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1 N .T R o o u e e 1 o N 

El Estado Mexicano ha sido el centro de la atencl6n de 

muchos estudios nacionales e Internacionales, Su com

plej ldad ha hecho que se consideren en el presente tr! 

bajo algunos aspectos de mayor relevancia, sin que es

to quiera decir que se le Ignore o reste Importancia a 

los demás. 

Se muestra especial atención a uno de los Instrumentos 

que sirven de soporte y legitimación al Estado: El Par· 

t 1 do. 

Tomando como base un caso particular, como es Ciudad -

Nezahualc6yotl, se mostrarán empíricamente los mecanl~ 

mas que siguen algunos grupos gubernamentales y polftl 

cos para lograr que las agrupaciones civiles autónomas 

canal Icen su descontento y demandas por vías poJTtlcas 

Institucionales. 

Se part~ de la HIPOTESIS de que la Corporatlvlzac16~ -

es el elemento más eficaz que el Estado emplea dentro 

de un complejo núcleo de actividades prácticas y te6rl 

cas, tendientes a la obtención, J.ustlflcaclón y mante

nimiento de su dominio; proceso que se manifiesta en -

el encuadramiento de las clases subalternas y fuerzas 

sociales autónomas a la vida lnst.ltuclonal, a través -

de los mecanismos de cooptación; negociación, lnterme-
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d(ac16n, ofrecimiento de incentivos ecori6mlcos y repre

sl6n. Mecan.lsmos que le permitirán promover y afianzar 

su hegemonfa. 

El Partido Revolucionarlo Institucional a través de sus 

tres sectores, es el baluarte que ha de cumplir precls~ 

mente con aquella tarea. Es él quien dará mayor legltl 

mldad al proyecto hlst6rlco de desarrollo del Estado. 

Con esta función que realiza el Partido Oficial, efectl 

vamente se refuerza la legitimidad mediante la aproba-

clón y el consentimiento de las mayorfas; pero los mee~ 

nlsmos utll Izados, necesariamente deben conducir al lo

gro de una legitimidad aparente, producida por la ere-

ciente apatfa e Indiferencia, ante la falta de una éti

ca social que permita aglutinar a nivel ldeol6glco el -

proyecto social. 

La forma de actuar del Partido Oficial, como lnstrumen• 

to del Estado que pretende el consenso, ha de conducir 

a la deslegltlmaclón, que.representa un costo polTtlco 

a pagar por el Estado en términos de la forma en que -

trata de mantener su hegemonTa. 

Para lograr los objetivos propuestos, en la primera Pª! 

te se dá una visión general de lo que ha sido el Estado 

y el Partido a partir de.la época pos-revolucionarla. 

El primera capitulo desarrolla paralelamen~e el marco• 

teórico conceptual, que sirve de referencia también al 
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marco histórico. En otros términos, el marco teórico 

de referencia se desarrolla de manera lmplfclta a lo 

largo del primero y segundo capTtulos, evitando asf la 

presentación de dicho enfoque teórico de una manera 

aislada. 

En ~ste segundo capítulo se dan los elementos necesa·-

rlos para tenera una perspectiva más ampl la del objeto ,. 

de estudio, pues es el foco de atención en el cual se ' 

han de mostrar empTrlcamente los mecanismos que se si-

guen para demostrar lo que se plantea en la hipótesis 

(se toma como caso espec1flco de estudio el Movimiento 

Restaurador de Colonos). Se analizan y se muestran los 

procesos de Integración y cooptación de grupos y dlrl-

gentes, como una forma de obtener el consenso y Ja he· 

gemonfa del Partido Revolucionarlo Institucional. 

Al final se observa cuál es la función de aquella agr! 

paclón en base a sus Intereses y objetivos· como lnstr! 

mento mediador Partido-Clases Subalternas; la transfor 

maclón en esencia que sufre el Movimiento Restaurador 

de Colonos: y la opinión que se tiene del Partido y de 

la Agrupación entre las bases de la misma. 

Para obtener la Información necesaria y adecuada en la 

elaboración del presente trabajo, se tuvo que recurrir 

tanto a 1.a Investigación documental como a la de campo. 
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Primero, se real izó una revisión crTtica, de blbl logra·

fTa. 

Segundo, Ja búsqueda de 1 nformacl6n hemerográflca que -

ayudase a ubicar Ja problemática de Nezahualc6yot1, du

rante los años 1969-1973 (Ja problemática conslstfa en 

la Ilegalidad en la tenencia de la tierra y Ja Insufi

ciencia de servicios públicos); al mismo tiempo, tener 

un primer acercamiento con el Movimiento Restaurador de 

Colonos. Se consultaron diarios capitalinos y de la lo 

cal ldad. 

Tercero¡ locallzacl6n de textos, documentos, anuarios -

estad1stlcos oficiales estatales y municipales, y con·

su1 ta del X Censo General de Población y Vivienda, Cen• 

so del Estado de México, correspondientes_ a 1980. To-

dos estos, para obtener referencias sobre Ja hjstorla y 

aspectos soclo·económlcos del municipio, 

Cuarto, entrevistas con algunos de los principales dlr! 

gentes del Movimiento: 

Od6n Madarlaga Cruz, Secretarlo General del Consejo· 

del Movimiento Restaurador de Nezahualcóyotl. 

Rogel fo Vargas Soriano, Presidente del Frente Unido • 

de Colonos del Vatte de México. 

Sllvlno Morales Pérez, Presidente del Bloque Unido de 

Colonos al Progreso de Nezahua1c6yotl. 
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Ricardo Bautista Soriano. Secretarlo Administrativo 

del Consejo del Movimiento Restaurador de Nezahualc6 

yot J. 

Erasmo Maza y Hernández, Ex-secretarlo de Acci6n So

cial del Consejo Ejecutivo del Movimiento Restaura-

dar de Colonos¡ actualmente desligado de la actividad 

po 1rt1 ca. 

Quinto, asistencia a asambleas de Comités y asambleas 

de celebrac16n del XV aniversario del Consejo del Hovl 

miento Restaurador de Colonos. 

Por último, el punto referido a oplni6n públfca, se o~ 

tuvo la Información mediante la reallzacl6n de entre-

vistas con gente.de base que participó activamente en 

el 'movimiento desde su origen (1969), Tambl~n ~e en·

trevlstó a afiliados al Consejo de Movimiento Restaur! 

dor deNezahualcóyotl en fechas más recientes; ambas· 

hasta ~ompletar cien, con las cuales se pretende ofre

cer una lmágen lo más real posible de la problemática 

planteada. 
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1. MARCO TEO.R ICO 

En el presente trabajo se muestran los medios de que se 

vale el Estado Mexicano para lograr obtener y mantener 

el poder polTtlco. Se toma una unidad de análisis muy 

particular como lo es Ciudad Nezahualc6yotl. 

Para poder cumplir con t.al objetivo, se tendrá como ele 

mentos de estudio la teorTa expuesta por Antonio Gramscl,. 

y en especial, en donde se hace referencia al Estado y 

al partido. 

Esta no fue una elecc16n arbitrarla, ya que se conslde· 

ra que la concepción del Estado Explotador; el Estado, 

Instrumento de dominación de una clase; el Estado mera-

mente coercitivo, como lo caracteriza la fracción clásl 

ca del marxismo, ya no tiene razón de ser. 

Afirmamos esto, porque d~ acuerdo con Gramscl, y en una 

primera Instancia, el Estado: 

11 
••• es todo el complejo de actividades prácticas -

y te6ricas con las cuales la clase dirigente no so 
lo Justifica.y mantiene su dominio, sino también: 
logra obtener el concenso activo de los goberna
dos ••• "(l). 

En el párrafo anterior se menciona un elemento que es -

de una vital Importancia para el Estado: el Consenso. 

(1) Gramsci, Antonio. NOTAS SOBRE MAQUIAVELO, SOBRE POLITICA Y SQ. 
BRE EL llSTADO MODERNO, Juan Pablos Ed. Mfutico, 1980, PP• 101-
108. 
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Este consenso se logrará por medio de las lnstltuclo·-

nes que conforman la Soclr.d.id Clvll, y una de ellas, -

la cual representa .especial Interés por lo que el la -

significa, será el Partido. El Partido cuando obtiene 

el consentimiento, se manifiesta como el auténtico re-

presentante de los Intereses de todo el conglomerado -

social, y como un elemento que ha de garantizar eleq.il-

llbrlo en base a su función de árbitro, función que se 

ha de ejercer sobre la sociedad en su totalidad. 

De ésta forma, obtenido el consenso y habiéndose erlgl 

do como el representante de la sociedad, se constituye 

en un Partido de masas, en un Partido cuyo fundamento 

será la amplia base social. 

Asf pues, con tal aprobación, con ese consentimiento 

que se ha obtenido, teniendo en cuenta los Intereses 

y objetivos de los grupos, se conquistará la hegemonfa 

a favor de ése Estado Corporativo(2) en que se ha tran! 

formado. 

EL SISTEMA POLITICO MEXICANO 

Este, ha pasado por dos etapas, las cuales, segOn el ~ 

pol ltólogo norteamericano Samuel Huntfngton (3), son: 

(2) El Corporativismo es el resultado de la acción del Partido -
Oficial pare. beneficio del Sistema, y que consiste en el en
cuadre.miento de las clases subalternas a las instituciones -
del Estado, conciliando a las clases que convergen en el PB!:. 
tido a fin de promover y afianzOl' la hegem:inía y la legitim.!. 
dad del grupo dominante. 

(3) Citado en: lilnsm, Roger D. IAIOL:r.t'ICADEL ... S. XJCT, 1980 pp. ID135· 

,·· 
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La Pretoriana y la de La Mod~rnlzac16n Política. 

La primera se caracteriza por la carencia de lnstltu·-

clones polftlcas para la mediación de los diversos In-

tereses y controverclas existentes en 'la sociedad, por 

lo que cada grupo Intentará imponer con sus propios me 

dios, su autoridad por sobre los demás. Por tanto, 

predominará la anarquTa, los Intereses personales y la 

fragmentacl6n del poder polftlco. 

La segunda etapa, la de Modernización PolTtfca 0 se ad~ 

quiere, 

'~ •• con la creación de organizaciones y procedi
mientos políticos complejos, coherentes y adap
tables." (11) 

con el fin de superar la fragmentación polftlca y de 9!!,. 

rantlzar la estabilidad del sistema, ~ungiendo para el 

logro de tal meta, como organt·zaclones mediadoras en los 

confl fetos y enfrentamientos entre los diversos grupos 

y fracciones sociales. Siendo su máximo logro la f~se 

de Institucional lzac16n de la historia de MExlco, la· 

cual parte con la creación del Partido del Estado en':": 

1929: el Partido Nacional Revoluclon11rt'O. 

Ahora se muestra como se transitó de la etapa final Pre 

torlana hacia el de la Modernización PolTtlca. 

Obtenldo:el triunfo sobre el Porflrlsmo, se abre una 
(1¡) ~· p. 132. 
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brecha muy significativa en el país, pues no existe un 

grupo lo suficientemente fuerte y homogéneo para asumir 

el poder político, puesto que las diversas fraccl6nes -

participativas del Movimiento Revolucionarlo de 1910, r~ 

presentan diversas tendencias e Intereses, ocaslona~do 

con ello un vacío de poder¡ alimentado aún más por el e!!_ 

frentamlento directo entre lo~ propios ejércitos popul! 

res: 

11
, •• estas· insurrecciones crearon un vacío poli 

tico: El antiguo bloque en el poder, pierde -
su capacidad para gobernar, al tiempo que la -
lucha entre los diversos ejércitos populares -
se traduce en la dificultad -mantenida por lar 
go tiempo de un triunfo definitivo e indisputa 
do de unos sobre otros. 11 

( 5). -

Se advierte que ni los campesinos ni los trabajadores -

Industriales tuvieron la capacidad suf lclente para eje! 

cer el gobierno, ya que no se presentaron ambos como un 

grupo único, homogeneo y def lnldo ldeol6gicamente; todo 

lo contrario, como grupos aislados, carente de un pens! 

miento común y c6n propuestas meramente relvln~lcatlvas 

y a nivel local. Esta debl l l<lad fue hábl !mente aprove,. 

chad~ por las clases medias, quienes al frente de su~ -

ejércitos (Carranza y Obregón}, toman la dirección del 

paf s. 

La medtda anterior, se volvfa htst6rlcamente necesaria, 

pues de lo contrario, ~e 'entabla ria tal suerte de Ce

(5) Leal, Juan Felipe. MEXICO: BUROCRACIA ... E1Cal:o.1li1D,1978, P• 33 
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sarlsmo(6) en el territorio nacio:-ial, y que amenazaba 

con ser la única solución viable al conflicto, y aGn 

se mantenfa fresco el recuerdo de la lntervenct6n Nor• 

teamerlcana de 1847; por Jo que aquella clase media 

fue capaz de vislumbrar el pel t·gro de una nueva tnter-

venclón extranjera, y de asumir el mando polfttco de 

la nación. 

En adelante, esa clase enarbolará y hará suyas las de· 

mandas campesinas y obreras (propuestas prlnctpalmente 

por Zapata y Villa); erigiéndose de ahora en adelante 

. como Burocracia Po!Ttlca. 

De acuerdo con Américo Saldlvar, se entiende por Duro-

cracla Po11tlca a, 

"aquél grupo especial encargado de la direcc:i:6n 
y administraci6n directa del Este.do y del Go
bierno." ( 7) 

esto se logrará gracias a las alianzas entabladas por 

el Estado, tanto con las clases trabajadoras, con las 

(6) De acuerdo con Grarnaci, se puede calificar esta situaci6n co
mo de clásico Cesarismo: "El CesariSlllo expresa. una situaci6n 
en la cual las fuerzas de lucha se equilibran de una manera 
catastr6fica, o sea, de una manera tal que la conti'nuaci:6n de 
la lucha no puede menos que concluir con la destrucci6n recí
proca tomando la fuerza progresiva A, lucha con la fuerza re
gresiva B s6lo puede ocurrir que A venza a B y visceversa, 
puede ocurrir tambi~n que no venza ninguna de las dos, que se 
debiliten recíprocamente y que una tercera fuerza C interven
ga desde el exterior dominando a lo que resta de A y B." TOl!l!!. 
do en: 

Gramsci, Antonio. LA POLITICA Y EL... Premia Ed., 1978, p. 53. 
{7) Saldívar, Américo, IDEOLOOIA Y POLITICA ... El. S. xxr,1$6J,p, 32. 
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clases media~, ast como con los grupos capltaltstas( 

por lo que adquiere ciertos márgenes de libertad para 

obrar, tanto en beneficio de unos como de otros; pero 

Inclinándose a favorecer más al último de los grupos 

mencionados. 

Esta burocracia se diversificará de tal modo, que cu-

brlrá todo el marco administrativo del Estado. El mis 

mo autor(B), nos menclon·a su dlvlsl6n en: los funcion! 

rios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; 

grupos tecn6cratas encargados de las funciones de Pla-

neac16n y Admlnlstracl6n de Empresas Públicas, y la 

fracción propiamente pol1tlca, a cargo del Partido Ofl 

c 1 a l. 

Ahora bien,· se está de acuerdo en que en sus Inicios la 

burocracia po!Ttica se había apoderado de las demandas 

de los diversos grupos existentes; también se aceptará 

que no formaba un grupo homogéneo, por tanto, las pug• 

nas existentes entre las diversas fracciones no garan• 

tlzaban aún la establl.ldad política y social para el 

país. Calles, por tal motivo trataría de fortalecer 

~ún más el proyecto de lnstltucionallzacl6n Iniciado ya 

antes por Carranza y Obregón(9). 

(8) !bid. 

( 9) Este periodo de Institucionali'zaci6n se inicia en la década de 
los 20 1s, al fundarse el Banco de México, El Banco Agrícola y 
Ganadero, El Banco Nacional 'de Crédito Agrfoola, La Comisi6n 
Nacional de Caminos, La Comisi6n Nacional de Irrigaci6n, la 
Coparmex, entre otras inati:tuc:l:ones. 
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Este hecho será de vital relevoncla, puesto que con la 

Institucional izaci6n se comienza a desintegrar un pe-

riodo histórico Importante: El Caudillismo. 

En efecto, la etapa Institucional marcar~.un nuevo hl-

to hist6rlco, al tratar de dar solución a una prolong! 

da crisis de hegemonra. Ahora los gobernantes se man• 

t.endrán en el poder, pero ya no sólo como un grupo so_! 

tenido únicamente por la fuerza coercitiva, sino como 

un· grupo dirigente (entiéndase hegemónico), encargado 

de la dlreccl6n Intelectual y moral de la sociedad, r!_ 

cogiendo aspiraciones y demandas de las clases suba!•· 

ternas, con quienes entablará 11 sacrlfldos de orden· 

econ6mlco·corporatlvo11 (10) En éste momento: 

" ••• el grupo dominante es coordinado concreta .. 
mente con los intereses generales de los gru
pos subordinados y la vida estatal es concebi
da como una formación y una superaci6n cont!nua 
de equilibrios inestables (en el ámbito de la 
ley) entre los intereses del grupo fundamenta.l 
y los de los grupos subordinados, equilibrios 
en donde los intereses del grupo dominante pr~ 
valecen pero hasta cierto punto ••• " ( 11). 

la paulatina conjunción de la Sociedad Política y 1~ 

Sociedad Civil se había Iniciado, esto llevaría a la 

(10) Gramsci, Antonio. NCII'AS SOBRE ••• Juan Pablos, 1975. p. 59. 

(11) Ibid. p. 72. 
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formación de un estado fuerte y consolldado(12). 

Al llamado "Jefe Máximo" de la Revolución Mexicana (pl~ 

tarco Elfas Calles), se debe precisamente el Ingenio de 

la modernización del Sistema Polftíco Mexicano. La Fun 

dacl6n del Partido Nacional Revolucionarlo (PNR), fue la 

clave nodal para el cambio sustancial en el ejercicio 

del poder pol1tlco. Siendo el Partido la organización 

esencial de la Sociedad Civil, dlrfa Gramscí, para el 

logro de: 
11
,,. una potente fuerza de coheoi6n que 

centraliza y diaoiplina", 

Con la formación del Partido Nacional Revolucionarlo en 

1929 (el cual por aglutinar en su seno a diversas tend~ 

clas y grupos, fue Llamado "Partido de Partidos", form!!_ 

do por altos jefes militares, polftlcos y caciques regl2_ 

nales), se Inicia el proceso de Centralización PolftJca, 

pretendiendo: 

"contener el desgajamiento del grupo r~ 
volucionario, instaurar un sistema civilizado· 
de dirimir las luchas en el poder y dar alcance 
a la acción político-administrativa, para lograr 
las metas de la Revolución Mexicana" ( 14). 

(12) En un sentido integral y global, se entiende, de acuerdo con 
Gramsci que: "Estado,.Sociedad Polftica+Sociedad Civil", enten
diendo como Sociedad Política a todo el aparato de coerci6n e!. 
tatal, que asegura la disciplina y el orden de los grupos; ¡:or 
Sociedad Civil, a todos aquellos "organismos privados", que se 
encargan de la direcci6n intelectual, moril.l y cultural, cuya. 
función es la de obtener el máximo de consenso (escuelas, sin
dicatos, PARTIDOS, iglesias, medios de comunice.ci6n masiva, 
etc.) Aclarando que esta separación no es tajante ni orgánica, 
sino únicamente funcional. 

(13) GrBllleci, Antonio. Qp. Cit. p. 48. 
(14) Cosío Villegas, D. EL SISTEMA ••• Joaquín Mortíz, 1972, p •. 35. 
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Su arribo a la vida nacional, además de facilitar el 

ejercicio del poder político, favoreció a la realización 

del control directo sobre la soctedad (los elementos de 

la Sociedad Civil, como antes se ha mencionado, eran ab 

sorbidos por el Estado): 

" ... el problema político consistía en 1 subordi
nar las fuerzaíl eocilll.eR autónomaa a una instit.J:! 
ci6n política eficaz ••• ' Los conflictos entre 
·varios segmentos de la sociedad mexicana 1ahora 
tenían que resolverse dentro del marco del Parti 
do y bajo la autoridad del Presidente y la direS: 
ción·central del Partido' ".(15) 

El objetivo de éste doble propósito (Centralización y 

Control PolTtico), era el de obtener una a~plla base so 

clal de apoyo, Ja cual darTa como consecuencia la Jegl-

tlmldad al nuevo proyecto histórico de desarrollo capl-

taliste. Recuérdese que el Estado, 

"Es el instrumento para adecuar la Sociedad Ci
vil a la estructura econ6mica •• , (puesto que) el 
análisis del Estado no se agota en la descrip
ción de su funcionamiento como modelo de acumu
laci6n, sino que requiere también ser pensado 
como modelo de hegemonía. 11 (16) 

Así pues tod.o parecfa marchar bien, al fin se lograba 

que Ja burocracia polftlca se alglutinara dentro de. un 

mismo marco de proyectos e Intereses. Has el perfodo 

de recesión mundial de 1929 no podía dejarfuera al país, 

(15) Hansen, Roger D. Op. Cit. p. 135 

(16) Portantiero, J, C. LOS USOS·DE,,y Cuadernos P y P, 1977, 
p. 45-47. 
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y el deterioro econ6mlco que ya sufrTan las grandes ma-

sas se vló más agudizado en esos momentos (desciende ~I 

PIB en un 8% global)¡ sus consecuencias se vendrfan ta~ 

blén a manifestar en lo social y en lo político. Crece 

el desempleo y la agitación social; los campesinos pre

sionan por un reparto de tierras¡ los obreros exigen m~ 

joras salariales y sociales. El descontento y el cla

mor popular desborda los cauces lnstl·tuclonales. Y si 

además de esto, se le suma el deterioro progresivo que 

sufr1a en su Imagen el Partido Nacional .Revolucionarlo 

a consecuencia de su burocratlzac16n y su corrupcl6n r~ 

calcltrante, la amenaza pasiva del enfrentaml~nto exte~ 

no contra clases trabajadoras, parecla que se manlfes

tar1a abierta y violentamente. 

El gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) .• · 

preveé el enfrentamiento y de Inmediato trata de lnstru 

mentar una polftlca de masas, que permitiese satisfacer 

las demandas de esa vasta fuerza social que exlgfa solu 

clones. La radicalización de su gobierno lo llevó al 

rompimiento con Plutarco Ellas Calles primero, y más 

adelante• con Eml 1 lo Portes GI 1, quien era 1 fder del Par 

tldo, 

Las medidas Cardenlstas de: Reforma Agraria (se reparten 

17.5 millones de hectáreas de tierra en su gobierno); 

protección del Estado hacia los trabajado~es (se satlsf! 
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cen demandas sociales y ecunóml'a~, se fomenta el dere

cho de huelga y de libertad de asociación)¡ Nacionalis

mo Econ6mlco (se protege y se dan Incentivos a la lndus 

tria nacional)¡ Educación Social lsta y Técnica (la cual 

se pretende llegue a todos los sectores del pafs, tam· 

blén se funda el Instituto Politécnico Nacional); y la 

Nacionalización de Empresas Extranjeras (la Industria 

del petróleo, de electricidad y de ferrocarriles), ha

rán que el gobierno capte una amplia base de apoyo so

cial, Incluso hasta de los propios sectores lzqulerdi~ 

tas. 

El 18 de marzo de 1936 se dá la expropiación petrolera 

(una de las medidas nacionalistas más Importantes en las 

páginas de la historia nacional), y en medio del éxta

sis social, doce dfas después se funda el Partido de la 

Revolución Mexicana, sobre las bases del antiguo Parti

do Nacional Revolucionarlo. 

Hay que ver que el cambio del PNR a PRM, no es sólo un 

cambio de siglas. Se trata más bien de un cambio radi

cal hacia una política popul l.sta encaminada a lograr el 

consenso de las mayorías, para asf mantener y justifi

car la hegemonfa del grupo dirigente, De acuerdo a la 

versión oficial, es un "Partido de Trabajadores", por 

tanto, ésto deberá enmarcarse en los lineamientos del 

mismo: Los Campesinos se verán encuadrados en la Con· 
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federacl6n Nacional Campesina (CNC ), a través de LI-

gas, Comunidades Agrarias, Sindicatos Campesinos, etc., 

Jos obreros bajo el dominio casi total de la Confedera

ción de Trabajadores de México (CTM); el Sector Milita~ 

comprendidos en él, el ejército y la marina (17); y el 

Sector Popular, que darfa posterior nacimiento a la Co~ 

federación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), 

que estaría formada por grupos heterogéneos que van de1 

de Jos grupos profeslonlstas y servidores públicos, ha1 

ta vendedores ambulantes y otros subempleados. 

Esta será Ja nueva estructura sectorial que caracterlz! 

rá al Partido de la Revolución Mexicana. 

Esta estructuración se vló fuertemente favorecida por 

Ja expansión creciente del fascismo en México (para 1938 

eran ya 21 las organizaciones de éste tipo ya consol Id! 

das). Ante esta perspectiva la opción para el pueblo 

era: Fascismo o Democracia. 

