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I N T R o D u e e I o N 

Las transformaciones que sufre el capitalismo a -
partir de la gran depresión de 1929, pero fundamentalmen 
te despu~s de la segunda posguerra, se han traducido en :: 
la aparición de rastos suplementarios de la fase imperi! 
lista, que constituyen en su articulación una nueva tota 
lidad. Esta situacidn ha permitido el surgimiento de :: 
nuevos campos problem4ticos en la investigacidn y varios 
autores han avanzado de diferente manera, en las distin
tas áreas. 

La dialéctica del desarrollo capitalista, al mis
mo tiempo que va poniendo de manifiesto las limitaciones 
hist6ricas del sistema, también va reproduciendo y pro-
fundizando las desigualdades sociales. A este respecto, 
la llamada tercera revolución tecnológica ha sido funda
mento del ahondamiento en la heterogeneidad estructural, 
al ser determinante para los procesos de automatización 
y semiautomatizaci6n que se presentan en los sectores do 
m~nantes o de "punta" del proceso productivo. · - -

La introducci6n masiva de las innovaciones técni
cas (básicamente en las ramas industrialmente monopoliza 
das), trae consigo modificaciones sustanciales en la coro 
posici6n orgánica de capital que afectan de diversa fer=· 
ma al conjunto del sistema capitalista. La bdsqueda de 
una mayor productividad en aras de la consecuci6n de ma= 
yores beneficios, va acompañada de una fuerte acumula- -
ci6n de capital que acelera los fen6menos de concentra-
cic5n y centrali7.aci6n, pero n la par, se presentan m4s -
n!tidamente las contradicciones entre la creciente socia 
lizaci6n del trabajo y la apropiaci6n privada.Y entre eI 
proceso de trabajo y el proceso.de valorizaci6n. 

Esta problem4tica ha •ervido para que un conjunto 
de estudiosos se evoquen a ~nalizar lo •novedo•o • de los 
fendmenos que la dinimica del capitalismo ha abierto o -
recolocado en la estructura econ6mieo-aocial del rdgimen 
de producci6n.. Es en este contexto, que el concepto de 
"marginalidad social" cobra relevancia te6rica, al refe= 
rir un aspecto aparentemente nuevo, del sistema capita-
lista. 

El origen de la "marginalidad•, supuestamente de
viene de la inoperancia del concepto Ejdrcito Industrial 
de Reserva para caracterizar las expresiones de desem- -
pleo y subempleo en la fase del capital monopolista sum! 
mente tecnificado. En este horizonte de visi6n, para 
los te6ricos de esta concepci6n, el capital asume la ten 
dencia de escindir a la realidad social en sectores inte 
grados y marginales, tanto. en la producci6n como en la :: 
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poblaci6n. 

Esta interpretación ~.e la realidad, abandona el -
planteamiento ~etodol6gico que la misma 16gica del cap! 
tal impone para su mejor comprensi6n, es decir, que en -
la medida que el capitalismo lejos de extrañar en su do
minio a algunos de los sectores de la producción y de la 
población, tiende a integrarlos a todos en forma subordi 
nada a sus necesidades y requerimientos; la forma objetT 
va de abordar su an4lisis, debe ser desde una perspecti= 
va total y articulada en sus diferentes partes, que nos 
permita comprender a la realidad social en toda su com-= 
plejidad. 

~ la luz de la propia din~mica del capitalismo, 
la acuñación del concepto "marginalidad" pierde valida-
ci6n te6rica e incluso, revive las viejas teor!as del 
dualismo estructural. Para tener una 6ptica m4s clara -
de la situaci6n, se hace necesario una caracterización -
del espacio donde se reproducen el capital y la fuerza 
de trabajo. -

Las ciudades se constituyeron en los centros remo 
delados y funcionalizados por el capital para su desarro 
llo, as! la configuraci6n de los espacios urbanos fue = 
respondiendo a las necesidades de la reproducción amplia 
da del capital. Más el capital para su reproducción, -= 
tiene que reproducir a la fuerza de trabajo como elemen
to insustitu!ble en la producción de nuevo valor; y de -
esa manera, los centros urbanos se convierten en comple
jos espacios de contradicciones de clase. 

La estructura espacial urbana se fue conformando_ 
con el conjunto de servicios urbanos y de infraestructu
ra, indispensables para la actividad industrial, ocasio
nando con ello .una socializaci6n de las fuei::zas product,! · 
vas con respecto a los medios de consumo social, no obs- . 

. tanta, los beneficios se han repartido de acuerdo a los 
intereses que se desprenden de las relaciones capitalis= 
tas de producci<5n. La utilización del espacio urbano ha 

·sido, por tanto, derivada de la posicidn de clase que 
guardan los factores de la produccidn en la sociedad. 

La intervencidn del Estado como conciencia del ca 
pital, se ha expresado en todos los 'mbitos que la acum~· 
laci6n requiere para su continuidad, y su papel en la -
adecuacidn del espacio urbano, ha sido determinante por_ 
las particularidades de las inversiones que tienen que -
realizarse y que est!n lejanas de la visión cortoplacis-
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ta y de ll&ximas qanancias del sector privado. Adeds, -
que permite la 11U:i.aizaci6n de beneficios, a travt!s de -
subsidiar el precio y la calif icacidn de le fuerza de -
trabajo mediante la pol!tica de los qastos sociales •• 

En este aarco anal!tico, :fue que se plante6 la in 
vestiqaci6n monoqr4fica sobre Cd. Netzahualcdyotl, por = 
ser un producto singular del modelo de acwnulaci6n capi
talista adoptado en Mdxico, y ta.mbidn que como espacio -
urbano, aglutina a un gran contingente de los sectores -
dominados en ~ico (en su mayorta obreros), nada extra
ños al capital. 

La investiqacidn, para corroborar o reformular -
nuestras consideraciones te6ricas, const6 de tres etapas: 

l. La primera consisti6 en rastrear el oriqen de 
la zona, utilizando el procedimiento de;la entrevista ar 
recta a un conjunto de habitantes entre ellos a los pri= 
meros pobladores, adeals de la consulta de algunos traba 
jos, que sobre el municipio .se hablan realizado. -

La reconstruccidn de su historia, hizo posible -
rescatar el conjunto de las contradicciones y formas or
ganizativas que caracterizaron a los colonos, desde el -
nacimiento ais.> de la zona urbana. 

2. Una segunda etapa, se orientd a la investiqa-
cidn hemeroqr4fica (sin abandonar el procedimiento prime. 
ro), fundament:alllente de 1969-1974, para obtener la bis= 
toria del 110V.iai.ento social urbano -'• iaportante de la 
ciudad, consignada en la prena. Ya que por sus mdlti-= 
ples divisiones (y distintas ~•iones), fue necesario -
hacerlo en esa fO:rllB• 

3. Por tlltimo, y para tener una visidn de conjun
to de Cd. Retuhualcdyotl, noa avocams a la investiga-
.cidn de la estructura ocupacional 4e sus habitantes. Es 
ta etapa se separd en tres subet:apa•: -

a) El proceso .de •lecci.Sa ele la auestra lo -'• -
representativa posible, que .. centres b4sica~
mente en los jefes de faailia y en los hijos -
-yores, tcmaftdose ca.> referencia a JO colo-
nias con un p~io de 33 encuestas por cada_ 
una. . 

b) C<mo primer paso, se tomd una subllueatra peque 
ña. para aplicar un c:Uestionario abierto, que
peraitiera ver la operatividad de las prequn-= 
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tas y en los casos necesarios su reformulaci6n, 
para de esa manera elaborar la cédula definit! 
va. 

c) La aplicación de la cédula para recoger la in
formación definitiva, que posteriormente ser!a 
procesada y computada, para obtener los cua- -
dros que se presentan en el trabajo. 

Para la realización de esta ardua tarea, fue nece 
saria la participación de mucha gente, que en distinta = 
forma y en distinto grado, hicieron posible la realiza-
ci6n de este trabajo (a veces considerado como intermina 
ble). Quisiera agradecer a todos ellos su colaboración~ 
no quisiera referirme a alguien en especial, porque to-
dos de algan modo, son especiales para m!. La lista se
rta tan larga corno el trabajo mismo (Eduardo, Constanti
no, Santos, Ma. Eugenia, Mario, Jorge, Reyna, Inés, Ver6 
nica, Eva, Yarerni, Lala, etc.) y si no aparecen en ella~ 
es por falta de espacio. 

No quisiera terminar estas l!.neas, sin un reconoci 
miento especial a mis alumnos del Colegio de Ciencias 
y Humanidades, por su valiosa aportaci6n en el levanta-
miento de la encuesta realizada. 



CAPITULO I 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA REPRODUCCION DEL CAPITAL 
Y SUS EFECTOS SOBRE EL PROLETARIADO Y SU REPRODUCCION. 
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l. ALGUNAS CONSIDERACIONES TEORICO-METODOLOGICAS. 

Al iniciar la discusi6n sobre el concepto •mar9i
nalidad" -para algunos estudiosos sobre el tema conside
rada como irrelevante por su aceptaci6n t4cita en el uni 
verso te6rico- es necesario un enfoque anal!tico que per 
mita a la luz del discurso cient!fico, demostrar su rigu 
rosidad. No obstante, para que la discusic5n se asuma = 
con la mayor seriedad posible, empezaremos por desechar 
aquellas concepciones sociolo9!stas de corte funcionalis 
ta que han imbu!do al concepto de una superficialidad -= 
descriptiva carente de todo contenido cient!fico y s! -
ideologizante; por el contrario, el an4lisis que empren
deremos del concepto, se intentar4 a partir de los estu
dios que algunos te6ricos* de la problem4tica capitalis
ta en general y de Am4rica Latina en particular, han 
efectuado con el objetivo de ubicar el concepto en el -
instrumental te6rico que le da vigencia al discurso te6-
rico marxista. 

No es, en ningan sentido, e1 prurito acadEmico y 
muchos menos el convertirnos en ex~getas del marxismo lo 
que nos induce al an4lisis del concepto referido; por el 
contrario, rechazamos toda actitud dogm4tica y asumimos 
que el discurso te6rico marxista es, ante todo, abierto: 
y cr!tico y que es precisamente tal posici6n ante la re! 
lidad lo que le confiere su capacidad subversiva y revo
lucionaria. Es eneste horizonte de visi6n, que nos 
preocupa, a la luz de la problem4tica actual, la valida
cidn del concepto, pues ello implicar!a, recolocar en el 
proyecto proletario la discusic5n de las nuevassituacio
nes que el capitalismo ha generado en su devenir hist6ri 
co y que tienen que ser resueltas para lograr que dicho: 
proyecto se pueda erigir como dominante. 

* Entre otros autores que han elaborado el conceptro de~ 
tro de la perspectiva señalada encontramos a: 
JoSI! Nun. •superpoblaci6n Relativa, Ej4rcito Industrial 

de Reserva y masamarginal•, en Revista Lati 
noainericana de Sociolog!a, Vol. v, juilo de_ 
1969, No. 2, Buenos Aires, Argentina. 
"Informe General sobre el Proyecto Marqinal,! 
dad", en Revista Latinoamericana de Sociolo-
log1a, julio de 1969. . . . 
"Marginalidad y otras cuest~ones ••• •, en!!:. 
vista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
No. 4, D!cieíñbre 1973, FLASCO, Santlaqo de -
Chile. 

An1bal Quijano y Francisco c. Weffort. Populismo, Mar
qinalizaci6n y Dependencia, EDUCA, Centroam•rica, 1976. 
Gino Germani. El concepto de marginalidad, Ed. Nueva -
Visi6n, Buenos Aire1. 1973. 
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Asumiento la l!nea discursiva ya expuesta, plan-
teamos que la realidad social que es dominada por el mo
do de produccidn capitalista debe ser tomada como una t~ 
talidad cuyas expresiones concretas son las formaciones 
sociales: de esta manera, las modificaciones y transfor= 
maciones que se observan en los pa!ses capitalistas obe
decen a la necesidad que tiene el sistema para su repro
ducciOn y permanencia hist6rica: por lo tanto, los nue-
vos fen6menos socioecondmicos que la realidad muestra, -
son producto de causas estructurales originadas en la co 
lumna vertebral del modo de producci6n. En esta perspec= 
tiva el objeto real que sirve como referente emp!rico al 
concepto •marginalidad•, encuentra su explicación causal 
en el modus operandi de la acurnulaci6n capitalista. 

En este contexto, las nuevas expresiones problemá 
ticas de las formaciones sociales capit•listas surgen eñ 
su interior y son productos del sistema en su conjunto. 
Sin embargo, queremos precisar que el modo.de producción 
no existe en estado •puro• sino que coexiste con otras -
formas de producci6n precap~talistas y semicapitalistas 
e incluso en su fase monop6lica con expresiones anticapI 
talistas. No obstante, su heqemon!a le confiere la domI 
nancia para determinar el comportamiento del sistema en
su ausencia. -

Para tratar de llevar a efecto nuestro intento de 
polemizar sobre la validez teórica del concepto en cues
tie5n, primero expondremos los argumentos utilizados por 
los autores para tratar de darle vigencia en el marco -= 
conceptual marxista: en sequndo lugar, haremos una breve 
caracterizaci6n de las JllOdificaciones que ha sufrido el 
capitalismo despu~s de la sequnda querra, por servir co= 
mo·punto hist6rico de. referencia a los autores en cues-
tidn en suaDalisis de las llamadas situaciones de.margi 
·nalidad tanto en la p0blaci6n como en al9unos sect.orei = 
.dela produccidn, en tercer laqar, describiremos breve-
·mente los efectos de·l•• tran•formaciones capitalistas~ 
en AJil~rica Latina y .-seqdn lo• autores referidos- sus 
consiguientes secuelas de marginalidad. ·. Concluiremos ª.!. 
ta primera parte del capf:tulo con al9unos señalamientos 

. critico• sobre el concepto •marginalidad•, con la dnica ~ 
pretenei6n de participar en ladi1cu8i6n de. las Hneas = 
te6ricas que hoy se problematban en el discurso te6rico 
marxista, que reviste una importancie fundamental en· -
cuanto proyecto alternativo. 
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Marco teórico propuesto por algunos autores para 
la validación teórica del concepto "Marginalidad"* 

Para J. Nun, el concepto de ·"masa marginal" surge 
de una diferenciaci6n teórica entre los conceptos super
población relativa y ej~rcito industrial pe reserva "(y 
propone) ... estructurar la noción de "masa marginal" a= 
partir de una critica a la asimilación corriente entre -
las categor!as de "superpoblación relativa" y de "ejérci 
to industrial de reserva", señalando las ventajas que se 
derivan de estas precisiones teóricas" (1). 

As! para el autor referido, la confusión teórica 
de ambos conceptos en la literatura marxista proviene .-= 
del mismo Marx al titular el inciso 3 del capitulo XXIII 
(La ley general de la acumulaci6n capitalista) como "Pro 
ducciOn progresiva de una superpoblaci6n relativa o ejér 
cito industrial de reserva", error que se ha difundido= 
por los te6ricos marxistas al tomar como fundamento una 
obra inconclusa y parcial pues sólo expone la teor!a re= 
gional de la instancia económica en la fase competitiva 
del capitalismo. Esa asimilaci6n resulta, sin embargo,= 
incorrecta: no sólo se trata de dos categorías distintas 
sino que se sitGan a diferentes niveles de generalidad. 
Mientras el concepto de ejército industrial de reserva -
corresponde a la teor!a particular del modo de produc- -
ci6n capitalista, los conceptos complementarios de "po-
blaci6n adecuada" y de "superpoblaci6n relativa" pertene 
.cen a la teor!a general del materialismo hist6rico" (2)7 

* La discusi.6n sobre la "marginalidad" ha hecho necesa ·· 
ria una mayor penetraci6n en el .discurso tedrico ma! 
xistacon el objetivo de precisar la necesidad del -
concepto "m<lsamarqinal"1 es por ello que se han mu.!. 
tiplicado las referencias bibliogr4ficas citandoa -
Marx. Debido a esto, algunas vecestomaremos las ci 
tas referidas por los autores de los trabajos y en :; 
otras las extraeremos directamente de los textos de_ 
Marx. 

(1) Jos~ Nun. Superpoblación relativa •.• , op. cit. p. 
178. 

(2) Ibid. p, 180 
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Retomando la l!nea discursiva expuesta por Marx -
en •Los fundamentos de la cr!tica de la econom!a pol!ti
ca •, Josd Nun sintetiza su razonamiento sobre •poblacidn 
adecuada• y •superpoblaci6n relativa• de la forma si
guiente: 

l. Los trabajadores y los medios de produccidn cons
tituyen los factores fundamentales de todas las -
formas de producci6n. 

2. Sin embargo mientras permanecen separados, son s6 
lo factores en estado virtual. "Para cualquier= 
producci6n, es preciso que se combinen. La mane
ra especial en que se opera esta combinacidn es -
la que distingue las diferentes épocas econdmicas 
por las cuales ha pasado la estructura social. 

3. La forma espec!fica que asume esta combinaci6n es 
tablece en cada caso el tamaño de la poblaci6n -= 
que puede considerarse adecuada: "sus límites de
penden de la elasticidad de la forma de produc- -
cidn determinada; var!an, se contraen o sé dila-
tan de acuerdo con estas condiciones". 

4. La parte de la poblacidn que excede tales l!mites 
permanece en el estado de mero factor virtual 
pues no consigue vincularse ni a los medios de su 
reproducci6n ni a los productos: es lo que se de
nomina una superpoblacidn. Conviene subrayar, 
por lo tanto que •son los medios del empleo y no 
los medios de subsistencia, los que hacen ingre-= 
sar al trabajador en la categor!a de la superpo-
blaci6n. En realidad, es necesario concebir esta 
fdrmula de una lJlanera todav!a mb general y vincu 

. lada a. la mediaci6n social que le permite al ind,! 
viduoli9arse a loa medios de su reproducci"n y a 
los productos. En·. una palabra, se trata de las -

··condiciones de producciCSri y de las relacionea del 
individuo con ella•• (3). 

A partir de este razonamiento deviene la argumen
taci6n de Nun para justificar la introducciCSn del concee 
to •masa mar9ina1• al discurso marxista y cuya tesis ver 
tebral es que: "la incorrecta asimilacidn de las cateqo= 
r!as •superpoblacidn relativa• y •ej8rcito industrial de 
reserva• ha llevado a confundir, en el estudio del capi
talismo, los procesos eapecfficos que 9eneran una pobla
cidn excedente con los efectos que ••ta provoca en el -
sis tema. Por el contrario, ambas cuestiones deben dife-
(3) íbld. p. 180 
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renciarse: al indaqar esos procesos espec!ficos, se Ób-
tienen las caracter!sticas propias de la "superpoblaci6n 
relativa" de todo modo de producci6n¡ el concepto de 
"ejército industrial de reserva" corresponde en cambio, 
al examen de sus efectos, de las relaciones de esa super 
población con la estructura global. Esto en términos -= 
más simples: en esta forma productiva no toda superpobla 
ciOn constituye necesariamente un ejército industrial de 
reserva, categorta que implica una relaci6n funcional de 
ese excedente con el sistema en su conjunto" (4)~ 

En este horizonte de visiOn, el autor en cuesti6n, 
concentra su atenci6n en la funcionalidad del excedente 
de fuerza de trabajo con el proceso productivo para sus= 
tentar la validaci6n del concepto de masa marginal y apa 
rentemente razonando con Marx, aunque con objetivos dis= 
tintos, señala que a diferencia de las formas de produc
ción precapitalistas en el modo de producción capitalis
ta la superpoblación encuentra su origen en el proceso -
de trabajo, lo mismo que en el desarrollo de la fuerza -
productiva del trabajo. 

En este sentido, el sobrante de fuerza de trabajo 
que sea disfuncional a las necesidades del capital no po 
drá ser integrado a la esfera dominada por éste, y as! = 
la superpoblación relativa, seg~n la 16gica de J. Nun, -
reafirmada con meridiana claridad por A. Quijano, se di
vide en dos y sOlo la parte de la superpoblaci6n relati
va que cumple las funciones de ser, "la mano de obra po
tencial, lista para ser llamada al frente industrial - -
-para continuar con la imagen militar implicada en la de 

.nominación- es el momento en que la ampliaci6n de la ca= 
pacidad ocupacional del. aparato de produccidn lo hiciera 
necesario1 y· la de permitir a la burques!a mantener de~
primidos los salarios de· la parte de los trabajadoras in 
corporada a la producción, con la amenaza de sustituir-= 
los inmediatamente por la que estaba fuera de la ocupa-• 
ci6n productiva" (5)¡ es la que cumple .los requisitos P!. 
ra constituirse en un ejército industrial de reserva. 

Para los autores reseñados, la.funcionalidad del 
conjunto de la superpoblaci6n relativa como ej~rcito in= 
dustrial de reserva, s6lo pudo tener vigencia efectiva -
durante la primera fase del capitalismo pQr las caraete
r!sticas intr!nsecas a la libre competencia. As!, al --

( 4) Ibid. p • 18 5 
(5) Anibal Quijano. wRedefinici6n de la De endencia Pro 

ceso de Marlinal1zaci. n en Am rica Latina", en Popu
Ilsmo, marq nalizacidn ••• op. cit. p •. 183 •. 
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emerger el capitalismo como forma dominante de produc- -
cidn, es decir, cuando se consolida la subordinacidn - -
real del trabajo al capital, la qeneralidad de la estruc 
tura productiva est4 dominada por el proceso manufacture 
ro, de tal forma, que al expresarse el fendmeno conocido 
como revolucidn industrial y con ello una modif icaci6n • 
sustancial en la composicidn orq&nica de capital, se ob
serva que la acumulaci6n y el consiquiente incremento de 
la productividad dotan al capital de una fuerza sdbita -
de expansi6n que le permite modificar o destruir las vie 
jas fo.rmas de producci6n y penetrar en ramas de nueva ex 
plotaci6n. 

La nueva din~mica productiva en que se sumerge el 
sistema capitalista caracterizar! su forma c!clica de de 
sarrollo, mostrando que las expansiones sdbitas del sis= 
tema, tarde o temprano, se acompañan de-situaciones de -
crisis y estancamiento. Esta nueva problern4tica es uti
lizada por Nun para tratar de reafirmar su planteamiento 
al señalar que "Puede comprenderse ..• la funcionalidad -
que reviste la superpoblacidn relativa en la fase compe
titiva del modo de produccidn capitalista y por qué es -
licito analizarla en tanto actQa como ejército indus- -
trial de reserva. Adviértase, ante todo, que Marx es-
cribe en una época en ~ue el desarrollo de la m4quina 
tiende a la progresiva descalificacidn profesional del -
obrero, destruyendo la jerarquta de trabajadores especia 
lizados propia de la manufactura: por eso da por supues= 
ta una homogenizaci6n creciente de la mano de obra a ni
veles muy bajos de calificaci6n, lo que facilita su sus
tituibilidad" (6) • 

Concluyendo su razonamiento aseguran que el con-
junto de caractertsticas de la fase competitiva, tanto -
del•proceso productivo comó de la poblaci6n.obrera, per
miten que las funciones de la superpoblaei6n rel.ativa -
(función salarial, funci6n dé reserva a las necesidades 
industriales), actden adhoc al deaarrollo capitalili.ta •. = 
Sin embar90, aseveran qµe con el devenir histdriéo del -
capitalismo las funciones del ej•rcito industrial de re
serva van perdiendo vic¡encia, planteo que 1e desprende. -
de la visi6n que.tienen sobre un empobrecimiento absolu
to de la fuerza de trabajo, al señalar que •en la tt1edida 
en que e.l desarrollo de la capacidad productiva del modo 
de produccidn, con su secuela de elevaci6n general de -
los est4ndares de vida de la poblacidn, fue tendiendo a 
convertirse en relativamente innecesaria la permanente = 
(6) Jos' Nun. Superpoblaci~n relativa ••• op. cit. p. 197 
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depresi6n salarial, mientras del otro lado las crecien-
tes necesidades de aumento de la productividad obligaban 
a una masiva incorporaci6n de mano de obra y a una elev!_ 
ci6n de los niveles salariales para permitir a los traba 
jadores incrementar su productividad, aparte de que en -
estas nuevas condiciones la amenaza de sustituci6n era -
irrelevante" (7). 

La 6ptica que mantienen respecto a la poblaci6n -
al dividirla en sectores integrados y no integrados al -
dominio del capital la transfieren, en buena medida, a -
la estructura del sistema de producci6n al asumir como -
dos esferas separadas los sectores industriales de "pun
ta" y los sectores tradicionales y seftalan que el desa-
r~ollo del sistema capitalista permite que las funciones 
del ej~rcito industrial de reserva (fundamentalmente la 
salarial) se vayan transfiriendo a las ramas y niveles = 
de menor capacidad productiva. Se parte de que la ten-
dencia de la composici6n orgánica del capital a aumentar 
en los sectores de m~s alta productividad va acompaftada_ 
de un descenso relativo de la fuerza de trabajo ocupada_ 
en estos sectores, y por tanto, de.una incapacidad ere-
ciente para que la fuerza de trabajo pueda ser empleada 
en los sectores dominantes: en estas circunstancias, los 
obreros desplazados de la gran industria.y los ~ue se i~ 
corporan por primera vez al mercado de trabajo, se ven -
obligados a refugiarse en los niveles de menor producti
vidad donde "la amenaza de sustituci6n y la depresi6n sa 
larial relativa no pueden dejar de estar permanentemente 
presentes ••• Esto es, el desarrollo desigual de las va-
rías ramas y niveles que en cada instancia del sistema -
existen, es uno de los factores centrales de determina-
ci6n de las condiciones en que se organiza el mercado de 

'trabajo y es en funciOn de esa tendencia.radical. del mo
do .de producci6n, que la naturaleza y las. funciones del 
ej~rcito industrial de reserv'a deben ser .examinadas" .(8f. 

(7) Anibal Quijano. · Red~finici6n de la Dependencia ••• , 
op. cit. p. 184. 

(8) lbid. p. 185, 
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3. HISTORICIDAD DEL CONCEPTO •MARGINALIDAD• 

. 
La fase monop6lica del sistema capitalista ha pro 

fundizado las tendencias de la acumulacidn de capital a
tal grado, que segdn los autores citados, ha vuelto ino 
perante el concepto de ej~rcito'industrial de reserva,= 
lo que ha hecho necesario que para conceptualizar los -
nuevos fen6menos de la estructura ocupacional se tenga -
que recurrir a nuevas elaboraciones te6ricas como la de 
"masa marginal" y/o "polo marginal• de la estructura pro 
ductiva. La recurrencia a estos conceptos, surge con la 
Revolución Tecnoldgica* que envolvió al capitalismo a -
partir de la segunda guerra, por lo que se hace necesa-
rio una m!nima descripción del fenómeno. 

Breve Caracterización de la Revolucidn Tecnol6gi
ca. 

La depresi6n que afect6 al sistema ~apitalista de 
1929-32, cuya relevancia se ·encuentra en el brusco des-
censo de la tasa de ganancia, i.inpidid una modificaci6n -
significativa de la composici6n org!nica de capital por · 
el relativo estancamiento de la produccidn y la reduc- = 
ci6n del mercado, propiciando con ello, que la mayor!a -
de las innovaciones técnicas quedar4n al margen del pro
ceso productivo. No obstante, las derrotas a las alter
nativas revolucionarias ante la crisis y el ascenso del 
fascismo en Europa (como una alternativa del gran capi-= 
tal a la crisis), generaron las condiciones apropiadas -
para una nueva reactiviaci6n del sistema~ de esta forma, 
todas las innovaciones tdcnicas acumuladas durante el re 
ceso productivo fueron incorporadas en masa a. la produc= 
cidn, desde el momento en que la tasa de beneficio comen 
zó a elevarse, bajo el estimulante de la economfa de -
rearme y de guerra,· por establecerse la• condiciones pr2_ 
picias a las innovaciones tecnol6gicas. 

Como el centro motor que mueve.a la actividad ca-

• Pa~a muchos autores, la sec¡unda postguerra ha signi
ficado, por los rasgos suplementarios que presenta, 
una tercera fase para el capitaliao; e• ad que, P! 
ralos partidos comunistas el capitalismo ha entrado 
en su etapa de capitalismo monopolistas de Estado1 -
para Ernest Mandel el capitalismo entr6 en su fase -
de decadencia como capitalismo tardloo Neocapitali! 
mo. Y as1 encontramos otras caracterizaciones. 
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pitalista es la ganancia, las causas que motivan la ex-
plosi6n tecnolC5gica que sacude el capitalismo a partir -
de la guerra y después en la posguerra las encontramos -
en la presi6n empresarial por rescatar su tasa de ga-
nancia y que se expres6 de la siguiente manera: 

l. Hacia un aumento inmediato de la tasa de plusva-
l!a (fascismo, econom!a de guerra). 

2. Hacia una valorizacidn inmediata de los capitales 
excedentes por medio del rearme. 

3. Hacia un nuevo intento de reducir el costo del ca 
pital constante, es decir, una renovada penetra-= 
ci6n masiva del capital en la producci6n de mate
rias primas (tanto minerales como agr!colas), pe
ro esta vez con una tecnolog!a industrial avanza
da, y por tanto de reducir el costo del capital -
constante fijo. La presi6n para acortar el tiem
po de rotaci6n del capital estuvo relacionada con 
este intento. 

4. Hacia una reduccidn radical de la parte de los -
costos salariales en el predio de producci6n de -
las mercanc!as, acompañada por experimentos de au 
tomatizaci6n y semiautomatizaci6n. La raz6n de es 
ta tendencia temporal fue la proclividad de la -
parte relativa de los costos salariales a aumen-
tar, concomitante con la reducci6n radical del -
precio de las materias primas as! como de la par
te del valor representada por el capital fijo (9). 

. Es en este contexto, que podemos afirmar que to-
das las revolucionestecnolCSgicas en el sistema capita-
lista, son intrtnsecas a su desarrollo y repr~uccitJn y_ 
por lo tanto, obedecen a las leyes generales de laacum_!:! 

·.lacidn .. de capital.· Sin embargo, es preciso .. destacar --
. ·que en su devenir histdrico va ácelerando su transitori.! 

dad como modo de producciCSn, pues agudiza en su séno las 
contradicciones propias de su destrucci6n como son: por 
un lado, la socializacidn de la produccidn (cada vez m4s 
acentuada) y la· apropiaciCSn privada de los medios de ~ro 
duccidn y los productos, y por el otro, la contradicc16ñ 
entre las fuerzas productivas y las relaciones de produ~ 

(9) Ernest Mandel, El Capit~lislllO Tard1o, Ed. ERA, Mdx! 
·. co, 1979, p. 186. 
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ci6n en que se desenvuelven (10). 

Bajo estas circunstancias, la tercera fase del -
capitalismo• empieza a hacer patentes sus limitaciones -
hist6ricas, y en este sentido es la propia din&mica de -
su base tfcnica la que ha generado la dialdctica desequi 
libradora que lo ha cimbrado a partir de la d4cada de -= 
los setentas. El modo de producción capitalista en la -
medida en que despliega su desarrollo, fundamentando en_ 
sus leyes inherentes, profundiza su hegemon!a y determi
naci6n sobre las formas precapitalistas y semicapitalis
tas que han coexistido en su seno, disolvi~ndolas en al-
gunos casos y en otros readapt&ndolas en funci6n de la -
acumulaci6n de capital. Esto no implica, que el capita
lismo tenga un avance homog~neo en todas sus ramas de -
producci6n, sino por el contrario, existe un desarrollo 
desigual de acuerdo a las condiciones concretas de cada
formaci6n social, pero, en la medida que los sectores d~ 
minantes o sectores de ªpunta" imponen su ritmo de pro-
ducci6n e innovaci6n al proceso productivo, este ritmo -
afecta al sistema en su conjunto obligando a los dintin
tos sectores en particular a entrar a la dinámica de la 
industrializaci6n, es por ello que, "El capitalismo tar~ 
dto, lejos de representar una "sociedad pos-industrial", 
aparece as! como el per!odo en que todas las ramas de la 

(10} Cfr. An!bal Quijano, "Imperialismo y clase obrera 
en América Latina", en Varios autores, Movimiento
obrero y·acciCn pol!tica, serie popular ERA, Méxi
co 1975, p. 146. 

* Ea indudable el aporte que hicieron los cl~sicos -
del imperialismo (Lenin, Bujarin, Hilferding, . 

'Luxemburgo entre otros). para comprender las trans
formaciones que.el capitalismo sufreal entrar en_ 

. su fase monopdlica, pei:o tambi4fn es inne9able que_ 
en .su proceso dial4tico el capitalilll\O monop6lico 
ha tenido .sustancial•• cubioa que han implicado = 
nuevas perspectivas en la investiqacidn .y·nuevas -
situaciones en la eatrat99iarevolucionaria, es--. 
por ello, que pensamoe que .lo• nuevos rasgos (modi · 
ficaciones, algunos .de los anteriores} constituyeñ 
en su articulacidn una totalidad nueva por las mo~· 
dificaciones suplementarias que en ella se expre~
san. 



15 

economta esUn completamente industrializadas por.prime
ra vez en la historia; a lo que podr!a añadirse la ere-
ciente mecanizaci6n de la esfera de la circulaci6n (con 
excepci6n de los servicios de reparaci6n) y la mecaniza 
ci6n creciente de la superestructura" (11). -

La heterogeneidad que acompaña al sistema capita
lista implica una diversidad de formas de integraci6n -
que se van modificando, en la medida en que el n~cleo -
central se transforma, situaciOn que le permite a Quija
no señalar que, "El proceso denominado como "revoluci6n 
tecnol6gica" no afecta homogénea y sistem4ticamente a la 
totalidad de la estructura productiva v de la actividad 
econ6mica general de la sociedad, sino~que introduce un
nuevo elemento de desequilibrio entre las diversas ramas 
de la producci6n y dentro de éstas entre cada uno de sus 
niveles. Esto es, la desigualdad de desarrollo de los -
varios sectores y ramas de la estructura econOmica se ha 
ce más marcada" (12). 

Efectivamente, la introducci6n masiva de las inno 
vaciones técnicas al proceso (bási~amente en las ramas -
industriales altamente monopolizadas), trae consigo modi 
ficaciones sustanciales en la composiciOn org~nica de c~ 
pital que afectan de diversa forma el conjunto del sist~ 
ma. En este sentido, la bdsqueda de una mayor producti
vidad que permita mejores beneficios em~resariales va -
acompañada de una alta acumulaci6n de capital, que duran 
te su desarrollo, acelera los fen6menos d~ concentraciOñ 
y centralizaci6n del capital y con ello, agudiza las con 
tradicciones al interior del proceso productivo que se = 
traducen en contradicciones de clase y conflictos socia-
les. · 

.· .. Las caractedsticas mb significativas c¡ue asume .. 
·el proceso productivo incorporar las innovaciones que .se 
prodUcen durante la revoluci6ntecnol6gic~·pueden expre-
. sarse de la siguiente manera: · · · 

l. Una aceleraci6n cualitativa del incremento .en 
la composici<Sn org&niéa del capital, es decir, el despl! 
zamiento del trabajo vivo por el muerto. E.n estas empr! 
sas completamente automatizadas este desplazamiento.es -
~irtualmente total. · 

(11) Ernest Mandel, El Capitalismo Tard!o ••• p. 187. 
(12) Anibal Quijano, RedefiniciOn de la Dependenc~a .•. 

Op. cit. p. 1!}4. . 

~/-'·-;' . 
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2. Un.a transferencia de la fuerza de trabajo viva 
todavta involucrada en el proceso de producci6n, del tra 
tamiento directo de las materias prj.ma• a funciones de = 
preparaci6n o aupervisi6n. 

3. Un cambio radical en la proporcidn entre las -
do• funciones de la mercanc!a fuerza de trabajo tanto de 
crear como de perseverar valor. Hasta hoy, la funci6n -
principal de la fuerza de trabajo en la historia del ca
pitalismo h&bia sido, obviamente, la creaci6n del valor. 
En las empresas totalmente automatizadas, por el contra
rio, la preservaci6n de valor adquiere ahora importancia 
fundamental. 

4. Un cambio radical en la proporcidn entre la -
creacidn de plusval!a dentro de la misma empresa y la -
apropiaci6n de plusval!a producida en otras empresas o -
ramas totalmente automatizadas. 

s. Un cambio en la proporcidn entre los costos de 
construcc~dn y los gastos y desembolsos de capital en la 
compra de nuevas m4quinas en la estructura del capital -
fijo, y, por tan~o, en las inversiones industriales. 

6. Un acortamiento del periodo de producci6n, lo
grado por medio de una producci6n contfnua y una acelera 
ci6n radica1 del trabajo de preparacidn e instalacidn -= 
(as! como de la transicidn a las reparaciones en marcha). 
La presi6n·para abreviar el periodo de circulacidn -y, -
por tanto, u.n tiempo de rot4cidn menos del capital- se -
canaliza hacia la planificaci6n de stock•, investiqaci6n 
de mercado, etc. · 

7. Una cmapulsi6n para acelerar la innovacidn te:_ 
nol&Ji~a, y un brusco aumento en lo• costos de la •inve!. 
tiqacidn y el desarrollo•.. · . . 

. . . 
e. Unpertodo.de vicia m4• corto del. capital fijo, 

en·especial de.la• tnaquina• •. Unacompulaidn creciente_ 
para introducir la planeacidn exacta de la produccidn. 

9. Una m4•alta composici6n·or9•nica del capital_ 
conduce a un awnento en la parte del capital constante -
circuiante (el co•to de las materias primas, de la.ener
qla, de loa material•• auxiliares)J o puede extenderse -
al capita1 constante fijo (amortiaacidn de las m4quinas)1 
o puede afectar a ambos (13). 

Las mdltiplas relacione• y combinaciones de todos 

(13) Ern.est Mandel, Capitalismo Tard!o ••• , p. 191-193. 



17 

estos factores, que se acaban de·· enumerar, introducen 
nuevos elemento~ de analisi• para la caracterizacidn del 
capitalismo, ésdecir, las contradicciones se aqudizan: 
"la contradiccidn entre la creciente socializaci<Sn del -
trabajo y la apropiacidn privada; la contradicci<Sn entre 
la produccidn de valores de uso (que aumenta hasta lo in 
conmensurable) y la realizaci6n de valores de c~io -= 
(que sique atada al poder de compra de la poblaci6n); la 
contradicci6n entre el proceso de trabajo y el proceso -
de valorizaci6n: la contradicci6n entre la acumulaci6n -
de capital y su valorizacidn, etc.• (14), y existe una -
nueva reestructuracidn en la composicidn de las clases y 
se expresan nuevos fen6menos sociales. 

Es en este contexto, que el concepto de •margina
lidad" cobra relevancia te6rica, para los autores mencio 
nados, porque sirve para referir un •nu•vo• problema que 
ha surgido en el sistema capitalista. Por lo tanto, asu 
men que las nuevas situaciones •marqinales• encuentran = 
su ra!z hist6rica en la profundizaci6n de la heterogenei 
dad del aparato productivo, ·causada por la utilización = 
de compleja tecnologta en los centros monop6licos y que 
ha devenido en procesos de automatizaci6n y semiautomatI 
zacidn, generando desequilibrios tanto a nivel de las r~ 
mas y empresas que no est'n bajo el dominio del capital 
monop6lico como en la estructura del proletariado. -

Con una visiOn aparente de la dialdctica del desa 
rrollo capitalista arquyen que la tendencia hist6rica de 
la acumulaci6n capitalista acrecenta la desiqualdad no -
s6lo eón respecto a la clase obrera, sino tambi4n al in
terior de la clase capitalista (con respecto a la capaci 
dad financiera y tecnold9ica) y cuya aCJUdizaci6n aumenta 
con la.revolucidn tecnoldqica: •Todo este proceso, en -
su conjunto, hace que la mano de obra que es impedida de 
ocupar un rol en el proceso productivo en las ramas de -

. m&s alta tecnificacidn, sea forzada a buscar su inco:n»era 
C:i6n so.lamente en·la• ramas .de aenot .nivel .de productivI 
dad y dentro .de ••tas en tas •Pr•••• de llenor capacida! , 
financiero-tecnolc5qica. Y, en la Metida en qúe· la 

. afluencia de mano de obra a este nivel del mercado de -~ 
trab4jo va creciendo, es inevitable c:iue una proporci6n -
considerable, qúe sin duda tiende a aumentar por los fac 
torea antes señalados, sea literalmente arrinconada en = 
un nivel de actividad econ6mica cuya siqnificacie5n para 
la productividad del sistema es pr4cticamente nula o coiii 
plementaria decreciente. · -

(14). Ibid. p. 194. 
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Lo anterior indica que el proceso de •marqinaliza 
ci6n" de la mano de obra, opera paralelamente a la "mar= 
9inalizaci6n" de un conjunto de roles y de relaciones -
económicas, ambos respecto de los niveles predominantes 
de productividad del sistema y, por esa v!a, respecto de 
las necesidades de acumulación de capital de los qrupos 
burgueses dominantes" (15). -

Como resultado de sus apreciaciones anal!tica en
contramos que con el desarrollo del capital, las socieda 
des se van dividiendo en dos mundos totalmente diferen-= 
ciados, tanto en su actividad productiva como en el tipo 
de fuerza de trabajo que aglutinan. As! en un recuento 
aproximado de las actividades donde la producci6n y la = 
fuerza de trabajo pueden ser denominadas o que caen den-
tro del "polo marginal", señalan los siguientes: 

l. Ocupaciones de m!nima productividad, que usan 
recursos residuales de producción u otros no residuales
pero en escala muy limitada, que requieren calificacio-= 
nes cuya significación es ya obsoleta o est4 en curso de 
serlo respecto de las necesidades respectivas de 1os ni
veles dominantes de las ocupaciones del sistema". 

2. Ocupaciones completamente desligadas de la pro 
ducci6n directa de bienes y por tanto de la producci6n = 
de valor, que exigen ninguna o muy baja calificaci6n y -
que, por eso, tienden a ser inestables. 

En estas actividades .econt5micas las ocupaciones -
que desempeñan la fuerza de trabajo son "marqinaies" por 
lo siguiente: 

l. Por su naturaleza "marqinal", esas ocupaciones 
.sólo pueden tener un mercado de trabajo.no solamente re
ducido o de amplitud decreciente, sino ademas.inestable. 

2. Las relaciones de trabajo a que dan l\lgar, en 
consecuencia, son o tienden.a ser igualmente jnestables
por su precaria estructuración. · -

3. Los ingresos que los ocupantes de estas posi-
ciones pueden derivar, ser4n necesariamente li111itados, -
inestables y se con!igurarán s6lo con partes de los ele
mentos con que los .ingresos normales en otros niveles -
ocupacionales centrales del sistema se configura en un -

. momento determinado. As!, por ejemplo, el salario proba 
blemente no incluir4 las prestaciones sociales (V. gr~ = 
{15) Antbal Quijano, Redefinici6n de la Dependencia ••. 

Op. cit. p. 195. 
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vacaciones, sequridad social, etc.) ni las partes denomi· 
nadas "participacidn en las utilidades•, en ciertas em-= 
presas (16). 

De esta forma en su horizonte de visidn la super
poblacidn relativa ha dejado de ser funcional para el d,! 
sarrollo monopdlico del sistema: "La fundacidn de "reser 
va" que ••. cumpl!a en el capitali!Jmo, no puede ser m&s = 
desempeñada en absoluto por la nueva mano de obra sobran 
te, pues mientras •.. (aquélla) .•. estaba en reserva pa= 
ra ser incorporada al proceso productivo apenas fuera ne 
cesario para el increme~to de la capacidad productiva -= 
del sistema, la mano de obra hoy sobrante no tiene ya -
ninguna posibilidad de ser de nuevo incorporada a la pro 
ducci6n, pues el aumento de la productividad y la produc 
ci6n del sistema tienden a residir ahora en medios ente= 
ramente técnicos. Ya no es, pues, reserva sino simple-
mente sobrante" (17). 

(16) An!bal Quijano, Redefinicidn de b Dependencia .••• , 
. p. 196. 

(17) Ibid. p. 185. 
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4. . ·· BL CAPITALISMO .. Ú?l . MODO DE PRODUCCION · lNTERNACIO--
~. . . . . 

La expresi6n de la •Marqinalidad• en Amfrica Lati 
~ 

La fase actual del capitali•mo monopdlico, se ca
racteriza por la agudizaci6n de las contradicciones inhe 
rentes al sistema, debido a 1a magnitud del desarrollo = 
de las fuerzas productivas cuya expresi6n significativa, 
se ha reflejado en un constante aumento de la composi- -
ci6n org4nica de capital a ra!z de la din~mica de la acu 
mulaci6n capitalista. La tendencia del capitalismo a iñ 
crementar la productividad por medio de una recurrencia~ 
cada vez más acentuada, de los medios t!cnicos ha cobra
do cierta relevancia: el fen6meno no revestir!a novedad 
alguna, si los aumentos en la composiciOn org4nica de ca 
pital en la medida que est& buscando un mayor incremento 
en la plusval!a relativa prod11cida poi: la fuerza de tra
bajo, pero cuando algunas ramas indu1triales presentan -

_procesos totalmente automatizados y otras se orientan en 
ese sentido, el problema empiesa a cobrar importancia --
tedrica e histdrica. · 

Este proceso empieza a evidenciar los límites his 
tdricos del capitalismo y a acelerar su dial•ctica dese= 
quilibradora pues empieza a neqar el fundamento de su -
existencia miama: La produccit5n de plusval!a. •En es- -
. tas esferas. • • (las ramas i11d,.11triale1 totalmente automa 

. tizadas) ••• , la produccidn de plusvaUa absoluta y rela= 
.. tiva deja de .aumentar y .toda la ·tendencia . subyacente del 
capitalillllÍO 1e nieqa a d miam1,: en 9sta1 esferas la pro 

. ducci45n de plusv:aU:.a ·.•"'nas continda .. ea modo al9\lno. .. EI 
., total :de qanancia apropi~do 'por i•• empre••• activas ,en · 
. estas eaferaÍI provien•<de las; rU.1 ft() autoinatiaadaa ó = 

semiautcmatitadil•• En :estas 1Slt1-as.:por tanto,' .8é'·da - .· 
una fuerteprelíidn.erifavórcle'liedldáa suatancialea'de·~ 

· · : racionalizac:ien • inten1if ieacit5n de 1A produccidn para . 
eliainár, por\ lo meno• parcialilente, 1•• di(iílrencia•·· ere 
ciente••n lo• nivel•• de productividád.qú• laa separan
de los Hctor.•• completamente autoutizados, ya que · de = 
otra •anera est4n destinada• .a perder una porci<Sn cada -

· ·.·. vez . mayor de la masa. de eh11valta pi:-odu~ida por "su• - -
· obrero•• en beneficio de 11.11 competic!orH d• producti-~ 

v01• (lit. .·.. . . 

Ci8> Ernest ,._ndel, El capit&lilllllO Ta:rdto •• ,, p. us. 
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. . En, esta11 condiciones, .se recobra. la vigencia de 
las predicciones de Marx plasm~das en •Los.fundunentos 
de la critica de la econom!a poUtica •, con respecto a 
que la tendencia hist6rica de la acwnulaci6n capitalista 
(y sus consecuentes cambios en la composicidn orglnica -
de capital) llevada al capitalismo a gestar sus limita
ciones como modo de produccidn de>minante. Las nuevas ca 
racter!sticas del capitalismo monopólico han permitido :: 
que aparezcan, aunque apenas perceptiblemente en el hori 
zonte de la historia, las contradicciones que reflejan·:: 
los l!mites del capitalismo: por un lado, un incremento . 
de las fuerzas productivas que tienden a antagonizar coñ 
las relaciones de produccidn existentes (l!mite tAcnico); 
y por otro lado, una creciente socializacidn del proceso 
de trabajo que se contradice con el cada vez menor n11tne
ro de personas que se apropian de la riqueza social (l!
mite pol!tico). 

Los cambios operados en el proceso de trabajo a -
causa de los procesos de automatización y semiautomatiza 
ci6n han relegado la funcidn de la fuerza de trabajo a = 
una parte insignificant.e de la pr0ducci6n, "Por eso el -
proceso de producci6n deja de ser un proceso de trabajg 
en el sentido en que el trabajo constituirta su unidad = 
dominante. En los numerosos puntos del sistema mec4nico, 
el trabajo no aparece más que como ser consciente, en -
forma de algunos trabajadores vivos •. Dispersos, someti
dos al proceso del conjunto de las m•quinas, no forman -
más que un elemento del sistema, cuya unidad no reside -
en los trabajadores vivos, sino en la maquinaria viva --
(activa) que, con respecto a la actividad aislada e in-

. significante del trabajo vivo, aparece como un organismo 
qi<¡antesco~ En este sentido, el trabajo objetivado.apa.., 
rece realmente, .en el proceso de trapajo, come> .la fuerza 

. !101tt:i.,nante .con respecto al trab!ljo vi~o ••. Asl el valor. -:
;o))jetivadoen. la 1ttaquinaria. se.pre'•eJlta aU! ·C?omo la con 
. dici~n previa: . fz:el\te a ella1 la fu4!rza valorizante del·.· .... 
; obrero· individual<se desvanece llegando á- ser infini.ta--= 
. mente pequ49ña". (19). ·.· .. . . ..•. ; .. · ,·.·. .;.·· 

<.< ·Eri es~perape~tiva, conforme l&e leyes del deaa• 
rrollo capitalista se expresán en toda il\ill\agnitud ace;;.;.. 
leraridola concentraci6nycentralizaci6n delcapi't.al,;.. 
el iistem& avanza paulatinamente en su neqaci6n. · Uno de . 

. . lo• ptincj.pales obstaculos (que parad6jicamente ea ,pro.--

Carlos Marx, Los fundam~ntos de :la'cdtica de la
econom!a poUtica. Ed. Comunicaciones, Tomo II, p. 
194. 
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ductode la din&ica·intema 4ei proceao productivo) a -
que se enfrenta e.l sistema capitalista, en la fase de au 
tomatizaci6n y semiautomatizaci6nde la actividad econd:: 
m'ica, es, si.n duda, a la vigencia.de la ley del valor•, 
es decir, a la determinaci6n del valor de la mercancta -
por el tiempo de trabajo socialmente necesario. 

· Hay que tomar en cuenta que el desarrollo desi.;. -
gual y concreto del sistema capitalista posibilita, que_ 
a pesar de la serie de contradicciones que enfrentan los 
sectores dominantes del modo de producci6n, la vigencia_ 
de la producci6n de plusval!a se mantiene en el conjunto 
del sistema. Ademas • ••• en tanto que el proceso de auto 
matizaci6n de la producci6n est4 todav!a restringido a ·= 
ndcleo·s reducidos del aparato productivo del capitalismo, 
y con toda certeza actualmente su expansi6n est4 limit~ 
dose deliberadamente cada vez más¡ y en tanto que el ca
pitalismo existe en un vasto sistema, una de cuyas cara~ 
ter!sticas centrales es la desigualdad y la combinación_ 
entre diferentes niveles de desarrollo de las formas es
pectf icas de producc:idn, el·capitalista dueño d~.aque- -
!los ndcleos automatizados de producci(5n tiene aan la P2. 
sibilidad de realizar el producto que ya no contiene nu~ 
vo valor y, por ende, plusval!a, en el resto del sistema 
donde la automatizacidn no ha lleqado adn, y valorizar -
despu's lo realizado en ese restante circuito de acumula 
ci6n" (20) • · -

. Los sectores he9em6nicos del capitalismo central, 
ante .la automatizaci6n de algunos nivelH del proceso--

* .. En el maquiniSllO, el .trabajo"objetiv0 no ea un simple 
producto. que sirva de inatrumento. de trabajo, es la - . 

. fuerza productiva ai..a·. ~.~. sabi~o •• que el. tiemP<> de· 
'trabajo . ..;;•illPl• cantidad de trabajo- ea: para e1·· c~pi .... 
·ta.1.•1· dnico principio ·det.ezainante •. · Ahr:tr• bien, el 
tra)Mjo in119di.ato· y au cantid&d dejan ahol'ª" de ·:ser. . = 
elaen.toa~ deteillin&nte• de la •producci'5n .Y por tanto_ . · · 
.de·l• creacidn de valor•• de uao.. carlo• Marx, loa· - . 
·fundamento• de la cdtica de laeconom!a pol!tica1 Ed. 
Ce>11unicaciones, T. II., p. 194. · · · 

(20) Anfi>al Quijano, imperialimo y clase.,.·~, p. 153. 



23 

produc;tivo y por consiquierite la eliminaciOn de produc-
ci<Sn de plusvaUa en ellos, buscan en el co.ntexto inter:
nacional las zcnas de influencia.adecuadas que le permi
tan una mayor profundizaci<Sn de la internacionalizaci6n 
ya rio sOlo del capital, sino tambidn, de su mismo proce= 
so productivo, es.decir, seleccionan las regiones y pa!
ses (por las caractertsticas internas 'que tienen) a los 
cuales, pueden extender los patrones productivos monop6= 
licos y con ello, incorporarlos a la producci6n y reali
zaci6n de plusval!a del grupo hegemOnico. 

De esta forma, la esencia de las relaciones capi
talistas de producci6n se mantienen vigentes, en tanto, 
los grupos monopolistas aumenten los espacios econ6micos 
para producir y realizar plusval!a y as!, transitoriamen 
te seguir generando "su" propia plusval!a, pues, los sec 
tores automatizados sdlo la obtienen a travds de arreba= 
tarla a los sectores de menor productividad. En este -
sentido, el capital monopolista ha internacionalizado su 
circuito de acumulacidn y las contradicciones que le son 
inherentes a dl, "la manifestaciOn m4s definida de la -
agudizaci6n de las contradicciones entre la forma social 
de la produccidn y la foma privada de la apropiaci6n, -
es el tremendo desarr~llo de las nuevas formas empresa-
riales llamadas .empresas multinacionales o transnaciona 
les" y de la internacionalizaci6n del capital que eso -= 
significa ••• De una parte, a trave!s de la internaciona-
lizaciOn de la estructura monop6lica antes relativamente 
restringida a muy pocos centros de acwnulaci6n. De otra 
parte, a trave!s de la acelerada expansidn del circuito -
internacional de la reproducci<Sn ampliada y de las bases 
generales de la acwnu.laciOn directa· de capital, en una -
escala antes desconocida" (21) •. 

· .. La din'1nica de i• '1nternacionalizaci-dn '1el capi,;;- · 
tal . obliqli al m0nop0lio a reCµrr'ir a los pal.es, de ·~•ri ' 
·éa Latina; con el Qbjetivo .de buscar· los' mercados idc5- = · .. 
neos para •u• :cáp~tale•, en ·esa medida .los. qrúpoa mori,o~ ·· •. 
li~o•.· van •e.leccionand,o ª· c~ertos· pals~s. del. contin~nte,.;_ 
para.int4tqrarlos en sucircuitodeacumulaciC:Sn, d•pen'"'.'.-. 
diente, ~el qrado de deaarrollo que h.a alcanzado. ·el ca pi• 
talismo en'sus marcos nacionales. Es.evi,dente que t~o• 
101 palH• de ~rica Latina no •• inteqran de., la ~ilisma_. 
forma al modo de produccie5n capitalista, ·. aunque todos ,.. 
formen parte del sistema, debido a las condiciones irite!:. 
nas que prevalecen én cada uno de. ellos. 

( 21) : lbid. p. 157. 

. ,i 
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. . . 

Le> que determina.la f'9rma de incorporaci6n_al . 
mercado mundial de los diversos pa!ses la~inolUÍlericanos. 
es la eapecificidad·del·proceso hiatt5ricó que 9estc.'S la= 
consolidaci6n del capitalismo en sus formaciones socia-
les, y dicho proceso tambidn determina las transformacio 
nes que han sufrido los pa!ses de America Latina, acor-= 

.des con las modificaciones que en su devenirhist6rico -
: han ocurrido en el sistema capitalista• .•• el desarrollo 
posible de fuerzas productivas en las sociedades depen-
dientes es el que·determina el cumplimiento de sus fun-
ciones especificas dentro del sistema, de donde resulta 
que, tanto la dinámica del empleo como las forrnas concre 
tas de µtilizaci6n que la mano de obra, se hallasen suje 
tas a la acci6n limitante de fuerzas generadas en los = 
paises dominantes: en otras palabras, el compo.rtamiento 
de la oferta de trabajo est4 determinada en gran medida
por la din.tmica econ6mica y por las dead.siones pol!ticai 
tomadas en los centros hegem6nicos (22). 

En la medida que el mismo proceso hist6rico del -
capitalismo en América Latina impidi6 la posibilidad de 
un desarrollo aut6nomo*, por las caracter!sticas en que
se incorpora el mercado mundial, los pa!ses que la con-= 
forman, asumen desde un principio una industrializaci6n 
subordinada a las necesidades y requerimientos del proce 
so productivo metropolitano, en estas circunstancias, eI 
capital penetra en .Amdrica Latina, seleccionando previa
mente, los espacios de inversit5n y el tipo de or9artiza-
ci6n productiva mas idt5neos a loa intereses y las exigen 
cias de los pa!ses centrales. -

' ' 
(22) Armando Ct5rdova, •Empl~, Desempleo, .Marginalidad• 

-en Problemas del Subdesarrollo Latinoamericano, Ed. 
Nuestro Tlempo1 iilX~co,, '1§73, p. 73. 

* · Los intentos ele ~l9wlo~ p~1bea ,,..~icó entre ellos> 
de Am41rica Latina, hieieron para desarrollar. wf• ca 
pitaliSlllO autCSnOl'IO (apoyados en la>gran .depre!i<'n
da. 1929-33 y la. coyulitura de la ••qurad~ .. guerran . = . 

. fracaauon por la8 caract•rhticas que llle le .impri 
mieron alproceao ele indu8trializac:iCSn. On proce= 
so que consiltiCS b••icament• en la producciCSn mans 
facturara para el.mercado·intemo.pero que no aten, 
dit5 la proaucciCSn ele bieneade capital y en esa -
forma, siquid conservando la dependencia .tecnolc!Sq! 
ca. 

.••\ -, '¡ 
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El marco anal!tico. esbozado~ les sirva a 1.01 tetS
ricos de la "marginalidad" para señalar que el fen6meno 
referido por ellos, se expresa en los pa!ses latinoamerI 
canos .a causa de su dependencia respecto a los centros =. 
imperialistas, y por consiguiente, para abordar la pro-
blem!tica. "Desde el punto de vista de la "marginali- -
dad" en Atn4!rica Latina, en particular, el an4lisis refie 
re necesariamente a establecer las relaciones espec!f i•= 
cas entre el fen6meno y el car4cter dependiente y desi-
gual y combinado de las formaciones histdrico-sociales -
en que aparece, en el nivel subdesarrollado del capita-
lismo" (24). 

•' ,· 
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S. ALGuHAS OBSERVACIONBSZNTRODUC'l'ORIAS A LA CRITICA 
DE LA HARGINALIDA.i;> SOCllL. 

Quisi!raJllOs empezar estas observaciones criticas, 
haciendo un comentario ~aunque no propiamente referido -
al fendmeno "marginalidad" a 1a aseveraci6n que hace Jo
sé Nun acerca de que la obra del Capital, es una obra 
parcial ya que sdlo se encarga de estudiar l,a instancia_ 
económica del capitalismo. Consideramos que dicha afir
maci6n en boca de un preclaro estudioso del·marxisrno, le 
jos de ayudar a comprender la importancia te~rica e his= 
tOrica de la obra, coadyuva en la propagaci6n de inter-
pretaciones parciales y en algunos casos, al margen del_ 
mismo discurso te6rico estructurado en ella. 

La preocupaci6n que nos lleva a introducir estos 
escasos renglones, no tiene la intencidn de cuestionar= 
la interpretaci6n que de El Capital tiene J. Nun y mucho 
menos otras interpretaciones, sino mas bien precisar al
gunos planteamientos personales sobre la obra referida, 
ya que en gran medida, el punto de partida para'el con-
junto de observaciones cr!ticas al concepto de "margina
lidad", provienen de nuestra visi6n de la obra de Marxi 
en este sentido, señalaremos dos aspectos que nos pare~
cen relevantes: en primer lugar, encontramos que en El -
Capital est4 impl!cito el proyecto metodol6qico que nos_ 
permite estudiar a la realidad camo una totalidad concre 
ta y articulada.en sus diferentes partes, en otras pala= 
bras, . como la unidad de lo diverso o stntesis de in11lti-
ple8 determinaciones: con ello queremos rescatar la pre;.;. 
sencia de' la obra.como una alternativa cienttfica dife--
rentfl de.la burguesa.· Eri segundo lugar, queremos hacer 
l!iifasis.en que; en la entiañ&de ElCapital:se encuentra 
el p~oyecto alter.nativo·. al proyecto burCJU••, •• decir, ····~ '. 
c¡Ue en •1 • ae encuentra .estncturado •l ·c!illcurso te6r.ic::o 
coaa.unista y en este sen~idQ. la. alternativa i'e:vc:Úuciona= 
r.ia ·al. sistema ·capitalista. : 

. . ·. ': La burq.ie~t~ {Ja.rá· seg\Íirse conservaÍldo' como clase. 
dominante, se ha preoc:upado. pemaneht•ente~ por la vi-

. gencia de su proyecto, incl\aso, reforlll4ndolo y',aoderni--
, zdndolo .de.·acuel,"do•· a: las_ condicionei concreta• .que el de 
ven1r histe5rieo del capitaliSllO va itiponiendo •. · En esta"7'. 
perspéctiva,. la di~isiOn.,_de. la· ciencia ·~;ciencias part! · 
culares (producto de. la divisi6n dél trabdo en el. proce 

.so.productivo)esfotdns.aca a·1a.dominaci6n burguesa,:: 
·en estas circunstancias, la de1imitaéi6n de diversos ,ob
jetos de .. estudio acorde a las distintas disciplinas par- ' 
cialba'la realidad y ,1 conocilftianto t~~tando con.ello~ 
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de eliminar el potencia.i subversivo y revolucionario del 
rigor cient!f ico, 

El que la clase dominante instrumente y consolide 
este proyecto no debe extrañarnos, pero gue algunos te6-
ricos que dicen compartir el proyecto marxista caigan en 
el garlito impuesto por el discurso burgu6s, nos debe 
preocupar y llamar a la reflexi6n. Precisamente una de 
las preocupaciones de Marx, fue rescatar que el an4lisis 
concreto implicaba la unidad de lo diverso, y en este ho 
rizonte de visi6n implica también recobrar la unidad de
la ciencia como factor básico del proyecto proletario. -

Entrando propiamente a la discusi6n del concepto 
"marginalidad", señalaremos que el plano en que 'nos move 
remos será el estrictamente te6rico y por tanto, será eI 
terreno de la discursividad marxista en donde buscaremos 
su validaci6n o s'u innecesaria utilizaci6n corno instru-
mento anaHtico de la realidad socioecondmica. El plan
teamiento de Quijano de asumir el concepto en cuesti6n 
por haberse convertido en un luqar coman de nuestra so-= 
ciolog!a, ryuede caber en una visi6n· emp!rica y popular e 
incluso convertirse en un factor de movilizaci6n.social, 
pero de ah!, a convertirlo en un concepto necesario del 
instrumental marxista, implica necesariamente un riguro= 
so análisis de la din!mica capitalista. 

Es importante obse.rvar que los autores en cues- -
ti6n, han delineado una argumentacidn donde aparece como 
ostensible una visi6n de la. dialéctica capitalista, :para 
argumentar. la necesidad te6rica d.el concepto "masa margi 

. nal," y/o ~polo marginal", sin embargo, las conclusiones:=· 
que resultan de su an.!lisis, nos hacen pensar en un apr~ 
sur amiento por definir los efec:tos de' lH modif·icaciones 
del.capitalismo de posguerra .en la es.tructura productiva, 
tanto e,n los .pahes heqem6nlcos como en los perif•rico~~· 

' - . . ' . . . . . . . 

. . . . . Apar~ntemente han hedho url a~áüsis del des~rro-~ 
llo.capitalista,pero no han comprendido el 'devenir his;.;. 

