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Esta 1nvestfgac16n fue resultado de un d1sefto mas a•p11o, 

cuyo objetivo central proponfa analizar las transformaciones 

socioecon6Micas y culturales de una coaunf did fndfgena al es

tar pr6xfma a las actividades de extraccf6n de energftfcos de 

la empresa estatal Petr61eos Mexicanos (PEMEX}. 

El dfsefto de tesis profesional fue elaborado colectivame~ 

te durante los cuatro cursos del Taller de Invest1gac16n So

cial (1980-81) que d1rfg16 el Profesor Gustavo de la Vega 

Shiota, en la Facultad de Ciencias Polfticas de la UNAM, a 

quien tambif~ se le debe la dfreccf6n final de este trabajo. 

Posteriormente mi inter~s personal determ1n6 en retomar 

hasta su conclusi6n final, uno de los diversos aspectos que 

con anterioridad fntentlbamos abordar. el cual, como se ver& 

en su oportunidad, se refiere a la expropf acf6n de tierras -

ejfdales por la mencionada empresa. 

El presente trabajo intenta ser una contrfbuc16n al estu

dio de uno de los problemas m&s signfficat1vos que han estado 

presentes en la consolidaci6n del Mhfco actual. a saber: la 

tierra y los indios. 

Dentro de los múltiples problemas existentes en el campo 
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mexicano, resalta aquel que se refiere al despojo de tierras, 

mismo que ha sido de diversas modalidades, según las exigen

cias de las situaciones globales de determinadas etapas hf s

t6ricas. Asf tambifn, los mecanismos y los recursos jurfdi

cos para efectuarse han tenido correspondencia con las nece

sidades territoriales de los proyectos de acumulac~6n de ca

pita 1 implementados por el Estado para contribuir al desarr~ 

llo nacional, como es el caso de la empresa Petr61eos Mexic! 

nos. 

En el proceso hfst6rfco que ha requerido la f ntroducci6n 

y expansf6n de las relaciones capitalistas de Mfxico, encon-

traremos que la constante ha sfdo, en fnumerables ocasiones, 

el despojo a las tierras de los indtos. Es por esto que su 

prActica siempre se ha sustentado con las ideas que han justi 

ficado la acci6n. · En un principio el despojo se justif ic6 -

en nombre del catolicismo y de las hazanas de conquista; mSs 

tarde, en la incapacidad "irracional" de los poseedores para 

trabajar la tierra productivamente, o bien, en fdentfffcar a 

la forma de tenencia comunal y, por ende, a la sujecf6n de -

la fuerza de trabajo como obst&culos para el despegue de la 

agricultura capftalfsta que se empezaba, a mediados del siglo 

pasado, a desenvolverse¡ y, finalmente, con el tnfcio de la -

industrfalizac16n y crecimiento de las ciudades, el despojo 

territorial se justtffca en aras del progreso y la moderni

dad. 
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Es precisamente acerca de la primera etapa de enfrenta-

miento entre Ta industria petrolera y los campesinos con de

rechos ejidales. en donde centrare•os nuestro estudio. Es d!_ 

cfr. este trabajo tiene la pretensf6n de analizar algunas de 

las consecuencias socfoecon6mfcas y transformaciones cultura

les entre los indtgenas del ejido Tlahuanapa, generadas por -

la expropfac16n por causa de ut111dad pOblica a las tierras -

ejfdales 1 con el fin de construir la infraestructura adecuada 

para el transporte y comercfalizaci6n del energEtico, ast co

mo la extracct6n del mismo, ello con el objetivo de robuste-

cer el crecimiento industrial del pafs en materia de energ~t! 

cos que se encuentra bajo la lfnea rectora del Estado mexicano. 

La importancia de este an&11sis radica en estudiar los 

otros factores que han intervenido en el deterioro econ6mico 

que caracteriza al agro mexicano y. de manera especffica, el 

embate ininterrumpido del que han sfdo objeto a lo largo de 

cinco siglos -desde la conquista espanola hasta nuestros dfas

los indios de MExico en cuando al despojo de sus territorios. 

Esta nueva modalidad de ocupaci6n de tierras -que no tiene 

el fin de concentrar tierras para actividades agropecuarias 

con car&cter capitalista- tiene como referencia una doble ffil 

bricacf6n de funciones para expropiar, indemnizar y solucio

nar el conflicto de tierras. Esto es, existe la acci6n de la 

expropiaci6n que realiza PEMEX apoyada en la legislaci6n en -
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materia agraria. La seguridad que le otorga esta disposici6n 

es la expropfaci6n por causa de utilidad pOblica (1). a tra-

vfs de una instituci6n del Estado -Secretar1a de la Reforma 

Agraria- que posee el derecho de controlar la tierra cultiva

ble del pafs y que. ademas. tiene la facultad de conciliar o 

solucionar los conflictos de tierra que son resultado de las 

expropiaciones. 

De esta forma, el Estado mexicano se convierte en un age~ 

te activo para ocupar tierras, y tambifn, tiene el deber de -

indemnizar o llevar a cabo reacomodos para los campesinos que 

han sido afectados, según lo establecido por el artfculo 27 -

constitucional (2). 

( 1) 

(2} 

El artfculo 112 de la Ley de Refor~a Agraria dice lo si-
guiente: "Los bienes ejidales y los comunales s61o podr&n 
ser expropiados por causa de utilidad pública que con to-
da evidencia sea superior a 11 untdad social del ejido o 
de las comunidades" . Es causa de utilidad pública en el 
caso que nos interesa: "La explotaci6n de elementos natu
rales pertenecientes a .la nacf6n 1 sujetos a rfgimen de 
concesi6n, y los establecimientos, conductos y pasos que 
fueren necesarios para elloM. Ley Federal de Reforma Agraria. 
El artfculo correspondiente indica: "las exproptactones s6 
lo podr6n hacerse por causa de utilidad pública y medianti 
fnde~nizaci6n". En la cl6usula X del mencionado artfculo -
se seftala: "Los núcleos de poblact6n que ( .•• )legalmente 
hubieren sido enajenados serln dotados con tierras y aguas 
suffctentes para constttutrlos. conforme a las nec1std1des 
de su poblact6n. sin que en ntngan caso deje de concedfrs! 
les la extensi6n que necesiten, y al efecto se expropiar&, 
por cuenta del Gobierno Federal, el terreno que baste 1 
ese fin, tomlndolo del que se encuentre fn•edt1to 1 los 
pueblos interesados". Canst1t.uc16n Polft1ca de los Estados 
Unidos Mextcanos. 
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Es as1 que el campo mexicano no s6lo se encuentra absorbi 

do por los intereses de una burgues1a rural que ha logrado 

ser, a fuerza del despojo, propietaria de grandes extensiones 

de tierras, acaparando para st las mejores áreas cultivables 

y aprovechando la disponibilidad de la abundante y barata ma

no de obra, sino también cobra cada vez cori mayor ~uerza la 

penetración de empresas capitalistas de Estado, que lejos de 

proporcionar seguridad económica y beneficios soc1a1es a las 

clases rurales, les acelera la ruptura con su ocupación tradJ. 

cional (la · agricultura). no pudiendo satisfacer otros medios 

más adecuados para su supervivencia. 

La aportación de los ind1genas al capitalismo mex1cano · a~ 

quiere cada vez mayor relevancia. Co~ ello no pensamos anic! 

mente en la explotación de la fuerza de trabajo, sino ta mbién 

en los recursos legales que despojan de tierras de cultivo a 

los campesinos ejidatarios para ser dest1~adas a la producción 

industrial. En estos términos, es elemental reconocer que el 

crecimiento de todos los sectores productivos incluidos los -

que practican los campesinos indfgenas, se desenvuelven y ar

ticulan en el contexto socioeconómico del pafs . De ah1 que -

este trabajo pretenda ser, en última instancia, una aproxima

ción sistemática orientada al estudio de los ind1genas en el 

marco del desarrollo nacional. 
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En el transcurso de este trabajo se exponen los resulta-

dos de la investigación realizada en el ejido Tlahuanapa. per. 

teneciente al municipio de Papantla, Veracruz. el cual ilus-

tra algunas de las múltiples consecuencias soc1oecon61icas y 

transformaciones culturales que genera la i~dustrializac16n -

en el agro mexicano. 

El desarrollo de la investigaci6n 1mplic6 et acercamiento 

directo con la realidad. Es asf que el contenido de ésta, en 

sus aspectos principalei, -exceptuando por supuesto los arg~ 

mentos te6ricos- fueron resultado del conocimlento.y la exp! 

riencia metodo16gica que implica la realización del trabajo 

·de campo; 

La carencia de materiales informativos y documentales de 

f6c11 acceso, asf como la necesidad de conocer con mayor pro

fundidad la situación material. social y cultural de la loca

lidad objeto de estudio, constituyeron el intcio para empren

der el diseno de instrumentos y t6cni~as de investtgac16n que 

proporcionaran la recolecci6n y sistematización de la inform! 

ci6n deseada para el caso especf fico. 

La descrtpc16n de la aplicación concreta de las t~cn1cas 

empleadas. asf como de sus respectivos instrumentos dirigidos 

a los habitantes de la localidad Tlahuanapa. se exponen a CO! 

tinuac16n. 
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l. Se realiz6 un censo local "Caracter1st1cas Generales" que 

fue aplicado en 63 de las 71 viviendas del poblado, que 

registr6 el censo de poblaci6n de 1970. La informac16n -

obtenida a trav~s de las familias entrevistadas perm1ti6 

conocer la composici6n econ6m1ca y social de los habitan

tes. asf como la vigencia de algunos factores d1,tfnt1vos. 

como el uso de la lengua tradicional. Con la s1stemat1z! 

c16n de los datos obtenidos fue posible la elaboraci6n de 

los cuadros descriptivos de esta investigac16n. 

2. Se entrevistaron con el cuestionario "Exprop1ac16n de Tie

rras" a 13 ejidatarios que resultaron afectados en sus tf! 

rras de labor por la empresa estatal. · Con este instrumen

to se obtuvo fnformaci6n del proceso expropfatorio de tie

rras. as1 como los tr4m1tes para efectuar la fndemnizacf6n. 

Para seleccionar a los ejidatarios entrevistados. se recu

rrf6 al Diario Oficial de la Federacf6n. De la misma mane

ra. la apl fcaci6n del censo local contribuy6 a seftalar a -

los campesinos afectados. 

3. Se ap11c6 la "Gu1a para la Observaci6n de Comunidades" (3), 

la cual a~ud6 a sistematizar la observacf6n de las condi-

c1ones materiales y f1sicas de la localidad. Al mismo tfe!!!. 

(3) Realizade en su fase 1n1cfal de manera colectiva .durante 
los Talleres de Investigact6n Social y reformulada por -
la autora 
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po, fue at11 para recolectar informaci6n sobre algunas pr4~ 

ttcas culturales y religiosas de los habitantes. La ap11c! 

ci6n de este instrumento requiri6 la 1ntervenc16n y ayuda -

de las autoridades del ejido. 

4. Por último, se ap11c6 el Cuestionario "Posibi11d.ades de em

pleo", el cual no reg1str6 1nformaci6n significativa, debi

do a la reducida tendencia de la fuerza de trabajo local P! 

ra buscar empleo fuera de la localidad. 

La metodolog1a anterior fue elaborada en base a la suposi 

ct6n te6rica que, en el proyecto de la 1nvest~gaci6n, fung16 

como hip6tes1s. Esta . hip6tes1s suponfa que la expropiaci6n -

de tierras de cultivo a los campesinos por la empresa estatal 

aceleraba el tnoremento de la sobre~oblaci6n neldtiva. En 

verdad, la expropiaci6n de la tierra no genera una cre~1ente 

liberaci6n de fuerza de trabajo cuando.esta expropiac16n ie -

realiza de manera parcial, es decir, el ejidatario .afectado 

continúa desarrollando las actividades primarias au~que en m! 

nor medida, dada la reducci6n de hectareas para ser destina

das a las actividades agrfcolas en su predio. Sin e111bargo, -

lo significativo de esta acci6n expropfatoria se encuentra en 

el hecho de que constribuye a agudizar el deterioro de las 

condiciones materiales de vida, tanto para los campesinos 

afectados como para el conjunto de los habitantes del ejido. 

Este deterioro en las condiciones econ6micas del ejido stgni-
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f1ca una reducc16n en las áreas de cultivo y por lo tanto, un -

merior rendimiento en la producc16n. En otras palabras. sf un -

ejidatario contaba con 10 hect4reas que le proporcionaban mfni

mamente ingre&os extras y de alguna manera seguridad en . la alf

mentacf6n1 ahora continúa con el derecho a esas 10 hect6reas 1 

~unque en realidad solo una parte de esas sean productivas para 

1as actividades agrfcolas. 

En suma, lo que se trata de demostrar según los resultados -

de esta invest1gac16n es que no existen indicios sign1ficativ~s 

que corroboren ·1a 1iberacf6n de fuerza de trabajo como resultado 

de la exprop1ac16n de tierras. Con esta aftrmac1~n qufsi~ramos 

poner en claro que 1~ presencia de las actividades petroleras d! 

sarrolladas por el Estado en este ejido en particular, no gene

ran una sobrepoblacidn relativa inmediata que tienda a la prole

tarizacidn. Sin embargo, se han hecho presentes otras consecuen 

c1as derivadas del proceso expropiatorio 1 tales como la transfor 

maci6n de formas precapitalistas de ayuda mutua en las labores -

agrfcolas y la 1ntroduccfdn de las actividades ganaderas. debido 

al arrendamiento por parte de particulares y campesinos stn tie

rra. de las tierras ejfdales afectádas, aspectos que se abord! 

rln en su oportunidad. 

Tambi~n es de importancia destacar la forma contradictoria -

en la que se desenvuelven los intentos de vfnculactdn entre los 

objetivos de la polftfca fndfgentsta oficfal 1 los obj~tfvos prf~ 
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ritarios de la 1ndustria11zac16n y la realidad concreta de los 

indios, lo que en conjunto ha puesto en entredicho la eficacia 

de la polftica indigenista, cuyo objetivo fundamental ha sido -

el de la i ntegrac16n de los indfgenas al contexto de la socie

dad nacional. Por ello sugerimos que en el terreno de lo real 

la vtnculaci6n de estos objetivos se traduce, tanto en una in

consecuencia discursiva, como en una falta práctica de coordt

naci6n, entre las diversas instancias institucionales y los i!!. 

tereses y necesidades que involucra la vida indfgena. 

La estructura de este trabajo está compuesta por 7 capftu

los en los cuales se abordan antecedentes h1st6r1cos, argumen

tos tedricos y an~lis1s de los resultados del trabajo de campo. 

En el primer capftulo se expone 1 a compos1c16n soc1o-econ6m1ca 

y cultural de la poblac16n de Tlahuanapa. Esta compos1ci6n 

muestra los resultados de las tAcnicas de 1nvestigac16n antes 

descritas aplicadas durante el trabajo de campo. En el segundo 

capftulo, se abordan las principales tesis tedricas que argumen 

tan este trabajo. La primera de ellas se re~iere al capitalis

mo monopolista de Estado, en cuanto a la 1nterpretac16n de la 

trayectoria actua 1 de la par ti et pacf 6n del Es ta do en las ramas 

mas d1n4m1cas y estrat~gicas de la economfa. Las dos últimas -

tesis responden al objetivo de ubfc;ar a los indios en la estru.f_ 

tura social, para lo cual se analizaron a manera de resena dos 

planteamientos elaborados por dos distintos autores sobre el -

mismo proceso. Con la sfntesfs de ambos plantea~1entos fue 
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posible completar una definici6n que reflejar&, en la medida de 

lo posible, la realidad estudiada" En el tercer capftulo se ex 

pone un breve resumen del despojo de tierras. Las etapas hist6 

ricas abordadas parten muy someramente desde la Colonia y el P! 

rfodo de la Independencia, para después resaltar en los anos -

de la Reforma, las caracterfsticas que asumi6 el despojo de tie 

rras a las co111uni da des i ndfgenas. En el Porfi ri ato tambit1n se 

hace !nfasf s en este procedimiento, ya que las causas que prop! 

ciarfan la revoluci6n de 1910, tuvieron correspondencia más re

ciente con ese perfodo. Cabe aclarar, que en el resumen de es

te trabajo, correspondiente al Porfiriato, es la única etapa -

h1st6rica en donde se aborda la historia del petr61eo, debido a 

que se consideró la importancia del inicio de esta actividad en 

forma comercial en el pafs, y, desde luego, la manera en la que 

se suscitaron las primeras ocupaciones de tierra por intereses 

extranjeros para llevar a cabo la explotación de hidrocarburos. 

En el perfodo del movimiento revolucionario de 1910, se elabora 

suscintamente el contexto polftico-social de la lucha armada. En 

esta parte se realizad un an611s1s de los principios m6s impor

tantes que modificaron la Constituc16n de 1856 en materia agra

ria, mismos que estuvieron presentes en los programas de acci6n 

de los dirigentes polfticos m6s destacados de ese momento. De -

la misma manera, se analiza el surgimiento e inclusión const1t~ 

cfonal del recurso jurfdico de la exprop1aci6n por causa de utf

lidad pública, el cual expres6 la sfntesfs de toda la experiencia 

recogida durante el movimiento revolucionario para incluirse 
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1 
En el siguiente capftulo 

se ilustra la aplicación de la expropiación por causa de utili

dad pública en el ejido Tlahuanapa, en sus dos sentidos: en el

primero por la existencia misma del ejido, es decir, su creación 

fue resultado de la expropiación de tierras a propiedades priv! 

das; en el segundo, por la expropiaci6n de tierras a~ ejido pa

ra ser destinadas a las actividades industriales de la empresa 

petrolera estatal. El capftulo posterior est~ orientado al aná 

lisis de las instancias estatales que promueven la acción y po

lftfca indigenista, asf como su falta de coordinación respecto 

a la empresa ptrolera. en cuanto a la protecci6n de los intere

ses y medios de vida de los núcleos indfgenas. En el cap1tulo 

sexto se examinan las consecuencias econ6micas ocasionadas al -

ejido por la expropiación de tierras y por la explotaci6n petr~ 

lera. Las afirmaciones vertidas en este capftulo provienen de 

los resultados y observaciones del trabajo de campo. En esta -

parte también se advierte la transformaci6n metodol6gicd y te6-

rica que sufrió el disen~ preliminar de la investigación al no 

resultar evidentes y significativas las tendencias de la prole

tar1zac16n entre esta poblaci6n indfgena. En el último capftulo 

se recogen las demandas de los expropiados. asf como las dificul 

tades burocr4t1cas por las que atraviesan los tramites de la in 

deminizac16n senalada por la ley. 

La base documental de esta investigación esta formada en la 

consulta de materiales elaborados por las instancias oficiales -
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para su divulgaci6n. en la revisi6n del Diario Oficial de la Fe

deraci6n de los anos 1979 a 1982, asf como en la consulta de 

fuentes bibliográficas y hemerogr&ffcas de amplia difusi6n ac! 

démfca y, finalmente, en los resultados del trabajo de campo, -

al cual ya nos hemos referido. 

Algunas de las fuentes bibliográficas correspondientes al -

tercer capftulo, son materiales de primera mano, tales como los 

discursos y artfculos de quienes participaron significativamen

te en los nltimos anos del movimiento revolucionario de 1910. 

La pub11caci6n de libros especializados en el tema, de re

ciente aparic16n, en relacf6n con los inicios de este trabajo 

dificult6 1 en cierta medida, la ident1ficaci6n de fuentes más 

precisas. En la actualidad existen tal vez una media docena -

de resultados de investigaci6n sobre los efectos de la i~~us-

tral izaci 6n petrolera en diversas zonas geogrHi cas del pafs. 

como última consideraci6n resta decir que contenido esen 

c1al de este trabajo s6lo pudo ser obtenido con la colaboraci6n 

de los habitantes de Tlahuanapa. Estando conscientes de que e~ 

te trabajo no significa para los 1ndfgenas totonacas una solu-

ci6n inmediata a sus condiciones materiales de vida, esperamos 

al menos que estas páginas puedan ser un indicio que denuncie -

objetivamente las irreversibles contradicciones econ6micas y s~ 

ciales que acarrean las actividades industriales cuando éstas 
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son llevadas a cabo sin considerar a los grupos sociales que -

suelen ser afectados para lograr el desarrollo y expansi6n de 

las mismas. 

Agradezco a la di recci 6n del proyecto 11 M1 nodas Et ni cas" -

perteneciente a la Coordinaci6n de Desarrollo Rural pel Centro 

de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer Mundo, su apoyo -

financiero y académico que me brind~ para la realfzaci6n de -

esta investigaci6n. 

Mi gratitud con los t6tonacas de Tlahuanapa es ilimitada, 

por haberme permitido la realización de este trabajo y, en es

pecial, por mostrarme abiertamente esta parte sustancial de la 

realidad mexicana. Esta experiencia personal y académica ha -

sido de gran trascendencia para perfilar con mayor raz6n mi 

compromiso social en favor de los 1nd1os del México actual. 



I. La descripción del universo de estudio: Tlahuanapa, un ejido 

del Totonacapán. 

\ 
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El municipio de Papantla está ubicado al norte del Estado 

de Veracruz en el área denominada Totonacapán, antiguo asenta 

miento prehispánico que inici6, en el afio 1207, su florecimien 

to urbano y artfstico después de una prolongada situaci6n de -

inestabilidad polftica y social, debida a que diver~os grupos 

se disputaban el territorio. Ello or1gin5 ~robablemente un 

mestizaje entre toltecas del norte y popolocas del sur, unión 

que dió nacimiento a la aún actual cultura totonaca. (4) 

Los totonacas han sido agricultores sedentarios desde el -

siglo XIII, según demostraciones de los materiales arqueo16gi

cos existentes (5), los cuales seflalan que al arribo de la CO!l 

quista espaflola este grupo mantenfa una organizaci6n polftico

social con sus manifestaciones culturales y su propio orden r! 

ligioso lo suficientemente estable para reproducirse bio16gica 

y socialmente. Con toda seguridad, esta cohesi6n social que 

se ha mantenido a travAs del tiempo ha sido un factor de impor 

tancia para la supervivencia cultural de los totonacas hasta -

nuestros d~as, sin olvidar, desde lue~o. que esta cohesi6n ha 

experimentado cambios y transformaciones al estar inmersa en -

(4) Melgarejo, Josf Luis, Antigua Historia de Mhico, p. 132. 

( 5) Ibf dem. 
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el proceso global que ha caracterizado a la historia de Hhico. 

El lrea que abarca el Totonacapfo se expande por el oeste -

hacia las costas del Golfo de Héx1co¡ el Rfo Cazones 11m1ta el 

norte; el Rf'o de la Antigua limita el sur. Hac1a el este sus -

fronteras son los Estados de Hidalgo y Puebla. 

La Regf~n totonaca de Papantla est& formada por 13 munfc1-

pfos. De acuerdo a la diversidad de sus caracterfstfcas geogr_! 

ffcas y lfngufstfcos, ha sido dividida en dos áreas, la Sierra 

y la Costa. Los municipios de la Sierra son: Espinal. Coxquihui, 

Coyutla, Coahuitlan, Chumatlan, Fflomeno Mata, Mecatlan y Zozo

colco, mientras que los municipios de Coatzfntla, Cazones, Tec~ 

lutla, Papantla y Guti!rrez Zamora integran el área de la Cos--

ta. ( 6) 

Estos 13 municipios registran en 1980 un total de 304 comu

nidades indfgenas que congregan a 85,000 habitantes totonacas.(7) 

El municipio de Papantla se localiza entre los Rfos Cazones 

y Tecolutla. Su extens16n territorial es de 1.184 km2 , con 76 -

(6) Garcfa, Garcfa Domingo, Sign1ffcado de las Danzas de la Re-
gi6n Totonaca de Papantla, Veracruz. 

( 7) I b 1 dem. 
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rancherfas. 64 congregaciones y 54 ejidos. Estos últimos ocu

pan un terreno de 55,000 hectáreas. (B) 

Los poblados totonacas que están bajo la jurisdicd6n del -

municipio de Papantla son: El Chote, Morgadal, Tajin, Tlahuan! 

pa. Gi ldardo Muñoz y Plan de Hidalgo. los cuales se _localizan -

al norte y noreste de las construcciones arqueol6gicas del Ta

jfn, mientras que este último sitio se ubica a 10 km al sures

te de la ciudad de Papantla. 

La ciudad de Papantla 11 Cachikin 11 (Lugar de casas o caserfo}, 

es el centro urbano más próximo a 1 as zonas rural es en donde -

habita esta población indfgena. de modo que se ha constituido 

en el lugar principal para las actividades comerciales de los 

totonacas. 

El total del municipio tenfa en 1970 una población de 97.092 

habitantes (44.849 hombres y 47.243 mujeres) (9) 

En el municipio predo1Rfnan las actividades primarias -agr.!_ 

cultura y ganaderfa-, favorecidas por las condiciones climhi

cas de la regi6n y porque la mayorfa de los ocupados se dedican 

a estas actividades (15.097 hombres y 645 mujeres) (10) . Por -

(8) La Economfa del Estado de Veracruz. Investigaci6n 11 del -
Sistema Bancos de Comercio. 

( 9) IX Censo de Poblaci6n de 1970. 
( 1 O) I b i de m. 
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lo tanto. las superficies naturales esUn dedicadas a desarro-

1 lar dichas actividades. Los cultivos más importantes son: 

mafz. frijol, legumbres. caña de azúcar y vainilla. La tenen

cia de la tierra esU compuesta en primer lugar, por ejidos,s! 
~ 

guida de propiedades privadas que generalmente des-arrollan las 

actividades pecuarias y, en menor proporci6n. tierras comunales. 

A pesar de los abundantes recursos petrolfferos que se en

cuentran en la regi6n, asf como el incremento de las activida

des que realiza la industria petrolera (PEMEX) para su extrac

c16n, son sólo 680 los ocupados en estas labores que registra 

el Censo de 1970 en el total del municipio. 

Por otra parte, la industria de transformación registró --

1,227 empleados y la de la construcción 575 trabajadores . Tam 

bi én en 1970 e 1 comercio reportaba 1,463 ocupados, el trans por. 

te 324, los servicios 1,408 y el gobierno 281 empleados. Cabe 

hacer la aclaraci6n de que estas cifras corresponden al total 

del municipio. 

En ese mismo año. habfa en el municipio 25.666 hablantes -

de alguna lengua indfgena, de _ los cuales se registraron 24.179 

hablantes de totonaco, 11,109 de náhuatl, 71 de otomf. 17 de -

huasteco, 4 de zapoteco y 286 hablantes de otra lengua no esp~ 

ci fi cada. 
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Al norte de la zona arqueo16gica del Tajfn se ubica el ej.!. 

do Tlahuanapa, a 20 km al sureste de la ciudad de Papantla y a 

2 km de terracerfa del poblado Morgadal. La vfa que comunica 

a Tlahuanapa con la llamada "Carreter.a Nacional 11 , fue construf

da por Petr61eos Mexicanos en 1972. 

El ejido Tlahuanapa est& limitado por las sigu;entes fron

teras: al norte pequeñas propiedades, al sur el ejido Morgadal, 

al este el ejido Gil dardo ~uñoz y al oeste pequeñas propiedades. 

Tlahuanapa tiene una superficie total de 837 hectáreas y -

40 &reas, de las cuales 727 hecUreas son t;erras de labor. El 

resto corresponde al asentamiento habitactonal. 

Al tipo de. suelo en el ejido se le conoce como "barreaJll - · 

que es tierra negra, húmeda y chfclosa. Estas tierras son de 

temporal y permiten obtener dos cosechas anua les ( jul fo y di- -

cfembre). En ellas se cultivan principalmente mah, frijol y 

hortalizas. 
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SegGn los resultados del ·trabajo de campo de esta fnvest1ga

cfGn. realizada en abrfl de 1982, la poblac16n del ejido Tlahua

pa es de 407 habitantes y se distribuye de la siguiente manera·: 

CUADRO 1 

Poblaci6n del ejido Tlahuanapa por sexo y grupos de edad 

Grupos de Hombres Mujeres 
edad (absolutos) (absolutos) TOTAL 

0-4 30 36 66 
5-14 67 61 128 
15-24 45 36 81 
25-34 22 22 44 
35-44 19 17 36 
45-54 16 10 26 
55-64 6 8 14 
65 y mh 6 6 12 
TOTALES 211 196 407 



. 23 

Este cuadro indica la concentración de la poblaci6n en las 

edades de 5 a 24 años. Esto significa que se trata de una co

munidad compuesta por poblaci6n joven, ya que como se observa, 

a partir de los 15 ailos, los grupos de población van disminuye!!_ 

do hasta la edad de 66 anos y más. 

Lo anterior puede sustentar el argumento de que las jóvenes 

generaciones de indfgenas si bien tienen tendencias favorables 

para su reproducci6n dado el equilibrio entre sexos correspon

diendo a cada grupo de edad, al mismo tiempo esta poblaci6n, -

con posibilidades constantes de reproducci6n, va dejando algu

nas de sus caracterfsticas distintivas, es decir, la reproduc

c16n biol&gica puede manifestarse gradualmente, mientras que la 

transmisi&n de factores culturales y lingufsticos se encuentran 

en un proceso de transformac16n' que, en el futuro, podrfan es

tar expuestos a una posible desaparicidn. En este ejemplo se -

trata de la lengua como lo demuestra el cuadro 2. 
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CUADRO 2 

Poblaci6n del Ejido Tlahuanapa por lengua y grupos de edad* 

Grupos de 
edad 

5 .. 14 

15-24 

25-34 

35 .. 44 

45-54 

55-64 

65 y mh 

·TOTALES 

Totonaco Castel lino 

5 

5 

3 

4 

17 

*La poblac16n menor de cinco aHos no est5 incluida. 

