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INTRODUCCIÓN 
 
 

Por lo menos desde 1960 diversas disciplinas han centrado sus investigaciones en 

torno al campesino de varios países, o bien, han modificado sus enfoques 

conceptuales. Esto no es casual ni obedece a un interés meramente académico: 

es reflejo de la persistencia del campesino en el mundo actual que, se creía 

avanzaba a pasos agigantados hacia una etapa nueva, ajena a cualquier resabio 

del pasado. Hoy vemos que estas formas de concebir la sociedad no estaban del 

todo sustentadas en análisis y objetivos de la realidad; y los campesinos, que se 

creía serían sustituidos del paisaje rural, están ahí para frenar el optimismo y 

teoricismo de no pocas personas. 

 

No es que los campesinos posean vitalidad y fortaleza exclusivas que los pongan 

al margen del proceso social, a salvo del empuje del capitalismo; más bien su 

permanencia o extinción está determinada por una serie de factores que se 

generan fuera de sus comunidades, por procesos complejos que involucran 

factores de diverso orden y magnitud, como variaciones de precios en el mercado, 

apertura de nuevas vías de comunicación, conflictos políticos a nivel nacional, 

actitud de las clases dirigentes hacia sus demandas y  diferenciación interna del 

campesinado, entre otros. Es por esto que muchos investigadores consideran que 

antes de estudiar al campesino en sí mismo es necesario detenerse primero en 

todo aquello que lo influye externamente. 

 

Hay una amplia gama de problemas, temáticas y perspectivas en torno a las 

cuales los investigadores no están de acuerdo totalmente. 

 

En este plano, se encuentra  Antorcha Campesina, organización social que tiene 

presencia en incontables pueblos de la región poblana y de otros estados de la 

República mexicana; por ello, sus militantes presentan cierta heterogeneidad, 

desde sectores que no tienen mala posición económica en el medio rural hasta 

pequeños propietarios, jornaleros y ejidatarios. Encontramos también campesinos 
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indígenas, pertenecientes a diversas etnias (nahuas, totonacas y popolacas, por 

mencionar algunas. Por lo que respecta a sus demandas, encontramos entre las 

más importantes: apertura o mejoramientos de caminos, no imposición de las 

autoridades municipales, fomento de cooperativas campesinas, reconocimiento de 

derechos agrarios y gestión de escuelas y clínicas.  

 

En este trabajo se privilegia aquello que influye en el seguimiento, consolidación y 

expansión de una organización política con amplia base campesina, así como los 

conflictos y límites a los que  se enfrenta el estado de Puebla porque es aquí, en 

un lugar apartado, donde nace Antorcha Campesina, donde adquiere un mayor 

peso político e innumerables críticas y pronunciamientos de grupos opositores al 

igual que una actitud variable por parte de dirigentes políticos.  

 

Se trata de un necesario primer paso en el estudio de esta organización, en torno 

a la cual hay una aguda polémica y al mismo tiempo un gran desconocimiento. 

Los resultados, sustentados en un número considerable de datos dispersos,  

permitirán en un futuro realizar análisis de mayor profundidad sobre temáticas 

específicas en torno a Antorcha Campesina. 

 

Esta investigación se presenta en tres capítulos, en el primer capítulo  se habla de 

la región de Tecomatlán,  su localización, sus características físicas, económicas, 

sociales y  culturales, así como el surgimiento y  la consolidación de Antorcha 

Campesina. 

 

En el capítulo dos se explica  el vínculo que tiene  esta organización con el PRI y 

cómo este partido político se deslinda de Antorcha Campesina; los estados en los 

que ésta tiene cobertura y la presencia y penetración que presenta en las diversas 

movilizaciones que realiza. 

 

En el capítulo tres se documentan los programas de ayuda que brinda Antorcha 

Campesina, así como el desempeño y funciones que realizan los activistas; por 
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último se presentan las características de los encuentros deportivos y culturales 

que se organizan cada año, mejor conocidos como “espartaqueadas”.  

 
Éste es el motivo para conocer una parte del rostro del movimiento político, social 

y cultural del agro mexicano, controversial para muchos, grupo de choque para 

otros tantos, pero sin duda una llama que ilumina el sendero de sus militantes, de 

esos campesinos que históricamente han labrado un sendero en busca de la tan 

anhelada igualdad social. 

 
En lo que se refiere a investigación de campo, se realizaron visitas  a Tecomatlán 

Puebla, para identificar a los informantes, entrevistas a militantes, a miembros de 

la Dirección Nacional, del Comité Estatal, del Comité Seccional en Tecomatlán y a 

integrantes del Pleno de Antorcha Campesina del mismo municipio. Ellos fueron la 

fuente principal de conocimiento.  

 

Se realizaron revisiones bibliográficas y documentales sobre la temática abordada. 

La literatura se basó principalmente en libros publicados por Antorcha Campesina, 

artículos en los principales periódicos, visitas a las principales comunidades donde 

esta Asociación tiene mayor influencia política para realizar los registros 

pertinentes. 

 

Los tres capítulos fueron construidos mediante observación directa, entrevistas, 

levantamiento de fotografías, revisión bibliográfica y documental. 
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I. GÉNESIS DEL MOVIMIENTO ANTORCHA CAMPESINA 
 

Quizá sea la casualidad o mejor dicho la coincidencia, pero lo cierto es que 

Antorcha Campesina surgió como un movimiento sociopolítico en la región de la 

mixteca poblana: Tecomatlán, que años más tarde se convertiría en el lugar 

idóneo para consolidar una organización firme y comprometida  en sus principios 

como lo ha sido hasta  ahora.  

 

A  más de tres décadas de su fundación, Antorcha Campesina sigue vigente,  en 

pie de lucha, e insiste  en el hecho de  educar a ese puñado de la sociedad que 

más rezagos sufre y que ha logrado subsistir a pesar de las adversidades 

económicas y políticas: los campesinos. 

 

Tecomatlán es la tierra que sirvió para el cultivo de un movimiento que busca la 

equidad social mediante diversas acciones que, pese a los medios para lograrlo, 

han mejorado las condiciones de los habitantes de la mixteca poblana. 

 

 

TECOMATLÁN, PUEBLA: CUNA DE UN MOVIMIENTO SOCIOPOLÍTICO 
 

Para aproximarse a Antorcha Campesina y comprender algunas de sus 

características es necesario tener una visión general de lo que es la mixteca 

poblana, lugar en donde en pocos años logró consolidarse este movimiento 

sociopolítico y cultural. 

 

Dicha región es parte del estado agrícola, (68 por ciento de su población 

económicamente activa se dedica a esta labor); sus principales cultivos son: maíz, 

frijol, trigo, caña de azúcar, papa, aguacate, arroz, chile, café, haba, lenteja, 

jitomate, cacahuate, camote y alfalfa.  
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Ya los autores de Fernández editores, en el Diccionario Ilustrado, Enciclopedia 

regional del estado de Puebla, calificaban  a este estado de la República mexicana 

así: 

 

Puebla, provincia bella, la tantas veces heroica. De risueños fisonomía en  

tus ciudades hechizadas con el pincel de tu Colonia y adornada con 

piesecillas  labradas por tus artesanos y, ataviadas con el marco 

esplendoroso de la Matlacueye o Malinche, de los volcanes con nieves 

eternas: el Iztaccíhuatl, Popocatépetl y, la inmensa atalaya, el Citlaltépetl o 

Pico de Orizaba.  

 

La hermosa y señorial ciudad capital, “Relicario de América” que fiel guarda 

su añeja tradición. Talavera mexicana de porcelanas artísticas y azulejo sin 

igual ¡Puebla de los Ángeles y de Zaragoza! El valor arquitectónico de tu 

catedral aún no ha sido igualado, la Casa del Alfeñique, hoy celoso cofre 

que guarda tus bellezas regionales y la Iglesia de la Compañía que guarda 

las cenizas de la princesa china que diera lugar al típico traje de la “China 

Poblana”.  

           

El estado se encuentra dividido en 899 ejidos y 56 comunidades agrarias 

aproximadamente, lo que refleja notablemente que la  ganadería, la avicultura y la 

apicultura tienen muy poca importancia dentro de su economía. 

 

La ganadería, por ejemplo, sufre varios rezagos; aunque no se proporcionan 

datos, la Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de 

Puebla afirma que en la región de la Mixteca Poblana se registran las más altas 

tasas de mortalidad animal debido a las lluvias escasas y, por ende, al escaso 

alimento. Lo mismo sucede con la minería, pese a que cuenta con importantes 

reservas  en  oro, plata y zinc. 
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En cuanto a la industria de la manufactura, las más importantes son: hilados y 

tejidos de algodón y lana, hilos de coser, refinerías y azucareras, bebidas 

gaseosas, café, agua purificada, cemento, ensamble de automóviles, productos 

alimenticios, fabricación de sombreros tejidos de palma, cerámica, ornamento de 

tecali y elaboración de dulces típicos, por mencionar algunos productos. 

 

Como lo indican cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI 2005), los habitantes económicamente activos  dentro del 

estado representan sólo el 33.4 por ciento, lo que conforma a la  región en un 

lugar con medios propicios para que exista la marginación y la pobreza. 

 

Miles de personas se enfrentan día a día con la inequidad laboral, es decir, largas 

jornadas de trabajo a cambio de un salario injusto; la razón principal es que el 54 

por ciento de la población es analfabeta y que pertenece a grupos étnicos tales 

como otomíes, tepehuas, mazatecos, mixtecos, totonacos, popolacas, mestizos y 

criollos que se encuentran diseminados en todo el estado. 

 

Cabe destacar que una quinta parte de la población es indígena, motivo para 

sentirse orgullosos de que nuestras raíces siguen vivas y son generadoras de 

coloridas artesanías conocidas en todo el mundo.      

 

Geográficamente el estado está dividido en 217 municipios. Dentro de los más 

pequeños está Tecomatlán, sitio que cuenta con tan sólo seis mil 830 habitantes, 

según cifras arrojadas en el  Censo General de Población y Vivienda (2000). 

 

Tecomatlán, fundamento importante de la cultura y el deporte para su comunidad, 

como lo describe el ingeniero Aquiles Córdova Morán, forma su nombre de las 

palabras nahuas tecomatl, tecomate y tlan, junto, que en conjunto significa “junto o 

cerca de los tecomates o vasos de árbol”.  
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Localizado al sureste del estado de Puebla, en plena Mixteca Poblana, 

Tecomatlán aún conserva costumbres y tradiciones mixtecas que contrastan con 

el avance cultural con que cuenta la región en la actualidad.  

 

La superficie es de 181.15 kilómetros cuadrados que lo ubican en el lugar 71 con 

respecto a los demás municipios poblanos y se encuentra dividido en 12 

localidades.  

 

Existen principalmente dos climas en la región: el semiseco o muy cálido, a 

diferencia de otras regiones del estado de Puebla, en la Mixteca las lluvias 

escasean todo el año.  La mayor parte del Ayuntamiento está cubierto de selva 

baja con vegetación secundaria, arbustiva y arbórea. Se cuenta con pocos 

recursos naturales entre los cuales podemos mencionar el forestal (se tienen 

zonas boscosas aptas para la explotación silvícola) y la minería (yacimientos de 

barita, cuarzo, talco, serpentina y ventonita). 

 

Datos que arroja el INEGI, con lo que respecta a la demografía, indican que  la 

densidad de la población es de 29 habitantes por kilómetro cuadrado 

aproximadamente. Tiene  una tasa de crecimiento anual de 1.1 por ciento como 

resultado, en gran parte, del elevado índice de emigración hacia otras ciudades 

del país o a Estados Unidos. Este último destino de migración ha propiciado que 

en los principales poblados de la zona exista un importante mercado de dólares, 

enviados semanalmente por los trabajadores emigrados. 

 

Tiene una tasa bruta de natalidad de 44.2 por ciento. La marginación en el 

municipio tiene un índice de 0.347 por ciento; por lo tanto, se considera alto y 

ocupa el lugar 111 del resto de los municipios del estado. La religión que 

predomina es la católica con un 92.31 por ciento seguida de  la protestante con un 

2.32 por ciento. 
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Este municipio tiene una infraestructura educativa en los niveles básicos: en 

preescolar formal con nueve  escuelas, en primarias encontramos 11, además 

canchas de basquetbol, voleibol, futbol, beisbol y una pista de atletismo; ambas 

ubicadas en la cabecera municipal con acceso libre a los estudiantes y al público 

en general. 

 

A diferencia de los municipios vecinos, Tecomatlán es el municipio de la región 

Mixteca, compartida por los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero, con las 

menores tasas de expulsión de trabajadores hacia Estados Unidos y, en 

contraparte, registra altos índices de empleo e inmigración.  

 

Para concentrar a los alumnos de otras comunidades, se han construido eficientes 

albergues estudiantiles en los planteles del Instituto Tecnológico de Tecomatlán 

(ITT), en la Escuela Normal Superior Mixteca Baja y en el Colegio de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario número 110 (CBTA), espacios obtenidos en gran 

medida gracias al activismo de los compañeros de Antorcha Campesina.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES DEL CBTA 

DURANTE UNA PRÁCTICA 

DEPORTIVA AL AIRE LIBRE. 

(FOTO: JALILA MERAZ) 
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El crecimiento de la comunidad estudiantil obliga a la modernización y ampliación 

continua de los espacios educativos. Eduardo Estévez, responsable del 

bachillerato, aseguró que “gracias al trabajo que la escuela desarrolla, se logra 

que se realicen las obras. En este momento solicitamos al gobierno del estado la 

conclusión del centro de cómputo, que le falta un cinco por ciento para que pueda 

estar en condiciones de instalarse”.  

 

Las necesidades de los nuevos estudiantes han sido recogidas por la autoridad 

municipal que se encarga, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), de repartir despensas alimenticias en los desayunadores de las 

escuelas secundarias y el CBTA. El presidente municipal de Tecomatlán, Nibardo 

Hernández, comentó que “el Ayuntamiento gestiona con el gobierno del estado la 

inclusión del ITT en los apoyos que ofrece el DIF, ya que la mayoría de los 

alumnos carecen de recursos económicos”. 

 

Proveniente del estado de Veracruz, Mercedes Martínez Martínez estudia en la 

Escuela Normal Mixteca Baja. Para ella, Tecomatlán “es un pueblo muy tranquilo, 

puedes convivir mucho, con más agrado, con los compañeros estudiantes en esta 

comunidad que nos ha brindado cobijo para poder terminar una carrera, 

principalmente como estudiantes que provenimos de otros estados de nuestra 

República”. 

 

En tanto, su compañera en el sexto semestre, Marvelia Hernández, originaria de 

Oaxaca, afirmó que “a pesar de que es chico, (Tecomatlán) posee varios lugares 

para visitar como la plaza de fundadores, la iglesia, el parque…” La estudiante 

reconoció que en su estado de origen  habría sido muy difícil  continuar con su 

instrucción académica, “porque allá sólo con influencias puedes entrar en la 

escuela y aquí, por lo mismo de que hay buena organización, el ingreso escolar es 

diferente”. 
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Los servicios de salud se proporcionan a través de Instituciones del Sector Oficial, 

que tiene una cobertura descentralizada de seis mil 15 usuarios de servicios 

como: la Unidad Médico Rural del IMSS-Solidaridad, la clínica de la Secretaría de 

Salud  y, no podría faltar el, DIF. 

 

Los habitantes del municipio se alojan en mil 83 viviendas, que fueron construidas 

con materiales de tierra, en otras se empleó el cemento y material de mosaico. 

Según apreciaciones del Ayuntamiento, se cuenta con los siguientes servicios 

públicos: 80 por ciento de los habitantes tienen agua potable, 50 por ciento 

drenaje, 75 por ciento alumbrado público, 50 por ciento seguridad pública y el 20 

por ciento pavimentación.  

 

Las principales actividades económicas del municipio  son: 

 

Sector primario (agricultura, ganadería, y fruticultura): 62.5 por ciento. 

Sector secundario (industria manufacturera): 12.2 por ciento. 

Sector terciario (comercio y servicios): 20.3 por ciento. 

 

A pesar de los pocos recursos que tiene la comunidad, los medios de 

comunicación no se pueden quedar atrás, aunque no toda la gente tiene acceso a 

ellos, la entidad cuenta con antena parabólica municipal, donde se recibe la señal 

de televisión y de radiodifusoras estatales y nacionales, también poseen servicio 

de correo, telégrafo y teléfono.  

 

Tecomatlán cuenta con patrimonios arquitectónicos de gran belleza como la 

iglesia parroquial (del arte barroco español), que data del siglo XV la cual se 

encuentra construida con el estilo propio de la época y se ubica dentro del 

territorio de la cabecera municipal, abierta los 365 días del año para la recepción 

de los feligreses. 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la gastronomía, los alimentos que se preparan con mayor frecuencia 

son el mole poblano y la barbacoa de chivo, siendo éstos los platillos típicos más 

solicitados por los turistas y por su gente misma. 

 

Los habitantes de Tecomatlán cuentan con un presidente municipal, cuyo periodo 

de gobierno pasó de uno a tres años, un síndico y siete regidores que representan 

a las comisiones de Gobernación, Hacienda, Obras y Servicios Públicos, 

Educación, Ecología, Salud, Agricultura y Ganadería, respectivamente.  

 

Como se observa, son varios los avances que tiene Tecomatlán y el común 

denominador entre ellos es Antorcha Campesina, calificada por la maestra Marisol 

García Pacheco, investigadora social en el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), como “un movimiento social de origen rural y que representa a las 

masas campesinas y, por sus fines políticos, se constituye como uno de los brazos 

armado del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en zonas rurales donde 

goza de gran presencia”. 

 

Sin embargo, quién mejor que aquellos que le dieron auge para narrar lo ocurrido 

antes, durante y después de la creación de este grupo campesino. 

PLAZA DE LOS FUNDADORES, 

TECOMATLÁN, PUEBLA. (FOTO: 

JALILA MERAZ) 
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LAS LLAMARADAS DE LOS  FUNDADORES 

 
A principios de la década de 1970, los ingenieros Aquiles Córdova Morán, 

Abelardo Carvajal, Omar Carreón y otros profesores; además de estudiantes como 

Perseo Córdova Morán y Lisandro Campos Córdova, entre otros alumnos de la 

Universidad Autónoma de Chapingo, encabezaron un movimiento en defensa de  

la universidad crítica, democrática y popular.  

 

Su principal demanda fue que se diera cabida, en esta institución, a los hijos de 

los campesinos, fundamentalmente de escasos recursos, y que la Universidad 

formara no solamente técnicos, sino gente con compromiso social que 

posteriormente fuera a servir a sus pueblos. 

 

Lo anterior es confirmado por la socióloga Marisol García Pacheco al explicar que 

es en esa década cuando “el descontento social que existía en nuestro país por la 

situación del campo estaba en su apogeo” y la solución inmediata era educar al 

campesinado.   

 

Otra de las demandas fue que la Universidad formara a estudiantes de excelencia 

con capacidad para convertirse en verdaderos científicos. Ellos eran militantes de 

la Liga Leninista Espartaco, surgida como una escisión del Partido Comunista 

Mexicano, la crítica más fuerte a este partido, es que era de intelectuales y que no 

encabezaba en realidad las luchas populares ni tenía contacto con ellas. 

 

Planteaban la necesidad de encabezar a los movimientos populares, es decir, 

cumplir en los hechos el papel de liderazgo que les tocaba asumir para solucionar 

los problemas de los desposeídos. No obstante, a raíz de este movimiento, varios 

de sus dirigentes, entre ellos el ingeniero Aquiles Córdova y todos sus seguidores 

fueron reprimidos y expulsados de la universidad. 

 

En entrevista con el ingeniero Omar Carreón, dirigente nacional de Antorcha 

Campesina, explicó que “a raíz de nuestra lucha por la Universidad, los ingenieros 
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Aquiles, Abelardo y yo fuimos reprimidos y expulsados”, esta situación los acerca 

más a las luchas populares y este suceso es determinante para la formación 

posterior de Antorcha Campesina. 

