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I~TROTJUCCION 

Las comunidades indtqenas son una de las entidades so

ciales menos estudiadas, no obstante que sus inte~rantes re

presentan \.:11 ntimero considerable de la poblacidn del país, 

la cifra arrojada por los censos qenerales de 1970, situaban 

a la poblaci6n india por arriba de los ocho millones, de esa 

fecha a la actualidad es indudable que han aumentado. 

Tradicionalmente ha existido un desconocimiento de la 

problem&tica de esa poblacidn, inclusive muchas posiciones 

que el Estado ha adoptado respecto a ellos, se han sustenta

do sobre apreciaciones errdneas de la misma, que no es de 

ninguna manera producto del azar, sino de toda una serie de 

circunstancias enlazadas histdricamente. 

Hasta hace relativamente poco, no se había considerado 

a los indios come integrantes de qrupos sociales delimitados 

-las comunidades- y de su problem4tica se decía que no era 

racial ni econ&nica, sino fundamentalmente cultural, los 

criterios afortunadamente han empezado a variar, para ello 

ha influido entre otras cosas, la propia posicidn de los i~ 

dios1 ahora ellos cuestionan los fundamentos inteqracionis

tas de las poltticas indigenistas, han empezado a exiqir e! 
pacio~ políticos, participaci6n en los planes de su propio 

desarrollo y la direccidn de las instituciones indiqenistas, 
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la propia política indigenista ha cambiado algunos conceptos 

que la sustentaban. 

La problemática de los indios, indiscutiblemente que nos 

atraía como terna de tesis, pero sobre todo la de ciertas co

munidades en particular; las de la montaña de Guerrero, y 

dentro de su problemática qeneral, su estructura y su posi

ciOn frente a las instituciones municipales, asimismo el mo

delo y funcionamiento de sus regulaciones tradicionales y su 

situaci6n ante el Derecho vigente. 

La conjunci6n de esos intereses dieron luz al plan pre

liminar, trazado de una manera muy general poco antes de con 

cluir la carrera. Consideraba en ese entonces que una tesis 

profesional sobre las comunidades indígenas, ofrecía interesa~ 

tes perspectivas en la investigaci6n de la ciencia del De

recho, y as! fue en efecto, como pudimos constatarlo una vez 

que la concluimos, pues nos permiti6 conocer los principios 

fundamentales que las sustentan, mecanismos gue no imagina

bamos en sus regulaciones tradicionales y las limitadas po

sibilidades de participaci6n política y econ6mica c:ue poseen. 

Delimitamos el proyecto, y ~ste en su primera parte, ca

pítulos I y II, contendría un análisis de la formaciOn hist6-

rica de las comunidades indígenas del pa!s, su problemática 

actual y su posici6n frente al J'~stado·, En su segunda parte, 
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cap!tulos III al VI, la formaci6n y an~lisis de las comunida

des de la montaña de Guerrero, esta estructuraci6n nos permi

tir!a tambidn, canprobar en la segunda la veracidad de cier

tos conceptos establecidos en la primera, establecer diferen

cias entre las comunidades del pa!s y las estudiadas en par-

· ticular, tanto en su formacidn hist6rica como en su estructu

ra pol!tica y social actual, en sus mecanismos de regulacidn 

tradicional y en su posici6n frente a ·las instituciones mun,! 

cipales. 

El dltimo cap!tulo -un intento de una tercera 9arte- lo 

destinar!amos al an,lisis de las posiciones indias, desde 

tres aspectos fundamentales, y lo aprovecharramos tambi~n 

para recalcar al.gtnls cuestiones que vendr!an a reforzasr 

nuestras posiciones personales. 

La eleccidn de las comunidades representativas de los 

tres grupos dtnicos que habitan la montaña lo hicimos en 

consideracidn a su diferente grado de desintegracidn y ca

tegorra política, y otros aspectos menos formales, como su 

cercan!a entre ellas, lo que nos facilitar!a en cierta med! 

da, el trabajo de cam90. 

El marco de la tesis estaba completamente delL~itado y 

nos pusimos a trabajar en serio, encontrando los consabidos 

problemas: una carencia de inforrnaci6n y estudios sobre el 
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tema y ~stos no siempre accesibles, para recabar la docurnen

taci6n suficiente recurrimos a bibliotecas especializadas so

bre la materia, hemerotecas y aun a ciclos de conferencias 

sobre Antropología Social. Para la segunda parte del traba

jo, la carencia de material informativo se asentu6 al extre

mo, esperabamos encontrar infonnaci6n de base en los archivos 

municipales y regionales, m4s no fue as!, pues la mayor par

tes de documentos hist6ricos fueron destruidos durante el p~ 

rtodo revolucionario, no obstante lo anterior, pudimos m4s o 

menos reconstruir las etapas claves de la formaci6n de las· 

comunidades indígenas del 4rea. El trabajo de campo nos pr2 

porcion6 la informaci6n actual. 

El trabajo de campo fue realizado en dos períodos: el 

orimero del mes de marzo a julio de 1983 y el segundo de 

enero a marzo de 1984. En ese lapso Copanatoy4c fue nuestro 

centro de operaciones, de allí podíamos trasladarnos en po

cas horas tanto a la comunidad mixteca como tlapaneca, y po

díamos aprovechar la presencia de sus habitantes en Copana

toy&c, ya que ~sta habitualmente funge como mercado de ambas. 

Despu~s de 16 largos meses, nuestro estudio finalmente 

qued6 conclu!do, reconocemos sin embargo que muchos aspec

tos interesantes de las comunidades pudieron haber quedado 

en el tintero, o bien en otros puntos tal vez no fuimos exhau! 

tivos, lo que debe ser comprensible ya que el presente traba-
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jo signific6 para nosotros el primer acercamiento hacia el 

análisis met6dico de un problema, cuya amplitud y compleji

dad es innegable. 



CAPITULO I 

· EL VERECHO Y LAS COMUNIVAVES ·1NVIGENAS 



A) LA COLONIA. 

CONDICION JURIDICA DEL INDIO Y LA ENCOMIENDA.- En el tiempo que 

va de las primeras imposiciones de Col6n a la declaración de la 

Coruña en 1520, que establecta la condici6n de hombres libres 

de los indios, nacieron diversas Instituciones que se implanta

r1an y se desarrollar1an en tierra continental, una de ellas lo 

fue sin duda aquella que serta la figura mls caracterlstica de 
\ 

los dos primeros siglos de la colonia: La Enc~enda. 

Una de las primeras medidas tomadas por Col6n fue la de 

imponer a 101f indios la obligaci6n de tributar para el Rey, sin 

entrar en consideraciones respecto de su condici6n leqal, "post~ 

riormente se estableci6 que los indios sirvieran en .las hacien

das de los colonos, lo cual sea dicho de paso se extendió a las 

minas y en todo donde fuera factible e~ aprovechamiento de su 

fuerza de trabajo, estas medidas aGn no tenlan la confirnaaci6n 

de la Corona. 

En 1502, el encomendero Mayor Nicol4s de ovando recibi6 6~ 

denes especificas de mantener a los indios en libertad, 6ste 

primer documento que se refiere a la condici6n jur!dica de los 

indios serta de allt en adelante la postura de la Corona, en 61 

se le decta que procürara que loa indios se contrataran para 

loa diversos trabajos, voluntariamente y mediante un salario, a 

lo que ovando manifest6 con posterioridad que tal cueati6n no 

era posible pues -decta- que los indios rehulan cualquier tra-
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to con los españoles y que no acud1.an al trabajo aun pagándoles 

salario, agregaba que los indios andaban dispersos y que ~sto 

era un impedimento para enseñarles la doctrina cristiana, lo 

que era uno de los puntos que la corona ten1a como irrelegables, 

una nueva C~dula dictada por la corona vino a solucionar la si

tuaci6n planteada por ovando, en ella se aceptaba el principio 

de los trabajos compulsivos, se especificaba que los caciques 

mandaran a sus indios a trabajar en donde fueran requeridos, 

que los
1
trabajos se hicieran en raz6n de sus capacidades y con 

un salario dada su condici6n de hombres libres, se dec!a tambi'3n 

que se procurase que los indios estuvieran reunidos para f~cili

tar su evangelfzaci6n. 

Aceptado el principio .de la compulsi6n para los trabajos, 

los repartimientos cobran vigor, al grado tal que la .corona en-

viaba repartidores de indios -cargo que lleg6 a estar anexado 

al de gobernador- los cuales eran portadores de órdenes concre

tas respecto a la manera de realizarlos. 

El principio de la libertad de los indios entraba en pugna 

con los repartimientos, pues éstos inclu!an el trabajo compulsi

vo, lo que situaba al indio en condiciones de vida similares a 

la del esclavo, esta situaci6n propici6 el surgimiento de las 

primeras protestas por parte de los religiosos; ellos dec!an que 

la condici6n natural del indio lo ha9!a libre y que la encomien

da era contraria a su libertad, la Corona aún no encontraba la 

justificación de la encomienda, una razón jur!dica que compagin~ 
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ra la libertad de los indios y que permitiera su aprovechamiento 

m!ximo. Las protestas de los misioneros desataron una pol6mica 

en 1512, la cual culmin6 con la aceptación de los siguientes 

principios. (1) 

1. - Los Índios son libres. 

2.- Deben ser ilustrados en la fé. 

3.- Pueden ser compelidos a trabajar, siendo 6ste moderado. 

4.- Pueden tener casa y hacienda propia. 

s.- Su salario se les puede dar en bienes. 

La libertad de los indios como se ve en lo formal se en-

cuentra limitada en exceso, pero en lo material su situaci6n era 

alin peor, cosa que no pasaba desapercibida para los misioneros, 

6stos desataron otra polémica fundament4ndose en la manifestada 

condici6n libre del indio y la practica real de la encomienda; 

en. la libertad reconocida por la corona y su contradicci6n al 

aceptar la encomienda, que la nulificaba. 

Los partidarios de la encomienda la justificaban bas4ndose 

en posturas aristotélicas y de Santo Tomas, argüían que la enco

mienda era una forma de gobierno adecuada para los indios y en 

un af4n de justificar la servidumbre que implicaba dec!an: 

"Loa indios, co•o quiera no se pueden llamar 

siervos, aunque par& su bien hayan de ser r~ 

gidoa con al9una forma de servidumbre, la 
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cual no ha de ser tanta que los pueda 

convenir el nombre de siervos, ni tanta 

la libertad que les dafie." (2) 

Los religiosos hac1an valer tambi~n sus puntos de vista, 

con Bartolome de las Casas al frente, quien hab1a sido encomen

dero y conoc1a las condiciones de los indios bajo ellas; las 

presiones de 6stos hicieron a la Corona ordenar una amplia in

formación en las islas, respecto a la condici6n y capacidad de 

los indios para gobernarse solos, y de acuerdo a los resultados 

se les pondr1a: En completa libertad en pueblos determinados y 

pagando tributo al Rey; En pueblos intervenidos, a manera de re

ducciones con administrador español o bien se les conservaría en 

encomienda, 

Los resultados de tal información como es de suponerse no 

fueron favorables a los indios, pues .se les neg6 capacidad para 

vivir y gobernarse por sí solos, se decía que si se les d~jaba 

en completa libertad volvían a sus antiguos ritos y sobre todo 

eran improductivos; la segunda postura no encontr6 suficientes 

seguidores; la idea de mantenerlos en encomienda en cambio, rec! 

bi6 fuerte apoyo de los colonos, quienes decían que era la mejor 

forma, y finalmente se opt6 por ~sta, aun contra las fuertes pr2 

testas de los religiosos, quienes decían que la encomienda dismi 

nuía peligrosamente la población india. 

En los Gltimos años de la 6poca antillana, los religiosos 
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presentaron su mejor alegato en pro de los indios y contra la en 

comienda, éste entre sus conclusiones dec!a: 

1.- Que la encomienda es contraria al bien de la repQbli-

ca. 

2.- Es contra toda raz6n y prudencia humana, pues es impo

sible vigilar a los encomenderos que tienen en sus manos el ser

virse de los indios, ante los cuales no bastan justicias, ni le

yes, ni visitadores. 

3.- Es contra el bien y servicio del Rey. 

4.- Es contra dios, contra su doctrina y contra su igle

sia. (3) 

La discusi6n que desataron con sus planteamientos en pro 

del indio terminaron en la Coruña y all! se determin6 en 1520 

que los indios eran libres y se dictaron 6rdenes para la desapa

r ici6n de las encomiendas, pero s61o los indios del Rey fueron 

puestos en libertad, formanüo dos reducciones a manera de·ensayo 

de lo cual despuEs se informar!a: que los indios "hacen perezas~ 

mente para comer y nada m4s". 

La postura fuerte de los defensores de los indios se hab!a 

impuesto, y las c6dulas para dejar en libertad a los indios enc2 

mendados se hicieron presentes, pero en la pr4ctica siguieron 

por muchos años m&s, aun contra.la 6rden expresa de Carlos v, en 

el sentido de que los indios "no se deben encomendar". En otros 

casos se les sor.1eti6 a una especie de patrocinio lo que era com-



- 6 -

patible con su condición legal de hombres libres; se les hac!a 

manifestar su voluntad de trabajar con determinado colono por un 

determinado tiempo, es decir se cubrían ciertas formalidades y 

la figura continuaba bajo otros calificativos. 

As!, tenemos al final de la época antillana: La voluntad 

del' Rey contraria a la encomienda pero lo anterior no fue lo d~ 

finitivo, pues en los años siguientes y en otro espacio geográf~ 

co la Corona acept6 la encomienda, en esos mismos ámbitos encon

tramos también las razones jur!dicas que permitieron justificar

la sin menoscabar el principio previamente aceptado de la liber

tad del Indio. 

Trasladados a tierra continental encontramos al indio me

soamericano en un estadio superior de desarrollo, al que no lle

garon nunca los antillanos, ~sto entr~ otras circunstancias hizo 

posible que la Instituci6n de la ~ncomienda tuviera otras varian 

tes, por ejemplo; sabemos que los repartimientos eran hechos de 

comarcas enteras y el aprovechamiento del indio no sólo se tradu 

c!a en el de su trabajo personal sino en el de un tributo y 

otras cargas. 

Una vez conquistada Tenochtitlán se realizan mfiltiples ex

pediciones de conquista; Cortés, en su calidad de gobernador, p~ 

so en práctica los repartimientos inmediatamente, transformando 

a sus soldados en colonos y propietarios. Ca!da la nobleza de 

las comarcas conquistadas el área pasaba a la servidumbre de los 
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trabajos personales que significaban los repartimientos, respec

to a ~stos Cort~s en su tercera carta al Rey aclaraba su manera 

de proceder, pues sabemos que la voluntad del monarca era contra 

ria a tales prácticas: 

" ?ueme casi forzado a depositar a los se 

ñores y naturales destas partes a los españ~ 

les .•• " (4) 

Manifestaba Cort~s, que lo anterior no lo hacía como se 

había hecho en las islas, pues el hab1a sido testigo de las con

secuencias que se habían producido, señalaba también que los in

dios tenían m4s capacidad. y que lo mejor para las tierras e in

dios conquistados era la encomienda, por lo que pedía al Rey la 

confirmaci6n de aq-~ellas ótorgadas en su nombre. Cortés emiti6 

enseguida varias ordenanzas para el buen tratamiento de los in

dios y el mejor funcionamiento de las mismas, y otras referentes 

a la temporalidad, en las cuales se palpa que las cédulas dicta

das por el Rey no eran tomadas en cuenta, pues los repartimien

tos se hacían sin ninguna consideración a la supuesta calidad de 

hombres libres, eran dados en propiedad como simples objetos pa

ra un aprovechamiento sin límite, en similitud con otra figura 

contempor4nea, la esclavitud¡ pues los indios eran dados: 

"Para todos los d.ías de su vida ••• e teniendo 

en éstas partes le9.ítimo heredero o sucesor, 

sucederán en los dichos indios, e los ten-
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drán para siempre de jure de heredad como 

cosa suya propia." (5) 

Las noticias y peticiones que Cort~s hab!a elevado a la c2 

rona en su tercera carta de relaci6n, no tuvieron las respuestas 

que ~l esperaba, pues ya desde la declaraci6n de la libertad del 

indio en la Coruña en 1520, La Corona se habia mantenido en esa 

postura, as! en 1523 Carlos V le ordenaba al Marqu~s del Valle: 

"Dios nuestro sefior cri6 a los dichos indios 

libres e no sujetos, no podemos mandarlos en 

comendar ni hacer repartimientos dellos a 

los cristianos, e así es nuestra voluntad 

que se cumpla, por eso yo vos mando que en 

esa tierra no hagáis, ni consistáis reparti

mientos, ni deposito de los indios della, si 

no ~ue los dejéis vivir libremente, como 

nuestros vasallos viven libremente en nues

tros re:¡nos de Castilla ... " (6) 

Además se le ordenaba revocar las que estuvieran hechas, 

y ~ue las relaciones entre españoles e indios fueran en base a 

la libre contrataci6n y que ~stos altimos tributaran el Rey con

forme en la antiguedad lo hac!an a sus señores;, Todo lo ante

rior encontr6 fuerte oposici6n, Cort~s contest6 al Rey señal4nd2 

le los inconvenientes que se presentar!an de quitar las encomie~ 

•das. 
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Las divergencias presentadas desde las antillas entre co

lonos y la Corona, en tierra continental se hacían más grandes, 

aquí los encornenderos no s6lo pedían la confirmación del Rey a 

las otorgadas por Cortés, sino que como éste ya lo había solici 

tado, que se hicieran perpetuas. Por esos años Cortés orden6 

que pueblos enteros tributaran exclusivamente para el Rey, en 

tanto que otros lo hacían para encomenderos asignándole al Rey 

un quinto del producto de estas. 

En 1525 la Corona empezaba a darse cuenta que la situa

ción en la colonia se manejaba de acuerdo a las necesidades in

mediatas de los colonos, que era de modo contrario a como ella 

lo deseaba, por lo cual autorizó al Juez de Residencia Luis Pon 

ce de Le6n que tomando la opinión de los religiosos previera la 

manera más adecuada para el aprovechamiento de los indios y su 

adoctrinamiento, el texto es sumamente importante y áice: 

Y en caso de que os ·pareciere y viéredes 

que conviene que los indios estén encomenda

dos a los cristianos y que ésta es la mejor 

man~ra para que ellos vengan en conocimiento. 

de nuestra santa f é católica y Nos seamos se~ 

vides d~ la dicha tierra, platicaréis entre 

vosotros si será bien que queden encomendados 

de la manera que agora lo están y sirvan a 

los es~añoles, o si será mejor que se diesen 

por vasallos, como los que tienen los caball~ 
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ros destos reinos, o por vía de feudo paga~ 

do los derechos que pareciere que se les 

pueda imponer. Y si es pareciere y hallár~ 

des que es mejor, corno algunos son de pare

cer, que no se encomienden los indios a na

die, sino que solamente estén en sus tie

rras libremente y solamente sirvan a Nos y 

Nos paguen el mismo servicio y tributo que 

pagaban a los sefiores que antes tenían ... " 

(J). 

De las informaciones result6 que unos se inclinaban por 

el vasallaje a manera de los feudos españoles y otros más por 

la encomienda. La posici6n futura de la Corona·se empezaba a 

vislumbrar en voz de los encomenderos, los que al defender sus 

particulares intereses dec1an: Que el Rey podía a manera de 

concesi6n otorgar indios y tierra que le pertenec1an por con

quista, precisamente a los que las ganasen a los infieles; 

pero la Corona no har!a suya por ese momento el citado argumen

to y en 1526 decidi6 de manera contraria, prohibiendo la enco

mienda, pero las presiones para que se reconociera la figura 

continuaban cada vez más fuertes y dos años después fue acepta

da, en esa fecha se dictaron diversas ordenanzas tendientes a 

limitar los repartimientos a trescientos indios y a que se les 

tuviese instruidos en la fé. 

Un suceso vendría a camtiar la postura de la Corona: Los· 
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excesos cometidos por la primera Audiencia, hechos saber a la 

Corona por el protector de los indios Fray Juan de Zumarraga, 

~sto ocasion6 que el Consejo Real se reuniera en Barcelona en 

1529, y se concluy6 orden~ndose que: Los indios que estuviesen 

sujetos a encomiendas fuesen puestos en libertad inmediatamente 

y que no debían darse a los españoles bajo ningún título. Im

portante es tambi~n la postura del Consejo Real respecto a los 

servicios personales que las encomiendas incluían, el texto a 

la letra manifestaba: 

"Parece que los indios por todo Derecho y 

razón son y deben ser libres enterarne~~e y 

que no son obligados a otros servicio rer

sonal mas que las otras persona libres tle! 

tos reynos, y que solamente deben pagar 

diezmos a Dios, sin~ se les hiciere re~i

sión del por algunos tiempos, y a S.M. el 

tributo que pareciere que justamente les 

deben imponer conforme a su posibilidad y 

a la calidad de las tierras •.. " (8). 

Las protestas seguidas a esa manifestaci6nhicieron que la 

corona se planteara como soluci6n final "una orgar.izaci6n de se . :· 

ñortos parecicia a la antigua y tradicional de la metrópoli" 

(9). Se dar1an a los españoles, indios en vasallaje cuando ~s 

tos tuvieran rn4s doctrina y capacidad política: se pens6 en un 



- 12 -

recurso transitorio para que la supresi6n brusca de la encomien 

cia no causara los males c_:ue enumeraban los colonos, lespobla

miento total de españoles de las tierras nuevas. As! la Segun

da Audiencia lleg6 con la idea de poner en práctica la figura 

transitoria: El Corregimiento, para lo que deb!a de poner a los 

indios en libertad y señalarles tributo que debertan entregar a 

las personas que se les señalase, los que debertan estar con el 

nombre de corregidores, para que los indios supieran que no 

eran sus señores, las enco@iendas desde luego no desaparecieron 

y a menudo los corregidores eran los propios encomenderos. 

Bl problema se planteaba ahora de la siguiente manera; 

por un lado la posici6n del Rey en el sentido de que los indios 

estuvieran en corregimientos y por la otra la de los colonos 

que querían la continuidad de la encomienda, una nueva polémica 

se desat6 y los defensores de la encomienda, en voz de Fuenleal 

emitieron interesantes argumentos que permitirían el aprovecha

miento de los indios y justificaban el proceder de esa manera: 

Decta que los indios como vasallos del Rey de España tentan la 

obligaci6n de tributar en rentas y servicios personales, y que 

el Rey podía ceder los mismos a los españoles quienes s6lo ten

dr1an las concesiones que éste les diera. 

Los planteamientos del Presidente de la Segunda Audien

cia, D. Sebast1an Ram!rez de Fuenleal ventan a explicar y justi 

ficar el por qué de la imposici6n de tributos y servicios pers2 

nales a los indios, pues en efecto, como él lo señalaba, siendo 
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vasallos del Rey ten1an esa obligaci6n en reconocimiento de se

ñor1o, y acerca del aprovechamiento de los españoles ~ste no se 

hac1a de modo propio, sino mediante una concesi6n para aprove

char determinadas rentas, por otra parte, la libertad del indio 

quedaba fuera de toda discusi6n, pues como lo dec1a Fuenleal: 

" •.• pagando su tributo y sus servicios como libre no habta men 

gua de su libertad•. 

La posici6n de la Corona se fundamentarla en los años s! 

guientes en los razonamientos de Fuenleal, aceptaba ya para 

esas fechas los repartimientos de indios como sujetos libres p~ 

ro aan no emit1a su "justificaci6n• y la base legal que la per

mitiese sin mengua de su libertad. En las instrucciones dadas 

al primer Virrey en 1535 se dec1a, que las encomiendas se daban 

como recompensa a los conquistadores, y que se les estableciera 

la renta que deb!an recibir, se señalaba tambi~nque el macehual 

que no puediera cubrir su tributo lo hiciera con trabajos_pers2 

nales, en 153~ encontramos una ley que concede la encomienda a 

dos vidas y en ese mismo año encontramos una ordenanza dictada 

por el Virrey para ~ue no se conmutara el tributo por servicio 

personal. 

Las leyes nuevas de 1542', prohibieron las encomiendas, 

pero estas 00 se cumplieron y fueron derogadas en alguoos cap1tulos 

tres años despu6a. La encomienda a partir de entonces pasa a 

otra etapa en la cual es ampliamente regulada para hacerla me-

• 
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nos gravosa a los indios; limitando aquellos aspectos que aten

taban contra su libertad y que la hac1an cruel y deshumana. 

Las Leyes Nuevas reflejan la labor desarrollada por Fray 

Bartolomé de las Casas en favor de los indios, pues a estas pr~ 

cedi6 una polémica culminada en junta, en Valladolid, a la que 

acudió el fra.ile citado con un extenso documento que conten1a 

"los remedios" a la situación de los indios, en ~l dec1a: que 

los indios que se hayen sujetos y los que en lo futuro se suje

taran se pongan y se incorporen a la Corona en cabeza de V.!-t. 

como sabditos y vasallos libres que son, y ningunos estén enco

mendados; Reduc!a el fin de la conquista a la cristianización, 

función -dec1a- que le corresponde al Rey y que ~sta era además 

indelegable; Que la fe y el gobierno justo eran incompatibles 

con la encomienda, y que nada justificaba su existencia; Que 

los indios como seres libres merecen un gobierno libre; Que las 

rentas del Rey disminu!an considerablemente con la encomienda. 

De esta junta resultaron las Leyes Nuevas que en su cap!tulo 

.XXX reflejan el esp!ritu de ellas, al establecer: 

"Ordenamos y mandamos, que de aqul adelante 

ningún virrey, gobernador, Audiencia, dese~ 

· bridor ni otra person~ alguna no pueda ene~ 

mendar indios por nueva provisi6n, ni por -

renunciación, ni donación, venta ni otra -

cualquier forma, modo, ni por vacación ni -

herencia, sino que muriendo la persona que 
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tuviere los dichos indios, sean puestos en 

nuestra real Corona ... " ( 1 0). 

La Corona esperaba as1 que la figura se extinguiera en un 

plazo corto, quedando los pueblos bajo la Corona al cargo de Co 

rregidores, con un tributo rn6dico en reconocimiento de vasalla

je. En otros cap1tulos las leyes establec1an; supresi6n de los 

servicios personales; prohibici6n de utilizar a los indios corno 

tame.~es; reducci6n de las encomiendas excesivas; quit!-ar las en 

comiendas que dieran malos tratos a los indios. Se establec1a 

tambi6n que los tributos fueran tasados en cantidad menor de la 

que daban a sus antiguos señores y que los encomenderos no vi

vieran dentro de los pueblos de indios. 

Como vemos la pr6xima incorporaci6n a la Corona de los in 

dios encomendados, privar1a a los españoles de la forma más im

portante de aprovechamiento de su mano de obra, los servicios 

personales. Ante ~sto el Virrey aplaz6 el cumplimiento de las 

Leyes, en tanto iban embajadores a España a pedir la revocaci6n 

de las mismas, en 1545 la Corona revoc6 el capitulo XXX, lo que 

influy6 para ello fue sin duda el hecho.de que en Pera la pro

mulgaci6n de estas leyes ocasionaron infinidad de problemas y 

antes de experimentarlos en la Nueva España prefirieron derogar 

el citado capitulo, manteniendo en cambio su postura respecto a 

los servicios personales. El beneficio de la encomienda se re

duc1a en cosecuencia al mero aprovechamiento de los tributos. 

Es pertinente señalar que las Ordenanzas dictadas en los años 
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siguientes estriban en la reiteración de no utilizar a los in

dios en servicios personales, a regular las tasas de los tribu

tos, etc. es importante la de 1552 la cual establec!a que se t~ 

mara en cuenta lo que daban los indios a los Alcaldes y otros 

justicias, cl~rigos y religiosos y aun lo que trabajen en hacer 

sus iglesias y monasterios, ornamentos y trabajos comunitarios. 

En 1573 La Encomienda qued6 finalmente establecida como 

forma jurídica que no ccnculcaba la libertad del indio, en ese 

año una Ordenanza de Felipe II estableció que ~sta era una Ins

tituci6n bajo la forma de cesión de tributos dados en reconoci

miento de vasallaje a un señor universal, a favor de un partic~ 

lar por servicios prestados y que de all! se pagaban funciones 

que competían a la Corona tales como la justicia y los cl~rigos. 

La encomienda "Ya no era una exacción en favor de los particul~ 

res, sino un r~gimen tributario de realengo en el cual hab!a ca 

sos que la Corona ced!a a un particular encomendero, las. ren

tas, pero ~sto era obtenido siempre a trav6s y por Merced ael 

Estado ••• " (ll) como vernos la Corona hab!a aceptado totalmente 

los razonamientos de Fuenleal para justificar la encomienda, la 

misma portura notamos en la recopilaci6n de 1680 en donde sin 

lugar a dudas ya hab1an influido las ideas de varios juristas 

indianos los cuales respecto a la figura citada manifestaban: 

Juan de Matienzo dec!a: "El Rey es el verda 

dero señor de los indios, estos le deben p~ 

gar tributo, porque al Rey se debe el tribu 
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to por sus vasallos por Derecho Divino, por 

este tributo queda obligado a pagar las cos

tas de guerra y salarios de jueces, de aquí 

que los encpmenderos por el tributo que lle

van estan obligados a la defensa, y tienen -

derecho a los tributos por la obligaci5n que 

sobre ellos pesa de enseñar la doctrina y r! 

ligi5n cristiana ... " (12). 

Antonio de Le6n Pinelo.dec1.a que la encomienda no mermaba 

la libertad de los indios pues esta "No es sino el tributo real 

cedido y traspasado a los encomenderos por premio de sus servi

cios prestados al Rey ••• " (13). 

Juan de Sol6rzano y Pereira justificaba la existencia de 

la encomienda en razones de colonizaci6n, militares y de retri 

buci6n y dec1.a: 

"es un derecho concedido por merced real a 

los benemérito~ de las indias, para perci

bir y cobrar para si los tributos de los -

indios que les encomienden por su vida .•. 

con cargo de cuidar del bien de los ~ndios 

en lo espiritual y temporal y de habitar y 

defender las provincias donde fueren enco

mendados ••. " (14). 
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finalmente tenemos que la ley de 1680 establecía: 

"Porque es cosa justa y razonable que los -

indios que se pacificasen y redujeren a 

nuestra obediencia y vasallaje, nos sirvan 

y nos den tributo en reconocimiento del se-

ñorío y servicio, que como nuestros súbdi--

tos y vasallos deben, pues ellos tarnbi~n e~ 

tre sí tenían costumbre de tributar a sus -

tecles y principales: Mandarnos, que se les 

persuada a que por esta razón Nos acudan --

con algún tributo en moderada cantidad de · 

los frutos de la tierra, cómo y en los tiem 

pos que se dispone por las leyes de este tf 

tulo. Y es nuestra voluntad, que los espa-

ñoles, a quien por Nos o por quien nuestro 
¡ 

poder ubieren, se encomendaren, lleven es--

tos tributos, porque cumplan con las cargas 

a que est&n obligados .•. " (15). 

En estas Leyes se estableció que las encomiendas no in

clu1an servicios personales, medidas para regular las tasas, 

las consabidas 6rdenes para· que los indios no recibieran malos 

tratos, otras para mantenerlos alejados de los españoles y 

otras castas y la prohibici6n de que los encomenderos fueran 

Alcaldes dentro de sus Distritos. 
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La encomienda plenamente justificada y sujeta a una fuer

te regulaci6n.jur!dica sigui6 por algunos años m~s, hasta que 

las necesidades crecientes de numerario por parte de la Corona 

marcaron el principio del fin de esta figura, pues imponía medi 

das de tipo fiscal que reducían cada vez en mayor grado las ren 

tas de los encomenderos en su favor, en 1687 estableci6 que la 

mitad de las rentas pasaran a la corona para hacer frente a pi

ratas, esta serie de medidas fueron en aumento hasta que en 

1701 la Corona dict6 la orden de que las encomiendas de ausen

tes se incorporaran a ella. Después de varios intentos final

mente el 27 de septiembre de 1721 se estableci6 que todas las 

encomiendas pasaran a manos del Rey, terminando as! con una fi-

.gura la cual junto con otras que analizamos cooper6 para la for 

maci6n de una nueva identidad y nuevas formas de solidaridad en 

torno a nuevos valores aprendidos en un proceso largo y penoso. 

REDUCCIONES.- El patr6n de asentamiento ind!gena tradicional, 

caracterizado por chozas desparramadas entre los campos de cul·

tivo, sin formar n6cleos compactos de poblaci6n, desde los ini

cios de la colonizaci6n contrariaba a los españoles, pues eso 

dificultaba el control de la tributaci6n y permitía por otro 

lado que los indios se sustrajeran de los diversos trabajos, 

amén de que era un obst4culo para la cristianizaci6n, y esto Gl 

timo fue empleado como argumento preferencial para decidir una 

reorganizaci6n de la poblaci6n india, reduciéndola a areas de· 
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terminadas en donde se les ten!a en polic1a y se les pod!a en

señar el modo cristiano español de vida. 

Esta práctica ya hab!a sido bosquejada en las Antillas, en 

donde los Dominicos la llevaron a cabo sin resultados satisfac 

torios. En la Nueva España encontramos las primeras noticias 

de ellas en las instrucciones dadas al Virrey Mendoza en 1535, 

en ellas se le dec!a que se informara acerca de la conveniencia 

o no de llevarlas a la práctica. En una Cédula de 1538 y en 

otra de 1551 se manifiesta que las reducciones deben realizar

se; en estas Cédulas se recalca para que éstas sean hechas me

diante la persuaci6n y sin violentar a los indios, cosa que como 

veremos nunca las caracteriz6. 

Para 1591 Felipe II decidi6 llevar a la práctica las con

gregaciones, lo que lo influy6 para que tomara tan trascenden

tal decisi6n fueron seguramente los argumentos de los colonos. 

Por estas fechas se habían presentado terribles epidemias·que 

causaban gran mortandad de indios, lo que dejaba grandes exten

siones de tierra sin cultivar, que desde luego interesaban a 

los españoles, quienes decían que las congregaciones no se de·· 

b!an retardar más pues eran contrarias a la hacienda del Rey, 

(16) "ya que andanco dispersos los indios no se puede cobrar 

tributo ni enseñarles la doctrina cristiana", y congregandolos 

ser!an accesibles al control español y desde luego las tierras 

quedarlan a disposici6n de los españoles, y aan cuando después 

de realizarse se dictaron 6rdenes para que los españoles no se 
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hicieran de las tierras de las cuales eran quitados los indios, 

esto no se cumpli6 y los propios virreyes a menudo concedían 

mercedes de las zonas dejadas por los indios que eran congrega

' dos, violando flagrantemente las leyes que establecían no se 

les tomase la tierra que dejaban. 

Para la realizaci6n de las reducciones se emplearon fon

dos de la hacienda real, primeramente se nombraron comisarios 

para que buscaran los lugares y demarcaran los futuros pueblos, 

señalando el fundo legal (17) que era el asiento de la pobla

ci6n en donde estaban las casas, la iglesia, las plazas y edif! 

cios pQblicos,· realizado 6sto se hacía el traslado y se señala-

ban tierras para que los indios labrasen sus sementeras con su-

ficiente comodidad de montes y aguas, adem4s se les señalába un 

ejido (18) para que ellos pudieran tener sus gan~dos sin que se 

resolviera con el de los españoles. una vez trasladados y para 

evitar que abandonaran las reducciones se dispuso que una vez 

levantado el nuevo pueblo, se quemase el viejo. Como Qnica CO!!!, 

pensaci6n a los congregados, se les condon6 el pago de tributo 

por un año. Ahorramos el mal sabor de boca que deja el entera~ 

nos de los horrores pasados por los indios durante su traslado 

al nuevo pueblo, los cuales son narrados detalladamente por va-· 

rios historiadores, s6lo diremos que la crueld~d fue tan grande 

que hasta los mismos religiosos que antes habían estado en fa

vor de ella elevaron varias protestas y el virrey dio marcha 

atr4s en 1605 suspendiendo las congregaciones forzosas, y para 

1607 se autoriz6 a que los indios congregados pudieran volver a 
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sus antiguos lugares, sin embargo despu~s de esta fecha encon

tramos aan varios intentos de congregaciones voluntarias (19). 

Las congregaciones en algunos casos s6lo significaron un 

cambio de lugar dentro de una misma área, pues si eran sus habi 

tuales residencias aldeas dispersas se les congregaba en un so

lo punto, en un pueblo nuevo o bien en otros que ya estaban es

tablecidos como sucedía por ejemplo con las cabeceras de Alcal

d1a Mayor~ pero en otras ocasiones se les congregtS en áreas dis 

tantea siendo de diversas etnias', lo que era un reajuste global 

a un medio diferente, como nos •señala acertadamente Guadalupe 

Rivera Mar!n de Iturbe (20): "las congreg~ciones'y reducciones, 

se formaron contra la naturaleza de los indígenas,· impidiendo

les el ser libres y oblig4ndolos a vivir y trabajar en t.ierras 

donde no existía ningtln vestigio anterior de cultura, ni tradi- . · 

ci6n, donde no existían las características de la identidad de 

la tribu con el cosmos y con sus ancestros. El cambio fue bru~ 

tal para los sometidos a esta forma ae vida ••• " En t6minos ~ 

Üticos y culturales las reducciones significaron un desarraigo, 

pues de pronto fueron arrancados de sus pueblos que habían hab! 

tado por generaciones, en donde hab!an tejido sus tradiciones 

que lesdotaban de pasado e' identidad, y hechados a un medio e! 

traño en donde se les organizab~ de manera contraria a sus Pri!!. 

cipios y reglas, ten!an que eml>ezar a vivir buscando una nueva 

identidad que finalmente enoontrar!an en la súma de dos cultu

ras diferentes; 

.'"', 
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REPARTIMIENTO FORZOSO O QUATEQUITL.- Manifestamos al analizar 

la Encomienda, que ~sta inclu1a servicios personales hasta an

tes de la promulgaci6n de ias Leyes nuevas, en 1542. Los enco

menderos ten1an monopolizada la mano de obra ind1gena y cubr1an 

con amplitud y sin costo alguno sus necesidades de trabajo, no ,.:' 
"' as1 aquellos españoles terratenientes que no eran encomenderos 

y que necesitaban tambi~n de la mano de obra india, ~sto aunado 

a las criticas y presiones de los religiosos, entre otras razo-

nes, hizo posible la prohibici6n de los trabajos personales, la 

encomienda quedarta as! limitada al mero aprovechamiento de los 

tributos y los dem4~ españoles podr1an tener mano de obra india, 

y los religiosos quedaban satisfechos al prohibirse aquella prá~ 

tica inhumana. 

La Institución que garantizar1a el suministro de mano de 

obra ind1gena se denomin6 Repartimiento Forzoso o Quatequitl, 

era.un sistema de trabajo racionado y rotatorio, supuestainente 

de utilidad ptlblica, que afectaba a todos los indios, excepto 

a niños, viejos, enfermos y en algunos casos a los goberna~o

res y su descendencia, estuvieran en encomienda o no deb1an al

quilarse a los españoles. En una Provisi6n dada por el Rey, al 

Virrey Velazco se dec1a al respecto; 

"Que. los indios se alquilen para trabajar ... 

lo susodicho a• haga por vuestra mano y jus-

ticia, •• y que loa españoles no puedan comp! 

ler a los indios aun cuando fueren de su en-

\ 
\ 
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comienda, de igual manera vieredes como se 

les paga al jornal de tal suerte que se hi 

ciere directamente a ellos y no a sus caci 

ques y principales". (21) 

Para la regulaci6n del reclutamiento y la distribuci6n 

la mano de obra se crearon algunas nuevas figuras y dieronse 

otras funciones a las ya existentes. 

El Juez repartidor proporcionaba la mano de obra solici- · 

tada por los diversos patrones españoles, 6ste era auxiliado 

por tenientes, alguaciles indios e interpretes, (22). 

los Alguaciles llevaban a los indios designados pr~via

mente por el tequitlato o el alcalde indio al punto del répar

tirniento, en donde el juez repartidor los entregaba a los pa

trones españoles y recibía un cuarto de real por cada indio, 

éste a su vez daba un real al alguacil por cada ocho indios re

clutaóos, el patr6n español los llevaba al centro de trabajo en 

donde cumplían con Aste, que por lo general era de una o dos se 

manas, al t6rmino del mismo se les pagaba y eran dejados en li

bertad siendo sustituidos por otros. 

El repartimiento de indios no siempre fue realizado por 

el juez repartidor -denominado juez comisario de alquileres de 

1601 a 1607, (23)- pues en muchos puntos no nos había, por eje!]! 

plo1 sabemos que en el vall.e de México habia tan solo tres jue-
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ces repartidores, as1 las funciones eran realizadas por el Al

calde Mayor o Corregidor, incluso en algunos lugares se hace 

mención a los gobernadores y Alcaldes de cabecera (24) • 

La designaci6n interna de los indios para el repartimien

to segu1a los .lineamientos de su organizaci6n tradicional, la 

obligaci6n de los gobernadores y alcaldes indios era entregar 

la cuota de hombres que se le establec1a, sin que al juez repa! 

tidor le interesaran o interfiriera en la selecci6n interna, 

los mecanismos realizados por las autoridades locales para el 

cumplimiento de la obligaci6n variaba de cabecera a cabecera, 

en algunas las designaciones las hac1a el alcalde indio, el go

bernador o bien el tequitlato, unos y otros segtln la comunidad 

llevaban los registros de control, pero en las m.1s e.l Alcalde 

indio era el que impon1a las sanciones a los que no querían ac~ 

dir al trabajo. Los alguaciles y en otros casos los tepixques 

son mencionados como aquellos que reclutan y llevan a los in

dios al lugar del repartimiento, pero. la responsabilidad máxima 

al inclumplimiento de las cuotas reca!a en el gobernador quien 

era sancionado con pena corporal. 

Esta figura en algunos lugares asentu6 la explotaci6n de . 

los indios, era corodn que se impµsieran cuotas de hombres dema

siado altas, en el valle hab1a porcentajes por arriba del 15% 

de la poblaci6n tributaria; pero en lugares alejados la situa

ci6n era m4s critica, sobre todo en comarcas mineras en donde 

se asolaban pueblos enteros. En contubernio patrones y autori-
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dades, los salarios no se pagaban a los indios sino a los fun

cionarios que hac1an el reclutamiento, los t~rminos de los mis

mos no se respetaban, los repartos dados para tareas agrícolas 

frecuentemente eran transferidos a otras funciones como minas 

por citar s6lo un caso. Esta figura fue pues en t~rminos gene

rales ocasi6n para abusos sin límites en las asignaciones y co~ 

peráron a disminuir la poblaci6n no s6lo en el valle, sino en 

todo el pa1s. 

Para principios del siglo XVII se ti:atá de poner t~rmino 

a los des6rdenes y abusos en· las asignaciones, en 1601 se proh,! 

be la coacci6n en el reclutamiento y el reparto para la agricu! 

tura y todos los demás, excepto el de minas; los indios -se de

c1a- deberán escoger a sus patrones voluntariamente en el lugar 

determinado para los repartos, en donde un juez comisario de 

alquileressupuestamentevigilarta que se les pagase en propor

ci6n justa al trabajo que desempeñen, en la pr4ctica estas reg~ 

laciones fueron nulas, pues por ejemplo tenemos que los españo

les seguían pagando al juez y ~ste a los funcionarios indios 

que los reclutaban. 

En 1609 la instituci6n es regulada ampliamente, se esta-

blecieron una serie de c'ontroles que iniciaban el camino de su 

desaparici6n formal, se dec1a que se dar1an indios para labrar 

los campos, beneficiar mr'nas, criar ganados en los lugares en 

que la costumbre estuviere vigente, y s6lo en el caso de que no 

hubiera suficientes indios voluntarios;·que los indios deb1an 
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ser bien tratados, que se les proporcionar!a la ropa y los man

tenimientos que les fueran necesarios a precios m6dic0s; que a 

aquellos que viviesen lejos de los centros de trabajo se les 

proporcionar1a alojamiento techado y se establec!a la prohibi

ci6n de transferir indios de' haciendas y minas a otras; fuertes 

sanciones a los españoles que no respetasen los términos de los 

contratos y para evitar que se siguieran cometiendo abusos en 

las minas se establecertan pueblos cercanos a los "reales" con 

indios voluntariamente enganchados, a los cuales se les propor

cionar1an tierras para sus cultivos y quedar1an libres de otros 

repartimientos durante seis años (25). 

Para 1620 la Audiencia prohibi6 los repartimientos urba-

nos, ya que en el valle principalmente se ocupaba a los indios 

en tareas de desagUe bajo condiciones verdaderamente inhumanas, 

en 1932 se prohibieron todos los repartimientos con excepci6n 

al de minas y s6lo en los casos en que no hubiese indios volun

tarios, esta prohibici6n no signific6 como pudiera pensarse un 

desajuste en la economta colonial, pu~s ya habta otros medios 

para procurarse el servicio de los indios. La prohibici6n se 

cumplta en la medida en que la contrataci6n voluntaria los su

plta; sabemos, que ya desde antes de su desaparici6n formal, 

las haciendas y minas habtan empezado a atraer a infinidad de 
:.1 

indios, los que quedaban adscritos a ellas por diversos moti

vos, principalmente por deudas, con los problemas que Asto oca

sionaba para las comunidades, pues los gañanes adscritos a las 

haciendas y minas no contributan al trabajo rotatorio que tenta 
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estipulado cada comunidad y lo mismo al pago del tributo, con 

lo que el peso para las comunidades era mayor, a consecuencia 

de ~sto se estableci6 que en lo relativo al trabajo rotatorio 

los gañanes no quedabar. libres de cubrirlo, y en cuanto al 

tributo los patrones españoles llegaron incluso a cubrir las 

cuotas de los indios que ten1an adscritos a sus haciendas o mi

nas 1 en otros casos los indios eran secuestrados o·no se les P! 

gaba para obligarlos a permanecer en la hacienda, embargaban 

sus ropas y alimentos para evitar que escapasen y adquir1an tra 

bajadores fuera del repartimiento, despufis de 1632 estas pr4ct! 

cas se asentuaron y para finales de la colonia el sistema domi

nante era "la libre contrataci6n": en los centros urbanos el 

obraje, en el campo el peonaje, de ~ste último nos dice Hum

boldt. 

"trabajan con salarios de cinco a seis pe

sos al mes en las haciendas, viven perpetu! 

mente endeudados a la tienda de raya" (26). 

Esta instituci6n colonial en el Perú principalmente fue 

dominada Mita, all1 los perlados de trabajo eran mucho más lar

gos que en la Nueva España, pero tambifin en esta última algunos 

autores se refieren a la instituci6n denomin4ndola Mita, aunque 

es notorio que la mayor1a de ellos emplearon preferentemente 

los vocablos; repartimiento forzoso, servicio personal, y 

Quatquitl, esta tlltima denominaci6n fue empleada en la nueva re 

copilaci6n de 1680 c'uando la figura s6lo subsist!a para minas, 
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es pertinente señalar que el Quatequitl entre los indios no s6-

lo era el trabajo forzoso, en beneficio de españoles, sino to-

dos aquellos trabajos en pro de la comunidad, 

Del nacimiento y evoluci6n de la Instituci6n tenemos que 

a la prohibici6n de los servicios personales de las encomien

das surgi6 el repartimiento forzoso o Quatequitl para el traba

jo en haciendas y minas, etc.; prohibidos ~stos, la necesidad de 

mano de obra se cubri6 mediante la "libre contrataci6n", que 

desernboc6 final ente en los obrajes y el peonaje a lo que con-.. 
tribuy6 sin duda alguna la pérdida gradual de sus tierras, pues 

lleg6 el momento en que la 6nica alternativa de sobrevivencia 

era el trabajo de haciendas y minas, y en la 6ltima etapa de la 

colonia, la situaci6n del indio crttica por donde se le mirase, 

provoc6 ciertos intentos de reforma, señalamos por su importan-

cia las sugerencias del Obispo de Michoac4n Abad y Queipo al 

Rey, entre otras cosas le dec1a; que se abolieran los tributos, 

que se dividieran las tierras realengas entre indios y castas y 

la divisi6n de las tierras comunales entre los respectivos in

dios de los pueblos (27), Estas medidas de haberse puesto en 

pr4ctica tal como lo pens6 el ilustre obispo tal vez hubieran 

retardado la lucha por la independencia y .<Ju:i.z4s el peonaje no· 

hubiera sido la figura predominante en los aiios posteriores·. 

'lUEl:IA IE IA TIERRA. - El uso y tenencia de la tierra en los pu!_ 

blos mesoamericanos fue objeto de especial atenc16n, pero sin 

':'; 
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duda alguna ésta fue mayor -pues inclusive regularon al respec-

to- en el pueblo Acolhua. Las leyes de Netzahualcoyotl contero-

plaban diversos tipos de propiedad territorial, as! como una r~ 

gulaci6n de los diferentes usos de la tierra, de igual modo los 

procedimientos legales para dirimir diferencias sobre la pose-
• 

si6n y propiedad y fuertes penas al robo de productos agr!colas, 

~sta requlaci6n fue adoptada por los Aztecas y a la llegada de 

los españoles estaba extendida a .la triple alianza. 

Los diferentes tipos de propiedad que se reconoc!an en la 

confederaci6n estabán en estrecha relaci6n con la estratifica-

ci6h social, señalaremos en· pri..11er t~rmino aquella cuya produc-

ci6n estaba destinada a algdn fin pablico. 

Tlatocatlalli eran las tierras destinadas a cubrir los 

gastos del Tlatoani, se destinaban tambi6n a cubrir gastos del 

gobierno, y as! se pod!an emplear para pagar a los jueces y m! 

gistrados de los tribunales y en ese caso se denominaban Tetla-

ternotlalli (28). 

Las tierras destinadas a sufragar el culto religioso y al 

mantenimiento de los sacerdotes se dec!an; Teopantlalli. 

Siendo la guerra una de las actividades principales, ha-

bla tierras para sufragarlas con sus productos, eran las tierras 

de conquista y se llamaban Yaotlalli, Guadalupe Rivera Marln nos 

dice que estas tierras se divid1an en Michimalli y Cacolomilli 

segan estuviesen sembradas de milpa o cacao (29). 
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Habta otras tierras destinadas a cubrir los gastos del p~ 

lacio y estas eran denominadas tecpantlalli. 

El segundo tipo de tierras eran aquellas de carácter indi

dividual, eran las propiedades de los Pilles o pipitzin y Te

tecuhtzin tales como las Pillalli y Tecpollalli, estas tierras 

s.e podtan enajenar s61o entre sus ~guales y se podtan transmi

tir por herencia. 

El tercer tipo de tierras eran a~uellas de carácter comu

nal, eran las tierras del calpulli -subdivisi6n pol1tico-admi

nistrativa de un poblado o altepetl·o ciudad Hueyotl altepetl

estas tierras las tenían en posesi6n y uso los mecehuallis del 

mismo, las tierras .de los diversos calpullis formaban el Alte-

petlalli. 

De los anteriores tipos de propiedad el que perdur6 en 

mayor grado durante la colonia fue la del Calpulli, no quere

mos decir con ésto que las tierras comunales -tierras del cal-

pulli- quedaran fuera del proceso de ab.sorci6n territorial que 
f r 8 desde un principio iniciaron los españoles, pues ubicados los 
t 
~" 

i1 
calpullis dentro de las ciudades, pasaron a sus manos junto 

con aquellas destinadas a sufragar los diferentes gastos y se!: 

vicios, aun contra la ~bundante legislaci6n en el sentido de 

que se respetase la propiedad comunal de los pueblos y aGn 

aquella individual, lo que persisti6 fue el- modelo de posesi6n 

y usufructo. 
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El pueblo bajo que sobrevivi6 a la eonquista, no ten1a 

sino una parcela en usufructo, .que pertenec1a en su conjunto 

al calpulli, y ya en la colonia a esa forma de tenencia y uso 

se le di6 reconocimiento y legalidad, unas veces con la denomi 

naci6n de tierras de comun repartimiento -que se les daba en 

suertes al establecerse las reducciones-, otras veces como par

cialidades o tierras de comunidad1 pero siempre tenidas por 

los indios bajo la antigua forma de posesi6n y explotáci6n ha

llarense encomendados.o congregados. 

La postura de los Reyes se manifest6 desde un principio 

en el sentido de que los indios no fuesen despojados de sus 

tierras, pero como sabemos, toda buena intenci6n de la Corona 

respecto a ellos encontraba fuerte oposici6n de los conquista

dores y colonos, pues todo lo que pareciera bueno para los in

dios resultaba atentatorio de los intereses de los españoles, 

en lo que atañe a sus tierras no fue la excepci6n; veanios alg~ 

nos aspectos que colaboraron a la p6rdida gradual de ellas. 

A la ca!da de la triple. alianza los territorios mesoameri 

canos queaaron incorporados a la Corona de castilla en virtud 

del Derecho de conquista, aquellas tierras que no ten1an en p~ 

sesi6n· los indios constituyeron lo que se consideraba el patri 

monio real o bienes realengos, mismos que el Rey e~ un acto de 

dominio pod1a ceder a los particulares por medio de Mercedes u 

otros t1tulos, desde el primer momento la Corona ya hab1a mos

trado su voluntad de que se poblase la tierra que conquistaba, 
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veamos lo conducente: 

"Porque nuestros vasallos se alienten al des 

cubrimiento y población de las indias, y pu~ 

dan vivir con la coaodidad, y la convenien

cia que deseaaos: es nuestra voluntad que se 

puedan repartir y repartan casas, solares, -

tierras, caballerías y peonías a todos los -

que fueren a poblar tierras nuevas en los -

pueblos y luqares que por el gobernador les 

fueren señaladas, y habiendo hecha en ellas 

su morada y labor y habiendo residido en 

ella cuatro años, le concedeaos facultad pa

ra que de allí en adelante las puedan vender 

y hacer su voluntad libreaente, coao cosa -

propia ••• • (30). 

catda la ciudad de Tonochtitlln, CortEs y sus hembrea se 

adjudicaron parte de la tierra que los indios tenlan para sus 

fines pGblicos, como pudieran ser las teotlalli y desde luego 

aquellas que no tentan en posesi6n, CortEs asign6 a sus hcla

bres grandes extensiones de tierra para que se aprovechasen de 

los tributos que dartan sus moradores y para que se sirvieran 

de ellos para la explotaci6n de la misma, aunque es pertinente 

aclarar que la tierra no seles daba en propiedad pero la asig

naci6n hecha de tal for11a les favorecta para que se hicieran 
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propietarios de ella como ocurri6. Esas asignaciones o reparti 

mientas continuaron con la primera y segunda audiencia de una 

manera anárquica y con graves perjuicios·de los indios, por 

lo que para 1532 se estableci6 que en los repartimientos de 

tierras "··· a los indios se les dejen sus tierras, heredades 

y pastos, de forma que no les falte lo necesario y tengan todo 

el alivio y descanso pasible para el sustento de sus casas y 

familia" (31). 

Esta serie de repartimientos an~rquicos puede decirse que 

para 1535 ya estaban sujetos a lineamientos legales, pues aho

ra deb!an solicitarse.como Mercedes al Virrey, el cual lasco!!_ 

ceder1a en el caso de que no perjudicara las tierras de las 

comunidades, las que desde la primera ~poca habtan empesado a 

sentir la influencia española y en consecuencia modificaron al 

gunas formas de su organizaci6n en sus modelos de tenencia te

rritorial tradicional y vieron extinguirse otras como aquellas 

consideradas para fines 'pQblicos, pero en lo general aquellas 

tierras .que no fueron adjudicadas pasaron a conformar la pro

piedad comunal, la que segu!a siendo labrada en su forma tradi 

'cional para cubrir con sus frutos los tributos y los salarios 

do autoridades, situaci6n que perdur6 hasta mediados del siglo 

XVI fecha en que se modific6 la forma tributaria pues de all! 

en adelante la tributaci6n serta en numerario. 

Las Mercedes de tierras realengas que pod!a otorgar el Vi 

rrey para agilizar la colonizaci6n eran principalmente de dos 
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tipos: mercedes para la ganader1a y para la agricultura, las 

primeras pod1a ser: estancia de ganado mayor con una superfi

cie de S,000 x 5,000 varas y estancia de ganado menor con una 

superficie de 3,333.3 x 3,333.3 varas, las segunda eran; las 

caballer1as para la agricultura con una superficie de 1 104 x 

552 varas y las peonias con una superficie equivalente a la 

quinta parte de la caballer1a (32). Una vez cubiertos los re

quisitos -uno de el.los .que no afectase tierras de los pueblos

el Virrey las concedta, pero era el Corregidor o el Alcalde Ma

yor el que decid1a sobre la posibilidad real. de su cumplimien

to. Por lo .general aquellos que recibían caballer1as ten1an 

tambi~n indios de repartimiento para la explotaci6n de la tie

rra, años después se estableci6 que las Mercedes deber1án te

ner la confirmaci6n Real, y para 1591 se hab1a establecido 

que las tierras realengas se deb1an vender en pGblica almone

da. 

La confirmaci6n Real también fue requisito para aquellos 

que poseyeran tierras adjudicadasen repartimiento y ~un por 

venta, aediante esta adquirían el pleno dominio sobre la tie

rra, y se estableci6 que debían obtenerla dentro de un año y 

aedio de celebrado el contrato o el otorgamiento, este plazo 

despu6s se ampli6 a tres años, por las dificultades que repre

sentaba el conseguirla -ya que ten1a que darla el Rey- en la 

pr&cti~a fueron realizadas por el Virrey y aun por las autori

dades reales distritales. La confirmaci6n y la figura que an! 

!izamos breveme.nte enseguida -composici6n-, contribuyeron en 
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gran medida como veremos a que los indios se quedaran sin tie

rras pues no fueron sino meros mecanismos para legalizar los 

despojos de que eran objeto. 

La Composici6n era el procedimiento mediante el cual a 

cambio del pago de una determinada cantidad de derechos se re

gularizaba una propuedad territorial que ten!a t!tulos jur1di

camente imperfectos, lo mismo pod!a ser de tierras realengas o 

de indios. La primera orden al respecto se da en 1591 y se r~ 

piten durante los siglos XVII y XVIII, La Composici6n general

mente deb1a hacerse cuando .los derechos sobre la propiedad no 

hab!an sido sancionados por la Real Conf irmaci6n, a partir de 

la fecha de la primera orden de que se realicen las cornposici2 

nes ya se puede hablar de un verdadero y constante despojo de 

las tierras a los indios, pues las realengas del valle ya ha

b1an sido ocupadas y esta figura viene a legalizar los despo

jos que se sucedieron a partir de esa fecha. 

La usurpaci6n directa que despu~s era legalizada por la 

composici6n fue uno de los medios que m4s contribuy6 a que 

los indios se fueran quedando sin tierras -como ya lo hemos s~ 

ñalaáo- de igual manera que las ventas de sus tierras que su

puestamente se debfan hacer en forma voluntaria y ante jueces 

españoles como lo espec1fíca una ley de 1530, pero eran tantos 

los abusos que se cometiar1 que para 1571 se estableci6 que las 

tierras de los indios deb!an venderse en subasta pGblica, pre

vio preg6n durante trinta d!as, y estas s6lo deb1an autorizar

se en el caso de que el vendedor tuviera otras m4s y por nin-
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gún inotivo abarcar!an tales contr~tos a las tierras comuna

les, desde luego que la anterior estipulaci6n no fue irapedime~ 

to para que se vendiera la comunal ya sea mediante engaño o 

coacci6n a los indios. 

cuando se pusieron en práctica las congregaciones, las 

que justificaban por su eficacia administrativa y su facilidad 

para la evangelizaci6n, las comunidades sufrieron otro ataque 

a su propiedad territorial, pues aun cuando se estipuló en el 

sentido de que se les respetase la tierra de donde eran quita

dos, la verdad fue que eran un paso preliminar para la apropi!_ 

ci6n de las mismas, en el menor de los casos se les repetaban 

c~anüo estaban cercanas a sus antiguos pueblos. Los 11mites 

señalados a los nuevos pueblos congregados fueron extensivos 

para los dern4s, para 1567 a cada comunidad se le perrnit!a ocu

par tan s6lo un 4rea de.500 varas en todas las direcciones y 

mil varas deb1an separarlos de las haciendas españolas, des

pu~s estas medidas se extendieron a 600 y 1 100 respectivamen

te, para 1713 se estableci6 que todos los pueblos deb!an tener 

unalengua cuadrada para pastos. Los·despojos se asentuaron 

cuando fue criterio de los españoles que toda aquella tierra 

que estuviera fuera de las 600 varas y .toda propiedad india 

que no estuviera d~bidarnente otorgada por el. V~rrey y que exc~ 

diera las medidas era afectable, y con frecuencia las 1 100 va 

ras y la legua para pastura fueron ignoradas. Ante la cons

tante ampliaci6n de las haciendas las 6 000 varas fueron consf 

deradas corno Urnites mAxirnos,. pero alln se llegar!a m4s lejos, 
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pues .los españoles argumentaban que las 600 varas s6lo deb1an 

ser limites para aquellos asentamientos que en verdad fueran 

pueblos, calidad que asignaban a las comunidades de acuerdo a 

sus propios criterios, los cuales eran en ocasiopes de conside 

rarlos as! en tanto tuvieran iglesia, Alcald1a, etc. la verdad 

era que los· españoles siempre encontraban argumentos p~ra dar

les· legalidad a sus despojos. Al final de la colonia infini

dad de pueblos estaban dentro de los limites de las haciendas, 

algunos otros se hab1an remontado a zonas inaccesibles en don

de hasta cierto punto continuaron viviendo en sus modelos tra

dicionales. 

Otro factor que coadyuv6 a plasmar el cuadro de carencia 

de tierras, lo fueron las cofrad1as, pues muchas tierras comu

nales pasaron a ser propiedad de ellas y de los religiosos co

mo en el caso de los jesuitas que en el val.le de M~xico conta

ban con importantes propiedades territoriales. 

Los indios desde un principio hab!an manifestado su volu~ 

taó de defender sus tierras por v1as de hecho principalmente, 

pues aun cuando es cierto que la legislaci6n las proteg1a, los 

tr4mites para lograrlo requertan un conocimiento más o menos 

amplio de las leyes. Las comunidades que consiguieron merce

des y algunos indios que consiguieron peonias, ~as o menos po

d1an hacerlo por la v1a legal pero estos eran casos aislados, 

y por lo general la defensa y oposici6n de los .indios se mani

festaba en form~ violenta y siempre a nivel local, realizando 

• 
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actos que s6lo agravaban su situaci6n. 

Para los pueblos de indios la p6rdida de su tierra comu

nal era total desintegraci6n, de all1 sus esfuerzos para con

servarla, pero estos fueron nulos ante un proceso de absorción 

de tierras puesto en marcha por los españoles desde los prime

ros d1as de la colonia, as1 en el ,largo proceso de tres siglos 

muchas 6tnias desaparecieron en las haciendas y minas que eran 

alternativas tan s6lo para la subsistencia biol6gica -y a ve

ces ni eso-, pero no para la social comunitaria, aa.n ast algu

nas lograron conservarse reducidas a una extensión territorial 

m1nima, en lo que fueron sus originales asientos o remontado a 

zonas inaccesibles pero éstas aa.n tendr1an que superar otras 

6pocas m4s crlticas, para mirar de frente a la historia. 

ORGANIZACION POLITICA.- La organización pol1tica de los pue

blos mesoamericanos se fundamentaba en el "Calpulli" -barrio 

de gente conocida-. (33), 6ste era un verdadero agrupamiento 

social, con gobierno propio integrado por los ancianos del ba

rrio, quienes ejerc1an funciones tributarias, pol1ticas, reli

giosas, militares, etc., auxiliados por un ntbnero determinado 

de colaboradores. 

