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En 1o& G1cLmos años. todos 1os mov~m~entos 
urbano• y agrar~os han eacog~do táct~cas 
s~mLlar••• 1nc1uyendo 1a• mov~11~ac~ones a 
1o 1argo de grandes espac1oo (camJnacas 
que recorren un estado. idae a pia de la 
cap1cal de un eacado a la cap1Cal de la Re 
púb1~ca. proteacao nómada•• secciones •in= 
d1ca1e& enC•r•• deap1az~n~oee en eren y en 
aucobúa. •Cc,cera). y pr1vileg~ando cam
b1'n l.a dr ... c1zac16n de au deeesperanz~. 
A ••C• reapecco recuérdense laa numero••• 
tna.1&•• de haab••• 1oa b1oqueoo d~ carrece 
ras e 1nc1u.ao. en e1 caao de ioa maascroa7 
ei b1oqueo por unas horca del aeropuerto 
de Oa.xaca. 
Por abnspcoa qu• parozc3n eo~os hechoa, de 
cr&a de olloe ae af1raa ol propúa1co de 14 
•v~oienc:t..• 1egai. de la repreaen:ac~6n 
que evita que un drama po11t1co se conviar 
ta en traged:l.a. Se iloga a proced~mJ..entoe-
1.nc1\Ulo pa~5c~cos para dar a encender ·in 
murai1a aucor~tari.a que ue c~eoc enfrente. 

(Car1oa Hocs~va~s. Proceso. marzo de 1986) 
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INTRODUCCION 

La 16gica popular y c~asista 

La teorta de las clases desarrollada por el marxismo en el co~ 
texto del capitalismo europeo concebta al proletariado industrial 
como el elemento protagOnico contra el capital y su Estado. y al 
Partido Obrero como su vanguardia. En los patses dependientes. peri 
féricos o tardtos como los de ~rica Latina esto no ha ocurrido 
confonne al modelo cl~sico. Las razones pueden ser múltiples. se ha 
dicho por ejemplo que este sector de la sociedad es relativamente 
nuevo. que el origen social reciente del mismo est~ en el campo y 
que es el resultado de un proceso de descampesinizaciOn todavta 
fresco. que no tiene la historia. la tradic16n de lucha y la cult~ 
ra polttica que éste acurou16 durante el siglo pasado y el presente 
en Europa. que comparado con las amplias ca~s rurales y marginales 
urbanas de las sociedades de Amtrica Latina algunos sectores del 
proletariado industrial confonnan una ~lite social con ingresos a.! 
tos incluso. en relaci6n con el resto del proletariado. que los ~ 
canisr<>os de control del Estado corporativo son todavta muy eficaces 
que la presencia e influencia de los partidos socialistas y comuni~ 

tas como te6ricas vanguardias del movimiento obrero son pr4cticame~ 
te inexistentes que los llamados Estados de Excepci6n, tan attpicos 
de la democracia burguesa. con el autoritarismo y la represi6n que 
los caracteriza han impedido el despliegue de la contradicci6n capi 
tal-trabajo en el plano de la organizaci6n po11tica. 

Ante la ausencia de esta 16gica clasista en el plano social y 
pol~tico que devendrta te6ricamente de la contradicci6n econ6mica 
principal entre capital y trabajo o entre proletariado y burguesta 
en las sociedades capitalistas, la lucha de clases tiende a expr~ 
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sarse bajo una 16gica popular y de frente amplio. El planteamiento 
de una lógica de clases y el partido no se excluyen sino que corre 
dentro de la 16gica popular y una po11t1ca de frente amplio. Los 
movimientos revo1ucionar1os en Cuba o Nicaragua scrtan un ejemplo 
de cOmo la lógica de clases corre dentro de la lógica popular y de 

frente amplio en el momento previo a la revolución. El proletari~ 
do industrial se suma al proceso popular revoluc1onarfo. m~s no lo 
encabeza. •Lo real. lo concre~o es que el primer protagonista de 
esta lucha. no es el proletar~ado. sino el pueblo. En todos los c~ 
sos de triunfo aparece la categor,a de: lo popular, desde el in.!_ 
cio del proceso hasta la toma y consolfdacf6n del poder liberador. 
La clase obrera y el proyecto socialista constantemente se ven l1'!l. 

diados por la categor,a concreta de pueblo. ya sea antes de la t~ 
ma del poder. ya al triunfo de las fuerzas lfberadcras" 1. 

En relaci6n con esta distfncfón entre movimiento popular y l.!!_ 
cha de clases cabe aqut 111enc1onar a una autora, quien nos dfce: 
"las luchas democratfcas de las fuerzas populares apuntan o tienen 
como blanco de la accf6n al sistema po11tico. mientras que las l.!!. 
chas de clases son portadoras de un conflicto que involucra el cue~ 
tionamiento del modo de produccf6n y la distribucf6n de la riqueza 
social". Añade sin embargo que, "esta distinción es purarr.ente anal.! 
t1ca. ya que las luchas sociales tienen una orientac16n multidime!!. 
sional: en ellas coexisten demandas conflictuales diversas y eleme!!. 
tos de lucha de clases que atacan al modo de producc16n capitalista 
como tal. No existen pues. luchas de clases en estado puro. puesto 

l.- Pabl.o Gonzá1ez Casanova. ""La hegemon:!.a del. puebl.o ... ponenc:i..a 
presencada en el. Congreso Lat~noamer~cano de Soc~o1og~a- real.~ 
zado en Ka.nagua. N:Lcaragu.a. -
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que las ~onnas de acci6n colectiva en una determinada sociedad están 
atravesadas por sistemas de organizaci6n y formas de decisi6n polft! 
ca y representaciOn, tampoco existen luchas polfticas e ideol6gicas 
de las que están ausentes las dimensiones clasistas de los confli~ 
tos"'. 2 

Las experiencias concretas vividas en América Latina donde no 
s61o encontramos revoluciones triunfantes como Cuba y Nicaragua sino 
en donde existen crisis polft1cas de la rnagn1tud de la que se presen 
ta en El Salvador o en donde se desarrollan .movimientos populares c2 
mo en México, lo popular. sin descuidar lo clasista. adquiere una 
nueva connotaci6n que hay que valorar y profundizar desde un punto 
de vista teOrico y pol,ttco. 

Habr! que decir que lo popular, para nosotros. no es lo populfs 
~· concepto con el que a veces se le ha descalificado~ El populismo 
en Amt:rlca Latina constituyó un lllOdelo en el que las clases dominan 
tes particulannente la burgues,a nacional se mont6 sobre el resto de 
las clases subalternas paraimpulsarsu proyecto. El po¡;ulismo util! 
z6 a las masas, le otorg6 lfderes carfslllo\ticos y paternalistas que 
ao pennitieron sentar nuevas foraa&s de partic1paci6n democráticas. 
El populismo hizo concesiones transitorias a las masas que luego les 
arrebato. JamAs se plante6 una distinci6n entre lo que era lo naci2 
nal de lo capitalista. impulso la ideologfa del nacionalisr.c para 
consolidar el capital interno. Al antiimperialismo populista no le 
correspondi6 un discurso ant1cap1taltsta y si en cambio, ~!s adela~ 
te, anticomunista. Se constru,y6 al interi~r del Estado y para el di~ 
frute del poder. No pudo ir .as allá, el desarrollo de las contradiE 
ciones propias del capitalismo lo hizo sucumbir dando paso incluso 
a fonnas estatales de corte neofacista y autoritario. 

2.- L~1~ana de Ri.z •• "El. f:f.n ~e La soc~edad popu1iatn y 1a estrate 
g~a de 1as fuerzas popul.ares". en: Rev~sta Mex~cana de Soc~o10 
~· IISUNAM, abr~I-jun~o de 1981, p. 558. 

, 
? 
~í 
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Para Lfliana de Riz •el surgimiento del movfmfento popular li 
bre de la tutela estatal propia de la situaci6n populista constit~ 
ye la otra cara de la doble crisis de la sociedad populista: doble 
crisis de la que ya r.o e~ posible neutralizar de manera no coercí 
tiva las demandas salvajes de los sectores dominados".~ 

Lo popular. desde nuestro punto de vfsta. no tie~e que ver 
con este proyecto histór·ico. Se construye ahora el margen de la bu.!: 
guesfa y su Estado y ~ veces incluso frontal-.nte contra Aste. CCJ!!! 
bate las expresfor.es autoritarias y propicia fof'tnas dec.>cratfcas 
participativas y autogestfonarfas, Intenta romper con la tdea del 
caudillo para dotarse de r.uevas Tonnos de liderazgo fincadas en di 
reccfones colectivas. ~ovilfza a las masas por sus propfes demandas 
y no por las de sus co~•t.endientes. Crece su COftciencfa sobre las 
contrad1ccfoncs del sistema y pugna por transfo..-aciones cualitati 
vas. Privilegia la solidaridad y la unidad en la acct6n ubic&ndola 
por encima de sectarismos y partfdarfsmos pol,tfcos dentro de una 
estrategfa de acurr.ulacfOn de fuerzas. Estos rasgos se presentan en 
los movimientos nacionales y revolucionarios triunfantes y talllbiAn 
en otras luchas sociales. aunque con desniveles y desarrollo desi 
gual. avances y retrocesos. 

La riqueza de las experiencias que se dan el 1110vimiento popu 
lar engarzada a la lucha de clases obliga a nuevas reflexiones. R~ 
coger ~Stas en el plano regional. como en el caso de Oaxaca. consti 
tuye uno de Jos propósitos de este .trabajo. 

Justificación del estudio 

El estudio de los movimientos populares en Hexfco y en América 
Latina es relativamente reciente y puede decirse que ha sido en la 

3.- J:b:l.dem. 
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década de los ochentas cuando 6ste ha tenido mayor auge. lo cual no 
es casual ya que en la década anterior. por lo menos en nuestro 
pafs. se vfo desarrollar a lo largo y ancho del mfslilO. una crecfe!! 
te movf l fzaci6n popular. Ya no se trataba solamente del movimiento 
estudiantil surgido en .1968. sino de un movimiento proletarfo. ca~ 
pesino. fndfgena. de precaristas urbanos y de clases medias. 

En los prfmeros aftos de la ~cada de los setentas s.i formaron 
dfver$as organizaciones popula.-es en Chihuahua (Comfté de Defensa 
Popular), Puebl~ (Frente Obrero Campestno Estudiantil de Puebla). 
Zacatccas (Frente Popular). Distrito Federal (Frente Popular lndQ 
pendiente). Yucat..tn (Frente Jacinto Canek)~. El movfmfento campes.! 
no tuvo un ascensoª y el 11-do stndtcalismo independiente umbi6n 
prolifcr6 estimulado por los ferrocarrileros y electrtcfstas que 
protagonizaron las prtnctpales luchas populares en 1971 y 1972 y 

contr:buyeron. junto con la Central Campesina Independiente y el 
inovfmien~o revolucionario del magisterio a la creact6n de diversos 
frentes populares. Los sindicatos universitarios y. m.1s adelante. 
Ja fundacfOn de diversos partidos y organizaciones po11ticas de 
orientación socialista. fonnan parte de este proceso de lucha y o~ 
ganfzaci6n que se enmarca dentro de condtctones pol,tfcas y estru~ 
turales diversas entre las que cabe resaltar: la p6rd1da de 1eg1t2 
midad del sistema po11t1co de México (luego de la cruenta represión 
al movimiento estudiantil nacional de 1968. y que sin desearlo s~ 
có a la luz pública una nueva dicusf6n sobre el autoritarismo es~ 
tal"; la falta de alientos econO.icos a· la pequena producci6n ca!!! 

4 ... Frcnt:e S1.nd.i.ca1 Inde.pe.nd1.ente .. Ef'ra~ Cal.derón La.ra". Yucacán. 
1973-1977. 

5. An:iando Bartra. S•~• años de 1ucha campes~na. Xnvest1.gac~ón EcE 
n6c:l.ca Nº 3. Héxi.co. 1977. 

6 ... JuJ.1.o Labascida~ ''Grupo• doainances f.rente a 1as a1ternac~vaa de 
cambi.o". en: E.1. Perf:l..l. de Kézi.co, Si.g.1.o XXJ:, Kéxi.co, 1972. 
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pestna 7 por parte del régimen; la pulverización agraria y el neol!!_ 
ttfundfsmo; y 1~ crisis económica que se expresa a principios de 
la década con la inflaciOn, el deterioro del nivel de los salarios 
de los trabajadores y sus obvias repercusiones entre los subemple!!_ 
dos. desempleados, amas de casa y estudiantes. Estos hechos. con~ 
tituyeron sin duda algunos de los elementos que incidieron mas d.!. 
rectamente en la gestación y desarrollo de los novimientos popul.!_ 
res. sin descartar que a su vez algunos de ellos estaban ligados a 
factores internacionales como la crisis que a escala mundial vivfa 
el capitalismo en esos anos y que se expresaba en desequilibrios 
monetarios, recesión, inflación. proteccionismo, etc~tera•. 

Si en el plano nacional este espectro de contradfcctones repe!: 
cuten en el movtmtento popular. también ocurre en el plano regional. 
Oaxaca vive a partir de lg6s un proceso social caracterizado por el 
surgimiento de un conjunto de organizaciones que nacen al margen 
del Estado y luchan por reivindicaciones diversas y que en su CD!!. 

junto constituyen lo que hemos denominado como el mov~miento popu 
lar en Oaxaca. La mera existencia de un movimiento popular vivo de~ 
de hace mas de quince a~os, el peso político que en algunos momen 
tos ha logrado, expresado en la renuncia de funcionarios y hasta la 
cafda de un gobernador. justifican por sf mismo su estudio. 

7 .. Cuse.avo Est:.eva. ºLa agr1.cu1tur.n en Méxi.co de 1950 a 1975 ... en: 
Revi.sca de ComercLo Exter~or. México. Banco Naci.onai de Comer 
c~o Exteri.or. vo1 .. 25. N6 12. d~c~embre. 1975.. -

8 .. .Ju11.o Labasti.da. ºE1 régi.men de Echeverr:!.D",. en: E1. Perfi..1 de 
Héx~co en 1980, S~g1o XXI Ed~tores, Méx~co, 1972. 
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El objetivo del estudio 

En el fondo nuestro trabajo plantea que el surgimiento. des~ 
rrollo y permanencia del movimiento popular en Oaxaca es el resul 
tado de contradicciones econOmicas y polfticas nacionales y regi2 
nales. entre las que resaltan particularmente las peculiaridades 
de la historia regional. la polftica econ6mica del Estado, el d~ 
terioro del nivel de vida de los trabajadores. la explotaciOn de 
empresarios y terratenientes sobre los campesinos y asalariados. 
la p~lverizaciOn de la tierra. el crecimiento demo~ráf1co en el 
campo y la ciudad. el despojo de las comunidades indigenas. el a~ 
tor1tarismo estatal y la falta de democracia. 

Dentro de nuestros prop6sitos estan no sólo conocer las ca.!:!_ 
sas que motivan el ~.ovtmtento popular. stno los factores que lo 
precipitan. las demandan que enarbola. los interlocutores que ti~ 
ne. las formas de organizac16n que crea. las estrategias y t!ct.! 
cas de lucha. los avances y retrocesos que tieneq. 

9 .. Los faccores prcc1p:lc.antes son aquaJ.1os clemencci. que dencro do1 
concexco de1 mov~a1enco y de su• caumas 1o conducen a d~r 1oa pr~ 
Qetroa paoos. en é!l. l.enau.aje coloqu.1.al.: "son .la gotn. que derramó 
e1 vaso". 
La demanda es entendi.d.n como La re:l.v1.ndi.c.aci.ón que p1anc.oan. Esca 
e.xi.ge una soluc1.ón a La causa qua ori.g:i.nn. e1 probleca; la deCl.3.nd.a 
va d~r~g~da a uno o var~os 1.ncerlocucores que son quLenas ciencn 
dentro de nu área de compoC•nci.a l..a so1uci.ón dc2 ?rob1ema o que 
ha de 1.nf1u~r cu l..a ad.ama. Para 1ograr 1a oo1uc~On a 1a demanrls 
e1 movi.rrl.enco se da ci.ercas fon=aa de organización en 1os que jue 
aan un papc1 centra1 1os aap•cCos jurXd~co y po1~tico. Las forma'S 
de o~gcn~%ac1.ón para e1 1ogro de 1a s.at~sf acción de la demand3 se 
p1antean un.a estracea:La de 1ucha. y un conjunto ~e medidas concr.!!_ 
cas a desarro1:Lar que const~cuyen 1aa tácticas. 
La esc.rac.cgi.a es un resul.Ca.do Ca.mbi.én de co\.lsi.der.oc.1.ones ju~ldi.. 
cas y po1~t1.cas. ast como de un.a concepción que se c~enc acerc3 
de 1a 1.ucha socia1. Las sol.uci.ones sat1.sfaccori.as o las demandas. 
l.a conso1~dación de 1.as formas de organización as! como su impa=. 
co po1!t~co en 1a sociedad constituyen 1.os avances; por el. contra 
ri.o su no satisfac

1
ción y el. decer:l.oro de l.as formas orgo.n1.z.ac1.vaS 

creadas. as~ como el. despresc~g~o po1tcico en e1 exter~or. confor 
man 1oa retrocesos. -
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El enfoque dialéctico y estructural que hemos adoptado nos co~ 
duce a planteanlos la necesidad de conocer el movimiento popular en 
sus conexiones externas y en este sentido. sus relaciones con el 92. 
bierno estatal. con la burguesfa oaxaqueña, as1 como con el gobie~ 
no federal. la burgues,a nacional y el movimiento popular nacional. 
Cobran importancia en estas relaciones lo que hemos denominado: z~ 

rateaqutnismo y va 11 istocrac i a 1 0
• 

La per1odtzaci6n 

Este trabajo abarca de 1968 a 1986 y to hemos dividido en cu~ 
tro etapas. La prt111era va de 1968 a dicienlb.-e de 1974 y la hemos d~ 
nominado COIDO ascenso y desarrollo y est~ caracterizad.a principal 
mente por el surgi•iento de un movimiento estudiantil cuyos result!_ 
dos y extensi6n aún se prolongan. En este periodo van a surgir la 
Coal ict6n Obrero Campesino Estudtanti 1 de Oaxaca y ta Coal ici6n 
Obrero Campesino Estudiantil éel Istmo. 

10. El. prLmer clirmino designn la pol!cica del gobernador Manuel. Z!. 
rate A.qu~no caractert:ada por ln ut~1izac~ón de la fuorza y la 
reprea1.6n con susten.co del "pri.nci.p1o de uutori.dad .. com.hi.nada 
con una persona1~dad aucoritar~a en el ejecut~vo local. E1 tér 
aJ.no ee acuiiado paro referirse a una situ.aci.ón rcg1.ona1 y a uñ 
moaento de La v~da poi~tica oaxnqueñ.a~ aunque puede ser uc~1i.
zado taab~én para raf er~rae a una tendenc:La hosta c~erto punto 
recu•rente. El E.araceaquJ.nismo t~ene su base estructurai. como 
tcndenc1..a po1lti.cn. en 1a trama de relac~onea soci.opo1~t~cns 
regi.onal.en. R.esul.ta ene.onces da 1:J. combin..ac:l.ón de un ejecuci.vo 
l.oc:a.1 autor~eari.o. con 1a vocación éonservadora. autor~tari.a y 
aeiior:l.a1 de l.J&a ciases dominantes oa...~aqueiias. Esta G1ti.ma cue~ 
ti.ón da or~en también al C.ércli.no de "va11.:1.atocraci.a." que fue 
ut:i.11..z.ado por prJ...c.cra vez. en el trabajo "Las Razones de Juch:f.
c..án"' de V~ctor de la Cruz y publi.cado en e1 semana.ri.o Hora Ce
ro M• 35. •1 2 de dici.embre de 1981. Para nosotros este tirm~
ñO. más a11á de ios ape11idos a 1os que a1ude e1 autor antea 
menci.onado y que se han reiterado en la hi.stor~a 1oca1 se re
fi.ere taab~én a 1n é1i.te regional que concentra •1 poder econ2 
m.1.co y po1~c~co en la entidad y cuyos mi.embros se rec1utan 
pr:lnc~pal.mence de 1a región conoc~da como Va1les.Centra1es. 
Más ade1ance ampi~aremos e1 sent~do que 1e damos a esta pa1abra. 
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La fase de confrontaci6n que va de diciembre de 1974 a marzo 
de 1g77, se va a caracte1·izar por la polarizacH!n de las fuerzas 
sociales. de la vallistocracia frente al movimiento popular. Esta 
fase va a concluir con la ca1da del gobernador Manuel zarate Aqu.! 
no y en ella se ha de desarr~llar el llamado movimiento democr3t.! 
co universitario que fue un factor clave en la salida del gobern~ 
dor. 

La tercera fase. denominada de reflujo. se ha ubicado entre 
..arzo de 1977 y m.~yo de igao. esta fase va a estar caracterizada 
por un enfrentamien~o de las fuerzas agrupadas en el sector dis.! 
dente y que va a enc.,,nt:rar su escenario principal en la Untvers.! 
dad Aut6noma Benito .Ju<irez de Oaxaca as1 como en el Frente Camp~ 
sino Independiente de Tuxtcpec. 

En mayo de 1980 surge el movimiento magisterial dentro de la 
Secct6n XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de le Educ~ 
ci6n. en ese mis:no ano inician su lucha por el rescate de sus bo~ 
ques vari~s organizacicnes de la Sierra Norte del estado y mas 
adelante. la Coalici6n 0brero Ca.~pesino Estudiantil del lstlM> al 
canza la presidencia municipal del ayuntamiento de .Juch1tan. A ~~ 
ta la hemos denominado fase de revitalizaci6n y que creemos. a ~ 
sar, del desconocimiento de Leopoldo de Gyves cocno presidente 11!:! 
nicipal de JuchitAn, en agosto de 1983. se prolonga hasta la a~ 
tualidad. 

Es conveniente precisar que esta periodizac16n. si bien tiene 
un referente emp1rico, también persigue un objetivo ana1,t1co y es 
obvio que en cada una de las fases es posible d1st1ngu1r subper1~ 
dos o que. en su caso. los límites no parezcan. por falta de prec.! 
si6n y evidencia. los m!s adecuados. 
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Movimiento popular. zarateaquinismo y vallistocracia 

En el caso espectfico de Oaxaca. luego de la fase de ascenso y 
desarrollo del movimiento popular, en la medida que éste afectaba 
intereses econ&nicos y polfticos de las clases dominantes y la el~ 
se polftica local. generó una reacción virulenta de éstas abriendo 
lo que hemos llamado la fase de confrontación. En ésta, el•ejecut1vo 
regional asumió el liderazgo de las clases dominantes en el terreno 
polftico y subordinó los aparatos del gobierno y del Estado en su 
expresión local ~ los intereses inmediatos de aquellos. Dando ori
gen a lo que hemos denomir.ado C~T~ zarateaquinismo. En esta fase 
la función •conciliadora• del ejecutivo. cedió paso a la vocación 
au~crata de los empresarios oaxaque~os y recurrió m&s a la repr~ 
si6n que al dialogo y la conciliación. La coerción dominó al conse~ 
so¡ el interés econOmico reemplazó al po11tico; la clase gobernó S.2 
bre la burocracia. 

El zarateaquinismo. como dinámica de confrontación del gobie_!: 
no regional. dadas las di~~nsiones que el movimiento popular habta 
cobrado. abrió las puertas a una crisis polftica regional y. si en 
condiciones •normalesª de conflicto. las variables po11ticas son 
importantes. lo fueron cnlis en la crisis. de aht que en el analisis 
del ..avimiento popular en este periodo adquiera mas significación 
~1 estudio de éstas. entre las que podemos mencionar: la correla 
ci6n de fuerzas en sus distintos niveles; las pol,ticas de alian 
.!!.§.y su concreción; las reacciones sociales; la capacidad de convo 
catoria y lll0Vilizaci6n de las fuerzas en pugna, la respuesta de la 
prensa, los aciertos y errores poltticos·,en la estrategia y la Úc 
tica. el talento polttico de la direcci6n, las poltticas del gobie.!: 
no regional y central, las relaciones entre ejecutivo estatal y f~ 

deral. 

En la medida en que el zarateaquinismo ha tendido a converti.!: 
se en un fenómeno recurrente como respuesta al movimiento popular. 
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habrl que estudiar las bases económicas y las fuerzas sociales que 
lo sustentan. en este trabajo mencionaremos algunos datos relac1on.!!. 
dos con éstas. Sobre ello quisféramos decir que la base econ&ntca y 
las fuerzas sociales que devienen de ella han dado origen a una 61.! 
te regional a la que denominamos como la vallistocracia. que canee~ 
tra el poder econ~~ico. polftico e ideológico. Bajo este concepto 
cabe agrupar a las capas m.'is altas de la burguesfa. la clase polft.! 
ca y la intelectualidad regional. En un nivel mas concreto és~ tte~ 
de a expresarse particularmente en los organismos empresariales COP!!. 
la (<:amara Nacional de Comercio. Climara Nacional de la lndustrta de 
Transfonnación, Consejo Coordinador Er:lpresarial y Centro Patronal). 
ast como en el gobierno local y federal. en la <:amara de Diputados, 
el Partido Revolucionario Institucional e incluso las asociaciones 
de profestonistas y otros núcleos m:is reducidos. 

Cabe dtstingutr, en razón de su actividad preponderante, la v~ 
111stocracia econ6mica de la vallistocraeia polttica. Los orfgenes 
de éstas pueden rastrearse en la historia regional desde el siglo 
pasado y qutzas desde antes. 

La vallistocracia est~ signada por las herencias hist6riéas de 

un pasado colonial y una sociedad estamentaria. En ~a segunda mttad 
del siglo XIX y principios del xx. del juarismo y el porfirismo que 
jugaron un papel central en el concierto polftico nacional y cuyos 
m&ximos exponentes. la representación ftsica de los mismos. Benito 
Julrez y Porfirio Dtaz. tuvieron su cuna en esta entidad. Con la ~ 
volución la vallistocracia pol~tica partjcularmente se vio en la ~ 
cesidad para preservarse~de recubrirse superficialmente de las C.!!_ 

ractertst1cas id~ológicas del nacionalismo revolucionario y el pop~ 
lisino del nuevo Estado. La vallistocracia polttica le hace discu.!: 
sos a los nuevos héroes en público pero en la privacidad no descuel 
ga los retratos de Porfirio Dtaz y le hace homenajes vergonzantes. 
La vallistocracia económica es particularmente paternalista. canse~ 

----------··--···----·----
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vadera y autoritar1a. lo que deviene no s61o de •su pasado". sino 
de las actividades y ubicaciOn de quienes siguen dominando en el 
terreno de la economfa estatal: comerciantes. terratenientes y c~ 

ciques. Su paterra1ismo conservador y autoritario deviene en r~ 
cismo. frente a los ind1genas. a quienes despectivamente califica 
COlr~ "yopes". y los llega a golpear cuando los utiliza como si~ 
vientes. 

En la medida en que la vallistocracia es quien domina en Oax~ 
ca, y en la prActica. protagoniza la lucha contra el movimiento ~ 
pular. es pertinente retomar el anA11sis de la misllkl. lo cual ha~ 
mos en los dos primeros capftulos de este trabajo. 

La dinAmica centro-regiún 

Es un lugar común decir ahora que la econom,a nacional ha teni 
do un fuerte desarrollo a partir de ¡g40. que las tasas de creci 
miento del Producto Interno Bruto, pese a lagunas fluctuaciones. se 
mantuvieron altas durante décadas. que la industrializaciOn del 
pa,s fue creciente, que la poblaci6n rural en ténninos relativos 
disminuyó sensiblemente. que la urbanizaci6n avanzO¡ que por el l~ 
do de la polttica los terretenientes perdieron el peso que tentan 
hAsta antes de los cuarentas y que en cambio se consolidaron las 
fracciones industriales emergentes y los grupos financieros (hasta 
antes de la nacionalizaci6n de la banca). 

Los elementos antes citados se expresan. sin embargo. de rnan~ 
ra desigual y presentan formas distintas en las diversas regiones 
del pats. Oaxaca por ejemplo. si bien tiene sobre sf el peso de lo 
nacional y sus instituciones como ltmite de variaci6n. y se halla 
sometido a las leyes que rigen la formación social mexicana. tiene 
caracterfsticas especificas. que ya veremos en otro momento con 
mas detalle. Bástenos decir ahora que esta entidad sigue siendo b~ 
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sicamente rural. que su tasa de crecimiento durante anos estuvo por 
debajo de las medias nacionales. que al desplazarse los terratenic~ 
tes de la esfera polftica. principalmente con el cardenfsmo. éstos 
se ocultaron bajo las organizaciones de comerciantes. quienes as~ 
mieron la dirección de las diversas fracciones de la clase domina~ 
te. que los industriales emergentes se siguen cobijando en las org~ 
nizaciones de comerciantes. Pensar las fonnacfones regionales (con 
toda la carga histórica que le asignamos a este concepto para df~ 
tingufrlo de la regi6n). como un mero resultado de lo estructural. 
ser,a limitado. 

Por otro lado. sin embargo. lo regional en el pa,s esta dete~ 
minado por la"" leyes que caracter·lzan la fonnacf6n -xfcana. por 
las detennfnantes econ6micas polftfcas y culturales a las que no 
pueden sustraerse. El estudio de las especiffcfdades regionales. 
ast como de las detcnninactones de esta "matriz de regulartdadw n~ 
cfonal. que operan sobre la reg16n. deben tenerse en cuenta en un 
trabajo como el presente. Un elemento importante en el nivel de lo 
pol,tico. lo constituye el presidencialismo y el centralismo. De 

alguna manera este estudio contribuir~ indtrectasnente al.conocfmfe~ 
to del funcionamiento de la po11tica regional en ~xico y por lo 
tanto del centralismo polttico mexicano. 

Del presidente y del Centro provienen los gobernadores. o por 
lo menos las decisiones al respecto, la polttica econ6mica. los p~ 
supuestos y recursos financieros. los calendarios pol,ticos. las d~ 
cisiones jurfdica y poltticas ~s impor;antes. las soluciones a los 
conflictos regionales de cierta magnitud e incluso la salida a las 
crisis polfticas. En el caso concreto de nuestro objeto de estudio. 
la polftica del Centro y del presidente en turno han jugado papeles 
claves en el desarrollo del movimiento popular en Oaxaca. por lo 
que habr~ que prestarles atenci6n especial. Un ejemplo de ello lo 
constituye la salida a la crisis pol~tica de 1977 en la que jug6 un 
papel detenninante el gobierno federal. Ante los riesgos que asumta 
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para el sistema la confrontación regional. se opt6 por la calda del 
gobernador. disfrazada de una licencia temporal. no sin antes. de~ 
de luego. apretarles las tuercas a los distintos grupos en pugna y 

preparar una contraofensiva mAs eficaz dise~ada desde el Centro t~ 
niendo como figuras clases a Jesús Reyes Heroles. Secretario de ~ 
bernaci6n; a Eliseo Jiménez R~iz. Gobernador Interino; y a Helad1o 
Ramirez L6pez, ~residente Estatal del PRl. Todos ellos. hombres del 
sistema, apegados a la reglas del juego pol,t1co nacional, centr~ 
lista y presidencialista. Por lo tanto. las relaciones entre los go 
b1ernos estatal y federal, entre el ejecutivo estatal y federal son 
una variable importante a considerar en el ana11s1s del 1no,·tm1ento 
popular en Oaxaca. 

Por otra parte. diremos que en este trabajo lo regtonal se ds 
limita a partir de lo Jur1dico-pol,t1co. nuestra reg16n constituye 
una unidad po11t1ca administrativa que en M6xico se conoce como el 
estado de Oaxaca y que corresponde a lo que en otros pafses lat1n2 
americanos se denominarta como departaaoento. Tiene un territorio, 
una población. un gobierno propio (con la c13stca divisiOn en tres 
poderes). es teóricamente soberano. forma parte de una Federaci6n. 
en su conformación la c~lula b&sica la constituye el municipio 11 
bre en la que el ayuntamiento representa tambi~n una instancia de 
gobierno 11 • Existe ademAs una subdiv1si6n territorial de la regiOn 
global y es que en el estado de Oaxaca existen siete regiones o 
subregiones que ya mencionaremos m.1s adelante. 

Las coyunturas 

Las ejemplificaciones de la relación entre Centro y región 
con el asunto de la cafda del gobernador Z&rate Aquino y la crisis 
polftica de 1977 en Oaxaca nos dan pie para puntualizar otro pr~ 

11. La ConscLtuc~ón Poirt~ca del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
1922. Imprenta del Estado. 
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blema te6r1co-metodo16g1co que estli presente en nuestro trabajo y 
que es el del artlilisis de coyunturas espectficas como la que ac!!_ 
bamos de mencionar y que en el plano regional fue y ha sido tan 
significativa para la historia reciente de esta entidad feceratj_ 
va. 

La crisis polft1ca de 1977 merece un tratamiento especial por 
la importancia que reviste. En el anA11sis de una coyuntura es n~ 
cesario tomar en consideraciOn todos los elementos s1gn1f1cativos. 
independientemente de que éstos sean cconOmicos. polft1cos. relj_ 
g1osos. naturales. etcétera. La coyuntura de alguna manera int.g 
gra una unidad, aunque limitada por su carActe.,- transitorio: "el 
an&lisis de la coyuntura. no es otra cosa. que el de un haz de '"!t 
laciones contradictorias (relaciones de fuerza) en cuya comb1n!!_ 
c16n particular un nivel de ellas -las econ~mtcas- opera como 1~ 
mite de var1ac1on• 12

• 

Qu1zlis el ejemplo mas lúcido hasta ahora; de este tipo de an~ 
lisis. sea el que Marx realizó en su obra El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte. en el que el autor. casi sobre la marcha de los acont~ 
cimientos de la revoluciOn de 1848 en Francia. va destacando el 
peso espec,fico de las clases. los grupos. las aliafizas. la pre~ 
sa. los gobiernos. etcétera, as1 como su actuaciOn y sus decisi2 
nes en distintos momentos 13 • Son estos. algunos ce los aspectos 
que cabe atender. desde nuestro punto de vista. en el anlilisis c2 
yuntural de la crisis pol,tica como la que encontrarem:>s en el e~ 
tudio del movimiento popular en Oaxaca. ~n donde veremos. c6mo la 
definici6n y actuaciOn que en un momento coyuntural puede asumir 
una facci6n. capa. categorfa o grupo social. puede ser contraria. 

12 .. Juan Car1os Porcanciero. "Gra.m.sc1. y e1 a..nál.i.si..s de coyuncura. .... 
en: Revisca Zona Abi.erca. n• 3. Madri.d. 1977. 

13. <:ar1os Marx. El 18 B'rWl>ar~o de Lu~s Bonaparte, ed. Gr~ja1bo, 
co1. Set:enca. 
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por lo menos en apariencia. a lo que teóricamente se espera de 
ella. 

Por tener una relación directa con nuestro estudio como es la 
cafda de Manuel ZArate Aquino. diremos con Gramsci: u1os fenÓfll!! 
nos coyunturales producen una cr1tica polftica minuta. al dta. 
que afectan a pequer.os grupos dirigentes y a las personalidades 
inmediatamente responsable~ del poder. Los fenOmenos organ1cos 
producen una cr1tlca histór1co-socia1 que afecta a las grandes 
agrupaciones, mas ~lla de las personas responsables y mas a114 
del personal dirigente"'~. La confusiOn de una crisis de coyuntl!_ 
ra con una crisis organica en el an41isis de la realidad puede 
conducir a inevitables errores poltticos, sea en uno o en otro 
sentido. Sobre este punto volveremos en el desarrollo de este 
trabajo. 

La adopción del concepto de fuerza social tiene utilidad en 
el an41isis coyuntural, se entiende por ~1 una organ1zac16n es~ 
ctfica, polftica o ideológica que posee un •poder propio•. es d~ 
cir "autónomoª. La fuerza social se expresa a trav~s de una~ 
ci6n abierta cuya fonna concreta se expresa fundamientalmente en 
un momento determinado en la part1c1paci6n efectiva de la lucha 
de clases 15

• En la crisis. el analisis de estas acciones abiertas 
bajo las que se expresan las fuerzas sociales es todavta in.is el~ 
ra. Su participación en un momento histórico concreto. depende no 
s6lo de los ltmites de variación econ6micos. sino de las condici.9_ 
nes particulares y las modalidades que asume la lucha de clases 
en ese momento. es decir, depende tambie~ de circunstancias pol.!. 
ticas y de los criterios ideológicos imperantes. Especial ate~ 

14. Ancon~o Cra!:lSc~. "Anli1~s~s de s~euac~ones. Corre1nc~ones de 
~~:¡zs:~r~~~á~c§t~f!ªxf! tíi~~;~s;rl:!i€~.el~~g:ada por":!!. 

15. Sobre esce concepto véase Pu1antzas. N~cos. Poder po1~cico y 
c1ases socia1es en e1 estado capita1~sca. S~g1o XXI Ed~tores 
Méx~co, 1969. 
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ciOn merece el comportamiento del Estado y de ciertos estamentos 
como los intelectuales. la burocracia y el clero as~ como otras e~ 
presiones de la sociedad tales como los sindicatos. las escuelas y 
los partidos. Estas precisiones teOrica-metodollgicas tienen part~ 
cular utilidad, como veremos despu~s. 

El movimiento popular: una tf pologta tentativa 

Dentro del movimiento popular que queremos estudiar hemos t~ 
coa aquellas fuerzas sociales •de base 1ndtgena, proletaria. ca~ 
pesina. estudfanti l. de posesforurrios urb.inos. colonos" organ'lz~ 
dos en sfndtcatos, coaliciones. frentes. partidos. grupos que a 
trav~s de acciones dfrecuis y abiertas reivindican demandas econ~ 
mfcas. sociales, polfticas y/o culturales propias. actuando al ma~ 
gen del control y la voluntad del Estado y. a '.t<!ces. incluso en 
contra de éste. En el periodo de estudio destacan ent.-e estas org!_ 
nizaciones. lds siguientes: 

Frentes populares: CoalicfOn Obrero Campesino Estudiantil de 
Oaxaca (COCEO). Coalición Obrero Campesino Estudian~il del Istmo 
(COCEIJ. Frente Campesino Independiente de Tuxtepec (FCI). Feder~ 
ciOn Independf.,nte de Obreros Agrtcolas y Cantpes.inos de Oaxaca 
(FlOACO). Frente «acfonal Oemoc:rAtico Popular (FNDP). Frente Obr~ 
ro Campesino Estudfnatfl de Oaxaca (FOCEO). 

Organizaciones campesinas e indfgenas: UniOn de Pueblos del 
RincOn (Sierra J&&arez). OrganizaciOn para la Defensa de los Recu~ 
sos Naturales de la Sierra Juarez (ODRENASIJ), Asamblea de Autori 
dades de la Sierra, CODREf1I. (Sierra Mixe). Frente Regional Camp~. 

sino Emiliano Zapata (Costa). Movimiento de Unificaci6n y Lucha 
Tri qui (MULT). Coal iciOn de Promotores Indfgenas (SNTE). Coordin.!!_ 
dora hacional Plan de Ayala {CNPA). 
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Sindicatos democr3ticos: Secci6n XXII del Sindicato Nacional 
·de Trabajadores de la Educaci6n. SeccfOn XV del Sindicato de Tel~ 
fonistas. Delegación del Sindicato de Pesca. Delegaci6n del Insti 
tuto Nacional de Antropologfa e Historia. 

Organizaciones polfticas: Partido Revolucionario de los Trab~ 
jadores (PRT). Partido Socialista Unificado de H4!xico (PSUM), Pa~ 

tfdo Obrero Socialista (POS). Partido Mexicano de los Trabajadores 
(PMT). • 

Organizaciones de colonos: Colonta Carlos Hern&ndez Chavarrfa. 
Colonia Ricardo Perez Hern.lndez. Colonia Emflfano Zapata. 

Organizacfones religfosas: comunfdades crfstfanas de base. 

Aclaramos que algunas organizaciones no se mencionan por sus 
nombres. por estar agrupadas en otras. como en el caso de asocf.!!_ 
ciones campesfnas. sfndfcales. estudfantfles y de colonos que se 
encuentran dentro de la COCEO y la COCEI. Al'ladimos tan~f~n que e~ 
tas organizaciones no son las únicas y que existen otras que no h~ 
mos registrado por carecer de fnformaciOn suficiente. 

El proceso de fnvestfgac16n 

El estudio sobre el movimiento popular en Oaxaca que hemos re~ 

lizado tuvo varias fases. la primera de .ellas fue de 1974 a 1978 
en la que hicimos acopio de fnforwiaci6n dispersa y sin previo dis~ 
no. La segunda. en la primera mftad de 1980. en que la recolecci6n 
de infonnaciOn se hizo lllols sfstetaatica obedeciendo a un plan Pr_!! 
vtamente elaborado. La tercera. en la segunda mitad de 1983 y en 
el año de 1984. Durante la primera mitad de 1986 redactamos el pri 
mer borrador y en la primera mitad de 1987. por recomendación. en 
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tre otras. de Carlos Hartfnez Assas actualizamos la información ec2 
nómica y reelaboramos el primer capftulo. 

Las fuentes bdsicas han sido la hemerograffa del periodo. entr~ 
vistas a dirigentes polfticos e infonllilntes claves. la revisión de 
expedientes agrarios y laborales en archivos públicos y bufetes pa~ 
ticulares. el acopio de volantes y otros documentos públicos de las 
fuerzas sociales involucradas, la consulte ~el Registro Público de 
la Propiedad. el archivo de la C&nara de Dtputados. los censos ec~ 
nOmicos y de población. asf como la lectura de informes d~ invcstl 
gacioncs recientes. algunos de los cuales han 5fdo publicados en e~ 
tos anos y de otros textos sobre la h1stor•ta y la geograffa regi2 
nal~s que aparecen en la bibliograffa. 

El proceso de investigación. si bien contó con una gufa y un 
cronograma para la recolección de la tnfo.-..ciOn, es pertinente d~ 
cir aqu1 que su desarrollo fue irregular ya que por diversas raz2 
nes no fue posible seguir al pie de la letra el plan que nos habf~ 
mos trazado. La recolección de datos. su orientación y ritmo fue 

16. F..nt~o ••tos trabajos cabe menc~onar 1aa a~gu~entes cextos: So 
c~ed.ad y Po1~~ica on Oaxaca. 1980. 15 eatud~os de caso. RaúY
Ben~cez Zenccno (coomp.) y pub1~cado por e1 Inst~tuto de 1nves 
ti.gac~ones Soc~o16&~cas de l..a UAB.JO en 1982; Oax.aca una 1ucha 
rec~ente: 1968-1978. de c.s .... zja~a y.veros, pub1~cado por Ed~
cLonea Nueva Soc~o1ogía en 1978; E1 Crepúscu1o del Poder: Ju
ch~c&n. Oaxaca, 1980-1982. de Fe11pe Martíílea L6pez y pub1~c~ 
do en 1985 por ei 11SUASJO a1 1&Ua1 que e1 de re~doro Yescas y 
G1or~a Zafra: La 1naur encLa S..terS..1 en Oa.xaca. 1980. y 
que aparec1ó a pr~c1p~os de 1 86. La Ed1cor~1 Ern, en 1978, 
pub1icó camb~én un 1ibro cicu1ado: Sanca Gercrudie: ceet~mo 
n~os de una iucha caapes~na. de,Lorena Paz y Ju1~o Mogue1. 1as 
referenc~as a ~néd~cos as~ como aiaunos art~cuios y fo11etos 
ya pub1~cados sobre e1 tema 1as ~remos dando a conocer en su 
oporcun1dad. 
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dictada por la apar1c16n de una u otra veta que hall~bamos a veces 
hasta por •casualidad•. 

Conforme a los 11neami~ntos técnicos de la investigaci6n doc~ 
n~ntal concentramos la información en fichas de trabajo y en cu~ 
dros estad1st1cos que han sido la base para la redacción de este 
trabajo. Las entrevistas las hemos conservado grabadas utiliz&nd~ 
las casi directamente en el proceso de an311sis de la infonnaciOn. 

Método de exposic1~n 

En el prtmer cap,tulo nos referimos a las cuestiones econ6mi 
cas y sociales mis generales de la entidad con el prop6sito d~ co~ 
textualtzar la lucha popular y. cuando es posible. empezar a dar 
cuenta de las mediaciones entre éstas y aquellas y que inciden di 
recta e indirectamente en ambas direcciones. Una caractertzaci6n 
general de las diversas regiones del estado y los rasgos b&sicos 
de la estructura econ&ntca de la entidad son los aspectos que se ~ 
bordan con mayor ~nfasts y se da cuenta tambi~n de las condiciones 
de vida de la poblac16n en el periodo de estudio. 

El segundo capftulo intenta ser una radiograffa de las fuerzas 
sociales. las élttes y los lfderes que van a actuar en uno u otro 
sentido entre 1968 y 1986. Las organizaciones empresariales, la 
clase polftica. la prensa. el clero. los partidos son algunas de 
las fuerzas sociales que se describen. L~s del movimiento popular 
se abordan a partir del tercer capf tulo. 

Los cuatro últimos cap1tulos s~ ordenan de acuerdo a la peri~ 
dizaci6n de la lucha popular que hemos hecho y documentan los a~ 
pectas ~s relevantes de cada periodo. Se analizan diversos proc~ 
sos de lucha. sus coyunturas po11t1cas y sus resultados. Van apar~ 
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ciendo como en el correr de los r,os caudalosos. la tranquilidad 
aparente de las aguas superficiales. la fuerza de las corrientes 
subterr~neas. la agitac16n súbita que producen las catdas y las 
cataratas. los remansos. las desembOcaduras y fustanes de dos c2 
rrientes. sus choques y nuevamente la calma. Ast se va desarJ"2 
llando la historia del movimiento popular en Oaxaca. 

No puedo dejar de menctonar finalmente que para este trabajo 
he recibido el apoyo de muchas personas. Por la tnfonnactOn que 
nos proporcicnaron. los comen~rios que vtrt~ron luego de una 
paciente lectura del mismo o de algunos de sus cap,tulos. el re~ 
paldo a>ral y el aliento generoso. Entre ellas quisiera mencionar 
a Gloria Zafra. Isidoro Yescas. Francisco José Rutz Cervantes. 
Victoria Ra•,rez LOpez. Gutlle.-.o Gardufto. Anselmo Arel lanes Me.! 
xuetro. Jesús Arellanes. Jai .. Baf16n. Alejandro Galvez. Almira 
de la Cruz i"lart,nez. Vfctor de la Cruz. Azareel Arango Vargas y 

mis alumnos de la Maestrfa de Plantficac16n Regional del ITO, 
quienes me ayudaron en la aplicaci6n de algunas entrevistas. E~ 
toy particularmente agradecido con Carlos Hartfne~ Assad por su 
conducci6n y asesorfa siempre desinteresada y generosa. 

Quedo en deuda también con la Universidad AutOnoma Benito Ju4 
rez de Oaxaca. que financio mis estudios de doctorado y con la Un! 
versidad Pedag6gica Nacional por_ el tiempo que me concedió para~ 
dactar este trabajo. 



CAPITULO I 

OAXACA: Utl VISTAZO A VUELO DE PA.JARO. 

~n ese entonces empezaron a crearse 
grupos. no de opoelc~Gn. sino grupos de pre 
si6n. y yo ccngo encendido que fueron Corm8 
dos ~ncluso por el propio SJ.sccma ••• ae en= 
pez.6 a crc.ur le. Coalición Obrero Campeas.no 
Escudinncil de Oax3cn nl mismo tiempo que 
ln Conl1c16n Obrero Campes~no Eecudianci1 
de1 Istmo •.• de ah{ en adelance, la• co ... 
eacudiancilen. campesinas y de mf~~ne• y C..2, 
do ae succdJ.eron unos n ot:roa .... " 

(Ene.revine.a a Heiccor R.:tm.{rcz. Pugn Di.rece.ar 
de1 Periódico ••E:cc.ra de Ony_nca", 1983). 

Para las clases dominantes oaxaqueñas. el surgimiento del movi
miento popular. "la agit.acic5n•. como ellos le llaman. fue y ha sido 
una polttica del 1berada: a veces udel Sist:erra". a veces del "comun1_!!. 
rllO internacional" o t:ambién. de "oaxaq•.Je11os malnacidos" como suele d~ 
cir el director del peri6df co El Imparci~l quien bajo el seud6nimo de 
•El Callao", a domingo a domingo y desde hace varios años se ha dedi
cado a difundir la interpretac1c5n idcolc5gica de la vallistocracia en 
torno de la polftica. 

La cuestic5n de alguna manera nos recuerda el ya clasico texto de 
Lúckacs sobre la conciencia de clase1 • particularmente sobre este ve
lo que impide o dificulta a las clases dominantes lograr una vis16n 
objetiva de la realidad. El ocult:am1ento o la distorsi6n de la misma, 
no siempre por supuesto deliberada y conciente, por la misma raz6n, 
es una derivaci6n en el plano de la superestructura de la necesidad 
de preservar sus intereses materiales,estructurales. 

, 
i. LUka.cs~. Ceorge. Histor~a y ConcLenc~a de C1ase. Ed. GrLja1bo. H§_ 

x:t.co, 1969. 
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En su visión, no son las condiciones estructurales las que gen~ 
ran el movimiento popular, la agitación, la lucha social, sino las 
•aviesas intenciones" de "fuerzas extrañas" que quieren sembrar el 
caos, la anarqufa y el desorden. Esta visión. a veces mftica recurre 
con frecuencia a explicaciones similares ante fenómenos de coyuntura. 
Si los conflictos sociales crecen en determinado momento esto se debe, 
seg<ln ~stos. a "la pr6xfma sucesión presidencial". al "tercennund1SlllO• 
o a •que los lfderes quieren satisfacer intereses particulares•. En 
ning<ln momento pareciera hacer causas objetivas que los ortgtnan. Ad,!!. 
mis, por otra parte. si 1as causas se hallaran en la pobreza. la 1119r~ 

g1nac16n. la desigualdad de la distribuc16n del c~dito. los recursos 
productivos o la riqueza. est.o en todo caso serfa una consecuencta de 
que "los oaxaque~os son flojos. supersticiosos o tndtos•. 

Esta visión ideol6gica de las clases dominantes nos obltga a ciar 
un repaso a las condiciones estructurales y particularmente a·las CO!!. 

diciones de vida de los oaxaquenos ccn el prop6sito de desm1st1ftcar 
esta concepción para r.>Ss adelante ubicar el contexto regional en el 
que se desarrolla el movimiento popular en Oaxaca. 

Los niveles de vida. 

Si de Oaxaca son conocidos sus atractivos naturales, sus hermosas 
playas. su artesanfa variada y multfcroma, sus deliciosos platillos ~ 
gionales. sus milenarios vestigios arqueológicos, su música y danzas 
regionales, tambi~n es sabido que Oaxaca e.s un estado pobre y en alg.!:! 
nas zonas ~iserable. 

Atr!s de esas im!genes exóticas y esotéricas que a trav~s de las 
telenovelas nos presenta la televisión comercial. est4 la alta morta
lidad de los indfgenas. su monolinguismo y analfabetismo. su desnutr.!. 
ci6n e insalubridad. Las zonas rurales. donde se concentra la margin~ 
lidad y el pauperismo más agudo,se venasolada por los mfnimos de bie!!. 
estar m!s bajos del pafs. 
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Entre 1970 y 1980 el porcentaje de la población econOmicamente acti 
va que en'los censos declararon no percibir ingresos fue muy alto. 73% 
en el primero de los aftos citados y 43.6~ en el segundo. A nivel nacio
nal el promedio en este renglón hab\a sido del 20% en el último de los 
anos. Por otra parte de tos que percibieron ingresos. el 22.6% en 1gso 
obtuvieron remuneraciones inferiores al salario mtnimo de ese ano. Diez 
anos atras. en 1970. Oaxaca ocupaba el último lugar en este reng16n 2

• 

DISTIUBUCION DEL UiCRESO EN OA."<ACA EN 1970 
PESOS 

Haeca 199 
De 200 • 499 
De 500 • 999 
De 1000 a 1499 
De 1500 • 2499 
De 2500 • 4999 
De 5000 • 9999 
De 10000 7 .... 
FUENTE: I..S C.aao 

S..lar:l.o 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

223.197 
128.562 
40.280 
15.247 
8.403 
4.371 
l.482 
2.294 

General. de Poblncf..Sn 
M.ln:t.90 en 1970: 16.33 

y 

% DE 
PERSONAS 

SZ.8 
30.3 
5.5 
3.06 
2.0 
l.O 
0.30 
0.50 

Vi.vJ.end.a,. 1970. 
pedos. d1.ar:loa. 

Para 1980 ta tasa de ta población económicamente activa con ing"!! 
sos mensuales menores al salario mfniino aproximado de 1980 era de 22.6% 
para Oaxaca y de 25.3% para el pats. pero la tasa de la PEA que no re
cibfa ingresos en el pats era sOlo del 19.7%. 

En cuanto a la alimentación. et censo de 1970 nos revela que cerca 
del 25% de la poblac16n no consumfa ninguno de los alimentos que se con 
sideraban b.\sicos para una buena nutrición como son: carne. teche. hue
vos y pescado y cerca de un 35% soto consumta una o dos veces por ~em.!!. 

na alguno de estos alimentos. por lo que podrtamos inferir que cerca 
del 60% de la población estaba subalimentada y una buena porción tenta 

2. Jesús Are11anes H •• La evo1ución de 1a econoara en Oaxaca. (m:Lmeo.) 
IAPO. 1984. 
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un nivel nutricional crftico. Para 1980 la sftuaci6n no habfa mejorado 
1111.1cho. la tasa de poblaci6n de 5 anos y menos que consumta leche tres 
o menos dtas a la semana era del 40%. en la entidad oaxaquena frente a 
un 21% a nivel r.acional 3 • 

"La vivienda "ambi~n presentaba condiciones significativamente in
feriores a la media nacicn,ll" 4 . En 1970 el 41%. de ellas era de un solo 
cuarto y el 32;; de las mismas t•>nta dos. El sn: carecta de drenaje y 
el 71%. no tenta agua entubada, el 64~ tenta pisos de tierra. Para 
1980 este último dato no habta variado. el 64~ seguta teniendo pisos de 
tierra frente a un 27~ a nivel nacional y aunque en cuanto al agua ent~ 
bada habta mejorado ~n poco mas pues a estas alturas el 54~ de las vi
viendas carecta de ellas, era a~n notoria su distancia respecto de la 
i.!dia nacional que era del 29~. 

En lo que corresponde a l~ salud. en 1970. Oaxaca "contaba con la 
segunda tasa ~s alta de n~rtaltdad y la tasa ~s alta de insalubridad 
en Nxico" • La esperanza de vida del oaxaquefto medio era de 53 afto~ en 
tanto que para el ~xicano en general era de 61 aftos6 • 

3. "Un cntudio long~~ud~na1 hecho en ochenca fam~1La.u da doo comunida
des oaxaqueñas de le reg~ón de 1os ayuqu1l.as en 1a KJ.xteca. demoa
cró que al fi..n.a.l de ln cosecha y en los pri.meroa .. aea de1 año (1os 
pobladores) di.spoacn de sufici.ence maíz,, nlgo de fr1.jo1 y basca a1 
gunoa r•curaoG cconó:icos para comprar di.versos articulo• eobre e.O 
do azúcar. m.nnccc3 y produc~os de tri.go como pan. pasta•. aai1eta0. 
En las secas alre~edor de i~ Sccana Santa. aco•tuabran aacr~fi.car 
algunos an~a.alcs. con moti.ve de diversos fi..estas (pero en rea11dad 
lo hacen porque snbc~ que falc~rá pnscurn). En 1a época 1.nmed~ata 
anteri.or .a. la 11uv.ia y e1 comi..en;:o da l..a sl.embra (mayo-juni.o-jul.~o) 
l.a alf.mentaci..ón se vue1vc taúis precaria. l.as di.etas •e c~enen que 
si.mpli.fi.car mucho ~· .ulguna.s fa.mi.11..a.a 

0

1.l.egan al raci..ona.m~ento de ClJ!!. 
ero tort~l.las di.~r~ns con o si..n que11.tca. Durante el eatudi.o hubo 
muertes atr~buibles nl hacbreº. en: Méxi.co hoy. Si.gl.o XXX Ed~tores. 
Méxi.co,. 1979 

4- INEGI. Cuaderno de ínfon:uici.ón oarn la p1aneac~ón: Oaxaca. México. 
1985. 

5. Jesús Arc11anea M.,. op.c~t. Otro aucor. Rodolfo Corona ci.cando da
cos de 1a Dirccc~én Generai de Escad~st~ca menc~ona un promedi.o de 
59 .. ll años. at.:nque cabe ac1arnr qu~ eran ci.fras que i.nc1u!"an codos 
los estados d~1 sur de Méx~co. encre e11os: Ch~apas. Oaxaca. Cuerre 
ro. Tabasco. Campeche. Tucatán y Qu~ncana Roo. Rodo1fo Corona. -
Cuancif~cac~ón de1 nive1 de morcali.dad en Onxaca. 1970. Cenero de 
Soc~olog!n. UABJO. Oaxaca. 1979. 

6. 1NEGI. op.c~c. 
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Para 1980 las condiciones segufan siendo menos favorables que las 
del pafs. La tasa bruta de mortalidad era de 10.1 defunciones por cada 
mil habitantes en tanto que a nivel nacional era de 6.5. En cuanto al 
número de ~dices por habitantes era menor en Oaxaca (uno por cada 
4600 habitantes}. que en la república (uno por cada 2560}. Una cosa c~ 
riosa sobre la mortalidad resulta de la observaci6n de que las defun
ciones. en un buen porcentaje (261;) se adjudicaba. a "signos, sfntomas 
y estados lllOrbOsos mal def"infdos". 7 

El mono11ngufsmo y el analfabetismo. fen6menos que en Oaxaca est6n 
ligados irretaisiblernente, eran rn&s acusados que en el resto del pafs. 
En 1970. el ..onolfngufs~.o representaba el 101: de la poblacfOn adulta 
de Oaxaca. s1tuac16n que no var16 mucho en 1980 en que fue de 9.5~. La 
poblac16n indfgena que adem!s de su lengua ... terna hablaba espanol fue 
del 23.4~ y 26.04~ respectivamente. Por su parte. aunque en 1970 el 
42% de la poblaci6n era analfabeta y que para 1980 este porcentaje ha
bfa disminutdo al 31.4~. esta cifra era dos veces la media nacional. 

Comparado con otros estados de la.república. Oaxaca es uno de los 
que tienen el menor grado de desarrollo. En un trabajo preliminar dado 
a conocer a principios de 1987. usando siete variables para estudiar 
el indfce de desarrollo de las distintas entidades de la república se 
conclufa que Oaxaca era el estado menos desarrollado del pafs. La p~ 
porci6n entre Baja California que resulta el mejor librado y Oaxaca 
era de 3.9 a 9.7. representando estas cifras las distancias que los s~ 
paraban del inoclelo. 8 

7. Xb:Ldem. 
8. Las var~ab1ea eran: PIB Per CápLta Eato.ta1; núi:tero de ana1fabetas 

por estado; Z de 1a PEA en 1a ugr~cu1tura; % de vív~endas de barro; 
% de v~v~enda s~n e1cctr~c~dad; % de v~vienda s~n agun potable y 
drenaje; k.i.16-ec.ros por habi.c.ances. Enri.que Arnnud· ... Case.o Púb11.co 
y Desarrol.1o". versi6n preli.mi.nar presenta.da a.1 Scminari.o sobre Cam 
bio 1nst~cuc~ooa1 y Procesos Eleccora1es efectuado e1 1° y 2 de fe= 
brcro de 1987 en el IXSUABJO. Oaxacn. 
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Oaxaca a pesar de sus amplios litorales. espesos bosques. vari~ 
dad de climas, vastos recursos minerales. la prodigalidad de algunas 
zonas agrfcolas y laboriosidad de sus moradores es un ejemplo vivo de 
la desigualdad social y regional. Un v1stazo a cada una de sus regi~ 
nes. distritos y municipios tam~ién deja ver desigualdades internas 
significativas, un¿¡ especie ,je colonialismo interno al que se refir16 
hace algún tiempo Gonz~lez Casanova y otros. Teorfa por cierto basta!!. 
te fustigada después. •La construcci6n de un indfce compuesto del ni
vel de vida de la población con base en el método de componentes pri_!! 
ctpales" elaborado por el Instituto Nacional de Estadfstica, Geograffa 
e lnfonn.1ttca (INEGI) y su ap11caci0n al an611sis de la sttuac16n tn
terdistrital en Oaxaca, sitúo por encin~ de la ntedia del estado s61o a 
los distritos del Centro. Tehuantepec, Tuxtepec. Juchi~n. Huajuapan. 
Etla. lxt14n y Zaachila. Le siguieron d~ce distritos con condiciones 
semejantes a la media. los que de cualquier manera estaban por debajo 
de los promedios de bienes~r ~ocial nacionales. En el otro extremo. 
los distritos que observaron el m.Jycr rezago fueron: Cotxtlahuaca. J.!!_ 

111iltepec, Noch1xt14n, M1xc. Teotitllr.. Pochutla, Juxtlahuaca, Choapan, 
Hfahuatlln y Sola de Vega. A5i, a m<lne~a de ejemplo, en relac16n con 
ªel analfabetismo en los distri~os de Centro y Elt3 registran tasas de 
14 y 17%. En contraste. Juxtlahuaca y Teotitlán reportan valores de 55 

y 50~ respectivamente". 9 En lo que toca a la esperanza de vida. estos 
eran de 70.38 y 48.4: para las mujeres de Centro y Etla y de 32.07 y 
37.09 para las de Juxtlahuaca y Teotit1.1in respectivamente. 10 

El horno pues, no ha estado para bollos y la situaci6n tan mis~ 
rrfma de la mayor parte de la población oaxaqueña no se puede ocultar. 
COlllO tampoco los conflictos que originan;' adjudic3rselos, "a los agit_,!!. 
dores profesionales''. como suele deci•· la vallistocracia. es a todas 
luces inconsistente. 

9. l:NEGl. op. c.:1.t. 

10. Rodo1fo Corona. op. cit. .. (Las ci.(ras son de años). 
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Sin emba~o. tampoco quisiéramos dejar la idea de que las condi
ciones de miseria son suficientes para precipitar el conflicto. Curi~ 
samente. aunque esto no es exclusivo. los distritos donde se da un ma
yor desarrollo del movimiento popular. o éste se hace mSs evidente. son 
aquellos donde los mfnimos de bienestar son mas altos; ejemplo de lo ª.!!. 
terior son los distritos del Centro. JuchitSn y Tuxtepec donde se fund~ 
ron la COCEO. la COCEI y e1 rCI. respectivamente. Esto quiere decir que 
existen ademSs otros aspectos que deben considerarse. pero ello no di~ 
minuye tampoco la importancia que las condiciones econ6micas tienen en 
el desarrollo de la lucha social. En el mismo sentido y dicho sea de p~ 
so. tampoco puede negars~ la existencia de conflictos sociales en las 
zonas ....Ss atrasadas. en donde también se dan enfrentamientos con secto
res de las clases dominantes. como las del Movimiento de Un1ftcac16n de 
Lucha Trtqui contra el cacicazgo de San Juan Copala y Juxtlah1U1ca. Ta~ 
bt~n se observa que el conflicto social en las zonas atrasadas asume 
otras modalidades y de l~s que poco se sabe. pues no llegan a la prensa 
y por tanto a la opini6n pública. m4s que cuando su nivel. crftico de 
por st. se acentúa; como son por ejemplo los conflictos entre comunid~ 
des por lfmttes de_tierras o las rivalidades de las familias que en al 
gunos pueblos de Oaxaca generan violencia y arrojan un alto nGlnero de 
muertes. La última estad~stica dada a conocer recientemente. reconoce 
doscientos sesenta y dos conflictos por lfmites entre comunidades! 1 

Pero incluso. estos conflictos tienen también un sustrato material cuyo 
origen data incluso de cientos de aftas atrás, Angeles Romero Frissi di 
ce. refiriéndose a los conflictos suscitados en el siglo XVIII con mot.!_ 
vo de la expansi6n de las haciendas y la poblaci6n. lo siguiente: 

Por otro lado, los pueblos también crecfan. su pobla
ción aumentaba y ellos tambi~n necesitaban m4s tierras. 
Ahora. aparte de las tierras que los pueblos necesita
ban para al irnentar los ganados de .sus cofradfas y para 
los chinchorros de los principales requerfan más tie
rras para sembrar su mafz. sus calabazas y sus chila
res. El conflicto no se hizo esperar. En la Mixteca y 
en el Valle los pleitos por la tierra fueron parte del 
auge económico del siglo XVIII. La demanda creciente 
sobre la tierra precipitó los problemas que habfan ve
nido cuaj~ndose en el seno de los pueblos. 12 

11. Gob~erno de Oaxacaª P1an Est~ta1 de Dcsnrro11o Oaxaca 1986-1992 • 

. l2. Mar~a de 1os Ange1cs Romero F •• (comp.). Leccuras h~s~6r~cas de1 
Estado de Oaxaca. {época colon~al), INAH, HEx~co. 1986 • 

. ...-....--.----· 
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El mismo desarrollo econ6mico. •1a modernización"," la expansión 
del capitalismo,ccnllevan regularmente nuevas contradicciones que gen!!. 
ran tensiones y conf'iictos. El hecho de que PEMEX instale una ref'inerfa 
en los terrenos ejidales de Salina Cruz o que los desechos de la misma 
desemboquen en la zona lacustre y contaminen la f'auna camaronera de la 
que obtienen buena parte de sus ingresos los pescadores, genera probl!!. 
mas, que no son producto Nde la agf tacfón de la COCEI" aunque ésta pu!!_ 
da encabezar la def'ensa de 1os af'ectados. 13 

!as Regiones: iOh terca naturaleza! 

La valllstocracia, hemos dicho. tiene sus origenes prfncfpalmente 
en la re9i6n de los Valles Centrales. lmplfcft.mente decimos con ello 
que las otras regiones que confonnan la entidad. ven limitado su peso 
en la conducción del poder pol ftico a nivel estatal. La confonnación 
de esta peculiaridad de la estructura de poder, tiene una base no sólo 
material sino una condicionante geogr&fica que es pertinente abordar 
ahora, m4s aún, porque la cuestión regional ha tenido un enorme peso 
en la historia y economfa oaxaquenas e incluso en la fdiosincracfa de 

13. PEH.EX ~ pes~r ¿e que preve~a eacc tipo de confl.ic~oa hizo poco caso 
de ello y cst.nllnron deapuEa. En 1980 Syl.vi.e Fauverque sobre este 
probl<-"0:-1 decl'.tJ lo siguience: ••1a reff.ner.1.n. ha sido construid.a en laa 
prox:U:w1dades de ln laguna del eecuari.o de 1a Ventosa. cons~derada 
c~o ~~portante reserva natural de camarón ••• Ante unn eventua1 con 
Ca.ciin.ac tón de la 1.agun.a. PEMEX ha procedf.do a eatud1..ar 1a produc1:1.= 
vi.dad de la mi.san y su va1or ccon6mico. No obatance. las pr1.meras 
conclusiones de1 estudio aueatran que no ser6n cent.dos en cuenta 
1os daños provocados por la reff.nerla a 1a pob1aci.6n local. en efcc 
to. n pcs~r de que c1 aporte acrecentado de agua dulce va a modi.ff.= 
car 1as condiciones hi.drol6gi.cas de la laguna y a.mcnnza con detcri~ 
rar 1as especies de camarón produc1.das en esa zona. se seña1a que 
1a superficie de la 1agun..a ea muy pequeña. la peaca oe 1:1m1.ta a1 C.!!, 
morón y se trata en fin de una zona que a~lo perm~tc una economra 
de subsistcr-cia. no ex1.ste ademiis. n1.nguna cooperatf.va pesquera pa
ra exp1ot:.arl.-. • .:i pesar de encontrarse desprovf.sc.a de prohi.bi.cf.oncs 
y vedas. Los otros argu:nentos formulados se apoyan en ei hecho de 
que n~ngún dato of~c~a1 reg~ac.ra ei volumen de la pesca. Fin.al.mente 
como no exis~c n~ngunn espec~c an:lmal o vegetal rara en v!as de d~ 
aapar~c~ón 1os estudios 11egan a la conclusión de que es inútil co_!!. 
a:l.derar a 1.a. lagunn como una zona a proteger". Ver: Al1ub Leopoldo. 
Impacc.os; rc,.;i.on.:.1le$ de la poli.cica petrel.era en Miéxico. CII.S. ~1~i.
co. 1982. 



30 

sus pobladores. Haremos referencia en esta parte, fundamentalmente a 
la cuestión geográfica que ha estado y sigue estando en la ba·e de la 
regionalizaci6n tradicional de la entidad: Valles Centrales, Sierra. 
Mixteca. Cañada, Tuxtepec (Papaloapan). Istmo y Costa. Dejando por se.!!. 
tado de antemano que Oaxaca est~ atravesada por dos cordilleras: en el 
norte por la Sierra Mddre de Oaxaca y en el sur por la Sierra Madre del 
Sur y que su relieve es similar a la de un papel arrugado en toda la e!!. 
tidad, hagamos un recorrido por ella a vuelo de pájaro. 

Valles Centrales. Citando a Tamayo: "fonnan un conjunto de valles 
tfpicos interrumpidos por estribaciones montañosas y con una inclina
ción general hacta el sur y sureste ••• (encontr&ndose) encerrados por 
las sierras de San J·uan del Estado. San Felipe, Cuajfmoloyas y Hixe. al 
norte; la Hixteca al poniente; la Sierra Madre del Sur, en esa misma d.!. 
recci6n, y esa misma serranfa en el oriente ••. Los valles tienen una al 
t1tud media ae 1500 metros". 14 

Entre estos valles se encuentran los conocidos con los nombres de 
Etla. Tlacolula. Valle Grande. Ejutla y Htahuatlán; y los distritos Ce!!. 
tro. Tlacolula. Zimatlán, Zaach11a. Ejutla. Ocotl~n. Hiahuatlán. La pa.!: 
te baja de Etla. de Sola de Vega y de Yautepec.15 

Continuando con Tamayo, l!ste decfa en 1949: "en lo general. las 
tierras son de buena calidad. calsificadas ccxno migajones arcillo-aren.2_ 
sos. con reducida materia org4nica y ricos en fertilizantes y minera
les". no obstante, en las últimas décadas. como lo muestran algunos tr~ 
bajos se ha dado un proceso de erosf6n reuy agudo. 

En los Valles Centrales es clave el dtstrito del Centro. porque 
en ~ste se haya enclavada la ciudad de Oaxaca. la capital y princj_ 

14. Jorge L. Trnyo., Ceografi:a de Oaxaca.., edici.ón conmcmorat.1.vn del. Go
b~crno dei Estado de Oaxnca. 1982. La primera ed~c~6n aparec~6 en 1949. 

15. Mar.La Lu~sa Rodríguez. Emp1eo y desemp1eo en l.os Val1es Cencra1es de 
Oaxaca. INAH. México. 

'1 

1 
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pal centro urbano, educativo, comercial y polftico de la entidad, asie_!! 
to de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En esta ciudad se 
concentran el 27X del total de los 42,258 establecimientos industria
les, comerciales y de servicios, que se re1~straron en los censos econ~ 
micos de 1986; el 32-X del personal ocupado, el 341: de los cuartos de 
hospedaje, el 72% de los establecimientos de construcci6n y el 49~ del 
personal ocupado en esa rama, as1 como el 60~ de la captaci6n bancaria. 
Con Tehuantepec, Tuxtepec y Salina Cruz comparte el 6~ del total de i!!. 
gresos brutos municipales y con Hu~juapan de Le6n el 44~ de los vehfc~ 
los de motor en el estado. Con todo y su crecimiento entre 1970 y 1986 
en que su población casi se tripl1c6 pasando de 100 mil habftantes a 
300 mil, la ciudad de Oaxaca concentra la décima parte de la poblacf6n 
del estado. 

De ella, José Vasconcelos escr1bfa en Ulfses Criollo: •Llegamos al 
abra en que se divisa Oaxaca ••• súbitamente el conffn se ensancha y ap.!_ 
rece un valle dulce poblado de casas y arboledas, partido por la cinta 
plateada de un rfo que corre entre playas de oro. Hacia el fondo cúpu
las bizantinas y campanarios barrocos. Ocre subido de la piedra talla
da; encalados paredones, casi sin vanos, balaustradas de hierro forja
do, aleros de teja. Todo tiembla en el cristal de una annonfa ex6tica.,1..7 

La ciudad esmeralda, como la han liamado sus poetas, por el verde de 
la cantera de sus edificios, es célebre por su hennosa arquitectura c,2_ 
lonial, el azul intenso y variado de su cielo vespertino, el clima t«!!!!_ 
plado de la mayor parte del año, las fiestas populares del lunes del 
cerro o "guelaguetzau,18 de navidad y muertos, de r!banos y la virgen de 

16. INEGI. Cuaderno de Información para la pLaneac~6n: Oax.nca. op. ci.~. 

17. José Vasconce1os. "Ul.i.ses Cri.o11o"• en: Obras Eocog:ldaa. FCE. M&_!. 
co. 1982 .. 

18 .. Una refercnci.n a lu h~scori.a de 1os 1unes de1 cerro puede verse en: 
Génaro V~squcz. Obras Escogi.das. ed~c~ooes conmemorat~vas de1 Go
b~crno de Oa.xaca. 1982 .. 
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la Soledad. De las costumbres y tradiciones de la ciudad, son famosas 
también las calendas de sus templos acompa~adas de faroles de colores 
y carros aleg6ricos. la filigrana de sus joyas y el barroco de sus t~ 
plos. como el de Santo Domingo. sus suculentos platfllos y dulces re
gionales de nuez. coco. turr6n y torta de huevo; sus barrios de horte
lanos. curtidores y ceramistas. el talento y la creatividad de sus ar
tesanos. pintores y músicos; los laureles de su plaza central y el acc~ 
so promisorio que brinda a Monte Alb.:ín y Mitla, al .5rbol gigantesco del 
Tule, al barro negro de Coyotepec. los tejidos y sarapes de Teotit14n 
del Valle. de lana y tintes naturales. el convento de Cuf lapam y la c~ 
r~ica de Atzompa. 

Viajando en carretera por los Valles Centrales es posible visual.! 
zar sus campos. no m-...y fértiles .shora. de ~lf.:>lfa. higuerilla. maguey. 
tabaco. inafz. frijol. ajo y c~labaza. En sus comunidades se producen C.!_ 

misas de manta bordadas. juguetes de lat6n. canastos y artfculos de ca
rrizo y mimbre y un sinffn de artesanfas. De su produccf6n industrial. 
limitada por cierto. es de mencionarse el triplay y los agl0111erados. 
cal. artfculos de p14stico. re<i"~lques de madera. tabique y inezcal. Los 
Valles por otra parte tienen un interesante sistema de plazas rotato
rias que padrfa decirse empiezan el domingo en la cabecera del distrito 
de Tlacolula y tenninan el s4bado con Mla plaza mayor• de la ciudad de 
Oaxaca.19 A ellas acuden semana a semana. segOn el dfa de que se trate, 
los distintos productores. compradores y revendedores resaltando en al 
gunas de ellas. como en la de Tlacolula. la presencia de los indfgenas 
de las distintas c0G1Unidades zapotecas distribuidas en las cercanfas de 
las plazas. 

Sierra. Francie R. Chassen. en su tesis doctoral. refiri~ndose a 
la geogra~fa accidentada de Oaxaca. y considerándola básica como elemento 

19. Scott Cook y MarCi.n·D~sk~n, Los mercados d~ Oaxaca, XNI, Méx~co. 

_, •.. , .... __ _.,, ...... ._ .... ~ .. ·"_. ..... ~ .. ~--
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decfa. recordando a Fernando Braudel: "las montañas tienden a ser bas
tante ;mpenetrables para la civ-ilizaci6n".2ºEste acerto es particular
mente. aunque no exclusivo, aplicable a la región de la Sierra. 

De el la y retomando a T "mayo d f remos: "pensando en tf;nninos geogr~ 
ficos. esta palabra es vuga para denominar una región. sobre todo si se 
trata de una entidad tan montañosa como el estado de Oaxaca; sin ernba.!: 
go es tradicional entre nosotros (los oaxaque~os). llamar asf a la par
te de la Sierra Madre de Oaxaca comprendida dentro de los distritos de 
Ixtl.Sn. Villa Alta. Cho<•pan. Mfxe y parte de Yautepec".21 

La región tiene un relieve exageradamente abrupto que hace que la 
superficie agrfcola disponible sea muy reducida. alojada en estrechos 
valles longttudtnales a la sierra, o en laderas empinadas. por lo que 
en unos cuantos años pierden suelo aqrfcola y se convierten en estéri
les. 

La Sierra. a dfferenc;a de otras regiones. carece de vfas f~rreas 
y costas ..arinas. la constru=ci6n de la car~tera que la atraviesa es 
relativ...ente reciente pues aún a mediados de este siglo no habfa c~ 
ntc:.ci6n dtrecta con Tuxtepec que est~ al norte de la misma. La cons
trucci6n de caminos vecinales de tcrracerfa ha sido un proceso lento pe 
ro contfnuo gracias al tesón de los propios serranos. 22 -

En el siglo pasado. los indios zapotecas. pueblos aguerridos e i!!_ 
d&nttos. combatieron en la gue~ra de reforma contra la intervención 
francesa; los mixes por su parte fueron uno de los núcleos indios. a 
los cuales. los espaftolcs nunca pudieron conquistar. particulannente 
aquellos que se asientan alrededor del Cempoaltépet1~3 P,.Yudados siempre 

20. Franc~c R. Cbnssen. Oa~ca: Del porf~rinto a 1n revo1uc~6n 1902-1911, 
tes~a doceora1. UNAM. México, 1986. 

21. Jorge L. Tamayo. op. c~c. p. 107. 
22. Taur:l.no Mec~nas y Mi1fr~do Sánchcz, Ya1n1ag, edic~6n de1 aucor, O~ 

xaca. 1950. 
23. La cayor parte de 1os c~xes vive en 1n sierra que lleva su nombre. 

airededor de1 nudo de1 Cempo3lcépct1; que es muy abrupta, fr~n. 11u 
v~osa y &~empre está cubierta de neblina en sus p3rtes a1cas; a11~-
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por el terreno los indios mixes y los serranos no sólo resistieron mil~ 
tar sino culturalmente. La base material de la comunidad. la tierra. 
preservó su fonna comunal a pesar de la expansi6n capitalista, no obs
tante. no logró impedir el acceso de la misma a sus bosques que fueron 
concesionados a companías particulares y empresas paraestatales. La lu
cha por la defensa de los recursos naturales dio origen a nuevas formas 
organizativas, de ellas ya hablaremos en su momento. 

En la sierra no solo abundan los recursos silvícolas. sino también 
fmportantes yacimientos minerales. de los cuales es ya célebre el de N~ 
tividad. que ha sido explotado desde la Colonia. Se cultiva también ca
fé. trigo, frijol. mafz, haba. chfcharo y papa. En las zonas frfas abu~ 
da también la manzana. el durazno y la cereza; en las tierras colindan
tes con Tuxtepec. de clima c41ido-húmedo y mfrada hacia el Golfo de Mé
xico se produce también p14tano. naranja, aguacate, chicozapote. ciru~ 
la, mango y caña. Sus artesanfas princ~pales son el tejido de mecates, 
hamacas, ollas y utensilios de barro, huaraches y la confecci6n de la 
indumentaria utilizadd por los propios indfgenas, uno de cuyos trajes. 
el de yalalteca es famoso por su vistosidad, su tlacoyalt y sus borda
dos de colores.24 La industria de esta regt6n es aún tnc1p1ente desar~ 
114ndose algunos productos derivados de la madera de sus bosques, cajas 
para fruta • ......,ngos de palas y picos, palitos para paleta; en _El Rincón 
existe un trapiche que abastece de panela a los pueblos serranos. La 
defensa de sus recursos boscosos empieza a dar origen a empresas comun~ 
les entre las que destacan la de los pueblos mancomunados que la fonnan 
Lach3tao. Yavesfa y otros. 

Las montañas y la falta de vfas de comunicación orillaron a las di 
versas regiones del estado a vincularse económicamente con las zonas l.!. 
mitrofes de las entidades vecinas. La Costa· con Guerrero, el Istmo con 

se 1ocal..1.z:an 1.o. mayor parte de las aldeas. aunque a1gunos pueb1os 
como Gu~chi.covi y Mogoné. se encuentran en regi.ones más hospi.ta1arias 
cercanas al Istoo. por 1o que han reci.bi.do :Importante 1.nf 1uencia de 
sus vecinos :apotccos de Tehuantepec y Juchitán. Entre los pueb1os mi. 
xes m!is importantes podemos menci.onar Ayut1a. Tamazu1apam. Juqu~la. -
Yacoche. Mazat1án y Guichicovi.. ver: Roberco J. Wei.t:.1.aner y Mercedes 
01~vcra. Lo~ srupos ind~scnas ¿c1 norte de 03~sca, IN.AH, 1969. 

24. Entrev~sta a Débora Cruz Hernández, profesora znpoteca de la Sierra. 
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Chiapas y Veracruz. la Mixteca y Cañada con Puebla. Tuxtepec con Vera
cruz. La Sierra por su parte ha tenido una relaci6n económica fundame_!! 
talmente con la región de los Valles Centrales. aunque en la parte más 
al norte tiene una relación con Tuxtepec y Veracruz. 

En la Sierra se conservan tradiciones. costumbres y pr&cticas pr~ 
hisp&nicas casi intactas según el lugar y grupo étnico de que se trate: 
El tequio (trabajo colectivo de beneficio común). la gozona, la guel~ 
guetza (cooperación, solidaridad, obsequio). el tonalisrno (identidad 
del ind1vfduo con su tona que generalmente es un animal}, la roza (qu~ 
ma del monte para la siembra del mafz). el baño de temazcal (especie de 
baF.o de vapor emitido por piedras calentadas. hojas húmedas, etc.). el 
calendario prehfsp.!ntco (de dieciocho meses de veinte días cada uno). 
el sacrificio de aves y ceremonias propiciatorias de ttpo m.'Igico-rel.!. 
gioso. los lugares vedados para la caza (con pena de obtener castigos 
sobrenawrales). los "consejos de ancianos". con un "principal". el uso 
de tambores o cuernos para convocar a "la faenil" (tequio). el uso del 
~ufpfl. los enredos. tocados y fajas. el telar de cintura, el malacate. 
los entierros con útiles de labranza. peines. vasijas, canutos para 
aguardiente, tortillas y semillas. el culto a los muertos, a los espfr.!. 
tus. manantiales y cerros. la brujerfa. hechiccrfa. magia y curanderfs 
mo todavfa se conservan como muestra de nuestra afinnacfón. 25 -

Hfxteca. Fonna parte de una zona m.!s amplia que comprende porci.Q_ 
nes de otros estados. ha sido llamada asf porque desde tiempos prehis
p.!nicos se asentaron en ella los reinos y principados de Mi:ctecapan. 
Abarca desde las estribaciones de la Sierra Madre de Oaxaca y del Sur 
hasta las costas oaxaqueñas del Océano Pacffico y transpone los lfmi
tes estatales para abarcar parte del oriente de Guerrero y sur de Pue
bla. De acuerdo con su altitud algunos la d"i\riden en Hixteca Alta. Baja 
y de la Costa~6 Taw~yo prefiere hablar s61o de la dos primeras e incl.!:!_ 
ye dentro de la Alta los distri~os de Nochixtlán, Teposcolula, Coix
tlahuaca. Huajuapan y Tlaxiaco en el estado de Oaxaca. La Baja 
abarcarfa los de Silacayoapan, Putla, Juxtlahuaca y par~e de Jamilt~ 

25. Roberto J. Weic1aner y Mercedes 01~vern. ~~~ 

26. Gob~erno Consc~tuc~ona1 de 1os Estados Un~dos Mex~canos y Gob~erno 
Consc~tuc~ona1 de Oax~ca. Programa de Dcsarrol1o Rura1 Integra1 de 
1as H:ixtecas A1ta y Baja. 1984-1988, p. 17. 
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pee. Sola de Vega y Juquila. 

Las grandes sierras que confinan la reglón transversalmente. dan 
origen a varias cadenas montanosas que se entrecruzan. provocando un r!! 
lieve sumamente abrupto y con limitados valles; se puede calcular en un 
85 por ciento los lomerf os y pendientes mayores. Las sierras secunda
rias .as conocidas son las de Nochixtl!n y Penoles al este; las de Aca
tlan y Coicoy!n al oeste en el estado de Puebla. Este complejo de mont.!!_ 
nas. epenas interrumpido recibe el nombre común de Nudo Mixteco. 

