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9PALABRAS PRELIMINARES

El presente libro se elaboró en el 
esfuerzo conjunto del Frente Popu-
lar Francisco Villa y el proyecto de 
investigación de la UAM-Xochimilco 
“Memoria colectiva, creación imagi-
naria en los procesos instituyentes,” 
a partir de la iniciativa planteada al 
Dr. Rafael Reygadas en el Doctorado 
en Ciencias Políticas y Movimientos 
Sociales en la Interculturalidad, del 
Centro de Investigaciones y Estu-
dios Transmodernos (CIET), bajo la 
dirección del Dr. Pedro Reygadas 
Robles Gil y la Dra. Josefina Guz-
mán Díaz. 

El proceso de elaboración fue muy 
complejo, pues además de conjugar 
a compañeros y compañeras del 
FPFV de dirección y de base, de 
diferentes localidades y estados, 
a estudiantes y profesores de la 
UAM-Xochimilco, a compañeras 
y compañeros de BDM Estudios 
Digital, S.A. de C.V., que realizaron el 
registro audiovisual del proceso, a 
través de cuatro talleres sucesivos 
en cada sede desde marzo hasta 
octubre, realizados en medio de la 
pandemia de Covid-19, de continuos 
eventos públicos que irrumpían en 
el cronograma de trabajo y hacían 
difícil llevar adelante acuerdos de 
fechas y reuniones, se presentaron 
a menudo diferencias que fueron 
resueltas a partir de nombrar com-

pañeros/as del FPFV para elaborar 
parte de esta memoria, sobre todo 
aspectos referidos a la visión his-
tórica del FPFV y lo que el Frente 
asume de experiencias, figuras y 
memorias de dirigentes sociales a 
lo largo de la historia de México y 
del México contemporáneo. 

Por todo lo anterior, el lector o la 
lectora de este texto percibirá cla-
ramente dos lógicas de redacción 
diferentes, pero complementarias, 
una referida a la visión del FPFV, su 
visión de la historia, de personajes 
individuales y colectivos relevan-
tes en la resistencia y en la lucha 
social, su ideario y su deber ser, y 
otra, referida al proceso mismo de 
elaboración de memoria colectiva, 
que recoge la voz de las y los par-
ticipantes y el acontecer cotdiano 
a lo largo de los cuatro talleres en 
que se organizó esta tarea.

Todas y todos esperamos que el 
libro forme parte de un proceso de 
fortalecimiento de la identidad del 
Frente y sea un instrumento útil para 
la formación y el trabajo cotidiano 
de sus miles de integrantes, que 
sea leído, discutido y enriquecido 
con la sabiduría, la experiencia y la 
práctica cotidiana de todas y todos. 
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PRESENTACIÓN 

El libro que usted compañera y 
compañero tiene en sus manos es 
resultado de un trabajo colectivo, 
en el que se sumaron esfuerzo, me-
moria, compañerismo, recuerdos, 
nostalgia, coraje, reflexión, toleran-
cia, rebeldía y paciencia.

Este libro fue hecho para ti com-
pañera y compañero del Frente Po-
pular Francisco Villa (FPFV), más 
también para quienes quieran saber 
del FPFV, ya sea para documentar, 
tener conocimiento o contribuir a la 
lucha popular, por lo cual también 
estamos abiertos a la crítica respe-
tuosa, constructiva y propositiva. 

En lo general el presente texto tiene 
dos objetivos a cumplir: ser una 
memoria histórica para la reflexión 
teórica y funcionar como un instru-
mento para la práctica de la trans-
formación social. 

Se acordó, después de un buen 
número de reuniones y discusiones, 
que este libro fuera una herramienta 
para tomar y construir conciencia 
solidaria, social y de clase; para 
conocer nuestra historia, para tener 
identidad como pueblo y con esa 
fuerza relacionarnos con los pueblos 
del mundo; pero también para que 
este libro fuera un instrumento de 
organización, de cómo organizarnos 
y para qué organizarnos; y con la 
fuerza de la unidad esclarecer cuá-

les son nuestras posiciones ante los 
grandes problemas de la humani-
dad, porque nada humano nos es 
ajeno y ante los grandes problemas 
de México, enfrentar retos, para 
como organización social y políti-
ca hacer nuestra aportación en la 
construcción de un mundo mejor, 
empezando por nuestra comunidad.  

A partir de la formación en el Doc-
torado en Ciencias Políticas y Movi-
mientos Sociales en la Intercultura-
lidad del Centro de Investigaciones 
y Estudios Transmodernos, CIET, a 
partir del módulo de Historia de 
México surge este texto, en el marco 
del proceso de trabajo y discusión 
que llamamos “Cuatro décadas de 
historia: Aprender de las Experien-
cias y Elaborar Memoria Colectiva 
del Frente Popular Francisco Villa,” 
junto con compañeros académicos 
y estudiantes de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana, a quienes en 
todo agradecemos su generosidad. 

En un momento, en paralelo con 
otros en que se trabaja para la 
memoria en algunos estados de la 
república, presentamos este pro-
ducto escrito que da cuenta del 
trabajo social y político desarro-
llado por el FPFV en la Ciudad de 
México, el cual tiene la intención de 
conocer, analizar y reflexionar res-
pecto al origen de la organización, 
así como el desarrollo, iniciativas, 



11logros y limitaciones, alianzas con 
otras organizaciones y movimientos 
sociales, así como con autoridades 
electas en procesos democráticos, 
para fortalecer su identidad y des-
plegar nuevas iniciativas acordes a 
los desafíos actuales que enfrenta 
nuestra sociedad. 

Cabe señalar que la trayectoria de 
actuación del FPFV en el periodo 
que va de 1983 a 1997 bien pue-
de definirse como de persecución 
política, limitando libertades de 
expresión y organización. Fue un 
momento de represión a las orga-
nizaciones sociales y sus dirigentes, 
se tenía un ambiente político en 
que el estado y su partido hege-
monizaban, limitaban derechos e 
imponían políticas por medio de 
un corporativismo excluyente. Ser 
de izquierda era un estigma y para 
los oportunistas un error; pero en 
verdad ser de izquierda era luchar 
por las causas proletarias, de los 
trabajadores, de los campesinos, 
indígenas, de estudiantiles y mo-
vimientos populares, en busca de 
un cambio de fondo y no solo de 
forma, era y es hasta hoy luchar 
con mística, con convencimiento 
ideológico, en la igualdad, contra la 
injusticia social y el abuso del poder.  

Este es el resultado de talleres de 
discusión para llegar a formular un 
libro, un libro, lo decimos en reco-
nocimiento de la lucha de cada uno, 
de cada una, y de que la historia 

es la lucha que hacen los pueblos, 
que se ha escrito por más de 70 
mil manos y que relata los pasos de 
ese tanto y más de compañeras y 
compañeros organizados, cercanos 
o simpatizantes del FPFV.

Este es un libro vivo, revolucionario, 
como lo fue el libro de texto de 
enseñanza primaria en el México 
posrevolucionario, al saberse la edu-
cación como un derecho emanado 
de la revolución. 

No hay derecho más revolucionario 
que la educación, y más la educa-
ción política, la educación que no 
sirve solo para interpretar el mundo 
sino también para transformarlo. 

Reciba este libro compañera y 
compañero, téngalo, colóquele una 
cubierta protectora, fórrelo a indi-
caciones de sus padres –decíamos 
en la primera educación–; cuídelo, 
nunca lo preste, porque un libro 
nunca se presta, pero si ve que es 
necesario, nosotros le haremos lle-
gar otro, sin titubeo, obséquieselo a 
un compañero que esté dispuesto 
a ser villista, a luchar contra la in-
justicia, contra el mal gobierno, sea 
de derecha o de izquierda, porque 
debe ser revolucionario de siempre, 
como joven y como viejo, como 
garante que forma una guardia de 
honor, y sobre todo porque va a 
luchar por el “buen vivir del pue-
blo y por un mundo nuevo de los 
pueblos.” 
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ENCUADRE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Experiencias y Memoria Colectiva del Frente Popular 
Francisco Villa. Aprender de 4 décadas de historia.

Nota de la coordinación

Con la finalidad de elaborar la memoria colectiva del 
Frente Popular Francisco Villa (FPFV), acordamos en una 
de las sesiones previas a iniciar este proceso de Sistema-
tización de la Memoria Colectiva del movimiento, que se 
realizarían 4 talleres en tres sedes: San Luis Potosí, CDMX 
y Tabasco, pues el objetivo era recopilar y aprender de 
las experiencias que han tenido los integrantes del FPFV 
de diversas partes del país. No obstante, en el proceso 
mismo de elaboración de la memoria, por cuestiones in-
ternas, el FPFV prefirió desarrollar este proceso dentro de 
las sedes de Ciudad de México y Tabasco. Este capítulo 
se refiere a los trabajos realizados en la sede Ciudad de 

México del Frente Popular Francisco Villa. 

Participantes

Lourdes Pérez González, Hortensia Mata Cervantes, 
Víctor Moctezuma, Heriberto Casquera, Luis Asiain 
Ramírez, Raúl Correa, Lorena Salinas, Alfredo Oliva 

Hernández, Luisa Vera García, Néstor Lariz, Pamela 
López, Javier Gutiérrez, Héctor López Villanueva, Hugo 

López Villanueva, Antonio Flores Martínez, Alejandro 
López Villanueva, José Jiménez. 

Relatoras/es

Diego Jalpa Garcés y Diana Nava Ortiz  
UAM-X.
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Los participantes en el taller de 
trabajo Memoria Colectiva del FPFV 
señalan que los antecedentes que 
dan y permiten la emergencia de 
la organización se encuentran en 
la historia de México. 

Esto sucede también con otras 
organizaciones democráticas po-
pulares de México, de pueblos 
originarios, sindicales, gremiales, 
magisteriales, estudiantiles, sociales, 
campesinos, de mujeres, jóvenes, 
ambientalistas, sociales con las que 
el FPFV se identifica, se relaciona 
y se solidariza, llegando a realizar 
acciones de unidad en la acción, 
apoyo mutuo y pronunciamiento 
político.

ANTECEDENTES LEJANOS 

Los antecedentes lejanos del FPFV 
los tenemos en la etapa Mesoame-
ricana, la Colonia, la Independencia, 
la Reforma, y la Revolución mexicana, 
en el Cardenismo, y en las movi-
lizaciones sociales de los últimos 
setenta años.

Mesoamérica.1

De los pueblos originarios de Me-
soamérica, de sus culturas, toma 
el FPFV su carácter fundacional, la 
forma de ver el mundo y su modo 
ser pueblo, cómo hacer comunidad. 

1 Mesoamérica. Entre 2500 a. C. y 
1521 d. C. en gran parte del territo-
rio que ahora ocupan la República 
Mexicana y algunos países centro-
americanos se tuvo el área cultural 
conocida como Mesoamérica. 

1Antecedentes 
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El FPFV recupera del pueblo ori-
ginario Mexica la herencia Azteca, 
el caminar de los 1,111, el ser pueblo 
migrante que viene de Aztlán a un 
lugar prometido después del pasar 
del Quinto Sol Nuevo, para fundar 
una gran ciudad, en un lugar seña-
lado por el dios Huitzilopochtli: un 
águila sobre un nopal, devorando 
una serpiente.2 (1) 

La gran ciudad Tenochtitlan es fun-
dada en medio de lagos, es centro 
del mundo, ombligo, es concejo. 
Es punto de llegada de un pueblo 
migrante y que se toma también 
como punto de partida para la fun-
dación de un estado nacional, si-
glos después. Si los mexicas fueron 
conquistados por medio de intrigas, 
al tiempo triunfaron al trascender 
superando a los invasores. Ese es 
el momento de cierre de la cultura 
de Mesoamérica. (2) 

2 De acuerdo con fuentes del si-
glo XVI, se considera que el 13 de 
marzo de 1325 (2 casa en el ca-
lendario mexica) fue la fecha en 
que se fundó la gran Tenochtit-
lan. Este relevante hecho históri-
co se presenta de manera mítica 
como la culminación de una gesta 
que comenzó en Aztlán, lugar de 
donde partió la marcha de dis-
tintas tribus indígenas en busca 
del prodigio anunciado por el dios 
Huitzilopochtli: un águila sobre un 
nopal, devorando una serpiente. 
(Diputados, 2022)

El auge y la grandeza de Teno-
chtitlan deslumbraron a Hernán 
Cortés y a sus soldados; uno de 
ellos, Bernal Díaz del Castillo, 
dejó testimonio del asombro 
que le causó esta gran ciudad 
en Historia verdadera de la con-
quista de la Nueva España: “…y 
desde que vimos tantas ciu-
dades y valles poblados en el 
agua y en la tierra firme y otras 
grandes poblaciones y aquella 
calzada tan derecha y por nivel 
cómo iba México, nos quedamos 
admirados…”. (Diputados, 2022) 

De los pueblos originarios recupe-
ramos y asumimos la herencia de 
Nezahulacoyotl, el Tlatoani poeta 
y gran constructor; de Tlacaelel, el 
consejero conductor del pueblo; el 
tlatoani Cuitláhuac victorioso ante 
los españoles; y el Tlatoani Cuauh-
témoc no como águila que cae sino 
como águila que lucha en ataque 
del cielo a la tierra. Reivindicamos 
el pasado indígena no sólo como 
símbolo del pasado sino como aci-
cate para la defensa aquí y ahora 
de los pueblos originarios.

Este 2021, en agosto para ser exac-
tos, se cumplieron 500 años de la 
caída de México-Tenochtitlan, la 
gran ciudad del imperio mexica, cu-
yos vestigios brotan de las entrañas 
de las calles del centro de la capital 
mexicana hasta nuestros días. 

A la fundación se tiene la caída, dos 
momentos de nuestra historia de 
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origen. Se señala que el 22 de abril 
de 1519 Hernán Cortés desembarcó 
en las costas de Veracruz.

A noviembre de ese año es reci-
bido por el tlatoani de los mexicas 
Motecuhzoma Xocoyotzin, que le 
da ingreso a la ciudad. 

Por intrigas, asesinatos y ambición, 
dos años más tarde, el 13 de agosto 
de 1521, sucede la caída de la gran 
ciudad México-Tenochtitlan. (Di-
putados, 2022) 

Como en 1985, tras los sismos 
que lastimaron la Ciudad de 
México, el historiador Miguel 
León-Portilla conmovió a su 
auditorio al evocar un pasaje 
sobre la fundación de esta urbe 
expresado aquel entonces en 
náhuatl: “Ve ahí donde ente-
rraste el corazón de Copil y vas 
a ver un águila devorando una 
serpiente, porque en tanto que 
dure el mundo, no acabará, no 
terminará la gloria, la fama de 
México-Tenochtitlan”. (Milenio, 
2014)

Colonia3 

Crímenes de exterminio, saqueo, 
abuso, depredación y humillación 
de los conquistadores españoles y 
la corona española sucedieron so-
bre los pueblos originarios durante 
la etapa conocida como conquista 
y después en el periodo largo co-
nocido como la Colonia o Virreina-
to, durante 300 años. Durante esa 
etapa y en una lucha contra todo, 
estuvieron también luchas por el 
respeto y el trato, la dignidad y la 
libertad de los pueblos originarios. 

El FPFV rescata y reconoce las lu-
chas valerosas de los pueblos que 
no fueron sometidos, de luchas por 
la libertad contra todo, a la manera 
de Espartaco durante el imperio 
romano; de resistencias guardando 
usos y costumbres; de representan-
tes que frente al frio interés de sa-
quear oro para curar “la enfermedad 

3 Para la historia de México el pe-
riodo conocido como la Colonia o 
el Virreinato empiezan en el siglo 
XVI, cuando los españoles, al man-
do de Hernán Cortés, conquista-
ron la antigua México-Tenochtit-
lan. Así fundaron la Nueva España, 
nombre que los conquistadores 
le dieron a la actual ciudad de 
México. También se conoce esta 
etapa con el nombre de Virreinato 
porque el país, durante el tiempo 
que duró, fue gobernado por un 
representante del rey de España 
que tenía el título de virrey.
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del corazón de la codicia” desafiaron 
a poderes tanto económicos como 
político ideológicos. 

Fray Bartolomé de Las Casas

El FPFV rescata la lucha ejemplar de 
Fray Bartolomé de Las Casas, quien 
fue el principal defensor de los indios 
en la Junta de Valladolid. Bartolomé 
de Las Casas, nacido en Sevilla en 
1474 o 1484 murió en julio de 1566, fue 
nombrado primer obispo residente 
de Chiapas yel “primer protector 
de los indio.”En 1515 renunció a us 
encomienda, y abogó, ante el rey 
Carlos I de España, por lo derechos 
de los nativos.

En 1550 participó en el debate de Va-
lladolid, en el que Juan Ginés de Se-
púlveda sostenía que los indios eran 
menos que humanos y necesitaban 
de los amos españoles para civilizarse. 
Las Casas sostenía que eran humanos 
y que era injustificable someterlos 
por la fuerza.

Bartolomé de las Casas pasó 50 años 
de su vida luchando activamente 
contra la esclavitud y el abuso co-
lonial de los pueblos indígenas, en 
convencer a la corte española de 
cambio de políticas de colonización. 
A diferencia de otros sacerdotes que 
pretendían destruir los libros y escri-
tos autóctonos de los pueblos indí-
genas, él se opuso terminantemente. 

“Es muy raro que haya épocas 
que abarquen exactamente una 
cifra decimal redonda, pero en 
nuestra historia colonial así es, 
ya que se considera que esta 
etapa empieza estrictamente 
en el año de 1521, cuando cayó 
en poder de los españoles la 
antigua ciudad de México-Teno-
chtitlan, y termina en 1821, año en 
el que se declaró la Independen-
cia de México. “(Desconocido & 
México, 2022).

Bartolomé de las Casas es un an-
tecedente para el mundo de la 
defensa de lo que se llegaría a lla-
mar los derechos humanos, tanto 
al defender a los “indios” como, 
después, también a los esclavos, 
al considerar que la esclavitud de 
cualquier hombre es la esclavitud 
de todos.

Francisco Tenamaztle y la Guerra 
del Mixtón 

El FPFV rescata el ejemplo de lucha 
de Francisco Tenamaztle (nombre 
de raíz náhuatl, que fray Alonso de 
Molina (1571) señala que significa 
“piedras sobre las que se pone la 
olla al fuego”). 

“Su nombre salta a la fama en la 
prensa española y novohispana 
a partir de la denominada Guerra 
del Miztón o Mixtón, ocurrida en 
1541. Fray Antonio Tello describe 
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lo ocurrido en su Libro segundo 
de la Crónica miscelánea, en que 
se trata de la conquista espiritual 
y temporal de la Santa provincia 
de Xalisco en el Nuevo Reino de la 
Galicia y Nueva Vizcaya y descu-
brimiento del Nuevo México, don-
de la describe como una guerra 
sumamente sangrienta y descri-
be los intentos por “pacificar” la 
región, dando por hecho que el 
proceso de pacificar consistía en 
la eliminación de la guerra, y no 
en que toda persona que habitara 
esa tierra, sin importar su origen 
étnico, viviera en paz. (Hernández 
Barrón, 2020). Miguel León-Por-
tilla lo define como Señor de No-
chistlán, teniendo sospechas de 
que el título lo habría obtenido 
por parte de su hermano, el pri-
mogénito y heredero. Los mismos 
españoles, cuando lo llevan a la 
Corte en España, presentan su 
caso reconociéndole como Señor 
de Nochistlán y hasta redactaban 
los documentos con la palabra 
don, antes de su nombre: Don 
Francisco Tenamaztle, aludiendo a 
que se le otorgaba respeto y dis-
tinción social, en muchos casos 
incluso, reservado únicamente 
para las personas de origen noble” 

La guerra del Mixtón nos remite a la 
memoria anticolonial, ya que fue la 
más importante y extensa resistencia 
indígena a la conquista, que estuvo a 
punto de poner fin a la colonia.

Yanga

El FPFV rescata la lucha heróica li-
bertaria de Yanga y su pueblo, como 
símbolo de la resistencia de nuestra 
tercera raíz, la población afroameri-
cana.Gaspar Yanga, conocido tam-
bién como Yanga o Nyanga fue el 
líder de una rebelión antiesclavista 
en México a principios del período 
colonial español. Se decía que Yanga 
era miembro de la familia real de 
Gabón y se convirtió en cabecilla 
de una banda de esclavos rebeldes 
cerca de Veracruz en 1570 aproxi-
madamente. Logrando escapar de 
la opresión él y su gente constru-
yeron una pequeña colonia libre en 
las montañas. Por más de 30 años 
la colonia continuó creciendo, so-
breviviendo parcialmente gracias a 
la captura de caravanas que traían 
a Veracruz bienes y alimentos. Sin 
embargo, en 1609 el gobierno colo-
nial de España se ensañó en retomar 
el control del territorio.

Una vez llegadas las tropas españo-
las, Yanga envió términos de paz a 
través de un español cautivo. Esen-
cialmente, Yanga solicitó que llega-
ran a un acuerdo entre ellos y los 
que habían establecido la hostilidad 
entre indios y españoles: un área 
bajo su dominio y en compensación 
el apoyo de sus partes en caso de 
ataques contra españoles. 

Adicionalmente, sugirió que su dis-
trito enviaría de vuelta a cualquier 
esclavo que hubiese escapado para 
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buscar refugio en él. Esta última 
concesión era necesaria para evitar 
la preocupación de los dueños de 
esclavos de la región. 

Los españoles se rehusaron a acep-
tar los términos e iniciaron la ba-
talla, un enfrentamiento que dejó 
graves pérdidas en ambas partes. 
Los españoles lograron avanzar al 
palenque, prendiendo fuego. Sin 
embargo, los habitantes lograron 
huir hacia los alrededores, en te-
rrenos casi inaccesibles por lo cual 
las tropas españolas no pudieron 
atribuirse la victoria. Incapaces de 
ganar definitivamente la batalla, 
acordaron negociar. Los términos 
de Yanga fueron aceptados con la 
condición adicional de que sólo un 
clérigo franciscano podría atender a 
los miembros del distrito y que a la 
familia de Yanga se le concedería el 
derecho de gobernar. Finalmente, el 
distrito de Yanga sería oficialmen-
te establecido y permanece hasta 
nuestros días.

Cinco décadas después de la in-
dependencia mexicana, Yanga fue 
nombrado héroe de México gracias 
a la diligente labor de Vicente Riva 
Palacio, nieto del presidente mexi-
cano afrodescendiente, Vicente 
Guerrero. (Gobernación, 2022) 

Independencia4 

En la madrugada del 16 de septiem-
bre de 1810 se conmemora como 
nación el grito de Independencia 
de México. Esta acción dio inicio 
el movimiento de Independencia. 

“En 1820 se estableció en Espa-
ña un gobierno constitucional, 
que garantizaba muchos dere-
chos, entre ellos, la libertad de 
prensa. Pronto se empezaron a 
publicar, tanto en España como 
en la Nueva España (territorio 
después llamado México), nu-
merosos periódicos, panfletos 

4 Independencia de México. Lo más 
relevante de la lucha que inició el 
16 de septiembre de 1810. Once 
años de batallas, traiciones y 
acuerdos. Finalmente el país con-
sumó su independencia en 1821. 
Para lograr la Independencia de 
México hubo dos movimientos 
diferentes. Un movimiento social 
y político, encabezado por perso-
najes como Miguel Hidalgo y José 
María Morelos que inició en 1810, 
recuerda el doctor Alfredo Ávila 
Rueda, investigador del Instituto 
de Investigaciones Históricas de 
la UNAM. Hubo otro movimiento 
que once años después consumó 
la Independencia, en 1821. Si bien 
también buscaba lograr la auto-
nomía de la Nueva España frente 
a España, este pretendía ser más 
organizado y tener la menor parti-
cipación popular posible, además 
estaba formado principalmente 
por las milicias. 
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y folletos que hablaban sobre el 
derecho a la autodeterminación 
y la posibilidad de la indepen-
dencia.

Entre 1820 y 1821 había diversos 
grupos que a pesar de sus di-
ferencias estaban de acuerdo 
en que la independencia era 
algo bueno para la Nueva Espa-
ña. Entre estos grupos estaban 
los conservadores, gente de la 
iglesia o de la alta burocracia 
del virreinato que temían que el 
nuevo régimen constitucional en 
España les quitara privilegios.”) 
Sedena, 2022.  

Para proteger y hacer valer el Plan 
de Iguala se creó El Ejército Triga-
rante, que garantizaría los principios 
del plan: Religión, Independencia y 
Unión. En el Ejército Trigarante, el 
ejército de Vicente Guerrero quedó 
subordinado al de Iturbide, tal como 
habían acordado los dos jefes mi-
litares y tal como había previsto el 
segundo; otros líderes insurgentes 
se fueron sumando. Este ejército 
entró triunfante en la Ciudad de 
México el 27 de septiembre de 1821. 
(Castillo, 2020) 

Con este emblemático llamado 
a las armas, la madrugada del 
16 de septiembre, el padre de 
la patria tocó la campana de la 
iglesia para convocar al pueblo 
y al reunirse la multitud en el 
atrio de la parroquia, pronunció 
la histórica arenga y al grito de 

¡Viva la América! y ¡Muera el mal 
gobierno,! con lo cual inició el 
movimiento por la Independen-
cia de México. (Sedena, 2022).

Se relata que durante 1808 y a in-
fluencia de acontecimientos ocu-
rridos en Europa, se conocieron 
de ideas independentistas, lo que 
llevó a conspiraciones en reuniones 
cubiertas como tertulias literarias, 
unas de tantas se hicieron en la casa 
del Corregidor de Querétaro, Miguel 
Domínguez y su esposa Josefa Ortiz 
de Domínguez; en esas reuniones 
participaban tanto personas nota-
bles, como destacados abogados, 
comerciantes y militares.

Los miembros de esta conju-
ra habían acordado levantarse 
en armas en diciembre de 1810; 
pero fueron denunciados ante 
las autoridades virreinales, por 
lo que algunos fueron hechos 
prisioneros, y gracias al aviso 
enviado por la Corregidora a 
Allende fue que se adelantó la 
fecha del inicio del movimien-
to de Independencia. (Sedena, 
2022).

El FPFV rescata el ejemplo libertario 
e independista del Padre Miguel 
Hidalgo y Costilla (Miguel Gregorio 
Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla 
Gallaga Mandarte y Villaseñor), el 
profundo pensamiento del Padre 
José María Morelos y Pavón, así 
como de todo el movimiento in-
dependentista que cruza una difícil, 
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complicada y compleja ruta de años 
de lucha.

El pensamiento del Padre José Ma-
ría Morelos y Pavón, héroe que re-
presenta el surgimiento a la esfera 
pública de las castas discriminadas 
por la colonia, se expresa en el his-
tórico documento “Sentimientos de 
la Nación”, que aunque interrumpi-
do en su instrumentación, en sus 
preceptos señala definiciones que 
después se tendrán como estado 
nacional y marca un hito pionero en 
la defensa de la igualdad sin distin-
ción y en el rechazo al contraste 
entre la opulencia y la indigencia. 

Sentimientos de la Nación

1º. Que la América es libre e inde-
pendiente de España y de toda 
otra Nación, Gobierno o Monarquía, 
y que así se sancione, dando al 
mundo las razones…

5º. Que la soberanía dimana inme-
diatamente del Pueblo, el que solo 
quiere depositarla en sus repre-
sentantes dividiendo los poderes 
de ella en Legislativo, Ejecutivo y 
Judiciario, eligiendo las Provincias 
sus vocales, y éstos á los demás, 
que deben ser sujetos sabios y de 
probidad…

12º. Que como la buena ley es su-
perior á todo hombre, las que dicte 
nuestro Congreso deben ser tales 
que obliguen a la constancia y pa-
triotismo, moderen la opulencia y la 
indigencia, y de tal suerte se aumente 
el jornal del pobre, que mejore sus 
costumbres, aleje la ignorancia, la 
rapiña y el hurto.

Reforma

La Reforma, consignada también 
como la Guerra de Reforma o la 
Guerra de los Tres Años es la etapa 
histórica en que como pueblo se en-
frentó una guerra civil entre liberales 
y los conservadores. El conflicto se 
extendió entre 1858 y 1861. 

La Guerra de Reforma termina con 
la Segunda Intervención Francesa en 
México (1862-1867), en la que el Im-
perio Francés, aliado con los sectores 
conservadores, invade México para 
imponer el gobierno de Maximiliano 
de Habsburgo y dar inicio al llamado 
Segundo Imperio Mexicano.

Se recupera de este episodio dra-
mático de nuestra historia el ejemplo 
tenaz del presidente Benito Juárez 
y de la generación de los liberales 
para sostener la república. Juárez 
representa al primer presidente in-
dígena del país y es símbolo mundial 
de la resistencia antimperialista. Bajo 
su mando la reforma hace aportes 
fundamentales y que configuran al 
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estado mexicano: estado laico, se-
paración iglesia del estado; doctrina 
de relaciones internacionales bajo el 
lema “El respeto al derecho ajeno, 
es la paz”.

Una de las presencias imprescindi-
bles de la reforma y del que tomamos 
su ejemplo es Francisco Zarco. 

“Nada más natural bajo un siste-
ma democrático, que el pueblo 
eleve su voz a los encargados de 
gobernarlo, que haga conocer su 
opinión sobre las cuestiones po-
líticas y administrativas de cuya 
resolución depende el futuro 
bienestar. Y para que no lleguen 
opiniones aisladas es muy con-
veniente que los ciudadanos se 
reúnan de una manera pacifica y 

que nada tenga de alarmante. 
En tales reuniones se discuten 
los asuntos públicos, se con-
sidera la situación y se forma 
una opinión que se somete a 
los legisladores, algo influyente 
en las resoluciones que estos 
adopten, pero nunca tanto que 
una insignificante minoría im-
ponga la ley a la nación.” (Zarco, 
1850). 

Melchor Ocampo, por su parte, fue 
el primero en proponer la reivindica-
ción de la lengua nahuatl como len-
gua nacional que no se conquistaría 
sino hasta el siglo XXI. Y Mariano 
Otero fue el primero en formular una 
economía política desde nuestro 
propio territorio.
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ANTECEDENTES CERCANOS 

“Y el mantel olía a pólvora

Mi abuelo, al tomar el café,
Me hablaba de Juárez y de Porfirio,
Los zuavos y los plateados.
Y el mantel olía a pólvora.

Mi padre, al tomar la copa,
Me hablaba de Zapata y de Villa,
Soto y Gama y los Flores Magón.
Y el mantel olía a pólvora.

Yo me quedo callado:
¿De quién podría hablar?” 
(Octavio Paz, 1968) 

“Cualquier cuadro político está obli-
gado a conocer su historia y cultura 
nacionales para proyectar el quehacer 
en el tiempo, no como anticuario, sino 
en el vínculo necesario Pasado-Pre-
sente, porque el que no conoce su 
historia, está condenado a repetirla 
y no puede abrevar de la experiencia 
acumulada.” (Plan de estudios de Es-
cuela de Cuadros FPFV 2021-2022).

En antecedentes cercanos tenemos 
momentos que se viven desde el siglo 
XX, con los que se tiene el vínculo de 
una herencia inmediata ideológica a la 
que se suman experiencias con las que 
se tiene que actuar en una práctica 
concreta en el espacio público hoy. 
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Revolución Mexicana de 19105 

La primera revolución con un pro-
fundo contenido social y político 
en el mundo en el siglo XX es la 
Revolución mexicana de 1910. 

Es el movimiento social de movi-
mientos sociales que alcanza el 
nivel superior de revolución, que 
trastoca y cambia con su fuerza 
revolucionaria las relaciones so-
ciales, la propiedad de la tierra y 
la producción, la educación, y el 
contenido y definición del estado. 
Paradójicamente vemos como orga-
nización que no culmina su proyecto 
social de justicia, que la ambición, 

5 No hay evento en la historia que 
no surja de otros que lo hayan 
precedido y que no llegue a ser 
origen de otros más o menos im-
portantes. La Revolución Mexica-
na es un ejemplo de ello; se puede 
marcar su inicio en 1906, cuando 
la organización del Partido Libe-
ral y la Huelga de Cananea irrum-
pieron en el escenario nacional 
como movimientos que marcaron 
el ocaso del Porfiriato, y concluyó 
con la promulgación de la Consti-
tución de 1917, que consignó como 
normas fundamentales todos los 
principios políticos, sociales y 
económicos que fueron la ban-
dera de la Revolución. Sin embar-
go, no es un periodo sencillo de 
catalogar, pues hay asuntos que 
lo suceden, como Los Tratados 
de Bucareli y otros sucesos que 
lo explican, como el movimiento 
anárquico floresmagonista.

la traición y la intriga, llegando al 
asesinato, trunca el alcance de la 
revolución. Solo años después, me-
diante reformas de acuerdo a la co-
rrelación de fuerzas, se llega a unos 
cuantos cambios, más la relación 
de explotación, saqueo, autorita-
rismo y antidemocracia fraudulenta 
se consolidan favoreciendo a una 
oligarquía.

La revolución mexicana de 1910 nos 
muestra una profunda crisis social, 
económica, política, más una mar-
cada crisis agraria de sentido de 
explotación, de exclusión. Unos ricos 
hacendados y empresarios dueños 
de tierras, haciendas, aguas y minas, 
otros pobres limitados de vida, de 
salario, de alimento, de salud, de 
educación y recreación. 

La revolución mexicana moviliza a 
toda la sociedad en una lucha de 
clases al mostrar el agotamiento de 
la lucha electoral por la violencia 
fraudulenta de la dictadura, con lo 
que se llega a la lucha armada no 
solo por la represión a la las de-
mandas de sufragio efectivo y no 
reelección de Francisco I Madero 
al disputar la presidencia de la re-
pública, sino que se presenta una 
movilización social que con fuerza 
tiende a mover todo. 

Vemos y recuperamos el progra-
ma revolucionario con profundo 
contenido social en el Programa 
Político del Partido Liberal Mexicano 
promovido por Ricardo y los demás 
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hermanos Flores Magón. Luchamos 
por una democracia política, pero 
también y a la par por una demo-
cracia económica para el pueblo 
mexicano, si en eso vamos al pre-
cipicio, lo haremos con toda fuerza 
y de cara al sol. 

Vemos el ejemplo de lucha revolu-
cionaria de Carmen Serdán y sus 
hermanos al ser precursores con 
ideales firmes, que responden a la 
dictadura explotadora en el ejercicio 
superior de la lucha política, que 
trabajan por la revolución dispo-
niendo todos sus recursos y cum-
pliendo con firmeza las tareas de 
los destacamentos revolucionarios 
verdaderos más firmes.

Vemos a la lucha campesina indí-
gena de nuestro pueblo mexicano 
profundo reclamando tierra, recla-
mando que la hacienda desaparez-
ca como símbolo de explotación, 
que el abuso de poder y el mal go-
bierno sean abolidos sin titubeos y 
con toda firmeza. 

No se tiene nada que perder, más 
que la deuda de la tienda de raya, 
más que el latigazo del patrón ha-
cendado o de la cordada corrupta 
asaltadora de caminos, más que la 
ignorancia por excluírsele del acce-
so a la educación.

Se demanda y se va a la toma de 
Zacatecas porque se quiere la de-
volución de las tierras y el agua para 
sembrarla y tener que comer, por 

el respeto a los usos, tradiciones 
y costumbres de un buen vivir, de 
un trabajo con jornadas laborales, 
salario, seguridad social, vivienda, 
educación y salud dignas. 

De una sociedad en que los go-
bernantes manden obedeciendo 
y los burócratas tengan conciencia 
de clase, salario de clase, vida de 
clase de sus hermanos de clase, 
para que no sean enanos déspotas 
caprichudos arrogantes.  

Vemos en los abuelos ejemplo a 
seguir cuando nos han platicado 
al momento de comer la historia 
que hace que el mantel de la mesa 
tenga olor a pólvora. Recuperamos 
sus reclamos y sueños, sueños de 
pueblo que después por el rechi-
nar de la pobreza llevó a salir del 
pueblo y emigrar a la ciudad o a 
los Estados Unidos en búsqueda 
de una mejor vida. 

En la ciudad recuperamos la mira-
da profunda y reflexiva del general 
Emiliano Zapata y también la mi-
rada altiva y rebelde del general 
Francisco Villa, ante la injusticia y 
el mal gobierno. 

Con todo orgullo, respeto, decisión y 
admiración tomamos de los cuatro 
y más representantes dignos de la 
revolución mexicana. 
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Viva Emiliano Zapata, viva Carmen 
Serdán, viva Ricardo flores Magón y 
viva Villa, cabrones y cabronas que 
también las hay…. 

La lucha sigue, sigue, sigue, sigue, 
sigue y sigue… 

(5) No hay evento en la historia que 
no surja de otros que lo hayan pre-
cedido y que no llegue a ser origen 
de otros más o menos importantes. 
La Revolución Mexicana es un ejem-
plo de ello; se puede marcar su ini-
cio en 1906, cuando la organización 
del Partido Liberal y la Huelga de 
Cananea irrumpieron en el escena-
rio nacional como movimientos que 
marcaron el ocaso del Porfiriato, y 
se puede marcar su conclusión con 
la promulgación de la Constitución 
de 1917, que consignó como normas 
fundamentales todos los principios 
políticos, sociales y económicos 
que fueron la bandera de la Revo-
lución. Sin embargo, no es un perio-
do sencillo de catalogar, pues hay 
asuntos que lo suceden, como Los 
Tratados de Bucareli y otros sucesos 
que lo explican, como el movimiento 
anárquico floresmagonista.

 

Cardenismo6 

En el análisis histórico del México 
posrevolucionario se señala que 
después de la Revolución Mexicana, 
el Cardenismo es sin duda el mo-
mento histórico más interesante 
de la historia moderna mexicana, la 
importancia del gobierno encabe-
zado por el general Lázaro Cárdenas 
sobre todo a partir de dos acciones 
fundamentales: la expropiación pe-
trolera de 1938 y la reforma agraria 
que permitió el reparto de 18 millo-
nes de hectáreas en el país. 

“La devolución a los campesinos de 
18 millones de hectáreas, la dota-
ción de tierras ejidales, de tierras 
productivas es un ejercicio inédito 
en el mundo de hacer justicia a los 
pueblos originarios”, sostuvo Ar-
mando Bartra quien también dijo 
que este reparto agrario, al igual 
que la expropiación petrolera, fue 
posible gracias a que el gobierno 
contaba con el respaldo y apoyo de 
los movimientos sociales, tanto de 
campesinos como de sindicatos de 
trabajadores. (Bartra, 2017)

Por su parte, Francisco Pérez Arce 
(2017) expresó del general Cárdenas 
“que era de dignidad y de soberanía 
nacional y que defendía la dignidad 

6 Lázaro Cárdenas constructor de 
una política nacionalista y demo-
crática. Lázaro Cárdenas. Presi-
dente de México 1934-1940.
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del país; un ejemplo claro de ello 
fue la expropiación petrolera como 
consecuencia de la cerrazón y so-
berbia de las petroleras extranjeras. 
En definitiva, cómo extrañamos al 
general Cárdenas.”

Lázaro Cárdenas del Río fue uno de 
los presidentes más destacados de 
la historia de México. Nació el 21 de 
mayo de 1895 en la comunidad rural 
de Jiquilpan, Michoacán. El estallido 
revolucionario de 1910 no afectó 
la tranquilidad de su pueblo; sin 
embargo, ese mismo año su padre 
abandonó su negocio de herbolaria 
por problemas de salud, que resul-
taron en su muerte el año siguiente. 
Debido a esto, el joven Lázaro tuvo 
que asumir muy temprano el rol de 
jefe de familia y comenzar su vida 
laboral, trabajando como aprendiz 
en la imprenta La Económica, la 
cual fue un punto de reunión del 
círculo de liberales ilustrados del 
pueblo, quienes tenían una idea 
muy clara sobre el despojo de tie-
rras a comunidades indígenas, la 
explotación de los campesinos, la 
concentración de la riqueza y la 
desigualdad. Fue en este espacio 
que Cárdenas comenzó a formarse 
políticamente. 

Cárdenas brilló en este contexto de 
crisis, asumiendo la presidencia del 
Comité Ejecutivo del PNR a fines de 
1930 y convirtiéndose en uno de los 
políticos más prominentes del país. 
En enero de 1933 fue nombrado 

secretario de Guerra y Marina, cargo 
del cual se separó para aceptar la 
postulación del PNR a la presidencia 
de la república en mayo de 1933, a 
sus apenas 38 años. Después de 
una extensa campaña enfocada 
en promover la organización de los 
trabajadores y la educación pública 
basada en los valores revoluciona-
rios, Lázaro Cárdenas tomó pose-
sión como presidente de México el 
30 de noviembre de 1934. 

Para llevar a cabo su proyecto na-
cional, Cárdenas necesitaba, ade-
más del apoyo del ejército y de la 
burocracia, de las masas organiza-
das de trabajadores y campesinos. 
La política de masas comanda-
da por el Estado para fortalecer al 
gobierno y vencer las resistencias 
sociales y económicas a su ambi-
cioso programa de reformas llegó 
a su punto más alto en el sexenio 
de Cárdenas. El nuevo gobierno 
alentó la organización, la lucha y 
la movilización de los trabajado-
res atendiendo sus demandas. El 
presidente apoyó las demandas 
salariales, la sindicalización y los 
contratos colectivos que estable-
cían mejores condiciones laborales 
para los trabajadores y presionó a 
los patrones para que cumplieran 
con esas peticiones. Este proceso 
culminó en 1936 en la creación de la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), la cual, encabezada 
por el sindicalista marxista Vicente 
Lombardo Toledano, se convirtió en 
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la central obrera más fuerte del país 
y en uno de los pilares centrales 
del régimen cardenista. Asimismo, 
la organización de los campesinos 
se consolidó con la creación de la 
Confederación Nacional Campesina 
(CNC) en 1938. 

Sin embargo, el éxito de Cárdenas 
no se debió simplemente a la fuerte 
presión que pudo ejercer desde la 
presidencia, sino al hecho de que 
su gobierno llevó a cabo una polí-
tica obrera y agraria que respondía 
efectivamente a las necesidades 
y demandas de las masas traba-
jadoras y campesinas, mejorando 
de forma tangible sus condiciones 
de vida. Los obreros obtuvieron 
incrementos salariales y contratos 
colectivos favorables mientras que 
los campesinos recibieron tierras, 
asistencia técnica y créditos como 
nunca antes. Todo esto sentó las 
bases para uno de los logros más 
destacados y trascendentales del 
cardenismo: la expropiación pe-
trolera, que nacionalizó lo que en 
ese entonces era la industria más 
importante del país. (CNDH, 2018) 

Movilización social de 1968 7

Elmovimiento estudiantil popular de 
1968 en México fue sucedida por 
luchas sociales, nuevas organizacio-
nes y movimientos sociales, aunque 
también se debe dimensionar que 
el movimiento estudiantil ocurrió 
en todo el mundo.

Un rasgo fundamental que resca-
tamos del movimiento social de 
1968 es que además de plantear 
la necesidad de la democracia, 
tuvo una voluntad e intenscón de 
revolucionar el mundo, de fundar 
sociedades en que la propiedad 
privada fueses sociabilizada, el 
estado fuese abolido y las clases 
sociales fueran borradas, que el 
fundamento de “a cada uno según 
sus necesidad y a cada cual según 
sus capacidades” se pusiera en 
práctica. 

En la primavera de 1968 comenzó 
a soplar un viento extraño en las 
universidades más prestigiosas del 
mundo. Muy pronto se extendió a las 
plazas públicas en todos los conti-
nentes y a México llegó en verano 

7 Pérez Arce Ibarra, Francisco. 
(2022). El Movimiento Estudiantil 
de 1968 nueve semanas y me-
dia. Francisco Pérez Arce. INAH. 
Recuperado 171022 de https://re-
latosehistorias.mx/nuestras-his-
torias/el-movimiento-estudian-
til-de-1968 
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para poner en duda costumbres 
públicas y certezas políticas. Fue la 
fiesta de la crítica que precedió la 
tragedia. En este artículo se recons-
truyen los hechos, se describen las 
ideas y las formas de comunicación 
del movimiento que en esos dos 
meses cambiaron el país. 

El movimiento estudiantil tuvo su 
origen aparente el 22 de julio por un 
pleito entre estudiantes de escuelas 
vecinas, las Vocacionales 2 y 5 del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y la Preparatoria Isaac Ochoterena, 
incorporada a la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM). 
El escenario: la plaza de la Ciuda-
dela. Pandillas de la zona armaban 
escaramuzas desde hacía tiempo, 
sin que la policía actuara para de-
tenerlas. En esta ocasión la autori-
dad llamó a los granaderos que no 
se limitaron a detener el enfrenta-
miento, sino que agredieron a los 
estudiantes con saña, invadiendo 
incluso los edificios escolares.

Para protestar por la violencia po-
liciaca, los estudiantes del IPN hi-
cieron una manifestación el 26 de 
julio, misma fecha en la que otros 
estudiantes, mayoritariamente de 
la UNAM y organizaciones de iz-
quierda, realizaban una marcha de 
apoyo a la revolución cubana. La 
primera debía terminar en el Casco 
de Santo Tomás, pero al calor de la 
protesta se desvió hacia el Zócalo; 
en la calle de Palma, la esperaban 

los granaderos, que la reprimieron 
violentamente.

En América a influencia de la Re-
volución de los barbudos en Cuba 
–con las grandes figuras de Fidel 
Castro, Raúl Castro, Camilo Cien-
fuegos, Ernesto Che Guevara y Celia 
Sánchez- que se erige como crítica 
moral, que comprueba la posibilidad 
de que el débil y pequeño sea tan 
fuerte que derribe al gigante, esa 
posibilidad es también con Vietnam, 
con Ho Chi Ming, entre otras figuras.  

Cuba a partir de la Primera Declara-
ción de la Habana de 1960 reclama 
derechos de los pueblos y propone 
tomar la decisión de construir so-
beranamente el futuro. En el mundo 
se formuló en 1968l la regla funda-
mental de “prohibido prohibir” y se 
convocó a la libertad en lo social, 
lo económico y lo cultural, esto es 
en el trabajo, en la escuela, en la 
música, el vestir y en el amor. 

¿Qué querían los estudiantes?

El movimiento se extendió rápida-
mente, pero también se organizó 
rápidamente. El 30 de julio repre-
sentantes del Politécnico se reu-
nieron en un Comité Coordinador, 
de ahí nació el Consejo Nacional 
de Huelga (CNH) formado con de-
legados electos en cada una de 
las asambleas de las escuelas en 
huelga. Esto le dio una represen-
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tatividad indiscutible y, al mismo 
tiempo, hizo de las asambleas las 
plataformas para la organización 
y el debate. El CNH llegó a reunir 
a representantes de 77 escuelas, 
incluyendo universidades de otros 
estados. El 4 de agosto, en su primer 
pronunciamiento público, formuló 
los seis puntos del pliego petitorio y 
convocó a una manifestación para el 
5 de agosto, de Zacatenco al Casco 
de Santo Tomás.

Además de los seis puntos del 
pliego petitorio se planteaba una 
condición: “el diálogo público”. El 
movimiento ponía en duda la “hon-
radez” del gobierno. Por eso no fue 
tomada en serio la melodramática 
frase de Díaz Ordaz cuando ofreció 
su mano tendida: “Una mano está 
tendida, la de un hombre que a 
través de la pequeña historia de 
su vida, ha demostrado que sabe 
ser leal. Los mexicanos dirán si esa 
mano se queda tendida en el aire 
o bien esa mano, de acuerdo con 
la tradición del mexicano, con la 
verdadera tradición del verdadero, 
genuino, del auténtico mexicano se 
ve acompañada por millones de 
manos que, entre todos, quieran 
restablecer la paz y la tranquilidad 
de las conciencias…” El movimiento 
respondió con certeza punzante: 
“a la mano tendida, la prueba de 
la parafina”.

