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 NOTA INTRODUCTORIA

 El presente trabajo consta de dos partes: la primera, 1lamada "Apuestas
 y edictos en Ocoyoacac", narra los sucesos que tuvieron lugar entre di-
 ciembre de 1982 y marzo de 1983 en este municipio del estado de Mexico,
 como respuesta a un decreto expropiatorio. Algunas notas interpretativas
 de este periodo fueron publicadas en la revista de El Colegio de M6xico:
 Estudios Sociolo'gicos, niim. 3, 1983.

 La segunda parte analiza el comportamiento de los mismos actores
 dos a-nos despues, en torno a las elecciones para presidentes municipales
 y diputados locales de noviembre de 1984 en aquella entidad.

 Por uiltimo, se presenta una conclusion que pretende enmarcar este
 ejemplo en el contexto de las luchas sociales recientes de Mexico y de
 Ame'rica Latina; en la discusion sobre el Estado, el sistema politico y la
 accion social.
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 I

 APUESTAS Y EDICTOS EN OCOYOACAC

 INTRODUCCION

 Como en tantas luchas sociales, en Ocoyoacac se pexdi6 lo ganado, o casi,

 porque se queria ganar mas. Volvio a funcionar ese terrible ''sindrome
 del apostador", ese af'an de empujar al dirigente a convertirse, en personaje
 mitico, heroico, que se deslumbra con una vision epica de si mismo y se
 convierte en personaje central del dia de la liberacion. Esta forma de hacer
 politica postula que no hay que establecer un limite en la lucha, que no
 hay que definir una frontera, un acuerdo, sino apostar todo lo lganado
 y mas porque quien sabe si esta sea la chispa que encienda el pajar, y nues-
 tra tibieza nos convierta en anonimnas cenizas de la hecatombe revolucio-

 naria. Pero tambien, como en toda lucha social, caben dos, interpretaciones
 mas en descargo de la dirigencia del movimiento, ya se trate de una diri-
 gencia autoctona o bien de una conciencia exterior.

 En primer lugar, la hipotesis mas obvia: cuando las luchas sociales

 comienan a tener una autonomia organizativa y madurez y firmeza en los
 pasos hacia la consecucion de fines positivos, el adversario, casi en todos
 los casos el Estado, se sirve de alguna de las innumerables, sutiles u. obvias,
 fonnas de la provocacion.

 En segundo lugar, mas alla del "sindrome del apostador"' y de la hip6..
 tesis de la provocacio6i, cabe sugerir una tercera explicacion de esta lucha
 y de muchisimas otras en nuestro pais: el barco vuela en astillas icontra
 las rocas porque sus ocupantes, oficialidad, tripulacion y pasajeros, no
 quisieron bregar mas contra una marea pertinaz, siempre constante, que
 no dejo aguas tranquilas en ninguna parte. Segiu'n esta imagen, como todo
 estania dominado a manera de un im'an por l;a fuerza irresistible del Estado
 modernizador y tecnocratico, pero tambien nacionalista, patrimonialista,
 etcetera, los movimientos sociales tenderian hacia el suicidio, hacia el cho-
 que frontal, por no encontrar ninguna otra estrategia que les permita una
 postura con mayor autonomia. La inexistencia de aguas tranquilas, de espa-
 cios que permitan recrear Ia continuidad de la movilizacion en sus formas
 culturales, organizativas, etcetera, de formas intermedias de negociacion,
 de un sistema politico o institucional mejor consolidado y respetado y no
 siempre drenado por ese flujo hacia lo estatal que coloca a la sociedad
 y al Estado frente a frente con muy pocas mediaciones ("la voluntad
 del seinor gobernador decidira la suerte de nuestras tierras", diria Ia vox
 populi), la inexistencia de todo esto, repetimos, empuja a las luchas sociales
 hacia el suicidio, convencidas de que no hay identidad, no hay continuidad
 ante una maquina del desarrollo, de la modernizaci6n, de la demografia,
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 del Estado, unico actor capaz de ver el todo e identificarse en el. Pero
 vayamos a los hechos.

 Primer acto: diciembre de 1982 a enero de 1983

 Los habitantes de San Francisco de Ocoyoacac, el lugar donde comien-
 zan los ocotes, lograron, en diciembre de 1982, por su combatividad y su
 cohesion esencialmente espontAneas, detener un decreto expropiatorio que
 hubiera afectado unas 97 has. de tierras cultivables. Se trataba de convertir-
 las en un fraccionamiento, "en una ciudad reten", aclararia El Universal
 (27 de noviembre de 1982); ma's tecnicamente, de convertir a la localidad
 en una poblacion de emigrantes de todos los estados del centro: construir
 "unidades habitacionales de servicio social" que formarian parte del nuevo
 plan de desarrollo urbano del estado de Mexico.

 La primera quincena de diciembre fue definiendo la identidad. y la
 cohesion de este pueblo de no mas de 10 mil habitantes, productor de
 maiz, frijol, haba, chicharo y avena, como cualquier otro, y que se declar6
 profundamente preocupado por la suerte de las 15 mil cabezas de ganado
 que verian amenazada su existencia si se llevaba a cabo la expropiaci6n.
 Desconociendo la autoridad del presidente del comisariado ejidal (Roberto
 Ibarra Flores), se elegia a Jorge Reyes Reyes al frente de un Comit6 de
 Defensa Ejidal. Por su lado, el adversario se definia tambien nitidamente al
 poner un cerco al deposito de agua del pueblo 1 que se encontraba en terre-
 nos de la familia Moreno Toscano 2 declarando que -no se danra paso atras
 en la expropiacion ya que eran tierras de poco cultivo.3 En realidad, el pro-
 blema se agrav6, aseguraba un periodista de aquel estado, cuando se anun-
 ci6 oficialmente la expropiacion de las 97 has. como si se fuera a pavi-
 mentar una calle.

 El conflicto pas6 a un nuevo estadio hacia el medio dia del 19 de
 diciembre de 1982, cuando un grupo le campesinos tomo como rehenes
 a dos policias y al comandante de la fuerza piiblica municipal de Oco-
 yoacac y se introdujo en el edificio de la presidencia municipal, tomando
 sus instalaciones. Los campesinos, inconformes con la noticia divulgada
 en dias anteriores sobre la expropiacion, solicitaron la presencia de las
 autoridades estatales para aclarar dicha decision y amenazaron con volar
 el inmueble si el conflicto no se resolvia en ocho dias.4 Al dia- siguiente,

 I El Sol de Toluca, 21 de diciembre de 1982.
 2 De muchas formas cabe sefialar el papel central del subsecretario B del Go-

 bierno del Estado de M6xico, H6ctor Moreno Toscano, en los acontecimientos aquf
 reseffados. Ex presidente municipal de Ocoyoacac, ex diputado federal, ex lider
 agrario del lugar y propietario de una extensi6n de tierra colindante con los terre-
 nos objeto de la expropiaci6n, es dificil exagerar el papel que jug6 en este suceso.

 3 La Prensa, 23 de diciembre de 1982.
 4 El Sol de Toluca, 21 de diciembre de 1982.



 OCOYOACAC: TRIUNFO DE LA POLITICA 79

 la prensa de Toluca y del Distrito Federal dedico amplio espacio al acon-
 tecimiento subrayando que el fraccionamiento propuesto implicaria la ex-
 propiacion de terrenos para la reubicacion de por lo menos un mill6n
 de habitantes procedentes esencialmente de Valle Cuautitlan-Texcoco.5 Se
 puso en claro tambien que algunos campesinos ya habian aceptado la in-
 demnizacion de cien pesos por metro cuadrado propuesta por las autorida-
 des, por lo cual la toma del Palacio Municipal tenia connotaciones poll-
 ticas. Despues de que una comision de campesinos converso con el secre-
 tario de Gobernacion del estado, licenciado Felix Garcia Garcia, se acord6
 el desalojo del edificio y la entrega de los rehenes el dia 21 de diciembre.

 El columnista Jesiu's Nuiniez, de Toluica, resume bien esta etapa del
 conflicto:

 "Ejidatarios del municipio de Ocoyoacac todavia no estan seguros de
 la buena voluntad de su paisano, Lic. Hector Moreno Toscano, Secre-
 tario B del Estado de Mexico, quien al parecer, tiene un deseo desmedido
 de que se lleven a cabo ambiciosos programas de urbanizacion en la zona,
 para salir beneficiado de pasadita, al subir de precios algunos terrenitos
 de su propiedad; desafortunadamente, no ha logrado conjuntar el criterio
 en beneficio de la expropiacion." 6

 Despues del desalojo, las autoridades estatales declaraban que se pa-
 garia una indemnizacion adicional de cien pesos por metro cuadrado,
 pero que la expropiacion "aunque pacifica" tendria lugar de todas maneras
 y calificaban la actitud de los campesinos de "quijotesca" dado que el
 progreso y la modernizacion son la meta del gobierno estatal. Incluso pu-
 sieron en claro, lo que es de caracter mas estrategico, que el gobierno
 estatal estaba en busca de terrenos disponibles para construir reservas terrn-
 toriales que pudieran resolver y regular el crecimiento habitacional.

 La semana transcurrio sin mayores novedades, pero el dia 26, a las
 7 de la mafiana, la presidencia municipal fue nuevamente tomada. Acto
 seguido, numerosos efectivos policiacos, mas de dos mil a decir de los
 articulos periodisticos, rodearon la localidad situada a 2 kms. de la carre-
 tera Mexico-Toluca e impidieron la circulacion desde y hacia la misma.
 Los acontecimientos se precipitaron debido a la urgencia por desalojar
 el edificio, dado que al dia siguiente deberia rendir su informe el presi-
 dente municipal, Ricardo Gonzalez. Durante la noche hubo enfrenta-
 mientos entre los pobladores y la policia que, desarmada, debio abandonar
 el lugar, no sin antes haber detenido a 86 personas que fueron conducidas
 al Ministerio Pu'blico de Naucalpan, en donde se les "fich6".

 Por su parte, los habitantes de Ocoyoacac, 50 mil dccia err6neamente
 el Diario de Mexico queriendo indicar con esta cifra que los habitantes
 del pueblo en masa participaron en el asalto y en la defensa del palacio,
 secuestraron a 8 policias en la carcel del pueblo, destrozaron 3 patrulLas

 5 Unomasuno, 22 de diciembre de 1982.
 6 Diario de Toluca, 21 (lc diciembre de 1982.
 , Diario de i'hexico, 27 de diciemnbre de 1982.
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 y un autobiis Flecha Roja, destituyeron al comisario ejidal y dijeron que,
 de no ser escuchadas sus demandas, destruirian el sistema de agua pota-
 ble del Lerma que surte al Distrito Federal, amenaza que, por su despro-
 porcion, hace pensar que la dirigencia se encontraba formada, hasta en-
 tonces, por personas poco maliciosas politicamente.

 El suceso, sin embargo, alcanzo visos de descontrol muy a la manera
 de la accion de masas en Mexico, pues contingentes de vecinos de Capul-
 huac y Tlazala comenzaron a Ilegar en auxilio del poblado agredido y se
 esperaba que acudieran tambien campesinos de los 24 pueblos unidos
 del Alto Lerma. Una peregrinacion que iba al Tepeyac se regreso al pue-
 blo de Ocoyoacac para defenderlo, al decir de algu'n periodista.