La naturaleza no ha sido precisamente pr0d1ga con la Hixteca y en 
las últimas décadas raya casi en el drama y la crueldad. En la actual1-
ded se estima que la cuarta parte de la m1saut ha sufrido una eros10n 
irreversible y una quinta parta se halla en un proceso de destrucc10n: 
•1• velocidad con que se erosiona esta regfOn se ha aceleredo notable
llll!llte a partir de los últimos cuarenta a~os hasta tal grado que algunos 
especia11stéls calculan que en menos de treinta aftos la Mfxteca podrta 
ser una estepa !rida. con vegetac10n des~rtica. abandonada. en la cual 
subsistan sOlo pequenos pueblos en los valles regados. enmedio de tn0n
tanas con escasfshnas !reas de temporal. lavadas por el agua y el vien 
to•n. 

A esta ecologfa en constante deterioro contribuyen también. la d!! 
ftciente precipitación pluvial, la desigual distribuciOn de la lluvia 
al .interior del ciclo productivo. la calidad calc!rea de buena parte 
de los sue1os2e. En el pasado. otros factores pesaron también en ella: 
la tala acelerada de bosques. la utilizaciOn de ciertas herramientas 
desconocidas para los indfgenas. la extra~ciOn de lena para las fundi
ciones. la presiOn sobre terrenos ~s fr&giles luego de que los indfg_!! 
nas fueron expulsados de los pequenos valles de riego y hasta la expl.2 
taciOn de ganado cabrfo. 

27. Gob~eruo Consti.cuc~ona1. ~-

28. El. Instit:uco de Investi.gaciones Agr!:colas af1.rm.n. que ••es comun en 
todos e11os 1a pobreza de nut:rient:es. espccia1ment:e nitrógeno y 
f6sforo. c~enc alto cont:eni.do de ca1cio. carbonato y def~c1.encia 

en materi.a orgáni.ca ... IN'I.A., Yanhui.t1án., Oaxaca. 1981., marco de re 
ferenci.a para la p1aneación y evaluación citado en e1 Programa dE! 
1as Mixtecas ..... op.cic. 
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En ténninos generales la Hixteca puede considerarse una zona crfti 
ca y miserable; mAs del 50~ de la poblaci6n mayor de 5 anos es analfab~ 
ta. en 1g70 el 85~ no pobraba leche. la carencia de calorfas y de pro
tetnas era del 40~ y mAs, en la dieta diaria. El 50 y 65% de los hoga
res de Juxtlahuaca y Silacayoapan carecen en la actualidad de agua ent~ 
bada. el promedio de vfda en algunos lugares es de la mitad del promedio 
nacional, como ocurre en Silacayoapan, Tlax1aco y aún con menos en Jux
tlahuaca. Los adultos no consumen ni la cuarta parte de la rivoflav1na 
y acido ascórbico que requiere su organismo por lo que se observan nu~ 
rosos estados de enfennedad crónica. 

Un fenómeno creciente al parecer y talllbién irreversible es el de 
la alttsfma migración: ~de diez mixtecos. tres se van definitivamente. 
cuatro trabajan temporalmente en algunas partes del pa1s y solamente 
tres permanecen en el ~reaM. Hay poblaciones ca.o Tlaxiaco, Nochixtl&n 
y Juxtlahuaca que lejos de aumentar vieron disminuir su población en
tre 1960 y 1970. 

La migración juega parte de un sistem<i de sobrevivencia que combi 
na la venta de la fuerza de trabajo con la producción agrtcola y la ~ 
nufactura de sombreros y otras artesantas. Se ha considerado que entre 
el 'SO y 90~ de los productores de temporal, que son la mayorfa, tienen 
ingresos inferiores a sus necesidades y que el ma1z recolectado a fi
nes del ciclo agrtcola se escasea a partir de marzo, por lo que se ven 
impelidos a incorporarse al mercado de trabajo. 

Una de las actividades mAs socorridas para complementar el ingr~ 
so es la confección de sombreros y la extracci6n de la palma para los 
mismos. En la Mixteca oaxaquena existen aproximadamente 36000 tejedo
res. Los ingresos de esta actividad son por s1 mismos también insufi
cientes. Se ha calculado que un dta de trabajo equivale apen~s a un ki 
lo de matz, treinta dtas de trabajo a una camisa, un kilo de frijol o 
azúcar a dos dtas. Huchas de las familias por ello tienen que recurrir 
a la migración COIUI~ un mecanismo de sobrev1vencia y por tanto a la 
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ayuda del mfgrante. Se dice que no hay familia en la Mfxteca que no 
tenga hijos o parientes en el Distrito F~deral, Guadalajara. Puebla o 
los Estados Unidos. 

Sin embargo. y al contrario de lo que pareciera. la Mfxteca tuvo 
en la Colonia una actividad económica de cierto dinamismo. En et siglo 
XVI el cultivo del gusano de seda~9 el trigo. la cebada y el algod6n. 
Para el siglo XVII la grana y el ganado menor?º En el siglo XVIII se 
dio una actividad comercial importante sirviendo como puente con las 
ciudades de México. Puebla y Veracru2 que penn1ti6 y desarro116 una s~ 
ciedad bien definida y estratificada? 1 En el porfiriato por la Mixteca 
se transportaba tabaco y algodón d~ la costa. Putla fue un centro de 
mercado fundamental como después lo fue Tlaxf aco que 11eg6 a ser ll•ll1,!. 
do •Et Parfs chiquito". Por ella circulaban artesanfas. cigarros, pan~ 
la. telas, etcétera. 32 

A principios de siglo se sigui6 practicando de manera importante 
una fonna de producci6n de ganado menor. cuyos orfgenes se encuentran 
en la Colonia y que se conoctan cor.~ haciendas volantes. En la actuali 
dad, aunque parece ser que en menor escala, se manifiesta este tipo de 
ganaderta nómada a través de "capf tanes" di strfbuidos en las local id.!!_ 
des. Estos controlan a diferentes grupos de pastores a los que se les 
adelanta dinero y el matz suficiente para mantenerse los siete meses 
que dura la engorda del animal ? 3 "Antes de q:.ie se abrieran los caminos 
de la regi6n. los pastores contratados tcnfan que pastorear al ganado 

29. Woodrov Borah. 911La crla del gusano de seda, s1.g1o xvx··. en: ~ 
ras hi.stór~cns de Oa.xsca. (época colonia1). op. ci.t .. 

30. Mar~a de 1.os Angel.e.s Romero, "Evoluci.ón cconóm.ic.o de 1.a Mi.xtcca A.!, 
ta ... i:bi..dcm. 

31 .. Rodal.fo Pastor. "Estructuro y v:!..da soci..nl. <le 1..a. M.1.xtec:a A1ta de1 
s:Lglo XVl:l:l:", i.bi.dem. 

32. Franci.e R ... Chassen. op. ci.t.. 

33. A 1os pastores se 1es proporci.ona gencr.a1mente un hato de dos.ci.en
tas ca.brns .. 
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durante un ano desde la costa hasta el matadero de Tehuac~n34 • 

En la actualidad el cultivo de la ·palma. la artesanfa y la ganad!t 
rfa menor se combinan con la producción en mayor o menor escala de mafz. 
frijol. trigo. cebada. jitomate. rabano. tomate. sandfa. calabacita. 
chfcharo, avena forrajera. evo forrajero y un poco de melon. ajo. ceb~ 
lla. chile verde, garbanzo. avena de grano y cebada forraJera 35• 

Como otras zonas del estado la mayor parte de la poblaci6n de la 
Hixteca es indfgena. el 53~ según el censo de 1970. De ella. en ese "'2 
mento 130000 hablaban mixteco. 2000 chocho. 4000 triqui y 2000 n4huat1. 
Los tr1quis. los ~~s host1~1zados por caciques y terratenientes hab1t~ 
ban principalmente en ei distrito de Juxtlahuaca y son tal vez los in
dfgenas de ll>C'yor destrucción en el estado y contra los que se ha venido 
cometiendo un verdadero genocfdio. del ~ue ya hablaremos en su oportuni 
dad3~ 

Cal\ada. Esta regtOn comprende los distritos de Cutcatlln y Teott
tlan. est~ limitada al norte por la si<?rra de Huautla. ahf donde hasta 
hace poco vtv10 la sacerdotisa de los hongos. Marfa Sab1nd 37• En el mi~ 
mo horizonte se encuentra la Slc~~a Colorada. en esta parte, de altitu
des importantes la tetnµeratura es baja y la lluvia abundante. Al occi
dente se encuentran las montanas de Nochixtlan y al oriente la Sierra 
Juarez. 

34. Programa de 1as MJ..xtecas •••• op.c~t. 

35. A1gunoa de oscos produccos no 11egabnn· n~ n d~az becc&reas. part~
cu1armeuce 1os ú1t:l.mos. pero de codos modos 1oa menc~onamos. 

36. Un estud~o sobre Lan caractcr~st~cas y ecnograf~a de esce grupo ét 
níco puede verse en: César Hue~ca R1'.os. Organ~zación Socíopo1~t~cA 
de una mi..nor~a nac~ona1: loa cr~qu~s de Oaxaca. XNX. Méx1co. 1981. 

37. Mar~a Sab~na murió e1 22 de nov~embre de 1985. 
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La parte baja, nos dice Tamayo, constitufa un vaso lacustre. Los 
terrenos aluviales depositados durante la existencia de ~ste •han sido 
erosionados por el r~o Salado que ha labrado el hennoso caftOn de los 
Cues, en el que se encuentran glutinas, pizarras, areniscas, mantos de 
yeso y conglo~~rados. y por el r1o Tomell,n, afluente del rfo Grande. 
que ha formado el Interesante e imponente caftOn de T0111ellfn. en el que 
abundan calizas. pizarras y pedernales". La Cariada cuenta con el S'.!, 
del territorio oaxaqueno y el 7~ de su poblaciOn. Cumbres. cantiles. 
rfos subterr&neos. obras hidr3ulicas preh1sp!nicas. "'inas arqueo16gi 
cas que dan cuenta de la importancia que la Callada tuvo como camino 
entre el centro del pats y Nicaragua sirven cOIDO marco de vida para 
mazatecos. mixtecos. cuicatecos, nahuas y mestizos de esta reglOn. 

Del porfiriato proviene el ferrocarril que pe.,.1t10 transportar 
caf~ y cana de Cuicat13n. La carretera que cruza este distrito es ape
nas reciente. No obstante la serpiente de acero y el t.rTeno asfaltado. 
aún muchas comunidades tienen que trasladar sus productos. como en el 
pasado. a lomo de bestia. Cuicatlln cuenta ahora con su •feria del ma~ 
go•. representac10n festiva y popular de uno de sus principales produE 
tos. Cabe recordar que Oaxaca es el principal productor de mango del 
pa,s (el 64~ del valor total). De sus partes bajas de clima y vegeta
ción tropical tambi~n proviene el chicozapote. el p\Atano. la ciruela 
y el tomate. tambi~n se cultiva ajonjol,, cacahuate y ma,z. De su sie
rra mazateca es originario el caf~ tan reputado de Huautla. 

A pesar de su fruticultura y cafeticultura. la Callad& es una zona 
con grandes rezagos. El 49~ de su población es analfabeta y el 40% de 
los mayores de 5 anos son monolingues38 • Teotitlan. es uno de los dis
tritos considerados como ~s miserables. El ,qdice de b1enestár calcu
lado por el INEGI es en este de 5.31 frente a un 13.45 a nivel estatal 
y un 32.44 del promedio naciona139 • 

38. Gobierno ConstLtucionn1 de1 Estado de Oaxaca. P:Lan Estata1 de Desa 
rroiio Oaxaca 1986-1992, p.162 

39. INEGI. Cuaderno de información para 1a planeación. op.c~t. cuadro 
2.10. p.57 
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Papaloapan. Existe cierta discrepancia en cuanto a la delimitaci6n 
de la regt6n del Papaloapan. algunos como Tam3yo. incluyen en ella s61o 
al distrito de Tuxtepec. otros. consideran adem.is al distrito de Choapan 
como parte de aquella~º Esta región s~ extiende por todo el curso medio 
del rfo Papaloapan y sus afluentes. comprendiendo la vertiente norte de 
la Sierra Madre de Oaxaca y parte de la planicie costera del Sotavento~l 

A diferencia de las regiones antes descritas. la del Papaloapan o 
Tuxtepec como tambi~n se le conoce. está compuesta de terrenos planos y 

semiplanos. donde por lo dem.1s. se dan condiciones ideales de humedad y 

nutrientes para la agricultura. Por sus fértiles y hent1osos campos se 
desparraman cai'\averales. platanares. limonares. w~ngales. cafetales. en_ 
tre corrientes de agua serpenteantes.42 bellas mujeres y negros fornidos 
en la frontera con veracruz. 

También se cultivan los cftricos. el mc:ingo. la sandfa y la pifta. 
en la que uno de sus municipios. Loma Bonita. ocupa el p~fmer lugar en 
el pafs. dando origen a empacadoras que también procesan chiles jalaP.!!, 
nos. café y arroz. 43 

El cedro. la caoba y la ceiba y en menor proporción el pino y el 
encino forman parte de su superficie forestal. El barcasco. recurso 
silvfcola no maderable. le da a Tuxtepec. junto con la pi~a. el papel 
y el azúcar un importantfsimo lugar en la producción nacional. 44 

40. As~ ocurre por cjeap1o con ion récn~cos y plan~f ~cadorcs dc1 gob~e.!:_ 
no de Oaxnca. Ver: P1an Estatal de Desa~rol1o 1986-1992. 

41. Jorge L. Tumayo. op. c~t. 

42. Encre los r~oa :l.cipor~antes cabe Qencionar adei:iSs del Papa1ospan. 
sus formadores e1 Santo Dom~ngo y Sanca Rosn. as~ como sus af1ucn 
tes. eL Va11e Nac~ona1 y ei Tonto. -

43. Eckart Bocge. ~-· Desarro11o de1 cap~t31~mno y cransformacL6n 
de 1a estructura de poder en l~ res~6n de Tu..~tepec. Oaxaca. XNAH
D;AH., Méx~co. 1979. 

44. P1an Estata1 de Desarrol1o 1986-1992, op. cit. p. 219. 
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Tuxtepec es también zona ganadera y m.!xima prioridad nacional para 
el desarrollo industrial. En ella se ha instalado recientemente la fá
brica productora de cerveza tal vez más grande de ~rica Latina y se 
concluye la infraestructura de lo que vendrá a ser el Parque Industrial 
de Tuxtepec. 

A pesar de su ai5lamiento geográfico con la ciudad de Oaxaca. de~ 
de el porfiriato. en el Gue por cierto no eran Tuxtepec y Loma Bonita 
las ciudades principales. sino Ojitlán e Ixcatl&n; esta regi6n tuvo 
importancia económica por la producción de tabaco y café, producto que 
arrancó sangre. angustias y muertes a enganchados y secuestrados de 
los que Kenncth Turner nos dejó testimonio en Héxtco Bárbaro. Luego 
del café y el tabaco. vino el hule y el plátano roac&n. La zona se p.Q. 
bl6 de firmas extranjeras. la Unitcd Fru1t Company y otras fincaron 
sus reales a partir de los a~os veinte hasta ya entrada la década de 
los cuarenta. 45 

La transnac;onalizac16n continao después con la pii\a y el barba~ 
co: la empacadora Hcir.z y el control del barbasco dieron cuenta de ello 
durante largo tiempo .. 46 

La riqueza y el poder no fueron solo de los extranjeros también 
los Moreno. los Bravo. los Ahuja y otros hicieron buenos negocios en 
una región. en que para variar. los indfgenas chinantecos. popolocas y 

ojitecos fueron los más golpeados con la expansión econ6mica capttalt~ 
ta. como ocurrió taw~ién con los 20 mil w~zate<:os desplazados de lxc.!!. 
tl4n~ 7 al invadirles sus tierras la presa Miguel Alesn&n en 1955 o co-

45. Con ln c~udad de o~xaca. aún en los años 50 1a forma de comun~cac~6n 
era a través del f errocarri1 nL Istmo. es dec1r. hab~ que rodear 
todo e1 et;tudo .. Con otras regi.ones se mnnt:.cnla cota1m.ence :lncomuni.
cnda. Su cconom~o se h311nbn ciás vinculada a1 escndo de Veracruz que 
a1 de O.a.x..:J.ca. 

46. Francíc R. Chnssen. op. c~t. 

47. David F. Mel.l.ahon. Antropol.osla de una presa: l.os mazatecos Y e1 
provecto del Papn1o~p3n. INI. Méx~co. 1973. 
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mo ocurre ahora con las tierras que ahogar~ la presa Cerro de Oro cuyo 
diseno y montaje data de los tiempos de Echeverrfa. 

En esta regi6n proveida por la naturaleza en fonna magn4n1ma. con 
rfos navegables y recursos vastos. la inconfonnidad y el descontento 
también han crecido. En los ailos de este estudio y particulannente en el 
momento de la crisis polftica de los setentas, las invasiones agrarias y 
movilizaciones populares, alteraron la- paz y tranquilidad de los poseed.Q_ 
res. Tuxtepec y Choapan. se vieren amenazados también por la violencia 
de la guerrilla, el ejército y la judicial federal. 

Istmo. La cintura de nuestro pnfs, estrictamente hablando, abarca 
desde el Golfo de ~xfco hasta el Pacffico, en territorios tanto vera
cruzanos como oaxaqueilo. En este Ciltimo s.e ubican los distritos de Juch.!. 
t.ln y Tehuantepec. 

Hay que cruzar la Sierra Atravesada desde el Golfo para 11(!9ar a la 
planicie costera oax4quei'\a, que en el siglo pasado, Brasscur dibujaba 
con las siguientes paiabras: 

•La llanura de Tehuantepec estaba a mis pies. A mi dere 
cha se escalonaban tres o cuatro eminer.cias. tapizadas
de un verdor oscul"O, por encima de las cuales se ergufa 
una serie de montailas gigantescas, con agudas cimas re
vestidas de colores brillantes, de laderas profundamente 
desgarradas y cuyas manchas negruscas indican el verdor 
que poseen aquf y a114. Es la cadena de los montes de 
Guiengula (sic) que cubre, al noroe!>te la ciudad de Te
húantepec, hacia el camino de Oaxaca: delante de esas al 
turas inaccesibles, cuyos declives se extienden brusca-
mente hacia la llanura, con una mezcla de sombras vigoro 
scomente cortadas y de una luz deslumbrante, a lo lejos -
se extienden los pueblos, prados, pantanos y rfos que ro 
dean, como una red verde los catorce barrios de Tehuante 
pee. Las rocas escarpadas, las colinas, las cúpulas me-
riscas y las torres blancas de las iglesias y de las ca
pillas surgían; en un po~tico deso·rden, desde el fondo 
de los bosques y de los jardines inundados de un sol ar
diente, cuyos rayos oblicuos hacfan resaltar los menores 
aspectos de este panorama encantador. El morro, último 
promontorio de la cordillera zapoteca al borde del Pac~
fico, creaba un segundo ténnino de este cuadro grandioso 
entre el cielo difuminado y el océano, cuyas olas azules 
vienen a romperse a sus pies .•• " 48 

48. Char1es De Brasseur. V~nje a1 Istmo de Tehuantepec, SEP-80, Méx~co. 
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Asiento milenario de los biniza. descendiente de los tigres. este 
entorno ecológico se transformó por el ferrocarril de don Porfirio a 
principios de siglo. el puerto construido porPearson en Salina Cruz e 
inaugurado en 1905, la presa ·~r\.'it:O .Ju3rez de López Mateos que orilló 
al despojo de los comuneros49 • la carretera Cristóbal Colón que permi
tió a mediados de siglo hacer en horas lo que a principios del mismo 
tornaba doce d1as a lomo de bestia como bien lo recuerda el calvario fi 
nal de Manuel Garc1a V1g11 en 192450 • la polución de la refiner1a de -
PEHEX a principios de los ochentas y.en suma.por la expansión capita
lista y la "modernización:'. 

No obstante ello, el Istmo sigue siendo una tierra paradisiaca y 
exótica por llamarle as1. con equivocación premeditada. En su atmósfe
ra tropical y asfixiante de calores sobrehumanos solaza el alcarab3n. 
el ~otopo, la hamaca, el son. la alegr,a de sus habitantes. las uvelas" 
y las flores bordadas en los huipiles y enaguas de sus hennosas muje
res. Estos y otros fueron los temas que inspiraron las fotograf{as de 
la Hodotti en los anos veintes. los mislllOS que motivaron a Diego Rive
ra y Frida Kalo y hoy a Francisco Toledo. Tierra de poetas, mOsicos y 
pintores. de Henestrosa. Gabriel López Chi~as y Pancho N&car51 , los 
istmenos conservan aún con orgullo sus tradiciones y cultura zapote
ca. su identidad, forjada en la cotidianidad. en las fiestas. en el 
lenguaje y los vinniguulasas2 ; tambi~n se entreteje, como los hilos 
de oro de sus torsales. de historias de lucha contra la imposición v~ 

49. Arturo Warm.an. Los campee~nos: h~los predi.leccos de1 rég~mcn. Nuca 
e.ro T:i.empo. Méxi.co. 1972. -

50. Sobre cs~e cem.a ver e1 1:i.bro de Basi.1:i.o Rojas. c~cu1ado Hanue1 car 
cía V~gi.1: un gran rebe1de. ed.Luz. M~xi.co. 1965. 

51. Sobre escos poetas y en genera1 sobre 1.a itr~ca zapoteca ver o1 1~ 
bro de V~ctor de 1a Cruz La F1or de 1a Pn1abra. ed~c~ones SEP-Cu1= 
curas Popu1ares. Kéx~co. 1983. 

52. Los v~nn~guu1asa qu~ere dec~r hombre v~ejo. se ref~ere a 1os ~do1~ 
11os de ba~ro 1ocai~zadoa en esta reg~ón. Ver Gabr~e1 López Ch~ñaS. 
V~nn~suu1asa. UNAM. Méx~co. 1974. 
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llistocracia del siglo pasado y el actual. 

Como otros indios, los zapotecas, huaves, zaques, chontales y mj_ 
xes del Istmo resisten culturalmente tambi~n cuando defienden sus re
cursos naturales y de el los el rr.Ss preciado, el de la tierra. Es por 
ella por la que en Juchitán se origir.a,en su momento,la COCEI:3 

En estas tierras del Istir.o, ahora pobres en nitr6geno, f6sforo y 

potasio54 pesaron siglos de explotaciGn española que, fueron degradando, 
lo que antes se consideraban de gran f"ertil idad. Con todo, el Istmo s.!_ 
gue siendo una tierra proverbial cuando la comparamos con la miseria 
de la Mixteca y la orografta agreste para la agricultura de otras regi!!_ 
nes. En elle se cultiva m.aiz, frijol, ajonjol1, sorgo, arroz, cacahua
te. jitomate, pepino. torr.atc. mclGn, sandf a, yuca, mango y cana. Sus l.:!. 
torales han dado origen a una pujante pesca camaronera. Sus pastos le 
brindan la oportunidad de poseer m&s de 300 mil cabezas de ganado que 
representan casi la quinta p<1rtc del total de la entidad. De sus bos
ques se extrae pino, cedro y otras maderas preciosas, principalmente de 
le zona zaque de los Chimalapas, ahf donde los censos del porf'iriato no 
registraron un alina y GUC hoy es saqueada por talamcntes chiapanecos 
como el he'"1nltno del ger.eral-gobernador Absa16n Castellanos, quien por 
ello fue detenido por los mismos comuneros a fines de 1986 y a los po
cos dfas liberado. 

El Istmo con el 21-r. del territorio estatal, tiene la concentraci6n 
urbana más importante de la entidad despu~s de la capital, posee ciud~ 
des de la talla de Juch1t:in, lxtepec. Matfas Romero, Tehuantepec y Sa
lina C~z y un potencial ccon6cnico ';<;,primer orden no s61o para la en
tidad s1no para el pafs en general. 

Esta regi6n considerada estratégica desde la Cuarta Carta de Re
laci6n de Hern&n Cort~s. en el siglo pasado fue foco de atenci6n de 

53 .. Ver .John Tuc.~no., .. Rebe1i.ón i..ndí.gcna en Tehuantepec". Revi.sta Iguana 
Rajada. Nº 7, junio de 1981. 

54. P1an Esc.ntal. de- DP.~nrrol.lo, 1986-1992. op .. cit. 

55. INEGI., Cuaderno de Infor.nac~6n para 1n p1aneac~ón., op .. c~t. 
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los ingleses. francesesynorteamericanos. estando a punto. con estos 
últimos, de correr la suerte de Panam.1 con la finna de los tratados 
Me Lane-Ocampo; afortunadamente éstos no fueron ratificados por el 
propio senado norteamericano lo que diluyo aquella posibilidad. Por 
su posición clave tuvieron en ella mando militar durante algún tie~ 
po genera1es de la talla de Porfirio Ofaz en 1850, Jesús Agustfn Ca~ 
tro poco de~pués de la invasión norteamericana del 14. Lazara Carde
nas en los peligros y acechanzas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy. 
el ferrocarril, la ampliación del puente de Salina Cruz. el m.1s im
portante éel Pacffico y la construcc10n del S1ste.a Multhnodal Trans
fstmico aumentan su valor como punto de coonun1cac10n interoceanica y 
zona estratégica para el comercio internacional. 

La Costa. Para llegar a la Costa, viniendo de los Valles Centrales 
hay que subir y cruzar aproximadamente 150 k116anetros, que constituye 
la anchura media de la Sierra Madre del Sur. Esta enorme ...asa de mont~ 
~as como una gran manada de gigantescos dromedarios y camellos pétreos 
se exticn~c desde el Istmo hasta el estado de M1choacan. Dentro de la 
divisiún regional tradicional del estado de Oaxaca, este vasto complejo 
monta~oso se habfa repartido entre los Valles y la M1xteca asf por eJC!!J 
ple Tamayo. en su Geograffa de Oaxaca incluye en los Valles buena parte 
de los distritos de Yautepec. Hiahuatlan y Sola de Vega que forman par
te de esta gran sierra y en el caso de Putla, se le 1ncluta dentro de 
la región Hixteca. 

Con todo y que nosotros hemos adoptado la reg1onalización tradici_Q 
nal del estado tanto por sus antecedentes. hist6r1cos como por implica
ciones y repercusiones soctopolfticas que ésta ha tenido en la enti
dad56. es pertinente dar cuenta ahora de esta franja montanosa que con~ 

56. Reg~onal~zac~ón que ha s~do cuesc~onada por d~versos aucores entre 
ocros por ReyÜa Mogue1 a qu~en ya hemos menc~onado y que e1 m1.smo 
Tamayo ree1aború en su Geograrra Moderna de Méx~co pub1~cada por 
1a Ed. Tr~11as. 
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tituye una región geom6rtica y orogénica que ahora es conocida como Si~ 
rra Sur en contraposic16n de la llamada Sierra Norte. 

La Sierra Sur, segOn algunos ocupar1a una extensión territorial de 
19,452 kilómetros cuadrados. estarfa formada po• los distrito:; de Sola 
de Vega, Miahuat13n, Putla, Vautepec y su poblaci6n representarla en 9% 
de la estatal. Por sus caracterfsticas orogr.'iffcds el Jo·r, de las comun.:!. 
dades carece de vfas de acceso transitables 57• 

La regionalizaci6n actual del estado que cow.prender1a la~ seis rQ 
gtones ya mencionadas y descritas mAs la Sic1-ra Sur y la Costa fue el~ 
borada por Enrique lrazoque y el estudio realizado a fines de los sese~ 
tas por la Organización de Naciones Unidas. Estd regiona1izaci6n combi
na las aportaciones posteriores de Tamayo aparecidas en su Geografta de 
~- los trabajos de Angel Bassol Batalla qu;en hace resal~ar seis 
zonas orogénico-gecmiOrficas y otros datos aportados por el estudio del 
llamado Plan Oaxaca que han sido ut1lizacos en regional izados posteri2 
res. La reg1ona11zaci6n de lrazoque conjuga aspectos geom6rficos. soc12 
lógicos y pol ttico-administrativos. y fue adc;.tada por el Comité Promo
tor de Desarrollo Socioecon6mico de Oaxaca, antecedente del actual CO
PLADE. con la única modificación •de que el distrito de Tlaxiaco. inclu.:!. 
do por el autor en la Sierra Sur, se integró a la Mixtccan58 • 

Zona boscosa, de pinos, confferas, venados. iguanas. jabalfes. a~ 
madillos. jaguares. tejones, tlacuaches. zorro~, tuzds y mapaches; de 
rfos jóvenes. cafetales y aguas subterr~neas, en ella se ub1can algunos 

57. Ver Pl...3n Estata1 de Desarro11o 1986-1992. op.cit ... pp .. 240-243. 

58. Para mayor 1.nforaac1.ón ver Anuar~o Estad~sc~co de Oaxaca. 1985. 
t. I., SPP. Méxi.co. 1986; Reyna Mogue1. op .. ci.c.; Jorge Ta.mayo~ 
srafra Moderna de Méxi.co. op .. c~t.¡ Angc1 Bnsso1 Bata11a. Recursos 
natura1es. ed .. Nuestro Ti.eQpo. México. 1967 y Enri.quc Irazoque, 
Estud~o de 1os recursos del Estado de Oax~ca. "P1nneación en uso 
de 1a Ti.erra" (informe fi.nal.). nbril.-junio de 1969. 
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grupos étnicos que hasta ahora no hemos mencionado como los chatinos y 
los amuzgos. ademas de zapotecos. triques y mixtecos. 

Refiriéndose a la microregión chatina ubicada en los distritos de 
Sola de Vega y Juquila Miguel Bartolon~ y Alicia Barabas nos dicen: 

La casi totalidad de la región chatina. se ubica sobre 
las alturas y estribaciones de la ~spera Sierra Madre 
del Sur; perfil monta~oso cuyos picos sobrepasan los 
2.900 111etros sobre el nivel del mar. Este sistena oro
gr3f1co detennina un relieve abrupto. de acusa ... s es
carpaduras y peq,,e1,os valles. que desctenden hasta la 
costa en pronunciadas pendientes hasta desembocar en 
valles m!s amplios que se continúan en las c411das lla 
nuras costet'las. 59 -

Viendo desde el Pacff1co. a la izquierda de los chat1nos. en el 
distrito de Putla; los a!QJzgos de San Pedro continQan. COSJO otros tan
tos grupos ~tnicos la defensa de sus tierras y la lucha contra la se
gregact6n racial de los llll!Stizos ~ue aún en la actualidad los excluyen 
incluso de sus propias escuelas. En los setentas. envueltos en-la lu
cha popular. varios de sus dtrtgentes fueron encarcelados una y otra 
vez. 

A la derecha de la zona chatina y ya en las proximidades del Ist
mo. los chontales se extienden desde San Carlos Yautepec al norte has
ta Huamelula en la planicie limftrofe con el océano en el sur de la ~ 
giOn chontal. Jlabos grupos~como parte de los chatinos. o los m1xtecas 
y triques. mantienen contacto con la costa. 

A pesar de que. como lo hem.:>s sugeri~o. la regiona11zac10n tradi
cional del estado. tiene innumerables problemas y ha sido 01.tim¡¡mente 
aa.iy cuestionada, tal vez la Costa. a la que nos referiretm0s enseguida, 
sea la reg16n que .anos problemas presenta en su de11m1tac16n ya que 
diversos autores es~n de acuerdo en que esta región, atravesada por 

59. Migue1 Barco1omé y Al.icia Rarabas. T~erra de Paiabra- Hi.atoria y 
Etnograf~a de 1os Chat~nos de Oaxaca. ed. XNAH. coi. C~ent~f~ca 
Nº 108, Héx~co. 1982. 
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el r1o Verde y que según algunos representa para la misma. lo que el 
Papaloapan para Tuxtepec. est! confonnada por la planicie que va desde 
los 11mites del estado de Guerrero hasta el rfo Copalita del otro lado; 
aquél del que a mediados de siglo, Tamayo decfa: "se tienen pocas info_!'. 
inaciones. por la incornunicac_iOn en que se encuentra" y todav1a en 1982 
el que esto escribe pasú en mi "pichirila". pues el puente que ahora 
permite cruzarlo, no estaban concluido. 

Limitada. cosa curiosa, al norte por la Sierra Sur. y al sur por 
la estela blanca e interminable de la espuma del océano. la Costa posee 
innumerables encantos naturales como playas. riachuelos. bah1as y lag~ 

nas como Chacahua. de la que Gutierre T1b6n dijera: •con sus canales. 
sus ensenadas y sus islas. sus cerros y sus morros. es sin duda. lo que 
pred t ca• un Pcl ra i so tcrrenc'\ 1" ~ 60 

Bordeada por e1 mar. la Costa ha sido propicia para la pesca y al 
gunos puertos de cabot~je, como Hinizo en el pasado, ahora cerrado. p~ 
ro que en su mom..nto. a la hora de los ªcocolazos" revolucionarios de 
principios de siglo. algunos consid<!raron estratégico "porque en doce o 
quince horas pued~ llegar un vapor de Salina Cruz o de Acapulco trayen 
do tropas o pertrcchos"~ 1 También operaron. como hoy. ampliados por l;s 
necesidades y el tiempo. Puerto Angel. asiento de pescadores y guarda 

62 . 
costas de la Secretarfa de ~~rina y Puerto Escondido, convertido ah,g_ 
ra en floreciente centro turfstico. como pronto lo ser~ Huatulco antes 
Guatulco. llamado a convertirse en "el nuevo Can Cún" con su Hediterr,!_ 
né. sus Hollid.;y lnn y otras transnacionales "pa'malhaya la horan como 
dijeran los costeño5 y cow~neros despojados para darle vida al ambicioso 
proyecto. 

60- Cut~erre Tib6n. P~noteon ~aci.ona1 (M:lxcecos. negros v cr~qucs). ed. 
Posada (la. cd. 1981). Méx:Lco. 1981. p. 87. 

61. Darío AC.ris::ain. Nocas de un ranchero (rel.aci.ón y documentos re1at1. 
vos a 1os aconteci.mi.cn~os ocurr~dos en una parce de 1a Coota·Ch~ca 
de febrero de 1911 a mar:o de 1916). Klix~co. 1964. 

62. Ver Rober~o RodrXguez e Imel.da Garc!n. Lo6 pescadores de Oaxaca y 
Guerre~o. Cuadernos de 1a Ca$a Chacn Nº 118. CIESAS. Museo de Cu1c~ 
ras Populares. México. 1985~ 
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Incomunicada con el resto de la entidad. la Costa. a la que hasta 
hace pocos anos. sOlo se pod1a llegar en mula. barco o en aviOn. como 
lo hizo en los cincuentas Gutierre TibOn para dejarnos ese bello rela
to que tituló Pinotepa Nacional. esta regiOn constituye un suelo promi 
sorio para la agricultura y la ganader1a. De hecho. esta ha sido desde 
siempre una regi6n agr1cola y ganadera. De sus campos sali.6 el algodón 
cruzando la Hixteca9 después.en las colindancias con la Sierra Sur es 
y ha sido fundamental desde el siglo ~sado. el café, alm<'icigo de gra!! 
des fortunas como la de los Audelo. los Sarda{n. los Garc~a y otros. 
La copra ha sido otro producto bonancible. Ahora. a lo largo de la ca
rretera uno observa las palmeras cubriendo como una gran cortina, la"!!. 
rada al mdr. A los lados de la m151Dil cinta asflltica se ven hoy los p~ 
payales. las huertas de lim6n. el ganado vacuno del que la Costa posee 
mas de 200 mil cabezas. casi la quinte parte de la entidad63 • También 
se siembra ma1z. frijol. ajonjolt. cacahuate. jito>nate. melOn. sandfa 
y chile 64• En sus aguas se pesca huachinango. b.sgre. camarón. atún. t.!. 
burOn y la tortuga entre julio y noviembre. De este último anillllll es 
casi inev\table coment4r el hecho casi ins011to que ano con ano ocurre 
en las costas o~aquel\4.s, cerca de Puerto Angel. mejor aún. en la pla
ya de Escobilla.en donde se observa la concentrac10n mlis grande de to~ 
tugas. tal vez de todo el continente. de ésta Roberto Rodr1guez nos d.!. 
ce: 

En las mayores arribazones. rn4s de cuarenta mil tortu 
gas por hora acuden a la playa de La Escobilla para -
poner sus huevos. éstos son llevados a l'tazunte (lugar 
en que se encuentra un criadero) donde son selecciona 
dos y después se introducen en cajas con arena para -
que se desarrollen y nazcan las tortugas. ~ los 14 
millones de tortugas que nacen·. sOlo el 0.5~ 11egar:i65 a la edad adulta debido a los depredadores naturales 

63. iNEG1. Oa.x.scu. Cuaderno de Xnform.ac~ón para ia P1aneac~ón. op.c~t •• 

64. ~-
65. Roberco Rodríguez e Xme1da Garc~a. op.cic •• p. 46 
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La fauna de la Costa es y ha sido siempre interesante y atractiva 
aunque a veces peligrosa. Llaman la atención la iguana y el cocodrilo. 
De este último se dice que existieron en las lagunas "miles y miles, 
algunos de tamanos descomunales", ahora s61o quedan unos cuantos ejem
plares y cuya extinción trata de evitar, como siempre, tardfamente,el 
gobierno federa 1. También abundaron e hicieron como 1 os cocodri 1 os y 

los tiburones rr.ucho dano, tigres y leopardos, as, como lobos o coyotes. 
Como estos animales, también se ha venido acabando la caoba, madera en 
la que en Pinotepa abundaba y hacfa decir a Darte Atristatn: "no exag~ 
ro calculando que el 90::: de los baúles, armarios, cajas, puertas, ann~ 
zones y mostradores de las tiendas y hasta las vigas que sostienen los 
techos de las casas, son de caoba. Raro es el muerto que no se entie
rra en caja de esta madera"66• 

También la minerfa fue una actividad significativa, tanto que tal 
vez constituyó el m6vil principal de Pedro de Alvarado en la conquista 
de Tututepec, uno de los principales reinos oaxaqueftos a la llegada de 
los espanoles. De este hecho el Padre Gay nos dice: 

Pero la sed de oro era insaciable en Alvarado. Desde 
Coyoac!n habfa pensado enriquecerse en Tututepec, 
pues según los 1nfonnes de los tehuantepecanos. pe
seta este pueblo ricas minas y sus caciques eran due 
nos de inmensos caudales y de joyas de valor inapre~ 
ciable. Entre otras cosas Alvarado mandó que le hicie 
ses unos estribos de oro semejantes a otros que lleva 
ba. siendo al punto obedecido 67. -

El propio Alvarado declaró ~s adelante haberles quitado a los t~ 
tepequences, cuyo cacique principal murió de coraje y tristeza en la 
prisión, 30 mil pesos de oro. 

66. Darío Atr~staín, op.c~t., p. 14 

67. José Anton~o Gay. Hi.stor~a de Oaxaca. ed. Porrúa. ed. facc~mJ.1ar. 
Méxi.co., 1982. 

. t 
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Los pobladores de la costa tal vez datStde miles de a~os. hay qui~ 
nes consideran que el reino de Tututepec "fue sin duda. uno de los mAs 
importantes de .América• y que la Costa use hallaba densamente pobladau. 
se~ala como prueba de sus afirmaciones. restos arqueológicos que. según 
éstos.compiten con Monte Alb~n ••• 

Pueblo Viejo de Tututepec. a un par de horas de aqu~. 
al poniente (del nuevo Tututepec). Tiene un kilómetro 
de largo. con terrazas. escalinatas. restos de casas 
antiguas, todo anterior a los mixtecos. Le llaw~r~ la 
atención -le dectan a T1b6n- la culebra de piedra en
ro~cada. En el cerro de Yucusaa veremos la canoa de 
piedra con sus remos. En el Cajonal, un montón de pie 
dras que figuran calaveras 68. -

Los pobladores de ahora. como seguramente desde ya varios siglos. 
son de erigen m1xteco. aunque alguno se reclaman como toltecas. Con la 
conquista llegaron los blancos y tarabién los negros. dando origen m~s 
adelante ~ los m<?sctzos y·mulatos. Hay quien sostiene que la Costa Chi
ca. ubicada entre Puerto Angel y Acapulco •agrupa la mayor ~arte de la 
pbolaci6n de origen africano en el pa,s, que todav,a conserva los acen
tuados rasgos ftslcos de su raza•69 • 

Da varios siglos atrAs data la procedencia en la Costa de los afr2 
mixtecos, como les llama Tib6n para resaltar 1a aculturación que reci
bieron los negros de los antiguos habitantes de la costa: "no son afri
canas las danzas de los yacoyantes enmascarados ••• tampoco es africana 
la costu~~re de rebajar en coro (por los parientes) las cualidades de 
la novia ••. Las costult'bres n>rtuorias de "los morenos" (como les llaman 
a los negros) son casi id~nticas a los mixtecos". Ya José Antonio Vill~ 
se~or y ~nchez escribi6 que a mediados del siglo XVIII. en Jamiltepec 
viv~an cincuenta familias de mulatos. A principios del siglo XX, Atris
tain nos dice que la poblaci6n negra de Pinotepa Nacional era del 15~ 

68. lnformes de ca.r1os Cortés Bermíidez a Gutierrc Tibón. op.c~t .• p.73. 

69. Roberco Rodríguez. op.c~c •• p.49 

~ 
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y que fueron éstos. los negros. principalmente. los que confonnaron las 
huestes del constitucionalismo en la Costa. dirigidas entonces por Juan 
José Sanos. cuyo hennano habta muerto por los m1xteco-maderista-zapati~ 
tas que reclamaban el regreso de las tierras que con motivo de la apli
cación de la Ley Lerdo. les hab,an sido arrebatadas a mediados del si
glo x1x 70• 

Los pueblos negros como Coyantes. Santo Domingo Armenta, Poza Ver
de. Chacahua. Corralero. dan testimonio de este proceso de difusión de 
los negros de la costa que según 1nfonnes de dofta Francisca Meza. quien 
a su vez la "escuchó de labios de su abuela• y la repitió a TibOn,fue
ron tra,dos por un espanol que fundó la hacienda de Los Cortijos. en 
los tiempos del gran dSacerdote M1xteca- 71 • Frar.cie R. Chassen senala 
que los negros fueron tmportados como esclavos en la época colonial pa
ra producir el algodón en Jamiltepec72 • 

Esta combinación de razas le da a la costa un aspecto singular. 
que se refleja en la cultura. la tnúsica. la vestimenta. las costumbres. 
Mujeres mixtecas en Jao11tepec de torso descubierto. mercados pol,glo
tas. vestimentas variadas en formas y colores. desde las sobrias de los 
tacuates hasta las m.'is llamativas de los triques. t,picas chilenas y s~ 
nes zapateados., taoales de iguana y barbacoa de armadillo. artesanta de 
concha y carey y huipiles tejidos con malacates del mangle que abunda 
en la región. atarrayas y pangas de madera y paradójicamente,alegr,a 
tropical al lado de la muerte, que siempre ronda en esta región. 

La violencia proverbial de la costa tiene tambien un uso económico 
y pol,tico.· Los costenos no sólo se acribillan po~que "matan a tu he~ 
no. a tu padre y tú qué vas a hacer?- o porque -andaba chingando a mi 
compadre-. sino porque los caciques y hombres influyentes pagan también 

70. Dar!o Atr~sca~n. op.c~t. 

71. Ked~ados de1 s~g1o XV1 según Gut~erre T~bón. op.c~c •• p.47 

72. Frac~e R. ChaRsen. op.c~t. 
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por victimar a sus adversarios y rivales. En un interesante estudio s2 
bre la violencia de la Costa. Veronfque Flanet refiriéndose al caso de 
los negros. afirma que existen en ellos dos tipos de violencia: "la 
que se emplean para arreglar sus propios asuntos. y la que se vende p~ 
ra arreglar los problemas de los mestizos" 73• 

La historia de despojos en la Costa. de pleitos entre facciones 
polftfcas. de defensa de férreos cacicazgos. y del sostenimiento de un 
statu quo que sólo favorece a unos pocos se ha venido fincando también 
en esta violencia cotidiana. No es casual que en Jamiltepec por ejem
plo se tenga como delito m.ls frecuente el homicidio y el 75% de los 
reos en la cArcel del lugar pu1"9uen ahf una o varias muertes. tampoco 
es casual que una de las luchas populares m.!s importantes de los sete~ 
tas se halla librado en ese lugar contra el cacicazgo de los Iglesias 
Meza. cuyo resultado trajo consigo, como antes.el asesinato de indfge
nas mtxtecos. de un hijo y un nieto de dofta Francisca Meza. la cactca •. 
del presidente municipal Pr6spero Betanzos que estaba a favor de los 
1ndfgenas y posteriormente el surgimiento de un nOcleo guerrillero de 
l'1Cllllinado como "Brigada Revolucionaria Emfliano Zapata• (BREZ) y luego 
la entrada del ejército npara apaciguar los 3nimos•74·• 

Por lo que se refiere a ·1as condiciones de vida. a pesar de todo 
lo que pareciera. éstas no son mucho mejores que en otros lugares de 
la entidad. Insalubridad. analfabetismo. desnutrici6n. incomunicación 
son denominadores comunes en toda la región 75• Basta recordar que el 
distrito de Pochutla. con toda la riqueza que ha aportado el café que 
se siembra y cosecha en el misnw distrito desde hace casi un siglo. 
esta considerado como uno de los de mayo~ rezago en el estado. 

73. Veroni.que Fl.ancc. V:lviré si. Di.os Qui.ere. XNI. Méx.1.co. 1977. 

74. Un.a expos1c1ón más a~p1~a puede verse en e1 crabajo de Veron~que 
Fl..anet anees c~cado. pp. 64-73. 

75. La. construcc~ón de1 tramo de So1a de Vega a Pochucl..a. y de ia carre 
tera de Sa1~na Cruz a Pochut1a fueron conc1u~das apenas o pr~nc~-
p~os de 1os ochenca. 

--~-- ... -...... ---····- --- ·- ... 
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Estructura productiva 

Tal vez alguien ingenuamente a estas alturas todavfa pudiera pre
guntar qué tiene que ver la economta con el movimiento popular en Oax~ 
ca. Yo dirta que mucho. sin pecar de una ortodoxia que estoy lejos de 
compartir y que pretende encontrar a todo comportamiento social una e~ 
plicación económica. me parece de cualquier manera que muchos de los 
conflictos en la entidad tienen un trasfondo econ6mico. por cierto. a 
veces no tan en el fondo. 

Cuando Pl comunero le reclama a la paraestatal que cumpla con lo 
que ofreció para disponer y explotar sus bosques o para defender sus 
lagunas y esteros de donde obtiene su pesca. cuando el campesino sin 
tierra agobiado por la falta de alimento y empleo le invade al terrat~ 
ntente. cuando el trabajador reclama un aumento de salario que compen
se el deterioro inflacionario. cuando el campestno toma la oficina bu
rocr~tica oponi~ndose a las alzas de tarifas por el uso de agua para 
riego. cuando el estudiante toma camiones en protest. por el alza del 
pasaje. cuando el empresario incluso se opone a un aumento a los im
puestos. en todos estos casos y muchos mas.las razones econOmicas no 
parecieran estar tan en el fondo como cuando por ejemplo el universit~ 
rio quiere elegir a sus autoridades. el maestro a sus dirigentes o el 
ciudadano a su presidente municipal. 

Por lo anterior conviene pues echarle un vistazo también a la 
cuestión econO<nica de la entidad y su evoluci6n en el periodo de estu
dio. 

Espero que el lector disculpe en lo sucesivo el abuso de las ci
fras y las estad1sticas. que a m1 tambi~n. siempre me han parecido ab~ 
rridas. per~ que ayudan sin duda a cuantificar y precisar las dimensi2 
nes de ciertos fenómenos. hechos y procesos. 

Un primer rasgo de la economfa del estado radica en su débil peso 
en el conjunto de la economta nacional~ as1 el an~lisis del PIB en Oa-
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xaca nos da una idea de este acerto. Hacia 1960 la contribuc16n de Oaxa 
ca al PIS nacional fue del 1.02~76 y si para para 1970 se elev6 al 1.5°% 
los datos mas recientes de 1980 nos muestran una ligera ca,da en esta 
relaci6n de una décima de punto, ya que alcanzo s61o el 1.4%. Esta lig~ 
ra ca,da, como los clavadistas. lo desplazo del décimoctavo·. lugar que 
tenfa en 1950 al vigésimo en 1980, con todo y el desarrollo econ6mico 
que se dio en la entidad, como veremos. particularmente después de 1976. 

En un trabajo preliminar realizado por Jesús Arellanes. este autor 
senala que entre 1950 y 1960 el PIS oaxaqueno creci6 a una tasa de 2.4%· 
y aunque tuvo un repunte entre 1960 y 1970 logrando un crecimiento del 
4.7%, sin embargo, sf

7
mantuvo por debajo del promedio nacional, que c2 

mo sabemos fue ~el 6~ • E~ta misma debilidad de la economfa del estado 
de Oaxaca se revela en el producto per clpita. Cuando en 1970 éste era 
de 9,094 pesos en el pats. en Oaxaca apenas llegaba a 3 0 237 pesos. lo 
que lo ubicaba en el último lugar de las entidades federativas del pats. 
Visto desde una perspectiva competitiva este "poco honroso• último lu
gar se mantuvo aún hasta 1980 en que el prollledio nacional era de 63,827 
pesos en tanto que Oaxaca lograba apenas. 25,348 pesos. Sus estados v~ 
c1nos. s61o por compai-.ar, lograban en 1980: Veracruz. 46.036 pesos; 
Chiapas. 55.530; Puebla. 41,346 y Guerrero 33.739 pesos. En cuanto su 
contribuci6n al PIS nacional estos mismos estados. respectivamente 
aportaban: 5.8~. 2.7%, 3.2~. 1.7%. Es decir, todos por encima de Oaxa
ca. 

El sector primario: la tierra. los bosques. las minas, el agua y sus 
frutos 

La tierra. Como ya nos habremos percatado, el estado de Oaxaca es 
t>Asicamente rural. en éste sus indtgenas 7~.Y de!Ms poblaci6n rural se 

76. Jesús Are11anes. op.c~t •• e XNEGX. Estructura económ~ca dc1 Escado 
de Oaxaca. SPP. 1985. 

77. Ibi.dem. 
78. Para 1976 1a pob1ac~6n 1.nd{gena mayor de 5 años (ascend{a) a 891 

mJ.1 personas. de .las que e1 26% hab1aba 1engua indígena y españoi 
y menos de 10% era mono1~ngue indígena. Ver P1an Es~acai de Desa
rro11o 1986-1992, op.c~t •• pp. 78-79 
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dedicaba a la agricultura. 

De los 2 millones 15 mil 424 habitantes en el estado en 1g10. el 
73~ se consideraba como población rural porque habitaba en localida
des de 2500 y menos pobladores. Para 1980 de los 2 millones 369 mil 76 
habitantes que ya eran para esas ·fechas. e1 68% era considerado como 
población rural. Pa:-a 1986 la población del estado se estima!>a en 2 
millones 612 rnll 3ú0 habitantes19 

Oc todos los habitantes del estado. en 1970. la PEA estaba const! 
tui da por 521 mi 1 385 personas. o sea. el 25.9':'. del total de habit;so
t.es. Para l9ü0 la PEA ascendfa a 603 mil 298 habitantes lo que repre
sentaba el 36.21. del total de la poblaciOn. 

Del toLal de la PEA se dedicaba al sector primario el 71.53% en 
1970 y en 1980 el 55.32':'.. lo que nos revela una disminución sensible 
en la PEA agropecuaria en un lapso de s61o diez aftos. Presum1~~s que 
este fenómeno se debe a su incorporación al sector de los servicios. 
pues la industria tampoco podfa absorberlos, con todo y el crecimiento 
que tuvo en el mismo periodo. 

A pesar del enonne peso de lo rural y del alto porcentaje de sus 
pobladores que se dedicaba al sector primario. la contribución de ~s
tos al PIB del estado muestra una clara tendencia a su reducción. St 
nos remitiw~s atr~s lo vertamos m.'is claramente. En 1940 aportó el 62% 
del PIB. en 1950 lo hizo con el 50%, en 1960 con el 47%. en 1975 con 
el 29.28~ y en 1980 con un 23.50~8º. Con todo y esta reducción es con
veniente decir que la contribución del PIS agropecuario oaxaquefto al 

78. I:bJ.dem. 

80. Se ac.ri..buyc escn di.sm1.nuc1.ón en 1980 al. "desarrol.l.o de l.a acti.v:i.dad 
de rcf~nac~ón de petró1eo. echada a andar en l979 y que h~zo que ei 
sector primario perdí.era terreno en e1 PIS de l.a enci.dad"• en: INE
GX. Escructura económ~cn de Oaxaca. op.c~c •• p.31. 
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PIB agropecuario nacional subió del 2.49% en 1970 al 3.3.~ en 1984 . 

Si nos asomamos a la estructura interna del sector primario not~ 
remos los siguientes aspectos. Q-je el subscctor agrfcola contribuye 
en 1970 con el 15.40~ del PIB total del estado, situación que no va
rió en 1980 en que aportó el 15.42~. En cuanto a la ganaderf a se o~ 
serva una disminución del 8.08~ en 1970 al 5.40% en 1980. La activi
dad silvtcola se mantiene en 1.88~ en 1970 y 1.91% en 1980. La caza 
y la pesca, asf ca<rD la minerfa observan un ligero aumento pasando 
del 0.48~ dl 0.67~ entre 1970 y 1980 en el primer caso y del 0.85~ 
al 1.19~ en el segundo caso en el mismo periodo. 

Si globaliz3rasios la actividad agropecuaria considerAndola como 
un 100 por ciento en sf misma, tendrfainos que en promedio entre 1970 
y 1980, el subsector agrfcola aport6 el 61.6~. la ganaderfa el 27.3%, 
la silvicultura el B.5~. la caza y la pesca el 2.6~ 

Un analisis del subsector agrtcola nos revela que en 1981 el 
mafz (16~). el mango (34~). la ca~a de azúcar (6~). el aguacate 
(4.5$), el limón agrio 4.1~). el pl3tano (2.9~). representaron en 
conjunto el 80~ del valor de la producción agrfcola en ese ano81 • 

81. E.~cre 1980 y 1985 l.A producc~6n de ma{~ pas6 de 330,656 tono1adau 
a 487,810. 
Por 1o que toca a1 aango. au producc~ón o~upa e1 pr~mer 1ugar en 
el pala y represan.:a e1 64% del valor tota1 en el mismo. En 1970 
fue de 21,362 toneladas en Oaxaca y ep 1985 de 175000 tonc1adas. 
La caña de azúcar mos~r6 camb~én un crec~mJ.enco sosten~do. En 
1970 de 1'158,638 conoladaa y en 1985 lleg6 a los 3'774.195 ton~ 
ladas. La produec~6n de aguacnte en 1981 fue de 38,584 tone1adas 
y en 1985 bajó a 12,903. 
E1 1~aón agr~o ocupa e1 segundo 1ugar nac~ona1 después de Co1~mn, 
en el c~c1o de 1980-1981 se produjeron 67,133 toneladas y en el 
de 84-85. 108.794. En cuanto a1 p1&tano Oaxaca aporta aprox~mnd~ 
mente c1 12% dc1 producto nac~ona1 y muestra una tcndenc~a cre
c~ente en e1 per~odo de eseud~o. Para 1970 se produjeron en ls 
ent~dad 89,556 toneladas. 11egando en 1984 a las 195,239. 

J. 
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Otros prcductos oaxaqueños. como el café82 • la pi~a 83 • el coco 
de agua 84• el arroz. el tabaco. el maguey. ajonjol,. me16n. sandfa y 
chile verde tienen un lugar significativo en la producciOn nacional 

82. E1 café es e~ producco agrícola de cxportnc~ón más ~mporcance de1 
estado. en 1984 ocupó el 21% de ln producción nac~ona1. 1ogrando 
con e11o el cercer e~tio en el paí~. En la ent~dad e1 va1or de eo 
te producto en ese m~smo año representó el 12% del PXB agrlcol.a Y 
1• evoluci6n de su producción oRci1ó de 1aa 45.839 tonel.ad•• en 
1981 a ias 48.736 en 1986. Ei espac~o dod~cado ai cuic~•o de ••C• 
producto rcpresenc6 c1 13Z del cocol en el estado. o ••o algo as{ 
como 90 ad.l hecc4reoo. a d~ferencia do otros cuic1voa caa.rc~ales 
qua se producen de canora más local~zada. éste se trabaja 1o aJ.a~o 
en 1a Cosca. que nn ia Siorra. ln C~ñada o Tuxcepec. 

8·3. Los dacoa rel.ac.:ivoet a escoa producCo!t han u.1.do com.adoa de d~'Weraaa 
fuaneea. encrc c11ati! Gobierno Cons~~cuclana1 de O;axaca. V1 1nfoT
ee da Coblorno. Anexo H1.ac6r.ico Compnrnci.vo. 1986. pp.189-190., di 
xaca; INEGI. Ánu.arLo EAcadl•c1co de oaxaca 1985., SPP. Mlx~co, 1986. 
pp. 1553-2171; lREGt. Escruc~uT4 economlca de Oaxaca. OD.c~c •• y 
O&xac.a Cuadernoo para la Plancacl6n. re-cíe .• pp. 90-9S: Uíi Tepar
Cc coap1eco sobre~ produccl6n d~ QB =• aa! como de OtToa cu1C~
VOD anu.a1aa o de cLc1o corco. para ios pri.meros aao• de 1o• ochen
caa •. como ca.baca • .a.jonjo1! • .nlplscc.. a.rro~. arveja. avena .Lorraje
ra. cacahuate. ca1abac1cn. cebada fo~rajera. ceboiia. chfcbaro. 
ch.i.ie verda. obo Ecrrnjero. fr1jo1. gnrb3nzo. baba. j~Com&t•• .. -
1.ón. papa. sand[.a.. sorgo. t.rig<1. t.onuco de c.S:•cara. yuca., a1.aod6n. 
pep~no puede verse en: 1NEG1. Anu~r~o Escad!sc~co de Oaxaca 1985. 
SPP. HáxLco. 1986. Comprende da~on po~ dlscrlcoa de ceapora1. 4Ia
tr1.co renclsclco. cunic:ipi.o o a.genci..a a~un1.cipa1 y 1ugar ••~ COW> 
canci.d.ad oembrad.n. 

84 .. La pt.ña en 0.0.x.cc.a ocupa el. segundo 1ux,ar na.ci.on.n.1 deapuóa de Vera
cru~ y apor~a c1 22% O?roxLmcidamcnte de1 vo1umen de La producc~6n 
de1 p.a{s. En este cul.Ci.vo so noca un crcci.m:iento conacance; en 
1970 au producc~ón ora de 101.556 coooiadas y en 1986 de 152.000. 
Ei coco de agua. pasó de 6.240 concladns en 1970 a 61.548 en 1980. 
Ei arro~ paLay de 21,296 toncludns en 1970 bajó a ll.909 en 1985. 
Ei maguoy de 2.420 conoiltdas en 197C sub~ó a 4.542 en 1985. Ei ca
baco de 4.441 conelndas en 1970 bajó a 1.162 en 1986. El ajonjo1~ 
es ocro cu1t:ivo qac ti.ende A 13 d~sm~nuci.ón ya que pasa de 23.547 
conel..adas en 1970 a 4.559 en 1985. En 1o que corresponde a otros 
b~cnes agr~colAs pero en ~1 pcri.odo qu& va do 1981 a 1986 Estos ob 
servaron ai si.gu~cncc comportam~ento: a1fa1fa de 309.450 eonelada& 
en 1981 a 340.564 en 1986; ioa pasc~zaies de 866.000 en 1981 a 
471.240 en 1985; maguey de 591.840 coneiadas n 510,910; me1ón de 
io.045 toneladas a 13.863; sand~a de 23.255 a 12.360; cacahuate de 
a.215 a 6.570; naranja de 45.235 a 35.060 toneladas; ch~ie verde 
de 11.265 a 29.584; jicocace de 13,686 conciadas a 7.635; criao de 
17.387 coneiadas a 5.631; fr~joi de 17,662 coneLBdus a 6,029; sor
go de 10.689 a 6.0BS c.oneiadas; o.nnzana de 18.750 toneladas a 
1., 382. Todos ese.os úlc.imos cu1ci.vos co:::io vemos. sufren un.a di.asd..nu 
ci.ón noc.ab1e. -
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Cabe decir que en la entidad la mayor parte de la agricultura es 
b3sicamente de temporal y que sólo un 9% de la superficie cosechada. 
que en lg86 fue de 900 mil hect3reas 85 • cuenta con riego. Esta situa
ción aunada a la utilizacipon de técnicas tradicionales y el limitado 
apoyo crediticio y del sector gubernamental. tiene como resultado por 
lo general bajos rendimientos. Del total de la superficie cosechada 
en 1981. el 70~ correspo~d~a a cultivos anuales o de ciclo corto y el 
30~ a frutales y plantaciones. Dentro de los productos agrfcolas de 
la entidad los cereales aportaron ¿n promedio en el periodo 70-80. el 
28.6~ los cultivos industriales el 27.7~ y los frutales. el sector 
m3s dinAmico. el 24.2~. Estos últimos pasaron al 31.3~ en 1986. 

Un cultivo. que como es natural no registran los censos oficia
les. pero constituye parte de lo qu~ algunos economistas denominan 
ahora c~ •eco-ta subterr3ne.)" y es un secreto a voces en Oaxaca. 
lo es el de la mariguana. Este producto en ocasiones llega al 50 por 
ciento de la ecoftCJClta de una comunidad. se ha visto incresnenUdo en 
el periodo que estamos analizando en forma alarmante. tanto ast que 
las mismas autoridades reconoce11 est.c hecho. El gobernador Heladio ~ 
mtrez López. por ejemplo. en su toma de posesión declaró lo siguiente: 
"en Oaxaca padecemos las l}eridas de viejos delitos y ya nos ataca uno 
nuevo. el narcotr3fico. que corroe los fundamentos de nuestra vida en 
sociedad. Aprovecha la miseria para ofrecer falsos espejismos. Unire
mos fuerzas a las agencias federales encargadas de su combate. para 
poner a salvo a la sociedad de Oaxaca de la drogadicción y el narcotr! 
fico" 86• 

Ahora bien, Lquiénes producen estos cultivos agr1colas? LCu31 era 
su destino? LEn dónde se concentra la mayor parte de la producción 
agropecuaria de Oaxaca? LQué m.ls aportaba el campo oaxaqueno? Tratemos 
de dar respuesta a estas preguntas aunque sea de manera somera. 

85. P1anta Escaca1 de Desarroi1o 1986-1992. op.c:Lt •• p.84 

86. D:Lscurso pronunc.1..ado por el 1.1.c. He1adio R.a.m~rez:. López:. a.1. protestar 
como gobernador e1 1• de d~cicmbre de 1986. p. 11. 
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En el sector agropecuario es posible apreciar una producciOn campe
sina muy extendida~ 7 • Algunas estimaciones penniten contabilizar 209 mil 
893 unidades de producción iguales o menores a las cinco hectáreas que 
ocupan el 76~ de las tierras de labor en la entidad88 representando más 
del 90~ de las unidades productivas en este sector. 

Como nenios dicho, el nivel tecnológico de las unidades campesi-
nas era muy bajo. a pesar de ello su contribuciOn a la prúducción no 
era nada desdei'\able no sólo en mafz y frijol que son alimento~ básicos. 
sino en productos comerciales que sirven de materia prima a la produc
ciOn industrial como el cacahuate. la higuerilla. el tabaco, el c3rtamo. 
el algodón y otros. El siguiente cuadro nos ilustra al r-eE.?e::to: 

sa. Como referencia de lo que queremos denom~nnr como producción campes~ 
na podr!amos ~om.ar prestados 100 s~gut.encea e1cmencos tomados de1 -
crabajo de 1'.irnscei.n Appendt.n:l. .. E1 predio campe.si.no que depende gene 
ralmence de la pequeña prop1edad de 1a ti.erra. es una cxplocac~ón ba 
anda principalmente en el trabajo de la fam~11a campesina. E1 trabajo 
asal~riado no es doc1nancc. si. bien que puede uer uc11izado en deter
minados periodos de1 proceso productivo. F.l producco e~ esas unidades 
se dest~n.a pri.nci.palmence a 1a subsist~nc:f..a de ln fnm~1i.a y sol.amente 
parce de 1a producc~ó~ es vend~da al mercado. en genorai el i.ntercam
bio se caracceriza por la venta de la mercancra produc~da (va1or de 
uso) ?ara cocprnr ocro valor de uso (los b~enes que consumen pero no 
producen) y =ed~os de producc~6n que si.rven para reponer los i.notru
mencos de crabajo y las m.accri.as pri.m.Ba que han sido consu:n:ldas du
rance el proceso producti.vo. La for=a de producc~ón cncpcs~n3 se de
f~ne además por su inserción. en que un modo de producc:f..ón d~stinco 
es el dooinnnte. Ver Kirnscei.n Appendi.n:f.. y Al.r:::e::lda Sa11.cs .. "Agri.cul.
cur.::a Capita.l.1.st.a. y Cacpesi.na en Méxi.co"• CES-COUlEX. México. 1975 
Para una mayor ampl.1.ación ver el. trabajo de A1ex.ander V Chayanov. 
Teorra de la cconomra campes~na. Cuadernos Pasado y Presente Nº 94. 
S~g1o XXI Ed~c •• Méx~co. 

88. Mo~~¿s J. Bai1ón Corres. Arcicu1ac~ón de modos de producción: produc 
c~ón mercant~1 s~mp1e y s~scema comerc~ai en l.os Val1es Centra1es de 
~. ces~s profes~ona1. 1ISUABJO. Oaxaca. 1979 .. 
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VALOR ESTIMADO DE LA PRODUCCION AGRICOLA (1970) 
Estado de Oaxaca 

EQUIPO DE 
UNIDAD 
PRODUCTIVA 

To cal 

Esca.do de 
Oaxnca. 

Unidode~ 

mayores 
de 5 he~ 
e.áreas 

C'nidnde~ 

menores o 
iguales n 
5 heccii
rea.s. eji 
dos y e.A. 

(Miles de pesos) 

VALOR ESTIMADO VALOR DE LA PRO 
TOTAL DE LA DUCCION VENDIDA 
PRODUCCION 

ioo::; 

777.483 

( 100%) 208.859 

( lOO:t) 568.6:.!4 
(73%} 

100::: 

645.754 

(28%) 

(87%) 182.385 

(81%) 463. 369 
(7:.!%) 

f""'UESTé:: Moisés J. B..."lil..3n .. Arc:ic.:ul:1ción ...... op.cic.. 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 
CONSUMIDA 

100% 

131.729 

(20%) 

(13%) 26.474 

( 19%) 105.255 
(80%) 

La producción campesina vino articul~ndose N?cientemente a la pro
ducción agroindustrial. as! es abastecedora no sólo de los productos 
mencionados. sino a los beneficios de café, de tabaco y de arroz, a las 
f~bricas de aceites. de coco. de limón y de ricino. a los ingenios azu
careros y a las procesadoras de pina. a las f~bricas de mezcal. etc~te-

89 ra • 

La contribución económica campesina ta1'1bién se daba en el plano de 
la artesanta que. como hemos visto antes. en Oaxaca es muy abundante. 
Según algunos autores la producción artesanal tiene como funciones b~si 
cas las de proporcionar ingresos para la reproducción de la unidad fami 

89. Para e1 caso de los caaeros ver: Glorin Zafra. 11Ch~1ccpcc: Un conf1~c 
co entre ej~daca.rios••. llSUABJO. Oaxaca. 1981. De 11echo el crabnjo -
campesLno no escá ais1ado sino que se subsuce a1 cap~cal bajo formas 
diversas. al respecco peudc decirse que el crabajo agrícola sirve al 
proce~n de vRlori~nci~n de cnpi~nl y que ~~ce requiere dc1 crabajo 
campesino. Ver Anr.a.ndo Sarcra. La subsunción dc1 eraba Jo campesino 
por el capica1. ed. Macehual. México. 1979. 



63 

liar y emplear 1a fuerza del trabajo que en la producc10n agrfcola no se 
puede absorber90 • En esta actividad como en la agrfcola el campesino 
transfiere valores que permiten la capitalizaciOn de otros sectores y 

grupos sociales9 l. Un aspecto crucial de la economfa campesina de Oaxa
ca es su creciente fncapacidad para absorber el volumen total de mano 
de obra. A pesar de las ocupaciones artesanales el campesino oaxaqueno 
ha tenido que recur1·ir cada vez en mayor medida a la migrac10n. Entre 
1960 y 1970. ~n o~xaca la PEA disminuyo en casi 20~92 • por este motivo. 
Un an~lisis del censo del 70 nos revela que en los distintos estados de 
la república habfa 320 mil 392 residentes originarios de Oaxaca. concen 
tr~ndose particularmente en el D.F. y en los estados de Yeracruz. Méxi
co. Puebla, Chiapas y Morelos93 • adem.1s de la gran cantidad de braceros 
que tienen como destino: los Estados Unidos. SegQn el Consejo rlacional 
de Población el porcent<>je de la poblaciOn oaxaquena que habfa cambiado 
de resider.c'a en 1970 era de 15.4%. Para 1980 este fue de 14.5%. calcu
l~ndose que entre 1970 y 1980 salieron de Oaxaca 299 mil 577 personas 94 • 

90. ?!oisés .J. Bn:l.lón Corres ... Artesanías y capita1 comerc:l.al. en 1oe Va
lles Cencroles de Ouxuca",. en: Soc1.edad y Po1!'tt.ca en Oaxaca. 1980. 
op.cit. •• 

91. A1guoos cálculos de Ja~me Ba:l.lón hecho& sobre 1a base de artículos 
de ccscer!a y ccxciles en Oaxaca muestran estas cranaferenciaa de 
valor por e1 cicQpo de crnbajo que no 1e es recrLbu~do a1 artesano. 
Tca~n profes~on~1. op.c~c. 

92. E1 Censo de 1960 arroj6 una PEA de 616.000 hab~tantes en tanto que 
en 1970 fue de 521,000. 

9~. Cálculos e1aborodou en bnsc en e1 cuadro 14 del Censo Goncra1 de P~ 
blac~6n y V~v~cndn de 1970. 

9~. INEG~. Oax3ca. Cuadernos de ~nformnci6n para 1a planeac~ón. op.cic •• 
C.nbe ac1arar s~n ecbargo que en e1 perLodo de 1970 a 1980 e1 númc 
ro de inmigranees de 122.441 con 1o que ei sa1do neto mLgracorio
fue de 177.092. Diez años antes 1os inmigrantes ha.b~an s~do 58.188 
(casi e1 equivalente a la poblac~ón cotn1 de la ciudad de Oaxaca). 

\ 



64 

Por otra parte. existen en Oaxaca 14 mil 839 predios con extensio
nes mayores de 5 hect~reas y con un promedio de 47.3 por cada uno. Es 
en ellos o en un buen número al menos. donde se practica una agricultu
ra capitalista95 • que se ha orientado principalmente a los productos c2 
merciales. 

La distribución de este tipo de agricultura comercial se da en to
da la en~1dad pero particulannente en la Costa, Tuxtepec. Istmo y Mixt~ 
ca. El destino de su producción se daba preferentmenete hacia los mere~ 
dos de Puebla, la ciudad de Oaxaca y el Distrito Federal. Como la pro
ducciOn campesina abastece también a la agro1ndustria oaxaque~a y nac12 
nal y algunos productos como el tabaco. la pi~a y el café los orientan 
hacia los mercados extranjeros. Este mismo sector es im?Qrtante también 
en la intermediaci6n entre las unidades campesinas y el mercado. a éstas 
las refaccicn~ con créditos y compra la mayor parte de la producción que 
destina a la venta. 

Por sus caractertsticas naturales ocupa 11111no de obra asalariada y 
la mayor parte de los predios posee una tecnologta lllls avanzada no s6lo 

95:-vol.vj,,eodo n..1 crabajo de Kirnstei.n Append:l.n.t. podeuoe deci.r que :La. C,5! 
prea.a cap:1.ca1isca consci.cuye una expl.ocación a largo pl.azo. La ~n
vera~ón de medios de producci.6n está insertada en el. proceso de ro
producci6n .-pliada del capi.ta1. Este Ci.po de ••presa se centra en 
Lll espec1-a11.&ac~6n de una determinada rama de l.a producc~ón agrlco
la. Parce ~tat>orcanec del producto es vend~da en e1 raercado. Su for
ma do ci.rcuLacLón caraccer{sCi.ca es D - M - o•. o sea que corraapon 
de a un.a nportac~ón de d~noro (O), que c~ene como objeti.vo a travéS 
de La prcducci.ón una mcrcunc!a (H) y su consecucnc~a venta en el 
mercado. obcener más di.ncro (o•) que el :1.n1ci..almente aportado. Esta 
forma. de producci.ón i..cip11.ca la despos.esi.6n del. productor di.recto en 
sus aed~oa de cr3b3jo. El productor d~recto en este ci.po de empre
sas es gcncrait:icntc el asalari.ado agr~co1a que no posee ti.erra. Es
ta re1aci.ón da lugar a una forma cspcc~f i.ca de a.xtTacci.ón de1 sobre 
trabajo. que es 1a plusval!a. Una vez que 1o determ~nante en estns
empresas es l..a explotación de las fuerzas de trabajo con oirns a 
l.a acumu1ac~ón y una organ~zaci.ón espec~f ica para lo producción y 
no ia extensión de la c~erra. pueden ser cap~ta1iscas 1as empresns 
grandes. med:i.an.a.s e i.ncluso l~s empresas basadas en re1aci.vamence 
poca extensión de cierra. Tomado de Append:i.ni. K:i.rnste:i.n. op.c~t. 
Para mayor amp1iación sobre el funciona.miento de 1a agricu1tura e~ 
pita1ista ver: K.arl Ka.utsky. L.a cuestión agraria. Sig1o X.XI. Méx~co-
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en ~quinaria sino en rotación de cultivos. asesor1a agronómica, ferti
lizantes y fungicidas. Tiene acceso preferencial al crédito oficial y 

privado. y mecanismos de distribuci6n m!s expeditos. Se trata de una 
agricultura que logra excedentes y permite una acumulaciOn y capitali
zaci6n crecientes. Se emparenta ademas con actividades ganaderas. comer. 
ciales y a veces industriales de los propios agricultores. quienes a la 
vez detentan el poder polftico o tienen una fuerte influencia sobre és
te en las regiones donde opera. Las uniones de ?reductores de los dis
tintos rubros son controladas por ellos directa o indirectamente y a 
travhs de las mtsinas influyen en la polft1ca gubernamental y se arttc~ 
lan a otras organizaciones patronales. 

La ganader,a 

La ganader'a también ha observado un crecimiento entre 1970 y 1985. 
La especie .as f11PCJl"tante es el ganado bovino. Para 1970 se contaba con 
1 mtllOn 50 •il 484 cabezas, en 1975 con l mil16n 157 mil 153. para 
1980 con 1 mi116n 277 •il 122 y para 1982 con 1 mt116n 400 mil cabezas. 
A nivel nacional esta especie significa el 4% del valor de ganado bovi
no en el pa,s. lo que coloca a Oaxaca entre los ocho mayores producto
res. 

Otras especies son el ganado porcino, equino. ovino y caprino. En 
estas dos últimas especies la producción de Oaxaca representa el 7 y 

el 10~ respectivamente. 

Otros productos agropecuarios importantes son: la producción de 1~ 
che que subi6 de 87 millones 936 mil litros en 1970 a 129 millones en 
1983; la producci6n apfcola que generó 2 millones de kilos de miel. 
444 mil kilos de cera y 55 mil kilos de jalea real en 1983, y; la car. 
ne de porcino con 24 mil toneladas en ese mismo año. 

La ganaderfa represento el 23~ del PIB primario de Oaxaca y el 3% 
de la producción nacional en este reng16n96• 

96. XNEGI. Oaxaca. Cuaderno de ~nformación •••• op.c~~-C~fras para 1983. 
1 

• 1 

l 
0 
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Silvicultura. Hacia 1970 Oaxaca tenfa l millón 375 hect~reas boSC,2 
sas de las cuales. como hasta ~~ora. las comunidades poseian el 90% del 
territorio arbolado del estado· 

Entre 1970 y 1980 es verificable una tendencia ascendente en la prg 
ducción de madera en rol lo. particularmente de pino y corrientes tropi
cales. que en 1984 aportaron el 651. y el 14~. del total de la producctOn 
silvtcola en la entidad98• 

No obstante que en 1982. y hasta 84 se da una disminución de la prg 
ducción forestal. seguramente por la oposición de muchas comunidades al 
decreto presidencial de continuación de las concesiones que José L6pez 
Portillo en el último a~o de su mandato realiza a favor de FAbr1cas de 
Papel Tuxtepec y la Compa~,a de Gerardo Pandal Graff. para 1985 se rec.!! 
peran los niveles de producción de 1981. alcanz~ndose un volumen de ma
dera en rollo de 521 mil 570 metros cúbicos con un valor de 12 mil 351 
mi 11 ones de pesos '99 • 

La producciOn no maderable represento ·~l 17·• de la producción fore~ 
tal y se constituyó casi en su totalidad. por r~zoa~s. 

La actividad silvtcola aporta el 2-:, del PIB estatal y el 6% del v~ 
lor nacional en este renglón. lo que hace de Oaxaca la quinta entidad 
productora del pais. 

Caza y pesca. En cuanto a la caza y la pesca su contribución al PIB 
estatal es del 0.6% en promedio en el periodo que comprende entre 1970 
y 1980. No obstante ello Oaxaca ocupa el octavo lugar en la rama y apo_r: 
taba el 5% del total nacional (7 mil 517 millones de pesos). Hay que 

• 97 ... P1an Estaea1 de Desarro1lo 1986-1992. op ... c~t- p.86 

98 ... Ver cuadro 4.1.3.l del Anua.ri.o Est.adfsci.co de Oaxacn 1985. c.Z'I.I. 
p. 2209. SPP. México. 1986. 

99 .. Jesús Ma.rcr:nes A1varez. VI. lnforne de Gobi.c-rno. Anexo Est:adls1:1.co 
op.c:l.c. 
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recordar que Oaxaca posee "el 5.2% de las costas del pafs. 

Internamente. el camarón constituye la espe~ie .mis relevante ya que 
representa el 79% del valor de la producción pesquera en la entidad. 

A nivel nacional Oaxaca representaba el 9.3% del valor de la produE 
ci6n camaronera. Otras especies importantes por su contribución nacio
nal son: la tortuga (24.2%). la curbfna (10.6%), el pargo (10.4%) y el 
tiburón (4.3~) 100 • 

Para llevar adeiante la pesca. la infr•estructura de Oaxaca en 1985 
contaba con l mil 188 embarcaciones de las cuales alrededor del 90% 
eran de pesca rfbere~a y el resto unidades de mayor tamano. 

Hfnerta. Aunque como hemos visto en la 6poca colonial y aún en el 
porffriato. la mir.erfa representaba un filOn importante de la produc
c10n en el pats. sin compararse desde luego a Zacatecas o Hidalgo. a 
partir de Ja revoluc10n. mejor aún. a partir de 1907 su producci6n em
pezO a declinar. Para 1984 solo aport6 el o.·3% del total nacional con 
un valor aproximado de 826 millones de pesos solamente. En 1985 genero 
el 2% de la producción de oro y del 0.4% de la de plata con 174 kilos 
y 9 mil 24, respectivamente. 

Las cifras anteriores nos revelan incluso que esta producción ha 
disminuido en estos anos ya que en 1970 la producción de oro fue de 
283 kilos y la de plata 13 mil 170; en 1975 fueron de 238 kilos y 10 
mil 289 y en 1980 de 261 kilos y 7 mil 798. 

Otros productos son el plomo. el cobre. el zinc y el fierro que pa
ra 1984 representaron respectivamente 27. 3 0 185 y 2 mil 100 tonelada~?1 

100. Ver cuadro 3.23 dc1 Cuaderno de Inform.ac~ón •••• op.c~C-

101. Xb~dem. Ver cuadro 3.29. p.216. Se deta11an 1os 1ugares de produc
c~6n y su contribuc~ón porcentua1 a1 vo1umen tota1. La producc~6n 
minera reprcsenc6 e1 0.9% del PIB escata1 en 1970 y e1 1.2% en 1980. 
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El Sector Industrial 

Según Jesús Arel lanes "hacia 1970, se podrta afirmar que el sector 
industrial en Oaxaca no tenta gran dinamismo y era ineficiente ya que 
no absorbta a la fuerza de trabajo que proventa del campo, y suscepti
ble de ser empleada en la industria"1º2 • Con todo y el surgimiento de 
la Papelera Tuxtepec, Cemento Cruz Azul en Lagunas y el crecimiento de 
la inoustria eléctrica y la construcción, entre 1960 y 1970, la contr~ 
buclón de Oaxacd al volumen de la producción nacional era apen~s del 
0.5~ en este últ1mc ar-.o. 

La mayor parte de la Industria e~ artesanal y familiar y de los 
3 mil 663 establecimientos industriales que se registraban en 1970, 
2 mi 1 305 se dedicaban, según un estudio del IEPES, a preparar al imen
tos. El promedio de ocupación de cada uno de estos establecimientos in
dustriales era de cinco personas, su inversión de 306 mil pesos y el ve 
lar agregado de 100 mil. De acuerdo al mismo trabajo. la población ocu
pada en ello era de 16 mil 132 personas 10~ 

La evolución que el sector industrial tuvo a lo largo de la~ últi
mas décadas muestra un crecimiento pasando del 17.46~; en 1970 al 21.02't 
en 1980 y al 25' en 1985. 

Analizada internamente esta contribución destaca la participación 
de la industria manufacturera que pasa del 12.2g~ en 1970 al 15.56~ en 
1980~ siguiéndole la industria de la construcción que "ª cel 3.22~ al 
4.86~ en el mismo periodo. Por su parte, la contribución del PlB indus
trial del estado de Oaxaca al PIS nacional crece en este periodo del 
O.S·1 al loe. (Con todo este crecimiento la industria manufacturera sigue 
estando por debajo de1 23~ del promedio nacional en 1980). 

102. Jesús Arcllanes. op.cic. 

103. IEPES. Escudio econóoico v socia1 del Estado de Oaxncc 1975. 
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Para 1978 alrededor de 190 industrias en la entidad ocupaban 29 
mil 90 personas. Estas industrias y el personal ocupado se distribuyen 
de la siguiente manera: 131 agroindustrias (con 24 mil 274 empleados); 
14 de bienes de capital. petroqufmica. qufmica y materiales de cons
trucción (4 mil 158 empleados) y 6 empresas de textiles y del vestido 
(con 558 empleados) 1º4 

En cuanto a su colocación y tamano. Arellanes menciona que las i~ 
dustria~ pequenas se distribuyen en todó el estado. concentrándose 
1552 en los Valles Centrales. Las industrias medianas se distribuyen 
en seis regiones y las grandes se concentran en el Istmo. Tuxtepec y 
Valles Centrales. 

Un censo de la Dirección de Promoción Industrial del Gobierno del 
Estado realizado en 1978 nos pennite una mayor aproximación a las tn
dustrfas roedianas y grandes que encontramos en el estado de Oaxaca. 
Trataremos enseguida de resenar los aspectos y las conclusiones m!s i~ 

portantes que deriv4JDOs de este censo. 

Un primer elemento que encontramQS en ese momento est.!i en la es
trecha relación que existe entre la producción agropecuaria y el tipo 
de empresas industriales en Oaxaca. Se trata b.!isicamente de agroin
dustrias. cuya materia prima es la pina. el arroz. la cana de azúcar. 
el maguey. el hule. la higuerilla. el limón, la paln~. el algodón. el 
coco. asf COlllO productos marinos como el camarón. la tortuga y el pes
cado y productos forestales. 