Las grandes marchas. El punto más 
alto del movimiento está marcado 

por dos manifestaciones: la del 27 
de agosto y la del 13 de septiembre. 
La primera, la más grande, festiva 
y ruidosa. La “V” de la victoria se-
ñalada con dos dedos de la mano 
se había convertido en símbolo, 
y los seis puntos eran citados en 
los lugares más insospechados. El 
Zócalo se llenó. Dejaron una guardia 
permanente en esa plaza a espe-
rar ahí el informe presidencial y a 
obligar al diálogo público. La plan-
cha de concreto se convirtió en la 
continuación del campus… 

Tenemos como resultado de las 
demandas no resueltas y los re-
clamos pendientes dejados de la 
revolución que en el ajuste de la 
justicia social se presentaron en el 
espacio público los movimientos 
sindicales, de ferrocarrileros, agra-
rios, de médicos, de universidades, 
en un contexto de autoritarismo, 
de un partido y una hegemonía de 
estado que ocupaba y marcaba el 
pensar y las libertades. 

El movimiento estudiantil de 1968 
llevo su influencia a la sociedad, 
interpeló al conjunto de la sociedad 
mexicana, no solo cuestionando el 
estado, sino reclamando, deman-
dando y proponiendo cambios. Del 
movimiento estudiantil de 1968, que 
ampliamos a lo social y lo popular, 
recuperamos el que debe ocuparse 
el espacio público para hacerse oír, 
la calle para mostrarse, para ser 
activo al expresar las ideas en la 
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reunión en la esquina de la calle, en 
el mercado público o en el café, en 
el camión en un mitin pasajero, en 
donde además se botea, se recogen 
monedas y billetes donados para el 
“movimiento”; lo que se consumía 
en papel y tinta, en comida de las 
brigadas. 

Se organiza esa actividad social en 
las brigadas, en el mitin relámpago, 
en el comité del grupo social, más 
allá de la escuela y en que se pone 
en práctica con toda libertad la 
democracia directa. Que encuentra 
su expresión en la hoja volante al 
estar cerrada la prensa que pierde 
su principal elemento de informar en 
verdad del acontecimiento público. 
Se expresa también en las pintas de 
bardas, en la lámina de los camiones 
que a bien son periódicos murales 
con una frase contundente, amplia, 
llena de sentir y significado:

“¡abajo el mal gobierno!, ¡abajo 
Díaz Ordaz! Los precios suben 
suben, el peso baja y baja y el 
pelón viaja y viaja,. Prohibido 
prohibir…, Pensar ésta prohibido, 
el régimen sospecha, y razón 
no le falta ya que el que piensa 
conspira.” 

Los movimientos sociales tienen 
herencias, como las arriba seña-
ladas, y las ponen en práctica en 
otros espacios. El movimiento es-
tudiantil social y popular influye en 

forma amplia en el sindicato, en la 
organización agraria e indígena, en la 
escuela, en el gremio, en el espacio 
urbano popular, en la prensa, en la 
cultura en sus diferentes expresio-
nes, música y cotidianidad. 

Los movimientos sociales apelan 
y ponen en movimiento a toda la 
sociedad. Los movimientos socia-
les son antisistémicos al reclamar 
cambios de largo alcance. Nuestra 
observación nos lleva a ver que los 
movimientos sociales si no triunfan 
en un presente inmediato,8 sí triun-
fan en un futuro, cambiando el or-
den establecido y en esa magnitud 
producen cambios de largo alcance.  

Movilización social en la década 
de los 70

El gobierno frena trágicamente el 
movimiento estudiantil y popular 
de 1968 con la matanza del 2 de 
octubre9; una de las causa de ese 

8 Para el 2 de octubre de 1968 fue el 
grupo “Olimpia,” militares sin uni-
forme identificados con un guan-
te blanco, para el 10 de junio de 
1971 fue el grupo paramilitar “Hal-
cones.”

9 Parte de la represión del 2 de oc-
tubre de 1968 fue realizada por el 
grupo “Olimpia”, militares sin uni-
forme identificados con un guan-
te blanco; para el 10 de junio de 
1971 fue realizada por el grupo pa-
ramilitar “Halcones”. 
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actuar, no la única, es la atención 
del mundo en las Olimpíadas que 
el 12 de octubre se inauguraban en 
México; se da la persecución po-
lítica con la fuerza de la represión 
y se administra la cárcel contra la 
movilización social, la disidencia y 
la izquierda. 

Unos años después se muestra que 
la represión es la continuidad del 
actuar represivo del estado mexi-
cano posrevolucionario institucional, 
en que se incluye a la disidencia 
oficial para controlarla y a la serie de 
contradicciones internas en el par-
tido oficial (el Partido Revolucionario 
Institucional), se actúa con más saña 
contra la izquierda roja comunista 
o de cualquier otro carácter, frente 
a a demandas sociales urgentes y 
públicas. 

Tres años después del 68, los es-
tudiantes vuelven a movilizarse, 
según se explica, en solidaridad 
con estudiantes universitarios de 
Sinaloa, que también reclamaran al 
estado por su actuación represora y 
persecutoria a cualquier disidencia, 
pero también para mostrar que es 
posible un camino político distinto 
al institucionalizado. 

Estudiantes se movilizan el 10 de 
junio de 1971, otra jornada trágica 
conocida como el jueves sangriento 
de corpus christi. El estado, en una 
operación represora usa merce-
narios y viola toda legalidad con 
grupos de choque ilegales, como 

el grupo de halcones entrenados, 
armados y dirigidos desde el go-
bierno.  

En este momento y como conse-
cuencia de la energía social acu-
mulada de reclamos y demanda de 
cambios, se tiene la conformación 
de fuerzas políticas en la izquierda 
mexicana. Reconocemos tres posi-
ciones, con marcadas diferencias de 
táctica y estrategia, que por medio 
siglo tendrá una constante en el 
protagonismo político nacional. La 
postura reconocida como reformis-
ta que de inmediato asumió ocupar 
el espacio electoral parlamentario; 
la social que asume la organización 
de las demandas sociales y eco-
nómicas como derechos constitu-
cionales; y la posición radical que 
asume la vía de la fuerza directa. 

La década de los 70 es el tiempo 
en que el estado recrudece su ac-
tuación con un fuerte autoritarismo, 
la izquierda entretanto, guiada por 
las “condiciones objetivas” de la 
sociedad toma los tres caminos: 
electoral, social y de fuerza directa, 
y desarrollará una actuación que 
años después mostrará diferentes 
resultados. 

En el plano de la escena pública, se 
conoce a ésta como la etapa de la 
Guerrilla rural y urbana, tanto en el 
campo como en la ciudad, con la 
presencia de Rubén Jaramillo (10), 
el güero Medrano, Genaro Vázquez 
Rojas, Lucio Cabañas, la Liga Co-
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munista 23 de Septiembre, la Unión 
del Pueblo, las Fuerzas de Libera-
ción Nacional y otras presencias 
o ausencias clandestinas, que no 
deben dejar de conocerse al paso 
del tiempo y en el tiempo adecuado.  

El estado mexicano autoritario 
priista hegemónico, pero también 
burgués criollo, desarrolla la ile-
gal y sanguinaria Guerra sucia con 
grupos de choque y represión, con 
agrupamientos oficiales a los que 
se les da licencia para actuar im-
punemente, es una de las etapas 
de mayor violación de derechos 
humanos y de la legalidad.  

Inicia también ante el sistemático 
y perverso abuso de poder y el 
mal gobierno, la lucha política por 
la libertad de los presos políticos y 
la presentación de desaparecidos 
políticos. Así como en su momento 
influyó en el mundo la lucha pací-
fica de Ghandi en la India contra 
el imperio inglés, aparece la lucha 
en Irlanda con Bobby Sands, naci-
do en Irlanda del Norte, quien fue 
miembro del IRA Provisional (Ejército 
Republicano Irlandés provisional) y 
Parlamentario Británico, fallecido 
durante las  huelgas de hambre 
del año 81 en la prisión de Maze 
(conocida como Long Kesh). 

Al interno del gobierno, del estado 
y del partido de estado se tienen 
también contradicciones motivadas 
por esta realidad social cambiante y 
reclamante. Se ve como necesidad 

instrumentar una reforma política 
para dar cauce a la fuerza social, 
ante la cual se tiene el temor del 
estallido que reviente la supuesta 
estabilidad y paz social –que se 
interpretaba como necesidad de 
control- y se busca evitar que la 
revolución se volviera a montar a 
caballo. 

Esa etapa es conocida como de la 
apertura, con una reforma política 
planteada y promovida por uno de 
sus principales ideólogos, Jesús 
Reyes Heroles (quien afirmaba que 
“la forma es fondo” y que “el que 
resiste, apoya”). Se instrumenta 
para que a las fuerzas de izquierda, 
principalmente –aunque también 
se benefician algunas fuerzas de 
derecha– se les legalice y se in-
corporen al poder legislativo con 
representantes de partido. 

Rubén Jaramillo

Rubén Jaramillo Méndez. (Naci-
miento 1900. Muerte 23 de mayo 
de 1962). Nació en1900 en Real de 
Zacualpan, distrito de Sultepec, es-
tado de México, pero desde niño 
vivió en Tlaquiltenango. A los 14 años 
ingresó al Ejército Libertador del 
Sur y a los 17 fue capitán primero. 
En diciembre de 1918 dejó la lucha 
zapatista y trabajó en la hacienda 
de Casasano. A la muerte de Zapata, 
fue aprehendido y salió de More-
los. Trabajó en ingenios en San Luis 
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Potosí y como obrero petrolero en 
Tamaulipas. Al triunfo de Obregón, 
regresó a Tlaquiltenengo para luchar 
por la tierra en forma pacífica. 

El 5 de febrero de 1962, ante la ne-
gativa de las autoridades agrarias de 
atender sus peticiones de dotación 
de tierras, grupos de campesinos 
organizados como centro de pobla-
ción “Otilio Montaño”, encabezados 
por Jaramillo, se apoderaron de los 
terrenos de “El Guarín”. Durante 
un mes sobrevivieron como una 
organización comunal hasta que 
fueron desalojados por el ejército 
y la policía judicial. Se cuenta que 
en esos terrenos tenía intereses el 
expresidente Alemán. Jaramillo no 
abandonó la lucha e intentó entre-
vistarse con el presidente López 
Mateos para que esas tierras fue-
ran adjudicadas a los campesinos 
que las demandaban. Pero perdió el 
contacto con el presidente y en la 
prensa se difundieron rumores de 
que Jaramillo volvería a levantarse 
en armas. Su casa fue violentada y 
saqueada, por lo que el 21 de mayo 
denunció los hechos a la Procu-
raduría General de la República y 
responsabilizó de los mismos al 
gobernador López Avelar.

 

El 23 de mayo siguiente, Rubén Ja-
ramillo, su esposa Epifania Zúñiga 
García y sus hijos 

 Enrique, Ricardo y Filemón, fueron 

secuestrados por soldados vestidos 
de civiles al mando del capitán José 
Martínez Sánchez, hombre moreno 
cuya mejilla cruza una cicatriz, guia-
dos por el exjaramillista Heriberto 
Espinosa, alias “el pintor”, y trasla-
dados en vehículos militares a las 
inmediaciones de las ruinas de Xo-
chicalco, en donde horas después 
fueron ultimados con armas regla-
mentarias del Ejército Mexicano. 
La operación fue presenciada por 
los vecinos y Rosa García, anciana 
madre de Epifania.

Carlos Fuentes describió los asesi-
natos en la revista Siempre!

“Los bajan a empujones, Jarami-
llo no se contiene: es un león de 
campo, este hombre de rostro 
surcado, bigote gris, ojos bri-
llantes y maliciosos, boca firme, 
sombrero de petate, chamarra 
de mezclilla, se arroja contra la 
partida de asesinos; defiende a 
su mujer, a sus hijos, al niño por 
nacer; a culatazos lo derrumban, 
le saltan un ojo. Disparan las 
subametralladoras Thompson. 
Epifania se arroja contra los ase-
sinos; le desgarran el rebozo, el 
vestido, la tiran sobre las pie-
dras. Filemón los injuria; vuelven 
a disparar las submetralladoras 
y Filemón se dobla, cae junto 
a su madre encinta, sobre las 
piedras, aún vivo, le abren la 
boca, toman puños de tierra, le 
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separan los dientes, le llenan la 
boca de tierra entre carcajadas. 
Ahora todo es más rápido: caen 
Ricardo y Enrique acribillados; 
las subametralladoras escupen 
sobre los cinco cuerpos acribi-
llados. La partida espera el fin 
de los estertores. Se prolongan. 
Se acercan con las pistolas en la 
mano a las frentes de la mujer y 
los cuatro hombres. Disparan el 
tiro de gracia. Otra vez el silencio 
en Xochicalco.”

El 25 de mayo, El Universal publicó 
la siguiente nota: “El tristemente 
célebre rebelde de posesión y trá-
fico de drogas y despojo de tie-
rras, fue muerto ayer a balazos en 
las ruinas de Xochicalco, de esta 
entidad, cuando pretendía huir de 
los miembros de la Policía Judicial 
Militar...”

“…obedeciendo la línea guber-
namental, los siguientes días, el 
diario se enfocó a calumniar y 
denigrar a Jaramillo y a su fami-
lia: “Su amante, Epifania Zúñiga, 
mujer de pésimos antecedentes, 
cruel y temeraria, era la mentora 
y acompañante imprescindible 
de este bandolero, que se ufa-
naba de ser magnífica tiradora 
y de haber sacrificado cientos 
de vidas. Sus hijos Filemón, Ri-
cardo y Enrique, mayores de 
edad, adiestrados en la escuela 
del crimen, a últimas fechas, vio-

laban por la fuerza a mujeres y 
jovencitas que posteriormente 
asesinaban con armas blancas o 
de fuego. Al igual que su madre 
y padrastro, se significaron en el 
mundo del pillaje y del crimen. 
Con la muerte justa de esta fa-
milia de malhechores y crimina-
les, renacerá la tranquilidad de 
una vasta zona en los estados 
de México, Morelos y Guerrero.”

Los cadáveres fueron llevados a 
Tetecala. Después de haber recibido 
el culto de funeral en el templo me-
todista, con la asistencia de miles de 
campesinos, la familia Jaramillo fue 
sepultada en el panteón de Tlaquil-
tenango, acordonado por soldados, 
a las seis de la tarde del 25 de mayo.

El general Cárdenas encabezó el 
mitin de condena de los asesinatos 
organizado por el Movimiento de 
Liberación Nacional en la ciudad 
de México.

La Procuraduría General de la Re-
pública no abrió indagatoria alguna. 
Las investigaciones de la revista 
Política encontraron que se trató 
de la Operación Xochicalco, en la 
que participaron militares y policías 
judiciales federales y del estado 
de Morelos dirigidos por el gene-
ral Carlos Soulé, jefe de la Policía 
Judicial Militar. Cuauhtémoc Cár-
denas (Sobre mis pasos) señala 
como también implicados al capitán 
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Gustavo Ortega, jefe de la Policía 
Preventiva del Estado de Morelos, 
a los agentes Francisco Román y 
Fernando Estrada, y desde luego, al 
capitán José Martínez, quien estaba 
al servicio de la administración del 
Ingenio de Zacatepec y persona de 
máxima confianza del general Agus-
tín Olachea, secretario de la Defensa 
Nacional. Asimismo, considera que 
los asesinatos fueron un acto de 
represión contra el Movimiento de 
Liberación Nacional, MLN, del cual 
Jaramillo era miembro destacado.

La sospecha ensombreció la imagen 
de Adolfo López Mateos, a pesar de 
que se dijo que el presidente había 
recibido con gran disgusto la noticia 
del múltiple asesinato. Sin embargo, 
ninguna autoridad pudo articular 
una versión creíble de lo sucedido, 
aunque existían testigos del se-
cuestro que podían identificar a los 

responsables materiales; tampoco 
se emprendieron investigaciones ni 
se realizaron aprehensiones. Pocos 
meses después, el 9 de septiembre 
siguiente, el capitán José Martínez y 
el matón Heriberto Espinosa fueron 
ejecutados en el estado de Guerre-
ro, sin que tampoco se investigara 
a los posibles culpables.

Al paso del tiempo, diversos ana-
listas han especulado acerca de 
los posibles autores intelectuales: 
Eugenio Prado, exgerente del ingenio 
de Zacatepec; Humberto Rome-
ro Pérez, secretario particular del 
presidente López Mateos; general 
Gómez Huerta, jefe del Estado Ma-
yor presidencial; Agustín Olachea, 
secretario de la Defensa Nacional; 
incluso personajes connotados de 
la iniciativa privada con intereses 
inmobiliarios en la zona afectados 
por las acciones de Jaramillo, como 
el norteamericano William Jenkins.
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Los motivos señalados para per-
petrar el crimen también han sido 
diversos: desde el “secuestro” que 
planeaba Jaramillo del presidente 
Kennedy (al respecto aclaró Valentín 
López González, que a petición de 
Jaramillo, él redactó una carta para 
el presidente Kennedy, en la cual se 
pedía que el financiamiento de la 
Alianza para el Progreso se efectuara 
directamente a los campesinos, 
pues el intermediarismo de los ban-
cos lo encarecía de un dos o tres 
por ciento), su inminente regreso 
a las armas apoyado por los cuba-
nos castristas y rencillas políticas y 
familiares, hasta la disputa con los 
fraccionadores por los terrenos ya 
mencionados.

Concluye Fritz Glockner (Memoria 
Roja): 

“Jaramillo, más que ser un ideó-
logo marxista o leninista, teorías 
a las cuales se fue acercando 
durante los últimos años de su 
vida, quería «rescatar» -y así 
lo demuestra con su Plan de 
Cerro Prieto- no sólo los prin-
cipios olvidados y traicionados 
del zapatismo, sino también la 
política obrera y campesina im-
pulsada desde la Presidencia 
del general Lázaro Cárdenas, 
envuelta en aquel nacionalismo 
revolucionario de la década de 
los años treinta.”

Concluye Laura Castellanos (México 
Armado):

“El asesinato de Rubén Jara-
millo es considerado el suceso 
que más marcó a la izquierda 
en los sesenta. La historia del 
luchador en Morelos encarnó 
la descomposición del agro y 
la cerrazón ante la lucha legal y 
electoral del México posrevo-
lucionario. La ejecución de la 
familia indignó profundamente a 
la juventud politizada de la épo-
ca e inspiró a jóvenes activistas 
–como Genaro Vázquez y Lucio 
Cabañas- que posteriormente 
encabezaron grupos armados 
de carácter rural.

“A la muerte de Jaramillo la si-
tuación de los campesinos no 
distará demasiado de la que 
se vivió antes de la Revolución 
mexicana. Tienen la tierra, sí, 
pero enfrentan la carencia de 
créditos, maquinaria, asesoría, 
la perversión de las instancias 
gubernamentales, la violencia 
de la burguesía agraria y de los 
fraccionadores voraces.” Dora-
licia Carmona: Memoria política 
de México, 2022.
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El güero Medrano

El “Güero” Medrano ha muerto. Un 
guerrillero en la sierra chinanteca 
de Oaxaca (1976-1979) 

“No has visto como esas braci-
tas que están ahí, entre perdidas 
entre la ceniza, de momento 
viene un airecito y les arroja por 
ahí alguna hierbita y… se vuelven 
a prender…” Fidel Morales, abril 
del 2003 

En los años sesenta y setenta se 
desarrollaron en México los levan-
tamientos armados y el surgimiento 
de grupos insurgentes inspirados 
en la revolución cubana de 1959. Se 
calcula que entre 1963 y 1982 más 
de 1,700 jóvenes tomaron las armas 
y se integraron a 32 grupos guerri-
lleros (Sierra Guzmán, 2003:p. 19). 

El asalto al cuartel de Madera per-
petrado por el Grupo Popular Gue-
rrillero (GPG) el 23 de septiembre 
de 1965 fue el primer movimiento 
importante que se conoce. Dicho 
estallido encendió otros y la violen-
cia en el país conoció una de sus 
etapas más intensas. Las columnas 
guerrilleras se multiplicaron en las 
zonas rurales del país: Chihuahua, 
Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca 
y Chiapas. 

La guerrilla y la reforma política

Luego del asalto frustrado al cuartel 
de Madera algunos sobrevivientes 
del GPG intentaron reorganizar la 
guerrilla en la sierra de Chihuahua. 
Óscar González Equiarte encabezó 
a un pequeño grupo organizados en 
el “Movimiento 23 de Septiembre”. 
Dos años más tarde, un pelotón de 
fusilamiento aniquiló al guerrillero 
y Manuel Gómez Lucero intentó 
revivir aquel grupo chihuahuense 
con el nombre de “Corriente 23 de 
Septiembre”. 

Entre 1967 y 1974 el ejército mexica-
no tuvo que combatir el surgimiento 
de dos organizaciones guerrilleras 
que contaban con fuertes bases 
campesinas en la sierra de Gue-
rrero: la Asociación Cívica Nacional 
Revolucionaria (ACNR, 1968-1972) 
encabezada por Genaro Vázquez 
Rojas, maestro normalista origina-
rio de San Luís Acatlán en la costa 
chica de Guerrero y el Partido de 
los Pobres (PdlP, 1967-1974) dirigido 
por el maestro Lucio Cabañas Ba-
rrientos en la sierra de Atoyac de 
Álvarez. El gobierno federal ordenó la 
saturación militar de la entidad y el 
exterminio de las guerrillas. Durante 
campañas militares sucesivas, el 
ejército aisló, cercó y luego aniquiló 
a las filas y a los líderes de ambos 
grupos armados. 

A la destrucción de las guerrillas 
de Chihuahua y Guerrero le siguió 
un nuevo tipo de guerrilla, urbana, 
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clandestina, sin base social, que 
operaba en pequeñas células inde-
pendientes para asegurar la clan-
destinidad y evitar la localización 
de los dirigentes. 

Las más de 30 organizaciones ar-
madas que surgieron y actuaron 
en las principales ciudades de la 
República: Distrito Federal, Guadala-
jara y Monterrey, se derivaron de la 
radicalización del movimiento estu-
diantil de 1968 y, en algunos casos, 
incorporaron elementos de la gue-
rrilla rural (Sierra Guzmán, 2003, p. 
71). La mayor parte de estas nuevas 
organizaciones se unieron en 1973 
para formar la Liga Comunista 23 
de Septiembre, constituyendo con 
ésta la expresión más desarrollada 
de este movimiento. Para 1974 “La 
Liga” tenía un alcance nacional que 
abarcaba 20 entidades federativas 
(Hirales, 1977, p. 97). 

Durante este periodo, bajo las pre-
sidencias de Gustavo Díaz Ordaz y 
Luís Echeverría Álvarez, aparecie-
ron dos grupos paramilitares: los 
Halcones y la Brigada Blanca, que 
concentraron a los elementos más 
preparados de los cuerpos poli-
cíacos y de las fuerzas armadas y 
se encargaron de destruir al movi-
miento guerrillero en las ciudades. 
Desde el asalto al cuartel de Madera 
en 1963 hasta la eliminación de las 
últimas células guerrilleras en 1982, 
México vivió la violencia insurgente 
y su contraparte gubernamental.

(Sierra Guzmán, 2003: p. 21). 

Con las reformas políticas de 1977 
y 1986, en las que se ampliaron los 
espacios de representación para los 
partidos, el Estado mexicano atrajo 
a la oposición política al campo 
electoral. A partir de entonces se 
creyó que el fantasma de la guerrilla 
en México se había desvanecido. Sin 
embargo, la aparición del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) el 1° de enero de 1994 y el 
surgimiento en 1996 de Ejército 
Popular Revolucionario (EPR) y su 
escisión en 1999 en el Ejercito Revo-
lucionario Popular Insurgente (ERPI), 
revelaron que los grupos guerrilleros 
no habían muerto. Aquí se pretende 
hacer una crónica de la presencia 
del guerrillero Florencio Medrano 
Mederos, alias ‘El Güero’ Medrano, 
en la zona chinanteca de Oaxaca. 
Con ello no sólo se busca llenar un 
vacío de información sobre la histo-
ria de las organizaciones clandesti-
nas en México. También se pretende 
esbozar un análisis del papel que 
tuvo este líder en el movimiento 
campesino del Papaloapan oaxa-
queño y de las relaciones que, entre 
1965 y 1983, se tejieron al interior 
de los grupos guerrilleros y entre 
éstos últimos y los movimientos 
sociales en el ámbito nacional. (CSH, 
UAM-I, 2003)

Al interno del gobierno, del estado 
y del partido de estado se tienen 
también contradicciones motivadas 
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por esta realidad social cambiante y 
reclamante. Se ve como necesidad 
implementar una reforma política 
para dar cauce a la fuerza social, 
ante el temor de un estallido social 
en la metáfora de la estabilidad 
con la paz social, se interpretaba 
como control, y que no se volviera 
a montar a caballo. 

Esa etapa es conocida como de la 
apertura con una reforma política 
planteada y promovida por uno de 
sus principales ideólogos, Jesús Re-
yes Heroles (en el fondo y forma, así 
como que lo que se opone apoya), e 
instrumentada para que las fuerzas 
de izquierda, principalmente aunque 
también se beneficia a algunas me-
nos de derecha, se les legalice y se 
incorporen al poder legislativo con 
representantes de partido.  

Movilización social en la década 
de los 80

A distancia y en una lectura que 
permite ver la escena en conjunto, 
se observa que en México la década 
de los años 80 del siglo XX es in-
tensa con una amplia movilización 
social, que muestra el agotamiento 
del estado y del partido de estado, 
fundado y formado desde el po-
der para el control, presenta más 
rupturas político ideológicas con 
la revolución mexicana, que daba 

sustento y legitimidad, y aparece 
la imposición de una nueva visión 
político ideológica que venía de 
afuera, que renegaba de la herencia 
local, que quería la modernidad, que 
criticaba la corrupción y resultó a 
la postre más corrupta por su na-
turaleza, el neoliberalismo. 

Con el presidente José López Por-
tillo se cerraba la etapa de herencia 
directa del nacionalismo revolucio-
nario, se criticaba por su corrupción 
y el favorecer a una oligarquía, se 
señalaba el estatismo como el mal 
que produce los males económicos 
al imponerle al mercado reglas, re-
gulaciones y definiciones. 

En 1982 con el ascenso de Miguel 
de la Madrid a la presidencia de la 
República y la imposición del mo-
delo económico de políticas neo-
liberales, se da el giro que hace al 
país abrirse ingenuamente al mundo 
y lo enfrenta a embates que ponen 
en una situación de pobreza más 
lacerante a las organizaciones so-
ciales y sindicales que constituyen 
las llamadas coordinadoras para 
desarrollar importantes acciones 
de masas, entre las que figuran el 
Frente Nacional por la Defensa del 
Salario, Contra la Austeridad y la 
Carestía (FNDSCAC;); con los cam-
pesinos e indígenas la Coordinado-
ra Nacional Plan de Ayala (CNPA); 
con los trabajadores y sindicatos 
la Coordinadora Sindical Nacional 
(COSINA); el Frente Nacional Contra 
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la Represión (FNCR) y la Coordi-
nadora Nacional del Movimiento 
Urbano Popular (CONAMUP). 

La unidad de acción hace posibles 
movilizaciones de masas disiden-
tes como la marcha del Primero 
de Mayo de 1983 en que suceden 
enfrentamientos entre las organiza-
ciones independientes y los golpea-
dores de los sindicatos charros en 
el centro de la ciudad, y por medio 
de la Asamblea Nacional Obrero 
Campesina Popular que convoca 
a los Paros Cívicos Nacionales de 
1983 y 1984.

La Coordinadora Nacional del 
Movimiento Urbano Popular 

(CONAMUP)

La década de los ochenta se inau-
gura con la imposición del Impuesto 
al Valor Agregado, este impuesto del 
10 por ciento se aplica al consumo 
de todos los productos. La situación 
de la economía es un desastre que 
se ilustra con la caída de los precios 
del petróleo, escasez de divisas, 
desplome de las exportaciones, 
déficit en la balanza de pagos, so-
brevaluación del peso, etc. Pero lo 
peor de la crisis estaba por venir.

En mayo de 1980 se convoca al I 
Encuentro Nacional de Colonias 
Populares en Monterrey, se regis-
tran 16 organizaciones de diver-
sas partes del país. Se conforma la 
Coordinadora Nacional Provisional 
del Movimiento Popular. Un año des-
pués, en abril de 1981 en la ciudad 
de Durango se acuerda constituir, 
en el II Encuentro, la Coordinadora 
Nacional del Movimiento Urbano 
Popular (Conamup). El número de 
organizaciones participantes suman 
más de 100 de 14 estados.

En estos primeros Encuentros se 
caracteriza al Movimiento Urbano 
Popular (MUP), en principio y entre 
otras cosas, como un aliado de la 
clase obrera y del campesinado 
y sirve como base de apoyo a la 
lucha del pueblo en general; luego 
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se considera que no solo es una 
base de apoyo, sino que el MUP 
tiene características propias que 
lo convierten en una fuerza motriz 
de la revolución, que aporta am-
plias fuerzas sociales al proceso 
revolucionario. En este sentido, en 
el siguiente Encuentro se propone 
acordar que el MUP sea caracteri-
zado como la vanguardia del movi-
miento revolucionario, la propuesta 
se rechaza. (Bautista, 2015) 

La Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE)

La Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE) es 
una organización de trabajadores de 
la educación mexicana, constituida 
el 17 de diciembre de 1979 en alter-
nativa de lucha política y gremial 
frente al Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE). 

En abril de 1989 se tiene la desti-
tución del priísta Carlos Jongui-
tud Barrios, el mismo día que el 
exgobernador de San Luis Potosí 
presentó su renuncia a Carlos Sa-
linas de Gortari el presidente de 
la república nombró a Elba Esther 
Gordillo Morales al frente del SNTE. 

El magisterio tiene una historia de 
lucha por sus derechos laborales y 
de organización sindical. 

Coordinadora Nacional Plan de 
Ayala (CNPA)

A fines de los 70´s, decenas de su-
pervivientes zapatistas, algunos de 
ellos asistentes a la firma del Plan 
de Ayala en Ayoxustla, Puebla, ase-
guraban que dicho plan no se había 
cumplido; por ello muchas organiza-
ciones campesinas regionales que 
se reunieron en octubre de 1979 en 
Milpa Alta, Distrito Federal, adopta-
ron orgullosamente el nombre del 
plan al constituir la Coordinadora 
Nacional Plan de Ayala.

A 30 años de lucha de la CNPA, nadie 
puede afirmar que los objetivos del 
plan zapatista se hayan alcanzado; 
sigue habiendo concentración de la 
tierra, muchos latifundios rurales y 
urbanos no se han afectado, usur-
pación del poder, antidemocracia 
y corrupción. El surgimiento de la 
CNPA, como lo afirma Armando Bar-
tra, “es la manifestación más aca-
bada del agotamiento definitivo de 
la Reforma Agraria como fuente de 
legitimidad campesina del Estado 
posrevolucionario, y también de la 
más clara encarnación de la inde-
pendencia social y política que hoy 
reclama la lucha de los trabajadores 
del campo”.

La CNPA representó un pacto en-
tre organizaciones independien-
tes, pero también la ruptura con 
el corporativismo, es decir, un cla-
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ro deslinde del gobierno y de las 
organizaciones oficialistas. Con 
ello, también abrió camino para el 
surgimiento de nuevos proyectos 
de organizaciones campesinas de 
construcción horizontal, como la 
UNORCA en 1985 y otras que se 
crearon a finales de los 80´s.

No fue casual que la primera acción 
de la CNPA fuera la movilización 
campesina contra el traslado de los 
restos del general Emiliano Zapata 
de su tierra natal al Monumento de 
la Revolución (noviembre de 1979), 
acción que pretendió realizar el go-
bierno de José López Portillo para 
conmemorar el centenario del na-
cimiento del revolucionario. (García, 
2009)



43

A
N

TE
C

ED
EN

TE
S

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

Carmona Dávila, D. (2022). Jaramillo 
Méndez Rubén. Memoria política. 
Obtenido de https://www.memo-
riapoliticademexico.org/Biografias/
JMR00.html

Castillo, N. (2022). A 500 años de la 
destrucción de Tenochtitlan. Cien-
cia UNAM_DGDC. Recuperado el 
14 de octubre de 2022, de https://
ciencia.unam.mx/leer/1102/500-
anos-caida-de-mexico-tenoch-
titlan-lo-que-sabemos-por-las-
fuentes-historicas

Desconocido, M. (14 de octubre de 
2022). La Colonia o el Virreinato 
en México. México. Recuperado el 
14 de octubre de 2022, de https://
www.mexicodesconocido.com.
mx/el-virreinato-o-epoca-colo-
nial-1521-18101.html#:~:text=Pa-
ra%20la%20historia%20de%20
M%C3%A9xico,la%20actual%20
ciudad%20de%20M%C3%A9xico.

Diputados, M. L. (14 de octubre de 
2022). Museo Legislativo. Obtenido 
de http://museolegislativo.diputa-
dos.gob.mx/?p=7929#page

Gámez Gómez, E. (14 de octubre de 
2022). La Historia del Quinto Sol. 
San Luis Potosi, San Luis Potosi, Mé-
xico. Recuperado el 14 de octubre 
de 2022, de https://www.cetraslp.
gob.mx/informacion-general/ar-
ticulos-de-interes/50-la-histo-
ria-del-quinto-sol#

Gobernación, C. (14 de octubre de 
2022). Gobernación. Obtenido 
de https://www.conapred.org.mx/
index.php?contenido=pagina&i-
d=439&id_opcion=40&op=61

Hernández Barrón, A. (2020). Por qué 
Francisco Tenamaztle es conside-
rado precursor en la defensa de de-
rechos humanos. España : Programa 
Regional de Apoyo a las Defensorias 
del Pueblo de Iberoamérica.

Milenio. (5 de septiembre de 2014). 
México-Tenochtitlan, su gloria 
no acabará: León-Portilla. Mi-
lenio. Obtenido de https://www.
milenio.com/estados/mexico-te-
nochtitlan-su-gloria-no-acaba-
ra-leon-portilla

Pérez Arce Ibarra, F. (2022). EL MO-
VIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 
NUEVE SEMANAS Y MEDIA. (INAH, 
Ed.) Relatos e historias. Recuperado 
el 17 de octubre de 2022, de https://
relatosehistorias.mx/nuestras-his-
torias/el-movimiento-estudian-
til-de-1968

Sedena. (14 de octubre de 2022). sedena. 
Obtenido de https://www.gob.mx/
sedena/documentos/15-de-sep-
tiembre-de-1810-grito-de-inde-
pendencia#:~:text=En%20la%20
madrugada%20del%2016,inicio%20
el%20movimiento%20de%20Inde-
pendencia.



44

EX
PE

RI
EN

C
IA

S 
Y

 M
EM

O
RI

A
 C

O
LE

C
TI

VA
 D

EL
 F

RE
N

TE
 P

O
PU

LA
R 

FR
A

N
C

IS
C

O
 V

IL
LA

 

Historia del Frente 
Popular Francisco 
Villa,	Sede	CDMX

PRESENTACIÓN 

En el marco del proceso: ““Expe-
riencias y Memoria Colectiva del 
Frente Popular Francisco Villa.” 
Aprender de 4 décadas de his-
toria,” presentamos el producto 
escrito que da cuenta del traba-
jo desarrollado por el FPFV en la 
Ciudad de México, el cual tiene la 
intención de conocer, analizar y 
reflexionar respecto al origen de la 
organización, así como el desarrollo, 
iniciativas, logros y limitaciones, 
alianzas con otras organizaciones y 
movimientos sociales así como con 
autoridades locales y federales para 
fortalecer su identidad así como 
para desplegar nuevas iniciativas 
acordes a los desafíos actuales que 
enfrenta nuestra sociedad. 

2
Participantes integrantes del FPFV

Lourdes Pérez,  
Heriberto Casquera, 

Hortensia Mata,  
Luis Asaín,  

Raúl Correa,  
Hugo López,  

José Jiménez. 

Relatora y relator

Diana Nava y Diego Jalpa

UAM-X
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Este colectivo reflexionaba respecto 
a las transformaciones sociales y 
políticas que estaban ocurriendo 
en el país, una pregunta frecuente 
era ¿Qué es el cambio social? Sobre 
todo, a partir de una crítica respecto 
a la instalación del capitalismo y la 
nueva configuración geopolítica que 
se gestaba en esa época. 

Los participantes en el taller reme-
moraron con mucho entusiasmo, la 
época en la que comenzaron a par-
ticipar, la música que escuchaban 
en la radio, la cual tenía horarios 
específicos para ser transmitida 
por su contenido de crítica social.10 

Primero de manera espontánea y 
posteriormente de forma organi-
zada los movimientos sociales en 
los que participaron las juventudes 
de México fueron visibilizando las 
problemáticas que tenían, así como 
las necesidades de la población en 
la ciudad; así se dieron a la tarea de 
crear las primeras propuestas para 
dar alternativas para la construcción 
de viviendas, alternativas de em-
pleo, alternativas de espacios para 
el cuidado de la salud, así como el 
acceso a distintos servicios, como 
agua y luz. 

 

10 https://www.youtube.com/wat-
ch?v=lNNyU4KD5SI

 https://www.youtube.com/wat-
ch?v=aYjXznlqeno 

 https://www.youtube.com/wat-
ch?v=i9LwQWzwL-Q 

RECUPERANDO ANTECEDENTES

Los participantes en el taller, señalan 
que los antecedentes que permitie-
ron la emergencia de la organización 
son: la Revolución Mexicana, así como 
la emergencia de distintos movimien-
tos sociales que se conformaron en 
los años 50´s y los años 60´s como 
el sindicato de ferrocarrileros y mé-
dicos. 

El movimiento estudiantil y popular 
de 1968 se constituyó como un ante-
cedente fundamental ya que creó las 
condiciones sociales e históricas para 
que la sociedad denunciara distintas 
problemáticas sociales a pesar de la 
represión que sufrieron los estudian-
tes y la persecución por parte del 
gobierno, su lucha se configuró como 
un semillero de formación y reflexión 
política, a partir del impacto de la 
revolución cubana en toda América 
Latina y en concreto en México. 

Las juventudes de ese entonces, 
estuvieron fuertemente politiza-
das y realizaron manifestaciones en 
contra de la represión por parte del 
Estado. En dicho contexto social y 
político surgieron las escuelas po-
pulares (preparatorias y normales 
populares) así como los Colegios 
de Ciencias y Humanidades (CCH´s) 
como una alternativa educativa para 
la clase media y de bajos recursos, 
espacios educativos que se cons-
tituyeron como lugares sensibles a 
la realidad social del país, en donde 
los estudiantes se vincularon a dis-
tintos sectores urbanos y populares, 
a obreros y campesinos, apoyando y 
respaldando sus denuncias y deman-
das, conformado el Frente Estudiantil 
Revolucionario en el CCH Oriente en 
el año de 1976. 
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EL CAMINAR,  
DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
AL MOVIMIENTO URBANO 

Grupos politizados de jóvenes fue-
ron parte del movimiento estudiantil 
y participaron en conjunto con sus 
familias en la conformación de va-
rias colonias, en uno de los primeros 
procesos de lucha por la vivienda 
en el entonces Distrito Federal, el 
cual inició en 1983 a partir de la 
conformación de la Comunidad 
Emiliano Zapata. 

En este mismo año 1983, se llevó 
a cabo el primer resguardo de un 
predio que se ubica a un costado 
de la Unidad Vicente Guerrero de 
la Delegación Iztapalapa, del 19 de 
junio al 21 de junio. 

“La ocupación o invasión se llevó 
a cabo en un predio que está a un 
lado de la Unidad.” 

“Era un domingo, a media tarde, yo 
tomaba fotos en la iglesia y obser-
vé que algo pasaba, una abuelita 
se sentó en el predio y empezó a 
repartir el espacio, se inició con 50 
personas y en la noche había cerca 
de mil…”

“Llegamos nosotros como estu-
diantes y vimos a la masa, en ese 
momento ya traíamos formación 
política y de conciencia social, nos 
reunimos algunos, donde por su-

puesto participó Adolfo López Villa-
nueva, la mayoría eran estudiantes 
que venían del CCH Oriente…” 

“La segunda noche hicieron una 
asamblea que se prolongó hasta 
la madrugada. Se construyeron las 
primeras iniciativas de organiza-
ción: primero que acordamos que 
la invasión tenía que ser organizada, 
nos íbamos a organizar por brigadas, 
cada brigada con un coordinador, 
que tenía la lista e iba repartiendo 
el suelo sin pedir nada. 

Se tiraba un lazo y con un bote de 
cal se marcaba una línea, eso ya lo 
habíamos visto en el Campamento 2 
de octubre. Había una pregunta que 
hacíamos ¿Cuántos metros quiere? 
Y se ponía una norma: se darían los 
metros que pudieran cubrir, eso sig-
nificaba ocupar el espacio con una 
casa de cartón y permanecer allí, si 
no ocupabas el espacio que habías 
solicitado, se recogía el espacio no 
ocupado para volver a repartir…” 

“Si lo quieres llevar al terreno teó-
rico, siguiendo a Marx era, a cada 
quien según su necesidad y sus 
capacidades.” 

“Cada brigada tenía su coordinador 
y su comisión de vigilancia, su fogata 
y tenía que asistir a la asamblea…” 

“Todo el mundo se sentía productor 
de una organización social espon-
tánea, no tuvimos la existencia de 
ningún delito, cuestión que se re-
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produjo en las unidades habitacio-
nales donde la misma comunidad 
se protege.” 

“No se permitía la presencia de po-
licías, sin embargo, algunos de ellos 
participaban porque sus esposas 
participaron en la invasión…” 

“El día del padre les pusimos en 
la madre,” era la consigna de esta 
experiencia…” 

“Se conformaron 35 brigadas, cada 
una tenía más de 150 familias, apro-
ximadamente cinco mil familias lle-
garon “ 

“Duramos siete días y después en 
la madrugada, ocurrió el desalojo, 
operado por granaderos, moto-
ciclistas, la marina, el ejército y la 
policía judicial del Distrito Federal. 
Primero nos aventaron a la montada, 
las brigadas respondieron y la mon-
tada retrocedió, posteriormente en-
tró el resto de las fuerzas armadas, 
incluso participaron helicópteros. 
Las bravas eran las mujeres que con 
piedras enfrentaron a los policías, 
finalmente ocurrió el desalojo.” 

“El día posterior la gente se reor-
ganizó e hicieron una marcha a los 
Pinos, tomaron los camiones de 
ruta 100, había algunos trabajadores 
de este sector en la invasión por 
lo tanto había cierta sensibilidad. 
Después de la marcha se dejó libres 
a los detenidos.” 

“Se convocó a asambleas en el 
mercado.” 

“Después del desalojo, un desalojo 
muy violento la gente continuó or-
ganizándose.” 

“Se contrató una casa, entre toda 
la gente que decidió participar con 
nosotros, se fue pagando la renta. 
En la colonia Constitución de 1917 
hacíamos reuniones cada domingo 
en el mercado de la Vicente Gue-
rrero, hacíamos las asambleas lo 
sábados.”

“En ese lugar, nosotros como ar-
quitectos instalamos un taller con 
restiradores para dibujar planos 
y hacer el proyecto de algo que 
se llamó “proyecto participativo”, 
entonces, se hacían análisis entre 
todos, cada uno diseñaba su casa, 
pero al pasar el tiempo nos centrá-
bamos en la realidad del trabajo y 
en este caso, las actividades que 
aportaban un ingreso como apoyo 
para el desarrollo de los complejos 
habitacionales.” 

“En esta primera experiencia, el Fon-
do Nacional de Habitaciones Po-
pulares (FONHAPO), fue con quien 
se gestionó, después del desalojo, 
que se pudiera construir el con-
junto habitacional, entonces, a fin 
de cuentas, desarrollamos nuestra 
tesis profesional.” 

También se llevó a cabo una gran 
movilización a la Ciudad de México 
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por parte de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), la Coordinadora Sindical 
Nacional (COSINA), la Coordinadora 
Nacional de Movimiento Urbano Po-
pular (CONAMUP) y la Coordinadora 
Nacional de Plan de Ayala (CNPA). 

En 1984 el Estado mexicano, gober-
nando con el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), se ve rebasado 
por las condiciones sociales, polí-
ticas y económicas por las cuales 
estaba pasando el país, cediendo 
a la presión del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial, 
así como también se deslindó de 
sus responsabilidades como estado 
benefactor modificando políticas 
sociales y económicas para dejar en 
manos de la población el acceso al 
trabajo, a la vivienda, a la salud, a la 
educación y al transporte, abriendo 
el paso a políticas neoliberales. 

Como respuesta a las nuevas políti-
cas neoliberales del Estado, surgie-
ron algunos movimientos sociales. 
En este momento había huelgas en 
distintos lugares del país y surgieron 
algunos sindicatos, como el sindi-
cato de Aviadores, el sindicato de 
la Volkswagen en Puebla, la Coor-
dinadora Nacional Plan de Ayala. 

Se conformó la Coordinadora Na-
cional del Movimiento Urbano Po-
pular (CONAMUP) y se realizaban 
trabajos con los Comités de De-
fensa Popular. Aquí se generó el 
primer movimiento nacional de las 

diferentes colonias populares. La 
forma de organización se basaba 
en las movilizaciones, plantones, la 
toma de tierras (públicas), las huel-
gas, la toma de edificios públicos, 
etcétera.

“Es importante resaltar que la toma 
de tierras que hacía la organiza-
ción no eran privadas, sino eran de 
propiedad pública, se hacía respe-
tando la propiedad privada. Nunca 
tomamos propiedad privada. No se 
tomaban áreas ecológicas.” 

“Siempre tuvimos el cuidado a ra-
zón de que no eran áreas ecoló-
gicas, eran remanentes urbanos, 
resultado de los ejes viales. Primero 
siempre solicitamos el espacio, y al 
no haber respuesta ocupamos el 
espacio como medida de presión. 
Pero aclaro que no invadimos áreas 
ecológicas ni áreas de reserva. […] 
En esos años tuvimos una discu-
sión con el movimiento ecologista, 
donde hicimos hincapié en esta 
cuestión. En ese caso llegamos a 
varias coincidencias, como el de-
sarrollo natural de la ciudad.”
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LA FUNDACIÓN DEL FRENTE 
POPULAR FRANCISCO VILLA

Por otro lado, debido a que otra 
organización ya poseía el nombre 
de Emiliano Zapata, la Unión Po-
pular Emiliano Zapata (UPREZ), es 
el momento en que la Comunidad 
Emiliano Zapata decide buscar un 
nuevo referente para nombrarse, y 
tomaron el nombre de Frente Po-
pular Francisco Villa.

Es entonces cuando a partir del 
desalojo, del que se habló en el 
apartado anterior, se conforma la 
Sociedad Cooperativa de Vivienda y 
Servicios Habitacionales Alletepet-
lalli. Está cooperativa se constituyó 
como una respuesta al desalojo 
violento del 19 de junio de 1983 y se 
genera un acuerdo con el gobierno 
y el FONHAPO para la construcción 
de viviendas.

“Ya con personalidad jurídica se logra 
un crédito para la adquisición del 
suelo y la construcción.” 

Se inicia entonces con los primeros 
proyectos de autoproducción de la 
vivienda desde la perspectiva de 
lo que llamaron “Comunidades in-
tegrales;” su intención no sólo era 
construir, sino que, en un panorama 
complejo y amplio, hacer efectivo el 
derecho a la vivienda: se contempló 
el otorgamiento de los servicios, el 
derecho a la educación, a la cultura, 
a la salud, mercados de abasteci-
miento, etcétera. 

“La organización daba la idea de un 
tamaño y equipamiento integral a 
las viviendas, cosa que los desarro-
lladores hacían dormitorios y nada 
más, no había un equipamiento en 
lo cultural, en materia educativa, la 
recreación, en salud, y mucho menos 
en fuentes de trabajo en la zona.” 
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EN 1985 UN MOVIMIENTO  
DE LA NATURALEZA 

El 19 de septiembre de 1985 ocurrió 
un acontecimiento que marcó a los 
habitantes del entonces llamado 
Distrito Federal, se registró un sismo 
que colapsaría a nuestra ciudad. A 
partir de este acontecimiento, los 
integrantes de la Comunidad Emi-
liano Zapata decidieron ayudar y 
participar en el rescate de personas 
y en la reconstrucción de la ciudad. 