De ahora en adelante se tendrá a la vista un Partido Se~ 

torlal: 
"El PNR era un Partido de Partidos: el PRM fue 
un Partido de Sectores. Si aquél implicó la 
desorganización de los Partidos políticos, és 
te logró la desorganización de las clases po: 
líticas y su organización como sectores 11 (18) 

(17) Posteriormente, bajo los auspicios del Presidente Manuel Avila 
Camacho (1940-1946), sería eicpulsado del Partido este sector. 
Su representación se trasladó a las Secreta.rías: de Marina y de 
la Defensa Nacional. 

(18) González Casanova, P, EL ESTADO Y ••• Ed. Era, 1983, p. 55, 
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Y es que el Estado necestta para s~ sobrevlvencla de la 

lncorporacl6n de las clases subalternas al sistema poi.!. 

tlco Institucional. Con esta medida y teniendo a su al 

canee todos los medios y recursos posibles, el Estado 

se afianza comq: 

".,.el organizador de las clases y fracciones 
dominantes, y el organizador-desorganizador 
de las clases subalternas". (19) 

Estas acciones corporativas, condujeron a lograr masas 

Indiferentes y despolitizadas, por lo que se puede afl!. 

mar que estas penetraron al juego polftlco antes de ha-

berse constituido como una clase verdaderamente organl-

zada con perfiles e Intereses propios. 

Fue pues, el Cardenlsmo a través de su Partido secto-

rlal quien le diera cierta unidad a los trabajadores: 

" ••• el Estado tiene y pide el c·onsenso, pero 
también lo 'educa' por medio de las asociaciE_ 
nes políticas y sindicales que son sin embar
go organismos privados, dejados a la iniciati 
va privada de los dirigentes, Se inicia con 
esto -que será su base- el Estado Corporati:
vo11. ( 20) 

Las demandas expuestas por cualquier grupo deberán en-

cauzarse a través del sector al que se pertenezca, y Pº! 

teriormente manifestarse como postulado ldeol6glco del 

(19) Sald!var, A. Op, Cit. p. 52 

(20) Gramsci, Antonio. LA POLITICA Y EL". .. Premia, Ed. 1978, p. 
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Partido. Ningún conflicto 1fobe .-.1g1strarse al mat'gen 

de las Instituciones y del Derecho. 

Pronto el Partido de la Revolucl6n Mexicana, tambl~n su 

frlrfa modificaciones, ya que debido a la actitud que se 

asume durante el periodo de Manuel Avlla Camacho (suav! 

zar la polltlca Cardenlsta), habla perdido fuerza tanto 

en el gobierno como en los sectores que lo conformaban. 

Su marco Ideológico se debilitaba paulatinamente. 

Surglrfa entonces el Partido Revolucionarlo Institucio

nal (PRI), nombre con el cual se ponla de manlfle'sto la 

esencia del Partido. Según el lenguaje oficial: Las 

Instituciones como representantes de la Revolución y la 

Revolución constante deniro de las lnstltuclones(21), 

Se mantendrfa el camino por el cual se habla venido tral 

sltando, bajo la gufa histórica de la Revolución Mexicana; 

se continuaría por el camino del Nacional lsmo Revoluclo-

narro, asumiendo con lnter~s y vocación de servicio la 

representación de los grupos trabajador·es del pafs. 

( 21) 11,A.rtículo 3. El Partido es Revolucionario porque ha hecho su
yos loo principios en que apoyaron 11ue acciones las fuerzas B.Q. 
ciales y políticas que lucharon e hicieron prevalecer las e.epi, 
raciones e ideas del pueblo durante la Revoluci6ri Mexicana ••• 
Artículo 4. El Partido es Institucional porque persigue el . 
cambio social a través del perfeccionamiento del sistema de d~ 
mocracia política.,. y porque, se compromete a llevar adelante 
la transformación de la sociedad con los instrumentos del Dere 
cho y del poder popular fincado en las instituciones que la -
Ley Fundamental de la Nación establece", ESTATUTOS DEL PARTI
DO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Cuadernos de Cultura Políti
ca Básica. 
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El partido se verá como expresión tie la "voluntad sobe 

rana de 1 pueb 1 o". 

A partir de entonces puede decirse que las funciones 

del Partido serán las siguientes: 

-Poner en práctica y apoyar las decisiones dcd grupo dJ.. 

rigente, encabezados éstos por el Presld~nte de 1~ Re

pública. 

-Como mediador y/o Intermediario de las demandas de Jos 

grupos subalternos, demanda~ que serán mediatizadas 

por medio de reformas sociales. De ese modo seguirá 

una ITnea de masas, de conciliador y negociador, que 

lo ha de prestigiar a la vez que podrá mantener disci

plinada a la clase trabajadora. Este papel de media

dor lo convierte en Ja clave esencial que explica el 

porque de la estabilidad polftlca del sistema mexicano. 

-Encauzamiento del electorado, con planes y programas 

que le darán mayorTa en todo tipo de elecciones -bien 

sean municipales, estatales o federales- de tal forma 

que p'ueda fortalecer el control sobre todos Jos sect~ 

res sociales. Esto no quiere decir que se trate de· 

un verdadero y auténtico representante popular ya que 

no obstante el gran número de afiliados con que cuen

ta, debe subrayarse que en definitiva, éstos no guar

dan una adhes16n plena y razonada, por Jo que su mtlJ.. 

tanela sólo será ficticia. En efecto, se trata deuna 

democrac(·a excluyente, Ja cual 1·mpllca sustitución de 
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la voluntad popular por la vulunto~ que se genera den-

tro del Partido, expresada a través de sus dirigentes. 

Estos últimos son quienes como "representantes" efec-

túan las dec 1s1 ones y no las bases. 

-Reclutamiento y ·selección de cuadros, tratando de apo-

yar a quienes guardan una actitud de lealtad y dlsclpll 

na¡ a quienes sustenten una formacl6n ldeol6glca y poll 

tlca acorde a los principios enarbolados por el Partido. 

Ante esta situación los militantes siempre tienen pre-

sente que estando fuera del Partido nada; caso contra-

rlo, para quien decida participar, al Interior se le pr!_ 

sentarán múltiples espectatlvas de desarrollo en todos 

los aspectos. Para quienes aceptan las reglas del jue-

go, es bien sabido que nadie mejor que el PRI para su 

ascenso en el escalafón polltico, económico y social: 

11 
••• ningún Partido puede competir en éste terre

no con el PRI-Gobierno, con el PRI-Sector Públi
co, con el PRI-PreBupuesto. 11 (24) 

-Aslmllacl6n de la oposición a través de los medios a su 

alcance: Cooptación de Grupos y Lfderes, dándoles cler-

tas concesiones y apoyos negociados; o bien, con la re-

presión abierta, que es apl lcada solo cuando la negocl! 

clón falla, cuando fracasan todo tipo de conciliaciones, 

entonces los castigos se aplican. De aquí que se diga 

que: 

(24} Gonzé.J.ez Casanova:, P. Op. Cit. p. 121. 
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" ••• la histudn ilPl 1"'1/R, del PRM, del PRI, 
es la historia de la adopción de la oposi-
ci'ón" (25). 

Dentro de las funciones del P arttdo se han mencionado 

en el Últtmo párrafo, la absorción de la oposición, Al 

igual que se ha hecho aluclón a los métodos que se si• 

guen para la obtención de dicho objetivo. Ahora bien, 

lcómo es esa oposición? lacaso t~dos los grupos oposlt~ 

res reunen las mismas caracterfstlcas?, ltodos son lgu~ 

les y homogéneos? 

Se consideran que no lo pueden ser, puesto que todos y 

cada uno de ellos reponde a distintas tendencias e lnt~ 

reses. Siguiendo el modelo del Dr. José t.uls Reyna (se 

considera el más adecuado para el presente an~l lsl~, se 

clasifican de la siguiente manera(26): 

-Existen grupos que se han incorporado al Gobierno, que 

han aceptado el 1 lderazgo oficial y que se encuentran 

en el interior del Partido, sin hacer ningún cuestlon! 

miento realmente grave al sistema (CTM, CNC, CNOP en

tre otros), 

-Los que de Igual manera han aceptado el 1 lderazgo off" 

clal, que también están Incorporados al sistema y al 

partido; sólo que gozan de cierta. autonomfa, pues si 

bien es cierta su incorporación, también lo es el he
(25) !bid, P• 130. 
( 26) Reyna, José Luis. CONTROL POLITICO, •• Colegio de México, lC7f6, 

pp. 14-24. 
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cho de que buscan una mayor l i bel'Leid de accl6n y repre

sentat lvldad al Interior del mismo grupo, Caso diside~ 

te conocido es el Movimiento Ferrocarrilero de 1958-1959, 

-Grupos Autónomos o no Incorporados y Polftlcamente Acti

vos, los cuales llegan a tener capacidad suficiente pa

ra cuestionar el sistema Imperante. Son grupos que se 

desarrollan del control político di recto del Estado, por 

lo que éste, extrema medidas represivas cuando los meca 

nlsmos de negocl~cl6n y conclllacl6n fracasan, mostrán

dose Incapaz de absorber las demanda~ de éstos grupo~ 

(Central Campesina Independiente, el Movimiento Estu

diantil de 1968 entre otros). 

-~tupos Autónomos o No Incorporados, Polftlcamente Pasi

vos. Carecen de organización y su única meta es bus

car Ja satlsf~cc16n de las demandas tendientes a mejo

rar necesidades primarias (servicios públicos y asiste!· 

clales), 

El Estado trata de reducir al mlnlmo los grupos autóno

mos ·en sus dos modalidades·, utilizando para ello los 

mecanismos de cooptación, negociación y represión en el 

último de los casos por ser el menos legftlmo, para In

corporarlos al sistema polfttco Institucionalizado. 

En el caso de los grupos pasivos, no Incorporados, se es 

tudla un caso particular con el cual se muestra emp,frl

camente lo antes mencionado: el Movlmleito Restaurador 

de Colonos de Ciudad Nezahualc6yot1 • 

... 
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l. Sltuacl6n General 

1. 1, Antecedentes 

Las polltlcas estatales enfatizadas a partir de 1940 

han Impulsado la modernización del aparato productivo, 

considerando a ésta el baluarte del crecimiento econó

mico y para el mejoramiento global del nivel de vld'a de 

la población. 

En efecto, el Estado ha propiciado tal desarrollo, por 

una parte debido a su constante Intervención en la eco 

nom1a, canal Izando capital en obras lnfraestructurales 

(puentes, caminos, electrificación, drenaje, agua pot! 

ble, etc.), o bien, directamente adquiriendo Industrias 

en campos de productos básicos. Y por otra parte, es

timulando a la Iniciativa privada a través de mecanls· 

mos legales, tales como: exenciones fiscales, credltos, 

·programas de fomento industrial, sustitución de· lmpor· 

taclones, proteccionismos arancelarios, e incentivos a 

Ja inversión extranjera directa. 

Y si bien, el crecimiento Industrial ha progresado, sus 

frutos no s• han repartido equitativamente en la socl~ 

dad, al mismo tiempo que tampoco se ha ampliado a todo 

el terr i tor lo naci anal, lo que ha ocasionado un desa• 

rrollo regional desigual, ya no solo económico, sino 

.también social, cultural y polftlco. Este se hacen· 
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centralizado eri ciudades que goze" de mayor dinamismo 

financiero, lo que por otra parte, ha revertido en su 

acelerado proceso de urbanización. 

Dicho fenómeno, lejos de ser exlusfvo de México, es C! 

racterTstlco de las sociedades latlnoamerlcans. Se 

piensa en: 

11 
••• Buenos Aires y Santa Fé en Argentina; Guana

bara, Río y Sao Paulo en Brasil; el Distrito Fe
deral y los estados de México y Nuevo León en Mi 
xico, que producen el 57,1% del.valor total in
dustrial de América Latina"(l). 

Este modelo de desarrollo habiendo propiciado un creer 

miento d~slgual, ha originado al mismo tiempo un c~da 

vez mayo~ flujo de personas hacia las urbes m~s lndus-

't triallzadas, tratándose por lo regular de trabajadores 

agrfcolas que sufren los embates del cambio. Y es que 

si antes su economfa agrTcola se basaba en el autocon-

sumo, las nuevas relacfones de producción, originaron 

que se fomentara la producción agrícola áltamente comer 

el a l. 

Quienes no pueden adecuarse al nuevo orden productivo, 

por la falta de ~poyo flnancfero, t~cnfco y comercial, 

se ven en la Imposibilidad de compeUr, y por ello ah~ 

ra verán aumentar considerablemente sus deficiencias y 

(1) Urzua, ~alil, EL DESARROLLO ... S. XXI, 1979, p. 38, 
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y disminuir sus Ingresos y su nivel de vida en general: 

" ... en i9l10, la producci6n agrícola de autoconsu 
mo representaba el 116. 9%, descendí endo abrúpta--
mente al 17.9% en 1950"(2), 

Agreguémosle a esta situación la atracc16n ejercida por 

el Distrito Federal -principalmente-, como resultado de 

las altas Inversiones de capital hechas en él. Jorge 

Montaffo confirma esta aseveración al demostrar que para 

1970, el Distrito Feferal concentraba el. 27% del total 

Invertido; el Estado de México, el 16% (lo que da un to 

tal de 43% de capital tan sólo para la zona metropollt!!_ 

na de la Ciudad de México; Monterrey el 17% el resto 

del pafs se repartía el 40% sobrante(3). 

Esta conce~traci6n de la actividad económica dl6 como 

resultado que la zona metropol ltana de la Ciudad de Mé· 

xlco, actualmente aporte al país nada menos que el 41% 

del total de Producto Interno Bruto. 

Como se verá, el acelerado crecimiento urbano hizo del 

Distrito Federal el foco preemlcnte de atracción para 

los Inmigrantes: 

(?.) Rivera Rfoe y (lómoz Só.nchcz. 'l'EORIA Y POLITICA No. 2, · 1980, 
p. 75, 

(3) Montaño, Jorge. LOS POBRES... Siglo XXI, 1981, p, 33. 
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11
,., para 1960 todas la¡; carreteras llegaban a la 

capital dr.l pnín; el D. F. era no sólo el centro 
político y administ;rat.ivo de la nación sino eco
nómico, educativo, social y cultural de la Repú
blica .•. su influencia es penetrante. El resto 
del país son simples satélites de mayor o menor 
magnitud que se mantienen en órbita por el refl~ 
jo del sol central".(4) 

Así pues, desde 1940 la mayor parte de la avalancha mi-

gratoria se encamina a la capital del pafs, movidos por 

el afán y el ansia de mejorar sus condiciones de vida, 

por lo que pronto ésta resultó Incapaz de absorber a tan 

nutrido número de personas; desechando hacia sus contar· 

nos a aquel los que se les reducían sus posibilidades de 

Instalación, debido sobre todo a sus bajos e lrregula-

res Ingresos. Formóse alrededor de la capital una amplia 

zona metropolitana: Tlalnepantla, Naucalpan, Ecatepec, 

Santa Clara, Chlmalhuacan, Nezahualcóyotl, Coacalco, 

Cuautltlán, Cuautltlán lzcalli, Huixquilucan, Tliltltlán; 

Zaragoza y la Paz. Ahora, la zona lejos de atenuar su 

crecimiento desmedido, parece extenderse en Jos próxl-

mos a~os, incluso más allá de los lrmltes del Estado de 

México. 

De los lugares antes mencionados, nos Interesa partlcu-

Jarmente Ciudad Nezahualcóyotl, por constttulr el obje

to de estudio del prese~te trabajo. 

(4) W. Tucker, "The Mexican Goberment Today" Citado en: Montaf'lo, 
Jorge. LOS POBRES... Siglo XXI, 1981, p. 32. 
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Ciudad Nezahualcóyotl está asentada en un territorio 

que fue producto de la desecación paulatina de una Pª! 

te del lago de Texcoco, Por esta razón, el suelo tie

ne características muy pecul lares: formado por arcl-

1 la gangosa altamente salitrosa, lo que hace que en 

tiempo 1 luvloso sea fango suave y en tiempo seco la 

sal se muestre a flor de ·tierra y las tolvaneras sean 

fuertes y constantes. 

En un principio, ese territorio tenía el carácter comu 

nal, el cual fue dado a chlmalhuacán por el pres'ldente 

Juárez, para evitar las Invasiones por parte de los ve 

clnos hacendados. Las primeras tltula~lones se realiza 

ron en los terrenos de Xochiaca y Pantft.lán, que fue.,. 

ron entregadas de Inmediato a los habttantes, nuevamen

te, de Chlmalhuacán. 

Más adelante, las tierras desecadas del Ex-Vaso del la 

go de Texcoco fueron consideradas propledades'de la na 

clón. Se emiten decretos, como el del 19 de mayo de 

1922 que aparece en el Diario Oficial, para preservar

los como bienes de· dominio público. 

Sin embargo, el Presidente Pascual Ortrz Rublo, media~ 

te el decreto del 23 de mayo de 1932, decide el arren

tamiento y la venta de los terrenos del ~x-lago, adu

ciendo que se pretendfa acabar con .las tolvaneras que 
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ocasionaban y que llegaban inevlt~blemente a la capital 

del pafs. 

Cabe se~alar, que para ese entonces, la hectárea se ven 

dfa a un peso, dándose, Inclusive, bastantes faclllda-

des a quienes qulsler.an rentar: 

". , , 25 centavas anuales por hectárea para lates 
que na excedieran de 40 hectáreas ••• (todo esto 
porque ee quería construir una) CIUDAD-BOSQUE 
para nuestra metrópoli".(5) 

Los tftulos de los terrenos nacionales del ex-Vaso por 

lo regular fueron extendidos a particulares sin que hu

biese un dictamen previo y por falta de personal capacl 

tado, se lncurrfan en graves errores, tanto en la tltu~ 

lac16n, c6mo en el proceso de enajenación, lleqandose a 

dar casos contfnuos de expedirse tnmedlatament~, sin 

es linde.previo. 

Todas estas anomalfas confluyeron a que el Presidente 

Abelardo L. RodrTguez, por conducto del decreto del 16 

de febrero de 1934, suspendiera la enajenacl6n de los 

terrenos nacionales del ex~Vaso, derogando los decre-

tos del 23 de mayo de 1932. 

Mientras eso sucedfa, alguno~ ndcleos humanos llegaban 

a establecerse en parte de los terrenos desecados. El 

primero de ellos fue nombrado Barrio de San Juan Pantl 
(5) Cisneros Sosa, A. LA ESPDJULACION ••• Tesis Profesional, FCPyS, 

1979, p. 26. 
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tlán (en un principio tambi6n conocido como San Juan dA 

los Leones, porque estaba habitado en gran parte por 

miembros de Ja faml tia Le6n), establecido en un reducl· 

do espacio, concedido por llanos y canales. Sus mo.· 

radores trataron· de sobrevivir con los escasos recursos 

que la natur¡¡leza les proporcionaba: la venta de patos 

cazados y la recoleccl6n de chlchlcaxtle, mosco y te· 

quesqulte, La poblacl6n fue aumentand6 y~ las actlvl· 

dades antes descritas se les sum6 el comercio: actlvl· 

dad que ofrecfa mayores persp~ctlvas, debido a la gran 

afluencia de 11 turlstas 11 cltadlnos que día a dTa Iban en 

aumento como consecuencia de la práctica casi cotidiana 

~el deporte 11 llanero 11 • Ahr llegaron a expedirse antoJl 

tos, cervezas y grandes cantidades de pulque. 

Todo esto darfa origen, a lo que con el paso del tiempo 

serfa el centro principal de abstos del Municipio: San 

Juan Pantltlán, Instalado en sus Inicios en unos cuan• 

tos puestos construfdos con lámina y madera, en el cual 

era caracterTstlco tambl6n ver.colgadas·en las ramas de 

algunos árboles las mercancTas que altr ~e expendfan. 

Por otra parte, con tierras con las condiciones ya an

tes descr 1 tas (extremadamente sal 1 trosas), los comune· 

ros de Chlmalhuacán vefanse obligados a cultivar sola~ 

mente la parte oriental, con resultados poco frUctTfe· 

ros. Tampoco se podfan considerar como buehas. ~ara el 
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uso urbano, pues eran además zonas Insalubres, agobia· 

das frecuentemente por las tolvaneras e Inundaciones. 

Tomando en cuenta el ca~ce que va tomando la sltu1cl6n, 

en el Diario Oficial del 28 de mayo de 1936 aparece un 

nuevo decreto, expedido por el Presidente Lharo Chd! 

nas, con el cual se anulan las titulaciones existentes, 

r~ferentes a los predios ubicados en ~I ex•Vaso •. La 

resolucl6n es. e~pr~sada como una lucha en contra de 

los fracclonadores clandestinos que comenzaban 'a sur• 

glr. Toda~ las tierras aparecidas por la deseeacl6n • 

pasan a ser propiedad feder~l. 

Hasta esos momentos todo parecfa Igual, el ·lugar perm! 

necTa casi deshabitado -salvo los alrededores de San 

Juan PantltUn·. Has: 

" ••• una priinera iniciativa de orden estatal va 
a precipitar las cosas: en 1945 un decreto gu
bernamental prohibe nuevos fraccionamientos en 
el perímetro del Distrito Federal".(6) 

V el primer flujo de Individuos sin recursos econ6mlcos, 

un grupo de familias enca~ezadas por Francisco Slnchez 

Camac~o, lfder de la Unl6n Proletaria de Colon~s del E! 

tado de H6xlco, se Instala en esas tierras, que a&1n a la 

fecha llevan el nombre d~ Colonia H6xtco. 

(6) Ferras, Robert, CIUDAD Nl!ZAHUALCOYOl'L.,, Colegio de M&xico, 
19771 p. 13. 
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Pocos días después de la lnvdslón florecerran numerosos 

jacales construfdos con tablas y !'minas de cart6n. Pa 

recfa no Importar la lnhospltabllldad de aquellos terre 

nos. 

Uno de los primeros colonos comenta: 

11 como a un kil6metro al oeste había una casita, ' 
y dos kil6metros al norte otra casita. Se veía pu 
ra agua nada mb •• , En tiempos de sequía estaba -
seco, pero apenas ·empezaban las aguas se hacía la
guna, Cuando se oecabn olía a puro'charal.· M1e -
bien, a pescado muerto ••• y entonces oe levantahln 
unas tolvaneras inmensas. Se formaban unos remo
linos, primero chiquitos, pero agarraban fuerza y 
tenía que estar todo asegurado, loe cartones del 
techo; tenían que taparse los alimentos ••• cuando 
pasaba veta uno como se retiraba y como arriba lle 
vabn cartones, ropa y haeta animales, gentes y te:' 
choo enteros.,, 11 (7). 

Esos habitantes también atravesaron por otros problemas. 

Primero fue la carencia de agua potable. No existían m! 

dios {ffslcos y económicos) para obtenerla. Se optó por 

adquirirla por medio de una pipa (que vendfa veinte li

tros de· agua por cinco pesos), Respecto a la energía 

eléctrica: 

"En esos tiempos no se podía ni hablar de proporci~ 
nar energía eléctrica; el último foco se localizaba 
en el jacal6n que pomposamente denominábamos Puerto 
Aéreo, •• Para la obtenci6n de energía eléctrica, 
además de ser peligrosa, implicaba recorrer largas 
distancias para colgarse a las líneas instaladas S.Q. 
bre la vieja carretera México Puebla; resultaba su
mamente difícil distinguir entre la marafla monstru.Q. 
ea cual era el altllllbre de la propiedad"(8), 

(7) Cook de Leonard, C, CIUDAD NEZAHUALCOYO'!'L,,, Ed, Casa de la 
Cultura, Nezahualc6yotl, 1981. p. 347 y 354, 

(8) Romero Erazo, RaÚl. MEMORIAS. Mimeografiado. 
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Se empezaba a poblar cada vez más la colonia México. La 

poblacl6n crecra y los problemas se continuaban unos a 

otros. Las colonias Estado de México y El Sol, se suman 

a la México. Es asT como se formarfa lo que se conoce

rTa como Colonias d~I ex-Vaso del Lago de Texcoco, te· 

nlendo a Chlmalhuacán como cabecera Municipal. El Go

bierno del lng. Salvador Sánchez Colfn (1951-1957) da 

legitimidad a los nuevos asentamientos. 

La sltuacl6n entonces se vuelve tensa. Los comuneros de 

Chlmalhuacán se sienten despojados de sus derechos de p~ 

pl·edad (aún y cuando los ·terrenos habían sido adquiridos 

ante su Indiferencia}, a su vez, las autoridades munici

pales protestan airadamente al ver que las nuevas colo

nias forman un nuevo territorio y que éstas aumentan su 

población más que el de la propia cabecera municipal. 

Por su parte, en las colonias del ex-Vaso empiezan a na

cer Inquietudes polTtlcas. Los colonos se niegan a so· 

portar las exigencias de una autoridad que sólamente tr! 

ta de obtener el máximo de beneficio, sin otorgar nada a 

cambio. El descontento en coritra de ella se hace más. In 

tenso. 