 

Aquiles, hijo del maestro Luis Córdoba Reyes, después de la primaria (al igual que 

sus hermanos) transitó por internados; años más tarde fue militante de una 

organización política heredera del movimiento iniciado por José Revueltas 

(espartaquismo) y tuvo a partir de entonces la visión de un posible cambio, pues 

reconocía los problemas y aspiraciones de los grupos explotados, así como las 

dificultades que éstos entrañaban. 

 

Aquiles heredó las aspiraciones de su padre (maestro rural de oficio), preocupado 

por la superación de las personas a través del estudio. Él no sólo atendía la 

educación de sus hijos, sino también la de otros jóvenes, a quienes preparaba y 

animaba para que presentaran sus exámenes de admisión en el internado de 

Champusco, Puebla; incluso costeaba los gastos de transporte y hospedaje, en 

caso de ser necesario. 

 
ORIGEN 
 

Son varios los elementos que posibilitan el surgimiento de Antorcha Campesina, el 

primero de ellos es la militancia política previa del ingeniero Aquiles Córdova y de 

sus seguidores, los cuales formaban parte de la Liga Leninista Espartaco. El 

segundo elemento es la expulsión de éste y los demás profesionistas que lo 

secundaron de la Universidad Autónoma Chapingo. 

 

Un tercer elemento, que es el detonante de Antorcha Campesina es la situación 

política imperante en el ámbito estatal y nacional, un Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) necesitado de apoyo, que modifica los procesos electorales 

para renovar presidencias municipales y aprueba modificaciones al artículo 115 
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constitucional; lo que le permiten ciertos márgenes de maniobra a los 

ayuntamientos. 

 

Un gobierno federal que abre el famoso Sistema Alimentario Mexicano, con los 

programas CONASUPO, COPLAMAR, por medio del cual activistas y 

profesionistas llegan al campo. Además, en Tecomatlán existía control férreo por 

parte de los detentadores del poder económico y político que tenía relación directa 

con las condiciones de injusticia que por más de dos décadas se manifestaron en 

el municipio. Éste se encontraba sumido en la miseria y en el atraso en todos los 

aspectos. 

 

Otro problema cotidiano era el acaparamiento de los productos agrícolas, los 

acomodados del pueblo no dejaban que compradores de fuera adquirieran los 

productos  de los campesinos y se quedaban con todo. 

 

El señor Pedro Domínguez nos relata que  “los ricos del pueblo tenían sus tiendas 

y les compraban a los campesinos sus productos. Para pesar el cacahuate se 

usaba la báscula, pero si el bulto pesaba 40 kilos, el cacique le decía al campesino 

que pesaba 30 y como éste era ignorante, pues así se quedaba, como hablaba 

fuerte el rico del pueblo pues de esta manera les robaba. 

 

“Aparte de eso, al campesino le faltaban recursos, entonces iba con los que tenían 

el dinero y le decían préstame y el rico les contestaba ¿cómo no?, te presto, pero 

cuando me entregues el cacahuate me vas a dar dos cargas por el precio de una; 

entonces el cacahuate se pesaba, generalmente era por bultos, dos costales eran 

una carga por 30 pesos, cuando el producto ya valía más. Entonces el acaparador 

ganaba ya no el doble, sino el triple”. 

 

Además de las precarias condiciones naturales, la población que vivía en esa 

zona enfrentaba a diario otro tipo de problemas de índole social y vinculados a los 

que se conoce con el término de “caciquismo”, forma de dominación política y la 
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extracción de excedentes económicos realizados por uno o un pequeño grupo de 

individuos que, mediante estas acciones, mantenían el control de la población, y 

con esto, se convierten en personajes necesarios para niveles políticos y 

económicos superiores en  la sociedad. 

 

Éste ha estado vigente durante muchos años, particularmente en zonas alejadas 

de difícil comunicación y dejando huellas de retraso económico, político y social.  

 

Un claro ejemplo de ello es lo que hacía la familia Campos, ya que la mejor 

manera de acumular riqueza, además del robo descarado, era mediante la compra 

de cacahuate y ajonjolí, adquirido en condiciones desventajosas para el productor 

pues, además de mal pesado, se le descontaba arbitrariamente cierta cantidad, 

alegando que el producto estaba demasiado húmedo y que al secarse perdería 

peso; también aprovechaban que los campesinos no sabían leer al momento de 

pesar la mercancía. 

 

A través de préstamos en efectivo o endeudamiento en sus tiendas, se 

aseguraban de que el campesino entregaría su producto final de la cosecha. A 

esto se le llamaba “vender a tiempo” que no era más que endeudarse ofreciendo 

como pago la cosecha aún no levantada; además los acreedores orillaban a los 

deudores a trabajar como peones en sus propiedades, ahorrándose de esta 

manera varios sueldos. 

 

Estos mecanismos contribuían eficazmente a garantizar la permanencia del 

sistema. En ocasiones se le facilitaba al peón una pequeña parcela para que la 

sembrara, pero sólo después de que trabajara las propiedades del patrón. 

 

Si se toma en cuenta que al peón se le proporcionaban tierras de mala calidad y 

las sembraban a destiempo, es lógico suponer que la cosecha era deficiente, por 

lo que necesariamente tenía que recurrir a los préstamos para sobrevivir con su 

familia, creando así un círculo vicioso. La otra opción era emigrar. Este sistema se 
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extendía a todas las poblaciones del municipio, pues el control que ejercía esta 

afamada familia no se limitaba sólo a Tecomatlán. 

 

El pueblo se hartó de la situación y encabezados por el maestro Aquiles Córdova 

Morán, profesor de la Universidad Autónoma Chapingo y nativo de este municipio, 

se cuestionó sobre la manera de terminar con esta forma de vida y buscar 

solución a sus problemas. Organizar a la gente que estaba inconforme fue la única 

alternativa viable que el líder encontró.  

 

Los campesinos, la gente del pueblo, comenzaron a coordinarse en reuniones 

clandestinas, con mucho temor a represalias y sin decidirse a nada por el temor a 

los asesinatos que en ese entonces estaban a la orden del día; sin embargo, se 

juntaron 15 personas dirigidas por el maestro Córdova Morán, se armaron de valor 

y uno por uno se fueron acercando. 

 

El detonante inmediato para el surgimiento de Antorcha Campesina fue que los 

acomodados económica y políticamente intentaron expropiar unos terrenos para 

construir un nuevo Palacio Municipal frente a sus casas en la parte sur del pueblo; 

sin embargo, los dueños de los predios se negaron a venderlos. 

 

“El lugar donde querían edificar el nuevo palacio eran predios de pequeños 

propietarios, los dueños eran gente humilde, entonces los caciques pensaron en 

expropiar los predios, para posteriormente construir. Sin embargo, no fue fácil que 

sus propietarios, la familia Moreno, aceptaran ser despojados de sus terrenos”, 

explicó el señor Pedro Domínguez. 

 

En respuesta a la negativa de vender, los detentadores del poder económico y 

político repartieron dinero para que agentes judiciales golpearan a los miembros 

de la familia, los aprehendieran y se los llevaran presos a Acatlán. 
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La reacción de la gente encabezada por el maestro Luis Córdova Reyes, padre del 

ingeniero Aquiles Córdova, fue seguirlos hasta Acatlán y defenderlos. Preguntaron 

al juez cuál era el motivo y las causas por que el judicial los había golpeado y 

llevado presos y las autoridades no supieron dar una explicación. 

 

Se defendió el asunto legalmente y se logró la libertad de los acusados. A partir de 

este suceso, la gente se animó para seguir adelante. Las personas que se llevaron 

a la cárcel llamada “Boludos” del distrito de Acatlán, fueron según el ingeniero 

Aquiles,  “Don Mauro Moreno y sus hijos, José y Melquíades Moreno, Prisciliano 

Salas y Silvino Hernández”. Una vez liberados se unieron a la Asociación. 

 

Otras personas que supieron del problema y que ya estaban hartas de lo que 

sucedía, también decidieron organizarse en la Asociación y comenzó así la lucha 

por el poder político debido a que era la única manera de cambiar la situación 

imperante y que frenaba el desarrollo de Tecomatlán.  

 

En el año de 1978 se ganó el poder político en un plebiscito legal de votación 

directa. El primer presidente municipal surgido de la Asociación fue el señor 

Ramiro Hernández. 

 

A partir de entonces se empezó a trabajar, con muchos problemas. La familia  

Campos, después de perder la presidencia trató de aterrorizar a la población y 

mataron a cinco antorchistas, lo que generó un periodo de violencia que  

desembocó en un enfrentamiento armado en 1982, entre los pistoleros de la 

familia Campos y la población del municipio. 

 

Esta última logró imponerse y repeler la agresión. Se juntaron más de 150 

personas armadas en la casa del ingeniero Aquiles Córdova y la familia Campos 

abandonó el pueblo el 7 de junio de ese mismo año. La balacera duró siete horas 

y murieron personas de ambos bandos.  
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“El 6 de junio, fue el día en que nos pensaron terminar pero no lo lograron”, 

comentó el ingeniero Aquiles Córdova al recordar aquella fecha en la que se 

conmemora, con una marcha, a los antorchistas caídos.  

 

El origen del nombre de Antorcha Campesina es de carácter anecdótico. Margarita 

Morán Véliz, madre de Aquiles Córdova Morán, secretario general del Comité 

Ejecutivo de la Dirección Nacional de la Asociación, fue líder de los grupos 

indígenas de la Sierra Negra en Tehuacán. 

 

Ella trató de resolver los problemas de la población indígena en esa región, iba a 

la Confederación Nacional Campesina de Graciano Sánchez, ahí encontró un 

periódico local que se llamaba La Antorcha. Cuando la gente de Tecomatlán se 

organizó con la finalidad de conquistar el poder político  del municipio, alguien en 

la reunión propuso que había que darle un nombre al movimiento social que se 

estaba conformando y ella propuso que fuera Antorcha, entendiéndola como la luz 

que alumbraría  el entendimiento de los campesinos, de la gente pobre e ignorante 

para la resolución de sus problemas más apremiantes. 

 

Eléusis Córdova Morán, presidente del Comité Seccional de Tecomatlán,  planteó 

que “al principio algunos profesionistas y gente de la región opinaron que era 

necesario ponerle un nombre al movimiento social, se pensaron  varios y fue Doña 

Margarita Morán la que propuso que se llamara Antorcha Campesina, porque era 

como una luz que nos iba a iluminar en entendimiento”. 

 

La propuesta se sometió a votación en la asamblea y así fue como se acordó el 

nombre. 

 

El objetivo principal desde entonces fue trabajar, desarrollar a Tecomatlán en 

todos los aspectos tanto económicos como políticos para que la gente viera el 

cambio. 
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Además, en ese momento ya se había conseguido la construcción de la 

Secundaria Técnica número 16, que funcionaba a orillas de la carretera Palomas-

Tlapa. La escuela fue otro conflicto que se dio con los hombres poderosos que 

aún quedaban, se la querían apropiar, querían el control de ésta, a sabiendas que 

la había gestionado el grupo de Antorcha Campesina.  

 

“Los presidentes municipales antorchistas se han preocupado por la educación, la 

salud, construcción de obras, vivienda y empleo, por todo lo que redunde en 

beneficio de la población y por alcanzar el desarrollo del municipio”, enfatizó Pedro 

Domínguez Vázquez, expresidente municipal del municipio de Tecomatlán, quien 

además recordó que  desde 1978 los ayuntamientos antorchistas se han dedicado 

a gestionar obras de beneficio social. 

 

Por otro lado, para darle solución al problema del comercio y terminar con los 

acaparados de los productos agrícolas, la Asociación pensó en formar una 

cooperativa que regula los precios de los productos básicos y los hiciera 

accesibles. También compraba a los campesinos sus productos a precios justos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En el año de 1978 se creó la Cooperativa Regional Antorcha Campesina. Pedro 

Domínguez planteó que la necesitaban para regular el comercio y por esto se 

constituyó legalmente, “nos juntamos 517 socios, pusimos de mil pesos cada 

FACHADA DELANTERA DE LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL  DE 
TECOMATLÁN.  
(FOTO: JALILA MERAZ) 
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quien y aquí están los resultados”, comentó orgulloso el miembro de Antorcha 

Campesina. 

 

La decisión de formar la cooperativa fue benéfica para los militantes de la 

Asociación ya que obtienen de ella varios apoyos. El señor Agustín Gómez, 

también integrante de Antorcha Campesina, comentó que “ahí nos compran 

nuestras cosechas, pedimos dinero prestado y nos apoyan sin pagar réditos, 

porque antes, si nos hacían algún préstamo, nos cobraban el 10 por ciento 

mensual, ahora nos apoyan, nos compran el cacahuate así como está corriendo y 

si después sube de precio nos dan nuestras bonificaciones, ahora se vende a 

ocho pesos el kilo, ocho mil pesos la tonelada, el ajonjolí a diez pesos el kilo y diez 

mil pesos la tonelada”. 

 

Así, desde sus inicios, la cooperativa fue concebida como impulsora del cambio 

social, en coordinación con la presidencia municipal y el sistema educativo; las 

ganancias fueron reinvertidas en nuevos proyectos de expansión. Al estar 

legalmente registrada obtuvo créditos de diversas instituciones: los socios, 

además del aporte económico, contribuyen con trabajo comunitario en la 

construcción y mantenimiento de los locales y otras obras de beneficio social 

como reparación  de calles. 

 

En la actualidad, las cooperativas cuentan con tortillería, tienda de productos 

alimenticios, de materiales de construcción, herramientas, los principales diarios y 

revistas se venden ahí, farmacia, gasolinería, taller de lavado y engrasado, 

restaurante, bodega e instalaciones para la industrialización del cacahuate. Esta 

infraestructura proporciona fuentes de empleo a los socios, además de vender las 

mercancías a menor precio que el resto de la región. 

 

Resulta evidente que en Tecomatlán casi todos los aspectos de la vida cotidiana 

están permeados por la actividad de Antorcha Campesina. Sus militantes lo saben 

y dicen con orgullo, comparando el Tecomatlán anterior, a Antorcha Campesina y 
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el actual: “La experiencia nos ha demostrado que unidos sí avanzamos. La 

organización trazó un camino correcto y la gente lo comprende, se da cuenta de la 

realidad, no nos han engañado con palabras. Estamos organizados y sabemos 

que estamos respaldados, vamos con la autoridad”. 

 

La parte del pueblo donde viven las personas identificadas con el antiguo grupo de 

poder (familia Campos) tiene la apariencia de una zona rezagada en comparación 

con el intenso movimiento que se observa en el Tecomatlán nuevo, donde las 

casas, calles y terrenos escolares le ganan espacio al agreste paisaje de la 

mixteca poblana. 

 

Pese a lo anterior, no todos opinan lo mismo pues para unos especialistas en 

grupos sociales, cuestiona una estudiosa de esta organización y profesora de la 

carrera de sociología de la UNAM, quien por razones de seguridad pidió mantener 

su nombre en el anonimato, esta región es cuna de los contrastes, “basta visitar 

Tecomatlán para preguntarse de dónde salieron los recursos para lograr la 

infraestructura, tener gasolineras, instituciones de educación superior, una Unidad 

Habitacional”. La socióloga observa que las diferencias en el poblado saltan a la 

vista, “pues por un lado ves camionetas impresionantes y si caminas unos 

kilómetros más te encuentras de frente la miseria absoluta”, comentó. 

 
CAUSAS Y ACCIONES 
 
Antorcha Campesina se concibe básicamente en dos connotaciones, como un 

movimiento social y como un movimiento político. El primero debido a que su 

objetivo fundamental es llevar los servicios públicos a las comunidades más 

lejanas, así como la educación para mejorar sus niveles de vida. 

 

“Es un movimiento social que tiene como objetivo lograr el progreso de los 

pueblos, además de llevar hacia las comunidades más apartadas los servicios 

elementales que mejoren el nivel de vida de los campesinos a través de la 
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organización y la educación de los ellos mismos”, expresó el ingeniero Omar 

Carreón, dirigente nacional de este movimiento. 

 

No obstante, para la socióloga de la UNAM, califica a Antorcha Campesina como 

“una organización beligerante, contradictoria, tiene la fama de ser conflictiva y esto 

es un impedimento para que la gente se fíe, sin embargo, no estaría lejos de 

lograr sus intereses, creo que están en una época de recomposición para tomar 

más fuerza “. 

 

Mas allá de estas opiniones, este proceso de desarrollo no se concibe como un 

proceso exógeno sino al contrario, surgió de la propia comunidad, producto del 

impulso y la concientización del grupo del pueblo en cuestión. Es un movimiento 

social porque gestiona con éxito la satisfacción de necesidades sociales, como 

son servicios públicos: luz eléctrica, agua potable, pavimentación de calles, 

carreteras, educación, salud y vivienda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el ingeniero Omar Carreón refirió que “si la gente 

pobre va sola a las oficinas gubernamentales a plantear sus necesidades, sus 

demandas de salud, de educación, de servicios no le hacen caso. Lo que 

TODAS LAS COMUNIDADES 

ALEDAÑAS A TECOMATLÁN 

YA CUENTA CON ENERGÍA 

ELÉCTRICA. (FOTO: JALILA 

MERAZ) 
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buscamos es que la población se organice para resolver los problemas de la 

población humilde”. 

 

Es también un movimiento social por su finalidad ya que aspira a la transformación 

social, así lo refirió el activista Blas Gaona: “Queremos la transformación de la 

sociedad. Aspiramos a una sociedad sin injusticias, sin hambre, sin insalubridad, 

sin falta de educación, queremos superar todo eso”. 

 

Por lo anterior, la especialista en grupos sociales de la UNAM afirmó que: “los 

dirigentes de antorchistas han sido inteligentes porque recuperan y legitiman su 

existencia a partir de las  causas sociales que en este país van en aumento, y que 

organizaciones como ésta aparentemente responden a tales circunstancias, sin 

embargo, su objetivo es el poder, pero no para las masas, sino para ellos 

mismos”. 

 

En este tenor surge una segunda connotación: el aspecto político. Antorcha 

Campesina es un movimiento político porque recurre a la presión para lograr 

objetivos como la satisfacción de las necesidades sociales, según planteó el 

ingeniero Blas Gaona: “La organización se  caracteriza por politizar a la gente. 

Cuando ésta va a una marcha o a un plantón, sabe que es una organización de 

trabajo y desarrollo”. 

 

Tiene además fines políticos, ya que lucha por alcanzar el poder en los 

ayuntamientos donde mantiene presencia. “Dado que la práctica política nos ha 

demostrado que no podemos quedarnos sólo en el ámbito social, que tenemos 

que avanzar dentro de la lucha organizativa, también es una organización y un 

movimiento político”, agregó el ingeniero Blas Gaona.  

 

“Hemos encontrado que una manera de resolver los problemas de un modo más 

fácil y expedito es que la gente obtenga las autoridades municipales en los 

pueblos  y en ese sentido Antorcha abandera y encabeza la lucha por el poder 
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político con el propósito de que aquéllas sirvan a la gente para lograr el 

mejoramiento de las clases más necesitadas del municipio”, precisó Eléusis 

Córdova. 

 

El ingeniero Omar Carreón  enfatizó que lograr el progreso de los pueblos para 

que cuenten con los servicios elementales, se desarrollen en el aspecto educativo 

y, mediante este trabajo, se logre cohesionar al grupo en defensa de los intereses 

de la mayoría, es el objetivo fundamental de la Asociación en cuestión de mejorar 

las condiciones de vida de los campesinos a través de la concientización de los 

grupos. 

 

En contraparte, la socióloga Marisol García Pacheco, del ITAM, expuso que 

“Antorcha tiene una connotación negativa porque se aprovecha de la ignorancia 

de los campesinos necesitados y de la falta de conciencia de clases que impera 

en nuestro país para lograr sus fines con su ideología autoritaria”. 