A la calda de la triple alianza era necesario consolidar 

el dominio y control de amplias zonas, para lo cual los conqui! 

tadores se valieron de algµnas figuras d.e la organizaci6n pol1-

.• ' 
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tica india, sabemos que la figura media era por excelencia el 

"Tlatocayotl" -señor!o- presidido por un Tlatoani, al pueblo 

sede del gobierno del señor!o, que era el asiento y habitual 

residencia del Tlatoani le denominaron cabecera y a los dem~s 

pueblos -calpullis o tlaxicallis-_ ubicados dentro del territo

rio del señorfo le designaron como sujetos, inclusive a algu

nos calpullis que conformaban los pueblos cabeceras, rero no 

tan solo se valieron cie la organizaci6n sin.o del poder real 

que ejerc!an los tlatoques pues se les conservd' en sus pues

tos para el mejor control de la poblaci6n india. Sol6rzano 

y Pereira nos dice al respecto: 

"Que en los pueblos de indios, que en 

ellos se hallaron con alquna forma de org! 

nización política, o después por los nues

trós se le erigieron y edificaron para re

ducirles a ella ... se conservaran para re

girlas y gobernarlas en particular aque- -

ilós mismos reyezuelos y capitanejos, que 

ios hacían en tiempo de su infidelidad o -

los que se probase ser descendiente de 

ellos•. (34) •. 

La figura del señor!o sirvi6 de base para la primera for

ma de organizaci6n pol!tica colonial, la cabecera-tlatoani, y 

curapli6 con los fines de control de sus sujetos para la agili-

• 
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zaci6n del cobro tributario, a los tlatoques por lo general 

los españoles les denominaron caciques, señores principales o 

señores naturales, hasta que en 1538 se emiti6 una c6dula en 

la cual se dec1a que deb!an llamarles gobernadores. 

El pueblo cabecera-gobernadoryotl, continu6 como en la 

prehispanidad siendo sede para el control tributario, y el go

bernador el encargado de realizar todo lo conducente a la rec~ 

lecci6n, as! como al cumplimiento de las nuevas obligaciones 

impuestas por los españoles. El sistema tributario hasta medi! 

.dos del siglo XVI conservo muchos razgos del prehisp4nico¡ los 

bienes segu1an siendo los mismos, de igual forma que los t~rm! 

nos de entrega, s6lo que ahora el tributo era para el enco

mendero, el que impon1a tarnbi6n el monto de los mismos y el 

gobernador se lo deb1a hacer llegar, es pertinente señalar que 

algunos de los gobernantes indios ten1an derecho a cierta can

tidad de los tributos e inclusive a hombres de servicio. 

Las relaciones de las cabeceras se redujeron a meras re

laciones de exacci6n con sus sujetos y a otras de dependencia 

con los encomenderos, y no obstante que muchas de las relacio

nes tradicionales entre las cabeceras y sus sujetos se corta

ron de golpe, en algunos lugares los gobernadores continuaron 

conservando su poder real sobre sus sujetos, de all! que los 

españoles ideasen contrarestarlos una vez consolidada su posi

ci6n sobre los amplios territorios. 
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Despu~s de 1550 :se -empezó a poner en práctica el segundo 

paso para el mejor control del territorio; se crearon los ca

bildos, figura que coexistió con la del gobernador, pero a pa~ 

tir de entonces ~ste y.a . .no. fue el encargado de todas las funcio 

r.es de gobierno, :pues. ahora estas estaban repartidas entre al-

caldes1 regidores y otros funcionarios, las suyas quedaron li

mitadas a la mera .·particip_ación en la recolección del tributo 

y a organizar los .:reclutamientos para el servicio obligatorio 

cuando ~ste surgi6. 

La 1.mportancia de esta figura en el primer momento de con 

so1idaci6n es evidente, pues de otra manera los españoles di

ficilmente hubieran·pod.ido controlar a toda la masa india en ..,,, 

breve plazo.. Una vez ·.controlada la región impusieron otras 

instituciones, .pero el hecho de que la.primera forma de organ! 

zaci6n politica tuviera como base_ al "Tlatocayotl" hizo posi

ble que muchos aspee.tos ·de la organización indígena perduraran 

y se proyectaran durante toda la colonia. 

La consolidaci6n .del. dominio y control de los españoles 

sobre los pueblos mesoamericanos se sirvió como vimos de los 

Tlatoques, pero los españoles nunca pretendieron conservar por 

siempre a aquellos dignatarios o a sus descendientes como go

bernantes a nivel local. a costa de su propia seguridad, sino 

de utilizarlos precisamente en un periodo de transición en que 

eran necesarios.a sus .fines, fue política de la Corona irlos 

relegando gradualmente .a .la par que impon!a nuevas institucio

nea, aat, para -l~J2 .se. dispuso que en loo pueblos óe. indios se 
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eligieran alcaldes y regidores que administraran justicia como 

se hac!a en las poblaciones de España,, en 1549 se reafirma el 

deseo de dar un paso adelante en la organizaci6n pol!tica de 

la colonia pues se estableci6: 

"Que de los mismos indios se escojan unos 

como jueces pedaneos y regidores, alguaci

les y escribanos y otros ministros de jus

ticia que a su modo y según sus costumbres 

la administren entre ellos, determinen y -

compongan las causas de menor cuantía que 

se ofrecieren y tengan a su cargo los de~

más ministerios de sus pueblos y reparti-

mientos". (35). 

Se estableci6 de igual forma que las autoridades fueran 

nombradas por elecci6n. 

DespuAs de la fecha señalada ya se puede decir que exis

t!an cabildos ind!genás al menos en las cabeceras del valle 

central, que eran tambiAn las que se asemejaban más a los ca

bildos de españoles, pues en los lugares alejados a .la pers

pectiva española los cabildos indios eran meros remedos de 

esas instituciones. Estas figuras en su estructuraci6n varia

ban de pueblo a pueblo, de cabecera a cabecera, se integraba 

m&s o menos de la siguiente manera: Gobernador -los sujetos no 

ten!an este cargo-, alcaldes ordinarios, regidores y alguaci-
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les, en los niveles bajos del cabildo se encontraban los escri 

banos y una serie de funciónarios tradicionales que los indios 

agregaban1 tales corno los tequitlatoque, topileque, calpixque, 

achcacauhtin, etc., era cosa coman que los indios designaran a 

los nuevos cargos con el nombre del funcionario que en su sis

tema realizaba similares funciones, algunos de ellos llegaron. , 

incluso a prevalecer sobre su nombre español, como el Topille 

en lugar del alguacil, otras que se conservaron se apartaron. 

de sus funciones que le dieron ese nombre en la organizaci6n 

tradicional, tal es el caso del calpixque, identificado.en al-. 

gunas regiones más con funciones religiosas que COJllo·de recau

dador de tributo, algunas otras s6lo fueron empleados. en .. el p!:!_. 

r1odo de transici6n ya que para el siglo XVII ra no se emplea

ban como sucedi6 con el Achcacauhtin. 

Hasta antes del tercer cuarto del siglo XVI en que la .fi-.. 

g~ra del Ayuntamiento aan no era coman en la mayor1a de pue-· 

blos, la elecci6n del Tlatoani-Gobernador se hac1a en la forma 

tradicional; a la muerte de éste se eleg1a otro de acuerdo .a 

tal sistema y era ratificado por el Corregidor o Alcalde.Mayor. 

o bien éste lo designaba. Creados los nuevos cargos, se esta

blec1a para su desempeño una temporalidad anual, cosa contra

ria totalmente a las reglas tradicionales, pue~ los indios es

taban acostwnbrados a la investitudra vitalicia, por. lo que 

siempre procuraron prolongar los términos de ejercicio de sus 

funcionarios y de conservar a sus tlatoques, y en muchos casos 
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lo lograron contra el disgusto de las autoridades españolas, 

empeñados en que se realizaran las elecciones y la rotaci6n 

anual de cargos. 

La elecci6n de los miembros del cabildo adopt6 varias 

formas, hubo variedad de procedimientos electorales sin embar

go, cabe ubicarlos en dos grandes formas: La elecci6n restrin

gida y la amplia. 

En la primera el ·sufragio activo y pasivo se conced!a a 

un determinado grupo, que pod!a estar conformado por los prin

cipales y caciques o sea la nobleza india, o por los que ya 

hab!an ejercido cargos del cabildo o bien los actuales funcio

narios, en algunos casos pod!an ser exclusivamente los anc.ia

nos del pueblo o bien estos Gltimos junto con los gobernantes. 

La segunda conced1a el sufragio en sus dos aspectos a to

dos los vecinos de la comunidad y fueron las menos comunes. 

Los pueblos, al ser sometidos a diferentes estructuras p~ 

l!ticas y sistemas electorales, respondieron colocando en los 

diferentes cargos de las nuevas instituciones a los antiguos 

nobles o ancianos que hab!an tenido alguna funci6n en los cal

pullis, con posterioridad conformaron un grupo ·pequeño entre 

quienes se turnaban los puestos, sucedi~ndose unos a otros y 

religi~ndose, cosa que perdur6 has.ta que esa nobleza se debi

lit6 y los macehuallis ascendieron a los cargos edilicios. 
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Las elecciones se realizaban en los locales del cabildo 

-antiguo tecpan-, en la casa del gobernador y aun en las igle

sias, se realizaban de diciembre a enero, en ocasiones se pre

sentaban controversias electorales, sobre la calidad de los 

elegidos y electores e inclusive sobre alteraciones en los re

sultados e intervenciones de religiosos y era entonces cuando 

el Alcalde Mayor o Corregidor tomaba cartas en el asunto y re

solv1a imponiendo su voluntad. 

I 
El n<hnero de alcaldes y regidores siempre fue variable, 

aun cuando se estableci6 en 1616 en una provisi6n de Felipe 

III que los pueblos de m~s de 40 y menos de 80 indios tuvieran 

un alcalde y un regidor, los que excedieran de 80 casas, 2 al

caldes y 2 regidores, y 2 alcaldes y 4 regidores si los pue

blos fueran m4s grandes, lo anterior nunca fue regla observa

da, hubo ocasiones en que las cabeceras del v,alle de M6xico 

tuvieron como Xochimilco 13 alcaldes y San Ajustín de las Cue

vas 10, estos tenían diferente status, había alcaldes de pr! 

mer voto y de segundo, alcalde presidente y juez, alcalde ord! 

nario o menor, etc. (36) en los pueblos pequeños es de supone~ 

se que no hab1a tales complejidades. 

Las elecciones se realizaban por decirlo así a la usanza 

tradicional, una vez lograda unanimidad sobre los nuevos fun

cionarios se le comunicaba a la autoridad provincial, Corregi

dor o Alcalde Mayor, éste les entregaba a los elegidos una in

signia de mando, y los exhortaba al buen dese~peño de sus fun-
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ciones. Estos hechos entrañan importancia inusitada, pues es 

rasgo que todav1a se encuentra en las comunidades actuales. 

La insignia era un bastón más o menos elaborado de extracción 

ind1gena, que se les daba a los gobernadores, alcaldes, regi

dores, etc., el bast6n era la representación simb6lica del po

der, como nos lo. dice Gonzalo Aguirre Beltrán (37); "para el 

ind1gena el bastón de mando no era solamente el s1mbolo del 

poder, sino el poder mismo~ El bastón de ma.ndo era el que daba 

al gobernador o alcalde su facultad de regir y con ello su ca

rácter de persona sagrada", el mandatario lo llevaba consigo 

a todos los actos. Los españoles cumpl1an con este formulismo 

sin entender exactamente la conexi6n existente entre la insig-

nia, la función y el hombre que la ejerce, el bast6n era entre 

gado una vez terminado el tArmino del mandato y con ello el 

hombre volv1a a su calidad comCin. 

Las funciones delos integrantes de los cabildos de indios 

se encontraban distribuidas m!s o menos de la siguiente mane-

ra: Al gobernador le correspond1a la presidencia del cabildo y 

realizaba funciones de gobernación y judiciales; A los alcal-

des funciones judiciales; Los regidores funciones administrat~ 

vas, limpieza, hornato, etc.; A los alguaciles funciones de p~ 

lic1a. Los gobernadores y alcaldes constitu1an tribunales con 

jurisdicción local en. asuntos civiles y penales. 

En los niveles bajos era comCin encontrar en la primera 

Apoca a antiguos funcionarios del calpulli, con funciones no 

'.~!~' 
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muy bien especificadas, como los tlayecanquis que se encarga

ban de administrar los bienes de la comunidad: "tierras cornu-

nes, rebaños de ovejas, cárcel, o cualquier otra posesi6n que 

exigiera direcci6n o mantenimiento o que rindiera un ingreso". 

(38); los tequitlatos llevaban los registros de los cambios de 

posesi6n de la tierra de los macehuallis y todo parece indicar 

que hab!an uno al cargo de cada 100 familias en las cuales re

cog!a el tributo, o bien en un barrio determinado; Los topiles 

tenían funciones de polic!a y de notif icadores; los achcacauh

tin funciones de jueces en delitos menores y de polic!a; Los 

calpixques se encargaban de la recolecci6n de los tributos, de 

la vigilancia de las propiedades y otras tareas de caracter r~ 

ligioso, estas 6ltimas se asentuaron al final de la colonia; 

había otros denominados tepixques y tal parece que cumpl!án 

funciones relativas a la organizaci6n de los trabajos rotato-

rios, éstos en algunos casos se encargaban de controlar a los 

indios para que cumplieran sus obligaciones religiosas, funcio 

nes que también tenían los alguaciles de doctrina. 

Como cuerpo colegiado el cabildo realizaba todos los pro

cesos poltticos entre la cabeceraysus sujetos; proveer todo 

lo concerniente a la recaudaci6n y entrega del tributo y lo r~ 

lativo a los servi~ios obligatorios; la regula7i6n de la mano 

de obra local para la realizaci6n de los trabajos comunitarios 

-coatequitl-; emitir reglamentos sobre mercados y edificios p~ 

blicos, caminos y dem!s cuestiones de inter~s local, as! como 

. 
.,, . ' . . 
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realizar las festividades de la comunidad, las que ten1an ca

dcter pdblico. 

Otras funciones de los cabildos tales como celebrar reunio 

nes ordinarios y extraordinarias y aun aquellas de legislar en 

materia local seguramente s6lo se realizaba en las cabeceras 

c~ntricas, pues en aquellas apartadas las actividades de los 

cabildos se reduc1an casi exclusivamente al cobro del tributo 

y a proveer de mano de obra a los españoles. 

Algunas de las obligaciones de los cabildos se cwnpUan a 

trav~.s de las cajas de comunidad, las que por su importancia 

co~o instituciones encargadas de administrar las finanzas del 

pueblo las analizamos brevemente. 

En 1554 se estableci6 que en todas las cabeceras se eri

gieran cajas de comunidad, que deb1a estar al cargo del cabil

do, espec1ficamente de los mayordom9s, como nos lo dice Ag.ui- . 

rre Beltr&n (39), su finalidad ser1a dotar a los pueblos de 

fondos para gastos de la misma y "para ayudar a pagar la plata 

de los tributos". 

Los fondos se fueron constituyendo con algunos sobrantes 

de los tributos y como lo señalan algunas ordenanzas del siglo 

XVI del producto del trabajo colectivo.de las tierras comuna

les o bien de estas trabajadas individualmente en parcelas de 

10 varas o del pago de l a 3 reales en lugar de laborar las 
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citadas parcelas, de .la cr!a del ganado c.omunal, de la renta o 

venta·de las tierras comunales, etc., estas utilidades eran 

remitidas a una .caja .con 3 cerraduras, quedando las llaves una 

en el gobernador, otra .en el alcalde y otra en el l'itayordomo, 

sin. embargo tiste no era.la regla pues pod!an estar en inanes 

del gobernador, ·alcalde y corregictor, o bien como suced!a en 

el Siglo xVIII en manos iiel cura, del gobernador y corregidor. 

Los fondos .eran .. d.estinados a cubrir gastos civiles y rel!_ 

giosos; dentro de .los primeros se comprend!an los salarios de 

los funcionarios ind!genas, pleitos de la comunidad, por tie

rras principalmente:y aquellos destinados a actividades de ti

po pfiblico. Las religiosas comprend!an el sostenimiento del 

clero y del culto, cest-e tipo de gastos abarcaba la mayor parte 

de los fr;mdos de las :cajas e inclusive en algunas se gastaba a 

voluntad del clero. 

En algunos sitios las cajas de comunidad lograron tener 

considerables remanentes que les permitieron emprender grandes 

proyectos, religiosos~principalmente, en carnbio en otras alej! 

das y dedtibiLeconomta J.os fondos de las cajas no lo permi

t!an y se empleaban·preferentemente para cubrir el tributo al 

encomendero o al of.icia"l real, como quiera que haya sido, estü 

figura cumpli6 con su .fin de dotar a las comunidades de fonáos 

para, determinados gastos. 

Los cabildos indios de las cabeceras estaban supeditados 
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y en constante relación con las autoridades reales distrita

les de all1 la importancia que para nuestro estudio tiene el 

análisis de sus 2 figuras representativas; Las Alcald!as Mayo

res y los Corregimientos. 

Entre estas dos instituciones no hab!adiferencias substan 

ciales, si acaso que en el siglo XVI el Corregimiento era más 

com~n en los distritos indios y las Alcald!as Mayores en los 

de españoles, situaci6n que para el siguiente siglo se hab1a 

invertido. A.estas figuras tambi6n se les denominaba Jueces 

o Justicias Mayores y a fines del siglo XVIII subdelegados, su 

jurisdicci6n territorial tom6 en un principio la unidad "cabe

cera-sujetos" pero su autoridad pol1tica se consolid6 pronto 

sobre el área de las encomiendas, sobre las que ten1an juris

dicci6n civil y penal, de igual forma que sobre las cabeceras 

que.se encontraban dentro de sus 11~ites. Gibson nos dice 

que dentro del valle de M6xico hab!a 15 corregimientos de los 

cuales algunos eran denominados Alcald!as Mayores. 

El corregimiento apareci6 por 1530 para gobernar y recau

dar los tributos de los pueblos indios que fueran saliendo de 

la encomienda, Las Alcaldtas Mayores se establecieron, para g~ 

bernar, administrar justicia y velar por el buen tratamiento 

de los indios en aquellas comarcas que depend1an directamente 

de la Corona, como los puertos y minas. 

Las dos instituciones se integraban de la siguiente mane-
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ra; Corregidor o Alcalde :.fayor, un teniente; alguaciles, eser.!_ 

banos e intérpretes (40). El nombramiento del Corregidor o A!_ 

calde Mayor lo hac!a el Virrey pero no era extraña que los ºº!!!. 

brara el propio Rey, su ejercicio era anual, pero no se respe

taba ese término. 

Las funciones de estas autoridades no tuvieran una delim! 

taci6n exacta, realizaban todo lo que no les estaba expresa.rae~ 

te prohibido, se encontraban investidos de diversas facultades 

que ejerc!an a su discreci6n, lo que les permit!a inmiscuirse 

en casi todas las actividades de la comunidad en •cumplimien

to" por ejemplo de la ambigua obligaci6n de tutela y protec

ci6n de los indios, pues deb!an protegerlos de todo aquello 

que les perjudicase, cumpliendo y haciendo cumplir las normas 

protectoras en sus respectivos distritos; deb!an procurar tam

bién que en los pueblos de su jurisdicci6n se realiz~ran elec

ciones anuales, a su cargo estaba la impartici6n de la justi"".' 

cia en sus distritos, y pod1an remover a las autoridades in

dias por causa justa, deb1an administrar lo concerniente al 

trabajo rotatorio, además, deb!an cumplir algunas 6rdenes es

peciales de los virreyes respecto a la realizaci6n de. alguna 

tarea administrativa relativas a delitos, mercados., caminos, 

otorgaci6n de tierras, etc. (41). 

Los Corregidores y Alcaldes Mayores dentro de las prohib! 

cienes c,:ue ten1an estaba aquella de no exigi:c.a los. indios m:is 
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del tributo tasado1 de que no se dedicaran al comercio o a la 

cr1a de ganado, sin embargo esos aspectos prohibidos eran su 

más grande fuente de ingresos pues sus percepciones legales 

eran m1nimas y se integraba de su salario, que proven1a de una 

parte del tributo recolectado y de lo gue obten1a por adr.1inis

trar justicia, en los dltirnos años de la figura se le asign6 

el 51 del tributo como salario. (42) 

Del comercio estas autoridades hicieron sus m4s grandes 

negocios, la perspectiva de suministrarles a los indios diver

sos arttculos a precios excesivos hacta que algunas plazas fu~ 

ran vendibles. El aprovechamiento excesivo del indio era cosa 

cogfin en ellas y puede decirse que fueron verdaderos instrumen 

tos de dominaci6n que cooperaron en gran medida a consolidar 

una nueva organizaci6n polttico-social y econ6mica en los pue

blos de indios. 

Para 1786 se introdujo la figura de la intendencia y.las 

dos instituciones desaparecieron y su lugar fue ocupado por 

los subdelegados, supeditados a los intendentes, 6sto s6lo re

present6 un cambio en la denominaci6n pues aquellos siguieron 

cugpliendo las funciones de los corregidores y alcaldes mayo

res y desde luego no represent6 cambio sustancial en la organ! 

zaci6n de los pueblos indios. 

Vistas las figuras a las que el indio estuvo sometido du

rante esta 6poca, señaladas algunas regulaciones que en nues

tro concepto fueron importantes, ve4mos en conjunto como fue 
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posible que al paso de tres siglos se formaran pueblos cohesi~ 

nados en torno a nuevos valores, suma de elementos prehispáni

cos e hispánicos, comunidades ind1genas aisladas, con una nue

va identidad cultural y nuevas formas de organizaci6n socioeco 

n6mica. 

El primer efecto de la conquista fue el rompimiento de la 

organizaci6n pol1tica que unificaba de alguna manera a los pu~ 

bles de un amplio territorio; Mesoam~rica. Los intercambios 

econ6micos y comerciales, las alianzas militares, pol1ticas, 

culturales y religiosas se desarticularon desde el primer mo

mento; se cortaron de golpe los intercambios de un pueblo con 

otro, no hubo más comunicaci6n entre pueblos incluso que habl! 

ban la misma lengua; se cortaron las relaciones con unidades 

pol1ticas mayores a las cuales por lo general tributaban, ~u~ 

dando reducidos a relaciones con los encomenderos y corregido

res, convirti~ndose en unidades aisladas y semiindependientes 

respecto de los demás pueblos, controlados todos por los espa

ñoles. 

Los siguientes años vienen a estructurar a estas entida

des desvinculadas, en torno a nuevas relaciones, valores y 

prácticas; su organizaci6n se empez6 a modelar en base al ca

bildo español pero con autoridades indias, lo que permiti6 

cierta autonom!a interna, aun cuando el alcalde y gobernador 

fueran simples agentes del encomendero, corregidor o Alcalde 

Mayor para el control del tributo y de los reclutamientos pa

ra el trabajo obligatorio. 
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La obligaci6n de tributar y participar en los trabajos ro 

tatorios los unific6 en torno a nuevos nexos de solidaridad so 

cial, reducida siempre a su comunidad que conservaba en cierta 

medida su organizaci6n comunal respecto a la tierra y al traba 

jo. 

Otro aspecto importante para su integraci6n como comuni

dad aislada pero cohesionada plenamente en lo interno, fue la 

segregaci6n racial y territorial a la que estuvieron someti

dos; las repQblicas y pueblos de indios fueron considerados 

residencia exclusiva de ellos, con exclusi6n de españoles, 

mestizos, negros y castas, .y aan en las ciudades eran obliga

dos a residir en barrios determinados. 

En lo jurídico se les someti6 a una protecci6n excesiva 

de tutela, protegiendo sus intereses como verdaderos menores 

. de edad, fuera de ese contexto de protecci6n excesiva y perju

dicial, estuvieron separados del resto de la poblaci6n por me

dio de leyes, jueces y juzgados especiales encargados de prot~ 

ger sus intereses en forma paternalista y privativa. 

La subordinaci6n econ6mica a los intereses de la econom1a 

dominante, mediante la encomienda, el trabajo forzoso, la ads

cripci6n por deudas etc., los mantuvo alejados de una partic.! 

paci6n directa, aisl4ndolos a sus respectivas comunidades. 

Sin embargo, algunas alcanzaron plena autosuficiencia en la 

producci6n, distribuci6n y consumo de alimentos b4sicos y aun 
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de utensilios. 

Otro fuerte as~ecto de integraci6n lo fue la religi6n 

cristiana, ~sta en su fusi6n con la antigua di6 a luz a tradi

ciones mágico-religiosas que adn subsisten en la actualidad y 

que son fuerte elemento de cohesi6n. 

En conjunto, las pol1ticas y leyes señaladas, las fig~ras 

analizadas, etc., significaron segregaciones 6tnicas ~ terri

toriales, econ6micas y sociales, pol1ticas y jur1dicas, que 

dieron como resultado comunidades ind1genas que al t6rrnino de 

la colonia eran verdaderas entidades econ6mico sociales auto

suf icientes, provistas de nueva identidad cultural, de una con

ciencia hist6rica que no iba más allá de los primeros año~ de 

la conquista y una solidaridad social reduciaa a su marco comu 

nitario. 

Si la colonia estructur6 a la comunidad ind1gena en tres 

siglos que abarc6, los per1odos siguientes han significado el 

~aulatino debilitamiento de ella, veámos enseguida su evolu

ci6n hacia su extinci6n como forma de existencia social parti

cular. 

B) MEXICO INDEPENDIENTE. 

Consumada la independencia no se puede afirmar que haya 
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existido una pol1tica ~ue en el concepto actual pudi~ramos de

finir como indigenista, hubo si¡ una pol!tica general.para int~ 

grar y uniformar los diferentes estratos sociales, la cual al 

llevarse a la práctica.trajo como consecuencia 16gica el debi

litamiento de las instituciones de las comunidades ind!genas 

estructuradas en la colonia, hubo 'tambi~n una ret6rica indige-

nista que exaltaba el pasado glorioso de las antiguas cultu

ras que se hab!a manifestado desde los años de la lucha. 

La pol!tica general para integrar todos los diferentes es 

tratos sociales, veta como una necesidad abolir las castas, 

como años atrás Morelos ya lo habta hecho1 con la igualdad ju~ 

r1dica indudablemente t!Ue se daba un paso adelante, ahora to

dos eran iguales ante la ley; en sus derechos y obligaciones, 

en su calidad de ciudadanos mexicanos, viviendo todos en demo

cracia y teniendo como regulaci6n suprema la Constituci6n, pe

ro, vayamos más al fondo de las cosas, ¿qu~ sab1á el indio de 

Constituci6n, de democracia, de lo que la calidad de ciudada

no entrañaba? sino en la prActica de una igualdad de enfrenta~ 

se cada vez más indefenso a quienes le quitaban sus tierras y 

bienes. tlaóa sab!a del significado de su nueva calidad, cuan

áo la colonia lo hab!a hecho dudar de sus posibilidades y fue~ 

zas, y de pronto ur.a igualdad: "Ahora todos somos iguales •••• 

ya no hay castas, ya no hay criollos, ahora todos somos ciuda

danos mexicanos ••• " (43), en consecuencia las relaciones entre 

los hombres ya no ser!an de dependencia, ahora el indio actua-
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r1a en un plano de igualdad frente a los demás sectores de la 

población,, ahora teóricamente pod1a aspirar a desempeñar to

dos los puestos pGblicos, ascender a las altas dignidades ecl~ 

siáticas, pod!a ser comerciante, minero, etc., la nueva etapa 

como vemos supuestamente habrta nuevas perspectivas para el i~· 

dio, pero en la realidad s6lo era más sufrimiento y soledad. 

El pensamiento liberal presente desde entonces, decta en 

las voces de prestigiados representantes, que el indio hab!a 

recobrado su dignidad humana, 'que ya tenta todos sus derechos 

corno hombre y todas sus obligaciones como ciudadano, hechaban 

las campanas al vuelo diciendo que hasta la naturaleza y el 

propio universo habtan encontrado su justo equilibrio, y pro

pugnaban para la grandeza de la patria, lo que era el pen.sa-· 

miento general de la 6poca; la desapariéi6n de las.antiguas r~ 

plíblicas de indios, que empezaron a ver mermada su tierra, pi~ 

dra angular de sus instituciones, que pasaba a mano de los ha

cendados, los fondos de sus comunidades que a\Ín permanectan 

fueron destinados a fines que no eran los suyos, los efectos 

de la igualdad jurtdica de quienes en la realidad no lo eran 

se empezaba a notar en esta 6poca de constantes luchas en que 

su real situación no fue verdaderamente considerada, aun cuan

do es cierto que algunos pensadores levantaron la voz para de

nunciar la condici6n en que se encontraban. Los indios eran 

ciudadanos pero se hayaban peor que en la colonia, eran voces 

solitarias contra la idea predominante de que su organizaci6n 

comunal les perjudicaba, un anónimo de la 6poca citado por 
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Luis Chávez Orozco es por demás ilustrativo de la situación 

que la gran mayoría se negaba a ver: 

"Que la población india de Nueva España -

ha perdido más bien que ganado con la Revo 

luci6n •.• " (44). 

Y en efecto, los resultados inmediatos no puedieron ha

ber sido más fatales, perdida de su tierra, desmoronamiento de 

sus estructuras internas y rnarginaci6n. Algunos pensadores 

posteriores al analizar la ~poca reconocen los tristes efectos 

reflejados en los indios por la independencia, pero imbuidos 

del pensamiento liberal dec!an que hab1a sido y seguiría sien

do el tr4nsito necesario y pasajero a una vida plena, y hacien 

do una comparaci6n con la colonia señalaban: 

.. las leyes españolas que les protegian 

serán invocadas en balde para probar que 

los naturales gozaban de dicha en el régi

men colonial ... , no podía bastar a los hom 

bres que se les viera como a niños y se -

les cuidara como idiotas •.. detenidos los 

indios en ese camino por las mismas leyes 

que les protegian, preciso era que retro--

~radan de continuo, y que pasados algunos 

siglos como sucedió ni siquiera se pareci~ 

~an a sus antepasados, y no se nos diga --
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que aquel régimen era mejor que el que nos 

trajo la independencia, porque entonces si 

no tenían derechos, que no entend!an ni sa 

bían gozar, gozaban al menos de sus bie- -

nes, y vivían sin gravámenes que hoy tie-

nen a cambio del vano título de ciudada- -

nos.~. si la libertad quitó a los indios -

sus bienes materiales, los puso en cambio 

en el camino de la perfecci6n moral¡ En lo 

antiguo las generaciones de ignorantes se 

perpetuarían indefinidamente sirviendo de 

carga al país, de obstáculo permanente .•. 

hoy.si los indios nada han ganado de nues

tra revuelta, ellos, sus hijos o sus des-

cendientes llegaran a ver la luz ... se fu~ 

dirán en el cuerpo de la nación, seguirán 

el camino comGn y formaran parte de las g~ 

neraciones productivas que concurren a la 

civilización •.• el efligido estado presen

te es el tránsito para otro mejor que no -

está •lejos, aunque nosotros no seamos qui~ 

nes lo gocemos •.• " (45) • 

Para una verdadera igualdad jur!dica se contemplaba abo

lir todos los privilegios y figuras que hab1an sometido al in

dio a un estado de minoridad, as1 los bienes y algunos fondos 



- 61 -

de las cajas de comunidad fueron -sometidos a discusi6n para ver 

el destino al cual serlan empleados, en la sesi6n en·el seno 

del Congreso Constituyente del 26. de noviembre de 1824, :la 

cuesti6n fue plasmada de la siguiente manera: 

" ~1.- Los bienes que han quedado de, las que 

se. llamaron parcialida.des de San. Juan y . 
.. 

sántia90/ se entre9arán a los 'p.u~b.los qu~ .. :-

. ~as comtonía~ como propied~,d que les:. O. pe!_ 

teneciente. 

2. - El· gobierno nombrará una· junta 'co111pues:

ta· de los mismos individuos que componían,. ~ 

las parcialidades para que le ~resenten a,- . 
. ' ' ' /,· 

su aprobaci6n con la brevedad po,sible ü_n r!.. 
' '·- ' ' . . . .. ,·,' 

gla~ento de la .manera en que se· ha.n .de i.n--- . 
: '' .. ",' .··.' - - ', .. ,, '·, - '· - ·. ': ; 

vertir, o di~~ribuir los. b,ienes expre~a'"'.. 

·dc)s,;." (46). 

··: .. : 

';' 

Las tierras a_dmin~stradas por .algtln Ayuntamiento de los 

pueblos y que· estos poselan eri'comttn, ~erlandistribuid~s·en-· 
. . ··, ' ' 

tre los indios. para aumentar. el nttmero de .:~ropietar.ios', cosa . 

que no' suc.edi6 pues ' las mas .. iban. a puar á manos d~ terrate

nientes y ellos qued.ab•n eqdeudado!Í ·.a las haciE~ndas ep cali-
. ., .,.. . .· ' 

. dad. de peones, fato 'que favoreci~ ~-1 mestizaje, :prO:letariza-
, . . . .. . .. ' .. 

ba tamb1'n a muchos indios, ¡>UH_ ya sin tier~ano era~_'compl!,. 

tamente absorbidos 'por ... las haci~ndas. ' •. 
•'·' ' .. 

.-_:.·· 

"' 

'·· ' 

.::;· . .,::, 
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Las comunidades ubicadas en tierras productivas y cerca

nas a los .grandes centros mestizos y haciendas~ fue'ron las 

que m!s dpidamente vieron -desaparecer su antigua propiedad; .. O 

perdiendo completamente su cadcter de congregaci6n 'y su cal!, 

. dad india, pasando al paso de los años a conformar capas mes- _ 

tizas ligadas como. mano de obra _a 'las had.endaa y en menor . e.!!,. 

·cala a laspequeñas'industrias~ En-cambio las ubicadas en z2 

n.as de dificil acceso conserv~~-n itias o menos su tierra y con 

'_ella su integi::idad.corporaÜva, su' ubicaci6n y en otros casos 
' . ·... ' . . . ··. ., 

_la pobreza de_ su tierra les permitieron mantenerse al margen 

de las -relaciones Upicas de la 6poca, pero empezaron por esas 
' -

fQchas a conformar sistemas· regionales en base al_ .intercambio 

d.e_ productos con cllgt1n centro. mesti~o, 'aunque: estas. relacio_~ 

n~s eran de-dependenÓia no er.;.n lo suficientemente fuertes i?! 

-ra desintegrarlas. Estas -comunidades que conserviiron su es- . 

tructura interna vieron a~entuar ta~ s6lo ~u m~rgináci6n, pues -

quedaron relegadas de todo acontecimiento nacional, un:-escri

•to de la 6poca nos ilustra mejor su situaC16n que por otro l! 
' ! ' . • . ' . ' 

do no ha variado gran cqsa eri m'8 de un siglo: 
. ~ . 

"En a~ mayor parte lo~ indtgeria~ se hayan: 

repartidos en la.a ti.rra_~ 'ds estéril't1ll .. e ' ' 

· improdu'ctivas ..• y las gobiernan sus pro-

c.·pios caciques ••• " (47)".· 

• • 1 • ' 

En esta 6poca de mucha movilidad ·social,.reflejadi:l'en la 

'''· 
•, ~ . : 

,',,'· 

_:·.·, 
,_ 

,,·.:,. ... 
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lucha constante por el poder era coman que el indio' desempeña

ra una misi6n como integrante del ej6rcito, las levas eran c~

sa ordinaria y las diversas facciones.usaban'similarm6todo de 

reclutamiento, enganchando indios .para sus fuerzas, pues estos· 

· .a fin de cuen~as no afectaban la econom!a del pa!s y ~r~n par· 

otro. lado los mls ·sumisos I Meyer . nos dice al respecto:: 

. "En M.5xi,co nadie sirve. en, el ejército más -
. . 

,q~e los l~di~~ sin que paia:~esti~les el 
, ::.:· ,· . ,.- ,,:·' . 

. üniforine. nedie .otra. formalidad qut¡ la de sa ' 
,.' , •· " ,. . : ' 1.:•· ... ··.: ...... ,f 1 •• • .. --: 

c~rios de, su casas, ponerles' una .cuerda al 

.brazo y traerlos a la capital, ~onde se es-· 
' 1 ; ' . . ' 

c¡:ribe su.nombre •••. ". (48), 
•;,, i.• .. •· 

_Esta cuesti6n favorecla el inestizaje cult~ral, peto en 

mayor grado aUme~tal:>a.,.la. ~rginaci6n, pues cuando. por al,g11n 

motivo quedaba.• desligado del ej6rcito; al volver a su casa la 

encontraba abandonada y su~ campos arrasados.o·en.otras·ma~· 

~os, y como. eri. el .ej6rcito habla aprendido· y acostwnb.radó: a la 

ticil vida deLsaqueo:y habla caldo en toda claae"de vicios 
' ' . ' . ' . ' .· ' . 

. era diUcil q':1e se in~orpÓrara a ~tra· compañia· o ll las. masas' 

· agdcolas y, .paaabis por lo g~rieral á · aume~tar ef ndmero de ·_ 16P!, 

. ros .que atestaban las; ciudades¡ viviendo de.· la~· l.ir.tos~asi: y.: ro• 

.: ,., 

.Como vemos. la igualdad jurl~ica verila .a afectar.aLindio 
. : 

···. ·.'' 

~- . ·: 

". 
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de muchas y diversas maneras, los indigenistas ret6ricos trat!. 

r9n de remediar' su situaci6n, datos representados por Carlos 

·Hada de Bustamante ·manifestaban que la declar.aci6n .de ·igual

dad ~~tre todos los mexicanos no bastaba y que para que data · 

·lo fuera en realidad .era· necesario. qu,e todos fueran igualmen~ . 

1
· te atendidos por la: ley, y que.data los guiara, les, enseñara· 

ei camino para· gozar cabalmente de·s~s der~c:hos y l:>erieuc¡~s .... 
de· ciudadanos. Estos in1dig~nfsta8 influyeron ·en el &nimo. 4e . 

'. . ''. ,. . '': ' '··.·:, . . ' . . ' ' 

· algunos miembros de los diversoá' grupÓs que luchaban. ·por .el 
1. ' ' •, • • • ' :•, '.' • ,. • •• ' •• 

poder. a pesar de· la tendencia general de integrar:al indio en 

un solo estrato social, desapareciendo las figuras pi'oteccio- • 

riistas que supuestamente denigrabán su dignidad humana, sin 

·considerar que algunas formas t~~ criticadas eran la esencia .. 

misma de la organizaci6n sociecon6~1.cá'de .los· pueblos.indios. 

. . . . 

En donde notamos la influencia de los ret6ricos·in~ige~ 

nistas es en el ccaientario a la aprobaci6n.de la .. ley .dtal 5 de 

julio de 1830,. la que ·determinaba COD maycir Claridad lC)S fi~ 

nes a loa que sedan destinados los bieneade laa comu~ida..:. 

· · déa';'."'.ollsunto que ya .~ .hab!a .tacado en ·1824 (49) •. Anastaci.o 

BUstamante¡,!I· la saz6n Presidente:del pds manifestaba que no 

habla· sido posibl~ hacer algo: por:<la situaci6n de los .indios 
. ,. .·· . . .. ·. . . . ' ': \ 

·pues . 81 estado ~e· la repdblica no permi tia desatender, otros.' 

asuntos de ma:,·or .prioridad, repada lo. que los indigenistas 
: 1 \ • ,· • • ', ' 

. ya'habtan dicho.desda.los primeros años de.vida independiente, 

. perd imb~~do · t.ambl.•n· ·~e 'las ícieas' pr~dominante&. favorables a 

ia repartic16n de iaa tierras y· bienes de lol indios .. dec.tas 
.: -.1. 

,: _,,'· 

. ·- \ 

>. 
,,;1;· 



,:,:' 

- 65 -

" la simple declaración de igualdad no -

basta ciertamente, supuesto que de hecho l~ 

gr6 el gobierno es'pa.ñol constituirlos en un. 

estado de menores. De aquí ha resultado. 

que en su administración de sus bienes co11~-,:. 

nes, .en .él :gobierno interior de sus pue- . .:.,_ 

blos1 en e; servicio personal que p;estaba~ 
a los curas, gobernadores y alcalde~j en.el 

esta~lecimiento de escuela~ y otros 1 ram~s -
¡ 

·semeján~es, casi se.mantienen en el estado 

en que yacían, cuando eran v~sal'los del' Rey. 

de España· y es menester ·.que tanto el Congr::.!. 

so com6 los de los E&tadosi den ~n sus del! 

'bj~~cion~s un lugar p~efe~ente a jsta mate~ 

. ria·,· aboliendo los. privilegio·11 que les se,iEi: 

nocivo& o· tiendan a conservarlos en; la ~gn!?_ 

rancia, declarando vl'gentes y. aún a~pliandci 

aquellos que les produzcan u tili.dad, y so--

bre todo .proporc ion~ndól'es loa· medi<:ts par·a 

el ~.~arrollo ~e sus facultades i~telectua-

les. y ¡;.origeración.'de sus costumbre~, d·e ·--· 

tal manera' que en h siguiente gene~ac.ión 7 

puedi decirse que en realidad no existen ya 

indi6~ co~b no los hay en derecho, en vir-

tud ·de que todos somos mexicano.a iguales a~ 

te la ley; sin otra.preferencia ni distin'--
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ción que la que produce la virtud y el sa-

ber,. en lo que hemos visto y vemos sobr•sa 

lira muchos de ellos'. .. ".(50). 

Y la Ley establ*:!c!a finalmente el triuilfo de las ideas'do 

minan tes, la repartici6n de las. tierras de:· las . comunidades ··in.;. 

dtgénas situadas en el Distrito Federal y el Estado de Méxi.co: 

. ' ; ~ :· ' 

Art. 1.- Los bienes .. que han qu•dª<iº de las 

que se llamaron par~ialidades de 

.san Juan y Santiago, correspondi•~ 

tes a pu~blos o barrios situados -

en.el Distrito Federal, se entreg! 

ran ·a. e~toe.' mismos pueblos como. --

propiedad que les es perte.necien--

.te • 

. Art. 2. "'. Los que pertenezcan .a pueblos que 

~e hallen 1ituados •n ei Estado de 

M&~ico, 1e ehire~arar al gobierno 

de dicho E,1tado, como propiedad de 

l~e mismos p~eblos. 

Art. 4 .• ~ Las tierras que sean susceptibles 

de divisi.ón perteneci~rites a los. 

pueblos o barrios se repartirán en 

1uert~s ig~alea entre los vecin~•' 
: ' 

.del b~irl6 o pueblo, sie~pre que -

:.· .. ; 
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la •mayoría de estos así lo resol--

viere¡ y en el .caso contr~rio se -. 

conservaxan indivisas~ arrend&ndd-

se.en pGblica subasta ~l mejor po~: 

tor ••. " (51).. 

,Algunas ltSCJislaturas de lós Estados ieq:i.slaron ta1Ítbi6n,en 

este sentido peroios efectos.producidos ~o tuvieron lamagni~· 
.. J , tud que las de Reforiná cmo . veremos. 

•Í 
!"'· 

_En !Os siguientes ,:años las pasturas respecto a la. int~gr! 
. ' ' 

,. . c~6n de los diferentes estratos sociales no se modificaron, la 

urgencia seguta· siendo _desaparecer la_ forma tradicional de. pr5!_ 

. piedad, de ilos indios •. :.Los liberales y cons~rvadores coinci.:. 

>: d!an en e,ste. purtto/ los primeros .contf)mplabian tambit§n la repa!. 

. tici&Í':de las· tie~ •• :de las corporaciones •religiosas ep tanto . r·.~r:~ ' . . ,. ' . ' .' : 
que loa segundos pret:endfan conservarla, como vemos ninguna 
., ; r' • "'. ' • . ' . • 

· tendenéia ,era ·favorabll!! a. la pers!_)ectiva. ind~a, ·pues para ~av2 

.-.recer el qoce:cabaLde·au ciudadanta.era.necesario dividir sus 
. .: .. ' . . . . . ' 

... · tierras :y d4raelaa á cilanera d.S. ¡iequeños propietarios. 

· .... La defen~ cde ...las tierru .por parte de .los indios en esta 

·'poca ·.tolll6 en'.: las :difer.entes .regiones .del .páb div.ersos mati- · 
' . ' .' . . ' ··. ' ' ' •'' 

ces, pero todos :los liovlmientos indios convreg'tan •en la ·defen'.9 . . ' . . . ' ' . ' . 

sa y recuperaci6n .,d,e .la ti~rra auri .cuando algunos contemplaban 

·. d~ntro de .suo p~etulaao• el establecimiento de gobiernos in~ 
' ., . . . . ',,,, 

dios. s~ ~st~r. ~le: babta manife~tado desde. ·fos primeros mo-

. ' .. ·~ .. 
. ,· 

: .. : 
- ... {· ... 
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mentes de vida independiente del 'pds·, cuando apenas empezaban 

los despojos de las.tierra• que habían logrado conservar dura~ 

.te U colonia, el siguiente documento que transcribimos nos 

.ilustra a.obre lo que •eda la reacci«Sn del indio en las ~i9uie!!, 

tes Apocas,, 9uando los despójoe áe generalizaron y se cerraron 
', . ' : '. . . 

·101 cauces legales para •u defensa: 

'¡-; 

!'E• ~reci•o ••ñol::, , que no•otros, · no aanten-

9amo• un· •ilencio cr~minal y ~onde•c•ndien~ 
• ... ,f .•· • 1;' ., ' . ' ' ' '.· • 

. . tel'con ·:i.a paciencia ah :~naudita hemos ·~i! 

. to que sieapre .. se trata' de· d-isponer de nue! 
• ·' ¡ ' 

tro• bienes, •in contar .. con nuestra ~olu~~

t1td; como •i fúiraao• ente• !"u los, coao si 

no fór11iramos la aay~r par-t~ de· la RepGbli

ca Y.como si ignorllemos nuestros derechos. 

De manera que í si en esta. ocaai6n .·calliae-

aoa, en vez de •ercer' por ello ali)una con•!. 

deraci6n, no• bar.tamo• acreedores a ·las m·a1 

.• '. dicionu 'justas ,de una larga posterida~"-' 

(52) • 

. En· los. sig\aientes años . la. defen~a. de su tierra se . torna-

. da. Violenta¡· :s~ :lucha 8~ ;~iv¡ná,ba condenad~ al fracazo, como 

e~. la.siguient~ dpacalo con•tatarem0a. 

;,;·" 
'1 •• ,' 

' .. ' ". 
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C) LA REFORMA. 

Las ideas liberales manifestadas desde los primeros años 

de vida independiente se consoli~aron finalmente con el triun

fo de la Revolucí6n de Ayutla. Los. pensamientos liberales de 

crear una RepGblica Federal Democr4tica, una· sociedad que no 

tuviera nada de clerica.l constituida por pequeños ·propietarios, 

con el libre. juego de intereses individuales vigilados por el 

Estado, por finpodda hacerse realidad~ pero, para-lograrlo 

hab!a ciertos obsUculos que era necesario remover, y 6stos 

eran: El poder econ6mico de la iglesia·. cat6lica y el sistema 

de tenencia comunal de los indiós sobre·la tierra, el cual era 

considerado como· una forma atrazada de propiedad, y además de 

que contradec!a principios fundamentales de.l liberalismo,, era 

un freno a.la libre circ1;1laci6n de la propiedad.ra!z, anti-in

dividual y discriminatoria. La Ley .de desamortizaci6n de bie

nes de inanos muertas era el conducto para liberar .la propie-

. da~ inmueble y. el inici.io del proyecto liberal, pero, para ios 

indios no era.otra cosa que·la legalizaci6n de los despojos 

que de su tierra ven!an padeciendo, la· citada· ley en sus con,;. 

siderandos 'dec!a: 

uurio de.los; mayores obsticulp~para la pro~ 

peÚdad y eri9randecimiento d.e ·la .naci6n, es 

ia falta de ~ovimiento o libre circulaci6n 

~e una 9ran pa~te de la propiedad ra{z, ba~ 

'"¡· 

~ . -· .. 
',.-. 

·,.•· 
- "' 

.. -. 

' :~ . 



-: '~· 

.... ·., 

- 70 -

se fundamental de la riqueza ·pública ... • 

(53). 

Y la ley establecla: 

'• /; 

. Art. 1. - Todas las .fincas rús.ticas· y urba-

n~s q~~ hoy. ti~ne~o admin¡str~n -
j ,. : L •• • 

como propietarios las'corpor'acio-;_ 
' ' ' . ' ' 

nes oivi.les o religi~sas,, se adju:

. dicaran. en· propiedad a los que las 

tienen arrendadas. 

Art. 2.- Bajo el no~bre de corpo~~~iones se. 

compz:enden ••• congregaciones ••• 
. . 

A~untamiento~~~~ colegios~ •. 

Art. s.- Tanto las urbanas como ias rústi--

ca~ que no est6n arrendadas .a la -

fe.cha de la publicA;ci6n de esta -

ley .se adj~di~arin a~ mejor postor 

encalmoneda que se celebrar& ante 

la primera autoridad pol!tica del 

partido. 

,Art; a.- s61~ se exceptúan de la enajena- -

ci6n ... los edifi~ios destinados -
' . 

al servicio u objeto del instituto 

de .las corpora.ciones... De las -

piopiedades pert•n~cientes a los -
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ayuntamientos se exceptGan tam-· -

bién los edificios, ejidos y te--

rrenos destinados exclusivamente 

al servicio pGblico de las pobla-

clones a que pertenezcan. 

Art. · 25.- De ahora· en adelante ninguna Cor-

' '. 

poración Civil o .Eclesiástica, --. 

cualquiera que sea su car&ct~r. -

denominación u objeto, no. tendrá 

capacidad legal para adquÚ:ir en.' 

propiedad o administrar por sí --: 

bienes re'ales (54). 

LéiCoristituci6n de 1857 elév6 a rango Constitucional las 
{· . 

leyes de 1856 pero no·fué sino hasta .despulls de la ca1aa del 

Imperio de Maximiiiano, cuando se empezaron a sentir los efec

tos de tales medidas. 

Esta ley pretend!a que las tierras comunales de los.in

~ios formaran·1a pequeña propiedad, siendo adjudicadas a quien 

las tuviera en arrendamiento o bien si no lo estaban se repar

tirtan entré los que habitasen el pueblo respectivo, como se 

estableci6 en la circular del 19 .de dicie:nbre· de 1856; la que 

por· otro lado reiteraba la désaparici6n ·de las corporac'iones, 

es oportuno señalar que no s6lo las tierras' se le adjudicar1an 

al indiO, sino los dém4s bienes' de susCofrad1as. En una cir-
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cular emitida por Comonfort el 9 de octubre de 1958 (56) se e~ 

tablec1a que. los bienes que no excedieran de $200. 00 se adjud.!_ 

caran sin pagar derechos, sin duda para que todos los sectores 

sociales -incluido el indio- pudieran hacerse de alguna tierra 

fiUe pertenecía a las corporaciones religiosas 1 ·en lo que res

pecta al indio lo anterior no.era factible pues .ellos en lama 

yor1a de los casos no lograron•aiquiera adjudicarse la de sus 

comunidades menos pod1an aspirar a aquellas otras• 

La ley estipulaba que la .. tierra se adquirida en .. tres me

ses, en.una cantidad basada. en la capitalizaci6n de la renta 

que pagaban, si no se hacia· en ese tArminó cualquier persona 

podta denunciarla como baldía. Los indios nada sabian de es

tos procedimientos y abn.cuando la circular.de.diciembre del 

56 reiteraba.que las tierras de las.comunidades sedan adj~d;i-
' • 1 ' 

cadosa.ellos, esto.no fue obst&culo para que otros sectores 

las denunciaran como bald1as, incluidos los ejidos que la ley 

de desamor.tizaci6n exciluia de toda enajenaci6n, para 1863 ·se 

volvi6,a establecer que. los ejidos no podtai:i ser denunciados 

como baldíos, pues . estaba.n destinados a un Un p4blico 

Durante el per1odo de· la intervenci6n. francesa,Maximilia

no sigui6 adelante. con los principios liberales e.stablecidos. 

Desprendemos de .los documentos que emiti6 que tenia en.buen 

.concepto a los indios,. pues consider6 los problemas 'que. les 

.venta ocasionando la: ley. de deaamortizac i6n y: dict6 algunas m! 
" ' 

:·:··.·' 
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didas para atenuar su critica situaci6n, una de ellas encamina 

da a solucionar los problemas de limites entre pueblos, dicta

da el primero de. noviembre de 1865, otra sobre terrenos de co

munidad y.repartimiento en la cual se decia que estas se.die

ran a sus poseedores y vecinos de los pueblos a que pertene

cian, en.esa misma estableci6 q~e los hombres de campo eran l! 

bres para dejar las haciendas siempre ·y cuando. no tuvieran deu 

das. 

Restaurada ~a repdblicá los verdaderos efectos. de la ley 

de desamortizaci6n de bienes de manos muertas· se empezaron a 

dejar sentir, pues estas leyes se dictaron sin un an41isis pr~ 

fundo de. la situaci6n, sin considerar siquiera que los indios 

eran un amplio sector de la poblaci6n nacional con problemas 

particulares que babia.que ~ornar en cuenta, pero lo que impor

taba era desarrollar el pals y ellos y sus instituciones eran 

uno de los factores que lo impedla, esa masa enorme con pr4ct! 

cas ancestrales era un freno. Esta ley como nos lo dice el 

maestro Margadant: "Es un ejemplo de .como leyes bien i~tenci~ 

nadas, pueden resultar catastr6~icas cuando se dictan sin un 

conocimiento de la realidad sociaL •• " . (55), y en efecto, las 

buenas intenciones -la tierra ser4 adjudicada a los indios- no 

eran suficientes, era necesario entender que ·s~ .tenencia comu

nal, era precisamente la base de su organizaci6n·social, co

rno comunidad indlgena, como una verdadera forma de existencia 

social .:recon6mica, y estas leyes iban contr:a esa forma. de 

existencia, pues al adjudic4rseles en pequeñas .fracciones, sus 

· . ., ·-;. 

'· ,. 
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estructuras internas se rnodif icar!an, se perderlan los nexos 

que la cohesionaban y finalmente se desintegrarlan. Estas le

yes situaron a la comunidad en un estado. de indefensi6n, pues 

sin personalidad jur!dica, ·sin existencia legal no pudieron d!_ 

fender su tierra frente a la extensi6n constante de los lati-

fundí.os. Hasta antes de esas leyes las comunidades ten!an la 

fuerza de su cóngreqaci6n y atln pod'lan ~esistir ~on 6xito los 

embates de los hacendados, p~ro ahora estaban indefensos fren

te a ellos. Su voluntad de mantener su integridad luchando' 
. . . , ' 

por su tierra lo más que lograba era despertar ciertos senti-

mientos human~tarios por.su causa: lá repartici6n ~sus tie-

' rras era una cuesti6n de intert!s pllblico frente al cual no 

vallan intereses corporativos y menos aun 's~ntimentali~mos. 

Ocho años despu~s de haberse dictado la. ley de desamorti

za~i6n, muchas·comunidades ya hablan perdido su propiedad te

rritorial y sus integrantes se hablan conve.rtido en peones de 

haciendas~ sobre todo aquellas que se encontraban cercanas a 

ellas y eran ricas en tierras, un escritor de la 6poca nos da 

la siguiente visi6n: 

"Una parte de la raza indl9ena es. c.ompleta

mente libre pero otra 9i11e de h·e.cho como en . 

la servidumbre, en varios luga~es del.pa{~ 

los sirvientes de las hacienda~ son deudo--

res de.sus amos de sumas más o menos fuer--
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tes, y no se pueden mudar a otra parte mien 

tras no se hayan desempeñado, y tampoco pu! 

den.cambiar de amos si no encuentran alguno 

que concienta en pagai su deuda, es decir -

que para rescatarlo de uno se empeña con 

otro." (56) 

·Algunas comunidades,~or su fuerza, por su lejan1a o p~r 

lo imprciductivo de su tierra, se manten1an al margen .de las 

relaciones y los despojos caracter1sticos de. la época, conser

vando su organizaci6n tradicional, debilitada lentamente por 

otro tipo de relaciones, de ellas se dec!a: 

"Viven esparcidos en los campos.formando P! 

,queñas ·aldeas y ~us habitaciones son .como -

las· que en la antiguedad ·tenían los plebe-~ 

yos, es decir, pobres chozas de adobe o ra-

mas." ( 57) • 

La ley de desamortizaci6n segu!a cumpliéndose, efectu4ndo

se el proceso de repartici6n de tierras, algunos. c;iptimistas en 

un· deseo de ver la obra iiberal ter~inada dec1an: 

. ºEl sistema de comunidades. todavi'.a no ·se 

acaba de ~xtirpa~ absolutamente, ~o 6bstan-

te que ,en este punto ha habido un cambi~ na ' 

tabl·e ••• " ( 58). 
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Otra cuesti6n que vendrla a asentuar la desplorable situ! 

ci6n del indio, era que se empezaba a m~nejar el criterio de 

que las leyes de Reforma no bastaban. para forrnat el tipo de so 

ciedad que se querla, ~o bastaba hacer del indio un pequeño 

propietario para conseguir una sociedad m~erna y progresista; 

se. manifestaba.que si no.babia homog6rieidad en la poblaci6n el! 

flcilmente se conseguida ese fin, Francia Pimentel., princi~l 

propugnaclor de 6sta iclea que despu6s fue real~clad señalaba: 

"El sistema de comunidad y de aiala~iento 

debe quitarse completamente, ·procuiese que 

los indio~ se rocen cop los blancos¡ no se 

les deje vivir aislados. A fin de que el 

indio sea propietario, proporci6neaele el 

mismo modo de adquirir que los blancos ... 

que.la ·propiedad continGe siendo accesible 

a todos, pero nada de privile.9ios, ni.de l!. 

yes e~veciales que loa ~ncierren en el clr

culo fatal de las leyes.'de' indias.,. Debe 

procurarse, por otra parte que los indios -

olviden sus costumbres y hasta su idioma --

mismo, si fuere posible. s6lo de éste modo. 

~erder&n sus preocupaciones, ~ f~rmarin con 

lo; biancos una masa homo9&n~a, una naci6n 

verdadera." (59). 

•. 
,''' 
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Pimentel consideraba que con esas'medidas los blan

cos ver1an a los indios como sus iguales, pero que Asto suced! 

r1a al paso.de generaciones, pues ellos "conservan aquellas 

costumbres que tienen de su antiguedad y est4n identificados 

con ellas y sin las cuales no podr!an. vivir", el proceso aun· 

siendo el adecuado· era demasiado lento ¡x>r lo que consideraba 
. . '.: . " ' , 

otra medida mb eficaz: " ••• la desaparici6~ de la raza 1ind!ge-

na ••• ••1 • •. •. la raza envilecida •.•• • medida· tan eficaz como 

cruel -dec!a-, por ello se. inclinaba por otra soluci6n •noble 

y humanitaria", y expr~saba: 

"Afortunadamente hay. un medio por ·e1 :cua~ ::· .. 

nó s.e destruye una raza sino que sólo se m~ 

difica, i ese med~~ es la transformació~. -. 

Para lograr la transformación de los ·indios 

lo fogra·remos .con la inmigración europea, -

.~osa que tambi¡n tiene sus difi~ultade~ que 

vencer; pero infinitamente menores que la -

civil¡zación de la iaza ind{gena." (60). 

Uria de las. ciificultad.es· que señalaba era que con esto. se 

vendr1a una raz~ basta.rda, pero ·calmaba sus temores diciendo. 

,que este paso ser1a transitorio y no .un .estado .permanente;' se

da tan s6lo una raza en transici6n. Manifestaba finalment;e . 

. su amor hondo y profund~ a la patda al decir: "El querer rem!:_ .. 

diar a los . .indios,.tiene por objefo·evitar los males que su si 
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tuaci6n ocasiona a M~xico." (61) 

El indio como un lastre, cOlilo una maldici6n del pa1s, una 

masa despreciable que estaba impidiendo e~ desarrollo del 

pa1s; no era suficiente despojarlos de sus tierras, sino bo

rrarlos, desparecerlos completamente. su existencia actual·es 

un verdadero monlimento a la· sobreviv~encia y estoicismo del 

hombre~ 

Las ideas de colonizaci6n c:i'istalizáron finalinente en las 

leyes de 3 de mayo de 1878 y de diciembre d~ 1884. 

Entr~ 1863 y 1867 el· gobierno vendi6 7 millones .de hecU

reas. y entre 1867. a 18801 2. 7 millones de terre~os supuestame!l 

te desocupados o ~aldfos, pero que en realidad en gran ¡;>arte 

pertenec1an:a las ~omunidades ·ind1genas, pu~s la pot!tiéa de 

bald!os era un pretexto para despojar a laácoinunidades. Los 

terratenientes denunciaban como bald1os las tierrai:a de los pu~ 

blos. Ante la p6rdida de su ti~rra, los indios nada pod!an h!, 

cer, pues como ya·señalamos en otro lugar~no hab!a un solo re

curso legal al cual se acogiesen para preservarlas.· i:rhecho 

de carecer de personalidad juddica por mandato constitucional, 

permit'16 y fue la justificaci6n .legal para que los' despojos a 

las comunidades :.incÚas fuer.an ilevados a un extremo incre!ble; 

veamos un ejemplo pordemas ilustrátivo: 

"La f r~1~, los ~aquis fuero~ de~pojados 'de 

- .1.' 

','', 
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sus tierras es inadmisible por ambigua. De 

qu6 tierras se trata? ..• pertenecían las 

tlerras a la tribu yaqui? ya he ~icho que -

l~ tribu Yaqui no ~odia tener ante el pue~~ 

;blo mexi_cano, ni ante··.la constituc.ión ... -- · 

~ersonalidad jurídica, ~ no existiendo el. -

propietario, no puede .existir .su ·propiedad,., 

ccuando el ~al pr~pietario es un~. col~ctiv~-

dad.•;" (62). 

·¡: 

. La p<>Ht~ca de def!ilindes y· col,onizaci6n alcanz6 su. mayo:i; 

a~ce~so en la dl!cada de 1880-1890, Lucio Mendiet_a .Y Nilñez nos. 

señala que se des~indaron terrenos en la cantidad de 

32 240. 373 hec.dreas (63); es de suponerse que la mayoría de 
;· . ' . ' . . ' . ~ 

ellas qued6.en marios de las.compáñ~as deslindadox:as, quienes 

legalmente ten1an derecho a la tercera parte.de las tierras me 

didas .Y deslin.dadas. La colonizaci6n siguiendo los lineamien

~os planteados por Francisco Pimentel . transformar!a al ·indio a 

la _par que el pata alcanzada amplio desarr()HO,_ J?U~s _los. eur2 
. . .. . 

peos hartan prosperar la· tierra •. En .estos años. se. realizaron 
' " , . . . ~ ' . ·. . ' 

varios. contrat'os de coloniz~ci6~, en ellos se estipulaba el P!!, 

go de. µna prima p01'. cada colono extranjer~ .,Y gastos _óe viaje 

desda la salida d.e sus . lugares de .origen hasta· la llegada a su 
• ' ·.'' '.••' ' ,,!.: ,; .. :, . .',. r ' '; ·.-.. ':··., ·: .,_, • 

destino final que era invariablémente tierra desP,ojacla a los 

indios1 curiosa paradoja; El gob.Íernoimpulsaba la'coloniza

ci6n extranjera al miar.to. tiempo _que deportaba indios "rebel-
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des" y vendía otros a manera.de esclavos a· los hacendados aub!_ 

nos. 

A finales del siqlo encontramos algunos documentoe¡ en que 

se consiqna que se les otorqaron terrenos. ~,_.los indios ,que por 

ignorancia no hablanpodido·reqularizar .su .tierra, apeq~ndose 

al decreto.de 26 de noviembre de 1876 que autorizaba la ce--. 

si6n de terrenos baldíos o nacionales a los labradores pobres 

que las estuvieran poseyendo. Dos años atr4a eh un 26 de mar

zo .se había dictado una ley de bald!os, que conced:ta personali . . .. · -
dad juddica a los ayuntamie~tos para que pudieran defender 

sus ejidos y gestionar sus repartimientos. Estas dos regula

ciones tienen inter6s para nuestro estudio no tanto por el· be-

n~ficio que· trajeron al Úadio .-que fue m1nimo o riúlo-,· sino 

porque en >eHas notamos que. se empezaba a . con.siderar que 'la . 

igualdad juddica del. indio con los dem4s sectores los mante

. n1a en desventaja, que las bases 'sobre las cuales. se h~b1an 

dictado· las.leyes.de reforma y otras que le siguieron; una su-
• ' f • 

puesta iqualdad, no eran v&lidaa, pues al hacerlo ad, estos 

fuer.on perjudicados~ En· ella.a encontrámo~ tambia'n qué se em

piezan a bosquejar apenas· ciertas. nOrl'l)AB protectoras; ·.para si

tuarlos pOr vlas admÍnistrativH eniqualdady para solucionar. 