 A su vez, Roberto Ibarra Flores, presidente del comisariado ejidal, cuya
 aiutoridad habia sido desconocida, se apresuro a declarar a Exce'lsior que
 el conflicto estaba instigado por el PSUM y el PST,8 lo que coincidia, en el
 mismo dia y en el mismo peri6dico, con el punto de vista del gobierno
 del estado de Mexico que hablaba de "seudolideres que aprovechan la
 situacion en Ocoyoacac para agitar". Exce'lsior fue m'as alla en su edicion
 del 28 de diciembre al citar insistentemente al destituido comisario ejidal
 cuando afirmo que las familias Sierra y Reyes (a que pertenecian los
 dirigentes visibles de la movilizacion), eran integrantes del PSUm y del
 PST y no tenian nada que ver con el campesinado. Los hermanos Sierra

 y los hermanos Reyes, se decia en el diario, realizaron una asamblea en
 donde fueron amenazados de muerte decenas de ejidatarios que estaban
 en favor de la expropiacion.9

 Lo menos que podria decirse de estas afirmaciones es que son exagera-
 das, si algtn cr6dito nos merece la siguiente semblanza del reportero Este-
 ban Rivera de El Sol de Toluca al describir a dos de los dirigentes aludidos:

 Los hermanos Martin y Javier Sierra Flores son indiscutiblemente
 los mas importantes dirigentes o al menos los que con mayor certeza
 conducen los hilos del movimiento. Son callados y asumen una actitud
 humilde. El pueblo los estima o, al menos, los apoya. Es sobre todo
 Martin el que llama mi atencion. Es joven, quiz'as 25 anfos, delgado,
 moreno, claros rasgos indigenas y ropas que no lo distinguen en nada
 de las que visten los demas campesinos. Solamente cuando habla se
 da uno cuenta de que Martin no es un campesino, un ejidatario mais.
 EIxpresa argumentos, que conmueven a los demAs presentes, habla de
 la situacion que espera a los ejidatarios si se expropian las tierras,
 en termninos apocalipticos o casi. Insiste en agradecer la presencia de
 los diputados y en la atencion que ello significa para el pueblo, insiste
 tanmbien en que ahi no hay lideres y que ninglin partido politico, inter-
 viene en el caso, aun cuando m'as tarde, al concluir la asamblea, acep-
 taria que el PRT y el PSUM, asi como varios sindicatos independientes,

 B Excdlsior, 27 dcl diciembre de 1982 (primera plana).
 I Excdlsior, 28 lde diciembre dIc 1982 (quien se encarg6 de los rcportajes ftie

 el perictlista Alfrcdo Ranios R.).
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 los apoyan, pero esto, dijo, es porque las autoridades no nos escuchaban.
 Y si, apunto en mi libreta el comentario de varios de los presentes:
 "no nos explicamos por que el PRI no nos ayuda, si votamos por ellos".10

 Despues de realizada una ronda de conversaciones entre el Comite de
 Defensa del Ejido y el secretario de Gobernacion del estado de Mexico,
 se da lugar a un intercambio de rehenes: las autoridades y pobladores
 liberan a los detenidos: "Ni a 100 ni a 200 ni a 1000 pesos, ni a cambio
 de nada entregaremos la tierra, afirma Juan Gomez Montes, Jorge Reyes
 Reyes, Miguel Cortes Garcia, Benjamin Eleno Morales y Filemon Gomez
 Montes,, algunos de ellos recien canjeados por los rehenes." 11 Se informa
 de la existencia de varios heridos que estan siendo atendidos en un hospi-
 tal de la Marquesa, mientras que el gobernador constitucional asiste al
 informe que rinde al presidente municipal de ciudad Netzahualcoyotl,
 al final del cual realiza declaraciones a la prensa sobre los sucesos de
 Ocoyoacac. Del Mazo hace una autocritica respecto de la deficiencia
 en cuanto a la informacion disponible para los campesinos sobre la expro-
 piacion planteada; en sus palabras, tiene que ver con un proyecto del AURIS
 enfacado a la creacion de "un polo de desarrollo de vivienda social pro-
 gresiva". El mismo dia (28 de diciembre de 1982), el obispo de la diocesis
 de Toluca emite un comunicado p?ublico en el cual exhorta a los campesi-
 nos a resolver sus problemas pacificamente, por medio del dialogo, con
 aquellos que son responsables de velar por "el bien comu'n". Mientras
 tanto, El Sol de Toluca asegura que el pueblo de Ocoyoacac se ha manifes-
 tado en favor de crear cuanto antes un gobierno municipal popular pro-
 visional, hasta que se convoque a nuevas elecciones (28 de diciembre
 de 1982).

 Se anuncia que una Comision de Diputados Estatales, se presentaria
 en Ocoyoacac para lievar a cabo el dia 29 de diciembre una consulta
 popular en la localidad. En la plaza de Ocoyoacac gran parte de la pobla-
 ci6n desfila ante los microfonos por 14 horas y plantea sus opiniones.

 Cuando el asunto cobro dimensiones peligrosas el autoritarismo buro-
 cratico se flexibilizo naturalmente: "Todo se dejara en las manos de la
 mayoria y se puede dar marcha atras sobre la expropiacion de tierras...
 El Gobierno del Estado de Mexico no utiliza las tierras del labrador para
 que hagan negocios los funcionarios. No somos gente que especule con la
 tierra, s6lo tratamos de lIevar adelante los programas de gobierno F. .
 Cualquier nuevo desarrollo trae consigo muchos cambios, el progreso, la in-
 dustrializacion, las modernas comunicacionres, la cultura masiva, la urbani-
 zacion, esos cambios rompen con lo establecido y alteran el ritmo y la rutina
 v afectan los intereses de grupos de poblacion." 12 "De los 272 poseedores y

 10 El Sol de Toluica, 30 de diciembre de 1982.
 11 Excelsior, 29 de diciembre de 1982.
 12 Exedlsior. 29 de diciembre de 1982.
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 ejidatarios, 100 de ellos han firmado ya convenios de aceptacion, si el resto
 no lo acepta los convenios ser'an cancelados", afirmon igualmente.13

 La capacidad de los movilizados para darse una organizacion propia
 no nmerco con la presencia de los diputados estatales en el pueblo. Por el
 contrario, ya para el dia 2 de enero la comunidad habia designado, en
 sustitucion del Comite de Defensa del Ejido, a 24 elementos "como res-
 ponsables propietarios -se decia textualmente- de las carteras que inte-
 gran el Frente Amplio Democratico de Ocoyoacac".'4 Algunas de sus fun-
 ciones serian: servicios pu'blicos, milicia popular para defensa de los
 habitantes (los defiende tambien de la policia, se aclaraba), colectivizacion
 del trabajo agricola en busca de tecnificacion; contaba con un presidente,
 un vicepresidente, un encargado de asuntos del exterior, otro del interior
 y otros ma's de asuntos juridicos, asescramiento tecnico, finanzas, accion
 cultural, etcetera. En el propio acto constitutivo se hizo saber que el. Frente
 seguiria funcionando incluso despues de que las autoridades municipales
 fueran reinstaladas.'5

 El 4 de enero, al menos por el rumbo objeto de nuestro estudio, Mexico
 parecia un territorio desconocido: "no habra accion penal en la toma del
 palacio". "Alfredo del Mazo acata el sentir mayoritario, cancela el proyecto
 habitacional de tierras comunales." 16 La presidencia municipal es devuelta
 a las autoridades despues de que el director de Gobernacion del estado
 entrego cartas de no antecedentes penales a los ejidatarios y habitantes del
 pueblo que habian sido detenidos el 26 de diciemnbre.

 Cinco diputados del estado y nueve habitantes del lugar firman el con-
 venio de no expropiacion 17 y al acto se niega a asistir el presidente muni-
 cipal argumentando que ese problema era exclusivamente de los campesinos.

 Se solicito finalmente al Ejecutivo Estatal, que el Ilamado Frente Am-
 plio Democratico de Ocovoacac (FADO) se incorporara a la Comision de
 Planificacion, lo que denotaba un acto de madurez politica, pues de esa
 manera un organismo espont'aneo y sumamente legitimo, surgido al calor
 de la accion, pasaria a ser reconocido dentro de la estructura formal de
 autoridad y de gobierno. Se solicito tambien la construcion de una cllnica,
 "que el terreno donde se encuentra la toma de agua, hoy privado, pase
 a ser de utilidad pu'blica y una escuela secundaria tecnica agropecuaria"'.18

 Un fin.al feliz auguraba el titular de Exce'lsior el dia 7 de enero: "fes-
 tejan su victoria los campesinos de Ocoyoacac ante el monumento de
 Zapata", aunque un comentario en el diario La Prensa de ese mismo dia
 descubria nebulosamente el escenario y parte de la utileria en que texdria
 accion la segunda y drama6tica parte de esta historia: "Ocoyoacac anteayeir

 13 Runmbo, 29 de diciembre de 1982.
 14 El Sol de Toluca, 3 de enero de 1983.
 15 Excdlsior, 3 de enero de 1983.
 16 Rutmbo, 5 de enero de 1983.
 17 El Sol de Toluca, 3 de enero (le 1983.
 18 Rumbo, 6 de enero de 1983.
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 por la noche volvio a ser el mismo pueblo tranquilo. Pero es necesario
 mencionar que los representantes de los habitantes aceptaron la infiltracion
 de partidos politicos de oposicion como el PsUm, la CIOAC, la Naucopac
 y Plan de Ayala, entre otros." 19 Terminaba asi la primera fase del movi-
 miento. Vale la pena interrumpir aqui el relato y considerar el trasfondo
 estructural que puede ayudar a comprenderlo mejor.

 LAS INTERPRETACIONES

 La solucion politica al problema de Ocoyoacac no fue sencilla. El go-
 bernador detuvo la expropiacion, pero sus causas subyacentes son dificiles
 de detener. El Distrito Federal se conurba sobre zonas del estado de Mexi-

 co, pero las aireas que alguna vez fueron territorios vacios, como el vaso
 de Texcoco, no ofrecen ya muchas opciones, y ademas, la prestacion de

 servicios (principalmente el agua), se vuelve sumamente costosa en el
 valle de Mexico. Racionalizar el crecimiento implica, entonces, ejecutar
 reacomodos y nuevos asentamientos sobre territorios con poblacion cam-
 pesina de antigua data.

 Es por eso que las autoridades estatales en colaboracion con el Depar-
 tamento del Distrito Federal y con la Secretaria de la Reforma Agraria,
 disenfaron un plan de desarrollo urbano que limitara el crecimiento de
 la zona conurbada del Distrito Federal. Asi, el 21 de diciembre de 1982
 se anunciaba que "serian reubicados por lo menos un millon de habitantes
 del Valle Cuautitlan-Texcoco".0

 Se entiende entonces que las Ilamadas "ciudades reten" como la pla-
 neada en Ocoyoacac, con distancias entre una y tres horas del Distrito
 Federal, estarian destinadas no solo a recibir este ordenamiento urbano,
 que dificilmente cambiaria lo ya establecido, sino fundamentalmente racio-
 nalizarian la localizacion de tres y medio millones de nuevos habitantes
 que tendria el estado de Mexico en los siguientes cinco ainos.

 Al mismo tiempo, la Secretaria de Desarrollo Urbano de la entidad
 afirmaba: "se trabaja actualmente- en los planes de los centros de poblacion
 prioritarios que incluyen a la zona conurbada de Toluca, Texcoco, Tian-
 guistenco, Ixtlahuaca, Jilotepec y Tejupilco. En este esfuerzo de planea-
 cion y regulacion pretendemos impulsar centros urbanos con el mayor
 grado posible de autosuficiencia economica, con una estructura social ba-
 lanceada y preservando el medio natural y el patrimonio hist6rico de la
 zona" declara el plan de la citada Secretarla.2'

 Y es que, p,ara poner las cosas mas en claro, el estado de Mexico ha

 10 La Prensa, 7 de enero de 1983.
 2V Unonuisuno, 22 de( diciembre de 1982. (EII esta regi6n, solamente la coloiiia

 Las 'Manchas hacina 250 mil liabitanites en las peores condiciones de habitaci6n,
 higiene y ,crvicios.)

 21 La Prensa, 3 dc enero dc 1983.



 84 RLEVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 tenido que afrontar, a partir de un momento dado, el grueso de los pro-
 blemas del crecimiento de la ciudad de Mexico, pues el Distrito Federal
 no se encuentra lejos de una estabilizacion y saturacion demografica. Ciu-
 dad Nezahualcoyotl y Naucalpan, pero tambien, Ecatepec, Tlalnepantla
 yr Huixquilucan, se encuentran, como dijo recientemente un funcionario
 de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, a punto de reventar. "Por
 primera vez en la historia del pais el mismo Distrito Federal dejara de ser
 el maximo receptor de inmigrantes para ceder el primer lugar a los muni-
 cipios metropolitanos del Estado de Mexico que tendrian un crecimiento
 de 700 personas diarias durante los proximos 19 ainos... Y es que tan
 solo de 1975 a 1980 se instala,ron m'as de 1 547 nuevas industrias y actual-
 mente casi llegan a las 10 mil [...] Pero al mismo tiempo la poblacion
 infantil sufre una mortalidad alarmante de acuerdo con la media nacional:
 81.4 al millar en la entidad contra 48.9 nacional en 1975." 22

 El Departamento del Distrito Federal pierde terreno entonces frente
 a la Secretaria de Desarrollo Urbano de aquella entidad y en medio de
 esto la Secretaria de la Reforma Agraria y el Comite de Regularizacion
 de la Tenencia de la Tierra (copxrr), desempefnan un papel central.
 Como lo establece el gobierno del estado: "Se estima la necesidad de con-
 tar con reservas territoriales de 2 510 has. para garantizar los nuevos desa-
 rrollos urbanos. En muchos casos esta superficie se encuentra bajo el regi-
 men de tenencia ejidal o comunal." 23

 Por lo tanto, Ocoyoacac no es un caso aislado; en San Pedro Totoltepec,
 hlacia las mismas fechas se desenvolvio un conflicto muy parecido en torno
 a la construccion del nuevo aeropuerto y se acuso al comisariado ejidal
 de haber recibido un millon de pesos por hectarea.24 Eso dividi6 al pueblo,
 naturalmente, y lo mismo acontecio en diciembre en San Francisco Chia-
 milpa, en donde un grupo de ejidatarios estaba a favor de vender sus
 tierras y otro se oponia. "Los mas viejos campesinos, decia Exce'lsior, que
 ya no quieren la tierra, estamparon su huella a favor de la expropiaci6n."25
 Se presentaron 46 denuncias contra el comisariado ejidal. El asunto se
 repitio en San Andres Cuexcontitlan (20 de febrero), en San Pedro de los
 Padres (22 de febrero) y en diferentes poblados de Lerma. Estas movili-
 zaciones fueron violentas en San Andres, donde hubo 5 heridos graves y, en
 todos los casos, los pueblos terminaron rodeados por las fuerzas policiacas.