“Participamos en las tareas de res-
cate, aunque los del ejército estaban 
actuando como aves de rapiña en 
motocicletas. Los denunciamos, y 
lo único que nos ganamos fue que 
nos corrieran. Pero para entonces 
nos dieron la tarea de resguardar, 
se hicieron albergues, lo que no-
sotros hicimos fue llegar a lugares 
afectados, llevamos pañales, agua, 
biberones…” 

La participación se dio a partir de 
la organización de los jóvenes es-
tudiantes que pertenecían a la Co-
munidad Emiliano Zapata, quienes 
iban en camionetas a realizar su 
tarea, a las camionetas les coloca-
ban una manta que decía “Bloque 
Democrático.” 

“El ejército no dejaba a la sociedad 
civil que pasara a recoger cuerpos 
de familiares fallecidos, sin embargo 
la sociedad civil tomó el control en 
todos lados. En el centro, la colonia 
Roma, también por aquí, en la Vi-

cente Guerrero, se cayeron algunos 
techos. “

Durante todo ese año se colaboró 
en la reconstrucción de la ciudad. 
“Se acompañó a las mujeres “Cos-
tureras del 19 de septiembre”, en el 
rescate a las trabajadoras que no 
pudieron salir cuando ocurrió el 
temblor porque sus jefes no se los 
permitieron y que posteriormente 
formaron una organización sindical.” 

En 1989 la organización se dio a 
conocer como Frente Popular Fran-
cisco Villa. A partir de entonces se 
decide establecer un punto de par-
tida para definir sus orientaciones 
y objetivos como organización, así 
como establecer un referente de 
lucha a nivel nacional en este con-
texto se participa en el Movimiento 
Internacional de los Sin Techo. 

Se dio vida a una organización social 
que surge luchando por vivienda, 
transporte, comercio, educación, 
salud y mejores condiciones de 
vida para las personas. 

Todo esto en un momento histórico 
en el cual algunos países de Amé-
rica Latina desarrollaron procesos 
de transformación social y política 
como la Revolución en la República 
de El Salvador con el Frente Fa-
rabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) , así como en Ni-
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caragua con el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) en 
donde tuvo un papel relevante la 
conformación de las Comunidades 
Eclesiales de Base, como la “iglesia 
de los pobres” quienes apoyaron los 
movimientos sociales emergentes, 
lo que es un importante momento 
de aprendizaje. 

A partir de entonces, la organiza-
ción participó en la creación de 
varias colonias en otros estados 
de la república, como el Estado de 
México, en Nayarit, en Michoacán, 
en Chiapas. 

Ante el Fondo Nacional de Habi-
taciones Populares (FONHAPO) 
la organización asume la tarea de 
llevar a cabo la creación de vivien-
da como parte de un movimiento 
de izquierda que se imaginó como 
un proyecto diferente en todos los 
sentidos, desde la generación de 
sistemas alternos para el abaste-
cimiento de servicios. 

El predio El Molino en la ahora alcal-
día Iztapalapa fue el lugar en donde 
se desarrollaron las primeras expe-
riencias y en donde participaron 
distintas organizaciones de izquier-
da como: la Organización de Izquier-
da Revolucionaria Línea de Masas 
(OIR- LM), la Unión de Solicitantes 
y Colonos por la Vivienda (USCOVI), 
CE-CUALI-OTLI y el Frente Popular 
Francisco Villa (FPFV). 

Después de la edificación del pro-
yecto “El Molino,” la organización 
adquirió presencia, visibilidad e in-
fluencia en proyectos relacionados 
con la construcción de la vivienda. 

“Con las obras se generó un pro-
ceso de transformación, en donde 
no había drenaje, no había agua, 
no había luz y que hoy no entra en 
la alta marginación en la alcaldía 
Iztapalapa.”

Algunas personas llegaron del pue-
blo de Tlaltenco y se hizo un asen-
tamiento en la manzana 21, donde 
tiempo después se construyeron 
viviendas a un lado de la Cooperati-
va Allepetlalli (tierra que pertenece 
al pueblo: altepetl: “pueblo,” tlalli: 
“tierra”). 

Solidariamente acomodamos a los 
compañeros desalojados de Lo-
mas del Seminario de Tlalpan y de 
manera casi conjunta tuvimos la 
capacidad de retomar el cuidado 
y protección de las Manzanas 22, 
23, 24 y 25. 

En 1988 ocurrió el desalojo de cinco 
mil familias en Lomas del Seminario, 
en la delegación de Tlalpan, 

“Además de los granaderos, había 
maquinaria pesada que derrumbó 
los cuadros de las pequeñas casitas 
con todo lo que hubiera dentro, in-
cluyendo sus habitantes. Ante esta 
situación, los colonos presentaron 
ante las autoridades de la delega-
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ción de Tlalpan los documentos que 
certificaban que eran los titulares 
de la propiedad, sin embargo, el 
delegado declaró a la prensa que 
las acciones tomadas fueron para 
el cuidado ecológico de la zona del 
Ajusco.” 

Y añaden: “… en esos años había 
muchas confusiones provocadas 
por las autoridades porque daban 
la concesión a empresas clandes-

tinas y otras fantasmas, para que 
vendieran los terrenos y luego de 
las ganancias se pudiera desalojar 
a la gente bajo el pretexto de que 
la venta de la tierra nunca se había 
hecho.”

Señalan que algunos de los estu-
diantes de la UNAM resguardaron a 
los habitantes en sus instalaciones, 
por su parte el FPFV los alojó en la 
zona de “El Molino” en Iztapalapa. 
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CONTEXTO EN EL QUE  
SURGE EL FRENTE POPULAR 
FRANCISCO VILLA

“A partir del desalojo en Lomas del 
Seminario y de la respuesta de la 
sociedad civil y del estudiantado 
en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), que en ese 
momento desarrollaba también un 
movimiento, comenzó el interés por 
trabajar con otros grupos sociales, 
con trabajadores, campesinos, in-
dígenas y obreros, para crear una 
organización que tuviera la fuerza y 
para defender a sus miembros y que 
diera beneficios a sus integrantes.” 

En 1989 se constituye el Frente 
Popular Francisco Villa. Como or-
ganización social se conforma con 
grupos solicitantes de vivienda, en-
tablando una buena amistad con 
algunas organizaciones que tenían 
formas diferentes de trabajo. 

“Para ser escuchados tuvimos que 
tomar medidas drásticas, como 
nunca llegar solos a las depen-
dencias de gobierno, para que nos 
dieran audiencia tomar el edificio y 
cuando nos cancelaban tomar las 
calles, cuando nos daban evasivas, 
hacer marchas, mítines, plantones, 
pintas con consignas de lucha, son 
la única manera que el Estado nos 
dejó para ser escuchados y atendi-
dos en un periodo corto”. Esos son 
nuestros métodos de lucha. 

“El FPFV se conformó como una 
organización político-social que 
surgió por las necesidades básicas 
de la gente, como una vivienda, un 
salario justo. Por eso toma el nom-
bre del general Francisco Villa, pues 
lucha por los derechos de los más 
necesitados, buscando mejores 
condiciones de vida.”

LA LÍNEA DE LUCHA 

El proceso de modernización e in-
dustrialización que vivió la capi-
tal del país a principios del siglo 
XX generó una gran movilización 
de personas, que venían de zonas 
rurales o de otros estados de la 
república a la Ciudad de México 
con el objetivo de buscar mejores 
oportunidades de empleo, y por 
ende mejores condiciones de vida. 
Lo cual con el tiempo ocasionó, a 
finales del siglo, que un gran núme-
ro de personas carecieran de una 
vivienda o condiciones adecuadas 
para poder vivir.

“Esta migración interna a nivel na-
cional, se desarrolló de una manera 
incontrolada y desarticulada de 
planes y programas de gobierno, 
situación que se convirtió en un 
grave problema político social en 
materia de vivienda y de planeación 
urbana, trayendo como consecuen-
cia, un gran déficit habitacional que 
se ha agudizado en las últimas dé-
cadas al permitir que prevalezcan 
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intereses de grupos dedicados al 
desarrollo inmobiliario, planteando 
esquemas de compra que no son 
viables para las familias de esca-
sos recursos, pues no pueden ser 
sujetos de crédito al no existir una 
verdadera política pública en ma-
teria de vivienda, que permita su 
acceso a un crédito, misma que 
denota la falta de articulación de 
los planes y programas de desa-
rrollo urbano, específicamente en 
materia habitacional.”

Debido al deslinde del Estado mexi-
cano de las necesidades de vivienda 
que exigía la población, muchas 
organizaciones civiles comienzan a 
exigir que se cumpla ese derecho 
constitucional. 

A inicios de los ochentas varios 
grupos de trabajo de jóvenes recién 
egresados de las universidades, que 
posteriormente conformarían parte 
de Frente Popular Francisco Villa 
(FPFV) se unirían a este movimiento 
por la lucha de la vivienda. 

Posteriormente en el año de 1987 se 
inició la construcción del predio de 
El Molino en Iztapalapa, la cual fue 
una obra que se lleva a cabo con 
el proceso de autoadministración, 
siendo que no necesitaba de una 
empresa constructora externa a la 
organización. Este trabajo sería uno 
de los últimos proyectos de vivienda 
unifamiliar de la Ciudad de México, 
pues posteriormente los trabajos 
siguientes fueron enfocados en 

planes de vivienda plurifamiliares.

En el año 1987 también ocurriría 
el desalojo en el Belvedere, en el 
Ajusco medio, siendo esta una or-
ganización con quien el Frente tenía 
muchos vínculos político-sociales, 
así como una buena relación con su 
líder Jerónimo. 

“En el Ajusco medio, quiero decirle 
que, si bien es cierto que Lomas del 
Seminario era uno de los lugares 
más combativos, pero estaban los 
del Belvedere, que para nosotros en 
los vínculos políticos sociales era 
más relación con los del Belvedere, 
con un líder que se llamaba Jeróni-
mo y que después sería asesinado.”

Siguiendo con este proceso de 
construcción de vivienda, en el año 
de 1990 se llevó a cabo la cons-
trucción de la unidad habitacional 
Frente Nueve y Medio, donde el 
Frente vía el programa emergente 
de reconstrucción contó con 374 
acciones de vivienda. Esta Unidad 
estaría ubicada en la delegación de 
Iztapalapa, en la región de Cabeza 
de Juárez, donde tiempo atrás se 
llegaron a ocupar terrenos durante 
un mes.

Como una organización formal se 
comienza a discutir el rumbo a se-
guir, esto ocasionó algunos choques 
debido a que se tenían diferentes 
puntos de vista. En 1992 se dió una 
primera división del FPFV, donde 
aquellos que se separaron formaron 
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sus propias organizaciones o se 
afiliaron a otras ya existentes.

En este año también se forma una 
alianza con los trabajadores de la 
Ruta 100, los cuales eran un medio 
de transporte muy recurrente para 
los miembros de la organización.

“En ese tiempo estaban los camio-
nes de Ruta 100, y nosotros al hacer 
muchas marchas y movilizaciones, 
y como pasaban ahí en el predio del 
Molino y pasaban a las oficinas de 
gobierno, pues se tomaban.”

Lo anterior también estaría relacio-
nado con una política de alianzas y 
unidad por parte de diversas organi-
zaciones sociales, como serian SU-
TAUR-100, la UCEZ, la CNPI, el CLETA, 
así como el FPFV. Esto generó que 
se desarrollaran importantes movi-
lizaciones en el Distrito Federal, las 
cuales se realizaron conjuntamente 
con el magisterio democrático na-
cional de la CNTE.

Más adelante en ese año, durante 
una marcha hacia al Zócalo de la 
Ciudad de México, acompañados de 
ruta 100, sería retomada la icónica 
frese de “Viva Villa cabrones”, la cual 
hasta el día de hoy se usa como un 
símbolo de la organización:

“… nosotros en 1992 la gritamos 
tímidamente, eso tengo que re-
conocerlo, porque fue al final de 
una intervención donde dijimos 
al final “viva Villa cabrones”, y 

pensábamos que pronunciar 
una grosería en el Zócalo iba 
a ser un insulto y que lo iban a 
reprobar, pero no…” 

En el año de 1993 se llevaría a cabo 
la construcción de otra unidad ha-
bitacional, esta vez sería la unidad 
Tlaltenco, la cual contaría con 534 
acciones de vivienda, y estaría ubi-
cada en la Delegación de Iztapalapa.

Un año después, el 1º de enero de 
1994, durante el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, ocurriría el levan-
tamiento Zapatista el cual exigía jus-
ticia y buscaba que se reivindicaran 
a los pueblos indígenas de México. 

Este acontecimiento reunió a la 
sociedad civil, así como a diversas 
organizaciones, siendo el Frente 
Popular Francisco Villa una de ellas. 
Durante los diez días que duro este 
evento el FPFV se solidarizó partici-
pando en movilizaciones y marchas 
pacíficas.

“El FPFV y otras organizaciones 
fueron las primeras que hicieron 
marchas al grito de “Todos somos 
Marcos” el 12 de enero del 94. “To-
dos somos Marcos” fue que se 
opusieron al gobierno, ahora sí que 
pacíficamente, ya después del ejér-
cito zapatista, pero pacíficamente y 
políticamente. Pues siguió, se siguió 
aquí, se apoyó al EZLN.”

Ese mismo año se llevó a cabo el 
proyecto de unidad habitacional 
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Ceani, una vez más se contaría con 
el FONHAPO, logrando llevar a cabo 
354 acciones de vivienda.

También el FPFV se vió envuelto 
en una problemática debido a que 
otras organizaciones sociales habían 
tomado un predio perteneciente 
a una Universidad en Cabeza de 
Juárez. Las autoridades responsa-
bilizarían al FPFV, ocasionando que 
ocurriera una persecución hacia 
sus integrantes, se expidieron 40 
órdenes de aprehensión.

En 1995 el FPFV participó en el pri-
mer encuentro de organizaciones 
políticas, sociales y democráticas 
de México, este evento se reali-
zó con el objetivo de unificar a las 
organizaciones democráticas de 
izquierda del país. El evento tendría 
lugar en San Cristóbal de las Casas 
en el estado de Chiapas.

En el 95 tendría lugar la construcción 
de la unidad habitacional Frente Po-
pular Francisco Villa en la Manzana 
22 del Predio El Molino, contando 

con 404 unidades de vivienda, se 
construye en conjunto en la región 
una micro ciudad, también con la 
participación de FONHAPO. 

En 1996, a principios de año, se rea-
liza el primer Congreso del FPFV en 
la ciudad de Cuernavaca del estado 
de Morelos, con la asistencia de 120 
representantes de cooperativas y 
asociaciones civiles. 

En septiembre de 1997 se tiene la 
visita a la ciudad de México de los 
1,111 miembros del EZLN. Es el FPFV 
que los recibe y hospeda en una de 
sus unidades habitacionales en el 
Predio El Molino, contando con la 
solidaridad de un importante nú-
mero de organizaciones sociales, 
urbanas, sindicales, campesinas, 
indígenas, así como de artistas y 
trabajadores de la cultura. 

El hecho es dado a conoceer a a 
la opinión pública con una serie 
de comunicados. Uno de ellos lo 
informa así:  
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Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 
General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional

México.

6 de septiembre de 1997.

Al Pueblo de México:

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en demanda del cumplimiento 
de los acuerdos de San Andrés y en contra de la militarización de las zonas 
indígenas, marchará a la ciudad de México con 1,111 miembros del EZLN 
que representan a los 1,111 pueblos zapatistas. Esta gran marcha zapatista 
e indígena llegará al DF el 12 de septiembre de este año.

Para el hospedaje de los delegados zapatistas, el CCRI-CG del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional ha decidido aceptar la propuesta con-
junta de los hermanos y hermanas de las organizaciones sociales «Frente 
Popular Francisco Villa» (FPFV), «Central Unitaria de Trabajadores» (CUT), 
«Asamblea de Barrios Patria Nueva» (ABPN), y la «Unión Popular Revolu-
cionaria Emiliano Zapata» (UPREZ).

Así que los zapatistas se hospedarán, desde el 12 de septiembre y hasta 
el día 17, en el lugar llamado «Predio El Molino», ubicado entre las calles 
Canal de Chalco, Aldama y Piraña, en la delegación Iztapalapa, México, DF, 
CP 09960, al sureste de la ciudad capital. 

En este sitio, en la renombrada «Unidad Emiliano Zapata», se instalará 
el campamento zapatista, y en él nuestros delegados tendrán el honor 
de recibir a cualquier persona interesada en platicar con nosotros y en 
conocer nuestra historia, nuestros problemas y nuestras demandas que 
son las de todos los mexicanos: democracia, libertad y justicia.

Invitamos a todo el pueblo de México a que, durante los días que dure 
nuestra estancia en el DF y en los horarios que se darán a conocer en su 
oportunidad, visiten nuestro campamento.

¡Democracia! ¡Libertad! ¡Justicia!

Desde las montañas del sureste mexicano.

Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

México, septiembre de 1997.
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El año de 1997 fue muy importante 
para el Frente Popular Francisco 
Villa, pues se comenzó a plantear 
tener una participación política más 
activa dentro de la política en la 
Ciudad de México. 

El 23, 24 y 25 de mayo también de 
ese año se llevó a cabo el segundo 
congreso del FPFV, el cual se rea-
lizó con la intención de discutir si 
participar o no en procesos elec-
torales, pues hasta el momento la 
organización no participaba en este 
tipo de eventos. 

“En el 97 hay una plenaria, donde 
estamos en la víspera de un pro-
ceso electoral para elegir al jefe de 
gobierno de la Ciudad de México, 
la primera elección de la Ciudad de 
México y ahí se discute de manera 
muy concreta solamente un punto. 

Esa discusión, para que tengamos 
una idea de su intensidad y por los 
votos, duró 3 días, evidentemente 
con sus pausas de descanso en 
algún momento. Pero el tema prin-
cipal era participar o no en proce-
sos electorales, porque hasta este 
momento la organización mantenía 
una postura no electoral. 

“… es en 1997 donde se discute si 
participamos o no en un proce-
so electoral. La conclusión es que 
surgen dos posiciones, la que está 
a favor de participar a razón de la 
primera elección del Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal y con 

candidato al ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas por la izquierda electoral, 
y la posición de los que no se de-
ciden en participar […] podríamos 
decir que fue una relación de 70 a 
30. El 70% de la organización decide 
participar en el proceso electoral y 
el 30% decide no participar.”

Además de participar en el proceso 
electoral, el FPFV también buscaría 
afiliarse a algún partido político, 
esto con la intención de contar con 
el respaldo de una organización 
política, debido principalmente a la 
persecución que el gobierno priís-
ta tenía hacia los dirigentes y una 
parte de la organización. En ese año 
varios dirigentes e integrantes de la 
organización fueron perseguidos. Es 
por esto que se decide también la 
afiliación al Partido de la Revolución 
Democrática.

“…el Frente lo que quería es una 
cobertura para darle continuidad 
al trabajo social de transformación, 
fríamente la opción era afiliarse a 
un partido político, y por eso inicia 
la lucha electoral…los compañeros 
Adolfo, Alejandro y José lo propo-
nen así para superar esa etapa de 
represión y para también iniciar un 
proceso de crecimiento y acumu-
lación de fuerzas en varios estados 
del país, ya que siempre eran gol-
peados por el gobierno. Y antes todo 
el Frente era anti-votante. Y pues 
si teníamos alguna representación 
ya iba a ser un poco más difícil que 
hubiera detenciones.”
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Tras la afiliación se cancelaron las 
órdenes de aprehensión que había 
hacia 27 dirigentes del Frente, ya 
que se trataba de una persecución 
política buscando infiltrarlo, repri-
mirlo y eliminarlo por la gran fuerza 
social y política que representaba. 
La acción de afiliarse al ámbito po-
lítico del país y asumir otro frente 
de lucha política abriría una nueva 
etapa de actuación a la organiza-
ción. Principalmente se trataba de 
movilizción mediante la exigencia 
de respuestas y de soluciones a las 
demandas que la población tenía y 
que el gobierno de ese momento no 
hacía nada para atenderlas.

“Al asumir el cargo el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas como pri-
mer jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México electo después de casi 
setenta años, la Dirección Política 
del FPFV se incorpora a la vida civil 
y política. En plenarias populares 
amplias y representativas del Frente 
se aborda y discute el problema de 
la participación política electoral.”

En 1999 se realiza la Consulta Nacio-
nal Zapatista y 53 zapatistas visitan 
la delegación de Iztapalapa en la 
Ciudad de México. Además de que 
se llevaría a cabo el Tercer congreso 
del FPFV, el cual se realizaría el 19, 
20 y 21 de febrero en El Molino en 
Iztapalapa.

Ya en el 2000, el FPFV contando con 
un candidato propio, participaría de 
manera directa en su primer pro-

ceso electoral, siendo electo Adolfo 
López Villanueva como diputado a 
la segunda legislatura de la Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal. 
Esto da pie a la lucha social en un 
nuevo marco, influyendo en políticas 
sociales, buscando satisfacer las 
demandas que el Frente presen-
taba, así como sumando otras que 
exigían organizaciones hermanas y 
la ciudadanía en general. 

En este proceso se acompaña al 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador primero como líder del 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y luego como jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, y se 
asume la lucha por la política social 
de izquierda, por un buen gobierno 
y contra el neoliberalismo. 

“Se da una política social, que por 
supuesto era nuestro reclamo al ver 
que se estaban impulsando políticas 
y acciones de gobiernos para los 
ancianos, para las mujeres y para 
hacer que el derecho a la educación 
se cumpliera abriendo nuevas es-
cuelas. También se da la creación de 
los Institutos de Educación Media 
Superior (IEMS), que, por supuesto, 
era un reclamo histórico nuestro, el 
CCH 6 había sido una demanda, y 
bueno ahora eran los IEMS.”

Además de buscar solucionar la 
demanda estudiantil de educación 
critica, científica y popular, también 
se plantea desarrollar la política so-
cial en todas sus formas, abarcando, 
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entre otros temas las resoluciones 
de vivienda, otros relacionados a los 
niños y con los trabajadores, entre 
muchos otros temas. Pero debido 
a diferencias políticas, el Frente 
enfrentaría una tercera separación, 
de la cual surgiría el Frente Popular 
Siglo XXI.

Durante esta época ocurrió un acto 
lamentable, en donde Alejandro 
López Villanueva, integrante de la 
Dirección Política del FPFV fue de-
tenido de forma ilegal e injustificada 
y sin fundamentos. Esto ocasionó 
graves problemas a la dirección 
política de la organización, pues 
se encontraba en un proceso de 
crecimiento en diversos estados 
del país.

Más adelante, tuvo lugar el cuarto 
congreso del FPFV. En esta ocasión 
la sede fue el Club de Periodistas 
de la capital del país y se desarrolló 
del 27 al 29 de octubre.

En 2001, empieza la lucha electoral 
en la delegación de Tláhuac, donde 
se buscó obtener la presidencia 
local del PRD, teniendo como can-
didato a Antonio Cruz Terrones. “En 
Tláhuac empezó otro tipo de lucha 
“la electoral”, porque también es 
una lucha, cuando somos nosotros 
nuevos y llegamos a Tláhuac, pues 
obvio, éramos el enemigo electoral”

En ese año se realizó la construc-
ción de la unidad Noche Buena, la 
cual contó con 196 acciones de 

vivienda, además de ser la primera 
en contar con un programa credi-
ticio del Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, el cual fue creado 
a propuesta impulsada por el FPFV 
y el conjunto de organizaciones 
urbanas de la ciudad. 

En 2003 el FPFV participó por se-
gunda vez en un proceso electoral, 
en esta ocasión en unas elecciones 
intermeí, en las que José Jiménez 
fue electo como diputado local, por 
el PRD, de la tercera legislatura de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

Durante este proceso se buscó im-
pulsar y mejorar las condiciones de 
vida dentro de la CDMX, así como 
buscar acciones en lo que respecta 
a políticas sociales, que beneficien a 
la población. Se impulsó en la región 
la construcción de hospitales, el 
Hospital de Especialidades Belisario 
Domínguez fue uno de los que se 
construyeron; de escuelas, el campo 
San Lorenzo Tezonco de la naciente 
Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, fue construido, así como 
también se impulsaron programas 
de educación de útiles gratuitos, la 
pensión universal a adultos mayo-
res, el presupuesto para vivienda 
más alto en ese periodo, entre otras 
acciones. 

“El Frente forma parte de la “iz-
quierda” que no pierde el rumbo 
del movimiento social, político y 
cultural en el país, siendo también 
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de los impulsores de la Convención 
Democrática Nacional (CND) y de 
la Brigada de Defensa del Petró-
leo, el movimiento por la Soberanía 
Alimentaria, del Congreso Social 
Constituyente.”

Como parte de una de las metas 
con las que se fundó la organización, 
se impulsaron varios temas por la 
vivienda social y urbanos en las de-
legaciones con problemática social, 
las cuales hasta día de hoy siguen 
vigentes, y que han beneficiado a 
muchas personas. 

En esa etapa se tiene también a la 
organización del transporte como 
recurso de movilidad pero también 
como fuente de empleo. En ese 
año con cerca de 2,000 taxistas 
conforman la organización de trans-
porte llamada Panteras que después 
seguiría un curso propio. 

En el 2005 el FPFV impulsó la crea-
ción del programa de Mejoramiento 
Barrial y que después se estableció 
como ley.

“En ese proceso, en el 2005, llegan 
varios arquitectos, encabezados 
por uno de mis antiguos compa-
ñeros llamado Hugo Sánchez. Ellos 
estaban trabajando en un programa 
de mejoramiento de vivienda, pero 
debido al cambio de gobierno, ellos 
se quedan parados, y ya el nuevo 
gobierno no les quiso ayudar. Así 
que se acercan a mí y con ayuda de 
la asamblea legislativa y un grupo 

de abogados, revisamos el proyec-
to y lo reestructuramos, sacando 
un proyecto que posteriormente 
se llamó Programa Comunitario de 
Mejoramiento Barrial. Por lo tanto, 
ese empujón final se lo dio el FPFV” 

Además de demandar que se atien-
dan los problemas de vivienda de 
la ciudad, la organización también 
ha buscado resolver el problema 
estructural que padece la ciudad, 
debido a una mala organización, es 
por ello que busca impulsar planes 
de desarrollo urbano para intentar 
resolver esta problemática,

En el 2006 se volvió a participar en 
el proceso electoral apoyando de 
manera decidida la primera candi-
datura a la presidencia de Andrés 
Manual López Obrador. Se participa 
en todo el proceso electoral así 
como en la etapa de movilización 
y lucha posterior. 

En el 2009 inicia la campaña Ale-
jandro López Villanueva, candida-
to del FPFV para la diputación del 
distrito 35 local, en la cual recorrió 
toda la delegación buscando dar a 
conocer su proyecto de ciudadanía, 
el cual consistía en hacer valer que 
los servicios se cumplan, así como 
tener reuniones con representantes 
de las comunidades para tratar de 
solucionar sus problemas e impulsar 
el empleo.  

“Ellos siempre impulsaron el tra-
bajo o tener un trabajo propio, si 
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no tenían trabajo bueno pues ellos 
aquí impulsaron el empleo. Y bueno, 
¿cómo lo impulsaron? Pues con 
bici taxis, ayudando e inaugurando 
bases de bici taxis.” 

Alejandro López Villanueva presidió 
la Comisión de Desarrollo Social. 
Bajo su supervisión se desecharon 
muchos programas inservibles y se 
impulsaron aquellos que fueran más 
benéficos para la población.

Alejandro también apoyó a los pue-
blos originarios de Tláhuac, además 
de continuar impulsando el empleo, 
así como la construcción de centros 
sociales que atendieran las necesi-
dades básicas de los ciudadanos y 
de la población en conjunto.

“Lo que él hizo fue rescatar los pro-
gramas más necesarios, y muchos 
de ellos ahora son los que tiene el 
gobierno de la Ciudad de México, el 
derecho a una beca para estudiar, 
el apoyo a madres solteras, simple 
y sencillamente por el hecho de 
ser ciudadanos en la Ciudad de 
México…” 

Este periodo es importante por-
que aquí se promueve el seguro 
de desempleo para la población, 
además de que se amplían las be-
cas de útiles escolares gratuitos a 
los niños en la enseñanza pública 
básica, primaria y secundaria… 

En el 2009 Alejandro López es elec-
to como diputado a la V Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

El 3 de octubre del 2013 comienza 
la organización para crear el predio 
La Draga, el cual está ubicado a un 
costado del Bosque de Tláhuac. Se 
reúnen a más de mil 200 familias 
como solicitantes de vivienda.

En el año 2015 con otras organi-
zaciones hermanas (el Congreso 
Popular de la CDMX, la Alianza de 
Organizaciones Sociales, la Unión de 
Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac, 
la Asamblea de Barrios Proyectos de 
Vida Digna, Bloque Urbano Popular), 
el Frente Popular Francisco Villa 
(FPFV) forma parte de la consttit-
ción del Foro Social de Izquierda en 
una asamblea popular en el Hemi-
ciclo a Juárez. 

En 2016 se inicia el proceso de 
construcción de la Unidad Habi-
tacional Manzana 25 y la Unidad 
Habitacional Tlaxilacalli, en las que 
se contó con 294 y 176 acciones de 
vivienda respectivamente. Ambas 
procesos de vivienda social desa-
rrollaran sus construcciones con 
programas de vivienda del INVI que 
lamentablemente se aplican lenta-
mente y dejan en vacío aspectos tan 
importantes en materia de vivienda 
como son sus reglas de operación. 

Dos años después frente a la Refor-
ma Política del Distrito Federal, que 
en su primera etapa retoma la Carta 
por el derecho a la Ciudad, se con-
forma un Congreso Constituyente 
que recibe propuestas para la re-
dacción de la Primera Constitución 
de la Ciudad de México. 
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“Aquí se propone, en una asam-
blea popular en la Plaza Tolsá 
frente al Senado, que el proyecto 
y la Constitución Política de la 
Ciudad de México comenzara 
con un párrafo de un pensa-
miento en lengua náhuatl.”

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

PREÁMBULO

In quexquichcauh maniz cema-
nahuac, aic tlamiz, aic polihuiz, 
in itenyo, in itauhca Mexihco 
Tenochtitlan

“En tanto que dure el mundo, no 
acabará, no perecerá la fama, la 
gloria de México Tenochtitlan”

Tenoch, 1325.

Al respecto el FPFV por vía de com-
pañeros comisionados presentó 
iniciativas para que la constitución 
contenga los derechos al trabajo 
garantizado, con una discusión que 
concluyó en el llamado “mínimo 
vital” como derecho; el derecho al 
agua y otros temas urbanos. 

La organización del FPFV se pone a 
prueba en la dura etapa de emer-
gencia sanitaria a causa de la pan-
demia COVID 19, que detiene la vida 
social y la economía,, que golpea 
más a los trabajadores y a sectores 
de población desprotegidos que 
no cuentan con un empleo y sa-
lario estable, sin protección social, 
que son comerciantes informales 
o trabajadores inestables y que su 
situación cotidiana real, al vivir al 
día, es sumamente difícil. Esta eta-
pa abarcó de los años 2019, 2020, 
2021 y 2022. 

Lamentablemente las organizacio-
nes sociales, urbanas, de traba-
jadores del campo y la ciudad, o 
de grupos, así como políticas de 
poco alcance, hacen que se sufra 
en esta etapa. Fue alto el índice de 
fallecimientos, como fue también un 
hecho que algunas organizaciones 
perdieron a sus dirigentes que no 
dejaron de movilizarse, así como 
también fueron golpeadas por los 
diferentes aspectos de la situación 
económica.  
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LÍNEA DEL TIEMPO

1970-1983

1983

Las escuelas servían como bastiones 
de apoyo a las luchas político-sociales, 
llegaban a los campesinos, llegaban los 
sindicatos.

En los ochentas se implementa el modelo 
capitalista-neoliberal, el cual ocasiona 
cambios económicos y políticos. 

Los cambios que generó el neoliberalismo 
ocasionaron que se mercantilizaran los 
derechos de los ciudadanos, generando 
que las necesidades se vuelvan productos, 
“si quieres vivienda tienes que pagar,” ya 
no es un derecho, el neoliberalismo lo 
coloca como crédito.

Se conforma la So-
ciedad Cooperativa 
de Vivienda y Servi-
cios Habitacionales 
Alletepetlalli.

Vinculación de activistas estudiantiles a grupos so-
ciales demandantes de vivienda, durante un contexto 
en el cual el estado reprimía cualquier muestra de 
resistencia o disidencia.

Conformación de la Comunidad Emiliano Zapata 
(Primer nombre de la organización). 

Ocupación, resguardo de suelo a un costado de la 
Unidad Vicente Guerrero, uno de los conjuntos ha-
bitacionales más grandes del Distrito Federal, del 19 
de junio al 21 de junio de 1983. 

Movilización de masas a la CDMX por parte de las 
coordinadoras (SNTE, COSINA, CONAMUP y CNPA).

1983
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Los movimientos sociales son una respuesta a las políticas neoliberales. 
En ese momento el método de lucha es la movilización expresada en 
marchas, plantones, toma de tierras, huelgas, toma de edificios públicos, 
entre otras formas de lucha de carácter pacífico, las cuales en su mayoría 
serían reprimidas por el estado.

Debido a que el Frente es una organización relativamente nueva, se busca 
establecer alianzas políticas con otros grupos, lo que conllevaría a esta-
blecer pláticas con diversas organizaciones sociales.

Auge de movimientos sindicales. Vinculación y relación con diversas or-
ganizaciones sociales. Reunión en Monterrey con diversas organizaciones 
sociales para retomar experiencias y explorar alianzas. 

Surgimiento de coordinadoras (particularmente la CONAMUP). 

En la lucha urbana se tiene que superar etapas anteriores, cuando las 
persons militantes y solicitantes de vivienda eran llamadas paracaidistas 
o fraccionadores clandestinos, y se realiza la búsqueda de una vivienda 
integral que contemple comunicación, mercado, servicios, empleo y la 
vivienda misma.

Con el apoyo de grupos y talleres de universitarios de la UNAM y el IPN 
se va a la autoproducción de la vivienda y de Comunidades Integrales. 

Participación en 
tareas de rescate 
del sismo y res-
guardo de víveres.

Comienza la construcción 
del predio de El Molino en 
Iztapalapa.

Trabajos de organiza-
ción social, salvaguarda, 
reconstrucción y ayuda 
en relación al sismo.

1984

1985 19871986
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1988

1989

Desalojo de cinco mil familias 
en Lomas del Seminario, en la 
delegación de Tlalpan.

Se inician y desarrollan trabajos 
de construcción de la Unidad 
Habitacional Tlaltenco. 

1994. Movilización y solidaridad 
con el levantamiento Zapatista 
(EZLN) del 1º de enero en Chia-
pas. 

Se inicia la construcción de la 
Unidad habitacional CEANI. 

Tras un proceso de más de un año se decide conformar 
una organización social y política, la cual ya contaba con 
una gran capacidad de movilización, que reaccionaría 
ante las políticas económicas capitalistas neoliberales, 
además de la represión estatal. 

El 13 de febrero de 1989 surge de manera formal el Frente 
Popular Francisco Villa. 

1990. Se ocupan terrenos de la región Cabeza de Juárez 
por un mes. Se desarrollan trabajos de organización del 
grupo social Frente Nueve y Medio en la región conocida 
como Cabeza de Juárez en la Delegación Iztapalapa. 

En una política de alianzas y unidad, un conjunto de 
organizaciones sociales de masas (SUTAUR-100, UCEZ, 
CNPI, FPFV, CLETA) llevaron a cabo importantes movili-
zaciones en el Distrito Federal. Las cuales se realizaron 
en conjunto con el magisterio democrático nacional de 
la CNTE.

Se recupera el grito de lucha de “Viva Villa, cabrones” 
en una marcha y mitin que se realiza en compañía del 
SUTAUR-100 en el Zócalo de la Ciudad de México.

1993
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Se realiza el primer congreso 
de FPFV, en Cuernavaca, el 
cual contó con 120 repre-
sentantes de cooperativas 
y organizaciones civiles

En un proceso prefabricado y sin 
fundamento sucede la detención 
de Alejandro López Villanueva de la 
dirección política del FPFV que se 
encuentra en un proceso de creci-
miento en estados del país.

Empieza la lucha electoral. Adolfo 
López es elegido como diputado a la 
segunda legislatura de la Asamblea 
Legislativa de Distrito Federal. 

El 27,28 y 29 de octubre, en el Club 
de periodistas de la CDMX, se llevaría 
a cabo el cuarto congreso del FPFV.Tiene lugar el tercer congre-

so del FPFV, el cual se llevaría 
a cabo el 19, 20, 21 de febrero 
de 1999 en el Predio El Mo-

lino, en Iztapalapa.

Desalojo del Ajusco medio, en el Belvedere, 
con quienes el FPFV tenía vínculos políti-
co-sociales. Su líder se llamaba Jerónimo.

El 23, 24 y 25, se realizó el segundo congreso 
del FPFV, donde se plantea principalmente 
participar en el proceso electoral como un 
frente de lucha social y político al darse 
condiciones de iniciar un proceso democrá-
tico en el país. Además de buscar cobertura 
debido a la persecución del gobierno. 

1997

1996 20001999
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2001

2003

Unidad Habitacional 
Noche Buena.

José Jiménez es electo como 
diputado de la tercera legislatu-
ra de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

Unidad Habitacional Manzana 24

Como política social promovida por el FPFV 
y que el gobierno desarrolla: se aprueba 
la pensión universal a los adultos mayores 
en la CDMX. Se promueve el seguro de 
desempleo para la población. Se dan las 
becas de útiles escolares gratuitos a los 
niños en la enseñanza pública básica, pri-
maria y secundaria. Se construye el plantel 
Tezonco de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, además de que se 
aprueba su autonomía. En el distrito 32 se 
construye el hospital de especialidades 
Belisario Domínguez.

Se apoya a la primera candidatura a la 
presidencia de la república de Andrés 
Manuel López Obrador.

2004
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2016 2019 - 2021

Unidad Habitacional 
Manzana 25. Unidad 
Habitacional 
Tlaxilacalli.

10 de abril, el gobierno de la CDMX, 
así como otras organizaciones so-
ciales y urbanas reconocen al FPFV 
como la organización con mayor 
convocatoria social y de moviliza-
ción de la CDMX y también del país 
al tener presencia en 24 estados.

Pandemia Covid-19

Inicio del proyecto 
piloto de “Programa 
Comunitario de Mejo-
ramiento Barrial.

Creación de la constitu-
ción política de la Ciu-

dad de México.

2007 2017 2022
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APRENDIZAJES 

En este apartado se comparten las 
reflexiones generadas en el tercer 
taller respecto a los aprendizajes de 
los integrantes del FPFV en la CDMX. 

El taller se desarrolló a partir de pre-
guntas que nos permitieron conocer 
y comprender las formas de nues-
tras organizaciones, los aprendizajes 
y los límites de la organización. 

Para los integrantes del FPFV, ser 
parte de esta organización tuvo 
efectos a distintos niveles tanto en 
el plano individual y personal como 
en el ámbito colectivo y comuni-
tario. Así también se reconoció la 
importancia de la participación de 
las mujeres en el trabajo de base 
de la organización. 

Lourdes: “Significa lucha, trabajo, 
nos organizamos, la vivienda y todas 
las necesidades que se han conse-
guido: empleo, trabajo. Por ejemplo, 
un compañero no encuentra trabajo 
y es organizarse en el área del co-
mercio, en el área de los taxis. No 
tenemos hospitales, no tenemos 
escuelas y se fue logrando cubrir 
nuestras necesidades a través de 
marchas, mítines, que nos oigan. Ahí 
está la satisfacción de lo que hemos 
construido. Es una forma de luchar, 
la creación del hospital Belisario 
Domínguez, la línea 12 también es 
parte de nuestro esfuerzo. Es mucho 
trabajo y orgullo de los logros que 
se han obtenido.” 

Hortensia: “Implica mucho trabajo, 
que te superes más, sacar la cas-
ta, compromiso, trabajo, ganas de 
trabajar y sembrar.” 

Luis: “Significa el crecimiento indi-
vidual en lo colectivo. El Frente ha 
dado la posibilidad a cada uno de 
los compañeros, la posibilidad de 
crecer personalmente, dentro del 
colectivo de la propia organización. 
Cuando digo crecimiento perso-
nal me refiero a poder entender la 
realidad social-política en la que 
se vive, no vivir en el engaño de las 
televisoras, la prensa, la radio, de la 
propia educación.” 

“…lo colectivo no es inviable, noso-
tros hemos participado en procesos 
muy interesante de edificación, con 
la participación directa de la gente, 
se ve en varios conjuntos habita-
ciones que tenemos, donde la par-
ticipación colectiva de la gente hizo 
posible la construcción de unidades 
habitacionales sin necesidad de 
empresas constructoras.” 

Respecto al trabajo y la participa-
ción de las mujeres señalaron: 

Antonio: “… solamente unidos, juntos 
y organizados se pueden lograr los 
objetivos. Nosotros lo hemos visto 
a través del tiempo, principalmente 
en la actitud de reconocimiento y 
de apoyo, de respaldo por parte de 
las compañeras, se quedan bajo 
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la responsabilidad de la casa o el 
campamento en el módulo donde 
estemos son las mujeres que em-
piezan a sentir las consecuencias de 
vivir en este tipo de lugares, donde 
la carencia del agua, la luz, el drenaje, 
el desempleo. Buscan la forma de 
generar ingresos, en ese momento 
es cuando se valora la importancia 
que tiene formar parte de una or-
ganización.

En ese caso hablamos que desde 
nuestro punto de vista es el Frente 
Popular Francisco Villa quien ayudó 
a dar alternativa y generar objetivos 
claros para lograr un patrimonio, 
es ahí donde creemos que tiene 
el valor de ser parte de una orga-
nización.” 

Luis: “Todos hemos observado como 
la participación activa de la mujer 
dentro de la organización ha sido 
fundamental, sin la participación 
de la mujer, el FPFV prácticamente 
no existiría. 

La mujer con niño en brazos, o lle-
vándolo un día con alguien otro 
día alguien más que lo cuide, tiene 
que participar activamente en los 
trabajos que el campamento o la 
organización esté desarrollando. 
Esa participación en las marchas, 
es permanente. 

ORGANIZACIÓN Y ALIANZAS

La escuela de Cuadros también jue-
ga un papel muy importante dentro 
de la organización y les permite a las 
compañeras tener un nivel de en-
tendimiento de la realidad, distinto, 
yo creo en ese sentido la mujer es 
más libre, más capaz de auto valo-
rarse. También es cierto que yo he 
escuchado de compañeras que se 
han divorciada al entrar dentro de 
la organización, porque ellas saben 
que tarde o temprano, como es 
parte del trabajo de la organización, 
van a obtener el fruto individual y 
colectivo, que es la vivienda.

También compartieron que no todo 
es tan sencillo, sobre todo cuan-
do iniciaron su participación en la 
organización, así como en la cons-
trucción de campamentos, en los 
desalojos, etc. Sin embargo, estás 
experiencias son parte de ser inte-
grantes del FPFV. 

Alfredo: “no todo es miel sobre ho-
juelas, yo critiqué al FPFV mucho 
tiempo, cuando mi mamá inició 
porque veía el maltrato de las fuer-
zas públicas, nos sacaron (de los 
predios) y nos volvieron a meter y 
nos volvieron a sacar. Yo tenía una 
renuencia porque decía “porque 
dejaban que maltrataran así a la 
gente de esa forma”. 

Unos 5 años después, mi mamá 
continuó y yo me preguntaba ¿por 
qué mi mamá continuaba ahí? su-



72

EX
PE

RI
EN

C
IA

S 
Y

 M
EM

O
RI

A
 C

O
LE

C
TI

VA
 D

EL
 F

RE
N

TE
 P

O
PU

LA
R 

FR
A

N
C

IS
C

O
 V

IL
LA

 

friendo y padeciendo cuando po-
día estar acá sin ningún problema. 
Cuando yo estaba rentando con 
mis hijos, tenía un año, mi mamá 
me dice, como invitación, “me van a 
entregar mi departamento” y enton-
ces me invitó a ir al campamento, ya 
habían pasado cerca de ocho años 
de cuando conocí al Frente Popular 
Francisco Villa, estando allí, se me 
ocurrió acercarme. 

El Frente Popular Francisco Villa 
crea convicción, desarrollo, expe-
riencia, en situaciones diversas. Son 
experiencias que te quedan y no se 
pueden olvidar de un momento a 
otro, es lo que crea para mí y lo que 
significa para mi estar en el FPFV 
desarrollo, convicción y superación 
en muchos aspectos y visión, lo 
empapa incluso a uno de humildad 
y no protagonismo.” 

La siguiente pregunta que se de-
sarrolló fue: ¿Por qué creen que 
vale la pena invitar a otro u a otras 
personas o formar parte del FPFV? 
Señalaron que las personas par-
ticipan porque como habitantes 
de la Ciudad de México tienen al-
gunas necesidades, como la falta 
de vivienda, de empleo y porque 
respecto al poder adquisitivo de la 
población es difícil obtener un cré-
dito para comprar un lugar en donde 
vivir. Respecto a las condiciones de 
esta ciudad mencionaron que: 

Luis: “buscando vivienda, vienen 
personas de cualquier lugar en esta 

ciudad, en este país en el que real-
mente hay muchas carencias y el 
salario mínimo no alcanza, en que 
los recursos son tan limitados en 
este momento, hay una enorme 
necesidad de vivienda.

 Las empresas constructoras inmo-
biliarias venden un departamento 
de este tamaño de 60 metros cua-
drados, en millones de pesos. 

“El problema de la demanda de vi-
vienda o del déficit habitacional 
en la Ciudad de México no se ha 
combatido, al contrario, se sigue 
incrementando. Según los datos 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en Ciudad de 
México hacen falta más de 200 mil 
viviendas, pero sin embargo en el 
Instituto de Vivienda (INVI) hay un 
valor de demanda de vivienda de 
arriba de 400 mil viviendas, enton-
ces el problema de la vivienda es 
un tema que no se puede resolver 
en esta ciudad, está muy restrin-
gido el crecimiento horizontal por 
esas razones es que dentro de la 
organización se empieza como una 
lucha política social y se va convir-
tiendo no sólo en la demanda por 
la vivienda, sino en la demanda por 
los servicios, por la infraestructu-
ra, por el equipamiento, y en base 
a nuestra propia experiencia, en 
nuestro propio análisis de la realidad 
de la CDMX. 

Aquí está todo lo que cualquier per-
sona, cualquier ciudadano requiere, 
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salud, cultura, empleo, recreación. 
Entonces mientras continúe como 
una política fundamental del país, 
no descentralizar verdaderamente, 
no activar pequeñas comunidades 
o pequeños poblados al interior del 
país para evitar que la gente se siga 
en las grandes ciudades, esto va a 
seguir […] tiembla, se caen los edi-
ficios, tenemos problemas de agua 
o tenemos problemas de basura o 
tenemos problemas de violencia en 
los conjuntos habitacionales, violen-
cia doméstica, violencia contra las 
mujeres, etc.” 

Otro de los aprendizajes fundamen-
tales de la organización es conocer 
la visión que han desarrollado, en la 
defensa del derecho a la vivienda y 
a una mejor calidad de vida de tal 
modo que reconocer cuáles y de 
qué modo éstos han contribuido a 
la organización es fundamental ¿Qué 
visión se ha desarrollado y qué de-
rechos se han hecho vigentes en la 
organización?

Un elemento fundamental para pen-
sar esta pregunta es algo que ya 
se señalaba en párrafos anteriores, 
respecto a que, si bien el decidir par-
ticipar es una elección individual, en 
ese sentido la lucha lo es, pero está 
lucha individual por la vivienda y la 
búsqueda de una mejor calidad de 
vida tiene sus efectos en lo colectivo. 