· tc5rico del mismo, han perdido de vista;.·que el sis.tema e! 
· pitalista e,s una totali'dad cuya dial~ctica implica un d,! 
sarrollo·de"igua,l que .se expresa en forma concreta .en -
las distintas formacionessociales, en las cuales,el ca 
pitalismo. es' el rdqimen de produccidn dominante... "No es 
accidental la tendencia del capitalismo a integrar bajo 
su control a todas las formas de producci6n, a tc:>dos los 
sectores.dela población , siempre bajo una fonna de su
bordinacidn y .de funcionalizaci6n a sus in~ereses. Re-
sulta equivocado plantear que el desarrollo capitalista_ 
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conducida a col0car a va•to• aectore• de la poblac:i6n -· 
tuera de la• leyes de la acwaulaci6n, indicando que· los 
miamos han dejado de constituir una palanca de acW11Ula-= 
cidn de capital• (25)~ · 

No obstante, a pesar de la supuesta visidn de con 
junto que los tedricos de la marginalidad social tienen
del modo de produccidn capitalista, existe una incompreñ · 
si6n de la din!lllica propia del desarrollo capitalista y
aunque arguyen dejar de lado las interpretaciones dualis 
tas de la realidad, su enfoque no hace sino recobrar la
discursividad que dicen rechazar, pues, " ••• al dividir: 
•. la realidad entre sectores •integrados• y no "integra 
dos", y al escindir en dos esferas separadas las ramas:: 
din!l!licas de la produccidn de las tradicionales, entre -
otras cosas se impide abordar la realidad en tErminos de 
totalidad social y encontrar las relacio~es y contradic
ciones en su interior, interpretando éstas a partir de -
dicha totalidad• (26). · 

El intento de introducir el concepto de •margina
lidad" en el discurso marxista, deviene de la necesidad 
de precisar -segan Jos4 Nun- una inexactitud del mismo = 
Marx, al confundir dos conceptos que son diferentes en -
su contenido, dichos conceptos son: el de Ejdrcito Indus 
trial de Reserva y Superpoblaci6n Relativa. -

Hemos señalado anteriormente que el discurso mar
xista es, ante todo, abierto y critico, no obstante, ºº!! 
sideramos que la inquietud de Jose Mun, no se justifica 
con .l.os resultados que obtiene de su ej4rcito te6rico; = 
cuando Marx se refiere al Bjtlrcito Industrial de Reserva, 
se est4 ocupando de la fozma especifica que asume la su
perpoblacidn relativa.en elmoclo de produeci6n capitalis 

. ta; . lo cual . no significa qu• , f1Arx no . contemple una di.fe= 
·rancia entre,amboseoncepto•,pU•••l'llismo plantea que 
• ••• al producir la acumulac:iidn ~el capital, 'la :pobla:ci6ñ, 
obrera•. produee tambien, en _proporciones cada ·.vea mayo~; ~ 
r~s, lo~ medios pa.r-.··.•u própio excellO relativo •. En· Gata· .. 
uria:leyae poblacidn pecµliar del.r~iMn de pt'C)ducci6n' 

• : , ··~ .• · . ,<. ~ • • . ',•' . ·. ' .·, "·: - . -

..,.t,,.2 ... 5,..)-· -c""arlo• Toranso, Bl ... nto• de crtdca a la teorl~ ·-

(26~ 

de la 1iarqinalic1ad aocial, IUMo, Facultad de .lfoo 
nomta,· UHAKr .p. s ... ·· .. . .· . . .. · . . . • -
Pedro Moctezum y Bernarclo.w&varro, •c1aae obrera, 
ej•rcito indü•t:rial derHer'Va y llOVilllientoa,socia 
les urbano• de las clase• dOainadaa en MexiCo: · · -= 
1970 - 1976 •, en Revista de Teoda ·Y Polltica No. 2, 
octubre~icimabre iHo, íí&lco, p., . · •. · . · · .. , . < 
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capitalista, pues en realidad todo rec¡imen histCSrico co!!_ 
cretode·produccidn que·tieneau• leyaa de pablacidn pro 
pias, leyes que riqen de unl'ftodo hiltCSricamente concre;..= 
to" (27). 

El desarrollo capitalista implica la inminencia -
de·una superpoblacidn relativa que en esta forma concre
ta de produccidn recibe el nombre de ejercito industrial 
de reserva, adem4s el car&cter desigual del capitalismo, 
le imprime a esta superpoblaci6n una heterogeneidad que 
es inherente al régimen de producci6n. Dicha situaci6n
es analizada por Marx y en su an4lisis recobra las dif e= 
rentes modalidades que el ejdrcito industrial de reserva 
asume en el capitalismo y que son: la flotante, la laten 
te, la intermitente y por rtltimo, a los sectores que in= 
tegran el pauperismo y sus distintas caracter!sticas. Di 
ferenciaci6n que aparece desapercibida por los te6ricos
de la marginalida~ social en su reflexión te6rica. -

En la fase monopdlica del capitalismo, la existen 
cia de una superpoblaci6n relativa lejos de extinguirse
se ha acentuado y es una realidad " .•.• que muchos analis= 
tas no la pueden comprender1 debido a que no captan ••• -
(la relaci6n desarrollo capitalista - superpoblaci6n re
lativa) ••• como un proceso en movimiento y como la agudi 
zaci6n y complejizaci6n de esas tendencias, raz6n por la 
cual la bautizan con nombres que conducen a oscurecer su 
Orige y Funci6n, tal sucede con quienes denominan como 
"marg.inales a esos sectores de obreros que son lanzados: 
a la calle no por el estancamiento del capitalismo, sino 
por SU propio desarrollOJ el estancamiento lo m4s que ha 
ce es intensificar el problema de suyo ya existente" (28). 

. . 
Pese a lo que se diga por los tédricos de la "ma!: 

ginalidad", un craso error que se. desprende de su conce2 . 
. ci6n ,. es. qúerer establecer como sindniniOs 81. desarrollo 
. capitalista y la. aimonf:a s~clal y tac homageneidad ••true . 
:tural, es , decir; no son: consecuentes con su ldqica, · puei, 
·cuando se. hab.la da desarrollo capitaíiata a]; mimno tiem.;. 
po tenemos que referirnos al acrecen~amiento de la• de••. · ·· 
aigualdades sociales y a· la· profundizacidn de la .. hetera• · 
qeneidad estructural... . . . . . . 

(27) Carlos "-rx, ~l. Capital, Tomo I, p. 53~. 

(28J Carlos Tor~nzo, Elementos de critica ••• p. 2-3. 
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. La• caracter.btica• c1cU.ca• ~el d••arrollo. capi
talbta van eliminando por •i lai.1111&•, . la• podbilidadea 
de ir. incrementando lo• nivelé• de empleo, pue• H evi-= 
dente que a cada recuperacidn de la estructura capitalis 
ta la recurrencia a las innovacione1 tecnoldqicu es m&i 
frecuente y en esa medida, la di1minuci6n relativa del 
capital variable respecto al capital constante es m4s -= 
acentuada por lo tanto, el desempleo y el subempleo de -
la fuerza de trabajo• ••• son no sdlo producto funcional_ 
de la acWftulacidn capitalista, sino tanto su condici6n -
como su resultado, manteniendo por tanto una relaci6n -
dialéctica compleja con las necesidades de valorizaci6n 
del capital, son asimismo ••• (desempleados y subemplea-= 
dos) ••. parte constitutiva de la clase obrera y fundamen 
to del .desarrollo expansivo y cfclico del capital" (29):-

En estas condiciones, •Resulta muy difícil ••• 
aceptar esa fracturaci6n de la superpoblacidn como una -~ 
parte que es funcional y otra que es disfuncional y aje
na a la valorizaci6n del capital, cuando en realidad el 
desarrollo capitalista tiende a incorporar bajo la esfe= 
ra del dominio del capital ~ toda la produccidn y ~ toda 
la problacidn" (30). 

El desarrollo capitalista.ha devenido en distin-
tas fases que se han caracterizado por los rasgos nuevos 
que han incorporado a la din4mica del ·sistema, pero eso 
no significa que la esencia del capitalismo vaya trans-= 
form4ndose, por el contrario, es su propio desarrollo lo 
que permite las transfoI'.Jllaciones en el r4!1gimen de.produ~ 
ci6n de tal manera, que el ej•rcito industrial de reser
va no es ajeno a esas tran•fo~ciones y como parte es-~ · 
tructural del módo de producci6n capitalista se va modi~ 

· ficando: y adecuando a laii · exi9encia• y requerimientos -
del capitalismo. . Ad eilcontiuo• q\le la estructura mong_ 
p61ica,(con su tende11cia a la autoutizac:16n y semiaut~~ 
matizacidn) ha. o~U.qado a¡¡na.créciíinteproletárisaci6n •. 
del' trabajo intelectual COl}Virden4o a ••ta ;fuerza de ;·•= 
trabajo enprOductiva~ ya sea como productora.4eplusva
Ua o.bien haciendo re11table<al capital, ·Cte ~al forma:;.·-,. 
qu49 :'lo• ~rabajadore• .. pr()f••ionaltiado• n~ inteqrados al · · 
procHo productivo pa•an.~ enqrosar.1.as fila• _4el ejfrcI 
to industrial de i'eHrvá~ · En &1te sentido¡··· •11 capital 
tiene: la suficiente capaéidad,<y, ademas.la necesidad= 
de buscar. nueva• funcione• ·o.• de prófundi.sar las ya exis
tentes para utilbiar. con. el 9'Jcimo ·provecho eaa masa de..;. · 
desOc:upadoss •iapre fúncioñalii•114olo• a las nece•ida-
des de la acumulacic5n de capital y en ninq-dn momento ex-
trañ4ndolo• en su· dominio• (31) ~ . ·· · · · 
' . ". ' . ' .. 

129) Pedro Moctezuma ydae~rdo Navarro, pe. cit. p. se 
(30) Carlos Toran10~ Elementos de crtt~ca ••.• p. 16. 
(31) · .. Ibid. p. S . 



:31 

Para puntualizar la ·funcioria1icfad o no, del ej,r
cito industrial de reserva,.conviene·analizar su papel y 
operatividad para el sistema y de esa manera, tratar de · 
profundizar m4s en nuestra visi6n sobre la forma de ac~= 
tuar.del sistema capitalista, para as!,·dilucidar1nues-
tras diferencias con los te6ricos de la marginalidad so
cial sobre tal cuesti6n. 

Las funciones que le podemos asignar al ej~rcito 
industrial de reserva son: a) de servir como mecanismo
para deprimir salarios; b) la de servir como reserva pa:: 
ra las exigencias del capital7 c) como elemento para con 
trarrestar la tendencia descendente de la tasa de ganan= 
cia; d) adem~s de servir como una medida de disciplina -
para el conjunto de la fuerza de trabajo en activo. Aho 
ra veamos su funcionalidad con respecto a la acumulaci6ñ 
ca pi ta lista. 

La ]~gica de la acumulaci6n capitalista se fúnda
menta en la necesidad de obtener cada vez, mayores márge 
nes de ganancia y esto se traduce en buscar las formas = 
para incrementar la producci6n de ~lusval!a es por ello, 
que la productividad creciente es inminente a la produc
ci6n capitalista. "Puesto que el desarrollo del capita
lismo, producido mediante la revoluci6n de las fuerzas -
productivas, con un incesante aumento de la composici6n_ 
orgánica del capital, hacen que el proceso se dirija a -
una marcada concentracidn y centralizaci6n de los capit~ 
les, lo cual significa una concentracidn de la propiedad 
de los medios de producci6n en manos privadas y conse- -
cuentemente la tambidn concentracidn del ingreso, esta -
dltima.ni es producto de un anormal o "defectuoso" desa
rrollo del capitalismo sino que por·el.contrario es el -
indicador, de. su propio desarrollo" (~2). 

. .•... · .. .· En elt~ ~onte~to,. plantear que la tunc,iCSn 'sal&-. ~ ·.··.· 
'ri•l que juec¡a ·el. ej•rcito ,ind~strial ·.de resC!ria, ª'11 ha.;_; 
.tr~nsformado. ~n ;innecesaria en la fHe monopdl~ca d.el C!, .· 

·• ; pitalismo, dé.bic!o a· loe nivel.es de Y.ida ,alcanzado• pc>r -
• la,poblaci6n en lo•· pabea desarro.lladoei ·eiqnifica en-

tender desarrollo.capitalista como alqoarmonioso que -
tiende.aextinc¡uir la lucha. de clases y que, el.capita-~· 
lista al incrementar .la productividad su o~jetivo es el · 

·. bienestar 10Cial. · Tal ver.itSn, aúrique no parezca una ¡>Q 
· Sicic5n definida de 101 autores en cuesti6n, al final re= 
11ulta apologltica del funcionamiento capitalista • 

• · l ·- • • 

(32) Carlos Toranzo R., ·comentados en >torno .al salario, 
Facultad de Economfa , UNAM, p. · 8 • 

. ,·.,.'. 
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En primer Luqar, hay que resaltar que el empobre
cimiento de la clase obrera nunca puede considerarse en 
términos absolutos, sino que el empobrecimiento de la -= 
clase obrera debe asumirse en tdrminos relativos, y en -
esa forma, a pesar de que aumente el salario nominal y -
real de la fuerza de trabajo, su salario relativo (la -
parte de la jornada de trabaj.o que utiliza el obrero pa
ra desquitar su salario) tender4 a disminuir con el cre
cimiento de la productividad. En segundo lugar, es me-
nester señalar que la acumulación de capital est! en fun 
ci6n de la tasa de ganancia (aunque ello genere sus pro= 
pías contradicciones) y por lo tanto, todo incremento en 
la productividad capitalista es comprensible por los ni
veles de competencia que se establecen entre los capita
listas y entre estos y los trabajadores, de dond~ pode-
mos destacar que 1a recurrencia de las innovaciones tec
nol6g icas conllevan la exigencia de mayores incrementos 
de plusvalía. · -

La posición que reflejan los te6ricos de la margi 
nalidad implica •Desconocer.que la contradicción Capital 
Trabajo ••• se expresa en uno de sus niveles m~s pruna-= 
rios, como la tendencia a la disminuci6n del salario co
mo política pertinaz de la burguesía, ••• Pero lo que se 
pone de manifiesto con mayor claridad, es el no reconoci 
miento de la realidad, la cual nos muestra que la tendeñ 
cia a tratar de disminuir el saíario es permanente: ya = 
sea por la competencia desenfrenada entre lós obreros -
del ejército activo y del de reserva, o ya sea por el fe 
n6meno inflacionario que tiende a erosionar los salarios 
y de esa manera conseguir una fuente extraordinaria de -
captación de plusvalía• (33). 

Con respecto a la funcidn de reserva se plantea, 
por parte de los tedricos de la marqinalidad, ·su disfun
cionalidad respecto .a los sectores heqemdnicos del siste 
ma argumentando que lo• altos niveles de productividad = 
alcanzados por e1 r•giJaen capitalista en la fase monopd
lica se fundamenta en forna absoluta en la utilizaci6n -
de los recursos .t~cnicos y en todo caso, 9u funcionali-
dad estarla sujeta a aquellos sectores donde predomina -
el pequeño y mediano capital que por lo dem.fs, la mayo-
ría de ellos son calificados como "marginales•. 

QuisiGramos iniciar la diacusidn sobre el punto -
refiriendo a Marx: •Arrancando de los fundamentos genera 
les del sistema capitalista, el proceso de acumulaci6n = 
llega siempre a punto en que el incremento de la produc-

. tividad del trabajo social se convierte en la palanca P2 . 
(33) Carlos Toranzo, Elementos de critica ••• p. 13. 
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derosa de la acumulacidn ••• Por consiguiente, el aumento 
de ••• (la productividad) ••• se revela en la disminuci6n 
de la masa de trabajo, puesta en relación con la masa de 
medios de producci6n movidos por ella, o sea, en la dis
minución de magnitud del factor subjetivo del proceso de 
trabajo, comparado con su factor objetivo" (34). 

El planteamiento de Marx explica la dialéctica de 
la produccidn capitalista, pues, no obstante el aumento 
del capital constante en el proceso productivo, esto no
excluye un aumento del capital variable (aunque en menor 
cuant!a) por la's mismas necesidades de valorizaci<Sn que 
tiene el capital; en otras palabras, el modo de produc-= 
cidn capitalista produce un mercado de trabajo acorde a 
sus necesidades de explotaci6n de tal manera, que en to= 
do momento mantenga un fuerte contingente de obreros a -
su disposici6n lo que implica, que exista un crecimiento 
absoluto de la fuerza de trabajo explotada por el capi-
tal como tambi~n crece la cifra absoluta de desempleados. 

El an~lisis del modo de producci6n capitalista -
nunca debe perder de vista sus fun~amentos, es decir, 
que el proceso productivo es ante todo productor de plus 
val!a y en ese sentido, la utilizaci6n de la fuerza de = 
trabajo es imprecindible para conseguir tal objetivo. -
Desde esta perspectiva, se rescata que el propio desarro 
llo capitalista ha engendrado un aumento absoluto del -= 
ejército industrial de reserva pero a su vez, lo ha re-
funcionalizado a sus exigencias de produccidn de plusva
lfa y de hacer rentable el capital. 

El desarrollo desigual y combinado que es inheren 
te al capitalismo no elimina su expresic5n de totalidad = 
concreta y contradictoria, por lo tanto, los rasgos nue
vos que sur9en en el devenir capitalista tienen un mismo 
oriqen: la acumulacic5n capitalista. Entonces, •no se -
trata de ne9ar la importancia de las corporaciones mono• 
p6licas, sino de lo que se trata es de captar el funcio- · 
namiento de la totalidad del capital, ver de que manera, 
no a~lo las baña sino que las ahoqa, subordinindolas a -
lo• objetivos de la valorizaci6n del valor en dicho sec
tor dominante. ~toncas no podemos comprender como •ma~ 
ginales• ni a laaperaonaa que han sido convertidas en -
una palanca adicional de la acumulaci6n. No podemos ha
cerlo ast; ni con las formas no estrictamente capitalis-

(34) Carlos Marx, El Capital. Tomo I, p. 525-526. 
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~s que puedan subsi•tir en una foraacien capitalista da 
da y menos adn con las fracciones del capital que no soñ 
las dominantes• (35). 

La existencia de pequeños y medianos capitalistas 
responde a necesidades del conjunto del sistema y en esa 
forma, el ejfrcito industrial se reserva también en un -

·elemento imprescindible entre otros, para contrarrestar_ 
la tendencia descendente de la tasa de ganancia, asumien 
do la siguiente din4mica: • ••• se abren nuevas ramas de
produccidn ••• a la que sirve de base precisamente aque-= 
llas superpoblacidn relativa que queda vacante con fre
cuencia por el predominio del capital constante en otras 
ramas de producción y que, a su vez, se basan en el pre
dominio del elemento del trabajo vivo, para acabar abra
zando poco a poco el mismo camino que las dem4s ramas de 
producción. El capital variable representa en ambos ca
sos una proporcidn considerable dentro dél capital total 
y el salario queda por debajo del nivel medio, lo que h~ 
ce que tanto la cuota coJID la masa de plusvalía sean en_ 
estas ramas, extraordinariaaente altas. Y como la cuota 
general de ganancia se obtiene mediante la nivelaci6n de 
las cuotas de qanancia vigentes en distintas ramas de -
producci6n, resulta que la mi.Slla causa que determina la 
tendencia decreciente de la cuota de qanancia sirve aquI 
tambi~n de contrapeso a esta tendencia y paraliza en ma
yor o menor medida sus efecto•• (36). 

Con respecto a la funcidn de disciplina que hemos 
incorporado como una atrilNcidn ... del ej8rcito indus-
trial de reserva, hay que ·recordar que en los pa!ses ca
pitalistas heqemdnicoa un detenú.n&do porcentaje de de-
sempleo ae ha tomado COllO noftlal y ben8fico para el sis
tema, la posiciCSn ••clara pues, se considera que un de
terminado qrado de dea..pleo sirve como dique de deten•
ci6n a los elibates que pgldan Hr9ir4el aj•rcitoobrero 
en.activo, de tal aanera qv.e la clase capitalista en for 
ma evidente ha utiliaado el ej&rcito industrial de reser 
va .. como wia_.11edida para di8C:lpliaar a la clase obrera a: 
las decisiones. del capital y por coasi911iente es incues
tionable su funcionalidad para el conjunto del sistema. 

· Por tUti.mo, quisi4r..,• terainar estas observacio 
nes cdticas señalando que discreplimosdel planteamiento 
que asevera que loa pataea de Amllric:a Latina, presentan 
situaciones de -..r9inalida4• por la• relaciones de de-= 
pendencia que mantienen con respecto a loa centros he9e-

( J S) Carlos Toranzo, Blelleftto• de Critica ••• p. 17 
(36) Carlos Marx, Bl Capital, .~ III, p. 236. 
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mónicos. Nosotros consideramos que son las caracter!sti 
cas del desarrollo espec!ficamente capitalista que han = 
tomado estos pa!ses lo que ha gestado los niveles de de
sempleo que encontramos en sus sociedades; por otro la-
do, de dicha linea de interpretaci6n podr!a desprenderse 
una escondida añoranza de las trasnochadas alternativas 
cepalinas para América Latina. Adem4s, cabe preguntar-= 
se, si dentro de los marcos capitalistas es posible eli
minar el desempleo: nosotros ya hemos tomado posición. 

Para concluir, nos parecé que el concepto "margi
nalidad" no tiene razón de ser y que más que enriquecer 
el discurso te6rico marxista implica una err6nea aprecia 
ci6n del desarrollo capitalista, y parafraseando a Marx~ 
sostenernos que cuanto mayores son la riqueza social y el 
capital en funciones, el volllmen y la intensidad de su -
crecimiento y mayores también por tanto, la magnitud ab
soluta del proletariado y la capacidad productiva de su 
trabajo tanto mayor es el ejército industrial de reserva. 
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6. DIDUSTRIALIZACION Y URBANISMO 

Marco de Referencia 

oespu~s de haber establecido nuestras diferencias 
con la teoría de la marginalidad social y explicitado -
nuestro marco metodol6gico para aprehender y comprender 
el devenir hist6rico del capitalismo, se hace ahora nece 
sario caracterizar el espacio econ6mico en que se repro= 
ducen las relaciones capitalistas de producci6n. Como -
el sistema capitalista se desarroll6 fundamentalmente en 
el seno de las ciudades, ~stas se van a convertir en los 
centros primordiales donde se reproduzca tanda el capi-
tal como la fuerza de trabajo. 

Los centros urbanos se constituyen as!, en el es
pacio socio-econ6mico donde se efectuarán el conjunto de 
procesos econdmicos y sociales que dar'n vigencia a las 
maltiples relaciones que se establecen entre las clases
sociales que se estructuran en el modo de producción ca= 
pitalista. En este sentido; las interrelaciones,-~ontra 
dicciones y formas de dominaci6n que se establece entre
las clases, derivan de la ldqica inherente al capital -
tanto en la producci6n como en la forma de apropiarse y 
utilizar los espacios urbanos. -

En esta perspectiva, la dinfaica reproductora del 
capital llevan intr!nseca la reproducci6n de sus clases 
antag6nicas y confirman su dia1~tica inminente: •Este = 
proceso de conjunto encierra tanto el consumo productivo 
(el proceso inmediato de producci6n) y las mutuaciones -
de forma (los cambios considerado• en cuanto a la mate~
ria) mediante la• cuales se efectda, ca.> el consumo in 

· diVidual y las mutaciones de forma o cambios que lo ha-= 
cen·posible. 

Encierra, de un parte, JA inversi6n del capital -
variable en fuerza dé trabajo y, por tanto, la incorpor_! 
ci6n de 6staal proceso capitalista de producci6n, en la 
que el obrero aparece COllO vendedor de su .. rcancb, de_ 
la fuerza de trabajo, y el cap~talista como comprador de 
la mi.... Y, de otra parte, en la venta de la• mercan--
etas va illpltcita la compra de ella• por la clase ~brera 
y, por consiguiente, el consumo individual de ••ta. Aqui 
la clase obrera aparece como ce11pradora y los capitalis
tas como vendedores· de mercancfaa a lo• obreros• (37). 

(37) Carlos Marx, El Capital, 'l'ceO u, Op. cit. pp. 314 
315. 
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El espacio urbano al ser-utilizado por el capital 
para su reproduccidn, al mismo tiempo, también es utili
zado para la reproduccidn del factor de crecimiento fun
damental para el capital: la fuerza de trabajo. As!, la 
ciudad se constituye en un escenario de suma utilidad pa 
ra el capital establecer las condiciones de la produc- = 
ci6n y circulaci6n capitalistas y de la reproducci6n de 
la fuerza de trabajo, permitiendo con ello, la reproduc= 
ci6n ampliada del capital. 

En este marco establecido, nos ocuparemos en ade
lante de analizar, primero y en forma breve el surgimien 
to histOrico de las ciudades, para después referirnos a
las caracter!sticas de la urbe capitalista y su problemá 
tica, y puntualizar algunos rasgos de la urbanizaci6n eñ 
Am~rica Latina y sus consecuencias sociales. 
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7. LA FORMACIOB DE LAS CIUDADES COMO NUEVOS CENTROS 
DE PRODUCCIOll. -

El sistes11a capitalista se consolida con la paula
tina y violenta culminaci6n de1 proceso de disociaci6n -
entre el prodµctor director y 1os medios de producci6n y 
en esa forma, el surgimiento histdrico de las ciudades -
modernas est! ligado a la g~nesis de una clase cuya ges
tidn va asociada a una din4mi.ca de apropiación expropia
ción, en primer lugar, del excedente econ6mico y después 
de los medios de producci6n. Diversos pueden ser los 
or!qenes de las ciudades*, no obstante, st puede plan-
tearse que los primeros centro urbanos aglutinaron en su 
seno, aunque en distinto grado, instituciones de cor~e -
eclesiástico, militar y al<JUD&S actividades comerciales. 

ti 
Es preciso ~eñalar que en nuestro planteamiento -

metodoldgico, los factores disolventes de una formaci6n 
social radican en su propio seno y que ~stos generan su
propia dialéctica desequil~radora, cuando se aqudizan
las contradicciones al interior del modo de producci6n = 
dominante. En esta perspectiva, nos interesa precisar -
que el capital comercial en sus inicios, a pesar de ha-
berse destacado en la lucha por la autonomia de las ciu
dades, no se comport6 como un elemento revolucionario si 
no por el contrario se adapt6 a la dialfctica de la es-= 
tructura feudal. 

La actitud anticuada que asume el capital comer-
cial frente a la produccidn, me de•prende de la forma en 
que busca la obtencidn de •u qanancia: •como el movimien 
to que desarrolle$ el capital. comercial es el movimiento
o-M-D', tenemos que la qanancia del comerciante •e real! 
za, en primer luqar, .. di.ante lo• actos que •• deurro-
llan solamente del procellO de circulacidn, ea decir, en 
los·dos actos de .la ca11pra y la venta. E• por tanto, -= 
úna. qanancia de enajenacidn ••• (que) ••• aparece imposi-
ble mientras los.productos se vendan por su• valores. 

··Comprar barato para vendar caxo, es la ley del comercio. 
No se trata, pues, de un caabio de equivalentes• (38)·. 

* como se puede de11prender de un conjunto de investí 
qaciones y entre ella• encontr11&>s las de: Maurice 
Dobb, Estudios sobre e1 Desarrollo del Capitalis-
mo, Ed. Siqlo XXI. 
Henri Pirenne, Historia Econ&aica y Social de la -
Edad Media, Ed. P.C.E. 

(38) C4%'10s Marx, El Capital., Tom> J:II, Op. cit. p. 318 
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La influencia de la actividad comercial en las re 
laciones de producción feudales, se expresd en el desper 
tar de nuevos h&bitos de consumo, 'no s6lo en los difereñ 
tes sectores de la nobleza sino tambi'n en buena parte = 
del campesinado y los artesanos, incidiendo en el cambio 
de la renta del suelo que se operó en el sistema, al cam 
biar de la renta se pudo generalizar en un plano más o = 
menos nacional, en tanto se fueron desarrollando la pro
ducci6n de art!culos para ser comercializados, la indus
tria urbana y desde luego, la circulaci6n monetaria. 

El escaso desarrollo de la producci6n, permiti6 -
que gran parte del excedente económico generado en el 
campo, se fuera convirtiendo en patrimonio comercial, -
pues la situaci6n de intermediarios que guardaban los c2 
merciantes entre la producción y el consumo, les posibi
litaba condiciones ventajosas en el intercambio; además 
su accionar permanente en los poros de la sociedad f eu-= 
dal, repercutia cada vez más, en la orientación de la -
producci6n. "Las proporciones en que la producci6n en-
traen el comercio, pasa por las manos de los' comercian
tes, depende del modo de producció~ y alcanza su máximo 
al llegar a su pleno desarrollo la producción capitalis= 
ta .•• (no obstante) ..• a base de cualquier régimen de 
producci6n, el comercio estimula siempre la creación de 
producto sobrante destinado al cambio para aumentar los
goces o el atesoramiento de los productores (entendiendo 
aqu! por tales los apropiadores de la producción); el co 
mercio imprime, por tanto, a la producción un carácter: 
orientado cada vez más hacia el valor de cambio" (39). 

Cabe destacar, que el sector de comerciantes no 
fue el dnico ndcleo de población urbana que se benefici! 
con la apropiaci6n del excedente econ6mico, sino tambidn 
algunos sectores de la nobleza que se hab!an destacado ~ 
como terratenientes en las ciudades, tuv.ieron la oi)ortu
nidad de especular con la tierra conforme avanzó el cre
cimiento demográfico en dichos centros, amén que alqunos 
de sus miembros se incorporaron definitivamente a las a~ 
tividades comerciales, por otro lado, varios artesanos ~ 
afiliados a fuertes corporaciones gremiales se vieron be 
nef iciados con la concentraci6n de una parte de la riqui 
za social. -

En estas circunstancias, a pesar del dominio pol!. 
tico que el campo pod!a establecer con respecto a las -
ciudades, las relaciones econdmicas que se establec!an -
entre ambas, beneficiaban en todas partes y sin excep- -

(39) Ibid. p. 315, 
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ci6n a las ciudades a trav•• de s~s precios de monopolio, 
la usura, los gremios y su estafa mercantil. Es dif!cil 
determinar con que celeridad.se fue imponiendo el princi 
pio de igualdad en los centros urbanos que eventualmente 
conquistaron autonom!a parcial o completa respecto a la 
autoridad feudal, pero lo que es objetivo, es que la far 
ma en que se relacionan ciudad y campo va conformando la 
arena pol!tica donde van a dirimirse las pugnas por el -
poder. 

Diversas contradicciones se expresan en el seno -
de la sociedad feudal: la vieja nobleza tratando de man
tener su poder!o local y el control sobre la renta del -
suelo y la servidumbre: las asociaciones gremiales tra-
tanto de impedir la competencia de nuevos maestros arte
sanos y manteniendo el control de la producci6n urbana -
y por dltimo, los comerciantes que pugnaban por eliminar 
las trabas feudales al comercio y aumentar los vo11lmenes 
de produccidn pero manteniendo, siempre, el monopolio de 
la compra-venta de las mercanc!as. El conflicto se re-
solvi6 en favor del capital.comercial por su pol!tica 
trazada y que puede observarse desde dos c1ngulos; ~or un 
lado, la debilidad de la nobleza era intrónseca a su ex
presi6n histdrica, pues, los exhorbitados tributos a que 
somet!a a la servidumbre y la baja productividad del sue 
lo obligaron a los siervos a escapar de la sujeci6n feu= 
dal, socavando el poder señorial y debilit&ndolo de tal 
manera, que ya no pudo oponerse a la alianza fraguada = 
por los comerciantes con la realeza para expandir la ac
tividad comercial; por otro lado, lograron incrementar -
la produccidn aprovechando la liberaci6n de fuerza de 
trabajo de la campiña feudal, mediante la industria a do 
micilio y m4s tarde de la manufactura. -

Los resultados de la poU:tica de alianzas establ! 
cidas por el capital comercial, en el terreno poU'.tica -
se concretaron en la formacidn .del Estado Nacional, es -
decir, · la centralizaci6n del poder poUtico en un monar
ca soberano que favorece la creacidn (aunque no acabada) 
de un:mercado interno, reglamenta la cirC11laciCSnde mer
cancias hacia el exterior y profundiza y legitima .la ex
propiacidn del productor rural y del campesinado de las 
tierras de cultivo; en el terreno econcSJllico, el sur9i- -
miento de la produccidn manutacturera se tradujo en una 
paulatina apropiacidn del capital comerci.al del proceso
de trabajo y en los or!qenes de la subsuncidn real del = 
trabajo al capital.· 
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Cabe destacar, el papel de los qrandes descubri-
mientos geogr4ficos, en los siglos XVI y XVII, cuya in-
fluencia en el dasarollo del capital comercial y la cir
culaci~n de mercanc!as, los conviertieron en estimulan-
tes fundamentales de la transici6n del feudalismo al mo
da de producci6n capitalista, y por tanto, en la consoli 
daci6n de la econom!a urbana. Sin embargo, el r~gimen = 
capitalista en su pertodo manufacturero, sdlo fue facti
ble que se desarrollara en aquellos lugares donde se ha
b!an gestado las condiciones necesarias en el propio mo
do de produccidn feudal. En este sentido, el desarro-
llo del comercio, los medios de cambio, la navegaci6n y_ 
la industria, sdlo pudieron acelerar el elemento revolu
cionario de la sociedad feudal, en aquellos lugares don
de los embriones capitalistas hab!an enraizado una fuer
za y "la antigua organizacidn feudal o gremial de la in
dustria ya no podta satisfacer la demanda, que erecta -
con la apertura de nuevos mercados (entonces) ••• Vino a 
ocupar su puesto la manufactura¡ el estamento medio in-
dustrial suplanto a los maestros de los gremios: la divi 
si6n del trabajo entre las diferentes corporaciones desa 
pareci6 ante la visión del trabajo ~n el seno del mismo: 
taller" (40). 

La separacidn entre campo y ciudad conlleva el -
desplazamiento de la hegemon!a productiva hacia los cen
tros urbanos, "El establecimiento de la divisi6n del tra 
bajo entre ciudad y campo es un proceso largo, que depeñ 
de, en dltimo an&lisis, del ritmo de desari.ollo de las = 
fuerzas productivas urbanas. El centro din&mico del pr2_ 
ceso es la ciudad, que multiplica sus actividades de dos 
maneras: a) apoder4ndose de actividades antes ejercidas_ 
en el campo e incorpor&ndolas a su econom!a y, b) crean
do nuevas actividades mediante la producci6n de nuevas -
tdcnicas y/o de nuevas necesidades" (41). · 

En este contexto, el per!odo manufacturero va pre 
parando el campo adecuado para la revolucidn tdcnica, ei 
decir, el .paso de la plusvaUa absoluta a la extrac~idn 
de plusvaUa relativa• al ser insuficiente la produccia"n 

·manu1!acturera, por el dpido·crecimiento del mercado inU!!, 
mundial y por ende, el constante aumento de la ~emanda" • 
•• ya no bastaba la manufactura. El vapor y la maquina~-

(40) Carlos Marx y Federico Engelsr "Manifiesto del Par 
tido Comunista" en Obras Escogidas, Ed. Progreso,-
Moscd; Tomo I, p. 21 . . 

('1) Paul Sinqer, Econom.!aPol!tica de la Urbanizacidn, 
Ed. Siglo XXI, pp. 19-20. 
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ria revolucionaron entonces la produccidn industrial. 
La gran-industria moderna sustituyd a la manufactura¡ el 
lugar del estamento medio industrial vinieron a ocu?arlo 
los industriales millonarios -jefes de verdaderos ej~rci 
tos industriales-, los burgueses modernos"(42). -

Si en la manufactura, la revolucidn operada en el 
proceso productivo tuvo como punto de partida 1a fuerza 
de trabajo; en la gran industria, el punto de partida -= 
son los instrumentos de trabajo. La finalidad de la ma
quinaria empleada por el capital es desarrollar la fuer
za productiva del trabajo, acortar la parte de la jorna
da en que el obrero necesita trabajar para s!, y de ese 
modo, alargar la parte de la jornada que entrega al capI 
talista: es sencillamente, un medio para la producci6n = 
de plusval!a. Adem.ts, la fo:rma en que ambas formas de -
produccidn se apropian de los centros ur~anos, guardan -
ciertas diferencias, "Si la revolucidn manufacturera se 
orientd, por lo menos en principio, contra la ciudad, -= 
conquist4ndola, de afuera hacia adentro, la Revoluci6n 
Industrial tuvo por escenario, desde el principio, el= 
área urbana• (43). 

La revoluci6n de la producciOn industrial, tam- -
bidn revoluciond el uso y las funciones de la ciudad; -
las antiquas ciudades comerciales y su intrincada red de 
corporaciones y monopolios, que vta la imposici6n de -
las relaciones de intercambio con el campo le succionaba 
el excedente econdm.ico, desaparecen para dar paso a las 
modernas ciudades, que ahora ae imponen al campo gracias 
a su capacidad productiva. De esta manera, la produc- -
cidn fabril viene a terminar con la heqemon!a del capi-
tal comercial, sometidndolo a la• decisiones del capital 
industrial y al mismo ti..,, modifica y funcionaliza a -
la• ciudades en su beneficio dotandola• con la inf raes-
tructura que .loa nuevos wldaenea de produccidn requie
ren, convirtifn4olas en lo• centros dOlllinantea de la pro 
duccidn y del poder polftico. ·· · . -

La expa.nsidn de l• produccidn industrial con aus 
crecientes niveles de productividad, va consolidando la
superioridad de los productos urbano• sobre loa del cam= 
po, de tal aanera, que sus altos niveles competitivos 
van destruyendo paulatinaaente la• arcaicas formas de 

(42) Carlos Marx y-Federico BA9els; ·~Aifiesto ••• ", 
op. cit. p. 21 

(43) Paul Sinc¡er; Economta PoU'.tica .••• , Op. Cot. p. 24. 
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producci6n para la subsistencia; la acumulación extensi
va de capital permite que se vaya sometiendo al campo a 
las esferas de la industrialización, al producir y swni= 
nistrarle revolucionados instrumentos de trabajo que 
transforman su base t~cnica de producci6n, incorporándo
lo a la 6rbita de capital. "La divisi6n del trabajo en
tre campo y ciudad sufre, as1, una trarsformacidn tan am 
plia que hoy es licito plantearse la duda en cuanto a la 
validez de la distinción entre campo y ciudad. No es di 
f1cil prever una situación en que la mayor!a de la pobla 
ci6n "rural" en sentido ecológico, se dedique a activida 
des urbanas y la práctica de la agricultura-mecanizada,
automatizada, computarizada- no se distinga en nada de -
las demás actividades urbanas" (44). 

(4'4) Ibi(l. p. 29,' 
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a. .LA URBE CAPITALISTA tOMO NUEVO ESPACIO DE REPRO-
DUCCION DEL CAPITAL Y DE LA.FUERZA,DETRABÁJO. 

Como ya ha sido señalado, en la medida que el ca
pital se apropia del proceso de produc~i6n y se estable
ce la hegemon!a urbana·· sobre lo rural, con ello también_ 
se profundiza la divisi6n social.del trabajo. En el es
pacio urbano se instrumenta la racionalidad de la ganan
cia capitalista, buscando la maximizaci6n,de beneficios_ 
a través de la concentración industrial. "La aqlomera-
ci6n espacial.de la actividad industrial se debe a la n~ 
cesidad de utilización de una misma infraestructura de -
servicios especializados (de energ!a, agua, desagues, -
transporte, comunicaciones, etc.) y a las economías exte 
riores que derivan de la complementariedad entre los es= 
tablecimientos industriales" (45). ~ 

El avance de la industrializaci6n en las ciudades 
las va convirtiendo en un polo de atracci6n, no s6lo pa
ra la población de las zonas circunvecinas, sino a medí~ 
da que ampl!an su mercado y crecen sus habitantes, tarn-
bién se convierten en fuerte atractivo para nuevas acti
vidades industriales y de servicios (gubernamentales, fi 
nanzas, educativos, asistenciales, etc.). En este con-= 
texto,. los movimientos migratorios de la poblaci6n y del 
capital aparecen sOlo como un mero mecanismo de redistri 
buciOn de los factores econdrnicos que se adaptan, en 111=· 
timo anélisis, al reordenarniento del espacio urbano im-
puesto por el sistema de producci"n. 

. . 

Las dif~rencias que se establecen en el conjunto_ 
de .ciudades que con.forman un pa!•, en· cuanto a pobla- -

· cit5ri, actividades .e.cont5micai y de servicios que, en ellas 
·se establecen, derivan de razon•• histtSricas ·que expli--

, c•n como. fÚe el p~óceso: de poblamiento del: .territorio~'• - . ' 
.. ·No obstante, establecidas las caracterhticas de cada· -
· ciudad, W\c:onjuritode relaciones.de c:ompleméntariedad -
. se.entretejen .entre ellas, con•tituy•ndose una amplia -- . 
red que va-definiendo la· impor~ancia de Jos centros 'urba. 
riol 1 en funcit5n .. de las ~ac:tividade~ indu8tri'ales ·y. poHtI 
e.as que concentran, el tipo de· ••l'Vicios que presta y de 
la magnitud del comercio que realizan entre ellos y con 
eL ~xterior~ · · -

(45) Ibid. P•. 32 .. 
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8~1 Problenl.ftica y Contradicciones Sociales en el Es..; .· 
pacio urbano. 

Una de las situaciones m4s conflictivas que apare 
cenen la urbe capitalista est! .referida a la apropia-= 
ci6n y utilizacic5n del espacio urbano, pues la forma en 
que . ha operado tal fenc5meno, ha dado como resultado .la :: 
aparici6n de una sui qf!neris "mercanc!a" en el sistema -
capitalista: la tierra. 

El extraño mundo de las apariencias que nos pre-
senta el capital en su desarrollo, se ve enriquecido en 
la proyecci6n de la tierra al mundo de las mercanc!as, :: 
donde aparece con un .precio otorgado, a pesar de no con
tener un &tomo de trabajo humano. Con el objetivo de 
discernir con precisi6n este problema, introduciremos el 
concepto de renta* con la pretensi6n de tratar de clari
ficar la situaci6n concreta de esta extraña "mercanc!a" 
en el mercado. -

La introducci6n del concepto de renta para refe-
rirnos al suelo urbano, nos va a permitir tener un mejor 
acercamiento a las condiciones en que la tierra se comer 
cializa en el régimen de producci6n capitalista. En es= 
te sentido, comenzaremos por rescatar de Marx su defini
cic5n sobre la renta.del suelo: "Lo que se compra con el 
precio abonado no es en realidad la tierra, sino·1a ren:: 
ta que de ella obtiene, calculada a base del tipo normal 
d.e interf!s •. Pero esta capitalizacidn de la renta presu
pone la renta misma, mientras que la renta no puede, a ~ 
su vez,· explicarse ni ~er.i varse partiendo de su propia - . 

· capitalizaci<5n. ·Por tanto, es la exitencia de la renta, ... · 

i" Es evidente el riesqe>: que·se corre a1. tr.atar de ..;_: · .. >. utilizar Un co11cepto el¡¡borado por Marx para anal_!:: · 
. zar b4sicamante la sittiaciCSn concreta da ·1a .renta>' .. 

de.1 • 1ue10 en tas propiedadt1!' a9rtcola.• ~ J?e.rC) como: 
est4 relacionado con el mismo .factor, vario• .. estu-
1dio10•. del problema· ya ha11 avanzado eri ia proposi
cidn de U:nea1 generales, para la;mejor cOlllpren- ·..; 
siCSn de la renta urbana del suelo, encontrando en
tre ellos a: Adquier Franco is, .•conttibuciCSn al ª.! · 
tudio de la Renta· del suelo urbano•, y Lojkine 

· Jean, •contribuci<5n a una teorta marxista de la ur ·· 
bánizaciCSn · ca~italista". 
En Ideologta, 'Diseño y Spciedad, No". 6; Bogot4, 

· Coloíííbia. · 
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independiente de la venta de la tierra, la premisa de la 
.que debemós partir" (46). 

. En un r~gimen sustentado en la propiedad libre pe 
ro siempre privada como es el sittema capitalista, los = 
individuos. que amparados en el s!stema de derecho impe-
rante consiguen concentrar grandes extensiones de terre
no en los espacios urbanos, se ver&n beneticiados con el 
desarrollo de la concentraci~n industria1 y de la fuerza 
de trabajo en las ciudades. La posibilidad de apropiar
se en forma parasitaria de una parte de la plusvalía pro 
ducida en la actividad productiva, radica en su acci6n = 
monopolizadora del suelo en contraparte con la escases -
de éste y ade~ás, por convertirse la tierra en un factor 
indispensable para las actividades urbanas. Ahora bien, 
la capitalizaci6n de la renta del suelo (tomando en cuen 
ta la tasa media de ganancia por mediaci6n del tipo de = 
interés) dependerá de la renta diferencial que alcancen 
los terrenos, es decir, de su localizaci6n y de los nive 
les de productividad con que sean funcionalizados para = 
la actividad econ6mica, y por eso encontramos que "La -
renta diferencial se presenta en todas partes y se ajus
ta a las mismas leyes de la renta diferencia agr!cola -
dondequiera que existe renta. Dondequiera que las fuer
zas naturales son monopolizables y aseguran al indus
trial que las emplea una ganancia excedente, ya se trate 
de un salto de agua, de una mina rica, de aguas abundan
tes en pesca o de solares bien situados, nos encontramos 
con que la persona que por su t!tulo sobre una porcidn -
del planeta puede alegar un derecho de propiedad sobre -
estos objetos naturales se apropia esta ganancia exceden 
te. y se la sustrae al capital activo, en forma de rentañ 
( 4 7) ~ 

. . . .·.. El .enorme poder que esta . forma de la propied•d te 
.· rritorial ,su¡)one cobra mayor dimensi6n cuaruSo existe· uria 
·. re!~cidn .directa entre· el capital i11dústr~~l y la; propi~ ; , 
'dad. inmobiliar;ia .o bien 1. cuand.o la.burocracia palttica -. 
establece alianza con.· loa·· fracéionadores ·º.directamente_ . 

. est4 vinculada con la propiedad,'Uf'bana d~l suelo. Cuan-, .. 
do se entreteje esta red ,de .intereses en la' mercantiliz~ ' .. 
ci6n del espacio urbano, .las condicione• para la repro-- · 
ducciOn de la fuerza de trabajo<seven disminuidas y el 
capitaT extiende su dominio ntb alia, dela.estera del; 
produccidn. 

(46) Carlos Marx; El capital,, •• , Op. cit.; Tomo UI,. p. 
581. 

( 47) Ibid. p. 717 • 

,.·\ - . 
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Las caracter1sticas del.dqimen deproducci6n ca
pit&l.ista han permitido que la tierra se transforme en -
una·mercanc1a m4s, no por ser producto del trabajo huma-· 
no sino debido a la concentraciOn que se ejerce sobre - . 
ella y que posibilita una.ganancia a través de la renta_ 
urbana del suelo. En estas c.ondiciones, el proceso de -: 
mercantiUzaci6n de la tierra se ejercita de acuerdo al 
proceso de valorizaci6n de todas las mercanc!as. -

Ahora bien, la funcionalizaci6n del suelo urbano 
para que se realicen las actividades humanas propias de
la urbe, tiene una relaci6n directa con la industria de
la construcci6n* cuyas caracter!sticas permiten la obteñ 
ci6n de sobreganancias respecto a la capitalización de = 
la renta del suelo. Si, ya de por s!, la ubicación es-
tratégica de los predios respecto·a las necesidades urb~ 
nas otorga a sus poseedores altas rentas diferenciales, 
con los niveles de productividad que pueden alcanzar las 
empresas constructoras (por sus bajas composiciones orgá 
·nicas de capital y por el uso intensivo de un tipo de -= 
fuerza de trabajo que recibe bajos salarios) , la renta -
diferencial aumenta debido a los bajos costos de produc
ci6n con respecto al precio que alcanzan los bienes pro
ducidos. 

En este contexto, el desarrollo del capitalismo -
, va generando una inextricable combinaci6n de fraccionado 

res - empresas constructoras - arrendador.es de bienes iñ 
muebl.es, que se constituye en un·obst4culo a la reproduc 

•cidn de la mano de obra. No obstante, en·el escenario:: 
. de. la lucha urbana, el capital sdlo ocasionalmente se ve· 

involucrado. directamente en los enfrentamientos con las 
•.masas urbanas (a rah de 101· fraudes cometidos por . frac= 
cionadores, inmobiliarias o.de algunas invasiones en te

. rr~no.s propiedad de la.• iniciativa. privada), por el c:on-.., 
. trad.o;, .generalmente pa1a·d•sapercibido ·de la• situacio· 

· • neÍI .eonflictivia1 .Y. quien &1>.arece como el; negociador y/o 
represor .de lo• movimientos urbano• es el Estad.o •. · · · 

; : ,, . ' . . . .· . ""'·. ' ' ' 

.. ' :.· ~ste. comport~miento del c~p~tal le ~j~sta ~: ia l.~ 
..... ---u ... • na carac~eriza.ci6n. sobre llis'. co~cu.c:ione• d.e la in 

dullt:i:ill de laconstrucci.On.en MGxico.ae.encuentra
·•n: Dimit:r:iA. Germi~is, El trabajo, y las relacio= 
nes laborales .~nt la lndust~ia Mexicana de la cóns"!" 
truccit5n, el Cole9io de Md:dco, · 1974 •. 
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qica de su reproducci6n y expresa el conjunto de contra
' dicciones que se ~id111en en el, ~ápacio urbano; en primer 
lu9~r, la existencia y apropiaci6n de la renta del suelo 
en loa marcos capitalistas, profundiza el antagonismo en 
tre los niveles de ingreso y las necesidades de subsis-= 
tencia de la fuerza de trabajo, en segundo lugar, como -
el motor que mueve la pol!tica de inversiones de los dis 
tintos capitalistas en el margen de ganancia, 'esto los = 
aleja de la producci6n de parte de loa componentes urba
nos indispensables (sistemas de comunicaci~n, aqua, re-
des de drenaje, electriticaci6n, etc.) por las caracte-
r!sticas del tipo de inversi6n1 en tercer lugar, trata -
de monopolizar en su beneficio la formaci6n del sistema 
espacial (infraestructura, etc.), oponiéndose sistem4ti= 
camente a su control social. 

8.2 Intervenci6n Estatal en la Conf;irq!lraci6n del Espa 
cio Urbano. 

La·intervenci6ndel Estado en la producci6n de -
los elementos urbanos que conforman el sistema espacial_ 
necesario para la reproducci6n de las relaciones de pro
duccidn capitalista, es inherente a su funcionamiento y 
respondé a los intereses de la clase que representa. Eñ 
este sentido, la funci6n leqitimaci6n que el Estado ejer 
ce mediante loa gastos sociales (una redistribuci6n de = 
la plusvalta social), solamente significa un abaratamie~ 
to de la fuerza de trabajo para el capital. 

En ene marco de an4li•i1, un conjunto de gaatoa_ 
eroqado• por •l Estado que en apariencia ti.enden a bene~. 
ficiar a las.masas urbano-populares, 16lolion el comple.;. 
mento entre el,,,alor de cambio 4•·1• fuer1•>d•,tr&bajo -

' .(~l mfniJlo de ~·i•t•ncia·pr0M4io ... , un ~to b~•t6-
<rico, d•t:•rminado) Y.las nece1idad81 ~•ica•.de'.loa pro~

., ductor•••· Entonce•, .en to~- objetiva,.· puedeplantearlie 
. qlié ·él aect~r pdbUco coa~,,~· al incr ... nto .de '.'la t&sá · 
de qan~ncia •diante .. la• formal aiquiente•: por un ladoi 
a. trav•1. de.lo•.ahtemai de e~ucacic5n, Pdblica.bu1car4 -
adecuar la ,calificacidn .de la fuer1a 4-· 'trabajo' a las ne 
ceddade• del aparatoprC)ductiyó y principalmente para= 
la• fraccione• dominante•. del ·.capital; por otro lado, -
lo• servicio·• pdblicos de ulúd, de diverd6n y esparci-
miento, ~a conati'>JCCidn de Viviendaa .de i.nte~411 ,IOCial, 
etc., se traducidn. en una merma de los ,salario• y 'por -. 
tanto, en una redúccidri del precio dela fuerza de traba jo. ·. . -.· -



. . Esta forma' de ac:ituar del Estado , que pemi te es-
conder. las relaC:iones de .clases que sub~acerí en el fondo 

.de tal comportamiento, puede convertirse en un espejismo 
para los sectores de la clase obrera m&s benet'iciados y 
elites dirigentes con estrechos v.tnculos de la "cosa" p(f 
blica. Np obstante, las limitaciones de las bases de -= 
apoyo populares para el Estado y del reformismo, se en-
cuentran en. los limites mismos del régimen capitalista -

·para dotar de los servicios suficientes a la reproduc- -
cidn de una fuerza de trabajo en expansi6n. 

As.t, la din&mica del sistema capitalista conlleva 
a la monopolizacidri de los componentes urbanos en benefi 
cio de los sectores hegem6nicos de la clase dominante, y 
el Estado, cuya funci6n b&sica es asegurar la reproduc-
cidn ampliada del capital, tiende a privilegiar la orien. 
tacidn de su gasto a~orde con este objetivo. En estas = 
circunstancias, las contradicciones sociales que cobran_ 
relevancia en el espacio urbano, no hacen sino expresar 
otras formas de la contradicci6n entre el trabajo asala
riado y el capital. 
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9. . INDUSTRIALizACION Y 9RBANIZACION EN AMERICA LATINA 

El desarrollo del capitalismo en America Latina,'. .. 
ha respondido con creces a su dial@ctica de contradiccio 
nes y desigualdad que le es inmanente, y ha generado eñ 
estos paises una multiplicidad de conflictos que se ven 
magnificados en los marcos de un capitalismo que se ha = 
desarrollado fuera de los cánones clásicos. La presen-
cia de la dominación capitalista en las naciones latinea 
mericanas se expresa en su heterogeneidad varia, es de-= 
cir, en su estructura productiva, en sus regiones, en -
su poblaci6n, etc.; de tal modo, que la envergadura que 
han cobrado los movimientos sociales en esta regi6n, de= 
riva de sus condiciones socioecon6micas y la convierten 
en una de las zonas conflictivas de la cadena imperialis 
ta. · -

9.1 Algunos Resultados del Desarrollo Econ6mico en 
Am~rica Latina? 

Con carácter ilustrativo de los resultados del -
desarrollo econ6mico en América Latina, señalaremos al~ 
nos datos estad!sticos que nos vaya permitiendo el an~li 
sis del impacto del proceso de industrializaci6n en la = 
conformaciOn del espacio urbano, como marco reproductor 
de las relaciones capitalistas de producciOn en Latinea= 
ín~rica. 

En lo referente al COlnJ?Ortamiento de la población 
encontramos que.para 1975, la tasa .de fecundidad 'fue es-

. timada en s. 3% y la esperanza de vida se calculab.a en 62 
años; l&combinaci6n de 101 datos anteriores tuvo dos -
efectos importantes: 'a) que el crecimiento ,natural de la 
pobláci6n .fuera .el ·m4s 9rande del mundo y b). que. ],a po-:0:. . 
. blaci6n menor de lS años; c;:onst.itµyt!r&~ proporcion~lmen-..; 
te·1 el. sector m4s riumeróao •... Esta situaci6n ocasion6 un ·· 
i,ncremento en la densidad d.a Poblaci6n, .Pe!'.º al :n,tamo· ·::' 
tiempo, •e.produjeron·rediatribuciones masivas de pobla
ci6n en fayor de los centros urban~• y,para al .año de-. 
referencia, el 451 de la poblaci6n se· concen.traba en di ... 
chas &reas, abaorviendo . entre 1950 y .1975 el 651 del to. 
tal del ·crecimiento poblacional. · • · ..,.. 

* Las ·· estad!sticas se han tomado de RatU . ur·iaa en: · -
"El Desarrollo y la poblac.idn en Am6rica.• Latina" -
Ed. Siqlo XXI, M~xico, 1979. La• caracter!liticas -
del texto, de.ser una especie de compendio del es
tado de la investiq,(·!ci.:Sn para la· re9i6n, es lo que 
nos motiv.:S a tomarlo como base de las estad!sticas. 
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. ,Ad, en 1975 los paises de ~rica Latina refleja ban su gr~do de concentraci6n urbana (la desigual·distrr 
buci6n, de su poblaci6n) de la siguiente manera: en 14 -
pa!ses las grandes ciudades contentan m4s del 20% de la 
poblacidn urbana, en 1.3 pa!ses más del 70% de la pobla= 
ci6n urbana radicaba en dichos centros y 14 paises en -
los grandes centros urbanos resid1a ~s del 50% de esta · 
poblacidn. Esta disparidad en las ciudades de América = 
Latina, deviene de la forma en que han surgido los "po-
los• de desarrollo bajo la dirección del capital, en fun 
ciOn. de: la red urbana, la estructura de la administra-= 
ciOn pdblica y la distribución del poder pol!tico: debi
do a ésto, han sido las grandes urbes auienes han agluti 
nado en su seno la mayor!a de las actividades industria= 
les y por supuesto, el crecimiento demográfico. Como -
ejempl~ de tal problemática, encontramos que en 1976 las 
provincias de Buenos A'ires y Santa Fé en Argentina; Gua
nabara, Rio de Janeiro y Sao Paulo en Brasil; el Distri
to Federal y los estados de México y Nuevo León en Méxi
co producen el 57.1% del valor industrial total de Lati
noamerica. 

La metamorfosis que'sufre la poblaci6n de América 
Latina est4 estrechamente ligada con el proceso y nive-
les de industrializaci6n que han alcanzado los pa!ses de 
la reqi6n y en este sentido, la movilizaci6n y redistri
bucidn de la poblaciOn obedecen a los cambios operados -
en la estructura productiva con sus secuelas de desarro
llo desigual, que se concreta con especificidades dis-
tintas en cada naci6n, pero bajo la hegemon!a y domina-
ci6n del capital, como v!nculo en comdn. En este contex 
to, tenemos que la industria manufacturera aumento su -= 
participaci6n en el producto interno bruto (PIB) de 18% 
en 1950 a 25\ en 1975~. en tanto el sector .agdcola redÜ 
eta su participacidn e inclusive se deja .·sentir una ten= 
ciencia descendente en su tasa de crecimiento .ele la pro._-: 
dúcci6n, reflej•nctose•en la disniinuci6n del incremento -
de la•4reas de cultivo pasando de 2.6\ entre 1960:-1965_ 
a 0.5t entre 19.70-1973. · 

. Como contraste a la qran concentraciOn urbana que 
experimentan los paises de la regi6n,encontramos su uni 
dad•dial4!ctica en la dispersi6n qu~ caracteriza a lapo
blaci6n rural, cuya situaciOn se aqudiza en aquellos sec 
toras del campo m4sdespose!dos que·existan·como ndcleoi 
de pob1aci6n que,· incluso de acuerdo a los orqanismos i!l 
ternacionales, no reunen los requisitos indispensables -
para que existan ,:-elaciones sociales y culturales y se -
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pueda dar la diversificacidn de las actividades econdmi
cas. 

Los cambios de la productividad, resúltantes de -
la modificaci6n en el aparato productivo·, se pueden apre 
ciar directamente en la estructura ocupacional, es claro 
que por el papel asignado al sector agr!cola* en el pro
ceso de industrializaci6n, haya disminuido la proporci6n 
de la fuerza de trabajo ocupada en 61; sin embargo, a pe 
sar de la expansi6n del sector industrial, por sus carac 
ter!sticas tecnol6gicas**, no ha respondido a las expec= 
tativas de empleo de la poblacidn teniendo que transfe-
rirse la fuerza de trabajo hacia otras actividades como 
la industria de la construcci6n, el comercio y los servI 
cios. Para 1970, los sectores de vanguardia productiva
localizados en la industria manufacturera, miner!a y en
menor grado en la agricultura, absorvieron sdlo el 12% = 
de la mano de obra, mientras que los s~6tores de produc
tividad anticuada, fundamentalmente en la agricultura, -
absorvieron un tercio del empleo y contribuyeron apenas 
con el 5% del producto. -

Con respecto a la fuerza de trabajo, los resulta
dos del desarrollo del régimen de produccidn capitalista 
en los pa!ses de América Latina, se traducen en grandes_ 
volamenes de desempleo y subempleo, excluyendo (aunque -
no extrañ&ndolos el capital en su dominio) de las condi
ciones mínimas de reproducción para la fuerza de trabajo 
a un considerable contingente de la poblaci6n en edad de 
trabajar. Para 1970, los resultados de una investiga- -
cidn que se practicd en 6 pa!ses del 4rea (Argentina, c2 
lombia , Chile, Mdxico y Venezuela), para estimar la 
subutilizacidn de mano de obra, arroj6 las cifras si- -
guientes: alrededor del 27% de la poblaci6n econ6mica--

. mente activa estaba subutilizada y del total· de este por 
centaje el 201 se consider•ba como desempleo abierto y = 
el 80% se distribu!a en distintas fórmas de sul:>empleo. · 

Adem&s, la contradiccie5n.entre.el nivel de in9re
$OS de la mano de obra y el precio de loe 1ati1factorea: 
necesarios para su reproducci6n, cobra mayor relevancia-:- ·· 
cuando ee analiza la situaci6n de ia·vivienda para la ·po: 

·blaci6ndeAm4rica.Latinai por ejemplo encontramos que -
en 1970, el deficit de vivie.nda calculado para la pobla-
• A pesar de que adn se mantienen. en gran ·medida de .. eomanta ~ 

sina, &l. cattante· explotacidn a c!ue es mtida (v!a transferen= 
cia de plusval..!a por los sistemas .de preeios)·por 1A i:utie, se -
ha ei<pn!S!ldo ·en un Ellp)brecimiento paulatino del campesino que -
·lo ha ct>ligado a traaladatse. a los c:ienb:Oe umanos en b1sca de. -
nejores cmdiciaies de subsistencia. · 

** Para 1.nl investigacith de las· caractedat:i.cas tecml.6gicas en ....;.. 
~ica Latina y en partieular del ca90 mexicano ocn&W.t~ a: Al. 
fcnso Mercado Ga.rc1a, Estructura y. Dinam.i.111D del Mercado de Teé= 
noloqfa en M!lcico, El Colegio de Ml!xico, Mlxico, 1980. 
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Adem4s, la contradicci6nentre el nivel de ingre
sos de la mano .de obra y el precio de los satisfactorios 
necesarios para su reproducci6n, cobra mayor ·relevancia. 
cuando se analiza la situaci6n de la vivienda !)ara la P2: 
blaci6n.de Am~rica Latina; por ejemplo encontramos aue -
en 1970, el ddficit de vivienda calculado para la pobla
cidn urbana era. de .8.9 millones, mientras que para la P2 
blaci6n rural el déficit aproximadq era de 9.9 millones. 

Este conjunto de cifras estad!sticas sobre las -
co.ndiciones existentes en América Latina (por mesuradas 
que sean) , reflejan a grosso modo la dialéctica desequi= 
libradora que el capitalismo, de acuerdo a la naturaleza 
qe su desarrollo y reproducción, ha gestado en estas for 
maciones sociales. Sin embargo, la dinámica de la acumü 
laci6n capitalista, en la medida en que profundiza las = 
desigualdades sociales y las contradicciones de clase, -
también va desarrollando nuevos frentes de lucha que van 
poniendo de relieve las limitaciones del capitalismo; es 
en esta perspectiva, que en adelante nos ocuparemos de 
analizar brevemente la conformaci6n del espacio urbano = 
en América Latina, como un escenario más de la lucha en
tre el trabajo y el binomio Capital-Estado. 

9.2 El Espacio Urbano en A.~érica Latina y la Reproduc 
ci6n de la Fuerza de Trabajo. 

La estructuracidn del sistema escacial de las ur
bes en Am~rica Latina, obedece a las necesidades de la -
acumulaci6n capitalista de los sectores hegemdnicos y a_ 
las necesidades de consumo social urbano de sectores de 
altos ingresos (fracciones de la clase dominante y estr! 
tos medios altos); situacidn que·obstaculiza las posibi
lidades deacceso.adistintos niveles de consumo, de una 
qran mayorta de la poblacidn. En estas circunstancias, 
las :,contradicciones de todo. espacio urbano. capitalista -

.se.ahondan en: los patees lat:inoamel'icanos y resulta m&s_ 
evidente~ la dif,rencia entre. loa ingresos de los traba- .. 
jadores y lo• ·precios de loa satisfactorH que requieren ·· ·· 
para •u.>repr~dugcic:5n. · · · 

. . · ... , La altern~tiva cl&sica ante el antagonismo antes-. 
señalado (necesidades del productor direc.to-salario), ea 
quea.trav4!s de~ qastopQbl~co el Estado se avoque a.b
produccidn de bienes y servicios que cumplan la func16n_ 
de complementar el precio de la rnáno de obra~ sin elnbar
qo, en las naciones latinoamericanas la participacidn e,! 
tatal para la reproduccidn·de la fuerza de trabajo es•-
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m4s selectiva respecto de la clase obrera. Quienes.fun
damentalmente resultan los beneficiarios de la pc)U.tíca 
de gasto social, son los contingentes asalariados organ,I 
zados por la. fracci6n monopOlica del capital. Los trab.!_ 
jadores no sindicalizádos, los eventuales, los desemplea 
dos y los subempleados, tienen escasas posibilidades de
participar de los beneficios de la'redistribuci6n de la: 
plusvalta social. 

