el auae.n 

tiamo a la• aalllllbleaa de los comit6a y en ol numeroso abaten-

cioniamo de la• elecciones municipales. ~ato puede aer un fas 

~or polltico movilizador si contamos con que en Nezahualc6yot1, 

a ~ifwt•ncia óel D.F., hay eleccionea municipales cada trea -

aftoa. En 1981 aertm loa pr6ximoa comicioc y •• posible que -

eae hecho produzca, ante la aegregac16n urbana y el deterioro 

del !atado, un 110Vimiento que procure al cl\J1\bio en la dir•o---
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aifln del ayunuaianto. 

ot.roa factor•• puedan coadyuvar al nacillianto da fut_!! 

ro• 90Yilli•ntoa urbano•. La bfor- Pol1tica, con tOdaa au• -

lillitacionea, oonatituya un canal que eventualmente puada aar 

aprovechado por loa partido• da opoaici6n. Mient.raa tlUlto, •• 

poco probable qua la actual ~nietraci6n municipal loqra in

troducir al aquipaiaiento y la infraaatructura qua actualmente 

requiera El Sol y todo Ha&ahualc6yotl. Sumado a ello deba!llO• 

prever laa reper:cuaionea que tanga la cr1•i• acon6aica y la -

continua d..anda da eapacio urbano. 

La• nueva• 111DVilizacionea urbana• en Neaahualc6yotl -

contarln con la ventaja que da la relativa h011109anaidad de aua 

habitante•. Aal aea en El SOl o en otra colonia, laa demanda• 

y loe protaqoniataa de la• d..andaa •on aillilarea. La ampli-

tud 9eoqrifica H cad inevitable. Sin ell!barvo debemo• de ha

cer notar que para qua haya moviaiento •• neoeaita, de .. nera 

ele .. ntal, una or9aniaaci6n. Hay grupo• ... o .. no• peraiaten 

tea, pero no hay una or9anhaci6n alni .. y &11plia. La• <inicaa 

CC111it6a reatauradorea y la tgleaia. 

11 conflicto urbano ha de auperar au actual etapa en 
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tanto la J.deologla motriz dabore un proyecto hiet6rico den--, 

tro de la tranaforaci6n da la sociedad en au conjunto. Lo• -

a9entea de eaa ideologla puedan aar loa partido•. o pueden aer 

otra• or9anizacion••· realllenta no illporta qui6n o qui6nea. 

Lo fund ... ntal ea que al ca.bio ae d6 y qua aa d6 an la pr6ct.! 

ca, en el ajarcicio da la neqociaci6n y de la polltica. La •.! 

trateqia no debe deaembocar en enfrentamiento• que permitan la 

repreai6n. A•l han acabado mucho• 1110Vbúentoa. La eatrata9ia 

debe aer lllllplia, al9utinadora, pollticamante viable y que per-

mita a laa baaaa al uao abaoluto de la de1N>cracia. 

El conflicto urbano debe entendaraa como parta impor-

tante de las cont.radiccionaa aociale•. La claae obrera no es 

ajena ni a loa desalojo• del centro de la ciudad, ni a la im--

plementac16n de proyecto• de vivienda, mucho menos al d6ficit 

de equipamiento y eapacio urbano para laa mayor1as. De igual 

manera, la claae dominante no pueda permanocer ajena a la• in 

vasione• de terrenos, a las ley•• de Asentamientos o a las !'!:! 

vilizacionea de colonoa-trabajadoroa en contra del aumento en 

laa tarifa• del tranaporte. En su totalidad, la ciudad expr~ 

aa laa contradiccione• del sistema capitalista, El Sol, una -

mini- fracci6n dol conjunto no• plantea las limitaciono• ac-

tualea y loa mito• de la aaapaia estatal. 
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AP!lllDICB METODOLOOICO 

Trabajo de C!l!!pO 

POdemo• dividir el trabajo de campo realizado en tr•• 
part••z Obaervaci6n, partici~ac16n y entreviata. 

La obaervaci6n fue una etapa exploratoria. !n ella -

participa.o• doce ••tudiant•• de •ociol091a. oividilllo• el 9r_!! 

po en equipo• de tre• miembro• y cada equipo recorri6 div•r•a• 

parte• de la colonia. Alguno• hicieron recorrido• a diferen-

te• horas. A la• ••i• de la maftana, cuando lo• trabajador•• -

ealen de la colonia, o a la• •i•t• de la noche, cuando muchos 

van reqreaando. 

