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EL MAGISTERIO: DOS VISIONES DE LA LUCHA 
 
En  la  etapa  actual,  al  interior  de  los  contingentes  de  la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se ha 
ampliado la discusión y la polarización de posiciones en torno a 
la táctica y formas metodológicas para democratizar el gremio; 
algunos  contingentes  plantean  fundamentalmente  que  a 
través de  la construcción de una Dirección Paralela se pueden 
impulsar los respectivos cambios democráticos en el SNTE. 
 
A su vez se plantea que a través de  los dirigentes seccionales, 
“cuadros  históricos”  y  reconocidos  charros  vanguardistas  se 
construya una estructura paralela de carácter nacional que  le 
dispute  el  poder  del  SNTE  a  Elba  Esther  Gordillo,  para  así 
“retomar  y  democratizar  la  dirección  del  sindicato”.  En  tal 
sentido,  se  convoca  periódicamente  a  eventos,  reuniones  y 
foros (el Encuentro Nacional de Dirigentes Magisteriales, entre 
otros),  todo acompañado de una  fuerte promoción mediática 
en medios  impresos  para  lograr  influir  e  insertarse  como  la 
propuesta más viable para llevar los cambios democráticos que 
el sindicato necesita. 
 
Por  otra  parte,  existen  otros  contingentes  aglutinados  en  la 
CNTE  que  reivindican  sujetarse  a  la  política  de  alianzas 
aprobada por la Coordinadora en sus diferentes Congresos. En 

general,  manifiestan  que  conciben  “la  democratización  del 
SNTE  enfrentando  al  charrismo  en  todas  sus  instancias”, 
consideran además que hacer  lo contrario corresponde a “un 
proyecto cupular, porque persigue la democratización desde la 
dirigencia  hacia  las  bases  y  eso  lo  consideran  una 
contradicción”. 
 

 
(Continúa en la página 2) 

HACIA EL SEGUNDO CONGRESO ORDINARIO DE LAS 
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DEL PUEBLO 

FARP 
 
 
En  el marco  del  inicio  de  una  nueva  etapa  de  construcción 
revolucionaria, consideramos necesario, dadas las condiciones 
cambiantes del entorno político y social del país, convocar al 
Segundo  Congreso  Ordinario  de  las  Fuerzas  Armadas 
Revolucionarias  del  Pueblo,  para  discutir  a  fondo,  tomar 
acuerdos y de  la misma manera derivar en  la elaboración de 
los respectivos planes, la estrategia y la táctica a implementar 
en  esta  nueva  etapa  que  estamos  iniciando  como  organi‐
zación. 
 
Las condiciones cambiantes de nuestra sociedad nos obligan a 
analizar  detenidamente  los  nuevos  pasos  a  seguir,  la  nueva 
ruta a trazar; por lo que el Congreso, como la máxima instan‐
cia de nuestra organización, será la única con dicha capacidad 
para arribar de manera exitosa a las conclusiones y consensos 
necesarios que permitan a nuestra organización poder estar a 

la altura de  los nuevos  retos que presenta este nuevo estadio 
de desarrollo. 
 
Somos una organización clandestina,  regida bajo  los principios 
del  marxismo‐leninismo  y,  por  ende,  del  Centralismo  De‐
mocrático;  por  lo  que,  basados  en  los mismos  y  en  nuestros 
Estatutos, se ha de expedir la siguiente: 
 

CONVOCATORIA 

(Continúa en la página 3) 

Marcha de maestros pertenecientes a la CNTE, en Chiapas. 
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Exponen  que  la  apuesta  es  por  la  democratización  del  SNTE 
mediante  el  brigadeo  político  sindical,  para  así  ir  ganando 
escuelas,  delegaciones  y  secciones  con  el  fin  de  arribar 
posteriormente a la dirigencia nacional. 
 
Ambas  posturas  no  datan  de  hoy,  vienen  dando  la  lucha 
ideológica —y muchas veces,  incluso,  la  lucha política— para 
tratar de definir el rumbo del movimiento magisterial nacional; 
en  cualquier  evento  o  jornada  de  lucha  magisterial  están 
presentes  estas  dos  visiones  de  lucha,  predominando  alguna 
sobre  la  otra,  dependiendo  de  la  correlación  de  fuerzas 
existentes reflejada, en muchos de los casos, en el número de 
secciones  o  contingentes  en  los  cuales  tengan  influencia. 
Muchas  veces  estas  contradicciones  se  han  resuelto  con 
acuerdos que han permitido al movimiento magisterial  luchar 
unitariamente y tener mayor cohesión y fuerza para luchar por 
sus demandas y objetivos. Sin embargo, en no pocas ocasiones 
estas contradicciones y diferencias han permeado por encima 
de  la  unidad,  llegando  inclusive  al  extremo  de  utilizar  la 
violencia  física  de  unos  para  con  otros  y  de  llevar  las 
diferencias  políticas  al  extremo  de  volverlas  “diferencias 
personales”, perjudicando  así  enormemente  la  lucha, porque 
no han permitido que avance el movimiento magisterial. 
 
En esa lucha, otras muchas veces sectaria, los contingentes son 
arrastrados por  la  vorágine  y por  ende  cada uno de  ellos ha 
tratado  de  imponer  al  otro  su  propio  proyecto  de  SNTE,  sin 
preocuparse por verdaderamente construir, todos  juntos, una 
CNTE fuerte y poderosa que permita transformar al SNTE. 
 
Por un lado, persiste una posición que plantea acciones, actos 
y  construcción  de  estructuras  paralelas.  Pero,  a  nuestro 
parecer,  dicha  posición  se  basa  en  análisis  demasiado 
subjetivos  de  la  realidad  nacional;  consideramos  que  es 
utópico llamar a la Huelga Nacional y a Paros Cívicos cuando no 
se tiene  la estructura y  la fuerza nacional necesarias, es decir, 
la  unidad  de  sectores mayoritarios  del  pueblo  para  impulsar 
tales actos, y en ese sentido nada más se convierten en actos 
meramente mediáticos que en  todo  caso  sólo  contribuirán al 
acercamiento  de más  sectores  que  vean  cierto  interés  en  la 
propuesta.  Si  ese  es  el  verdadero  objetivo  de  ese  tipo  de 
llamados pues es respetable, aunque no se comparta la táctica. 
De  la misma manera, parece no  loable  impulsar un proyecto 
propio o particular a  costa del  futuro de  la CNTE, aunque  se 
respeta  el  objetivo  que  se  persigue,  lo  decimos  porque 
últimamente en los llamamientos ya se ha olvidado a la CNTE, 
pareciera  que  ya  están  cumplidos  los  objetivos  de  lograr 
estructurar  un  proyecto  propio  o  particular  a  nivel  nacional, 
con  un  desarrollo  y  estructura  determinado.  Esperamos 
equivocarnos. 
 

De  la  otra  parte,  falta  una  visión  nacional  y  unitaria  que 
permita  estructurar  los  esfuerzos  en  un  todo  reflejado  en  la 
CNTE;  permean,  la  mayoría  de  las  veces,  en  la  otra  visión 
predominante en la CNTE, los intereses seccionales por encima 
de  lo nacional; en  la visión de esos contingentes históricos se 
proyectan  los árboles, mas no el bosque en su conjunto. Esto 
trae  como  consecuencia escasa  capacidad de movilización en 
la  actualidad, nula  solidaridad  con  los  contingentes débiles  y 
una  correlación  de  fuerzas  adversa  ante  los  charros.  Sin 
embargo,  en  últimas  fechas  parece  haber  un  giro  en  lo 
anterior,  al  comenzar  a  existir  esfuerzos  de  coordinación  al 
menos para aspectos muy específicos, pero fundamentales. 
 
Para terminar, existen análisis y opiniones de algunos maestros 
llamados  “históricos”  o  de  “fuerzas  magisteriales”  que  han 
recibido  espacio  en  los  medios  y  que  sólo  reflejan  análisis 
superficiales o mediáticos, tales como aquellos que aseguran la 
inminente  caída  de  Gordillo,  que  “enfrenta  su  decadencia”, 
etc. Pero, ¿en qué mundo existen esas condiciones, acaso no 
se informan de los resultados de los cambios en las direcciones 
seccionales? ¿Acaso no  se enteraron del charrazo en Chiapas 
producto  del  descuido  de  los maestros  democráticos,  de  su 
exceso de confianza? 
 
Por supuesto, no negamos la certeza de que hay avances en la 
construcción  y  organización  de  contingentes  democráticos, 
pero para asegurar  la pronta caída de Elba Esther Gordillo se 
necesita  desarrollar  la  lucha  magisterial  unitaria  de  y  en  la 
CNTE. 
 
Los  contingentes  de  maestros  democráticos  tienen  todavía 
mucho  que  dar,  y  demostraciones  de  ello  las  hay  en  la  rica 
historia de la lucha magisterial y popular. 
 