Ambas 

106 

89 

40 

30 

23 

11 

8 

307 

Claramente se observa en este cuadro que únicamente un pe

queno grupo de poblaci6n de 35 anos en adelante ha conservado 

su lengua original. En otras palabras, s61o 17 miembros adul

tos pueden considerarse .monolfngues. Sin embargo, llama la 

atenci6n el hecho de que ningún habitante de Tlahuanapa hable 

exclusivamente el castellano. Lo anterior quiere decir que los 

habitantes de esta localidad, tanto en el seno familiar como en 

el de la comunidad, continúan comunic&ndose con su lengua or1g! 

nal. El ejemplo de la pob1aci6n de 5 a 14 anos prueba también 

que dentro de las familias sigue siendo vigente la práctica de 
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la lengua totonaca, aún cuando se ha demostrado que las jóvenes 

generaciones son b111ngues. 

En suma, los habitantes de la localidad hablan cotidiana-

mente la lengua materna, que es, sin duda alguna, la manera de 

comunicarse más generalizada entre ellos. Al mismo.tiempo, la 

actualidad de 1 a lengua i ndfgena sirve como un indicador para 

identificarlos como totonacc:s. Sin embargo, el 74% de lapo-

blac16n es b111ngue, es decir, habla el castellano y su lengua 

materna, mientras que s61o el 5% de las mujeres han conservado 

la lengua tradicional. 

CUADRO 3 

Poblac16n del ejido Tlahuanapa por lengua y sexo* 

Lengua 

Totonaco 

Castellano 

Ambas 

Hombres 
(Absolutos) 

170 

Mu je res 
(Absolutos) 

17 

137 

•La poblacf6n menor de cinco anos no esta tncluida. 

TOTAL 

17 

307 
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Por otra parte, las actividades agrfcolas en el ejido y, -

particularmente, el cultivo del mafz. son las actividades prf!!. 

c1pales para la supervivencia de los habitantrs de este ejido. 

El cultivo del mafz configura el centro del trabajo cotidiano, 

ya que a través de éste se obtienen los ingresos de la mayorfa 

de las familias y, sobre todo. la fuente alimenticia. 

Es importante seftalar la es casa pa rtf cf pacf 6n de la pobla

cfc5n femenina tanto en las labores agrícolas como en las otras 

actividades productivas del ejido, tal como se observa en los 

cuadros 5 y 6 en donde aparece el total de la poblac16n econ6-

micamente activa del ejido en las actividades productivas re

gistradas en este trabajo. Lo anterior significa con toda ev.!. 

denc1a que las mujeres contf núan llevando a cabo su papel trad.!. 

cional en las labores domhticas. Ello tambUn muestra que la 

escasa part1cip~cf6n en las actividades productivas internas y 

externas de la localidad no ha experimentado cambios a lo lar

go de los anos, de modo que las mujeres han reproducido las 

particularidades indfgenas aún vigentes, tal como lo mostr6 el 

cuadro 3, en donde se observa que las mujeres son 1 as únicas -

que han conservado con originalidad la lengua distintiva. 

segOn los resultados de la ap11cac16n d~l censo lo~al en -

abril de 1982, ( 11) la poblac16n econc5mfcamente activa (PEA) -

se concentra en las actividades agrfcolas: 

( 11) Efectuado durante el trabajo de campo. 
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CUADRO 4 

Población econOmicamente activa del ejido Tlahuanapa 
por rama de actividad (%) 

Agricultura Industria Comercio y 
Servicios 

85.0 13.0 2. o 

AOn cuando las actividades primarias son determinantes en 

la composic16n de la PEA. existen 4 categorfas en e~ trabajo 

agrfcola, las cuales se dist1 nguen por su relacf6n con los me

dios de producci6n. · 

CUADRO 5 

Poblacf6n econ6mfcamente activa del ejido Tlahuanapa 
por sexo en actfvfdades agrfcohs mayores de 12 allos . 

Relac16n con los Hombres Mu je res 
medios de producci6n (absolutos) (absolutos) 

Ejf datarios 68 1 
Arrendatarios 12 1 
Jornal eros G 
Ayuda famt 1 far stn 
remune raci 6n 34 4 
T O T A L E S 120 6 

TOTAL 

69 
13 . 

6 

38 
126 

/ 
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En este cuadro se observa la existencia de 69 ejfdatarfos, 

loe cuales tienen derechos a la tierra por 10 hectireas cada -

uno. Ellos representan el "grupo prtvtlegfado" del ejid6, ya 

que son los primeros en tener seguridad sobre el uso de la tf! 

rra y los que,.ª travfs de sus asambleas sem~nales, deciden la 

ad~1nfstrac16n y destino del producto. Asi tambfAn en ellos -

esti la dec1st6n de dar la tierra en arrendamiento. Sin emba! 

go, al mismo tiempo son a quienes directamente afecta la fndui 

tria petrolera. Los arrendatarios sobreviven a expensas de las 

decisiones de los ejidatarios. Muchas veces, 6stos son famtli! 

res o amigos de los primeros. Generalmente, .estos últimos ren

tan de 1 a 2 hectireas ejfdales, con las cuales s6lo obtienen -

producci6n para el consumo familiar. Es necesario aclarar que 

esta situac16n del arriendo de tierras es independiente de la -

introducci6n de las actividades petroleras, es decir, la prese~ 

eta de la industria en el ejido no ha generado el arriendo. El 

convenio establecido entre arrendatario y ejfdatario por un pe

dazo de tierra varfa según los lazos familiares o amistosos. 

Sin embargo, con frecuencia el pago se da por cosecha. Por ca

da cosecha el arrendatario paga aproximadamente $800.00 al eji

datario que ha dado la tierra en arriendo. 

Los jornaleros venden su fuerza de trabajo a los duenos de 

pequeftas propiedades que conlindan con el ejido . Su ingreso -

es de $120.00 diarios en 1982. 
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Una forma de trabajo generalizada la constituye la ayuda -

familiar sin remuneraci6n, la cual te6rfcamente se interpreta 

como una forma de producci6n precapftalista. En Esta intervi~ 

ne la familia del ejidatario o del arrend~tarfo en la produc-

ci6n. Con frecuencia son los hijos de una familia los que apo~ 

tan la fuerza de trabajo para lograr la subsistenci~ a trav~s 

de la tierra. Esta contribución familiar en el trabajo agrfco

la evita. por supuesto, la contratación salarial. Ademh, los 

nexos familiares en la producción representan indicadores para 

resaltar la vigencia de formas tradicionales en la organizac16n 

del trabajo agrfcola. Esta vtnculaci6n familiar es necesaria -

dada la ausencia de asalariados y de maquinaria agrfcola en la 

mayorfa de las familias campesinas del ejido. Es bien sabido -

que loi reglamentos ejidales prohiben la contratac16n salarial, 

de modo que este hecho es otro factor para continuar la tfpica 

relación de los familiares en la producción agrfcola. 

Independientemente de la relac16n con los medios de produ~ 

ci6n ent~e los campesinos, existe en el ejido otra forma trad! 

cional de organizaci6n en el trabajo, misma que es conocida c~ 

mo faena. En ella intervienen a lá vez tanto ej1datar1os como 

arrendatarios. 

Esta organ1zaci6n· en el trábajo que se practica en el eji

do favorece la obtenc16n de la fuerza de trabajo necesaria pa

ra limpiar y barbechn frecuentemente las milpas. S61o a tra-
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ves de ásta es posible en gran medida la producci6n material de 

los habitantes de Tlahuanapa. debido a la disponibilidad de br! 

zos para realizar las faenas agrfcolas. Existen otras activid! 

des en el ejido menos relevantes que las desempeftadas en la pr! 

ducci6n agrfcola. La instalaci6n de 7 industrias artesanales -

en las inmediaciones del ejido dedicadas a la elaboraci6n de 1! 

dril los suelen ser, en la realidad. una fuente de absorc16n de fue!. 

za de trabajo local. Esta actividad se complementa algunas ve

ces con el trabajo agrfcola de los arrendatarios. 

En tfrminos generales. la actividad industrial no es signi

ficativa en la PEA del ejido. asf tampoco el comercio y los set 

vicios. El único comercio en Tlahuanapa se practica en forma 

de un pequeno estanquillo. cuyo propietario es un ejfdatarfo. 

Como se dfjo anteriormente la creaci6n de las fAbrfcas art! 

sanales en las inmediaciones del ejido. favorecidas por el tipo 

de tierra que ahf se encuentra, asf como la carencia o 1nsufi

c1encfa de tierras de labor para la mayorfa de los habitantes -

de la localidad, ha iniciado la d1versificaci6n de la producci6n, 

es decir. estas f&brfcas artesanales constituyen. en la actual! 

dad, una alternativa de empleo para la fuerza de trabajo del 

ejfdo. 

A contfnuaci6n se observa la PEA del ejido en otras activi

da.des. 
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CUADRO 6 

Población económicamente activa del Ejido Tlahuanapa por 

sexo mayores de 12 anos 

Ocupación 

Peón de la 
construcción 

Obrero 

Comerciante 

Empleado* 

Hombres 
( abso 1 u tos) 

17 

1 

1 

2 

Mujeres 
(absolutos) TOTALES 

18 

2 

*Los emp)eados registrados son dos promotores bilingues que 

prestan sus servicios al Centro Coordinador del Instituto Na-

cional Indigenista del municipio. 

Las actividades ganaderas han empezado a introducirse pau

latinamente en el ejido como resultado de la afectación de tie 

rras de cultivo por la industria petrolera. Sobre este aspec

to volveremos más adelante. 

La localidad de Tlahuanapa carece de los más elementales -

servicios públicos -energfa eléctrica, agua potable, drenaje, 

etc.-. Las viviendas de sus habitantes son construfdas con ma 

teriales de poca duración que proporciona la milpa. Estos son: 

carrizo, palma y madera. Las viviendas, por lo general, están 
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compuestas por dos cuartos. 

En Tlahuanapa, tal como lo prevee la legislaci6n, cada tres 

años se convoca a una asamblea para elegir, mediante votación, 

a los representaes del ejido. A las autoridades civiles, elegi 

cos se les otorga la responsabilidad de solucionar o represen

tar ante las autoridades municipales los conflictos o intereses 

de éste. 

El orden jerárquico de los representantes es el siguiente: 

a) agente municipal y secretario 

b) comisariado ejidal y secretario 

e) presidente de padres de familia y secretario 

d) juez auxiliar y secretario 

Los cargos religiosos también ocupan un lugar importante -

entre los representantes y autoridades del ejido a nivel inter 

no. Ellos también son elegidos por la comunidad. Existen dos 

mayordomos con sus respectivos auxiliares quienes se encargan 

de organizar las fiestas o las celebraciones religiosas del lu

gar, en especial, la "Velación de San José" en el mes de abril. 

Esta fiesta es de gran importancia no s6lo para los indígenas -

de Tlahuanapa, sino en casi todo el municipio, debido a que el 

Santo San José, es quien vigila la buena marcha de la produc

ción agrfcola . A éste se le festeja con danzas tradicionales -

indfgenas (guaguas, negritos, voladores y moros y cristianos), 

/ 
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con rezos nocturnos, con la representación de la persecución -

del personaje bfblico de Poncio Pilatos, y, finalmente, con la 

ofrenda de productos cosechados en las milpas. 

En esta celebraci6n intervienen los dos grupos de danzan-

tes de Tlahuanapa, así como el conjunto musical de ~uerdas. 

Puede decirse que es uno de los momentos en que se celebran g~ 

nuinamente las danzas y homenajes tradicionales que no están -

expuestos a la comercializaci6n o a la difusión con intereses 

turfsticos, pues esta celebraci6n responde a la devoci6n que -

los indígenas manifiestas anualmente a su santo. 



II. Algunas considerationes teóricas. 

( 

: . . ' 
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Históricamente el despojo de tierras ha determinado la for. 

mación de capital, según ha expresado Marx al referirse a la -

prehistoria de este proceso (12). Sin embargo, la continuidad 

del despojo territorial ya ha superado la primera faceta de ~

acumulaci6n originaria. Su sentido de ser constante no sólo -

permitió el inicio del capital, sino también su gradual acumu

laci6n. 

Las diferencias entre despojo y expropiación de tierras r~ 

siden en el carácter legal bajo el cual se realiza esta última 

acción y que, por consiguiente, responde a un fin de utilidad 

público o social. En tanto es asf, la expropiación causa inde~ 

(12) Véase Karl ~ Marx. El Capital, T. I. 
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nización. Por el contrario, el despojo significa la apropia-

ci6n o el saqueo ilícitos, sin ningún bien a cambio. Es por -

ello que resultaría arbitrario usar indistintamente los térmi

nos expropiación y despojo. Sin embargo, como se leerá en el 

transcurso de este trabajo, las diferencias de interpretación 

entre un término y otro podrían ser signfficatfvas en t~rminos 

legales. No obstante, la importancia asignada en este trabajo 

a los mencionados términos radica en el sentido objetivo de la 

acci6n, asf como en sus inevitables efectos y consecuencias en 

el ámbito social. 

La expropiación de tierras ejfdales s61o puede llevarse a -

cabo por el Estado, según lo establecido por la Constituci6n de 

la República, en este caso específico que nos ocupa, con la fi

nalidad de reproducir la inversión de capital que realiza el 

sector público en la industria de energéticos. Un solo ejemplo 

de esta situación lo ubicamos en el norte del Estado de Veracruz 

para llevar a cabo el proyecto petrolífero del Paleocanal de 

Chicontepec que abarca el área en donde se ubica el ejido estu

diado. 

1) La participación del Estado mexicano en la economfa 

Como premisa teórica fundamental de esta 1nvestigac16n, es 

importante se~alar que el capitalismo mexicano se desenvuelve 

bajo el control rector econ6mico y político .del Estado . Dentro 



.... , . ~·· ! ._.., .. _.• -~~ . 

• 3 7 

de esta situaci6n determinante de la realidad del pafs, cante~ 

plamos el conjunto de acciones y relaciones que establece el 

Estado en su carácter de empresario respecto a los indfgenas -

en particular. 

El grado de avance del capitalismo mexicano atrayiesa una 

nueva fase que, de acuerdo con algunos teóricos, (13) es la 

del capitalismo monopolista de Estado. Teniendo lo anter i or 

como punto de partida intentamos ubicar la contradicción gene

rada entre la industrialización promovida por el Estado y la -

situación de explotaci6n y dominio ejercida hacia los indfgenas. 

La acumulación de cnpital en el pafs es impulsada y favor~ 

cida a partir de 1940, por la creciente participación del sec

tor público en las ramas estrat~gicas de la economfa, como es 

el caso de la industria de extracción, procesamiento y comerci~ 

lizaci6n de energ~ticos que, en su desarrollo y expansión, re

quieren, en primer lugar, las tierras en donde se local izan los 

yacimientos petrolfferos. Este requerimiento industrial por - · 

ocupar la tierra ha generado la principal contradicción que nos 

ocupa, y que se refiere a la expropiación de tierras de culti

vo con tenencia ejidal que representa el ·Único medio material 

( 13) Boceara, Paul.et al, El Capitalismo Monopolista de Estado; 
V.I. Lenin, Obras Es~as Tomo I; Agu11ar Alonso y Carr1on Jor 
ge, La Burguesfa, 1a O igarquh y el Estago y, México, Riqueza Y 
Miseria . 
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para la subsistencia y reproducción de cientos de familias cam 

pesinas. 

Desde hace un siglo el capitalismo es el modo de producci6n 

dominante en una formación económica y social que coexiste con 

formas de producción distintas a las capitalistas, a las histó· 

ricamente generadas en el occidente. De ah1 que la presencia -

de los indfgenas en el devenir histórico de la consolidación 

del capitalismo en México sea determinante, es decir, por la con 

tinuación de formas precaoitalistas en la producci6n económica 

del conjunto del pafs. 

Ahora bien. el capitalismo monopolista de Estado se inicia 

a partir de los últimos a~os de la década de los cuarenta y co

mienzos de la siguiente, cuando se asocia el capital privado, -

el Estado y las empresas de éste para desarrollar el potencial 

productivo del pafs. (14) Además, la debilidad del capita.1 pr.!_· 

vado nacional fue favorable para que el Estado tomara en sus ma 

nos las riendas de la economfa. 

El desenvolvimiento del capitalismo monopolista de Estado -

pone de manifiesto algunos rasgos comunes de acuerdo a la teo

rfa leninista -según interpretaci6n de Alonso Agu1lar-. De es-

( 14) Las ideas centrales del desenvolvimiento del capitalismo -
mexicano y, en particular, la categorfa del capitalismo m~ 
nopolista de Estado están basadas en las tesis de Alonso -
Aguilar. 



tos nos interesan los siguientes para el caso mexicano: 

"El Estado participa crecientemente en forma -
directa e indirecta y aún se vuelve un instru
mento indispensable para hacer posible el pro
ceso de acumulación capitalista( ... ); el re-
forzamiento del aparato estatal influye grande 
mente en el mercado de trabajo, en la estructü 
ra ocupacional y en la forma de intensidad de
la lucha de clases( ... ); el Estado deja de' 
ser una· entidad meramente superestructura l y -
se convierte en un intrumento económico de pri 
mer orden, así como en el princip,al defensor: 
polftico del régimen capitalista'. (15) 
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El hecho de que el Estado se constituya en el eje de la ecQ_ 

nomfa del país supone que éste no se ubica en una posición im

parcial y por encima de las clases sociales. En palabras de -

Alonso Aguilar, "el Estado no es sino una organización política 

a través de la cual la clase económicamente dominante ejerce el 

poder". (16) 

En el caso de la expropiación de tierras ejidales para de! 

tinarse a las actividades extractivas de las empresas del Est! 

do, es interesante notar la influencia y presencia de éste en 

todas las modalidades que engloba el conflicto. Esto es, des

de el momento de la expropiaci6n, ésta se realiza de manera l! 

(15) Aguilar Alonso. "Teorfa y desarrollo del capitalismo mo
nopolista de Estado" p. 12. 

(16) Ibfdem. 
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gal. Las diversas trabas burocráticas que implica cualquier -

conflicto que exija solución legal las imponen las institucio

nes estatales y las demandas de los campesinos ejidales y de -

los expropiados desembocan en las organizaciones manejadas por 

el partido en el poder. Más aún,cuando se trata de realizar -

obras industriales en regiones donde la poblaci6n indfgena es 

significativa, se intenta mantener una vinculación entre la p~ 

11tica indigenista oficial y los objetivos de industrializa

ci6n,* De esta manera, las formas o facetas que asume el Est'ª

do a distintos niveles permite corroborar el dominio económico 

y polftico que ejerce y manifiesta en este caso particular. No 

s61o se trata de ubicar al Estado como un ente superestructural 

donde solamente ejerce cohesi6n polHica e ideológica. La con 

tinuidad que manifiesta en el terreno econ6mico argumenta el -

hecho de que el Estado participa económicamente como un vital 

inversionista y que, además, protege mediante sus políticas la 

marcha del capitalismo. 

Una de las formas en la que el Estado interviene directa-

mente en la economfa es justamente a través de sus propias em

presas que, en verdad, constituyen monopolios debido a la con

centración de capital y de riqueza, como es el caso de la indus 
' -

tria del petróleo. Esta es una entidad pública, descentraliz~ 

da del gobierno federal que mantiene una completa integración 

*Consúltese en este mismo trabajo, el Cap1tulo V. 
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en todas las actividades que se relacionan con los hidrocarbu

ros: exploración y perforación; extracción y refinación; petr~ 

química básica, transporte y comercialización. Todas estas ac 

tividades han requerido que la propia empresa desarrolle su 

tecnología, asf como la construcción de una adecuada infraes-

tructura. 

En la producción de energéticos intervienen tamb1én las e~ 

presas privadas, quienes abastecen de equipos o tecnologfa al 

monopolio oficial de los energéticos. Estas empresas reciben 

financiamiento del sector público para impulsar su producción. 

Este hecho resalta la característica del capitalismo monopoli!_ 

ta de Estado debido a la unión de monopolios oficiales o pri

vados bajo el control rector del Estado, situac16n que demues

tra las relaciones estrechas en términos económicos y que se 

han constftufdo en la actualidad en el "centro del poder econ~ 

mico y polftico de la Nación" (17). Esta vinculación entre lo 

privado y lo estatal se evidencfa aún más en los programas de 

coordinación que intenta realizar la empresa pública para crear 

polos de desarrollo socioecon6micos. Por ejemplo, existe en -

proyecto la exploración y explotación ~e 3,300 km2 para extraer 

petróleo crudo y gas. Este proyecto es conocido como el "Paleo 

canal de Ch1contepec". (18) En los distintos rubros que compre[ 

(17) Aguilar Alonso, "Teorfa y desarrollo del capitalismo mono
polista de Estado" p. 13. 

(18) Proyecto Chicontepec. ·Petróleos Mexicanos, julio de 1979. 
Dentro de la zona de trabajo de este plan se ubica el eji
do estudiado. 
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de el Plan, se menciona la coordinación entre distintas activi 

dades: agropecuarias, industriales, de comunicaci6n, asf como 

ordenamientos de asentamientos humanos y protección ecol6gica, 

coexistiendo con las actividades petroleras. (19) 

Sin embargo, la forma de tenencia ejidal que predomina en 

la región y sobre la cual tienen derecho los indfgenas que ah1 

habitan, asf como las particulares relaciones que entablan en

tre sf para hacer producir el suelo, no parece que estén incluf 

das en los objetivos correspondientes al rubro agropecuario que 

propone el proyecto Chicontepec. Por el contrario, el nexo que 

ofrece la empresa pública a la explotación agrícola y ganader

ra, está dado en función de apoyar a las unidades de producción 

comercial, con el fin de destinar los productos al mercado y -

que están, estas unidades concentradas en un reducido número -

de individuos que, a su vez, requieren fuerza de trabajo asala 

riada. Esto significa que los beneficiarios directos de la 1~ 

fraestructura construfda por la empresa pública en apoyo a las 

labores agrfcolas no son las clases económica y políticamente 

más débiles, incluyendo por supuesto a los indfgenas, sino que 

este apoyo oficial evidentemente favorece a la burguesía agraria. 

(19) El dise~o de este plan está contemplado con el fin de mi
tigar o al menos disminuir, de acuerdo con las anter i ores 
experiencias que esta industria ha tenido, los desequili
brios y contradicciones de distinta fndole que se han pr~ 
ducido en otras zonas petroleras del pafs. 
V6ase por ejemplo: Allub, Leopoldo y M1chel A. Marco, comps., 
lJ!Ulactos Regionales de la Polftica Petrolera en M~xico. 
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El conjunto de estas acciones promovidas por el Estado en -

vinculación con e1 sector privado con el fin de expandir y ap~ 

yar la industrialización, nos conduce a reflexionar sobre el -

nivel de explotación ejercida por el capital hacia los indfge

nas y, al mismo tiempo, realizar la labor te6rica de incorpo-

rarlos en el contexto de la estructura social. 

2) Los indfgenas en la estructura social 

En tanto que el objetivo principal de estudio en esta in-

vestigación lo constituye los llamados indios o indfgenas, co~ 

ceptualizados tambi~n por la ciencia social como grupos fitni-

cos, intentQremos, en las páginas siguientes, de delinearnos -

teóricamente en base a dos aspectos principales: el primero, -

en función de su participación en la estructura de clases soci! 

les y, el segundo, como grupos sociales con culturas diferentes 

en proceso de transformaci6n. 

Las diversas definiciones que se han elaborado acerca de los 

indfgenas en el contexto social suponen aún en la actualidad 

discusiones de variados tonos. El objeto de la definici6n se en 

cuentra en una contfnua transformación (20), tanto al interior -

(20) Alfonso Caso, uno de los precursores teóricos del indige
nismo mexicano cuyo mérito principal ha sido el de elabo
rar una de las primeras definiciones -pese a que ésta · ac 
tualmente se considere superada- sobre lo indfgena, nos-
dice lo siguiente respecto a la dificultad de precisar es 
ta conceptualización: "Uno de los problemas m!s diffcilei, 
no s6lo en el campo de· las ciencias sociales, sino aún en 



• 44 

de sus ropias organizaciones económicas y sociales, como en -

sus más variadas manifestaciones culturales, hasta en los más 

profund s cambios y transformaciones por los que atraviesa el 

conjunt de la sociedad y que, de alguna manera, ya sea direc

ta o in irecta, han repercutido en la supervfvencia de estos -

grupos sociales especfficos. 

En e te estudio no nos proponemos elaborar una revisi6n de 

las dive sas definiciones surgidas en base a las polfttcas de 

integrac 6n y asimilación desarrolladas principalmente por las 

tendenci s oficiales, sino nuestro interés es retomar, a mane

ra de re e~a. dos planteamientos teóricos desde la perspectiva 

de dos d~stintos autores sobre el mismo problema y que, además, 

sus respectivas referencias empfricas son coincidentes. Obvia

mente est s dos planteamientos parten del enfoque que se refie 

re rticipaci6n de los indfgenas en la estructura social. 

De o que dejamos de lado las definiciones puramente cu! 

turalista que usualmente son asociadas con las definiciones -

sobre los indfgenas para intentar ubicarlos en un análisis so

cial. Si embargo, esto no quiere decir que las diversidades 

culturales de estos grupos no estén aquf contempladas. Por el 

Continúan ta (20): aquél más sólido y explotado de las cten-
cias aturales, es la definición de seres o instituciones 
que e tán en constante cambio". La Comunidad Indfgena, 
p. 83 Varios autores han argumentado que finalmente la 
defin ción de este autor se refiere a l a comunidad i ndige 
na má no al grupo social. CFR, Dfaz-Polanco Héctor, et.-
al . , ndi enismo, Modernlzailln Mar inalidad p. 56-59¡ 
Pozas .Ricardo e Isa el, Los Indios en las cases sociales 
de Mé ice, p. 12-14. -
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contrario, justamente estos aspectos constituyen algunos de 

los argumentqs más importantes para delimitar a estos grupos 

del resto de la población mayoritaria. 

A continuación veremos dos planteamientos sobre la realidad 

indfgena de México. El primero concebido por Ricard~ e Isabel 

Pozas a través de su modelo teórico intraestructura, el segun

do desarrollado por Rodolfo Stavenhagen y que se refiere . a las 

relaciones interétnicas entre indios y ladinos, para de ahí de 

terminar su posici6n de clase en la estructura social. Durante 

la exposición de estos dos planteamientos se notdrá que existen 

algunos puntos en común, es decir, las interpretaciones sobre 

un mismo hecho o proceso algunas veces aparecen como coinciden

tes, sólo que la abstracción elaborada depende del cuerpo teóri 

co en el que se sustentan, o bien, del perfil ideol6gico con el 

cual se identifica cada autor. Creemos necesario hacer esta -

aclaración ya que esta exposición podrfa resultar repetitiva. 

Sin embargo, esta manera de ordenar estos dos planteamientos -

teóricos responde a fines de análisis. Insistimos, pues, en -

retomar las ideas dentro de su cuerpo teórico específico, esto 

es, desde el inicio del planteamiento hasta la aproximación fi 
nal de cada modelo hipotético, de lo contrar1o incurrirfamos 

en la parcelación de cada conjunto de ideas sin averiguar sus. 

respectivas conexiones lógicas. 

Tenemos la intención de evitar llegar a lugares comunes, -
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sin que tampoco tengamos la menor intención de proponer una 

nueva d~finición. Es por ello que la recuperación de estos dos 

planteamientos nos ayudar~ a delimitar la base en la que des-

cansan los criterios empleados en las definiciones en cuesti6n. 

Además, no creemos caer en la arbitrariedad si seleccionamos -

aquellos criterios o líneas teóricas que nos posibiliten una -

definici6n adecuada. En otras palabras, retomaremos en la de

finición final aquello que manifieste consecuencia con la exp~ 

riencia que se ha extraído de esta parte socio-cultural de la 

realidad. 

En principio haremos referencia al espacio material que sir 

ve de asiento a los indfgenas que habitan el medio rural y que 

la teoría social denomina "comunidad ihdfgena". Esto quiere de 

cir, que en este trabajo el término "comunidad indfgena" se 

utiliza cuando existe un espacio real con delimitaciones ffsi

cas demarcadas y sus habitantes mantienen relaciones sociales, 

organizaciones para la producción econ6mica y aspectos cultur'ª

les que manifiestan, en conjunto, cohesión de grupo diferentia

do del resto de la sociedad. Estas especificidades sociales, 

económicas y culturales de la comunidad son los criterios que -

dan contenido a las definiciones que en su momento se abordar§n 

con más detalle. Ahora bien, el conjunto de normas que rigen 

la vida colectiva de un grupo se realiza en un espacio ffsico 

delimitado, el cual hace posible la subsistencia material de -

sus habitantes, principalmente a través de las actividades 



. 4 7 

agrícolas. Es así que la tierra, comprendida únicamente como -

la mera explotación del suelo para subsistir, no nos conduce a 

concebir la dimensión que significa para los indtgenas campesi

nos el territorio. Este territorio permite, además, la prácti

ca colectiva de los elementos que les son distintivos. De esta 

manera, el territorio representa para los indfgenas ~ampesinos 

el único patrimonio que salvaguarda los intereses y el bienes

tar de la colectividad. Es para todos elemental reconocer que 

cualquier grupo social requiere para su reproducción, en el Se[ 

tido más amplio de la palabra, la existencia de un espacio mate 

ria 1. 