 Tal proceso ha puesto en claro, entre otras cosas, que el mejor negocio
 para los comisarios ejidales en los municipios del estado de Mexico es aban-
 donar la tierra, dejar que se erosione y venderla a fraccionadores.

 Con todos estos antecedentes se entiende mejor el marco de la resisten-
 cia campesina y se entiende tambien por qu6 en Ocoyoacac s6lo hemos asis-
 tido a la expresion local de un conflicto estructural. En este conflicto se

 22 La Prensa, 4 de abril de 1983.
 23 La Prensa, 3 de enero de 1983.
 24 El Universal, 25 de enero de 1983.
 25 Excelsior, 1 de diciembre de 1982.
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 desenvolverA sin duda buena parte de la vida social y politica del estado
 de Mexico en los proximos decenios, aunque hay que aclarar que estamos
 hablando de una entidad mucho mas compleja: se trata del segundo estado
 industrial de la Repu'blica, con los conflictos obreros y empresariales que
 eso implica; en el se encuentran enormes asentamientos de clases medias
 con una problematica muy distinta a la descrita, naturalmente, pero con
 demandas politicas no menos agudas (son antipriistas furibundos) y, en
 fin, con importantes asentamientos indigenas.

 Pero en lo que a nuestro punto de interes respecta, podemos ya esbozar
 tin escenario.

 En Ocoyoacac, la reaccion de los ejidatarios, y de la poblacion en ge-
 neral, mas que orientada contra aquellos que decidieron vender sus tierras
 sin consultar al resto de la comunidad (lo que haria del conflicto un suceso
 meramente local), se relaciona con la defensa de la comunidad en contra
 de un proyecto modernizador que no les deja alternativa de trabajo y que
 implica solo una indemnizacion monetaria. Les da dinero a cambio de su
 fuente de trabajo y desarticula la tradicion de la comunidad. Los campe-
 sinos plantean su identidad territorial y cultural (a menos de un kilometro
 de la plaza central y de la iglesia del pueblo se encontrarian los primeros
 edificios de la unidad habitacional, lo que parece otro error del plan de
 urbanizacion). La oposicion se da contra un adversario tecnocratico loca-
 lizado, personalizado con toda nitidez; un adversario, ademAs, implicado
 en manejos a costa de los bienes del pueblo, lo que lo despoja inmediata-
 mente de su supuesta racionalidad y neutralidad tecnocrAtica. Es la comu-
 nidad que, a traves de sus miembros mas liucidos (muy jovenes por cierto)
 y mas propensos a defenderse del exterior, se expresa por medio del movi-
 miento. Nos encontramos en esta primera etapa frente a una autentica
 reaccion desde abajo que involucra a toda la poblacion. Ademas, debemos
 recordar que se trata de una comunidad que, desde el primer ciclo de
 modernizacion capitalista que trajeron aparejado las leyes de Reforma
 con su ataque a la propiedad comunal, y el porfirismo con sus companias
 deslindadoras, manifiesta su unidad y su cohesion. En efecto, Ocoyoacac,
 durante ese periodo, supo mantener su integridad territorial e incluso in-
 crementarla. Sefnala una historiadora del lugar:

 Las haciendas no solo no se extendieron fisicamente entre 1845 y
 1895, sino que los pueblos (del municipio), lograron recuperar algunas
 tierras que antiguamente les pertenecian. En todo este largo periodo
 se constata la retencion de las tierras entre los mismos pequefnos pro-
 ductores de Ocoyoacac, a pesar de encontrarse circundados por grandes
 haciendas (Texcalpa, Jajalpa), y a pesar, tambien, de que este distrito
 poseia la mayor poblacion del Estado de Mexico (que era muy poblado
 en si mismo), y que su crecimiento era rApido, sin ninguna emigraci6n

 practicamente y sin mayor incorporacion de nueva tecnologia para la
 produccion agricola.Y

 26 Margarita Menegus Bornemann. "Ocoyoacac: una comunidad agraria en el
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 Inmediatanente habra que agregar, de regreso a 1983, que la comu-
 nidad no actuo como un cuerpo monolitico y menos autn con el paso del
 tiempo. Esto se puso en claro durante los meses de enero y febrero, una vez
 terminada la primera fase a que hicimos referencia.

 Podemos pensar que en Ocoyoacac entraron en conflicto dos formas
 de incorporarse al proceso de modernizacion que esta teniendo lugar en el
 estado de Mexico. Una forma es la que representan los campesinos que
 aceptan una indemnizacion a cambio de la tierra expropiada; otra es la
 accion que adoptan los ejidatarios que protegen a su comunidad y resisten
 a la expropiacion en nombre de la defensa de la tierra, del estilo de vida
 campesino y, quiz'is tambien, del futuro de sus hijos. Pero lo central en
 esta perspectiva es que ambas formas tienen como punto de referencia
 el proceso de modernizacion impuesto a la zona por fuerzas sociales y poli-
 ticas que encarnan una urbanizacion y una industrializacion que se podrian
 calificar como "salvajes".

 El segundo elemento de la dimension comunitaria esta de una u otra
 manera relacionado con la forma de ejercicio del poder. Hasta unos dias
 antes de que estallara el conflicto era la tipica de las comunidades cam-
 pesinas: un grupo reducido de personas fungia como representante admi-
 nistrativo y politico del pueblo y controlaba las relaciones con el PRI, con
 las instancias del gobierno, con los organismos de desarrollo estatal y, ade-
 mas, controlaba el elemento clave para la subsistencia de la agricultura
 local: el agua. Este tipo de dcminacion entro en crisis, ademas, debido
 a que en el programa Ilamado "de desarrollo" estaban involucrados los
 intereses personales de esta "elite", cuyas iniciativas traspasaron con mucho
 las formas de dominacion a las que la comunidad estaba acostumbrada.

 Sin embargo, este escenario comunitario y este enfoque sociolo6gico no
 dan cuenta cabal de los sucesos que tuvieron lugar en los primeros meses
 del aiio 83. Dichos sucesos podrian estar ligados con actos de provocacion,
 con la inexperiencia y el radicalismo de la dirigencia con los partidos de
 izquierda que se fueron asentando en el lugar o con las fuerzas pertene-
 cientes a lo m'as hondo del sistema politico estatal, identificadas con quienes
 perdieron posiciones al subir el nuevo gobierno de la entidad en enero
 de 1982.

 Segundo acto: febrero-marzo de 1983

 El mes de enero transcurrio tranquilamente, aunque el secretario de
 Asentamientos Humanos del estado de Mexico volvio al ataque con una
 nueva formulaci6n: "La poblaci6n de Ocoyoacac no estA contra los pro-
 gramas de desarrollo sino contra la expropiacion, por lo que estos planes
 se realizaran en terrenos particulares que adquirira el Gobierno Estatal." 27

 siglo XIX", en Estudios politiJos, abril-septiembre de 1979, vol. v, nfim. 18-19,
 UNAM, P. 98.

 27 El HcIraldo de Toluca, 13 de encro (le 1983.
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 Sin embargo, a partir del dia 28, los acontecimientos vuelven a com-
 plicarse: "En Ocoyoacac renace la agitacion dice el diario 8 Columnas
 de Toluca y a continuacion cita las acusaciones del comisario ejidal Ro-
 berto Ibarra:

 Gente ajena al nu'cleo ejidal (278 personas con sus derechos agrarios
 reconocidos) trata de despojar a los ejidatarios de sus parcelas, am-
 parandose en el presunto derecho que adquirieron al oponerse a la
 expropiacion que se pretendia Ilevar a cabo [ ..] lideres del movi-
 miento enganan a las personas que los apoyaron y sin mayores tramites
 que su propio dicho instruyen a sus correligionarios para que invadan
 las parcelas de los autenticos ejidatarios. Entre los cabecillas se encuen-
 tran Jorge Reyes, Juan Gomez y tres hermanos de apellido Sierra f... .
 ya se presentaron alrededor de 15 denuncias.

 El campesino Luna Verdeja, cuya casa sufrio dafnos cuantiosos por
 los grupos de Reyes declara que "en Ocoyoacac se esta viviendo una ola
 de terror. Tienen deseos que nos enfrentemos ejidatarios contra ejidatarios".
 Los habitantes que estan a favor de Jorge Reyes Reyes, ya estan construyen-
 do cuartuchos y acarreando materiales de construccion hacia las parcelas
 que estan siendo arrebatas a 125 campesinos.28

 No pocas personas creerian que se trata de una burda calumnia venida
 del grupo que controlaba las estructuras de poder de la comunidad (Ibarra
 Flores) en contra de los dirigentes surgidos legitimamente al calor de la
 lucha. Las declaraciones de mas de dos de estos dirigentes en esa mis-
 ma fecha desvanecen, sin embargo, esta apreciacion sencilla: "no se han
 quemado depositos de semilla, afirma Reyes Reyes, no existen amenazas
 para dinamitar casas". Pero agrega: "las parcelas que fueron abandonadas
 por los campesinos al aceptar la expropiacion solicitada [ ... ] se estan
 trabajando en forma colectiva, y las cooperaciones economicas que se piden
 a los ejidatarios son para el pago de alquiler de tractores y solventar otros
 gastos".29

 Asimismo, Benjamin Eleno Reyes Reyes, nuevo presidente del Consejo
 de Vigilancia Ejidal, e Inocente Montes Gonzalez, tesorero, afirnaron:

 Los ejidatarios que firmaron en contra de la expropiacion automa'-
 ticamente quedaron privados de sus derechos agrarios, ya que asi lo
 especifica la ley [...] los campesinos que estaban a favor de la expro-
 placion [.I.. dieron entrada a la represion policiaca del pasado 26
 de diciembre.0

 Y, al dia siguiente:

 Es decision del pueblo que las tierras vendidas por los 125 traidores

 28 8 Col2mrnas, 28 de enero de 1983.
 29 Excdlsior, 31 de enero de 1983.
 30 Excglsior, 31 de enero de 1983.
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 sean repartidas entre los habitantets de Ocoyoacac que no tienen tie-
 rras [... ] la determinacion se tomo durante dos asambleas [ . .]I
 El reparto se esta dando entre quienes durante varias semanas defen-
 dieron dignamente la tierra.31

 El resultado es inmediato y lgico:

 la CNC defendera a los autenticos campesinos que incluso tienen certi-
 ficados de derechos agrarios, asi tengarnos que enfrentarnos en algun
 momento dado a cualquier autoridad.32

 Quedaron pues rapidamente establecidos los nuevos adversarios de la
 insurgencia ocoyoaquense: las instituciones del partido del gobierno y la
 ley. Contra ellos debia luchar en esta segunda etapa el Frente Amplio
 Democratico de Ocoyoacac (FADO); aunque habia que medir, ya para
 estas alturas, cual era la amplitud del Frente.

 El 18 de febrero, los miembros del Frente Amplio, a traves de un
 voce&o, Miguel S'anchez, pidieron depurar la lista de ejidatarios (Unomas
 uno, 18 de febrero de 1982) pues gran parte de la tierra la ocupa, se dijo,
 gente que la compro en operaciones fraudulentas a los dirigentes del
 comisariado.

 Pero en la tade de ese dia, el pueblo vive otro acontecimiento cuando:
 cerca de veinticinco campesinos que aceptaron la expropiaci6n y reci-
 bieron parte de la indemnizacion, Ilegaron a trabajar los predios con
 dos tractores, agrediendo a los ejidatarios del FADO que venian traba-
 jando colectivamente las tierras por lo que estos solicitaron el apoyo
 del pueblo y sobrevino el enfrentamiento [... . Gracias a la mesura
 de varias senioras de la misma comunidad no degenero todo en tragedia.3

 La gente de Roberto Ibarra, aseguraba Martin Sierra Flores, portaba
 pistolas, machetes y palos, por lo que en el enfrentamiento salieron mejor
 librados:

 a una sefiora de nuestra gente la hirieron a machetazos y a otros com-
 paneros los golpearon. Amotinados en la Casa del Ejidatario los cam-
 pesinos vigilaban celosamente a los rehenes que detuvieron despues del
 enfrentamiento, entre quienes se encontraban Rosendo Ibarra, Jose
 Ibarra, padre y hermano respectivamente de Roberto Ibarra.