Por otro lado, queda claro que el FPFV 
defiende el derecho a la vivienda de 
forma integral, es decir, no solo im-

porta la estructura a nivel doméstico 
en la vivienda, sino que también 
se contemplan otros aspectos del 
desarrollo como el desarrollo de 
la vida comunitaria en el aspecto 
cultural, deportivo, político, así como 
en el sentido político, a partir de la 
formación de sus cuadros. 

Así también la participación de ac-
tores sociales en el FPFV ha promo-
vido el movimiento de estos hacia 
diputaciones que tienen efectos en 
la creación de leyes en la Ciudad de 
México, como la Ley de Vivienda y 
su participación en la creación de 
la Constitución de la Ciudad de 
México. 

La organización ha forjado en todo 
este tiempo de trabajo una serie 
de valores que son necesarios para 
poder cohabitar en los espacios 
comunes como lo son las unidades 
habitacionales y los campamentos. 

Lourdes: hay un reglamento interno 
en cada unidad habitacional, en 
cada predio, en cada campamento. 
Por ejemplo: los niños y los joven-
citos tienen un horario para andar 
en las áreas comunes. También se 
realizan veladas en las unidades 
habitacionales. No se deja entrar 
a los aboneros, si van a entrar que 
digan a qué expediente, y entran 
sin bici y sin moto, para cuidar de 
los robos, que no se vayan a robar 
a un niño, para todo hay vigilancia, 
por eso son las veladas. 
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Luis: “aquí lo que se práctica es la 
solidaridad y la cooperación de 
cada uno de los participantes, de 
los miembros de la organización. 
Tienen que ser cooperativos, tanto 
en los campamentos como en las 
unidades habitacionales, si se hacen 
faenas para pintar los cajones de 
estacionamiento, es entre todos, 
una faena general para la basura, y 
en definitiva, cualquier unidad habi-
tacional del Frente, prácticamente 
cualquiera, es más segura.” 

Otros de los valores que enunciaron, 
fue la empatía y el amor, así como 
la sororidad entre mujeres. 

También señalan que el trabajo rea-
lizado les proporciona gran satisfac-
ción, ya que requiere el esfuerzo de 
toda la gente. 

Las metodologías que han desa-
rrollado para construir y realizar el 
trabajo de la organización se han 
desarrollado con base en las ne-
cesidades de las personas y de los 
espacios en donde se encuentran. 

Alfredo: La metodología empieza 
desde un principio cuando un inte-
grante se acerca a nosotros porque 
se le informa de los trabajos que 
se hacen, hablando de faenas y 
vigilancias, entonces se les infor-
ma de los horarios, los días, o de 
cada cuándo le tocaría, entonces 
iniciamos ya con la información, de 
cómo vamos a trabajar. 

Algunas de las metodologías mayor-
mente empleadas son: las veladas 
y las faenas. 

Luis: Yo les voy a comentar de las 
faenas, es cuando se participa de las 
labores de la construcción. Cuan-
do hacemos obras el recurso de 
las instituciones, en este caso el 
INVI llega directamente a la orga-
nización, los representantes son 
quienes manejan el recurso, pero 
la dirección técnica los arquitectos 
y responsables técnicos de esos 
trabajos. Para ir reduciendo costos, 
hacemos trabajo de faena, hacemos 
trabajos de forma colectiva, son 
actividades ocasionales, por ejem-
plo, una limpieza general de la obra, 
en plantas bajas ayudar a botear y 
echar el concreto en una loza de 
cimentación profunda, acarrear el 
cemento que ya llegó, descargar el 
tabique de un lugar a otro lugar, esas 
son las actividades que se realizan. 

Las faenas que nosotros hacemos 
le dan sentido de colectividad a 
los compañeros que están parti-
cipando, todo mundo se conoce, 
a lo mejor en el proceso mismo 
de la obra ya saben cuál va a ser 
su departamento, “este va a ser 
mi departamento” y pues le echo 
ganas porque ya estoy viendo que 
ya van a acabar obra, ya voy a tener 
finalmente mi departamento, y la 
vida les va a cambiar justo en ese 
momento. En las faenas, tiene que 
haber un coordinador de faena y 
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tiene que haber 1, 2, 3 monitores 
de las faenas, se cita previamente 
a los compañeros con una faena de 
trabajo, el sábado normalmente, a 
las 08:00, y la actividad termina a 
las 12 del día, entre semana si hay 
faenas como esto que se comenta. 

Las veladas son una forma de or-
ganización de los habitantes de las 
unidades o campamentos que son 
parte del FPFV y consisten en reali-
zar vigilancia las veinticuatro horas 
del día por parte de sus habitantes. 

Respecto a las alianzas que han 
construido a lo largo del tiempo, los 
integrantes del FPFV comentaron 
que la organización es una organi-
zación de masas con una dirección 
política y una ideología socialista. 

“Durante muchos años, una década 
y media, prácticamente la organi-
zación no participó en activida-
des electorales, sí como actores 
políticos, pero no en actividades 
electorales de promoción de ningún 
partido.”

El FPFV no construyó alianzas con 
el gobierno durante la época del 
PRI, por el contrario, en la creación 
de la organización y durante las 
primeras tomas de predios existió 
una tensión importante, así como 
represión por parte de la policía. 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

Aquí es importante hacer alusión 
a las formas de organización que 
fueron construyendo los solicitantes 
de vivienda, y quiénes eran esos 
habitantes.

Provenían de diferentes clases so-
ciales, había quienes podrían ser 
considerados clase alta porque 
habían recibido una educación 
universitaria o porque sus padres 
trabajaban en alguna Universidad 
o tenían algún cargo público, había 
personas que vivían con las familias 
de sus cónyuges y quienes no tenían 
vivienda, así como estudiantes de 
distintos niveles. 

“El simple hecho de solicitar, el de-
recho democrático que significa 
el acceso a la vivienda, significó la 
confrontación con las autoridades 
priístas de aquel momento, con el 
neoliberalismo que en ese enton-
ces ya tomaba cartas en el asunto 
en el país. Los gobiernos priístas 
estaban sujetos a que los recursos 
económicos que el Banco Mundial 
otorgaba, como préstamos al go-
bierno mexicano, de eso dependían 
los proyectos de vivienda, del Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares 
(FONAHAPO), por lo que, en aquel 
entonces, las organizaciones so-
ciales mucho tuvieron que ver en 
la democratización del entonces 
Distrito Federal.” 
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Fue a partir de dichas formas de 
organización como los procesos 
de ingreso a la organización, las 
tomas, las veladas que hacía el FPFV, 
como los solicitantes de vivienda 
construyeron un espacio de diálogo 
con distintas instancias guberna-
mentales, se encontraron formas 
de comunicación para desarrollar 
sus proyectos de vivienda y, a finales 
de los noventa, el trabajo tuvo un 
efecto político importante, ya que 
se construyeron alianzas con el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) a partir de que éste ganará 
las elecciones en 1997, quedando 
al frente de la jefatura del gobierno 
Cuauhtémoc Cárdenas. 

Luis: “cuando el ingeniero Cárdenas 
junto con Heberto Castillo y otros 
actores políticos relevantes, em-
piezan a modificar las condiciones 
políticas del país, el FPFV decide 
participar, se organiza y entra en 
alianza con en el PRD.”

Señalaron que son actores relevan-
tes en la transformación democrá-
tica de la CDMX en conjunto con 
otros movimientos sociales como el 
Movimiento Urbano Popular (MUP) 
sobre todo, respecto del derecho a 
la vivienda en la Ciudad de México.

Las alianzas construidas con al-
gunos gobiernos de izquierda, en 
sexenios pasados, posibilitaron que 
algunos integrantes del FPFV parti-
ciparan en alguna representación. 
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Antonio: “Mucho se debe a los cua-
dros que surgieron de las diferentes 
organizaciones, cuadros políticos, 
como se darán cuenta, todos los 
que estamos aquí tenemos una vi-
sión distinta de la realidad que esta 
allá afuera, se debe precisamente 
a la educación que la propia orga-
nización nos ha estado brindando 
durante tantos años.” 

Los integrantes del FPFV que han 
participado como diputados, en 
algunas legislaturas11  durante el go-
bierno del PRD en la ciudad fueron: 

Adolfo López Villanueva, en 2000 
a 2003, segunda legislatura ALDF. 

José Jiménez, en 2003 a 2006, en 
la tercera legislatura ALDF. 

Antonio: Participó durante la ter-
cera legislatura en la Comisión de 
Vivienda en específico en la cons-
trucción del Programa Comunitario 
de Mejoramiento Barrial (PCMB).  

11 Legislatura: Es el periodo de tiem-
po que dura el mandato de un ór-
gano legislativo desde su instala-
ción hasta el término del mandato 
constitucional de sus integrantes. 
En México cada legislatura dura 
tres años.

 El ejercicio de las funciones de los 
diputados y las diputadas durante 
tres años, es decir, una legislatura; 
mientras que la de los senadores 
y las senadoras dura seis años, es 
decir, dos legislaturas. (http://sil.
gobernacion.gob.mx/Glosario/de-
finicionpop.php?ID=144). 

Las alianzas que habían construido 
con el PRD facilitaron que Marce-
lo Ebrard en sus funciones como 
jefe de gobierno de la Ciudad de 
México en el periodo de 2006 a 
2012, propusiera el proyecto piloto 
del PCMB, el cual fue aprobado en 
2007 y tuvo un gran impacto en la 
ciudad, ya que fue una muestra de 
cómo la ciudadanía puede gestio-
nar un programa social desde la 
comunidad. 

Al respecto también realizan una crí-
tica al gobierno actual de la CDMX, 
ya que el PCMB se ha modificado 
desde sus fundamentos, violando la 
Ley de Mejoramiento Barrial. Señalan 
que la relevancia de este programa 
consistió en que otorgaba la po-
sibilidad a los habitantes de una 
colonia, barrio o pueblo de la CDMX, 
de decidir qué espacio público iban 
a mejorar a partir de los recursos 
que se otorgaban. Mencionan que 
sucede esto a pesar de que el actual 
gobierno, representado por Claudia 
Sheinbaum, se dice de izquierda. 

Alejandro López Villanueva, de 2009 
a 2012, fue otro de los integrantes 
que participó en una legislatura.

Acerca de la relación que han cons-
truido con el gobierno actual ad-
vierten que en 2018 cuando Moren, 
a través de Andrés Manuel López 
Obrado, tomó el gobierno fede-
ral, fue extremadamente crítico de 
las organizaciones sociales, ya que 
mencionó que todas son corruptas. 
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Los participantes reflexionan que, si 
bien no pueden decir que no existen 
organizaciones violentas, ellos no 
trabajan así: 

Nuestra organización no es así por-
que la situación política del país 
ha cambiado, la organización en 
este momento hace solamente una 
marcha, un mitin, un plantón, cuando 
ya de verdad, la situación es difícil 
de sostener. 

Estas declaraciones fueron un golpe 
al FPFV, sin embargo, ellos siguieron 
trabajando en la gestión de distintos 
proyectos. 

“… el proyecto de Leyes de Refor-
ma que debemos de iniciar este 
año, la terminación de Tlaxilacalli, 
la manzana 25, vamos a arrancar 
la terminación de esas obras, son 
tres obras: Tlaxilacalli en Tláhuac, 
Leyes de Reforma con una obra 
nueva que apenas se va empezar 
en Iztapalapa, y con una obra que se 
va a terminar en el predio el Molino 
en Canal de Chalco.” 

En las elecciones de 2020, Morena 
perdió la gubernatura de muchas 
alcaldías en la CDMX lo que pro-
vocó que el gobierno cambiará su 
perspectiva respecto a las organi-
zaciones sociales. 

“Las organizaciones como el Frente 
han permeado no solamente en la 
Ciudad de México, que todo mundo 
conoce, sino también en el interior 

del país. Vamos donde su gente no 
va. La gente que ellos contratan no 
tienenla misma vocación porque no 
tienen la necesidad que tienen los 
que integran una organización so-
cial, integran movimientos sociales 
porque tiene una necesidad común 
y todos vamos sobre lo mismo, ellos 
van sobre un salario y nada más.” 

La organización nos habló de una 
nueva propuesta que están desa-
rrollando y que han denominado 
“corredor de desarrollo económico” 
y consiste en: 

Luis: “Modificar el uso de suelo, que 
se permita, no solamente viviendas 
en vivienda, si no uso mixto, com-
binando comercio en las plantas 
bajas, primer piso y el resto para 
vivienda, Esto daría un cambio im-
portante […] es hacer inversiones 
en largos corredores de desarrollo 
económico. Y número dos, perpen-
dicularmente a ellos, crear otros 
pequeños corredores que tienen 
lo que nosotros llamamos DIR, de-
sarrollo integral, lo que nosotros in-
tentamos generar es la organización 
de los pequeños productores de 
alguna actividad comercial, crear 
cooperativas.
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NUEVOS SERVICIOS O 
INSTITUCIONES PÚBLICAS 
CREADAS EN EL CAMPO SOCIAL

Respecto a los servicio o institu-
ciones públicas creadas en el cam-
po social en el cual ha participado 
la organización, desde hace diez 
años ya sea como testigos de la 
modificación de leyes o a partir 
del cabildeo en distintas instancias 
gubernamentales, cuando se captan 
una serie de necesidades respecto 
al derecho a la vivienda, comen-
tan que se ha venido modificado 
la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (SEDUVI). 

También hubo transformaciones 
en el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México, así como en el 
Registro Público de la Propiedad, en 
este registro y respecto al estado 
y actualización del patrimonio in-
mobiliario, señalan que participaron 
otras organizaciones sociales en la 
revisión ya que los datos estaban 
desactualizados. 

Las necesidades de la población 
que está en la búsqueda de una 
vivienda, han sido captadas por el 
FPFV a partir de enfrentarse como 
solicitantes de vivienda a las con-
diciones materiales y económicas, 
al tomar algún predio y durante la 
instalación de campamentos, así 
como también al reconocer el con-
texto social en el que se encuentran 
cada región o localidad en donde 
se pretende construir la vivienda. 

Hortensia: “las necesidades de la 
región te vienen dando la pauta o 
el camino para que vayas buscando 
las instancias que te puedan re-
solver, y si no son claras, tratar de 
generar la forma en que tú puedas 
participar en esa clase de progra-
mas, proyecto o secretarías.” 

Comentan que para poder respon-
der a distintos proyectos o progra-
mas sociales que otorgan recursos 
económicos a través de algunas se-
cretarías de gobierno como SEDUVI, 
han gestionado la impartición de 
capacitaciones así como también 
buscan asesoría para armar dichos 
proyectos, esta asesoría se da a 
partir de catálogos en los que los 
asesores están previamente inscri-
tos, esto ha permitido que puedan 
responder a obstáculos que se pre-
sentan en los procesos de solicitud 
y construcción de su vivienda, esto 
a su vez provoca algunos cambios y 
modificaciones en la estructuración 
de los programas sociales. 

Al respecto comentan que si bien 
como organización participan ac-
tivamente en estos procesos y ge-
neran conocimiento a partir de la 
cercanía que tienen con los solici-
tantes de vivienda, en muy pocas 
ocasiones se reconocen los saberes 
que han adquirido y que sin em-
bargo en muchas ocasiones estos 
son retomados por las instituciones 
gubernamentales sin que se les dé 
crédito. 
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Consideran también que esta forma 
de trabajo no es exclusiva de las 
instituciones con las que se trabaja, 
sino que sugieren que es parte de 
cómo se desarrolla la política en 
México. Algunas otras institucio-
nes con las que ha trabajado el 
FPFV son Secretaría de Reforma 
Agraria, la SAGARPA, SEDESOL y 
actualmente con la Secretaría del 
Bienestar, así como con la Secretaría 
de Economía. 

    

  

Antonio: “Las negociaciones que 
se han hecho cuando el FPFV hace 
eventos políticos y logra traer comi-
siones a nivel nacional, en las reunio-
nes que se hacen con la Secretaría 
de Gobernación, provocan una serie 
de metas para resolver los asuntos 
de los Estados que es otra de las 
experiencias que los compañeros 
que radican aquí en la ciudad, pues 
también asimilan y conocen, porque 
para que sepas qué está pasando 
en algún lugar de Zacatecas, vienen 
algunos compañeros que están por 
allá y conocemos las necesidades 
que tienen.” 
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Siguiendo con la reflexión en torno 
a la formación de capacidades por 
parte de la organización, es a partir 
de su participación en las calles, 
como ha incidido en la búsqueda 
de mejores condiciones de vida, 
que no culmina con la construcción 
de la vivienda, sino que cuando se 
obtiene, la organización continúa 
luchando para que las unidades 
habitacionales cuenten con los 
servicios necesarios para el de-
sarrollo de la vida, como escuelas, 
mercados y vías de comunicación 
y transporte. 

Si es necesario, se acercan a las 
secretarías que consideran pue-
den responder sus demandas, por 
ejemplo, si necesitan escuelas, re-
curren a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

Respecto a la relación que exis-
te entre la organización y la SEP 
comentan que participaron en la 
propuesta y creación de las escue-
las de tiempo completo y también 
señalan que acompañaron la crea-
ción de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), también han contribuido 
en proyectos con la sección IX, que 
es la representante de los maestros 
en la Ciudad de México. 

Acerca de la formación de nuevas 
capacidades que han construido 
entre los sujetos de la acción pú-
blica y la formación política de los 
cuadros que conforman su orga-

nización, comentaron que dichos 
cuadros no se forman para la ad-
ministración, sino por el contrario 
la formación de cuadros en donde 
participan hombres, mujeres jóve-
nes y viejos se concentra en resol-
ver problemas locales. 

Antonio: en resolver los problemas 
de cada colonia, de cada campa-
mento, y en ese sentido, cuando 
llega un funcionario y habla por 
ejemplo con un compañero nuestro 
con experiencia que efectivamen-
te tiene toda una trayectoria, una 
experiencia que le permite darse 
“el quién vive”, con el mejor admi-
nistrador que pueda mandar el go-
bierno de la ciudad, con el gobierno 
federal, lo mismo de compañerismo, 
el compañero que trae una trayec-
toria allá en Tláhuac, digo si alguien 
le va a platicar la problemática en 
la Conchita, en la Nueva Conchita 
o donde el compañero ha andado, 
pues el compañero va a decir “Es 
que yo aquí conozco”, pero no nada 
más le da para opinar de donde 
está, sino opinar de toda la proble-
mática de Tláhuac, y los que están 
en Iztapalapa pueden opinar de lo 
que pasa en Iztapalapa.

La formación política que imparten 
a los jóvenes corresponde a la Co-
misión de Jóvenes, en donde existe 
una escuela de formación política e 
ideológica, en donde se reflexionan 
los procesos de organización y lo 
que se necesita para alcanzar los 
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objetivos planteados dentro de la 
organización, en esta escuela no 
sólo participan los jóvenes sino 
también adultos en la construcción 
de un diálogo intergeneracional. 

Alfredo: “hay jóvenes que están muy 
interesados en lo que es el FPFV 
porque los papás, las mamás solte-
ras se han dado a la tarea de expli-
car el cómo se conducen las cosas 
y en ese sentido uno despierta el 
interés. Tiene mucho que ver lo que 
nosotros podamos mostrarles pri-
mero a los jóvenes dentro de casa y 
después dentro de los trabajos que 
se hacen dentro de los campamen-
tos. En las unidades habitacionales 
que ya están formadas, se requiere 
también de irles forjando educación, 
mostrándoles para qué, por qué y 
para dónde vamos.” 

Hortensia: En mi caso yo tengo dos 
nietos conmigo, mi nieta tiene 20 
años, mi nieto tiene 18 y está por 
entrar a la Universidad. Mi nieta 
participa en los proyectos de cul-
tura, mi nieto y ella ya están yendo 
a la marcha, como estamos en la 
comisión de cultura siempre nos 
tocan los periódicos murales, ellos 
son los que me ayudan a elaborar 
estos proyectos. 

Otro aspecto muy importante en 
la formación de los cuadros, es su 
participación en la calle: 

Alfredo: “Entramos y llegamos a un 
campamento como integrantes, 

trabajamos en faenas, en marchas, 
en mítines, y algunos lo entendemos 
y vemos que es un trabajo en el que 
podemos aportar algo y es lo que 
podemos aportar, vamos pasando 
a la gente como experiencia viva, 
esa es la formación que tenemos 
principalmente en el FPFV. 

Antonio: Retomamos el poder for-
mar a la gente en términos de la 
experiencia de la organización, 
cuando tomamos como referen-
te político-ideológico, primero a 
Emiliano Zapata, Francisco Villa, 
Ricardo Flores Magón, Hermanos 
Sarabia, hay varia gente que estuvo 
en la Revolución y jugó su papel, y 
lo que se puede retomar se lo en-
señamos o comentamos a la gente, 
pero tampoco ellos estuvieron en 
un campamento, ni estuvieron ha-
ciendo colonias, tienes que estar 
hablando desde el lugar y espacio 
donde nos encontremos. 

Los valores que los distinguen como 
organización son el respeto, el tra-
bajo en equipo, la organización y la 
protección a la familia. 

Antonio: La transformación de un 
individuo, es primero en la familia, 
que es donde nosotros le hemos 
puesto atención, el problema de la 
familia, por eso la importancia del 
trabajo con la familia y la familia 
como tal, no podemos esperar a 
que se junten papá, mamá e hijo, 
si no está papá, pero es de lo que 
se dice de la familia y que, para 
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fortuna nuestra, siempre es la mu-
jer la que ha asumido el papel y la 
representación, ya después nos cae 
el veinte: “voy a ir a mi casa a ver 
qué hace falta”, eso es parte de la 
realidad que vivimos.

Los desafíos que tiene el FPFV en la 
actualidad son la formación política 
de la población, respecto a sus de-
rechos constitucionales, respecto 
al derecho a la vivienda y a una 
vida digna. Considerar que para 
lograr sus proyectos es necesario 

defender la educación pública, así 
como el derecho a la salud. 

También nos advierten sobre el 
crecimiento de las ciudades y las 
problemáticas asociadas a este 
crecimiento como la falta de ser-
vicios públicos y empleo, así como 
el tiempo de traslado de los habi-
tantes de la ciudad y de la zona 
metropolitana hacia sus trabajos, lo 
que según la experiencia del FPFV 
ocasiona el abandono de los niños y 
jóvenes, así como deserción escolar.
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El Frente Popular Francisco Villa 
(FPFV) es una organización social, 
política, legal, abierta de izquierda, 
soberana e independiente, con ori-
gen, fuerza y base en el pueblo y 
clase trabajadora mexicana. 

Tiene como objetivos el luchar pací-
ficamente por mejores condiciones 
de vida, el respeto a los derechos 
ciudadanos y constitucionales, así 
como el construir una sociedad 
justa, libre y democrática. 

Es integrante del FPFV todo aquel 
compañero o compañera que acate 
sus estatutos, participe activamente 
en una de sus organizaciones o ins-
tancias, cumpla con las decisiones 
y el trabajo asignado, reconozca los 
documentos fundamentales vigen-
tes de la organización.

Las organizaciones de base son 
aquellas que se crean en los barrios 
populares, centros de trabajo y es-
tudio, y se agrupan en cooperativas, 
asociaciones civiles, organizaciones 
no gubernamentales, circuitos, co-
mités y de ahí en consejos, que son 
formas embrionarias de poder. 

Se dice además que el organismo 
superior es la Comisión Política Na-
cional (CPN); el congreso elige a la 
CPN, que es su órgano ejecutivo y 
quien dirige toda la labor cotidiana; 
después de inaugurado el congreso 
y una vez que la CPN ha vertido su 
informe al pleno, la CPN presenta su 
renuncia, hasta el pleno de clausura, 

donde sus integrantes serán ratifi-
cados o rectificados en sus cargos. 

Los comités y consejos represen-
tantes de las organizaciones de base 
crean las comisiones de archivo, ad-
ministración, prensa y propaganda, 
técnica, vigilancia y educación en 
forma obligatoria, y de salud, jóvenes, 
biblioteca, tercera edad, cultura y 
guardería de acuerdo a las caracte-
rísticas de la organización. 

De esta manera, los comisionados a 
estas actividades se estarán convir-
tiendo en cuadros dirigentes capa-
ces de resolver problemas diversos 
de trabajo, así mismo los comités y 
consejos tienen como tarea cotidiana 
atraer nuevos compañeros hacia el 
trabajo de dirección y organización. 

Así también se interpreta en la prác-
tica que cada grupo u organización 
de base tiene a un responsable, a un 
equipo de trabajo, a un consejo y su 
asamblea.  

La forma de organización del FPFV es 
desde abajo y cada grupo u organiza-
ción de base debe ser autogestiona-
ria, debe contar con sus recursos, su 
trabajo voluntario y sus comisiones 
de administración. 

Cada grupo u organización de base, 
de dos miembros en adelante, debe 
decidir y disciplinadamente llevar a la 
práctica sus decisiones con firmeza; 
cada grupo u organización de base 
de manera libre y voluntaria se une 
y es integrante del FPFV. 
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CAUSAS DE LA ORGANIZACIÓN 

La necesidad obliga a organizarse, 
las demandas llevan a la organiza-
ción y a la movilización. 

Nos organizamos porque quere-
mos un buen vivir para cada uno y 
para todos. El capitalismo neoliberal 
se presenta como la causa de los 
males, problemas y violencias en 
la sociedad. 

1.- El FPFV se organiza y lucha por 
la democracia, la justicia y la 
libertad como garantía de poder 
popular en las soluciones de los 
problemas del pueblo. 

2.- El FPFV considera fundamen-
tal la denuncia permanente en 
contra de la carestía y miseria, 
señalando la responsabilidad de 
la clase dominante y el Estado 
en el proceso de concentración 
de la riqueza en unos cuantos 
grandes capitalistas. 

3.- Denuncia cotidiana del sistema 
capitalista y su responsabili-
dad en los cierres de empresas 
producto de los acuerdos co-
merciales con otras naciones, 
que han puesto en desventaja 
la planta productiva y que han 
llevado a la quiebra a miles de 
pequeños productores, a la re-
ducción real del miserable sa-
lario, señalando el servilismo del 
gobierno al capital trasnacional. 

4.- Nos manifestamos en contra 
del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) por ser parte de la política 
del gran capital para someter la 
economía a sus intereses. 

5.- Nos manifestamos en contra de 
la deuda externa, porque solo 
ha servido para enriquecer a 
gobernantes y funcionarios co-
rruptos. 

6.- Exigimos libertad a los presos 
políticos. Exigimos la libertad 
inmediata de dirigentes obreros, 
campesinos y populares que 
sean detenidos y encarcelados 
por defender su derecho a una 
vida digna. 

7.- Nos manifestamos en contra del 
racismo que se ejerce sobre los 
pueblos originarios, con el cual 
se pretende aniquilarlos. 

Se establecen como puntos de un 
programa estratégico y se señala 
como puntos de política general 
el reclamar el derecho de todos 
al trabajo, la tierra, la vivienda, la 
educación, la salud, la alimentación, 
la cultura, a ser beneficiado con los 
avances de la ciencia y tener acceso 
a los medios de comunicación y de 
información. 
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El FPFV se pronuncia por la herman-
dad y solidaridad con los pueblos 
del mundo con base en el respeto, 
la solución pacífica de los conflictos, 
la autodeterminación, la soberanía 
y la independencia. 

El FPFV declara que en este mo-
mento histórico es decente decla-
rarse en contra del modelo econó-
mico capitalista neoliberal por su 
carácter perverso de explotación, 
saqueo y extractivismo que afecta 
la naturaleza, es necesario decla-
rarse a favor del socialismo, por el 
buen vivir como modelo de vida, es 
digno declararse internacionalista 
y solidario. 

¿CÓMO SE ORGANIZA EL FPFV? 

Se organiza asumiendo que la polí-
tica y sus formas de poder popular 
deben ser tan sencillas y tan fuertes 
que todo compañero o compañera 
las conduzca, las maneje y sea un 
cuadro de dirección. 

Se organiza en Congreso y Plenaria, 
la Comisión Política Nacional, Co-
misiones de los Estados y de cada 
Estado, y las diversas comisiones: 
negociadora, prensa y propaganda, 
finanzas, relaciones exteriores, se-
guridad, electoral, legislativa y go-
bierno, investigación social, educa-
ción, pueblos originarios, derechos 

humanos, sindical, mujeres, jóvenes, 
salud y previsión social, asesores, 
y las que se requieran para aten-
der una problemática específica 
en cada lugar. 

En cada trabajo se insiste a los diri-
gentes de la organización social de 
base que el proceso político se haga 
de manera colectiva con una comi-
sión y un responsable, la sabiduría 
de nuestros pueblos recomienda 
escuchar el concejo de los ancianos, 
que varias cabezas piensan más que 
una y es mejor consultar antes de 
decidir, mandar obedeciendo. Se 
toman además las medidas nece-
sarias ante situaciones de riesgo, 
de protección civil ante eventos de 
desastre y represión. 

Por cada compañero comisionado 
se tienen a tres compañeros que 
por prelación deben apoyarle y to-
mar su lugar ante un riesgo. Cada 
responsable de organización social 
de base, grupo o comisión, asume el 
compromiso de responsabilidad en 
todo momento y aun más cuando 
se presente una situación difícil 
de emergencia o de una actividad 
específica. 
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DISCIPLINA 

La disciplina se entiende como un 
acto consciente en que se realiza 
una tarea por el bien propio, de las 
familias, de la comunidad, del FPFV 
y de los demás. 

El trabajo voluntario, el proponer-
se voluntariamente para cumplir 
con una tarea, una misión o llevar 
una representación, aun sea en la 
situación más difícil, de riesgo o 
complicada, es una actitud de los 
integrantes del FPFV y por las cuales 
se da el mérito.

La sanción se tiene también no 
como un acto de castigo sino es en 
un acto de educación y solidaridad. 

Una vez tomada una decisión se 
cumple disciplinadamente por to-
dos y todas y todes. 

En todo momento se da solidari-
dad con las causas justas del pue-
blo mexicano y de los pueblos del 
mundo. 

PRINCIPIOS, UNIDAD, 
ORGANIZACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN  

Retomamos los principios con los 
que nace el FPFV: La unión y la or-
ganización hacen la fuerza, Inde-
pendencia política e ideológica, y 

Solidaridad incondicional con las 
causas justas. 

Retomamos la presencia del Ge-
neral Francisco Villa como símbolo 
de lucha y rebeldía ante el abuso 
de poder, el mal gobierno y contra 
la explotación. Vamos a retomar la 
División del Norte y la Comuna de 
Canutillo como organización po-
pular. 

Rescatamos de la historia para ha-
cerlos herencia viva como métodos 
de lucha a la movilización social 
de las marchas, plantones, el mi-
tin, las asambleas informativas, la 
ocupación de edificios, el boteo, 
la huelga de hambre, campañas de 
apoyo, de acopio de alimentos o 
recursos materiales, campañas de 
firmas, consultas públicas, paradas 
en embajadas y organismos interna-
cionales. Lo hacemos en el sentido 
de reconocer la validez de todos 
los métodos de lucha de acuerdo 
al momento y las circunstancias.  

Buscamos trabajar en la prensa de 
combate y la propaganda popular 
de las llamadas pintas en bardas y 
camiones, los periódicos de papel, 
los periódicos murales y el volanteo; 
en la misma forma abordar la radio 
y la televisión, el cine y la imagen en 
forma amplia, y también desarrollar 
un trabajo de denuncia, informa-
ción, organización y concientización 
en las actuales y modernas redes 
sociales. 
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Historia del Frente 
Popular Francisco 
Villa, sede Tabasco3

 INTRODUCCIÓN

Como se mencionó anteriormente, 
se plantearon cuatro sesiones de 
trabajo, las cuales serán llevaron 
a cabo mensualmente. Por lo que, 
haciendo una síntesis del proceso 
de Sistematización de la Memo-
ria Colectiva, la primera reunión se 
destinó para trabajar con base a 
las siguientes preguntas: ¿cuál es la 
importancia de construir la memoria 
colectiva y compartir la experien-
cia?, ¿cómo surge el movimiento 
del Frente Polular Francisco Villa?

En la segunda sesión del taller se 
trabajó sobre la reflexionar en re-
lación a la participación de los in-
tegrantes del movimiento, en qué 
momento se incorporan, que ha 
significado para los participantes 

estar en este movimiento y cuáles 
han sido las experiencias más sig-
nificativas que han tenido, es decir 
cuál ha sido su caminar durante el 
movimiento; por lo que se realizó 
la construcción de una línea del 
tiempo a través de las experiencias 
de los participantes y a partir de 
su narrativa rememorar los acon-
tecimientos más relevantes para la 
historia viva del movimiento. 

En la tercera sesión se trabajó en 
relación a los aprendizajes y logros 
que han tenido a lo largo de este 
caminar según el paso de cada 
uno, dentro del movimiento, es 
decir, cuáles han sido los logros y 
aprendizajes que pueden observar 
en relación al FPFV. Es importante 
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mencionar que a partir de esta úl-
tima reunión, el equipo participan-
te de la UAM-Xochimilco elaboró 
un documento final para que los 
integrantes del FPFV lo leyeran e 
hicieran comentarios en la cuarta 
sesión. 

En la cuarta sesión se realizó una 
evaluación sobre el proceso de Sis-
tematización de la Memoria Colec-
tiva del Frente Popular Francisco 
Villa, sede Tabasco y se realizaron 
algunos comentarios en relación 
al documento final que se presen-
tó sobre la memoria colectiva del 
movimiento.

Participantes del FPFV en Tabasco

Gabriel Rodríguez, Sergio Hernández,  
Iván Francisco Sánchez, Hugo López,  

José Juan Solís, Jesús Miguel Gómez, 
Sergio Rojas, Rafael Pérez, Raúl 

Cabrera, Gabriela Córdova, José 
Dolores Tique, María Reyna González, 

Marla Eduvijes, Marcos Sánchez,  
Karen Citlali Morales, Denis Gustavo 

Macanel, Rafael Rubio, Lucero 
Valencia, Erik Hernández y  

Jaime López.

Relatoras

Verónica Gil y Selene Cuevas,  
UAM-X

CONTEXTO DEL  
SURGIMIENTO DEL FRENTE 
POPULAR FRANCISCO VILLA

SEDE TABASCO

Los inicios de un gran movimiento

El primer taller que se realizó fue 
el de: Contexto del surgimiento y 
contexto actual del Frente Popular 
Francisco Villa, el cual tuvo como 
sede el Hotel Tabasco Inn; locali-
zado en el centro de la ciudad de 
Villahermosa, el día 26 de marzo del 
2022. Se inicio con la presentación 
del proceso de Sistematización de 
la Memoria Colectiva y de las re-
latoras, por parte de Hugo López 
Villanueva, quien comentó que el 
taller implicaba la búsqueda de un 
método que ayudara a recopilar las 
experiencias de los compañeros y 
comunidades que participan dentro 
del movimiento, pues esto permitía 
recuperar la riqueza histórica de 
los movimientos sociales que han 
dado pauta a procesos de trans-
formación.

Para dar inicio al primer taller, se 
explicó a los participantes que la 
memoria colectiva venía del “ha-
cer de las personas”, es decir, de 
esas experiencias vividas por los 
integrantes del movimiento; las 
cuales serían recopiladas para la 
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Sistematización de la Memoria Co-
lectiva. También, se dio a conocer 
que, durante este proceso, se iban 
a realizar “documentos”, los cuales 
serían los escritos realizados por los 
participantes, en donde se plasma-
ría todo lo que ellos hubieran vivido 
en el tiempo que han estado dentro 
del FPFV, así como las experiencias 
que hubieran vivido y que los con-
dujeron a unirse al movimiento. 

Dado lo anterior, la participación de 
los integrantes de la organización 
se vuelve de vital dado que será 
indispensable partir de sus expe-
riencias, generar los “documentos”, 
devolvérselos a las personas para 
que los lean y lo devuelvan con 
anotaciones, aclaraciones o nueva 
información; lo que permitió no solo 
cumplir con el objetivo de la reco-
pilación de la Memoria Colectiva 
del FVFV, sino que además, si los 
participantes están interesados, 
ellos mismos puedan replicar en 
sus comunidades para saber más 
del surgimiento del movimiento, 
en qué momento están y a dónde 
quieren llegar.

En un primer momento, se les pidió 
a los participantes que se presen-
taran ante el grupo, mencionando 
nombre y de dónde venían. Poste-
riormente se formaron 4 mesas de 
trabajo en las cuales se discutió en 
un principio la diferencia entre la 
memoria y la historia, pues la me-
moria se retoma de las experiencias 

que cada uno de los integrantes 
del movimiento ha tenido desde el 
momento en que se unió al FVFV, lo 
cual está estrechamente vinculada 
con el contexto histórico, político, 
económico, cultural y social que 
ha tenido cada persona. Posterior-
mente, se habló del contexto social, 
económico, político y cultural del 
surgimiento del FPFV y del contexto 
actual del movimiento. A continua-
ción, se muestra la recopilación de 
dichas discusiones realizada por 
los integrantes del movimiento que 
asistieron a esta primera sesión.

Con la apertura de la sesión, los 
participantes nos comentaban que, 
a nivel nacional, el movimiento se 
encuentra dentro de 24 estados del 
país y cuenta con más de 32 años 
de vida. El Lic. Iván Sánchez, quien 
funge actualmente como coordina-
dor estatal de Tabasco, mencionó 
que la recopilación de la memoria 
colectiva del Frente Popular Fran-
cisco Villa, ayuda a las nuevas ge-
neraciones a llevar ante la sociedad 
la identidad del proyecto popular.

Iván Francisco Sánchez, integrante 
del movimiento y coordinador de 
Tabasco: “hay una enorme fuerza 
compañeros a nivel nacional eso 
nos da la autodeterminación de lo 
que hemos estado haciendo por 
ustedes a nivel nacional en los 24 
estados de la república…queremos 
que nuestros hijos conozcan un 
legado basado en las experiencias 
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de cada uno de nosotros, en la lucha 
social, por un buen vivir y, poder 
dejar así plasmado el trabajo de 
campo que se ha venido haciendo 
por el Frente Popular”.

Posteriormente se les preguntó 
¿cuál era el objetivo del movimien-
to?, con lo que los integrantes del 
movimiento que acudieron a esta 
primera sesión comentaron que 
era la gestionar recursos públicos 
para sus integrantes, becas para 
estudiantes, madres solteras, ad-
quisición de vivienda

Integrante del movimiento: “Po-
díamos darle el recurso de estas 
viviendas que vamos a entregar, 
porque ya estaba etiquetado. Eso 
es lo que vamos a hacer todavía 
por el Estado de Tabasco en los 
pueblos indígenas con las becas 
Benito Juárez. Hay que hacer un 
listado, ya Reina sabe que tenemos 
que hacer un listado de las becas 
Benito Juárez. El formato que ya 
lo debo de tener por ahí, es para 
indicar cómo se va a hacer el lle-
nado de las becas para madres 
solteras. Tenemos una cantidad 
suficientemente fuerte para poder 
entregar en el estado de Tabasco. 
Yo me siento muy orgulloso de esta 
organización. En serio compañeros, 
ni siquiera en los ayuntamientos hay 
más facilidad”.

David de Jesús Vera Sánchez, inte-
grante del movimiento: “Pertenece-
mos a un ejido porque su hermano 

tiene una parcela, yo también tengo 
una parcela, he sido representante 
y como comisario ejidal se abarca 
alrededor de más de 20 comuni-
dades. Se meten proyectos que 
permitan ayudar a las comunidades 
ejidales, los ejidos están en terrenos 
no muy altos porque son partes 
pantanosas, ahí no vive la gente”.

Otro de los aspectos importantes 
que se retomaron dentro de está 
sesión fueron los motivos por los 
cuales ingresaron las personas a 
la organización, por lo que se pudo 
platicar con los hermanos Vera Sán-
chez, los cuales comentaron que, 
junto al Lic. Iván, fueron los que 
empezaron con el movimiento en 
el Estado de Tabasco, hace unos 
5 o 6 años, según recuerdan ellos.

Graciela Pérez, integrante del movi-
miento: “acudí a una representación 
nacional de pueblos indígenas en la 
cual estuvieron todas las lenguas 
madres que pertenecen al FPFV. 
Durante este evento, yo hablé en 
mi lengua materna y me otorgaron 
un reconocimiento por mi partici-
pación en el evento, en la Ciudad de 
México, donde se celebró el evento 
de los pueblos indígenas. Yo no lo 
había vivido anteriormente y esto 
me hizo acercarme al movimiento.

Por otra parte, el Lic. José Juan Soria 
dice que él no creía en el movi-
miento hasta que fue a una repre-
sentación nacional al estado de 
Michoacán en la cual pudo observar 
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que el movimiento estaba integrado 
por muchas personas, además de 
que viajó a diversas partes de la Re-
pública Mexicana con Hugo López a 
más representaciones, en las cuales 
se contó con la participación de 
diversos presidentes municipales, 
como la Lic. Silvia Medina en San 
Luis Potosí, quien celebró un evento 
de pueblos originarios y organizó 
una comida con tambor. Para él fue 
una gran experiencia pues solo es-
peraba visitar tres o cuatro estados 
nada más, pero al hacer este viaje 
se dio cuenta de qué tan lejos se 
puede llegar en el FPFV.

El Lic. Iván, también comentó que 
en San Luis Potosí se les hizo una 
cordial invitación a todos los re-
presentantes estatales de diversas 
partes de México a un balneario y 
que en el balneario les agarró un 
aguacero tremendo y todos los re-
presentantes de Tabasco y de otros 
estados que habían ido quedaron 
empapados. En ese momento un 
acompañante del compañero Hugo 
León y un compañero de salud que-
ría un mensaje en lengua Tojolabal 
y se hizo un vídeo que se subió a 
Facebook, en el cual se hacía un 
reconocimiento al triunfo de Pedro 
Castillo (el presidente de Perú). 

Por otra parte, el profesor Sergio 
Hernández Jerónimo fue a un evento 
cívico del movimiento en la Ciudad 
de México y cuenta que en el metro 
le robaron la cartera. Menciona que 

llegó el día 20 de julio al aniversario 
luctuoso del general Francisco Villa, 
cerca del Parque de los Venados. 
En este evento, estuvieron todos 
los estados en donde el FPFV se 
encuentra. Este evento cívico y cul-
tural, hizo que el profesor se llevará 
una impresión nunca vista en su 
vida personal.

Posteriormente, se tiene la inter-
vención del Lic. Barragán, el cual 
participó en una asamblea infor-
mativa efectuada en la Ciudad de 
México donde pudo observar la 
gran organización que tiene el mo-
vimiento. Durante esta asamblea, el 
licenciado menciona que todos los 
participantes recibieron desayuno 
y que siempre los atendieron muy 
bien los representantes del FPFV 
de la Ciudad de México. Posterior a 
este evento cívico, dice que fueron 
al partido de Pumas Vs América y 
que Pumas ganó.

Integrante del movimiento: en la 
mesa estuvimos con Veracruz, el 
compañero ingresa con su lucha 
social desde hace años, pero con 
el Frente ingresó en el 2019, y en 
el 2020 empezó a participar en 
Coatzacoalcos, Veracruz que hoy 
en día abarca 16 comunidades. Aquí 
en Chiapas el surgimiento de todo 
esto empezó en Sabanilla, Simojovel, 
Huitiupán después de los años 80. 
Pero después de todo sabemos que 
hubo una lucha social de zapatistas, 
de grupos indígenas: tzeltales, to-
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jolabales, tzotsiles allá en Chiapas. 
Pero aquí la líder estatal, que no se 
encuentra acá tiene la trayectoria 
del Frente. Se deslinda del zapa-
tismo porque en el zapatismo se 
pelean las cuestiones con armas. 
El líder ingresa al Frente como una 
organización, porque el Frente hace 
gestiones, las necesidades que exi-
gen es con diálogo, es la diferencia. 
Posteriorment empezamos a ingresa 
en diferentes tiempos. Yo ingresé al 
Frente Popular Francisco Villa por 
una invitación de un proyectista 
allá en Chilón, un amigo que me 
invitó porque yo también veía que 
a mi comunidad no llegaban los 
apoyos sociales. Entonces hablé 
con el proyectista, me invitó a “mira, 
nosotros somos una organización, 
si quieres ingresar, participar, aquí 
también se hacen gestiones.” De 
esa forma platiqué con la comuni-

dad, con las mujeres principalmente 
porque era difícil en los años 2015, 
porque los apoyos a las mujeres 
no les llegaban a las comunidades. 
De esa forma ingresé yo al Frente 
Popular en 2015. Posteriormente 
bajan los proyectos, pero ya, con 
el nombre del Frente Popular, por 
gestión de Frente Popular. Y de ahí 
pues fuimos trabajando y ya en co-
munidades vecinas que empezaron 
a preguntarse que cómo se hacen 
las gestiones, quiénes somos y todo.

Es importante observar que los 
relatos dan cuenta de la incorpo-
ración de los participantes al mo-
vimiento, en distintos momentos 
desde 2015 a la fecha, en la sede 
Tabasco el FPFV tiene una presencia 
reciente, pero se observa que los 
ha convocado el tener mejoras a 
su comunidad. 
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ELABORACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA Y 
DE LOS PROCESOS SOCIALES SUBJETIVOS DEL 
FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA (FPFV) 

SEDE TABASCO

Participantes del FPFV

Víctor Morales, Ángel Quiroga, 
Misrain Arias, Karen Citlali 

Morales, Rafael Rubio, Juan 
López, Erik Hernández, Felipe 

García, Gustavo González, 
Adrián Sevilla, Marnoliv Juarge, 

Pedro Ricardez, Lucero 
Ordoñez, Araceli Fernández, 

Rocío Hernández, Pablo 
González, Asunción Arías, 

Gabriela Córdova, Armando 
Martínez, Israel.

  Relatoras 

Verónica Gil y Selene Cuevas,  
UAM-X 

1970-1983

• Las escuelas servían como bastiones 
de apoyo a las luchas político-sociales, 
llegaban a los campesinos, llegaban los 
sindicatos.

• Se realizaban actividades políticas en 
la universidad, se hacían en sus las es-
cuelas y en varias facultades.

• Influencia de proyectos educativos de 
los setentas son la base política e ideo-
lógica del Frente, además de la influen-
cia del contexto político de la época.

• En los ochentas se implementa el mo-
delo capitalista-neoliberal, el cual oca-
siona cambios económicos y políticos. 

LÍNEA DE TIEMPO
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• Vinculación de activistas estudian-
tiles a grupos sociales demandantes 
de vivienda, durante un contexto en 
el cual el estado reprimía cualquier 
muestra de resistencia o disidencia.

•  Conformación de la Comunidad 
Emiliano Zapata (Primer nombre de la 
organización)

• Invasión en la unidad Vicente Gue-
rrero del 19 de junio al 21 de junio

1983

• Los cambios que generó el neoliberalis-
mo ocasionaron que se mercantilicen los 
derechos de los ciudadanos, generando 
que las necesidades se vuelvan produc-
tos (si quieres vivienda tienes que pagar). 

• Suceden movimientos estudiantiles y lu-
chas sociales en el país. 

•  Semilleros de cuadros políticos. 

•  Formación del Frente Estudiantil Revolu-
cionario (FER) en CCH Oriente (1976). 

•  Se Conforman Frentes estudiantiles en 
diferentes escuelas
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1984

• Los movimientos sociales son una reacción a las políti-
cas neoliberales.

•  En ese momento el método de lucha es la moviliza-
ción expresada en marchas, plantones, toma de tierras 
(públicas), huelgas, toma de edificios públicos, entre 
otros, todos de carácter pacífico. Las cuales en su ma-
yoría serian reprimidas por el estado.

•  Debido a ser una organización relativamente nueva, se 
busca establecer alianzas políticas con otros grupos, 
esto conllevaría a establecer pláticas con diversas or-
ganizaciones sociales.

•  Auge de movimientos sindicales 

•  Vinculación y relación con diversas organizaciones 
sociales

1984

• Reunión en Monterrey con diversas organizaciones 
sociales para retomar experiencias y explorar alianzas. 