En lo• recorrido• atendi1110• a todo• aquello• a•pec-

to• material•• • ideol6qico• que pudimo• c•ptar, lo que inclu

y6 plAticas informal•• con lo• colonos. Cada quien hizo un -

diario de campo con •us observacion•• y d••pu6•, lo• tres mi•.!!! 

bro• del equipo intercambiaron eu• ob•ervacion•• para formar -

un •6lo diario de campo, mi• preci•o y 0019pleto. Cada uno de 

lo• diario• de campo definitivo• •irvi6 para elaborar ficha• -

de trabajo, laa cual•• fueron claaifioada• por te111aa. Eata 

parte del trabajo aport6 una aerie d• datoe aobre la• lllia -
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diverau condicione• de la colonia. Pue 11111y 6til para iniciar 

el conocilliento d• la localidad, pero hubo en ella una qran --

diaperai6n, abundando en t•-• general•• por la falta de una -

gula •• obaervaci6n. 

Para comple .. ntar ••ta etapa~fueron neceaaria• nueva• 

obaervacione• con guiaa preeatablecidaa, que permitieran la ol;! 

tenci6n de dato• d• caricter politico. En tal ••ntido empren-

dillO• •••ionea de obaervaci6n con intere••• concreto• durante_ 

alguna• ocaaionea como lo fue el d1a de la• eleccionea aunici-

palea de ciudad Nezahualc6yotl. 

La participaci6n fue una etapa que conaideramoa indi.! 

penaabl• por dos razon••· Por un lado noa sirvi6 para paaar -

del nivel de espectador•• al de participante•, y por otro, nos 

proporcion6 un conocimiento ~6e profundo do loe hechoa. En e.! 

ta etapa comenzaron la• deaercionee en el 111quipo haata que te!: 

minaron por dejarlo con cuatro miembros. 

Una de las cosae que en un principio considoramoe muy 

dificil fue el conaentimiento de nuestro equipo por parte de -

loa colonos. Sin embargo la aceptaci6n fue ampliamonte logra-

da por 11 confianza de la gente y la dispoaic16n para colaba--

rar con nueatra 1nveat1gac16n. creemoa que noa favorec16 la -
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c:oadic16n de Mr eatudiantea nmxicanoa. La• reaiatenciaa qua 

encontr...,• no vinieron de loa colono• aino de loa lidere• da 

loa cClld.t6• y del aacerdote. 

La participaci6n •• inici6 con la tiaata del "aanor -

del Pard6n•, a la qua llavamoa a un grupo teatral da la univ•!: 

aidad y coopar1U10a con la• tareaa da praparaci6n y animaci6n -

del evento. A-partir da entone•• afianzamoa nuaatra relaci6n_ 

con al grupo da j6vanaa da la eatudiantina da la i9l••ia. TU

villoa •••ion•• da pllticaa y emprandi111Da la alaboraci6n del p~ 

ri6dico mural, aiempre con la iniciativa de loa propio• colo-

noa. Cabe Mftalar aqu1 la gran deaigualdad qua •xiati6 a ni-

val da participaci6n de colonoa. uno o do• aialllbroa fueron -

loa qua intervinieron ampliamente an la• diacuaionaa, loa qua_ 

hicieron praquntaa, objacionea y qua en 6ltima inatancia diri

gieron. El reato, aunque colabor6 fiaic111mnte, tuvo dificult~ 

dea para participar en la• diacuaionea. !ata grupo ae concre

t6 a a99uir la linea marcada por loa l1derea. !ata fu• una d~ 

ficiancia que no ae pudo auparar. con loa adulto• aucadi6 lo 

mia.o. Sólo una o doa paraona• •• lllll\ifeataron en p6blico. 

Nueatra intenci6n fue provocar el Hp1ritu de particJ. 

paci6n. El leftCJUaje fue uno da loa obatlculoa. La aencillez 

an la expra•i6n fue una neceaidad conatanta, no aia111pre aatia-



1 

, 
, 

177 

fecha. A peaar de e.o, laa plltlcaa con loa colonos tuvieron 

cierta aceptaci6n. se fora6 una cooperativa de conaU1DO y con 

ello ae fue iniciando el ejercicio de la participaci6n. Todo 

ello fue nal vieto por el aacerdote, quien finalmente exorcia6 

al grupo y con au actitud trat6 de illlpedir que ae desarrollara. 

Eao ae combin6 con una mala organizaci6n de la cooperativa y -

pronto ae diluy6 el grupo. 

E• juato reconocer que una prictica como la de1crita_ 

tiene muchas limitaciones. El grupo, de 1aaenta llliembroa en -

el periodo de auge, fue bastante reducido en comparaci6n con -

la población total de la colonia. La formación te6rica a par

tir del aaiatencialiamo •• frlgil. La inicial relaci6n con la 

Igle1ia acarre6 futuros problemas. Quiz6 si hubiéramos inici_! 

do en la escuela hubiéramoa tenido menos barreraa ideológicas. 