Teniendo esto como fondo, la organlzacl6n se Impuso, y 

entre los grupos que se constituyeron para la. defen~a, 

surgen las Ideas de separacl6n del Munlcl~lo de Chlmal-
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huacán. 

Los primeros pasos en firme para este propósito será la 

creación del grupo UNION DE FUERZAS PRO•MUNICIPIO DE LAS 

COLONIAS DEL VASO DE TEXCOCO A. C. Organización funda-

da por: 

- lng. Jorge S5en:r. Knorr, representante de ln Asociación 

General de Colonos, A. C.; 

-. Juan Ortíz Montoya, de la Federación de Sociedades de 

Padres de Faml l la; 

- Antonio González Romero, de las Cámaras de Comercio de 

las Colonias; 

- Alfonso Romero Erazo, de la Asociación de Fracclonadc-

res del Estado de México; 

- Profr. Elfas López Vázquez, de la Junta de Mejoramien-

to Moral, Cívico y Material de las Colonias; 

- Profr. Silvlno Berna, de la Delegación de Maestros; 

- Guadalupe Chávez, de la Unión General de Comerciantes 

en Pequeño; 

- Dr. Francl~co González Romero y Dr. JesGs Sánchez Ba• 

ñuelos, del Consejo de Cooperadores para Obras de Ca-

mGn Beneflclo(9). 

Las circunstancias aGn no eran favorables para la elec-

( 9) DATOS HISTORTCOS DE CIUDAD NE:ZAHUALCOYOTL, Ofici·aH.a Munici..
¡inl, Mimeografindo, 
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ci6n de un nuevo municipio; pero, el tlempor y la pro-

blem~tlca existente las darían. 

Como respuesta a las solicitudes que hiciera la Unión de 

fuerzas para la creacl6n de un nuevo municipio, o trasl! 

dar los poderes a las colonias, el gobernador del Estado 

de México, Dr. Gustavo Baz y su secreta~lo Jorge Jlménez 

Can~G, orde~aron un estudio global ~obre los aspectos 

econ6mlcos, sociales y políticos de las colonias, El es 

tudlo concluye cuando la LXI legislatura estatal expide 

el Decreto nGme¡~ 93, fechado el dla 23 de abril de 196~ 

en el cual se establece la creación del Hunlclplo 120 del 

Estado de México con el nombre de Ciudad Nezahualcóyotl. 

Su poblacl6n para entonces era de 100mi1 habltant•s. 

l.2. Surgimiento. 

El nuevo Municipio -el segundo más joven del Estado de 

México- Ciudad Nezahualcóyotl ("coyote hambriento o en 

ayuno"), se encuentra: 

11
, •• situado a loa 19°36 1 de latitud Norte y 

98°58. y 99º3' de longit~d Oeste, su superficie 
total es de 77.4 KJn2, a una altitud media de 
2 280 metros sobre el nivel del mar •• , Colindan
do al Norte con Ecatepec de Morelos, al Oriente 
con el Municipio de Chimalhuacán y los Reyes la 
Paz, y al Poniente y aur. con el.Distrito Fede-
re.111. (10) 

(10) Laya REllllÍrez, o, EL DESPERTAR ••• Gobierno Municipal de Nez! 
hualc6yotl, 1973, p. 13. 
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MAPA No, 1 

LOCALIZACION DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL 
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A sus primeros habitantes se le ·sumaron constantemente 

otros, atrafdos por los nombres nuevos de fracclona-

mlentos que cerraban la promesa de vivir en lugares 

pronto confortables: Los Manantiales, Las Maravillas, 

La Aurora, Las Flores, etc.(11). 

Lo anterior aunado a la poslbl lldad de obtener un lote· 

en propiedad y a bajo precio, hizo que la población 

aumentara en poco tiempo en forma alarmante. No obs

tante, se adolecTa de todos los servicios básicos. 

La mayor parte de la corriente humana que llegó a esta

blecerse en Nezahualcóyotl provenra del Distrito Federal; 

esto se debe a que se hablan Instaurado reformas que or 

denaban la demolición de antiguos caserones que se ocu

paban como 'vecindades y que se localizaban en el centr~ 

de la ciudad de México. 

Según un estudio de la S.A.R .. H., en 1970 el 58.7% de los 

Inmigrantes que se establecieron en el Municipio 120 p~ 

venia del Distrito Federal. Todos ellos lo utilizaron 

como una escala obl lgada antes de llegar a residir defl 

nltlvamente en aquella regl6n. 

Se ha d 1 cho que a los 1 nml gran tes se les ex pu 1 só por las 

(ll) De la Rosa, M. NEZAHUALCOYOTL •• , F. C. E,, 1974, p. 9, 
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reformas habltaclonales, pero también éstos decidieron 

reubicarse al ver dlsmlnufdas sus posibilidades de In_! 

talacl6n en la capital del pafs, dado lo precario de -

sus Ingresos, producto del reparto desigual de la ri

queza social. 

Ahora bien, se hace obl lgatorlo considerar la acelera

Cla metropollzaclón de la ciudad de México" como fruto 

de las medidas gubernamentales para fomentar el desarr~ 

llo Industrial. Ejemplo de ello es la erogacl6n de la 

Ley de Industrias Nuevas y Necesarias (1941), la cual 

eximía de Impuestos por cierto perfodo de tiempo a al

gunas empresas de la iniciativa privada. Trasladándose 

las fuentes de trabajo al Estado de México -a algunas 

partes de él, claro est&- p~onto la misma Ley perdl6 

vigencia para el .Distrito Federal, por lo que bastaba 

un paso m&• allá de lst• para hacese merecedor de la 

concesi6n(12). Esto, obviamente estlmul6 a los lnml· 

grantes, que pretendían estar precisamente cerca de las 

fuentes de empleo. 

Otra de las causas de la fuerte Inmigración hacia Ciu

dad Nezahualc6yotl fue su cercanfa con la Ciudad de M! 

xlco, a tan solo 9 kl lórnetros de ·distancia. (Para en

terarse de la procedencia ~e los habitantes de Nezahu~! 

(12) Unikel, L •. LA DINAMlCA ... ' FEP, A. C., 1972, p. 308~313. 
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cóyotl véase cuadro número (1). 

El flujo humano hacia el Municipio no ha cesado. Ciu

dad Nezahulacóyotl a pesar de todo sigue absorbiendo a 

gran parte de la concurrencia. En 1968 su población se 

estima en 583 mi 1 habitantes, el censo de 1970 registra 

a 670 mil (de los cuales sólo el 3.6% habT1 nacido en 

Ja entidad), en 1973 existen 94.0 mil y en 1974, 1 100 

mi l. 

S~gún el X Censo de Población y Vivienda, en 1980 Neza

hualcóyotl cuenta con 1 341 230 personas, 'por lo que se 

ubica ya como la tercera ciudad más Importante del paTs, 

en cuanto a población se .refiere, sólamente superado por 

el Distrito Federal (8 831 079 habitantes) v por Guada• 

!ajara (1 626 152¡'. Supera, Incluso, a estados comple

tos (véase cuadro número 2). 

Ahora bien, según los últimos datos de las autoridades 

municipales, para 1983 se cuenta ya con una población 

de 2 300 000 habitantes~ De ser así quizás ya ·sea en~ 

tonces I~ segunda ·ciudad más poblada de la repúbl lea, o 

cuando menos muy pronto lo será. 

1.3. Actividades. 

En Ciudad Nezahualc6yotl el 45.% de sus habitantes es m! 

nor de 15 ·alios (vehe gráfica nlimero 1). De la pobla· 
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Cuadro Número 1 

Lugar de orfgen de los habitantes de Nezahualcóyotl, 
1970. 

Guanajuato-------------------------------------16% 
Hlchoacan--------------------------------------14% 
Distrito Federal·------------------------------14% 
Estado de H6xlco-------------------------------12% 
Oaxaca-----------------------------------------10% 
Hldalgo----------------------------------------10% 
Puebla----------------------------------------- 6% 
Tlaxcala--------------------------------------- 4% 
Quer6taro-------------------------------------- 4% 
Jalisco---------------------------------------- 4% 
Aguascallentes--------------------------------- 2% 
Son6ra----------------------------------------- 2% 
Zacatecas-------------------------------------- 2% 
Guerrero-----------------·---------------------- 2% 

Fuente: Centro de Información y Estadr'stlca 
Nezahualcóyotl. OflclalTa Mayor. 
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Estados con menor número de habitantes que Nezahualc6yotl en 

1980. 

ENT 1 DAD POBLACION .DISTRIBUCION 
TOTAL PORCENTUAL. 

Nezahualc6yotl 1 341 230 2.0 

Aguas ca 11 entes 519 439 o.a 
Baja California Norte 1 177 886 1. 8 

Baja California Sur 215 139 0,3 

Campeche 420 5~3 0.6 

Col lma 346 293 0.5 

Durango 1 182 320 1. 8 

Hore los 947 089 1. 4 

Nayarlt 726 120 1. 1 

Querétaro 739 609 1. 1 

Quintana Roo 225 985 0.3 

Tabasco 1 062 961 1. 6 

Tlaxcala 556 597 . o. 8 

Yucat4n 1 063 733 1. 6 

Zacatecas 1 136 830 1. 7 

Fuente: X Censo Nacl~nal de PoblacJ6n y Vivienda, 1980. 
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GRAFtCA No. 

PtRAMtDE DE EDADES 

Cd. Nezahuale6yotl. Poblaet6n por Grupos Quinquenales 
de Ed•d y Sexo. 

AROS 
85 y + 
80 - 84 
75 - 79 
10 ·- 74 
65 - 69 
60 - 64 
55 - 59 
50 - 54 
45 - 49 

HOMBRES 40 • 44 MUJERES 
35 • 39 
30 - 34 
25 • 29 
20 - 24 
15 • 19 
1 o • 14 
5 • 9 o . 4 

10 5 Q O· 5 10 15 

D•to1 obten•dot del X Ce"'º General de·Poblael6n ·y Vivienda, 
1980, Estado de H•x~eo, 

20%. 
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cl6n total apta para el trabajo (12 y más al'los, según 

el Censo Nacional), únicamente el 49.48% (4!5 627) se 

encuentra en activo; pero, de toda esta fuerza, el 

13.20% es subempleada, o carece de sueldo estable,yel 

36.28% recibe Ingresos fijos. El desempleo abierto, 

como se podrá apreciar, es del 50.52% 

Esa sltuacl6n se debe en gran parte, sin duda alguna, 

al bajo nivel educativo de la comunidad, pues aunque 

del. total de la poblacl6n apta para el estudio (6 al'los 

y m•s), únicamente el .7,69% carece completamente de 

lnstruccl6n alguna (lo que ciertamente la coloca en m! 

jor posición que cualquiera de los municipios restan

tes del Estado de Héx 1 co), la mayorfa s 1 gue rezagada en 

los niveles primeros de la educacldn. Véase: 

De esa misma población apta para el estudio, según el 

censo de 1980, el 57.29% (627 053 Individuos) ha cursa

do algún grado de Primaria; pero sólo el 21.43% (234 498 

ha continuado con algún estudio postprlmarlo. 

Así, de la poblacl6n que est& en edad disponible para 

Ingresar a la escuela Secundaria (916 517), sólo lo ha 

hecho el 14.16% (144 650)¡· para la Preparatoria han In

gresado sólamente 33 361 personas y para alguna escuela 

de Esnseftanza Superior 27 680. 

La deserción escolar es grave, pues del total de alum-
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nos que Ingresa a Primaria únicamente el 3% llega a ni

vel Superior. 

SI a lo anterior se le agrega la procedencia de la may~ 

rfa de la poblacl6n, que es de reglones rezagadas del 

pafs: LQué se puede esperar, por tanto, de una poblacl6n 

de tilles caraclcrístlcas, sino un alto fnd·lcc'dc desem

pleo y subempleo y un bajo nivel general de Ingresos? 

Los datos censales asf lo confirman. La mayor parte de 

la poblacl6n activa se emplea en ocupaciones no especl! 

1 lzadas, en donde prevalecen los bajos salarlos: 145 723 

son artesanos u obreros (35.06%), 51 848 son vendedores 

dependientes en algún establecimiento (12.47%), 47 713 

son personas que no pueden especificar bien su trabajo, 

debido a su calidad (11.48%). En contraste, 4 260 son 

profeslonlstas (1.02%) 141 son funcionarios públicos. 

(0.03%), 2 087 son gerentes (0.50%) y 12 118 son técni

cos o personas especializadas (2.92%). 

La realidad se vuelve aún más dramática si se observa 

que de cada 100 Individuos, según ~álculos municipales, 

80 aproximadamente salen a trabajar a otra entidad. Es

t~ se debe también, a la Incapacidad de la Industria lo 

cal para absorber mano de obra, pues el número de esta

bleclml~ntos Industriales es de 80, los comercios se com 

~ponen, según los datos del Municipio, de la siguiente m! 
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nera: mlscel~neas (6 '820), abarrotes en general (833), 

loncherfas y ostlonerfas (534), panaderías (481), gas~ 

llnerfas (3), hoteles (10), laboratorios clínicos (5), 

entre. otros. 

De ahf, que para subsistir, un número considerable de 

sus habitantes se dedique a oficios inusitados, que 

van desde el clásico bolero, vendedor de chicles, lava 

cohes y tragafuegos, hasta llegar a los que sellan so

brecltos de estampas, los que maquilan, los que pel~n 

pepitas, los que pintan figuritas y muftecos de plá~tl.-

co. 

1.4. Servicios. 

Debido a las caracterfstlcas de la tierra, como se ha 

seftalado oportunamente, las autoridades ~~tata1es nun~ 

ca creyeron que la zona se pob1arfa. Por tal motivo 

no exlstta ningún tipo de servicio público. 

Por esto es que los primeros colonos afrontaron graves 

problemas. Para abastecerse de agua, tenfan que adqul 

rlrla por medio de pipas; la energfa eléétrlca la obt~ 

nfan clandestinamente, colgándose a lfneas lejana~ los 

servicios sanitarios parcialmente se ~esolvfan: 
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" ... sólo en hoyos que ensel'lamos a hacer a 
los colonos para que tuvieran parecido cer_ 
cano a fosas sépticas" { 13). 

Ante la falta de calles se reallza6 un camino de te-

zontle por donde podían entrar las pipas que traían 

il<]Ucl. 

La!i dificultades Iniciales para la prestación de' ser-

vicios se recrudecen al mismo tiempo que aumenta la 

población. Las necesidades se hacían cada vez mayo

res. La anarquía e lnsalubrJdad prollfera~Tan. Cesa 

la euforia primera por poseer un patrimonio propio. 

La solución a las múltiples carencias se vuelve un pr~ 

blema de primera lmportanclil (en un capítulo posterior 

se verán las formas de organlzacl6n en éste ámbito). 

Ante ese panorama el gobierno estatal y federal se dan 

a la tarea de satisfacer medianamente aquellas caren-

clas: 

ti a partir de 1970 •• , se han invertido :1.200 
millones de pesos en programas urbanísticos: 
-drenaje, alcantarillas $400 000 000 00 
-electricidad 120 000 000 00 
-diversos 100 000 000 00 
-agua potable 64 000 000 00(14) 

(13) Romero Erazo, R. !010RIAS. Mimeografiado 

{14) Ferras, Robert. Op. Cit. p. 21 
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Con tales Inversiones se empezó a qestar un cambio pa~ 

latino en el Municipio. 

Para 1975 ya se contaba con: 853 000 ~etros de líneas 

de drenaje, 79 kilómetros de pavimento, 6 centros de sa 

lud, 1 Hospital General, 209 planteles educativos. 

No obstante, la población a Ido en aumento; las necesl 

dades también, por lo que la resolución definitiva a la 

falta de servicios públicos no se ha 'logrado. Falta mu 

cho todav1a por hacer. Aunque, claro, la cantidad y la 

cal ldad de los rehabl litados hasta hoy han crecido con

siderablemente aún dejan mucho que desear. 

Actualmente Ciudad Nezahualcóyotl, seóún los datos de 

las autoridades municipales, cuenta con los slgul~ntes 

servicios: 

SECTOR SERVICIOS PUBLICOS 

Llneas de alcantarll lado: 454 kilómetros y 8 cárcamos 

de bombeo. 

(1neas de agua potable: 2~4 648.82 metros 

Pavimentación: la ciudad cuenta con 1000 kilómetros de 

cal les y avenidas, de las cuales están pavimentadas 

350 kll6metros (35% del total). 

ServlcJo de limpia: existen 144 unidades de limpieza 

Tiendas Conasupo: 45 y un gran Centro Comercial. 
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Mercados: 55 establecimientos, más 41 tlánguls. 

Central de bomberos: 

Protección y Vialidad: 90 patrullas y 579 pollcfas. 

Rastros municipales: 2 

Bancos: 6 (banamex, Banobras, Banco Mexicano Somex, 

Banco Obrero, S. A., Banco del Pequei'lo ·comercio y Ban

comer). 

·cementerios: nl~guno 

SECTOR EDUCATIVO 

Escuelas: 

25 Jardines de Nli'los 

339 Primarias 

109 Secundarlas 

16 Telesecundarlas 

Preparatoria de la Cbmunldad 

2 Escuelas de Enfermerfa 

4 Normales para Maestros (1 de ellas para 

Preescolar) 

Colegio de Bachl lleres 

3 Centros de Estudio Tecno16glco 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales 

(Aragón) 

21 Centros de Educación Extraescolar (estudio 

para Secretarlas, Auxl llares .de Contador, eg 

tre otros). 
T o t a l. 
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Casa Municipal de la Cultura: 1, cuenta con un Museo 

Rcglonul de Historin, una Snln de Arte (fotoqraffa, 

plástica, artesanTa y pintura), un Auditorio y una Bi 

bl loteca. 

Auditorios: 

Bibliotecas municipales: 3 

Escuela Inicial a las Bellas Artes:¡. 

Bandas Slnf6nlcas: 1 

SECTOR SALUD 

s.s.A.: 

Hospital General 

7 Centros de Salud· 

3 GuarderTas 

1) Centros comunitarios (con 10 consultorios cada 

uno, y cuentan con 141 mEdlcos, 126 enferm~ras 

y 29 dentistas). 

1.H;S.S.: 

Clfnlca-Hospltal 

5 Clfnlcas 

l.S.S.S.T.E.: 

Clfnlca-Hospltal (cuentan có~ 2.8 camas por ca

da mil derechohablentes). 

Centros de Socorrlsmo y Rescate: 2 

Albergues para nlnos desamp~rados: 
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Ocsayunadores (D.l.F.): 8 

SECTOR COHUNICACIONES 

LTneas de camiones: 11, con más de 2000 unidades. · 

Sftlos de autos: 49, con aproximadamente 633 unidades. 

Teléfonos: 20 000 partlculares y públ leos más una ca

seta de larga distancia. 

RECREACION Y DIVERSION 

Estad los: 2 

A~enas de Box y Lucha: 4 

Centros Deportivos: 3 

Canchas Deportivas: 40 

Parques: 3 

C.entros Sociales: 3 

Plazas de toros: 1 

.Cines: 18 

Como se podrá apreciar, los servicios han aumentado, 

pero no lo suficiente como para satisfacer los reque

rimientos múltiples de que necesita la poblacl6n para 

vivir con bienestar. 

Dentro del aspecto salud, su d~flclt ~la falta de h! 

glene explican porque, de acuerdo con el Hospital Ge

neral de Nezahulac6yotl, S.A.A. el 80% de la poblacl6n 
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padezca anemia, 38% alguna enfermedad respiratoria y 

20% enfermedades gastrointestinales. La m·ortal ldad 

anual es del 6.6%, de Ja cual el 50% es causada por alg~ 

na enfermedad. 

La allmentac16n también es deficiente. El 70% padece 

de a.Jgún grado de desnutrlcl6n: 

11 s6lo el 36 por ciento de la poblaci6n toma le · 
che. el 25% .consume carne de ree. y el 5% come car 
ne de pescado y el 90% ~ome frijoles y algunas le:: 
gumbres, ésto segÚn datos de la Conasupo11 (15), 

Las repercuclones negativas se reflejan también en el 

lmblto socio-cultural. Para la recreacl6n ~s evidente 

la Insuficiencia de Instalaciones deportivas, que seco~ 

traponen totalmente a las altas Inversiones realizadas 

en obras ociosas y suntuarias, como Jo son algunas pis

tas de patinaje (sitios, por cierto, poco concurridos) y 

el ~stadlo Hunlclpal de Futbol que refleja t&cltamente 

las al tas Inversiones presupuesta les (380 mi! Iones de p~ 

sos) que se hacen para ello, Las personas que desean 

esparcimiento y recreacl6n, en su·mayorfa se dirigen di 

rectamente al Distrito Federal. 

Los servicios públicos pese a que cubren la casi total..!_ 

dad del Municipio tienen deflclen~las muy notorias. La 

(15) Revista SEMANARIO ANALISIS POLITICO, No. 1, 30 de enero de 
1984, p. 1 • 
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pavlmentacl6n cubre s6lo el 35% del total de su terri

torio, lo que ocasiona que el sistema de drenaje se vea 

seriamente obstrufdo por la tierra que se Introduce en 

las lfnea1, Para la obtencl6n de agua potable, aún 

existiendo las tomas domiciliarlas se tienen que hacer 

en algunos ~asos, hoyos a un metro de profundldas apr~ 

xlmadamente, ya que no cuentan con la fuerza suficien

te par1 llegar muchas veces al nivel del piso, 

Las ca~enclas continúan y contlnuarln presentes por .al 

gún tiempo mis. LPorqué se afirma esto? 

Porque de acuerdo a los datos obtenidos de la Tesore· 

rTa Municipal, los Ingresos totales del municipio en 

1983 (Ingresos propios, partlclpacfones estatales y f.!: 

derales) ascendran a 11 488,705,166.00 ·pesos. De los 

cuales fueron destinados s61o para obras públ~cas· 

568,948,987.00 de pesos (38.2% del total presupuesta

do). Lo que repartido entre .sus 2;3 millones de habi

tantes, proporciona un Ingreso per cáplta de 647 pesos 

anuales. En contraste con. eiJ.lo, el resto de lo presu

puestado 919,756,179,00 pesos es Invertido en gastos 

corrientes, tales como: sueldos, gratificaciones, agul 

naldos, ~ervlclos y gastos administrativos. 

Como 1e podrl observar, se Invierte un alto porcentaje 

de dlnero en gasto1 corrl~nt~s administrativos, mlen-
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tras que el municipio carece de pavlmentacl6n, zonas 

verdes, escuelas, clínlcas y otros 5ervlclos b&slcos. 

Hlentras no se aumente el presupuesto en obras de be

neficio social, las cosas continuarán como hasta hoy. 

Ello.Tequlere tener efectivos servidores pabllcos. 

2. Propiedad Territorial. 

2.1. Estructura del Habltat. 

Se ha dicho que los primeros pobladores de Nezahualc6· 

yotl habían realizado las primeras construcciones habl 

taclonales con madera, !&mina, cart6n y materiales de 

desecho. 

Posteriormente, con el paso del tiempo y realizando de

masiados esfuerzos fueron levantando mejores construc

ciones, de tal forma que las caracterfstlcas;para 1975 

eran las siguientes: 

Cuadro name.ro 3 . 

HATERIAL DE TECHOS 

L&mlna de asbesto o cemento 

L&mlna metAI lea 

Losa concreto 

Otros 

(16) Loya Ramfrez,O. Op. Cit. p. 49 

18.5 

12. o 

51. o 

% 

18.5 (16) 
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Según los datos censales de 1980 se podrTa suponer que gran 

parte de las construcciones se encuentran en muy buen 

estado (véase cuadro número 4 y 5). Has debemos tomar 

en conslderac16n que un buen porcentaje no fue previa

mente planeada; es decir, que fueron montadas por sus 

propios moradores (autoconstrucclcSn) de acuerdo a sus 

poslbl lldades econ6mlcas. Unlcamente el 10%, se~ún d! 

tos municipales, fue planeada correctamente por algún 

Ingeniero, y de las cuales la mayoría representa a los 

establecimientos comerciales y de servicios. 

El hacinamiento es otro problema, pues deben convlvlr 

en promedio 6 personas por vivienda (n1vel poco supe

rior al promedio nacional que es de 5 personas). 

SI la demanda de viviendas es cada vez mayor y si las 

migraciones campo-ciudad continúan como hasta la fecha· 

1e estl~a.que 800 mi' personas arriban anualmente al Es 

tado de México, de las cual es poco más de 180 mi 1 ! le

gan a Instalarse en Ciudad Nezahualc6yotl-, las condi

ciones tendrln que agravarse aún más. El Hunlclplo sl 

gue creciendo. El rezago habltaclonal se refleja ·tam

bién en el hecho de que un 40% de la población habita 

vlvl~ndas en ·calidad de arrendamiento. 

2.2. Aspecto Jurídico de I~ Propiedad. 
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Cuadro Nllmero 4 

MATERIAL DE TECHOS EN NEZAHUALCOYOTL. 