• Surgimiento de coordinadoras (particularmente la  
CONAMUP). 

• Debido a que otra organización ya poseía el nombre 
de Emiliano Zapata (UPREZ), es que deciden buscar 
un nuevo referente y cambiar el nombre.

•  En la lucha urbana se tiene que superar etapas ante-
riores, llamadas como paracaidistas o fraccionadores 
clandestinos, y se tiene la búsqueda de una vivienda 
integral (comunicación, mercado, servicios, empleo y 
la vivienda misma.)
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Trabajos de organización 
social, salvaguarda, 
reconstrucción y ayuda 
en relación al sismo. 

Desalojo de cinco 
mil familias en Lomas 
del Seminario, en la 
delegación de Tlalpan

Comienza la 
construcción del 
predio del Molino

• Participación en tareas de rescate 
del sismo y resguardo de víveres

• Conflicto con el ejército debido a 
denunciar sus actos de rapiña

Tras un proceso de más de un año 
se decide conformar una organi-
zación social y política, la cual ya 
contaba con una gran capacidad 
de movilización, que reaccionaria 
ante las políticas económicas capi-
talistas neoliberales, además de la 
represión estatal.

• Se ocupan terrenos de la región 
Cabeza de Juárez por un mes.

• Se desarrollan trabajos de orga-
nización del grupo social Frente 
Nueve y Medio en la región co-
nocida como Cabeza

1985 1987 1989

1986 1988 1990
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1992

• Se da una primera separación debido a tener diferen-
tes posturas dentro de la organización

• Afiliación con la ruta 100

• En una política de alianzas y unidad, un conjunto de 
organizaciones sociales de masas (SUTAUR-100, UCEZ, 
CNPI, FPFV, CLETA) llevarían a cabo importantes movili-
zaciones en el Distrito Federal. Las cuales se realizarían 
en conjunto con el magisterio democrático nacional 
de la CNTE.

• Se recupera el grito de lucha de “Viva Villa, cabrones” 
en una marcha y mitin que se realiza en compañía del 
SUTAUR-100 en el Zócalo de la Ciudad de México. 

• Detención de Raúl Correa

Se inician y desarrollan 
trabajos de construcción 
de la Unidad Habitacional 
Tlaltenco. 

•  Se lleva a cabo un encuentro que tenía 
como objeto la unidad de todas las or-
ganizaciones democráticas de izquierda 
del país, realizado en San Cristóbal de 
las Casas en Chiapas.

•  Unidad habitacional Manzana 22

1993 1995
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Se realiza el primer congreso de 
FPFV, en Cuernavaca, el cual contó 
con 120 representantes de coope-
rativas y organizaciones civiles

• Movilización y solidaridad al levantamiento Zapatista (EZLN) 
1 de enero de 1994 en Chiapas

• Hubo mucho movimiento político y social, se hicieron mar-
chas y surgió el movimiento “todos somos Marcos”

• Se da una orden de aprensión contra Eli Homero

• En mayo el Frente Popular Independiente realiza la quema 
de unas patrullas y el FPFV se ve involucrado

• Se inicia la construcción de la Unidad habitacional CEANI. 

• Desalojo del Ajusco medio, en el Belvedere, con quienes el FPFV tenía vín-
culos político-sociales. Su líder se llamaba Jerónimo.

• El 23, 24 y 25 se realiza el segundo congreso del FPFV, donde se plantea 
principalmente participar en proceso electoral como un frente de lucha 
social y político al darse condiciones de iniciar un proceso democrático 
en el país. Además de buscar el cobijo de alguna organización o partido 
político debido a la persecución del gobierno

• Se tiene a ese deslinde y se genera una segunda división de la organiza-
ción. Una parte mayoritaria decide incorporarse a la lucha electoral con la 
izquierda político electoral, una menor decide asumirse como anti electoral 
llamándose independiente. 

•  Al no estar de acuerdo con afiliarse al PRD Eli Homero y otros más, deciden 
separarse y formar su propia organización, dando origen al Frente Popular 
Independiente.

•  Es la visita de 1,111 Zapatistas que se hospedan en el Molino de Iztapalapa

•  Detención de Eli Homero

• Por carecer de sustento se procede a la cancelación de órdenes de apren-
sión en contra de 27 dirigentes del FPFV. 

• La dirección política del Frente se incorpora a la vida civil y política.

1994 1996

1997
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1999 2001

• Se participa en la Consulta Zapatista 

• Tiene lugar el tercer congreso del FPFV, 
el cual se llevaría a cabo el 19, 20, 21 
de febrero. Con sede en el Molino en 
Iztapalapa.

Unidad Habitacional 
Noche Buena

• En un proceso prefabricado y sin fundamento sucede la 
detención de Alejandro López Villanueva de la dirección 
política del FPFV que se encuentra en un proceso de 
crecimiento en estados del país.

• Empieza la lucha electoral

• Adolfo López es elegido como diputado a la segunda 
legislatura de la asamblea legislativa de Distrito Federal

• Se impulsa la creación de los IEMS, al demandar escuelas 
de bachillerato en el DF y en particular en Iztapalapa. 

• Se da una política social a razón de ver temas para la mu-
jer, para los niños, y para los trabajadores en su conjunto.

• El 27,28 y 29 de octubre, en el Club de periodistas de la 
CDMX, se llevaría a cabo el cuarto congreso del FPFV

• Hay una tercera separación debido a conflictos políticos, 
y de esta surge el Frente Popular Siglo 21

2000
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• Creación de espacios en la asamblea legislativa 

• Forma parte de la izquierda del movimiento social 
y cultural en el país

• Son impulsores de la brigada de defensa del pe-
tróleo, del movimiento por la soberanía tributaria 
del congreso social y constituyente.

• José Jiménez es electo como diputado local de la 
asamblea legislativa del Distrito Federal por parte 
del PRD (hasta 2006)

• Se dan movilizaciones y acciones en política social 
para mejorar las condiciones de vida de la CDMX.

• Unidad Habitacional Manzana 24

• Se aprueba la pensión universal a los adultos 
mayores en la CDMX

• Se promueve el seguro de desempleo para 
la población

• Se dan las becas de útiles escolares gratuitos 
a los niños en la enseñanza pública básica, 
primaria y secundaria. 

• Se construye el plantel Tezonco de la Uni-
versidad Autónoma de la Ciudad de México, 
además de que se aprueba su autonomía. 

• En el distrito 32 se construye el hospital de 
especialidades Belisario Domínguez.

2003

2004
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2006 2008

2007 2009

• Participación en el proceso electoral, pero sin 
tener candidatos de la organización.

• Se apoya a la primera candidatura a la pre-
sidencia de la republica de Andrés Manuel 
López Obrador.

Inicio del proyecto piloto de 
“Programa comunitario de Me-
joramiento Barrial” (actualmen-
te es ley)

Alejandro López es electo 
diputado (hasta 2012)

Reuniones con varias 
organizaciones sociales
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2016 2018

2017 2022

Creación de la constitución 
política de la Ciudad de México

10 de abril, el gobierno de la CDMX, así 
como otras organizaciones, nombran al 
FPFV como la organización con mayor 
convocatoria de la CDMX

Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador 

Unidad Habitacional Manzana 25

Unidad Habitacional Tlaxilacalli
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Las marchas como construcción 
de la experiencia para un buen 
vivir

Este segundo taller se realizó el día 
30 de abril del presente año, el cual 
tuvo como sede el municipio de 
Huimanguillo. La sesión de la línea 
del tiempo tiene como propósito 
recolectar la historia y la memoria 
del sujeto colectivo, mediante un 
esquema que simbolice la trayec-
toria del movimiento. Para ello, se 
les pidió a los participantes que 
llevaran fotos, objetos, reportajes 
y otras cosas que pudieran ayu-
darles a rememorar esos momen-
tos importantes que han sucedido 
durante el tiempo dentro del Frente 
Popular Francisco Villa. Se empezó 
con una pequeña presentación al 
grupo de lo que se había tratado el 
primer taller y cuál era el objetivo 
de estar reunidos ese día y en qué 
consistía la dinámica de la línea del 
tiempo, por lo que empezamos de 
la siguiente manera:

Verónica: “los pongo en contexto 
para aquellos que están por primera 
vez aquí. Nosotros hemos tenido 
ya, a lo largo de más de 20 años 
de trabajo en la universidad, ela-
borando la memoria colectiva de 
organizaciones y colectivos de la 
sociedad civil, y lo que hacemos es 
permitir o facilitar que ustedes nos 
cuenten su historia y a partir de ésta, 
nosotros lo que hacemos es ordenar 
metodológicamente su historia. El 

taller consta básicamente de cuatro 
sesiones: la primera que ya Selene 
recapitulará en unos momentos. La 
segunda sesión es elaborar la línea 
del tiempo de su estancia en la or-
ganización y qué tipo de eventos, 
situaciones han pasado ustedes, es 
un trabajo de forma colectiva que 
más al rato vamos a explicar. Ahora 
nos acompañan Joel y Katherine de 
la BDM, Estudio Digital S. A. de C.V., 
quienes nos van a hacer el favor de 
tomar esta evidencia fotográfica 
y aparte también vamos a hacer 
algunas entrevistas para que pue-
dan hacer después un video de la 
misma organización donde hablen 
ustedes de su experiencia, recopi-
lando la historia. Joel, ya nos dará 
indicaciones de lo que necesita y a 
quién podríamos entrevistar”.

Posteriormente, los integrantes del 
Frente Popular que se encontraban 
ese día dieron comienzo a exponer 
las experiencias que han tenido a 
lo largo de la vida del movimiento 
en la sede Tabasco.

Karen Citlali Morales Ramírez, in-
tegrante del movimiento: “Yo les 
cuento una experiencia que tuve 
cuando inicié en la organización. 
Me tocó ir con un compañero a la 
Ciudad de México a ver lo que era 
lo de las viviendas, y me di cuen-
ta de la gran fuerza que tiene la 
organización porque en SEDATU 
nos recibieron. Al principio no nos 
querían recibir porque ya no era la 
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hora, y luego que sí y luego que no se 
habían reunido todos. Le hablamos 
al líder -y aquí está Mars que no me 
dejará mentir, el compañero, dice 
“no, ahorita le voy a hablar a México 
y los tienen que recibir”; no pasaron 
ni cinco minutos y sí, efectivamente 
nos recibieron, tuvimos la plática 
ahí con los de SEDATU y nos dieron 
todos los puntos de vista”. 

“Entonces yo me di cuenta de la 
gran fuerza que tiene la organiza-
ción, porque en dado caso que no 
nos hubieran recibido se iba hacer 
un bloqueo del gobierno porque no 
nos querían recibir, porque al final 
de cuentas nosotros si estamos tra-
bajando. Entonces para mí el estar 
aquí es ayudar al pueblo, ayudar al 
que más lo necesita porque vemos 
la gran necesidad que hay, y ustedes 
hacen la fuerza que se necesita para 
que la organización vaya avanzando. 
Así pues, vamos a luchar juntos, para 
mí, el estar hoy en esta organización 
es de gran ayuda, de mucho orgullo y 
me siento muy contenta y muy feliz, 
pues de permanecer y de poder coo-
perar con un granito de arena para lo 
que necesita la sociedad. Entonces 
vamos a luchar juntos para que esta 
organización se vaya fortaleciendo 
por cada uno de nosotros para así 
poder sentirnos orgullosos de que 
estamos aquí en esta organización. 
Que no es nada más una organización 
fantasma, sino que es una organiza-
ción viva, que está trabajando por el 
bien común de todos, gracias”.

David de Jesús Vera Sánchez, in-
tegrante del movimiento: “Como 
me gusta cocinar ya me volví el 
cocinero oficial de la agrupación. 
Cada año que vamos hago entre 
30 y 40 kilos de cecina y ya. El día 
que llegamos en la tarde o al día 
siguiente la dejamos hacemos una 
carnita asada. Y pues ya llegan to-
das y todos los compañeros de los 
diferentes estados y pues ya esto se 
vuelve una pachanga. Las marchas 
cada año son diferentes y yo no me 
pierdo ningún año, solamente por la 
pandemia fue que no fuimos en el 
21 es que no pudimos ir, pero este 
año fuimos de cajón”.

Luis Reyna Arias García, integran-
te del movimiento: “Me surge esta 
oportunidad de querer involucrarme 
más, apoyar a la gente marginada, 
porque me he dado cuenta que 
mucha gente no ha sido escuchada 
por el gobierno, me he dado cuenta 
de que existen más personas que 
no tienen esa información que de-
ben de tener, de cuáles son esas 
leyes que corresponden a un pueblo 
indígena. Ahora mi trayectoria es 
de hace seis años, que yo estuve 
como promotor de mi congregación, 
fuimos bajando muchos apoyos, 
programas y artículos de bajo costo 
(tinacos, cemento, láminas), pero, 
de acuerdo con los presidentes 
comunitarios de cada comunidad, la 
trayectoria de mi vida, la trayectoria 
de mi servicio social, porque así lo 
llamo, es un servicio que le damos 
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a la gente apoyando a recibir un 
producto a bajo costo”.

“Después cuando empezó la pande-
mia, perdón, antes de la pandemia 
en 2020, dejamos de bajar progra-
mas y apoyos a la gente, cuando 
yo quise en mi casa fue como a 
los quince días me llegan de visita 
a solicitar unos juguetes para los 
niños porque sabían la gente que 
yo era yo la persona quien apoyaba 
en varias comunidades, y levantó el 
teléfono para ver si estaba vigente 
en el libro de la organización, en la 
congregación; y me dice “Usted Luis 
Reyna Arias García hace tres años 
que ya no aparece en la lista”... Me 
sorprendió; porque nosotros éra-
mos las personas indicadas para 
bajar y apoyar a varias comuni-
dades”.

“Ayer terminamos de entregar a las 
ocho de la noche, la organización se 
está dando a conocer porque yo 
jalo de la organización donde me 
encuentro ahora ¿sí? Entonces, el 
propósito de esta organización es 
apoyar porque hay niños que no 
tienen ni un juguete en la mano, no 
reciben juguetes, mucho menos un 
dulce. La verdad hermanos yo me 
siento muy agradecido de verdad 
por la invitación que me hizo mi 
amigo, el líder estatal. La verdad 
me gustaría que todos fuéramos 
humanistas, me gustaría que todos 
nos apoyáramos, eso es la trayecto-
ria de mi vida y espero que alguien 

tenga la misma forma de pensar, de 
ayudar a muchas personas. Bueno 
le agradezco aquí a la maestra, mu-
chísimas gracias por la oportunidad, 
adiós, gracias”.

Felipe García Sánchez, integrante 
del movimiento: “Buenos días, mi 
nombre es Felipe García Sánchez, 
agrónomo de la Villa de Tamulté 
de las Sabanas de la zona Yokot’án. 
Para agradecerle primeramente al 
Lic. Iván por su invitación, también 
al profesor Sergio Hernández Jeró-
nimo que hoy no se encuentra con 
nosotros, por la invitación. Decirles 
que soy integrante de esta organiza-
ción, llevo muy poco tiempo, pero lo 
poco que he aprendido pues me da 
mucho gusto verdad, de pertenecer 
a esta organización, a este ejército 
que lucha por una sociedad, que 
promueve la participación social, 
la participación ciudadana”.

“Y pues, escuchando un poco de 
lo que se ha estado comentando 
dentro de las reunione, el FPFV se 
preocupa también por mejorar las 
condiciones de vida de cada familia, 
de cada ciudadano, de cada comu-
nidad. Es una parte muy importante 
porque muy pocas organizaciones 
se preocupan en ese aspecto, pero 
también la fuerza que lleva a cada 
comunidad para hacerse conocer 
que verdaderamente existe. Muy 
pocas veces he estado en las reu-
niones porque les repito, soy nuevo 
en esta organización, me gustó por 
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la estrategia que se ha estado lle-
vando de promover primero entre 
las familias para que pertenezcan 
a esta organización, para que per-
tenezcan a este ejército, le llamo 
yo. Para que esa organización esté 
hasta los rincones de nuestro es-
tado, llegar a la zona de Yokot’án, 
como ustedes la sabana no es fácil, 
pero promoviendo la participación 
social y la participación ciudadana 
pues hemos estado convenciendo 
de que, es una organización de que, 
va a dar resultado y sí está dando 
resultados”.

Carlos Mario Priego, integrante del 
movimiento: Buenas noches, maes-
tra Selene…y…doctora Verónica Gil. 
Mi nombre es Carlos Mario Priego. 
Yo acabo de ingresar por invitación 
de iniciado Iván Francisco Sánchez 
Espunda al Frente Popular Francisco 
Villa como me conozco yo el mo-
vimiento a través del senado…Iván 
aquí desde el año pasado 2021 su 
servidor fue delegado político de 8 
municipios del estado de Tabasco 
desde Huimanguillo hasta el mu-
nicipio de frontera coordinando a 
todos los candidatos que en aquel 
entonces participaron y entre 1 de 
los candidatos tuvimos a licencia-
do Iván Francisco Espunda y a la 
iniciada para instalar 2 candidatos 
que tuvieron…en cierto partido y 
nos coordinamos los apoyamos 
para sus campañas en materia de 
activismo político y en materia de…
electoral y ahí es donde conozco 

yo a licenciado Iván y me platica 
sobre el Frente Popular que al tér-
mino…de…de las campañas y de 
los resultados que obtuvimos en el 
2022 pues me integro con él en los 
trabajos de hoy y estuvimos por la 
mañana con el sindicato de azuca-
reros de la sección 39 de cárdenas 
Tabasco en el Ingenio Santa Rosalía 
tuvimos a bien de invitar al iniciado 
Iván como delegado estatal en el 
Frente llevándole varias propuestas 
a la cual…fue una reunión bastante…
bastante fructífera convenciendo 
a líderes sindicales y aceptando 
las propuestas que trae que trae 
el iniciado en su momento y pues 
aquí estamos para servirle gracias.

Rafael Rosas Zamora, integrante 
del movimiento: “¿Qué puedo decir 
de Francisco Villa? Es una organi-
zación que se ha preocupado por 
todas las causas que tienen mayor 
necesidad, una de ellas: educación. 
Eso es fundamento, aquí para to-
dos los jóvenes en la Ciudad de 
México, fue la primera premisa de 
la Francisco Villa, luego de ahí la 
vivienda, ahí en Iztapalapa hicieron 
muchos edificios que actualmente 
viven muchas personas, que siguen 
estando con Francisco Villa. Por qué 
digo esto, porque recibimos a veces 
el apoyo de la Francisco Villa, luego 
nos olvidamos, nos dan el benefi-
cio y ya no estamos en Francisco 
Villa porque ya recibimos algo y 
ya, no quiero estar perteneciendo 
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a la Francisco Villa porque ya me 
dieron y ya me van a cobrar…no, 
adquirimos un compromiso con la 
Francisco Villa de seguir caminando 
con la Francisco Villa, todos”.

Marco Antonio López Landero, 
integrante del movimiento: En mi 
caso, yo este prácticamente no lle-
vo tanto tiempo en la organización 
entre como en el 2019 si no mal 
recuerdo, pero sin embargo pues… 
hemos seguido ahí, trabajando con 
el licenciado Iván…este…y pues en 
algunas cosas igual lo hemos.

Adelina, Integrante del movimiento: 
“Buenos días a todos, este… yo me 
llamo Adelina, vivo en Río Seco en 
montaña Segunda. Yo me integro 
aquí a la organización del Frente 
Popular Francisco Villa a través de 
un compañero de secundaria de 
Ciudad de México -a él lo apoda-
mos “Toluco” pero se llama Javier 
Gutiérrez, es mi compañero- él me 
dice “Adelina hay una organización, 
¿te gustaría integrarte?”, primero 
me preguntó a qué me dedicaba, 
en ese entonces yo era delegada 
municipal de mi colonia, entonces 
ya él me dice de la organización y 
me manda aquí con el licenciado 
Iván porque venía el licenciado Hugo 
de Ciudad de México y me dijo que 
yo viniera, desde ese entonces me 
comencé a integrar, hablo con el 
líder y me gustó que él gestiona 
y hace un buen trabajo. Y hasta 
ahorita pues he estado con él aquí 

apoyando.” Adelina cuenta que co-
menzó su activismo político en el 
partido político de la PRD en 2006.

Alfonso Sevilla Ramírez, integrante 
del movimiento: “Buenos días a to-
dos, mi nombre es Alfonso Sevilla 
Ramírez, soy de Villa de Guadalupe, 
que es un centro turístico. Comen-
zamos luchando ahí. La pregunta 
es ¿por qué me uní al Pancho Vi-
lla? Pues porque vimos las nece-
sidades de todos nosotros de la 
Sierra, que había necesidades de 
mejoramiento de viviendas y aquí 
con el amigo nos invita, que nos 
integremos al Frente Popular, por 
sus pláticas que escuchábamos que 
sí era necesario poder apoyar a la 
gente necesitada, dijimos “no pues 
sí, nos unimos. Ccomo en 2015 ya 
recibimos 15 viviendas, por lo cual 
nos hemos anotado otras 10 y pues 
seguimos caminando, pensamos 
seguir adelante, pues vemos que sí 
es importante el apoyo de todos al 
ver la necesidad de los más nece-
sitados, gracias”.

Durante la intervención de Alfonso, 
se le preguntó sobre el proyecto 
de ecoturismo que se encuentra 
dentro de esta comunidad y el cual 
lleva diez años en funcionamiento.
Elintervino nuevamente expresando 
que: “Fueron ideas, mira porque la 
comunidad de Villa de Guadalu-
pe fue formada por puro poblano 
pues y cuando nosotros llegamos 
ahí, era una tierra que ya habían 
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desechado, porque es muy quebra-
do pues. Entonces vinieron cuatro 
familias, fueron para Campeche, 
pero como que nos les gustó ahí, 
entonces llegaron a Villa y vieron 
que había cascadas, agua, selva, 
animales, todo eso. Dijeron que 
era el paraíso pues, y decidieron 
cuidar por lo cual es un área pro-
tegida, 10 mil hectáreas protegidas 
donde hay hasta jaguar, paisaje, 
bastantes animales. Y entonces 
para poder sobrevivir, pensamos 
en hacer cabañas, senderismo, todo 
eso para ir sacando para comer y 
solicitamos apoyo, comenzamos 
cooperando de a $10.00 por cada 
integrante, somos 11, y así luchando, 
pudimos sacar recursos para unas 
cabañas, unos cuantos restaurantes 
y hacer senderismo, así fue como 
comenzamos ahí”.

Integrante del movimiento (a): “Pues 
yo inicie aquí en la Francisco Villa 
más que nada en el 2018. Él me 
invitó a participar, la primera mar-
cha a la que fui prácticamente, lo 
que me agrado fue que es una or-
ganización que apoya a la gente 
más vulnerable, por ejemplo, en la 
sierra, los compañeros que están 
aquí siempre se les ha apoyado en 
proyecto productivos, casas, un 
puesto, las vitrinas para el pescado. 
Pues de ahí en adelante he estado 
un poquito retirado, también por 
tiempo de trabajos particulares. Yo 
siento que es una organización que 
hay mucho de qué producir, más 

que nada, la gente del campo, es 
lo que le puedo decir pues”. 

Pero… ¿qué pasaba antes de que se 
integrara a este movimiento?

Integrante del movimiento (conti-
nuación): “Yo estaba en la ciudad 
de Quintana Roo, él me contac-
to por medio del Facebook, como 
estudiamos juntos, prácticamente 
desde chamacos nos conocemos, 
y decidí “vamos a echarle”, y ya fue 
que me vine, y aquí estoy, tengo 
cinco años. Estuve viviendo con él 
como tres años y ya ahorita estoy 
aparte. Seguimos luchando más 
que nada e invitando a la gente, al 
menos yo y los compañeros que 
tengo en redes sociales yo les digo, 
pero dicen “que las organizaciones 
no ayudan”; pero necesitan vivirlo 
para que vean que sí es cierto lo 
del apoyo que se les da sin ningún 
recurso de nada, ya más a delante si 
se les da un recurso o un apoyo para 
las organizaciones a nivel nacional”.

Integrante del movimiento (b): “He 
sido inquieto de toda la vida, des-
de cuando estuve en la prepa fui 
el secretario general de mi prepa, 
donde habíamos…1,800 alumnos, 
eso fue en Jalisco, perteneciente 
a la Federación de Estudiantes de 
Guadalajara (FEG). Posteriormente 
me desenvolví, fui fundador de una 
universidad aquí, soy pionero de la 
Universidad Popular de la Chontalpa 
(UPCH), tuve las negociaciones con 
Roberto Madrazo aquí en Villaher-
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mosa para que se le diera validez a 
la UPCH. Trabajé en el campo pe-
trolero, en el sindicato petrolero 
como líder de Tabasco casi ocho 
años, y después me desenvolví en 
varios partidos políticos”. 

“PRI, PRD nunca me cayeron bien 
-honestamente- porque las perso-
nas que lo dirigían en el municipio no 
lo hacían por una lucha social hasta 
que lo encabezó Cárdenas, surgió 
la democracia con el Dr. Wilson, 
hizo una caminata en la Ciudad de 
México, cuando todas las personas 
vinieron posteriormente, la verdad 
nos dejó mucho qué desear y nos 
siguen dejando qué desear de Cár-
denas, nos han robado el presu-
puesto, nos han robado muchas 
cosas; nos robaron la deportiva, nos 
robaron todo, todo nos han robado 
lo que han querido los perredistas. 
Llegaron los morenistas, donde or-
gullosamente participé en el 2017 
junto con mi amigo José Juan Solís, 
anduvimos caminando puerta con 
puerta para Andrés Manuel López 
Obrador. Puerta por puerta, tocando 
puertas, después vino ya la elección, 
trabajamos para Fernando Balboa, 
para Adán Agusto López”

“Soy vicepresidente de una funda-
ción de niños que se llama Runner 
Kids que es labores altruistas, se 
entrenan niños en atletismo desde 
los cuatro años hasta los 90, sin 
ningún costo, los llevamos allá a 
la deportiva, allá se les instruye. El 

presidente de la asociación se llama 
Roberto Díaz Ávila, tiene doctorado 
en educación y a eso se dedica y es 
el caminar de Cárdenas. Yo no soy 
cardenense por nacimiento, pero me 
considero cardenense, tabasqueño 
ya por adopción, tengo ya casi 40 
años viviendo en Tabasco, llegué de 
16 años, después estudié mi nivel téc-
nico en la Universidad de Guadalajara 
(UdG); ingresé a Petróleos Mexicanos 
por la buena dicha de un convenio 
que había con la universidad y así 
fue que llegué a Tabasco”.

“Fui a Tabasco como un niño re-
gañado porque no más quedaban 
plazas en Tabasco y en Guerrero 
Negro. A Tabasco nadie quería venir 
porque Tabasco sus aguas eran de 
color amarillo y había un chingo de 
mosquitos que te iban a matar por 
paludismo y te iban a matar por lo 
que sea, era un castigo venir a Tabas-
co en 1982. Llegué aquí, me adapté al 
calor, me adapté al pozol, me adapté 
a las tabasqueñas y a los mosquitos. 
Estamos para serviles y espero que 
lo que conversé les haya servido de 
algo. El compañero Iván me invita a la 
organización, que me da mucho gusto 
estar dentro de ella y participar, me 
gusta ser activista, me gustar mover 
masas, me gusta hacer muchas co-
sas. Empecé en la Francisco Villa en 
el año 2021, tengo poco, ahí andamos 
y seguimos caminando y estamos a 
las órdenes de todos, aquí con Iván, 
muchas gracias”.
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Integrante del movimiento (d): 
“Bueno, muchas gracias doctora. 
Lo primero es cuándo llegué, fue 
prácticamente cuando era la tem-
porada de campañas electorales 
aquí en el estado de Tabasco, eran 
las federales, nuestro candidato 
por “el Verde” a lo que era por el 
segundo distrito, iba para diputado 
federal, ahí lo conozco y a Karen, 
de un distrito también compartido 
de manera local con Cárdenas. Yo 
caigo aquí de manera accidental, 
yo venía participando, así como 
lo dice Rafael, en otros partidos 
políticos y también de manera in-
dividual, verdad, promoviendo la 
paz. Yo soy abogado de profesión, 
soy licenciado en derecho, pero me 
especialice en mecanismos alter-
nativos y solución de controversias 
en materia penal, ahorita estoy en 
la maestría”.

“Bueno, caigo aquí y me gustó aquí 
el asunto, cuando yo llego por ac-
cidente por un problema que traía 
de manera política, aquí el señor 
agarró y dijo la palabra mágica, 
verdad: “yo te voy a ayudar, sigue 
trabajando con lo que tú traes”, y 
yo me saqué de onda porque no 
era más que el candidato, y como 
todos sabemos el candidato habla, 
promete, ofrece y bueno, eso no 
empobrece; el podrá estar diciendo 
misa pero de aquí a que te cumpla 
está canijo, pues uno ya engañado 
muchas veces de la persona y que 
me vuelvan a engañar pues está ca-

nijo. La experiencia nos hace duros 
en ese aspecto”.

“Yo no sabía de qué se trataba 
este asunto, me dijo eso, pero fue 
al revés el asunto. Yo empiezo a 
apoyar al movimiento que traía él. 
Lo empiezo apoyar y empiezo a 
ver la dinámica que traía él y ahí 
es cuando yo conozco el Frente 
Popular Francisco Villa. Para esto 
seguimos con el estandarte de la 
diputación federal y apoyamos aho-
ra sí que con los recursos propios 
de Iván hasta donde alcanzamos; 
y se hizo un buen papel. Yo pues 
prácticamente el apoyo que le daba 
era moral “¡Sí se puede, sí se puede, 
sí se puede!” Pero al final todo el 
mundo sabe lo que pasó. Pero yo 
decía bueno “aunque yo pierda yo 
te voy a ayudar” me dijo, y no me 
quedaba claro ese tema -pensaba, 
“¿y cómo me vas a ayudar? Ayudar 
en mi movimiento de promoción 
de la paz, de la no violencia hacia la 
mujer y no violencia hacia los niños 
que es lo que yo traigo ¿sí?”.

“Entonces me decía “yo te voy a 
ayudar”, y me empieza a platicar 
de la cuestión de la Pancho Villa; 
“tenemos una organización, esta 
organización es nacional y está por 
el Buen Vivir de las personas” ¡ah ok!. 
Yo con mi proyectito que también 
traía de la cuestión de Atención 
Integral a las Comunidades -in-
tegral en todos los sentidos- más 
en el aspecto de los mecanismos 
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alternativos para la promoción de 
la paz de las comunidades, me em-
piezo a integrar. Pero como yo soy 
de los que no se deja engañar y 
tengo que comprobarlo, terminan-
do la campaña, cuando se dan los 
resultados, pues empezamos aquí 
a organizarnos, a coordinarnos y 
de aquí salimos nosotros hacia el 
estado de Michoacán; nada más iba 
el compañero Iván, otro compañero 
y su servidor”. 

“Él traía la atención de toda la 
campaña y nos fuimos, allí conozco 
al líder nacional en lo que es ahí en 
Michoacán, Pátzcuaro. Y hablando 
ahorita de las penurias, de las que 
habla aquí Adelina, este mis respe-
tos. Porque yo ya había vivido penas 
y todo en mi andar, yo también ya 
vengo pasando el medio siglo como 
dice Rafa, yo ya piqué piedra, yo ya 
me aventé como niño héroe con 
mi bandera también por mi nación 
y todo, ya estuve batallando, ya 
estuve así durmiendo con el mos-
quito, el chaquistle y todo para salir 
adelante con mi familia. Ya le di la 
vuelta a todo el país trabajando, 
pero no sufriendo ¡pues! Trabajando 
y batallando para salir adelante”. 

“Entonces, me regresa él, me hace 
una regresión a esos tiempos de 
penurias porque cuando fuimos a 
dormir, la verdad yo me sentí como 
en la casa Monster, era una casa 
abandonada, llena de polvo, es más, 
no había luz, no había nada verdad y 

yo padezco mucho de la atracción 
de las arañas, no soy Spider-Man, 
pero las arañas siempre me pican 
y el mismo pie. Entonces tengo un 
problema con eso de las arañas, se 
atraen mucho pues, he sufrido esa 
cuestión de las arañas que me la 
curo con la hoja de araña”. 

“Bueno, entonces ya empiezo yo 
a conocer y vamos a una reunión 
donde estaban festejado a otros 
candidatos que sí habían tenido la 
victoria por aquellos lados. Y no-
sotros veníamos de una derrota: 
cabizbajos. Pero allá se encargó el 
líder nacional de arropar esa derrota 
y “aquí no hay derrotados”, y con 
lo que venimos manejando fue un 
resultado que no esperábamos. To-
dos esperábamos ganar, pero aquí 
ese no fue el resultado, sin embar-
go, allá nos sentimos arropados y 
como la película del Rey León: “aquí 
está la organización Pancho Villa y 
aquí presentaron al leoncito que 
tenemos en el estado de Tabasco, 
es igual, aquí está el líder, hay líder 
estatal”; y de ahí, de ese festejo 
casi casi se volvió festejo para acá, 
para nosotros, y nos arroparon y 
nos levantaron y no nos engañaron 
y nos volvieron a formar como los 
soldaditos y ahí es donde yo aga-
rró y veo que sí había esa calidez 
humana, humanista de lo que es la 
organización Francisco Villa”. 

“Y nos vamos con ellos a San Luis 
Potosí. Primero nos fuimos a Morelia 
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a festejar al que había ganado para 
gobernador ahí, después de eso, 
el mismo día nos arrancamos a un 
lugar que se llama Tanpamolón de 
Corona. Yo soy sincero, nunca lo ha-
bía escuchado, esa comunidad, ese 
municipio. Pues allá había ganado 
una integrante del Frente, ganó la 
presidencia municipal y nos encon-
tramos en una palapa -así como 
esta, así bien grandota- hubo un 
evento donde convivimos con las 
personas originarias, así como si 
fuéramos para allá a Tamulté de la 
Sabanas, con la comunidad de allá. 
Y una convivencia la verdad, donde 
fue refrescante porque también 
nos echamos un mezcalito. Y ese 
arropo que nos dieron a nosotros 
y todo lo que estaban platicando 
y conversando en esa cuestión de 
resultados a mí me llamaban mucho 
la atención y decía yo “bueno, esta 
organización, así como es, sí está 
coordinada a nivel nacional y está 
organizada tiene líderes”, y lo que 
iban comentando precisamente 
era por el Buen Vivir: cuestiones de 
vivienda, cuestiones de piso firme, 
cuestiones de infraestructura para 
que el ciudadano salga adelante, 
para que le cambie la perspectiva 
de vida”.

“Entonces nosotros pregonamos 
eso acá. En mi cuestión que yo 
pregono, que es la cuestión de 
conciliar, de mediar para arreglar 
los conflictos familiares, penales, 
civiles y no llegar a pleito, me dije 

“yo aquí tengo cabida porque aquí 
todo lo hacen con diálogo pacífico”; 
sí hay marchas, pero son marchas 
pacíficas que están contempladas 
en nuestra Constitución. Y es don-
de yo agarro y empiezo, y veo que 
el pueblo es el que manda ¡pues! 
Pero si el pueblo esta agachado y 
el pueblo no hace nada ¿qué puede 
mandar? En su casa ¿no? Entonces 
aquí es donde yo encuentro ese 
grupo que sí puede alzar la voz a 
favor de las personas marginadas, 
de las personas que no tengan ese 
alcance para ir a una institución de 
gobierno, para ir a exigir, porque no 
están organizados y uno sólo, está 
muy difícil. Luego las gestiones que 
hacen, las gestiones federales para 
los apoyos de los programas, todos 
esos son complejos y no digo que 
no lo puedan hacer, sí lo van a hacer, 
pero van a batallar para hacerlo, van 
a batallar para poder acceder a un 
programa social destinado para 
ustedes que es un derecho”.

Armando Martínez, integrante del 
movimiento: “Buenas tardes, com-
pañeros villistas. Aquí el licenciado 
Armando, presente con la Lic. Reina 
de CONAVI. Estamos haciendo las 
gestiones para 265 viviendas apro-
ximadamente, estamos haciendo 
las gestiones, vamos avanzando 
con la Pancho Villa. Somos la única 
organización que nos están dando 
entrada a ciertos lugares de Ta-
basco, municipios igual donde no 
entran los proyectos, pero por la 



114

EX
PE

RI
EN

C
IA

S 
Y

 M
EM

O
RI

A
 C

O
LE

C
TI

VA
 D

EL
 F

RE
N

TE
 P

O
PU

LA
R 

FR
A

N
C

IS
C

O
 V

IL
LA

 

presión de la organización nos los 
van a otorgar. Por ejemplo, tenemos 
el municipio de Cunduacán, primero 
nos dijeron que sí, después que no, 
pero el líder Hugo sigue firme, que 
si ya nos pidieron un paquete pues 
nos va a acompañar a todos”. 

“Eso es lo que tiene nuestra orga-
nización, que somos unidos en las 
gestiones y le pido que a todos los 
compañeros que están aquí pre-
sentes que, cuando seamos con-
vocados por el líder, pues que nos 
pongamos la playera porque no de-
bemos ser oportunistas, porque un 
villista se la rifa, porque nos recuerda 
a Pancho Villa, que fue un hombre de 
pantalones y hay que demostrarnos 
como lo demostramos en México, la 
verdad es un gusto que un servidor 
aprendió a hacer la gestión nacional. 
Yo no tenía esa experiencia, a través 
del Lic. Iván Sánchez, que me dio la 
oportunidad de estar con él, pues 
la verdad es muy bonito trabajar en 
equipo y estar unidos para llevar 
toda gestión. Le doy las gracias por 
parte de toda la organización, por 
parte de Lic. Iván Francisco Sán-
chez que estamos trabajando de 
la mano en todas las gestiones que 
se pueden hacer, así como yo con 
el compañero, todas las gestiones 
penales, es un servidor quien se 
dedica a eso, ese es mi trabajo, 
gracias. Hace como 10 meses que 
estoy en la organización”.

Israel, integrante del movimiento: 
“Bueno, nuevamente estoy aquí. 
Más que nada me motivó estar aquí 
en la organización por lo siguiente: 
asistí a una reunión precisamente 
de esta organización, pero en otros 
grupos, existen muchos grupos de 
la organización de Francisco Villa, 
la verdad, me llamó la atención la 
multitud de líderes que componen 
esta organización, en la zona de 
Yokot’án se trabaja siempre unidos, 
les invito un día de estos a visitar a 
Tamulté de la Sabana cuando ten-
gan la oportunidad de conocer las 
tradiciones”. 

“Quedé en esa reunión donde iban 
a presentar un gobernador desde 
2018. En el 2019, en la reunión que 
se programó ese día, se presentaron 
unos proyectos que iban a bajar 
unos programas de pollos pone-
doras con su respectiva galera y 
peces. Yo no estaba en ese equipo, 
solamente fui invitado como en una 
reunión, escuché las ventajas que 
tiene la organización, y me quedó 
la duda “¿será que es verdad?”; se 
presenta una maestra enfrente de 
mí y me dice “Israel usted es el líder 
de Tocoal, se ha mencionado mu-
chas veces su nombre a través de 
la televisión, en las redes sociales, 
pero yo te invito a que te unas con 
nosotros”, me quedé sorprendido. 
Sí, me quedé sorprendido. Entonces 
me invitó a ser parte de la orga-
nización y le dije “yo siempre me 
gustaría ver resultados, no comen-
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tarios”, me dice “te invito, vamos 
a mí casa, vamos a la casa de una 
de las vecinas que hemos apoya-
do”. Me invitó y me dice “aquí vas 
a prender a saber hacer proyectos 
para la comunidad, para apoyar a las 
personas que más lo necesitan” y yo 
le “adelanté, pero necesito ver cuál 
es el apoyo que ha estado bajando 
esta organización”, me invitó a su 
casa humildemente, llegué y me 
dice “mira para que veas los pollos 
ponedores”, ¿y quién le ayudó?, “el 
Lic. Iván.” Vaya el líder va sonando 
su nombre en la zona, ah, qué bien, 
vi que las pollas ponedoras estaban 
echando huevo como huevo de oro 
y ellas estaban tirando”.

“De ahí me pasé al área de pavos 
y era la preciosidad de pavos que 
se veían en los ranchos de aquellos 
campesinos, todos blancos como 
palomas, ya cuando llegué ahí es-
taban ahí trabajando pavos. Que 
orgullo sería cuando la gente se 
organiza para ser productores, de 
eso se trata ¿verdad compañeros?, 
de eso se trata, ser productores, si 
hay una oportunidad tengámonos 
a la mano para seguir adelante”.

“Entonces decidí -que bueno que 
hayan bajado el programa– me gus-
ta participar, me gusta organizar, las 
conferencias que tengo también las 
puedo compartir, me dice “adelante 
Israel, usted es buen gestor” -por-
que yo soy gestor social, trabaje seis 
años en la Secretaría de Finanzas, 

soy licenciado en administración y 
aquí estoy a la orden compañeros, 
aquí pues, aquí sigo desde el 2021 
que me cimenté ya que en 2020 
suspendieron por la pandemia- es-
toy a la orden compañeros cuando 
gusten, cualquier duda que tengan 
en cuestiones de gestoría vehicular, 
cualquier problema que tengan yo 
les hago esa gestoría, ese servicio, 
la asesoría gratuita, algún problema 
que tenga su vehículo con gusto, la 
experiencia la comparto con aque-
llos que no conocen qué problema 
procede por las placas y aquí el 
Lic. Iván ya sabe muy bien que yo 
he apoyado a muchas personas 
asesorándoles tanto para la coo-
perativa, vehículos extranjeros, toda 
esa parte les doy la asesoría gratui-
ta. Entonces compañeros, pues la 
verdad agradezco bastante y que 
sigamos adelante como un equipo, 
gracias”.

Integrante del movimiento (e): 
“Compañeros, yo la verdad que hace 
mucho tiempo, en el 2014 era yo 
su delegado federal de la reforma 
agraria en Palacio Federal en Chia-
pas, y bueno, en ese tiempo existían 
esos proyectos productivos que se 
llamaban FAPA y PROMED, a lo mejor 
alguno de ustedes los escuchó del 
gobierno federal, que estaban en la 
Reforma Agraria. En ese tiempo que 
estuve en Chiapas, me llegaban los 
proyectos productivos en abril que 
se abrían todas las ventanillas don-
de se registraban todos los técnicos. 



116

EX
PE

RI
EN

C
IA

S 
Y

 M
EM

O
RI

A
 C

O
LE

C
TI

VA
 D

EL
 F

RE
N

TE
 P

O
PU

LA
R 

FR
A

N
C

IS
C

O
 V

IL
LA

 

Ahí conocí a todos los técnicos 
del estado de Chiapas. Todavía 
cuando yo inicié de 2015 a 2017-1, 
tuvimos una técnica de Chiapas, 
en ese tiempo Roberto, la ingeniera 
Marlene y yo hacíamos todo el tra-
bajo que ahorita hacen ya muchos 
de la estructura de los que están 
con nosotros. En ese tiempo me 
caían 500 proyectos -fíjense nada 
más- 300 proyectos -ni para la gen-
te había pues- eran para la Pancho 
Villa, que tenía que supervisar con 
mis coordinadores de zona, y 200 
proyectos para Antorcha Campesi-
na, unas de las organizaciones más 
fuertes a nivel nacional. No hay más 
eh, ahorita Antorcha no la quiere el 
presidente, pero tiene su pueblo de 
Puebla, ellos son poblanos“.

“Entonces, mandé yo a supervisar 
y allá llegué un día y me invitaron 
a Simojovel, y llegué a Simojovel la 
tierra donde está el ámbar, llegué 
a comer y me hospedé en un hotel 
que se llama Ma. del Carmen, hay 
dos hoteles que están muy bonitos 
en Simojovel el Ma. del Carmen y el 
Casandra, y yo me quedé en el Ma. 
del Carmen y me invitó mi compa 
Mariano que en paz descanse, era 
uno de los integrantes de una or-
ganización cafetalera, pero se de-
dicaban a la creación de proyectos 
productivos, muchísimos proyectos, 
y a él le salían muchísimos, entonces 
él me dice: “vente para acá para 
Simojovel, para que te invitemos a 
comer con el delegado, subdelega-

do”, y ya fuimos allá, fuimos a comer, 
y “me toca supervisar 30 proyectos 
de éstos de su organización, pero 
estos proyectos que tocan contigo 
son de la Pancho Villa, pero estoy 
incluido en la Pancho Vil.” Y tan fuer-
te es su organización, es de las más 
fuertes del país, y que me tira 50 
proyectos de Simojovel, que sí son 
bastantes proyectos y me acuerdo 
que me regaló un delfincito del cis-
ne que tenía basurita adentro, que 
por cierto me lo robaron, y bueno, 
me regaló eso y de ahí empecé a 
ver que llegaban muchos chinos a 
esos hoteles, porque hay mucho 
chino porque aquí vienen a com-
prar el ámbar, la pulsera que tengo 
todavía la tengo y no se me ha roto 
el hilo, ya tiene muchos años, tie-
ne un ámbar, me la regaló él. Y ahí 
empecé a entender la organiza-
ción más participante del país, te 
imaginas yo estando en Chiapas y 
nada más cuantos proyectos caían 
que me tocaba a mí designar esa 
supervisión en Chiapas, ya ni que-
ría saber cuánto era el nacional y 
bueno, terminaron los programa 
FAPA y PROMED, se terminó para 
la reforma agraria y los pasaron a 
lo que era la SAGARPA, y nuestro 
contrato era por año y medio, que 
estuve de su delegado allá. Y pues 
nos pagaban a nosotros de esos 
programas sociales, nos pagaban 
mediante facturas, entonces yo tuve 
mis dos años completitos allá, y 
bueno, conocí a Mariano, se hizo 
compadre mío y hace un año murió 
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de Covid, su esposa hoy es diputada 
local por Simojovel por el Verde.

“Y bueno, en ese entonces cuando 
yo estaba por allá supervisando, 
les platico una de las experiencias 
porque quiero que sepan, yo traía 
un vochito blanco que se lo compré 
a mi tío y llegué a quedarme a San 
Juan Chamula en un hotelito, eran 
como las 11:30-12 de la noche y llegó 
una persona zapatista armada y me 
dice “dame tu vocho, dame la llave” 
y me hizo el del hotel que se la diera 
y se la di, le di la llave de mi Volkswa-
gen, me lo robaron ¿qué le vamos 
hacer?, el señor anda armado con 
otras personas que estaban afuera 
y le di el carro. En esos municipios 
hay muy poca señal, son municipios 
muy pequeños en San Juan Cha-
mula -yo me acosté a dormir- al día 
siguiente me dice el de la recepción 
“Lic. Ahí está su coche” y dije “¿a 
chinga, que no se lo llevaron?” y 
me dice que no. Y ese Volkswagen, 
hoy si se lo llegó a vender hoy a una 
persona porque todavía lo tengo, va 
a pasar bien libre en las zonas zapa-
tistas que estén. Yo pasaba desde 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, allá 
por Pichucalco, cuando yo conoz-
co todos esos líderes que cierran 
ahí, dejan pasar el carro, no tengo 
ni problemas ni dinero me piden, 
ni siquiera en la zona de Palenque 
que hay mucho conflicto. No sé a 
dónde fue ese señor en la noche, en 
toda la noche, lo entregaron como 
a las 8 de la mañana, pero es una 

experiencia que viví. Esa suburban 
blanca que está allá atrás, pasaba 
en alto en toda esa zona cerrada 
desde empezando desde aquí ha-
cia arriba, ya la conocían “viene el 
subdelegado”, ya los policías pues, 
ya me conocían”. 