La situaci6n a que son sometidas la fuerza de tra 
bajo y amplias capas de la poblaci6n, les lleva a buscar 

· la consecuci6n de los medios necesarios para su subsis-
tencia; "Los trabajadores desarrollan a partir de all1 -
prácticas sociales de consumo para hacerle frente en el 
acto, y como puedan, a la imposibilidad de satisfacer -
una parte de sus necesidades gracias al salario y a la -
compra de mercanc1as. Se trata en particular, del traba 
jo doméstico de consumo y de diversas .formas de sociali= 
zaci6n espontánea· de la satisfacci6n de ciertas necesida 
des. -

Para los trabajadores también desarrollan reivin
dicaciones a nivel de salario, a fin de que ~stas les den . 
acceso a los consumos mercantilizados exigidos por las -
condiciones hist6ricas del momento. Pero tambi~n reivin 
dicaciones en cuanto al reconocimiento social directo de 
los bienes estructuralmente excluidos del valor de inter 
cambio de la fuerza de trabajo, es decir el reconocimie'!i 
to social de las necesidades disociadas. · 

Su propia existencia es un téstirao11io de .. las con
tradicciones entre la fuerza de trabajo mercantilizada -
y las exigencias objetivás de la reproducci6n. , Es un -
testimonio de .la tende!\cia objetiva. a la soc.ial.izaci6n -
del. consUr.tO. Sin. eJtibarqo, 1u insuficiencia estructural.-· 
es tambidn testimOnio ·de los ltmites que el capitalismo.;.. 
impone. a· 1u.·desarrolló" · (48). ..· ··· • ; · .·· .·. ·.·· 

• " '. . .. -·. . • t 

· i:.as masas urbanas en sus .iuéhai reivlndicativas .. 
por la. conquista de mejores condicione a. de vida _el'l el -• 
sistema parcial urbano, ponen en evJdencia las limitacig 
nes del .. Estado para socializar 101 'component.es .urba11os -

. esenciale.s1 sin embargo, al n1i1mo tiempo ponelu~n:de rnani . 
. fiesto.l~ habilidad negociadora.y resolutiva de _bte~ -
.con un aparente esptritu de solucionar"los conflictos, -

(48) Cristian Topalor, La urbaniiaci6n capitalista, Ed~ 
· Edicol, Colec.ci6n . Diseño: Ruptura y Alternativas, 

Mlxico 1979. ·pp. 60-6L · · · 

. . . . \ . . 
.··:,;.«;:.·· 
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pero sin'distraeJ:gran cantidad de recursos de su poltt.! 
ca de gastos, .el Estado aparece como benefactor social -
a trav!s de.la ir..str1Jmentaci6ri de los sistemas de traba
jo colectivo y cooperaci6n ciudadana para la construc- -
ci6n de las obras de infraestructura indispensables eh -
las colonias populares; dicha polttica le permite cense_;: 
var sus· fuentes de legitirnidad, pero adem4s, sin erogar_ 
un cdntimo en salarios y sólo aportando algunas cantida
des de los materiales necesarios para las obras, tambi6n, 
consigue por esta vta, un abaratamiento de la fuerza de 
trabajo para el capital. · -

La intervención estatal antes descrita, es sólo -
uno de los mecanismos destacados en Am!rica Latina para 
conseguir que la fuerza de trabajo ~ntre en un proceso = 
de desvalorización, al buscar fuera de la produccidn ca
pitalista otros caminos que le permitan las condiciones 
b4sicas para su reproducci6n. La participaciOn de la fa 
milia en actividades que complemente el salario, ha dado 
como resultado una serie de prácticas productivas que se 
orientan en el mismo sentido, como son: La autoconstruc
ción, el trabajo dom~stico y las prácticas de autoabaste 
cimiento. -

El fen6meno de la autoconstrucci6n muy difundido 
en las colonias populares, obedece de una parte, a que = 
la construcción que se produce en los marcos capitalis-
tas sdlo puede realizarse, orient!ndola hacia sectores -
de la población cuyos ingresos pueden garantizar los m4,E 
genes de ganancia buscados por el capital, de tal modo, 
que dichos bienes son exclutdos del consumo asalar1ado; 
de otra parte,. el .Estado destina pocos recursos a la 
:e:·on1trucci6n de .vivienda popular, que por lo dem4s, gen.! 
ralmente .son acaparados y distributdos por. los dirigen-.
tes de las grandes centrales obreras •... En estas condicio 
rias1 lo• sectores ·da la·. pobláci6n,no. beneficiados con ·er 
liatema de constru.'c::cidn habitacional, .. tienen que.·. buscar, .. 
• ti:~v•• de cualquier medio, la• formas de .. apropiarse de 
unped&zo de tierra.y construir su.pi::opia,v~vianda. · 

. ·La actividad de l• autoconstruccl6n, no excluye -
·1a 'pó.llible r.iercantilizaci6n de la tierra aunque se ejer
za'·fuera de los patrones capitalistas, pues, "Añade a lo 
largo del proceso de trabajo un nuevo val.or adn. a los m,! 
tedale• de desecho utilizados, ademas por el. hecho de -
ser producto del trabajo humano. • • le d& un valor. • • (a.,.. 
la vivienda) ••• y l.e asigna 1,1n precio en el mercado cap.! 
t'alista~ que podrta realizarse si el productor dejara de 
consumirlo y lo introdujera en el mercado de vivienda 

:·, .. 
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en venta o alquÚer• (•9)• 

De tal manera, que la autoconatrucici<5n, al mismo 
tiempo que .devalda a la fuerza de trabajo, tambi!n puede 
producir patrimonio familiar y aumentar la capitaliza--
ci6n de la renta del suelo. 

Otra de las activi.dades, que tradicionalmente pa
sa desapercibida, pero que coadyuva a mantener un r~gi-
men de salarios bajos, es el trabajo dom4stico en gene-
ral*, pues aparte de los quehaceres propios en la manu-
tenci6n de la familia (elaboraci6n de alimentos, en oca
siones de las prendas de vestir, el aseo de la vivienda, 
el lavado de ropa, etc.), algunas veces los miembros de_ 
la familia se dedican a la venta de dulces, frutas, re-
frescos, antojitos, etc., en pequeños puestos, tendidos_ 
o en forma ambulante; otras veces al aseo de calzado, -
venta de peri6dicos, lavado de autos, etc.; y otras m!s, 
al lavado y planchado de ropa ajena, de costureras, etc. 
Actividades, todas ellas, que se ejercen como complemen
to del ingreso familiar y por tanto, del salario del tr~ 
bajador. 

Por tlltimo, es menester señalar la actividad del 
autoabastecimiento; que no obstante su origen rural, se: 
sigue reproduciendo (aunque en escala reducida) en las -
colonias populares, por medio de la cr1a de animales (c~ 
nejos, pollos, etc.) y la siembra de algunas hortalizas_ 
incluso, cuando las condiciones lo permiten de algo de -
ma1z y frijol. 

9.J Algunos Señalamientos Sobre 101 MOvimiento1 Socia 
les urbanos • 

. El. ~istema de .producci~n capitdiata cuyo, funda ... -

· (49) : EJl\ilio Padilla LObOs; •nota•·'llObre el problema de 
la .vivienda•, en Arquitectura~a~toqobierno, No~ .. 7, 
Julio-Agoato, 1977., Ese. Nacional de Arquitectura- · 

. Autogobiemo, UNAM. p. 3 · 
. . . ' 

• Entendiendo por trabajo dodstico, en general, 
aquel en que participa. la familia (no •.olamente la 
mujer) y que se .extiende ds alla ele las labores -
referidas :propiamente al hogar. 

j•.: 
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mento se 'encuentra en la existencia de dos clases soca.;; 
les, que se defi·nen·a partir de' la propiedad o no. propie 
dad respecto a los medioa de producci6n, ·ha reproducido = 
en su seno una gama de contradicciones que son inheren-
tes a su propia naturaleza y que expresan la dial~ctica 
de su devenir hist6rico. i:-;n esta perspectiva, los movi-= 
triientos .sociales urbanos son el resultildo del desarrollo 
de· las fuerzas productivas y su socializaci6n en los es
pacios urbanos y de la apropiaci!'Sn que de su utilidad ha 
ce el capital. . -

As1, la or9anizacidn y movilizaci6n de bastos con 
tingentes urbanos, se produce debido a la expropiaciOn = 
de los beneficios de la urbe capitalista de que han sido 
objeto, y en esa forma, las acciones colectivas de los -
sectores explotados de la poblaci6n-provienen del proce
so de segregacidn a que los han sometido el capital y el 
Estado, respecto al uso territorial del espacio urbano y 
su infraestructura. 

En esta óptica del problema, todo movimiento so-
cial urbano incorpo~a en su devenir u~ heterogeneidad -
de sectores sociales (obreros activos, desempleados, pe
queña burgues1a pauperizada, etc.), que al verse exclui
dos del mercado de consumo urbano capitalista, tienden a 
hacer confluir sus intereses en torno a la defensa y me
joramiento de sus condiciones de vida. Sin embargo, es_ 

· in1prescindible señalar, que a pesar de ser mt1ltiples los 
estratos sociales que se aglutinan en los. movimientos ur 
banos de los dominados, es la clase obrera (activa e -= 
inactiva), la que tiende a hegernonizarlos por expresarse 
.como liayorta y sobre todo, por ~epresentar un proyecto -
alternativo al del capital. · · 

. . -... 1 ,·· 

· ·, · · Los movilllientos 110ciales 11rbanoa en au lucha por · 
mejortH condicione• él\: la reprod11cci6n.·de la fuerza de = 
.trabajo y la obtenci6n de lo• •~tiafact.or•• necesarios '!" .· 

. para lo• Hctorea p0pul&r41•í .ti.anen qúe'"ªcometer a lo~:-:
c¡r;upos priv,adoa in~lucz:adoa; pero fulldu.wntalmente . &l i .... '. 
,E,a~ad~ que ae manifieat:a como el CJestor e~lectivo del· º.! 
pital• . i::ntonce1, • •••. 10.• movimientos •()c1ale• urbanos •.• · 
• ae caracterizan porque ubicado• en el terreno del con;.. 
sumo social~ enfrentan a lo• propietarios de lo• medios_ 
de,éonsurno y al Estado como .su reprea~ntante• (50). 

· En el terreno de, la lucha de clases, estos movi•
·mientos por su misma heteroqeneldad; pued~n ser de·q'ran_ 

(SO) Pedro Moctezw:\a y Bernardo Navarro, op. cit. p. 61 
62. 



58 

enverqadura para las experÚ!ncias y lo• avances de la lu
cha proletaria o bien, para la reproducci6n.de las bases 
de legitimaci6n y consenso del Estado, esta polaridad en: 
la din!mica y resultados de las luchas urbanas se debe a 
la forma en que se estructuran y organizan, a su visi6n_ 
pol1tica e ideol6gica y a sus niveles de autonomta en -
las decisiones. En esta perspectiva, los avances, retro 
cesos o desviaciones que sufran los movimientos estaran
determinados por las carac.ter1sticas del proyecto pol1t,! 
co que, en forma explicita o impl1cita, reivindiquen en 
su proceso y de como los instrumenten frente al Estado.-

Es necesario señalar también, que no obstante que 
algunos movimientos puedan tener gran capacidad de aglu
tinamiento y mantengan formas organizativas representati 
vas e inclusive se proclamen como independientes, esto = 
no garantiza su presencia en el proyecto proletario, si
no al aspecto esencial, en este sentido, lo constituye.
su independencia pol1tico-ideol6gica respecto al Estado 
y por tanto, su grado de au~onomta. ' -

En este horizonte de visi6n, se hace necesario la 
reflexi6n siguiente: mientras las diferencias sociales ~ 
se profundicen en el terreno del consumo social urbano, 
mientras mayor poder econ6mico y pol1tico conquisten los 
propietarios de los medios de consumo social y más estre 
chen sus lazos con el Estado, las condiciones objetivas: 
para la reproducci6n dela fuerza de trabajo y de otros -
sectores urbanos desposetdos se vertn afectado• neq&tiva 
mente, pero al mismo tiempo, prevaleceran las condicio-= 
nes objetivas .que potenciar!n las.contradiciones urbanas 
y profundiza:r&n ·su importancia en· el proyecto hist~rico_ 
del .. proletariado. 



59 

La existencia de Cd. Netiahualc6yotl, oficialmen
te a partir del 20 de abril de 1963,. es la expresi6n de_ 
devenir hlstdrico de lo que hasta antes de'la fecha men..
cionada, fueron las colonias del ex-vaso .. de Texcoco; des 
de el a.ño dé· 1946 en que surgieron las primeras colonias 
en est~ zona.aledaña al Distrito Federal, se han destaca 
do por expresar en forma significativa las.distintas for 
mas de lucha que la fuerza de trabajo emprende cotidiana 
mente, frente al Estado y el capital, para lograr las me 
jores condiciones de existencia y de reproducción. -

En estas perspectiva, toda investigaci6n sobre el 
fen6meno actual que significa Cd. Netzahualc6yotl, se 
traduce en recobrar la importancia histórica de sus lu-
chas, la reflexión anal1tica sobre las condiciones socio 
económicas en que se desenvuelven sus babitantes y en s~ 
ma, permite retomar esta problemática c'omo marco de re-
flexi6n te6rica y pol!tica sobre· los movimientos socia-
les urbanos. En este contexto, y por facilitarse la pre 
sentaci6n de la informaci6n.recabada sobre Cd. NetzahuaI 
c<Syotl, expondremos en forma de cr6nica el proceso de sü 
configuraci6n urbana como espacio de reproducci6n de la_ 
fuerza de trabajo, las formas organizativas y de lucha -
que adoptaron sus pobladores para la obtenci6n de mejo-
res condiciones de vida, las caracter1sticas polttico- -
ideol6gicas de sus movimientos, las relaciones que esta
blecieron con el Estado y en fin, el conjunto de contra
dicciones sociales que nos permiten comprender las ra!--
ces de los problemas actuales en la zona. · 
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60 

1. ALGUNOS .ASPEC'rOS QUE ORIGINARON LA URBANIZACION- ·· 
DE' LA· ZONA. . 

La historia de lo que ahora se. conoce como Cd. -~ 
Netzahualc6yotl, surge colateralmente con la construc- -
ci6n del bordo de Xochiaca, que se erigió coino un dique 
de protecci6n a los habitantes qué desde 1933 habtan ca= 
lonizado las tierras que se extienden a lo . largo de la -
Avenida Zaragoza, desde lo que hoy es canal de San Juan 
hasta los Reyes, y.que sufrtan de constantes inundacio-= 
nes en e~oca de lluvia por los permanentes desbordes del 
Lago de Texcoco. En esta forma, quedaron al descubierto 
grandes extensiones de tierra de nulo valor para la agri 
cultura y de éscasa importancia para la urbanización. -

La franja de tierra que se desecó, de la cual una 
buena parte pertenecta a los comuneros de Chimalhuacán, 
no pudo ser utilizada en forma productiva por el alto -
contenido de salitre que ten1a; adem!s en temporadas de 
lluvias permanec1a totalmente inundada. De esta manera~ 
para los propietarios, las tierras fueron de escasa uti-
lidad, pues incluso, eran inOtiles para la urbanizaci6n_ 
por.ser terrenos de estructura blanda que encarec1an de
masiado la construcción, haciendo poco rentable toda in
versión orientada c~n este objetivo. 

A partir de 1944, algunos de estos terrenos fue-
ron vendidos a particulares con la perspectiva que en 
ellos se desarrollan pequeñas granjas y algunos talleres 
manufactureros, proyecto .que no fructific6 por la pésima 
calidad de los terrenos y la inexistencia de infraestruc 
tura necesaria para impuls.:;irlo. No obstante, entre los: 
añoa1946'."".47, empezaron a ·surgir las primeras colonias -
deia zona, cuando un conjµnto de familiaa·de bajo~ in-
:9resQil lia vieron obligadas a coloniia,r. estos terre11os • 
'",, .' ·, •• ,· ' ' ' > 1 .· . - • ·- .. 

. . · .···... . . 't.0s terrenos 1:>1&naó• y sá.Ú.trosos .de ia zC>n.l dese 
·· ·eada del lago. de Texcoco airvieron:de r~fugio para uri ~= 

·· .... · .c;C)'1j\lftto de alialariado~. que no eran~<:con m\lchO, lo.s. ben!· 
fic::iados clala.polltica.econ6mica que impulsaba el.Esta 
do· M&:id.C::ano durante el s~qundo lustro d.e · 1a d6cada de •= · 
loa cuarenta•J en estas circunstancias, el .establecimien' ·.· 
to de'.las primez:as colonias, como fueron: san Juan_Pant! 
t1$n, ... Porvanir1 Estado .de M6xico, Agua Azul, Villada, -

'Loma Bonita~ Maxico, Evoluci6n, Colonia .del so1: y· Tamau
lipas1 obedeci<S a las condiciones· econ<Smicasy poltticas 
que· imperaban en el pa!s. Por.un lado.el proceso.de.in
dustrialización a.calerada en que se hab1a embaréádo el -
.pab desde 1940, apoyl.ndose en las reformas cardenistas_ 
da los años treintas y ·en la economta de guerra. a nivel_ 

:·; 
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internacional, ~torqaba una 'el.ara preferencia ·a las. in..:.
dustrías, establecimientos comeréiales, etc.,·en la uti
lizacidn del espacio urbano 1. por otro ·lado, la estructu-· 
ra corporativa de las orqanizaciones sindicales respecto 
al Estado, la permanente inflacidn y la orientacidn. del_ 
gasto pt1blico en funcidn de la acumulacidn, fueron deter 
minantes para una aguda concentracidn del· inqreso que ·i!! 
pidid el acceso a amplias masas de trabajadores (m&s - -
acentuado en aquellos grupos de trabajadores no incorpo
rados a las grandes centrales), a los beneficios de la -
urbanizaci6n. 

La concentracidn del ingreso fue determinante en 
la estructuracidn de la ciudad y en esa medida, en la --= 
distribucidn del espacio urbano; "los fraccionamientos -
privilegiados se concentraron al poniente y al sur; el -
norte y el oriente se reservaron a las colonias proleta
rias. Hubo cambios en las zonas interiores. Se abrie-
ron espacios para dar paso a las primeras unidades mult! 
familiares construidas en beneficio de los trabajadores 
vinculados a las qrandes. centrales sindicales y nuevas -= 
construcciones rodearon a los antiguos pueblos protegi-
dos por las barreras de la segregacidn" (1). 

La urbanizacidn acelerada que se registra durante 
la d6cada de los cuarentas~, produjo un conjunto de pro
blemas para las masas trabajadoras, entre loa cuales ca
be destacar, la imposibilidad de conseguir,. ya no una v_! 
vianda decorosa, sino minimamente, un tacho donde. res- -
quardarse del medio ambiente, es por ello que durante es 
tos años, .un fen6meno relevante en la Ci~dad de Mdxico = ·. 
fue .la prlct~cade las invasiones de tierras •. Dicha pre_ 
bledtica implicaba penuria• y repre~idn para amplios -
sector•• 4• la,poblacidn de bajos i!lCJresoll.Y $ft varias-
oqaaiOri~s manipulacidn pol1tica • ideol&Jica; pues·,· pára 
1946, el.' ~artido 'ofi(:ial instrumentaba ,l~·. pr,ctici de ne. 
goci.,r titulo•: d• .. pr:opie~ad. o · 11er11ic: i~H. pdblieo• a. cam~= 
bio de l.a' part;icipaci6rr de las masa• pc>pul&re•"·· en · actcui .. ·. . 
.o licitados. por el .,parti401 ·dicha ·pr&c,t~éa: •.f.cilitd :1a: .·•· 
or9anis1LCidn ~con' ba~ terr~to.rial-.'..4• gr;Andes 'c:óntinqeg, · .· 
tea de. trabajadores •u!Mmpleados, d•aempleadOll, o aaala~- : · 
riadoa no.orqanizados·enaindicat~•~ LH'COlonias·prol!. 

· {1) Alejandra Moreno 'l'Oscano, •x.a crisis en la ~iu- - . . 
dad•, en MAxico Kof, varios ~utores, Ed. Siqlo XXI·~; .. 
Mlxico, 1979,.. p. 53. · . 

. . ' . . . . ' . 

* · El rlpido deilarrollo. de la. industrializacidn que ';' 
trajo consigo un i.inportante volumen migratorio ~ü 
ral-urbano y una tasa de natalidad de 2,7' constI 
tuyeron factores determinantes paraeste·proceso7 ,. ' -, 
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taria• •• .; 'formaron) ••• · tiqa• o consejos que pronto se -
integraron.al aparato polttico del partido, con una re-
presentáci6n personalizada, pues nace del reconocim_iento 
de las autoridades el •xito que tengan en las gestiones 
••• La declaración de lo que es leqal o ilegal sigue ma!!. 
tenidndose como un derecho exclusivo del Estado" (2). 

'Ante estas circunstancias, las tierras del Ex-Va
so de Texcoco se empezaron a prefigurar en la expectati
va de las masas explotadas de la ciudad, como la solu- -
ci6n a sus problemas habitacionales. Sin embargo, esta
ban lejos de pensar que su decisi6n de buscar un patrim2 
nio familiar en esas tierras, en lugar de sacarlos del -
infierno a que les habta sometido la industrializaci6n y 
la urbanizaci6n de la gran urbe, iban a caer en otro - -
peor, conformado por la voracidad de los fraccionadores, 
la hostilidad del medio ambiente y la carencia de todo -
tipo de servicios. 

(2) . 
. . , : .. ~ 

Alejandra ,Moreiio Toscano, op. cit~, p. 162.· 

· .. .... · 

.. ' :· . .... , ,. 
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2. LOS. FRACCIONADO.RES Y tA CAPITALIZACION DE LA REN-
. 'l'A DEL SUELO. 

Al' decretarse la prohibicidil de fraccionar m4s t!i 
rrenos en el Distrito Federal a finales de 1946, apare-
ci6. una plaqa de qente sin escrt\pulos: ~los fraccio.nado
res ••• (los cua~es) ••• se dieron a la productiva·tarea -
de ofrecer terrenos a quienes lleqaron buscando un peda
zo de tierra que les sirviera de patrimonio, que los li
brara de los caseros del o. F., o bi'n a personas que--· 
llegaban del campo a la ciudad atra1dos por el espejismo 
de un mejoramiento econdmico que se intu1a en la ciudad, 
dadas las condiciones de miseria existentes en el campo 
mexicano" (3) • · -

El objetivo de ganancia de los f:t"accionadores se 
. combin6 con la docilidad e inexperiencia de los primeros 

pobladores para facilitar las ventas fraudulentas de los 
terrenos, una publicidad truculenta y populachera sirvi6 
de garlito para atraer, en principio a los estratos de -
bajos ingresos, a una aventura epocal1ptica tanto en lo 
vivencial como en lo psicoldgico. Entre los mEtodos más 

· destacados y comunes de los fraccionadores, encontramos 
el de dar una visidn falsa sobre la situaci6n de 1a zona 
al presentar una vegetacidn ficticia, transplantada de • 
otros lugares uno o dos d1as antes de la exhibicidn de -
los terrenos, adem&s de las mdltiples promesas de servi
cios urbanos y presentando al lugar como heredero de fu
tura prosperidad. De gran elocuencia al respecto, resul 
tan los testilllonios de los pr~ros pobladores: 

"En la colonia del SOl• el fraccionador.Lic. CE.o
sar Hann (rip), ulliCS una forma populachera para vender -
sus terrenós,'pon!,a a sus agente. de'ventasen losnierca 
ditoi, • en las l)arriadas •.y ·~· esa forilá apretaba de . 9énti· la colonia. Gente.~ la ma. pobr•• qUe no aabta'defen~~-. 
derse y que . tenta que' abandonar ia colonia en. ti9l1poa'. de.· .. ·· 
lluvia, pues. el agua tUb!a bastante. Bann.Vólvla a';ven;. · .. 

· der en sequida ~ios fot:ea. . : · · · · · · · · · · · · 

. . . . Han~: :,· Muftoz fúeron: li1tos para· vender la ~oionla 
d.el Sol, ibari al Peñdn y CQrtaban ramas y"arbol:i.toa, .los 
plantaban en la colonia y le dectan a>la qente -mire no- .. 
m4a qu• 4rbolea y apenas tienen pOCO de plan1;adoa, .no si 
aqut se puede tembra~ todo lo qÚequiera, todo sé.da" ·· 
( 4) ~ . . . . ·. ' .. 

(3) 

(4) 

' . 
Maximiliano I9J.esias, Netzahualcdyotl: testimo- -
nios histCSricos · (l90•1957h IJLpresiones Popula,;,.- · 
res, Mtxico, une, p. 20~ · · · 
'Ibid. p. 20-21'. . . . 
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Mdltiples procedimientos fueron ·utilizados ~ra .ti: .. 
mar a la gente con la venta de lotas; incluso la auto in= 
vasi6n de tierras utilizando para ·ello .. a los· futuros prg, 
pietarios,· como ocurri6 con el surqimiento de la· primera 
Secci6n de la Col. ~xico: " 

"El qobernador, Alfredo del Mazo, no dejaba a los 
Romero vender estos terrenos para casas, . entonces ellos 

. se valieron de un truco: mettan qente con contratos en = 
cada lote, pues la qente era ingenua, venta de buena fe 
y con la esperanza de un terreno donde hacer su casa. = 
Luego presentaban un oficio en Chimalhuac6n a nombre del 
verdadero dueño del terreno (recordemos que hab!a gente 
que compró ter>enos grandes para granjas y que en este -
caso los Romero no eran sino administradores) en que ha
c!an aparecer a los colonos·como paracaidistas, que el -
dueño no pod1a sacarlos y que no le quedaba m&s remedio 
que venderles. · -

Para esto los Romero fundaron una federaci6n de -
paja (Unión de Colqnos Proletarios del Estado)" (5). 

La imperiosa necesidad de obtener un lugar de alo 
jamiento, la nula o escasa defensa de sus derechos civi= 
les producto de la exclusidn del contrato social corpor_! 
tivizado y administ~ado por el Estado, entre otras co- -
sas, hicieron de los pobladores de las primeras colonias 
del Ex-vaso de Texcoco, victimas sumisas de la explota-
cidn, no sdlo del capital, sino tambi4n de los fracciona 
dores que les despo)aron de parte de su sa.lario y los -:= 
condenaron a sacrificios desmesurados para poder subsis
tir, a este J:"especto son siqnificativas las declaracio-
nes.de l<:i• p~opios'habitantes: 

: ·."Yo comp&' aq\11 porque uno de mi pueblo se hizo -
de un terrenito. por:. aca, pero la mer.a verdad a m1 no trie·• 
C)uat&ball ·aato~ rumbó•~ .. • Mire,; asto era colftO ·un llano . .;, ; ,: 

. · ~ande; cua~do l~ov~a. lle levantaba •una como e,apuma bl~ .. · · 
ca' uno• dicen qua •.ra dizque salitre, yo no ª'' lo ·~.1~ 
c:o·qúa le digo•• qije n0•:la'vim0• muy dura para Podt!J:'.;.; 

: vivir aqul. UnicU...nte loa que eran múy valientes se -
quedaban. · Vino muci\a qente ~ pero casi t~do1 se fueron -
cuando se dieron.cuenta que no habla agua, ni luz, ni --
drenaje. · · · · · 

. . 
; . . 

Tenla uno que salir desde.la madrUqada 'para poder· 
lleqal:' a la ~rete.ra: de Puebla . (hoy Iqnacio Zaragoza) y 
tomar, un camiCSn para ir a tJ:"abajar, y as1 todos los dlas. 

(5) Ibid. P• 2L. 

. ...... 
_,, 1 ~ •• 
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En tiempos de secas soplaban· unos aires tan fuertes que_ 
. levantaban los techo• de cart6n. Por eso le digo que no 
todos se quedara~ ••• " ( 6) • • .. 

La rapiña de los fraccionadores era aliada indis
cutible de la corrupcidn de las autoridades del Estado -
de M6xico y. en esas circunstancias, la comp.licidad frac
cionadores.:.autoridades fue determinante para las condi-
ciones en que se dieron los asentamientos humanos en las 
salitrosas tierras del Ex-Vaso de Texcoco. La negligen
cia y corrupcidn de las autoridades del Estado de Mdxi-
co, se expresa en el. funcionamiento de los organismos en 
cargados, en aquel entonces, de autorizar el surgimiento 
de nuevos fraccionamientos como eran: La Junta Regional 
de Planificacidn y zonificacidn de Texcoco, México, pre= 
sidida por NE$tor Herrera y la Junta Central de Planifi
caci6n y Zonificaci6n cuyo presidente era Malaqutas Hui
tr6n, ambos con sede en Toluca (7). 

La aberración y corrupci6n, fiel reflejo de las -
instituciones estatales, se ~xpresa en el siguiente he-
cho: "en base a puros planos, segdn consta en documentos 
Nos. 35 exp. 03 ( 12) y ofc. 305 de· las. juntas ya nombra-, 
das que, sin ver realizada ninquna obra, autorizan en -
enero de 1948 el fraccionamiento Romero y en mayo del si 
quiente año ratifican la autorizacidn del mismo. En no= 
viembre de 1950, siendo mas claros, autorizan la colonia 
Tamaulipas con la ADVERTENCIA DE QUE LOS CONTRATOS HAGAN 
CONSTAR QUE LOS COMPRADORES SE COMPROMETEN a ejecutar 
las .obras de urbanuacidn que sean necesarias" (8). 

. ·.Ante .tal actitud, es evide~te que las promesas. de 
urbanizacidn por parte de lo• fraccionadore•~ fueron eso 
11610 pro••••! pero· .lo da relev~nte era el cinilmo de_ 
·las autor.idad•a,· al··illiponer.a .101 .. compradorea·· la.obl'iga-
ci6il de la1. obras de urbanizacidn' exc::luyendo de toda res · 

· ponaai,111d&.d a ~101 fraccio~adore•. Par• no. afectar ne. aI . 
toa,matc)enea'.de .. qanan·cia. · : · •' · ··.· ·.. . . · · 

\ .' . '. ' . . ., . ,._, •. ' . . . ' .. l.· -~ ' . ' .. . . . ' 

tol o~t9~nesa••cd~ NetzAhu~lCdYotl, como.le ha.•.·• 
visto, .. 1uatenta11 en la palltica' de . alianza• que esta
blecen los'fracciorudor•a:con·1a:burc)craciapolttica·es
tata1 y .ast·, 101 fraccionadorel con1~ruyen su poder a --

. partir de Q.na supuesta propie~d .áobre lo• terreno• frag · · 

(6) 
(7) 

(8) 

. -, 

Ibid/ p. 22.;..23~. . . . . 
Crf'. Netzahualcdyotl-Monoqrafta, an6nimo; mimeo,-. 
p •.. 13 y Maximiliano Iglesias, op~ cit •. p~ 24." 

. Maximiliano Iglesia•, op. cit. p~ 24. Subrayado - . 
nue1tro. · · · 
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cio.nados. y mercantilizados, pero al mismo tiempo, dismi
nuyen J:as condiciones para la reproduccidn de .la fuerza_ 
de trabajo. Ante esta aituaci6n, los habitantes de la -
zona se varan obligados a buscar las formas.para obtener 
los medios que les permitan mejorar sus condiciones de -
vida• 
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3. PRIMERAS FORMAS . ORGANIZATIVAS . y ME'l'ODOS DE LUCHA . 
PARA LA CONQUISTA DE MEJORES CONDICIONES DE VIDA:° 

Las condicionas de subsistencia de los pobladores 
de las colonias del Vaso de Texcooo (carencia de agua, -
luz, drenaje, escuelas, servicios mfdicos, pánteones, -
etc.) fueron determinantes para eliminar el aislamiento 
en que se encontraban sus habitantes -pues para·1949 un: 
cálculo aproximativo de su poblaci6n permanente señalaba 
2,000 personas- y empieza a surgir la necesidad de orga
nizarse para exigir los servicios mtnimos que les permi
tieran sobrevivir en el ambiente hostil al que los habta 
enviado la polttica econ6mica mantenida por el Estado. 

Los primeros brotes de descontento se empiezan a 
expresar entre las mujeres*, por ser laS que sufr!an pef: 
rnanentemente las inclemencias del medio y en esa media,
son las amas de ·casa las que pr·ime~o sienten la necesi--: 
dad .de unificarse para exiqir la obtenci6n de los servi
cios inmediatos que requer1an para la subsistencia. Sin 
embargo, era tanta la desorientaci6n de la qente que no 
sabían a quién dirigirse para solicitarlos, como se pue 
de apreciar en el siguiente testimonio: -

"Yo no participd en pol!tica, mi marido st. Yo -
lo dnico en que particip4 fue cuando la pipa. Primero -
fuimos al D.D.F., ah! nos dieron una carta y nos manda-
ron con un senador para que nos la firmarar luego fuimos 
a Toluca, con el gobernador Alfredo del Mazo (m4s o me--

.nos año de 1949), para que nos .. diera la pipa. 
. . . 

, Aht. nos dijo que no,. qua el gobie~rio no .. tenta pa-" 
ra pipa•; que adem&a ello•;no noe:h&btanntandado.a vivir 

. aqut. · oe aht.:noa r99reumo• .al o.p~r., total que nos A~; 

..•.. ·· . . .. 

ta ama de ~a•a, •que aparentemente no wtra: e:ícplo~ 
taci6n, es un·set.queeat•soJn.ti,do·iq11al.queel -
c6nyuqe .a la 'explotac·i6n del capital <&únque ·en ...... 
forma indirecta, pues e.l ~abajo que realizá la -

·.mujer en el hoqar es un complemento del aalario,• .. 
yaque.<:on •l maqro in:qr•ao.qu.er.ciba.ti•n• que_:. 
garantizar laa condicione• adeeuadaa. (alimenta• -
cidn, vestido, liftlpieza,· etc .• ) para mantener la -

. vida productiva de. la fuerza de traba.jo, ·.adam&a,
de sópo'rtar las axic¡enci•• del .é:dnyu9e P•?'• q\ie .. 
dichas condicione• se satisfaqan. plenament:~ ~ . -·De 
ah!, la importancia . de las mujeres en lo•· movi.-. -· 
11ientos 10ciales urbano•• ·· • · 

.,•' 
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·. mos VÚeltas c0111C>. 15 dlas ·hasta quit conseguimos la pipa"· 
(9) • 

La dependencia polttica y jur!dic:a de las colo- -
nias del Vaso de Texcoco respecto al municipio de Chima! 
huac&n, imped!a la existencia de instituciones .guberna-
mentales propias de la zona, propiciando con ello, que -
los habitantes de estas colonias no distinguieran con -
precisi6n a las autoridades a que ten!an que dirigirse -
para exigir los servicios necesarios que los fraccionado 
res les hab1an escamoteado, debido a la corrupci6n y ne= 
gligencia gubernamentales. En estas circunstancias, los 
primeros grupos organizados exigen al Departamento del -
Distrito Fede~al lo que en t6rminos jurisdiccionales co
rrespond!a al gobierno del Estado de México, no obstan-
te, la presi6n levantada por la gente y su fe inquebran
table y tesonera de· conseguir los servicios indispensa-
bles, fueron determinantes para alcanzar los primeros l~ 
gros; como puede desprenderse de lo siguiente: 

"Varias mujeres organizadas de algunas colonias -
••• van primeramente al D.O.F. a salicitar a qritos, .•• -
el aqua y los dem&s servicios' necesarios para poder vi-
vir en estas tierras. De ah! comenzaba el peregrinar de_ 
esta gente de una oficina a otra para conseguir a medias 
ser escuchados ••• (Sin embarqo) ••• Logramos una escueli
ta, una pipa de agua para darles servicios a las gentes, 
aunque fue deficiente, pero sirvid pára darles aqua. Lu~ 
go formabamos comisiones para ir al o.o.F. para que nos_ 
dieran unas pipas y st nos las dieron por medio del re-
presentante de Aguas y Saneamientos.· Tambi4!n empezamos_ 
a formar la ~alzada que ahora se .llama cuauhtdmoq, para_ 
qu~ entraran.loa "rojos" de Chimalhuac:ln. Los domingos, 
mujeres, niños y señoras saltamos a trábájár formando --
esa cal-~da" (10). ' .. .. . 

.. :. ·.. ta ·iriaufici~nciade .14• fun~ionea.dé la• org~iza-
> 'ci6n ~rnuental en. las colonias ; se mo•.trába en que> sd 

lo ·.existl~·.una rudimentaria viqilancta· policiaca, ·orqanI 
.·zada·:por .. losiniemos colonos c:omancta:aos pc>r·Don Jos• Guz;; .. · 
man Guzm~; ·.quien fue .c:omislonado' pOr: las aütor id.ades _.; 

·.del. municipio de Chimal~uae:an··para ejercer dichas funci2·· 
nea: .. 

· "Un .dta que ful. a pagar mis impuestos al. munic:i-- ·, 
pio de Chimalhuacan •••. lea ·c:ont,·10.que.hab!a·paa,ado (un 

(9) Ibid. p. 26. 
(lO) Ibid. p. 26.;.27. 
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robo). · Por. cierto que en esos tiempos nomb habta en -
Chima.lhuac'n 2 6 3 polictas ••• Empezaron a escribir en -

··una maquina vieja que ten!an y q1le me dan un papel, lo :.;. -
lela, y dec!a mas o menos ad: ·que quedaba yo nombrado -
Jefe de las Comisiones de Seguridad del Municipio ·da Chi 
malhua.cAn ••• (y en esa forma) ••• Habla nombrado mis dele. 
qados en cada colonia y· todos eran bien derechos ••• Las 
delegaciones •.• f.ueron honorari&s. As! fue como me con• 
vertt en primera autoridad en las colonias del Ex-Vaso" 
(ll). ' 

,., .. 

(Ú) Ibid~. p. 29.'."'30. 
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Arite'los.primeros brotes de descontento y organi
zacil5n da los colonos, en forma independiente, las auto
'ridades •statales deciden intervenir directamente con el 
objetivo· de penetrar la·. incipiente orc¡anizaci6n que. ha--. 
bi&n alcanzado y de ese modo poder obtener' el control de 
las masas y sus movilizaciones~ La preocupaci6n qubern~ 
mental surg1a del r&pido poblamiento que hablan tenido -
las colonias, las cuales, aglutinaban a aquello• habita!!_ 
tes que se negaron a rendirse ante la hostilidad del me
dio ambiente y.con su tesonera lucha y esfuerzo, hab1an_ 
conquis.tado algunos servicios m1nimos ante las autorida
des; en este contexto, mayor poblaci6n en la.regi6n y--. 
sin servicios necesarios, se trad'uc!a para las autorida
des estatales en una multiplicaci6n de problemas, de ah! 
la necesidad del control de esta poblaci6n en aumento. 

A mediados de 1951, ya por finalizar el periodo -
del gobernador Alfredo del Mazo, llega a la colonia del_ 
Sol el Sr. Felipe L6pez Beltr&n, representante del go- -
biarno del Estado, para cumplir las funciones de organi
zador de los colonos bajo la directriz· estatal. · 

Durante los meses de junio y julio.se aboca a la~ 
tarea1 junto con otras personas, de formar al comitd - -
Pro•mejoras de la Colonia del sor, y a pesar de no .vivir 
en la colonia es nombrado presidente de dicho comitd el_ 
dia 30 de junio de 1951. Entre los objetivos mla rele..;.
vantea que se plantean con el surgimiento de este inci--
. piante movimiento, 'encontramo• los •iguientes: .. . 

' ' ' . . ' . . . , . - .. 

- _ Fundar la Asoé:iacil5n de Protecci6n. Mutua de la•
.·-•co1onia• der s01 ••• q\ie tendr{&. como. f,inalidad•· 
ayudar.-con cóoperllciones de··.·so cte. p0r soc:icf1-

:en>· l~• '.oa8o• .. de ·.tnéeridi.o ·o, defunói~n ele: alCJ11~ >.;. 
jefe::.d~'.~Mil,ia~>: ', · ··· · · · /f. · .. 

<. >. 

- 0r~~ni.ár \ln';bc,tiqu'tn de ·..¡.rgenciaeori icSil don~ 
tivos de. los: colono•~· · · · .. 

- ~rollllter al :!raac:i()nador,·c•••r aarin, 'are-~
. partir de6 a a bOt•• de agua ~r familia cada_ 

· · ... dta. 

- Solicitar .. ei ser~ic:io de _,correos, logrando. que . 
funcionara el: primer expendio de estampillas eñ 
las•colonias, en·donde·se·recib!a tambien la co 

' ·,' ,. ' . .· . '· , ' . -
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· .. rreapond.aricia. 

- r.évantu·uncenao:de an~1~..-t:~a·y·unpaclr6n 
electoral.· · 

El carácter Sellli-mutualista con que Surt¡la la or.;. 
ganizáci6n, no sa con.virti6 en ob•t•culo para la eohe- -
sidn .de los colonos, por el contrario, ail'Vi6 para que -
bastante qente empezara a conocerse en l•• reuniones y a 
identificar los problemas de éada familia cómo problemas 
de la comunidad, sin duda, lo mas rescatable de eate in
tento fue la presi6n ejercida sobre el fraccionador de -
la colonia, para obligarle a dotar, aunque transitoria-
mente, del servicio de aqua a sus habitantes y con esa -
medida, empezar a identificar a los culpables de sus mi
seras condiciones. . ' '. 

Al asumir la gobernatura del Estado .de M4xico el_ 
Ing. Salvador S4nchez Col1n, a finales de 1951, los in-
tentos de organizaci6n y movilizacidn por parte de los -

. habitantes de las colonias, C!xpr.esan un peligro permanen 
te para la "paz social" que requiere para su funciona- = 
miento el reci6n constituido qobierno .. del estado~ El au 

· mento y la mayor afluencia de poblacidn hac!an mas grave 
la falta de servicios, especialmente el del aqua pata- -
ble, originando una lucha permanente po~ su obtenci6n1 -
esta problem4tica.oblig6 a una .intervencidn directa del 
gobernador para evitar que la zona se convirtiera en un:
foco. desesta.bi lizador para su gobierno, creando para taI 

. efecto, el ComiU de Fraccionamientos Urbanos par~ el -
Distrito de Texcoco, cuya conformaci6n y objetivos preci 
san las intenciones del ejecutivo ••tatal cOlllO lo demuei 

· tran claramente los si9ui~nt:.e1 .az-t.1culo• que rá9l.amentañ 
.las funcione• de dicho comita: · ·'·: · · · ' . 

' ' ., ' 

Art..'> 7. ' El Coiait• e•tll'& ifttegrado p)r trH. miel\'V 
.. . . bro~,'. des.i9na~1 .. · dir,ct.a>f· ~it,~r~c:i~~a~nt' ~~~.•i·.t.je?° 

•··· cutivo. del:Bat.adoqui.e. p0dr&?r9llO\'•rlo• libr ... nte;• :·Me 
· m•s·,~e·lo1. • t~••1··.aiMbro•;9,fic~a,1~!?~~!,:,.ci.t!~8ry·~~·~7 :;.·.·· 
.9rarcan.• ·• organ smo. que.•• .. crea~,u,Vl!·ir•prelelltanti•··ye :t...::•<.·•·• •. 

' po .e•rticul¡lr/ cuando el frac(:lo..Uunto'•ilr~o·: .. •.t¡icii·.' 
·re··•por .. medio••'de' empreaaa;.:pa:rt~~iar~t~Q·. ,de· ór9~ha~io~. 
nes de capital· dedicad.as if di~ho~ ~r.a~cióna.i,i•ll to•~¡. ~ . De. 
éstos do• miembros '. integrant.a• ci•l .<:()IÍit,, un.a· repre.!ien
tara. el inter•• da lo•· fraccionad.ore,·;.y .. el' otro .actua'r6 
cómo . representante d• lo9 eo lono• • • · < .. · · · -

Art~ 11. Este co~it:• de Fr~~cionaláientÓ1 Urba~ ;_ .· 
nos; para la' realizaci6n de aú objeto~ o~rara·· en su ca'-.· . ... . . ·., . . .. • 

_,::-
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lidad ele or9anismo·estata:L a traV'•s de empre1á11 u orqa.;.
nismos de capital dedicados a frac:cionam.iento1 urbanos -
para la fotmaci"n 'de colonias. · · · · 

Al:-t. 13. En caso de que el Comit• opere su labor 
a trav's de empresas particulares o dé orqan~smos del ti 
po ci,tado en el Art. 11 del presente reqlamento, enton-
·ces supervisar! estrictamente los convenios, contratos o 
compromisos entre fraccionadoras y colonos, en la inteli 
qencia que· los mismos ser4n .nulos de pleno derecho y no
producidn por tanto ningl1n'efecto jurtdico, en tanto no 
sean aprobados por el presidente ejecutivo del Comit~, -
previo dictamen t&cnico de los auxiliadores, emitidos -
desde luego como base de orientaci6n rigurosamente t~cni 
ca (12). -

El esptritu que orientaba la creaci6n del Comit~ 
de Fraccionamientos.Urbanos del Distrito de Texcoco, si~ 
nificaba en la pr!ctica, dejar todo el negocio de los -
fraccionamientos en manos del gobernador y fraccionado-
res y en esa perspectiva, obligar a los colonos a recono 
cer que no existta otro espacio institucional y más so-= 
ciedad civil que la que el gobierno del Estado decreta-
ra. Planteadas ast ,las condiciones, el descontento, la 
movilizaci6n y organización de los colonos, deber!a ser: 
encauzada bajo las c;lirectri'ces que impusiera el ejecuti
vo estatal. 

Al establecer el.comit4, siendo su primer presi-
dente el sr. Antonio Rodrtguez, se condiciona la partici 
paci6n de los colonos en el mismo; .al requisito de estar 
organizados en las colonias y supuestamente de esa mane
ra, poder escuchar en forma ordenada y sin multit.udes -
las exigencias de los pobladores. , Era evidente que en -

· ..... · este· pr()yecto subyac.ta el esquema corporativo del Estado 
· ··. • S()bre las masas, populai"•• ,. y· para concrE!tarló. designa a 

i•,IJ•n~· ldil adecuadapara~imp!llsula.organizaci6n:de= 
·:': -~C!-)10~~-~-:·;> !, -. . . . ' . - • 

· ..... ·• El ¡joñdao· ra~¡izado pgr el 9obierno d~l Eatado;· - ·, . 
. con ,el fil\ de encontrar , a las peri() na•. id6neas qu~ se · -~ 
. avocaran. a .. las tareaa:,organizativ~s de; las colonias~ di6 

como resultado la deiignaci6ri de ·~Oón Josd •. Guz.m!n . (anti--
·. qÜo jefe de vi9ilancia) y con· .Eugenio Alonso. (viejo con2 

cido del gobernador).·.· .Qu•' el gobierno quer!a gente con-
. fiable y.de confianza pata sacar adelante 1.u proyecto, -

· lo atestiguan·· las palabras de Don Eugenio Alonso: . - - " - ·., .. . . 

(12) · Gaceta del EstadO, Tomo LXXIII, No. 5. de la de -~ • 
enero de 1952~ ... 

· . . ' 



•euandc:> ia c¡ent• &w.ut.c5 .•. ei; CJOt,,emador slnch•• . 
Coltn, a quien yoconQcta desde hacia ti•po, é:u~ofue 
diputado por el Distrito de 'l'ucoeo, •'elijo que querb · 
que yo lo. ayudara siendo su procurador en ••• zona, me = 
prometi6 que st· lo hacta me nombrar!a diputado. A ml me 
interes6trabajar aht, tanto por HO como porque quer!a 
ayudar a esa c¡ente tan amolada, ast que renunci• a mi -= 
trabajo de secretario en el ayuntuiento.de Texcoco y me 
dediqu• a las colonias• (13). 

4.1 La Primera Federaci<5n como \ll\ Intento de Corpora
tivizacidn. 

Fue ardua la tarea de orqanizaci<5n, pero el es- -
fuerzo fructificd con la fomaci<5n de uniones en las co
lonias: Ju&rez Pantitl&n, Netzahualc6yotl, Porvenir (de 
reciente creaci<5n), Maravillas, Edo. de *xico, el Sol,= 
Tamaulipas, Agua Azul, ~icQ, Romero, Atlacomulco, Evo
luci<5n y Villada1 el siquiente paso era la formaci6n de 
una federaci<5n para poder participar en el ComitG de - :: 
Fraccion•:,l.',u~entos Urbanos. · 

"En '1;~:1.Pri.meros dtas del mas de octubre de 1952; 
aparece un cad~l - convocatoria que invita a los colonos 

.. a participar en el 'Mac¡no Conqreso para orc¡anizar l& Fe
deraci<5n de Colonias del vaso de Texcoco'. Este>conc¡re
so H llev<5 a cabo en el local del cine "Flor" (del esp!. 
ñol Garc:ta somontes), que .estaba ubicado en la Col. Ju&-. 
re1.•Pantitlan, Calle Netzabuálpilli, .. con la par~icipa- -
ci«Sn de tocio•. loa representante• de l·a• colonia•~ •nos 
la .Porv•nir ~qiae estuvo ausente" (14h , · · .. ·· . · · . -

• • • ~. - ••• - • • • • ; • •• • • • ' • ' ' • • ' '. '' 1 1 ' 

.. , •.....•. ·El. carlc~r oficial ael·e~nto.H eviclencl&' de~de: ·•· · .. ·. 
el Col\teíl~do· éle 1oa ~i1cur.Oa (wya ~ti9a ~gird en: tor · · ·. ·· 
n,o·a laf.confiánlla: de .1a ·[.tolltica ~n-1\t~Uí ,há1~a :: 
loa/il\vitados de, h<>r:ior / ,q\ltt. inclu1an .• la·• au~C»ridlld•• • • 

·.del aun:tc.ipio. 41! ... C:h~lh\l•~An y. a•·l~• del .. CJ('bie~o ~•1 -. 
Eatado(&unqu•··el ·gobernador,no ••tu~ preHnte •1:Hil
t~.·au representante).' Al e1tructurarH<·lá.me•a diiacti 
va Eugenio Alonao qued~ como preaident,e y Don Jo9• Guz•=: 
man. fue nombrado' 1ecretai:io de finan••• y en. ••a forma ~ 
se .· •premiaba 11 IU esfuerzo organizatiVo • · . . . 

1 . • . . • 

(13) MaXimii'.iano Ic¡lésiaa, Op. Cit. p. 36. 
(U)· Ibid. pp. 36-37. 
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~voluntad Y'la buena fe.de·loa colonos afilia-:-
•· dos a, la .Federacit5n, por, reaol ver sus problema a~ se e:ic-
presan en él contenido de los estatutos,. los. que a. su -
vez,· reflejan la actitud estatal de no perder ~l control 
de, ·las masas; veamos algunos de los puntos importantes: 

.··' En·. el· Art •. 3, fracci.6n c, se señala como objetivo 
de .la Federaci6n •Gestionar ante quien corresponda la •
pronta urbanizaciCSn de las colonias y luchar sin descan
so par su superaci6n material y espiritual". 

j En ·el mismo art1culo fracci~n d, otro objetivo es 
"Fomentar en nombre de todos los colonos relaciones cor
diales con las· autoridades municipales, estatales y fed~ 
rales, ast como con otras organizaciones afines a nues-
tra federación". 

En las condiciones para ser miembro de la Federa
ci6n se estipula que deben "Ser pequeños propietarios en 
alguna de las colonias ••• (pertenecientes a la Federa- -
ci6n) ••• , o en otro lugar ••• de la zona urbanizable del_ 
Vaso desecado de Texcoco ••• (ademas) •• • no pertenecer a_ 
ninguna otra orqanizaci6n de colonos con car&cter regio
nal ni otro grupo local de colonos que no sea el recono
cimiento por esta Federaci6n". 

\ . 
. Y por 11ltimo, en el Art •. 8 inciso VI; se plantea_ 

"Vigilar que tanto los fraccionadores como el c¡obierno -
del Estado y el Comit6 de Fraccionamientos Urbanos, en-
cargado de urbanizar, respeten los derec:hos e in1:-ereses_ 

. de los colonos, cumplan fielmente con lo que con ellos -
C::onven9an a trav•sde sus ejecutivos loc:ales o de la Fe-
deraci6n" (15). · 

.' ,'· .. · :; ... 

. · .. ;'.\'i'' Bay:que;denot~; qu .. no ob1t@t• lamilitancia·,. .... 
. pritata'de alqi¡np.• de 101 miembros de la,: me•• di~e.ctiva~ : . 
< la .: Fecíeraci6n • como · tal; no: pert.elle.cta . formalmente ·al' par .· ···.• 
. tido···oficiái,'. lo.:q\¡• l• ,permitla 'cierta. aútonomta':en 1ui .· 

nivéie1 de deci•ie5n y · or9uiz~CiCSn~ ' Cabe' de8tac.ar lai im 
•. p(>J:tancia d~ ·1ai f'.•deraoi6n~ .,p0;r. 1e~i&;c1~ica>opcJ.6n :(;rg¡ 
· ni:zat:iva'para el conjunto de ·1os.· pobladore.a de .l• ·1ona.,
circun:1~ancia que aprovecharon su1 p~o1110tore8.para aglu~ 

• tinar •n •u· seno, a los colc:>1\0I' que no hablan. participaqo. 
,.~n su fundacidn y de. esa manera,· conaolidarse como una -
fuerza de altern.ativa para la aoluci6n·de' los problemas . 
d3 urbánizacidn en .las colonias. . .. , ... . . -

(15) 

'. :'·. .·.· ' . ,·-' . 

Acta·Constituti~a de la Federaci6n, escritura - '-
2,203 hojas 168 a 169,\ Texcoco, marzo de 1953. 
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Para tener reconocimiento. in•titúcioriál/ •:La Fede · 
raci6n habla estado haciendo las qeationes necesarias pa 
ra quedar constitu1.da legalmente en AsociaciOn Civil, lo 
gr4ndose esto finalmente el dta 17 de marzo de 1953 ante 
el Notario Pd.blico Lic. Guillermo: R. Triado" (16). Unos 
meses mas .tarde, el 29 de· mayo, ••• ~La FederaciOn pone -
en cireulaci6n el ndmero 1 de su periOdico llamado 'El ... 
Vig1a del Lago' • Este es un 6rgano de informaci6n bas-
tante completo en el cual se tratan los problemas de las 
colonias y los trabajos con que se pretenden solucionar. 
Asimismo, trata de cumplir tambi4!n la funci6n de recole~ 
tar fondos econ~micos para los gastos de la Federaci6n. 
Por otro lado, dentro de sus columnas se presentan cr1ti 
cas a funcionarios de gobierno locales y frilccionadores" 
( 17) • 

En forma triunfal inicia sus trab\jos la Federa-
ci6n de Colonos, destacando sobremanera, la peculiar ho
nestidad moral y pol1tica de. sus dirigentes, en la medi
da en que fueron incansables.luchadores por conquistar -
las demandas de sus representados y con una actitud inco 
rruptible comprobada. Durante los primeros meses de la-: 
FederaciOn, la rectitud de los dirigentes se combino con 
la disposici6n y honestidad de Antonio Rodr!quez (Presi
dente. del Comité de Fraccionamientos Urbanos), para re-
solver los problemas de la comunidad, que 'tal vez, imbu.! 

.. do de la problem!tica de las colonias y la lucha tit!ni
ca de los colonos por sobrevivir,. asume en diversas oca
siones una posicional la.do de .los pobladores. 

4;2 La.Ac:ttt~d;de la Federaci6n, un obst&eulo para el 
. Control· Poif tlco de: la• Orsranizacl3n. · · •, • ·' · 

· .. ·,'-:. ·.':>; .. , . 
. • ' . ~· .;-· '· 

·. • .•... · ita1~iplta1 ~'l,·~~n l()~ :p.rqbi ..... ' ~- enfrent6 · 1· . . . 
•Federaci4n,•. sin· .elllb~qo·,: en al9una11 ... ocasione1·. su combat1· 
.vidad .·.•.f\l•'determin.ant.e:· para· el, .tr;unfo'·Y en)otraa,. su,;;.= 
~onno.taci6n 'id«l0169iéa 'Cantei m.ncionada: --~ ~o• eitátu-
tos) .se convirt:i6:.•n. su taldn de .Aquil•• Y· concre~idn.de' 

.susfracá.Os.· Entre la• actividadesm•• destacadas.que· 
realizo la Federacidn .durante. IU escaso tiempo de vida,='. 
podemos citar los siguientes: · · 

. . 

c16) · · Mal(imiliano Iqlesias. op •. c;.t. p. 4L 
. . 

.(17) .· Ibid. ,p •. 41-42. 



__ ,\ 

76 
... ,_. 

. . .·. La colonia ·del Sol se ha~!a distinqu:ido. por·. ser :.. .< 
una de las primeras en impulsar una .orqanizaci6n para lu 
char por mejores condiciones de vida, la labor realiz.ada 
por Felipe L6pez BeltrSn (mencionada. anteriormente), ha
b!a permitido una activa participación de la gente en -
.contra de los fraccionadoresr ello permite aclarar, la -

.reacci6n combativa de los colonos. ante la decisi6n de la 
Secretaria de Recursos Hidráulicos, en marzo de 1953,.de· 
volver a restituir de agua una parte del· Vaso de Texco-
co, lo que implicabla que la Col. del Sor, por su ubica
ci6n geogr!fica, estaba destinada a desaparecer. tc:Spez_ 
Beltrán, que ya era vecino de la citada colonia, inmedia 
.tamente se avoca a la tarea de formar el llamado éomit~= 
de Defensa .de la Col. del Sol, no obstante, como no era 
de la simpat1a del nuevo gobernador, para lograr su come 
tido tuvo que relacionarse con los dirigentes de la Fede 
raci6n. 

A pesar de que ya exist1a una Uni6n de Colonos -
que era integrante de la Federaci6n, su presidente Fran
cisco Mart!nez, era una persona que no se distingu1a pre 
cisamente por su calidad moral y en la defensa de sus re 
presentados,. lo que obliga a una definición por parte de 
la Federaci6n al tener que destituir a la mesa directiva 
y reconocer el Comité formado por tc:Spez Beltrán, m4s tar 
de, al formarse la mesa directiva de la Unidn, ~ste que= 
dará como presidente. En esta forma, la Federaci6n asu- · 
ine la defensa de la colonia y· consigue evitar. el desalo-

.. jo de sus habitantes, seg~n lo demuestra el comunicado -
enviado por la Secretad.a de Recur.sos Hidr4ulicos: 

. . . . . 

. . "Tomando en cu.anta la situaci6n precaJ:ia .de los. -
· c()lonos que. han edificado sus habitac~ones en el .terreno · .. 
del.<~90 de:.·Texcoco y den.trodel:pe,rlinet~o de.la.Col. -- · 
del.: sol y •a reserva de .. estudiar: y: resolver soJ;>re· el fon-.· 
do. de· tal situaci6n;·esta dépende.né:ia;~é:c)lno .. ¡Udiqa de~.-· ···. 

· .. · :' éillergenc+a y para . los f i~~·" indf~~dos, ; C:ondede : a :•.ustedes · ·· 
el permiso que ·solicitan en el, :sentido: de · re~or·zar. lo•. -

·. 'bordOil' qu.e Hmitár(la eolonia? En el a•pec:J:o légali ... 
·que ea é:o!'l'pletamente·· .. ~ndependi~nt~'del permi'S!o'a~~i:lcn', 

· sig-Ue en, su curso el ·estudio de la doc\imentaci6r:i 'correa-·. 
por\dienta· ai fondo. del problema, para" su .resoluci~n y -.- · · 
dlé:tamen antes' de. que tertnine el año corriente;'de 1953" 
(18); . . 

Lo.que.estabaen·tela de juicio.eraia legal.idad 

(18) crf~ Archivó p~rs~nal de Felipe t6pe'z e. 
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de lo• terreno• de· la.colonia. ain enlbargo, la per•eve-- . 
rancia de la Federaeidn por defender loa int•Z'•••• de. --

. loa colonos; fru.ctific6 9n la con1t.ruccidn de .un .. bordo -
que protec¡iera a la zona de l•• a9Ua8 del Lago; la obra 
fue efectuada por la 9erehcia 9eneral de obrali del . Valli 
de Mfxico y fue financiada en partea iqUale• por a1ta de 
pendencia y loa traccionadore1, lo que implic6 un triun= 
fo de los poblador••· 

En la colonia Estado de M•xico, loa habitllntea ha 
b1an realizado las 911tione• neceaariaa ante la Compa~ti 
de Luz, para la electrifieaci6n de la colonia, sin embar. 
qo, a pesar de haber pactado un acuerdo con la dependen= 
cia, en el cual, se señalaban los requisitos que •• te-
n!an que cumplir para recibir el servicio, adn quedaba -
pendiente la aprobaci6n del gobernador. La respuesta -
del ejecutivo estatal es significativa, pues, muestra el 
"interés" del gobierno del Estado por resolver los pro-
blemas de la comunidad: 

"Fut con sanchez Col!n para avisarle y me dijo -
que no lo iban hacer, arqument6 que el proyecto de elec• 
trificaei6n deb!a ser en todas las colonias y no en par
tes. Me salt desilusionado, ¿c6mo iba a responder a los 
colonos?" (19). 

En la colonia Tamaulipaa, el problema radicaba en 
la mala planificaci6n que se habta hecho de la misma, si 
tuacidn que fue aprovechada por loe fraccionadore1 para
tratar de reducir loa lote• que loa colonos habtan com-= 
prado pretextando una nueva planificacidn de. la colonia. 
LA maniobra que 1e geataba, provocd una reaccidn de 101 
habitante•; que .. movi,liZaron de. inmediato para protec¡er 

.. · .. ·· sµa ·•• intere•H, ... obteniendo en primera inatancia un acuer
··•. · do. favorable por .parte d .. l CC)lllit• de Frac~ionamientoa u=. 
· b~noa •· >. . :: . .: . , . · . · · . · .. ' · 

. . .. ·A pel•J: ele que loa probl ... 1 de laa colonia• l•t! •· 
. do de: Mlxico . y 'l'ema.,.,lipH qu•4•ro.n J.llconclu.oa duran:ta ~ · ·· 
la preaid.encia d.•: Ant0nio •. lodr!~e1 en •l COlíit•. de Frac 
cionamientoa• Urbanoa, hay .qu.a: r••altar CIUe ... au póaicidn = : 
al ládo d.• loa ~.lono•, inclúyelldo ·.la d•f•n•• de: ia· eolo 
nia del sol, 1• acarred mdltipl•• ditiCúltadea, n0 adlo- ·. 
con el 90,bernador, aino fund.aiUntalmente'con lolÍ trac:icio 
nador••, 101 cual••; preaionaron con .. todo •u poder to •c2 
ndmic:o y pol1tic:ou.t• el ejecutivo •at.atal, haatá lo- -
grar 8u de•tituci6n 1 · · · 

' 
(!9) · '?Htimonio de Euc¡enio Alonao, Preaidente de la F!. 

deracidn. . · 
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'•como. bomba ha catdo. entre los colonos, sobre to
do entre los.residentes, la noticia de una.inminente y:.. 
total reorqanizaci~n . del Comi d' . de Fraccionamientos . Urba 
nos que presidia el· Sr. Antonio Roddguez. Lo que ml.s = 
ha disqustado a los colonos es que los primeros en sab8r
lo y pregonarlo fueron alqunos fraccionadores, los que -
siguen ufa·n!ridose. de haber logrado, con muy poco esfuer
zo, segdn ellos, la ca!da de Rodr1quez" (20). 

4.3 Formas de Soluci6n Gubernamentales para acabar 
con las Actividades de la Federacidn. 

Con el objetivo de terminar con la amenaza en que 
se hab1a convertido la Federaci6n para la "paz social" -
en las colonias, el gobernador designa para ocupar la -
presidencia del Cornit~ de Fraccionamientos al Sr. Rub~n 
Ortega Ldpez, de triste memoria para los habitantes de = 
las colonias por su estrecha alianza con los fraccionado 
res y por ser genuino representante de la pol!tica repre 
siva del gobernador para con los colonos. Tal designa-= 
ci6n significaba, para la Federaci6n; la amenaza eviden
te del Estado de no permitir m4s la 11nea de acci6n que 
hasta ese momento hablan mantenido los colonos en defen= 
sa de sus intereses. 

Los integrantes de la Federaci6n fueron presiona
dos, sus tr&mites obstaculizados y se impidi6 toda acti
.tud de descontento entre los colonos, en pocas palabras, 
el podar econ6mico ypolitico manifestaba claramente, -
hasta donde estaca dispuesto permitir la. orga~izaci~n de 
los habitantes de. la zona. No obstante, el atraso ideo~ 
16qici> de los colonos y la incapacidad mostrada para - - .. 
aclarar •u• ~nflicto• c:on el CJ()b.iarno y los fraccionadg, 
re• comoc:ontradicc:iones de cla~e, impidieron una res--· 
puesta,organizada y_combativa de la 9ente,seq1ln lo de.;.
múestra;;la·resaña que hace Eugenio Alonso de su renuncia 
a la preaidenc:ia de la Fe_deracitSn: · · 

•Nosotro• representtbamos ··una lata; porque no so•~ 
tros nó sab1amoa nada de poUtica sino de mejoras para -
los colonos. Entonces empezaron a hostilizarnosy que-
rtan destruir a laFederaci6n. Yo habl' con el goberna
dor y le dije -¿Por qu6 van a destruir a la Federaci~n?. 