 Luego de una asamblea se acordaron entre otras cosas que las autori-
 dades agrarias se presenten en Ocoyoacac y que se les diga,

 a los campesinos que aceptaron la expropiacion y que incluso recibieron
 dinero, que ya perdieron sus derechos.34

 31 Excelsior, 31 de enero de 1983.
 32 Excdlsior, 1 de febrero de 1983.

 33 El Sot de Toluca, 2 de febrero de 1983.
 34 El Sot de Toluca, 18 de febrero de 1983.
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 Frente a esta situacion, la Reforma Agraria reconocio a Ibarra como
 comisario, al tiempo que Gildardo Herrera G., ahora representante de la
 Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de
 Mexico, solicito que se procediera legalmente contra Reyes y Sierra por

 mantener secuestrados a cinco militantes de esa Central. A su vez, el pro.
 curador Humberto Lira Mora aseguro que con la ley no se negocia ni se
 juega y que el caso de Ocoyoacac se encuentra en la mesa 6 de Averigua-
 ciones Previas con el acta 607 por privacion ilegal de libertad.

 El 25 de febrero los rehenes fueron entregados en buenas condiciones
 de salud al subdirector de la Policia Judicial, aunque declararon que para
 evitarse problemas aceptaban ceder sus parcelas al ejido La Campana.

 Paralelamente, las autoridades de la entidad son objeto de agudas pre-
 siones: "Por que el gobierno pacto con delincuentes como Reyes y echo
 marcha atras en la expropiacion?", se pregunta el diario La Prensa el
 28 de febrero.

 En Ocoyoacac el gobierno se est'a jugando el principio de autori-
 dad pues demuestra que cualquier lider de huarache (sic) en una situa-
 cion de crisis economica puede movilizar gente.35

 j Como ignorar la imagen, a partir de lo narrado, de que se trata de
 un movimiento y una organizacion genuinos e incluso ingenuos, incapa-
 ces de medir el grado de debilidad de su "justicia" frente a la fortaleza
 de "La Justicia", y que en este error, en esta miopia de buena fe se ex-
 tiende, amplio, el terreno de la provocacion?

 Como quiera que sea, el jueves 3 de marzo, Martin Sierra Flores y
 Benjamin Eleno Morales, miembros del Frente Amplio Democratico de
 Ocoyoacac (FADO) fueron detenidos y el martes siguiente declarados for-
 malmente presos, susceptibles de ser sentenciados a una pena entre seis
 y doce a-ios, de acuerdo con las reformas al C6digo Penal del Estado.
 Invasion a propiedad ajena, despojo y secuestro, fueron aplaudidos por
 la Liga de Comunidades Agrarias y otros sindicatos campesinos del estado
 de Mexico como cargos penales imputables a Sierra y Eleno.

 Los aute'nticos campesinos de Ocoyoacac [puntualizaba otra inser-
 cion pagada] afiliados a la Liga de Comunidades Agrarias y sindicatos
 campesinos del EDOMEX, agradecemos [ ... ] que las autoridades hayan
 atendido a nuestra peticion de justicia; firmaba Roberto Ibarra, y se
 declaraba satisfecho por los encarcelamientos de esos "negativos mexi-
 canos" que habian alterado la tranquilidad de nuestro pueblo.36

 Cuatro dias despues, entre 600 y 1 000 personas se plantaron frente al
 Palacio Municipal de Ocoyoacac. El Sindicato lTnico de Trabajadores
 de la Industria Nuclear (SUTIN) de Salazar y la CIOAC exigieron "la liber-

 35 El Sol de Tolura, 24 de febrero de 1983.
 36 Noveda(les. 296 (le febi-cro dc 1983.
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 tad de los presos politicos". "El pueblo unido jamas sera vencido", se coreo
 en la marcha.37 Estuvieron presentes, tambien, representantes del Sindi-
 cato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), del Sindicato Independiente
 de la UAM (srrUAM), los sindicatos de Hiladura Lerma, del Sistema de
 Transporte Colectivo Metro, el Partido Socialista de los Trabajadores,
 los obreros despedidos de FORI, el Comite Permanente de Lucha Magis-
 terial, los campesinos de San Juan de los Jarros, Toxi y Zinacantepec,
 asi como integrantes de la colonia Santa Cruz del Monte, de Naucalpan
 y de Ia agrupacion Democratica Sindical del Magisterio. No obstante,
 Sierra y Eleno tuvieron que asumir su responsabilidad frente a la ley sin
 que las manifestaciones y presiones sobre las autoridades estatales y federa-
 les tuvieran algun efecto. Asi concluye la segunda fase del movimiento
 a partir de la cual podemos inferir algunas conclusiones e interpretaciones
 distintas de las ya indicadas antes.

 Conclusiones y otras interpretaciones

 Aquf podemos tomar otra distancia: el municipio de Ocoyoacac forma
 parte de una compleja estructura de poder que es el estado de M6xico,
 un estado central, geopoliticamente hablando, y que debe funcionar en-
 granado a la politica nacional, desde su sector puiblico y privado hasta
 la naz social en la entidad.

 Por esto mismo, el estado ha sido un generador de hombres y camari-
 Ilas de un gran poder politico y economico, cobijados todos bajo el nom-
 bre de Grupo Atlacomulco. Por este grupo, animado por Isidro Fabela
 en los anfos cuarenta, han pasado desde el padre del actual gobernador,
 Alfredo del Mazo Velez, y Gustavo Baz, hasta Carlos Hank GonzAlez
 y Jorge Jirmenez Cantu'. Estos ultimos, din'amicos y poderosos dirigentes,
 en el sentido moderno, por el alto desarro llo industrial del estado y su
 sobreposicion geografica, social, urbanistica y politica con el Distrito Fe-
 deral, sede de los poderes de la Repuiblica. Por esa misma acumulaci6n
 de fuerzas, dichos cacicazgos se constituyen en un escollo para cualquier
 nuevo gobierno en el centro.

 Decia Granados Chapa en diciembre de 1981, refiriendose a Hank
 GonzAlez:

 Impedido el mismo por razones constitucionales para ser Presidente
 de la Repuiblica [.. estaba en posibilidades de determinar en buena
 medida el rumbo de la sucesion. No sabemos si lo hizo, pero al menos
 hace diez meses se anuncio que la eleccion de Alfredo del Mazo Gon-
 zAlez, hijo de Alfredo del Mazo Velez, para reemplazar a Jimenez
 Cantui, significaba cortar las alas del Hankismo. Aunque su padie per-
 tenecio como protagonista al Grupo Atlacomulco, la breve carrera

 37 El Heraldo de Toluca, 5 de marzo de 1983.
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 puiblica de su hijo se desarrollo despues de la muerte de aquel y fuera
 de la entidad. Se le estimaba, asi, con suficiente legitimidad para ser
 admitido en vista de sus antecedentes y ajeno a las influencias locales
 perniciosas.38

 El desfase entre la politica del centro y la del estado se puso de mani-
 fiesto en el grado de violencia que alcanzaron las elecciones municipales
 en la entidad durante el mes de noviembre de 1981:

 Es posible que los emisarios del pasado hayan intervenido para crear
 conflictos -prosigue Granados Chapa- tambien es posible que se
 hayan producido errores, fruto del noviciado o de los intereses creados
 que no es posible extirpar. Asimismo, lo que acaso sucedio en muchas
 poblaciones, es que se enviaron candidatos foraneos. De eso se quejan
 los politicos que no han nacido en Atlacomulco o en el Valle de To-
 luca.39

 Asi pues, la prioridad l6gica, que es la estabilidad de la politica en
 el nivel nacional, exige el desmantelamiento de estructuras de poder en el
 estado, y todo cambio brusco de esta naturaleza viene acompafnado de
 acomodos y reaciones locales de una gran violencia.

 Podria pensarse que el propio gobernador est'a inserto en un marco
 politico dentro del cual no posela toda la hegemonia.

 Incluso en el momento del conflicto de Ocoyoacac, a un a-no de la

 toma del puesto, j no seria posible suponer que la composicion misma
 de su equipo de gobierno manifestaba esta debilidad inicial? Podriamos
 decir que Del Mazo persiguio la constitucion de una base social propia
 al responder a las demandas populares a su manera, deteniendo la ex-
 propiacion. De esa manera esttivo mas cerca de la orientacion comuni-
 taria (dirigida por Jorge Reyes) que de alguna forma representaba su
 proyecto politico. El otro grupo estaria estrechamente ligado al aparato
 politico local. La posicion que busca, en fin, una alianza con la izquierda
 (PSUM, SUTIN) no encuentra ningiun apoyo de las instituciones y fuerzas
 politicas y ello implica que los que adhieren a la misma (Sierra, Eleno,
 etcetera), que en un momento son inuchos, se encuentran desprotegidos
 una vez agotado el movimiento y una vez que entran al escenario las
 fuerzas represivas. Este grupo, identificado con una orientacion radical
 que utiliza instrumentos vedados en el juego politico pero que, quizas, va
 hasta ese extremo al darse cuenta de la inmovilidad e incluso la benevo-
 lencia con la que el gobernador trata al movimiento en sll primera etapa,

 38 Unomasuno, 10 de marzo de 1983.

 nt) Miguel Atiogel Granados Chapa, "La politica sc llama Atlaconmulco", pagaina
 tino, domiingo 6 dc dicicinbre de 1981. A este respecto consAltese, tamnbi6n: Alvaro
 Arreola, "1981: elecciones en el Estado de Mdxico", en Estudios Politicos, nu'm. 1,
 octubre-diciembre de 1982. En cste articulo sc afirma que Alfredo del Mazo no
 pudo impedir la continuidad del hankismo v del Gruipo Atlacomulco.
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 termina por pagar el costo del descabezamniento, hecho en nombre de la
 ley de la defensa de las instituciones.

 Pero, sea como sea, clue los acontecimientos hayan tomado el derrotero
 que presentamos anteriormente implica que el gobierno estatal tuvo que
 echar marcha atras o esperar un tiempo en sus aspiraciones para lograr
 una base social en la entidad, aprovechando el conflicto de Ocoyoacac.
 En efecto, por mas que se suspendio la expropiaci6n, lo cierto es tambien
 que dos lideres naturales del lugar, que en un momento tuvieron una
 amplia audiencia en el poblado, se encontraban presos en la ciudad
 de Toluca.

 El conflicto hace cada vez m'as clara la adhesion del gobernador a la
 politica federal y la solucion represiva que se le da parece un triunfo de
 las tradicionales fuerzas politicas de la entidad, ya que el enfrentamiento
 prolongado puede poner en cuestion el principio de autoridad y animar
 a la izquierda m'as alla de lo aconsejable. Sin embargo es evidente que el
 Centro, por su parte, debe enfrentarse a los representantes del Grupo
 Atlacomulco y romper asi con uno de los mecanismos de control politico
 mas eficaces que se habian creado en el pais, para poner en claro, contun-
 dentemente, quien esta a cargo del estado de Mexico entre 1982 y 1988;
 desde esta perspectiva, la dinamica de los acontecimientos resultaba delicada.

 No dudamos de que el desarrollo de esta hipotesis pueda ser un exceso
 interpretativo, pero creemos con firmeza que todas las luchas sociales
 en nuestro pais deben contener, sugerir y desarrollar una dimension que
 aqui podemos ilamar la dimension del poder. Es claro que en todas estas
 luchas sociales, incluso si echan a andar en forma espontanea y genuina,
 rapidamente se desarrolla un influjo exterior, un influjo venido "desde
 arriba", desde el poder del Estado. Es por ello que aventuramos la hip6o-
 tesis sobre la dimension del poder pues, incluso si fuera incorrecta, su sola
 formulacion tiende a generar adhesiones o crlticas y en ese proceso, nuevos
 conocimientos al respecto, conocimientos a los que nadie haria referencia
 si la dimension del poder fuera obviada.

 Sin embargo, esto no es lo mas rico o, al menos, no es el punto con
 el que quisieramos concluir esta segunda etapa. Desde otro punto de vista,
 las cosas no quedan resueltas. Co6mo explicar que los lideres mejor apo-
 yados por las organizaciones politicas de la izquierda se hayan dejado
 ilevar, como lo dijimos en un principio, por el sindrome del apostador,
 maxime si era mas o menos obviG que las grandes fuerzas politicas del
 estado se encontraban ya involucradas en el conflicto?

 Pongamonos de acuerdo: es o no un error arriesgar, de la manera
 en que lo hizo el Frente Amplio Democratico, primero, la cohesion del
 pueblo (y con ello el triunfo que significo revocar la expropiacion) y
 segundo, la organizacion misma que durante la movilizacion fue tan cui-
 dadosa y acertadamente construida? Si las organizaciones de izquierda,
 como el PSUm, se encontraban ya en el conflicto, parece inconcebible que
 la dirigencia del Frente haya tomado medidas como: 1) invadir las tierras
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 de los ejidatarios que habian estado de -acuerdo con la expwopiacion guber-
 namental, como represalia; 2) echar a andar un reparto agrario entre
 campesinos cuya selecci6n, por mas bien intencionada que fuese permna-
 neceria, en cualquier caso, oscura y al margen de la Secretaria de la
 Reforma Agraria, del CORETT, etcetera, y al margen del articulo 27 cons-
 titucional; 3) desconocer una vez mas al comisariado ejidal sabiendo la
 fuerza politica que representaba Ibarra, lo aislado que aparecio temporal-
 tiente con la revocacion del derecho expropiatorio y lo dispuesto a- la
 revancha; y 4) secuestrar a un grupo de ejidatarios del propio poblado
 como mecanismo de presion para lograr, por la via de la fuerza, los ob-
 jetivos propuestos.