“En ese tiempo se acaban los pro-
gramas federales y me vengo a mi 
estado y me habla mi compa Ma-
riano “oye cabrón ¿por qué no te 
encargas de Tabasco de la orga-
nización campesina?” -finales de 
2014, principios de 2015- y le dije 
“me voy a incorporar al Colegio de 
Bachilleres a mi plaza que tengo allá 
y pues ya no, ya se acabaron los 
proyectos de la reforma agraria y 
ahorita pasaron a SAGARPA y va a 
haber nuevos subdelegados y nue-
vos coordinadores de zona” y me 
dice él; aquí vino él en su camioneta, 
hasta le pusimos una bolita en su re-
molque y se lo regalé, llévatelo, y así 
fue me dejó allá en Villahermosa, 
me dejó como 30 bolsitas de café 
“toma para que las vendas, como 
en $100, son de 1kg pero valen 
más. En una semana va a venir el 
líder nacional de la Pancho Villa 
aquí, va a venir a ver” y pues aquí 
lo vamos a esperar y me dice “te 
voy a presentar a la coordinadora 
de Chiapas que se llama Isabel 
que coordina la Pancho Villa”, ok 
perfecto y vinieron”.

“Vino el líder nacional, Isabel y Ma-
riano, ya desde ese entonces pasé 
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a tener la coordinación estatal de 
todo este trabajo social que hemos 
tenido, y bueno como dice el Lic. 
Armando y el Lic. Solís, la fuerza de 
la organización es impresionante, 
yo sé que hemos aguantado, que 
hemos luchado, que tuvimos dos 
años de pandemia, igual y su tar-
jeta de amigo de bienestar ya está 
por salir. Allá andaba en la Ciudad 
de México, todo malo, pero vieran 
como caminaba esas cuadras, corría 
de un poblado y decían ¿ya quedó? 
Y precisamente uno de esos días 
me hablaron, para decirnos cosas 
extraordinarias. Este año vamos a 
poder entregar muchos apoyos que 
estaban trabados, que teníamos ya 
gestionados, nada más que los va-
mos a hacer de manera organizada: 
en cada una de sus casas. Y que 
también compañeros, cuando venga 
la política no nos equivoquemos que 
andemos por una sola reta, legal y 
derecha donde nos digan a nivel 
nacional la ruta política que debe-
mos tomar para no equivocarnos”. 

“Decía mi amigo de Desarrollo Social 
del DIF “es que a veces andábamos 
por acá ayudando a éste y no nos 
cumplió”. El tema es que estemos 
organizados para que haya una 
mesa estatal de trabajo en el estado 
como un compromiso social serio y 
podamos pedir por cada municipio. 
El que quiera irse a la política va-
mos a apoyarlo para la política del 
municipio correspondiente de cual 
esté cada uno de ustedes, vamos a 

darle para adelante. El que quiera 
irse para la gestión social, vamos 
a darle para la gestión social. Y los 
que quieran ir para los programas 
sociales, vamos pues para los pro-
gramas sociales”.

“Hace menos de mes y medio, pu-
simos a una persona en el Gabriel 
Barragán que por cierto no vino, en 
los pueblos mesoamericanos y se 
le ayudó con la organización cam-
pesina, con la Pancho Villa, ¿para 
qué? Para poder bajar proyectos 
productivos con el Banco Mundial 
y las Naciones Unidas, es lo único 
que nos hace falta en la organización 
campesina, conocer ese tema que 
es a nivel internacional, por eso ayu-
damos al Ing. Gabriel Barragán; y es-
peramos que pueda platicar en muy 
corto tiempo qué es lo que quiere 
y qué es lo que queremos hacer 
para que esos proyectos bajen para 
ustedes. Yo quiero trabajar en esos 
proyectos productivos para que 
bajen para ustedes, que les van a dar 
lana, que les van a dar dinero, que 
hay que retornar el dinero porque 
el dinero es de la iniciativa privada… 
es cierto, son como $300,000, esa 
es la meta fijada que pusimos por 
programa. El primer año no van a 
pagar nada, hasta el segundo año, 
entonces digo, esos proyectos se 
van a aprovechar pero que queden 
dentro de la organización ¿sí? Es 
por eso que tenemos que hacer 
lo adecuado para el beneficio, y 
por eso ayudamos al Ing. Gabriel 
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Barragán, pero tenemos que tener 
una reunión con él porque nosotros 
lo ayudamos y que nos diga si es 
que quiere trabajar con nosotros 
o no quiere trabajar con nosotros”. 

“En la organización campesina, en 
el Frente siempre me ha dicho el 
líder nacional “el que está, está y 
el que no está, no está,” nosotros 
vamos a seguir caminando, quien 
no quiera estar que no esté, pero 
que la gente entienda que este año 
vamos a entregar viviendas ya en 
muy poquito tiempo, ya estamos 
en menos de un mes. Entonces, 
estas viviendas son para aquí, son 
para Tabasco, son para ustedes, no 
son para nosotros. Que nos costó 
dos años, sí; tuvimos pandemia, a 
nadie se le dio nada, pero esta es 
una gestión del Frente y el Frente 
va a seguir siempre, caminando a 
todo lo que tenemos que dar”. 

“A mí me dio un gusto allá en Na-
cajuca como nos recibió el corre-
gidor y Lilí, cómo se preocuparon 
para ayudarnos para el evento que 
tuvimos del pueblo de México, te-
nemos muchísima gente, decía Solís 
“somos muchísimos villistas”, antes 
éramos nada más tres y sacábamos 
150 viviendas. Hoy somos un grupo 
de 12 que estamos en el estatal y 
vamos a sacar 260 viviendas, más 
lo acumulado. Este año mi meta 
es que entreguemos por parte del 
Frente Popular Francisco Villa un 
chingo de apoyos sociales. Siempre 

el líder de Xalapa me critica, ya se 
jubiló del Colegio de Bachilleres- 
siempre que él hace una reunión, la 
hace en Huimanguillo, por qué no 
en Villahermosa, y cuando se hizo 
no fue, y la anterior fue en Nacajuca 
y no fue, y luego cuando empezó 
él con nosotros, a esta gestión de 
la Pancho Villa le dije profe “te voy 
a ayudar con una planta de agua 
-para ese tiempo existía INAIS- te 
vamos a dar $250,000 para que 
pongas un negocio, ya te vas a jubi-
lar y con eso te vas a ayudar,” toda-
vía le conseguimos que le comprara 
el plantel del Colegio de Bachilleres 
el agua, ahí estaba bien feliz. Cada 
marcha a nivel nacional que tuvimos 
¿ustedes creen que por lo menos 
nos llevaba un litro de agua, por lo 
menos unas 20 botellitas? A ningún 
evento nos llevaba ninguna botellita 
de agua, el que nos las regalaba 
últimamente era Poncho, tiene su 
planta de agua por mérito propio, 
no ha recibido nada de la organi-
zación, apenas hasta ahora que va 
a recibir vivienda, pero nos regala 
el agua; y él que ya recibió no nos 
regala el agua, en serio se los digo”.

“Entonces hay gente comprometida 
con el Frente y hay gente que no 
está comprometida, pero aun así 
quien esté y quien no esté, siempre 
he dicho que la organización va 
a caminar, antes éramos menos, 
ahorita somos muchísimos, si yo 
convoco una reunión estatal y ha-
cemos una comida grandísima, va 
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a venir muchísima gente del todo 
el estado, o en Villahermosa, donde 
sea que la hagamos. Porque decía 
Israel en aquel camión en el que 
veníamos, igual en Tamulté decían, 
la maestra Lis “la gente me está pre-
sionando”, le dije “maestra alístese 
el pozol que vamos tanta gente y 
viene tanta gente de México”, Torton 
cargado de gallinas, 10 paquetes de 
láminas, 10 paquetes de bebederos, 
comederos, y la instalación eléctrica 
y todo eso con sus luces y todo 
eso. “Ay miss, perdón, la gente me 
presiona” y dijeran los otros “es que 
no somos gobierno” si fuéramos 
gobierno pues tendríamos muchí-
simas cosas”.

“Fíjense los que más tienen son 
los gobiernos para hacer esto, tan 
difícil que nosotros hacemos, que 
a nosotros nos cuesta mucho tra-
bajo porque hay que quedarse allá, 
que no se pierdan lo niños como 
con Adelina, el que si ya comieron 
todos, que si le hace falta a alguien 
ir al baño, que si alguien se siente 
mal. Para mí a veces es estresan-
te estar en la Ciudad de México 
por qué, porque hay que atender 
a todos, si ya comió, si la maestra 
le duele la cadera, que si la talla-
ron por allá, todo vivimos, vivimos 
de todo. Decía Solís, oye fuimos a 
San Luis Potosí, no pagamos nada, 
nos invitaron todo, nos pagaron las 
cabañas, nos fue súper bien y en 
serio, en cualquier estado yo le he 
dicho a mi gente, a todos, se los digo 

a ustedes: ojalá y cuando vengan 
como la doctora, que ellos se lleven 
una buena impresión de nosotros, 
que por lo menos los invitemos a 
comer, que estén contentos porque 
vienen desde la Ciudad de México, 
ellos vienen de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana a apoyarnos, 
a hacer un libro nacional, esto es 
un libro nacional en el cual van a 
salir ustedes y vamos aparecer to-
das y todos los del Frente Popular 
Francisco Villa ¿por qué? Porque 
vamos a hacer historia, vamos a 
hacer historia de que luego quizás 
yo no vaya a estar aquí, pero van a 
estar otras personas porque yo no 
voy a estar mucho tiempo ya, yo 
me voy a ir”. 

“A mí me gusta ser honesto y tene-
mos que encarrilar a otras personas 
que sean jóvenes y que aprendan. 
En el grupo hay gente que hay de 
todo, no todos somos iguales, pero 
que haga lo mismo que hacemos 
nosotros, a lo mejor y aquel mu-
nicipio le va a ir mejor porque allá 
vive el líder, es lógico, eso es nor-
mal para todos los que estamos y 
bueno, los compañeros de Tamulté 
les tiene que ir mejor porque hay 
programas para esa zona, porque 
es una zona indígena. Decían “es 
que nos pusieron un delegado y lo 
impusieron porque la nueva ley” es 
cierto, porque la nueva ley los va a 
imponer, pero ellos tienen una facul-
tad de poder pelear a diferencia de 
otra comunidad que no puede, ellos 
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van a decir a mí me vas a respetar 
mis usos y costumbres y aquí vas 
a hacer una elección porque esto 
es un pueblo indígena. Lo mismo 
pasaría en cualquier comunidad 
que sea indígena les van a respetar, 
les va a respetar porque tienen que 
aplicarse a los usos y costumbres y 
hay leyes y es su pueblo indígena, y 
van a tener que respetar los alcaldes 
que estén en esas posiciones. Y una 
vez que les metan miedo, les van a 
aprender a respetar”. 

“Decía el Lic. Armando Martínez 
“cuando fuimos nos recibieron”, 
decía Karen “nos atendieron bien” 
y es cierto. A veces no he podido 
estar yo, pero estuvo Juan, estuvo 
Rafa, estuviste hace un mes en el 
trabajo, entonces, digo, debemos 
sentirnos orgullosos de estar en el 
Frente Popular Francisco Villa y no 
para siempre compa, igual que már-
quennos una misma ruta, estamos 
en MORENA es cierto, estamos con 
el presidente de la república, ¿están 
con el presidente municipal?, ¡no! 
porque no nos ayuda. Es tan sen-
cillo, hemos hecho oficios hacia 
ellos, yo siempre les he pedido a los 
que somos líderes, metan oficios, 
porque su deber del municipio es 
contestarles, ese es su deber y si 
no les contestan, pues lo meten a la 
Función Pública, y le van a mandar 
al funcionario por qué no les han 
contestado. Por lo menos te tienen 
que contestar, en serio, y les van a 
contestar. ¿Por qué? Porque ese es 

el trabajo del Frente. Las dependen-
cias federales hacen muchos años 
antes, desde el 2014 pensaban 
que nosotros éramos unos 
simples campesinos que vamos 
a pedir una siempre gallinita y 
ya ¿se imaginan hasta qué grado 
hemos llegado, de pedir gestión 
del Frente Popular Francisco Villa?  
Pedir vivienda digna, eso es lo que 
vamos a entregar ahora y vamos 
a hacer un evento super grande, 
y vamos a invitar a las personas 
que tengamos que invitar a 
convivir esta experiencia, esto 
que está dentro del Frente Popular 
Francisco Villa”.

“Me da gusto que los compañeros 
de Tamulté de las Sabanas hayan 
venido, los compañeros de Nacajuca 
porque me siento muy contento, 
porque esto ya está a la vuelta de la 
esquina y sobre todo esta memoria 
que está acompañando la UAM-Xo-
chimilco. Y este esquema de trabajo 
me encanta porque es algo cívico, 
algo digno de un maestro, algo que 
se tiene que plasmar y lo estamos 
viviendo todos. Se hizo una memoria 
y este diseño es super espléndido 
porque esto nos enseña a saber que 
la doctora, está implementando la 
cultura cívica aquí en el municipio, 
de una memoria del Frente Popu-
lar Francisco Villa. Bueno, eso no 
se los he platicado. En el 2017 me 
dice un amigo “oye, fíjate que hay 
unos terrenos licenciado, hay que 
meterse allá”, y sí eran de ellos, eran 
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de la gente, estaban bien, era legal 
y eran unos terrenos nacionales 
limpios y dije “pues está chingón” 
pero resulta que usando la mesa de 
la frontera de aquí para allá, pues 
era del líder que venía con nosotros 
y de acá para acá era de un malo. 
El malo, no voy a decir nombres, 
se cruzaba de aquí para acá con la 
metralleta a intimidar a la gente, y un 
día llevamos al líder y dice “yo voy”. 
Llega el líder, un chingo de gente y 
todo, pero el malo en ese tiempo 
como vió que entraron muchas ca-
mionetotas, pues llegaron amigos de 
Villahermosa, salió huyendo porque 
pensó que éramos judiciales o algo 
así. Fuimos a ver los terrenos y todo 
eso y entonces había un compañero 
que ya sacó la escopetita contra el 
malo que trae pura R-15; pero bueno 
no pasó nada, todo bien, se fue el 
líder y dice “Iván, es más, yo les voy a 
regalar el material para que realicen 
la división y no los moleste el malo,” 
porque el malo les quitaba las tejas, 
les quitaba los terrenos, los obligaba 
de mala cuenta. Nosotros no éramos 
enemigos del malo, el líder me dijo 
“habla con él”, yo fui a hablar con 
él a su casa y le dije “oye compa, 
te ofrezco 10 viviendas y te voy a 
regularizar tu predio sin broncas, tu 
predio tiene más problemas porque 
pertenece al Colegio, pero yo te voy 
a ayudar en una negociación nacio-
nal”; me dijo que sí, pero luego siguió 
molestando a la gente y bueno, le 
pegamos duro allá en gobernación 
y mandan a la Guardia Nacional y 
que salen huyendo todos”.

“Bueno, esa experiencia nos quedó y 
de ahí resulta que llegamos ahí a los 
terrenos, vi a la gente y le dije a Chu-
cho el de los terrenos “ya está listo, 
ya nada más es para que les dejes 
su terrenito a cada quien, es más 
a su nombre salió todo el terrenal, 
a su nombre, y era la escrituración 
a cada uno de los compañeros”, y 
bueno ya, me dijo que lo iba hacer, 
su trámite esta hecho, pero él me 
dice “oye compa se quieren meter”, 
el chiste es que llegamos allá, no-
sotros éramos como 150 y de ellos 
como cinco nada más, y se arma 
la pinza, le empiezan a pegar a los 
malos, al ingeniero que medía los 
terrenos, no le pegó con el machete, 
pero le pegó a un ingeniero, y en-
tonces estaba yo atrás y le digo a la 
gente “¿y qué hacemos todos aquí 
atrás si somos 150 y ellos son 5?” 
y se viene un poco de gente y que 
le empiezan a dar a todos. Es una 
experiencia que viví. Y resulta ser, 
que se enoja al que le están dando 
y saca la pistola y empieza a tirar, el 
cuete sí, pero nunca pensó que acá 
de este lado, se sube Don Chuchito, 
uno que traía una Nissancita, en 
serio, parece que estaban viendo 
el Señor de los Cielos, no es men-
tira lo que les estoy diciendo, y se 
sube y un gatillero ahí, por parte de 
nosotros y a los cinco malos, pero 
le dijimos que le tirara a la arena no 
a ellos, porque nosotros no somos 
gente de violencia, y empieza la 
balacera ¡taca, taca, taca, taca, ta! 
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Y estaban los policías municipales 
ahí, y los policías salieron corriendo, 
ni se metieron, en serio se los digo.”

“Entonces esa experiencia nos pasó 
por defender a la gente. Y luego, 
bueno ya después estábamos en-
caminados a los terrenos, no sé 
qué pasó con Chucho, cierta dis-
crepancia con nosotros median-
te el chisme porque esto es así, y 
se empezó a alejar un tiempo de 
nosotros, pero esos terrenos ya 
estaban peinados. Prácticamente 
los que pelean por sus tierras de 
esos terrenos son de ustedes, así 
está. Aunque aquel malo quisiera 
venderlos no se puede porque se 
logró eso y hemos logrado muchí-
simas cosas más; y tampoco era la 
idea pelear con el malo, nosotros 
no llegamos a esa etapa de poder 
y menos por terrenos, si terrenos 
hay votados por donde quiera. Pero 
realmente lo que hacemos es por 
la gente, lo que hacemos y lo que 
vivimos porque a veces dicen “a 
qué líder”, pero el día que me claven 
un pistolazo a ver qué van a hacer, 
porque nadie dice nada, en serio 
les digo, nosotros avanzamos, lo 
que sea por el bien del pueblo de 
la gente, lo que podamos hacer 
lo hacemos. Pero esa experiencia 
que nos pasó en los terrenos, ahí 
estaba Adelina, varios de aquí, que 
lo vivieron con nosotros”.

“Los que tienen sus papeles, si me-
ten una demanda ante la Fiscalía, 

¿verdad, licenciado,? es legal por-
que eso ya está notariado, ¿si les 
dio Chuchito su pedazo? Sí. Ya está 
listo. Y lo que quedó de los terrenos 
en balde están a nombre del él, esa 
ya es cuestión de que se pongan 
de acuerdo con su mamá. Quedó 
el hermano como sucesor. Fíjense 
nada más, hasta con eso, les quiero 
platicar algo, el hermano, mataron 
al líder, al malo, pero eso es pro-
blema, quien sabe que traían, luego 
nos echaban la culpa a Chuchito 
de que había hecho eso, pero no. 
Nosotros lo único que hacíamos era 
que respetaran a la gente, que no la 
molestaran, que no les quitaran sus 
viviendas, porque les quitaban sus 
láminas, lo hacían de mala fe. Enton-
ces la negociación era apoyarlos y 
que nos ayudaran con la gente que 
era gente como ustedes, hasta ahí 
llegamos, pero desde aquella vez, 
esos terrenos que Adelina fue la 
que nos llevó fue el que se regularizó 
compañeros y se logró pues, todo 
eso se logró, hasta las escrituras 
sacamos. En ese tiempo se pagó a 
Catastro como $250 por persona, 
se pagó para que nos dieran entrada 
al municipio y todo lo logramos, eran 
21-25 hectáreas y todo eso se logró. 
Eso es lo que hemos hecho dentro 
de aquí de este trabajo, y bueno 
compañeros, la idea es que estamos 
muy próximos a recibir viviendas, 
estemos muy pendientes”. 

“Igual se metieron 60 pozos en 
Conagua, no son de Huimangui-
llo, vamos a dividir entre Nacajuca, 
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Huimanguillo y Centro, vamos a ver 
si logramos pegarle a los 100 en 
este nuevo oficio vamos a meter los 
100 y unos cuantos que le vamos a 
dar a Cárdenas para poder meter 
unos cuantos, el de Conagua ya 
nos dijo que ya solicitó el recurso 
a hacienda para entregar los pozos, 
que el recurso está, nada más hay 
que esperar que lo libere Hacienda, 
entonces vamos hacer una reparti-
ción de eso dividido en tres o cuatro 
municipios, que son los que más 
activistas han estado y así lo vamos 
hacer. Entonces vamos a dividir y 
nos vamos a poner de acuerdo en 
la mera entrega de vivienda, va-
mos a dividir los pozos que son 
la segunda etapa, no es un pozo 
es un biodigestor, es un baño que 
arriba tiene captación de un tinaco 
de 10 mil litros y a lado tiene una 
purificadora de agua, que todo ese 
tinaco lo puedes abrir, dejas abierto, 
cae agua y te purifica el agua te la 
puedes toma, muy independiente 
de que tenga su bañito. Se llama 
biodigestor, es un captor de agua, 
puedes sacar tu agua purificada, y 
una parte se entregó en Hacienda. 
Hace tiempo que le dieron a la Villa 
de Guadalupe y este año es lo que 
vamos a recibir que estaba pactado, 
que estaba pendiente, igual decirles 
que ayer nuestro líder nacional y la 
Dra. Claudia que estén muy atentos 
todos con las reuniones que vamos 
a tener pronto en la Ciudad de Mé-
xico, de todo lo que se va hacer, 
lo que falta por hacer y de lo que 
vamos a entregar. Y bueno, les dejo 
con la doctora, un ratito”.

Guadalupe López, integrante del 
movimiento: “Recibí una invitación 
del compañero Freddy López para 
unirme a la gestión de unos terrenos 
y también recibí una invitación del 
coordinador estatal para que par-
ticipara en una marcha nacional en 
la Ciudad de México donde mucha 
gente fue convocada para seguir 
luchando por las necesidades de 
los integrantes del movimiento. Du-
rante esa asamblea, pude observar 
cómo se hacían las negociaciones 
en las dependencias federales, por 
lo que eso a mí me levantó el ánimo 
para luchar con el pueblo…por los 
que menos tienen, coadyuvando 
así a la cuarta transformación. Esa 
fue la lectura del grupo en el que 
estuvimos todos nosotros”.

Reyna, integrante del movimiento: 
“La verdad me siento muy orgullosa 
de pertenecer ya que nos gusta la 
gestión social, nos gusta apoyar 
a nuestro prójimo, que son cosas 
muy difíciles que a estas alturas 
del tiempo ya son muy pocas las 
personas que se dedican a hacer 
gestiones sociales, y pues realmente 
lo hacemos por amor a la patria 
porque nosotros no recibimos un 
apoyo ni del gobierno federal, algu-
nas veces nos apoya la misma gente 
que se une a este proyecto porque 
quieren un apoyo, pero la verdad 
me siento muy orgullosa y la verdad 
que he ganado muchas amistades 
más que nada me he relacionado 
con gente que anteriormente había 
pensado relacionarme; y lo mejor 
y me siento realmente orgullosa 
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de pertenecer a la Pancho Villa, 
que cuando llegamos a CONAVI nos 
abren las puertas sin necesidad de 
andar ahí buscándole para entrar, 
sino al tiempo que decimos que 
pertenecemos al Frente en auto-
mático nos abren las puertas, nos 
atienden de la mejor manera y pues 
me siento muy orgullosa. Es todo lo 
que quiero compartirles”.

Lesya, integrante del movimiento: 
“Bueno yo tuve una experiencia, 
yo no he ido a México porque no 
he tenido la oportunidad, pero viví 
una experiencia con ellos de una 
caminata de un gallo que fue aquí 
en Huimanguillo, la verdad fue muy 
bonito porque estábamos apoyando 
a un participante del partido que fue 
Sabino y caminamos, no se me pue-
de olvidar porque ese día llegué a mi 
casa con unas ampollotas porque 
se me ocurre llevar sandalias y no 
me llevé tenis, llevé sandalias altas, 
y caminamos desde la Deportiva, 
le dimos vuelta a todo el Centro, 
y ahí dimos vuelta en la Deportiva, 
por el juzgado y luego regresamos y 
dimos vuelta hasta que regresamos 
y agarramos allá por el Centro una 
calle céntrica que ya nos paramos 
enfrente del parque. Y le digo a Ade-
lina “oye, me acuerdo que allá por el 
2014, cuando yo entré, como a los 
seis meses hicieron un gallo aquí en 
Huimanguillo”. Y la verdad si es muy 
bonito porque compartes con la 
gente que no conoce, que no sabe 
-pues yo no sabía del partido, nunca 

había estado yo en la política y una 
vez me integré al partido del PRD a 
una caminata y andaba promocio-
nando volantines, pero no me gustó 
porque luego cuando ganaron me 
dejaron afuera de la partida y ya no 
me gustó, ni siquiera un chocolate 
nos regalaron”. 

“Y ahí sí me gustó porque después 
caminamos, nos invitaron unas agüi-
tas por lo menos para calmar la sed 
y ahí estuvimos viendo el evento, y 
de ahí ya salimos ya casi en la tarde 
noche ya para agarrar los carros 
a la casa. Y pues yo en ese tiem-
po conocí al Lic. Iván a través de 
Adela porque me dijo “oye, hay una 
organización que se llama Pancho 
Villa que apoya a la gente, no te 
gustaría integrarte ahí”, le digo “sí, 
me gustaría integrarme, de hecho, 
tengo mi tarjeta del Pancho Villa, la 
tengo bien guardadita, ahorita no la 
traigo porque luego se me pierde 
en el monedero,” y pues en esas 
fechas ella ya me lo presentó y los 
conocí a ellos. No había tenido la 
oportunidad porque no me habían 
llamado de algún programa hasta 
ahora que salí en las listas y me 
integré”. 

Erick Hernández García, integrante 
del movimiento: “Buenas tardes, mi 
nombre es Erick Hernández García, 
soy de la Villa de Tamulté de las Sa-
banas. Pues yo entro aquí a la Pan-
cho Villa, viendo a mi papá que ha 
incursionado en este grupo social, 
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vi que recibió un programa, pues 
mi papá siempre ha estado aquí y 
allá, como lo dijo el Ing. Felipe, he 
estado también apoyando por ahí 
en la parte de la política, muy poco 
porque a mí me gusta trabajar un 
poquito más de ser un emprende-
dor ya que mi forma de pensar no es 
esperar, pero algunas veces cami-
nando, he visto mucha necesidades 
con personas porqué me dedico, 
también soy docente, soy ingeniero 
en sistemas tengo un negocio, y ahí 
he visto la necesidad en muchas 
comunidades. He apoyado, poco o 
mucho he apoyado, entonces veo 
este movimiento como una labor 
social. Mi esposa y yo nos estamos 
integrando y queremos conformar 
también una asociación, al final de 
cuentas es no gubernamental, no es 
otra cosa más que para apoyar a la 
sociedad. Espero no tener errores 
e ir también aquí de la mano con 
los que ya han estado un poquito 
más de tiempo, que he estado ob-
servando, me gusta observar más y 
no pensar tanto y si lo voy a hacer 
lo voy a hacer por convicción, sin 
que me obliguen”. 

“Entonces veo a mi padre que se 
mete en ésto, lo platicaba y todo 
y le dije “sabes que, me gustaría 
trabajar contigo, acompañarte y 
así,”, entonces siento que estoy en 
un buen grupo, me llevo mucho de 
esto y me atreví hablar quizás por-
que estoy viendo que, si hay algo 
tangible, no es como nos lo contaba 

hasta el propio Adán Agusto, que 
nos iba a llevar apoyo a Tamulté de 
las Sabanas y al final de cuentas 
brillo por su ausencia. Lo recibieron 
muy cómodamente cuando llegó 
con López Obrador a Tamulté es 
un sarcasmo, no lo recibieron bien, 
pero apoyamos a MORENA y aquí 
vamos a apoyar a este movimiento, 
me agrada, me gusta, me encanta 
esta parte de mapa mental, esta 
línea del tiempo porque todos los 
demás están plasmando su expe-
riencia y quién más que la señora 
Adelina, que veo que tiene mucha 
experiencia desde su pueblo hasta 
la parte personal, gracias por ese 
momento. Creo que estamos en 
un buen grupo y pues ¡arriba con 
Pancho Villa! ¡Viva!”.

Dentro de esta sesión se les pre-
guntó acerca de la salud, dado que 
por lo que nos comentaron ante-
riormente los integrantes del Frente 
Popular, es un tema importante para 
la organización.

José Juan Solís Ramírez, integrante 
del movimiento: “Este gracias, bue-
nas noches […] por ahí en el Face-
book, ahí vi una foto de Alejandro 
López Villanueva con su hermano 
Adolfo López Villanueva que son 
de esa foto supuestamente es de 
cuando eran estudiantes y por la 
cuestión que pasó verdad de esas 
fechas en el 68 este en esta fecha 
en el 68, la hacen conmemorativa. 
Eso me trae a mí que la primera 
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experiencia que tuve en el Frente 
me lo trae a mi memoria porque yo 
cuando voy a una asamblea nacio-
nal ahí proyectaron los inicios del 
Frente Popular Francisco Villa y pro-
yectaron el inicio verdad y alguien 
que ya no está con nosotros quedó 
plasmado en ese antecedente fue 
un vídeo verdad que a mí la verdad 
me motivó a continuar aquí en Ta-
basco con este movimiento que era 
ahora sí que ayudar a las personas 
que pues no tienen tanto acceso a 
los programas sociales no enton-
ces este fíjese nada mala infancia 
detener las memorias de nosotros 
mismos tomados en un libro no 
qué importante es tenerlo a hacerlo 
ahora sí que memorable que…que lo 
que yo lo que yo pude contar el mis-
mo momento de la línea del tiempo 
que me ocurrió a mí aunque…aunque 
pareciera chusco quede pasmado 
ahí vean o alguna persona que lle-
gue después. Lo…y...y…lo vea no eso 
es muy importante esas memorias 
ahorita nosotros… los ahora sí que 
los pensamientos que tenemos 
cuando estamos inspirados no y 
hay luz plasmamos los escribimos 
y nos recuerda luego nos lo nos lo 
recuerda”.

Integrante del movimiento: “Con 
esa credencial de la Pancho Villa, 
esa credencial los reciben, aun-
que sea viejita o los que la sacaron 
nueva, pueden ir al Grupo Nápoles 
pues hay un convenio que se firmó 
desde 2021con el grupo Nápoles, 

esa credencial de la Pancho Villa 
sirve para todo el estado hay grupo 
Nápoles, en Cárdenas está aliado 
de Café Selecto y te hacen el 30% 
de descuento en tus análisis, algu-
na tomografía, radiografía, mujeres 
embarazadas, hasta e Tamulté de 
las Sabanas, hacen todo 3D, XD, es-
tamos hablando de todo el estado 
de Tabasco, hay un convenio estatal 
que está firmado por todo nosotros 
para hacer los análisis clínicos, ya 
los que tienen la credencia. por lo 
menos se ahorran en pasaje los que 
son de comunidades. Estamos por 
firmar otro convenio de transporte”.

También se les preguntó si existen 
algunos otros programas específi-
cos para los integrantes del Frente 
Popular, con lo cual el Lic. Iván co-
mento en el grupo que:

Iván, integrante del movimiento y 
coordinador de Tabasco: “desde 
2014-2019 hay un programa que 
traemos de educación que se llama 
“Vamos todos al Cinépolis” apenas 
ahorita lo vamos a reactivar otra 
vez, ese programa “Vamos todos al 
Cinépolis” lo traemos desde el es-
tado de Michoacán, porque amigos 
de Michoacán son los dueños del 
Cinépolis, entonces hay un com-
portamiento con los niños, que no 
nada más conozcan al Pancho Villa 
como gestión de campesinos, o 
gestión para el campo, sino que 
también traemos gestión de la cul-
tura y educación para los niños”. 
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“El programa “Vamos todos al Ci-
népolis” lo tuvimos antes de 2019, 
antes de la pandemia y lo hemos 
seguido utilizando, apenas tiene 
días que me hablaron de que se va 
a volver a establecer, ya este año 
vamos a ir por dos cuando antes 
eran tres, pero ahí la invitación es en 
general “Vamos todos al Cinépolis” 
es recreación para los niños en el 
sistema educacional y sobre todo 

llevar a un niño de la comunidad a 
ver una película de manera gratuita, 
donde le regalamos las palomitas, le 
reglamos los refrescos a través de 
la Pancho Villa, eso es importante 
porque das una convivencia hacia 
al niño y ayudas a su sistema emo-
cional del niño y su inteligencia, así 
recreación; eso para nosotros, para 
el Frente nos engrandece…”.
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NUEVOS ANDARES…

Durante la sesión, se pudo observar 
que diversas anécdotas eran rela-
cionadas con las marchas que se 
hacían a la Ciudad de México, las 
cuales tenían como objetivo llegar a 
acuerdos políticos que beneficiaran 
a los integrantes del movimiento, 
resolviendo diversas peticiones a 
sus necesidades. Es por ello que 
se hace un pequeño apartado es-
pecíficamente para dar a conocer 
las experiencias de los integrantes 
del Frente Popular en torno a estos 
acontecimientos que han marcado 
en gran medida la vida del movi-
miento. Desgraciadamente, por la 
pandemia se tuvieron que suspender 
las marchas de tres años (2019, 2020 
y 2021), no obstante, los integrantes 
del movimiento nos comentaron que 
las marchas a la Ciudad de México 
se hacen cada año.

Integrante del movimiento: “En el 
punto de reunión, a partir del punto 
donde vamos a estar todos reunidos, 
en ese momento pues nos reunimos 
todos. Entonces los representantes 
de cada estado se reúnen con el 
líder nacional y se van a la Secre-
taría de Gobierno para empezar a 
hacer la agenda de trabajo para los 
tres días subsecuentes y esperar 
respuesta. Nosotros estamos ahí y 
ellos ya empiezan las reuniones y ya 
luego regresan. Dicen “bueno, señore: 
fulano se va la comisión de esta cosa, 
el otro, Sebastián y así empiezan a 
delegar las representaciones”.

Adelina, integrante del movimiento: 
“En 2018 el Lic., nos hace la invita-
ción global a todos los integrantes, 
de los villistas, y en eso yo le digo 
“Lic., ¿sí me lleva?, ¿si hay espacio 
me puedo llevar a mis hijos?” y dijo 
“sí,” y me llevo a mis tres hijos,hasta 
el pequeño, y resulta ya que fue mi 
primera experiencia dije “va a estar 
cómodo”, pero teníamos que acam-
par ahí en plena calle, buscar tus 
espacios para que ahí te acuestes, 
al menos que lleves dinero pues te 
vas a un hotel verdad, pero si no y 
yo que no sabía nada, le pregunté al 
licenciado que cómo estaba el mo-
vimiento y me voy ahora así como 
diríamos, en el nombre de Dios”. 

“Para colmo mi hijo el mayor se me 
va para la universidad, la UNAM, se 
me va allá y se me desaparece y 
ya preocupada, ya yo llorando, me 
dice el licenciado: “tranquila Ade-
lina, ahorita lo localizamos.” Tardó 
sí, pero yo ya lloraba, yo dije “él 
no conoce México,” yo sí conozco 
México porque allá estuve viviendo 
como cinco años, pero igual ya se 
me olvidó como agarrar el metro, el 
microbús y todo, pero bueno, gra-
cias a Dios, si tardamos, regresamos 
un sábado, desde un domingo en 
la tarde que nos fuimos”.

“Ahora sí que llegaron de todos los 
estados de la República, eran bas-
tantes. Llenaban la Calle de Gober-
nación hasta Bucareli, si la verdad 
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estuvo pesada, pero gracias a Dios 
de regreso todo salió bien. Fueron 
como 24 estados. Hice amistad 
con los de Chiapas, Oaxaca, ahí uno 
agarra jarucha”.

Integrante del movimiento (b): “De 
verdad fue una experiencia pues 
maravillosa. Yo nunca, a mi edad de 
47 años había conocido el Zócalo de 
México, ahí la pasamos marchando 
como dos horas en la marcha. Y dije 
“Oh vaya, ¿a dónde vamos?”, hasta 
que llegamos a Gobernación donde 
ibas a estar y ahí estuvimos los tres 
o cuatro días, “al pie del cañón” 
como dice el licenciado Iván, espe-
rando a que nos tocaron los turnos 
ya ves que hay varias dependencias 
que hay que meter los documentos, 
estuvimos esperando para ver qué 
día y qué hora”. 

“Me llevo una experiencia maravi-
llosa porque como dice la seño-
ra, nos tocaba dormir afuera en la 
calle, con tu casita de campaña, 
pues se quedaban, pero nosotros 
como hombres nos quedábamos 
en el carro en el que nos fuimos. Y 
es una experiencia bonita porque 
en verdad conocí varias parteci-
tas de México, fui a la Merced a 
comprar unas cositas ahí y como 
dice la señora, fue muy bonito. Y 
esta representación del Francis-
co Villa créeme que yo me quedé 
sorprendido, porque nunca hubiera 
estado yo”. 

“Yo he sido líder de mi comunidad, 
pero no de salir a la Ciudad de Méxi-
co, y en 24 estados que estábamos 
nos hicimos amigos, preguntándonos 
“¡hey! ¿de dónde vienes?” y con-
testaban otros “de acá del norte, 
de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco 
donde comen pozole,” y sí fue muy 
bonita esa experiencia. Este año ya 
no pude ir por una parte la pande-
mia y estaba un poquito enfermo de 
salud, pero espero en Dios que ahora 
que toque, estaré en la próxima. In-
vitamos a los demás compañeros, 
es una experiencia bonita, porque a 
veces uno es de pueblo y dice “no, 
vete tú, te recuperamos,” pero ese 
no es el chiste, sino que uno lo viva, 
qué se sufre”.

“Esa vez éramos como 24 mil per-
sonas, había como 10 baños y era 
esperar turnos para hacer lo que se 
pueda hacer y bañarse era cola. ¡qué 
cosas se esperan allá!, lo que sufre 
uno allá para que lleguen los apoyos a 
su comunidad. Se sufre, peor a veces 
uno pone un granito de arena para 
las personas que lo necesitan y uno 
le habla con eso amor “mira así y así 
y así está”, y créeme que digo yo, de 
mi parte, a ustedes yo no les pido ni 
un apoyo, aquí lo que se le pide es 
para la organización, a mí no me estas 
cooperando nada, yo fui a tráerles 
estos papeles, lo que piden para el 
proyecto. Y pues es muy maravilloso, 
una experiencia que principalmente 
uno que la vive, ya no es necesario 
que te lo cuenten, muchas gracias”. 
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Integrante del movimiento (d): “fui 
invitado por Iván a que yo acudie-
ra a una asamblea nacional, él no 
podía ir y me envió a mí. Fue mi 
primera asamblea el año pasado, 
esa asamblea nacional, ahí yo me 
vi sorprendido porque el líder na-
cional, yo la temática no me la sa-
bía, hizo lo mismo que Iván, pasan 
voluntariamente, y me pasan a mí 
al frente donde había quórum, eso 
fue ahí en los Habitacionales de 
Tláhuac, La Noche Buena. Entonces 
estábamos en la cancha un montón 
de gente, yo siempre he sufrido del 
pánico escénico, si hay gente que 
no conozco, no hablo”. 

“Yo mandándole mensaje a este se-
ñor, de “oye, ¿qué onda, qué digo?” 
y me dijo “n´hombre, habla lo que 
quieras” y efectivamente le voy a 
decir que no hay límite para hablar 
de la cuestión. El villista eso es lo 
que tiene, que la gente que se pone 
al frente puede hablar de lo que 
quiera, esta situación se maneja 
a través del diálogo con respeto y 
puede uno aquí también denunciar 
y hacer el uso de la voz en pro de 
que la organización no se queme por 
falsos gestores, que está utilizando 
el buen nombre de la organización 
para hacer gestiones a beneficio 
personal. Eso no se vale”.

“Entonces ahí yo me daba cuenta 
que pasa uno de allá de Querétaro, 
pasaba otro de San Luis, pasaba 
de Michoacán y hablaban fuerte y 

señalaban y estaban dando resul-
tado de las contiendas electorales 
porque la organización tenía den-
tro de sus filas, también, que eso 
lo entiendo perfectamente, tenía 
candidatos. Dentro de las filas había 
candidatos y habían participado 
en la contienda electoral pasada, 
y había quienes habían ganado y 
también quienes habían perdido. 
Imagínense la fuerza que tiene la 
Francisco Villa para brindar un apo-
yo a un candidato que surja de entre 
sus filas, que salga de aquí, de la fila”.

“Yo ahí me empiezo a dar cuenta 
de todo el potencial político que 
hay en la organización y digo, ok, 
cuando yo suba a tribuna, lo que 
yo veo son los resultados aquí del 
señor: más o menos 8000 villistas 
que aquí le brindaron su voto. En-
tonces sí tenemos gente para salir 
a las calles o para reclamar algo al 
gobierno del estado ¿qué nos hace 
falta? Organizarnos. Sino están lle-
gando los programas sociales allá 
donde son ustedes, yo creo que eso 
les está llegando a la gente que los 
está coordinando, trabajando, pero 
si no decimos nada se lo va a seguir 
clavando. Esa fue mi primera inter-
vención, dimos números duros allá, 
de la contienda electoral pasada 
y luego acudimos a otra reunión, 
que igual me llenó de satisfacción, 
de orgullo, como las otras también, 
pero ésta más porque es lo que 
está bien “. 
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“Fuimos invitados a participar en 
una reunión a puerta cerrada con 
Claudia Sheinbaum, en esa reunión 
estaban los líderes nacionales, falta-
ba Iván, pero estaba representado 
por su servidor. Y en esa reunión, 
que fue el mes pasado en abril, ahí 
me doy cuenta, por lo que dijo la 
Dra. Claudia Sheinbaum que “si esa 
reunión hubiera sido un año atrás, 
no hubiera pasado lo que les pasó, 
que fue perder alcaldías”; ahí me 
doy cuenta del poder que tiene la 
Francisco Villa. Para empezar, para 
que te agenden a una reunión con 
la jefa de gobierno, pues está pelón, 
porque no cualquier organización, 
cualquier persona lo hace. Antorcha 
campesina no lo hace, ahorita en 
estos tiempos el aliado de Andrés 
Manuel y aliado de la Francisco Vi-
lla, y viceversa, aquí estamos, es la 
Francisco Villa apoyando la cuarta 
transformación”.

“En esa reunión, nosotros lo único 
que queríamos era también trans-
mitirle a la jefa de gobierno que 
íbamos a estar apoyando la anterior 
encuesta, que era para la Revoca-
ción de Mandato, prácticamente 
era para que nosotros ratificáramos 
a Andrés Manuel, mientras que los 
otros estaban en contra de que 
acudiera la gente. Fíjense nada más 
la importancia de ese ejercicio, que 
Andrés Manuel no pasó nada, pues, 
porque la mayoría votó por que se 
quedara, pero no se vuelve firme esa 
encuesta, pero que bonito sería que 

en los estados también se practica-
ra. Imagínense si le preguntáramos 
a Nuevo León ahorita si le gustaría 
revocar al gobernador que tienen de 
Movimiento Ciudadano, de lo que 
está pasando allá de la inseguridad, 
eso es un arma para el pueblo, para 
nosotros ¿verdad?”.

“Imagínense el legado que tene-
mos o que tendríamos con esta 
encuesta a los tres años ¿qué siga 
o que se vaya? Ahí es a donde el 
pueblo manda y el pueblo quita, 
pone y quita, doctora y compañeras 
de la UAM y compañeros villistas, 
créanme que todo eso a mí me da 
orgullo porque sé que aquí en esta 
organización desde el más peque-
ñito, desde el más pobrecito que 
necesita su gestión, hasta arriba, 
habemos personas capaces, aquí 
entre nosotros nada más, capaces 
de formar una organización fuerte, 
de manera filantrópica aquí hay 
demasiadas personas que hacen 
todo por ayudar sin pedir nada a 
cambio”.

“De la gestión administrativa, tene-
mos profesionistas aquí, profesio-
nistas que tal vez a la persona de 
a pie, que no tiene ni luz, mucho 
menos va a acceder al internet, 
aquí habemos personas, hay jó-
venes que también nos ayudan a 
nosotros para estar monitoreando 
los programas y estar subiendo sus 
documentos y todo lo demás. Para 
la cuestión jurídica aquí también en 
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Tabasco tenemos nuestra área jurídi-
ca, que también les puede apoyar en 
situaciones personales, obviamente 
ustedes ya saben que deben hablar 
con el abogado, saben lo que tienen 
que hacer. Pero en la cuestión de la 
gestión social jurídicamente esta-
mos cubiertos, aquí tenemos todo 
para seguir adelante, lo que dijo el 
compañero lo retomo, “no se olviden 
ya una vez adquiridos los recursos, a 
ver adquirido el programa social, no 
se olviden que nosotros hacemos 
marchas, asambleas”, yo allá en la 
Ciudad de México, les voy a comentar, 
desayuné, comí al medio día, cené 
de gorra, aparte me hospedé de a 
gorrita café, me prestaron un baño 
para bañarme, ahí dentro son bien 
hospitalarios, “¿de dónde vienes?”, de 
Tabasco, “¡ah, hermosa República!”. 
Entonces todo eso es la plusvalía que 
tiene la organización. Yo aquí le voy 
a parar porque esa fue mi forma de 
transitar y yo agradezco a cada uno 
de ustedes que estén el día de hoy 
aquí, y permanezcan aquí porque está 
muy bonito esto de hacer la historia 
colectiva y es mi participación”. 

Karen Citlali Morales Ramírez, inte-
grante del movimiento: “Bueno… pues 
ya ve…que la otra vez comentábamos 
que tenemos un grupo en el cual 
pues ahí…llega toda la información. 
Y…pues como son diferentes…eh…
tanto municipios y comunidades, ahí 
el que tiene pues alguna inquietud 
o algo pues ahí llega. Entonces, ya, 
conforme al jurídico de la organización 

y éste se…se va a ir trabajando por 
lo que…que nos digan, pues lo que 
ellos pues necesiten. [….] así como, 
que…un lugar en donde, pues…no 
hay pues; cuando se hacen…pues 
las reuniones…ahí en la palapa ahí 
comúnmente pues digamos que…
pues la sede siempre ha sido más…
pues…Huimanguillo”.

Integrante del movimiento (c): “En el 
2022 nos toca ir con una comitiva a 
Gobernación, donde tratamos con 
diferentes organizaciones. Yo estuve 
en dos mesas de diálogo: en Bien-
estar y en Conagua, la experiencia 
que tienes ahí es que convives con 
todos los delegados de todos los 
estados, estás en la Secretaría de 
Gobernación, con los 20 estados 
que están en la organización y una 
subsecretaria de Gobernación y con 
la dependencia con la que entraste. 
El encargado de la dependencia es 
desatorando las peticiones, en el 
caso de Conagua para Tabasco soli-
citamos pozos artesanos que son la 
zona limosnera y las otras partes de 
Tabasco, solicitamos biodigestores 
también; en la de Bienestar fueron 
las becas, se solicitaron el apoyo 
para las personas de la tercera edad 
que no salieron en listas por “x” o 
“y” razón, o por algún coyote de 
acá abajo que no los quiere pasar. 
Ahorita se va a hacer un listado 
para que esos apoyos le lleguen a 
la comunidad, a las personas que 
lo solicitaron y cumplieron con los 
requisitos”. 
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“Llegamos a la Ciudad de México 
en dos camiones y de volada la 
gente de Gobernación nos empezó 
a abordar “¿ustedes quiénes son?, 
¿a qué vienen?”. Se presentó con 
nosotros uno de los de movilidad 
y uno de la policía de la Ciudad de 
México para apoyarnos, para que 
no nos vinieran a reprimir, ni nada. 
Dijeron que contábamos con ellos, 
que iban por parte de Claudia, la 
gobernadora de la Ciudad de Mé-
xico, y de volada los gestores de 
la Secretaría de Gobernación “¿y 
a qué vienen?, ¿qué van a pedir o 
qué?”, no sabíamos qué decirles, 
pero fue cuando les dijimos “somos 
de la Francisco Villa”, contestaron 
“no pues ustedes tienen luz verde, 
ustedes sí van a entrar, ahorita va-
mos a ver quiénes son y nos vamos 
a subir a sus líderes”. Yo subo, y 
se empezaron armar las comitivas 
en las diferentes mesas, todas las 
secretarias nos atendieron, todas”. 