 

Los antorchistas opinan lo contrario, pues para ellos es menester procurar el 

desarrollo de los grupos más desprotegidos de la sociedad como son los 

campesinos, los obreros, los colonos y los estudiantes, aunque persiguen el poder 

político municipal porque a través de él se pueden gestionar con éxito las obras de 

beneficio social que estos sectores requieren.  

 

“Nosotros peleamos las presidencias municipales porque consideramos que existe 

la posibilidad y el apoyo real de la gente. Porque creemos que es un mecanismo 

eficaz para resolver los problemas de los individuos”, comentó Enrique Carvajal, 

miembro del Comité Seccional en Tecomatlán. 

 

Otro objetivo implícito es la Asociación de los pobres. Arnulfo Fuentes, miembro 

del Comité Seccional, lo explicó así: “darle solución a los problemas sociales, 

económicos y políticos de nuestra gente a través de la organización social de esos 

grupos marginados”. 
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El último de los objetivos que persigue la Asociación es hacerla crecer en número 

de adherentes con la finalidad de tener un peso político mayor, así lo manifestó el 

ingeniero Omar Carreón: “el objetivo es organizar a todos los campesinos de 

México. Se puede decir que somos numerosos, pero todavía nos falta mucho, se 

necesita que crezca y extender la influencia de Antorcha Campesina, pues aunque 

la organización se ha hecho presente en los 32 estados de la República mexicana, 

requiere ser una alternativa para los campesinos, para los obreros, crear una 

organización de los pobres, de los desprotegidos, ser más importantes de lo que 

somos hoy como grupo”. 

 

ORGANIZACIONES HERMANAS DE ANTORCHA CAMPESINA 
 
Posteriormente, con el avance que la Asociación experimentó y debido a  que 

expandió sus ámbitos de competencia a otras fuentes de lucha, de acuerdo con el 

trabajo que se realizaba, surgieron asociaciones hermanas. 

 

Por ejemplo, las actividades referentes a la labor estudiantil se llamaron Antorcha 

Estudiantil. El trabajo en las colonias populares se denominó Antorcha Popular. El 

trabajo con los obreros se conoció como Antorcha Obrera y, desde luego, el 

trabajo campesino como Antorcha Campesina. 

 

Ante tales resultados, se pensó englobar a todos esos ámbitos del trabajo que 

realiza la Asociación con el nombre de Antorcha Revolucionaria. El ingeniero  Blas 

Gaona expuso que “Antorcha, en su origen, es una organización que lucha y 

trabaja por los campesinos en principio y más adelante se desarrolló hasta 

extenderse a todos los frentes: el campesino, el estudiantil, el popular y el obrero, 

actualmente se le concibe como Antorcha Revolucionaria”. 

 
Para el maestro en sociología de la UNAM, Antonio Romero, Antorcha Campesina  

está muy lejos de ser lo que presume, pues “es una Asociación política-paramilitar 
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que goza de gran fuerza política, recuperan y legitiman su existencia gracias a las 

causas sociales de los pobres. Su objetivo es el poder para ellos mismos, es un 

grupo protegido por el PRI, aplica un ejercicio de poder impresionante”. 

 
ANTORCHA ESTUDIANTIL 
 
En 1985 nació Antorcha Estudiantil. Durante 30 años, este frente de lucha ha 

fundado escuelas de todos los niveles académicos, en los que se fomenta la 

disciplina y el amor al estudio y al trabajo. Parte del principio de que  solamente la 

educación de excelencia puede garantizar la formación de sabios, descubridores y 

científicos que creen tecnología de punta para producir artículos con bajos costos 

y alta calidad que inunden los mercados mundiales y proporcionen ingresos y 

divisas a la economía mexicana. 

 

También ha fundado albergues que brindan mejores condiciones a los estudiantes 

de escasos recursos económicos, con ellos los jóvenes pueden desarrollar sus 

capacidades artísticas y deportivas para un desarrollo integral como seres 

humanos. 

 

Por ejemplo, existen más de 10 casas de estudiantes con bibliotecas y 

comedores, donde viven alumnos de diversas partes de la República. Además de 

la cooperación económica que éstos aportan, trabajan en el mantenimiento  de las 

instalaciones, al igual que los profesores. 

 

En la casa de los estudiantes se fomenta el compañerismo, la solidaridad y la 

responsabilidad. De aquí salen los futuros activistas de Antorcha Campesina, 

quienes trabajarán en la gestión y solución de problemas en diversos pueblos.  

 

Un profesor  afirmó que a nadie se le obliga a tomar esta decisión (puesto que 

tiene que ser voluntaria y por convicción), ya que de no ser por voluntad del 

trabajo  Antorcha carecería de bases firmes. 
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Los jóvenes se unen a los campesinos, se involucran en los cuestiones de la 

gente, en la organización y la gestión, en la solución de los problemas; esta 

convicción está presente en el trabajo, en la identificación entre miembros de base 

y activistas, lo que no es casual, pues la mayoría tiene el mismo nivel  

socioeconómico. 

 

Pero la escuela se vincula por otros medios a su entorno social. Un ejemplo muy 

claro de esto es en las granjas avícolas y porcícolas, en los establos del CBTA al 

mismo tiempo que sirven para enseñanza, proporcionan a la comunidad huevo, 

carne de pollo, cerdo y leche, productos que son comercializados a través de la 

cooperativa. 

 

En las asambleas de mujeres, entre otros temas, se trata el de la alimentación, los 

beneficios de tales productos y diferentes maneras de prepararlos. También se 

venden crías mejoradas de cerdos, se proporciona asesoría para su crianza. Con 

la modificación de los hábitos alimenticios de estos animales y la erradicación de 

la defecación al aire libre se ha terminado con la cisticercosis en el municipio de 

Tecomatlán. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ESTUDIANTES SALEN A LAS CALLES 

PARA EXIGIR QUE SE RESPETEN 

SUS DERECHOS. 

(FOTO: JALILA MERAZ) 
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ANTORCHA POPULAR 
 

En 1986 se constituyó un nuevo frente, Antorcha Popular, que muy pronto se 

convertiría en uno de los más amplios y vigorosos por la consecución de victorias 

en beneficios de cientos de miles de colonos pobres. 
 

El objetivo principal es la transformación de las precarias condiciones en las que 

viven los colonos de la periferia de las ciudades, por eso luchan arduamente para 

introducir servicios urbanos en las colonias, así como cooperativas, pies de casa o 

pavimentaciones, mismas que obtienen gracias a las luchas que han librado ante 

las autoridades federales y estatales y que son financiadas con las aportaciones 

de los militantes de la organización, pero sobre todo a las miles de colectas que 

han realizado los antorchistas de todos los niveles y a sus negocios que van 

desde tiendas de abarrotes, tortillerías, restaurantes y hasta casas de materiales. 

 

Gracias a este importante trabajo, se ha construido una base financiera cada vez 

más sólida que les  permite ser independientes en lo económico y en lo político, 

todos los gastos de la organización los financian con sus propios recursos,  por 

ello luchan con honradez y limpieza al servicio de las clases humildes. 

 

A 30 años de su nacimiento, los principales dirigentes del movimiento antorchista 

no se han apartado del camino trazado, han dedicado su vida entera a la causa de 

los pobres de México, a esa noble labor que une a miles de mexicanos que 

anhelan un país mejor, en el que haya una mejor distribución de la riqueza.  

 

“Aquí está Antorcha Campesina, con tres décadas de trabajo para el pueblo, 30 

años de autoconstrucción como una organización limpia, incorruptible y al servicio 

de los que menos tienen. 

 

“Por su fusión con el pueblo, actualmente es la organización de masas más unida, 

firme en sus principios y fiel a sus agremiados, la labor antorchista no se podría 
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llevar a cabo sin el trabajo tenaz que día a día realizan los activistas, columna 

vertebral de este gran movimiento. 

 

“Gracias  a la perseverancia en el trabajo, a la fidelidad, a la honradez en la 

defensa de los intereses de los humildes y a la capacidad de  respuesta a sus 

carencias y necesidades más apremiantes hoy Antorcha  aglutina a más de 600 

mil mexicanos que buscan mejores condiciones de vida y aspiramos a ser el 

número suficiente para llevar a México a una situación social mejor, más justa y 

equitativa”, relató el ingeniero Omar Carreón, dirigente Nacional.  

 
ANTORCHA OBRERA 
 

En 1979 nació Antorcha Obrera, con el fin de dirigir a los trabajadores en la 

reivindicación de sus derechos laborales. 

 

Dicha organización parte de la idea de que un país capitalista como México está 

dividido en dos grupos sociales fundamentales que por sus intereses materiales 

son antagónicos entre sí: de un lado el pequeño conjunto de los dueños del dinero 

y de los demás bienes materiales con que se produce en las fábricas y del otro 

lado, la gran masa de los trabajadores, muchos de los cuales, no tienen para vivir 

más que su propia fuerza de trabajo, sus manos, su propio cuerpo, que es el que 

venden al patrón a cambio de un salario. 

 

Esta organización plantea, como un punto de referencia fundamental, la necesidad 

de que los trabajadores, es decir, comprendan cómo organizarse y se unifiquen 

para defender sus intereses de grupo.  

 

Los antorchistas sostienen que los trabajadores de México, y  de otros países 

donde existe el régimen capitalista, ocupan el lugar más bajo de la escala social, 

tanto en el aspecto económico, como en el social y cultural, precisamente porque 

no se organizan, porque no se unen para defender sus intereses.  
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Como organización obrera, parten de este hecho para plantear la necesidad, 

primero, de que los obreros entiendan cuál es su verdadero papel, cómo funciona 

la sociedad en la que viven y qué servicio le prestan ellos, para que con plena 

conciencia, puedan luchar unidos para defender sus intereses. 

 

Los dirigentes están convencidos de que en la medida en que los obreros no 

tengan conciencia de cómo está el mecanismo de explotación y manipulación en 

el que viven, en esa medida se dejan engañar, se dejan manipular ya sea por los 

patrones, por los líderes o incluso por grupos que se dicen de izquierda,  pero que 

en realidad no lo son.   

 

“Hay que insistir en que educar al obrero es un objetivo preciso. Quiere decir 

explicarle cómo está construida la sociedad actual, en qué punto de esa sociedad 

está parado, cuál es la importancia de su trabajo y cuáles son los derechos que 

tiene al ser él quien produce la riqueza”, expuso el dirigente Blas Gaona en lo que 

se refiere a los planteamientos de Antorcha Obrera. 

 

A MÁS DE TRES DÉCADAS 

ANTORCHA CAMPESINA 

SIGUE PRESENTE. (FOTO: 

JALILA MERAZ) 
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“Queremos hacer de cada compañero un obrero consciente de su clase, su papel 

y dispuesto a luchar para defender sus intereses. Sólo así se convierte en un 

político proletario y defensor de su gente. Eso es lo que nosotros llamamos educar 

al obrero. Quiero insistir: el primer propósito de Antorcha Obrera es educar al 

trabajador, convertirlo en un líder,  en un dirigente, en un político”, recalcó Aquiles 

Córdova Morán, dirigente nacional  de la Asociación. 

 
 
La maestra Marisol García Pacheco, socióloga del ITAM, no opina lo mismo 

“Antorcha no da las cosas sin nada a cambio; es decir, ofrece viviendas, trabajo y 

gestiones sociales, siempre y cuando los militantes hagan méritos. Los 

antorchistas siempre cuidan sus intereses. A esto se le llama corrupción; es decir 

te ayudan, pero con una cuota, utilizan a la gente porque no siguen los valores 

ideológicos que predican”. 
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II. ALIANZAS PARTIDISTAS Y PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS 
 

Tras la necesidad de contar con un respaldo político que sirviera como estandarte 

de la Asociación, Antorcha Campesina decide crear un vínculo político con el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), por sus coincidencias ideológicas como 

son la lucha por la justicia social, por el reparto equitativo de la riqueza y por la 

erradicación de la pobreza. Esto no significa que coincida en su totalidad con sus 

prácticas, ya que reconoce que el PRI no respeta sus propios principios.  

 

Antorcha Campesina ha sido atacada en varias ocasiones por este partido, lo cual 

se debe a que la Asociación no se sujeta por completo a los lineamientos de este 

grupo político, sólo lo hace cuando considera que es conveniente para sus 

intereses. 

 

Cada movilización encabezada por Antorcha Campesina representa la fuerza de 

miles de gargantas, dispuestas a exigir que sean reconocidos sus derechos para 

lograr una igualdad social. Ése es el eje principal que motiva y alienta a este 

movimiento para seguir en pie de lucha.  

 
EN BUSCA DE UN RESPALDO LEGAL: PRI 
 

La década de 1970 se caracterizó por la explosión del descontento de amplios 

sectores de la sociedad; cierta debilidad del partido en el poder y sus organismos 

de intermediación obrera y campesina, Confederación de Trabajadores de México 

(CTM)  y la Confederación Nacional Campesina (CNC), y una crisis económica 

que también hace explosión en esos momentos, lo que evidencia una etapa de 

inestabilidad y transición en México. 

 

El descontento de la población, la crisis de legitimidad del PRI y la crisis 

económica fomentaron la participación decidida en el quehacer político de amplios 

y diversos sectores sociales: desde los marginados del campo y la ciudad hasta la 
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gran burguesía, quienes de múltiples maneras (paros, marchas, tomas de tierras, 

participación en procesos electorales y acciones armadas) expresan su 

descontento y presionan al gobierno para lograr algunas modificaciones del 

sistema político-económico-social. 

 

Destaca este periodo, por la amplitud lograda en el territorio nacional, la numerosa 

participación campesina que espontánea y organizadamente manifiesta su 

descontento mediante la ocupación de latifundios simulados.  

 

En el medio rural poblano, durante esa década, se observa el surgimiento de 

diversos grupos políticos, en su mayoría de corte izquierdista. En torno a la 

izquierda, diversos factores han contribuido a su debilitamiento; su ausencia en el 

medio rural no se relaciona directamente con el surgimiento y consolidación de 

Antorcha Campesina, más bien es efecto del burocratismo en que ha caído y que 

en algunas ocasiones ha sido señalado por miembros ésta corriente. 

 

En cuanto a la relación Antorcha Campesina-PRI, una breve revisión histórica  

evidencia lo ambiguo de ésta. Durante sus 14 años de existencia esta agrupación 

siempre ha manifestado su militancia priísta; a cambio, ha recibido del gobierno y 

su partido indiferencia, bloqueo e incluso represión. La respuesta a la problemática 

de Tecomatlán, Huitzilan de Serdán, Cuayuca de Andrade, Chietla y Xochitlán es 

muestra de esto.  

 

Por lo anterior, la socióloga de la UNAM, que por cuestiones de seguridad no 

mencionó su nombre, afirma que “el bloqueo que supuestamente sufre Antorcha 

por parte del PRI, está dentro de las simulaciones, obviamente hay una 

conveniencia mutua, cómo se puede hablar de una organización abandonada y 

tirada en la indiferencia, cuando el dirigente del PRI, el candidato presidencial o el 

dirigente de la CNC llegan en helicóptero a esta zona donde hacen 

manifestaciones multitudinarias por la cantidad de gente que logran juntar en la 

sierra, es un juego contradictorio, y claro que no hay abandono”. 
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Referente a esto, el ingeniero Omar Carreón, dirigente Nacional, explicó: “Lo que 

ha permitido que se consolide Antorcha es que no es un movimiento artificial, sino 

es un movimiento que organiza una necesidad social, yo creo que el hecho de que 

hayamos aguantado tantos ataques sin desbaratarnos, sin acabar como cualquier 

otro grupo es una prueba de fortaleza de las raíces que tiene nuestras peticiones, 

la causa social es lo que nos mantiene vivos”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ambigüedad parece obedecer a la falta de consenso del gobierno entre 

amplios núcleos de la población, obreros, campesinos y empresarios. El sector 

empresarial ha presionado con mayor fuerza para implantar en el país un sistema 

político-económico nuevo, ajeno por completo a la tutela gubernamental. Esto ha 

obligado al grupo gobernante a cerrar filas y buscar apoyo entre el sector obrero-

campesino para mostrar cierta fortaleza y al aglutinar a un gran número de 

campesinos, Antorcha se perfila como un interlocutor y apoyo necesario para el 

gobierno, aunque algunos de sus sectores vean esta relación como no deseada 

pero tolerada. 

 

Ante esto, recordemos que históricamente el campesino ha sido pilar fundamental 

de la legitimación del PRI, aunque se trataba de un campesino organizado y 

ANTORCHISTAS VERACRUZANOS 

EXIGEN AL GOBIERNO CUMPLIR 

CON SUS DEMANDAS. 

(FOTO: JALILA MERAZ) 
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controlado. A pesar de que el crecimiento demográfico  y otros factores deslizan 

este pilar de apoyo del campo a la ciudad, en la actualidad la población rural aún 

es un elemento no despreciable en la lucha política. 

 

La presencia de nuevos grupos y partidos políticos, la participación política del 

campesino, la vigilancia en las urnas el día de la votación, nuevas 

reglamentaciones y la endeble CNC, han debilitado el control priísta sobre los 

campesinos.  

 

En la actualidad el gobierno ya no puede enarbolar, en los hechos, la vieja 

bandera de lucha agrarista que por lustros le permitió el control sobre la población 

rural; de ahí la necesidad de establecer otro tipo de alianzas y prácticas políticas 

que no atenten contra la supremacía política del PRI. 

 

Las movilizaciones panistas llevan al Partido Revolucionario Institucional a cerrar 

filas y al parecer, este hecho influye de manera decisiva en el apoyo otorgado a 

Antorcha Campesina, el cual se les retira cuando, tres años después, empresarios 

y gobierno mitigan su enfrentamiento.  

 

A mediados de 1984, esta organización empieza a ser calificada por la izquierda 

de “fascista” y “paralimitar”. Antes de la fecha señalada, estas declaraciones no 

tuvieron mucha resonancia. Antorcha Campesina lucha dentro del PRI, 

manteniéndose independiente de los partidos de oposición. 

 

“Esta organización utiliza terminología de la izquierda, pero en realidad no lo es. El 

que sea un movimiento campesino es la pantalla que los ha mantenido vivos pues 

defiende los intereses de los que tienen el poder en sus localidades o regiones, 

donde ellos ejercen poder político”, comentó la socióloga del ITAM,  Marisol 

García Pacheco. 

Además el gobierno y el PRI enfrentaban otro problema más importante aún que 

el del campo (pues de cierta forma ahí contaban con el apoyo de caciques y 
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terratenientes), que llegaría a abarcar varios estados de la República: el ascenso 

de la derecha infiltrada en el Partido Acción Nacional (PAN) disputaba el poder al 

PRI en varias ciudades. 

 

En Puebla, a raíz de las elecciones municipales de noviembre de 1983, un 

industrial llamado Joaquín Aguilar, hasta entonces poco relacionado con la 

política, decide participar en la contienda electoral. Aunque los resultados 

electorales favorecieron al candidato priísta, no pocos pensaron en un gran fraude 

electoral. De cierta forma, este hecho obligó al PRI a cerrar filas para impedir el 

ascenso del neopanismo. En torno a esta situación se pueden consultar 

desplegados firmados por los tres sectores del PRI en contra del PAN, a quien le 

niegan la presencia entre el pueblo. 

 

La planilla reconocida oficialmente por las autoridades del PRI fue la de Antorcha 

Campesina. De las otras dos, al no obtener el reconocimiento del PRI, una se 

incorpora a la Coordinación Estatal del Municipio de Lucha Contra la Imposición  y 

el Fraude Electoral. 

 

No dejan de ocurrir algunas discrepancias, sobre todo porque en algunas oficinas 

se le niega a Antorcha Campesina el apoyo acordado con el gobernador, situación 

que se agrava al aproximarse el fin del periodo gubernamental. El ingeniero Omar 

Carreón lo explicó así: “En los actos electorales priístas se transportaban 

campesinos que sirvieran como decorado para buscar un arreglo fraudulento de 

los resultados nominales de las elecciones de las zonas rurales”. 