Es por lo tanto, una exigencia histórica, estratégica, para todos 
los maestros democráticos,   de una posición u otra, estar a  la 
altura de las circunstancias: lograr la unidad. 
 
Este  es  nuestro  punto  de  vista,  pero  si  llegáramos  a 
equivocarnos  sobre  la  pronta  caída  de  Gordillo,  de  todos 
modos  seríamos  los  primeros  en  alegrarnos  de  su  caída. 
Siempre y cuando no fuera un simple cambio de piezas. 
 
Una adelantada  felicitación a  los maestros por el 15 de mayo 
venidero  y  sobre  todo  un  saludo  fraternal  y  combativo  al  IX 
Congreso Nacional Ordinario de la CNTE. 
 

EL MAGISTERIO: DOS VISIONES DE LA LUCHA 
(Viene de la página 1) 
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OBJETIVOS: 
 

I. Realizar el análisis de la situación actual, que nos permita 
hacer, en  su  caso,  las adecuaciones  tácticas necesarias en 
nuestro  trabajo  revolucionario.  Exigencia  crítica del marx‐
ismo‐leninismo:  conocer a  fondo nuestro objeto de  trans‐
formación. 
II. Estudiar, analizar y consolidar nuestra Línea política, con 
el fin de fortalecer nuestro trabajo revolucionario, teórico y 
práctico, bajo el marco del maxismo‐leninismo. 
III.  Revisar,  en  base  a  resultados  concretos  y  tangibles, 
nuestra  estructura  político‐militar,  con  el  fin  seguir  forta‐
leciendo nuestras instancias nacionales, estatales y locales. 

 
LUGAR Y FECHA: 
 
El Congreso  se  realizará en algún  lugar de  la República Mexi‐
cana, aún por definir por motivos de seguridad y de acuerdo a 
las normas de la clandestinidad. 
 
DE SUS CARACTERÍSTICAS: 
 

I. Será representativo, de carácter resolutivo y soberano. 
II. Estará  integrado por delegados efectivos con derecho a 
voz y voto y que sean militantes profesionales de nuestra 
organización. 
III. El proceso de elección estará basado en los Artículos 19 
y 20 de nuestros Estatutos. 
IV.  No  asistirán  invitados  de  ninguna  índole  dadas  las 
condiciones de seguridad y clandestinaje. 

 
DEL TEMARIO: 
 

MESA 1: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL. 
 
‐ Análisis internacional. 
‐ Análisis nacional. 
‐ Perspectivas de las FARP en la actualidad. 
 
MESA 2: LÍNEA POLÍTICA. 
 
‐ Estrategia y táctica de Masas. 
‐ Estrategia y táctica Militar. 
‐ Estatutos. 
‐ Programa Político y de Gobierno. 
 
MESA 3: DE NUESTRA ESTRUCTURA. 
 
‐  Informes de  las  instancias  (nacionales  y estatales)  y  co‐
misiones. 
‐ Análisis y evaluación de las instancias y comisiones. 
‐ Elección o ratificación de las instancias y comisiones. 

 
DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

1. INAUGURACIÓN. 
‐ Himno Nacional Mexicano. 
‐ Himno de la Internacional. 
‐ Juramento. 
‐ Discurso de inauguración. 
 
2. NOMBRAMIENTO DE LA MESA DE LOS DEBATES. 
‐ Presidente. 
‐ Secretario. 
‐ 2 escrutadores. 
 
3.  INFORMES DE LAS  INSTANCIAS Y COMISIONES PARA SU APROBA‐
CIÓN O DESAPROBACIÓN. 
 
4. INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE DISCUSIÓN. 
‐ Moderador. 
‐ Secretario. 
 
5. INSTALACIÓN DE LA PLENARIA GENERAL. 
‐ Lectura de acuerdos de las mesas de trabajo. 
‐ Aprobación o modificación de los resolutivos. 
 
6. ELECCIÓN O  RATIFICACIÓN DE NUESTRAS  INSTANCIAS DE DIREC‐
CIÓN Y COMISIONES PARTIDARIAS. 
 
7. ASUNTOS GENERALES. 
 
8. CLAUSURA. 
‐ Himno Nacional Mexicano. 
‐ Himno de la Internacional. 
‐ Juramento a la dirigencia. 
‐ Discurso de clausura. 

 
TRANSITORIO: 
 
Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por la Comisión Organizadora del Congreso. 
 

FRATERNALMENTE 
 

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA Y LA LIBERACIÓN NACIONAL! 
¡LA LUCHA POPULAR REVOLUCIONARIA¡ 

¡PATRIA LIBRE! 
¡Y SOCIALISTA! 

 
COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CONGRESO 

FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DEL PUEBLO 
 FARP 

 
República Mexicana, abril de 2008. 

HACIA EL SEGUNDO CONGRESO ORDINARIO DE LAS FARP 
(Viene de la página 1) 
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PUEBLA Y SUS EDENES 
 
Kamel Nacif.‐ Mi ‘gober’ precioso. 
Mario Marín, gobernador de Puebla.‐ Mi héroe, chingao. 
Kamel Nacif.‐ No, tú eres el héroe de esta película, papá. 
Mario Marín.‐ Pues  ya ayer acabé de darle un pinche  coscorrón a esta  vieja 
(Lydia Cacho) cabrona. Le dije que aquí en Puebla  se  respeta  la  ley y no hay 
impunidad, y quien comete un delito se llama delincuente. 
 

I 
El fantasma de Lydia María Cacho Ribeiro ronda en el subcon‐
sciente  de  Mario  Marín;  gobernador  de  Puebla,  cómplice, 
amigo  y  precioso  protector  de  la  banda  de  pederastas  que 
quisieron  propinarle  a  la  periodista  y  escritora  una 
“inolvidable”  lección…,  para  que  dejara  de  andar 
“metiendo las narices” donde no debía. 
 
Sin embargo, tal “inolvidable” lección no melló en 
modo  alguno  la  —permítasenos  la  expre‐
sión—  curiosidad  innata  que  tiene  esta 
mujer —y que, suponemos,  todo o  toda 
buen periodista debe  tener— nacida en 
la  ciudad de México  en 1963, un 12 de 
abril,  famosa por  su  libro  intitulado  Los 
Demonio del Edén. 
 
Lydia  Cacho,  periodista  y  escritora,  ha 
sido presa de  la persecución de podero‐
sas  redes de pederastas,  amafiados  con 
miembros  importantes  de  los  Tres  Po‐
deres de la Unión, lo cual ha hecho prác‐
ticamente imposible que se le haga justi‐
cia  plena,  aun  cuando  las  pruebas  ex‐
hibidas por ella ante las autoridades corre‐
spondientes y las que han trascendido a la opinión pública son 
irrebatibles, pruebas que por ser tan escandalosamente claras 
y  contundentes  han  pasado  incluso  a  formar —ya  sea  como 
ironías o como comentarios agudos y  finos—, a  formar parte 
del lenguaje coloquial. Su ya famoso libro es una denuncia so‐
bre la mafia de la pederastia en México, mafia en la que están 
involucrados personajes públicos tales como: José Kamel Nacif 
Borge, Jean Thouma Hanna Surcar Kuri, Emilio Gamboa Patrón, 
Miguel Ángel Yunes y,  se mencionan de bote pronto, a otros 
como  Félix  González  Canto,  Pablo  Salazar  Mendiguchía  y 
Joaquín Hendricks Díaz. El clímax del escándalo, no porque el 
libro  sea  escandaloso,  sino por  lo  funesto  de  los  hechos  ob‐
jetivos,  fue  aquel  14  de  febrero  de  2006  cuando  se  hizo  del 
dominio público  la grabación de una  llamada  telefónica entre 
el gobernador de Puebla Mario Marín y Kamel Nacif, en la que 
éste, el empresario pederasta,  le agradecía a aquél  su ayuda 
prestada en la confabulación contra la periodista Lydia Cacho. 
 
La  coyuntura política nacional del  2006 permitió  sobrevivir  a 
varios gobernadores, contándose entre ellos a Ulises Ruiz Ortiz 

y al “góber precioso”. El fraude colosal perpetrado por la dere‐
cha en el poder en contra de una izquierda poco organizada y 
confiada en un supuesto triunfo arrollador, permitió que Mario 
Marín sobreviviera en el oleaje político producto del escándalo 
ocasionado a  raíz de  la amistad que  le une  con personajes  y 
personeros que  forman parte del entramado del bajo mundo 
de los negocios ilícitos. 
 