M A T E R 1 A L TOTAL DE % VIVIENDAS 

Lhlna de cart6n 48 303 22.55 

Palma o madera 281 o. 13 

Lblna de .asbesto 32 226 15.04 

Teja 271 o. 12 

Losa de concreto 126 446 59,05 

Otros . 659 ,30 

F~ente: X Censo Nacional de Poblacl6n y Vivienda, Estado 

de México, 1980. 
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CARACTERISTICAS GENERALE. DE VIVIENDA EN CIUDAD NEZAHUALCOY~TL. 

CARACTERÍSTICAS No. DE' VIVI E,!! % DAS. 

: 
Total de viviendas 214 132 ' 100.00 
particulares. 

' 

Vlv 1 endes de 1 y 2 
cuartos. 119 710 55,90 

Con agua entubada 201 688 94.19 

Con energh eléc- 206 009 96.21 
tlca. 

Con paredes de ta· 202 680 94.65 
blque. 

Con piso de tierra 9 908 4.63 

Con piso de cemento 158 114 73, 84 

Con piso de mosaico lq 442 19.65 

Fuente: X Censo Nacional de Poblac16n y Vivienda, Esta 

do de México, 1980. 
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Los primeros habitantes invadieron algunos terrenos, 

por no saberse quienes eran los auténticos propietarios, 

después pocas personas comenzaron el fraccionamiento del 

ex-Vaso de Texcoco. Cuando esto sucedió los comuneros 

de Chlmalhuacán reclamaron ser los auténticos prople· 

tar los, 

El problema que mayor angustia causaba era el de la In· 

seguridad territorial •. Los abusos y fraudes de unos 

cuant~s fracclonadores, extranjeros en su ffiayoría, .cau· 

saron anarquía. 

Aparecen entonces las primeras manifestaciones de lncon 

formldad, ya que tampoco se sumfnlstraban los servicios 

urbanísticos prometidos por aquellos fracclon~dores. La 

poca atencl6n de las autoridades municipales y estata· 

les aumentaron la Inconformidad de sus habitantes. 

Los conflictos se agraban, hacen su aparlcl6n las prlm! 

ras agrupaciones civiles, c6mo una forma fuerte y orde· 

nada de hacerse escuchar. Es aq~T cuando surge una or· 

ganlzacl6n que dejai~ huella en I~ historia de lo~ movl 

mlentos populares de Nezahualc6y6tl: el· Movimiento Res· 

taurador de Colonos (más adelante se abordará ampllame~ 

te el tema). 

En la actualidad existe un número aproximado de 35mi1 

predios Irregulares. E.sta anomal fa es causada por f.!!_ 
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nómenos tales cómo: 

-La no satisfacción total del adeudo correspondiente, 

-La Irregularidad jurTdlca de tipo administrativo (fal

ta de tTtulos de propiedad y escrlturacl6n). 

-Irregularidad de tipo técnico (falta de planos y perml 

sos para construccl6n, visto bueno del peritaje). 

Estas fallas se puede decir que no se han podido supe

rar, porque no se ha cumplido con los requisitos mfnl

mos pedidos por las autoridades respectivas. 

3, Sltuact6n Socio-Cultural. 

3.1. Educact6n y Cultura. 

Se han mencionado cifras en cuanto a centros .educativos 

y de c~ltura, los ~uales han rel~tlvamente aumentado, 

El fndlce de analfabetismo ·se ha 'reducido considerable-

mente. Tambfén se ha dicho ya, porque las circunstan

cias asf lo requerTan, las características de la pobla

ción escolar y el nGmero de establecimientos donde se 

Imparte.educación. 

Ahora bien, 

11
• • • si bien es cierto que la poblaci6n de Net

zahualc6yotl no tiene una historia propia, el 
hombre que la habita v.ivió y se desarrolló en el 
campo, en la provincia, en donde explotado eco
n6micainente, conoció una· existencia rica en va
lores culturales ... 11 (17) 

(17) De la Rosa, M. Op. Cit.·p. 6-7. 
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Se afirma esto, porque hay quienes piensan que se tra

ta de una entidad desarraigada. La ·cultura, y se debe 

tomar bien en consideración, no está formada únicamen

te por los aspectos positivos de la vida (los cuales N! 

zahualcóyotl sin duda también los tiene), sino también 

por los negativos, Es una global ldad en movimiento 

constante. Es una forma de vida humana determinada por· 

su ambiente ffslco y social; su representación puede 

ser material o esplrltua.I. 

La· c'u 1 tura pertenece a los hombres; luego, Nezahua lcó-

· yot l no es entidad desarraigada, Inculta. 

Y si bien es cierto que esta ciudad tiene cul.tura, t.a!!!. 

blén lo es que sus manifestaciones carecen, ahora sr 

se entiende, de aut~ntlcldad, de toda cohesión Interna. 

No la hay porque está configurada por gente que en su. 

mayorTa procede de distintas reglones del pah, 'lo que 

hace que la ciudad se encuentre sumamente escindida en 

el terreno cultural. Sobreexlste una gran amalgama de 

expresiones no homogéneas ni autoldentlflcables con to 

da la población. 

Esto tiende a agravarse aún más por el avance avasall! 

dor de la "cultura de masas", que a través de sus. me· 

~los de comunicación (la mayoría de sus habitantes po• 

~ee radio, televisión y cons~la) tiende a paralizar to 
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do esfuerzo de cohesión y de armonfa, sustituyéndolas 

por una penetración ldeológlca-polrtlca de tipo consu-

mista y conservador. Sus resultados Inmediatos son la 

neutralización, la lnact_lvldad y la atomización de las 

clases subalternas. ora a dfa aumentan las programacl~ 

nes superfluas que tienden a descontext.uallzar al Indi

viduo de su contorno histórico-social (programas muslca 

les, lnfántlles, policiacos, etc.), y que tienen gran 

Incidencia ·en las conciencias de sus espectadores,, que 

son muchos. 

El gusto y·sentldo de las personas se prefabrica y hom~ 

genelza por el mercado de consumo. El hombre, .bajo es· 

te ángulo, se convierte en sujeto solitario, extrano a 

si mismo, enajenado. 

"No importa lo que la· televi eión qiga, cualquie
ra que sea su mensaje, eu misión consiste en re
forzar la cosificación del hombre, profundizar 
su existencia de partícula suelta inserta en un " 
sistema ajeno, a la que ya se encuentra destinado 
por su condición de mercancía en el proceso de 
producción" ( 18), 

3,2. Las Hanlfestaclones de Violencia, 

Una Ciudad como Nezahualcóyotl, con un Fndlce alto de 

subempleo y desempleo (64.7%), en donde los n'lveles de 

Ingreso son bajos, en donde hay un déficit de lnstltucl~ 

( 18) Margulis, Mario. "La Cultura Popular", en ARTE SOCIEDAD E IDEXl-
~. No, 2, México, ~asto-septiembre de 1977, p. 66-67. 
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nes educattvas que contrasta con: 

", . , la proliferación de bares y cantinas que SJ:!. 
man más que las escuelas, En el municipio exis
ten 116 billares, 90 cantinas, 120 pulquerías, 
600 seudoloncherías -verdaderos prostíbulos dis
frazados-, un total de 3 mil 300 lugares en don-
de se venden libremente bebidas alcoh6licas ... "(19). 

en donde.se carece de Identidad y de unidad Interna, en 

donde, en fin, el ambiente socio-económico es hostil, se 

hace clara la Incidencia delictiva como reflejo claro 

de esa situación. 

la Incidencia tiene repercuclón especial en la gente j~ 

ven (véase cuadro número 8). En Nezanualcóyotl el 57% 

de la población es menor de 20 a~os, y que ante la fal

ta de justicia social y de un mundo rn~s humanizad~ tlen 

de a la frustrac·lón. 

Esa desesperación rompe con la estructura fa~lllar y 

produce actitudes agresivas. La única opcl6n Inmediata 

con que cuenta para su evasión es el alcoholismo, la 

drogadicción, el pandlllerlsmo, el robo. 

De entre los menores de edad detenldosi el 38% es por 

causa de la drogadicción, 15% por tornar bebidas alcohó 

!leas.en la vra pública y otro porcentaje alto, aún no 

especificado, por robo. 

(19) Revista SEMANARIO ANLISIS POLITICO. No. 2, 6 de febrero de , 
1984, p. 20. 
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INCIDENCIA DELICTIVA EN PERSONAS MAYORES DE EDAD 

EDAD % 

-
16 - 20 21 
21 - 25 25 
26 - 30 23 
31 - 35 10 
36 - 40 8 
41 - 45 10 
46 ymh 3 

100 

Fuente: Centro de lnformacl6n y Estadfstlca Nezahualc6yotl, 
1983-1984. Oflclal1a Mayor. 

Cuadro Número 7 

NUHERO·DE DEHANDAS Y CALIDAD DE LOS DELITOS EN NEZAHUALCOYOTL. 

D E L 1 T O 5 1983 ENERO Y MARZO DE 1984 
CANTIDAD :g CANTIDAD :g 

Robo 2 904 34.48 329 ' 37. 42 

Homicidio 421 5,58 54 6.14 

Lesiones 2 522 33, 42 265 36.15 . 
Dai'los en propl e-· 

dad ajena. 348 4. 61· 62 7.06 

Despojo 106 1. 40 19 2 .16 

Otros 1 246 16. 51 150 17,07 

Total 7 547 100.00 879 1 oo.oo 

Fuente: Procuradurfa General de Justicia del Estado de M6xlco. 

·· ... 

1 ·,. 
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El j6ven nezahualcoyense es, por lo regular, violento. 

Existe un promedio de 21 demandas diarias (veáse cuadro 

nGmero 9), mAs aquellas que no son denunciadas., 

Asf, pues, la situación general que prevalece en Ciudad 

Nezahualc6yot1 es: Precariedad y Violencia, 

La Inseguridad pGbllca tamb16n queda para estos momentos 

asegurada, pue~ el nGmero total de polleras suman 579, 

cantidad demasiado .Insignificante (aunque no por ello d! 

jan de ser personal altamente Ineficiente, corruptoyar

bltrarlo) para una poblacl6n que oscila entre los 2.3 ml 

llones de habitantes. 

Nezahu1lc6yotl es una clud•d violenta~ en donde las con

diciones econ6mlcas y sociales representan una adversidad 

que se· transforma en pobreza, carencias sociales, corrup

cl6n, abuso de ~utorldad. En fin, una desalentadora rea~ 

lldad en la ~ua\ se mueven millones de mexicanos. 



TERCERA PARTE 

LAS AGRUPACIONES DE COLONOS Y EL MOVIMIENTO 

RESTAURADOR DE COLONOS 

'· 
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4. Descrlpcl6n General del Proceso de P9rtlcl.Racl§n 

de la Comunidad ante Problema~ Concretos • .. 
Con 1: ap1rlcl6n de las primeras colonias del 1ex•Vaso. 

de Texco~o también surgen las necesidades que apremian 

a les colonos: servicios públicos (agua potable, lllZ y 

drenaje entre otros), 

El primer descontento popular surge c•1ndo loe f~1ccl~ 

nadores de lotes no cumplen con lo suscrito en los con 
l 

tr1tos de compra-venta, mismos que promitfan ~I suml·· 

nlstro de todos .los servicios urbanos. Aparecen ento.n 

ces lu primeras org1nlzeclones de .colono1 (ttltS); pe· 

ro estas se con1olldan como aut6ntlco movlmlent• 10,111 

urbano de Nezahwalc6yotl hasta 1969, fec~• en que apa· 

rece ~I Hovlmlento Rest1urador de Colonos. 

Se aclara que al decir mo~lmlento local 1ocl1l urbano, 

se, piensa bhlcemente en aquel las 

", •• acciones colectivas.de 11111plioa sectores de 
la poblaci6n en torno a la defensa 1 meJoramie.!!, 
to de sus condiciones de vida, referidos tunda 
mentalmente a su acceso al suelo urbano, la v'f 
vienda y'los servicios y equipamientoa colecti 

· vos, ea decir, a los medios de cons)llllO urbanos 
indispensables para la reproducci6n pocial de 
las clases daninadae, 11 (1) · 

No se profundiza en definiciones ni en caractarlzaclo· 

· · nes de esos movfmfento1, pues se tratar fa sl~ duda de 

( 1) Moctezum, P. y Navarro, B. TEORIA Y POLITICA,. No, 21 1980, 
p. 61. 
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un objetivo que rebasaría los alcances del presente -

trabajo. (2) 

Las primeras organizaciones de colonos en I~ que hoy 

es Ciudad Nezahualcc5yotl .son similares, pues
0

i:o que to

das se caracterizan por el car~cter reivindicativo de 

sus demandas. Sus esfuerzos no sobrepasan ese límite 

(excepto uno, la Unt6n de Fuerzas, que ya ha sido an! 

1 Izado con anterioridad), 

4.L En la Irregularidad de la Tenencia de ·fa Tierra. 

' El Gnlco organismo iuerte y consolidado que ha tratado 

de defender el derecho de la tenencia de la tierra ha 

sido el Movimiento Restaurador de Colonos. -, 

Este mediante acciones de pres16n apoyadas por vast~s 

mayorfas buscaba obtener básicamente: 

- La regulartzacl6n de la propiedad, i 
- El sumlnls'tro de aervfclos colectivos a la comunidad. 

El .~ovlmlento Restaurador nacl6 como un lns~rumento de 

autodefensa ante los constantes atropellos que padecían 

dfa a día los colonos, vfctlmas de fracclonadores y 

autoridades Inescrupulosas, usurpadoras y a~bltrarlas • 

. Huelga decir que la Irregularidad de la tenencia de la 

tterra, para fln1les de la d~cada de los sesentas, era 

(2) Pa,ra un eatudi'O da· detallado v&aa,e¡ Cisneros Sosa, A. LA 
ESPP.CU!e\CIO!f DEL'SUELO Eif LA COLOlfIA'EL'SOL. FCPyS, 1979. 



- 69 -

un problema que de ninguna manera era exclusivo de Ne

za hu a 1cóyot1 . 

Este tamblin se present6 en asentamientos aledaHos a 

la cl~d1d de Héxlco, como entre otros: 

- Valle Guad~lupe y colonias del Barr.lo Norte, en la -

Delegación Gustavo A. Hadero; 

- Colonia H6roes de Padlerna; 

- Tierras Comunales de Santa Ursula, en Tlalpan; 

- Colonias Arenal, Cuchll la del Tesoro y Pantltlán, en 

lzt1calco. 

- Chamapa y otros sitios de Naucalpan. 

- Y en algunas otras colonias de Cuajlmalpa, Tláhuac, 

lztapalap1 y cuihuac,n. (véase mapa, namero 2)~ 

Lo anterior es el producto de las contradicciones so-

clales. Internas, del capitalismo "dependiente." que pro

picia y fomenta la heterogeneidad estructural del pafs. 

Es s1bldo que gracias a ello la riqueza de la nación 

se haya altamente concentrada en pocos Individuos~ Al

gunos de los cua.les verán en el suelo urbano una mer-

cancfa más que ha de rendir gran rentabilidad y que ha 

de elevar su tasa de ganancia. Se acapara y. especula 

con la propiedad territorial, que a pesar de ser comu

nal, a base de ardides y artlmanas, se logra convertir 

la en proptedad privada, 
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HAPA No. 2 
IRREGULARIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL D,F, 

Y ZONA METROPOLITANA EN LA DECADA DE 
LOS SESENTAS. 

o 
o 

o 
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11 1!:1 F.nt;u1lo, 11111• cl1•liurfo 1~quil'ibrar Jn oc:up11r.lón 
d1!l el'lpncio conn1.ru!do y 1011 requerimlento11 rlc 
r.crvir.ion uoci al.en pnrn la pohlnci6n, pierde en 
dn vez míis nu pnpr..I. rect.or y nctúu. , • ncatando
decisiones tomadas de antemano por la inversi6n 
privada, que se convierten en situaciones de he 
cho."(3) -

4.2. En la Insuficiencia de servicios públicos. 

Las primeras formas de organlzact6n en este Smblto se 

da en el perfodo que va de 1945 a 1951, al constltutrse 

la Unl6n de Colonos de la Colonia Tamaullpas (UCCT). D! 

mandaba soluciones concretas a sus múltiples carencias. 

Ante ello, el gobierno estatal del Ingeniero Salvador -

S4nchez ColTn se ve obligado a responder, aunque no del 

todo bien, con la creacl6n de la Compallfa Fiduciaria. del 

Est•do de H6xlco (1951). 

Dicha compaftfa obtendrla fracaso rotundo, pues nunca -

f.unclon6. En su lugar aparece, también por esas fechas, 

1a Comp•ftfa de Aguas y Construcción, S. A. Esta prete_!!. 

de dotar de servicios básicos, -esencialmente agua y dr! 

naje· al grupo de colonias petlclonlstas que se Incre

mentaban al transcurso.de los anos. Se cobra entonces 

12 pesos por lote. Los servicios comienzan a aparecer¡ 

no obstante, son deficientes y aGn muy escasos. 

Casi al mismo tiempo el mismo gobernador estatal crea~ 
·1 

Comlt6 de Fraccionamientos Urbanos Para El Distrito. de 

(3) Moreno Toscano. AleJandra "La "crisis" en la Ciudad" en: ·Pa., 
blo Gonúl.ez Casanova y Enrique F!oreacano (cOJ11p,) MEXICO, 
!!Q!, !d. Siglo XXI. ~xico, 19839 sSptima Ed. p. l~ 



- 72 -

Texcoco (1953), tntegrado por: 3 miembros del Gobierno 

del Estado, 1 representante de lt!IS colonos y 1 mh de los 

fracctonedores, Sin embargo, el Comlt~ no pretendt6 en 

ningún momento ser auténtico representante popular de 

los co'lonos,. Por eso es- que e1 tng, Salvador S4nchez 

Colfn.cree 11 Federact8n de Colonos- del Ex~va•o de te! 

coco (.1956-1957), para legtttmar a aqu'1 organfs-mo bajo 

la supuesta elecctdn democrltlca de representantes que 

aquf se efectuarfan. La Federact~n contaba con sesenta 

y ocho tntegrantes, representantes de ·las 34 colonias, 

algunos de los cuales formarhn despuh .LA UNION DE 

FUERZAS. 

La Federact6n de Colonos- a pesar de tef.un organismo 

creado por el gobterne·e1tat1l, n~ log,arfa consolidar 

el objettvo propuetto de medtactcSn. En fugar de el:lo , 

se enfrertt6 1 una atoct•c!Sn que extg~a· ~erdaderamente 

la dotactdn lnmedtata de los s-ervtctoi'~Oblt~os. La 

respuest1'gubern1mental fue contundente: repre1l8n ff

stca, amenazas, de~pojo~ y encarcelamtento pera los 

"agl t1dor11!•, 

Las represalias terminan con la Fede~aetdn. En au lu• 

gar se crea la JUNTA DE MEJORAMIENTO MORAL,ClVICO Y M! 

TERIAL DE LAS COLONtAS, que ter• un Instrumento mis ef! 

caz para la.medtattzaclrn de las demandas popula~es. 
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Se siguen manifestando los colonos; La tnconformldad 

crece al ver que las agrupaciones no son realmente re 

presentatlvas, ni luchan por resolver sus demandas. 

Aparece entonces (1960) el Consejo De Cooperadores P! 

ra Obras de Común Beneficio, otra vez creado "desde 

arriba". Se forma por acuerdo entre los representan

tes de los colonos 4, de los.fracclonadores 4, y del 

gobierno l. Para dotar del equipo necesario a la co 

munldad se pide una contrlbucl6n de ·120 pesos por lo-

te. No obstante, el proyecto abarcaría s61o una pe.

quena zona de la entidad (véase plano número 1), Tam 

poco fue este Instrumento representativo. Según pala 

bras de uno de sus protagonistas: 

"En lo personal no ten!emos idea de cual era 
el motivo de la cita, que en forma poco usual 
se originaba inesperademente en este domingo 
7 de agosto de 196o, menos aún lo entend!B.lllos 
y el lector estará de acuerdo con nuestra for 
ma de pensar si observa el citatorio en el : 
cual se mencionaba a los seftores del Ex-Vaso 
de Texcoco, membrete que no conoc!lll!los y por 

·10 tanto menos pod!amos aer miembros del mis
mo" ( v!!ase documento nfunero 1) ( 4). 

Posteriormente ya eregldo como municipio Ciudad Neza-

hualc6yotl, este Consejo se transformarra.en Comité 

Especial de Planl fl.caclón y ·cooperación del Hunclplo 

Nezahualc6yotf (1963), ahora dtrtgldo por autoridades 

(4) Palanarea Bobadilla, Manuel, DocUlllento sin nombre, mimeogr~ 
fiado, arn págfna. 
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DOCUMENTO No. 

CITATORIO DEL COHITE DE COOPERADORES DEL EX~VASO DE 

TEXCOCO 

\ .. : 
. . 

~OLONIA /ktttvt!Ís .\. ·'· .. 
cit.tot10. ,1/euUJal !Zlnnrrrt:1s . 
D1lq1do del Comité d1 Coopi11dor11 del V110 de Texcoco1 
1 11 111111ble1 ~ue 11. celebr1ri il clomlnto. · '? : " . , '4Ja.sh ¡--Óltn 1l foe1I 0Rcl1I ublc1rJo 1n _. -. _ 

$q/n '2 ot'l 'o .· . J\ 111 11 .Hra. 

. . 

. LA COMISION. 
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locales. 

la Asociación General de Colonos (1960-1962), estaba 

constltuída y dirigida por personas que más que buscar 

Ja satlsfaccl6n de las demandas en servicios, utiliza

ban a ésta como plataforma de lanzamiento en· Intereses 

particulares de tipo polftlco, para asegurarse puestos 

y posiciones de prestigio dentro de la nueva munlclpa-

1 ldad (de ahf que precisamente el primer presidente m~ 

nlelpal haya sido el dirigente de la Asociación). 

Todas las agrupaciones anteriores, como se podrá obser 

var, no constituyeron verd~deros movimientos populares 

-salvo el primero-, ya que si bien es cierto demandaban 

la satisfacción de servicios, 6stas constituían meros 

subterfugios del gobierno estatal para Impedir la org! 

nlzaclón popular de l~s habitantes. Los beneficiados 

fue~on los especuladores y acaparadores de terrenos. 

Es necesario tomar en cuenta lo anterior, puesto que 

con ello se explica el porqué de cuando una agrupacl6n 

(Federación de Colonos del Ex-Vaso) exigía el cumpll-

mlento cabal de los compromisos contraídos, se le 11-

qulda'a de Inmediato, sin previa negoclact6n, desp6tlc! 

mente. 

Para preservar el orden ntn~una agrupacl6n debfa aten

tar contra lo predispuesto por las autortdades estata• 

les y, posteriormente. locales. Habla que suavizar y 
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neutralizar eficientemente las demandas. La presencia 

de las altas autoridades en la regl6n fue mfis de car4c 

ter autoritario que concl l latorlo. 

s. El Koilmlento Restaurador de Colonos. 

S.1. Contexto Soclo·Econ6mlco. 

Para finales de los aftos sesenta del presente siglo, la 

hasta entonces poblacl6n polftlcamente pulv; de .. Neza

hualc6yotl (Incluso fue llamada "Gigante Dormido") se 

movlllz6 mis en la lucha por el mejoramiento de sus -

~ondlclones de existencia. Esta se consolida con la 

creacl6n del Movimiento Restaurador de Colonos. 

Antes de continuar es necesario explicar br•li'tmente el 

contexto en el cual surge, ya que el fen'6meno lejos de 

ser arslado es coyuntural, es producto de las condlclo 

nes. soclale~ por las cuales atraviesa la nacl6n. 

Para la segunda mitad de la d~~ada de los sesentas se 

registra una crisis de acumulact6n de capital, una ur• 

bana (como ya someramente se ha senalado en su momento 

oportuno) y otra de legitimidad del Estado "exlcano. 

La crl~ls de acumulac16n viene dada por el agotamiento 

del modelo con el cual se ~retendl6 desarrollar al má• 

xlmo la Industria del pafs -"Desarrollo Estabilizador', 

. que parte desde 1940. 

El proceso hasta entonces habfa dado resultado. Se h.!_ 

bló mucho del gran "ml·lagro mextcano11 , Su desarrollo 
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económico sobrepasó al resto de América Latl.na: se h! 

bía modernizado la planta Industrial en algunos secto

' res; habfase Incrementado el rendimiento laboral, la 

Inversión pública y privada; se construyeron con éxito 

nuevas f¡brlcas y parque Industriales (de 4 que· habTa 

en 1960 a 18 en 1970); creció la productividad lndus-

tria!, con respecto a la década de Jos clncuefttls ·••• 

gún Rtvera Rfos y Gómez S'nchez(5)- el sector lndus· 
I 

tria! cuatro veces más~ la Industria metalG9lca tres 

veces m,s, la produccl6n de ácido sulfvrlco diez veces 

más, la creación de fertilizantes en doscientas veces 

m&s. > 

No obstante, no todo resultó como se esperaba: se.co~ 

solld6 la dependencia extranjera; aumentaren el ende~ 

damlento externo, que en 1959 era de 506 millones de 

dólares a 2500 millones en 1968, y el déficit comer· 

clal de la balanza de pagos; también se Incrementó la 

lmportact6n de maquinaria y, por primera vez, de ali· 

mentos. La transferencia de ganancias fluTa más que 

nunca a los centros Imperial lstas. 