(20) ,El "viq1a del L&qo", año i·, 4poca la., No. l, 29_ 
de mayo de .1953. 
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Si yo soy· el que estorba . pues.· me voy y ya-. A esto me -
contestó el gobernador -bueno, pues ret1rate-. Y me ret,!: 
r4" (21). · · · 

Entre alqunos testimonios directos que hemos reco 
gido, de los dirigentes de la Federaci~n, señalan que iñ 
cluso, hab!a una amenaza de.encarcelación sobre Eugenio
Alonso si no se retiraba de la Federaci6n. Sin embargo; 
hay que destacar que su renuncia fue un duro golpe a la 
organizaci6n, pues se convirti6 en el principio del fin 
de la Federaci6n. El aspecto an!mico de los colonos se
desplom6 y se empezaron a dispersar, prueba de ello, es: 
la siguiente opini6n: · 

"A don Euqenio Alonso lo hostilizaron· y lo obliga 
ron a renunciar porque era un hombre, que además de ho-= 
nesto, siempre estuvo luchando por mejor;,ar las condicio
nes de vida de los vecinos ••• cuando el gobernador Sán-
chez C011n vi6 el idealismo de su trabajo y su participa 
ci6n en el periddico de la Federación termin6 por elimi= 
narlo" (22). 

Felipe r,.6pez Beltrán es nombrado presidente de la 
Federaci6n, en sustitución de Alonso, y tratando de se-
guir la linea de su antecesor pretende precisar claramen 
te las relaciones entre la Federaci6n con el Comité de = 
Fraccionamientos. Al respecto, son elocuentes tres docu 
mentos del archivo personal del propio L6pez Beltrán, de 
los cilales tomaremos los extractos mb relevantes: · 

Oficio de L6pez Beitrtn a Orteqa IApez: 

Con el fin de conocer en concreto .la cuant!a de -
nuestras.· obliqacione• como colono•, ast como tambiEn - • 
ntiestro1 d41treeho1 en lo que se refi•r•. a la•. obras de U!_. 
oariizacitSn en ,la zona del Vaso de 'l'exé:oco, .venc¡o con la . 
Personalidad de' secretario Generál<dé la Federacidn a = 

·· solicitar': se me.· informé lo 8iq\lienta: . . , ' 
' • ·• ' • ' I' . 

. 1 

i~· ·En·•qu• corilliste .. 1a, ~~da o c:oopera<?itSn',.d~i· .. c.• 
.Gobernador .para la.• obJ"•11.de urbuu.zacitSn de ·,7" 
la zona ,del vaao de ~excoco. · · · 

2. cuales son las obliqac~onH de lo• Sres. frac-· 
cionadores. · · 

3 .• Cu&les son·· las ·oblic¡ac:ionH de los colonos. 

(21) Maximili.ano Iqlesias. ·op. cit. p. SO. 
(22) .Entrevista directa con Don Jorge Carmona ·Flores. 

··,_¡.·, 
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4. Cu&les son las obras.de urbanizaéi6n a reali-
zarsey su orden de proceso. 

8~ Cu&l es el importe total de cooperaci6n de cúa 
tro centavos por metro cuadrado de cada colo-= 
nía. 

9. CU&l es el fondo existente por concepto de es
ta cooperaci6n de cada colonia incluyendo lo -
de la fiduciaria~. 

Respuesta de Ortega L6pez al oficio anterior: 

Recib1 un oficio de la Federaci6n ••• firmado por 
Ud. como secretario general, quiero aclarar para que se

_normen nuestras relaciones en el futuro, que contestó -= 
este oficio a la Federaci6n ••• , pero no a Ud. como Secre 
tario General, ya que hasta la fecha sigo considerando = 
que, como a m1 no se me ha notificado en tiempo designa
ción alguna por el Sr. Eugenio Alonso de persona que lo_ 
puede suceder en la representaci6n que ostentaba, me veo 
en la penosa necesidad de no reconocer por el momento la 
personalidad que Ud. dice ostentar • 

••• paso a dar respuesta a las· preguntas que Ud.
me formula: · 

l. La ayuda que el Gobierno del ~stado da para -
las obras de urbanizaci6n de la zona del Vaso 
de 'rexcoco es de car4ctertdcnico y jur!dico,= 
toda vez que el costo de las mismas son paga-
das en forma .1n~e9ra por los' mismos colonos. 

( . . . . ~ ' . ' 

'·;.. 

· · 2.: t;as obliqacio~es de los señora.~ fracciona.dores 
son ~.relativas,''pu;es el·colono al' 'comprar ti:i:m6~ 

. :'111•· con:venio :o ~on~rat~ :.de ico~Pl'll.~venta/i 11n· :_do!!··. 
·. de /se. especifican :J.as obl~qacióne• ·del. fraccio .. 
· ... nador.·-para·col\:.el: co~~no(sirt·.,ar90',: ~l ,Go·;::;_· 

... ··. bi•rr\o del : E~tádó procurara por lor. IHdio' a • 
·. su alcance sacar . tias.t~ donde sea. posible 'cooP!: 

.. raéidri para algunas' paqueii,as·: obras ql.ie se tea-
· ·.licen dentro de las colonias •. ·· · · · · 

3. Las obli9aciones de los colonos frente al: Go~-
~ - ' . . . . -·. 

La compañia Fiduciaria del •Estado de MOxlco .f~e -
un intento fallido·. de introducir· el servicio>de ~ 
áqUa potable en cooperaci.6ncon·ios colonos. 
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bierno del. Eatado 'aon la• mismas que tienen el 
c:iudada.no c:omdn y co·rriente ••• CW11Plir con to-·· 
do lo que la ley marca.. • · 

4. Por lo que se refiere a obras de urbanizaciOn, 
en estos momentos es materialmente imposible -
realizar alguna que lleve ese nombre, pues una 
de las que se pretende hacer es la introduc- -
cit5n de a.9ua potable·, para lo cual este Comit' 
est& acumulando las reservas económicas indis
pensables para acometer esta obra en tiempo y 
oportunidad. • • -

a. Por lo que respecta al importe total del pago 
de cooperaciones de la cuota de 4 centavos por 
M2 de cada una de las colonias, con qusto se -
la.daré, pero solamente por lo que corresponde 
de octubre del año pasado hasta mayo inclusive 
de éste. Suma total: $38.335.00. 

9. Por lo que se refi~re al fondo existent~ en la 
actualidad es de $28,986.80, habi~ndose gasta
do por concepto de gasolina, salario de chofe
res, refacciones y mantenimiento de las pipas 
que distribuyen el agua en las colonias, la -= 
cantidad de $4,468.70 durante el lapso ccmpreQ 
dido de octubre del año pasado hasta mayo del 
presente inclusive. -

Los puntos del oficio de respuesta que hemos des
tacado dilucidan la franca alianza entre el qobierno del 
E~tado y loa fraecionadores, ya que*ambos deslindan res-

.. E>onsabilidades sobre, la inatal&ci<Sn de servicios urbanos 
dejando .todo el peso sobre el magro in9re10 de loa colo• 
noa. ·A. pesar de todo, loa diri9entes ·de la Federaci~n .":' 
segutan conaerva,ndo la con~ianza .•.n el qobernador y en ~ 

. varias ocasiones intentaron, de distintas formas, una ~ .. 
·· re~ni6n con el ejecutivo ••t•~•l para exponerle los pro;.. 
blenías,lá respuesta que obtuvieron fue la .m.drentaci6n. 
y la, represión. · . ·. · •· · · · ·•. · ·. .. · . ··. · .. · · · •· 

Pieza clave en laaho1tiÜdad~1 contra la Fed.era
cidn fu.e el jefe de la polic1a en las colonias, comanda!l 
te Guadalupe Chavir&, sus mftodoa, riada extraños a la -~ 
revolucidn mexicana in•titucionalizada, conaiat1an desde 
las amenazas de asesinato ha1t.a la ehcarc•laci6n de. alqy 
nos miembros.de la Federaoi6n, a los cuales, seles in-=· 
ventaban delitos que·nunca hab!an cometido. Entre loa -
diriqentes de la Federaci6n que.fueron intimidados con -
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·. la cárcel; encontramos al propio L6pez Beltr4n, a. Herme
negildo Anquiario.presidentede la Unión de .Colonos de la 
Col. .. Evolución, ·y a Jorge F. Carmona miembro de la mesa 
directiva de la Federaci6n y corresponsal de los peri6dI 
ces "Colonias" y "Vig1a del Lago". -

4.4 El Fin de una Etapa del Movimiento Social Urbano 
en las Colonias. 

Ante la persecuci6n de que fueron objeto los inte 
grantes de la Federaci6n, varios de ellos empiezan a fla 
quear en sus decisiones, pues, no obstante buscar el apo 
yo del gobernador para la resoluci6n de sus problemas eñ 
centraron respuestas contrarias a sus intereses y comple 
tamente favorables a los fraccionadores. Para terrninar
con la representatividad de la Federaci6n, el Gobierno = 
del Estado, en complicidad con los fraccionadores, se de 
dica a formar organizaciones paralelas a las uniones de
los colonos que daban cuerpo a la Federaci6n, surgiendo
de esta forma las Juntas de Mejoramiento Moral, C!vico y 
Material totalmente avaladas por el gobierno y dirigidas 
por los representantes de los fraccionadores. 

El cerco de la represi6n y el hostigamiento empie 
zan a estrecharse en torno a la Federaci611, las actitu-= 
des gubernamentales (apoyadas por la representaci6n del 
PRI en la zona) iban desde negarles permisos para la re!: 
lizaci6n de asambleas ha¡¡ta concluir con el desconoci- -
miento oficial de toda representatividad por parte de.la 
Fedéraci6ri. A finales de 1953, producto de la. inmovili-

·.··. dad pól1tica a que fue sometida la Federac16n y la caren .·· 
· <:ia~de ~erspectivas por P•rte de .sus miembros se dedice: • .. 
. al ingreso> al partido -oficial·. · · ·· · ·· · · ... ·· 
. ''"' . . ' '· . ,. .. ': ,. . ' ,, . : ~.-

En: 1a. discusi.on•· previa· por bÜscar mejoréshortzori 
, t~~·de püticipaciOn,. se expresaron .dos posicionas···diver: . 

. ,.. 9en~es en cuanto, a. identl,ficar .el enemlqo. :fund?•ri.tai·•de·.· .• 
·· .. los col9nos y. l'a.• !'e.deraci<Sni. por un lado~ ·.~pez : Bel~r&n;;.. 

losten1a.que 101.causantes.•de ·1os· problemas .de. la zona·.·~· 
eran los (funcionarios menores cómo Ortecia .L6pez y inante~ 
rita. una · adhe.si6.n al gobernador;. por otro , lado 1. 'Jórqe ,·Ca!:; 
mona.y otros mánifestaban<que habta que·ir m4s arriba, ~ 
pues el verdadero· culpable era el Gobernador. De esta -
,discusi<5n se 'Origina la divisiOn de la .Federac::iOn en dos 
qrupos,el encabezado p()r Jorge Carmonay Francisco Ga;.;. 
llegos.decide:incorporarseal Frente Mexicano Pro-oere-.;.• 
chos. Humanos (PRI),. y el. dirigido por L6pez Beltdn, que,; 
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·sigue conservando el membrete de la Federaci6n, opta por 
irttegrarse .a la Ligada Defensa Obrara y Campesina, tam
biGn del PRI. 

La divisi6n de la Federaci6ndenotaba claramente 
la-heterogeneidad de los niveles. da participaci6n y con-= 
ciencia que hablan alcanzado los colonos durante la lu-
cha 1 en un sentido encontramos el servilismo y la cegue
ra pol1tica de Ldpez Beltrln expresada en.su documento -
de adhesidn a la Liga, en donde plantea: 

"La Federacidn de Colonos del Vaso de Texcoco, -
fue formada bajo los auspicios del c. Gobernador del Es
tado, Ing. Salvador S&nchez Col1n, con un cariño digno -
de encomio, por verse en él la mejor voluntad de favore
cer a todas las colonias del Vaso con las obras de urba
nizaci6n de que totalmente carecen ••• (ain embargo) ••• 
Hace unos cuantos meses llegO a esta zona el sr. Rubén -
Ortega, representante del c. Gobernador. Se nos ha obs
taculizado por parte de las autoridades del vaso.hastapa 
ra hacer la menor reuni6n, con lo que los colonos no - = 
asisten temiendo ser encarcelados. Las autoridades se -
hacen sordas a las quejas de quienes saben simpatizan -
con la Federaci6n y, por el contrario, protegen en sus -
hechos calumniosos que favorecen en sus planes de perse
cusi6n, a las personas que pueden aprovechar para dichos 
fines. 

Buscando en la Liga ••• , un respaldo en la defensa 
efectiva de nuestros derechos humanos en general ••• Si -
la Liga ••• es. para .la zona del vaso de Texcóco la garan
t!a de su progreso y tranquilidad mediante la obtenciOn 
yconservaci6n de. la .libertad para desarrollar sus pro-= 
.gramas, puede. contar con el amplio y decidido apoyo de -· 
sus moradores ••• " ( 23) • · · · · 

. ·.· .·.· ...... POr otro ladO, encontr~a ·ta .combatividad del --
. :·grlil?o de ;Jorge carmona que, no·: C?b•ta.nte sus.' limitaciones•. 

or9anizativat1 y poltticaa, refleja en'. su .trabajo un clan 
destinaje. de11tasas é:omó .. lo demue•tra la.···aparici~n de .. ·un: 
Cartel an6nimo pec¡ado en ~stea ,y'· par-.das titulado, "Do~ 
ce.verdades ·al s.r. G6bérnadór~c!•l'•Eatado de 'Mdxico", cu;.. 
yo . texto en sus. pares . medulares. dice:' " . 

2.- Ya sabemos que al pozo da Xoctiiaca lo estt -
E>erforan~o Recurmos Hidraulicos y que el. agua · 

. (iJ) Archivo Personal ,de Felipe Ldpez a. 

. ' '.~: ·, .. 
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nC> le costar4 ni un centavo, as1 que cuatro -
·centavos por metro .. cuadrado, cantidad exager.!. 
da, no sabemos a dónde irA a parar. 

·4.- Sabemos que los·fraccionadores lo han puesto 
en rid!culo ganándole amparos y que lo espan= 
tan con el petate del muerto, y por eso ahora 
se háce lo que ellos quieren, siendo Ortega -
el acomedido y bien pagado· intermed~ario, por 
eso le van a dar un banquete para el que to-
dos han cooperado con quinientos pesotes y en 
ese banquete que es un insulto a nuestra mis~ 
ria lo van a dormir a usted. 

s.- Rubén Ortega, que afirm6 con su lengua larga 
que no se tiene pensado hacer ninguna obra de 
urbanizaci6n, que dice que ya se gast6 mill6n 
y medio de pesos que le entreg6 a usted la Fi 
duciaria, en gran parte del Estado de México
y el comandante mat6n y arbitrario que nos -= 
mand6 usted para que no hablaramos, le está -
haciendo el peor de los ambientes ••• 

6.- Las tiendas y molinos no son más que negocios 
de.sus cuatachos y el benefi~io, si llegara,
será de parte del Gobierno Federal, .as1 que -
es tanto 'como saludar con sombrero ajeno. 

1.- El dinero que su PRI gast6 en mantas y demás_ 
fatuidades para recibirlo deberá emplearse en 
algo de utilidad y no en·caprichos de pequeño 
dictador. 

8.- Calcule usted, 
las colonias. 
Chimalhúacán,y 
ridad... · 

habemos 10,000 habitantes en -
Quite usted. la borregada·. de -:
Tex~oco y vera.usted su popul! 

10 • ~. ~l r6gimen de terror implantado en las colo-·
nias ,·no traed ningdn fr\ite> ,buer\o ~ · No somos. 
malé.antes como· ie· han contado,· somos qente -= 
muy pqbre ~ , ~s decir, mise:t"ábles, no 9raye us;
t:ed nuestra tragedia mand4ndonos·salvajes co
mo .su famoso comandante de Toluca, que adem4s 
de cometer toda clast de arbitrariedades, nos 
muerde y nos explota. 

* . .·· El· Sr. Jorge· Cartnona adn conserva el cartel y pa-
rece ser que en los.archivos de los jesuitas exi,! 

. ten otros ejemplares. · 
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El grupo de L6pez Beltr4n que sequ1a conservando 
el membrete de la Federaci6n, acelera el retroceso y la
desintegraci6n de la misma al acompañar su ingreso a la -
Liqa de Defensa Obrera y Campesina con una posici6n de = 
total subordinaci6n al ejecutivo estatal: tal actitud -
por parte del mencionado grupo, obedec1a a las ilusiones 
de negociar un espacio pol1tico ~ue permitiera la actua• 
ci6n de la Federaci6n, sin embargo, el entreguismo de es 
te grupo no produce las condiciones favorables que espe= 
raban sino por el contrario, y como generalmente sucede, 
se agudizan la represi6n y el amedrentamiento sobre los 
restos de la Federaci6n buscando su completa desapari- = 
ci6n. Para ese entonces, los fraccionadores en compleji
dad con Ortega, L6pez han fortalecido la sujeci6n pol1ti
ca sobre la distribuci6n de agua que reparten las pipas, 
a tal grado, que los señalados como simpatizantes del -
grupo de L6pez Beltrán son excluidos de toda representa
tividad y del servicio del agua. 

La Liga de Defensa Obrera y Campesina, lejos de -
apuntalar las demandas y solucionax los problemas de los 
miembros de la Federaci6n, sirvi6 para precipitar la - -
muerte de ~sta, pues los inmovilizó pol!ticamente y la -
actividad del grupo de L6pez Beltrán se concret6 a diri
gir algunos oficios a altos funcionariso del Estado don
de denunciaba los atropellos de que eran sujetos. Esta 
situaci6n, obliga a ·los miembros de la Federaci6n a rom= 
per con la Liga para buscar otras perspect.ivas organiza
tivas que les permitan, defenderse ante el embate de au
toridades y fracciona.dores, dicha ruptura se efectaa el 
30 de marzo de 1954. -

Mientras tanto, el grupo de carmena y Gallegos -
se hab1a dedicado a hacer una seri.e de demandas buscando 
sensibilizar a los colonos para la exigencia de sus der!!_ 
chos, utilizando como cober~ura la protecci6n del Frente 
Mexicano Pro~oerechos Humanos. Entre los instrumentos -
utilizados, para tal efecto, se encuentra el peri6dico -
"Vig:1a del Lago", que tras una disputa con L6pez Beltrán,, 
el grupo de Carmena vuelve a reeditar. ·Ademas, se ha~ -
b!andedicadoa hacer una labor de convencimiento entre 
losinteqrantes de la Federación para que ingresaran al:
Frente, y desde esa tribuna luchar por sus demandas~ .-

Al no encontrar ninguna ot..ra alternativa e.l ·grupo 
de L6pez Baltr4n, tras una serie de entrevistas cori el -
Dr. Benjam1n Laureano Luna· presidente del Frente MeXica
no, decide ingresar en abril de 1954 a la citada 'orqani- . 
zaci6n, consumando con· ello la desaparici6n de la ~edera 
cidn. La estructura organizativa que daba cue:rpo. ·a la · = . 
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Federaci6n, fue readaptada en funci6n del Frente Mexica
no y en esa forma, las antiquaa uniones de colonos se -
convirtieron en comitG1 dependientes del Frente. 

A todas luces es evidente que el 4nico beneficia
rio de la inexistencia de un proyecto autónomo por parte 
de los colonos fue el partido oficial, ya que le permi-
ti6 aqlutinar en su seno un amplio contingente de colo -
nos e incorporarlos al aparato gorporativo del Estado -
Mexicano. La dependencia ideológica y polttica, la esca 
sa visi6n de clase para buscar sus alianzas, fueron las
principales limitantes de la lucha de los colonos, pues~ 
no obstante la radicalidad del grupo de carmena su limi
taci6n era expl!cita a causa de la militancia en el PRI, 
en esa medida, el espacio de negociaci6n polttica se re
duc1a a las reglas del juego impuestas por las institu-
ciones oficiales y a la aceptación de las decisiones gu
bernamentales como ttnica leqalidad. 

La militancia en el Frente Mexicano, de los anti
guos miembros de la desinteg~ada Federaci6n, no los exi
mi6 de la persecusi6n de que eran objeto por parte de au 
toridades y fraccionadores, sino por el contrario, se -= 
les segu!a hostilizando con la negaci6n del agua, se les 
truncaban sus iniciativas y sus demandas no prosperaban: 
esta problemática refleja en forma precisa las caracte-
r!sticas del sistema, quedaba perfectamente establecido 
que cuando los individuos se atreven a cuestionar aunque 
sea m1nimamente,la "racionalidad" social vigente y osan 
avanzar más allá de los l1mites impuestos, se convierteñ 
en personas no gratas que deben ser pol!ticamente aniqui 
ladas y expulsadas de los beneficios institucionales, y: 
en esas circunstancias, haber enarbolado las d9mandas de 
los colonos, haber criticado las posiciones gubernamenta 
les y haber enfrentado la rapiña de los fraccionadores = 
dejaba sellado el destino de loa ex-integrantes de la d!' 

.. saparecida Federaci6n. 
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El problema del poder se hab!a definido, hab!a -
triunfado el grupo hegemónico (autoridades-fraccionado-
res) a nivel social y en esa medida, los colonos ten1an · 
que pagar el costo pol!tico de la derrota. En primera = 
instancia, se pretendi6 que los colonos pagaran todas -
las obras y servicios que la urbanizaci6n requer!a, exho 
nerando as1, a los fraccionadores y al gobierno de todo
compromiso para con la comunid<id,apreciándose esta situ~. 
ci6n en los problemas del transporte y del agua potable. 

Se hab1'.a pactado un convenio para" ... que los e~ 
presarios de los camiones que daban servicio a las colo
nias, el Gobierno del Estado de México y los fraccionado 
res ... (costearan) .•. un carril pavimentado que pasara= 
por todas las colonias. Sobre ésto, Aureliano Ramos,pre 
sidente del Comité de Mejoramiento, al dar el informe a 
los colonos, omit1'.a a los fraccionadores y en su lugar -
dec!a que los colonos serian los que pagar1'.an junto con 
los camioneros y el Gobierno del Estado" (24). -

Con respecto al agua potable, despuésdel fracasa
do intento de la Compañia Fiduciaria del Estado de Méxi
co (mencionado anteriormente), se autorizó a Aguas y Cons 
trucciones, s. A. para iniciar los trab~jos de perfora-= 
ci6n y tendido de tuber1as que permitiera dotar de agua 
potable a la zona; en principio exist!a el acuerdo de -= 
que eran.los fraccionadores quiénes deb!an sufragar los -
gastos que la obra requer!a, sin embargo, el poder acumu 
lado y el control que ejerc1an éstos sobre los habitan-= 
tes, les permiti6 revocarlo e imponer sobre los raqu1ti
cos ingresos de los pobladores el 50\ del costo de la --
obra •. 

Los fraccionadores impusieron su dominio, las jun 
tas de mejoras eran manejadas por sus incondicionales las 
autoridades gozaban de una parte de las cuotas con que -
se extorsionaba a los colonos, .1a represi6n se agudizaba 
sobre los inconformes y en tales condiciones, varios ha
bitantes incluido Ldpez Beltrán, tuvieron que aba,ndonar~ 
sus predios huyendo de la persecuci6n de que eran objeto. 

(24) Maximiliano Iglesias, Op. Cit., p. 92~ 
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Para el 18 de agosto.de 1957, en los dltimos me-
ses del periodo de Salvador S4nchez Colin, en las colo-
nias del Vaso de Texcoco se inauqura el sistema de agua 
potable, dicho evento patentiz6 el descaro y la demago= 
gia de las autoridades cuando señalaban en el folleto pu 
blicitario elaborado para la ocasi6n, el magno "esfuerzo 
de autoridades" y colonos para poder realizar la obra, -
sin duda, era el colmo de la desver9Uenza porque las au
toridades no hab!an aportado dinero alguno para la inst~ 
laci6n del servicio. Es menester señalar que el descon
tento y los intentos de lucha por parte de las colonias -
pioneras hab!a cristalizado en 350 hidrantes pGblicos y 
80 kms de tuber!a y, según versi6n oficial satisfaceria 
plenamente las necesidades de los 28,000 habitantes dis= 
tribuidos en las 29 colonias existentes en ese momento,
pues su capacidad estaba calculada para 40,000 habitan--
tes. ~ 

Las luchas reivindicativas de los colonos hab1an 
dado sus primeros frutos, sin embargo, para que ésto su= 
cediera tuvieron que sufrir serios golpes en sus magros 
ingresos, persecuci6n y represi6n policiaca y el poder1o 
de los fraccionadores. No obstante, los grandes benefi
ciarios de estas obras eran los fraccionadores, por los 
incrementos en la capitalizaci6n de la ·renta del suelo.
As!, la zona se empezaba a configurar corno un nuevo cen= 
tro urbano con sus contradicciones inherentes, es decir, 
la lucha de la fuerza de trabajo y los sectores popula-
res por conquistar los satisfactores necesarios para su_ 
reproducci6n: acceso al suelo urbano, la vivienda, los -
servicios y equipamientos colectivos. 
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6~ EL ESTADO EN SU "NUEVA"FACETA INTEGRADORA. 

Al asumir la qubernatura el Dr. Gustavo Baz Prada, 
a finales de 1957, la zona del Vaso de Texcoco se hab1a 
convertido en un serio problema para el ejecutivo estatal 
el descontento de la qente lejos de acallarse segu!a en -
aumento y en la medida que la poblaci6n erecta los probl~ 
mas se multiplicaban y el nuevo qobernador dispondr1a una 
serie de medidas para buscar controlar a los colonos y 
mantener la estabilidad pol!tica de las colonias. 

Los fraccionadores hab!an salido triunfantes en su 
enfrentamiento con la desaparecida Federaci6n, sin embargo, 
la emigraci6n de colonos al finalizar.el periodo de Sán-
chez Col1n producto .de la represi6n y la falta de servi-
cios, no hab!a liquidado el conflicto y eso era claro pa
ra el nuevo gobierno que heredaba el problema de las col~ 
nias, de ah! que el gobernador Baz disponga, por un lado, 
comprometer a los fraccionadores. en el proceso de urbani
zaci6n de la zona para evitar las movilizaciones ropula-
res por falta de servicios y por otro, impulsar la organi 
zaci6n de los colonos bajo su control y dominio como apo
yo a su pol1tica e impedir el recrudecimiento del descon
tento. 

Como primera medida el ejecutivo estatal expide en 
1958 La Ley de Fraccionamientos del Estado de México, en 
virtud de la cual, se obliqaba a los responsables de los: 
fraccionamientos a dotarlos de los correspondientes serv! 
cios de agua, drenaje, electricidad y conformaci6n de ca
lles y guarniciones; tal decisidn implicaba un enfrenta-
miento con el.· poder alcanzado por los fraccionadores y -
trataba de. limitar el crecimiento desmesurado de la pobl! 
ci6n en la zona. · 

.·A ra1z del decreto .de la Ley de Fraccionamientos,
, . los fraccion.iadores tuvieron que utilizar una propaganda :!"' 

· de venta adecuad.a a la nueva reglamentaciOn, pero que les 
permitiera vender r&pidámente y con el m&xi.mO benefiCio -
los lotes trazados. Ahora.los condicionamientos para --
ellos es.taban establecidos en:.1a nueva ley que entre los -
puntos m4s importantes podamos destacar los siquientes: 

"Art. 4º•- Para realizar un fraccionamiento de te
rrenós· ser4 indispensable obtener auto
rizacidn del Ejecutivo del Estado, lo -
que. s616 se concéder4 cuando se cumpla 
con todos los requisitos exiqidos por = 
esta Ley y su reglamento. 

"Art. 5°.- I.- .De acreditar la propiedad y la pos! 
siOn de los terrenos, as1 como la ine-
xisten.cia de qrav4menes · de los mismos. 
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:tV.- De proveer al fraccionamiento de 
abastecimiento de aqua potable y de di 
saqUe. 

v.- oe donar a los municipios respect! 
vos dentro de los l!mites del fraccio
namiento, la superficie de terrenos ne 
cesarios para la creación de v!as pa-= 
blicas, de acuerdo con el proyecto que 
se apruebe. 

VI.- De establecer en las v!as pdbli-
cas a que se refiere la fraccidn ante
rior, los servicios pQblicos de agua -
potable, alcantarillado, alumbrado pd
blico y domEstico, pav'imentos, aceras 
y jard1nes, conforme a las especifica
ciones que señale el Ejecutivo. 

VII.- De donar a los municipios super
ficies de terrenos del propio fraccio
namiento, que exclusivamente se desti
nar4n a espacios verdes y servicios pd 
blicos, sin que puedan destinarse por
ningtin motivo a fines distintos. 

"Art. 10°.-Los terrenos de un fraccionamiento no 
podr!n ser objeto de promesa de venta; 
con reserva de dominio, en tanto no se 
concluyan las obras de urbanizaci6n y 
sean recibidas a entera satisfaccidn -
por el Ejecutivo del Estado. 

Los contratos que se celebren en con-
travenci6n a esta disposici6n se consi 
derar4n nulos de pleno derecho. Las = 
notadas no podr4n autorizar por nin-
qdn motivo, lo.s contratos antes menci2' 
nades y el · Reqistro Pdblico .. de la Pro
piedad se obtendr& de hacer las ins-
cripciones concernientes. 

T.R ANSI TORIO: 

ARTICULO PR:tMERO.- Todos los fraccionamientos no 
autorizados por el Ejecutivo del. Estado, deber!n: 
cumplir las disposiciones de esta Ley en un plazo 
de noventa d!as a partir de la vigencia de la mi! 
ma y de no hacerlo ser!n sancionados"(25). ----(25) Gaceta del Gobierno, Tomo LXXXVI, Toluca de Lerdo, 

.•S4bado 20 de Diciembre de 1958, No. SO. 
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Era evidente que el contenido y objetivos· de la -
Ley promulqada tenian la firine intenci6n de erradicar un 
problema que se estaba transformando en explosivo para -
el'gobierno del Estado de Mfxico, no obstante, todo que
d6 en buenos deseos, pues la corrupci6n de las autorida
des y la voracidad de los fraccionadores se, volvieron a 
conjuqar llegando al extremo de conceder excenciones coñ 
tra la misma Ley de Fraccionamientos. Se establecen nue 
vos fraccionamientos, se promociona los ya existentes, ~ 
se destinan los espacios para servicios p~blicos y en -
esa forma, la mesa quedaba puesta para el gran negocio -
que significaba la venta de 150 mil lotes de 150 m2 en -
promedio cada uno y alcanzando en algunas colonias el -
precio de $200.00 m2, todo ello con s6lo promesas de ur
banizaci6n. 

El Prof. Alberto Gayou Braun que~era representan
te del gobierno en las Colonias del Vaso de Texcoco al -
definir las reglas del juego con los fraccionadores -los 
cuales habian sido ampliamente beneficiados con la ges-
ti6n de Ortega L6pez como representante de Sánchez Colin
no se preocup6 de enmarcarlas dentro de la nueva legisla 
ci6n y, por el contrario, otorga muchas facilidades a la 
actividad, de ~stos, prefigurándose una alianza que se ex 
presará al máximo con el surgimiento del municipio. coñ 
respecto a los colonos y por mandato del ejecutivo esta
tal, se ocupará de reorganizar la Federaci6n de Colonos 
como medida indispensable para evitar la organizaci6n aü 
t6noma de coionos y mantener el control sobre los habi-= 
tantes. 

6.1 Nuevamente la Orqanizaci6n se Promueve desde 
"Arriba". 

La reorganizacidn de los colonos se encomend6 a -
la Profra. Margar ita Chav.ira que era de las primeras , ha
bitantes de la zona y formaba parte del cii:upo del gober
nador Dr. Gustavo Baa P. La señora Chavira ya hab1a in
tentado participar en la anterior Federaci6n pero por 
discrepancias con los anteriores dirigentes se qued6 al 
m!rgen: 

"Doña Margarita quiso destacar como dirigente de 
su colonia ••• pero al nombrar representante de su colonia 
a la primera Federaci6n se nombr6 a Pedro Garc1a s ... la 
señora Chavira se inconformd con nosotros y la congela-
mes pol!ticamente ••• al entrar el gobierno del Dr. aaz,
Chavira particip6 reorganizando la Federaci6n"(26). 

(26) Entrevista con Don Jos6 Guzm&n· G. 
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. . La .idea y los objetivo• para.la formaci6n de. la -
Federaci6n:lo• explica la Profa. Chavira en· la forma si--
quiente: · · · 

. . 
11Fu1 con Eliseo Valverde.... (Presidente Municipal 

de Chimálhuacan) • • • para su informe eri .enero de 1958, y 
me percat4 de la diferencia· en torno .a la administraci6n 
delmunicipio de Chimalhuacan y las .colonias del Vaso de 
'Texcoco, entonces de ah1 surqi6 la idea de'formar la Fe
deracidn para loqrar el municipio• (27). 

La pobreza en recursos del municipio de Chimalhua 
can y la diferencia de los problemas con las colonias, = 
implicaba que estas altimas deb!an asumir una din!mica -
diferente para poder resolver las falta de servicios ur
banos que afrontaban. En esas circunstancias, y previo_ 
aviso y consentimiento del qobernador ytsu representante 
en las colonias, se inician los trabajos de organizaci6n 
y preparaci6n .para la conformaci6n de la Federaci6n: 

"Al entrar el nuevo qebierno nos volvimos a aso-
mar a· ver que hab!a, quienes estaban en acci6n y descu-
brimos a Doña Margarita. y otras gentes de la Pantitlán y 
nos acercamos a saludar, a hacernos presentes de la pro
blem&tica, nos conocían y reorqanizamos nuevamente la F'e 
deraci6n" (28). · -

"Se logr6 formar delegacio~.es en cada colonia y -
sacamos representantes para realizar nuestro congreso -
constitutivo en el Balneario de San Juan, el 30 de dic:iern 
bre de 1958 11 (29). · -

· . · Durante los trabajos preparatorios para la Federa 
ci6n las relacionas e.ntre el Ejecutivo Estatal y. los co= 
lono.s sumamente cordiale~, pue• inciúso, el intento .de -
la Sra~ Chavira ae presentaba como la alternativa del .. qo 

.. bernad9r/ ante la lniciativa de otra•. gente• .camoce.lia "'."'. 
To#as•: <tU•.•ar.an ,del gru~· de .sanc~ .. z .··co~~ y,pc)r· tÚlto-;. 

. de no Uci.rsujeci6n al Dr.:.Gu•tavo aaz~ Par~ darle' pre· .. 
senc:i~ ·Poltt'iéa a:•,la<r: .. ci-.raci~n·'•n·•gea~i6n el· 90a.:rítador.· .. ··· 
.visita las c()loni.aá y •• ·reQ.ne :c:on la gente de la Sra.· .~· · 
<;h:avh:a• para confinarle• ·~,apoye) y darle celeridad· a• .. ·. 
la con•titucidn de· la rede.racidn.··· · · · ·· · · · · 

(27) ·· Entrevista con oOña Margarita Chavira .de P8rez. 
_t2J~L:_Entrevie~a con Jorqe · Carmena r. ·. 
(29) Entrevista con Doña Margarita chavira ele P8rez •. 

* De reconocida inilitanciápritata, que aunque nun
ca .vivi6 en las colonias partici~. en ellas como .. · 
gente de Rubdn ortec¡a IApez y de los frai:ci!)nado= r••· . . . . .,· . 

. . ' . ., 

'. ' . ~ 
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Se inician los preparativos para la celebraci6n -
del congreso constitutivo de la Federaci6n y para evitar 
sorpresas y llevar todo preparado, el representante del 
gobernador convoca a una reuni6n para s4gerir la forma-= 
ci6n de la mesa directiva: 

"El Prof. Gayou manda llamar algunas gentes que -
aparec!an como lideres en sus colonias y también me man
da llamar a m! ••. en esa reuni6n nos fue indicando el -
puesto que pod!arnos tener cada uno en la mesa directiva 
y que si estábamos de acuerdo para aprobarlo" (30). -

El 30 de diciembre de 1958, se realiza el Congre
so del que va a surgir la Federaci6n y curiosamente el -
único funcionario que asiste es el sr. Agustín Hernández 
que era secretario particular del Prof. Alberto Gayou. -
No obstante, la Federaci6n surg!a con el consentimiento 
del gobernador y bajo su directriz política. La mesa di 
rectiva fue en gran parte la previamente acordada y se = 
designa a Doña Margarita Chavira corno Secretaria General 
de la Federaci6n de Colonos del Vaso de Texcoco; de los 
anteriores dirigentes de la primera Federaci6n s6lo Jor= 
ge Carmena aparece en.la mesa directiva de la nueva Fede
ración, pues había sido despiadada la persecuci6n de co
lonos durante la gubernatura de Sánchez Col!n. 

Cabe destacar· que en la declaraci6n de principios 
y el programa de acci6n de la Federaci6n de Colonos se -
plantea la lucha por hacer cumplir a los fraccionadores 
con la Ley de Fraccionamientos, pero con respecto a la = 
lucha por conquistar la autonomía municipal s6lo existen 
aJgunas ideas impl!citas pero nada preciso sobre la cues 
ti6n: 

DECLARACION DE PRINCIPIOS DE LA 
FEOERACION. 

PRIMERO•- Al unir esta Federaci6n ••• a las Aso-
ciaciones Civiles de colonos, agrupa a los vecinos de e~ 
tas éomunidades que aspiran al usufructo justo, humano y 
legitimo de los servicios p\lblicos y urbanos que identi
fican a toda poblaci6n civilizada y moderna. 

SEGUNDO. - La ~;ederaci6n tiene como principio fu!l 
damental .ei más absoluto y total respeto a los prin::ipios 
democráticos, bajo la sombra de los cuales se constituye 
y exige que se constituyan las Asociaciones Civiles de -
Colonos que la integran ••• dentro del riguroso marco de_ 

(30) Entrevista con Don Jos~ Guzmán G. 
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las leyes que rigen al pats~ 

TERCERO.- La FederaciOn nace impulsada a una vida 
din4mica y fecunda por el panorama de abandono y desola
ci6n en que se encuentran las colonias, CARENTES DE AUTO 
RIDADES JURIDICAS, ORFANDAD DE PERSONALIDAD ASIMISMO JU= 
RIDICA, ausencia de todas las convivencias que hicieran 
tolerable cuando no qrata la vida de estas colonias, to= 
tal falta de servicios sin los cuales no se conciben la 
convivencia humana y decorosa, as! como el inveterado -= 
abuso e irresponsabilidad de las empresas fraccionadoras 
que siguiendo solamente un esp1ritu eqoista de exagera-
dos lucros en sus operaciones lotificadoras, eluden el -
cumplimiento de obligaciones contractuales maximizando -
su margen de ganancia haciendo más penosa la vida de las 
colonias. 

QUINTO.- La Federaci6n luchará tenazmente contra 
toda suerte de victimizaciones de los colonos, contra -= 
los coyotajes, timadores y defraudadores, contra los abu 
sos de toda 1ndole pugnando ·invariablemente por ~a plena 
vigencia de un r6gimen de garant1as de legalidad, justi
cia y decencia ••• la primera barricada que se conquista
rá ••• ser! la titulaci6n perfecta y litnpia, leqal y pre
cisa que de el dominio pleno de propiedad de la morada y 
él ¡radio en que se levanta. 

PROGRAMA DE ACCION 

"Son metas de la Federaci6n .•. la constancia y la 
vigilancia para que las empresas fraccionadoras cumplan_ 
con sus obligaciones contraactuales, y con los ofrecllniEf!!. 
tos que son tan dadas a externar cuando el hombre de fa
milia, ansioso y deseaperado busca 1a forma de convertiE, 
se en dueño de una casa hogar" (31). 

6.2 Nuevamente las Condiciones Urbanas "Radicalizan" 
a·la Federacidn. 

Durante maa de un año, la Federaci6n de Colonos 
luch6 infructuosamente porque se llevara a la practica -
la Ley de Fraccionamientoey exigiendo la insta1aci6n = 
de servicios que los colonos estaban paqando y los fras 
cionadores se habi&"1 comprometido a instalar en los co~ 
tratos de compra-venta. · La lucha emprendida por la Fe-

(31) Declaraci6n de Principios y Programa de Acci6n -
de ·1a Federaci6n de Colonos de1 vaso de Texdoco. 
Archivo Personal de Doña Marqarita Chavira.subra 
yado Nuestro. -
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deraci6n implic6 un enfrentamiento permanente con 1.los ... _ 
fraccionadores, los cuales, tuvieron que hacer uso· de to 
do su poder para sofocar el conflicto que los colonos -= 
les estaban qenerando, por la presi6n que ejerc!an con -
sus escritos y visitas al qobernador. 

Como primera instancia, los fraccionadores trata
ron de negociar con la Federación algunos conflictos al·· 
interior de las colonias con el objetívo de mediatizar -
sus ataques: 

"Hab!a colonos que alqunas veces se atrazaban en 
los pagos y los fraccionadores que?;"!an.rescindirles el = 
contrato para volver a vender esos predios ••• la Federa
ci6n protegta a estos colonos y negociaba con los frac-
cionadores para proteger los contratos" (32). 

La Federaci6n hab!a alcanzado fuerza y arraigo en 
los colonos ya que levantaba las demandas más sentidas -
entre la gente: la instalaci6n de los servicios urbanos; 
y como aconteci6 con la primera Federaci6n, el represen
tante del gobernador al no poder controlarla eficazmente 
decide neutralizarla pqr la dinámica popular que hab!a -
alcanzado. Para tal efecto, empieza a crear organismos 

·paralelos a la Federación, que fueron las Juntas de Mejo 
ramiento Moral, C!vico y Material, con el total agrado = 
y apoyo de los fracciionadores. Era evidente que, una -
vez m&s, el proyecto estatal de control y manipulación -
de los colonos en una zona minada de conflictos urbanos 
habta fracasad9 que la misma problemática hab!a otorqado 
una cariz de combatividad y autonom!a a los habitantes -
(a pesar de sus dirigentes), que el Estado no estaba di! 
puesto a permitir. 

Alberto Gayo~ y los fraccionadores utilizan efi-;;. 
cazmente el aparatode·p~er para promaver las Juntas.de 
Mejoramiento, que aunque ya hab!an existido anteriormen-

· te'fueron releqadas para impulsar el proyecto de la.Fed! 
raci6n por parte .del Estado. Sin embarqo, ·ahora servi.-
rtan para desplazar a.la.Federacidn y como mecanbmo de 
neqociaci6.n de los colonos frente.al gobierno, como lo= 
indica la noticia siguiente: 

ªEl 20 de marzo de 1960, el Sr. Pablo S4nchez Bo
ronddn inicia la primera asamblea con los representantes 
de la Juntas de Mejoramiento C1vico, Moral y Material, -
relativas a Aguas y Saneamiento, se :tnicid en un ambien
te de profunda desconfianza y resentimiento por las ama~ 

(32) Entrevista con Jorqe Carmona. 
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gas experiencias que nos deje la Fiduciaria y la ACSA, y 
en la dpoca de Ortega los famosos recibos blancos•(33). 

El gobierno estatal habta resentido la campaña pu 
blicitaria y la movilización que la Federación impuls6 = 
en torno a la instalaci6n de los servicios urbanos, y -
aunque los representantes de la Federaci6n no eran los -
vocerosdirectos de los colonos, la preocupación guberna
mental ante los problemas y la efervescencia popular en
la zona se demuestra en la declaración del representante 
del gobierno para realizar las obras: 

"El agua es insuficiente, hay necesidad y posibi
lidades de aumentar este volumen de agua. La obra ante-
rior se calcul6 para 40,000 habitantes (A.C.S.A.) ahora 
son 100,000 y después serán más. Por lo tanto, expresO::: 
el proyecto total de manera gráfica y la realización in
mediata y futura" (34). 

Sin embargo, el proyecto para la ampliaci6n de la 
red de agua en las colonias significaba una derrota para 
los colonos y una flagrante violación a los contratos de 
compra-venta, una parte correr1a por parte del gobierno 
y otra seria aportada por parte de los dueños de lotes o 
predios, deslindando, en esa forma, las responsabilida-
des legales y contractuales de los fraccionadores. Nue
vamente los hombres del sistema (fraccionadcires-autorida 
des), se unificaban para frenar el ?llOVimiento popular-= 
que,. no obstante su dirección pri1sta, se había converti 
do en un obstáculo para la estabilidad pol!tica en las = 
coloni~s. La táctica utilizada por la alianza en el po
der fue promover la división de los colonos a través de 
las Juntas, una maniobra que les habla dado resultados = 
con el movimiento anterior y generalmente en cualquier -
situaci6n que él poder pyeda ser rebazado. 

·La situaci6nde conqalaniiento a que estaba somet!, 
da la Federaci6n, cori respecto a ser interlocutora de -
los colonos en lo.referente a las decisiones sobre la in 
troducci6·n de servicios p\'1blicos en las colonias, reper= 
cutta en el 4nimo de los colonos y sus dirigentes. Mue's 
tra clara de ello,.es el carta del 9 qe abril de 1960 -= 
firmado por la Federaci6n, dond.e a pesar de seguir mant!_ 
niendo.sus principales·demandas ahora las expresan en -
forma moderada y sin ataques a los fraccionadores; ·ade"'.'"'\ 
mb, es . clara . la subordinaci6n al gobernador al solicitar 
le pdblicamente.su anuencia para seguir trabajando. Des= 

(33) El Viq!a del Lago, Segunda 4po~a, Diciembre de -~ 
1960, No. 1 

(34) lbid. P&g.S 
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tacamos alqunos p4rrafos importantes del·cartel: 

"Ante la necesidad urgente que tenemos por los·-
mdltiples problemas en las colonias del Ex-Lago -
de Texcoco, con una poblaci6n no menor de ochenta 
y cinco mil habitantes, es de imperiosa importan
cia que nuestro Gobierno, nos de faailidades para 
el desenvolvimiento de la labor social, ya que de 
4sto depende la vida de las Colonias hacia el pr~ 
greso de las mismas. 

Hemos colonizado estas tierras que no estaban de~ 
tinadas para este fin, al hacerlo, nunca pensamos 
que tuvi~ramos tantos y tantos problemas como los 
que nos aquejan, pero a pesar de todo 6sto, no -
creemos que haya una sola persona que se oponga -
al progreso de la zona, todo lo contrario los la
mentos, es que se carece de lo. más indispensable. 

La Federaci6n de Colonos del Ex-Lago de Texcoco,
siempre ha pugnado por la unif.icaci6n de todos -
los habitantes de las Colonias, sin importarle su 
credo pol!tico, pues su cometido es siempre bus-
car el acercamiento entre sus semejantes para el 
bien de todos, deseando que con nuestros princi-= 
pios lleguemo~ a emanciparnos para que estas Col~ 
nias tengan vida independiente y con 4sto habre-
mos cubierto una de tantas ambiciones, y no duda
mos 'que las colonias resur9ir4n a pasos agiganta
dos en pos de realizar todo lo que necesitamos pa 
ra bien comtln. · · -

sr •. Gobernador. Dr. Gustavo Baz, en usted tenemos 
· con.fianza y esperainos su resolución, hacia nues =. 
·tras peticion.es1 siempre hemos. tenido.mucha volu~ 
tad y deseos de participar en las tareas·del Tra
bajo Fecundo y·Creador,·en todo moment;o lo hare-
mos:m0vidos hacia el proqreso de .un Puebloquean 
hela darle forma y estructura social" .(35). . . -:-

. . . . ' ' 

.Cabe destacar que para estas fechas las maniobras 
divisionistas y de reclutamiento por parte de los fracci2 
nadores y el representante del qobernador, empezaban a -
rendir frutos, pues de la mesa d1rectiva original de la
E'ederaci6n, sOlo quedaban cuatro miembros, el resto de -
las trece secretarias eran nuevos. 

(35) cartel proporcionado por la Profa. Chavir.a. 

'. ~ '. . ' 
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Relegando a la Federaci6n, los fraccionadores uti 
lizaron la las Juntas de Mejoramiento como un polo de -= 
atraccciOn de los habitantes, ya que eran las directamen 
te involucradas en las negociaciones para la instalaci6ñ 
de los servicios, y en esas circunstancias consolidaban 
su heqemon!a eimpon!an las condiciones adecuadas a sus = 
intereses en las discusiones sobre el financiamiento de 
~stos. -

Cuando el ejecutivo estatal trat6 de reducir el -
conflicto al marco de las colonias proyectando la forma
ci6n del Consejo de Cooperadores, organismo cuya funci6n 
serta atende: y resolver todos los problemas referidos a 
los servicios urbanos, los fraccionadores en combinaci6n 
con sus más cercanos colabor~dores en las colonias y re! 
paldados por el sr. Gayou, inventan al vapor una ~socia
ci6n de colonos con el prop6sito de apoderarse del·cori-
trol del citado Consejo. La orqanizaci6~ de los fraccio 
nadares llevarta el nombre de Asociaci6n General de Colo 
nos y su base social ser!a b4sicamente la pequeña burgu~ 
s!a con intereses creados en las colonias. 

La Asociaci6n General de Colonos, "fue constitut~ 
da principalmente por profesionistas, es decir, por ing~ 
nieros, doctores y profesores... (supuestamente) ••• para 
reforzar los trabajos del consejo en las cuestiones de -
la instalaci6n y ampliaci6n de la red .de agua potable" -
(36), y otros servicios urbano1. Sin embargo, su Presi
dente Jorg-. Saenz Knot, en estrecha alianza con l.os fra~ 
cionadores, tenia .el objetivo de apoderarse del control 
del Consejo de cooperadores e impedir q,.aelos colonos-= 
afiliados a la Federáei6n .lo utilizaran como foro de dis 
cusidn de,sus.problen:Ías·y. de·•ataqueaJ01 fraccionadorei, .. 
y en. esá medida, útilizarlo. come un .inatrwnento de promo · 
ci6n de la pol!tica de.que los colonos pagaran 101 servi 
cioá. ·.· · ·· -

'El proyecto . de la formaci& del Consejo de 
cooperadores ·. · despert6 inter01 en . la . comunidad. de -
las colo.ni&• y origi.'16 la 1DC>v:Llizaci6n de . las or• 
9anizacione1 existen.te• eomo eran:· la Federaci6n, Las 
Juna~s.de Mejoramiento y la reci6n. formada Aaociaci6n -
General de Colonos, con el objeto de buscar· representa.ti 

(36) Manual del Colono, Instrumentos de la educaciOn -
Popular, SEPAC, Mllcico, 1978, P• 43. 
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dad en lacreaci6n del nuevo organismo, ya que de eso.de 
pend1a la orientaci6n que tomara y la pol!tica que asu-=, 
miera .el Consejo.· Con esas condiciones se inician los -
prepativos para la elecci6n de los Consejales colonos de 
la forma siguiente: · 

"Se convoca a un Congreso con el pueblo presente 
y dos delegados por cada colonia o uno de cada ndcleo hÜ 
mano representado previas breves asambleas en cada colo= 
nia ••• para elegir a los cuatro consejales colonos, que_ 
junto con otros consejales fraccionadores forman el Con
sejo de Cooperadores facultados p.ua cerciorarse de las_ 
correctas y equitativas determinaciones de los costos,de 
la obra de Agua Potable en su ampHaci6n y distribuci6n_ 
y Drenaje; de la revisidn de la cuota global e individual 
a cargo de los beneficiarios, as1 como vigilar la corree 
ta inversiOn de los fondos y la realizaci6n de las obras 
conforme a las especificaciones de construcci6n aproba-
das. 

Resultanto electos por mayorta.de votos: el -
Dr. Jesas Sánchez, Jorge F. Carmena, Prof. Gregario Men
doza y Mauro .Jim~nez Ugalde" (37). 

La composicidn de dicho consejo de 4 representan
tes de colonos, 4 fi:accionadores y como presidente el Sr. 
Alberto Gayou, reflejaba la hegemon1a que los fracciona
dores en colusidn con las autoridades hab!an alcanzado -
con respecto al poder de decisi6n en las colonias; pues_ 
incluso de los consejales representantes de los colonos, 
dos de ellos, el Dr. JesGs S&nchez y Mauro Jim6nez, eran 
incondicionales de los fraccionadores, el primero perte-· 
necb., a. la Asociaci6n General de Colonos y el sequndo a · 
las .. Juntas de Mejoramiento, los dos restantes pertene--= 
ctan a la Federaci6n. 

·. ·· ·Con el bl0que dominante imponiendo sus decisiones, 
~· inicia el Consejo de Cooperadores los t~abájos tendien'."'"". 
t••. a lae~aluaci6n de proyectos y costos para la,ameli.! 
ci6n de.la red de aqu.a potable, la dependencia encarqada 
da realizar la obra era Aguas y Saneamiento· y el comisi~ 
nado directo del Gobernado.r para llevarla· a efecto era -

·Pablo sanchaz Boronddn. A finalés de aqosto el Consejo_ 
aprueba la primera etapa de la obra, que consistta en: 

(37). 

·' 

El Vigta del Laqo, Sequnda 'poca, Diciembre de -
1960, No. l 
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•Limpia de un.pozo, tendido de la l!nea de conduc 
ci6n nueva de .16 pulgadas y 24 pulqadas, lineas dedis-= 
tribuci6n general, en las Avs. Central ••• (hoy Adolfo L6 
pez Matees) ••• , Texcoco, Pantitl&n, piezas especiales y 
mano de obra por $3'118,142.00"(38). 

Quedando pendiente la aprobación de la segunda 
etapa, que seg~n el proyecto presentado por la oficina -
de Aguas y Saneamiento, su costo ascender!a en aproxima
damente cuatro millones de pesos. 

Lo supuestamente novedoso del organismo de Conse
jales fue la participaci6n de los colonos en las decisio
nes de urbanizaci6n de la zona, sin embargo, la realidad 
se mostr6 totalmente contraria a las apariencias, ya que 
la influencia de los fraccionadores y a~iados se expres~ 
ba en las discusiones que al interior del Consejo se rea 
lizaban para determinar quiénes y en qué forma, deb1an = 
pagar el costo de las obras realizadas; las decisiones -
adoptadas en el Consejo eviqenciaban la debilidad de los 
representantes de la Federaci6n, pues se impon1a sobre -
los colonos el pago de la ampliaci6n del sistema de agua 
potable, y a lo m!s que se aspiraba ·era a influir en la -
moderación de la cuota a pagar, como se desprende de l"a_ 
resoluci6n del Consejo el 21 de agosto. 

"Considerando la condición precaria de algunas fa 
milias, se aprob6 una cuota de cooperación en la propor= 
ci6n de diez pesos mensuales por lote, los terrenos mayo 
res pagaran la misma cuota en.la proporci6n de cada 200 = 
metros cuadros vendibles a partir del 1 de noviembre de_ 
1960"(39). 

No obstante, 101 fraccionadores no las. ten!an to
das consiqo, los fraudes descarados con los terrenos y -:
la 'imposición.a.los ·h~bitá~t81.d4a.volver apaqar los se~ 
vicios urban,os que y~ estaban paqando.o hab!an pagado se 
gdn el contrato de compra.i.venta. firmado con los fraccio= 
nadores, generaron un.clima deánimadv:ersi6n a te>dolo.
que llevara el sello de fraccionadorea o autoridades. -
Conscientes. de la problem&tica.l()• fraccionadores, y en 
un af&n poratraer la atencidn de 101 colonos y meterlos 
en la dinainica de la cooper11ci~n;Jesuelven en el Conse-
jo el siquiente acuerdo: · · ' ..... 

(38) 
(39) 

Ibid. 
Ibid. 
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"Las cuotas pendientes de cobrar de la obra ante
rior, o sea.los $121.20 (Ciento Veintifln pesos con Vein
te Centavos), se termin6 de cobrar y s'e aplicad. 1nteqra 
mente a la actual obra; deduciendo los pagos que el Go-= 
bierno hizo para obtener la subrogaci6n del contrato que 
ten!a con ACSA. El Consejo solicit6 Cancelaci6n de re-
cargos a los causantes menores o afln en pie de huelga, -
en relaci6n a esta cuota de la etapa "A"; concedi4ndose 
un periodo de regularizaci6n de seis meses a partir del-
10. de septiembre" (40). -

Para acelerar la integraci6n de los colonos al -
sistema de cooperaci6n el Consejo decide propagandizar -
el avance de las obras de ampliaci6n de la red de agua -
potable, que a pesar de no estar en posibilidades de fun 
cionar se inventa una inauguraci6n de la forma siguiente: 

;, 

"El d!a 12 de octubre fue inaugurada simb6licamen 
te una importante parte de la Obra General de Ampliaci6ñ 
de Agua Potable, por el c. Gobernador del Estado de Méxi 
co, Dr. Gustavo Baz ••• esta parte consiste en la habili= 
taci6n de un nuevo pozo, subestaci6n eléctrica: un nuevo 
motor eléctrico para servicio normal; un motor Diesel pa 
ra bombeo de emergencia, tendido y conexi6n de 5 kil6me= 
tros de tuber!a de 24 pulgadas y tres kil6metros de 16 -
pulgadas" (41). 

A finales de 1960 los representantes de la Federa 
ci6n al Consejo fueron expulsados por no alinearse a las 
decisiones de la alianza fraccionadores-autoridades, los 
cuales, vali4ndose de una serie de trucos hacen aparecer 
la expulsi6n como renuncia: sin embargo, en una delcara
ci6n pablica los representantes de la Federaci6n señalan 
claramente la situaci6n interna del Consejo. 

•se hace saber pflblicamente que los Consejales -
Jorge F. Carmona y Gregario Mendoza no han renunciado a...;. 
su cargo, como se festina en actas FALSEADAS; s! existe_ 
el mayor deseo de renunciar .en virtud de que los aconte
cimientos. no llevan el cauce debido no se ajecutan las -
obras como deben ser; ademas se ha hecho presi6n sobre -
ellos pagando con inqratitud e insultos su esfuerzo y sa 
crificio. Carmena y Mendóza declaran que han actuado de 
acuerdo con la Ley ••• su defecto es ser honrados, no se 
venden ni son t!teres. · 

"Hay que hacer notar para que el pueblo compruebe, 
que algunos delegados que han torcido el camino, son. ge~ 

(40) Ibid. 
(41) Ibid. 
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te que fue incondicional de Rubdn Orteg•, otros son 11de 
res serviles y acomodaticios de historia discutible, taiñ 
bi!n hay grandes ambiciosos que buscan conveniencias per 
sonales; no es raro pensar que hay comprados con prome-= 
sas de empleos oficiales de alto sueldo o incluirlos den 
tro del programa oficial de la habitaci6n popular" (42)7 

En un dltimo intento por recobrar su representati 
vidad en el Consejo y denunciar las maniobras de los --= 
fraccionadores, la Federaci6n promueve una asamblea gene 
ral para realizar el balance de la actuaci6n de sus re-= 
presentantes y las medidas a adoptar ante la agresi6n de 
los fraccionadores: 

"EL •• 18 de diciembre de 1960, se celebrará Asam 
blea ••• para tratar los problemas e inquietudes que se
han suscitado estorbando la labor del Consejo de Coopera 
dores se espera que el Pueblo concurra y de sus sugeren= 
cias y opiniones constructivas y dtiles. Asimismo juz-
gue, analice la labor de su~ representantes" (43). 

La asamblea no tuvo gran ~xito para los prop6si-
tos de la Federaci6n y s! en cambio, demostr6 la disper
si6n de la gente y el escaso poder de aglutinamiento con 
que contaba, era evidente que las maniobras del grupo en 
el poder para restarle importancia y representatividad -
hab!an fructificado. Los fraccionadores se quedaban con 
el control absoluto del Consejo y ahora, sin obstáculos 
de ninguna especie, pod!an determinar la política a se-= 
quir condl.cionándola ampliamente a sus intereses. 

(43). Ibid. 
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7, LA ~UCHA POR_LA AUTONOM_IA MUNICIPAL. 

A la Federaci6n ya no le quedaba ninguna instancia 
para participar en las decisiones a nivel de las colonias, 
se le hab!an cancelado los espacios .de negociaci6n y de -
participaci6n pol!tica y la anica opci6n de presencia que 
le quedaba, era buscar una alternativa, que al mismo tiem 
po que involucrara directamente al gobierno del estado, = 
siguiera manteniendo como eje central,la urbanizaci6n de 
la zona. -

En esa perspectiva, la Federaci6n decide orientar 
su lucha para ·conquistar la autonom!a municipal de las Co 
lonias del Vaso de Texcoco, y en un comunicado dirigido = 
al gobernador del Estado de M~xico el 21 de agosto de - -
1960, se advierte claramente la idea de obtener el munici 
pio. 

"Nos faltan solamente cuatro meses para que termi
ne su periodo el actual Presidente Municipal de Chimalhua 
can y lamentamos que en nuestras Colonias no nos haya de= 
jado por lo menos una obra construida que recuerde la ges 
ta de un buen funcionario, ante esta situaci6n, han ido = 
pasando periodo tras periodo del Municipio y las colonias, 
contindan siendo una fuerte afluencia de riqueza pero su 
estado sigue siendo est!tico. -

••• El retroceso que sufre esta zona se debe a la -
ineptitud, poca preparaci6n y costumbres retardatarias de 
quien Gobierna es.te Municipio, habi6ndonos dejado lacras_ 
y profundos problemas ••• Esta poblaci6n nutrida y genero~ 
sa nos ofrece qente competente y capacitada para reqir -.
loa destinos de nuestras Colonias y engrandecerlas en pro· 
vec:ho de. nuestro Pueblo. -

. · .··· Sr. Gobernador Doctor Gustavo Baz •• ·~· .. astamos segu
ros que ·no nos hara espeur para que progrese esta zona .. .;. 
tid. sabe y siente l& necesidad de que el Pueblo de las c2 
lonias 1e·rija con la Soberan!a que la Ley l'lO• concede ••• 
La Federaci6n.de Colonos del Ex-Lago. de Texcoc:o, con todo· 
respeto pide a Ud. por el bienestar de esta zona, conc:e--

-dernoa el Municipio Libre de las Colonias• (44). 

(44) Archivo Personal de Doña Margarita Chavira. 

/, .. - ' 
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El ejecutivo estatal estaba claro de la magnitud 
de la problem!tica en las colonias, sin embargo, no po
dta apoyar abiertamente la propuesta de autonom1a muni
cipal por la serie de conflictos, tanto pol1ticos como 
legales, que le acarrear1a asumir el proyecto; aunque = 
no le desagradaba como medida de soluci6n para las colQ. 
nías. Tratando de producir el consenso m&s ¡unplio pos! 
ble, el Gobernador incentiva a los dirigentes de la Fe
deraci6n para que promuevan y propaqandicen la necesidad 
del municipio en la zona, para tal efecto, 19s manda 11~ 
mar y les propone lo siquiente: 

. "A mi me mandó llamar el Sr. Gobernador Baz , par a 
preguntarme si yo quer1a que esto fuera Municipio, con-
testé afirmativamente que necesit!bamos que ésto fuera -
Municipio porque Chimalhuacan no pod1a dar lo que no te
nia para atender los problemas de las colonias ••. ,meco~ 
test6 qu~.la lucha era larga para conseguirlo, que hab1a_ 
muchas adversidades que vencer, pero que si est4barnos 
dispuestos a intentarlo que .lo hiciéramos .•• " (45). 

Y sobre el problema abunda otro dirigente: 

"La Federación fue la promotora del reconocimien
to de Cd. Netzahualcoyotl como municipio •.• y esta idea 
surgió porque a los de Chimalhuacan no les interesaban ~ 
los problemas que tentamos nosotros, ya que por su situ! 
ci6n campesina y come~ciante tenian problemas diferentes 
a·· los de los colonos n ( 46, • · 

Con el proyecto de conquistar un municipio aut6n2 
mo, 'la Federaci6n abr1a un nuevo frente .de lucha en su -
contra, ya no s6lo.los fraccionadores atacaban y margin! 
ban a sus inteqrantes, sino tambi•n, .. los grupos de poder 
y las autoridades de Chimalhuacan se cónvertlan en·sus -
ac4rrimos enemigos~. En eH• circunatáncits, la desinte.;. 
9raci6nde la Federaci6n·apareci6 inminente, pues la de! 
bandada de. sus inteqrantea .era demas.iado notoria, y en -
un 'intento par no desapar.acer completamente 'orqaniza w-•: 

. evento con las siquientea caracter1atiC:aa. · 

"La Federaci6n de Colonos del Vaso de Texcoco, el 
d!a 19 de marzo de 1961, organiz6 un congreso que di6 n~ 
cimiento.~. (al .. comit4 Central Ejec:Utivo Pro Municipio -
Libre de las Colonias del vaso de Texcoco, ••• ,y hacien
do invitaci6n a la Gobernatura del. Estado y a otr.os .re-~ 
presentantes del mismo, se verific6 áltainente ordenado -

(45) Entrevista Directa con Doña Marqarita Chavira. 
(46) Entrevista Directa con JorqeCarmona F. 
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el susodicho Congreso. 