Por otra parte, no resulta congruente ubicar a la comunidad 

aislada de un contexto más general. Este principio metodológi

co obedece a concebir los hechos formando parte de una totali-

dad. Por ello, la referencia la encontramos en la categoría 

te6r1ca de "el modo de producción" y que por seguir una trayec

toria histórica en los momentos actuales este modo de producción 

se denomina capitalista, el cual domina estructuralmente en una 

realidad determinada. Esta realidad no es uniforme y las leyes 

que rigen al modo de producci6n capitalista no se aplican ni re 

producen mecánicamente. Por el contrario, justamente la prese~ 

cia hist6rica de distintas formas de producción que coexisten -

con el modo de producción dominante es lo que otorga especificl 

dad a esta realidad determinada y que en la teorfa marxista re

cibe el nombre de formación· económica y soc1 al. 
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En México, la formación económica y social está compuesta 

por un modo de producción dominante -capitalismo- coexistiendo 

con otras formas de producción económica. Según Po~as, son 

las siguientes: 

"la. Forma de producción comunitaria: su econom1a 
es familiar, de producción para el consumo en la 
agricultura, y en la industria. Existe como for
ma de producción generalizada en las comunidades 
de más marcado carácter indfgena. 
2a. Forma simple de producción para el mercado: -
en la agricultura y en la industria. Existe entre 
la población que está en proceso de salir de la -
infraestructura para incorporarse a la forma de -
producción capitalista. 
3a. Producción agropecuaria: en grandes superfi-
cies, con bajos rendimientos (hacienda y latifun
dio). 
4a. Formas de explotación capitalista: en la indus 
tria y en la agricultura (plantación}. 
Sa. Forma de producción capitalista, articulada al 
imperialismo: en las finanzas, en la industria y -
en la .agricultura. 
6a. Capitalismo de Estado: en las finanzas, en la 
industria y en la agricultura. 
'la. Formas cooperativas de producción : en la agri
cultura, la pesca, la industria y el transporte". (21) 

La existencia de estas formas dominantes y dominadas en la 

producción constituye, según se ha dicho, la formación económi

ca y social de México, en donde interviene de manera determinan 

te el modo de producción capitalista, el cual está constitu1do 

(21) Pozas, Ricardo. "La proletarización de los indios en la -
formación económica y social de México", p. 27. 
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por tres formas, que en e1 listado anterior corresponderla a 

los puntos 4, 5 y 6. La intraestructura se manifiesta por la -

forma de producción para e1 mercado; y finalmente, tres formas 

de producción "dos consideradas como restos de los modos de pr~ 

ducción del pasado, y una como avance del futuro modo de produ~ 

ci6n". (22} 

Esta manera de interpretar 1a realidad económica de Méxic~ 

en donde han intervenido históricamente 1os indios, intenta 

aportar un modelo teórico que refleje las diversidades hetero

géneas de la realidad. (23) 

El concepto intraestructura significa para Pozas lo siguie~ 

te: "una serie de normas, distintas de las estructurales del -

pa1s, que determinan las relaciones internas de la vida social 

de los núcleos indfgenas, constituyendo una entidad que se mue

ve dentro de la estructura y que, por decadente y en muchos ca

sos obsoleta, tiende a diluirse dialécticamente en dicha estruc 

tura". (24} 

(22) Ibidem p. 28. 

(23) "Tratamos asf, con este planteamiento, de construir un mo
delo lo más apegado posible a la realidad de la formación 
econ6mica y social de México, que permita conocer el fun-
c1onam1ento de dicha formaci6n en sus manifestaciones ocul 
tas, esenciales y que considere sus tendencias de transfor 
maci6n". Ibídem p. 29. -

(24) Pozas, Ricardo e Isabel, Los Indios en las clases sociales 
de México, p. 34. 
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La definición de la intraestructura implica reparar en los 

remanentes de la organizad6n social prehispánica, ya que, ju~ 

tamente la vigencia de éstos son los que definen y caracterizan 

a los indfgenas diferenciándolos del resto de la sociedad. 

Entre los remanentes que más saltan a la vista, Pozas seña 

la las relaciones de parentesco " ... la intraestructura debe e!!_ 

tenderse como el conjunto de instituciones primarias modifica

das por las relaciones del mundo capitalista prevalecientes en 

México, de entre las que destacan como determinantes la de los 

nexos de parentesco". (25) Además, los cargos pol1tico-religi~ 

sos desempenados tradicionalmente por los indfgenas en sus nú

cleos materiales forman parte del conjunto de criterios para -

la delimitaci6n de la intraestructura. 

Más aún, existen otros elementos que conforman la intraes

tructura, tales como: la familia y el matrimonio, que permiten 

no sólo la reproducción biológica del grupo, sino también con! 

tituye la plataforma sobre la cual se logra la organización 

económica de los individuos. Asf también, el tipo de vivienda, 

la educación recibida en el seno de la familia y en la produc

ción económica, la indumentaria y la lengua también se suman al 

conjunto de criterios de origen prehispánico que, según Pozas, 

hay que tomar en cuenta para definir a los 1nd1genas como par

te de la intraestructura. 

(25) Pozas, Ricardo e Isabel. Ibidem, p. 35. 
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En lo que respecta a la economía de la intraestructura, é~ 

ta debe contemplarse estrechamente vinculada con la familia. -

Debido a que esta frltima representa, hemos dicho, la base esen 

cial para la producción económica. 

Pozas seílala que la economía de producción para ~1 consumo 

"es el remanente caracterfstico de los nGcleos indígenas". (26) 

Debido a que éste representa "un vestigio de la economía tri-

bal" (27) en la medida en que la producción se dedica a la sub 

sistencia familiar y no al intercambio comercial. 

Dentro de la economía de la intraestructura sobresale tam

bién, la organización del trabajo: "La economía agrícola para 

el consumo requiere mucha mano de obra en los períodos de sie~ 

bra y cosecha, debido, ante todo, a la técnica primitiva que -

se emplea; esta necesidad urgente de mano de obra por una par

te y, por la otra, la imposibilidad de pagar jornaleros, cond~ 

cen a la organización del trabajo a base de cooperación y ayu

da mutua, característica fundamental de la intraestructura in

dígena". De ahí que la organización del trabajo implique la 

cooperación de parientes yamigos en la realización de la pro-

ducción económica. 

La siguiente reseíla es el análisis de Rodolfo Stavenhagen 

(25) Ibidem p. 36. 

( 27) Ibidem p. 36. 
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acerca de las relaciones interétnicas que fue realizado en la -

región indígena de los Altos de Chiapas. No obstante, confia

mos en su posible validez de adecuación a otras regiones físi

cas en donde las relaciones entre indios y ladinos manifiesten 

semejanzas con respecto al lugar de origen del estudio. 

Como primer paso retomarenos la definición de los indfgenas 

en los términos de este autor: "La zona maya de los Altos de -

Chiapas y Guatemala tiene la particularidad de que cada comuni 

dad local constituye una unidad cultural y social que se disti~ 

gue de otras comunidades semejantes, y cuyos límites coinciden, 

además, con las de las unidades pol1tico-adm1nistrativas moder

nas llamadas municipios o agencias municipales. Así, la pobla

ción indfgena de cada municipio o agencia municipal se distin-

gue de otras por su indumentaria, su dialecto, su pertenencia y 

participación en una estructura religiosa y política propia, g~ 

neralmente también por una especialización económica, y por un 

sentimiento muy desarrollado de identificación con los otros -

miembros de la comunidad, reforzado por la endogamia más o me

nos general". (28) 

Ahora bien, el carácter de las relaciones econ6micas y so

ciales que ligan a indios y ladinos (el autor reconoce la ambi 

(28) Stavenhagen, Rodolfo, et. al, La1 Clases Sociales en Méxi
co. p. 112. 
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guedad del último término. Sin embargo su asociación se refie 

re a la sociedad nacional, es decir, hace referencia a los me~ 

tizos identificados culturalmente por la población "blanca") -

forman elementos para diferenciar a estos dos grupos de pobla

ción participando como clases sociales. 

Las diferencias manifiestas al nivel de la producción agri 

cola entre indios y ladinos supone las relaciones de clase. 

Por ejemplo: i) Por lo general los indios como productores de 

alimentos se dedican a la agricultura de subsistencia, mientras 

que la producción de los ladinos son los cultivos comerciales 

destinados a los mercados. Esta primera diferencia en el fin 

o destino de la producción supone que en la producción de los · 

indígenas no es manifiesta una venta de excedentes que será -

destinada a la reinversión, en palabras más sencillas, la pro

ducción de los indígenas no genera una acumulaci6n de capital, 

el excedente monetario que logra resultar por la venta de una 

parte de sus productos es consumido para satisfacer otras nece 

sidades de subsistencia. La acumulación de capital generada -

por los ladinos es resultado de la producción de cultivos co

merciales, del empleo de mano de obra asalariada y de su ocup! 

ción en otras actividades no exclusivamente agr~colas. 

ii) La segunda diferencia en la producción indfgena es la fami 

lia como unidad de producción en el trabajo agr1cola, o bien, 

la contratación temporal en las propiedades de los ladinos. En 

consecuencia lógica, los l~dinos emplean mano de obra indfgena. 
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Así, mientras los ladinos son patronos en diversas actividades 

productivas, los indios son únicamente productores de alimentos 

para la subsistencia familiar, pero también son eventualmente -

jornaleros agrícolas. 

iii) es lmportante, también, la diferencia en la tenencia de la 

tierra entre indios y ladinos. En los primeros, la producción 

agrfcola se basa principalmente en las tierras ejidales o com~ 

nales, stendo la propiedad privada de los medios de producción 

la característica de la producci6n de los ladinos en su modall 

dad de producción de cultivos comerciales, contratación de ma

no de obra asalariada y reinversión de capital. (29) 

Las diferencias en las relaciones agr7colas antes seílala-

das, implican en consecuencia diferencias al nivel de las rela

ciones comerciales, en tanto que los indígenas son los pequeños 

productores, los pequeños consumidores y los pequeños vendedo-

res, en contraste con los comerciantes, intermediarios y acree 

dores 1 adi nos. 

(29) Las principales características de las formas de producc
ción indígena como productor agrícola, es decir, ubicándo 
lo como campesino, han sido interpretadas por distintos ~ 
autores en diversos conceptos y nociones. Las más sobresa 
lientes podrían ser las siguientes: modo de producci6n -
mercantil simple, modo de producción campesino, articula
ción de modos de producción, economía campesina, formas -
de producción precapitalistas, etc. Cfr, Díaz-Polanco, 
Héctor, Teorfa Marxista de la Economía Campesina; Bartra, 
Roger, Estructura Agraria y Clases Sociales en México; Pe 
ña, Sergio de la, Capitalismo en cuatro comunidades rura~ 
les; Varios autores, Polémica sobre las clases sociales -
en el campo mexicano; Psarrau, Magdalini, "Tipolog1a de -
la estructura de clases en el campo mexicano"; Beaucage, 
Pierre, "lModos de producción articulados o lucha de cla
ses?"; Bartra, Roger, "Sobre la articulación de modos de 
producción en América Latina'', entre otros. 
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Por otra parte, este autor distingue tres sistemas de estra 

tificación social en la región de su estudio, 

" ... tres universos sociales con respecto a los cuales 

puede ser estudiada la estratificación, la etnia indígena, la -

etnia ladina y la sociedad global en la que participan indios y 

ladinos. Podemos hablarl'de dos tipos de estratifica'ción en la 

regi6n: la estratificación intraétn1ca y la estratificaci6n in

terétnica". (30) 

Dado que las comunidades de indios y ladinos son diferentes 

entre si por la práctica de sus respectivos sistemas de valores 

-conjunto de valores culturales-, la estratificación al inte

rior de cada una de estas comunidad también manifiestan di feren 

ci as. 

Un análisis orientado hacia la estructura interna de cier

tas comunidades, ha dado como resultado que en la comunidad in 

dia no existe una estratificación debido a la participación por 

igual de los individuos respecto a sus obligaciones políticas 

y religiosas que norman la vida de la comunidad. En este aspe~ 

to es de interés mencionar el significado que representa para -

los indfgenas el asce~so a las jerarqufas pol1ticas o religio

sas. La posesión de la riqueza no crea el prestigio de un fndf 

(30) Stavenhagen, Ob. cit . p. 141. 
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gena al nivel de comunidad, más bien son los servicios que pre! 

ta a ésta los que lo colocan en una situación privilegiada con 

respecto al resto de los individuos con los cuales se iealiza -

la colectividad. Está claro que no es la posesión de la riqu~ 

za material el símbolo de su prestigio y autoridad, sino son -

los valores derivados de su cultura y psicologta los que al 

mismo tiempo no permiten la existencia de una estratificación 

social en las comunidades 1ndfgenas. 

En la medida en que la posesión de capital -riqueza- no r~ 

presenta la condición para obtener privilegios, como resultado 

de la estructura comunal, al limitar las posibilidades económi 

cas de quien posee cierta riqueza surge un primer elemento que 

muestra la ausencia de un "estrato o una clase superior a las 

demás". En términos generales, los servicios que presta un i~ 

dividuo a su comunidad n~ los genera en forma individual, sino 

en beneficio de quienes integran su comunidad . En este nivel 

se hace presente un principio de la colectividad que rige la -

vida y psicología indfgenas. 

Sin embargo, al mismo tiempo que la comunidad ind1gena no 

favorece la estratificación de clases en su interior, surge -

por otro lado una situación de depend~ncia en términos de cla

se respecto a los ladinos, debido a que la práctica de los va

lores de la colectividad a la que el 1nd1gena pertenece y sir

ve se realizan en ceremonias o fiestas religiosas, en donde la 
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riqueza acumulada se reinvierte en artículos producidos o vendi 

dos por los ladinos, que serán posteriormente consumidos por los 

miembros de la comunidad. 

Para no incurrir en la parcelizaci6n del planteamiento de 

este autor, mencionaremos brevemente los rasgos prep?nderantes 

de la sociedad ladina que, como se verá, son valores que se ma 

nifiestan en franca oposici6n con respecto a los valores de la 

comunidad indígena. 

La sociedad ladina manifiesta una acentuada estratifica

ci6n en la que intervienen fa¿tores como los de la propiedad de 

la tierra, el ingreso, la educación, la ocupación y de alguna 

manera, la descendencia familiar. La poses16n de la riqueza y 

la propiedad representan altos valores para los ladinos, ya ~ue 

constituyen la base de su economía, al mismo tiempo que les per 

mite un margen de movilidad social. 

Ahora que hemos extrafdo las principales diferencias entre 

indios y ladinos a nivel de su organizac16ri econ6m1ca y social, 

es importante rescatar el modelo hipotético de las relaciones -

interétn1cas elaborado por este mismo autor, construido en base 

a 4 variables que en su interpretación reciben el nombre de: 

relaciones coloniales, relaciones de clase, la estratificación 

social y el proceso de aculturación -ladintzación- . 
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Antes de continuar con la reseña de este planteamiento, es 

oportuno señalar algunas consideraciones básicas que forman el 

sustento histórico sobre el que se apoyan o desprenden las co~ 

ceptualizaciones referentes a "el" o "lo" indfgena. 

La definición del indígena está asociada por la situación 

colonial, en tanto que ha sido el hecho histórico que ha dado 

origen al indio mismo como ser social y cultural y. en conse-

cuencia, ha determinado las posibilidades de su superviviencia 

especffica.en el marco socioeconómico del pa1s. Con ello, vol 

vemos a reiterar que el indio es un resultado de la dominación 

colonial y su permanencia en la estructura de la actual socie

dad como ser distintivo. -principalmente por la preservación 

de algunas caracterfsticas culturales propias. mas otras que se 

condensaron con otras modalidades culturales occidentales im 

puestas por la cultura y religión de los conquistadores- se -

encuentra aún envuelta en las relaciones coloniales que siguen 

estando presentes en el tratamiento directo o indirecto entre 

indios y ladinos. Precisamente estas relaciones coloniales -

que. son las que han modificado en primer lugar su original co~ 

posición prehispánica son las que le otorgan cierta singulari

dad respecto al resto de la población que se identifica más es 

trechamente con la idea de formar y pertenecer a la sociedad -

nacional. 

Recuperando nuevamente el modelo hipotético antes señalado, 
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tenemos que las relaciones de clase y las relaciones coloniales 

han surgido de manera paralela al mismo tiempo que su avance -

ocurre estrechamente relacionado, sólo que las primeras tienden 

a desplazar a las segundas en la medida en que la reacción prov! 

niente del lado indfgena hacia las relaciones coloniales ocurra 

en forma de .asimilación a nivel de individuos partic.ulares que 

a la larga desmembrará la composición estructural y cultural -

de la comunidad. Al romperse las relaciones coloniales se pr~ 

duce en el ámbito cultural la ladinización -la ambigua transfor 

mación del indio en mestizo: abandona su indumentaria, su len 

gua, ciertos valores culturales o simbólicos, etc.-, mientras 

que a nivel de estructura el indio se integra formando· parte de 

una clase. Al ladinizrse el indio generalmente se proletariza, 

o bien su integración en la estructura de clases depende de la 

posición que ocupe respecto a los medios de producción. Ahora 

bien, es evidente que las relaciones de clase se van desenvol

viendo conforme al desarrollo de las fuerzas productivas de una 

determinada región, esto es, cuando la producción agrfcola va -

en aumento y en consecuencia se expande el mercado y adquiere 

mayor fuerza la econom1a monetaria, así como el mercado de tr~ 

bajo. Estos hechos ocurridos en la estructura son los que, 

paulatinamente, van desplazando a las relaciones coloniales en 

tre indios y ladinos para posteriormente relacionarse en térm1 

nos de clase. La base teórica del enfoque de este autor depe~ 

de de la función estructural entre desarrollo y subdesarrollo. 
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la tercera variable de este modelo es la estratificación -

socill, la cual engloba a la estratificación étnica y a la es

tratificación socioeconómica de los ladinos, en donde la parti 

cipación de los indfgenas se torna cada vez más creciente. 

Nuevamente en este último nivel se hace presente la importancia 

de las relaciones de clase. Sólo a nivel de relaciones entre 

indios y ladinos se presenta la estratificación social. Un in 

dio aún con posición económica y prestigio social será consid~ 

rada a los ~ojos" y sistema de valores de un ladino como tal, 

es decir, se le niega su movilidad de ascenso en términos de -

clase social, mientras que un ladino ocupándose como jornalero 

agrtcola estará aún por encima del prestigio social y de la p~ 

sición económica del indio. El proceso de ladinización o acul 

turación cobra una importancia especial en esta compleja situa 

ci6n de movilidad social. 

Este proceso de ladinizaci6n figura como última variable -

de este modelo y está referida a algunos aspectos culturales. 

Este proceso para el autor significa lo siguiente: " ... la 

adopción por individuos o grupos (comunidades) de la etnia in

dfgena de elementos culturales ladinos. Así, forman parte del 

proceso de ladinización el cambio de indumentaria, la substit~ 

ci6n de la medicina 'folk' por la medicina cientffica, y el 

camtio de ocupación .•. " (31) 

(31) Stavenhagen, ob. cit. p. 170. 
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Sin embargo, este proceso de ladinización presenta su lado 

obscuro que podr1a, en algún momento, dificultar su comprensión, 

ya que la adopción de un hábito o costumbre o la sustitución de 

indumentaria o del lenguaje a cambio de lo que representa al 1! 

dino, no significa el que el indio ha dejado de serlo para con

vertirse en su análogo, la adopción o práctica o imitación del 

indio respecto al ladino no indica su inmediata desaparición c~ 

mo ente cultural y social distinto. El cambio de un hábito so

lo manifiesta relevancia en la medida en que con ello se reali

zan a la par cambios estructurales importantes. (32} 

Ahora bien, la ladinización es con frecuencia adoptada por 

los indios cuando sus caracterfsticas culturales significan un 

obstáculo para cambiar su ocupación y en consecuencia tener po

sibilidades de movilidad social en la estructura de clases. (33) 

De manera general hemos observado que en el primer análisis 

el problema se enfoca dentro de la formación económica y social 

de M~xico, en donde la presencia indfgena contribuye a otorgar

le especificidad a la composición de dicha formación. Este en-

foque nos permite contem~lar la totalidad socio-económica en la 

(32) En capftulos posteriores se verá como algunas caracterfs
ticas culturales de los indios son poco deseadas en la 
contratación laboral de PEMEX. 

(33} Stavenhagen, Ibidem. 
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que están inmersos los indígenas con su estructura comunal. Con 

ello argumentamos que la vida comunal indfgena no se ubica en 

un aislamiento como usualmente se supone, aunque esta situaci6n 

preferentemente sea de subsistencia material. 

El segundo análisis está enmarcado dentro de una regi6n ge~ 

gráfica determinada. Este planteamiento más especffico resulta 

fundamental para resaltar el caráct~r de las relaciones socia

les que se establecen entre indios y ladinos. En este plante! 

miento result6 importante el nivel de interrelación entre estos 

dos grandes grupos sociales. Desde esta perspectiva nos aproxl 

mamos a la comprensión acerca de las formas de relaci6n entre -

ambos grupos, primero desde el punto de vista de la actividad 

económica y, segundo, por la tendencia hacia la transformación 

de los rasgos culturales indfgenas. 

Las desventajas económicas entre indios y ladinos determi

na, desde luego, la posici6n de clase en la estructura social. 

Sin embargo, el elemento comunal indfgena frena la movilidad -

social por la misma cohesión comunal. Si bien existen obstácu 

los provenientes de la propia estructura comunal como para os

curecer su apreciaci6n en términos de clase social, esto no 

significa que se encuentran fuera de la estructura social en su 

conjunto. En otras palabras, su condición de campesinos dedi 

cadas a la producci6n para la subsistencia familiar en reduci

das áreas de labor y con inexistente infraestructura, asf tam-
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bién su disponibilidad de venta de su fuerza de trabajo y lá -

percepción mfnima de ingresos monetarios, los clasif1ca en los 

estratos inferiores de la estructura de clases. 

Hemos visto además, en ambos análisis, la importancia asi~ 

nada a las particularidades culturales indfgenas, t~nto al ni

vel de la producción económica, como a nivel de prestigio so-

cial comunal que rechaza la estratificac i ón interna, pero que 

también, detiene la circulación de una posible r1queza que pet 

mita realizar una clasificación, aunque mfnima, de i nd1genas en 

los estratos medianos o altos de la estructura de clases.(34) 

En suma, en los planteamientos anteriores se destacan los 

siguientes puntos fundamentales, mismos que incluimos en nues

tra definición final: a) producción económica para la subsis

tencia familiar; b) familia como unidad básica de producción; 

c) tendencia a la proletarizaci6n; d) manifestaciones cultura

les y simbólicas practicadas colectivamente; e) uso de una le~ 

gua distintiva; f) hábitos y costumbres der1vados de sus parti 

cularidades h1st6r1cas, de subsistencia material y de v1da en 

colectividad. 

(34) No obstante lo anterior, un autor se~ala lo s1gu1ente·a ni 
vel de la situaci6n general indfgena del pafs 11 •• • existe :
un 2.5% de burguesfa indfgena. Burguesfa 1ndfgena que com
parte los mismos rasgos culturales, lengua y tradiciones, 
pero que se encuentra desde el punto de vista de clase en 
contradicción permanente con sus paisanos". Foladori, Gui
llermo, Pol~rnica en torno a las teorfas del campesinado. 
p. 66. 



.,, , .. ·~~-------,--------------

. 64 

Los anteriores rasgos o características vigentes en la vida 

cotidiana de los indfgenas (35) y que su práctica les otorga -

singular peculiaridad siguen estando dentro del consenso de la 

mayoría de las definiciones o planteamientos elaborados para -

ubicar sectores de pob1aci6n diferenciados. Sólo que algunos -

prefieren optar por el concepto etnia o grupo étnico -como co~ 

ceptos alusivos a los indfgenas-, siendo las diferencias de la 

definición poco trascendentes y hasta cieto punto irónicas. 

Asf por ejemplo, mientras para uno es vestimenta para el otro 

es indumentaria. Ocurre también que en el manejo de los crite 

rios de las definiciones, algunos de estos rasgos son tomados 

por aspectos culturales que se cristalizan en una identidad en 

tendiéndola como hábitos, costumbres, creencias, etc. (36) 

(35) Al respecto, un investigador boliviano seílala con acierto: 
"Es evidente que hay una gran distancia entre la transpa
rencia con que se presenta una etnia en la vida cotidiana 
y la dificultad que enfrenta el analista petra reducir la 
gran variedad empírica al nivel conceptual". Flores, Gon 
zalo . "lncorporaci6n social y movilizaciones étnicas en ~ 
Bolivia". Ponencia presentada en la reunión Minorías Etni
cas y Estados Nacionales, México, CEESTEM. 

(36) "Para nosotros, -dice Javier Guerrero- un grupo étnico es 
una agrupaci6n humana cuyos miembros han establecido rel! 
ciones entre sí, los cuales se han formado históricamente, 
y que se condensan en una identidad cultural (conjunto de 
creencias, hábitos, costumbres y prácticas que son concien 
tizados por el grupo, como su propia identidad, y que se -
transmite a través de las diversas generaciones), un con
trol de la reproducción biológica, por mecanismos sociale~ 
a fin de perpetuar la 'raza', y que genera formas que es
tatuyen códigos particulares {entre ellos, un idioma co-
mún). Indigenismo, modernización y marginalidad, una revi 
s16n crftica, p. 79 . 
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Ahora bien, como parte de nuestra definición final merece 

atención el resaltar dos aspectos de importancia suscitados en 

los núcleos materiales indfgenas. Por una parte, el nivel de 

explotación externa a la que está expuesta la comunidad, y por 

otra, la continua transformación de los aspectos culturales, -

simb6licos y lingufsticos, entre otros, que son pra~ticados por 

los indígenas al nivel interno de su comunidad. Esto último -

implica una breve reflexión sobre la vigencia de los remanentes 

prehispánicos o del sistema de valores de la comunidad indígena. 

Por principio es del consenso general que no existe en la 

actualidad un solo conglomerado social que no manifieste, de -

alguna manera, cierta vinculación con el capitalismo. Este he 

cho impl1citamente señala la existencia de las relaciones de 

explotaci6n económica que expresan la condición de la reprodu~ 

ción capitalista. 

" la calidad de indio la da el hecho de que el suje
to as1 denominado es el hombre de más fácil explotación -
econ6mica dentro del sistema, lo demás (los remanentes 
prehispánicos NGCH), aunque también distintivo y retarda
dor. es secundario". (37) 

El concepto explotación funge en cualquier análisis para -

comprender las relaciones materiales que establecen hombres y 

mujeres en la sociedad, es decir, las relaciones de producción 

que ocurren en este caso en el modo de producción capitalista. 

(37) Pozas, Ricardo e Isabel, Op.cit., p. 16. 
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Si reconocemos que los indfgenas han sido absorbidos por -

el capitalismo y participan de alguna manera en su reproducción 

estructural, es de suponer también que son vfctimas de la ex-

plotación al igual que cualquier trabajador "integrado". En -

este nivel, ni el cpitalismo ni el Estado hacen distinción en

tre fuerza de trabajo india o no india, todos a sus ojos son -

explotados y buscan la mejor oferta para ejercer su explotación. 

Aunque también se sugiere que para que el indio sea explotado 

como asalariado en otras actividades no agr~colas o ganaderas, 

necesita dejar de serlo y penetrar en el proceso de acultura

ción. Constituyen entonces, un sector de la clase explotada y 

desposefda. De ahf que con frecuencia sean omitidos de los es 

tudios que abordan los problemas rurales las caracterfsticas -

culturales propias, otorgando en este tipo de análisis prepon

derancia a los hechos que denotan la presencia y dominio del 

capital. 

Desde nuestro punto de vista~ el concepto explotación debe 

considerarse en un sentido más amplio y no circunscribirlo úni 

camen~e a la clásica relación due~os de medios de producción y 

vendedores de fuerza de trabajo. La necesidad de pensar en 

una dimensión más amplia del concepto, es debido a que existen 

otras formas de explotación, -ello vale inclusive en peculiari 

dades donde la generalid~d teórica se pret~nda utilizar- tal 

vez más sutiles o encubiertas, pero que son condiciones deter

minantes en la reproducción de las relaciones capitalistas. 
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Un ejemplo que en la realidad se manifiesta evidente es la ex

propiación de tierras ejidales, ya que esta acción implícitame~ 

te está generando una forma de explotación. Esto es, los cam

pesinos con derechos ejidales sobre la tierra, son parcialmente 

afectados por una empresa estatal para extraer de esa tierra 

afectada un recurso industrial de gran importancia ~ara la ec~ 

nomfa interna y para asegurar en un sentido más amplio la mar

cha del capitalismo mundial. 

Esta necesidad de extraer energéticos para fines industri! 

les se soluciona con la apropiación por parte del Estado, a 

través de su empresa, de la tierra que representa para muchas 

familias campesinas la Qnica fuente de su reproducción económ! 

ca. La tierra se expropia para servir a los intereses capita-

1 istas que protege el Estado sin reparar en los conflictos eco 

nómicos generados a los campesinos afectados, en la medida en 

que se torna inminente la reducción en sus áreas de cultivo, o 

bien, la completa afectación de su predio. Esta situación es

tá enmarcada dentro de la explotaci6n indirecta, debido a que 

la expropiación se manifiesta en los momentos en que se reali

za una producción sobre la tierra que será afectada, esto es, 

la acción expropiatoria coarta, en muchos casos con definitivi 

dad, la producci6n. Proporcionándole Qnicamente la alternati

va a los campesinos afectados de convertirse a la postre en 

vendedores de su fuerza de trabajo, o bien, en rentar su pare~ 

la a particulares para desarrollar actividades pecuarias por -
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sumas irrisorias. También sucede el arrendamiento con fines -

de cultivo en tierras ejfdales entre vecinos o familiares. Así, 

mientras las polfticas económicas y los programas de desarrollo 

agropecuario promovidas por el Estado favorecen y apoyan a las 

empresas privadas, a los desposefdos los deja a expensas de la 

ex p lota c i 6 n a s a 1 ar i ad a , a la parce 1 ación de sus ti erras, o b i en , 

al arrendamiento de éstas. 

