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INTRODüCCION 

con la intensificación de las guerras internas en los paises 

centroa:maricanos a finales de la década de los años setenta y 

comienzos de los ochenta, las naciones de la región comenzaron a 

vivir un nueve ~ané:cno ~:cd~~to ~~ esa situación. se trata de 

la llegada masiva de refugiados que venian huyendo de la viola

ción masiva de los derechos humanos, asi como del deterioro 

económico y social consecuencia de la guerra. 

En el caso de México, los refugiados llegaron a un estado en 

donde los conflictos sociales y políticos protagonizados por 

organizaciones independientes iban en aumento, lo cual hizo que 

Chiapas aumentara su posición estratégica que ya tenia como 

productor de energía eléctrica y de petróleo. 

En un principio el gobierno mexicano deportó a cientos de 

refugiados, sin embargo después de unos meses su actitud cambió 

esta vez apegada a su tradicional política de asilo. 

Esta respuesta se debió tanto a las presiones de las organi

zaciones humanitarias que comenzaron a ayudar a los refugiados, 

como a la interpretación hecha por el gobierno sobre el conflicto 

centroamericano y su política pacificadora en la región. 

La respuesta de la sociedad civil estuvo dividida. Por un 

lado estuvieron los que acogieron desde un principio a los 

refugiados como la Iglesia católica. Por otro lado estuvieron 

los sectores que intentaron desprestigiar a los refugiados 

acusándolos de ser una fuente de subversión y conflicto. 
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Esta postura que hace eco a l.as ideas conservadoras de 

grupos centroamericanos y norteamericanos, parte de un análisis 

internacional que continúa encerrado en el conflicto Este-Oeste. 

Para estos grupos, l.os refugiados son un "virus comunista" que 

puede contaminar a México o que incl.uso ya lo ha hecho. 

Esta creencia pol.ítica de l.a "contaminación" no tiene bases 

científicas para demostrar la infl.uencia que podría tener las 

revol.uciones centroamericanas sobre Chiapas, en realidad se trata 

de crear un ambiente hostil. hacia los refugiados y presentar una 

falsa interpretación sobre los graves probl.emas que tiene el 

e:=?te.d.o ... 

Por lo 

trabajo cuyo 

anterior 

objetivo 

considere 

consiste 

oportuno realizar 

en desmentir esa 

el presente 

creencic:., al 

tiempo de apoyar l.os esfuerzos que realizan diversos grupos de la 

:::::::::i:::d~d civil y dAl. gobierno para transfomar la real.idad 

chiapaneca. 

El. Capitul.o r presenta l.as princlpales categorias, supues

tos, hipótesis y estrategias de investigación. 

En el. Capitul.o rr se hace una descripcion general óel. estado 

de Chiapas, de sus regiones y de los principal.es conflictos. 

En el. Capítul.o rrI se hace una exposición de l.a creencia 

política de l.a "contaminación revolucionaria centroamericana" y 

se muestra por que es una falsa interpretación. 

Por último en el. capitul.o IV se plantea l.a especificidad de 

Chiapas presentando l.os factores internos determinantes de aus 

conflictos social.es y políticos. 
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CAPITULO I. Definición de las principales categorías, 
hipótesis y estrategias de investigación. 

El presente trabajo está basado fundamentalmente en una 

revisión bibliográfica y hemerográfica. Se han utilizado como 

fuentes principales documentos oficiales, investigaciones 

l.l.evadas a cabo en instituciones de investigación superior y 

documentos diversos sobre l.a situación de los derechos humanos en 

el est:do, co~o el. ü~ Amnistía Internaciona1.1 Por otro lado se 

hizo una revisión de la prensa l.ocal y nacional para captar la 

información sobre represión y violación de los derechos humanos. 

Por 111 timo se realizaron alqunas entrevistas con dirigentes de 

organizaciones independientes del movimiento campesino y magiste

rial. 