Hacia 1978 las empresas industriales más importantes eran las s.!_ 
guientes: cuatro empacadoras de frutas. d-Os beneficios de arroz,· tres 
f~bricas de pastas alimenticias. cinco ingenios azucareros. cinco em
botelladoras de refresco. dos beneficios de hule. dos productoras de 
materiales fannac~uticos. dos fábricas de bebidas alcoh6licas· 10~ fá-

104. Jesús Are1lanes. op.c~c. 

105. Son .las que s~ r~portan t:n el. d.lre;::cc.ori.o 1.nc.lusLr.l.a.1 de 1a Di.recci.ón 
de Promoc~ón Xndustr~a1 dei Gob~erno de1 Escado de Oaxaca ai que 
nos estamos ref~r~endo. aunque es convenLente seña1ar que ex~sten 
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bricas de jabones y shampoo; seis fábricas de aceite de ricino y ocho 
de aceite de lim6n; cuatro fábricas de velas y veladoras; ocho aserra
deros¡ una fábrica de tr1play. aglomerados y resinas; ocho fábricas de 
envases de madera. jaulas. mangos para herramienta y similares; tres 
fábricas de artfculos¡gSlma. carrizo. mimbre y similares¡ tres fábri
cas de muebles y productos de madera; dos fábricas de papel y celulosa; 
dos fábricas de láminas petro11zadas; cinco empresas de conservaciOn, 
empaque y enlatados de pescados y mariscos; tres fábricas de harina de 
pescado. tiburün y tortuga; un beneficio de mineral de hierro y cinco 
de minerales r.o metálicos; una planta de productos de mármol; dos astí 
lleros. uno de reparación y otro de construcc10n de embarcaciones; una 
fabrica de carrocerfas de veh,culos automotrices; una empresa product2 
ra de arttculos y w~ter1ales de p13st1co; dos despep1tadoras de algo
dOn; dos fábricds·de hilados de algodOn. A estas empresas habrfa que 
agregár beneficios de café y otras que no se registran en el censo de 
referencia. 

Otro elemento derivado del misl90 censo se refiere a la localizac16n 
industrial. Las empresas mas importantes y la mayorfa de ellas se con
centraban en tres reg;ones que son: Tuxtepec, el Istmo y los Valles. 

Respecto de las dimensiones de las empresas un indicador de la mis
ma puede ser el volumen de trabajadores que emplea. De las 93 industrias 
mencionadas en el párrafo anterior no todas proporcionaron infonnaciOn 
al respecto en el censo realizado. sin embargo daremos algunos datos pa~ 
:ciales. 24 de ellas empleaban cada una a cien o mAs trabajadores. De 
éstas. 9 se localizaban en Tuxtepec. 7-en el Istmo y 8 en los Valles 
Centrales. Por lo que toca a la 1nfonnaci6n de empresas medias (de vei~ 
te a noventa y nueve trabajadores cada una·) éstas sumaban también 24 y 

estaban distribuidas de la siguiente manera: dos en Tuxtepec. ocho en 
el Istmo, siete en los Valles. una en la Hixteca. tres en la Costa, 
una en la Cañada y dos en la Sierra. Si atendiéramos la concentración 

c~cnt:os de pa1enques de pequenoa productores de mezcn1.. Só1o en M3 
tatlán. por ejemp1o. se regi.straron 110 un~dades en 1978 que prud~ 
jeron 336 355 litros en un año. En el estado se produjeron 8267835 
1i.tros. 1o que es sugerente respecto de1 número de palenques que 
habrá en tota1 .. Fausto DS:az Montea "La Producci.ón de Mezca1 en O.n
ea" en: Sociedad v Po1íti.ca en Oaxaca. 1980. op .. ci.c .. 

,,,; 
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de los trabajadores en las distintas regiones veríamos que de la cifra 
--parcial pero significativa que nos aporta el censo. de los 9 mi 1 323 

f ~·!trabaj¿-dores que aparecen en éste. 2 mil 928 estaban en Tuxtepec. 3 mil 

145 en el Istmo y 2 mil 313 en la región de los Valle5, es decir. en t2 
tal 8 mil 368. Menos de mil se encontraban en las regiones restantes y 
de ellas 734, estaban en la Costa. 

Otra curactertstica del sector industrial en Oaxaca se deriva del 
peso que tiene el sector público y social. ya que de la,; 24 empresas 
que mencionamos como grandes industrias. siete pertenecían al sector 
público y tres eran cooperativas. ambas ocupaban a 4 mil 207 trabajad2 
res. es decir, cerca de la mitad de los que aparecen censados en el d2 
cumento al que hemos venido haciendo alusión. Las empresas a las que 
nos referimos son: Ingenio López Mateas (550 trabajadores); Magdalena 
Apasco {373); lmpregn"1dord de Madera ( 130); Papelera Tuxtepec (414); 

Productos Pesqueros de Salina Cruz (100); Astillero de Marina Nº 8 

(1550)~ Cooperativa Cruz Azul (600); F~bricas San José (300); Bonfil 
Rfo HulDo ( 120). 

Por lo que toca al abastecimiento de materias primas era notoria 
el papel que jugaban los campesinos. ast por ejemplo tenemos que al 
complejo fruttcola Cofrinsa, lo surtfan mil quinientos pequeños produE 
tores de piña~ al Ingenio La Margarita. dos mil campesinos cañeros; a 
las plantds de aceite de limón, mil quinientos; al Beneficio de Hule 
de Tuxtepec. quinientos·'º~ 

Del mismo censo realizado en 1978 se despre~de que algunas empre
sas canalizaban buena parte de su producción a mercados del extranjero. 
particularmente de los siguientes productos: piña. cemento. cal. cultl 
vos bacteriológicos. mascabado. camarón. jabón. triplay, resinas. agl2 

106. En 1os Val1cs Ccncrales un caso s~mi1nr es el de la Planea de Behe 
fic~o TABAMEX en Z~matlán. pues es proveida de miles de pequeños -
productores- Esta planta por cierto no está registrada en el direc 
eorio industrial que nos sirve para las ref lcxioncs que venimos h~ 
c.1.endo. 
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merados. harina de tibur6n y café. Estos eran los productos de expo..!: 
taci6n de Oaxaca. aunque hay otros provenfentes de la microfndustria. 

Entre 1979 y 19B6. de lo mas sobresaliente en el sector indus
trial es la creación de la refinerfa de Salina Cruz, puesta en oper~ 
cfOn en 1979, asf como la de la Cervecerfa del Tr6pico de Tuxtepec. 
que fnfcfó operaciones en 1985. Se echan a andar también otras empl"'!!. 
sas menores que fabrican remolques de madera. artfculos de pl~stfco. 
empaques y otros. Un reporte de la Df reccfón General de Promoción In 
dustrfal. Comercial y Mfnera del Gobierno del Estado de Caxaca regf~ 
tra para 1981 un total de 185 empresas fndustrfalcs establecidas y 

en operación en Oaxaca. este no.ero que se mantiene para 1932 y 1983. 
se ve incrementado en 1984 al pasar a 204. en 1985 a 415 y en 1986 a 
683 empresas

10? A partir de ellas exfstfan alrededor de 500 microfn
dustrfas y en conjunto aportaban en este afto el 25~ de? Producto In
terno Bruto del estado y ocupaban offcfalmente 30 rr.fl 43 trabajadores. 

Oe los productos fndustrfales de Oaxaca que resaltan tanto por 
su volumen. valor y participación en el pafs. esta el llamado café 
~· que aclara1110s no es la marca sino el tipo de producto ya benefi

ciado. el azúcar. los aglomerados. el trfplay, el papel y la celulo
sa. el cemento10~ 

107. VI informe de Cob~erno. Anexo H~seór~co Cooparat~vo. E?.E_~• p.267 

108. El café pasa de 396000 sacos (de 60 k1los cadn uno) en 1970 a 
126 0 000 en 1986. Su port1c1pac16n en LB producc1ón del pa{s fue 
de aprox~Q.Sda=ente e1 12% de1 cocai. E1 azúcar va de 96.000 ton~ 
ladas en 1970 a 301.461 en 1985. Su pa~t1c1pac1ón en la produc
ción dail. pa~ ca de un pro..,d1o aprox:Laado del 5%. l~s ngloaara
dos y e1 tr~p.Lay. que se producen bás~ca.mencc en las empresa 
Etla. S.A. y Tr~pl.4y de Oaxaca i¡Mart~c1paron entre 1970 y 1980 
con el 18% de aglomerados y el 8% de tr1play. E.~ 1985 Oaxaca p~ 
dujo 3•soo.ooo mecros cúb~cos de ambos productos. Por otra parte 
en 1970 se produjeron 50.500 y 40.800 cone1adas respcct~vacence 
de pape1 y ce1u1osa. en 1986 fueron 168.804 tone1edas de ambos 
productos. su part~cipac~ón en e1 pa~s fue de 8% en ce1u1osa y 
4% en p3pe1. E1 cemento h~dráu1~co pasó de 158.093 tonel3da en 
1970 a 727.874 en 1986 0 la contr1buc~ón de Onxaca al total prod~ 
c~do en e1 pa~s fue. en promed~o. dei 3.5%. 
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H.!s recientemente. en la d~cada de los ochentas. el petróleo y 
sus derivados 1º? asf como la cerveza • han tomado un lugar prepond~ 
rante. En 1986 el valor de la producción industrial en el estado • 
. fue. de 777 mi 1 4 70 millones de pesos. 

109. El. pecró1eo y SUB deri.vados han cobrado 1.mport:a.nc.1.a a pa.rci.r de 
údcLo do .la pTC>duc:cL6n de 1a ref1ner~a de Sa11na Cruz y que ha 
evoluc1on.ado da l..a &1gu1cnco manera an ol periodo de 1980 a 1986: 
En 1980 41°723 0 325 ba~1lea; en 1984. 55'387,000; en 1985, 
55°647 0 000; en 1986. 61'158,000 barriles. El valor de 1a produc
c16n de esce ú.l.ci..o año aaccnd16 a 625 mil mLllones do pe•os. La 
concrlbuc~6n d• ()ax.oca a La producci.ón de gasolina~ en el pa{s 
en 1980 repr•••nc6 al 12.65%; del combuac1ble d1eacl el 10.06%; 
de combu.sc6leos el 13.80% y de gas 11.cuado el 4.49%. l~ ~mporca~ 
c.1.A de 1a 1.nduscria pecrolera en el conjunco do1 PIS dc1 estado 
empezó a aer re1evaoce deade que oe puso en ~rcha dicha ref 1.na
r~ repre•entando en 1986 el 4% del cocal del PIS escaca1. sólo 
por debajo de l.a d~vl•i6n de productos a1~ocntic~os. bebidas y 
tabaco que en eee -~•mio año aporcó e1 5.26% del PXB tocn1. colo
~e a.deda por enci.m.o de 1.a i.nduscr.1..n de la Cl.3dera. que ha s.!. 
do imporcnnte a 1o 1argo dol periodo y que si.n dejar de ser1o en 
1a actua1~dad repreaenta e1 3.20%. 

Durante 1986 e1 valor de 1a producción de cervczn fue de 24.272 
mil1ones de pesos. 1o que nos da una i.de~ de su ~mportanci.4 en 
l.n encid.ad~ Ocra• acci.vi.dades que paru.1986 tuv~cron unn contr~ 
buci.ón si.gn1f1cat1~• en la t.ndus~ri.a oaxaqueña y su valor corres 
pondicnce son l..aa st.gut.enees: preparaci.ón. conservac~6n y envas~ 
do de pescados y aar~acos (15.561 a~ilones de pesos); e1nbora
ct.6n de refresco• y beb~das no a1cohól.i.cas (11.271 c1.1loncs de 
pesos); e1aborac~6n de mezcal (1.956 mi.11onea); productos de aso 
rraderos e impregnado de madera (2.859 m~11ones); fabr~cnc~ón de 
envases. envo1~uras y ro11os de p1ás~~co (2.473 m~1lones); ~ 
cac~ón de ensamb1ea, carrocer~as v rcmo19ues para vehícu1os y au 
tomóv~1es (l.516 a1.11ones); fabr~cec~6n de ca1 (1.080 m~11ones); 
beneft.c~oa de tabaco (l.276 m~11ones). preparac~6n. conge1ac~ón 
e1aborac~ón de conservas de frucas le umbres (l.577 m.i.11ones); 

e m nera es ones e pesos • 
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Servicios 

De los censos económicos realizados en 1986 se desprende que en 
ese ano Oaxaca contaba con 42 mil 258 establecimien~os industriales 0 
comerciales y de servicios. De ésto~ el 67~ del total. es decir, 28 
mil unidades se concentraban en la división comercio. restaurantes y 

hoteles. 

Otra división significativa sin duda. es la de los servicios p.Q. 
blicos. ahora llamados por la Secrctar~a de Programación servicios 
c011Unales que lograba 8 mil 314 establecimientos. es dectr. cerca 
del 20S del total, lo que sumado a lo anterior nos daba una cifra 
aproximada del 87Z. En materia de empleo los servtcios comun.les ab
sorb1an el 44~ que representaban 66 mil trabajadores del estado y. 
el comercio el 32~. es decir. 48 mil. El nOmero de empleados en to
dos los 42 mil establecimientos antes aludidos era de 149 m1l 0 con
centrandose la tercera parte en el distrito del Centro. 

Lo anterior es revelador de la importancia que tiene el sector 
Servicios en la entidad. Veamos algunos de sus rasgos caracter,sticos 
y el coeportamiento de sus indicadores m.ls generales en el periodo 
que C0111Prende este trabajo. 

PartaJDOs primero del estudio ael comercio y los servicios de re~ 
taurantes y hoteles. Corno en toda la economta oaxaquena. en este ren
glón. hay un claro predominio también de los establecimientos peque
nos. En 1970 se registraban ll mil 225 establecimientos comerciales 
ocupando 18 mil 956 personas. lo que nos s~g1ere que el promedio de 
ocupación no llegaba a dos personas. Para 1980 esta situación no va
riaba mucho si recordamos que en esta ~rea se concentraban 28 mil uni 
dades y 40 mil trabajadores11 ~ 

110. Según e1 INEGI el 83% de 1os estableci.m~entos en Oaxaca contaba 
con dos o una personas. e1 9% con tres o cinco. Los de med~ana 
esca1a (de seis a cincuenta personas ocupadas) representan e1 
8% y 1os grandes es~ableci.m:lentos (con c~ncuenta y más emp1eados 
menos dc1 1%. 1bidec •• p.90 
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Otro aspecto es el de su concentraci6n. particulannente en los di~ 
tritos del Centro. JuchitAn. Tuxtepec. Huajuapan. Tehuantepec y Juqui
la. Destaca todavta en esta concentraci6n y esto es sumamente relevante 
como veremos después. el distrito del Centro y mas aún, la ciudad de O~ 
xaca, que de los 48 mil 402 empleados en esta divisi6n en 1986 ocupaba 
14 mil 743 0 lo que representaba el 30~ del total. Lo anterior signific~ 
ba casi tres veces y medio que Juchitan. tres veces que Tuxtepec, cuatro 
veces los de Tehuantepec. casi seis veces mas que Huajuapan y Juquila, 
que eran los distritos que le segu,an. Datos de Jaime Bail~n con base 
en el censo de 1970 revelaban que en ese ano la ciudad concentraba el 
31~ del personal ocupado en la entidad y el 75~ de la regtOn de los Va
l les Centrales. Es mas. de los 1 mi1 500 miem!>ros de la C!mara de Come~ 
cto de Oaxaca en ese ano. 700 se hallaban en la ciudad de Oaxaca y de 
los 4 mil de la CAicara del Pequeno Comercio, 1 mil 600 radicaban en la 
m1sma11 ~. Todav,a mas aún y adelantandonos al tratamiento de estas ra
mas, del sector servicios. la ciudad de Oaxaca concentraba en 19B6. un 
poco mas de la cuarta parte del personal ocupado en los transportes, 
la tercera parte de et11Pleados en los servicios financieros y la terce
ra parte de los que laboran en servicios comunales. estos Olttinos. en 
su mayor,a trabajadores del Estado y la Federación. Estos datos. m.Ss 
los que dimos al abordar las caracter,sticas generales de los Valles 
Centrales nos dan cuenta de la importancia que tiene la ciudad de Oax~ 
ca. 

En el co.ercio los rubros m&s favorecidos han sido los siguientes: 
1). Abarrotes, vinos y alimentos manufacturados en general; 2) ropa, 
textiles y desn&s prendas de vestir; 3) iatplementos, arttculos para la 
agricultura, tlapaler,as y ferretertas. Hay otros que se desarrollaron 
bastante en este periodo como los de automoviles y refacciones11z. mat~ 

11~. J~:l.me Ba~1ón Corres. op.c~c. 

112. E1 nécero de aucomóv~1es pasó de 8 619 en 1970 a 33 109 en 1980; 
e1 de caudones de carga de 8 572 a 29 592. 
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riales para construcci6n. muebles y artfculos de oficina. artesanfas y 
joyerfas regionales11 ~ 

En el reng16n turfstico. en el que el nOmero de cuartos se elevó 
de 3 mil 6 en 1970 a 6 mil 347 en 198511 ~ las principales regiones v~ 
sitadas han sido los Valles y la Costa. La ciudad de Oaxaca y l~ de 

Puerto Escondid~ han tenido una afluencia creciente de visitantes en 
estos a~os. Ent•e 1980 y 1986 las cifras pasaron de 480 mil 92~ turi~ 

tas en el prf~~ro de ellos a 824 mfl en el segundo. En la Costa de 120 
mil a 145 mil 11 ~ Ei Isbno ha tenido también un incremento sustancial 
de visitantes en cs~os allos. pasando de 120 mil a 207 mil. Al futuro 
el proyecto Gahfas de Huatulco pretende lograr una afluencia d~ 2 Mi
llones de turistas al ano. la construcc16n de 26 m11 habitaciones y 
representar el 25~ del Producto lnterno Bruto ~1 Estado. 

Visto en el ccnjunto de la econom~a del estado el comercio y los 
servicios de restaurantes y hoteles ocupan el tercer lugar en la ent~ 
dad contribuy~ndo en l970 con el 17.31~ del PIB. el 19.97 en 1975 y 
el 16.4~ en 1980. 

El transporte ta~.bi~n ha tenido un crecimiento importante aume!!_ 
tando su contribución al PJB del 3.64~ en 1970 al 6.42: en 1980. La 
poblacfén ocupada en este renglón, que en 1970 fue de 6 mil 542 pers2 
nas. pasó de 9 mil 670 en 1986. El número de vehfculos de motor en la 
entidad paso de l8 cil 848 en 1970 a 28 mil 268 en 1975, a 69 mil 97 
en 1980 y a 103 mil en 1984. Del total de vehfculos en este último 
ano. el 47~ correspondió a autom6vi1es. el 46~ a camiones de carga. 
el 2~ a camiones de pasajeros y el resto a motocicletas. 

113. Uua 1~sta detniiacLa de 1os productos que c~rcu1.an 1os cocercian
ees. de su fuence y desci..no puede verse en ai trabajo de Jaice 
Ba~l6n. anees c~cado, pp. 141-143. 

114. Ll.1 :r.ayor parte de e11os son de c1asc econóa:lca. e1 47% está c1~
sificado cooo de una a dos estre11as y a61o ei 3% es de cinco ca 
cre11as. c~fra infer~or a1 8% nacionm1. -

115. En 1985 ambas regiones recLbieron ei 84% dc1 toca1 de visitantes 
a 1a entidad. Los Va11es Cencra1es recibieron en ese año una de
rrama econó~~ca de 14.800 mi11ones de pesos. 1a Costa 4.350. 
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En este caso se observa asimismo una concentración en la ciudad de 
Oaxaca. en 1984 tenfa 36 mil 453 unidades. la de Huajuapan 8 mil 846. 
concentrando ambas el 44% óel total. Juchit~n 6 mil 40. Salina Cruz 5 
mil 978 y Tuxtepec 5 mil 90. Entre los cinco distritos contaban con el 
61% de las unidades autor.~trfces del estado de Oaxaca. 

La transportaci6n marina tambi~n crec16. fundamentalmente por las 
obras del puerto industr\~1 de Salina Cruz y el Sfst~-na Multfmodal 
Transfstmfco operaco en Salina Cruz y que representa el primer puerto 
de altura y cabotaje del Pacf f1co y el tercero en el pafs despu~s de 
Tamp1co y Veracruz. En 1970 la transportaciOn fue.· de cerca de 2 millo
nes de toneladas. en 1975,3 rnillon~s. en 1980 de 7 •illones 190 mil y 

en 1984 de 14 millones 137 rnil toneladas. Hacia 1985. Salina Cruz man~ 
jaba el 8~ de la car9~ de altura y el 13~ de la de cabotaje en la repQ 
bltca. 

La transpor~ación a~rea para la que Oaxaca cuenta con un aero
puerto en la ciudad del misu:o nOlllbre. otro en Puerto Escondido y dos 
in.Is en 1 x tepec y Sa 1 i na Cruz. se ha incrementado. pasando de 1 4. 6~ en 
1970 al 7.8~ en su contr1buc16n a la rama del transporte. En cuanto al 
amvimiento de pasajeros éste creci6 de 281 mil 164 en 1980 a 483 mil 
635 en 1984. Para 1988 funcionara también el aeropuerto internacional 
de Bahfas de Huatulco. 

Un renglón de los servicios que sufrió una cafda considerable es 
el de los bienes inmuebles. que bajó del 21.90% del PIB en 1970 al 
11.95% en 1980. Se atribuye esta reducción preponderantemente a "una 
fuerte baja en el número de viviendas de ad~be. madera y tabique en 
la entidad" 1 1!> Los servicios financieros crecieron ligeramente de 
0.77$ al 0.88~ en los mfs~.os anos. 

Hemos dicho en la introducci6n y en alguna otra parte que los CQ 

merciantes incluyendo dentro de ellos a los prestadores de servicios 

116. INEG1. Escruccura product~va de On.xaca. op.c~c. 
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particulannente los de la ciudad de Oaxaca. constituyen la fracciOn d2 
minante de la burguesfa oaxaquefta. Los datos que heC10s dado sobre las 
caracterfsticas comerciales de la ciudad de Oaxaca constituyen parte 
de la base material sobre la que se levanta el poder de los comercia~ 
tes. Conviene referirnos sin embargo a algunas de las razones que pu
dieran influir en el rol polftico que tiene la burguesfa comercial en 
Oaxaca y que con frecuencia investigadores y obser-,adores polfticos le 
reconocen. lNo lo deberfan tener acaso los empresarios agrfcolas en un 
estado todavfa fuertemente rural? lO los industriales. como ocurre en 
otras entidades. o en su caso el capital financiero? lPor qué precis~ 
mente los comerciantes? lC6mo se manifiesta dicha hegemonta. si se le 
puede llamar asf? 

Tal vez no hay respuestas contundentes a estas preguntas que en 
sf mism3s podrfan ser motivo de otro trabajo. pero algo deberfamos de
cir al respecto. De acuerdo a las observaciones directas que hemos he
cho y algunos. antecedentes históricos importantes intentemos dar una 
respuesta provisional y por tanto, hipotética. 

Algunos investigadores contemporaneos suelen decir con frecuencia 
que los comerciantes en Oaxaca se consolidaron con las cafdas de los 
gobernadores Edmundo S4nchez Cano y Manuel Mayoral Heredia en 1947 y 
1952 respectivamente. y lo que es m.ls aún parecen sugerir que con ello 
desplazaron a los terratenientes en la conducciOn de las clases domi
nantes locales. 

Nosotros sin embargo nos atrevemos a pensar que desde antes los 
comerciantes han tenido este lugar. aunque no podemos precisar con ri
gor en que momento lo lograron. Ya desde Ta Colonia la ciudad de Oaxa
ca. entonces Antequera. fue desde el siglo XVI un punto obligado en el 
comercio del centro del pafs. con Centroamérica y en ella se operaba 
también el comercio de la grana cochinilla. tan importante en las ex
portaciones de la Nueva Espafta y en la que Oaxaca tuvo un lugar prepo~ 
derante hasta el siglo XIX. 
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de la 
población urbana de Antequera y que no sólo contiene nombres. edades. 
categortas socioraciales. estado civil y domicilio. sino también las 
ocupaciones de los adultos. John K. Chance establece que la élite de 
la sociedad oaxaquena estaba compuesta por 217 comerciantes. 72 altos 
funcionarios reales, 20 del alto clero y 19 duenos de grandes propieda 
desl17 • En la Colonid estos últimos. por lo demás. nunca fueron dema-
siados ni muy grandes sus propiedades. William Taylor en sus estudios 
sobre la propiedad territorial en el valle de Oaxaca llega a la concl!! 
sión de que ésta no tuvo las caracterfsticas de los grandes latifun
dios del norte o el centro del pafs. los propietarios espaftoles o cri~ 
llos incluso. rivaiizaban con los ind~~enas y los mismos caciques. que 
defendtan sus poses1one~ férreamentel · : 

r~efiri~ndose al porfiriat.o. Francie R. Chassen afirma que en Oax~ 
ca nunca se lleg6 a ser un estado en el que predoininara la economta de 
las grandes haciendas. En 1910 0 nos dice. las haciendas cubr,an sola
mente el 8.1~ de la superficie del estado. mientras que en Morelos es
ta cifra llegaba al 38.5~. En Oaxaca aftade. uno pod,a llall>ilrse hacend~ 
do siendo dueno de una finca de doscientas hectáreas; las haciendas 
grandes eran de 2 mil a 5 mil hec~reas119 • 

117. El C.otal de la pob~ción en ~se momenc.o en l.a c:i.udad era de 18 m.1.1. 
hab~tanc.cs. de los cual.es el. 1.5% eran penLnaul.ares. 37.1%- cr~o11os. 
4.5% casc~~os. 13.9% mest~zos. 1.2: mor~acos o pardos. 10.5% mu1a
c.os. 2.1% afro=estizoo. 0.1% negros. 27.9% :lnd~os y 1.1.% no ~denc~ 
ficado~. con lo que dnban un coca1 de 99.9%. John K. Chance. R.azae-
v c1ases de ln O.axaca co1onia1. ed. INX. Méx1.co 1982. ----~ 

118. Ver ~~11~am Tayior. l..dnd1ord and Pensanc 1.n Co1onLa1 Oaxaca. Stan-
ford. Ga.lif. 1972. · 

119_ Menc~onn que só1o en Santo Dooi.ngo en Juch1.t&n hubo una de 77 a~1 
hectáreas. oeras tres en e1 mísco d~str~co de 40 m.i.1 y una en Eju
t1a de 50 m~l heccáreaa. Aún 1as haci.endaa de Va11e Nocionai te
n~an entre 5 mi.1 y 10 mi.l. he.cc.~reas. Franc1.e R. Cbassen. "Los Pre
cursores de la Revo1uc~ón en Oaxaca". en: La. Revo1uc1.6n en Oaxaca 
1900-1930 9 LAPO. Mé~1.co. 1985. Ver cal:lbién Csr1os Sánchez Si1va. 
uAn.511.si.s de Fuentes sobre 13 Estructura de 1as Propi.edadcs Agra
r~as de1 Estado de Oaxaca. 1910/1913", (crl.meo.) IIHUABJO, Oaxaca. 
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En este mismo periodo el crecimiento de la minería. el desarrollo 
de una industria. limitada y para el mercado local pero ya significati 
vo en la ciudaa 12~ la instalación del Banco Nacional de México. el 
Banco de Oaxaca. el Banco Oriental de México e incluso el United Sta
tes Banking Co. y en general el a~ge y la prosperidad suscitada por 
la pol~tlca porfirista amplió y recompuso la clase dominante que 
•estaba comp~esta de mineros. industriales. comerciantes. banqueros y 
hacendados". Dentro de ella figuraban también los. inversionistas ex
tranjeros atra1dos por el boom minero y la explotación de los produ~ 
tos agrtcolas de exportación 121• 

La crisi~ de 1907 y su prolongación. que para 1908 obligó a ce
rrar 22 minas en Taviche y posterionnente el estallido y desarrollo de 
la revolución. acabaron con el boom minero y la fuga de capitales se 
precipitó. La economta local con los anos subsiguientes se estancó y 

apenas a fines de los veintes se lograron reactivar ciertos rubros. 
Después vino el temblor de 1928 y luego el de 1931. la ciudad capital 
oaxaquena volvió a resentir en su economta los efectos de la cat~stro
fe. En este caso ya no la social y polttica que significa toda revol~ 
c16n. sino una producida por la naturaleza. Se habla de nuevas emigr~ 
ciones. En los. ar'\os subsigu_ientes el estancamiento continuo y de no 
ser por la inyección de sangre que represent6 la exportac16n cafetal~ 
ra la vida económica de Oaxaca apenas latta. Los anos sucesivos volvi~ 
ron a ser de los comerciantes, pues en efecto,en la crisis del 47 y 

del 52 hicieron sentir su peso. En nuestro periodo de trabajo sabr~n 
también de derrotas. a pesar de ello sin duda mantienen la dirección 
de las clases dominantes y un fuerte peso en la pol,tica del estado. 

120. E.x1st~an en 1a c~udad de Oaxaca: una fábr1ca grande de ccrvc~a. 
ocra de zapacos. dos de c1garros. Cerca do e11a en San José y en 
V1uta Hcn:iosa. dos fábrLcas de textL1es. oera en I.xtl..án de capi
ta1 :f.ng1és. S1n embargo. e1 tota1 de sus operar1os. no pasaba de 
570 y estaba. d1ce Chassen. muy 1ejos de la ~ndustr~a11zac1ón 
que cuvo 1ugar en estados c1rcunvec1nos como Pueb1a y Veracruz. 
la mayor!a de artículos m.anuf3cturados se segu~an produc1endo en 
pequeñez cn11ercs artesanales, 1b~de~. 

-121. Chassen señala que Oaxaca era la qu1nta ent~dad de1 pa~s en cuan 
to a1 monto de la ~nvers~ón extranjera. A esta ent1dad 11egaron-
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Un sector minero fuerte nunca se pudo consolidar. la industria si 
gue siendo limitada y buena parte, como hemos visto. est~ bajo el con
trol del sector público y el sector social. Las finanzas m~s importan
tes son las que realiza el sector público y los que fluyen a otras en
tidades como Tabasco; los hacendados y terratenientes no son suficien
temente fuertes salvo en sus zonas de operaci6n, adem~s carecen de ca
pacidad de convocatoria directa y general por la estigmatización/~~ela 
lucha campesina. la ideolog1a agrarista y el zapatismo le endilgaron. 
No quiere ello decir, sin embargo, que estas fracciones de clase no 
ejerzan un poder si no que por su fuerza re 1 a t t vil, sus es ti gma·s. pos i -

ción e incluso distribuci6n geogrAfica,no logran la fuerza de los co
merciantes y por lo de~s,delegan en ellos parte de su poder. partic~ 
larmente en la organización mas importantes de los comerciantes. en 
la <:amara de C0111ercio. A ello contribuye. como veremos en el siguiente 
cap1tulo. que los hilos que unen en la realiddd a los comerciantes. 
los industriales y los empresarios agr1colas son n~s fuertes que las 
cajoneras que teóricamente separan a las diversas fracciones de la 
burguesfa oa.x.queña. 

Corresponde referirnos finalmente a la participación del sector 
público en la econom1a oaxaqueña º• como se llama ahoril por los t~cni 
cos de laSecretarfa de Programación y Presupuesto. a los servicios c2 
inunales. Por su i_mportanc1a intentemos aqu1 una visi6n retrospectiva 
y panorAmica. 

La polftica econOmica del gobierno estatal estuvo determinada 
fundamentalmente por los proyectos y la asignación de recursos del go 
bierno federal. Durante años. pr~ct1camente desde fines del porfiria-

españo1es. cubanos. alemanes. :Lng1eses, qu~cnes además de las m~nas 
exp1otaban el café. tabaco. hule. añ~1. caña, frutwc{trLcas, algo
dón. entre otros lugares en Tuxtepec, Valle Nacional, Juqu~la. Po
chut1a. JamJ.1tepec, el Xscmo. La exp1otacLón minera abarcó Xxt1án. 
Ococ1án. Ejut1a. T1aco1u1a. Yaucepec. Juqu~1n. Tehunntepec. H..1.ahua 
cLán y T1axiaco. Los ~nmigrantes extranjeros pasaron de 844 en -
1900 a 2026 en 1910. 
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to. Oaxaca tuvo una atención marginal en el conjunto de la pol1t1ca 
econ&nica del gobierno federal. Esto puede notarse cuando la campar~ 
mos con el desarrollo agropecuario. industrial y la infraestructura 
que se dio en otras entidades. Los motivos aún no est3n muy claros. 
sin embargo pesó sin duda entre otros factores. el de las condiciones 
geograficas de la entidad. que en la óptica capitalista no la hac1a 
rentable en el corto plazo como otras regiones; simplemente las dif! 
cultades para comunicarla constitufan una traba que. si bien don Por
firio habfa iniciado, tal vez por ser éste su estado natal, el nuevo 
~giinen quiz3s vefa muy costoso continuarla luego de la revolución. 
O.xaca pues. no fue considerada una región estratégica para el captt~ 
lismo nacional. aunque no por ello dejó de estar integrada a éste por 
muchas v1as. 

Otro aspecto. este de car~cter histórico. tal vez subjetivo pero 
stgntficativo en la óptica de los nuevos caudillos de la revoluci6n, 
lo constitu1a justamente el hecho de que Oaxaca era la tierra de don 
Porfirio y que la participación en la entidad en contra del constitu
cionalismo. del que finalmente provenia el cfrculo victorioso sonoren 
se. hab1a dejado mucho que desear. Para los caudillos. Oaxaca no dejó 
de verse durante largo tiempo como un estado reaccionario, como pens~ 
ban lo hab1a sido. el famoso movimiento de la soberanta desarrollado 
entre lg15 y 1920. precisamente contra el Primer Jefe Don Yenustiano 
Carranza 122 • La llegada de Obregón en 1920. quien eliminó a aquel. p~ 
so punto final al "soberanismo". pero los caudi 1 los del Centro sigui~ 
ron viendo a las élites poltticas oaxaquenas y sus 11deres con descon 
fianza y suspicacia. 

La culminación de la gubernatura de Garcta Vigil, iniciada tam
bien en 1920. tal vez hubiera constituido una transicción promisoria 
y creado un nuevo liderazgo al futuro. sin embargo. el malogrado gen~ 

122. Sobre esce movimiento ver el cxce1cnce crab3jo.de Franc~sco José 
Ruiz C. titu1ado: E1 Mov~m~ento de 1a Soberanía 1915-1920, FCE. 
~xJ.co, 1986. 
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ral revolucionario de Oaxaca, pis6 en falso al adherirse al frustrado 
movfmfen1~3 delahuertista y pag6 con su vida el error, el 19 de abril 
de 1924-·-. Los exsoberanistas volvieron a sentar sus reales. pero 
el gusto les duró muy poco, y en menos de dos aftos, en noviembre de 
1925. fueron desplazados por los emisarios del callismo encabezados 
por Genaro v. V~squez. A pesar de ello la inestabilidad polftica y la 
falta de consenso en Oaxaca no se resolvieron con •e1 ca..arazo", como 
se le denomin6 al desconocimiento del gobernador exsoberanista Onofre 
~tmenez por la C~mara Local de Diputados y algunos diputados federa
les. La desconfianza, la inquina. el ataque, la pugna entre los repr~ 
sentantes del Centro y los partidarios del localismo polftico se man
tuvieron. 

El pafs creciO y Oaxaca pennanect6 estancada. durante aftos no se 
construya un sólo kt 16metro de vta f"érrea. en otros aspectos incluso 
se lllOStr6 un claro retroceso, como en la minerfa por ej.-plo. Pasaran 
largos anos para acelerar el paso. Todavfa en los cincuentas,Tamayo 
se preguntaba. con razón: •desde que empecé a estudiar los problemas 
econOmicos y sociales de nuestro pats y ...,Y espectal111ente la evoluc16n 
registrada en el presente siglo, mucho me llamó la atención la desafo~ 
tunada situación en que ha quedado colocado el estado de Oaxaca, que 
cada vez se ha ido act<ntuando a medida que avanza el ti-po" 124• 

123 •. En una entrevista con don Bas~11o Rojas. qui.en fuera diputado en e1 
par~odo de gob~crno de Carera Vig~i y autor de una de ias biogra
fS:.. más compl.etas de ése.e. cacegóri.co afi.raaba: ••con l.a muerte de 
Carci:.a Vi.gi.1. 1a revo1ución muri.ó en este l.ugar". Entrevi.ata real.i. 
zada por el. autor y otros e1 4 de octubre de 1985 en Hiahuatl.án. -
Oax.aca. La obra a l.a que nos refi.rnos se ti.tul.a: Un Gran Rebe1de. 
Manue1 Carera Vi.gi1. Ed. Lu:. Méxi.co. 1965. Ver tambi.én V~ctor 
Rad.1. Mart1:nez Vlisquez "El Régi..men de Garc~a VJ.gi.J.." en: La Revol..u
c.t..Sn en Oa.xaca". op.ci.c.. 

124 ... Jorge L. Tamayo. "Oaxaca en e1 Si.g1o XX. Apunc.es Hisc.óricos y Anii
l.i.si.s Pol.J::ti.cos". en: Rea1i.dades y Proyecci.ones de Oaxaca. c.. VX.I., 
CIC., Jorge L. Tamayo. A.C •• Méxi.co. 1982. 
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No obstante su aislamiento y justamente para romper con éste. a 
part;r de los anos cincuenta. con la construcci6n y ampltact6n de 
vfas de comunicactOn se va a permitir un mayor flujo de mercanc,as h~ 
eta y desde Oaxaca que permttira con ello un mayor desarrollo del co
mercio-12~ 

En materia hidr3ulica se construyó en los aftos cincuenta la presa 
•Miguel Ale~n". en la regi6n de Tuxtepec. abastecida por las aguas 
del r,o Papaloapan. creando por otro lado la com1si6n que lleva el mi~ 
mo nombre. anos m.1s tarde se crea ta.c>ién la Com1si6n del Balsas. En 
1964 se termina también la construcci6n de 1• presa •eentto Juarez" en 
el Istmo. cre4ndose el Distrito de Riego Nº 19·

126 

En materia industrial y mecan1zac16n del campo. aunque hubo una 
preocupact6n por parte de los distintos gobiernos estatales. caso con
creto. el de Manuel Mayoral Heredta, la necesidad de captar recursos 
con este prop6stto por la vfa fiscal ante lo limitado del apoyo fede
ral. resultaron fallidos y en estas circunstancias. el aumento de la 
carga impositiva sobre los causantes le vali6 la ca,da en 1952. luego 
de graves y violentas movtltzaciones sociales encabezadas por los co
merciantes, apoyados por los locatarios y los dirigentes y directivos 
del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, hoy Universidad Aut6noma 
Benito Juárez de Oaxaca, quienes lograron su destituci6n127 • Este asun 

125. En 1943 ae conatruye la carrecera Cr1atóba1 Co15n que comun~ca Oa 
xaca con Puebla, Korelos y el D.F. hac~ el noroeace y Ch~apaa aT 
suresce. En 1952 se ensancha e1 Ferrocarr11 Max:S..cano de1 Sur. 

126. llo obscante io anter~or. Oaxzica. como bemoa v1sto. a~gu~ó a~endo 
uno de 1os estados con menor extena~6n-do t~erraa con r~ego. com
par€mo•io por ejeap1o con 1oa estado• de Sonora. Baja eai~forn~a 
y Si..naloa. 

127. En 1960. Oax.ac:a apenas contr~bu~ con el 0.6% de1 Producto Nac~o
n.a1 Bruto en e1 scccor ~ndustr~a1. par otra parce. sobre 1os suce 
sos del 52,Fel~pe Mart~nez L6pez nos d~ce: "el c6d~go (f~scal) fue 
ei parceaguas de1 régf.Jaen de Hayora1 ••• a part~r de su expedi..ci..ón 
1oe comerc~antes radi..cados en 1a c~udad capi..ta1 se mov~1~zan y mue 
ven a codos los comerci.antes de1 estado" ... Ver: Economla y Soci..edad 
en Oaxaca. La Cri..s~s de 1952. ces~s profes~onai. Centro de Soc~olo 
g~. UABJO. Oaxaca. 1979. -
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to llevo incluso a decir a Jesús Arellanes lo siguiente:-' "la experie.!!. 
cia del gobierno de Mayoral demuestra que los proyectos de polftica 
econ6mica nacional. para tener éxito. deben estar avalados por el gr!!_ 
po po11tico local y la fracciOn comercial del bloque econ61nico domi
nante en Oaxaca, es decir. el capital comercial prevaleciente en la 
entidad". 128. 

La penuria econOmica del gobierno estatal. encerrada entre la 
fuerza lograda por los comerciantes para impedir aumento en los grav.!_ 
menes fiscales y los estrechos apoyos del gobierno federal. poco pu
dieron lograr en ...ateria de inversiones productivas. Todavfa en 1964. 
el presupuesto global del gobierno del estado era apenas de 50 mill~ 
nes de pesos. que representaba el ~s bajo del pafs relacionlndolo 

129 
con el número de hab1t.antes que ten1a • 

En materia de empresas paraestat.ales se crea la Papelera Tuxte
pec. el Ingenio •Adolfo L6pez Hateas• y el Ingenio •santo Domingo•. 
la Cooperativa de Cemento •cruz Azul•. Se concn¡~n t.atllbien. hacifnd~ 
se eco de la polftica de los •entes de gesti6n" • la creaciOn de 
otras e19Presas como son: •construcciones de Oaxaca•; •Aprovechamien
tos Forestales de Oaxaca"; •01str1bu1doras de Artesanfas de Oaxaca"; 
•fomento Agr1cola de Oaxaca"; •industria Pesquera de Oaxaca•; algunas 
finalmente liquidadas. antes o después de su •quiebra financiera•. 

Otra via por la que el gobierno pretendi6 contribuir al desar~ 
llo econ6mico fue la realizaciOn de estudios y proyectos. A fines de 
los sesentas se llevo a cabo. con un grupo de expertos de las Naciones 

128· Jesús Are11.anes._ op.cLt. 

129. En ese momenco Oaxa.ca teni:a 2 mi..1lones de babi.tantee. V~aee "Apor 
tac~6n de Oa.xaca a.1 Tercer Sem:l.nar~o sobre Deaarro11o Regi.ona119

.

edLcL6n de1 Gbo. de1 Edo •• Oaxaca, 1964. 

130. Esta ~dea. según 1o exp1i.caba e.1 gobeniador Rodo1fo Drena Torres 
en su dLscurso conten~do en ei documento c~tado en 1a nota ance
ri.or. hab~a si.do tomada de 1ca11.a. en v~s~ca reai~zada por é1 
mi.smo. 
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Unidas. el estudio conocido como Plan Oaxaca y que aportaba una radi_g_ 
graf1a de los recursos del estado y su potencial productivo. En 1970 
el gobierno estatal ten1a diecisiete proyectoscon •probabilidades de 
desarrollo inmediato• y contaba adem&s con veintiún propuestas m.1s en 
materia industrial, cuyos estudios de factibilidad estaba realizando 
para ser planteados al sector privadol31. 

A lo largo del periodo que esta1110s estudiando la participación 
del sector público se va a imple.entar en el desarrollo de la entidad, 
no s61o por razones econOmicas y la ahora reconocida •potencialidad 
productiva del estado" sino también, y esto tiene que ver con nuestro 
estudio. por la situaciOn pol1tica a que •• enfrenta con el movimien
to popular. 

A principios de la década del setenta. la educactOn va a recibir 
un impulso inusitado,en ello influye sin duda. la gestiOn del exgober
nador V1ctor Bravo Ahuja al frente de la Secretar1a de EducaciOn Públ! 
ca. A lo largo del periodo aumentan las escuelas. el número de maes
tros y estudiantes en forma significativa. En 1970 por ejemplo se cue~ 
ta con 413 mil 23 estudiantes en el siste..a educativo. para 1986 éstos 
llegan a 879 1ntl 809 ubicados en todos .los niveles. El número de maes
tros casi se triplico entre 1970 y 1980. 

Crecen tatllttién otros servicios del estado. En este mismo periodo 
la red de carreteras pasa de 4 mil 198 ki115m9tros a l.l mil 651. incl_!! 
yendo desde luego. las paviinentadas as, como .los caminos de terracer1a 
y los revestidos 0 las oficinas postales aumentan de 427 a 552 0 las de 
telégrafos de 434 a 522. 

131. D~recc~6n General de Planeac~ón y Foaeneo Económ~co del Gob~erno 
de1 Estado de Oaxaca. "E1 Desarro11o 1nduatr:l..a1 de1 Estado de O~ 
xaca" (1111.meo.) jun~o de 1970. 

------~~-.,..-~.-~,. 
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La atención médica también aumenta. De una población afiliada al 
Seguro Social en 1970 de 64 mil 92 se pasa a 266 mil 407 en 1980 y de 
26 mil 820 en el ISSSTE a 148 mil 194 en el mismo ciclo. Se impulsan 
también entre otros: el Programa de Caminos de Mano de Obra. el creci 
miento de la electrificación rural 13 ~ la creación del Programa Pider. 
mis adelante del Coplamar, el Programa de la Montana. el Plan Chatino, 
el Programa de las Mixtecas. 

El gobierno federal parece tomar conciencia de que la marginación 
y la •iseria se hayan en el transfondo de la situación polttica del e~ 
tado que hace crisis en 1976 y 1977. La participación de Oaxaca en los 
egresos brutos estatales pasa de 0.83S en 1975 al 3.17S en 1980. 
Para ese ano los ingresos brutos estatales representan ya el 4.6S de 
los ingresos de las entidades federativas del pats 13~ La tnwel"St6n 
del gobierno federal también se canalizara hacia actividades producti 
vas. se desarrollan entre otros: los trabajos para la construcci6n de 

la presa •cerro de Oro. la creación en Oaxaca de Taballll!x. Jnmecafé y 

Conasupo134
• para abatir el intermediarisino9 la creact6n de la refin~ 

rta de Salina Cruz; la ampliación del Puerto lndustrtal y la construs 
ct6n del Sistema Multimodal Tranststlllico 135; la construcci6n d~l Cor~ 
dor Industrial de Tuxtepec y lo~ proyectos correspondientes para el 
Jst.> y los Val les Centrales'- 36 

; el otorgamiento de créditos a los in
dustriales con las tasas de interés mas bajas del pafs. mas o menos 

132. En 1970 ex~RC~an apct14s 333 comun~dades eloccr~f~cadae.de .&a de 
2000. ..El. Dcsa.rro11.o ••• ••. ~-

133. Los preaupuescos dei gob~erno federai desc~nado• a «>axaca aumen
caron de 2 842 m~llones de pesos en 1976 a 3 672 en 1977. a 5976 
en 1978 y a 7 807 en 1979. Pura 198~ era de alrededor de 20 000 
..S.llones. III Informe de Cob~erno de Pedro V&equ•z Co:Laenares. 
ed. Cob~erno del Estado de Oaxnca, 1983. 

13,4. Conasupo para 1986 manejaba al.rededor de mi.1. t1.endas en zonas ru 
ra1ee y suburbanas. Entrev~sta a1 Jefe de Abaacoa. aarzo de 1986. 

lJS. Con capac~dad para mov~i~zar 60000 contenedores en 1984. 

136. Este ú1cimo proyectado para desarro11arse en e1 mun1.c~p~o de San 
Franc~sco Lachigoloó aproxim.o.damence a 20 k~1ómetros de 1a c~udad 
de Oaxaca. 
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del 35% anual para 1983 13 ~ el aumento de los créditos al sector rural 
que para 1987 serfa de m.1s de 30 mil millones de pesos según lo anun
ciado por el Banco de Crédito Rural; el impulso a las cooperativas pe~ 
queras; la creación de diversos fideicomisos como el de la palma en la 
Hixteca. 

Los trabajadores al servicio del gobierno local y federal también 
aumentaron. De 8 mil trabajadores que se registran en lg7o laborando 
para el gobierno y aún sum.lndoles los 30 mil que se empleaban tanto en 
el sector público como privado dentro de la rama de los servicios en 
1970. se pasara en 1980 a 67 mil tr•IHajadores en la ahora denominada 
rama de los servicios c001Unales.soci•les y personales. Entre éstos es
tar!n los maestros. que para 1980 su .. ban 30 mil y que a esas alturas 
le daran un nuevo impulso al movimiento popular. 

Entre 1977 y 1982 Oaxaca rectbira un fuerte impulso de ingresos f~ 
derales. sin embargo en este últilllD ano. la crisis econ6mtca también se 
har4 presente en Oaxaca y las cuen~s alegres que se hacfan anos atr&s. 
se empezaron a venir abajo a partir de 1983 en que la inversión y el 
gasto público federal se redujeron en términos reales. a la mitad de 
los del inicio de la década y asf siguieron hasta 1986 en que aún no se 
recuperaban.Muchos de los proyectos iniciados quedaron inconclusos. 
otros se vinieron abajo. Para fines de ese ano. a pesar de la llegada 
de Heladio Ramfrez LOpez. enviado por el Centro y con el apoyo del mis
mo. el panorama aún era incierto con todo y las espectativas que gener~ 
ra •et gobernador de la esperanza•,cOlllO éste se hizo llamar en su pro~ 
ganda polftica. 

13~. D1recc1ón de Proooc1ón Industr1al del Cob1erno del Estado. Reun1ón 
ce1ebrada con 1os ~ndustr~aiea de Monterrey en 1985. 



CAPITULO I I 
FUERZAS SOCIALES, ELITES Y LIDERES 

Organizaciones empresariales 

En esta parte quisiéramos referirnos a las fuerzas sociales 
existentes en la entidad, primero y por razones obvias a las que 
etnergen de la propia economta. Empezaremos por las del sector pri 
vado. 

Existen en Oaxaca diversas agrupaciones empresariales. las .as 
de ellas con un correlato nacional. tenemos ast a la Clmara de~ 
mercio de Oaxaca (CANACO). el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 
la Clmara de la Industria de la Transformac16n (CANACINTRA). El Ce~ 
tro Patronal (.CP) y la Federaci6n de Clmaras de Comercio. Y a las 
que se subordina la Clmara del Pequeno Comercio, la Federac16n de 
Transportistas de Autom6viles. la Uni6n de Transportistas. Asoci~ 
ciones de Camioneros Materialistas. Unión de Causantes del Estado. 
Asociación de Hoteles y Hoteles, Unión de Traileros, Federaci6n de 

Mercados de Oaxaca, las asociaciones ganaderas del Istmo, la Costa 
y Tuxtepec, asf como las distintas asociaciones de productores y de 
servicios espectficos. de restaurantes (CAHJRAC). de café, etcétera. 

Lo fundainental para nosotros es resaltar el papel que juegan 
en este caso la élite econ&nica agrupada en las organizaciones e!! 
presariales cúpula y la subordinación que tienen las otras fuerzas 
social. 

La organización ~s antigua y la de mayor peso polft1co es sin 
duda la CAHACO, esta agrupaci6n fue reorganizada en 1920, 1 y a lo 

l. Ver Marc~nez Vásquez. ec.a1. La Revo1uc~ón en Oaxaca. 1900-1930. 
op.ci.c. 
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largo de su historia ha acumulado una larga experiencia polftica 
que en momentos ha simbrado la esfera del poder local. como cuando 
Junto con otros sectores. particulannente con el de los mercados y 

los estudiantes y maestros del Instituto de Ciencias y Artes. d~ 
rrfb6 a los gobernadores Edmundo sanchez Cano. en 1947. y Manuel 
Mayoral Heredia. en 1952. 2 

Las otras organizaciones cúpulas del sector empresarial son 
.as recientes y salvo la camara de la Industria de Transformaci6n. 
su creacf6nocurri6 durante la década de los setentas. 

La CANACO esta desde luego articulada a la organfzaciOn nacio 
nal·de comerciantes o CONCANACO que agrupa a cerca de doscientas 
~ras nacionales de comercio del pats y/of111Mras del pequeflo c~ 
.. reto. y las c&maras de comercio exterior existentes en el extra!!. 
jero. ,_.,s c:&Jnaras de comercio e industrias fueron legitimadas como. 
fnstftuctones •públicas" conforme a la •Ley de C&inaras de Comercio 
y de Industria• prcxnul9ada el 2 de mayo de 1941. Desde el punto de 
vista legal asume la representaciOn de sus asociados "ante toda 
clase.de autoridades y organismos descentralizados de la Feder~ 
.cf6n. los estados y los municipios• y constituyen Organos de •co~ 
sulta y colaboracil>n" del estado.~ Su objetivo central. de acuerdo 
al Art,culo 3° de los estatutos de la CONCAHACO es: la represent~ 
ci6n de los intereses de "caracter general• del comercio y el impul 
so de su desarrollo. En Oaxaca no se limita a estas funciones sino 
asumen otras e incluso orientan y gu~an la polftfca de otras organ..! 
zaciones COIAO la CAHACINTRA que a nivel n~cional a lo largo de su 

2. Loa Cobernances de Oaxacn. James R. Fortaon. ed1.c1.ón de1 Cob~e.!: 
no de1 Estado de Oaxaca. 1976. 

3. C&r1oa Arreo1a ... Las organ1.zac1.onea empresari.a1es contemporil 
neas". en: Leccuras de Po1ít1.ca Hexi.cana. COLMEX. Héxi.co. 1977. 
PP· 323-353. 
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historia ha tenido diferencias con la CONCANACO. particulannente en 
el ~mbito de sus relaciones y sus poltticas hacia el gobierno fed~ 
ral ... 

Resulta interesante ver que en la CANACO no sólo se agrupan ~ 
presarios dedicados exclusivamente al comercio sino que por otra 
parte algunos de ellos. particularmente. la élite, tiene act1vfd~ 
des en otros sectores como el agrtcola y el industrial, y el de Se.!: 
vfcfos. que por tanto adem3s de participar en la CANACO. lo hacen 
tambf ~n en la CAimara de la Industria de TransformaciOn. el Consejo 
Coordinador Eiapresarial. el Centro Patronal y algunas organfzaci~ 
nes de productos o servtctos espectffcos, 5 en las distintas regt_2 
nes del estado, ~rticulannente. en las mas t~~ortantes. 

4. La Canaci.nt:.ra. u..urruccu.ar:l.a. d1.recca del. m1.l.agro económi.c:o me 
xi.cano y .l.aa coaceai.one• federal.ea en cuanco a crédi.coa. exeñ 
ct.6n de 1.•pu••Eo•• arance1•• y ocros creció muy d1reccamenco-
11&ad• a i. pai•c1ca acon61Li.ca de1 Escado, 1o que de a1guna 
manera •• ref1ej6 en aua re1ac1.ones de ésce. Lll Concanaco. co 
mo ahora l.a Copan.ex y otras organizaci.ones nac~onales cuvia
ron •1.••pr• una acCS.Cud ~e di.ati.nca frente al mi.amo. en eaCe 
aeact.do poda_,• et.car a Car1os Arreol.a: "Esca opoai.ción de la 
Canact.ncra a l.aa ~raa y agrupaci.o~ea empresari.ales es tra 
d1.c1.ona1. ya que deade au fund•cLón adoptó pos~cLones ab~erCa 
menee favorabl.ea a un.a mayor LntervencLón de1 Escado en ia eCo 
noala y a un controi ala rLguroso de1 pape1 dc1 capLca1 extra'ñ 
jero ... ~bi.dea. -

S. Ejemplo de eace t~po de eapresarLos mctLdos en dLscLntoa aceto 
rea de l.a econ~ aon 1oa: Sarda:i.n. Aude1o. Ca1guera. Rojas.-
1g1esLaa Haza.y Baños RodrLguez en in Costa. Los Bravo Ahuja. 
PrLeto. Caaanova. Moreno y Ta.mayo en Tuxtepec. Los Cortés Ras 
gado. Lópea Lana. Har~n P~neda. Roncag1La en c1 1stmo. Loa NÜ 
ñez Banuet y "8:1.xua~ro en La HJ..xteca. Bustamantc et.a1 •• Oax& 
ca: una 1ucha r•c~ente. 1960-1978. ed. Nueva SocLo1og!a. Méx~ 
co, 1978. -



De un estudio de cincuenta y siete familias de las m.1s 1mpo_!: 
tantes econOmicamente hablando, en el estado de Oaxaca. la mayor 
parte de ellas con capitales y negocios en los valles centrales de 
Oaxaca. -aunque también con intereses en otras regiones-. encontr~ 
mos que dieciséis de ellas se hallan ubicada en la industria. el 
caa.rcio y los servicios simultáneamente. ade~s de que en algunas 
de ellas. como en el caso de los Audelo y los Sardafn. son impo_!: 
tantes productores de café en la Costa.• 

6. En e1 caso de loa Audcl.o ademáa de· •U• plancac:t.on•• cafeca1e 
r .. y por mencionar algunas de l..aa eapr•••• de .La• qua •on -
pTOpt.carios o socios ic:portancea cenemoa. en e1 &rea de·co
... rc~o: Benaf~ci.adorn y Exporcadora de Cafés P~no• (BECA~SA) 
y llac~ona1 Cafetalera; en aervlc~oa: Pochucl..a. S.A. (c~nea)¡ 
Grupo Aude1o y Aaoci.ados y Tacnocafé. S.A. de C.V.; ~ORADE, 
S.A. (_.cer:t.al de cono~'r'Ucc~ón). Conacruccora T:t.n. S.A.¡ Xa.o 
b~1:1.ar~ FACA, S.A. de c.v. y Aucocrack de1 Sure•ce, S.A. de
c.v. 
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En el caao de 1oa Sarda{n V~1legaa además de suo pl.ancac~onee 
cafeca1eras Cenemos las eigu~encos empresas. en 1•• que •on 
propl•t•rioe o tienen una parc~c~pac~6n imporcance: Ferrecera 
Donajl; Hogar y Of ~c~nn de 0...xaca; Cencrn1 de Hacaria1e• para 
Conacrucción (CEHACO, S.A.); Maquinaria y Refacc~one• d• Oaxa 
ca; Ll..antera de Oaxaca; Cen:ro Comerc~a1 El Tostón (ahora -
B1anco de Oaxaca). Son socLoa principales cambi'n en Zebaca. 
S.A.; Yolox. S.A.; 1nmobi11.ar1a Guecbol.a. S.A. de C.V.; 1nmo
b~1~r~a Vil1a froncu, S.A.; Admin~seradora MoncaJ•• y Haqu~
n.orio. S.A. de C.V.; Montajes de Oaxaca. S.A. de C.V.; Cona
tructora Montajes y Maquinaria de O.xaca. S.A.; Constructora 
Lugate. S.A. de C.V.; 1nmob11air1.a Hontaj•s• S.A.; Tenedora 
Moncajes, S.A. de C.V.; Ed~ficadora Va11e, S.A.; Unión de Cré 
d~to 1ndustria1 de Oaxaca. Quere-.os acl.arar que 1o• datoa qu9 
aport~a sobre 1os empres.arios y aua eapreaaa en ••ta parte 
d•1 crabajo. se refieren bás~camente a l..as creada• entre 1968 
y 1984. en algunoa casos. s:Ln embargo se dan datos ad~c~ona-
1ea a otras empresas de 1aa que son propietar~o& y que hemos 
obten~do por med~o de 1nformances c1aves. de 1a hemerograf~a 
o de a1gunos otros ~nformes económ~cos. La mayor parce de 1os 
dacos prov~enen de1 Reg~scro Púb1ico de 1a Prop~edad ('llPP). 



En el area de comercio y particularmente en los rubros de r~ 

facciones para autos (llantas. etcétera); abarrotes. café y deriv~ 

dos9 artfculos para el hogar 0 ropa y artfculos de mercerfa9 ferret~ 
rfas e implementos agrfcolas; compa~fas refresqueras; automotrices; 
materiales para construcción y venta de gasolina, tenemos entre las 
familias m3s importantes -aparte de los Sardafn y los Audelo-, a 
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las siguientes: Dtaz Sanguinez-Rodrfguez. Hamilton. Candtani. Sada
Hamsphire Franco. Fern&ndez del Campo. Ruiz-Pardo-Osorio, Vargas V~ 
rela, Trujillo Garduno. Hernlndez Rutz. Felguerez C.rpy, Cué Sola
nos. Gutierrez-Quinuna. LOpez Mendieta. Figueroa-Coronado, Barroso, 
Coronado, C.lvo Cuevas. At.ala Adams. Rend6n Vigueras. COrdoba-Brena, 
Dtaz-Guergo. De la Lanza-Elton. Harp-lturribarrta. TanGs Trevino, 
Muro, Fernlndez. Echaide. Gutierrez Rutz. Guzinln-Gardeazabel. Cast.~ 
l'leda Melgoza. Quintana C.nctno. Aclaramos que en -.chos casos. e~ 
tas familias CCllllP8rt.en propiedades de algunas empresas entre st. 
aunque t.odavfa no esta generaltzada la corporativizactOn del cap! 
tal que se stgue ... nejando lftAyorit.ariamente en fol'llWl familiar. aun 
que existen algunos casos. por ejemplo. ·el llamado Grupo Oaxaca, i~ 
t.egrado por varios empresarios que empieza a presentar ciertas mod~ 
lidades en el funcionamiento del capital en Oaxaca. 

En el lrea de servicios y particularmente en transportes aut.Q 
motrices. hoteles y resuaurantes, asesorfas profesionales, inmobi 
liarias. agencias de viajes y excursiones. cines y diversiones. e~ 
contramos a las siguientes familias. algunas de las cuales. como 
veremos, se repiten en este sector: Hernlndez Ruiz, Alonso Sosa, 
Coronado Bravo, C.steftada Espinoza, Terra~os. Huerta. Rendón Vigu~ 
ra. Sorroza. C.ndiani. Hamilton. López, Mendieta. Fernlndez, Hams
phire Franco. Ruiz Pardo, Echaide. Garcfa Feria, Audelo Galguera, 
Gonzllez Kauffman. Ruiz Méndez. Castaneda Melgoza-Castillo. Guzman 
Gardeazabal, Garcfa de Anda-Arl!valo, Gutiérrez Quintana. Córdoba
Brena, Hartfnez Alvarez Arnaud, Honteagudo, Tarasco, Acevedo Rica~ 
dez, Gómez Ortigoza, 
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En la industria. particulannente. en los rubros de constru~ 
ci6n de estructuras metllicas. construcción en general. elaboración 
de refrescos. alimentos pecuarios. materiales pllsticos. productos 
biológicos. materiales de construcción. tratamiento de maderas fi 
nas y derivados, veladoras. aceites. explotación minera y hielo t~ 
nemos a las siguientes familias: Garcfa Feria. Fernlndez. Hamilton, 
Audelo-Galguera, Hamsphire Franco. Córdoba Drena. Garcfa Alonso-F~ 
bila ~.eléndez. Helgoza Castillo. Quintana Cancino. Garcfa de Anda 
Ar~valo, Barroso. Coronado Bravo. Acevedo Ricardez Porras, Guti~ 
rrez Ruiz. Trujillo GarduflO. Torres Marquez. Hernlndez Ruiz. Muno~ 
cano Cajiga Marfn. Robles Gris. Pandall Graff. Altamirano Ferrer. 
Rendón Viguera, Borgio Abascal. Muro castillo. G6mez Ortigoza. 7 

COllX> vemos. algunas de las familias se hallan en los d1st1.!! 
tos sectores y a veces en distintos rubros. en cada uno de estos 
sectores. 

En su conjunto estas familias forman parte de la elite econ~· 
mica de los Valles Centrales y constituyen la columna de lo que h~ 
mos denominado como vallistocracia econ6mica. Algunas de estas f~ 
mi 1 ias lo mismo forman parte de la CANACO que de la CANACINTRA. el 
Consejo Coordinador Empresarial. el Centro Patronal. etcétera. 

En el lmbito de la dirección de los organismos empresariales, 
no es casual que figuren algunos de los apellidos mencionados y es 
de particular inte~s mencionar que algunos de ellos no sólo han 
dirigido estas organizaciones. sino que ~e han rotado los puestos 
directivos de las mismas constituyendo. de alguna manera. la dire~ 

7. Fuence: RPP. cabe ac1arar que escas fam~1~as no se ha11an en co 
dos 1os rubros de1 seccor en e1 que se 1es menc~ona. s~no en aX 
gunos de e11os solamente. 



95 

ci6n polftica del sector empresarial. Entre 1968 y 1986 puede obser: 
varse como un pequeno grupo de dieciocho o veinte personajes se han 
venido relevando y rotando dichos cargos. Entre estos l~deres pol~ 
ticos empresariales oaxaquenos podemos mencionar a: Alfonso Calvo 
Cuevas. Nicolas Monteagudo. Carlos Hamsphire Franco. Gilberto Truj~ 
llo Garduno. Hario Torrés H.1rquez. Juan José Gutiérrez Ruiz. Gerar: 
do Gutiérrez Ruiz, René Vargas Varela. Alfonso Rulle Dorman. José 
Alvarez Padilla. Joaqufn Olabarrieta, Enrique de la Lanza Elton. J~ 
vier Donay Polo, Arturo Pena L6pez y Heriberto C. Jiménez y José 
Luis Fabila Melendez. 

Entre los dirigentes del sector empresarial destaca, entre 
1975 y 1978, C.rlos Hlunsphire Franco• • y a partir de ese ano y lu~ 
go de una disputa entre ambos. Juan José Gutiérrez. quien resulta 
ser en la actualidad el lfder mliximo del empresariado oax~ 

queno•. Esta persona ha fungido como presidente de los organi~ 

S. C.r1o• U...ph~r• Franco y au f•m~lia part~cipan como prop~cta 
r~o• o •oc~o• ~aporcantea en laa siguientes empresas: 1mpula0 
ra C.0..rc1a1 Oaxaqueii.a¡ Ta1lerea lndu•tr:La1 Hamaa; Refacc~on8s 
y Acce•or~o•• S.A. de C.V.; Técnicoa y Constructores de Onxaca. 
S.A.¡ V:l.ajea Haaa; Di.na R.enault de Oax.aca; Kadein. Técnicas y 
Conatruccorea de Qaxaca. S.A.; Aerovias Gax..aqueñ.aa. S.A. de C. 
v.; R.anc Gaaa. S.A.¡ lmpuleora Turlatica de Oaxaca. S.A.; lnaao 
b~i~ar:La Grupo Q.ax.aca. S.A. de C.V.; Autotrack de1 Sureste. S~ 
A. de C.V. Al.rededor de eece 1lder ••preaar1a1 ae agrupaban 
gentes ca.o N1col.A• Monceagudo y Al.fon•o Cuevas. qu1enes concro 
l.aron y dlrlgleron La <:ANACO por eapaclo de cinco años (1973- -
1978). 

9. Ju.an José CucL•rrez y su fam~1ia part1cipan como prop1etar1os o 
aoc~oa J.mportancaa en l.as &1gu1encea empresas: H.aqui1adora de 
Rafreacoa y Agu.aa Envasadas. S.A.; Emboce11adora Orange Crush 
de1 1acmo. Refrescos Pasteurizados de Oa.xaca. S.A.; Inmob11LD.
ri..a Cuc~érrez RuLz de Oaxaca •• S.A; D1scribu1dora Oa.xaqueñn de 
Refrescos. S.A.; Gutiérrcz Ruiz y Cla. S.A. de R.L.; Compañia 
D~atr~bu~dora Comerc1ai. S.A.; Café de1 Porca1. S.A.; F1ete Re 
giona1 México-Pueb1a-Oaxaca-Chiapas. S.A. de C.V.; Promotora -
Oa.xaca. S.A. de C.V.; Constructora Monte A1bán. S.A.; a1rededor 
de este 1~der empresar1a1 se agrupan otros empresarios como: 
René Vargas. A1.fonso Ru11e. Cerardo Cutiérrez y C11berco Truji 
110. quienes han control.ado 1as organizaciones cúpu1a de 1978-
a 1a fecha. · 
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mos m!s importantes del sector privado: en el Centro Patronal por 
dos periodos (1975 y 1976); en la CANACO tres veces (1978, 1983, 
1985); en la CANACINTRA dos ocasiones (1977. 1980), en el Consejo 
Coordinador Empresarial (1979 y 1980}. 

El liderazgo de Juan José Gutierrez en la camara de Comercio 
y otros organismos empresariales tiene algunos fundamentos que es 
~onveniente anotar. En primer lugar cabe .. ncionar que él y su he~ 
mano Gerardo Gutiérrez Ruiz son hijos de un comerciante espaftol 
que represent6 en Oaxaca a don Pablo Dtez. duefto de la Cervecerta 
Modelo. y que su padre era distribuidor de cerveza. azúcar y alcg 
hol en el estado y por tanto un personaje illlpOrtante de la camara 
de Comercio de Oaxaca. La familia de los Gutterrez Ruiz creo una 
empresa refresquera en la que utiliz6 el azúcar subsidiada que co~ 
trolaba y distributa. El ser hijo de un comerciante ibero lo vi~ 
cula directamente hacia la •colonia espaftola•. integrada por ricos 
Comlerciantes asentados en los Valles Centrales de Oaxaca.10 Juan 
José Gutiérrez ha hecho carrera dentro de las corporaciones emp~ 
sariales. ya que en la CANACO. antes de llegar a la presidencia 
ocup6 otros cargos e incluso fue fundador del·Centro Patronal en 
1975 

11
del que adem.is fue su primer presidente. En 1972 fue seer~ 

tario de divulgac16n de la CNOP.1~ Es egresado del Tecnológico de 

10. Qu~enes se ub~can pr:l.Dc~pai..nce en e1 T11bro de venca de ropa y 
prendas aunque ahora ta=b~Sn :Lncura~onan en otras áreas. De las 
ve~nc1cuntro m.lis :Lmportantes eapreaae co.erc~a1ea. d~ec~ocho 
pertenecen a excranjeros o deacend~•ñC•• d• e~1os. doce de 1as 
d~ec~ocho son prop~edad de crea faai.1~ da or~gen españo1. Ba~ 
1ón Corres. op.c~c. -

11. Fue v~cepres~dence de CANACO. por ejaap1o. cuando carios Ham.!_ 
pb~re era pres~dence de1 m:l.smo organ:t...mo. Coao dec:l.mos. en 1972 
fue cambLén secrecar~o de dLvu1gacL6n de1 PRX. E1 XmparcLa1, O~ 
xaca, 28 de dLc~embre de 1972. 

12. E1 1mparc~a1, 28 de d~c~embre de 1972. 
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Monterrey lo que lo liga indirectamente a un pequeno grupo de indu~ 
triales j6venes egresados también de esa institución como Jocl D1az 

'hijo 1 '. Eduardo C6rdobaBrena1. .. Eusebio y Gerardo Garc~a 15 y JesOs 
Torres16 • Combina el ser comerciante e industrial a la vez lo que 
le permite moverse de uno a otro organismo empresarial. EstA casado 
con una integrante de la familia Chapa. en la que figuran importa~ 
tes ricos empresarios regiomontanos. Juan José Guti~rrez resulta 
ser adem.\s un 11der empresarial muy activo en sus relaciones públ~ 
cas no s6lo al interior de las organizaciones cúpula sino también 
hacia la gestor1a de las demandas de las organizaciones de pequenos 

13. La fa..mJ..l.J.a. de l.os D!az e.lene propiedades y part:.ici.pación entre 
oc.ras en las ai.gulentee e=preaaa: Comercia1 Diaa4. Autod~•tr~ 
hui.dora Dlaz. Servi.ci.oa y Refacci.onca del Sur. S.A •• Co_.rci.Al 
AJ.atomovi.ll•ti.ca del. Istmo. Conu~ruccioncs Yatarcni. Ho~orama 
d• Oax.aca. S.A.; Operadora Said. S.A •• Adaini.stradora 1nco. s. 
A •• Cooperati.va D[az. S.A •• lnmobi.l.t.ari.o Ego. S.A •• Rentauto_. 
tico. S.A.; Conatrucciones Sifc. S.A •• LlantoramA. S.A •• Hay~ 
ristas del. Sur. Construcciones y Acabados de Oaxac~. S.A •• Con~ 
tructora de Muebles. S.A. de C.V. El origen de lo sociedad Ro .. 
ro y Joel Dla~. const~tuida en 1941 fue in farmacia La Pred11eC 
tn. S.A. que adeaáa diacribu{a produccos qu[~~cos y farmacéucL-
cos a ocras farmacias (RPP). -

14. Encre las empresas propiedad de ia familia Córdobn-Brena eacán: 
Cocosa. S.A.; 1nlDOb11Laria Bioxon. Deporces de Oaxaca. S.A.; 
Corporación Córdoba. S.A.; lbercerón. llio~on DLagnóstico. S.A.; 
Leches de Oax.aca. S.A.; Empresa Srenn. S.A.; 1mpu1sora de 1nvea 
Cigaciones Racter~o1Óg1cas. C1ub de Tenis Brenam1e1. S.A.; As~
sores Conau1c~vos. S.A. de c.v.; Harroco. S.A •• Envases P1ásc1 
cos de Antequera. Herro:inc. S.A. (RPP). -

15. Encre ias e=.presas propiedad o en 1as que partic~pan de manera 
~mportante Eusebio Careta e hijos están: 1mosa e 1motrasn. S.A. 
1nduscr1a1 Maderera M.1.xteca. Hongar. S.A.; 1nmobi1~ar~a Tagu1a 
ha. S.A.; Previbrados de1 1stco. S.A.; Constructora Gafa. S.A7 
García A1onso Conscrucciones. S.A •• Cera1to. S.A.; Viajes y Ex 
curs~ones de Oaxaca. S.A. E1 or~gen de1 cnp~ta1 de 1os Garc~a
se dio en 1n producción. beneficio y comerc~a1~zación de1 ca
fé. (RPP). 

16. Jesús Torres es hijo de1 exdipucado y expresidente municipa1 de 
Oaxaca: Jesús Torres Márquez. 
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comerciantes y empresarios quienes de alguna manera ven en éste, a 
un lfder directo a pesar de sus capitales diferenciales. 

La funciOn de la CANACO y particulannente su liderazgo no se 
limita a la defensa de los intereses de sus agremiados, sino también 
ha venido articulando los intereses de otros grupos y sus organiz~ 
c1ones a nivel regional y estatal; ast por ejemplo en ig79, Juan J~ 
s6 Guti6rrez y la CANACO obtienen cerca de treinta placas para los 
penn1sionarios de autornOvi les de alquiler; en otras ocasiones. ha i!!. 
terven1do en los conflictos entre la Federac10n de Mercados y el "'!!. 
n1c1pto, participado en distintas comisiones tripartitas. actuando 
COlllO gestor en la soluctOn del problema del abasto de agua potable 
en la ciudad capital 17

; ha protestado por las arbitrariedades poli 
ciacas. etcétera. 

En t6rminos generales, podemos decir que, Juan José Gut16rrez 
y el g"'po que confonna la dirección po11tica del empresariado oax~ 
quefto ha sido también el principal interlocutor y beneficiario de 
la pol1tica econ6mica del gobierno, ya que han sid•.> ellos quienes 
han decidido aspectos como el destino de los créditos industriales, 
el 1110nto de los impuestos. la orientaciOn de los productos de des~ 
rrollo y su vinculaciOn al empresario local, etcétera••. En el Ambi 

17. En este e.aso. s~n embargo. resu1ta cur~oso que una de 1aa eapr-'! 
aa.a que puede 11egar a ser más afectad.a por 1a escasez de agua 
aer~ 1a eabote11adora de Juan Josó Cuc~•rrez y au fam~1La. quLe 
nea ut~1~z&n este 1{qu~do no só1o para preparar su producto e~ -
no camb~én para e1 lavado de 1os enváa•• que ocupa mucha agua7 

18. No es casual que hayan s~do los d~r~gentes de la CANACO algunos 
de 1os empresar~os que tuvieron un crec~ad.enco mayor en cuanto 
a1 número de empresas creadas entre 1968 y 1984 y que casi. t~ 
dos el.1os. como hemos vi.seo. tengan empresas constructoras. c~ 
.a cuando decl.aró. en 1982. e1 d~r~gente de 1a Clim.ara de l.a Cona 
crucci.ón: .. e1 sector púb1i.co es e1 más :lmportante cl.i.ente ... ,!!!!. -
~· 14 de enero de 1982. 
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to de lo polftico han sido claves no solo para apoyar a un gobern~ 
doro enfrentar a un régimen que no le simpatiza a la vallistocr~ 
eta econOmica como ocurriO en los inicios del gobierno interino 
del General Eliseo Jiml!nez Ruiz. quien sustituyo a Manuel zarate 
Aquino. muy directamente comprometido con los empresarios oaxaqu~ 
nos. También ha sido importante su participaciOn polftica en cua~ 
to a la confonnaciOn del equipo de trabajo de gobernadores y de 
presidentes municipales de la ciudad de Oaxaca y aún para vetar. 
en algunos momentos. la posibtltdad de algún presunto candidato a 
gobernador como ocurri6 con Heladto Ramfrez LOpez. en 1980. Fueron 
factor importante. como ve,....,s. para forzar al gobierno estatal 
hacia la represt6n al 1DOviatento popular. como ocurrio con el go 
bierno del licenciado Manuel :larate Aquino••. La CANACO y su lid~ 
razgo desde luego ha articulado tallbt~n y ha defendido a otras c~ 
auras de c~rcio y organizaciones .-presartales distribuida en 
diferentes partes de la enttdad 2

•. 

19. Jua~amente una de Laa razone• de l.a• d~ferenc~as entre el gru 
po de Juan José Cuc15rrez y Car1oa llaasphire Franco se dio eñ 
torno a l..a reprea1ón ab~erca. o l.a nagoc:lac1ón frente al mov1 
.U.enco popu1ar en 1a cri•i• po1~Cica de 1977. E1 primero era
parcidario de 1.a 1~nea dura. de1 ancarcelamienco de 1os l~dc
rea y 1a reprea16n maa~va. Ocro e1emento de sus d1ferenc1as ha 
a1do en relac16n con l..a part~c~pac~6~ de 1os empresar~os en 1a 
po1~cica del parcido oLicia1, a 1o cua1 se ha opueaco cradicio 
na1-ence Juan José Cut~~rrez. no en cam.b~o as~ Carlos llam.sph~= 
re y su grupo. qu~enes. como ya hemos menc~onado. han ven~do 
part~c~pando en é1. 

20. Como ya d~ji..mos. en e1 eatado ex1.acen vnr~as cámaras de comer 
c~o: en e1 Istmo. 1a H.i.xteca. Tuxtepec. etcétera. La e.ANACO de 
a1guna manera art~cu1a todas éscas a través de 1a Confedera
c~ón de Cámaras de Comercio que cambién en 1os ú1timos años ha 
estado d~r~g~da por e1 grupo de Juan José Guc~érrez. 
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En cuanto a su vinculación con otros capitales forAneos es pa~ 

ticulannente interesante anotar que los comerciantes oaxaquenos son 
bastante reacios y que han tratado el mercado local de manera cauti 
va manteniéndolo bAsicamente para ellos y oponiéndose desde luego a 
las empresas de tipo paraestatal corno la CONASUPO, la que consfd~ 
ran les hace "una competencia desleal". Su oposición a la entrada 
al mercado regional de empresas forAneas ha sido reiterada, como 
courrió por ejemplo con el caso de la empresa Blanco21

• Los come~ 
ciantes oaxaque~os en general son poco afectos a arriesgar económ.! 
camente. les interesa los negocios fAciles y seguros del tipo de 
las inmobiliarias, las cuales por cierto han venido acrecent4ndose 

-en los últimos a~os. 

Las bases sociales de la CANACO no se limitan a sus miembros o 
a las de las otras organizaciones cúpulas del empresariado oaxaqu~ 
no. Resulta claro que adem.!is, establecen puentes con todos los d~ 
mas organismos patronales como ya hemos visto, pero son particula~ 
mente importantes sus vinculaciones con la Federación de Mercados 
que ha dirigido desde hace muchos a~os Genoveva Hedina 22

, con la F~ 

21. En e1 caso de Blanco. estn eQpresn logró escablecerse por con 
dueto de los Sarda{n-Villcgas. españoles. nl ~gual que loa dÜ~ 
ños de Blanco. Los Sarda!n conscruyeron primero bajo el nombre 
de "El Toscón" y después "vendieron" .n la empresa Blanco ese.e 
centro comercial. Encrevista con conocido locuror. junio de 
19~4. En este caso. coco en otros. los entrevistados nos pidi~ 
ron guardar su nombre en el anonimaco. por lo que só1o se men
ciona su profesión o cargo. 

22. Genoveva Medina. líder de los locacarios del mercado cuvo una 
parcicLpac~ón descocada en la caída del gobernador Hanue1 Hay2 
ral Heredia al 1ndo de la facosa d~r~gence de 1os mercados en 
esa época conocida coco .. La China ... Genoveva Hedí.na ha ocupado 
1.nfi.ni.dad de cargos dentro dc1 partido oficial y ha sLdo en rei. 
teradas ocasi.ones candi.dato a diputada 1oca1 y federal. ya ~ea
como propiecaria o como suplente. En 1a actua11.dnd es senadora. 
Su fuerza radica en la capacidad de convocatoria y l~derazgo 
que c:iene el núcleo de los mercadus. cuyas posici.ones claves 
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deraci6n de Automóviles de Alquiler del Estado efe Oaxaca que dirige 
Bulmaro Figueroa. eón los permisionarios de autobuses de pasajeros 
que ha dirigido Francisco Alonso. Jesús Cora y actualmente Josefina 
Candiani. -~ • 

Estas organizaciones constituyen sin duda alguna las fuerzas 
de presi6n m.\s fuertes en la capital del estado y forman parte de 
las bases sociales en las que la CANACO se apoya para dar impulso 
a sus acciones frente al gobierno local o junto con él. frente al 
movimiento popular. Asf mismo estas organizaciones y otras mas fo~ 
.. n parte de las mediaciones fundamentales con el Partido Revoluci2 
nario Institucional. al cual los empresarios de la cúpula se han r~ 
s1stido a integrarse directamente como organizac16n. lo cual no e~ 
cluye que algunos de ellos hayan o estén ocupando puestos públicos. 

Los puentes con los aparatos de poder gubernamental se han d~ 
do par ejemplo a través de Gabf no Cué. que fue tesorero del gobter 

concrola desde hace creinca años aproxL-.d.amence. Loa 1ocata 
rLos consc~cuycn uno de los núcleos soc~alea más •61Ldo• de-la 
Confederación Nac1onal de Organizac1onea Popular••• ya que bá 
aicamence son ellos los que se movilizan dencro de eace aeccOr 
para los actos pollcicos y electorales del parcido ofic:t.al. La 
baae económ~ca de doñ3 Cenovcv3 Medina radica en e1 monopolio 
de puestos on algunos mercados. loa cuales alquil.a. as~ como 
el agio que pracc~ca encre los propios locacar~oa. 

23. Frauc~sco Alonso Sosa tiene participación en 1aa s1gu1entes em 
presas: Coscera del Pacrf~co. S.A. dé c.v •• Autobuses F1etes Y 
Paaajes. S.A. de C.V.; Termina1 de Autobuses de Seaunda C1asc. 
S.A. de C.V.; Transporces Urbanos. S.A. Es ta1 su fuerza po1í 
t1ca (por lo cenos en el inicio del per~odo de estud1o) que -
fue diputado 1oca1 y ocupó diversos cargos en e1 Part1do Revo 
1ucionnrio Instituc~on31- La fami1~a Candiani por su parte tTe 
ne participación en las siguientes empresas: Transportes Urba
nos y Suburbanos Guelatao. S.A.; Costera del Pacrfico. S.A. de 
C.V.; Autobuses F1ctes y Pasajes. S.A. de C.V.; Terminal de Au 
buses de Segunda Clase. S.A.; Transportes Urbanos Choferes deT 
Sur. S.A.; Unión de Crédito Industrial. S.A. 
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no del estado,ª~ en el periodo de Vfctor Bravo Ahuja asf como Enri 
que Sada Baigts, quien fue Director General de Planeaci6n y Fomento 
Económico y Social del mismo gobierno; mas adelante podremos menciQ 
nar el caso de los cafetaleros: Raúl Canela Manzo (Tesorero); Ant2 
nio Scherenberg Santos (Procurador), Francisco Ordaz Luna (Jefe de 
Tr~nsito) o de los comerciantes: Carlo~ Ha111Sphire Franco y Alfonso 
Calvo Cuevas, quienes en los últimos dos periodos del gobierno muni 
cipal de la ciudad capital han ocupado la cartera de sfndicos. 

Otros casos son el de Celestino Alonso. Secretario de Programa
ciOn y Presupuesto del gobierno de Vasquez Colmenares y el de Carlos 
Manuel Sada Solana, Secretario de Progr ... s Estatales en el mismo gQ 
bierno y luego Director de Desarrollo Econ&aico y Social en el de 
Heladto R&mtrez L6pez.ª 5 

La clase polttica 

Existen otras fuerzas sociales que podrtan ser agrupadas de~ 
tro de la 6rbita de influencia directa del Estado, éstas son parti 
culannente aquellas que se aglutinan dentro del Partido RevoluciQ 
nario Institucional. 