Es bien conocida esa historia. No así los pormenores de lo que 
ha sucedido en términos jurídicos y en cuanto a todo lo que ha 
debido resistir Lydia Cacho al enfrentarse a una mafia de políti‐
cos  y  empresarios  pederastas,  coaligados  al  poder  real  en 

México. En diversos artículos periodísti‐
cos  se  ha  documentado  y  demostrado 

hasta  lo  increíble  la  veracidad  de  los 
hechos denunciados por Lydia Cacho. Pero 

la  justicia  no  ha  llegado  plena.  Pareciera 
que  la  justicia plena que  se  le debe a Lydia 
Cacho se transmuta, a fuerza de la razón, en 
diversos  premios  y  reconocimientos  pe‐
riodísticos,  pues  la  verdad  expuesta  por 
ella es de facto reconocida ya en algunos 
lugares, aunque ha tenido que ser fuera 
de  nuestras  fronteras,  porque  en 
México la justicia plena no llegará. 
 
A pesar de  todo,  la  figura de  Lydia Ca‐
cho  se  engrandece  mientras  más  im‐
punidad  les sea otorgada a  los crimina‐
les que viven amparados en sus  fueros 
y  en  su  fuerza  económica;  hoy  es  una 
realidad que  el  “gober precioso” man‐
tendrá  su  cacicazgo  en  Puebla  por  el 
resto  de  su  sexenio,  tiene  la  palabra 

dada por la derecha en el poder de que él y el grupo que ejer‐
cen el gobierno y se enriquecen a costa del erario podrán ha‐
cer  jugosos  negocios  por  un  buen  tiempo.  Saben  perfecta‐
mente  que  los  estados  se  han  convertido  en  feudos  de  los 
gobernadores en turno y que hay que aprovechar el momento, 
la oportunidad para enriquecerse a costa del erario público, a 
costa de hambrear al pueblo.  
 

II 
 
La  grotesca  fábula  continúa.  Rubén  Gil  Campos,  alias  el  Ga‐
vilán, detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas forma 
parte  de  las  “buenas  amistades  políticas”  que  suele  tener  el 
góber precioso; para variar, ante el escándalo generado, Enri‐
que Marín Torres, hermano del gobernador y Presidente de la 
Comisión  de  Asuntos Migratorios  en  el  Congreso  del  Estado 
dice  no  conocerlo.  Como  se  ve,  es muy  probable  que  el  ex 
munícipe de  Izúcar de Matamoros, para acceder a  la alcaldía, 
haya recibido financiamiento del narcotráfico y, por tanto, re‐
sulta  sospechosa  la  red de  cajas de ahorro en  la mixteca po‐
blana,  donde  presumiblemente  la  inversión  económica  sea 

(Continúa en la página 5) 
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lavado  de  dinero.  Ante  ello,  diputados  locales  de  diferentes 
partidos  de  oposición  en  el  estado  han  hecho  peticiones  de 
que se investigue a este alcalde, pero los diputados priístas han 
boicoteado en todo momento el caso para que no prospere. 
 
Como es de esperarse, habrá impunidad en este nuevo escán‐
dalo para este grupo en el poder, que hace esfuerzos por blo‐
quear  todo  intento de expresión democrática o de  investiga‐
ción que vaya  fundamentalmente en  su  contra. Es  la historia 
que se repite en todos lados, en todos los rincones del país, en 
este México cada vez más hundido por las élites del poder. 

 
El  detalle  discordante  lo  da  nuevamente  la  ya muchas  veces 
citada  escritora  y periodista, quien  a pesar de  todo  y  contra 
todos los obstáculos  presentó su nuevo libro Memorias de una 
Infamia, donde se ponen al descubierto nuevamente todas las 
redes  de  complicidades,  de  corrupción,  de  relaciones  entre 
siniestros  personeros  de  la  política  y  el  empresariado mexi‐
cano. Enhorabuena por ese periodismo libre que todavía existe 
en nuestro país. 
 
Por último, cabe aclarar que no nos liga relación de ningún tipo 
con Lydia Cacho, y  lo decimos para que este artículo no sirva 
de pretexto para su persecución. 

PUEBLA Y SUS EDENES 
(Viene de la página 4) 

 

Tepito 
 

I. Tepito en lo socio‐geográfico. 
 
Tepito se encuentra en la delegación Cuauhtémoc, ubicada en 
el centro del Distrito Federal, DF. Según  la  información oficial, 
esta  delegación  política  se  encuentra  en  promedio  a  unos 
2,230 metros sobre el nivel del mar y  tiene una superficie de 
32.4 kilómetros cuadrados, equivalente al 2.1% de toda el área 
del DF.  Sus  colindancias  con otras delegaciones  son: al norte 
con Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; al sur con  Iztacalco y 
Benito Juárez; al poniente con Miguel Hidalgo y al oriente con 
Venustiano Carranza. 

 
Según  la misma  información oficial el área de esta delegación 
“es  considerada  la  cuna  histórica  del  país…  sede  de  la Gran 
Tenochtitlan de semblante lacustre con asombrosos templos y 
palacios, pirámides y mercados, canales y calzadas,  jardines y 

barrios”. Ni más, ni menos. 
 
La  Cuauhtémoc  está  compuesta  por  34  colonias,  las  cuales, 
según el gobierno del DF, son “un ejemplo notable de arraigo, 
de conciencia de barrio y de calidad humana de quienes habi‐
tan en ella”. 
 
En la Cuauhtémoc habitan, según datos del Conteo de Vivienda 
de 2005, 521,348 habitantes, de  los cuales 245,697 son hom‐
bres y 275,651 son mujeres. Pero a  lo  largo del día, circulan 5 
millones de personas y 800 mil vehículos en esa demarcación 
política. La actividad económica de todos esos millones de per‐
sonas  produce  anualmente  el  4.6%  de  la  riqueza  nacional 
(Producto  Interno  Bruto,  PIB)  del  país,  cantidad  cercana  a  la 
riqueza del mayor ladrón legal del mundo, Carlos Slim, consis‐
tente en unos 60,000 millones de dólares. 
 
 

II. Tepito en lo socio‐histórico. 
 
Es bien conocido que desde tiempos prehispánicos Tepito fue 
un  pequeño mercado  “interno”  cercano  a  Tlatelolco.  En  los 
mercados “internos” confluían vendedores no “profesionales” 
llamados  tlanamacaques  o  tlanamac.  Por  otro  lado,  en  el 
señorío azteca funcionaban también otros mercados de mayor 
envergadura que se dedicaban al comercio en grande y exte‐
rior, como el de Tlatelolco. En los grandes mercados  los vend‐
edores eran llamados pochtecatl, pues recibían una educación 
especialmente diseñada para ejercer el comercio. Los pochte‐
catl eran, pues, los grandes comerciantes aztecas, muy al con‐
trario  de  lo  que  comúnmente  se  cree,  en  el  sentido  de  que 
eran comerciantes en pequeño. Los comerciantes en pequeño 
eras los tlanamacaques. 
 
En  los grandes mercados,  como el de Tlatelolco,  tenían  lugar 
las transacciones comerciales más grandes e importantes de la 
capital azteca. Los cronistas de la conquista coinciden en decir 

(Continúa en la página 6) 
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que en ese mercado transitaban hasta 50,000 personas, entre 
vendedores y compradores. 
 
Por su cercanía con Tlatelolco, en Tepito  tuvieron  lugar parte 
de  los últimos esfuerzos de resistencia mexicana en contra de 
los españoles aquel triste 13 de agosto de 1521. Algunos estu‐
diosos tepiteños afirman que en  la esquina de  lo que hoy son 
las  calles  de  Tenochtitlan  y  Constancia  tuvo  lugar  el  último 
mandamiento  de  Cuauhtémoc,  en  el  que  insta  a  los  com‐
batientes mexicas y tlatelolcas a resistir hasta el final. Por ese 
sólo hecho histórico, Tepito podría estar entre los sitios históri‐
cos más renombrados de  la ciudad de México y del país, pero 
otros  hechos  de  índole  social  y  económica  nunca  lo  per‐
mitieron.  En  primer  lugar,  luego  de  la  derrota  mexica,  los 
españoles  se  concentraron  en  el  centro  de  la  capital  y 
desplazaron de ese  lugar a  los derrotados. Ese hecho obligó a 
los  vencidos  a  buscar  alojamiento  en  los  alrededores  de  la 
capital,  y  entre  los  lugares  en  los que  el  triunfante  gobierno 
español permitió asentarse a los vencidos se encuentra Tepito. 
Luego de la guerra de resistencia, el pueblo asentado en Tepito 
volvió  a  ejercer  el  comercio,  aunque  en  escalas  mínimas  y 
condiciones  deplorables,  por  supervivencia.  Los  derrotados 
vendían lo que podían, pues la guerra los había dejado sin nada 
material. Los despojados entonces estaban en sus tierras como 
arrimados. Y así recomienza el comercio, de lo que se puede y 
como se puede, en Tepito. 
 
Cierto  es  también  que  con  el  transcurrir  de  los  siglos  Tepito 
vivió  ligeros desplazamientos espaciales así como cambios en 
el tipo de productos que se mercaban en su interior. 
 