El hecho de que la investigación esté basada en fuentes 

secundarias, en su mayor parte, se debe a la dificultad de reunir 

información primaria. En el transcurso en el que se 11evó a cabo 

la presente investigación el autor se tuvo que en~rentar a 

algunos obstáculos para conseguir fuentes primarias, así por 

ejemplo an al. capitulo cuatro cuando me refiero a la estructura 

de la tenencia de la tierra, ·!.os. d¡¡tos mtts actual.izados se 

refieren al. censo levantado en 1970. A pesar de haberse l.evanta

do el censo de 1980, l.a información no· está disponible debido a 

que gran parte del trabajo se perdió a raíz de los sismos de 

septiembre de 1985 que sacudieron al país. 

l. A partir de este momento AI. 
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No obstante lo anterior, en el trabajo se intenta presentar 

la información relevante así como los estudios que a mi juicio 

logran recoger la problemática tratada. 

Definición de las principales categorías. 

Durante la investigación se hace uso de algunas categorías 

que delimitaron el objeto y orientaron al autor en el proceso de 

observación y de exposición. Estas categorías conviene explici-

tarlas de forma separada para tener una mejor comprensión del 

trabajo. 

creencia política ideológica. 

La interpretación de la realidad social, política y 

economica que nos hé1C~JUUii ---·--"'-.l&lCIL:(-L•- lo::: ::eres hU!!!.anos / 

sustentada en creencias políticas. Por lo general, astas 

creencias no se fundamentan en explicaciones racionales y 

apegadas a la realidad. Por el contrario, se sustentan ·en el 

sentido com~n; no siempre son reales sino que tienden a ocultar 

la realidad y tienen la función de motivar cierto tipo de 

comportamiento social. El carácter ideológico de una creencia 

política se encuentra tanto en la falsedad de los hechos que 

representa como en su función motivadora. Siempre que utilice la 

noción "creencia ideológica" a lo largo del trabajo me estaré 

refiriendo a la falsedad de la representación de la realidad y a 
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la actitud que ésta motiva en algunos grupos sociales. Una 

actitud que puede ser desmovilizadora o bien que moviliza a 

diversos grupos hacia ciertos objetivos sociales y politices. 

Conflicto social y políti~o: 

El punto de partida de la investigación es que los 

procesos sociales en el largo plazo están determinados por las 

contradicciones de intereses entre las diferentes clases socia-

les, las cuales entran en un "conflicto social" al defender los 

mismos. E;t~ prc:i~?t nos permite entender la dinámica de 1a 

historia social como una historia de lucha y conflicto entre 

diferentes clases sociales. Al mismo tiempo, en los períodos 

cortos o en el corto plazo, dichas contradicciones asumen 

nacional, formas que l.e dan una especificidad a l.os confl.ictos 

sociales. Estos conflictos toman su caracter político al entrar 

en el campo de la disputa por el poder del Estado, entendido en 

su forma gramsciana, es decir en el sentido de la sociedad civil 

y política. 

Ahora bien como señala Flores Dávila2, el conflicto 

político es "una situación en la cual, las formas predominantes 

de organización social y pol.itica son cuestionadas por las 

2 La mayor parte de las categorías están definidas a partir del 
trabajo de Julia I. Flores Dávila .-organizac~__p__olitica y 
regiones en México. El c;;;so de Coahuila (1975-1985), tesis de 
maestría en Sociología Política, Instituto Dr. Luis Ma. Mora, 
México, 1986, fotocopia. 



4 

fuerzas que, en forma organizada y explícita se disputan el 

poder"3 Los conflictos políticos pueden estar expresados tanto 

en los procesos electorales como en aquéllos que tienen que ver 

con la modificación sustancial de las correlaciones de fuerzas y 

de las instituciones regionales y locales de poder4. 

En el trabajo se hace especial énfasis en los confl.icto; 

expresados en la modificación sustancial de las correlaciones de 

fuerzas y de las instituciones regionales y locales de poder, ya 

que a mi juicio y ésta es una de las hip~tesis, en Chiapas las 

organizaciones socia.les independientes vienen disputandole el 

poder al PRI cada día con mayor fuerza. 

Estructura y ejercicio del poder Cestilo de dominación). 

El campo de disputa del poder político se da en el marco 

de una estructura social y política que sienta las condiciones 

para caracterizar el ejercicio del poder de las clases dominantes 

sobre las subordinadas. 