BUS problemaa, de tierra principalmente, de. una manera oficial 

y paternalista • 

. En e•ta :apoca la ·lucha da .loa indios por su tierra .fue 

¡< • .... ,;.' '.'· 

'' 
l' 

,, --·· 
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constante y en algunos lugares tuvo el car!cter de·verdadera re 

vuelta regional, tal es el caso de los Mayas en YucatSn y·de 

los Yaquis y Mayos en Sonora y Sinaloa, sofocadas a sangre y 

fuego y quedan all! evidenciando la fuerte volunt~d uel indio 

por conservar su integridad corporativa. 

Haci~¡mdo una conclusi6n del per!odo resulta que a finales 

'.del siglo el 41' de las comunidades .indias segu!an conservando 

su .tierra COl'llunal (64) el resto la hab!a perdido ~n manos de· 

los hacendados. Las comunidades qué no desaparecieron, eri·t,r 

minos .generales puede decirse que no mOdificaron substancial

mente su organizaci6n tradicional, estas vieron aumentar tan 

solo su dependencia hacia los centros regionales mestizos. 

D) .. REVOLUCION• 

.·La situaci6n del campo .y del •indio mexicano,. propiciada en 

gran medida por la serie de leyes dictadas en la aequnda:mitad 

''. del siglo anterior, se reflejaban a pr.incipios: del presente E1n 
'·· 
r,: toda su crudeza. ·Los precursores de la gesta consideraban. que 

la reivindicac16n del indio y.del campesino era una necesidad 

t Írrelegabl~ y Ht fue plasinado en el programa del:partido lib!, 
,, 
+ ral el cual propugnaba: ........ ia protecci6n .de ia·'raza ind1ge-
i 

y la re8tituci6n de la tierrá a aquellos pueblos 'que ha;. 

b1an sido despojados de ella. (65) El plan de .San Luis recoge 

.. ) 

:· .. ;,· ·.· ..... ;·,·' ···.·. ' 
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también estos principios manifestando: "Es de toda justicia 

restituir a sus antiguos poseedores ~los indios- los terrenos 

·de los que se les despoj6 de un modo tan arbitrario ••• " (66). 

Caldo el r69imen debtaz, el gobierno provisional encabe

zado por Francisco Le6n de la Barra, emiti6 un-curioso proyes 

to. que tendta a :"solucionar" ,el '.problema ind!gena; ·.creando ··1as 

~scuelas de•. educ~ci6n rudimentaria' el decreto en su articulo . 

segundo .dec!as 

."las escuelas de instrucci6n rudimentaria, 

tendr!n por objeto. ensefiar: principlamente. a 

los individuos de la. raz'a in.dígena ,' a hablar, 

leer y escribir en castellano" (67). 

Intento intrascendente en una 6poca de ebullici6n·social, 

mls no por eso deja de manifestar que al ~enos ,· el problema Í!!, 

d19ena ya era .consideradQ. · Pero. no bastaban paliativos para 

aliviar su aituaci6n, menos aGnparadetener una Revolución 

que ir1a.todav1amls l~jos en aú'deaeo de reivindicar al in

dio1 el Pl'n da Ayala es un buen ejemplo de ·.ello al establecer: 

i'. 

;
11 Lo1 ter~enos, montes y ag~•! qu~ h~~an 

usurpado los hacendados, cient!Úcos o caci ·· .. , ' ,. ... ,·, '.··' ·. .-
que1 a la s~mbra d~ la justici~ v~~al, en-

traran en p~~eai6n ~·•sos inmuebles.desde. 
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luego, los pueblos o. ciudadanos que tengan 

.. sus títulos." (68) 

La reivindicaci6n del indio 'i. del campesino, considerada 

co;no un derecho a la tierra, se manifiesta tanto en.el decreto 

del 12 de dicié.'llbr.e de 191'4, que ampliaba el Plan. de Guadalupe 

del· 26 de mar~o .de 1913, lo',mismo en• 1a ley agraria, vil lista 

del 24 de mayo de 1915, pero en cuanto a la restituci6n ,de las 

tierras a las comunidades ind1genas se expresa n!tidamente en 

la ley agráda del 6 , de en~ro de 1'915, la que en 1;1us conside

randos dec1ai · 

'"' 

•g~e privados los pueb~os indígenas de las 
' " 

. tierr~s, aq.uas y montes .que el 9,obiern6 co- · •: .. 

ionial. les. qoncedi5, as! como. tambi¡n las.

·:c~ngreq~ciones y comunidades de sus terre--· 

,n()• .. y encont.rada l~ pr'opiedad rural del res'· 

,: to •de.1 ·país en pocas ,manos, no ha quedado· a 

la'gran masa.~e.li pobl~~ión de lo~ campos. 

otro iecurso para proporcionarse lo ~ecesa~ 

;i:.io a 8~ vida, que' álquilar a vil precio su 
' ' 

'trabajo a. los pode'rosos' terratenientes,. tr!_ 

. •yendo<.°istÓ c,omó 'result~do' inevÚ.able, ei e!. 

.tado d·e·mi.séria', abyección y esclav.itud•de ·· 

•,hecho, en' que esa .enorme cantida~ de' traba·- ' 

j~dores. ~'vivido .yi.,dv,e· todavía1 que en vi!. 

1 .",; 

···.-; 
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ta de lo expuesto, es palpable la necesidad 

de volver a los pueblos los terrenos de que 

han sido despojados, como un acto de elemen 

tal justicia, .• " (69), 

La ley establec!a el procedimiento pa:r:a la· restituci6n 

de las tierras;'creando para tal efecto los organismos ante . . . 
los cuales se. tramitar!a. 

La Conátituci6n de 1917 y la legislaci6n agraria posteri()r 

recogen esto~principios, y parecer!a que.el aspecto econ6mico 

de la problemltica india estaba resuelto, pues estaban establ!, 

cidos .ya los cauces legales para ello. La éonstituci6n esta-· 

bleci6tambi6n el_ Ayuntamiento libre, figura .que entr6 en:pug

na con.la organizaci6n tradicional de las com~nidades ind1ge-

· nas, pUes era una forma de. 90bierno descOnoC:Lda, .contraria to-

talmente a la expresi6n mas genuina de su vida comunitaria; . . ' . 

. sus conceptos de poder y ·_autor;ldad 1 "la deaestabilizaci6n en su 

estructura interna no se 'hizo esperar. 

En los años previos a.l estallido y. en plena lucha armada, 

a la par que l,os grandes . luchadores sociales se manifeataron 

personas que formaron .. losprinieroa grupos .indigenistas, óómo la 
. ' ', .. ·. ·... ' ·, .·.. ·'. ' 

sóc.1edad indianista mexicana, b~os dec1an que para resolver 

loa problemas del indio,eraneceaario unificar sus intereses 

con los de.h gener~lidad, c14ndoles un.mejoramiento.Usico y 

moral, para logrado •decf.an- era necesario que se tuviera un 

;', .. 
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conocimiento real de sus condiciones de vida y de su cultura. 

Expresaban su deseo de asimilar a esos grupos que estaban fue

ra· del contexto social, para formar una conciencia general: 

"Tenemos que asimilar a las razas que no pertenecen·al orga.,. 

· nismo nacional,. para constituir con ellas la nacionalidad mexi 

cana, y· Asta quedara consolidada el dta.en que·en todo el te-· 

rritorio se hable la misma lengua que es el· ~exo vital de nues 

tro organismo. Es'to no quiere decir que se pierdan los. idio~. 

mas que han formado ••• " po), para lograr sus proyectos conce.,. 

d1an amplia importancia a la:educaci6n. Es oportuno.señalar 

que vetan·el problema con cierta objetividad, pues hablaban de· 

conocer. sus relaciones antes de tomar cualquier medida. Habta 

otros que desdeñaban.el conocimiento de sus aist~11as, dec!an 

que hab1a que apurar la modernizac~ISn del pa!.s, y que el indio. 

era un impedimento para ello pues no hablaba ,el españo.l, pox: ,, . 

lo que hab!a que enseñlrselos de una manera rlpida y 6sto- no -

se deber!a"hacer a trav6s de sus lenguas, puea·tudaban..el.pr2, 

cedimiento, adem~s de q.ue al no enseñ4rselos ,en su lengua: "el: . 
indio sé ved precisado a aprender el' espaftol, y 6sto eS lo ·i!!l ': 
portante,, adn cuando olvide su lengua nativa.¡ •• " {71). 

Culminada la Revoluci6n, el pensamiento de asimilar al..i!l 

dio se generaliz6 y fue tomando madurez1 asi, se. contemplaba~ 
. . ' . 

que si ~ien era cierto que su derecho a la ti~rra ya estaba e! 

tablee ido en las leyes, «!sto no bas.taba para marchar con sequ

r idad a un progreso generalizado, sino que era necesario:darles 
' ' 

": ,,. 
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otros elementos, como educación y t~cnicas agricolas. La idea 

general de incorporar al indio a la gran sociedad es tomacio 

por el Estado, creando en 1921 el Departamento de Educaci6n y 

Cultura ind1gena, que se encargar1a de incorporar al indio 

-"Que es parte óe la poblaci6n que ha conservado una cultura 

aut6ctona bien definida, aun'!ue sólo sea por el hecho de .haber 

sido excluida de los beneficios de la civi·lizaéi6n moderna."-

(72) a trav~s de dos instituciones: La escuela rural, .que fue 

denominada casa del pueblo.yque se encargar1ade la. C¡;lstella

niza~i6n, y las misiones culturales que les lleva.r1an otros as 

pectos de la civilizaci6n moderna, corno higiene, educaci6n f1 

s.ica, agricultura, carpintería, etc. En los años siguientes 

se crearon otras instituciones para apoyar la incorporáci6n, 

las que realizaron diversos experimentos para encontrar el me

jor camino. 

Para los primeros años de la d~cada de.los treintas, era 

una realidad que el esfuerzo del Estado no bastaba para sacar 
, . I , 

adelante el.proyecto de incorporaci6n· sobre ia base d~ la edu-

.caci6n Y, desarrollo econ6mico. Los tiempos eran dif!ciles, 

e~ist1a · primeramente la ne'ce~idad de desentrañar las. lenguas 

ind!genas para poder alfabetizar y· castellanizar a los indios, 

en est¡s coyuntura se hizo presente el tristemente c~lebre' Ins... . ... :' 

tituto Lingu!stico de verano, el cual· escudado bajo pr,oyectos 

de investigaci6n linguistica, fue autotizado en 1935 para ac-
.. •¡ 

tuar en nuestro ·pa1s, pues 've'ndr1a a apoyar,. la tarea .castella-

"· 

".\', ,· .... 
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nizadora'del Estado, ~ste se estableci6 en Tetelcingo More

los de donde se fueron extendiendo hacia el .sureste y a los · 

_patses ·centroamericanos. 

Este primer intento.de.incorporaci6n se caracterizó por 

.una castellanizaci6n c]i·recta, cuyos efectos en las comunida

des .los encontramos en el debilitamiento de sus. ~ctivas len 

. guas, cuesti6n que modificaba tambi6n su. pr~pia. estructura in-·. 

terna, aspecto 6ste tiUimo mb fácilmente pe_rceptible e.n · aque:

llaa caaunidades .en .donáe el: Instituto Lingu!stico de verano 

actuaba directamente. 

Respecto al-citadd Instituto cabe.señalar algunas otras 

cuestiones. Si bien es cierto que el mismo -se. establec.i6 .en 

nuestro pa!s en 1935, no. es. sino hasta· 1951 cuando vive sus me 

jores mementos, pues en .ese año. la· citada "agencia evangelizad~ 

.ra" firm6 un acuerdo· con la S.E.P. específicamente con la di

.recciCSngeneral de.asuntos ind!genas; mediante este acuerdo se 

autoziz~a ampliamente :al organismo extr.anjero a desarrollar 

en cooperaci6n con la .. S,.E ,._p. investigaciones linguis ti'cas en-
• ! . . 

tre loa grupos ind!genas del pa!s, as! como la realizaci6n de 

un programa _ámplio .que inC'lu!a desde int:erpretes, cartillas 

.. alfabetizadorás, traducciones, capacitaci6n lingu!Stica, hasta·· 

civismo y deporte •. Est-e acuerd'o fue complementado con un de-

.creto expedido on. l.960. 

. . . 
La verdadera labor del Instituto Lingu!stico de verano, ·sin· 

.1·' 
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embargo no se reduc1a. a la sola investigaci6n linguística,y 

listas empezaron a ser denunciadas en la siguiente dl!cada; est~ 

ban rompiendo las tradiciones culturales de los diversos gru

pos étnicos, tanto aquellas concernientes a su organización C,2 

munitaria, como aquellas cuestiones mágico-religiosas que tra

dicionalmente los mantienen cohesionados. 

Para 1936 se notaba también que las reivind.icaciones .eco

n6micas del indio,· aún no eran realidad, muchas comunidades no 

hab!an podido siquiera plantear la restituci6n de· su tierra, 

aun. cuando ten1an los element'os legales para ello, se ve!a que 

las pol!ticas' de incorporaci6n no habían dado los resultados 
' ,' 

esperados, el indio seguía careciendo como en los años anterio-

res dé .:los elementos de la civilizaci6n. moderna, sumidos en la. 

miseria y los. menos integrá~dose en forma desordenada. El pr_!: 

mer·mandatario, Lázaro c4rdenas, reconoc!a que los indios nada 

d~ positivo habían logrado de la revoluci6n, y atribuía ~sto e~ 

tre otras cosas a la carencia de un organismo que .exaoinata, 

buscara y planteara los medios de ~oluci6n asusproblemas; así 

por decre.to presidencial se cre6 el primero de enero de 1936 

·el Dep~rtamento Aút6nomo de Asuntos Indígenas ~ste en su preá.::!!_ 

bul,o dep!a: 

"El i~terGs especial.que muev~ al Gobierno 

e'n favor de los, indios, no' a·rranca del de-

s~o ~e ~estacarlos como grtipo Gtnico separ~ 

. ·"1.' 

.. •'. 
,·.). : ~' . 
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do, sino por el contrario, tiende a fundir-

los y asimilarlos dentro del conjunto ... " 

( 7 3 ! 

Corno apreciamos, la tesis de la incorporaci6n se refuerza 

en esta ~poca. La experiencia educativa hab!a demostrado que 

poco se hab!a logrado en los años anteriores, am~n de no ser 

la solución, sólo integrarlos culturalmente; se dec!a que ha

b1a que incorporarlos en forma completa·, para ello el Departa

mento Aut6nomo de Asuntos Indlgenas abarcarta bajo una pollti

ca general todos los aspectos del problema, realizando estudios 

sociecon6micos, señalando soluciones concretas a las necesida

des apremiantes, indicando los planes a seguir en forma preci

sa para que el ejecutivo los llevara a cabo a través de los 6r 

ganos correspondientes y adem6s actuar!a como 6rgano de proc~ 

raci6n y defensa de.sus intereses ante todo tipo de autorida

des. 

Es importante señalar que hasta esa fecha los pocos con

gromerados humanos que hablan recuperado su tierra, confirrna-.

do la que tenlan en· posesi6n, etc., no eran precisamente las 

comunidades indlgenas, sino pueblos que ya hablan perdido su 

identidad como tales; pueblos de campesinos que no se deben co~ 

fundir con aquéllas. La afirmaci6n de Cárdenas eh el sentido 

de que los indios nada hablan tenido de positivo de la Revolu

ci6n era un hecho indubitable, pues en efecto, ellos no hab!an 

'·: '.•·' 
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reivindicado su tierra y si en cambio habian sido perjudica

dos, pues muchas veces las ampliaciones1 dotaciones y restitu~ 

ciones a los pueblos campesinos se hacía con perjuicio de su 

tierra comunal .que no estaba regularizada legalmente amparada 

tan solo con títulos coloniales o simple posesi6n. Gracias a 

~ste organismo las comunidades empiezan a regularizar su situ~ 

ción'sobre la tierra, los procuradores se encargaban de trami

tarles los procedimientos de restitución, ampliaci6n, do'ta

ci6n, etc. Es importante señalar que las comunidades al plan

tear la reivindicación de sus tierras intentaron siempre con

servar su forma tradicional de posesión, la comunal, oponi~n-

dese incluso en forma violenta a los intentos de fraccionarla. 

En 1940 se celebró en nuestro país el primer congreso in-

digenista interarnericano, en el cual se acordaron los princi-

pies.y lineamientos generales que habían de orientar las polí

ticas indigenistas en los diferentes países hispanoamericanos. 

Las deliberaciones giraron en torno a la mejor manera de lograr 

la.incorporación del indio a sus respectivas sociedades domi

nantes y se concluy6 aceptando que: El respeto a su personali

dad, ~sto es, a su condición de personas formadas en su propio 

medio cultural, y consiguientemente el respeto a su cultura, 

·usos, costumbres, creencias, hlbitos, lenguas y expresiones a~ 

t!sticas debían ser los principios rectores en todo procedi

miento para inducir al cambio y para promover el desarrollo de 

mejores niveles de convivencia. (74) 
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En ese congreso se acord6 la creación de organismos espe

ciales en cada pais, para que se encargaran de. las tareas de 

incorporaci6n, M~xico tenia ya al Departamento Aut6nomo de 

Asuntos Indígenas encargado de tal fin y la creaci6n de un nue 

vo organismo vendría a duplicar funciones, pero como ~ste desa . 

pareci6 en 1947 en su lugar fue creado el Instituto Nacional 

Indigenista, por decreto legislativo, del 4.de diciembre de 

1948. 

El Instituto Nacional Indigenista en su organismo descen

trali~ado del gobierno federal mexicano, su planta directiva 

se integra de la siguiente manera: 

Consejo del Instituto 

Director 

Subdirector 

Secretario T6cnico 

Secretarios técnicos de prornoci6n econ6mica, de medicina 
social, de caminos, de agricultura, de educaci6n, óe 
publicaciones, de asuntos jurídicos y de tierras, bos 
ques y aguas. · 

Director de Administraci6n 

Directores de Centros Coordinadores 

Departamento de caminos, educaci6n, agricultura, salubri
dad, legal y. de antropolog~a. 

El Estado mexicano considera que la incorporación es la 

soluci6n al problema indígena, de allt la creación de este or

ganismo encargado de realizarla, empleando todos los medios -y 



- 92 -

no como se hab!a venido haciendo, a trav~s tan s6lo de la edu

caci6n- mediante una acci6n conjunta y general. El primer di

rector del Instituto nos recuerda la posici6n del Estado: 

ªNo hay •.• para resolver el problema indíg~ 

na, sino un camino; el único científicamen

te correcto y también el único justo y gen~ 

roso ..• M¡xico no puede optar por otra vía: 

hay que incorporar las comunidades indíqe-

nas a la gran comunidad mexicana." (75) 

El indigenismo oficial,·no deja otra alternativa para el 

indio que no sea la incorporaci6n. Aguirre Beltran.nos·dice 

los fines de la citada corriente: 

"El indiq~nismo no esti destinado a procu-

rar la atención y el mejoramiento del indí

gena c~mo finalidad última, sino como un me. 

dio de consecuci~n de ~na meta mucho mis va 

·liosa, el lograr la integraci6n y el desa-

rrollo nacionales, bajo ncrmas de justicia 

social, en que el indio y no indio sean 

realmente ciudadano~ mexicanos;tt (76) 

La postura mexicana pretendta tomar en cuenta las expe

riencias. anteriores; as!, se señalaba que la incorporaci6n no 

deb1a ser una simple· sustituci6n mecánica de elementos cultur!_ 
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rales por otros, sino s6lo de aqu~llos que fueran ·negativos, 

conservando aquellos positivos como la cooperaci6n, la ayuda 

mutua, el respeto a sus autoridades, etc., tarea difícil sin 

duda alguna a cargo del INI, pues muchos aspectos de su cultu

ra s6lo son funcionales dentro y para su organizaci6n, no pue

den tener vigencia si no es dentro del contexto de la comuni

dad indígena. 

El empleo· de diversos medios para lograr la incorporaci6n 

s6io ha quedado en el papel y en el discurso oficial, pues. en 

la pr4ctica se· le' ha dado mayor importancia a la.acci6n educa

tiva, consider4ndola com·o la vía que los ha de conducir a una 

participaci6n activa dentro de la vida nacional. Esta acci6n 

se reforz6 cuando se consider6 que los problemas del indio·: 

"No son econ6micos, sino fundamentalmente culturales.¡, (77) a

firmaci6n v4lida dnicainente para el indigenismo oficial e¡ 

cual como sabemos, considera que la reivindicaci6n del indio 

se encuentra en la incorporaci6n, cosa que desde la perspecti

va india.no es verdad, pues en ninqdn momento su reivindica

ci6n puede ser' un cambio cultural que ellos no des.ean, incluso 

al cual se oponen. 

En los primeros años del Instituto su·acci6n se encamina

ba primeramente a la enseñanza del español, estudiando previa

mente ·los patrones culturales para facilitar la tarea· indu-
' ' ' 

ciendo posteriormente el cambio a trav~s de la escuela. Los 

resultados de los estudios de sus patrones culturales llevaron 

·:·:. 
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a crear a partir d~ 1951 los Centros Coordinadores Indigenis

tas, pues se demostró que las comunidades indígenas no estaban 

aisladas como se creta, sino en constantes relaciones de depe~ 

dencia con centros no indios enclavados en la zona 6tnica, los 

cuales por su situación generalmente como mercados de la re

gi6n, ejerctan influencia sobre todas las comunióades indias 

circundantes, -~stas regiones espec!ficas subdesarrolladas 

fueron denominadas áreas de refugio- creando los centros coor

dinadores en esas ciudades se podta aprovechar su influencia 

para. inducir al cambio .desde el coraz6n mismo del á.rea lltnica, 

a trav~s·de 3 acciones fundamentales: económica,. educativa 

y sanitaria, además los citados centros coordinarían los traba 

jos que las diversas dependencias realizaran en el. área. 

En lo económico se desarrollar!an déntro del. área, encla-

ves econ6mic.os de alta productividad.,· sf,! crear.1'.an brechas de 

penetración y se desarrollar!a la agricultura comerc~al capaz 

de producir todos los alimentos que requiriera la zona, estos 

mismos enclaves se bastarían para absorver bajo mejores condi

ciones de' vida a los indios que corno efecto de la labor educa

tiva se fueran incorporando a la vida nacional. 

En lo educativo se comprendía estudiar sus patrones cult~ 

rales, emplear ~a lengua ~aterna para la enseñanza del espa

ñol, inducir al cambio por medio de la escuela utilizando para 

ello personal indio previamente capacitado y para que la incor 
' . -

poraci6n educativa .fuera completa se le.daría a la educación 
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formal, las materias que favorecieran el desarrollo de la cul

tura y la comunidad indígena y aquellas otras que favorecieran 

la integraci6n de esa cultura y esa comunidad a la cultura y 

sociedad nacioriales. ·(78) 

En lo sanitario se establecerían centros m~dicos te~dien-

tes.a abatir la mortalidad maternoinfantil. 

Sin duda alguna los centros coordinadores son el proyec

to mejor acabado para lograr la incorporaci6n ~el indio, que 

significar!a la integr~ci6~ d~ toda el 4rea co~iderada subde

sar:i;-ollada 1 sin embargo algo fall6 y los resultados no fueron 

los esperados, la incorporaci6n no se cumplió como se espera-

ha, las comunidades a pesar de su resistencia al cambio· vieron 

penetrar dentro de sus relaciones tradicionales otras nuevas 

que las desestabilizaron, pero no llegaron a identificarse con 

la sociedad general. En lo· econ6mico su modelo productivo se 

debilit6 fuertemente sin que hayan adoptado otro mejor,. las 

consecuencias m4s visibles de ~sta P?l1tica se presentaron en 

la dfcada de los 70s ·y son una alarmante proletarizaci6n del . 

campo y· .una emigraci6n india sin paralelo a los grandes cen-

tros urbanos, a consecuencia de ello en 1977 se crea el .Copla

mar; Coordinaci6n general del plan nacional de zonas deprimi

das y grupos marginados . 

. El Coplamar respecto a la.s zonas étnicas contemplaba un 

desarrollo. "integral", mencio'1aba que se armoni.zar!an las ac-
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cienes del IN! y de otras dependencias que realizaban activid! 

des en esas zonas para aprovechar mejor los recursos y no des-

viarlos a otros objetivos que no sean aquellos que en base a 

sus respectivos planes de trabajo haya señalado la Coordinado

ra, esto ··señalaba- evitaría la acci6n aislada de dependencias 

cuyo esfuerzo as! es desaprovechado, añadía: la atenci6n a los 

grupos marginados será integral, con la participaci6n de las d! 

versas entidades' bajo la celebraci6n de conve_nios prograrnc1ti

cos en las cuales se fijarían los objetivos conforme al orden 

que diera el anc1lisis señalado por .la Secretaria de Programa
~, 

ci6n y Presupuesto. (H) 

Este plan, que supuestamente fortalecería algunas accio-

nes del I?lI, vino a duplicar funciones creando un desorden en 

las acciones y fines del Instituto, es importante sin embargo, 

porque pretende remediar algunos efectos de las polttic.as ind! 

genistas -proletarizaci6n y marginaci6n- de allí el ~nfasis en 

el establecimiento de fuentes de trabajo en las regiones marg! 

nadas, para apFovechar al.1! mismo ia potencialidad proóuctiva 

del indio. y evitar de esa manera la generaci6n de m4s desemple!_ 

dos, que agravarían adn más los· problemas sociales de.M~xico. 

En esa ·década surgi6 también un movimiento generalizado 

entre los Antrop6logos y algunos otros sectores de intelectua

les, que cuestionaron toda la serie de medidas adoptadas por 

el Estado respecto a los indios, entre sus maltiples posicio

nes. es interesante aquélla en q/e cuestionan duramente la pre-
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sencia del Instituo Lingu!stico de Verano en Nuestro pa!s, la 

que culmina con un magn!fico estudio publicado en '1979, (80) 

en el cual se pusieron en claro las verdaderas actividades an-

ti-indigenistas del citado instituto, el cual al introducir a 

las comunidades la ética protestante lo hizo también con una 

serie de conductas y actividades contrarias al esp!ritu comuni

tario de los indios, aspecto fundamental, sin el cual las com~. 

nidades no pueden ser, concebidas como tales. 

E) FORMAS DE REGULACION Y GOBIERNO • 

. Com9 dejamos manifestado al final del inciso relativq a 

la colonia;. las comunidades ind!genas al drmino de esa época 

estaban totalmente integrad~s ·como unidades.sociecon6raicas, 

con nueva identidad cultural y una regulaci6n propia. que cum

pl!a con las exigencias internas y externas. 

En el per!odo qu~ va de 1824 a finales de la Revoluci6n, 

lás comunidades ind!genas estuvieron sometidas a otro tipo de 

poUticas, ya analizadas, cuyo efecto podemos resumir para 

" nuestro estudio.en dos: 

·El primero; desaparecer a infinidad de comunidades de 'di

ferentes etnias. cuyos integrantes se sumaron en su momento a 

16tíeros y peones. 
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El segundo; aislar a las comunidades que por diversas cir 

cunstancias no fueron desintegradas, estas conservaron sus tie 

rras comunales y en cosecuencia tambi{'!n su estructura inter

na. No tenemos datos acerca de que en est~ período la hayan 

modificado substancialmente, afirmaci6n qµe corroboramos con 

los primeros estudios de comunida.des indias salidos' a la· 1uz 

. en la d4!cada de 1920-1930, los cuales reflejan que su estruc

tura interna segu!a sin apartar~e de la que tenían al final de 

la colonia, acaso pequeñas variantes en lo~ fines de los car

gos; d4ndoles m4s responsabilidad,.funciones de defensa frente 

a las amenazas constantes de ser despojados de sus tierras co

munales, etc. ·· 

Señalamos al analizar la re~oluci6n, que al térm'ino.de 

ella estaba consagrado el derecho a recuperar su tierra, las 

· leyes de la mater~a especificaban que la restituci6n debía 

ser en la figura del ejido, .el reconocimiento de su tenencia 

comunal tuvo que esperar normas m4s concretas. Los pueblos 

que hab!an perdido su car4cter .de congregaci6n indígena, se 

avocaron a la nueva figura, no asl ~stas que mantenían su po

sesi6n sobre una parte de su tierra o aun sin ella, pues la 

nueva modalidad adem&s de ser desconocida era atentatoria de 

su organizaci6n tradicional. 

De igual forma, manifestamos, que al establecerse consti

tucionalmente el municipio libre como base de la organizaci6n 

poHtica y divisi6n territorial de los Estados, t'!sta fue acep-
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tada en los pueblos que ya no eran indios, pero, no en aquellos 

que adn tenían ese car4cter, aunado a lo anterior, las pol!ti

cas de incorporaci6n puestas en marcha por el Estado en forma 

met6dica, nos dan como resultado comunidades indígenas con una 

doble organizaci6n, con dos estructuras· superpuestas; la trad! 

cional que regula las relacipnes internas y· la Constitucional 

en la forma de ayuntamiento, o comisar!a y que regula las rel~ 

ciones de la comunidad con el exterior y las integra al siste

ma pol1tico nacional, para nuestro estudio denominamos a·la 

primera como regulaci6n propia y a la segunda como· impuesta. 

PROPIAS.- Dentro de las comunidades todos los miembros 

tienen una serie de obligaciones tanto con ella como con los 

demás integrantes que la conforman; de cuyo cumplimiento de

pende en gran medida su existencia y continuidad como entidad 

social diferente a la general, a la vez, existen diversas. ins-
. . 

tituciones que regulan las relaciones que se establecen entre 

ellos y entre estos y aquella, la regulaci6n se realiza de 

acuerdo.a los usos y costumbres, que tienen el peso de ve.t:da

deras normas jurídicas. 

Las obligaciones·que la comuni~ad impone a sus miembros· 

tienen .un caracter general y son aceptadas· corno válidas dentro 

del territorio de la misma, respecto a· ella las obligaciones 

principales son: 
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1.- Participar en el gobierno interno, 

2.- Participar en las obras de car4cter colectivo, y 

3.~ Conocer. los l!mites territoriales de la comunidad. 

1.- Los integrantes contemplan a la comunidad como un todo de 

lo que ellos forman parte, y .todos los mayores de edad ti~ 

nen la obligaci6n de participar en el ejercicio del poder 

interno, un gran nt1mero de ellos participan a la vez, 

·su e~tructura cc:impuesta de numerosos cargos lo garantiza, 

de igual forma que la promoci6n anual· permite una renova

ci6n constante del poder y una ascensi6ri al siguiente car

go de la jerarqula. 

La estructuraci6n jer4rquica del poder hace que los inte

grantes no conciban que ~ste se encuentre c~ntralizado en po

cas manos y menos que se situe por encima de la comunidad y de 

ellos para regular las'relaciones que entablan con aqu~lla. 

Los cargos o instituciones que desempeñan esa funci6n regúla

dora no son por ese hecho las m4ximas. autoridades de la cornun! 

dad, por lo general esas funciones recaen en el cuerpo de pri!!_ 

cipales o bien en los representantes de barrio. 

La costumbre r.ontempla esta obligaci6n como.irrelegable, 

am~n de. que existen ciertos mecanismos que hacen posible su 

cu.~plimi~rito, por.ejemplo; la comunidad otorga prestigio y ap2 . . 
yo general a quien las cumple, en cambio el incumplimiento es 

tenido como una deslealtad al grupo y sancionado con un des.:. 
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prestigio generalizado, se les niega toda clase de apoyo en 

sus problemas internos y externos y se les puede obligar a que 

abandonen la comunidad o bien las instituciones reguladoras 

les pueden imponer castigos corporales dado que la costumbre 

as1 lo estipula. 

2.- Todos los hombres.mayores de iedad tienen ia obligaci6n .de 

participar en la realizaci6n de obras.de beneficio colec

tivo, deben trabajar· uri determinado nt1mero· de d1as al áño 

sin remuneraci6n alguna puesto que es en beneficio de la· 

comunidad. Esta obligaci6n -reminiscencia.del Quatequitl

a la que actualmente se le denomina tequio, tequfo o fa'ena 

puede consistir tambi~n en el cuitivo de una parcela en co 

mlin, o _cualquier otra actividad •que reditue ingresos,· los 

cuales son empleados para hacer .frente a los di,versosgas- · 

tos de la'comunióad. 

Este ~rabajo cooperativo en su desarrollo tiene un carác

ter festivo, su ~rganizaci6n y requlaci6n se realiza conforme 

a los dictados de la costumbre y es funci6n de los principa

-les o geron~es o bien en los.representantes de ,barrio, aunque 

en ocasiones ~uede haber instituciones enca~gadas de los ~e

quios agrtcol'a,s' y otr~s· para las construccione~ ·pdblicas, ca

minos, etc. , No es ·extraño que en ellos participen las autori

dades consútucionales1 en algunas comunidades 6stas. alientan 

este Úpo de t~abajo cooperativo convocando .a· diVe~sos tequios 

que en la ll)ayor1a de. los casos redundan en beneficios col'ecti-.. 
. ' 

' ,/ ,,' 
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vos.· 

Estos.trabajos cooperativos en ocasiones se realizan a ni 

vel de barrio y consisten en la realiz~ci6n de diversas obras 

materiales y pueden serlo tambi~n el cultivo coman de una par

cela ,considerada del barrio, los productos son destinados a 

cubrir una necesidad del mismo. Por lo :general los tequios de 

los barrios son destinados a fines religiosos, y son organiza

c;tos ·.por los representantes de barrio o por los mayordomos.o 

tlayec~nquis. 

3.- Esta obligaci6n tiende a desaparecer al ·ir teniendo la co-

.munidad m4s seguridad sobre su propiedad territorial¡ aho- , 

. rá algunas poseen sus,t1tulos confirmatorios de su tierra 

comunal, su restituci6n, ampliaci6n o dotaci6n, que espec!_ 

fica con precisión sus limites, atín as! en algunas esta 

obligación subsiste. Las Instituciones que tienen a su 

cargo la.organizaci6n y·regulaci6n de esta obligaci6n se

gGn las diversas comunidades son los principales o geron

tes o bien los representantes de i;>arrio, no es extraño que 

en algunas.participen las autoridades constitucionales. 

La. costumbre impon1a esta obligaci6n de inter~s general y 

aun cuando se contemplaba la coacci6n, se cumpHa sin recurrir 

a ella,. pues del ... conocimiento de sus U:mites territoriales de

pend1a · 1a mejor defensa de ella, que era tambHl!1 una obligaci6n 

con.la comunidad~ 

• 
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RELACION HOMBRE-TIERRA.- La tierra es de vital importancia 

para la subsistencia de los individuos, de all1 la serie de me-· 

canismos para su distribuci6n y regulaci6n. La tierra es comu-

nal, los titulares son todos contemplados como comunidad y to

dos la disfrutan y se aprovechan de ella; de los.pastos, man

.tes y aguas. Cada cabeza de familia posee .una parce,la familiar 

o t).almilpa c,:ue .éste puede asignar a sus hijos que llegan a la 

mayor!a de edad, o bien la comunidad a trav~s de sus institu

ciones encargadas para ello les asigna un¡:t parcela; que el .in

teresado desmonta -auxiliado la mayor!a.de las vepes por su f!_ 

milia o barrio- ~sta parcela le es reconocida y respetada por 

·los demás los que se la consideran como cosa SU}'a, .cuando el 

poseedor no la cultiva .por varias temporadas la comunidad la 

puede tom~r para s! y destinarla a los fines comunes o bien la 

da a otro interesado •. ,Por lo general· no se poseen t!tulos que 

garanticen la posesi6n, aunque suel~ haber documentos priva

dos. En .algunas comunidades se da la compraventa ó el arrenda 

miento entre los integrantes, pues a aquel poseedor ,que· la ha. 

desmontado y la trabaja varios años se ie reconoce el derecho 

de realizar tales.contratos. 

Los 6rganos que regulan este tipo de relaciones pueden ser 

cargo.- .tradicionales como .los 'principale.s .o bien instituciones . , . ,. . . . " 

nuevas como el repres~ntante de los bienes comunales, la regu

laci6n tiene como principio supremo que cada.familia tiene.de

recho a una pa~-c:ola,, lo que representa para .ellas una serie 

de problemas, pues . so11 escazas las .. comunidades q·Je pc:isecn tie-

'"· 
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rras con suficiencia. Las instituciones mencionadas pueden co~ 

ceder permiso de pisaje de pastos o de explotar madera previo 

pago de derechos a lo!> que no son miembros de la comunidad, ta!!!_ 

b.i6n pueden conceder permiso de asentamientos temporales o def! 

nitivos a grupos de familias 'dentro de las tierras comunales~ 

Estos por ese solo hecho contraen una serie de obligaciones con 

la comunidad. titular. de la tierra, quedando en concliciones 'de 

tributarios, pues tienen que.cubrir' una cuota anual o .por de:;. 

terminada festividad,· la que dicho sea de paso'puede consistir 

en·dinero, aguardiente, madera y aun de 'hombres·· para determi

nados trabajos, amét\ le que tienen la obligaci6n de Vigilar los 

limites territ.oriales. La costumbre contempla esta práctica C2, 

mo v4lida y se acepta por aquellos hombres de otrascomunidades 
•' ' 

que ·no poseen tierras; sea por convencimiento o porque ~sta 

sea la Gnica alternativa para su sobrevivencia. 

Existen támbi6n en la comunidad obligaciones con el barrio 

~· con las dem4s familias, reguladas desde luego por la costum

bre y los usos, .tales ·como el trabajo cooperativo de barrio a 

bar~io y de familia a familia. Cuando un barrio o familia rea

lizan alqGn trabajo los de otros barrios u otras· familias acu- · 

den a auxiliarlos, sea porque fueron irivitados a colaborar ·o 
' ' 

· bien de modo prop.io, la costumbre establece qu~ los .beneficia-

riós del traba.jo lo deben. devolver en .la primera oportunidad o 

· cuando ·sean ~equer idos~ En las comunidades. del Estado de' oax_! 

ca que es .. donde esta pdctica súbsiste.·con mayor fuerza se le 
' ' . ' . . . . 

den0mina "~ozona,., en aaa misma entidad éuando la figura· no .e;~ 

•.,. .. 
. < 

' .. ;-,,' 
',,r' 
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lo implica trabajo material sino que tambi6n -o s6lo- dinero o 

bienes en especie se le denomina "gue~aguetza" y suele funcio..; 

nar en matrimonios, bautizos, etc. ·El car4cter festivo de e.s

ta pr4ctica en donde abunda la bebida y la comida, permiten su 

subsistencia en comunidades de otras entidades, pero ya no co

como mera obligaci6n sino como simple ocasi6n para la convi

vencia que estrecha los lazos entre barrios y familias y que 

en llltima instancia refuerza la cohesi6n ue la comunidad', 

PXGULACION DE LAS RELACIONES SOCIALES Y SANCION DE ILICI-

TC?S.- En las comunidades existe ';lna·escala de valores compart;! 

da por.todos, una conciencia general de que ciertas cosas de

ben hacerse y otras no, en suma una serie de reglas de convi

vencia dictadas por la costumbre, los usos y la tradici6n; que . 

rigen las relaciones sociales y sirven .de base para regular 

las tensiones que se P.resentan. 

Los integrantes de la comunidad, dentro de ella realizan 

todas sus actividades inherentes a su vida familiar, sexual,. 

social, pol!tica, etc., 6stos P.ara realiz.arlas deben sujetarse 

a las costumbres y a la escala de valores vigentes en ella, 

ast por ejemplo .en el matrimonio, por citar un soló caso, se 

deben apega.:r; a la costumbre y a la tradici6n y aunque no exis

te sanci6n para óbligar a que se sometan a ellas, la simple a~ 

titud de desapruebo externada por la generalidad es sanci6n 

mas que suficiente. 
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Las relaciones internas en las mfiltiples comunidades si

guen los dictados de sus respectivas costumbres y escalas de 

valores, y cuando se presentan tensiones o problemas son regu

lados por las instituciones que existen para tal fin, que pue

den ser los principales, los representantes de barrio o· inclu 

so la comunidad en pleno que conoce sobre todo cuando las ten 

sienes .son graves y ponen en peligro. la estabilidad de la cor~ 

poraci6n. 

Los principales imparten la justicia, auxiliados por_ los 

cargos menores, las sanciones que aplican son a menudo violato

rias de nuestras leyes penales, 'pues es. coman que.condenen a 

trabajos corporales y penas infamantes. Los .castigos se apli- · 

can atendiendo al daño causado al sujeto pasivo pero pueden 

disminuir o aument'ar en raz6n al grado de desestabilizaci6n 

que se haya causado a la comunidad .o a la que· pueda causar la 

sanci6n en s!, en algunas comunidades el propio agraviado señ! 

la la sanci6n que a juicio de los juzgadores se aplica o no, 

es oportuno señalar que la amigable composici6n no está excluí 

da de su regulaci6n tradicional. 

Las comunidades penan conductas que las leyes penales no 

consideran acreedoras a sanci6n, como la desobedien.cia a los 

re.presentantes de ,los cargos altos de sus jerarqu!as, en cam

bio sanciona.conductas que la coll)unidad no, como es la vida ma 

rita! de un hombre con varias mujeres bajo ol mismo techo, que 

subsiste en comunidades sumamente alejadas. En otr.os casos 
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aun siendo ilícitos la comunidad no los castiga, ya que atien

de a las causas que la produjeron y a las circunstancias y me

dios de ejecuci6n. La comunidad tutela valores y protege int~ 

reses que ciertas veces· no son los mismos que tutelan las le

yes penales, de alll la no sanci6n, dado que considera que 

fueron cometidas -por ejemplo- en defensa de los valores e in

tereses de la comunidad, que son diferentes a los que la socie 

· dad qeneral posee, sin embargo aun .'cuando la comunidad no las 

estime acreedoras a una pena, cada vez en menor grado quedan 
., 

fuera del alcance de la·1eqislaci6n penal, al r:iaso del tiempo 

la estructura judicial del pa!s terminará por no permitirlo 

totalmente, pues las comunidades son parte integrante de .la re 

pdblica y no est!n excluidad de la regulaci6n general -como 

de hecho parece- que no considera válida su ·regulaci6n tradi

cional y no puede ser de otra manera dado que son violatorias 

de nuestras leyes. 

Su regulaci6n tradicional que era uno de los mO.ltiples as 

pectos que haclan de la comunidad un entidad social diferente, 

diflcilmente podrá perdurar, sin embargo· en algunas comunida

des su regulaci6n tradicional sigue vigente; los principales 

continO.an aplicando sanciones directamente o a trav~s de los 

presidentes municipales o comisarios, quienes ante la unidad y 

fuerza de las comunidádes no tienen otra alternativa que apli

car ·los castigos que aquellos acuerdan. 

como vemos !,)Ues, aa.n subsisten en las· comunidades las ins 
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tituciones reguladoras y en menor grado el tipo de sanciones 

que caracterizaron esa regulación. Las nuevas instituciones 

y regulaciones lentamente las van relegando a sec;¡undo término, 

pero el camino por recorrer at1n será largo, la fusi6n no es al 

ternativa en este caso y en cosecuencia sus mecanismos de reg~ 

!ación desaparecerán, todo es cuestión de tiempo. 

IMPUESTAS.- Al término de la revolución los Gobiernos 

emanados de ella trataron de resolver los mt1ltiples problemas 

de las comunidades indígenas, los que habían venido en aumento· 

desde la promulgación de la, ley de desamortización de bienes 

.de manos muertas; reconoci~ndoles el derecho a reivindicar sus 

tierras comunales, pero por otro lado, les impon!a una forma 

de organización que no iba .de acuerdo con sus tradiciones·y 

costumbres; el ayuntamiento. Sabernos que ésta no es una figu

ra históricamente nueva,. en ellas lo tenernos desde la coloni~ 

en el siglo pasado se legisló al respecto, pero esta legisla

ción no llegó a ellas que siguieron conservando su gobierno 

tradicional, articuladas débilmente a la organización política 

del pa1~. 

Esta forma de gobierno surgida de· la revoluci6n se tenia 

como meta invariabJ.e desde los años previos al. estallido, era 

u.na de las aspir~ciOnes de· ... los precursores 'de ella, a su térm!, 

no·se ten1a como la solución y el camino para apurar la tan a~ 

siada unidad nacional, ¡:>ero su establecimiento sólo 'signific6 

un vuelco dentro de 'las comunidades, pues a partir de entonces 
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se han ido transformando en todos los aspectos; a partir de 

entonces.se puede decir también que se inici6 una.verdadera 

aunque lenta articulaciun poUtica con el resto del pa!s. 

Al paso de los años algunas comunidades se .han identifica 

do con las nuevas instituciones, l_as que han pasado a formar 

parte de sus jerarquías tradicionales ~na vez reinterp~eta~ 

das sus ·funciones, para otras sin embargo siguen sie~do total

mente e~trañas, pues aun teniendo la categoría ·poU~ica de ca

beceras municipales.se rehusan a participar en todo lo inhere!l. 

te al .nuevo .modelo. · 

Señalemos algunos aspectos generales del municipio libre 

para entender el por qu6 de nuestra afirmaci6n de.que _par~ 

ellas son instituciones impuestas. 

El a~Uculo 115 constitucional establece: 

a) El municipio libre como base de la divisi6n territo

rial y de la organizaci6n poU:tica. y administrativa de· 
'·;' 

. los Estados. · 

b) ~ue cada municipio sera administrado por un ayuntamie!l 

to de elecci6n popular.directa~ sin aut~ddades inter-· 

medias entre 'ste. y.· los g~biernos de . l'os 
1 

Estados. 

e) Que los munici,pioa ser~n investidos de_personaÜdad 

ju~ldica para tocfos lo.s ef~ctos legales, ,y que Ádmini! 

t;raran libremente su hacienda. 
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En base a los principios establecidos en la Constituci6n 

General·de la Repdblica las legislaturas de los Estados emiten 

su respectiva Ley Orgánica Municipál, a su vez cada municipio 

posee· facultades legislativas para: darse sus.propios reglamen

tos internos'· Cada Ley· Orgánica del municipio' Libre establece 

la or9anizaci6n y fUncionamiento.de su~ AyuntamientOs ~orno 6r

ganos de gobierno y adm:i:nistraci6n local,'présididos por un 

presidente e integradospor uno º· dos sindicos que son los re.

pres~ntantes legales del municipio y por. un namero de~érmina
do de regidores que la·. propia l_ey establece, ~sta les Íija 

sus funciones que entre otras se encuentran las.siguientes; 

1 

Tienen a su cargo los servicios pdbÜcos.: 'agua potable,· 

luz elfictrica, drena:je, úrbanizaci6n, ornato, transportes pa

blicos y caminos vecinales; atender, a la co~servaci6n y fornen-

, to de los bienes comunales, impulsar la edue:aci6n y la cultura, 

administrar el _erario municipal, publicar y hacer cumplir las 

leyes y disposiciones emana.das de autoridad superior y reali

_zar las tareas que sean necesarias dada_s las condiciones geo

gráficas y econ6micas ,del municipio. 
, ' 

El presidente es el ejecutor de las disposiciones del 
- . 1 ·~ . . . ' ' 

ayuntamiento y debe. h~cer, cumplir .dentro de su. jurisdicci6n el. 

bando de policta y buen gobierno, ios d~m4~ reglamentos munic!_ .. 
pales, las leyes de la Federaci6ny del Estado,· etc'. El Slnd! 

co procurador.es el enc:argado de la defensa-de los intereses 

,·; ._. 
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del municipio, es el representante del Ayuntamiento con faculta-. 
des de mandatario general en los negocios o litigios en que 6s-

te fuere parte. Para facilitar el despacno de los negocios en 

los Ayuntámientos de 5 miembros titulares y 5 nuplentes, que 

son el caso de los municipios indios se designan tres regidu

r1.as: ·encarga~a la primera de la Hacienda, Agricultura y Ganad~ 

r1a~ la segunda de la Instrucci6n Pública, Asistencia y Salubii 
. . . , -

dad, y la tercera de Comunicaci6n, pbras Públicas y Seguridad. 

Los municipios sé dividen en comisarias cuyo gobierno está 

.a cargo de un comisario electo·en votaci6n popular directa·y 

funge en su.cargo durante un año. Los ayuntamientos suelen nom 

brar un delegado en aquellos conglomerados que no.tienen el rari 

go de comisa~ta. 
" 

Los comisarios municipales.fungen en sus respectivas juris 

dicciones como delegados de los Ayuntamientos y de manera 'espe

cial de los presidentes y s1ndicos en lo que concierene a las 

facultades propias de 6stos.. Tienen todas las atribuciones que 

se requieren,para mantener el orden, la tranquilitiad y seguri

.dad de los vecinos y para procurar la observancia de las leyes 

y reglamentos, cuando se trata del bando de polic1a y buen go

bierno y .otros reglamen.tos municipales por lo general tienm la 

facultad de aplicar las sanciones a ios i~fractor~s. Cuando en 

ellas existe' registro civil la oficina.está á su cargo. 

·Los muncipios quedan comprendidos para el efecto de '1a im-

: ... 
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partici6n de la justicia dentro de la juridicci6n de al9C1n dis

t.rito en cuya cabecera se establecen los· juzgados penales y ci

viles de primera instancia que la ley org4nica del poder judi

cial del respectivo Estado determine. Las cabece;t'as.municipa

les poseen un juzgado mixto menor cuya competencia.es.fijada 

por la propia Ley Org4nica. Para la persecuci6n de.los .cielitÓs, 

,las.leyes orgAnicas de las procuradudas de justicia de. los 

estados. establece~ el ndmero de Agencias del Ministerio PC1blico 

del Fuero.Comtin.dent'ro.de c'ada Distrito Judicial, las que en 

sus funciones. son auxiliados en los diversos municipios que abar

ca su jurisdicci6n, por los stndicos procuradores y los comisa

rios municipales. 

Para los efectos de la elecci6n de funcionarios de los po

deres ejecuUvo y legislativo estatales las comunidades quedan 

cientro de la circuilscripci6n de un determinado distri.to electo

ral y en consecuencia tienen en. su seno comit6s municipales 

electora.les las cabecer~s .y COll!it6s secciona.les.1as comisartas, 

de igual forma que comit6s municipales y seccionales .de: los di

ferentes . part·idos. 

Hasta antes de la Revoluci6n.las comunidades se desenvol

·vtan dentro de su marco territoriáldeacuerdo a sus. propios m! 
'· • • 1 ' 

canismos de direcci6n y regulaci6Íl, los titulares de los cargos 
\ ' L 

de su jerarquta realizaban todas las funcio~es para el .buen fu!!. 
. I . 

pionlilltiento,de su pequeña sociedad •al analizar las regulaciones 
. . ' 

propias .~xpusimos .lo que queda.de.esos mecanismos- su aislamien-

.. 
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to geogr~fico y su desvinculaci6n con el sistema pol1tico na-

cional les permit!a tal existencia. 

Sabemos que dentro de las comunidades muchas de las funcio 

nes que tiene el ayuntamiento recaían en sus cargos tradlcion~

les, genu1na expresi6n de su gobierno, frente a éste plenamente 

legitimado dado que seguta sus propios mecanismos para su inte

gración y funcionamiento, el nuevo modelo que a m~s de descono-· 

cido tomaba a su cargo las funciones de sus autoridades tradi

cionales y que SCll1let1a a los integrantes de ellas a nuevas for-

mas de regulación y de organización, tuvo qué aparecer necesa

riamente como algo totalmente extraño e impuesto; ve.1mos algu-

nas razones que avalan nuestra afirmación. 

La jerarquía interna de pqder permitía la participación de 

muchos.individuos a la vez¡ el ayuntamiento es todo lo contra

rio pues se int'egra de .un reducido ntimero de individuos, desig-

nadas mediante un proceso electoral ajeno totalmente a su pr:ic

tica de rotación y ascenso en la jerarqu!a. El tiempo de. ejer

cicio es tambi~n contrario a sus reglas, en tanto que e'i de 

principal -una vez alcanzado- era vitalicio y los dem~s anuales 

los co.nsti.tucionales duran tres a excepci6n del de· comisario 

que dura uno. 

Las funciones de los cargos tradicionales se reducían a sa 

tisfacer las necesidades y proveer al buen funcionamiento de la 

cotnunidad, las del ayuntamiento son'más amplias, no se limitan 

.'t 

,··:• 
: . .:~ 

l.'' 
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tan s6lo a lo interno, sino que tienen una serie de relaciones 

y obligaciones con otras instituciones y autoridades, que a la 

comunidad le parecen por demás ajenas. Si blen es cierto ~ue 

el cuerpo edilicio tiene a su cargo las funciones de administra 

ci6n.Y gobie~no local, también es verdad que no contempla den

tro de ellas, la realizaci6n de ciertas actividades que para la 

comunidad son de interés pGblico, tales como la celebraci6n de 

festividades tradicionales y otros.actos rituales. 

Los procedimientos para la instalaci6n de los Ayuntamien

tos electos, es también diferente a sus tradiciones y'costum

bres. En su organizaci6n .al tomar posesión de los cargos se 

realizaban verdaderos ceremoniales en donde participaba toda l~ 

comunidad, a los superiores se les entregaba un bast6n de mando 

que'llevaban consigo c9~0 s1mbolo de su dignidad. 

La realizaci6n de obras pGblicas se hac1a a través de la 

participaci6n directa de todos los integrantes -Quatequitl-, 

con la.nueva figura no suced~ as! el ayuntamiento y otras.ins

tituciones los someten a ciertas obligaciones fiscales, se adm! 

nistran los ingresos y se dis¡::one la reali.zaci6n de determina

das obras, casi siempre con el respaldo de las a~toridades esta 

tales y federales. 

Para la impartici6n de la. justicia las comunidades ten1an 

sus propios jueces y juzgaban de acuerdo a sus costumbres. Los 

jueces menores y de primera instancia rio toman en cuenta sus me 

. ·,·; 
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canismos de regulaci6n, sino que actGan de acueráo a los prin

cipios procesales establecidos en las leyes respectivas. 

Las demás instituciones que se establecieron para vincula~ 

los al sistema pol1tíco nacional, recaudadores y subrecaudaáo

res de rentas, oficiales del registro civil, representantes de 

bienes comunales, cuerpos policiales municipales, etc., signif! 

caron tambi~n nuevas formas de regulaci6n, y no se diga de aqu~ 

llas otras creadas con el fin de apurar su incorporaci6n. 

Para concluir, sólo nos queda por decir que la oposición 

india a toda esa serie de instituciones se manifestó y se raani

fiesta .adn de diferente manera, segGn el grado de desintegra

ci6n de las comunidades al momento de establecerlas, as! tene

mos que en algunas se reinterpretaron sus funciones para poder 

participar en ellas, en otras fue la simple negativa a la part! 

cipaci6n y en otras incluso la oposici6n fue por la v1a de la 

violencia. 
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Las comunidades indígenas por encima de pequeñas particul~ 

ridades propias de su si.tuaci6n geográfica y su def)arroll9 his

t6rico, poseen una serie de. rasgos y .problemas comunes, tales 

como una economta de subsistencia, problemas agrarios y.ecolo

g!a adversa en el mayor de los casos, una sujeci6n.a relaciones 

de dependencia con. centros regionales no indi~s y una margina~

ci6n generalizada; circunstancias que las colocan en desventa

ja en todos los aspectos con la sociedad general. 

La revolución hizo posible que se tomara conciencia de la 

existencia del problema ind!gena, a partir de allí se han pues

to en· práctica diversas medidas para solucionarlo, las que no 

han dado los resultados esperados y en otras ocasiones han con~ 

tribuido a hacerlo más complejo, ·el' desconocimiento de la verda 

dera problemática ha· contribuido a ello sin duda. ·pe .las' polí

ticas seguidas desprendemos que el indio era considerado al t~~ 

mino de la revoluci6n corno un. ser aparte, desligado de cual~ 

quier forma de existencia social, fue necesario que ~ur~ieran 

los primeros.estudios de los "pueblos de indios" para que se .en 

tendiera que 6ste v.ivta inmeb:¡o en una comunidad, una. verdadera 

forma de existencia soci~l, regida por un gobierno interno tra

dicional, en donde existe una serie de valores que condicionan 

las. relaciones entre. los integJ:'antes. '. El problem~ de.l indio es 

pues el problema de las comunidades. 
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ECONOMIA DE SUBSISTENCIA. 

Esto quiere decir qúe las unidades econ6micas que la compo

nen producen princ,ipalmente aquello que .requieren para su pro

pia subsistencia; Las comunidades fueron .en. un momento históri 

co verdaderas entidades autosuficientes de producci6n, distribu 

ció~ y consumo, cosa que ya no son ni remotamente, las necesida 

des en ella se han multiplicado, sus tierras son cada.vez más 

pobres e insuficientes, el desarrollo y los nuevos conocimien

tos tecnol6gicos en la agricultura no han. llegado a ellas que 

contindan empleando t6cnicas que datan de la colonia, esto ha 

originado que su economía se empi~ce a diversificar alternando 

la agricultura con otras actividades que les redit6an ingresos 

m1nimos que en nada acortan el abismo econ6mico que las s~para 

con la sociedad mayoritaria. 

Su p.rincipal actividad es la agricultura de temporal,· en la· 

que emplean una tecnolog1a limitada al uso del arado egipcio, 

pero en algunas comunidades emplean aún lá·coa, la utilizaci6n 

de fertilizantes se limita al uso de abonos naturales. Este ti 

po de agricultura requiere un excesivo trabajo en el que parti

cipá toda la familia dividitlndose el trabajo en razón de la 

edad y el sexo para obtener una producci6n que es siempre insu

ficiente, sus tradiciones culturales contribuyen a ·hacerla tam

bi6n incosteable, pues emplean demasiado tiempo e.n sacralizar

la, cosa que inician desde el desmonte, quema y preparación de 

la tierra, continuan durante el crecimiento del c.ultivo y termi 
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nan con la recolección de los frutos, los ceremoniales tradicio 

nales contemplan ofrendas para la. petición de lluvias y para te 

ner buenas cosechas, cosa que significan gastos que bien po-

dr1an emplears~ en ~ertiliiantes y fungicidas, pero la tradi

ción es mucho m~s fuerte, en su concepto esta serie de rituales 

son necesarios para mantener los cultivos a salvo de plagas y 

garantizar buenas cosechas, el resultado real es que las comu-

nidades no son autosuf icientes ni en granos b~sicos como maiz 

y frijol, menos aun cubren las nuevas necesidades que surgen 

constantemente, el alternar sus actividades agr1colas con otros 
' trabajos no es soluci6n, pues si se contrat~n en fincas se les 

somete a jornadas ~xcesivas y los salarios que se les pagan son 

muy por debajo de los m1nimos establecidos por la ley, la misma 

cuestión se presenta cuando se logran contratar en alguna ciu

dad en actividades que no requieren ·especialización, la realiza 

ci6n de artesan1as que requiere un laborioso trabajo les son p~ 

gadas por debajo de su real valor. 

En suma tenemos que sus ingresos obtenidos por los diversos 

medios los situan apenas,en los limites de la subsistencia bio-

16gica, su capacidad de compra es limitada en extremo y sus ni

veles nutricionales son los más bajos del pa1s, por lo que no 

es extraño que recurran a· las raices y vainas silvestres para 

complementar su dieta' alimenticia, esta cuesti6n repercute so

bre todo en la poblaci6n infantil, la más.afectada de·esta sub

alimentaci6n. 

1.' 
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su deplorable condición económica ha sido objeto de aten

ción por parte del Estado, pero ni los organismos creados para 

tal efecto han sido capaces de resolverla, los programas.pues

tos en marcha muchas veces se realizan sin un conocimiento pro

fundo del medio y de las m(iltiples circunstancias que inciden 

en este aspecto de la problernafica de las comunidades ind!ge-

nas. 

PROBLEMAS AGRARIOS Y ECOLOGIA ADVERSA. 

En mayor o menor grado las comunidades presentan el proble

ma de carene ia de 'tierra, sor!>rendente después de tan.tos años· . 

de Revolución Institucionalizada. Sabemos que una de las cau

sas de ella fue precisamente la sit~ación del cam¡)o, y que al 

término de ella se establecieron las bases para solucionarlo 

reconociendo a las comunidades el derecho a reivindicar la tie

rra, pero muchas de ellas hasta la fecha carecen de 'ésta o tie

nen irregularidades en su posesión, carecen de t1tul.os corifirm!_ 

torios de su propiedad comunal sea porque desconocen los proce

dimientos para lograrlo o porque el ~parata administrativo no 

resuelve, en otros casos la han visto reducirse pues al conce

der la restitución, dotaci6n o ampliación de otras comunidades 

o pueblos se les afecta, ya que desconocen los· mecanismos lega

les para su defensa, las comunidades poseen por igual problemas 

de limites que en ocasiones desembocan en conflictos violentos. 

De todas formas su situaci6n respecto a.la tierra no es tan cr! 

tica como lo fue antes de la revolución. 

:,·• 
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Las comunidades se ubican en zonas intrincadas, donde las 

tierras no son adecuadas para la agricultura; se les encuentra 

en montañas, en parajes des~rticos o en zonas selváticas, todas 

presentan una ecolog!a adversa.para la agricultura sea por ex

ceso o falta de vegetaci6n, y las posibilidades ·de cultivos ~ro 

ductivos. están restringidos al grado en que sean capaces de moo. 

dificar el medio f!sico en su. provecho, creando sistemas de rie · 

go, terrazas, presas, etc., cosas que no se pueden lograr con 

los elementos.de su técnica tradicional. 

Su mtsma situaci6n geográfica hace dif!cil la resoluci6n de. 

esos problemas por parte del Estado, pues por principio de cue~ 

tas no existen v1as de comunicaci6n para llegar a ellas, situa

ci6n que impide también la realizaci6n.de cualquier proyecto 

para explotar los· recursos naturales. 

MARGINACION y. A1rRASO GENERAL. 

· Aunque no son los anicos sectores marginados del pa!s las 

c_omunidades ind1genas son las que presentan el cuadro mas. dra

m~tico, sus carenc.ias no son comparables por ejemplo con 'los 

marginados de las grandes urbes... Algunas de sus carencias· son:. 

Falta de v1as de comunic~ci6n y servicios indi!i!pensables como 

agua potable, drenaje, luz el~ctrica, asistencia m~dica; tienen 

altas tasas de na_talidad y mortalidad, condiciones habitaciona

les inadecuadas, insalubridad, ignorancia, de~nutrici6n, desem

pleo; tienen tambi6n altos porcentajes de monolingÜ1smo. Ante 

... 
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la magnitud de sus carencias todo esfuerzo por grande que sea 

resulta insuficiente para mejorar sus condiciones de vida. 

Algunos aspectos de lo enumerado y otros como su nula par-

ticipaci6n en la vida poHtica del pa!s, se deben en gran medi

da a su propio desarrollo hístOrico, en la coionia su.condici6n 

de dominados los· mantuvo almargen de toda· participaci6n pol!t!_ 

ca, segregados racial y territorialmente, reducidos a pequeñas 

comunidades inaccesibles por su geograf!a en donde han permane

cido sin siquiera enterarse de los avances de la t6cnica y de a 

la ciencia que fuera de ellas se hicieron de uso coman, s.u mar

ginaci6n f !sica los consolid6 por otro lado como entidades so

ciales y particulares y su lenta evoluci6n las coloca en franca 

desventaja en .las relaciones .que entablan con otros sectores, 

pues están inmersos dentro de un contexto general ya que se ar

ticulan con 6ste en lo pol!tico y econ6mico. 

Su condici6n marginal es precisamente uno de los factores 

que los colocan sin alternativas. de participaci6n, ·am6n de que 

Astas son rn!nimas y estAndadas en raz6n de los intereses de la 
.. :.. . 

sociedad general, de all! su resistencia a las figuras constitu 

cionales. 'su condici6ri por otro lado los expone tanto como co

munidades como.individualmente a toda una serie de abusos coti

dianos,· ·pues desconocen el juego de las relaciones que se dan 

fuera de ella y no digamos ya· de su situaci6n respecto a la jus 

ticia, su desconocimiento de los mecanismos legales y del idio

ma español los colocan. eri estado de. :i.ndefensi6n. · 
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Finalmente diremos que el contacto de las comunidaóes con 

otros sectores al nivel que sea se caracteriza por una discri

minaci6n social que en ocasiones descansa en absurdos. precon

ceptos de raza, el trato discriminatorio y humillante es lu

gar coman en cualquier relación en que participe el indio, el 

respeto a su dignidad y a sus valores culturales son principios 

que muchas veces no siguen ni aquellos r.epresentantes y emplea

dos de las instituciones oficiales cuya función es precisamente 

auxiliarlos y dignificarlos. 

a) DIFERENTES POSICIONES' RESPECTO AL PROBLEMA INDIGENA. 