Como resultado del crecimiento urbano y de diversas medidas 
administrativas del gobierno de la ciudad de México, los pueb‐
los de indios fueron desapareciendo desde la década de 1860, 
por  lo menos oficialmente. Tepito persistió entre  los pueblos 
indios de Santiago Tlatelolco y San Juan Tenochtitlan. 
 
Tepito,  como  espacio  comercial  actual,  es  resultado  de  la 
fusión de dos mercados, el del Baratillo y el de la Plazoleta del 
Tempo  de  San  Francisco  de  Asís.  “En  1901  fue  reubicado  el 
Baratillo en  la zona aledaña al mercado de  la plazoleta, hacia 
las calles de Bartolomé de las Casas, en donde se fundió con el 
mercado local, fijando las bases para el fortalecimiento de este 
rumbo comercial, hoy conocido como Tepito”. La mala fama de 
Tepito  siempre  ha  existido.  Su  “peor”  parte  provenía  del 
mercado del Baratillo, el cual “ocupaba  la Plazuela de Jardín y 
había sido reconocido como el lugar de venta de artículos usa‐
dos (muchos de ellos robados, según las autoridades). Además 
del rechazo que causaba en algunas voces ciudadanas este tipo 
de  vendimia,  los  vendedores  del  Baratillo  eran  acusados  de 
prácticas  antihigiénicas. El  tipo de mercancías  y  la  apariencia 

física, el vestuario y  las prácticas de quienes  las vendían con‐
formaban para  las una  imagen negativa,  la  cual  se buscó  er‐
radicar de  lugares concurridos por  la «gente de bien»”. Según 
algunos  investigadores y  cronistas de  la  ciudad de México,  la 
unión de esos mercados formó parte de una acción deliberada 
para estratificar socialmente  los mercados, es decir, para  jun‐
tar a  los  sucios y pobres, y  separarlos de  la  “gente de bien”. 
Como parte de esa concepción elitista de la ciudad de México, 
calles como  las actuales Madero, 5 de Mayo y Bolívar  fueron 
reservadas en ese tiempo como vías peatonales para las clases 
pudientes, mientras que las calles en las que circulaban el tran‐
vía  y  los  automóviles  estaban  atestadas  de  comerciantes  y 
gente del pueblo, formando un espectáculo folclórico que dis‐
frutaban los pasajeros de esos medios de transporte. La eterna 
visión  folclórica que  se  tiene de  los  indios;  ver  sus  vidas,  sus 
costumbres,  sus  modos,  como  un  espectáculo  colorido  del 
“México profundo”, eufemismo  racista y elitista que deja en‐
trever  el  sentimentalismo  pequeño‐burgués  de  los  desarrai‐
gados de la cultura popular. 
  
A inicios del siglo XX un “rumbo” de comercio popular se con‐
solidó entre las áreas de La Lagunilla, inaugurada en 1904, para 
sustituir el viejo Mercado de Santa Catarina, y  los dos merca‐
dos mencionados  anteriormente. Para  esos  años,  la Plaza de 
Fray Bartolomé de  Las Casas  se  encontraba  llena de puestos 
fijos y semifijos, la eterna historia evolutiva del comercio popu‐
lar. 
 
Siempre  por  este  “rumbo  comercial”  subsistieron  dos  fun‐
ciones sociales:  la vivienda y el mercado. Muchos vendedores 
de esos rumbos vivían y vendían en sus  locales comerciales, a 
pesar de las prohibiciones de la época. A la par de esto, ya para 
esos años, inicios del siglo XX, estaban en funcionamiento cier‐
tas barracas que eran  rentadas con el  fin de habitar cerca de 
los mercados. Esas barracas baratas, para gente pobre, jugaron 
un papel esencial en el fomento y desarrollo posterior de cier‐
tos “artes y oficios”, como el de  los zapateros, en Tepito. Ese 
oficio  en  particular  tiene  su  origen  en  los  años  de  la Guerra 
Cristera, cuando  llegan miles de soldados cristeros a  la ciudad 
de México  y algunos  se alojan en  las barracas de ese  rumbo 
comercial. Como muchos de esos soldados cristeros provenían 
de  tierras  como  Jalisco y Guanajuato,  lugares donde el oficio 
de  zapatero  es  fundamental,  y  al  quedarse  a  vivir  definiti‐
vamente algunos de ellos en Tepito, poco a poco se fue enrai‐
zando el oficio de la zapatería en el barrio como medio de sub‐
sistencia  económica.  Pero  el  capitalismo  no  perdona nada,  y 
arrasador como es, ha ido desapareciendo de Tepito ese oficio. 
 
III. México y Tepito, atrapados en las implicaciones económi‐

cas del capitalismo. 
 
Sin caer, nosotros, en la burda descalificación contra los vende‐
dores  ambulantes  y  Tepito,  presentamos  a  continuación  al‐

Tepito 
(Viene de la página 5) 
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gunas  cifras  oficiales  sobre  diversos  rubros  en  los  que  la 
“delincuencia”  y  la  economía  se  entrecruzan.  Tómense  en 
cuenta  para  confrontarlos  con  otros  temas  que  abordamos 
posteriormente. 
 
Contrabando y “piratería”: 
 

En México hay unos 8 millones de vendedores de pro‐
ductos ilegales. 
Las utilidades van de  los 6,000 a  los 10,000 millones de 
dólares. 
El 80% de  las películas y  la música  “pirata” del DF  son 
vendidos o comprados en Tepito. 
La diferencia de precios entre los productos piratas y los 
originales llegan a ser de más de un 300%. 
 
Fonogramas: 
 
El 60% de la música vendida es “pirata”. 
Vendedores de fonogramas “piratas”: 55,000. 
Mientras que al año  se venden 105 millones de discos 
“piratas”, se venden anualmente 65 millones de discos 
originales. 
México ocupa tercer  lugar en venta de discos “piratas”, 
debajo de Rusia y China. Por dicho concepto se obtienen 
ganancias de “400 millones de dólares”. 
Según  los  empresarios,  las  pérdidas  anuales  por  pi‐
ratería llegan a los 1.000 millones de dólares. 
 
Videogramas: 
 
La  “economía  formal”  vende  22 millones de  copias de 
películas  en  diversos  formatos,  mientras  los  “piratas” 
llegan a vender casi 30 millones. 

 
Vestido: 
 
El 58% de la ropa en México es de contrabando. México 
perdió en 2007 unos 10.000 millones de dólares por  la 
competencia ilegal y el robo de mercancía. 
 
Calzado: 
El 66% de calzado deportivo es “pirata”. 
 
Telecomunicaciones y software 
El 55% de programas para computadoras son “piratas”. 
 
Cigarros y puros de tabaco: 
El 90% de cigarros y puros de tabaco son “piratas” o de 
contrabando. 
 

Los  rubros  en  los  que  la  “piratería”  y  el  contrabando 
ejercen  su  poder  son  innumerables,  pero  algunos  que 
también sobresalen son: juguetes, relojes y papelería. 
 

Organizaciones: 
 

Para 2007, en Tepito había por lo menos unas 59 organi‐
zaciones  de  comerciantes.  Sobresalen,  La  Asociación 
Legítima Cívica y Comercial, dirigida por Alejandra Bar‐
rios, de filiación priísta. 
 
Por parte del PRD sobresale la organización dirigida por 
María Rossete, que llega a aglutinar a 20 mil puesteros, 
a  quienes  exige  cuotas  diarias  de  50  pesos  (unos  4.5 
dólares) a cambio de protección y otros servicios como 
guarderías, servicios médicos y educación. 
 
Se calcula que en Tepito hay unos siete mil puestos, de 
donde 70% de  los comerciantes vienen de fuera de ese 
barrio. El 70% de  los puesteros de Tepito son mujeres. 
Se dice que desde  los años 60’s se configuró esta com‐
posición, pues en aquellos años los hombres se concen‐
traban en el contrabando de mercancías, mientras que 
las mujeres se quedaban a venderlas en Tepito.  

 
Delincuencia: 

En  Tepito  se  presentan  seis  tipos  de  ilícitos:  venta  de 
aparatos eléctricos (de dudosa procedencia) “piratería”, 
falsificación  de  marcas,  drogas,  armas  y  delincuencia 
común. Pero se aclara que los cinco primeros rubros son 
delitos que deben perseguir el Gobierno de la República, 
mientras  que  combatir  la  delincuencia  común,  es  re‐
sponsabilidad del Gobierno del DF. 
 

Tepito 
(Viene de la página 6) 
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El  gobierno,  tratando  de  implementar  “soluciones”  a  punta  de  balazos  a 
problemas económicos y sociales en Tepito. Foto: Notimex. 
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En  2006,  Tepito  registró  58  asesinatos  con  arma  de 
fuego.  A  nivel  colonia,  el  32.6%  de  las  denuncias  por 
delito  provinieron  de  la  Unidad  Habitacional  conocida 
como La Fortaleza. 
 
Ese mismo año, el 14.4%, 439 de los 3 mil 93 reclusos de 
la Ciudad de México, dijeron que tenían su residencia en 
el Barrio Bravo. 
 