La estructura del poder político tiene su fundamento en la 

estructura económica Ue las clagaz zcci~lcc, ~unque tarebién esté 

condicionada por factores ideológicos, tales como la religión y 

la moral. 

Según Flores Dávila el poder es "la capacidad de ejercicio 

o resistencia individual o colectiva sobre la organización de las 

3 :Ibidem p.74. 

4 :Idem, p. 51-52. 
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rel.aciones social.esn5, y el. ejercicio de poder se encuentra en 

"la puesta en movimiento de l.as capacidades y medios de ejercicio 

o de resistencia de una fuerza pol.ítica con el. objeto de actuar 

sobre las capacidades y medios de ejercicio o resistencia de 

otros, a fin de imponer y conservar un criterio dominante sobre 

l.a organización social y pol.ícica de las ·relaciones sociales"6. 

El. poder y su ej ercic1o se estructuran en el ""'"no liA 1"' 

pol.ítico en donde se resuelve el ccnfl.icto de l.as fuerzas 

··- ---~.:-... ··- _.,_ -· --··--· .. -- "::l--
se mueve entre dos extremos: el consenso y la fuerza (represión), 

al interior de este eje en sus diversas gradaciones y combinacio

nes se desarroll.an las formas del ejercicio del poder" 7. 

La estructura social. que caracteriza a l.as rel.aciones de 

poder, en el. caso de Chiapas, presenta a un enorme sector campe

sino con características indígenas que se encuentra subordinado a 

un sector de grandes finqueros - ganaderos y cafetal.eros así 

como comerciantes. Estos sectores dominantes están al.iados a los 

grupos tradicional.es de poder dentro de las comunidades indíge

nas, es decir a los caciques indígenas, cuyo poder se ha confor

mado a partir de aspectos cul.turales como l.as costuml:>res y l.a 

rel.iqión. El sector dominante de la estrucutura social en el 

estado ha hegemonizado las organizaciones políticas del estado a 

5 Ibidem, p.55. 

6 Ibidem, p.56-57. 

7 Ibidem, p.57. 



6 

través de l.as central.es afil.iadas al. PRI y, con el.l.as, tarobién 

l.as presidencias municipal.es. 

Fµerzas sociales y pol.iticas. 

Las rel.aciones social.es están determinadas por la forma en 

como l.os seres humanos resuel.ven l.os probl.emas económicos 

fundamental.es y por l.a forma en como se organizan politic:a y 

social.mente. En el. campo de éstas relaciones se van estruc-

turando l.as fuerzas social.es a través de la interacción entre 

el.l.as y su medio ambiente. 

En cuanto a las fuerzas pol.iticas, éstas se constituyen en 

el. campo de l.o social. en el. cual l.o poli tico aparece como una 

dimensión. La fuerza pol.itica es entonces "una fuerza col.activa 

que se crea por l.a concurrencia articulada de las prácticas de 

los individuos sobre el. ordenamiento politice de l.as relaciones 

sociales, en una coyuntura determinada"ª· Las principales 

fuerzas social.es y pol.iticas en Chiapas son: l.os finqueros 

tradicional.es -ganaderos y cafetal.eros-; J.a Igl.esia católica; ias 

organizaciones campeoinas (los cümpc=ino~ repres~ntan m~~ dA la 

mitad de l.a fuerza de trabajo) como l.a central. Independiente de 

Obreros Agricol.as y Campesinos, l.a Organización Campesina 

Emil.iano Zapata, l.a Unión de Uniones Ejidal.es y Grupos Sol.idarios 

de Chiapas, o l.as conocidas oficial.mente; l.os caciques -tanto 

8 Ibidem, p.54. 
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indígenas como mestizos-; y los maestros organizados alrededor de 

la coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Estado. 

El Estado, con mayúscula, será "e:!. campo de disputa entre 

las fuerzas políticas, a través del establecimiento de relaciones 

y ejercicio del poder en el t:errii:.orio definido cnmo nación", es 

también "la instancia privilegiada de las relaciones sociales y 

politicas", asi como "el conjunto de aparatos e instancias de 

poder que regulan y articulan sus relaciones entre el centro y 

las instancias regionales y locales de poder en el. territorio 

nacionaJ."9. Como se puede observar es una concepción ampJ.ia del. 