En este caso cabe mencionar a la ConfederaciOn Revolucionaria 
Obrera y Campesina (CROC). la ConfederaciOn Revolucionaria de 

24. Gab:l.no ~ •a un pr6spero cocercLanca en e1 area de abarroces. 
Es prop~eCaT~o entTe ocraa empresas o coprop~ecar~o de 1as mJ.s 
mas: V~ver•• da O&x.aca. S.A •• A1Lbabá. S.A •• Envases P1ásc~coS 
de Ancequara. S.A. 

25. La parc~c~pac~6n de Enr~que Sada y au ~a.Li~. encre e11oe Car 
1os K. Sada Sol.ana. accua1 Secrecar~o de Programas Escata1es 
de1 Gob~erno de1 Eacado se da en: Cenero L1antero de Oaxaca. 
S.A. de C.V.; Ei Mueb1e Hogar de Antequera, S.A.; L1ancera de1 
Papa1oapaa. S.A-• La Fuente de Oaxaca. S. de R.L •• Sadn. S.A •• 
Fuente: llPP. 
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Obreros de México (CROH). la Confederaci6n de Trabajadores de Méxi 
co (CTM). la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
del Estado de Oaxaca afiliada a la CNC. la Confederaci6n Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP). Dentro de esta Gltima hay que 
distinguir a la Federación de Mercados. la Federaci6n de Empleados 
y Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). las distintas agr~ 
pac1ones de profesionistas y otras. 

Son de mencionarse también algunas organizaciones como la Ce~ 
tral c..pesina Independiente. el Sindicato Unico de Trabajadores 
Electrictstas (SUTERM). la Sección 38 del Sindicato de Petr61eos 
Mexicanos. la Confederaci6n de la Pequena Propiedad. el Sindicato 
de Trabajadores del Seguro Social. las organizaciones de product2 
res de café. tabaco. cana. etc~tera. 

Las organizaciones antes mencionadas. si bien tienen una pertg 
nencia al partido oficial. mantienen talllbi•n cierta autonomfa inte~ 
na por lo que debe consider4rseles como fuerzas sociales en los t•i 
~inos en los que hemos caracterizado éstas. en la tntroducci6n. De~ 
tro de las lfneas jer~rquicas a las que se someten stn embargo es
~n. el ejecutivo estatal en turno. el presidente del partido. el 
secretario general del sector. los lfderes nacionales de las organi 
zactones de las que son filiales como por ejemplo: en este último 
caso la de Guadalupe Santiago. ltder estatal de la CTM 0 a Fidel V~ 
lAzquez. lfder nacional de este organismo. 

Nos interesa destacar nuevamente, la cuestiOn de las élites 
y el liderazgo. de los pequenos grupos de indtvid~s donde se eje~ 
ce un poder en la toma de decisiones o una influencia en las acci2 
nes del Estado. Aqut también. como en el caso de los empresarios. 
es evidente que las organizaciones y los grupos tienen un poder di 
ferencial y la pregunta que se plantea entonces es: ¿qué organiz~ 
ciones y qué individuos realmente ejercen el poder en Oaxaca?. 
lquiénes constituyen la clase polttica regional?. 
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Cabe recordar aqu, que el PRl est& integrado por tres sectores. 
que obviamente en Oaxaca, el sector campesino es mayoritario y tiene 
un papel fundamental en el partido oficial, particulannente. en lo 
que se refiere a la movilizaci6n masiva, que en algunos momentos es 
importante para el partido, que incluso a uno de sus dirigentes le 
hace decir: que es el sector m~s importante del partido26

, y s, bien 
lo es desde el punto de vista cuantitativo, no lo es. a nuestro ju,! 
cio. desde el punto de vista pol~tico, pues, su peso en la realidad 
se ha venido reduciendo en el &mbito de la esfera pol,tica; aunque 
debe reconocerse que a veces es determinante en el plano municipal. 
De hecho el control de las ligas de comunidades agrarias en los 11'!! 
n1c1p1os adscritos a la CNC son un basti6n de poder de muchos 
caciques en el est&do27 o de 1,deres agrarios naturales28 que 

26. EntreYS.arA al. secretarlo de organización de1 PR1. 

27. Tenemo• •1 ~o d• 1os caciques: 1g1ee~as Hes.a en Jamdl~epec. 
1o• Baño• en P:S..Aocepa. los Zava1eta en Juqu~l.a. Hac1ov~o de 
León, 1os 11.odr~&ue& en 1os !Uxes¡ Fe1ipe Rodrlguez Baño• ha 
sido do• vec .. diputado 1oca1 en e1 periodo de ••tudio, 1o 
ala.o que Mar~ Sueti11os V111a1obos, ambos conocidoa po11t.!. 
coa da 1..a Coaca y •1 Iscmo respecti..vainente. 

28. Ten•-=»• al ca•o de AJ.ejandro Cárdenas Peralta. l.~der agrar~o 
da 1oa campea:lnoe de Pochut1a y e1 de Ciri1a ~nchaz, dirigen 
te Lndlaana da 1oa chinantecoa, aeboe diputados 1oca1ea. E1 -
pr .... ro de elloo fue asesi..nado en Pocbut:l.a l.u•ao de un .. zafa 
rrancbo" que •• conai.dcra fue provocado pre .. di.ta .. nte ya q\ie 
~rd..,.. Pera1ta estaba enfrene.ando en ese mioaento intereses 
de empreaari..oa y po11:t:.icos en re1a.ci.ón con o1 proyecto ''Ba
h~• cla lluatu1co" y cuyo decreto cxpropi.atori.o afectaba a 1ll!!, 
cboa ca.-:pea1.noa de 1a zona representados por ••t• di.putada l.o 
cai. Ea reiac~ón con otros 1.lderes agrari.oa que han ocupado -
e1 carao de aecretari.os general.es de La Li.ga de Comun~dades 
Agrar:a..a. en e1 estado podecos mencioa.ar a: Diódoro Carrasco. 
diputado 1oca1 y federa1, de1egado dei 1SSSTE en e1 estado;· 
Porflr~o L6pez Ort~z. diputado 1oca1 y federa1; Odi11a Torres. 
di.putada federa1. La mayor{a de 1os datos sobre 1oa curri.cu 
l.uaa po1It~cos que mencionamos acerca de 1os i.ntegrantes de 
1a el.ase poi~cica oaxaqueña 1os hemos obteni.do principa1mence 
recurri.endo a· 1a hem.e:rograflo. de t:.odo este peri.odo. 
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luego llegan a ocupar algunos cargos en el aparato de poder partic~ 
larmente en la c~mara local de diputados y a veces en la clmara f~ 
deral. Lo que Reyes Osario dice de la CNC a nivel nacional puede 
aplicarse pard el caso de la entidad federativa: •su débil acci6n en 
este campo, le ha ido reduciendo su participaci6n relativa dentro 
dt:l poder polftico nacional en beneficio de otros sectores de la e~ 
tructura polttica"ª. Un ejemplo claro de esto es la poca autonomta 
que tiene para elegir al secretario general de la Liga de COIRUnid~ 
des Agrarias en el estado. el que resulta nominado final111ente por un 
acuerdo entre el dirigente nacional de la CNC y el gobernador del e~ 
tado en turno'º. Otro aspecto de su poder limitado es la cuota de di 
putados locales y federales que se le asigna. en relac16n con los. 
otros sectores del partido o el de la cuota de funcionarios que ti~ 
ne dentro del apdrato gubernamental :ti 

29. Sergio Rcyc~ Oaor~o. ec.ai. Eacructura Aarar:l.a y O.aarro11o 
Agrlcoln rn ~éxico. FCE. México. 1974. No• D~ce a.ye• O•or~o: 
"Pnra l.a ese han pasado ya los ti.empoa en que 1os campe•i..noa. 
en proporción nbso1ut ... nte mayori.taria. repreaencaban un reto 
a la crndicionnl eatruccura de poder. Sua d~r~gence• naci.ona 
les y locales son ahora 1ntermed1.ario• cui.dadoao• aeaa1.h1.1~&. 
dos para percibir l.aa·~nquietudea caap••i.naa conforme van au¡ 
giendo y cracnr de canallEarl.as por l.a eecruccura d•1 poder v~ 
gence. Pnra ello logran act~var cLercoa sector•• y depende!!, 
cias de la adm~niatraclón pública y promueve .. yor erlcLencla 
en 1a solución de cL•rCoa prob1emas pero •• cuLdan -.acho de no 
trastornar el delLcado equ~1Lbr~o del poder que ba -..ncen~do 
ia estab1i1dad poi~t1ca de ios úit~mos tre~nca años (1974). y 
de l.a cual la propi..ri CNC es uno de loa pL1area .aa 1..mporcances'' 
lbidem. 

30. Desde luego n veces •• dan discrepanc~aa encre uno y otro y e~ 
to genera ciertas tena~ones que se resuelvan ••&ún iaa clrcuns 
cancias pol.!ticas. Es el caso por eje•plo rec~ence .. nte de Od::! 
1ia Torres. secretaria general. de 1a CNC en e1 eacado. apoyada 
por V~ccor Cervera Pacheco. secretarLo genera1 nac1ona1 de ese 
organismos. pero no asl por el gobernador Pedro V&aquez Co1me
narcs. quien aprovechó el confli.cto planteado contra 1a pr:l.me
ra por Pedro Celestino Méndez y 1os tabacaLeros. qu~enes coma
ron las oficinas de 1a CNC en la ciudad de Oaxaca y por ocros 
conflictos que fueron debil~cando a Odi1ia. qu~en f~naimence 
fue removida de su cargo. 

31. Los sectores más favorecidos en escoa aspectos son ca&~ s~empre 
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En el caso del sector obrero aunque uno de los dirigentes pri 
istas entrevistados lo ubic6 en el último lugar pensando segurame~ 
te en su número, ocurre algo distinto en cuanto a la CNC y a la 
CNOP se refiere, y es el de la poca movilidad del liderazgo que ti~ 
ne un sustento fundamental en el liderazgo nacional y en el que el 
gobernador poco influye. As,, los •sempiternos l'deres", como los 
lla-6 un dirigente priista entrevis\~do, han sido a lo largo del p~ 
riodo estudiado: Guadalupe Santiago, de la CTM; Seraf,n Aguilar 
Franco," de la CROC y Roberto Garc,a Bolaflos."" de la CROM. Otros 
1,deres obreros •sempiternos" son Ezequiel Meixueiro.' 5 del SUTEAM; 
Alfredo L6pez Ramos.' 6 de la Secci6n 38 de Petr61eos Mexicanos y 

as, por el estilo. 

La presencia de este tipo de organizaciones y su participaciOn 
es b&sica para el sistema de poder regional ya que aportan los co_!! 
tingentes de .. sas para los actos pol,ticos ofictales, los rituales 

al. obrero y el. popular del parc~do of~ci..al.. 

32· Cuada1upe Sanc1.ago fue secretar~o genera1 de 1a CTM en dLver•as 
oc••~on••• y aún lo sigue siendo. Ka sido d~putado 1oca1 y fed~ 
ra1 aup1ente y propietario en dLveraos per~odos. 

33. Seraf~ Aau~1.ar Franco. Lue secretario genera1 de 1a C~OC y V!!_ 
rs..aa v•c•• d•pu~ado 1oca1 y federa1. prop~etario y aup1ente. 

34. Roberto e.are~ Bo1añoa. fue secretario de 1a CROK y varias v~ 
ce• d~pucado l.ocal y federal. 

35. Ezequ~el. Me:lxue~ro ya era secrecar~o·general. del. SUTERM en 1969 
y l.o a~ue a~endo hasta 1986. Ha a~do d~putado l.ocal.. prop~et.!!. 
r~o y aupl.ence. 

36. Al.fredo Llipea 11.amos, l~der pol~c~co del. grupo un~f~cador de l.os 
petrol.eroa. doe veces secretar~o genera1 de l.a Secc~ón 38. pre 
a~dence aun~c~pa1 de Sa1~na Cruz. actua1 d~putado federa1. -
a pesar de 1.a vo1untad de1 gobernador Pedro Vásquez Colmenares. 
qu~en ten~a como cand~dato por 1a reg~ón de1 1scmo a Annuar Ma 
fud. como subde1egado de gob~erno en esa %ona. -
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electorales donde el poder constituido e institucional. legftimo, 
dirfamos. exhibe Hsu fuerza" y "su vigencia". 

No obstante lo anterior. es de la CNOP de donde se recluta· la 
mayorfa de los cuadros de la clase polftica regional. lo que impri 
111e a esta organización un papel clave en la polftica estatal. Aquf 
hay que separar sin embargo. una cuestión que parece importante, 
que es el de la dirección polftica de algunas organizaciones. En e~ 
te sector existen lfderes que ostentan no sOlo una representac16n 
formal sino un poder real dentro de las mismas. a veces incluso no 
ocupando directainente la representación formal. Tal es el caso ya 
mencionado antes de dona Genoveva Medina de Marquez (y su pariente 
fort1no Pérez Medina)•" de Bulmaro Figueroa con los tax1stas9 de 
JesQs Cora y Francisco Alonso. con los transportistas. Dentro de la 
CJIOP. el peso de los dirigentes de los mercados es~ visto con los 
datos que hemos dado sobre Genoveva Medina y el hecho mis.a que de~ 
tro del C091it~ Ejecutivo Estatal se halla creado una Secretarfa 
Coordinadora de Comerciantes.'º Lo mismo ocurre con otras organ1z!. 
c1ones, aunque en ellas el poder personal de los dirigentes no te~ 
gala larga vida que ha tenido el liderazgo de Genoveva Medina oh!. 

_ya sido transitorio dentro de nuestro periodo de estudio. como en 

37. FortLno Pérez Med~na fue secretar~o coord~nador de comercLantes 
de1 PRX en 1972. 1uego secretarLo de 1a UnL6n de Expendedores 
da 1a cLudad de Oaxaca. secretar~o de l.a UnL5n de Causantes. dL 
pucado l.ocal. (1977), d~pucado federal. supl.ence (1985). -

38. Entre otros tenemos en 1os mercados a Marcos V~11anueva Zárate. 
AmansLo Pérez. que tambLén es dLrLgente de otros grupos y qu~en 
ha entrado en conf 1~cto en ocns~ones con Genoveva Ked~na. 
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el caso de la FSTSE que dirigi6 Ericel Gómez Nucamendi.'g de la SeE 
c16n XXII del SNTE hasta 1980 en manos del grupo "Vanguardia Revol_!! 
c1onar1a" ' 0 o el di rigente del STRT. Just1no Martfnez Luna o Alfo_!! 
so G~mez Sandoval y Jorge Fernando Iturribarrfa en el Sindicato de 
Trabajadores del Seguro Social, quienes. estos últimos han sido d.! 
putada local y presidente municipal de Oaxaca. respectivamente. 

La ocupación de cargos formales de la CNOP. a nivel de su s~ 
cretarfa general, ha permitido el acceso al cfrculo de las direcc12 
nes polfticas, a los aparatos del Estado. a las camaras legislat! 
vas o viceversa. Asf tenemos que todos los secretarios generales en 
este periodo e incluso algunos de los secretarios de organización 
de la misma CNOP han sido diputados locales y/o federales: Hugo ":!!. 
nuel Félix Garcla;' Carlos Aldeco Reyes: 2 Ericel G6mez Nucame_!! 

39. Eri.ccl Cómc: ?t:uc.:iciendi. Ha si.do ••crec:ar:l.o de acc:l.6n burocrátt. 
ca de la CNOP. secrceario genera1 de la FSTSE. dipucado 1oca17 
c!ipuca.do fedc:rnl. delegado del ISSSTE. secrec.ar1o genera1 del 
PR~. secrecario general del CEN d• loa crabajadorca del poder 
judiciaL. Es una verdad conocida que Mar~ E1ena A1calá y Arcu 
ro Molino Sosa. quienes sucedieron en e1 cargo como secretnr~Os 
generales d~ la FSTSF. forman parce del •i•mo grupo y que aún en 
1986 tienen cierta Lnf luencla en esce organ~amo. aunque ya no 
concrolnn 1a secretaría general. 

40. Vanguardia Revolucionari.a fue desplazada de ia Sección XXII del 
SNTE por el movLmLento mtigLscerlal d•aocr~t~co en 1980. antes 
de ese perLodo los dirigentes de1 mag~•t•rio tuvieron un peso 
iu:porcantc on 13 CNOP y en c1 PRI y los dLr~gentes vanguardis 
tas invariableccnte eran diputados loca1ee o federa1es y ocuPa 
ban cargos en la escructura del PRI •. C.be mencionar por ejemp1o 
a David M.31.rcn (diputado local). Ernesto Aau~1ar F1ores {diputa 
do federal). Fernando H.a1donado (secretar~o genera1 de1 PRI). -

41. Hugo Manuel Fé1:f.x G.arc!a: secretari.o genera1 de la CNOP. di.puta 
do federal. presidente del Tribunal Superi.or de Justicia. dire~ 
cor de Cultura y Recreación. 

42. Carlos Aldeco Reyes. diputado locai. secrecario generai de 1a 
CNOP. jefe de tráns~co. director de asuncos jur!d~cos de1 g~ 
b~erno. subsecretar~o A de1 Despacho. delegado de1 PRI en v~ 
r~os estados de la RepúblLca. 
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d; ... 3 ·Ric:ardo Hern.1ndez Casanova+~• José Estefan Ac:car~ .. _" Fidel H,!t 
rrera Bal buena ... 6 Del fino Cruz Aquino.-"?-

Caso similar ha sucedido desde luego con los presidentes del 
partido: Julio Esponda Solana,'• Eulogio Meneses Lezama ... 9 Agust1n 
Marquez Uribe, 50 Antonio Fabila Meléndez,

51 
Heladio Ram1rez LOpez,?

2 

Oswaldo Garc1a Criollo, 53 quienes antes y después de la presidencia 

44. 

Er~cei C6mez Nucaaendi. ya mencionamos algunos dacoa do au cu 
TTLculum pollcLco. -

·+ 
R~cardo Hern&ndez Caaanova • aecrccar~o genura1 de acción aoc1.a1 
de1 PR1. pr•••dence de la barra de abogados. ••crecario de or~ 
ni.zacL6n y aecTecarLo general de ia CNOP. MurLó ei 19 de ••PCL~ 
bTe de 1985 en la c~udad de Hóx!co siendo dipucado fedora1. 

4S.Joaa Em~•fan AccaT. d~reccor de turismo. secretario genora1 do 
1.a CllOP. d~rac~or de reiac~one• púb1icas. dipucado federai. 

46. P:i.cle1 Herrera Ba1buena. procurador de juacicia. ••crecar~o sene 
rai de l.a CMC, dLpucado federal suplence, delegado de lo COMAS!! 
PO en el ••Cado d•pucado 1ocal. 

47._De1f~no Cruz .A.qu~no. aecrecar1o genera1 de 1a CNC. dipucado 1oca1 

48.Jui~o Esponda So1ana. pree~dente del PRI. d~reccor de re1ac~ooee 
pGb1~c&.de1 aob~erno. presidente mun1~1pa1. diputado federa1. de· 
l•&•do dei CEN del PRI en varLoa estados de la Repúb1Lca. -

49. Eu1og~o Meneses Lezam.o. d~reccor de seguridad púb1~ca y trána~to 
presidente de1 PR1. diputado 1oca1. 

50.Aguac~n Har~u•z Uribe. rector de 1a UA.BJO. secrecar~o generni de1 
Desp.acho. aaaiatrado. pres~dence dol PR1. presidente municipa1. 
1S:der d• 1a c~ra 1ocal de dLputados. · 

51.AnconLo FabLl.a Ma1endez, dLreccor del COPRODEO, presLdente de1 
PR1. d1putado federal. secretario de .1• Contra1or~a de1 gobierno 

52. Hel...adLo llaa{rez López, d~ri.gencc de la Tr~buna de la Juventud, 
de 1a que fue fundador, dLrLgente juven~l del PRI en el D.F •• 
preaLdente de1 FLdeLcom~so Bahtas de Bandera y Cumbres de Ll.ano 
Largo. d~putado federa1. pres1dence de1 PR1 en e1 estado. sena 
dor por Oaxaca. gobernador de1 estaQo. -

53.0sva1do Garc~ Cr~o11o. direccor de econom~a. d~reccor doi CEPES. 
d~reccor de COPLACYD. secrecario gencra1 de1 PRY. d~putado fed~ 
ra.1.. 



del PRI han ocupado cargos en la administración pGblica o puestos 
de elección popular. lo anterior desde luego no ha excluido que al 
gunos de estos polfticos hayan pertenecido o pertenezcan al cfrculo 
inmediato del gobernador en turno. que dicho sea de paso. puede ser 
importante en el ingreso y ascenso en la escala del poder oficial. 

La ocupación de las carteras correspondientes al sector juv~ 
nil o fe111enil del PRI y a la dirección del Centro de Estudios Pol.!. 
ticos y Sociales {CEPES) del partido también pueden ser un factor 
de ascenso y permanencia polftica. asi tenemos los casos de: Efrfn 
R1cárdez. Jorge Yescas. en el juvenil del PRI> de Mina Fer,.¡ndez P.!. 
chardo, Maria Encarnación Paz Héndez. Socorro Palacios y Patricia 
Villanueva. en el sector femenil> quienes han sido diputados loca
l es y/o federa 1 es. 

La presidencia de la L1ga Municipal del PRI. particulannente 
la de los centros urbanos más importantes como en el caso de Oaxa
ca. tanlbién constituye una posición clave en el cfrculo del poder. 
Este puesto lo han ocupado por ejemplo: Jaime Grijalva Mejfa•-. 
Agusttn Arango Castillo55 y Juan Manuel Cruz Ahedo••. 

La pertenencia a los que podriamos denominar como "el circulo 
personal del gobernadoru constituye una base para ingresar y pe""!. 
necer. a veces. en la clase politica. Asi vemos que en este periodo 
en cada gobierno figuran algunos personajes cercanos a los gobern.!_ 

54. Jaice Crija1va Mejí.a. dipucado 1oca1. secretario de 1a Liga Muni 
cipal de1 PRY en 1a ciudad de Oaxaca. secretario general del PRY. 

55. AguatÚI Arango Casti11o. secretario genera1 del CDE del PRI. se
cretario de finanzas dc1 PRI. secretario de orgnnizac~Gn del PRX. 
fundador de la Federación de Taxistas de 1a ciudad de Oaxaca. di 
putada local. presidente del Coetit~ Municipa1 de1 PRX en 1a ciu-= 
dad de Oaxaca. 

56. Juan Manuel Cruz Ahedo. procurador. de1egado de1 ISSSTE en e1 es 
cado. presiden~e de1 comité munic~pa1 de1 PRI en 1a ciudad de O~ 
xaca. presidente de 1a barra de abogados. diputado federa1. 
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dores ocupando diversos puestos en la administración o en el poder 
legislativo y judicial. Algunos de ellos desde luego han hecho c~ 
rrera polftica a partir de su cercanfa a un gobernador pero se han 
convertido en factores de poder trascendiendo lo coyuntural del 
ccxnpadrazgo, el parentesco. la amistad o la stmpatfa del gobern~ 
dor. 

Del c1rculo del gobernador Vfctor Bravo Ahuj~57 se mencionan 
por ejemplo a: Fernando Gómez Sandoval. Enrique Sada S.igts. Julio 
Esponda Solana. Eulogio Meneses Lezama, José.Antonio Carranza."ª 
Horacio Tenorio Sandova1. 0

• José Estefan Accar. Sadot S&nchez Ca 
rreflo.&o Raúl Bolaftos Cacho hijo.~' Cecilia de la Cruz Pineda.'ª 
Guillenno Garcfa Manzano.• 1 Ef.-.n Rtcardez carre6n.•-

57. V~ccor Bravo Ahuja. dLreccor de1 Tecno16gLco de Honcerr•Y• aub 
••cr•c.ar~o de Educac~6n de Enseñanza Técn~ca y Super~or. gobo;: 
tu11dor de Oaxaca. •ecracario de educacL6n públLca. -

SS. Jo•é Aneonio Carranza Pa1ac1oe. d~rector de1 1necLtuco Tecno16 
g~co d• Oaaaca. •ubaecrecarLo de educac16n pGbi~ca. d~reccor Ju 
r~dLco da1 utSS. d1reccor de1 Xnuc1cuco de Peaca de 1a Srta. -

59. HoracLo Tenorio Sandovai. dipucado local y presidente mu~Lcipa1 
da 1a c1udad de Oaxaca. 

60. S.adot Sánchez C.rreno. dirigente juvenil de1 PRX. eecratar•o 
particul..ar del gobernador. 

61. 11.aGi Bol.año• Cacho h1Jo. secrecar1o parcicul.ar dei aobernador 
V~ccor Bravo Ahuja y 1uego de1 accrecar1o de educacL6n púb1Lca. 
Cabe .. nc~oo.ar que asto y otros d~r~genees juven~1•• d•1 PR1. 
1>9rten•c•eron a un.a generac~ón egresada d• 1.a Eacuel.a de Derecho 
~ntegrada por e1•aentos que en uno u otro .a.enea han ocupado d~ 
versos pueatoa púb1~coa coiao Héctor ~che& Sant~bañez. Arturo -
Le6n da l.a Vega.· RLcardo Dorantea Morfeo. Joaé Al.barco ltaa!:rez 
de Agu~Lar. Vlctor A1onso Luna. Jorge WLnk.l.er Yeaa:Ln. Av8l:l.no So 
ri..ano Montea. José Herac1~o G6=ez. Efrén IU.cardez Carreón y RaúY 
Bol.años Cacho. E1 1mparc1a1. 23 de juiio de 1973. 

62. CecL1io de l..a Cruz Pineda, d1putado federai y func1onar1o de1 
Xnst~tuto Po1LtécnLco Nac~ona1. 

63. Gu~1lermo Garc~a Manzano. dLreccor de tur~smo. rector de 1a UABJO 
d~reccor de Desarro1lo EconómLco del Gob~erno del Estad~. 

64. Efrén Ricardez Carreón. d~rLgente juvenL1 de1 PRI. dLputado 1oca1 
y federal. 
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En el caso del gobernador GOmez Sandova1 5
& pocos fueron los 

cambios del personal polftico ya que Bravo Ahuja stguiO siendo un 
factor de poder fundamental en el estado al ser nombrado secret~ 
rio de Educaci6n Pública del gobierno federal. el relevo en la s~ 
cretarfa del despacho fue realizado por Agust,n Marquez Uribe. 
quien sustituyo a Fernando G6mez Sandoval. 

En la designación de Manuel ZArate Aquino 55 don V,ctor Bravo 
Ahuja tuvo una influencia definitiva y por ello seguramente. como 

·dtcen algunas personas cercanas a Manuel Z4rate Aquino. le impuso 
coa> secretario de despacho a Enrique Pacheco Alvarez:

7 
quien de 

alguna lnilnera desde antes ven,a apoyando a una capa de pol,ticos 
locales que han tenido gran influencia recientemente en la esfer~ 
del poder local y que puede decirse consti~e un grupo pol,ttco 
dentro del aparato gubernamental actual. estos son entre otros: J.!! 
lto Esponda Solana. Ericel G&nez Nucamendt. Raúl Canela Manzo. Jai 
1111! Grijalva Mej,a. Carlos Aldeco Reyes. Mar,a Encarnaci6n Paz Mé~ 

6S. Fernando Cóme~ Sandoval. aecrecario particul.ar de1 gobernador. 
Manue1 Mayora1 Heredia. director de l.a preparator:ia de la 
UAJLJO. rector de 1.a UAB..JO. secretario genera1 de1 PRX. aubprocu 
radar. aagietrado. d1pucado 1ocaL. secretario generaL de1 deap~ 
cho. gobernador ~nter~no de 1970 a 1974. 

66. .rlanuel Zárate Aqu~no. d~r~gente mag~at•r~al de la Secc~ón XXXX 
de1 SNTE. mag~&Cr4do. preaidcncc de1 Tribuna1 Superior de Just~ 
c~a. gob•rnador de 1974 a 1977. 

67. Znrique Pacheco A1varez. fundador deL Frente Eacud:Lanc~1 Ben~co 
Juárez. aecrecarLo parc~cul.ar de1 gobernador. d~pucado 1oca1. 
d~pucado federa1. asesor jur~d~co de1 Deparcamenco de Asuntos 
AgrarLos y Co1on~Z3C~ón. d~reccor de 1a Casa de 1a Cuicura de 
Oaxaca. secrecarLo de despacho. d~rector de a~grac~ón de La Se 
crecar~a de Gobernac~ón. d~reccor de en1ace de 1a Secretar{a -
de EducacLón Púb1~ca. -



dez." 9
• Arturo Malina Sosa:",. y Jesús Martfnez Alvarez. 70 

Con E11seo Jiménez Ruiz destaca el grupo de los •gftanosu c2 
mo se les motejo por parte de la vallistocracfa a Heladfo Ramfrez 
L6pez. Ffdel Herrera Balbuena. Crisptn Carrera Ray6n.

71 
Irma P1ftei 

ro,72 quienes tambi~n articulan a otros polftfcos locales. un poco 
mas jOvenes y que han venido ocupando algunos cargos dentro del 
aparato gubernamental y la c!mara de diputados. Las diferencias y 
pugnas entre este grupo y el anterior han sido notorias, refleja~ 
dose en la disputa por los espacios de poder en la aclm1ntstrac16n 
pública y particularmente en las sucesiones de gobernadores en 1gso 
y 1986. En la coyuntura electoral en 1986 jugó un papel importante 
dentro del 4IDl>fto de la sucesión el gobernador Pedro Vasquez.7

' 

68. Marra Encarnac~6n Paz Méndc:. dircccora de la C.sa de 1• Cu1cu 
ra d• Oax.aca. PreaLdencc de ia A..~FER. diputada federai. -

69. Arturo Malina Sosa. •ecrecar~o gcnerai de ia FSTSE. pr••~dence 
de 1a fusión c~v1ca da organis=os productivos en 1977. d~pucado 
loc.a1. aecrecar~o de aa1ud del gobierno del estado. 

70. Jeaú• Harc~nez A1vorez. subtesorero del gobierno del eacado. de 
legado de prestaciones económicas del ISSSTE. presidente aunicT 
pal. secretario del despacho. gobernador incorino de noviembre
de 1985 a novLembre de 1986. 

71. Criap:[n Carrera Rayón. secrec~rio del foro de organizac~ones re 
voiuc~onariaa oax.aqueii.as. procurador de colonias popuiarea. se-
cretario dei despacho. -

72. lrma Piñoiro. procuradora de colonias populares. Ocroa miembros 
del grupo de Heiadio Ramlre~ López son: Eloy Argos Aguilar. Ser 
gio Vera. Fe1ip• Hartlncz López. Fernando Barrica López. Jaiae
Canseco. 

73. Pedro Vá.squcz Co1menarcs. hi.jo del exgobernador Cenara V. Vlis 
quez. subd~rector de acción juvenil del PRI en el D.F •• direCcor 
de l...a Escuela Nacionai Preparacoria de la UNAM-Plantei 2. secre 
cario particular del gobern~dor de Baja California Hugo Cervan
tes del R~o. oficial mayor de 1~ Secretaría de la Presidencia~ 
director de ASA. subsecretnr~o de la SRA. gobernador dei estado 
de 1980 a novi.embre de 1985. cargo que deja para ocuparse de la 
D1.recc1.ón de Segur1.dad N.o.c1.ona1 de 1·a Secret.nr!:a de Cobernac:l.ón. 
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Con el gobernador Pedro V&squez Colmenares el c1rculo personal 
se constituyó con Antonio Fabila Meléndez. Oswaldo Garcfa Criollo. 
Jorge Ortiz Cruz Ahedo. (Director de Relaciones Públicas y de Turi~ 
mo). Alfredo Padilla Penilla (Delegado de la Secretar1a de Comercio 
y luego Director de Comunicación Social). Emilio Garc1a Romero. (S~ 
cretario de Finanzas). Gilberto Liévana Palma (Procurador y luego 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia). quienes vinieron con 
él desde la ciudad de México. aunque los dos primeros habfan ocup~ 
do cargos locales con anterioridad. Se integraron también algunos 
polfticos. quienes prlcticainente se iniciaron en la administraci6n 
pública local durante el régimen de Vlsquez Colmenares como Celest.! 
no Alonso (Secretario de Programaci6n y Presupuesto). Israel de la 
Cruz Pineda (Director de Desarrollo Económico). Alberto Ramfrez de 
Aguilar (Oficial Mayor y luego Director de Cultura y Recreac16n). 
Heliodoro Dtaz Escarraga. (Secretario Particular y luego Secretario 
de Adlainistraci6n) 0 Justiniano C4rballido 0

7
- C4rlos HernAndez Unde~ 

wood. (Secretario Particular y luego Subsecretario B del Despacho). 7 s 
Jaime Larrazabal Bret6n (Secretario Particular y luego se·cretar1o 
General de la CNOP). C4rlos Manuel Sada Solana (Director de Poltt.! 
ca Econ6onica y Secretario de Programas Estatales). Delfino Cruz 
Aquino (Secretario General de la CNOP y luego Diputado Local). 76 

De una u otra .. nera. salvo algunas excepciones no mencionadas 
y que en momentos han jugado algún rol polttico espectfico. estos 

74. Jusc~n~ano Carba11~do. de1egado de 1a SRA. d~rector de asuntos 
jurrd~cos de1 gob~erno. procurador. secretar~o genera1 de1 de,!!_ 
pacho. 

75. Posteriormente ocupó e1 cargo de Jefe de Tráns~to. 

76. Más adelante se ~ncorpora Ki.gue1 AngeL Moreno Te11o como seer: 
tar~o de Programas Paraestata1es. 
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po11ticos han constituido el núcleo de las decisiones en los últi 
mos anos. Otros po11ticos han sfdo importantes y cabe mencionar 
sus nombres. entre ellos figuran: Ernesto Mfranda Barrfguete. 

77 

Gilberto Su4rez Torres~ª Andrés Henestrosa.
7

• José Murat Casab." 0 

Miguel Angel Guzm4n Labastida.01 Marcos l. Mattas•.• 2 Rub~n Vascon 
celos Beltr4n.•• Sergio Vera Cervantes,•~ y otros ~s que han h~ -
cho carrera po11tfca en el poder federal. aunque localmente no ti~ 
nen det1111sfada fnfluencfa."' 

cabe aclarar que algunos de estos po11t1cos han tenido una f~ 
fluencia coyuntural. a veces. sin embargo la mayor1a de ellos han 
trascendido este Alllbito y se han convertido de una u otra manera en 
factores de poder. Influyendo en ello no s61o el talento personal. 
la capacidad profesional. la habilidad po11tica. la capacidad de 
negocfacf&n o gestor1a. sfno de manera fundamental las relaciones 

77. Ernesto M~randa Barr~guece. d~putado locai. d~rector de r•1•c~o 
nea púb11caa de1 gob1erno, Actua1 prea1dent• de1 Tr1buna1 Supe-
r1or de Juet1c~. -

78. G~1berco Su.&rez Torres. procurador genera1 de1 D~atr~to Federa1. 
d~putado federa1. representante de1 gob~erno de1 eetado en 1~ 
c1udad de tla;x1co. 

79. Andr&a Heneacro••• actu.a1 senador por 0.ax.aca. 

80. Jo•• HuTat ca ... b. dos veces d~pucado federa1. senador aup1ence. 

81. MJ.gue1 Ange1 Cu~ Labaat~dA. aubprocurador. procurador. jefe 
de tráns1to. 

82. Marco• 1. Mat~s. jefe de La po1~c~a; subprocurador. aubaecreta 
r~o de1 deapacbo. -

83. 

84. 

85. 

ltubén Vaaconce1oa. d~rector de 1a Escue1a de Comerc~o de 1a 
UA&JO. reccor de l.a. UABJO. d~rector de1 Xnst~tuto de Xntegra 
c~ón de1 Estado de Oaxaca. d~rector de1 Centro de Eacud~os Po 
1~t~cos y Soc:1.a1es. d~rector de AI>OSAPACO. -

~;Ig~on~:~:m~~ªd~~~~a~!P~~~~i ;~ct§A6~ecrecar~o genera1 de1 

Puede menc~onarse a Jorge L. Tamayo. Ramón Ru~z Pardo. Enr~que 
C&rr~11o Arena. y otros. 
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poltticas con los grupos locales y nacionales de poder. las alia~ 
zas que establecen. el conocimiento y apego a las reglas del juego 
polftico local. la institucionalidad y la disciplina. 

Un dato interesante de mencionarse radica en que la mayorla 
de los polfticos.mencionados son originarios de los Valles Centr~ 
les y que le siguen en número de importancia los pol,ticos del IsS 
mo y de Tuxtepec. lo que refleja el peso que dichas regiones ti~ 
nen en la composiciOn de la estructura de poder en el estado. Cabe 
decir que en estos poltticos encontramos al nOcleo de la vallist~ 
cracia polttica cuyas mediaciones con la va111stocracia econOmica 
son múltiples y de diversa naturaleza. Comparten algunos negocios 
comunes:"º compadrazgos. matrtmontos. contemporaneidad escolar, se~ 
vicios profesionales. jurfdicos. infdicos. contables. etcAtera. de 
poltticos a empresarios o de abasto. nantentm1ento. construcciones; 
de empresarios a funcionarios públicos. Aqut se da el caso también 
de pol,ticos que devienen en empresarios aunque es dtf,cil detectar 
esta situaciOn por el ocultamiento que suele darse entre los pollti 
cos acerca de sus propiedades, casi siempre registradas a nombre de 
terceros. 

En el plano polttico ya hemos mencionado las mediaciones entre 
un sector y otro a travAs de las organizaciones de pequeftos come~ 
ciantes y empresarios. lo mismo afiliadas al PRI que a las organiz~ 
ciones empresariales. Otros vtnculos entre la clase poltttca y la 
burguesfa oaxaquena se da en el enfrentamiento del 1110vimtento pop~ 
lar. particularmente en algunas coyunturas. 

86. Se d~ce por ejemp1o que Car1oe H.amspb~re Franco t~ene negoc~os 
comunes con d~versos po1!t~cos 1oca1es a qu~enes a~rve de pre~ 
canombre. (Encrev~sca a 1ocutor oaxaqueño). 
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En la legitimaci6n de la clase polftica local juega un papel 
fundamental su participación electoral. mencionaremos algunos datos 
globales en relaci6n con la votación obtenida por el Partido Revol~ 
cionario Institucional. En las elecciones de 1968 de lós 536.000 vo 
tos computados, el PRI obtuvo el 96.13 por ciento¡87 en 1973 de un
total de 685.645 votos. el PRI logr6 517.206¡ 88 en 1979. en las 
elecciones de diputados su votación descendió a 375 0 162 de un total 
de 455.5799 en 1982. tuvo 553,000 de un total de 559.241¡ en 1985 
logró 591,230 de un total aproximado de 713.423.•• 

Los aparatos ideológicos 

La prensa. la radio. el clero y la universidad. por citar solo 
a estos aparatos ideológicos, han constituido, desde nuestro punto 
de vista. factores claves en la estructura del poder regional por 
lo que habrA que mencionar algunos datos de carActer general que 
pueden ser importantes para la comprensi6n del rol que juegan estas 
insttt.uctones en los procesos pol1ticos regionales. El concepto de 

•p&ratu ideol6gico lo utilizaremos aqu1 en un sentido m.1s amplio que 
.el que se desprende de concebirlo sOlo como emisor de ideologf a es~ 
tal. Si bien esta su caracterfstic~ principal, en ellos también nace 
y se desarrolla otro género de 1deolog1a que algunos calificar1an c2 
1111> disgregadora del orden y el Estado. 

Eiapezaremos con el periodismo por la vinculación irvnediata que 
tiene por lo que hemos dicho p4rrafos at~As. 

•g7 O&xaca Gráfico, 19 de agosco de 1968. 

88. E1 1mparcia1, Oaxaca, 9 de ju1io de 1973. 

89. Nocicias, 15 de ju1io de 1985. Meridiano 100, 15 de agosco de 
1985 y cifras de1 Siscema Nac1ona1 de Información de 1a Comi 
aión Federa1 E1eccora1 pub11cadas e1 20 de ju11o de 1985 por 
e1 diar~o La Jornada. 
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Prensa y Radio 

Un primer elemento de la mediación entre la vallistocracia pol.! 
tica y la vallistocracia económica. resulta del hecho de que los di~ 
rios inas importantes de Oaxaca, son propiedad total o parcial de PQ 
lfticos. Asf por ejemplo el diario de mayor penetración en la ciudad 
de Oaxaca y en otras regiones que es el Noticias, es propiedad de 
Ericel G6mez Nucamendi y algunos otros miembros de su grupo • La e~ 
trecha vfnculaciOn del Noticias y la iniciativa privada como su pri~ 
cipal cliente esta fuera de toda duda, constituyendo este diario un 
vocero fmportante de la misma. Su gran aparato de dfstribuciOn. y el 
manejo sensacfonalista de la noticia le da una notable fuerza polft! 
ca que en no contadas ocasiones ha sido decfsiva para deponer a •! 
tos funcionarfos gubernamentales o para orientar soluciones polft! 
cas en detennfnado sentido, desacreditar contendfentes del juego p~ 
lftfco partfdarfo como ocurrf6 durante los af\os de 1979 y 1980 y aún 
en la vfspera de la coyuntura electoral de 1986 con •el gitano•. 
•terce.-..,ndf s ta•. •echeverri s ta N. "fzCJ,J.ierdista delirante•. con los que 
se calfffcO a Heladfo Ramf rez L6pe~ 

90. En encrev~aca con funcLon.arioa de gobierno de1 e•tado se no• in 
fona6 que Ericei era propiecario dcL 70% do las acc~onea en cañ 
to que e1 30% restante percenecia a su d~rector. Cabe mencionar 
que ••Ca empresa se valúa en oás de 100 mJ.i1ones de peaos y que 
como en e1 caso de 1as radiodifusoras de HZA. •1 •ueldo de éacoa 
no a1canaart:a durante codo c1 periodo que ejerc1eron e1 poder pa 
ra adqulr~r ••Cos b~enes. -

91. Aún en e1 anunc~o de la cand~dacura de Hel.ad~o Ram~ree López pa 
ra gobernador. e1 Noc~c~as c~culó a ocho co1wan.as su ed~c~ón mB 
tut1..Da y veaperc.1.na. de Lo. si.gui.ence m&nera: "HELADIO. POSICION
DE LA J.ZQUJ.EllDA DELIRANTE". "HELADJ:O PRECAllJ>J:DATO. NEGRA NOCHE 
PARA OAXACA". En 1as nocas se 1e acusa de haber orqueetado 1a 
ca~da de Manuei Zárate Aqu~no. a través de l.a quema de estab1e 
c:l.a1.entoa co.erc1.a1es y autobuses. ~nvas:f.ones. de haber fundado 
con ei PreaLdcnce Echcverrra a Ln COCEO y 1.a COCEJ: aar como de 
d~v~d~r a l..a soci.edad oaxaqueña. Se di.ce tambi.én que e1 candi.da 
to a gobernador es ••si.nóni.mo de corrupc1.ón. oprob1.o y vergüenzli 
para l.os oa.xaqueños ... Ver Noci.ci.as. Oa.x.aca 1° y 2 de abr~1 de 
1986. 
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El Panorama Oaxaquefto es propiedad de Jesús Torres MArquez •. 
quien fuera diputado local y presidente municipal de la ciudad de O~ 
xaca. El Sol de Oaxaca era propiedad del recientemente fallecido di 
putado federal Ricardo Hernandez Casanova. 

Otro peri6dico. El Imparcial. mas antiguo que Noticias aunque 
por ahora. menos importante que éste. ha ~ido la base de la partici 
paci6n polftica de la familia FernAndez Pichdrdo. una de cuyos mie~ 
bros. como hetnas seftalado antes. fue dirigente de la ANFER. diputada 
local. La s1tuaci6n financiera de esta empresa que segQn parece era 
diffcil permitiO. se dice. que Pedro V~squez Colmenares adquiriera 
parte de las acciones • Cuenta esta empresa con un dtario en el Is~ 

mo de Tehuantepec. 

El Extra de Oaxaca. fundado en 1980 por la organizaci6n Ramfrez 
Puga. es dirigido por Héctor Ramfrez Puga. quien fuera secretario 
particular del gobernador Manuel zarate Aquino. 

Otros peri6dicos coino El Informador fundado por Héctor Loyo H~ 
ftoz. C.rteles del Sur de ~stor Slnchez. Rotativo. de reciente ere~ 
c16n al igual que el Diario de Oaxaca. han sido dirigidos por peri~ 
distas. aunque no se desconocen ciertas ligas con algunos polfticos 
locales••. Tal vez el mis independiente de éstos lo sea en todo caso 
C.rteles del Sur. Otros aspectos importantes relacionados con el a~ 
terior. es que en mayor o menor medida estos diarios han vivido fu~ 
damentalmente del subsidio gubernamental. Esta situaci6n hasta cie~ 
to punto ha obligado a los mismos a comprometer su lfnea periodfsti 
ca con la clase polftica local y mas particularmente con el gobern~ 
dor en turno. 

92. Este hecho se apoya ~nc1uso en que un e1emento de1 grupo de1 ex 
gobernador Vásquez Co1menares ~nterv~no d~rectamente en 1a admI 
n~scrac~ón de1 mismo d~ar~o. 

' 
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En relaci6n con el subsidio gubernamental pueden existir cie~ 
tas excepciones coyunturales. en fecha reciente por ejemplo la 11~ 
gada de un gobernador como Heladio Ramtrez. con el que Noticias. 
estaba renido ha obligado a este diario a diversificar sus poltti 
cas comerciales y poder subsistir prescindiendo de la publicidad 
gubernamental. El subsidio en algunos casos y en determinados~ 
mentes ha llevado a algunos diarios al extremo del parasitismo. e~ 
te es el caso por ejemplo de Panorama Oaxaguefto que durante el r~ 
gimen de VAsquez Colmenares vivi6 practicamente del ox,geno gube~ 
namental ya que su tiraje era tan reducido y su publicidad tan e~ 
casa que de otra manera no podr'a haber subsistido. A la llegada 
de Ramtrez LOpez y el retiro del subsidio a éste. el diario se de~ 
plom6. Periodtsticamente. hacta mucho que Panera .. habta dejado de 
cumplir con su funci6n y con un cierto nivel de calidad. 

Este elemento nos da también otro rasgo de la prensa oaxaqu~ 
11\a: el esptritu comercial de sus propietarios. quienes agrupados 
en la Uni6n de Editores. ven en estos medios no s61o un foro para 
sus intereses poltticos o una forma de preservar prebendas sino 
talllbién una manera de lucrar. Por otra parte los editores son ba~ 
tante conformistas y mediocres en su manera y estilo de hacer p~ 
riodismo. pagan bajos salarios. no capacitan a sus reporteros y a 
sus trabajadores en general. abusan del •boletinismo• de las agen 
etas gubernamentales. mediatizan al periodismo crtt1co. limitan la 
iniciativa. utilizan como recurso mercadotécnico el amarillismo y 

el sensacionalismo. 

En el periodo que estudiamos es de observarse que entre 1968 
y 1976 con todo y algunos pequenos espacios que ofrecieron cent;!. 
dos periodistas. la prensa oaxaquena se gan6 a pulso. el calific!!_ 
tivo de •prensa vendida". En esos aftos. el movimiento popular t.!:!. 
vo que recurrir a sus propios medios. siempre eftmeros. marginales. 
inconstantes pero que jugaron su papel y llenaron el vacto que le 

--- ~~-- ·---:--·~ 
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hacfa la prensa comercial. Son de recordarse por ejemplo: Trinchera. 
6rgano informativo de la Federaci6n Estudiantil Oaxaquena; Regenera 
ci6n del Club Emiliano Zapata de Xoxocotlan; Boletfn del movimiento 
sindical ferrocarrilero en Oaxaca; Movimiento. órgano estatal del 
movimiento revolucionario del magisterio; Topo Rojo. de la sección 
Oaxaca del grupo comunista internacionalista; El Mosquito Serrano. 
lQué Hacer? 6rgano del Bufete Popular Universitario; El Satélite. 
la Voz de la Mixteca. El Vocero. Hora Cero. en su primera etapa. 
que vio la luz el 21 de febrero de 1974 y que precisamente en su 
primer número. en hoja tamano oficio de papel revoluciOn. senalaba: 
•este nuevo peri6dico. surge como expresión de esa necesidad pop~ 
lar (que el pueblo mismo cree sus propios medios de difusi6n). Su 
carActer combativo es la respuesta a la falta de infonnaciOn. di~ 
cus16n y analisis de los problemas reales de las clases explotadas 
y oprimidas y a la tergiversaci6n que hace de las luchas populares 
la prensa reaccionaria y vendida". 

Con los anos y a pesar de la Unión de Editores. convertida en 
un aparato corporativo m4s al servicio de la vallistocracia. los 
periodistas oaxaquenos. o algunos de ellos por lo menos. ante la 
evidencia y la fuerza de los acontecimientos ocurridos entre 1976 
y 1977. empezaron a cambiar y la prensa misma se coloco un poco mas 
a113 de lo que se ha logrado en otros estados del sureste del pafs. 
la crisis de 1977 y la represión de que fueron objeto incluso alg~ 
nos periodistas que narraban los acontecimientos tal y como ocu
rrfan y que por ello perdieron empleos. fueron golpeados o simpl~ 
mente amenazados trajo como consecuencia m_As adelante la necesidad 
de c~ntar con un órgano m~nimo de autodefensa. se crea asf la As2 
ciaciOn de Periodistas Oaxaquenos (APO) con lo que permiti6 ta!!! 
bién una mayor apertura para la difusión de las luchas que protag2 
nizaba el movimiento popular. 
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La creaciOn de la APO sirviO además. hasta cierto punto. de di 
que a la arbitrariedad de los editores. Asf mismo. poco después tll!!! 
bién surgiO y hasta cierto punto como respuesta a la APO. la Organi 
zaciOn de Periodistas Independientes de Oaxaca (OPIO). de orient~ 
ci6n polftica conservadora y anticomunista. Pese a estas caracterf~ 
ticas sin embargo. con el correr de los anos y a pesar de sus dif~ 
rencias. la APO y la OPIO han podido caminar en ocasiones Juntas 
cuando se ha tratado sobre todo de defender la libertad de prensa. 
de exigir el castigo a la agresiOn que han sufrido algunos periodi~ 
tas por parte de la policfa o para oponerse a restricciones como la 
lla111ada •Ley Mordaza" que pretendiO imponerse en las postrimer1as 
del rl!gilnen de LOpez Portillo y que retom6 el Presidente Miguel de 
la Madrid. En estos anos. la APO y la OPIO han venido realizando 
juntas. los homenajes luctuosos al extinto Manuel Bund1a y exigien 
do castigo para los responsables de su asesinato. 

Por lo que toca a radio. su papel también ha sido fundamental 
en la difusiOn de ideas y de la conformaciOn de la optniOn pública. 
ya que a pesar de que bAsicamente reproduce la infonnaciOn y el c2 
111entario de algunos diarios locales su capacidad de penetractOn es 
..,cho mis vasta. ya ~ue es escuchada por un gran número de personas 
que viven en la ciudad o alejadas de ella. pero que no tienen acc~ 
so a la prensa. Destacan en este aspecto los noticieros radiofOni 
cos: •Minuto a Minuto•. •Las Noticias de Hoy" y "La Hora Catorce•. 

La vinculaci6n entre clase polftica-vallistocracia econOmica 
en este rubro se puede ejemplificar con Manuel zarate Aquino. quien 
es propietario de dos radiodifusoras. El papel de los locutores es 
tanmién importante y se refleja en el hecho de que el Sindicato de 
Trabajadores de la Industria RadiofOnica y la TelevisiOn {STIRT) 
tiene un papel dentro del Partido Revolucionario Institucional y 
con frecuencia sus dirigentes ocupan puestos de elecci6n popular 
como ocurriO e~ el caso del secretario general del STIRT y diput~ 

do local Justino Martfnez Luna. 
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La Universidad 

La Universidad Autónoma Benito Ju3rez de Oaxaca. antes Instit~ 
to de Ciencias y Artes del Estado. en el aspecto ideológico ha ten! 
do un papel históricamente proverbial. baste recordar que en el s! 
glo pasado de éste surgieron algunos de los representantes m.1s con~ 
picuos del liberalismo mexicano como fue Benito Ju3rez. 

Del antiguo lnst;tuto surgfan las ideas que se convertfan en 
iniciativas de ley y en programas de gobierno. La cultura. la de la 
61ite polftica y económ;ca particularmente. encontraban en él su e~ 
pecio natural de desarrollo. En ella se han expresado lo mismo el 
liberalismo. el positivismo y. en fechas mas recientes incluso el 
.. rxismo. Por sus aulas han desfilado lo mismo -.estros y alumnos 
de la Acción Católica ~.ex1cana que jacobinos; masones que conserv.!!. 
dores. reaccionarios y revoluctonartos. El Instituto del que emerge 
la Universidad fue un aparato ideológico por excelencia como tam 
bien esta lo sigue siendo ahora. 

La Universidad. de ahf su importancia. ha generado ~e hecho 
la inayorfa de los cuadros de la clase polftica regional. Enrique P.!!. 
checo Alvarez. quien fue fundador del Frente Estudiantil Benito Ju~ 
rez ha ocupado, por mencionar este caso. diversos puestos polfticos 
relevantes. Otros polfticos como Fernando Gómez Sandoval, Agustfn 
Marquez Uribe, Alberto Canseco Ruiz. Guillenno Garcfa Manzano. R~ 
~n Vasconcelos Beltr3n, lldefonso Zorrilla Cuevas. quienes fueron 
rectores de la misma también han ocupado diversos puestos polfticos 
y en algunos casos han sido nombrados con insistencia como precand! 
datos a la gubernatura del estado, como en el caso de Agustfn Mar
quez Urtbe. Alberto Canseco Ruiz. Fernando Gómez Sandoval. este úl 
timo. como ya mencionamos, fue gobernador interino. 

Kuchos miembros de la clase polftica han sido contempor3neos 
en una u otra generación y posteriormente entre sf se han apoyado 
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para ocupar determinados puestos públicos. como en el caso de la 
generaci6n de Efrén Rtcardez Carre6n. que aportó un buen número de 
elementos a la clase pol,tica actual. 

La Universidad y antes el Instituto de Ciencias y Artes del 
Estado. como ocurrió en 1947 y 1952. o m3s recientemente. en 1977. 
fue un factor clave en la ca,da de los gobernadores Edmundo S&nchez 
Cano, Manuel Mayoral Heredia y Manuel Z4rate Aquino. En el confli,S 
to de 1952 destacaron algunos estudiantes que luego figuraron como 
polfticos. tal es el caso de: Jesús y Jorge Martfnez Vigil. Agu~ 
tfn HArquez Uribe. Ernesto Mtranda Barr1guete. Carlos Aranda Vill~ 
mayor, Fernando G6mez Sandoval y otros. 

Después de lg68, la Universidad fue también caja de resanan 
cia de los problemas soctales y pol,t1cos del estado y en sus audi 
torios, por mencionar el caso. se formaron diversos sindicatos i.!!. 
dependientes. De la Universidad han surgido también los cuadros di 
rigentes de los partidos pol,ticos de izquierda•• e incluso de los 
de la derecha. en este Olti1111> caso. cabe mencionar por ejemplo que 
Luis Casta~eda Guzmln. fund&dor del PAH en Oaxaca. fue director 
del Instituto de Ciencias y Artes del Estado en 1952. cuando la 
catda del gobernador Manuel Mayoral Hered1a. 

En la actualidad ademas de la Universidad Aut6noma Benito Ju!_ 
rez de Oaxaca. cabe mencionar como instituciones formadoras de cu~ 
dros para la clase poltt1ca o la iniciativa privada al Instituto 
Tecnológico Regional y a la Universidad Regi9nal del Sureste. 

93. Encre estos casos podemos menc~onar a E1o~ Vásquez. secretar~o 
generai de1 PSUK. as~ como a R.afae1 Gasgn. Ismae1 carmoDa 
(PSUM). Por otra parte a Jorge Machorro y Ernesto Vel.4aquez L. 
d~r~gences dei ~RT, ei segundo de eiios faiiec~do en 1982. 
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La Iglesia 

Por lo que toca a la iglesia es de senalarse que su papel como 
aparato ideo16gico ha sido también importante. Tradicionalmente la 
iglesia estuvo controlada por el clero conservador y muy estrech~ 
mente ligada a la valltstocracia. Desde el punto de vista polftico. 
como lo seftalaba Gonz61ez Casanova en ta Democracia en ~xico, ta 
iglesia tenfa todas las caracterfsticas de una tnstttuciOn consagr~ 
da al mantenimiento del status guo. En Oaxaca. en 1952, se le sen~ 
10 por movilizar a las juventudes cristianas dirigidas por et parr2 
co de ta iglesia de Las Nieves de la ciudad capital para tirar al 
gobernador Mayoral Heredia'~. El clero conservador mantuvo relact2 
nes muy estrechas con f ... ilias claves de la vallistocracia oaxaqu~ 
na. como es el caso por ejemplo de la Familia Martfnez Vigil, de 
quien se dice que durante ... chos aftos manejO los proyectos de inver 
siOn del alto clero ·~ El actual cardenal Ernesto Corripio Ahumada-:
cuyo conservaduris9D es bastante conocido, antes fue arzobispo de 
Oaxaca y en la actu.lidad se sabe de sus nexos con rancias familias 
oaxaquel'\as con quienes peri6dica .. nte se reune. particularmente p~ 
ra celebrar el favor de alguno de sus miembros. algún casamiento, 
bdutizo. etcétera. 

En los anos ..as recientes. particularmente después de ta cri 
sis de ¡g77, el clero. o algunos sectores del mis.no. empezO a tomar 
senderos distintos en cuanto a su posiciOn frente al movimiento P2 
pular. Este cambio se acentúa sobre todo a partir del nombramiento 
de Bartolooné Carrasco Briseno como arzobispo; otro tanto ha ocurrj_ 
do en el Istmo de Tehuantepec con la llegada del obispo Arturo Lona 
Reyes. Este cambio por lo demAs. pareciera ser un fenOmeno nacional 

94. Fe1~pe Hartblez L6pez. Econonda y po1~t~ca en Oaxaca: 1a cr~ 
sis de 1952. cea~& profes~onai. Cenero de Soc~o1ogla de 1a 
UAB.Jo. oaxaca. 1979. 

95. Entrev~sta a abogado oaxaqueño. abri1 de 1984. 
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aunque de distinto signo en el norte que en el sur. Asf. Soledad 
Loaeza afirma al respecto: •En los últimos veinte anos (1985) han 
ocurrido cambios muy importantes en la sociedad mexicana y también 
han evolucionado las instituciones que la gobfernan. entre ellas 
la iglesia. Algunos de estos cambios apuntan en un sentido contr~ 
rio al que se deriva 16gicamente de su fnserci6n en la estructura 
del poder, porque la iglesia ha adqufrfdo y desarrollado un papel 
muy importante como portavoz y defensora de los intereses sociales 
mlis d1 versos ••• " • 5 

Inspirados en buena parte por la teologla de la liberaciOn. 
los obispos de la zona sur. incluyendo aqul a Sa1111.1el Ruiz. obispo 
de San Crist6bal de las Casas. han ventdo fomentando una nueva fo~ 
ma de asum;r la fe religiosa propiciando la organfzaciOn de los 
fieles a partfr de la solidaridad y confrontando. como dicen ªlos 
riesgos que suponen la ayuda que po~s prestar a los marginados. 
en su lucha contra el cactqufsino. la venaltdad de la justicia. las 
estructuras injustas. etcétera•' 7

• 

Estas nuevas ideas de la fglesfa se reflejan de alguna manera 
en toda la estructura de la misma y en los sacerdotes de la arqui 
di6cesis de Tehuantepec. la df6cesis de Tuxtepec y las prelaturas 
de Hfxes y Huautla. que en su conjunto agrupan a cerca de trescie~ 

tos sacerdotes. 

96. Sol.edad Loa.e.za. "La i..g.1eai.a y 1a democrac.1.a en ~xi.co''• en: 
Rev:lsta Mex~cana de Soci.o1ogla. año XLVII. enero-marzo de 
1985. p.163. 

97.. C:lt:ado por Hanue1 Esparza. "El.. Cl.ero en Oa.xaca 1977-1985", 
en: art~cu.lo para e1 Semi.nari.o .. Democrac:La en 1.a.s ent:i.dades 
Federat:.:lvas .... marzo 7 de 1985. :I.ISUABJO-I.ISUNAM. coordi.nador 
Pab1o Gonzál..e~ casanova. 

..· ... .:..,¡, 
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Asimfsmo. estas ideas se reflejan en las formas organizativas 
que asume la iglesia en su vinculaci6n con los feligreses. desta 
cando entre ellas, las comunidades de base'ª. Desde luego los -
vientos renovadores de la iglesia han generado diversas reacciones 
y actitudes. asf por ejemplo. puede mencionarse cierto distancf.!!_ 
miento de la vallistocracia y algunas actitudes agresivas de terr.!!_ 
tenientes y caciques en el Istmo'' • En su interior, la iglesia ha 
venido observando tambi~n ciertas fracturas y divisiones entre e~ 
te 1111>vfmtento renovador y el clero conservador, este Oltimo ~s r~ 
calcftrante y opuesto al desarrollo del movimiento popular en Oax.!!. 
ca. 

Los partidos de oposici6n 

Otras fuerzas sociales importantes las constituyen los parti 
dos de opostcf6n cuyas caracterfstf cas responden mas en el caso de 
Oaxaca a las de aparatos ideol6gicos y grupos de presi6n, que a 
las de verdaderos partidos de masas. Nos referiremos suscintamente 
a su composfcf6n social, liderazgo. aspectos prograrriaticos mas so
bresalientes. Los partidos a los que nos referimos son: PAN, PPS. 
PCM • PST • PSUM. PRT y PMT. 

98. Laa coaun:ldadee de ba•• se defi.nen como ••grupos que .luchan por 
cener o consol:ldar .lazos perQ&Dences de un:ldad y qu:leren vLv:lr 
C08W1~~ar:lamente au fe. esperanza y amor. de manera que se pr~ 
yecten estructural.mente haci.a e1 resto de la :lg1es:la y ia ao
ci.edad". ~-

99. Un caso d1.gno de menc~onarse ea e1 de La respuesta y agres:lo
nea su~r1.daa por Arturo Lona Reyes por parte de Teodoro A1tam.i. 
rano (a) .. E.l. Rojo ... di.putada 1ocal. y terrateni.ence juch1.teco.
qu~en ha 1.legado a v1.s:ltar a1 de.legado Pr~g~onc para so1~c~tar 
1e 1a desc~cuc~6n de1 ob~spo. Noc~c~as. Oaxaca. 24 de enero de 
1985. c~cado por Manue1 Esparza. ~b~dcm. 
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Partido Acción Nacional 

Nace en Oaxaca en 1939. Dentro de sus fundadores en esta ent! 
dad se encuentran Luis Castaneda Guzm.1n. Enrique Sada Baigts y Alfr~ 

Castillo'º~ 

Las razones coyunturales de la creación de este partido en Oax~ 
ca. fueron las presiones campesinas por el reparto de la tierra al! 
mentadas durante el cardenismo. Los panistas se oponfan al reparto 
de las ffncas cafetaleras de Pochutla y de la costa. aunque no pue
den evitar la distribución agrarista en los Valles y la Mixteca. 
Otra razOn in.is del surgimiento del PAN en esta ciudad. COlllO lo fue 
a nivel nacional radicaba en la oposfcfOn a la educaciOn socialista 
iiapulsada en el mismo régimen. 

Según Alfonso Guillén Vicente. el antecedente del PAN• nivel 
nacional fueron las organizaciones reltgtoso-polfttcas AcctOn Cat61! 
ca. la Legión y la Sdse. La prfmera. funlMda en 1929. la segunda en 
1932 como consecuencia de la represión de esos anos y en defensa de 
los intereses religiosos. la tercera en 1934 sustentando los postul~ 
dos sociales de la Encfclica uQuadrag~sima Anno•. De su seno surgí~ 
ron. dice el autor. personajes como Manuel G6mez Morfn, quien fuera 
el primer presidente del PAH. Otros miembros distinguidos de este o~ 
gantsR> polftico fueron en ese momento: Efrafn Gonzalez Luna. Eze
quiel A. Chavez. Manuel Bonilla y Alberto Cosfo y Costo'º! 

Con los años el PAN se convirtió en la segunda fuerza electoral. 
tanto a nivel nacional como estatal 'º~ 

100. Entrev~sta a José Isaac J~ménez. ju1~o de 1983. 

101. Al.fonso Cuillén Vicence. El ParCido Acci6n Nacional en la RaLor 
-.a Po1~c~ca y 1os Parcidos en !Mx~co. Sig1o XXX Ed~corea. iíli~
co. 1979. 

102. Aunque en 1985 ocupó e1 terc~r 1ugar en Oaxaca. Meridiano 100. 
Oaxaca. 15 de agosco de 1985. 
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A partir de las elecciones de 1958 el PAN a nivel nacional ha 
aglutinado en su favor a m.1s del 10 por ciento de los votantes en 
el pafs. con excepción de lg76 en que implementó la táctica del 
abstencionismo y no participó en las elecciones presidenciales. e~ 
be aclarar. sin embargo. que en Oaxaca sus porcentajes están por 
debajo de los promedios nacionales. 

Entre sus puntos program.'it1cos m.'is importantes destacan: "la 
defensa de la propiedad privada por considerar que ésta es la man~ 
ra de crear progreso y 1ibertad"1° ~ 1 a 1 i bertad educa ti va entendida 
como pluralidad de Ideas. hel sol1darismo. qué significa la partici 
paciOn responsable de la persona en la convivencia y de organiz~ 
ci6n de la autoridad para promover y garantizar el orden. el progr~ 
so y la paz. la persona. la familia y los grupos sociales"; gara~ 
tfas para la ensenanza privada 10 ~ El panismo se caracteriza. sobre 
todo. por su crftica a la corrupción que priva en las esferas gube~ 
narnentales. en la apelación a la moralización de la vida pública 
del pafs. por su anticomunismo y su clericalismo. 

Por lo que se refiere a los campesinos y obreros y a la polfti 
ca. el PAN en su discurso ideológico sostiene que el sistema ha he
cho de los campesinos gente manipulable "porque el que no tiene la 
propiedad de su tierra está sujeto al vaivén de la polftica". Siem
pre el comisariado ejidal será miembro del partido en el poder y la 
tierra estará a expensas del comisariado ejidal y esto. -afirman-. 
ha pennitido la manipulación del campesino'º~ 

103. Véase entrevi.sta de Isaac Olmedo a José Isaac Ji.ménez. Not~ci.as~ 
12 de diciembre de 1984. 

104. Véase docucento de1 PAN: "Ca.mbi.o democráti.co de esc.ructuras" 

105. Entrevi.sta ci.tada de José Isaac Ji.ménez. ju11.o de 1983. 
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En cuanto a los obreros: •pensamos que el trabajo no debe co~ 
cebirse como una mercancfa. El obrero antes que todo es un ser h~ 
mano. Pensamos en una sociedad en que el obrero tenga al alcance 
todos los satisfactores. Los sindicatos. no deben ser asociaciones 
polfticas sino instrumentos de defensa de los derechos obreros. N~ 
sostros no agrupamos corporativamente a los obreros sino a tftulo 
individual"'º~ 

En los últimos anos el discurso panista ha hecho esfuerzos 
por situarse encima de las contradicciones del capitalismo y por 
tanto de la lucha de ·clases: •e1 destino universal de los bienes 
exige estructuras que difundan la propiedad privada entre el mayor 
número posible de personas y familias concretas". Esta idea. según 
algunos autores. lo hace atractivo para las clases medias. urbanas. 
en su mayor parte. anticomunistas y con aspiraciones a ascender a 
la categorfa de propietarios•ªº~ Recientetnente incluso se han p~ 
nunciado a favor de que el obrero tambi~n sea copartfcipe de la 
propiedad en la empresa. En su entrevista. Jos~ Isaac Jiménez se 
pronuncio contra el capitalismo cOlllO doctrina. aunque es conocida 
la defensa ac~rrima del PAN al derecho de propiedad y de los pro
pietarios. 

En relaci6n a su direcciOn cabe decir que la mayorfa de sus 
miembros pertenecen a la clase media alta. destacando entre ellos. 
algunos profes1on1stas como Luis Castaneda Guz~n 10~ Jos~ Isaac J.! 
ml!nez'º~ Eugenio Ortfz Walls110

• Todos ellos han sido diputados f~ 

106. lb~dem. 

107. Véase A1fon.so Gu~llén V~cente. op.c~t. 

108. Abogado. b~ator~ador. fundador de1 PAN en Oa.xaca. d~reccor dei 
lnat~tuto de C~enc~as y Artes de1 Estado. notario. diputado f.!!_ 
dera1. 

109. Abogado. diputado federa1 y 1ocai. secretario genera1 de1 PAN. 
profesor universitario. ideó1ogo de1 PAN. 

110. Abogado. diputado federa1. miembro prominente de ia dirección 
nac~onal del PAN. 
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l 1 1 
derales del PAN. Est4n también Rey Lu;s Matf as • Luis Castafteda Mel 
goza''~ Perla Woolrich 11

: José Herrera Reyes, Harta Soledad Baltazar 
Segura 11 ~ 

Partido Popular Socialista 

Como a nivel nacional. lo que hoy es el Partido Popular Socia
lista naci6 en Oaxaca en 1948, según nos dijo su dirigente local. 
profesor Mario V3squez Mart,nez. A nivel nacional, su fundador y d! 
rigente hasta su muerte en 1968. fue Vicente.Lombardo Toledano. 
quien fundO también la Central de Trabajadores de MAxico (CTM) de la 
que fue su primer secretario general en 1936. 

En Oaxaca la composfcf6n social de este partido ha sido bls1CA 
mente campesina e indtgena. aunque su liderazgo lo tienen las clases 
medias sobre todo maestros. Dentro de sus directivos mas importantes 
en Oaxaca est~ Harto V&squez Hartfnez''~ Narciso Escobar 116y Franci.!_ 
co Hern&ndez Ju~rez 1 '? Para éstos y en respuesta a las preguntas so
bre el número de afiliados del PPS en Oaxaca responden: •para nosg 
tros el partido no necesariamente debe ser una masa enonl'e, sino un 
conjunto de ideas en torno a los problemas locales. nacionales e i~ 

ternacfonales" • '! 

111 Abogado. d1putado 1oca1. secrotar~o genera1 de1 PAN. 
112 Abogado. notario. egpresar1o. reg~dor de1 ayuntam~enco de ia 

c1udad de Oaxaca. cand~dato a presidente mun~c~pai en 1983. 
113 Abogada. profesora univera1tar~a. re81dora mun~c1pa1. d~pUC.!!, 

da l.ocal. 

114 Abogada. d1pucada local.. reg1dora mun1c1pa1. 
115 Profesor. d~putado 1oca1 en varias ocas~ones. secretar~o gen~ 

ra1 del PPS. ree1eg~do var~ns veces. 
116 Profesor. d~putado loca1. d~r~gentes en el Istmo. 

117 D~putado local. d~putndo federal. candidato a gobernador. m~e~ 
bro prominence del Com~té Nacional. 

118 Entrev~sca a Mario Vásquez Mart!nez. agosto de 1983. Véase ca~ 
bién la entrevista rea1izada por el periódico Noticias. 19-22 
de diciecbre de 1984. 
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Los principales problemas que según Mario Ylsquez Mcirtfnez ha 
enfrentado el PPS y que puede generalizarse a otros partidos de i~ 
qu1erda son: la oposfcf6n de las clases dOllltnantes y el cacicazgo. 
la pobreza financiera del partido, la falta de cuadros profesion~ 
les dedicados de tiempo completo a la act1vtdad del mismo. el as~ 
stnato de algunos de sus militantes. la intolerancia de algunos gQ 
bernantes. el fraude electo,;,..J. 

Según este dirigente. en sus relactones con el gobierno, el 
PPS manttene Muna actitud de respeto y de cortesfa pero sin entr~ 
gutsa> ••• •. En relaci6n con otras fuerzas sociales de izquierda. 
como el PSUM. la COCEI y el PRT, ha .. ntenido una actitud de dista~ 
ct .. tento y a veces de abierto rechazo y enfrentamiento. particula~ 
mente frente a las dos últhnas organizaciones. Su relaci6n con el 
gobterno, por el contrario de lo que se dice, ha sido cercana. En 
.-.laci6n con su fdeologia es de significarse su tono antiimperi~ 
ltsta y su énfasis nacionalista. 

Algunos de sus planteamientos programlticos mis importantes 
son los siguientes: 

l. Alcanzar tod\.s los objetivos de la revoluci6n dentro de un 
~imen dealocrltico. 

2. lntegrar al gobierno con representantes de la clase obrera 
y ca.pesina. asf como de la intelectualidad avanzada de la pequena 
burguesfa. 

3. Luchar por la unidad de acci6n en un solo partido de la 
clase obrera. 

4. Transfonnaci6n del régimen social por el sistema socialis
ta. buscando primero la implantaciOn de la democracia liberal tra
dicional y luego la democracia socialista. 

' 
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5. Desarrollo independiente del pafs y coadyuvar a crear un 
nuevo modo de vida con base en la intervenc16n del Estado en la ec~ 
nomfa. avances en seguridad social. orientac16n de la juventud. pl~ 
nificaci6n de la educación democr§tica. 

Partido Comunista Mexicano 

Al inicio de la década de los setentas el PCM era un partido 
ilegal aún. su participación polftica se expresabét en algunas org~ 
nizaciones como la Central Campesina Independiente y el Movimiento 
Revolucionario del Magisterio que formaron parte de la COCEO en sus 
orfgenes. en 1972. 

En Oaxaca. desde fines de 1968 hasta pr&cticamente 1976 0 el 
Partido fue dirigido por Antonio Gllmez V&squez 11~ En este periodo 
el partido tuvo cierto desarrollo luego de varios anos de reflujo. 
Se htzo de una base social campesina. indfgena y .. gisterial. Post~ 
riol"'IM!nte aglutina estudiantes y universitarios que tuvieron una a~ 
tuaci6n relevante en los movimientos de 1976 a 1978. Según cifras 
del últilllO de sus secretarios generales. Joel Vicente Cortés. a '"!t 
diados de los setentas. del cien por ciento de sus afiliados. el s~ 
tenta por ciento era campesino y un veinte por ciento. estudia~ 
tes 12 ~ 

Los aspectos program.!ticos m§s difundidos por el PCM en este 
periodo son la lucha contra el caciquis1110. el reparto de la tierra. 
la democratizaci6n de las universidades. la educac16n popular. la 
libertade de los presos polfticos. la reforma electoral y el regi~ 
tro legal del PCM. 

119 Profesor. ad.eabro de1 MRH. exsecretar~o genera1 de 1a Cencra1 
Campes:Lna J:ndependiente, dirigente de1egaciona1 de1 magiste
rio, diputado ioca1 por e1 PSUH en 1986. 

120 Entrev~sta a Joei V~cence Cortés. agosto de 1983. 
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Luego de haber participado. sin registro. en las elecciones de 
lg76 con candidato presidencial. en 1979 obtiene éste de manera d~ 
fin1t1va. 

Partido Socialista de los Trabajadores 

Junto con el Partido Comunista. en 1979. fue registrado el Pa~ 
tido Socialista de los Trabajadores que encabeza a nivel nacional 
Rafael Aguilar Tal...antes. exl,der estudiantil d~ la Universidad Ni 
colaita de Michoacan. Fundador de la Central Nacional de Estudia~ 
tes Democr&ticos impulsada en los sesentas por el PCM9 preso poltti 
co a ratz del movimiento estudiantil de 1968. liberado en 1971 y 

junto con Heberto Cast11 lo y otros t tderes p~tor del Comit• ~ 
cional de Auscultaci6n que luego dio como resultado le formaci6n. 
por un lado del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) encabeZ.!. 
do por Heberto Castillo y. por otro. el Partido Socialista de los 
Trabajadores (PST) lidereado por Tala...antes. 

La influencia del PST en Oaxaca es muy relativa. Despu~s de 
la fonnaci6n de su COIDité estatal y de la afiliaci6n inicial el 
partido no ha avanzado demasiado desde el punto de vista organiz.!. 
tivo. Su actividad electoral m&s significativa lo representa el 
triunfo obtenido en 1980 y refrendado en 1983 en el pequeflo munici 
pio de San Andrés Huaxpaltepec. en donde logr6 la presidencia muni 
cipal. 

Partido Socialista Unificado de México 

El Partido Socialista Unificado de ~xico se funda en 1981 c~ 
mo resultado de la fusi6n de varias organizaciones entre ellas el 
Partido Comunista de México. el Partido del Pueblo Mexicano. el M~ 
vimiento de Acción Popular. En Oaxaca. las 111-'is importantes fueron 
el antiguo PCM y el Bufete Popular Universitario. 
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La influencia polftica del partido se da fundamentalmente den 
tro de la Coalici6n Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca. la Fed~ 
raci6n Independiente de Obreros Agrf colas y Campesinos de Oaxaca 
asf como el rrovfmiento magisterial y en la Universidad Aut6noma B~ 
nito Julrez de Oaxaca. 

Su primer y único secretario general, hasta antes de su disol!! 
ci6n y fusi6n al Partido Mexicano Socialista (PMS) fue el arquitec 
to Elof Vlsquez 12 ! destacan tambifn dentro de sus dtrtgentes: Ra-
fael Gasga 12 ~ Antonio G6mez. Arcadio Pfrez 12 ! Joel Vicente Cortfs 12 ~ 
e Ismael Carmena 12 ? 

Algunos puntos b4sicos de su programa de acci6n son los stguten 
tes: vigencia de las garantfas individuales. creaci6n de una neuva 
legislac16n electoral que deposite el control de esos procesos en 
los partidos y no en el Estado. reducc16n de las atribuciones del 
ejecutivo federal. autonomfa de los ayuntamientos, sanea•iento del 
poder judicial. erradicaci6n de la corrupci6n. desarrollo de formas 
de gesti6n democrltica. libre ejercicio de los derechos de huelga y 

sindicalizaci6n, democracia sindical. contratac16n colectiva con t~ 
das las raMas y sectores. escala m6vil de salarios. tncorporaci6n 
al régimen de seguridad de todos los trabajadores. seguro de dese~ 
pleo y en general la lucha por la economfa en beneficio del pueblo12 ~ 

122. ~I:'~~; :l!df'!~~.d:s!!o~~; ~f~lf~:~~sy~~:::~3I.~;~&B~U. 
coaun:ldadea ~eau.&a. • 

Profesor, d:lr:lgence de 1a ccx. fundador y d:lr:laence de 2.a Fe-
~~!~º a!::~~~:~:a~t.:: ~~r;~~=~~~.!~~~!4:ri.n~:!••~noa de 

123. 

124. :~~~=~~~loª~!!!~:iªd:fc~~~n~I~:1.~:!c:'°:..:t..;f:~!~J!!.l976-1977, 
125. Abogado. d~r~gente de1 BPU. asesor de 1.a COCEO. excand~dato a 

pres~dente mun~c~pa1 de 1a c~udad de Oaxaca. 

126. Tomado de 1a ac1arac:lón de pr:lnc:lp:los y de1 programa de1 PSUM. 

---~---/:· 



l.36 

Partido Revolucionario de. los Trabajadores 

El antecedente del Partido Revolucionario de los Trabajadores 
lo represent6, en Oaxaca, una extensi6n del llamado Grupo Comuni~ 
ta Internacionalista (GCI) que empez6 a participar en la polftica 
local desde 1973. 

La composiciOn social del PRT es bastcainente universitaria au~ 
que tiene dentro de sus filas algunos trabajadores, principalmente 
en los sindicatos de la COCEO. Entre sus dirigentes han estado el 
extinto Ernesto Velasquez Le6n12

". Jorge Machorro Flores 12 ~ José 
Luis Velasquez LeOn. 

Según el último de los dirigentes antes mencionados, •el PRT 
se reconoce como un partido de la clase obrera y sus aliados que 1~ 
chan por el socialismo•. Se propone. dtC!I• •1a unidad de la clase 
obrera echando de ratz a la burocracta sindical que estA 'ntimame~ 
te ligada con el aparato de gobierno•. Durante el proceso de la un~ 
dad de la clase obrera, según Vel&squez Le6n, esta misma clase 
•tiene que presentar un programa no s61o para la gente que represe~ 
ta, sino tambifm que levante las ~ndas del campesino pobre, como 
principal aliado del proletariado en la lucha por la instauraciOn 
de un gobierno obrero y campesino•. La base fundamental del cambio, 
según este dirigente, es la socializaci6n de la producci6n y la el~ 
vaci6n del proceso de democratizaci6n1ª• . 

. 127. Econoudsta. profesor de 1aa pr•paracor~as de l.a UABJO. fundador 
del GC1, dLrLgente de la COCEO, fundador del PRT. 

128. Econoa~sca. d~r~gence preparacor1.ano en e1 movim~ento eacud:l.an 
t~1 de 1968, profesor u.nLvcrsLtar~. artLcu1~sta, fundador del: 
cci. e1 PRT. asesor de 1a COCF.O. repreaencante de padree de fa 
mi.1~a en e1 mov~mi.ento mag~acer:l.a1. cand~dnco a d~putado por -
1a Coa1~c~ón Democrát~ca en 1986. 

129. Ver entrevLsta rea1~zada por Iaaac Ol.medo para ei d~ar~o ~ 
~ pub1Lcada los d{as 11, 12 y 13 de enero de 1985. 
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Partido Mexicano de los Trabajadores 

Como sabemos. el Partido Mexicano de los Trabajadores se fonn6 
el 8 de septiembre de lg74 en la ciudad de México, quedando al fre~ 
te del mismo Heberto Castillo. quien. desde entonces ocupa el cargo 
de secretario general. hasta fusionarse. en 1ga1. al Partido Mexic~ 
no Socialista. Su registro condicionado lo obtuvo en 1984, siendo 
éste ratificado luego de las elecciones de diputados federales en 
lgss. 

En Oaxaca, después del registro. se fundaron varios comit~s my_ 
nicipales del PMT¡ el de la ciudad de Oaxaca se forma el 18 de ago~ 
to de 1984. En su composici6n es posible distinguir •lgunos nQcleos 
ferrocarrileros. campesinos y de clase media. 

Uno de sus dirigentes. el arquitecto Juan Enrique JiiRenez San 
tos. entrevisUdo sobre su partido declaro que: '"el PMT lucN por 
la socializaci6n de los 111edios de producci6n. el aprovecha•iento 
de los recursos naturales por los mexicanos. el reparto de los lat! 
fundios y su colectivizaci6n. la derogaci6n del al!lparo agrario, la 
derogaci6n del impuesto al valor agregado. el congel .. tento de prg 
cios. bienes y servicios socialmente necesarios. una ley igualit~ 
ria justa. la declaraci6n de inoratoria de la deuda externa, cese 
del saqueo del pafs y de la corrupci6n. desaparici6n del caciqui~ 
mo• 1>'! 

En el siguiente capftulo haremos alusi6n a otras fuerzas soci~ 
les del movi•iento popular. algunas de las cuales se han mencionado 
ya en la introducci6n de este trabajo. Dichas fuerzas seran analiz~ 
das en su movimiento y en relaci6n con las otras que se han venido 
describiendo en este capftulo. 

130. Véase dec1arac~ones aparec~das 1os d!as 28 y 29 de d~c~embre 
de 1984 en e1 d~ar~o Not~c~as. 



CAPITULO I II 
LAS LUCHAS DEL MOVIMIENTO POPULAR. FASE DE ASCENSO 

El movfmiento estudiantil 

El de 1968 fue un ano clave para la htstorta polftica contemp2 
ranea de México. Fue "ano axialu como lo caltftcara un protagonista 
de los sucesos polfticos ocurridos en la segunda •1tad del mismo. y 
en los que se vieron involucrados. CCll90 protagonistas pr1nc1pales. 
los universitarios y el gobierno. 

La cr6n1ca de los acontecimientos y el anl11sis de los mismos 
ha dado origen a diversos textos 1

; la ~rta •. stn embargo. ser~ 
ffere a lo ocurrido en el Distrito Federal y poco hablan de lo que 
sucedi6 en provincia; sin duda alguna. la dtftcultad para allegar
se la infonnac16n constituye la base de esta ltm1tante. Por nues
tra parte quisi~ramos hacer una menct6n de lo que ocurrf6 en Oaxa
ca en este momento. porque como veremos tuvo fuertes repercusiones 
en los anos venideros. 