Sin considerar otras drogas como el alcohol y el cigarro, 
tenemos que en Tepito se distribuyen: 
 
En  el  2007  se  distribuían  en  Tepito,  según  las  autori‐
dades,15  toneladas  de mariguana  y  unos  240  kilos  de 
cocaína. 

 
Basura: 
 

En Tepito, cada día se recogen 120 mil toneladas de bas‐
ura. 

 
IV. El ninguneo de Tepito en la economía, por parte de autori‐

dades locales y nacionales 
 
El desprecio  social y  la descalificación política gubernamental 
en contra de los comerciantes de Tepito son manifiestos y em‐
piezan desde que económicamente no se les reconoce su exis‐
tencia  como  unidades  económicas  “móviles”  ni  como 
“microempresarios”.  Por  eso  no  aparecen  en  los  censos 
económicos  nacionales  de  2004,  donde  se  reconoce  que  las 
unidades económicas móviles, aquellas “que  llevan a cabo  su 
actividad de manera ambulante  (como  carritos o  vendedores 
ambulantes)”. 
 
Según criterios de  la Unión Europea y de  la OCDE, un negocio 
que cuenta con 1 a 9 trabajadores y que tiene utilidades anu‐
ales menores a  los 2 millones de euros, debe ser considerado 
como una microempresa. 
 
Se nos dirá que lo que hay Tepito es delincuencia organizada y 
no  comercio  formal.  Pero más  allá de  esa  forma  tramposa  y 
superficial de abordar el problema  lo cierto es  la gravedad de 
un asunto económico toral en el país: el problema del subem‐
pleo y del desempleo. Veamos los siguientes datos. 
 
Según datos oficiales del gobierno, del  INEGI en particular, en 
el año 2003 había en el  sector  comercial 1,580,587 unidades 
económicas  (comercios  formales),  las  cuales mantenían  ocu‐
padas a 4,997,366 personas. 
 
En Tepito se calcula que hay unas 7,000 unidades económicas 

móviles  (puestos  semifijos  y  ambulantes).  Desconocemos  el 
número exacto de personas ocupadas en Tepito, pero tan sólo 
considerando  que  la  organización  de  comerciantes  de María 
Rossete  está  constituida  por  20,000  puesteros,  entonces  po‐
demos decir que el asunto no es menor. 
 
Si  el  dato  anterior  no  es  suficiente,  veamos  las  cifras  como 
país.  A  nivel  nacional  se  calcula  que  8 millones  de  personas 
viven del comercio  informal. O  sea, queda documentado que 
en el sector comercial del país es mayor el número de  traba‐
jadores informales que el de los trabajadores formales: respec‐
tivamente, 8,000,000 contra 4,997,366 trabajadores. 
 
Más aún, el  sector  comercial  informal  cuenta  con más  traba‐
jadores que el propio sector industrial de las manufacturas: las 
unidades  económicas  de  ese  sector  registradas  formalmente 
son 328,718 y ocupan 4,198,579 trabajadores. En el comercio 
informal trabajan casi el doble de personas que todo el sector 
industrial de las manufacturas del país. 
 
No  pretendemos  decir  en  modo  alguno  que  sólo  basta  re‐
conocerlos  como  trabajadores  formales,  sino  pretendemos 
hacer  énfasis  en  la  gravedad  económica del  asunto que  está 
detrás del problema de  los  trabajadores  informales del país y 
de Tepito en particular. Los comerciantes de Tepito son parte 
de los 8 millones de personas a las que el gobierno ni la “libre 
empresa” les han podido garantizar un trabajo digno. 
 
Los  trabajadores  de  Tepito,  porque  eso  son,  antes  que 
“vendedores  informales”, han aprovechado  los vicios más ne‐
fastos  de  la  corrupción  gubernamental  y  la  “libre  em‐
presa”  (del  capitalismo,  en  última  instancia)  para  poner  en 
jaque a millones de unidades económicas  formales. Y así han 
logrado  sobrevivir  la maldita miseria y el olvido a  las que  los 
empujan  el  gobierno  y  el  capitalismo.  ¿Podía  ser  de  otra 
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manera? Sí, seguramente, pero no en el capitalismo, donde se 
enseña  a  la  gente  a  irse  por  los  caminos  fáciles,  y  ese  es  el 
camino que con toda justicia han debido recorrer quienes de la 
ineptitud más plena del Estado no han recibido una mejor pro‐
puesta, quienes ante el voraz capitalismo no  tiene  tiempo de 
quedarse  cruzados  de  brazos  para  no  morir  de  hambre.  Si 
Tepito  existe  hoy no  sólo  es  gracias  a  la  culpa del  gobierno, 
sino incluso a pesar de él. Es sobre todo gracias al capitalismo, 
el  cual  siempre  tiene vericuetos  ilegales que  lo  llevan a esta‐
dios cada vez más contradictorios con la justicia. 
  
Mientras  mejor  se  estudie  el 
aspecto  económico  se  encon‐
trará que Tepito no dejó de ser 
“semillero”  de  campeones  de 
box,  sino  que  quiso  dejar  de 
vivir  ilusamente del prestigio y 
la  fama de unos  cuantos  cam‐
peones  nacionales  e  interna‐
cionales  de  box,  que  quiso 
tener  mayores  aspiraciones 
económicas  y  sociales,  y 
escogió  la  manera  menos 
difícil, y esa manera estaba a la 
mano,  se  la  dio  el  gobierno  a 
través  de  la  corrupción  y  el 
capitalismo, a través de la libre 
concurrencia.  Contrabando  y 
“piratería”  son  intrínseca‐
mente  fenómenos de  la  “libre 
concurrencia”, de  la competencia a muerte por  los mercados 
internacionales, internos, regionales y locales. 
 
Algunos dirán que Tepito es el epicentro del caos, pero eso es 
inexacto.  Tepito  está  justamente  en  el otro  extremo del  epi‐
centro, donde las ondas propagadas por el caos llegan ya mag‐
nificadas y combinadas con  todas  las demás  turbulencias que 
tienen su origen en otros lugares, por ejemplo, en las Bolsas de 
Valores  del  mundo.  En  Tepito,  tales  ondas  magnificadas  se 
combinan,  durante  todo  su  recorrido,  con  innumerables 
fenómenos económicos, políticos y sociales,  los cuales al  final 
conforman una cultura, un modo de ser, una síntesis de lo que 
somos,  una  infinita  contradicción,  una  dialéctica  muy  com‐
pleja. ¿O no, parejitas? 
 

V. Tepito, una mirada desde adentro. 
 
Dicen  que  en  Tepito  se  rindió  Cuauhtémoc.  Dicen  que  Chin‐
Chin  el  Teporocho  es de  Tepito. Dicen que  en  Tepito  vivió  la 
Quinceañera. Dicen que  en Tepito  roban  y matan. En  fin, de 
Tepito se dicen muchas cosas, muchas de ellas completamente 

falsas. 
 
Tepito siempre ha sido mucho más que el  lugar del Arte Acá, 
más que el  lugar por excelencia del albur, del comercio  ilegal, 
del  tráfico de armas, de  la  fayuca, de  las drogas, de  la  transa 
en una palabra. Tepito es mucho más que todo eso. Tepito es 
uno  de  los  resúmenes más  completos  de  lo  que  es México. 
Adéntrese  usted  en  Tepito  y  encontrará  gente  de  todos  los 
estados del país y mexicanos que  incluso ya han habitado en 
otros países. 
 
Es cierto que si usted va los martes a Tepito lo encontrará más 
propio, más original, pero no por eso menos  lleno de contra‐
dicciones  ni menos  colorido.  En  los  martes  tepiteños  usted 

encuentra  un  resumen  del 
México  popular  un  poco más 
pequeño.  ¿Por  qué  más  pe‐
queño? Porque  los martes  los 
vendedores de Tepito descan‐
san. Entonces, en el Tepito de 
los  martes,  usted  encuentra 
sobre todo a los habitantes de 
Tepito. Los vecinos de Tepito. 
Que también suelen ser vend‐
edores.  Pero  el  Tepito  de  los 
martes  sería  algo  así  como el 
Tepito de sus habitantes origi‐
narios.  Pero  lejos  está  esa 
definición de caer en chovinis‐
mos absurdos o en una espe‐
cie  de  indigenismo  filan‐
trópico  arropado  en 
“novedosas”  categorías 

filosóficas,  pero  absurdas.  Tepito  es  el  Tepito  de  toda  la  se‐
mana. 
 
Lo  cierto es que  en  el  Tepito de  toda  la  semana, una buena 
parte  de  quienes  trabajan  ahí  provienen  de  colonias  o mu‐
nicipios  como  Ciudad  Azteca, Nezahualcóyotl,  Chimalhuacán, 
Bella Vista,  Santa  Fe, Cuajimalpa, Progreso Nacional, Cuaute‐
pec,  Tlalnepantla,  etcétera.  Por  eso  el  Tepito  de  toda  la  se‐
mana es ya un Tepito metropolitano, nacional y hasta interna‐
cional. 
 