Lo interesante de la situación es que el ·Estado obtiene de 

los campesinos la misma tierra que con anterioridad les fue do 

ta da en forma de ejidos. (38) A cambio de la tierra, los afec

tados reciben una irrisoria indemnización, un inevitable dete

rioro ecológico y ambiental, asf como una gradual tendencia h! 

cia la proletarización (aunque esta última situación no se ma

nifieste objetivamente en el universo de estudio de esta inves 

tigación). El conjunto de estos hechos revela la creciente 

pauperización de los campesinos indfgenas en el actual contex

to socio-económico, pauperización a la que contribuye, en gran 

medida, la propia empresa estatal. 

La última parte de esta definición, como al principio se -

seíla16, involucra las manifestaciones de la cultura indfgena. 

Hasta ahora en este trabajo se ha intentado poner en claro que 

no se trata de acentuar hasta el extremo estas manifestaciones, 

(38) Ver Capftulo IV. 
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entendidas en u1 doble sentido: ya sea negarlas u otorgarles -

exagerada relev neta, ya que generalmente dichas manifestacio

nes se han creído superadas o en proceso de extinción, consid~ 

rando la condici n indígena como un problema temporal que será 

superado por la rayectoria evolutiva de la historia. Sin em

bargo, 500 años de dominación, sometimiento, exterm)nio y mo

dernización no ha sido suficientes para cortar de golpe la 

ra1z cultural de a poblaci6n indígena que habita en la diver

sidad geográfica el medio rural del país. Lo que con más 

acierto ha sucedid es un proceso de trasformaci6n y adecuaci6n 

de los rasgos culttrales indígenas producido o motivado por el 

contacto y el tipo de relaciones econ6micas y sociales entre -

ellos y la poblaci n mayoritaria. 

La amplitud del concepto "cultura", as1 como la acentuada 

discrepancia entre s s numerosos exponentes, hacen imposible 

en este trabajo hace por lo menos una referencia general al -

contexto antropológi o del cual surgi6. Basta señalar su im

portancia en tanto forman la cotidianeidad de grupos específi

cos, la cual abarca d sde formas de organización para el trab! 

jo, hasta las manifes aciones del pensamiento, los valores, la 

conducta y la moralidad que el grupo para sí ha definido a tra 

vés de su experiencia: 

"Los valores de la cultura comprenden las ideas, los fines 
y objetivos, las normas éticas y estéticas y los criterios 
sobre el conocimien o y la sabidur1a en ella incorporados 
y que son aprendido y modificados por cada generaci6n. E~ 
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tos valores no se manifiestan en forma franca y directa en 
la superffcie cotidiana, sino que guardan un vfnculo com-
pl icado, variable e indirecto con la experiencia y la con
ducta". (39) 

La sola mención del concepto cultura en el entorno acad~mi 

co implica ~a~er referencia a juicios de valor o bien a tomar 

partido en problemas ideológicos. Aún considerando estas impli 

caciones, la cultura manifiesta su validez en tanto creación 

humana,ya sea social o comunal, " ... toda cultura existente 

constituye una creación humana válida que tiene derecho a gozar 

de reconocimiento y respeto". (40) En su sentido más amplio, 

la cultura ha llegado a significar "todo el modo de vida de un 

pueblo" por su existencia que ha sido resultado de la experie~ 

cia colectiva. 

El principio anterior referente a la validez de la cultura 

como creación humana no resta la apreciación de que la cultura 

y, en sentido espec1fico, la cultura indfgena está siendo tran~ 

form-ada por los mismos ind1genas. En ellos solamente se puede 

apreciar el cambio, la adopción o la adecuación de hábitos, 

costumbres y lengua ladina. Este proceso de aculturación o la 

dfnización ha sido interpretado teóricamente de · la siguiente -

manera: "Aculturación es el proceso de cambio que emerge del -

contacto de grupos que participan de culturas distintas. 

(39) Valentine, Charles, La Cultura de la Pobreza, p. 19 

(40) Ibidem p. 22. 
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Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de 

fuerzas entre formas de vida de sentido opuesto que tienden a 

su total identificación y se manifiesta, objetivamente, en su 

ex i s te n c i a a n i ve l es va r i ad o $ de contra d i c c i ó n 11 • (-41 ) 

.Como resultado del conflicto que ha sido perman~nte entre 

las culturas indfgenas de origen prehispánico y la cultura oc

cidental reproducida por el grueso de la población, se ha he

cho inevitable la transformación constante en las culturas in

dfgenas. La importancia de este proceso radica en averiguar -

hasta donde se pueden apreciar estas transformaciones objetiv! 

mente. 

Después de la reseña de los planteamientos anteriores y 

por la experiencia recogida durante el trabajo de campo es opor 

tuno señalar lo siguiente. Es del todo conocido que ningún con 

glomerado social ha permanecido intacto ni estático dentro de 

un contexto más general como para determi nar con precisión la 

vigencia de los remanentes prehispánicos. Si bien fstos exis

ten y reflejan la cotidianeidad diferenciada de quienes los 

practican, dichos remanentes se encuentran desde tiempo atrás 

en un proceso de desaparición o bien, de continua transforma

ción. Ello es debido fundamentalmente a la imposición que ter 

mina por ser asimilada por los indfgenas, de agentes externos 

de carácter capitalista, lo cual implica un contfnuo desgaste 

de la "etnicidad" para for~ar parte del afán globalizador y e~ 

(41) Agui rre Beltrán, Gonzalo, El proceso de acul turaci6n, p. 49 . 
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pansionista del capital. 

La indumentaria de los indígenas contemporáneos sólo refl~ 

ja parcialmente su origen · prehispánico, inclusive en la pobla

ción femenina. Durante el período colonial la vestimenta ori

ginal sufri6 modificaciones visibles, tanto en los materiales 

utilizados en la confecci6n como en el estilo y la forma de 

vestir. Más aún, en la actualidad la vestimenta resulta ser la 

característica indígena más viable a su desaparición. MGlt1-

ples factores han contribuido a modificarla. Entre éstos, re

salta la preferencia por las nuevas generaciones de indígenas 

por vestir a la usanza llamada "occidental" ya que continuar -

con 11 vestimenta de sus padres o abuelos es tomado como un h! 

cho vergonzoso que además les impide ocupar empleos fuera de -

su comunidad. Al interior de ésta cada vez es menos sign1f1c~ 

tivo llamarse entre ellos ttrevestidos", de ahf que tampoco pa

ra los indígenas constituya un aspecto de importancia. También 

la elaborac16n de las prendas tradicionales requiere un costo 

mucho mayor en valor y tiempo, que la adquisición en el mercado 

de una prensa simple de material sintético. 

La lengua con todo y que pareciera ser la única caracterf~ 

tica que se ha librado de los continuos cambios desde los años 

de la Colonia, no se puede considerar una fiel secuela prehis

pánica. En la actual conformaci6n de las lenguas indígenas han 

intervenido una gran variedad de palabras en su léxico, pudie~ 
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do únicamente considerarse como tal, la estructura 1 ingufsti ca. 

En el Capitulo I de este trabajo se intent6 demostrar c6mo las 

jóvenes generaciones han ido dejando paulatinamente su lengua 

distintiva y c6mo únicamente las mujeres de mayor edad conser

van la lengua tradicional. 

Tampoco en lo que respecta a la educaci6n recibida al 1nt! 

rior de las familias que conforman las comunidades 1ndfgenas, 

se pueden encontrar con arraigo los orfgenes prehisplnf cos. -

Ello es d~bido a que la educac16n seftalada por el Estado tie~ 

de a ser más impositiva y absorbente que los deberes enseñados 

en el hogar, aunque este ·aspecto entrafta dificultades de pr! 

c1sf6n en la observact6n. 

Las prácticas simbólicas y religiosas de la comunidad, tal 

vez sean los elementos más arraigados en los nOcleos indfgenas, 

ya que estas pr&cticas dilatan en aparecer cuando el individuo 

se enfrenta a 1 resto de 1 a sociedad. En otras palabras, no r~ 

presentan un impedimento quizl inmediato al · involucrarse econ! 

mfca o socialmente fuera de su comunidad. 

Sin embargo. los principales modificadores de la etn1cidad 

son precisamente los mismos indfgenas. Las nuevas generaciones 

son las que introducen los cambios. las que rechazan la heren

cia ancestral porque es motivo de verguenza y de fácil explot! 

c16n. 
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lCu41 indfgena quiere segu1r conservando su cultura intac

ta, si justamen~e ésta se ha constitufdo en el elemento princj_ 

pal que los ha convertido en los sujetos m!s f!c11es de explo

tar? 

De todo lo expuesto anteriormente se desprende que los ra! 

gos culturales indfgenas m&s susceptibles a su desaparic16n o 

transformact6n son aquellos que constituyen impedimentos i~me

diatos para relacionarse con mayor amplitud en el ~ontexto so

cial, intentanto librar el preju1c1o y la discriminaci6n de la 

que son objeto. Este conflicto constante de adecuacf6n de la 

cultura indfgena para subsistir en la hostilidad cultural may~ 

ritaria es el que imprime su sello peculiar a la cultura 1nd1-

gena que, después de todo, serfa arbitrario afirmar su comple

ta caducidad. 

.. 



111. Antecedentes hist6r1cos ~el despojo territorial. 
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Volver al inicio del europeo en nuestro continente es tener 

presente las hazanas de los conquistadores y eclesiásticos. 

Son ya conocidos los mecanismos de sojuzgamfento que empezaron 

por aniquilar todo rasgo o manifestaci6n de una cultura y civi 

1f zacf6n con personalidad propia. Sin embargo, la escf si6n 

trascendental que provoc6 el vencedor fueron precisamente los 

territorios nativos los que sucumbieron a la ambfci6n de los -

conquistadores. Por su parte, la religi6n cat6lica no amenazó 

únicamente las conciencias de los conquistadores sino también 

fue su 1nstf tuci6n, la Iglesia, la que incursionó con m&s fuer 

za en el robo y acaparamiento de los territorios. (42) 

Durante esos 300 anos de dominación espaftola, los indios -

del · México de ayer fueron vfctimas de los más variados abusos 

sobre las tierras, única base material que permitfa la existe~ 

cia cotidiana de los millones de seres que las habitaban. 

HEl problema de la tierra existe en México desde la 
época precortesiana y se originó. no por falta de -
tierras sino. principalmente. por el abuso de las -
castas que gobernaban estos reinos desde la época -

(42) "El 14 de mayo de 1493, casi 7 meses después del desubri
miento de América el Papa Alejandro VI expidi6 la bula 
Noverunt Universi, con la cual, de hecho y por la autori
dad en él investida por las condiciones de tiempo y lugar 
(mundo cat61ico europeo). dona a los Reyes Cat61icos las 
tierras de América y las islas descubiertas y por descu-
brirH. Secretarfa de la Reforma Agraria, Subsecretarfa de 
Organizacf6n y Oesarrol lo Agrario Po11tico y Reforma Agr! 
ria, p. 9. Citado por : Zaragoza José Luis y Macfas Ruth. 
El desarrollo agrario de México y su marco jurfdico, p.88. 



precolonial. Durante el gobierno de la colonia el 
problema se agravó por la ambición desmedida de los 
conquistadores y de los eclesiásticos poco espiritua 
les, que se apropiaron las mejores tierras y dejaroñ 
sólo las de 1nfima calidad a los pueblos esclaviza-
dos11. (43) 

• 7 7 

Durante la Colonia, el gobierno español expidió las Leyes 

de Indias, con el fin de intentar regular los despojos, y al 

mismo tiempo, proporcionar seguridad respecto a la integridad 

ffsica de los indios. Las Leyes V, VII y IX conten1an el pro

pósito de reconocer la tradicional forma de tenencia comunal 

entre los indios. (44) 

No obstante lo anterior, la masiva desposesi6n territor1ar 

que ejerció la Colonia trajo como consecuencia una miseria ma

terial generalizada, lo que unida con otros factores de carác

ter politice surgidos por el descontento de criollos y nativos, 

propiciarla a friccionar la chispa que encendió, finalmente, 

el movimiento de Independencia de 1810. Aún cuando se vislum

braba un cambio importante a partir del nuevo gobierno para al! 

gerar la situación paupérrima de las masas, la tierra segufa 

siendo objeto de los abusos y el acaparamiento. 

A pesar de la importancia que significaba para el pafs li-

(43) Portes Gil, Emilio, Evolución histórica de la propiedad 
territorial de M~xico, p. 22. 

(44) Zaragoza y Madas, Ob·. cit.~· 91. 
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berarse pol1ticamente de su viejo dominador, no se registraron 

cambios trascendentales en la recuperación de las tierras; la 

Iglesia se ergu1a cada vez más poderosa y las tierras que ha

bfan sido despojadas para dotarlas a las haza~as de conquista 

de los vencedores permanecieron inviolables. 

Es bien conocido que la fase previa del capitalismo es el 

proceso de acumulación originar1a de capital: 

"La llamada acumulación originaria es el proceso 
histórico de escisión entre productor y medios -
de producci6n. Aparece como 'originaria' porque 
~onfigura la prehistoria del capital y del modo 
de producción del mismo". (45) 

Evidentemente, el sustento que favorece la acumulación ori 

ginaria es nada menos que el despojo territorial. En este con 

texto hay que se~alar que este proceso, que se inicia en la Co 

lonia, produjo importantes cambios en la.estructura prehisp~n! 

ca. Uno de ellos fue la implantación del r~gimen de propiedad 

de la tierra y, por consiguiente, en el total de la estructura 

social. La introducci6n de la propiedad privada de la tierra 

ha sido una razón de peso que sirvió para modificar sustancial

mente la distribución y aprovechamiento de la tierra que efec

tuaban los antiguos pobladores. Además, la propiedad exige en 

sf la titulación escrita, aspecto que hab1a de resaltar las di 

versidades culturales entre lo europeo y lo americano. Al re! 

(45) Marx, Karl. El Capital, Tomo I, p. 893. 



pecto Malina Enr1quez seftala lo siguiente: 

"Los indios. como todos los pueblos de la cultura 
oriental, no tenhn idea alguna de lo que llaman 
derecho los pueblos de 1 a cultura occidental. Co 
mo no tenf an concepto del derecho tampoco te-~ 
n1an el de la propiedad( ... ). Como tampoco los 
indios tenhn escritura. estaban en la imposibfl f 
dad de comprender todo el sistema de propi~dad de 
los grupos occidentales. construfdo sobre la base 
del tftulo escrito. Las dificultades provenientes 
del sistema de la propiedad en general especialmerr 
te de la propiedad de las tierras y de las aguas, 
son casi de tan gran magnitud cuanto lo han sido -
las provenientes de las diferencias del lenguaje. 
E 1 si s tema de 1 a pro p i edad sobre 1 a base de 1 t ft u 
lo escrito. no ha podido establecerse en el curso 
de cuatrocientos anos, y no vemos cuando llegará 
esto de un modo definitivo". (46) 
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Las concepciones opuestas respecto a la tierra. entre estas 

dos culturas, se manifestaron naturalmente en las formas de 

apropiación y distribuci6n de ~sta. Por ejemplo, para la socf~ 

dad prehispánica. el dominio sobre la tierra estaba en función 

de una estricta jerarqufa social que seftalaba la posesf 6n de la 

tierra, ya fuera individual o colectiva, entre dirigentes y PU! 

blo. ( 47) El grado de avance del proceso de acumulación origi

naria sfgnffic6 el cambio en la concepci6n y dfstribuci6n de la 

tierra, es decir. de posesf6n cole~tiva a propiedad individual; 

y con ello. la se~araci6n de los poseedores de sus medios de 

producc16n convirtffndose tanto la tierra como la fuerza de tr! 

bajo liberada en mercanc1as. 

(46) Mo11na Enr1quez. Andrfs. La Revo1uci6n Agraria en Mfxfco p. 
70. 

(47) En el citado libro de Zaragoza y Macfas se encuentr¡u al -
respecto dos cuadros ilustrativos. p. 93 y 94: 
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Para el propósito del presente trabajo que gira en funcf6n 

de examinar la expropfacf6n legal de t·lerrú, creem.o~ . .. conve-

niente enfatizar sobre este punto en el inicio de est~ Jroce

so. y que se ubica en el per1odo de la Reforma. 
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1) LA REFORMA 

Posterior a la .consumaci6n de la guerra de Independencia, 

el pafs circula hacia la época de la Reforma. Es en este pe

rfodo cuando el capitalismo se ha manifestado ya como el modo 

de producci6n dominante, pero esto no quiere decir ~ue los r! 

manentes de estructuras sociales anteriores hayan desapareci

do. Por el contrario, estas situaciones econ6micas, de orga-

nizaci6n social y culturales subsisten y coexisten con las re 

laciones de producci6n capitalistas que para entonces, como se 

ha dicho, se empezaban a manifestar como dominantes. 

"El proceso de transformaci6n iniciado siglos atr~s 
ha culminado en un nuevo ,sistema productivo, la fa
se propiamente mercantil ha sido superada y aunque 
ciertas formas de acumulación de capital siguen sien 
do a menudo primitivas, los mecanismos de regulacióñ 
capitalista han logrado imponerse definitivamente -
sobre ellas". (48) 

En los anos de la Reforma, se acentuó consolidar las rela

ciones de producción capitalistas. Para ello, la doctrina li

beral enfatizó en remover las trabas que impedfan el pleno de

sarrollo del capitalismo: 

" las leyes de Reforma est6n dedicadas casi exclu 
sivamente a derrumbar los obstáculos que presentabañ 

(48) Aguilar, Alonso, Dialéctica de la economfa mexicana, 
p. 103. 
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1 as corporaciones a la hegemonfa burguesa ( . .• ) El -
progreso y bienestar de la naci6n se lograrfa, según 
esta corriente, con la formaci6n de la propiedad pri
vada en el campo que apoyase la expansión de la bur
guesfa urbana". (49) 

Respondiendo a la necesidad de consolidar la burguesfa ru

ral y urbana, se decretó por ley ~e 31 de junio de 1845, laª! 

torizaci6n a hacendados que ocupaban de manera ilegal tierras 

municipales o comunidades indfgenas para regulizar las tierras, 

pagando únicamente las dos terceras partes de su valor a los -

antiguos propietarios. {50) 

Posteriormente en 1863, la primera ley reformista expidió 

el derecho que tenfa todo ciudadano a adquirir y ocupar tie

rras nacionales hasta por 2,500 hectáreas para fines de coloni 

zaci6n. 

"Las comunidades, en general. no vivhn tan aisladas 
como a veces se cree en la economía mercantil . Algu 
nas conservaban ciertamente rasgos precapftalistas,
pero las nuevas relaciones de producción fueron poco 
a poco penetrando en ellas y con frecuencia desgarr! 
ron y acabaron por modificar profundamente su vieja 
organizac16n". ( 51) 

La tierra exigfa ser puesta en el mercado y venderla al -

mejor postor: 

{ 4 9) Pefla, Sergio de la, La formaci6n del caeftalismo en Méxi-
co. p. 130 . 

{ 50) Aguilar Alonso, º~· cit. p. 115. 

{ 51) Aguilar Alonso, º~· cit. p. 137. 
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"La riqueza debfa circular: la tierra debla movili-
zarse: convertirla en mercancfa que pudiera comprar-
se y venderse sin cortapisas, era el .camino de la 
prosperidad. Las comunidades, en tal virtud, debfan 
desprenderse de ella y aportarla a la 'sociedad'". (52) 

Una preocupaci6n de los liberales fue la forma en que habfan 

de crearse las pequenas propiedades. Asf, el libe~alismo 1n-

flufdo por corrientes de pensamiento occidental que imponfan -

la idea de la superioridad del europeo, emprendi6 la necesidad 

de formar una clase media rural. Además. ante el dominio terrj_ 

torial e ideo16gico que ostentaba la Iglesia, se propusieron -

medidas para destronarla en definitiva. Sin embargo. no sólo 

era esta la gran latifundista la que obstaculizaba el arranque 

de las relaciones capitalistas de producc16n, sino tambiEn. la 

persistencia de territorios indfgenas en estido comunal que 1m 

pedfan concretizar el sueno de los liberales: la formaci6n de 

pequenas propiedades. La preocupac14n de los liberales encon

tr6 solución con las leyes dictadas en el rEgimen de Miguel 

Lerdo. Las Leyes de Reforma (Leyes de Des1111ortfzac16n, Const! 

tuci6n de 1857 y Ley de Nac1ona11zac1&n) (53} se constituyeron 

en los instrumentos jurf dicos •is eficaces para demoler y fraf_ 

cfonar las propiedades de la Iglesia, asf como las tierras co

munales de los fndfgenas. 

• El punto m!s f~portante de esta Ley -artf culo 27- prohfbfa 

. (52) Ibfdem. p. 137. 
(53) Portes Gil, Emilio, Op. cit .. p. 36. 
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las corporaciones civiles y eclesiásticas, las que se deberían 

denunciar para parar a manos de particulares que desearan for-

mar pequeños ranchos que alentaran el desarrollo de la agricul 

tura. Sin embargo, lo anterior trajo como resultado que los 

particulares reclamaran para si las tierras de los pueblos, 

tierras que estaban en posesión de los indígenas. ~demás, el 

mal uso de esta Ley provocó que las tierras comunales de los -

indfgenas se denunciaran tomándolas por terrenos baldíos, frac 

cionándose y pasando a propiedad de 11 una naciente clase media 

rural". 

11 Es cierto que los ejidos se exceptuaron de la Ley de 
Desamortización; pero como el artfculo 27 de la Nueva 
Constitución establec,a la incapacidad legal de todas 
las corporaciones, se interpretó tal dispos1ci6n en -
el sentido de que los ejidos no podían seguir subsis
tiendo como propiedad comunal de los pueblos. Basa-
dos en esta disposición numerosas personas iniciaron 
una serie de denuncias de terrenos ejf dales, conside
r~ndolos como baldfos". (54) 

(54) Ib1dem. 
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Sin duda. la Ley de Desamortizac16n propicf6 la desapari-

ci6n de la propiedad ej1dal (55). asf como las poses tones co

munales que representaban la subsistencia de millares de tnd! 

genas y campesinos. Adellis, la exproptac16n coRtunal y ejtdal 

por decreto es.taba plenamente justificada de acuerdo .con la -

fdeologfa liberal de la 6poca, y mls aún st se trataba de de

saparecer. o cuando menos a "ctviltzar" a aquella masa de fn

d1vtduos que no compartfan los valores econ6mfcos y culturales 

para formar la naci6n anhelada; antes bien, representaba la 

principal traba para la formaci6n de ésta, pues retenfan las 

mercancfas vitales: La fuerza d~ trabajo y la tierra. ademls 

era común pensar que en esas tierras, la organizaci6n social -

de la producci6n imposibilitaba la comercfalizaci6n de produc

tos, y m4s importante, los poseedores de estas mantenfan arra! 

gadamente tradiciones Y.costumbres que en conjunto retardaban 

el avance del cap1ta11smo y en consecuencia 

de la nac16n. 

la construcc16n 

(55) No estA por demls recordar que el ejido aparece como crea
cf6n de la Corona Espaftola, y es precisamente esta forma -
de tenencia la que paulatinamente va desapareciendo hasta 
su reaparic16n e 1nstftucionalizaci6n posterior al movimie~ 
to revolucionario de 1910. Molina Enrfquez seftala que du· 
rante la colonia, los indios continuaron agrup4ndose en 
calpullis rurales, que los espanoles llamaron pueblos; los 
virreyes les designaron una extens16n determinada y unifor 
me a la que llamaron fundo le~al. Los templos cat611cos -
fueron determinantes en la de 1mitact6n de la tierra asig
nada ya que estos servfan de centro al fundo legal. Sin -
embargo. la superficie del fundo legal era reducida para la 
vida agrfcola de los habitantes de cada pueblo. A todos -
los pueblos se les agregaron mls tier~as "que fueron dest1 
nadas con el nombre espaftol de ex1dos. que significa tie-· 
rras inmedhtas 14 • La Revoluci6n Agraria en Mhtco, Op. cit., 
p. 81. 
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"Adviene luego la República. Y la RepQblica agravia 
al iridio como no lo habfa hecho la Colonia. Lo sub
estima como ser humano. Lo despoja de sus tierras. 
Atenta contra la comunidad, disolviéndola violenta-
mente unas veces y apoderándose, con no menos violen 
eta, de sus recursos en otras." (5~ -

Al ser co~siderados como "seres inferiores", incapaces de 

administrar comunalmente sus tierras y producirlas con bajos -

rendimientos la solución estaba entonces en accionar la Ley 

que terminar1a por asestar el golpe mortal a las tierras de 

los indios. Sin embargo, la puesta en marcha de la Ley provo

có que se suscitaran frecuentes manifestaciones de descontento 

por parte de las masas campesinas ind11enas afectadas, quienes 

trataban de defender a toda costa su posesión territorial. 

"Justificada es la revuelta cuando tiene por causa el 
despojo de las propiedades, pero no por justificada -
es menos ruinosa ( ... ) para ~vitarli\ cree que se ade-
1 antará mucho el día que se borre de nuestras leyes -
la palabra baldfo". (57) 

Existen referencias hist6ricas de levantamiento de campesl 

nos por irregularidades agrarias o por la desposesión crecien

te de territorios (58). La reacción social a las múltiples ac-

(56) Mac-Lean y Estenos, Roberto. Estatus Socio Cultural de - · 
los Indios de México. p. 132. 

(57 )Cossio Lorenzo José. lCómo y por quiénes se ha monopoliza
do la propiedad rústica en Mexlco? p. 138. 

(58 ) El trabajo de Leticia Reina reúne los innumerables enfren 
tamientos y brotes de descontento por diversos problemas
agrarios, suscitados en diversas regiones del pafs. Las 
Rebeliones Campesinas en México, (1819-1906), 
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ciones de despojo, apoyadas y realizadas por Ley, alcanzaron 

su más álgida expresión en la Ref~rma, ya que el descontento 

campesino no tardó tiempo en responder violentamente. En es 

ta época se hacían más agudos los antagonismos de los intere

ses comunales de los indígenas, con los defensores del régimen 

de propiedad individual y a su vez con el afianzamiento de la 

agricultura capitalista. 

La acción demoledora de las Ley.es de Reforma respecto a -

las tierras comunales debe entenderse en que la Ley sirvió c~ 

rno instrumento para dar paso a la exigencia histórica del ca

pitalismo. Su avance inevitablemente irnpedfa la permanencia 

de la posesión comunal, así como la sujeción de la mano de 

obra. 

Se ha criticado el contenido de la Ley Lerdo, pero como -

senalábamos anteriormente fueron las mismas condiciones del -

proceso capitalista los que determinaron su decreto y su prá~ 

ti ca. 

"Los liberales, empero, no se propon1an hacer justi
cia, y menos hacerla a las comunidades fndfgenas más 
explotadas". (59) 

(59) Aguilar Alonso, Ob. cit., p. 133. 
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A pesar de los decretos que se dictaron a la Ley en el -

curso de 1856, para corregir los defectos y controlar los abu 

sos sobre la tierra, el contenido y la acción que la Ley se 

proponfa llevar a cabo no se modificó sustancialmente, pues -

el despojo y la venta de propiedades comunales iba en aumento, 

permitiéndose la concentración de la tierra en aquellas manos 

que tuvieran la posibilidad de explotarla "racionalmente" pa

ra los fines capitalistas. 

Con frecuencia se ha dicho que los m4s favorecidos en cuan 

to a la obtención de grandes extensiones de tierra, se destina 

ron a algunos sectores de la burguesfa, a ' viejas familias de -

terratenientes ligados al régimen anterior a la Reforma, a nu~ 

vos latifundistas, ~sí como a comerciantes y profesionistas 

que mantuvieron identificación con la causa liberal. 

Esto significa que la desamortización de las propiedades -

eclesiásticas e indfgenas no se trasladaron en beneficio de los 

criollos ricos, ni siquiera a miles de propietarios pequefios y 

medianos. El propósito era formar precisamente una burguesía 

agraria con la suficiente potencialidad para constituirse en 

una fuerza económica que habrfa de estimular el avance del ca

pitalismo. Para ello el régimen liberal mantuvo la convicción 

de apoyar y garantizar seguridad legal a los nuevos propieta

rios de la tierra. 
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La injusta d1stribuci6n de la tierra no merec1a importan

cia. Las causas de la desigualdad que generaba la pobreza 

agraria eran, según se creta, resultado de la inadecuada d1s

tribuci6n de la poblaci6n respecto a la tierra. La polftfca 

de Colonizacf6n iniciada en los anos de la Reforma fue de gran 

importancia para "enmendar" esta desproporcf6n entrs la tierra 

y la población. (60) 

En suma, el largo proceso que requfri6 la destruccf6n de 

las comunidades indfgenas, ocurri6 legalmente dentro del seno 

de la naci6n independiente, en los 50 affos anteriores a la 

dictadura porffrfsta. Durante este tiempo se ap11c6 con rigor 

la práctica orientada hacia la aniquflacf6n de cualquier vesti 

gfo del pasado. Esta sistem4tf ca accf6n habrf a de ser conducf 

da por los ideales que postulaba el lfberalfsMo 

"La polftfca desamortizadora y en particular la lu
cha contra la comunidad f ndtgena fueron un aspecto 
fundam~ntal del desarrollo del capftalfsmo mex1can~ 
que culmina entre la 1nfcfac16n de la Reforma y los 
primeros aflos del porffrfato". (61) 

(60) Para mayores referencias ver el Capttulo 5 "La Colonfza-
cf6n en Hfxfco" de Zaragoza y Hacfas. 