Estado que incorpora tanto a J.a sociedad civil. como a la po1i

tica. Dentro del. conjunto de instancias que regu1an y articuJ.an 

las re1aciones de poder, se encuentran J.as instancias de interme

diación política, es decir 1as instancias gubernamentales, tal~li 

como 1os partidos y asociaciones po1iticas; asi como J.as instan

cias de 1a sociedad "no constituidas en torno a las actividades 

políticas, pero que e.."l. un momento dado actúan po1iticamente", 

como podrían ser 1as organizaciones estudiantiles, 1as institu

ciones religiosas, las instituciones de servicios como J.os 

hospital.es, etc. 

9 :Ibidem, p. 64. 



Derechos humano~. 

Los derechos humanos tienen como fundamento filosófico a la 

libertad y l.a dignidad humana, que si bien son val.ores muy 

occidental.es, no por eso deja~, de ser central.es para la humanidad 

en su conjunto. Los derechos humanos han sido enunciados en más 

de un centenar de resoluciones de la ONU, y tienen su cuerpo 

doctrinal. má9 importante en la carta Internacional. de los 

Derechos de1 Ho:mbre que contiene la Declaración úniversal de 1948 

y ].os dos Pactos de 1966. 

Los derechos humanos se formulan en tres grandes apartados: 

·primero "1os derechos destinados a garantizar la llbre dj.sposi

ción del cuerpo, 1Q que supone el. derecho a la vida, la prohibi

ción de 1a tortura, de la esclavitud, la condena de cualquier 

tipo de discriminacion, el derecho a la seguridad, a circular 

libremente, a buscar asi1o ante la persecución, al. consentimiento 

para e1 matrimonio, a ].a protección contra el ha:mbre, a la 

protección de 1a salud y de 1a familia, al derecho al trabajo y a 

ia propiedad individual y coleci:.iva"lO. 

En segundo lugar "la libre disposición del espíritu, lo que 

se plasma en ].a libertad de pensamiento, de conciencia, de 

opinión, de reunión, de religión y de expresión, y en el derecho 

a 1a igual.dad, a ].a protección de ].as rninorias, a la educación y 

10 Ver BARREIRO BARREIRO CLARA. Derechos humanos. - Temas 
clave, colección Sal.vat, España, 1981, p.6. 
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al libre acceso a la cultura" 11 . Y por último, "el derecho a 

disponer de los medios para poner en práctica lo anteriormente 

expuesto", que sjgnifi.ca "la garantía de la igualdad ante la 

ley, la existencia de un procedimiento penal basado en la no 

retroactividad de las leyes, el. derecho a participar directa o 

indirectamente en el gobierno de la comunidad, a acceder en 

condiciones de igualdad a las funciones públicas, a votar y a ser 

alogido .an €:l.€:c0lont::b periódicas y auténticas por sufragio 

uhiversal y mediante voto secreto" 12. Un Estado que soluciona 

los conflictos politices por la via represi~a, es un Estado que 

viola los derechos humanos. 

11 

12 

Ibidem, p.7. 

Ibídem, p.7. 
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Hipótesis de la investigación. 

En la investigación se tienen como supuestos que: 

a) en los altos niveles del qobierno mexicano, no se lleqó a 

plantear como expl.icación de l.os confl.ictos sociales y politices 

de Chiapas la influencia de los refugiados centroamericanos; 

fueron, más bien, sectores conservadores de la opinión pllblica. 

Algo que demuestra este supuesto son l.os programas de desarrollo 

de la región sureste y el Pl.an Chiapas, asi como el. rel:evo de 

funcionarios menores, sobre todo en l.a Secretaria de Gobernación, 

que llegaron a estar en ccntr: de 1e. presencia de 1os refugiados, 

b) existe una relación directa entre la incapacidad politica 

para solucionar los confl.ictos sociales y politices de parte del 

qobierno estatal con la represión, la violencia política, asi 

b) por l.o anterior es posibl.e caractarizar al. estado de 

Chiapas como uno de los estados de la repllblica en donde más se 

violan los derechos humanos, 

c) a pesar de lo anterior al.qunas regiones del mismo estado 

destacan por ser más conflictivas y por lo tanto en esas regiones 

se presenta una situación de derechos humanos más critica. 