La compleja .situación de las. comunidades ind!gen<ls ha sido 

objeto de diversos estudios, de igual forma encontramos desde 

principios de siglo varias posiciones respecto a la naturaleza 

del problema, algunas que lo consideran esencialmente de tipo 

económico, otras lo centran en el tipo de relaciones que tie

nen con los dem4s sectores del pa!s, otras más afirman que es 

esencialmente un problema cultural, analicemos algunas de 

ellas. 

NACIONALIDADES OPRIMIDAS • 

. Esta posición que fue sostenida por Vicente Lomb~rdo Tole!i! 

no (l) es por demás interesante sobre todo si consideramos que 
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en la ~poca en que la pronunci6 era contraria completamente al 

pen6amiento general. Lombardo consideraba que las comunidades 

indígenas del país pose!an todos los elementos constitutiv.os de 

una naci6n, a saber: "Una comunidad de lengua,. una comunidad de 

territorio, una comunidad econ6mica y una comunidad psicol6gica 
. . ' 

que se expresa en una comunidad de cultura." (2) tomando esto 

cerno' fundamento dec!a que el problema.del indio era el problema 

de pequeñas nacionalidades oprimidas, que por otro lado, -reco-· 

. noc!a- no estaban plenamente consolidadas y que no se consolid! 

r!an con los principios dé la tesis de la incorporaci6n en bo

ga. La soluci6n al problema indio que ~l señalaba era el forta 

lecimiento de los grupos étnicos, para que ~stos tuvieran capa-
' ' 

cidad .de decidir su propio desarrollo, y en. m4s de una ocas.16n 

manifest6 las medidas concretas que deber!an seguirse para lo

grarlo, las cuales entre otras están las siguientes: 

1.- Ajustar la divisi6n pol!tica territorial para hacer. di! 

tritos homogéneos qúe con.tengan grupos étnicos discre.

tos. 

2.- Otorgar autonom!a pol!tica a esos grupos de tal modo 

que las autoridades' indias sean indias. 

3.- Crear fuentes de producci6n econ6mica. (3) 

Adem4s señalaba que deb!an fomentarse las lenguas vernácu

l.as y darles un alfabeto a las que no lo ten!an y volver al ré

.gimen de propiedad comunal, colectivizando el trabajo agdcola. 

Siguiendo estas medidas -decía.- al paso de los añós las comuni-
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dades ind!genas ser!an verdaderas entidades culturales diferen

tes pero integradas plenamente a la econom!a del pa!s. 

COMO. PROBLEMA DE CARENCIA DE TIERRA .• 

Dentro de esta postura consideraremos la sostenida por Jos6 

Carlos Uari.Ítegui (4) quien .señala que las comunidades se en

cuentran en relaciones.de dependencia respecto de los hacenda

dos, como un efecto de su carencia de tierra; afirma.que estas 

relaciones de tipo feudal·s~ han'generado en.un largo proceso 

hist6rico que va desde la prehispanidad a los dltimos.años de 

la colonia y que se han conservado hasta la actualidad porque 

la causa generadora subsiste -carenci.a de tierra-, y die.e que 

para solucionar ve~daderaniente el problema ind!gena antes que 

reivindicar su derecho a la. educaci6n, a la cultura,·, al progre-

so hay que reivindicar su derecho a la tierra sin·la cual los 

anterio.res no pueden tener plena realizaci6n. 

Efectivamente, el indio frecuentemente se encuentra someti

do a este tipo de relaciones pero 6stas no son las dnicas, pues 

en ~rimer tArmino 6ste establece-relaciones con los demb inte

grantes de la comunidad y en segundo las que· establece con el · · 

exterior, de las cuales señalaremos dos: aquellas que establece 

la comunidad c.on.siderada ·como tal con centros regionales gene-' 

ralmente no indios, a los que est4 subordinada puesto que son. 

los centros del poder pol!tico distri,tal o municipal y los cen

tros econ6micos regionales, estas relaciones se caracterizan 

.. ~ .' ,, ' . 
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por su desigualdad siempre en detr'imento de las comunidades1 y 

aquellas que se dan a nivel individual, el indio por su caren-

cia o improductividad de sus tierras o por otras razones se con 

trata en haciendas u otros sitios, las condiciones de trabajo 

de esa relaci6n laboral hacen que ésta sea de hecho una servi

dumbre, perceste tipo de relaciones que por otro lado no es 

privativa de los. indios, pues muchos campesinos -no indios- sue 

len encontrarse en similares ,condicion~s, no es suficiente .a 

nuestro juicio para .·afirmar que el problema sea· de carencia de 

tierra. En nuestro pa!s está cona.agrado el derecho a ella, 

aun as! reconocemos que muchas comunidades carecen de ella en 

mayor o menor grado y que ésta entre otras circunstancias prop.!, 

cia la existencia de ese tipo de relaciones que son reminiscen

cias de una 6poca pasada. Centrar el problema ind!g~na en la 

carencia de tierra como lo hace Mariátegui sería postura válida 

si la situáramos a principios del siglo, cuando.la reivindica

ci6n a la tierra era una imperiosa necesidad no. s6lo d~ los in

dios sino de los. campesinos en general~ 

COLONIALISMO INTERNO. 

Pablo González Casanova (5) parte del· análisis de las rela

ciones de las comunidades indígenas, con el exterior p~ra con

cluir en que el prob.lema de ellas es el problema del colonia

lismo interno. 
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Dentro de las .regiones más o menos delimitadas en que se 

asientan las poblaciones ind1genas se.encuentran tambi~n cen

tros no indios·. C!Ue ejercen un monopolio sobr4'l el comerqio y e.l 

cr~ito de todas las comunidades circundantes, las relaciones ' . . . . 

de ·intercambio siempre desfavorables a. ellos son la causa por 

la. c¡ue se encuentran empobrecidas hasta los .niveles.más bajos, 

.6stas por otro lado se encuentran.imposibilitadas de comerciar 

con otros centros por su propio aislamiento, de .all1 que su ec~ 

nom1a se encuentre siempre en dependencia al centro ~egional. 

Señala que la poblaci6n ladina adern4s de despojar a los in

dios de sus tierras los explota con una mezcla de f eudalis~o y 

capitalismo; trab¡tjo asa,lariado, .voluntario y forzado, peonaje 

y s.ervicios gratuitos, que ~os salarios que lés pag~n rc:>r su 

trabajo son deficientes lo ~ismo que el pago por s~s artesan1as, 

de. igllal forma son discriminados en todas las relaciones que es 
·. ' ·. ,. -

tablecen, dice el autor que ese ~ipo de relaci.ones corresponde 

a la esencia de.la estructura colonial. Las comunidades tienen· 

las caract~r1sticas de una sociedad colon{zada afirma, lo c'ual 

no se quiere apreciar porque.estamos acostUmbrados a pensar en 

M6xico. como antigua colonia, cosa que nos impide desarrollar 

nuestra conciencia de colonizadores. y. percatarnos de que el pr~ 

blema del indio es él problema pel colonialismo interno .• 

Lo, que señala Gonz4lez .. merece algunos. comentarios; .en efec

to las relaciones de ,la~ comunidades co.n .los centros regionalen 
! . l . • 1 '• ' ! '· 

son d.esfavorables. a las pr,.imoras ·Y efectivamen,te .el tipo de re-. : . . ' ' ,' ' ' . . . ' ,' . ' ~ . . . . ' . 
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laciones que entablan tienen similitud con las coloniales, sobre 

todo aquellas laborales dada su forma de contrataci6n y las con

diciones de desempeño, pero estos remanentes dei pasado a nues

tro criterio no son suficientes para afirmar que el problerna . 

del indio sea de colonialismo interno, si acaso tan s6lo pára 

caracterizar de esa manera a esas ·relaciones que subsisten J?or 

ciiversas circunstancias y q~e son s6lo un aspecto de la proble

rn4tica 'genera.!, am6n de que el colonialis1Jo implica una doniin~

ci6n plenamente organizada y ser ese precisamente su objetivo. 

PROBLEMA nE CLASES SOCIALES.- Ricardo Po.zas ~ciniega (6) 

analiza la ~rcolQn!tica ae las comunidades en funci6n de su pe~ 

tenencia a una sociedad global. determinada hist6ricamente, en· 

este caso el capitalismo·, señala que la situaci6n actual de 

ellas esta determinada por la g6nesis y la formaci6n sociecon6-

mica de cada etapa hist6rica de ese sisterna, la estructura de 

clases y el concepto de explotaci6n. 

Este enfoque parte de la existencia de una gran metr6poli 

imperialista que a nivel mundial explota a las metr6polis naci~ 

nales, éstas a su vez hacen lo mismo con las metr6polis region!_ 

les, las que por dltimo explotan a las·comunidades, las que no 

pueden quedar. fuer~ de. esa estructura compuesta de grupos y cl!, 

ses sociales organizados a nivel regional, nacional y mundial, 

conectados entre s! por relaciones de explotaci6n. En ~stas 

existe un elemento que organiza y subordina en los distintos 

niveles jerarquicos ·a todas las dem4s y los integra dentro de 

·,,, 
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un todo complejo que no es otra cosa que el capitalisr.10 mundial 

en su etapa imperialista. 

Atendiendo a este análisis señala que el indio,.queda situa

do precisamente y de acuerdo al esquema burguesta-proletariado, 

en la clase proletaria en el nivel del subproletariado. Señala 

que enclavadas. las comunidades indígenas en el sistema capitali!_ 

ta, están sometidas a sus leyes de estructura, funci6n y dinámi-· 

ca, y no' pueden escapar a las mismas, no pueden ir por otro ca

mino ajeno a la destribalizaci6n dejando at~ás los remanentes 

de·su o~ganización colonial, pasando a formar parte del prolet! 

riaclo estricto y muy esporádicamente -afirma- a la pequeña bur

guesía, a menos que rompan su dependencia con el sistema capita

lista y la dirijan hacia otra forma de organizaci6n socieoonómi

ca superior. 

Tan s6lo diremos que esta posición que contempl~ ~l indio 

cor:10 el ente por incorporarse más plenamente al proletari~do, 

deja fuera del análisis características propias de las comuni

dades, tanto 'étnicas como cult.urales y econ6micas que a nuestro 

juicio hacen que.los intereses de.éstas sea diferentes y ,hasta 

contrarios en algunos casos a los de la clase dentro de la cu~l 

se les .ubica, toda .esa serie de.diferencias hace. dificil que co!!!. 

partan las miasmas alternativas.para la solución del problema. 
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b) EL "INDIO" y "LO INDIO", 

Del total de la poblaci6n del pa!s existe un alto porcenta

je que comparte el mismo tipo de valores y de relaciones, los 

mismos patrones de conducta y .formas de vida. A lo largo del 

pa1s se encuentran algunas variantes regionales entre ellos, 

tecnolog1a; relic;i6n, etc., pero en lo funciamental son iguales, 

todos ellos son parte de una conciencia 'general,· la conciencia 

de saberse y sentirse mexicanos¡ dentro .de esta generalidad al

gunos se encuentran subordinados a otros, más o menos margina

dos, sin acceso a todos los beneficios que se contemplan dentro 

de esta sociedad mayoritaria, más ello no es raz6n suficiente 

para afirmar que no son parte de ella. 

Frente a esta generalidad existen ciertos grupos, ciudada

nos mexicanos como los anteriores que no comparten ese modelo 

general, sino que poseen sus propios modelos de conducta, su 

propia forma de .organizaci6n social ·y su propia lengua, a ~stos 

se les denomina gen6ricamente "indios". 

Para caracterizarlos de esa manera se han seguido diversos 

criterios; hasta el siglo pasado eran comunes aqu~llos fundados 

en conceptos de raza, en la actualidad lo son aquellos aspec

tos econ6micos, culturales y sociales. En el siglo pasado hu

bo un momento en que se tenia por indios a aquellos individuos 

a los_qué la pOblica estimaci6n reputara como tales (7), poner 

la identidad de las personas al· arbitrio prejuiciado de la so-
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ciedad general que estima a su forma de existencia social como 

la 6nica válida e imaginable es una inconsecuencia que aún se 

presenta en la actualidad, pues el hombre medio de la sociedad 

dominante califica de indio a aquel que no compart.e su modelo 

cultural, considerándolo como inferior y no pocas veces como 

despreciable, atribuy~ndole vicios, fanatismos, pereza, apatia, 

ignorancia, etc., catalogándolos casi como subhombres, tal cue! 

ti6n s6lo refleja un desconocimiento de su realidad y del. proc~ 

so hist6rico al cual han estado sometidos, veámos un ejemplo: 

la afirmaci6n de que el indio es. ignorante e inculto -aun cuan

do es cierto que desconoce muchos avan~es tecnol6gicos que s~n 

ya patrominio de la humanidad-,s6lo es válida respecto de la 

cultura occidental y no puede ser de otra manera dado que no 

pertenece a ella, desconoce y le son contrarios el tipo de valo 

res y relaciones que en ella se manejan, el indio posee su pro

pia y diferente escala de valores, pertenece a otro tipo de so

ciedad que se ha mantenido aislada de la general por diversas 

circunstancias hist6ricas, dentro de su pequeña sociedad no se 

puede decir.que sea ignorante de.su.propia cultura, conoce y e~ 

tá identificado con su tipo de relaciones, válidas y funciona

les dep.tro de ella, calificarlo de ignorante e inculto es dese~ 

nacer que ellos tienen su propio modelo cultural, pero aun en 

los casos en que se reconozca ese hecho, se prejuzga como infe

rior y se les nieg.a el derecho a conservar su propia identidad 

cultural. · 

Dejemos asentado como premisa que estos individuos no com-
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parten la cultura de la sociedad dominante, pero vaya~os al fo~ 

.do de la cuesti6n, cual es el criterio id6neo para denominarlos 

precisamente indios y no de otra manera? 

Siguiendo un criterio econ6mico social podemos decir que 

los indios "son un estrato particular de la clase social de los 

explotados", substrato que ha subsistido debido a su aislamien

to, del que se benefician principalmente los terratenientes y 

comerciantes. Indudablemente que estos grupos de individuos se 

hayan en notorias· condiciones de desventaja y expuestos a todo 

tipo de extorsiones, cosa que no esta por demlis reiterarla, pe

ro, el considerar al indio como miembro de un estrato particu

lar óe los explotados no nos dice que es el indio sino 

s6lo nos señala la condici6n de desventaja econ6mica y social 

en la que se encuentran, consideramos que para definirlo se de

ben tornar en cuenta tanto su complejo cultural como las circuns 

tancias hist6ricas'que han conúicionado su condici6n ~ctual. 

El t~rmino indio naci6 con la colonizaci6n de Am~rica y de 

esa manera se calific6 a los nativos de estas tierras, cuesti6n 

que debemos tener presente, sin olvidar su lengua y los demás 

elementos de su complejo cultural condicionado hist6riéamente 

por mil circunstancias, para decir, siguiendo las actas finales 

del Segundo Congreso Indigenista Interamericano celebrado en 

cuzco Perd, que indio es "el descendiente de los pu~ 

blos precolombinos, que .tienen la misma. conciencia sbcial de su 
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conciici6n humana, asimismo considerad.a por propios y extraños, 

·en sus sistemas de trabajo, en su lengua y en sus tradiciones, 

aunque éstas hayan sufrido. modificaci.ones por contactos extra

ños". (8) 

El criterio que se emplea es el de la autoidentificaci6n y 

nos parece el más adecuad.o, dado qtie no P?ne la identidad de las 

per'sonas al .arbitrio prejuiciado de la sociedad dominante. Ana 

lizando la definici6n tenernos, que se considera como indios a 

los .. individuos que descienden d~ los pueblos precolombinos, que 

poseen y comparten lengua, tradiciones, usos y costumbres -un 

complejo cultural en suma-, el cual en cierta forma es legado 

también de la prehispahidad,. cuyos elementos·se fusionaron con 

as:;iectos culturales·occidentales al paso de m4s de cuatro'centu 

rias, este complejo cultural es particular de esos sectores, es. 

fáci1mente apreciable y adem4s prejuzgado como inferior.por 

quienes no .lo comparten. 

Quienes posean un solo elementos de ese complejo cu:I:tural 

dif!cilmente pueden ser caracterizados como indios, la lengua 

por e:]emplo aun siendo un elementos importantlsimo del complejo, 

por s! s'ola no basta para determinar la identidad de un· indivi

duo, para que un irdividuo sea considera·do como tal, es necea!!_ 

rio queposeá, comparta y pa:rticipe de todos los· demás elemen

.tosco:nolo son los sistema de trabajo, las costumbres y tradi

ciones, los valores e! 'ideales éticos y esUtícos, etc., y sobre 

todo que tenga. conci·encia de esa con9ici6n, y tal 'conciencia e! 
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ta presente pues resu.lta de la propia vida comunitaria, 

.en donde se desen~uelven, se organizan y rigen de acuerdo a los 

principios rectores de su·complejo .cultural que las m4s de· las 

veces se circunscribe al marco territorial de una c~munidad, son, 

concientes. de que pertenecen a ~1, a un grupo delimitado, son 

concientes pues de que son indios, de que·no son, culturalmente 

hablando iguales a los demas ·sectores sociales, los que 'tambi~n 

l,os definen y reconocen como indios, en tanto no comparten las 

.mismas lenguas'y costumbres, los mismos ideales y escala de va

' lores,' los 'mismos intereses y aspi~aciones sociales, inclusive 

pol!Ücas. 

Caracterizado el indio como el desce~d.iente de los' pueblos 

precolombinos que posee un complejo cultural particular, con 
' ' ' . 

. plena conciencia de su condición social como tal, "lo indio~ 

no ser4 otra cosa que la. externaci6n material de esa concien

cia, la· que se manifiesta de diversas maneras segan el momento 

histórico y la relaci6n que se posea con el resto de la sociedad 

general •. 

'l'al conciencia se 'exterioriza en .su art~, en sus pos'iciones 

respecto a sus particulares y mtlltiples problemas que' los aque- ' 

jan, en el. an4lisi.s que hacen de la problem4tica .socioecon6mi-· 

ca.general del pa!s y en.cualesquiera otra posici6n que adopten 

y exterioricen tanto en lo individual como en lo colectivo. La 

conciencia social de su condici6n humana ·est4 presente y'se ex-

• ',,l. 

.,.:1 

;:: 
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terna en todos los actos que realizan, aunque ésta en muchás 

ocasiones no es fácilmente perceptible debido al ocultamiento 

de la misma, cuesti6n que realizan como reacci6n defensiva ante 

la discriminaci6n cie la que han sido objeto. Analiza 

remos algunos aspectos en donde la externaci6n de esa concien

cia cobra toda su magnitud y s.e palpa nítidamente "ló in<lio": 

Su ·arte y sus posiciones frente a los diversos problemas socí2 
' econ6micos que los aquejan. 

Refericios a su arte tenemos que éste no. es. la simple r.iani

festaci6n estética, el equilibrio entre la materia y la forma; 

sino la expresi6n .de sus más h~ndas ra!ces culturales ~elacion! 

das con el medio y con el momei;i.to hist6rico. El arte indio po

see aspectos poéticos ;nagicoreligiosos, en él externan sus ideas 

y sentimientos, su percepci6n de. la vida·, del universo y del ho:n 

bre, es un arte vivo, expresi6n plena de lo. que se cree y se 

siente, de allí que muchos objet~s que realizan los indios que 

no persiguen fines netamente estéticos sino utilitarios -ya que 

están desti~ados a satisfacer '1as necesidades de la poblaci6n

se convierten en verdaderos objetos de arte,· dada su técnica' de 

purada, su buen gusto y originalidad. 

Respecto a la posici6n que a~optan ante la p~oblem4tica que 

les atañe es pertinente hacer algunas consideraciones, h~sta h!, 

ce algunos años se cr.e!a que la conciencia social del indio no 

rebasaba los linderos de su comunidad y que ~sta s6lo se mani

festaba en una resistencia pasiva al cambio cultural dirigido, 
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esto es; en una ai;>at!a frente a los programas de las diversas institucio

.indiqenistas y en una negativa a partici!Jar en la orqanizaci6n constituciQ. 

nal local, sin enbargo diversos factores oocr.'lyuvan a que su <XlllCi~ncia so

cial se desarrolle hasta un i;>lano de ~ interoretar su ubicaci6n dentro 

r1e la realidad socioeca6nica qeneral y desde luego de acuerdo a sus par

ticulares oonoer;x:iones .ideoldqicas, poU:ticas v. sociales. 

Sus ¡:osiséiones actuales son ahora una oposici6n .actiya al cani>io CU! 
tural dirigido, .y respecto a otros problenas que los. aquejan ya no es la P.! 

sividad sino una b.isquedad y señalcniento de soluciooes, dadas. de· acuerdo 

a sus propios intereses y concepciones de desarrollo y progreso, su cm

ciencia social ha roto los Umi.tes de sus resJ?E!ci:ivas carunidades .para for-

. mar organizaciones ~tnicas cxm:> los Consejos Supremos agrupados en el. Q:n~ 

jo Naciaial de Pueblos In1!genas, La Alianza Nacional de Profesiaiales W! 
genas BilingUes, el Consejo de Pueblos. Ind!genas de 'la M:ntaña de. Q.ierrero, 

etc., a · tra~ de los cuales tratan de insidir en las decisiones de las in! 
tituciones Wigenistas, y buscan espacios pol!tioos y mayor ~icipaci6n 

en los diversos 9laros nacimales. 

Sus oosiciooes -lo in1io '· extemaci6n material de su conciencia social 

desarrollada en lo poU:tioo- son variadas, pero en lo flD'ldamental ex>nver

gen, ccm:> ~espren1EllDS ~e sus mani~estaciones en diferentes foros y a;m

gresos: i;>articipaéi6n en los planes de su propio desarrollo, ~ci& 
. ' ' 

de los puestos de direcci6n de las instituciones indigenistaS, espacios 

políticos, respeto a su cultura e ideritidoo dtnica, respeto a sus ti~ 
rras, defensa de sus recur908 naturales, etc. 

c) ~ ES UNA CXHJNIDAD OOI,CENA 

Considerar al indio como integrante de un grupo social 

delimitado' '."la comunidad- diferente en su organizaci6n al mod_! 

lo de sociedad 'general, fue aportaci6n de Antropología SoCial y 
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vino a modificar la posici6n del indigenismo oficial: "El pro

blema del indio no es individual sino de comunidad humana". (9) 

Lo que se ha hecho a partir de entonces nos permite ampiiar el 

conocimiento de su problem&tica. 

Antes de que los estudios de comunidad se hicieran .comunes 

se consideraba que estas pose!an manifestaciones culturales 

atrasadas, 6stos vinieron a demostrar que ~on algo más que sim• 

ples congregaciones .humanas atrasadas, que son verdaderas enti

dades sociales con una.compleja organizaci6n interna, diferente 

a la de. la sociedad urbana y aun de .la rural, ·verdaderas formas 

de existencia social en proceso de desinteg+ac~6n. 

Las definiciones que tenemos de la comunidad ind!gena .son 

escasas y .desde una perspectiva de las ciencias antropol6gicas, 

'no encontramos estudios sobre esas pequeñas entidades,'de sus 

normas y regulaciones ·desde un punto de vista ju.ddico, acaso 

algGn estudio sociol6gico muy general, aun as! tales estudios · 

nos dan una pauta para llegar a nuestros objetivos. 

En 1948 Alfonso Caso, a la sazdn director general del Inst! 

tute Nacional Indigenista, defini6 a la comunidad ind!gena co-

mo: 

'" ... aquella en que predominan los elementos so~ 

m&ticos no europeso, que habla prefereniemente 

una lengua indtgena, que posee en su cultura m! 
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terial y espiritual elementos indígenas en 

fuerte proporción y que, por Último, tienen un 

sentido social de comunidad aislada dentro de 

otras comunidades que .. la rodean, que la hace -

distinguirse·asimismo de los pueblos de blan--

cos y de me~tizos." (10) 

Esta defin1ci6n contempla una clara realidad, el indio vive 

en un grupó social delimitado, pero para nuestro estudio encam,! 

nado en uno de sus puntos a analizar la organizaci6n y sus rel! 

ciones tradicionales para compararlas·con el derecho positivo 

mexican~, nos péU'ece que ~sta no nos aporta todos los elementos 

para lograr nuestro fin, nosostros consideramos dentro de ella 

otros que le dan el car4cter. de comunidad diferente y que nos 

ponen frente a sus relaciones internas, tales 'elementos son la 

tenencia cemunal de la tierra, sus jerarqutas internas de po

der y, una serie de circunstancias que la han colocado en fran

ca modificaci6n y desintegraci6n como tal, desde luego desecha

mos algunos señ&lados·por Caso, como aquel de los rasgos som4-

ticos no europeos pues puede prestarse a.posiciones racistas. 

Lás comunidades se encuentran sómetidas a presiones exter.

nas, a nuevas formas de organizaci6n política establecidas con!?_ 

. titucionalmente •.. Su je.rarquta de poder,· expresi6n genuina de 

su organizaci6n tradicional empieza a no ser funcional con la, 

presencia de otros intereses que traen· las nuevas institucio-
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nes, que no son los que poseen las pequeñas comunidades indias, 

sino los de la generalidad del pa1s que pretende que aquellas 

penetren al sistema pol1tico nacional y unifique sus intereses 

con los de toda la poblaci6n. 

Las comunidades se ubican dentro de Areas geográficas de~ 

terminadas, en donde se ubican también pueblos no indios, cada 

cual conservando sus espaciosespecfficos y bien delimitados, 

,lo mismo que sus modelos de orga~izaci6n, Estas entidades se 

encuentran en relaciones constantes ..:comerciales básicamente-, 

y aun cuando esas relaciones no penetren en su particular or-

ganizaci6n interna, gradualmente modifican algunas y debilitan 

otras. La presencia de instituciones constitucionales es más 

avasalladora dado que esta. penetra y modifica directamente su 

organizaci6n y estructura interna, ésto hace que la comunidad 

sea una ent.idad en constante evoluci6n y difícil de definir 

por ello, de igual manera que es.dificil señalar cual será su 

situaci6n futura, mAs. apegándonos a su situaci6n actual· ensay~ 

moa la siguiente definici6n de ella, atentos fielmen'te a la co 
. -

yuntura actual y concientes de su poca durabilidad dados' los 

constantes cambios en sus elementos que considerarnos como esen 

ciales, tal defÍnici6n es la siguiente: 

LA· COMUNIOAO INOIGENA ES UNA ORGANIZACION SOCIAL PARTICU~ 

LAR EN PROCESO VE OESINTEGRACION, ASENTADA SOBRE UN TERRltOR10 
VELIMITAVO, E.N ELLA SUS INTEGRANTES SE ENCUENTRAN EN UN PLANO 
OE lGUALVAV, COHESIONAVOS EN TORNO A UNA JERARQ.UIA VE POVER, 
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CUYOS CARGOS SON ACCESIBLES A TOVOS ELLOS V EN VONVE PREVOMINA 
UNA LENGUA INVIGENA V EXISTE AVEMAS COMUNION VE TR~VICIONES, 
COSTUMBRES Y PRACTICAS PROVUCTIVAS QUE LA COLOCAN EN UN PLANO 
VE VESIGUALVAV SOCIECONOMICA FRENTE A OTRA GENERAL. 

El an&lisis de cada uno de sus elementos nos demostrara 

la veracidad de nuestras afirmaciones, en el sentido de que es 

una organizaci6n social particular i(Jualitaria enlo interno Y. 

en desigualdad frente a la ·general, del propio an&lisi& res~l

tara aunque.sea de una manera muy general el grado de desinte

graci6n en que se encuentran. 

BASE TERRITORIAL Y PRACTICAS PRODUCTIVAS. 

La historia señala numerosos levantamientos indios, sobre 

todo en el siglo pasado, todos ellos tenlan la misma causa, la 

defensa de sus tierras comunales,. aquel~as comunidades que la 

perdieron se desintegraron como tales, pues no se puede conce

bir una comunidad.sin su base territorial. La importancia de 

la tierra es fundamental para el indio, y su identificaci6n de 

sigloi con su tenencia comunal no admite otra forma com.o po

drla suponerse que fuera el ejido. La tierra no es s6lo su 

principal medio de subsistencia,su .posici6n fre~te ·a ella im

plica tambi6n una relaci6n mlstica, respecto a ella.la comuni

dad tiene un sin minero de obligaciones' rituales. Muchas figu

ras de su jerarqula nacieron de ese tipo.de tenencia y otras 
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de su especial modo de explotaci6n: una parcela a usufructo'i~ 

dividua! y tierras determinadas explotadas en comdri para diveE_ 

sas actividades pdblicas, ~ste modelo respondía y satisfacía 

todas las necesidades alimenticias de la comunidad y se conta

ba incluso con excedentes para el intercambio externo. La po

breza de los campos, la técnolog1a tradicional, la explosi6n 

demogr4fica, las nuevas necesidades creadas, etc., hacen que 

; el.modelo productivo no baste a cubrir las necesidades prima

rias de la misma y a la vez, propicia la emigrac.t6n y otras 

cuestiones.· · 

El titular de' la tierra es la comunidad considerada en su 

conjunto; las tierras, aguas, bosques y pastos son explotados 

.por todos los miembros.de la misma conforme a SUS propias Te

glas y mecanismos, esto los co"!oca en un plano de igualdad, 

pues se les considera con los mismos derechos y obligaciones 

respecto al territorio comunal, el cual por otro lado no es 

susceptible de acaparamiento. 

JERARQUIA IwTERNA DE PODER. 

Es el gobierno intern.o de .patr6n tradicional, .integrado . ,1 

de un ndmero determinado.de cargos·escalonados·jed:r;quicamente 
. ' .. . 

' ' 

y accesibles a todos los miembros, evtos cargos en raz6n de su 

importancia .otorgan prestigio a ~uien los des•~ñe •. Este go

bierno. interno. por sus numerosos. cargos . parecería • a, ojos. indo~ 
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tos excesivo, dados los fines que persiguen. Pero no es as!, 

tienen una raz6n que evita posibles tensiones. La participa

ci6n en la jerarqu!a es una obligaci6n con la C()lllunidad que se 

empieza a cond.icionar desde los primeros años de vida de los 

varones, se le enseña el funcionamiento de la estruc.tura y de 

la. entidad social de la cual forman parte, as! al llegar a 

ia lnayor!a de edad -15 a 18 años- participan.sin mayor. proble

ma y en la .medida de su t>uen desempeño depende la. e.stabilidad1 

y continuidad del grupo, que.es por otro lado. la suya propia. 

La negativa de. participar en. la jer.arquta es un claro indicio 

de desintegraci6n, . significa que los individuos, qúe as! lo h!!_ . 

cen van perdiendo su ident~ficaci6n con ella y aun cuando se 

les sancione con un desprestigio generalizado no vuelven al re 

dil pues sus intereses se empiezan a apartar, ya no son los de 

la comunidad sino los suyos propios, caracter!stica de la per

tenencia a otra forma de existencia social.. 

Los numerosos cargos son áesempeñados en forma qratuita y 

anual, su participaci6n en ellos se inicia ocupando losº coloca 

dos en lo mas bajo de la jerarquta, para su ocupaci6n no hay 

propiamente lo que se pudiera denominar una elecci6n, sino una 

· promoci6n anual en la que el que ocupa un ~argo puede ocupar 

el inmediato superior en raz6n de su buen desempeño y al sen

tir de los principales y generalidad. 

El prestigio social resultante de la ocupaci6n y buen de

sempeño d~-los cargos es la Gnica diferenciáci6n en. la comun,! 

.. ,.· 
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dad, ésta no crea como pudiera pensarse opiniones y juicios 

discrepantes que en la sociedad general conduce a la creaci6n 

de grupos de presión Y. al conflicto directo por la detentaci6n 

del poder, el prestigio es m&s· bien un incentivo que un eleme~ 

to de discordia, que impulsa a servir mejor en la jerarquía. 

Esta· jerarquía en algunas comunidades continda sin sufrir 

grandes modificaciones. Al ser establecidas las Instituciones 

Constitucionales sus funciones fueron reinterpretad~s para que 

fueran compatibles con ·la organizaci6n tradicional de la comu

nidad, asignándoles la representaci6n extern~ en tanto que la 

tradicional continuaba con todas las funciones internas. La 

.presencia de ellas desde luego implica nuevas relaciones y rno

dificaéi6n de las propias, debilita algunos valores y prácti

cas y, diversifica los intereses, pero a..in con todo eso se sa

be exactamente donde empieza y termina una y otra organizaci6n. 

En otras comunidades -que son la mayoría- las dos organi

zaciones por decirlo de alguna manera se han fusionado en una 

sola encargada tanto de los asuntos civiles internos, exter

nos y religiosos. Las COll\Unidades han integrado las figuras 

municipales a su .jerarquía ubicándolas en ella de acuerdo a 

las funciones e importancia que ~es conceden, pero esta,situa

ci6n actual no se.va a detener alU, las comunidades las reco

nocen como nuevos cargos y las aceptan sometiéndolas a sus re

glas de promoción temporal, as! por· ejemplo; para ser presi-
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dente o comisario antes deben desempeñar los cargos que se en-

cuentran abajo de ellos, y llegado el momento se cubren los re 

quisitos electorales, pero las leyes no consideran ese aspee- · 

to, basta que se posean los requisitos que s~ estipulan en 

ellas para serlo. Las nuevas instituciones por 'otro lado irán· 

tomando cada vez mas a su cargo sus verdaderas funciones, ha

ciendo a un lado a los cargos tradicionales·, por inoperantes. 

Cuando 6sto suceda la desintegraci6n de la comunidad ser& tal 

que .se hará necesario definirla de otra manera,· dado que sin 

los aspectos tradicionales de su jerarqu!a carecerán de uno 

de los elementos que en su definici6n actual es de suma impor-

tancia. 

En todas las comunidades los cargos civiles y religiosos. 

se encuentran enlazados en la Jerarqu!á: los primeros tienen a 

su cargo la consecuci6n de los fines materiales, regulaci6n de 

las .relaciones sociales, el mantenimiento de la paz y la segu-· 
' ' 

ridad ptlblica, etc.;, los segundos, ·principalmente del mant~mi

miento del culto y las tradiciones religiosas. 

CARGOS CIVILES. 

Son tanto de naturaleza tradicional como constitucional, 

en cada canunidad se ordenan de diferente manera, aun as! in

tentaremos dar un modelo general. que bien puede serJel siguie!!. 

te: 
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En el' peldaño m4s alto de la Jerarquía.se encuentran los 

.princ.ipales denaninados de diversa manera segdn la comunidad, 

este cuerpo colegiado se integra por lo general' de los indivi

duos que ya han ocupado todos los cargos de la Jerarquta y por 

ende de avanz.ada edad, son los que poseen m4s prestigio so

cial, son repetados y estimados .. por toda la comunidad, son los 

verdaderos'gu!as del pueblo, ejercen funciones tales com~ la 

impartici6n de la justicia, la toma .de las 6Itimas decisiones¡ 

ellos'presiden los acont~ciniientos más importantes de la comu

nidad.· cuando ,.atas tienen un alto grado de desintegraci6n sus ... 

funciones se reducen a l~s de meros consejeros del presidente 

o comisario • 

. Lo general es encontrar al Presidente Municipal o Comisa

rio tan solo por debajo de los principal~s. Estos fungen como 

represent-antes de la ·~On;unidad ;e~ todas bs relaciones con el 

exterior, sobre todo aquellas que tiene~ que ver con otras au-
- ¡' • 

tor idades pol!ticas. Dentro de .las comunidades adn se les'. en-

cuentra como ejecu.tores de las decisiones de los principales. 

Debajo· de las anteri'ores encontramos toda .una seri~ de. 

funcionários tanto·constitucionales como tradicionales~ los 

que se ordenan .segGn la importancia que cada comunidad le atri 

b\iye a BÍlS funciones~ "Dentro de los COrlStitUCionale's'encontr!_ 

mos a los stndicos y regi.doreá, juez, .tesorero~ conaandante: y 

ag'entes muncipales, repres~mtante de bienes comunales, etc. 
' ' ' 

De loa funcionarios tradicionales encontramos a .los represen-
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tantes de barrios o bien de .la familia extensa o linaje~, comi 

si6n -para la vic;¡flancia interna- y otro.s cargos cuyo fin es 

la realizaci6n. de. alguna determinada actividad como.organizar 

tequios u otros trabajos co•unales. 

,, ,• ' 

En el escal6n más bajo de la jerarquía se encuentran los 
' ' 

topillea, 6stos cumplen funciones de·mensajeros, 1.1otificadores 
. ' •,. 

y ayudantes. Es caat1n qlie existan varios cumplie~dÓ est~ ser

vicio pues los tienen a sus 6rdenes el presidente o comisario, 
·'· 

los princi~ies y en ·ocasiones los representantes de barJiiO .• · 

Lc>s principales cargos tanto civiles como religiosos .en· 

·la mayoda de las.comunidades poseen insignias de poder, éstas .. ' 

consisten. en bastones, algunos ricamente elaborados. Es pert! .. 

nente hacer notar que en los cargos constitucionales como el 

de prEtsidente y comisar'io la simple eleccidn conforme a las · 
• '; .¡. • ' . 

leyes.de la materia no les otorga plena legitimidad en la com~ . ' ' 

nidad por lo qµe al iniciarse su gesti6n se realizan una serie 
" ' 

de ceremoniales para d&rselas, estos actos son presididos por · 
' . ' 

los principales quienes dícen . largos discursos; en estas cere

monias llen~.s de. simboHsmos suelen sacar viejos documentos c2 

mo son sus t1tulos coloniales, en esos actos se les hacf.!! entr!!_ 

ga de las i~sign;las de ::P~e.r o varas de la justicia -como les .. 

· de.nominan en algunas · c~munidade~ que deber4n llevar a todos 

los luga,i;-es en que se realice alguna actividad propi'1 de su en 

cargo. . ' ', ~ ' 

;·; 

¡• ;: ' ...... 
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CARGOS RELI.GIOSOS. 

Para ·la ocupación de estos cargos se siguen los mismos me 

canismos qµe en los civiles. Dentro de ~stos se encuentran 

los de Fiscal, Mayores, sacristanes, pasiones, alféres; Mayor

domos o tlayacanquis con sus respectivos toyatados, mayores y . . . 

debutados o diputados; cantores; shamanes, etc., y en el tilti

mo peldaño los infa!tables tópil1es. 

LENGUA INDIGENA. 

El veh1culo de comunicacion en las comunidades es una len 

gua ind1gena. Esta. es un·elemento s~amente importante para 

su denominación como tal, ~n ellas aun cuando se conozca el es 

pañol,en.sus rE'.laciones internas se emplea preferentemente la 

lengua materna, la que posee rasgos propios, pequeñas diferen

cias dialectales de comunidad a comunidad aun .dentro de una r~ 

ducida región, lo anterior es debido a.que ef régimen colonial 

aisló a. unas de otras, cortó.las relaciones que los pueblos te 

n1an de ordinario, en consecuencia su lengua quedó reducida a 

las meras relaciones internas, en donqe cada cual.fue .adoptan

do caracter1sticas propias ev~lucionando dentro de sus linde-

ros de manera diferente, de ~111 que en la actualidaó · · sie!!. 

do la.misma lengua, por ejemplo el n&huatl:oel rnixte:co sus d! 

ferencias. dialectales.sean·tantas como
1
comunidades n4huas y 

· mixtecas ttxi·stan. 
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Estas diferencias diaiectales reflejan por otra parte sus 

.diferencias culturales, éstas Gltimas son tantas q~e en ocasio 

nes pareciera que lo dnico que tienen de coman las comunidades 

sea la lengua a pesar de las diferencias dia,lectales, tal es 

el caso de los nahuas de Guerrero y de Puebla. Sin embargo s~ 

cede una cosa curiosa que ~ambi6n tiene su origen en la colo

nia; las canunidades cercanas a\Jn siendo de diferentes etnias 

poseen inUnidad de rasgos comunes en su organizaci6n interna 

y tradicion.es ha tal grado .que a: primera vista par;e~iere que 

lo dnico que no tienen de' comGn es la iengua. En la colonia 

hemos señalado en otro lugar, las encomiendas abarcaron exten

siones más o menos delimitadas dentro de las cuales se encon

traban diversas etnias, es~s mismas ~reas estaban.tambi6n bajo 

. la tutela de una él.eterminaua orden r~ligios~¡ la sujeción y 

las re.laciones directa.a con los. 'enco¡·.1enderos y ·orden religiosa 

cre¡iron similares constumbres, tradiciones y formas de. or.;ani

zaci6n. Tenemos noticias incluso de que en varios regiones se 

alent6 la.desaparición de, algunas lenguas para lograr la uni

formidad en la cómunicaci6~ y siendo el lenguaje una genuina 

manifestaci6n de la cultura a la v;ez que ~l vehiculo que la 

transmite y l~ perpetúa, ~u extinción conllev6 a la del grupo 

.Ctnic:o. E.l aislamiento colonial continuo en los· siguientes S! 

glos y las 4reas 6tnicas segulan tlllllb1'an su prot'ia evoluci6n 

dialectal hasta conformar .el cuadro actual. 

La ~engua indlgena ea el elemento mas f4cilmente aprecia-

:·' 
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ble de la comunidad y el rasgo mediante el cual nos .percatamos 

del grado de desintegraci6n de ella, a mayor fuerza y predomi-

nio de su lengua materna mayor integridad de la corporaci6n .i~ 

dia. .t::s dificil que se pierda su lengua y se conserven Íos de.:.. 

más elementos constitutivos del grupo social o bien. que se pie~ 

dan estos Gltimos y se conserve aquel!a. La lengia, .veh1culo 

trasmisor de su cultura n.o puede permanecer al margen de la 

evoluci6n y desin-tegraci6n de la comunidad. 

Cuando la comunidad deja su lengua para adoptar el espa

ñol generalmente sus dem4s elementos se encuntran debilitados, 

cuando no han desaparecido junto con ella. Esta se debilita 

principalmente por los programas de castellan1zaci6n directa 

puestos en marcha por el gobierno mexicano y en menor. gtado 

por las relaciones ordinarias de la comunidad ~on el exterior. 

La desaparici6n de infinidad de lengu~s aut6ctonas nos dice 

que el Estado debe. dictar medidas tendi~ntes ~ preservar las 

qu~ por mGltiples circunstancias aan existen. 

COSTUMBRE Y TRADICIONES. 

Las.-.::ostumbres y tradiciones m:tgico-religiosas que conse~ 

van las comun'idades son otro rasgo que las carac~eriza y las 

hace diferentes del modelo de sociedad general e inclusive de 

otras comunidades ind1genas: poseen multitud de ritos agdco·· 

las, ur. sinnGmero de. festividades, un modo especial de ver la 
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vida y las cuestiones sobrenaturales. Sus tradiciones orales, 

el ritÚal, el mito, etc., todo eso que las hace aparecer dife

rentes culturalmente entre s!, son aspectos de 1uma importan-

cia, pues cohesionan a sus integrantes, los dotan de identidau 

propia y los ligan a un pasado comdn reducido a sus linderos, 

todo lo anterior es parce de su memoria histclr:1ca formada d.e 

español e inaio a lo largo de la colonia. 

Sabemos que en la ·colonia, desde un principio el deseo de 

óe los conquistadores .de extirpar la· religi6n india e imponer 

el cristianismo vino a propiciar la fusi6n de las costumbres 

indias y españolas¡ a las imágenes cristianas les a~ribuyeron 

poderes de sus antiguas deidades, en otros casos hicieron coirr 

cidir las fechas de sus rituales con los de la nueva religi6n, 

en otros más conservaron la esencia ae sus creencias matizando 

de cristianismo algunos rituales paganos. La fusi6n se preserr 

t6 no s6lo en l~ religioso sino en todos los 6rdenes de la vi

da, como son la forma de vestir, el canto y la mGsica, el arte, 

la organizaci6n y regulaci6n social, en algunas prcicticas medi-

. Qas, etc. 

La es'i:.ructuraciOn cultural colonial de las· comuniaa<.ies es 

un·hecho que .no adÍnite dudas, sus costumbres actuales se fo~ 

ron en esa 'poca precisamente. Su conciencia hist6rioa no va . . 
mas all4 de los primeros años de la colonia, cosa que corrobo

ramos ~el an4lisis de los t!tulos primordiales de sus tierras 

comunales, 'atoa que sirvieron en un principio para fijar a 
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l¡¡s comunidades dentro de un determinado territorio que pudo o 

no ser el que ven!an ocupando originalmente, aun cuando no tie 

nen la secuencia de sus antiguos anales hist6ricos poseen da

tos· españoles e indios sin un exacto registro cronol6gico de 

los acontecimientos, señalan hechos cruciales de la historia 

de las respectivas comunidades. Estos tttulos que son el pri!l 

cipa1 vehtculo de su memoria hist6rica sQn también la reafirma 

ci6n de su formaci6n cultural colonial. 

Las costumi:>res y tradiciones que pueden parecer meras cu

riosiáades folklOricas son para la comunidad fuente du su con

tii:tuidad como grupo social parlicul'1r, representa1, fuertes la

zos de uni6n que. contriouyen dado que comparten también los 

mismos ideales éticos y estéticos a formar en los miembros un 

sentimiento de pertenencia a ella, un sentimiento de saberse y 

sentirse diferentes a otros grupos sociales y sobre todo a la 

sociedad dominante aun cuando es cierto que adoptan ae ella mu 

ches elementos materiales • 

. La costumbre, finaimente debemos decir, que dentro dé las 

comunidades llega inclusive a ser teniaa como ia norma suprema 

y principio general para regular las relaciones y tensiones so 

ciales. 

EXTENSIUN (LIMITES). 

Las comunidades indígenas como entidades aisladas nan Vi.! 
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to transcurrir su historia dentro de sus l!mites territoriales, 

dentro de. ellos su evoluciOn ha marchado de diferente manera 

a la sociedad general, sus l!mites son el marco dentro de.i 

cual se realizan todas las actividades inherentes a la vida de 

sus integrantes a pesar de las mQltiples relaciones que se tie

nen con el exterior. 

La mayor1a de las comunidades poseen la categor!a pol!ti

ca de comisaria, y ~oseen un cargo tradicional que tiene como 

funci6n los asuntos concernientes -entre.otros- a los l!mites 

de sus tierras 'comunales, esta funciOn ocasionalmente puede r!_ 

caer en un cargo nuevo, el conÓcimiento de los l!mites es una 

obli9aci6n para todos los inteq.rantes dado que es sú habitad 

habitual y tierra de reserva. Los Umites qeóqrlficos de ·sus 

tierras comunales marcan el 4mbito espacial de validez de sus 

costwnbres, m4s pareciera que en ocasiones la comunidad se ex

tendiera m4s all4 de los límites geogr4ficos de.la misma y es 

. aqu! precisamente donde encontramos que el sentimiento de per

tenencia a la comunidad hace aparecer esa fice.ion, dado que la 

cC1111un1dad no es tan solo una extensi6n territorial delimi~ada, 

sino tambiGn los hombres en comuni6n con las costumbres, usos 

y lenguaje. Los integrantes de ella que por temporadas la abél!l· 

donan para contra.tarse en. diversos trabajos se ,siguen conside

rando parte de esa sociedad particular, identificados con los 

intereses de la comuniaad y a menos a corto plazo no se ident! 

fican con los intereses y con el tipo de relaciones de la so-
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ciedad general, de allí nuestra afirmaciOn ue que el sentimie~ 

to de pertenencia es el aspecto que pareciera extender a la co 

munidad m4s allá de sus meros límites geográficos. cuando es

te sentimiento se debilita y se amplía por el sentimiento de 

pertenencia a la sociedad mayoritaria esta ficci6n ya no sigue 

present4ndose, pues ~sta soio puede darse en las comunidades 

plenamente cohesionadas que difícilmente se encuentran ya en 

nuestro pa!s, pues todas se hayan con menor O· mayor grado de 

·desintegraci6n. En otro lugar hemos expuesto como las relaci2 

nes y presiones externas debilitan las internas y se termina 

por adoptar otros mOdelos y otros intereses propios de la so-

ciedad dominante, entonces la situaci6n se invierte y no se 

sabe en donde empiezan y terminan los l!mites e intereses de 

una y otra a menos que se tenga un conocimiento y un regis~ro 

exacto de la evoluci6n de cada comunidad en particular. 

e) LA FAMILIA. 

La familia de las comunidades indígenas es mon6gama y se 

constituye por el padre1 la madre y los hijos de ambos,. es pe~ 

tinente. señalar que en a.igunos grupos 6tnicos at1n es posible 

encontrar tipos de organizaci6n,familiar polig4micos. 

La familia indígena cubre las.necesidades que son com~nes 

a cuaÍquier tipo de familia; alimentaci6n, habitaci6n y vesti

do, satisface desde luego las exigencias del impulso sexual, 
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del hombre y la mujer, ~l que está regulado. por normas permis! 

vas y restrictivas destinadas a lograr la supervivencia biol6-

gica óel grupo y la cooperaci6n social indispensable para su 

superv.ivencia, sin embargo posee otros rasgos que la caracteri 

zan y .la hacen diferente de la familia t1pica de. la sociedad 

general,, tales como su funcidn econ&aica ysu misi6n .de repro

ducir los tipos .de relaciones indispensables para.lacontinui-
'. • ' 1 .. ·- 1 ·,, 

dad· d~, la estructura y el grupo social~. 

·:·.: 

Su carlc'ter econ&lico estriba en que las cargas familia-

res no recaen exclusivamente sobre el jefe de ella, sino de 

todos los.miembros que.la int~gran, los que. participan de 

acuerdo a ·su edad y sexo en la obtenci6n. de los' elementos i.'n

dispensables para satisfacer las necesidades primariél's. Las 

familias son las verdaderas unidades de producci6n de la comu

nidad, los miembros de ellas se encuentran en relaciones de i~ 

terdependencia como un resultado de su constante participacidn 

en los procesos productivos, Esto .se refleja finalmente en uná 

fuerte unidad familiar, la que se manifiesta adn cuando las e~ 

munidadea se encuentran·en a1to grado de·deeintegracidn, pues 

sus miembros contindan participando, reparti•ndose las cargas 

proporcionalmente y.e§to sólo'se modifica cuando.los mecanismos 

de explotaci6n de. los .recurso~ o del trabajo·.se transforman de 

tal manera que hacen innecesaria su Participaci6n o bie.n cuando. 

' el .salario áicanza' predominio y no hay' ot~~ a.1.te~nativá. qu~. 
dependér'de 4!1 'tocio el presupuesto'famÚÍar~ 

. ' ~ " -'·': 
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otra de las misiones de la familia es la de reproducir 

las relaciones sociales, desarrollar y formar las nuevas g·ene

raciones mediante una serie de enseñanzas pr4cticas. Esta edu 

caci6n· informal se inicia desde los primeros años de vida de 

los niños, transcurre en !as acciones y costumbres del grupo 

familiar y de la comunidad. Se les desarrolla en esa época su 

~entido de.. pertenencia al grupo, su sentido de cooperación en 

las actividades colectivas, ·aprenden los valore~ que orientan 
. . . 

la vida diaria, el significado de los cargos y el respeto de-
,~

bido.a sus altos dignatarios, desarrollan su sentido de r~spo~ 

sabilidad respecto a las obligaciones que la comunidad impone. 

Siendo los niños fuerza de trabajo supletoria se les desarro

lla conforme a las exigencias del trabajo familiar'. Su forma·· 

ci6n culmina entre los 12 y 15 años; a·esta ¡_;dad son miembros 

acabados de la familia y de la 'comunidad; se encuentran prepa-

. rando tanto en lo cultural, emocional, material y social, y 

pueden cumplir con todas las obligaciones que la comunidad les 

impondr4 en su vida adulta. 

En todas las comunidades las familias nucleares se agrupan 

con.otras de acuerdo a las reglas de residencia patri.loca1, 

formanóo unidades mayores denominadas familias extensas, 6stas 

se integran generalmente del padre, madre, bijas, esposas de 

6stoa, su prole y otros parientes consangu!neos y aun civiles. 

Las .funciones .q·ue cubren son de dpd econ6mico y otras· relati 

vas al culto familiar, el trabajo cooperativo es una de sus mi 

·,: 
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siones mas importantes. 

Estas familias extensas inteqraaas.en .torno a .un antepas!_ 

O.o cOJnlln, partlcipan de las mumas ceremonias y culto· familiar, 

lo que tambiGn contribuye a cohesionarlos~ ·F1nalmente, es 

oportuno· señal.ar, que estas familias extensas llegan. i,nclu.sive 

a confor111ar barrios propiamente dichos. 

.. .,t:; 

. ~ ·'' ~- i ' 

. ,( :· 

··'., '·· 

,~ • 1 . ' ·,.,: í 

.. ( 

.. ·j ',·_ ,.·· 
' . ' . . :,·1·· 

··:.·i 
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A) SITUACION GEOGRAFICA. 

A la parte nor-oriental del J:•tado de Guerrero se .le deno- · 
. . 

. . :. . ·. . . ' 

mina •.z.a montaña•, Asta abarca dos distritos judiciales; el· de 
. . . . . ' 

More los y el .de la montaña,. el pi::üllero compreóae · l.os municipios 
. . 

de Tlapa, C()panatoy,c, Alc-ozauca· ~· Guerrero, xalpatlahuac,· za 

potit1'n Ta~las .X Tlaliata~¡lla, eon cabecera en ~a ciudad ~e -

'· Tlapa d~ Comonfort, , el aec¡uncio las. municipalidades . de .Atlamaja! 

· cing6 del Monte, Metlatonoc, Malinaltepec· y··Tlacoapa, con.·cabe-. 
. . . . .• . ' . . , . ·.' 

cer4 en el pueblo tlapaneco de Mali.naltepec. 

La montaña tiene una extensi6n territorial.de'5 824 kil6m~ 

tros 9uadradoa. y queda comprendida 9eogr4ficamente entre J.os .11 

.grados. 54 minutos y 98 segundos.de léaÚtud norte y los 98 gra"'." 

dos, 22 minutos de longitud oeste cielmeridiano deGreenwich. 

·La zona en sus partes altas se encuentra erizada de -:spe.-: 

aas .y, fra908aa montañas yserranlas, en sus partes bajas se lo-
. . . 

·cal.izan algunas. planicies y valles pequeños. y· eatrechos que son 

ocupados por conglomerados hwnanoa. Las profundaa y nume~oaa.s 
. . 

barrancas y deafiladero8,.1os impetuosos rios.IÍobre el suelo 

accidentadQ ~.· ibrupto ofrecen bell~s~os e impreaionantes pai•! 

... 
,.1.· 

. ;,J•, sierra .. madre d.el sur atr.avieza: toda la r~16n, pene

~rattdO· al latacto' en •u'•· 1.~mit•• ~ridtalea, justo .... n el - - -
•',. 
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municipio de Metlatonoc, prolong4ndose al poniente por.el de 

Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitl&n 

T~blas, siguiendo por el de Atlixtac y Chilapa ya del Distrito 

Judicial:de Alvarez •. De norte a sur el macizo montañoso se em

pieza a elevar· d.esde el sureste de los munic:Í.pios de Tlapa, 

Copanatoyac y xalpatlahuaé:, pa~a· :llegar a s11s partes m4s altas 

en los municipios dé Malinaltep~, Tlélcoapa y.Met1atonoc. Des-. . . ' . - . 

de la cúmbre se desciende en forma menos inclinada .a. la. costa.·. 
. ' ' ' ' 

De norte a sur se púeden distinguir las si9utentes. zonas aten·

diendo a su~altuJ'a, clima y·veqetaci6n: 

Hasta los mil quinientos metros de altura sobre el· nivel 

del mar, la tierra es por lo qeneral Arida,· la veg~taci6n es 
. ' . 

· pobre y ·consiste principalmente en cactaceas • y . arbustos peque-. "' 

ños¡ conforma una zona ·seca de ~ÚIU~ calido; ~entro de Asta se .. 

encuentra la ciudad de Tlapa.de.coaionfort. 

De· los ~il quintentos a los dos mil metros de alt,ura sobre 

el nivel 'del mar, ·conforme se va ascendiendo la •montaña va i¡¡ie!!. . 
. . 

do cáda vez mb hGmeda yel cliJU templado, aenotan grandes e!. 

•tena1.óriesde terreno qµe antes ·fueron bosques y que han. ido d! 

. Hpareciendo ·lentamente por la agricultura d.e quema, se encuen

:· tran algunoa pastizales/propio.• para el ganado~ 

·De loa doa mil metroa en adelante se .encuentran montes de 

pinares y ~égetacic5n ptopiade climafd(), e1calonadoa.con gra!'.!, 

· ·dH exten1'ionH'. de pa8to8 y. perwUentes · bruta'i.~, . a está \iona · 

•' ... , •'· 

·.'.'. 'i. 

:':'' 
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pertenece Metlatonoc cabecera del municipio del mismo nombre a 

2 145 metros sobre el nivel del mar. Se localizan .en esta zona 

·serranba que rebasan los tres mil metros de altura, como elz~ 

pilotepec y la lucerna de Malinaltepec, la de.l gachup1n .•n Zap~ 

titl4n Tablas,. ~l de la garza en Atlamajalcingo .del Monte, el 

•Quince de Metlatonoc y el Quince de Tlacoapa • 

. Deade el parteaguas de la . montaña se desci~nde hac'ia la zo 
", .· r ): ... -·. -'·,"'. -

na costera en uria suave inclinaciCSn; la· costa' ~s una cuarta zo-
,·,_ • •• • ' •, • - '.... • • • ·<. •••• 

nia aun :cuando ya no pertenece a la mo~taña própiamentej 6sta · · 
, ;·.. ·:·.::'.·· . ·• '·' ': :' -~ ·: . : ·. .· . ". "' ·.• :. . ·-:.: . \ · .. ·.;..: .:~/-~:"~ .'.. '·. 1',.' ~.. ·': .·. ' .. ,~. ·: . 

. ofrece·una veqetaciCSn .exhuberante, ···irrigada por mtUtiples y . 
. . ¡~: . . ·. ,. ' : . ·.': . : ' ·' ' .. ' . ' . ' ' .. 

<pequeños r1o.s, pasee un clima tropical c4~ido hdmedo. 

. . . 
108 'rlos de.la montaña corren'C:te sur a norte y.peitené~en 

a la cuenca' media ~del balsas, todos son '. d~s 'jts,,.,enes. .. Estos de 

jun~;;, a' octubre son ~erdaderos torrenciales q~e.:mánti~nen a 
gran parte.de la.c0marca incomunicada~ Los de' ia vertiente .del 

paclfico cor.ren de norte a. sur desembocando en el Pac1fico v1a . . 

do Verde, Qqi~l4n, etc~ 

~ reg::U5n ·se• puede· considerar. incomunicada~ ·pues sCS;lo · P<>
see dos V!aa, dé,~ qUe oarunican al .centro poltttco, administra 

ttvo y c;:omercial de la montaña -:Tiapa- con el ext~rio*. .La pr! 

·. mera se J:ierid~ cie 'l'lapa. hacia el o'e~t~ y 'io c'*lurii:Ca con ctd.ia

: p8, y la capi.tal d~i Estado, la segunda lo hace haci~ 'el. norte y 
;,· •'., ,-.; ·,:' ,,··.· ; ... : :, .' ,;. ·' f' - ) 

ia comunica coti el Estado de Puebla; l!sta se une a la carretera 
' . . ' . . -- . . . :¡··· . . . . . . . ! " ! - _'. ·. ~·, 

• · panamericana ,erihe ·Tehuitzin90 y Aqatl4n de ósor.iO; Puebla• 
,: ·._ • ,í! -, "ti•~' ··,'.,_ 1 ,· ·: :<'/· ,;- _:, ._,'.,., '• ~ ' '.,.\_i ~·· ', ,··." 1, I' ;·:';'·_"e'.:;,_:,'.' '!:; .. \'·'3_: 

•• ,< 

.,·' . " ;.-· 

. :( 
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.. De Tlapa hacia el sur existen tres brechas,: que lo comuni

can con Igualita, xalatzala1 Zacati¡¡>a, Tototepec, Mojoneras, 

Atluajalcingo del Monte y Malináltepec a 74 kil6metros de 

Tlapa, en el extremo IÍUr de la regi6ri y con Metlatonoc en'el 

extr•ooriente a 79 kil6metros·de Tlapa. La segunda lo comu

'nica con Copatatoy4cf:, Potoich4n y· otros ,pueblos del municipio 

d~ ~o~at:c>yac. La terceta.es.una brecha que cómuriica a Zape.; 

.uúan:'l'ablas y a Tlacoapa, 6sta 'dá' acceso ~l~ carretera'l'lapa-
•... 1: •'' .• 

. chilÁpa, juato ª11 ei·pueblo·de.Tlatlahuquitepeó. ·Estas tres 

brechas M>n las:tini~a~·c;Jue ~omunican a 6sta zona.alejada yha:;. 
. ·, ¡. ' ' • . 

é::enposible que lo•·diveno• pueblo& enipiecen .~diversificar 

entre otras co~•. su tteo~omta', . odentandola al intercambio, . de · 

igual foraa permiten m1nimamente que diverso• programas para 
e' ~ • • • •' '' ' • • •' • : ' ' •' •• • ' • • • , ' ' • 

.. a~ili,ar y prC.over' su' desarrollo .. ~n ptiestos, en pdcÜcá. 'pc:>r 
' ,·' . ' '.·. ., . ! . . . ' :· . 

. ··. diversa11 · inautucionea federales y estatales, estas v!as p0r lo 

.9en~~ai. :~~ó son :trianait~~les en .Periodos de · •• c.~11 • 
. : " 

· No exiaten caminos carreteros que unan a' ··la .montaña co~. la 

costa,· el proyecto de comunicar, iuebla-, ·1a montaña y ia costa 
. ' . . . ' . . ' ' 

-eje . Acapulc:O-PinoteP. Nacional 1 . oax. - ha quedado·· suspendido 
,'· ·, ,' .(' . ' ., '. .. . ,,'. ' ' 

en su' primera etapa, los indtgen~s c:ontiRdan ha~:Lendo sus tra.;. 

iec:~o~'.aellaa p~e,·11.Vando a cuestas su .productos a .!Os me!. 

· .. ~ad~• d~:;~Yu:tla y sán l.u1-. Acatl4~. ; . 

. De '1'~•¡>a hacia, algunos pÚ~toa claves d~; ;la montañar Tlaco! 
' ~: 1' 

',,. 

~' T~tG.ltxti~iiuaca1 Aloozauca, :•te~,· se pu8de::Ü'e9ar tambi6n' 

, . ~ian~~ ºavt~netas, •t ... pr~ y cuando las ~ondt~iones climatol~ 
·:'-

···'· 
.. : .... ,,·· 

.\/ 

';.·-

'.• l :.:': 

' .. · .. 

.-', ,'. 

'' .. ,. 
··.)' 
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gicas lo permitan. 

La ciudad de Tlapa es el eje en torno al cual giran las 

actividades de las comunidades indtgenas, su producci6n agr1c2 

la se orienta hacia ella, ~sta a su vez les hace llegar todos 

los implementos que necesitan para su vida diaria, en ella se 

concentran fuertes comerciantes que controlan todos los produ~ 

tos de la regi6n, se concentran tainbi~n todas las dependencias 

oficiales que tienen que ver con la incorporaci6n del indio, 

es sede del centro coordinador indigenista que realiza activi

dades en casi toda la zona. 

B) CONFORMACION ETNICA DE LA REGION. 

Los dos distritos judiciales que conforman la regi6n de la 

montaña, son el Area del Estado en que se concentra la mayor 

cantidad de ind1genas, 6stos en su conjunto suman el 39% del 

total del Estado, sobre una extensión territorial que es ape

nas el 8.67t del total. 