(61) Aguilar Alonso, Op . cit., p. 138 . 
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2) EL PORFIRIATO 

Los aftos que precedieron al Porfiriato se caracterizaron -

por ser un agitado perfodo de inestabilidad po11tica, de 1ntet 

venc1ones extranjeras, y de un profundo malestar social cuya 

causa principal res1d1a en la masiva desposesi6n de tierras. -

Aunado a ello, la economfa del pafs se encontraba en una eta

pa de estancamiento en casi todos los sectores de la producci6n. 

En esta s1tuacf6n, el arribo al poder del General Porfirio 

Dfaz transform6 él panorama de la economfa nacional y, ademas, 

fntent6 poner fin a las constantes revueltas que imped1an la -

estabilidad po11t1ca del pafs. La transformacf6n de la econo

mfa nacional fue posible por la expans16n del capital interno 

que empezaba a colocarse en las ciudades con la 1ntenci6n de -

diversificar las actividades product1cas¡ de otro lado, el pr~ 

pio desarrollo de los pa1ses industriales ex1g1an extenderse 

hacia las regiones que producfan materias primas, con el fin 

de articular la econom1a a un mercado nacional que tuviera co

nexiones con los grandes mercados fnternacfonlles para abaste

cer de art1culos primarios a ios pa1ses centrales que los re

clamaban. Adem&s, en este perfodo se inicia la entrada sin -

lfmites de capitales extranjeros para invertir en casi todas 

las ramas de la producc16n. 

La introducc16n de capitales externos obedec16 a la nece

sidad de hacer del pafs una nacf6n fndustrfalizada y moderna. 

1 

f 
} 
J 

-~~ 



.91 

Además, los escasos recursos econ6micos con los que se conta

ba resultaban insuficientes para llevar a cabo las empresas que 

planteaba el desarrollo nacional . Todo ello fue apoyado por -

la polftica del Gral. Oíaz, ya que sus pretensiones estaban dl 
rigidas a construir la nación moderna que los liberales ideali 

zaban y que ahora era menester edificar . Este camb)o exigió -

la realización de obras de infraestructura en distintas regio

nes del país para incrementar los canales de comercialización 

y exportación, de la ampliación de medios de comunicación, así 

como la introducción de innovaciones técnicas que propiciaran 

a que la industria adquiriera un mayor desenvolvimiento. 

Esta necesidad de acelerar el desarrollo capitalista a 

cualquier precio tuvo una incidencia notable en las masas indf 

genas y campesinas, ya que ~l porfiriato significó otro episo

dio de despojo y acaparamiento de tierras, de igual forma que 

los anteriores. Este acaparamiento de tierras estaba destina

do, principalmente,a desarrollar las iniciales explotaciones -

petroleras y a fortalecer y ampliar los grandes latifundios. 

2.1) Tierras y Petr61eo. 

La historia del petróleo como actividad industrial se ini

cia en sus primeros momentos en la zona territorial del Golfo 

de M~xico. La existencia de enormes chapopoteras 1mposibilit! 

ba el desarrollo de las actividades agr1colas y ganaderas. 
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por lo que esos terrenos eran poco solicitados para su explo

taci6n, motivo que 11am6 la atenci6n de algunos extranjeros -

ansiosos por encontrar nuevas fuentes energéticas. Para el -

ano 1880 se construy6 la primera reffner1a uEl Agufla", propi! 

dad de los norteamericanos · Samuel Fairburn y Georges Dikson. (62) 

En poco tiempo la regi6n de la costa de Veracruz se vio -

poblada de intereses ingleses y norteamericanos que se dispu

taban las explotaciones petroleras y de gases. 

Los negocios petroleros en manos de ingleses operaban en 

la zona de Papantla. En este lugar se construyó la London Oil 

Trust, en la que participó Cecil Rhodes, fundador del poderoso 

imperio petrolero en Africa del Sur y dueno de la empresa 

Mexkan Oil Corporation. (63) 

Con el aumento de los descubrimientos de yacimientos petr~ 

leros y por consiguiente el crecimiento de las explotaciones, 

se presentó el 18 de marzo de 1884, el "Proyecto del Código de 

Minerta de la RepGblica Mexicana". Dicho proyecto no era otra 

cosa más que el de facilitar ampliamente los terrenos para las 

explotaciones de los negocios extranjeros . 

( 62) El petróleo en México (Boletfn informativo de PEMEX) p. 3 

( 63) Ibfdem. 
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"Art. 10 son de la exclusiva propiedad del dueno del 
suelo, quien por lo mismo, sin necesidad de denuncio 
ni de adjudicación especial, podrá explotar y aprov! 
char 11 • (64) 

El proyecto tenía como fin otorgar las máximas garant1as 

para la explotaci6n de los recursos. Se daba pues la posibi-

1 idad de tomar la tierra de manera arbitraria sin denunciarla 

y sin correr riesgo alguno de ser expropiada nuevamente. En 

este sentido es importante señalar que las regiones ricas en 

recursos del subsuelo pertenecían a poblaciones ind1genas a -

quienes se les despojaba iniustamente de terrenos ancestrales. 

El método usual para cometer atropellos en las tierras r! 

queridas por los intereses extranjeros, consist1a en divulgar 

que dichas tierras eran inadecuadas para las actividades agrl 

colas. Ello hacía que los ind1genas no tuvieran otra alterna 

tiva más que la de ceder su territorio ~gnorando la riqueza 

que la tierra contenta. Como resultado de este eng~~o. las 

tierras indígenas con riqueza en el subsuelo pasaron a manos 

de extranjeros. Los duenos actuales contaban con el amparo -

de la polttica porfirista misma que ofrecía todas las garan

t1as para la explotaci6n de recursos y para el acaparamiento 

de tierras. Esta po11tica se acc1on6 con mayor énfasis cua~ 

do se trataba de indios. Bajo el supuesto de que los anti-

guos poseedores no ten1an "papeles" que certificaran la pos! 

sión legal de su tierra, se facilitaba aún más la apropiaci6n 

de terrenos. 

(64) Ibidem. 
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La Pierce 011 Co., fue una de las compal\tas norteamerica

nas que en poco tiempo extendieron su actividad económica. En 

1886, esta compallía construyó, en Veracruz, una refinería pa

ra procesar el petróleo crudo que venfa de Estados Unidos. 

Después de 10 al\os, fundó una refinerfa con capacidad para 

procesar 2,000 barriles diarios de petróleo crudo qµe venía -

importado del pa1s del norte para convertirlo en kerosina. 

Más tarde, en 1898, la misma compan1a compró la refinería "El 

Aguila" de los norteamericanos Fairburn y Oickson. (65) 

La acelerada expansión de las compal\ías petroleras reque

rían, claro está, de la necesfdad de ocupar territorios para 

desarrollar la extracción de energéticos y la instalación de 

plantas procesadoras. Estas actividades exig1an la disponi

bilidad de tierra, a la vez que el regimen porfirista enfat! 

zaba en impulsar la industrial i zac i6n. Para ello, era mene! 

ter otorgar seguridad legal para la ocupación de tierras. 

Asf, en mayo de 1898, el gobernador constitucional del Esta

do de Veracruz decretó la "Ley sobre enajenación forzosa por 

causa de uti11dad pdblfca". Esta dfsposici6n se emitió anos 

antes a su inclusión definitiva en el art1culo 27 de la Cons 

t1tuc16n. 

En los últimos anos del s1glo XIX, el régimen porf1rista 

( 6 5) 1b1 d em p. 4. 
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emprendi6 la construcci6n de obras de infraestructura. Para 

ello. contrat6 los servicios de la casa Pearson and Son de -

Inglaterra para que construyera el Ferrocarril Nacional de -

Tehuantepec y los Puertos de Salina Cruz en Oaxaca y Coatza

coalcos en Veracruz. Al efectuarse los trabajos de dichas 

construcciones se descubrieron ricas zonas chapopoteras. (66) 

En este caso tampoco fue una excepci6n el que manos extranje

ras se apoderaran de las explotaciones. 

En 1899, el norteamericano Edward Ooheny se cerc1or6 de 

las inmensas riquezas petroleras del Golfo de México de las 

que frecuentemente se hablaba. A partir de entonces, Ooheny 

contro16 casi todas las explotaciones de capital estadounide~ 

se en las costas de Veracruz a través de su primera empresa, 

la Mexican Petroleum Company. 

El 24 de diciembre de 1901, el Congreso de la Un16n de-

cret6 la 11 Ley del Petr61eo de los Estados Unidos Mexicanos". (67) 

Esta ley al igual que la de 1884 otorgaba amplios der~ 

chos sobre la tierra a las empresas extranjeras en su insa

ciable búsqueda por las riquezas del subsuelo, ya que autori

zaba permisos a fin de llevar a cabo explotaciones en terrenos 

(66) Ibfdem. 

( 67) !EJdem. 



.96 

baldfos (68) o nacionales, as1 como en otras regiones físicas, 

con el objeto de descrubr1r petróleo o carburos gaseosos; ade

m§s autorizaba la expedici6n de patentes para que se realiza-

sen, de acuerdo con la ley, las explotaciones de fuentes o de

p6~itos. Los permisos para las explotaciones sólo causarfan 

un costo de 5 centavos por hectárea pagados en esta~pillas a~ 

heridas al documento que certificaba el permiso, a la vez que 

tendr,an que denunciar a la Secretarfa de Fomento los nuevos 

descubrimientos. Dichos permisos de explotaci6n tendrfan una 

durac16n de 10 a~os. 

( 68) 

"Los descubridores de petróleo o carburos gaseosos -
de hidr6geno, que de acuerdo con la Ley. obtuvieron 
su patente respectiva, gozaran para la explotación 
de aquellas sustancias de las franquicias siguientes: 

l. Exportar lfbre de todo impuesto los productos na
turales. refinados o elaborados que procedan de la 
explotación. 

11. Importar 11 bres de derechos. por una sol a vez. las 
maquinas para refinar petróleos o carburos gaseosos 
de hidr6geno (en s1 todos los instrumentos y mate
riales necesarios para las explotaciones). 

III. El capital invertido en la explotac16n de petr6leo 
o carburos gaseosos de hidrógeno, se~a libre. por 
diez anos, de todo impuesto federal, excepto el del 
timbre. 

IV. Los concesionarios tendr(n el derecho de comprar 
los terrenos nacfonalei necesarios para el estable
cimiento de sus maquinarias~ oficinas( .•. ) 

V. ( .•• )y cuando se trata de terrenos que sean de pro 
piedad particular. Los mismos concesionarios tendrTn 
el derecho de expropiar a dichos particulares. 

En paginas anteriores se sefta16 que era frecuente identi 
fica~ a las tierras ejidales por terrenos bald1os. Esti 
arbitrariedad origin6 ocupaciones de tierras para ser de! 
tinadas a las nuevas actividades industriales. 
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VI. Las empresas tendrán, además, el derecho de esta
blecer tuberfas para conducir los productos de la 
explotaci6n por los terrenos de propiedad particu 
lar( ... )". (69) -

Con base en esta Ley 1 el General Dfaz concedi6 los prime

ros permisos para las explotaciones al ing16s Weetman Dickinson 

Pearson y al ya mencionado Edw.ard Doheny .. Fue as1 como las -

empresas extranjeras tuvieron las puertas abiertas para empre! 

der con más derechos y apoyos por el rfg1men, la adquisición 

de vastos territorios petrolfferos. en donde se llegaron a des 

cubrir pozos que alcanzaban producciones de 1,500 barriles dia

rios. hecho que contribuyó a la iniciaci6n come·rcfal de la pro

ducci6n petrolera en México, debido a que Doheny consigue la 

conces16n para proveer de petr61eo crudo al Ferr~carr11 Central 

Mexicano por la Hexfcan Petroleum Comp~ny, la cual se comprome

terfa a abastecer 6,000 litros diarios de petr61eo para el rec~ 

rrido de las locomotoras. { 70) 

A rafz de los derechos para ocupar tierras, se fueron mul

tipl fcando las empresas, como es el caso de la Huasteca Petroleum 

Compani., establecida el 12 de febrero de 1907 en la zona de la 

Huasteca Veracruzana y cuyo propietario era nada menos que el 

Sr. Doheny. (71) 

(69) Ibidem. p. 5-6. 

(.70) Ibidem. p. 6. 

(71) Ibidem. p. 8. 
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En 1908, la compall1a de petroleo "El A9uila" empez6 a el! 

borar productos para la comercfalfzacf6n en una planta con ca 

pacfdad para 2,000 barriles diarios. Al siguiente allo, la 

compall1a cambio su raz6n social, y en adelante se denominar1a 

Compall1a Mexicana de Petr6leo "El Agufla, s;A.", teniendo un 

considerable incremento de capital de Sl00,00 m/n a 24.5 mf-

llo.nes en un solo allo. (72) 

La Ley de 1901 (Ley del Petr61eo de los Estados Unidos M! 

xfcanos) signf ffc6 la puerta que permitf6 la entrada con ga

rant1as para desarrollar las explotaciones de los extranjeros 

en la rama de los energftfcos. 

"Las compa~1as mis fuertes que operaron en el pa1s -
eran: Americanas grupo Doheny; Mexfcan Petroleum Com 
pany, Huasteca Petroleum Company, Standard Ofl Comp¡ 
ny of New Jersey que oper6 con el nombre de Penn Hex 
Fuel Company¡ los intereses Sfnclair que operaron 
con el nombre de Freeport and Mexfcan Fuel Corpora-
tfon; la Gull Company, Southern Paciffc Raflroad y 
otras, controlando comercialmente el 65 por ciento. 
Los intereses :presentados por Royal Dutch-Sheel 
Sindfcate, que operaron con el nombre de Corona Pe
troleum ·Company y Chfjoeses 011 Limited, controla
ron el 32 por ciento; y solamente el 3 por ciento -
restante lo controlaba la empresa semfoficfal "Pe
tr6leos de México, S.A." (PETROMEX). 11 (7 3) 

El fnterfs de 16s fnversfonf stas se incrementaba cada vez 

mfs, ya que sus cuantiosas fortunas se ampliaban sin precede! 

tes. Un solo pozo, propiedad de la Huasteca Petroleum Company, 

( 72) Ibfdem. 

( 73) lbidem. p. 9. 
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lleg6 a producir m4s de 71.000,000 de barriles en diez años, 

hasta que un accidente puso fin a su capacidad. 

El arribo al poder del General Dtaz se tradujo en un epi

sodio ~4s en el despojo de tierras, no s61o para destinarse a 

las actividades industriales como ya hemos visto, s~no también 

para la formaci6n de latifundios. Esto último también tuvo -

su apoyo en las "Leyes de Oesamortfzac16n, Nacion~lizac16n, 

Colonizaci6n y con la Constituci6n de 1857" {Leyes de Reforma), 

leyes que apuntaron el inicio de la expropfaci6n legal, favo

reciendo el acaparamiento de tierras a través de los distintos 

gobiernos hasta su disoluci6n con las reformas constftuciona-

les de 1915. 

El férreo ré§imen que domfn6 durante tres décadas a la na

ci6n, contribuyó a incrementar la miseria material que constr~ 

ñfa con mayor vigor a las masas rurales, sometiendo la tierra 

y la fuerza de trabajo de los indios que representabam en el -

porffrfato, las dos terceras partes de nueve millones de pobl! 

c16n rural, (74) a los intereses de un puftado de latifundistas, 

dada la intensa explotac16n a considerarlos como animales de 

trabajo. 

(74) Rosenweig, Fernando. MEl Desarrollo Econ6m1co de Mfxico". 
en Trimestre Econ6m1co, p. 427. 
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Con el decreto en 1883 de la Ley sobre deslinde y colonf

zaci6n de los terrenos baldfos, se da lugar a la creaci6n de 

grandes latffundfos. Ademcis, con esta Ley, se autoriz6 la -

creaci6n de las grandes empresas deslindadoras. (75) Estas -

medidas decretadas por el gobierno vinieron a sumarse como un 

agente mis en la larga cadena de acciones tendientes a efec

tuar los despojos. Sin embargo, dichas medidas se justifica

ron con el fin de implementar con velocidad el desarrollo 

agrfcola. Acciones que se favorecieron a través del "estable 

cimiento de catastros, difundir la privatizaci6n de la propf~ 

dad privada y de acelerar la colonizaci6n de las tierras v1r

genes". ( 76) 

Existen referencias elocuentes que muestran el apoyo del 

r~gimen porffrista para formar las grandes propiedades priva

das y las compaftfas deslindadoras, as1 como el estfmulo a co

lonos nacionales o extranjeros deseosos de invertir en el cam 

po~ mediante la puesta en vfgor de esta ley hasta su disolu

ci6n en 1889. Este tiempo -de 1883 a 1889- sfrvi6 para des-

1 fndar 32 millones de hect&reas, a la vez que.se habfan con

cedido a t1tulo gratuito 12.700,000 a las compaftfas deslind! 

doras, qu1enesadquirieron 14.800,000 hecUreas . Para 1889, -

(75) tarpfzo, Jorge. La Constituci6n Mexicana de 1917, p. 22. 

(76) Gutelman, Michel. Capitalismo y Reforma Agraria en MAxi
~· fl· 33. 
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~stas posefan el 12% de la superficie de M~xfco (77). 

El decreto de las Leyes con el fin de propiciar y funda

mentar el despojo vendrfan en definitiva a modificar conside

rablemente la estructura agraria del pafs, ya que ello vendrfa 

a hacer más honda la ruptura de los campesinos lnd,genas hacia 

la posesi6n de la tierra. En suma, la legalidad en la que se 

apoyaba el despojo fue la palanca que termin6 por destruir 

las formas de poses16n comunal de los indfgenas. La concentr!_ 

ci6n de la tierra favorecida por el r~gimen porffrista di6 lu

gar a la creac16n de las llamadas "haciendas porfirianas",(78) 

las cuales estaban controladas en su mayorfa por capitales na

cionales. Su incipiente avance como unidad agropecuaria de la 

época se debi6 a la incapacidad de esta para constituirse en 

explotaciones moderna, ya que eran mis dominantes sus caracte

rhticas de propiedad privada, tendencia a producir para los 

mercados y empleo del trabajo asalariado (79), que en conjunto 

no garantizaban ef1cienc1a en la producción agrtcola. 

En vez de lograr incrementos en el agro, los hacendados 

vefan m&s en su ingreso personal. 

(77) Gonzalez Roa, Fernando. El Assecto Agrario de la Revolu
ci6n Mexicana. Citado por M. utelman. Op. cit., p.33-34. 

(78) No est& por dem's senalar que en gran parte fsta se for
m6 a ra1z de los despojos sufridos con anterioridad a 
las tierras de los 1nd1genas y por la desamort1zaci6n de 
los bienes del clero. 

(79) Rosenwe1g, Fernando. Op. cit., p. 427. 
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"Mientras mas dinero recib1a el hacendado absentista 
de su administrador o administradores, m&s gastaba -
en su vida de lujo y despilfarro. No fue ni siquiera 
capaz de producir los art1culos necesarios a la fru
gal al imentaci6n popular". (80) 

La ineficiencia de la hacienda porfiriaria es vista desde -

los t6rm1nos en que intentaba obtener una ganancia sin p6rd1-

das. Por ello, no arriesgaba en invertir para mejorar o incr~ 

mentar la producci6n. Por el contrario, reduc1a los cultivos 

a los lfmites que fueran absolutamente seguros y "procuraban -

abatir los costos escatimando salarios y mejoras" (81}. Ade

mis, nb proporcionaban a sus trabajadores instrümentos que con 

tribuyeran a su eficiencia. Ni siquiera las haciendas que pr~ 

ducfan mercancfas para la exporta~i6n escapaban de esta tenden 

cia. 

Es importante seftalar que el avance que sfgnfffc6 el fort! 

lecimiento de la hacienda iba en detrimento de las tierras c~ 

munales indfgenas y, como consecuencia, buena parte de el~os 

se vieron obligados a emplearse como peones al servicio de los 

hacendados, quienes vivfan restrf ngfdos por deudas sin tener 

posibilidad de moverse en busca de mejores condiciones de tra

bajo . 

(80} Silva Herzog, Jesús. De la historia de México 1810-1938. 
p. 163 . 

( 81 } I b f d em. 
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la inhumana explotacf6n de las masas f nd1genas cobra sin

gular importancia en el régimen de Dfaz 1 ya que éste llev6 a 

cabo acciones tendientes a exterminar la poblaci6n india en -

su af&n de intentar "blanq~ear" a la . poblaci6n e introducir -

elementos externos que edificar1an una naci6n orientada a la 

civ1lizaci6n occidental. Para él. al igual que los.liberales 

de la Reforma. era menester destruir vigorosamente cualquier 

manifestacf6n que tuviera a sus ojos rasgos que consideraba -. 
salvajes y retr6grados. La df scriminaci6n racial estaba a la 

orden del dfa y se manifestaba en la explotaci6n que los con

ducfa. en la mayorfa de los casos, hasta la muerte por inten

sas jornadas de trabajo. mala alimentac16n y pésimas condici~ 

nes de salud y vivienda. 

Sin embargo, como era necesaria para el funcio~amiento de 

las haciendas la mano de obra barata. y era imposible llevar 

a cabo una exterminacf6n ·radical de la poblaci6n nativa. se -

les redujo a un estado de servilismo. 

Eran frecuentes en este régimen las deportaciones masivas 

de indfgenas a otras partes de la República, quienes eran en

ganchados por deudas o castigos, especialmente cuando habfa -

intentos de recuperaci6n de tierras. movimientos que no deja

ban de ser fr~cuentes a pesar de 11 represi6n. 
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Retomando las lfneas centrales de plginas anteriores nos 

permitir§ hacer algunas reflexiones acerca del arbitrario 

abuso del cual fueron objeto las tierras de los indios. 

La presencia de los intereses extranjeros respecto al ac

ceso a la tierra giraba en torno a dos objetivos principales: 

en primer lugar, colonizar por componentes "no indios" las -

tierras despojadas, lo cual foment6 las grandes propiedades 

mismas que estar1an enfocadas a producir a un ritmo que pudi~ 

ra satisfacer la exportaci6n de materias primas a los pa1ses 

centrales¡ en segundo lugar, explotar los minerales y el sub

suelo por medio de concesiones otorgadas por el gobierno a los 

inversionistas extranjeros. 

Con anterioridad hemos senalado que durante el porfiriato 

se inicia el despojo de tierras para destinarse a las activi

dades de extraccf6n del petr6leo. Los pueblos que se encon

traban encima de los vastos yacimientos petro11feron experi

mentaron que la ambici6n por la tierra continuaba. Ya no se 

trataba de ceder la tierra al ganado o a los cultivos de ex

portación, sino ahora, la necesidad por acaparar la tierra -

.respond1a a otro fin: exprimirle las entranas. 

Hay acuerdo general en el hecho de que los anos del porfi 

rfato fueron una ~poca en donde el despojo territorial ad

qu1ri6 mayores dimensiones. Ello encuentra su explicaci6n si 
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ubicamos los fines que motivaban los acaparamientos de tierra 

por un gobierno que ebogaba por la plena consolidaci6n de las 

relaciones capitalista. 

En suma, varios facores propiciaron el despojo de tierras, 

durante las d~cadas anteriores al porfiriato y en el perfodo 

mismo. Esquem&ticamente podrfamos senalar los siguientes: 

l. Las concepciones distintas acerca del derecho de 

propiedad de la tierra entre indios y no indios. 

En los primeros, el derecho sobre la tierra esta

ba fundamentado en la colectividad y no es la po

ses16n individual. Mientras que en los segundos 

existfa la correspondencia en el sentido romano -

de la propiedad que estipulaba lfmites precisos a 

un solo individuo. 

2. La fntroducc16n de Leyes que favorecieran el aca

paramiento de tierra para actividades agrfcolas 

con car&cter de exporta~i6n, para la colonizaci6n, 

y para la explotaci6n de minerales y del subsuelo. 

3. La necesidad creciente de mano de obra barata que 

continuaba sujeta a sus medios de producci6n. 

.e¡., 
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La mano de obra barata y la tierra fueron los elementos -

m4s apremiantes que requerfa el proceso capitalista para su -

consolidaci6n deffnitfva. Los indios, por su parte, posetan 

estas dos mercancfas indispensables. Por ello, hab1a que su1 

traerlas y ap~opiárselas de cualquier forma. La legalidad en 

este caso fue el instrumento mas socorrido. La legalidad que 

hfzo posible el avance del capitalismo. 
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3) LA REVOLUCION MEXICANA DE 19~Q 

El "Programa del Partido Liberal y Manifiesto a la Naci6n" 

lanzado por Ricardo Flores Mag6n desde Saint Louis, Missouri, 

el lo.· de julio de 1906, da a conocer los ideal es y el progra

ma de acci6n de un movimiento que se gesta en el seno del por

ffriato. Este movimiento, que luch6 por el derrocamiento de -

la dictadura, inclufa diversos postulados de importante tras

cendencia social y polftica para la nación: 

"El magonismo habrfa de luchar( ... ) por la reivtn
d1caci6n de los derechos conculcados: libertad, 
igualdad, seguridad y por los principios traiciona
dos: separaci6n entre la Iglesia y el Estado, divi
s16n de poderes, sistema federal ( ... )" (82) 

El magonismo represent6 la corriente m4s radical y tenaz en 

oposic16n a la dictadura porfirista. De ahf que el contenido 

polftico y social de su programa se constituyó en el antecede~ 

te ideo16gico m4s significativo de la Revoluci6n, y m4s tarde 

en la inclusión a los artfculos 27 y 123 de la Constituci6n de 

Quer~taro de 1917. Sin embargo, para que quedaran expresados 

constitucionalmente sus ideales, hubo de desatarse una lucha -

armada, incitada por Francisco I. Madero, el 20 de noviembre 

de 1910, cuyos principales dirigentes no encontraron en la ma

yor de las veces, coincidencias 1deo16gicas o de estrategia, 

(82) Sayeg Helú, Jorge, Ei Constitucionalismo Social Mexicano, 
p. 20. 
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aunque en sus programas y "banderas ideológicas" aparecieran -

obstinadamente las urgentes medidas econ6mfcas y polftfcas que 

Mag6n comprendfa y que mls acertadamente. las masas exf gf an. 

El progra~a magonista 1nclufa nueve secciones fundamenta

les: 1) Reformas constitucionales; 2) Hejoramfento y Fomento 

de la Instrucc16n Pública; 3) Extranjeros; 4) Restricciones al 

tlero cat61ico; 5) Capital y Trabajo; 6) Tierras; 7) Impuestos; 

8) Puntos generales y 9) ClAusula especial. (83) 

La resoluci6n del problema agrario que encontraba su raiz 

mAs profunda en los atropellos cometidos a las tierras por in

tereses nacionales y extranjeros, constitufa, sfn duda. uno de 

los aspectos de mayor atención. 

En el punto 6 (Tierras), Mag6n reitera la necesidad de df! 

tribuir equitativamente las tierras, asf como el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo de los asalariados. En este pu~ 

to, por primera vez, se exp~es6 un principio fundamental de la 

Revoluci6n: "La rest1tuci6n de ejidos a los pueblos que han st 

. do despojados de ellos es de clara justicia". Sin embargo, 

las medidas para satisfacer esta necesidad social todavfa est! 

ban lejos de objetfvisarse, pues Hag6n vislumbraba esta solu

ci6n de una manera todavfa sencilla y f&ctl al tomar las tie

rras de los terratenientes que estuvieran improductivas y re

partfrl as entre los desposefdos: 

(83) Ibfdem p. 37-54 
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"Esta medida no causará el empobrecimiento de ningu
no y evitará el de muchos. A los actuales poseedores 
de tierras les queda el derecho de aprovecharse de -
los productos de ellas, que siempre son superiores a 
los gastos de cultivo; es decir, pueden hasta seguir 
enriqueci~ndose. No se les van a quitar las tierras 
que les producfan beneficios, las que cultivan, apro 
vechan en pastos para ganado, etc., sino s6lo las -
tierras improductivas, las que ellos mismos dejan -
abandonadas y que, de hecho, no les reportan ningún 
beneficio. Y estas tierras despreciadas, ,quizá por 
inútiles serán. sin embargo. productivas cuando se -
pongan ~n manos de otros m5s necesitados o más aptos 
que los primitivos dueños. No será un perjuicio pa
ra los ricos perder tierras que no atienden y de las 
que ningún provecho sacan. y en cambio será un verd! 
dero beneficio para los pobres poseer estas tierras. 
trabajarlas y vivir de sus productos." (84) 

Dar tierras improductivas a los desposefdos no siempre re· 

sult6 ser una soluci6n halagadora para los terratenientes y m! 

cho menos cumplirla por voluntad o contribución. Precisamente 

las medidas para realizar esta necesidad social, sedan los el~ 

mentos importantes que nutrirf an el contenido de la Revoluci6n 

que exfgfa soluciones inmediatas a las ya envejecidas demandas. 

La gufa central de la Revoluci6n: "la rest1tuci6n de las 

tierras". permaneció como una constante durante el movimiento 

revolucionario. Las formas de proceder hubieron de esperar 

hasta la promulgación de la Const1tucf6n de 1917. La influencia 

de Mag6n fue, sfn embargo, fnequfvoca. 