 

La prueba durante estos años de que el gobierno del estado se opone a Antorcha 

Campesina, es el hecho de que algunas obras realizadas benefician a centrales 

priístas, mientras marginan a Antorcha. 

 

Antorcha Campesina buscó entablar contacto con el candidato priísta de la 

presidencia de la República de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari. Ante las 
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exigencias de justicia de esta Asociación, no hubo respuesta palpable de parte de 

Gobernación, por lo que un mes después de los sucesos se reinicia un plantón 

para reiterar sus exigencias. 

 
EL RECONOCIMIENTO OFICIAL 
 

El 29 de octubre de 1988, Antorcha Campesina recibe de manos del secretario 

general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Manuel Camacho Solís, la 

constancia que reconoce a Antorcha Campesina como organización agraria 

adherida a ese partido político, después de mucho tiempo de insistir. Este decreto 

ocurre en un momento coyuntural, poco favorable para el PRI. 

 

De 1985 a 1988, por múltiples medios se busca el debilitamiento de Antorcha; el 

punto culminante son los sucesos de Xochitlán. A pesar de los ataques recibidos, 

Antorcha mantiene su demanda de reconocimiento como filial del PRI; desde 

principios de 1988 los desplegados firmados por la Asociación campesina  en la 

prensa iban dirigidos al presidente de la República, Miguel de la Madrid o al 

candidato priísta a sucederlo en el puesto, Carlos Salinas de Gortari.  

 

Antes de esto, los desplegados estaban dirigidos al gobernador del estado. Al 

debilitarse los apoyos en el gobierno estatal y bajo diversas presiones, acude a 

instancias superiores en el gobierno federal, aprovechan las elecciones para 

renovar la presidencia de la República en julio de 1988. 

 

Ésta no es la primera vez que Antorcha Campesina, declarada priísta, se 

compromete a impulsar la candidatura de personajes de este partido. 

Anteriormente lo había hecho con los candidatos a gobernadores en el estado de 

Puebla, comprometiéndose en su lugar de origen, Tecomatlán, a impulsar 

proyectos gubernamentales de beneficio social y a luchar contra el caciquismo. 

“En consecuencia, nosotros no buscamos el alero del PRI para sentarnos 

cómodamente a esperar acciones que nunca llegarán, sino para contar con el 
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apoyo suficiente, con el aliento revolucionario necesario en estos tiempos para 

hacer reaccionar a la insensibilidad instalada en ciertas dependencias estatales y 

federales”, explicó el ingeniero  Blas Gaona, militante activista. 

 

En 1988, periodo de elecciones en México, del reconocimiento oficial de Antorcha 

Campesina por parte del PRI y del despegue del cardenismo, también es un año 

importante en el proceso que nos ocupa. 

 

Por medio de un manifiesto a la opinión pública nacional, publicado en cuatro 

periódicos de la ciudad de México y 14 de algunas capitales de los estados, 

reproducido y pegado en paredes de ciudades y pueblos, con pintas y con una 

conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional, el 15 de junio en la ciudad de 

México, Antorcha da a conocer esta movilización, así como los objetivos que 

persigue, los motivos por los cuales apoyó la candidatura priísta y por qué 

deseaba ser reconocida oficialmente como organización del PRI. 

 

Este apoyo, expresado antes y después de las elecciones, parece obedecer más a 

una dinámica propia de Antorcha Campesina que a una imposición del PRI. Las 

marchas del 19 de febrero y del 27 de junio, como expresamente lo dicen los 

desplegados, tenían por objetivo algo más que la simple adhesión al candidato; 

buscaban el reconocimiento oficial y el cese al bloqueo y amagos en su contra. 

 

Para Antorcha, estos objetivos eran más importantes que participar activamente 

en la campaña electoral; las elecciones presidenciales fueron un momento 

coyuntural aprovechado para alcanzar una de las metas por tantos años añorada: 

ser reconocidos oficialmente como una filial del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

 

El reconocimiento oficial de Antorcha ocurre en un momento en el que PRI se 

enfrenta a una profunda crisis de legitimidad, expresada en el escaso número de 

votos captados en la contienda electoral. Pareciera que el reconocimiento no se 
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debe tanto a una convicción de los sectores priístas, sino a un hecho real: la 

debilidad del PRI. 

 

Así, al ser reconocida como una filial en octubre de 1988, ambos organismos 

políticos obtienen beneficios sociales: el PRI una mayor base social y Antorcha 

Campesina apoyo a sus demandas, aunque, probablemente, esto último 

dependerá más de la capacidad de negociación y movilización de Antorcha que 

del reconocimiento adquirido. 

 

Por lo anterior, la socióloga del ITAM, Marisol García Pacheco, afirmó “El PRI 

necesita grupos de choque como Antorcha, ya que son los que hacen “el trabajo 

sucio” al atender necesidades y el PRI los convoca cuando los necesitan y les 

exige cierta participación. Es una relación de mutua conveniencia”. 

 

Este hecho habría llevado a Antorcha, desde su fundación, a organizar a los 

sectores más marginados del campo y la ciudad para obtener, mínimamente, una 

mejor margen de negociación con el Estado. Por lo menos ésa parece ser la 

tendencia que han mantenido, pues el reconocimiento del PRI, como lo han 

afirmado, no modificará ni su discurso; así lo demuestra la exigencia planteada al 

gobierno del estado de obtener garantías y recursos para continuar con las obras 

pactadas desde años atrás. 

 

No tenían coalición con ningún partido, pero evolucionó y cambió su visión cuando 

se afilió al PRI, debido a que se pensó que si no se tenía una relación  con algún 

partido iba a quedarse siempre a la deriva, muy atacada y no iba a poder crecer. 

 

Antorcha Campesina ha tenido problemas con la gente que milita actualmente en 

el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que antes era del Partido 

Comunista y luego del Partido Socialista, esto debido a que han atacado a la 

Asociación porque está afiliada al PRI y porque ha convencido a gente del PRD 

para que se incorpore a sus filas; no se han presentaron enfrentamientos, pero sí 
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discrepancias, polémicas y  discusiones serias. El Sr. Francisco Juárez, quien  

milita desde hace 15 años refirió: “sólo recuerdo que en una de las movilizaciones 

en Michoacán, fue en donde de repente llegaron hasta la Plaza donde estábamos, 

como más de 50 personas del PRD a agradenirnos e insultarnos y a gritarnos 

“hijos de Salinas, lárguense de aquí” y pues lo bueno es que todo paró ahí y no en 

golpes”. 

 

Otro conflicto que afectó la reputación de Antorcha, fue la serie de ataques que las 

izquierdas le hacían a la Asociación, sobre todo por pertenecer al PRI. También se 

dijo que el ex presidente Salinas de Gortari los apadrinaba, eso hace que la gente 

desconfíe y se limite el crecimiento de la Asociación y se desestabilice; igual que 

cuando se dijo que Raúl Salinas apadrinó a la Asociación vía Conasupo, que de 

ésta salían cheques a nombre de Antorcha Campesina, tal aseveración llegó hasta 

la Cámara de Diputados, donde se formó una Comisión de Investigación que no 

encontró ninguna prueba al respecto. 

 

Respecto al apadrinamiento por parte del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, 

la licenciada Patricia Camacho asambleísta del Partido Revolucionario 

Institucional, afirmó “sí es cierto, fue uno de los personajes que más beneficios les 

otorgó, en especie y fuerza  política; aunque a la fecha la relación PRI-Antorcha 

sea casi inexistente, coincidió con el también asambleísta del PRI, licenciado 

Joaquín López. 

 

POSICIONES GEOPOLÍTICAS 
 

Antorcha Campesina, en forma lenta, sentó las bases para extender su presencia 

a diversas partes del estado entre los sectores marginados del campo, aprovechó 

la coyuntura favorable al iniciar la década de 1980, cuando se dio una disputa por 

las gobernaturas. En pocos años, esta Asociación obtuvo una considerable 

presencia y cierto peso político en el ámbito estatal. En la actualidad Antorcha 

tiene presencia en todos los estados del país. 



44 
 

 

Desde su fundación, este movimiento campesino ha tratado de ser consecuente 

con los planteamientos que le dieron origen y ha obtenido éxitos sobre todo con 

relación a los intereses inmediatos de los grupos sociales más desprotegidos. 

  

En colonias populares, en pueblos campesinos y en comunidades indígenas entre 

otras, logran progresos importantes y palpables en el ámbito educativo, de salud, 

de comunicación y de servicios básicos, entre otros. También luchan por más 

fuentes de empleo e incluso, crean puestos laborales y resuelto importantes 

problemas agrarios para beneficio de muchos trabajadores. Los resultados son 

alentadores, pues han redundado en el enraizamiento y consolidación de la 

organización entre las capas marginadas del país, lo que ha traído como 

consecuencia un crecimiento importante y sostenido. 

 

“Los Antochistas se inclinan mucho por la cuestión social, lo que les ha funcionado 

y les ha dado fuerza política para mantenerse vigentes”, agregó la asambleísta 

Patricia Camacho. 

 

Las entidades donde Antorcha tiene una presencia más importante son Puebla, 

Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Distrito Federal, 

Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Sinaloa.  

 

Antorcha Campesina gobierna actualmente pequeños municipios poblanos como 

Tecomatlán, Huitzilan de Serdán, Tlaola, Chiconcuautla, Santa Clara Ocoyucan y 

el municipio mexiquense de Chimalhuacan. Tiene un diputado federal y ha tenido 

dos diputados locales en Michoacán, lo que la refleja como una organización 

política que tiene presencia en incontables pueblos de la geografía poblana y de 

otros estados.  

 

“Antorcha Campesina está presente en los 32 estados del país, pero los puntos de 

menos desarrollo por parte de la organización son en los extremos del país lo que 
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es el sureste y el noroeste; porque ahí están ubicados los trabajos más nuevos de 

nosotros y al mismo tiempo las regiones con menos gente donde hace falta 

trabajar más y la zona más grande de crecimiento de esta organización está 

principalmente en el centro del país”, aclaró el ingeniero Omar Carreón, dirigente 

nacional. 

 

Situemos a Antorcha Campesina en un plano específico, en el de la lucha que 

entablaban las diversas organizaciones y grupos políticos  en su afán de no perder 

o conquistar espacios de lo que comúnmente se conoce como Estado. 

 

Esta actividad no ocurre al margen de la sociedad ni ésta permanece indiferente 

ante la actitud de aquellos grupos: los apoya o los rechaza de múltiples formas. En 

este trabajo se privilegia aquello que influye en el seguimiento, consolidación y 

expansión de una organización política con amplia base campesina, así como los 

conflictos y límites a los que se enfrenta el estado de Puebla (presencia de otros 

grupos, entusiasmo o apatía de la población, objetivos y demandas, actitud del 

grupo gobernante), porque es aquí en un apartado lugar, donde nace Antorcha 

Campesina, donde obtiene sus primeros triunfos, donde adquiere un mayor peso 

político e innumerables críticas y pronunciamientos de grupos opositores al igual 

que una actitud variable por parte de los dirigentes políticos. 

 

En pocos años, esta organización obtiene una considerable presencia entre 

sectores marginados del campo, supera con su trabajo al resto de organizaciones 

políticas (incluida la CNC) y logra cierto peso político en el ámbito estatal. En la 

actualidad esta Asociación tiene presencia en cada uno de los estados de la 

República, su nombre: Antorcha Campesina.  

 

Para Antorcha la etapa de 1980 a 1983 es importante no sólo porque se consolida 

la organización y se expande territorialmente, sino también porque, a nivel estatal 

y nacional, ocurren importantes cambios en el panorama político que son los que 
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explican el comportamiento de Antorcha Campesina, el gobierno y la izquierda en 

la década de 1980. 

 

“Este lapso no sólo nos refleja los vaivenes de algunos grupos políticos, sino 

también el descuido en el que estaba una serie de demandas mismas que, desde 

sus inicios, tendrá Antorcha Campesina en el medio rural”, argumentó el ingeniero 

Omar Carreón. 

 
 
MOVILIZACIONES DE ANTORCHA CAMPESINA 
 

Esta Asociación, desde su fundación hasta la fecha, ha sido muy independiente, 

precisamente porque utiliza sus propios recursos para decidir, para marchar y para 

seguir avanzando. La lucha es muy costosa, las manifestaciones, los mítines y los 

plantones son una característica; no hay ninguna Asociación que haya hecho 

tantas movilizaciones como ésta porque es la única forma de protestar o presionar 

para resolver una u otra demanda o, en su defecto, un problema político.  

 

Así lo expresó el ingeniero Omar Carreón: “Todas las movilizaciones que nosotros 

hacemos son prácticamente obligadas por atender alguna necesidad, nosotros no 

tenemos ninguna movilización que se haga como resultado de algún juego 

político;  todas obedecen a exigir la resolución de nuestras demandas”. 

 

Las movilizaciones son muy costosas; desde entonces se dieron cuenta que si no 

se creaba un financiamiento más seguro, más autónomo, no se iba a poder 

sostener el ritmo de crecimiento de la Asociación ni tampoco resolver las 

demandas. 

 

Con este fin se fundaron los negocios propios de la agrupación y se empezaron a 

hacer colectas grandes, importantes para construir empresas productivas que 

fueran parte del patrimonio de la Asociación. Se lograron formar así, dos gaseras 
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en la ciudad de Puebla, varias gasolineras y tiendas de abarrotes, entre otros  

tipos de negocios con los que se sostienen. 

 

Antorcha Campesina tiene un trabajo desde hace unos 15 años, sin embargo, en 

los últimos diez es cuando más se han creado este tipo de negocios, cuando más 

atención se ha puesto porque comprenden que si no se tienen este tipo de 

recursos van sin remedio al fracaso o a la muerte por inanición o a la supeditación 

al gobierno. 

 

El costo de la autonomía es que la Asociación pueda contar con sus recursos para 

hacer su propia lucha. Las aportaciones de los negocios de la Antorcha 

Campesina se destinan para la formación de otros negocios, para fomentar la 

creación de infraestructura para sostenerse y luchar. 

 

Cada una de las marchas de protesta se realizan de manera pacífica y 

respetuosa, pero a la vez enérgica y se insiste siempre por mantener un diálogo 

serio y resolutivo con el gobierno del estado para dar cumplimiento a las múltiples 

demandas. 

 

En los últimos años, es muy notable la campaña de desprestigio por parte de las 

autoridades y analistas políticos, ya que constantemente tratan de manchar la 

imagen de la organización y  buscan en todo momento desprestigiar las 

movilizaciones. 

 

“De seguir las autoridades con engaños harán una gran marcha nacional y 

responsabilizo al gobierno del estado de cualquier agresión que pudieran sufrir 

antes y después”, advirtió el ingeniero Omar Carreón. 

 

A lo largo de la historia de la organización, ninguna movilización ha sido sin 

sentido. En cuanto se tenga respuesta a todas las demandas, los activistas de 

Antorcha Campesina aseguran que suspenderán cualquiera de ellas.  
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Una recurrente causa que motiva a realizar movilizaciones es la falta de voluntad 

política por parte del gobierno para resolver sus demandas;  el líder antorchista, 

Omar Carreón, insistió en que “las familias afiliadas realizarán estas 

movilizaciones hasta que el gobierno estatal cumpla con el compromiso, a fin de 

que se resuelva a fondo el problema como es la falta de viviendas para los más 

desprotegidos”. 

Los dirigentes y militantes de Antorcha Campesina afirman que el sentido de 

realizar tantas movilizaciones, a lo largo de todo el territorio nacional, obedece a la 

libre manifestación de las ideas, buscan siempre que se hagan en el marco de la 

ley, sin alterar el orden ni  los bienes públicos. 

Todas las movilizaciones van encaminadas para manifestar el rechazo por la 

política del gobierno estatal hacia las organizaciones civiles y sociales, Evelardo 

Lara, militante, afirmó que “saldremos a las calles cuantas veces sea necesario, si 

persiste la actitud amenazadora y de menosprecio por parte de las autoridades”.  

 

A lo largo y ancho de la República mexicana se realizan múltiples 

manifestaciones, para exigir el esclarecimiento y la resolución. Un caso muy 

sonado e ilustrativo, es el de la liberación de la profesora Cristina Rosas Illescas, 

presa política por el gobierno panista, en el estado de Querétaro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVISTAS EXIGEN A LAS 

AUTORIDADES EN QUERÉTARO 

LA LIBERTAD DE LA 

PROFESORA CRISTINA ROSAS 

ILLESCAS. (FOTO: JALILA 

MERAZ) 
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A continuación se enlistan algunas de las principales movilizaciones en las que 

Antorcha Campesina ha estado presente en los últimos meses del año en curso 

(2007). 
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Luchas del Movimiento Antorchista en diversas partes del país 

 
Hidalgo 

El gobierno de Hidalgo reprime a indígenas antorchistas de Tlanchinol 

En un acto claramente 
represivo, el gobierno de 
Hidalgo ordenó que un 
contingente de más de 200 
granaderos arremetiera 
contra indígenas del 
municipio de Tlanchinol que 
previamente habían sido 
agredidos por policías 
municipales y miembros de 
la CNC comandados por 
Desiderio Bautista, 
presidente municipal de 
dicho municipio. 

   
         FUENTE: www. antorchacampesina.org.mx 

 
Querétaro 

Libertad para Cristina Rosas Illescas, 
alto a la represión del gobernador panista Francisco Garrido Patrón 

A pesar de que la defensa legal ha 
demostrado que su encarcelamiento se 
realizó bajo delitos prefabricados por 
órdenes del gobernador panista, Francisco 
Garrido Patrón, y el cuarto amparo federal 
que le ha concedido el Juez Tercero de 
Distrito, Cristina Rosas Illescas sigue 
injustamente encarcelada en el Penal de 
San José El Alto, pero el Movimiento 
Antorchista seguirá dando más jornadas 
de lucha hasta que la justicia y la libertad 
lleguen para esta ejemplar luchadora 
social, que ha demostrado con su trabajo, 
que los pobres pueden salir adelante con 
la organización como bandera.  

             FUENTE: www. antorchacampesina.org.mx 
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Michoacán 

Se manifiestan trabajadores del Parque Nacional “Barranca del Cupatitzio” 

Trabajadores despedidos del 
Parque Nacional “Barranca del 
Cupatitzio” de la ciudad de 
Uruapan, apoyados por 
integrantes de la organización 
Antorcha Campesina, salieron 
a las calles a manifestarse 
para pedir al mandatario 
estatal, Lázaro Cárdenas Batel, 
que intervenga en el conflicto 
del Parque del cual fueron 
despedidos injustamente por 
haber ejercido su derecho a la 
libre sindicalización. 

 
 

        FUENTE: www. antorchacampesina.org.mx 

 
 

Distrito Federal 

Sin soluciones antorchistas en la delegación Gustavo A. Madero 

El pasado 19 de abril, 
aproximadamente 400 
antorchistas de la 
delegación Gustavo A. 
Madero realizaron una 
movilización por las 
principales calles de la zona 
y culminó con un mitin de 
protesta en la explanada 
delegacional para exigir 
audiencia a Francisco 
Chíguil Figueroa, titular de 
la dependencia. 

 
       FUENTE: www. antorchacampesina.org.mx 
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Estado de México 

Incumplimiento del edil perredista en Ixtapaluca, la razón de la protesta 

 

El Movimiento Antorchista en el 
Estado de México anunció la 
movilización de 3 mil colonos 
este próximo 24 de mayo en el 
municipio de Ixtapaluca, ante el 
incumplimiento de compromisos 
de obra pública pactados con el 
edil perredista Mario Moreno 
Conrado. 

          FUENTE: www. antorchacampesina.org.mx 

 

 
Guerrero 

Marcha pacífica en Tlapa, por la atención a los pobres de Guerrero 

Llevamos ya 18 meses que 
se presentaron ante las 
dependencias estatales, las 
demandas de obras y 
servicios públicos, proyectos 
productivos y problemas 
educativos que padecen 
miles de guerrerenses, para 
que fueran atendidas con la 
prontitud que los casos 
ameritan; sin embargo, ésta 
es la hora en que dichas 
demandas siguen durmiendo 
“el sueño de los justos”... 