Los censos nacion~les de poblaci6n de 1970·arrojan una P2. 

blaci6n en el Estado de Guerrero de l 597 360 habit.antes, de 

los cuales 160 182 -aproximadamente el 10.021-·son ind1genas y 

se encuentran distribuidos en las siguientes etnias: 



- 170 -

Nahuas ................. 75 861 

Mixtecos ............... 40 330 

Tlapanecos ............. 28 831 

Amuzgos ......... . ..... 11 426 

Otras ...... . .......... 3 734 

La regi6n de la montaña tiene una poblaci6n total de 

109.672 habitantes, de los cuales 63 483 aproximadamente el 

57.881 son ind1genas, bilingues la gran mayor1a, y pertenecen 

a l.os grupos mixtecos, tlapanecos y nahuas principalmente. 

Los mixtecos suman 27 343 y representan aproximadamente 

el 67% de los mixtecos guerrerenses, éstos ocupan la regi6n 

m4s oriental del Estado, siendo su habitad una prolongaci6n de 

la mixteca oaxaqueña, se ubican preferentemente en los munici~ 

pios de Metlatonoc, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca de Gue 

rrero, Xalpatlahuac y el surente de Copanatoyác. 

Los tlapanecos swnan 23 614 y representan aproximadamente 

el 81.901 de los totales del Estado, se ubican en la parte m4s 

al sur de la zona, en los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa 

y Zapotitl4n Tablas. 

Los nahuas son 11 483 y representan aproximadamente el 

15.131 de los totales en el Estado, se asientan preferentemen

te en la parte norte del municipio de Copanatoy4c,_ Xalpatlahuac 

y en el oeste de Tlapa. 
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Los Amuzgos son apenas 1 039 y representan el 0.09% de 

los totales en el Estado, se asientan en el extremo sur del mu 

nicipio de Metlatonoc en los límites con el municipio Arnuz-

go de Tlacoachistlahuaca. 

Todos los municipios de la montaña poseen habitantes ind! 

genas, los que tienen los indices más altos son los siguien-

tes: 

Metlatonoc ••••••.••••••••••••• 80.26% 

Atlamajalcingo del Monte •••••• 72.89% 

Copanatoyác ••••.•••••••••••••• 71.12% 

Zapotitlán Tablas ••••••••••••• 64.27% 

Tlacoapa •.••••••••••••••••.•••• 63.28% 

Malinaltepec •••••••••••••••••• 61.13% 

El municipio con el 1ndice de poblaci6n india más bajo es 

Tlalistaquilla con un 14% aproximadamente. 

La vida de los ind1genas de la montaña transcurre en las 

condiciones más adversas. El atraso y las carencias son incon 

cebibles, siendo la zona más deprimida de la entidad, tenemos 

pQr ejemplo: 

Que en el aspecto educativo aproximadamente al 71i de la 

poblaci6n mayor de 10 años no sabe leer ni escribir, y aproxi

madamente el 79i no ha tenido ninguna instrucci6n. 

En lo que respecta a la vivienda la gran mayor!a de ellos 
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tienen problemas habitacionales, éstas se componen tan s6io de 

una pieza en la cual se hacinan todos los miembros de una fami 

lia, los datos al respecto nos dicen: ~ue el 41% de casas est4 

construida de adobe, el 39' de paja, troncos y madera, y el 

21l de tabiques. En lo relativo a los pisos de las ~ismas, el 

81% son de tierra apisonada, el 171 de cemento y un 4\ de la

drillo rojo. En lo referente a los techados tenemos que un 

11\ son de cemento, un 33t de madera, palma y paja y el 50\ de 

teja. 

Un alto ¡)orcentaje no usa calzado y visten tan s6lo hara

pos. Su poder adquisitivo y sus tndicesalimenticios son los 

m4s bajos de la entidad, tienen por ocupaci6n principal la agr.!_ 

cultura de temporal, y complementan sus fuentes de ingresos 

con otras actividades, como el tejido de sombrero, manufactura 

de gabanes, etc. 

Los habitantes indtgenas se asientan por lo qeneral ~n co~ 

glomerados que no exceden los mil habitantes, vivienüo en torno 

a su organizaci6n social en el mayor de los casos homog6nea, a 

sus costumbres y tradiciones, encerrados en un mundo que al pa

recer ae detuvo en el siglo pasado. Los programas encaminados 

a auxiliarlos no han daqo los resultados esperados, sino que 

han propiciado el surgimiento de otros i'Dls agudos cano el de

bilitamiento de su modelo productivo tradicional y toda su or

ganizaci6n social, cuestiones que se manifiestan en una crecie~ 

te emigraci6n a la ciudad de Tlapa y a otros puntos tanto den-
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tro como fuera del Estado. 

.; 

C) VISION HISTORICA. 

Lá situaci6n actual de la montaña no es de ninguna111&nera 

;Obra áe la casualidad, sino. el resultado de.una serie de facto-
. . 

· res hiatc$'ricos, in.iciados deisde antes de la conqui'ata y axten-

úidos durante toda la colonia, epoca en ,la cual las diver.sas 
. ' . 

poÜÚcas dirigida~ •todas al .'aprovechamiento directo o indirec-
. ' . ·. . '· ' 

to del trabajo'del indio, puestas en pr,&ctica.por los españo

les asentados en el área fueron determinantes para la confor

maci6n sociecon6mica de la mon.taña. De. allí la importancia ue. 

s~ñalar. algu~as circunstancias· hist6ricas ·.que en. nuestr,o ~oncee 

to s'on de .importancia' . empec4!lÍlos pues en la prehispanidad. 

• • • ' 1 

LOS TLAPANECOS • 

.Esta 'región antes de la llegada de los conquistadores es

pañolea Eira: tributaria de ·1~ triple alianza •. Al norte de esta . 
' 

·. provincia se encon~raban los i::eftodos nati~as de GúamuxtiUan y 

Olir1ala; quiene;s t~ibutaban a· la alianza 'vla Quihahuateopan, 

. (1) al sur se e;.1co~traban ,los yopes que siemp~e fuerón .·.indepen

dientes,, al oeste se. encontraban los Cohuixcils y .al este .:iivl:lr-

sos gJ;"upas mixte~os. 

· •renemos noticias ue que arites de :que los tlapanecas seño-
.'•. 
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rearan estas regiones existi6 una cultura, la que tal vez haya 

deriv~do de la teotihuacana, dadas las semejanzas en los tipos 

de cedmica y escultura. (2) 

Los datos mas antiguos de los tlapanecas datan de 1299 

(3) fecha.presumible de su establecimiento en el areaque des

puás llevarla su nombre, de.este pueblo poco se sabe, Fray Be! 

nardino de Sahagd~ .nos dice de ellos: 

~Estos y~pim~s y tlapanecas son ae l~~.de la 

~om~rca:~~ !opitzinoo1.ll&m,nl~s yopes p~rque 

s~ ti~~ra ·~ llama.Yopitzinco~ y ll&manlos -

tambiin .~lapirnecas, ·que quiere decir· hombres 

alm~9radoa, ¡;¡orque se .. embijaban con color¡ y 

su !dolo.,ae llama.T6pec Tlatla~hqui Texca.tli~ 

poca, que ~uiere decir 1dolo col~rado porque 

su ropa era colorada, y lo mi~mo vest1an sus 

aacerdotes~ y todos los ~e aquella comarca se 

.embi~aban con c~lor. Esto• tai~s son rico~i 

hablan diferente lengui de .la: d~ M¡xico .•. ~ 

(4) ,' 

' y agreg~~r 

"A estos tdes en general. llaman te.nime, que. 

quier• decir. gente b6tbara~ y' son lll~y inhSbi

lea, inc:a;paoes y .tosco81 y eran peórea que 

·loe ot~le• y vivlanen Ú .. rraa eadrilea.y ~ 

~brea,, con grandes_ necesidades, . y ~~ tierras 

., :· 
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fragosas y asperasJ pero conocen las piedras r!. 

; cas y sus virtudes" • ( 5) 

Fuera de lo anterior nada encontramos de es.te pueblo y sus 

odqenes.· Las tradiciones mas antiguas de la·regi6n nos dicen 

ain elilbargo, que .C!stos llegaron del norte;· en nOme.i:o de cuatro 

hombrea y una·mujer, lo que puede'aer aimb6licode.cuatro clá":"" 

. nea que años despuAs llegar tan a conformar ia confederac,i6n tla-

paneca.·· 

Acerca del ~ignificado de, su nombre tenemos :iue este pue.;, 
' ' 

· blo. -su capih~- estaba representado por un. glifo .que semejaba 

un disco d~ .tierra roja, esto es: .Tlapa era, "el lugar rojo" . (6). 

Su capital .f!Staba formada por var~os barrió~ a semejanz~ de cal;.. 

pulÚ~, .uno el~ ellos:,fue inciru,rado por los aztecas ·e~ 1480 y 

cuando el aeñodo cay6 seis años~4s tarde la denominaron "tla'."" 

chinolla" q1:1e ·. signif.~ca, .arrazado, · en ese b.~rrio. los aztec.as esta 

ble~i.eron la. sede del tecutli q~e. les impusieron. d 

·· La· evoluci6n y desarroll~ de los ti~p~nec~s al establecer-

se ,era esa· a.rea no· debi6 variar mucho del modelo gener~l en Meso!. 

. me!ricai su tipo .de relaciones sociales en ~ase ~:la~ de, familia, 

.. , que'caractedzan: a los pueblo~ ndniadas, 'empezd a cambi,iÚ: de me

ras relaciones preooÜ'.ticas a poHticas•, su.· organizaci6n em.9ez6 . 
. . . . ' .. ~ ! J •• -. • • • • ·-~ ' ' ' • ~ • 

a descanaar'cada vez mb sobre su modelo de distribÜci6n·de la 
··.·. ·,•.'', ,',,;; 

ü~rra y alqu~a.for~a,~e riégo,rudimentario, 
«'1. 

un territorio y la orgariizaci6n para' su:explotacitSn:hizo posible 

·.;-···· 

; " 
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cierto desarrollo econ6mico que los situ6.en cierta superiori-. , 

dad, lo que unido a la innata necesidad de .los pueblos de domi

nac.i6n y defensa los llev6. despufs a someter a sus .vecinos, lo 

que hizo que, surgieran estratos en su. sociedad; los. guerreros y 

.sacerdotes. lle situaron en el mb ··alto. \peldaño de:.la eséal.a so-

. cial. La diferenclacit5n econ6mioa. Y' soéial se di6. con:mayor :r! 

z6n· entre el pueblo. conquistador y el oonquietado. · 

.,:_.1; 

A partir de 1299 los tlapanecas· registran su historia· y' la 

genealog!a · de los c~~tro dignatarios .·de los puebl.~s que collf~r-. 
. ' '• 

·.~aron la cÓnfederaci6n tlapaneca,' en donde TlÍlpa ocup6 el .. pri-
. . ' 

mer lugar¡ los otros integrantes eran: Tototepec 1 . (7, · Yogufill'an 

Ca)' y Acateopan .(9,. Descc;>nocemos la fecha de. b consÜtuci6n 

·[de la alianza' ·pero es factible q11e1 se haya realizado alrrede

dór. de 1430 cuando los cuatro pueblos áe encontraban en igual'"'. 

dad de fuerzas. Está alianza tuvo sUbyuqados a. pequeños seño
r!oi tanto n6.huas como mixtecos ' y otros ~ueblos tlapaneco•,,. -

.debit5 .haber tenido áumayor explendé>r poco antes df!la llegada 

de las huestes de Tizotzicatzin (1470"'.1480,, cuando elseñodc> 

tenla la siguiente exterisi6n: 

.. :,. 
Por el norte ab~rcaba parte del actual 111uriicipio de Tlapá • 

. ,' .. :.·· 

.. . 

· . · · P~r. é1. sur parte . de loa actual.es municipio!' de Malin~l.te-
::.r ·', . . t : ·1·.·: ·.· .'·· 

. peé; ,Tlacoapa, . Atlamejálcingo del Jik)nte y parte de Metlatonoc. 

: '.> ·, 
!·· .• ¡ "'"1'. ,j .. ~· ' ... ,· 

,..<¡·, ·. •' ,·.',·, 
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Por el este parte de los actuales minicipios de Tlalixta

quilla y Alcozauca. 

Por el oeste parte de los municipios de Zapotitlán Tablas 

y Atlixtac. 

t 
Comprend!a en su parte central la totalidad de los munici-

pios de Copanatoy4c y Xalpatlahuac. 

El señorto tlapaneca cay6 en poder de los aztecas en 1486, 

Quiahuitl llev6 el mando de la defensa auxiliado por Coauxihuitl, 

Xolotzin y Pantli, la capital del señor!o fue arrazada y los 

pueblos subsidiarios a Tla.pa pasaron a tributar junto con él, 

para la triple alianza. 

A la catda del señorío la nobleza tlapaneca emigr6 hacia 

el sur estableciendo cacicazgos como el. de Tenamazapa,. Malinal

tepec y Totomixtlahuaca, los que con posterioridad cayeron tam

bién, los nahuas y mixtecos continuaron en sus originales asie~ 

tos. A la llegada de los españoles a la regi6n se present6 una 

segunda emigraci6n tlapaneca hacia el sur, asent4ndose esta vez 

en las comarcas de Tlacoapa. 

Para concluir con los tlapanecas señalaremos algunos aspe~ 

tos culturales que se conocen de este pueblo, que a decir ver

dad son m!nimos, pues los cronistas e historiadores ·se limitan 

a señalarlo como un señorto m&s sometido a los aztecas, sin de-
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tenerse en consideraciones acerca de sus avances culturales o a 

su organizaci6n social y política. Podemos señalar sin embargo 

que tuvieron cierto desarrollo cultural como lo demuestran dos 

C6dices que contienen la historia de la alianza de pueblos tla-

panecas, las ciudades aliadas y sufrag~neas, su expansi6n y gu~ 

rras con ciudades comarcanas, la exaltaci6n y muerte de su tec~ 

tlis; y~en un lienzo la genealog!a de los cuatro señores alia

dos. 

Respecto a su organizaci6n política tenemos que la regi6n 

no lleg6 a estar unificada en un solo mando, a lo más que lleg! 

ron los diferentes pueblos fue a conformar alianzas más o menos 

transitorias para la conquista y defensa. La alianza de los 

cuatro pue~los tlapanecas fue el mejor intento para la unifica

ci6n del territorio y del poder que no lleg6 a la regi6n. 

En lo relativo a la organizaci6n social encontramos dos es 

tratos, el de los nobles y el de los plebeyos, el primero se in 

tegraba por el tlatoani o tecutli, quien llevaba como símbolo 

de su dignidad una "xihuitzolli" -diadema de turquesas-; los S! 

cerdotes y guerreros, quienes vestían ropas rojas y tocados de 

plumas. El Estrato inferior lo formaban los macehuallis y toda 

gente coman, que en ocasiones se alquilaba para sobrevivir. 

En lo religioso Sahagún nos dice que su deidad pÍ"incipal 

era T6tec Tlatlauhqui Texcatlipoca;. pero estudios recientes nos 
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señalan que también Xipe Totec era de mucha importancia entre 

ellos, y asientan la ?osibilidad de ~ue éste fuera de origen 

tlapaneca (10). En la zona existía un qran adoratorio consa-

grado a él denominado xipetotitlán -el lugar de xipe- que de~ 

pués fue llamado Chie?etlan, existían por otro lado toda una s~ 

ríe de deidades menores. En la actualidad adn encontramos alg~ 

nos· aspectos de su religi6n prehisp4nica, en fechas determina

das los pueblos tlapanecas realizan ofrendas y ceremonias en h2 
... 

nor de Akuniya -dios de la lluvia-, Akunmbatsu -dios del fuego-

y Akumba -dios de la tierra-. 

LOS MIXTECOS. 

Poco se sabe de los mixtecos que en tiempos prehisp~nicos 

habitaron las porciones orientales del Estado. Daniele Dehouve 

(11) nos señala la presencia de ellos en la zona desde los 500 

años después de cristo, señala que varios grupos de mixtecos se 

desprendieron de un tronco comdn y se instalaron en el oriente 

del Estado, que era una zona marginal del basto territorio rle 

la Ml.xtecapam. 

Sus l!mites geográficos han variado poco en el transcurso 

del tiempo, antes de la ca!da del señorlo tlapaneca, se exten

d!an incluso en una amplia faja al sur de Tlapa, de donde fue-

ron desalojados por los tla9anecos ya que cuando cay6 su seño

río emigraron al sur ocupando la importante poblaci6n mixteca .'':': .. .. 
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de "~oyozotainei" -tierra de la flor de coraz6n-, al cual le de

nominaron malinaltepec (12). A la llegada de los españoles los 

rnixtecos continuaron en sus comarcas orientales extendiéndose 

lentamente a las poblaciones cercanas a Tlapa que habtan sido 

tlapanecas, inclusive llegaron hasta Caltitl~n,barrio de Tlapa. 

Los Caciques mixtecos fueron los Ciltirnos en desaparecer, y s6lo 

entre ellos hemos encontrado casos en los cuales se les recono

ci6 la propiedad territorial a t!tulo individual (13), segur~ 

mente en recompensa por los servicios prestados a los españoles. 

LOS NAHUAS. 

Mucho antes de que los habitant.es del Anahuac se hicieran 

presentes en el ~rea, ~sta ya era ocupada por gente de habla n~ 

huatl, sobre todo los territorios ubicados al oeste det señorto 

tlapaneca, que eran ocupados por los cohuixcas, de ~stos nos di 

cen los historiadores: 

"Estos couixcas y tlapanecas son unos que a 

uno s6lo le llaman cou!xcatl y tlapanecati, 

y est~n poblados en Tepecuacuilco y Tlachi

mal~cac, en la provincia de Chilapan, los -

cuales hablan lengua mexicana, y son ri-

cos. 11 
( 14) 

Estos Cohuixcaa se dividtan en varios Estados particulares 
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como los de Tzompanco, Chilapam y Teoixtla. (15). 

Los primeros hombres del anahuac llegaron al area durante 

el reinado de Moctezuma Illhuicamina, los anales de los diver

sos pueblos señalan dos grandes emigraciones, que ten!an fines 

mcis bien de sobrevivencia que de. conquista.. veamos la prime-

ra. 

Alrededor' de los años de 1449-1450, la capital azteca tu-· 

· frid u'na terrible sequta, ~áusa 'de que nWlle'rosas familias aban

donaran el valle' los hi'storiadores dicen de ella:. 

"Moctezuma, no pudiendo aliviar la miseria 

·. · de sus vasallos; les permi ti6 qué .se fuesen 

a otros pa!ses para·proporcionarsé el sus--

tento." (16) 

' 

·' ... 

Como consecuencia de lo anterior los.primeros grupos de 

.mexicas se hicieron·presentes en él area¡ penetrando a eiia 

por Olinala, Cualac y GuamuxtitUn·, fundando pueblos· y ciuda

des que hasta la fecha existen, 6stos no p~netraron al terri

torio del señor to tlapaneca; sino. que se aitu~ron de tal foz:ma 

· que colindaban con élios por' el oeste y n~rt~ ·formando· un semi-
• ' •• t 

" 
.circulo en torno a ellos, y no estuvieron, sujetos al pago de 

:tributos a loa tlapan~caa. '• ,·:·. 
,,. 

. ' . . ' . 
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La segunda oleada de emigrantes penetr6 al señor!o tlapan~ . 
ca e incluso siguieron mb al sur hasta la provincia de Xica-

yan, en el siguiente pasaje nos señalan las razones de su pere-

grinaci6n: 

". •.as se bajaron ~irando sus qargant ••• s·, y 

su padre de tecamolotzin qued6 med.io muerto:· 

los, que antes llegaron esos,primero se bini! 

ron: y su Padre de Chimalpopocatzin (que en 

castellano "significa .Bolean redondo) qued6 ·..: · 

en Toluca, quando binieron l~s mugeres que' .. - . 

anunciaron las calamidades, que se com!.an -

hasta sus hijos: que ya estava la calámid~d 

·.cercana a México; cuando· se combi.nieron de·-

. q~e i'a hambre. hav!a llegado: y ya hav!an be

rif ica.do por cuatro ocaciones guerra, enton

ces se binieron hombres, y mugeres, y los M! 

xicaraos, y . los de . Xochimilco Con 9rande cor- .· 

testa se Ablaron, y dixeron bamQnos si'ª·ª 

Tlapa, bamos aver q(u)e tal es su amenidad •.•• '! 

(17) 

(' 

PoshriorÍnente los aztecas someten a 'los cohuixc'as, lo ,que 

proptci6. la Úegada de nuevos. elemento~. del An4huac, en rela

ci6n a ese hecho los histor.iadores dicen i 

·_._.',, 
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"Moctezuma •.• march6 a la provincia de los c2 

huisques, al medio d!a de Mejico para vengar 

la muerte que aquellos pueblos. hablan dado a 

algunos mexicanos. En esta gloriosa expedi-

ci6n agreg6 a su corona los Estados de Huax

teopam, Yauhtepec, Tepoxtlai\, Yacapichtla, To 

tolapan, Tlalcozauhtitlan, Chilapan." (18) · 

Tenemos ~ntonces que a escasos años ~e la calda del seño

. do Úapaneca, ia conformaci6n .•tnica del &rea se encontraba .... · . ' ' . ' . ' .. 

casi como lo esta en la actualidad. Tlapanecas al sur, Mixte-' 

cos al oriente y en el norté y poniente Nahuas. 

LOS ... aztecas se. empiezan a extender militarmente al sur con 

TiZC)~Zicatzin, quien realb:6 la primerá intenci6n en forma para 

someter a.los. tlapanecas, y~un cuando penetr6 a· su. capital in

ciner4ndola, ·no pudo consumar su vict~ria tot~l, Tizoc dej6. una 

guarnici6n .en la parte nor.te del señorlo en el lugar denominado 

Tetenanco, a escasos cinco ki16metros .. dé su capital. 

Ahuizotl, el m4s tenaz guerrero que. tuvieron los aztecas 

en t.oda su· h~storia, conql1ist6 finalmente el señ~do en el año 

de 14&6,. los hlstc:>riador~~ nos .. dicen 'de e.se acontecimiento es

cuetamente: 

(' . . ,. 

,t·¡· 
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"Sali6 de nueva cuenta & la guerra contra los 

'de Cozcaquauhtenanco y obtuvo una completa --· 

vic'toria; pero por haberle hecho una grande -

resistencia·, fue eón ellos muy severo y 

cruel." (19) 

Los aztecas ten!an por· cost,umbre cuando lol!I pueblos. se et.a

ban por la paz, de res!?9tarles sus tecutlis, y 'la tributación' 
. . 

mas que una im!>osicitsn.unilateral era el resultado de \1rl acuer-

do; pero cuando se opon!an y eran de ordinario rebeldes la dom! 

naci6n no s6lo se·· traduc!a · en la entrega peri6dica de éxcesivos 

y onerosos tributos~ ,los qu.e seg(ln la enl!rglca expresi6n. na

huatl¡ "tequitin tlacotl", tributaban como esclavos, sino que. 
. . . 

sus tierras eran repartidas. entre .los vencedores. y lea impon!an 

tecutlis, con este señor!o fueron especialmente duros y para Ún 

controi absoluto de él, establecieron un complicado .. sistema mi

litar, econ6mico ··y religiOso, cuyo centro fue ChiepetUn. · 

A la cdda del señodo tOdos.los pueblos tributarios a Tl! 

pa Y: aun los que no lo eran haata ese momento, pasaron a tribu

tar a' la. triple alianza. ·El c6dice Mendocino señ~la a Tlapa c2 

mo cabecera de la provi~cia, · pe~o los. lienzos ·de· Chiepethn son· 

m•• detallados en cuantoseñalari a. esta poblacidn -Chiepetlan':" 

como el sitio en que .. conc~ntraban todos ro. tributos para 

ser enviados a Tenochtitl4n.v!a Cualao. 

' ..... ' 

. . ~ 

,,·; 

/ 
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Algunos de los pueblos que tributaban dentro de esta pro

vincia eran: 

Tlapa Oztocingo 

Tototepec Tlaquilcingo 

Yoguallan Petlacala 

Huasteopam Ichcateopan 

Ahuatepec Atlamaxaque 

Xocotla Ahuácatla 

Acateopan Acocoxpan 

Metlatonoc Ocoapam 

Tlatzala Huitzamulla 

Axoxuca Acuitlapa 

Quaytecohtzinco Malinaltepec y 

Totomixtlahuaca. 

Los dos mencionados en altimo t6rmino fueron agregados co

mo tributarios a la triple alianza en los tiempos de Moctezuma 

el Joven. El monto de la tributaci6n entregada cada ochenta 

d!as era la siguiente: 

800 tilmas, 

400 tilmas de fibras, 

40!1 huipiles, 

10 barras de oro, 

20 ~edidas de polvo de oro, 
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2 vestimentas de guerrero con insignias de tigre y 

aoo tecornates o calabazos. (20) 

Al ser sometido el se~or!o tlapaneca, los Aztecas estable

cieron el centro de control político y militar del mismo en 

Chiepetlan,dicho pueblo tenia una fuerte guarnici6n de nobles 

guerreros aztecas, -a decir de Joaqu!n Galarza- (21) de igual 

forma que un consejo de nobles integrado por tres miembros: los 

primeros ten!an las funciones de mantener e1 orden en la provi!! 

cia, y la impartici6n de la justicia los segundos, en otros lu

gares estratégicos establecieron reuniones de notables como en 

Tlaquilcingo y Ouaytecohtzinco, los que debieron haber tenido 

funciones de. impartir justicia y otras relativas a la captaci6n 

de tributos. Los aztecas establecieron también tecutlis en los 

pueblos aliados Tlapa, Tototepec, Yoguallan y Acateopan, y ade

más en los siguientes: 

Atlamaxaque, 

.Ichca teopan, 

Metlatonoc, 

Tlatzala, 

Huaxteopam, 

Axoxuca, 

Cualac y. 

Huamuxtitlan. (22) 

El control férreo del área es explicable dados los cons

tantes intentos de rebeli6n de los tlapanecas, los que repleja

dos al sur para evitar el pago de tributos se habían aliado a 
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sus hermanos, los yopes. Los dos Gltimos bastiones tlapanecas, 

Totomixtlahuaca y Malinaltepec, cayeron en poder de los aztecas 

entre los años 1513 y 1517, mas sus revueltas continuaron. 

D) LA COLONIA. 

Los españoles llegaron a la regi6n entre 1521 y 1523, y 

desde luego empezaron a poner en pr4ctica los mecanismos tradi

cionales para aprovechar los recursos del 4rea, de los cuales 

analizaremos la encomienda y el repartimiento forzoso, las ca

jas de comunidad, las congregaciones y algunos aspectos de la 

organizaci6n política y la tenencia de la tierra de las comuni-

dades y otros relativos a sus relaciones de intercambio. 

LA ENCOMIENDA. 

La encomienda de Tlapa abarcaba lo que en la actualidad 

son los diez municipios que conforman los distritos judiciales 

de Morelos y la montaña, al norte incluía el municipio de Alpo

yeca y parte de los de Olinala, Cualac y Huamuxtitlan pertene-

. cientes al distrito judicial de Zaragoza, ~l sur parte de los 

municipios de San Luis Acatl~n y Azoy6 del distrito de Altami

rano, y partía t~rminos por el norte con las encomiendas de 

Olinala y Huamuxtitlan, las que algunos autores consideran co

mo parte integrante de la encomienda de Tlapa, por caer dentro 

de la jurisdicci6n de la misma Alcaldía Mayor, cuya cabecera 
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era precisamente esta ciudad. Por el sur con la provincia de 

Xolapa, Cintla, Acatl4n e igualapa, que estaba integrada por 

pequeñas encomiendas. Por el este con las pequeñas encomiendas 

de igualtepec, Tamazola, Tlachichilco y Tlapalcingo de la juri! 

dicci6n de Huajuapan. Por el oeste con la encomienda de Chila

pa. 

En un principio Cort~s apart6 para si la provincia en vir

tud de sus riquezas en oro, pero luego se la dio en encomienda 

a Francisco de Ribadeo, al morir este en 1527 la tuvo en pose

si6n Alonso de Estrada, enseguida se dividi6 y se le asi9n6 a 

Bernardino V4zquez de Tapia una cuarta parte de los tributos en 

tanto que Alonso de Estrada conserv6 las 3/4 partes restantes. 

La Primera Audiencia dio a V4zquez de Tapia un cuarto rn4s, pe

ro la Segunda Audiencia revoc6 lo anterior tomando para la Co

rona las 3/4 partes, los 2/4 de Estrada y 1/4 de Vazquez de Ta

pia. En 1532 por una Real Ordenanza los 2/4 de Estrada le fue

ron devueltos a su viuda Doña Marina de Caballer1a, a V4zquez 

de Tapia se le ratific6 el cuarto que ven1a disfrutando y la Co 

rona conserv6 para si el cuarto restante. 

La viuda de Estrada que pose1a la mitad de la encomienda, 

se la transfiri6 en 1537 a su hija Beatriz de Estrada esposa de 

Francisco v&zquez de Coronado, ~ste falleci6 y doña Beatriz co~ 

tinu6 corno poseedora y corno tal aparec!a en 1597. Por un corto 

periodo comprendido entre 1560 y 1563 o 64 Luis Ponce de Ledn, 
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quien era esposo de una hija de Doña Beatriz aparece como po

seedor, debido tal vez a una renuncia temporal de sus derechos· 

a favor de él, su yerno. Para 1604 encontramos que el tenedor 

de esta párte de la encomienda.eraun nieto de Alonso de Estra

da llamado.Francisco .Pacheco Carbajal Bocanegra. (23) 

La parte de Bernardino:vazq~e'z de Tápia fue. incautada por 

la Corona cuando este murió en 1559, pero en loa siguientes 

años sus desce~dientes' la recuperaron y para 1699 todav1a la 

conservaban. 

La tributación de la encomienda de Tlapa hasta 150 consi.! 

. tta prindpalmente en oro en polvo/que no era. una producción 

.nueva en el &rea, pues desde la prehispanidad diversos pueblos 

lo ven1an tomando de los lechos de los r!o~. Esta inclu!a tam

bién bienes ~n especie como miel y cera,adem4s de hómbres de se!'. 

vicio, aunque esto tUtimo muchas tasacciones no lo mencionan. 

La recaudaci6n de los tributos de hac!a a través de varias ca~ 

ceras a cargo de ~obernadorea indios, quienes lo hac1an llegar 

· a Tlapa-:.Tlachinola · una vez que . tomaba su parte· el propio gober

nador y Calpixque. Hasta la fecha señalada figuran trece cabe

. ceras y. 'tributaban cada, oc~enta dlaa de la siguiente forma.: 

' '.~· . 

:.i._ ':. 

-, :1 

. ~ ; . 

•'' '' . .... . .,._·' ·:·' 1 • 

.·,' . .. .'': .. 
í; '. 



Azoyll 

. Atlimaxaque 

Atlixtaca 

Caltitlln 

Cily~lapa 

Chiepet1'n 

Ichcateopan 

Yoguallan 

Petlacala 

Tlapa. · 

Tlachinolla 

Totomixtlahuaca 

Tenango·· 
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52 ~ pesos de oro en polvo y una carga de 
pescado,. 

130 pesos de oro en polvo, 5 cargas de mil 
y una de cera, y dem!s qu~an para la. cal
pixca. · 

Las diversas. tasaciones no mencionan sumo!! 
to. 

771s pesos de oro en polvo, 4 cargas de miel 
y una de.cera. 

36 pesoil de oro en polvo, 2 cargas de miel 
y una de cera. 

42 pesos de oro en polvo, 2, cargas de miel, 
una de c:era y .dos mil ca.caos.. · .. ' 

4Sls pesos de oro en polvo, 10 jarros.de 
miel y una carga de cera. 

46'S pesos de oro en polvo, una carga de 
miel y una de cer~. 

4S"i pesos de oro en polvo, 3 cargas de 
miel y una dé cera. 

62 pesos de.oro en poÍvo, 3 cargas y 5 ja
rros de miel y 3 cargas de. cera. 

12Spesos de oro en polvo, 6 cargas y 4 
jarros de miel y seo pallas de cera. 

90"i pesos de ·oro en polvo, una carga de 
miel y una de cera. ' 

44 pesos de,. oro en polvo. y 2 cargas de 
·miel, demb de lo que dan al gobernador y 
.calpixca·., (24). 

, El ·monto de la tributaci6n era. establec.i,do .por' el _enc0-
. . . . 

mendero en acuerdo. con el gobernador ind.io. Los pueblos en los . 

que loa gobernadores perd!an fuerza, protestaban por lo excesi

vo de las cargas, que se h,aclan cada vez ma's pesados ya que los 

recur•os en oro se empezaban a.agotar -ya ,en la tasaci6n trans-

:·' 
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crita se dec!a que Cuytlapa, Ichcateopam y Yoguallan compraban el 

oro para tributar- y !)or la constante dhminuci6n de la pobla

ci6n, en 1548 hab!a 7 431 tributarios en las trece cabeceras 

que c0mpon'!an la encomienda, 5 331 en 1551. y 3355 en 1611. 

Para 1550 notamos cierto intento para fijar el monto de 

·· les~ ·tiibutoa de ácuerdo al ndl!tero. real de tributarios y a 'la, - ' . '.' . '- ·, - ' ' 

; . . ' . . 

calidad.de la·tierra, en 1557 seeetableci6 un.¡)eso de ore;> co-
mGn y media fanegade·mdz ·por tributario~ calidad que· a veces 

'•e'.pon!a.'a niños ~e 10 o 12 añós;:es !>ert~nent~'señalar que la. 

tributacic'sn en oro comdn no consist!a necesariamente en·ese me

tal, ~ino que. pod!a s.er -como lo era.:. en bienes en especie. Pá 

ra 1570 figuran en' las tasaéiones que toda el 4rea.tributaba en 

·moneda, pero se siguieron ·presentando casos en, que las c~bece

. ras no l~. hac!án ~as!, tributaban en es!Jecii:! a .los encornendeios . 
' ' ' 

y al Alcálde Mayor· quien .los vend!a y de esa manera se'cubda 

el real tributo, e.ata pdctica sigui6 presenUndose en todo el 

siglo XVII. · 

Los Uirininoa de . la entr_eg!l del tributo cambian tambUn de! 

pude .de l«;' segund.él .mitad del. siglo XVI,, pues a.hora se hadan 

poz: 3 veces al año. en lugar de lá pr~ctica prehisp4nica de ca

da BO dtas. La desaparici6n de·los ~ervicios personales .tam

bi6n ae: inicia en es~s fe.chas,· las tasaciones de las· cabeceras 

que tradicion.almente . las contemplaban ya nó los mencionan y 

cuando lo hacen lle les señala a loa· indios un sa'iario .mensual 

' 1, '~ .. 

. ;. 
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de varios reales. 

Para finenales del siglo citado encontramos las primeras 

Cajas de. Comunidad, y es irnportante s.eñalarlas en este lugar 

pues a través de ellas en un principio se cubda el tributo, 

. pues en. ella se concentraban di ver.sos bie.nes y de allt se des- . 

tiriaban al encomenderó, al Alcalde Mayor y gobernador. 

Finalmente encontramos que para el. siglo XVII ia e~comien

da ya hab!a dejado ~e ser mero instrumento de exac.cidn directa 

de bienes y trabajo; el aprovechamiento de la mano de obra ind! 

gena se empezaba .·a . realiza.r a travb de. otras figuras, y otros 

.mecanismos constinuáron la .exaccidn de .bienes. 

CAJAS DE COMUNIDAD. 

LasCajas de Comunidad ele las diversas cabeceras sdlo en 

su.inicio sirvieron para ayúdar a pagar los tributos, pues con

forme pasaba ~l . tiempo se iban empleando cada vez mb para sus

tentar a los ministros de la iglesia y para algunos beneficios 

·· 9Gblicos: para. hacer'se de fondos los cabildos y los religiosos 

impon!an servi~ioa .: p~isonales, que pod!an consistir en' hacer S!!_ 
1 - • • ' 

menteras en la tierra comunal, criar ganado, etc. 

A iniciativa de los ref.iqiosos ··se cr~aron cajas de .Comuni-

..•.. ~ .. ,· " ,, " ' 

.":·.',' '·. 
.,1,, 
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dad incluso en pueblos que no eran su habitual resid'encia • 

Los excesos y las tribulaciones que les ocasionaba esta.figura, 

eran demasiadas, tal como lo expresa en el siguiente p4rrafo 

Alonso de MontGfar·en la relaci6n del arzobispado de Mdxico al 

real consejo de indias sobre asuntos referentes a las 6rdenes 

reliqiosas, al referirse en uno de sus puntos a la zona·de ·Tla-

pa: 

,·_·, t' 

" •••.. y no . solamente ..los pueblos donde los re 

ligiosos ,est4n hay las dichas cajas y casas ·. · . 

. de comunidad, per~ ~ada cabec.era, y muchos ~ 

sujetos han hecho semejantes cajas y casas, 

donde hay muchos ·bienes, todo sudor de · los·. -

pobres maceguales~. 'i.as dichas' c::ajas y casas 

de comunidad conviene quitarlas ••• porque;.._ 
,• 

son una Uran!a ~· cruel sujesi.6n .de los in--

dios, de sus personas .y hacienda ••• lo uno. -

porque hacen trabajar a dichos indios por :__ 

fuerza, para· la.dicha.comunidad, en semente.;; 

ras y otras granjer!as .los caciques, gobe~n! 
dores Yp~incipales: y dado que donde hay re

ligiosos o cldrigo, de alU 'los mantiene, el 

resto lo gastan 'los caciques en.fiestas y bo~ 

rracheraa ·Y ~n .otras ·uUlidades .propias sin ~· 
.1 

tener respeto.al bien comtln, 4, las.veces he..;- ' 

ch~n cruele~ ·derramas, .y lo m'8 lo gastan los 
. . ·. " ' ' . . 

'dichos caciq11es ~ •.• "' (25). 

\"; 
··."- ,. 

'" . .,!· 

···_(·'. 

. _.;· 
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Y al teferirse concretamente a los·religiosos dec!a: 

. ' 

,· .·· 

ºLos .religiosos son señores de. la dichas ca

jas en sus distritos. y aun muchos las han t~ 

nido en sus celdas, .tienen supr~mo mando so-.. 

bre los incHos m4s que .. si fueran sus. ·propios 

vasallos, y sobre las dichas caja& que lo -

m'8 se gasta a su vol\lntad, y si algtin caci-

. , que o pdncipal se opene. lo hacen . quitar de 

su gobierno y señor!o." (26). 
:•; 

Los fondos de las cajas se utilizaban.tamb!en para pagar 

'los pleitos de sus 'tierras, de las c:abeceras·con sus suj~tos y 

,otras de s~s distdtos1 como.no's dice Montufar:. "Gastan grandes 

cantidades de dinero en procuradores·, nahuatlatos y escribanos, 

. lo cual hacen con el aparejo que ·tienen de las cajas de comuni-

dad." (27) 

' ;~ 

REPARTIMIENTO .. FORZOSO. 

Despu's de 1554. las listas de tasaciones. no contemplan ya 

··hombres de servicio, 9ero ésto no '(itiiere clecÚ que en la pr&:ticia 

hubiera~· desaparecido· del ttido, pu~s no es sino, hasta 1590 cuan 

do .encontrámos que el trabajo oblig,atQrio remunerado los hab!a 

·Súolido. . ¡ ... ·'· ·.1:. 

J, 

':-;: 
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Se pqd!an beneficiar con los repartimientos: los españo

les, los gobernadores indios y los principales. Los indios de 

servicio se empleaban en todas las labores imaginables, pues no 

se especificaba al cual se destinaban, as.! eran coman que se 

ocupasen en la agricultura, en pastor!as, en incipientes tela

res y en las minas de Zumpango y del Ayot:eco, la prim.eraen la 

provincia d.e Tixtla y la segunda en la de Chiahutla. Estos 

serv.icios desde: te~pr~na ~poca empiezan. a ser Hmitados ~15.90-~ 

una .de.;las razones .para ello lo fue sin duda al9una Ta disminu

c,i6n ~iarmantede.lapoblacid~1 primeramente fueron restrigidos 

a,;laa minas y ~·la ~onstruccidn del fuerte de Acapuico, poste

riormente el beneficio de la figura qued6 reducido al.Alcalde 

Mayo,r y a los frai.les Agustinos, res~ecto a ~stos es importarit:e 

señalar que desde antes de que surgiera esta figura, se hab!an 

·. servido. del oúat~quitl -trabajo voluntario para '1a comunidad

para.la construccid~· de .. los ."conventos" de Tlapa, A:i~ozauca~ 

At:lixtaca y Totomixtlahuaca entre otros, y as! los siguieron· ha 

ciendo para todas las cosas de iglesi~,y s6lo acud!an al rea

partuliento cuand.o ~ealizaban· viajes al puerto de Acapulco a 

doÓde iban a adqui':Cii- · mercadedas que · despÜ4!s vénd!an \,en· la ·r'e.:. 

gld~, ya que los empleaban como arrieros y 'cargadores. LÓs Al-
.' '·'" 

caldea Mayores los empleaban en todos loe servicios. 

'Auri cuando 'la· l.egi8laci6n estabieCla que sé .les pagase un 

jornal justo, no se ha~!~ 'asi: la mayor parte de los documentos· 

nos dicen que los ind':Í.os'.era'n obligados á .frabájar a jorri'adas 

ex~ft•ivas ':! en lugares aiéja?os. d~ · sus · ti'~bi tu~le~ reddenéiaa ·y 
.. ,. 

•\ .,.' i,i 
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que no se les cubrían sus salarios y cuando se llegaba a hacer, 

·no·se les entregaba a ellos directamente sino a sus gobernantes 

y principales. 

Los repartimientos siguieron vigentes durante el siglo 

XVII y xy1II para los Alcaldes Mayores y Religiosos. Durante 

. la priJÍlera mitad del si'glo XIX las autoridades· seguían .valil!n-. . 

dose de esa figura;y consenUan que los hacendados del valle de 

Tlap~ Ía practicaran en los cultivos de. fa caña de azOcar prin-

cipalmente• 
,·, . .., 

CONGREGACIONES• 

. . . ' 

La·>riecesidad de los españoles. de contar con. mano de. obra 

;· cercana a los C

0

entros de producc'i6n agrícola y. minera fue ei 

princip~l m6vil para la realizaci6n de las congregaciones; para 

tal fin ' en un pr!ncipio no se. crearon nuevos pueblos como en 

otras .regiones,· sino.que.la poblaci6n de varias estancias suje-

tas era concentrada. en sus respectivas cabeceras, tal como suc! 
. . , . . ... ' ~ .. 

di6 en los años de 15.60 a 1570, . ~ . :~ 

J • • • 

en otros. casos. eran púestos 

en lugares que tuv:i.eran ·tierras de riego como Tlapa .o Ichcat.eo-. 
' ' ·'. ·, 

pan. De .esta focha .data b unión de. las cabeceras de Tla!>,a y 
'·. 

Tlachinolla, las que aunque estaban unidas geogdficamente jun-. 

to. con Caltitl4n habf,an v~nido siendo unidad~~ administrativas 
. ' ' . 

diferente~; las dos J¡>rimeras se unie_ron en una sola, en' tant~ 

que la tercera sigui6'Coino caJ:>ecera conservando. su propio cabi!, 

,·, 

«· . 
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do y sus propias estancias sujetas. 

Estas primeras congregaciones no tuvieron los resultados 

esperados, los indios retornaron a sus antiguos pueblos en la 

primera oportunidad, ya que en los nuevos sitios no ten!an tie

rras para sus sementeras. 

Aunque los documentos de la época que tuvimos en nuestras· 

manos no dicen nada al respecto, inferimos que entre 1598 y 1605 

se realizó otra serie de congregaciones. Tenemos que después 

de que se realizaran las primeras en 1560-70, hab!a en el área 

122 pueblos entre cabeceras y sujetos, (28) y poco antes de 

1598, lJO poblados, en los primeros años del siglo XVII estos 

disminuyen considerablemente, pues de los 130 las diversas rela 

cienes mencionan aproximadamente de 70 a SO, entre las que se en 

cuentran las tradicionales cabeceras y aquellas estancias con 

ubicación geográfica más o menos favorable, junto con otras 

26 estancias que hasta esa fecha ninguna relación las hab!a men 

cionado ya que pudieron ser creadas en esa fecha para congre

gar a los indios de las estancias que reubicaban. Después de 

1610 algunos de los pueblos omitidos en los primeros años del 

siglo nuevamente aparecen en las relaciones, otros definitiva

mente no. (29) 

Buscando en la memo~ia histórica de las comunidades, en

contramos que en sus tradiciones que datan de la colonia se h! 

ce referencia constante a que antes se asentaban en otros si-
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tíos, y que al llegar al nuevo se les antepuso a sus tradicio

nales nombres en nahuatl el de un santo cristiano, éstos datos 

nos hacen suponer que fueron congregados por los españoles. 

TENENCIA DE LA TIERRA. 

Los españoles s6lo tomaron para sí las tierras del valle 

de Tlapa, en las cuales formaron pequeñas haciendas, los habi

tuales poseedores de ellas como sabemos emigraron al sur, los 

demás pueblos' p'uede decirse que en término generales siguieron 

conserv!ndola; y en su tenencia encontramos dos formas: la in

dividual y comunal. 

INDIVIDUAL. 

Era comdn que los gobernadores indios y principales hici~ 

ran trabajar a los macehualles de lascabeceras y de las estan

cias las tierras comunales en su provecha, pero hemos encon

trado en el 4rea mixteca-oriente de la encomienda- en el año 

de 1639, dos casos en que estos tenlan tierras a titulo ?erso

nal; el primero es el de: "Don Juan de Alvarado, cacique de 

Tlapa cuyas tierras lindan con las de Lucia de Terrazas ~ Moc

tez uma cacica de Igualtepec, Jurisdicci6n de Huajuapam." y el 

segundo el de "Juan de f1aldonado y Alvarado cacique y princi

pal de Santa M6nica Alcozauca." (30). 
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En el área Nahua V Tlapaneca no hemos encontrado indi-

cios de propiedad individual, por lo que creemos que sólo en 

la zona mixteca existió al igual que en su extensión geográf i

ca, la provincia de Huajuapan en donde los casos sonmaltiples. 

COMUNAL. 

La gran rnayorta de los pueblos conservaron su propiedad 

territorial. Los españoles se refieren a ella denominándola 

tierras del comt1n, de la cabecera o de la estancia.· Los docu-

mentos checados sobre la materia nos dicen que los pleitos de 

tierras en la región no era con los españoles, sino con otras 

comunidades -sobre todo siendo de etnias diferentes- por cues

tiones de l!mites, por lo que desde temprana hora los diversos 

pueblos se preocuparon porque las autoridades reales provinci~ 

les les confirmasen las que pose!an, o bien que los pus'ieran 

en posesión de aquellas señaladas en sus t!tulos prehispáni-

i cos y que de hecho la ten.tan otros pueblos. El reconocimiento 

de su propiedad comunal fue un 9rocedimiento repetido en toda 

la época colonial realizando las m4s de las veces en base a 

viejos documentos indios. 

Las tierras de la comunidad se divid!an para su aprovech! 

miento en dos: aquéllas destinadas al beneficio de la comuni

dad, que eran trabajadas por todos los integrantes de la mis

ma poniendo los productos en las cajas de comunidad, y aque-
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llas de beneficio individual, de la que cada jefe de familia 

tenía una parcela en usufructo para su propia subsistencia y 

pago del tributo. 

Todo lo concerniente a su administraci6n y regulaci6n in

terna eran funciones que recaían en los respectivos cabildos 

de los pueblos. 

ORGANIZACION POLITICA. 

Hasta antes de 1530 la provincia de Tlapa no conoci6 otra 

administraci6n que aquella de los encomenderos, en ese año se 

realiz6 la primera divisi6n provincia'! y ~sta qued6 bajo la a!! 

ministraci6n de un Teniente de la Alcaldta Mayor de Minas de 

Zumpango a excepci6n de la parte sur de la provincia -Azoya

que qued6 comprendida dentro de la provincia de Xolapa, Cin

tla y Acatl4n con Jurisdicci6n en Igualapa. Esta administra-· 

ci6n dur6 bien poco , pues para 1532 cuando la segunda audien

cia tom6 para la Corona las 3/4 partes de la encomienda, la 

provincia estuvo a cargo de un corregidor, ~ste corregimiento 

con posterioridad, probablemente en 1536 se convirti6 en Alcal 

dta Mayor, titulo con el cual permaneci6 hasta 1787. 

En 1570 las encomiendas de HuamuxtitlSn y Olinala, ubica

das al norte de Tlapa salen de la Jurisdicci6n de la Alcaldta 

Mayor de Minas de Ayoteco -en el actual Estado de Puebla- y 
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quedaron comprendidas dentro de la de Tlapa, Schu~t-Jena_ (31) 

nos dice que en esa misma fecha la cabecera de Cuytlapa pas6 a 

la Jurisdicci6n de Igu~lapa~ pero curiosamente en documentos 

posteriores la seguimos encontrando como sujeta al gobierno 

provincial de Tlapa, el mismo autor nos señala_ que en 1579 la 

cabecera de A2cyG volvi6 a la· jurisdicci6n ·de Tlapa, pero como 

en · el caso _de Cuytlapa sucedi6 . q':le en e_l tiempo en . que supues- . 

tuneríte estaba bajo la Jurisdicci6n de Igualapa·USJ0-1S79) 

algunosdocúrnentos la siguieron contemplando como cabecera su

jet~ ._a _la Alcald.h Mayor de Tl.itpa. 

En los afio& posteriores no encontramos modificaciones en 

la Alcald!a Mayor, que. sigui6 a_barcando la totalidac;l de la en

comienda de Tlapil:, as! como, las de_ ,Huamuxt.itUn y olinala, 

ten!a para entonces la,s · siguientes cabeceras: 

1.- Azoyuque, 

2.- Atlam~xaque, 

J.- Atlixtaca, 

4.- Caltitl~i. '(unido geogdficame~te a Tlapa~ 
Tlachinolla) 

·S. - Cuytlapa, · 

6.- Chiepet1'n, 

. 7 ~ - · Ichc~teo~a~. 
s.- Yogu~Uan, 

-. ·.': .,. 

9.- Pe~lacala,, '- .. 

'· 
' ' 

10.- Tl.iip19'-Tl~chinoila',, (cabecera de,'i· gobierno ·pt2 
·.vinoial) 

Tot:ómixtiahu~ca, y 

Te'iiá~~º~: · n2> • . , ' ''. 

J ~;" ' 
; .. ,,\,; 
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En los años siguientes se present6 un proceso de frag-
. . . 
menta~i6n de.· 9ueblos, que se empez6 a dar como respuesta a 

la'encomienda y las congregaciones, el-cual continu6·durante 
. . . . ' . . . 

todo el-siglo.XVI y·JIWII· Esto vino a.mOdificar la divisitsn 

terrÍ.toriál del~. regi6n, pues algun(:)'•pueblos se hicieron in

. dependientes de •us ·cabeceras, pas~nd~ ª' ~er sujetos 'de otras. 
¡' . • • 1 

o bien . se' conv~~t!an en cabecer1t's en tanto otr~s ~rdta'n t~l 
... categorta P()lltica, muchos taC::tore~ 'in~luyeron pa~~ qu~ Es'to 

s.ucedie:ra, e~~re otros l~s ~iferent~l¿dialfc~os en~r'e la cab~~ 
cera y los sujetos, la lejanta de ünoa''y Ótros 1 Ú dislninuc16n 

. . . ' 

. de la pobl~ci6n, .ei desarrollo de cf:ertas actividad.es prod,uc-. 

ti vas' y las nuevas rutas co,merciales C::~l'l la cost~; •los cam-
, . ' 

bios. de sede:de las par~oqufas.y el es~ablecimiento dé nuevas. 

'. oeaafortunadamente' no' :t~nemos d~tos. ~~ncret~s ~cerc~' de la!¡ 

· · causas precisas. en cada' .c'~so concntb, s6lo tenemos que para 

1787 la provincia ten ta las ·siguientes cabeceras: 

· ... 

~ •. . 

1.- Atlixtac, 

. 2 o. - · Axoyd , C,3 3 > 

3. - ctiiepetlan, · 

. 4 •. - Ixcateopan, · 

S•~'Totomixtlah~aca, 

6.- Tla9a, 

7,..- Alcozauca, 

·,.·:·:.: 

::': 

··,·· 

s.-· Atlamajalcing9 del' M~nt:~, 
, •• '. 1 • ·' ~'. • 

9 .• - Metlatonoc, . 

. ·.:¡ 

:,I; 

_":: ·r,. 
:.: '.··,-· 
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10.- San Luis de la Costa, y 

11.-· Zoyatlan. (Ú) 

De las cabeceras que habla en 1579 s6lo subsistlan como 

vemos las 6 pr.imeras, pues CaltitUn se habta convertido en 

barrio de Tlapa, y Atlamax·aque, Yoguallan, Petlacala y· Tenango 

habtan queado como estancias sujetas a dsta. DeCuytlapa no· 

·· · : tenemos datos, laa cinco r~stantes1 nuevas' cabeceras, ,y aunque 

· .. no tenemos datos pr~cisos ·de la fechá en que obtuvieron tal 

·'.'' 

categorla, creemos que esto debi6 suceder en la primera mitad 

del•. siqlo XVIII. : . 

Para 1787 la provincia·es administrada por un subdelega

do, primero de la intendencia de M4!Xico y en.1793 dela c:ie · 

Puebla,. la i.ntroducC:i6n de la figura de la intendencia no sig 

niUc6 ningCln cal'Ílbio en la jurisdicci6n dé la 9rovincia, en 

el resto de la ~olonia tampoco hubo modificaciones en las ca-

• beceras, pero en el siglo'·XIX. continuaron. 

Duránte todo el siglo XVI, la adm.inistraci6n interna de 

las· comunidades sigu6 Siendo conforme a los modelos prehisp&

nicos locales. La exacci6n de bienes y trabajo se hada a 

trávds de las' cabeceras . que eran aquellos· pueblos en que. resi- ' 
' ·, ' 

dla el tecutli ~ datos fueron conservados en· sus puestos con el 

·nolÍlbre de gob.:.ernadores y erari los 'resp'onsables en el·cump~i-

·miento de .lae . ob.Hqaciones que les imponhn· Jos españoles, los 

·· .9ob'.'"ernadore11 eran auxiliados por los funcio1larioa <tradiciona

les. · 
'•·¡ 
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En el siglo XVII, para el mejor control de la zona se em

pezaron a establecer cabildos en las cabeceras. Los goberna

dores indios. presidian e.stos '?uerpos colegiados en donde coe

xist1an las nuevas denominaciones: alcalde, juez; regidor,, con 

los.viejos carqos, Calpixques, tlayecanques, t'opilles1 y hab1a 

un desorden en las funciones, pe'ro eso 11º les interesaba dema

siado a losesg>afioles sin~.el cumplimiento de.las.obligaciones 

que los pu~blos .. ten~all re11~ecto a ellos, independientemente 

de que .tal o cual funcionaria las reali~ara, ad entregando· . . . . 

e1 tributo en los tfs'rminoa establecidos, las cuotas· de hom-

b~es y cumpliendo con.las exigencias de· las cajas y de algu-· 

nos religiosos no se les molestaba en mayor grado·~ Las comu:.. 

nidades ·puede decirse que ten1an cierta autonom!a interna, im- · · 
' ' ,. ' ' . . . 

· .. part!an justicia ~e acue~do a sus reglas Y. s6lo acud1111 antºe· 

el Alcalde Mayor cuando se suscitabán. problemas entre es.paño

les e indios y entre las comunidades, fsta.s gracias a ·su rel!. 

tiva autonom1a pudieron conservar muchos aspectos de su orga-: 

nizaci6n prehispánica.-

·.Para el siqlo XVIII encontramos que exiaUan. cabild()S. 

hasta en las estancias sujetas a )as cabeceras, Asto~ se in te- · 

graban. generalmente de. Alcalde I11dio, pixc.al y Tla~e~anqui • 
. _· ' ' '·.· :" ·,,. ' 

Se encargaban de recaudar el tributo eri la estancia y,de hace!: 

lo llegar a .su cabecera, quien a .su vez lo enviaba a la sede 

de la Alcald1a MayornJe igual forma cumpl1a ·con las obligacio-. 

nH que le impon!asu cabecera, y es de suponerse qUf!! ejerc1an 

,i ···,,, 
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funciones administrativas y judiciales en su 4mbito. 

No tenemos datos muy concretos res9ecto a los mecanismos 

seguidos para la integración de los cabildos, pero creemos que 

en un principio debieron integrarse delos principales, que eran 

los que de alguna manera ten!an algo que ver con el antiguo m2 

delo y que hasta antes del establecimiento de los cabildos de

bieron haber fungido como auxiliares del gobernador, que era 

el que los designaba y tambi~n el que de.hecho administraba la 

cabecera y el enlace entre ~sta y la Alcald!a Mayor y los enco 

menderos. Cuando desaparecen los gobernadores el cabildo si-

guió integrándose de principales, quienes se turnaban los pues 

tos hasta que gradualmente estos van designando en los 1 cargos 

bajos a gente coman o macehualles, con posterioridad su parti

cipaci6n fu~ coman y se empezó a considerar como una obliga-

ci6n para con la comunidad junto con otras como la participa-

ci6n en cofrad!as y mayordomtas. En ese largo proceso los fi-

nes de los cargos se delimitaron y se escalonaron de acuerdo 

a la .importancia que tentan para la comunidad, la misma cali

dad de principal habta variado, ahora eran aquellos viejos que 

habtan servido a ella y que eran los de más conocimientos en 

las cosas de la comunidad. 

(1 

La estructuración de los cabildos de las estancias suje-

tas no debi6 haber .variado mucho con respecto a sus cabeceras. 

Circunstancias qeoqrUicas hicieron que la nueva fig'ura llega

ra a ellas m's tarde, pero su conformaci6n social m's homog~nea 



- 206 -

en relaci6n con las cabeceras, permiti6 que la participaci6n 

de los macehualles se hiciera más rápida. 

Al final de la colonia su organizaci6n interna estaba to

talmente modelada, era el resultado de figuras y mecanismos 

del cabildo español y de la organizai6n prehispánica local, 

estaban identificados con la rotaci6n anual y con el nombre de 

Alcalde y una serie de cargos que conformaban una verdadera j~ 

rarqu1a civil-religiosa en cuya cdspide se encontraban los 

principales que eran de hecho los que gobernaban las comunida

des i ~stos eran poseedores de bastones de mando y de las Glti

mas decisiones respecto a la tierra comunal, eran los verdade

ros enlaces con la administraci6n real provincial y con la 

iglesia. 

RELACIONES DE INTERCAMBIO. 

Una vez agotadas las reservas de Oro -1555-1565-, el apr~ 

vechamiento de la fuerza de trabajo de los indios vino a ser 

la principal fuente de riqueza para los españoles, e~to no 

consistió como en otras regiones en la explotaci6n de hacien

das, pocas ypequeñas en el área o minas, sino que su poten

cial fue aprovechado induciendo a pueblos enteros a la produg 

ci6n de ciertos art1culos o al cultivo de nuevos productos 

agr1colas y fomento de otros, por ejemplo' los españoles les da 

ban a los pueblos a trav6s de sus gobernantes y principales, 
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algod6n; que en un principio obtentan de sus haciendas y des

pu~s de la costa, para que estos les elaboraran mantas, de 

igual manera los españoles acaparaban la producci6n de los 

cultivos que inducían, grana, cacao, algod6n, picant~, etc., 

empleando para ello diversos medios como el de permitirles tri 

butar en especie. lo que les correspondía en oro coman. 

Hasta finales del siglo XVI aparte de las relaciones de 

intercambio que los pueblos conservaban entre ellos, tentan 

otras con los encomenderos, Autoridades y Religiosos, relacio

nes de intercambio que no era sino trueque forzado, dado que a 

cambio de los implementos que los españoles les hacían llegar 

les exigían determinados bienes y producto~, en pocos casos 

exigían moneda -por ejemplo cuando les daban ropa- como en po

cos casos la daban a los indios a cambio de sus productos •. A 

principios del siglo XVII los pueblos de la montaña empiezan 

a tener relaciones con la costa, el intercambio se asentOa en 

la segunda mitad de ese siglo y para el siguiente ~ste llega a 

ser fundamental para los pueblos de la parte alta de la regi6n. 

En este periodo las relaciones con los españoles se diversifi-

can. 

A principios del siglo XVII ei;i las cabeceras y aun en ' 

las estancias se empiezan a formar diversas mayordomías y co

fradtaa, las cuales para cumplir con su funci6n -realizar las 

festividades de determinado santo- debían tener cierto fondo, 

y para proveerse de el iniciaron intercambios con la costa, a 
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donde llevaban esteras, mantas, cestos, lacas, etc., y trocaban 

por algod6n y ganado que revend!an despu6s en la región, cosa 

similar hac!an tambi~n las autoridades quienes ten!an en oca

siones ganado comunal. 

Los encomenderos y las Autoridades provinciales empeza

ron por esas fechas a introducir nuevas mercader!as, ganado m~ 

yor y menor, nuevos productos agr!colas, etc., los religiosos 

introduc!an las mercader!as chinas: sobre sus actividades co

merciales, el comentario de Fray Alonso de la Mota y Escobar 

es por demás ilustrativo de aquella situaci6n: 

11 no cabe en religi6n ir a emplear mere! 

der!as al puerto de Acapulco para revender

las a los indios despu6s por precios no mo

derados y cobr4ndolos en grana a menos de -

lo que vale comunmente. 11 (3.S) 

Los religiosos les hac!an llegar a las comunidades tam

bi6n objetos de culto, y aunque los pueblos ya intercambiaban 

con la costa en forma directa, eran estos junto a las autorid! 

des reales y encomenderos los principales acaparadores de los 

diversos productos indios, grana, cacao, mantas, esteras, ces

tos, j!caras tzacoallis -lacas- cuya producci6n en aquella 6pe 

ca se extend1a hasta Chiepetlan y en la actualidad la encontr!_ 

mos reducida a Olinala, alqod6n, etc. 
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Es importante señalar que el intercambio con la. costa pr2 

pici6 en el 4rea el desarrolló de la arrierta en determinados 

pueblos, tal ·es el caso de Tlacoapa, la que era una de sus 

principales actividades. 

La diversificaci6n del intercambio con los·españoles vino 

a reducir mas aquellas relaciones entre las comunidades, .cuan

do los intercambios no se naclan a trav6s de los españoJ.-·es, 

se háclan eq los mercados, con el mecanismo· tradicional de. 

tr;ueque, pues l;ª para principio~ del siglo XVIII hablan apare

cido .en lug_ares especlficos ·como Tlap4,· en donde ademas del 

marcado ordinario habla cuatro ferias.anuales que congregaban 

a toda la poblaci6n de la provincia.'· Para este siglo la pro-· 

vincia ya presentaba dos zonas econOmicas bien delillli~das; el 

. valle de Tlapa y la montaña alta, la segunda supeditada a la 

primera, el valle de Huamuxtitlan al norte y la costa al sur 

eran otras dos zonas privilegiadas las que a.similitud de Tla

pa .tuvieron desarrollo econ6mico gracias al intercambio con la 

montaña alta, al aprovechamiento de la mano de obra india y 

desde luego a su mejor situaci~n geogr6fica. 

En la segunda mitad del siglo XVIII las diferencias eco

n6micas_ y ·sociales se fueron aaentuando entre Tlapa y la Mont! 
. . . 

laa; ladeaaparici6n de ciertas actividades como la elaboraciOn 

de manatas -aubsisUa•tan a6lo entre algunos pueblos mixte

cos-, la p6rdida gradual .de la fertilidad de ·1aa tierras, fue:.. 

.!,· 

. , ;.·.- .: : ·,,' .·: .. 

. 1 
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ron algunas circunstancias que propiciaron que las comunidades 

fue~an cada vez menos autosuficientes, • a~entuando cada vez en 

mayor grado su dependencia a Tlapa. Esta dépe~dencia econ6mi

ca es prudente señalarlo vino a terminar de estructurarla or

qanizaci6n interna de las comunidades, ás! como su posic16n 
' ' ' . 

dentro del·complejo engranaje social·de. la provincia. 

' ~ ,.:., : '•'·· 

. ·.': ~ 

·:•."'' 
• r. 

. ' . . 
~ ., . ' 

·.'l .. • 

·,.; 

1. 