En esta entidad. al igual que en el pats 0 cuando todo parecfa 
estar en calma y nos preparabamos para la ftesta del deporte olf~ 
pfco, un torrente subterraneo de 1nconfol"8tdad ~desaliento polfti 

l. Pueden verse por cjemp1o 1os de Sara~o Zermeño. Méx~co: una 
democrac~a utóp1ca. S1g1o XXX Ed~tores. 1978. E1ena Pon~atow~ 
le.a. La noche de T1a1te1o1co. ed. ERA. ~co. Ram6n Ra.m~rez. 
E1 mov1m1.cnto estud~ant11 de Héx~co. ed. ERA. 1969. dos to
mos. Lu~s Gonz.á1ez de Al.ba. Los dt&a y 1os añoa. ed. ERA. M~ 
x1co. 1971. Jav1er Barros S~crra. 1968: converaac1ones con 
Gascón Carera Cancú. Méx1co. S1g1o XXX Ed1tores. 1972. 
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co venfa desplaz&ndose en algunos sectores de la poblaci6n. La S.! 
tuaci6n econ6mica que privaba en Oaxaca y que ya hemos descrito en 
lfnea generales en el primer capftulo no era del todo desconocida 
para los universitarios. el clima antidemocr&tico y la corrupct6n 
que se vtvfan tampoco les era ajena. La Universidad Autónoma Ben.! 
to Ju&rez de Oaxaca aún no lograba su autonomfa, los rectores s~ 
gufan siendo nombrados directamente por el gobernador. la partfc.! 
paciOn de los estudiantes en los órganos de decisión era ..,Y lfm.! 
tada. la orientación positivista. organicista de la Universidad s~ 
gufa vigente. el "panismo" y el "prtislllO" eran las corrientes tde!! 
16gicas y polfticas 111<\s importantes. el liderazgo de los •lu11111os 
que recala en la FederaciOn Estudiantil Oaxaquena segufa const1t,!! 
yendo una correa de transmisión del Estado para el control y .. n.! 
pulacfón de los estudiantes. los dirigentes gozaban de canongfas 
personales. algunos casi automAticamente pasaban a ocupar un cargo 
público. 

No obstante lo anterior algunos vientos nuevos empezaban a S!! 
plar. con la represión estudiantil de julio de 1968 en el Distrito 
Federal. grupos de estudiantes y maestros organizaron una protesta 
con pintas en las paredes de la ciudad de Oaxaca. desplegados en 
los periódicos y una marcha realizada el dfa 6 de agosto encabez.!_ 
da por el mismo Rector de la Universidad: Agustfn Harquez Uribe y 

los directores de las escuelas universitarias. con el prop6sito de 
"demostrar su solidaridad a los estudiantes capitalinos".ª 

A partir de este momento y no sin reticencias de algunos gr.!! 
pos. que mas adelante se har3n manifiestas e incluso violentas se 
realizar3n otras medidas de apoyo. 

2. Oaxa.ca Gráf~co. Oaxaca. 7 de agosco de 1968. 
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El 8 de agosto paralizan actividades estudiantes juchitecos! 
El 10 de agosto los estudiantes del Tecno16gico de Oaxaca también 
realizan un paro de varios dfas. El 17 de agosto "los estudiantes 
decretan la huelga generalH ~. Manifestaciones, brigadas a los b~ 
rrios de la ciudad y a las poblaciones cercanas, nuevas pintas en 
la ciudad, mftines en los mercados, vienen a alterar la vida de 
Oaxaca, en un momento en que por otra parte, se viven los últimos 
meses de la gesti6n del gobernador Rodolfo Brena Torres y se de
clara, el 25 de septiembre, gobernador electo a Vfctor Bravo Ahu
ja. 

Al prolongarse la huelga universitaria, los grupos estudianti 
les m.\s ligadas a las esferas del poder público. entre ellos alg~ 
nos lfderes de la FederaciOn Estudiantil Oaxaquefta y del Frente E~ 
tudiantil Benito Juarez de Oaxaca (aquel que habta sido fundado 
por Enrique Pacheco Alvarez), se retractan de su posiciOn y conmi 
nan al levantamiento de huelga. 

Las esperanzas que tanto nacional como localmente habfa ere~ 
do la lectura del infonne presidencial del 1° de septiembre, se 
desvanecen en ese momento y se acentúa la divis16n interna en la 
universidad, la que se mantendr& vigente no solo a lo largo de 
1968 sino incluso mucho después. El 2 de septiembre fueron desti 
tuidos el presidente de la Federación Estudiantil Oaxaquefta y el 
secretario general de la misma por oponerse a la huelga, es nom
brado en lugar del primero el estudiante de derecho Eusebio Z&rate 
Silva. el 8 de septiembre. En respuesta u~ grupo de estudiantes e~ 
cabezada por el exsecretario general de la FEO Manuel Ortega GOmez 
y algunos dirigentes priistas como Efrén Ricardez Carre6n, se apo-

3. Oaxaca Gráf~co. Oaxaca. 9 de agosto de 1968 

4. OaxBca Gráfico. Oaxaca. 10 de agosco de 1968. 
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deran del Edificio Central de la UABJO tratando de romper la huel
ga 5. En la ciudad de México. como sa~emos. los estudiantes no en 
centraron respuestas a sus demandas. entre las que se encontraban 
la destitución de jefes policiacos y la derogación del artfculo 
145 del Código Penal. El conflicto se fue agudizando y el 18 de 
septiembre el ejercito ocupó la Ciudad Universitaria deteniendo a 
cientos de personas. La tensión llegó a su climax el 2 de octubre 
en que en la represi6n gubernamental arrojó un saldo de varios 
centenares de muertos y heridos. 

En Oaxaca fue golpeado el nuevo presidente de la FEO y otros 
estudiantes. hubo detenciones de estudiantes del tecnológico• y 

de la universidad; en Tehuantepec. el 18 de septiembre. un mttin 
estudiantil fue reprtmtdo 7 y lo mismo ocurrió en Oaxaca dfas de~ 
pués. donde se detuvo a uno de los principales dirigentes de los 
universitarios oaxaqueftos: el profesor Moisés Gonz4lez Pacheco. 
quien es trasladado al campo militar N~ 1 de la ciudad de México 
y posteriormente a la c4rcel de Lecumberri. 

Con todo. la huelga de la Universidad de Oaxaca continuó y 
duró mas de tres 111eses y medio. En el proceso. el estudiantado 
local levantó sus propias demandas. entre ellas algunas refonnas 
a la legislación universitaria. el aumento del subsidio guberna
mental y la liberación del profesor a quien se mantenfa encarcel~ 
do. 

5. Oaxaca Gráf~co. Oaxaca. .9 de septiembre de 1968-

6. Oa.xaca Gráfico. Oaxaca. 23 de septiembre de 1968. 

7. Oa.xaca Gráf~co. Oaxaca. 9 de septiembre de 1968. 
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Este movimiento tuvo algunos resultados y repercusiones que 
son resumidas por Cuauhtbnoc Gonz31ez Pacheco de la siguiente ~ 
nera: 

u1. Toma de conciencia de gran parte del estudiantado sobre 
los problemas polftfcos nacfonales. 

2. PolarfzacfOn al fnterfor de la universidad de la lucha 
de clases. 

3. Se arrebato a los grupos ganster11es los 6rganos de di
rección del estudiantado. 

4. Se logro por prfmera vez la untGn de los estudiantes de 
las diferentes escuelas de Oaxaca. 

5. Se rompf6 el control de gobierno sobre las organfzaciones 
estudfantfles"" • 

Levantada la huelga. el movimfento estudiantil continuó dura~ 
te 1969 y 1970 impulsando nuevas demandas. En el interior de la 
Universidad luchó por la paridad de alulllllOS y .. estros en el Cons~ 

jo Universitario y los consejos t~cnicos de las escuelas. las re
formas a los planes de estudio. la elecci6n democrAtica de repre
sentantes estudiantfles. 

En el exterior mantuvo su vinculación con estudiantes de 
otras escuelas asf ocurrió con el Instituto Tecno16gico y la Escu~ 
la Nonnal Urbana de Oaxaca y las Rurales de Re.yes Mantecón y Talll;!! 
zulapam. 

Con los estudiantes de estas escuelas impulso la disminución 
del costo del pasaje en autobuses urbanos y foraneos. Asfmismo ap2 

8. Vari.os aucorcs. "La 1ucha de c1ases en Oaxaca (1960-1970)". 
en: Oa..xaca. Una Lucha rec~ence: 1960-1970. Ed. Nueva Soc~o
l.og~a. 1978. p.33. 
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y6 diversas luchas de car3cter popular. entre las que destaca la de 
grupos de locatarios que son amenazados con ser desalojados del me.!: 
cado del centro de la cfudad de Oaxaca y trasladados hacia la peri
feria; ~s adelante se impulsa la organizacf6n de cerca de trescfe!! 
tos vendedores ambulantes. 

En el último caso y en el de los JNSajes se atentaba contra 
los intereses de poderosos grupos locales como son los pennfsfona
rfos de autobuses encabezados por Francisco Alonso y los locatarios 
por Genoveva Medina de M~rquez. Con el apo.)'O del gobernador Bravo 
Ahuja. los lfderes del PRI. Ef~n Rfcardez Carre6n. Sadot S3nchez 
Carreno. Raúl Bolanos Cacho y otros fo~n en agosto de 1970 el •o.! 
rectorfo Estudiantil•. con el ffn de enfren~r a los dfrtgentes de 
la Federacf6n Estudiantil Oaxaquena encabezados por el estudiante 
de medtcfna y lfder del movimiento estudfantfl de 1968: Antonio Ca~ 
tillo Vilorta. El •oirectorfo Estudiant11• tOIMI el Edfficfo Central 
mientras los camioneros y locatarios. apoyados por la intcfativa 
privada y el gobierno organizan un mitfn para exigir que las 6rde
nes de aprehensi6n contra los lfderes de la FEO se lleven a efecto. 
El ejército interviene para evftar que los estudiantes que apoyan a 
la Federacf6n Estudiantil recuperen el edificio e indirectamente p~ 
ra defender a los estudiantes del •ofrectorio•. Como resultado de 
las fricciones. es asesinado el estudiante de la preparatoria noc
turna de la Universidad Gast6n Erubiel. partidario de la Federaci6n 
Estudiantil.' 

Como consecuencia de lo anterior. la_.siltnblea de estudiantes 
de las preparatorias diurna y nocturna deciden retener al lfder del 
aiovimiento juvenil del PRI: Sadot S3nchez Carreno. quien poco des-

9. Ibidem. 
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pués. ante la amenaza de la ocupaci6n de la preparatoria por el ejé~ 
cito, es trasladado a otra poblaci6n. Los dirigentes del uoirectorio 
Estudiantilu y los empresarios acusan de secuestro a Antonio Casti
llo Viloria y otros estudiantes. la policfa rescata a Sadot S3nchez 
y algunos estudiantes son detenidos. la persecusi6n no cesa. muchos 
estudiantes permanecen ocultos durante largo tiempo, y algunos en su 
desesperaci6n o exasperaci6n optan por la clandestinidad y la lucha 
annada. Castillo Vilorfa es encarcelado por varios anos. el movfmien 
to estudiantil entra en un periodo de reflujo en cuanto a su vincul~ 
ci6n con el movt•tento popular. 

Durante 1971. con RaQl Castellanos al frente de la FEO, el mov! 
miento estudtanttl continúa impulsando algunas reformas universita
rias. siendo la mas importante. la obtenci6n de la autonomfa de la 
Universidad en este afto. 

Para 1972, el movimiento estudiantil de los anos previos se en 
contraba dividido en dos vertientes. la de quienes con la represi6n 
se habfan en~rzado a la lucha guerrillera, a través de la UniOn del 
Pueblo y mas tarde la Liga Comunista 23 de Septit!lllbre o al menos si~ 
patfzaban con estas y para quienes, como dice Gonz31ez Pacheco: •1a 
experiencia de la masacre del 2 de octubre de Tlaltelolco estaba aan 
fresca. cientos de presos llenaban las carceles de la República mex! 
cana, los fracasos de las luchas sindicales a nivel nacional se en
contraban sin alternativas, la relevancia de la lucha guerrillera de 
Genaro vasquez Rojas incubaba la esperanza. por Glttmo. la falta de 
experiencia concreta y el traslado mec3nic~ de los procesos de lucha 
vividos en otros pafses dieron los elementos para que a nivel nacio
nal se pensara y adoptara por algunos grupos una alternativa foquis
ta" lo -

10... Cuauh~émoc Gonz:á1ez: Pacheco. "La l. u cha de c1ases en Oaxacn 
(1960-1970), oP.c~c. 
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La otra vertiente. insistia en ligar el movimiento estudiantil y 

el popular levantando y luchando por las demandas concretas en éste; 
para abril de 1972 se fonna la Coalición Obrero Campesina Estudiantil 
de Oaxaca integrada por la Federación Estudiantil Oaxaquefta. encabez.!!_ 
da por Rafael Gasga Iturribarr{a. la Central Campesina Independiente 
lidereada por el profesor Antonio Vásquez Gómez. el Movimiento Revol!!_ 
cionario del Magisterio entre cuyos dirigentes se encontraba el prof~ 
sor Cirilo Rivera. el Movimiento Sindical Ferrocarrilero dirigido en 
la ciudad de Oaxaca por Emigdio Claudia Pérez. el Sindicato de Traba
jadores Elec:tr1c1st.as y un grupo de campesinos de Santa Gertrudis al 
frente del cual estaba Dona to Ramfrez 1 

'· 

11.seg<in au documenco conac~tutivo. e•~a organización peraeau~ •&lu
cia.ar a loa grupos que 1uc:h..ab.an por •1.al.canzar la tranaformaciSn •o 
ci...ali.aca del pa!s ... La COCEO. ae añade ••ae propone converci.r•e en
un inatTuacnco de unidad combativa de l.aa fueTsaa popu1aree. de 
1oe ••ct:.orea daaocr&t: icos y progre•i•taa ... La COCEO •• def'i.nla "co 
ea un frence. el que -p~ra sus dirigrntea- debe marchar •obTe la -
baae de l.a.s deaand.aa y consigna• general.ea que mov:l.1:1.cen a 1a• --
aaa. ••~ como 1as que levanten l.as propias organizaci.onea. El fren 
ce debe reapet~r l~ autonomta de éstas e impulsar. en di•cu•ione•
deaoc:r•ticno. la toca de acuerdos c4cticos en lo• que haya con•en
so para lleva.rloo unificada.::aentc a. la. prliccica ... La a•tructura de 
la COCEO ten'úi en la cGspide 1.a asamblea de representantes. que ae 
integraba principalmente por los secretarios generalee de 1•• di
versa• organiz4cioncs. En e11a se discuc~a loa problema• de cada 
una. 1•• polrcicas generales de la organización y las tareas a re!!_ 
1iz.ar. Loe acuerdos eran racificadoa por las •••mb1eae de cada una 
de laa org.ani%acionca intcgrances. El liderazgo po1~tico de la Co.!!_ 
1ici6n Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca estuvo ori.ginalmente 
en el Partido Comunisca Mexicano. el Movimiento S:lndica1 Ferroca
rrilero y los estudiantes de la Federación Estudiantil Oax.aqueña y 
-a. adelante. en el Bufete Popular-Universitario y e1 Partido Revo-
1ucionario de los Trabajadores. a1 abandonar1a. por diferencias 
con 1os troskistas. e1 PCM. Actua1mente. a1 fusionarae e1 BPU y e1 
PCM en e1 PSUM. este partido tiene gran influencia. La .. yor parte 
de 1os dirigentes de catos grupos proviene de los medios univerai
carios. Ver ponencia de 1n COCEO a 1a reuni6n de1 BPX. en 1974. y 
revista Punto Cr~cico. Nº 53. mayo. México. 1976. Xuformaci6n .&s 
deca11ada sobre 1a COCEO puede verse en: Xsidoro Yescas Hart~ez. 
El Movimiento Popular en Oaxaca. tesis profeaiona1. XXSUABJO. Oaxa 
ca. 1979. -

-··-------···-------
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La d1v1si6n generada en el seno del mov1m1ento estudiantil se man. 
tuvo. llegando incluso a fuertes enfrentamientos entre sf. En este tr~ 
bajo nos reTeriremos fundamentalmente a la vertiente que se lig6 diref_ 
tamente a la organización del movimiento popular por ser este el tema 
del mismo. 

Jornadas de la deniocrac1a sindical 

Aunque en la fonnac16n de la COCEO. como hemos visto, interviene 
el movimiento estudiantil. la polftica "frentista" impulsada primero 
por los electricistas del Sindicato de Trabajadores Electricistas de 
la República Mexicana y luego por el Movimiento Sindical Ferrocarril~ 
ro de fines de 1g71 contr1buy6 también a ello. 

Como sabernos. en 1971. Francisco PErez Rfos. secretario general 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana intentó abrogarse la contratac16n colectiva del STERH que dj_ 
rigfa RaTael Galván. 

Este intento originó una larga cadena de lllOV11izac1ones de los 
electricistas del STERH a lo largo y ancho del pafs. En diversos es~ 
dos de la república cocno Chihuahua y Oaxaca las secciones s1ndicales 
locales recurrieron al apoyo de otras organizaciones y junto con el 
Movimiento Sindical Ferrocarrilero (dirigido a nivel nacional por Oern~ 
trio Vallejo. quien, luego de cerca de trece aftos de cárcel. recién h!!_ 
bta sido liberado) auspiciaron la fonnación de frentes populares regi.Q. 
nales desde 1972. 

En Qaxaca. aún antes de la fonnaci6n de la COCEO. los electricis
tas organizaron manifestaciones para demandar respeto a la contrata
ción colectiva del STERH 12

• La entrega de la titularidad del contrato 

12. E1 Imparcia1 2 Oaxaca, 28 de enero de 1972. 
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colectivo al Sindicato Nacional de Electricistas. Similares y Conexos 
de la República Mexicana dictaminada por la Junta Federal de Concilf!!_ 
ci6n y Arbitraje intensffic6 aún más la lucha del SUTERM. el cual co
mo parte de su estrategia defensiva. ampli6 sus alianzas con otras º!:. 
ganizactones: asf. en Oaxaca apoyaron a los campesinos de Zfmatlán y 
Santa Gertrudis. a los comuneros de San Martfn Mexicapan. a los fer~ 
carrileros y a los transportistas de la Federaci6n Estatal de Trans
portistas de Oaxaca. 

A pesar de ello. la partfcipacf6n de los electricistas oaxaque~s 
no duró mucho. Con la ftnna. -en septiembre de 1972- del convento que 
venfa a fusionar al STERM con el Sindicato Nacional de Trabajadores 
Electricistas. Similares y Conexos de la República Mexicana y que dio 
origen al Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Repúbli
ca Mexicana (SUTERM) los dirigentes y trab&Jadores de la sección Oaxa
ca se fueron retirando paulatinamente de la lucha dejando de partici
par en los actos de apoyo a otras organizaciones1

'. A nivel nacional. 
los electricistas democráticos se defendieron del charrismo que inten
tó desplazarlos de la direcci6n del sindicato a pesar de los acuerdos 
de representaci6n paritaria. 

Por varios ai'ios intentaron cohesionar al movimiento obrero inde
pendiente y darle un progra111a de lucha. COlllD el que se expresa en la 
•0ec1araci6n de Guadalajara• signada entre otras organizaciones. por 
la llamada Tendencia Democrática del SUTERM. el STUNAH. el MRH, el Con. 
sejo Plac1onal Ferrocarrilero•~-

Por lo que toca al movimiento sindical ferrocarrilero, su lucha 
tuvo tintes mis vigorosos y al mismo tiempo mis violentos en Oaxaca. 
El 24 de junto de 1982. los ferrocarrileros de la D1vis16n Puebla-Oax~ 

13.Ya dentro dc1 si:>dic.at6 se form6 1a 11amada Tendencia Democr4tica 
de1 SUTERM. 

14. Véase Solidaridad. Nº 160. mayo de 1976 y "Ba1ance de 1a l.ucha de 
1.os e1ectricistas democrSticos (1971-1975)". (mimeo.) 1976. 
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ca. desconocieron a los dirigentes de la sección y nombraron nueva d.!. 
rectiva'~. En julio del mismo a~o y ya fundada la COCEO. los ferroca
rrileros del Movimiento Sindical Ferrocarrilero tanto a nivel local 
como nacional. desplegaron una actividad más frontal contra la burocr.!!_ 
cia sindical del gremfo; en agosto del mismo a~o un grupo del Movimie!!. 
to se posesfonaba del edificfo de la Sección 13 del Sindicato de Trab.!!_ 
jadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) y exigía la 
destituci6n de Margarita Mendoza Osorio, secretario general de la Sec
ción y miembro del grupo polftico "Héroe de Nacozari" 16

• 

En los mesessubsecuentes. los actos polfticos sindicales de los 
ferrocarrileros se sucedieron unosa otrosen el estado de Oaxaca, part.!. 
cularmente en la capital de éste y en la población de Matfas Romero, 
de la que por cierto fue originario De111etrio Vallejo y de cuya sección 
sali6 a encabezar el gremio en 1958. En este mismo lugar. la tensión 
entre los simpatizantes de uno y otro grupo creció, al grado de que a 
principios de diciembre de 1972 se produjo un enfrentamiento en el que 
murieron los dirigentes Margarita Mendoza y Norberto Enriquez. 

La respuesta del gobierno de Luis Echeverria y del gobierno local 
fue determinante: a mediados de ese mes el ejército y la policfa resc.!!_ 
taran de manos de •1os vallejistas" las instalaciones que éstos tenfan 
en su poder y realizaron la aprehensión en el estado de Oaxaca de los 
dirigentes Juan Vante Santiago y Samuel Estudillo 17

• El conflicto se 
complicó pues los estudiantes de la FEO ante la ocupación militar del 
edificio sindical mantuvieron en su poder a tres policías en el Edif.!. 
cio Central de la Universidad 1

•. Los dirig~ntes del Comité Ejecutivo 
del STFRM. encabezados por Mariano Villanueva Malina, a trav~s de un 

15. Véase Xnsurgenciaa órgano informativo de la COCEO. 3 de agosto de 
1972. 

16. E1 J:mparcia1. Oaxaca. 18 de agosto de 1972. 

17~- Oaxaca Gráfico, Oaxaca, 20 de septiembre de 1972. 

18. Oaxaca GrSfico. Oaxaca. 21 de diciembre de 1972. 
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manifiesto publicado en Oaxaca 1
'. acusaba a Demetrfo Vallejo de ser el 

autor intelectual de la muert:e de Margarita Mendoza y Norberto Enri
quez; el procurador de justicia del estado citó a Vallejo a declarar 
en Oaxaca. los ferrocarrileros y estudiantes organizan mítines en Ma
tfas Romero y Oaxaca20

• 

Por su parte. el PRI • la CNOP. la CNC. la CTM. la CROC Y. la CROM. 
llevan a cabo también. entre otros actos. un mitin encabezado por Ju-
1 io Esponda Solana. Hugo Manuel Félix Garcfa. Di6doro Carrasco. Guad~ 
lupe Santiago. Seraffn Aguilar Franco. Roberto Garcfa Bola~os, Ricardo 
HernSndez Casanova. Enrique Pacheco Alvarez. Carlos Aldeco Reyes. Gen.!!_ 
veva Medina y dirigentes .._gisteriales y ferrocarrileros. En este acto 
se pide •cese a la violencia". se hace referencia no sólo a los ferro
carrileros ...,ertos en Matfas Romero sino también a las bombas caseras 
estalladas el 22 de julio en el local del 18 Bata116n de Infanterfa. a 
la entrada del palacio 11111nicfpal y del edificio del peri6d1co •0axaca 
Gráfico•. ast COlllO a otras detonadas el 15 de septiembre en el local 
de la Confederaci6n de Trabajadores de M~xfco y de una lfbrerfa nort:e~ 
mericana2 1 

• 

19.0axaca Gráfico. O&xaca, 11 de diciembre de 1972. 

20. El Iaparcial, 21 y 23 de diciembre de 1972. 

21.Estos atentado• Cueron reivindicado• por 1a Unión da1 Pucb1o. en un 
comunicado pub1icado en 1a reviata JPorqué!. véase oaxaca. Un4 1u
cha reciente. cic •• p.48. En Qata como en otras ocaa~onea en que ae 
pretende invo1ucrar a 1.a COCEO en esto• hechos y 1• iniciativa pri
vada pide e1 cncarcelaaíento de los dir~gcntes de eata Gltim.n orga
ni.&ación. éat:oa hacen un de•1inde reapecco de 1os actos terroristas 
11.evados a e.abo por 1a ·~ni5n de1 Pueb1q"• sin embargo. 1a va11isto 
cracia segu1r& uti1izando eat:oa hechos en contra de1 movimiento po-=: 
pular. En junio de 1973 estal:lan nuevas bombas en e1 edificio de1 
PRZ y ocroa lugares. en sepc~embre del miaao año ocurren dos exp1o
sionea más. una de 1as cuales se 11.evan a cabo en e1 1oca1 de 1a Cá 
-.ara de Comercio de C>a.xaca. Anee 1a.s nuevas imputaciones de terro-
ria:mo que ae 1es hace. 1os dirigences de 1a COCEO a•t como de las 
distintas escuelas universitarias de Derecho. Comercio y Adminiscr~ 
ción. Be11as Artes. Arquitectura. Medicina y Enferm.er~a. niegan 1a 
veracidad de 1as versiones propagadas do1osament:e y "niegan la par
ticipación de organismos est:udiant:i.1es y organismos universit:arios''. 
E1 Imparcia1. Oaxaca. 19 de septiembre de 1973. ':,; 
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El giro que le imprime a la lucha ferrocarrilera en Oaxaca la 
muerte de Margarito Hendoza y Norberto Enriquez. coloca al movimie~ 
to a la defensiva. en lo sucesivo. la demanda central será la libe
ración de Juan Vante y Samuel Estudillo, quienes saldran de la car
c~l varios a~os después. La lucha por la libertad de los presos po
l~ticos se tornará para la COCEO en una nueva necesidad. no sólo 
por lo que toca a los casos mencionados. sino a otros mas como Ant.2_ 
nio Castillo Viloria y Esteban Oviedo Escareflo, este último encare!!_ 
lado a ra~z de la lucha campesina de los indtgenas de Jamiltepec en 
contrd del cacicazgo de los Iglesias Meza y la muerte de uno de és
tos en la región de la Costa:'' 

22 · llcnt:.ru de los cncic.a.zgos mo:ís férr.:os de O.a.xa.ca como hemos dS.cho 
:int.-.?tt en oc.ra pare.e de es.e.e c.cxto. tic encucnt:.r.a el de l.a faai.-
11;1 lhlcnL.'1.s ~z.u a l ... 'l que r:~t:eban Oviedo Escareño He enfr•nc:ó. 
sicnd.._..., enc .. 'lrcelndo por ello .. Y.a. desde diciembre de 1972. a.lgu
no~ ..:ampc~in'""""'s de Ja.ci.ltcpec le dcclan nl gobernador en una car 
t:~1 publL.:ada .. que ese.a facilia ne hab{a apoderado de la.a mejo-
re~ t.1crras de culc.ivo. que pracc.tcabn. el nbil(ent'o., de dar muer 
t.c .. 1 i:::..Ís dc c .. tc.orcc personas que e!lt.a.ban en contrn de sus 1.nE.e:: 
re~~:.. v Je m..ant.encr amen.azaJos Je mucrt.c a los presidcnt.es cuni. 
cip.alc;.,: Felipe Sct.anzos. M.ari.ano de la Cruz.. Eleazar Honcero.
Adalbcrt.1..l Colón. Scilalaban en una e.are.a que d{as anees. Gabr1.e1 
y R ..... ~bcrt.~., Iglesias ~ez.a con sus pi.se.oleros Salomón. Alfredo y 
Gust.av0 Kevcs, habfan asesinado en su domicilio n Ellas Garcla 
cu~~n.J.0 ~on~alccia de los balazos que si.et.e dias ant.es le hab{an 
disp."lr.:ido los cd.s::u.>~. En ene.revise.a el president.c muni.cipal.. de 
.Lu:1llt.cpcc. Próspero Bet.anzoa • -quien después fue asesi.nado-. 
dc~r~, que: ••1os asesinat.os eran cosa de t.odos los d~as. que es
e.a cr~-i L1 ioro.3 .Je imponer su autoridad" de los cac1.ques y que 
par ... 1 ello cont..:iban con ciiis de ci.en pistoleros además del reapa.1 
do d.cl cj.!'.rcit.o y de aut.ori.dadcs del gobierno est:ata1 y fcderaT 
en lJ que era funda~ent.al la figura de Manuel Igles1.as Meza. Ex 
cc1sior. 25 de agos~o de 1973. Cabe mencionar aqu~ que Kanue1-
Iglcsi~s Mc:n. íuc fundador con Enri.que Pacheco A1varez de1 Fren 
t.c Estudiantil Benit.o Juárcz. y años después en e1 gobierno de1-
Prcsidcnr.e Gustavo Dtaz Orda.z. fue ofi.cial mayor de1 Depa.rtamen 
t.o del Distrito Federal. Est.eban Ovi.edo Escareño. asesor de 1oB 
indtgcnas fue encarcelado 1uego de un enfrentamiento en ei que 
curió uno de los Iglesias Meza. La FEO y el Bufete Popu1ar Un~
versit.ario coma.ron su defensa en sus manos. Ese.as organizaci.ones 
t!n un r.iani.íi.csr.o publicado en abri.l de 1973 dec!an: "1o 1.nfunda 
do de las nccuaciones judiciales que preeenden justi.ficar y ha= 
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El a~o de 1973 será fundamentalmente de luchas agrarias focali 
zadas en particular en el distrito de Zimatlán, en los Valles Cen
trales, como veremos enseguida

23
• 

Las invasiones agrarias en los Valles Centrales 

Los problemas del campo constituyen hacia 1973 el principal f~ 
co de explosión polftica en la entidad. El lg de febrero, un grupo 

car ~parecer como jur!dica la represión de que ea objeto Eace
bnn Ovicdo ERcareño ~alcn n la visen cuando ae acepcan C09K> 
cescigos y ~e preRencnn como pericon a persona• a quien•• en 
Jamilccpec codo~ conocen como plscolcroA de 1a f••~1J.a Xg1e
s1.aH ~cz.a. lo que no eti cxcraño si. consideramos que e1 juez de 
discrico d~ Jamilccpec eecá al servicio de la fami11a y ea co 
noc1.do por su venalidad. de lo cual hacemos responaab1e a1 pr~ 
sidcnce del Tribunal Superior de Justicia de1 Escado. 11cencin 
do M.,nuel znrncc Aquino. quien tiene conocimiento y pera1Ce -
que persona~ como RoRelio Clavu1 1-abascida y Felipe HernAnde& 
Cruz. conocido~ pistoleros trabajen en el juzgado y. para aeñ~ 
lar sólo do~ c~so~. cobran por expedir copias cercificadae de 
~etas de nacimienco a crescienco~ pesos y quinientospor expedir 
accns de m.acrioonio. siendo el juzgado de Jamilcepec una verd~ 
dera cloaca. en donce la juRCicia se compra y se vende a la luz 
del d{n. Esca~ son ln~ per~onas en cuyas manos está el decid~r 
la situJcién jur{dica del compañero Oviedo Eacareño ••• ••. Larga 
fue ln dcfensn del detenido. En sug inovilizaclones ln COCEO Ln 
sisció en la libertad de Oviedo Escareño. quien miis ade1ante -
fue 11.bcrndo. 

23. Es pertinente decir que duranee 1972 hubo ocras luchas que aun
que no tracaoos en esce texto quisiéramos mencionar: 1uch.a de 
los c.acscros del t-t..ovimient.o Revoluci.o"nar1o del Magi.ster:l.o por 
prescaciones econó::ii.::as y aua:.enc.os sa1.nria1es. defensa. de prof.,!!_ 
sores como Anc.oni.o Vásquez Gómcz. hosc.111.z.ados por caci.ques y 
aeulgados por func:.i.onarios y 1{dcres sindicales; c.oma.s de ca.mi.o 
nes por cscudi.ances en protesta por e1 alza de tari.f as de1 tr8n~ 
pare.e urbano y suburbano; luchas escudianc.il.es en contra de au
cori.dndes despóc.icas y arbi.crari.as; defensa de 1a agres~ón de1 
Estado a las universidades auc.ónoma de Pueb1a y Si.na1oa; 1uchas 
agrari.as en 1a Costa. T1a11.xtac de Cabrera. Etla. Tuxcepec. 1a 
Ciénega. Sanca Cacari.na Qui.ané. cccéc.era. 
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de campesinos ~e Zimatl~n acompa~ados de estudiantes de la FEO y el 
Buf"ete Popular Universitario invaden terrenos en esta localidad 2

'" 0 

poco después. el 10 del mismo mes. doscientos cincuenta campesinos 
de Santa Gertrudis invadtan 48 hect~reas de Asunci6n Gatica y 32 de 
Juan Dtaz Carre~o 25

• El 2 de marzo. habitantes de San Ger6ni1111> Ze
gache tomaban tierras propiedad de José Luis Acevedo. a quien le v~ 
ntan sembrando como •medieros" 26

• En este mismo mes. labriegos de 

San Pablo Huixtepec ocupan terrenos de Alf"onso Arnaud Ahedo y de 
Adolf"o Donadieu 27

• M.1s adelante otro grupo de campesinos tomaron 
tierras en Tlalixtac de Cabrera. Ocurren también invasiones en la 
Ciénega y Santa Catarina Quiané. en El Faro (en la Costa)2

&. en Xo
xocotlAn=• y en San Martfn Mexicapan; aunque en este último lugar. 
son los comuneros los invadidos por un grupo de personas dirigido 
por la CNOP encabezado. en ese momento. por Hugo Manuel Félix Gar
cta ' 0 

En este apartado nos ref"eriremos particularmente a las 1nvasi.2. 
nes del distrito de ZimdtlAn. por haber sido las ~s conocidas e 1!!!. 
pactantes. 

El de las invasiones no es un problema reciente ni exclusivo 
del estado de oaxaca. mucho menos del distrito de Zimatlan. donde 

24. Regeneración. Oaxaca. Nº a. periódico del grupo cultural Em~1:1.a 
no Za.paca de xo~ocotlán-

25. El Imparcial. Oax.aca. 10 de febrero ~e 1973. 

26. El Imparcial. Oaxaca. 3 de marzo de 1973. 

27. El lmparcia1. Oaxaca. lb de marzo de 1973. 

28. En este lugar. el 9 de occubre de 1973. se funda ~nc1uso la Coa 
lición Campesina de la Costa con habitantes de El Faro. San Pa= 
blo Topiltepcc. Petatengo y San M~gue1 del Puerto. 

29. El Imparcial. Oaxaca. 2 de septiembre de 1973. 

30. El 1mparcial. Oaxaca. 7 de julio de 1973. 
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ocurrieron con mayor énfasis a principios de los setentas. de hecho 
este fenómeno se observa en todo el pa1s'' • y desde hace m.1s tiempo 
aunque en fechas mAs recientes hayan tenido algunas caracteristicas 
distintas de las que les precedieron'' . 

Ya algunos teóricos del problema agrario en México habfan plan 
teado. -buscando una explicación objetiva- el problema de las inva
siones en términos de la relaci6n entre el aumento natural de la P,2 
blaci6n Económicamente Activa empleada en las actividades agropecu~ 
rlas. las limitaciones del recurso tierra y el lento ritmo de creci 
miento de la industria (como alternativa de empleo para la mano de 
obra "excedente" del campo). Esto es cierto. aunque no exclusivo. 
para entender el problema de las invasiones. 

En el caso de Oaxaca y mAs concretamente en el valle de Zi~ 
tl~n. Gloria Zafra 11 ha mostrado que al aumento de la Poblaci6n Ec,2 

JI. Armando 5..artrn. Seis años de lucha campesina .. lnvestigaci.ón EC.!!, 
uómi.ca.. Nº 3. México. 1977. 

32 .. El CM1rco contextua1 en el que se presenta e1 conf1icto y la con 
era.dicción en el campo. para Harcincz Ríos tiene que verse en-
ere otros eleQento& en relación con: a) li.mi.taci.6n de 1a ti.erra 
3gr~cola. los bosques maderables y los pastos aprovechab1es; b) 
el creci.m~ento de la PEA agrícola y la imposibi.11.dad estructu
ral de su partici.paci.ón inccdiata en.el desarrollo general del 
país que olvidó que reforma agraria y emp1eo son dos procesos 
indisolub1es; e) expectativas profundamente .indiv~duai~atas res 
pecto de la apropiación territoria1. Véase Jorge Martrnez R!:os7 
''Las i.nvasiones agrarias en Méxi.co (o la cri.ni.s de1 modelo de 
.incorporación-participación carginal) ... en: Revista Mex~cana de 
Soc.iolog~a. ju1-sept •• occ-dic. de 1972. UNAM. 

J3. Gloria Zafra, El mov.im.ienco campesino en Oaxnca: las ~nvasiones 
de tierras en el valle de Zimaclán. 1972 1974. ces~s profes~o 
nal. Centro de Soc.iolog!a de la UABJO. Oaxaca. 1979. 
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n6micamente Activa (PEA) se aunaron factores sociales y eco16gicos 
diversos que incidieron en la presiOn que sobre la tierra se ejer
cfa de manera irrecusable; agregAndose a ello. el lento crecimien
to de la industria y del empleo en los Val les Centrales''" • 

Empezaremos con el problema de la atomizaciOn de la tierra: 
en el caso del distrito de ZimatlAn, donde se dieron la mayorfa de 
las invasiones. tenfamos, en 1977. la existencia de 2.127 propiet~ 
rios de predios menores de 5 hectAreas. dtstribuidos en una super
ficie de 2.732 hectAreas laborables, lo que nos da un prowiedio de 
1.28 hectAreas por propietario. Por lo que se reftere a terrenos 
ejidales encontrAbamos a 2.494 usuarios reconocidos legal111ente y 
dtstrtbuidos en terrenos ejidales y comunales, cuya superficie la
borable no rebasa las 6.369 hectAreas, lo que equivale a decir, un 
promedio de 1.59 hect4reas por ejidatario y comunero•~. En Zima
tlln y en general en los Valles Centrales de Oaxaca, no encontra
mos. C0911> podrta ser el caso de otras zonas de la entidad, (Istmo, 
Costa. Tuxtepec, donde como veremos despu~s tambi~n se registraron 
invasiones agrarias) una extrema concentraciOn de la propiedad. 

Según el censo al que alude Gloria Zafra, en Ziinatlln exis
tfan 744 propietarios de mAs de·S hectlreas distribuidos en una s~ 
perficie de 5,519 hec~reas laborables. Las propiedades de los em
presarios agrarios son limitadas y no rebasan las 50 hectlreas, 
salvo excepciones. De cualquier manera, es claro que frente a la 
atomizacilm de la tierra, ~stos constituyen "el polo concentrador" 
e invadible por tanto. 

34. Sobre este part~cu1ar véase a H.ar{a Lu~sa Acevedo Conde. De
semp1eo y subemp1eo rura1 en 1oa Va1lea Cencrales de Oaxae&:" 
SEP-1NAH. Héx~co. 1982. 

35. D~recc~ón de Econom!:a del Escado de Oaxaca. Plan Oaxaca. 1968 
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En Zimat14n. como en el resto de los Valles Centrales. otro 
de los factores que se observa y que incide en el problema de la 
presi6n sobre la tierra. ha sido el deterioro paulatino de la 
misma; asf por ejemplo. en lo que se refiere a la huinedad. ésta 
ha disminuido en un 71.01 por ciento en los Valles Centrales••. 
Por lo que se refiere a la erosi6n, hahfa hecho estragos en diez 
anos. en los que. para la misma zona de los Valles Centrales ha
bfa abatido, desde 1960, el 16.58 por ciento de las tierras de 1~ 

bor. lo que constituye una menna considerable~; 

Por lo que se refiere a la densidad de la poblaciOn en el di~ 
trito de-Zimat14n. ésta era la mAs alta de los Valles Centrales. a 
excepci6n hecha del distrito del Centro donde se ubica la capital 
de la entidad; en Ziinat14n alcanzaba el 51.35 por ciento por tt .. .2."7 

Estos datos son mis pronunciado en las comunidades en las que 
se 'registraron las invasfones de la zona••.- Por lo que se refiere 
a la Poblaci6n Econ6mfcamente Activa ligada a las actfvidades •9'"!!, 

pecuarias y especialmente a la agricultura en las comunidades en 
que se observaron movimientos de invasi6n. encontr4bamos los si
guientes datos: en la Ciénega el 85 por ciento de la PEA se dedi
ca a esta actividad; en Santa Catarfna Quiané el 93 por ciento. 
en Santa Gertrudis el 87.8 por ciento, en el Trapiche y en San ~ 
rOnimo Zegache encontra1110s cifras parecidas. S61o en Zimat14n y 

en San Pablo Hixtepec donde el 69 por ciento y el 72 por ciento 
respectivamente se dedican a la agricultura se observ6 una situa
ci6n un tanto distinta••. 

36. V Censo Agr!co1a. Ganadero y EjLdal., 1970 y V Censo EjLdal. 0 

1970. Dacos tomados en e1 cuadro e1aborado por G1or~a Zafra. 
de cuyo crabajo hemos tomado 1a mayor parce de ioa datos que 
sobre 1a zona y l.as ~nvas~ones aqur manejamos. 

37. Censo de Pobl.acLón y VLvLenda de 1970 
38. GlorLa Zafra, LbLd. 
39. Las i.nvas~ones se dan en 1os pr~meros meses de 1973. Ver ~ 

Imparci.a1. Oaxaca. 4 y 10 de febre.ro y 3 de marzo. 
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Como vemos, pulver;zación, erosión, concentración relativa de 
la tierra, aumento de la poblac;ón, alta densidad, limitado creci
miento industr;a1, subempleo; const;tuyen el marco esructural de 
las invasiones en el d;str;to de z;matl~n y en general del valle 
de Oaxaca. 

A estos factores hay que agregar otros de car~cter econ0m1co, 
espec;almente aquellos que se relac;onen con la crisis de la agrt
cultura mexicana y que aluden al problema de la descapitalizac16n 
del campo, el intercambio desigual, el cierre de la frontera esta
dounidense a los trabajadores estacionales, el acaparamiento y la 
fonn.s de distribuc;ón de los insumos y los recursos productivos ~ 
ra el agro, la tractorizac;ón y el desarrollo de la mecan1zac16n; 
los salar;os rurales~º. 

En esta región no hay por lo demAs una proletarizac16n clara 
y definida de la mano de obra del campo, el jornalero pennanece 
en una s;tuación amb;gua, amb;valente, en una situación de transt
ción, en la que lo mismo trabaja en la parcela familiar que en ac
tiv;dades eventuales del t;po de la construcción, la recolecc16n 
espar~d;ca, etcétera. En Zimatl~n. como en otros lugares, encontra 
mos, pequeños campes;nos o campes;nos pobres y jornaleros quepo
seen un pedazo de t;erra muy pequeña, venden su fuerza de trabajo 
y que se ven obligados por la fuerza de la neces;dad de subsiste~ 
cia a invadir nuevos terrenos. 

Por lo que se ref;ere a los elementos superestructurales que 
;ntervenfan en la d;n~m;ca de las invas;ones agrarias, cabe sena
lar entre ellos el aspecto jurfd;co. La lucha por la tierra se e~ 
presaba jurfd;camente bajo formas d;st;ntas, entre las que encon-

40. Para profundizar en escos aspeccos véase los dacos que al res 
pecco proporciona Jorge Marcrnez R!os en e1 crabajo: ••ios caiñ 
pesinos cexicanos: perspeccivas en e1 proceso de marg~na1iza= 
ción", en: E1 Perfi1 de México en 1980, Sig1o XXI Ed~torea. 
M~xico, 197 • 
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tramos: las demandas de dotación y amplfaci6n ejfdales y la restit~ 
ci6n de tierras comt.1nales. 

En la mayorfa de los casos. los antecedentes de la lucha y la delllil~ 

da por la tierra tenfan expresfones organizativas y polftfcas que 
se remontaban anos atr~s y particularmente al periodo cardenista. 
en el que, en algunos casos, con el grado de organizaci6n, combat! 
vidad y fortaleza de las masas campesinas y el apoyo que les dto el 
gobierno federal lograron cierta cobertura. 

Un elemento fundamental dentro del marco superestructural de 

la invasi6n lo constituye el aspecto ideológico que el zapatismo 1~ 
g6 a los campesfnos de Héxf co. La consigna nTierra y Libertadn con~ 
tituye sfn duda alguna un acf cate para la acci6n de las masas rUr.!. 
les ca.ipesinas. 

En cierta medida, es inconcebible entender el marco Jurfdfco 
de la reforma agraria y el artfculo 27 de la Constituci6n 0 sin el 
trasfondo hfst6rico de la lucha que durante aftos ltbr6 el eJ~rctto 
zapatista en el centro y el sur del pafs. la lucha por la tierra de 

los campesinos invasores se apoya polftica e fdeo16gfcamente en es
tos elementos. 

Es sfntom.itico el hecho de que la toma de la Cf~nega por eJI!!!! 
plo se haya hecho el 10 de abril nconmemorando la muerte de Emtli~ 
no Zapata• y al grito de "Tierra y Libertad". Esta consigna y la 
de "La tierra es de quien la trabaja" constituyen un elemento leg~ 
timador en el terreno de lo ideo16gico de.la invasi6n de los cam~ 
sinos sin tierra o escasa. 

A estos elementos estructurales y superestructurales habrfa 
que anadir otros factores precipitantes. En el caso de la Ci~nega 
por ejemplo el asesinato de uno de los dirigentes orilla a los ca!!! 
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pesinos a la invasión sobre las propiedades de los responsables del 
crimen, dos meses después de éste. En el caso de Santa Gertrudis 
los nexos que sus dirigentes establecen con grupos universitarios 
de la ciudad de Oaxaca y las invasiones previas de la Ciénega. Safr 
ta Catarina Quiané y ZimatlAn habrA de empujarlos en la toma de la 
tierra, como ellos mismos lo senalan"' • 

Las vinculaciones entre un trabajador universitario de San G!!_ 
rónimo Zegache y la Federaci6n Estudiantil Oaxaqueña establece el 
puente para dar forma al apoyo externo requerido por el movimiento 
de-invasi6n que los campesinos de ese lugar realizan. En los otros 
casos este tipo de factores precipitantes jugar~n el mismo papel. 

La cobertura que ofrecta la universidad a las luchas populares 
en un momento en que las direcciones estudiantiles estaban en manos 
de la izquierda era un elemento importante. A través de ello fue P2 
sible contar con asesorta jurtdica gratuita, vehtculos para las mo
vilizaciones campesinas a la ciudad, recursos económicos para la p~ 
blicación de documentos en la prensa. impresión de carteles, volan
tes. etcétera. 

!lo cabe duda que el agravamiento de la situación econ6mica de 
las masas campesinas como producto de la inflación, fue otro elemefr 
to precipitante que contribuyó a la decisión de los campesinos para 
invadir a los propietarios privados. Estos elementos y los anterio
res forman el marco general en el que se dan las invasiones agra
rias en el val le de ZimatlAn. 

Por lo que se refiere al tipo de propietarios los mayores son 
los Abascal, quienes en conjunto pierden mAs de 350 hectAreas re-

~l. Sanca Gercrudis: un pueblo en 1ucha. fo11eco, diciembre de 1974. 
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partidas en sus ranchos de la Ciénega y Santa Catarina Quiané; de,l?_ 
pués de ellos los Diego P~rez que posefan una extensión de alrededor 
de 90 hect3reas en el Trapiche; Jesús Acevedo en San Gerónimo Zega
che al que se le invade otro tanto; en Zimat13n los Candiani pierden 
una extensión similar. Si bien. estos propietarios prviados dentro 
de los Valles Centrales constituyen ejemplos de "grandes propieta
rios". es de reconocerse que en la mayorfa de los casos est.!n dentro 
de los lfmites senalados por la ley. aunque en el de los priineros. 
es obvio que se recurra al fraccionamiento simulado. Oentro de los 
invadidos es posible encontrar talllbién a algunos propietarios mini 
fund1stas que ocupaban terrenos comunales reclamados por los 1nvas~ 
res. 

En el caso de los invasores. es posible encontrar medieros. 
jornaleros. semiproletarios, (trabajadores sin ocupación fija) del 
campo y la ciudad. y lo que resultar.! mAs interesante, campesinos 
ejidatarios y comuneros minifundistas. cuyos predios corresponden 
al ejido pegujal (cOlllO lo ha denominado Ramón Fern.!ndez y Fern!ndez) 
y que constituye un predio tan pequeno que sirve para que el jornal~ 
ro complemente su subsistencia. 

En su respuesta, los Abascal y posteriormente los otros propi~ 
tarios invadidos demandaran del Estado la defensa de la "pequena pr.e_ 
piedad". Candiani insistir.! en que los problemas de abastecimiento 
de cuatro mil litros de leche para la ciudad de Oaxaca se presenta
ron desde la toma de los ranchos. Con el planteamiento explicito de 
la defensa de la pequena propiedad se org~nizar.!n cien "pequenos pr.e_ 
pietarios• de los Valles Centrales quienes se entrevistan con el g~ 
bernador y el secretario de la Refonna Agraria pidiéndoles "garan
tfas y el desalojo de los ocupantes•. paralelamente har3n comunica
dos por la prensa. y pasaran. en algunos casos. a la misma acción 
directa contra los campesinos. 
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La respuesta del gobierno 

A d;ferencia de lo que ocurre en otros estados y momentos. la 
respuesta del gobierno local es atemperada. La policta y el ejérc~ 
to pennanecen s61o a la expectativa y no intervienen para desaloja~ 
los. con excepci6n de San P'blo Huixt~pec. en donde seran las auto
ridades de la localidad, quienes directamente y apoyados por terra
tenientes. aprehender!n a los invasores~ 2 • 

En los casos de las invasiones de la Ciénega y de Quian6, el 
gobierno. en vista de que los propietarios presentaron Ncerttftca
dos de 1nafectabil idad". decidió comprar las tierras con crédito 
del FOMAFE. y entregarlas a los invasores. quienes las pagartan de~ 
pués. En ninguno de los otros casos. los campesinos aceptaron la 
propuesta gubernamental de que fueran pagados los terrenos invadi
dos. 

Pese a la presión que sobre el gobierno de G6mez Sandoval re~ 
lizaror. los propietarios de los terrenos invadidos, éste neg6 la i!!. 
tervenci6n de la fuerza pública para el desalojo de los cam~sinos. 
Cuando la repres16n se dio fue activada y ejercida directamente por 
los terratenientes dado el control directo que sobre el poder local 
ejerc,an como en el caso de San Pablo Huixtepec. G6mez Sandoval fue 
acusado por los terratenientes de "tibio". 

42. En este caso contri.buye el hecho de que e1 núaero de ~nvaaores 
es pequeño (3S) y que 1as c.~erras ~nvadi.das son ej:Lda1es y ea
c.aban en manos del párroco. lo que "avala" 1a reapuesca de 1.aa 
autor~dades lugareñas !rene.e al resto de la coanan:Ldad. En 1oa 
otros casos. es 1.a Q.D.yorra o un buen número de 1ugareños que 
nunca son menores de ci.en. llegando en Zi.m.at1&n hasta ~u:l..n~en
c.os. 1oa que :Lnvaden y los 1.nvadi.dos si.empre son "pequeños pr,!!_ 
pi.ec.ar::l.oa" o comuneros y eji.dacari.os. poses~onadoa ::l.rregu1ar
ment:.e de parce1as eji.dales o comuna1es. Sin duda esco es impo~ 
e.anee en 1a "1egit:.i.maci.ón 1.deo1ógica" de la invasi.ón .. 

\ 

\ 
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En el momento inmediato a la invasión se pronuncian distintas 
organizaciones; en el caso de las invasiones de la Ciénega y Quiané 
la CNC se pronunció por la agilización del trámite en el departamen 
to agrario e intervino ante el gobierno para que éste asumiera el 
pago de las tierras a los Abascal. Esta misma organización trato de 
interven;r en el caso de Zimatlán pero fue rechazada por la v1ncul~ 
ción que este grupo de invasores estableció con la Federación Estu
d;ant; l Oaxaquer'la y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil de 0.!!_ 

•> xaca 

En los casos de Santa Gertrudis. San Ger6nimo Zegache y el Tr.!!_ 
piche. ocurrió lo mismo que con Zimatlán. la asesor,a jur,dica y el 
apoyo provino de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil. lo que 
1~ imprimió un sesgo pol,tico distinto a los conflictos de tierras. 
La COCEO y los campesinos tuvieron que combinar las tomas de tie
rras con un conjunto de actividades pol,ticas paralelas como •volan 
teos" en la ciudad de Oaxaca. m,tines y manfiestaciones en la misma 
ciudad en apoyo a sus demándas"". 

En Santa Gertrudis. el Trapiche y Zimatlán la lucha por la ti~ 
rra se trasladó a la lucha por el poder municipal de las localida
des. En 1974. contando con el apoyo de la COCEO. se formaron plani
llas ;ndependientes que le disputaron las presidencias municipales 
a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en Santa 
Gertrudis y Zimatlán y por la agencia municipal en el Trapiche. Los 
tr;unfos de las planillas fueron anulados por el nuevo gobernador: 
Manuel Zárate Aquino. 

43. El 1mparc~al. Oaxaca. 28 de agosco de 1973. 

44. El Imparc~al. Oaxaca. 29 de abr~1. 28 de agosco. 24 de nov~em
bre. 14 de d~c~embre de 1973. 
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Para garantizar la "imposici6n• de los candidatos del PRI fue 
necesario que el gobierno empleara la fuerza pública. El ejército 
se apodero de las instalaciones municipales y pe,...nect6 en ellas 
durante varios meses para "garantizar la seguridad pública". 

El sindicalismo independiente 

Aislando los ortgenes de la crisis agrfcolo, que 7a se venfa 
manifestando desde 1965. a través de una it:lrcado tendellcta hacia 
la reducci6n de la tasa de crecimiento. que sin duda contrtbuy6 al 
desencadenamiento de los fen6menos que aquf se reseftan, puede de
cirse que a partir de 1971 el conjunto de la econamta .. xtcana en
tra de lleno en una fase crftica. uno de cuyos rasgos .as acusados 
son las tendencias inflacionarias que afec~n prtnct1>11l..nte los 
ingresos de los trabajadores. 

En términos estructurales y para los efectos de nuestro trab~ 
JO, puede decirse que la inflac16n. y desde luego, la crtsis econ~ 
mica en su conjunto. constituyeron factores de-desarrollo de la i~ 
surgencia sindical en el pafs y en Oaxaca en particular. 

Pese a que la crisis se desarrolla a partir de 1971, •en 1973 
las presiones inflacionarias comenzaron a dispararse: el •ndtce n~ 
ctonal de precios al consumidor. que entre 1970 y 1972 hab•a vari~ 
do entre 5.0 y 5.4 por ciento aument6 al 12.1 en 1973¡ el •ndtce 
de precios del Producto Interno Bruto que en el lapso seftalodo h~ 
bfa variado 4.5 y 5.6 por ciento. en 1973·aument6 en 12.4.~ 5• Los 
datos concretos muestran sin embargo. que fueron los trabajadores 
los m.ts golpeados desde el inicio de los impulsos inflacionarios. 
Por lo que se refiere a las utilidades. éstas crecieron en el co~ 

45. José Aya1o et .. a1 ... La crisi.s económ..1.ca: evo1uc:l6n y perspecti. 
vas". en: Kéxi.c:o Hoy. Si.g1o XXX Edi.tores. Méxi.co. 1979. -
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junto de la economfa, mientras en 1972 el incremento de éstas habfa 
sido de 26.6 por ciento. en 1973 éste fue del 36. 

No obstante la inflación y la crisis recesiva que se observa en 
este a~o. el Estado recurrió a fuertes empréstitos externos que le 
pennitieron sostenar las tendencias a la reducción de los salarios 
reales. que se vieron ali1:1entados por los "aumentos de emergencia" 
decretadospor el ejecutivo federal. 

Las tendencias se mantuvieron y se agudizaron en 1974 en el que 
la economfa mexicana experimentó ta tasa más alta de inflación del 
periodo correspondiente al régimen presidencial 1970-1976; el fndice 
nacional de precios al consumidor aumentó 23.7 por ciento y el impl!. 
cito del Producto Interno Bruto 24 por ciento. El aumento de las utJ.. 
lidades fue de 54.6. 

Las causas de la inflación son múltiples. sin embargo podrfan 
mencionarse algunas que incidieron en ella de manera directa. El pr.!. 
iner lugar cabe anotar aquf la tendencia observada a ta baja del rit
mo de crecimiento del sector agropecuario, observado como dijimos. 
desde la segunda mitad de la década de los sesentas> el estancamien
to productivo del sector industrial; la contratación de la inversión 
privada; el acaparamiento de alimentos y algunos productos básicos 
COMO el acero; ta inflación internacional; ta estructura oligopólica 
de la economfa y su capacidad de detenninaci6n de precios~•. 

Como fruto de las tendencias alcistas. creció también el llWllles
tar obrero no sólo en los sectores organizados de los centros of1c1~ 
les. sino también en las organizaciones no oficiales que gen11inaron 

46. Para mayores deta11es y 1a 1ógica de1 funcionamiento de estos 
factores véase e1 trabajo antes citado. 
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y se desarrollaron en este clima. Durante septiembre de 1973 el Co!!. 
greso del Trabajo present6 más de cuatro mil emplazamientos a huelga. 
Al año siguiente en agosto de 1974. esta organización decidi6 empla
zar a huelga a todas las emoresas del país; esta posición. a la que 
contribuyó s1n duda el desarrollo de una ser1e de sindicatcs ir.depe!!. 
dientes que se venfan manifestando desde el año anterior. arrojó un 
aumento del 22 por ciento general para todos los salarios menores de 
5 mil pesos. 

El estallamiento de huelgas se elevó en el año de 1974 en rela
ción con los a~os anteriores. En el caso de empresas de jurisdicción 
feéeral por ejemplo pueden citarse los stgutentes datos. 

Septiembre de 1970 a agosto de 1971: 36 huelgas 
Septiembre de 1971 a agosto de 1972 30 huelgas 
Septiembre de 1972 a agosto de 1973 57 huelgas 
Septiembre de 1973 a agosto de 1974 452 huelgas 
Septiembre de 1974 a a9osto de 1975 104 huelgas 
Septiembre de 1975 a agosto de 1976 102 huelgas 

Como vemos es en 1974 en que el número de huelgas estalladas fue 
mayor. Desde 1958 no había habido un número tan al to de huelgas en 
las empresas de jurisdicción federal~ 7 • 

Por lo que hace al número de conflictos de trabajo presentados 
ante la Junta Federal de Conciliación Arbitraje (sin incluir emplaz!!_ 
mientes a huelgas ni pensiones o firmas de contratos colectivos de 
trabajo) éstos aumentaron también en 1974. de manera sustancial pre
sentando la siguiente evolución en relación con años anteriores. 

47. EsLos datos han sido tomados de1 trabajo de Raú1 Trejo De1arbre 
0 E1 :ioi..•!J::iicnto obrero: .situación y perspccc.ivas" • en: México 
~. Sigl.o XXI. Editores, México, 1979. ----



De 1970 a 1971 
De 1971 a 1972 
De 1972 a 1973 
De 1973 a 1974 
De 1975 3 1976 

1271 conflictos 
1192 conflictos 
1074 conflictos 
6578 conf'l ictos 
7655 conf'l ictos 

165 

1974 es. pues. un año clave de la insurgencia sindical y del ~ 
v1miento obrero en su conjunto. al presentar el número mayor de hue}_ 
gas y conflictos; la burocracia sindical. cc1mo serlalamos antes, tam
bién se ~nifestó en este periodo. sin duda la 1nnación jugó un pa

pel import~nte en ello. 

Est.~ situación descrita en relación con las e111presas y la Junta 
de Conc111ac1ón de Jurisdicciones Federales también se mostró con n.!_ 
tidez, en otrcs lugares del pafs: "entre 1972 y 1975 hay numerosos 
movimientos de huelga en pequei'\as empresas part1culanmente en los e~ 
tados de ~5x1co, ~.orelos y el Distrito Federal. amv1•1entos que a 
partir de demandas salariales se convierten en pequeftas pero s1gnfi
ficattvas luc™'s por la denocracia stnd1cal. El lllOlllento .&salto de 
estos movimientos tiene lugar en 1974 al agudizarse la crisis econó
mica y el proce,;o inflacionario'ª. 

En ese año en la ciudad de Oaxaca estallaron huelgas en la in
dustria de la carne, a través del Sindicato Independiente de Obreros 
de la Indus~ria de la Carne de Oaxaca (SIOICO). en la empresa trans
portes "Choferes del Sur", en el municipio de la c1udad de Oaxaca. 
en la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado. en las e!!!_ 

presas Navarro y Reforma. productoras de pan. en el Instituto de In
vestigación e Integración Social del Estado de Oaxaca. en la Univer
sidad Aut6noma Benito Juárez de Oaxaca". etc~tera. En otros lugares 
de la entidad, especialmente en el Istmo y en la región de Tuxtepec 
también se presentaron distintos movimientos huelgufsttcos. en dema.!!_ 
da. principalmentedeaumentos salariales. 

48. ~-



De todos los asalariados oaxaqueños que según el censo sumaban 
en 1970 la cantidad de 213 0 517 personas. sólo 17.650 estaban sindic~ 
11zadas~•. La tasa de sindicalizacfón es una de las más bajas del 
pafs, sólo el 8 por ciento de los asalariados lo estaoo. En estas c.!_ 
f'ras hay que tomar en cuenta el hecho de que o.;n.~ gran cant ic:!ad de 
asalariados sólo tiene trabajos eventuales en la agricultura y cult..!_ 
va también su parcela cuando posee algo de tierra. 

Las organizaciones sindicales se ubican principalmente en la l.!_ 
m1tada industria y los servicios. Casi todos ellos están agrupados 
en la CROM. CTM o CROC. Desde sus orfgenes, 191S, 1936 y 1952 respeE._ 
t1vamente. dichas centrales han servido fundamentalmente. sin negar 
su combatividad en algunos momentos, para controlar a los trabajado
res en función con los intereses del Estado nacional. 

La crisis y la inflación a principios de le ~écada pasada sor
prendieron a los trabajadores oaxaquei'los desorgani;;:ados o maniatados 
corporativamente en las centrales oficiales. No obstante los efectos 
de la economfa sobre sus raqufticos salarios, las coyunturas que a 
nivel local ofrece la insurgencia sindical. la confonnación de la 
COCEO y la polftica de "apertura democrStica" aplicada por el gob1e.r.. 
no de C-órnez Sandoval. abrieron las puertas para canalizar el males
tar de diversos núcleos de asalariados. 

Es justamente en el año de 1974. en que Oaxaca vive tamb1&n su 
mayor actividad sindical de la decada pasada. La lucha de los tra~ 
jadores por defender y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo 
en la situación antes descrita. tuvo que transitar por 1~ organ1za
ci6n sindical. ya sea formándola o enfrentándola. por lograr recon-º._ 

49. Juan Feli.pe Leal. y José Woldenberg,. "EJ. sin<lical.i.sn:.o mexicano; 
aspectos organi::.ativos'". en: Cu.:idernos Po1Í.t:icos, ~º 7 • ~6.x.ico • 
1976. 
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ctmtentos legales ante las autoridades laborales. y por la firma de 
contratos colectivos de trabajo. 

Decimos fonnando o enfrentando la organización sindical porque 
algunos núcleos de trabajadores no estaban organizados sindicalmente. 
y otros que lo estaban. se hallaban subOrdinados y maniatados por d.! 
rtgencias oftctalistas. En esta última situación se encontraban por 
ejemplo los barrenderos y jardineros del municipio de la ciudad de 
Oaxaca. los trabajadores del rastro y los del alcantarillado de la 
Dirección de Obras Públicas. en estos casos los trabajadores se sep!. 
raron de las centrales oficiales y fonnaron sus propios s1ndtcatos o 
coaliciones gener&ndose as1 el 51nd1cato 3 de Marzo; el S1nd1cato 10 
de agosto y el S1ndtcato Inde?i?ndiente de Obreros de la Industria de 
la Carne de Q3xaca. 

Por otro lado. algunos núcleos de trabajadores no stndicaltza
dos se aglutinan en nuevas OJ"9aniz~ciones, tal es el caso del Stndj_ 
cato 4 de Enero originalmente de la empresa "Choferes de O.xaca" y 

postertonnente de la empresa •vagul" (también de autotransporte). el 
11 de febrero de ese aP\o se constituye el Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la Universidad Aut6noma Benito Ju!rez de Oaxaca; la 
Coalición de Promotores Bilingues del Instituto de Invest1gac16n e 
Integración Social del Estado de Oaxaca; el Sindicato 10 de Agosto 
de la empresa "Choferes del Sur"; el Sindicato de Tahoneros de las 
empresas peniftcadoras Navarro y Reforma y el Sindicato 29 de Sep
tiembre (de alfareros). En otras partes del estado, en part1cu1ar el 
Istmo de Tehuantepec también se fonnan alg~nos sindicato nuevos. 

Los nuevos núcleos sindicales se plantean su organ1zaci6n al ma.!:. 
gen y, a veces, cocno en los primeros casos mencionados, en contra de 
las centrales oficiales. Al mismo tiempo se plantea un sindicalismo 
dem:>crático. caracterizado por la toma de decisiones mediante asam
bleas plenarias; elección interna mediante voto directo y universal; 
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consultas pennanentes a las bases del sindicato sobre t6picos dive!:_ 
sos relacionados con los intereses de los agremiados e de otros gf"!:!_ 
pos adheridos a la COCEO u otros organismos nacionales o regionales. 

Las condiciones de trabajo de los asalariados. su bajo nivel 
de vfda. y el deterioro de los salarios por la inflaci6n. son los 
factores que los mueven a la organizacidn gremial: largas jornadas 
de trabajo que como en el caso de los choferes abarcaban hasta di.!!. 
cisiete horas al dfa; bajos salarios que como en el caso de los P'"!:!. 
motores apenas llegaban a los 750 pesos mensuales; inseguridad en 
el empleo (en todos los casos)• tratos despóticos de los patrones 
(quienes a veces golpeaban ffsicamente a los trabajadores). como en 
el caso de las empresas Navarro y Refonna9 falta de prestaciones s~ 
ciales (limitaciones en los servicios m!dfccs. de vivienda. ctc~te
ra). 

Estas condiciones constituyeron los elementos materiales sobre 
los que descans6 el origen de las orsanfzacfones re<::ién creadas. 
sfn embargo. era ne<:esaria la presencia de factores precipitantes 
que estimularan la creación de organizaciones como las anteriores. 
El surgimiento de la COCEO. las luchas que poco antes habfan dado 
los ferrocarrileros y electricistas. la inflaci6n y la crisis econ§_ 
mica. sfn duda jugaron un papel importante en la gestación de aque
llas. 

Las demandas de las organizaciones sindicales se condensaban 
en el registro oficial de su sindicato y la ffrma de contratos co
lectivos de trabajo. legitimados por la propia Ley Federal del Tr~ 
bajo y el art1culo 123 constitucional. Centro de los contratos co
lectivos resaltan los problemas salariales. la estabilidad en el 
empleo y otro tipo de prestacio~es sociales. Las alianzas establec_i 
das por y con la COCEO muestran la influencia que ésta tuvo sobre 
los trabajadores oaxaqueños. Algo similar ocurrió simultáneamente 
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en el Istmo de Tehuantepec con la COCEI;º 

50. Ent~e 1oa fundadores de lo COCEI ne encuencra e1 ingeniero Héc
tor Sénch~z. el soc~ólogo 0anic1 López NeLio y el eecudiancc de 
dercchc-, Cés.1r Pineda. Otroo 1 ídcree caracte:riza.doo de esta or....:.a 
nización non Carlos Sánchez y Leopoldo de Gives• Dentro de 1os
luch&a de la COCEI en su& primeros años ae encuent.rn.n: 1a de&t:i 
tuci.Ou del doctor Draulio B.orrag5n. direccor de la Secretaría -
de Salubridad y Asistencia en ~uchicán; la nnu1nción de impuc
t.os n. lor1 ca.m?eninoo di.ccadoe por la Oficina !-""cdcrnl de Hacien
dn; ln dcscitución de Juvencino R.amírcz como Cocioariado de Bie 
nes Comunnlcs. cargo que recae •n un cnmpenino 1iRado n 1a -
COCEl; 1n lucha por 111. cierra comunal en Juchic.lin. se exige el. 
cumplic.ienro del decrcco prea:idenci..al de 1964 en l:i colonia A1-
varo Obregón y o~To• lugarea y que 1ca rcaei~uye loo mismos a 
1os ju ch icccoa .. Se 1evnnt:an dem.a.adn.s a d iveraa.s dcprr.dencias 1-i 
gadaa al scccor agrlco14s como en c1 caso de1 Banco Ejida1. ln
SARll. BA. .. CRISA y º"TOS. 

E.n el .it:lbito sindica.l 1a COCEI orgnni::a y luch.:i por demandas a.!,. 
cil"1rcs 11 1.ns de la COCEO conc.ribuycndo al surgimicnc.o y fort:a
lcciroi~nco de: c1 Sindic3to Beliaario 001alnguez de Trabajodo~cs 
Made:-eros. el Sindicato de lo P1anc.a de A~ro~. el Sindicnto de 
Mol ü1ero::i, Sindic.at:o de ln Mosai'lucría Peña. del Inst:icuco Naci~ 
na.1 de l:nvc:Jt: igaciones Agrf'cola.s. un:i secci011 de ln Liga e.le So1-
d..:!.dorcs d~ S .. -il.ina Cruz:. de la 2'!.apac.cri:a "De León" y otros cá9. 
Ln COCF.I ~nfrenta 1a violencia, deAde su aparición. de caciques. 
vícc.i.mn de .'.IRresiones muere en novieCJ:brc de 1974. Lorenz.a Sancin 
s.o Esc.ev-3 .. A1 año siguiente son a.mec.ral.ludoa en una ma.nifcnta.- -
ción sicce campesinos y un cst:udi.n.ntl?. En febrero de 1977 otra 
manifest:nción es ametra11nda y mueren dos niüos y creu adultos. 
La COCE1 inicia su pnrricipación c1cctora1 a fines de 1974. año 
en que lnn:.n como candidato a presidente municipn1 a Ht!ctor Sán
chez LÓ?CZ. En marzo de 1976. son emboscados Daniel L5pez Ne1io. 
Héccor Sánchcz Lópc: y César P~ocda. muriendo ~no de los agreso
res y iíder de La C~C en Juchitán .. Los 1ídercs de la COCEI ac 
ven ob1igados a huir y son perseguidos. En 1977 ln COCEI parcici 
pa activaoente en La lucha concra 1a represión dc1 gobierno de -
Z.5rntc Aquino. En 1978 intenta amp1iarse a otras regiones de1 es 
tndo y dc1 pa~s. fon:iando la Coa1ición Obrero Campesino Estudiañ" 
ci1 de Mézico (COCEH). La derrota de1 soria.nismo. a1 que se ha-
bín a1iado. la hace refugiarse nuevamente en e1 Is~mo de Tehuan 
tepcc donde se ha11a su principal base de apoyo. (Ver revista -
Punto Crítico y revista Cuadernos Agrarios Nº 4. Universidad de 
Chapingo. México). 
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Para los trabajadores, la COCEO no sólo representaba una posibj_ 
11dad de asesoría en el trámite jurídico. siempre importante en los 
conflictos laborales, sino un respaldo polftico a la lucha sindical. 
que COCTIO dice Arr.a1co Córdova, se convierte, sin solución de cont.!. 
nu1dad, en un movi.,iento político que desemboca irremediablemente en 
un enfrentamiento con el orden político establecido. Esto se hace 
evidente en la respuesta patronal y del gobierno; todas las luchas 
sindicales de 1974 en Oaxaca estuvieron cargadas de fuertes connota
ciones poltticas. 

Una vez constituidos los sindicatos en asambleas generales, la 
demanda inmediata era el reconocimiento legal. Invariablemente y c~ 
br1endo los aspectos fonnales del trámite jurfdico. salvo contados 
casos. ?a mayoría de sindicatos fueron reconocidos por la Junta Lo
cal de Conciliación y Arb~traJe. La Junta, que dependia del gobierno 
del estado, dio en este !>"'riodo respuestas por lo general satisfact2_ 
rias a los trabajacores en este aspecto. La "solución" a esta deman
da no venía desde arriba, la presión de los sindicatos y aliados era 
importante; la lucha se libraba también en las calles con mitines y 
Manifestaciones y no sólo en los tribunales. 

Las soluciones no siempre fueron satisfactorias: la condición 
de trabajadores del Estado {de algunos) impidió que diversos agrup,!!_ 
mientos fueran reconocidos como sindicatos. los trabajadores se org.!!_ 
n1zaron entonces c~-no coaliciones. recurso legal estipulado en los 
ordenB111ientos laborales; se organizaron ast: los promotores bilin
gues1y los trabajadores de Obras Públicas •. En ocasiones, los patrones 
argumentaban impedimentos legales para organizarse como sindicatos, 
desempolvando viejos acuerdos y leyes como las del municipio de la 
ciudad de Oaxaca a través de la cual se intentaba impedir la consti
tución y registro del Sindicato 3 de Marzo. En otros se argumentaban 
que no hllb1a patrones directos o que los contratos eran administrados 
por la centrales oficiales. fueron los casos de los trabajadores del 
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rastro municipal y de la empresa comercial Autodistribuidora Diaz, 
respectivamente. 

A pesar de los argumentos esgrimidos, la mayoria de los organi~ 
mas laborales fueron reconocidos por las autoridades, desde luego no 
sin reticencias que fueron superadas por la presión de los trabajad~ 

res y sus aliadcs. 

Los problemas rr~s graves se presentaron frente a las demandas 
de contratación colectiva. El despido de dirigentes constituJÓ el r~ 
cursos más inmediato de los patrones f"rente a la organización C:e los 
traba_i.~::!ores. Ast. el primer sindtcato indepcnd\ent.c ouE! se crgani.zó 
fue e1 rrÁs golpeado en este periodo por esta respuesta patronal: más 
de treinta y siete trabajadores de la •choferes del Sur" fueron des
pedidos en enero de 1974; la empresa ya no los contrató más y el go
bierno. pr2ct.icamente. tuvo que crear una nueva ernprcs.:i para reinst~ 
larlos: \a ··yagul de Qaxaca •·. 

La respuesta patronal tuvo distintos matices, la burguesía lo
cal a través de la C.imara de Ccmercio de Daxaca. de las 3Sociacicnt?S 
de transportistas y demás intervinieron en defensa de sus agremiados. 
Primero intervenía la asociación del ramo al que estaba adscrit~ la 
empresa y luego la burguesía en su conjunto a través de sus distin
tas organizaciones. 

La presión del conjunto se ejercía sobre el gobierno local, la 
de la empresa se ejercía directamente sobre los trabajad~rcs. Entre 
los recursos utilizados por la burgues{a se encontraban los medios 
de comunicación radiofónica y period{st1ca. Estos han jugado siempre 
un papel im;x>rtante en las respuestas de la burguesía, ante las de
mandas de los trabajadores acusándolos a ellos y a quienes los apoy~ 
ban de "agitadores profesionales•·. 
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En ocasiones se llegaba a la acción directa mediante amenazas. 
golpes y agresiones annadas. En todos los casos la represión se eje.!: 
cfa directamente sobre los dirigentes. aunque no sólo en contra de 
ellos. 

La gama de respuestas de la patronal fue muy amplia. y se daba 
según los ritmos del movimiento. complicándose cada vez más en la m~ 
dida en que el problema se agudizaba con la presentación de las de
mandas económicas y los estallamientos de huelgas. 

En el caso del gobierno y sus trabajadores. el primero se apoy~ 
be en las centrales oficiales. El gobierno csgrimfa en su favor la 
existencia de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, 
de otros agrupamientos como el Sindicato Ndcional de Trabajadores de 
la Educación. depositarias y administradores de contratos colectivos 
de trabajo; la existencia de disposiciones legales como la ley mun1-
c1si-1 antes citada. el apartado B del articulo 123 constitucional 
que hace nugatorio el derecho de huelga de los trabajadores al servJ. 
c1o de gobierno. etcétera. El control directo de la acción de la Ju~ 
ta Local le pennitfa al gobierno un mayor margen de maniobras que la 
eni>resa privada. 

No obstante lo anterior y como ya se~alamos. la acción de los 
trabajadores no se limitaba al mero trámite juridico y al ritmo de 
la acción legal. siempre impuesta por el gobierno y la burguesfa; 
los trabajadores también usaban otros medios a su alcance, La expe
riencia lograda en las gestas de los ferrocarrileros y electricistas. 
núcleos con tradición y experiencia de lucha nacional. marcaban pau
tas importantes dentro de las que detacaba la movilización popular 
que se hizo frecuente en la capital del estado. 

Ya desde fines de 1973. en la lucha contra las alzas de tarifas 
de transportes y contra la carestia de la vida. los trabajadores del 
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volante de la "Choferes del Sur" habia recibido el apoyo de cerca de 
diez mil personas que se manifestaban el 13 de diciembre por la re
ducción de las tarifas y la sindicalización de los trabajadores. 

En su lucha, los trabajadores recibieron especialmente el apoyo 
de la COCEO y la solidaridad de las asambleas de las distintas escu!!_ 
las universitarias que participaron masivamente en la lucha contra 
el alza de las tarifas, a través de lo que se llamó: Frente Popular 
Estudiantil contra la carestia de la vi~a. de efímera existencia y 
en la que particiP<tron tamb;én estudiantes del Tecnológico y la Es
cuela Normal. 

Ante el despido patronal de treinta y siete trabajadores el día 
4 de enero de 1974, los estudiantes y la COCEO realizaron toda una 
serie de actos que fueron desde volanteos. mitines re14mpagos en los 
mercados y lugares públicos; pintas €fl las paredes de la ciudad; ma
nifestaciones (como la del 25 de enero) hasta plantones frente al P.!. 
lacio de gobierno y tomas de camiones. 

Los estudiantes y su representación, la Federación Estud1ant11 
Oaxaqueña, utilizaban, como en otros casos. la radio universitaria pa
ra contrarrestar la propaganda de los patrones, también se valía de 
aparatos de sonido que en automóviles informaban a los habitantes de 
la ciud.ld, de la prensa a través de''inserc1ones"pagadas, difundiendo 
documentos y manifiestos de los trabajadores y en su apoyo. 

Cowc venos las tácticas usadas en apo~o al movimiento sindica-
1 ista son variadas y múltiples. Algunas se aplican permanentemente 
durante el conflicto, otras, según las condiciones especfficas. 

Como en este caso, tácticas idénticas o similares habrían de 
ser aplicadas en otros movimientos. La huelga adquirió matices y 
efectos diversos en el conjunto de la urbe, según el tipo de trabaj!_ 
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dores de que se trataba, según su importancia y magnitud también. La 
huelga de los trabajadores del rastro por ejemplo. dejará sin carne 
a la ciudad y los p.:ltrones. a pesar de matar sus reses en rastros 
clandestinos, se verán impedidos a satisfacer las demandas de los 
compradores; la huelga del Sindicato 3 de Marzo provoca la suspen
sión del servicio de limpia de la ciudad duran~e cerca de una semana, 
las huelgas y conflictos de los choferes deja sin servicio de tran~ 
porte a la ciudad, etcétera. En otros casos, los efectos de las huel_ 
gas serán menores pero no pasarán desapercibidos, los propios empre
sarios y el gobierno con sus acciones contribuirán a su difust6n; en 
el caso de éstos. desde luego, tratando de desprestigiarlos frente a 
la opinión pública. 

La prensa en Oaxaca es import.!nte <>n la solución de los conflf.!:_ 
tos sindicales o politices y ~n estos CdSO>, como ya harnos dfcho, lo 
uno imicdiatamente provoca lo otro. La importancia otorgada a la 
prensa y la radio fue fundamental para le')itimar o il4?9itimar las ª.!:. 
cctones de las distintas partes en conflicto. 

La represión incluso requería de un consenso para legitimarse, 
por ello y para evitarla. la COCEO le asignab3 fundamental importa!!_ 
cia a la fnfonnación. utilizando todos los medios a su alcance hasta 
los menos ortodoxos como el perifoneo, el volanteo, el mitin relám~ 
go. la prensa marginal, etcétera. 

A pesar de las acciones del gobierno y la patronal. la mayor 
parte de las luchas de los trabajadores, en este periodo. resultaron 
exitosas en sus objetivos inmediatos, la mayoria de los sindicatos 
f'ueron reconocidos y lograron arrancarles la firma, según los casos 
de contratos o convenios de trabajo, en ellos, se contemplaba princj_ 
palmente la estabilidad en el empleo, aumento salariales que permi
tian rescatar el nivel de vida deteriorado por la inflación y a ve
ces mejorarlo sustancialmente (en el caso de los promotores por ejE!!!!_ 
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plo éstos lograron el cien por ciento de aumento solicitado). y to
das las prestaciones otorgadas por la Ley Federal del Trabajo. 

Por supuesto la COCEO se fortaleció cuantitativamente de manera 
significativa ya que la mayoría de estas agrupaciones pasaron a for
mar parte de ella. 

No todas las luch.'.ls fueron exitosas sin embargo. algunas como 
las del Sindicato de Tahoneros fueron duramente golpeadas y los tr!!_ 
bajado res fueron "liquidados" 1 egalmente; otros. como los chof'eres 
de transporte de gasolina de la empresa Huerta. asesorados jurfdic!!_ 
mente por el Partido Mexicano de los Trabajadores. aunque apoyados 
polfticamente por la COCEO. corrieron la mis~~ suerte. 

Por otro lado. el descontento patronal fue en ascenso y las 
preocupaciones del Es~do también. las muestras de org41nizact6n. 
C0111batividad, desarrollo del movir:1i en to popular y sindical inclepe!!. 
diente fueron palpables en octubre de 1974: simultáneamente varios 
sindicatos actuaron conjuntamente en demanda de soluciones a sus P"!!.. 
blemas y otros amenazaron con huelgas de solidaridad. El 7 de octu
bre estalla la huelga del SIOICO de trabajadores del rastro munici
pal, en su apoyo~cl Sindicato 13 de Agosto de choferes realiza un P!!.. 
ro de actividades por varias horas y traslada sus unidades al rastro 
municipal y de ahí al palacio de gobierno donde realizan un mitin. 
Por su parte el Sindicato 3 de Marzo también apoyando la lucha del 
SIOICO y demandando el cumplimiento del convenio de trabajo estalla 
un paro de veinticuatro horas. Otros sindic~tos como el de los tra~ 
jadores universitarios amenazan con acciones similares. 

Entre el 7 y el 17 de octubre la ciudad vivió un clima de inte!!.. 
sa actividad polftica y sindical. La CNOP. los expendedores del me.r_ 
cado y el gobierno se pronunciaron en contra de los trabajadores del 
SIOICO; los expendedores amenazaron con cerrar los mercados. Final-
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mente el gobierno de Gómez Sandoval llama a la corduna lográndose la 
ffnna de un convenio que reconoci6 algunos derechos de los trabajad~ 
res del rastro. Los acontecimientos mostraban, y esto es lo que nos 
interesa destacar. la potencialidad de la organización independiente 
de los asalariados. 

El 1° de diciembre de 1974. un nuevo gobernador asumi6 el poder. 
como en el caso de los terratenientes invadidos en 1973. los ~'lllpres~ 
rios afectados en 1974 sumaron sus fuerzas a las del licenciado Ma
nuel Zárate Aquino 0 el enemigo principal de todos ellos lo const1tufa 
el movimiento popular inaependiente. Desmembrarlo y aniquilarlo con~ 
tltuirá el objetivo fundamental para los propietarios y para el rég.!_ 
men de Zárate Aquino. 



CAPITULO IV 
LAS LUCHAS DEL MOVIMIENTO POPULAR: FASE DE CONFRONTACION 

La confrontación. 