 
        FUENTE: www. antorchacampesina.org.mx 
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Por otro lado, Antorcha Campesina niega rotundamente  algún subsidio por parte 

de otras instituciones, de los gobiernos federal o estatal y del PRI. “Sólo cuando 

hay movilizaciones y el partido quiere que se lleve gente, para hacer alguna 

manifestación, se le requiere que por lo menos ponga los camiones; pero que 

haya un subsidio permanente o un acuerdo de naturaleza económica es 

absolutamente falso", dijo  Blas Gaona. 

 

Los campesinos están en constante movilización, para enfrentar individual o 

colectivamente desde las contingencias y retos que la naturaleza impone, para el 

desarrollo de la agricultura, hasta las agresiones hacia su territorio y recursos 

naturales o la pérdida de sus excedentes por parte de ganaderos, terratenientes, 

caciques y  acaparadores, entre otras figuras antagónicas al campesinado.  

 

Los movimientos ocasionados por demandas y luchas del sector rural se limitan a 

tener un desarrollo de coordinación nacional entre los campesinos, con el fin de 

resolver los problemas de los productores y así fortalecer este sector desprotegido 

mediante un equilibrio social y una estructuración global de la sociedad a través de  

sus propias fuerzas.  

 

De la misma manera, el Estado ha aportado alternativas de solución de modo 

paternalista, en donde a los campesinos se les soluciona sus problemas o 

peticiones de manera momentánea, impidiendo con esto que el desarrollo rural 

tenga un auge importante en la sociedad mexicana y de alguna manera este 

problema es reflejado en la economía familiar, ya que este sector es capaz de 

producir los alimentos básicos del país.  

 

Por tal motivo, la participación gubernamental se enfoca en acciones de los 

programas de fomento o subsidios de producción, enfatizándose solamente hacia 

los productores que pueden rentabilizar inmediatamente la inversión realizada y  
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perjudican ampliamente a los pequeños productores. Actualmente los grupos de 

los grandes productores se han beneficiado mediante los pequeños productores; 

lo cual refleja una desigualdad entre ellos mismos y el sector agrícola. 

 

Ante la situación del agro mexicano, algunos de los campesinos, han conseguido 

organizarse con el fin de lograr mejores condiciones de vida para ellos mismos, 

aunque desafortunadamente la desesperación de sus condiciones los han orillado 

a malbaratar sus productos, sus tierras y su mano de obra; dejando sus tierras en 

manos de los capitalistas, como consecuencia del poco conocimiento que tienen 

para la productividad eficaz y por los pocos recursos económicos con los que 

cuentan.  

 

Antorcha Campesina utiliza métodos de organización y lucha con el fin de alcanzar 

una mayor efectividad en la solución de los problemas reales de los marginados 

de manera diligente y con la prontitud que la gente necesita, pero sobre todo con 

honradez, en los servicios que proporciona. 

 

Antorcha Campesina pretende lograr una conciencia cívica y social que permita 

que los miembros propongan soluciones para resolver de manera organizada los 

problemas que les atañen y no sean personas benefactoras a los servicios que 

demandan ya que trabajan directamente con los campesinos y colonos a través de 

reuniones. 

 

La participación de la sociedad civil ha tenido una colaboración importante dentro 

de las organizaciones que surgen de la misma, tal es el caso de Antorcha 

Campesina, en donde cada uno de estos movimientos consiguen unificar fuerza 

sociales en sus espacios a través de los mismos ciudadanos interesados en 

participar para  lograr una mejor forma de vida. 
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Es reconocida la participación que tiene este movimiento político-social, con  los 

grupos campesinos a nivel local y en el ámbito nacional. Incluso se reconocen los 

logros obtenidos a través de las fuerzas de unión, así como el poder de 

aglutinamiento que tienen de sus miembros, ya que responden a las necesidades  

que presentan. 

 

Los grupos autoorganizados de la sociedad civil en el sector rural han propiciado 

la participación comprometida  de los agricultores y campesinos e incluso logran 

que sus demandas se conviertan en políticas públicas. Además de  resolver 

problemas apremiantes de su propio sector en situaciones donde el Estado es 

incapaz de actuar. 

 

El rol tomado por los grupos de campesinos que luchan por sus derechos de 

redistribución de tierra y alivio de pobreza es la bandera en las movilizaciones de 

Antorcha Campesina, constituida, guste o no, en una luz que ilumina el sendero de 

la población rural hacia una meta común: la igualdad social. 
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III. FORMACIÓN DEL MEXICANO INTELIGENTE, CULTO, 
PROGRESISTA Y PATRIOTA 
 
 
Cada uno de los militantes activistas representan un engrane que da fuerza y vigor  

a la larga cadena que une a miles de hombres y mujeres que alzan su voz, al 

mismo tiempo que miran y caminan hacia el mismo horizonte, que luchan por los 

mismos ideales y que sueñan por alcanzar la igualdad social  en nuestro país. 

 

Día a día, Antorcha Campesina se empeña por sembrar la semilla de la dignidad y 

justicia en cada uno de los mexicanos, para  transformar el espíritu de nuestra 

patria.  El deporte y la cultura son las herramientas ideales para cambiar la 

mentalidad de los pueblos y así  construir una nación que nos encamine hacia el 

sendero de la equidad social, política, económica y cultural que los hará mejores 

personas y, por ende,  mejor nación. 
 
 

DESEMPEÑO Y COLABORACIÓN DE LOS ACTIVISTAS 
 
 
Son varias las motivaciones por las cuales se da el interés de los militantes de 

Antorcha Campesina para participar decididamente en las actividades propias de 

esta Asociación, entre ellas podemos mencionar el hecho de intentar acabar con 

las injusticias y los atropellos padecidos, por los campesinos de Tecomatlán en 

manos de los detentadores del poder económico y político del municipio. 

 

La Sra.  Celina Hernández, militante de Antorcha,  comentó: “me motivé en 

participar por todas las  injusticias cometidas por los caciques, estamos en un 

pueblo chico donde se supo que se llevaron a don Mauro Moreno y a sus hijos, los 

amarraron, los metieron a la cajuela y se los llevaron detenidos a Acatlán, por eso 

nos juntamos para detener esa injusticia”. 

 

La fuerza del liderazgo ejercido por el ingeniero Aquiles Córdova es una 

motivación de gran importancia. El señor Leopoldo García, militante,  expuso: “yo 
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me interesé en formar parte de la organización porque me gustaron las 

explicaciones que nos daba el dirigente cuando veníamos a las reuniones; nos 

invitaban a faenas y  acudíamos, nos solicitaban apoyo para salir a exigirle al 

gobierno cuando no querían autorizar las obras, nos invitaban para ir  a las 

manifestaciones a Puebla y teníamos que ir. Me gustó  todo eso, por eso fue que 

poco a poco me animé a entrar de lleno a la organización”.  

 

Terminar con los acaparadores de los productos agrícolas (cacahuate y ajonjolí) 

producidos por los campesinos del municipio y la región, es otra motivación. 

 

“Yo sembraba cacahuate y una vez hice negocio con un señor que venía de 

Veracruz y lo compraba a muy buen precio. Quedó de venir  y ese día pasó y el 

señor no llegó. Y ya tarde cuando estaba por oscurecer, me preguntaron si había 

venido el cacahuatero y les dije que no. “Me dijeron que estaba cargando 

cacahuate con el Sr. Cástulo Campos, uno de los caciques. Ahí lo estaban 

esperando en la carretera y el Sr. Campos le dijo que le comprara a él cacahuate y 

el señor  de Veracruz le dije que no  porque ya había quedado de comprármelo a 

mí. Entonces el Sr. Campos le dijo que yo ya lo había vendido, ya no lo dejó llegar, 

yo me quedé esperando con mi cacahuate, bajaron los precios y yo perdí, siempre 

se valían de mentiras para perjudicar a los campesinos”, dijo  el ingeniero Aquiles 

Córdova, dirigente nacional. 

 

La dinámica interna de la Asociación es una motivación más para militar en ella, 

pues realiza asambleas mensuales donde se informa  a los asistentes sobre las 

actividades que ésta lleva a cabo para beneficio social de la comunidad y la 

incorporación de los nuevos militantes. Éstos se afilian de forma voluntaria y 

cuando cada uno  así lo decide. 

 

 La señora Salustia Salas Morales, miembro del Pleno,  lo explicó así: “Me interesé 

en formar parte de la organización porque veíamos que había reuniones cada 

mes. Entonces íbamos a ellas, pues a la gente que quiere entrar a la organización 
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no se le exige que  se anote. Se le recomienda que vaya, que escuche lo que se 

discute en las asambleas que se hacen y ya si le gusta, sea mujer u hombre, que 

se afilie en Antorcha y si no a nadie se le obliga. Yo comencé a asistir a las 

reuniones, me pareció bien y me anoté. Mis hijos también están en Antorcha”. 

 

El impulso que le dio a Tecomatlán  en la gestión de instituciones de educación en 

todos los niveles es otra motivación recurrente para la militancia. El señor Julio 

Merino, presidente del Pleno,  aseguró: “A mí me convino porque verdaderamente 

cuando empezó a trabajar la organización, se inició la lucha por la educación. Aquí 

no había más que una primaria, después de que entró la organización se logró la 

secundaria, el Centro del Bachillerato, el Instituto Agropecuario, entre otras 

instituciones educativas. Como mis hijos querían estudiar,  si no se hubiera dado 

esa lucha por traer las escuelas,  hubieran tenido que ir a otra parte  para 

conseguir su objetivo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La obra pública desplegada por el ayuntamiento de Tecomatlán, cuando llegaron 

al poder municipal encabezados por presidentes militantes de la Asociación, es 

otra motivación indiscutible. El señor Nivardo Hernández Sánchez, miembro del 

Pleno, refirió que se involucró con la organización porque “cuando acudí a las 

reuniones  se hablaba de la falta de tal o cual obra, de que hay que gestionar la 

FUNDACIÓN ESTUDIANTIL QUE 
ALBERGA A JÓVENES ESTUDIANTES 
DE TODA LA REPÚBLICA, QUE SON 
BENEFICIADOS CON PROGRAMAS DE 
BECAS PARA QUE CONTINÚEN CON 
SUS ESTUDIOS. 
(FOTO: JALILA MERAZ)
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nomenclatura de las calles, que se va a adoquinar, que el programa de agua 

potable, entre otras situaciones. Ahí me di cuenta que era una reunión de 

beneficio social, a mí me interesó, me gustó, me impulsó y por eso me anoté”. 

 

Finalmente otra de las motivaciones de gran peso para militar se refiere al manejo 

honesto de los recursos del Ayuntamiento que realmente se destinan a la 

construcción de obras de beneficio social. 

 

“Antorcha persigue mejorar  la situación  personal de sus miembros como de los 

pueblos, trayéndoles obras. Solamente aquella gente que persigue otro interés 

que no es el de organizarse, el de luchar por las demandas, por los servicios más 

elementales para los pueblos, pues no coincide con Antorcha, porque la obra 

social para la organización es importante, ver que las participaciones que le tocan 

al Ayuntamiento se destinen realmente a  la realización de obras para el municipio, 

como son la pavimentación de las calles, la luz eléctrica y el agua potable”, 

enfatizó el ingeniero Aquiles Córdova Morán. 

 

Las formas para afiliarse a la Asociación son básicamente dos, la primera de ellas 

es indirecta, ésta consiste en ponerse en contacto con algún militante, asistir a las 

reuniones mensuales que se realizan en la comunidad el  último domingo de cada 

mes para escuchar, en calidad de oyente, lo que ahí se discute, y posteriormente 

solicitar ante la asamblea su incorporación  a la Asociación.  

 

El señor  Julio Merino, presidente del Pleno,  explicó: “yo me puse en contacto con 

mi compadre y cuñado Pedro Domínguez. El es profesor y más o menos se 

orienta, platicamos con él, veíamos las mejoras que tenía el municipio, finalmente 

para ingresar a la organización, en la asamblea que se realiza mensualmente se 

pregunta que quien se quiere apuntar y se levanta la mano. Se nos pregunta 

¿cómo se llama usted?, nos apuntan en la lista y nos dicen lo que tenemos qué 

hacer, los deberes, las obligaciones y los méritos que alcanza uno, la obligación 

es que asistas a las reuniones, es lo principal que se pide; si se trata de ayudar a 
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un compañero que está enfermo, lo apoyamos en lo que se pueda. Los beneficios 

que tengo, por ejemplo, son el derecho a que la organización me  preste dinerito, 

para eso lo que hago es explicarle al presidente de la organización, éste lo expone 

a nivel de Comité Seccional, se hace el acuerdo y me apoyan con 500 o mil 

pesitos”. 

 

La segunda forma es indirecta, es decir, la persona que tiene interés en integrarse 

a la Asociación va a las reuniones que ésta realiza mensualmente y se anota. Así 

sucedió con la señora Salustia Salas Morales: “me apunté directamente en una de 

las reuniones que mes con mes tenía la organización en el pueblo. Yo entré a las 

reuniones, vine y solicité ingresar; posteriormente en otra ocasión me postularon 

para ser del Pleno, así fue que yo entré”. 

 

Otro testimonio de afiliación directa se dio cuando recién se formaba Antorcha 

Campesina. Guillermo Véliz Muñiz, miembro del Pleno,  reconoció que “en aquel 

entonces no había anotación, se agrupaba uno en las asambleas y ahí se 

tomaban los acuerdos, a cada quien se le asignaba su tarea, luego se formalizó y 

actualmente para ingresar, se tiene que presentar, se tiene que anotar, se lee la 

cartilla, diciéndole que tiene que participar con nosotros, como todo individuo tiene 

obligaciones y derechos, las obligaciones son asistir todos los domingos a las 

asambleas y a veces ir a apoyar a algún grupo Antorchista de fuera que lo 

requiera, el militante tiene derecho a que si está enfermo se le apoye, lo llevamos 

con los mejores médicos que tengamos a nuestro alcance”. 

 

Los beneficios que tienen los militantes por pertenecer a la Asociación son de tres 

tipos: personales, familiares y sociales. Los beneficios personales son los que se 

refieren a que los militantes han recibido de manera individual por parte de la 

Asociación por su militancia. Éstos son la tranquilidad y seguridad imperante en el 

municipio de Tecomatlán.  
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La Sra. Florida García Vélez, miembro del Pleno,  explicó: “la seguridad que hay 

en nuestro pueblo, que ya no anda uno con miedo, que ya no salgo porque me 

vayan a asaltar, o hacer otra cosa, como anteriormente sucedía acá en 

Tecomatlán. Ahora se puede andar a la hora que sea y nadie nos puede hacer 

nada. Ya tenemos más seguridad aquí, antes lo que abundaban eran las cantinas 

y las rocolas”. 

 

La posibilidad de recibir atención médica, si algún militante así lo requiere es otro 

de los beneficios. 

 

“Si yo me enfermo, me recomiendan a un buen médico. La organización tiene 

doctores que son militantes, ellos me encaminan, me orientan y si es necesario 

me llevan a sanar”, relató Julio Merino, presidente del Pleno. También habló de la 

oportunidad de recibir préstamos personales sin intereses: “si yo necesito dinero, 

me lo facilitan y me esperan el tiempo que sea necesario; además si yo necesito 

material para hacer mi casita, pues la organización me lo puede fiar”. 

 

En cuanto a la oportunidad de tener un empleo, la señora Florida García Vélez 

abundó: “otro beneficio que tengo es tener un trabajo, que aunque sea sencillo lo 

tengo”. 

 

La posibilidad de estudiar una carrera técnica para después acceder a un empleo 

es un logro para la Sra. Eleuisis Córdova Morán, quién lo explicó así: “de manera 

personal, el que se trajo la academia comercial me permitió terminar la carrera 

corta de secretaria corresponsal y la organización me dio un empleo, ésos serían 

algunos de los beneficios personales que he tenido”. 

 

La posibilidad de acceder a un crédito para vivienda mediante la gestión por parte 

de la Asociación es un beneficio destacado por Inés Córdova Aguilar, miembro del 

Pleno: “No teníamos vivienda, algunos vivíamos con los suegros, otros rentando, 
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entonces la cooperativa se dio a la tarea de gestionar un crédito para hacer la 

Unidad Habitacional y gracias a esto pudimos adquirir una casa”. 

 

En el caso de los dirigentes, ellos manifiestan que su mayor beneficio personal no 

es de tipo material sino social y se refiere al prestigio que obtienen por encabezar 

la gestión de obras de beneficio social para la comunidad.  

 

“Aquí no se trata de enriquecerse, sino de estar bien. La gran satisfacción que 

tenemos es que el pueblo se ha desarrollado enormemente y en la cuestión 

particular, el prestigio que tenemos como ciudadanos al frente, es muy grande, 

gracias a que estamos organizados, a que revisamos día con día nuestra 

disciplina y nuestra conducta, dar lo más que se pueda al pueblo, ése es nuestro 

mayor anhelo”, comentó  el ingeniero Aquiles Córdova Morán. 

 

Los beneficios familiares se refieren a los obtenidos por este núcleo social de los 

militantes por la participación de éstos en las actividades de la Asociación. El 

acceso a la educación de los hijos, además, existe que éstos, una vez que 

concluyen sus estudios, puedan obtener  empleo. Son ejemplos de este tipo de 

beneficencia.  Así lo expresó la Sra. Salustia Salas Morales: “mis hijas tienen 

trabajo, una es maestra y como intendente, ambas en el CBTA”. 

  

Acerca de los beneficios sociales que la gente disfruta por su militancia, son 

aquellos que han logrado para el mejoramiento y desarrollo de la comunidad en 

general. Son las obras de beneficio social que la Asociación ha logrado gracias  a 

la labor de gestión. 

 

Maneja ciertos niveles jerárquicos de participación que dependen del grado de 

compromiso que cada miembro asuma en los hechos, en esa medida adquieren 

derechos, obligaciones y ascienden a mayores niveles de responsabilidad, 

mientras mayor sea la entrega y lealtad mostrada por el militante para realizar las 
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actividades de la Asociación, mayores serán sus responsabilidades y sus 

derechos para con la misma, así es como tiene cuatro niveles de compromiso:  

 

1) El “contacto”, es la gente que manifiesta tener algún tipo de interés por conocer 

la Asociación, por saber lo que hace, que tiene alguna relación de amistad con 

algún militante o simpatizante de la Asociación. No es miembro de la misma ni 

tiene ningún compromiso con ella. Para la  Sra. Celina  Hernández Merino “es toda 

persona que tiene el interés o la relación con un militante o simpatizante de la 

organización, es digamos una amistad; por ejemplo yo tengo amistad con mi 

compadre pues yo voy con él, le platico qué es Antorcha Campesina, qué es lo 

que quiere, por lo que lucha, lo invito, si él quiere bien, si no pues no se le obliga a 

nada.” 

 

El objetivo de establecer “contactos” por parte de la Asociación es sumar el mayor 

número de miembros con la finalidad de lograr mayor fuerza social. Con  

referencia a los “grupos o pueblos contactos”, se trata de pueblos que aún no 

forman su comité antorchista, o no cuentan con su grupo dirigente de la 

Asociación en la comunidad a la que pertenecen. Algunos están en el proceso de 

formar un grupo en su pueblo para que un “activista” vaya y les explique con más 

profundidad lo qué es y por lo que lucha la Asociación, pero en determinado 

momento ante ciertos problemas de su comunidad acuden  para que se les ayude 

a tramitar la resolución de determinado problema.  

 

Ana Lilia Trujillo Guerrero, miembro del Comité Seccional, refirió que “son aquellas 

personas que se acercan casualmente con un problema y también se les ayuda 

esporádicamente, realmente no hay una sistematización en el trabajo, quedan 

como “grupos contactos”. 