Ampliamente percatados que la soluci6n a los pro
blemas que nos aquejan, es la erecci6n de un Municipio -
Libre Interior, pues la ineficaz, antisocial y anacr6ni
ca proyecci6n de Chimalhuacan nos relega a una situaci6n 
anticonstitucional al permitir la violaci6n de la misma. 

Y al atestiguar que sólo personas que conozcan -
nuestras necesidades, dar!n solución a las mismas, quere 
mos elevar a los puestos públicos, a ciudadanos de ex- = 
tracción local y en la cual.cada colono manifieste por -
medio de elecciones libres la confianza o el repudio an
te previos candidatos. 

Y si uno de los triunfos de la Revoluci6n fue el 
Municipio Libre, la actual situación nos obliga a hacer: 
uso de ese Derecho ••• Y se ha gestionado ante la Presi-
dencia, la Gobernatura del Estado, la Cámara Local y tr~ 
bajando en concordancia a nuestra fuerza econ6rnica-jur1-
dica burocr!tica y moral" (47). 

En los planteamientos del nuevo organismo, que -
surg1a de la Federación destacaban claramente las aspir~ 
cienes del grupo comandado por la Señora Chavira que, no 
obstante estar marginando del centro de decisiones, aspi 
raba corno núcleo promotor del municipio a la posibilidad 
de que sus gentes ocuparan algunos puestos importantes -
en la formación del futuro ayuntamiento. Sin embargo, -
cabe señalar que el nuevo Comité Central Ejecutivo era -
totalmente diferente a la anterior mesa directiva de la 
Federación incluso, como una medida t!ctica para evitar::: 
mayores enfrerit~"llientos con lo• fraccionadores y sus or
qanizaciones, se excluye la Sra. Chavira de la nueva di-
réC:ci6n. · · 

· .. ·.· Para los fraccionadores y sus aliados resultaba -
, inconcebible la·· idea. de que el grupo, de la pdcti.camen- ·. 
te disuelta Federaci6n, pudiera 'acceder a los puestos pd . 

. · blicos en caso de que se constituyera el· municipio inde= · 
. peridierite. Pero , a pesar ele éll.o r la campaña' que se.· ha
bta iniciado en demanda de la autonomta municipal no les 
desáqraba en absoluto, de ah1que no se opusieran a ella, 
esperando el mejor momento para aprovecharla en su bene
ficio. Mientras tanto, el Comid seguta utilizando to--. 

·dos los medios posibles para loqrar su objetivo, aunque 
sin los resultados deseados. 

('47) Archivo personal.de Doña Margarita Chavira. 
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En su devenir eftmero·, el Comit4! proirotor del mu
nicipio fue quien estuvo al frente de los trámites para 
la conquista del municipio, y en esa perspectiva, lo que 
más consigui6 fue expedir una serie de oficios a la Pre
sidencia de la Repablica, a la Gubernatura del Estado y 
a otras dependencias, distingui~ndose entre ellos el di
rigido al Gobernador del Estado de M~xico con copia a la 
c~ara de Diputados y que fue el anico que recibi6 res-
puesta por 9arte del Secretario de la.Cámara de Diputa-
dos del Estado, del cual, destacamos los siguientes pá~ 
fos: 

"El aspecto galeral que siguen revistiendo las lla 
rnadas colonias del Ex-Vaso de Texcoco, continúa su mar-= 
cha, las colonias Maravillas, Por-venir, Netzahualc6yotl, 
Volcanes, Juárez, Pantitlán, M~xico, Agua Azal, Atlaco-
mulco, Porfirio D!az, Vicente Villada, etc., aún siendo 
las fundadoras y las más pobladas en su posici6n, en - = 
cuanto a los servicios generales de urbanizaci6n siguen 
siendo ignorados por qui~n tiene a su cargo la Adminis-
traci6n de las mismas ••. 

Es por ~sto que al conocer de la categoría y el -
enorme desenvolvimiento que puede desarrollar un Munici
pio Libre y al tener una numerosa poblaci6n corno la que_ 
actualmente tienen nuestas colonias, nos concretamos a -
continuar nuestra~ gestiones tendientes siempre a la In
dependencia Municipal ••• 

Hechas nuestras exposiciones y razones concisas, 
pedimos al H. Ejecutivo del Estado de M4!xico, tenga a -= 
bien dar resolución a este important!simo pr.obleman(48). 

La respuesta al citado oficio fue escueta y. con--
sisti6 en lo siquiente: · 

. "Por acuerdo .de esta H. Diputaci6n Permanente ma-
.. nifiesto a ustedes que su escrito de fecha 16 de los ".'-

corrientes.•. (julio de 1962) ••• , por el· que solicitan se .. 
eleven a la cateqorta de Municipio varias colonias del -
Ex-Vaso de Texcoco, ha sido reservado para el próximo p~ 
riodo ordinario de sesiones" (49). 

(48) . Archivo personal de la.Sra. Margarita Chavira • 
.. (49) Ibid• 
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Lo significativo de la respuesta de la C!mara Es 
tatal, es que denota los efectos del despliegue propa-= 
gand~stico que el grupo de la Profa. Chavira hab!a rea
lizado para la proclamaci6n de las colonias como munici 
pio aut6nomo e implicaba, que la fracci6n hegem6nica de 
la zona deber!a asumir una actitud de participaci6n ac
tiva respecto al problema. Autoridades, fraccionadores 
y aliados emprendertan ahora una campaña reivindicativa 
de la autonom1a municipal pues, las condiciones y el -
contexto esperado para apropiarse del trabajo de la ex
tinta Federaci6n llegaba a su conclusi6n, los detentado 
res del poder ten!an que reorganizarse para seguirlo -= 
conservando. 

Se establece una dinámica de reuniones peri6di-
cas entre el Sr. Gayou y los representantes de los frac 
cionadores para determinar las medidas concretas para = 
la obtención del municipio independiente. Las acciones 
de fuerza promovidas por el grupo en el poder en pro -
del nuevo municipio, cambian en forma radical respecto 
de la campaña anterior; mientras que enla primera fase
sobresale la guerra de documentos, ahora con los frac-= 
cionadores a la cabeza del movimiento surgen las recla
maciones concretas, corno la separaci6n de los ingresos, 
que v!a impuestos, obtienen las colonias y el municipio 
de Chimalhuacán. 

La situaci6n requerta respuestas claras y rápi
das- por parte del ejecutivo estatal, ya que las colo--
nias ten!an una especificidad en su problemática total
mente diferente a las poblaciones de Chimalhuacán y Tex 
coco que eranlos municipios de que dependtan; era claro 
que la soluci6n a los problemas de servicios urbanos y 
tenencia de.la tierra ya no podta quedar en manos del -
gobierno estatal o del municipio de Chimalhuacán al que 

· directamente pertenec1an. · 

Para demostrar la fuerza del movimiento y el con 
sanso adquirido entre los pobladores de las colonias pa 
ra obtener· el municipio propio, se· promueve la forma- = 
ci6n de un frente amplio bajo la direcci6n de los frac-
cionadores y el representante del gobierno. · ' 

"A principios de 1963, el sr. Gayou y los 11deres 
nib poderosos de las colonias, promueven la formaci6n -
1e la Uni6n de Fuerzas con el objetivo de separarse de 
Chimalhuac4n ••• en esta orc¡anizaci6n ••• los fraccionado 
1;1es aportaban el dinero para la propaganda y el sost~n: 
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.de, las actividades de los integrantes•· (SO)·~ 

La Uni6n de Fuerzas ~glutinaba a: lo~ fraccionado . 
res, a las uniones de profesionistas y comer~iantes, i 
los representantes de las Juntas de Mejoramiento ctvico 
y.a la Asociaci6n General de Colonos, excluyendo al qru 
pode. la señora Cha.vira, empero se presentaba como la= 
m's poderosa del momento al .contener en su seno. el poder 
polttico y econ6mico de las colonias. El. gobernador,Dr. 
Gustavo Baz, obtiene las condiciones adecuadas para im
pulsar la alternativa esperada como soluci6n a los con
flictos de las colonias: la autonom!a municipal. 

Al quedar relegados de la nueva organizaci6n, el 
grupo de la señora Chavira promueve nuevos mecanismos -
de movilizaci6n, con el objetivo de no ser totalmente -
desplazados del poder y as!, poder participar con algu
nos miembros en el nuevo ayuntamiento: 

"El señor .Alberto Gayou, representante del gober 
nador en las colonias, me manda llamar para pedirme el
favor que platicara con Doña Margarita y otras gentes = 
descontentas, que no estaban de acuerdo con la Uni6n de 
Fuerzas y estaban obstaculizando la constituci6n del mu 
nicipio al hacer gestiones en el Distrito Federal, para 
que las colonias pasaran a formar parte del Departamen
to del Distrito Federal" (51). 

Las negociaciones entre el sr. Gayou y la Sra. -
Chavira permiten desintegrar los brotes ce descontento_ 
en las colonias y cohesionar en torno a Unión de Fuer-
zas a to(ios los qrúpos representativos de ~os habitan-~ 

.tes: 

· }:' · . ·~rqarita tuve> que pal'ticipar ercla uni6n de -~ 
!'ueri&as pues,, era el g'rup() fuerte p<:>l!ti~uente en las · ·. . 

.· •. Colonias ,del vaso, incluso los n.uev:a · mi19inhré:>• m~··- pode= , 
, roaos de .. ·la. mesa.···directiva~<Ya .. hab1a.nquedado',de: acuer~ 

. do qu~ en~r· ·ello~·<iba .; surgir. elj>dmer ¡>residente mu ·' 
· .•.l)icip,alde Net.zahudc6yo~l, .Y p~ra~poder pa&:tici¡>al'en:: ··· 

~·la: .actividad. poUti<:ac.y· ,en, los· puestos 1 101. d.asconten-
tos:.· t:uvieron que integrarn a la Uni6n dé .ruerzas• (52). 
' ..... '. . .. ' ,. ' . . ' . . ' ' 

. (50) 

,(51) 

(52) .. 
En travista personal con el · SJ:'. •Joat Güzman • 
Ibid. 
Ibid • 

. Los mb .. fuertes ~ran:Ing.Jorqe Sleilz,Prof.Elj,.as.· 
·uspez; Profr•Fe~ipe Escart!n,Lic.Bel'nardinolba'-. 
· ñez,Juari ordz M •. ,Alfonso Ramero E.·.,Dr• Francia!"' 
co Gonz4laz R~,Dr~sanchez B. y Profr.Silvinó'Ber ,_ni\... . . . ,, .. - .. 
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Establecidos todos los condicionantes y madurada 
la idea de. la autonom1a municipal, el ejecutivo estatal 
s6lo tenia que mandar la iniciativa al Congreso Local -
para consumar el proceso iniciado por la desaparecida -
Federación y concluido y aprovechado por los grupos de_ 
poder interno, sin embargo, se a.br1a una nueva perspec
tiva de soluci6n a los problemas de los habitantes de -
la zona. 

Bernardino Ibañez, editor del peri6dico El Gallo 
y prominente miembro de La Uni6n de Fuerzas, el 5 de -
abril de 1963, al promover la creaci6n del nuevo munici 
pio y responder a las gentes de Chimalhuacán que se ha= 
b1a opuesto a la autonorn!a municipal de las colonias, -
sintetiza en forma breve pero precisa los principales -
argumentos en favor de la independencia: 

• 
"En efecto ha habido grupos de personas que han 

solicitado que no se constituya el municipio, pero gran 
número de organismos y gran cantidad de colonos han so
licitado formar su propio gooierno para su propio bene
ficio sin que ésto determine que los municipios de los_ 
que actualmente forman parte esa vasta zona lleguen a -
sufrir mengua que los imposibilite para cubrir sus pro
pias necesidades, y por otra parte, es de considerarse, 
que pol1ticamente es menester dar tranquilidad a esa z2 
na y lograr que las propias colonias con la ayuda efec
tiva de un gobierno municipal emanado de ellos resuel-
van situaciones de inaplazable soluci6n" (53) • 

Para· la constitución del nuevo municipio hubo de 
sortearse alg\lnos obst!culos leqales tales como la ca-
rancia de una zona rural, pero lo m&s cuestionable le-
qalmente no fue su cons.tituci6n como ciudad; empero la_ 

.. arc¡umentaci6n en favor .del nuevo municipio estuvo lejos 
de ceñirse al maré:ojuddico, ni por parte de las auto
ridades ni de loa solicitantes, p0r el contrario, los -
argumentos esqrinlidos· campearon er:i el. terreno pol!tico._.· 
ar reconocer la urgente necesidad de tranquilizar los -
ánimos de los colonos con la municipalizaci6n de las co 
lonias, y de esa manara, obtener ingresos propios para: 
la satisfacci6n de los servicios pdblicos ~imos. 

(53) El Gallo, Cd. Netzahualc6yotl, 5 de abril de 1963 
p. 3. 
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El 23 de abril de 1963, como portavoz del Conqr~ 
so Local el presidente de la C!mara, Guillermo Molina -
Reyes,· decretó la· constituci6n del municipio 120 del Es 
.tado de México {Netzahualc6yotl), el cual tendr1a sus :: 
elecciones para el primer ayuntamiento en el mes de no
viembre del mismo año y empe~ar1a a actuar en forma in
dependiente a partir del 1° de enero de 1967. De este 
modo cristalizaba una demanda que expresaba el sentir :: 
de los habitantes de la zona y se lograba la autonomia_ 
de Chimalhuacán y de Texcoco que era el municipio ren-
tistico. 
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8 • LA CONFORMACION DEL PODE_R EN EL NUEVO MUNI_CIPIO 

El cambio jur!dico-administrativo que implic6 la 
creación del nuevo municipio, resultó a final de cuen-
tas, la soluc~ón pol1tica que el gobernador buscaba pa
ra la zona, y en esa medida, sin recurr.ir a una soluci6n 
represiva frenaba un conflicto urbano que pod!a tomar -
relieves de c~erto peligro para la estabilidad pol1tica 
del r~gimen del Dr. Baz. No obstante, resultaba obvio 
que los colonos no eranlos triunfadores del proceso, -= 
que los verdaderos triunfaores fueron las autoridades y 
los fraccionadores que con el nuevo decreto se consoli
daban en el poder. 

La ingenuidad pol1tica de los poblados de Netza
hualc6yotl qued6 de manifiesto cuando, sin cuestionar -
el carácter de clase que iba a tener la nueva adminis-
traci6n municipal y de los intereses que representaba -
la Unión de Faerzas, esperab~n que sus problemas bási-
cos quedarian resueltos en la creación del nuevo ~unic_i 
pio. La realidad iba a demostrar que la autonomía rnuni 
cipal serta la mina de oro que enriquecer!a a los gru-= 
pos dominantes que organizados, en torno a Unión de - -
Fuerzas, har1an del ayuntamiento su propio monopolio. 

El partido qubernamental organiza inemdiatamente 
su seccional en el municipio reci'n formado, para tener 
el control absoluto de las elecciones municipales pr6x! 
mas a.realizarse, integrando el Comit6 con cinco perso
nas, tres de ellas pertenecientes a la Oni6n de Fuerzas 
y dos 'eran deleqados directos del partido. La combina-

.. ci6n de_1 • prinier séecional representaba la .. forma cl&sica 
deoper.ar del PRI, el cual, para mantener el.control s!2_ 
bre sus afiliados introduce los·hombres del aparato en 
los .. ·diatintos seccionales·.c0mo medida de evitar laauto :. 

· nom!a en las ciecis.ioJ?,es importantes. · -

La conformación del primer ayunt.aJIÍiento demues-
·tra claramente la polttica de neqociaciones que ·el re-- · 
presentante del·gobernador,realiz6 ·con todos los gru-
pos representativos de Cd. Netzahualc6yot~, incluyendo 
a los grupos inconformes é:on la Uni6n de-Fuerzas pero -
que ten1an reconocida militanéiaen el partido oficial. 
El primer Presidente Municipal fue, el In9. Jorge S4enz, 
principal dirigente·de la Asociaci6n General de Colonos 
y .prominente nliembro dé lá Uni6n de· Fuerzas,· junto a El 
participaron Javier Muñoz por parte de ·los fraccionado-

-~ .· 
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res; Felipe Escarttn de Uni6n de Fuerzas; Juan ortf.z -
Montoya ltder de loa mol'ineros, miembro de la Unión de_ 
.Fuerzas y 1114• tarde Diputado Federal: Gonz4lo Barqu1n,-
11der de loa bañeros y miembro de Unión dé Fuerzas; Dr. 
Ricardo Villalobos militante de Unión de Fuerzas y ac-
tualmente propietario de una cadena de Farmacias; Marg~ 
rita Chavira, diriqente de la segunda Federación que -
fue aniquilada por los fraccionadores; Dr. Jesds s~ 
del Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos (organizaci6n 
pritsta) y dos designados directamente por el partido,= 
los señores Salvador Brito y Javier Armenta. 

La hegemon1a representada por la Uni6n de Fuer-
zas era contundente, a tal grado llegaba lo indisoluble 
del poder pol1tico y econ6mico que se cern1a como U!l ª! 
rio peligro para el gobierno del Estado y el propio PªE 
tido oficial. En un intento por aparentar la "neutral! 
dad" del ayuntamiento se decreta la desaparición de la 
Uni6n de Fuerzas: -

"Una vez que la Uni6n de Fuerzas cumplió con su_ 
objetivo y, con menos de un año de vida, desaparece, al 
parecer por órdenes de Gobernaci6n y recomendaciones del 
Gobernador Dr. Gustavo Baz Prada que dijo que los gobier 
nos municipales no pod!an andar en manos de particulares" 
(54) • 

La sustitución del Dr. Baz en la.gubernatura del 
Estado por el Lic• Juan Fernlndez Albarr&n implicó un -
cambio en:las funciones del Consejo de Cooperadores fun
dado el gobierno anterior, y que se hab1a dedicado bbi 
camente al problema del agua •. Aprovechando la constit~ 
ci6n del•nuevo,municipio y con el objetivo de atacar -
globalmente la falta de servicios urbánoa; el 4 de sep,... 
tiembre de.1963.pc)r acuerdo publicado en ·1a.Gaceta de·
Gobiernó, se cambia la denominaci6n del Consejo por el 
de <;omit•.Espectlicode.Plaaieaci6n y Coo~raci6ndel ~ 

· nicipio de Netzahualc6yotol, .el cual quedaba ·facultado.._ 
para la completa urbanización .del municipio. .. . 

La.qeati6n.en la presidencia municipal del Ing.
Slenz · (1964-1966), pas6 pr&ctieamente desapercibida en~ 
cuanto a mejoras materiales para el. municipio, dos son_ 
la• razones que permiten ent~nder esta situaci6n; en -
primer lugar, se debe contemplar su car&cter de qobier
no transitorio, y en segundo lugar, la magnitud de las;.. 

. (54) Manual del Colono. • • Op. Cit.·, P. 43 • 

' ' . . . 
· .. 
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obras a realizar implicaba una eroqaci6n de varios cien 
tos de millones de pesos que solamente el gobierno del 
Estado estaba en disposici6n de gastar. En el terreno
pol!tico es donde encuentra su principal actividad,pues 
como incondicional de los fraccionadores y en qeneral,
de los grupos de poder, se dedica a abrir los espacios_ 
pol!ticos necesarios para la consolidaci6n de la frac-
ci6n hegem6nica en Netzahualc6yotl. 

El gobierno municipal del Dr. Francisco González 
Romero fue la clara expresi6n de la concepci6n rapiñez
ca que los ex-integrantes de la Uni6n de Fuerzas ten!an 
de la presidencia municipal. La corrupci6n y el robo a 
las arcas4Illunicipales fueron tan escandalosas que hubo 
de simylar su muerte para evitar una investigaci6n ex-~ 
haustiva: 

" .•. el Dr. Francisco González Romero quien entr6 
en funciones en enero de 1967. No pudo terminar su pe
riodo porque muri6 misteriosamente un mes antes. Muchos 
amigos y allegados, al igual 'que gente del medio pol!ti 
co, no pudieron ver el cad&ver en el sanatorio Franc~s
de la Ciudad de M~xico, donde dicen que fue atendido el 
d!a 20 de Noviembre aunque en esa fecha no hubo nadie -
registrado con ese nombre. Por otra parte, una ola de -
rumores se extendi6 sobre una falsa muerte; un exilio -
forzado a Venezuela .•• (por) .•. grandes desfalcos-en la 
tesorer!a" (55). -

En general, podemos afirmar que la d~cada de los 
sesenta fue de auge y prosperidad para los fraccionado
res, la propaqanda utilizada era irresistible para una 
qran masa de arrendatarios en el o. F., se les promet!a 
por s6lo $120.00 pesos mensuales, la oportunidad de'un 
terreno propio con todos los servicios urbanos, y con = 
ese •gancho" la zona se pobl6 masivamente, quedando las 
obras. de urqanizaci6n establecidas en el papel de los -
contratos de prolll8sa ae compra-venta. . . 

Para 1969 el municipio carecta de pr!cticamente 
todos los servicio•;. la dotaci6n.de agua se calculaba= 
en 365 litros por segundo, con mil tomas domiciliarias_ 
de las cuales mas de la mitad no serv1an; las instala-
ciones de drenaje deficientes y mal construidas no. fun
cionaban y en 6pocas de lluvia• se produc1an qrandes en 
charcamientos e inundaciones; la electrificaci6n era to 
talmente improvisada y quarniciones, banquetas y pavi-=. 
mento, no existtan en absoluto. 

(55) Ibid.p. 44. 
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Las condiciones de subsistencia que encontraron 
la segunda generacidn de pobladores no ··cambiaban en - = 
esencia de las que sufrieron los primeros, el vergel -
prometido no era sino vegetaci6n nula, inundaciones, -
tolvaneras y contaminación; la mayor1a de la poblaci6n 
desconoc!a los servicios indispensables y el agua y la: 
luz se convirtieron en grandes negocios para los trafi
cantes de la vida humana. Los carros-tanque (pipas) -
privados aprovechándose de las necesidades de la gente, 
obten!an altos beneficios vendiendo el cubo de aqua de 
20 litros a $5.00 pesos; por otro lado, un conjunto de_ 
truhanes hicieron negocio con la luz al cobrar cinco p~ 
sos semanales por "derecho de diablito". 

Durante el d1a, la imagen de la ciudad semejaba 
una enorme telaraña por el conjunto de cables eláctri-= 
cos que iban de. las pocas lineas que atravezaban a las -
casas; y por las noches, cuando las penumbras envolv!an 
a los habitantes se creaba el ambiente propicio para la 
actuaci6n de las pandillas y peor aún, de los bandidos_ 
legalizados m!s temidos: la polic!a. 

Los trabajos del Comité Especifico de Planeaci6n 
fueron raqu!ticos y aislados, y la introducci6n de los_ 
servicios urbanos nunca se cumpli6; ante esta problemá
tica los colonos reinician su actividad dema~ñando la -
instalaci6n de los servicios, pero ya cansados de las -
cooperaciones a que los hab!an sometido, enfocan su::; -
exigencias en forma de denuncia contra los fraccionado
res y las uniones de colonos que siguen funcionando en_ 
las colonias. 
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Al finalizar los años sesentas, Cd. Netzahualc6-
yotl expresa las peculiaridades de una zona urbana, cu 
ya estructura espacial no se ha conformado bajo la din! 
mica industrial, sino que fundamentalmente, es utiliza
.da por el capital como un espacio para la reproducci6n_ 
de la fuerza de trabajo en las condiciones mas baratas 
posibles. .Estas caractertsticas de la zona son las que 
permiten comprender la enverqadura que van a alcanzar -
sus nuevos movimientos sociales urbanos que, aunque li
mitados ideol6gica y poltticamente como los anteriores, 
tendr&n la virtud de enfrentar al conjunto de los pro-
pietarios de los medios de consumo social en el munici
pio. 

Como todos los movimientos sociales urbanos, las 
acciones colectivas que emprenden los habitantes de la
ciudad, se articulan a partir de la obtenci6n de mejo-= 
res condiciones de vida, sin embargo por la forma en -
que surgi6 el espacio urbano, la orientaci6n y los m6to 
dos de lucha que los colonos pondr4n en juego para la = 
consecuci6n de sus objetivos, reflejarán una din&mica -
distinta (hasta entonces) en las luchas urbanas de los 
dominados. Para el efecto de rastrear las caractertsti 
caa de estos movimientos, hemos recurrido, b&sicamente-; 

. a la investiqacilSn hemero9r&fica por facilitarnos su re 
con•truccilS.n histlSrica, ya q11e en las entrevistas/ direª 
tas con loa participantes, en.contramos .versiones confu-. 
saa y contradictorias por las varias eacisione• que·-- -
elCiatieron. 



CAPITULO III 

EL ESPACIO URBANO Y LA NUEVA DINAMICA DE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES 

URBANOS 
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l. ALGUNOS ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO RESTAURADOR -
DE COLONOS. 

En el año de 1969, se hacen pdblicas un conjunto 
de denuncias que distintos qrupos dispersos hacen con-= 
tra los fraccionadores y que mas tarde vertebrar!an el 
Movimiento Restaurador de Colonos: -

"(Roqelio Vargas de la Uni6n de Colonos de la 
Col. Aurora Sur denuncia) ••• los colonos est!n siendo -
objeto de estafa por los fraccionadores, que les exigen 
$250.00 como cuota para electrificar. Los han hecho -
firmar contrato, cuando en el contrato de compra-venta 
inclu!a este servicio" (l) • -

"(La u.o.e. en representaci6n de los colonos de -
la Col. San Felipe denuncia) ••• no obs~ante la prohibi
ci6n del gobierno de vender lotes, la colonia sigue - -
siendo fraccionada. Los fraccionadores obstaculizan la 
labor de las autoridades estatales .•. (además) ••. no -
han cumplido con la ley.. • 

0

(y) , •• negocian con terrenos 
de dudosa propiedad ..• (a su vez denunciaron) ••• a un -
grupo dedicado a insultar, golpear y amenazar a los ve
cinos en complicidad con los fraccionadores" (2). 

"(El Frente Popular No. 2 demanda) ••• que se haga 
cumplir a los fraccionadores con lo que estipula el con 
trato de compra-venta" (3), y la CCisolícita • ••• la le 
galizaci6n de tierras ••• (y) ••• el encarcelamiento de= 
los fraccionadores que trafican con terrenos comuna
les'" (4) • 

Las limitaciones ideol6gicas y pol!ticaa de los -
movimientos de colonos que se exprean en Cd. Netzahual
c6yotl en esta año, se hacen palpables por la recurren
cia hacia.la•. autoridades mayore9.como el Gobernador y .... 
el.Presidente de la,Repd.blica anbueca de la.soluci6n -
de. sus demandas, yen ninqdn caso .acuden a las autorida 
des municipales por.considerarlas Culpables de sus pro= 
blamas •. Este· hor.izonte de visidn de loe colonos va a -
ser lacaractertetica. c:onque se defina el nuevo movi-
miento en la zona, ea decir, girar en torno a cuestio-
naa reivindicativas CODIO los servicios urbanos y la le-

(1) El D!a, Maxico 0.F., 20 de octubre de 1969. p. 9. 
(2) El D!a, Mdxico D.F., 26 de octubre de 196~. p. 9. 
(3) El D!a; M4xico D.F., 21 de mayo . de 1969. p. 9. 
(4) El D!a, Maxico o.F., 25 de octubre de 1969. p. 13. 
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qalizaci6n de la tenencia de la tierra, esperando siem
pre la respuesta positiva y el apoyo de las autoridades 
centrales. 

Durante su campaña como candidato a gobernador -
del Estado de ~xico, el prof. Carlos Hank Gonz4lez tu
vo que incorporar en su propaganda las demandas m!s sen 
tidas de los colonos, era imprescindible escuchar la -= 
voz de aproximadamente 650 mil habitantes pr4cticamente 
hacinados e~ la joven ciudad. En su campaña promete: 

"Atacar el problema de fondo ••• (y con respecto -
al agua) ••. acelerar la construcci6n del pozo 8 e ini-
ciar un estudio minucioso" (5) para atacar los proble-
mas acuciantes de la zona. 

Las condiciones de vida de los colonos y las pro
mesas incumplidas de los f raccionadores generaron la -
creciente ~ndignaci6n de los habitantes que culmin6 a -
finales de 1969, con un movimiento social-urbano dirigí 
do por algunos l!deres que surgieron de la misma zona = 
pero con diferente extracci6n social. El movimiento -
que se cohesionaba a finales de los sesentas, asumir! -
por nombre el de Movimiento Restaurador de Colonos y en 
tre sus principales dirigentes encontramos a Artemio MO 
ra Lozada, Angel Garc!a Bravo, Od6n Madariaga Cruz y R~ 
gelio Vargas Soriano. 

La primera época del Movimiento Restaurador fue -
de mucha combatividad entre los pobladores, cada domin 
go se realizaban mitines masivos, se formaron comit~s = 
en cada colonia los cuales se reun!an con regularidad y 
en esas condiciones, el movimiento adquirid fuerza a p~ 
sar de la desconfianza de muchos colonos y el hostiga-
miento de fraccionadores y autoridades. La heterogene! 
dad de objetivos de la gente que participaba en la nue
va organizaci6n iba.desde aquellos que buscaban .una,so
luci~n c~moda a su• problemas, hasta·las que querlan d!. 
mostrar la ilegalidad del fraccionador; desde los que -
pedtan mayor justicia hasta los que buscaban en forma ~ 
oportunista.sus propios intereses. 

(5) El o!a, ~xico, D.F., 23 de mayo de 1969. p. 9. 
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2. EL MOVIMIENTO RESTAURADOR DE COLONOS COMO EXPRE-
SION DE LAS CONTRADICCIONES URBANAS EN LA ZONA. 

Que Cd. Netzahualc6yotl era una zona minada de -
conflictos urbanos, ya era una cuesti6n de dominio pG-
blico, de ahl que corno una medida preventiva para evi-
tar que el movimiento urbano desarrol1ara una dinámica 
desequilibradora en el municipio, en octubre de 1969, = 
Hank González actuando ya como gobernador, dicta drde-
nes para que sea creada una dependencia mixta, con fun
cionarios de la direcci6n de Hacienda y Obras Pablicas, 
bajo...laasesor!a del Lic. Alejandro Caballero, Jefe del_ 
Departaménto Consultivo y de tegislaci6n, con el objeto 
de organizar los fraccionamientos y garantizar los int~ 
reses de los compradores. 

En tanto, los funcionarios y lideres locales preo 
cupados por la sucesi6n de la presidencia municipal, se 
avocan a la tarea de organizar grupos de apoyo en torno 
suyo y de obtener el sufragio de los habitantes median
te denuncias y ataques personales al presidente 3n tur
no, el más activo en estos menesteres fue Gonzalo Bar-
qu!n D!az, Diputado y Secretario General de la CNOP (y 
como se recordará, lider de los propietarios de baños = 
p6blicos y antiguo miembro de la extinta Uni6n de Fuer
zas). Barqu!n Diaz consigui6 su propósito de llegar a_ 
ser Presidente Municipal, pero pagarta con creces no h~ 
ber apreciado· en sus justos términos, la importancia -
del movimiento que los colonos habtan emprendido, ya -
que fue durante su per!odo que el Movimiento Restaura-
dar de Colonos adquiere la dimensi6n de un movimiento -
de masas.· 

Ajeno a las pugnas locales por el poder, el·MRC -
empieza a hacer sentir su presencia mediante una serie_ 
de.oficios que dirige al Gobernador y al Presidente de_ 
la Repdblica, pero al mismo tiempo, se denotan los gri
lletes ideol6gicos que ceñid.n a la. orqanizacidn duran-
te su actuaci6n: · · 

(En un oficio dirigido al Gobernador por Artemio_ 
Mora Lozada y Guadalupe Flores se señala) •tos colonos_ 
exigirln judicialmente al fraccionador el cumplimiento_ 
de sus obligaciones, especialmente la ejecuci6n de las_ 
obras de urbanizaci6n, a que los obligaba la Ley de - -
Fraccionamientos del Estado de ~xico. 

Realizar una exhaustiva investigaci6n del origen 
de la propiedad de los fraccionadores 1 y de· acuerdo coñ 
los resultados que dictaminen las autoridades superio--
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res, expropiarles los terrenos que no hayanvendido, la 
parte aun no pagada por los colonos, y adjudicar a es-
tos como leq!timos dueños, para que obtengan del Gobier 
no su t1tulo de propiedad. · -

••• Que una Junta de Mejoramiento, Moral, C1vico y 
Material de los colonos ••• bajo vigilancia del Gobierno 
del Estado de Mdxico, y con asesoramiento tdcnico, admi 
nistre el dinero que se recaude para obras de urbaniza= 
cidn. Esta Jurita deberá estar integrada por personas -
de solvencia moral intachable; y debe ser independiente 
de las autoridades municipales, y seleccionada por los 
colonos" (6). -

(En un oficio dirigido a la Presidencia de la Re
pdblica de Oddn Madariaga y Alfonso L6pez hacen la di-
guiente petici6n:) "Piden al Presidente .•• la expropia 
ci6n de los terrenos que ocupan 650,000 (seiscientos -= 
cincuenta mil colonos), con el fin de contar con la se
guridad legal de sus predios" (7). 

(Y en un pliego de demandas dirigido al Goberna-
dor se destacan las siguientes:) 

"Legitimidad del suelo: demandan que mientras el 
fraccionador no compruebe la legitimidad de sus propie= 
dades, permita el Gobernador la suspensi6n de pagos, y 
que estos se depositen en Nacional Financiera. -

Agua Potable: .. solicitan la clausura de los baños 
pdblicos, por ser m.ts urgente la utilizaci6n del agua -
en necesidades indispensables. · 

Carastta de los.artf.culos de primera necesidad: -
por considerár que el comercio, esta monopolizado, pi-

.den que sea·CONASUPO, la.11nica tienda en vender v!veres· 
· .a los precios como los que actualmente brindan. 

, , , 

Transporte: insuficient~ y de mala calidad, denU!!, 
cian lo que consideran monopolio, señalando que la Em-
presa Cooperativa de Auto-Transporte del Vaso de Texco
co, s. A. es la que usufluctda el servicio. Piden que_ 
otras 11neas entren al municipio. 

Campaña de moralizaci6n entre autoridades del mu
nicipio en la implantaci6n de justicia, pues por ahora_ 
s6lo los fraccionadores son atendidos• (8). 

~El Dta, M6xico, D.F., 4 de enero de 1970. p. 9. 
(7) El D!a, M6xico, D.F.,15 de enero de 1970. ·p. 9. 
(8) El D!a, M6xico, D.F. ,23 de enero de 1970. p. 9. 
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2.1. Los Nuevos Ejes de la· Movilizaci6n Popular. 

Si bien es cierto que la lucha por los servicios 
urbanos fue el factor que aglutin6 y moviliz6 a los po= 
bladores, el enfrentamiento con los fraccionadores que 
de ello se deriv6, exigi6 un cambio estratégico y UctI 
co en la formulaci6n de la lucha. El plan de acci6n -= 
que estructuró el movimiento, giraba en torno a demos-
trar la ilegalidad de la propiedad de los terrenos que 
los fraccionadores pretendían detentar; argumentaban -= 
que los dueños leg!timos de· las tierras eran los Cornun~ 
ros de Chirnalhuac~ y el Estado (por la parte desecada_ 
del Lago de Texcoco), en estas circunstancias, demanda
ban la expropiaci6n de los terrenos y la c!lcel para -
los fraccionadores por el fraude de vender tierras que_ 
no les pertenec.tan. La expropiación ~licaba el que - . 
los colonos pudieran comprar los predios a la Nación a_ 
un precio m!s apegado a las condiciones reales de la z~ 
na. 

Las otras demandas incorporadas al conjunto de -
peticiones que los colonos presentan ante el Gobernador 
y la Presidencia de la RepGblica, tienen la virtud de -
enfrentar a los p'ropietarios de los medios de consumo -
social en conjunto, porque en la medida que exigen la -
reestructuraci6n del transporte, el comercio y la util! 
zaci6n del agua, a su vez, est4n cuestionando el poder_ 
eco.nómico expresado en los monopolios que se hab!an fo;_ 
mado alrededor de los citados servicios. 

De la lucha de oficios y documentos el movimiento 
restaurador se desplaza a la guerra franca en contra de 
los fraccionadores, y el·U de enero de.1970 declara: 

itt.'J. suspensidn de.pago• por concepto de abonos a:_. 
'las Compañ!as Fraccionadoras,·y los depositara en Nacie, 
nal. Financiera, S.A •. ~NAFINSA- con el objeto de que es
tos dep6Sitoa se apliquen al cumplimiento delos compre, 
mises contra!doa por loa fraccionadores.. • Las 54 colo
nias que forman el municipio, todas carecen de serví- -
cios ••• agregan que la mayor!a de las colonias fueron -
fraccionadas por extranjeros, quienes prometieron dota;_ 
las. de servicios, cosa que no han lle.vado a cabo, lo -
que constituye un fraude que lesiona. los intereses de - · 
los colonos " ( 9) • 

La fortaleza del movimiento se demostró y aument6 

(9) ·El. D!a, M6xico, D.F., 14 de enero de 1970. p. 9. 
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cuando fue generaliz4ndose la huelga de pagos decretada 
en contra de los fraccionadores, un c&lculo aproximado 
del Movimiento Restaurador con respecto a los colonos = 
que se incorporaban a la huelga, giraba alrededor de 50 
diarios. 

La nebulosidad de la propiedad que los fracciona
dores dectan tener sobre los terrenos loteados, los tur 
bios manejos que hicieron con la venta de lotes al ven= 
der el mismo lote dos y tres veces cuando el retraso de 
pagos daba pi~ para ello, y la flagrante violación de -
los contratos de compra-venta y de la Ley de Fracciona
mientos del Estado de M~xico fueron factores determinan 
tes para estructurar el movimiento de los colonos y la
dinámica que hab!a adquirido. -

Los fraccionadores respondieron con furia a la -
huelga general de pagos, interpusieron demandas judici~ 
les en contra de los colonos, utilizaron los peri6dicos 
locales (algunos financiados por ellos) como: El Gallo, 
El Heraldo del Valle de México, La Verdad y El Sol, pa
ra desacreditar al movimiento ante la opini6n pablica y 
finalmente continuaron coludidos con las autoridades lo 
cales para reprimir su din4micamediante el hostigamie!!: 
to y la persecuci6n de sus ltdres. Varios de los diri
gentes del Movimiento Restaurador tuvieron que abando-
nar Netzahualc6yotI pero al finalizar el año de 1970, -
regresan al municipio y vierten la sigulente declara- -
ci6n: 

"~orque fuimos vtctimas de constantes persecucio
nes y arbitrariedades de las autoridades municipales ••• 
(abandonamos la ciudad) • • • pero ahora. ya contamos con -
la garantta del respaldo del Gobierno.para' defendernos_ 
de lo.s fraccionadores" (10) • 

. De la anterior declaraci6n .se desprende el esta~
blecimiento de algunos acuerdós neqociados, por lo me-
nos, con el Gobernador del Estado. y en esa medida, el -
movimiento de masas que representaban los.Uderes de -
los Restauradores quedaba sujeto a los lineamientos que 
dictaran las autoridades estatales. La expansi6n del -
movimiento fue notoria para 1971, los dirigentes asegu
raban tener funcionando a 49 subcomités en distintas co 
lonias y de aglutinar en forma organizada acerca de 10: 
mil colonos. 

(10) El D!a, Mdxico, D.F., 22 de diciembre de 1970. p. 
9. 
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3. LA INTERVENCION ESTATAL EN EL CONFLICTO. 

El Gobernador estaba claro de que la respuesta a 
los problemas de Cd. Netzahualc6yotl, tenia que centrar 
se sobre las cuestiones de fondo, pues la dnica forma = 
para tratar de desactivar el movimiento y canalizarlo -
por los cauces convenientes al gobierno estatal, era -
promover la urbanizaci6n del municipio: 

"Se anuncia por el Gobernador Carlos Hank Gonzá-
lez, la inversi6n de 300 millones de pesos, para urbani 
zar y crear un organismo que se avocará a esta tarea" -
(11). Promete además, "que este año serán urbanizadas 
10 colonias de Cd. Netzahualc6yotl" (12). -

La situaci6n de Cd. Netzahualc6yotl se hab!a con
vertido en un problema que preocupaba a las altas esfe-. 
ras del pa1s y, por ende, no pod!a pasar desapercibida 
para el candidato del PRI a la Presidencia de la Repú-= 
blica Lic. Luis Echeverr!a A., el cual, reiterando su -
disposici6n al "diálogo" y con la supuesta conv1cci6n -
de resolver los problemas, visita la zona el mes de ju
nio de 1970. La presencia del futuro mandatario en Ne! 
zahualc6yotl y su actitud populista para con los colo-
nos y sus dirigentes sirvi6 para dos cosas: por un la-
do,. se reforz6 la visi6n paternalista y sobrdinada que_ 
el Movimiento Restaurador tenia con respecto al Estado 
y por otro lado, el movimiento cobr6 nuevos br!os y au= 
ment6 su dinámica de lucha en contra de los fraccionado 
res y las autoridades municipales. -

La intervenci6n federal cara mediatizar el·<=on- -
flicto tambi6n se deja sentir en el municipio, y con' -
esa perspectiva encontramo~ el proyecto de electrifica• 
.c i6n, anunciado para Cd. Netzahualc6yotl : 

"La Comisi6n Federai de Electricidad, anuncia que·. 
electrificara por su cuenta y que el.costo sera de 143_ 
mill.ones de pesos~ y que los habitantes daran una cuota 
de $2. 60 al mes, para ayudar al municipio á cubrir. el - .· 
costo total, ••• a petici6n de las autoridades estatales 
y federales la C.F~E. podr!a convenir en ayudar a la c2 
branza" (13). 

(11) El D!a, Mdxico, D.F., 20 de mayo de 1970. p. 9. 
(12) El D!a, Mllxico, D.F., 20 de mayo de 1970. p. 9 •. 
(13) El D1a, Mllxico, D.F., 26 de aqo.sto de 1970. p. 9. 



122 

Cabedestacar la sutileza con que las autoridades 
estatales y federales, a trav4s de sus proyectos orien
tados a resolver la problem4tica del municipio, empie-
zan a desplazar del centro del conflicto a los fraccio~ 
nadares y en esa forma, al asumirse ellas como las res
ponsables de la urbanización est4n comprometiendo a los 
colonos al pago de tales servicios. No obstante, algu-
nas medidas decretadas por el Gobernador le permiten -
aparecer del lado de los colonos en su enfrentamiento -
con los fraccionadores: 

"El Gobernador expropi6 1,000 (mil) lotes de la -
Colonia Manantiales y declar6: No cumplieron los frac-
cionadores sus promesas a los que compraron terrenos" 
(14). 

Durante los primeros meses de 1971, las demandas 
de los colonos no han variado un ápice, sigue la huelga 
generalizada de pagos a los fraccionadores y se arreme
te con mayor 1mpetu contra las autoridades municipales, 
se proclama la corrupci6n que existe en el ayuntamien-
to, se denuncia la alianza existente entre fraccionado
res-autoridades y las arbitrariedades y represi6n de la 
polic!a. La lucha frontal con la fracci6n hegem6nica -
del municipio estaba llegando a su punto m4s álgido y -
se abr!an nuevas perspectivas en el ataque por ambos --
bandos. · 

El conjunto de acciones y movilizaciones realiza
das por el Movimiento Restaurador llevan consigo, el s!_ 
llo peticionista y subordinado a las máximas autorida-
des del pa!s, como puede apreciarse en las leyendas y -
consignas de la propaganda utilizada: 

"Sr. Lic. Luis Eheverr!a Alvarez 
La expropiación de Cd. Netzahualcdyotl. 
Una medida aut•nticamente revolucionaria.·MRc• 
(15). . 

Ante las manifestaciones de masas logradas por el 
movimiento, las autoridades locales deciden.contraata-..;. 
carel virus de la insurgencia popular mediante la rea
lizaci6n de actos masivos con el objetivo de atraerse a 
los pobladores, recurriendo al plagio de.la demanda ·es..; 
trat6qica.del Movimiento Restaurador. Tal situac:i6n es 
denunciada.por los dirigent~s de los colonos: 

"El Diputado Local Eugenio Rosales ••• (quien) .~. 
est4 al servicio del Alcalde Barqu1n otaz, .•.. organiz6_ 

(14) El Radar, Cd. Netzahualc6yotl, 15 de febrero de -
.1971, No. l. 
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. 
una ma~ifestacidn para contrarrestar el desprestigio 
que sufren las autoridades, en donde el diputado se ap~ 
y6 en las demandas que el movimiento ha hecho desde 
1968 tales como la expropiacidn" (16). 

La campaña de las autoridades municipales para di 
vidir el movimiento, resultd ser un aguijdn de fuego eñ 
tre los colonos organizados, los cuales, deciden acti-= 
var más su lucha y desenmascarar las maniobras del Pre
sidente Municipal: 

"(En declaraciones de Artemio Mora Lozada se des
taca que) ••• "Barqu!n otaz ha adoptado una actitud opor 
tunista y descarada queriendo arrebatar el m~ito de -= 
una lucha que· s6lo corresponde a los verdaderos colonos 
agrupados en el MRC •.•• (por lo, tanto, se contin~a con) 
••. la suspensi6n de pagos a todos los fraccionadores in 
cluyendo a Barqu!n D!az que fraccion6 y vendi6 ilegal-= 
mente los terrenos de la Colonia Ju!rez-Pantitlán ••. se 
seguir!n depositando los fondos en Nacional Financiera 
para no tener que entregarlos a los fraccionadores, aho 
ra que el Gobernador nos ha dado garanttas para prose-= 
guir nuestra lucha. Habi~n dejado de depositarlos cuan 
do fueron perseguidos los dirigentes y obligados a refu 
giarse fuera del Estado de M~xico" (17). -

Las autoridades municipales no cejan en su empeño 
de tratar de controlar y dividir el movimiento de los 
colonos y en breve lapso de tiempo se convierten en fl
rreos defensores de la ley y de.los derechos de los ha~ 
bitantes, incluso haciendo declaraciones en contra de -
los fraccionadores. El Presidente Municipal no estaba_ 
dispuesto a permitir qua su poder fuera rebasado por -
los colonos y se formara un poder paralelo al suyo que_ 
demostrara su incompetencia en e1 centro de decisiones. 

. . El mes da marzo de 1971 es de auqe para ·el movi--
. miento por las permanentes movilizaciones y mitines que 
·se realizan en varias colonias deNetzahualc6yotl, cu-
yos actos sirven para difundir la lucha contra los fras:_ 

·· cionadores mediante la huelga general de pagos y seña-
lar la necesidad .de la expropiaci6n de las tierras, bu_! 
cando con ello, el beneficio de 1os colonos y de los CS!, 
muneros de Chimalhuacan. En los pobladoras se arraiga
ba la consigna de c&rcel para los fraccionadores y la -
conviccidn. del origen Federal y Comunal de los terrenos 
del Ex-Vaso de Texcoco. 

(16) El O!a, Ml!xico, D.F., 22 de enero de 1971, p. 9. 
(17) El Radar, Cd~ Netzahualcdyotl, 28 de febrero de -

1971, No. 3. 
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3.1 Intentos de Mediatizar la Lucha y Prefiguraci6n 
de la Solucidn. 

Es sumamente significativo destacar que, no obs-
tante el carácter dependiente y subordinado que el rnovi 
miento guardaba respecto a los poderes Estata~ y Fede-= 
ral, cuando el Gobernador vislumbraba la magnitud e in
tensidad que pod1a alcanzar el movimiento e incluso que 
pudiera salirse de su control, se dedica a frenar los -
1mpétus y diversificaci6n del mismo, demostrando con -
ello, el peligro en que se convierten .los movim.i.entos -
de masas para el Estado aan dentro de los más estrictos 
marcos institucionales, corno claramente se percibe de -
las declaraciones y actuaciones del Secretario de Go- -
bierno del Estado Pichardo Pagaza: 

"(En declaraciones vertidas por el citado funcio
nario referidas al tema de la expropiaci6n de los terre 
nos, se advierte que dicha medida comienza a ser desear 
tada por parte del Ejecutivo Estatal) ••• No hará el Go= 
bierno del Estado ninguna expropiaci6n a menos de que -
sea necesario para alguna obra de beneficio social, el 
que estudia lo relacionado con la expropiaci6n es el Go 
bierno Federal" (18). (Y en una reuni6n con los habi-= 
tantes de la Col. Floresta que planteaban la posibili-
dad de sumarse a la huelga de pagos, les contesta) "Es 
necesario que sigan pagando al fraccionador. Se los -= 
aconsejamos, se los sugerimos. Si ustedes cumplen con -
los fraccionadores, el Gobierno del Estado les exigirá . 
que hagan las obras a que se han comprometido ••• (Los= 
dirigentes de los colonos arguyen) ••• señor, tienen sie 
te años de retraso en est~ obra ••• (Pichardo·responde)
••• Y.nosotros acabamos de lleqar al Gobierno. El Go- -
bierno esta actuando por primera vez en muchos años in
ten~amente" (19) • 

. La.actitud del Secretado de Gobierno era indica
tiva de lo que el poder Eje9utivo Estatal.ten.ta proyec
tado. para el Movimiento Restaurador y sus demandas; en 
un intento por desactivar el. movimiento y de restituir'.: 
le a las Autoridades Municipales el espacio pol!tico y 
de.negoé::iacit5n que tiempo atr4s. hab!an perdido frente= 
a los colonos, el Gobernador Carlos Hanlc G., promueve -
una reunit5n a donde asisten los principales dirigentes 
restauradores y los responsables del Gobierno Local, eñ 
la cual, una "exhortacit5n" del Gobernador fue suficien-

(18) El.Radar, Cd. Netzahualc6yotl, 28 de marzo de _;, -
1971. No. 7. 

(19) Ibid. 
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. . 

te para "liquidar" rivalidades y ponerse a trabajar en 
beneficio de Netzahualc6yotl; con respecto a los benefi 
cios de dicha reuni6n Artemio Mora declar6: 

"Considero que el señor gobernador nos ubic6 a ca 
da quiGn. Eso ser' muy beneficioso para Netzahualc6yotI. 
En los pr6ximos d!as tendremos un cambio de impresiones 
con el Sr. Presidente Municipal.y como nos pidió el - -
Prof. Hank Gonz4lez 1 daremos nuestra colaboración para 
que todos los problemas se vayan resolviendo. Llen6 de 
elogios al mandatario del Estado de M~xico por el tino 
demostrado en esta dif!cil coyuntura'pol!tica ••• Mora= 
dijo tambi6n que el movimiento no cejará en su lucha -
contra los fraccionadores y que se ha enderezado una ac 
ci6n perfectamente encauzada conforme a las sugerencias 
que les hiciera el profesor Hank Gonz4lez" (20) • 

La intervenci6n'del Gobierno del Estado én la con 
ciliaci6n entre las Autoridades Locales y el Movimiento 
Restaurador demostraba por en6sima ocasi6n la carente -
perspectiva de clase de los.dirigentes, pero además, de 
jaba al descubierto la envergadura que hab!a adquirido
la huelga de paqos generalizada. De ah!, que cuando eI 

.. Gobierno Estatal reconoce legalmente la huelga de pa- -
gos, en tanto se efectaa una investigación exhaustiva -
para determinar la situaci6n de los terrenos en cues- -
ti6n, se trazaba al mismo tiempo, el objetivo de frenar 
y controlar el movimiento para recobrar el consenso y -
la legitimaci6n del Estado. 

El advenimiento entre los dirigentes de.los colo
nos •[ las Autoridades Locales, permit!a que una serie -
de denuncias contra la polict·a municipal y sobre la co
rrupci6n de funcionarios.del AyUntamientó ya no trasce!!. 
dieran para su ne9ociaci6n el marco regional, por el -
c:ontrário, ahora el Presidente Municipal ten!a la cuali 
dad de ser el interlocutor .directo para ,bus·carle solu-= 

. cidn aparente a dichos problemas. Sdlo el conflicto de 
fondo, .referido a la expropiacidn de la tierra era. el -
que se negociaba con las Autoridades.Estatales y .Feder! 
les. · 

La concepci6n que las Autoridades Estatales esta
ban madurando para darle respuesta al. escabroso·· proble
ma de. la expropiaci6n, se deja sentir en ciertas propo
siciones dosificadas que hace el secretario de Gobierno 
para evitar 'una res'puesta contraria y agresiva por par-

(20) Ibid.; 



126 

. t.e . de los colonos. Empero; la campaña de sensibiliza-
. c:ilSn adoptada hacia los pobladores no pod!a obtener fru 

tos inmediatos como se demuestra en el acto pt1blico del 
18 de abril de 1971, donde Pichardo Pagaza hace una pro 
puesta y una advertencia a los habitantes: -

•La proposicilSn de integrar una comisión, con par 
ticipaci6n del Gobierno del Estado para que esté atenta 
ala determinaci6n que tomen las altas autoridades del 
pa!s, en relaci6n con el origen de los terrenos que hoy 
forman Cd. Netzahualc6yotl. •• (La advertencia consisti6 
en la exhortaci6n que el propio Pichardo hizo a los res 
tauradores) .•. de que encauzaran sus demandas en las--= 
v!as legales, en las v!as del orden, en tanto el Depar
tamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n la Dependen
cia del Gobierno Federal encargada de precisar la tenen 
cia de la tierra, dictamina el origen de éstas. -

A la pregunta surgida de la multitud: ¿Qué pas6 -
con los fraccionadores?. 

El Secretario de Gobierno respondi6: 

Mientras el Gobierno Federal toma una decisi6n, -
el Gobierno del Estado de México se ha mostrado empeña
do y sequir4 empeñado en obligar a los fraccionadores a 
cumplir hasta con la dltima palabra de la Ley de Frac-
cionamientos y con lo que se comprometieron .hacer. • • -
agreqlS que se est! presionando a los fraccionadores, -
llegando inclusive a las multas, para que cumplan con -
sus compromisos, a lo que se oyeron voces como éstas: 

¡Queremos la expropiacidn! tNo queremos vivir co
mo estamos viviendol rNo queremos .nada con los fraccio
nadores 1 • (21). 

. . Mierttras ·tanto, buscan.do un dictamen !gil y fávo
rable a la demanda de.la expropiaci6n,.1os Uderes se -
móvilizan en·varias direcciones busca~do.el apoyo de --
101 func:ionario9 involucradoa.-en el conflicto. Y ad,'." 
el 30. de abril, Artemio Mora L.,. y uri grupo de colonos_ 
se rednericon el·Jefe del DAAC Lic~ Augusto ~mez Vill!. 
nueva, pata ente.rárse de los resultados, hasta ese roo-
mento obtenidos, acerca de la investiqaci6n que sobre'
el origen de la propiedad en Netzahualcdyotl realiza ·d.!. 
cho organismo (22). · · 

(2h 

(22) 

. . 
El Radar, Cd. Netzahualc:dyotl, 18 de abril de - -
1971, ~o. 9. . . 
Cfr. El o1a, Mxicci, D.F., 30 de abril de 1971. -
p. 9. . 
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Para darle m4s vitalidad a la huelga de pagos y -
generalizar la participacidn de los habitantes en la lu 
cha contra los fraccionadores, el MRC promueve un ampa= 
ro en contra de las actividades de ~stos, cuya alianza 
con las autoridades municipales y en particular con la: 
policía, les permitía amedrentar a los colonos por me-
dio de amenazas y detenciones para que no se incorpora
ran a la huelga de pagos. Los reiterados llamados a la_ 
buena voluntad y al saneamiento de la administraci6n l~ 
cal que hacía el presidente municipal, sufrían un men-
t!s con la escalada represiva que se orquestaba en con
tra de los dirigentes de la organizaci6n. 

A mediados de junio de 1971, los colonos denun- -
cian la aprehensi6n de Avila Jácome y el intento de se
cuestro que sufre Mora Lozada. Después del fracasado -
secuestro Mora declara: 

"No desistiré de esta lucha, ni traicionar~ a - -
quienes en m! han depositado su confianza, está claro -
que los fraccionadores no quieren que asista a la Au- -
diencia de Amparo a fines de este mes y est~n haciendo 
todo lo posible por evitarlo ••• " (23). -

Cuando lleg6 la fecha esperada de Audiencia para_ 
dictaminar sobre la procedencia del amparo, ésta no pu• 
do realizarse por fallas en el proceso legal, seqtín la_ 
versi6n del secretariodel Juzgado 20 Administrativo. -
En el sentir de los colonos se manifestaba que la Au- -
diencia se habia retrasado por maniobras de los fracci2 
nadorespara evitar un fallo en contra suya y no verse_ 
involucrados en el delito de fraude~ 

·· .. · La cec¡uera ldeoldqica y la s~rdinaci6n pol.ttica 
al aparato estatal pórparte del "°vimiento Restaura-·
dor,' quedaron plenamente demostrados en el febril trab~ 

·jo realizado entre los pobladores para asistir a: 

" ••• la concentraci6n en el z6calo en apoyo a Ech.!_ 
verr1a por los acontecimientos del 10 de· junio ·de 1971, 
16 mil colonos .de Netza. estuvieron. presentes como apoyo 
a la J?ol!tica del ~residente" (24). 

(23) El Radar, Cd. Netzahualc6yotl, 13 de junio de 
1971, No. 17. 

(24) El Radar, Cd. Netzahualc6yotl, 20 de j~io de 
1971, .No. 18. 

,·: , .. 
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Para fines del mes.de junio, un grupo de colonos 
frustrados por la suspensidn de la Audiencia de amparo: 
y ante el silencio cdmplice de las autoridades frente a 
las arbitrariedades de los fraccionadores, se dedican a 
cerrar las casetas de venta de terrenos a lo largo de -
la Av. Chimalhuacan. Al identificarse, tales colonos,
como miembros del Movimiento Restaurador, Sadl Ram!rez 
Herrera, Secretario General del Sindicato de Trabajado= 
res del Ramo de Vendedores de la CTM, en un oficio diri 
gido al Presidente Municipal exige plenas garant1as pa= 
ra realizar el trabajo y señala al Movimiento Restaura
dor como responsable de cualquier daño a la integridad 
f!sica de sus agremiados. -

Por indicaciones del Gobierno del Estado, Barqu!n 
O!az intenta la solupi6n del conflicto mediante negoci~ 
cienes dictadas con Artemio Mora, el cual: 

" ••• ofreci6 su intervenci6n inmediata para que la 
cosa no pasara a mayores, pues llamar!a al orden a aqu! 
llos que llevaron a cabo la acci6n directa .•. " (25). 

A principios del mes de julio de 1971, aparece -
"Tribuna Popular", 6rgano informativo que el movimiento 
edita para difundir los avances de la lucha contra los 
fraccionadores y las agresiones de que son objeto los = 
colonos por parte de la polic!a local; la direcci6n del 
peri6dico quedaba en manos de Angel Garc!a Bravo, Luis 
y Rogelio Vargas soriano, Angel Avila Jácome, Silvio Mo 
rales, Eulalia Barragán y Salom6n Alemán. Para los di= 
rigentes fue claro que para con.trarrestar los ataques -
de los peri6dicos locales, excluyendo al Radar, e in- -
fluir en la opinión ptiblica era imprescindible su pro-~ 
pío medio de difusidn e informaci6n. \ 

. . 

(25) El Radar, Cd. Netzahualc6yotl, 4 de julio de 1971, 
No. 20. 
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S. SE REPRODUCE EL DIVISIONISMO EN EL MRC. 

La pol1tica de escindir los movimientos que utili 
za el Estado para m4s tarde destruirlos, no pod!a estar 
ausente en Cd. Netzahualc~yotl, pues on la medida que -
el MRC se hab1a convertido ~n un movimiento de masas po 
co controlable por el Estado, ~ste necesitaba de utili= 
zar todos los mecanismos posibles para aniquilar su di
námica y paulatinamente integrarlo a sus aparatos de -
control. A esta tarea se avocan, desde la adrninistra-
ci6n municipal hasta algunos funcionarios federales. 

Las maniobras de las autoridades municipales para 
dividir el movimiento, empiezan a rendir frutos en el -
oportunismo de un grupo de colonos encabezados por el -
dirigente Guadalupe Flores Castro, quien buscando bene
ficios pol!ticos de la lucha de los habitantes, se en-
trevista con Barqu!n D!az detentándose corno auténtico -
representante del movimiento y le ofrece su colabora- -
ci6n, asegurándole que ellos no son agitadores y que -
discrepan de oos demás dirigentes, en particular de Mo
ra Lazada al que acusan de asesino y defraudador. Los_ 
lideres del Movimiento Restaurador aseguran que Flores 
Castro es utilizado por los fraccionadores para dese- = 
rientar a los pobladores y en esa forma, evitar que los 
dirigentes est~n presentes en la Audiencia del 23 de ju 
nio para testificar sobre el amparo promovido en contra 
de las arbitrariedades de las Compañ!as Fraccionadoras. 
El Presidente del Movimiento asegur6: 

. " •.• que el Sr. Guadalupe Vidal es quien mueve los 
hilos de todo, y es el que se entiende con los fraccio
nadores. Vidal renunci6 al movimiento ya que ped!a más 
poder que nunca se le di6, y a Flores castro se le ex-
puls6. Loa colonos que se salieron con Flores Castro -. 
regresaron posteriormente al MRC y hubo.quien dijera 
que hac!a asambleas con seis gentes" ( 26) • 

El objetivo central .del Gobierno estaba, no en-
los pequeños oportunhtas si110 m.fs bien~ en los nl1cleos 
centrales de direcci6n,·por lo tanto hab!a que explotar 
los intereses mezquinos dé sus principales dirigentes y 
as!, quebrar al movimiento por medio del espejismo del_ 
poder· individual. 

La sujeci6n de Mora a las decisiones es·tatales --

(26) El Radar, Cd. Netzahualc6yotl, 6 de junio de 1971. 
No. 16. 

,,._ .. 
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era tan notoria, que incluso ya era considerado por el_ 
aparato gubernamental como el instrUm8nto idóneo para -
la mediatización y el control del Movimiento Restaura-
dar. Con las acciones del Presidente de los Restaurado
res, se afianzaba en el proyecto estatal la convicci6n_ 
de incorporar al movimiento a los aparatos de control y 
manipulación que el Estado ha destinado para la partici 
pación de las masas populares del pa!s. -

La actuaci6n que hab1a demostrado Mora Lozada, de 
total subordinacidn a los aparatos ideoldgicos y poltti 
ces del Estado se expresa pablicamente cuando, no obs-
tante la fortaleza del movimiento, o tal vez por ello -
mismo, antepone su ego!smo a las acciones colectivas al 
ingresar a las filas pri1stas en una fracci6n de la - -
CNOP, dicha acci6n motivó que varios comitás se separa
ran del Movimiento Restaurador acusándolo de oportunis 
ta al querer aprovechar el movimiento para obtener un = 
puesto pol1tico en el ayuntamiento local. Los objeti-
vos de Mora se dejan entrever cuando asiste con algunos 
colonos a las oficinas del Comitd Municipal del partido 
oficial, para enterarse del avance de los trabajos cen
sales y de afiliaci6n de los pri1stas en Cd. Netzahual
c6yotl, en esa ocasi6n el Lic. Humberto Navarro, deleg!!_ 
do especial del Comit~ Ejecutivo Estatal del PRI, al -
dar la bienvenida a los miembros del movimiento: 

"eligi6 la l!nea de simpat1a hacia ~l partido que 
invariablemente ha observado el dirigente Artemio Mora_ 
Lozada y expres6 que, de acuerdo con la informaci6n.que 
tiene, la gran mayor!a de los miembros del MRC son al -
mismo tiempo miembros del Instituto Pol!tico de la Rev2 
lución" (27). 

. La. actitud gubernamental de "diálogo" con los di~ 
rigentes.del movimiento yel conjunto de:promesas de s2 
lucidn; .. m4s las perspectivas de puestos pllblicos para -
los. Uderes, rin.dieron los fruto11 esperados por el go-
bierno y. Mora Lo.zada con su 'qrupo de simpatizantes son . 
captados por el aparato corporativo y se .dedican a milf 
taren el PRI, y a colaborar con las autoridades.loca"'.'
les de quien en un principio se declaraban enemigos. · 
Las razones que arquyd Mora para justificar la división 
del movimiento y su vinculaci6n al PRI, son las siguie~ 
tes: · 

"En lugar de marchar al lado de grupos extremis~-

(27) El Radar, Cd. Netzahualcdyotl, 18· de julio de ."'.' -
1971, No. 22. 
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tas, es preferible marchar cerca del PIU, partido con-
tra el que nunca he tenido nada. Es m4s, la mayor!a si 
es que no todos los miembros del movimiento pertenecen 
a ~ste partido ••• no puedo desviarme de los principios~ 
que siempre me han guiado. Ellos: Od~n y J4come, por = 
extremistas fueron ex9ulsados del PPS junto con el ex-
diputado federal Carlos SAnchez C4rdenas y ahora inte-
gran con ~l el MAUS, instiqador de recientes brotes pa
ra alterar la paz nacional ••• (para.reforzar sus argu-
mentos Mora cita un inciso de los prop6sitos del MRC, -
que establece) ••• Cooperar con las Autoridades Municip~ 
les, Estatales, etc., efectuando labor social y de con
vencimiento para el buen logro y cumplimiento de las -
disposiciones gubernamentales tendientes al mejoramien
to moral, c1vico y material que redunde en beneficio de 
la colectividad •.• (y apoy4ndose en el texto anterior,
agreg6) .•. El Movimiento Restaurador jamás luchará en -
contra del Gobierno. Llevamos magn!fiéas relaciones -
con todas las autoridades y nuestros fines los vamos a_ 
lograr en forma pac!fica y ordenada" {28). 