Todo ello se debió sobre todo al sobreestrmulo dado 

al proceso de ac~mulact6n capitalista, muy especlalme~ 

te al sector tndustrlal dominado por el capital monop2 

( 5) Ri'Vera Rfott y G6mez B&nchez. TEORIA Y POLITICA, No. 2, 1980, 
p •. so. 

... 

··:-.·, 
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lista Integrado al transnaclonal, que por cierto corres 

pondfa a pocos grupos: 

"En lo industrial, en 1971 el 4, 3% de los esta~ 
blecimientos produce el 88.2% del valor total, 
(de la producci6n)".(6) 

Eso r.ezagó el desarrollo agrfcola del. paf5; SegGn Lore!!. . 
zo Heyer, en los sesentas el sector agropecuerlo cracl6 

a raz6n del 3.6% anual, en tanto que la lnduttrla lo ha-

da al 8.6%. (7) 

Se dictaron leyes de alto proteccionismo Industrial. (8) 

El capHal fluye hacia la Industria, Se esilma que entre .. 
1940 y 1960 se trasladan por lo menos 3 7050 mil millo-

nes de pesos, a precios de 1960, del campa a la cludad.(9) 

El desequ_lllbrlo estructural y el subsecue~te costo so

cial fue grave: aument6 notoriamente la centrallz11cl6n 

del Ingreso, el 10% total de la población concentraba el 

40% del Ingreso nac lona!; lncrementose al aubempleo y de 

sempleo; ·cayeron 1.os salarlos; aumentó la lnflac16n, la 

violencia, _el DEFICIT HABITACIONAL. 

( 6 l González Casanova P. 21!.:....Qll.. p. 73. 
(7) Meyer 1 Lorenzo 11 25· Aflos de PoHtica Mexicana" en REVISTA MEXI

CAllA DE COMERCIO EXTERIOR, diciembre, 1975 1 p. 1337 
(8) Véase capitulo 1.1, Para Slllpliar into:rmaci6n conaiíl.teae: 

Unikel 1. L. Op. Cit. pp. 305-334 ¡ IAFINBA, LA POLITICA IN-
DU!Jl'RIAL EN EL DF.SAllROLLO DE MEXICO, 1972, pp. 154 • 219. 

(9) Hanaen, Roger D. QP• Cit. p. 82 
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Para ese entonces el Estado se ve envuelto en 11n• crisis 

de autoridad: se deteriora la Imagen presidencial; se 

reduce la credibilidad a la Instituciones y funciona

rios públ lcos, y todo movimiento que cobraba fuerza P2. 

1 Ttlca real era sofocado aún y con la repre•t6n. 

Se expan4e la agltacl6n social. Aparecen guerrillas, 

tanto en el campo (Chl huahua y Guerrero, prln;lpelmente) 

como en las ciudades (Hovlmlento·de Acción Revoluciona

rla, Frente Urbano Z.patlsta, Liga 23 de Julio y Liga 

23 de Septiembre). Las luchas rel,lndlcatlt~s por. la 

mejoraclón de las condiciones de existencia. en espe-

clal por ASEGURAR UNA VIVIENDA, se suscitan una tras 

otra, aunque su ca~icter haya sido heterogineo, desi

gual y aislado en ocasiones. S~s escenarios principa

les son: Durango, Torre6n, Coahul la, Nu~:9 le6n, 
'1';• 

Chihuahua, Horelos, Acapulco y el Valle de Héxlco -sl 

tlo donde se localiza Ciudad Nezahualc6yotl•. 

La problemitlca de la ilvlenda! ya sea por I~ trregu• 

larldad de su tenencia o por .sus precarias condiciones, 

fue la causa principal de las luchas petlcl~lstu de fl 

nes de los aftos sesentas. Y no es para menos, puesto 

que: 
". • • los datos censales l'.ecoinpilados de 1940 a 
1970 evidenciaron un acelerado creci111iento natu 
ral de la poblaci6n ••• la evoluci6n demogr!fic; 
natural y las inmigraciones calnpesinas motiva
ron que la poblaci6n urbana creciera a un'ritmo 
anual del 5% •• , El crecimiento absoluto in6a e.! 

.. , 
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pectacular fue, por mucho, el de la poblaci6n -
concentrada en el !rea metropolitana de la Ciu
d11d de Mf•xico ( ,¡,. l. 6 11 8. 4 millones de per110-
mu1) 11 (111) 

Crece, pues, el rezago habltaclonal en la construcclc5n 

de viviendas en comparación con l~s demandas surgidas. 

La tenencia se vuelve otro problema grave. 

En Ciudad Nezahualc6yotl habrfin de surgir serlos con• 

fllctos por la Irregularidad de la tenencia de la pro

piedad ~por la falt~ de servicios urbanos. Aparece 

entonces un movimiento social fuerte: el Movimiento Re! 

taurador de Colonos. 

5,2, Arttecedentes. 

Desde su origen Ciudad Nezahualc6yotl ha padecido de 

muchas Insuficiencias. Los servicios colectivos no ªP! 

recleron del todo. A pesar que hubo organismos que de 

mandaban tales servicios a los fracclonadores. 

En 1958 el gobterno del Estado de H6xlco crea la .Ley 

de Fracctonamlentos. Se Intenta presionar a los frac 

clonadores a que cu.mplan con los requtsltos mf11lmo1 de 

urbanización. 

Stn embargo, a lo dntco a lo que lleg6 tal Ley, fue a 

(10) Gonz&,l.ez RuM, Ratael, "La Vivienda: Un desa:rro Atroz", en 
REVIl1l'A MEXICANA 'PE COM!llCIO EXTERIOR. . Mayo de '1984, 
p. 392. 
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ser redactada. Sus disposiciones no se cumplieron en 

nlngGn Instante. En cambio surgen más fracclonamten·· 

tos que al 1·gual que los anteriores adolecen de múltl· 

ples anomalfas. 

Los fracclonadores para dar mayor estimulo de conflan-

za a los compradores, en sus Inicios, se organizan en 

asoclactones ctvfles, Tratan de simular legalidad to-

tal a sus terrenos. Asf, la gente que quería asegurar 

se un patrimonio familiar recurrfa Irremediablemente a 

éstos, por su l·nestabl lldad .econ6mlca y debido a 1u l.ll 

norancla. 

Ante esta sltuacl6n, para finales de los sesentas los 

comuneros de Chlmalhuac&n reclaman ser los dueftos legl 

timos de esas tterras. Presentan documentos ante las 

autoridades respectivas, que avalan su demanda: 

"Los dtuloe de propiedad que presentaron loe 
comuneroe de Chimalhuaclin ante el Departamento 
Agrari'o, que datan de la época virreinal, son 
auténticos, y con ello se justifica que loe te 
rrenos en donde se levant6 Ciudad Nezahualc6-
yotl son comunales y de ningún modo negocia
bles". (11) 

Recuérdese también que durante el gobierno del Presl· 

dente Benito JuSrez se realizaron nuevas titulaciones 

a favor de los vecinos de Chlmalhuac¡n, en donde se es 

pectftcaba una ~ez m&s que eran propiedad comu~al, 

(11) ~· 21 de agosto de 1971 1 p. 11. 
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La nueva situación tendfa a despertar cada vez m&s la 

Inquietud de fracclonadores y colonos, 

Los primeros mostraban también tftulos de propiedad y 

argumentaban que durante el gbblerno del Presidente -

Pascual Ortíz Rublo se les había dado facl lldades pa

ra adquirir en propiedad privada los terrenos deseca

dos del ex-lago de Texcoco. Se pretendía con tal me

dida acabar con las constantes tol~aneras que agobia

ban la capital. Se unen en el Frente Unlco de Propl! 

tarlos de Muebles e Inmuebles del Municipio de Neza

hualcóyotl, desde donde habrfan de lanzar sus contra

taques. 

Cabe seftalar que en el Diario Oficia! del 28 de mayo 

da 1936, el Presidente Llzaro C&1denas anulaba preci

samente aquellas titulaciones que ahora pretendían fue 

ran·válldas los fracclonadores. 

Los colonos, por su parte, empezaron a manifestar su 

Inconformidad. Ahora ya no solamente exigían servl-· 

clos, slno'que tambl~n se postulaban por la regular!~ 

zaclón de la propledad;terrltorlal. 

Surgen entonces en los primeros anos de vida Indepen

diente del Hunlclplo, las primeras luchas de los col2 

nos en contra de los fracclonadores. Los primeros l!!, 

tentos· por lograr la exproplaclcSn de los terrenos sur 

gen por conducto ~e .diversos grupos, no muy numero•-
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sos, encabezados por: 

F~rnando Camacho Hartínez, de la. colonia Aurora, 

- Daniel Guerrero Hartfnez, de la Pirules. 

- Harta de la Luz Barr6n, de la colonia Juárez Pantl· 

t lán. 

- Agustín Pe~a Tafoya, de la Aurora Segunda Sección, 

- Rodolfo Lagorreta, de la colonia Pav6n. 

- Salvador Garc1a, de la colonia El Retiro. 

- Florencia Garcfa Fonseca, de la colonia Tamaullpas. Y 

- Celerlna Serrano, de la colonia El Palmar. 

Todos ellos, en manifestaciones de descontento aisla

do, heterogEneo y d~btl, ser&n los Iniciadores de una 

lucha que posteriormente llenarfa toda una etapa en la 

historia nezahualcoyen~e. 

En efecto, esas experiencias dispersas fueron el preám 

bulo de un movimiento· más vasto que conjugaba los anh!_ 

los de la poblacl6n, un movlmle~to que había surgido -

del conflicto que se habfa ya entablado contra la lrr!_. 

gularl~ad de la tenencia de la tierra .Y qu~ aspiraba a 

una solucl6n satisfactoria para sus habitantes. 

5,3, Surglmle~to. 

Tras. un mesurado estudio hemerogr&ftco y de campo, es 

posible dividir al Movimiento Restaurador de Colonos 

(H.R.C.) en tres fases. A saber: 
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1. De movilización popular (1969-1971) 

2. De cooptac16n e lntegrac16n (1971•1973), y 

3. De desmovilización popular (1973 a la fecha). 

A contlnuacfón se anal Izará la primera etapa. A par

tir de la cuarta parte del trabajo se estudiarán las 

siguientes fases. 

AiT, pues, los habitantes de Ciudad Nezahualc6yotl ª! 

te la Incertidumbre que los aqueja, Inician una serle 

de asambleas públicas (1969) en las que se analiza la 

situación precaria e Injusta en que viven. 

En medio de las crecientes manifestaciones de ·1nconfor. 

mldad de los colonos por el Incumplimiento de los frac 

clonadores en el suministro de bienes de consumo colee 

tlvo, primero, y luego por la Irregularidad.de la pro

piedad, surgen lm&genes y figuras ·como 1.a ~e Artemlo 

Hora Lozada, quien se convertlrfa en lfder lndiscutl• 

ble del Movimiento- q~é penetrarán profundamente en -

la mente de los colonos (como suele su~eder en los 

asentamientos Irregulares conflictivos): son gente 

de.condtci6n humilde que fácilmente se Identifican y 

tienden sus lazos afectivos con la poblacl6n; con ba

ses, documento~1 declsl6n y cierta facilidad de pala• 

bra para denunctar en6rglcamente en nombr~ de la co

muntdad las constantes anomalfas y atropellos. Por 
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tanto estos recibirán el apoyo y respaldo lncondlcla· 

nadas de la mayor parte de los moradores. En adelan 

te, el los serán sus portavoces' sus guras, sus 1 fde- ... 

res. En ellos s'olamente confiarán. Por tanto, sus -

carismas serán factor necesario para emprender la In· 

tegracl6n masiva de los habitantes de Nezahualcóyotl 

~l Movimiento Restauradqr de Colonos. 

La agrupacl6n surge a mediados de julio de 1969, e In.!_ 

cla de Inmediato una serle de denuncias en contra de 

los Fiacclonadores, ya que como se sabe, éstos reall-

zaban maniobras que en definitiva Iban en perjuicio -

de los colonos. 

Frecuentemente vendfan dos o cuatro veces, y aan has-

ta en siete ocasiones, un mismo terreno. 

" .. , cuando algún colono se atrasaba con va-
ríos abonos de su lote, los fraccionadores 
anulaban el contrato, lo hacían fi:nnar uno nue· 
vo en donde el valor del lote y los abonos -
aumentaban considerablemente- y si no se podía 
pagar cuando era poco, menos se alcanzaría a 
cubrir el segundo. Así se iban haciendo nue
vos contratos, y se seguía aumentando el pre
cio constantemente. "(12) 

También es de constderarse, como ya ha quedado seftal! 

do, que no se cump~fa con el suministro de servicios 

(12) Entrevista con ~ogelio Vargas Sbriano, 4 de Julio de 1984. 
En sus principios Secretario del Interior de Movimiento 
Restaurador de Colonos, actual.mente presidente ·del. Frente 
Unido .de Colonos del Valle de México. · 
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estipulado previamente en los contratos de compra-ven

ta, por lo que no es de extrañar que las condlclc:>nes 

para 1970 segulrfan siendo graves: 

"- El 50% de la poblaci6n no tenía alcantari
llado. 

- El 34% no tenía agua. 
- S6lo 10 mil familias tenían servicio eléc-

trico. 
- S6lo la primera secci6n de la colonia Metro 

polítana, tenía alumbrado públicao. -

La especulacl6n 

- Solo exist!an pavimentados 8 ki16metros en 
tres calles, 11 (13) 

no tenía 1fm1 tes: s I en los primeros· 

2 años ( 194 s) los terrenos eran vendidos a 1 peso por m' 

para 1960 a 2 o 3 pesos, y para 1970 a raz6n de 250 pe 

sos m2. 

De aht qu~ las ganancias para los fracclonadores se -

acercaban, para 1970, a la cantidad de 3 millones .de 

pesos,(14) 

Como es de esperarse, los .Incrementos de los precios 

estremecieron profundamente a la población, que siendo 

de escasos recursos financieros se vera lmposlbrl Ita-

da para cubrir el pago de semejantes precios. 

Mientras. eso ocurrfa, Lqu6. hacían las autoridades? 

Nada. Antes bien, la gente sabfa perfectamente que és 

(13) Cisneros Sosa,, A. ~· p. 37 
'(14) De la Rosa, M. Qll..:....Qü.. p. 9 
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tas estaban ampliamente coludidas con aquéllos, que e~ 

tre ambos repartíanse las jugosas ganancias del Ilíci

to negocio. 

Los habitantes al tomar conciencia de lo anterior, de

ciden engrosar definitivamente a las filas del Movlmle~ 

to Restaurador, atrfdos por su programa;de accl6n ·•que 

se verá mh adelante- y ,por las figuras de sus dirigen· 

tes, que comenzaban ya a ganar ampl lo prestigio y repu· 

taclón en todo el Municipio. 

El Movimiento Restaurador de Colonos como agrupación t! 

nTa una organización en su seno que definía perfectame~ 

te las ·funciones a. cumplir por cada miembro en base a -

problemas e$pecTffcos. 

Se form6 un Consejo Ejecutivo, Integrado por los presi

dentes de los 50 comités que conformaban al Movimiento 

Restaurador. Ca'<la comité contaba, a su vez, con una· in! 

sa directiva, en la que se dlscutfa, organizaba y traz! 

ba su plan de acci6n, que era en seguida discutido en -

el Interior del Consejo. 

Sin embargo, debe considerarse que sus aftllados no co~ 

formaban un grupo homogéneo, debido a la~ caracterrstl 

cas propias de la pobla~t6n. Encontr8banse mezclados • 

Igualmente obreros acttvos e Inactivos, empleados y suk 

empleados, vendedores ambulantes y comercfanies. Todos 

perstgutendo tntereses distintos, pero stempre bajo una 

' \ 
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misma Idea: guerra a los fracclonadores. 

Efectivamente, el Movimiento Restaurador de Colonos de 

nunclarfa que los fracclonadores no eran los auténtl·· 

cos dueftos de los terrenos en donde se hallaba asenta-

do el municipio Nezahualcóyotl. Su dirigente máximo, 

Artemlo Hora Lozada, presentaba documentos oficiales -

en los cuales· se comprobaba que eran terrenos comuna--

1 es. ( 15) 

Además fundamentados en el artfculo 27 constitucional, 

en los párrafos 5 y, principalmente,· 9 pugnaban por 

la expropiación de los terrenos (que en su mayorfa es-

taban bajo el dominio de los fracclonadores extranje--

ros), pues consideraban: 

(15) Algunos documentos con respaldo oficial eran: el oficio nú 
mero VII-5200866 del 15 de febrero de 1963, en donde la Di: 
recci6n G('neral de •r i erras y Aguas del Departamento de -
Asuntos Agrarios informe. al presidente 111UI1icipal de Chimal 
huacán que los títulos de propiedad presentados·por los co 
muneros fueron declarados auténticos por la Dirección Gene:' 
ral de Asuntos Jurídicos del propio Departamento. También 
el informe del ingeniero Manuel Vite, al Departamento de -
Asuntos Agrarios, con fecha del 25 de noviembre de 1965, 
en el que se comenta: ".,. seguramente que la comunidad de 
Chimalhuacán por no tener tierras productivas y verse en la 
necesidad de dedicarse a otras actividades f'uera de su lu
gar de origen, DESCUIDO POR COMPLE'ro EL DERECHO QUE LES CO 
RRESPONDE DE SUS TIERRAS DE COMUN REPARTIMIENTO: DERECHO_ 
PERFECTAMENTE FUNDAMENTADO ••• " (El subrayado ea nues
tro). 
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" que unos extranjeros venían a pisotear to 
talmente la participación (en tierras) que co:: 
rresponde al mexicano. Los terrenos eran comu 
nales ••. 6porqué entonces teníamos que pagar a 
a un extranjero lo que es del país?"(l6) 

Como organismo, el Movimiento Restaurador demandaba -

la regularización de la propiedad, castigo ejemplar a 

los fracclonadores Ilegales {40 años de prisión) por 

usurpar terrenos federales, y la dotac16n de servicios 

públicos a la población. 

Se trazó un plan Inmediato de acción que comprendía: 

- Primero, dar a conocer por todos los medios posibles 

la problemática existente: manchas, mítines, asam~-

bleas públ leas, volantes y desplegados de prensa. 

- Segundo, una huelga generalizada de pagos a los frac 

clonadores { l 970-1971). No obstante, tampoco se ne-

gaban a pagilr. Depositaban el dinero en Nacional FI-

nanclera, s. A., pues consideraban que mientras no -

se diera una solución satisfactoria al problema, el 

gob 1 erno sería el único y 1 egT t lmo, duei'lo de 1 os te

rrenos. Los pagos así efectuados eran menores a los 

exigidos por los fracclonadores. 

(16) Entrevista con Silvino Morales, 5 de julio de 1984, En un 
principio presidente del comité número 11 del Movimiento Res 
taurador de Colonos, actualmente presidente del Bloq~e Unido 
de Colonos para el Progreso de Nezahualc6yotl. 
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Donde Arlemlo Mora pone el Indice, .según D01 lndlea, erian · terrenos comUnarea y ac· . 
&ualmente esti el. centro de Nehahualc67otl. (Foto de Enrique Gomález. 

FOTOGRAFIA TOMADA DE: EL RADAR , Domingo 7 de Marzo,1971. 
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" - Tercero, entrevistas con altas autoridades federa--

les y estatales, para encontrar una solucl6n pacffl 

ca al asunto. 

Asf, pues, la huelga generalizada de pagos 

" fue la primera medida inmediata que pro-
pusimos al pueblo, a los colonos".(17) 

Era una declsl6n que se consideraba adecuada para que 

Intervinieran las autoridades correspondientes, para -

llamar su atención y resolver de una vez por todas el 

l::onfl feto. 

El Movimiento Restaurador de Colonos comienza a ganar 

con todo el lo cada vez más adeptos. Su fuerza creció 

considerablemente: surge en julio de 1969, para el -

perfodo 1970-1971 ya afll faba a 50 mil colonos y para 

1973 agrupaba a cerca de 120 mil. 

La huelga de pagos, que atentaba contra Intereses par

ticularmente fuertes (Artemlo Hora y otros dirigentes 

denuncian al presidente munlcpal Barqufn Dfaz como uno 

de .los principales fracclonadores del Municipio. Com-

prueban con contratos firmados por él, que la colonia 

San Juan Pantltlán fue vendida por éste. La gente In-

(17) Entrevista con Odeón Madariaga, 6 de Julio de 1984, En un 
principio Secretario General del Movimiento Restaurador de 
Colonos, actualmente Secretario General del Consejo del Mo
vimiento Reotaurador de Nezahualc6yotl. 
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mediatamente comienza a ver en Barquín al enemigo princi

pal del Movimiento), originó dos situaciones: 

La primera, que fracclonadores y autoridades (locales 

y estatales) tratasen de desvlrturar la Imagen del Ho-

vlmlento, acusándoles con varios adjetivos: "demagogos", 

"agitadores", 11 comunlstas 11 , 11 antlpatrlotas 11 • E lns·tan 

do a los colonos de seguir cump~lendo con el comproml· 

so ·contraldo (~éase el volante, docu~ento ndmero 2), e 

Incluso, advirtiendo que de no atender a su "Invita-

cl6n 11 ejercerfan acciones coercitivas contra los moro· 

sos. La advertencia se cumple; comienzan los. lanzamle_!! 

tos. 

L~ segunda, fue la decl~lda represl6n en contra de los 

prlnclpcrles líderes del ·Hovl·mlento Restaurador. Los -

fracclonadores, contando con la ayuda de las autorida

des municipales y estatales, utlllzah la fuerza ftslca, 

intentando amedrentarles para que éstos abandonen la lu 

cha. 

·" ••. se nos persigui6 hasta. con la Judicial y gra 
naderos del estado, un tiempo estuvi'mos hospeda:

. dos en el hotel "Ce.d:illac", en Iza.zaga (Distrito 
Fefü~ral) ••• 11 (18). 

Las amenazas, golpes, perslcuclones y secuestros aumen

tan al Incrementarse la fuerza de.la agrupación. 

\. 

(18) Entrevista con Silvino Morales, 5 de julio de 1984. 
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OOCUMENTO No. 2 

¡A los Colonos de· Ciudad Nehahualcóyotll 
. • :. ES NECESARIO QUE USTED SEPA QUE, A MfDIDA QUE AUMENTA LA POBLACION DE 

lA CIUDAD DE Me><ICO, Y DE CIUDAD NETZAHUAlCOYOTL, TAMlllN AUMENTA EL VALOR 
DE SU LOTE. ' : . 

CON LAS OBRAS ORDENADAS POR EL C. PRF.~IDF.NTE DE LA REMnllCA, PARA QUE El 
LAGO DE TEXCOCO SEA CONVERTIDO EN UN VERGFL, SU LOTE AUMENTA DE VALOR. 

' LOS PAGOS QUE USTEQ HACE. A CUENTA Dí:I. '/ALOR"DE SU TfRRFNO, LE AHORRAN 
LA RENTA, Y LE DAN PROTECCION DE TECHO, Y ECONóMICA A SU FAMllf/\. 

POR TODAS ESAS RAZONES NO SE DEJE .SO•PWENDER POI PERSONAS QUE LE DICEN 
QUE NO PAGUE¡ ESTAS P~RSONAS SON IRRESPONSABLES Y SólO QUIEREN PERJUDICARLO 
PARA QUE USTED PIERDA SU LOTE. •· . f · ., · 

· RECUERDE QUE NO HAY NINGUNA INVERSION MEJOR ~UE LA COMPRA QUE USTED 
HA HECHO DE SU TERRENO, PUES LE BRINDA PROTECCIÓN A SU FAMILIA Y SUBE DE VALOR . 

c~.blST~~~fJiio1 SIGALO,PAOANDO, y IECUERDE QUE NOSOT~OS SI SOMOS IESPON· 
SABLES. MILES DE PERSONAs YA TIENEN SUS ESCRITURAS EXTENDIDAS J'OR NOSOTROS, Y 
RECO~OCIDAS TANTO POR EL GOBIERNO ESTATAL COMO DEL GOBIERNO FEDERAL. · 

SI EST.4 USTED ATRASADO, NO SE PREOCUPE, VENGA A NUESTRAS OFICINAs Y TEN·! 
OREMOS UN ARREGLO RAPIDO Y SENCIUO, PARA QUE USTED NO SE PERJUDIQUE EN SUS 
INTERESES. ' ' . . . · 

ASOOACION DI FIACC10NADOIES Dfl ESTADO DI Mix1co. A. c. 
,ORLAS COlONIAS1 AURORA, AURORA SUR, AURORA OP•FNIF, AGIJILAS, AH.PI'' • AGUILAS, CENlllAl, 
FUENTES, ESTADO DE MfXICO, EVOlUCION, FLORES, ESPERANZA, METROl~""'llN•. MOOEICJ, l'IRULES, 
VIRGENCtTAS. 