 

2) El “simpatizante” es un elemento que está de acuerdo con los planteamientos 

que maneja la Asociación. Albino Rivera Morán, miembro del Pleno,  señaló que 

“es una persona que ve al movimiento con buenos ojos, ve que nuestra política es 
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correcta”. El “simpatizante” ya realiza alguna actividad para la Asociación como 

asistir  a las reuniones y movilizaciones y  realizar alguna faena en beneficio del 

pueblo, entre otras actividades. Todavía no es propiamente un “activista” no tiene 

un compromiso formal, pero ya empieza a transformarse en un colaborador.  

 

“Es un elemento que hemos contactado y con el cual hemos establecido una 

relación cercana, ya ha dicho que está de acuerdo con los principios de la 

organización, con su lucha, pero todavía no se inscribe. Cuando puede, ya va a 

las asambleas, da alguna cooperación económica y a veces nos acompaña a 

algunos actos como manifestaciones o marchas, pero todavía no es miembro de la 

organización”, planteó Sergio Díaz Espinosa, miembro del Comité Seccional. 

 

Una característica más del simpatizante es que compromete su voto a favor de los 

candidatos postulados para la Asociación, es decir, compromete su sufragio a 

favor del Partido Revolucionario Institucional. 

 

3) El “activista”  es aquel militante que tiene la encomienda de ir a los pueblos a 

orientar, asesorar, organizar a la comunidad, al pueblo. Celestino Vidals Ramírez, 

miembro del Comité,  lo explicó así: “son jóvenes militantes activos que andan en 

los pueblos para organizar y asesorar a la gente”.  

 

Los activistas acuden a aquellos lugares que solicitan un apoyo constante, dirigen 

el trabajo de la Asociación en esos pueblos. “Son los miembros más decididos, en 

su mayoría jóvenes que acuden a las comunidades de alrededor de la región, que 

solicitan ya un apoyo más constante, entonces ellos dirigen el trabajo de Antorcha 

Campesina en los pueblos”, señaló Ana Lilia Trujillo Guerrero. 

 

El “activista” hace gestiones ante las autoridades competentes para lograr 

servicios públicos que el pueblo requiere. Albino Rivera Morán añadió: “el activista 

apoya a la comunidad para realización de trámites de sus gestiones. Consigue 
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asesoría para determinados problemas jurídicos, para determinados problemas 

que se prestan al intentar conseguir obras, al gestionar proyectos”. 

 

El activista es el enlace directo entre la Asociación y el pueblo. Da a conocer los 

planteamientos de la misma, es el encargado de buscar entre los habitantes a las 

personas que puedan integrar el Pleno de ese lugar. El “activista” trae a la gente a 

las concentraciones masivas y dependiendo del frente que le toque atender puede 

estar en el trabajo campesino, en la organización con éstos; en el frente 

estudiantil, si su labor es educativa o se trata de un profesor; en el frente popular 

si trabaja en las colonias o en el frente obrero si organiza a trabajadores. Otra 

función del “activista” es de coordinar la logística las labores que se van a realizar.  

 

Enrique Carvajal, miembro del Comité Seccional de Tecomatlán, expuso que: “el 

activista platica, convence, organiza la salida si se trata de ir a una movilización, 

consigue los camiones, tiene que organizar el trabajo que se esté realizando”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El máximo objetivo de la existencia de los “activistas” es acrecentar la influencia 

de la Asociación. Sergio Díaz Espinosa planteó: “Necesitamos multiplicarnos y 

cómo lo vamos a hacer, pues uno que ya entendió la necesidad de organizar, la 

ANTORCHISTAS EN UN DESFILE POR 
LAS CALLES DEL CENTRO DE 
PUEBLA. 
(FOTO: JALILA MERAZ) 



66 
 

necesidad de ser más, estaremos dispuestos a irnos a otro lado. Por eso Antorcha 

Campesina ya tiene trabajo en todos los estados del país, nos falta mucho 

todavía, pero  ésa es la tirada, que abarquemos a todos los pueblos si es posible”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANTORCHISTAS MICHOACANOS 
EXIGEN CESE A LA REPRESIÓN DEL 
GOBERNADOR DE QUERÉTARO EN 
CONTRA DE SU COMPAÑERA DE 
LUCHA, CRISTINA ROSAS. 

(FOTO: JALILA MERAZ) 

 
 

4) El “militante” es aquel  que decide voluntariamente apuntarse en la Asociación. 

“Es una persona que está inscrita en estas filas”, señaló, el  ingeniero Aquiles 

Córdova.  

 

Una vez que los simpatizantes deciden hacerlo se convierten en “militantes”. 

“Dentro de la organización tenemos al grupo ampliado de todo el pueblo, pero 

para dirigirlo y organizarlo se necesitan a los mejores hombres y mujeres, a los 

líderes, a la gente que estaría más dispuesta a trabajar por la organización e ir a 

los pueblos a organizar, a los centros de trabajo, ahí es donde tenemos a los 

“activistas militantes”, que son las personas que ya tienen un mayor nivel de 

compromiso. Vendría otro nivel inferior que sería el de los “activistas 

simpatizantes”, son gente intermedia que todavía no tiene el compromiso para 

dedicarse de tiempo completo a la organización, pero que en ese camino va, le 

falta sólo un poco más para la militancia”, dijo Sergio Díaz Espinosa. 
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Las obligaciones de un militante son:  

a) Asistir a las asambleas.  

b) Cooperar económicamente. 

c) Acudir a realizar faenas para el beneficio de la comunidad. 

d) Defender a  la Asociación.  

e) Realizar una labor de convencimiento para que otros ingresen a la misma. 

 f) Participar activamente en las tareas que se le indiquen, como asistir a marchas 

y plantones. 

g) El “militante” es parte de la Asociación y tiene para con ella un compromiso 

serio. 

 h) Estar enterados de los problemas que enfrenta la Asociación no sólo en el 

ámbito local sino también en el ámbito nacional. 

 

Celestino Vidals Ramírez lo calificó como: “un soldado de la organización, va a las 

marchas, va a los plantones, va a hacer servicios públicos y todo lo que sea para 

fortalecer a la organización”. 

 

Respecto al inciso b) que se refiere a la cooperación económica que realizan los 

militantes, Julio Córdova Merino, presidente del Pleno,  planteó: “que ésta es 

voluntaria y según sus posibilidades se fija una cooperación mensual para resolver 

las necesidades de la organización, puede ser de cinco pesos o más, pero una 

vez que se pone la cuota  voluntaria, se tiene que cumplir con ella”. 

 

Los derechos que un activista adquiere al alcanzar este nivel de compromiso son 

que la Asociación lo apoye a él y a su familia si tiene algún problema de salud, si 

no cuenta con los suficientes recursos económicos, apoyarlo económicamente, le 

ayude a conseguir mediante la gestión ante las autoridades pertinentes, algún 

crédito para la adquisición de vivienda, tenga acceso a servicios de educación y 

acceder a un empleo si es que no lo tiene, entre los más importantes. 
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Los antorchistas de tiempo completo viven de la colecta pública, del respaldo 

económico que les da el resto de sus compañeros que tiene trabajo normal y que 

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

su esfuerzo a este trabajo, así como también de pequeños negocios como tiendas 

de abarrotes y pequeños restaurantes que la organización ha  creado durante un 

cuarto de siglo de existencia.  

 

Antorcha no recibe dinero ni de su propio partido. Los atributos que un electo debe 

reunir para ser considerado como “militante o activista” de la Asociación son: su 

disposición para participar en las asambleas,  cooperar económicamente,  acudir a 

las faenas, realizar tareas en las que la asamblea general requiera y realizar la 

labor de convencimiento entre la población a favor de la Asociación. Los anteriores 

son los elementos principales para que un miembro sea considerado “militante”, se 

trata de una  decisión de tipo personal y su aceptación como tal en el grupo 

Antorchista va a depender básicamente de que en la práctica el compromiso que 

adquiere se corrobore. 

 

Las actividades que desempeña un “militante” generalmente son actividades de 

dirección y división del trabajo, aunque a veces tienen que hacer trabajos 

rutinarios y según el lugar donde se encuentren, realizan tareas económicas, 

sociales y políticas. 

 

La diferencia entre un “activista militante” y un “militante” consiste en que último 

cumple con los acuerdos de la asamblea general, acude y realiza sus tareas, pero 

continúa con sus actividades cotidianas  ya sea en su trabajo o en el hogar. El 

“activista”, en cambio, ya no solamente va a tener que asistir a las asambleas y 

ver qué se acuerda y cumplir con ello, sino que además tiene la obligación de salir 

a las comunidades y realizar allí la labor de asesoría y apoyo a los otros grupos de 

antorchistas. 
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Ése es un “activista militante” aquel que tiene mayor responsabilidad porque 

acude  a los llamados de otros pueblos, acude en apoyo a otras comunidades. El 

proyecto que se realiza en Tecomatlán se extiende a otras comunidades, dado 

que hay muchas solicitudes en ese sentido. Hay gente dispuesta a ir apoyar a los 

campesinos de otros municipios, de otras localidades, incluso de otros estados, 

ése es el “activista militante” se trata de un “militante”, pero con mayor 

responsabilidad. 

 
LAS MUJERES Y LA ASOCIACIÓN 
 

Respecto al papel que la mujer desempeña al interior de la Asociación se puede 

decir que existe una apertura en cuanto a la valoración de las capacidades de 

éstas, gracias a la influencia de la educación y a la labor de la concientización que 

se da a su interior. Julio Córdova  Merino señaló que: “la idea de Antorcha es que 

la mujer es un ser social, un ser capaz que tiene las mismas facultades del 

hombre, las mismas obligaciones. En Antorcha no se pretende marginar ni 

discriminar a la mujer, se inmiscuye en la vida política de la organización, asiste a 

la reuniones y cuando demuestra capacidad para desarrollar un cargo de dirección 

la misma gente se lo da”. 

 

Esta valoración es contraria a la tradición histórica patriarcal donde a la mujer por 

el hecho de serlo se le ha mantenido relegada. Tecomatlán es un pueblo 

fundamentalmente campesino, la influencia ancestral sobre la dedicación de las 

mujeres por generaciones a las actividades domésticas y al ámbito de lo privado 

ha hecho ver que el avance se tiene que dar con su participación e incorporación  

a la vida pública. Se promueve la igualdad entre géneros.  

 

La señora Inés Córdova Aguilar, miembro del Pleno, lo explicó así: “antes de la 

organización no sabíamos nada,  nos sacaron del metate, estábamos dedicadas a 

la cocina, a la casa, pero gracias a la organización nos hemos desenvuelto, 

podemos apoyar, participar en cualquier actividad. Si no existiera Antorcha, pues 
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yo estaría ahí en mi casa hasta con temor de salir, pero gracias a la organización 

me dieron el puesto de plenaria y desde ahí podemos participar, pues como que 

nos hemos liberado de la presión de nada más estar encerradas o que no le 

hables a nadie. Podemos ayudar, claro está, respetando y estando de acuerdo 

con nuestro esposo, que también nos ha dado el apoyo para poder participar, salir 

adelante, ya no estar como antes, no participábamos en nada”. 

 

El hecho de que la Asociación haya llevado al municipio las instituciones 

educativas propicia que las mujeres, incluso ya casadas, tengan la misma 

oportunidad que los hombres para prepararse.”Se abrió la academia comercial y 

allí estudiaron mujeres que estaban jóvenes, pero que ya estaban casadas, ahora 

ya son secretarias que trabajan en el Ayuntamiento, por ejemplo. Está bien que las 

mujeres participen, los machistas ya tenemos entendido que a las mujeres se les 

debe de dar una preparación, la mujer adquiere derechos y ya no tiene que estar 

subordinada al marido, porque él sólo pueda ganar centavos y con preparación, la 

mujer puede trabajar para sostener el hogar y si hay un divorcio pues por lo menos 

la esposa puede mantener a sus hijos, en estos tiempos ya la mujer por sí misma, 

busca prepararse”, remarcó Julio Merino. 

 

Por lo que se refiere a las mujeres jóvenes, estás tienen una mejor oportunidad de 

preparación, incluso a nivel profesional egresan una buena cantidad de ellas del 

Instituto Tecnológico Agropecuario y posteriormente, se integran al mercado 

laboral. Por lo que toca  a la participación de la mujer en los puestos de dirección 

de la Asociación, ésta se da, se impulsa, no se limita ni se obstruye. Guillermo 

Véliz Muñiz, miembro del Pleno, refirió que: “hay varias compañeras que tiene un 

alto nivel político en nuestra organización, no por el hecho de ser mujer se le 

relega, sino que tiene ascensos al igual que el hombre, hay cobertura para todos”. 

 

La participación de las féminas en los puestos de dirección se da en todos sus 

niveles, en el Pleno de un total de 19 integrantes existe la participación de las 
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mujeres en siete cargos. En el ámbito del Comité Seccional también se da la 

participación del sector femenino, aunque en menor grado. 

 

En el ámbito del Comité Estatal también se da la participación de las mujeres en 

los puestos de dirección. En la Dirección Nacional existe una participación 

reducida de mujeres, de aproximadamente el 25 por ciento, aunque también va en 

aumento. 

 

Enrique Carvajal, miembro del Comité Seccional,  dijo: “como una cuarta parte de 

la Dirección Nacional está ocupada por mujeres, la mayoría son hombres, pero es 

más por la situación histórica que porque haya una posición especial donde se 

establezca que aquí debe de haber 25 por ciento de damas. Es más, al principio 

nada más había una o dos, pero cada vez se han destacado más compañeras, se 

llega por las capacidades de cada quien, aquí no se trata de que sea mujer o sea 

hombre, sino que pueda hacer el trabajo y además ni siquiera lo decide alguien 

puesto que es la misma gente quien reconoce en los hechos los méritos de cada 

quien, surgen de manera espontánea y luego se legaliza por medio de una 

elección”. 

 

LA ESTRUCTURA DE ANTORCHA CAMPESINA 
 

El planteamiento ideológico actual de los militantes de la Asociación es que el 

pueblo, unido luche por lograr la satisfacción de sus necesidades. En palabras de 

Sergio Díaz Espinosa: “70 militantes o dirigentes”. En el ámbito nacional son, 

según cálculos de Carvajal “entre mil 500 y 2 mil dirigentes”. 

 

En el ámbito de toda la región mixteca se habla de unos 10 mil simpatizantes, 

entre militantes y simpatizantes. Según Fernando Jiménez Huerta “se manejan 

alrededor de cien mil simpatizantes en todo el estado de Puebla”. En el ámbito 

nacional el número de simpatizantes según Enrique Carvajal es de 700 mil 

simpatizantes. 
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El elemento básico que distingue a los liderazgos dentro de la Asociación es la 

preparación académica de sus militantes. Los principales dirigentes, desde los que 

integran los comités seccionales, pasando por los comités estatales y desde luego 

la Dirección Nacional, cuentan con una formación profesional que los avala. No 

obstante, en el caso de los liderazgos en los ámbitos inferiores como son el de los 

plenos, son las personas más participativas, dispuestas y destacadas las que 

realizan esa función. 

 

La elección de dirigentes se lleva a cabo en las reuniones mensuales de pueblo. 

Ahí se seleccionan, por votación directa, a las personas que por su desempeño 

cotidiano demuestren capacidad para realizar el cargo. Se trata de encontrar a la 

gente idónea para dirigir el trabajo de la Asociación en su conjunto, de elegir a la 

gente que demuestre resultados. Una de las deficiencias en cuanto a la elección 

de dirigentes es que no existe la renovación de sus cargos, la única manera de 

hacerlo es por enfermedad, retiro o muerte. Se supone que quien no dé resultados 

por sí mismo debe dejar que otro ocupe su lugar, sin embargo, son cargos 

prácticamente vitalicios. La función que desempeña cada dirigente tiene que ver 

con su ámbito  laboral. 

 

Antorcha Campesina cuenta con una Dirección Nacional, órgano máximo que 

decide el trabajo de la Asociación en su conjunto. Está integrada actualmente por 

75 miembros de diferentes partes del país, tiene las facultades de citar y  reunir. 

 

En palabras del ingeniero Aquiles Córdova: “los problemas que maneja la 

Dirección Nacional son de resolución de demandas. Se cita a los compañeros de 

los comités estatales para que informen sobre los problemas que hay, qué cosa no 

se resuelve, buscamos que el gobierno del estado atienda nuestra demanda y les 

sugerimos diversas soluciones  y hacemos lo que se nos dice”. 
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Dirigencia Nacional 
1. Ing. Aquiles Córdova Morán Secretario General 
2. Ing. Ma. de la Luz Sifuentes Barba Aguascalientes 
3. Ing. Ignacio Acosta Montes  Baja California 
4. Lic. Benjamín Fragoso Luna  Baja California Sur 
5. Biól. Fernando Figueroa Estrada Campeche 
6. Ing. Alejandro Vázquez Nájera  Chiapas 
7. Ing. Juvencio Bandala Hernández  Chihuahua 
8. Ing. Hilario Reyes Ausencio  Coahuila 
9. Lic. Pablo Pérez García  Coahuila 
10. Lic. Héctor Enciso Carrillo  Colima 
11. Lic. Everardo Lara Covarrubias Distrito Federal 
12. Lic. Antonio Alvarado Ornelas Distrito Federal 
13. Profra. Lorena Córdova Morán  Distrito Federal 
14. C. Pedro Álvarez Martínez  Distrito Federal 
15. Lic. Rafael Arellanes Velázquez Distrito Federal 
16. Ing. Rodolfo de la Cruz Meléndez Distrito Federal 
17. Ing. Pedro Martínez Coronilla Durango 
18. Ing. Omar Carreón Abud  Estado de México 
19. Lic. Marisela Serrano Hernández Estado de México 
20. Lic. Amina García Córdova Estado de México 
21. Arq. Gloria Brito Nájera  Estado de México 
22. Lic. Héctor Hugo Villegas Severiano Estado de México 
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23. Ing. Marco Antonio Lázaro Cano Estado de México 
24. Ing. Telésforo García Carreón  Estado de México 
25. Biol. Jesús Tolentino Román Bojórquez Estado de México 
26. Ing. Tomás Martínez Roldán  Guanajuato 
27. Ing. Júpiter Tapia Cazales  Guerrero 
28. Ing. Margarito González Villar  Guerrero 
29. Profra. Guadalupe Orona Urías Hidalgo 
30. Ing. Eduardo Campos Flores Jalisco 
31. Biól. Jesús Valencia Mercado  Michoacán 
32. Ing. Fernando Hernández García  Michoacán 
33. C. Gabino Adame Calderón Michoacán 
34. Profra. Guadalupe Díaz Álvarez  Michoacán 
35. Ing. Soledad Solís Córdova Morelos 
36. Ing. Miguel Romero Baltazar Nayarit 
37. Ing. Teófilo Flores Luna Nayarit 
38. Ing. Antonio Medina Ambriz Nuevo León 
39. Ing. Gabriel Hernández García Oaxaca 
40. C. Marcos Vázquez Nicolás  Oaxaca 
41. C. Miguel Cruz José Oaxaca 
42. Ing. Juan Manuel Celis Aguirre  Puebla 
43. Prof. Eleusis Córdova Morán  Puebla 
44. Prof. Ulises Córdova Morán  Puebla 
45. Dra. Soraya Córdova Morán Puebla 
46. Ing. Antonio Escamilla Meza Puebla 
47. Lic. Franklin Campos Córdova Puebla 
48. Profra. Hersilia Córdova Morán Puebla 
49. Biól. Humberto Gutiérrez Corona  Puebla 
50. Lic. Lisandro Campos Córdova Puebla 
51. C. Perseo Córdova Morán Puebla 
52.- Prof. Jerónimo Gurrola Grave Querétaro 
53. Profra. Cristina Rosas Illescas  Querétaro 
54. Ing. Mario García Castillo  Quintana Roo 
55. Lic. Lenin Campos Córdova  San Luis Potosí 
56. Lic. Lenin Rosales Córdova San Luis Potosí 

57. Ing. Homero Aguirre Enríquez  
Secretario de Prensa del 
Estado de México 
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58. Ing. Cruz Pluma Palma  Sinaloa 
59. Ing. Marcelino Rojas Chávez  Sinaloa 
60. Ing. Pedro Pérez Gómez  Tabasco 
61. Ing. Serafín Gallardo Estévez  Tabasco 
62. Ing. Carlos Martínez Leal  Tamaulipas 
63. Ing. Carlos Sánchez Rodríguez  Tlaxcala 
64. Ing. Samuel Aguirre Ochoa  Veracruz 
65.Ing. Minerva Salcedo Baca  Veracruz 
66. Ing. Oralba Ocaña Vázquez  Veracruz 
67. Ing. Fernando Artero Mendoza Yucatán 
68. Prof. Oswaldo Ávila Tiscareño Zacatecas 

 
FUENTE: www. antorchacampesina.org.mx  23/04/07 

 

La Dirección Nacional se reúne cada dos o tres meses de acuerdo con el trabajo y 

el tiempo que tienen sus integrantes. Luego, en el ámbito nacional el movimiento 

está coordinado por un Comité Ejecutivo. Éste se reúne, según el Ing. Blas Gaona: 

“cada ocho días para analizar los problemas de la organización, está integrado por 

13 elementos que también son elegidos por la Dirección Nacional y lo encabeza 

su Secretario General”. 