La designación de Manuel Zárate Aquino 

El periodo gubernamental iniciado por Vfctor Bravo Ahuja y CO.!!. 

cluido por Fernando Gómez Sandoval al ser nombrado aquel como Seer~ 
tarfo de Educación Pública durante el mandato de Lufs Echeverrfa. 
llegaba a su ffn en 1974. La designac16n del candidato prifsta de
bfa realizarse a prfnci~ios del ano en curso y para agosto las ele!:_ 
ccfones de rigor 

Sorpresivamente para muchos. eúldo que no habfa sido nombrado 
con tanta fnsfstencia como otros. fue postulado el licenciado Manuel 
Zárate Aquino 1 • Las ra~ones de su designación no se hiciero.n públ i
cas. aunque las adhesiones coincidieron en sei\alarlo como "distinguí 
do oaxaqut!flo•. de •11m~ia trayectoriaN. "conocedor de las carencias 
del pueblo• y ,,,.Jltiples epitetos para convencer al más incrédulo s~ 
bre el acierdo de tal decisión 

Es notorio que e:;ta forma de operar la postulación de los ca!!. 
didatos priistas tiene la función de esconder los procesos reales de 
la designación y encubren la verdadera trama de los hechos en tanto 
que se presenta el final del acto solamente. Al observador y en todo 
caso al pueblo en su conjunto y a las bases del PRI en lo particular, 
se les impide ver el desarrollo de la obra que se realiza entre tel!!_ 
nes y sin público. y por ello. especialmente al estudioso de la poli_ 

l. Se habían mencionado con insistencia a Pedro Vúsquez Co1menares. 
Jorge L. Tamayo. Agust:ín M.Drquez Uribe. Jul.io Esponda So1ana y 
otros. z&ra.t:e Aquir..o se 1e consideraba un mero re11eno en "1.a.s 
l.iscns" de precandidatos. Véase periódicos de estn época. 

2. Para una descripción detal1ada sobre 1n postulación y las adhe
siones de 1os actores del PRX a la candidatura de Zárate Aquino. 
véase el ~rabajo de Porfirio Santibañez, Gobierno v política en 
Oaxaca, 1974-1978. tesis profesiona1. Centro de Sociologra de 1a 
UAB.JO. Qaxaca, 1979. 
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tica. sólo le queda especular para adentrarse en estos lugares r~ 
cónditos del quehacer público en nuestro pafs. La especulación en 
estas condiciones no resulta un esfuerzo inútil y vano, siempre y 
cuando se realice sobre ciertas bases empfricas aún a pesar de 
que ésta no constituyen más que apariencias y prenociones. 

Nosotros creemos que en los pro•:esos de selección de candid~ 
tos a gobernado~es en ~kxico (y nos interesa por razones del trab~ 

jo que presentamos, el caso del PRI, a quien no se le puede negar 
primacía en la política nacional y local por varias décadas) inflJl 
yen diversos factores. entre ellos; la situación polftica y ec:o~ 

mica que guarda la entidad. Creemos que en la designación de Zár~ 
te Aquino influyó la lucha que los estudiantes y trabajadores v~ 
nfan dando en el terreno de la sindicalización, el reparto de la 
tierra y el proceso de democratización de la universidad desde 
1968, el candidato fue escogido en función de compromisos (reiter.!!._ 
dos en sus declaraciones) con el capital. Ya como gobernador, Zár.!!_ 
te Aquino habrá de aplicar una política represiva contra los gru
pos independientes. 
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En la designación influye también la opinión y amistad que el 
presidente de la República tenga del precandidato, más aún. cuando 
como es ya del dominio público, en la práctica del sistema político 
mexicano, una de las funciones presidenciales es la designación de 
los gobernadores'. Esta, que según la opinión de Braulio Maldonado. 
exgobernador de Baja California, es una verdad axiOmática. debe CO!!. 

siderarse en el caso de Zárate Aquino. sin que por ello esto sea d~ 
finitivo. Las relaciones del profesor y liéenciado con Echeverria 
venían desde que éste, como dirigente local del magisterio oaxaque~o. 
se enfrentó al comité ejecutivo nacional del gremio tocándole mediar en 

3. Jorge Carpizo. E1 presidencia1ismo mexicano, Sig1o XXI Editores, 
Mé..'""tico. 

) 
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el conflicto a Luis Echeverría Alvarez. por entonces Oficial Mayor 
de la SEP. La amistad que nació entonces entre ambos pudo ser un 
elemento importante~. ligado al apoyo de Víctor Bravo Ahuja exgobe!:. 
nadar (al que interinamente le había sucedido Górnez Sandoval). Se
cre~~rio de Educación Pública en el régimen de Luis Echeverria Alv~ 
rez y político de gran influencia en esos momentos en la actividad 
pública de la entidad y,de cuyo gabinete en la aut.ernatura. Zárate 
Aquino había sido Presidente del Tribunal Sup~rior de Justicia. ca!:.. 
90 que mantuvo durante el interinato. Está por demás afirmar que 
existían fuertes nexos entre ambOs y que éstos ~esaron en la sele~ 
ción. 

En el diseño de la politica del futuro gobernador hubo algunos 
elementos adicionales. complementarios y antagónicos al desarrollo 
de las luchas populares; entre éstos. los que se refieren a progr~ 

mas de inversión. el peso de los núcleos de comerciantes en la ent.!. 
dad. el cierre de la etapa de "apertur:i deir.ocrática" y otros más a 
los que nos referiremos. 

Por lo que toca a planes de inversiones. fue notorio el interés 
mostrado por el gnJpo Monterrey (con el que Bravo Ahuja tenia estr_!! 
chas relaciones) en las playas turfsticas de la costa oaxaqueña. los 
proyectos de desarrollo del Istmo de Tehuantepec en los que el Es~ 
do y particularmente la presidencia de la República realizaba obras 
de gran envergadura a través de una comisión especial. igualmente la 
promisoria riqueza minera de Oaxaca. etcétera. La visita de empres~ 
rios regiomontanos a Oaxaca. durante esa época y sus entrevistas con 
Zárate Aquino. sin que confirmen nada. hacc·n suponer que había int_!! 
rés del GnJpo Monterrey o de inversionistas particulares por local.:!_ 
zar áreas redituables en la entidad. El el ima de "agitación". sin E!!!!. 
bargo. constituía un obstáculo; demandaban por el lo "tranquilidad S.!!. 
cial". a la que Zárate Aquino dio gran importancia durante su ges
tión. esto ;mplicaba "controlar" el movimiento popular o liquidarlo 

4. Así 1o manifestó en encrevista una persona cercana a1 cxgoberna
dor. quien pidió no ne reve1ara su identidad. 
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mediante la utilización de todos los recursos al alcance del gobie~ 
no. 

Los comerciantes y la polttica 

Por otra parte. es evidente la influencia en la poltttca local 
de los COllll!rciantes. este actor al que se ligan todos los demAs del 
bloque dominante local. ha logrado desde anos atr!s una postct6n h~ 
gem6ntca dentro del mtsmo. 

El poder de los comerciantes en Oaxaca no es reciente se remD.!!. 
ta a la d~cada de 1946-1956 en que desplazan al grupo de los taace_!l 
dados: "fue la d~cada mencionada el pertodo durante el cual el 91"!! 
po de comerciantes de Oaxaca se convirtió en el sector econ6mtco 
rnAs impo~nte de la entidad y empezó a exigir una parttcipact6n 
m&s directa en la toma de decisiones poltticas. Sus enfrentamientos 
con la burocracia poltttca nacional en torno a las pol,ticas econ~ 
micas e incluso en la selecci6n de gobernadores son indicio de 
ello.ª "Como resultado de los enfrentamientos entre el grupo de c_q_ 
merctantes de Oaxaca con la burocracia polttica nacional dos gobe~ 
nadares tuvieron que abandonar el cargo al ser incompatibles sus 
proyectos de gobierno con los intereses del grupo de comerciantes. 
En 1947 el gobernador Emilio S~nchez Cano se vio precisado a renu.!!. 
ciar por la presión popular dirigida por el grupo de comerciantes 
luego que la legislatura habta aprobado aumentar impuestos sobre v~ 
rios arttculos comerciales. En 1952 el gobernador Manuel Mayoral H~ 
redia. tambi~n se vio precisado a separarse del cargo despu~s de 1.!!. 
tentar prcwnulgar un c6digo fiscal rechazado por la C!mara de Come~ 
cio y la liga de comerciantes en pec;ueno". 5 

~- Porfir~o SantLbañez. op.cLt .• pp. 27-28- Para profund~zar en 1a 
ca~da de Mayora1 Hercd~a véase e1 trab3jo de Mnrc~nez López. Eco 
nom~n y po1~c~ca en O~x~c~: 1a crisis de 1952. tes~s profes~oññ'1. 
Centro de Soc~o1og!a de 1a UABJO. Oaxac~. 1979. Sobre 1a ca~da 
de Siinche;: cano véase la tesis de maese.ría de Héccor Mart!:neZ Me 
di.na. UNAM. Méxi.co. -
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Al sector de los comerciantes de hecho se subordinan los peque 
nos industriales y los bancos locales. Los terratenientes y hacend~ 

dos. si bien juegan un papel importante en la economfa de la ent.! 
dad. est~n estigma.tizados jurfdica e ideológicamente y su fuerza se 
da de manera localizada en los ámbitos de sus áreas de operacfOn 1n 
mediata. están menos organizados en-el contexto estatal que los C.2. 
merciantes y tienen un enemigo pennanente: el campesino que aún a~ 
pira al reparto de la tierra. De esta suerte los terratenientes y 

hacendados tienen una posición menos holgada y mls subordinada a la 
de los comerciantes en la estructura de poder al nivel de la ent.! 
dad, aunque no en el de la comunidad o las formaciones polfttcas 
subregiona 1 es. '' 

Er1 Ja práctica. ld5 relaciones de los diversos sectores econ&nJ. 
cos de los propietarios se entrelazan a ~ravés de los clubes de se~ 
vicio como el Rotario. el de Leones. el de Sembrddores de la Amistad 
y en un complejo de relaciones familiares, de compadrazgos y client~ 

laje. En estas relaciones se observa la fuerte presencia de los c~ 
merciantes de Oaxaca. la influencia ideológica de éstos se hace sen 

6. Pese a la R.cfon:a.a Agr.ar1..u, los censos oíici..nlee revelan .La exi.s 
cencin de grandes lacifundios en Oaxaca. De los datos de que di~ 
ponemos. referidos n los pred~os mayores de dosc~encaa heccáreaa 
encontramos que, según el \l Censo .:"t.grí'coln. Ganadero y Eji.da.l. 
(resucen) publicado en 1975, había 496 predios que concencraban 
302.282 heceáreas. algunos de ellos tiegaban a poseer m~i y más 
heccáreaa (7 scgén el censo). Si a e1lo agregamos e1 niiaero de 
predios entre 100 y 200 ?1ecc~rcas. tcneoos un cocal de 1.146 pro 
p~ecarios. son posesionarion (arrenda~arios) o ten~ondo prop~ed~ 
des de cierras fért11es de rcgu1er tamaño (de 25 hcceár••• o más) 
11egamos a la conclusión d~ que cxiscra en Oaxaca un oúc1eo :l.mpo~ 
canee de empresarios ugrrcolas y terraccnientcs. que aunque de ma 
nera subordinada a los comcrcínnces. cc~ían una enorme :l.mporcan -
c1.a pol~tica y más aún. económica. que como veremos ha de hacerse 
aencir en el régi~n de Zárate Aquino. 



182 

tiren la pequena burguesfa, que ligada a actividades de tipo fam,! 
liar asume como propio y natural el liderazgo de la Cámara de Come.!: 
cio. Esta es un Organo de consulta obligado para el estado si la 
analizamos tendremos ~s claro aún la est~echa relación que entre 
gobierno local y burguesfa comer~ial se dio durante el régimen de 
Z!rate Aquino. 

Nosotros creemos que si bien los compromisos de Zárate Aquino 
con los comerciantes (que comenzaron a ser afectados directa.e tnd.! 
rectamente por el desarrollo del sindicalismo independiente de 
1974) pudieron no contraerse en el momento previo a su destgnacten 
como candidato, sf se dieron en el transcurso entre la elecct6n y 

la toma de posesión, por las caracter,sttcas que asumió el M!gt-n 
de zarate Aquino desde sus prim:?ros df as. 

Clausura de la "apertura demccr.\tica" 

Por lo que toca al cierre de la "apertura democrática y su rel~ 
ct6n con el diseno de la politica de Zárate Aquino. hay que dectr 
que su clausura respondió fundamentalmente a los embates que sobre 
ella lanzo la burguesfa oligárquico-monop6lica nacional que a su vez 
detennin6 un retroceso a los 1mpetus reformistas del Estado. 

El gobierno de Echeverria, especialme;1te en sus primeros anos 
{los de apertura). represento un intento p~r borrar las huellas que 
el sistema autoritaric-paternalista de los gobiernos postcardenistas 
y especialmente el de Dfaz Or<l~z. hab1an·dejado en la conciencia de 
las masas; representó un intento por aceitar las herrumbrosas poleas 
del sistema pol ftico. A través de la "apertura democrática". el Es~ 
do abrió un relativo espacio para la organización de la izquierda, 
se ampli6 la participación de la juventud mediante el voto a los di~ 
ciocho anos (en vez de los veintiún anteriores) se aumentaron los 
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subsidios a las universidades y se intentó un conjunto de refonnas 
para dar respuesta a las crisis de legitimidad que se habta produci 
do luego del movimiento estudiantil de 1968. 

los resultados de éstas. aunque aún hay discusiones al respe~ 
to. fueron anuladas por el ciclo crftico en el que la economta h~ 
b1a entrado a escala mundial y nacional. pcr 1a respuesta de la d~ 
recha ante ellas y por la propia tibieza mostrada por el Estado P.!. 
ra avanzar su proyecto reformista. 

la respuesta de la derecha a nivel nacional fue perfecta111ente 
organizada y abierta a partir de 1973. Por diversos medios y mec~ 

ntsmos se increpó al gobierno de Echeverr1a, se utilizaron desde 
~as ca:npaflas nacionales de rumor ( uvacunas ester1 l izadoras" • .. ,i 
bros de textos castristas", "golpe ce estado". etc·'!tera) hasta las 
fugas de capital, la especulacf{m y el ocultamiento de productos 
bAsicos, las huelgas patronales, la organización centralizada de la 
burgues1a a través del Consejo Coordiandor Empresarial y las pres1~ 
nes del exterior a través de las agencias de crédito y de grupos e~ 
tadounidenses. como el de aquellos diputados que ante Gerald Ford, 
Presidente de los Estados Unidos, hicieron llegar una carta donde 
"legitimaban" los rumores contra el régin'<!n mexicano al denunciar 
"la designación de por lo menos mil comunistas y radicales extranj!t 
ros en puestos importantes del gobierno y los periódicos. El prop~ 
sito del gobierno mexicano de aumentar los lazos polfticos. econ6mi 
cos y culturales con cada nacibn comunista. lo,; cambios recientes 
en la Constitución Mexicana para minar la base legal de la propiedad 
privada, la reciente inclusión de libros de México, inacci6n del g~ 
bierno ante miles de hechos de ocupación de ~ierras realizadas con 
frecuencia por bandas armadas dirigidas por e:<t.ranjeros"? Ante e~ 

7 • Ca.r1os Monsi.vai.s, uL.n ofensi.va .ideológica de la derecha", en: ~ 
xico Hoy. Sig1o XX1 Edicores. Méxi.co, 1979 
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tos embates el gobierno de Echeverria se vio obligado a ceder en 
sus proyectos económicos y sociales: "la hostilidad contra todo i!!_ 
tento de democratización nacional. no provino sólo del bloque dom.:!_ 
nante. Esa oostn idad guia también el comportamiento de quienes en 
el interior de la burocracia gobernante no conciben más sociedad c.:!_ 
vil oue la sometida a los controles corporativos"". Entre estos el~ 
mentes er.contramos a Alfonso Martinez Domfnguez. jefe de un grupo 
opositor al reformismo echeverrista. quien con motivo de los suce
sos del 10 de junio de 1971. en que mueren varias docenas de estu
diantes. es destituido de su cargo de regente de la ciudad de Méx.:!_ 
co. T.!mbién es desplazado Manuel Sánchez Vite de la presidencia del 
Comité Ejecutivo Nacional del PRI. y otros ro.is. 

El intento reformista de Echeverria también se frenó en su p~ 
mesa de democratización sindical. talón de Aquiles de la burocracia 
charra. "el temor a que la clase obrera desbordara los instrumentos 
de sujeción. obligó al régimen a retroceder. entrar en compcnendas 
con la bu1·ocracia sindical y. finalmente llegar a limites de endur~ 
cimiento••. 

Se observa pues un declive de la pol\'tica de "apertura demccr-2_ 
tica" a partir de la confluencia de todos estos factores y especia!. 
mente del acoso de la derech<l. que se despliega con virulencia de~ 
pués del asesinato de Eugenio Garza Sada. en septiembre de 1973. 

En Oaxaca. la ofensiva de la burguesfa se mantiene constante corr 
tra el movimiento popular durante los prime.ros años de la década. p~ 
ro el gobierno local se mantiene en una posición acorde con la pol..!. 

8. C.ar1os Pcreyra,. Es'tado ..,.. Sociedad, ~· 

9. Xbidem., p.298. 
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tica implementada por Echeverrta a nivel nacional en los primeros 
anos de su gestión. La pos1ci6n de G6mez Sandoval conduce a una r~ 
dicalizaci6n de la burguesta oaxaquena que irrumpe atropelladamente 
contra éste a partir del •destape" de Z1irate Aquino en marzo de 
1974; acusa de •tibio" de G6mez Sandoval y lo responsabilizar1i del 
avance del movimiento popular. El endurecimiento posterior del r! 
gimen de Echeverr1a abre espacios para que localmente se implemente 
una po11tica distinta hacia el inovimiento popular. Seleccionado Z~ 
rate Aquino precisAJDente en el ano de mayor efervescencia sindical 
independiente en Oaxaca. ésta se le presenta como un proble~.a que 
hay que detener "a CCIG10 d6 lugar•. Las presiones de la derecha y la 
burocracia sindical a nivel local refuerzan tal propósito. La cobe.!:_ 
tura nacional para una pol,tica de •mano dura" estab.3 dada. 

El régimen de Z4rate Aquino 

Desde el principio de su gestión ZArate Aquino declaró su p~ 
pósito de hacer que se respetara la ley ya que dec~a tener el compr~ 
miso moral y de hombre de hacer que prevaleciera la tranquilidad en 
el estado porque Oaxaca no -recta vivir en el desorden y la ana.r. 
quta y afinnaba: "pudiera ser que como gobernador (durar~) solame.!! 
te s~ts dtas. seis meses o seis anos. pero siempre estaré gobernan 
do". 

Para ZArate Aquino gobernar implicaba restablecer a toda costa 
el "principio de autoridad•. en locual coincidfa con la burguesta. 
Su gobierno decta. el 9 de diciembre de ig74, ten1a como propósito 
•poner un hasta aqut a los des6rdenes que actualmente padece nuestra 
ciudad que esta herida en su dignidad por atropellos y actos vandAl~ 

10. Carce1ea de1 Sur. Oa.xaca. io de d~c~cmbre de 1974. 
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cos". se refería a los "1 'i:ti res. manifestaciones, pintas y volanteos 
de organizaciones populares y estudiantiles.11 A los 1nvers1oni~ 
tas ofreció ugarantias que la ley otorga" y a los propietarios ªre~ 
peto absolutc a la propiedad agraria y seguridad en el campo". Li! 
burguesfa encentraba eco en el gobierno de Z~rate Aquino; a partir 
de la toma de posps;on de éste, ambos completamentar{an y coordina 
r'fan sus ataq:.Jes contra los sindicatos independientes y los grupos 
campesinos agraristas .. 

Corporat·ivismD y represi6n en el régimen de Z.\rate Aquino 

Dos fueron los elementos b&sicos de su lucha contra el movim1en 
to pop!.Jlar·: el corpcrdt1vismo y la represiOn. Desde el inicio de su 
gestiOn recurrió a las centrales oficiales para enfrentar al mov..!_ 
miento i noependiente. En dicietr.bre de 1974. en enero y abri 1 de 
1975 • el gobernador y su equipo. la burguesfa, y la burocracia 
sindical y ~graria or~anizaron sendos actos de masas en los que se 
"<spoyabd al gobierno" y se le pedia "cesara el clima de ag1tac10n y 
violencia'·. la radio y la prensa eran utilizadas para apoyar estas 
demandas del grupo gobernante y el bloque dominante. El 9 de d1c1e~ 
bre funció como presidente del comité organizador de uno de estos 
actos el propio presidente de la CANACO. en el mismo, los dirigentes 
de la CTM, CR0.'1 :1 CROC, pidieron "castigo para los agitadores y ene.r: 
gias de parte del gobierno para evitar mas actos vand~licos y de de~ 
orden". 

Todas las fuerzas y dependencias del gobierno se tensaron P.!! 
ra enfrenta•· el movimiento. El pretexto en este caso fueron las d_!! 
mandas del sindicato recién formado de Autodistribuidora Dfaz". 

11. Véase Carteles dc1 Sur. Oa..x3ca~ 10 de dicicr.:.bre de 1974. 
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Vale la pena rescatar aqui un parrafo completo de Carlos Pere~ 
ra sobre el tema: "la clave del funcionamiento del sistema polft1co 
se encuentra en el corporativismo como eje de las relaciones entre 
Estado y sociedad. En virtud de la génesis histórica del Estado 111!!! 
xicano y de los organismos sociales que agrupan a los trabajadores 
del pafs, en la practica todos los segmentos de la sociedad c1v11 
son prolongaciones del aparato estatal. sindicatos, obreros. feder~ 
clones de campesinos y empleados públicos, organizaciones de col~ 
nos. profesionfstas. no asalariados. etcétera, casi todas las 1nsti 
tucfones creadas por la sociedad para organi:rdr la part1c1pac16n P.2 
1 itica y defender los intereses inmediato~ de s.us diferentes secto 
res han sido incorporados a la omniabarcante n~quinaria estatal".1 2 

A esto se debe la gran capacidad de maniobra que el Estado ~ 
xicano ha tenido en las últimas décadas para impedir el desborde 
del conflicto social. Cuando éste se ha presentado. el Estado ha ~ 
currido al corporativismo combinandolo con la represf6n para enfren 
tarlo. este es el caso·de Oaxaca en el que zarate Aquino se valdrA 
de ambos elementos contra el movimiento popular independiente. T~ 
das las asociaciones gremiales. económicas, profesionales y pol'ti 
cas adheridas al PRI o al Estado ser~n usadas de distintas manera 
y en diferentes momentos contra el movimiento popular. El gobierno 
canalizara amplios recursos financieros para organizar actos de "a~ 
toapoyo". Estos se llevaron a cabo los primeros dos ai'los en la capi 
tal: posteriormente en otras ciudades de la entidad. 

Durante la gestión de Zarate Aquino se modernizara y amp11ar4 
sustancialmente el aparato policiaco a través del uso de equipos an 
timotines. bastones eléctricos, mangueras de agua para dispersan~ 
nifestaciones. sistemas de radio en todos tos vehlculos policiacos, 

12. Carlos Pereyra. op.c~c .• p. 293. 
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annas automáticas, patrullas y sobre todo un aumento importante de 
recursos humanos. 

A diferencia d<!i g.:ibierno anterior. éste abusó del uso de la 
policta e incluso d€·1 ejército para garantizar el control. A estas 
fuerzas del orcen se ~.umaban las directamente al servicfo de los 
terratenientes. A p3rtir del ascenso de Zárate Aquino las agresf~ 
nes a los frentes de masas y las organizaciones polfttcas. sfndfC.!!. 
les y campesinas independientes habrán de profundfzarse y generali 
zarse. Al uso de los n:ecanismos corporatfvos se sumar.In los de coer: 
ctOn. 

Alfado con ia ~mpresa Autodistribuidora D1az los 11deres de la 
CROC, los empresarios de la CANACO, Zárate Aquino infcfa su confro~ 
tación con el .movimien~o popular a través del despido de los trab.!!_ 
jadores del sindic.1to ele la empresa Dtaz, quienes demandaban la fi!'. 
ma de un contrato colect·h·o de trabajo. Para este propósito se rec!! 
rrta al monopolio de ld ley y su interpretación arbitraria asf como 
al uso instrumental de los órganos judiciales. 

Dtas después se lleva a cabo el despido de treinta y siete tr.!!. 
bajadores del Sindicato e de Enero de la ltnea "Yagul". Habfan 
transcurrido apenas una$ semanas de la toma de posesión del nuevo 
gobernador. En el rnismo rnes de diciembre, frente a la inconfonnidad 
por los fraudes de que se acusaba al PRI y al gobierno en las eleE 
ciones de presidente municipales en distintas regiones del estado. 
Zárate Aquino utili;::a al ejército para "imponer el orden" mediante 
el resguardo militar de los palacios municipales de Zimatlán. Zaachi 
la. Santa Gertrudis. Xoxocotlán, Juchit~n y algunos municipios del 
distrito de Tuxtepec mientras otorga el triunfo a los candidatos 
priistas. 
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Terratenientes. comerciantes y empresarios asumían la ofensiva 
articulados por el gobierno: éste ponía ~ la disposici6n patronal 
todos sus aparatos. desde los órganos directamente ligados a la in
terpretación y aplicación de 1as normas leqales. como la Junta de 
Conciliación. pasando por la policía y el ejército. hasta los enca.i:. 
gados del control de las !T!a::;as. como los líderc,s de las centrales 
obreras y campesinas oficiales. 

La represión y el autoritarismo se con-..:ertirán en constant.es 

del régimen de Zárate Aquino y const.i tu:,·en elementos fundamentales 
en la caracterización de est.e periodo. Así, en el inicio del régi
men: son encarcelados los dirigentes de Tlalixtac de Cabrera (de la 
COCEO); en Chacagua a instancia de los terret~nientes son desaloJ~ 
dos por el ejército los pescadores de ese lugar; en la Costa Chica. 
los soldados cometen asesinatos en contra ele los c:ampesir.os; en el 
Istmo son asesinados Lorenza Santiago en Juchitán. un campesino en 
Santo Domingo (lngen1o). dos dirigentes del Partido Popular Socia
lista. dos estud1antes de San Glas Atempa; en Jamiltepec. Próspero 
BcUnzos. c~presidente municip~l y dirigente ~e la lucha contra el 
cacicazgo de los Iglesias l'.eza. rr.uere a ~ausa de las torturas que 
el ejército le aplica; en San Pablo Huilil. San Pedro Amuzgos y en 
la zona mixe se cometen otros crímenes por razones pol~t1cas y agr!_ 
rias. A esto hay que agregar múlt1ples detenciones. torturas y at~ 

pellos contra la población. 

Uno de los ejemplos más espectaculares fue la detención masiva. 
en julio de 1975. en el que cerca de dos mil perso~as son aprehendi 
das en la ciudad de Oaxaca por invadir predios privados encabezados 
por la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
de Oaxaca 1 ~ Los detenidos son trasladados al cuartel del 18 Bata
llón de Infantería. 

13. E1 antecedente de esta org3nización lo constituye La Centra1 C~ 
pesina lndep~ndiente. La FIOACO fonna1mente se constituye en mayo 
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Todas estas acciones campean en una atmósfera anticomunista. 
retroal;mentada por la actuación de grupos de guerrilleros urbanos 
pertenecientes a la Liga Comunista 23 de Septiembre y a la Unión del 

de 1975 y forc...~ par~e de la ClOAC que diri~~ a nivel nnciona1 Rn
rnón Oanz:ÓR Pnlocino. miembro del. entonces Part.ido Comuniec:i Mexi
cttno. 
L.n. ¡..·10ACO tH! d~finc n sí: =ism.o. c:omo uno. or?,aniznción indcpendicn
t.c y rev .. .,lucionn.ri.."> que se propone convertirse "en un insc.rumento 
dt...• lucha y d~fensa de loa crabnjadorcs del campo frente a. la bur
guc-i»Í."l .3Rraria. los ccrr.a.cenien~cN y t.odos los c.apitalintaa". La 
~~tructurn d .. · ln FIOACO eac.ñ inc.egradn por un comité ejecucivo ce 
c.-..t..a 1. un con~ej o esc.ncnl formado por rcprll..'!tU!'nt.¡:ntcn d~ l..as c:ocu= 
n idn.JC"s ...... fil iad..:in. comuneros. ej id.nt.a.r io~. asn. lar indo3 agri:colus. 
c:nlcnos nuté=ntic("ls. pequeños propietnrioN. incluyendo a.1 co::ii.tG 
~jccur.ivo y lo~ asesoree juri:di.cos. Laa políticas m.3~ g~nera1ee.: 
se ncuet·J.an en ~1 con~reso edt:3C.nl. previa r<"'ali:::1ciSn de congre
SC'lfl re¡:ional<-~. 

En la~ luchas d.iri.J"':,id.,s por la FIO.ACO cnt.r.._. i97S y 1978 se cuen
~~n: l~ Jel In~t.ituto de tnveatigaci5n e tnccgr~ci5n Socia1 de1 
EA~Jldo J~ Oaxaca. ln de loB habitanteH d~ Tclixc1nhuac.n, quienes 
P"-"'1 :an soluc i.:)n ~ 1 m.ancjo irres:ulnr de lot.; rt."cursos de1 a.gua poC!!.. 
b\,?; ln~ lucha~ aJ;":ari.os de los ind{gena!'\ t.riqui:;. loe indfgcn.as 
de Snnt:ia~0 Xochiltepec. Villa de Sola de Ve~a. campesinos de San 
t..:i Cruz Tutut.-.. .. pec. de Río Grande. San p.._.¿r<.~ Tututcpec, Lnchao Pue 
blo ~u~vo v Panixtlahuac.a. entre otraR. L'n buen número de 1as de-= 
canda~ fue~on por ln defensn de su~ bosques y Cierrns. Otras tan
tas en conLra de la represión de que son objeto los campesinos e 
ind {'gen.as. t~:i.~ luchas de ln F'IOACO cst.uvicron orientadas también 
a h.rindu.r ~ol iJ .. ,,ri<.!ad a los cu=pesinos de Tuxccpec d.c3p1az.odos 
¡:>or l.a construc..::i.Sn de la presa ''Cerro de Oro••. el s:iovi.micnco de
oc•.::rár ico universitario ,. a otras or~a.n iz.nc iones. LA FI.OACO ha 
pugnado por.; ~efon:ins n ia estructura.del crédito. ln organiza
ci5n co1ectivn Je la ticrr~. 1n partic~paci6n campesina en 1os 
pl.::inc,g rcgion.n les. la disminuci.ón n veinte hectáreas de 1.a. 11ama.
Ja '';>cqueña ;:iropied.ad inafectable". la eliminación del. derecho de 
amp.l.ro en c.."ltt..~ri.a agraria. a.e.abar con el latifundismo faJ:ti1iar y 
n3cional.iz.ar la industria a1iccntaria. En fec.hn más reciente 1a 
FlOACO crea en la ciudad de Oa...xacn 1a Liga Independiente de Colo
nos. Ver: Inforce del Comicé Ejecutivo Escata1 al 2º Congreso de 
la Federación !.ndependienc.e de Obreros Agrícolas ~· Campesinos de 
Oa.""C.ac.a. celebrado los días 29 y 30 de mayo de 1978. 
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Pueblo, cuyas manirestaciones politicas se rea11zan a través de 11,!. 
mados a la insurrección armarla, secuestros, asaltos y otro tipo de 
acciones espectaculares por lo que cabe hacer mencfón al respecto. 

La guerrilla urban~ 

La guerrilla en Oaxaca como en general en el pafs. y a lo que 
ya nos hemos referido. surge "como consecuencia 1 fmfte de las sensa 
cienes de radicalización e irr.potencia polftfca del 68" y del 7.1 1 ~ -

Las respuestas violentas y renresivas del Estado en estos ª"ºs CO!!. 

ducen a grupos estudiantiles a la radicalización. Ante ellos. la 
única alternativa de lucha. d<>do el carácter autorftar1o del s1st~ 
ma. está en la acción armada. O~ esta conclusión y de la brutal r!L 
presión se constn;yen idc-olo9fas y grupos como los de las organ1z.!. 
ciones antes indicadas. Su fuente originaria está en la vfolenc:1a 
estatal. cuya evidencia es insoslayable. En Oaxaca. la repres16n 
que el mov im i en to ·~s tud i anti 1 su fi-e en 1970 y que conduce a la mue.!: 
te de G.3stón Erubh~l y <il encarcelamiento de var•fos dfrfgentes un.! 
versitarios d~ la Federa=ión Estudiantil Oaxaqueña. gesta esa rad.! 
calizacfón e impotenci~. 

Como h<.>mos dicho antes la 9ue;-rilla •.Jrbana en Qaxaca se expresa 
especialmente despu~s de la represión del 71 y se mantiene 1ntennf
tentemente hasta 1978. En diciembre de 1974 en que toma poses16n Z!_ 

rate Aquino. estallan tres petardos. uno en la CTM. otro en la SAG. 
el último en una casa particular; a menos de un mes. el 27 de enero 
de 1975, estallan otros petardos. El gobernador intenta ligar los 
primeros de ellos con los conrlictos electorales en los que 1nterv1,!L 
ne la COCEO;-en los segundos. la patronal y el Estado organ1zan un 
acto para "condenar el terrorismo" y "exigir garantfas para los neq.Q,. 

cios" (algunos de los cuales habían sido arectados por las detonacfo 
nes). as\' corno ''ta consignación de 1 os agitadores• y "el cierre de -

14. Carteles de1 Sur, 30 de enero de 1975 
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la universidad". Objetivamente los actos de guerrilla urbana repe.!: 
cutfan contra el movimiento de masas y del cual estaban totalmente 
desligados; tales hechos alimentaban el clima anticomunista que 
acalcró el ambiente polftico de Oaxaca durante el régimen de Zár~ 
te Aquino. Sin pretenderlo quizás, las acciones de la Liga 23 de 
Septiembre y la Uni6n del Pueblo eran aprovechadas por la burgues1a 
y el gobierno contra el movimiento popular. transfonnAndose en la 
práctica en instrumentos de confusiOn. 

En su defensa la COCEO insistió nuevamente que ninguna de sus 
organizaciones ten,a nada que ver con actos terroristas". y aOn m<is. 
que tales acciones objetivamente no producfan ningún efecto revol!! 
cionario. por el contrario, eran''utilizadas, si es que no realiz~ 
das, por la burguesta y el gobierno en contra del movimientos de 
•nasas". 1 

> Por su parte el C0111ité Ejecutivo Estatal del PRl. ante 
las explosiones del 27 de enero, acusaba directamente a lfderes e~ 
tudlantiles. sel'lalando "como responsables directos de la situaci6n 
caótica ... a las siguientes personas: Jaime Mayoral Gómez, Adrián 
Luna San:.iago. Heliodoro Dfaz. Rafael Gasga", los dos primeros, d.! 
rigentes de la Federaci6n Estudiantil Oaxaque~a. los otros del Buf~ 
te Popular Universitario. 

El movimiento popular 

Pese a los deseos del gobierno y los empresarios por detener el 
movimiento popular y por aniquilarlo nuevas demandas gremiales y ec~ 

n~~icas surgtan a las que se agregaban las·propias de la represión: 
encarcelaci6n de presos polfticos, desalojos de policfa y ejército, 
cese a las torturas, amenazas y vejaciones en contra de la poblaciOn. 

15. CarLeles dc1 Sur. O~xaca. 30 de enero de 1975. 
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En febrero de 1975. estudiantes del poblado de Reyes Mantec6n 

se posesionaron de varios autobuses de pasajeros apoyando a los 
campesinos de la población que desde 1960 venian solicitando una 

ampliación del ejido. La respuesta del gobierno y la burguesfa C.!. 

mionera no se deja esperar; la noche del último dfa de febrero 
"elementos del ejército, pcl icid:; judiciales, federales y locales. 
policfa preventiva. el grupo é.e ir.vestigaciones polfticas y soci.!_ 

les de la Secretarla de Gobernación y de la Dirección Federal de 

Seguridad, penetran al edificio de esa escuela, sacando dos aut2 

buses y deteniendo " diecioc:ho muchdchos GUe integrdban el comité 
de lucha. desalojando d ~odo~ les huelguist~s. 1 h 

En abril de 1975. prorr.otor<?c. del Instituto de lnvestigaci6n e 

Integración Social del Estadoº" Oaxac"• q._.t: habfan pasado a fonnar 
parte de Id Dirección Regional de Centros Coordinadores lndigeni~ 

tas de la Secretarl.:i de Educación Pública dcm.3ndan. frente al edif.! 

cio de esta institución, lo siguiente: cumplimiento del sueldo base; 
aumento del 23 por ciento aco.-dado por el gobierno federal en se.e 

tiembre de 1974; c"ursos de mejoramiento profesional; cese a la ~ 
presión; asesorla especial1~ada; aprobación de un plan de trabajo 

elaborado por ellos; reinstalación de nueve promotores despedidos. 

Como respuesta ~on detenidos por la pal ic1a judicial. que posterio.r. 
mente los golpeó e interrogó en los separas de la misma. Ante la 

falta de elementos jurídicos en su contra. el gobierno finalmente 

los excarcela. 

Oías m~s tarde los promotores dec;den temar cuatro centros 

coord;nadores indigenistas pdra obtener solución a sus demandas. y 

nuevos actos de represión se libran contra ellos. 

lh. Carteles del Sur. Oaxaca. 1° de CUJ.rzo de 1975. 
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En jun1o de 1975 el s;ndicato de Trabajadores y Empleados de 
la Universidad Autónoma Benito Ju~rez de Oaxaca inici6 una huelga 
por aumento salarial y en contra de violaciones a su convenio de 
trabajo. La huelga obtiene soluciones sat;sfactorias para las d~ 
mandas económicas pero inaugura una serie de enfrentamientos entre 
el sindicato y sus asesores con el nuevo Rector. Guillermo Garcfa 
Manzano. que responde a la pal ftica zarateaquinista. 

En Julio de 1975 cerca de cinco mil personas llegan a poses1~ 

narse de terrenos de fracc1onadores en una área que amenaza con e~ 
tenderse de un extre~o a otro de la ciudad, siguiendo los lfmites 
del perhnetro de la misma. La invas;on de terrenos que se inicia el 
26 de julio con unos trescientos paracaidistas. concluye el 29 de 
ese mismo mes con el desalojo por parte de la polic1a y del ej~rcl 

to. 

En este conflicto. intervienen pr.ict;camente todas la:; fuerzas 
del Estado y los propietarios por un lado, y las fuerzas independie~ 
tes por el otro. 

El gobierno tiene que buscar una solución ante la avalancha h~ 
mana que enfrenta. Después de liberar a los detenidos. se elabora 
un censo de familias sin vivienda que ascienden a cerca de mil, a 
muchas de ellas se les proprociona terrenos en las afueras de la ci~ 
dad. en las lo<nas de los cerros circundantes. 

A estos problemas hay que agregar todas las rev;siones salari~ 
les de los sindicatos independientes y algunos otros que ya hemos 
menc;onado, como los electorales. las ;ncurs;ones del ejército en la 
Costa, Amuzgos y otros lugares. los asesinatos de dirigentes en di~ 
tintas zonas de la entidad, evide.nciando una lógica de enfrentamie~ 
tos continuos que constituyen la base de nuevas contradicciones que 
habrán de cristalizar en una polarizac;ón y crisis hacia 1977. 
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La cafda de.Garc1a Manzano 

Antes de tratar el problema de la crisis polftica de 1977 es 
conveniente remontarnos al inicio del conflicto universitario, por 
ser éste el eje sobre el que gira dicha crisis. 

La liegada de Guillenno Garcfa Manzano a la rector1a de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. en dicierr.bre de lgs4. 
si bien habf a contado con un apoyo importante de la comunidad uni 
ver~itaria. incluyendo el de quienes habtan sostenido la v1r.cul~ 
ción entre el movimiento estudiantil y el movimiento popular, es 
decir. de la Federación Estudiantil Oaxaque~a y del Bufete Popular 
Universitario. el rector no satisfizo las espectativas po11ticas 
que estos últimos tentan de su rectorado, por el contrario no pas~ 
ron muchos meses para dejarse ver cual serta la pol,tica del nuevo 
rector y la vinculación de ésta con la que implementaba el gobern~ 
dor Zárate Aquino. Las primeras muestras se dieron con la prohibi 
ción de r~al;zar pintas, pegar propaganda. realizar reuniones de 
las organizaciones del movimiento popular en recintos universit~ 
rios sin el consentimiento de las autoridades; el bloqueo a la fo.!: 
w~ción de una organización sindical dentro del magisterio universi 
tario. auspiciando en Cdmbio lo que se conoci6. en esa época, como 
la "Asociación Civil de Catedráticos"; la violación de diversas 
claúsulas del contrato colectivo del Sindicato de Trabajadores y E~ 

pleados de la UAB..10. 

A fines de 1975. casi un a~o después de la toma de posesión de 
Garcfa Manzano. la Universidad vivió una.época preelectoral en la 
que se elegirfan a los directores de las distintas escuelas. Si d.J:!. 
rante la rectorta de Rubén Vasconcelos Beltrán se hab~a buscado en 
estos procesos la conciliación de distintas corrientes de opinión y 

evitar confrontaciones con los estudiantes; el nuevo rector. sin to 
mar en cuenta las opiniones de los estudiantes y aún en contra de 
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ellos impulsó abiertamente a sus candidatos. La protesta estud1ant11 
no se hizo esperar. entre el las las de las escuela de Derecho y C1e!!. 
cias Sociales. Preparatoria 2. Ciencias Qufmicas y Preparatoria 4. 
En la Preparatoria 2 y luego en la escuela de Derecho las asambleas 
estudiantiles de las mismas decidieron declararse en huelga y pos~ 
sionarse de los edificios de las mismas. Permanecieron en ellos aún 
durante el periodo vacacional de diciembre de 1975. En enero se f.!!, 
corporaron el resto de las escJelas universitarias con excepct6n de 
las de Odontologta y Comercio. aunque un grupo importante de ellas 
se sumó al movimiento y se posesionaron de los edificios. Se consti 
tuyó asf mts~.o el Consejo Estudiantil de Huelga iniciAndose de esta 
manera la primera etapa del "movimiento democrAtico unfversftarto" 
bajo las siguientes den~ndas: 

•1.- Destitución del Rector Guillermo Garc1a Manzano. por toda 
su polttica ant;universitaria. 

2.- Paridad de votos por parte de maestros y alumnos en la 
elección de autoridades universitarias. 

3.- Nulidad de elecciones en las escuelas en las que halla f.!!, 
conforrni dad ... ". 1 

; 

Las fuerzas de la Unlversidad se polarlzan. La mayorta de los 
estudiantes inmersos en una tradición democrAtica y popular que v1!!_ 
ne desde 1968. reclama neuvas elecciones. se empieza a perfilar en 
este momento lo que ~s adelante se convertlrA en una nueva demanda: 
para democratizar a la Universidad. La modificación de la Ley OrgAn.! 

17. Carceles del Sur. Oaxaca. 6 de enero de 1976. 
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ca. En este frente participan además de los representantes es1:!!_ 
diantiles de las escuelas universitarias y los miembros de base 
electos por las asambleas de cada una de ellas. los trabajadores 
de la Universidad. grupos de profesores que se dicen a sf mismos: 
"independientes". la Organización Cultural Netzahualcoyotl, el B.!:!. 
fete Popular Universitario. el Grupo Nicolás Guillan. el Partido 
Revolucionario de los TrabajadGres y algunos miembros del Part1do 
Comunista. Cabe aclarar que éstos lo hacen en su calidad de eSt!:!. 
diantes. maestros o trabajadores de la Universidad. 

Por su parte. con el rector se encuentra la mayor parte de 
los profesores agrupados en l.:> "Asociación Civil de Catedráticos•, 
en ella participan los funcionarios de la Universidad, los direc~ 
res recién nombrados. dirigentes del Partido Acci6n Nacional, y 

funcionarios de al to nivel del gobierno e_statal que tambi~n son 
profesores universitarios y que a diferencia del periodo del gob1e.!:. 
no universitario y estatal anterior. ahoru asumen una actitud bel.! 
cosa contra el movimiento estudiant.i 1 • .>e ven involucrados parttc!:! 
larmente en el conflicto universitario. Francisco José Santibatlez. 
Director de Obras Públicas; y m.'is adelante también Juan Manuel Cruz 
Acev~,Procurador del Estado; (quien sustituyó a Rafael Montano 
Trueba). por s61o citar a los de mayor jerarqu1a. En las argument~ 
cienes del rector y de la Asociaci6n Civil de Catedráticos se le 
asigna un papel \deológico fundawental a lo que llaman "la legal.! 
dad• y "el principio de autoridad". en los estudiantes, el de •1a 
democratizacion• de la Universidad la que es entendida basicamente 
como la participaci6n de los estudiantes.en la elecci6n de autorid_!. 
des. 

18. De acuerdo con l.n Ley Orgáni.cn, los di.rece.ores de .l.as eacue1as de 
b{an ser e1ectos por las asacb1eas de las mi.smae. a cravéa de una 
terna cnvi.ada por el rector. Di.chas asaob1eas estaban ~utegrodas 
por 1os prof esorcs y sólo un represcncance a1umno de cada c~c1o 
esco1ar as{ como c1 presidente de la ~oci.edad de a1umnos y un re 
prescntance de 1os trabajadores. Ver arc.Icu1o 38 de 1a Ley Ors«
nica de 1a UABJO. expedi.da e1 18 de enero de 1955. 
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Las respuesta de las autoridades al pliego petitorio del Cons_!t 

jo Estudiantil de Huelga es negativa y decide en cambio la expulsión 

de veintitrés estud1antes 19
; con ello, el conflicto se agudiza: a!!_ 

mentan los desplegados en los periódicos, las manifestaciones. los 

mftines, etcétera. El 15 de enero el STEUABJO se declara en paro 1!!.. 

definido por las expulsiones decretadas por la rectoría y en favor 

de la part1cipación estudiantil e~ la elección de autoridades. Por 

su parte el rector Guillermo García l·lanzano rec1be la adhes16n act.! 

va de madres de familia de la vallistocracia encabezadas por la li

cenciada Perla Woolrich. las cuales ~ambién realizan mitines y mar
chas en contra de la huelga y dpoyanco "las medidas de expulsf6n"29 

El conflicto se complica aún m.'i~ Por la negativa del rector P:'!.. 
ra reunir al Consejo l!ni versi tario. L-1 ra.zón de el lo estriba en que 

en este órgano de gobierno. oue es pa~itario, la mayor parte de los 

consejeros alumnos apoy.:rn .il movi:'1iento. así como a algunos directf!_ 

res aún en f~nc ior.es con lo QLh~ r,.icen una mayoría contraria a las 

posiciones del rector. fl Ccns'2-jo Uni".lersitario vive también un~ 

mento de transición pues lo~ airc<:tores en funciones no han dejado 

de pertenecer a él y los directores electos no han rendido aún su 

protesta ante este órg3no cole~ia~o. El Cons~jo Universitario cuyo 
ejercicio se extingue "pide dl rector un.i sal ida decorosa para sal 

var a la Universi_dad" lo que de alguna manera puede interpretarse 
como una petición de .. renuncia". El rL>etor, por su parte, para da!:_ 

le •legalidad" a sus decisiones. toma··Ja protesta a los directores 

impugnados:! l. 

19. Carteles del Sur,. Oaxacn,. 10 de enero de 1976. 

20. Carte1es de1 Sur. Oaxacn. 13 de enero de 1976. Destacan 1os ape 
11idos de 1as !m:ii1ias ricas oaxaqucñas. de co:ierciances y pro-= 
fesionist:~"J.s ... 

21. Cart:c1es de1 Sur,. Oaxaca. enero 20 de 1976. 
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El conf~icto rebasa los marcos universitarios y se extiende a 
un plano polftico mayor. algunos sectores acusan a Jorge L. Tamayo 
y a Pedro V~squez Colmenares de propiciar el conflicto en la Unj_ 
versidad en contra del gobernador.Zárate Aquino pública.en 
te declara: "cuando se resolvió la sucesión gubernamental a mf f.!!_ 

vor. el 1 icenciado Ped1-c Vásquez Colmenares como m1etllbro d1scfpl..! 
nado del Partido no svlamente aceptó de buen grado la decfs16n t.Q 
mada por la dirección nacional de nuestro Partido sino que tuvo la 
gentileza. el rasgo inusitado de poner inmediatamente a mi dfsposj_ 
ciOn una camioneta que fue la Gue utilicé durante toda mi campana" 
y a~adfa, en ningún momento ellos, dada su madurez polttfca no 
se embarcarfan en una aventura que rompiera el orden constitucf.2_ 
nal". 

Nuevos actos de apoyo se dieron en torno al movimiento est.!! 
diantil en Oaxaca y en otros estados de la República pudiéndose me~ 
cionar entre estos a las Universidades de Puebla. Guerrero. Chapf~ 
go y la Universidad flacional f,utónoma de México; las cuales. incl.!! 
so. en los últür.~s dias del mes de enero realizaron un foro de sol..! 
daridad en la mismd ciudad de Odxaca •. · 

1

• 

El dta 28 de enero. a casi un mes de haberse generalizado el 
conflicto en la UA&JO, el Rector Guillermo Garcta Manzano present6 
su renuncia nocrbrando en su lugar interinamente a Celestino G6mez S.Q 
to; quedaban pendientes la cuestión de los directores impugnados de 
las escuelas de Derecho, Bellas Artes. Ciencias Qufmicas. PreparatQ 
ria de Tehuantepec y Comercio y Adminis~ración; la paridad de VQ 
tos en las elecciones de autoridades y levantamiento de las expulsfQ 
nes de los alumnos de diversas escuelas. 

22. Corceles de1 Sur. Oaxaca. 20 de enero de 1976. 

23. Carce1es de1 Sur. Oaxaca. 27 de enero de 1976. 
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Lejos de conciliar intereses. el nuevo rector ratifica las e~ 
pulsiones. se niega al dialogo con el Consejo Estudiantil de Huel 
ga. al que acusa de mantener •de manera ilegal" los edificios un_! 
versitarios y m.ls adelante el rector promueve la imparticiOn de 
clases en casas particulares. El 3 de febrero un grupo de estudia~ 
tes simpat~zantes de la rectorfa y de la Asociación Civil de Cat~ 
drliticos penetra al edificio de la preparatoria. arranca los c~ 
bles del tell!fono e incendia una motocicleta y "hieren" al est.!! 
diante Carlos Pacheco. En el Edificio Central intentan hacer lo 
mismo pero son detenidos y desannados algunos de ellos/4 

Ante la actitud de la rector1a. de la Asociación Civil de C~ 
tedraticos y del gobierno del estado. los estudiantes universi~ 
rios toman otras medidas entre las cuales se encuentran: los mft~ 
nes y pintas en la casa del mismo rector Gómez Soto :/ en edificios 
públicos como la Unidad Descentralizada de la SEP y la Dirección 
de Obras Públicas. de la que era titular Francisco José Santibanez. 
quien. como es público y notorio. representa el enlace directo e~ 
tre la rectorfa y el gobierno del estado. En esta última pinta se 
lleva a c~bo un operativo policiaco en este lugar y detienen a c~ 
si un centenar de personas entre estudiantes. trabajadores de la 
COCEO y nonna.1 istas.25 El gobernador declara que dio la orden de 
intervención de la policfa pues •mientras los grupos estudiantiles 
cometan hechos delictivos serlin castigadosu.26 Dfas mas tarde el 
gobernador en una conferencia de prensa dice verse en la necesidad 
"de advertir que en los casos en que se cometan actos violatorios 
de la ley penal. se ejercerli el derecho inalienable que el Estado 
tiene de defender su propia existencia y los intereses del pueblo"!7 

:?4 - Carte1es del. Sur. Oax.aca. 4 de febrero de 1976 

25 .. Caree les del. Sur. O.ax.a.ca. 11 de febrero de 1976. 

26 .. Ibi.dem. 

27. Cnrtc1cs del. Sur. Oa:-::a.ca. 15 de febrero de 1976. 

.., 
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La actitud del gobernador es apoyada por la FSTSE. CROM. CTH. 
as1 como representantes sindicales de Salubridad, Obras Públicas y 
representantes de colonias quienes mani f'i es tan "su repudio a los 
huelguistas de la UABJ0''.

28 

Los estudiantes continúan sus movilizaciones, ahora para exi 
gir también la libertad de los detenidos. La COCEI por su parte en 
un desplegado público se solidariza con la huelga universitaria y 

se~ala que a un ano de distancia el gobernador zarate Aquino ha 
propiciado uel desw.embramiento de stndicatos independientes. el ass 
sioato del presidente municipal de Jamiltepec, la intcr~enciOn de 
la f'uerza annada en comunidades indtgenas, el encarcelamiento de 
dos mil colonos, aumento de las f'uerzas policiacas y creaciOn de 
la policia rural. privación ilegal de la libertad de obreros y ca~ 

pesinos, acoso constante a la COCEO y a la COCEI por parte de org!!_ 
nismos charros ... --:·· 

Ante la agudización y prolongación del conflicto, el secret~ 

rio de la Asociación llacional de Universidades e Institutos de Ens.!!_ 
~anza Superior, Alf'onso Rangel Guerra se of'rece como mediador y 

arriba a la ciudad de Oaxaca seguramente por instrucciones de la 
propia Secretarta de Educación Pública cu.YO titular es el exg.!;! 
bernador Vtctor Bravo Ahuja y a quien los estudiantes acusan de i!! 
terf'erir en la solución del problema. Un grupo de ~dicos, profes.!;! 
res de la Universidad, entre ellos se encuentra el Doctor Felipe 
Karttnez Soriano, se ofrecen también como mediadores. Aunque el ReE 
tor G6n-.ez Soto, los funcionarios universi.tarios y los dirigentes de 
la Asociación Civil se oponen a esta mediación, f'inalmente acceden 

28. Carce1es de1 Sur. Oaxaca. 15 de febrero de 1976. 

29. l.bi.dem. 
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a ella. seguramente presionados por la propia SEP y no sin el di~ 
gusto de Z3rate Aquino. que habfa dicho antes: "del conflicto. sa.! 
dr3 una nueva Universidad",3 º de la que co:no era evidente. querfa 
erradicar a los dirigentes y asesores y de las organizaciones 
obreras y campesinas independiente~ y mantener al frente de esta 
instituciOn a quienes impulsaran su polftica para la UABJO. 

Con la intervenciOn de la ANUIES se pacta entre las partes: 
la entrega de las instalaciones universitarias. la renuncia del d.! 
rector de la escuela de Derecho Jos~ Martfnez Aragún y de la prep~ 
ratoria 2. Rodolfo Morales. la elecciOn paritaria de nuevos dire.!:. 
tares en estas dos escuelas, asf mismo. Jorge Franco Jiménez renu!!. 
cia a su puesto de asesor jurfdico y maestro de tiempo completo, 
pennaneciendo solamente como director de la escuela de Comercio. 
Por su parte la rectorfa y el nuevo Consejo Universitario acepta 
estudiar el asunto de las expulsiones de los estudiantes levant5!!. 
dose por el momento las expulsiones definitivas. Asimismo se man.!_ 

fiesta la necesidad de estudiar la cuestión ce las refonn3S de la 
Ley Organica para democratizar la instituciOn.

31 

Con ello se da por conluida esta primera etapa del movimiento 
democr3tico universitario. Los meses siguientes siguieron siendo 
tensos pues la rectorfa no cumpliO sus prou~sas, asf por ejemplo 
en la escuela de Derecho el rector designa como director al Lice!!. 
ciado Roberto Cruz Hartfnez frente a lapropuesta de los estudiantes 
que sea el decano de la misma quien diriJa la misma. Ante ello, los 
estudiantes en una asamblea general deciden nombrar como director 
al Licenciado Abraham Martfnez Alavez. a quien como es de esperarse. 
el rector no reconoce como tal. lo que da origen a un nuevo confli.!:_ 
to. 

30. carte1es de1 Sur. Oaxaca. 11 de febrero de 1976. 

31. Carte1es de1 Sur. Oaxaca. 23. 24 de febrero de 1976. 
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Este y otros conflictos que sedaran paralelamente revelan que 
la tranquilidad en la Universidad esta aún lejana y que las autor! 
dades diffcilmente aceptar~n nuevas practicas politicas. Para el ITIQ 
vimiento estudiantil iba tow.ando cuerpo la idea y la necesidad de 
modificar la Ley Ors!nica para legitimar lo que en la practica los 
estudiantes ya empezaban 
sus propias autoridades_ 

a hacer: participar en las elecciones de 

A fines de junio y principios de julio las presiones sobre el 
rector G6~~z Soto son tales que acaba finallllllnte renunciando al car. 
go dejando en su lugar al Arquitecto H.!lnuel Ortega G&nez. quien se 
ve en la obligactOn de convocar al Consejo Un1versttar1o. en la re~ 
ni6n de éste resulta electo el Licenciado Marco Anum1o N1no de R1v~ 
ra. cuya e1ecci6n posteriorm<>nte es desconocida por Ortega G6mez da~ 
do origen con ello a la dualidad de autoridades en la Universidad y 
de la que hablan!tr.os posterionnente. 

Los conflictos principales y la polarizaci6n politica 

En el ano de 1976 en el pafs la tendencia a la desceleraci6n 
en la actividad industrial que "se inició en el segundo semestre de 
1974. se acentuó en 1975 y se agudlzó aún mas en 1976u; la produ~ 
ción agrfcola decreció nuevamente en relación con 1975; de 14,449 
millones de deuda externa en 1976. ésta subió al 31 de diciembre de 
1976 a 19,600 millones de dólares; los intereses pagados por la de~ 
da externa fueron en 1976. 83.7 por ciento mis que en 1975; en 1976 
entró una car.tidad de 33.6 miilcnes de dól~res por concepto de inve~ 
sienes extranjeras y salieron por "dividendos. intereses y otros P.!! 
gos a los inversionistas extranjeros" una cantidad mayor a los 

32. carce1es de1 Sur. Oaxaca. 31 de marzo y 2 de abr~1 de 1976. 
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781.6 millones de dólares; la tasa de crec;miento fue de solo 2 por 
ciento, la ?eor que hab1a tenido el pa1s en veinticinco anos. a lo 
que hay que agregar adem.1s el problema de la devaluación. 

Es en este marco que en Oaxaca. toda la primera mitad de 1976, 
los sindicat.os independientes habrán de levantar nuevas demandas s~ 
lariales; por su parte, la burgues1a lntentar.1 defender su tasa de 
ganancia y el Estado será su mejor aliado toda vez que se ha decid! 
do por instru=ntar una es:rategia represiva. uno de los ejemplos 
in.is evidentes de ello será la actitud que el gobierno estatal asume 
frente a la huelga del Sind;cato Lázaro Cárdenas y su demanda de 
contratación co~ectiva y aumento salarial. Pese a que su huelga h~ 
b,a sido legalizada en un tribunal federal de la Junta de Concili~ 
ción y Arbitraje, el gobernador, los patrones de las empresas •Est'"!! 
lla del Valle" y de la •oaxaca Pac,f1co", e Incluso el presidente 
de la Junta Local de Conci11ac16n y Arbitraje (que depende del g~ 
bierno del esta~o). insisten en seftalarla como ilegal, de suerte 
que al ir a instalarse las banderas de huelga, los trabajadores y 
sus asesores jur~djcos del Bufete Universitario son agredidos por 
patrones, esquirolrs y polic1a, siendo aprehendidas más de cincuen 
ta personas. -· ' 

Por otra parte, en la Universidad, el grupo que apoya a Ortega 
G6mez, desconoce la elección de Harca Antonio Nino de Rivera el 23 
de julio de 1976, con el tácito beneplácito de Z.1rate Aquino y del 
Secretario de Educación Pública V,ctor Bravo Ahuja. dando con ello 
origen a la "dualidad de autoridades" que habr.S. de mantenerse por 
largo tiempo acentuando el conflicto en esta ;nstituci6n. Veamos 
qué pasa en todo este periodo en otras partes de la entidad y en 
otras organizaciones •3 '· 

33. Fogonazo, Oaxaca. 31 de agosto de 1976. 

34. Carteies dei Sur, Oaxaca, 25 de jui~o de 1976. 
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En la Normal de Oaxaca se vive también un conflicto interno pr~ 
vocaclo por las autoridades del plantel por expulsar a un grupo de e~ 
tudiantes que se oponen a la existencia de grupos de golpeadores al 
servicio de las autoridades. Záratc Aquino hará intervenir a la poli 
eta para el rescate del e:Ht"icio en manos de los estudiantes huelgui~ 
tas. que dicho sea de paso. apoyan al movimiento de democratización 
de la Universidad y mantienen ~n r~>eh.azo manifiesto contra la politj_ 
ca antipopular y reorcsiv~ del gobernador

35 

A mediados de 1976 en la zon3 del Papaloapan se organiza el Fre~ 
te Campesino Independiente -cuy..'1 asamt.lca constitutiva se celebró por 
cierto en la Universidad-. con ol objeto de aglutinar los diferentes 
movimientos campesinos que habian actuado dcsarticuladamente en la e~ 
tidad. De hecho. el Frente sóio logró estos propósitos en la región 
de Tuxtepec y fue en esta zona donde realizó algunas acciones de ma
sas importantes para apoyar sus demandas de tierra. En este periodo 
se realizaron algunas invasiones agrarias notables apoyadas por la 
COCEO. que a través del Bufete Popular. les brindó asesorfa juridica 3~ 

35. E1 Impnrcia1. Oaxaca. 25 de octubre de 197b. 

36.; La c:on.acit:uc:ión del F:-or.?'~:t:- ac 1lc"V.a .:. cabo el l9 de abril de: 1976 
en el Edificio Ccncr~l d~ 1~ UABJO. FoTI:UJlmentc se agruparon vein 
Ciún núcleos cai::pcsinoH de la región de Tuxtcpec. cuacro de 1oe -
Valles Ccnc.rnlen ~~· t. res de1 Iut.mo el!!- Tehuanlepec. Se e1igc como 
secretario genern1 a un c.:l:?lpcsino: ~tnrgarico S5nchez Lozano. En 
l.a formación y unif ic~ción de los grupos de Tuxtepec juegan un pn 
pe1 cuy importante cstudi:.lc.tes y dirisene.cs normalistas de1 Cen-
tro Regiona1 de Tu.."'tt:cpec. Según el docw:cn te> const:.it:.ut:ivo de1 
Frente,, éste se proponía 1uel-...:ir entre otr.o..s cosas por: "1a elimi
nación de1 caciquismo,, el acaparamiento o el latifundismo. 1a re
presión y por 1a obtención de tierras. crédito,, agua y técnica P.!!. 
ra los campos" - Ver CCJ:":l.unicndo constitutivo dc1 FCIO aparecido el 
26 de abri1 de 1976 en e1 diario Carce1es del Sur,, Oaxaca. Y so
bre esta y otras luchas cm:ipcsi.nas en Tuxtepec veanse 1os trabajos 
de José Luz Orne1aa,, E1 Mirador: una aislada experiencia de lucha 
campesina. Isidoro Yesca!-·. Martincz • E1 Desengaño: una experi.cncia 
de organización v lucha ca::i:pesina.. C1oria Zafra. Chi1t::epec: un con 
fiic~o entre ejidncarios, 1ISUABJO,, Oaxaca. 1982. (mimeo.) 
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La Unión General de Obreros y Campesinos de gran influencia en 
diversas regiones del estado. promovió algunas invasiones agrarias de 
amplitud considerable en la región de Paso del Aguila. San Juan Lala
na y zonas aledañas; el nivel de los enfrentamientos de los campesi
nos con los terratenientes produce asesinatos de campesinos y la ges
tación y desarrollo de grupos guerrilleros sobre todo después de la 
caída de Zárate Aquino (e5tas luchas guerrilleras hay que aclarar no 
son promovidas ni apoyadas por la ur~CH). 

En el Istmo. a los ancestrales problemas de la tierra, se suma
rán ahora los aumentos del costo del transporte y algunos problemas 
dentro de las secundarias técnicas-agropecuarias, que aunadas. que a~ 
nadas a deundas de salarios en la construcción de la ref1nerfa de S~ 
11na Cruz. harán de la COCEI el principal blanco de los ataques de 
los terratenientes. comerciantes. Industriales y autoridades civiles, 
educativas y militares de la ~ona. 

De alguna manera estos conflictos se corystituirán en los ejes s~ 
bre los que se desarrolla la l~cha de clases en Oaxaca es este perio
do y que unifican a las fuer~as de izquien:la por un lado y las de de
recha por el otro; será la actitud frente a ellos por parte del go
bierno del estado lo que conducirá a todas las fuerzas sociales a po
nerse de su lado o en su contra, no sólo a las fuerzas politicas sino 
incluso. a las fam;lias. a la prensa, a los clérigos, etc., que por 
supuesto, actuarán divididos por intereses personales y/o el predomi
nio ideológico de clase. 

La suspensión de las libertades democráticas 

El 13 de septiembre de 1976 el gobierno del estado decide conv2_ 
car a una nueva concentración en su apoyo a la que asisten los grupos 
de terratenientes, comerciantes. empresarios que se ven afectados en 
sus intereses económicos por la huelga del Sindicato Lázaro Cárdenas; 
a este acto as1ste.n grupos ernpresariales adheridos a la CANACO. los 
diputados de la legislatura local. los lideres de las centrales ofi-
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cialistas. los burócratas militantes de la Asociaci6n Civil de Cate
dráticos de la UABJO. grupos empresariales de transportistas. aboga
dos patronal es. los estudiantes de la UABJO que son hijos de la bur
guesía local y la pequeña burguesfa que se adhieren a las posiciones 
de la Asociación Civil. En este acto. el gobernador hace pública 
su decisión ce impedir toda manifestación pública que no sea autori
zada por el gobierno del estado. pretendiendo arrebatar con el lo a 
las fuerzas populares uno de sus principales vehfculos de expresión 
y de lucha 

A partir de el lo. y ante la represión de que son objeto. los 
grupos del movimiento popular ver4n también la necesidad de actuar 
unificadamente y de obtener una cobertura nacional a sus demandas; 
la lucha se profundiza exigiendo el restablecimiento de las l ibert!l_ 
des demccráticas en la entidad y la solución de demandas concretas. 

Co;:>0 resultado de la difusión nacional del problema se perfila 
un intente de solución al conflicto universitario que acepta la SEP 
y que consiste en una nueva elección de rector en el seno del Conse
jo Universitario. previa renuncia de Hiño de Rivera y Ortega Gómez, 
rectores de los grupos en pugna -

La elección se realiza en octubre de 1976 y resulta electo el 
doctor Felipe Hartinez Soriano. a quien la SEP le entrega el subsi
dio correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre. 
últimos del régimen de Echeverria y por tanto del secretario de la 
SEP. A esta elección no asisten los representantes partidarios de 
Ortega Gómez. quienes insisten en desconoc~r la elección. argumenta.!!. 
do que ésta debe darse en la asamblea universitaria y no en el Cons~ 
jo Universitario. 

Siguiendo con este planteamiento, los "reaccionarios". como los 
denominan los del grupo wdemocrático", deciden instrumentar el 19 de 
noviembre una asamblea universitaria en la que resulta electo el doE_ 
tor Horacic Tenorio Sandoval. director del Hospital del ISSSTE. pr2_ 
pietario de un sanatorio particular y expresidente municipal de la 
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37 
ciudad de Oaxaca. 

Por su parte. los del grupo "democrático". ratifican al doctor 

Mart,nez Soriano en una asamblea universitaria paritaria llevada a 

cabo en el gimnasio de la Universidad y ante la pn:sencia de la m~ 

yorfa de los estudiantes universitarios {esta asamblea se real izó 

el mismo dta en que se llevó a efecto la otrd). 

La es~rdtegia do la reacción ur1ivers1tdrid y el gobernador. 

consistta en mantener la apariencia d~ la cualidad de autoridades 

para obtener mdyores vent..aj~s en 1.J negocirición -'lnte el gobierno f!;_ 

deral. 

Por otro lddo. la represiór1 a los estudi~ntes y el movimiento 

popular continuaba; a mediados de octubre ¡,, pol icta interviene en 

los recintos de la Nor.r~l de Oaxaca. los 

edificios de la Normal de Tuxtepec que dPC•ydba al movimiento camp~ 

sino de la zona. también es asaltado ._,¡ lns~i tu to Regional del Istmo. 

por el apoyo que otorga d las demandas de la COCEl y las secundarias 

agropecuarias; 3 -· " la ciuddd de Odxdca son consignados2dirigentes 

de la colonia comunal Emiliano Zapata y 10 de Tlalixtac de Cabrera. 

ambos de la COCEO; en diciembre son aprehendidos estudiantes del 

ITRJ y encarcelados los dirigentes cdmpesinos de San Pedro Amuzgos. 

Pese a la prohibición de las maní fcstaciones pübl icas éstas CO!)_ 

tinúan en la ciudad de Oaxaca. Juc~1tán y 'uxtepec. principalmente, 

aunque también en algunos poblados <lled,1nos; los desplegados y procl~ 

mas son difundidos por toda l<l entidad. las pintas en favor del movi 

miento democrático universitario y las demandas populares se generali 

zan .. 

37 .. El Imp3rcial. Oaxacn. 20 de novie~hre de !97h 

38 .. Excels~or. ~éx~co. 7 de occubre de 1976. 
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La polarización 

Por su parte. la burguesía instrumenta algunos paros de transpo.!:. 

tes en el Istmo ante la demanda de disminución de tarifas y las tomas 

de camiones que realizan los estudi3ntes; promueven mítines y •alian

zas populares" en las ciudades antes o;eñaladas. utilizan todos los m~ 

dios de comunicación a su al canc0 e~pec L1 lmente 1 a prensa y 1 a radio 

para desvirtuar el movimiento universitario y popular. Mientras el 

ejército vigila las carreteras e instala "retenes". lanzan a la circ!!_ 

lación folletines anticomunistas; usan los aparatos sindicales y ca!!!_ 

pesinos del estado. como la c1c. CROC. CROM y otros. para darle fue.!: 

za a los actos y concent.rachones .i.., .:>poyo al gobernador. No obstante 

la actividad desplegada paril -;ol;,eilr .:il movimiento popular y especial 

mente al movimiento universitario -r¡ue se con'lierte en el eje princ.!. 

pal de la lucha de clases- en el interior de la universidad. las fue.!: 

zas de la burguesía se ven meng~Jdas~ má~ del 90 por ciento de los eJ?_ 
tud1antes esún del lado del ,:1·upo "democrático". lo que se refleja 

en.su inserción activa ill [OC)'.;ir:1lento y en su asistencia a clases en 

los recintos universitarios en poder ·Jel t]rupó "dcmocr..itico" que. di

cho sea de paso. se ve obli~ado a contratar nuevos profesores para S!!_ 

plir a los de la Asociación Civil. Por su parte. los del grupo de Te

norio S.indoval asisten a c.isi\s p.>rticulares y es evidente su debili~ 

miento. par ello. la burgues1.> y el gobernador. se verán obligados a 

dar un nuevo golpe a los univ2~Jitarios que les pennita recuperar 
fuerzas en relación con est.e problerr.a y mejorar su capacidad de disc!!_ 

s;ón y negociación frente al gobie~no fedcr31. 

El 8 de enero de 1977 es tom.,d0 el Edificio Central de la Unive.!:.. 

sidad por los patrones de las empresas "Estrella del Valle" y "Oaxaca 

Pacifico". la diputada Genove·Ja Hrdina. los "tenoristas". las damas 

"devotas de la Virgen de la Soledad" dirigidas por las hermanas Mart.! 

nez Vigil. parientes del entonces presidente de la Cámara Local de Dj_ 

putados. los burócratas del ISSSTE. el Seguro Social. que imparttan 

cátedras en la Universidad. los dirigentes del Partido Acción Nacio

nal y otros elementos ligados a las fuerzas oficialístas. incluido el 

'· ; ~ 
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propio gobernador
39 

Con ello se asesta un golpe importante al movj_ 
miento universitario pues les es arrebatado un bastión clave de la 
lucha, importantes por varias razones: su ubicación en el centro de 
la ciudad. por sus instalaciones radiofónicas, porque en él se con
tienen todos los expedientes escolares que después serán utilizados 
para presionar a los estudiantes. porque con el lo. los "tenoristas" 
obtienen r><>r fin la pasibilidad de impartir clases en un recinto 
universitario (aunque protegidos por la pol1cia). incluso. por su 
carácter simt>ólico-ideológico. pues en este edificio funcionó el a~ 
tiguo Instituto de Ciencias y Artes del Estado que después se tran~ 
formó en Universidad Autónoma Benito Juárez de Qaxaca y del cual 
egresaron ffiuchos de los miembros importantes de la clase politica. 

A partir de este momento el conflicto entra en su fase más álg~ 
da y adquiere envergadura nacional. A la toma del Edificio Central 
se suman todas las fuerzas empresariales y corporativo-oficiales. Se 
forma la ~usión C1vica de Organizaciones Productivas (FUCOPO) qie se 
convlerti> e" el elemento cohesionador y organizador de las acciones 
de la burguesía, el aparato coroorativo del Estado y el gobernador49 
Esta organización se ver5 respaldada por otros grupos empresariales 
del pais. especi;,lrr.ente por la fracción de la CONCANACO. ligada a 
Sparrow Sada -c;uien en ese momento aspira a ta dirección de los co
merciantes del pa1s-y que fue uno de los organizadores ~s importa~ 
tes del paro de los empresarios agrfcolas de Sfnaloa al término de1 
régimen de Echeverria. 

Por su parte. las fuerzas democráticas de la entidad serán apo
yadas en sus demandils especialmente por l~s partidos de izquierda: 

39. Exc~1sior, México. 10 de enero de 1987. Una persona cercan~ al go 
bernador, reconoció que éste 11egó pcrsona1ment:e a1 edificio "csO 
fue 1.o que precipitó la caída de1 1icenciado Zárate Aquino". En
trevista al cxdircct:or de Obras Púb1icas del Cbo. 12-8-83. Oa.xaca 

40. Según el ~irigcnt~ de 1a Cámara de Co~ercio, para que la pnrtici
pac i.ón de i!st:a no fuera r.an directa "se pensó en formar la FUCOPO, 
encabezada por el Or. Mol.ina Sosa, para que fuera quien actuara". 
Entrevista a Carlos !lamsphire F., 22-VII-83,. Oaxaca. 
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PCH. PRT. PHT y PST, y por las agrupaciones políticas y estudiantiles 
de la ciudad de México, Puebla, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas, así co
mo por los sindicatos universitarios e independientes del pafs. En 
los apoyos nacionales el PCM juega un papel muy importante 4 ~ 

Los patrones amenazarán con un ¡:-·1ro indefinido en caso de no darse 
una solución a lo que consideran "los problemas de la entidad". sus 
demandas se resumen en tres líneos: reconocimiento a Tenorio Sandoval 
como rector de la UABJO; aplicación de las órdenes de aprehensi6n en 
contra de los subvertidores del ord¿n y tranquilidad del estado. 

La campa~a anticomunista se recrudecerá a través de la radio (espg, 
cialmente la ubicada en el Edificio Central de la Universidad) y la 
prensa, particularemente a través de los periódicos locales: El Impar 
cial, y Noticias42 , a nivel nacional por el noticieron televisivo "24 
Horas" y la revista lmpa.E.!9_; 1as pintas anticomunistas también proli
ferarán en la entidad y se llegará incluso a celebrar ceremonias relj_ 
giosas en el Edificio Central para purificarlo, asi como a la quema 
pública de ejemplares de algunos d farios loca les, "por ser comunistas·~3 

No obstante su unidad aparente. se presentarán algunas fisuras en el 
aparato gubernamental. c iertoc. sectores de la CNC manifestarán inco!!_ 
formidad con el gobierno de Zárate Aquino, el gobernador no podrá 
ocultar sus diferencias con el director de la Comisión del Papaloapan. 
Jorge L. Tamayo y con otros funcionarios públicos del gobierno fede
ral, incluso con el Secretario de Gobernación, licenciado Jesús Reyes 
Heroles y el Secretario de Educación Pública, licenciado Porfirio Mu
ñoz Ledo, a quienes la burques1a local 1legara a calificar de "comu
nistas" y "echeverrist.as"'·'.' La base de esta acusación estribará fund~ 
mentalmente en que estos funcionarios propondrán un re<erendum como 

41. Excelsior, México, 2~ de febrero de 1977. 

42- Noticias. aparece justa:.cnt.c nar;i apoyn.r al gobcrn.ador HZ.A 

43. Coco ocurre con El Infon:indor. 

44. Un exsecret.3rio general del PRI en el estado, comentó 1as diferen
cias ene.re Reyes Hero1e5 ~· el gobernador. Coment:Ó que 1a tensión 
llegó a1 punto que el pri.ri.ero advi-rtió .n1 segundo. que de no n1i
nearse a las polít:.icas federales: .. mire Don Manuc1. que 1o defien
da Juárez ... ent:revist:a realizada e.1 29 de julio de 1983, Oaxaca. .. 
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punto de partida para la solución del problema universitario. A Jor
ge L. Tamayo y a Pedro Vásquez Colmenares se le acusará nuevamente 
de ser instigadores del conrlicto por supuestos intereses personales 
para ocupar la gubernatura de la entidad. Como sabemos. el primero 
murió en un extraño accidente y el segundo arribará a la silla guber:. 
namental tres años r.iás t3rde. en 1980. 

En el distrito Federal, gru~os ~e oaxaqueños darán su apoyo a Z!_ 
rate Aquino, fundament<>lmentc los diputados federales. entre ellos 
Heladio Ramírez López y el senador Eliseo Jiménez Ruiz quienes. a la 
calda de aquel ocupJrán 13 secretaría general del PRI en Oaxaca y la 
gubernatura respe<:t\vamente45 

Los meses criticas 

Desde enero de 1977 la~ infonnacicnes sobre el conflicto comenZ.!_ 
zarán a ocupar las prir.>erao:; planas cie los diarios nacionales. en 
ellos se hará evidente la intervención del gobierno del estado en el 
conflicto universit.,ric. quien por n:edio de la policia que resguarda 
el Ediricio Central ~e la uAeJO se empeña en sostener al grupo de 
Tenorio Sando11al'"'. 

45. La reunión se lle .... ·ó ~"l. e.abo en el Hotel del rrado, en 1a ciudad 
de México. Excelsior. 6 de oc~ubre d~ 1976. Aparece en 1a foco
gra!í~. a los flanco~ del gobern~dor, e1 dipucado Ramírez y e1 
senador J iménez Rui :! .. O ero dcsa>-uno de a.poyo le fue o Crecido 
por los cisoc~ el 12 <le enero de 1977. Oaxaca Gráfico. 13 de 
enero de 1977. 

46. El 11 de enero d~ 1977 en una conferencia de prensa en e1 Hotel 
Loris dL'"' la ciudad de ML!xico propondrá dircc:c.amente "que se en
cregue al dcct.cr Hor::icio Tenorio S.andoval el subsidio pendience 
y con cst..,:- act..::• .se reconoce su designación oficial y por ta.ne.o 
su calidad de r~..:cor oficial". Exce1sior. 12 de enero de 1977. 



La lucha se ira recrudeciendo progresivamente. nuevos grupos 
fntervendrdn en el conflfcto. hasta el clero se vera inmiscufdo en 
el problema de la Universfdad: "los reaccionarfos" acusaran a v~ 

rfos sacerdotes de fntervenfr apoyando a los "col:lúnistas". lo que 
conduce al Consejo Presbiteral y al Arzobispo de Oaxaca a declarar 
públicamente que el clero se mantiene al mc>rgen del conflicto y "se 
lamenta de que se pretenda fnvolucrar sin fundamentos a varios s~ 
cerdotes"' .. 47 

La federacfOn de obreros y CAll>pesfnos de las regiones chfnant.!! 
ca, zapoteca y mixteca de Oaxaca. ffl fal de la llGOCH, demanda el C,!! 

se a la represfón en San Juan Lalana. donde se real1za ur.a vfolenta 
persecusf6n de campesfr.os dfrfgentes sindfcales y comunales y apoya 
al movimiento democratfco. 

Por otro lado. transportistas de otros estados d~l pafs dfrfg! 
dos por Rubén Ffgueroa se manifiestan en apoyo a los transportistas 
lcoales en contra del Sindicato Lazaro Cardenas. El mfsmo grupo Ho~ 
terrey presfonara a las Secretarfas de Gobernación y Educación PQ 
blica para el reconocimiento de Tenorio Sandoval y Ja satisfacción 
de las demandas de los empresarios oaxaquenos. Con este respaldo la 
actitud de la burguesfa local se tornara ~s agresiva, amenazando no 
s6lo con paros locales, sino con paros nacionales de no resolverse 
Jos problemas en su favor. 

La prepotencia del gobierno del estado y la burguesfa oaxaquena 
conduciran a una secuela de asesinatos en.contra de manifestaciones 
inermes. Los primeros se cocneteran el 22 de febrero de 1977 en Juch1 
~n cuando un grupo de manffestantes exf ge frente al palacio munic1 
pal la encarcelación de varios estudfantes detenidos por intervenir 
en el conflicto. el saldo es de dos ninos muertos y dos campesinos, 
cuyos cuerpos se encontraron posterionnente totalmente desfigurados 

47. Noc~c~as. OalUlca. 21 de enero de 1977. 



y mutilados Sobre este hecho la revista Proc~ nos dice: 

Ese día. 22 de febrero pasado, la represión policiaca y 
de grupos paramilitares dejó muerto en pleno centro de 
Juchitán a dos niños y heridas a unas treinta personas. 
Durante la represión la policfa detuvo a cu.:irenta perso 
nas y se declaró desaparecidas a ocho m5s. Al d;a si-
guiente. a más de cien kilómetros de Juchitán aparecie
ron los cadáveres mutilados de tres de los m.:inifestan
tes. Los juchitecos aseguran que fueren torturadcs y r~ 
matados por la policia48. 
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Los empresarios deciden lanzarse a un paro estatal programado ~ 
ral el 1º de ~~rzo con el propósito de intensif tcar ~us presiones so
bre el gobierno federal. En un docU1Dento dado a conocer el 25 de fe
brero la FUCOPO definía su posición en los siguientes términos: 

La violencia desatada en nuestro estado y en nuestra 
ciudad capital nos obliga a tomar determinaciones 
enérgicas con el objetivo de que nuestras peticiones 
sean atendidas por las autoridades competentes. 
Hemos esperado un tiempo razoruible sin obtener ningu 
na solución favorable y por el contrario esa esper.:i
ha propiciado hechos delictuosos en personas y bienes 
que claramente pretenden llevarnos a un caos total. 
Por ese motivo las organizaciones integrantes de la 
fusión cívica de organizaciones productivas de Oaxaca 
acordaoron llevar a cabo una suspensión total de acti
vidades por el ténnino de cuarenta y ocho horas a par 
tir del próximo dfa 28 del corriente mes de fe~rero,
invitando al pueblo en general para que se una a esa 
suspensión en apoyo de nuestras gestiones para lograr 
que nuestro estado torne a la legalidad. 
En caso de no ser atendidas nuestras peticiones, rea 
nudaremos nuestras actividades por un término igual -
para tornar nuevamente al paro general. el que abarca 
rá mayor tiempo cada vez hasta que se nos esc·Jche. -
Concretamente pedimos, primero: detención de los de-
1 incuentes que disfrazados de estudiantes, campesinos 
o trabajadores han intervenido en los diversos hechos 
delictuosos. Asf cocr~ la detención de los autores in
telectuales de esos delitos que se han estado dedican 
do a subvertir el orden en nuestro estado, 49 --

48. Revista Proceso, Sº 18. 5 de marzo de 1977, p.6 

49. Varios nucorcs, co1ección Cuadernos Popu1ares, Oaxaca. ConfLictos 
de clase, movi1izaci0n v represión. s/e. p.16. 1978. 
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Segundo: que se dicten de inmediato las determinaciones 
que procedan para que se resuelvan los problemas que 
han originado esa violencia tanto en el campo. la indu~ 
tria como en el sector estudiantil en general. 
Tercero: que el gobierno federal apoye y respalde las 
determinaciones que nuestro gobernante estatal dicte en 
su ámbito jurisdiccional para que se logren los objeti
vos que se apuntan anteriormente. 