( 84) Ibfdem p. 49 (Tomada ·del punto 6. del Programa Hagonfsta •.• ) 
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Cuatro anos m!s tarde de expedido el programa magonf sta, -

Francisco I. Madero da a conocer el documento que habrla de 

iniciar, por medio de las armas, la lucha en contra de la dic

tadura. En este documento conocido como Plan de San Luis Poto 

sf (5 de octubre de 1910), Madero expone la denuncia a la re

eleccf6n de Porfirio Dfaz, dado el fraude electoral, y llama a 

nulfficar y desconocer tales elecciones, asf como al gobierno 

de ese momento. 

En el punto referente a las tierras, Madero se refiere al 

antecedente del problema agrario más reciente ocurrido durante 

el porfiriato, esto es, la Ley de terrenos bald1os como causa 

del despojo. AdemáJ, retoma nuevamente el principio sobre la 

rest1tuci6n de los ejidos: 

"Abusando de la ley de terrenbs baldfos, numerosos -
pequenos propieta~fos, en su mayorfa indfgenas, han 
sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la -
Secretar,a de Fomento, o por fallas de los tribuna-
les de la República. 
Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos po
seedores los terrenos de que se les despoj6 de un mo 
do tan arbitrario, se declaran sujetas a revis16n ti 
les disposiciones y fallos y se les exigirá a los que 
los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus here 
deros, que los restituyan a sus primitivos propfeta~ 
ríos, a quienes pagarán tambi~n una 1ndemnfzaci6n por 
los perjuicios sufridos. S6lo en caso de que esos t~ 
rrenos hayan pasado a tercera persona antes de la pro 
mulgacf6n de este plan, los antiguos propietarios re~ 
cfbirán indemnización de aquellos en cuyo beneficio -
se ver if i c6 el despoj 0 11 • ( 85) 

(85) Ibídem p. 69. 
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El Plan de San Luis no s61o s1gnif1c6 un programa polltico 

destinado a derribar la dictadura, sfno también contrfbuyo a -

sentar las bases de la futura reforma agraria. ya que se afina 

bancada vez más los medios para objetfvizarla. Durante el m! 

derismo se cre6 la Comisf6n Agraria Ejecutiva, institución en

cargada de solucionar las demandas de tierras. En ~n informe 

de esta comisión, no faltó la referencia a la reconstituci6n -

de los ejidos: 

" que el medio más general y práctico para comen
zar la resolución del prdgrama agrario, es el de re
construir 1 os ejidos de los pueblos". (86) 

A Francisco I. Madero se le atribuye haber iniciado la fa

se po11tica de la Revolución. Con su lema, "Sufragio Efectivo 

No Reelección", pretend1a acabar definitivamente con los males 

· que acarreaba la dictadura. Sin embargo. dejaba a la deriva -

las consecuencias sociales y económicas que habfan dejado si

glos de despojo y usurpación de tierras en las masas campesi

nas. pese a la creación de la mencionada institución que resu! 

taba insuficiente y hasta cierto punto inadecuada en el conte! 

to armado del momento. Lo anterior. mas la falla de Madero al 

aceptar el gobierno interno que dejaba D1az tras su ren"ncfa 

al poder (25 de mayo de 1911). le valf6 la primera oposición -

de Emiliano Zapata y Pascual Orozco. ya electo Madero como pr! 

sfdente de la República. (87) 

(86) Ibfdem p. 104. 
(87. ) I bf dem. 
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En 1913, Madero junto con el vic~prestdente Jo~E Marfa Pi

no Su!rez, es traicionado y asesinado por su propio agente de 

seguridad personal y encargado de la defensa militar de la ci~ 

dad de HExico. Victoriano Huerta, en complicidad con F61ix 

Dfaz -sobrino del depuesto dictador- y con la intromisión del 

Embajador norteamericano en México. Henry Wilson, se autonombra 

presidente y nombra al segundo, vicepresidente de la Repúbli

ca. (88) 

Los 17 meses de gobierno ilegal de Huerta, se caracteriza

ron por ser un perfodo de contfnua agitac16n por las inumera

bles insurrecciones de desconocimiento y ataque a la espúrea 

presidencia. 

Venustiano Carranza, entonces gobernador del Estado de CO! 

huila, desconoce el poder ejecutivo de Huerta y se levanta a 

combatirlo, llamando al resto de los estados que se sumen a la 

oposición. 

Mientras la trama polftica se concentraba en torno a la -

falsedad polftica del usurpador, las soluciones a las necesi

dades sociales parecfan estancadas. Durante este perfodo, Juan 

Sarabia representando a la "Comisión Agraria de la Extrema Iz

quierda del Partido Liberal", propone un proyecto de Ley "sobre 

(88) Ibidem. 
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adiciones a la Constitución General", en un intento más por -

pacificar al pafs mediante prácticas constitucionales. Los 4 

artfculos de estt proyecto de Ley regulaban las disposiciones 

en materia agraria a seguir. No obstante, su trascendencia -

no fue generalizada. 

Por otra parte, el combate de Zapata al maderismo fue im

pulsado por su inflexibilidad para recuperar los justos dere

chos de los demandantes que se habfan movilizado, no obstante 

la orden de Madero el 20 de noviembre de 1910 y que no encon

traban todavfa una respuesta concreta a sus necesidades. Las 

discrepancias de fondo entre Madero y Zapata surgieron en el 

momento en que se presentó la manera de solucionar el proble

ma agrario. La actitud de Madero, dilatada, vacilante en re

mediar el problema, apoyándose en cuestiones legalts y de or

den chocaba con la impaciencia de Zapata quien sintetizaba 

con su intransigencia el malestar social, a fin d• que se cu~ 

plfera de fnmedfato el art1culo 3o. del Plan de San Luis. 

Esta convicci6n de recuperar la tierra, por la cual Zapa

ta luchaba sin vacilaciones, hubo de encauzarse en el Plan de 

Ayala (28 de noviembre de 1911), (89) documento que empuja el 

movimiento armado hacia el agrarismo y que, el mismo tiempo, 

recoje las aspiraciones sociales del movimiento. 

(89) Ibfdem. 
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La trascendencia del Plan de Ayala respecto al Plan de 

San Luis, se concentra en las medidas objetivas para la recu

peraci6n de las tierras . Mientras el Plan de San Luis estima 

la revisi6n por la autoridad judicial de los despojos cometi

dos y su posterior reconstitución por vhs legales, el Plan -

de Ayala incita que los pueblos de inmediato se posesionen de 

las tierras que les fueron usurpadas. En el punto 7 del plan 

zapatista aparece un p~incipio fundamental que más tarde ha

brfa de incluirse en la Constituci6n de 1917, con un contenido 

social pero distinto por el cual surgi6 (90). Este principio 

al que aludimos se refiere a la "exprop1aci6n de una parte de 

los latifundios para crear la pequeHa propiedad, establecer -

colonias y dotar a los pueblos ~e fundo legal, ejidos y terr~ 

nos de labor:" 

"En virtud de que la inmensa mayorta de los pueblos 
y ciudadanos mexicanos no son mas duenos que del te 
rreno que pisan, sufriendo los horrores de la mise~ 
ria sin poder mejorar en nada su condfci6n social -
ni poder dedicarse a la industria o a la agricultu
ra por estar monopolizadas en unas cuantas manos, -
las tierras, montes y aguas, por esta causa se expro 
piarán, previa indemnizaci6n de la tercera parte de
esos monopolios, a los poderosos propietarios de 
ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de M~
xico obtengan ejidos, colonias, fundos legales para 
pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejo 
re en todo y para todo la falta de prosperidad y -
bienestar de 1 os me xi canos". (91) 

(90) Vhse en este mismo trabajo el Cap1tul o IV. 

(91) Sayeg HelO, ob. cit. p. 125 (Tomado del Plan de Ayala). 
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Con base en este Plan, el 30 de abril de 1912, se real izó 

la primera restitución de tierras al pueblo de Ixcamilpa, Mo

relos, por la Junta Revolucionaria encabezada por Emiliano Za 

pata y Otilfo Montaño. (92) 

Este hecho sentarf a antecedentes importantes al considerar 

la manera más real para darle soluci6n a un problema que en~on. 

traba su origen en el despojo y que ahora los pueblos, empunan. 

do la justicia y su derecho sobre la tierra. no esperaban en 

recuperar. Sin embargo, esta firme actuación de Zapata y sus 

seguidores se habfa de encontrar con los obstáculos legalistas 

que. interpuso Venustiano Carranza, quien, por otro lado, se de! 

tac6 por su consistente ataque en oposicf6n al régimen huerti! 

ta. Esta oposición se expresó en el Plan de Guadalupe (12 de 

diciembre de 1913). la lucha contra el huertfsmo habrfa de 

unir 1as fuerzas armadas del pafs. En ésta participaron los -

ejércitos del norte comandados por Alvaro Obreg6n y por Franci! 

co Villa con su Divisi6n del Norte, en tanto que la presencia 

del Ejército libertador del Sur de Zapata movilizó los estados 

de Puebla, Tlaxcala y Morelos para combatir al ejército federal 

a las 6rdenes de Huerta. (93) 

Es importante destacar, en este orden, el papel que jug6 

Venustiano Carranza en cuanto a satisfacer los objetivos plan 

teados para la resolucl6n del problema agrari-0. Hemos menc1! 

(92) Ib1dem p. 127. 

{93) Ib1dem p. 161. 
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nado que la actitud legalista que siempre le caracteriz6, ha

brfa de Influir en los pr6ximos acontecimientos. Por un lado, 

se hizo manifiesta su oposici6n a las medidas agrarias expre

sadas por Zapata en el Plan de Ayala. Ello fue fundamentalme~ 

te porque su intento de pacificaci6n y objeto mismo de la Rev~ 

luci6n se limitaba a los términos de la leg1slaci6n constitu

cional. Su concepción del movimiento hacfa parecer las medi

das planteadas seriamente radicales y, válgase la insistencia, 

sin fundamento legal. El otro lado surge, sfn embargo, de es

ta práctica legalista, es decir, durante su gobierno prov1si~ 

nal se dictan las reformas más trascendentes ai art,culo 27 -

como la expresión mas acabada que surgió de toda la experien

cia recogida durante el movimiento revolucionario. 

La urgente necesidad de reconsiderar al ejido constitu,a, 

para entonces, la única cond1ci6n que asegurar1a la paz de la 

nac16n. Lograr poner en práctica esta condición, as, como el 

proyecto de Ley que regular,a ' la accf6n no era cuesti6n de una 

simple voluntad pol,tica, sino representaba enfrentarse abier

tamente a las clases sociales que resultaron ampliamente bene 

ffciadas en términos territoriales. 

En efecto, lcuAles ser1an los mecanismos que se de:berfan im

plementar para poder satisfacer las necesidades de las clases 

despojadas que prácticamente hab,an quedado reducidas a la 1~ 

pot~ncia econ6m1ca? lDe qué manera se pod1an recuperar las 
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tierras acaparadas en manos de terratenientes y de concesione~ 

nacionales o extranjeras, ya que estos últimos qozaban 

de las garantlas que las leyes anteriores les habían otorgado 

en cuanto a 1 p 1 en o u s.o del ter r i to r i o ad q u i r id o? Aunque , como 

principios ya se habían expresado en los distintos programas 

revolucionarios, restaba aclarar las formas pr&cticas. 

De la forma de solucionar estas interrogantes dependta. en 

gran medida, la pacificación del pa1s, una vez derrotado el 

huertismo con la expedición de los Tratados de Teoloyucan (13 

de agosto de 1914). ( 94) Pues se tenh en cuenta, desde el prQ_ 

grama magonista, que la urgente necesidad de devolver la tierra 

a los millones de desposeídos era el principal requisito para 

acabar con la carencia generalizada que habla tomado el camino 

de la insurrección. El primer paso consistla entonces, en re

cuperar la tierra. Aplicar objetivamente este paso propici6 

múltiples discusiones y propuestas -a las que a algunas de ellas 

nos hemos brevemente referido-. Sin embargo, durante los inte~ 

tos de Carranza por darle al movimiento un cauce legalista, el 

diputado Luis Cabrera incidió sobre la recuperación de la tie

rra ya que cuestionó los "medios ingenuosª que se trataban de 

implementar para darle solución al conflicto agrario. 

(94) Ibidem p. 163. · 
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Una de las propuestas aceptadas por la Secretar1a de Fome~ 

to, fue que las tierras por despojos anteriores se reivindica

ran, es decir, que los individuos afectados reconocieran cuales 

habfan sido sus antiguos terrenos y, en base a ello, tomar pos~ 

si6n legal de las tierras. Según Cabrera esta soluci6n era un 

medio 16g1co, pero ingenuo. 

La propia Secretar1a de Fomento "( ••. ) 1nvit6 a todas las 

poblaciones que se encontraban en el caso de reivindicar sus 

ejidos, para que dijeran que extensiones más o menos habfan te

nido en épocas anteriores, y los identificaran, a ver si era p~ 

sible un intento de reivindicaci6n. Más sucedi6 lo que ten1a 

que suceder: que no fue posible reivindicar los ejidos, porque 

las injusticias más grandes que puedan cometerse en la histo~ta 

de los pueblos, llega un momento que no pueden deshacerse ya por 

medio de la justicia correspondiente, sino que es necesario re 

mediarlas en alguna otra forma". (95) 

Estas reivindicaciones como era de esperarse, nunca se rea 

lizaron, ya que las tierras que reconoctan y exig1an sus anti

guos poseedores se encontraban acaparadas con t1tulos de propf~ 
1 

dad bien reglamentados, y más aún, si se trataba de afectar los 

(95) Cabrera, luis. la reconstituci6n de los e idos 
blos como medio e su r m r a ese av tu e 
mex cano D scurso pronunc ado en a e mara 
el 3 de diciembre de 1912 . ) 
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intereses de personajes influyentes tanto nacionales como ex-

tranjeros, que pese a las restituciones esporAdicas que llegó 

a realizar Zapata fueron insuficientes. En otras palabras, se 

necesitaba la tierra que el movimiento armado por si sólo no -

logró recuperar. 

Ademas, la reivindicación de ejidos exig1a un largo tiem

po de averiguaciones judiciales y de trlmites. Cabrera senal! 

ba qye los hacendados estaban posesionados de casi el total de 

los ejidos. Sólo a un 10% de estos hacendados se les podr1a -

comprobar que no tenfan derechos sobre la tierras. Sin embar

go, el 90% restante estaba legalmente amparado y posetan t,tu

los que en tErmfnos judiciales no se les pod~a desconocer. 

Estas razones eran de suficiente peso como para pasarlas 

por alto. De ahf que la recuperac16n de la tierra acaparada -

no encontrara una solucf6n flc11. Estos fueron precisamente -

los "medios ingenuos" que cuestion6 Luis Cabrera: 

"Cuando estos medios ingenuos se desacreditaron co
menzó a comprenderse que no era precisamente la ne
cesidad de crear la pequefta propiedad particular la 
mis urgente; se vfo ~ue todos esos medios podrtan -
sattsfacer las necesidades de uno, de dos, de diez, 
de cien individuos• pero que las necesidades de cien 
tos de miles de ho~bres cuya pobreza y cuya condi·-
ci6n de parias dependen de la desigualdad en la dfs 
trfbuc16n de la tierra, no quedaban satisfechos po~ 
ese siste••· Se comprend16 entonces que habfa otro 
problema Mucho mls hondo y mucho mas i•portante que 
todavfa no se habfa tocado y, que, sfn eMbargo, era 
de mls urgente resoluct6n; este era el probl••• de 



.120 

aroporcionar tierras a los cientos de miles de in
ios que las habfan perdido o que nunca las habian 

tenido". (96) 

Ante la inoperancia de la refvindicaci6n de ejidos y. pa

ralelo a ello, la necesidad inmediata de proporcionar la tierra. 

Cabrera consideraba imposible con las medidas anteriores recu

perar la tierra, pues era inconcebible y retardado realizar av~ 

riguaciones judiciales atrás de los inumerables despojos. 

ttNo pueden las clases proletarias.esperar procedi
mientos judiciales dilatados para averiguar los 
despojos y las usurpaciones, casi siempre prescri
tos; debemos cerrar los ojos ante la necesidad, no 
tocar por ahora esas cuestiones jur1dicas. y caneen 
trarnos a procurar tener la tierra que se necesi- -
ta". (97) 

La conflictiva realidad de ese momento exig1a soluciones 

concretas, ya que se hab1a llegado hasta el enfrentamiento de 

las fuerzas constitucionalistas de Carranza en contra de las -

tendencias populares de Zapata y Villa, después de derrotado 

el régimen de Victoriano Huerta. 

Más aan, se exigfa otorgar la tierra no a individuos par-. 
ticulares, sino a grupos sociales. Esta necesidad irrevocable 

habrfa de transformar la estructura agraria del pa1s. 

(96) Ibidem p. 10 (Subrayado m1o) 

(97) Ibidem p. 169. 
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De ahf que Cabrera denunciara la siguiente solución, la -

que finalmente era capaz de mitigar el conflicto por la tras

cendencia de la medida. Pero esta medida s6lo fue el produc

to de toda la experiencia y conocimiento de causa que hab1a -

dejado el movimiento armado: 

"La expropiación de tierras para reconstituir nueva 
mente los ejidos por causa de utilidad pública. La 
expropiaci6n no debe confundirse con la reivindica
ci6n de ejidos. La reivindicación de ejidos ser1a 
uno de lo~ medios ingenios. porque el esfuerzo y la 
lucha y el. enconamiento de pasiones que se produci
rtan por el intento de las reivindicaciones, ser1an 
muy considerables en comparación con los resultados 
prácticos y de las pocas reivindicaciones que pudie 
ran lograrse". (98) -

El camino más óptimo para recuperar la tierra era el de -

expropiar con carácter legal a los latifundios, para que con -

esas tierras se formaran nuevamente los ejidos que hab1an sucum 

bido a la voracidad de los terratenientes apoyados por los re

gfmenes anteriores a la Revolución. Esta nueva medida habrta 

de ser la causa que reformó el Artfculo 27 Constitucional, a 

través del decreto de la Ley de dotación y restitución de tie

rrH del 6 de enero de 1915. Esta ley, expedida en Veracruz 

durante el gobierno provisional de Venustiano Carranza que in

validaba las Leyes de desamortización, tuvo como efecto que se 

(98) Ibidem. 
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declararan nulas las concesiones, enajenaciones y remates de 

tierras ejidales. (99) 

La introducción de la expropfaci6n por causa de utilidad 

pública con fines de dotaci6n ejfdal, se constituyó en un el~ 

mento que produjo importantes alteraciones en la composición 

agraria del pafs, ya que el despojo territorial que habfa si 

do rapaz y arbitrario y que además recib1a la protección y 

apoyo de los gobiernos anteriores a la Revolución quedaba 

desde ese momento anulado en términos de la nueva Ley. 

Las reforma~ al a~t1culo 27 fueron creadas con la preten

sión de otorgar garantfas de posesión legal a los campesinos 

que serfan dotados con las tierras expropiadas de los terra~ 

tenientes, sin que acudieran estos Qltimos a la apelaci6n ju

r1dica, además de delimitar el carkter legal de las tierras 

( 99) La ley menci.onada declara nulas todas las enajenaciones -
de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, 
rancher1as, congregaciones o comunidades, hechas en con
travención con lo dispuesto en la Ley del 25 de junio de 
1856; y todas las concesiones, composiciones o ventas de 
tierras, aguas y montes, realizados por el Gobierno ied! 
ral desde el primero de diciembre de 1856, con los cua-
les se hayan invadido ilegalmente los ejidos, terrenos -
de repartimiento o de cualquier otra clase pertenecien-
tes a los ejidos. En su art1culo tercero ordena la dota 
ci6n de ejidos a l~s pueblos que necesitándolos, carezcin 
de ellos, asf como su restituci6n a aquellos pueblos que 
hubiesen sido despojados de dichos ejidos". Portes G11, 
Emi11o, Op. cft., p. 38. 
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ejidales frente a la propiedad privada, reconociéndoles a las 

tierras ejidales igualdad de respeto en relación a las propi~ 

dades de particulares. 

Sin embargo, es necesario apuntar que esta reconstitución 

de ejidos estaba concebida para formar un complemerto del S! 

lario campesino, ya que la pretensi6n de revivir a las anti-
\ 

guas comunidades al restituirlas de sus tierras estaba por -

completo descartada. (100) 

Otros logros de importancia surgidos de la Revolución, fue 

ron las reformas económicas que permitieron que el Estado tu

viera una mayor participación "en la explotaci~n. uso y apro

vechamiento de recursos no renovables, tales como el petróleo, 

carburos de hidrógeno, minerales radioactivos, energía eléc

trica y combustibles nucleares, al declararse que esos recur

sos y su correspondiente aprovechamiento son del dominio di

recto de la naci6n, representado por el gobierno federal, y -

por tanto, que es este quien ha de realizar la actividad eco

nómica." (101) 

(100) Zara·goza José Luis y Hadas Ruth, Ob. cit. p. 141. 

(101) Ibidem, p. 39. Sobre la aclaraci6n de los derechos de -
propiedad de la nación para el uso del suelo superficial 
y del subsuelo, vhse, Mol ina Enr1quez, Andrés, Los Gran-
des Problemas Nacionales p. 495-517. · 
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En este per1odo, forjado por el ambiente de la Revolución, 

la legalidad que se constituyó en el cimiento de la expropia

ción por causa de utilidad pública, gener6 que las cuantiosas 

extensiones territoriales en manos de los acaparadores pasaran 

al poder de la nación, para que de aht se repartiera la tierra 

para formar nuevamente los ejidos. 

Se cierra as1, con esta disposición económico-social, la -

turbulencia revolucionaria iniciada desde los últimos aflos 

del porfiriato hasta la promulgación de la Constitución de 1917 . 



IV. La exprop1ac16n de tierras al ejido Tlahuanapa. 

1 
l.~ 
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Esta fnnovac16n en la leg1slacf6n del pafs, surg1da del -

movimiento revolucionar1o de 1910, expresada en la expropia

c1ón por causa de ut1lidad pública, se ha manifestado en dos 

formas de proceder (102): a) en un sentido sign1ficó la exprQ.. 

p1aci6n, a favor de la nación, de extensas propiedades terri 

toriales con el fin de constituir los ejidos que habfan su

cumbido a la voracidad de terratenientes, y también, a las 

concesiones nacionales y extranjeras, que recib1an garantfas 

y apoyos por parte de ios regfmenes prerrevolucionarios; b) 

en otro, ha sido la expropiación por la naci6n de las mismas 

t1erras restituidas y/o dotadas por el reparto agrario, ahora bajo la forma 

de tenencia ejidal o comunal. para construir la fnfraestructg 

~a en apoyo a las empresas capitalistas y desarrollar la in

distria de extracción de energéticos -por mencionar únicame~ 

te el caso que estudiamos-, factores que han posibilitado el 

avance del crecimiento industrial. En este sentido, la apro

p1ación de tierras se realiza bajo la expropiación por causa 

de utilidad pública, en tanto los beneficios recibidos al ob-

. tener del subsuelo un uso distinto que no es el de la trad1ciQ._ 

nal explotación agrfcola repercuten supuestamente en favor de 

la soc1edad en su conjunto. 

La historia de la formación del ejido Tlahuanapa, asf como 

su actual situación, constituye un ejemplo que ilustra la apli 

(102) Inclusive se sustituye la palabra que expresa la acción -
de despojo por la de expropiación, pretendiendo con ello 
anular te6ricamente la arbitrariedad, el saqueo, y la espe
culación que solfan estar relacionados con el hecho del -
despojo. 
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caci6n de la expropiación por causa de utilidad pública en los 

dos sentidos que arriba señalamos. 

Las extensas tierras de la hacienda "Palma Sola" dedicadas 

a la ganaderfa se expropiaron en 1935. De esta propiedad pri

vada se crearon los siguientes ejidos: El Palmar, Plan de Hi-

dalgo, Vista Hermosa, Gildardo Muñoz, Morgadal, Cerro Grande y 

Tlahuanapa. (103) Todos estos ejidos están bajo la jurisdicción 

del Municipio de Papantla, Veracruz. 

Durante el gobierno del General L§zaro C~rdenas, se solic! 

t6 la creación del ejido estudiado. En la solicitud intervi

nieron indfgenas totonacas que, con anterioridad, habfan sido 

despojados de sus tierras. Para reconstituir el ejido se dota 

ron 837 hecUreas. (104) 

El arttculo 27 constitucional delinea con cierta claridad 

el proyecto capitalista controlado y regido por el Estado, ya 

que la tierra dotada con fines ejfdales es susceptible de ser 

expropiada en el momento que sea considerada de utilidad públi 

ca. Por lo tanto, no es ninguna casualidad que s6lo sea la n! 

ci6n la que pueda efectuar la expropiaci6n de tierras que est~n 

disponibles a sus necesidades, únicamente bajo el supuesto que 

(103) Información proporcionada por el agente municipal del ejido. 

(104) Ibidem. 



.128 

justifique que su uso se destina al beneficio público. Además, 

la constftucf6n establece que s61o le corresponde a la naci6n 

llevar a cabo la explotaci6n de los recursos naturales y de -

energ~ticos . Por ello, el marco jurfdico de la tierra ejidal y 

comunal está dise~ada con el fin de evitar, o al menos, mitigar 

los conflictos econ6micos y sociales generados a rafz de la 

ocupaci6n de tierras para realizar actividades industriales. -

La introducci6n de la expropiaci6n por causa de utilidad públl 

ca es un instrumento legal que ha sido el mejor recurso para -

encubrir las inevitables contradicciones y conflictos que pro

voca la expropiación de tierras de cultivo y que, en muchos ca 

sos, representa el único medio que garantiza la subs i stencia -

de miles de familias a través del trabajo directo con la natu

raleza. 

La expropiaci6n de ejidos para destinarse a las explotaci~ 

nes petroleras es un testimonio real del uso de estos instru

mentos legales que anteponen las "supuestas" prioridades naci~ 

nales -fndustrializacf6n, modernización, desarrollo- a costa 

del cada vez más agudo sacrificio econ6mfco de las familias -

afectadas, ya que ello significa la pérdida de la tierra, la 

reducción en las áreas de cultivo, y el desgaste ecol6gfco y -

ambiental. aspectos que vienen a sumarse a la ya de antemano 

deteriorada situación de infrasubsistencia. 
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Como un ejemplo de los proyectos de expans16n industrial -

en materia de energéticos, está el caso de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX), considerada como la empresa estatal con mayor part1ci 

pacf6n dentro de la economía nacional. Su actividad gira en -

funcf6n de producir, industrializar y comercializar los hidro

carburos, que han contribuido, segGn repetitivas dec)araciones 

oficiales, a aligerar la crisis econ6mtca mediante la exporta

c16n, y a mantener el avance de la industrialización nacional. 

La importancia econ6mica y social que el Estado le asigna 

a la industria del petróleo ante la opfni6n pGblica es result! 

do de constituir un emporio productivo capaz de funcionar como 

el principal motor que posfb111tarl la recuperaci6n econ6mica 

del pafs, principalmente a través de la generación de empleos 

y las ventas al exterior. Pero, sin embargo, la situación se 

torna diferente y contradictoria su reparamos en el costo so

cial que exige la actividad petrolera al efectuar sus trabajos 

de extracción. 

Con frecuencia se incurre en el error de omitir la serie -

de conflictos sociales y culturales, además de las repercusi~ 

nes econ6micas, que resultan en la fase primera de los traba

jos petroleros, prestándole mayor atención a la proyección del 

petróleo mexicano en los mercados internacionales, a la cada -

vez más creciente participación en la inversión de capital del 

sector pGblico y, recientemente, al descubrimiento de los obs-
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euros manejos financieros de la empresa, por mencionar algunos 

ejemplos. La insistencia en el estudio de fen6menos de este -

tipo -que de ninguna manera desdeftamos su aportación y trasce~ 

dencia-, ha significado, por otra parte, el encubrimiento o la 

omisión de remitirnos a la fuente de energéticos, es decir, el 

subsuelo de las tierras, de donde la materia se extrae. Dicho 

encubrimiento representa, para los poseedores de la5 tierras -

ejidales afectadas, el inicio de múltiples problemas y confli~ 

tos. Además, aunque mediante la explotac16n del subsuelo en 

las &reas de cultivo se posibil 1ta el buen funcionamiento de la 

industria, no se hace hincapi~ en la contrad1cci6n que se gen~ 

ra, es decir, que los miembros del ejido afectado sueles ser -

los últimos beneficiarios del progreso petrolero. 
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V. La explotación petrolera y el indigenismo oficial 
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11 0ebe.mos considerar que toda acción que se· emprenda 
en una comunidad indSgena debe tener por objeto su 
propia mejoría; toda acción que tienda a utilizar -
las tierras, los bosques, las aguas o el subsuelo -
de una comunidad, por muy alto que sea el interés -
nacional que implique, debe hacerse siempre tomando 
en cuenta primordialmente el interés de la comunidad 
Y~ para esto, creemos que debe contarse siempre con 
la cooperaci6n de la comunidad; no emprender una ac 
ci6n ·hasta que los mismos individuos que van a se¡ 
beneficiados se den cuenta del beneficio y lo acep
ten, no s6lo como una imposición de los grupos más 
fuertes o del Estado, sino cordialmente; es decir, 
sintiendo que este cambio será en beneficio de ellos 
mismos y estando dispuestos a colaborar en la trans 
formación. -
Estos son los principios fundamentales que han ins
pirado la acci6n del Instituto Nacional Indigenista 
de México, en relación con las comunidades ind1ge-
nas del pa1s". (105) 

El Instituto Nacional Indigenista fue creado por Ley del -

Congreso Federal -en el gobierno del presidente Miguel Alemán-, 

el 10 de noviembre de 1948. (106) El INI es una institución 

descentralizada del Estado, "con personalidad jurfdica propia 

y filial del Instituto Indigenista Interamericano". (107) Es

te último fue fundado en 1942, con sede en México, D.F. El 

Instituto Indigenista Interamericano fue organizado en base a 

los resultados de la reuni6n de Pátzcuaro, Michoacán, en 1940, 

misma que ten1a por objeto aclarar la acci6n política a seguir 

en cuanto a las poblaciones indfgenas de América Latina.(108) 

(105} Caso, Alfonso, Ob. cit. p. 145. 
(106) Mac-Lean y Estenos Roberto, Ob. cit. p. 29. 
(107) Caso, Alfonso, Ob. cit. p. 197. 
(108) Ibidem. 
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Las principales funciones asignadas por ley al i nstituto -

son las siguientes: tt!nvestigará los problemas relativos a los 

nOcleos indfgenas del pa1stt; ttEstudiar& l as medidas de mejora

miento que requieran esos nOcleos tndfgenastt. Estos enuncia

dos senalan los objetivos teórtcos del Instituto. 