/,· 

: ~ : 
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NOTAS 

· (CAPITULO III) 

l. Matrícula de Tributos, edit. ~.H.C.P. M6x. 1968'. 

' 2~. Garcta. Pay6n, JosG. EstudiO preliminar de la zona arqueo-
16qica de Texmelincan, Gro • 

. 3. Toscano, Salvador. Los c6dices tlapanecas de AzoyG. 

4. Sahagdn, Fray Bernardino de. Historia general de las co-:: 
· . sas de la.~~, p~ ·608. 

s. Loe. cit. 

6. Toscano, Salvador. Op. · ci t ~ 

7. No debemos confundirlo.con'la poblaci6n mixteca del mismo 
nombre que se encuentra en.el Estado. de Oaxaca.· 

8. No debemos .confundirla con la cd. de Iguala dé la Indepen
dencia que tambi6n tributaba a la triple alianza~ 6sta lo 
hacia vta provincia de Tepecoacuilco. A la Yoguallan que 
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CAPITULO IV 

UNA COMUNIVAV NAHUA, COPANATOYAC. 

ORGANIZACION POLITICA Y SOCIAL. 



A) ORGANIZACION POLITICA* Copanatoy4c es la cabecera del 

municipio del mismo nombre, el que tiene una extensión terri

torial de 388.40 Km2 y una población aproximada de 12 830 hab! 

tantes distribuidos en 18 comunidades, 10 de las cuales son 

mixtecas y las ocho restantes nahuas, entre las segundas se eE 

cuentra la propia cabecera que posee una poblaci6n aproximada 

de l 365 habitantes. Copanatoy4c,residencia de los poderes m~ 

nicipales lo es también de un Juzgado Mixto menor con jurisdi~ 

ción en todo el municipio, de la subrecaudaci6n de rentas, de 

la oficina del registro civil, del comité electoral municipal, 

etc., as1 mismo de una serie de oficinas y dependencias oficia 

les, cuyo fin es apurar el desarrollo de la comunidad e inte

grarlas al desarrollo del pats. 

El municipio de Copanatoy4c es uno de los seis que inte

gran el Distrito Judicial de Morelos, sus limites geográficos 

son los siguientes: 

Por el Norte con el municipio de Tlapa de Comonfort. 

Por el Sur con el municipio de Tlacoapa y Malinaltepec. 

Por el Este con el municipio de Xalpatlahuac. 

Por el Oeste con el municipio de Zapotitl~n Tablas. 

Este de acuerdo a la Ley del municipio libre n1lmero 108 

se rige por un Ayuntamiento integrado por un presidente, un 

sindico procurador y. tres regidores, todos ellos con sus res-
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pectivos suplentes. Estos son elegidos en votaci6n popular el 

primer domingo de diciembre de cada tres años, toman posesi6n 

el primer d!a de enero y duran en el cargo los años señalados. 

El municipio se divide para su mejor administraci6n y gobierno 

en comisarías y delegaciones. 

Las atribuciones del ayuntamiento señaladas en los orden! 

mientas legales lo hacen aparecer como libre y aut6nomo. Las 

leyes le consagran su autonom1a y lo facultan para que admini! 

tre libremente su hacienda; para que resuelva los problemas y 

necesidades de los habitantes del municipio; para que preste 

los servicios pdblicos y contrate la ejecuci6n de obras y de 

empréstitos; para que reguele y legisle en lo interno, etc., 

pero en la realidad no lo es ni remotamente. Existen muchos 

facores que hacen que este ayuntamiento -como todos los de la 

montaña- esté supeditado a la voluntad de las autoridades esta 

tales, y sus reales posibilidades reducidas.a sus raqu!ticos 

ingresos y a su escaso conocimiento de la organizaci6n munici

pal. 

Este municipio no es libre ni aut6nomo, sus bajos· ingre

sos, el desconocimiento de la organizaci6n municipal y la pro

pia estructura del sistema polttico lo impiden. Por la falta 

de recursosno se pueden realizar obras materiales de beneficio 

comdn, la figura del Quatequitl que·podrta suplir esa falta de 

recursos no es alternativa dada la. compleja conformaci6n social 
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fde la comunidad. Los diversos programas de las dependencias 

'.~oficiales federales y estatales tendientes a rescatar al muni-
}, 

',':Cipio de la marginaci6n y el atraso, se realizan sin tomar en 
J-: 
i" 

'cuenta la opini6n de las autoridades locales, los planes no se 
i. 

?;apegan a las necesidades del municipio, las autoridades al des 
·:::.." 

){conocer laorganizaci6n municipal y otros mecanismos, no pueden 

-:,plantear siquiera su participaci6n en esos planes muchas ve-
1~ 
~i ;ces. En la realización de los trabajos proyectados -en forma 

~'unilateral- quedan reducidas a simples espectadoras cuando no :<.. . 

:·convertidos en servidores y empleados de los funcionarios de 
J~ 
<.las dependencias encargadas de las obras. Cuando 6stas no las 

,,realizan directamente el Estado a trav~s de sus Órganos envía 

os recursos necesarios a las autoridades locales para que 6s

Jtas las realicen. Es oportuno señalar que independientemente 
~!'. • 

\de que suceda o no lo anterior el Estado envía una participa
·.y· 

fi6n econ6mica mensual al Ayuntamiento para que 6ste cubra su 

.~asto corriente, ya que los ingresos propios no alcanzan ni 

para eso. 

El ayuntamiento con todo y sus facultades para resolver 

problem4tica sin interferencias de las autoridades estata

;· es no puede decidir muchas veces ni en lo m!s mtnimo, todo· 
~·. •, 

uerdo o proyecto debe pasar por el congreso local y si no 

igue los lineamientos del •progreso y desarrollo• trazado por 

s altas autoridad~s simplemente es rechazado. Todo se orde

y decide desde la capital del Estado. El articulo 18 de la 
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ley del Municipio li..bre número 108 establece que: "Los poderes 

p6blicos del Estado respetaran la libertad! del municipio en 

los términos de la Constituci6n Federal y Local." Pero este 

precepto es letra muerta pues las interferencias y la usurpa

ci6n de funciones es lugar comGn. Las uatoridades distritales 

intervienen constantemente en los asuntos internos del munici

pio, el juez menor míxto del municipio de Tlapa no respeta las 

jurisdicciones territoriales, la simple polic!a judicial del 

distrito se sit6a de hecho por encima de la autoridad del pre

sidente, la posici6n de las autoridades militares es similar. 

Si los propios representantes municipaies est4n expuestos a una 

serie de arbitrariedades, caprichos y discriminaciones de cual

quier autoridad imaginemos la situaci6n de los particulares. 

Ciertos hechos presentados en los dltimos años nos hacen 

preveer que la situaci6n de Copanatoyac cambiará en lo futuro 

favorablemente. Por princ~pio tenemos que las instituciones 

municipales empiezan a tener la legitimidad que da la acepta

ci6n y el concenso de la población, la participación en la lu

cha por el poder municipal se ha incrementado notablemente, el 

estrato tradicionalmente dominado pelea fuertemente el poder 

al dominante, los unos y los otros mediante una lucha indivi

dual y un procedimiento electoral que empieza a ser entendido 

por todos llegan a ser representantes constitucionales del mu

nicipio, y ya como tales se encuentran con que no pueden deci

dir libremente los asuntos del mismo, su actuaci6n se reduce a 

obedecer a otras autoridades y a llevar a la pr6ctica progra-
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mas ajenos a las necesidades del mismo, las pautas de desarro

llo jamis las trazan ellos, y si pert.enecen como tradicional-

mente ha sucedido al estrato dominante no lo intentan aun cono 
' -

ciendo los mecanismos, pues para ese sector aquellos planes 

por lo general les parecen las .correctas. 

Jl:sa•partiC:ii>aci6n sera .mas ben6fica cuando sea.acompaña

da . da . fui .. verdac,tero • conocimiento de la . Organizacic5n Munici.pal, 

. · de las f~cultades del Ayuntamiento y de)as func~ones especff! 
. . . 

cas de: éada uno de sus mie~ros, cuando' se . en.tienda qúe ; el 

. AyuntUaíento no. es · ác5lo el Presidente, sino el síndico·· Procura

dor y •los Regidores, todos ellos con una serie de ~Ul\Ciones 

bien· delimitadas •. Tradicion~lmente el peso de la admin1stra

ci6n ha caldo en eÍ presidente, auxiliado por el· slndico,. aqu'1 
\ \ ·' 1 

.resuelvtj todos los problemas suscitados, el sector dauinante ha . 

. sido el 'causante de ello en gran parte, p~e~ los presidentes . 

~es.de el eátablecimic:mto de· la inst1tucic5n ·han centralizado t~ 

das las. funciones del a:Yuntamiento en su persona .lo .mismo que 

las de otros .f~ncionarios .. cómo. el. juez menor. 

'cua~doel ayuntaaiientoe¡ate'in~egradode perac>naa'que co 
• • ' • • 1 • • 

n.ózcan. todas laa ·facultades y funciones del miBlllo y sean· con-

. cientes'.de la tibi.caeic5n de •cop~natoyac en la .. problanat1ca so

cioecon&.iéa:de la montaña se' e~tara·verdaderamente ~~~na si

tuaci6n tal que·.'ae podr• eXiqir ·a las autoridades estatales que 
,·· • • • • > ' ' 

. loa · p~• de· deaá~r.ollc) par:a el municipio ·eean acordea · con . su 

. ::¿ ,' , .· .. , 

.. ,.·, ., 

:'.:'. _.,.; '··, 1 
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realidad, que los recursos sean encauzados debidamente, de tal 

·forma que sean desarrolladas actividades que.en un momento da

do hagan del municipio una entidad autosuficiente, ya que sólo 

logrando 6sto se podrl aspirar a tener autonomtay liber:tad mu 

nicipal. 

Las,autoridade.s municipales· del pertodo de 1981 a 1983, 

dier~n el primer.pase) para cronseguir ,la autoát.lficiencia econó

mica; .6•tas pusieron empeño para aumentar ::1os ingresos propios 
•• • '1 • ' ·' 1 • • 

del municipio y lograron . incrementarlos en ds de u~ . 200t ~ .· Lo 

anterior tiene mucha significación, pues.se·pudo cubrir el ga! 
. ' ' . 

to corriente con esos ingresos; y las. participaciones· estata

les para ese fin'fueron utilizadas.paraia.realizaci6n de pe"." 

qqeña• · obras . en . las comisadas municipales. Esto representó. 
. ' . - ., 

. un. lQgro importante para el 'munic~pio si consideramos que·. otros . . . . . - . ' 

del mi•o distrito ~on mayor•• recursos no pueden alcanzar es• . 

. ta meta mlnima, sea por corrupci6n de las autoridades ·o por un 

· p6•imo control fiscal. 

La.pauta estl 'lllUCada y debe 8eguirae, el.monto delos 

ingreso• deb~ aumentarse año c0naño. ·Le>• que.recibe eJ.'re-. 
. . ' . 

preaentante de Bienes comunales deb9n.i.ngi:esar a la tesórerta . . . . . ' ' ~ 

municipal., se debe ¡ejercer ,un estricto c:on~.r~l f:Lsca,l en todo 

· el .municipio y concientizar a iaa·.propia~. autoridades para 

que .r•i.tan a la te•oreda .lo• ingraao• 'que, reciben por diver~ 

so• corac~pto•. Sabemo• . que . el incremento ; . de lo.a.' in9re'•os es-
.. . . . . . . 

ta ll~pe,dit~do en 9ranmedidaa la capacidad de las ai.itorida-

,..-: __ ;· .... :. 

·,.;:;·. 
.. ,':: ~ '·'·' :: ,' 

··'i' 
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des por lo cual creemos que el gobierno estatal debe .llevar a 

la pr&ctic~ proqr ... s para capacitarlos en materia fiscal, 

pues s6lo de esa manera estar4nen posibilidades de lograrlo. 

Otra· cueeti6n que inlpide su conaecuci6n ea que. las aut_oridades 

dada su.pertenencia.a un estr~to determinado desdan _su aten:.. 

ci6n a uno de loa miUUples problemas. del pueblo,. de11cuidando 
• .• . . • • . •• • .•• '.. • ' ... ' ·_.·,· •¡' 

. totá~llte la. cosa Úacal~ su.111sma posici6~:.1oa hace .:rechazar 
:···· " ' ' • ' • ; •• "' • > .: • .., ,. 

las pautas m:arcac!as' por la.a autoridad~& . anteriores sobre todo _: 

ai· ~quellaa. pértene~en-al S!lct~r· dominante.-- 1'aa divi_siones 82 
• • J • 

cj,ale• impiden qtie se tracen iÍetas . comúnes, cada sector tiene : . ' ; : . ; ~ \ . 

las suyas propi~a,, lo lamentable es que son pocos loa, de.uno y 

otro que astan concientes de qüe ~l _aumento de los inc¡r_eaos es 

ben6f~co para t:oda la colectividad. - Esos s~ctorea tienen sus _ 

l.>rc:>pios intere_ses. ~ta> de loa _cuales ·desde iue90 no se ~n-. 

cuentra el aumentar ios . ingresos"". y lo~ tl'.atan _de consolidar 

CUandó se encuentran en el poder¡ de alll que analiC8JD9S ense

guida 1.a lucha por el mi.smo, a, reserva de que en __ su. oportuni

dad señ_alemos la_ conatituci6n d~ _esos estratos, su posic16n so 

_cial y, algunoa.·aapectos de sus luchas en otros campos. 

Desdeel establecilllientode.la nueva.forma de 9obieirno, 

ei poder poU tico :..como e.l econ&nico~ siempre ha -es_tado . en ma

noa .:,CS~ loa· •.cda~ianos· o g~nte -·de raz6n•, •atoa .han ejercido .. · .. · ',' ·. . ' . . ... ·. . ' . ' .. 
. . . ·, ' : : . . . . . . . ' ' . ' ' ~ ..... ' ' 

eae,,control .a trav•~ d_e las.,ins,titucionea municipa.les ya sea 

en forila direc,t~ o:.J.ndirecta. ;Entre ellos. se han pr1taentado 

:, . _ alqunaa luchas iri,te,rn~s q1:1e c<:>ady_uv~ron: a 'la. conformaci6", _110-

: ( 

1 ,.-· 
__ , '.'··',,.'. . ~ ,, . ,_, 

. ~ ' ' 
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cial, pol!tica yecon6mica actual del pueblo. 

Los primeJ:ºª cristianos empezaron a llegar, a la cómunidÁd 

~-partir de :1a8eigun~a mitad del 1tglo pando, a1to1pronto·ae 

consolidaron e~on&ilcainerite y ·controlaron la poUtica _local•· · · 
''. 

La revoluc1.6n, '.'trajo un 1equndo' .. grupo de 'cri1tiano1 _'que dHde 
•. .' . ;. ·,·, ' 1' ' . ' . ·'· ··:"; ·~·. • .. ,: , ·, .: .·' •• :. ·, . '. . • . - : :- •. ,' ' ' : • • • '··. . ,. '';:· .• •·•• • ·.• .: . :. .. , ' • 

'un :.principio' ~i6 -a di1p~tárle :91 :. poder econ&nico 'y pollti- .. 

co'a 101 prtmero9~ lail t•~d~ne1 en~re esto•dos grup01'81ta.1( 

<ilaron fiilálment~ er(·U39-f0, loe priJll~ros perdieron ei c~n- .·-· 
· ..... '. '• ' .. .· .' . ·. ,, .... ,· '·.:·· .. :/ ·:'·.'· . ' ,'·, . 

· ·tfol :·ecori&iico/ ·deaapat•éieron :c0inpletmnte·.d~1-·e1cenario po-
.. ' . ' . ' ' . ': ·' . . ,, ' . : 

U.tico Y' se deilintegraron como grup0,' abandon~l'ldo la .mayofla ~ 

·d~ el+oa el pueb~O y los· 1e9µ~doa consolidaron defini~iV&JllEtrlt~ · . 

su polici6n. Éri todo-•ee perlodo puede' deciraé qu• loa mace;_. 
• • • • • 1 ' • 

. huahe11 pernia~~~ieron ·a1 ~igen/ aunque·· bien H cierto c¡ue.en· . 

>los Gltimoa .· momentos apoyaron a uno&i y otros • 

La con1oli~ci6n del segundo grupo~e criatiano1 ae·ra..; 

flejcS inmediatam .. nte 'en la •ituaci6n de loa' maceh~alle~ ~ pue1·' 

'el, control aobre,.~lloa 'se :hi~o .... fuerte,·, esto· ~ontribuy6 'in• .. : · .. .'·. . .-·· . ·. ,·. . ·.· - . :," · .. '' ·. 

dudablemente a'~e tOllla~an conciencia.acerca de lo'üaportante 
. i 1 ~ '. ' . . • • • • ' ' ' 

~-. ·~ª controlar: ,el. ayúnt~iento, eu 'apátlil tradicional fren

. te_.a '.1ae· inatitucionea·mun1ci¡)ale• ie.•deivarieci6 -en poc~.: 
: .· . : . '.·- ··. . ·. .... . :_, .... :- :· '-:· ·: ' :-.·' ·· . 

.• ft~~ •y •empezaron :a :'luchar pc)r eÍie' ~er.: car.clan '11n ~bar.: 

9~>- e!~ una·or9an:i~~cidn ·adec~ada pa~~ l~a~lo y ~o ~b.~ánttá 
. , ,. . . . ·, ··,.' ' 

· e8o vieron mu(:ha1f veéea fruc;tificar, 1u8 :e~fuerzo1, pues ·cl,aando 
::·· .. ·_·:;, .·· .. ·::..-' ::· ' ·.'. ··.·::' ... :,, :.' ·>1, ·. , . ; . ¡'· • ': .•.... " •• .--.: •.. 1:~-. ':':·. ,._ ' . ,· _: ' . . 

· · ·~ ;dHContento· era. tal· que ·podla deiellbocar .en un levantamién"!'. .· ·. 
- . . . : . ' ' ' -~ : . , . ' )". :¡:! :· ;'.:~. .. . ' • . . ., : - .. . ' : . \ . .: '. . . ' •, j • • 

· .· to local, 101. cdettái~o• perm'itlan 1u . ae~enio a l~ pz:fl1i~en~ 

, ·r'. 
M¡' 

,-

_.., . . \, .. : .~ 

', ' 
. ' . . ·, 

:. 
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cia y de esa manera parte del descontento desaparec!a, pero el 

secretario del ayuntamiento era invariablemente un cristiano y 

el resto de ellos de hecho segu!a gobernando a trav6s de 61, 

pues el presidente macehuall muchas veces no sab!a leer ni es

cribir concret!ndose a estampar su huella en donde se le de

c1a. No obstante lo anterior los cristianos les daban cierto 

margen para que actuaran en algunos asuntos internos siempre y 

cuando desde luego no tocasen sus intereses. Como vemos: Su 

dependencia económica y su desconocimiento de la organización 

municipal les impedía gobernar de acuerdo a los intereses de 

la gran mayor!a, más del 80\ de los habitantes del pueblo eran 

macehualles. Para poderlo hacer ast era necesario quitarse 

primeramente la dependencia económica, cuestión que no se em

pez6 a dar sino hasta la dEcada de los sesentas, y de una 'mane 

ra lenta y gradual ha ido disminuyendo a la vez que han ido 

surgiendo nuevos nexos de dependencia con otras entidades ex

ternas. 

~ partir de los primeros años de esa dEcada las activi

dades lentamente empie.zan a diversificarse, el comercio deja 

de ser actividad exclusiva de los cristianos, la agricultura 

en t6rminos generales puede decirse que dej6 de ser de mono

cultivo. En la siguiente dEcada se realizaro~·varias brechas 

que ampliaron las rutas para el comercio, se introdujo la luz 

el6ctrica, etc., todo lo anterior se empezó a reflejar m4s el! 

ramente en una p6rdida de fuerza económica del grupo de los 
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cristianos, quienes empezaron a compartir su poder con un es

trato social que apenas nac1a. 

En 1977 se suscit6 un acontecimiento que vendria a modi 

ficar los mecanismos de lucha y la posición politica de los di 

versos grupos de la sociedad de Copanatoyac. Resulta que des

de los primeros años de los setentas se empezaron a presentar 

ciertas divergencias y divisiones entre los cristianos, todos 

ellos pertenecientes al partido en el poder y dentro de él se 

empezaron a definir dos corrientes, la actuación de los repre

sentantes municipales que fungieron en el periodo de 1975 a 

1977 t~rminÓpor delimitarlas completamente, pues éstos lleva

ron las extorsiones en contra del pueblo -macehualles- y las 

comisarias a un grado insoportable, e inclusive se tornaron 

contra el resto de los cristianos, los abusos y arbitrarieda

des nunca fueron mayores que en esos años y la reacci6n no se 

hizo esperar, la corriente de los cristianos inconformes se 

ali6 con los macehualles y el nuevo estrato, hicieron a un la

do sus diferencias y se unieron en contra del enemigo coman 

que pretend!a continuar en el poder y as! hubiera sucedido de 

no ser por la alianza tan oportunamente concertada, pues aque

llos ten!an el apoyo decidido de las autoridades distritales. 

En las elecciones de diciembre de 1977 la violencia estuvo a 

punto de incendiar al pueblo, pues aquellos pretend!an imponer 

su planilla, pero finalmente los aliados lograron colocar en 

la presidencia a uno de los suyos1 un cristiano que tenia al-
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rededor de 20 años de residir en el pueblo, ~ste en sus tres 

años de ejercicio dej6 satisfechos a los sectores que represe~ 

taba y lo que fue m~s importante se consigui6 el apoyo distri-

tal y estatal a ese grupo tenido para entonces como la corrien 

te progresista del P.R.I. local. 

En las elecciones de diciembre de 1980, la alianza vol-

vi6 a repetir su triunfo. El ayuntamiento qued6 integrado de 

una manera heterog~nea, la presidencia desde luego qued6 en 

manos de un cristiano. Esta administraci6n preveía descentra . 
lizar las funciones haciendo que cada uno de los integrantes 

realizara las que les designan las leyes, moralizar la impar

tici6n de la justicia, ordenar las relaciones entre la presi

dencia y las comisarías, y dotar a estas dltimas de los serví 

cios pQblicos indispensables, fomentar actividades producti

vas, lo mismo que el intercambio comercial entre las comuni

dades, fomentar el trabajo cooperativo e incrementar los in

gresos propios del municipio. Lo anterior s6lo se logr6 en 

parte, pues las diferencias culturales y los mGltiples intere-

ses conciliados aparentemente por la alianza de 1977 salieron 

a flote nuevamente, haciendo difí~il llegar a una cornuni6n en 

los fines y medios, así, en el Qltirno año de esa administra

ci6n a pesar de .los intentos de gobernar para todos se dej6 

sentir cierto descontento y la alianza se debilit6, pero aOn 

as1, en las elecciones de 1983 6sta refrend.6 su triunfo. La 

presidencia qued6 en manos de un macehual o gente del pueblo y 
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no hay ningún elemento en el ayuntamiento que pertenezca al e~ 

trato de los cristianos, ahora tambi~n los funcionarios munici 

pales poseen un sueldo que está por encima del ingreso prome

dio del habitante coman del pueblo, se puede decir por ello~ 

que han roto completamente la dependencia econ6mica respecto a 

los cristianos que ahora no tienen en el ayuntamiento ningQn 

representante de sus intereses. 

Creemos que la alianza se debilitará y terminará por rom 

perse_, pues las actuales autoridades se están apartando de los 

acuerdos tácitos que la sustentan, al tratar de consolidar de

finitivamente la posici6n política de su grupo, lo que será d! 

f!cil de lograr, pues encontrarán para ello serios obstáculos. 

Despu~s de muchos años, los estratos tradicionalmente do 

minados están en el poder sin la tutela del dominante, pues 

de hecho han roto la alianza y poseen el apoyo de las autori

dades superiores, sin embargo, la experiencia hist6rica nos d! 

ce que ese apoyo no será duradero, pues se están alejando de 

las pautas de desarrollo trazadas por las autoridades estata

les, recordemos que más del 75% de los recursos con que cuenta 

el ayuntamiento provienen de participaciones federales y esta

tales y que ellos marcan las pautas y ~stas las deben seguir, 

o de lo contrario se les quita el apoyo, se les llama la aten

ci6n fuertemente y en el dltimo de los casos desaparecen los 

poderes municipales bajo cualquier pretexto. 
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Lo anterior nos refleja claramente cuan limitadas son 

las posibilidades de desarrollar al municipio de acuerdo a las 

propias necesidades e intereses de la mayor!a de sus habitan

tes. Las autoridades actuales plenamente legitimadas, descon2 

cen la organizaci6n municipal y no tienen plena conciencia de 
. ,' . . ' 

la ubicaci6n de Copanatoyac dentro de la problem&tica regional, 
' . , ' •· • ¡ 

' ' 

no pueden plantear el desarrollo del.municipiopero aun en el 
: ,;. •• f ,, ' .· .·, . . . : ". . • ' ..... 

caso.de que pudieran trazar un proyecto de desarrollo acorde 
. .. . 

con las verdader~s necesidades del mismo, dste dificilmente 

sert~,aceptado por el conq,reso local. Sin autosuficiencia·ec~ 

n6mica jamlls habrA auton0mta municipal y· s! consideramos que el 

ac,tual. dgimen no ha puesto. inteds · en· aumentár ·los ingresos 

la alternativa para loqrarlo se reduce a su m!nima expresi6n • 

. B) ORGANIZACION SOCIAL. La organizaci6n social de Coa

pantoyac hasta la primera mitad del siglo pasado era la pro

pia de una canunid~d indtqena, homog,nea y plename~te cohesio-. 
. . ' ' . . ' ' ' 

nada, p0se1a una verda~era jerarqu!a civ11:..religiosa clue cum

plta con los finH y necesidades sociales y religiosos de la 
... ' . 

comunidad. En lo econ6mico era autosuficiente e,n la -:Produc:.. 

_ci6n, diiltribuci6n y conawno de aliment9s y algunos implemen-
, ' ~ .. 

· , tos, de .uso diario. 

Despufs, de 1osp puede decirse que se iniciO una lenta m~ 

c!if1cac16n en au organizaci6n interna y en su tipo.de relacio

. nea, .pues por ..... fechas se hiciera~· pre'~entes en la comuni

dad los ·primeros , elementos no indios. y a.,.n cuando es de ·supone!. 
·~ .. ', 
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se que en un principio no ten!an ingerencia directa en sus asu~ 

tos internos su sola 'presencia la desestabilizaba. Estos poco 

a poco se fueron posesionando de las mejores tierras y contro

laron finalmente la economta local • 

. La presencia de este grupo en el seno de la comunidad, 

situado de manera prepo~derante vendda a modificar necesada

mente la eatruétura social hasta entonces ho111og•n~a, ast en l,á '• 

actualidad, despuEs de m4s d.e un . siglo, eneontramos ·en ell~ una 

eompÚ•ja organizaci6n social que no existe en ninguna o~rá co- .· 

munidad de la r~i6n. Se.conforma de dos grupos sociales pri!!. 

cipales·plenamente integrados~. situados en relaci6n.de subord!. 

naci6n uno reapect~ del otro. Estos dos grupos diferentes en

tre s1 conforman sendas entidades funcionales, est4n constitu! 

dos:por un conjuntp de caracterlsticas culturales que los hace 
. . . . 

aparecer COll\O ant~g6nicos no obst~nte su dependencia reciproca, 
. . . ' . ' 

estos dos' grupos con ~u particular escala de valores inflexibles 
' ~ ' 

y estiÜcos con'forman la sociedad de Copanatoy4c, Guerrero, y 

nos dan la· imagen de d~s universos diferentes en el mismo po

blado. U persistencia de ho~das diferencias culturales y. eco

n&iicas diftcilmente nos pueden dar otra impresi6n •. 

Estos dos qrupos mutuamente se atribuyen calificativos y 

·definici0nes en.cuánto su pertenencia a uno.determinado, asi 

unos aon ,los •cristianos" o •gente, de raz6n" y otros los "ma

.cehualles" o "gentes del pueblo". · Estoá Urminos empleados no 
.. '. 

\" ;· 

'<': 



- 229 -

pocas veces peyorativamente nos pueden parecer a primera vista 

fuera de ~poca, su sola menci6n nos hace evocar las relaciones 

propias del siglo pasado, pero en Copanatoylc no es en vano 

que sea as!, pues en efecto muchas de sus relaciones ordina-

rias son las t1picas de otras 6pocas, que en otras partes del 

' ' pats ya han sido superadas. 

CRISTIANOS O GENTE DE RAZON.- Son denominad~& ad.las 

personas no indias que provenientes de otras lreas seav~nci

daron en i'a comunidad en diferentes 6pocas. y con diferen~es fi 

nes. Los primeros se hicieron presentes alrededor de 1846, 

eran en un principio exclusivamente familiares o servidores de 
,. ' 

los sacierdotes en turno, y creemos que tal vez de al11 derive 

su denominaci6n de.•cristianos•. A finales del ·siglo pasado.y 

con la revoluci6n se hicieron presentes nuevos grupos de c.ris-

tianos. 

Con los prillleros cristianos la organiZaci6n sociecon6mi

ca de la comunidad se elÍlpez6 a modificar'· Astes se posesiona-
'. 

ron de la tierra de los macehualles y gradualmente en un pro-

ceso de expansi6n los desplazaron del centro del poblado, d.e 

tal forma ·que en la· actualidad· es exclusivo.de ellos y en tor

no los macehualles ocupando barrios bien d~limitados~ ·· 

su presencia en.una comunidad hasta ese entonces. homog~

. nea, ocasion6 que los macehualles s'e' reagruparan en torno a su 

organizaci6n tradicional; los cr~stianos no han participado j!_ 
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mas en sus tradiciones y ritos, en 6ltimas fechas su posici6n 

respecto a ellas se ha modificado, las calificativas de cosas 

absurdas y propias de ignorantes han disminuido notablemente 

junto con ellas. 

Los cristianos en su pequeño ctrculo realizan toda su vi 
·.. -

da social, de igual forma que el otro grupo las realiza dentro 

del suyo·propio. Estos tienen estrechas relaciones con los no 

indios de algunos centros cercanos y semejan un engranaje de 

la basta maquinaria que controla la economta de las comunida

des de la regi6n• 

son el elemento econ6mico fuerte del poblado~ poseen las 

mejores tierras, pero, ese elemento no es como pudiera pensar

se el rasgo mis i.JÍlportante para que sean calificados de cris

tian9s pues tiene similar o mas importancia el aspecto cultu

ral. Poseen formas de.vida totalinente diferentes a los macehu! 

lles, son por decirlo ast los representantivos de la clase me~ . 

dia del pata, un segmento de ella que conforma un circulo ~e

rrado dentro de la comunidad y que mantiene a los nat~vos en 

una posici6n subordinada. Otr.o aspecto PªX:ª su calificaci6n 

ea que no hablan nahuatl·aunque muchos lo han apren~ido para 

facilitar sus actividades comerciales, y desde·luego que no 

sean originarios de este lugar, el hecho.de que sus descendie!l 

. ::~ 

' .. \ 
tes ya hayan nacido en este lugar no es raz6n para que pierdan . '·" 

su condici6n de cristianos •. 
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LOs cristianos denominan a los naturales como indios o 

gentes del pueblo, es pertinente señalar que el primer califi

cativo ya no es tan usual por ejmplo como lo fue hace unos 

treinta años, éstos entre ellos se denominaban macehualles 

término que también ha perdido uso y e~plean preferentemente 

el de gente del pueblo, los otros son los cristianos o gentes 

de raz6n, a las mujeres de este grupo suelen denominarlas pe

yorativamente de "shinolas". 

Econom1a.- Los cristianos poseen la mayor parte de las ti~ 

rras de riego, las que suelen arrendar a los macehualles, a O! 

timas fechas se ha notado una tendencia a la fraccionaci6n y 

venta. Su principal ocupaci6n es el comercio, funcionan como 

intermediarios entre los centros comerciales regionales y la 

montaña. En los años anteriores su control econ6mico se exten 

dta a todo el municipio pero las brechas de penetraci6n lo han 

ido cortando, sus actividades consist1an tambi~n en la agricu! 

tura, cultivaban sobre todo.caña, que les redituaba un margen 

considerable de utilidades pues contaban con suficiente mano 

de obra barata y nada exigente. 

En la actualidad la economta del pueblo ya no es totalmen 

te controlada por ellos, pues un estrato social que empieza a 

surgir y que no se identifica con ninguno de los dos principa

les les ha empezado a restar influencia ya que han hecho del 

ieomercio su principa,l actividad. 



- 232 -

Macehualles o gentes del pueblo.- Constituyen el elemento 

originario y mayoritario del pueblo, representan aproximadame~ 

te el 80% del total de la poblaci6n, en desuso el calificativo 

de rnacehualles se denominan a s! mismos gentes del pueblo. 

Tienen por lengua madre el nahuatl, conservan de su particular 

organizaci6n interna algunos cargos de su jerarqu!a a la cual 

en un momento dade le suinaron los constitucionales, as! como 

fuertes tradiciones y ritos mágico-religiosos. 

Aun cuando sus fuentesde ingreso se han diversificado au

rnent~ndolos, contin6an siendo los más débiles economicamente. 

Su principal actividad es la agricultura de autoconsumo como 

para la comercializaci6n, los cultivos se han diversificado no 

tablemente, tanto por las exigencias de los mercados regiona

les como por sus pro~as necesidades de aumentar sus ingresos 

para cubrir las nuevas exigencias que la propia evoluci6n im~ 

ne. 

En este grupo se encuentra un nt1mero considerable de anal 

fabetas, y aunque ya no existen monolingües, en sus relaciones 

ordinarias emplean preferentemente su lengua materna. Han 

adoptado bastantes elementos culturales occidentales, su ves

timenta tradicional casi en su totalidad la han cambiado y han 

hecho suyos infinidad de elementos de uso diario. 

A pesar del alto grado de desintegraci6n en que se encue~ 
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tran los macehualles considerados como grupo, se pueden apre

ciar rasgos que nos hacen creer que en su o'rganización genera.! 

mente tenida como homog~nea, había ciertas diferencias entre 

ellos que todavta subsisten, esta diferencia era un mayor o m~ 

nor prestigio social resultante de la ocupación de los cargos 

de su jerarquta, en la actualidad se da por la ocupación de 

los.cargos constitucionales y mayordomías. Denotamos que su 

estructura de grupo era swnamente cerrada, no permitían en su 

organizaci6n interna la ingerencia de los cristianos y aGn a 

la fecha sigue siendo ast en lo que subsiste de ella. 

A la par que asta diferenciación entre ellos, existe otra 

que se da con respecto a los hablantes mixtecos, tlapanecos e 

inclusive nahuatls que circundan el pueblo, a éstos los consi

deran inferiores denomin~ndoles como "guancos" y otros califi-

cativos peyorativos como "shindalos" o "nandishos". La cate

r1a política del pueblo -cabecera municipal-, su situación ge~ 

gr~fica menos desfavorable y acaso su nivel de vida levemente 

superior a los otros pueblos los lleva a considerarse por en-

cima de ellos, convencidos de que sus tipos de relaciones son 

los valederos, cosa que las demás comunidades tambi~n piensan 

de las suyas, lo anterior nos dice que su sentimiento de per-

tenencia a la comunidad afin es digna de tomarse en cuenta, 

pues en raz6n a ese sentimiento se consideran diferentes y me-

jores a sus vecinos. 
¡ 
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Siendo el factor econ6mico uno de los elementos determi

nantes de el tipo de relaciones intergrupales, analizaremos 

en primer término la tenencia.de la tierra, la tecnología y 

la divisi6n del trabajo, para ampliar más nuestro panorama y 

entender cabalmente la conformaci6n y la posici6n que ocupan 

los diversos estratos de la sociedad de Copanatoyác. 

Tenencia de la tierra.- Los habitantes de Copanatoyác 

ven1an ocupando las tierras actuales desde poco antes de la 

conquista. El titulo colonial que les reconocía su posesi6n 

se encuentra fechado en Tlpa, entonces 'cabecera de la Alcal

d1a Mayor, en el año de 1758, en este documento manifiestan los 

naturales "del pueblo de indios de Copanatoyaque": 

"Que de inmemorial tpo. a esta parte esta

mos poseyendo pacíficamente sin ningunos t! 

tulos las tierras que nuestros antepasados 

poseyeron por suyas, de quienes las hubi- -

mos ... " (1) 

Los limites de sus tierras se trazaron conforme a lo esti 

pulado en un viejo c6dice que hasta la fecha conservan. 

La extensi6n territorial es de 3 495 hectáreas de las 

cuales 18 se pueden considerar urbanas y el resto -3 477- tie

rras comunales, estas son de agostadero cerril con pequeñas 

porciones laborables, las cuales les son respetadas a sus po-
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seedores como si fuesen privadas. 

En la evoluci6n del r6gimen de tenencia de las tierras v~ 

mos que en la colonia 'stas eran divididas por los principales 

y el cabildo indio y dadas en usufructo a los jefes de cada 

una de las familias, tambi6n se destinaban otras para cubrir 

los fines pdblicos las cuales eran explotadas a trave~ de la 

figura del •quatequitl•. Durante la ~poca independiente el 

r6gimen de tenencia comunal no sufri6 modificaciones substan

ciales, Astas se vinieron a presentar a partir de la promulga

ci6n de la ley de desamortizaci6n de bienes de manos muertas, 

amplias zonas fueron dadas en adjudicaci6n teniendo los mace

hualles que remontarse a tierras m!s desfavorables, que antes 

de esa ley jamás habtan sido empleadas para la agricultura a 

pesar de que eran de la comunidad. Las tierras que fueron ad-

, judicadas han pasado de propietario en propietario y algunas 

de ellas en la actualidad son posetdas por •gentes del pueblo". 

Señalemos un sólo ejemplo de lo que esa ley signific6 para la 

propiedad comunal del pueblo: 

Baltazar Francisco, denunciando con ent!_ 

ra aujeci6n a la ley del 25 de jun~o de 1856 

y a su reglamento del 30 de julio d~l mismo 

año, en esta prefectura un terreno de labor 

que se encuentra situado en el pueblo de Co

panatoy&c municipio de su nombre ... y siendo 

este terreno de desamortizaoi6n según las c! 
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tadas leyes y no llegando su valor a doscie~ 

tos pesos, he procedido en cumplimiento de -

la circular de 9 de octubre de 1958, a hacer 

formal adjudicación de él en la cantidad de 

cuarenta pesos ••. este título es bastante p~ 

ra que el adjudicatario acredite en todos 

los casos su legítima propiedad del referido 

terreno ••• " (2) 

Las constantes adjudicaciones menoscababan la forma tra

dicional de posesi6n de la tierra. Las mejores ya no estaban 

dentro de la regulaci6n tradicional de dar a cada familia una 

parcela en usufructo, amplias zonas pasaron a manos de cristi!!_ 

nos, y aun qente del pueblo se adjudic6 algunas tierras previa 

denuncia. La modificaci6n del régimen de tenencia comunal re

percut1a necesariamente en la organizaci6n interna de la comu

nidad. No obstante lo.anterior determinadas tierras comunales 

se conservaron, en éstas que permanecieron al margen de las ad 

judicaciones se continu6 con la practica peculiar de usufructo 

individual sobre una parcela y también con aquella de destinar 

algunas tierras para cubrir los fines pdblicos, a €stas se les 

denominaba espec1ficamente "tierras del comdn". Estas exist1an 

adn hace unos quince años reducidas a tres hect4reas, el meca

nismo para su explotaci6n seguta siendo el tradicional s6lo 

que ahora se decta de el, "tequio" y "tequto•. Finalmente fue

ron destinadas por los cristianos a l,a construcci6n de escue-
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sin antes vencer la fuerte oposici6n de la gente del 

En las primeras tres décadas del presente siglo, las mej~ 

res tierras pertenec1an a los primeros cristianos y sus des-

" ' cendientes. La revoluci6n hab1a tra1do nuevos elementos, que 
:·/ 
;",, 

desde luego hicieron sentir la necesidad de una redistribuci6n 

!~':·:····· de la tierra, pues las que hab1an hecho suyas habiéndoselas 
. quitado invariablemente a los macehualles no les eran sufi

¡;,: 

l 
f'. 
r 
~. 

I~. ( 

. 

• r: 
~¡· 

~· 

cientes, en consecuencia se inici6 una pugna entre los dos gr~ 

pos de cristianos, los primeros tratando de conservar su tie-

rra y los segundos haciendo proseliti.smo para hacerse de ellas 

en tanto que los macehualles permanec!an un poco al margen de 

esa situaci6n, en esta lucha vencieron los segundos y ya en P2 

sesi6n de la tierra establecieron su control sobre la comuni-

dad y las circunvecinas alrrededor de 1940. 

\\ El régimen actual considera comunal todo lo que marca el 

.. 
\, 

viejo titulo colonial,esas tierras pertenecen al pueblo en su 

conjunto, pero las parcelas en que se divide se les reconoce a 

sus poseedores como propiedad individual, es coman que se cele 

bren contratos privados de arrendamiento o compraventa de las 

mismas, a excepci6n de esas parcelas el resto es de aprovecha~ 

miento coman y cualquier individuo puede desmontar y cultivar 

un determinado terreno y teniéndolo en posesi6n se le respeta 

como cosa de su propiedad • 



- 238 -

Las tierras comunales a6n no tienen la resoluci6n presiderr 

cial que las reconozca y confirme su posesi6n, esto ha ocasio

nado que las comunidades vecinas al solicitar la confirmaci6n 

de las suyas pretendan abarcar porciones de la tierra comunal 

de Copanatoyác, lo que en consecuencia acarrea fricciones que 

afortunadamente no han pasado a mayores, pues se resuelve con

frontando lost1tulos coloniales. 

Tecnologta.- Emplean en la agricultura el arado egipcio 

tirado por bueyes, los individuos que carecen.de ellos los al

quilan o bien recurren a algdn mecanismo tradicional de prfis

tamo. El empleo de abonos, fertilizantes y fungicidas a pesar 

de que no son desconocidos se emplean m1nimamente por la falta 

de recursos, esa misma carencia impide (!Ue se mejoren las tfic.:.. 

nicas en los diversos cultivos de riego. 

Divisi6n del trabajo.- La divisi6n.del trabajo se da en 

raz6n a la edad y al sexo, en la agricultra de temporaí se·re

curre por lo general a todos los miembros de la familia, en 

las de regad1o el jefe de ella lleva todo el peso del cultivo, 

en los trabajos asalariados se siguen los mecanismos que traza 

el contratante. El trabajo cooperativo para la siembra y levan 

tamiento de las cosechas ha desaparecido completamente. 

Organizaci6n interna de los macehualles.- Dijimos en 

otro lugar que a la llegada de los primeros cristianos, los 
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macehualles se reagruparon en torno a su organizaci6n tradi-

cional, al establecerse las instituciones municipales reaccio-

naron de igual manera. Estas fueron desde un principio contra 

ladas por los "de raz6n" y las emplearon para legitimar el do-

minio que ejerc1an sobre ellos, por lo que fueron consideradas 

además de extrañas como verdaderos instrumentos de sujeci6n, 

en consecuencia su aceptaci6n fue demasiado lenta, s6lo hasta 

que entendieron que dif 1cilmente podr1an librarse del dominio 

cristiano a traves de sus instituciones tradicionales empeza

ron a luchar rior la ocupaci6n y control de los altos cargos mu 

nicipales y a integrarlos dentro de su 'jerarqu1a interna de ~ 

der como meros mecanismos para contrarrestar la desorganizaci6n 

que se venta encima y para encauzar la lucha, pues ellos no es-

taban preparados para luchar al mismo plano de los cristianos, 

de all1 que tuvieran que reinterpretar los mecanismos que las 

1' nuevas instituciones impon1ar; para llegar a ellas, someti~ndo-

·:: ,. 
l&s a su juego tradicional de rotaci6n y ascenso e inclusive 

I sus propias funciones fueron reinterpretadaa para preservar 
·t1 

r la integridad corporativa, s6lo entonces empezaron a ser acep-
1.<'. 

t tados consider!ndolos como otros mas de su jerarquía. 

Los cristianos por otro lado les permit1an la ocupaci6n 

de los cargos bajos del ayuntamiento a los macehualles, de 

esa manera pretendfan que las nuevas instituciones..;'tuvieran le 

gitimidad entre ellos. Estos puestos bajos ya integrados en 

su jerarqufa eran el paso obligado para que se estuviera en p~ 
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sici6n de aspirar a la presidencia, cosa que no se daba sino 

excepcionalmente, pues los cristianos monopolizaban el poder. 

Esa jerarqu1a era una expresi6n del· esfuerzo de los macehua

lles -la comunidad- para mantener su cohesi6n e integridad, 

pues se reagruparon en torno a ella, que no era sino el pro

ducto de una fusi6n obligada de dos distintas formas de organ! 

zaci6n, sin embargo los mecanismos propios de esa jerarqu1a no 

eran funcionales para acceder al poder municipal y se tuvieron 

que buscar otros que respondieran a esa necesidad irrelega

ble, de todas maneras su jerarqu!a queda all!, pues fue la an

tesala de la situaci6n pol!tica e ideol6gica actual del pueblo, 

un aspecto determinante para su conformaci6n actual, de all1 

su sobrada importancia y en raz6n a ella la analizaremos. Es

ta al tiempo referido -hace aproximadamente 30-40 años- se in

tegraba de la siguiente manera: 

Jerarqu1a civil: 

1.- Topil,les 

i.- Comisi6n (polic1as) 

3.- Regidores, síndico y Juez menor municipal. 

4.- Presidente comunero. 

S.- Representantes o principales de barrio. 

6.- Representante de bienes comunales. 

7.- Presidente municipal. 

8.- Principales. 
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2.- Fiscales y Mayores. 

3.- Mayordomos. 

4.- Junta CatOlica. · 

1.- Topilles. En el dltimo peldaño de las dos jerarqu!as 

se encontraban los topilles. En lo civil los ten!an a su ser

vicio los principales y el presidente municipal, a este cargo 

poco antes de que desapareciera se le denominaba "mozo de 

oficio", este servicio lo cwnpl!an los jOvenes que de esa mane 

ra se iniciaban .en la vida pablica de la comunidad. "Topi

lle" etimol6gicamente significa "nuestro hijo" y en Copanato

yác as! era tenido por los principales, quienes le enseñaban 

como a hijo propio, la significaci6n de la estructura en la 

cual empezaban a servir, el respeto a sus mayores y a sus ins

tituciones entre otras cosas. 

Ten!an funciones de notificador, en los dltimos tiempos 

era simple portador de mensajes y oficios, los j6venes poco a 

poco se fueron rehusando a cumplir eón este servicio dado su 

poca importancia -en su concepto- en la consecusi6n del verda

dero poder pol1tico de la comunidad. 

2.- Comisi6n. La comunidad se organizaba por barrios y 

cada uno de ellos pose1a su propio c~erpo policial que mante-
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n1a el orden en el mismo y ejecutaba las 6rdenes de los repre

sentantes del barrio. Estos en un principio eran conocidos c~ 

mo alguaciles y posteriormente en su conjunto eran denominados 

"la comisi6n", esta constitu1a la fuerza pfiblica de la comuni

dad y constaba de cuatro comandantes, uno por cada barrio y 

veinte policías, cinco al mando de cada uno. El cargo era 

anual adem4s de gratuito, los mejores elementos pasaban a 

ser comandantes. La organizaci6n municipal en un momento dado 

aprovech6 este cuerpo y extendi6 su campo de acci6n a todas 

las comisarías del municipio. Este cuerpo de vigilancia en un 

principio garantizaba plenamente el orden, la paz y la seguri

dad de los comuneros con un m1nimo de fuerza, pero pronto se 

debilit6, pues siendo ellos macechualles, los de raz6n no se 

sometían a su autoridad y en cambio constantemente eran provo

cados y agredidos, en otros casos se hacían incondicionales 

del presidente en turno y se volv1an excesivamente crueles 

con su propia gente, con todo eso el cargo termin6 por perder 

todo lo que de honorable ten1a, quedando convertido en simple 

cuerpo represivo despreciado y en nada estimado. Hace aproxi

madamente 5 años desaparecieron completamente siendo sustitui

dos por agentes policiales a sueldo, que se cubre de las part! 

cipaciones federales y estatales. 

3 • - REGIDORES, SINDICO Y JUEZ MENOR MUNICIPAL,... Estos caE_ 

gos fueron los primeros a los que tuvieron acceso los macehua

lles, estos ten1an de hecho -como en la actualidad- poca impo! 

tancia en el ejercicio del poder municipal, cuesti6n que se r! 
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flejaba en el escaso prestigio social que otorgaba su ocupa

ci6n, tan solo por encima de los de la comisi6n. El juez menor 

municipal otorgaba aún menos prestigio, pues todas las funcio

nes las ejerc1a el presidente incluyendo las que le correspon

d1an a esta instituci6n, por lo cual le denominaban peyorati

vamente "nana juez" en clara alusi6n a su poca significaci6n 

frente al "sefior justicia"; el presidente. 

4.- Presidente comunero. Cargo que desapareci6 junto con 

las "tierras del común". La explotaci6n del coman se hac1an a 

trav~s del tequio y hab1a un cuerpo especial encargado de org~ 

nizarlo ya que la explotación de 'esas tierras no s6lo signifi

caba ingresos para la comunidad sino que era tambi~n un factor 

importante para mantener la cohes~6n del grupo, pues concentra 

ba a los hombres del mismo en una convivencia festiva que re

forzaba los lazos de unión. 

Ese cuerpo especial se integraba por el presidente comune 

ro, un secretario y vocales. Estos eran electos en una asam

blea ptiblica presidida por los principales que eran los que de 

hecho los designaban, tomando en cuenta los servicios prestados 

con anterioridad. 

Esta pr~ctica por la importancia econ6mica que ten1a para 

el pueblo -era una de las pocas fuentes de ingreso- era bien 

vista por los presidentes cristianos, quienes inclusive en al

gunas ocasiones colaboraban de buen grado, aceptando los meca-
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nismos tradicionales en su funcionamiento, am~n de que habr!a 

sido impopular atacar una de las prácticas con más raigambre 

entre los macehualles. 

El presidente comunero y sus auxiliares duraban en su en

cargo un año. Una vez elegidos se avocaban a la organizaci6n 

del tequio auxiliados por los principales y los representantes 

de barrio, se designaban a dos personas cuyas funciones consi~ 

t1an en regar y vigilar la buena marcha de los cultivos, dado 

que este servicio exig!a mayor tiempo se les recompesaba dándo 

les varios surcos de los mismos para su aprovechamiento perso

nal. 

El trabajo se realizaba en jornadas diarias, todo hombre 

deb!a cumplir con su tequio y se rotaban en grupos de diez a 

veinte individuos. Cuando se levantaba la cosecha todos los 

macehualles acud!an y hac!an de la ocasi6n una verdadera fies

ta popular. Es oportuno señalar que en los Qltimos años de la 

existencia de esta figura participaban los cristianos en forma 

m1nima, en ocasiones sol1an enviar a un pe6n a su servicio al 

"coman" o bien daban alguna cantidad de dinero o determinados 

bienes en especie. 

No est4 por demás decir que los ingresos obtenidos eran 

destinados a una obra prtblica o a sufragar los gastos de una 

festividad religiosa, pero se dio el caso en que fueron emplo! 

dos a cubrir los gastos de algunas personas que contrataban p~ 
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ra que les ensenase un determinado arte u oficio. 

5,- Representantes o principales de barrio. El pueblo 

geográficamente se divide en dos partes bien diferenciadas, se 

paradas por un ria una de la otra. Para su gobierno y admini~ 

tración interna originariamente se divid!a en cuatro barrios 

que· aan existen, cada uno a cargo de un representante que se 

encargaba de organizarlo para el trabajo cooperativo y para 

l.a celebración de las festividades, impart!a justicia en asun

tos que no rebasaban el ámbito del barrio, sol!an actuar como 

defensores de los miembros del mismo ante los principales y 

despu~s ante las autoridades municipales constitucionales. Es 

tos para el mejor cumplimiento de sus funciones contaban con 

varios auxiliares. Centralizaban en su persona mucho prestigio 

social, eran verdaderos principales de su barrio, pero, lenta

mente fueron perdiendo poder frente a los principales de la 

comunidad, ya que ~stos se situaron frente a los presidentes 

cristianos corno los gu!as de toda ella, as! quedaron reducidos 

a meros auxiliares de aquellos, y debilitada toda la organiza

ci6n tradicional sus funciones se redujeron a recolectar las 

cooperaciones para sufragar las festividades. Reducidas sus 

funciones su prestigio social disminuye considerablemente y aun 

cuando los presidentes pretendieron utilizarlos para controlar 

los barrios pocos se quer!an someter a ese cargo y finalmente 

rtesapareció, siendo uno de los primeros en hacerlo. 

6.- Representante de bienes comunales. Esta institución 
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es la única de las consideradas nuevas que jam~s ha estado en 

manos delos cristianos, aunque es de suponerse que en un prin

cipio sus ocupantes estaban sujetos a los lineamientos que 

aquellos les trazaban. Este cargo fue -y es- de suma importa~ 

cia para la conservaci6n de la base territorial de la comuni

dad, sus funciones eran y de hecho continúan siendo las si

guientes: Administrar los recursos naturales de la comunidad, 

vigilar los l!mites territoriales y resolver cualquier proble

ma suscitado respecto a ellos. 

Este cargo no está sujeto a ning1in· control dentro del pu! 

blo, por lo que es común que esa administraci6n no siempre va

ya dirigida al beneficio de la comunidad, como suced1a cuando 

exist!an los principales que dirig!an su actuaci6n a ese bene

ficio. 

Los ingresos que recibe por los derechos de pisaje de 

pastos, permisos de explotación de algún recurso, permisos· pa

ra asentamientos humanos temporales o definitivos de algunos 

grupos familiares de la misma etnia o diferente dentro de las 

tierras comunales, arrendamiento de las mismas, etc., se dest.!, 

nan en parte a sufragar algunas festividaqes tradicionales, P! 

ro puede decirse que no existe ningún orden en·relaci6n a los 

fondos que manéja. 

7 .- Presidente Municipal. Los macehualles le denominaban 
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como "tequihua" (3). Esta instituci6n desde su establecimien

to tendió a centralizar todas las funciones del ayuntamiento y 

desde luego, empez6 a tomar a su cargo aquellas inherentes a 

la administraci6n interna dela comunidad,. las que de ordinario 

realizaban los ocupantes de los mfiltiples cargos de su jerar

qu!a tradicional, esto ocasion6 un sinnum~ro de problemas, 

pues desde luego los macehual'les lo consideraban como una usu!:_ 

paci6n de funciones. Cuando la comunidad era suficientemente 

fuerte logr6 hacer valer la reinterpretaci6n que de esta Insti 

tuci6n hab1a hecho -le atribuyeron la funci6n de representar 

a la comunidad en lo externo y la de ejecutar las decisiones 

tomadas por los principales en lo interno- desde luego estos 

fueron lapsos cortos, pues los presidentes cristianos no estu

vieron jamás de acuerdo con esas reinterpretaciones. 

Dentro de su jerarqu1a tradicional esta institución fue 

colocada tan s61o por.debajo de los principales, 6sta poco a 

poco fue tomando para si las funciones delos cargos tradicio

nales, situándose por encima de ellos, terminando por hacer-los 

innecesarios para la administraci6n de la comunidad. 

8. ·· Principales. Era un cuerpo colegiado integrado de V! 

rios individuos generalmente ancianos, que en raz6n a que ya 

hab1an ocupado todos los cargos de la jerarqu1a recib1an tal 

calidad que llevaban consigo hasta su muerte. Estos se encon

traban en lo más alto de la jerarqu!a, eran los que ten1an más 
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prestigio social, se les ten!a mucho respeto y cierto temor 

surgido de la atribuci6n de cualidades místicas. Los princi

pales de acuerdo a los principios que reglan la jerarquta ya 

no tenlan la obligaci6n de prestar servicios a la comunidad, 

pero debido a las necesidades de la misma y tomando en consi

deraci6n su basta experiencia y conocimientos de las costumbres 

y tradiciones fungtan como consejeros, impartían la justicia y 

tomaban las decisiones trascendentes, presidtan las festivida

des religiosas y los acontecimientos civiles. 

Dado que la comunidad se reagrup6 en torno a su jerarquta 

ante la presencia de las nuevas instituciones, los principales 

aparecieron como los representantes máximos de la comunidad. 

Su fuerte posici6n en un principio fue una especie de contra~ 

so al ejercicio del poder, incluso en m4s de una ocasi6n gober

naron de hecho ellos, pues la comunidad les otorg6 todo el a~ 

yo y toda su fuerza, de tal forma que los presidentes cristia

nos ante la alternativa de una alzamiento se vieron obligados 

a ejecutar las decisiones de aquellos. M!s su importancia con 

el tiempo disminuy6 a grado tal que en los Gltimos tiempos sus 

funciones se reduclan al mero aspecto tradicional de las festi

vidades. Aun as!, funcionaron como consejeros del presidente 

en las pocas oc~siones en que el presidente era macehuall. Pa 

ra concluir con ellos s6lo diremos que ~n la actualidad exis

ten dos ancianos que son designados de tal manera. 

Jerarquta religiosa.- Algunos aspectos de lo que fue es-
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ta jerarqu!a aún pueden observarse. Subsisten los fiscales 

aunque sin sus mayores, la junta católica y las mayordom!as 

que se han reforzado como veremos en su oportunidad. 

Topilles. Estaban ubicados en el Qltimo peldaño como ya 

en otro lugar hemos señalado, ten1an funciones de meros ayuda~ 

tes y mensajeros. De estos cargos poco podemos decir, acaso· 

que como en la civil eran el inicio forzoso de la vida pnbli

ca de los j6venes. 

2.- Fiscales y mayores. La palabra fiscal, o como en Co

panatoy3.c dicen los viejos., "pixcal '#deriva del vocablo nahuatl 

"calpixque", etimol6gicamente el guardián o el que cuida la 

casa. En Copanatoyác su función es precisamente cuidar la 

iglesia. Originariamente hab1a dos fiscales y a cada uno se 

lenombraban dos mayores. Los fiscales pose!an varas de mando, 

sus funciones consist!an -y consisten- en auxiliar al "teopix

que" (cuidandero de dios) o sacerdote en los diferentes ofi

cios, además la limpieza y la vigilancia del templo, cuestión 

que realizaban a trav~s de sus mayores quienes se turnaban pa

ra ello de semana en semana. 

3.- Mayordomos. Estos anteriormente eran denominados 

"tlayacanquis 11 y ten!an funciones equivalentes a las de un te

sorero de la comunidad. Los mayordomos son los principales 

sostenedores del culto y las tradiciones religiosas. En un 
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principio eran nombrados por los principales y el párroco, con 

posterioridad se le dio intervenci6n al presidente municipal y 

en la actualidad a propia solicitud los designa la junta cat6-

lica, cuando el presidente pertenece a la gente del pueblo por 

lo general tiene más participaci6n en las mayordomtas. Al ser 

designados se les entrega el capital del santo para que lo tra 

bajen durante un año y de las supuestas utilidades paguen los 

gastos de la festividad, los que consisten entre otras cosas 

en el pago de derecho de misa al sacerdote, ceras, castillos, 

comida y bebida para todos los que asisten, etc. Los mayordo

mos al t~rmino de su encargo entregan ei capital si es posible 

con cierto aumento. Hasta hace algunos años los mayordomos t~ 

n!an un cuerpo de auxiliares denominados •debutados• o •diput!_ 

dos•, desaparecidos éstos la comunidad suele ayudarlos a tra

v~s de alguna forma de cooperaci6n tradicional. 

Desaparecidas las tierras del "comcin• las mayordomtas han 

venido a ser una de las pocas prácticas que dan cohesi6n al 

grupo social, la desintegraci6n que sufre la comunidad curios!_ 

mente parece reforzarlas, cano si sus integrantes al ver desa

parecidos los otros mecanismos de cohesi6n los buscaran y en

contraran en ellas,las que han aumentado: actualmente existen 

86 y aumentan año con año, Estas por otro lado se han ido 

adaptando a los momentos actuales, han dejado atrás caracter1~ 

ticas que les eran propias, ahora ya no se imponen sanciones a 

los que no se someten a ese "servicio", el simple sentimiento 

de obligaci6n con la comunidad y con los santos los hace part! 
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cipar de buen grado, y algo importante ya no son prácticas ex

clusivas de los macehualles, algunos cristiano's son también ma 

yordomos. 

Los festejos se inician desde ocho d!as antes del d!a del 

santo en cuesti6n con el "chicueytilli", (4) el d!a principal 

es una fiesta popular. Los gastos en consecuencia son eleva

dos, muchos para sufragarlos salen a trabajar a otros sitios. 

Es común que se ayude al mayordomo con alguna cantidad de dine 

ro o algún bien determinado, la costumbre establece que el be

neficiario actuara de igual forma llegado el momento. 

4.- Junta cat6lica. Se integra de un presidente, tesore

ro y vocales, son cargos gratuitos y no sujetos a temporali- · 

dad. Esta es el brazo derecho del párroco para el control re

ligioso del pueblo, los representantes de estos cargos tienen 

mucho prestigio social, .casi podríamos decir: que en la misma 

magnitud de los antiguos principales e inclusive a estos fun

cionarios se les identifica como tales. Estos dentro de sus 

funciones contemplan la de vigilar que los mayordomos cumplan 

sus obligaciones para con el santo que tienen a su cargo, ellos 

tambi~n los designan y frente a ellos se realizan las ceremo

nias del cambio. 

Para concluir con las jerarquías s6lo nos resta señalar 

algunas circunstancias que hicieron posible que en un momento 
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dado se hayan integrado de la forma anotada, y de como otras 

apuraron la desintegraci6n no s6lo de esa jerarqu1a, sino de los 

demás aspectos que conformaban la organizaci6n tradicional de 

Copanatoyác. 

Desde su llegada al pueblo los cristianos se constituye

ron· en una especie de clase, representativa de una cultura di

ferente. Estos se situaron desde un principio por encima de 

los habitantes de la comunidad, controlaron la tierra y la ec~ 

nom1a local haciendo que las unidades de producci6n de la cornu 

nidad ya no fueran autosuficientes y empezaran a depender de 

ellos, desde luego controlaron los cargos municipales constit~ 

cionales. La posici6n de los macehualles frente a ese estado 

de cosas se manifest6 primeramente en un reagrupamiento en tor 

no a su jerarquía interna de poder, una nula. participaci6n en 

la organizaci6n constitucional que pretend1a atraerlos colocán 

dolos en los cargos bajos de ella y en una oposici6n a las de

cisiones de los presidentes, puesto que para ellos era inacep

table que una autoridad sin legitimidad dentro de la comunidad, 

ajena a su sistema tradicional y a sus intereses viniera a si

tuarse de pronto por encima de ella y de ellos pretendiendo to

mar para s1 las funciones que realizaban los cargos tradicio

nales. Las nuevas instituciones ten1an desde luego legitimi

dad entre los cristianos que eran los que las ocupaban de ordi 

nario, y ten1an el apoyo de las autor~dades distritales y es

tatales, pero dentro de la comunidad encontraban fuerte oposi

ciOn, los integrantes de la misma continuaban sujetándose a 
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las reglas de su organizaci6n tradicional, aun cuando las nue

vas autoridades interferían en sus funciones y se inmiscuían 

en su organizaci6n interna imponiendo o impidiendo sanciones, 

prohibiendo pr~cticas y empezaban a tomar a su cargo las fun

ciones que constitucionalmente tenían asignadas. Los princip~ 

les sostenidos tan s6lo por la fuerza de la comunidad poco po

dían hacer ante lo anterior, no podían acudir a otras instan

cias, pues ellos fuera de la comunidad no tenían ni se les re

conocía ninguna autoridad, la violencia tampoco era alternati

va a riesgo de ser procesados por oposici6n a la realizaci6n 

de las funciones .de las autoridades constituidas legalmen

te, y as! impotentes ve!an que el marco comunitario se les es

capaba de las manos, pues ya no podían regular libremente las 

relaciones del pueblo. 