“Por eso es una gran experiencia 
estar en la Francisco Villa, en lo 
personal me quedó una gran ex-
periencia porque quién iba a decir 
que un humilde trabajador iba a 
estar allí con la Secretaría de Gober-
nación tratando asuntos de gente 
que requiere apoyos, que muchas 
veces los municipios no te las dan, 
ni el gobierno del estado, ni el go-
bierno federal. Estuvimos con el 
secretario de gobierno de México, 
aquí los líderes nos tomamos una 
foto, ya se nos iba, no nos quería 

atender allá en el Teatro Fausto, allá 
en Iztapalapa. Ya se iba, estuvimos 
con Bartlett y le digo “oye no quieres 
hablar con los tabasqueños” y que 
se regresa y ya platicamos con él, le 
expresamos nuestras inquietudes, 
Iván se presentó con él, un servidor 
también, y le dejamos un saludo a 
la jefa de gobierno, que los tabas-
queños estábamos con ella y que la 
íbamos a apoyar desde acá”. 

Reyna, integrante del movimiento: 
“Bueno pues, para ser la primera vez 
que voy a una marcha, pues la ver-
dad nos atendieron súper bien, bien 
organizado, nos dio la bienvenida 
nuestro líder nacional el licenciado 
Alejandro, igual a mí la verdad en lo 
personal estoy muy admirada por la 
forma en cómo están organizados, 
igual las mujeres somos, dirían ellas 
“somos luchonas, somos chingonas”, 
y pues es una experiencia que nunca 
antes habíamos vivido; y le quiero 
dar las gracias al licenciado Iván por 
haberme invitado a pertenecer a 
la Pancho Villa. Cuando llegamos a 
Gobernación, igual los periodistas 
llegaron, pero también llegó la policía, 
pero se puso a disposición de noso-
tros, si necesitábamos algún apoyo 
que nos sintiéramos respaldados, y 
que si necesitábamos la ayuda de 
ellos por cuestione, ya que la Ciudad 
de México es algo peligrosa, que 
no dudáramos en contactarlos. Y la 
verdad nos estuvieron resguardan-
do los dos días que estuvimos ahí. 
Son experiencias que realmente nos 
orgullecen verdad. Ingresé en 2021”.
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EL PAPEL DE LAS MUJERES  
EN LA LUCHA

Aprovechando que la mayoría de 
los participantes que asistieron a la 
sesión eran mujeres y que la última 
participante Reyna que las mujeres 
“somos luchonas, somos chingo-
nas”, entonces Verónica pregunta 
si hay algún trabajo del Frente en 
específico con mujeres, lo cual abre 
un nuevo espacio de diálogo con 
los integrantes del Frente Popular 
Francisco Villa, sede Tabasco.

Reyna, integrante del movimiento: 
“Bueno, fue un primer taller que se 
hizo en la Ciudad de México el año 
pasado, me tocó participar y real-
mente es un tema muy importan-
te porque nosotras como mujeres 
somos el pilar fundamental de una 
familia, tenemos muchas responsa-
bilidades y de igual manera, siempre 
somos de las personas que no nos 
detenemos en nada, y siempre las 
mujeres somos las más responsa-
bles al igual que hay que ciertos 
hombres -no vamos a denigrar a 
los hombres-. Pero me gustó mucho 
ese taller porque nosotras somos 
personas de mucha importancia 
en una familia, somos el pilar, so-
mos las que dedicamos un poquito 
más de tiempo al hogar y también 
tenemos a veces la oportunidad 
de salir a trabajar y desarrollar una 
actividad o un trabajo super bien. 
Fueron momentos muy bonitos, 
porque allá las mujeres todas se 

organizan y si dicen que van a ir y 
van a parar un carro, lo paran. Son 
mujeres de decisión propia, son 
mujeres que cuando se fijan una 
meta la cumplen. Por lo regular así 
somos las mujeres, gracias”.

Integrante del movimiento (mujer): 
“Yo nada más quiero comentar que 
hace como tres días, me di el valor, 
yo ya fui delegada municipal y sé 
cómo gestionar, pero yo ya no me 
quería involucrar en asuntos de la 
colonia, decía ay que se hagan bolas, 
que hagan lo que quieran, pero me 
está perjudicando ahorita el trans-
formador de mi calle y nos queda-
mos sin luz, a veces nos quedamos 
dos días sin luz y yo decía bueno 
de pura cooperación es tanto y que 
me doy a la tarea, hice mi solicitud, 
me voy al ayuntamiento porque 
también piden cooperación para las 
cuchillas, para el fusible, pedían de 
$200.00 por casa y pues a mí me 
dicen, y yo de “bueno, pero ¿ya ges-
tionaron?”, y me dicen “no, es que 
se va a comprar” y yo les dije que 
para eso está el municipio, para que 
gestionen y dijeron que no. Agarro 
mi solicitud y me dice mi marido 
“¿y tú a dónde vas?” y le digo “voy 
al ayuntamiento” y me dice “y tú ¿a 
qué rayos vas si no eres nada? A qué 
vas a perder tu tiempo”, y me valió, 
viera que allá estuve dos horas, pero 
rapidito le dije soy gestora social y 
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pertenezco a la Pancho Villa y que 
me abren las puertas, y sí es cierto, 
que rapidito me mandan la cuadrilla 
y sale que nos ahorramos eso. Pero 
sí necesitamos un transformador ya 
que hay mucha sobrecarga, y ne-
cesitamos otro transformador para 
nivelar la carga, pero se solucionó 
lo que ellos querían comprar y sí 
me dieron respuesta. Y me siento 
orgullosa porque soy mujer”.

Integrante del movimiento: “PEMEX 
pagó afectaciones de paso de agua 
de ranchos a 1,500 personas en 
2019 y volvió a pagar en 2020, des-
de la comunidad de la Venta a San 
Fernando. Y la carretera fue de un 
kilómetro de la zona Sierra en 2016, 
1,500 beneficiarios, la misma can-
tidad de PEMEX”.

Conmemoración del fallecimiento 
de Francisco Villa

Iván Francisco Sánchez, integrante 
del movimiento: 20 de julio… fue 
algo que se celebra cada año el 
aniversario al general Francisco Villa 
algo extraordinario que vivimos con 
los compañeros es que siempre lo 
celebramos en el parque los vena-
dos entonces siempre llega ese haz 
de cuenta que ese parque es del 
Frente Popular Francisco Villa cada 
año se celebra en ese monumento 
revolucionario dónde está el general 

Francisco Villa un evento grande y 
masivo pero en esta ocasión no fue 
ahí nada más tuvimos un evento 
simbólico a las 7:00 de la mañana 
ahí en donde se le hizo presencia y 
homenaje al general entonces me 
habló el líder nacional Iván tras-
ládate a al monumento al Parque 
de los Venados porque a las 3:00 
de la tarde es el evento oficial en 
el mundo a la Revolución y donde 
vamos a estar todos me trasladé 
temprano con la licenciada Karen 
el licenciado mando y el licencia-
do Solís luego nos llegó al ratito 
que ya había terminado el evento 
del monumento ah….ya…al general 
Francisco Villa en el parque de los 
venados y bueno llegando pues me 
agarra el licenciado Adolfo López 
dice oye no un mensaje en repre-
sentación de los estados y vamos 
apenas entrando y me agarran vo-
lando a mí pues no y si hicimos el 
Alejandro…Alejandro, el licenciado 
Alejandro López es correcto dice 
pasada le dice ahí al Frente…y…y…
me agarran pues en bandeja pues 
porque no va uno preparado con 
un tema que hayas estudiado no y 
bueno ni modo pues ahí estuvimos 
que hacer el acto cívico presencia 
con la licenciada Karen el homena-
je en donde una celebración una 
celebración hermosa que vivimos 
ahí en ese evento porque fue un 
evento cívico el general y de ahí 
pues nos…nos fuimos a desayunar 
al McDonald’s y ya estando en el 
McDonald’s terminando el evento 
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como a las 10 10:30 pues ya nos…
nos llegó el licenciado Juan ahí al…al 
McDonald’s; desayuno con nosotros 
y de ahí no pues nos trasladamos al 
evento del monumento a la Revo-
lución pero como cada año cada…
cada estado lleva un camión pues 
este año no nada más un represen-
tante por estado y la movilización 
era de la nada más exclusivamente 
de las 1:00 parte de la Ciudad de 
México porque no llegaron todos 
y no pues ya llegamos al evento al 
monumento a la Revolución y es-
tuvimos todos pero aparte de que 
estábamos todos los del Frente 
llegó un líder de cada organización 
campesina por primera vez en la 
historia algo histórico hicimos una 
coalición con todas las organiza-
ciones nacionales del país donde 
estuvieron presentes entonces algo 
se me dio mucha emoción porque 
pues habían estado muy divididos 
muchas organizaciones y anexarse 
al Frente Popular Francisco Villa 
pues para nosotros es un gusto 
porque ellos saben que en el país 
los que estamos trabajando somos 
nosotros y eso dio la…la alternancia 
de poder con ellos en el monumento 
a la Revolución a las 3:00 de la tarde 
inició el evento y bueno el evento 
estaba eso llenísimo súper lleno 
con toda la gente de la Ciudad de 
México con una parte porque no 
llegaron todos los panty las otras 
no llegaron todos los que realmente 
están afiliados a nosotros pero bue-
no llegó una parte y a la licenciada 

prima le tocaba dar las sillas y al 
secretario de gobernación le toca-
ba poner el templete y bueno ahí 
hablaron 2 líderes nacionales que 
se fueron fuerte contra el templete 
porque pusieron un templete muy 
pequeño el secretario de gobierno 
y luego empezaron a tirar gas si no 
muy mal recuerdo no nos tiraron 
gas y cómo empezaron a hablar 
fuerte pues como que ya como 
que se calmaron no se calmaron 
y empezaron a hablar fuerte en mí 
y bueno y de ahí pues nos vamos 
bajamos del monumento bueno 
bajan los que estaban en la parte 
de arriba nosotros estábamos abajo 
en el monumento a la Revolución y 
nos vamos a la celebración oficial 
que hacen la entrega del regalo 
el…el regalo floral que le dan al…al 
general milla ahí en el monumento 
a la Revolución y los acompañamos 
en el homenaje y nos volvemos a 
subir bueno se vuelven a subir al 
templete y en una de esas me dice 
el líder y Alejandro: oye tú, cabrón, 
sube arriba viejo y pues a mí me 
temblaban los pies y qué voy a decir 
hija y pues no pues tú sube cabrón 
y maneja un…un algo político ahí no 
y un y yo pues arriba y que dijo no 
pues porque y me dicen pues habla 
porque acaban de garrotear en tu 
estado a los maestros no y pero yo 
la verdad que no me no me fui por 
ese tema sino me fui por el tema 
de del general Francisco Villa de su 
aniversario y de lo que tenía que 
conllevar lo que llevaba al general 
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Francisco Villa hacia la educación 
del 3 constitucional porque él en 
esos tiempos él no sabía lo que 
era Hacer una escuela pero él pues 
robaba a la gente rica y con los que 
robaba pues hacía las escuelas y la 
gente por eso lo quería mucho no 
porque aportaba para la educación 
pero en esos tiempos él no sabía 
que era la educación entonces ese 
fue mi tema de…de del cual yo pla-
tiqué ¿no? “

“Arriba en el en el podium y tire un 
mensaje nacional donde necesita-
mos la unidad del país en víspera 
de la nueva transición del país no 
y que hubiera unidad para poder 
fortalecer a en el caso de este a 
morena ese fue mi…mi intervención 
final no pero…muy me temblaban 
los pies porque era un era yo pues 
yo no había estado en menos en el 
monumento a la Revolución, pues 
al que más conocía yo o que idola-
traba era a Luis Donaldo Colosio no 
entonces pues Luis Donaldo Colosio 
este es un tipo con mucho carisma 
iba a ser el Presidente de México y 
yo lo idolatraba a través de la de los 
medios de comunicación y bueno 
en ese momento que estaba yo en el 
pódium arriba de en el monumento 
a la Revolución con miles de porque 
eran miles de gentes se pusieron 
6000 sillas y era muchísima gente 
se Tabasco eso llenísimo y pues a 
mí sí me temblaban los pies porque 
me puse a pensar en ese momento 
en coloso dije aquí estuvo parado 

un…un candidato presidencial no 
un candidato y ahorita pues me 
subí yo me subieron a mí y yo si me 
temblaban los pies por el mundo de 
gente que había pero nunca dudé 
de mi palabra hacia pues hacia el 
homenaje de…de…de del general 
Francisco Villa porque sí es parte 
de la historia doctora y yo creo que 
esto nos conlleva a hacer parte de 
este libro de ustedes como profe-
sionista nos dieron una cátedra en 
todas estas estos talleres que nos 
dieron acá en el estado de Tabas-
co nos sirvió muchísimo y sobre 
todo aprende uno muchas cosas 
en el caso de la línea del tiempo 
no algo que yo no me acordaba 
y ahorita lo estoy haciendo en el 
colegio de bachilleres con ni con 
los con profesores como Hacer una 
línea del tiempo en el sector edu-
cativo y esto pues nos lleva AA un 
aprendizaje que tuvimos de par-
te de ustedes desde la Ciudad de 
México yo me siento muy contento 
doctora la verdad que esto no nos 
ayuda a todos al fortalecimiento y 
a la preparación de todos ustedes 
o sea no dejan una enseñanza y un 
aprendizaje para nosotros yo creo 
que ese libro a nivel nacional va 
a servir de todas las organizacio-
nes campesinas del país porque 
nosotros estamos dando un paso 
adelante por ello el día del evento al 
general Francisco Villa pues todas 
las organizaciones cerraron filas 
para la próxima transición del país 
y bueno esto nos va a fortalecer a 
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seguir unidos y seguir avanzando 
con los temas que tenemos yo creo 
Juan no y este y vamos a seguir 
ahí firmes todos seguir avanzando 
y seguir construyendo más lo que 
podamos a veces un poco difícil no 
porque a veces no todos tenemos 
los recursos necesarios como el go-
bierno los tiene nos cuesta mucho 
trabajo todo pero pues ahí poquito 
a poquito yo creo que sin deses-
perarnos hemos ido avanzando no 
y es cuánto de mi intervención”.

Cesar: “Buenas noches, líder, li-
cenciado Iván. Soy César Martínez 
adelante agradezco que me has 
invitado a…a la organización no es-
toy en bueno integrado del todo 
pero bueno al ver la labor que se 
hace no como organización y como 
acaba de mencionar este ahorita 
mi compañero el del apoyo no a los 
que menos tienen algún momento 
Iván quiero decirte que estamos 
a las ordenes yo soy inhalo tera-
peuta yo como tú sabes trabajo 
en el seguro social actualmente 
soy el secretario del interior del 
sindicato nacional de trabajadores 
del seguro social aquí en Tabasco 
este y pues lo que quiero Iván es 
ponerme a las órdenes y de lo que 
podamos apoyar y actualmente es 
cuando se ofrezcan o con alguien 
de las personas pues que menos 
recursos tienen podríamos apoyar 
actualmente yo lo que hago son 
estudios de función pulmonar es 
el llamado espirometría no sé si 

alguien sabe o ha escuchado al-
gún momento lo han necesitado y 
pues en lo que podamos apoyar es 
un estudio que actualmente pues 
sí cuesta caro pero de una forma 
nos podríamos organizar y si alguna 
persona de escasos recursos por 
ahí requiere o cualquier compañero 
no que requiera el estudio estamos 
a la orden, nos contactan y en este 
podamos apoyar. Bueno y de igual 
forma por estar en este grupo nos 
hemos ocupado también para apor-
tar algo quizás no sea mucho, pero 
en los tiempos que vivimos bueno, 
palabras de aliento, palabras de 
consejos morales, ¿no?, y estamos 
a las órdenes y también felicitar a la 
maestra y a la doctora pues que de-
dican estos tiempos para fortalecer 
estos trabajos que se realizan, que 
al fin y al cabo pues son altruistas 
verdad con fines obviamente tam-
bién parte política no pero de alguna 
forma también de llevar apoyo a las 
personas que lo necesiten.
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Esquema 1. 
Línea del tiempo del Frente Popular Francisco Villa, Sede Tabasco

Fuente: Elaboración propia con base en las experiencias relatadas por los integrantes del 
Frente Popular Francisco Villa, sede Tabasco

APRENDIZAJES Y LOGROS SEDE TABASCO

Participantes del FPFV en Tabasco: 

Karen Citlali Morales,  
Denis Gustavo Macanel, 

Ángel Quiroga, Román Jiménez,  
Arely Mariana Urgell, Ma. Yoly Gerónimo, 

Ana Rosa García, Feliciano Oceguera,  
Sergio Hernández, Misrain Arias,  

Iván Francisco Sánchez.

Relatoras 

Verónica Gil y Selene Cuevas,  
UAM-X
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Logros, proyectos y más…

Durante esta penúltima sesión con 
el Frente Popular Francisco Villa se 
habló acerca de los retos, logros, 
fortalezas, habilidades desarrolla-
das durante el movimiento, entre 
otros temas. Dadas las temáticas 
para esta sesión, fue indispensable 
desarrollar una dinámica que permi-
tiera a los miembros del movimiento 
que asistieron, expresar sus ideas 
y experiencias referentes a estas 
cuestiones. La dinámica comenzó 
con la repartición de medias hojas 
de papel para que los asistentes 
pudieran anotar sus comentarios, 
por lo que se les pidió trabajar en 
parejas e ir escribiendo lo que de 
acuerdo con ello era la visión del 
movimiento y se les explicó que 
después de escribirla, se compar-
tirían las ideas con los demás inte-
grantes del movimiento.

Felipe García Sánchez, integrante 
del movimiento: “Desgraciadamente 
gobiernos van y gobiernos vienen. 
No llegan a las comunidades más 
marginadas del estado, solamente 
nos quedamos alrededor del muni-
cipio que no hay tanta necesidad. 
Por hoy esa es nuestra misión, como 
un integrante más de este ejército 
del Frente Popular Francisco Villa, 
promover esta organización hasta 
las comunidades más marginadas, 
que sepan que hay alguien que se 
preocupa por sus necesidades, por 
su problema social, económico y 

pues creo que me siento muy agra-
decido por esta invitación, agra-
dezco a usted también maestra, a 
ustedes por visitarnos, muchísimas 
gracias”.

Alfonso Sevilla Ramírez, integrante 
del movimiento: “Es una organiza-
ción que apoya más que nada a 
la gente vulnerable, por ejemplo, 
la Sierra. Los compañeros están 
aquí…siempre se le ha apoyado…
con casas, tinas de pescado…hay 
mucho apoyo para producir, más 
que nada para la gente del campo, 
es lo que les puedo decir de esto”.

Felipe García Sánchez, integrante 
del movimiento: “Existe una pre-
ocupación que se tiene también 
de mejorar la condición de vida 
porque es lo que más prevalece. 
Los gobiernos desgraciadamente, 
los programas…se han manejado 
políticamente más no como nece-
sidad. Cuando se da un programa 
por necesidad, por ayudar, por me-
jorar la condición de vida, es donde 
se reconoce la organización por la 
cual se ha estado trabajando. Yo 
he escuchado que se van a entre-
gar las viviendas a las familias que 
más lo necesiten y pues la verdad 
agradezco que se haga eso. En lo 
personal, gracias a Dios, tengo una 
vivienda y pues sí me gustaría que 
se siga apoyando a más familias 
porque desgraciadamente en el 
Estado de Tabasco, hablando del 
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Estado de Tabasco yo soy asesor 
en la Dirección de Desarrollo y he 
caminado por los 17 municipios…y 
hay mucha pobreza, demasiada 
pobreza desgraciadamente pues, 
gobiernos van y gobiernos vienen 
y no llegan hasta las comunidades 
más marginadas del Estado, sola-
mente nos quedamos alrededor del 
municipio en donde no hay tanta 
necesidad. Pero hoy, esa es nuestra 
misión del Frente Popular Francisco 
Villa…promover esta organización 
hasta las comunidades más mar-
ginadas, que sepan que hay alguien 
que se preocupa por sus necesi-
dades, sus problemas sociales, su 
problema económico”.

Posteriormente, se les pidió a los 
participantes que hablaran de los 
logros y las limitaciones que han 
tenido como organización y de qué 
nuevas capacidades se habían de-
sarrollado en los sujetos de acción 
social

Integrante del movimiento: “todo 
ciudadano mexicano tiene derecho 
a los programas sociales, no es el 
que tiene menos o el que tiene más. 
Estoy en contra de que primero 
tenemos que hacer una marcha por 
una vivienda cuando el gobierno 
dice: “conozco las necesidades de 
los pueblos,” creo que también es 
de mucho beneficio los programas 
sociales en cuanto al fortalecimien-
to de la economía familiar porque 
allí los pollos, las pollas, los pavos, 

si no hay una economía no hay una 
buena alimentación. Creo que esos 
programas sociales que ha bajado 
la agrupación han sido de mucho 
beneficio, pero de que sí se va a ir 
avanzando y sobre todo los lucha-
dores de este programa porque 
alguien lo tiene que hacer”.

Alfonso Sevilla Ramírez, integrante 
del movimiento: “…hay jóvenes que 
también nos ayudan a nosotros para 
estar monitoreando los programas y 
estar subiendo los documentos de 
los integrantes de la organización. 
Todo lo demás, para la cuestión 
jurídica, también aquí nosotros en 
Tabasco tenemos nuestra área jurí-
dica que también les puede apoyar 
en situaciones personales, obvia-
mente ustedes ya saben que tienen 
que hablar con el abogado, saben 
lo que tienen que hacer pero en 
la cuestión de la gestión social y 
política estamos cubiertos. Aquí 
tenemos todo para seguir adelante”.

Integrante del movimiento: “La or-
ganización Francisco Villa en ope-
ración, nos da presencia en cual-
quier dependencia federal, estatal y 
municipal, para que se nos atienda 
como debe ser, como un ciudadano 
que somos y tenemos derecho. Es 
una organización que se ha preocu-
pado por todas las causas que tie-
nen mayor necesidad, una de ellas la 
educación. No obstante, la primera 
primicia de la Francisco Villa es la 
vivienda, hay muchos edificios en 
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donde actualmente viven muchas 
personas. Le seguiremos caminan-
do con la Francisco Villa todos los 
que hemos recibido beneficios. Me 
siento orgulloso de pertenecer a 
Francisco Villa luchando desde los 
12 años”.

Nuevos convenios

Iván Francisco Sánchez, Integrante 
del movimiento: “Se firmó en el 2021 
un convenio con el Grupo Nápoles 
para sacar tomografías con un 30% 
de descuento”.

También forman parte de programa 
“Vamos todos a Cinépolis” desde 
el 2014, sin embargo, las activida-
des se tuvieron que suspender por 
cuestiones de la pandemia, pero 
nos comentaron que ya estaban 
hablando para regresar a la imple-
mentación del programa:

Germán García, Integrante del mo-
vimiento: su objetivo del programa 
es “llevar un niño o una niña de una 
comunidad a ver una película matiné 
gratuita donde les regalamos las 
palomitas y el refresco”.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE EN EL FRENTE 
POPULAR FRANCISCO VILLA 
(FPFV), SEDE TABASCO

Participante, integrantes del FPFV 

Karen Citlali Morales, Rafael Rubio 
Zamora, Carlos Mario Priego, Iván 

Francisco Sánchez, Sergio Hernández 
Jerónimo, José Juan Solis, Josué 
Valenzuela Cruz, Marco Antonio 

Landero, José Manuel Morales 
Morales, Lili Ocaña, Gladys Salomón. 

Relatoras

Verónica Gil y Selene Cuevas, 
UAM-X.

La última reunión del proyecto de 
sistematización de experiencias 
con el Frente Popular Francisco Villa 
(FPPFV) se llevó a cabo vía zoom el 
día domingo 2 de octubre de 2022, 
participaron alrededor de once inte-
grantes del Frente y la reunión tuvo 
una duración de aproximadamente 
dos horas, el objetivo de la misma 
fue realizar una evaluación del pro-
ceso de sistematización y recopilar 
algunos comentarios finales con 
respecto al documento realizado a 
partir de las tres sesiones anteriores 
y que previamente les habíamos 
proporcionado. 
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A continuación damos cuenta de 
algunos testimonios que permitan 
observar el proceso de evaluación 
que se realizó :

Rafael Rubio Zamora: “…Estuve 
participando acá en los talleres en 
Tabasco con el licenciado Iván. Es 
necesario conocer la historia. Se 
dieron muy buenas aportaciones 
para la línea del tiempo que se hizo 
en Tabasco, se llevaron muchas, 
muchas vivencias muchas, muchas 
experiencias de muchos compañe-
ros que han estado en las marchas y 
que han estado en reuniones tanto 
en la Ciudad de México como en los 
Estados y pues me parece perfecto 
su participación con el Frente al 
Frente Popular Francisco Villa”.

“…. yo pienso que esta línea del 
tiempo, nos permitió escucharnos 
aquí en Tabasco; nos deja muchas 
enseñanzas, enseñanzas donde 
se plasmaron los puntos de vista 
desde el campesino y el obrero, el 
profesionista; a todosy a todos se 
trataron por igual dando la palabra 
para que expusieran la experiencia 
que hayan tenido en el Frente Po-
pular Francisco Villa. El Frente se ha 
caracterizado por ser el puente para 
poder obtener nuevos recursos para 
las gentes más necesitadas del país, 
por lo cual el trabajo que se está 
haciendo con la memoria colectiva 
del Frente Popular Francisco Villa es 
histórico, va a quedar para todas 
las naciones que vengan atrás de 

nosotros; nosotros participamos ahí 
con poquito mucho, pero tratamos 
de participar y de dar lo mejor de 
nosotros, no sé si lo hicimos bien 
o mal pero lo hicimos con todo el 
empeño de salir adelante más que 
nada agradecerles a ustede. So-
mos profesionistas de una digna 
universidad de nuestro país, pues 
ahí estamos a la orden, saludos de 
Tabasco”

Iván Francisco Sánchez: “… a mí me 
pareció desde el primer día que 
estuvimos en la primera capaci-
tación a través de ustedes de la 
UAM en el hotel Tabasco Inn, si no 
muy mal recuerdo una muy buena 
capacitación, celebramos un cum-
pleaños de un compañero llega-
ron los compañeros de los estados 
del sur de la República y la verdad 
que fue una bonita convivencia y 
aprendizaje; para esta etapa los 
trabajos que ustedes hicieron en 
la universidad nos va a servir a to-
dos nosotros en el Frente a nivel 
nacional para visualizar la historia 
del Frente Popular, recordar qué 
actividades se han hecho; y bueno, 
la segunda etapa fue en la Quin-
ta de mi papá en donde pudimos 
hacer este trabajo de la línea del 
tiempo, nos sirvió muchísimo para 
ir reconstruyendo los periodos del 
Frente Popular Francisco Villa, para 
observar como inició el Frente en el 
Estado de Tabasco y bueno, igual 
todo esto lo vienen haciendo en 
los demás Estados de la República 
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Mexicana, en la Ciudad de México 
y esto nos parece sumamente in-
teresante”. 

Karen: “….Buenas noches nueva-
mente a todos, estoy agradecida 
con ustedes dos, porque nos han 
ayudado, a los que recién llega-
mos a la organización, ya que este 
trabajo nos ayudará a conocer las 
experiencias de los demás, y saber 
sobre cómo se construye la me-
moria colectiva, así las personas 
nuevas se van empapando del tra-
bajo realizado a través de los años y 
nosotros como equipo organizador 
aprendemos de esta historia y así 
poder dar más frutos y hacer más 
cosas”.

Carlos Mario Priego: quiero agra-
decer a la doctora Verónica y a la 
maestra Selene, al líder Iván, por 

darnos esta oportunidad de co-
nocer la historia del Frente, los que 
acabamos de iniciar, nos va a ser-
vir mucho y como dice la doctora 
Verónica, tenemos que tomar este 
ejercicio cada cierto tiempo e ir 
avanzando en realizar la memoria 
de los trabajos que estemos cons-
truyendo. Muchas gracias y espero 
no sea la última vez que sigamos 
participando en estos eventos.”

Es importante hacer notar que to-
das y todos los participantes en 
esta sesión estuvieron de acuerdo 
en reconocer la importancia de este 
tipo de ejercicio de reconstrucción 
de la memoria para poder esta-
blecer una identidad del FPFV, y 
además establecer una forma de 
diagnóstico de su desarrollo como 
organización.
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ENCUENTROS Y 
DESENCUENTROS 

En noviembre de 2021 uno de los 
integrantes del proyecto de “Me-
moria colectiva, creación imaginaria 
en los procesos instituyentes,” de 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana, Unidad Xochimilco (UAM-X), 
Rafael Reygadas, fue invitado por el 
Frente Popular Francisco Villa (FPFV) 
y por el Doctorado en Ciencias Po-
líticas y Movimientos Sociales en 
la Interculturalidad, del Centro de 
Investigaciones y Estudios Trans-
modernos (CIET), a un conversatorio 
sobre la situación actual del movi-
miento popular, y lo hizo a través de 
la presentación de algunas viñetas 
sacadas de los últimos trabajos 
de sistematización de experien-
cias que, en la voz misma de sus 
actores y actrices, diseñaban los 
mecanismos a través de los cuales 

sus organizaciones, en contextos específicos 
adversos, se fueron constituyendo como sujetos 
colectivos autónomos, con el acompañamiento 
pedagógico de la UAM Xochimilco a los pro-
cesos de aprendizaje de sus experiencias y de 
elaboración de su memoria colectiva. A raíz de 
esta experiencia surgió una demanda a la UAM-X 
de acompañamiento para la elaboración de la 
memoria colectiva del FPFV.

Ciertamente no pudimos vislumbrar la difícil y 
compleja trama de relaciones que podría surgir 
de una propuesta de trabajo conjunto entre el 
FPFV y el equipo ampliado de la UAM.-Xochi-
milco. En efecto, a través de una carta, el Frente 
presentó al Dr. Roberto Manero Brito (Ver Anexo 
1), coordinador del Proyecto de Investigación: 
“Memoria Colectiva, creación imaginaria en los 
procesos intituyentes,” la demanda de trabajar 
conjuntamente en la elaboración de la memoria 
del FPFV. Con gran entusiasmo se configuró el 
equipo ampliado con Sedepac y BDM, Estudio 

Algunas	reflexiones	
generales sobre el proceso 
de	Sistematización	de	la	
Memoria Colectiva del Frente 
Popular Francisco Villa4
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Digital S.A. de C.V., y se invitó también al 
Fondo de Apoyo a Pequeños Proyectos 
del Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. 
a que apoyará la realización, publicación 
y difusión de la experiencia. Se tuvieron 
las primeras reuniones y acuerdos en 
zoom (Ver Anexo 2). 

Se elaboraron cuatro cuadernillos meto-
dológicos para organizar cuatro talleres 
en las tres zonas seleccionadas (Ver 
Anexo 3).

A partir de su experiencia con organi-
zaciones urbano populares, SEDEPAC 
propuso la firma de un Convenio entre 
SEDEPAC y el FPFV que explicitara los 
compromisos mutuos y fuera a la vez 
la base para la búsqueda de recursos 
complementarios para la publicación 
y edición de la memoria colectiva (Ver 
Anexo 4).

Por parte del Frente su coordinación 
nacional también se entusiasmó, sin 
embargo, a la luz de los difíciles y com-
plejos vínculos y sesiones de traba-
jo tenidas durante los siete primeros 
meses de 2022 en las tres regiones 
acordadas como nodos geográficos 
en los que participarían colectivos de 
comunidades y regiones cercanas, no 
podemos dejar de analizar por qué hubo 
tantas dificultades para llevar adelante 
los procesos de elaboración de la me-
moria colectiva. Seguramente algo tuvo 
que ver el contexto de la pandemia de 
Covid 19, y también seguramente las y 
los compañeros del Frente tienen su 
versión de lo que sucedió. 

El equipo ampliado de la UAM tiene 
otra visión, que consiste, autocríti-
camente vista, en que no se pro-
cesaron suficientemente las impli-
caciones operativasy compromisos 
concretos de dedicación y tiempo 
de trabajar juntos, dirección y bases 
del FPFV con el equipo ampliado 
de la UAM-X, de manera prioritaria, 
poniendo por unos momentos o 
periodos en segundo plano el fuerte 
activismo del Frente, para dedicar-
se a la elaboración de su memoria 
colectiva, que quedó como una ta-
rea más del quehacer cotidiano de 
dedicados/as y comprometidos/as 
camaradas a diversas luchas coti-
dianas siempre urgentes e impos-
tergables. Ese mismo modo de vida 
y trabajo del Frente, muy a menudo, 
dificultó la participación constante 
y asidua de bases y dirigentes en 
los trabajos y sesiones acordadas 
que con frecuencia cambiaron de 
fechas. Ejemplo de esto fue que 
nunca fue posible, por causas no 
originadas en el equipo ampliado 
de la UAM, realizar los talleres pla-
neados y presupuestados para la 
región norte del Frente que tendría 
por sede a San Luis Potosí para 
convocar a compañeras y compa-
ñeros del Norte: Chihuahua, Duran-
go, Querétaro, la misma Huasteca 
y otras regiones u comunidades. 
A la fecha nos parece importante 
conocer que fue lo que sucedió en 
este caso paradigmático. 
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Anexos

ANEXO 1. CARTA Y PROPUESTA TEÓRICA Y METODOLÓGICA DE TRABAJO
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APRENDER DE CUATRO DÉCADAS DE HISTORIA

PROPUESTA METODOLÓGICA DE PROCESO PARA 
APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS Y ELABORAR MEMORIA 
COLECTIVA DEL FRENTE POPULAR FRANCISCO VILLA

Punto de partida

 La Coordinación Nacional del Frente Popular Francisco 
Villa (en adelante PFFV), el proyecto “Memoria colectiva, 
creación imaginaria en los procesos instituyentes” del Área 
de Investigación de Procesos Grupales e Institucionales y 
sus Interrelaciones del Departamento de Educación y Co-
municación de la UAM-Xochimilco, a través de Verónica Gil, 
Diana Nava, Valeria Faletti, José María Martínez, Elaine Suazo, 
Jadi Salazar, Armando Vázquez, Diego Jalpa, Selene Cuevas, 
Vianni Herrera, Brenda Pontigo y Rafael Reygadas; Roberto 
Vega y Dinorah López, de Servicio, Desarrollo y Paz, A.C (SE-
DEPAC); y Luis Quintero y Joel Ortiz de BDM, Estudio Digital 
S.A. de C.V., acuerdan colaborar para diseñar y acompañar 
el desarrollo de una Propuesta Metodológica para realizar 
un proceso para aprender de las experiencias y elaborar 
memoria colectiva del Frente Popular Francisco Villa en 
el contexto de casi cuatro décadas de vida, ofreciendo a 
todas y todos un instrumento de trabajo y un equipo que 
facilita la elaboración de la memoria colectiva nacional, de 
cada localidad o región, comisión, pueblo originario, espacio 
sindical, (en adelante: grupo) a fin de dar a conocer y hacer 
pública su experiencia.
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PROPUESTA DE TRABAJO CON EL FPFV

Realizar en las ciudades de San Luis Potosí, Ciudad de México y 
Villahermosa, Tabasco, durante cuatro meses, el Taller: “Cuatro 
décadas de historia: Aprender de las Experiencia y Elaborar 
Memoria Colectiva” organizado en cuatro sesiones, a modo de 
acompañar a cada grupo participante del FPFV en un proceso 
pedagógico de elaboración de memoria y de recreación colectiva 
de las tareas y del sentido de la organización. 

Justificación

Recuperar la memoria de la historia y de los aprendizajes vividos 
por las y los compañeros de cada sección del FPFV a lo largo 
de los años, así como conocer, analizar y reflexionar su origen, 
desarrollo, iniciativas, mística, logros, limitaciones, alianzas, y 
vínculos con autoridades, de tal modo que el proceso contribuya 
a fortalecer su identidad, a compartir sus experiencias, saberes 
y haceres, así como a desplegar nuevas iniciativas acordes a los 
desafíos que tenemos como sociedad.

Si aunamos todo lo anterior a la importancia de recuperar la 
memoria de las experiencias de solidaridad, organización y 
participación en iniciativas ciudadanas y movimientos sociales, 
entendemos el Taller de Aprender de las Experiencias y Elaborar 
Memoria Colectiva como un aporte para avanzar en los objetivos 
del FPFV.

Proponemos cuatro reuniones generales de 3.30 horas en las 
que participen y se capaciten, al menos, dos personas de cada 
grupo del FPFV que vaya a participar, de tal manera que las/os 
dos participantes puedan multiplicar cada taller en su propio 
grupo de base o localidad con las y los compañeros integrantes 
de la misma.

Atentamente

Por el Equipo ampliado de la UAM-Xochimilco
Rafael Reygadas
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Propósito General del Proceso

Si aunamos todo lo anterior a la im-
portancia de recuperar la memoria 
de las experiencias de solidaridad, 
organización y participación en ini-
ciativas ciudadanas y movimientos 
sociales, entendemos el Taller de 
Aprender de las Experiencias y Ela-
borar Memoria Colectiva como un 
aporte para avanzar en los objetivos 
del FPFV y de todas y todos sus 
integrantes, comisiones y regiones.

Cronograma de las sesiones

En cada una de estas sesiones par-
ticiparán al menos dos integrantes 
de cada grupo que tengan el acuer-
do de participar en esta experiencia 
colectiva junto con las y/o los acom-
pañantes del equipo coordinador 
nacional a fin de dotar de ideas 
claras y caminos idóneos para que 
cada grupo interesado en participar 
en Aprender de sus Experiencias y 
Elaborar Memoria Colectiva cuente 
con los recursos necesarios para 
hacerlo. Se presentará el tema, la 
metodología y los materiales para 
trabajar posteriormente cada etapa 
en su propia base.

Entre cada sesión del taller gene-
ral, transcurrirá, al menos un mes 
en el que se realizará un taller en 
cada grupo interesado para llevar 
a cabo colectivamente las tareas 
propias de cada etapa. Como el rit-
mo de trabajo es intenso, conviene 
proponer y/o acordar, entre las y 
los encargados de cada grupo, las 
y/o los acompañantes del equipo 
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nacional, quiénes serán las y/o los 
responsables de recoger la memoria 
escrita, gráfica, visual o audiovisual 
en cada caso.

Las y los encargados de cada grupo 
participante en el proceso se res-
ponsabilizarán de convocar, parti-

cipar y acompañar los cuatro meses 
que dura el proceso. 

Desde el equipo EAUAM-Xochimilco, 
estamos interesados en acompañar 
el proceso y al Equipo Nacional del 
FPFV en la medida de nuestras po-
sibilidades, recursos y tiempos.

CRONOGRAMA GENERAL DE LOS TALLERES

Temas Contenidos pedagógicos

PRIMERA SESIÓN

1. ¿Para qué aprender de las ex-
periencias y elaborar memoria 
colectiva?

2. Contexto de surgimiento y con-
texto actual

3. ¿Qué significa hoy ser integran-
te del FPFV?

Información y reflexión sobre el sentido de la expe-
riencia colectiva.
Trabajo en grupos sobre orígenes y situación actual 
de cada localidad, región, espacio, pueblo originario, 
comisión, relaciones internacionales, etc.
Precisar la forma de ir recogiendo la memoria colec-
tiva de las sesiones de trabajo en grupo.
Qué y con quién investigar sobre la siguiente sesión. 
Primera aproximación al significado actual de Fran-
cisco Villa para las y los participantes
Para la siguiente sesión, llevar fotos, documentos o 
materiales del proceso histórico de cada grupo.

SEGUNDA SESIÓN

La historia de cada grupo o espa-
cio. Origen y momentos cruciales

Trabajar colectivamente en la Línea del Tiempo de 
cada experiencia

TERCERA SESIÓN

Aprendizajes, logros limitaciones, 
nuevos saberes y saberes hacer, 
capacidades, alianzas, vínculos 
con autoridades y retos actuales

Trabajo de cada participante elaborando alguna nota 
y luego reflexión y comentarios en plenaria

CUARTA SESIÓN
Evaluación del taller y del proceso.
Entrega de primer borrador de textos 
y/ o documentos y/o registros audio-
visuales o fotográficos del relato de 
cada grupo participante

Diálogo sobre el proceso, los aprendizajes, los materiales 
elaborados y su publicación



153

A
N

EX
O

S

Participantes Fecha Responsable

PRIMERA SESIÓN

Al menos dos compañeros/
as de cada grupo partici-
pante

Sábado 19 de marzo en 
CDMX y en SLP, y 26 de 
marzo en Villahermosa, de 
las 10.00 a las 13.30

Roberto Vega y Valeria Falle-
ti | En SLP

Verónica Gil y Selene 
Cuevas | En Villahermosa

SEGUNDA SESIÓN

Sábado 23 de abril de las 
10.00 a las 13.30

TERCERA SESIÓN

Sábado 21 de mayo de las 
10.00 a las 13.30

CUARTA SESIÓN

Sábado 18 de junio de las 
10.00 a las 12.00
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ANEXO 2. 
BREVE ACTA MEMORIA DE 
REUNIONES

Reunión del 14 de enero de 2022

El jueves 14 de enero de 2022, a las 
16.00 realizamos la primera reunión 
entre el Frente Popular Francisco Vi-
lla (en adelante FPFV), representado 
por Hugo López, Heriberto Tasquera, 
Flora y José, con la participación de 
su colaborador Pedro Reygadas, y 
por parte del Equipo Ampliado de 
la UAM-Xochimilco, (en adelante 
EAUAM-X) que acompañará la ela-
boración de la Memoria Colecti-
va del FPFV, participaron Roberto 
Vega de Servicio, Desarrollo y Paz, 
A.C (SEDEPAC), Luis Quintero por 
parte de BDM, Estudio Digital S.A 
de C.V., Valeria Faletti, Diana Nava, 
José María Martínez, Elaine Suazo y 
Rafael Reygadas por parte del equi-
po de Memoria Colectiva, creación 
imaginaria en los procesos institu-
yentes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco 
(UAM-X) para conversar y acordar 
los propósitos, el proceso, los tiem-
pos y compromisos para elaborar 
la Memoria Colectiva y realizar el 
Aprendizaje de las Experiencias del 
FPFV.

Se realizó un breve recuento del 
proceso que nos llevó a esta re-
unión, de la entrega de un primer 

borrador de cuatro cuadernillos 
como propuesta para la sistema-
tización, a modo de una primera 
ruta de trabajo. Se precisó también 
que el propósito de la reunión era 
un diálogo inicial para conocer las 
necesidades e intereses del FPFV 
en relación a la elaboración de me-
moria colectiva, aprendizaje de sus 
experiencias, recursos necesarios, 
buscando precisar tiempos, luga-
res y participantes, a fin de tener 
claridad sobre el encuadre general 
del trabajo conjunto a realizar, al-
cances, límites y mecanismos de 
comunicación.

La y los compañeros del FPFV pre-
cisaron que el Frente tiene aproxi-
madamente entre 30 y 40 años de 
vida, según se considere el inicio 
de sus actividades o su aparición 
formal como Frente, pues sus inicios 
fueron en 1983 con la formación 
de la Federación de Estudiantes 
Revolucionarios y más propiamente 
como FPFV nace con la Coopera-
tiva de Vivienda, después de los 
desalojos de 1989. 

Inicialmente al FPFV le interesa ha-
cer un proceso de formación de 
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compañeros/as de manera amplia, 
masiva, pero también le interesa 
hacer un proceso de reflexión y 
apropiación colectiva del símbolo 
Francisco Villa, desde una pers-
pectiva histórica actual, así como 
recoger experiencias de educa-
ción y organización de cientos de 
compañeros/as que desde abajo 
luchan por casa, vestido, sustento 
y salud, por condiciones de vida 
digna y derechos políticos. Se trata 
de recoger, de elaborar la historia 
de muchos/as, para que, en base a 
las experiencias vividas, avancemos 
hacia adelante.

Aparecen inicialmente cuatro mo-
mentos de la historia del FPFV que 
ha crecido a 24 regiones, y ha for-
mado Comisiones de Vivienda y 
Suelo, Procesos Productivos, Pue-
blos Originarios (14), Espacios Sin-
dicales y Relaciones Internacionales. 

1.  Un primer momento fundante 
que tiene un lugar destacado en 
el surgimiento del FPFV son las 
luchas por suelo y vivienda en 
la CDMX, como punto de par-
tida para vincularse con otros 
movimientos en defensa del 
territorio.

2.  Un segundo momento es el des-
alojo y la represión que lleva a la 
cárcel a Alejandro y a la perse-
cución policíaca de José y otros 
compañeros/as.

3.  Comienzo del crecimiento de la 
organización. 

 Participación electoral y expan-
sión nacional en territorios y en 
participación en diversas luchas 
y movimientos.

4. Se señaló que en las regiones 
existen compañeros/as llenos/
as de experiencia que pueden 
ser entrevistados en el proceso 
de elaboración de memoria.

De esos 24 estados, interesa, ini-
cialmente, desarrollar el proceso de 
aprendizajes de las experiencias y 
elaboración de memoria colectiva 
en que participen, al menos, los si-
guientes estados: Tabasco, Oaxaca, 
Veracruz, Guerrero, Morelos, San 
Luis Potosí, Durango, Querétaro 
y CDMX

Se trataría de establecer una agenda 
para que participen esos estados, 
los Pueblos Originarios, los sindica-
tos nacionales (bomberos y otros), 
Comisiones de Vivienda y Suelo, 
Procesos Productivos y Relaciones 
Internacionales.

Cuando BDM comentó la expe-
riencia de la memoria audiovisual 
elaborada en procesos anteriores 
por el equipo del EAUAM-X, la y los 
compañeros del FPFV comentaron 
también que cuentan con un acervo 
audiovisual que recogió la experien-
cia de 1990 a 1996, así como con 
otro material video-gráfico más 
reciente.
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Con esta información se tomaron 
los siguientes acuerdos:

1.  Formar un Equipo Coordinador 
Central (en adelante ECC) entre 
integrantes del FPFV y EAUAM-X, 
configurando y precisando los 
equipos responsables y enlaces 
de cada estado. 

2.  Para ello se acordó también que 
tanto el FPFV como EAUAM-X 
elaboremos cada uno un direc-
torio con nombres, teléfonos y 
correos electrónicos, que con-
tenga a las y los integrantes del 
ECC, así como 2 o 3 responsa-
bles de cada estado y/o región, a 
fin de facilitar la comunicación y 
el intercambio oportuno y eficaz.

3.  Se sugirió también realizar los 4 
talleres propuestos en el proce-
so en 3 regiones o estados como 
sedes presenciales (sobre todo 
para poder grabar entrevistas 
de compañeros/as que con-
venga) o virtuales, en los que 
puedan participar equipos de 
las zonas cercanas a esa sede. 
En estos talleres podrán parti-
cipar equipos de las regiones 
o estados, Pueblos Originarios 
cercanos, Sindicatos, Integran-
tes de la Comisión Internacional, 
que, con ayuda de los Cuader-
nillos de cada Taller, faciliten la 
multiplicación de los Talleres en 
cada estado, Pueblo Originario o 
Sindicato. Esta propuesta orga-
nizativa para elaborar la memoria 

colectiva tiene dos ventajas: a) 
la realización de entrevistas y 
registro audiovisual de testi-
monios requeriría el traslado del 
equipo responsable a sólo a 4 
sedes haciendo más posible el 
costo de estos traslados, y, b) 
facilita la elaboración de memo-
rias locales/regionales-estatales 
particulares en el contexto de 
la memoria colectiva de todo 
el FPFV. 

 Las sedes de los 4 Talleres ini-
ciales podrían agrupar a los si-
guientes estados y habrá que 
determinar el lugar de la sede:

A) Sur-sureste: Chiapas, Ta-
basco, Quintana Roo y Yu-
catán.

B) Centro: CDMX, Estado de 
México, Morelos y Michoa-
cán.

C) Norte: Durango, Querétaro, 
Chihuahua, San Luis Poto-
sí. (Este acuerdo está por 
precisarse).