 

Aparte de esas dos estructuras tiene un Comité Estatal, en todos los estados del 

país. Se integra,  según Celina Hernández Merino, “por los dirigentes de cada uno 

de los comités seccionales del estado de que se trate”. El número de integrantes 

de los comités estatales depende de los miembros que tenga cada estado, hay 

algunos que tienen hasta 15 elementos como es el caso de Puebla, del Estado de 

México, Veracruz y el Distrito Federal. Entre otros estados el Comité es más 

pequeño, lo componen de 8 a 10 integrantes, a los Comités Estatales les 

corresponde según Pedro Domínguez Vázquez, expresidente municipal de 

Tecomatlán, “resolver situaciones complicadas a nivel estatal como  solicitar una 

escuela, una clínica. Su ámbito de trabajo es a nivel de las secretarías de Estado 

e incluso la gobernatura del estado que se trate”. 
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Después del Comité Estatal están los comités seccionales, ahí se resuelven según 

Pedro Domínguez Vázquez: “asuntos  complicados referentes a la problemática de 

cada región”. Los comités estatales y los seccionales se reúnen cada semana, se 

crean estructuras parecidas al Comité Estatal. En las regiones actúan los comités 

seccionales. Después de los seccionales vienen los plenos que se integran por los 

líderes naturales de las comunidades. Éstos surgen de la reunión del pueblo, que 

se realiza el último domingo de cada mes. El Pleno es el encargado de citar a las 

reuniones, es la estructura que está al frente de la reunión, responde a las 

peticiones de toda la comunidad. Los miembros del Pleno se reparten el pueblo 

por zonas, en ellos recae la actividad política del lugar.  

 

“Los plenos son la gente que de alguna manera tiene una disposición mayor, todo 

mundo necesita el agua, pero siempre se destaca una parte de la gente que es 

más entusiasta, más decidida, que esté dispuesta a entrar más a fondo para dar 

solución a los problemas. El Pleno es un mecanismo, es una parte de la estructura 

muy importante para poder y llegar a abarcar toda la masa, porque la gente que lo 

conforma es del pueblo, conoce a todos los demás, les platica, los invita y los trae.  

 

El Pleno toma las decisiones de ir a tal lugar para gestionar y cada mes se hace 

una asamblea con toda la gente en dónde se revisa todo lo que se hizo, se 

propone, se ve si las estrategias funcionan, si se consiguió una tienda, si ésta 

tiene los suficientes productos,  si queremos que a la tortilla se le ponga Minsa 

para que esté más blanquita. Que si hay problemas de desabasto de agua, que si 

no hay luz en alguna colonia, en fin, todas esas problemáticas”, explicó Enrique 

Carvajal. 

 

El Pleno es el mecanismo que la Asociación tiene para que la gente opine, se 

recojan las demandas de la comunidad y se les dé solución. Es también una 

estructura que sirve de auxiliar a la presidencia municipal. El Pleno y el 

ayuntamiento trabajan coordinadamente para darle solución a las demandas de la 
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gente referentes a la calidad de los servicios públicos, responsabilidad del 

ayuntamiento.  

 

“Por ejemplo, si en la reunión del pueblo la gente dice que la calle está muy sucia, 

¿cómo ven si la componemos? Si en la reunión se decide llevar a cabo la faena 

para arreglarla, así se hace. Ya nosotros como parte del Pleno tenemos que 

informar en la siguiente reunión cuánta gente fue a hacer la faena, cuánto se 

avanzó, ésa es nuestra labor”, dijo Celina Hernández  Merino. 

 

Lo anterior le da cohesión interna a la Asociación y una vinculación estrecha con 

toda la gente del pueblo. La estructura del pueblo, es decir, la Asamblea del 

Pueblo, que es su máxima autoridad en el ámbito comunitario, se integra por 

antorchistas de la comunidad que se reúnen cada mes. Ellos forman un comité 

integrado por el presidente, el tesorero, el secretario y vocales, entre cinco o seis 

miembros en cada pueblo. En cada comunidad se busca tener un comité 

antorchista entre reunión y reunión de la estructura del pueblo; además, quien 

hace que funcione el grupo es dicho comité. 

 

En opinión del maestro Juan Carlos Vences, politólogo de la UNAM, “Antorcha 

Campesina es una organización compleja, que tiene muchas vertientes, que no es 

homogénea, una cosas son sus líderes, los mandos altos, los mandos medios que 

son los que más se aprovechan de la gente. Cae en una versión simplista y 

ramplona de que así es como ellos se organizan, pero hay que analizar con 

mucho detalle el tipo de sector que existe dentro de esta organización; 

lamentablemente cada vez están más lejos de lo que presume ser”. 

 

En las colonias populares se busca la manera de integrar los comités. En el caso 

de los estudiantes se forma la Estructura del pueblo por facultad o por área. 

También se reúnen cada mes, se trata de que haya en todos los pueblos un 

Pleno, sin embargo, no todos lo tienen, la estructura mínima con que trabaja la 
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Asociación es con el comité de la Estructura del pueblo, cuando existe un Pleno, 

los integrantes del comité son también miembros del Pleno de la comunidad. 

 
La Asociación fomenta y proporciona educación a sus militantes debido a que 

reconoce su importancia como factor de desarrollo individual y colectivo. También 

les proporcionan empleo. 

 

Antorcha Campesina proporciona a sus miembros servicios de salud vía la gestión 

de instituciones de este tipo en los pueblos y comunidades donde se tiene 

presencia. Asimismo, busca por medio de su gestión dar respuesta a la demanda 

de vivienda a sus militantes. 

 

Así es como lo explica en su página web www.antorchacampesina.org.mx : 

“Antorcha Campesina no trabaja desde un escritorio, desde una oficina, sus 

activistas platican con los campesinos y colonos, los reúnen, les explican los 

propósitos de la organización, tratan de recoger sus problemas y tratan de 

organizarlos y hacerlos participar en las gestiones, en las luchas en general, 

encaminadas hacia el beneficio de sus comunidades. Viven con ellos. Es decir, la 

gente con la que trabajamos no conoce a la organización por su propaganda o sus 

membretes, no tiene la idea de que Antorcha es algo abstracto, superior y alejado 

de ellos, sino que conocen a los Antorchistas de carne y hueso. 

 

”Los activistas del Movimiento Antorchista son gente que, cuando menos en los 

cuadros principales, están dedicados de tiempo completo a su trabajo de 

organización, educación y gestoría de los problemas de los estratos marginados 

de la sociedad.  

 

“Esto da a nuestra organización una gran ventaja pues nos permite estudiar con 

todo detalle a los pueblos y penetrar hasta lo más profundo de la vida campesina, 

conocer los problemas reales y sobre todo, identificarnos con ellos, ganarnos su 
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confianza. Ésta es la razón por la que la gente sí responde a los llamados de 

Antorcha Campesina y la organización se ha extendido rápidamente. 

  

”El método de trabajo y desarrollo que los Antorchistas aplicaron y siguen 

aplicando en sus inicios en Tecomatlán, es el mismo que se aplica en todos los 

centros donde actualmente trabajan. Se trabaja en la educación, la salud, el 

abasto, la vivienda, las fuentes de empleo. Cuando hay problemas agrarios 

también los atendemos pero, de manera prioritaria, nos hemos dedicado al 

desarrollo de las comunidades. 

 

”Esta visión explica por qué Tecomatlán es hoy uno de los pueblos más 

desarrollados de la Mixteca baja poblana: en el terreno educativo, por ejemplo, 

cuenta con escuelas que van de la primaria a la licenciatura y es prácticamente un 

polo de desarrollo en la zona”. 

 
PROGRAMAS DE AYUDA PARA COMUNIDADES MARGINADAS 
 
Antorcha Campesina ha desarrollado la suficiente capacidad de negociación para 

presionar al gobierno y gestionar con éxito obras públicas de beneficio social en 

sus zonas de influencia. 

 

Para lograr la satisfacción de sus demandas que consisten básicamente en la 

construcción de obras públicas y de servicios para los pueblos y las comunidades 

de mayor marginación, Antorcha Campesina recurre a ciertas estrategias de 

presión, como única forma para lograr ser atendidas, entre ellas está primero el 

diálogo, la negociación, la solicitud, la fundamentación correcta de la necesidad de 

la población, la labor de la gestoría, ésta siempre se realiza con apego a la 

legalidad, se tienen pláticas con los funcionarios de gobierno, con los 

responsables de las dependencias públicas de que se trate, incluso con el propio 

gobernador del estado. 
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 Hay ocasiones en que los funcionarios se comprometen a realizar la obra pública, 

cuando cumplen con su palabra, así es como se resuelven las demandas. Sin 

embargo, cuando se llega a la negociación política entre el gobernador y los 

dirigentes de la Asociación y se establece un compromiso mutuo en cuanto a 

apoyos políticos y los funcionarios no cumplen con el compromiso contraído, 

entonces se recurre  a la conformación de una comisión de cinco o diez personas 

que van a insistir sobre la necesidad de la obra.  

 

Si no hay respuesta entonces se recurre  a  la movilización política, a la 

movilización de las personas, de los mismos beneficiarios de la obra. La 

movilización es uno de los recursos que la Asociación utiliza para lograr la 

satisfacción de sus demandas. Otra forma de presión, que sería el último recurso 

es el plantón. Éste se realiza si la manifestación no logra el objetivo de ejercer la 

presión suficiente para lograr que los funcionarios se comprometan a firmar un 

compromiso para la realización de la obra. 

 

La capacidad de movilización y de presión  para lograr sus demandas en cuanto a 

la construcción de obras y servicios públicos con base en la información disponible 

se sostiene completamente. 

 

Para los activistas de Antorcha Campesina, ésta es una organización legal que 

trata de actualizar sus métodos de organización y lucha, buscando principalmente 

una mayor efectividad en la solución de los problemas reales de los marginados y 

de hacerlo con  la diligencia y la prontitud que la gente necesita, con honradez, sin 

esquilmarlos y sin cobrarles los servicios, al mismo tiempo genera  en ellos una 

conciencia cívica y social para que sean agente de la solución de sus propios 

problemas y no simples receptores de los beneficios. 

 

El método de trabajo y desarrollo que los antorchistas aplicaron y siguen aplicando 

desde sus inicios en Tecomatlán, Puebla, es el mismo. Se trabaja con educación, 

salud, el abasto, la vivienda, las fuentes de empleo y cuando existen problemas 
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agrarios se  atienden de manera prioritaria, con el único fin de buscar el desarrollo 

de las comunidades.  

 

Puede decirse que las demandas que se enarbolan terminan por  comprobar el 

planteamiento de lo que se pelea, así como de las demandas más frecuentes que 

se tienen presentes: la solución de problemas agrarios, demandan servicios para 

la gente como  de agua potable, caminos, pavimento, alcantarillado, banquetas, 

guarniciones, clínicas, tiendas de abasto popular, escuelas para educar a la gente; 

éstos son algunos de los rasgos más demandantes de la organización. Para 

conseguirlos no es necesario  tomar las armas ni  hacer uso de la fuerza que 

existe en este país, esto muestra que ni por ideología ni filosofía ni por necesidad 

práctica es viable una organización armada.  

 

Con esa filosofía y esos métodos legales que tienen como bandera, en Antorcha 

Campesina han logrado trabajar en diversos lugares en que se encuentra presente 

la organización, para la resolución de miles de problemas de grupos marginados, 

transformando pueblos enteros, municipios muy marginados en donde no cuentan 

con caminos ni agua, sin alcantarillado, sin luz eléctrica, sin escuelas, y los 

transforman por la vía de introducir todos estos servicios a las poblaciones que 

mejoran  la vida de miles de personas.  

 
La Asociación proporciona empleo a sus militantes 
 
Antorcha Campesina ha buscado la forma de dar respuesta a esta necesidad para 

sus militantes y activistas. Nivardo Sánchez Hernández, miembro del Pleno, 

explicó: “la organización tiene opciones de empleo no sólo para los militantes sino 

para cualquier gente que lo solicite”. 

 

La Asociación proporciona empleo a sus militantes en los distintos lugares donde 

tiene injerencia. El ingeniero Omar Carreón, dirigente Nacional, refirió que: “en la 
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organización se busca que el compañero militante tenga un empleo, para vivir y 

para que pueda realizar su trabajo”. 

 

“Aquí en Tecomatlán se necesita gente que trabaje, aquí hay empleos, en la 

gasolinería necesitan gente, en la presidencia se necesitan barrenderos, en la 

blockera se necesita personal para hacer adoquín y el  tabicón, a la gente con 

preparación la organización la invita a que se quede a trabajar”, añadió Celina 

Hernández Merino, miembro del Pleno. 

 

En la presidencia municipal, varios de los militantes que eran campesinos fueron 

invitados a trabajar para las escuelas como conserjes, también entre las mujeres 

campesinas se promovió que se preparen, que estudiaran o que finalizaran la 

secundaria para después cursar una carrera comercial. La mayoría de ellas 

estudiaron en la academia comercial de la Asociación, se formaron como 

secretarias y actualmente laboran para la presidencia municipal. 

 

Es importante aclarar que la Asociación solamente tiene el compromiso formal de 

proporcionar empleo a sus militantes y activistas, que son  un grupo más reducido, 

no así a sus simpatizantes y contactos, por eso no se observan diferencias 

significativas en cuanto al comportamiento del desempleo en Tecomatlán y en los 

otros municipios, tampoco se observa un impacto de pleno empleo donde  la 

Asociación tiene fuerte presencia política.  

 

No obstante, la mayoría de los militantes entrevistados reconocieron haber 

obtenido su empleo por intermediación de la Asociación, los que no lo obtuvieron 

fue porque no lo aceptaron o no lo solicitaron. 

 
Antorcha Campesina busca dar vivienda a sus militantes 
 

Antorcha Campesina se ha preocupado por satisfacer esta necesidad entre sus 

militantes. La Asociación gestionó ante el gobierno del estado en el año de 1985 
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un crédito FONHAPO, el cual otorgó para la construcción de una unidad 

habitacional para proporcionar a los campesinos militantes y activistas la 

posibilidad de acceder a una vivienda. Se construyeron 104 casas-habitación y se 

les otorgaron a los militantes que no tenían vivienda. 

 

Por lo que se refiere a los activistas, ellos viven en casas que la Asociación 

conservó debido a que algunos de los militantes no requirieron de una vivienda o 

no la pudieron pagar. En general se satisfizo la necesidad de vivienda para los 

militantes activistas campesinos con la construcción de la unidad habitacional, sin 

embargo, el crecimiento de las escuelas y con la llegada de un buen número de 

docentes, actualmente el problema se ha vuelto a presentar. Para dar respuesta a  

la necesidad de proporcionar a los profesores las condiciones adecuadas para 

desarrollar con mayor empeño su trabajo, la Asociación está instrumentando un 

mecanismo para satisfacer esa necesidad. Lo que se requiere es construir una 

unidad habitacional magisterial, la forma de hacerlo es por medio de una especie 

de tanda entre todos los profesores y trabajadores de las escuelas que requieran 

de una vivienda. 

 

La totalidad de los militantes entrevistados se vieron beneficiados con algún tipo 

de programa  por parte de Antorcha Campesina que les brindó una vivienda. 

 
Antorcha Campesina proporciona a sus militantes servicios de salud 
 

La salud es otro de los aspectos sociales prioritarios en los que la Asociación ha 

concentrado sus esfuerzos. Antorcha Campesina se preocupa por satisfacer la 

necesidad de estos servicios para sus militantes y activistas. Cuenta con dos 

clínicas, una es del IMSS y la otra propia. Ésta es atendida por doctores que 

también son militantes de la Asociación, a través de ellos se canalizan a todos los 

pacientes; si se trata de un padecimiento sencillo ellos le dan atención, si se trata 

de un padecimiento grave se requiere atención especializada, ellos llevan al 
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paciente al hospital, lo atienden durante el traslado y recomiendan al especialista 

que lo debe intervenir. 

 

Este tipo de atención la reciben los contactos y los simpatizantes de la Asociación. 

Para sufragar los gastos de la intervención quirúrgica, si se trata de una 

simpatizante que no cuenta con los recursos económicos y que se acercó a 

solicitar el apoyo utilizando como intermediario a algún miembro del Pleno, éste se 

encarga de convocar a una reunión del mismo para exponer el problema. El Pleno 

determina la forma en la que se le puede apoyar, con una parte de los gastos o 

con la totalidad, según la situación económica del simpatizante. 

 

Los recursos se obtienen de la cooperación de todos los asistentes a la reunión 

del pueblo que son al menos 250 personas. Ellos realizan una cooperación 

voluntaria mínima de cinco  pesos mensuales por persona. Con esos recursos se 

hace un fondo para este tipo de emergencia. Si los recursos nos son suficientes se 

recurre a la tesorería en el ámbito seccional, si aún no basta se acude a la 

tesorería en el ámbito estatal y si aún no fuera suficiente se solicita a la tesorería 

de la Dirección Nacional. 

 

Por lo que se refiere a la atención médica para los activistas y militantes de la 

Asociación, como una intervención quirúrgica para ellos o para algún miembro de 

su familia, también son canalizados vía los médicos de ésta, pero a ellos se les 

pagan todos sus gastos. 

 
La Asociación proporciona y fomenta la educación entre sus militantes 
 

La Asociación ha concentrado su atención en la resolución de los problemas 

sociales más apremiantes entre ellos la educación. Antorcha Campesina ha 

observado que una forma eficiente para lograr la justicia social y la equidad de 

oportunidades para el desarrollo individual y colectivo se da por medio de la 

educación, por lo anterior ha realizado una intensa labor de gestoría ante las 
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autoridades correspondientes, fundamentalmente ante la SEP, para lograr una 

infraestructura educativa bastante sólida y de calidad, como es el caso de 

Tecomatlán. Lo que se buscó desde el inicio de las gestiones fue crear las 

condiciones necesarias para que estudiantes de bajos recursos recibieran en sus 

propias comunidades  servicios educativos de calidad.  

 

En ese sentido, las escuelas fundadas por la gestión antorchista reciben a 

estudiantes de bajos recursos de lugares sumamente marginados, que no cuentan 

con el apoyo necesario para culminar una carrera universitaria, por lo que la 

Asociación se preocupa por crear las condiciones mínimas para que éstos puedan 

estudiar. 

 

Respecto a las escuelas en las que Antorcha Campesina tiene injerencia se puede 

decir que su función es gestionar escuelas, vigilar que cumplan con la función de 

educar, formar y forjar la juventud, pero la vida interna de las escuelas se rige bajo 

los lineamientos generales de la SEP. La labor antorchista es detectar las fallas y 

buscar soluciones, evitar toda aquella actividad que perjudique la formación del 

estudiante, ésa es la manera en que interviene en la dirección de las escuelas. 