La comunidad experimentó en el primer contacto con las 

instituciones constitucionales, por un lado que los constantes 

abusos de los cristianos se legitimaban, pues las institucio

nes nuevas las representaban aqu~llos, y por otro lado que las 

mismas instituciones les impedían el funcionamiento de los me

canismos de regulación tradicional. Ante lo anterior la posi

ci6n de los macehualles varió, se percataron de que la Gnica 

alternativa de solución a esa situaci6n era controlar la pres.!_ 

dencia municipal. La constituci6n y las leyes de la materia 

aparentemente no les impedían el paso a su ocupaci6n, sino que 

eran los cristianos1 aquellas por el contrario les explicaban 
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los mecanismos para lograrlo, y la comunidad ten!a los elemen

tos necesarios para ello, pues más del 90% de los habitantes 

eran rnacehualles. El nuevo cargo implicaba relaciones descono 

cidas en un idioma tambi~n desconocido, por lo que ca!an en 

la cuenta de que el control de ~l no pod!a darse a corto plazo, 

pero no por eso desdeñaron la oportunidad de ocupar los cargos 

bajos del ayuntamiento integrándolos a su jerarqu!a, de la ma

nera que ya hemos especificado. 

Su participaci6n no era un indicio como pudiera pensarse 

de que las nuevas instituciones estaban· totalmente aceptadas y 

de que las relaciones entre cristianos y macehualles eran pacf 

ficas, la lucha segu!a siendo cerrada y se manifestaba en todos 

los aspectos de la vida diaria. Los primeros eran los poseed~ 

res del poder econ6rnico y pol!tico, los segundos eran los so

metidos a nuevas formas de dependencia y subordinaci6n, discr! 

minados racial y socialmente en su propia tierra, iban perdien

do por lo anterior hasta su forma tradicional de organizarse. 

La situaci6n era tal que incluso hab!a lugares ptlblicos a los 

cuales los macehualles no pod!an acudir, ocupaban lugares de 

residencia espec1ficos, y hasta en la propia iglesia ocupaban si 

tics determinados sin me~clarse con los cristianos. 

La nueva generaci6n que vino a contemplar en la jerarquía 

los dos tipos de cargos, se percataron de que aun cuando ellos 

se sometieran a los mecanismos de esa jerarquía y ocuparan loa 
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cargos bajos del ayuntamiento pocas perspectivas tenían de oc~ 

par la presidencia, cosa que los cristianos sin someterse a 

sus reglas lo lograban fácilmente y se turnaban entre ellos el 

puesto. Esta nueva generaci6n se lleg6 a plantear que la ocu

paci6n de los cargos tradiciones de su jerarquía se apartaban 

de la necesidad más apremiante de la comunidad que er~ quitar

se el dominio cristiano cosa que s6lo se dar!a controlando de

finitivamente el pode~ municipal y empezaron por no someterse 

al juego de su jerarquía, y a iniciar una lucha por la presi~ 

dencia de acuerdo a los mecanismos electorales, esa postura 

marc6 definitivamente el camino de la extinci6n de aquellos car 

gas. 

La desaparici6n de esa jerarqu!a es s61o un aspecto de to

dos aquellos elementos que le daban el carácter de corporaci6n 

india, y que tambi~n se encuentran desaparecidos o debilita

dos. Su aspecto presente es de una desintegraci6n en alto gr~ 

do y desde luego le son inherentes los problemas de pérdida de 

identidad cultural, marginaci6n generalizada y emigraci6n a las 

grandes urbes. 

Analizada la jerarqu!a y algunos aspectos de su evolu

ci6n, s6lo nos queda para concluir hacer ciertas consideracio

nes ~e nos permitirán situar a los dos grupos principales en 

categorías especificas. Partamos para ello de la siguiente pr~ 

· misa: Que cada grupo social se considera distinto al otro, pero 
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la mayoría de los actuales macehualles o gentes del pueblo ya 

no aceptan que la superordinación de los cristianos sea algo 

inevitable. Los dos grupos conservan más o menos la convic

ción de la superioridad de su propia cultura, de sus estilos 

de vida al cual se apegan y no admiten el ingreso de los con

trarios. 

Entre estos grupos no hay movilidad social, los "cristia

nos" son siempre "cristianos" y los "del pueblo" son siempre 

•del pueblo". No se puede pasar de un estrato a otro, si uno 

de los del pueblo o macehuall llega a asimilar totalmente la 

cultura occidental o bien se enriquece no pasa a formar parte 

de los "de razón" s6lo podrá a lo sumo variar su ordenación 

dentro de su grupo, o bien desvincularse de ~l -como sucede

para formar un estrato intermedio, al cual nos referiremos más 

adelante. 

Los dos grupos principales disponen de patrones cultura

les privativos, constituyen grupos de "estatus" cuyo patrón de 

relaciones reciprocas se asemeja a las de casta y por momentos 

nos llegan a parecer como de clases. Los cristianos son el 

grupo predominante de la estructura social de la comunidad, 

~stos se encuentran plenamente identificados con la cultura 

nacional.y se sitOan por encima de los macehualles. El modelo 

de relaciones existente gesta y mantiene sus privilegios aun

que ya no de una manera absoluta. 
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Ahora bien ¿cómo catalogaremos a esas relaciones? Tene-

mos que dif1cilmente se puede denominarles categóricamente co-

mo de clase, pues los criterios para ubicar a cada individuo 

en un grupo determinado no se basa en los recursos, instrumen-

tos de producción y adquisición de bienes, sino en su estilo 

de vida, tradiciones, lengua, etc. En atención a ello no se 

puede llamar a estos grupos clases sociales diciendo que una 

es la "cristiana", "de razón" o mestiza, ·Y la o.tra "macehuall", 

"del pueblo" o india, sino que lo más adecuado para referirse 

a esas relaciones sea diciendo que son.de casta, dado que la 

serie de características de estos grupos los hace aparecer co-

mo tales, las siguientes consideraciones nos ilustrarán mejor 

en este. sentido. 

Señalamos que son grupos de "status"; esto es que los in

dividuos que los integran se encuentran una situación semejan

te. Las pequeñas diferencias de prestigio social que existen 

entre ellos no son suficientes para que no se traten como so-

cialmente iguales. Cada grupo constituye un círculo cultural 

cerrado, restringido hasta cierto punto, autocontenido y en me 

nor grado autosuficiente. 

Son círculos culturales cerrados porque poseen un estilo 

de vida que les es privativo. Poseen elementos comunes que 

han tomado de !apropia interrelación social: instrumentos de 

uso diario, algunos conceptos de su escala de valores, etc., 
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pero en términos generales siguen conformando una cultura y mo 

delo de vida completamente diferenciado. 

su círculo social es restringido, pues fuera de las rela

ciones estrictamente necesarias que entablan, no realizan o

tras. Dentro de los limites de su grupo realizan todas sus a~ 

tividades inherentes a su vida sociaJ. como matrimonio, compa

drazgo, etc. Es importante señalar que hasta hace algunos 

años habta una conciencia general de que ciertos lugares pGbl! 

cos y actividades eran privativos del otro g~upo y que por 

ello no debtan rebasarse o realizarse, ~sto ha disminuido 

considerablemente, y s6lo en algunas festividades y ceremonias 

las reglas siguen intactas. 

Su circulo es autocontenido, pues sus relaciones por lo 

general son limitativas al patr6n cultural al cual pe.rtenecen, 

su propagaci6n se encuentra limitada por la endogamta. Este 

esquema general y predominante es importante .decirlo no impi

de que se den relaciones con otros grupos poseedores de ~irni

lar o diferente estructuraci6n social. 

Su pertenencia a un estrato determinado no se da en raz6n 

al aspecto econ6mico s6lamente como pudiera pensarse, sino en 

toda una serie de rasgos culturales que poseen, adem4s el as

pecto hereditario es fundamental, pues los hijos heredan la 

calidad social de los padres, se heredan los privilegios o una 
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desigualdad social: se nace como macehalll o cristiano y como 

tal se muere, pues no hay movilidad social -volvemos a repe

tirlo-. Los de la casta subordinada jamás llegan a formar pa~ 

te de la dominante, c1.«m cuando nieguen o pierdan su identidad 

con la cultura nativa y sus s!mbolos de "status": indumentaria 

ocupaci6n, obligaciones con su grupo, etc. El hecho. de que 

pierdan su identidad como macehualles no quiere decir que ad

quieran una nueva, como cristianos, no por ese hecho son acep

tados por los del grupo priv~legiado, la misma estructura de 

las castas lo hace imposible, éstos permanecen las más de las 

veces segregados de los dos estratos y han llegado a formar 

una verdadera inte~casta, que por su situaci6n econ6mica mejor 

a la de los macehualles hace~ surgir diferencias en la pose

si6n de .bienes y servicios dentro de la comunidad, 6stos capi

talizan su dinero en el comercio -su principal actividad- y en 

menor grado en las tierras. El surgimiento de ese estrato in

termedio no es otra cosa que el surgimiento de clases sociales 

en Copanatoyác. 

Muchas circunstancias han favorecido el surgimiento del 

nuevo estrato, hist6ricamente la primera ha sido la serie de 

relaciones entre cristianos y macehualles, tenemos tambi~n las 

relaciones con el exterior que se han intensificado por la 

misma evoluci6n y desarrollo de la zona étnica,· las brechas 

de penetraci6n hanacortado lasdistancias incrementando el in

tercambio comercial -y la ~ependencia con los centros regiona-
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les- haciendo surgir nuevas necesidades e imponiendo nuevos 

modelos de comportamiento y relaciones, que apuran la desinte

graci6n de la estructura social. Finalmente tenemos la pre

sencia deinstituciones oficiales como el INI y el DIF, cuyos 

programas han coadyuvado a que los del pueblo pierdan su iden

tidad cultural pero sin lograr que se identifiquen completame~ 

te con el modelo general, pero aun cuando ocasionalmente se l~ 

gra, dentro del pueblo no pasan a la casta cristiana, y fuera 

de 61 su situac'i6n no es mejor, se suman a la sociedad gene-
' ral pero en los estratos mas bajos. 

S6lo nos queda por decir que este grupo intermedio esta 

llamado a ser el representativo de Copanatoyác, cada d!a tie

ne m6s miembros, pues el proceso de desintegraci6n iniciado 

hace muchos años no se detiene, este grupo en los próximos 

años se consolidará en la misma medida en que los otros dos 

estratos de debilitaran, los cristianos dejarán el control ec~ 

nómico y polttico que ahora comparten, en sus manos. 

La estructuración social de Copanatoy4c fundada en las 

castas tendr6 que desaparecer necesariamente, aunque tengamos 

que lamentar que junto con ella se pierdan tambi6n muchos as

pectos culturales tradicionales sumamente interesantes, pues 

lamentablemente los mecanismos para preservarlos se han pues

to en marcha demasiado tarde, sin embargo la experiencia Copa

natoyác puede ser de utilidad en otras comunidades del área y 

del pa!s que se encuentran en un grado menor de desintegraci6n. 



N O T A S 

(CAPITULO CUARTO) 

l. Este documento comod:ros que citamos, se encuentran en po
sesión del representante de Bienes Comunales, de la propia 
comunidad. 

2. El mayor !ndice de adjudicaciones, no s6lo en Copanatoyác 
sino en todo el área lo encontramos en la d6cada de 1880 
a 1890. 

3. En la comunidad se sol!a usar este término para denominar 
a los que desempeñaban los m4s importantes cargos munici
pales, en virtud de que ellos dirig!an "el tequio". Fray 
Bernardino de Sahag6n, en su Historia Verdadera de las co
sas de la Nueva España, nos dice que el "tequihua" era un 
grado en la Jerarqu!a Militar Azteca. 

4. El t!rmino tiene una connotación netamente religiosa y no 
es otra cosa que el novenario de la festividad. 



CAPITULO V 

UNA COMUNJVAV MJXTECA, POTOICHAN 

ORGAN1ZACION POLITICA Y SOCIAL 
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A) ORGANIZACON POLITICA 

Potoichán es una de las 16 coMisarías en que se divide 

el municipio de Copanatoyác para su mejor gobierno y adminis

traci6n. Esta comunidad se ubica a 8 kil6metros al sureste 

de la cabecera, es la m&s numerosa del municipio, tiene 3 472 

habitantes. per.tenecientes al grupo mixteco, y es también la 

más conflictiva. 

Su gobierno de acuerdo a los ordenamientos municipales, 

está a cargo de un comisario, el cual junto con su suplente 

deben ser designados en votaci6n popular directa, la qué se 

. realiza por lo general el segundo domingo de enero de cada 

año. 

El comisario funge como delegado del Ayuntamente y de 

manera especial del Presidente y Síndico Procurador en lo 

que concierne a las facultades propias de éstos: posee las 

atribuciones suficientes ~ara mantener el orden, la tranqui

lidad y seguridad de los vecinos y pa~a procurar la observan 

cia de las leyes y reglamentos en su jurisdicción y otras 

que las leyes le especifican. 

El comisario de acuerdo a la organizací6n ~ol!tica mu

nicipal, es la más alta autoridad de la comunidad,· pero éstá 

internamente no lo ha considerado as!. Señalaremos algunos 

aspectos que consideramos importantes en la ·evoluci6n hist6-
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rica de esta instituci6n para entender cabalmente su situa

ci6n actual en el contexto munici~al y su posici6n frente a 

otras autoridades. 

El establecimiento de las comisarías con su estructura

ci6n actual, data de los años postreros de la revoluci6n. Su 

introducci6n signific6 pril!ll!ramente una desestabilizaci6n en 

la forma tradicional de gobernarse de la comunidad, pues 

aquélla no era compatible con su estructura coorporativa, 

las funciones de la nueva instituci6n las realizaban feliz

mente los m6ltiples cargos de su jerarqula interna, pero al

gunas funciones eran c0111pletamente nuevas, de allí gue la com~ 

ni".lai tuviera que reinterpretarla para hacerla compatible con 

sus intereses y con sus tradiciones. La sometieron a los 

mecanismos tradicionales de su jerarquta y dentro de ella 

fué colocada como un cargo más, con las funciones especifi

cas de representar a la canunidad externamente, como el enla 

ce entre ésta y el resto del sistema político, en lo interno 

qued6 sujeta a los designios de la jerarquía, y para darle 

plena legitimidad se le dot6 de las insignias tradicionales 

de poder: un bast6n de mando o vara tle la iusticia1 que el co

misario debe llevar durante todo su ejercicio y al concluir

lo debe entreqarlo al nuevo en presencia de las autoridades 

municipales, s6lo así la comunidad acept6 por com~leto a la 

nueva instituci6n. 

:'· 
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Las exigencias de las autoridades externas hacia la co-

munidad se reducían a que aqu~lla cubriera con los requisi

tos formales de la elecci6n del comisario. Las relaciones 

con la cabecera se circunscrib!an a las propias de intercam

bio comercial y a las de exacci6n temporal de determinados 

bienes, pues era común que aqu~lla abusara de su condici6n 

de cabecera, fuera de lo anterior no se les molestaba en 

mayor grado. 

La ausencia de relaciones pol!ticas con la cabecera y 

otras autoridades les permiti6 continuar gobern~ndose de 

acuerdo a sus reglas tradicionales. El Ayuntamiento no 

interventa ni cuando su participacicSn era por dem~s nece-. 

saria, por ejemplo; debieron intervenir actuando como me-

didores en los problemas de límites comunales entre nues

tra comunidad y Ocuapa, dado que la integridad territorial 

del municipio estaba seriamente amenazada, esas luchas te-.. 

rritoriales y otros factores que analizaremos han sido pre

cisamente las qu~ de una manera gradual han propiciado que 

la jerarqu!a se modifique y que el comisario vaya consolida~ 

do su posici6n como primera autoridad de la comunidadi lo 

anterior,, en su momento, no signific6 desintegraci6n sino 

una mayor unidadi la lucha por la tierra comunal en Potoi-

chán siempre ha sido factor que cohesiona, pero una vez que 

las tensiones de los conflictos disminuyeron la comunidad t~ 

vo que enfrentar algunas divergencias internas que se tradu-
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jeron en una lucha por el poder político y por la sobreviven

cia de su jerarquía tradicional. 

Los problemas con Ocuapa fueron substanciales como ver~ 

mos, para la conformaci6n de la situaci6n política actual. 

La defensa de la tierra se tradujo primeramente en una 

imperiosa necesidad de conocer ciertos. mecanismos legales !?a

ra encauzarla. Los principales que en ese tiempo eran los 

máximos dirigentes de la comunidad desconocían ese rengl6n, 

pues la educaci6n informal no capacita en ese as!?ecto; los 

pocos alfabetizados se distinguieron por ello y se si tua

ron como dirigentes de esa defensa, restándoles prestigio a 

los princi~ales. La comunidad se uni6 en torno a los nuevos 

guias proporcionándoles todos los medios para el ~xito de la 

empresa, aportaban fuertes cooperaciones para sufragar los 

gastos del litigio territorial y para costear la defensa de 

aquellos comuneros que catan en prisi6n y eran procesados 

por tales causas. 

La comunidad, envuelta en esas críticas circunstancias, 

.necesitaba representantes que conocieran el juego de las 

relaciones externas para defender su territorio y asirnisma, 

ante ello la comunidad en la década de los cincuentas ooster 

g6 los mecanismos tradicionales que regían el ascenso a la 

canisarta -haber cubierto los cargos inferiores, entre otros-



- 267 -

y llev6 a aquéllos distinguidos combatientes a su ocupaci6n, 

uno tras otro. En tanto los conflictos seguían, su posi

ci6n se consolidaba cada vez más, en el transcurso de los 

litigios lim!trofes la comunidad incluso les perdonaba pe

queños abusos, que de no ser por las circunstancias en que 

atravezaba no hubieran sido pasadas por alto, se dejaban 

guiar por ellos, que eran los "hombres grandes", los defen

sores de la tierra comunal en el ámbito legal. Pero una 

vez que la comunidad retorn6 a su cotidianidad se encontr6 

con que aquéllos hab!an centralizado el poder de la comuni

dad en la persona del comisario y habían hecho del comité 

electoral seccional, del comité seccional del P.R.I. y de 

la secretar!a de la comisaria puestos claves y aunque no se 

cpcn!an a los mecanismos de ascenso a la comisaría y aun 

cuando no fueran ellos sus ocupantes, desde esos puestos con 

trolaban y dirig!an a los comisarios en turno, la direcci6n 

de la comunidad empezaba a escapar de la jerarqu! tradicio

nal y aquéllos sobre todo empezaban a darle nueva orienta

ci6n que era contraria a los intereses de la·gran mayoría. 

La comunidad se encontraba ahora controlada por el grupo 

que había cobrado importancia en la defensa de la tierra co

munal y as! transcurri6 durante más de 15 años, tiempo en el 

cual los puestos claves se centralizaron en una persona. 

Durante ese tiempo ese individuo estableci6 nexos con 

autoridades judiciales y militares del distrito, con lo ~ue 
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su posici6n se consolid6 definitivamente. La comunidad en ese 

lapso vi6 otra vez puesta a prueba su tradicional unidad; la 

población padeci6 persecuciones policiacas, sufri6 desgarra

mientos intern.os, pero se inici6 tarnbi~n en nuevas tácticas 

de luc~a política que la llevaron finalmente a destituir a 

esa persona. 

La primera reacci6n de la comunidad frente a la nueva 

situaci6n fue el diálogo, pero el poder empezaba a ensorbe

cer al personaje que se convirti6 en un verdadero cacique p~ 

lítico, y obtuvieron como respuesta una política de exacci6n 

de bienes, que aquel matizaba con frases convincentes de 

que eran cooperaciones necesarias para introducir tal o 

cual beneficio o bien para continuar con los tr&nites .de los 

litigios comunales. 

La comunidad realiz6 varios intentos por separarlo de 

esos puestos, pero sus esfuerzos se estrellaban una_y otra 

vez con obstáculos que parecían insalvables1 cuando acudían 

ante el presidente municipal o. ante las autoridades distri

tales a acusarlo de los mOltiples abusos que cometía no eran 

escuchados, y si acudían a las autoridades superiores de su 

partido para que lo separaran de la delegaci6n"seccional la· 

situaci6n era igual, esos intentos inclusive desaparecieron 

por su inutilidad y sobre todo por las represal!as que su

frta la comunidad de.spués de cada intento, pues bastaba una 
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acusaci6n del cacique sobre cualquier delito para que los 

opositores se fueran a las prisiones del distrito, cuando 

esos métodos se hicieron más constantes los ánimos se encen 

dieron y desataron actos violentos y varios de sus allega

dos fueron asesinados, en consecuencia las persecuciones 

policiacas se asentuaron a un grado increíble, hombres y 

mujeres eran puestos a prisión; el control de la comunidad 

finalmente se sustent6 en esas prácticas de terror y ningu

na autoridad superior intervenía, el Ayuntamiento se hacía 

sordo ante el temor de padecer también la furia del caci

que, que de hecho no reconocía autoridad alguna. 

Para la segunda mitad de la década de los setentas, en 

la comunidad empezaron a diferenciarse de la generalidad cier 

tos individuos, conformando un pequeño grupo, éstos eran los 

emigrantes y sus familias, ellos con una nueva visión de 

las cosas, con cierto conocimiento de las relaciones ex

ternas y con relativa buena posici6n econ6mica, le dieron 

nuevos bríos a la lucha política, pero los esfuerzos de la 

comunidad seguían estrell~ndose en la apatía y complicidad 

de las autoridades superiores. 

No fue~sino hasta principios de 1980 cuando las auto

ridades pusieron inter~s para resolver el problema, y eso 

debido a que en la regi6n se habían manifestado de una ma

nera fuerte los partidos de oposici6n, ganando las eleccio-
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nes municipales de Alcozauca de Guerrero y aunque Potoich~n 

-a pesar de todo- seguía siendo fiel al partido oficial, la 

oposici6n podía aprovechar esa inconformidad para consolida~ 

se en el comisariado y en consecuencia en el municipio, a 

partir de entonces las autoridades y el partido se avoca

ron a satisfacer las mGltiples exigencias de la comunidad, 

y se dieron a la tarea primeramente de separarlo de la se

cretaría de la comisaría, del comité electoral seccional y 

el del propio partido, después de varios intentos lo ante

rior finalmente se logr6 en el año de 1982. 

La comunidad había superado aquella etapa triste, y 

para 1983 tenían un comisario salido de la jerarquía, éste 

y su secretario estaban fuera de la influencia del depuesto 

cacique. Para 1984 el cargo recay6 en un individuo apoy~ 

do e identificado con el grupo de'los emigrantes. La comu 

nidad parece marchar nuevamente en armonía, pues aquél 

respeta y sigue la orientaci6n que la comunidad le señala, 

pero, si pasados los años aquel grupo llegara a consoli

dar su posici6n tal vez llegue a variarla y esto podría si~ 

nificar el abandono definitivo de los mecanismos tradicio

nales p~ra ascender a la comisaría, pues aunque la mayor 

parte de la comunidad comulga con ellos, ahora tarnbi~n co

nocen los mecanismos de la lucha electoral para llegar a 

ella, y en un enfrentamiento con aquel grupo forsozamente 

tendr~ que darse en este terreno, aquéllos serían los pri-
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meros en salirse de los mecanismos tradicionales, sobre todo 

sabiendo que todos los integrantes de la comunidad poseen 

de derecho los requisitos para serlo, además de que la oc~ 

paci6n de los cargos inferiores ya no tiene verdadera sig

nificaci6n, pues han perdido la autoridad que los caracte

rizaba, ya que el comisario finalmente se ha consolidado co

mo primera autoridad de la comunidad. 

La comunidad aan no conoce del todo la estructura del 

sistema municipal, posee algunos conceptos err6neos acerca 

de su ubicaci6n en el sistema político general, cuesti6n a 

la que coadyuv6 la posici6n adoptada por el Ayuntamiento, 

el que por desconocimiento del propio sistema.reinterpret6 

mal las funciones que le confieren las propias leyes y re

dujo su gobierno y administraci6n exclusivamente a la cabe 

cera, esto si bien es cierto que permiti6 que las comunida 

des del municipio conservaran muchos aspectos de su organ! 

zaci6n tradicional, en la actualidad es un serio problema 

pues el municipio de hecho no tiene unidad, cada comunidad 

se considera una unidad política, su part.Í.cipaci6n políti

ca se reduce a su comunidad respectiva, los comisarios no 

canalizan sus relaciones a trav~s del Ayuntamiento, sino 

que acuden directamente a las instancias superiores ocasio

nando serios desordenes, 

Sin unidad pol!tica municipal, la situaci6n de Potoich~n 
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es aan más difícil que la de la cabecera, no digamos ya para 

que puede iniciar su verdadero desarrollo, sino al menos pa

ra que pueda contar con los servicios pablicos más indispen

sables. El sector m4s vanzado de la comunidad que ahora ti~ 

ne el poder, debe considerar seriamente, que su comunidad es 

parte integrante de un sistema político m4s amplio y que ju~ 

to con las otras comunidades ubicadas en el territorio del 

municipio forman una unidad política mayor, representada, 

administrada y gobernada por un Ayuntamiento, su participa

ci6n política debe.romper ya los linderos de su comunidad p~ 

ra adentrarse en la del municipio. 

La problemática de Potoich4n no puede solucionarse s~

paradamente, sino que forsozamente debe darse cuando menos 

a nivel municipal, de allí que señalemos que los proyectos 

de desarrollo deben realizarse a ese nivel, por ello, para 

su propio beneficio, Potoichán debe participar en la vida . 

polítioa delmunicpio, de tal forma que alguno de sus miem

bros quede dentro del cuerpo del Ayuntamiento, ~ste -cuando 

quede- y el comisario, cualquiera que sea su posici6n pol! 

tica en la comunidad, deben presionar al presidente para que 

juntos inicien en la comunidad los mecanismos del control 

fiscal, ya que los escasos ingresos que se obtienen por mul 

tas, permisos, certificaciones, etc., no ingresan a la tes~ 

rer!a, debe asimismo participar en el análisis de la probl~ 

mática de la montaña y del propio municipio y junto con el 
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Ayuntamiento negociar la canalizaci6n de los proyectos tra

zados sinsu intervenci6n, en tanto llegue el momentoºen que 

cabecera y comisar!as puedan realizar su propio plan de de

sarrollo municipal, y para ello es necesario primeramente lo 

grar la unidad pol!tica y aumentar los ingresos propios. 

Con plena unidad pol!tica, el municipio podr!a presio~ 

nar a las autoridades superiores para que realicen ·su pro

pio proyecto o al menos para qu~ algunos de sus puntos sean 

verdaderamente considerados. 

B) ORGANIZACION SOCIAL 

La unidad ~tnica, social y pol!tica de la regi6n de la 

montaña de Guerrero es la comunidad, en los dos distritos 

judiciales en que se divide el área, existen 10 municipios 

y más de 200 comunidades ind!genas, entre tlapanecas, mix~ 

cas y nahuas, ~stas se consideran diferentes entre si, incl~ 

sive aquellas que pertenecen al mismo grupo étnico; unas y 

otras aun compartiendo el mismo territorio municipal no se 

identifican con esa categor!a y no forman una unidad mayor, 

los integrantes de las comunidades s6lo se identifican con 

sus respectivas corporaciones, que les proporcionan un todO 

cultural y social y los mecanismos para la satisfacci6n 

de todds sus necesidades inherentes a su existencia como Pª! 

tes de ese todo. 



- 274 -

Estas pequeñas entidades giran en torno a la ciudad de 

Tlapa, centro econ6mico y político del §rea, las relaciones 

entre ésta y aqu6lla se dan en un plano de desigualdad, su 

economía se orienta de acuerdo a las necesidades de esa 

"metr6poli". Respecto a nuestra comunidad esas relaciones 

o.frecen algunas variantes interesantes, dado que entre am

bas se encuentra Copanatoyác, que funge como pequeño centro 

comercial, siguiendo sus propios dictados y en otras ocasio 

nes como intermediario. 

Potoich4n desde el exterior se aprecia como una enti

dad social igualitaria, no se aprecian entre sus integran

tes grandes desniveles en la posesi6n de recursos, bienes 

y servicios, comparten la lengua, las costumbres y el mismo 

estilo de vida, pero introduciéndonos en su organizaci6n 

nos percatamos de que existen entre ellos ciertas diferen 

cias, ciertas "calidades" que situan a unos por encima de 

otros, sin que lleguen a conformar estratos sociales en 

estricto sentido. Al percibir la anterior ordenaci6n so

cial vemos también que existen una serie de instituciones 

que conforman una jerarquía político-religiosa, que en su 

funcionamiento reproduce y asegura la continuidad de la or 

denaci6n social, esta jerarquía es pues el eje de la es

tructura social, pero existen desde luego otros factores 

que tienden a modificarla. 
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Antes de introducirnos en el análisis de la estructura 

social, señalaremos algunos aspectos de su régimen de tenen

cia de la tierra y de su modelo econ6mico, pues no podemos 

dejar pasar por alto estos aspectos que condicionan lo so

cial. 

TENENCIA DE LA TIERRA 

El documento más antiguo referente a su tierra que tu

vimos a la vista-. data de 1751, en él se les reconoce su po

sesi6n y se les señala a los comuneros de las entidades veci 

nas que no deben interferir en el uso y disfrute de esas 

tierras. 

De esta comunidad no existen datos prehisp~nicos, sa~ 

mas que a la llegada de los españoles a la regi6n los tla

panecos emigraron al sur y que diversos grupos de mixtecos 

se asentaron en los lugares que aquellos dejaron, las tra

diciones más antiguas de la comunidad señalan que sus ant~ 

pasados llegaron del actual Estado de Oaxaca, y qtie antes 

de asentarse en este sitio, lo hab!an hecho ya en otros, 

entre ellos el "Kuondo Yussi" -cerro del paxtle, heno-, el 

"Kuondo Di!" -cerro del muerto- y el "Yutico Yo6" -boca 

del pozo-, en esas tr_adiciones -su memoria histcSrica- enco_!! 

tramos datos prehispánicos y españoles entrelazados sin un 

exacto orden cronolcSgico, por lo que creemos que su establ~ 
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cimiento en e~e sitio debi6 ocurrir en los primeros años de 

la colonia. Para 1571 Potoich4n se encuentra ya registrado 

en las tasaciones tributarias, era estancia sujeta a la su~ 

cabecera de Cuytlapa, por cuya vía tributaba a Tlapa-Tlachi-

nolla. (1) 

Los documentos posteriore, a 1751 registran' constantes 

oroblernas de nuestra comunidad con sus vecinas, por cuesti2 

nes de Hmites. Durante el per!odo de 1830 a 1850, en el 

que el área se caracteriz6 por los cons,tantes levantamien-

tos indios (2), los conflictos lim!trofes disminuyen en 

cierto grado, pero una vez conclu!dos vuelven al primer pla 

no y asi contindan durante el resto del siglo. 

A la promu,lgaci6n de la Ley de DesamortizacitSn de bi!!, 

nes de manos muertas, la comunidad no fu~ afectada en mayor 

grado, tenemos noticias -sin confirmar- de que algunos indi: ..,.., 

viduos de Tlapa y de Copanatoyác, se adjudicaron porciones 

de su tierra comunal con el apoyo del comisario, pero que ~! 

tos no pudieron entrar en posesi6n pues antes fueron asesi-

nados. Entre 1880 y 1890 se registra en el, área de la mon

taña el mayor nGmero de adjudicaciones, en 1887 Potoich4n 

intenta tomar la ciudad de Tlapa despu~sde haber dado,mue!: 

te a su propio comisario que aooy~ba la política de adjudic~ 

ciones. '> 
'·! .~ 
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A principios de siglo los problemas de límites se asen

taan; primeramente se presentan con Zapotitlan Tablas, luego 

con Moyotepec del municipio de Malinaltepec y por ~ltimo con 

la comunidad mixteca de Ocuapa del municipio de Copanatoyac, 

el qu~ hasta la fecha subsiste. 

Respecto al primero no tenemos datos que nos indiquen 

los t~rminos de los arreglos. Respecto del segundo sabemos 

que en 1926 se reunieron los presidentes de Copanatoy4c y 

Malinaltepec, así como los representantes de Potoich!n y 

Moyotepec, y establecieron las bases para dirimir sus dife

rencias, a partir de entonces las tensiones disminuyeron e~ 

tre esas comunidades, y es posible que de allí se haya gener~ 

do la situaci6n que prevalece en la actualidad y que consis

te en que esa comunidad -Moyotepec- se asienta dentro de 

los terrenos comunales de Ocuapa, lo mismo que: Uni6n de 

las Peras, Plan de Guadalupe y Tepeyac, que con posteriori

dad se establecieron y que se rigen políticamente desde 

Malinaltepec. 

tos problemas con Ocuapa han sido los de mAs trascenden

cia y QUraci6n, señalaremos primero algunas leyes que nos pe! 

mitirln entender la complejidad del problema, el que ~n'cier

ta forma se debid precisamente al desconocimiento que de ellas 

tenían en ese tiempo los integrantes de las .dos comunidades. 
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Sabemos que la Constituci6n de 1917 reconoci6 a las 

comunidades ind!genas el derecho a que reivindicaran su ti~ 

rra, pero se establecieron mecanismos para que las restitu

ciones y dotaciones se hicieran a través del ejido. La ley 

de ejidos del 28 de diciembre de 1920 estableci6 en su ar

tículo primero que: "tienen derecho a obtener tierras por d2 

taci6n o restituci6n, en toda la repGblica para disfrutarlas 

en comunidad mientras no se legisle sobre el fraccionamien

to ••• " (3) y sobre el fraccionamiento se legisl~ en 1922. 

La ley de dotaci6n y restituci6n de tierras y aguas del 23 

de abril de 1927 y sus posteriores reformas .son en el mismo 

sentido, y no es sino hasta 1934 cuando se reconoce el ré

gimen de tenencia comunal, la fracci6n VII del Art!culo 27 

constitucional reformado dec!a: "los nGcleos de poblaci6n 

que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, ten

dr~n capacidad para disfrutar en coman las tierras, bosques 

y aguas, o que les hayan restituido y les restituyan". Fi

nalmente el C6digo Agrario de 1940 estableci6 los procedi

mientos para la titulaci6n y confirmaci6n de los bienes 

comunales. 

Para principios de 1920, una parte de las tierras co

munales de Potoich4n estaban en posesi6n de Ocuapa, que de! 

de principios del siglo se hab!a ido adentrando a ellas. En 

1927 en base a la ley de dotaci6n y restituci6n de tierras y 

aguas tramitaron: Potoichan restitucidn y Ocuapa la dota-
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ci6n de las tierras que de hecho poseía. 

Para 1942, cuando su acci6n restitutoria se encontraba 

en v!as de solucionarse favorablemente Potoichan se desist~ 

de ella, manife_stando que no tenía ningun interés en la res

titución, ya que ésta iba a ser en la figura del ejido, toda 

vez que dentro del radio de afectaci6n solamente se encon

traban las tierras comunales del pueblo, y que ellos de nin

guna manera aceptarían que del régimen comunal pasaran al eji 

dal, pidieron adem!s que se cerrara el expediente de resti

tución, pues señalaron que ya habían iniciado los tr~ites 

para la titulaci6n y confirmaci6n de esos bienes comunales. 

Los de Ocuapa continuaron con su tr~ite de dotaci6n y 

en julio de 1948 se les dió la posesión definitiva de aqu~ 

llas tierras. 

Pero el problema estaba lejos de solucionarse, la dili

gencia de posesi6n estuvo a punto de convertirse en enfren

tamiento generalizado. Potoich~n se inconform6 con esa re

solución y el problema aan continaa. 

Las autoridades agrarias para solucionar el conflicto 

han intentado dividir la tierra en forma equitativa, pero 

eso es cuestión dif!cil, pues ni los trabajos preliminares 

para trazar los planos se pueden realizar, las autoridades 
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no se exponen a perder la vida acudiendo a esa tierra, cues

ti6n que estuvo a punto de suceder en 1957, en esa fecha las 

dos comunidades acudieron armadas a la tierra en pugna, dec! 

didos a hacer valer sus posiciones. En la actualidad el 

problema persiste, esa tierra es de nadie, el que la rebasa 

se expone a perder la·vida. 

Las tierras comunales adecuadas para la agricultura se 

usufructaan en forma individual, cada jefe de familia tiene 

en posesi6n una fracci6n de ella, que los demás comuneros 

le respetan, y puede dividirla entre sus hijos cuando éstos 

acceden a la mayor!a de edad o bien mediante contrato priva

do se la puede transferir o arrendar a otro miembro de la ·co 

munidad, cosa que no sucede con mucha frecuencia, pues es insu 

ficiente, su carencia ocasiona que muchas familias salgan a 

cultivar tierras comunales de las comunidades vecinas -Copa

natoy~c, Oztocingo, Tlaquetzalapa- las que arriendan por tem

poradas,' 

En esta comunidad no encontramos tierras comunales des

tinadas a sufragar los gastos pQblicos y ceremonias religio

sas tradicionales, ni indicios de que éstas hayan existido. 

Sobre estas tierras tiene jurisdicci6n el representan

te de los bienes comunales, éste se encarga de resolver las 

controversias internas y los litigios con las comunidades 
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vecinas, respecto a estos Gltimos jarn4s toma decisiones por 

su propia cuenta, sino que consulta con el resto de la je

rarqu!a y con todos los hombres de la comunidad, pues la 

tierra comunal atañe a todos y todos sienten como suya 

cualquier fracci6n de ella, respecto a la cual existe un 

sentimiento de unidad, cualquier violacidn a las lineas de 

demarcaci6n de la tierra comunal los hace olvidar toda di

ferencia y rencilla personal y reaccionan como un solo hOlll

bre a su defensa. La tierra comunal es el elemento vital de 

la unidad de la comunidad, y la lengua, jerarquía, tradicio 

nes, etc., contribuyen a reforzarla. 

El aprovechamiento de los restantes bienes comunales, 

como su nombre lo indica, son aprovechados por toda la co

lectividad, y no existe ningan l!mite a su explotaci6n. 

ECONOMIA 

La economía de Potoich4n se basa en la agricultura, to

dos sus habitantes la tienen como su principal actividad, la 

mayoría de ellos son agricultores de tiempo completo, algu

nos -los tenderos, por ejemplo- la alternan con otras acti

vidades. 

Esta comunidad tiene un alto concepto del trabajo agr! 

cola, que no percibimos en otras del 4rea; realizar adecua-
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damente las tareas de ese tipo es cuesti6n de orgullo, sig

nifica adecuarse y acatar los ideales del trabajo duro sos

tenido. por la colectividad, un cultivo mal atendido desprest! 

gia, de all1 sus esfuerzos por atenderlos de la mejor manera, 

independientemente de que~ de esto dependan también las bue

nas cosechas. 

Su producci6n agrícola les basta para cubrir sus nece

sidades alimenticias y les queda cierto excedente que comer

cializan, lo mismo hacen con las hojas de milpa, que se uti

lizan en la regi6n como forraje. 

La ganadería tiene tarnbi~n importancia en su economía, 

de su ventacomplementan sus ingresos que les permitan adqui

rir los bienes indispensables para su vida diaria, cuesti6n 

.que hacen vía Copanatoy~c, comunidad con la cual realizan 

la mayor parte de sus actividades de intercambio. 

Esta comunidad hasta hace unos veinte años era una de 

las m~s atrasadas del municipio, pero a 1lltimas fechas su 

aconomía a mejorado notablemente, pues a sus tradicionales 

fuentes de ingresos -venta de excedente agrícola y ganado

se han sumado otras que les han permitido elevar un poco su 

nivel de vida. 

La introduccib. de la brecha que los une con la ciudad 
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de Tlapa,·v!a Copanatoyác, les ha permitido que puedan comer

cializar sus productos mas fácilmente y a propiciado que las 

actividades se diversifiquen, algunos individuos han capita

lizado sus ingresos obtenidos de la venta de sus excedentes 

agrícolas en el comercio. Los comercios dentro de la comu

nidad les hacen llegar a todos sus integrantes diversos im

plementos y artículos que antes tenían que ir a adquirir ha! 

ta Copanatoyác o Tlapa, .lo mismo sucede con las comunidades 

más alejadas que ahora adquiren algunos implementos en Po

toichán, as! gran parte de los recursos monetarios que antes 

salían ahora se quedan dentro de la comunidad. 

Otra fuente de ingresos nueva para la comunidad, es el 

dinero que envían los emigrantes a sus respectivas familias, 

la cantidad es considerable, pues suman más del 8% de la po

blaci6n entre los 20 y los 40 años de edad, y sobre todo si 

consideramos que istos se encuentran trabajando en los Esta

dos Unidos de Norteamerica, gracias a ciertos nexos que los 

primeros emigrantes establecieron con personas de aquellos 

lugares, en donde pasan generalmente seis meses del año. 

El flujo monetario se incrementa considerablemente cuando 

~stos retornan, esa derram:i extra de dinero no s6lo benefi

cia a Potoichán sino a todo el municipio¡ pero si bien es 

cierto que les trae beneficios, también lo es que se han 

creado un sinn~mero de nuevas necesidades, que, quien sabe 

de qu~ manera se cubriran una vez que termine esa situaci6n, 
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y sobre todo que se han desatado toda una serie de efectos 

colaterales que se empiezan a reflejar en su estructura so

cial y política. 

TECNOLOGIA 

Las técnicas empleadas en la agricultura son las tradi

cionales. Para la preparaci6n de la tierra se utiliza el 

arado egipcio con reja de acero, pero aan suelen utilizar 

la coa, sobre todo .cuando no se poseen animales de tiro y 

cuando la conformaci6n del terreno no permite su utilizaci6n. 

aun teniéndolos, como en las laderas de las montañas, áreas 

rocosas y.disparejas, las que ante la escasa tierra plana. 

son acondicionadas para la agricultura a través de los me

canismos tradicionales del "tlacololle", que no es otra co

sa que la práctica de agricultur.a extensiva de rosa y quema, 

coman a la mayoría de las comunidades ·ind!qenas del país~ 

Los abonos, fertilizantes y fungicidas no son descono

cidos, pero su utilizaci6n está supeditada a su capacidad 

econ6nimca, aue no siempre lo permite. 

La agricultura es de temporal, la preparaci6n de la 

tierra y siembra de la semilla se hace a fine de mayo y 

principios de junio, la pixca se realiza entre octubre y no

viembre, sus cultivos consisten principalmente en el maíz y 
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frijol. En las escasas tierras de riego siembran preferente

mente maíz y caña, los que no poseen este tipo de tierra se 

ven obligados a permanecer inactivos de noviembre a mayo, 

tiempo en que algunos emigran. 

DIVISION DEL TRABAJO 

Como en ninguna otra comunidad se nota la-participa

ci6n de toda la familia en las faenas agrícolas, éstos se 

dividen el t~abajo en raz6n de la edad y el sexo, en las 

demás actividades complementarias los principios son los mis 

mes. La participaci6n de todos los miembros de la familia 

en la obtenci6n de los recursos indispensables para la sa

tisfacci6n de las necesidades básicas contribuye a forta

lecer la unidad familiar, los hijos son considerados como 

fuerza de trabajo supletoria y tan pronto como aprendan a 

caminar se inician en las tareas agrícolas, de tal forma 

que rayando los 15 años son expertos en las técnicas agrí

colas tradicionales. 

El trabajo cooperativo se percibe débilmente entre los 

miembros de las familias extensas, no encontramos en la co

munidad vestigios de que el trabajo cooperativo se haya da

do a niveles más amplios, individuo-barrio por ejemplo. 

Señalamos al principio que la comunidad es la unidad 
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étnica, social y pol!tica de la regi6n de la montaña, Potoi

ch!n es un claro ejemplo de ello. Esta comunidad representa 

aproximadamente el 8.6% de los mixtecos guerrerenses, pero 

no existe ninguna identificaci6n con el resto de ellos, con 

la mayor!a de las comunidades mixtecas no tienen ningun ti• 

po de relaci6n que pudiera tende~ a unificarlos, nuestra co

munidad se considera diferente a ellas, poseen variantes 

dialectales y diferencias en su organizaci6n sociopol!tica 

y no digamos ya entre aquellas nahuas y tlapanecas. No obs 

tante lo anterior, con las comunidades vecinas poseen algu

nos rasgos en coman independientemente de que sean mixtecas 

o de las otras etnias, las similitudes disminuyen y desapa

recen en la medida en que se les compara con otras m~s re

tiradas. 

Potoichán tiene su propia ordenaci6n, mecanismos y fo! 

mas de regulaci6n social, diferentes a los modelos de la so

ciedad dominante y a las otras comunidades ind!genas inclu

sive. Su estructura social tiene como fundamento una je

rarqu!a pol!ticoreligiosa, que, no es otra cosa que el po

der máximo de la comunidad. 

Esta jerarqu!a se integra de una serie de institucio

nes, cuya ubicaci6n en ella se da en raz6n de la importa~ 

cia que sus respectivas funciones tienen para la consecu

ci6n de los fines altimos de la comunidad. 
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La jerarqu1a como expresi6n del poder máximo de la co

munidad, se encarga de: Regular las relaciones internas en

tre los individuos y las obligaciones que ~stos tienen respeE 

to a la comunidad, la posesi6n de la tierra y las propias 

relaciones de la comunidad considerada como unidad con ótras 

entidades externas, as! como tambi~n de otras cuestiones que 

coadyuvan a fortalecer la integridad de la corporaci6n. 

Una de las obligaciones m~s importantes de los indivi

duos para con la comunidad es precisamente la participaci6n 

en los cargos de la jerarquía, y la rotaci6n anual en los 

mismos y ascenso al inmediato superior es el orincipio fun

damental que la rige y origina la peculiar ordenaci6n social 

de Potoichán. 

Las diferencias que existen entre los individuos re

sultan de la ocupaci6n de la serie de cargos y consisten 

principalmente en un mayor o menor prestigio social. En su 

escala de valores el prestigio es uno de los más altos, to

dos los cargos lo otorgan, aunque desde luego no en la mis

ma medida. Al iniciarse en los más bajos e ir ascendiendo 

anualmente la persona va acumulando rnayor prestigio hasta 

llegar a obtener el mayor que la comunidad otorga, en la 

calidad de "principal", esta calidad una vez obtenida se 11~ 

va hasta la muerte, para acceder a ella no solo basta haber 

cubierto tod.os los cargos de la jerarquía, sino haberlos de-
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sempeñado de manera adecuada. Los demás cargos o "calidades 

menores" puede decirse que son transitorias, todos los prin

cipales antes de obtener tal calidad tuvieron las anteriores. 

Los princip~les ya no son ciertamente los verdaderos dirigen

tes de la comunidad, muchos factores han influ!do para ello 

como veremos, pero adn siguen siendo objeto del mayor respe

to, ellos siguen presidiendo las ceremonias importantes de la 

comunidad y son los invitados de honor en cualquier convi

vio, se les agasaja y son los que toman la palabra en los 

grandes acontecimientos. 

Las pequeñas diferencias de prestigio no crean divi

siones internas, pues idealmente todos deben llegar a las 

más altas calidades, ya que los mecanismos de la jerar

qu!a estan dados para aue suceda de esa manera. La comu

nidad si bien es cierto que les exige a sus componentes, 

también lo es que los recompensa atribuyéndoles presti-. 

gio social a quienes le sirven fielmente, este prestigio 

social los diferenc!a pero no a un grado tal que impida 

que se traten como socialmente iguales. 

Los mecaniGmos de la jerarqu!a impiden que las po

siciones de autoridad se monopolicen, la rotaci6n anual 

garantiza una constante renovaci6n del poaer, los pro

pios mecanismos de ella reproducen la organizaci6n social, 

y el desempeño constante de las funciones de cada cargo, 
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aseguran la cohesión, la armonía y desde luego la propia con

tunuidad de la coorporaci6n. 

La jerarau!a ooseé cargos civiles y religiosos; unos y 

otros son los siguientes: 

Cargos civiles 

Topilles 

Cuerpo de policía. 

Cuerpo de inspectores 

Re9resentante de bienes comunales 

Comisario 

Principales 

TOPILLES 

Carcros reliqiosos 

Topilles 

Mayordomos y 

Fiscales 

Pri~er escal6n de la jerarau!a e inicio forzoso de los 

i6venes en la vida pública de la comunidad, cubren funciones 

de auxiliares y de mensajeros; los tienen a su servicio: el 

comisario, en número variable, y los inspectores mayores 

~ue tienen dos cada uno, los principales solían emplear 

como "topille" & cualquier joven innependientemente de que 

estuviera o no prestando ese servicio. 
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CUERPO DE POLICIA 

Son el segundo peldaño de la jerarquía en orden ascen

diente; sus funciones: mantener la paz, la tranquilidad, la 

se~uridad pGblica y cualauier otra tarea ·que les encomiende 

el comisario. Este cuerpo de seguri·~ad se encuentre inte

qrado de 13 elementos ordenados de la siquiente forma: un co 

mandante, 6 capitanes ordenaños de primero a sexto y 6 sol

ñaños ordenados de iqual manera. 

Una vez cubierto el servicio ae topille se pasa a !armar 

parte de este cuerpo, inici.§ndose como soldado sexto, año 

con año se asciende un grado hasta llegar a comandante, de 

donde se pasa a los siguientes cargos. Es oportuno señalar 

que los mecanismos de ascenso en este grupo de cargos se 

han debilitado dltimamente. 

CUERPO DE INSPECTORES 

Este cuerpo se inteara de 10 individuos, que son: 2 ins 

pectares mayores, cada cual con su inspector segundo, su al

guacil y 2 topilles. ~a importancia de estos car~os ha ~is

minu!do, sus funciones se reducen a recolectar las coope

raciones para diversos obietos, organizan alounas festividades 

tradicionales y dirigen el trabajo en otras. Cree~os aue 

antes de aue apareciera el carqo de representante de bienes 
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comunales, este cuerpo era el encargado de todo lo referente 

a la tierra comunal y era por ello uno de los más im?ortan

tes, actualmente el inspector mayor y el comisario son los 

6nicos que poseen bastoqQe mando, aun cuando el mencionado 

en primer término haya perrlido sus funciones más relevantes, 

las ~ue entre otras consistían: en recolectar las coopera

ciones para sufragar los litigios territoriales y participar 

directamente en ellos, lo mismo que en la defensa de algunos 

comuneros, procesados a consecuencia de losconflictos limí

trofes o por otra cuestión surqida en el cumnli~iento ñe al

guna tarea sepecífica a nombre de la comunidarl. 

REPRESENTANTE DE BIENES COMUtll\LES 

Tiene a su cargo todo lo concerniente a la administra

ción y defensa de los bienes coraunales, los constantes probl~ 

mas con las comunidades vecinas han propiciado que ?ara la 

ocupación del cargo se requieran ciertos conocimientos aue 

la comunidad no ?roporciona con su educaci6n informal y 

siendo pocos los hombres aue los poseen el cargo no sique 

del todo los mecanismos tradicionales de la jerarnuía. 

COHISARIO 

La comunidad no concibe el centralisMo del noder aue esto 

cargo si~nifica. J,as le~•es le atribuyen las funciones Que 
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tradicionalmente realizaban los mdltiples cargos de jerar

quía¡ para que esta instituci6n fuera aceptada y no causara 

desintegraci6n en la comunidad, fué sometida a los mecanis

mos de rotaci6n y ascenso anual como un cargo mas de 

aqu~lla. Para llegar al nuevo cargo previamente se deben ha

ber desempeñado todos los inferiores y llegado el momento se 

cubren las formalidades electorales, cuando existen varios 

individuos por ocupar el puesto, el resto de la jerarqu!a y 

la comunidad elige a aquel que posea mayor prestigio social, 

para tal designaci6n influye también su mayor o menor cono

cimiento de las relaciones externas y en cierta forma su po

sici6n econ6mica. En un principio las funciones de este 

cargo consistían en la representaci6n externa de la comunidad, 

nero gradualmente se ha hido consolidando como primera auto

ridad de la comunidad tomando en sus manos las funciones 

que correspond!an a los demás. 

PRINCIPALES 

Son aquellos que han desmpeñado todos los cargos de la 

jerarau!a. 

los dltÍl!los 

Su importancia ha disminu!do considerablemente en 

años, debido a multitud de circunstancias, entre 

las que sobresale la defensa de la tierra comunal. Tenemos 

constancia de que tal calidad no solo entrañaba el mayor 

~restigio y la más alta posici6n social sino que, se traduc!a 

en un verdadero control de la comunidad, como los propios 
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habitantes lo dicen: "los vie~os eran los ~ue antes goberna

ban, eran grandes hombres en la palabra ..• • éstos impartían 

la justicia y eran tenidos como ooseedores de cualidades 

mágicas, eran respetados y venerados en grado sumo. 

En la actualidad aun cuando se les respeta y estima, sus 

funciones se reducen a presidir las ceremonias tradicionales 

corno las mayordomías, y suelen fungir como consejeros del 

comisario y como mediadores en algunos pleitos internos. 

CARGOS RELIGIOSOS 

Estos cargos. tienen como principal funci6n mantener . 

el culto y las tradiciones religiosas. 

FISCALES 

Existen 2 fiscales, carla uno de ellos con 2 mayores y 

un topille, sus funciones es~ec!ficas consisten en el aseo 

y mantenimiento del templo. 

UAYORDOHOS 

En un princip.io la participaci6n en las mayordomías 

era un. obligaci6n con la comunidad, se im9onían fuertes sa~ 

ciones a aquéllos oue se negaban a intervenir en ellas. En 
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la actualidad lo son quienes desean serlo, y son todavía la 

mayoría de comuneros, puesto que el desem~eño como tales 

a la par que otorga prestigio, tiene profunda significa

ci6n en sus concepciones acerca de la "otra vida" en donde 

su buen desempeño como mayordomos les ser§ tomado en cuenta. 

El reducido ndmero de Mayordomías -12- hace esperar a 

los aspirantes a ellas hasta por 5 años, tiempo en el cual 

se hacen de los fondos necesarios rara sufragar los gastos 

a.u~ ellas ocasionan. 

Los mayordomos se eligen el dia 11 de diciembre de 

cada año por los principales y comisario, en ese acto se les 

entrega el capital del santo, que deben devolver al terminar 

su compromiso, y se les nombre dos auxiliares denominados 

debutados primero y segundo. (4) 

Las funciones de los mayordomos consiste en celebrar 

la festividad del santo, lo que significa un fuerte gasto, 

pues casi la totalidad de la comunidad se redne, comen y 

beben axpensas del mayordomo. En las mayordo:nías m.h impo!_ 

tantea se nombran además mayordomos de "ponche" y de cas

tillo; el primero dehe sufraqar los gastos por conceptos de 

bebida y el otro costear los castillos. 

La jerarqu! cohesiona a los ~iembros de la comunidad 
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al regular sus relaciones sobre l?rincipios aceptados por to

dos, los unifica en torno suyo, las otras actividades de la 

jerarqu!a -festividades tradicionales- fortalecen los nexos 

de amistad y se evita en cierta manera el surgimiento de di

visiones que pudieran fragmentar a la comunidad integrada por 

varios parajes y barrios. 

Las t?resiones externas ·y las circunstancias especiales 

a que ha estado sometida la comunidad en al~unos momentos 

de su historia, han fortalecido la uniñad ñe la misma, pero 

tar.lbi~n han propiciado el surgimiento de algunos detracto

res de la ierarqu!a, los que todav!a no son los suficiente

mente fuertes l?ara hacerla a un lado definitivamente, aun

que es cierto que han sid.o la .causa para que se rnodifiouen 

ciertos aspectos de ella, que le permiten por otra parte 

que siga respondiendo a las necesidades de la colectividad, 

la mayod'.a de la comunidad aan comulga con su estructura 

actual, con sus mecanismos y con las funciones de cada uno 

de los cargos. 

A consecuencia de la lucha por la tierra, los princi

pales se vieron desplazados y aunque la comunidad l?emane

ci6 unida, su estructura social se modific6, pues ahora 

aquellos destacados hombres de la lucha, se hab!an conver

tido en un 9eaueño grupo aue sin haber servido en to~os los 

carqos pose!an consi~erable prestigio, aue los llevar!a a 
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ocupar la comisaría sin sujetarse a los mecanismos tradicio

nales, estos sujetos al monopolizar los ouestos claves de au

toridad ocasionaron que el grupo de los emigrantes -al cual 

en otro lugar ya nos hemos referido- se consolidara como 

tal, ~stos por su posici6n combativa acwnularon tambi~n pres-

tigio social. Las diferencias como vemos en su sociedad se

guían siendo sobre todo de prestigio social, pero los mecanis

mos para obtenerlo estaban varii:'ndo, pues ahora la participa

ci6n en la lucha política lo otorgaba en mayor grado que la 

propia ocupaci6n de los cargos. Esta l~cha política no era 

de ninguna manera una lucha de facciones sino de la mayor!a 

de los habitantes de la corporacidn contra aquellos que mono-

polizaban el poder, la comunidad se mostraba frente a ell~s 

como unidad y el prestigio mayor era para aquellos indivi

duos que m4s destacaran. 

La comunidad en la actualidad a cesar de ·las diferen-. 

cías internas de prestigio dadas cada vez m4s por la posi

cidn política y por la participaci6n en la lucha por el po-

1er que se centraliza en la comisaría, frente al exterior se 

mantiene corno verdadera unidad, sus relaciones con las enti-

dades externas ~esde luego siempre son desiguales, aunque ya 
. . 

no en la proporcidn que en los años anteriores, sobre todo 

con la cabecera municipal. 

En las relaciones comerciales nue establecen con el ex-
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terior, los individuos participan en ellas como productores y 

otras veces como consumidores; como pequeños productores sus 

excedentes agr!colas les son paga1os por debajo de su real 

valor, :c;mes no están familiarizados de 1 todo con las le-

yes de la oferta y demanda y no pueden defender adecuadamen

te los ~reductos que de hecho se les arrebata pagándoles pr~ 

cios bajísimos, que despu~s son revendidos a precios relati

vamente altos. Como consumidor su posici6n es similar, se 

le hacen llegar los implementos de uso diario a precios muy 

altos. 

En las demás relaciones que establece con el exterior, 

la discriminaci6n social de que son objeto es la no~a caras 

ter!stica, esto ocasiona que los comuneros aprecien el carác

ter corporativo de su comunidad, que les procura cierta pro

tecci6n contra las hostilidaces circundantes, sus integran

tes se refug!an en ella, en donde encuentran la seguridad 

aue les da la comuni6n de tradiciones, lengua, valores y es

tilo de vida. Las agresiones externas que sufre P.otoich.1n 

son aspectos aue como la tierra comunal han contribuido a man 

tener la unidad interna de la comunidad. 
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NOTAS 

CAPITULO V 

l. V~ase el capítulo III, en donde señalamos la extensión de 

la encomienda de Tlapa-Tlachinolla, los cambios en las 

subcabeceras y otros aspectos de ella. 

2. La causa de los levantamientos, no f~e como pudiera supo

nerse la tierra, como sucedi6 en el distrito de Chilapa, 

sino fundamentalmente las constantes imposiciones de con

tribuciones directas. 

3. Ley de ejidos del 28 de diciembre de 1920, en Cinco siglos 

de legislaci6n agraria en M~xico. Fabela, Manuel. 

4. En la misma comunidad se les denomina tambi~n Diputados. 



CAPITULO VI 

UNA COMUNIVAV TLAPANECA,ZAPOTITLAN TABLAS. 

ORGAN1ZAC10N POLITICA Y SOCIAL 
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A) OP.GM~IZACION POLITICA 

Zapotitlán Tablas es la cabecera del municipio del mismo 

nombre, éste tiene una extensi6n territorial de 820.90 Km2 

dentro de los cuales se asientan 47 comunidades: la propia 

cabecera, 29 comisar!as, 6 delegaciones y 12 consideradas co

mo barrios de las comisar!as que las rigen. 

El municipio tiene una poblaci6n de 15 595 habitantes, 

de los que 1 780 corresponde a la cabecera. Excepto una nahua, 

todas las co~unidades pertenecen al grupo tlapaneco. Geógr~-

fica~ente sus 11mites son los siguientes: 

• 
Al norte con los municipios de Atlixtac y Tlapa de Comonfort. 

Al sur con los munici~ios de Ayutla de los Libres y ·san 

Luis AcatUn. 

Al este con los municipios de Copanatoyac y Tlacoapa .. 

Al oeste con los municipios de Quechultenango y Tecoanapa. 

De acuerdo a las leyes re'spectivas, el municipio se rige 

por un Ayuntamiento gue se integra de igual forma que el de 

Copanatoy,fo, las funciones que les señalan las leyes y regl~ 

mentas no siempre han sido desempeñadas por ellos dentro de 

la comunidad. Señalaremos en primer· término algunos aspee.:. 

tos ae la evoluci6n hist6rica de la comunidad, aue de alguna 

manera han venido a condicionar la oosici6n actual de esa 
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instituci6n, la que analizaremos en seguno t~rmino. 

La comunidad de Zapotitlán Tablas figura en las listas 

de tasaci6n de tributos de mediados del siglo XVI. Enclava

da dentro de la encomienda de Tlapa-Tlachinolla tributaba 

para ella v!a subcavecera de Cuytlapa, de la que era estan

cia sujeta, (1) las diversas relaciones del área de los si

glos XVI y XVII al referirse a ella coinciden en señalarla 

como una de las más opuestas a la cristianizaci6n. Respec

to a su organizaci6n pol!tica y· social nada señalan, pero 

cteem>s que fué uno de los pueblos que por más tiempo conser 

v6 puros algunos elementos de su organizaci6n preshispáni

ca; su gobierno, durante la segunda mitad de la colonia se 

estructur6 de manera similar a las otras, esto es:•una je

rarqu!a de cargos civiles y religiosos con un marcado predo

minio de los viejos principales, este modelo perdur6 duran

te el resto de la colonia, el siglo pasado y parte del pre

sente. A la vez durante los ~ltimos años de la colonia, 

Zapotitlan se consolid6 como centro tlapaneco, restándole 

importancia a la comunidad de Acatepec que tradicionalmen

te hab!a fungido como tal; las comunidades del .írea de la 

misma etnia empezaron a tomarlo como centro natural dé sus 

diversas relaciones, considerándola como "comisar!a mayor" 

(2) mucho antes de que el Congreso del Estado la elevara a 

cabecera municipal. 
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Al establecerse la instituci6n del Ayuntamiento tal como 

lo conocemos actualmente, la comunidad; completamente homo

génea y gobernada por su jerarqu!a interna de poder, acept6 
,, 

a la nueva instituci6n después de reinterpretarle sus fun

ciones como un nuevo cargo de aquélla, a la oue estaba com-

pletamente supeditada, el más alto funcionario de la nueva 

instituci6n fué dotado de las insignias tradicionales de po

der -el bast6n de mando- y se le design6 la funci6n de tepr~ 

sentar a la comunidad ante las entidades externas. 

Pero esa fusi6n no sería de ninguna manera eterna y el 

cargo de presidente empez6 lentamente a tener cada vez mayor 

autoridad y prestigio, de tal forma que cada grupo de fami-

lias o linajes empezaron a presionar para que' uno de los 

suyos ocupara ese puesto, el linaje mas fuerte 16gicamente 

lo conseguía y lo conservaba por varios períodos, lo cual 

era contrario a los mecanismos tradicionales de ascenso y 

desempeño del poder y en consecuencia contra la unidad 

de la corporaci6n, pero el cargo aan estaba bajo el control 

de los principales o el µrincipal que lograse imponer la .vo-

luntad de su linaje. La unidad de la comunidad se debili-

t6 aan más cuando el presidente rompi6 los nexos de dependen 

cia respecto de los viejos principales ~cosa que sucedi6 a 

finales de la década de los sos-, pues de hecho se consolid6 

como primera autorid.ad de la comunidad, ejerciendo el poder 

en 'forma centralista, sin tomar en cuenta al resto del Ayun-
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tamiento y a los dem!s cargos de la jerarquía tradicional; 

respecto a los principales ocasionalmente los empleaba co

mo consejeros, pero si bien es cierto que la fuerza políti

ca de los principales disminuy6 en el plano comunitario, no 

sucedi6 as! dentro de su linaje, ~stos marcaban ahora la 

pauta en la lucha política. La mayor!a de los habitantes 

independientemente de su pertenencia a tal o cual linaje mi

litaban ya dentro del partido oficial, el que fung!a como 

mediador de los .diversos intereses de los grupos familiares, 

cada linaje se unificaba en torno a uno de sus miembros pa

·ra llevarlo a la presidencia municipal, esta situaci6n con

tinu6 desgastando la unidad 1e la comunidad hasta el grado 

actual, en que aan subsisten los linajes, aunque desde lu~

go ya no tienen muchos de sus rasgos que los caracteriza

ron, a menudo se observan como meras uniones de familias pa

ra conquistar el poder y cuando lo consiguen tratan de con

solidar sus posiciones, debilitand_o todavía mb el esp!ri-. 

tu corporativo tan característico de las comunidades cerradas. 