Cuando el gobierno —los gobiernos federal y del Distrito Fed‐
eral— pretende atacar la delincuencia de Tepito y la que no es 
de Tepito, pero que  también  se mueve ahí,  se enfrenta a un 
menudo problema: entre  la verdadera delincuencia y  las hor‐
das  policíacas  del  gobierno  —que  son  incuestionablemente 
parte de  la delincuencia misma— se encuentran miles de  ino‐
centes, miles de  trabajadores de  la  llamada economía subter‐
ránea o  informal, cuyo trabajo es  la venta, el comercio en pe‐
queño.  Cuando  el  gobierno  les  decomisa  su mercancía  y  la 
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junta toda para presentarla a  los medios noticiosos como una 
enorme cantidad de mercancía “pirata”, lo que hace es ignorar 
un  hecho:  que  a  quien  golpea  fundamentalmente  es  a  esos 
miles  de  vendedores,  esos miles  de  pequeños minoristas. O 
sea,  pequeños  vendedores,  trabajadores  del  comercio  que 
muchas  veces  alquilan  su  puesto  o  localito  en  Tepito,  y  que 
obtienen su mercancía fiada de los grandes mayoristas o bode‐
gueros de Tepito. 
 
Gracias  a  los  operativos  del  gobierno  en  Tepito  esos  traba‐
jadores minoristas han dejado de percibir  su  ingreso de cada 
día. Muchos que rentaban su puesto lo han debido abandonar 
porque  ya  no  salió  ni  pal  chivo  ni  pa  la  renta  del  puesto. 
Muchos  se han quedado  sin mercancía, porque  las ventas  se 
han reducido casi hasta la nulidad. Y otros hoy están ahogados 
en deudas… porque la merca no ha salido. El otro día, un vend‐
edor no se había persignado, no había vendido nada y ya era 
tarde… entonces llegó una señora que le preguntó el precio de 
una de sus mercancías… Como traía en un vasito un coctel de 
frutas  a medio  comer,  lo  re‐
cargó  encima  del  puesto  del 
vendedor  mientras  veía  la 
mercancía  en  la  que  estaba 
interesada… Pasó el  tiempo y 
la señora no se decidió por  la 
mercancía, y se  fue, así como 
llegó.  Pero  olvidó  su  coctel. 
Entonces, el vendedor lo quitó 
de  encima  del  puesto  y  lo 
colocó,  pretendiendo  que 
nadie  lo  advirtiera  —ergo, 
más  bien,  lo  escondió—,  de‐
bajo de su puesto, y  lo cubrió 
con una  caja de  cartón. Todo 
eso  lo hizo con esa dolorosa vergüenza del que siente que  le 
está robando  la comida a alguien. Pasaron unas tres horas… y 
entonces ya casi a la hora de levantar los puestos… sacó el coc‐
tel  y  lo  comió  pausadamente…  El  hambre  es  dura.  Y  los 
tepiteños la están sufriendo. 
 
Vaya usted a Tepito y platique con  los vendedores de Rivero, 
Matamoros,  Aztecas,  Toltecas,  La  Rinconada,  Florida,  Jesús 
Carranza,  etcétera  y  sabrá  qué  fueron  antes  de  ser  vende‐
dores.  Unos  nunca  estudiaron  nada.  Quisieron  ser  artistas, 
futbolistas o boxeadores profesionales, pero no  la hicieron  y 
ahora están aquí, vendiendo ropa, zapatos, fayuca, chácharas, 
tepache,  refrescos,  taquitos,  jicaletas…  Algunos  estudiaron 
unos  cuantos meses o  años de primaria, a pesar de que  son 
muy  jóvenes, y provienen de  los barrios más pobres del área 
metropolitana,  pero  mejor  se  decidieron  hacer  la  lucha  en 
Tepito  como  tilladores.  Otros  fueron  obreros  mal  pagados. 
Otros más  son  universitarios  truncos,  pasantes  y  hasta  titu‐

lados que  jamás encontraron dónde ejercer su profesión. Hay 
muchas mujeres, jóvenes y ancianas, abandonadas a su suerte, 
jefas  de  familia, madres  solteras,  universitarias  truncas,  pas‐
antes  y  hasta  tituladas  que  jamás  encontraron  tampoco  un 
trabajo digno. 
 
Vaya usted a Tepito y pida a un vendedor que  le describa  su 
rutina de trabajo durante  los últimos años:  llegar a  la bodega; 
cargar  la  mercancía  en  el  diablo  hasta  el  tope,  para  evitar 
muchos viajes, amarrarlo bien, sacarlo de la bodega, bajarlo de 
la banqueta con cuidado, sin que se te ladeé —cosa en la que 
los neófitos siempre  fallan—, conducirlo por avenidas y calles 
llenas de autos, gente y puestos fijos, semifijos y ambulantes, 
cuidar no enganchar  los  cuernos del diablo  con  la  ropa o  los 
cuerpos  de  la  gente  o  con  las  cuerdas  de  las  innumerables 
lonas que cubren  los  infinitos puestos o con bancos o sillas y 
cajas de mercancía que otros vendedores mantienen cerca de 
sus puestos… y cuidando de que una llanta del diablo no vaya a 
caer en un bache u hoyo, porque  se  te  ladea  también…  y es 
más difícil  levantar del piso un diablo que se cae de  lado, que 
cuando se te va para atrás… Pregúntenle a los que saben, para 

que  vean que  las  FARP no  los 
estamos engañando…  
 
Y  ahí  va  el  diablo,  y  entonces 
hay  que  avisarle  a  la  gente, 
apoyado con un chiflido fuerte, 
que  ahí  va…  que  ahí  va  el 
diablo…  que  ahí  va…  que  ahí 
va  el  golpe… que  va  por  ahí… 
que  golpe  avisa…  así  hasta 
llegar al  localito. Se barre y se 
recoge  la  basura;  se  limpia  el 
lugar  con  algo  de  agua,  si  es 
necesario.  Y  va  la  inversa.  Se 
reacomoda  el diablo para que 

al  desamarrarlo  no  se  venga  la  mercancía  abajo.  Se  baja 
primero el tubular, para armar el puesto. Se va bajando la mer‐
cancía paulatinamente y se coloca sobre algún lugar específico 
del  puesto,  cuidando  que  dicho  lugar  esté  estratégicamente 
bien escogido, para que  se vea, porque el que no enseña, no 
vende. Y  luego vienen  las horas de venta, de batallar  con  los 
clientes, de ir de aquí para allá, buscando la mercancía que no 
se tiene a la mano, o de aburrirse hasta la saciedad cuando no 
hay  clientela,  sino  sólo  chinches que no  compran nada… que 
sólo pican  y  se  van… Pero ahora no hay nada, ni  clientela ni 
chinches… Tampoco hay trabajos dignos. Pero el humor negro 
del  tepiteño nunca claudica. Los unos a otros se  ironizan, y a 
sabiendas de que a nadie le ha ido bien, los primeros en levan‐
tar su puesto dicen: “yo ya me voy, que se queden los que no 
han vendido”… Ya es tarde y va todo al revés. Dicen los vende‐
dores  de  Tepito:  “¡Ahí  nos  tienes,  todos  pinches  sudorosos, 
cargando el pinche diablo de regreso a  la bodega, con toda  la 

Tepito 
(Viene de la página 9) 

(Continúa en la página 11) 



 

NOVIEMBRE DE 2007 - ABRIL DE 2008 11 No. 013 

pinche misma mercancía  de  regreso,  porque  no  hay  ni  una 
puta venta!”… Y al día siguiente es lo mismo. ¡Gracias, señores 
Calderón y Ebrard! 
 