 Naturalmente, cabe la hipotesis de que los grupos politicos familiari-
 zados con el conflicto, e incluso los lideres, naturales fueran rebasados por
 una marea de euforicos pobladores que sobrevaluaron su fuerza al calor
 del primer triunfo.

 Las evidencias, sin embargo, no parecen apoyar esta idea; pero, en
 cualquier caso, por la base o por la dirigencia, la hipotesis de la tendencia
 al suicidio por parte de las luchas sociales en nuestra sociedad puede ser
 mantenida como la propuesta general de este ensayo.

 Y es que, en efecto, en toda lucha social hay dos paquetes de demandas
 por las cuales se lucha: primero, por las demandas originales, las que
 activan el conflicto, la lucha contra la expropiacion en nuestro caso. Pero,
 en segundo lugar, una serie de principios que van a ser defendidos con el
 mismo encarnizamiento y que se generan durante la lucha: el Frente
 Amplio Democxa?tico de Ocoyoacac, con todas sus comisiones y subcomi-
 siones, el trabajo colectivo de la tierra, la solidaridad comunitaria que se
 creia perdida y que renace vigorosa en Ia lucha, nuevas formas de idehti-
 dad, de sociabilidad y de compromiso, etcetera.

 Y es aqui donde aparece el aspecto dramatico de la accion social, dl
 "lhacer politica" en nuestra sociedad, tan profundamente autoritaria: de la
 mlisma manera en que Laris Alanis y Moreno Toscano decretaroh la expro-
 piacion, "como si se fuera a pavimentar una calle", Alfredo del Mazo hizo
 publicar un edicto suspendiendola. Y asi como para algunas mentes tec-
 nocnaticas result' incomprensible la decidida defensa y organizacion del
 pueblo en un primer mornento, para muchas otras resulto inadmisible que
 el Frente Democratico siguiera existiendo y dirigiendo a la comunidad
 despues del "edicto". j Y por que iba a desapaxecer una organizacion
 perfectaimiente legitima?, nos preguntaiinos nosotros: solo porque las causas
 originales (lease bien: originales) del conflicto lhabian sido modificadas?

 Cometer un error tiene varias repercusiones. Las cosas no vuelven
 a su lugar con el solo hecho de modificar la distribucion de elementos
 que condujeron, al error. Sin embargo la mentalidad autoritaria no lo
 entiende asi: el decreto expropiatorio habia sido derogado y en, conse-
 cuencia todos tenian que regresar a sus c.asas.

 Tambien en 1968, en un momento dado, el gobierno pareci6 acatar
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 el sentir de los estudiantes y proponer un dialogo como lo habia deman-
 dado el movimiento." Sin embargo, para entonces toda una parte de los
 inovilizados, los mas jovenes es cierto, no estaba dispuesta a regresar a sus
 aulas y a sus casas solo porque en alguin lugar, en algu'n momento, dos
 grupos de representantes intentarian Ilegar a algunos acuerdos para dar
 por concluido el movimiento. Los estudiantes decidieron, y tambien los
 dirigentes, que el dialogo iba a ser en el Zocalo, el 1 de septiembre, y que
 por tanto se quedarian alli al termino de la manifestaci6n del 27 de agosto,
 esperando cuatro dias. Todos sabian que nada de eso iba a ser posible y,
 sin embargo, decidieron las cosas en esa forma.

 Y es que lo que estaba en cuestion, como en Ocoyoacac, no eran las
 demandas del primer momento, sino su identidad misma, su personalidad
 como actores sociales y politicos, como cultura, su propuesta de nuevas
 instituciones.

 Cuando resulta obvio que nada de esto ultimo va a ser respetado, que
 el sistema politico de las representaciones, de las instituciones, ya ha sido
 definido con anterioridad desde el Estado, y que las nuevas propuestas
 no seran escuchadas, que las nuevas organizaciones y culturas no seran
 reconocidas; cuando esto resulta obvio, repetimos, la accion social prefiere
 la muerte, el suicidio antes que la enajenacion y la perdida de su identidad.

 El edicto es una forma nobiliaria dictada por el rey; la democracia
 es la aceptacion, la tolerancia, el fomento de la identidad en organos
 intermedios entre la accion social y la estructura de orden y de autoridad
 constituida.

 La piedra de toque en la construccion de una democracia mexicana
 no es el decretar nuevos partidos y nuevos espacios abiertos a la politica,
 ya se trate de "aperturas democraticas" o "reformas politicas", sino el reco-
 nocimiento de los actores, de la identidad nueva del segundo grupo de
 demandas de toda movilizacion social.

 Sin embargo, tambien las organizaciones de izquierda est'an obligadas
 a comenzar a apreciar cualquier tipo de solucion que se ofrezca al primer
 grupo de demandas y evitar que las luchas sociales pierdan la organizaci6n,
 la identidad y lo ganado, desintegrAndose contra el muro de la represion.

 El fortalecimiento de un sistema politico con una presencia m6as robusta
 de la sociedad civil pasa por la preservacion de los pequenfos logros, por
 la acumulacion de las experiencias localizadas, por la coordinacion de las
 modestas organizaciones representativas y por un minimo de continuidad,
 de permanencia en el tiempo y en el espacio, de todas estas dimensiones.41

 Tercer acto: Constante, ano'nimo, subrepticio quehacer de la politica

 Para quienes en 1982-83 nos interesamos por el movimiento de Oco-
 yoacac, fue impactante la lectura de la prensa en los dias que siguieron

 40 Idem.
 41 Vase, MWxico: uiza dem1ocracia ut6 pica. El nzovimiento estudiantil de 1968,

 M6xico, Siglo XXI Editores, 1978.
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 a las eleciones para municipes y diputados locales en el estado de M6xico,
 el 11 de noviembre de 1984: Martin Sierra Flores, quien pemianec6o
 durante algunos meses de 1983 en prision junto con Benjamin Eleno, ha-
 bia contendido para presidente municipal de Ocoyoacac en 1984, y lo
 habia hecho en el seno del PRi. Al no lograr ser postulado como candidato
 a la presidencia por este partido despues de un referendum interno en el
 que participaron siete aspirantes pxiistas, acepto la tercera regidunra del
 cabildo.

 - Segunda noticia inesperada: el PRi habia ganado las elecciones muni.
 cipales con 7 509 votos sobre 8 818 sufragios emitidos, mientras el PARm,
 uinico partido contendiente, obtendria 569 votos (ni el PsuM, ni el PAN,
 ni ninguTn otro partido presentaron candidatos).

 - Tercera noticia concordante con la anterior: en una encuesta de

 opinion, efectuada unos dias antes de las eleciones en Ocoyoacac, sobre
 una muestra de 42 entrevistados, 33 de ellos (el 78%) declararon que
 votarian por el PRI. Pero algo mas significativo: el promedio de todos los
 municipios del estado de Mexico a este respecto fue de solo 58%. Es decir,
 de acuerdo con esta encuesta de opinion, cl PRI tenia m'as consenso en
 Ocoyoacac que en el estado en su conjunto.

 - Cuarto dato: el 60%ro de los habitantes del municipio declararon
 que su situacion personal era mejor con respecto al afio anterior, mnien-
 tras que solo un 39% pensaba igual en el plano estatal.

 - Algo mas, pero ya francamente inexplicable: el 69% de los ocoyoa-
 quenses tenia una buena opinion del presidente municipal, muientras que
 el promedio mexiquense era solo del 34%.

 - Y otro dato, el 79%o tenia una buena y muy buena opinion de la
 actuacion del gobernador en sus tres anios de gobierno, contra un 44%
 a nivel estatal (otro 43%v en este plano pensaba que habia sido regular).

 Una hipotcsis

 j Que sucedio en afio y medio en Ocoyoacac para que las cosas cam-
 biaran de manera tan radical, para que un pueblo levantado casi en masa
 contra el gobierno, asi como sus dirigentes, se convirtiera en una base
 de apoyo tan franca del partido del Estado y del grupo en ei poder?

 Se antoja una primera hipotesis:
 Todo el malestar del pueblo estallo entre diciembre y enero de 1982-83

 porque los campesinos de Ocoyoacac, sobre todo los mas jovenes o los
 Ihijos mas instruidos de esos campesinos, se dieron cuenta de que con la
 expropiacion pasaban de ser millonarios en potencia y a corto plazo, a ser
 miserables desposeidos por un decreto autoritario.

 En el momento en que el gobernador deroga el decreto expropiatorio
 les son devueltas a estos campesinos, al mismo tiempo, las enormes expec-
 tativas de riqueza que, parad6jicamente, fueron abiertas en el momento
 mismo en que la propiedad sobre sus tierras fue amenazada por el decreto.
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 En dos meses cobraron conciencia de lo que valian aquellas tierras que
 acababan de perder, situadas a solo un kilometro de la carretera Mexico-
 Toluca, a 15 minutos de la capital del estado y, lo mRs importante aque-
 llos dominios constituian la continuacion l6gica, el paso siguiente en la
 expansion de la ciudad de Mexico, pues las entonces liamadas ciudades
 ret6n iban a ser construldas para evitar que la mancha urbana se exten-
 diera por las zonas boscosas del Desierto de los Leones y la Marquesa
 (lo que luego serla denominado por el gobernador Del Mazo el plan Hori-
 zonte XXI "y pinte su raya"). Asi que la furia y la angustia de aquellos
 propietarios desposeidos fue enorrne, pero tambien lo fueron el juibilo y el
 agradecimiento cuando Del Mazo decidio derogar el decreto expropiatorio.
 Es por esto, sin duda, que entre la primera y la segunda etapa de este
 movimiento (separadas por la derogaci6n del decreto) se advierte un cam-
 bio tan brusco en la participacion de la masa ocoyoaquense: pasaron de
 una total cohesion en donde el pueblo se mueve casi como en Fuenteove-
 juna, a una separacion en dos -bandos y, podriamos decir, incluso a una
 separaci6n entre la dirigencia, por un lado, apoyada por un grupo de ejida-
 tarios, es cierto, pero basicamente por una base de jornaleros sin tierra, y un
 nutrido conjunto de ocoyoaquenses, por otro lado, agradecidos por la res-
 titucion y espantados por el comportamiento fuera de la ley que adopt6
 aquella dirigencia espontanea, surgida con todo el apoyo del pueblo en
 la primera fase. La poblacion reacciona y reconoce nuevamnente a las
 instituciones del gobierno y de la pol'itica, a la CNC, a la Liga de Comu-
 nidades Agrarias, al gobernador, etcetera, y aunque no repudia al FADO,
 retrae su apoyo militante, abre una tregua a sabiendas incluso de que quie-
 nes fueron sus dirigentes se encuentran presos. Con todo esto se pone
 de manifiesto que la trama de esta lucha social estaba constituida bfsica-
 mente por la apropiacion de la renta de la tierra y, en segundo lugar
 quiza's, por el torpe, ingenuo, autoritario voluntarismo tecnocratico al inten-
 tar reordenar el crecimiento de la ciudad mas grande y mas popular del
 mundo sin saber hacer politica. Ya el gobernador Del Mazo habia auto-
 criticado a su gobierno, en diciembre de 1982, en pleno auge de los sucesos
 de Ocoyoacac, por "la deficiencia en cuanto a la informaci6n disponible
 para los campesinos sobre la expropiacion planteada". Pero antes veamos
 que quiere decir que la trama se centre en el reparto de la renta de la tierra.

 LA TRAMA: LA RENTA DEL SUELO

 El campesino es, en efecto, duefio de sus tierras, y si 6stas aumentan
 de valor, el se considera beneficiado por tal cambio. Pero el gobierno y la
 tecnocracia no ven las cosas de la misma manera; si el valor de la tierra
 aumento en la periferia de Toluca, y particularmente en las zonas proxi-
 mas a las regiones boscosas en direcion al Distrito Federal, es porque los
 programas de reordenamiento urbano han "pintado una raya" al creci-
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 miento de la ciudad de Mexico y han prohibido. la urbanizacion en la
 amplia faja de montanias y bosques que circundan el valle de Mexico;
 de otra manera, sera imposible parar la tendencia seg-fin la cual, ya en
 este momento, el 70% de los diez millones de habitantes mexiquenses estA
 asentado en los 15 municipios de la zona conurbada (el valle Cuautitlan
 Texcoco)42 en un estado cuya explosion demografica es del 6.8% (la na-
 cional es 2.4) y crece a razon de 700 mil habitantes anualmente (el DF
 lo hace a 300 mil). "Se han constituido 17 centros regionales metropoli-
 tanos, impidiendo la conurbacion con los pueblos y municipios aledanios,
 y se emprenden aciones para quie los emigrantes tengan opci6n de venir
 al valle de Toluca-Le&ma. Se calcula que en Lerma, Ocoyoacac, Santiago
 Tianguistenco, Capulhuac y otros, sera posible colocar a mas de un mill6n
 de habitantes en los pr6ximos anios" aseguraba Vicente Castellanos, seguin
 sus entrevistas, en agosto de 1985.