Si a todo ello agregamos que nuestras limitncionc111 de tiompo -

s6lo nos permitieron asistir medio d1a, una o doa vece• por B.!! 

mana, concluiremos que la participaci6n fuo poco trascendente. 

Tal vez s6lo se aalv6 la experiencia que el grupo de j6vcnes -

colonos pudo haber asimilado. La concientización es una tarea 

diflcil y adem!s larga. 

Eata parte de la inveatigaci6n tuo, por el lado aoad! 

aleo, muy fructlfera. Se tomaron apuntes que poateriormonto -
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con•tituyeron ficha• d• trabajo. Con ellaa •• buacaron con 11!! 

yor faciliclad dato• y peraona•, •e obtuvi•ron teatimonioa ora

l•• de le vida politica de la colonia y ae encontró la pista -

de iraportant•• docU111entoa. 

La entrevista fue la t6cnica máa utilizada. Le dimo• 

preferencia, en auatituci6n del mueatrao. por el aentido poli

tico de la inveatigacion. Noa intere•o máa conocer las rela-

cionea de poder, la afiliacion politica de loa lideres, loa 111,! 

caniamoa de eapeculacion y control. Todo ello no• obligó a -

buacar el diilogo largo con lideres y colonoa. 

La• entrevista• realisadaa a colonos no dirigente• -

fueron relativamente f~cile•. Salvo doa o tres excepcione•, -

la mayorla de la gente conteat6 el cueationario que ae prepar6. 

En 61 •• lea preguntó la condición legal del predio, au lugar_ 

de origen, au aituaci6n económica, au afiliaci6n religioaa y -

au actitud pol1tica hacia loa comit61 reuteuradorea y hacia el 

qobierno. 

Las entreviatea reali•adaa a lo• lidera• f1.mron au•--

Para exllderea y para lidere• actual••· LO• exl1derea fueron 

loa que ... hablaron. sua relato• •obre la fundación de la --
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conatltuyeron ficha• de trabajo. con allaa •• buacaron con m~ 

yor facilidad dato• y per•ona•, •• obtuvieron teatimonios ora

l•• de la vida politica de la colonia y •• encontró la plata -

de ill!pOrtante• docummitoa. 

La entrevista fue la t6cnica mia utilizada. Le dimo• 

preferencia, en •uatituci6n del mueatreo. par el sentido pol1-

tico de l• inve•tiqacion. No• interaao más conocer las rela-

cione• de poder, la afiliación pol1tica de loe lideres, los ms 

canismo• de ••peculacion y control. Todo ello no• oblig6 a -

bu•car el dill090 largo con lideres y colono•. 

La• entrevista• realisada• a colono• I\~ dirigente• -

fueron relativamente fáciles. Salvo doa o trae excepciones, -

la mayorla de la gente contest6 el cuestionario que •• prepar6. 

En 61 •• les preguntó la condición legal del predio, •u lugar_ 

de origen, su •ituaci6n económica, su atiliaci6n religio•a y -

•u actitud pol1tica hacia lo• comit6e rostauradore• y hacia el 

gobierno. 

La• entrevista• realisadas a los lideres fueron sus-

tancialmente diferentes. De estas entr•viat~~ hubo do~ tipo:: 

Para exllderes y para lidere• actual••· lo• exlider•• fueron 

loe que ... hablaron. Su• relato• •obre la fundación de la --
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""'· colonia y aobre el conflicto con a.curao1 Hidrlulicoa fueron -

.baatante detallado•. A peaar de ello, la infor.aci6n que die-. ' 
ron tuvo que cotejarae con loa documento• encontrado• y con la 

de ell,o• llÜ.•moa entre al. Alqunaa per1ona1 diferlan en laa f~ 

cha• citada•. Otro• t011aron como referencia la edad de 1u1 't\! 

jo1 para hacer loa cllculoa. Eaa indeciai6n fue solucionada -

con loa documentos. Por otro lado, laa deacripcionea de loa -

acontecillÜ.entoa fueron baatant• ricas. 

Laa entreviataa a loa llderea actual•• tuvieron aua -

c:omplicaciocu111. ¿A qula partido airll'en? ¿Qu6 pretenden con -

loa datos? Fueron prequntaa que se nos hicieron en todo• los 

collÜ.t61. Cuando el llder no eataba, nadie podla informar. P~ 

ra el minif!IO detalle hubo que regreaar. 