Ciudad Nelrohualcóvoll. Míxlc•>. l i rl~ morro de 197Í. 

COPIA DE UNO DE ·LOS VOLANTES QUE MUESTRAN CLARAMENTE 
LA CAMPARA ANTIRESTAURADORA. 
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Inclusive, algunos c16rigos se unen a to~ fraccionado-

res. Estos tratarán ldeol6glcamente preparar el camino, 

que termine con el confl lcto a favor de aquellos. Den! 

garse a ello, los colonos "perderán la gloria del Se

nor11(19), No obstante, su Intento de mediación fracasa. 

La gente les Identifica como amigos y aliados de los --

fracclonadores. 

Ahora bien, se recoge al azar de entre varias una nota 

perlodistlca, referida a uno de aquellos casos de repr! 

si6n: Se trata del lider Angel Garda Bravo, entonces 

Secretarlo de Organlzaci6n, quien denuncia los ataques 

en contra de Artemlo Mora y su esposa, (y continúa la -

nota): 

11
,, .aquí está también el compallero Luis Vázquez 

Reyes, a quien prácticamente dejaron sin dien
tes, a consecuencia de los golpes r.ecibidos. .. 11(20) 

De estas acciones se acusa directamente al presidente mun.!, 

~lpal, Gonzalo Barquin Ofaz, quien utl fizaba el cuerpo 

policiaco para defender los Intereses de los especulad~ 

res. 

La sltuacl6n se volvia cada vez más tensa. Las aut9rl-

dades segufan sin dar respuesta y las amenazas de los 

(19.) EL DrA. 17 de mayo de 1972, p. 9 
(20) EL RADAR. Rotativo Semanal de Ciudad Nezahualcóyotl, 14 de 

febrero de 1971, p. 6. 
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fracclonadores en contra de los colonos se cristal!-

zan en el gran número de demandas que tenían en la Pr~ 

curadurfa de Texcoco, para que la mayoría fueran lanza 

dos. 

El propio Rogello Vargas Soriano fue víctima de uno de 

esos lanzamientos. 

"Al ver eso, la gente empez6 a apoyar más, se 
juntaron dos mil gentes afuera de mi casa. 
Fue una noche mexicana, se puede decir, hubo 
bailes, canciones revolucionarias durante toda 
la noche en que la gente estuvo acompe.l'lándo
me, •• a los tres d!as la gente nos volvi6 a 
meter a la casa. De allí se agarr6 el siste
ma de actuar en la organización: cuando lanza 
ban a un compe.l'lero, allí estábamos presentes: 
no pennitiendo que lo lanzaran si llegábamos 
a tiempo, y .si ya lo habían lanzado, de nuevo 
para adentro de su casa."(21) 

Por tanto, el temor a ese tipo de represalias vlóse des 

vanecldo ante la Implacable autodefensa de la comunidad. 

En esta forma, la movilización y la presi6n popular lo-

grarlan darle una mayor Imagen de reconocimiento y res

peto al Movimiento Restaurador de Colonos. 

La movillzac16n Incluyó la presentac16n de vastos con

tingentes humanos en los prlnclpale~ edificios públ.lcos 

dcl Estado y Ciudad de México, en donde esperaban hacer· 

se escuchar. Su determinación los lleva a manifestarse, 

(21) Revista PUNTO'CRITICO, Entrevista con Rogelio Vargas, núme
ro 14, Méxfco,. febrero de 1973, p. 23. 
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i 11 e l u so , f re n l <.: .:i f' ¡¡ 1 a c:I o N ,, t l un ;JI ( 5 e h 11 h 1 il d e l 11 p r !'. 

sentaclón de mi les de colonos), con la esperanza de que 

el régimen Echeverrlsta resolviera, ahora sí, sus deman 

das: 

"La lucha fue difícil, puesto que con el go 
bierno de Díaz Ordaz no obtuvimos absolutamen 
te ningún apoyo; no se nos hacía caso para na 
da ••• entonces concentramos varios miles de 
colonos en la Plaza de la Constituci6n ••• CREI 
AMOS EN ECHEVERRIA ... por esa razón fuimos a
Palacio, porque el Presidente es en el que CO! 
FIAMOS,"(22) 

Se obtuvo primero una entrevista, tan esperada por Jos 

Restauradores, con la se~ora Esther Zuno de Echeverrfa, 

que vendrfa a abrir nuevas espectatlvas. El estímulo 

psicológico fue enorme. Se recobraba confianza ante -

las altas autoridades nacionales. En aquella entrevls· 

ta, la esposa del Presidente había dicho: 

".,.que Nezahualc6yotl tenía que ser libera
do de los.fraccionadores, con la inteligencia 
de que ELLA se COMPRoMETIA por la vida de sus 
hijos y de sus padres a que Nezahualc6yotl se 
mantuviera alejado de los fraccionadores. " ( 23) 

Mientras esto sucedfa, por otro lado, las autoridades 

locales seguían sin dar ningún tipo de solución. Los 

Restauradores convocan entonces a una huelga de lmpue! 

tos; esto es, a no pagar Impuestos al Municipio sino -

(22)·Segunda entrevista con Rogelio Vargas Soriano, 21 de julio 
de 1984. 

(23) Entrevista con Silvino Morales, 5 de julio de 1984. 
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hasta que se aclare la situación jurfdlca de los pre

dios. 

Las autoridades federales y municipales al ver que el 

Movimiento cobra nuevos brfos y formas de lucha, tr~

tan entonces de contenerlo. A través del Departamen· 

to ~e Asuntos· Agrarios y Colonización (hoy Reforma Agr! 

ria), se ordena e Inicia· lo lnve11tlgacl6n sobre el des· 

linde definitivo de las tierras en pugna. Es nuevamen· 

te una victoria, aunque sólo parcial, de Movimiento Re! 

ta~rador de Colonos. 
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CUARTA PARTE 

PROCESO DE INCORPORACION INTEGRAL DEL MOVIMIENTO 

RESTAURADOR DE COLONOS AL PARTIDO REVOLUCIONA.RIO 

INSTITUCIONAL <P. R. l.) 
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6. La Integración. 

La lucha emprendida por el Movimiento Restaurador de 

Colonos hasta 1971 había sufrido mOltlples y serlos 

ataques, Los fracclonadoros se reslstTan a i;:ederyh! 

clan'uso de los m'todos represivos contra los Restaur! 

dores, a pesar de que ya habfa Ingerencia der' gobierno 

federal para solucionar por medio de la conclllacl6n -

el conflicto. 

"La represi6n.,. es el illtimo de lps reoureoo 
y tambi6n el primero. Be usa cuando han talla 
do to4as las dem'e in1tanoiaa y como forma de 
recomponer las tuerzas y reiniciar loa proae-
eos de oaptaci6n, conoiliaci6n y arbitraje. 11 (1) 

AsT, pues, fracclonadores y autoridades municipales y 

estatales, habiendo hecho uso de le represl6n desde un 

primer momento como forme de debllltar el Movimiento, 

y al no lograrlo, utll Iza los nuevos caminos ·para la -

solucl6n, Se Inician las negociaciones y acuerdos en· 

tre el presidente del Restaur1dor (Artemlo Hora), go-

blerno y fracclonadores a espaldas de los mi les de co-

lonos. El resultado es el Ingreso del Movimiento Re! 

taurador de Colonos a las fl las del Partido Revoluclo-

narlo lnstltuclonal (PRI) por med.lo do la Confedera-

cl6n Nacional Campesina (C.N.C.) en junio de 1971. 

El prtmer golpe del gobterno ha sido bien asentado. Se 

logra fracctonar, dividir y atomtzar a un movimiento -

(1) Ooni:~es Ca~anova. P, EL ESTADO Y LOB .. , Fd. Era, 1983, p, 139 



- 1 01 -

;1utónomo que amcnazab;1 con poner aún más en poi lgro • 

la paz social. 

La primera división nace con la Inconformidad de los co-

lonas con Artemlo Mora Lozada; se le desconoce como J! 

fe del Movimiento. Aparece entonces, el 9 de julio de 

1971, el Consejo Ejecutivo del Movimiento Restaurador 

de Colonos, el cual será encabezado por Odón Hadaria-

ga, Angel Garcfa Bravo, Rogel lo Vargas Soriano y otros 

de los principales dirigentes del anterior movimiento 

restaurador. 

El Consejo Ejecutivo del Movimiento Restaurador, cues· 

tlona y ataca a Artemlo Mora ·quien queda al frente de 

lo que resta del HRC·, aduciendo que éste se estaba sir 

viendo de la organlzacl6n para lograr conquistar sus -

aspl~aclones personales, entre las que estaba, según -

Odón Madarlaga, arribar a la presidencia munlcpal, que 

ya para entonces era su 11 gran suefto 11 (2). Se .le acusa 

de haber vendido el movimiento y de haberse convertido 

en un especulador de terrenos, semejante a los que an· 

tes criticaba. 

Efectivamente, Artemlo Mora se dedlcarfa, con el apoyo 

de las aut~rldades, a organizar Invasiones a terrenos, 

obteniendo fructfferas ganancia• con ello, para poste· 

rlormente desalojar a los 11 llegales 11 , con el pretexto 

de ser 11 paracaldlstas 11 • Otros fraudes cometidos por el 

( 2) EL RADAR Semanario Rotativo de Neuha1cq,ootl.. l9de Jullo de'.197lt p. 9, 
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que lo convierten en mi llonarlo, hacen que se presen-

ten en su contra algunas denuncias en la propia Procu

radurfa General de la República. Ante la nueva sltua

c16n, Artemlo Hora Lozada huye slgl losamente, Aún no 

se sabe con exactitud el lugar en donde se encuentra -

disfrutando su riqueza. 

Por su parte, después de varios enfrentamientos tanto 

ffslcos como verbales entre las dos fracciones del Ho-

vlmlento, el Consejo Ejecutivo del Movimiento Restaur! 

dor de Colonos será también cooptado por el Partl~o, • 

el 18 de agosto de 1971. 

6.1. Necesidad e Intereses de Integración. 

Los dirigentes y miembros de base del Movimiento Rest! 

urador de Colonos, en su primera etapa, observaron las 

declaraciones del entonces candidato a la presidencia 

de la repúbl lea, Luis. Echeverrra Alvarez, que hada un 

1 la•ado a mantenerse dentro de los caminos de la legal! 
1 

d·ad y el Derecho, a seguir los caminos trazados por la 

Revolución Mexicana, y a mantener y renovar su lealtad. 

hacia su programa de reivindicaciones sociales. 

La Apertura Democrática (1971), era una política encaml 

nada, por Echeverrta, a tratar de revitalizar la Imagen 

del 'sistema y del Ejecutivo, la cual se vl6 bastante d! 

terlorada y aún cuestionada a rafz de los sucesos de 1968. 
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Esa política de acercamiento y atencl6n a las masas -

fue la que vino a aliviar en cierta medida la crisis de 

hegemonfa que, como ya se se~al6 en su momento oportuno, 

a travesaba e 1 pafs. 

La Apertura Democr~tlca lleg6 a Nezahualc6yotl, junto• 

con el envolvente lenguaje Echeverrlsta: 

"Combatiremos con energía la irresponsable espe 
culaci6n con lae tierrae y ••• tengan la certeza 
que uniré mi esfuerzo al de ustedes para juntos 
encontrar las soluciones mlie convenientes &l. 11!1 
blema del agua, el drenaje, el pavimento, la -
escuela, la clínica, el mercado decoroso y la se 
guridad pública ... 11 (3) -

y la declaracl6n de Esther Zuno de Echeverrfa a los 

Res~auradores, de que ella se comprometfe a solucionar 

el problema principal del Hunlc[plo(4), condujeron a -

qu~ el Movimiento,. dado el .alslamlerito político en que 

subslstfa, viese en el gobierno federal a su protector 

y al único capaz de dar· solucl6n satisfactoria a sus de 

mandas: 

111 Non ahogamos en auciedád eenor licenciado', 
'Queremos. agua', Nos faltan escuelas y medios 
de transporte', Queremos la aplicaci6n del &!, 
t{culo 27 Constitucional, expropiaci8n de fra.2, 
cionamicntos clandestinos', 'Queremos la lega
li zaci6n de nueetro patri111oni:o familiar"' ( 5) 

Recu~rdese que el Presidente Gustavo Dfaz Ordaz no había 

hecho nada en beneficio de la comunidad. Las esperanzas 

se sembraron .en Echeverría, quien además era el primer 

(3) ~· 20 de Junio de 1979 1 p. 11 . 
(4) Supra. p. 79 
(5) !&..!fil.· 20 de Junio de 1970, p. U. 
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Presidente de la RcpGbllca que les visitaba y escucha· 

ba. ( 6 ) 

Ahf precisamente se locallza·la necesidad.primaria de 

su Incorporación al Partido Revolucionarlo lnstltuclo

"nál: la falta de todo un bagaje teórico, Ideológico y 

polftlco propio¡ el aislamiento polftlco; su caracter 

puram~nle reivindicativo, el bajo nivel de conciencia 

para observar lo que sucede en su alrededor, hacen que 

el Partido Intervenga, marcando la dlreccf6n del caml• 

no a seguir; camino que ha de' convenir a los Intereses 

del sistema: evttar las desviaciones. 

Un ejemplo de esa polftlca: cuando la Confederación Ca~ 

peslna Independiente, Gnlco representante Izquierdista 

que Intentó apoyar al Movimiento Restaurador, se lntro• 

dujo en la zona, ésta fue rechazada Inmediata y violen· 

tamente tanto por el Movimiento Restaurador como por el 

Consejo Ejecutivo del Movimiento Restaurador, ambos In 

tegrados al P.R.I, Sus lfneas estaban ya delimitadas, 

debfan encaminarse por los cauces Institucionalizados, 

pues de el lo dependfa la resoluclcSn de sus demandas y 

la obtención de gratificaciones personales. EL P. R, l, 

Les ayudarfa a ver concretizados sus anhelos. 

(6) Supra. p. 41 1 para ver el monto total oto~sado por el sobie!, 
no Federal para la construcci6n de obras intraestructura
lee·, 
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Ahora bien, el hecho de la Incorporación de un movl-

mlento a través de la cooptacl6n de sus dirigentes no 

necesariamente se debe traducir en un abandono total 

o traición a los dirigidos. De lo que se trata es de 

convertirlos en "reguladores", que comprometiendo. al 

resto de los miembros de base aseguren guardar dlscl--

pllna,. apego a las leyes, y a mantener lealtad a las 

Instituciones. 

En el Movimiento Restaurador de Colonos primera etapa, 

Artemlo Hora fue quien antes q~e nlngGn otro se compr2 

met16 a cumplir con esos acuerdos,. a cambio de jugosas 

conces.lones económicas. En seguida, lo primero que h,!! 

ce es condenar los métodos que antes utilizó: huelga 

de pagos, presiones y mftlnes. Incita a actuar con ho,!! 

radez (v&ase el desplegado d~ prensa, documento n~me-

ro 3) 

Esta sltuacl6n condujo a que ros que antes lo atacaban, 

aho~a !opusieran como ejemplo a seguir, como acto digno 

la m&xlma conciencia cfvlca y el amor patrio~ Las aut! 

rldades municipales, estatales fracclonadores y Partido 

lo defendían de los disidentes de su grupo, a quienes 

por cl~rto; segufan acusando do comunistas, 

No obstante, como es sabido, la historia del Movlmlen· 

to Restaurador que defe~dfa la causa popular en forma 
• 

autónoma continuó. La fracción de Od6n Hadarlaga Cruz 
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Documento número 3 

MOVIMIENTO RESTAURADOR DE COLONOS, A. C. 

· La Ollgan.lzat.ú6n Mov.lmlen:to Rutawtado11. de Colonot. .·A. C~ , · 

• acttha a i.06 .Udell.U .lzqule.Jldl6.ta6, que .tlr.atan de. .út6lf.

.tJr.aMe. e.n .ea. 011.ganúac.i6n y all.IUUt.'utn al Pue.bl.o de. Cludad 

Ne.zalw.al.c6yo.tt al Coll1Ulli6mo, ctlchot. .Ude.11.u 1.on 11.epudla.

dot. poli. todot. lo4 mle.mbll.04 del Comltt. Ejecut,(,vo y 11.uld~ 
/ 

tu de .ea. mayo/Úa de lot. 1.ubcomltt6 que e.x.Uten en .ta6 ctl 
' ' -

6e.11.en:te.6 colon.la4.del Ex-lago de Texcoco, yo. que. en n.ln·

gWi momento 4e acep.taltd e.ng1to1.a11. W 6.lf.a6 del P.P.s. de 

· doitde p11.ov.le1ten utot. · .lnctlv.lduot. como t.on Od6n Madall..lago. 

Cll.Uz, Angel Ga.11.Úd Bltávo, Roge.tia VIVl.ga4 Soll..lano, Angel 

Av.lla Jácome, que 4e cU.ce.n apoyado¡, pOll. lot. 1.eño1tu Ali.

mando M.c.h, CCVl.f.01. Sdttc.hez Ccfltde.na.t., EUat. TIWjU.io y o.tJr.ot. 

m44. 

E6to4 Ude11.u .lzqulel[{Ü.6tat. han empezado a vot.ú6e.Jr.M que . 

el p11.u.lden:te. del M. R. c. btthco. la P1r.u.ldent.úa M.m.lc.ipal y 

poli. tanto, et. un .tJr.a.ldoJr. a .\u C!tlU4a t.egcln e.ll.011. 

Alr;tem.lo Mo11.a Lo zada declall.a que. ta 011.gan.lzacl6n nac.C6 pa • 

11.a Ubll.M a Nezahuafc6yotl de la4 .lnjut.Uc.Ca4 y j~ da· 

11.cf. un pa4o a.tll46 ••• 

Secretarlo de Pren11 y Prop1g1nd1 

AUREUO CASTA~OA M,. 

Fuente: EL RADAR, Semanario Rotetlvo de Ciudad Neza .. 
hu11c6yot1, domingo 25 de julio de 1971, p •. 6. 
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segufa en su lucha por la exproplaclan de terrenos, 

La posterior Incorporación del Consejo Ejecutivo del M~ 

vlmlento Restaurador al P.R.I. tampoco fue un elemen-

to absoluto para conseguir la neutrallzac16n, pues aquel 

seg~la manteniendo su misma lucha Inicial. 

Ante esa muestra de lndlsclpllna, la. represión se con

tinuó en contra del Consejo Ejecutivo. HabTa que dls

clpl lnarlos de cualquler forma: 

".,.nos disciplinamos, aceptamos·plenamente al 
P.R.I. porque nos convenía, porque de esa mane 
ra amortiguábamos la represi6n. 11 (7) -

Nuevamente fue la represl6n y la posterior negociación, la 

conduj~ un acercamiento entre el movimiento popular y ~I 

gobierno. 

Se puede entonces confirmar que para el logro de la heg! 

monTa, se deben combinar la fuerza y el consenso de una 

manera equilibrada, sin que la fuerza rebase el consenso; 

consenso logrado a trav~s de los lnst,umentos de la socle 

dad clvll. 

Es aquT donde e 1 Part Ido toma su rea 1 val fa, ya que apa

rece como un elemento de equilibrio entre los diversos In 

tereses que convergen en una problem&tlca, en apoyo a la 

estabilidad social. El Partido ejerce su función hegem§. 

nlca y conclllatorta. La oplnl~n del Parttdo será la 

(7) Entrevista non Ri'cardo B~utistn Soriano, 23 de Julio de 1984. En 
un principio miembro activo del Movimiento Restaurador de Colo~ 
nos, actualmente Secrotario Administrativo del Consejo del Movi 
miento Reataurador'de Nezahualc6yotl, 

.. 
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11 expreslón de un grupo social y nada mh que de un gr.!!_ 

po socla1 11 , pero 

" ... ejerce una funci6n de equilibrio y arbi
traje entre los intereses del propio grupo y 
el de los demás grupos y procura que el deaa
rrllo del fl?'Upo representado aP. produzca con 
el consentimiento de loa grupos aliados y en 
ciertos casoa con el de los grupos adversa--
ríos más hostiles, 11 (8) · 

6.1.1. Beneficio para la Agrupaclon y Comunidad. 

Los beneficios obtenidos por la comunidad parfen cuando 

el Movimiento se Integra al P.R. I. Gracias a ello el • 

gobierno aumentó el suministro de servicios colectivos: 

agua potable, energfa eléctrica y pavimentación entre -

otros. 

Sobre la Irregularidad de la tenencia de la tierra, se 

le trató de dar solur.16n por conducto de un decreto ex· 

pedido por el Presidente de la República Luis Echeverrfa, 

el dfa 15 de .mayo de 1973, el cual creaba el CONTRATO 

DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE DOMINIO DE CIUDAD NEZAHUAL 

COYOTL. 

El contrato fue firmado en la residencia presidencial 

de los Pinos por el Lic. Luis Echeverrfa Alvarez; el Lic. 

Luis Enrique Bracamontes, Secretarlo de Obras Públicas; 

el Lic. Augusto G6mez VI l lanueva, Jefe del Departamen• 

to de Asuntos Agrartos y Colonlzac16n; el profesor Car• 

los Hank Gondlez y el Lic. Guillermo Martrnez Domfnguez, 

(8) Oramaci, A. NOTAS ílOBRE ... Juan Pablos Ed., l.980, p. 114-li5, 



- 1 09 -

Director General de Nacional Financiera, s. A., además 

de representantes de los fracclonadores, colonos y co-

muneros. (9) 

El Patri·monlo del Fideicomiso Nezahualcóyotl (FINEZA}, se 

lnteDr6 con la entrega de 49 263 lotes y una cartera de 

crédito de 623 607 249.00 pesos. De ella, FINEZA debe~ 

ría entregar la cantidad de 150 mi 1 pesos a cada uno de 

los comuneros de Chlmalhuacán, además de obras sociales 

en ése Municipio por valor de 50 millones de pesos. 

El Fideicomiso Repercutió en el &nlmo de los colonos; -

fomentó Incluso el enfrentamiento al Interior del Conse-

jo Ejecutivo del Movimiento Restaurador. La poca con--

ciencia política de sus dirigentes y de la población 11,!!. 

varon la lucha a la superflua posición de: Fideicomiso 

ls11 o lno? 

Unos y otros mantenTan su postura, ya fuera en pro o en 

contra. Nada más había que cumplir con la lealtad y 

disciplina convenida. A cambio, los dirigentes reclbi

rfan gratificaciones económicas: 

"~o simpatizaba con la creación del Fideicomiso, 
porque si se manten!a la propuesta inicial de ex 
propiaci6n, los fraccionadores contaban con el ':' 
recurso del e.mparo y del dinero, la resoluci6n -
pod!a llevar mucho tiempo ••• cinco,· diez anos o 
mfüi. Nonotrcm n6.ln nontáblllT!oa con el Apoyo popu 
lar. Nur.atra p,cntc ya no agunntabn más tiempo,
estaba cansada por la lucha que hab!a sido difí
cil y nos fuimos con la soluci6n más· pronta, más 

. fomediata. 11 (10) 
( 9) Huitr6n, Antpnio. NEZAHUALCOYOTI. .. Gobierno del Estado de México, 

1975, pp. 125-126. 
(10) Primera entreviata con Roselio Varsas 1 lo. de julio de 1984. 
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A continuación se presentan los puntos esencl al'es en los 

que el Fideicomiso procurarTa aportar benef l~los socia

l es: 

1. Procedencia a la venta de lotes otorgados por ·1os f! 
delcomltantes, con lo que se terminaban los fracclo~ 

nadores clandestinos. 

2. Efectuar el cobro de las cantidades de los terrenos 

concedidos -que ahora eran poco m5s baratos- a Necio 

nal F"lnanclera, S. A. 

3, La construcción de un depósito (en la propia Nafln

sa) con los porcentaje~ del 60% y 70% netos de los 'In 

gresos provenientes de la venta de los terrenos f lde! 

comltldos para beneficio de los colonos. 

lt. Otorgar el 15% de descuento a los colonos que tengan 

celebrados contratos de promesa de venta, cuyo ~mpo! 

te aGn no estE satisfecho. 

5,· Dedicar ef 60% de los fondos dlspontbles para obras .. 

de beneficio colectivo y de lnter~s social en Ciudad 

Nezahualc6yotl: construcción de zonas verdes, centros 

de r~creac16n, escuelas, pavlmentacl6n y otra~ obras 

sociales. 

6. Otorgar 50 millones de pesos en obras de beneficio co 

mGn en Santa HarPa Chtm~lhuacin. 