 A continuacion, una declaracion importante del ingeniero Jorge Ber-
 naldez Huerta de SEDUE nos da el tono de lo que queremos subrayar:
 "El desarrollo de ciudades y pueblos est'a delimitado por planes tecnicos
 que senalan como deben ser las poblaciones futuras [... .I El desarrollo
 urbano esta planeado y controlado pues desde ahora se ha sefnalado que
 construcciones se pueden hacer en los diversos predios." 43 Luego entonces,
 segun este razonamiento, el nuevo valor. de la tierra viene de afuera, es
 producto de "los planes" de reordenamiento y no un atributo intrinseco
 de tal o cual region, y eso le otorga al Estado derechos extraordinarios
 sobre el reparto de la renta.

 Esta doble forma de enfocar el problema constituye la arena de las
 luchas que van a signair los decenios venideros en las tierras mexiquenses:
 para reordenar y construir viviendas de bajo costo unitario (820 000 si se
 quisiera reacomodar a mas de tres millones de colonos) el gobierno del
 estado tiene que expropiar tierras pagando indemnizaciones moderadas.
 Leo lugarenios se oponen y en su lucha mezclan razones de tipo comuni-
 tario (los nuevos habitantes destrui,ran su identidad cultural), con razones
 de tipo economico (las garantias especulativas seran muchisimo mas altas
 si esas mismas tierras las comercializan sus propietarios originales, los cam-
 pesinos, por su cuenta).

 Por esto, el propio Del Mazo declaraba en una gira por el estado el
 martes 12 de junio de 1984 que, mientras los campesinos se dedicaran
 a cultivar sus tierras, tendrian todo el apoyo tecnico y financiero del go-
 bierno del estado, pero si su objetivo era especular con las tierras, dejarlas
 erosionar y venderlas subrepticiamente para construir fracionamientos o

 42 Los planes de reordenamientno quieren que para 1988 la poblac6n de la zona
 conurbada s6lo haya crecido hasta 8 600 000 habitantes (Excdlsior, primero de agosto
 de 1984), pues de no cambiarse la tendencia actual, para el anfo 2000 la zona con-
 urbada del estado de Mexico contaria con alrededor de 20 millones de habitantes
 (El Heraldo de Toluca, 14 de noviembre).

 43 El Heraldo de Toluca, 2 de agosto de 1984.
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 viviendas, recibirian todo el peso de la ley que podrria Ilegar, incluso,
 a desposeerlos.

 El escenario del conflicto estA, pues, perfectamente claro: por un lado
 la algidez del problema demografico y ecologico, que sienta las bases para
 que el razonamiento tecnocratico, la ideologia del creciniento y la moder-
 nizacion resulten irrefutables; por el otro, la propiedad privada, comunal
 o ejidal de la tierra que apela al pasado, a la autenticidad, a la cultura
 y a la tradicion para defenderse de la otra logica, pero haciendo c6lculos
 tambien sobre el futuro, sobre las posibilidades de riqueza especulativa
 que la propiedad de esas tierras puede acarrear.

 LA POLITICA

 Y es en este punto muerto donde las cifras sobre la hecatombe ecolo-
 gica y demografica no tienen mas que decir, y la resistencia comunitaria
 se encierra en si por miedo de agotarse frente a la razon del desarrollo
 y de la tecnica, cuando la politica aparece con todo su vigor, desplegando
 su acordeon de posibilidades magicas, seductoras e ilusionistas.

 En los meses que siguieron a las eleciones nos presentamos en Toluca
 y en Ocoyoacac; queriamos investigar por que el Plu habia ganado en esa
 forma y por que hubo un cambio tan sorprendente en todos los aspectos
 mencionados. Fuimos a hablar con Eduardo Lopez Sosa, quien fue nom-
 brado, despues del conflicto, delegado del partido en la region nuimero
 uno del estado, a la que pertenece Ocoyoacac. Lopez Sosa habia sido,
 tambien, presidente del Colegio de Abogados del estado de Mexico y se-
 cretario academcio de la Facultad de Derecho de aquella entidad, asi como
 asesor para las cuestiones urbana y de vivienda. "El problema de Ocoyoa-
 cac fue mal manejado; la expropiacion de esas tierras debio haber sido
 discutida con la CNC, el presidente municipal, la Liga de Comunidades
 Agrarias, la CNOP y las demas organizaciones. Al parecer, el secretario de
 Desarrollo Urbano en aquella epoca manejo mal el problema [...] Yo
 creo que Benjamin Eleno, Martin Sierra y los miembros del Frente Auten-
 tico Democratico de Ocoyoacac (FADO) tenian razon de oponerse a la ex-
 propiacion por la manera en que estaba planeada. Pero no es cierto que
 fueran miembros del PSUM o del PRT; ocurrio que al estallar el conflicto
 algunos miembros del SUTIN, quienes trabajaban muy cerca de ahi, en
 Salazar, les ofrecieron ayuda, y a traves de ellos el PSUM pudo declarar
 que estaba ligado a la movilizacion. Y esto no lo digo yo, se lo dijo Martin
 Sierra al gobernador en su gira de julio de 1984, en Santiago Tianguis-
 tenco; le dijo mas aun: que queria adherirse al partido y contender
 para Presidente Municipal en noviembre."

 Pero la historia viene de tiempo atras: segu'n nos relat6 Lopez Sosa,
 en la epoca del conflicto, e'l era profesor en la Facultad de Derecho,
 y Martin estudiante de la misma. De tal modo que este, al caer preso,
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 le pidio a Lopez Sosa que fuera su abogado defensor. Por esas fechas, el
 profesor fue nombrado coordinador del PRI en la zona que abarca a Oco-
 yoacac y comenzo su labor: "En esa epoca (1983) -cuenta Lopez Sosa-
 Benjamin Eleno y Martin Sierra eran capaces de sabotear una asamblea
 del PRi o un acto de gobierno con s6lo 20 personas; la griteria que arma-
 ban era tremenda, aunque los priistas fueramos quinientos como sucedio
 en un acto de la Asociacion Femenil Revolucionaria donde se encontraba

 la senadora Senties. Asi que la tactica consistio en emplear bien nuestras
 armas, y en los eventos que vinieron despues, nosotros gritamos mas fuerte
 que ellos hasta que los obligamos a abandonar los actos politicos a la voz
 de 'saquen a los del PSUM'. Despues de esto decidimos hablar con ellos.
 Yo le dije a Martin 'te voy a dar foro para hablar'. Fue asi que a finales
 de 1983, en un acto que hicimos los del PRI en el Ateneo, considerado
 como un bastion, comenzamos a dialogar.

 "Entonces se hizo claro que el PSUM habia tenido una actuacion pasa-
 jera en el conflicto y que algunos miembros del FADO querian deslindarse
 de esa pertenencia. Benjamin Eleno externo su interes por protocolizar
 la union de comerciantes que coordinaba."

 Ya para estas fechas, hacia notar Lopez Sosa con entusiasmo, Martin
 Sierra habia ganado el segundo lugax de oratoria en la Facultad de Dere-
 cho (en el anio de 1984 ganaria el primero). "No bastaba, sin embargo,
 con que Martin Sierra quisiera ser presidente para serlo en realidad."
 A mediados de 1984 se abrio en el estado de Mexico un proceso de selec-
 cion de candidatos priistas, en un esfuerzo por democratizar al PRI, en
 donde las bases del partido tuvieron una amplia participacion. En los
 municipios del estado de Mexico donde se proponian varios candidatos,
 y sus fuerzas eran parecidas, se opto por el mecanismo del referendum
 entre los miembros del partido para decidir quien seria postulado. Este fue
 el caso en Ocoyoacac, pues junto a Martin Sierra se habian postulado otros
 priistas con quienes el partido tenia muchas mas afinidades y obligaciones.

 Uno de ellos era Roberto Arena Piedra, maestro universitario, presi-
 dente del comite municipal del PRi v con mucho arraigo entre los jovenes.
 Al lado de los mencionados, se propusieron cinco candidatos mans. Uno de
 ellos, el que finalmente resulto ganador por mas de 300 votos en aquellas
 elecciones priistas, y luego electo presidente municipal, era Bernardo Ortega,
 un hombre de edad madura cuya carrera politica la habia desarrollado
 fundamentalmente en el Distrito Federal, ocupando importantes puestos
 en el Sindicato de Trabajadores Electricistas. Como objetivo, don Bernardo
 Ortega se propuso rehacez la unidad de los ocoyoaquenses. Esta unidad
 se rompio, decia, por las inquietudes naturales de la juventud por la
 defensa de la tierra.

 Despues de haber sido electo en el seno del Partido, convoco a los inte-
 grantes del FADO y les propuso ocupar la 3a y 5a regidurias, la union de
 ejidatarios y la de pequenios comierciantes en el mercado, asi como el 50%
 de las posiciones administrativas del cabildo. "Gente de representatividad
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 (decia L6pez Sosa- refiri6ndose al nuevo presidente de Ocoyoacac); gara1n-
 tiza la conciliacion. y la unidad generacional." "Ahora les dicen los consen-
 tidos, les dan lo que piden", agregaba Paco, amigo de Martin que tra-
 baja con Lpez -Sosa.

 Don Bernardo Ortega parece ser en todo este reparto una pieza que
 no solo esta dispuesta a reconciliar a los grupos en pugna. El presidente
 municipal esta dispuesto, incluso, a mediar en lo que se refiere a los dis-
 tintos modelos de apropiacion de la renta y del futuro de estas comuni-
 dades: "El no haber aceptado el proyecto de desarrollo urbano que se
 nos proponia fue un error [... Un centro habitacional le abre el futuro

 al municipio; el mantener nuestras tierras improductivas, como hasta ahora,
 no conduce a nada, nos estanca, nos deja al margen del progreso."

 Mucha politica va a ser necesaria para que los administradores y los
 tecnicos coloquen en los proximos anos a mas de un millon de habitantes
 en Lerma, Ocoyoacac, Tianguistenco, Capulhuac, y otros municipios del
 valle Toluca-Lerna.

 De ahi que los cabildos en esta zona vayan a tener un papel estrategico.
 "Nuestra m6xima satisfaccion, decla el candidato a la alcaldia de Lerma,
 Sergio Sainchez HernAndez, sera pertenecer a la generacion de hombres
 politicos que forma el gobernador Alfredo del Mazo, quien esta dispuesto
 a sepultar formas arcaicas para provocar un cambio social en la provincia.
 Ese cambio se llama Horizonte xxI y ahi esta con un mejor destino el mu-
 nicipio de Lerma."4

 Y si que se hizo politica tambien en este municipio vecino a Ocoyoacac,
 pues el candidato priista fue eIegido entre 38 aspirantes. Por eso el can-
 didato prista podria afirmar al cerrar su campana: "Los grupos se han
 amalgamado en una sola fuerza. A estas alturas no hay divergencias poli-
 ticas, no hay resentimiento y el pueblo es un solo grupo integrado al trabajo.
 Hay presencia politica y disciplina partidista."

 No causa alarma, pues, que en el mismo acto, el candidato a diputado,
 Armando Neira, marcara sin titubeos como rumbo para aquellas comuni-
 dades la misma senda que en Ocoyoacac habia provocado, dos afics antes,
 un levantamiento popular: "El camino ha sido trazado por el digno y efi-
 ciente gobernador de nuestro estado, el licenciado Alfredo del Mazo; de
 este camino nos habla el 'Programa Horizonte xx', asi como de la nueva
 estrategia de desarrollo que en lo social se ocupa de resolver el problema
 de los asentamientos humanos, de la educaci6n, de la justicia, de la sa-
 lud, de la seguridad social, del empleo y de la capacitacion."