Al consumarse la división del movimiento Mora La
zada se queda con el membrete del Movimiento Restaura-
dar de Colonos y al formarse la nueva mesa directiva, -
junto a él ocupan puestos importantes de direcci6n Aur~ 
lio Castañeda M., Justino Lara Valencia y como asesor -
jur!dico se designa al Lic. Emilio Soriano S!nchez. Los 
disidentes de Mora, comandados por Od6n Madariaga, Rog~ 
lio Vargas, Angel Garc!a Bravo, Angel Avila Jácorne y 
otros, forman el e.E. del MRC {Consejo Ejecutivo del M2 
vimiento Restaurador de Colonos), los cuales, en una re 
laci6n de los hechos denuncian las maniobras de Mora t.§: 
zada para dividir el movimiento y lo acusan de: 

"perseguir la presidencia municipal, y que éste -
ha declarado que su aval es el Gobernador Carlos Hank -
Gondlez, ademb Jlcome y Bravo .señalan que Mora les -
ofreci6 posiciones ª!'.' la Liga Municipal del PRI" (29). 

De la poaici6n que el CEMRC adoptar& con respecto 
al movimiento· de los colonos, ::>recisan que sequir'n pr2_ . 
moviendo el amparo y que continuaran atentos.a los re~
sultados de los estudios sobre los terrenos que el DAAC 
realiza, y el dictamen que ésta dependencia otorque so
bre el asunto. En relaci6n a la huelqa de paqos y la -
lucha contra los fraccionadores, ambos grupos señalan - .. · 

(28) Ibid. 
(29) Ibid. 
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su decisi6n de proseguir nasta obtener una soluci6n fa
vorable, sin embarqo, el grupo de Mora se queda s6lo en 
el nivel declarativo, pues este qrupo no vuelve a mani
festarse en este sentido. 

La divisidn en el Movimiento Restaurador trajo -
consigo un deterioro en la din!mica de la lucha que los 
pobladores habtan levantado para obtener la satisfac- -
ci6n de sus demandas, y la dial4ctica del proceso se -
transforma en un enfrentamiento de los grupos preten- -
diendo desprestigiarse mutuamente. El m4s furibundo de 
ellos, es el que dirige Mora tozada, ya que a partir de 
su abierta militancia en el partido gubernamental, desa 
ta una propaganda anticomunista como arma fundamental = 
para desacreditar al grupo opositor. 

Las formas de presi6n que asumirá el grupo de Mo
ra, se limitarán a algunos comunicados de prensa donde 
se ratifica la confianza en el Estado para resolver los 
problemas de la zona, y donde además se abunda en las -
acusaciones sobre el Consejo Ejecutivo al señalar a sus 
dirigentes como izquierdistas que subvierten el orden -
en Netzahualc6yotl. Mientras tanto, el CE del MRC con
serva las formas de lucha que el movimiento ha utiliza
do durante todo el proceso, como eran: la huelga de pa
gos y las denuncias contra las autoridades Municipales 
y en algunos casos estatales: asimismo, la realizaci6n_ 
de mitines y asambleas dominicales les permit!a estruc
turar las formas organizativas y mecanismos de defensa 
para protegerse de los desalojos que, con lujo de vio-= 
lencia y apoyo silencioso de la polic!a municipal, rea
lizan los fraccionadores • 

. La protecci6n que recib!a el grupo de Mora por t~ 
·do tipo de autoridades, hab!a convertido a bte en un -
mcmigote hablante. que era ut~~izado por el aparato. est_! 
tal.para controlár a los colonos y amedrentar al grupo_ 
disidente. Las autoridade.s municipales se apoyan en las 

'declaraciones y en la fiqura de Mora para amenazar a --
las qentes del CE del MRC con dejar caer' todo el peso -
de la ley sobre ellos, si persisten en impulsar accio-
nes.violentas y no encausar su movimiento dentro de la 
leqalidad y el. orden establecidos. · · · -

Las permanentes visitas de los miembros del Cons~ 
jo Ejecutivo a las oficinas del DAAC, para indagar acef. 
ca de los avances de la investigaci6n y el fallo sobre_ 

. los terrenos de Cd. Netzahualc6yotl, gestaron una rela-
. ci6n estrecha entre los dirigentes de los colonos y el_ 
t.itular de esa dependencia, Lic. Augusto Gdmez Villanu!.;. 
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va. Ante la ausencia de un proyecto aut6nomo de clase, 
y convencidos los l!deres de que la dnica forma de per
manecer en la vida pol!tica y destacar como dirigentes 
era ingresando al PRI, aceptan de intermediario al Jefe 
del DAAC para iniciar pl!ticas de integraci6n con la -
CNC, y como en otras ocasiones hab!a sucedido, se utili 
zar!a el movimiento de los colonos para satisfacer ambI 
ciones personales obteniendo algunos puestos ptiblicos.-

Las reuniones entre los dirigentes del CE del - -
MRC y el representante de la CNC, Prof. Manuel García -
Ledezma, se inician el mes de agosto de 1971 y en las -
primeras conversaciones éste dltimo señala: 

" ••• son comunales los terrenos de Cd. Netzahualc6 
yotl, estableciendo que los t!tulos datan de la época -
virreinal y que el expediente est4 en bienes comunales 
en espera de resoluci6n presidencial. Señal6 también -
que será la Secretar!a del Patrimonio Nacional la encar 
gada de titular y cobrar el valor de los terrenos que = 
ser4n muy bajos. El dinero.que se redna de estra tran
sacci6n se canalizará en obras pGblicas para el ~ueblo 
de Chimalhuacán" (30). -

Y en el discurso pronunciado en la asamblea de in 
tegraci6n del CE del MRC a la CNC, el mismo funcionario 
señal6: 

"Nuestra misi6n es auxiliar y orientar a la gente 
humilde que pertenece a la CNC, a la gente humilde el -
gobierno muchas veces no lo toma en cuenta ••• hay gente 
con dinero que compra a funcionarios inmorales que se -
venden al mejor postor. La Campesina tiene el mejor de 
seo. de apadrinarlos para resolver el gran problema del=· 
Ex-vaso de Texcoco, pero para esto es necesario que es
t4n bien unificados. La campesina los va a ayudar as! . 
el MRC tenga 100 homb.res o si tiene 10.0 ,000 dispuestos 
a luchar como uno st5.lo por el bien de sus colonias ••• -
En' el mov.imiento tambi4n hay traidores, como tambi4n. -
los hay en la CNC y unos gobernantes son buenos y otros 
malos y eso causa una revolucidn. Hay que eliminar a -
los que estorban, hay que denunci.ar a los polic!as, por 
que dependen de un presidente municipal y a estos malos 
funcionarios hay que denunciarl9s ante el Gobernador -
del Estado, as! como los malos servicios pabli~os que -
tenemos y que no sirven para nada. Pido a ustedes que -
se unifiquen para que pertenezcan a la CNC ••• tengan 

(30) El D!a, M4xico, D.F., 21 de agosto de 1971. p. 11 
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confianza en el Srio. General Dip. Alfredo Bonfil que -
es hombre honesto y gran colaborador del Lic. Echeve- -
rr!a" (31). 

La incorporaci6n del Consejo Ejecutivo a la CNC,
les rea.bri6 el espacio pol!tico y de negociaci6n de que 
anteriormente gozaban, y al entrevistarse con el Gober
nador del Estado, en septiembre de 1971, solicitan el -
cese a la represi6n por parte de las autoridades munici 
pales y que se proceda contra los fraccionadores que -= 
tramitan juicios contra la huelga de pagos. Hank Gonz~ 
lez se compromete a atender esos problemas y vierte el~ 
gios por su incorporaci6n a la organizaci6n campesina -
pidiendo la colaboraci6n del Consejo para la formaci6n_ 
de un s6lo frente de lucha en el municipio. 

5.1 Las Pugnas Internas y el Conflicto Urbano. 

Mora se hab!a convertido en una gente sumamente -
corrupta y represiva que era utilizado por las autorid! 
des municipales para hostigar a los grupos de colonos -
que manten!an una posici6n disidente del Presidente Mu
nicipal, dicha situaci6n origin6 un conjunto de denun-
cias del CE del MRC, entre las cuales destacaba la si-
guiente: 

"~as mGltiples represiones de que estamos siendo_ 
v!ctimas los integrantes del CE del MRC ••• por parte de 
algunos ffraccionadores •• •" se refieren al intento de s~ 
cuestro de que fue objeto Enrique Vera, Presidente del_ 
Subcomit4!! 5, as! como el cob.ro de $200 .00 que Artemio -
Mora tozada hace por puestos en el mercado.La Perla. 
Aluden a un contubernio entre Mora y los fraccionadores 

··y eXigen "ante la ,promesa que nos hiciera el sr •. Prof. 
Carlos Hank Gonz&lez ••• de que no seriamos molestados -
oor ninguna polic!a, exiqimos.que nuestras autoridades 
menores obede:zcan esta decisi6n y no· se coludan con los 
enemiqos delpueblo ••• Por todo lo anterior nos permit!, 
mos hacer responsables de la integridad de nuestras per 
sonas (de todos los que militamos en esta organizaci6n-; 
y de nuestros familiares) a los fraccionadores y a Art~ 
mio Mora Lazada" (32). 

(31) . 

(32) 

~1 Radar, Cd. Netzahualc6yotl, 22 de agosto de 
1971, No. 27. 
El Radar, cd. Netzahualc6yotl, 3 de octubre de 
1971, No. 33. 
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A pesar. de la represi6n de qua sequ1a ·.siendo suj!_ 
to el Consejo Ejecutivo~ la cobertura pol!tica que le -
daba su integraci6n a la CNC le permit!a enarbolar y di 
rigir un conjunto de luchas y demandas que surg!an de = 
la problem,tica interna de Cd. Netzahualc6yotl; en los 
pobladores habta cundido la indignaci6n por el abuso de 
que eran sujetos al cobrarles cuotas exageradas e ileg~ 
les en las escuelas. Los atropellos iban desde las es-
cuelas que cobraban "cooperaciones" por cada alumno que 
se inscrib!a, hasta las instituciones que obligaban a -
los padres de familia a comprar las telas para unifor-
mes que los mismos profesores vend!an, inclusó en algu
nas escuelas se lleg6 a la aberraci6n de exigir el últi 
mo recibo de pago al fraccionador para poder inscribir_ 
a los niños. 

Las respuestas de los colonos se~expresaron en -
una amplia difusi6n del problema y en concentraciones -
masivas en aquellos centros escolares m1s conflictivos, 
la participaci6n de los padres de familia fue decisiva_ 
para que las autoridades re,pectivas intervinieran y -
trataran de calmar el conflicto que ya manifestaba alg~ 
na dimensi6n. La direcci6n de este movimiento la deten 
t6 el Consejo Ejecutivo que, no obstante formar parte = 
del partido oficial segu!a en contacto con los proble-
mas de la zona. 

La demanda que recobra fuerza a finales de 1971,
es el cierre de las casetas de cobro, para impedir que 
las presiones y amenazas de los. fraccionadores amedren
ten a los colonos y los despojen de los ingresos que r~ 
ciben a final de año: 

"La principal .preocupaci6n del CE del MRC es lo-
grar el cierre de las oficinas de cobro antes que los -
empleados y trabajadores que viven en esta ciudad co-. -. 
bren su aguinddo •• •" (33). · 

Al no existir una respuesta HtiSfactoria d.! las·· . 
autoridades respecto a .la demanda planteada, provoc6 -= 
que el movimiento cobrara la virulencia t!pica de las lu 
chas emprendidas contra los fraccionadores, y las movi= 
lizacionesy actividades de los colonos rebasaron con -
mucho, la posici6n declarativa de los lideres. Los ha
bitantes se lanzan a la.destrucci6n de casetas de cobro 
y·ante el impulso de lamúltitud, los. diriqentes del -
Consejo se ven. obligados a declarar que: 

(33) El O!a, M'xico, D.F., 6 de noviembre de 1971. p.9 
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"Los lideres del Comid 8. • • encabezado por· Angel 
Avila J4come explicaron que la organizaci6n que ellos -
representan nada tuvo que ver con los hechos, ¡era el -
pueblo enardecido por este infame abuso!, quien derrum
b6 las casetas de los fraccionadores que encontraban a 
su paso, como protesta a tantas injusticias que han co= 
metido con todos los colonos de Netzahualc6yotl" (34). 

La en~rgica posici6n que los pobladores hab!an to 
mado en el problema, vigoriz6 la huelga de pagos que se 
vi6 mermada con la divisi6n de los Restauradores y en -
esa medida, la lucha contra los fraccionadores volvi6 -
a cobrar su cauce original. 

Las condiciones de vida de los pobladores los --
obliga no s6lo a defenderse de la represi6n de los frac 
cionadores y autoridades, sino tatnbi~n a proteger el p~ 
der adquisitivo de su salario ante la carest1a de los -
alimentos y transportes cuyos precios más elevados que 
en el Distrito Federal, exprim1an al máximo los magros: 
ingresos de la poblaciOn. En este sentido, las luchas 
contra el alza de tarifas del ineficiente transporte ur 
bano, tendrán cierta relevancia al finalizar 1971. 

Las aspiraciones pol!ticas de formar parte del 
ayuntamiento empiezan a vislumbrarse en los dirigentes_ 
del Consejo Ejecutivo, al desprenderse de sus interven
ciones en los actos masivos, el inter~s porque en las -
ya pr6ximas elecciones municipales est~n "auténticos" -
representantes populares: 

. . . . "Abiertamente el CEMRC se lanz6 contra los diput! 
.. dos que no actdan conforme a su investidura .•. lo. ante
rior aconteció el s4bado 20, cuando elMRC rindiO mere
cido homenaje a los hdroes de 1910 •.• eL desfile de ora 
dores lo inici6 Aristeo:Ldpez, directivo del e.E. quieñ 
:entre otras cosas dijo~.~; •• la .lucha del Movimiento Re! 
taurador de Colonos es una. lucha .justa, y apoyada en la 
constituci6n del pa!s tendr& que triunfar sobre los·~ -
fracciona.dores", a quienes señal6 como.individuos sin·
esc~pulos que solo.desean enriquecerse a costillas de_ 
los muchos miles de habitantesde.Hetzahualc6yotL Ri
cardo eautj,sta Soriano atac6 duramente a los legislado
res. que tqdo hacen menos representar al pueblo. ~.. Aqr·e-
96 "los representantes populares muchas.veces, solo se_ 
dedican a presumir de sus influencias personales ••. y -
la autoridad municipal tiene en sus filas á verdaderos_ 

(34) El oia·, Mfxico, D.F., 10 de noviembre de 1971. p. 
11. 

;/.·.,,•, 
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explotadores·del pueblo" ••• 'termin6 diciendo que el - -
CEMRC luchar! porque de aqu! en adelante se impida que 
personas irresponsables llequen a formar parte del ayuñ 
tamiento, y afirm6 "creemos ciegamente en el esp!ritu = 
justiciero del Presidente Luis Echeverr1a", y en esa 11 
nea hubo otras participaciones" (35). -

En un intento por quitarle fuerza y representati
vidad al Consejo Ejecutivo, las autoridades estatales y 
municipales utilizan al t!tere de Mora LOzada para su-
puestamente "negociar" con los colonos, la soluci6n de 
todos los conflictos que hab!an creado agitación entre: 
los habitantes de Netzahualc6yotl. Y de esa forma, se_ 
le otorga al grupo de Mora la dirección del movimiento, 
pactando con éste, los siguientes acuerdos: 

"A m:is tardar en 10 d1as quedarán clausuradas las 
oficinas de compra-venta de los fraccionadores ..• lo -
afirm6 el Procurador del Estado de M~xico, Miguel Galin 
do Camacho : - ~ 

En una reuni6n de las altas autoridades y colonos 
afiliados al MRC que preside Artemio Mora tozada se lle 
garon a importantes acuerdos: -

- suspensi6n de pagos de cuotas en las escuelas. 
- vigilancia para impedir alza de tarifas de ca--

miones. 

Estuvieron presentes: el Srio. de Gobierno del Es 
tado Pichardo Pagaza, Miguel Galindo Camacho, Félix Her 
n&ndez, Jaime Garcta .t:strada y Barqu!n D1az¡ por los c§: 
lonoa: Mora Lazada, Justino Lara, Aurelio Castañeda, -
Aqapito Ju&raz, Jos• Hern,ndez, F•lix Carrasco y Gilbe!: 
to Huerta" ( 36). · · ·· 

. El año de 19 71 termina con una amplia movÜiza- -
ci6n de los miembro.a. del consejo Ejecutivo, presionando . 
para que se hicier.an pdblicos los reaultados. de la in-
vasti9aci6n que sobre el oriqen de la propiedad, el - -

'· DAAC realizaba respecto a la zona. Era e.vidente que -
an.te la diferencia que las autoridades estatales y mun! 
cipales otorgaban a Mora Lazada, los dirigentes del - -
Consejo recurren a las autoridades federales para ser -
escuchados, y as! encontramos que: 

(JS) El Radar, Netzahualc6yotl, 25.de noviembre de - -
. 1971, No. 41. 

· (36) El D!a, M4xico, D.F., 26 de noviuibre de 1971. p. 
11. 

, 
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".C~ntenares de miembros del MRC (consejo Ejecuti
vo) .con sus diriqent:es Od6n Madariaga, Rogelio Vargas -
Soriano, Angel Garcta Bravo y Angel Avila J&come a la. -
cabeza, llevaron a cabo el jueves pasado un mitin en el 
DAAC y lograron la comprarescencia de algunos de sus al 
tos funcionarios, los cuales -segt\n la informaci6n pro= 

. porcionada a El Radar ·por los propios dirigentes- aseCJ1.1 
raron que ahora s! se dictará. la resoluci6n sobre los = 
terrenos de Netzahualcdyotl y que será favorable a los 
intereses de los colonos. -

La com~arescencia de los 'Restauradores' se deci
di6 tras de que se recibi6 un correograrna de la Presi-
dencia de la Repdblica, en el cual se les indicd que in 
sistan en el ·oAAc. Esta comparescencia pudo ser más -= 
fruct1fera pues el propio Consejero Agrario por el Esta 
do de México, Prof. Arturo Luna Lugo, acusado por los = 
miembros del MRC de haberlos tratado con despotismo, se 
vi6 precisado a reconocer que el dict&men del Instituto 
Nacional Indigenista reconoce el origen comunal de los 
terrenos ••• y recomienda una soluci6n favorable a los= 
colonos, inspirada en el bienestar social que reclaman 
los habitantes del Municipio. Luna Lugo, seqt1n los - = 
'Restauradores' habla anunciado que el dictamen favore-

· c!a a los fraccionadores. En el mitin del jueves recti 
fic6 sus palabras y hasta anticip6 que su dict&men como 
consejero agrario favorecer!a a los colonos. 

El asunto, segdn se inform6 al MRC, pasará muy -
pronto a un pleno de ios consejeros agrarios •. se refi
rieron a este procedimiento el Prof. M. Esparza, Ofi- -
cial Mayor del Aqrario, y el Lic. Manuel Azuela Salgado, 
Srio. de Orqanizaci~n. 

Roqelio Vargas Soriano dirigente.del movimiento·-
·. indic6. que posterior. al mitin, una comisic5n. acudi<5 a .la· 
ca.ara .. de . Diputados a plantear el pr()blama de. los colo
nos ánte el Poder Léqiillátivo •.. Entre otros el Diputado 
Romln,Ferral sola; .r1pre1entante de este distrito, ate!! 
did a loa.com.i.sionados y les ofrecic5 atenderlos en una 
amplia entrevista que•• llevar4 acabO en esta ciudad"' 
(37). 

Las declaraciones antes citadas despertaron fal-
sas .. expectativas entre los _colonos, pero permitieron -
que los dirigentes se afianz.aran en sus puestos frente_ 
a la poblaci<Sn, y en esa forma, aparecen como los genu,! 

(37) El Radar, Cd. Netzahuálc6yotl, 16 de diciembre de 
1971, No. 43. 
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. . 

nos. representantes del sentir popular, dando con 'elio,
un ment!s ante la opini6n pdblica a las autoridades es
tatales que hab1an erigido a Mora como el 11der de los 
colonos; este dltimo es denunciado ante los habitantes
como una gente, cuya corrupci6n era tal, que ahora se = 
dedicaba a traficar y estafar con lotes, de lo cual, 
los dirigentes del Consejo aseguraron tener pruebas. 

La fuerza que levantaba el Consejo Ejecutivo en -
todo el municipio de Netzahualc6yotl oril16 a que otros 
grupos, no propiamente de colonos, como los tianguistas 
buscaran refugio en el movimiento para fortalecerse en 
su lucha contra los locatarios de los mercados estable= 
cidos, los cuales, contando con el apoyo de las autori
dades municipales, se habtan dedicado a combatir la - -
competencia que les ocasionaban los tianguistas, a tra
vés de la represi6n violenta. Los dir:i:gentes del Canse 
jo, como parte de su polttica de recobrar la hegemon1a
en la zona, se dedicaron a la defensa del nacleo de co
merciantes de los tianguis y establecieron una lucha -
permanente con el Diputado Eugenio Rbsales que liderea
ba a los locatarios. 

El recrudecimiento de las pugnas intergrupales a 
inicios de 1972, irnplic6 un conjunto de denuncias y acü 
saciones entre ambos bandos y salen a la.luz p~blica -= 
las corruptelas en que se ha involucrado Mora Lazada, -
cuyo.trafico con terrenos en la colonia La Perla lo.ha
b!a convertido en un defraudador de los colonosr era ob 
vio que a.l sentirse integrante del poder y saborear las 
mieles de la corrupci6n institucional, lo t~ansformaron 
enparte intr!nseca del bloque social dominante que an
.teriormente pretendta criticar, mostr!ndose en plen~tud 
sus ambiciones personale9 de riquezaa costa de la ex--. 
plo.t.aci6n y el despojo de los poblado.res de la zona. . . . 
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6. LA ESPERA PARA LA SOLUCION SE DINAMIZA~ 

Los conflictos entre 'tas orqanizaciones no fue- -
ron obst&culo para que el Gobernador Carlos Hank Gonzt
lez procreara una imagen aceptable entre los colonos, -
pues las pequeñas expropiaciones que les hizo a los - -
fraccionadores y sus constantes promesas de investigar_ 
y resolver sobre el origen de la tenencia de la tierra 
de acuerdo a los intereses de los colonos, le erigieroñ 
en el protector de los pobladores. Sin embargo, una -
cosa era evidente, mediante diferentes mecanismos las -
autoridades aplazaban permanentemente la soluci6n del -
problema buscando promover una negociaci6n mediadora en 
tre las partes antag6nicas. -

La envergadura de la problemática entre las orga
nizaciones de colonos se tradujo en una situaci6n favo
rable para los fraccionadores; los cuales aprovechando_ 
la coyuntura, reagruparon sus fuerzas para lanzar ata-
ques contra los restauradores utilizando todos los frea 
tes posibles a su alcance (apoyo de las autoridades mu
nicipales, formando grupos de choque, manipulando la -
prensa, etc.), buscando una soluci6n acordé a sus inte
reses por parte del Estado. El Ejecutivo Estatal, tra.
tando de mantener un mayor espacio de maniobra pol!tica 
y una situaci6n de dominio sobre el problema mientras -
se decreta la soluci6n, el 29 de abril de 1972, modifi..: 
ca la Ley de Fraccionamientos Urbanos de la forma si- -
guiente: 

·Agrega al Art. II de sanciones el inciso e) que-
dice: ·· · 

e) 'Intervenci6n ·del frat::cionamiento por el Gobie!:_ .. · . 
. no del.·. Estado (en caso de incumplimiento· con lo pacta--· · 
do)o 

. . 

y se adiciona al Art. 12 con los inciao~ h) e i), 
que plantean: 

h) Realizar& todos los actos que correspondan al 
fraccionador en relaci6n con los.lotes del.fracciona-= 
miento, procediendo en caso de abstenci6n de aqu,l, a . "'.". · 
fi.1-mar l.is escrituras o. documentos de venta relativos. . 

i) Podr4 realizar las obras de urbaniZaci6n y de . 
dotaci6nde servicios pl1blicos del fraccionamiento in-= 
tervenidi:>, .directamente o a trav6s. de terceros, cele- -

•':,,. 
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brando los contratos de obras relativos (38). 

Las actitudes alusivas del Estado para no dar res 
puesta al problema de la tierra, la .otorgaba un margen
de tiempo adecuado para ir fraguando con los l!deres de 
los colonos algunos acuerdos que fueran c:onfic¡urando el 
contexto adecuado para decretar la soluci6n; por un la
do, a principios de junio de 1972, Mora Lozada pacta -
con el gobierno del Estado de M4xico los llamados Acue~ 
dos de Toluca, cuyos resultados para los colonos se tra 
dujeron en una serie de desalojos de sus terrenos, tal
situaci6n provoc6 una ola de indignacidn entre los hab_I 
tantes dinamizando la campaña de denuncias que los se-
guidores del Consejo habían emprendido contra Mora Loza 
da; por otro lado, los dirigentes del CEMRC, mientras = 
aguardaban la respuesta del gobierno y para mantener la 
actividad de la gente·, recobran demandas colaterales al 
problema central como eran: la formacidn de cooperati-
vas de consumo, dirigen las protestas de los padres de_ 
familia por el cobro de cuotas en las escuelas y se en
trevistan con algunos funcionarios del gobierno estatal 
para detener el desahucio de los colonos. 

A pesar de la prohibici6n de la venta de los lo-
tes decretada por el ejecutivo del Estado de M~xico, en 
tanto no se solucionara el conflicto sobre la tenencia 
de la tierra, los propietarios de la fraccionadora la = 
Aurora deciden acrecentar sus utilidades con la venta -
fraudulenta de lotes; en estas circunstancias y ante el 
descontento generalizado de los colonos organizados en 
el Consejo, .las autoridades estatales se ven obligadas_ 
a intervenir y a detener a dos representantes .de la - -
fraccionadora •.. La din4mica desplegada por el CEMRC en_ 
torno .a la defensa de los colonos y ademas de seguir --
manteniendo.la vigencia de la huelga depaqos, le hab!a 
despertado simpattas incluso en el grupo comandado· por . 
Mora Lozada'ocasion&ndole una divisi6n, ya que :varios.= 

. comit6s .de . lás colo~ias controladaa por: 6ste pasan a e!l 
grosar las filas del Consejo, y en esta forma el CEMRC 
se'constituta en.el c¡rupo mayoritario de Netzahualc6- -
yotl. · · · 

(38) Gaceta del· Gobierno, Tomo CXIII, Toluca de Lerdo, 
29 de abril de 1972,No. 35 •. 
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Para el mes de septiembre de 1972, ocurren dos he 
chos significativos que prefiguran la respuesta que el
Estado pronto emitirta en relaci6n a la propiedad de -= 
los terrenos; en primer lugar, Rogelio Vargas Soriano,
dirigente del CEMRC hace pablica la posibilidad del f i
deicomiso como soluci6n a la tierra en Netzahualc6yotl 
(39), en segundo lugar, encontramos que en la conforma= 
ciOn del equipo para las nuevas autoridades municipales 
presidido por el Lic. Osear Loya Ram!rez, aparece como 
tercer regidor Od6n Madariaga Cruz, dirigente del CEMRC, 
y como cuarto.regidor Artemio Mora tozada, dirigente -
del MRC. Era evidente que los mecanismos del poder ha
bían sonado a los o!dos de los lideres como el canto de 
las sirenas integr4ndolos al aparato estatal, y trocan
do los intereses colectivos en intereses personales, ne 
gociando el fideicomiso como soluci6n a cambio de pues= 
tos pdblicos, pues, inclusive Angel Garc1a Bravo, otro 
dirigente del CEMRC, ocupar!a el puesto de diputado fe= 
deral suplente por parte de Netzahualc6yotl. 

A finales de octubre y principios de noviembre la 
alternativa del fideicomiso se babia convertido en una 
discusi6n ubicada e·ntre los Uderes de los colonos in-= 
cluyendo a comuneros de Chimalhuac4n, cuyos dirigentes -
Doña Severiana Buend!a y Consuelo Villegas, considera-
ban la solución como fruto dél interds del Ejecutivo -
Federal para dar respuesta al problema de la tenencia:.. 
de la tierra. En un principio y demostrando pleno des
conocimiento·del contenido y clausulado del proyécto :.._ 
fideicomiso, en el optimismo y declar.aciones de los di
rigentes tanto 'de Netzahualc6yotl como de Chilnalhuacan· · 

· se afirmaba que dsta serta: .firmado por . comuneros 1 colo= . 
·noa, rapreaentantaa del Gobierno del Estado de Mdxico,
del Patrimonio Na.cion.al y Nacibnál Financiera,·. borrando . 

··. ;d8 un pl\llilazo ••loa fraccionadoras y tomando acúerdos. a.··· 
··niv.al da las direcciones sin tener en cuenta ia:. posi- -
cien da susre¡>resentado1~ · · 

La euforia de los Uderes desaparece.sdbitámente 
cuando en el mes de diciembre del972, el DAAC asec¡ura-:
que el fideicomiso es la·. anica soluci6n viable para co= 
lonoa y com\ineros y aparecen las declaraciones siguien-
tes: · · · 

(39) Crf. El D!a, M4xico, D.F., 4 de septiembre de - -
1972. p. 9. 
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"(Se informa que) ••• los fraécionadores. que ile-
galmente l.otif icaron las 54 colonias de la ciudad han -
tenido que entregar a las autoridades del Departamento 
Agrario las carteras de cr~dito, hasta ahora el valor = 
de la devolución asciende a 50 3 millones de pesos" ( 40) • 

"(Y Felipe Canudas afirma) ••• el estudio previo -
al fideicomiso que se está llevando a cabo contempla la 
necesidad absoluta de otorgar a los fraccionadores el -
40% de las recuperaciones que se vayan haciendo por con 
cepto de pagos de los terrenos y que encontr6 oposici6ñ 
por parte de los comuneros y de los colonos .•• el Lic.
Canudas hizo ver a todos que no era posible aplicar la_ 
otra soluci6n considerada factible, la expropiaci6n, en 
vista de que en la lotificaci6n, los fraccionadores se 
hab!an apoyado en las leyes del Estado de México, suma
mente favorables a sus intereses, y po~ tanto, con ampa 
ros pod!an atacar cualquier acci6n que se emprendiera = 
en su contra" (41). 

La reacci6n del CEMRC·ante lo que consideraban -
una burda maniobra perpetrada por ~l Jefe del Departa-
mento Jurídico del DAAC, no fue ~s allá de seguir con
firmando la confianza que ten!an en G6mez Villanueva y 
Echeverr!a para otorgarles una soluci6n favorable, y eñ 
esa t6nica planea una manifestaci6n al Z6calo el 20 de 
diciembre para entrevistarse con el presidente. Sin em 
bargo, una cosa era obvia, el Estado encontraba en el = 
fideicomiso una salida pol1tica adecuada para la estabi 
lidad de la misma "familia revolucionaria", porque de= 
haberse hecho pablica la investigacidn sobre la propie
dad original de los terrenos del Ex-Vaso de Texcoco, hu 
bieran salido a relucir las negociaciones fraudulentas
que anteriores funcionarios realizaron con los fraccio= 
nadores • 

. 7 .1 Las Distintas Reacciones gue se Producen en Torno· 
a la Posibilidad del Fideicomiso. 

A principios de enero de 1973, sucede el cambio 
de autoridades municipales y encontramos la conforma- -

.( 40) El D!a, M4xico, O.. F. , lo. de Diciembre de 19 72 • 
p. 13. 

(41) El Radar, Cd. Netzahualcdyotl, 16 de Diciembre de 
1972. 
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ci6n del nuevo ayuntamiento que.expresaba claramente el 
conjunto de negociaciones que el Gobernador realiz6 con 
los dirigentes de los grupos representativos de Netza-
hualc6yotl, y a su vez, demostraba la dependencia ideo-
16gica y pol!tica que los lideres sellaban definitiva-
mente con el Estado. En este sentido, las autoridades 
federales y estatales tendr.tan que proteger la nueva e! 
tructura municipal y avanzar en la consecuci6n de su --· 
proyecto de mediatizar el conflicto, para lo cual, se -
dictan las siguientes medidas: 

"La Secretada de Patrimonio Nacional inici6 la -
regularizaci6n de la tenencia de la tierra en las - - -
12,500 hect!reas del Ex Vaso de Texcoco •.. donde viven 
un mill6n doscientas mil gentes ••• La Secretaria de Re= 
cursos Hidráulicos termin6 de perforar 180 pozos para -
extraer aguas salinas del subsuelo y crear un lago arti 
ficial •.• que captará todas las aguas negras que ahora
se estancan en Texcoco, para tratarlas e intercambiar-= 
las por aguas limpias y dar agua a los .•. habitantes de 
Netzahualc6yotl" (42). 

Sin embargo, las autoridades municipales no las -
ten.tan todas consigo, por el contrario, el lenguaje po
pulista con que empezaron incentiv6 a los pobladores a 
hacer un conjunto de denuncias y a exigir una investiga 
ci6n a fondo sobre la anterior administraci6n, a la ·• = 
cual, acusaban de mGltiples fraudes; además, menudearQn 
las acusaciones en contra de los cuerpos de polic!a lo
cales, pidiendo el cese de los recién nombrados jefes -
policiacos y que la responsabilidad de vigilancia reca
yera en los propios colonos. Por otro lado, los peque-
ños comerciantes y locatarios urg!an en la necesidad de 
una revisi6n de las tasas impositivas y decretaban una_ 
huelga de pagos de impuestos, en tanto no se satisfaci! 
ra su 'demanda •• 

. o.e hech~ el nuevo Presidente Municipal enfrentaba 
un campo problem&tico inextricable, dondeconflutandes 
de las ac:usacicn1es. de corrupci6n administrativa hasta = 

·Las-denuncias contra los·fraccionadores que segu!an de-
fraudando con la venta de lotes, desde protestas por -
las multas .. arbitrarias del municipio hasta las exigen..;
cias de obras de urbanizaci6n en las colonias. En este 
contexto, una de las principales tareas del Gobierno.-
del Estado·· sera av.ocarse a la contrataci6n de créditos_ 
para la urbanizacidn de Netzahualcdyotl y de esta for--

(42) Exc~lsior, M'xico, D.F., .14 de enero de 1973, p. 
18. 
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ma, aliviar un poco las tensiones en el ayuntamiento1 -
mientras las autoridades locales se dedican a estable-
cer algunos servicios de los que carece la zona como -
una delegaci6n municipal en las colonias del norte, una 
funeraria gratuita, una escuela, una perrera y otros im 
prescindibles en la regi6n. -

Para febrero de 1973 empieza a presentarse un fe
n6meno que será de funestas consecuencias pol!ticas pa
ra la organizaci6n de colonos, a ra1z del anuncio p~bli 
co de que pronto se firmar:ta el fideicomiso para fini-= 
quitar la discusi6n sobre la situaci6n juridica de la -
tenencia de la tierra, opiniones contradictorias se ma
nifiestan en el conjunto de los pobladores y al seno 
mismo de las organizaciones. De un lado encontramos -
que mientras la posici6n del CEMRC era la de aceptar el 
fideicomiso aunque condicionado a los puntos siguien- -
tes: que se firme sin ninguna participaci6n,de los frac 
cionadores, que se frene el trático de terrenos, que no 
se admita el 40% para los fraccionadores y que se tome_ 
en cuenta la situaci6n socio-econ6rnica de los colonos -
para el pago de sus terrenos; de otro lado, algunos co
mités pertenecientes al Consejo Ejecutivo se manifies-
tan contra el fideicomiso y siguen exigiendo la expro-
piaci6n de los terrenos y la consignación de los frac-
cionadores por fraude. 

Con respecto al pequeño grupo de colonos que se-
gu!a controlando Mora Lozada, se declaraba contrario a 
la aceptaci6n del fideicomiso, pero rn!s que tratarse de 
una respuesta que recogiera el sentir de los colonos, -
lo que Mora reclamaba era su participación en la torna -
de decisiones. y con esta postura realmente pretend:ta un 
mayor espacio en la discusión de los acu.erdos. Sin e!!!_ 
bargo, entre un numeroso grupo de colonos el rechazo -
del fideicomiao era su verdadero sentir, desatando.una 
vigorosa lucha para impedir su implantaci6n y en ,es~ c2: 
yuntura, se va generando una dispersi6ndel movimiento_ 
a través de laformaci6n de nuevos grupos como el'Comi
U Ejecutivo de Colonos ·,(CEC)' dirigido por Rafael Pera! 
ta que se opone a la aceptaci6n del. fideicomiso, y las_ 
colonias empiezan a enarbolar sus demandas por si mis-
mas yya no mediante la dirección como anteriormente lo 
hac1an. 

El ambiente de hostilidad que antaño se le hab:ta 
creado a Mora cuando se le consider6 un enemigo de los
pobladores, ahora.se dejaba sentir con respecto a los= 
dirigentes del CEMRC, quienes se ~ransformaron en gen~
tes polémicas y blanco de ataques y denuncias de algu-
nas colonias, como la Vicente Villada, qUe los acusa de 
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que a partir del anuncio del fideicomiso se dedicaron a 
invadir terrenos de gente pobre y a involucrarse en la 
recaudaci6n de impuestos buscando su beneficio personal. 
El sistema pol1tico mexicano les daba nuevamente una -
lecci6n a los habitantes de Netzahualc6yotl, les ~emos
traba que cuando las organizaciones populares no ejer-
cen una autonom!a y control directo sobre las decisio-
ne s y sus representantes, estos pueden ser fácilmente -
absorbidos por las fauces del Estado y les infiltra has 
ta los huesos la ideolog!a del poder y del enriqueci- = 
miento a costa de lo que sea. 

La campaña del fideicomiso seguía su marcha, y la 
prensa local y nacional se encargaba de adormecer a la 
gente mostrándole sus "bondades", haci~ndolo aparecer= 
como una soluci6n sumamente favorable a los colonos y a 
los comuneros de Chimalhuacán, as! encontramos entre el 
conjunto de cosas a la decisi6n del Estado expresiones 
como las siguientes: -

"El fideicomiso es un triunfo de los colonos ••• -
mediante él, las demandas de los colonos son aceptadas 
por las autoridades" (43). -

"El fideicomiso resuelve el problema de la tierra 
••• estará formado por representantes del DAAC, uno de -
NAFINSA, uno de los' comuneros, uno del MRC y uno de los 
fraccionadores. El 40% se dará a los fraccionadores pa 
ra que entreguen al fideicomiso las tarjetas de los - = 
adeudos de los colonos. De lo que se recaude el 60% se 
r4 para obras de beneficio social. Los terrenos paga-= 
ran el 20% menos de lo valuado. El máximo de terrenos -
que puede tener un colono es de tres, para evitar acapa 
ramiento" (44). -

·Las remotas posibilidades que manten!a el CEMRC -
de volver. a< cohesionar a .. los colonos y recobrar la heqe 
monta se. ven t.runcadas el 11 de marzo de .1973 cuando -= 
sur9e una fuerte pu9na entre Odc5n Madariaga y Roqelio -
Varqas soriano, el origen de la divisi6.n se encontraba_ 
en las diferentes posiciones que estos dirigentes quar
.daban. respecto al fideicomiso y al paracaidismo que se_ 
venta .dando en la zona. Por un lado, a Od6n Madariaga,. 
de. quien se dec!a era protegido y recib!a ayuda subte-~ 
rrlnea del Gobernador Carlos Hank González, se le criti 
ciaba po~ su falta de visi6n pol!tica y su incapacidad = 

(43) La Verdad.del Pueblo. Cd. Netzahualc6yotl, 25 de_ 
febrero de 1973. 

(44) El Impacto Nacional, 4-10. de.febrero de 1973. 
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para ser a la vez, reqidor y diriqente de colonos y .le 
acusaban de traicionar la causa con que se inici6 el -
MRC al oponerse a la fracci6n mayoritaria que apoyaba -
el fideicomiso como posibilidad de resolver el problema 
de la tierra, y por estar vinculado con la venta ilegal 
~ invasi6n de lotes;. por otro lado, a Rogelio Vargas -
s., que al escindirse del Consejo form6 la coalici6n de 
puradora de Comités del Movimiento Restaurador de Colo= 
nos con el apoyo de 20 comités, se le asociaba pol!tica 
mente con los funcionarios del DAAC, raz6n por la cual
no apoyaba la expropiaci6n (por abrir posibilidades -se 
gdn él- a los fraccionadores para recurrir al amparo y= 
otras argucias legales) y st en cambio, apoyar en forma 
incondicional la soluci6n que propon!an. 

Para el proyecto organizativo de los colonos, en 
esencia ya no importaba a qué grupo de~la nfamilia rev~ 
lucionaria" pertenecieran los dirigentes, era claro que 
si en alguna ocasi6n existi6 en el Movimiento Restaura
dor la posibilidad de construir una organizaci6n con un 
proyecto pol!tico que expresara los intereses de clase_ 
de los habitantes, hacia tiempo se hab!a cancelado y en 
esa medida, cualesquiera que fuese el grupo a que estu
vieran afiliados, s6lo ser!an utilizados para privile-
giar los espacios de poder de sus lideres y para mante
ner la hegemonía del partido oficial; en todo caso, las 
pugnas se negociaban al interior del PRI y el Estado. 
Sin embargo, entre el conjunto de la poblaci6n se deja
ba sentir una ebullici6n de inconformidad por lo que -
consideraban una soluci6n frustrante y desventajosa pa
ra m4s de cuatro años de lucha por la legislaci6n de la 
tierra, y a pesar de los dirigentes, la voz popular se 
pronuncid contra el fideicomiso denunci&ndolo como un ::
fraude: 

"Los que ganaron con el fideieomisoson: los frac 
. cionadore•, porque tendr&n su dinero sequro ahorr4ndose 
gastos personales; loa del MRCque.ganaron su puesto pt1 

.. blico.y dinero vendiendo .lotas de la gente pobre'.· La ::-
victima ••• el pueblo" (45). · · 

La disqregaci6n del movimiento en diferentes gru
pos, lo antipopular en que se hab1a convertido .el fidei 
comiso y la·qente que adn controlaban Madariaga y Gar:-= 
eta Bravo oponi~ndose a la participaci6nde los fraccio 
nadores en lasolucidn, oligaban a las:autoridades fede 
rales a acelerar la difusi6n de l& alternativa para coñ . . ' . ' . -

. (45) El Ideal, Cd. Netzahualc6yotl, 18 de marzo de 
1973. 
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vertirla en una situaci6n impronta entre los habitan- -
tes. El Secretario de Asuntos Jurídicos del DAAC, Feli 
pe Canudas, a través de sus declaraciones se encargaba
de convencer a la poblacidn de la participacidn impres= 
cindible de los fraccionadores en la negociaci6n: 

"El 40% de los fraccionadores era la anica forma 
de arreglar el problema, ya que la expropiaci6n era muy 
dif1cil. Con el 40% se consigui6 también 550 mil me- -
tres cuadrados en la Colonia Popular para restauradores 
y comuneros que no poseen lotes .. El 40% se les reten-
drá a los fraccionadores para los casos en que hubieran 
vendido dos o tres veces un lote, para responsabilida-
des incurridas y para gastos del fideicomiso" (46). 

7.2 La osici6n del Fideicomiso como Solución al --
Problema e la Tierra y sus Consecuencias. 

La turbulencia de la problemática en Netzahualc6-
yotl era preocupante para el Estado: la pol!tica abyec
ta de los dirigentes restauradores con el tr.áfico de t~ 
rrenos y la promoci6n del paracaidismo: los graves en-
frentamientos entre grupos anta96nicos de colonos y la_ 
urgente necesidad·por resolver el conflicto de la tie-
rra antes que la soluci6n fuera más cadtica, hicieron -
que las autoridades decidieran en definitiva la elisi6n 
de expropiar por fideicomiso. La escasa representativi
dad que atin conservaban los lideres fue favorable para_ 
que el lo. de abril, con la intervencidn del gobierno -

.federal y estatal se creara el fideicomiso para resol-
ver el problema de la tierra. A la ceremonia en la que 
Augusto G6mez Villanueva,.director del DAAC, da a cono7 

· cer. el Decreto Presidencial (firmado el 28 de marzo) -
. asiste como representante de los fraccionadores' . Radf .... 
Romero E.·; de los comuneros, severiano Buendta;·de los 
~colonos, Od6n Madaria<Ja, Artemio Mora Lozada y Rogelio -
Vargas soriano. · -

El anuncio oficial del fideicomiso y su acepta- -
cidn por los tres poU!micos dirigentes, gener6 .una esp~ 
culaci6ndesmedida sobre los terrenos y recrudecid el -
fen6meno de las invasiones de tierras auspiciadas por -
representantes de los grupos de Madariaga y Lozada con_ 
el apoyo de las autoridades municipales. Lotes que ha-

(46) El D1a, México, o •. F., 11 de marzo de 1973. p •. 9. 

).; 
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c1a.25 años se compraron en un peso el metro cuadrado a 
fraccionadores que·vend!an tierras nacionales y comuna
les, debido a la reqularizaci6n de la tierra, alcanza-
ron precios hasta de 300 pesos el metro cuadrado. La -
crisis nacional que golpeaba férreamente los magros in
gresos de los asalariados y la perspectiva de obtener -
un pedazo de tierra propio, transformaron a mucha gente 
en bot!n de especulaci6n para la ambiciosa alianza 11de 
res-funcionarios municipales, quienes sin el menor es-= 
crapulo, se enriquecieron prometiendo la venta de terr~ 
nos invadidos en una zona insalubre y carente de los -
servicios urbanos más indispensables. 

Queriendo aprovechar a fondo la coyuntura abierta 
por la soluci6n decretada y tratando de incorporar a la 
dinámica del fideicomiso a los pobladores, el Gobierno_ 
utiliza una propaganda de aparentes ventajas a los colo 
nos, señalando que mediante este procedimiento otorga-= 
r!a, a través de NAFINSA, un 15% de descuento en los na 
gos, del restq, el 40% se dar1a a los fraccionadores y= 
el 60% se dedicar1a a obras ·de beneficio colectivo. Sin 
embargo, la sensaci6n de engaño permanec!a entre la gen 
te, incluso en el grupo que aún quedaba del CEMRC, se = 
exig!a: que los fraccionadores no participaran en el f! 
deicomiso y menos aún, que recibieran el 40% como pre-
mio a su fraude; que no estaba de acuerdo en pagar el -
85% del valor del terreno, si éste no incluía (como en 
el contrato original) el pago de servicios pdblicos. La 
inconformidad se expresaba en diferentes niveles, para 
algunos, la visi6n se oscurec!a (por sus compromisos P2 
ltticos) con la idea del gobierno bueno y algunas auto
ridades corruptas, comoSalomdn Alem4n, dirigente del -
CEMRC que declaraba: 

"Oue los fraccionadores y algunas autoridades son 
las .que propiciaron la divisidn entre .. sus 'dirigentes-~··· - . 
para.que cuando .Satos.estuvieran en puqna se diera la -
soliici61\ •• ~- y no ,hµbiera un• orqanizac:idn que reclamara 
la inteqracidn del fideicomiso.... (adem4s) ••• los esta
tutos del fideicomiso los dieron a conocer primero ala 
opinidn pttblica.antee.que a los Uderes de loa cólones, 
para.que no pudieran ser, impuqnados" (47). · 

,y para la intuiCidn popular el fideicomiso signi
ficaba': 

"(Un beneficio para) ••• los fraccionadores d4ndo-

(47) El Dta, "'1cico," o. F., 10 de abril de 1973. p. 11. 
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les el 40\ y no la clrce.l, ••. (y para el) ••• gobierno -
que obtiene el 60\ por el establecimiento de obras en -
servicios pdblicos que esta cobrando" (48). 

Las frustraciones de la poblaci6n de Cd. Netza- -
hualc6yotl derivaban no sólo de los descalabros pol!ti
cos y sus abyectos lideres, sino tambi'n por ser una de 
las zonas habitadas mas insalubres y sin servicios que, 
precisamente por ello, se hab1a convertido en un codi-
ciado bot!n, primero de fraccionadores y despu4s de fu~ 
cionarios corruptos que valiéndose de las necesidades -
de la gente, los extorsionaron con supuestas cuotas pa
ra la instalaci6n de servicios urbanos. De ah!, que en 
las demandas de los colonos aparecieran como priorita-
rias las exigencias de la instalaci6n de servicios. El 
Gobierno Estatal y en menor medida el Municipal fueron 
tratando de satisfacer estas demandas, pero contraria-= 
mente a lo esperado por los habitantes, de que serian -
los fraccionadores los que pagaran esos servicios por -
haberlo as! estipulado en los contratos de compra-venta 
que les hab!an extendido, iban a ser ellos quienes cu-
brieran los gastos; nuevamente engañados se provocaba,
en buena parte de la gente, una reacci6n de repudio co~ 
tra el fideicomiso. 

El 15 de mayo de 1973, oficialmente entra en vi-
gencia el fideicomiso en Netzahualcdyotl al aparecer pu 
blicado en el Diario Oficial, lo que implicaba que cuaI 
quier conflicto relacionado con el problema de la tenen 
'cia de la tierra, para darle solución legal tenia que= 
ser canalizado por esta nueva institución. En la pers
pectiva de los gobiernos Federal y Estatal se pretend!a 
la mediatizaci6n del añejo conflicto .de la tierr.a y la_ 
disminución de las ~ensiones en la región. Por la tras 
candencia que tuvo esta medida y las implicaciones polI 
,ticas y ec:on6micas de esta resolución para todoslof:I -= 
participantes en la problem4tica, cabe destacar'y anal,! 
zar al4Junos puntos importantes;y esclarecedor••. de este 
documento: · · 

· El· fideicomiso, quedó integrado aa'1: 

l. Fideicomitentes: los fraccionadores. 

2. Institución Fiduciaria: Nacional Financ:iera, -
S. A. 

(48) . El Despertar del Pueblo, Cd. Netzahualc:6yotl, .29_ 
de abril de 1973, No. 32. 
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3. Fideicomisarios (Beneficiarios): los mismos 
fraccionadores, el Estado de M'xico y el Go- -
bierno Federal. 

Y se constituy6 en tres partes: Antecedentes, De
claraciones y Cláusulas. 

El primer punto oscuro del documento surge en la_ 
sección de antecedentes, donde se consigna con todo de
talle los t!tulos de propiedad exhibidos por los supue~ 
tos o reales vendedores de los fraccionamientos. 

En el apartado de declaraciones se expresa clara
mente este vac!o de informaci6n cuando en abierta con-
tradicci6n con el fideicomiso mismo se señala: 

"Las personas f!sicas o morales ~ue suscriben es
te documento •.• están conscientes de la necesidad que me 
dia para la determinaci6n jur1dica y conforme a las le= 
yes aplicables, de la tenencia de los lotes de terrenos 
fraccionados en superficies·diversas, por las respecti
vas colonias en la actual ciudad Netzahualc6yotl ••• ". 

Y lineas más adelante, el gobernador del Estado -
de Máxico declara: 

" ••• Y a fin, igualmente, de atender, en debida -
forma, en vista de la indiferencia con que actuaron - -
ciertos fraccionadores, los servicios municipales del -
nuevo municipio y de ciudad Netzahualc6yotl, indispensa 
bles para la vida higi6nica y salud de sus moradores •. 7 
independientemente de ser inaplazable la legal tenencia 
de los lotes de terreno que retienen a la fecha, en po
sible o aparente propiedad, los fraccionadores que fir
man este contrato ••• " 

·y el Lic. Augusto G6mez Villanueva, Jefe del De-
partamento de Asunto.a Agrarios y Colonizaci6n, señala: 

. . 

"(El fideicomiso no siqnific~) ••• en modo alguno -
que la dependencia del Ejecutivo Federal de su encargo . · 
deje de conocer de cualquiera de las acciones constitu= 
cionales agrarias que correspondan y se dicte, por su -
conducto, las resoluciones que procedan, en los drmi-
nos del articulo 27 de la Constituci6n Pol1tica de los 
Estados Unidos Mexicanos ••• • (49). -

(49) Diario Oficial, M~xico, 15 de mayo de 1973, Tomo_ 
CCXVIII, No. 10. 
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tas declaraciones demostraban que el fideicomiso_ 
se constitu!a sobre bienes en que no estaba comprobada 
jur!dicament~ la propiedad, y que antes de ser resulta= 
do de una investigacidn exhaustiva sobre el origen de -
los terrenos, era una salida pol1tica que el Estado da
ba a la conflictiva situacidn. El fideicomiso soslaya
ba el fraude cometido por los fraccionadores y su exis
tencia era a todas luces ilegal. 

La solución en esencia salvaguardaba los intere-
ses de los fraccionadores ante el descubrimiento del -
fraude que la huelga de pagos hab1a puesto de manifies
to, y con el fideicomiso se forzaba legalmente a los co 
lonas a reanudar el pago de los terrenos aunque ya no = 
fuera en su totalidad. Por otro lado, el gobierno del 
Estado de México proteg!a sus intereses ya que ten!a -= 
que recuperar los 1,250 millones de pesos que hasta ese 
momento supuestamente hab!a invertido en la instalaci6n 
de servicios y, por Gltimo, se beneficiaba al gobierno 
a trav~s de NAFINSA por la administración del f ideicomI 
so. 

Los colonos sufrieron muchas muertes causadas por 
la falta de agua, contaminaci6n y condiciones antihigi~ 
nicas en las viviendas y todo ello, gracias a los frac= 
cionadores que vendieron los terrenos con la falsa pro
mesa de instalaci6n'de servicios. El gobierno del Est~ 
do se endeud6 para m!nimarnente urbanizar la zona y en -
"premio" a la negociaci6n con los fraccionadores se les 
deslindaba de esta responsabilidad y que fueran los ha
bitantes quienes nuevamente volvieron a pagar los serví 
cios instalados. El descontento popular contra el fi-= 
deicomiso. se contempla claramente en las siguientes 11~ 
neas: 

"Hay un inmenso fraude en el pago de una propia-
dad federal· y comunal a manos de partieulares. Hay· un . 
fraude en .la venta.·de. terrenos cuyo dtulo de propiedad 
no existe. Hay un fraude y un engaño en no haber Slll'l\i
nistrádo los servicios prometidos e indispensables para 
vivir. Todo ha sido un fraude criminal, porque ha cos
tado la vida de. no pocos seres humanos. Y el fraude se 
ha perpetrado contra los sectores m!s pobres y desfavo
recidos del pueblo, en·favor de poderosos que explotan_ 
la situaci<Sn en su provecho. Y esto, sin contar con -
otros fraudes concretos, como la venta simultánea de te 
rrenos ·a varios compradores. El fideicomiso brinca el: 
fraude. Nadie puede hacer un fideicomiso sobre un bien 
ro.bada o ·sobll!'e algo que no le pertenece. Y aqu! se ha -
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hecho en esa forma" ( 50) • 

La magnitud del "neqocio" que los fraccionadores 
realizaron en Netzahualc6yotl, se detecta expl!citamen= 
te cuando despu~s de haber sacado mas de 1,000 millones 
antes de la huelqa de pagos, los 35 fraccionadores que 
se acogieron al fideicomiso entregan en cartera - - - = 
$623,607,249.00 pesos. 

Varios fraccionadores que no quisieron ceder sus 
derechos al fideicomiso trataron de seguir usufructuan= 
do los beneficios de la venta ilegal de lotes, sin em-
bargo para muchos colonos, la soluci6n, a pesar de su -
ilegalidad, se convert!a en un mecanismo id6neo para -
deshacerse del trauma fraccionadores que por mucho tiem 
po los abati6. Y en ese camino encontramos, entre - -
otros, a los habitantes de la colonia El Barco que de-
mandaban lo'siguiente: 

"Contradiciendo lo dicho por el gobernador Carlos 
Hank Gonz!lez el 10 de rnayo·,en esta ciudad, en el senti 
do de que los fraccionadores saltan para siempre de Net 
za, el fraccionador Jos' Espinosa de los Monteros, de = 
la colonia El Barco, demand6 la rescisi6n de contrato 
de 12 vecinos de esta reqi6n. 

Por su parte los afectados denunciaron una serie 
de abusos ••• y dijeron que su colonia no est.t inclu1da
dentro del fideicomiso, por lo que solicitan, para ter= 
minar con tantos abusos, sea expropiada la zona" (51). 

Tambi6n encontramos algunas colonias que no est4n 
dispuestas a claud~car en· defensa de sua derechos que -
por tanto tiempo hab!an emprendido y ae revelaban con-
tra el fideicomiso : 

.. L . ya hay 3 ~oloniae en Netza qÜe .. e1tan ampa
rando .. c::ontra e1 fideicomiao, son la Perla, la Amplia- '
ci~n-Bvoluc::i6n y parece que otra por •l rwnbo de' la Vi
.llada. ~ata •• una medida que ae toma para poder cont! 
nuarcon la huel9a de paqoa y luchar porque ae loqre •
.una aoluci6n m'8 justa: por no decir jU1ta a Hcas" - -
(52). 

(SO)· E! Despertar .del Pueblo, Cd. Netzahualc6yotl, 24,;.. 
da junio de 1973. No. 40. 

(51) El D!a, M4xico, D.F., 31 de mayo de 1973. p. 9. 
(52) El Despertar del l'ueblo, Cd. Netzahualc6yotl, 24 

de junio de 1973. No. 40. -
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A los dos ineses de haberse decretado la formaci6n 
de FINEZA se c:Onstituye FIDEURBE, organismo creado para 
resolver problemas sobre tenencia de la tierra y en ese 
aspecto, la experiencia de Netzahualc6yotl fue fundame~ 
tal para la alternativa que el Estado mexicano darta a 
los conflictos de terrenos. Por lo pronto, el experi-= 
mento se echaba a caminar en el munici9io y la represe~ 
taci6n en el Consejo Técnico por parte de los colonos -
la ten!an los ex-dirigentes del extinguido MRC, y qued! 
ba como Director Luis Felipe canudas quien fuera secre
tario de Asuntos Jur!dicos en el DAAC. Para julio de -
1973 se informa de que los 60 mil contratos que maneja
ba NAFINSA, estaban en proceso 32 mil y se hab!an fija
do citas para habitantes de nueve colonias. 
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8. DEFORMACIONES Y RESULTADOS DE UN MOVIMIENTO URBA
NO DERROTADO. 

La indiqnaci6n popular por la claudicaci6n de sus 
antiguos lideres (aho.ra con una funcidn ambivalente: -
"representantes" de colonos y funcionarios municipales), 
se hab!a transformado en repudio por los sucios nego- -
cios que realizaban con la invasi6n de lotes bald!os, -
valiéndose del engaño y del chantaje. Sus aspiraciones 
a "padrino" al venderles protecci6n a los invasores sin 
darles ninguna garant1a legal, los hab!an convertido en 
el nuevo enemigo de los colonos. El paracaidismo cobr~ 
ba importancia en la zona y adem4s de multiplicar los -
problemas urbanos produc!a enfrentamientos con los col~ 
nos. 

.. 
En una actitud radical para tratar de acabar con 

el fen6meno, las autoridades estatales despla2an cuer-= 
pos policiacos a la zona para evitar nuevas invasiones_ 
y para desalojar a quienes RO mostraran documentos de -
posesi6n. La magnitud del fen6meno y lo problem!tico -
que se hab1a convertido para el gobierno del Estado, lo 
dilucida expl!citamente las declaraciones de Miguel Ga
lindo camacho, Procurador de Justicia del Estado de Mé
xico: 

"Considerando ••• las urgentes necesidades que - -
existen en materia de habitaci6n, no se actuará con - -
energ!a en contra de quienes tienen posesi6n de un te-
rreno desde hace años: sin embargo, los paracaidistas -
de unos meses para ac4 ser4n considerados delincuentes_ 
y les aplicaremos todo el peso de la ley. 

La intervenci6n del gobierno es1:atal en el caso -
de los terrenos, es para coadyuvar en las actividades -
.del fideicomisó ••• En lo• casos que hay dos compradores 
de un terreno, se aetuar4solamente como mediador, para 
convencer a una parte de que pague el material o terre
no de la m&s afectada y la otra sera reacomodada por el. 
propio fideicomiso. 

Para tal efecto, di6 a conocer la creaci<Sn de una 
oficina dedicada exclusivamente a esos casos, en donde 
estar! trabajando un agente del ministerio pt1blico,.dos 
secretarios y cinco aqentes judiciales. • . Y, en el .la se 
atenderan.las 1,700 denuncias que existen con relaci6n_ 
a los terrenos que fueron invadidos o vendidos varias M 

veces'~ (53). 

(53) El D1a, M4xico D~F,, 30 de junio de 1973. p. 13. 
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A pesar de la intervenci6n estatal para detener -
la avalancha del paracaidismo, los intereses inmiscuí-
dos en el "negocio" eran tan poderosos a nivel munici-
pal, que cuando por 6rdenes del Procurador de Justicia 
del ~stado, la polic!a judicial detenta a los trafican= 
tes de lotes, los dirigentes del CEMRC se apoyaban en -
los mismos paracaidistas y en los escasos colonos que -
aún les sequ!an para organizar manifestaciones y exigir 
la libertad de los defraudadores. Incluso menudearon -
las amenazas contra la polic!a del Estado para que no -
interviniera en los "asuntos" relacionados con los te-
rrenos. 

Era tan descarado el enriquecimiento il!cito con 
venta de terrenos que algunos dirigentes escindidos del 
CEMRC, no obstante su compromiso pol!tico con el Estado_ 
pero que aún conservaban algunos rasgos de honradez, se 
vieron en la necesidad de proceder legalmente en contra 
de sus ex-comprañeros de lucha: 

"Vargas Soriano, consign6 a ••• Od6n Madariaga y -
Artemio Mora por fraude de quince millones de pesos ••• 
vendieron 1,200 lotes, según acta No. 892/73" (54). 

La popularidad de los dirigentes del CEMRC, como: 
Angel Garc!a Bravo, Angel Avila J!come, Aristeo Pérez -
L6pez y Od6n Madariaga, entre otros, as! como Artemio -
Mora del MRC, fué creciendo entre la poblaci6n, pero -
ahora, ya no como dirigentes de los colonús, sino como_ 
la mafia que hab!a suplantado a los fraccionadores en -
el tráfico de terrenos y como los nuevos negociantes de 
las necesidades y el dolor humano que el sistema produ
ce a raudales entre el proletariado mexicano. A las de 
por s!, ya innumerables truculencias hechas por los - -
fraccionadores al vender dos o tres veces el mismo lote, 
se anexaba el agravante de la actividad del grupo res-
taurador que propiciaba la invasi6n de todos los lotes_ 
deshabitados aunque ya tuvieran propietario. 

Para reforzar sus il1citos negocios y para repri
mir a los qrupos poUticos opositores y a los colonos -
que intentaban defender sus lotes, los restauradores h! 
b!an formado grupos de choque, con el total aval de las 
autoridades municipales, convirtidndose junto a la poli 
c!a en los m&ximos representantes del terror en la re-= 
gidn. Lá venta de protecci6n se convirti6 en otra fue~ 
te de enriquecimiento para los aprendices de "padrino", 

(54) El Heraldo del Valle de M~xico, 29 de junio de --
1973. 
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los cuales,· usufructuaban la insequridad y el tenor de 
buena parte de la poblaci6n, desde los colonos paracai= 
distas hasta algunos comerciantes y permisionarios de -
camiones. 

La dinámica adquirida por las invasiones de terr~ 
nos gener6 una problem4tica que afectaba la tranquili-
dad de vastos sectores sociales que, ante la complici-
dad e indiferencia de las autoridades municipales, le-
vantaron sus voces de protesta ante las autoridades es
tatales e incluso, hasta la presidencia de la Repablica. 
Para los comerciantes la situaci6n era incierta, pues -
en la medida que la mayor1a de ellos operaba vendiendo_ 
a créditos sus rnercanc1as (muebleros, abarroteros, -
etc. que además as! multiplicaban beneficios), no po- -
d!an seguir comerciando con la suficiente seguridad por 
la. posibilidad de desalojos o invasiones: para los colo
nos existía el peligro latente de verse despojados de -
una parte o de la totalidad de sus predios y muchas ve
ces, hasta de sus casas. 