Sin e~bargo, no todo ~e complló al pi~ de la letra, FI~ 

",, 
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NEZA sólo sirvió para que un grupo Importante de funcl2 

narlos, personas influyentes (entre los que se contaban 

ya algunos Restauradores), y algunos amigos de éstos ccn 

t~ban con un empleo bueno y bien remunerado. Los cau--

santes del dallo salen beneficiados al otorgarles el ~0% 

de los fondos disponibles, en calidad de Indemnización. 

El castigo que se pedTa en un principio en contra de é! 

tas personas fue olvidado. 

La estabilidad social vuelve a su sitio. Algunos dlrl-

gentes salen recompensados, pasando a formar parte del . . 

Comlt6 T6cnlco de Distribución de Fondos de FINEZA. Es 

el premio a la disciplina y al haber.neutralizado con -

eficacia el descontento popular que no tuvo la visión 

necesaria para distinguir con claridad su real ldad, por 

lo que sus Ideales fueron Ucllmente manipulados, Los 

dirigentes del Consejo Ejecutivo del Movimiento Restau 

redor hicieron ver a la·poblaclón que el Fideicomiso -

resolvería todos sus problemas, sin que Implicara ello 

grandes sacrificios. Simplemente habfa que respaldar~ 

lo. 

Ahora bien, los benef(cfos soctales de que se hablaba 

han· quedado la mayorfa en el tintero. SI bien es cler 

to que se entregaron nuevos tftulos de propiedad y se 

otorgaron descuentos en el pago de los· terrenos y es-·

crl turaclones, tambl·&n 111 obro de beneflcto so'cl:al ~ 



- 1 l 2 -

han dejado mucho que desear.(11) Nezahualc6yotl si• 

gue slh zon~s verdes y recreativas, aGn falta mucho -

por pavimentar (70%) entre otras cosas. 

Fue en la admlnlstracl6n del llcenc.lado Orlando Padl· 

lla Bec'erra al frente del Fideicomiso, cuando el com• 

promlso contraido en el Diario Oflcl~l desaparece por 

. completo. 

".,.la mayoría (del dinero) era precisamen" 
te para obras de beneficio social, de las aB 
les no hemoa visto ninguna ••• td6nde se in.7" 
virti6 el dinero del Fideicomiso? El licen
ciado Ignacio PiahardÓ Pe.gaza fUe quien cre6 
el Parque del Pueblo, que es .la única obra 
que yo conozco que se haye hecho por parte 
del Fideicomiso. 'No hay otra. Nadie supo 
después que maniobras hizo Orlando Padilla 
para desaparecer ese dinero ..• sigo insis. 
tiendo td6nde se qued6 o en qué se invir" 
ti6 ese dinero7 11 (12) 

6.1.2. Cooptación de or·rfgentes al Interior del P,R.I. 

Cuando est~ba por darse la resoluct6n del Fideicomiso 

· .'se·dl6 la separac16n de Rogello Vargas Soriano y algu~ 

nos presidentes de Comités del Consejo Ejecutivo del 

Movimiento Restaur~dor de Colonos, los cuales formaron 

.la Coallcl6n Depuradora del Movimiento Restaurador de 

Colonos. L• diferencia fue la aceptacl6n o ·no del fl· 

delcomlso, pero lo qua 1gr1v6 mis 111 diferencias fue• 

(u) Po11terioZ"11ente oon .el ~lan Sagitario ( sobi·orno d.el Dr, Jorge 
.. Jiman11 Cantú), 1e lea ot~rs6 el 4o• en 1D1bo11 pqoa¡ en 11 o. 

aotualtdad CIUlCEM· da t1atltdade1 para la regul1r±zaai6n de 
loa terreno1. · 
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ran las Invasiones de terrenos ahora promovidas por el 

Consejo Ejecutivo, a las que la Coallcl6n Depuradora -

se oponfa, pues consideraba que se asumfa Ja posición 

que antes criticaron tanto a fracclonadores como a Ar• 

temlo Hora. 

Se observa como el poder corrompe a los Jtderes, Las 

nuevas posiciones polftlcas fomentan el ansia de poder 

económico lndlvlduál, mediante el despojo de propl~dad 

a legitimes duenos y promoviendo Invasiones a fin de o~ 

tener ganancias nada despreciables (l~egaron a cobrar 

de 2000 a 5000 pesos por lote Invadido), 

Los lideres Restauradores para ese entonces (1973) ap~ 

yan la"campana del candidato. a la presidencia municipal 

-Osear Loya Ramfrez· y, 1 su vez, habfan o.btenldo acce• 

so tanto al Comité de Dlstrlbucl6n de Fondos de Fldelc~ 

miso~ como al Ayuntamiento y Diputaciones Locales. 

Con ese ascenso pollttco obtenido, los ataques de la -

Coalición Depuradora se hicieron m3s frecuentes. E 1 Coo -
sejo Ejecutivo se defendfa: 

" ••• las. :l:nvadonea d e:f'ectivamente se prom2_ 
vieron, pero fue para evitar que algtinos pose~ 
dores de lotes, y que algunos tenían hasta cin 
cuenta, los usut.ructuaran posteriormente a m's 
precio, sin haber hecho nada para revalorizar~ 
lo, ya que la mayoría vivía en el O. F. 11 (13) 

(12) .Entrevista con Silvino Morales, 5 de Julio de 198.4, 

(1,3) Entrevista con Ricardo. Bautista, 23 de julio de 1984 .• · 

'.'1, 
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Rogello Vargas Soriano, dirigente de la Coallcl6n Dep!!_ 

redora segufa criticando severamente al Consejo Ejecutl 

vo, aduciendo que se estaban aprovechando de las necesl 

dades de la poblac16n~ Los dfas 21, 22, 29 y 30 de mar 

zo .de .1.973 se toma por asalto el comité donde se reunran 

los disidentes (para entonces deja de llamarse Coaltcl6n 

Depuradora del Movtmlento Restaurador de Colonos, en ade 

lante se transformar1a en Frente Unido de Colonos del V! 

lle de México), con un saldo aproximado de 20 personas -

heridas y un muerto. Se acusa dfrecta y pObllcamente de 

tal acct6n a Angel Garcfa Bravo (entonces candtdato ~ di 

putado federal por el IX Dlstrfto), Angel Avlla Jácome, -

Eladlo Castro GarcTa (Juez Menor), Fldel Arista y segur~ 

dores, todos el los al frente del Consejo Ejecutivo y ba· 

jo las 6rdenes de Od6n Hadarlaga Cruz, Regidor del Ayun-. 

tamlento. 

Ante esta sltuacl6n de caos, dtvlslonlsmo, pugnas Inter

nas. y prevaleclmlento de Intereses parttculares, que crean 

más confusl6n que unidad, algunos miembros respetables -

deciden alejarse de la lucha: 

"La. luche. en au. inicio ere. limpia, luchábamos pare. 
el pueblo, hacíamos labor social ••• pero negociaron 
la lucha por puestos políticos; deje.ron le. lucha S,2. 
cial y buscaban a6lo aspiraciones propias. , • por eso 
me alejé, no me'gustaba como estaban haciendo neg,2_ 
cio".(14) 

(14) Entreviste. con Ere.amo Maza y Hernández, 21 de julio de 1984. 
Secretario de Acoi6n Social en el Consejo Ejecutivo del Movi .... 
Jlliento Restaurador de Qolonoa, actualmente se halle. desligado 
de cual.quier partioipaoion política. 
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La cooptacl6n es posible por los beneficios que ésta -

trae consigo. 

"Lon líderes persiguen el propio interés tQuién no 
quisiera vivir real.mente cómodo, ain problemas, en 
una si'tuaci6n bien puesta econ6micamente?" ( 15) 

La accl6~ atomlzadora de ciertos grupos polftlcos y gu-

bernamentales segura dando frutos. Se consiguió el en· 

frentamler:ito Interior, ahora del Consejo Ejecutivo del 

Movimiento Restaurador. Todo esto bajo la negoclacl6n 

revestida de corrupción, que habTa dado cabida a los Al!, 

tauradores a puestos pObllcos municipales, para'suavl-~ 

zar las demandas y exlgenctas de las masas, fungiendo • 

como eficaces tntermedlarlos~ truncando toda real movl

i'lzaclón· social: 

"Entre el consenso y la tuerza estli la corrupción. 
fraude •• , la cual tien~e a.ener.var y paralizar a 
las. fuerzas ,antag6nicas, atrayendo a sus .dirigen
tes, tanto en forma encubierta como abierta, cua!!. 
do existe un peligro i11111ediato, llevando as! a la 
confusión y nl desorden de las filan enemigas".(16) 

Ahora con la lntegr1cl6n al Parttdo, los 1 fderes se .~de .... 
Jan del peligro que significada una posible ruptura con 

el gobierno, pues han encontrado el camino que los lle· 

ve al éxito. El beneficio y las compensaciones ser•n ;. 

·mutuas: de un lado, se Iniciaré una 11 brlllante 11 carrera 

(15) Entrevista con Sflv~no Morales, 5 de Julio de 1964 
(16) Grlll!lsci, A. Op. Cf~ •. pp. 135 .. 136, 
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polftlca; del otro, se fácilltará la hegemonfa del Par 

tldo: 

"Donde hay intermediarios, mediadores y mediatiza
dores, opera el Partido, y domina fácilmente a la 
oposici6n."(17) 

Esto es comprobable en el presente caso, pues aOn y 

cuando se formó la Coallcldn Depuradora del Movlml~nto 

Restaurador, ya no pudo ~sta contra la corrupcl6n del 

Consejo Ejecutivo; en contraposlc16n su lfder tuvo que 

pagar. las consecuencias: 

"Cuando ataqué a Od6n por 11u forma de actuar tuve 
que pagar 11or mi actitud, dejé la Regidur!a Suplen 
1.n que r»cu¡mba ••• rin me dillciplitir y el Pnrtido o.o 
tu6 contrn mí ... '! ( l!l) -

La Coalición Depuradora del Movimiento Restaurador ya 

transfor~ada en Frente Unfdo de Colonos del Valle de 

México, se Incorpora tambfBn al Partido a través de la 

Confederacl6n Nacional de Organizaciones Popujares -~ 

·(C.N.O.P.), comprende tambf~n que nadie mejor que· el 

P.R.I. para el lnl'do de una carrera polftlca, Se dls 

clpllna. Su recompensa no .se habrTa de hacer esper~r, 

el futuro se lo demostrarfa. 

(17) aonz!le.z Casanova, P, 011 Cit. p. 121 

(18) Segunda entrevista con Jlogelto Vargas B. XXI de Julio de. 
1984. 
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ACTIVIDAD LABORAL DE LOS PRINCIPALES DIRI ENTES DEL 

MRC ANTES DE 1969 

Angel Avlla Jácome 
Angel Garcfa Bravo 
A~lsteó Pérez L6pez 
Artemlo Hora Lozada 
Aurello Castaneda M. 
Eladlo Castro Garcfa 
Erasmo Haza y Hernández 
Eulallo Barrag¡n Garcfa 

· Fel lclano Plta,yo Pescador 
Fldel Arista Rodríguez 
Gaudenclo Machuca 
Jaime Garcfa Hernández 
José Guadalupe Flores Castro 

Juan Zafra Cortés 
Justlno Lara 

·Luis Vázquez Reyes 
Od6n Madarlaga Cruz 
Raymundo Cordero Penaflel 
Remedios Arenas Palomares 
Ricardo Bautista Soriano 
Rogello Vargas Soriano 
Salom6n Alemán Garcfa 
Sllvlno Morales Pérez 

Juan Herrera Servfn 

TI apa 1 ró' , 
Empleado.de Correos 
Carpintero 
Ca rp 1 n te ro 
Obrero 
Obrero 
Electrl 1 s ta 
Obrero 
Obrero 
Obrero 
Vende do Ambulante 
Obrero 
Obrero 
Obrero 
Obre ro 
Obrero 
Emplead Doméstico 
Obrero 
Radloté nlco 
Obrero 
Poi lefa Bancario 
Peluque o 
Obrero 

Obrero 



(Continuación)· - 118 • 

CARGOS OCUPADOS POR ALGUNOS DIRIGENTES OESPUES 
DE LA INCORPORACION AL P.R 1 

Angel GarcTa Bravo 

Arlsteo Pérez L6pez 

Artemlo Mor• Loz1da 

AureJlo·Castaneda 

El1d10· Castro GarcTa 

Eul1llo Barrag&n García 

Jaime Garcf1 Hern,ndez 

José Guadal~pe Flores. Castro 

Juan Herrera Servfn 

Luis V&zquez Reyes 

Od6n Hadarlaga Cruz 

~aym~ndo Cordero P~naflel 

Rogello Vargas Soriano 

S1lom6n A~1m6n G1rc1~ 

Sllvlno Hor1l11 P&r1z 

Diputado Federal 1973·1975 
ler, Regidor 1976•1978 

4to, Regidor 1976·1978 
Representante Sup. en el Comité 
Ucnlco de Dlstrlbucl6n de Fondos 
del Fideicomiso, 

2do. Regidor 1973,-1975; Represen• 
tante Prop, en el Comltl del FldeJ 
coml so. 

2do, Regidor Sup. 1973.·1975 

Juez Popul1r\Henor1 .oficial Mayor 
Zona Norte 1982·19~4 · 

4to. Regidor 1982..,1984 
.. 

Juez Popular Menor 1973·1975 

Emplead~ de Correos en el Centro 
Administrativo de N~zahualc6yotl 

6to. RÍgldor 1979·1981 
Dlp. Federal Prop. 1982·1985 

Empleado en los Juzgados del Ayu~ 
tamlento, 

1.er. Regidor 1973-1975 
Dlp. Fed, Prop. 1980·1982 
Repres~ntante Propletarl~ de los 
Colonos en el Cdmtté del Fldelco· 
mi so. 

Regidor Sup. 1976·1978 

Regidor Suplente 1973•1975 
Olp. Fed. Sup. 1980·1982 , 
Repr111nt1nte Prop, en el Cdmlt6· 
del Ftd1lcomlso •. 

Juez Menor Municipal 1973"'.1975 
Lfd1r ~· Tl1ngul1t11 (CMftN) 

Olp. Fid, Sup, 1980,.1982 
R1pr111nt1nt• Sup. d• 101 Colo• 

. no1 tn 11 Comtt• da Dl1trlbu·• 
cit~n d~ Fondos del Fld1t~omt10. 
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Los Diversos Fraccionamientos que ha sufrido el Movimiento 
Restaurador de Colonos desde su Nacimiento a la fecha. 

Movlmle~to Restaurador de Colonos 

Movimiento Restaurador 
de Co 1 ono's 

Consejo Ejecutivo del 
Movl~lento Restaurador de 

Colonos 

Consejo del 
Movimiento 
Restaurador 
de Nezahua 1 
c6yotl · (ff 

Frente Unido 
de Colonos 
del Valle de 

Unl6n General 
de Obreros y 
Campesinos de 

Héx 1 co 
( 2) 

Bloque Unido 
de Colonos al 
Progreso de 
N ezahua 1 c6yo t l. 

(6) 

Héx leo 
(3) 

(1) Dirigida por Od6n Hada.riega Cruz 
(2) Dirigida por Rogello Vargas Sodano 
(3) Dirigida por Juan Herrera ServTn 
(lt). Dirigida. por Angel Garcfa Bravo 
(5) Dirigida pdr Juan Zafra Corti•· 
(6) Dirigida por SJlvl~o Ho~ales Plrez 

Confedera
Nac 1 onal 
Campesina 
Del!!gacl6n 
Nezahua 1 c6yo 1 

' (") 

·1 .• 

Frente Re 
voluclona 
rlo 11 Jor':" 
ge Jlménez 
C". 

(S 
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Posteriormente se dl una nueva ruptura al seno del Con

sejo, la cual ocaslonar4 la creac16nde la.Delegec16n en 

Nezehu1tc6yotl de la confederacl6n Nacional Campesina -

(C.N.C.), i cuya dlreccl6n se Instalar& otro ·de los lí

deres más reconocidos: Angel Garcfa Bravo. 

V ahora si, u aquf cuando definitivamente se afirma que 

el Movimiento Restaurador de Colonoa, como movimiento -

netamente popular llega e su fin, pues aquellos diside~ 

tes activos que se enf~entaron a todo tfpo de egreslo-· 

nes se han. transformado en "disidentes potenciales''· 

Como recompensa a su fidelidad, a .su "amor. patrio", leal 

tad y disciplina, se les otorgan grandu 1.ncentfvos, In~ 

eluyendo el de las dlputaclo~es: 

11En consecuencia, la may"Or e!lperanza de sobrevi
vencia. pol!t ica, reside en congracil;U'ee ·con las 
élites de arriba y no en la representaci6n de loo 
intereses de los d.e abajo, Ad las diputaciones 
se convierten en (uno de tantos) instrumentos de 
cooptaci6n de líderes locales, pues a travSs de 
ellas se establece una dependencia con respecto 
a la jerarquía nacional, y se intensifica la ce!!. 
tra1izaoi6n del poder pol!tico real, 11 (19) 

El Partido entonces, es una lnstltuctan de primer orden 

en 11 Sociedad Civil, notablemente valiosa c~mo Instru

mento de legitimación del Estado •se dedica a la satls

faccldn de demandas con el mayo~ con11nttmlento posible 

(19) Blllith, Peter H, LOD LAJ!ERIN;os; .. Cole¡io .de MSxioo, 198i. 
PP• 25.8-259, 
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y con el menor grado de violencia•, y como Instrumento 

de control polftlco, pues cooptando se controla· y manlp! 

la a un numeroso sector de la sociedad que en.adelante • 

se~& otro de los soportes de sistema. Todo esto fomenta 

tamblin el prestigio de los lfderes locales,-·t~nto con ~· 

las masas como con el gobierno. El doble apoyo con que 

se. cuenta, ser& factor lndl1pen11ble pera el logro de 1u 

ascenso polftlco, social y ~con6mfco. 

6.2. L1 Agrupacl6n ·como Repruen'tante 'del·P.R.1,· 

·Lograd• la lncorpor~cl6n del movfmlento y d1d1 su de1po• 

lltlzacldn por la f1lta de una gufa tdeol6gtc1 propia, 

teniendo s61o como ~andera la lrr1g~l1rldad en 11 ténen• 

el• de la tlerra.1 h estlblltdad y el control u han lo· 

gr1do, El caricter petlclonlsta ~e ius demandad y la a~ 

tltud 11 paternallsta 11 que asumen •nte las autoridades fe.•. 

derales, constituyeron las principales llmlt.aclonu. que 

condujeron el movlm(ento a un fracaso, a caer in una m~· 

nlpulacl6n extrema, a convertirse en un OBJETO POLITICO~ 

en un orga~lsmo que serla control~do desde fuera y desde 

1rr 1 ba, 

Con 11 1pllc1cl6n del Fideicomiso, la m•yorla de 11 po• 

bl1cl6n 11 1leJ1 del movimiento¡ y ••te p~rdf1 p1ulatl· 

n1m1nte 1u r116n de 1er, y c~n ello1, ti apoyo P,opul1r. 

Con el correr dtl tiempo y 11tl1ftoh11 p1rclilmente 1u1 

dem1nd11 1 '•1 Con11Jo EJecutl'Yo del Movfmtento l\tlt1Ur1• 
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dor de Colonos se empieza a desintegrar, las diversas 

fragmentaciones lo debilitan aún más. Se cumple con. la 

"orgarilzacl6n·desorganlzacl6n'' y con la 11 movlllzacl6n

de~~ovlllzacl6n de las masas." 

A partir de entonces, con la lncorporacl6n del Consejo 

Ejecutivo del Movimiento Restaurador al P.R. l., el Est! 

do cobra y rescata un movimiento opositor m•s, y lo utl 

liza como un Instrumento que le ha de 1yudar a 1mpll1r 

su base electoral: 

"En adelante, el cascar6n de lo que un d!a fue 
el MRC, sirve al Estado en eus montajes publicita 
rioe, sus :acarreos"¡."elecciones" y dem&11, P'ren:" 
te al movimiento de Ciudad Nezahualc6yotl, el go
bierno asume y ratifica el papel del aparato me .. -
diador que le correll}londe al Este.do", (20) 

La hegemonfa del Partido se consolida una vez mh; comen. 

zarf~ a obtener la aprobac16n popular, el consenso. Es· 

te serfa el precto que cobraban por los benef iclos que • 

otorgaban a poblac16n (solucl6n de demandas) y lfderes 

(posiciones polftlcas). Los dirigentes del Movimiento 

Restaurador dar1an su respuesta: 

" ... 1 el M.R.C. ae comport6 con lealtad, cuando ha 
b{a conceatraciones pol~ticaa, el PRI nos mandaba 
camiones y nosotros se los llenáb!!ll1os con gente 
del Movimiento, en ooallione11 enviabamoo más con
tingentes de loe que solicitaban, loe mandábamos 
en camiones secuestre.dos 1 • 

11 (21) 

(20) Hue.cuJe. y Woldenber~. EL ESTADO Y LUCHA •• , Ed. El Caballito 
1976. p. 79 

( 21) RÉVIBTA PUNTO CRITICO Die, 1972 No. 12, p, 12 
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6.3. Declarocl6n d1 Prlncleloa como Rlpr11ént1nt1 del · 

p • R •l. 

En 11 actu1lldad, lo que queda del origina! Movimiento 

Restaurador, es el Consejo del Movimiento Restaurador 

de Nezahualc6yotl (C.H.R.N), que mantiene 11 misma lf· 

nea a seguir del Plrtldo Oflcl1l. C1rec1 de estatutos 

y declaracl6n de principios propios: 

11 ••• la Declaraoi6n de Principios del Partido, 
de nuestro Partido, son nuestras; porque ahora 
nosotros ya no s6lo buscamos la ayuda al colo· 
no, sino tambi6n al comerciante, al obrero, al 
estudiante, al proredonillta •••. somos un grupo 
nutrido de gente del.pueblo, y las aspiraciones 
de &etas gentes se han expresado a trav6s del -
Partido, a trav6e de sus principios •• , 11 (22) 

Obtenld~ ya esta posición ·de lntermedtarlo·, los re-~ 

present~nt~s de los grupos cumplen eficazmente su fun· 

c16n, siguiendo y aceptando la rfgl~a disciplina part! 

dista, que se manifiesta en el seguimiento al pl6 de ~ 

la letra de los lineamientos marcados por el Partldo(23). 

Y ello lo expresan orgullosamente en todo acto pGbllco, 

condenando todo aquello que se le oponga1 

(22) Entrevista con Od6n Madariega Cruz. 6 de julio de 1984 

(23) Tales principios se adecúan según las disposiciones del Re
presentante del Ejecutivo. En la actualidad sus postulados 
b'sicos son: Nacionalismo Revolucionario, Sociedad Igualita
ria, Renovaci6n Moral de la Sociedad, Democracia y Justicia 
Social. Esto, para preservar los· valores que se consideran -
miximos: "Libertad, Independencia, J¡vance Democr,tiao; PAZ 
SOCIAL y ES'l'ADILIDAD POLI'l'ICA. 11 Tomando del Discurso. de Ape,t · 
tura de la XII AHmbJ.ea Nacional del P,:R,I,, pronunciado por 
el Lic. Adolto Lugo Verduzco, P~eddente del Comit& Ejecutivo 
Nacional del P1'.R,I, 
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"En Ciudad Nezahuo.lc6yotl se ha ave.n'zado m&s que 
en todos los municipios del Estado de México; y 
quizás, más que en todos los del país. Esto se 
debe a una lucha riocial del pueblo lde ustedes! ... 
s6lo de eoa mnner11 1 con REf3PE'.rO Y HONRADEZ SE HA 
CE LA REVOLUCION. Si no hay crunb!os no hay Revo 
luci6n ••• para conseguir eso, hace tiempo TUVI-
MJS EL ACIERTO, el acuerdo de UNIRNOS AL PARTIDO 
REVOWCIONARIO INSTITUCIONAL. Hicimos una lucha 
común ... 11 (24), 

El Consejo del Movimiento Restaurador de Nezahualc6yotl, 

como sector de la C.N.O.P. fortalece tambl6n al Partido. 

Constantemente organiza mftlnes ~. apoyo par1 el gobler· 

no y d 1 r lgentes del Part Ido en todo1 1u1 n lveles, lncl.uso, 

llega a forzar la partlclpacl6n de la gente, sancionando 

a aquellos que se nieguen a m~strar actividad. A su gufa 

Institucional e ldeo16glco le mostrar•n ffdelldad, tratan 

do por todos los medios ·su fortalecimiento: 

"El Partido lo ea tocio. En (il ae nintetize.n los . 
1111hfllon y 1111¡rlr11cionen del puohlo,,. (por f!lln) 
Lou idculeD dCJl hrtido y de la Rovoluci6n ev han 
convertido en los objetivos a lograr ·para el ce.m 
bio y mejoramiento de nuestra realidad, 11 (25) -

6.4 Compar•c16n Cr1tlca del Proceso de lncorporacl6n del 

Movimiento Restaurador de Colonos, 

Con h. coopta e 16n· de. d 1 r lgentes y la subsecuente 1 ncorpg_ 

(24) Fregmento tomado del Discurso pronunciado por Od6n Madariaga 
Cruz, en la celebraci8n del "l:'I Antvereario del Movimiento Res 
taurador de Nezahualc6yotl, -

(25) Tomado del Discurso pronunciado de Alto dirigente del .Comit6 
Central del Consejo de Movimiento Re1te.urador de Nez1hualc6yotl 
15 de Julio de 1984, · · 
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rac16n, el Movimiento Restaurador Inicia su trayectoria 

descendente. 