 Los MEXIQUENSES: LABORATORIO DE LA POLITICA

 Sin duda, una de las grandes enseinanzas de esta historia, de esta gran
 transformacion ocoyoaquense ocurrida entre el 82 y el 84, es que no se

 44 Rumbo, 5 dce noviembre de 1984.
 45 Ibidem.
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 puede gobemnar sin hacer pblitica. Los ritmos del estado de Mexico a este
 respecto parecieron coincidir con lo que paso a nivel nacional en 1983
 y 1984: sin el PRI, que btasicamente sabe manejar los elementos de la tra-
 dicion y la herencia, no hay desarrollo y modernizacion; ni que decir en
 una epoca de crisis tan aguda como la presente. Pero en esto, el estado
 de Mexico parece ser el laboratorio de la nacion, no solo en lo que hace
 a redimensionar el papel de la politica, los politicos y el PRI, sino incluso
 en lo que se refiere a la ardua y delicada labor de democratizar desde
 sus entrafnas al partido. El proceso de democratizacion del PRI mexiquense
 parece haber funcionado bien en los municipios con la problematica des-
 crita. De hecho, el PAN no pudo movilizar a sus bases electorales como

 lo habia hecho en las elecciones de 192, cuando logro colocar en la ca-
 mara al u(nico diputado federal por mayoria relativa de la oposici6n (Nau-
 calpan). En efecto, el PRi triunf'o en noviembre de 1984 en los 34 distritos
 de mayoria elegibles (diputaciones) y en 118 de las 121 presidencias mu-
 nicipales en disputa.46

 Alvaro Arreola lo ilustra con claridad:

 Si en las elecciones federales para diputados de mayoria, en 1982,
 el PR1 triplico la votacion del PAN, en las elecciones para diputados
 locales del anfo pasado, el PRI fue 6 veces mayor.

 Y frente a la tercera fuerza politica de la eutidad, que se presento
 ahora en alianza PSUM-PRT (Alianza Popular Unificada), la diferencia
 es todavia mayor: en 1982, el PSUM fue 10 veces menor en votaci6n
 que el PRI, pero en 1984 alcanzo la sorprendente cifra de 20 veces me-
 nos47 (mientras en 1982 el PSUM obtuvo 150 mil votos, en 1984 solo
 reunio 53 mil).

 Vale la pena recordar otro hecho: el 70% de los votos que obtuvo
 el PAN fue emitido en siete municipios abrumadoramente urbanos, en
 donde vive la mitad de la poblacion mexiquense: Atizapain, Cuautitlan,
 Naucalpan, Nezahualcoyotl, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlan (zonas
 industriales, de clases medias y de masas pauperrimas).

 Hlay ago que es mas impresionante: en los 7 municipios mencio-
 nados, el PSUM no es siquiera la tercera fuerza politica: en Tultitlan
 fue la octava; en Atizapan de Zaragoza, la septima; en Tlalnepantla
 y Toluca, la quinta, en Nezahualc6yotl y Naucalpan la cuarta.48

 Pero dejemos estos aspectos que nos alejan de nuestra discusion origi-

 nal; preguntemonos por el otro actor de esta historia: el movimiento social

 46 El PAN gan6 en Melchor Ocanmpo; en XonacatlAn, el PPs; en Tenango del Aire,
 el PSUM, y en lo que hace a las diputaciones de representaci6n proporcional, 3 fueron
 para el PAN, que obtuvo 11.6%' de los votos, 2 para cl PPs (3.1%), 2 para el PSUM

 PRT (3.2%/,) , 2 diputaciones para el PST (3%/), una para el Pinm (2.4%) y una para
 el PARM (2.1 %o) .

 47 Alvaro Arreola, "Elecciones mexiquenses", ponencia presentada al seminario
 "Perspectivas electorales en Mexico", Ciudad Universitaria, abril de 1985.

 48 Ibidem.
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 ocoyoaquense en 1982 y su vigencia: Zexiste todavia algo que pueda ser
 Ilamado asi? Z Que sucedio con el FADO? j Murio con la entrada al PRI,
 y luego al cabildo, de Martin Sierra Flores y su gente?

 EL TERCER REGIDOR

 Por via telefonica acepto Martin Sierra Flores que nos entrevistiramos
 en el Palacio Municipal de Ocoyoacac, en la Tercera Regidulria: una of i-
 cina de escasos seis metros cuadrados que comparte una ventana con su
 gemela de al lado. En el reducido espacio se encuentran tres profesores
 de primaria; Martin sigue su conversacion: "Que los alumnos tengan bro-
 chas y cubetas preparadas, yo mismo llevare la pintura y 25 escobas de
 vara por escuela." Estaba organizando, era claro, una campana de lini-
 pieza en las escuelas de los pueblos del Municipio. Los profesores, respe-
 tuosos, regateaban los montos de la ayuda y a cambio ofrecian trasladar
 a algunos de sus muchachos a la cabecera municipal para realizar la mis-
 ma maniobra. "En ese caso (interviene uno de ellos) yo preferiria que la,
 pintura la aprovecharamos en el interior de la escuela."

 "Ya veremos", y el tercer regidor agregaba a manera de remate: "todo
 tiene que desembocar en organizacion, porque si no, no tiene caso. Comeni-
 zaremos a las diez de la mainana. Hay que fortalecer los Comites de Orga-
 nizacion Social."

 "Queriamos pedirte otro favor muy grande, Martin (agregaba, ya de
 salida, el director de la primaria de Santiaguito): en cuanto a los botes

 de la basura, nos hacen falta unos tambos grandes para que el camion
 los recoga frente a la escuela." "Para que decirle mentiras, profesor, eso
 si que no podemos, por ahora."

 "En la Universidad de Mexico (explico), ya hemos publicado algunos
 articulos sobre los sucesos de hace dos a-nos." Le muestro los textos, los
 hojea con atencion, clava sus ojos redibujados por sus lentes de oro. Pone
 a un lado los documentos; sabe perfectamente para que estoy ahi, sabe
 lo que quiero saber: "nos encontramos ahora en el Palacio Municipal
 por razones muy claras para nosotros". La verdad, no me parecia que
 pudiera encontrar argumentos enlazados logicamente para explicar sin
 inconsistencias su carrera politica. Sin embargo, tan consciente como estaba
 de lo que serian mis preguntas, me Ilamaba la atencion la seguridad con
 que atendia a los profesores visitantes. Era obvio que en toda aquella
 actividad e'l no se sentia mediatizado: "en 1978, seis estudiantes formamos
 la organizacion de estudiantes egresados de Telesecundaria (TEOPEC). In-
 mediatamente nos enrolamos en una actividad contra Manuel Nava Mon-
 tes, gente de Moreno Toscano y candidato del PRI a la Presidencia Muni-
 cipal. Era un individuo sin ninguna legitimidad en el pueblo y nos parecia
 inevitable que seguiria una politica de despojo de tierras comunales y eji-
 dales, como habia venido siendo la costumbre en todos los presidentes.
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 Mi padre era el delegado del ejido y, aparte de los despojos, una cosa
 comenz6 a preocuparnos: el pueblo era regularmente sobrevolado por avio-
 netas, sobre todo en los terrenos que luego serian expropiados. Cuando
 gan6 el candidato del Piu, tomamos el Palacio Municipal; de diciembre
 de 1978 a enero del 79. Decidimos entonces apoyar, paxa el cabildo, al
 profesor de primaria Albino Villanueva Morales, que militaba con el PRI,
 pero una vez que se sintio fuerte, se hizo pasar como el 'unico dirigente,
 se fue del otro lado y nos traiciono. El movimiento y la moral se nos

 vinieron abajo. El gobierno impuso luego a un tercero, Manuel Quifiones
 Verdeja, pero no todo acabo ahi; la gente nos sigui6 escuchando y termi-
 namos formando la ORISCO, Organizacion Regional Independiente Socio-
 economica". Martin se detiene, atiende a otros maestros y a dos miembros
 del FADo que sacan de su escritorio unos planos; se van a llevar uno de
 los vehiculos para un levantamiento topografico.

 Cuando reanudamos la conversaci6n, Martin va al punto directamente
 y. aparece la primera divergencia con lo que hasta entonces habiamos es-
 cuchado: "Ya estabamos en la preparatoria, eramos como diez compaineros
 que nos reuniamos en un circulo de estudios marxistas. Siete de nosotros
 perteneciamos al Partido Comunista Mexicano, porque despues de la toma
 del palacio en 1978 nos invitaron a participar. Desarrollamos nuestra acti-
 vidad comunista en Ocoyoacac con base en demandas muy concretas;
 agua potable, delegados municipales, sociedad de padres de familia. Con
 el partido entendimos los problemas del pueblo de una manera m'as clara
 y vimos que la cuestion fundamental se encontraba en la tierra. Comen-
 zamos a asistir a las reuniones del comisariado ejidal porque varios eramos
 hijos de ejidatarios. Ya en el afno de 1981, cuando los problemas relaciona-
 dos con la tenencia de la tierra se habian agravado debido a ciertos des-
 pojos evidentes, le pedimos cuentas a Roberto Ibarra, presidente del comi-
 sariado ejidal, y presionamos para que se convocara a una asamblea. Ahi
 se presentaron por uiltima vez Villalobos, Ibarra, un hermano del gober-
 nador, y Moreno Toscano. Dijeron, ante el asombro de todos, que la
 expropiacion era un hecho, al mismo tiempo que sacaban un fajo de che-
 ques con los cuales se pretendia indemnizar a los ejidatarios a razon de
 10 pesos el metro cuadrado. La carretera que hoy une a Ocoyoacac con
 la autopista Mexico-Toluca ya estaba muy avanzada y, luego nos entera-
 mos, Roberto Ibarra iba a ser el inspector de todas las obras que ahi se
 proyectaban. Los ejidatarios se negaron inmediatamente a sufrir la expro-
 piacion de sus terrenos.

 "Nunca nos autorizo la Reforma Agraria para realizar una asamblea
 que le diera validez a la destitucion de Ibarra y al nombramiento de Jorge
 Reyes Reyes que era ejidatario titular, pero pudimos al menos crear el
 comite de defensa del ejido con el a la cabeza. Estas tierras, aunque no
 son muy productivas, son nuestro u'nico patrimonio (agrega Martin).
 La del campo es una actividad complemetnaria en Ocoyoacac, sembramos
 grano para avudarnos un poco, pero no se puede decir que seamos campe-
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 sinos. Nos opusimos tambien, porque en el proyecto estaban incluidas
 viviendas residenciales, casas de descanso, que nos darlan el papel de mozos,
 jardineros. En estas condiciones nos.lanzamos a la toma del Palacio Muni-
 cipal, en diciembre de 1982."

 FUE UN ERROR

 El resto de la historia no difiere mucho de lo que narro la prensa esta-
 tal y nacional en aquel momento, asi que nosotros tambien fuimos directo
 al grano: "Martin, < como es posible que habiendo logrado la derogaci6n
 del decreto expropiatorio, se lanzaran ustedes a distribuir, entre la gente
 del FADO, tierras de los eiidatarios que no los seguian?" La puerta de la
 oficina se abre una vez mas y aparece alto, de cara delgada, muy moreno
 y de rasgos recios, don Bernardo Ortega, el actual presidente municipal
 de Ocoy6acac. Sin mayor comentario expone el asunto que lo traia: "Mar-
 tin, ya hice los tramites para que le paguen un dla mas a tu gente pasado
 maiiana, como retribucion por las horas extras que van a trabajar." Mar-
 tin, se limita a hacer saber al presidente que ya estaba informado. Inter-
 cambian opiniones sobre otros asuntos y al retirarse don Bernardo, Martin
 afirma: "'tse fue nuestro error; se nos- acuso de despojo y la gente nuestra
 se comenzo a desmembrar. Efectivamente, hubo alguna distribucion, pero
 no entre jornaleros; lo que intentabamos era restituir a los propios ejida-
 tarios la tierra que les habia arrebatado Roberto Ibdrra.

 "Eran campesinos con papeles, con certificados de derechos agrarios
 y pagos ejidales, pero no dej6ode ser un error porque lo que el gobierno
 estaba buscando era cualquier pretexto para echarnos encima a la opinion
 publica y hacer las paces con la Reforma Agraria, la ONC, la Liga de
 Comunidades Agrarias, etcetera. Nos amparamos ante el juez de distrito,
 pero de todas maneras nos detuvieron al salir de la Procuraduria de jus-
 ticia y nos Ilevaron al presidio de Almoloya de Juatrez. De manera que
 si nos equivocamos, pero al mismo tiempo, al ser detenidos, aseguramos
 que la organizacion se rnantuviera, pues el pueblo se jurito de nuevo para
 luchar por nuestra liberacion; y mi hermano, junto con Reyes y el arqui-
 tecto Monroy, entre otros, se mantuvieron en la direccion del FADO. Estu-
 vimos 45 dias detenidos y salimos bajo fianza el 15 de abril. Entonces se
 prohibio que la poblacion se reuniera en el centro -de Ocoyoacac para
 recibirnos y se tuvo que hacer el acto en el barrio de Santiaguito que
 desde entonces se convirtio en el otro punto de, actividad politica del pue-
 blo." "Fue un acto apoteotico", sefnala el axquitecto Juan Martin Monroy,
 quien se habia sumado al di'alogo y que dirige la Comisi6n de Planificacion
 y Desarrollo Municipal del. Ayuntamiento, otro puesto ,que negocio el
 FADO paira su gente. "Hubo tambien fiesta en el penal (agrega la secretaria
 de Martin, aprovechando que cste salio a hablar por telefono). Tenemos
 una pelicula y fatos que se exhiben cada afno en esas fechas."
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 "Despue's de alguin tiempo, el gobierno accedio a mandar convoca-
 toriag para el cambio legal del comisariado. Jorge Reyes, el 'unico propie-
 tario joven entre los ejidataxios, fue elegido y asi se cerro la tercera etapa
 del movimiento", para emplear los terrninos de la narraci6n de Martin.