Varias organizaciones'como la Uni6n de Leg:tirnos_ 
Propietarios "Josefa Ort1z de Dom!nguez", el Frente - -
Unido de Colonos del Valle de MAxico y habitantes de d! 
versas colonias acudieron a denunciar en diversas ins~
tancias, desde el Procurador de Justicia Guillermo co-
l!n Sánchez hasta el Gobernador Carlos Hank González, -
la !ntima relaci6n entre el paracaidismo y los l1deres_ 
del CEMRC que ocupaban carqos pdblicos, como el Regidor 
Od6n Madariaga y el Diputado Federal Suplente·Angel Gaf_ 
c!a·aravo. Incluso al<JUnas veces se trascendi6 la de-
nuncia y hubo acusaciones formales contra Garcta Bravo_ 
por daños en propiedad privada,. .despojo y lesiones. 

Otra forma de propaqandizar los desmanes corneti-
dos por los restaur:adore11 fue mandar telegramas al Pre. 
sidente de la RepGblica y despu•s reproducir:lós como vo · 
lantes explicando.loa.casos espec!ficoade quien se tr! 
taba, para. conocimiento de la opinidn .pdblica. Como -
ejemplo transcribiremos el texto.tnteqro de uno de -
ellos, fechado el 15 de marzo de 1975: 

.· "Urqent1simo:. mafia reci•n llegada pretensos des
pojadores violentos armados, encabezados Joaqu!n Adame_ 
Guzm&n, Aardn Barrientos Osorno, Dolores Piña, dicen -
asesorados Fideicomiso en.Falaedades, infiltrados Comi
tA 21.de marzo, apoderarse casas habitadas y predios ~
ocupados, amenazanmuerte a leq!timos propietarios colQ 
nos esci::iturados, Col. 'ramaulipas, .· Netzahualc6yotl, Md
xico. policta judicial declararse impo~ente. por peliqrQ .·· 
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sos, miles colonos perjudicados esta ciudad, ha corrido 
sangre de colonos". 

Jorqe Carmena Flores. 

Y al calce se señala: 

"Un ejemplo m4s entre miles de casos: 

El pretenso despojo arbitrario impune de la casa 
de las ancianas Sra. Mar!a H. Flores Marzana y predio :: 
de Paula Flores Marzana, construidos por los propieta-
rios y sus familiares, en la Av. Netzahualc6yotl casi -
esquina Alhel1, lotes 4 y 5, manzana 141, Col. Tamauli
pas; no obstante residir sus familiares al fondo de los 
mismos, son constantemente amenazados de muerte ya con 
28 atentados para ahuyentarlos y robarle sus casas y -= 
predios, sin respetar sus escrituras, permisos de cons
trucci6n y cooperaciones de 27 años; los pretenden ex-
torsionar con $10,500.00 primero ped1an sólo $3,500.00, 
son personas pobres como todos los pioneros fundadores 
de esta ciudad Netzahualc6yotl, en este alcalino ex-La= 
go de Texcoco y que con tantos sufrimientos lograron -
construir su choza y todo lo que constru!do está, ¡ya -
basta!" (55). 

La complicidad de los restauradores en las inva-
siones de tierras era evidente, pero las autoridades de 
toda 1ndole pon!an o!dos sordos ante las quejas y denu~ 
cías de los pobladores asumiendo una actitud elusiva -
ante el problema, limit4ndose a ofrecer mayor vigilan-
cía policiaca en el municipio para evitar m!s itwasio-
nes y proceder contra la gente que no mostrara la docu
mentaciOn correcta de sus lotes. Los verdaderos culpa
bles no aparec!an en el discurso oficial pero se toma~
ban como chivos expiatorios a las pobres gentes que,--· 
huyendo de los casatenientes del. Distrito Federal, ha-- . 
b1an ca!do en las garras de individuos m4s voraces que /"'.;~~· 
sin escrllpulos los engañaron al ofrecerles .las posibilr'':::•w 
dades de tener un techo donde guarecerse del medio am-= ~· 

. biente. · 

Los mismos funcionarios d81 Fideicomiso. recono- ~:. 
e tan a: los l!~eres del CEMRC como los responsables del]\· 
paracaidismo, pero mostr!ndose cautelosos señalaban que 
los problemas entre invasores y propietarios, FINEZA --

. los re.solver!a por la v!a del arbitrio y el convenci- -
miento para procurar la mejor soluci6n posible• 

· (55) Archivo personal de Jorge Carmona. 
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9. ·EL FIDEICOMI.SO Y .EL ESPACIO URBANO. 

Oef initivamente FINEZA no fue una solucidn a la -
problec&tica urbana que se presentaba en Cd. Netzahual
c~yotl, para ser m4s precisos nunca se constituyd en ma 
teria de su reglamentación, tan solo fue una medida po= 
l!tica en el sentido que estuvo determinada • ••• por el_ 
equilibrio de las fuerzas que estuvieron en conflicto: 
por una parte, gobierno y fraccionadores, económica, PQ 
l!tica y organizativamente fuertes, y por otra; colonos 
desorientados, manipulados y divididos. Desde un punto 
de vista ••• compartido por l!deres y fraccionadores, la 
labor de la Nacional Financiera era positiva en t~etza-
hualc6yotl en cuanto se buscaba realizar los objetivos_ 
sociaies del fideicomiso: indemnizaci6n de los comune-
ros de-Chirnalhuacán, construcci6n de u~ alameda, exten 
si6n de escrituras, asesor!a legal, creaci6n de una ci~ 
dad deportiva" (56). 

Esta visi6n maniquea de la "soluci6n" se dejaba -
sentir en el ánimo de los habitantes, en algunos con -
frustración y desconsuelo, y en otros con determinaci6n 
y nuevos br!os para la lucha, sin embargo, la propagan
da y declaraciones oficiales respecto al fideicomiso -
obliq6 a muchos colonos a entrar en la 6rbita resoluti
va para garantizar la propiedad sobre la tierra. En e! 
ta perspectiva encontramos las declaraciones del Lic. -

.Eleazar García Rodriguez, Secretario del Municipio: 

•(El Fideicomiso) ••• es la dni.ca entidad jur!dica 
que da seguridad y garantiza a los poseedores la propie 
dad delos lotes y con ello, convierte a ios mismos en: 
sujetos.de cr6dito, puesto que tienen documentos y pue
den disponer de su propiedad ••• Sin el fideicomiso los 

. compradores de los lotes s6lo sedan poseedores y nó -= 
· propietarios ••• El Fideicomiso administra loe biene.s de 
Netza y no beneficia.a partic:ulare•~·· ••el Gnico re~
c\U'so para lograr la lec¡alizaci6n de terrenos ••• " (57). 

. . 

En la dptica dei' ejecutivo ••tatal la resolución 
real al conflicto urbano c:on•i•t!a en cobrar a los colo 

' nos .. lalnstalacidn de _los servicio• que el gobierno re¡ 
· lizar4, es decir, se libraba al fraccionador de las --

resp0nsabilidades contra!das y el salario de los pobla- . 

(56) SEPAC, Mar~ual del Colono, colecci6n: Instrumentos 
de la Educaci6n Popular. Mdxico, 1978. p. 48. · 

(57) El D!a, Máxico o.F., 2 de marzo da 1974. p. 9 • 

.. ",. 
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dores servir!a para pagar nuevamente las condiciones p~ 
ra su reproducci6n •. En el.proyecto oficial, se estable 
c!a que los. habitantes, aparte de pagar las mensualida= 
des de sus lotes, deb!an pagar 13,200 pesos por los ser 
vicios instalados, o sea, $110.00 mensuales durante un_ 
lapso de 10 años. 

Las manifestaciones de descontento por la obliga
ci6n de pagar nuevamente los servicios fueron varias, in 
clusive organizaciones de corte oficial que trabajaban: 
en el municipio levantaron sus voces de protesta contra 
lo que consideraban una nueva arbitrariedad, as1 encon
tramos al Sr. Gaudencio Machuca,. dirigente de la Uni6n_ 
General de Obreros y Campesinos (UGOCM), que expresaba: 

"La organización que yo dirijo no est.1 dispuesta_ 
a pagar estas obras porque en la venta que nos hicieron 
los fraccionadores de los lotes, existen promesas de -
que tendr1amos toda clase de urbanizaci6n: luz, drena-
je, agua potable, escuelas, etc. por parte de ellos~ en 
tonces ahora ¿por qu~ vamos a pagar los $110.00 mensua= 
les durante 10 años?, pedimos al gobierno que exija el 
pago a los fraccionadores ya que se hicieron millona- = 
rios vendiendo terrenos que no eran de su propiedad. 

Pagaremos cuando el gobierno recoja a los fraccio 
nadores el dinero que les pagamos y nos lo devuelva. -
Con ese dinero nosotros compraremos nuestras tierras a 
precios justos y a quien sea el dueño en acuerdo al de= 
creta del presidente Echeverr!a de Julio de 1971 •.• Una 
vez que se cumpla todo eso, nosotros pagaremos los ser
vicios" (58). 

Para el gobierno la decisidn estaba tomada y ha-
b!a que impulsarla utilizando todos los.medios a su al
cance, .se propagandizaban las obras de urbanizacidn, se 
difund!an los aparentes beneficios del· fideicomiso y en 
fin, se trataba de crear un efecto psicosocial entre -
los colonos para que pagaran los servicios • 

. · A finales de julio de 1974, para reforzar. el tra• 
bajo y darle otra imaqen al.Fideicomiso se nombran nue
vo.s funcionarios quedando como director el Lic. Eduardo 
Gutidrrez Evia, cuya funcidn era la de establecer la .;;_ 
~onfianza de los pobladores hacia la institución. El -

(SS) El Despertar del Pueblo, Cd. Netza1'ualcdyotl, 28 
de julio de 1974, Epoca II, No. s. 
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12 da septiembre del mismo año, señala que de las 54 co 
lonias del municipio sdlo faltaban 25 por ingresar a -= 
FINEZA e iniciar los tramites conducentes para la regu
larizacidn de la tierra. 

. El optimismo en las declaraciones de los funciona 
rios de FINEZA, permitta que la opini6n pdblica tuviera 
una idea falseada de los hechos que ocurr1an en el muni 
cipio y la solucidn del fideicomiso aparec!a como un me 
canismo viable para resolver todos los problemas de te= 
nencia de la tierra que enfrentaba la zona metropolita
na de la Ciudad de MGxico, en tal tenor encontramos la. 
declaraci6n de Guti,rrez Evia el 10 de marzo de 1975, = 
donde manifest6 que de los 49 mil 563 cuentahabientes -
con que contaba el Fideicomiso, 5,912 terminaron de li
quidar el importe de sus lotes, lo que significaba que_ 
el 12% de los colonos que estaban dentro de FINEZA se -
hab!an legalizado. Pero a la euforia declarativa de -
las autoridades, el descontento popular en contra del -
Fideicomiso era patente y las manifestaciones de repu-
dio se dejaban escuchar por diferentes partes del muni
cipio, y como ejemplo señalámos las siguientes: 

"Ser1a un error aceptar que los fraccionadores se 
llevaran sus utilidades limpias, dejando que el pueblo 
pague otra vez lo que ya paq6 cuando compró su lote; s! 
ria un error aceptar un fideicomiso ilegal ya que ni s! 
quiera Nacional Financiera puede escriturar le9!timamen 
te estos terrenos. 

La huelga de pagos debe continuar y no debemos -
permitir que el gobierno siga hacidndoles el jueqo a -
los fraccionadores, primero encubridndoloa y ahora ha-
ci•ndola de cobrador" (59) • 

. "Anulaci6n del Fideicomiso... Respeto y cumpli- -
miento del amparo 577 / 33, en defensa de nue•troll lotea · 
y o~uas. Exigimos que la SEPANAL conte•te 101 oficios: 
que se le han entre9ado reapecto,al avaldo ju1to de - -
nuestros terrenos" (60). 

"(El dirigente de la Federaci6n de Obreros y cam
pesinos (FOC), Juan Herrera Servtn declara) •••. La ac- -
ei6n de FINEZA es ilegal ••• el Fideicomiso continda con 
el tr4fico de terrenos, ya que vende de manera traudu--

(59) El Despertar del Pueblo, Cd. Netzahualcdyotl, 14 
de junio de 1974, Epoca II. No. 3. 

(60) Frente Popular, M'xico, D.F., agosto de 1974, No. 
3. 
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lenta dañando lo~ intereses de los que por años han de
tentado la posesi6n y adquirido sus derechos por las -
compras que hicieron a los fraccionadores)" (61). 

La bola.de enganchadores comisionistas, contrata
dos por FINEZA para que nos pusieran el lazo al cuello, 
sin decirnos lo verdadero ••• porque nos extienden titu
las de propiedad, como si fuéramos ejidatarios ••• por-
que su mencionado t!tulo no tiene ningan valor •. Trata
mos de que nos hagan un préstamo bancario e hipoteca---

. rio; no prestan ni un centavo partido por la mitad!. 

Por qué se oculta el amparo ganado ante la Supre
ma Corte de Justicia en donde somos totalmente dueños -
de nuestros terrenos •• ~ y por lo tanto no debemos pagar 
a nadie, porque FINEZA no es dueño para hacer contrata
ciones con nuestros propios lotes y a su vez los lotes_ 
nunca han estado fideicomitidos, porque segan el verda
dero dueño nunca vendida nadie" (62). 

Otras organizaciones y periddicos señalaron la -
ilegitimidad del fideicomiso, se hicieron algunas mani
festaciones para repudiarlo, se arranc6 y borr6 la pro
paganda de FINEZA y entre la gente se acentud la desean 
fianza hacia la institucidn y se hizo de uso popular la 
palabra "Fraudecomiso". En realidad el problema de la 
tenencia de la tierra no se hab!a resuelto, pero s1 la
promulgaci6n del Fideicomiso hab1a servido para enrique 
cer a un puñado de abyectos l!deres por me~io de promo= 
ver la invasi6n de terrenos en complicidad con las auto 
ridades municipales. -

9.1 La Problem4tica del Esoacio Urbano. 

Las.caractedsticas de cci. Netzahualc6yotl como -
centro urbano para la reproducci6n de la fuerza de.tra
bajo, reflejan el antagonismo que se expresa en#re el - .·.· 
precio de la fuerza de trabajo y la mercaritilizaci6n de · 
los satisfactores necesarios para tal efecto, pero m4s 
evidencian la pol!tica que el Estado y el capital han= 
·instrumentado respecto a la utilizaci6n de la estructu-

(Sl) . ExC'dlsior, M4xico, D.F., 10 de marzo de 1975. p. 
18. 

(62) Volante, Uni6n de ,Colonos de Cd. Lago, Bosques de 
Arag6n, Col. Impulsora y Col. del Sol. de Cd. - -
Netzahualc6yotl, Edo. de México, A.c. 
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ra espacial y el luqar que le han asiqnado a l~ fuerza 
de trabajo y a loa sectores popular•• en dicho uso. -

Al terminar el año de 1973, la ciudad se caracte
rizaba por tener una poblaci6n escolar de 170,000 niños 
y la insuficiencia de cent.ros educativos primarios mar
ginaba de ese derecho a poco m4s de 40,000. Los que t~ 
n!an la fortuna de lograr inscribirse en alguna escue-
la, eran sometidos por 101 profesores a cooperaciones -
altas e injustas incluyendo el cobro de boletas y certi 
ficados. La educac;idn era de mala calidad por el tipo 
de personal docente utilizado para impartirla, los lla= 
mados maestros "alfabetizadores• eran por lo general -
alumnos de secundaria o egresados de ella, quienes por 
carecer del t!tulo normalista se les contrataba con - = 
sueldos miserables al 25% del salario de un profesor -
egresado de la normal. Laboraban en esas condiciones -
con la tercera parte de los profesores ~e las escuelas 
oficiales y particulares del municipio lo que explica = 
pero no justifica la actitud de los docentes en el co-
b:i;·o de cuotas. El sector m~gisterial hab!a equivocado_ 
el camino y en lugar de enfrentarse y luchar contra sus 
reales enemigos, desahogaba sus frustraciones esquilman 
do los maqros ingresos de los padres de familia. -

El servicio de transporte funcionaba .en condicio
nes pésinas y a precios demasiado elevados; choferes y_ 
cobradores sometidos a condiciones de explotaci6n infra 
humanos, sin sequridad en el empleo y sin ninqt1n tipo = 
de prestaciones. Y como siempre suele suceder, eran -
los colonos quienes recibtan el mal trato y los abusos 
de los trabajadores del volante. Los choferes incapaces 
de exiqir a los permisionarios mejores condiciones de -
trabajo descargaban su furia sobre loa pobladores. 

A pesar de su cercan!a con el Di•trito Federal, -
Netzahualc6yotl era una ciudad pr&ctic;_amente incomunica 
da,. pues s6lo contaba con cinco te1'fonospdblicoa, uni 
oficina de correos, aos oficina• de teldqrafoa, ninqdri_ .· 
diario, pocos te1'fono• .·privados y _23 publicaciones - -
(del Valle de. M4xico, del i:atado y de Netzahualcdyotl) 
que circulaban cuando.pod!an •. Para un milldn de.habi-
tantes loslnedios de comunicacidn • informacidn existen
tes siqnificaban una grosera caricatura. 

La conformaci6n de las vivienda8y el progreso (o 
el atraso) en su construccidnreflejaban las caracter!s 
ticas socioecondmicas de los habi~antes: el _Sl de las·= 
casas eran improvisadas, el SO\ estaban construidas en . 
un 40\, el 38% de viviéndas llevaban .m&sde la mitad-= 
constru!do y sdlo.el 7% se consideraban casi terminadas. 
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Y al finalizar el sexenio de Carlos Hank Gonz4lez 
como Gobernador del Estado de M~xico, se reportaba una_ 
inversi6n en el municipio de 1,200 millones de pesos, -
en la instalaci6n de servicios urbanos como drenaje - -
(400 millones), agua potable (44 millones), electrific! 
ci6n (120 millones) y otras obras (100 millones), sin -
apor~ar mayores detalles a la poblaci6n. Y efectivame~ 
te, durante este sexenio (Hank Gonz4lez) la ciudad obtu 
vo mejoras en los servicios urbanos, se adapt6 un siste 
ma de drenaje con bombeo adecuado a las condiciones del 
subsuelo, se pavimentaron las principales avenidas -
(aproximadamente 100 Kms.), se instalaron tomas de agua 
domiciliarias (pero curiosamente sin presi6n), y lama
yor parte de la ciudad fue electrificada y se instal6 -
alumbrado pt:iblico. · 

A pesar de las obras efectuadas, el problema con_ 
mucho estaba resuelto, para cubrir los requerimientos -
de una poblac.:i6n aproximada a un rnill6n 250 mil gentes, 
los servicios instalados s6lo satisf ac1an y no plenamen 
te las necesidades de un m!nimo de la poblaci6n. Por
ejemplo, las caracter!sticas de las instalaciones para
abastecer de agua a la poblaci6n eran ineficientes por
la falta de presi6n, y en esa medida, los habitantes s~ 
lo se beneficiaban del liquido o demasiado temprano o -
muy entrada la noche, lo que implicaba que la aguda es
casez de agua segu!a· siendo una constante en la ciudad. 
La desesperaci6n y el descontento eran fen6menos coti-
dianos en la poblaci6n, sobre todo por las enfermedades 
y transtornos que se provocaban por la falta del preci! 
do liquido: parad6jicamente, mientras los colonos su- -
frian por conseguir el agua, en el negocio de los baños 
pt\blicos dsta exist.ta en abundancia, ·generando mayor _ .. 
frustracidn e ira entre la gente que levantaba sus vo-
ces ·de protesta y denuncia ante todo tipo de autorida-
des, es decir, en el vac!o • · 

Ot~o problema auciante para la poblacidnera,un. -
servicio de transporte ineficiente y caro que no cum.,. -
pl1a con las necesidades de transportacidn de los habi
tantes; va.rías colonias del norte del municioio est.ab4n 
pdcticamente aisladas por ia falta de unidades que lOs 
permisionarios se negaban a introducir, y adn m.ts, espe 
culat>an con las necesidades de la gente·~¡ mantener po= 
cos camiones en las rutas para presionar sobre .los au-
mentos en los pasajes. Las arbitrariedades de permisi2 
narios y choferes estaban a la orden del d!a, los prirn~ 
ros con el afán de lucro desmesurado y los segundos pa
ra aumentar los raqu!ticos ingresos que recib1an de sus 
explotadores. Las luchas de .los colonos por conquistar 
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un servicio de transporte eficiente y de calidad y de. -
acabar con los abusos en los precios de los pasajes, es 
una constante que caracteriza la vida cotidiana de la -
ciudad. 

La falta de viqilancia polic!aca y los ladrones -
disfrazados de polic1as es otra de las lacras que tie-
nen que enfrentar los habitantes. Para la poblaci6n de 
Cd. Netzahualc6yotl, la situacidn es contradictoria, -~ 
porque saben que proliferan las pandillas de asaltantes 
por falta de vigilanciar pero también saben que encon-
trarse con la policta es doblemente peligroso, ya que -
no conforme con atracarlos muchas veces los encarcelan 
o los golpean, de ah! la disyuntiva, o exigir mayor caa 
tidad de polic!as para acabar con las pandillas y el pe 
ligro que ello encierra o convivir con las pandillas. -

Los p'simos servicios educativos y las fuertes -
erogaciones que tienen que hacer los colonos para dar-
les educaci6n primaria a sus hijos, se transformaron en 
un conflicto permanente en torno al cual, grandes con-
tingentes de colonos se movilizaron para presiondr por 
la instalaci6n de nuevos centros educativos que satisfa 
cieran la demanda de los pobladores y denunciar el grañ 
negocio en que se habta convertido la educacidn en la -
ciudad. En fin, podemos considerar que la problemática 
urbana de la zona ten1a plena vigencia, y que la lucha 
por su soluci6n apenas se habta iniciado. -
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A finales- de 1973 el MRC sólo quedaba en la mente 
de los pobladores, las distintas escisiones que hab!a -
sufrido lo aniquilaron como movimiento de masas y ade-
más, la inteqraci6n al PRI de los diferentes grupos que 
de Al surgieron, prácticamente lo hab!an corporativiza
do al Estado. Sin embargo, el Movimiento Restaurador -
no puede ser considerado como un movimiento espont&neo_ 
de los pobladores de Cd. Netzahualc6yotl, pues sus rat
ees se encuentran desde el surgimiento de las colonias 
del Ex-Vaso de Texcoco, ya que éstas expresaron n!tida= 
mente la intima r~laci6n entre conflicto urbano y es- -
tructura urbana, es decir, la utilización de las ciuda
des en beneficio de la reproducci6n ampliada de capital 
relegando a segundo término su utilizaci6n social. 

En la medida que el movimiento, a pesar de su es
tructura democrática formal, se sustent6 en una direc-
ci6n de caudillaje y liderazgo que favoreció la inter-
vencidn estatal en su seno, lo redujo a un movimiento -
localista y peticionista cuyo eje movilizador fue la l~ 
galidad de la tenencia de la tierra y rescatando, pero 
no en toda su magnitud, el problema de los servicios ur 
banas. La escasa conciencia de clase y la mucha inge-= 
nuidad pol!tica de los colonos precipitó la subordina-
cidn ideoldgica del movimiento al Estado y en particu
lar a las figuras del Presidente y del Gobernador que -
eran los representantes de la "Apertura Democr4tica", -
coyuntura polttica sumamente favorable para que el movi 
miento se convirtiera en altamente movilizador. · -

Lo netero~aneo de la población qu~ se aglutinaba ·• 
en el MRCy la incapacidad· polttica de los.sectores - = 
obrero• para.encauzarlo en un proyecto de clases diStin 
toal del·capital,.perniitieron que.la pequeña burquesla 
lo hec¡emonizara y lo dirigiera1 factores que en buena - · 
medida .explican su .dHtruccidn. 

tas condicione• precarias de 101 habitantes y el_ 
desmembramiento del movimiento de masas, crearon las -
condiciones objetivas para que se fueran produciendo en 
el municipio las m4s 4iversas concepciones pol!ticas, -
desde aqu6llas que aceptaban como dnica opción al part!,. 
d\l oficial, hasta las que cuestionaban.de fondo la pol.! 
tica del Estado. En ese contexto, diversas organiza-
ciones sin muchas afinidades·ideol~qicas mantenlan una_ 
pol!tica de alianzas para enfrentar el fideicomiso, la_ 
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obliqacidn de paqar los servicios nuevamente por los co 
lonos·y la corrupci6n de.los residuos del MRC. Los grÜ 
pos de izquierda alcanzaron un perfil importante en el
aspecto cualitativo pero en el aspecto cuantitativo, ca 
rectan de una presencia siqnificativa entre los habita~ 
tes. 

aay que puntualizar que no todas las organizacio
nes surgieron con la misma importancia; algunas fueron_ 
coyunturales y al poco tiempo desaparecieron definitivª 
mente, otras tuvieron una vida temporal y resurgieron -
con otro nombre y las menos que tienen un cierto apara
to de apoyo siquen vigentes, pero sin un real arraigo -
popular. Excluyendo a las organizaciones pri!stas como 
la CNOP, cuya actividad es de sobra conocida, nos limi
taremos a reseñar brevemente la actuaci6n de algunas or 
ganizaciones que tuvieron algtln peso erqlas luchas de -= 
los colonos. 

Podemos considerar que entre los grupos que a fi
nales de 1974, formaron la Alianza Popular de Fuerzas -
Auténticas para detener los abusos del CEMRC, y que en
tre otros se encuentran: El Frente Unido de Colonos del 
Valle de México, UGOCM, CNOP, Frente Popular Indepen- -
diente, Central Revolucionaria de Acci6n Social, el Au
téntico Movimiento Restaurador de Colonos, el sector co 
marcial de la CNOP, est!n ubicados los grupos que en m! 
yor o menor medida apuntalaron las luchas de los colo-~ 
nos; empezaremos analizando la actuaci6n del Frente Po
pular Inde~endiente (FPI). 

Sus or!qenes se encuentran en la fusidn del comi
té 16 de septiembre y algunos miembros del Aut4ntico -
Movimiento Restaurador de Colonos (AMRC), ambos des- -
prendimientos del or_iginal MRC, es uno de 101 principa
les opositores a las invasiones y especulaciones.de te
rr·enos que efectuaban los radduos· de .. los restaurado- -
res, y por tal motivo es permanentemente amenazado por 
los grupos de choque de 68tos. Desde un principio la -= 
presencia de var.ios est\acliante1 (principalmente de los 
colegios de Ciencias y Humanidades) que habitaban en.;.;:: 
Cd. Netzahualc6yotl fue determinante para que esta org~ 
nizacidn se fuera radicalizando y paulatinamente asumie 
ra posiciones de izquierda. -

Algunas de las formas que utilizd. el movimiento -
estudiantil.para integrarse a las luchas de los eolonos, 
fueron otorgando algunos servicios como la educacidn -
que erauna necesidad inmediata para la poblaci6n. · "En 
Cd. Netzahualc6yotl, en 1973, surge la primera primaria 
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popular, pero ante la mayor demanda de educaci6n por -
parte del pueblo, en 1974 se crean otras cuatro prima-
rias populares ••• En la primera primaria popular, se -
tomaron terrenos por parte de los padres de familia y -
ah! se levanta poco a poco la (escuela) ••• "Profesor -
Genaro V4zquez Rojas". En las demás primarias que han 
surgido en 1974, se har4n tomas de terrenos pr6ximamen= 
te, para que en ellos se levanten las escuelas del pue
blo" (63). 

Entre los objetivos que se persegu!an con la for
maci6n de primarias populares, encontramos los siguien
tes: 

l. No querernos que ningan niño se quede sin edu-
caci6n por incapacidad de la burgues!a y su go 
bierno. 

2. Impartir una educaci6n popular, al servicio 
del pueblo, que ayude al niño a comorender el 
por qu~ de la miseria en que vivimos y que le
enseñe a transformarla a trav~s de la lucha -= 
diaria, por una sociedad sin pobres ni ricos. 

3. Ir conformando con las escuelas, las colonias 
populares as,1 como n).lestros hermanos de clase-; 
los obreros· y campesinos, una organizaci6n ani 
ca, que defienda nuestros intereses, una orga= 
nizaci6n que vaya creciendo ••• para as1 poder_ 
hacer frente a nuestros explotadores, los ri-
cos y su Gobierno" (64). 

La oposici6n permanente que tuvo frente a la acee 
taci6n del fideicomiso, le vali6 para ser blanco de las 
agresiones perpetradas por los pandilleros del CEMRC, -
varias de las movilizaciones. que convocaron para denun
ciar el fraude que significaba.FINEZA, fueron disueltas 
con lujo de.fuerza por los esbirros que manejaban Od6n 
Madariaga y Garc!á .Bravo, las provocaciones estaban a = 
la orden del d1a, y as! encontramos que: 

"El pasado domingo 20 de octubre ••• (1974) ••• el_ 
FPI .•• de Cd. Netzahualc6yotl junto con el AMRC~ •• rea
lizamos una gran Asamblea Popular y una marcha por la -
Pantitl!n una de las principales avenidas de Cd. Netza-

(63) Frente Popular, H~xico, o. F., diciembre 74 - ene 
ro 75, No. 7. 

(64) Ibid. 
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hualc6yotl.tachando algunos letreros del Fideicomiso, -
cuando ya nos dispon!amos a. irnos, cada quien para su -
casa, vimos ··acercarse a un numeroso grupo de qent.es con 
palos, piedras, varillas, etc., encabezados por el dipu 
tado suplente Angel Garc!a Bravo protegidos por la pol! 
c!a y se avalanzaron encima de nosotros ••• obligándonos 
a retirarnos.para no aceptar la provocaci6n. Sin embar 
go alcanzaron a golpear a algunso compañeros rompiendo
algunas mantas y apedreando las casas de nuestros veci= 
nos" (65). 

Las amenazas y la represidn no amedrentaron a la 
gente que participaba en el FPI, por el contrario, mu-= 
cha gente q,1e se manten!a titubeante para descalificar 
al CEMRC recordando su participación de antaño, con las 
nuevas evidencias de su transformacidn en una organiza
cidn gansteril apoyada por las autoridades municipales, 
se convencieron de que los restauradores eran los nue-
vos enemigos de la población. El frente gand simpat!a 
entre los habitantes (que no necesariamente se traduc1a 
en participaci6n) y eso le sirvid para que las denun- -
cias que hacia y las demandas que levantaban tuvi~ran -
más aceptación popular. 

Como todas las organizaciones que cerraron filas 
en favor de los colonos, mantuvo un rechaio permanente
ª la población gubernamental de dejar caer el pago de = 
los servicios (que correspondtan a los fraccionadores) 
sobre las espaldas de los habitantes. Ademas, el pro-
blema sequ1a siendo muy oscuro para gran parte de la pQ 
blaci6n y de las orqanizaciones, pues, el Gobierno de-= 
claraba haber invertido 1,200 millones de pesos .en 
obras de urbanizaci6n del municipio, pero en la pr!cti
ca s61o se podtan justificar un poco mis de .600 millo-
nea de pesos, quedaba una interr09ante planteada sobre_ 
el destino del resto del dinero, por otro lado, la cuo
ta de 13,200.pesos establecida por lote, producir!aun_ 
total aproximado de S, 280 111illone1 de pesos; ~e sobre
pasaba con mucho la sWn& c¡Ue el Gobierno declaraba ha--·. ber .invertido. De ah!,.< y por la injusticia Qli• implic~ 
ba. que loa .c:olonoa volvie•en a pa9ar al90 que ya hablan 
pagado,. varias organizaciones dieron una .lucha, que a -
la postre result6 infructuosa, para impedir que se con
sumara el nuevo fraude. 

Las demandas que el frente levant6, se eneuadra-

(65) Frente Popular, ~xico, o.r., noviembre 1974, 
No. 6. 



l70 

b.an en la perspectiva de. avanzar con una visi6n de con
junto de la problem&tica urbana en el municipio: 

"Los colonos de Cd. Netzahualc6yotl hemos exigido 
y continuamos exigiendo que desaparezca el Fideicomiso, 
que se cobre $22.00 por metro cuadrado, que paguen la -
urbanizaci6n los fraccionadores, que desaparezca el im
puesto de 13,200 pesos por concepto· de agua, que se SU§. 
penda el impuesto predial, que se cumpla con la educa-
ci6n. gratuita, que se congelen los precios de los pasa
jes del. transporte p1lblico, que se actt1e leqalmente con
tra los voraces vendedores de lotes y que se detenga la 
represi6n contra los colonos (particularmente contra -
los vendedores ambulantes) de Cd. Netzahualc6yotl" (66). 

A diferencia del original Movimiento Restaurador 
de Colonos, el FPI no se planteaba como un frente lo- = 
cal, sus aspiraciones eran conformarse ~n un frente na
cional y con una perspectiva de clase más claramente de 
finida como se expresa en sus objetivos: 

"El Frente Popular Independiente es un frente en 
lucha de las clases y los sectores del pueblo de México 
que nos encontramos oprimidos y explotados por la gran 
burgues!a mexicana, su Estado y el imperialismo. Es d~ 
cir, un frente de obreros, campesinos, colonos, estu- - · 
diantes, maestros y pequeños comerciantes. 

El Frente Popular Independiente no es el partido 
revolucionario de la clase obrera ni pretende serlo, es 
una organizaci6n democrática de masas. Sin embargo, s~ 
mos conscientes que la clase obrera, el campesinado y -
las.masas populares .necesitamos un partido revoluciona
rio que nos dirija .en el proceso de la lucha de ch.ses_ 
e implantar un r49imen d.emocr4tico pop~lar en MExi.co. 

. ' . ' . . ; . . :.· .. 
. , , El Frente Popular Independiente tiene como c:>bjeti. 
vos inmediatos: la lucha por construir sindicatos demo= . 
cr4ticos. independientes· de la burgues!a,· su Estado y el 
charrismo, que defienda l()S intereses de los .trabajado"". 

. res;. la lucha por .la tierra y su producto para las am-_; 
plias masas campesinas; la lucha por la p()sesi6ri de la_ 
tierra y la soluci6n cabal de. las necesidades de vivien 
da y servicids pdblicos.p•ra los c0lonos; la lucha por
una nueva educaci6n·y·una;nueva.cultura al servicio~de
losintereses del pueblo1 la lucha por la libe~tad de= 
prensa, asociaci6n,· manifestaci6n y reuni6n para las ni!. · 

(66) Frente Popular, M4xico, D.F., mayo-junio de 1975, 
No. 10. 

. t:.· 
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. . 
sas populares y la lucha por la libertad de todos los~ 
presos pol1ticos y amnist!a para todos los perseguidos_ 

1 •• ·" (67). . 

Para los colonos; acostumbrados a su código de co 
mU:nicaci6n cotidiano (servicios ptlblicos, regulariza- = 
ci6n de la tenencia de .la. tierra, etc.), el lenguaje -
utilizado por los miembros de FPI y las demandas pol!t,! 
cas levantadas eran relativamente nuevas para la mayo-
r!a de la poblaci6n y por lo tanto, la sensibilidad de
mostrada ante la nueva argumentaci6n era prácticamente 
nula por parte de los colonos. No obstante, para la m~ 
yor!a de los estudiantes que participaban en el frente, 
era una necesidad imperiosa iniciar un proceso educati
vo tendiente a·conformar una conciencia de clase entre 
los habitantes. -

A finales de 1975, y como resultado de la campaña 
del frente p~ra participar en las elecciones municipa-
les, arguyendo que la coyuntura electoral constitu!a el 
espacio propicio para que el pueblo y sus organizacio-
nes democráticas independientes desarrollaran la más -
en~rgica lucha por la libertad pol!tica, exigiendo el -
derecho a nombrar candidatos independientes, gener6 una 
discusi6n entre sus integrantes que posteriormente cul
rnin6 en su divisi6n. La escisi6n result6 de las conceE_ 
ciones que surgieron.en la organizaci6n para afrontar -
las elecciones, por un lado, se proponta levantar un -
programa que recogiera las demandas econ6micas y pol!t,! 
cas de la poblacidn, llamar a sostenerlos y votar por -
él; por otro lado, se propon!a lanzar. un candidato de -
arraigo popular en torno al cual, estructurar un progr~ 
ma de lucha. 

Los integrantes del FPI, que se opontan al lanza
.miento de un candidato independiente·señalaban lo nega

. tivo que resultarla para1a.or9anizaci6n, que dicho com 
pañero fuera coptadopor elPRI, reprimido o encarcela= 

.. do, pues/ las. condicione!I en el . municipio no eran f.avo- . 
rables para tener una fuerza significativa que respald!. 
rala campaña_'eleétoral; la otra'fraccitSn: arqumentaba -
que las .condiciones estaban dadas'para estructurar un ~ 
movimiento de masas en rededor de un genuino represen-
tanta de los colonos. U fracaso de esta dltima. posi-
cidn y de toda la campaña electoral, lo describe acert!_ 
damen~e un~ de los participantes: 

(67) Frente Popular, M8xico, D.F., julio-agosto de - -
1975, NO•. ll. 
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•considero que· la participacidn .del FPI en las -
elecciones municipales, tuvo dos errores de apreciación, 
que a la postre resultaron dañinos en la continuidad PQ 
Utica de la organización en el municipio: en primer lÜ 
gar, hubo una visi6n muy subjetiva de las fuerzas rea-= 
'les con que contaba el frente, y existid una tendencia_ 
a la sobrevaloración de las mismas; en segundo lugar, -
exist!a la creencia que el FPI tenia un gran arraigo P2 
pular y que la coyuntura electoral servir!a para forta
lecerlo por el amplio nQmero de votos que tendr!an su -
candidato y su programa. La realidad demostró lo con-
trario, puso en evidencia lo falso de las expectativas, 
no existi6 el imaginado apoyo masivo, se vislumbró la -
poca influencia del frente y los costos pol!ticos que -
la experiencia arroj6, produjeron la crisis del mismo. 
Sin embargo, los errores cometidos se convirtieron en -
posteriores enseñanzas para las nuevas organizaciones -
que surgieron de la trans~ormación del FPI" (68). 

La desintegraci6n del frente, producto de las con 
tradicciones antes señaladas, di6 como resultado la -= 
aparici6n de dos corrientes: 5 comit~s siguieron conser 
vando las siglas del FPI y otras cinco, que no podian = 
cohonestar con las declaraciones justificativas del fra 
caso de la campaña electoral formaron la organizaci6n = 
Uni6n de Lucha. Los primeros artn permanecen participa~ 
do en algunas actividades coyunturales pero su influen
cia pr4cticamente ha desaparecido; Uni6n de Lucha, for
mada b4sicamente por las gentes que integraron las pri
marias populares, tienen mayor actividad en el munici-
pio y en fechas recientes ha tenido acercamientos signi 
ficativos con la Corriente Socialista. -

Otra .organización de relati.va importancia en Cd.
Netzahualc6yotl, fue ·el Autentico Movimiento Restaura'."'- · 
dor de Col.onos (AMRC), cuyo primer dirigente Federico -
Pedroza a pesar de ser miembro del PRI, hab!a sido re le 
gado de los puestos .de direcciOn y de los cargos pabu=· 
cos con que fueron premiados los principales dirigentes 
del MRC~ •• La coyuntura que .le di6 cierta vitalidad a -
esta organizaci6n se encuentra eri el marcado.repudio -
que amplias masas de la poblacidn reflejaron ante la .:..
instalaci6n del .Fideicomiso, situacidn queaprovech6 el 
AMRC para aglutinar. colonos., en torno al rechazo de la 
pol1tica adoptada por el Estado para resolver la regula 
rizaci6n de la tenencia de la tierra. · · -

(68) Entrevista directa con Luis Gutiérrez Romero. 
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·Hicieron algunas movilizaciones conjuntas con - -
otras organizaciones e incluso, varios de sus .miembros 
se incorporaron como organización al FPI, conservando = 
su autonom!a relativa. Entre los miembros que consti- -
tu!an el AMRC, exist!an algunos militantes del Partido 
Comunista como Reyes Alvarez Quiroz, en los puestos de= 
direcci6n, de ah! que cuando Federico Pedroza discipli
nado por el partido oficial quiere dar marcha atrás e -
involucrar a la organización en el reconocimiento de -
FINEZA, como única instancia adecuada oara resolver los 
problemas de tenencia de la tierra, sea expulsado con -
todo y su grupo de incondi~ionales. Pedroza decide man 
tener el membrete de organización y como Auténtico l-tovI 
miento Restaurador termina por afiliarse al PRI. -

Para la gente de Reyes Alvarez era necesario rees 
tablecer la confianza de los colonos y la coherencia eñ 
tre la actividad de la organizaci6n y los objetivos que 
la inspiraban, para tal efecto, se acuerda una reestruc 
turaci6n del AMRC pretendiendo darle mayor presencia -
entre los colonos y un empuje pol!tico con objetivos -
más definidos. De estos intentos por revitalizar la or 
ganizaci6n, surge la transformaci6n de AMRC en la orga= 
nizaci6n proletaria de Colonos (OPC) , cuya inspiración_ 
en la l!nea del Partido Comunista estaba garantizada -
por la presencia en la direcci6n del propio Reyes Alva
rez y Felipe Garc!a Benitez, antiguos militantes del -
mencionado partido. 

La combatividad que demostraron las dos organiza
ciones reseñadas, los convirtieron en blancos de ataque, 
no solamente por los grupos de choque de los restaurado 
res, sino también por parte de las corporaciones poli-= 
ctacas que operaban en el municipio, varios de sus mili 
tantes fueron encarcelados y reprimidos y fue necesario 
recurrir a las movilizacion.es y .al apoyo de otras orga
nizaciones, para lograr su liberación •. También existie 
ron otros .. aqrupamientos de colonos pero su influencia. = 
en.el municipio fue raquttica, conc.retándose a una o -
dos manzanas de una colonia. 

una de las organizaciones mb peculiares dél mun! 
cipio la constituy6 el Frente .unido de Colonos del va-
lle de M6xico, cuya contradictoria actua'ci6n convirti6 
al frente en uno de los grupos m4s. oscuros, pol1ticameñ 
te hablando, en Netzahualc6yotl; por un lado, enarbola= 
ba y defend!a las demandas levantadas por los colonos, 
p'ero por otro lado, tambUn utilizaba a sus militantes_ 
como esquiroles y rompehuelgas de las luchas obreras en 
1.as pequeñas flbricas que se establecieron en la ciu- -
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.dad. Sin enibarqo, en su participacitln d lado de loa -
. colonos.se mostr~ muy radical y cen1ur6 permanentemente 
las madidasadoptadas por el Gobierno estat~l enlazo
na. 

A finales de 1975 y principios de 1976, •• evidea 
ciaba claramente que la hegemon1a pol1tica la correspo~ 
db. al PRI, por aglutinar en su Hl'\O a la mayor ta de -
los grupos de colonos, pero tambi•n para las organiza-
cienes partidarias de izquierda Cd. Netzahualc6yotl, -
por sus mismas caracter1sticaa, era una atractiva zona_ 
para el trabajo poU.tico. En ase sentido, partidos co
mo el PCM, PMT y m!s tarde el PRT, se avocan a la tarea 
de organizar el trabajo y la representatividad de sus -
respectivas agrupaciones en la ciudad. No obstante, -
su influencia queda reducida a algunos grupos de colo-
nos radicalizados en la lucha y á sus l'P..ilitantes en el_ 
municipio; la tremenda segregaci6n y el declive del mo
vimiento de masas, fueron significativas para el retro
ceso de la izquierda en Netzahualc6yotl, ya que mien- -
tras los grupos opositores a la pol!tica gubernamental_ 
se radicalizaban los colonos mantan!an una posici6n co~ 
servadora y no f&cilmente se movilizaban por demandas -
que sent!an extrañas a ellos, es decir, se abr!a un - -
abismo entre los grupos de "vanguardia" y la rnayor!a de 
la poblaci6n. 

Una marcada deficiencia de la izquierda, fue la -
insuficiencia en el análisis ta6rico del movimiento ur
bano popular, lo que impHc6 una incompleta apreciaci6n 
del, relativamente nuevo, .campo de· acci6n en que se - -
pretend!a desenvolver, siri embar90, la preocupaci6n por 
aprender cabalmente el f en6meno de la problem&tica urba 
na ha permitido que los qrupo1 empiecen a construir un: · 
marco te6rico adecuado, para incidir con mayor profundi 
dad en el movimiento. En e1tapez:1pectiva,1eenmarca: 
la visi6n .de·un ántiquo militante' del ex-PCM.(hoy PSUM) 
en la zona: · · · 

. "Las demandas que anterionient• fueron movilizado 
ras para .los habitantes, como la r•gularizaci6n de la = 
tenencia de la tierra, ahora.ya no tienen la mi1ma fun
cionalidad; lo que se traduce en qu• hay que analizar -
la probleml.tica de Netza para rescatar el tipo de dama~ 
das que sensibilicen a la qente, y estructurar un proqr! 
ma que los movilice y aglutine en una orqanizaci6n de -

·masas representativa y·perdurable y con una perspectiva 
diferente del original MRC" (69). 

(69) Entrevista directa con Pe.dro Rivero •. 
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Al iniciarse la gesti6n gubernamental del Dr. Jor 
ge Jiménez Cantd en el Estado de Mhico, encontramos -= 
que la siempre vigente problem&tica de los servicios ur 
banos es la cuesti6n a resolver, empero las movilizacio 
nes de colonos que existen en 1976 est&n muy lejos de= 
abordarla, sino que se deben a luchas intestinas en el 
partido oficial producto de una pugna por el poder. Eñ 
noviembre de 1975, el antiguo abogado de los fracciona
dores, Lic. Eleazar Garc1a Rodr!guez fue electo presi-
dente municipal e inmediatamente.se di6.a la tarea de -
reestructurar al PRI local, desplazando al viejo equipo 
de Loya Ram!rez (anterior pesidente) y con él, a la - -
fuente de legitimaci6n de las actividades gansteriles -
de los restauradores. ' 

Las contradicciones se exacerbaron llegando a las 
agresiones personales, pero la capacidad del Estado pa
ra ahogar los brotes de descontento y darle a cada -
quien espacios de poder y juego pol!tico, perrniti6 que 
los cauces volvieran a su normalidad. El grupo de ~lea 
zar Garc!a (compuesto por antiguos fraccionadores y pe= 
queños industriales), conserv6 la presidencia municipal 
y la direcci6n del PRI, y el grupo opositor obtuvo pre
bendas en el ayuntamiento y a Od6n Madariaga por sus ab 
yectas actividades se le premi6 con una diputaci6n fede 
ral. El enriquecimiento il!cito de los restauradores = 
por medio de las in~asiones de tierras continuo y el 
presupuesto municipal se sigui6 considerando corno un bo 
t1n de abordaje. -

Existieron otras movilizaciones vinculadas direc
tamente con el conflicto urbano en la zona, pero fueron 
meramente coyunturales y aisladas entre s!, por ejemplo 
la 11.ichacontra los permisionarios ArturoCant6n de los 
"Chimecos"1 Francisco Castillo de ios San Rafael-Avia-
ci.dn1 Alberto Ayalade la 11nea Mbico-Netzahualc6yotl 

· que, a pesar de ofrecer un servi_cio p'si.nlo y caro, apr2 
... vechando las condiciones· de crisis y la devalua~i6n de 
·. ~qosto de.1976~ intentán maximizar sus ganancias aumen= 

tando, una vez m~s el precio del pasaje. · Se' producen -
manifestaciones de descoritentQ entre los pobladores y -
para evitar graves enf~entamientos entre los colonos y-'-· 
los choferes (por aparecer directamente como los culpa
bles y centro de la furia de los habitantes),·obligan -
a una intervención directa del Departamento de ~~4nsito 
del Estado: · · · · 't 

"El corral6n de tránsito de esta localidad se en
contraba repleto de unidades de las 4 lineas camione- -
ras,. fueron detenidos m4s de 60 a1,1tobuses, cuyos chofe-



176. 

res fueron obligados por la directiva.~. (para) ••• aumen
tar el pasaje... so pena de quedar suspendidos por tres 
d!as y aquéllos optaron por quedar suspendidos, antes -
de cubrir de sus bolsillos el faltante de la tarifa que 
a ellos les habtan señalado, as! lo manifestó ••• el ma
nejador Angel Cabrera Alvarez, los mismos permisiona- -
rios son los que en complicidad del Sindicato de ltde-
res charros, que dizque defienden los. intereses de los 
Trabajadores del volante, han obligado a los aumentos = 
de pasaje~ {70). 

La intervenci6n del Departamento de Tr!nsito es-
tatal no iba a ser obstáculo para que los permisiona- -
rios lograran sus objetivos, y a travds de la influen-
cia que ejercían en algunos peri6dicos locales inicia-
ron una campaña para presionar por el alza de tarifas. 
Buscando dar alternativas y de coadyuvar en la soluci6n 
del problema de transporte~ el DDF asignó cerca de 200 
unidades tipo "delf!n" para que prestasen servicio a -
los habitantes de Netzahualc6yotl. 

Las colonias del nort~ del municipio (Irnpulsora,
Lago, Vergel, etc.) tambi4n se movilizaron en demanda -
del abastecimiento de agua que era uno de los problemas 
más acuciantes en aquella parte de Netrzahualc6yotl, - -
unos dos mil colonos efectuaron un mitin frente al Pala 
cio Municipal donde plantearon: -

" ••• la r4pida solución a su problema y manifesta
ron que hasta el momento, las diez pipas que entre96 el 
gobernador Canta para la distribuoi6n del vital l!quido 
son.insuficientes para la gran cantidad de habitantes -
que pueblan tan amplia zona~ 

... El Lic. Eleazar Ga.rc!a Rodrtquez... reconoció. la_ 
, carEtncia de ac¡ua, explicó que e.fectivamente el goberna-, 
dor delEstadoreqalCS diez. pipaeque alivian en parte -
el' problema.. · Que el. delec¡ado Mac¡daleno Trinidad Avil4s 
estaba. trabajando en la ope.r:acidn zona. V,. obras que en_ 
mayo inauc¡u.r:ar4 el. presidente Echeverr!a ·.y el Goberna-- · 
dor CantfJ.• (71). · 

Otro problema que moviÜz6 .· á la poblaci6n .fue la_ 
cuota de nueve mil doscientoe pesos (como ya antes se -
señald, en un principio eran $13,200.00 los que quer!an 

(70) Nuestra Lucha, Cd. Netzahualc:6yotl, Edo. de ~xi
co, 25 de septiembre de 1976, No. 2. 

(71) La Prensa, .~~xico, D.F., 26 de marzo de 1976. p. 
10. 

·~· 
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imi;>oner , a los colonos) por concepto de servJ.cios ,urba•
nos instalados, alqunas agrupaciones de colonos se dedi 
carona realizar una investigaci6n detallada del costo
real de las obras y en una de las ~supuestas" reuniones 
de trabajo, que funcionarios estatales y municipales -
realizaban con los habitantes se mostr6 lo inflado de -
las cifras que la empresa descentralizada, encargada de 
realizar las obras hab1a presentado: 

"Interesant!sima resultó la brillante exposici6n 
que hiciera uno de los representantes de la Organiza- = 
ci6n Defensora de los Derechos Humanos ••. que presentó 
un minucioso estudio, en el que en forma escrita, asen= 
taba sin lugar a duda, observaciones precisas sobre lo 
que realmente ha hecho CEAS, y cuales fueron, o debie-= 
ron ser los costos y gastos relacionados de cada obra -
ejecutada. Concluyendo a la vista de todos los presen
tes, que el cobro de los nueve mil pesos que pretende -
CEAS, est4 fuera de la realidad. Ya que segan la docu
mentación presentada, lo correcto serian mil quinientos 
pesos por dicha cooperaci6n" (72). 

Lo relevante de esta dinoS.mica, es que los colonos 
olvidaron su demanda de que fueran los fraccionadores,
quienes asumieran el pago de los servicios y se preocu
pan por la disminución de la cuota a pagar convalidando 
en la pr!ctica la decisión gubernamental de que fueran_ 
los h~bitantes los obligados a pagar. 

Por su lado el Fideicomiso, no hab!a resultado la 
soluci6n esperada y a pesar de que el nuevo director, -
Lic. Jasas Orlando Padilla Becerra, trataba de mostrar
se optimista en los resultados, lá realidad demostraba_: 
la desconfianza y el rechazo de la gente ante la.insti
tución.· El fracaso de FINEZA se manifestaba incluso en - , 
su,funcionamientointerno, en los bajos, salarios de sus 
emplea'.dos y en la retenci6n de lo.s .aum19ntós autorizados 
por el propio E1:1tado, ademls de , la aménaza ,.permanente .., 
de recorte. de per.sonal que se 'é::er11ta sobré> los emplea".':~ 
·dos~ ; ,t:ra claro·, que en la perspectiva de .¡im4nez Cantil.,'; 
eXist1a la necesidad de un nuevo organismo encargado de, , 
resolver los problemas de tenencia de la tierra en todo_ 
el Estado, ya se proyectaba plan Sagitario~. Una de las 
decisiones importantes del Gobernador, con, respecto ai_ 
Fideicomiso, fue la eliminaci6n del porcentaje que rec!_ 
b!án los fraccionadores. 

(72) El mensaje, Cd. Netzahualc6yotl, Edo. de México,-
1-8 de octubre de 1976, No.18. 

e,-,-
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Hasta ahora, hemos reseñado las condiciones que -
privan y los movimientos sociales que han surgido en el 
espacio urbano en que se ha constituido Cd. Netzahualc6 
yotl, es decir, el problema se ha abordado desde la - = 
perspectiva del uso de la ciudad como centro de repro-
ducci6n de la fuerza de trabajo y sus contradicciones -
con los propietarios de los medios de consumo social y 
el Estado. Analizar algunas de las características y = 
la estructura ocupacional de su poblaci6n, nos va a per 
mitir rescatar el tipo de ciudad en que se ha convertí= 
do y la conformaci6n de clase de sus habitantes, en fin, 
trataremos de ubicar en el plano de la actividad capita 
lista a los poblador.es del municipio. -

Para recabar los datos suficientes que posibilita 
r4n un acercamiento m4s fidedigno y directo con esta -= 
parte relativa a nuestro objeto de estudio, fue necesa
rio la utilización de la encuesta sobre una muestra pre 
viamente seleccionada y que consideramos representativa 
del conjunto de la población. En adelante, se expon- ~ 
dr4n los. resultados del trabajo de campo, los cuales -
considerarnos nece.sarios para tener una visión de conju!l 
to sobre la zona urbana que· nos propusimos.· investigar. 

. ··.·; 

. . '.~,,, 
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l. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION EN. CIUDAD 
NETZAHUALCOYOTL. 

La población de Cd. Netzahualc6yotl no tiene una 
historia y cultura propias, sus habitantes provienen de 
otros lugares distantes de la región .bien sea de zonas 
campesinas u otras ciudades de provincia, por lo tanto; 
su historia y su cultura proviene de aquellos luqares -
y Netzahualc6yotl expresa la heterogeneidad de sus po-
bladores. Es sintom&tico observar cómo se estructura -
la poblaci6n en clanes regionales (familiares, amigos,
conocidos, etc.) por las calles de la ciudad, y en esa 
forma, se van estructurando los lazos de solidaridad -= 
que sirven como marco de protecci6n ante la amenaza so
ciocultural de la gran urbe, sin embargo, una inextrica 
ble mezcla de lo urbano con lo rural se va gestando en
la zona, ya que la influencia de la gran ciudad no ex-= 
tingue del todo las tradiciones, fiestas y costumbres -
de sus lugares de origen, pero produce nuevas formas so 
ciales que se amalgaman con su regionalismo. -

Las entidades federativasquernás gente han áporta
do al municipio son: Distrito Federal con 23.1%, Oaxa-
ca 11.3%, Estado de México 10.3, Guanajuato 10.3%, Mi-
choacán 9.3%, Puebla 9.2%, Hidalgo 6.1%, Tlaxcala 4.3% 
y Guerrero con el 3.8% (cuadro 3). Las décadas de ma-
yor emigraci6n de la fuerza de trabajo que habita en -
Netzahualc6yotl, a la metr6poli o al municipio mismo, -
son la de los cincuentas con 24.7% y los sesentas con -
40.3% y entre 1970 y 1977 emiqr6 el 18.0% (cuadro 5). 

La concentraci6n .de gente que sufre la zona metro 
politana del Distrito Federal (y otras ciudades. con sUs 
caractertsticas), es el resultado de la din4mica que la 
estructura capitaliata::lé ha impuesto.· a l"a fo~cidn .s2. 
cial mexicana, cuyo daa~rrollo¡,>coino en todo pds capi-· 
talista, se ha carácterizadO i)or<ser ·expoliador de'.desi 

. quald,ades.·y·.exa.cerbador de····.las.c:ontradicciones.·,En ese 
hor~zo.nte de visi6n;. Netzahualc6fe>tl no _es m's que <el .:-. 
resu~tado de· la didicti~a del capital.y en su se~ose_; 
reflejan . los efectos y las co.ntradiC::ciones del modelo -
de acumulaci6n adoptado; .por 'un lado, pobladores prove-. 
nientes de zonas urbanas de .provincia que carecen· de.·:-
una estructura industrial y que ofrecen.escasas oportu
nidades .de empleo; por otro lado~ qente de origen campe 
sino que han sido t;ransforinados ,en asalariados por los: .· 
mecanismos de proletarizaci6n que ha utilizado el capi
talismo para su expansidn. 

La anterior situaci6n labora1 de la fuerza de tra 

-.-··'. 
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bajo que tiene resid~ricia en Netzahualcdyotl, no! indica 
que el 43.8\ se dedicaba a actividades campesinas, lo -
que implica que la. emigraci6n de esta gente a la megal6-
polis urbana en busca de expectativas mejores de vida, -
_reflejan ·claramente las condiciones del campo mexicano, -
donde se observa la existencia de una econom!a campesina 
que fue claramente sacrificada y descapitalizada en ben! 
ficio del crecimiento capitalista, ademas del despojo de 
tierras de que han sido objeto los ejidatarios y las co
munidades ind!genas. Tambi~n encontramos. que el 10.9% -
eran pequeños comerciantes y vendedores y el 5.6% labora 
ban en servicios personales, lo que demuestra las pocas: 
oportunidades de empleo que ofrece el sector industrial_ 
por su alta concentraci6n en algunos centros urbanos y -
el tipo de tecndlog!a utilizada en su composici6n de ca
pital; s6lo el 18.5% (proveniente básicamente del D. F.), 
se ocupaban en la industria y el 12.3% estaban desemplea 
dos (cuadro 6). -

Como se ha señalado, Netzahualc6yotl surgi6 en te 
rrenos que por sus caracter!sticas f!sicas no reun!an -= 
las condiciones m!nimas de habitabilidad, sin embargo, -
la 16gica del capital y del Estado que convirtieron a la 
Cd. de M~xico en un oolo de atracci6n, mostraron su inca 
pacidad para proveer.de las condiciones que requertan P! 
ra vivir y reproducirse al conglomerado humano concentra 
~o en la urbe, obligando a gran cantidad de gente a ave~ 
turarse al dominio de un medio f !sico-ambiental inhóspi-
to para poder subsistir. · .· 
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2 ¡, SU PROCESO DECOHSTITUCION Y CARACTERISTI~S COMO 
ZONA URBANA. . . . 

.Pueden precisarse a 9rosso modo dos etapas de emi 
graci6n fuerte a Cd. Netzahualcdyotl, y en las dos puede 
señalarse que la aparente diversidad de objetivos de los 
pobladores puede reducirse a uno solo, el tener un peda
zo ·de terreno para construir su casa; y as! encontramos_ 
que el 72.5% son propietarios, de los cuales el 59.5% ya 
terminaron de paqar y el 40.5% adn adeuda parte del cos
to total del predio (cuadro 1). Ahora bien, que la polf 
tica del Estado "benefactor" es restrictiva para la cla
se obrera y los sectores populares, lo evidencia el he-
cho de que del total de los ahora propietarios, anterio~ 
mente 95.2% carec!a de una casa propia y además, del to
tal de los habitantes el 79.8% estaba ea manos de los 
arrendadores de la urbe capitalista (cuadro 2). 

En el grueso de la poblaci6n, pueden señalarse 
dos causas básicas que los llevan a vivir al municipio: 
el 40% declar6 que es la falta de v·ivienda el motivo que 
los tiene habitando en Netzahualc6yotl1 mientras que el 
43%, atribuye su estancia en la zona, a la necesidad de: 
tener una casa propia. Aunque las condiciones urbanas -
en que se reproduce la fuerza de trabajo y los sectores_ 
populaxes ah! asentados son pésimas, :;>ara el 62.6% de -
los .habitantes, sus condiciones actuales de vivienda son 
mejores respecto a la anterior, lo cual demuestra los a!_ 
tos mlrqenes de ganancia que la renta de.l suelo otorga a 
los·propietariosde.bienes inmuebles en la urbe, indepe!!: 
dientemente de la situación en que se encuentren. 

Resulta evidente que durante la:primeraetapa de 
poblamiento en .la, zona, .la capitaUzaci~n dt1 ,¡&.renta -= 
deLsuelo de~r!i haber sido baja p0r su loc&lizácidn -~ 

. qeogdfica y>su n\lla exiatencia c:omc~t ••t;ructura 'f!spacia1·· 
. ; urbana·,· .. pero 'las cóntra.dic~ione•: soc.~•l•~ quef se. gestan~ 
en, la. Cd~. de M4xico; .a partir ·de. las ne(:esidades ·.de ré-
producci6n. de la füerza de trabajo y el·'-precio'de asta,.:. 

. incentivaron la Hd :de ganancia ·de .los .. · supues.tos propie- ·· 
tados da ·lá ·Tierra~ al aprovecharse de· las necesidades~ 

, habi~acionales de la población para incrementar. la .renta 
· de la tierra. 

,' ··,. -. 

Ademas el esfuerzo colectivo de los colonos pion~ 
ros para ab.rir las primeras calles, la luch.a para con- = 
quistar algunos servicios urbanos y el modelo .. de . auto:- -
construccidn de vivienda adoptado,. fueron agreqandova·~
lor a, los terrenos ló que result6favorable a los defrau· 
dadores.· · · · · -
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unasequnciá etapa, la podemos ubicar duránte la -
d6cada de los·sesentas, donde losfraccionadores aprove
éharon en un beneficio el trabajo invertido por los colo 
nos para maximizar la renta del suelo, encareciendo los
precios de los terrenos, capitalizando en esa forma un = 
trabajo que l.es era totalmente ajeno. Durante esta eta
pa se consolida la opci6n de autoconstrucci6n como alte~ 
nativa a la v1a de construcción capitalista, pues la - -
aplicación cie esta dltima en estos terrenos no qarantiz!_ 
ba la rentabilidad de la inversi6n y en esas circunstan
cias, el proceso de producción de viviendas se efectüa -
de acuerdo con la capacidad de ahorro derivada del ingr~ 
so de los habitantes. 

Los resultados del modelo adoptado reflejaron la_ 
heterogeneidad de la estructura del ingreso familiar en 
la ciudad; de un lado, encontra~os la cristalización del 
esfuerzo familiar en construcciones muchas veces sin ter 
minar, y de otro, una rninor!a de casas donde, en gran me 
dida, se utilizaron albañiles asalariados. Una caracte= 
r1stica importante de la autoconstrucci6n, es que elimi
na la valorización del capital en la fase constructiva -
por su orientación al autoconsumo, y por lo tanto, desa
parece el antagonismo entre el monto del ingreso del corr 
sumidor y el precio de la vivienda que, por otro lado, -
es la unidad contradictoria que define a la inversi6n e~ 
pitalista en la indus~ria de la construcci6n. 

La elaboraci6n y comercializaci6n de materiales -
de construcción no es afectada por el modelo de autocons 
trucci6n beneficiando as!, a una rama de esta industrial 
esto ha permitido que Netzahualc6yotl se reproduzcan con 
facilidad un sinntlmero de negocios dedicados a esta act! 

;vidadcuya rentabilidad es bastante holqada. 

. .· Para icis· C()lohos anterior~~nte .sometidos a ia pr!_ 
sióndel arrendador' e/imbuidos del esptritu .de propiedad. 
¡>riváda, lá construcéi~n de la casa. propia•leS Otorga S!,:· 
9\iridad y objetivamente reproducen la. leqitimaci6n.del -. 
sistema.· :i::n.éste contexto~ el que una familia puedaca-

.pitá'lizar s\l inve?"ai6n.mediante la.venta o. alquilér de -
una.parte O· toda.a.u' propieda(l'lé convierte en atractivo_ 
a1·ser propietario. zn Netzahualc6yotl se ha desarroll! 