En Tepito  las verdaderas  leyes de  la  libre concurrencia, del  li‐
bre mercado, no valen nada, porque para eso están la policía y 
los  grandes  intereses  comerciales de unos  cuantos  ricos.  Los 
tepiteños  saben  que  en  todo  esto  tienen  bien  metidas  las 
manos Carlos Slim y otros grandes magnates del comercio y la 
especulación financiera. Y se quejan de que el PRD se acerque 
a ellos para no ofrecerles nada, sólo rendición y abandono de 
su  trabajo  como  comerciantes  minoritarios.  Votaron  por  el 

PRD, y eso no se  les va a olvidar  tan  fácilmente;  lo dicen con 
enojo y cierta amargura: “pero si votamos por el PRD, ¿por qué 
se empeñan en hundirnos?”… 
 
Fuentes documentales básicas: 
 
1.‐ Gobiernos del D.F. y federal. 
2.‐ www.forbes.com, The World's Billionaires, edited by  Luisa Kroll, 
05 de marzo de 2008. 
3.‐  Barbosa  Cruz,  Mario.  Rumbos  de  comercio  en  las  calles:  frag‐
mentación espacial en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX. 
4.–  Diversas  notas  periodísticas  de  El  Universal,  El  Financiero,  Re‐
forma, La Jornada, entre otros. 
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Capítulo III 
La Reforma, las Sociedades Mutualistas y la Organización 

Obrera 

 
Es evidente que el movimiento de la Reforma, con sus Leyes de 
Desamortización  de  Bienes  de  las  Corporaciones  Civiles  y 
Re1igiosas, así como de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos 
tendían  “a  la  libre  circulación  de  una  gran  parte  de  la 
propiedad  raíz,  base  fundamental  de  la  riqueza  pública; 
trasladando  estos  bienes  a  otras  manos  y  creando  más  de 
9,000  propietarios  que  pagaron  a  la  Nación  por  los  bienes 
confiscados a  la  Iglesia, $ 2,319,280.72 —afirma Miguel urdo 
de  Tejada—,  pero  al  mismo  tiempo  el  total  de  las 
adjudicaciones  y  relatos  indica  que  la  mayor  parte  de  los 
nuevos propietarios, eran ya antiguos propietarios”… 
 
Esto  revela  que  algunos  poseedores  de  bienes,  ya  ricos,  se 
enriquecieron más todavía, que otros sectores de la población 
pasaron  de  las  capas  medias,  no  adineradas,  a  éstas, 
apoderándose por  todos  los medios de  las  tierras  comunales 
de  los  pueblos;  convirtiendo  a  sus moradores  campesinos  o 
indígenas, en la masa de peones explotados en las haciendas y 
latifundios. 
 
De aquí  la paradójica e  inverosímil alianza —a primera vista— 
entre  los hacendados y  la pequeña burguesía urbana y  rural, 
únicas  capas  sociales  beneficiadas  con  las  Leyes  de 
Desamortización  de  la  Reforma,  que  hicieron  prolongarse 
hasta hoy, podemos decir; a pesar de la revolución de 1910, las 
formas  semi‐feudales  de  explotación  en  nuestros  campos  y 
una economía industrial retrasada, característica inconfundible 
de los países de tipo semi‐colonial, como México. 
 
Fue dentro de estas circunstancias históricas y económicas que 

se constituye en la Ciudad de México, el 5 de julio de 1853, por 
un grupo de obreros sombrereros, “La Sociedad Particular de 
Socorros  Mutuos”;  la  que  establecía  en  una  de  sus  bases 
constitutivas  como  motivo  de  esta  actitud  societaria,  lo 
siguiente:  “La  esclavitud  moderna,  que  nos  arrebata  las 
ganancias de nuestro trabajo”. La Sociedad se organizó con 33 
socios, pero un mes más tarde contaba con 120 miembros. 
 
Durante  algunos  años  fue  esta  la  forma  predominante  en  la 
organización de los obreros y artesanos para poner un dique a 
la  explotación  patronal  de  que  eran  objeto,  así  como  de  los 
maestros artesanos; no conocían otra más eficaz,  lo  raquítico 
del  desarrollo  industrial  no  podía  tampoco  sugerirles  otra 
forma superior. 
 
Más adelante, en los años subsecuentes, se inició el desarrollo, 
sin  que  llegara  a  constituir  una  verdadera  fuerza,  del 
movimiento cooperativo como medio  también de mejorar  las 
condiciones económicas de los trabajadores. 
 
La revolución burguesa en Europa 
 
En  poco  más  de  un  decenio,  transcurrido  de  1848  a  1861, 
habíanse  desarrollado  importantes  y  trascendentales 
acontecimientos  en  Europa,  los  cuales  sin  lugar  a  duda 
influyeron  en  el  pensamiento  revolucionario  del  mundo, 
alcanzando  su  repercusión  hasta  las  tierras  de  América  y  de 
nuestro país. 
 
Los obreros de Alemania y Francia tomaban parte por primera 
vez  en  la  lucha  por  el  poder  (1848‐49),  pero  la  burguesía  y 
pequeña burguesía, mejor preparadas por  la  experiencia,  los 
traicionaron en su intento, dejando burladas sus aspiraciones. 
 
El  liberalismo  inglés  tiene  su  periodo  de  actividades  bajo  la 
dirección  de  Stuart Mill  y  Gladstone.  En  los  Estados  Unidos 
estalla  la  guerra  de  Separación  entre  el  Norte  y  el  Sur, 
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aparentemente por la liberación de los esclavos, decretada por 
el  Presidente  Lincoln;  en  el  fondo,  en  realidad,  porque  la 
libertad  de  los  negros  esclavizados  constituía  un  verdadero 
ataque a los intereses de la burguesía rural e industrial del Sur 
de  la Unión  Americana,  ya  que  la  burguesía  del Norte  vería 
colmados  sus  deseos  obligando  al  Sur  a  pagar  salarios  de 
“hombres  libres” a  sus esclavos, colocándose así en un plano 
de igualdad para competir “honestamente en el mercado y en 
el  comercio”,  lo  que  difícilmente  podía  hacer  mientras  la 
burguesía suriana tuviera esclavos. 
 
En  Francia  se  rehace  la  “oposición”  burguesa‐republicana, 
obligando a Napoleón III a otorgarle algunas concesiones. 
 
En  la Rusia de  los  Zares  la  burguesía  liberal  se  enfrenta  a  la 
influencia  de  Bismarck  y  se  inicia  en  1861  un  largo  periodo 
revolucionario  al decretarse  la  libertad de  los  campesinos.  El 
Japón  hace  su  entrada  en  la  vida  occidental,  la  cual  copia  y 
asimila  rápidamente  hasta  nuestros  días,  convirtiéndose  en 
peligroso  competidor  de  las  naciones  imperialistas  que  le 
sirvieron de modelo. 
 
Los  albores  del  obrerismo  y  el  socialismo  en  México.  Sus 
iniciadores 
 
Atraído  por  las  Leyes  expedidas  por  Comonfort  para  la 
creación de Colonias Agrarias, llegaba de Europa en febrero de 
1861, un hombre cuya educación,  ideas y actividades habrían 
de jugar un papel importante en la iniciación del estudio sobre 
las  cuestiones  socia1es  entre  los  artesanos,  obreros  y 
estudiantes del país. 
 
Plotino  C.  Rhodakanaty,  griego,  educado  en  Viena  y  Berlín, 
había sido sin duda uno de tantos espíritus inquietos, imbuidos 
de  la diversidad de teorías y doctrinas del socialismo utópico, 
entonces muy en boga en Europa. Por lo menos esto induce a 
crear  su  actividad  como  escritor  y  como mentor más  tarde. 
Escribió  un  opúsculo  que  tituló  “Cartilla  Socialista  o  sea  el 
Catecismo  Elemental  de  la  Escuela  de  Carlos  Fourier  —El 
Falansterio”.  (Imprenta  de  V.  G.  Torres. México,  1861. —16 
páginas en 8º). 
 
Apareció una segunda edición de este folleto en 1879, bajo el 
nombre de Cartilla Socialista o sea el Catecismo Elemental de 
la  Escuela  Societaria  de  Carlos  Fourier.  Por  Plotino  C. 
Rhodakanaty,  fundador de “La Social”, quien  la dedica al uso, 
instrucción  y  práctica  de  las  clases  obrera  y  agrícola  de  la 
República”.  Por  ese  tiempo  también  apareció  el  libro  Las 
atracciones  guardan  proporción  a  los  destinos.  Fourier. 
(Imprenta de  El  Socia1ista. México,  1879.  24 páginas  en  8º). 
Intentó  fundar  en  1863  una  escuela,  que  aunque  no  pudo 

lograrlo, sí reunió a un grupo de estudiantes en torno suyo. En 
1864  publicaba  otro  libro,  Neo‐panteísmo,  consideraciones 
sobre el hombre y,  la naturaleza (160 páginas en 8º). Obra de 
la cual  fue publicada una  síntesis en 1855 bajo el nombre de 
Médula panteísta del sistema filosófico de Spinoza. 
 
Del  grupo  formado  en  derredor  de  Rhodakanaty  se 
distinguieron  tres  jóvenes,  que  fueron,    por  así  decirlo,  el 
primer  grupo  socialista  en  México:  Francisco  Zalacosta, 
estudiante;  Santiago  Villanueva,  obrero,  y  Hermenegildo 
Villavicencio, estudiante. Estos jóvenes entusiastas y generosos 
se  echan  a  cuestas  la  tarea  de  organizar  a  los  obreros  en 
octubre de 1864, alentados y dirigidos por Rhodakanaty. 
 
Villanueva  organiza  la  “Sociedad  Mutualista  del  Ramo  de 
Sombrerería” y poco después la “Sociedad Mutua del Ramo de 
Sastrería” que se reorganizó después de estar disuelta por más 
de diez años. 
 