 

La Asociación ha gestionado muchas escuelas en el ámbito regional; 

generalmente quien está al frente de éstas son militantes de la misma y por eso se 

habla de que controlan las escuelas. Sin embargo, la Asociación argumenta que 

esta situación no es cierta. Lo que sí aceptan es que todos ellos son docentes que 

trabajan de tiempo completo, que acuden a los talleres de formación educativa, 

que se encausan más en el trabajo docente, la mayor parte de los profesores 

cumplen con su labor, algunos son “contactos” y otros “simpatizantes”, en 

diferente grado hay acercamiento con la Asociación. 

 

Antorcha Campesina considera que cumplir cabalmente la labor docente es ya 

una contribución hacia el progreso de una comunidad, por lo que impulsa entre 

sus académicos la cultura de la participación, de la no apatía, de no ser 
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desatentos a las obligaciones que como profesores se tienen en la comunidad y a 

esa conciencia se le da mucho impulso, debido a que piensan que esa conciencia 

entre el magisterio poco a poco se ha perdido. 

 

La Asociación también apoya a los hijos de militantes que se destaquen, es decir, 

si algún hijo de militante sobresale académicamente, ésta lo apoya 

económicamente para que siga estudiando el posgrado, ésa es otra de las 

prerrogativas que tienen los militantes. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que Antorcha Campesina propicia 

arduamente la equidad entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. 

 

La Asociación siembra entre sus militantes la conciencia de que la función pública 

es para servir a la comunidad y no el medio para enriquecerse, Sergio Díaz 

Espinosa, miembro del Comité Seccional, expuso: “en cuanto al salario de los 

presidentes municipales hemos sido muy cuidadosos porque creemos que el 

Ayuntamiento no debe de ser una vía para robar al pueblo sino para servirlo”. Por 

lo anterior, una de las prioridades de los activistas es la construcción de obras 

públicas, utilizar las participaciones federales para la resolución de las principales 

necesidades sociales. 

 
Antorcha Campesina tiene como propósito ser una verdadera alternativa, dentro 

de los canales que el sistema permite y decide moverse dentro de éstos. 

 

Por otra parte, el ingeniero Omar Carreón, dirigente nacional, agrega que  

Antorcha Campesina persigue a través de sus activistas: 

 

1) Organizar a la gente más necesitada. Se trabaja en el campo con los 

campesinos más pobres, a veces ni siquiera son ejidatarios, los compañeros de 

Antorcha ni siquiera son sujetos de crédito precisamente por ser dentro de los 

campesinos, son los más humildes. 
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2) Formar un grupo, un bloque para que defiendan en conjunto sus intereses; 

hacer una organización que esté bien estructurada, que tenga ideas claras, que 

tenga mandos precisos, que tenga objetivos a corto, mediano y largo plazos, 

definidos para tratar precisamente este ambiente que se percibe en la sociedad, 

que es muy injusto. 

 

3) Organizar a la gente, a los campesinos más pobres, desde luego a los 

trabajadores, a los proletarios, a los estudiantes, a los colonos. 

 

4) Formar cierta educación política en esa gente es decir, el objetivo de la 

organización no es solamente organizarnos por organizarnos sino, bueno para 

qué, cuáles son nuestras metas, por qué nos organizamos. 

 

5) Formar campesinos conscientes de cuáles son sus derechos, sus obligaciones,  

limitaciones, sus alcances, sobre todo formar un grupo de campesinos, de 

obreros, de estudiantes, muy hermanados, que conozcan su realidad, que traten 

de enlazarse entre ellos para formar un frente que empiece a resolver sus 

problemas. 

 

6) Resolver sus problemas inmediatos: para el caso de los campesinos, que 

tengan agua potable, drenaje, si se habla de colonos, que tengan vivienda digna; 

si se habla de los estudiantes, que tengan condiciones de estudiar, que tengan 

becas. 

 

7) Conquistar espacios de carácter político y económico para que la gente tenga 

salidas.  

 

Otro acierto de la Asociación es darse cuenta que en los pueblos, como pasa en 

Tecomatlán, el que rige la vida económica y política es el cacique y que no tiene 

caso criticar a la burguesía, usando al discurso clásico marxista porque ahí es otra 

cosa.  
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Antorcha Campesina da la lucha contra lo más bajo del capitalismo, el cacique que 

ya no es bien visto por el sistema. El capitalismo ve que el cacique pone trabas, 

por su manera de comercializar, de hacer política, por su manera de ser, el 

cacique ya no funciona en el mundo moderno.  

 

Antorcha Campesina se lanza contra los caciques en una  lucha que combina 

muchos elementos: primero el político representado por la presidencia municipal, 

arrebatarle al cacique el poder político; segunda: darle a la población aquello que 

no tenía y que todo mundo quiere, servicios básicos, electricidad, agua potable, 

drenaje, escuelas.  

 

Las funciones principales de la organización es gestionar apoyos a la mujer y al 

joven campesino, brindarles confianza y capacitarlos con diferentes talleres, 

eventos deportivos y culturales. Otra, es identificar las dependencias que apoyan a 

jóvenes con becas para que continúen sus estudios; en lo que respecta a salud 

también se participa a través de pláticas en las comunidades que lo requieran, 

también se le da prioridad a los productores para  solucionar las problemáticas 

que se presente.  

 
ESPARTAQUEADAS: EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 

 
La concientización de la población en el municipio de Tecomatlán ha propiciado 

que, por ejemplo, no haya permisos para el funcionamiento de cantinas o centros 

nocturnos porque esas actividades degradan y pervierten a los individuos. 

 

El fomento a la educación, la cultura y el deporte han contribuido decisivamente 

para que la juventud no requiera de este tipo de distracciones nocivas para la 

convivencia pacífica de los habitantes del municipio. “Hemos desarrollado por un 

lado la educación y por el otro la cultura y el deporte, que nuestros jóvenes salgan 

de la escuela a hacer más tarea, eso evita que  anden por la calle pensando en 
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perversiones. Luego está la unidad deportiva lugar donde van nuestros jóvenes y 

practican deportes por las mañanas, por otro lado está también la cultura, hacen 

grupos de danza y grupos musicales, y esta dinámica hace que ni la cantina ni el 

prostíbulo se conviertan en una necesidad para la juventud”, añadió Blas Gaona, 

activista. 

 

La idea que maneja la Asociación respecto al fomento de actividades culturales y 

deportivas es que entre la gente humilde, entre la juventud, existen estos valores 

que deben  impulsarse, desarrollar estas capacidades.  

 

“A mí me gusta mucho el basquetbol y diario por las tardes, a la hora que termine 

la tarea, me vengo con mis amigos a jugar”, explicó Juan Antonio Blancas, 

estudiante de segundo año de primaria.  

 

Este argumento se contrapone con la idea de que sólo las clases altas pueden 

cultivar estos valores, por ello la Asociación desde 1980 ha organizado año con 

año competencias culturales y deportivas con este objetivo. Otro de los objetivos 

que persiguen estas competencias es darles la posibilidad a los individuos de que 

descubran sus propias habilidades y desarrollen al máximo sus capacidades tanto 

en lo cultural como en lo deportivo para recibir con ello una educación integral. 

 

A las competencias culturales y deportivas que  realiza la Asociación año con año 

en Tecomatlán se les llama Espartaqueadas, un año se realiza la cultural y al otro 

se realiza la deportiva. Le nombraron así  porque espartaco significa símbolo de la 

liberación de los esclavos, de la rebeldía de los esclavos en contra de sus 

opresores y símbolo de la dignidad del pueblo trabajador.  

 

Año con año, antorchistas acuden de todas las escuelas fundadas por la 

Asociación de todo el país, así como simpatizantes y hasta gente que no simpatiza 

con ella, pero a la cual le interesa competir, la única condición para participar es 

que sufraguen los gastos. 



90 
 

 

”Nosotros venimos desde Michoacán y es la primera vez que mi equipo de futbol  

participa en este encuentro, pero ya nos habían dicho otros compañeros que se 

pone bueno”, agregó Rodolfo Jiménez Acosta, capitán del equipo Real de Lomas.  

 

La realización del evento deportivo se lleva  a cabo en las instalaciones de la 

unidad deportiva Wenceslao Victoria Soto y el evento cultural se realiza en el 

Auditorio Clara Córdova Morán de Tecomatlán. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En un país en el que la promoción del deporte es muy baja, éste es un evento 

único en México. Durante una semana, cinco mil 500 deportistas de todo el país 

(en su mayoría niños y jóvenes) compiten en pruebas de atletismo, basquetbol, 

futbol, beisbol, natación y ajedrez, entre otras disciplinas. 

 

En estas competencias participan delegaciones de todos los estados de la 

República mexicana, que después de haber participado en diversas eliminatorias, 

demostraron ser lo mejor de cada estado en su disciplina. Además de desplegar  

su talento deportivo, en las artes como danza, canto, baile regional, teatro y 

poesía. Karla Martínez Ruíz, participante en la disciplina de danza regional, 

 
DESFILE DE PARTICIPANTES EN 
LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS. 
(FOTO: JALILA MERAZ) 
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planteó: “Ésta es la segunda vez que venimos desde Veracruz  y las dos veces 

hemos  ganado  el primer lugar en danza regional”. 

 

Tecomatlán, lugar de Tecomates, cada año cobija a un gran número de visitantes 

de todo el país, es un impresionante escenario que revela los logros alcanzados 

por el Movimiento Antorchista durante 30 años de lucha. Esos alcances están a la 

vista, no sólo por la moderna infraestructura que en materia deportiva existe en el 

lugar, sino por los avances y desarrollo que ha tenido en la cultura, la educación y 

la política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la página web www.antorchacampesina.org.mx encontramos la visión sobre 

la cultura y el deporte que impera en los valores de Antorcha Campesina. 

 

Para ellos, la cultura es: “es el cultivo de la inteligencia y es el cultivo del espíritu, 

es el cultivo del pensamiento y es el cultivo de la sensibilidad. Y solamente a 

través de este cultivo profundo es como se puede cambiar la mentalidad de los 

pueblos, la mentalidad de las naciones para transformarlas de naciones sumisas, 

derrotistas, rezagadas y acomplejadas en naciones orgullosas, vigorosas, con 

ánimo de triunfo, abriéndose paso entre los más poderosos de la tierra. Eso 

queremos los antorchistas hacer de México, esa es nuestra meta, ya no queremos 

TECOMATLÁN: PLAZA DE 
LOS FUNDADORES. 
(FOTO: JALILA MERAZ)
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más al México que todo lo que viene del extranjero le parece excelente y lo que 

aquí se produce no sirve para nada”, se puede leer en dicha página. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese mismo tenor, en la página antes mencionada, se puede encontrar que para 

los antorchistas el deporte es “un arma fundamental para coadyuvar a la formación 

del hombre nuevo, del mexicano recio, inteligente, culto, progresista y patriota, del 

mexicano no acomplejado ante los poderes extranjeros, sino orgulloso y seguro 

del destino de México, del mexicano que pueda construir esa patria poderosa, 

vigorosa y justa que deseamos para todos nosotros. 

 

“El deporte es el cincel con el que va a dibujarse, tarde o temprano, la imagen del 

nuevo mexicano. El deporte educa la voluntad, pone los nervios de acero, educa a 

la mente, enseña al individuo a concentrarse y a encontrar respuestas rápidas, 

sobre todo en los momentos de peligro. Ese tipo de agudeza y de creatividad 

difícilmente la da otra arma educativa como la da el deporte. Pero además, entre 

las muchas carencias, entre los muchos rezagos que han hecho que los 

mexicanos nos sintamos a veces avergonzados y humillados ante el extranjero, 

está precisamente la actividad deportiva de nuestro país. 

 

DANZA REGIONAL: UNA VENTANA 

HACIA LA CULTURA DE MÉXICO. 

(FOTO: JALILA MERAZ) 
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“México es un gigante en todos los órdenes ¿cómo se explica que en el terreno 

deportivo estemos tan poco desarrollados? El deporte comercial no promueve 

correctamente el espíritu deportivo entre los mexicanos. Tiene que terminarse esta 

situación y Antorcha está dispuesta a hacer la parte que le toca, pase lo que pase.  

 

”Vamos a en la promoción del deporte, vamos a seguir inyectándole a la gente ese 

orgullo, ese pudor y dignidad que se necesita para que nuestros deportistas estén 

a la altura de los mejores del mundo. 

 

“El deporte es también un arma para defender a la patria, para hacernos 

nacionalistas, para sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Tenemos que cambiar 

esa situación, tenemos que utilizar el deporte en toda su capacidad unificadora y 

alentadora para los mexicanos. 

 

“Ser deportista en nuestro país es ser patriota, es ser nacionalista, es estar 

haciendo trabajo por la soberanía y la unidad de la patria; es una manera de 

comenzar a formarse como hombre nuevo, como hombre integral, como hombre 

capaz de transformarse a sí mismo y a su ámbito cercano, y más tarde, como 

seguramente ocurrirá, para transformar enteramente a México”. 

 

En lo que respecta a la promoción de la cultura, explican lo siguiente: 

“Para nosotros, la cultura lo es todo: es el cultivo de la inteligencia y es el cultivo 

del espíritu, es el cultivo del pensamiento y es el cultivo de la sensibilidad. Y 

solamente a través de este cultivo profundo es como se puede cambiar la 

mentalidad de los pueblos, la mentalidad de las naciones para transformarlas de 

naciones sumisas, derrotistas, rezagadas y acomplejadas en naciones orgullosas, 

vigorosas, con ánimo de triunfo, abriéndose paso entre los más poderosos de la 

tierra. Eso queremos los antorchistas hacer de México, ésa es nuestra meta, ya no 
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queremos más al país que todo lo que viene del extranjero le parece excelente y lo 

que aquí se produce no sirve para nada. 

 

“Nosotros queremos transformar el espíritu de esta patria. Una patria valiente, una 

patria arrogante, orgullosa de ser lo que es, eso es lo que queremos y para eso es 

indispensable el trabajo cultural y deportivo. 

 

“Sin el trabajo cultural y deportivo no podemos crear a un mexicano diferente, 

porque podemos cambiar el rostro de alguien, pero, ¿cómo cambiamos su alma? 

¿Cómo llegamos, cómo la tocamos, cómo la transformamos? 

 

“A lo largo de todos los miles de años que tiene ya la cultura humana, no se ha 

descubierto ninguna otro instrumento ni parecido ni mucho menos superior, para 

alcanzar el alma y el espíritu del hombre, para tocarlo y transformarlo, no se ha 

inventado nada superior que la educación, el deporte y la cultura. 

¿Qué otro instrumento puede cambiar el alma del hombre, qué otra arma puede 

cambiar su psicología? 

 

“¿Qué otra arma puede hacer que el que ha vivido sometido y avergonzado de sí 

mismo levante la cabeza y se sienta orgulloso de ser lo que es? ¿Qué otra arma 

hay? No hay más que la cultura, la educación y el deporte. Por eso, la cultura en 

Antorcha no es un adorno, no es, no es un aditamento de segunda importancia; es 

parte esencial, es parte nuclear de la tarea transformadora de nuestra patria”. 
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Es así como las espartaqueadas son el punto de encuentro de todos los esfuerzos 

que cada uno ha hecho en su respectiva disciplina y que concluyen en una 

competencia anual; cabe aclarar que no es una competencia por dinero, sino es 

una competencia por medallas, aplausos y reconocimientos. Además son un 

mecanismo para  generar los grupos deportivos y culturales nacionales, que sirven 

como trampolín para formar una especie de selección nacional que compite como 

si fueran profesionales. Éstos jóvenes se presentan en eventos de la organización 

y en cualquier estado de la República donde reciban invitación para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

DEPORTISTAS ABANDERADOS  
DESFILAN EN LA PLAZA DE 
TECOMATLÁN.  (FOTO: JALILA MERAZ) 

CEREMONIA DE INAUGURACION EN EL 
VIII ENCUENTRO NACIONAL DE 
TEATRO. (FOTO: JALILA MERAZ)
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Ante tal panorama, los estudiosos sociales coincidieron en que, dado que México 

no cuenta con muchas alternativas de progreso Antorcha Campesina seguirá 

presente muchos años más “la única alternativa para la gente pobre son este tipo 

se organizaciones que manejan un discurso democratizador, pero que n la 

práctica son altamente autoritarios, si no hay alternativa ni líderes y si los partidos 

no hacen lo que les corresponde seguirá existiendo Antorcha por un buen rato”, 

concluyó la socióloga a quien como toda buena periodista, se respeto su derecho 

al anonimato. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN 
 

Es necesario recalcar que la información que le da cuerpo a los resultados de la 

investigación es producto de los testimonios ofrecidos por militantes de la 

Asociación Antorcha Campesina y de entrevistas de opinión realizadas a 

sociólogos, asambleístas y politólogos. Con base en los resultados obtenidos  a lo 

largo de la investigación, se puede destacar  lo siguiente: 

  

Antorcha Campesina es parcialmente autónoma en lo político debido a que decide 

sobre su funcionamiento interno, pero en lo externo presiona y negocia con el 

gobierno utilizando el poder que le otorga su fuerza social para lograr la 

construcción de obras y servicios públicos para sus zonas de influencia, pero 

finalmente mantiene una estrecha relación con el gobierno del estado. 

 

La Asociación estudiada tiene una relación pragmática con el PRI, establecida 

mediante la  mutua conveniencia, ofrece una buena cantidad de votos cautivos a 

favor del partido. A cambio recibe la promesa de obras y servicios públicos para 

sus zonas de influencia y gracias a su autonomía económica es capaz de financiar 

las movilizaciones necesarias para presionar a sus candidatos, para que cumplan 

las promesas, una vez que llegan al poder. Asimismo, Antorcha Campesina puede 

usar al partido para postular a sus candidatos a los ayuntamientos ahí donde su 

discurso logra penetración y presencia política fuerte. Por lo anterior se puede 

decir que la hipótesis que plantea la autonomía en lo político y sólo  se sostiene de 

forma parcial. 

 

Antorcha Campesina ha logrado llevar desarrollo social al municipio de 

Tecomatlán y sus pueblos subalternos gracias a su fuerza social, a su estrategia 

de lucha y a su disciplina organizativa. Dicha  organización ejerce control en sus 

zonas de influencia, en aras de conseguir las obras y los servicios públicos para 

las comunidades que atiende.  
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La Asociación estudiada es una excelente gestora de obras y servicios públicos en 

los municipios donde su discurso logra penetración y obtiene el poder político 

municipal.  

 

Esta organización campesina es económicamente autónoma y sustentable ya que 

se mantiene de sus propios recursos, la rentabilidad de sus negocios es suficiente 

para financiar, sin apoyo externo a su movimiento. 

 

Antorcha Campesina es un movimiento social dirigido, desde sus inicios por 

profesionistas, aunque tiene una base social fundamentalmente campesina. Los 

que toman las decisiones importantes de la Asociación son esta élite representada 

en los comités seccionales, estatales, y la Dirección Nacional. Las decisiones 

intrascendentes son tomadas en el ámbito de los Plenos, no obstante, eso le da 

cohesión al movimiento. 

 

Este reportaje plantea nuevas interrogantes, que quedan en tela de juicio y 

conforman el parteaguas para nuevas líneas de investigación sobre el desempeño 

futuro de Antorcha Campesina: 

 

• ¿Cambiará la relación política de mutua conveniencia que mantiene con el 

PRI para lograr su plena autonomía? 

 

• ¿Le alcanzará la autonomía económica que posee para consolidarse como 

Asociación de nuevo tipo? 

 

• ¿Romperá con el PRI y se constituirá como un partido político nacional, 

logrando otra de sus aspiraciones a futuro, utilizando para ello su fuerza 

social y su discurso revolucionario de cambio social o seguirá cobijada en 

él?   
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Son incógnitas que se despejarán mediante trabajos futuros; lo cierto hasta el 

momento es que quienes militan en ella están plenamente convencidos de que 

sus acciones son el medio idóneo que los llevará hacia la igualdad social. 
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