Poco antes de que arribara a Oaxaca una comisión de senadores y di
putados. enviada par las cátr~ras y ante la gravedad de los acontecimien
tos locales, el 27 de febrero ocurre un nuevo asesinato público por par
te de les fuerzas policiacas y guardias blancas al servicio de caciques. 
en esta ocasión en San Juan Lalan.:i, donde veintisiete campesinos mueren 
acribillados. testigos presenciales de los hechos declaraban: 

El domingo 27 fue encarcelado Juan Calderón, representa.!!, 
te auxiliar de Bienes Comunales del poblado de Monte Ne
gro y desde esa hora polic\as y pistoleros. juntos, co
menzaron a ingerir bebidas embriagantes. Se le dijo al 
detenido que deb)a resPOn~er por delitos tales como desa 
lembrar, robar mazorca, corta café ajeno. -
l'\Jjeres principalmente se apostaron junto a la cárcel p~ 
ra evitar que Juan Calderón fuera trasladado a la cabece 
ra del distrito de Choapan. Finalmente, dos horas des
pués, el indfgena fue liberado y se le dijo que el moti
vo del arrestro fue haber faltado al tequio el día ante
rior 
Calderón pidió que se le diera constancia de libertad 
'pues es conocido que después no dan por válida la libe
ración'. As• se inició una discusión de horas. Mientras 
llegaban indígenas del mismo poblado y de Arroyo Piedra 
y Horelos. 
Al ver esto, polic1as y pistoleros arrastraron a Grega
rio Alavez al interior de la oficina y le dieron un ga
rrotazo. 
Casi no pudieron protestar los indígenas pues inmediata
niente el propietario Alberto Manzano disparó sobre Mi
guel Cardozo, que cayó muerto. Se oesató una balacera 
contra los indígenas: murieron también. entre otros. Ba
silio Hernández, Hilarión Cardozo, Ramón Enriquez. Ger
mán Antonio, Miguel Cardozo A1onso. Donato Cardoza Martí 
nez. representante este último de Sienes Comuna1es.• 0 -

50. Proceso,. ~-
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Por otra parte. los ªrestauradores de los principios univers;ta
riosª. com.:> se hactan llamar los tenoristas, realizaron una caravana 
a la ciudad de México para entrevistarse con el Secretario de Educa
ci6n Porfirio Mut)oz Ledo y el Presidente de la República. quienes no 
los recibieron 5} 

Nuevas y ~~yores ~~nifestaciones ser~n realizadas en el Distrito 
Federal ahora exigiendo la desapariciOn de los poderes en Oaxaca. Los 
partidos. incluyendo el PPS y hasta el PAN en el nivel nacional dectan 
que el gobernador habta perdido autoridad y que era pertinente la des~ 
parciOn de poderes 5:'.. 

La comisiOn de diputados y senadores por su p.srte. continuo reci
biendo tanto a impugnadores COlt'D defensores del gobernador. ªLos pri"'!! 
ros fueron representantes de comunid4des ind,genas. campesinas. obre
ras y estudiantiles. mientras que los segundos eran fundamentalmente 
personas comprometidas con el gobernador• 53. 

El 2 de mar::o mientras continúa el ~ro del c~rcio apoyando al 
gobernador. una nL·eva mani festaciOn de los impugnadores de éste fue 
reprimida por la policta en la capital del estado, cuando 6sta se en
caminaba a entrevistarse con la comisiOn de senadores y diputados: 
resultaron heridas de bala cerca de veinte personas. Los hechos incl~ 
so fueron presenciados por el doctor Lauro Ortega. quien se encontra
ba extraoficialmente en Oaxaca. comisionado confidencialmente por el 
Presidente de la República para investigar lo que ocurrta en Oaxaca54 ; 

51. Exce1a~or. K€xíco. 27 de febrero de 1977. 

52. cabe decir que 1ocal.mente estos parc~dos ven~ respa1dado 1a p~ 
i~e~ca de1 gobernador. 

53. Proceso. Nº 18. 5 de =arzo de 1977. p.6. 

54. As~ 1o h~%O saber a1 1~cenc~ado Jorge z.&.rate M:l.jangos, Rafae1 
Gasga y a1 misiDO autor de este trabajo. en entrev~sta ten~da con 
é1 a propós~to de su comi.s~6n. 
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Doce de los heridos del 2 de marzo fueron recluidos en el Hospi
tal Civil. sobre de ellos el director del mismo dijo a la prensa: "t.Q. 
dos los heridos presentan lesiones causadas por anr~s de fuego, cali
bre 33, 45 y ml~ Uno de ellos Ricardo Pérez Hernández, falleci6 a las 
19:00 del df a 3 de marzo~5 

La cafda de Zárate Aquino 

Los hechos violentos y los acontecimientos polfticos suscitados 
en apenas una semana, muertos en Juchitán. San Juan Lalana y Oaxaca, 
heridos por doquier, autobuses encendiados por los estudiantes. sus
pensión del servicio del transporte a la Costa y al Istmo. comercian 
tes golpeados por no secunda'"r el paro de la CANACO y la FUCOPO, ene;~ 
celamientos múltiples. 1n11rchas -..1t1tud1narias en diversas regiones 
del estddo y aún en la capital del pafs, decla.·aciones públicas de1 
PCH, PAN y otros partidos. de-nda de desaparic16n de poderes en el 
estado, denuncias de la prensa nacional frente a la cua13 el propio Z! 
rate Aquino perdiO los estribos al declararles: "esto es como en el 
futbol póngale usted los muertos que quiera, da lo mismo perder por 
seis a cero que por uno a cero•.56Todo ello y las evidencias de la 
arbitrdriedad y abuso de la fuerza pública. testificada incluso por 
enviados presidenciales. debfa desembocar en algo. Era claro que el 
propio gobernador se habfa distanciado incluso del secretario de Go-

55. Según e1 doccor B.aa~rez Pu.&•• &ecrccario parc~cu1ar de1 goberna 
dor., éste ú.l.ti.mo "hab~1 dado 1.a orden de cant.cner ca.a m.nni.festii' 
c16n s~n 1legar a l..as armas. pero vi.Do una concraorden por par= 
te de1 secretar~o genera1 del Despacho. que qu~so aprovechar 

prec!sa.mente e.l. momento porque é1 pensó, me :l.mag~no que ese 
era su pensami.ento; s~ Gobernac~ón y 1a CáCU1ra de Senadores de
saparecen 1os poderes. e1 gobernador voy a ser yo; enconces qu~ 
so dar e1 coque f:l.na1 y ordenó a1 d~rector de segur~dad púbi~cñ 
en ese entonces ~ncond~c~ona1 de1 secretar~o de1 Despacho a que 
abr~ern fuego con 1as gentes que ven{an frente a 1a man~fcsta
ci.ón de 1o cu..a.1 hubo dos o tres muertos" .. Entrcvi.sta a1 doctor 
Héctor Ram~rez Puga. Oa.xaca. Oax •• agosto de 1983. 

56. Mi.gue1 Ange1. Ri.vera ''Un gobernador a1 que no le ~mporta 1os muer 
tos'' en: vari.os autores. Los Gobernadores ed. Proceso. Méxi.co. -
1980. pp. 189-202. 
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bernac16n y el de Educación Pública que con todo, estaban.~s cerca 
del presidente LOpez Portillo que Z.!irate Aquino, quien en todo caso 
habfa sfdo •nombrado" o •elegido" por el presidente Echeverr'ia. 

El dfa 3 de marzo por instr·ucciones de la Secretar'ia de la De
fensa Nacional desde las 7 hoi-as. el ejército infc'IO un patrullaje 
en toda la ciudad, resguarddndo particulannente el frente de la Es
cuela de Medicina (donde se h~llaban los mflftantes del movimiento 
democr3tfco universitario)J el Edificio Central de la Universidad 
(en poder del frente restaurador de tos principios unfversftarios). 
Según dijo el jefe de la zona militar. el General de División Joa
qufn Solano Chagoya, se trataba de uevftar por todos los conceptos 
que vuelva a haber enfrentamientos entre grupos antagónicos y contra 
el pueblo•. En el fondo creen:cs se pretendfan crear las condiciones 
para las medidas de soluc;on que el gobierno federal implantarfa ho
ras después. 

A las doce horas del mismo dia 3 de marzo la comisión de Dipu
tados y senadores regresaba al Distrito Federal en un avión oficial. 
el Benito JuArez. con ella viajaban también el gobernador del estado 
y el doctor Horacio Tenorio Sandoval. 

Por otra parte fueron citados también en la Secretarta de Gobe_r: 

nación el doctor Felipe Hartfnez Soriano asf COlllO los dirigentes de 
la COCEO y la COCEI Rafael Gasga y liéctor S.!inchez, respectivamente. 

Los diputados locales asimismo fueron convocados a una sesión 
extraordinaria en la ciudad de Oaxaca. A l~s veintidos treinta,la 
comisión permanente de la legislatura conocfa el texto de la licen
cia que por seis meses solicitaba el gobernador Manuel Z.!irate Aquino. 

Dos fueron los oficios presentados por el gobernador. uno a la 
comisión permanente y otro a "su amigo" el presidente de la misma. 
el licenciado Jorge Hartfnez Vigil. En uno de ellos decfa lo siguien 
te: 
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Durante los últimos dfas se han venido sucediendo 
acontecimientos que fueron generados en el estado 
desde hace ~s de cuatro años, caracterizados por 
la agresividad de grupúsculos diversos que han 
puesto al pueblo de Oaxaca en situaci6n de extre
ma intranquilidad. 
Como ~obernador que he sido en Oaxaca a partir 
del 1 de diciembre de 1974. pude haber accesido 
a las presiones innobles de tales grupúsculos. si 
guiendo el camino de comprar con dinero del pue-
blo una relativa tranquilidad de dfas. sacrifican 
do la pennanen~5 tranquilidad en que deben vivir
los oaxaquer'los -
Opté por seguir el camino de la ley y por no ceder 
a las presiones de dichos grupúsculos, lo qu~ mo
tivo el exacervam1ento de los mismos. 
También tuve que soportar las presiones individua
les de algunos oaxaque~os que creyera~ ser los abo 
cados para gobernar al estado de Oaxaca. -
Mi conducta la he fincado en el respeto a lo ley y 
en el servicio al pueblo de Oaxaca. Estoy trar.qui 
lo por haber cumplido con mi deber. -
Nuestro estado es Joven econOmicamente y requiere 
del decidido y fuerte apoyo de la Federación, ra
z6n por la cual serta perjudicial para su progreso 
y desarrollo invocar la soberanfa de1 misr.10, por 
lo cual me veo impelido a presentar la solicitud 
de licencia al cargo de gobernador del estado. ~ 8 
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Ver El D{a. 6 de a>arzo de 1977- p.6. Cabe dec~r aqur que Zlirato 
Aquino y a1gunos de sus a&.s cercanos colaboradores han d~fundido 
pGbl~camente que el prob1em4 con La COCEO y la COCEl se debe a 
que aqu~1 no quiso crans~g~r en 1ao pretensiones económicas de 
éacos. As~ 1o aanif~ea~a en encrev1.sta el doctor Héccor Ram!rcz 
Puge. ex-sccrocar.1.o part~cuLar. y4 et.cada. A1gunos d~r1gentes 
de La COCEO empero. han d~cho que si. esco hubi.cra sido así. o11os 
l.e hubi.eran "'coa.a.do La paLabra••. desde el. mo:nento en que si.endo 
gobernador c1ecco aún. 1as ofrec~G a1gunos puc3~os dencro de su 
gobf.erno. CODO aenc~onan 1.nc1uso una encrevi.s~a que a pecici.ón 
de Zárac.e AquLno. ei rector de 1a UABJO Rubén Vasconce1os conser
có con a.l.gunoe d.1.r:l.gences de .La COCEO y que se re.a.11.z6 en e1 Ho
cei Vi.ctor:l.a en ju1~o o agosco de 1974. Ah~. di.ceo. Uirace Aqui.no 
ofrcci.ó 0 1os puescos que quf.ai.Era.mos ... ºSi di.ocre hub1.éramos quer.!, 
do. a11~ m:l.smo hubi.éramos acepeado, pues, parn robar no hay coct0 
estar en e1 gobt.erno". ••Nuestras di.fcrcncias eran po1íc1.cas e i.deo 
1ógf.cns. No por razones de df.nero ni. prcvcndas"ª Entrevista a mi.em 
bros de1 anci.guo Bufete Popul.ar Un~vcrsicari.o, agosto de 1983. El
gobernador cariliién se entrevistó con a1gunos d~rígenteG de la COCEI 
pero ".l.os reci.bi.ó regañándolos .. y éstos se sa11.eron y .lo dcj.aron s~ 
1o. Iníorc.acLón de1 ing. Filiberto Jiménez M., en aquel entonces. 
di.rector de1 1TRI de Juchitán. 3 de octubre de 1983. 

SS. Según funci.onar~o de1 gobi.erno de Zárate Aquino. que por razones 
obvias pidió no ser nombrado. e1 gobernador "se opon!a al. centra
lismo del gobierno federa1. por eso hubo un rompimienco entre e1 
gobi.erno est:ata1 y federa.l.". "La licenci.n viene a. evidenciar este 
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Por su parte los lfderes de la COCEO y la COCEI. también eran 
•vueltos al orden". Se les obligaba a firmar una declaración pública 
en la que se est.oblecf an como puntos fundamentales los siguientes" 

Expres.or su satisfacción por las medidas tomadas por 
el gobierno federal. las cuales consideran que tien 
den a 109rar la paz y tranquilidad en los diferentes 
sectores de la entidad. 
La COCEO, por su parte manifiesta que 1 os probl elllds 
que confrontan relativos a la huelga de trabajadores 
del Sindicato Nacional L4zaro CArdenas de Trabajado
res del Transporte de la RepGblfca Mexicana; los pr2 
blemas dgrarios de Tuxtepec y de los Valles Centr~
les y de los presos campesinos recluidos en la peni
tenciarfa del estado con 1DOtivo de la situación por 
la que atraviesa la entidad durante estos dfas. se 
encaucen dentro de las vfas constitucionales. deman
dando por otro lado, del gobierno federal. su inter
vención para que estos problemas. sean resueltos en 
lo::. tén:tinos que h.ln planteado. 
Po•· lo que se refiere a 1.i COCEI ~sta manifiesta que 
los problcllldS agrarios suscitados en la región del 
Istmo. cspecfficamente en Juchftan. deber~n ajustar
se los términos legales de los expedientes que se 
han abierto por las autoridades correspondientes y 
tom;:r las decisiones que solucionen definitivamente 
el problcm.;i a que. durante lllls de diez anos ha ~pad~ 
cido la región. Asimismo busca los inedfos legales pa
ra que la situación jurfdica de cuatro campaneros 
que se encuentran acusados por el gobierno del esta
do. se solucione para que puedan reintegrarse a su 
vida nonnal en Juchit~n. donde residen sus familias. 
Tanto la COCEO como laCOCEI se comprometen a plan
tear sus problemas dentro de las vfas legales. a no 
recurrir a medios de presi6n de ninguna especie y a 
luchar en todo momento por la soluci6n de sus proble
mas pacificamente. Una y otra organ1zaci6n declaran 
respetar el orden jurfdtco y sostienen que la convi
vencia pacifica de los oaxaquenos es fundamantal para 
su progreso y la base pri111110rdial "de dicha convivencia 
es el imperio de la ley 59. 

59. Ver E1 Dra. 4 de marzo de 1977. p.6. 
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Ese mismo dia 3 de marzo presentaron sus renuncias los rectores 
Felipe Hartfnez Soriano y Horacio Tenorio Sandoval. se daba a cono
cer también que se harfa cargo de la UABJO el exgobernador Fernando 
G6mez Sandoval. 

En la ciudad de Oaxaca la comisión pef"T!'l.3nente de la legislatura 
local elegfa como nuevo gobernador al General y senador, Eliseo Jim~ 
nez Ruiz. El fuego sin embargo todavfa no s;: apagaba. a pesar de que 
con el correr de los dfas se levantaba el paro de los comerciantes. 
se reiniciaba el servicio de transporte a la Costa y al Istmo. se d~ 
ba cauce al problema del s1nd1cato Lázaro Cárdenas y se liberaba a 
algunos detenidos. etcétera. 

El conflicto universitario, el princ1~~J en la coyuntura,tard~ 
ria t:odav'ia dos meses para encontrar una qsolución'" al enfrentamien
to entre "democr&ticos" y '"restauradores". 

El nuevo rectorado de Gómez Sandoval. quien ya había sido rec
tor ai'los atrás. no se concretó. la mayor impuqnación venia de aque
llos que lo consideraban un factor responsable de ia crisis. la va-
111stocrac1a no le pen!onaba <;ue durante su gobierno se hubiera to
lerado el crecimiento del movimiento popular. El lo dio origen a una 
nueva propuesta gubernamental. el nombramiento de una comisión coo!:_ 
dinadora que se hiciera cargo de la universidad por seis meses mie~ 
tras encontraba el encauzamiento del motivo ::!el conflicto. La comi
sión se integró con dos miembros. uno por cada un.3 de las parte. 
Los "restauradores" propusieron al exrectol'.' Agu<;tfn Márquez Uribe y 

los "democráticosª al diputado Carlos René vargas. 

Con todo, los enfrentamientos continuaron, no sólo verbales y 
escritos. la prensa y la radio segufan difundiendo las diferencias, 
también se llegaba al enfrentamiento f1sico. Uno de los problemas 
en disputa era el asunto de los edificios universitarios. Cada gru-
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po insistía en mantenerse en el los e impartirles clases a sus alumnos. 
Los •democráticos" persistían en el referéndum como mecanismos para 
dirimir el asunto de la rectoria. los "restauradores", ahOra ·encabez~ 
dos por Roberto Cruz Hartinez se aferraban al mecanismo de la asam
blea universitaria estab1ecido en la Ley Orgánica que impugnaban los 
otros. La Comisión Coordinadora al •:arecer de base social. carecía 
también de f"uerza en sus decisiones, las que no se respetaban. s61o 
servia para pagar los sueldos y otras tareas meramente administrati
vas. cada día que pasab;i. era crecientcmcnte impugnada y cuestionada 
por ambas partes. 

Un acontecimiento dramático vino a darle un giro a la situaci6n 
universitaria. El 24 de abril al dificultarse el diálogo. el gobierno 
optó por el desalojo de los edificios de Medicina y la Escuela de De
recha. Desconociendo estos hecr.os, Roberto Rueda Bautista, estudiante 
de la corriente democrática, se presentó a la escuela de Arquitectura 
situada en el .irea de la Ciudad Universitaria en las afueras de la 
ciudad y adonde hab'ian sic!o trasladados los "restauradores", al acer
carse a la misma, éstos le disp<>rarrn, cayendo instantáneamente muer
to de un balazo en la cabeza. Una r.ueva y masiva protesta pública no 
se hizo esperar, más de quince mil personas acompa~aron el cadáver 
hasta su tumba. El 9')bierno federal d;spuso entonces que se llevara a 
cabo el referéndum para el 13 de mayo. La Comisión Coordinadora lan
guidecta, llegó entonces para hacerse cargo de 1a UABJO el mismo se
cretario general de la ANUIES, doctor Rafael Velasco Fernández. quien 
al mismo tiempo llevó a cabO los ti-abajas para real izar el evento que 
se consideraba pondría punto final al conflicto universitario. 

Por el lllOVimiento de<rocrático universitario fue postulado nueva
mente el doctor Felipe Hartínez Soriano, por el frente restaurador de 
los ~rincipios universitarios. el doctor Fernando Galindo Enriquez. 
Como era de esperarse, por la participación de los estudiantes. triu!!. 
faba por abrumadora mayoría el primero de ellos. Los perdedores, de-
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cian, en un desplegado difundido en la prensa local el 14 de mayo: 
"Denunciamos públicamente la farsa electoral llevada a cabo el dia 
de ayer. actos prefabricados por el Secretario de Gobernación. Je
sús Reyes Heroles, ccn la complicidad del Secretario de la ANUIES. 
doctor Rafael Velasco Fernández". Sus gritos sin embargo, ya no 
tendrían eco. Una nueva etapa critica se abrfa para la UABJO. de 
el la daremos cuenta en ei siguiente capitulo. 



CAPITULO V 
LAS LUCHAS DEL MOVIMIENTO POPULAR: FASE DE REFLUJO 

Reflujo 

Las pugnas internas del sector disidente 

Si bien hasta este momento. la represi6n del Estado llev6 al 1112 
vimiento popular hacia su a9regaci6n estableciendo una polttica de 
alianzas que condujo en su momento d la formaci6n del Frente Popular 
Contra la Represi6n, a partir del referéndum ld tendencia se invier
te y empiezan las pugnas entre las distintas organizaciones. La Uni
versidad se convierte en un nuevo campo de batalla, pero ahora entre 
los 1 l•mados •democratizadores". lCOmo se explica esto? 

Como hemos mencionado antes. dentro del llamado movimiento~ 
cr~ttco un~versitario es posible distinguir distintos grupos y cla
ras diferencias 1deo16gicas. Al d~a siguiente del refe~ndum celebr~ 
do en el mes de mayo de 1977 y que luego de ta votación que le otorga 
el triunfo al doctor Hartfnez Soriano, es separado de su cargo el co~ 
tralor general de la Universidad, a quien se le identificaba con el 
Partido Comunista ~~xicano, con el que el nuevo rector tenta ya marc~ 
dos choques. 

Asimismo. la po1~tica del grupo Netzahualcoyotl y el llamado 
Frente DelllocrAtico Universitario dirigido por el psicólogo Arturo Co~ 
tés Gutiérrez y estrechamente ligado al rector, se plantea en varios 
docuemntos que •1a lucha de clases dentro de la universidad continua
ba, desplazada la reacci6n, contra el oportunismo y la mediatizaci6n• 1

• 

Por otro lado, pero coincidiendo con la Organización NetzahualcQ 
yotl, la Un16n del Pueblo llamaba al combate en contra del Partido C~ 
munista Mexicano y el Bufete Popular Universitario. Se~alaban contra 
los di rigentes de estas últimas organizaciones: "su mente de mercad~ 

1. Bo1et{n ~nformat~vo de 1a Organ~zac~ón Neczahuaicoyoc1 y ei Frence 
Democrát~co Un~vers~tar~o. 
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res capitalistas jam.!s podr& comprender que ya existe en México una 
importante parte del proletariado de avanzada que comoina la lucha 
legal con la lucha armada, y que aparte de desenmascarar al Estado 
Burgués, fortalece a nuestra organización revolucionaria y reconoce 
como única soluciOn, el cambio de sistema por medio de la lucha a~ 
mada revolucionaria". Luego de la suspensión del contralor vini~ 
ron otros despidos, agresiones f1s1cas, amenazas abiertas en contra 
de los "reformistas ... 

El Frente Oemocrdtico Universitario y el Grupo Netzahualcoyotl 
empiezan también a incursionar en las luchas agrarias del Frente 
Campesino de Tuxtepec; en esta región en la que coinciden ideolOgi 
camen~e con el grupo nonnal ista "2 de octubre" del CRENTO, obstaculi 
zan la participación de la COCEO y del Bufete Popular quienes as~ 
soran jur1dicament.e al Frente Campesino y a los que acusan de •1eg~ 
lista" .v "mediatizador". 

En agosto de 1977, a escasos tres meses del referendum se dest.i 
tuye a Carlos HernSndez Chavarr1a. Secretario General de la UABJO y 
dirigente del PCM en la misma, poco antes se habta desconocido como 
consejero universitario a Marco Antonio Nil\o de Rivera, exrector y 
dirigente del Grupo NicolSs Guil lén.' Estalla la crisis. A partir 
de ese momento las pugnas se vuelven manifiestas y generalizadas. En 
tres meses el rector Soriano hab1a cometido muchos errores que son 
aprovechados por sus opositores. En asambleas generales se discuten 
sus desaciertos y las arbitrariedades cometidas, entre ellas la de~ 
titución de funcionarios que hab1an parti~ipado antes en el movimien 

Cucun~cado de 1n Dirección Naciona1 de 1a Unión del Pueb1o. ~ 
yo de 1977. 

3. Grupo formado por e1 Licenciado Marco Anconio Niño de Ri~era e~ 
direccor de 1a Preparatoria 1 y candidaco a reccor en 1974. 
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to democrAtico y decenas de maestros. Salen a la luz pública el mal 
uso de los recursos financieros; las agresiones annadas contra est~ 
diantes identificados con los grupos "refonnistas". como aquellos 
los denominan; su rechazo a la catedra po.- oposici6n para reestruc 
turar adecuadamente la planta magisterial y garantizar la calidad 
de la ense~anza, as1 como su incapacidad para ~laborar. o por lo ~ 
nos discutir, un proyecto académico tendiente a la reconstrucción 
y reorfentacl6n universit:arfa, su sectarismo y el apoyo abierto y 

sfn subterfugios a las polftfcas y acciones violentas del Grupo Ne~ 
zahualcoyotl y el Frente DemocrAttco Unive1-si tario. • 

Entre el 3 de agosto y el 15 de noviembre m~s de una docena de 
estudiantes resultan heridos de bala en diversas agresiones del G~ 
po Netzahualcoyotl. al 8 de noviembre su1Mn ya cchenta y uno los 
profesores despedidos, as1 como algunos funcionarios aparte de los 
ya mencionados, dos carros fncendfados de dos trabajadores. 

Los grupos polfticos universitarios opuestos a Soriano, as~ CQ 
mo el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Aut2 
noma Benito JuArez de Oaxaca, diversas representaciones estudianti 
les y miembros del Consejo Universitario. convocan entonces a una 
asamblea universitaria el 17 de noviembre a la que asisten la mayQ 
rta de estudiantes. maestros y trabajadore'.;. quienes desconocen al 
Rector Soriano y nombran una •comisión Coordinadora" integrada con 
representantes de cada una de las asambleas de las escuelas universi 
tarias para que dirija la UABJO mientras se aprueba una nueva ley o~ 
gAnica. 

4. Conv~ene ac1arar aqu~ que iuego del triunfo de M.3.rc{nez Sor~ano 
en e1 refercndu.m. l.os "restaura.dores" dec:iden fornnr uno 1.nsti.cu 
c~ón pri.vnda. 1a Un~vera~dad Reg~onal de1 Sureste. a 1~ que se -
adhieren 1a aa.yor parce de 1os catedrát~cos y que uno de 1os 
grandes prob1emaa de l..a UABJO a partir de ese momento fue e1 re 
emp1azo de su p1anta docente y 1a recuperac~ón del n~vel a~adémt 
co que natural.mente se hab~a v~sto 1es:ionado. -
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Entre los eventos poster1cres al desconocimiento de Soriano y 
el nombramiento de la Comisión Coordinadora est~n: el asesinato el 
7 de diciembre de los estudiantes del PCM Jorge Héndez Ochoa y A~ 
turo Morales Cruz por miembros de la Organización Netzahualcoyotl 
y del Frente Oemocrdt1co U~iversitario en la escuela Preparatoria; 
toma de edificio5 por la policia y el ejército; dos bombazos en 
igual número de alr:l<lcenes de ropa reivindicados por la UniOn del 
Pueblo; reclamos del sector privado para cerrar la UABJO y entregar 
el subsidio a la Un1vers i<~ad Regionul del Sureste formada por los 
wrestauradoresw; asesinato de Carlos Hern~ndez Chavarrfa y de Raúl 

• Barranco. H.ts adelante el gobierno impone una ley org3nica inOIJ!! 
rante que no logró ser aplicada por no ajustarse a la realidad pol~ 
t1ca. acadl!mica y administ1·ativa de la UABJO, convirtf!!ndose pr3ct! 
c-nte en Nletra muerta" hastd la fecha y que fue aceptada por los 
universitarios en ese m~~~nto, para no correr el riesgo de que la 
Universidad fuera cerrada como lo exigtan los grupos que habfan ª11!! 
yado a los ªrestauradores•, entre ellos el sector privado y parte 
del sector público.• quienes ,,s'i lo reclamaban para canalizar el 
subsidio a la Universidad Re9ionul del Sureste creada por ellos. 

El conflicto entre las distintas fuerzas polfticas del sector 
disidente que se observan en la Universidad se traslada también al 
escenario del movimiento popular. El lugar donde las diferencias y 
los enfrentamientos fueron n~s evidentes ocurrieron en la zona de 
Tuxtepec y al interior del Frente Campesino Independiente. 

5. La re~v:f.nd~cac~ón de e~te acentado 1a hace l...a Unión de1 Puebio 
en un documenco que circul.ó en e1 Di.scri.to Federo1. ••Bandera 5,!!_ 
ci.a.11.sta ... N• 54. ma.rz:o de 1978. 

6. Horaci.o R.1.vera. tesi.s profes~ona1. Centro de Socio1og~a de 1a 
U.AR.JO, 1979. 
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Entre el momento de la cafda de zarate Aquino y la crisis del 
Frente Campesino Independiente que concluye virtualmente con su dí 
solución. ocurren diversos acontecimientos entre los que destacan 
los siguientes: primeramente habr~ que mencionar la participación 
del Frente Democrático Universitario y la Organización NetzahualCQ 
yotl en las actividades del Frente Campesino Independiente al cual 
llegan por conducto de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil 
del Istmo. la que apoya en todo momento a Hartfncz Soriano. Esta 
participación estara matizada por dos aspectos fundamentales. el 
primero de ellos serA la ideol09fa radical del grupo 2 de Octubre 
del Centro Region<tl de Educación Nonnal de Tuxtepec y el segundo, la 
pol ftica que denominan como anttrraformtsta y que en el terreno de 
la Universidad los ha llevado a deslindarse y a enfrentar las posl 
cienes de 1~ Coalición Obrero Campesino Estudiantil de Oaxaca y que 
también partlcipa. COQO hemos mencionado, en el interior del Frente 
Campesino Independiente de Tuxtepec. a través de la asesorfa del D~ 
fetc Popular Universitario. Estas diferencias entre las organizaciQ 
nes mencionadas conducir~n al debflitamiento interno del Frente. 

Otro elemento que conduce al desw.embramiento del Frente Campesi 
no Independiente de Tuxtepec y por tanto al reflujo del movimiento 
popular en esa región estA dado por la polftica asumida por el ~.2 

bierno del General Eliseo Ji~nez Ruiz en esa zona y que va a ser 
lllds agresiva. particularmente a partir del 1° de diciembre de 1977 
en que concluye la licencia solicitada por el exgobernador ZArate 
Aquino. El nuevo gobernador actuara con mAs confianza a partir de e.!! 
tonces. 

Un tercer elemento va a estar constituido por la presión despl~ 
gada por los terratenientes y ganaderos de la zona de Tuxtepec. qui~ 
nes demandan mano dura contra las invasiones en la región. Los gan~ 
deros llegan a amenazar incluso con una intervención directa para 
"hacerse justicia por su propia mano". 
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Un cuarto elemento va a estar dado por la creaci6n y desarrQ 
llo en la región de un comando del Partido Proletario Unido de ~ 
rica que dirige el •cuero Medranou. exdirigente de la colonia RM 
bén Jar~millo de Cuernavaca Morelos. que reivindica para s1 algM 
nos secuestros. asaltos bancarios, robos de autos y enfrentamientos 
armados con la polic~a lo que genera una movilizac16n masiva de sol 
dados en busca de los guerri 11 eros. 

Un quinto elemento se presenta con la radicaliz•ci6n de algM 
nos estudiantes del Centro Regional de Educac16n Normal de Tuxtepec. 
a los que. los ganaderos y la polic,a presentan como parte del Pa~ 

tido Prcletarto Unido de América. como es el caso del dirigente e~ 
tudiantil del grupo 2 de Octubre, Manuel Hern3ndez. quien luego de 
ser aprehendido el 4 de agosto de 1977 es presentado posterionnente 
en la ciudad de México uconfeso" de haber participado en el secue~ 
troy asesinato de un ganadero de Loma Bonita. Oax •• posteriormente 

•desaparecióu y no se sabe de su paradero. 

Los animas se tensaron y las actitudes fueron polariz3ndose c~ 
da vez rn.ls. los terratenientes y ganaderos del sector privado pr~ 
sionaron al gobierno local y federal. el Estado inició entonces una 
represi6n mAs cruenta y abierta. arguyendo la búsqueda de guerrtll~ 
ros. 

•Et 15 de agosto, por ejemplo. el dirigente de la Asocfaci6n In 
dfgena de Autodefensa Campesina. denunci6 el secuestro de treinta 
campesinos en Valle Nacional y asf mismo.dijo que. con el pretexto 
de perseguir a guerrilleros el ejército y la polfcfa habfa desmembr~ 
do organizaciones independientes torturando y asesinando a sus ltd~ 
res.• 7 

7... Iuidoro Yescas. "E1 Desengaño: una expc.ri.enci..a de organz.1.a.ción y 
l.ucha campesi.na 11

• .l. .lSUAB.J O.. 1981. (mi.meo.) • 
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A los hechos anteriores hay que agregar que el 20 de septie~ 
bre de 1977 la Unión General de Obreros y Campesinos de México, e~ 
cabezadas por Gerardo Marttnez Uriarte, promovió una serie de fnv~ 
siones nasivas en los municipios de Jacatepec y Valle ~acional, en 
la que participan alrededor de diez mil campesinos. Los invasores 
desalojartln los predios logrando solamente algunas concesiones mfni 
mas. 9 

M~s adelante, al declinar el Frente Campesino Independiente de 
Tuxtepec. la lucha se centró en la toma del lugar conocido como El 
Desengano. cuyo núcleo de peticionarios dirlgfa Margarit.o Stlnchez, 
secretario general del Frente. Otros grupos de campesinos. ante el 
clillld de violencia, agresiones y la falta de alterr.at1vas claras, 
se fueron alejando de la organización que paso a pa~o fue mermando 
sus fuerzas. 

Por otro lado, la violencia al interior del CR¿NTO produjo f~ 
ttdicos sucesos en los que murieron varios estudiantes en el int~ 

rior de esta institución educativa, lo que sirvió de pretexto al 9Q 
bierno para cerrar la escuela de manera definitiva y trasladar a 
los alumnos a otros centros regionales de educación normal, con lo 
que prtlcticamente se desmanteló el principal aliado del Frente Camp~ 
sino. 

Otros aspectos de la etapa de reflujo 

En esta etapa de reflujo la COCEO disminuye su actividad pol1t.! 
ca, limittlndose principalmente a la asesorta jurfdica de los sindiC!! 
tos y las organizaciones campesinas que la integran. 

S. Porfi.rio Sanr.1.bañez. uTres invas:J..ones de C.1.crra~ en una si.tun 
ci.ón de cr::!..si.s" (av,ar..c:c de 1.nvcsc.ig.:ición). IISD'.A.BJO. 1981. (0.!, 
meo_) -
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Por su parte la COCEI continuará su actividad de apoyo a las 
luchas campesinas y obreras de la región del Istmo de Tehuantepec. 
La COCEI manteniendo una gran actividad política. que más adelante 
coino veremos. ia conducirá a 1a dirección del ayuntamiento de Juch! 
tan. 

Al mismo tiempo en la Universidad 1~ COCEI deja de participar 
con el grupo sorianista y reduce su actividad a algunos núcleos e~ 
tudiantiles de la preparatoria de Tehuantepec y la escuela de Med! 
cina principalw.ente. Las diferencias que el conflicto universitario 
suscita, la distancian de la COCEO, del Partido Comunista Mexicano 
y del Partido Revolucionario de los Trab~jadores, organizaciones 
que, a través de sus núcleos estudiantiles. se enfrentaron a la re~ 
torta de Kdrtfnez Sorlano. Será hasta 1980 cuando la COCEI y el PCM 
se encuentran con motivo de la lucha electoral en el municipio de 
Juch1t4n. 

Por lo que toca a Mart~nez Soriano y sus principales apoyos 
del Grupo Netzahualcoyotl y el Frente Democrático Universitario. son 
perseguidos por la policfa y algunos de sus integrantes encarcelados. 
entre ellos Arturo Cortés Gutiérrez. acusados de ser 1os responsables 
de los bombazos de diciembre de 1978 y de otros delitos. El "soriani~ 

mo• va a debilitarse y casi disolverse. conservando solamente algunos 
pequenos grupos de estudiantes a los que la persecución policiaca les 
impiden una participación polftica abierta. Más adelante este grupo 
se dividirá internamente llegando al extremo de su descomposición con 
el asesinato de los hennanos Cortés Gutiérrez, después de que estos 
fueron liberados por una ley de arr~istfa. 

Por lo que toca a las organizaciones guerrilleras Unión del Pue 
blo y Partido Proletario Unido de America son prácticamente desmant~ 
ladas. en particular esta última y sobre de ellas se desata una pe~ 
secuciOn que va a concluir con el encarcelamiento y la desaparici6n 

de sus integrantes más connotados. El "Güero Medrana•, dirigente del 
Partido Proletario Unido de América es finalmente asesinado en 1979. 



CAPITULO VI 
LAS LUCHAS DEL MOVIMIENTO POPULAR: FASE DE REVlTALIZAClON 

La larga crisis de la UABJO: la catda de Mayoral 

Con la llegada de lldefonso Zorrilla Cuevas a la rectorta de la 
UABJO en 1978 se 109r6 una relativa estabilidad. pero a un costo po 
lftico muy alto para el proyecto democ:r&tico. El nuevo rector opero 
pragm.lticamente. tomando en cuenta por un lado las poltticas diseñ~ 
das ~esde la Secretarta de Gobernaci~n. la SEP y el gobierno estatal 
y por otro. los intereses de control pol,tico y económico del grupo 
de Marco Antonio Niño de Rivera que • la postre se convirtió en el 
grupo hegemónico en la Universidad. Oe hecho la rector'ª poco hizo 
por darle continuidad al proyecto acacNlnico y delllocr!t1co que el ~ 
vimiento estudiantil y ciertos sectores del magisterio universitario 
hab~an venido planteando. Nit"\o de Rivera y su grupo en pocos ~~ses 
no s61o lograron derrotar el intento de un sindicalismo democr~tico 
en el magisterio al ganar la titulari«Yd del contrato colectivo de 
los acadC'fl'licos con el apoyo del rector. sino también se apoderaron 
del Consejo Universitario. cuyos m1~ros fueron electos en asam
bleas minoritarias y al vapor. También la admin1straci6n y las di re~ 
ciones de las escuelas fueron b&sicamente 11111nejadas por Niño de Riv~ 
ra, quien a través del tesorero. el contralor y el jefe de personal 
canalizaban recursos en fonna de pagos de horas extras. "ayudas a e~ 
tudiantes•. etcétera. para sus incondicionales. La corrupción y el 
porrismo cerraban la pinza al control poltt1co casi absoluto que Ni 
no de Rivera logr-6 en la UASJO en estos aftos 1 

• 

l. En 1980 se dctect6 un fraude por 14 sd.11ones de pesos. Ver ~ 
~· N• 4. octubre de 1980. Esce,ai.amo año en e1 desf~1e del 
20 de nov~cmbre part~c~paron m.As de dos m.:1.i karacek.as encrena
dos por 1os pr~nctpa1es porros y guardaespa1das de N~ño de R~v~ 
ra. 

232 



233 

Se creo también el Sindicato de Empleados de Confianza de la 
UABJO (SECUABJO) único en el pals.titular de un contrato co~ectivo 
de trabajo. Asimisn1ose impulso una escisi6n del STEUABJO con la pl.!!_ 
nilla que perdiO las elecciones sindicales de este organismo dando 
origen con ello al Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
UABJO (SITUABJO) al q\le por su pequeftez se le reforzo con trabajad~ 
res de confianza. Estos dos sindicatos y el STAUO (de académicos) 
formaron la llamada Unidad Sindical Independiente cuyo asesor jurld.!. 
ca era PIH\o de Rivera. 

El poder logrado por aquel fue tal que en 1982, en el marco de 
la sucesiOn del rector, propuso a su esposa Graciela Rojas de Uit'\o de 
Rivera como relevo de lldefonso Zorrilla. y a quien habla colocado 
como directora general de Enseftanza Media Superior. a través de la 
cual se controlaban las escuelas preparatorias de la UABJO que eran 
su principal base de sustentaci6n en el ambito estudian~il y magist~ 
rial. 

El principal contrapeso que Nifto de Rivera tenla en la Univers,!. 
dad era el STEUABJO que a lo largo de estos anos se limitó a resistir 
los embates de la polltica de aquel y que en 1981 levanto una ofens.!. 
va con la COCEO y el apoyo del SUNTU a nivel nacional, para detener 
las contrataciones arbitrarias de empleados y trabajadores que la 
rectorfa realizaba favoreciendo al SITUABJO y al SECUABJO• atentando 
contra el contrato colectivo del STEUABJO y contraviniendo las nueva 
legislaciOn universitaria aprobada por el Congreso de la Unión en 
1980. 

• 
Durante varios meses la COCEO y el STEUABJO se movilizaron para 

defender el contrato colectivo del segundo y para manifestarse en con 
tra del porrismo y la corrupciOn que asolaba a esta casa de estudios. 
14.Ss adelante se movilizaron también oponiéndose a la candidatura de 
Graciela Rojas de Niño de Rivera. 
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A mediados de 1982 en la coyuntura de la sucesión del rector. la 
Escuela de Medicina. que de alguna manera se hab1a mantenido al mar
gen del control polttico de Nino de Rivera. propuso la candidatura 
de su director el doctor Alfonso Santos Ortiz. logrando el consenso. 
en una ª"""'blea estudiantil a la que asistieron mAs de mil estudian
tes de l~s e;cuelas de Derecho. Arquitectura y Medicina. Graciela R~ 
jas, tenfa ya ahora oponente. sin embargo el grupo de la COCEI quien 
visiblemente sostenta a Santos Orttz. no le guardaba ninguna simpatfa 
al gobierno de Pedro V4squez Colmena~s2 

• 

La polttica del estado fue entonces plantear la necesidad de un 
tercer candidato. En respuesta a este planteamiento en febrero de 
1983. tHno de Rivera, el STAUO. el SECUABJO, el SITUABJO y estudian
tes de las preparatorias se manifestaron por las cal ies de la ciudad 
de Q.axaca apoyando la candidatura de Graciela Rojas y repudiando lo 
que llamaron "intromis16n del gobierno y los partidos polfticos en 
el prcceso de elecct6n del rector•. 

La problemlitica de la UAB..JO se habfa venido agudizando al grado 
de que el periodo del rector Zorrilla Cuevas casi se ampli6 por un 
ano e>As. Se agregaban a la cuestión de la sucesiOn. los casos de 
las escuelas de Arquitectura y Preparatoria 4 donde también se deba
tta el problema de la elección del director y la expulsión de algunos 
profesores respectivamente. se anadfa a ello el emplazamiento a huel
ga del STEUABJO y el despido de decenas de maestros que se habtan es
cindido del STAUO ' . 

2. La cnndi.datura del doctor Santos Ort~z a l.4 d~recc~ón de la Escuc 
l..a de Medi.c::Lna., qui.en fue e1ecto en una asac:&.b1ea general con votO 
un~versa1. fue apoyada por 1.a COCEI por 1o que se presumía cier
cos compromisos de aque1 con esta organ1zac1ón. los que ae pensa
ban se ampli.arlan en caso de que ~ate 11egara a la rector~a. 

3. En julio de 1982 surge una escisión en ei STAUO y se forma el 
SPAUABJO con mot~vo de 1as e1ecc~ones ~nternas de1 comité ejecut~ 
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En el mismo mes de febrero de 1983, de igual rlldnera que casi 
cinco anos atr~s. se invito. con la aceptación de Nino de Rivera. 
a la ANUIES para que ~sta interviniera en la solución de los dis
tintos problemas de esta casa de estudios y en la sucesión del re~ 

tor. La ANUIES, para infortunio de Nino de Rivera. lo primero que 
hizo fue conocer de las irregularidades administrativas y financi~ 

ras de la UABJO. Empezó entonces la cuenta regresiva para éste ya 
que se tocaba fondo al asunto de la corrupción~. 

Al parecer al gobierno federal ya no le conventa seguir fort~ 
leciendo a Nino de Rivera. por la situación tan alarmante a la que 
hab'fa conducido a la Universidad y la •;ndependencia" que ahora se 
pretendfa ejercer para imponer a la directora de .Er1ser'lanza Media 
Superior. La ANUIES descubriO infinidad de frregularfd3des: 1ncom
patibtl idad de horarios. dobles plazas, pagos de horas extras sin 
justificactOn. etcetera. con lo que de alguna lndnera, suponemos, 
poco a poco se fue neutralizando el af!n de Nino de Rivera por im
poner a su esposa. 

En abril del mismo ano, Graciela Rojas ya no apareciO en nfng!:!. 
na terna. siendo presentados al Colegio Acadánico los nombres del 

vo en a1 pr~aero. Los que se sa1~an argumentaban 1a presencia de 
porros y karacecas en 1a asam.b1ea. e1 ú.so coc~d~ano da 1a v~o1en 
c:Ln y e1 chantaje para 1oa ~nconformes. La ma1versac~ón de sus -
cuecas y 1a opos~c~6n de Niño de R~vcra y sus porros a que 1a 
nueva mesa d~rect~va fuera elccca en íorm.a un~nomJ.na1 y en voco 
sccreco f orzándose1es a una vocac~ón ab~er~a y económ~cn en 1a 
que se v~o1encaba 1a 1~bercad de e1eg~r. Hora Cero. Nº 50. 21 de 
jul.i.o de 1982. 

4. Se eapc:aron a dar c~fras. encre e11as la de un déf~c~t de cerca 
de 100 wL~1oncs de pesos. 
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doctor Alfonso Santos Ortiz. el licenciado Roberto Pedro Hart1nez y 
el licenciado Abraham Hartinez Alavez en una terna y en otra los 
doctores lsafas Valdéz. Daniel Vargas Rincón y César Mayoral Figu~ 
roa. el Colegio Académico se decidió por este último. 

El procedimiento con el que se le eligiO a Mayoral Figueroa 
fue impugnado por cerca de mil quinientos simpatizantes del doctor 
Santos Ortiz quienes reclamaban una nueva elección con voto unive~ 
sal. similar a la que se habla dado en el caso del licenciado Ild~ 
fonso Zorrilla Cuevas. Esta protesta sin embargo no prosperó. El C2 
legio Acad&itco dijo que habla actuado confonne a los dispuesto por 
la Ley Org&n1ca que asentaba que el Consejo Universitario propondr,a 
la terna de la que debla resolver y por tanto que hab,a actuado "con 
legalidad y democracia". 

Por su parte Hiño de Rivera y su grupo reaccionaron ante el 
anuncio de Mayoral de iniciar la lucha en contra de la corrupciOn. 
el nepotismo y el porrismo en la UABJO. lo que afectaba directamente 
sus intereses pol,ticos y econ~~icos. 

Los problemas no fueron menores. en las primeras sesiones del 
Consejo Universitario el grupo de Uiño de Rivera impugnó el nombr~ 
miento del Secretario General Eduardo Pérez Campos y el Tesorero Al 
fonso Osario. Se fon:>6 una comisión para estudiar y dictaminar s2 
bre la competencia del rector para otorgar dichos nombramientos. por 
otra parte el grupo de Niño de Rivera. mayoritario en el Consejo. 
reinstalo a la enfermera Nohemi C6rdoba •. como directora de la Escug 
la de Enfermer1a. después de que ésta habta sido desconocida como tal 
en una asamblea general por los cargos de "corrupciOn" y "despotismo". 

Posterionnent~ el grupo de Niño de Rivera, contraviniendo los li 
neamientos de la rector,a suprimiO los ex~menes de admisión. impleme~ 
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tO cursos de iniciaciOn con aspirantes a la Universidad y rechazo a 
cerca de novecientos alumnos que hab1an sido aceptados por el Depa~ 
tamento Escolar. 

Después vino una serie de actos violentos en la Preparatoria l 
en donde el grupo de Hino de Rivera persegu1a la destituciOn del di 
rector Rodolfo Mayoral Figueroa,hermano del rector y a quien el pr~ 
pio Mino de Rivera hab,a impulsado a la direcciOn. Se dieron también 
tomas en el Departamento Escolar. una huelga del STAUO en febrero de 

1984. tomas de divers<>s inst<>l3cione" .,nivPr:>itariaS'• etcétera. Se 
buscaba la confrontación directa con el rector con el propOsito de 
lograr su dest1tuc10n en el menor plazo posible y mostrar al gobie~ 
no federal que solamente él y su grupo pod,an mantener la est&b1li 
dad en la UABJO. Nino de Rivera tenfa a su favor incluso el apoyo de 
vasquez Colmenares, quien como era públicamente conocido lo consider~ 
ba •un lnl'll necesario••. 

Al ténnino del primer ano de la rector1a de Mayoral, éste anunc1~ 
ba que la UABJO hab1a logrado un ahorro de 32 millones de pesos al 
eliminar a "aviadores" de la UABJO. Entre los casos concretos se merr 
cionaban los de treinta y dos catedraticos que "trabajaban" con i.!! 
compatibilidad de plaza docente y administrativa y cincuenta y dos 
que solo trabajaban dos horas frente a grupo y cobraban como prof~ 
sores de tiempo cocnpleto. As1 mismo se ejerc·ieron diversos controles 
para limitar el porrismo,entre ellos se disminuyeron recursos al D~ 
partamento de Actividades Deportivas que se hab1a convertido en un 
semillero de golpeadores al servicio de fiii\o de Rivera •. 

Como era de esperarse las acciones de Nii\o de Rivera continuaron 
en contra del rector, se hablo incluso de la inminencia de su renun 
cia en caso de que las autoridades siguieran alent!ndola. la ANUIES y 
la SEP por su parte decidieron apoyar a Mayoral. El saldo posterior 
fue la salida de Nii\o de Rivera quien fue becado para hacer estudios 
de Maestr1a en Administraci6n Universitaria. 
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Con la salida de éste los diversos grupos que se habfan formado 
a su alrededor comenzaron a dispersarse e incluso a enfrentarse. lo 
que fue parovechado por el rector Mayoral para continuar deb11it3ndQ 
los. El porrismo y la corrupción disminuyeron. la academia pareció 
encauzat~e y la administración se regularizaba. sin embargo. en el 
Smbito de la polftica se delineaban tendencias incongruentes con el 
proyecto de una universidad democrStica. Apareció una elite burocr~ 
ttca que encapsuló al rector y lo alejo de la comunidad universita
ria. Se importaron funcior.arfos no sólo de 1nstf tuctones locales c~ 
mo el Tecnológica. o n~cionales. como la UNAM. sino hasta de otros 
pafses. Se habl6 de una excelencia académica que nunca cr1sta11z6. 
de proyectos acadhnicos que carecieron de sustentact6n material y h~ 

mana. de reforTIUs a la ley Org3nica que no se llevaron adelante. Por 
otra parte se dio una io•-m.~ de gobierno autocr3ttca y unipersonal 
que soslayaba incluso las disposiciones jurfdicas basteas de la Uni 
versidad. Se olvidó que si bien ci Consejo Universitario ... nejado 
al arbitrio de Ni~o de Rivera. habfa sido integrado en forma arbttr~ 
ria y confonnaba un ~rupo de presi6n mas que un órgano colegiado. la 
existencia de éste, una vez cerradas las v!lvulas de la corrupción. 
era b~sico y necesario para el funcionamiento de la isntituci6n. La 
misma ley Org.'inica y la prl!ctica polftica de los aftas anteriores h~ 
bfa hecho de éste un f"oro de participación de los universttartos. un 
instrumento de planeación y ordenamiento de la vida acadetnica y adm! 
nistrativa y un r.~canismo idóneo para el estudio. dictamen y sol.!! 
ción de los problemas internos de la UABJO. La renovaciOn de este o~ 
ganismos bien pudo llevarse a cabo al primer ano de la toma de pose
sión de Hayoral Figueroa pues la ley prevé _que algunos consejeros d~ 
ben renovarse anualmente. sin embargo pasaron tres anos y el Consejo 
no volvió a integrarse. 

El rector se abrog6 las facultades de éste al crear 6rganos ac~ 
démicos y administrativos sin estar facultado para ello y por otra 
parte dejó crecer problemas en las Escuelas de Medicina. Derecho. E~ 
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fennerfa. Ciencias Qufmfcas. Arquitectura. etcétera. que por resolve.!: 
se al arbitrio de Mayoral. muchas veces sin escuchar y dialogar con 
las partes afectadas. generaron inconformidades. 

Ante este panorama. durante 1985 se escuchó la demanda de "int~ 
gracf6n del Consejo Universitario". Las Escuelas de Derecho. Medicina 
y Arquitectura asf como el STAUO y el STEUll.BJO, casi todos por separ~ 
do, coincidieron en ~ste planteamiento. Los otdos sordos que el rec
tor prestó a esta demanda empezaron a unir a quienes hasta esos mome!! 
tos estab4n no s6lo separados sino incluso hasta enfrentados como en 
el caso de los stndtcatos antes mencionados. En el ambfto stndtcal se 
generaron nuevos problemas. el STEUABJO acusó al rector de favorecer 
al SITUABJO con plazas que de acuerdo al contrato colectivo le corre~ 
pond,an al pr~mero; por su parte ei STAVO demandaba el reconocimiento 
de su comité ejecutivo a quien Mayoral le neg:>ba personalidad jurfdt
ca para tratar asuntos relacionados con sus agremiados. La Escuela de 
Medicina. por su parte. venta exigiendole a1 rector el reconoctmfento 
de sus coordinadores electos en la asamblea general de la misina. la 
Escuela de Cfencf as Qutmicas tambi (;n acusab.:: una situación de confl 1.!:_ 
to interno que requerfa de una solución. Los problemas se juntaban y 

el rector cnantuvo una actitud prepotente y hasta cierto punto arbitr~ 
ria. Los inconformes pidieron la intervención de las autoridades fed~ 
rales. el rector fue llamado a la ciudad de México. en donde. en la 
Secretarfa de Gobernación se pactaron acuerdos que el rector no cum
pl i6, como el relativo a la integraci6n del Consejo Universitario. 

Sin embargo la gota que vino a derrdma_r el vaso fue el manejo de 
la rectorta ante el problema del e~plazamiento a huelga del STEUABJO. 
la que se dejó estallar sin justificaciones de fondo por parte de la 
re~torta. quien lejos de negociar a tiempo para llegar a un acuerdo 
procedi6 a demandar "la inexistencia" de la misma ante la Junta de 
Conciliaci6n y Arbitraje y se "sentó" a esperar el correr de los dtas. 



240 

Con el paso del tiempo el apoyo a la huelga del STEUABJO y la 
exigencia de "1ntegraci6n del Consejo Universitario" se transformaron 
en la demanda del desconocimiento del rector. El 2S de abril de 1965 
se reuni6 el Colegfo Académico. quien lo habfa elegido, para conocer 
de las imputaciones que se le hacfan al rector a quien también se le 
citó. sin que éste concurriera. El dictamen del Colegio Académico fue 
negativo para Mayoral• la causa principal de su des ti tuci6n: "fue el 
no haber integrado desde 1963 el Consejo Universit.:ir"io". 

Obviamente el conflicto continuó. se presentaron diversos inci
dentes que est& por dem:ls mencionar. en ~odo caso interesa resaltar 
que Mayoral perdió los estribos y empez6 a acusar a todo el mundo, al 
gobierno del es~do. a los partidos polfticos. al STEUABJO. a los di 
rectores de Derecho y Medicina. etcétera. llamó a los cst~d1antes y 
padres de familfa •a defender la au~onomfa universitar1aw, pero sus 
palabras se las llev6 el viento. Poco eco encontr6. salvo el de sus 
cercanos colaboradores e incondicionales. el rector estaba pr~ctic~ 
mente aislado de la comunidad universitaria. con la que poco contacto 
habf a tenido. 

El 16 de mayo, después de integrado el Consejo Universitario, 
el Colegio Acadétnico conoció la terna que le enviaba aquél y nombr6 
como rector interino al licenciado Abraham Martfnez Alavez. 
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Movimientos étnicos en Oaxaca 

Un acercamiento somero a la historiograf1a oaxaquei'\a nos permi
tir1a registrar la larga marcha de los ind1genas de estos lares por 
defender su derecho a la sobrevivencia de la comunidad. la cultura. 
la autodeterminación polftica. 

Con sus trabajos sobre los mazatecos. los chinantecos. los zap2 
tecos del IsLT<o. David F. McMahon. Miguel A. Bartolomé. Arturo War
man. respectivamente. sólo por mendionar a tres de muchos antrop6lo
gos. se nos sigue dando cuenta de las luchas mAs recientes. casi corr 
tempor!neas de los indios oa><aquenos del siglo XX• • 

Como la trama de las hamacas zapo tecas o los sombreros de palma 
entretejf~as d~a a dfa por los mixtecos. paginas y p3ginas podrfan 
hilvan~r la verdad~ra historia de las infamias co~~tidas contra los 
pueblos indfgenas de esta entidad de México y acrecentar el Memorial 
de A9ravios tal co.-:>o lo llama Garc1a de Le6n refiriéndose a nuestro 
vecino estado de Chiapas G. El libro. conform.ido con p.S.ginas escri
tas c. renglOn seguido no se ha cerrado. sigue abierto. inconcluso. 
docu~~ntando esta larga historia de palos y jaloneos en el que los 
indfgcnas han llevado la peor parte. 

En este ap~rtado nos vamos a referir particulannente a cuatro 
agrupamientos: de la Organización para la Defensa de los Recursos N~ 
turales de la Sierra de Ju.S.rez (OORENASIJ). la Asamblea de Autorida
des de la Sierra (La Asamblea}. el Movimiento de Unificación y Lucha 
Triqui {MULT) y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo 

5. 

6. 
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(COCEI). Antes de ello haremos algunas observaciones en cuanto a las 
demandas. las formas organizativas y de lucha y las respuestas que 
obtienen del poder estatal. 

En relaci6n con las demandas. como apunt8bamos en lo general,é~ 
tas pcdrfan agruparse en tres tipos. Las que se refieren a la econo
mfa. las socioculturales y las de car~cter polftico. Todas ellas de~ 
de nuestro punto de vista bien entrelazadas. En las primeras encon
tramos. la defensa del bosque. de la tierra comunal y los recursos 
naturales en general; en las socioculturales. la defensa de la cult~ 
ra. el tequ1o y el lenguaje. la conces16n de servicios públicos 
(agua. caminos. educación. luz.-drenaje. correo. telégrafos. teléfo
no); y en el último renglón la gama se extiende desde el respeto a 
sus formas plebiscitarias de elección y sistema de cargos hasta la 
l i beraci6n de sus presos pol 1t icos. pasando por 1 a promocHin de el e.s 
ciones democr4ticas y el cese de la represi6n caciquil y gubernamen
tal. 

Para 1 levar adelante estas demandas las foniias organizativas y 

de lucha también varfan. desde las que se asientan en la comunidad 
como célula b4sica de la organ1zaci6n. como la OORENASIJ o La Asam
blea hasta la que asume formas étnicas ni.is definidas como el MULT o 
étnicopopulares como la COCEI que se precia de agrupar en su seno a 
obreros. campesinos y estudiantes. la mayor1a zapotecas. El hilo del 
regionalismo pareciera atravesar a todas. tanto a la OORENASIJ y La 
Asamblea. ambas de la región de la Sierra como a la COCEI. organiza
ci6n cuyo radio de operación es b~sicament~ el Istmo oaxaqueno. En 
el caso del HULT. tal vez no ocurra ast porque dentro de la región 
mixteca éstos constituyen otra minor1a m.ls, no as1 los zapotecas de 
la Sierra o del Istmo. donde éstos son. dentro de los indfgenas que 
allt habitan. los m.is numerosos. 
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Las formas de lucha algo tienen que ver con su definici6n respe~ 
to del Estado y en este último aspecto. reconocerfamos desde una rel~ 
ciOn de mútuas conveniencias", casi simb16tica, como en el caso de 
la ODREr<ASIJ. hast3 formas abiertamente contestarias como la COCEI. 
Este fenómeno tal vez sea resultado de la historia de los agravios en 
el pasado, de la articualc;5n con las clases dominantes en esa misma 
historia, de la corr.~osición social global o de la ideologfa de los 
cuadros dirigentes o tal •t::z. una combinaciOn de todos estos elemen
tos. Pero en todo C'1SO ha!::,ría que docuir.entar más, pues, en ete momen 
no podemos definir con precisión. Derivados de estos elementos cabe 
destacar tambi~n otra ob>ervaci6n la de que, aplicando la vieja po11 
ttca del sisten!d pol ftico mexicano, "todo dentro del orden. es decir 
dentro del Estado. inada fuera de ~ste!", la peor parte se la llevan 
las organizaciones ¡¡\.15 discanciadas del sistema, -es decir-, el MULT 
y la COCEI, no en balde dentro de sus dem.:indas. el cese a la repre
siOn y la 1 iber,,ción de presos po1 fticos constituyen un punto cen
tral y que por el lo tan:b;<;n, f"lra lograr ciertos avances, se vean 
obligadas a recurrir a form~s de lucha m.1s radicales. rtesgosas y e~ 

pectaculares. 

La Organización para la Defensa de los Recursos Naturales de la Sie
rra de Ju4rez 

Durante anos. las comunioades indfgenas de la Sierra de Ju4rez 
han venido padeciendo el s~queo de sus bosques. concesionados en una 
primera ocasión, por veinticinco al\os a la F4brica de Papel Tuxtepec 
(FAPATUX) y a la Com~añ~a Forestal de Gera~do Pandal Graff; tambi~n 
habfan sido considerados marginalmente en la fonnulaci6n de proyectos 
de servicios, carreteras y otros planes elaborados y realizados por 
t~cnicos y burócratas del gobierno estatal. o los dirigentes del pa~ 
tido oficial quienes, a lo sumo. se acordaban de ellos en los momen
tos electorales o en los rituales de homenaje al Bene~rito Benito 
Ju4rez. Esta situación provocaba inconformidad, cuando no indigna-
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ci6n, entre los indfgenas serranos, por lo que en marzo de 1980, ante 
la inminente visita del presidente de la República a la región, algu
nas comunidades decidieron hacer un planteamiento conjunto ante éste, 
mas necesario aún, porque estaba pr6ximo el fi~iquito de 1a concesión 
forestal a las empresas mencionadas. 

El 9 de mdrzo de 1980, se reunen representantes de 27 comunida
des serranas para discutir la estructura, organización y liderazgo 
de lo que habrta de denominarse como Organización para la Defensa de 
los Recursos Naturales de la Sierra ~uarez, cuyos objetivos sertan 
los siguientes: "Exigir al gobierno su 4poyo para la solucfOn de los 
problemas regionales, coordinar los esfuerzos de los pueblos para 11~ 
gar a las metas seftaladas, planear y organizar nuevos prograrr.as de 
trabajo en beneficio de la regi6n, atender las necesidad de cada una 
de las comunidades organizadas y defender a toda costa la autodeterm1 
nación de los pueblos" 7 • 

La Organizaci6n estuvo representada por seis personas y su 6rg~ 
no de decisión mas importante lo constituyó la Asamblea de Delegados. 
Los estatutos quedaron finalmente elaborados dcspu~s de cuatro asam
bleas regionales. 

Durante la visita del presidente LOpez Portillo, a San Pablo Gu~ 
latao, el 21 de marzo de 1980. la OORENASIJ le planteó: que no se pr~ 
rrogara la concesión forestal a la Fábrica de Papel Tuxtepec, que se 
abrieran los caminos que se habtan exigido desde 1930, que se otorga
ran créditos oportunos y que los maestros c_umplieran con su labor. 

La organizaci6n tuvo un giro relativo por los cambios de presi
dentes municipales, en enero de 1981, y porque antes algunas comunfd~ 

7. Datos c.o:ia.doa de Ja.i.me Marc~nez Luna. "Ese.o aunque l.e parezca. no 
es un cuenco". en: Sup1emenco CuJ..t:ura1 de1 sem.anari.o Nº 100 de 
Hora Cero. Oaxaca. 17 de marzo de 1984. 
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des se retiraron de la misma a instancias del gobernador Eliseo Ji~~ 
nez Ruiz. no obstante en ese· ano todav1a mantuvo en su seno a veinte 
comunidades que emprendieron una serie de acciones entre las que ca
ben resaltar: la edición de un 6rgano infonnativo; la gestor1a para 
asistencia técnica; la promoci6n de amparos para la derogaci6n del 
decreto de L6pez Portillo. que concesionaba nuevamente sus bosques y 
que fue expedido unos d,as antes de expirar el mandato de éste en dj_ 
ciembre de 1982. Las comunidades ganaron el amparo. posteriormente. 
la Organización se diluyó o tal vez se reabsorbi6, como algunos lo 
sugieren. al lncorpora1·se sus dirigentes al partido oficial• • 

La Asamblea de Autoridades Zapotecas de la Sierra 

De \a misllld manera. que en el caso anterior. la Asamblea de Au
toridades Zapotccas constituyó una respuesta CIUlttcomun1tar1a a la 
frustración en los t~á~itcs administrativos. la discriminación étni 
ca. la falta de caminos. de luz. drenaje. correos. telégrafos y tam
bién por la falta de respeto a la autogesti6n comunitaria tradicio
nal. 

Puede considerarse el 9 de julio de 1981. coaio la fecha en que 
se constituye fonnalmente la Asamblea. ya que a partir de entonces. 
las distintas comunidades que la confonnan. formularon sus peticio
nes conjuntamente. 

Las bases de organización de la Asamblea. radican en los princi 
pies democrAticos tradicionales de las comunidades indfgenas que la 
conforman y que son sintetizados por Sandra Montenegro: ªparlamenta
rismo. toma democrática de decisiones. liderazgo del m:l.s apto. trab~ 

8. As~ 1o p1ancean a1gunos o~embros de 1a com~sión de re1aciones de 
l..a Asamb1ea de ttucor~dades Zapotecas. encrev~scndos en abri1 de 
1987 en 1a ciudad de Oa.xaca. 



jo conrunal (tequio) y reciprocidad de servicios (guelaguetza)" 9
• 

Las reuniones de la Asamblea de Autoridades responden al modelo 
seguido en las comunidades; esto es. se llama lista de presentes. se 
elige mesa de debates que conduce la sesión. se analizan los temas y 

asuntos a resolver. se levanta el acta y la presentan en la siguien
te reunión. donde se repite el mismo mecanismo. La diferencia es que 
cada vez se lleva a cabo en un lugar dfstfnto. 

Las autoridades municipales son las ejecutoras de los acuerdos 
de la Asamblea y los objetivos de esta organización son: el plante~ 
miento, la búsqueda y exigencia de soluciones de los diversos probl~ 
mas que les aquejan. El principio rector es la autodetermf naciOn co
munitaria. Como mecan1sr.io de fnt~rcomunfcación cuentan con un Organo 
informativo. 

Si bien la Asamblea de Autoridades originalmente se forma con 
zapotecas. en la actualidad participan chinantecos y mixes. En la 
tercera reunión regional celebrada el 11 y 12 de febrero de 1984 
asistieron representantes de las siguientes comunidades: Chichicaxt~ 

pee. Yacuchi. Tlahuiltoltepcc. Metaltepec. Puxmetacán, Cotzocón, Ha
zatlán, Mfxistlán de la Refonna, Hu1tepec, Ocotepec, Jayacaxtepec. 
Tierra Negra, Halacatepec, Matamoros. San Juan Jaltepec, Mogone Vte
jo, Paso del Aguila, San Pedro Ayacaxtepec, Yetzecovi, Yalalag, Ya
teé, Zaachi"a, Temaxcalapa, Yatzona, San Mateo Cajonos, Yagacfa, La
choroag, Yetzachi el Alto, Tabaá, Santa Catarina Albarradas, Lovani. 
Arroyo Blanco y Santa Maria de la Luz. Ta~ién participaron algunas 
delegaciones sindicales de la Sección XXII del SNTE, entre ellas la 
D-1-11-, O-l-16g y 0-1-171. Este tercera reunión regional estuvo pr~ 
sidida por un un indigena zapoteco del valle, un chinanteco, un zap2 
teca de la sierra y un mixteco 'º· 
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9. ~~~=ª~~~c~~cy;ºün~~~~~~~ ~~~~~~~~~~1e~s~=~~c~~ª~é~!c~~ !~~= 
jun. de 1984. 

10. Top~l Bolec!n de la Asamblea. Nº 36 y 37, ene-feb.19á4, Oaxaca. 
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lCuAles son las demandas concretas de la Asamblea de Autorida
des?. dejemos que el los mismos hablen: "tenemos prob1e!l1'1s sobre la 
tenencia de la tierra, alentados y fomentados por funcionarios del 
gobierno. Nuestros recursos naturales estAn siendo saqueados por 
compantas madereras como FAPATUX, otros recursos como las mismas. 
también empiezan a ser manifestados por ingenieros que desean explQ 
tarlos en forma particular. 

Luchamos porque el Instituto LlngUfstico de Verano salga del 
p¿its y deje de estar provocando problemds con nue~tra cultura al 
estar enganando a nuestros hermanos mediante sectas rel lgiosas. prQ 
vacando el enfrentamiento y la desobediencia a nuestras asambleas 
comunitarias. 

Luchamos porque en las cabeceras distritales se dé una verdad~ 
.-a justicia y que se nos restituya el derecho de expedir actas del 
Registro Civil. Exigimos castigo a los asesinatos de trece comune
ros de Santa Marta Puxrr.etacAn. respeto a las decisiones de todo ti
po. según 1as formas y leyes que cada pueblo ha establecido. 

Solicitamos que se realicen las obras de camun1c~ciún, electr! 
ficación y agua potable para todos los pueblos que lo han planteado, 
asf como materiales de construcción para realizar los trabajos que 
cada pueblo ha decidido efectuar. Que instalen tiendas Conasupo en 
las comunidades que las solicitan y que haya supervisión real y efe~ 
tiva en la distribución de los productos. 

En educación, que se atiendan las solicitudes de cambio o rep~ 
sición de rr~estros y que ya no se nos considere como un grupo que ha 
existido, sino como una fuerza real existente con todos nuestros va
lores culturales" 11 • 
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Los logros de la Asamblea de Autoridades se ha visto en estos 
anos en que han venido construyendo caminos vecinales. entronques. 
obras de electrificac;on y drenaje. Una menciOn especidl merece el 
respeto al derecho de la comunidad de Villa de Hidalgo Yalalag. p~ 
ra elegir libre y deffiocr~ticamente a sus autoridades municipales a 
pesar de la oposiciór del cacicazgo Primo-Vargas. que durante largo 
tiempo detentó el poder en ese lugar y aún se resiste a perderlo. 
Los indtgenas. por su parte. han seftalado la connivencia de los e~ 
ciques con algunos funcionarios dentro de los que mencionan al di
putado local Anastacio Pérez Castellanos. el ltder Priista Lino Ce 
laya y dl subsecretario del Despacho Carlos Aldeco Reyes 12

• -

Es pertinente mercionar aquf. que esta organizaciOn hace un 
deslinde cl,~ro respec~.c de la participación de partidos o grupos 
poHticos en su interior y que en el caso del PRl •. solo lo utili
zan para formal i=ar· el registro y legitimdciOn de sus candidatos 
a puestos munic1pales. electos en asambleas comunitarias. 

El Movimiento de Unificaci6n y Lucha Trique (MULT} 

La lucha ée los triques tiene tras de sf un sello caracteri
zado por la violencia en su contra. Nos atrevertamos a decir que 
se ha venido comet;endo en su perjuicio un verdadero etnocidio. 
Sus dirigentes señala:> que entre 1977 y 1983 sumaron quinientos 

12... Top1..l., Nº 36. 37 y 38. La confronc.ac:ión en el.. caci.caz¡;o Pr:l.lllo
Vargas que ven!~ gobcrnan~o desde bace ve~nce años. ha ea&:ado 
pl.agado de .aoeru1z.as • cárce1., agres:1.ones f{ai.cas e 1.nc.1uao a.18.2. 
gunos ases~n~~os. En 1981 1os 1.nd~genas h~c~eron respetar 1.a 
voluntad m.nyor~tar~a de 1a comun~dad 11evando a 1a prea~denc~a 
a uno de sus rcprescncances. No obstante. meses más tarde 1os 
cac~ques desconocLeron eL cab1.1do. Fueron necesari.os 8 meses y 
9 d~ns poscsior.ados de1 corredor mun~c1.pa1 para que e1 gob~er
no escaca1 los comara en cuenta y reso1v~era a su favor. 
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los indigenas asesinados''. 

El trasfondo de la violencia. como en otros casos. es la disputa 
por las condiciones de reproducción-acumulación. Reproducción para 
los indígenas. acumulación para quienes los despojan y usufructQan 
sus recursos naturales: tierras comunale5. bosques. yacimientos de a~ 
besto. oro. plata. estar.0 1 '"'. 

Las demandas de los triques en estos años podrían sintetizarse 
en cuatro aspectos: 

l. Ejecución de la Resolución Presiden~ial de la~ tierras comun~ 
les de San Juan Copala expedida en 1973 y que 1cs devuelve las misl?l4s. 

2. Contención a la agresión ftsica y ecológica de compañtas mad~ 
reras que se han apcderado de sus recu~sos forestales. 

3. Elección derr>Dcr~tica de autoridades municipales. 

4. Fin de la represión y li~eracfón de preso~ µoltticos 1 ~. 

La organización creada para 1 levar adelante sus propOsitos reci
be el nombre de Movimiento de Unificación y Lucl:a Trique "Luis Flores 
Garcfa" y dentro de las acciones m.!s significativas de este organismo 
est~n: la difusión nacional de sus problell'.as y dcmand.is. la formación 

13. Uoro Cero. Nº 58. 17 de novic=brc de 1982. p. s. (entrev~scodor: 
Marcos León). 

14. Concretamente seña1a a 1as fami11as Alonso y Robles. Igiesias ~ 
sa, Aguirre Palancares. Mei.Xueiro. Nuñez Banuct y a !'iarcrn Ana
clcco. San~ingo R.amrrez. Anconio Ram!re~ Orceg~. Mateo Frnnc~sco. 
José Mejía. Ramón Ce1esc~no. José Albino Rao.rrcz. }~uric~o Gonzá 
l.cz. -

15. Ram!re: Or~egn. Francisco José Mejra. Ramón Celestino. José Al.b~ 
no P-3c~re~. Maur~l~o González. Cart3 Despiegado dei MULT. ~ -
Sero. Oaxaca. 1981. 
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de •comit~s de Apoyo a la Lucha Trique". la realización de "planto

nes" en la catedral de Oaxaca y otros puntos,.. participación en m.!. 

tines y mdrchas del sector disidente. huelgas de hambre'~ 

Ante el incremento niltur<Jl de lil violencid y el recrudecimiento 

de las disputas en l~ zona, el sector público ha respondido en base 

a dos ltneds de acción der1tr0 de una nlisma estrategia. Por un lado. 
ha enviado al ejército y a la policla~ y por otro. ha canalizado r~ 

cursos económicos dentro de Jo que c"on:imina Programa de Desarrollo P.!!. 

ra 1 a Zona Tri que en e 1 que. seqúr; dec 1 arde iones del gobernador V.1~ 

quez Colrr..enJres. se invertirlan '"no sol~ment.c en caminos. escuelas. 

introducción de energta e·icctrica. ~ino en inversiones productivas'118
• 

Lo,. indfgends dicen por su partt que los militares constanteme!!. 

te SdQUedn 1-ancheT""fas y puetJlos. violan a las mujeres. masacran a 

los campesinos y hurtan sus pertenencias con el pretexto de perse

guir abigeos y pistoleros o de q·.Je el MULT promueve "la guerra de 

guerri 1 las" 
1 
•. Ta1rbien indicdn que el plan del gobierno federal y e~ 

tatal "pdr.> di,,;dir el movimiento de los pueblos triques ha fracasa

do y de que Jos funcionarios ofrecieron miles de pesos a todos aque

llos que .>bandonaron Ja lucha y se unieron al PRI y. aunque esto le 

causo algunos probler.lds al pueblo, ~ste Je ha dado la espalda a los 

16. C~QO el rcal~zjdo ~1 7 de f~b~ero de 1983. 

17 .. Se puede t::.t.!nc!.onar aquf l.:'l huelga <le M . .arcclino Guzmán. Pedro Ga.:: 
c!a Lópe::. Gregario H.arttnc:: y otros pi-esos cri.que.s en agosto
septie=bre de 1984. 

18... Declaraciones del gobci.-nador Pedro V.tísqucz Co1mcna.res de febrero 
de 198). Diario Soticias. Oaxaca. 

19 .. Decla::.:icioncs de Alv:tro D!a:: di.?l MULT. Hora Cero. Nº 99. del 7 
de o.a r::1..1 de 19$..'..t ... Es ce cismo niegn que 1os 1.nd!gcnas cengan ar
e.as d~ alt.1..' poder y que ellos sean responsables de 1a emboscada 
al concingcntc ci.licar de que se les acusa, señalando por su pa~ 
Ce a los piscoleros de los caciques quienes pretenden atemorizar 
a la población .. 
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dirigentes que cayeron en el juego. encontr~ndose fuera de la regi6n 
y abandonando la lucha". Anaden. que el fracaso del plan gubernamen
tal. ha trafdo como resultado una nueva campa11a de violencia orquest~ 
da por los caciques. que luego de reunirse el 29 de junio de 1984. 
asesinaron el 30 del mismo mes a Marcelo Martlnez :.· C<indido LOpez. y 
el 1° de julio, a la sel'\ora Marfa Francisc<i Rosa>.'''·. 

En este caso, como en el que veremos md.s cldC'ldnte, el comporta
miento del sector públ feo muestra bel igeranci" frente ,, L1 disfdencfa 
antigubernamental. complacencia con los grupos poderosos (aún a costa 
de sus principios declarados) y el uso de todo tipo de recursos para 
desarticular y suprimir los movimientos que se d"n fuera de control. 
El MVLT hd sido descalificado por el gobferr.o baJo el prurito de que. 
detr~s de éste. se mueven "gentes GUe tratan de convertir este probl~ 
ma en polftico y crear una s1tuac10n de a9it.•cíón". refiriéndose a la 
COCEI, que es una organizacfOn p<Sra la que los mec<lnismo:; de coopta
ciOn, mediatización y represi6n tradicionales del sistema polftico ~ 
x1cano, r.o han funcionado. 

La disidencia de los triques. a diferencid de otras realizadas a 
veces dentro del propio partido oficial. ha ido m.'is lejos de lo que 
el gobierno est~ dispuesto a tolerar, de ahi que frente a ésta, se 
apoye abiertamente a los caciques a quienes se les encubre, se les 
financfa y se les premia. 

Los triques han declarado nabcr entregado pruebas fehacientes de 
la responsabilidad de pistoleros en los asesinatos de indfgenas; sin 
embargo. t;stas no han sido tomadas en cuent~ '". 

Los millones de pesos canalizados a esa zona sólo han tenido un 
sentido polftico lejano del pregonado objetivo económico y social. En 

20. Hora Cero. Nº 10. Oaxaca. 12 de agosco de 1984. 
21. Hora Cero, Nº 106, Oaxaca. 2 de septiembre de 198~. 
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En los hechos estamos pues. frente a un grupo disidente desprot~ 
gido y al parecer hostilizado. Cabe preguntarse aqut si pese a la re
fonna polftica y sus propósitos, el sistema no ha madurado lo sufi
ciente para compartir el poder, convivir con la oposici6n y la disi
dencia bajo fonnas poltticas más modernas y racionales y ser con
gruente con un proyecto de or1entaci6n popular como el que le dio 
origen. 

LA COCEI y el Ayuntamiento Popular de Juchltán 

La Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) SU.!: 

gió en Juchit&n en 1974. A partir de ese mor.>ento esta organización 
desplegó una serie de acciones diversas. entre otras. por obtener la 
alcaldfa municipal. Participó ast en las justas electorales de 1974 
teniendo cmno candidato a Héctor sanchez López. en 1977 con Leopoldo 
de Gives (p&dre) y en 1980 con Leopoldo de Gives {hijo). En esta úl
tima ocasión la COCEI logró evitar el fraude. la anulación de elec
ciones ordinarias que favorectan al PRl y la realización de comicios 
extraordinarios en los que. aunque por poco margen, venció a este 
partido. reconociéndosele el triunfo, en forma oficial. 

Es preciso mencionar que la victoria electoral de la COCEI en 
las elecciones extraordinarias de 1981, ve el resultado de diversos 
factores. entre ellos, fundamentalmente. su trabajo social, polftico 
y cultural realizado durante siete a~os en el municipio de Juchitan. 
lo que la hizo de una base social de jornaleros. campesinos, trabaj~ 
dores y estudiantes mas o menos importantes en esta región del Istmo. 

Las luchas de la COCEI por la recuperación para los campesinos 
de las tierras comunales; la defensa de los derechos laborales y el 
salario de diversos núcleos proletarios. ast como el rescate de una 
tradición histórica y cultural que reafirme la identidad étnica de 
los zapotecas. la fortalecieron. 
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Luego de una relativa estabilidad polftica de treinta anos. la 
creación del Distrito de Riego llº 19. inaugurado en 1964. trajo CO_I! 

sigo n1a compulsiva preocupación estatal por recuperar las inversig 
nes y los consiguientes esfuerzos por orientar la producción agrfcg 
la hacia una rentabilidad inmediata" 22

• Ello limitó el acceso a la 
tierra de muchos campesinos o los marginó de la toma de decisiones 
en los cultivos y condujo al acaparamiento rle parcelas por parte 
de la burguesfa local. cuya codicia se vio incrementada por las es
pectativas del riego y el crédito oficial. La construcción de la 
presa •senito Ju3rez" desató intereses econGmicos que pusieron en 
riesgo las condiciones elementales d(' reproducción de los juch1te
cos. al 1 levar tras de st. divers<Js modd l idcides de despojo de las 
tierras comunales. La umodernL:.>ci6n" at.entaba no sólo contra su 
subsistencia ID4terial. sino contr.> sus v<>lores y cultura. 

Algunas de las preocupaciones centrale~ de la COCEI han sido: 
luchas por la restituciOn de l<>s tier:-as comunales. elección demo
cr3tica del coaatsarfado. gestoria de créditos. manejo honesto y una 
orientación popular de los recursos findncicros para la zona. No en 
balde la base social mas importante de la COCEl. la constituyen los 
jornaleros y los campesinos. Sobre lds demandas salariales ya hemos 
dicho algo en otro capttulo. pero lo que da cohesión a esta organi
zación y la sociedad juchiteca es. sin embargo. la cultura zapoteca 2

•. 

El fen~no que representa la COCEl no puede entenderse si no 
se establece un vfnculo con la cultura local zapoteca. mAs aún. Ju
chiteca. El elemento cultural representa la mediación invisible en-

22. Adri.ana L6pez:. Honjardí:n. nJuchic..án. l.a hi.sc.ori.a de l.a discordia". 
en: Cuad•rnoa Po1~cicos. Nº 38. p.7S. 

23. Sobre c1 P.pe1 de 1a cultura en la lucha de 1n COCE1. véase Ma
nue1 Matus ... Po1~tica y cul.t.ura en el Ayur.c..nmJ.cnt:o de: Juchit:.án. 
(1981-1983)". ces.1.s profes.ion:1l. FCPS-VNAM. 1984 .. 

___ _.._ ___ _ 
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tre la organización pol'ltica y la sociedad civil en este lugar. El 
lenguaje. la tradición. el tequio. la historia de rebeldfa frente 
al centralismo y la "vallistocracia". el arte local. el vestido. 
la música. la artesanía. etcétera. están dentro de la Coalición y 
el pueblo juchiteco formando una argamasa que une a ambos. El otro 
po 1 o de 1 a sociedad es n~s heterogéneo. se compone de comerciantes. 
terratenientes. campesinos ejidatarios. estudiantes adinerados. P.!! 
lfticos y funcior.arios priistas. migrantes. No podemos negar (por
que lo vimos el 20 de noviembre de igB3) que parte de la poblaci6n 
nativa apoya al PRI y que ésta constituye una porción significativa 
del electorado. En 1980 en las elecciones ordinarias el PRI obtuvo 
en Juchit~n 3.226 votos según la Comisión Estatal Electoral y la 
Alianza COCEl-PCM 2,997 votos. En las elecciones extraoficiales el 
resultado fue favorable a la COCEl pero las cifras oficiales no v~ 
riaron significativa. la diferencia no llegó a 300 votos. 

La llegada de la COCEI al dyuntamiento juchiteco constituyó de 
cualquier manera un acontecimiento nuevo en la historia polftica no 
sólo de Oaxaca sino del pafs. de hecho. es el primer ayuntamiento 
impo1·tante por sus dimensiones (una población de alrededor de 70 
mll habitantes) que la izquierda logra en muchos anos. Felipe Hartt 
nez López 2 ~ senala otros factores que inciden en el triunfo de la -
COCEl y destaca los siguientes: el corifl icto entre grupos pol 'lticos 
al interio1· del mismo PRI; el descontento de la población con el 
presidente municipal priista saliente; las tomas del palacio munici 
pal de Juchit~n y de las embajadas de la India y Guatemala ubicadas 
en el Distrito Federal; la anulación de la~ elecciones ordinarias; 
la lucha de grupos pol'lticos estatales con motivo de la sucesión g~ 
bernamental en diciembre de 1980; la legalización del PCH; la refo.!: 
ma polttica y la presencia en la Cámara de Diputados de la Federa
ción, de la llamada Coalici6n de Izquierda. 

24. Felipe Mllrt~ne~ López. El Crepúsculo de1 Poder. Juch~tán. Oax .• 
1980-1982 • I ISUABJO. Oaxa.ca. 1983. 
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Según Hdrtfnez López. estos factores exógenos y endógenos. que 
son analizados en su trabajo. contribuyeron dl resultado electoral 
que llevó al triunfo a la Coalición. 