Acoatumbrado1 a hablar, 101 lideres contestaron todaa 

laa prequntas, cuando eran interr09antea que loa comprometlan 

trataban de evadirlaa, pero siempre declan algo. Fue un ~to

do fructlfero el aprovechar las luchas entre los comit•s para 

obtener infor111aci6n de uno u otro bando. En eaoa caso• loa l.! 

derea fueron bastante eapl6ndidoa en sua ncuaaciones. 

Una de laa enaeftanzaa que obtuvimos durante la• entr.! 

viataa fue que la grabadora no siempre se puedo uear. Su sola 
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a u•arla con 116• tacto o definitivamente a dejarla. 

lln total tuvimo• una• clan entrevi•ta• programada• -

con lidera• y colonos. su ti .. po de duraci6n fue variable, -

pero en prOlledio fueron da una hora para el ca•o de lo• colo

noa y da 40 minuto• para lo• lidera•. lata diferencia no fue 

provocada a prop6•ito, •ino qua fue un impedimento dado por -

lo• aill&IO• lidaraa, quien•• tal vez por miedo a decir dema•i~ 

do, liaitaban el tiempo de la pl6tica. 

Trabajo da (i!binate 

Para el eatudio de la• in•titucione• polltica• que -

han actuado en la colonia 11 Sol fue neca•ario el anlli•i• del 

contexto politico y •ocial. Carecer de 61 implicarla un qrave 

ri•190 en la inve1tigaci6n, 101 dato• parderian au •iqnificado 

y todo •• reducirla a un eatudio antropol69ico de alcance pur!_ 

mente local. El error contrario aerle plantear un contexto -

tan aaplio que rebasara laa neca•idadea da cc.prenal6n d~ la -

colonia. Hemos vi•to trabajo• •obre iocaiiaa~•• proietaria• -

que inician con capitulo• de1tlnado• al naciaiento del -

S•t•do aioderno. Por tal &10tivo fue iaportante precl•ar haata_ 
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• qu6 punto era neceaario 11111nejar cierta• referencia•. 

El plano de referencia m6e inlllediato fue ein duda el 

•,,, de la ciudad en que ee ubica la colonia. Junto a eeo fue ne-

cesaria una viei6n del Movimiento Reetaurador de Colono• que 

all1 se realiz6. S6lo con tal antecedente pudimoe comprender 

la existencia de loe comit6• en El Sol y las caracter1•ticas_ 

pol1tieas que les pertenecen. 

Pero no a6lo la historia de Nezahualc6yotl tiene que 

ver con la historia del Sol. Ciertos elementos del sietema P:2 

l1tico mexicano y del desarrollo urbano del Area Metropolitana 

de la Ciudad de México nos parecieron muy explicativos de lo -

I sucedido en la colonia. Por tal motivo iniciamos el eatudio -

de estos dos grandes temas. Existe un área de relaci6n entre 

los dos. La ciudad, frente a la estructur~ econ6mica que la -

sustenta, tiene una dimensión pol1tica que ln retroalimunta, -

la cual muchas veces nos lleva al fondo dt1l problema, No obs-

tante que 6sto es una obviedad, no hay muchos estudios en Ml!x.!, 

co que se dediquen a ello, 

El tema de la colonia El Sol pertenece a la• luchas_ 

urbanas, llamadas también movimientos sociales urbanos. En -

otras partee del mundo se han hecho serios estudios •obre ta-
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loa'novillliantoa, tipificacione• e interpretacionea global•• •.2 

br• au papel en el cambio eocial. En M6xico est&lllOe por ini--

ciar eaaa tareas. Tenemos auficientee motivos para hacerlo. -

En nuestro pais ha:.· una i""r•eionante ccincentraci6n urbana en 

la que ablU'ldan las contradicciones y conflictos entre los pro 

pietarios, los pobladores y el Eatado. Eete 6ltimo se ha vis-

to obligado a levantar aparatoaos proyectos de planificacion -

urbana. Precisamente, entre loa movimientos que m6s importan-

cia han tenido y que han obligado al Estado a responder de in-

mediato se encuentra el de ciudad Nezahualc6yotl. 

El ficheo bibliográfico fue lU'la tarea de gabinete se-

guida a lo largo de toda la investigaci6n. 

Una mensi6n aparte requiere la construcci6n del segUJl 

do capitulo, que relata la primera etapa de la colonia. Para 

ese caso pudimos contar con copias del archivo que la Secrot~ 

ria de Hocursoa Hidráulicos conserva sobra el fraccionl!.lniento 

El Sol. Para aprovechar al mllximo eae material fue necesario_ 

un anili•i• minucioso de cada uno de loa documentos. Se cla-

sificaron y se hi~o una ficha para cada uno de ellos. A pe--

sar du bato. los documento• no pod1an explicar todo. Sus la-

guna• !ueron cubiertas con laa entreviataa. 
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