Comenzó  entonces  la  pugna  ideológica  entre  los  mismos 
paladines de las nuevas ideas. Pues aunque todos hablaban de 
socialismo,  Villanueva,  de  acuerdo  con  Rhodakanaty, 
mostrándose  más  moderados,  propugnaban  por  la 
organización a base de mutualismo, mientras Zalacosta hacía 
mayor propaganda  socialista, diferenciando  su posición de  la 
de sus compañeros. Años más tarde, Zalacosta planteaba así el 
problema  en  su  periódico  La  Internacional:  ¿Qué  es  lo  que 
debe animar a la Asociación Obrera: filantropía o solidaridad? 
 
Rhodakanaty,  Villanueva  y  Villavicencio  se  inclinaban  con 
espíritu  conciliador  al  mutualismo,  aunque  no  dejaban  de 
propagar el socialismo. Esto dio como resultado  la  fundación, 
en enero de 1865, del “Grupo Socialista de Estudiantes”. 
 
Un cenáculo de teorizantes quizá, pero útil hasta cierto punto 
entonces. 
 
Mientras  tanto, en Europa cristalizaba al  fin en  la historia del 
proletariado el anhelo de constituir la I Internacional Obrera, lo 
que  se  llevó  a  cabo  el  25  de  septiembre  de  1864,  bajo  la 
dirección  de  Carlos  Marx;  no  obstante  la  gran  influencia 
ideológica de Proudhon hasta 1868, pasando por los Congresos 
de  Ginebra  y  Lausana  en  1866  y  1867,  las  ideas  de  Marx 
predominaron totalmente después, a pesar de la oposición de 
Bakunin que ingresó a la Internacional hasta 1868. 
 
A partir de ese año se desarrolló una lucha intensa dentro del 
seno de la propia Internacional, entre los partidarios de Marx y 
los  de  la  oposición  encabezada  por  Bakunin;  lucha  que  se 
agudizó  y  extendió  por  todo  el  mundo,  entre  los  sectores 
obreros,  hasta  1872,  en  que  fueron  expulsados  los 
bakuninistas  de  la  Internacional,  durante  el  Congreso 
celebrado en La Haya, bajo el cargo de sus actividades contra‐
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revolucionarias que conducían a la división del proletariado. 
 
Los  bakuninistas  sostenían  los  siguientes  puntos  de  vista: 
“igualdad  de  clases,  abolición  del  derecho  hereditario,  como 
punto de partida del movimiento social” (una sandez como las 
expresadas  en  el  México  contemporáneo,  sobre  economía 
sexual.  etc.),  “ateísmo,  como  un  dogma  impuesto  de 
antemano  a  todos  los  afiliados  y  como  cuestión 
fundamentar” (herencia de las teorías absurdas de Proudhon), 
“abstencionismo  político”,  “médula  teórica  del  apoliticismo 
bakuninista adoptada por el anarquismo”, etc. 
 
Tales  fueron  los motivos de divergencia que  separaban  a  los 
marxistas  de  la  I  Internacional  de  los  bakuninistas, 

encabezados  por  el  neo‐hegeliano  y  anarquista  Miguel 
Bakunin,  cuyo  programa,  como  podrá  apreciarse,  era  una 
mezcla informe de las teorías de Saint Simon, por una parte y, 
por  otra,  de  las  del  fundador  del  anarquismo  francés,  Pedro 
José Proudhon. 
 
Es decir, que a la vez que se declaraban idealistas, al hablar de 
“igualdad  de  clases”,  al  mismo  tiempo,  ellos,  los  “anti‐
autoritarios”, pedían  la  imposición del dogma ateísta a  todos 
los obreros de la Internacional; sembrando así la división en los 
cuadros de la clase obrera frente a la lucha contra el enemigo 
común,  el  capitalismo,  y  negando  la  posibilidad  de  ser  un 
militante  en  las  filas  de  la  Revolución  a  todo  obrero  que  no 
fuese ateo. 
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Pablo Neruda 

(Breve selección) 
 
III 

Los conquistadores 
 

III 
Llegan al mar de México (1519) 

 
A Veracruz va el viento asesino. 
En Veracruz desembarcaron los caballos. 
Las barcas van apretadas de garras 
y barbas rojas de Castilla. 
 
Son Arias, Reyes, Rojas, Maldonados, 
hijos del desamparo castellano, 
conocedores del hambre en invierno 
y de los piojos en los mesones. 
 
¿Qué miran acodados al navío? 
¿Cuánto de lo que viene y del perdido 
pasado, del errante 
ciento feudal en la patria azotada? 
 
No salieron de los puertos del Sur 
a poner las manos del pueblo 
en el saqueo y en la muerte:  
ellos ven verdes tierras, libertades, 
cadenas rotas, construcciones, 
y desde el barco, las olas que se extinguen 
sobre las costas de compacto misterio. 
 
¿Irían a morir o a revivir detrás 
de las palmeras, en el aire caliente 

que, como un horno extraño, la total bocanada 
hacia ellos dirigen las tierras quemadoras? 
 
Eran pueblo, cabezas hirsutas de Montiel, 
manos duras y rotas de Ucaña y Piedrahita, 
brazos de herreros, ojos de niños 
que miraban el sol terrible y las palmeras. 
 
El hambre antigua de Europa, hambre como la cola 
de un planeta mortal, poblaba el buque, 
el hambre estaba allí, desmantelada, 
errabunda hacha fría, madrastra 
de los pueblos, el hambre echa los dados 
en la navegación, sopla las velas: 
«Más allá, que te como, más allá 
que regresas 
a la madre, al hermano, al Juez y al Cura, 
a los inquisidores, al infierno, a la peste. 
Más allá, más allá, lejos del piojo, 
del látigo feudal, del calabozo, 
de las galeras llenas de excremento.»  
 
Y los ojos de Núñez y Bernales 
clavaban en la ilimitada 
luz del reposo, 
una vida, otra vida, 
la innumerable y castigada 
familia de los pobres del mundo. 
 

IV 
Cortés 

 
Cortés no tiene pueblo, es rayo frío, 
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Compañera, compañero: 
 
Te invitamos a que veas nuestro video propagandístico en la página Web de Youtube: 

 http://www.youtube.com/watch?v=4oNetptFi2o 
 
A partir de ahora también puedes escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: 

farp.verdeolivo.mx@gmail.com 

corazón muerto en la armadura. 
«Feraces tierras, mi Señor y Rey, 
templos en que el oro, cuajado 
está por manos del indio.» 
 
Y avanza hundiendo puñales, golpeando 
las tierras bajas, las piafantes 
cordilleras de los perfumes, 
parando su tropa entre orquídeas 
y coronaciones de pinos, 
atropellando los jazmines, 
hasta las puertas de Tlaxcala. 
 
(Hermano aterrado, no tomes 
como amigo al buitre rosado: 
desde el musgo te hablo, desde 
las raíces de nuestro reino. 
 
Va a llover sangre mañana, 
las lágrimas serán capaces 
de formar nieblas, vapor, ríos, 
hasta que derritas los ojos.) 
 
Cortés recibe una paloma, 
recibe un faisán, una cítara 
de los músicos del monarca, 
pero quiere la cámara del oro, 
quiere otro paso, y todo cae 
en las arcas de los voraces. 
 
El Rey se asoma a los balcones: 
«Es mi hermano», dice. Las piedras 
del pueblo vuelan contestando, 
y Cortés afila puñales 
sobre los besos traicionados. 
 
Vuelve a Tlaxcala, el viento ha traído 
un sordo rumor de dolores. 
 

V 
Cholula 

 
En Cholula los jóvenes visten 

su mejor tela, oro y plumajes, 
calzados para el festival 
interrogan al invasor. 
 
La muerte les ha respondido. 
 
Miles de muertos allí están. 
Corazones asesinados 
que palpitan allí tendidos 
y que, en la húmeda sima que abrieron, 
guardan el hilo de aquel día.  
 
(Entraron matando a caballo, 
cortaron la mano que daba 
el homenaje de oro y flores, 
cerraron la plaza, cansaron 
los brazos hasta agarrotarse, 
matando la flor del reinado, 
hundiendo hasta el codo en la sangre 
de mis hermanos sorprendidos.) 
 

VI 
Alvarado 

 
Alvarado, con garras y cuchillos, 
cayó sobre las chozas, arrasó 
el patrimonio del orfebre, 
raptó la rosa nupcial de la tribu, 
agredió razas, predios, religiones, 
fue la caja caudal de los ladrones, 
el halcón clandestino de la muerte. 
 
Hacia el gran río verde, el Papaloapan, 
Río de Mariposas, fue más tarde 
llevando sangre en su estandarte. 
 
El grave río vio sus hijos 
morir o sobrevivir esclavos, 
vio arder en las hogueras junto al agua 
raza y razón, cabezas juveniles. 
Pero no se agotaron los dolores 
como a su paso endurecido 
hacia nuevas capitanías. 

Canto General 
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