Entre los aspectos mAs sobresalientes alrededor de la experie~ 
cia del Ayuntamiento Popular tenemos: una obrú pública que aunque 
limitada, fue superior a la realizada por administraciones anterio
res. Manuel Matus la sintetiza de la siguiente forma: "campaña de 
alfabetización, creación de la biblioteca V~ctor Pineda Henestrosa, 
fundación de la preparatoria popular GJstavG Pin~dd de la Cruz. 
creación de la Escuela Nonnal Superior del Istmo, fundación de Ra
dio Ayuntamiento Popular, tres centros de salud, publicaciones de 

libros y revistas y relación con la Casa de la Cultura" =5
• 

Si bien la obra pública no fue espectacular, debido a la limi
tación de los recursos de que dispuso, la obra significativa fue mas 
significativa y las acciones que las agrupaciones llevaron a cabo 
fueron brasas ardientes que avivaron la luctrn poViticd en el Istmo 
y en general en buena parte de la entidad. El 26 de septiembre de 
1981 se funda la Unión Compesin<l Regional del Istmo (UCRI), el 20 
de w~rzo de 1983 se cr4a la Central de Trabajadores del ístmo con 
asalariados de Juchttan, Tehuantepec, S~lina Cruz, Ciudad lxtepec. 
Zanatepec. Chahuites y Tapanatepec. Antes se hablan organizado comi 
tés ciudadanos a nivel de cada sección del ayuntamiento los cuales 
tuvieron y tienen gran importancia en el t1·abajo pal ftico del muni
cipio. 

La respuesta de la contraparte fue 1a siguiente: los patrones. 
a través de la CONCAMACO local asf co~o los transpor~istas. convoc~ 
ron a un paro el 5 de marzo de 1981, cinco dfas antes de que el 

25. Manue1 Hntus. "Di.c:z o.ños de 1ucha en el I.sc.t:lo de Tehuantepec". 
en: Sup1et!:!;enco culcural. Hora Cero. Nº 100., m.:irzo de 1984. 
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ayuntamiento coceista tomara posesión y circularon rumores de que la 
Coalición amenazaba con quemar comercios si no pagaban de diez a 
quince mil pesos ªpor protección". En julio del mismo ai'\o por la ra
dio local convocaron a la creación de un frente para defenderse del 
poder •de los cor:runistasu y el 13 de noviembre se fonna el Comité 
Central de Lucha en Defensa del Pueblo Juchi teco encat:ezado por con
notados priistas. A partir de este mo~~nto las agresiones y hostili
dades contra el ayuntamiento au~~ntan y el 26 de novicm~re es bala
ceado el palacio y secuestrado y torturado Jacinto Ter~n notificador 
del aytJntamiento. El 28 de noviembre el palacio es nuevamente bala
ceado y dos militantes de la COCEI son heridos; se responsabiliza a 
Vfctor Jiménez (agente judicial federal) por dirigir la agresión. P~ 
ros. marchas. rumor~ acusaciones a la COCEI de entrenar guerri-· 
lleras y agresiones violentas que conducen al asesinato de Rodrigo 
Carrasco regidor del ayuntamiento el 9 de octubre y ~e Marfa IJrbieta 
el 18 de enero de 1982 2

&. 

Otro elemento importante de la respuesta al arribo de la Coali
ción al poder municipal lo constituye la actitud del gobierno esta
tal. En el principio se observa cierta tolerancia que incluso le ac~ 
rrea criticas y hasta agresiones verbales de los propios prilstas j~ 
chitecos al gobernador Pedro V~squez Colmenares. Posterionnente la 
conducta gubernamental va a ser contradictoria y err~tica como resul 
tado, por un lado de la necesidad de •1egitimaru la reforma polftica 
lopezportillista y por otro, de la presión de la dirigencia priista 
juchiteca y la CAMACO. Se empieza por escamotear los recursos finan
cieros del ayuntamiento para minimizar la obra pública. Esto va a 
obligar a la Coalición a realizar a lo largo de su gesti6n una serie 
de marchas. plantones. mftines. etcétera, para lograr del gobierno 
del estado la entrega de los fondos municipales. Un "estira y aflo
ja" va a caracterizar la relación entre el ayuntamiento y el gobier-

26. Una secuenc~a de 1as agres~ones a1 Ayuntamiento Popu1ar puede ver 
se en e.l Semanario Hora Cero. en .l.os números aparecidos encre ei-
3 de marzo de 1981 y d1c1embre de 1983. 
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no de V4squez Colmenares. En lga3 y luego de que Miguel de la Madrid 
asume la presidencia de la República; el grupo de Juan José Gutié
rrez se afianza en la dirección de la CANACO; y el movimiento popu
lar sufre un cierto desgaste en lo general. la actitud del gobierno 
estatal va a ser mas agresiva. Con el telón de fondo de la crisis 
económica y la inflaci6n, confluye con la agre'. ividad del gobierno y 
una agudización de la lucha de clases en la que la COCEI apoya la 
ocupación de un lote del Instituto de la Viviendc de Oaxaca. el est~ 
llido de huelgas en siete empresas de la región. la invasiOn de un 
predio de 280 hectareas propiedad de Pedro Roncaglia. conocido acap~ 
rador. Estas acciones de la COCEI radic.11 izan aún rn.ts a la dirección 
de los priistas juchitecos. ahorast se sienten apoyados por el go
bierno. El 12 de mayo. la CANACO, por su p.1rte. realiza un paro est~ 
tal. El PPS y el PAN también increpan a 1.:: Coalición y acusan al 

-- ayuntamiento de "terrorista•. 

Por otra parte cabe recordar que el gobierno federal asume una 
actitud mas dura frente a la izquierda en el pats. basta citar los 
casos del SUTIN. la UNAM y los sindicatos universitarios, asf como 
la Nonnal Superior de México que son golpe.1dos y reprimidos. Coinci
de también una mayor presión y chantaje del gobierno de los Estados 
Unidos sobre nuestro pa1s por la relativa cercanta del Istmo con la 
frontera guatemalteca. lo que visto, como sugieren algunos investig~ 
dores, en el contexto de la crisis centroamericana y la posición in
ternacional asumida por ~xico, ubica en Juchit4n un punto neurAlgi
co de las relaciones entre los dos patses 27

• 

A partir de mayo de lgs3 se empieza a hablar de la posibilidad 
de un desconocimiento del Ayuntamiento Popular. el propio jefe de la 
C.S.mara de Diputados Raúl Bolaños Cacho se expresa en este sentido. 

27 · 'Ene.re e1.1os Sergi.o Zermeño. de1 I lS~NAM. ponencia a1 Semi.nari.o 
sobre el mov~micnco popuiar en Oaxaca organizado por e1 XXSUABJO 
en nov~embre de 1983~ 
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Las tensiones crecen con motivo de las próximas elecciones para dip~ 
tados locales. Teodoro Altamirano. dirigentes priista de la lfnea 
m.1s recalcitrante es nominado como diputado por el partido oficial. 
por la COCEI, Oes1derio de Gives. s1ndico del ayunt~miento. La camp~ 
ña est~ cargada de agresividad verbal y ffsica. El 15 de junio la P2 
licfa municipal detiene a Mariano Hartfnez Guerra. conocido priista 
juchiteco. Teodoro Altamirano amenaza con renunciar a su candidatura 
si no se le libera. el diputado Raúl Enriquez Palomee solicita la 
intervenciOn del ejército para desalojar el ayuntamiento. El 12 de 
julio los priistas encabezados por Teodoro Altao.1irano incendian una 
camioneta de la comitiva de Oesiderio de GY'JCS. El !7 del mismo mes 
son agredidos el pintor Francisco Toledo, el fotógrafo P~fael Oonfz 
y el escritor Vfctor de la Cruz, el mis~ dta el presidente munici
pal Leopoldo de Gyves. Alfredo Valdivieso y otras personas son bal~ 
ceadas en la poblaci6n de La Ventosa. Finalmente en el cierre de ca~ 
pafia de ambos candidatos. el 31 de julio. se p.-<')éuce un enfrentamic_!! 
to entre los miembros de dos manifestaciones opuest<ls cerca del pal~ 
~io municipal muriendo dos personas. La COCEI acusa al PR! y éste a 
su vez a sus opositores. El desenlace: el desconocimiento del ayunt~ 
miento por parte de la c.!imara de Diputados a les tres dfas d~ ocurri 
dos los sucesos y el nombramiento por ei ejecutivo estataºl de un Co_!! 
sejo de Administraci6n Municipal al frente del cual queda César Au
gusto Carrasco. quien toma posesión de su cargo el 4 ce agosto en un 
centro escolar de ~uch1tán mientras la policta y el ejército patru
llan las calles y los cocefstas se posesionan del palacio municipal, 
siendo finalmente desalojados en diciembre áe 1983 y encarcelados 
cuatro dirigentes de la COCEI. Leopoldo de ~ives (padre). Carlos 5~_!! 

chez, Manuel Vásquez Nicolás y Jesús Vicente Vásquez. Los tres pri~ 
ros fueron excarcelados. luego de dos años de m~tines. marchas, huel 
gas de hambre. etcétera. en 1985. A Jesús Vicente Vásquez se le lib~ 
r6 hasta noviembre de 1986. 
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Los acontecimientos anteriores muestran la debilidad de un mov! 
miento regional frente al Estado Nacional. pero tambi~n la imposibi
lidad de ~ste de destruir y suprimir un movimiento social y cultural 
mente arraigado a la sociedad civil regional. La COCEI sigue siendo 
un hecho pol~tico innegable aún a pesar de que se le haya despojado 
del poder formal del municipio en 1983. 
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El Hov;miento Hag;sterial 

Independiente de los antecedentes del MRH. del movimiento de los 
maestros bilingues de la Coalición de Promotores. que por cierto en 
197g habfan llevado a cabo un plantón y la toITTJ del edificio mismo de 
la SEP en el Distrito Federal. de los movimientos de nonnalistas en 
Oaxaca. Tuxtepec. Tamazulapan y la particip<>c :on de muctios mestros 
nonnalistas en el movim;ento democrático univesitario; en la coyunt~ 
ra de igso,se presentan como nuevos ingrediente~ para el surgimiento 
del Movimiento Magisterial Democrát;co de la Sección XXI del Sindic~ 

to Nacional de Trabajadores de la Educación (SllTE) los siguientes h~ 
chos: los salarios castigados por la pol~t1ca económica gubernamental; 
la discutida elección de Fernando Maldonado como secretario general 
de la misma. (en el congreso celebrado en Huaju3pan el 22 de enero) y 

que grupos de opositores sen..lab.Jn como una imposición; el nombra
miento de éste como secretario general del COE del PRI (el 24 de 
abril) y que genera el rechazo de diversos núcleos de profesores; los 
intentos de la policfa por detener la protesta del contingente magis
terial en la marcha del 1° de Mayo del mis:no año y de lo que in.is ade
lante se responsabilizar~ al secretario ~eneral de la SecciOn; lama
niobra de la direcciOn del sindicato par.1 destituir al delegado de la 
SEP. Hernán Morales Medina. utilizando el paro magisterial (iniciado 
el 2 de mayo en demanda de solución al probl~na de retraso de pagos a 
más de dos mil mentores) y que tiene como propósito colocar en ese 
puesto administrativo al anter;or secretario general de la secciOn. 
profesor David Mayrén. 

El paro estallado el 2 de mayo rebasa-a los dirigentes y se vue! 
ve como un boomerang contra ellos cuando intentan detenerlo. Se le pi 
de a Maldonado que renuncie a la secretarta del PRI y que encabece la 
demanda de aumento salarial a lo que habr~ de negarse. 

Dfas m.'is tarde. el 12 de mayo. ~s de doce mil maestros realizan 
una marcha silenciosa en la ciudad de Oaxaca. Se fonna la asamblea 

' 
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pennanente con sesenta y seis secretarios generales delegaciones asi 

como con represerotd»tes de centros de trabajo y comités de lucha. Los 

acontecimientos se dc~ar·rolldn vertiginosamente. El 13 de mayo es des 
conocido el comit0 ·:Jecuti~a seccional y se nombra una Comisión Ejec~ 
t1va integra~a p~r- t:-~_. r~:~rc~sentante~ de cada región. misma que por 

la fuerza que GC.~- ···:-·· •.·'i ''º'·/if·iiento encdbezard casi por dos af\os al 

magisterio de 11\ t.::r1·.1~~·''1. ~-1 n,owirniento es dpoyado por ta "FederaciOn 

de padres Ge f,11·11 l ;_, _, .,,._,-,,,. organizaciones del sector disidente en

tre las que se <"-~:e ;1~n~.-ü-1 lr.:! c:.oc:.o y la COCEI. 

El 29 de mdyt_~. ¡·-i·; r.1~ -·t~?nt.icuatro mil rr-dest.ros. oaxaquer\os parti_ 

cipan en una mar.1f ... ·:>':....~-.1~:r·. ·~r~ li! ciudad de Mé-x1co exigiendo un .aume!! 

to de salarios ·' .. ¡ re._t·,nc,_u··tt~nto de lcJ Comisión Ejecutiva. El dtd 9 

de junio vuelve .~ ·: .. ?~11~11.··~:.Jrs·· .;unto con otros sesenta mil profesores 

del Ois1:rito Fed····,,·, c.-nv•:r.:dé0" por la Coord;nadora Nacional de Trab.!!_ 

jadores de la Ed~.:C...!·:iC·r \C:ti~). id que 'incluso redliza un para en ap~ 

yo de los maestrL)~, ~~t.! '.)...!·•~'-·1. Los ri\destros oaxaquer'los se quedan en 

plantón lndef;n,.;:, .,.t'..,t•.' " 1.>s oficinas de la SEP en la ciudad de M~ 

x1co .. Como resu1 -::,4.~u .• h.~ e:.td'!:> dCciones se obtiene del Comit.é Ejecuti

vo Nacional del s·~1:: ·~1 cor·:.q·umiso de convocar a un congreso extraor

dinario para ele<_nr ''oJevoc; d"iri-Jcnt.es y la aceptación de la Comisión 

Ejecutiva integra~a ~·.Jr· d0c~~ 1,iembros de la Sección 22 pero encabeza

da por un reorescn~~11t-_• d~·l Con11 t.é Ejecutivo Nacional que recae en la 

persona del prutt.:s:.:r· ··:..i·JO Ro11~ro Ojeda. Por su parte el gobierno fed~ 

ral otorga un dut;~E>:-it.o 3~~1 22 por ciento a maestros federales y ademi1s 

quinientos pe$05 ~HJiciond~es a ios :r.aestros rurales con lo que concl_!:! 

ye finalmente e1 p.>ro ~, ei pi antón frente a la SEP º" . 

Al t.érm;no .je e<.;t.a pri::1era etapa. en que son desconocidos los d..!_ 

rigentes. queda d• fren~e de la Secc;on XXII una Com;s;ón Ejecut;va 

presidida por un representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE 

28. Dat:o~ t:o~=t¿,_..,.::: d""# i...:.idnr0 YP~<:i"l--=. ••r.r<""nnlogr."l del mnv{~iP.nt.n r:'L."lt":i.!:, 
ceri.a1 (cayC"-ju~io)"_ IlSt;AH.JO, 1983. 
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que en dos ocasiones incluso es reemplazado. La lucha empero no que
da ahf sino que durante cerca de dos años se orientar~ a lograr la 
realización del Congreso seccional para elegir a sus representantes. 
A pesar de las dilaciones y negativas del Comité Ejecutivo Nacional 
del SNTE del Congreso se realiza finalmente en febrero de 1982 derrQ 
tar.do abrumadoramente al grupo Mvanguardista". Quedando al frente de 
la Sección uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva. el profesor 
Pedro Martfnez Noriega. 

Consolidado en Oaxaca el movimiento. éste habr~ de tomar nuevos 
perfiles. La Sección XXII. luego de una consulta estatal de sus mie~ 
bros decide integrarse a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CtlTE) y levantando ade~s nuevas demandas ante la del~ 
gación estatal del ISSSTE de la cual es titular Ericel Gómez Nucame_!! 
di. entre éstas: creación de puestos periféricos y cltnicas; remo
ción del director del hospital por despotismo y negligencia; liquida
ción de préstamos y devolución de descuentos; abastecimiento y ampli~ 

ción de las tiendas del instituto 2 ~. El 22 de noviembre de 1982 la 
asamblea estatal de la Sección XXII. ~ximo órgano de dirección del 
movimiento. acuerda exigir aumento salarial del 50 por ciento y cons
tituir el Frente Estatal en Defensa del Salario y Contra la Carestfa 
de la Vida. para ello amplfan sus alianzas a otros grupos del sector 
disidente: Pedro Harttnez Norfega expresa en abri 1 de 1983: "La pre
sente crisis obliga a que numerosos sectores nos ag.lutinemos para CO_!! 

seguir mejores condiciones de vida. es un momento coyuntural que ide!!_ 
tifica a los trabajadores. no tanto en coincidencias polfticas sino 
en función de necesidades insatisfechas que indudablemente llevar~n 
al magisterio oaxaqueno a celebrar alianzas con obreros. campesinos"'º. 

Con la intención anterior se celebra en octubre de lga3. el Pri
mer Foro de Organizaciones Populares Contra la Carestfa y la Austeri-

29. Hora Cero. Oaxaca. 22 de occubre de 1982. 

30. Hora Cero. Oaxaca. 29 de abr~1 de 1983. 
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dad. con la asistencia de dieciséis organizaciones. entre ellas: la 
UniOn de Colonias Populares de Huajuapan, el SUTIN, la COCEI. el 
PSUM. el PRT, la UniOn de Campesinos Pobres de la Mixteca, el 
STEUABJO. etcétera'' y el 18 del mismo mes se lleva a cabo junto con 
estas organizaciones y otras en todo el pais el ºParo Ctvico Nacio
nal M. Para este momento las demandas del magisterio se dirigen al 
ISSSTE. a la Unidad de Servicies Educativos a ·0escentral izar (USED) 
y al gobierno del estado. A este último se le pide la aclaraciOn de 
la muerte de treinta y seis profesores que han sido asesinados en 
los últimos anos y la solución del problema de dos mil ochocientos 
diez maestros federalizados que no pueden jubilarse mientras no sean 
cubiertas las cuotas que requiere el ISSSTE. 

Otros pla~teamientos de este momento son la negativa de la Sec
ciOn a la 11ar.oada "descentral izaci6n educativau, en cuyo rechazo 
coincide con los contingentes a los de la Coordinadora Nacional de 
Trabajador-e~ ~e la Educaci6n que agrupa a la Secci6n VII de Chiapas 
y a los comité centrales de lucha de diversos estados de la Repúbli
ca. En enero de 1983 la CNTE logra del Consejo Nacional (en el que 
se elige a Albe1·to Miranda Castro como Secretario General del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE) dos carteras dentro del Comité Ejecuti
vo que recaen en las personas de Cirilo Rivera de la Secci6n XXII y 
de Manuel Hern~nde~ de la Sección VII. 

Obviaw.ente el desarrollo del movimiento no es lineal, se enfre~ 
ta especialmente a la burocracia sindical nacional que apoya a los 
miembros de "Vanguardia Revolucionaria" en el estado para recuperar 
el control de la Sección xx11•:. Las fuerzas minoritarias de "Van
guardiaº en Oaxaca la llevan en su impotencia polftica. a dar golpes 
de espectacularidad como el de "las tomas" del edificio sindical y 

31. Hora Cero. Oax.aca. 9 de octubre de 1983. 

32. Grupo que encabeza Car1os Jong~tud Barrios y d~r~gente de1 SNTE 
a n~ve1 naciona1 a rarz dc1 desconocimiento Je carios Oleos como 
secretario genera1. e1 22 de sepciembre de 1972. 
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y del hotel del magisterio el 24 de octubre de 1983. en un momento de 
que la Sección atraviesa un fuerte diferendo interno por el apoyo al 
Ayuntamiento Popular de Juchft~n desconocido el 3 de agosto del mismo 
a~o y que en el balance polftico de •vanguardia" presenta circunstan
cias favorables para recuperar el poder. La respuesta sin embargo es 
negatf;a para ésta. ya que los maestros actúan masiva y unitariamente 
en defensa de su proyecto sindical que se caracteriza por una amplia 
participaciGn de las bases en la toma de decisiones y que ha sido has 
ta el momento el elemento fundamental de su larga resistencia. El 25 

de octubre miles de maestros acordonaron la manzana donde se ubica el 
edificio sindical. y dtas ~s tarde. los miembros de "Vanguardia" se 
ven obligados a desalojarlo. protegidos por la pollcta del estado. 

No obstante. los uvanguardtstas" no cejan en su empe~o. el 3 de 
noviembre de ese a~o, realizan una asamblea general en Temazcal. Tux
tepec. donde eligen un MComfté Ejecutivo Institucional" presidido por 
Adelfa Cortés G1rón y solicitan el reconocimiento del Comité Ejecuti
vo Nacional del SNTE. A pesar de que éste declara que no puede recon~ 
cerlos por razones estatutarias. es evidente el apoyo que les otorya 
en actividades de ges torta y propaganda pal ftica. Los mierr.!>ros del 
"Institucional" of'recen préstamos hipotecarios, cambios de plazas. e!_ 
c~tera. para ampliar su base de sustentación. Las agresiones violen
tas tampoco amainan. la casa de Pedro Harttnez Noriega es blanco de 
un atentado••. 

Posterionnente la acciones poltticas de los maestros de la Sec
ción XXII se dirigieron en varias direccion~s, entre ellas destacan: 
la preparación de la sucesión del Comité Ejecutivo Seccional que de
bió ser relevado en febrero de 1985''; la solución de las diversas d~ 

33. Per~ód~co T~nca Nueva. Nº 3. órgano of~c:La1 de 1a SeccLón ~XII 
dc1 SNTE. aparece 1a focograf!a de la casa ahumada. 

34. Se han dado a conocer 1os cr~cerios de1 CES para tnl fin. 
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mandas hechas al gobierno estatal, a la USED y al ISSSTE' 5 ; el fort~ 

lecimiento de la alianza con otros sectores. entre ellas con la Sec
ción VII de Chiapas, con la que se han realizado asambleas estatales 
conjuntas, la CNTE. los sindicatos independientes y la FSTE, con la 
cual participó en marzo de 1984 en la toma de las oficinas del 
ISSSTE ". 

Casi tres a~os hab1an transcurrido desde la elección del Comité 
Ejecutivo de la Se~ción XXIl encabezado por Pedro Martfnez Noriega y 
cuando ello, en diciembre de 1984, se iniciaron los tr~mites para que 
de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos del SNTE. el Comité Ejec~ 
tivo Nacional diera a conocer la convocatoria para el Congreso en don 
de se elegir,an a los nuevos representantes. Al hacer caso omiso el 
Comité EJ1?cutivo Nacional. los maestros oaxaquenos. decidieron esta
llar un paro indefinido de labores. en marzo de lgss. e iniciar una 
caminata de cerca de mil maestros hacia la ciudad de México. Después 
de varios dfas. cuando la marcha llegaba ya a la ciudad de Tamazula
pan, en la vfspera de una visita a Oaxaca del Presidente de la Repú
blica Miguel de la Madrid, con motivo de la celebración del natalicio 
de Don Benito JuArez. el 21 de marzo. y con el apremio de la Secreta
rfa de Gobernación. el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE aceptó fir
mar un convenio con la Sección XXII, en el que aquel se comprometfa a 
celebrar el congreso en abril del mismo ano y esta última, a levantar 
el paro y suspender la caminata. Llegó abril y los maestros oaxaque
ños se quedaron esperando, el CEN dijo. entonces, que el congreso se 
celebrarta en junio. Con el argumento de las próximas vacaciones de 

35. En febrero de 1984. 1os maestros rea1~zaron un paro de cuacro d!as 
que fue 1a culm~nac~ón de una serie de movi1izaciones e~prend~das 
a parcir de1 20 de febrero en apoyo a sus demandas. Hora Cero. Oa
x.aca. 7 de marzo de 1984. 

36. So1icitaban. entre otras cuestiones: préscamos a corto p1azo. pro
ductos bás~cos en 1as ciendas de1 Inst~tuco; construcción de estan 
cias infanci1es. centros recreat~vos. mejor!a de serv~cios médicos. 
ef~cicncia en crácites ad~inistrat~vos. incremento de1 presupuesto 
para préstamos y 1a destitución de1 delegado Fe1ipe Fcrrer Junco. 
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fin de cursos, el CEN. volviO a posponerlo para diciembre, pero tarnp2 
co cumpli6. En enero de 1986, los maestros reiniciaron la lucha en 
demanda de su congreso. Su plan de acciOn inclu1a como medidas cen
trales: paro indefinido de labores, reinicio de la marcha a México; 
huelga de hambre en las ciudades de Oaxaca y México; bloqueo de ca
rreteras en el estado de Oaxaca; trasla~o masivo del magisterio oax~ 
que~o a la ciudad de México. Estas acciones se llevarfan a cabo en 
forma sucesiva. 

[1 paro indefinido y la caminata a la ciudad de México se reini
ciaron el dfa 16 de enero de 1986. En el paro participó más del 90 
por ciento de los trabcijadores de la Sección XXII y s61o unas cuan
tas escuelas, en nunos de •vanguardistas•. permanecieron en clases. 
En la caminata lo hicieron más de un millar de maestros. A los tres 
dfas de iniciadas estas actividades el CEN del SNTE acepto llevar a 
cabo e1 congreso para el 27 y 28 de enero firmando la convocatoria 
correspondiente. Plo obstante ésta, y considerando los antecedentes 
de convenios similares que no fueron respetados por la dirigencia n~ 
cional, los maestros oaxaque~os decidieron continuar con su plan de 
acción hasta la realización del congreso. Los marchfstas recorrieron 
cientos de kilómetros entre Oaxaca y Puebla llegando a esta ültima 
ciudad justamente en la vfspera de la supuesta realizaciOn del con
greso. Muchos de ellos lesionados, cansados y enfermos tuvieron que 
ser atendidos en centros hospitalarios para rehabilitarlos y conti
nuar su recorrido al Distrito Federal en caso de que el congreso no 
se rea 1 izara . 

Por su parte el resto del magisterio se planto en las principa
les plazas públicas de la entidad y continuó real"'°-Íz.ando actividades 
polftico-sindicales dentro de las cuales destaca la enonne marcha 
del 25 de enero en la ciudad de Oaxaca, de la que una cronista de ~ 
Imparcial decfa: "mientras la cabeza de la marcha hacfa su arribo al 
zOcalo entrando por las calles de Trujano y llegaba a la explanada 
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de catedral. la cola de la serpiente humana era visible en el cruce 
de Garcfa Vigil y Morelos. Alrededor de las 5:30 de la tarde el mi
tin dio principio y no fue sino hasta las 7:15, cuando la luna ya 
hab,a aparecido en el horizonte, que el último contingente de maes
tros de Valles Centrales entró en la plaza de la Alameda de Le6n"' 7

• 

Era notorio que el apoyo y la solidaridad que el movimiento~~
gisterial lograba dentro y fuera del estado iba creciendo, en Oaxa
ca éste se daba a través de los padres de familia. Los obreros y 
campesinos de las organizaciones populares independientes, particu
lannente de la COCEO y la FlOACO. los estudiantes universitarios y 
grupos de campesinos de diversas partes de la entidad. La solidari
dad en torno a los maestros dto origen con el correr de los d1as al 
Comité Cfvtco de Defensa de los Derechos del Pueblo (COCIDEP) en el 
que •se agruparen la Coordinadora Escatal de Padres de Familia, el 
STEUASJO. locatarios de los mercados Central y de Abastos, cinco c2 
lentas populares, el Sindicato 3 de Marzo del ayuntamiento, del ra~ 
tro municipal. del poblado El Trapiche. el PRT, el PMT, el PSUM, la 
FederactOn lndependiente de Obreros y Campesinos Agrtcolas, el Fren 
te Estudiantil Popular"••. 

En la marcha a la ciudad de México los maestros también rectbt~ 
ron muchas muestras de apoyo material y moral. En algunas poblacio
nes fueron recibidos entusiastamente hasta con bandas de música, no 
s61o dentro del estado de Oaxaca sino aún en el de Puebla, en esta 

37.Reporcaje de Lourdcs Cárdenas en: E1 Impnrc~a1. Oa...""t.Ocn. 26 de 
enero de 1986. En esta nota se habl.a. de más de 40,000 man~fes 
canees ene.re maescros. padres de fa.m.1.1~a. escud~ances y crab8 
jadores d~versos. En ocros se hab1a ha.sea de 60.000 concurre~ 
e.es. 

38. Ver Proceso. 24 de febrero de 1986. 
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última entidad fue particularmente importante el apoyo del Frente 
Obrero Campesino Estudiantil de Puebla (FOCEP) que agrupa entre 
otras organizaciones al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad Autónoma de Puebla y al Movimiento 28 de Octubre de Ven 
dedores Ambulantes. 

Los preparotivos al congreso se llevaron a cabo como lo senal~ 
ba la convocatoria del CEH del SNTE. sin embargo. al ratificar éste 
la desventaja en que sus adeptos se hallaban frente al magisterio 
democ~ático vino nuevamente la maniobra, los propios vanguardistas 
violentaron algunas asambleas. lo que dio pretexto para que los en 
viadas del CEN del SNTE abandonaran Oaxaca y declararan posteriormen 
te. por enésima vez. que el congreso se pospon1a por no haber cond~ 
cienes. Daba la impresión de que se habla preparado la violencia p~ 
ra justificar nuevamente la postergación del congreso. 

Los maestros democrAticos y sus dirigentes calificaron este hg 
cho como una nueva burla. al respecto Carlos MonsivAis dec1a: "el 
lfder único (as'! d~clarado oficialmente Carlos Jongitud Barrios) de 
Vanguardia Revoluc;onaria debe sentirse contento con sus disc1pulos. 
Sus enseñanzas cunden. a quien no puedas vencer de golpe, vencelo por 
cansancio. Contra la perseverancia. los recursos administrativos. Con 
tra la militancia. el infinito de la burocracia". 

39.~ carios Mons~vñ~s. et.ai. Acaca Oaxnca: los sesenta d{as de 1uchn 
de 1os maestros de l.a Secc~6n XXI1. p.5. pub1~cado por 1a Com~s~ón 
de 1nforciación y D~fus~ón de l.a Sección X..X11 del SNLE y la D-1-211 
(Coai~c~ón de Promotores) y Equ~po Pueblo-lnformnción Obrera. ed. 
Leega, abr~1 de 1986. 
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El plan de acción del magisterio continuó/el 28 de enero. un 
grupo de maestros y dos padres de familia se declararon en huelga 
de hambre en la ciudad de Oaxaca. dos d,as m~s tarde otros lo h.!. 
cieron en la Catedral de la ciudad de México. Por su parte. los 
marchistas arribaron a la ciudad de Hl'!xico en los primeros dfas de 
febrero. El escenario de la lucha en lo sucesivo se desplazaba ta!!! 
bién al Distrito Federal. la asamblea de delegados al congreso se 
trasladó a la capital del pafs para difundir su demanda y las raz~ 
nes de la mis~~ as1 como para entrar en contacto directo con las 
autoridades federales y el CEN del SMTE. El atrio de Catedral se 
convirtió en un gran dorr.ilt.orlo. 

Las acciones de ios ~~estros par~c1an irse al vac,o. Las auto 
ridades de la SEP. de Gobernación y la Sccretar,a de la Presidencia 
se negaron a tener una intervención m.'.ís definitiva. arguyendo que 
se trataba de un conflicto intersindical. Por su parte, los dirige~ 
tes del SNTE. que en eso~ dtas n?alizaban el congreso nacional de 
este organismo en la ciudad de La Paz. Baja California. también se 
negaron a dar una soluc1ón al problema. la respuesta de Alberto Mj_ 
randa, en ese momento Secreta.-io General del SNTE no pod,a ser m&s 
ilustrativa del cinismo reinante u¿cu~l huelga de hambre? ••• Yac~ 
meranu dec,a mientras soltaba la carcajada. atestiguada por el vit~ 
licio presidente vanguardista Carlos Jongitud.·~ 

La huelga de hambre duró veintiocho dtas en Oaxaca y veintiséis 
en.la ciudad de México. La solidaridad en torno a la misma y a la l,!! 
cha que representaba concitó el apoyo de ~iles de capitalinos. fre~ 
te a los huelguistas desfilaron los ltderes de partidos pol1ticos y 
organizaciones populares, Valenttn Campa. Rosario !barra de Piedra. 

40~ Enr~que Caray. La Jornada. 1° de febrero de 1986. 
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Othón Salazar. etcétera. En la Comisión Permanete del Congreso de 
la Unión los diputados Heberto Castillo. Gonzalez Schmall. Jorge Al 
cocer y otros defendieron la causa del magisterio oaxaque~o. Gru
pos art'fsticos, intelectuales, comisiones estudiantiles. sindica
tos, agrupacfones civiles y religiosas, etcétera, desfilaban fre~ 
te a los mentores huelguistas d~ndoles su adhesión. 

En Oaxaca. aunque el bloqueo de carreteras con los inconvenie~ 
tes de que esto creo, trajeron consigo el rechazo de la vallistocr~ 
cia, lo que incluso obligo a los maestros a evftar en lo sucesivo 
esta t&ctica de lucha, otros grupos continuaron manifestando su so
lidaridad, el mismo Arzobispo y las Comunidades de Base en un docu
mento dado a conocer el 8 de febrero de 1986 dec1a, refiriéndose a 
la lucha de los ~estros •como cristianos mexicanos apreciamos en t~ 

do su valor aquellos métodos legales y pacfficos que hdn asumido en 
su lucha para lograr sus justas refvindicaciones en las diffciles 
circunstancias actuales de nuestro pafs y de su sindicato. Estas a~ 
ciones se suman a otros esfuerzos de organizaciOn y participación 
popular que hoy se est~n dando. Queremos expresarles que los miles 
de católicos asistentes como representantes a este XII Encuentro Ni!_ 
cional de Comunidades Eclesiales de Base en ~xico nos hemos sentido 
estiw~lados por su testimonio". 

Ante el problema de la huelga de hambre planteaban " •.• nos han 
conmovido sus huelgas de hambre y los extremos a los que en ellas 
se han visto conducidos por la intransigencia. insensibilidad e i~ 

cluso cinismo de algunos dirigentes gremia.les de nuestra NaciOn" 
" ••• Ustedes han puesto en evidencia la falta de respeto a la vida de 
parte del sistema en que nos hallamos ••• ", " ••• ante la actitud ciega, 
sorda y cerrada de las autoridades los exhortamos a reconsiderar la 



.• 
271 

prolongacHin de la huelga de hambre" ... , 

La huelga de hambre y su repercusión en el estado físico de los 
huelguistas no s61o alarmaba a la iglesia sino a los dirigentes m~ 
gisteriales por lo que, en el ltmite de la extenuación de los parti 
cip3ntes en ella, se decidió levantarla por las consecuencias dram~ 
ticas que pod1a traer. Después de agotada esta medida los maestros 
decidieron trasladarse masivamente a la ciudad de México. a estas 
alturas sus bolsillos se hallaban casi vac1os. pues hac~a dos quin 
cenas se les habtan suspendido los sueldos. no obstante el lo, como 
pudieron se trasladaron a la ciudad de México en la que pennaneci~ 
ron entre el 3 y el 12 de marzo. En esta ciudad organizuron diez 
marchas y cientos de brigadas a distintos puntos de la capital y 
aún del interior del pats. Adolfo Gilly dir1a sobre ellos: "los mae~ 
tres oaxaqueftos est~n protagonizando una de las mas impresionantes 
novilizaciones de los últimos ai'los por la democracia en M~xico. Y 
ellos entienden la danocracia cow~ debe ser. desde la ratz, desde 
el derecho de decidir en sus propias organizaciones. a ser ellos mi~ 
mas, a quitarse de encima a los caciques sindicales y las lmposicl~ 
nes del Centro". "' 3 

La clave de la fuerza de este movimiento justamente es la part..!_ 
cipaci6n colectiva en las discusiones y las decisiones. solo esta r~ 
cionalidad colectiva puede explicar porque de un d1a para otro miles 
de maestros pueden trasladarse a México y como también, a pesar de 
la derrota aparente de su movimiento pueden retornar a su lugar de 
origen, optar por un repliegue t~ctico, sin que ello, como le pensaba 
el CEN del SHTE y las autoridades federales desgast~ su unidad inte~ 

.!..::!.. Fernando Mendoza. "1gl.es1.a.-Haescros ... en: Meri.d1..a.no 100. Nª 19,, 
18 de abr~1 de 1986. 

:.]. · 1-1 Jornada~ ~éxi.co. car;::o 7 de 1986. 
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na. Para los maestros oaxaquenos. está claro. después de estos anos 
de lucha que. unidos nadie los va derrot.ar definitivamente. los gol 
pearán es cierto, pero volverán a levan:.arsc. la ensenanza de esta 
etapa, luego de la cerrazón, el cinismo. 1.:i <1rbitrariedad dejó algo 
en-claro. el enemigo de la democrac;a no es sólo el charrismo sindi 
caf sino el Estado mismo que apoya y se nutre al mismo tiempo de 
aquel. Esta idea parece desprender;:;e del últi1:io manif"iesto que pu-· 
blicaron en la ciudad de México y en el qur, en un llamado casi pat~ 
tico le solicitaban al presidente una audiencia en Palacio Nacional. 
que por cierto no les fue concedida, en este comunicado los maestros 
decfan: "a cincuenta y cinco dtas de iritciad.1 esta f"ase de lucha por 
el congreso seccional para lizada la totalidad de servictos educati
vos en nuestra ent.idad, culminada la march., ,il Oistrfto Federal. re~ 
lizadas sendas huelgas de ha~bre de vci~t1séis y veintiocho dfas de 
duración. en las ciudades de M~xico y OaxdCd, con la participacf6n 
de padres de familia; con la presencia lnd~fva de la base magfster
rial en plant6n indefinido f"rente a las of jcinas del CEN del SNTE y 

la Secretaría de Educación Pública y después de que miles de briga
das han difundido hasta el cansancio la de~anda del magisterio oax~ 
quena en amplios sectores de la población, no sólo en nuestro esta
do. sino en todo el país, con ia participaci6n de diversos medios 
de comunicación a nuestro alcance. seguiremos exigiendo congreso 
seccional democr~tico" •.•• "Con esta demanda ajena a presiones de 
toda fndole. y a negociaciones de cúpula. los 38 mil trabajadores 
de la educaciOn de la Sección XX!! ponemos en el centro de la disc~ 
sión el asunto de la democracia en los sindicatos y por tanto en el 
nivel de la vida polttica nacion.•1"'. 

En otra parte del mismo texto C:ecfan: "preocupados por las se
cuelas de un alargamiento del paro traerfa consigo en el estado de 
Oaxaca en el quehacer educativo. después de una consulta entre los 
trabajadores en plantón sostenido en el centro de la ciudad de H~xi-
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co. decidimos impulsar el repliegue a nuestro estado sin que ello 
signifique que derrota o claudicación alguna, ya que por encima de 
transacciones ajenas al sentir magisterial es urgente mantener la 
unidad del movimiento•••. 

Luego de agradecer a todos quienes los apoyaron, los maestros 
levantaron sus cosas de las calles de Venezuela, Ar·gi;,ntina y El 
Cannen, que les habtan dado asilo y regresaron a trabajar incluye~ 
do sabados y dfas festivos para concluir el programa escolar y co
rresponder al apoyo de los padres de fami 1 ia y sus hijos. El 1° de 
Mayo nuevamente se reunieron para marchar en el desfile obrero; 
ese dfa, espontAneament.e. arrancaron a su paso toda ta propaganda 
del PRI que habfa en las calles céntricas para incendiarla poco 
después frente al balcOn del gobierno del estado'', se daba con 
ello una respuesta •a la democ:racia del sisternaM. ¿cuantas mas se 
daran en et futuro? 

La Lucha por et Municipio: los conflictos electorales en Oaxaca 

A partir de 1980 en la etapa que hemos denominado como de ~ 
talizaci6n' 6 , son de destacarse las luchas por los ayuntamientos o 
lo que un autor ha dena.1inado como "la insurgencia magisterial"''· 
Para terminar con este trabajo, quisie1·a referirme a el la en esta 
última parte. 

44. 

45. 

46. 

47. 

Xan:lfi.esto de l.a Sccc:l.6n XXXX del. SNTE," 10 de c.:ir:z:o de 1986. 

Ver fotograf~a en Kerid:l.ano 100. Oaxac3.~º 21. mayo 18 de 1986. 

En e1 escud~o de1 mov:im:lenco popu1ar en oaxaca hemos d~st~ngu~ 
do cunero fases. a saber: Gestac~ón v Des~rro11o (1968-1974). -
Confrontaci.ón (1974-1977), Refl.ujo (1977 1980). y Rev:ltal.:lzaci.6n 
~- Este trabajo se ~nser~be en esta ú1t~c.a etapa 

Porí~r~o Sant~bañez. Ponenc~a a 1a Reunión de Anál~s~s de1 Proce 
so E1eccora1 en Oaxnca. 1986. 1ISU~BJO. Q3xaca, 15-16 de enero -
de 1987. 
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Si bien desde 1974 el movimientu popular también se expresaba en 
la disputa por el poder municipal, como se vio en los casos de Zima
tlan. Santa Gertrudis. Xoxocotlan y Juchitán por mencionar las planí 
llas.apoyadas por la COCEO y la COCEI. será a partir de 1980 cuando. 
en el marco de la reforma polftica del gobierno federal, los parti
dos de izquierda y algunas organizaciones cncontrar.'in abiertos los 
canales de la legalidad a lo que venfa siendo una realidad en la en 
tidad: la extensfOn de la lucha por la den:ocracia al mun1ctpto •. 

La legalizacfOn del Partido Comunista Mexicano y Socialista de 
los Trabajadores primero y del Revolt:::ionario de los Trabajadores y 

Mexicano de los Trabajadores después. abrió el cauce para que algu
nas organizaciones regionales participaran bajo el registro de di
chos partidos. Asf mismo. estos hechos est1r.oularon que los m1SlllDS 
grupos priistas se manifestaran. en ocasiones. contra la practica 
tradicional del "dedazoN de los caudillos rEgionales. los caciques 
o los funcionarios gubernamentales en turno. La d~cada de los ochen 
ta en Oaxaca se ha c.iracterizado por ur.a m.oyor participactCn ctud_!. 
dana en contra de prácticas viciadas y antidemocr~ticas en los pro
cesos de selección de candidatos. realización de elecciones y calt
ficaciOn de las mismas. 

Este hecho. surgido desde la sociedad civil y estimulado por -
los partidos de oposiciOn, ha generado resistencias de las clases 
dominantes. los funcionarios gubern~mentales y del partido oficial, 
asf co.-no de los caciques. Estas resistencias a la democrat1zac10n 
de los procesos electorales en la entidad.ha trafdo consigo una con 
flictuaciOn recurrente en las eieccfones municipales y una crecien
te movilizaci6n popular por el poder polttico en los ayuntamientos~! 

48 Cabe acl.a.rar desde a.hore. sin embargo. que l.a lucha. mun:i.c:l.pa1 que 
se observa en Oaxaca no es 1.a expres~ón sólo de una mayor part~
c~pac~ón c~udadana por e1 respeco a1 sufrag~o, ln part~c~pac~Sn 
en .l..a nominación de candida.cos o 1a cal:lf:lcación de 1a.s e1.ecci.o
nes. sino cambién e1 resu1tado de cú1tiples factores que h~y que 
buscar en cada c~so concreco. 
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El ayuntamiento comunitario 

Aunque es cierto. como se empenan en afinnar cada tres anos las 
autoridades gubernamentales y electorales, que en la mayorfa de los 
municipios la transferencia del poder se da en forma pacffica, tam
bién es cierto que en un número considerable d~ ellos se presentan 
conflictos importantes. Cabe decir aquf que Oaxaca cuenta con 570 111!!. 

nicipios que representan algo as1 como la quinta parte del pa1s y 
que en poco in.is de cincuenta se han venido presentando enfrentamien
tos de diversa naturaleza y magnitud. 

Antes de pasar a tratar el asunto del confl1cto electoral quisi~ 
ramos mencionar algunas palabras sobre lo que denominamos como~ 
tamientos comunitarios, que representan de alguna m4nera, el reverso 
de la moneda y son. en buena medida, a los que se refieren las auto
ridades cuando hablan de elecciones pacfficas. 

En el ayuntamiento comunitario lo que pr1va hasta ahora, es que 
las elecciones adquieren formas plebiscitarias, las decisiones se t-º. 
man en asambleas. el ascenso polftico se alcanza a través de un rig~ 
roso sistema de cargos. El ayuntamiento comunitario es la fonna pol~ 
tica que asume la comunidad indfgena en el cual imperan en su seno 
formas democr~ticas y autogestionarias. No hay que olvidar por cier
to que en Oaxaca la gran mayorfa de los municipios est~n habitados 
por ind1genas y que éstos representan un poco m.\s del 40 por ciento 
de la poblaciOn. 

Tampoco estA por dem.1s recordar que la mayor1a de estos munici
pios tienen una poblaciOn reducida y escasos recursos econOmicos. En 
cerca de cuatrocientos de ellos el PRI respeta lo que se denomina C-º. 
mo ªusos y costumbresu y registra ante las autoridades electorales a 
los concejales nombrados en las asambleas comunitaria. Esto a la co
munidad en nada le perjudica y sf en cambio le puede favorecer al 
abrirle las puertas de la gestiOn ante las autÓridades gubernamenta-
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les. Se da en la practica una s;mbiosis que es más o menos funcio
nal a la reproducc16n de ambas instituciones~ 9 • 

El conflicto electoral 

Otro es el caso de los municipios donC:c el capitalisrr.o se halla 
m.1s expandido. la diferenciación sccid\ es mayor, los intereses en 
ju~go son m<\s contradictorios, los Ingresos del ayuntamiento mis 
cuantiosos y las diferencias idcol6gicdS m.'.l!; agudizadas. Esta es la 
franja pol,tica potencialmente conflictiva y abarca el resto de los 
ayuntamientos. 

Cabe decir sin embargo que no en todos participa la opos1c16n. 
En 1983 ~sta lo hizo en ochenta y siete municipios'º, en 1986 la 
oposición participo en ciento ''eintiún municipios si. No obstante lo 
anterior. COlllO veremos, no por ello las elecciones dejan o pueden 
dejar de ser conflictivas. 

Para 1980 un dirigente prlista 1-econoci6 a través de la prensa 
wcuarenta y ocho casos e-;;p'.nosos" • en 1983 un estudio publicado por 
la UNAM registro cincuenta y seis casos conflictivos, en 1986 0 aun
que no tenemos el dato exacto, es posible que el número de munici
pios en conflicto haya sido igual o ~al vez superior que tres anos 
atras. Un indicador del conflicto en las elecciones de 1986 nos lo 
da los cuarenta irunicipios donde éste se prolongo m.'is al la del 15 

49 Ver: V!ccor Raúl.. H.o.rcWe~ \.".iisque~ y Anscl.t=.o A:e11anes ... Negoc1.a 
c:l.ón y Conf1~cc.o en Onxa.ca ... en: Muni.cipi.os en Confl.1.cc.o. -
11SUNAM. Gr Ed~cores. Méxi.co. 1985. 

SO Ene.revise.a a1 secrec.ario gcnera1 del PSUM en el estado. 1983. 

51 Fausco Díaz Monees. "Las e1ecci.oP..es muni.c1.pa1es en Oaxaca. 1986". 
en: sup1emento cu1c.urai Etcécern. Extra de Oaxaca. D~c. 27-1986. 
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de septiembre (en que tomaron posesf6n los nuevos miembros de los c~ 
bildos) y a los que si les sumamos los trece en los que las eleccio
nes ordinarias fueren anuladas nos dan cincuenta y tres casos pen
dientes52. 

El conflicto electoral municipal en Oaxaca adem!s de ser recu
rrente. parece ser un fen~-ncno creciente. Un Indicador de esta ten
dencia es el número de palacios tomados: en 1983 fue de vetnttcuatro 
en tanto que en 1986 ascendi6 a treinta y ocho. en algunos casos in
cluso. el mismo palacio. aunque en distintas fechas. era tomado en 
in.is de una ocasión. 

La toma de un palacio tal vez pueda ser. excepctonal .. nte. una 
arttmana de grupos caciquiles. como ocurrió en 1980 en Pochutla. p~ 
ra negociar candidaturas. pero. las mas de las veces. es el result~ 
do de una sensación limite de los ciudadanos canalizada por los pa~ 
ttdos poltticos de oposición o facciones inconformes del partido 
oficial. Para ejemplificar este último aspecto tenemos que en 1983. 
de las doce tomas de palacios realizadas por priistas. diez de ellas 
fueron contra otros priistas y s~lo dos contra el PAN. En 1986 de 
las nueva tomas. cinco tuvieron las mismas caracteristicas. 

La impostci6n y el fraude 

Desde nuestro punto de vista la conflictiva electoral puede atri 
buirse a múltiples causas. pero entre todas. resaltan dos: la impos.! 
ci6n y el fraude. En el ejercicio de esta~ pr3cticas antidemocr6ti
cas est4n los origenes de la inovilizaci6n popular creciente en las 
elecciones municipales en la entidad e incluso. también y parad6jic,!! 
mente. lo que se conoce como abstencionise10 electoral. que cada vez 
es mayor. aunque la alquimia persiga enmascararlo. 

52. Xb~dem4. El autor menc~ona en tres cuadros 1os casos concretos a 
ios que hacemos referenc~a. 
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Un vistazo a·1 interior de las causas que hemos mencionado nos 
p•Jede ampliar el panorama. Veamos hacia el PRI en el momento de la 
selección de candidatos. donde la realidad nos muestra el surgimie~ 
to de los conflictos interpriistas. A fines de 1980. en Chazumba. 
Pochutla. Santa Catarina, Tuxtepec. Zaachila, Valle Nacional. No
chi~t13n, ~alaldg y otros lugares. diversos nDcleos de lugarenos d• 
nunciaron ld connivencia existente entre los delegados del partido 
oficial y los c<1ciques para imponerles candidatos. En 1983 lo mismo 
ocurri6 en Juquila. Yalalag y Telixtlahuaca. En el de 1986 los del~ 
9ados fueron acusados de imponer candidatos entre otros lugares en 
Chahuites. Etla. San Juan Mazatl~n y Santa Catarina Juquila. En oc~ 
sienes incluso. se ha denunciado que los delegados del PRI reciben 
dinero a carr.!:>io de imponer " les cllndidatos de los caciques o algu
na de las facciones de poder en los municipios y esto no es gratui
to ya que entre la clase pol,tica local y los caciques ha existido 
una simbiosis, mediada por el ap.Jrato partidario. En los procesos 
electorales. los delegados del PRI representaron conductos para el 
ajuste entre los intereses de los sectores dominantes en el campo y 
ia clase polttica local. la selección de candidatos se definta lue
<;o de la c0nsulta con el cacicazgo o la fracci6n pol,tica ~s impo!:_ 
tante; a p~rtir de 1980 se observa sin embargo. una mayor dif,cul
taG para la imposición pol~tica. En ese a~o se hicieron feroces crI 
tic·~S incluso contra algunos de los personeros mAs importantes de 
la clase pol ttica local como Arturo Hol ina Sosa y Ericel Gómez tluc~ 

por imponer candidato5 en Telixtlahuaca y Etla respectivamente. 

Las crecientes protestas contra los delegados y la prolifera
ción de los conflictos interpriistas conduJo. en ig83, a implantar 
algunos mecanismos de selección m.lis democr~ticos en aquellos munic! 
pios donde se esperaban conflictos. ast ocurrió por ejemplo en Oco
tl~n. Salina Cruz. Pochutla y Jalapa del Harqu~s. este fenómeno sin 
embargo no evitó que las pugnas priistas no dejaran de mostrarse y 
conflictuarse en otros lugares como sucedió en Zoqui~pan, Chazumba, 
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Juquila. Cacalotepec. Ojitl.Sn. Yalalag. San Juan Quiotepcc. Chalca
tongo. Teotitl.Sn y San Juan Lalana. En varios de estos munºicipios c2 
mo Yalalag. Juquila. San Juan Lalana. por mencionar sólo algunos. 
son conocidos los cacicazgos de los Primo Vargas. los Zavaleta .Y 
otros. Los afectados en estos lugares resultaran ser indtgenas zap2 
teces. chatinos y chinantecos respectiva~~nte a quienes durante dé
cadas se les tuvo marginados del poder municipal. Cosa similar ocCJ
rre en otros tantos lugares en donde las masas campe5inas indfgen~s 
empiezan a reclam.:Jr mayor participación. No est4 dem~s senalar que 
en muchos de estos conflictos por el poder municipal se acompa~a y 

esconden tras de st • las sec:.i:i_lares disputos por la tierra de la que 
1ndtgenas y campesinos han sido despojados. Los asesinatos centra 
los mixes. los triquis, los chatinos, etcétera. fonnan partP. de "1a 
cotidianidad" de estos grupos que. en el poder municipal. pr·~tcr.<1cn 

encontrar un mecanismos de autodefensa y contención de la 'dolencia. 

En 1986 el PRI intento nuevamente superar los conf'l ictos q•.ie se 
gestaban con motivo del relevo municipal e implementó en veinticua
tro municipios un sistema de "consulta directa". Sin embargo. según 
Otaz Montes. "este ensayo democr4tico al interior del partido ofi
cial. se vio seriamente danado por la negativa de los líderes regi2 
nales de respetar la voluntad de las bases priistas. Distintos gru
pos de priistas denunciaron acciones fraudulentas por parte de los 
delegados distritales y el Comito'> Directivo Estatal del PHI"". Los 
casos m.'ls conocidos en 1986 de las pugnas entre priistas fueron los 
de San Pedro Tututepec. Soledad (Etla). Chahuites. Ixtaltepcc, Etla. 
Teotitl~n de Flores MagOn. Chazum!la, San Pedro Pochutla. Salina 
Cruz y Hiahuatlan. En algunos de estos municipios se dieron incluso 
hechos de sangre con motivo de la disputa electoral. como ocurrió 
en Chahuites. donde murieron dos personas. entre éstas. el hermano 
de uno de los candidatos a presidente municipal. 

53. lbidco. 
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Otra causa principal en el conflicto electoral en Oaxaca lo re
presenta el fraude promovido por el partido oficial. Si bien es cie~ 
to que en la mayorfa de los municipio,; el partido oficial logra, por 
lo que sea, triunfos indiscutibles, en donde los partidos de oposi
ción han logrado cierta implantación la estrategia del PRI ha recu
rrido c~clicamente al fraude como recursos legitimador. La polttfca 
del partido oficial conocida popularmente como de "carro completo" o 
ude todas, todasª, forma parte de la inercia del autoritarismo y la 
ant1democrac1a del sistema pol~tico. Por ello cada tres a~os en las 
clecc1cnes municipales, uno de los prfncip.>les objetivos del partido 
oficial, cantado a los cuatro vientos luego de aquellas, ha sido la 
recuperación de los municipios en manos de la oposición. Esto ocu
rrió en 1983 luego de que el PR1 recuperé quince de los dieciocho "'!! 
nicipios que habfa perdido en 1980 y volviG a ocurrir en 1986 en que 
el PRI festinó la recuperación de ocho de 1os once ayuntamientos que 
perdió en 1983. 

El fraude constituye un gran op .. rdth·o configurado por múltiples 
accion.,,; real izadas en un largo proceso, .,n el que el partido ofi
cial y el gobierno tienen en sus m..•nos el mdnejo de todas las palan
cas de mando. El control de la Comisión Estatal Electoral, de los C.Q. 

mités municipales, de las presidencias de casilla, del padrón elect2 
ral, etcétera, le dan una preeminencia absoluta sobre los partidos 
de oposición. No en balde las quejas ~s co;nunes de éstos tanto en 
las elecciones de 80, 83 y 86 y particulannente de estas dos últimas 
f...eron las siguientes: cambios inadvertidos de casillas, faltd de d~ 
puración de los padrones electorales, no empadronamiento de oposito
res, retardos y falta de entrega de credenciales de elector, dobles 
y triples credenciales de los miembros del partido oficial, entrega 
extempor~nea del padrón electoral. cambios de funcionarios electora
les, votos de menores de edad. cierre de casillas antes de la hora 
establecida. parcialidad de funcionarios electorales y de casilla, 
intimidación policiaca, provocación de pistoleros, cambios de plani-
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lla a última hora, reparto de vtveres de Conasupo. de cemento, de 
contratos temporales de trabajo en obras públicas, compra de votos, 
apertura de casillas no registradas, falta de tinta indeleble, ame
nazas a trabajadores y empleados por dirigentes sindicales y funci2 
narios públicos. utilizact6n de •columnas volantes" con acarreados 
trafdos de otros municipios. quemas y robos de urnas en las casi-
1 las donde el partid~ oficial perdfa. •operaciones pitufos" con po
lfcfas y 5oldadcs •~. 

La 1nstrumentaci6n del fraude constituye la 1ncubaci6n del con
flicto. El periodo electoral su tiempo de gestaci6n. El dfa de las 
elecciones el memento ée su alumbramiento. No en balde la etapa ~s 
virulenta de los procesos electorales municipales en Oaxaca empieza 
el mismo dfa de las elecciones. Las marchas. plantones. tomas de al 
caldtas, mttines. desplegados. proclamas. bloqueos de carreteras, 
inst.3laci6n de ayuntami~ntos paralelos, huelgas de hambre. etcétera. 
se realizan en el fondo contra el mismo motivo: el fraude. 

Es por ello que se~alamos que aquel. real casi siempre, imagin~ 
rio tal vez en ocasiones constituye una pr4ctica antidemocr~tica 
que esta también en la base del conflicto electoral y por tanto de ' 
la movilización popular por el mismo motivo. 

El movimiento popular y las elecciones 

Un fen6meno cr¿ciente que se observa en los procesos electorales 
en la entidad es el surgimiento de organizaciones populares de oposi 
ciOn cfvica al partido oficial. 

A las organizaciones que podrfamos llamar tradicionales o hist~ 
ricas del movimiento popular co:r.o son los partidos de izquierda. la 
COCEI y la COCEO, han venido surgiendo otras cuyos momentos estela-

54.Propaganda. dec1arnc~ones a 1a prensa y encrev~scas a d~r~gentes 
po1!t~cos de 1a opos~c~ón. 
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res se han visto en los comicios municipales. Su car~cter coyuntu
ral sin embargo. en algunos casos. parece orientarse a fenómenos 
m.1s org!nicos, tal es el caso de la Unión Popular de Tlaxiaco y la 
Uni6n de Organizaciones Democráticas de Telixtlahuaca que particip~ 
ron tanto en las elecciones de 1983 como en las de 1986 en que se 
aliaron a la Coalición DemocrAtíca, que se constituyó con la inte
gración del PRT. el PSUH. el PMT y la C:OCEI en un frente electoral. 
A estas organizaciones que participaron tres años atrAs. se vino a 
sumar en 1986 el Frente Unico Democr~tico de Tlacolula. 

La Coalición Oew~crAtica. Gue en las elecciones de 1986 regis
tró treinta y dos planillas en Igual número de municipios. es desde 
nuestro punto de vista el resultado de una necesidad sentida por 
ciertos sectores de la izquierda polttica y de la Izquierda social 
por unificar esfuerzos que le pennitan un mayor nivel de profundi-

· cSAd en el electorado, una mayor capacidad par~ impedir el fraude 
electoral y mayores perspectivas para difundir sus programas pol,ti 
cos. 

La defensa del sufragio y la lucha contra el fraude en las ele~ 
ciones de 1986 condujo a la CoaliciOn Oemocr~tica (CD) a un punto 
que tres aftos atras, en 1983, se habt~ presentado ya como una posi
bilidad de formación, junto con el Partido de Acción Nacional. del 
Frente C1v1co de Defensa del Vo~o. Esta alianza coyuntural que ace~ 
ca a partidos tan dis~miles como el PAN y los que conforman la Coa
lición Democr!tica. -fenómenos que no sólo se ven en Oaxaca. sino 
en otras entidades del pats-. nos da una ~dea del grado al que el 
fraude y la intolerancia oficial han llevado a las formas poltticas 
de la democracia representativa en ~~xico. 

La actividad mAs importante del Frente fue la de realizar un 
juicio polttico contra el régimen. sostener un plantón indefinido 
ante el palacio de gobierno y apoyar todas las acciones que en los 
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diversos municipios. capitales distritales y la ciudad de Oaxaca re~ 
lfzaron ciudadanos de los lugares en la CO y el PAfl presentaron pla
nillas. Este último partido partic1p0 en treinta y nueve municipios. 

La movilizaciOn popular también se dio dentro del PRI a través 
de organizaciones sociales paralelas. Asf. por ejemplo. tanto en 
las elecciones de 1980. 1983 como 1986. los candiGatos de la Asam
blea de Autoridades Zapotecas, la OrganizaciGn para la Oefensa de 
los Recursos de la Sierra Juarez. la COOREMI de los l~i><cs e incluso 
el movimiento de Unif1cact0n y Lucha Tri qui. continu.:ndo con la tr~ 
diciOn ind,gena plebtscitarta. registr.:iron como candidatos del PRI y 
a través de la comunidad a sus simpat:zantes y militantes electos c2 
mo concejales. Algunos partidos de izquierda también han sostenido 
esta polttica de dejar en libertad a sus miembros cuando es la comu
nidad la que los propone como candidatos a través del partido ofi
cial. Caso similar ha ocurrido con el movimiento democrAtico magist~ 
rial de la Secc10n XXII. Otras organizacicnes participantes en el 
proceso electoral de 1986 fueron la unión de Comunidades lnd,genas 
de la Sierra Norte del Istmo (UCISOIH) y el Comité de Defensa de los 
Pueblos de HiahuatlAn. En este último caso. aunque no se ha esclare
cido totalmente el hecho. pero sin duda alguna tiene t.:imbién que ver 
con el problema del poder municipal. la dirigente de esta organiza
ción Orfa Bohorquez fue asesinada poco después de que su hermano 
Abel Bohorquez fungiera como candidato del partido oficial con el 
apoyo del Comité. Por la lucha que Orfa dio contra el cacicazgo de 
MiahuatlAn se presume que ésta fue la causa de su deceso. Los miahu~ 
tecos como respuesta al crimen paralizaron el comercio del mercado. 
cerraron carreteras. realizaron mttines y marchas tanto en aquella 
poblaciOn como en la capital del estado. 
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Los resultados electorales 

El ana1isis de resultados electorales puede verse desde múlti
ples puntos de vista, resaltaremos aqu1 los aspectos que a nosotros 
particularmente nos llaman la atención. 

A simple vista los resultados cuantitativos nos muestran una s~ 
premacia absoluta del partido oficial que en las tres elecciones m~ 
nicipales a las que hemos venido haciendo referencia ha ganado mAs 
alla del 95 por ciento de los ayuntamientos. Del otro lado. las ci
fras electorales nos muestran una oposición débil que a lo sumo ha 
logrado ganar apenas el 3 por ciento de los municipios. 

Las cifras absolutas ampltan esta impres16n. En 1983 al PRI se 
le adjudicaron oficialmente 450,232 votos en tanto que a la oposi
ción apenas un poco rn.Ss de 50.000. En 1986 el PRl obtuvo en las 
eleccciones 566,601 vetos en tanto la oposici6n alrededor de 59,000, 
es decir que mientras el PRI obtiene aproximadamente el 90 por cie~ 
to de los votos. la oposición en su conjunto logra el 10 por ciento 
restante de los votos emitidos. Cl abstencionismo en la elección de 
concejales ha sido del 49.67 por ciento en 1980, de 51.51 por cien
to en 83 y de 47.41 por ciento en 1986''. Este promedio desde luego 
varia en cada municipio aumentando principalmente en las zonas urb~ 
nas como en la ciudad de Oaxaca hasta el 70 u 80 por ciento. 

Si vemos al interior de los partidos de la oposfci6n también se 
observa una gran diferencia en el número de votos que los diversos 
agrupamientos obtienen pues en tanto en 1~83 el PAN obtuvo 20,079 
votos. al PRT sólo se le reconocieron 185. En orden decreciente en 
aquellas elecciones el PAH ocupó el segundo lugar, el PSUM (15,488 
votos) el tercero. el PPS (12,298) el cuarto, el PST (l,909 votos) 
el quinto, el PRT el sexto y el PDM (97 votos) el séptimo. En las 

55. Las c~frns de abstencLón fueron proporcionadas por Fausco D~az 
Montes en su :Lncervenc~ón en 1a Reunión de An&1Lsis dei Proceso 
E1eccora1 en Oaxaca (1986) antes cicado. 
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elecciones de 1986 con todo y la suma de los votos de los partidos 

de izquierda. la Coalición Democrática ocupó el cuarto lugar después 

del PAN que ocupa la segunda posición y el PPS con la tercera••. El 

PST se colocó en la quinta. el PARM en la sexta y el PDM en la sépt.! 

ma. 

Si observamos la distribución del voto desde el punto de vista 

geográfico puede observarse que la opo·.;. i c; ón t 1 ene una presencia inuy 

focalizada. En los distritos, en total treint,, en el estado. el PAN 

tiene una votación significativa en los del Centro, Huajuapan y Tux

tepec; el PSUM en el Cent.ro, Ejutla y ,Juctlit.Jn (en este lugar por su 

alainza con la COCE!), el PPS en Tehuan~cpec. Tcotit:án y Tuxtepec; 

el PRT en Tlax1aco (por su vincu1:1ción ., 1.1 Uni5n Popular Tlaxiaque!!. 

se) y el PDM apenas si obtiene algur.o~ ·.otos en el distrito del Cen

tro. Si atendew.os la distribución del voto pc:n· municipios lo cual es 

relevante porque constituye parte de'''°•' fr.!nja del conflicto po11t.! 

co potencial d la que herr:os "·eniC~) h,!ci 1~nd-o r.-~nción .. en algunos de 

ellos los partidos de oposición h~n logrado cierta implantaci6n y 
clientela polft.ica. Asf por ejemple. el PAN tiene fuerte presencia 

en los de Huajuapan, San Pablo Huixt.epcc, OaAac~ de Juárez. San Mi

guel Ahuehuetit.lán, San Felipe Uslla, 5dntiago Ayuquililla. Santiago 

Mat.at.lán. San Juan lhualt.epec. El ?SUM en San Vicente Coatllin. Coat~ 

cas Altas, Magdalena Ocot.lán. San A:idré,; huayap,,n, Teotongo. Tlacol.!:!. 

la. Telixtlahuaca y por la COCEI en Juchit~n. Santa Mar1a Xadan1. 

Unión Hidalgo. Cludad Ixt.epec. Sdr. Fr,.;ncisco del Mar. San Blas Atem

pa y San Pedro Comitancillo. El PP:; la tler.e en Zanatepec. Salina 

Cruz. Tehuantepec, llilt.epec, Huautla, Jdcatepec, Jalapa del Marqués. 

Huamelula, Usila e lxtepec y Santo Dn:ningo Ingenio. El PRT en Tla

xiaco. El PST en San Andrés Huaxpalt.epcs y Valle Nacional. El PARM 

en Pinot.epa nacional. 

56. Cabe nc1arar sin em.bargo que en el coocnr...._; de elaborar este texco 
las posi.ci.ones ernn c:odnvra relativas. pues a las ci.fras ofi.c~a
les. hab!a que compuc:arles Las vot..:iciones de vari.os muni.ci.pi.os en 
1os que se real~zaron plebiscic:os y c1ecciones extraordi.nari.as. 
aunque tampoco podrían espcrursc desplazanicntos imporcanccs con 
ellas .. 
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En estos municipios las estrategias del PRI son afinadas cada 
tres anos en busca de asegurar sus triunfos. Para garantizar sus prQ 
pósitos. el PR: se vale de infinidad de recursos y de apoyos de las 
diversas instituciones electorales. No es casual que de algunos de 
estos municipios provengan parte de las protestas más fuertes de la 
oposición en contra del fraude. 

Por lo que toca a los resultados finales y ante los recursos uti_ 
lziados por el PRI y el gobierno, dentro de su polttica de ucarro 
completo". cabe decir que. los resultados electorales finales no su.r, 
gen. las m.1s de las veces. sólo del recuento de los votas. sino de 
la movilización de la cpo~.1ci0n, lo:> rEcursos legales que utilice y 
las posiciones que asu~a el ejecutivo del estado en turno e incluso 
las decisiones de la Secretar-ta de Gobern<lción. 

En 1980 en el marco de la reforma polttica de López Portillo y 
el arribo del aún gobernador electo Pedro V<'isquez Colmenares a la 
oposición le fueron reconocidos dieciocho triunfos distribuidos de 
la siguiente manera: seis para el PAN. tres para el PCH, cinco para 
el PPS, dos para el PARM, uno para el PST y uno para la Unión de T~ 
lixtla:1uaca (que se registró finalmente con el PRI). En 1981 se vi
no a agregar. luego de elecciones extraordinarias el triunfo del 
PSUM-COCEI en Juchit<'in. Lo interesante de estas elecciones es que 
por primera vez en muchos anos y sin que ello se haya repetido, el 
PRI aceptó su derrota en algunos de los principales municipios urb~ 
nos del estado c0<r~: Huajuapan de León (PAN). Pinotepa Nacional 
(PARM). Unión Hidalgo (PPS) y .Juchi t<'in (PSUH-COCE!). Este hecho po-
1 tticamente inusitado creemos que no se entenderta dentro de la po
lttica que tradicionalmente ha seguido el PRI y el gobierno. de no 
haber sido por el contexto de la refonna polftica. 

En 1983, ya con Miguel de la Madrid en la presidencia de la Re
pública y una mayor cerrazón y derechizaci6n del régimen tanto fed~ 
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ral como estatal. la oposici6n tuvo mayores dificultades para hacer 
respetar sus triunfos electorales. ese mismo ano incluso. en agosto, 
el Ayuntamiento Popular de Juchit!n fue desconocido por la legislat~ 
ra del estado y declarados desaparecidos los poderes del municipio 
luego de un enfrentamiento violento en aquella ciudad. El PRI reco
bró pr!cticamente la totalidad de los ayuntamientos en manos de la 
oposiciOn y solo reconociO sus triunfos en once pequellos municipios. 
Para el PAN: San Antonino Castillo Velasco. San Felipe Usila. Santi~ 
go Ayuquililla y Santiago Cacaloxtepec. Para el PSUfo'I: Magdalena Oco
tlAn. San Vicente CoatlAn. Coatecas Altas y San AndrC.s Hudyapan. Pa
ra el PPS: Jalapa del Harqu~s y Santo Domingo Zanatepec y para el 
PST, igual que tres anos atr~s. se le reconoc16 San Andr~s Huaxpal
tepec. 

En 1986 se le reconocieron a la oposiciOn luego de las eleccio
nes. once peqcenos municipios: para el PAN: San Juan Ihualtepec. San 
Miguel Ahuehuetitlan. San Pablo Huixtepec. Santa Catarina Juquila. 
Para la Coalic16n OemocrAtica: Coatecas Altas. Magdalena OcotlAn. 
San Vicente Coatl!n. Santa Cruz Nundaco. Santa Marta Xadani. Para 
el PST: Santa Mar,a Yavesfa y al PPS: Santo Domingo Zanatepec. No 
obstante lo anterior como dijimos y ahora un poco m:is agudizada y 
profunda que en elecciones anteriores. la movilizaci6n popular mant~ 
vo vigentes una treintena de conflictos durante largos meses, algu
nos protagonizados por priistas y otros. los m:is, por los partidos 
de oposiciOn. El ~gimen del gobernador interino Hartfnez Alvarez. 
quien sustituyo a V!squez Colmenares en noviembre de 1985. sólo im
plemento arreglos provisionales y fue hasta la llegada al poder del 
gobernador Heladio Ramfrez LOpez que se instrumentaron lo ~ue pare
cieron ser las soluciones definitivas ya que algunas se desarrolla
ron poco tiempo despu~s. 

Ya desde su discurso de toma de posesi6n el nuevo gobernador h~ 
bta declarado: ªSin atavismos. sin prejuicios ni cerrazones. conmi-
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no a los oaxaqueños en pugna para sentarnos en la mesa del arreglo 
fraterno por Oaxaca" .... "Hago un llamado sincero a las fuerzas de 
la oposición a que busquemos juntos las soluciones políticas mejo
res a los intereses del pueblo de ºª""c""''. palabras dichas en ele_ 
ra alusión a los conflictos electorales pendientes aún en esos mo
mentos. 

Luego de las conversacione5 y negocidciones con las diversas 

fuerzas políticas en algunos casos se implementaron plebiscitos. en 
otros concejos de administración municlr-al con integrantes de las 
partes cr, conflicto y en los r:ieno:; elccc:~oncs ext.raordinaras .. Por 

lo que toca a plebiscitos cabe rnenctonar los siguientes municipios: 
Tututepec (PRI-CD). San Ju.ln Copa1a (PRI-MULT). Chahuites (PRI-PRI). 
Ixcatlin (PRl-PPS). Tlacolula (PRI-CO). En lo que corresponde a con 
cejos municipales con rcpresent.1ción de las corrientes en pugna son 
de citar: Tehu.lntepec (PRI-rrs). Juc:hit.'in (PRl-CD-COCEI). Huajuapan 
(PR!-í'A~\~ • ..!.:i1~pa ,!el ~..3rqué~. (f-RI-rrs). Etla (f'RI-PRI). 

Ce al;~na ~~ncr.:i l~ solución i~plcr.lentada constituyó una acti
tud distinta en el tr.ltamiento de los conflictos electorales pendien 
tes. luego de la cerrazón e intolerancia que se había mostrado previ!!._ 
mente. tanto por el régimen federal cow~ estatal. empeñados, como ta!!!_ 
bién se vio en Chihuahua. Durango. 5inalo.l y otras entidades. en ce
rrarles el paso a la oposición a tod.l costa. 

Seguramente muchos de los arreglos. de 1os cuales sólo hemos 
mencionado algunos. corrían el riesgo de quebrarse por la intensi
dad que adquirieror' las pugnas y las agre.siones que se dieron y aún 
por otras razones y causas q~e habria que analizar en cada caso con 
creta. pero desde nuestro punto de vista. se advirtió un lugero ca!!!_ 
b1o de matiz en el tratamiento de la conflictiva electoral. Esto no 

57ª Discurso de coon de posesión como gobernador de Hc1adio Ramírcz 
López pronunciado el l~ de diciembre de 1986. 
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significó, de ninguna manera, que pudiera hablarse de un cambio poli 
tico, que en todo caso creemos que es el que habrfa de darse para h~ 
cer más civilizado el juego electoral en los municipios de Oaxaca y 
el pa1s. Este cambio, desde nuestro punto de vista, tendrfa que rea-
l izarse a trav~s de una refonna polftica profunda que modifique radi 
calmente las condiciones y circunstancias en las que se llevan a ca
bo aquellas. Cabe mencionar aquf, entre otros cambios necesarios los 
siguientes: que los mecanismos de selección del partido oficial die
ran una pJrticipación real a sus bases y se respetaran las decisio
nes mayoritarias 0 que las reglas y mecanismos de selección fueran 
claros y su instrumentación limpia y sin subterfugios 0 que el proce
so electoral quedara en manos de todos los partidos y no sólo del 92 
bierno y su partido• que se respetara el sufragio efectivo> que se 
prohibiera al gobierno el uso de cuantiosos fondos públicos y recur
sos humanos y materiales que utiliza para apoyar al partido oficial> 
que se sancionara el fraude electoral con la descalificación del pa~ 

tido que lo instrumentara. En fin, suenos que por ahora y aún en el 
largo plazo el sistema polftico en México no parece dispuesto, ni r~ 
motamente, a hacernos realidad y habr~ que seguir dejando en el fut~ 
ro, que sea la libre iniciativa de las masas, la tenacidad de los 
partidos de oposición y la movilización popular ciudadana quienes si 
gan obligando al sistema a negociar y concertar soluciones polfticas. 



Conclusiones 

A estas alturas del trabajo parece claro que el atraso económico 
del estado que se observa en el momento de la génesis del movimiento 
popular en Oaxaca. influyó en el surgimiento de éste, aunque no con~ 
tituye una consecuente mec~nica del mismo. 

Asiml smo es evidente que en el desarrollo del movimiento popular 
en su primera etapa, el peso del movimiento estudiantil de 1968 fue 
fundamental. 

Con el tiempo. en la formación del frente amplio que represento 
la COCEO fue importante la polftica de alianzas que promovió el movi 
miento ferrocarrilero y electricista de los primeros a~os de la déc.!!_ 
da de los setentas. asf como el impulso que a este tipo de organis
mos le dio el Partido Comunista Mexicano a través de la Central Ca!!! 
pesina Independiente y el Movimiento Revolucionario del Magisterio. 

La pulverización de la tierra y la falta de fuen~es de trabajo 
que garanticen la subsistencia campesina estuvieron en la base de 
las invasiones agrarias que se dieron en Oaxaca en el a~o de 1973 y 
que no fueron el producto de una voluntad gubernamental o la conse
cuencia de una "maquinaciOn perversa" de "agitadores profesionales" 
como lo ha dejado entrever la vallistocracia y las clases dominan
tes en Oaxaca. dej~ndose llevar por una visión instrumentalista y 
sobreideologizada del movimiento popular. 

En el desarrollo del sindicalismo independiente y la formación 
de nuevas organizaciones agrarias y campesinas como la COCEl y el 
Frente Campesino Independiente de Tuxtepec tuvieron como marco de 
referencia inmediato la inflación, la escasez de tierras y algunos 
otros de los factores objetivos antes anotados. 
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El proceso democratice universitario, fue y ha sido una respuesta 
a la estructura interna de la institución, en donde las practicas po-
1 tticas de las autoridades y el régimen jurfdico han chocado con una 
realidad nueva y en la que el modo de ser y hacer de los estudiantes 
se transformo con el crecimiento de la universidad y el movimiento e~ 

• tudiantil de 1968 y cuyas consecuencias se ven hasta el presente. 

La consolidación del movimiento estudiantil y popular que se da 
entre 1972 y 1974 represento un nuevo ingrediente en la estructura de 
poder regional. 

La concepción simplista. instrumentalista y man1quea de los proc~ 
sos y las fuerzas sociales que representaba el movimiento popular en 
Oaxaca condujeren a Z~rate Aquino a una estrategia po11t1c3 equivoc~ 
da fincada en la violencia y la coerciOn del Estado y el uso cada vez 
!Ms restringido del di~logo como medio fundamental para la soluciOn 
de los problemas q~e se planteaban. La crisis de 1977 y la catda pos
terior de Z~rate Aquino representan el fracaso de dicha concepciOn y 
estrategia. 

El zarateaquinismo de cualquier manera. y dadas las caractertsti
cas econ6."T1icas. poltticas e ideolOgicas de las clases dominantes y la 
vallistocracia oaxaquel\a, constituye una tendencia recurrente. por la 
presión que sobre el aparato gubernamental ejercen éstas para dominar 
lo que llaman ~1a agitaciónª y u1a subversion• en el estado. 

A pesar de las caractertsticas que asume la base econOmica, la 
ideologta conservadora y sel\orial de la va.llistocracia y la vincula
ciOn de ésta con la clase polttica local, es importante resaltar que 
en el disel\o de la actuación del gobierno regional influye el estilo 
personal del gobernador y las poltticas trazadas por el gobierno fed~ 
ral en turno. de aht que estos factores. en ocasiones se conviertan 
en un contrapeso a las soluciones de fuerzas que plantean las 
clases dominantes en la región para el movimiento popular. El "esti-
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lo personal del gobernador". sin embargo se halla subordinado a otro 
"estilo". que es el del presidente de la repQblica. 

A pesar de la aparente roumogeneidad que tienen la val l istocra
cia. la clase política y el """"!miento popular como grandes agrega
dos sociales. su configuración. composición, comportamiento e ideolQ 

gfas :>.on más complejos. encontrándonos al interior de ellos grupos. 
organizaciones y fracciones diversJs y hasta encontradas. tal es el 

caso por ejemplo del grupo de Juan Jos& Gutiérrez y Carlos Hamsphi
re Franco en el seno de ld "" l l \stccrac ia; el de Ericel G6rr.ez Nuca
mendi y Heladio Ramire: López en i., clasp polttlca; el de los part_! 
dos de izquierda y lds organiz.,cicr.c:s de extrerlld izquierda en el :;!!! 
bito del movimiento p0pul.,r. 

Las diferencias ideolóijtcas de los distintos grupos al interior 
de estos agregados soct.1les hJ podido. en oc.,siones. traducirse en 
enfrentamientos violentos que cul~inen en asesinatos polfticos, co
mo ocurrió en el seno de la Universidad, no sólo en el caso del as~ 
sinato de Carlos Hern<lndc= Chavarrfd, dirigente del Partido Comuni~ 
ta Mexicano, sino de los henndncs Cortés Gut.iérrez exmiembros de la 

Unión del Pueblo. 

El sectar-ismo de la izquierda y su incapacidad casi crónica pa
ra. superar sus contradicciones y di fei·encids. como ocurrió en la 

Universidad al triunfo de Martfnez Soriano. en el año de ¡g77• con~ 
tituyen un freno pdra el desarrollo y consolidaci6n del movimiento 
popular en su conjunto. 

Si bien es cierto que en Oaxdca el mayor obstáculo al desarrollo 
de la democracia ha provenido del Estado. el partido oficial y las 
clases dominantes. también lo es que las fuerzas del movimiento pop~ 
lar han cometido errores tan graves que a la postre no sólo se vol
vieron contra la democracia sino incluso contra algunas demandas 
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del movimiento. Un ejemplo de ello está en la Universidad donde no 
est.A por dern<;s se~alar que los objetivos de lograr una Ley Orgánica 
democráticd, de ele·~.:.r el nivel académico y acabar con la corrup
ción están aGn lejos de haberse alcanzado. Parece claro que en ese 
sentido que a las fuerzas del movimiento popular les hace falt~ cr~ 
cer también en principios y prácticas consecuentes cotidianas. 

Para nosotros ld crisis de 1977, fue una crisis coyuntural, en 
el sentido que le da Gra~sci y no org!nica, menos aOn revoluciona
ria, como algunos pensdron al hablar incluso de "las purgas neces.!!_ 
riasN, wel conb.it.c a1 menchevtsmo", etcl!tera. Esta crisis se "resol_ 
vi6" por así de.:irlo, .. ,. .. crificando" la cabeza de Urate Aquino, lo 
que de alguna m.inera perr.iitió "oxigenar• una s1tuacf6n polfttca que 
amenaza.ba con deJ..lr consccuencid:s m:is graves. 

Con todo :,- que se trató de un<l crisis coyuntural y que muchos 
de los cuadros pol~ticos de apoyo al gobernador, a la curta o a la 
larga, regresaron ,, 1 poder, tarr.bién es evidente que habfa fracasado 
el recurso de ld represión como mecanismo de sustentación polftica 
del ejecutivo. Los ~obernadores posteriores evitaron utilizar ésta 
de manera dbierta y masiva. aplicando, en todo caso, una represión 
m.is selecUva. 

Despu{,s de la crisis. el trato hacia el movimiento popular ha 
sido otro también, de golpear a unos grupos y de conceder a otros, 
de restricciones, pero también de concesiones, de diálogo y evasi
vas. 

Por otra parte fue obvio el fracaso de la polftica del enfrent~ 
miento frontal con el Estado que caracterizó a los grupos ultrarad~ 
cales, quienes han resultado más vulnerables en el terreno de la 
fuerza, en el que el Estado mostró estar mejor dotado y preparado. 
El movimiento popular de masas. con todo y su ºref'onnismo 11

• ha en-
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contrado en la movilizaci6n más posibilidades de acci6n y resisten
cia. como lo muestran los casos de la COCEI y el Movimiento Hag1st~ 
rial. 

La experiencia del Movimiento Magisterial de la Sec~16n XXII 
del SNTE puede representar una nueva fónnula para avanzar hacia nue
vos niveles de organización y pr~ct1cas polfticas democrAticas que 
superen los vicios del sectarismo y pennitan avanzar hacia nuevos n~ 
veles de organización ,vertebración de la izquierda polftica con el 
movimiento popular y desarrollo de este último en la búsqueda de un 
nuevo tipo de sociedad mAs equitativa. mas justa y mlls libre. 

La democracia en México. antes que una intelequia. una teor~a. o 
una norma constitucional. es un proceso polftico en el que estAn in
volucrados lo mismo el Estado que la sociedad. los ciudadanos que 
los partidos. la escuela que la fami 1 ia. 

Cabe decir finalmente que la larga lucha por la democracia que 
ha llevado adelante el movimiento popular en Oaxaca. nos muestra. 
que ésta no llegarA de arriba. ni del presidente. ni del PRl. ni del 
gobernador o la coivina Providencia"> sino que (ista se irA desarro
llando fundamentalmente desde abajo. desde la sociedad civil. 
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