De un movimiento urbano popular aut6nomo, pasa a ser ah2 

·.ra u~ elemento mfis que el Estado tiene a su dlsposle16n, 

cuya funel6n espeefflea ser& la lntermedfael6n, por me· 

dio del cual se han de canalizar todas las demandas po• 

pulares. Es sabido que: 

. " ••• parte de la estabilidad 'I de la fuerza del 
r6gimen mexicano deriva del funcionamiento de 
sus instituciones intennediarias. En términos 
generalea, loB organismos de esta naturaleza 
ticnrlo11 a nPrvlr y apoyar .la clintt'ihución del 
poder a trav6a de todo el aistema, en ocasio-
nes aplicando decisiones políticas que fueron 
adoptadas en la cumbre, en otras proporcionan
do apoyo simb6lico 1 'I a veces de otras mane-
ras.11(26) 

6.4.1 Comparacl!n entre la prl~era y Oltlma etapa. 

Los Inicios del Movimiento Restaurador se caracterizan 

.por llevar a efecto una lucha de tipo social, por llevar 

una lucha que conducfa a la satlsfaccl6n y resolucclón -

del problema de la tierra. 

"Las actitudes pol!ticas de los probres de la 
ciudad est&n más cercana! a gratificaciones -
materiales 1 que. a cuestiones de ideología y de 
programas, 11 ( 2'() · 

(26) Bmith, Peter H. Op. Cit. p. 253 

(27) Montaf'!o, Jorge, LOB PODRES,,, Siglo XXI, 1981 p. 81 



- 126 -

El movimiento cuestionaba y planteaba soluciones merame~ 

te reivindicativas. Su actitud pasiva, a la espera de -

resoluciones venidas del Ejecutivo Federal, lo expone c2 

mo el clásico tipo de agrup~clones aut6nomas polftlc1men 

te pasivas. Sus objetivos no rebasaron la regulación de 

la tenencia de la propiedad y la dotación de servicios -

urbanos para la comunidad. Es por esto que al principio 

contaba con el apoyo de una gran mayorra· de la población 

del municipio. Un problema concreto era el rasgo que al 

.afectarlos comunmente, los Identificaba, unfa, 

En la actualidad, con la cooptacl~n de los dlrfgentes, y 

como sus banderas de lucha (demanda de tterra y servl~·~ 

clos) casi en su totalidad se resÓlvleron, las actlvlda· 

des que realiza el Hovlmfento Restaurador han cambiado· 

totalmente. 

Ahora tomo representante del Partido en un espacio deter 

minado ha tenido que fortalecerse, ya no solamente con • 

colonos, los cuales.al tener resuelto el problema, han~ 

vuelto a la lndlfe~encla y apatfa, sino que tambl~n ha 

creado secciones en las que se tncluye a taxtstas, ttan~ 

gulatas, comerciantes en pequeno, ltgas de futbol y ven• 

dedorea ambul1nte1, Los cuales, conctente o tnconct•~t! 

mente, al form1r p1rte del Consejo del Movtmtento Rest•! 

r~dor de Nez1hu1lc6yotl, tambl'n form1n el basemento del 

P1rtldo, L1 1flll1cl6n en m111 1 tr1v•1 de org1nl11clo• 
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nes (no puede haber' afl l lacl6n Individual) es un mhodo 

eficaz para la lntegracl6n de los grupos mayoritarios: 

"Se controlan las asociaciones y, por su 
conducto a las personas,,, nos encontremos así 
a uno de los partidos más nwneroaos del mundo 
por la cifra de sus afiliados, y con menor mi
litancia de lae personas en las actividades P!r 
tidietas. 11 (28) -

Los Restauradores en el presente asumen una poslc16n p6• 

lftlca mh definida, Al decir de sus dirigentes, son el 

11 ejemplo vlvo 11 de los movtmlentos .sociales urbanos¡ un• 

movimiento que se ha transformado en un organismo social 

que defiende y ayuda a todos los habitantes del munlcl•• 

plo que lo solicitan, desde la tramltact6n de pago de 1! 

puestos, hasta la asesorh Jurfdlco .. admtnlstratlva de • 

cualquier fndole. 

El Consejo ahora a~oya y hace suyas las posiciones del 

Gobierno Federal, y despu•s de la regularlzact6n de 101 

terrenos, sostiene 'demandas, dem11~ado trllladu y 9ue 

son ademh .del P.R. l. y del Pruldente de 11 R1pGbllc1, 

talu comos 

• Ju1tlcl1 e Igualdad ~oclal p1r~ 101 h1blt1nte1 da N•z! 
' 

hualc6yotl y de todo el pafs, 

• Libertad de asoclec16n y derecho dé huelga para los 

trabajadores "por ser una de las grendei conquistes r! 

voluclonerlas 11 

- Evitar las alzas ,de los productos bhlcos. 
(28) F.l.orEBOl.ea, Víctor, "Poder, Legitimidad ... 11 S. XXI, 1978, JI!• 495-496. 
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- Aumento nalarial para obreros y campes 1 nos, 

- Reestr~cturac16n a fondo de las autoridades encargadas 

de !~partir justicia, criar ln1tltuctone1 Ju1ta1 e lm· 

.parcial u. 

• Hunl~lpallz1cl6n del tr1n1port1 urbano, deseando qua 

preste un servicio suf lclente y 1flclente. ~ue 1ea a 

101 diputados locales a qulenu corruponda discutir el 

alza 1n el costo de p11aje1 1 para evitar componend11 '! 

tre 111 1utorld1du de tr•n1lto ·v p1rml1lon1rlo1.(29) 

Su ldeologfa est• 1b1orbld1 compl1t1m1nte por el Partido. 

H1nlfla1t1n marcado lnt1r•1 por 11 plrtlclpacl5n tinto a 

.nivel 1yuntamlento como • ntvel de pue1to1 de 1l1ccl6n P! 

pular v de Partido, 

11Entendemoa que el Partido le» et todo. en 81 se en 
marcan las &1piraaione1 del pueblo,,, con la Reno: 
vaci6n el Partido. debe redicalizarae en au1. poai~ 
cionea ideológicas, La Renovaci6n del Partido de· 
be contemplar una aut,ntica y honrada 1elecoión de 
candidaton a ocupar pueeto11 de elección popular •• , 
a6.lo ad nn <lar4 unn verdadnra pnrtini pactón demo
crlh foa11 , ( 30) 

La partlclpac16n del Movimiento y otras asociaciones de c! 

lonos, 1 rafz de la cooptacl6n ha sido frecuente y exigen 

por ello 1er tomados en conslderac)6n: 

(29) Tomando de varia1 11eelon111 y a111nblea11 dal ConaeJo del Movimie.!!, 
to Re11taurador de Neznhualc6yotl. Junio y Julio de. 1984. 

(30) Tomado de diacurao de un alto dirigente del ConaeJo del Movimien 
. to Restaurador de Nezahualc6yotl, 15 de Julio de 1984. · · 
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"El PRI debe tomar en cuenta a los prHetas loca
les y desechar esa · acti.tud reprochable de la impo 
sici6n de candidatos ... 11 

( 31) -

Sus dirigentes siendo mediadores eficaces exigen se les 

tome ~n. cuenta para asumir cargos de elecc16n popular. 

Tamb"n hto responde a las demandas ejercidas por el PRI, 
cjue pide 

" ••• integrar líderes NATURALES que su~gen en las 
organizaciones de base11 (32) 

Los grupos representados se consideran Impotentes para 

Influir en l~s decisiones, por lo que llegan a la apatfa 

y retraimiento, No se les presenta ntngan vestiglo de 

oposlcl6n. La Indiferencia se nota en el hecho de que, 

si bien es cierto que participan en las elecciones me-~ 

di ante ·el voto, &ste se le considera mis que un derecho, 

como algo natural y obligatorio. ~sta Indiferencia se 

orienta ~e tal modo que se le di un manto de heg~monra 

al ·sistema y sus tnstltudone1, 

6.4.2. Oplnl6n P~pular Acerca de la lntegracl6n.· 

El movimiento popular urbano 1ut6nomo que en un princi

pio era el Movimiento Restaurad~r de Colonos ~abia lle· 

g1do 1 su fin. SI bien sus dem•~das le habf1n conferl~ 

do fuerz1 lnuslt1d1, el carScter petlclonlsta y relvln· 

dlcatlvo de htas formaron su ltmlte y debilidad. La 

poslc16n asumida frente a la figura del Ejecutivo dej! 

(31) Ibid, 
(32) Convocatoria a la XII Asamblea Nacional del PRI, l!ll aubray! 

do ea nuestro. 
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ba ver claramente la actitud marcadamente patern~llsia. 

Sin una polftlca de cuestlonamlento, sin una vls16n cla 

ra y definida de objetivos a mediano y largo plazo, ca•. 

rente·de un pens.amlentn ldeol6gtco concreto, el Ho.Vlmle!!. 

to Rest~urador fue f6cllmente domtnado y manipulado.: 

Algunos grupos polftlcos y gubernamentales utilizaron • 

todos los medios a su alcance para controlar un movlmlea 

to popular, que a pesar de su al1l1111t1nto ldeo16glco•po•. 

11tlco, de haberse dejado crecer huble~a podido slgnffl• 

car un problema de mayor relevancta. 

Los cambios ocurridos a rarz· de la tntegract8n han sfdo 

por demas palpables. Ahora como ~lamentos del Partido, 

su postura ha cambiado, Se han trensformedo en materia 

qui revltellu legltlmtdad ante el gobterno, 

Pero, ente todos esos cambios en donde se transform6 e 

11 egrupacl6n y dirigente•, Lcu'l es el sentir de sus 

· b11117, Lc6mo 11 manlfluta e.1 ruto de 101 1gr1ml1do1 

11 Con1ejo del Movimiento Re1tíur1dor de Nezehualc6yot1 

~nt• 11a r11lld1d7 

Con le 1itl1hccl6n de la principal demanda ·•regularl· 

ucl6n de 1• tierra·, la poblacl6n vo1vl6 a su actitud 

Indiferente y apatlea. 

La opln16n popular acerca de la fntegracl"n y las núe-



- 1 31 -

vas funciones de Jos Restauradores es muy slml lar. La 

mayoría de sus afiliados Ja acept~ argumentando q~e es 

medid• ben6f1ca, tanto para la comunidad (por.que ahora 

se r11olver'n mis r&plda y eficazmente sus dem1nda1 y 

·problema1), como para el propio Movimiento. ~o~ b~ne· 

flclos se transforman en seguridad social y econ6mlci • ..... 

~a mayo rfa acepta que e 1 Con seJ o u hiya afl. l lado a 1 

P.R.I., yo que esto se transforma tambl'n en;segurldad 

fhlc1 de la organ1zacl6n, Plenun que los enfrent1mlll!:!, 

tos ya no tienen raz&n de ser; ee lcept·ln y respet1n· 111 

po1lclones dentro de la dlrlgencla del Consejo. Ac•p~

tan la lnte~racl6n, ya que con ello se dlilpa toda re· 

pres 16n. 

El aparato publicitario del .P.R .. t. funciona a la perfec 

cl6n. Gran p~rte de los agremiados al Consejo acepta C! 

mo verdaderos y vil Idos los po~tulados del Partido~ La 

r~tdrlca oficial da plS para que aqu411o~ le corislderen 

rHlmente com'o 11 un Partl'do del pueblo, un Partido repr,! 

senttnte de las clases despotefdu11 , La m1yorh de ·loe 

1fl111dos 11 Consejo no 1c1pt1n 1lgun1 otr1 ld11 de ~•m 

Dio, otru 11 1dus EXTllAAAS 11 , · Sol1m1nt1 el P.R. I, 11 11 

Ptrtldo de lucha popular, 

Est•n de acuerdo con el P.R.1 ., c~mo representante de 

les mayorfas y por su demasiada cercanía con el gobler· 

no, le ha de proporcionar todo el apoyo que lsto~ requl! 

ran. Por el lo, a .pesar .de los malos manejos y act.1 tudes 
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que pudiera haber dentro de la dlrlgencla del Consejo, 

por estar dentro del P.IL l., aqu61 no ha perdido. mucho 

apoyo pdpular, aunque de ninguna manera se compara con 

el que tuvieron al principio de la lucha. 

La actividad del Partido dentro del municipio, se trin!, 

forma en la obtencl6n de porceritajes b•stante altos de 

votos en los periodos de elecciones, con planillas In 

tegradas Incluso por representantes de colonos. La vo 

tacl6n a favor del Partido Oficial es superior en Nez~ 

hualc6yotl.que en cualquier otro municipio del Estado 

de "'')(leo. 

En los resultados de 111 elecctone1 pira Diputados de 

Hayor1a Relativa, celebradas el. 4 de Julio de 1982 (33); 

del total de personas empadronad~s votaron el 74.S6%, 

presentándose los resultados siguientes: 

.•· PRl········-·························52.89% 
PAN·····················-···········~23 .. 87% 
PSUH·-··················--··········· 9.0% (AproK) 

PDM·····-··· ............................. S. 0% u 

PRT·····--·-········-··-··············4.0% 11 

PST·····----·-·-------------·-------· 2. 5% 11 

PPS--------------------·-·-········-·- 1.1% " 

PARH y PSO------------·------~······• 0,0 

Las cifras contrastan notablemente y con estos result~ 
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dos se nota claramente que conclente o lnconclentemente, 

la población de Nezahualc6yotl acepta al P.R. l. Las or· 

ganluclones Intermediarias, Integradas a los sectores 

del .. P1.rtldo, otorgando ciertas concesiones, .cQmpromet.en 

a l.os agremiados al apoyo lnco'ndlclonal . 

. Estas concesiones que obtiene la poblacl6n, hacen q~e 

la opln16n que tengan, tanto de 1~ agrupacl6n como del 

P1r
0

tldo, su lli de benefactores, los cuales los han de 

ayudar a salvar cualquier obst~culo que 1e les .pre11nt1 •. 

La dependencia que aparece entre ambos es clara: el mo· 

vlmlento necesita de los agreml1do1 .p1r1 mantener su vl 

gencl1 (vigencia que en la m1yorf1 de 111 oc11loni1 la 

m1ntl1nen medl1nt1 la fueru) ¡ 11 colono n1cult1 del 

movimiento la ay~da y el asesor1ml1nto que le puod1n 

brindar; el Partido necesita de 11 ayuda de los .sectores 

y grupos Intermedios para dar el consenso que tequlere 

el Estado y el Sistema para subsls~lr y manferier su he· 

.gemon1a, sin tener que recurrir a la violencia. a travis 

de los ele~entos de la sociedad polftfca. Es asr co~~ 

el Partido actaa, negociando en donde ha de obtener lo• 

mejores beneflcloa. 

•' ',. 
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CONCLUSION GENERAL 

En la actual ldad, la sociedad mexicana muestra muchos 

y serlos desequilibrios, los cuales se manifiestan en 

todos los· aspectos (social, polftlco, económico, cult~ 

ral, demográfico, y otros) de la vida diaria, 

Esta sltuacl6n es palpable en un lugar en donde se han 

conjuntado todos los elementos necesarios para caract! 

rizar globalmente la problem&tlca: Ciudad Nezahualc6-~ 

yot 1. 

Ciudad Nezahualc6yotl ha sido tema ~entral de algunos 

reportajes y estudios, mucho .espacio ha ocupado en to• 

dos los medios de dlfus16n masiva. ha·1ldo motivo de• 

cuidadoso anSl lsls de ciertos estudiosos en diversas.• 

materias. 

Se ha ·contemplado en el presente trabajo algunos aspe~ 

tos que dan una vlsl6n general de lo que es la vl·da en 

el municipio 120 del Estado de Hblco en la actualidad. 

Ha sido penoso todo el trayect~ que han tenido q~e re• 

correr 1u1 habtta~tes, enfrentAndose e condiciones de 

vida por demSs adversas. Desde ·su origen a la fecha, 

ha habido cambtos sustanciosos en todos los aspectos, 

y sin embargo las condlcl'ones de vida no son aGn del • 

todo satfsfactortas. · 

En el presente stguen subsistiendo las mGlttpfes care! 
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eras que se traducen en fen6menos perjulclosos, Existe 

Insalubridad por la Insuficiencia de servicios pQbllcos; 

en~ermedades por ia falta de un servlclo'mfdl~o asiste! 

clal adecuado; la lnsat,lsfacc16n por la Insuficiencia -

de centros educativos y de recreo, y de verdaderas po

slbl l ldades de empleo, que se traducen en manlfestaclo-

· nes de hostilidad y violencia.· 

En eUe med.lo, en donde las poslbl l ldades se reducen en 

todos los campos, en donde las limitaciones soh muchas 

surgen Inevitablemente los confl lctos. 

El habitante de Nezahu1lc6yotl tiene que hacer frente -

dh con .dh ·a todas estas 11 alentadoras 11 esperanzas de 

supervivencia; y si uto fuera poco, u le su,ma el en-

frentamlento a la falta de 1flcl1ncl~ en el trabajo pG~ 

bllco de las lnstl.tuclones.locales recalcitrante corrue. 

cl6n.de 111 autoridades, la cu~I se presenta en todos~ 

los niveles. 

lsta sltuacl6n. hace que precisamente los poblador~s te! 

·gen ~ue recur~lr 1 grupos lntetm1dl1rlo1 cuando tengan 

pr11~nt1r11 (p~r alguna necul·ded) ante I~• 1utorlda.du 

. administrativas y/o Judiciales, En Nezahualc6yotl los 

mAs eficaces Intermediarios han sido las agrupaciones 

de colonos. 

Estas (caso especfflco el Movimiento. Restaurador de C! 

lonos), surgieron como una forma de hacerse escucharan 
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te 101 prdblemts que aquejaban a la comunidad; eran gru~ 

pos qut tenfan clara tendencia y arraigo popular. 

El Hovlmlento Restaurador. de Colono1 no era un grupo que 

cuestl~~tba 11 Estado; era m's bien un movlmlent~·con •• 

clara tendencia 1 seguir el camino oflel1l l1t1 .• : Alin c~n 

estos ra•gos distintivos, ciertos grupo• polftlco~ y gu~ 

bernamantales Intentan y con1lgu1n mlnerlo, a1to d1bldo 

el fuerte apoyo popular con que cuenta y avlter que pu• 

'diera crecer m•s. De no.h1ber limitado 11 .grupo r11ta~ 

redor, •• podrfa h1b1r dado 11 po1lbllld1d de que·••t• • 

gran mua .dupolltlz.ada hubiere radlcelludo su po1tet6n 

y formas de lucha. 

Los mecanismos que utilizaron los grupos 1nt196nlco1 a 

los .re1~1ur1dores, ~ trav•s del P.R. 1 ., su aptr~to partl~ 

darlo, hicieron abor.tar lo que hubiese sido un movimiento 

n.etamente aut6nomo y popular. Con la lntervenc.16n del Par 

tldo las posiciones de la agrupacl6n·se suavizaron (del 

pr6yecto lnclal de exproplacl6n de los terrenos, pasaron 

a aceptar la soluel6n que les ofrecl6 el Gobierno Fede-• 

ral: El Fideicomiso); las ac.clones de lucha se presen-· 

tan en forma ordenada y disciplinada; dentro del ~amino 

de la legalidad, dentro de los 1 lneamlentos del Partido. 

El mecanismos más Importante que utilizó el Partido para 

flnlqul~a~ ese movimiento fue la cooptac16n de sus dlrl~ 

gentes. La Incorporación al ~eno del Partido ofrece una 
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otenu gama de posibilidades de desarrollo polftlco, 

eco'n6mlco y social; mismas que han conquistado en la e$_ 

tu1tldad los dirigentes de la a9rupacl6n. 

Est,s ~cclones, ademfis de que eliminaron a un movl~l~n- ,. 

:.to 1ut6riomo 1 llevaron a que toda la extensa.liase d.• la 

agrupacl6n sirva en el presente como uno de los sopor• 

tu de. la polftlca oficial. Se he logrado obtener, y me!!. 
' 

tener el consenso de la poblecl6n para seguir por el •• 

rumbo que ha trazado el Gobierno Federal. 

El Partido· Revolucld~a~lo Institucional ha logrado man• 

tener clara y fuertemente su heg~monfa, Ademls ha con• 

trolado las asoclact~nes de eolo~os y preservad~ la paz· 
. . ' 

social regional. No eKtsten dls~utas de tipo polftlco 

y todo tipo ~e organtzacl6n a ac•ptado el liderazgo ofl 

clal.. El (P,R.1.) fue el únlco'~.rganl1lft0 que tuvo 11 • 
. . 

capacidad para marear el sendero; a· seguir en la locÍllll• 

dad, de organl·zar y·movl'Jl·zar a !'as fuerzas soclalesdel 

municipio. 

Sin embargo, el costo poltttco de su hegemonfa es grave, 

. Primero; a los colonos, con la corrupcl6n, con la para• 

llzac16n de las fuerzas antag6ni'cas, se les ha lmped.ldo 

la •uto-organlzac16n soctal; se les ha hecho caer en la 

despol ltlzaclón, la pasividad y e.l engal'lo¡ haciendo que· 

se adhieran a aque11as asociaciones, m4s que de una fot 

ma conclente.y aceptando ~us prtnclptos fdeol~~tco~ por 
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razones y motivos tendientes a obtener seguridad y bene·. 

flclos. Para las agrupaciones el costo ha sido muy slg· 

n 1 f 1 ca t 1 vo • 

S~gundo¡ si bien es cierto que el PRI es el ~~rtldo heg~ 

m6nleo en Nezahualc6yotl, tambl6n es cierto que ante la 

itlea polftlca y la democracia no se legitima; por el 

contrario, ante ellas su Imagen se deteriora y languld! 

ce, 

El costo es para ambos; uno otorga ciertos beneficios, 

los otros el apoya· Indiscutido y la aceptacl6n lneuestl! 

nable de la poslcl6n de gufa del otro. 

V es que el Estado Mexicano trata de conservar el conse! 

so y aumentarlo, d~ tal for~a de.que no exista el riesgo 

de que su hege~onTa se vea dfsmtnufda o aGn mis, de que 

corra .;el riesgo de desapa'reeer. Se tiene el pleno con ... 

~en~lmlento de que el E1t1do no pueda 1ub1lsttr contando 

sol•mt'1te con la fuerza, de tal 1.uerte: .que u tmplemenu 

y· fortalece el Corporativismo, se coordinan lntereau c:a1 

los grupos 1ubordln1do1, se otorgan c:tertos Incentivos • 

econ6mlcos~ sociales y polftlcos. Todo ello ttende a~ 

acentuar el consenso, al mismo ttempo que se neutral!~~ 

zan y acallan las protestas dé Asto grupos. 

La participación de la poblacl&n· en cuestiones polftleas 

dtamlnuye cada vez mis, La hegemonra del Partido Ofl• 
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clal y el empleo Intensivo de la publtcldad que trae 

consigo, aunado a la casi nula partlclpael6n de los par 

tldos de oposlc16n, que ofrezcan una verdadera alterna .. 

tlva~ lo ha fortalecido. 

Es necesaria una real y verdadera partlclpact6n de los 

~artldos de oposlc16n; que ofrezcan cambios sustancia· 

les, pero sobre todo, que exista un acercamiento ma~ • 

entre pueblo y partido, alejándose del uso de lenguajes 

y posiciones ajenas y extr1ft1s a los fnt1res11 y p1ns1 .. 

miento de las ~asas; que se realicen con verdadero tr~

~aJo de campo, dejando de lado las prlctlcas puramente 

demag6glcas, pues debido a·la forma en que se llevan a 

cabo, no redltaa beneficio alguno. Se puede decir, que 

eri el municipio la poslc16n no cuenta con una base elec - . 

toral s6llda, mas bien, los votos que reciben no son a 

f~vor, sino que se vota en contra del··P.R.I. 

Una clara con~lencla de la realidad y un índice mayor • 

de polltlzaclón de la polltlza.cl6n de la comunldad,.de .. 

berln ayudar a que la partlclpacl&n política tenga~·-· 

yor democracfa, lo que se tr1ductrl definitivamente en 

un beneficio colectlvo, 

Con esto 11 hace un llamado 1 la atencl6n de todas las 

agrupaciones civiles y polftfca1 que t1ng1n vid• en el 

mun[clplo, p1r1 que establezcan un verdadero comproml~o 
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de trabajo, sin sentimentalismos. Esta labor se. refl!_ 

jará ya cristalizada en la realidad, cuando los obJ~tl· · 

vos que se planteasen y debido al esfuerzo conjunto, se 
·transformen en beneficios para el municipio• 
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