Sus funciones en el terreno pr!ct1co se senalan a continu! 

ci6n: "El INI promoverá ante el Ejecutivo Federal la aprobaci6n 

y aplicación de estas medidas ( ... ) El INI intervendrá en la 

realizaci6n de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, 

en su caso, la acci6n de los órganos gubernamentales competen

tes ( ... ) Fungirá como cuerpo consultivo de las instituciones 

oficiales y privadas de las materias que, conforme a la ley, -

son de su competenc ta". (109) 

En suma, tanto en el entorno te6rico como en el práctico, 

las funciones del INI respecto a los nOcleos ind1genas son: -

las de investigar, gestionar, coordinar y aconsejar al gobier. 

no y a particulares sobre las formas de proceder en las situ! 

ciones ind1genas en las que estén involucrados. Hasta aqu1 -

·hemos senalado brevemente algunas de las intenciones jur1di

cas de esta institución. Veamos ahora como se traducen en la 

( 109) "Somos consejeros del gobierno, somos consejeros de los 
particulares, en todo aquello que concierne a la mayor1a 
de las comunidades ind1genas, y estos consejos nos lle
van a rechazar, en algunas ocasi~nes, la aprobación de 
ciertos contratos, porque no hemos sido consultados acet 
ca de la bondad de estos contratos". Ibidem p. 199. 
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realidad, no sólo las funciones que le han sido asignadas, si

no también la ambiguedad del cuerpo teórico sobre el cual se -

apoya y dirige su acción. 

En el ejido Tlahuanapa, se concretiza el afán expansfonis

ta de la industria del petróleo. Además, se advierte la puesta 

en marcha de la polHica indigenista oficial, que pretende ser 

coherente en su acción, con las actividades que están directa

mente relacionadas con ~l proyecto socioeconómico nacional y 

que ocurren en las regiones habitadas por grupos indfgenas. 

Parece claro que para la empresa petrolera es importante, 

en primer término, regular y real fzar las prioridades que sean 

favorables a s·u funcionamiento, tales como: la reforma adminis 

trativa interna, el crecimiento de la petroqufoica y la pro

tecci6n ecológica y ambiental. En su actividad concreta, le 

interesa el mayor aprovechamiento de la explotación y extrac

ci6n del energético, sin considerar lo que esta labor ocasiona 

en el ~mbito sociocultural. 

El móvil de PEMEX, en tanto empresa capitalista, es el de 

obtener la máxima garantfa que posibilite la acumulación, en 

este caso, a través del crecimiento de la fndustrfa del petr~ 

leo . En este nivel, el Estado mexicano actúa como cap it al is

ta y patrón, independientemente de hacer h1ncapi~ en la expl~ 
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tación no s6lo de la tierra. sino también de la fuerza de tra

bajo local que eventualmente emplea. Sin embargo. también 

existe otro nivel. en donde el Estado aparenta cierta preocup! 

ción por la preservaci6n de las etnias; de ah1. su contradic-

ción como veremos más adelante. respecto a la polftica espec1-

fica que dirige con los indfgenas. 

Tlahuanapa es el base material que permite subsistir a 71 

familias totonacas a través de las actividades agr1colas. Los 

componentes de estas familias, puede decirse. han resistido a 

los mecanismos ideológicos y a las pautas ~ulturales que man

tienen y reproducen el resto de la sociedad, -exceptuando las 

demás etnias del pafs-, misma que se encuentra orientada en 

función del aparato dominante. Ello ~ace que los totonacas -

de Tlahuanapa conserven y continúen reproduciendo costumbres, 

memoria histórica, tradiciones y una lengua propia, resultado 

de una herencia histórica que se ha reproducido a través de 

las diversas generaciones. Estos aspectos culturales perman! 

cen vigentes en la cotidianeidad de la comunidad, ya sea en -

el trabajo diario de las labores agr1colas. en la vida famf-

liar y en la continuidad del grupo. 

El conjunto de la poblac16n de Tlahuanapa aplica d1a con -

d1a a su realidad las múltiples y variadas expresiones cultur! 

les que suelen distinguirlos tanto del resto de la sociedad C! 

modelas demh etnias del· pafs. No obstante la cada vez mh 

acelerada penetración de la cultura dominante que se expande a 
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través de los medios informativos que llegan a la comunidad o 

por la adopci6n de formas d~ comportamiento del resto de la p~ 

blacf6n que se integran y refuncionalfzan al interior de éstas. 

se puede afirmar que es aún vigente la práctica consuetudinaria 

de ciertos rasgos especfficos de su cultura. aunque este hecho 

suele estar cont1nuamente desplazado por las jóvenes generacio

nes. quienes optan por ser distintas a sus padres y abuelos, al 

preferir el uso del idioma espai'iol y abandonar la indumentaria 

tradicional. Esto se explica en la medida en que dichos aspe~ 

tos culturales son más susceptibles a la desaparici6n, dada la 

necesidad de comunicación con el exterior y de la asimilación 

de los mHodos de aprenqizaje. as1 como en el alza de los cos

tos de las materias primas con que se confeccionan los atuendos 

tradf ciona 1 es. 

Este proceso de transformación en el que se ven inmersas -

las nuevas generaciones del grupo. tiende cada vez más a abar

car otros aspectos étnicos que a la larga podr1an conducir a su 

paulatina desaparición como grupo diferenciado. 

En este renglón, al Estado mexicano le inquieta. solamen

te, que la etnicidad se encuentre irreversiblemente en un prg_ 

ceso de desaparición, ya que ~sta se configura en el sustento 

que nutre y amplfa la cultura regional y nacional, a la vez 

que tiene su utilidad en tanto se convierte en objeto seguro 

de comercialización tur1stica. Su desaparición conduc1r1a a 
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no encontrar más rasgos cultural~s vigentes que evidenc,en el 

"glorioso pasado cultural". 

Es por esto que las lineas te6r1cas que rigen al indigen1~ 

mo oficial, desde sus planteamientos iniciales -integraci6n, 

incorporaci6n-, hasta los más actuales -participacipn-, han i~ 

sistido en rescatar y conservar la diversidad étnica que enrl 

quezca el pluralismo cultural de la nacionalidad mexicana, in

citándolos al mismo tiempo a ser elementos activos en la es-

tructura productiva. Con base en este planteamiento, la pol,

tica indigenista del Estado mexicano sustenta la tesis de la -

integración de los indígenas como fuerza de trabajo, cuya expl~ 

tación, de cualquier manera, es indispensable para la reprodu~ 

ción capitalista; o bien, como peque~os productores con tenen

cia de la tierra ejidal o comunal, poseedores de unas cuantas 

hectáreas que s61o les permiten a ellos y~ sus familias man

tenerse en una econom1a de subsistencia y, ocasionalmente, te

ner v1as adecuadas de comerc~alizaci6n que posibiliten garan

tías en la venta de sus productos. 

Ante la paulatina desaparici6n de la especificidad del gr~ 

po totonaca, a la que contribuyen en gran .medida las activida

des petroleras, la esencia del indigenismo institucional es r! 

tomada en el discurso, intentando con la simple uti11zaci6n de 

los contenidos teóricos, lograr cierta coherencia que vincule 

la explotac16n de los recu~sos del subsuelo con las formas de 

organización productivas y sociales de las etnias. 
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Lo anterior se expresa en los propios documentos de la em

presa destinados a divulgar el proyecto petrolero conocido como 

"Proyecto Chicontepec", que incluye la zona en donde se locali 

za el ejido Tlahuanapa: 

"Este es el problema más importante a resolver en el 
proyecto Chicontepec; por una parte, se tiene que la 
maybrfa de los actuales poseedores no son agriculto
res; por otra, se cuenta en la regi6n con una presen 
cia significativa de población indfgena indiferenteª la promoción del sector público, que se ha margina 
do de los procesos econ6micos y que deberá incorpo-~ 
rarse paulatinamente~ las actividades productivas -
respetando sus valores culturales y sus formas pro-
pias de relaci6n social". (110) 

El párrafo anterior nos ha conducido a formular algunos 

cuestionamientos . Si bien PEMEX sefiala que la "presencia sig

nificativa de población tnd1gena" ha permanecido "indiferente" 

a las actividades estatales, cabe entonces preguntar~e. len ba 

se a qué criterios la empresa califica de "indiferentes" a este 

sector de la población?. Precisamente, las labores que reali

za la empresa en las tierras indfgenas no pueden dejar de cau

sar desconcierto entre la población que es afectada por la 

irrupción en su cotidianeidad, en la medida en que ocurren de

sestabilizaciones y nuevas contradicciones socioeconómicas y -

culturales. Además, la marginación de la que habla la empresa 

parece manifestarse en un voluntarismo de los indios. 

(110) Proyecto Chicontepec. Petróleos Mexicanos, julio 1980. 
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Más aan, en el plinteamiento de la empresa se expresa la -

esencia te6rica del indigenismo que pugna por conservar la etn1 

cidad y hacer objetiva la incorporación de los indfgenas a la 

economfa nacional. Sin embargo, la realidad demuestra, en el 

caso estudiado, que los planteamientos del indigenismo carecen 

de acciones concretas que se inclinen, junto con la.colaboraci6n 

de otros organismos oficiales, a poner en práctica los diversos 

requerimientos que contribuyan a lograr la iniciativa de los 

grupos étnicos en el desarrollo nacional, iniciativa que debe 

contemplarse -como bien senala la propia institución- en la -

participaci6n organizada de los ind1genas respecto a la defensa 

de sus intereses materiales, en la determinaci6n del grupo de 

alcanzar mejores niveles econ6micos, pólfticos y sociales, en 

la obtención de beneficios educativos y de salud, en la crea-

ción de fuentes de empleo, en el respeto a la cultura y, fi

nalmente, en recibir los beneficios de infraestructura produc

tiva y social (111): 

A pesar de ios avances te6ricos que ha logrado el indige

nismo oficial en sus planteamientos actuales, ninguno de sus -

objetivos se ha revertido en favor de la comunidad. Asf, por 

ejemplo, Tlahuanapa parece de los más elementales servicios -

públicos e infraestructura -energfa eléctrica, agua potable y 

centro de salud-. Las enfermedades infecciosas siguen siendo -

(111) INI, 30 anos después: Revisi6n Crftica. 
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la principal causa de la mortalidad infantil. Las ca~pa~as de 

vacunación, que realiza el Estado en materia de salud, suelen 

ser inoperantes en la medida en que no se erradican los princ! 

pales focos de contaminación. La población de 130 miembros en 

edad ~scolar, (112} apenas recibe la atención educativa -60. 

a~o- senalada por el Estado. El respeto y protección a la 

cultura del grupo, está cada vez más expuesta a su desapari

ción, sin que intervengan algún tipo de actividad que apoye la 

capacidad creativa de los totonacas, a no ser la conservación 

de sus danzas y festividades para ser utilizadas con fines t~ 

r1sticos. La infraestructura que ·garantice mejores rendimien

tos en las cosechas es hasta hoy dfa inexistente. 

Los actuales planteamientos del indigenismo oficial han 

contemplado que, para lograr el desarrollo de las etnias, es -

fundamental abrir otras opciones que les permitan su vincula

ción al contexto productivo nacional; al mismo tiempo, contri

buir a que también tengan acceso a los beneficios y a la riqu! 

za social que el pats genera. Por ello, una de,las opciones 

que la po11tica indigenista ha recomendado a ·los sectores pro

ductivos es la contratación salarial de los fndtgenas. (113) 

En la región que se ubica el ejido estudiado y que se cara~ 

(112) Resultados del trabajo de campo. Julio de 1982. 
(113) "Pugnar porque los organismos oficiales y las empresas -

particulares al requerir de personal en las zonas indtg~ 
nas contraten preferentemente trabajadores que habiten en 
las mismas, en condiciones de respeto a los valores socio
culturales de los grupos étnicos" INI, Op. cit., p. 18. 
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teriza precisamente por ser una zona potencialmente rica en p~ 

tróleo, donde ademas se tienen referencias de la trayectoria -

de la industria, esta recomendaci6n queda plasmada únicamente 

en el discurso, ya que las oportunidades de empleo que ofrece 

la empresa a la fuerza de trabajo indfgena resultan ser ffcti 

cias. Los empleos generados para las actividades d~ la fndu~ 

tria exigen ciertos requerimientos burocráticos -cartilla mili 

tar. cédula cuarta, acta de nacimiento- que, en la mayor1a de 

los casos, no están al alcance de s~r cubiertos por los aspi~ 

rantes ind1genas. La corrupción del sindicato petrolero y la 

exigencia en la calificación técnica en la mano de obra viene 

a sumarse a los diversos impedimentos que negan la admisi6n -

de los ind1genas a la industria. La ausencia de centros de -

capacitación para preparar a éstos en la especialización de -

las actividades petroleras, as1 como las trabas burocráticas, 

s6lo les dejan la oportunidad de ocupar eventualmente las la

bores menos remuneradas, sin que ademh exista de por medio.

ningún contrato que les permita defender sus derechos labora

les como trabajadores asalariados. 

También es importante hacer notar que la bien divulgada -

tesis del indigenismo oficial vuelve a ser retomada para apl! 

carse en este caso concreto¡ sin que existan resultados que 

corroboren los mecanismos para hacer efectiva la tncorporacf~n. 
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En este sentido, Andrh Fábregas (114), ha sena lado que las -

tesis elaboradas por los indigenistas para intentar incorporar 

al indio a la vida nacional, mantentendo su especificidad étnl 

ca, ha sido una de las causas que han puesto al indigenismo en 

crisis. Ello es debido a la desvinculaci6n que existe entre la 

tesis indigenista de la incorporaci6n y la realidad concreta -

de los indios, ast como la conversi6n de la teor1a en un 

instrumento de 1a ideolog1a ofic1al. Ante tal situaci6n resul 

tarfa interesante conocer los medios de los que se valdrf a 

PEMEX para incorporar a los indios a "las actividades productl 

vas respetando sus valores culturales y sus formas propias de 

relaci6n social". 

Una vez más se evidenc1a la deficiente coordinaci6n entre 

los objetivos del indigenismo, las 11neas de actuación de la 

empresa y las situaG-1ones concretas de los indfgenas. 

En el ejido Tlahuanapa, la presencia de la industria se -

inicia en 1958 con la afectac16n de tierras de labor. A par

tir de entonces en la comunidad no siquiera se ha registrado 

fuerza de trabajo local en las actividades petroleras. Ello 

se observa más claramente al ubicar la PEA de la localidad en 

1970 y 1982. 

(114) Campbell, Francisco. "El indigenismo necesita una nueva 
teor1a y sobre ella reelaborar una nueva praxis: Andr~s 
Fábregas" en, INI, Op. cit., p. 137. 
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CUADRO 6 

Rama de actividad 1970 Absolutos 1982 
% 1982 % 

Actividades primarias 96.0 126 86.0 
Industria transformación l. o l . 7 
Industria construcción 18 12.0 
Comercio y servicios J 2.0 

T o t a 1 148 100.0 

Fuente: Las cifras de 1970 co r responden al IX Censo de Población . 
Las cifras actuales fueron obtenidas en el trabajo de 
campo, a través de la aplicación de un censo local . 1982. 

El cuadro anterior muestra que en 1970 se concentraba la -

mayor parte de la PEA en las actividades primarias . En la ac

tualidad, se observa que la ubicación de la PEA en estas acti

vidades ha disminuido. Ello es debido a la reciente creación 

de pqueñas industrias destinadas a la fabricación de mater iales · 

para la construcción, las cuales han captado el 12 % de la PEA. 

Esto permite corroborar que las alternativas de empleo pa

ra la fuerza de trabajo local no est§n dadas por la empresa. -

La opción más objetiva que se les presenta a los afectados por 

la expropiación se encuentra, entonces, en recurrir a la fndus 

tria de la construcción. 

Es también de interés reparar, aunque brevemente, en el he 

cho de que el consumo ener~ético, en la localidad, es excepcf~ 



.144 

nal. Un ligero reconocimiento a la realidad cotidiana de las 

viviendas indfgenas permitirá constatar la ausencia en el uso 

de cualquier tipo de energía moderna, en especial, la que pr~ 

viene de los hidrocarburos. 



VI. Las consecuencias econ6micas al ejido por la expropiaci6n 

· de tierras 
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El estudio realizado en el ejido tuvo el propósito de acer 

carnes al problema fundamental que representa para los ejidat! 

rios la expropiación y afectación de sus tierras de labor. (115) 

De los 69 ejidatarios con derecho a 10 hectáreas de tierra 

cada uno, 16 han sido expropiados y la di~posici6n de la afec

tación así como su correspondiente indemnización, aparecen por 

decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación (j!!_ 

lio de 1979). 

Las hectáreas de cultivo afectadas han sido ocupadas para 

la construcción de 10 pozos de extracción, 20 alojamientos de 

desechos y desperdicios as1 como caminos de acceso a los mis

mo s . Toda s esta s con s t r u c ci o ne s ha n re q u e r 1 do , según 1 o s 

cálculos de la empresa, una superficie de 17-49-97.95 hectá-

(115) Existe otro trabajo referente a los embates de la indus
trialización petrolera en zonas rurales 1nd1genas. Un es 
tudio preliminar de Thérese Bouysse-Casagne aborda el ca 
so de tres comunidades nahuas: Pajapan, Jicacal y San -= 
Juan Volador, las cuales han sido trastocadas por la cons 
trucci6n del complejo industrial petroqu1mico conocido -
como "Laguna del Ostión". Es importante destacar que el 
universa de estudio de este trabajo se centra en las co
munidades dedicadas a la pesca, o bien a la agricultura 
con tenencia de la tierra comunal. Es suma, a nuestra -
juicio, la esencia de este estudio radica en dos aspectos 
principales, primero en la lucha interna entre ganaderos 
y comuneros por las tierras expropiadas y, en consecuen
cia, el conflicto generado entre la repartición de la i~ 
demnización, agudizando los viejos conflictos sobre la -
regularización de la tenencia de la tierra; en el segun
do, se refiere a la desaparición del grupo étnico nahua 
por el embate de la industrialización que afecta el nú-
cleo de su identidad basada en el sentido de la pertenen 
cia a la tierra. "Le bruit de la Lagune, histoire de la
creation d'un port industriel chez les Nahuas de Veracruz" 
Documentes de Recherche du Credal. 

~-·.;\.¡.· 
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reas (diecisiete hectáreas, catorce áreas, noventa y ciete ce~ 

tiáreas y noventa y cinco declmetros cuadrados). (116) 

Sin embargo, la realidad demuestra que la expropiación es 

aún mayor que la que legalmente se ha establecido. Si conside 

ramos que la superficie total de las tierras de lab?r del eji

do es de 727 hectáreas y cada pozo requiere 1 hectárea y 25 

áreas, y si se han construido 10 pozos, el número de hectáreas 

afectadas es de 12 hectáreas y 50 áreas. Además, cada pozo -

necesita dos alojamientos -contiguos a éstos-, destinados a la 

quema del aceite sobrante y para la recolección de desechos y 

desperdicios. Estas construcciones ocupan aproximadlmente 1 

hectárea por cada dos recolectores. Si sumamos el número de -

hectáreas destinadas a la construcci6n de los pozos de extrac

c16n, más los alojamientos de desperdicios, nos resulta una su 

perficie afectada de 32 hectáreas y 50 áreas, sin tomar en 

cuenta los caminos de acceso a los pozos. (117) 

Hemos visto que la magnitud de la exµropiaci6n no se lim.!_ 

(116) Diario Oficial de la Federact6n, julio de 1979. 

( 117) La veracidad de estas estimaciones, que difieren de las 
que la empresa ha es~ablecido, están respaldadas, en 
primer lugar, por la información obtenida a través de -
la aplicación de entrevistas a cada uno de los ejidata
rios expropiados, as1 como a las autoridades del ejido, 
vecinos y familiares; en segundo lugar, la observaci6n -
directa permitió corroborar la información. 
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ta a la superficie que ha fijado la empresa. Más aún, siempre 

ocurre que de 1 a 2 hectáreas más sean afectadas debido al po

co cuidado con que se realizan los trabajos de construcción y 

extracción, ocasionando daños a los cultivos de las inmediaci~ 

nes, sin que esto quede considerado ni por PEMEX, ni por la S~ 

cretarfa de Estado encargada de regular los asuntos de tie~ras 

de labor (Secretarfa de la Reforma Agraria). 

No importa a los intereses de la empresa si la superficie 

que ésta requiere esté cultivada o tenga en cuenta la madurez 

de la cosecha. Los testimonios reales de los ejidatarios afe~ 

tados expresan la arbitrariedad con la que actúa PEMEX para 

hacer uso de las tierras. Los campesinos entre~istados están 

de acuerdo en senalar que la forma en la que se ocupan sus ti~ 

rras es arbitraria y algunas veces violenta. A la vez, escas! 

mente se ha reparado en la importancia del ma1z, en tanto que 

es el cultivo básico en la alimentaci6n de las familias ind1g~ 

nas, y, que, también eventualmente, les permite comercializar 

el producto. En otro sentido, el máiz no s6lo representa 11 -

subsistencia material de las familias, sino también permite la 

continuidad de diversas manifestaciones culturales y religio

sas que dan cohesi&n y especificidad al grupo. Si no existe un 

reconocimiento a los productos obtenidos de la tierra, tampoco 

se podrá hablar entonces de un respeto y proteccf6n a las cul

turas que tienen su fuente cotidiana en este cultivo. 
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En 1974, fue el último año en que la empresa indemnizó por 

cultivo. La irrisoria indemnización a la que los ejidatarios 

fueron acreedores, revela el apresuramiento por impulsar la i!!_ 

dustrialización a costa del sacrificio económico de las fami

lias afectadas, que encuentran en la tierra la base esencial -

para su reproducción material y cultural. 

En ese mismo a~o, un solo elote se cotizaba en el mercado 

a 55 centavos, mientras que la empresa pagaba a 25 centavos el 

metro cuadrado de tierra en cultivo. El método de siembra co

mún entre los campesinos consiste en depositar por cada 18 cen 

tfmetros 3 semillas, en donde crecen 2 plantas de ellas, cada 

una produciendo 2 elotes. Hay que tomar en cuenta que esto su 

cede s6lo cuando existen condiciones favorables. Esto signifi 

ca que por cada hectárea de tierra de temporal, se producen 

aproximadamente 30,000 plantas y cerca de 50,000 elotes. Sup~ 

niendo que el total de la producción fuera vendida en forma de 

elote, el campesino obtendrta un ingreso de 33,000 pesos por -

hectfrea, en tanto que la evaluación que realizó PEMEX del cul 

tivo por hectárea fue apenas de $2,500.00. 

Considerando aún bajo el . supuesto que el rendimiento por 

hectárea fuera minfmo, es decir, de un solo elote por planta, 

el ongreso obtenido por el campesino en una hectárea seria de 

16 , 5 O O pes os , ca n t i dad toda v 1 a mu y super i o r a l pago de la in d~ 

nizaci6n. En este ejemplo·, el ingreso obtenid.o por un campe-
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sino al vender su producci6n por hectárea podría ser 6 veces 

mayor que la indemnizaci6n que forzosamente recibe. (118) 

Las tierras de temporal del Noroeste de Veracruz son con 

frecuencia favorables para obtener dos cosechas al año de 

2,500 kilos de matz por hectárea. Esto permite establecer -

que un campesino podrta duplicar su ingreso por cada hect~rea 

si continuara produciendo; mientras que PEMEX s61o efectúa un 

pago definitivo. 

Para consolidar la indemnizaci6n de la tierra de culti~o 

expropiada, al amparo del derecho constitucional, la empresa 

obliga a firmar recibos a los campesinos afectados. Uno de 

ellos me fue mostrado. ·Transcribo su texto a continuación: 

"Al recibir de entera conformidad la indemnizaci6n de que 
se trata autorizo a la empresa a ocupar la parcela en la 
forma por el tiempo y la extensi5n ind1spensable para la 
ejecución de sus trabajos, según la naturaleza de éstos y 
con ella me doy por· pagado y satisfecho de todo cuanto -
pudiera corresponderme y reclamar por este concepto rele
vando en consecuencia a Petr6leos Mexicanos de cualquier 
responsabilidad en que pudiera incurrir al ocupar y usar 
mis terrenos en la forma en que mejor convenga a sus inte 
reses y comprometiéndome a no exigir ninguna otra sum& de 
rivada de la misma ocupación. Para constancia extiendo ~ 
el presente recibo de finiquito más amplio que en derecho 
corresponda". 

( 118) Un comunero de Pajapan relata lo siguiente: "F1jese us
ted, por una hectárea que siembro de sand,a, plátano o 
mangal gano más de 60 mil pesos; lo que me darán por la 
tierra, 15 pesos metro cuadrado, no serán ni la mitad -
de lo que obtengo ... " Bouysee-Casagne, Ob. cit. p. 28. 
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Esto hace constar que el expropiado no cuenta con ningún ~ 

recurso legal para defender sus intereses. 

En la actualidad. la indemnizaci6n se realiza de acuerdo a 

la superficie de la tierra afectada. El valor que PEMEX le 

asigna a cada hectárea expropiada es de 17,000 pes~5. La tie

rra requerida para la construcción de pozos de extracción, co

mo ya hemos señalado, está calculada en una hectárea y 25 áreas, 

por lo que a cada ejfdatario expropiado le correspondieron 

21,000 pesos definitivos, y los afectados por el oleoducto re

cibieron 9,300 pesos. 

El incremento que se observa entre la indemnización que 

los expropiados por cultivo recibieron en 1974, y los actuales 

expropiados por superficie de tierra, sólo demuestra una apa

riencia. Si bien es cierto que la indemnización se ha sextuplf 

cado, esto no quiere decir que el campesino ha resultado bene

ficiado. Tampoco significa que la empresa ha tomado en cuenta 

la necesidad de aumentar la indemnización al reparar en la si- . 

tuación económica de los afectados. 

Lo que en realidad sucede es que la empresa ha calculado -

el valor de una hectárea por $17,000.00 (119) ya que considera 

{119) El valor unitario por hectárea es de $17,000.00. Sin em 
bargo. las construcciones de PEMEX han requerido 25 -
áreas más por lo que. la indemnización fue de $21,000.00 
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que ~s~a solo t1ene la capacidad de producir 1 elote por plan

ta. En el caso de la 1ndemnizac1ón por cultivo, se seña16 que 

las tierras de la región son favorables para obt~ner 2 elotes 

por planta. Esto conduce a suponer que la empresa indemniza a 

la mitad de lo que una hectárea en realidad es capaz de produ

cir. 

Aún suponiendo que un campesino obtuv iera lo doble o has

ta lo triple de la actual indemnización, la cant1dad recibida 

nunca será ni siquiera equitativa a lo largo de la producción, 

ya que mientras ~l recibe un pago terminante, podrla continuar 

produciendo y de ah1 obtener seguridad en su alimentación e -

ingresos en la venta de sus cosechas . 

La expropiac16n y afectación de las tierras de labor en el 

ejido ha significado la disminución en la producci6n de mafz -

por las hectáreas ocupadas. Al mismo tiempo ha ocasionado un 

desmejoramiento en la calidad del cultivo, dada la erosión y 

contaminación de las tierras y las plantas por la explotación 

del subsuelo. Al interior de las familias este hecho ha veni

do a sensibilizar sus economfas en la medida que el cul ti vo 

del . ma1z está básicamente orientado a satisfacer las necesida

des alimenticias domésticas, energ~ti~as, etc. de ~stas y, ad! 

más, cuando resulta un excedente en la producción es frecuente 

que se destine al mercado . 
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Entonces, si la producción de ma1z obtenida por una familia 

campesina apenas alcanzaba para sostener su endeble alimenta

ci6n, ahora la reducción en las superficies del cultivo por la 

ocupación de tierras implica, lógicamente, una disminución en -

la producción. Además, si bien antes existía la posibilidad de 

obtener un excedente para el intercambio comercial •. en la actua 

1 idad esto resulta ser con frecuencia inexistente. 

Debe quedar claro que esta situación no es general izada ~a 

ra el resto de los ejidatarios que no han sido afectados y/o -

expropiados por la industria petrolera. Sin embargo, s1 han -

ocurrido modificaciones en la organizac i ón social del trabajo 

que practicaban el conjunto de los ejidatarios, incluyendo, 

además, aquellos que no tienen derechos ejidales y sobreviven 

del arrendamiento de tierras de vecinos y familiares. 