. do con celeridad el· arrendamiento de· 1a vivienda con dos 
.. modalidades, en algunos casos como complemento del inqre 

.· so de una familia y en otros, el arrendamiento t;picame~ 
te capitalista, y as! encontramos que.de los habitantes_ 
que no tienen pr9piedad que son el 27.5% del total, el -
68.U sos;t arrendatarios de vivienda, el 15.6% tienen vi-
viendas prestadas y el 16.3% declar6 otro tipo de pose-
si6n; lo que.significa que los predios fueron invadidos_ 
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(cuadro. 1, 2) • 

2.1 Otros Servicios en la Ciudad. 

Cd. Netzahualc6yotl no existe como ciudad estric
tamente. hablando, s6lo se ha convertido en un ap~ndice -
del o. F., objetivamente no hay transporte interno entre 
las 54 colonias que la integran, ya que pr!cticamente -
todas las v!.as de comunicaci6n se diriqen a la metr6po-
li. La ciudad está sumamente atomizada y como resultado 
de los fracasos poltticos ahora en forma individual o -
grupal se lucha. cotidianamente por sobrevivir y se en- -
frentan en forma aislada problemas comunes a la ciudad • • 

En el D. F. se encuentran los medios de comunica
ci6n que difunden la informaci6n a los habitantes del mu 
nicipio1 la prensa diaria, la radio y la televisi6n se = 
han convertido en aparatos de control ideol6gico para la 
población, ya que el tipo de.mensaje~ que emiten est!n -
orientados a mantener la vigencia del sistema y sus val~ 
res. 

"Netzahualc6yotl, a pesar del gran neimero de sus 
habitantes es una ciudad amordazada. No hay en la ciu·~
dad una estaci6n de radio, mucho menos un canal de T.V. 
Los pocos peri6dicos que circulan est4n subordinados al_ 
ayuntamiento y publican por tanto s6lo boletines de pren 
saque se.elaboran en él.· Por otra parte, el pueblo no_ 
tiene instrumentos propios para hacer o!r su voz ni pla
taformas o mecanismos para que lo• colonos se é:om1.1niquen 
entres!. M4s at1n,la estructura urbana de la ciudad fo 
menta . la inc:omunicaci6n" (1) • · -

- . . •" - ' -~ . 

El mundo mercantiliz.do_dalcapitaliamopenetra~ 
cotidianamente en el.conjunto de ralacionelqué esta.ble.;, 
c:en los·colonos .entres!, desde las de tipo familiar.ha!· 
ta, en· alqunos casos, los .c:Se tipo polltj,co1 101 efectos_ 
psicosoci~l~s produéidos p0r .los medios, de comuz:iic;aci6n_ 
entre .la p0blaci6n, . han ido destruyendo loa ant1guos · 1a
zos .de solidaridad que se mantantari entre los habitantes, 
induciéndolos a entrar en los patrones de una sociedad -
de consumo no apta para sus iriqresos;.pero frustrante P! 
ra sus ambiciones en el escalaf6n social. La manipula•
ci6n que se ejerce sobre los colonos, se facilita: 

"En un medio de angustia diaria por lo bajo del i~ 
qreso por .la falta de educación, escuelas y convivencb._ 

(1) · . Manual del Colono ••• op. cit. p. SL 
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social ••• (y por lo tanto) ••• la T.V. y la radio son la_ 
droga... (que les permite) ••• evadirse de la realidad, -
evitando as! ~nfrentarla y encontrarle soluciones. En -
Netzahualc6y.otl hay m4s televisores y radios, por separa 
do, que camas" (2). -

El proceso de enajenaci6n ideol6gica no solamente 
ha sido patrimonio de los medios de cornunicaci6n maneja
dos por la iniciativa privada, también ha contribu1do en 
buena parte, la orientaci6n que la iglesia le ha dado a 
la religi6n, convirtiéndola en un mecanismo de control e 
inmovilismo, principalmente para la poblaci6n adulta¡ cu 
yo origen provinciano generalmente es acornoañado de cier 
to apego a ~sta, y en un elemento de defensa del statu = 
quo. 

Los servicios médicos que existen en el municipio., 
son otra muestra de lo restrictivo y selectivo de los 
gastos sociales del Estado: Para toda la zona prestan -
servicio dos cl.1nicas pertenecientes al Seguro Social -
( IMSS, aunque s6lo una esté ubicada propiamente en el mu 
nicipio, y una cl!nica del ISSSTE que atiende a los dere 
chohabientes de Netzahualc6yotl pero se encuentra en el
Distrito Federal; por parte del Gobierno Estatal se ha = 
instalado el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) para atender exclusivamen
te a sus afiliados, además del Hospital General que -
atiende al pablico que lo solicite; el org~nismo que más 
servicios m~dicos presta a la población es la Secretaria 
ae Salubridad y Asistencia (SSA) que tiene distribuidos 
siete centros de salud en el municipio. -

Por las mismas. caracter1sticas ocupacionales de -
la fuerza de t.rabajo (que mb adelante sé detallará11), -
buena parte de la población no tiene acceso a los servi-
cios m'dicos que otorcjan. algunas instituciones por care
cer de derecho a ellos. Sin eritbarqo, .la .misma situaci6n 
ambie.ntal, · . .la contaminaéi6n del·. a9ua ·y ·el exceso de. bas~ 
ra y mescas, van prOduci:endo .las· condiciones para la - · -· 

·existencia de una patolo9!a totalmente proletaria entre 
·la poblaci6n. · · · · · · · · -

"Pero quienes son mas Ucilmente v1ctimas de las 
enfermedades son los menores de edad: de cada dos niños
que nacen, uno muere antes de los cuatro años. Lá prin=' 
cipal causa son las infecciones del aparato respiratorio 
y del apara.to digestivo ••• (yaqreqaremos el hambre que_ 

(2) Ibid, p~ 53 .• 
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.tambian. hace ••trago• en la pobláci~n ·infantil) ••• La ta 
sa de mortalidad infantil •• la mayor en el Eatado de MI 
xico" (3). ·· ·· · · -

La in1uf iciencia de las inatitucionea qubernamen
tales para otorgar 101 servicio• m4dicoa requeridos por_ 
la poblaci~n, ha incidido en la proliferaci~n de cltni··
cas particulares·que han convertido en un negoc;io suma-
mente rentable loa problelllaa d• salud de loa habitantes 
del municipio. Loa maqroa ingresos de loa ex>lonos se r! 
ducen mas, cuando no solamente tienen que dedicarse a la 
manutencidn familiar sino tambian a cubrir los qastos de 
atenciOn madica particular, que por lo dem4s, es p•sima_ 
y cara. 

2.2 Las Actividades Industriales en 1\. Ciudad. 

Sobre las actividade1.econ6micas en el municipio, 
encontramos que la industria pr•cticamente ea inexisten
te no .obstante de la creaci6n del Parque Industrial en -
1973, su funcionamiento ha sido exiquo en comparaeidn -
con los resultados que de '1 se esperaban. La. instala-
cidn da escasas fabricas an la zona industrial no fueron 
una respuesta para 101 niveles de desempleo y subempleo 
que se expresan en el municipio • incluso, la capacidad
de absorci6n de fuerza de trabajo de estas industrias es 
reducida en comparacidn con los talleres maquiladores y_ 
la maquila a domicilio. 

La industria del vestido •• la que fundamontalmen 
. te ha. esparcido la maquila por el municipio, qlutinando 

.· en torno a ella, una cantidad conaiderable de ·fuerza de 
. trabajo femenina que ea sometida .• eondicion•• d• exp10=. 
taci&n 1uperie>r•• a la generalidad ele aNlariacS01.en la 
zona• Lo•; taller•• m:aquilador•• •• · caracterisan por • = 
Hr; wctil•: Véce1; cJ,aftcd••tinoa '•. u:e9alea, ~No exhte -
c()ntrol ofic~al ni.de loapa,trbn••.ni de loa:tall•r••ni 
de<loa trabajadorea,· :pc>r<la Hncillá,.razdn de qije •• eva 

. den i.Jlpueatoa y obli9acione•. No le ·paga el' Í~lario rn1= 
· riimo ni h.iy control sobre l•• cond,~cione,s de ~trabajo" :-

<O.. Sin embaJ:qo, dicho• taller•• ha~ •e.rvido de palia
tino para qu• muchas jdven•• contribuyan • incrementar -
loa · in9re1ol · flllliliare8 y alguna•· madrea· soltera• pueden 

(3J 
(4) 

Ibid. p. 38. 
Ibid. p~ 3L ' ·~· ,:, ' 
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obteneralqunos recursos. 
. . 

La rentabilidad que producen estos talleres ¡>ara . 
los qrandes fabricantes, lo demuestra el hecho de s\l .aci 
lerada expansi6n en Netzahualc6yotl, ya que para 1973 so 
lo exist1an 27 talleres reqi1trados de maquila, pero pa= 
ra 1978, la Cantara de la Ind~stria del Vestido ten1a re
gistrados 2,000 talleres que ocupabéln a 10,000 personas_ 
y tentan un capital promedio de 20,000 pesos cada uno. 

Para las amas de casa, la maquila a domic~lio ha 
sido el mecanismo que han utilizado para contrib11ir a -= 
complementar el ingreso familiar. !lo obstante, las con
diciones de explotacidn son similares a las de los talle 
res, según se recoge de las entrevistas siguientes: -

"Recojo la mercanc!a en el taller de costura •ca
sa Alvarez' en la calle de Uruguay en el centro. Hago -
alrededor de 4 horas para recoger la rnercanc!a que son -
lotes de 25 a 150 piezas ••. trabajo más o menos 8 ho~as_ 
diarias entre la mañana y la tarde, pues tengo que darme 
tiempo de atender a la familia. 

Si trabajamos rápido sacamos 100 chamarras·a -
la semana, otras veces 25 o 30 entre tres personas trab! 
jando 3 d1as a la semana ••• de las máquinas algunas son 
rn!as otras del intermediario. Los gastos de la maquina= 
ria y los accesorios los pago yo. Con el sueldo de 100_ 
chamarras alcanza para pagar un mes de hilo y la luz. c2 
mo ve son muchos los gastos" (5). 

~La mercanc!a a .n! me la.trae.y la recoge un em-
pleado de la fábrica de abrigos· y gabardinas del o. F. -
en la que llevo 10 años ·trabajando como costurera •••. Las 
dos m&quihas son mtas. • • No tenqo seguro · social, . pues --

. trabajo a destajo. ', .A veces me prestan di~ero firmando· "'. · 
un recibo que van descontando de mi sueldo" (S) ~ · · 

··: 

. · .,La .maquila 'de ropa, se ha eonvertido en la zona, "'. 
en trabaj9 clandestino .de gran explotaci6n y que esclavf . 
za a cientos de mujere1' a la m4qu,ina de COHJ:'., . durante -
jornada• que fluctdan entre 8. y· 10 horas diarias~. enla:s . 
cuales'~ para ganar unos miseros pesos tienen que dejar ;.. 
los ojos, la espalda y en qeneral s~ salud. Los'capita-· 
listas aprovechan que los hoqares sirven como l()cales, -
las maquinas frecuentemente son . de las maquiladoraa' 'pa-

. ra nn establecer"ninguna · .telacidn laboral y ninguna - ·. - · 

" · ... 

( 5) Entrevista directa con la Sra. Raquel Gondlez R • 
. (6) Entrevista directa con .la Sra. Luz Mil. Reyes. · 
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. . 

prestacidn, ad.m&a del trabajo mal paqado para de asa -
forma, . elevar sus qanancia•. 

Otra de las actividades prolifaricaa anal munici
pio, consista en el establecimiento de pequeños comer- -
cios y talleres donde predomina la ocupacidn de la fmi
li.a y en algunas ocasiones, se utilizan algunos trabaja
dores asalariados dependientes de la magnitud del esta-
blecimiento. Hay que señalar, que en bastantes.de estos 
luqares·1os inqresos que se obtienen apenas alcanzan pa
ra la manutencidn familiar y en muchas ocasiones sdlo -
ayudan a complementar el salario del jefe de familia - -
(cuadro 8). 

Alqunas formas de emplearse de manera independien
te, también se ejercitan por los pobladores, y en esos -
casos encontramos a varios albañiles, taxistas, plome- -
ros, jardineros, etc.; aunque se precisa mencionar, que 
el voldmen de sus ingresos es bastante inestable por su: 
misma situacidn laboral y además, se puede establecer -
que los recursos que obtienen, normalmente son inferio-
res al m!nimo establecido*. ~n estas circunstancias en
contramos, que el 20.5% de las personas que tienen trab!. 

. jo, dijeron hacerlo en su neqocio propio, de los cuales_ 
el 74.8\ se dedican al comercio, el 11.S\ tienen peque-
ños talleres de diversa !ndole y el 10.9\ se dedican a -
distintos servicios (cuadro 7). 

Por dltimo, uno de los neqocios m&s fecundos y re~ 
table.s, ·· 10 constituyen las pequeñas lonchedas y los 11!, 
mados Restauran-Bar, donde a la par de la venta de bebi
das embriagantes, se ejerce en forma clandestina la. -
prostituci6n~ Un conjunto de mujeres. (algunas muy jdve
nes), se.han convertido en la palanca para maximizar los 
bel\eficios del conjunto de propietarios da estos can-

' . tros. · · · 

', .. - .. ·. . ,. ··, .: . : '. 

'""*_._.,..:.,..···....,,,E-a-ta afirmacidn H hace tomando en cuenta , que el -
salario. se conforma: támbi•n por . el. conjunto de - -
pre¡¡taciones que se .derivan de las relacione• con
tractuales, como sont servicio de a•istenci& m•di
ca, aguinaldo, repai:to de utilidades, at;c • 

. . ·.,.·:·; 
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J. ALGUNAS PAR'l'ICULARIDAD~S DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

Cd. Notzahuálc6yotl se caracteriza por ser ún espa 
cio urbano destinado fundamentalmente a la repr.oducci6n: . 
de distintas fracciones del proletariado, siendo la cla
se obrera (empleados y desempleados) la que en términos_ 
relativos hegemoniza cuantitativamente a la poblaci6n~ 
Junto a los trabajadores asalariados encontramos a algu
nos sectores populares (pequeños propietarios, estratos_ 
medios empobrecidos, desechos humanos del capital, etc.) 
que en diversas ocasiones han comulgaclo de los mismos i~ 
tereses, sobre todo en lo referente a la conformaci6n de 
la estructura espacial. 

Zl que la zona se haya convertido en un centro ex
plosivo de la problem4tica urbana, se desprende de la -
cornposici6n social de sus habitantes. 'En tal sentido, -
podemos establecer que el 88.3% de la poblaci6n son gen
tes con actividad laboral, dedicándose de ~stos el 20.5% 
a negocios por su cuenta (mu~has veces subempleados) y -
el 79.5% son asalariados del capital; entre los padres -
de familia el desempleo abierto se puede considerar en -
un 7.7%; y de los que tienen empleo pero no trabajaron,
es decir el 2.4%, se estableci6 que la causa más recu- -
rrente derivaba de loa conflictos de trabajo en un 54.2% 
(cuadro 7). 

Esta situaci6n nos indica, que en los movimientos_ 
urbanos la clase obrera ir! jugando un papel cada vez -
m4s destacado, y las condiciones objetivas para que es-
tas. luchas se vayan definiendo en función de un pr9yecto 
alternativo al del capital, las va gei"let"ando la propia -
reproducci6n de dste por las secuelas de proletarizaci6n 
que trae consigo. · -

Los.efectos que la acuniuláci6n.extensiva.e·intensi 
va. de capital producen, se reflejan en l.aa tranaformaci~ 
nea ocupacionales que han ocurri~ en la poblac:i6n de la 
ciudad, y. aat encontramos que. múy pocos de·. loa· actuales_ 
asalariado• siguen conservando la actividad que tentan -
en sú·lugar de origenr por ejemplo, del 35 .• 6' c¡Ue ante-
riormente se dedicaban. a labores del campo y que ahora -
se encuentran subordinados al capital, s6lo el .3\ sique 
fungiendo en su.misma especialidad, y·en Ha forma y sin 
excepciones, encontramos una redistribuci6n de las ocup!_ 
cianea. La• industrias que mas absorben /fuerza de tr.a-
bajo son las de t:ranaformaci6n c¡on 26.5\ y la de cona- -
trucci6n con 9. 6 % , · sin embargo, el comercio, · el transpor 
tey los servicios, en conjunto ocupan el 24.4t de .loa= 

;.¡, 

·,:.,e¡ 
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asalariados, ademas del gobierno que emplea al 7.1' (CU!, 
dro 9). 

Esta distribuci6n de la fuerza de trábajo, posibi• 
lita la mayor compransi6n del patr~n de acumulaci6n de -
capital que se ha adoptado durante el proceso de indus-
trializaci6n en el pa!s, donde a peaar del acelerado prg_ 
ceso de proletarizaci6n que sufren el campesinado, el -
sector industrial, ha demostrado su incapacidad para - -
aglutinar en su seno. Una estructura productiva forjada 
en gran medida, al calor de la inversi6n extranjera, y -
que se orienta a la elaboraci6n de los bienes de consumo 
que requieren los sectores de altos ingresos, necesaria
mente tienen que adoptar los niveles tecnol6gicos (gene
ralmente ya obsoletos) de los pa!ses metropolitanos. 

Una de las principales "virtudes".de este tipo de 
tecnolog!a, es que es ahorrativa de mano de obra y si a: 
esto aqreqamos el mercado estrecho y selecto de la eco-
nom!a mexicana, se vislumbrarán las escasas oportunida-
des de empleo que ofrece. En este contexto, se tiene -
que s6lo el 34.9% de la poblaci6n del municipio son gen
tes incorporadas directamente al proceso productivo, dis 
tribuidas en las distintas ramas de actividad econ6rnicaT 
en tanto que los ocupados en servicios personales, chof~ 
res, etc., alcanzan el 20.0% y los.dem!s, se dispersan -
en otras ocupaciones o en el desempleo abierto o encu- -
bierto (cuadro 10). · 

La din!mica del capital ha reproducido el conjunto 
de contradicciones en que se sumerqe la sociedad, desde_ 
el &mbito de la eatructuraci<Sny utilizaci6n del espacio 
urbano hasta las caracter!sticas de la estructura ocupa
cional. 

La desigualdad que ae va produciendo con el desa~:-. 
· rroUo ·del capital, se expresa en todaa las instancia.s ·- · 
de una tormaci<Sn soci.al y en Mdxico, Cd. Netzahualc6yotl 
aparece como una eondensaci6n de lasdiatintas disparid~ 
des .del sistema: · · · · 

á) tadeseapitalizaci<Sn y sacrificio de laecono-
m!a campesina en beneficio de la.industrializaci6n, se -
refleja ~n el conjunto de labrieqos pro~etariados que --

. tienen su refugio en la ciudad. · · 

b) La metropol:izaci6n de la estructura industrial_ 
que se sustenta en muy pocos "polos" de desarrollo, que_ 
Sfi convierten en fuentes de atraccidn para los distintos 
capitalistas y de grandes contingentes de poblaci6n: sin 

. ¡. 
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•lllbargo para el pequeño capital es imposible sortear las 
barreras a la inversidnimpuestas por los grandes capita 
listas y tener acceso a los beneficios de la.urbe, mien= 
tras para los asalariados esta vedado el· consumo social 
de la estructura espacia·l urbana, teniendo que concen- = 
trarse en lugares como Netzahualcdyotl. 

c) La estructura productiva totalmente hegemoniza
da por el capital monopdlico, cuyo dinamismo se centra -
en las industrias productoras de bienes de consumo dura
bles, dedicados a satisfacer los sectores de altos ingr!:_ 
sos, ha tenido que recurrir al uso intensivo de los pa-
trones tecnoldgicos apropiados al tipo de su producci6n. 
El uso de este tipo de t6cnicas en las ramas m4s dinámi
cas de la econom!a, limitan la capacidad de absoréidn de 
fuerza de trabajo obligando con ello, a una redistribu-
ci6n del empleo, como sucede con los habitantes de la ZQ 
na. 

d) La expansidn del capitalismo hace necesario el 
crecimiento del sector servicios*, pero como toda instañ 
cia de empleo, encierra en su seno, una conformacidn he= 
terog~nea inmanente al sistema. De un lado tenemos un -
grupo de unidades modernas ubicadas en los servicios al 
productor, en los servicios sociales y en los servicios: 
distributivos, que c~adyuvan en la reproduccidn ampliada 
del capital, adem4s de los grandes consorcios hoteleros_ 
y de restaurantes, que sirven para captar divisas y se -
clasifican en los servicios personales; de otro lado, en 
centramos los talleres y comercios familiares, las pers~ 
nas que trabajan por su cuenta (j6venes y viejos), etc., 
que caben dentro de la clasificacidn utilizada, pero que 

¡ Para una.clasificación del llamadosector tercia'.'."'".' 
rio, tenemos lo declarado por: Orlandina de Olivei 
ra y H\unberto · MÜñoz, "Oportunidades .de empleo y dl 

·. ferencias .de>in9%:esos por sectores econOmicos", en .·. 
·.· Miqraci6n ·y desislualdad social en· 1a ciudad de· M.S:-

xico, varios compiladores, Ed. Instituto de Inves· 
tlgaC:iones soc:iales, UNAM y el Colegio de Mdxico ~ ~ 
Md>éico, 1977.~ . · · · .. ·..• · · · ·. .. . . 
l. Servicios distributivos (oanercio, t:ranSportes y oaiuniC!, 

cienes)~ . . ·· . 
2. servicio& al prOductor (bancos, finanzas, seguros, bienes 

ra!oes, ot:ro8 sei:vicios profesionales y para las arpresas) 
3. setvicioa aoc:iales (educaci6n, salud, adninistradbl pd-..; 

blica, etc.) .· · · . . . ·. 
4. Servicios personales (servicios dcdsti.ex>s, lavander!a; -

· servicios de .reparaci6n, hoteles y ~antes, y otms 
servicios). · 
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al mismo tiempo son indicativos de los niveles de subem
. pleo en el sector; situaci6n que ocurre aun gran ntlmero 
de personas en el municipio, que no han podido encontrar 
acomodo en ocupaciones estables y de mejor remuneración. 

e) El Estado ha sido promotor del desarrollo capi
talista, al juqar un papel fundamental en la reproduc- -
ci6n del capital. El manejo que se ha hecho del qasto -
ptlblico como subsidiador de la 9anancia, a través de la 
pol!tica de precios de las empresas estatales, las conc~ 
siones fiscales y de fomento y protecci6n a la industria, 
ha originado una fuerte concentraci6n del ingreso. Este 
modelo de pol!tica econ6mica ha influ!do en gran medida 
en las caracter!sticas del proceso de industrializaci6n
en el pa!s, pero al mismo tiempo, ha demostrado lo res-= 
trictivo y selectivo de los gastos sociales; es decir, -
las caracter!sticas de clase del Estado se han expresado 
nítidamente en el privilegio a la funci6n "acumulaci6n" 
del gasto, relegando su funci6n "legitimac.i,6n", cornport~ 
miento que ha ocasionado el nacimiento mismo de Cd. Net
zahualc6yotl. 
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4. · NIVEL DE INGRESOS Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE 
LA FUERZA DE.TRABAJO. 

La heteroqenei.dad de la estructura productiva, es 
una determinante que nos permite dilucidar las diferen-= 
cias que se manifiestan en los niveles de ingresos de la 
fuerza de trabajo; la dial4.ct.ica que el capital le impo
ne al proceso de desarrollo econdmico se expresa en dif~ 
rentes din4micas en las ramas y sectores de la actividad 
econ6mica, y por tanto, también en el tipo de mano de -
obra que ocupan, el volumen de ingresos que erogan y las 
particularidades de las relaciones contractuales que es
tablecen con s~s trabajadores. 

En términos gruesos, podemos señalar que del total 
de la poblaci6n en el municipio, el 39.3% obtienen el sa 
lario m!nimo, el 25-.5% reciben mb del m!nimo y el B.·4%
est4n por abajo; cifras que se obtienen tomando en cuen
ta el conjunto de las ramas de actividad econ6mica en -
que se emplean. Si particularizamos un poco en .la desi
gualdad de alqunas de las ramas y sectores encontramos -
que en la industria de transformaci6n (la que mayor por
centaje de fuerza de trabajo aglutina) , las condiciones_ 
salariales aparecen como m4s ben6ficas, pero también po
larizadas, pues mientras el 55.8% reciben el m!nimo, el 
3 7. 9 % obtienen ingre'sos superiores y. el 6. 4 % no alcanza: 
el m!nimo establecido; analizando en su conjunto al sec
tor terciario podemos destacar su similitud con el caso_ 
anterior, ya que el 52.2\ se encuentra en el m!nimo, el_ 
33.9% por arriba de.aste y el 13.9% por debajo (cuadro -
11). 

. . . . Observando el problema desde la dptica de la espe.;. . 
cializacidn de la ·fuerza da trabajo, loa beneficiario·s .:. 
de la'eatructura salarial ae· concentranldgicamente en·
los trabajadores que tienen un cierto grado de· califica- · 
cidn,daatac&ndoa~profedonales y tdcnicos, personal a!! 
miniatrativo y los obreros éilpecializadoa (cuadro .12). 

sobre el tipo de ~no de :obra que ocupan l,~s' dill-'
tintas ramas industrialea, esta depende del qriado de es
pecializacidn que haya al.canzado la actividad producti-
"Va, ·y· en este sentido ea sintom4tico qu" en el sector -
terciario sea donde confluya el 75\ de profesionistas y 
tecl\icos y el 77.9' del personal administrativo,. pero aI 
mismo tiempo, .absorbe el 90\ de las 9ersonas dedic¡adas -
al comercio y a .. las ventas y al 80\ .de los trabajadores 
ocupados en servicios personales, chofer.es, etc.; mien•= 
t:i::as qui! en la industriade.transformaci6n seocupa un -
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conjunto de fuerza detraba;jo con calificaciones diver-
sas, pero el grueso de sus asalariados lo constituyen -
obreros al representar el 78.3% del total1 y en la indus 
tria de la construcci6n, prácticamente la totalidad se = 
sustenta en los obreros (cuadro 10). 

La situaci6n que guarda el sector terciario devie
ne del desarrollo de servicios altamente especializados 
que necesita el capital para su reproducción como son: = 
servicios al productor y servicios sociales. En estas -
circunstancias, para lograr la eficiencia que tales acti 
vidades requieren se necesita de personal cuya califica=
ci6n le permite devengar mejores salarios y adem~s, su -
capacidad potencial de crecimiento estA en función de la 
expansi6n capitalista; la otra cara de la moneda en este 
sector, la encontramos en los servicios personales y en 
cierta medida en los servicios distributivos, donde la= 
especializaci6n de la fuerza de trabajo es m!nima, as! -
como sus ingresos. 

La industria de transformaci6n ~ambién refleja las 
disparidades de los "beneficios" del desarrollo a trav~s 
de los salarios, al lado de ramas con altas composicio-
nes orgánicas de capital y capacidad financiera holgada, 
encontramos ramas cuya tecnologta permite una gran absor 
ci6n de mano de obra, pero que presentan poco dinamismo: 
en virtud de su poca~capacidad competitiva. En este con 
texto, las diferencias salariales deriva~ de la desigual 
dad en la estructura productiva. 

En la industria de la construcci6n, encontramos -
que por el tipo de actividad que realiza, mantiene bajas 
composiciones org4nieas de capital yocupa considerables 
voldmenes de fuerza de trabajo de baja, .o a veces ningu
na,., calificaci6n y por tanto muy barata~ . AquLlas. dife- . 

. rencias de inqreso entre la mano de obra dependen susta!!_ 
cialmente de su nivel de ·experiencia. · 

. . Para tener una visidn. globalizadora de la problem! 
tica laboral de la;><>blaci6n de Cd. Netzahualc6yotl, nos 
referiremos ahora.a las condiciones contractuales.que -
quarda con respecto al. capital, es deei.r, a la estabili• 
dad en .el empleo. En t•rminos generales podemos señalar. 
que del totd de poblacidn del municipio, el 25.3% son -
eventuales,·el 43.U tienen.planta y el 1.·8%. son de con
fianza (cuadro 13). 

En l'~ perspectiva de una visi6n total y articulada 
de_l 'prc::>blema, encontramos la tntima relacidn que existe_ 
entre la variable.anterior (estructura salarial) y la de 
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estabilidad en el.empleo.para·conceptualizar con mayor -
precisidn las caracter1sticas del empleo entre los habi
tantes. Tomando en cuenta los sectores e industrias que 
hemos analizado podemos asegurar que la din4mica contra
dictoria· inherente al capital sigue estando presente, -
pues en la industria de transformaci6n s6lo el 68.5% del 
personal ocupado tiene nombramiento de planta, el 30.7% 
son eventuales y el .8% son empleados de confianza; en -
el sector terciario sucede otro tanto; ya que nada m4s -
el 74.5% son de planta, el 24.5% son eventuales y como -
de ·confianza tenemos el 1.0%; pero un caso dramático pa
ra la fuerza de trabajo, lo encontramos en la industria 
de la construcci6n donde el 84.5% son eventuales y tan= 
s6lo el 15.5% son de planta (cuadro 13). 

Visto el problema en términos del adiestramiento -
de la fuerza de trabajo, se puede observar que los secta 
res privilegiados de los asalariados se ~ncuentran entre 
los profesionales y técnicos y los trabajadores adminis
trativos; mientras que los más afectados se localizan en 
el conjunto de comerdiantes, .vendedores, en los servi- -
cios personales, choferes, etc., y sobre todo, en los -
obreros industriales (cuadro 14). 

Para tener el conjunto de los datos necesarios en 
la evaluaci6n de la estructura ocupacional de Cd. Netza= 
hualcdyotl, señalaremos que la magnitud de la jornada de 
trabajo para el 99% de los asalariados es de 40 horas o 
m4s, en las distintas actividades industriales, destac4ñ 
dese como las de mayor variaci6n las ubicadas en el sec= 
tor terciario (cuadro 16), .y en reférencia a las fluctua 
ciones de la jornada, dependiendo de la calificaci6n de
mano .de obra, el. personal administrativo y los dedicados 
a servicios personales, choferes, etc., son. los que mue!_ 
tran mayor diyersidad (cuadro 15). · 

, Esta parioramica , de ha condiciones laborales de -
los asalariados del municipio, noa demuestra cu4les han 

.sido los efectos del proceso de 1.nduatrializacidn adopta 
d,o en las condiciones· de vida y reproducci6n de la fuer= ·. 
za de trabajo. La estrecha alian!!a que.se estableci6 e!! 
tre el Estad.o y el capital fue la clave para la adopci6n 
del patr6nde acumulaci6n que el capital ha utilizado en 
sú. reproducción. · · · · 

· El capitalismo·ha tenido qran empuje y desarrollo_ 
en.Mdxico, fundamentalmente a partir de la d6cada de los 
cuarentas, pero los beneficios dé la industrializaci6n -
se han repartido de acuerdo a la estructura de clases en· 
que se.sustentan las relaciones de producci6n capitalis-
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ta, siqnifica al mismo tiempo, ahondamiento de contradic 
ciones de clase y aqudizaci6n de desiqualdades sociales~ 

· El Est;ado conforme asume la función de factor prin 
cipal en la formacidn y reproducci6n del capital, tiende 
tambi~n a configurarse en la conciencia colectiva de és
te y a planificar su futuro, sin embargo, en la medida -
que su pol!tica econ6mica se desliza paulatinamente en -
favor de las ramas industriales mis dinámicas (en manos 
de los capitalistas, nativos y extranjeros, más podero-= 
sos), está coadyuvando a la formación de la fracci6n mo
nop6lica que a la postre se convierte en la fracci6n do
minante y heqem6nica del sistema. De aqu! deriva que el 
Estado se vaya adecuando a la base objetiva del sistema 
constituida por la organizaci6n y la concentraci6n de -
los grandes grupos. 

Entonces el Estado como conciencia del conjunto -
del capital, empieza a trocarse en una conciencia "par-
cial", porque ella se expresa a través de la asunci6n de 
los intereses de una parte eqpec!fica de los capitalis-
tas, pero al mismo tiempo se reafirma su importan.:ia ge
neral para el sistema, pues esta fracción del capital -
constituye el eje privado del proceso de acumulaci6n de 
capital. -

Son estas las condiciones en que se conforma la es 
tructura ocupacional del pa!a, y por tanto de los habi-= 
tantea del municipio. Los sectores hegemónicos del capi
tal, se han convertido cada vez m4s en los anicos deten
tadores de la libertad de iniciativa, en el sentido de -
que sus pol!ticas en materia de precios, de salarios y -
de inversiones, suministran los l!mites precisos dentro 
de los.cuales pueden moverse los otros sectores capita..;,= 

· list:as. .y los espacios son a veces tan restrinqidos que 
los pequeños y qrandes empreaarios l.leqan al mercado y -. 
all! permanecenqracias al no cumplimiento de los contra 
tos colectivos (cuando existen) y de las leyes concer~= 
nientes a las prestaciones laborales. · · 
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Cd. Netzahualcdyotl como espacio urbano no es nada 
extraña al capital y mucho menos la poblacidn que en - -
ella habita, por el i:ontrario son un producto genuino -
del desarrollo capitalista en el 9a!s. La prueba fecha
ciente de que el sistema los integra en forma subordina
da a sus necesidades y requerimientos, lo constituye el 
hecho de que el 98.6% de los jefes de familia están vin::
culados de mllltiples maneras a la dialéctica del régimen 
de produccidn (como asalariados, corno desempleados pre-
sionando en los salarios, como trabajadores en servicios 
de reparacidn diversa, como trabajadores independientes 
demasiado rentables para algunas actividades industria-= 
les, etc.). 

Además, los habitantes del municipio están plena-
mente integrados al mercado de consumo capitalista, y de 
acuerdo a la posibilidad de sus ingresos obtienen, gene
ralmente a crédito, los art!culos necesarios y modernos 
que el sistema produce. La diversificacidn de los pro-= 
duetos. y su publicidad, encuentran en la zona una caja -
de resonancia y sus pobladores intentan con sus limita-
cienes, conservarse a la moda • . . 

En esta perspectiva, la existencia de desempleo y 
subempleo 'en la ciudad, no significa con mucho que sean
estratos marginales, por el contrario, son no sdlo pro-= 
dueto funcional de la acumulacidn capitalista, sino tam
bién su condici6n como su resultado, manteniendo una re
lacidn compleja con las necesidades de valorizacidn del_ 
capital. Por lo tanto, son parte constitutiva de la cla
se obrera y fundamento del desarrollo capitalista. 

Sucar•cter de un enorme dormitorio demasiado.bar!: 
to p~ra .el' capital, lo.confirma el hecho de que fosasa .. 
la#.ados~ que son el 70.2% de los habitantes, tienen que 

· abando~ar,' la ciudad para ~iriqirse a sus centros de tra• ·. 
· . bajo,.· pues. al 80\ se encuentra empleado en las zonas fa;.. 

brilea del·.Dsitrito Federal, el 23. 7'. .. se dirige a los mu 
nicipios ·induatriálesdel ~stado de México (Naúcalpan, ::

. Tlalnepantla:; Ecatepec,. etc.) , que se encuentran al nor
.te de la .Ciudad de México y el • n se traslada a la Ciu
dad de Puebla (cuadro 17). 

La forma en que seha.conformado la estructura es
pacial dela .urbe capitalista, pr4cticamente destruy6 tE, 
da posibilidad de que se pudiera establecer la relaci6n_ 
entre barrio obrero-f4brica (salvo pocas excepciones), e_ 
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·impidid que la problem4tica urbana tu'!'iera otras connota 
ciones, y en esa forma, se elimin6 la factibilidad de -= 
una visi6n de conjunto para la clase obrera, al escindir 
los conflictos en el espacio urbano de las contradiccio
nes en el proceso productivo. La concentracidn-disper-
si6n que se hace de la fuerza de trabajo en las ciudades 
como Netzahualc6yotl, imposibilita que la situacidn urba 
na sea eje para un trabajo obrero (como algunos grupos = 
lo intentaron) y viceversa, aunque ambos problemas se -
vertebren en la entraña misma del capital y se expresen 
en el marco de la contradicci6n fundamental: trabajo asa 
lariado-capital. 

El municipio es una zona obrero-popular, es un - -
gran almacdn de fuerza de trabajo en disposici6n del ca
pital, mano de obra que se va restituyendo y acrecentan
do con las nuevas generaciones que se configuran con los 
hijos de los obreros. No obstante, la propia expansi6n 
c!clica del capitalismo al ir demostrando sus limitacio= 
nes histdricas, también va profundizando sus contradic-
ciones sociales, y as!, para ·las jdvenes generaciones de 
obreros, a la par de no tener acceso a los niveles de -
educacidn superior, las posibilidades de obtener un em--

' pleo en el aparato productivo son cada vez m4s escasas. 

El que se reaccione con violencia, ante el conjun
to de anqustias existenciales que sufre la :Joven fuerza 
de trabajo, no es ~s que el resultado de la presi6n fa= 
miliarpor convertirlos en qente productiva, en contrap2_ 
sicidncon un sistema que le• reduce las expectativas de 
empleo y la persecuci6n a que lo• somete un aparato pol! 
c!aco que lo• hoatiqa por •vaqos• •. De estas circunstan
cias proviene la proliferaciCSn de las. •bandas•~ que en -
su concepaidn oriqinál, •dlo revestlan el car4cter. de º! 
qanimno• '1olidario•, de identificacidn de intereses y -
mas tarde, •• convirtier~n· .en 9rupoa de protesta muda -- · 
(el tipo de vestimenta, el lenquaje cifrf'.do, 11tc.), pero 
carente de perspectiva, ant::e una· .1ociedad que les etitimu 
la al. dHeo del qran consume», pero al mismo tiempo les = 
cancela las poaibil.idad••~ . 

Destaquemos alqunoa de loa problemas de la fuerza 
de trabajo juvenil, para incorporarse al. proceso produc= 
tivo: 

"La neta yo si.quisiera trabajar ••• para tener un_ 
billete ••• luego me saca .de onda pedirle. dinero a mi je
fe. • • pues tiene dos trabajos y es el dnico que trabaja. 

Ya ves, cuando vas a consequir trabajo, de volada~ 

,_-·, 
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·te miran, y si no vas a.e! de taet.ichito y con el pelo co!. 
to,· te mandan a la madre. · · 

Por eso a veces hago artesan!as ••• para venderlas 
en la zona rosa y cuando.me va bien, pues si, agarro un_ 
billete n (7) . 

Estas son las condiciones de Cd. Netzahualc6ytol,
la zona urbana-dormitorio de una gran parte de la fuerza 
de trabajo que utiliza el capital, y que por sus mismas 
caracter1sticas debe resurgir como un puntal para el mo~ 
vimiento urbano popular. 

I 

. . . 

(7) · Entrevista directa con Ram6n·Canepa(piol!n). 
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CONCLUSIONES 

1.- Para nosotros, todo an4lisis que se haga de la 
realidad social que es dominada por el r49imen capitalis 
ta de producci6n, debe ser vertebrado desde una perspec= 
tiva total y articulada en sus diferentes partes. En -
ese sentido, las modificaciones y transformaciones que -
se operen en el sistema, deben ser entendidas como nece
sidades para su reproducci~n y permanencia hist6rica. 

2.- Nos parece que el concepto de hmarginalidad s~ 
cial", que supuestamente es acuñado para referirse a lo 
"novedoso" del capitalismo, más que servir a su prop6si= 
to, permite que las viejas teor!as del dualismo estructu 
ral se vuelvan a poner en boga, pero aho$a remozadas coñ 
la unidad integrados-marginados. Resulta inaceptable in 
cluso dentro de la misma 16gica del capital, dividir a = 
la producci6n y a la poblaci6n en dos partes, cuando en 
realidad el desarrollo capitalista tiende a incorporar = 
bajo el dominio del capital a toda la producci6n y a to
da la poblaci6n. 

3.- Considerarnos que el concepto de.Ejército Indu~ 
trial de Reserva, en sus diferentes modalidades, sigue -
teniendo vigencia en el análisis de los niveles de desem 

· pleo y subempleo, que la heterogeneidad productiva al -= 
profundizarse ha agudizado. Desde esta 6ptima, asumimos 
que estos trabajadores no son marginales sino condici6n 
y resultado de la acumulaci6n capitalista. -

. 4. - Para una coinprensidn mayor de .. los efectos .del . 
desarrollo capitalista en los sectores dominados, es ne=: 
cesario una conceptualizac~6n d•l espacio urbano, como -
un espacio de relacione1.complejasyque·sirve para la-· 
reproducci6n del capital y de . la fuerza de trábajo 1 as! 
como de sus contradicciones. Eri este sentido, la estruc 
tura espacial urbana se convierte en el escenario de loi 
conflictos de claseque se qeneran fuera del proceso pr2_ 
ductivo. 

S.• Las ciudades han tenido que ser remodeladas en 
funci6n de las necesidades y requerimientos del capital 
y en ese aspecto, se les, ha dotado dél conjunto de-servI 
cios urbanos y de infraestructura que son indispensables 
para su funcionamiento. Esto ha permitido una socializ~ 

·."<'·• 
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. .. . , 

ci6n de las fuerzas productivas en dichos centros, pero_. 
los beneficios se han repartido de acuerdo a la l6gica -
de las relaciones capitalistas de producci6n. 

6.- La intervencidn del Estado en la ~onfiguraci6n 
del espacio urbano ha sido imprescindible por las mismas 
caracter!sticas de las obras a realizar; el tipo de in-
versidn y su rentabilidad, están lejos de la dptica de
la iniciativa privada que actaa con una visidn de corto 
plazo y de m4ximos beneficios. En estas condiciones, -= 
una parte del gasto p4blico se ha dedicado a subsidiar -
el precio de la fuerza de trabajo. 

7.- En Am6rica Latina, la conformacidn del espacio 
urbano se ha dado en beneficio de los sectores de altos 
niveles de ingresos, propiciando un ahondamiento en las:: 
desigualdades sociales y una mayor envergadura a los mo
vimientos sociales urbanos. El volumen de recursos que 
obtiene la fuerza de trabajo por su venta, entra en frañ 
ca contradiccidn con el mundo mercantilizado de los sa-= 
tisfactores necesarios para su subsistencia y reproduc-
cidn. 

8.- Las desigualdades sociales se han recrudecido 
por la pol!tica de gasto que el Estado realiza en estos
patses, pues al fijar restricciones a la parte orientada 
al consumo social y además, de hacerlo selectivo para al 
gunos sectores de la clase obrera, se excluye de estos = 
beneficios a gran parte de la poblaci6n. Esta situaci6n 
ha generado el.establecimiento de pr!cticas productivas_ 
no·controladas por el capital, pero con el objetivo de -
complementar' el salario de la fuerza de_ trabajo. 

. . 

. ... 9. - Cd. Netzahualc6yotl es un. resultado del ·modelo 
de acumulaci6n. capitalista adoptado en el proceso. de ·in-·· 
dustrializaci6n eri MGxico, y al mismo .tie~po, es un pro
ducto de la forma en que se ha utilizado ,el espac;:io µ.rl>! .. 
no en la urbe capitalista. ·por lo tanto, es uria canse.;.-· 
cuencia de la reproducci6n ampliada del capital. 

10.- Cd. Netzahualc6yotl es una ciudad cuya pobla-
. cidn está constituida por los sectores dominados por el· 
capital, pero en su gran mayor!a lii inteqra la clase~= 
obrera (empleados y desempleados), lo que se traduce en 
que sus habitantes nunca pueden Mr coiaaict.radós como -=· 
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marginales, pues su origen y· funci6n se encuentran en la 
entraña misma de la acumulacidn capitalista en M4xiéo. 

11.- Las particularidades que encierra como zona -
urbana, derivan de su misma estructura poblacional, es -
decir, que el espacio urbano se fue conformando de acuer 
do a las peculiaridades de sus habitantes. Desde su na= 
cimiento el municipio ha reflejado la relaci6n dial~cti
ca entre conflicto urbano y estructura urbana, es por -
ello, de su expresi6n como centro reproductor de movi- -
mientos sociales urbanos. 

12.- Lo singular de este centro urbano, es que ca
rece de una estructura industrial propia y s6lo se ha e~ 
presado como un gran dormitorio para la fuerza de traba
jo, demasiado barato para el capital. 

13.- Las caracter!sticas de Cd. Netzahualcdyotl, -
han permitido el desarrollo de un conjunto de pr!cticas_ 
productivas de diversa !ndole, algunas veces subordina-
das al capital, otras como complemento del salario y en_ 
ocasiones se convierten en prácticas que esconden el de
sempleo. En fin, podemos considerar que !.a zona es rica 
en las complejidades de los problemas urbanos que defi-
nen a las grandes urbes en Amdrica Latina, y en particu
lar en f.M!xico. 

,·. 

... ·,. 
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CUADRO No. 1 

TENEtlCIA DE LA VIVIENDA O PREDIO 

VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO (\) l 
PROPIETARIOS 731 72, 5 

Temí naron de pagar 1¡35 59,5 

!lo han terminado de pagar 296 l¡O .5 f 
\ 

Subtotal 731 100.0 

NO PROPIETARIOS 277 27,5 

Vivienda rentada 188 68,1 

Vivienda prestada .... 15,6 : 

-· ¡ 
Otro tipo de posesi6n 115 16,3 

l 
Sub total 217 100,0 1 

' : . ,. 
TOTAL 1008 100. o 



V A 
I C 
V T 
I U 
E A 
N L 
1) 

A 

\ 

PROPIETARIOS 
ACTUALES 

NO 
PROPIETARIOS 

TOTAL 

CUADRO tlo , 2 

SITUACION DE VIVIEHDA ACTUAL RESPECTO A LA ANTERIOR 

SITUACIÓN ANTERIOR DE VIVIENDA 

PROPIO RENTADO PRESTADO 

No,Abs, 35 583 77 
Pct. \ 4.8 79,8 10,5 

No,Abs. 7 215 42 
Pct. \ 2.5 77.9 15. 2 

42 798 119 
I¡, 2 79,2 11,8 

OTRO TO T AL 

36 731 
4,9 72 .s 

13 277 
4,4 27,5 

1¡9 1008 
4,8 100,0 



CUADRO tlo . 3 

ENTIDADES DE PROCEDENCIA DE LA FUERZA DE TRABAJO 

ENTIDADl:S DE PROCEDI:tlCIA NUMEROS ABSOLUTOS PARTICIPACION REl.ATIVA 

AGUAS CALIENTES 4 ·ª' 
. CO/\HUILA 2 .2 

CHIAPAS 6 .6 

CHillUAllUA 1 .1 

DISTRITO FEDERAL 233 23.1 
-

DURANGO 5 .s 
GUANAJUATO 104 10.3 

GUERRERO 38 3.6 

HIDALGO 61 6.1 

JALISCO 26 2.6 

HEXICO 104 10.3 

MICHOACAN 94 9,3 

MORELOS 6 .6 

NAYARIT 2 .2 

NUEVO LEON 1 . l 

OAXACA 111¡ 11.3 
.. 

PUEBLA 93 9,2 
', . -

.QUE~ETARO 13· 1.3 . 

### 



- 2 ·-

CUAbRO No, 3 

ENTIDADES DE PROCEDENCIA NUMEROS ABSOLUTOS PARTICIPACION RELATIVA 

SAll LUIS POTOSI 7 .7 

SillALOA 1 ,1 

.TABASCO 2 .2 

TAl1AULIPAS 3 • 3 

TLAXCALA 1¡3 I¡ .3 

VERACRUZ .27 2.7 

YUCATAll 6 ,6 

ZACATECAS 8 ,8 

CD. llETZAHUALCOYOTL 2 .. .2 

TO TAL 1008 100.0 



CUADllO NO. 4 

CONDICIONES DE VIVIENDA Y J«>TlVOS POR HABITAR l!H NETZAHUAL<X>YOTL. 

tlOTlYOS l'OR HABITAR EN CD, NETZAHUALCOYOTL 

FALTA DI! CERCANlA llt:L ES HAS BARATA POI\ PROPIEDAD TOTAL X 
VlVIl!NDA TRABAJO lA RENTA 

H&JOR Ali 252 )8 . 43 298 631 62.6 
X 62,S 52.l 43.4 68.8 

IGUAL 103 26 36 76 241 23.9 
25.S 35.6 36.4 17.6 

Pl!OR 90 9 16 49 114 11.3 
10.0 12.3 16.2 11. 3 

NO SABE 8 - 4 10 22 2,2 
2.0 - 4.0 2.3 

TOTAL A8 403 7l 99 433 iooa 100.0 
X 40.0 7,2 9.8 • 43.0 100.0 

·. 



CUADRO No. 5 

PERIODOS DE EMIGRACION Df LA FUERZA DE TRABAJO 

A R O S NUMEROS ABSOLUTOS PARTICIPACION RELATIVA 

1920-29 6 ,6 

1930-39 l¡O 4,0 

19110-49 . 125 12. 4 

¡ --

1950-59 2119 24.7 
1 

1960-69 1¡06 40,3 ¡ 

1970.:,77 180 18,0 

TOTAL 1006 100.0 



CUADRO 6 OCUPACION l!N ELU.IGi\ll OH ORJGl!N DE LOS HABITANTES DE NllTZAllUAl.COYOl'L 

Ocupacl6n No. Absoluto No. Relativo 

Profesionales y T~cnlcos .16 1. 6 

Personal Ad•inlstrativo y Ocupaciones afines 42 4,2 

--
Co•ercientes y Vendedores 110 10.9 

--
Trabajadores en Servicios Personales 56 5.6 
Choferes y Ocupaciones Afines 

--
Agricultores, Madereros, etc, 442 43. 8 

Obreros no agrícolas 186 18.S 

Personas insuficiente•ente especificadas 32 3,Z 

No• opera 124 12.3 

TOTAL 1 0'.)8 100.0 



Cuadro 7 SlTUACION LAIOIAL DI LA FUEIZA DE TRAIAJO 

Valor Aba. Valor a.i. Valor Ab1. •alor lel, AC?lVlllADES IEALJZADAS 

1) TWAJAllON 890 88,3 A1alari1do1 708 79.S J1Ga1, Ab1. Nliiat, Jlel, 

Con negocio 182 20.S P1qu1ño• tallera1 21 11.s 
propio Albañilu ind•pe!!. 4 2,2 

dient11. 

To t a 1 890 100.0 Comerciante. 136 74.8 

S•rvicio1 20 10,9 

No a1pecificadaa ,6 

Total 182 100.0 

2) IUSCAllON TRABAJO 78 1.1 
ttOTIVOS POll NO TllAllAJAR 

Val. Ab1. Valor. Rel. 

3) TIENllN EMPLEO PE 24 2.4 FALTA DE TRABAJO 3 12.5 
10 NO TWAJAN - CONFLICTOS DE TRABAJO ll s4.2 

ENrlllKEDADES 1 4.2 
VACACIONES s 20,8 

4) AYUDAIOll A LA P! 2 .2 
ESCASIZ DE MAT!UALES 2 8,3 

MlLIA SIN IETll• T o t a 1 24 100.0 
IUCION. 

~) UCAPACITAIJOS PI! .14 &.4 
llAllUTI PAIA. TIA• 

·IA.Jil. 
'·. 

'o t. l 1008. 100.0 



/' 

CUADRO No. 8 CARACTERISTICAS DE LOS NEGOCIOS PROPIOS 

ORIENTACION DE LAS HERCANCIAS Q(JE 
VENDEN O PROlJIJCSN 

CONDICIONe3 OCUPACIONALE.'S EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

COliCEPW VALOR ABSOWTO VALOR RELATIVO CONCEPTO VALOR ABSTOWTO VALOR REl.ATIVO 

Sa utiliaa una P<l! 
ts para oansumo ff! 145 ?9.? 
mi.liar. 

Oaupan fµar11a da t"!: 
H.J bajo ajena a Za fCWJ: 28 

lia 

Todaa tao meroan-
etas son paro la - 3? 20.J 

Stfto oa1epan fueraa • 
de trabaja familiar. 158 85.1 

venta e:x:taX?uz. 

TOTAL 182 100.0 2' O 'l' AL 182 100,() 

CRU7ANDO AMBOS CUADHOS ENCONTRAMOS LA RELACION SIGUIENTE 

OCfJPA.N PUERU DE SOLO OCUPAN FVEJ/ZA 
CONCEPTO TRABA.JO AJENA A De TRABAJO FAMILIAR NO OPERA TOTAL PC'f. 

L.4 FAMILIA 

SE UTILIZA UNA PARTE 19 lZ6 o us 14.4 
PARA CONSJMCJ FAMILIAR 

TODAS LAS />JERCANCIAS 
SON PARA LA VENTA ? 30 o 3? J.? 
EXTERNA 

NO OPSllA - ~ 826 8211 81.9 

TOTAL B8 166 886 1000,8 -
PCT. 

' 
8.6 U.6 '81.8 

-~ - , 100.0 



. 
TRANSFORMACIONES OCUPACIONALES DE LA FUERZA DE TRABAJO 

OCUPAC10N ACTUAL 

INVUSTRIA VE lNVUSTRlA COMERCIO m!rom SfRVJClOS GOBIERNO 
JNSUfJCJElffE NO OPERA TOTAL PCT, 

CONSTRUCC 1 ON ELfCTRlCA ESPECJFJCACJON 

o o 6 o o 13 l. 3 

u o o 37 3, 1 

o 9 3 16 o o 59 5. 8 

6 17 14 4 3 o 68 6.1 

65 4 30 13 67 40 6 o 359 35,6 

16 4 18 4 15 6 o 144 14,3 

• . 
o 4 4 3 o ·o 28 2.8 

o o o o o o o 300 300 29,8 

~l/7 10 14 41 130 73 'º 300 1001 100,0 

,9.6 '1,0 7,3. ' 4, 1 13,0 7,1 '··º 29.1 100 
.. 
., 



e u A D R o No. , 

AGRfCULTURA , - INOtlSl"RfA DEL INOUSTIUA VE 
GANAVERJA, ETC, PETROLEO TWISFO~CZON 

PROFESIONALES o o 4 y TECNICOS 

ffi PERSONAL o o 6 
!,!; AVMZNISTRATIVO .... 
11: o 

COMERCIANTES, o a 22 
r&l VEf.IVEOORES ETC. 
o 

11: TRABAJAVORES EN SER o a 20 e VICIOS PERSONALES,-t.'l 
g CHOFERES, ETC. 

::> AGRICULTORES, 3 130 l/l 
MAVEREROS, ETC. 

l2: w 
OBREROS NO 11 

~ AGRICOLAS 
.... 
~ SIN SUFICfOO'E o a 1 . ~ ESPECIFICACfON ::> 
8 

NO OPERA . a a a 

TOTAL 4 2 261 

PCT. ;, ,2 26,5 . 

_:,-,•. 



Cuadro No. 10 .DlSTIIBUCION DE LA FUERZA DE TRABA.JO POR OCUPACIONES 
· Y RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

0CUj!&ci6n 5ue deaeml!eñan en au trabajo 

~ 
CONCEITO PllOFESIONlSTA, FUClONES •:PERSONAL COHERCIAHTES SERV, l'ERS, AGRICULTORES OBREROS NO INSUFIC. J() OPERA TOTAL Pet, 

Y T!CNlCOS DllECTIVAS ADMVO. VENDEDORES CHOFERES, ETC, HADEREROS,ETC, AGRICOLAS ESPECIF, 

Agricult. o o o o o 2 2 o o 4 .4 

8. Ganaderb 
etc. 

z 
Ind. del w 

"' Petrlileo o o o o 
~ 

o o 2 o o 2 .2 

l:! Ind. de 

~ Tranafor. 6 2 17 4 29 o 209 o o 267 26.5 

~- Ind. de ,:.i 
w Conat. o o 2 o 2 o 93 o o 97 9.6 
"" 
"' 
~ 

lnd. - o o o o o 9 o o 10 1.0 
Eléc. 

e; coaercio 2 o 6 32 31 o 3 o o 74 7.3 t 
< 
w Tranaporte 1 o l o 35 o 2 o o 41 4 .1 
"" 
"' 
~ Servicio 1l o 26 l 64 o 24 o o 130 13.0 

Gobierno 2 o 32 32 o 6 o o 73 7. 1 

IPaufic iente o O. o o 8 o J o o 10 1.0 
Hpecifica-
ci6n. 

. No.opera . o o o o o o o o 300 300 29.8 
'fotil f4 2 K Ul 2~2 . 2 J~2 IJ ~00 Iooll . loo.o 

:Pat.· 2.4 "·,2 ,· .. i~s 4.0 . 20 .• 0 ..• 2 34.9 .o 29.8 100.0 



CUADRO No. 11 NIVEL DE INGRESOS DI!: Lil FUEHZA. J}E TRABAJO 

POR RANAS DE ACTIVIDAD INDUb'TRIAL 

HAGNl'l'UD DEL SALARIO 

CONCEPTO SAL!IRIO NAS DEL SAl.ARIO HENOS DEL SALARIO NO OPERA TOTAL PC'1'. 
NINil«J NJNIIKJ MINIWJ 

AGRICUL2'URA, 
3 o l o 4 .4 

GANAI>ERIA, ETC. 

INDUSTRIA DEL o 8 o 8 • 8 PETROLEO o 

INDUS'J'RIA DE 
149 101 811.5 TRANSFORHACION 1? o 867 

INDUSTRIA DE LA 
8 CONSTRUCCION 73 l6 o 9? fl.6 

INDUSTRIA 
ELECTRICA 2 8 o o 10 1.0 

COMERCIO 
34 86 16 o ?4 7.3 

TRANSPORTE 
88 15 4 o 41 4.1 

SERVICIOS 
68 43 19 o 130 13.0 

GOBIERNO 
48 85 6 o 13 ?.1 

INSIJFiaIEN'1'E 
ESPECIFICACION 3 o 1 o 10 1.0 

NO OPERA o o o o 300 89.8 

TOTAL 
396 88? 86 300 1008 100.0 

'. . : 

PCT~ 
·.· 

39~3 28,li 
' 

8.4 39.B 100.0 
... .· 



CUADRO No. 1 2 NIVEL DE INGRESOS POR ACTIVIDAD OCUPACIONAL 

NIVEL DE INGRESOS 

CONl'l'P'IO SALARIO MAS DEL SALARIO NENOS DEL SALARIO NO OPERA TOTAL 
MININO MINWO MINIMO PCT, 

PROFESIONALE:S 
9 Y TEC/IICOS 16 o o 24 2.4 

f'U NC ION l:.:s 
DlREC'flVAS o 2 o o 2 .2 

Pf.'RSONAL 
33 ADMINISTRATIVO 68 1 o 86 8.6 

COMERCIANTES, 18 11 11 VEllDIWORé'S, ETC. o 40 4.0 

Sb'RVICIOS PERSONALES, 114 60 38 CHOFERF:S, l>'TC. o 202 20.0 

AGRICUL7YJRh.'S, 
1 o 1 MADEREROS, E.'TC. o 2 .a 

OBREROS NO 
281 AGRil'OLAS 9? 34 o 362 34.9 

INSUFICIENTE 
F..'SPECIFICACION o o o o o o 

NO OPERA o o o 300 300 29,8 

TOTAL 
396 82? 86 300 1008 100.0 

PCT. 
39, J 22.6 8,4 29,8 100,0 

. 



CUADRO No. I~ -SJTUACION DE LA ~:STABI/.IDAD EN eL EMPLNO-

POR RANAS DA ACTIVIDAD INOOSTRIAL 

TIPO DE NONBRANIEN'I'O 

CONCEP'J'O EVENTUAL PLANTA CONFIA/JU NO OPERA TOTÁL PCT. 

AGRICULTURA, 
8 2 GANADERIA, E.'TC. o o 4 .4 

INDUSTRIA Db'L o z PETROLEO o o 2 .a 

INWSTRIA DE 
88 TRANSFORMACION 1 ?í' 8 o 287 26.6 

INDUSTRIA DE LA 
82 CONSTRUCCWN 16 o o IJ? 9.8 

INDUSTRIA 
2 ELKCTRICA 8 o o 10 l.O 

CONERCIO 
85 47 2 o ?4 7. 3 

TRANSPORTE 
17 23 l o 41 4.1 

SERVICIOS 
88 99 3 o 130 13.0 

GOBIERNO 
8 61 4 o 73 7.1 

INSUFICIEN2'E 
9 ESPECIFICACION ·. L o o 10 1.0 

NO OPERA o o o 300 300 BIJ.8 
. 

TOTAL 
... 

866 435 18 300 100~ .... 100.0 .. 
·.· 

f'CT. 
1 26.3 . 43. l 1.8 311.8 100.0 

. 
. 



CUADI'O No. 14 

PROFESIONALES 
Y TECNICOS 

FUNCIONES 
DIRECTIVAS 

PERSONAL 
ADNJNI:;TRATIVO 

CONERCIANTES, 
VENDEDORES, ETC. 

SITUACION DE LA EB'.l'AB.ILlMD EN EL ENPLEO POR 
AC'l'IVIDAD OCUPACIONAL 

TIPO DE NOMBRAMIE.WTO 

EVENTUAL PLANTA CONFIANZA 

2 20 8 

o o ll 

2 ?O 14 

18 22 o 

SERVICIOS PERSONALES, 88 134 o 
CHOFERE~, ETC, 

AGR-ICULTORES, 1 1 o NADEREROS, ETC. 

OBREROS NO 164 188 o AGRICOLAS 

INSIJFICIENTB (J o o 
ESPECIFICACIOll 

NO.OPERA .o ·.o o 
. · .. 

MÁt 266 436 ; 18 
'. . 

PC'l'. ···. Bs;3 43.1 1.8. 
; .. 

NO OPERA TOTAL PCT. 

o 24 2.4 

o 2 .8 

o 86 8.5 

o 40 4.0 

o 808 20.0 

o 2 .2 

o 362 34.9 

o o . o 

300 300 29;8 

·. ·· .. 
300 1008 100.Ó 

29.8 100.0 1 



/ 

CUADRO No. 1S 

CONCE:PTO 

Pf{()E'ESIONALES 
Y TF:CNIIJ1IS 

Ft/NCIONA'S 
DIR!'CTIVAS 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

COMb'RCIANTF.'S, 
VENDEDORES, ETC. 

~IAGNITUD DE LA JORNADA Db' TI/ABAJO l'OR 

ACTIVIDAD OCIJPACIOllAC. 

8 HORAS 16 HORAS 24 l/0//AS 

o o o 

o o o 

o 1 2 

o o o 

SERVICIOS PL'RSONALES, o o ¡¡ CHOFERES, L'TC. 

AGRICl/LTORb'S, o o 1 MADEREROS, E'I'C. 

OBREROS NO 
AGRICOLAS o o o 

INSUFICIENTE o ESl'b.'CIPICACJON o o 
. 

llO. OPERA o o o 
' .· 

'i'OTAL o 1 s 

PC'1'. .o .1 .s. 

JORNADAS DE TRABAJO 

40 HORAS 
32 HORAS 36 //ORAS 6 MAS NO OPE'RA TOTAL PCT. 

4 5 15 o 24 2.4 

o o 2 o 2 .2 

5 4 74 o 86 8.S 

o 4 36 o 40 4.0 

7 17 176 o 208 20.0 

o o l o 2 .2 

6 13 333 o 362 34.9 

o o o o o o 

o o o 300 300 29.B 

22 43 837 300 1008 100.0 

2.2 4.2 63•2 29.8 100.0 



·40RO No. }J 11, -t«GNJTIJl) DE LA JORNADA tJE TRABAJO- POI{ 

RAMAS DE AC'.l'IVIOAD INDUS'IRIAL 

JORNADAS DE 2'RA8AJO 

CONCEPTO 8 HORAS 16 HORAS 24 HORAS 38 HORAS 38 HORAS 40 HORAS NO OPERA TOTAL fl PCT. 
6 NAS 

AGRICULTURA, o o 1 o 1 2 o 4 .4 
OANADERIA, E.'TC, 

JNDUS1'RIA DEL o o 2 .2 PETROLEO o o o 2 o 

INDUSTRIA DE 
TRANSFORNAClON o o o 9 8 860 o 267 28.ti 

INDUSTRIA DE LA o o o o 8 95 o 97 9.6 CONSTllUCCJON 

INDUSTRIA o o ELECTRICA o o 2 9 o 10 1.0 

COKERCIO o o 1 o 3 ?O o 74 ?.3 

TRANSPORTE o o o o 3 38 o 41 4.1 

SERVICIOS o o 1 ? 88 100 o 230 13.0 

GOBIERNO o 1 8 6 2 83 o 13 ?.1 

IllSUFICitNTE o ESi'tCif'ICACION o o 1 1 8 o 10 1.0 

llC OPERA o o o o o o 300 JOO 89.8 
··. 

·' ' 

TOTAL '·. 

o 1 6 88 43 83? ·.· ·, ªªº ' 1008 100.0 . ' 

PCT, e:. 
.o .1 .6 2.2 4.8 83.2 89.8 100,0 

.. 



._.-. 

.. ·CUADRO No. 17 UBICACION DE LAS EMPRESAS RECEPfORAS DE LA FUERZA DE TRABAJO ' 

ENTIDAD FEDERATIVA -¡ VAI1JR ABSOLUTO , VALOR RELATIVO 

DISTRITO FEDERAL S38 S3.4 

ESTA/XJ DE MEKICO 168 16.6 

PUEBLA 8 .2 

NO OPERA 300 29.B 
•. 

TOTAL 1()08 100.0 
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