 EN EL PIZARRON DE SANTIAGUITO

 Hacia 1984, la preocupaci6n de estos ocoyoacanenses era la extra-
 legalidad del FADO y la inminencia de las elecciones de noviembre, que
 traeria consigo las presiones de los partidos para pactar apoyos a toda costa.

 "Al nivel directivo del Frente, folmnamos la cartera de relaciones exte-
 riores para platicar con los representantes de todos los partidos y explicar,
 asi, ventajas y desventajas al pueblo v a los comuneros."

 Pero j que paso entonces con la filiacion comunista y pesumista? "Lo
 cierto es que nuestra relacion con este partido se debilito desde la epoca
 del movimiento. Sentiamos mucha presion para tomar nuestras decisiones
 y, algo que fue definitivo, nunca le dieron publicidad a lo de Ocoyoacac
 en la Camara a traves de los diputados federales. Es cierto que en alguna
 ocasion Pablo Gomez, Vega, Rosas y Jardon Arzate se pararon por el
 penal, pero en todos sus discursos insistian en que nuestra detencion era
 una bandera de lucha y que dificilmente saldriamos. Me parece que teniai
 demasiada prisa por convertir todo en politica. Jardon siempre hablo con
 el procurador a solas. Sin embargo, nuestra gente se habia afiliado a la
 CIOAC."

 Interviene entonces el arquitecto Monroy, quien tiene la enorme cua-
 lidad, como todos los de su gremio, de darle volumen, cuerpo a las ideas.
 "Al crecer el movimiento no es ya solo el problema de la tierra ... .1
 hay que buscar caminos alternativos; analizamos la problemattica del lugar
 para tener nuevas banderas, hicimos un balance de los servicios munici-
 pales comenzando por el agua y la conveniencia de municiparlo o no,
 las necesidades de las escuelas, los posibles espacios recreativos; fuimos
 a las rancherias. Todo ello nos llevo a jerarquizar las necesidades y a evi-
 denciar la injusta distribucion del presupuesto municipal; entonces reali-
 zamos un informe en lenguaje sencillo. Hoy, nuestros estudios han sido
 tomados como base del plan rector de desarrollo urbano de Ocoyoacac
 en el marco de los planos del estado de Mexico. Lo anterior viene al caso
 porque, cuando los partidos se presestaban y nos ofrecian todo, terminaban
 reconociendo su enorme ignorancia sobre nuestros problemas. Los partidos
 querian a toda costa que la dirigencia del FADO decidiera con que mem-
 brete participarian en las elecciones, pero todo esto, y el hecho mismo de
 )articipar o no, fue puesto a votacion en una asamblea del Frente. Primero
 escogimos un candidato a la presidencia que fue Javier Sierra Flores, el
 hermano de Martin. Dias despues, todos los patridos explicaron piublica-
 mente sus plataformas y, finalmente, se hizo la votaci6n." Nadie vot6 el 5
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 de agosto en el pizarr6'n instalado en Santiaguito porque el FADO part-
 cipara con el membrete del PARM o del PDM. Dos personas opinaron que
 debia hacerlo con el del Pps, tres con el del PSUM, cinco, con el del PRT
 y alrededor de 700 con el del PRI.

 "Se dijo luego que manipulamos la votacion (tercio Martin al regreso
 de su segunda conferencia telefonica), pero la verdad es otra; la gente
 piensa que el PRI es el camino mas seguro para liegar. Nos registramos
 masivamente y fuimos los uinicos que hicimos campafna. El actual presi-
 dente tiene conexiones con el caciquismo del lugar; su padre fue presi-
 dente tambien. Sabiamos que no nos podrian maniobrar en el plebiscito
 interno de candidatos del PRI, pues el apoyo que recibiamos era masivo
 y nuestra campania se apoyaba en logros arrancados al gobierno desde 1982:
 una clinica, un mercado, caminos y muchas otras cosas."

 Martin se esmera relatando los detalles del fraude durante el plebis-
 cito: el FADO queria que hubiera tinta indeleble para identificar a quienes
 ya habian votado, que la votacion se hiciera pueblo por pueblo, que en
 los nombres impresos en las boletas no hubiera prioridad. "No pudimos
 evitar lo que paso, todo el aparato policiaco se presento en el municipio,
 en muchos lugares las urnas no se abrieron antes de la votacion, el personal
 de las casillas, gente del partido, tenia la consigna de que ganara Orte-
 ga, de manera que cuando mi hermano iba arriba, paraban las votaciones;
 en otros lugares, las inflaron, y hubo muchas otras pequefnas maniobras
 que nunca nos imaginamos, sin duda por nuestra inexperiencia. Al cierre
 nos reunimos en un mitin con cerca de cinco mil de nuestros seguidores;
 Ortega hizo lo mismo, pero solo pudo reunir a quinientos priistas. Mi her-
 mano quedo en calidad de detenido virtual hasta que se supo el resultado:
 Ortega: 2 300 votos, Reyes: 1 900. Nuestra gente estaba enfurecida; una
 comision pidio repetir la votacion y muchos otros se fueron al palacio
 municipal paxra tomarlo. Decidimos, sin embargo, evitar una confrontacion
 para no exponer al FADO.

 "Los trabajadores del sindicato universitario del estado de Mexico ha-
 bian tenido por esas fechas un fuerte enfrentamiento con el gobierno con
 resultados desastrosos para ellos. Ortega estaba muy apoyado y se vio
 claro como el PRI no es otra cosa que el gobierno mismo, e incluso no
 difiere de la policia o del ejercito en un momento dado. Decidimos reple-
 garnos para tomar fuerza por otros medios. Aceptamos pactar con base
 en los puestos del cabildo."

 DEMOCRATIZAR EL PRI

 Vale la pena hacer un alto y preguntarnos si la liamada democratiza-
 ci6rn del Piu, que tuvo su laboratorio en el estado de Mexico, en las elec-
 ciones de 1984, no se va a convertir, al menos en ejemplo, en un reaco-
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 modo de fuerzas previo a las elecicones, empleando armas que pueden ser
 fraudulentas pero que no seran sancionadas, ni siquiera publicitadas, pues
 se trata del proceso interno de una organizacion politica cuyo calendario
 y modalidades no tiene nada que ver con lo establecido oficialmente. Lo
 anterior concierne directamente al estado de Mexico, donde la lucha por
 el poder, m{as que constituirse en una verdadera lucha de partidos y orga-
 nizaciones politicas, se escenifica entre fuerzas adheridas al Partido Revo-
 lucionario Institucional. De manera que el proceso de democratizacion
 del partido puede significar m6as bien un largo y delicado itinerario, pre-
 vio a las elecciones, durante el cual los acuerdos, transacciones, amenazas,
 provocaciones, fraudes y hasta represiones se encarguen de limar las di-
 ferencias para no hacer "el papelon" y desgarrarse las vestiduras el dia
 de la gran fiesta, con el colegio electoral y toda la prensa observando
 el baile junto a la banda. Pero bueno, tambien seria ingenuo pensar que
 todo esto es ajeno a la esencia de la politica.

 "Por supuesto, entendemos que desde el punto de vista del gobierno
 no somos tan controlables y que no nos iban a dejar el cabildo asi nom6s.
 Por eso decidimos negociar la situacion para tener continuidad", agrega
 Martin, convencido realmente. "Varias veces intentaron sobornarnos, echar
 abajo acuerdos que ya habiamos pactado, desesperarnos, provocar divisio-
 nes internas en el FADO, liegar a acuerdos particulares con algunos de noso-
 tros. La iglesia jugo su papel acusandonos de comunistas."

 Eran las dos de la tarde. Habiamos comenzado nuestra conversaci6n
 tres horas antes. Unas personas entraron a avisar que la camioneta ya
 estaba ahi desde hacia rato para llevar al arquitecto Monroy a ver unas
 obras. El turno era para las preguntas finales: "Para que quieren el ca-
 bildo y que garantia hay de que no terminen siendo confiables para el PRI
 y el gobierno, y se conviertan en unas nuevas autoridades dentro de un
 viejo sistema? No terminara todo esto provocando una escision en el in-
 terior del FADO: los que tiendan a integrarse y los que prefieran mantenerse
 en la oposicion? Que alianzas con otras organizaciones se proponen pam
 evitar alguna eventual reaccion represiva contra el FADO?, y, finalmente,
 que puede hacer una organizaci6n como el FADO y el propio cabildo para
 enfrentar una fuerza racionalizadora, modernizadora y, en uItima instan-
 cia, legitimada en su tarea titanica de conducir el crecimiento urbano,

 como es el Programa Horizonte xxi? jDe qu6 manera se podria afrontar
 el destino futuro de estas tierras si Ocoyoacac quedara al margen de los
 programas de desarrollo urbano y la propia poblacion del municipio se sin-
 tiera afectada por ese destino marginal?

 HosIzONTE XXI CONTEMPLA NUESTRAS TIERRAS

 "Si entramos al cabildo no fue en busca del poder por el poder mismo,
 sino pcrque nuestro objetivo es socializar ese poder." A lo dicho por el arqui-

 S
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 tecto Monroy, Martin agrega: "Hemos ganado el cabildo en nuestra bus-
 queda por democratizar la vida municipal; hemos logrado, por ejemplo,
 que el tesorero musicipal de a conocer el presupuesto anual y trianual
 de los ingresos fiscales; hemos obtenido que los cabildos sean ppublicos,
 que los recursos se inviertan de acuerdo con un diagnostico de nuestras
 necesidades; y hemos tratado de repartir las decisiones visitando y orga-
 nizando desde rancherias hasta comites de padres de familia. Tenemos
 ganadas algunas delegaciones y consejos de colaboracion municipales, asi
 como comisariados ejidales y comunales; tambien hemos intentado esta-
 blecer mejores relaciones con la Iglesia, que tiene una importancia enorme
 en la region. Sin embargo, en este punto hay que aclarar que se han de-
 sarrollado grupos religiosos con fuerte arraigo entre los jovenes, castrando
 su actividad politica. Son sectas protestantes como los pentecostales o los
 testigos de Jehova que han satanizado al FADO.

 "Es cierto que hay actitudes mas criticas y radicales en el interior del
 Frente, pero hasta ahora nos hemos mantenido juntos con base en una
 informacion fluida y a una discusion constante."

 En este punto se interrumpe la conversacion. Si no interpreto mal,
 Martin esta' a punto de levantarse y no dudo en que me acompanie hasta
 la salida del edificio en la planta baja. Se recarga de nuevo en su asiento
 y agrega, en un tono de confianza que a mi me parece sincero:

 "Horizonte xxi contempla nuestras tierras. El triunfo en la epoca de la
 expropiacion fue momentatneo. Nos preguntas que vamos a hacer a este
 respecto y eso es lo que estamos discutiendo en el interior del FADO. Creo
 que ya hay la posibilidad de hablar en nuevos terminos con el gobierno,
 pero ellos tendran que venir con planteamientos ma's viables y sensatos.
 Nuestra mano de obra solo es empleada en un porcentaje infimo. El estado
 tiene que implementar sus programas." Martin piensa que- su organizacio6n
 esta en paniales y el concepto organizar aparece constantemente en sus ex-
 plicaciones. "La supervivencia del movimiento se ha debido a su capacidad
 negociadora, no ganariamos nada radicalizandonos. En Juchitan hubo casi
 una preguerrilla, nosotros no queremos eso, toda vez que nuestros contactos
 son los adecuados con gente bien colocada en el gobierno del estado. Sobre
 las alianzas no tenemos ninguna claridad, no hemos hablado ni siquiera
 de formar una organizacion regional."

 Como se aprecia, la mejor solucion al problema de Ocoyoacac estuvo
 dada por el lado de la politica; del acto de hacer politica, explicarse, dia-
 logar, abrir espacios de participaci6n, establecer programas de mejoras,
 pagar a mayor precio las tierras o, en el extremo, no expropiarlas, etc6tera.

 La pregunta es entonces si este tipo de relaci6n entre las luchas sociales
 y el Estado, entre el Estado y la sociedad seguira siendo posible en esta
 epoca de crisis, austeridad, contencion salarial y achicamiento del Estado;
 si existiran los recursos y la voluntad politica para que el PRI, que de una
 u otra manera reconstruy6 la ruptura ocoyoaquense, pueda seguir teniendo
 viabilidad, y para que el Estado no se separe de la sociedad clausurando
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 los recursos y los espacios para seguir haciendo politica. Que el FADO est6
 en el palacio municipal muestra que hay voluntad politica y que no se
 escatiman recuxsos en nombre de la "racionalizacion del gasto puiblico".
 Pste es un ejemplo que abrio las esperanzas de que la politica no sea sus-
 tituida por la policia y que Mexico pueda mantener su herencia popular
 y nacional sin alejarse de los principios democraticos.
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