Una de las modificaciones que más salta a la vista es la -

que se conoce como faena, forma de organización para el traba

jo que solfa ser ampliamente realizada al interior de la loca

lidad y consist1a en que el total de los campesinos-ejidatarios 

o arrendatarios trabajaban para la colectividad cada 30 dtas: 

en la parcela escolar. en el mejoramiento de los caminos, en -

la construcción de pozos de agua, etc. El resto de esos días 

se repart1an para trabajar las hectáreas correspondientes a C! 

da uno. Esta actitud colectiva demuestra la cohesión y sol id! 

ridad de los totonacas, independientemente de que s61o sean 69 
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campesinos los que tienen derecho a la tierra. Ello implica -

la mentalidad de una no posesi6n absoluta sobre la tierra eji

dal de la que han sido dotados. Los vtnculos familiares, de -

amistad o por el simple hecho que sean miembros de una comuni

dad, asegura la disposición social que hace posible una forma 

especifica para organizarse en lai tareas cotidianas, dejando 

ausente la necesidad de la contratación salarial. 

Actualmente, esta practica en ~1 trabajo ha ido disminu-

yendo en gran medida por la conversión de tierras de cultivo 

en pastizales para ganado, a rafz de la reducción de las he~ 

táreas, y por la 'erosión y desgaste del suelo provocado por -

la extracci6n del petr6leo. Sucede asl que al transformarse 

la tierra fértil de cultivo en pasto, el trabajo colectivo no 

resulta ser indispensable. Actualmente, un solo campesino 

puede controlar el débil avance de la naturaleza en la tierra 

erosionada. Además, los campesinos afectados optan por dejar 

de sembrar en sus parcelas, ya que la tierra desgastada no 

permite el crecimiento de las plantas, resultándoles un ingr~ 

so más seguro el arrendamiento de sus tierras para ganado a 

particulares, aspecto que también excluye a la colectiv idad de 

la participac16n debido a que el trabajo y el ingreso se lo

gran de manera individual. 

Lo anterior se manifiesta de tal forma que es común obser 

varen el ejido la presencia de ganado coexistiendo con las -
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construcciones que requieren las actividades extractivas. Es 

indudable que estas nuevas "figuras" -el petróleo y el ganado

en las tierras ejidales, han transformado radicalmente el uso 

del suelo, prescindiendo, por tanto, de la ayuda mutua sin re-· 

muneraci6n. 

Repetitivamente hemos se~alado que en la localidad, las -

labores agr1colas son parte indispensable para la r~producci6n 

y subsistencia de los habitantes.. Existe una preferencia so

cial de continuar labrando la tierra, independientemente de -

que se tengan o no derechos ejidales. 

Los lazos que unen a los campesinos totonacas y a la tie

rra se explica en la medida en que el suel-0 no s61o representa 

el medio productivo en el cual se centra su trabajo cotidiano 

para obtener la subsistencia material de ellos y sus familias, 

sino también configura la referencia hist6rica que les ha per

mitido sobrevivir a los embates del saqueo y la colonitaci6n -

y, más recientemente, a erguirse frente a la industrialización 

qué en ~us proyectos tiende a excluirlos. 

Concebir a la tierra desde nuestra 6ptica racional, condu 

cir1a a ubicarla únicamente en un sentido productivista y mo

netario cuando, para los campesinos totonacas, no representa 

un mero objeto de explotación, sino que va más allá, pues sim 

baliza el territorio que delimita su espacio cotidiano y, a -
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la vez permite el ámbito creativo de su especificfdad cultural. 

La tierra y la naturaleza proporcionan, además de l os ali· 

mentes, la casa, los enseres domésticos y la energfa. Y precl 

sam~nte la energía que ellos consumen no proviene ni de los p~ 

zos de extracción ni de las turbinas hidroeléctricas. Se en-· 

cuentra en la milpa y es, como ha dicho Luis Cábrera (120), ha 

ce casi 7a afios, una ironía, porque antes como ahora, sigue 

sierido un poco de basura (ramas, hojas secas, olotes). 

No son pocos los que creen que la permanencia i nnata de -

mantener un vfnculo a la tierra sign ffica la querella de ubi

car a l-0s campesinos indfgenas en una situación de romanttci! 

moque, en la actualidad, no corresponde con el avance de las 

relaciones de capital y que, por lo tanto, los trabajadores 

del campo est&ri expuestos a las tendenc i as cada vez más acele 

radas de la proletarizac16n . 

Si bien lo antes expuesto es una condición irreversible -

en el modo de producci6n capitalista, significa también que -

existen impedimentos es~ructurales y burocráticos que imposi

bil ftan la proleta r izaci6n. Según nuestra particular in terpr~ 

taci6n existen 2 factores que afirman lo anterior: a) la falta 

(120) Cabrera, Luis. Op. c1t. 
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de oportunidad en el empleo de la fuerza de trabajo indígena 

(pese a que el Estado de Veracruz ocupa el 4o. lugar más in

dustrial izado a nivel nacional)¡ y b) los obstáculos burocr! 

ticos y la corrupción sindical. 

El Tlahuanapa existen referencias concretas -el .trabajo de 

campo ahf realizado lo permite afirmar- de la identificación y 

sentido de pertenencia a la tierra que manifiestan los campes! 

nos. De la misma manera, se ha intentado demostrar que la ~r~ 

letarizac16n aceler~da de los indf~enas no se evidencla con ri 

gor. Esto significa. entonces. que nos topamos ante una situ! 

ci6n de la cual no podemos abstraernos y es, precisamente, la 
• vigencia de ciertas caracter1sticas culturales -entendiendo 

que el vfnculo de la tierra sea una de ~stas- que tradicional

mente han sido transmitidas y que continúan permaneciendo en 

la cotidianeidad de los campesinos, incluyendo, adem!s. a las 

jóvenes generaciones que aún usando otra indumentaria y el 

idioma espanol. tienden a mantener el vfnculo a la tierra que 

les permite la cohesi6n en tanto miembros del grupo. Sin em

bargo, tampoco se trata de imponer que el criterio cultural -

sea el único y, al mismo tiempo. el de mayor utilidad. cuando 

se pretende definir a los grupos diferenciados de la sociedad 
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en su conjunto. Unicamente se tiene la intenci6n de exponer 

una s1tuaci6n que prevalece en Ja vida de los totonacas. {121) 

(121) 

.. ; 

Las actividades petroleras como se intenta demostrar -
han generado mOltiples problemas al interior de las e~ 
munidades. Esta situaci6n ha sido compartida por las 
mujeres indigenas campesinas de Tabasco y Veracruz, 
quienes han resentido los efectos y contradicciones de 
la acelerada industrializaci6n. Lo anterior se mani-
fest6 en el encuentro de mujeres de cinco Estados del 
sureste del pa,s: "Las mujeres ·de Tabasco y Veracruz -
relataron con detalle lo que ha significado para ellas 
la explotaci6n petrolera. Una de ellas explicaba que 
la tierra se ha deteriorado. las flores no caen. los -
árboles no dan fruto como antes. Otra contaba como ti 
ran los platanales y s61o pagan por la penca existente 
en ese momento. sin tomar en cuenta los brotes que se
r1an futuras pencas. ni el trabajo invertido en cada -
mata.- Adem&s, decfa esta campesina. las indemnizacio
nes son siempre parciales y PEMEX se convierte en juez 
y parte". UNO MAS UNO, julio 21 de 1981. 



VII. Las demandas de los expropiados. 

' , . .. 
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Con el fin de que los expropiados obtuvieran la indemn1za

c16n marcada por ley, se exig16 un largo tr6m1te burocrático -

que, en el caso del ejido estudiado, ha durado m6s de 20 anos, 

ya que la resolución inicial de la expropiac16n se solic1t6 a 

la Secretar1a de la Reforma Agraria en 1958. (122) 

El tr4mite resulta ser dificultoso en la medida en que sa

len a relucir las incongruencias y la falta de operatividad e~ 

tre dos instancias que son el Estado mf~mo pero con funciones 

distintas: el Estado en su car&cter de empresario y el Estado 

como conciliaáor y regulador de los asuntos de tierras. 

Para el propósito de este trabajo no creemos conveniente -

exponer las diversas trabas y las maniobras burocráticas que -

exige el pago de la indemnizac16n. Basta únicamente senalar 

que el hecho de la expropiaci6n significa tambi~n una tediosa 

espera que, a la larga, se ha convertido en un motivo de con

flicto para los ejidatarios exprnplados, conflicto que lo han 

volcado en demandas de carácter inmediato, expres&ndolas a 

trav~s de organizaciones corporativ1zadas por el partido en el 

poder. Sobre este aspecto volveremos m4s adelante. 

Las demandas manifestadas por los campesinos expropiados 

suelen ocurrir, principalmente, cuando el hermetismo de la bu

rocracia retarda los pagos de la indemnización, mientras que -

los intentos de oposición o resistencia a la expropiac16n de -

( 122) Diario Oficial de la Federación, julio de 1979. 
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tierras carecen de cualqu1er fundamento legal, ya que, como h~ 

mos anteriormente seHalado, la ley respalda la acci6n y neutr! 

liza, de esta forma, cualquier reclamo o desaprobaci6n por pa~ 

te de los campesinos. 

Nu~vamente es de interés hacer énfasis en la imbricación 

de funciones que asume el Estado ante esta situación. Con an 

teriorfdad se seHalaron dos quehaceres que le son comunes: el 

de empresario y el de autoridad agraria. Pero también en si

tuaciones de conflicto ha retomado las demandas inmediatas de 

los campesinos afectados -pagos puntuales de la indemnización, 

aumento de ésta, cese a la expropiaci6n y afectación de tierras 

y aguas- a través de organizaciones agrarias, mediatizadas y 

controladas por el propio gobierno mediante los conductos ideo 

16gicos y burocratizantes de su partido. Diversas ligas, unio 

nes y pequenas organizaciones agrarias ejidales, desembocan en 

la Confederaci6n Nacional Campesina (CNC) poderosa organización 

oficial creada en 1938, cuya funci6n y utilidad para el régi

men radica en que bajo ella esta el control de los campesinos 

e indtgenas que tienen derechos ejidales. Sus lfneas de acción, 

ceftfdas por el partido en el poder, están encaminadas a evitar 

o disgregar cualquier intento de organ1zac16n independiente -

que ponga en juego la estabilidad pol1tica del campo mexicano. 

S61o a través de esta organización los ejfdatarios pueden pla~ 

tear cualquier demanda que se relacione con la sftuac16n agra-
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ria. Ella las recoge. las mediatiza y las incorpora, sabien

do anularlas o enarbolarlas segOn las circunstancias o inter! 

ses polftfcos. (123) 

El ejido Tlahuanapa no ha escapado del manto manipulador 

de la CNC. En los campesinos afectados· se refleja su expe-

rfencfa en la batalla por la solucf6n de sus demandas a t.ra

vh de las acciones y manejos de la confederacf6n. En la ac

tual 1dad, la exper1enc1a de los demandantes es cargar con la 

acumulaci6n ancestral de promesas incumplidas: "La gente que 

ha sido acarreada -dice una ejfdatarfa que no ha sido indemn.!. 

zada~ ya no quiere fr a Papantla cuando vienen los candidatos. 

Nuestra principal demanda es que se nos pague el dano a la -

tierra. Nos da apat1a apoyar acarreadamente a quien nos pro

mete y no nos cumple"; de idas y venidas a diversas institu

ciones y offcinas gubernamentales sin ~xito alguno. "Cuando 

hemos {do todos juntos a las oficinas de PEMEX o las de la -

CNC 1 nos dicen: Vengan manana. pasado, en quince dias. O 

bien, no est' el gerente, no estS el encargado"; de amenazas 

y hasta chantajes provenientes de la misma confederaci6n -un 

ejidatario comenta.ha que si segufan ocasionando problemas y 

presiones respecto a la 1ndemnizacf6n, PEHEX se ver1a en la -

necesidad de no pagarles¡ de hacer pagos corruptos, para ali

gerar los tr!~ites. En eite sentido, otro·ejfdatario afirma: 

(123) Warman. Arturo. Los campesinos hijos predilectos del rE
gfmen. p. 101-115. 
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"Sólo nos ayudan con mordidas. Si se da .dinero dan encamina

das pero no resuelven nada". En fin, existe toda una gama de 

innumerables trabas y mediatizaciones que se suscitan cuando 

los campesinos demandan una solución justa frente a una situa

ción que les ha provocado, desde distintos ángulos, una deses

tabilización económica y cultural al interior del grupo. 

En 1935, los campesinos totonacas de Tlahuanapa fueron d~ 

tados con la tierra de las haciendas expropiadas para recons

tituir nuevamente el ejido • . Después de 23 años, la tierra 

ejidal ha sido objeto de expropiación para las actividades p~ 

troleras. En la actualidad, los campesinos del ejido se en-

cuentran parcialmente despojados de una parte importante de -

sus tierras de labor, impedidos para organizarse independien

temente, controladas sus demandas y despojados d~ cualquier -

repres~ntaci6n auténtica que les permita defender sus tierras 

e intereses frente al constante embate de la empresa estatal . 



e o N e L u s I o N E s 
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El propósito fundamental de esta investigación ha sido el 

de examinar algunas de las consecuencias socioecon6micas gen~ 

radas por una nueva modalidad de apropiac16n de tierras en el 

ejido Tlahuanapa -Municipio de Papantla, Veracruz~. Con el -

uso del término nueva modalidad nos hemos referido a la expr2_ 

piaci6n por causa de utilidad pública, expresada en el artÍCQ 

lo 27 de la Constitución del pafs. El surgimiento histórico 

de esta nueva modalidad es resultado del contexto polftico SQ 

e i a 1 q u e 1 a pro d u j o , p a r ti e u 1 a rme n te en e 1 a m b t .e rite de 1 mo v 1 - -

miento revolucionario de 1910, en donde se empieza a gestarel 

recurso jurfdico de la expropiaci6n por causa de utilidad pú

blica, para más tarde incluirse en el artfculo 27 de la Cons

tftuci6n de Querétaro de 1917. Esta dispos1c16n -exprop1aci6n 

por causa de utilidad pública- modificó la legislación agra-

ria de 1356. En sus inicios, esta modalidad significó la 1dea 

de restituir los ejidos de los pueblos, los cuales habfan su

cumbido al continuo despojo de tierras llevado a cabo bajo el 

apoyo de los gobiernos previos a la revoluci6n. 

El sentido de esta nueva forma de despojo o apropiación -

de tierras que difiere de la épocas anteriores que caracteri

zaron largos perfodos en la historia agraria del pafs, es de

bido a que es efectuada por la naci6n en calidad de beneficio 

social. Sin embargo, cualquiera que sea el término, apropia-
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ci6n, despojo o expropiaci6n, el resultado demostrado por la 

historia ha sido el mismo; la separaci6n del productor de sus 

medios de producción aunque esto último no necesariamente si~ 

nifique la proletarización inmediata. Además, esta acci6n ha 

sido dirigida con mayor evidencia hacia los grupos de la so-

ciedad -indfgenas- que encuentran en el trabajo agrfcola la -

base de su supervivencia económica y, al mismo tiempo, las ca 

racterfsticas de su existencia cultural. 

En el caso del ejido Tlahuanapa -universo de estudio de es 

ta investigación- la aplicación del instrumento de la expropi! 

ci6n por causa de utilidad pública se ha manifestado en sus -

dos sentidos. En el primero por la existencia misma del eji

do, debido a que la formación del ejido Tlahuanapa, asf como -

de los 6 ejidos colindantes a éste, fueron creados en el gobier 

no del General LSzaro Cárdenas, a rafz de la expropiación a la 

hacienda "Palma Solatt, concretizando asf, las innovaciones en 

la leg1slaci6n agraria del pafs como resultado de las demandas 

campesinas volcadas en la revolución de 1910. En el segundo -

momento, después de 23 años, en el ejido se aplica nuevamente 

el i ns t r u me n to j u rf d f c o , por e 1 cu a 1 , s u r g i 6 e 1 mi s m o . si n e m 

bargo, ahora la expropiación de tierras por causa de utilidad 

pública ha servido para la construcción de pozos petroleros y 

pasos de oleoductos, obras realizadas por la empresa .del Esta

do, Petróleos Mexicanos. 
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Esta ocupación de tierras de cultivo se ubica en el marco 

de los proyectos industriales que planea o realiza el Estado 

mexicano para mantener el crecimiento económico del pafs. El 

recurso de la expropiación por causa de utilidad pública es, 

pues, el instrumento jurfdico con carácter constitucional -

que posibilita esta acci6n, independientemente de que las 

tierras ejfdales o comunales sean propiedad de la nación. 

La participación decisiva del Estado en el manejo de las -

ramas más estratégicas de la economfa, como lo es la produc-

ci6n de energéticos, determina su presencia, incluso en todas 

las formas o facetas que involucra un pro~eso tan especffico 

y particular como es el de la expropiación de tierras. A tra 

vés de diversas instancias gubernamentales, el Estado inter

viene, actúa, protege o soluciona, ya sea como empresario, co 

mo expropiador e indemnizador, o bien, como conciliador de lvs 

conflictos agrarios generados por la presencia de las activi

dades petroleras. 

El hecho que se ha intentado destacar de esta situación 

particular, en la que se enfrentan antag6nicamente las priori 

dades de. la industrialización y las de la agricultura, es pr~ 

cisamente que esta actividad petrolera se realiza por encima 

de los medios de satisfacción material más importantes que d~ 

tentan los campesinos indfgenas de este ejido, lo cual ha ge

nerado · di versas consecuencias econ6mi cas y socf al es al interior 
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de la vida colectiva del grupo. Esto es, a costa de la reduc 

ci6n de las tierras de labor, lo anterior no sólo ha afectado 

a los mismos expropiados, sino también, al resto de los camp~ 

sinos de la localidad quienes no teniendo otra alternativa de 

ingreso, o bien carentes de derechos ejidales, sobreviven del 

arrendamiento de las tierras del ejido. Sin embargo, esta si 

tuaci6n se complica en la medida en que las mismas tierras se 

van ocupando por las necesidades industriales o por el ganado 

de particulares. Ahora bien, es importante sef'ialar el hecho 

de que sólo 16 campesinos con derechos ejidales del total de 

69 ejidatarios son los expropiados. Esto constituye un posi

ble indicador para considerarque el efecto hacia la proletar.!_ 

zaci6n es reducida entre la fuerza de trabajo de Tlahuanapa. 

Las consecuencias econ6mi cas al interior del ejido no son -

resultado de la proletarizaci6n, sino más bien, por la disminu 

c16n de hectáreas de cultivo por las expropiaciones de tierras, 

lo ~ual ha generado la introducci6n de dos nuevas actividades 

no agrfcolas y hasta cierto punto ajenas al trabajo del ejido, 

debido a que ni son practicadas ni son propiedades de estos -

campesinos, esto es, el ganado de particulares y las explotaci~ 

nes petroleras. De ahf que la presencia de estas actividades 

ha significado la transformación en el .uso del suelo destinado 

a las labores agrfcolas. Más aQn, ha s~rgido la necesidad por 

parte de los ejidatarios afectados de arrendar sus tierras a -

particulares, ello por la fuerza de la sobrevivencia económica, 
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ya que esta reducci6n de tierras ha implicado en consecuencia, 

la disminución de los productos agrfcolas, lo cual ha repercu

tido tanto en la propia alimentación de ellos y sus familias, 

como en las posibilidades de destinar excedentes a los mE1rcados. 

El arriendo de tierras ejidales se mdnii"est6, se9ún los re

sultados de esta investigación, a través de dos maneras: en la 

primera, por los campesinos con derechos ejidales que rentan -

parte de sus tierras a particulares, lo que constituye para los 

primeros un ingreso extra, debido a la disminución de hectáreas 

ocupadas para las actividades petroleras; en la segunda, se tr! 

ta del arriendo que realizan los campesinos sin tierra de la -

misma localidad, su sobrevivencia económica está basada en la 

renta, por cosecha, de la tierra ejidal lograda por vfnculos -

de parentesco. Estos arrendatarios han encontrado una forma -

de aumentar sus ingresos mediante su ocupación como peones en 

las pequeñas industrias productoras de ladrillos, construfdas 

por particulares en las inmediaciones de la localidad. Sin em 

bargo, esta actividad constituye sólo un complemento del tra

bajo agrfcola. 

Otra consecuencia importante derivada de la expropiaci6n de 

tierras al ejido, la constituye la cada vez menos significatl 

va participación del conjunto de los campesinos -ejidatarios o 

arrendatarios- en el trabajo colectivo de las labores agrfco

las. Ello es debido a que· los ingresos tanto de la renta de -
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la tierra para el ganado, como de los jornales de los peones, 

son obtenidos de manera individual. Esta situación de sobre

vivencia econ6mica ha hecho prescindir de los trabajos de ay~ 

da mutua al interior del ejido. 

Las consecuencias de la expropiac16n de tierras no son ex

clusivas de los ejidatarios expropiados. De una manera indi

recta, los campesinos que sobreviven del arriendo, son los que 

encuentran un margen más limitado para continuar desarrollando 

las labores agrfcolas, una limitaci6n que los hunde en la pau

perizaci6n, sin existir vfas más adecuadas para aligerar la -

carga de su pobreza ancestral. 

Es asf que a través de la situaci6n de subsistencia material 

de los campesinos indfgenas se hace apologfa de la riqueza pe

trolera, del crecimiento industrial, en una palabra, de lamo

dernidad . 

Hoy como a mediados del siglo pasado -a~os de la Reforma-, 

las tierras de los indios exigen ser aportadas en beneficio de 

su sociedad, que a fin de cuentas es esta misma sociedad la -

que les ha imprimido el estigma de la ignorancia y el atraso, 

la que además les ha dejado las tierras m6s susceptibles de -

ser expropiadas, sin que tenga validez legal cualquier intento 

de oposici6n o resistencia, porque la justificac16n de la ac

cf6n es ahora más general, tan general que resulta ser incom-
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prensible para los mismos expropiados que no han dejado de -

cuestionar el sentido o el beneficio proporcionado para ellos 

de la utilidad pública. En este sentido ni siquiera la retri 

buci6n social más elemental se ha concretizado. En la locali 

dad es inexistente cualquier tipo de infraestructura que pro

porcione los servicios públicos más necesarios a su~ habitan

tes, como es el servicio eléctrico, agua potable, drenaje, 

etc. En consecuencia, el consumo doméstico del energét ico de 

manera cotidiana es excepcional. 

Por otra parte, los indfgenas totonacas de Tlahuanapa, se

gún se seña16 en el transcurso de este trabajo, no manifiestan 

una integraci6n al capitalismo como agricultores cuyos produf 

tos se destinen a los mercados o bien, ubicándolos estrictame~ 

te en la categoría de proletarios. Fuera de este clásico es

quema de integración econ6mica -que adem6s es frenado por los 

propios mecanismo5 burocráticos y sindicales en la contrataci6n 

salarial, no s6lo de la empresa petrolera, sino de otras ins

tancias privadas que solicitan fuerza de trabajo- hace impac

to su integración de una manera menos clara, quizá poco tomadJ 

en cuenta, pero que se refiere a su integraci6n en los términos 

de aportar sus principales medios de producción al desarrollo 

de la industria nacional. Más aún, su integración aparece en 

los mecanismos institucionales que han co~cretizado el reparto 

agrario -dotaci6n de las tierras ejidales con mayor susceptibJ. 

lidad de ser expropiadas en relaci6n con las propiedades priV! 
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das-, en la manipulaci6n de sus demandas, en el ocultamiento 

de sus intereses y en la falta de atención a los problemas y 

conflictos ocasionados por las actividades petroleras, asf ca 

mo en los programas te6ricos sin realismo de las instancias -

oficiales que promueven la polftica indigenista. Lo anterior 

da la apariencia de que la integración se ubica en una órbita 

abstracta, bastante alejada de la integración concreta en la 

estructura productiva, aspecto este Qltimo que ha perseguido 

objetivizar la polftica indigenista desde la década de los -

años 40. 

La descripci6n de la comunidad estudiada dio la posibili-

dad de averiguar con base en materiales empfricos. la compo

sfci6n socio-econ6mica y cultural del grupo, lo cual fue de 

trascendente importancia para delinear o aprobar con mayor c~ 

nacimiento su definición y ubicación -ya elaboradas anterior 

mente por otros autores- en el contexto de la sociedad mexi-

ca na. 

Mas aún, esta descripc16n represent6 un sustento de gran -

utilidad para constatar la contfnua transformac16n o desapari 

c16n de aquellos rasgos culturales indfgenas que constituyen 

impedimentos inmediatos para relacionarse con mayor amplitud 

en el contexto social, intentando librar el prejuicio y la 

d1scriminaci6n de la que son objeto por parte de la poblaci6n 

mayori ta ria. 
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La explotaci6n di recta e indirecta que ejerce tanto el ca

pital público como el privado hacia los indios, se constituye 

en el factor determinante que exige su con~eptualizaci6n en -

el marco de las clases sociales. Un1camente con la perspecti 

va teórica que parte del principio de que los indfgenas for-

man parte de la clase más desposefda de la sociedad, se pod~á 

contemplar su vinculación en una realidad social, económica y 

cultural, en la cual la presencia indfgena ha sido determinan. 

te en los procesos· de introducci6n, expansión y consolidación 

de las relaciones· capitalistas en el pa1s. 

Los campesinos expropiados del ejido Tlahuanapa lacaso. tie

nen derecho a discutir, tan s6lo si la expropiación de sus ti~ 

rras para ser destinadas a las actividades industriales -de las 

que además estSn exclu1dos- tiene para ellos alguna utilidad? 

Sin duda alguna la utilidad no representa significado alguno: 

los empleos creados por la empresa para la contratación de ma

no de obra regional resultan ser inalcanzables por los trabaj!. 

dores indfgenas -se hacen presentes las limitaciones a las que 

se enfrentan por ser sencillamente "diferentes" a los "otros", 

estas limitaciones van, desde la ausencia de "papeles que cer 

tifiquen su ciüdadanfa" (cédula cuarta, acta de nacimiento, 

cartilla militar) hasta imposiciones de carácter lingufstico 

y cultural (indumentaria)-; la infraestructura para la produf. 

ci6n agrfcola construida por la empresa petrolera no incluye 

a los campesinos con derechos ejidales y que, adem~s. son 
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productores de alimentos para el consumo familiar; ni siquiera 

en cuanto al uso y consumo de petróleo en el ejido -el cual es 

excepcional- se puede pensar en una posible utilidad. 

La utilidad más real que PEMEX ha dejado en la localidad ha 

sido la construcc16n del tramo de terracerfa que une a Tlahua-
,, 

napa con los poblados vecinos y con la carretera "Nacional", -

pero esta construcci6n ha resultado ser de mayor utilidad para 

la empresa que para la poblaci6n local. Es muy cuestionale, -

en términos cie beneficio o utilidad, lo que ha sucedido con la 

indemnizaci6n de los expropiados por los pozos de extracci6n, 

quienes por consejo de Banrural, solicitaron a crédito la com

pra de 4 tractores, maquinaria que no es usada al máximo de su 

capacidad. 

A manera de recomendaci6n 

Hemos visto que el conjunto de los habitantes de Tlahuanapa 

han resentido, ya sea directa o indirectamente, una s1tuaci6n 

particular originada por la presencia de las actividades petr~ 

leras. Sin embargo, pese a la ex'propiaci6n de tierras que ha 

afectado a los campesinos, no es nuestra única pretensi6n el -

cuestionar que la naci6n sea quien detente las tierras ejida

les y la única con las facultades constitucionales para expro

piarlas. Indiscutiblemente la naci6n debe, como lo ha venido 

haciendo hasta ahora, actuar como el exclusivo expropiador 
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cuando en el suelo o subsuelo se encuentre un elemento básico 

para el bien público. 

Por ello nuestra recomendaci6n está encaminada a pugnar por 

que los campesinos expropiados sean los primeros en ser tomados 

en cuenta cuando se pretenda edificar alguna industria en sus 

tierras. Esto quiere decir que sean retribuidos al menos de la 

misma forma en que aportan la tierra en beneficio de la econo

mta y de la sociedad en su conjunto. Frente a tal situación, 

tiene que hacerse real la creaci6n de centros de capacitaci6n 

que contribuyan a preparar a los indfgenas en el desempeño de 

las actividades industriales calificadas, otorgándole prefere_!l 

cía en la contratación a la mano de obra local. Asf también, 

tanto las empresas como los gobiernos de los Estados, deben -

actuar con flexibilidad frente a los solicitantes de empleos, 

creando mecanismos eficaces que diluyan en lo posible las tra 

bas burocráticas y sindicales que suelen caracterizar a las -

empresas del Estado. 

La introducción de infraestructura y de servicios pQblicos 

en la co~unidad es de elemental reconocimiento y más aQn cua! 

do en las tierras de ésta se extrae el energ~tico que asegura 

la marcha sostenida de la industria. Además, hay que tener 

en cuenta que el daño ocasionado a la tierra y a 1 a economfa 

del ejido, no será nunca reparado con el pago de una indemni

zaci6n retardada e injusta'en valor monetario. 
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En este conjunto de recomendaciones no debe quedar ausente 

la recomendación final a los habitantes de Tlahuanapa. Entre 

la poblaci6n campesina que resulta ser afectada por la ocupa

ci6n de sus principales medios de producci6n, por otras acti

vidades no agrfcolas, es importante que adqu1eran conocimien

tos sobre el valor de la tierra, con el objeto de exigir una 

justa indemnizac16n que les posibilite otras alternativas de 

ingreso. Por ejemplo, en el caso de los 1ndemnizados con la 

cantidad de $21,000, es posible considerar que ésta se incre

mente cada 12 meses durante tres años. Al término de estos -

años, la cantidad límite será de $63,000. los cuales serfan -

pagados anualmente durante 20 al'ios. suma que, por lo tanto, 

serfa · destinada a la inversi6n bancaria 
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