Una vez en el poder local dirigen a la co~unidad de acuerdo 

a sus intereses, anteponiendo las metas de importancia gene

ral en el camino para llegar a situar a la comunidad en un 

0,lano de verdadP.ra participaci6n econ6mica y política en un 

contexto mas amplio: el distrito. 

El acceso a ese plano de participaci6n no solo estd co~ 

dicionado por la estructura de la comunidad y sus peculiares 



- 304 -

mecanismos de lucha por el poder local, sino en gran medida 

por el propio sistema polttico general y el modelo econ6mico 

existente en la regi6n. 

En primer lugar existe un desconocimiento de la estruc 

tura y .mecanismos del sistema, como una consecuencia de sus 

propia existencia aislada y transcurrida en una organiza

ci6n totalmente diferente a la general pero acorde a sus 

necesidades, intereses, aspiraciones y concepciones cultur~ 

les y sociales. El establecimiento del Ayuntamiento crete~ 

dta unificar poltticamente a todo el µa!s, haciendo partic! 

par ne! mismo modelo de organizaci6n a todas las comunida

des, las que emplearon diversos mecanismos para reinter- . 

~retarlos de acuerdo a sus propios conce?tos comunitarios, 

pero su presencia aun con sus funciones reinterpretadas, 

modificó junto con otros elementos y circunstancias la es

tructura social de la comunidad y transform6 y trajo nuevos 

mecanismos de lucha política, pero no ha sido capaz de dar

les el conocimiento de ese sistema, persisten como en otras 

comunidades falsos conce~tos del Ayuntamiento y un descono

cimiento acerca de.la ubicaci6n de tal instituci6n en el 

sistema político del pa!s, algunos conceptps en el .Primer 

momento del contacto de la comunidad con tales f iquras fue

ron válidos y sirvieron para que ~sta no se desintegrara de 

golpe, pero en la actualidao ya no tienen ninguna viqencia, 

pues la comunidad se· encuentra en otra etapa: la incorpora-
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ci6n desordenada al sistema social, pol!tico y econ6mico gene

ral, o como lo hemos manejado en el presente estudio, la etapa 

de la desintegraci6n generalizada de la comunidad. 

El propio sistema pol!tico, por otro lado, limita su 

participaci6n, pues aun en el caso de que conocieran su es

tructura, existen mecanismos que tienen a los Ayuntamiento su

peditados poU:ticamente al ejecutivo estatal, por ejemplo; to

do proyecto debe pasar por el Congreso Local y corno lo señ! 

lamos en el cap!tulo IV, si no sigue los lineamientos que se 

han trazado en las altas esferas sencillamente es rechazado. 

su pro9ia evolución en el aislamiento ha impedido el su~ 

gimiente de una conciencia étnica regional, que los llevaría 

a la creacidn de organizaciones relativamente fuertes, a tr! 

v~s de las cuales podr!an participar políticamente, llevando 

al Congreso Local a verdaderos re~r.esentantes indios, ya que 

los actuales no son de estas zonas y las desconocen o bien 

si~ndolo no representan de ninguna manera sus intereses. 

La estructura econdmica regional es ben6fica tan solo 

para las grandes metrdpolis -Tlapa, Chilapa- y en menor gra

do para unas cuantas cabeceras municipales, ésta se susten

ta en un acapara.~iento de los productos de los indios a tr! 

vés del comercio, que más bien es una especie de exaccidn, 

los acaparadores mestizos después comercializan esos 9roduc-
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tos a precios relativamente altos. Los intentos realizados 

por parte del Estado para céil'lbiar esa situaci6n, muchas ve

ces, s6lo se reducen a la construcci6n de v!as rte comunica

ci6n, cuesti6n que acepta fuertes críticas, pues muchas ve

ces estas brechas de penetraci6n solo sirven para crear más 

dependencia de las comunidades hacia el exterior, ya aue f~ 

cilitan la tarea de exacci6n aue de sus productos ·hacen los 

grandes comerciantes del ~rea, los proyectos deben ser gen~ 

rales y tender principalmente a buscar. la autosuficiencia de 

las comunidades. 

Lo anterior es válido no solo para la comunidad estu~ 

diada, sino para la totalidad de las que existen en la mon

taña. Las perspectivas no son nada halagadoras para nues

tra comunidad, los mecanismos aue deben adoptarse para lo

grar aue ~sta pueda participar en los olarios ~e su desarro

llo, en esencia son los mismos oue señalamos para Copanato

yác, dado que las divergencias aue ooseen entre si son m!ni 

mas y mdltiples las similitudes. 

Esta como aquélla es cabecera municipal, con ingresos 

propios. insuficientes para. cubrir siquiera el gasto corrien 

te, más del 70% de su presupuesto proviene de participacio

nes federales y estatales, las dos poseen divisiones inter

nas que desvían a sus dirigent~s de los ob~etivos más impo! 

tantes, sus integrantes carecen de una conciencia étnica no 



- 307 -

obstante que padecen similares problemas, tanto econ6micos, 

corno pol!ticos y sociales. 

La soluci6n a esa problem~tica, debe buscarse en el 

i;ilano municipal y regional. En el municipal es urgente· es

trechar las relaciones con todas las comisaría y delegacio

nes, y crear conciencia acerca de la posicidn que guardan 

en la problem!tica regional, se debe conocer asimismo la ~r~ 

pia estructura del sistema pol!tico y avocarse al incremen

to de sus ingresos propios, para esto Gltimo se deben em

plear todos los medio~ disiponibles, incluso se debe recu

rrir al "Quatequitl" cuando las circunstancias de las comun.!, 

dades lo ~ennitan, -P.ero sobre todo se debe pugnar por la uní 

ficaci6n de intereses -la diversidad de ellos en muchas oca 

siones no tiene verdadero fundamento-y por la realizacH5n de 

proyectos propios de desarrollo que responñana sus verdade

ras necesidades, a sus conceptos de desarrollo, progreso ~ 

cultura, desarrollando actividades que tienaan a hacer de la 

comunidad, una entidad autosuficiente primeramente en b~si-

cos. 

Al plano regional se debe ~ugnar oor la unida~, desa

rrollando una conciencia étnica oue les ~ermita crear orqan! 

zaciones diversas, para ~ue a través de ellas se busoue una 

participacidn política mas arn~lia, sin descuidar desde lue

go la participaci6n municipal. La creaci<Sn de nuevas formas 
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de organizaci6n es sumamente importante ya que ofreceran nue 

vas alternativas para la lucha y participaci6n pol!tica, pues 

sabemos que los partidos políticos no contemplan sus aspira

ciones y necesidades, sino que incluso alientan la desinte

gración de las comunidades para que sus int~grantes se sumen 

a sus filas identificando plenamente sus intereses con los de 

rn~s sectores de la población. El aspecto econ6mico no se de

be descuidar, en este orden debe pugnarse por incrementar el 

intercambio entre las comunidades y la creación y desarrollo 

de actividades productivas 'entre varios rnunicioios, eme re

dunden en beneficios comunes rec'l.uciendo la depen~encia ha

cia al exterior. 

B) ORGANIZACION SOCIAL 

La sociedad de Zapotitlán Tablas como la de las otras 

comunidades analizadas, externamente se aprecia totalmente ho 

mog~nea, y entre unas y otras superficial!'lente no se perci

ben diferencias, que desde luego existen y que son interesan

tes puesto que nos dan más elementos para el análisis de la 

problemática general de la montaña de Guerrero. 

En lo referente a su régimen de tenencia de la tierra y 

modelo econ6mico, no existen diferencias substanciales~ la 

tierra es comunal y cada familia nuclear posee una ~arcela 

a usufructo que los dem4s le respetan, estas familias se unen 
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conformando familias extensas que tienen sus tierras en la 

misma zona, que es la aue tradicionalmente ha venido ocupan 

do su linaje. Respecto a esta tierra es prudente señalar 

que antes de que apreciera el representante de los bienes 

comunales, el principal del linaje tenía autoridad sobre 
' ella¡ para dividirla y darla equitativamente a sus familia-

res que accedían a la mayoría de edad. 

Como en la comunidad mixteca su economía se fundamenta 

en la agricultura de autoconsumo, cultivan principalmente 

maíz, frijol y garbanzo, en buenos ciclos agrícolas -lo que 

depende de la regularidad de las lluvias- su producci6n les 

basta para satisfacer sus necesidades alimenticias durante 

un año y aun les aueda un pequeño excedente para el inter-

cambio, sin embargo aun siendo ciclo normal aproximadamente 

un 20% de la poblaci6n ad~uiere granos básicos, cuando son 

irregulares la cifra asciende hasta un 80%, la poblaci6n co~ 

pletamenta sus ingresos con la venta de ganado vacuno, capri 

no y porcino. 

En lo relativo a la divisi6n del trabajo, notamos los 

mismos patrones que en las comunidades anteri.ores, esto es, 

en base a la edad y el sexo. En esta comunidad percibimos 

. la existencia de la cooperaci6n en el trabajo agrícola, el 

que se da entre los miembros ~e las familias extensas, por 

~o general se presta en períodos de varios días, sobre to-
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do para levantar la cosecha y es devuelto cuando el beneficia 

rio lo requiere. 

Fuera de esas particularidades en su modelo econ6mico, 

no existen otras. Su posici6n frente al exterior es similar 

a Potoichán en el plano social y en lo político a Copanatoylk. 

Los integrantes de esta comunidad, conforman ciertamente 

una masa homogénea, en cuanto comparten la lengua, las tradi 

cienes y el mismo estilo de vida, y hasta hace algunos años 

-20 aproximadamente- no hab!a entre ellos mas diferencia que 

aquella del prestigio social, producto de la ocupaci6n de 

los diferentes cargos de su jerarquía interna de poder, esta 

jerarquía a la que nos referiremos en detalle mas adelante, 

era el cuerpo ~ol!tico y social mas importante de la comuni

dad y como en las otras era el ~ue se encargaba de regular 

las relaciones entre los individuos, sus obligaciones res

pecto a la tierra y a la propia comunidad, era el 6rgano s~ 

premo de la misma y la diriq!a de acuerdo a los intereses, fi 

nes, objetivos y metas propuestas por esa sociedad. 

Actualmente encontramos ciertos indicios que nos corro

boran que esa sociedad regulada y estructurada por el funci~ 

namiento de la jerarquía, se encontraba fuertemente condici2 

nada por la existencia de una organizacidn de linajes, esto 

es, agrupaciones de familias extensas en torno a un antepas! 
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do coman; todos los miembros de esas familias seguían el pa

tr6n de asenta~iento patrilineal, de tal forma que todos los 

descendientes del mismo antepasado ocupaban un área geográ

fica. bien delimitada, pero curiosamente no conformaban ba

rrios en estricto sentido, entre ellos las prácticas del tr! 

bajo cooperativo, las ceremonias y cultos religiosos familia 

res tenían plena vigenica. El patr6n de asentamiento tradi

cional aan se percibe, as! como algunas prácticas cooperati

vas, no as! aouellas cuestiones relativas a los cultos fami

liares. 

Si bien es cierto que la organizacidn de asentamiento y 

relaciones en torno a un antepasado coman no formaban ba

rrios, curiosamente el más viejo de cada grupo de familias 

extensas o linaje, fungía como dirigente del mismo, y éste 

junto con los de los otros linajes, conformaban el cuerpo 

de principales que se situaba en la caspide de la jerarqu!a, 

~stos dirigían a la comunirlad de acuerdo a los intereses de 

los mismos linajes, que no eran otros que los de la corpo

raci6n, pues cada uno de ellos representaba a un amplio sec

tor de ella, aue como los demás comulgaba con los fines Glti 

rnos de la comun~dad. Los restantes cargos de la jerarquía 

por lo consiguiente no tenían la autoridad ni el ~restigio 

oue hemos observado en las dos anteriores. 

El control de la comunidad, centralizado en las manos de 
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los principales, se reflejaba y era la causa de una organiz~ 

ci6n más tradicionalista y r!gida en los mecanismos de regu

: ac i6n social, las propias sanciones a las conductas contra

!·:.3s a sus c6digos no escritos, eran mucho más fuertes e infa 

~a::~es en comparaci6n con las otras comunidades de la regi6n, 

:: a::~erior era precisamente la caracter!stica más fácil de 

:e=cibir de nuestra comunidad. Con el tiempo, al modificarse 

:a es:r..lct~ra que sostenía a la organizaci6n general, la com~ 

:::.:a: e::tr6 en una etapa de desintegraci6n y el mecanismo de 

sarrollado ~or los dirigentes de la misma fue el endureci

:-.:.e:::o a::.:i ::1a:1or de las sanciones, a las conductas contra

rias a sus c6digos no escritos, eran muchos mas fuertes e in

:a..."'.".a:-.:es e:i comparaci6n con las otras comunidades de la r~

~i~::. l= anterior era ?recisamente la caracter!stica más fá

::.: =e ~ercibir de nuestra comunidad. Con el tiempo, al rno

=:.:::arse la estructura que sosten!a a la organizaci6n gene

ra:, :a c=::-.ur:.idad entr6 en una etapa de desintegraci6n y e.l 

~r:::a:::s:-= desarrollado por los dirigentes de la misma fue 

__ r:::-.-:·_¡recimiento aún mayor de las s~nciones, esto anuncia

~ª ya r::l abandono de los mecanismos tradicionales, para aco

~erse a la nueva regulaci6n, pues ya sin los valores y prin

ci~i~s oue sustentaban la antigua, la nueva parecia m~s be

nigna, a esto coadyuv6 sin duda el hecho de oue en la comu

nidad no se desarrollaron mecanismos extras de cohesi6n como 

suceñi6 en la co:111JnidarJ nahua y rnixtecai en la primera la pr~ 

sencia r:lt:! l'ú: "cristianos" ocasion6 aue los mecehualles se 
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reagruparan una y otra vez en torno a su organizaci6n trad! 

cional, y en la segunda la defensa rle la tierra fue el ele

mento que sobre otros existentes han permitirlo la continui

dad de la cohesi6n comunitaria. 

Su jerarqu!a en la actualidad se encuentra muy debili-

tada, aun asi es de importancia para explicarnos la confor-

maci6n actual de su sociedad, de igual impor~ancia son las 

reminiscencias de su organizaci6n de linajes, que han perrni-

tido que en la desintegraci6n a la que la comunidad no pue

de sustraerse, haya y est~ merchando de diferente manera a 

las comunidades vecinas. 

En el peldaño más alto ~e la jerarquía se encontraban 

los principales, que ten!an funciones tanto civiles corno re-

ligiosas, bajo de ellos se ordenaban una serie de cargos me-

nores, que enseguida y en orden ascendente mencionamos. 

Cargos civiles 

Topilles, 

Cuerpo de policía, 

Presidente municipal y de
más cargos del Ayuntamiento. 

Principales. 

Cargos religiosos 

Topilles, 

Fiscales y sacristanes, 

Mayordomos y toyatados, 

Principales. 

Antes de entra al análisis de cada figura es pertinente 

señalar algunos principios que regían el funcionamiento de la 

jerarqu!a. 
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La participaci6n en los cargos era una obligaci6n inelu

dible de todos los varones mayores de edad. Aunque los car

gos se ordenaban jerárquicamente su ocupaci6n no siempre se

gu!a esa ordenaci6n; la rotaci6n anual era para el mero efe~ 

to de cambiar a los funcionarios, cero no se pasaba a ocupar 

el inmediato superior, sino aue se pod!a ocupar uno de menor 

prestigio. La rotaci6n anual no era como en otras comunida

des un mecanismo para la renovaci6n del poder, puesto que ~~ 

te, como ya lo dijimos en otro lugar, se encontraba en manos 

de los principales. Desde luego que el cumplimiento de los 

servicios otorgaban prestigio social, pero éste pocas veces 

se traducía en una posici6n que permitiera influir en las de 

cisiones importantes y en la direcci6n de la comunidad, incl~ 

sive habiendo cubierto todos los cargos no siempre se obte

n!a la calidad de principal, pues esto estaba su~editado a 

la organizaci6n del linaje, en donde el individuo ocupaba 

una determinada cosici6n de acuerdo a la ordenaci6n del mis

mo, presidido siempre por el más vie~o del lina~e. Para ac

ceder al verdadero mando y control de la comunidañ que se 

materializaba en los principales, debía primero ocuparse den

tro de su respectivo linaje el primer sitio y desde luego -

tener los otros requisitos. 

La distribuci6n del poder en la jerarquía no era iguali 

tario, y su detentaci6n estaba restringida por los mecanis

mos de ascenso a la calidad de principal, los cargos inferio-



- 315 -

res eran meros ejecutores de las decisiones del Consejo de A~ 

cianos. En las dos comunidades anteriore.s y en otras analiza 

das para ampliar nuestro panorama, no encontramos la presen

cia de los viejos tal como en ~sta, en aqu~~las la calidad 

de principal se daba a aquéllos que hab!an servido en todos 

los cargos de la jerarqu!a, como una recompensa¡ servían de 

consejeros y r.iresi<l!an los qrandes acontecimientos civiles y 

religiosos, pero su posici6n mas bien era de prestigio, pues 

jamás detentaron el poder de una forma tan clara y absoluta 

como sucedi6 en Zapotitl!n Tablas. 

CARGOS CIVILES 

Topilles.- Desempeñanrlo este ~ervicio los j6venes se ini 

ciaban en la vida p~blica de la comunidad, sus funciones eran 

de auxiliares y mensajeros, los hab!a tanto civiles como re

ligiosos. 

Cuerpo de policía.- Este cuerpo desapareci6 apenas hace 

tres años, estaba integrado de 29 elementos: Comandante pri

mero y segundo, 5 capitanes, 20 policías y 2 topilles1 el e~ 

mandante primero era el jefe del cuerpo, ~ste y su segundo t~ 

ntan bastones de mando, cada capitan controlaba a 4 polic!as, 

los topilles estaban al servicio de los cor.iandantes. Como 

en todas las comunidades las funciones de este cuerpo eran las 

de mantener el orden, la paz y la seguridad pQblica, este 
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cuerpo era por decirlo de alguna manera el brazo derecho de 

los principales para el cumplimiento de los fines comunita

rios, fué sustitu!do por un cuerpo menor que está sujeto a 

salario y que desde luego no sigue ni remotamente los linea

mientos tradicionales en el ejercicio de sus funciones. 

Presidente municipal.- El presidente municipal.junto con 

los dem~s cargos del Ayuntamiento fueron admitidos en su je

rarquta previa reinterpretaci6n de sus funciones; el presi

ñente fue desde luego colocado ~or encima de los otros fun

cionarios del cabildo y de las demás instituciones que la 

organizaci6n municipal conlleva. El presidente en un princi 

pie estaba supeditado a los principales, quienes de hecho 

eran los que lo nombraban, poco a poco fue consolidando su 

posici6n y en la actualidad es la primera autoridad de la co 

munidad, su actuaci6n no sigue sino los dictados de su propia 

familia extensa; los demás cargos del ayuntamiento1 síndico, rQ 

gidores y el propio juez menor municipal no tienen ninguna 

relevancia, las funciones de todos ellos las centraliza el 

pres~dente, instituci6n que se ha convertido en un elemento 

de desuni6n y discordia pues ha transformarlo las tradiciona

les y hasta románticas diferencias entre los linajes en ver

daderos motivos de antagonismos irreconciliablés, y no exis

ten perspectivas c:rue alienten una modificaci6n. 

Principales.- Respecto a los principales ya en otro lugar 
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hemos señalado que eran los verdaderos dirigentes de la comu-

nidad y que para obtener esa calidad no bastaba haber desemp~ 

ñado todos los cargos, sino que era necesario que fuera el 

m~s viejo de su linaje y que los integrantes del mismo le 

reconocieran verdadera autoridad, mucho tiempo la comunidad 

permaneci6 con esa organizaci6n presidida por ellos, pero de 

40 años a la fecha se han ido debilitando y en la actualidad 

est&n a punto de desaparecer del escenario, algunos viejos 

reciben ese calificativo y sus funciones se reducen a cues

tiones religiosas. Dentro de lo que a6n subsiste de la or

ganizaci6n de linajes los viejos principales siguen teniendo 

ascendencia. 

CARGOS RELIGIOSOS 

Fiscales y sacristanes.- Estos aan subsisten y forman un 

solo cuerpo encargado de las funciones propias del manteni

miento del templo y de auxiliar al sacerdote -teopixque-; 

existen 2 fiscal~·s, cada cual con 2 sacristanes y 2 topilles 

de iglesia, para el desempeño de sus funciones se dividen el 

trabajo de acuerdo a reglas tradicionales. Hace pocos años 

la comunidad se convirti6 en sede parroquial y las citadas 

instituciones recobraron.su vigor ~ue durante tanto tiempo 

las caracteriz6, para concluir con estos cargos solo nos re~ 

ta señalar que no es nada extraño que el sacerdote los em

plee para su servicio personal. 



Mayordomos.- Existen 18 mayordomías, los titulares de 

ellas son los encargados de las festividades de su respecti

vo santo, los mecanisnos de ellas son iguales a los encontra 

dos en las dos anteriores comunidades; éstos son nombrados 

por el presidente y los viejos principales que subsisten, en 

el acto de su nombramiento, se hace a su vez el de sus ayu

dantes o toyatados que son por lo general 5 6 6. 

Hasta hace algunos años subsistía la pr4ctica del servi-

cio de "toyatadas" el cual se reducía a las mujeres viudas, 

las que eran obligadas a desempeñarse.corno mayordomas, afor

tunadamente el elemento obligatorio de esas pr4cticas ha de-

saparecido. 

Del an4lisis anterior notamos la alta desintegración que 

sufre esta comunidad, los principios rectores de su organi

zaci6n se han debilitado, los valores que la sustentaban han 

casi desaparecido y _su ordenaci6n social cl4sica.se ha modi

ficado; comparten su lengua y tradiciones, pero el estilo de 

vida ha variado a consecuencia del surgimiento y diversific~ 

ci6n de. nuevas actividades, que colocan a quienes las ejercen 

en cierta superioridad econ6rnica y social, los intereses ya 

no son homogéneos y cada cual trata de consolidar los suyos. 

La posici6n social ya no est4 condicionada por la casi extin

guida jerarquía y organizaci6n de linajes, que se reduce -é! 

ta dltima-a mera unidad familiar para la lucha política y al-
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gunas formas de trabajo cooperativo. La posici6n de los indi-

viduos respecto a los bienes y servicios determina cada vez m~s 

su rango social y su fuerza pol!tica. 

Los aspectos que subsisten y que son.de interfs, son: 

el quatequitl, figura reducida a cuestiones religiosas, al

gunas otras como las mayordom!as son meras reminiscencias que 

ya no responden a la estructura actual de su sociedad y al 

.juego de intereses individualistas que son el inicio del sur 

gimiento de las clases sociales en su seno, lo que dicho sea 

de· paso aqu! se ha retardado porque la organizaci6n de lina-

jes a cubierto algunas funciones de aquellas, como por ejem-

plo la lucha pol!tica local. 

Su modificacidn social interna, por otra parte, no ha 

marchado de igual forma que su posicion social frente al ex 

terior¡ la comunidad considerada en su conjunto sigue sie~do 

tratada como inferior y sus integrantes discriminados en to

das las relaciones que establecen, aun cuando hayan asimila

do muchos elementos del modelo general. 

Para concluir cabe señalar, tan solo, lo difícil que es 

lograr la incorporacidn de las comunidades indias a la socie 

dad dominante, los mecanismos que se emplean las desintegran, 
• 

pero no las capacitan para identificarse totalmente con enti

dades sociales mayores, En el 4rea, la rectificaci6n de los 
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postulados idigenistas en la práctica han llegado demasiado 

tarde, amén de no ser los idealmente adecuados, la situa

ci6n de desintegraci6n que presenta Zapotitlan Tablas, es un 

claro ejemplo de ello. 

,,:·!,. 
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NOTAS 

CAPITULO VI 

l. Relaci6n del padre Delgado, fechada en 1571 papeles de 

Nueva Espaila. 

2. En 'toda el área enoontramo.s la constante referencia a las 

"comisarias mayores", esto tiene hondas raíces hist6ri

cas, se les da tal calificativo en raz6n de la importan

cia que tenían en el siglo pasado y .que aan conservan, 

tal calidad implica, una verdadera autoridad sobre las 

demls aun teniendo el mismo rango dentro de la organi~ 

zaci6n municipal. 

;'·':-'. 



CAPITULO VII 

PERSPECTIVAS 

·") 
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r La postura adoptada por el Estado mexicano respecto al 

~ problema del indio, de incorporarlo a la gran comunidad na-
,:'.: 

cional, mediante un proceso educativo -principalmente- que 

:, har!a posible que las comunidades a la vez que conservaran 

; los aspectos positivos de su cultura desecharan aquellos ne

·¡\ gativos, asimilando gradualmente los beneficios de la técni-
,~: 

~·ca que fuera de ella ya son comunes, fue como sabemos poste-
~~. 

1

; riormente ampliada a un proyecto atin mas ambicioso: incorpo-
.,.., 

(rar regiones étnicas, par.a ello se crearían dentro de ellas 
;,~ 

1(.enclaves de alta productividad, en los que se desarrollaría 
~;:.' 

la agricultura comercial; la zona étnica gradualmente se 

7 ir!a modernizando creando en ella vías de comunicaci6n y p~ 
{ 
';queñas industrias, los habitantes se irían sumando a dichas 

~actividades productivas, convirtiéndose unos en pequeños em-,. 

~presarios agrícolas y otros en obreros, pues las industrias 
ff 

;
1
supuestamente serían capaces de absorverlos bajO buenas con

.i, 

1:diciones de vida y de producci6n. visto así, la incorpora.
·;:. 

"'ci6n de regiones étnicas se realizaría felizmente y en po
·{.· 
~· 
~.cos años todas las comunidades estarían participando activ!_ 
\!,· 

la econan!a del país, disfrutando de los beneficios 

;del progreso y compartiendo el mismo modelo cultural. Pero 
·~-:: .. 
f. 

los esfuerzos para lograr ese fin fracazaron, los resul 

no fueron los esperados y a.menudo contribuyeron a agr!!_ 

(trar atln mlis la problemlitica del indio. 

' ' ~ La creaci6n y consolidaci6n de enclaves de alta produc-

."J'. 
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tividad fracaz6, pues a mas de que en la realizaci6n de los 

proyectos priv6 una dilapidaci6n predatoria de recursos, los 

mismos se fundamentaron en planes de desarrollo que no se 

ajustaron a las verdaderas necesidades de las comunidades 

indígenas; los planes no tomaron en cuenta sus posisciones res 

pecto al modelo de desarrollo deseado por ellas, un desarro

llo de acuerdo a su cultura, cosmogon!a, etc., que responda 

y tome en cuenta sus aptitudes y aspiraciones, pues un des~ 

rrollo dirigido que no tome en cuenta los aspectos anterio

res s6lo significa para las comunidades ·su pronta desintegra

ci6n. 

En el aspecto cultural, la educaci6n formal debilit6 la 

estructura interna de las comunidades, debilit6 los nexos de 

cohesi6n. En términos generales podemos decir; que la in

corporaci6n s6lo se cumplio en su aspecto negativo, esto es 

desvincul6 al indio de su comunidad y su cultura, pero los 

propios mecanismos educativos no fueron capaces de identi

ficarlos con la sociedad mayoritaria como se esperaba que 

sucediera, y lo qu es aan m4s alarmante, la supuesta moder

nizaci6n de· las zonas étnicas no se present6, la mínima y nu~ 

la industrializaci6n no fué capaz desde luego de absorverlos, 

su anico efecto fue debilitar los mecanismos de su economí~ 

tradicional. 

Las perspectivas no son nada halagadoras, puesto que aun 
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cuando los indios ya han dejado entrever el desarrollo que 

desean, no se ha reorientado verdaderamente la política indi

genista. Analicemos estas contingencias futuras bajo tres as

pectos fundamentales: econ6mico, político y social. 

A) ECONOMICAS 

En otro lugar hemos señalado la crítica situaci6n en la 

que se encuentran las comunidades indígenas de nuestro país; 

su modelo productivo tradicional se encuentra sumamente de

teriorado y ya no se basta para cubrir las necesidades míni

mas de sus integrantes; su agricultura, de monocultivo ori

ginariamente, se ha diversificado en raz6n de las exigen

cias de los mercados regionales, pero ello no es tan ben~

fico como pudiera pensarse, dado que el intercambio es siem

pre desfavorable a ellas, por estas razones -entre otras-

las comunidades ya no son capaces de retener dentro de ellas 

a gran parte de sus miembros quienes emigran temporal o defi 

nitivamente a los grandes centros urbanos, buscando satisf~ 

cer sus necesidades elementales, contribuyendo a aumentar los 

índices de proletarios y subproletarios. 

De no modificarse las directrices de desarrollo el pro

blema se ir! agudizando y el futuro de las comunidades en lo 

econ6mico no podrá ser otro que aquel de verse cada vez más 

insuficientes para cubrir las necesidades de sus integrantes; 
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esta situaci6n en consecuencia ir4 aumentando los índices de 

emigraci6n, de al!! lá importancia que se le debe dar al as

pecto econ6mico. Nosotros creemos que para la soluci6n del 

mismo, debe atenderse m!s a las posiciones indias respecto al 

modelo de desarrollo que ellas desean y mediante las atribu

ciones de los gobiernos locales de las respectivas comunidades 

indígenas, que son cabeceras o comisarías municipales, se 

puede lograr en primer término; que las comunidades vuelvan a 

ser autosuficientes en la satisfacci6n de sus necesidades b! 

sicas -alimentaci6n, habitaci6n, vestido- y posteriormente, 

para que se encuentren en una verdadera participaci6n eco

n6mica se debe· pugnar en la forma en que lo señalaremos mas 

adelante por un desarrollo diferenciado y un intercambio . 

equilibrado. 

Sabemos que las necesidades de las comunidades han cre

cido ha consecuencia del propio desarrollo del pa!s y la in

tensif icaci6n y diversificaci6n de las .relaciones de estas en 

tidades con el exterior; sabemos también lo difícil que es 

lograr que las comunidades con sus propios recursos las satis 

fagan, muchas no son capa.ces de bastarse a si mismas ni en 

granos b4sicos. Para lograr que se encuentren en la posi

ci6n real de cubrirlas se deben llevar a la pr,ctica toda 

una serie de medidas conjuntas en las que participen tanto 

las autoridades federales, estatales y locales, asi como las 

diversas instituciones que tienen que ver con los indios. 
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Primeramente se debe realizar un proyecto de desarrollo, por 

municipios y regiones, en donde la participaci6n de las au

toridades locales deberá ser amplia -cosa que jamás ha suc~ 

dido- y decidida para la buena consecuci6n de los objetivos, 

dado que son ellas las que más cerca se encuentran del pro

blema y en, ocasiones incluso estan representadas por indios. 

A corto y mediano plazo se debe 109rar la autosuf icien

cia en la satisfacci6n de las necesidades básicas, para ello 

las medidas que se deben dictar deben tender a reforzar la 

producci6n de ma!z, frijol, etc., inducir el cutlivo de nue 

vos productos agr!colas y el mejoramiento de las t~cnicas¡ 

la creaci6n de pequeñas cooperativas y granjas avícola, po~

cinas, etc. Todas las medidas deben tender al autoabaste

cimiento de la comunidac't, pero se deben trazar .tambi~n miras 

al de toda la regi6n, en todo lo anterior no se debe olvi

dar una cuesti6n que es fundamental¡ las comunidades tien~n 

sus propios patrones de conducta y de cultura, sus propias 

concepciones del progreso y del universo, de all! que debe 

cuidarse que los asesores y promotores de este desarrollo 

para el autoabastecimiento sea indio, pero plenamente ca

pacitado en el ramo y no como siempre ha sucedido. 

Las autoridades locales deben administrar los recursos 

directamente, fomentar el trabajo cooperativo comunitario¡ 

dictar diversas medidas para preservar los recursos natura-
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les y proveer un explotaci6n racional de los mismos, as! como 

otras que tiendan a evitar el saqueo del que son objeto las -

comunidades, pues es coman que comerciantes mestizos se in

troduzcan hasta las m4s alejadas para adquirir diversos pro

ductos, se debe vigilar que dichos intercambios no sean les

civos a las comunidades y sobre todo debe vigilarse el cum

plimiento de las leyes federales del trabajo en lo que res

~eéta principalmente a los salarios mlnimos y prestaciones 

sociales. 

Junto a las medidas señaladas para lograr el autoabas

tecimiento de las comunidades, deben dictarse otras que a 

largo plazo traeran a .las mismas un alto grado de desarro

llo y mediante un intercambio equilibrado, estaran partici

pando activamente de la economla del pa!s. 

Hasta la fecha los diversos planes de desarrollo han 

fracazado, algunos -aun cuando los proyectos a simple vis

ta parecen adecuados- porque no han tomado en cuenta la tra 

dici6n comunitaria de las diversas corporaciones; otros 

porque no ha respetado su diversidad, ya sea en sus aspectos 

econ6micos, socia.les, hist6ricos, cultura les o ecol6gicos, 

los planes en este sentido son demasiado uniformes y no se 

puede imponer el mismo modelo de desarrollo en pueblos que 

no tienen la misma escala de valores, aspiraciones y necesi

dades, de all! nuestra posici6n de que el desarrollo tendr& 



- 329 -

que ser diferente en cada comunidad y región, acorde con los 

aspectos señalados; para ello debe considerarse que en nues-

tro pa!s existen diversas regiones: costa, selva, sierra y 

desierto, y que en cada una de ellas se encuentran determi-

nados grupos étnicos, diferentes tambi~n en sus aspiraciones 

y. cultura aun siendo del mismo grupo o compartiendo la misma 

extensi6n geográfica. Teniendo como premisa lo anterior de

be hacerse un estudio conciensudo de las comunidades y las 

regiones, de su realidad geográfica, hist6ric,a, cultural, 

de su potencialiaad econ6mica tanto de hombres como recur

sos. En este estudio deben participar las autoridades de 

todos los niveles, as! como dependencias oficiales y desde 

luego los propios indios, este estudio debe ajustarse o a 

lo menos no ir contra el modelo de desarrollo deseado por 

ellos. 

De allí tendremos un proyecto de desarrollo adecuado 

para cada comunidad y regi6n étnica, de igual manera que s~ 

bremos el grado y los mecanismos para lograr ese desarrollo. 

De los diversos proyectos tendremos que en algunas co

munidades y zonas el desarrollo econ6mico se basará por eje~ 

plo: en la explotaci6n forestal, en la pesca, en la miner!a, 
• 

en la agroindustria, industria de bienes de consumo de uso 

corriente, en la agricultura y ganadería, en las artesan!as 

y en el turismo inclusive. Cada regi6n tendrá as! un desarro-
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llo original, estará produciendo de acuerdo a sus recursos y 

necesidades, a trav~s de una organizaci6n que sea compatible 

con su modelo tradicional, y del intercambio con el exterior 

podrá obtener bajo buenas condiciones los bienes que ella 

misma no pueda producir. 

En la realizaci6n de esos proyectos de desarrollo, la 

participaci6n de las autoridades locales ser4 fundamental, 

pues ellos deben vigilar su estricto cumplimiento; as! por 

ejemplo: en el caso de que un inversionista privado llegase 

al municipio o regi6n, éste deber4 ajustarse a los proyec

tos de desarrollo. En otros casos el propio municipio deb! 

rá invertir y convertirse un poco en empresario, pero sobre 

todo, las autoridades locales deben agilizar y aumentar la 

recepcidn y el monto de sus ingresos propios -impuestos, d! 

rechos, aprovechamientos, productos, etc.- para que su desa

rrollo una vez puesto en marcha, dependa cada vez menos de· 

las participaciones estatales y federales, pues sin el apo

yo de estas autoridades difícilmente esos proyectos pueden 

llevarse a cabo. 

Las autoridades locales deber4n dictar -por otro lado

algunas normas complementarias que sean necesarias en cada 

caso concreto y otras que tiendan a mantener la equidad en 

los intercambios comerciales. 
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B) POLITICAS 

En el aspecto político las comunidades indígenas tenderán 

a asimilar completamente la organizaci6n política general del 

país. Las instituciones político-administrativas y judicia

les que en un principio fueron totalmente ajenas a su organ! 

zaci6n tradicional iran teniendo cada vez mayor legitimidad, 

en el mismo grado que la tradicional se debilitará. 

Sus conceptos de poder y autoridad se modificaran en 

los años venideros; sabemos que en un principio las nuevas 

instituciones fueron calificadas por ellos como meros instru 

mentos de centralizaci6n del poder, de un poder que no estaba 

de acuerdo a su organizaci6n tradicional, pero fueron acep

tadas irremediablemente y minimamente se fueron cumpliendo 

los requisitos y formalidades exigidas por la ley para su 

elecci6n, erecci6n y funcionamiento de unas y otras, pero . 

no por ese hecho se puede afirmar que aquellas comunidades ya 

habían modificado del todo sus conceptos tradicionales. Ellos 

aan no conciben del todo que el poder est~ centralizado en p~ 

cas manos, como sucede con el Ayuntamiento; su tradici6n co

munitaria hace que lo entiendan corno algo que es compartido 

por muchos, ellos tampoco conciben que las autoridades sean 

electas por procedimientos extraños acostumbrados como es-

tán a los mecanismo~ de rotaci6n y ascenso anual. 
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Los años futuros nos perrnitiran apreciar mas modificacio

nes en sus conceptos tradicionales, como una consecuencia de 

la indentificaci6n de ellos con las nuevas formas de gobier

no y observaremos el surgimiento en todas las regiones étni

cas de una verdadera conciencia social que pugnar~ de una man~ 

ra decidí.da por espacios pol!ticos¡ analicemos algunos puntos 

que nos permiten predecir corno suceder~. 

Las formas de gobierno brotadas de la revoluci6n mexi

cana, representaron para las comunidades un vuelco dentro 

de su orqanizaci6n tradicional, éstas reinteroretaron las 

funciones de las nuevas instituciones de tal forma que su pr~ 

sencia no las desintegrase. Las nuevas figuras fueron acept~ 

das corno nuevos cargos de sus jerargu!as, les encomendaron 

funciones de representaic6n externa y estaban sujetos a los 

mecanismos de rotaci6n y ascenso. 

Actualmente en algunas comunidades, las instituciones 

constitucionales colocadas como cargos en sus jerarquías in 

ternas de poder em~iezan a tener m~s importancia que los tra 

dicionales, como sucede por ejemplo: con el cuerpo de princ! 

9ales cuyas funciones cada vez en mayor grado oasan a aqué-

l las. Por otro lado, tenemos aue los comuneros para aspirar 

a los nuevos ya no se quieren someter a los mecanismos de las 

jerarqu!as, rn~xime aue saben aue en los procesos electorales 

no se tornan en cuenta, conociendo esto se hacen elegir y aun 
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cuando el resto de la comunidad proteste por. tener un repre

sentante sin legitimidad -por no someterse al juego de la je

rarqu!- nada pueden hacer, la comunidad por todo eso va ha

ciendo a un lado su enorme aparato tradicional que va sien

do cada vez menos funcional. 

En lo futuro.las nuevas instituciones tendrán plena acee 

tacidn en las comunidades. El municipio libre y la legisla

cí6n -por otra parte- dan cierto mar9en para que ellas bus

quen su desarrollo particular y tengan acceso a una verdade

ra participaci6n política, la que irá en aumento cuando cono! 

can los mecanismos y la estructuraci6n y funcionamiento del 

Ayuntamiento, as! como el significado de ciertas leyes. 

Pero cabe preguntar, ¿hastá que grado. seguir.in siendo co 

munidades indígenas? a simple vista podr!amos decir que cuan

do la asimilaci6n completa de las instituciones municipales se 

haya logrado, las comunidades estaran completamente desinte

gradas, pues tenemos comprobado que estas traen nuevas rela

ciones que subordinan a las internas tradicionales y terminan 

por hacerlas desaparecer; la comunidad ya no ser!a pues una 

forma de existencia social particular con un modelo de rela

ciones fundadas en valores de tipo colectivo y de ayuda mutua, 

y desparecida la comunidad como forma de existencia particu

lar, sus individuos seran los objetos de todas las operaciones 

econ6micas y seran tambi~n los sujetos básicos de toda agrup~ 
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ci6n pol!tica como sucede en el modelo general, su participa

ci6n pol!tica será pues a nivel individual y dentro de los 

partidos, pues no podr4 hacerlo como entidad social, puesto 

que la corporaci6n ya estar& desintegrada, disuelta en la 

general. 

Lo anterior que nos parece a simple vista la anica alter 
. . -

nativa pol!tica de las comunidades, se enriquece con otras o~ 

cienes que surgen del an4lisis de ciertas circunstancias que 

se están presentando y que nos permiten preveer que las co

munidades aun por encima de las instituciones municipales y 

otras presiones, conservarán algunos razgos tradicionales. y 

es posible incluso que se conserven como étnias. 

Veamos¡ en nuestro pa!s, las comunidades aan se pueden 

considerar como formas de existencia social particular, son 

las unidades pol!ticas por excelencia en las regiones étni

cas, a pesar de losfuertes embates de las tendencias desinte 

gradoras -nuevas instituciones pol!tico-adrninistrativas y j~ 

diciales, etc.- pero estas tendencias no han podido .trans-

formarlas del todo, aunque bien es cierto que se encuentran 

en cierta manera vinculadas al sistema pol!tico nacional y 

que poseen algunos usos y conductas que han tomado de la 

sociedad dominante, Las mismas tendencias que inciden en 

su desintegraci6n a menudo han propiciado el surgimiento de 

una verdadera conciencia social de su condici6n como comu-
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nidades ind!genas, una conciencia étnica que aglutina a dive! 

sos grupos en organizaciones indias, que buscan participar 

pol!ticamente, pues los distintos partidos no ofrecen para 

ellos alternativas adecuadas, su participaci6n en ellos es 

limita~a, se reduce a la lucha electoral local y esto porque 

no existen otros mecanismos para acceder a ese poder, pues la 

ley est~ lejos de reconocer los mecanismos tradicionales de 

ascenso, rotaci6n y ejercicio del poder. Los partidos aglut! 

nan a sectores de la poblaci6n con similares intereses, és

tos no contemplan dentro de sus PrograMas las verdaderas as~ 

piraciones indias; los partiaos a juicio de los propios in

dios parecen como organizaciones ~ue luchan por intereses que 

no son de ellos o inclusive contrarios a sus aspiraciones y 

reivindicaciones, esto oropicia y los lleva a crear otro 

tipo de organizaciones -las -étnicas- para manifestarse y lu 

char por sus verdaderos intereses~ el hecho de que los parti 

dos no puedan aglutinar y orientar la participaci6n poH.ti.

ca india, aparece como un factor que junto con otros coadyu

van al surgimiento de la~onciencia étnica, manifestada en 

varios organismos, como los diversos Consejos Supremos de las 

etnias del pa!s, la Alianza Hacional de Profesionales Ind!

genas Bilingües, A.C. IA?IPIBAC) etc., la creacidn de estos 

y otros organismos se dice, que fue suspiciada por el qobieE 

no para controlar pol!ticamente a una masa de ~osibles elec 

torea 11), lo cierto es que en sus conclusiones se van mani

festando cada vez ma·s como verdaderas organJ.zaciones de pue-
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blos indios y es? es lo importante. Por otro lado diversos 

grupos étnicos, ya con cierta conciencia social, empiezan a 

interpretar la realidarl social de acuerdo a sus propios con 

ceptos y se manifiestan en diversos foros. 

En lo futuro tendremos que las comunidad cada vez en m_! 

yor grado se iran concientizando de su ubicaci6n dentro del 

sistema y a travds de sus organizaciones ~tnicas obtendr&n 

espacios pol!ticos para manifestar sus posiciones respec-

to a los problemas que los aquejan. 

Es interesante señalar que en sus posiciones actuales, 

exigen 9articipacidn 9ol!tica a todos los niveles, respeto a 

su cultura y a su especifidad ~triica, esto Gltirno es cues

ti6n principal en sus posiciones, defienden y piden el fornen 

to de la educacidn bilingUe bicultural. En lo econ6mico; 

la reivindicaci~n de la tierra, proteccidn y ex9lotaci6n µr2 

pia de sus recursos naturales, claman tambi~n contra la co

rrupcidn y los abusos de que son objetos. 

Algunas de sus posiciones mínimamente han sido tomadas 

por el Instituto Nacional Indigenista, pero es 16gico supo

ner que cuando tengan espacios pol!ticos podr4n exigir el f2 

mento y puesta en pr4ctica de unos y otros, entonces las al

ternativas para conservar aspectos de su cultura y aun de de 

sarrollarla plenamente seran mayores, las comunidades por 
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otro lado no deben descuidar el aspecto que se refiere al co~ 

trol del poder local, sea ésta, comisarta o cabecera munici

~a~, debe estar forsozamente en manos indias. 

C) SOCIALES 

Es en la ordenaci6n social en donde primeramente se em

pieza a notar la desintegraci6n de las comunidades, ~s~a tra 

dicionalmente ha sido igualitaria y no es sino el reflejo 

del funcionamiento armónico de los elementos estructurales 

de la comunidad -economía, tenencia comunal de la tierra, 

gobierno tradicional, escala de valores, tradiciones y cos

tumbres jurídicas y religiosas- del mismo depende la repro~ 

ducci6n y continuidad de esa sociedad. Cuando uno de esos 

elementos se debilita o cambia, la ordenaci6n social se de

sestabiliza o bien se modifica. 

En la actualidad su igualdad econ6mica tradicional, que 

se sustentaba en la agricultura de subsistencia, en el r~gi

men comunal de la tierra y en los mecanismos de redistribu

ci6n de los excedentes aqr!colas, se han modificado, ya exi! 

ten diferencias entre los individuos respecto a su situaci6n 

que guardan frente a los bienes y servicios. 

La presencia de las instituciones municipales han modif! 

cado los mecanismos de ascenso, distribuci6n y ejercicio del 
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poder y otros conceptos relativos a ~l, de igual forma se han 

debilitado los valores y principios fundamentales que susten

taban a la organizaci6n en su conjunto, en consecuencia la or 

denaci6n social ya no es la que las caracteriz6 por mucho tie~ 

po, la igualdad tiende a desaparecer aunque la canunidad ape

le a nuevos mecanismos de cohesi6n. Lo anterior ir4 en aume~ 

to, pues las presiones contindan modificando sus elementos es 

tructurales y superestructurales, la comunidad desde luego no 

puede sustraerse a esas presiones, producto de las propias re 

laciones de intercambio que se establecen con el exterior y 

sobre todo de la presencia de ciertas instituciones como el 

I.N.I. y el Instituto LingUistico de Verano, por las influen-

cias que ejercen sobre ellas, ya que ~stas precisamente tie

nen como funci6n cambiar, modificar o encauzar algunos de 

sus elementos esenciales, tal es el caso del I.N.I. y su pr2 

yecto general de incorporaci6n de las comunidades indtgenas, 

sobre el cual histcSricamente ha girado esa instituci6n, la. 

labor desarrollada por el Instiuto LingUistico de Verano ha 

sido similar dado que ha reforzado algunas acciones del 

I.H.I. 

En otros lugares hemos señalado la verdadera significa

ci6n de la tesis de incorporaci6n sustentada 9or el Estado 

mexicano, recalquemos aqu! tan solo sobre algunos aspectos 

de toda la gama de efectos que produce, efectos oue se re-

sumen en un concepto· general "desintegraci6n", futuro cier-
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to de muchas comunidades. Uno de esos efectos es la emigra

ci6n a las grandes urbes, este desde luego no es de los prim~ 

ros en presentarse, acaso uno de los Gltimos, pues ya antes 

se han debilitado su economía tradicional, su lengua, etc. 

y han transtornado la ordenaci6n social igualitaria, y la eml 

graci6n no es sino la conf irmaci6n de que la corporaci6n se 

encuentra en uno de los Gltimos grados de desin~egraci6n. El 

hecho de emigrar no significa desde luego que se han incorpo

rado a la sociedad'general, en otro lugar hemos señalado la 

situaci6n en que se encuentran los emigrantes. 

Muchas comunidades experimentan el proceso anterior en 

mayor o menor grado, y en esas circunstancias han surgido en 

algunas regiones ~tnicas una verdadera conciencia social 

que aglutina a pueblos diferentes en organizaciones que pug

nan por sus verdaderas reividnicaciones sociales, a partir de 

allí las perspectivas se enriquecen un tanto, pues el Estado 

ha acogido algunas de sus posiciones. 

Sus planteamientos coinciden en un punto: mantener su 

específica identidad cultural, pero no como entidades aisl~ 

das, sino con plena participaci6n pol!tica y ec.on15mica, pa

ra ello se fundamentan en las siguientes ideas; el rechazo 

de la aculturaci6n que significan las pol1ticas incorpora

tivistas -ya que ellos conlleva la pérdida de la suya-· para 
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dar paso a un plano pluralismo cultural, que oermita al ver

dadero desarrollo de esas culturas y el consiguiente enriaue

cimiento del patrimonio cultural del pafs. 

Para lograr lo anterior señalan algunas medidas concre

tas, como la educaci6n bilingüe bicultural, el reconocimien

to de su lengua y sus posibilidades de desarrollo, entre 

otras cosas. Lo anterior desde luego unido a las demandas 

de espacios políticos y participaci6n en su propio desarro

llo. 

Algunas de sus posiciones han sido acogidas por el Es

tado, y las políticas se han reorientado y en cierta medida 

tienden a fomentar el desarrollo cultural de las comunidades, 

que se impulsa en ciertos aspectos, por ejempio; el fomento 

artesanal y el empleo de sus lenguas, esto a la larga tal 

vez signifique -ya que admite muchos cuestionamientos- la 

conservaci6n de los distintos grupos ~tnicos y algunos de 

sus aspectos culturales, que desde luego no serán aquellos 

que le dan fuerza corporativa y verdadera identidad grupal. 

De todas formas, algo se ha avanzado y los pasos siguientes 

dependen en gran medida de la capacidad organizativa de los 

propios indios para ganar espacios políticos, desde donde 

puedan orientar las políticas indigenistas hacia sus verda

deras aspiraciones sociales y culturales. 
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Creemos que las posiciones indias encierran ~uchas so

luciones a ese problema social, por principio tenemos gue 

ellos no cuestionan el sistema político nacional, como suce

de en 0tros países, sino que exigen participar en él; en lo 

económico exign.n reivindicaciones como cualquier otro sec

tro marginal, entonces porqué seguir con una incorporación 

más o menos encubierta, que está demostrado hist6ricamente 

que no ha dado los resultados que se esperaban, --basta ver 

los datos de enigrantes indios para reafirmar esa asevera

ci6n- por qué seguir con esa postura, cuando ellos, en 

otros aspectos sólo exigen el respeto y desarrollo de su 

cultura, el reconocimiento a su derecho de ser culturalmen

te hablando diferentes. 

Huchos problemas en lo futuro se evitarían, consideran

do verdaderamente sus posiciones. Las políticas indigenistas 

deben orientarse a lograr no su incorporación individual al 

sistema general, sino su partici9ación como entidades espe

c!ficas, desarrolladas de acuerdo a sus propios conceptos 

culturales; su participación de tal forma ofrece interesantes 

perspectivas no solo para las comunidades indias sino para 

el contexto en el que se desenvuelvan, o acaso se considera 

que la heterogeneidad cultural sea un factor de división; 

si fuera así estimado, las posiciones indias necesariamente 

se radicalizarían, buscarían la realización de sus aspiraci~ 

nes enfocando sus fuerzas hacia otro sistema político en don

de tuvieran plena cabidad. 
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NOTAS 

CAPITULO VII 

l. Barre, Harie-Chantal. Ideologías indigenistas y movi

mientos indios, p. 127. 
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CONC LUS1 ONES 

CAPITULO I 

1.- Vu4ante .la colonia 6e e6t4uctu4a4on la6 comunidade1 indf 
gena6, como entidade1 4ociale4 pa4ticula4e4 y como unida 
du poUt.i.c.a4 y Hn.ic.a4. 

2.- En ta lpoc.a independiente ta e6~uctu4a inte4na de la4 
comunidade1 no 4u64i6 ~odi~icac.ione1 1ub4tanc.iate1, en 
e4a etapa le bo1quej6 un p11.oyec.to gene4al pa4a uni6o4ma4 
to4 di6e4ente1 e4t4ato4 4oc.iate4 y 4e tte9~4on a dic.ta4 
atguna1 medida• conc4eta• que no 4epe4cut.(.e4on en ella•. 

3.- En ta Re6o4ma no 1c coll4ide46 en to ab•otuto a la• c.omu
nidade1 indlgena1, ta1 Leye• de p4ivatizac.i6n que ca4ac
te4izan e1a lpoc.a., 1igni6ic.a4ott el e1 6ue11.zo mc11 acaba.de 
paJi.a de1integJi.a4la4, 11.ompiendo ta 11.elac.i6n c.omunita4ia 
entJi.e el indio y la ti..e4Ji.a.. 

4. - Vupué1 de la Revotuci6n, la.1 c.omunida.de1 indlge11a1 exp! 
11.imentan un p4oce10 limita.Ji. al p4e1entado en la lpoc.a. c~ 
toniat, é4to e4, que 6iuiona.4on ta.1 in1titucione4 ·munici 
pale4 con 1u je4a4qu.1.a inteJi.na de pode4, pa4a 11.e4ponde11. 
a la4 exigencia.4 del 1.ütema po.UU.co nacional y conHJi.
vaJi. en cieJi.ta 6o4ma 4u integ4idad c.0011.po11.ativa. 

CAPITULO II. 

5.- A conaec.uencia. de ta.1 in1tituc.io11e1 polltic.a.1 e•tabtec.i
da1 al tl11.mino de la 11.evoluci6n, del de1a4Ji.ollo de4igual 
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del pat4 y de la~olltlca4 indlgenl4ta4; ta comunidad¡~ 
d.l.gena actual apa4ec.e como: Una o4ganizacl6n 4ocial pa4-
.tlcula4 en p~oce40 de de4in.teg4acl6n, a4entada 40b4e un 
te4~lto4io delimitado, en ella 4U4 ln.teg4ante4 4e encue~ 
.t~an en un plano de igualdad, cohe4ionado4 en to~no a 
una j e4a4qu.l.a de podu, cuyo1.i ca4g 04 4 on ac.ce4iblu a to 
do4 ello4 y en donde p4edomina una lengu~ indlgena y 
exü.ten adem~4 comuni6n de .tudicione4, C.ó4tumb4e4 y 
pd.cUciu p~oductlva4, que la colocan en un plano de de-
1.iigualdad 6ente a ot4a gene4al. 

CAPITULO III 

6.- Vebido a la con6o4mac.i6n geog446ic.a de ta 4egi6n, la co~ 
4e4vaci6n dela .tie44a comunal po4 la4 c.omunldade4 y lo4 
mec.ani4mo4 empleado1.i po4 lo4 e4pañole4 pa~a la explo.tá-
c.i6n de la mano de ob4a lndtgena, 4e 6o4m6 de4de una ép! 
e.a temp~ana -4iglo XVII- un 4i4tema econ6mic.o· 4egional, 
ca4ac..te4izado po4 la dependencia de la1.i c.omunidade4 a la 
met~6poli. En ot4a4 4~ea4 .t.01.i 1.ii1.itema1.i ~egionale6 1.ie --
6o4ma~on de1.ipué4 de la colonia. 

Tal e1.it4uc.tu~a 1.ie enc.uen.t4a vigente en la actualidad, 
con la v1111.ian.te de que el c.ont4ol t4adic.ionalmente en m! 
no4 de e1.ipañole4 ha pa1.iado a lo6 me1.itizo4, c.ue1.iti6n que 
1.iucedl6 ent~e 1940 a 1950. 

CAPITULO IV 

7.- La exl1.itenc.ia de do.6 c.a1.i.ta1.i en Copanatoy4c., c.ondic.ion6 -
la po4ic.i6n de la6 in1.itltuc.ione6 munlc.ipale6. 
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El con.tJr.ol que l1ü..t6Jt..icame.tite. ha. e.j e11.c.i.do la dom.lnan
te. .tiobJt.e ella.ti, Sue el 6acto11. m46 impo11.tante que .imp.ld.i6 
que la ~u.ti.l6n con la.ti tJt.ad.lcionale.ti ae 11.eal.iza11.a de 
igual mane11.a que en la.ti c.omu.n.idadea homogénea.ti. 

Su p11.uenc.ia a.ign.i~.ic.6 ut1 11.eag11.upam.iento en tOJt.no de 
la.ti .ittat.ituc.ione.ti de. au 011.gan.izac.l6n tll.ad.lc.iona.l, lo que 
p.teae.11.v6 a.lguniu ~Oll.ma.6 c.omunalea de v.ida .tioc.iat. Et a
yunta.m.le.nto en manoa de. l·o.ti "c11.út.ia.no.ti" e.11.a. .inat11.ume.11to 
que legitimaba ta opJt.ea.i6~y ta.a 6.igu1r.aa de .tiu je11.aJt.quia 
no bá.titaban pa.11.a camb.ia11. e.tie e.atado de co.tia.ti, de al.ti -
que de..tipuéa de mucho.ti año.ti .tie. .in.ic.ia11.an en ta lucha poli. 
contJt.ola.11.to, dejando a.tJtcfa au.ti me.can.i~mo.6 t11.adic..ionate.a, 
que no eian 6unc.lonatu en el nu.e.vo contexto, lo ante- -
11..iolt. a.lg 1t.i~.lc.6 tamb.ién ta ci.lv e.11..ti.i6.ic.ac..i6 n de to.ti gll.u.poa 
de .inte.11.€.ti, toa cuate.ti poJt. la c.a.11.e.nc.ia de otll.a.ti atte.11.na
.t.lvaa de..tia.11.11.otlan ta lucha po11. el pode.11. potit.ic.o dent11.o 
del pa11.t.ido 06.ic..lat. 

CAPITULO V 

8.- La homogeneidad de ta c.omu.n.ida.d 6ac..itl:t6 ta 6u.ti.l6n de·-
do.6 ..t.ipo.6 de .in.ti.t.ituc..ione.ti, y ta.ti c.on.titante.ti lucha.ti poJt. -
ta t.ie11.11.a. c.omuna.t pe1t.m.i.t.ie1r.011 que €.tita ae Jt.e.al.lza11.a .ti.in 
atte.11.a.Jt la unidad de ta comun.idad, .inc.tu.a.ive c.ont11..ibu.ye
.11.on a ~01tta.le.ce11.ta ttún mcf.ti, en con.6ec.uenc.la mu.c.ho.6 a . .tipe.~ 
to.ti de .tiu 1r.e.gula.c..i6n .t.11.ad.ic..ionat han c.ont.inu.ado v.ige.n- -
te.ti. 

CAPITULO VI 

9.- Lo~ ctane.ti, que. ~.11.an la ba.tie de ta 04gan.lzac.L61t .tiocla.l -
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lguallta11.la de ea.ta comunidad, ae t11.ana6011.ma11.on en 911.u
po.t. de lucha polL et conbi.ol del pode11. munlclpal, lucha• 
que .t.e .deaa11.11.ollan dent11.o del pa11..tldo c5icial, el que 
cada vez m4a va moat1Lando .t.u incapacidad pa11.a mantenell. 
denbi.o de tl1Lminoa manejable•, laa .tendencia• aociale4 
opuu.taa. 

1 O .. - En mayM o menoJL gll.ado ta4 .titea comunidad u anal.izada&, 
p1Le4en.tan lo4 4iguien.tea p1Lobtemaa: de4.ln.teg11.aci6n com~ 
nitaJLia, pl1Ldida de la ident.idad cul.tu11.at, p1Loteta1Liza
c.l6n, ma11.g.lnacl6n 1J emig1Lac.l6n, ml6mo que aon ve11.dade-
1Lo6 1Letoa. Pall.a 4otuciona1Llo4 deben queda11. a.tll.46 taa -
medida6 unilateJLatea tanto de ta6 ln6.tituciont6 .lndige
ni6ta6 como de la6 au.to11..ldade6 e4ta.tatea, pue6 a6to 4e 
e6.ta1L4 en el camino de au 4otuci6n -y a la11.90 plazo-, 
cuando ae .tome en cuenta que aon entidadu 4ocialea con 
4u6 pa11.ticula11.e4 .ln.te11.e4ea y nece6.ldade4 y •e tea conce 
da en conaecuencia pa11..tlc.lpaci6n en toa planea de 4U de 
4all.1Lolto. 

CAPITULO VII 

11.- El an4tia.l4 gene1Lal de ta pol~t.lca ind.lgenia.ta no6 lle
va a conclu.lll. que la.ta ha a.ido un in.ten.to un.lla.te11.at 
po1L 11.eaolvelL el p11.oblema, a.tacando mda 4UJ e5ec.toa que 
4LL4 cau6a4, puu no .t.igni6ica o.tJLa cou .ln.te911.a11.lo4 a -
la comunidad gene1Lat (6ociedad dominan.tel, modi~.lc4ndo

le4 4u apa11.a.to p11.oduc.t.lvo .tJLadicionat, cambi4ndolea 
aquel.loa aapectoa de 4U cuttu11.a que ae p11.ejuzgan como -
negat.lvo4 deade et punto de vi6.ta de ta cultu11.a domina~ 
te. Reconocemo4 ain emba11.90 que ae han tog11.ado alguno• 
avancu a.lg11i5.i.ca.tivo&, 4obJLe todo en et a4pec.to una~ 
11..lo y educac.l6n, aunque e4.ta al.tima no 6ea det todo 
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co4de a aua a.apl4acionea y necea.lda.dea. 

12.- La 4eacci6n de loa lndloa no po4 ta4dla deja de ae~ lm
po4tante; cueatlonan el indigenlamo 05lcial, y dicen -
que 6U 4eivlndlcacl6n aocial no ea cambio cultu4al p4e
gonado, 6lno la conae4vac.i.6n y deaa44ollo de la auya. 

En lo econ6mlco exigen pa4tlclpacl6n en loa planea -
de au p4opio deaa44ollo. 

En lo polltico, exigen pa4tlcipac.l6n en el a.l6.tema -
polltico nacional y no lo cueationan como 6ucede en 
ot4oa palae6, elloa buacan aua p4opiaa 6o4maa de o4ganf 
zacl6n, ·pue6 lo6 pa4tidoa no .aon alte4nativa, ya que le 
dan p4io4ldad a la lucha de claaea, e.te., y en e.ae ma4-
co eat4echo la.a comunldadea no tienen poalbllldadea de 
de6ende4 6U6 .i.n.te4eae.a que no .aon neceaa4iamen.te lo6 -
mümo.a que loa ot4o.a 6 ec.to4ea aoc.lale6 aunque alguno a -
ae a6emejen. 

13.- Conalde4amoa que debe ~tende4ae a aua poa~c~onea, 4eo-
~lentando la pollt.lca úidigenüta. hac.la un veJi.dade4o d! 
aa.44oUo de laa comunidcdea y 4eglonea Un.lca6 deade 6u 
p4op.lo ma.4co cultu4al. Eate de6a.44ollo debe4tf. 6e4 di6! 
4ente atend.lendo la. dlve4aldat de laa 4eg.i.onea y laa -
cuUu4aa, y debe4tf. .tende4 p4.lnclpalmente aYaütoau5.lc.le!!, 
cla de la. comunidad y 4egl6n, y med.lante un inte4camb.lo 
equil.lb4a.do ae pod4tf.u obtene4 loa a4tlculoa que ella no 
pueda p4oducl4. 

Laa comun.ldadea po4 ot4a pa4te, no deben deacu.lda4 -
la pa4tlclpac.l6n potltlca local, y aob4e todo el lnc~c-
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mento de aua ing4eaoa p~opioa, puea aon de vital lmpoA
tancia pa~a la conaecuai6n de una veAdadeAa autonomla 
municipal, ya que con ella Laa comunldadea eataAdn en -
poalbitldadea de deaaAAoLLaAae de acue~do a aua pAopioa 
mecaniamoa comunita~ioa y conceptoa cultu~alea, puea e! 
ta~ aupeditado aL exteAio~ Limita en atto g~ado Laa aL
te~nativaa de aoLuci6n. 
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