4.  El FPFV formará un equipo res-
ponsable del acervo audiovi-
sual y lo pondrá a disposición 
de BDM para poder precisar un 
diseño del uso de estos mate-
riales y de lo que se necesita 
videograbar en los talleres.
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5.  Se pide compartir dos textos so-
bre Francisco Villa: el de Adolfo 
Gilly y el de Paco Ignacio Taibo 
a fin de profundizar en el sig-
nificado del imaginario social 
villista actual.

6.  El EAUAM-X elaborará una me-
moria breve de esta reunión para 
compartir con todos/as.

7.  Con la información de esta re-
unión, el EAUAM-X revisará y 
adecuará los Cuadernillos pro-
puestos para los Talleres y pro-
pondrá una ruta de trabajo para 
llevarlos a cabo.

La siguiente reunión de todos/as 
será el viernes 28 de enero a las 
16.00 en esta misma plataforma 
de zoom.

La próxima reunión del EAUAM-X 
será también en esta plataforma 
el próximo viernes 21 de enero a 
las 16.00.

Reunión del 3 de febrero de 2022

Breve Acta Memoria de reunión 
del Frente Popular Francisco Villa 
(FPFV) y el equipo ampliado de la 
UAM-Xochimilco (UAM-X, BDM y 
SEDEPAC) EAUAM-X

El jueves 3 de febrero de las 16.00 
a las 17.30 horas nos reunimos vía 
zoom, Hugo López, Yuriri, José, Cris-
tóbal, Luis Asiain, con la colabora-
ción de Pedro Reygadas, del FPFV; 
Joel Ortiz, de BDM; Roberto Vega, 
de SEDEPAC; Valeria Falleti, Verónica 
Gil, Diana Nava, Jadi Salazar, Selene 
Cuevas, Elaine Suazo, Vianni Herrera, 
Diego Jalpa, José Martínez, Brenda 
Pontigo y Rafael Reygadas de la 
UAM-X, y después de conversar e 
intercambiar opiniones tomamos 
los siguientes acuerdos:

1.  Los cuatro talleres para elaborar 
memoria colectiva y aprender 
de las experiencias del FPFV 
se realizarán los sábados 19 de 
marzo, 23 de abril, 21 de mayo 
y 18 de junio de las 10.00 a las 
13.30 en tres sedes:

• Ciudad de México

• Ciudad de San Luis Potosí, 
SLP, en la que participaran 
compañeras/os de Durango, 
Chihuahua, Querétaro y San 
Luis Potosí.

• San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, con la participa-
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ción de compañera/os de 
Tabasco, Oaxaca, Veracruz 
y Chiapas.

 Por parte del EAUAMX en SLP 
participarán Roberto Vega y Va-
leria Falleti; en San Cristóbal de 
Las Casas, Verónica Gil y Selene 
Cuevas; y las y los demás en la 
CDMX. 

 Por parte de BDM elaborarán un 
plan para ir a un taller en cada 
sede a fin de levantar los regis-
tros audiovisuales. 

2. El libro básico de referencia para 
conocer la historia, el pensa-
miento y las prácticas del villis-
mo es Pancho Villa de Friedrich 
Katz. 

3. Esta semana las y los compañe-
ros del FPFV enviarán al EAUAMX 
el directorio con nombres te-
léfonos y correos electrónicos 
de las y los participantes del 
FPFV que estarán como equipo 
coordinador y si fuera posible 
de las o los coordinadores de 
los talleres en los tres estados.

4. José Jiménez será el contacto 
con BDM para los archivos au-
diovisuales.

5. Realizaremos una reunión pre-
paratoria el 11 de marzo, a las 
16.00 en este mismo link de aula 
virtual, solicitando que todas y 
todos los participantes poda-

mos, de preferencia estar en un 
lugar fijo y con buena conectivi-
dad, inclusive se procurará que 
estén participando compañeros/
as de las tres sedes para poder 
precisar detalles técnicos.

Después de la reunión, que fue muy 
difícil por la mala conectividad de 
varias/os de las y los participan-
tes, el EAUAMX continuó una breve 
reunión, en la que se tomaron los 
siguientes acuerdos:

1. El EAUAMX se reunirá presencial-
mente en la UAM-Xochimilco el 
viernes 4 de marzo de las 10 de 
la mañana a las 12 para preparar 
con detalle los tres talleres del 
19 de marzo.

2. Se acordó proponer a la con-
sideración de las y los compa-
ñeros del FPFV la firma de un 
acuerdo de trabajo conjunto.

Atentamente

Rafael Reygadas
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ANEXO 3. 
CUADERNILLOS 
METODOLÓGICOS

CUATRO DÉCADAS DE HISTORIA.  
APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS Y 
ELABORAR MEMORIA COLECTIVA

PRIMER TALLER. 
EL CONTEXTO DEL 
SURGIMIENTO DE LAS 
EXPERIENCIAS 
Sábado 19 de marzo en San Luis 
Potosí y CDMX y 26 de marzo en 
Villahermosa, Tabasco.

Propósitos:

a) Conocer a las y los compañeros 
del grupo que participará en el 
proceso de “Cuatro décadas 
de historia. Aprender de las Ex-
periencias y Elaborar Memoria 
Colectiva.”

b) Informar de los propósitos y 
etapas del proceso.

c) Explicar y conversar sobre la 
metodología y las tareas de la 
primera etapa del proceso.

d) Precisar el o eje temático, que 
se sugiere que sea: “cómo ha 
incidido el grupo en políticas 
públicas”

e) Preparar y visualizar el trabajo 
sobre el contexto del surgimien-
to y del contexto actual de cada 
experiencia.

f) Tener una aproximación a cómo 

las y los compañeros del FPFV 
comprenden y viven ser parte 
de una organización que lleva el 
nombre de Francisco Villa.

g) Acordar sobre el proceso de 
acompañamiento y convenir ini-
cialmente las fechas y lugares 
del primer taller en cada locali-
dad o región, así como también 
acordar quiénes serán las y los 
entrevistados de manera au-
diovisual y cuándo y dónde se 
realizarán las entrevistas.

En esta etapa de “Cuatro déca-
das de historia, aprender de las 
Experiencias y Elaborar Memoria 
Colectiva” se trata de documen-
tar el contexto y las condiciones 
concretas en las que surgió, se de-
sarrolló y en las que se encuentra 
actualmente cada grupo, es decir, 
recrear las condiciones materiales, 
sociales, económicas, culturales, 
ecológicas, simbólicas y religiosas 
en las que surgió cada grupo e ini-
ciativa y en las que se desarrolla 
actualmente, para poder abordar 
la complejidad de cada proceso 
en su contexto de producción y 
significación, en sus alcances, en 
sus dificultades o problemas y en 
sus logros e incidencia pública. Se 
trata de ubicar la historia de las 
demandas sociales, económicas, 
culturales y religiosas, específicas 
a las que busca responder cada 
grupo, así como también cómo és-
tas son comprendidas, abordadas 
y relatadas.
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En la sesión 1 proponemos tres 
tareas: 1) colocar en el centro el 
aspecto que a cada grupo más le 
interese explorar, que proponemos 
que sea “cómo ha incidido el grupo 
en políticas pública;” 2) conocer y 
analizar el contexto local: histórico, 
social, económico, cultural, político 
y religioso específico de cada grupo, 
y 3) tener una aproximación a cómo 
las y los compañeros del Frente 
comprenden, viven y significan ser 
parte de una organización que lleva 
el nombre de Francisco Villa.

Metodológicamente entendemos 
esta etapa como el inicio de la for-
mulación de preguntas básicas o 
centrales que definan lo que cada 
grupo participante del FPFV va a 
explorar y aquellos aspectos y pro-
blemas de su experiencia sobre 
los que trabajará y en relación a 
los cuales quiere generar nuevos 
saberes.

Los frutos esperados en esta etapa son:

1. Acordar el eje temático del proceso de 
“Cuatro décadas de historia. Aprender 
de las Experiencias y Elaborar Memoria 
Colectiva.” en cada localidad o grupo. 

2. Elaborar una descripción general del 
contexto del surgimiento de la expe-
riencia y del contexto actual.

3. Trabajar colectivamente sobre las ca-
racterísticas principales del producto 
final que cada localidad o región quiere 
elaborar de manera particular a modo 
de un índice tentativo.

4. Una lista general de las y los respon-
sables del proceso: “Aprender de las 
experiencias y elaborar memoria co-
lectiva.

5. Contar con una primera aproximación 
a la comprensión de ser integrantes 
del FPFV.

6. Un calendario de los siguientes talleres.

7. Una lista inicial de las y los compañeros 
que serán entrevistados para registrar 
la memoria audiovisual, y un calendario, 
lugar y hora para esas entrevistas.

8. Preparar los documentos que hablen 
del contexto específico de origen y 
actual de cada grupo del FPFV que 
participe en el proceso de “Cuatro 
décadas de historia. Aprender de las 
Experiencias y Elaborar Memoria Co-
lectiva,” para ser entregados en fecha 
a fijar. 



161

A
N

EX
O

S

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PRIMERA SESIÓN DEL TALLER:

“Cuatro décadas de historia.  
Aprender de las Experiencias y Elaborar Memoria Colectiva.”

Tema Actividades Duración Material de apoyo

1. Presentación Presentación de las y los 
participantes
Lista de nombres y co-
rreos electrónicos

30 min Cuadernillo ge-
neral de todo el 
proceso

2. Objetivos del pro-
ceso y de la sesión

Exposición 15 min Cuadernillo de la 
primera sesión

3. Análisis del con-
texto de surgimiento 
de cada localidad o 
región

Dependiendo del nú-
mero de participantes 
se formarán grupos y se 
nombrará un secretario/a 
responsable de comuni-
car al plenario

45 min Espacios para 
grupos de trabajo

4. Análisis del con-
texto actual de cada 
localidad o región y 
sobre el significado 
de ser villistas

Dependiendo del nú-
mero de participantes 
se formarán grupos y 
se nombrará un secre-
tario/a responsable de 
comunicar al plenario. 
¿De qué manera las y los 
participantes asumen y 
significan el nombre de 
Francisco Villa?

45 min Espacios para 
grupos de trabajo

5. Receso 15 min

6. Características 
del producto final de 
cada proceso

Conversar en cada grupo 
en torno a las modali-
dades posibles y con-
venientes del relato del 
proceso de cada grupo 
participante. Organiza-
ción de entrevistas au-
diovisuales.

20 min

6. Acuerdos Plenario. Información y 
Acuerdos

30 min
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Cronograma de las sesiones con 
el Frente Popular Francisco Villa 
(FPFV)

Se busca recuperar la memoria de la 
historia y de los aprendizajes vividos 
por las y los compañeros de cada 
sección del Frente Popular Fran-
cisco Villa a lo largo de los años, así 
como conocer, analizar y reflexio-
nar su origen, desarrollo, iniciativas, 
mística, logros, limitaciones, alianzas, 
y vínculos con autoridades, de tal 
modo que el proceso contribuya a 
fortalecer su identidad, a compartir 
sus experiencias, saberes, capaci-
dades, así como a desplegar nuevas 
iniciativas acordes a los desafíos 
que tenemos como sociedad. 

Si aunamos todo lo anterior a la im-
portancia de recuperar la memoria 
de las experiencias de solidaridad, 
organización y participación en ini-
ciativas ciudadanas y movimientos 
sociales, entendemos el Taller de 
Aprender de las Experiencias y Ela-
borar Memoria Colectiva como un 
aporte para avanzar en los objetivos 
del FPFV. 

Proponemos cuatro reuniones ge-
nerales de 3.30 horas en las que 
participen y se capaciten, al menos, 
dos personas de cada sección del 
FPFV que vaya a participar, de tal 
manera que las/os dos participantes 
puedan multiplicar cada taller en su 
propia sección con las y los com-
pañeros integrantes de la misma.
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APRENDER DE  
CUATRO DÉCADAS DE HISTORIA

TALLER 2

ELABORACIÓN DE LA MEMORIA 
DE CADA ORGANIZACIÓN,
ES DECIR, DE LOS SUJETOS 
SOCIALES DE LOS PROCESOS.

Propósitos:

1. Compartir y dialogar sobre los 
diferentes contextos de las ex-
periencias trabajadas en el pe-
riodo anterior.

2. Dar a conocer la o las formas 
que acordaron en cada localidad 
o región para ir escribiendo su 
memoria histórica.

3. Presentar la metodología para 
la construcción de la historia de 
cada localidad o región

4. Organizar el taller a realizar en 
cada lugar.

En esta etapa del proceso de 
“Aprender de las Experiencias y 
Elaborar Memoria Colectiva” cada 
localidad, comisión, espacio, pue-
blo originario, o región participante 
recuperará su memoria histórica, es 
decir, su propia historia interna: la 
propuesta de las y los iniciadores 
o fundadores, las primeras ideas 
y sueños que inspiraron la funda-
ción de la organización, los cambios 
significativos que ha tenido, las di-
ferentes personas que han partici-

pado, la evolución de su proyecto, 
los momentos más relevantes. 

Queremos contar con una histo-
ria común socializada, discutida 
apreciada, que, además de dar co-
hesión a cada localidad, pueblo, 
espacio o región, le permite ver con 
perspectiva los diversos periodos y 
problemas que se van enfrentando 
de cara a su proyecto.

Un aspecto que ayuda a construir, 
individual y colectivamente la his-
toria, es una línea del tiempo en la 
que inicialmente se coloquen los 
inicios, el momento actual y los mo-
mentos o acontecimientos relevan-
tes que modificaron sensiblemente 
el rumbo de la organización y que 
a lo largo de los años pueden ser 
varios según la edad de cada una, 
que inciden decisivamente en la 
orientación de las prioridades, las 
estrategias, las alianzas. Algunos 
historiadores y psicólogos les lla-
man a estos hechos “analizadores”, 
porque permiten elucidar el sentido 
del quehacer institucional, ajustan 
la organización y reorganizan las 
responsabilidades personales y 
colectivas.

Pondremos un acento especial en 
recuperar los modos de interven-
ción, las formas de operar y de or-
ganizar las propuestas, los disposi-
tivos a través de los cuales trabaja 
y actúa, los saberes especializados 
que se requieren para su acción co-
tidiana, los vínculos con la sociedad, 
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con los medios de comunicación, las 
relaciones con diversas autoridades, 
la incidencia en la vida pública.

Es el momento de recuperar do-
cumentos de fundación, estatutos, 
folletos, fotografías, videos, can-
ciones, fiestas, materiales con los 
que se trabaja. Podría ser también 
la oportunidad de entrevistar a al-
gunas personas importantes para la 
organización que no se encuentren 
en esos momentos. Todo a fin de 
enriquecer el relato histórico.

El proceso mismo de construir jun-
tos una memoria de cada localidad, 
pueblo, comisión, espacio o región, 
permite socializar la visión, compar-
tir esperanzas, discutir los aspectos 
principales y tener un instrumento 
útil para la difusión o la formación 
de nuevas y nuevos integrantes.

Los frutos esperados en esta etapa son:

1. Una cronología o línea del tiempo 
de cada localidad, comisión, pueblo, 
espacio o región como sujeto social, 
elaborada en un taller específico.

2. Una caracterización de las etapas de 
cada colectivo: definición de los he-
chos “clave” que dan sentido a cada 
etapa

3. Desarrollo de cada etapa, compren-
diendo documentos, canciones, tes-
timonios, acciones relevantes, entre-
vistas, relaciones con autoridades, 
alianzas, logros principales.

4. Entrega a la coordinación del Taller 
de un borrador de texto de memoria 
de cada localidad o región. Poner una 
fecha límite de entrega.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL TALLER:

 “Aprender de las experiencias y elaborar memoria colectiva”

Tema Actividades Duración Material de apoyo

1. Saludos, 
compartir y 
dialogar sobre 
los diferentes 
contextos de las 
experiencias que 
surgieron en las 
reuniones de las 
comunidades

Dialogar con el grupo sobre 
cómo se llevaron a cabo los 
talleres sobre el contexto: 
dificultades, responsables de 
redactar, productos elaborados, 
comentarios generales.

30 min

2. Objetivos de la 
sesión

Formar grupos y en ellos, leer 
y comentar el material anexo, 
presentar dudas y comentarios 
sobre la tarea a realizar al 
plenario. Destacar objetivos de la 
sesión.

40 min Entrega de 
segundo 
cuadernillo

3. Metodología 
para hacer la línea 
del tiempo

1. Precisar la metodología.
2. Hacer el ejercicio de la línea 
del tiempo de cada localidad y 
elaborar, con la participación de 
todos, la línea del tiempo de la 
región.
3. Que cada participante escriba 
en hojas de media carta hasta 5 
momentos, personas, actividades 
y/ o acontecimientos que 
considere importantes.
4. Que cada participante pase al 
frente, pegue una de sus hojas 
y explique qué significa o por 
qué la considera importante. 
Así hasta que no haya más 
información que añadir.

90 min Hojas de papel 
tamaño media 
carta, a razón 
de 5 hojas por 
participante.
Maskin tape o 
cinta scotch.
Se requiere 
un pizarrón o 
pintarrón grande 
o un pliego de 
papel kraft de 
al menos tres 
metros de largo

4. Reunión 
plenaria

Comentarios, acuerdo de 
siguientes fechas y tareas.

30 min.
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PARA ESCRIBIR HISTORIA DE 
LAS ORGANIZACIONES CIVILES.

NOTAS DE APOYO PARA 
ELABORAR LA MEMORIA 
DEL FPFV

Este texto está basado en el artí-
culo: “Para escribir historia de or-
ganizaciones civiles”. Anuario de 
Investigación del Departamento de 
Educación y Comunicación. Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. 
Unidad Xochimilco, México, 2002, 
pág. 179-187. Versión electrónica: 
http//bidi.xoc.uam.mx/tabla_con-
tenido_libro.php?id_libro=23

1.  ¿Por qué escribir historia del 
FPFV? Porque conocer cómo 
surgió, cómo se ha desarrollado 
y qué conflictos ha enfrentado 
permite entender sus diferentes 
momentos, sumar nuestras fuer-
zas, compartir nuestros sueños y 
perfilar mejor el futuro, así como 
también situarnos como prota-
gonistas, responsables y crea-
tivos de nuestra propia historia. 
Elaborar en conjunto la memoria 
de todas las regiones y partici-
pantes en el FPFV nos permitirá 
vincularnos y apoyarnos para 
fortalecer una organización que 
escuche la voz y los clamores 
del pueblo e incida activamente 
en la transformación de nuestra 
sociedad local, nuestra región y 
nuestro país.

2.  Elaboremos juntos preguntas 
sobre el pasado que queremos 
contestar. Formulemos dos o 
tres preguntas que resuman 
nuestra curiosidad sobre el pa-
sado de nuestra comunidad, 
pues la historia es un entrama-
do de relaciones que tienen un 
sentido, que apuntan a explicar 
determinadas preocupaciones 
y abordar nuevos desafíos.

3.  Establezcamos cuáles son nues-
tras principales fuentes para 
responder las preguntas, ya sean 
documentos o testimonios, y 
procedamos a consultarlos, es-
tableciendo una tensión entre 
nosotros como investigadores/
as del pasado y nuestro material 
vivo o documental.

4.  Procuremos recuperar por un 
lado el “decir social” es decir, 
la palabra, los documentos, in-
formes, discursos, canciones, 
fiestas, normas de nuestra co-
munidad y por otro nuestro “ha-
cer social”, nuestras prácticas 
sociales, las formas como abor-
damos los problemas y como 
intervenimos para transformar 
la situación inicial detectada, 
qué vínculos establecemos, qué 
instituciones hemos forjado a lo 
largo de los años.

5.  Particular importancia tiene 
encontrar los principales pro-
blemas o acontecimientos que 
hicieron dar un giro a nuestra 
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comunidad. A esos eventos, que 
en su momento modificaron la 
orientación, el tipo de trabajo 
y generaron nuevos, les llama-
mos: “analizadores” en el sen-
tido que nos permiten analizar, 
des-construir las prioridades, las 
relaciones establecidas, nues-
tras implicaciones sociales y 
personales, así como esclarecer 
y renovar nuestras rutas de or-
ganización y trabajo eclesial y 
social, develando compromisos 
y encargos sociales, en una pa-
labra, son acontecimientos que 
van generando cambios cuali-
tativos en el rumbo de nuestra 
organización

6.  Un método sencillo para elaborar 
la historia de cada organización 
es “la Línea de la vida” o “el Río 
de la vida” que es un recurso 
gráfico o visual que consiste en 
desarrollar una sesión colectiva 
de trabajo poniendo un río o una 
línea en un pizarrón o papeló-
grafo e ir colocando en medio 
o en los recodos, los principales 
acontecimientos, contextos o 
momentos más significativos de 
la organización, desde su funda-
ción hasta la fecha, explicando 
entre todos por qué esos hechos 
son significativos. Se nombra 
previamente una comisión que 
vaya registrando la reflexión y 
se le encomienda que elabore 
un documento memoria y vaya 
así elaborando la propia historia.

7.  Otro momento posible de la 
elaboración de la memoria co-
lectiva y de la historia del FPFV 
puede tener lugar si realizamos 
reuniones por grupo o localidad 
y emprendemos la tarea de una 
historia local colectiva que nos 
aporte esa nueva dimensión.

APRENDER DE CUATRO DÉCADAS 
DE HISTORIA

CUADERNILLO DEL TALLER 3 

APRENDIZAJES, INTERPRETACIÓN 
COLECTIVA Y ELABORACIÓN DE 
LA HISTORIA DE LAS EXPERIENCIAS 
DE CADA GRUPO INTEGRANTE DEL 
FPFV.

Ha sido elaborado e inicialmente 
redactado el contexto económico, 
social, político, cultural y religioso 
en que surgió cada grupo del FPFV, 
así como también ya se ha anali-
zado el contexto en el que ahora 
vive y trabaja la organización y en 
el cual ha incidido transformando 
la realidad mediante sus acciones 
comprometidas acordes a sus pro-
pias necesidades y expectativas. 

También ya ha sido inicialmen-
te elaborada la línea del tiempo 
o prefiguradas y explicadas las 
principales experiencias que cada 
grupo ha tenido a lo largo de los 
años, destacando lo que el Frente 
ha pensado, lo que ha hecho, cómo 
ha intervenido, lo que festeja, acom-
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pañando todo esto con la palabra 
y los testimonios e imágenes de 
las y los diferentes integrantes de 
cada localidad o región a lo largo 
de los años.

Así pues, ahora es posible poner en 
el centro y apreciar o interpretar 
mejor las acciones emprendidas, los 
aprendizajes tenidos antes y ahora, 
así como los alcances, importancia 
y limitaciones de las estrategias 
y acciones emprendidas. Ahora, 
también es posible reflexionar sobre 
la visión con la que se ha realizado 
el trabajo y el quehacer cotidiano 
de cada localidad, comisión, pue-
blo originario, espacio o región, los 
saberes especializados con que se 
cuenta, las alianzas desplegadas 
para conseguir los objetivos, los 
diferentes roles que son asumidos, 
el tipo de vínculos con autoridades, 
con expertos, con el Equipo Nacio-
nal y con otras redes ciudadanas 
temáticas o territoriales. 

Ahora se pueden apreciar las pro-
puestas para animar y formar a nue-
vas y nuevos integrantes; también 
ahora es posible, al ver los hechos a 
cierta distancia en el tiempo, iden-
tificar aciertos, limitaciones y pro-
blemas enfrentados; en una palabra, 
ahora es posible dar cuenta de las 
ideas, de los modos de acción e 
intervención en una situación de-
terminada, de tal manera que cada 
grupo valore y escriba los aspectos 
cruciales y originales de su propia 

experiencia, de cara a los desafíos 
enfrentados que se han comparti-
do en este proceso de “Aprender de 
las Experiencias y Elaborar Memoria 
Colectiva.” 

A partir de todo esto, también se 
vuelve posible platicar y analizar los 
desafíos que tiene cada grupo del 
FPFV y la organización en su conjunto 
para pensar y organizar su vida en los 
próximos años de cara a los principales 
problemas que es necesario abordar 
a partir de las propias experiencias.

Propósitos de la sesión

1. Presentar y comentar los avances 
realizados en la construcción his-
tórica de las experiencias a partir 
del Segundo Taller sobre la Línea 
del Tiempo.

2. Precisar quiénes son las o los en-
cargados de recoger todo lo que 
se va comentando y de escribir su 
memoria respectiva. 

3. Compartir elementos para el aná-
lisis, la valoración de los apren-
dizajes y la interpretación de las 
experiencias desarrolladas por 
cada grupo del FPFV.

4. Acordar la fecha para la reunión 
final de entrega de escritos y eva-
luación del proceso de “Aprender 
de las Experiencias y Elaborar Me-
moria Colectiva”
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En síntesis, en este tercer taller 
vamos a someter a la historia a 
un análisis colectivo: se busca 
descubrir los impactos de cada 
una de los grupos, localidades o 
regiones en su conjunto territorial, 
en su terreno específico de inter-
vención, su incidencia pública en 
la vida económica, social, cultural, 
política, religiosa y eclesial.

Así pues, en esta etapa se trate de 
responder a preguntas clave rela-
cionadas con las consecuencias 
públicas de los modos de interven-
ción institucional, de incidencia en 
la vida, el bienestar y las políticas 
sociales, abordando entre otros, los 
siguientes campos: 

Aprendizajes: ¿Qué significa 
para ustedes, hoy, ser parte de 
una organización nacional? ¿Por 
qué creen que vale la pena invitar 
a otros u otras personas a formar 
parte de ella?, ¿qué visión se ha 
desarrollado y qué derechos 
se han hecho vigentes?, ¿qué 
valores han entrado en juego?, 
¿qué significados tiene el trabajo 
realizado?, qué metodologías se 
han empleado?, ¿qué sinergias 
y alianzas han desarrollado?, 
¿cómo han sido sus vínculos 
con los gobiernos?, ¿cuáles 
son sus principales logros y 
limitaciones?

Nuevas organizaciones o 
proyectos formados: ¿qué 
iniciativas se lograron consolidar 
a través de los procesos, ya 
sea de bienestar colectivo, 
solidaridad o políticas públicas, 
leyes, campañas, servicios, o 
participación en niveles de toma 
de decisión?

Formación de capacidades: 
¿Qué nuevos servicios o insti-
tuciones públicas se han crea-
do en el campo social?, ¿qué 
capacidades hemos desarro-
llado en el FPFV?, ¿qué nuevas 
capacidades se construyeron 
entre los sujetos de la acción 
pública?, ¿con qué resultados 
se formaron a las y los nuevos 
participantes?, ¿qué visibilidad 
se ha logrado? 

Retos que se presentan: Ante 
la situación de crisis política y 
económica actual, ¿qué desa-
fíos se presentan al FPFV?, ¿qué 
nuevas formas de solidaridad 
tenemos que emprender ante 
los más golpeados por la si-
tuación?, ¿¿qué nuevas alianzas 
tenemos que establecer con las 
organizaciones de la sociedad 
civil y demás organizaciones 
del pueblo?,¿Frente a casi 40 
años de historia, tenemos al-
gunas propuestas o estrategias 
comunes a impulsar?
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Los frutos esperados al final de esta 
etapa son:

• El análisis de la incidencia pública 
de cada espacio, pueblo originario, 
comisión, localidad o región.

• La explicación acerca de cómo inter-
pretan lo realizado, qué sentido tiene, 
¿cómo se ha desplegado la acción 
de la organización local o regional, 
sus relaciones económicas, sociales, 
culturales y políticas y sus vínculos 
con los poderes públicos locales, mu-
nicipales, estatales o eclesiales?

• Un conjunto de afirmaciones en tor-
no a los aprendizajes logrados, a su 
modo de incidir en la vida pública y 
a los retos principales de cara a los 
próximos años.

• La elaboración de un documento 
de interpretación de cada grupo 
participante del FPFV que contenga 
al menos:

• El contexto de surgimiento y el con-
texto actual de cada experiencia.

• La línea del tiempo de cada grupo.

• Los principales aprendizajes, logros, 
limitaciones y alianzas

• Los retos y propuestas frente a la 
perspectiva de los próximos años.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL TALLER 3: 

Aprendizajes, interpretación colectiva y elaboración de la historia  
de las experiencias de cadaloalidad o región del FPFV

Tema Actividades Duración Material de apoyo

1. Saludos. Com-
partir y dialogar 
sobre la elabora-
ción de la línea del 
tiempo en cada 
localidad o región.

Dialogar sobre cómo se llevaron a 
cabo los talleres acerca de la línea 
del tiempo; dificultades, logros res-
ponsables de escribir textos, textos 
elaborados. Comentarios generales. 
Podría leerse algún ejemplo.

45 min Textos, fotos, can-
tos, otros docu-
mentos.

2. Objetivos de la 
sesión

1. Dar cuenta de avances realizados 
y problemas.
2. Acordar la formación de un Co-
mité de Redacción.
3. Aclarar la tarea del Tercer Taller 
sobre Aprendizajes e Interpretación 
colectiva de la historia del FPFV.

20 min

3. Aprendizajes e 
interpretación

Contestar en grupos las 4 conjun-
tos de preguntas sobre: 
1. Aprendizajes.
2. Nuevas instituciones formadas
3. Formación de capacidades
4. Retos que se presentan
Y nombrar un relator de cada grupo 
para la plenaria.

90 min

45 min

4. Acuerdo de ín-
dice general del 
documento final y 
fecha de entrega

El texto a entregar tendrá al menos 
los siguientes apartados:
5. Contexto del surgimiento de 

cada grupo. 
6. La línea del tiempo de cada gru-

po, localidad o región.
7. Los principales aprendizajes, lo-

gros, limitaciones y alianzas
8. Retos y propuestas frente a la 

perspectiva de los próximos 
años.

15 min



172

EX
PE

RI
EN

C
IA

S 
Y

 M
EM

O
RI

A
 C

O
LE

C
TI

VA
 D

EL
 F

RE
N

TE
 P

O
PU

LA
R 

FR
A

N
C

IS
C

O
 V

IL
LA

 

CUADRO SOBRE APRENDIZAJES, INSTITUCIONES FORMADAS, CAPACIDADES 
DESARROLLADAS Y RETOS

Aprendizajes: ¿Qué significa para 
ustedes, hoy, ser parte del FPFV?, ¿Por 
qué creen que vale la pena invitar a otras 
personas a formar parte del Frente?, ¿qué 
visión se ha desarrollado y qué derechos 
se han hecho vigentes?, ¿qué valores 
han entrado en juego?, ¿qué significados 
tiene el trabajo realizado?, ¿qué 
metodologías se han empleado?, ¿qué 
sinergias y alianzas han desarrollado?, 
¿cómo han sido sus vínculos con los 
gobiernos?, ¿cuáles son sus principales 
logros y limitaciones?

Nuevas organizaciones o proyectos 
formados: ¿qué iniciativas se lograron 
consolidar a través de los procesos, ya 
sea de bienestar colectivo, solidaridad 
o políticas públicas, leyes, campañas 
pastorales, servicios, o participación en 
niveles de toma de decisión?

Formación de capacidades: ¿Qué 
nuevos servicios o instituciones se han 
creado en el campo social?,¿Qué capa-
cidades hemos desarrollado en el FPFV?, 
¿qué nuevas capacidades se constru-
yeron entre los sujetos de la acción pú-
blica?, ¿con qué resultados se formaron 
a las y los nuevos participantes?, ¿qué 
visibilidad se ha logrado?

Retos que se presentan: ¿qué desafíos 
se presentan a las localidades o 
regiones?, ¿qué nuevas formas de 
solidaridad tenemos que emprender 
ante los más golpeados por la situación?, 
¿qué nuevas alianzas tenemos que 
establecer con las organizaciones de la 
sociedad civil y demás organizaciones 
del pueblo?, ¿cuál debes ser nuestro 
papel dentro del FPFV?, ¿Frente a casi 
40 años de historia ¿tenemos algunas 
propuestas o estrategias comunes a 
impulsar?
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APRENDER DE 40 AÑOS DE HISTORIA

CUADERNILLO DEL TALLER 4

ENTREGA DE DOCUMENTOS FINALES Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
“APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS Y ELABORAR MEMORIA COLECTIVA” 

Propósitos:

Contar con una primera versión completa de la experiencia de cada grupo par-
ticipante y algún otro material escrito, gráfico u audiovisual sobre su experiencia.

Evaluación del proceso de trabajo seguido por los grupos del FPFV participantes 
en las tres sesiones anteriores.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL TALLER 4

Tema Actividades Duración Material de apoyo

Saludos. 
Compartir y dialo-
gar sobre los docu-
mentos elaborados 
por cada comuni-
dad

1. Dialogar sobre cómo se llevó a 
cabo el Taller 3 sobre: “Aprendi-
zaje, interpretación colectiva y 
elaboración de la historia de las 
experiencias de cada grupo del 
FPFV

2. Dar cuenta y presentar los docu-
mentos elaborados por cada lo-
calidad o región.

45 min Textos, fotos, can-
tos, otros docu-

mentos.

2. Objetivos de la 
sesión.

1. En grupos de trabajo, evaluar el 
proceso seguido, los logros y li-
mitaciones de los talleres an-
teriores en miras a recuperar 
la Memoria Histórica del Frente 
Popular Francisco Villa en cada 
grupo de acuerdo a la Guía de 
evaluación.

45 min
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GUÍA DE EVALUACIÓN DEL 
PROCESO METODOLÓGICO 
DE LA ELABORACIÓN DE 
LA MEMORIA COLECTIVA Y 
DEL APRENDIZAJES DE LAS 
EXPERIENCIAS

En grupos de trabajo, cada partici-
pante en este proceso reflexionará 
durante diez minutos y hará sus 
anotaciones sobre: a) ¿cómo evalúa 
el proceso seguido a lo largo de los 
tres talleres anteriores en orden a 
contar con una historia escrita de 
cada localidad o región? b) ¿qué 
propone para continuar con la pre-
paración de casi 40 años de historia 
del FPFV?

Enseguida todas y todos los par-
ticipantes en su grupo de trabajo 
leerán y explicarán su evaluación y 
propuestas.

Plenaria para recoger los puntos de 
vista de todos los grupos de trabajo.

Después de la plenaria anterior, 
cada equipo preparará un sociodra-
ma de acuerdo con la Guía Anexa.

Presentación de sociodramas y 
comentarios de estos.

Evaluación colectiva general y final.

GUÍA ANEXA PARA PREPARAR Y 
PRESENTAR SOCIODRAMAS

El sociodrama es una técnica de 
participación y comunicación de 
origen teatral que consiste en ac-
tuar, en representar de manera libre 
y sin un libreto estricto un proble-
ma social relevante, escogido por 
cada grupo y del cual se elabora 
un guión general y se seleccionan 
previamente algunos papeles o 
roles acordados que se presen-
tan a través de dos o tres escenas 
inventadas libremente por cada 
grupo para destacar el problema 
seleccionado, a fin de reflexionar 
después colectivamente sobre él. 
Se trata de actuar sobre el proble-
ma, no sólo de hablar de él.

El sociodrama permite expresar 
sentimientos, estados de ánimo, 
propuestas del corazón y nos per-
mite aproximarnos y abordar aspec-
tos afectivos, emotivos de nues-
tra propia trayectoria en el FPFV, 
considerando una perspectiva más 
amplia para la reflexión y evaluación 
grupal de los problemas que nos 
parecen importantes.

Para hacer su sociodrama, en pri-
mer lugar, cada grupo escoge un 
tema y una ruta general y dos o 
tres escenas para actuar sobre el 
mismo, inventado papeles o roles 
diferenciados de los que cada par-
ticipante escoge uno.
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TEMAS POSIBLES

A lo largo de los talleres hemos 
encontrado algunos temas que 
aparecen como relevantes para el 
FPFV y para la población en general 
que enseguida presentamos, cada 
grupo puede escoger alguno de 
estos temas, pero también puede 
considerar más importante esceni-
ficar otro. Está en plena libertad de 
hacerlo. Se trata de escoger temas 
que presenten problemas vivos del 
FPFV, cuya reflexión colectiva ayude 
a abrir perspectivas hacia el futuro.

En cada tema es necesario que se 
escenifique el contexto del proble-
ma, el problema mismo, sus diferen-
tes perspectivas y los procesos de 
decisión, reflexión y acción del FPFV 
para abordarlo y sus implicaciones 
y consecuencias.

Tema 1) La decisión de emprender 
desde cada grupo participante del 
FPFV actividades de solidaridad con 
migrantes o en relación a la búsque-
da de personas desaparecidas en 
movimientos contra el autoritarismo 
y la imposición.

Tema 2) Participar en 2022 en la 
elaboración de una agenda ciuda-
dana, defenderla y exigir respeto al 
voto libre y secreto y respecto al 
quehacer de candidatos a puestos 
de elección popular.

Tema 3) Solidarizarse con la lucha 
de una comunidad o región en con-
tra de un megaproyecto (urbano, 
minero, hidráulico, de explotación 
del subsuelo) que afecta a muchas 
y muchos hermanos en la zona.

Tema 4) Las tensiones que existen 
entre la autonomía local y regio-
nal y la organización nacional para 
consolidar al FPFV en lo local, en lo 
regional y en lo nacional.

Tema 5) Decidir crear una empresa 
de beneficio económico para la 
comunidad (caja de ahorro, coo-
perativa, medicina popular, activi-
dades de consumo responsable y/ 
o de cuidado del medio ambiente) 
con amplia convocatoria para la-
bores necesarias de organización, 
negociación y cabildeo para llevarla 
adelante.

Tema 6) Cualquier otra acción que 
ustedes consideren como proyecto 
a realizar en el corto plazo y que 
tenga efecto en su comunidad

Una vez acordado el tema, los ro-
les principales y el guión, las y los 
integrantes del grupo lo actúan. 
Al término de la presentación se 
comenta y analiza en grupo.
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ANEXO 4. 
FIRMA DEL CONVENIO  
ENTRE SEDEPAC Y EL FPFV

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE DISEÑO, ACOMPAÑA-
MIENTO Y DESARROLLO DE UNA 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 
REALIZAR UN PROCESO DE APREN-
DIZAJE DE LAS EXPERIENCIAS Y ELA-
BORACIÓN DE MEMORIA COLECTIVA, 
MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE 
UN EQUIPO E INSTRUMENTOS DE 
TRABAJO QUE FACILITEN LA ELABO-
RACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA, 
A FIN DE DAR A CONOCER Y HACER 
PÚBLICAS EXPERIENCIAS SOCIALES 
DE INTERÉS PARA DIFERENTES AC-
TORES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 
MÉXICO; Y QUE AHORA CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, SERVICIO, DESA-
RROLLO Y PAZ, A.C.; REPRESENTA-
DO EN ESTE ACTO POR ROBERTO 
SERGIO VEGA GONZÁLEZ, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA-
RÁ “SEDEPAC”; POR LA OTRA PARTE 
EL FRENTE POPULAR FRANCISCO 
VILLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARÁ COMO FPFV: 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
YURIRIT LÓPEZ VILLARREAL Y SILVIA 
MEDINA BRUGANA A QUIENES AC-
TUANDO CONJUNTAMENTE, EN LO 
SUBSECUENTE SE LES DENOMINARÁ 
COMO “LAS PARTES”, DE CONFOR-
MIDAD CON LAS DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D E C L A R A C I O N E S 

I. Declara “SEDEPAC”: 

I.1. Que es una Asociación Civil debi-
damente constituida conforme 
marca la ley, lo cual hace constar 
por medio de la escritura pú-
blica número 48111 (Cuarenta y 
ocho mil ciento once), de fecha 
30 de mayo de 1983 ante la fe 
del Notario Público número 117 
(Ciento diez y siete) del Distrito 
Federal, Licenciado Francisco 
Daniel Sánchez Domínguez. 

I.2. Que se encuentra inscrita en el 
Registro Federal de Contribu-
yente con clave: SDP830608U-
FA; y en el Sistema de Informa-
ción del Registro Federal de las 
OSC (SIRFOSC) se encuentra 
registrada con la Clave Única 
(CLUNI) SDP83060809013. r 

I.3 Que la representación de ésta re-
cae en el C. Roberto Sergio Vega 
González como representante 
legal, en el acta protocolizada 
número 71763 (Setenta y un mil 
ciento sesenta y tres) de fecha 
6 de abril de 2009, ante la fe 
del notario público 135 (Ciento 
treinta y cinco) Licenciado Mario 
Filogonio Rea Fiel del Distrito 
Federal. 

I.4. Para los fines y efectos legales 
del presente Convenio de Cola-
boración, señala como domicilio 
el ubicado en Huatusco Número 
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39, Colonia Roma Sur, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Código Postal 
06760, en la Ciudad de México. 

II.- Declara EL FPFV: 

II.1.

 
II.2. 

II.3. Para los fines y efectos legales 
que se deriven del presente ins-
trumento, señala como domicilio 
el ubicado en Lluvia de Oro No, 
10 Col. Los Ángeles Apanuaya 
C.P. 9710, Alcaldía Iztapalapa 
Ciudad de México 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” 
se sujetan a las siguientes: CLÁU-
SULAS 

PRIMERA. OBJETO. - El presente 
Convenio de Colaboración tiene 
por objeto establecer las bases y 
mecanismos entre “LAS PARTES” 
para colaborar en acciones de for-
talecimiento institucional mediante 
la elaboración de la memoria co-
lectiva de los grupos participantes 
del FPFV, con el propósito de reunir 
conocimientos sobre el contexto 
histórico en el que se inició el FPFV, 
así como su posterior desarrollo 
organizativo y aspectos de apren-
dizaje en desarrollo social, cohesión 
social, igualdad de género, derechos 
humanos y participación pública 
entre otras temáticas. 

El FPFV es una Organización Na-
cional que tiene como objetivo la 
solución a demandas sociales para 
transformar la calidad de vida. El 
Frente Popular Francisco Villa (FPFV) 
es una respuesta organizada a la 
desigualdad creada por la clase 
dominante. Propone construir des-
de abajo y a la izquierda el poder 
popular y participativo, además de 
convertir en bienestar la realidad 
del pueblo mexicano. Por tal razón, 
el Frente Popular Francisco Villa es 
producto de la lucha de clases en 
México, que brinden información a 
organizaciones de la sociedad civil 
y al público en general. 

SEGUNDA. MECANISMOS DE CO-
LABORACIÓN. - Para el desarrollo 
y cumplimiento del objeto del pre-
sente Convenio de Colaboración, las 
partes solicitarán a BDM, Estudio 
Digital, S.A, de C.V. y al equipo de 
Memoria Colectiva, creación imagi-
naria en los procesos instituyentes,” 
de la Unidad Xochimilco de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana 
su colaboración en todo el proceso. 
Para el logro de los propósitos del 
Convenio podrán implementarse, 
entre otros, los siguientes meca-
nismos: 

-  Estructuración de un equipo res-
ponsable en conjunto del proce-
so de aprendizaje y elaboración 
de la memoria colectiva por las 
partes. 
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-  Talleres de capacitación para 
facilitadores del proceso con los 
participantes de base, quienes 
serán los multiplicadores del 
proceso en los talleres de base. 

-  Guías metodológicas que apo-
yen la impartición de los talleres 
de capacitación de facilitadores 
con las y los participantes de 
base. 

-  Acompañamiento en la imparti-
ción de los talleres de base por 
parte del equipo metodológico 
de Sedepac, BDM, y la UAM-X. 

-  Apoyo a facilitadores y comisio-
nados redactores de textos para 
elaborar la memoria colectiva 
de los grupos participantes 

-  Asesoría para la edición de tex-
tos y el registro audiovisual de 
las y los actores del proceso de 
aprendizaje de experiencias y la 
elaboración memoria colectiva 
del FPFV. 

Las y los acompañantes del proceso 
son por parte de Sedepac, BDM y 
el proyecto de la UAM-X “Memoria 
colectiva, creación imaginaria en los 
procesos instituyentes” del Área de 
Investigación de Procesos Grupales 
e Institucionales y sus Interrelacio-
nes del Departamento de Educación 
y Comunicación de la UAM-Xo-
chimilco, Verónica Gil, Diana Nava, 
Valeria Faletti, José María Martínez, 
Elaine Suazo, Karina Calderón, Jadi 

Salazar, Armando Vázquez, Diego 
Jalpa, Selene Cuevas, Vianni Herrera, 
Brenda Pontigo, Rafael Reygadas, 
Roberto Vega, Dinorah López, Luis 
Quintero y Joel Ortiz. 

TERCERA. COMPROMISOS GENE-
RALES DE LOS ACTORES SOCIALES: 

a)   Conformar un equipo de coordi-
nación responsable del proceso, 
tanto de la parte metodológica 
y de contenidos, así como de 
lo relativo a la organización y la 
logística en las secciones par-
ticipantes. 

b)  Establecer mecanismos para 
el uso y aprovechamiento de 
la infraestructura organizativa 
y experiencia metodológica de 
ambas partes, con el fin de rea-
lizar acciones que favorezcan el 
aprendizaje de la experiencia y 
elaboración de memoria colecti-
va, así como para la producción 
y difusión de la misma. 

c)   Realizar puntualmente reuniones 
ordinarias de trabajo al menos 
5 veces (1 vez al mes) durante 
el período planificado, para dar 
cumplimiento a los talleres y 
acciones comprometidas de 
multiplicación y la elaboración 
de productos del proceso. Las 
partes efectuarán las reuniones 
de coordinación virtuales pre-
vistas, procurando suficientes 
condiciones de conectividad 
para una comunicación clara 
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reuniones de manera adecuada. 

d)  La capacitación a través de ta-
lleres de educación popular, de 
por lo menos dos facilitadores 
responsables de multiplicar los 
talleres de base del proceso, en 
cada uno de los grupos partici-
pantes de la organización social. 

e)  Diseño y elaboración de mate-
rial bibliográfico y audiovisual 
básico para complementar la 
formación metodológica del 
proceso, la formación de cua-
dros dirigentes locales y de par-
ticipantes de la base amplia de 
la organización social, así como 
registrar y organizar testimonios 
audiovisuales. 

f)  Mantener mecanismos de vincu-
lación y comunicación puntual 
que se acuerden con los respon-
sables del equipo coordinador 
del proceso, y con los grupos 
participantes del FPFV. 

CUARTA. COMPROMISOS ESPECÍ-
FICOS. SEDEPAC se compromete a: 

•  Convocar a participantes del 
equipo coordinador para que 
las sesiones previstas y temas 
que interesen al FPFV, y que se 
relacionen con el objeto del pre-
sente convenio. 

•  Diseñar e implementar la me-
todología y apoyos técnicos 
para la realización de los talle-
res y actividades relacionadas 
del proceso de aprendizaje y 
recuperación de memoria co-
lectiva por parte de las y los 
participantes del FPFV. 

•  Asesorar en la elaboración de 
los materiales que son el resul-
tado colectivo esperado, por 
las/los participantes de los gru-
pos participantes del FPFV, en 
el proceso objeto del presente 
convenio. 

QUINTA. COMPROMISOS ESPECÍFI-
COS DEL FPFV: 

Por la otra parte, el FPFV se com-
promete a: 

.  Convocar al equipo de trabajo 
del FPFV a participar en el de-
sarrollo de los talleres para las 
sesiones previstas y temas que 
interesen al objeto del presente 
convenio. 

.  Hacer llegar el material fotográ-
fico y de video existente para la 
sistematización del proyecto. 

.  Supervisar a las/los multiplica-
dores de talleres de memoria 
colectiva en la elaboración de 
los productos del proceso, como 
la redacción de textos y el regis-
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tro audiovisual, resultantes del 
aprendizaje y la elaboración de 
memoria colectiva. 

SEXTA. VIGENCIA. Los efectos del 
presente Convenio de Colaboración 
se mantendrán vigentes a partir de 
que éste sea suscrito y hasta el 31 
de diciembre de 2022. 

Leído que fue este Convenio y en-
teradas las partes de su contenido 
y alcance legal, lo firman por du-
plicado en la Ciudad de México, el 
día 21 de febrero del año dos mil 
veintidós.. 

POR SEDEPAC POR FPFV 

C. Roberto Sergio Vega González 
Representante C. Yuririt López Villarreal Representante

María Magdalena López García Testigo C. Silvia Medina Bugana Representante
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