La hipótesis qeneral es que en Chiapas los conflictos 

políticos expresados en la modificación de las correlaciones de 

fuerzas han sido rccuel.tos por la via represiva, l.o cual permite 

caracterizar al actual gobierno del estado como un gobierno 
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represivo y responsab1e de 1as vio1aciones a 1os derechos 

humanos. E1 informe de Aministia Internaciona1 de 1986 es un 

buen indicador para poder afirmar 1o anterior. 

Otra hipótesis genera1 de1 trabajo es que 1os 

po1iticos presentados durante e1 periodo de 1982 

Chiapas están determinados por factores internos y 

conf1ictos 

a 1986 en 

no, como 

pretenden a1gunos sectores conservadores chiapanecos, mexicanos y 

extranjeros, por factores externos ta1es como e1 conf1icto 

centroamericano a través de una de sus consecuencias más dramá

ticas: 1os refuqiados. 

Entre estos factores internos están 1a historia particu1ar 

de Chiapas que, a1 haberse incorporado a 1a nación mexicar.i:\, esta 

condicionada por 1os factores que determinan la rea1idad nacio-

na1: el estilo de domi.n~c:iión de l~ el!:.:::: ::::-:. ::1 pod~r; lQ t:~t.ruc

tura de la tenencia da la tierra; la distribución del ingreso y 

1as condiciones sociales de vida de la población. 

Otra hipótesis es que existe una re1ación entre el surgi

miento de 1os diferentes movimientos sociales en Chiapas con 1as 

políticas emprendidas por e1 gobierno federal. 
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Estrategias de investigación. 

La estrategia básica de la investigación fue la revision de 

fuentes secundarias: periódicos, documentos oficiales, estudios 

anteriores sobre alguna de las variables en particular (por 

ejemplo l.a tenencia de la tierra), y en algunos casos se utiliza

ron fuentes primarias, es decir entrevistas con algunos lideres 

de los diferentes movimientos políticos. sin duda hubiese sido 

mejor utilizar exclusivamente fuentes primarias, sin embargo, 

éstas son muy dificiles de conseguir debido principalmente a su 

costo aconómico. 

Las investigaciones social.es en Chiapas se han limitado, en 

su mayor parte, a estuios de carácter antropológico más que 

sociológico o político. 

come. 

Ul.timamente han surgido estudios 
.,._..e,_ 
~- ... , 

Utopía" y el de Thomas Luis Benjamín 11El camino de Leviathan. 

Chiapas y el. Estado Mexicano l.891.-1.947 11 , pero son notorios por su 

ausencia investigaciones pol.iticas y sociales sobre l.os úl.timos 

cuarenta años de la historia de Chiapas. 

Durante el transcurso de l.a investigación se han tenido 

problemas en la obtención de algunos datos, especialmente los que 

se referieren a l.a tenencia de la tierra, tema muy del.icado y 

ante el. cual la información es celosamente guardada como "secreto 

de Estado". 

No obstante l.o anterior, y para poder apoyar las hipótesis, 

se tuvieron que utilizar los datos de tres investigaciones sobre 
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el tema y que, como se podrá ver en el capitulo respectivo, 

tienen mucho en común. 

En síntesis los momentos de la investigación fueron: 

10. Recopilación y análisis de la prensa local y nacional, 

así como de documentos oficial.es y privados, para mostrar la 

conformación de la creencia política ideol.óqica de "la contamina

ción revol.ucionaria" y para real.izar una cronoloqia sobre los 

conflictos pol.iticos y sociales de Chiapas. 

20. Análisis de al.qunos estudios oficiales y privados sobre 

l.a problem~tica social y económica de Chiapas. 

3o. Entrevistas con algunos lideres del movimiento campesi

no independiente, 



CAPITULO rr. Los conf1ictos sociales y politices en 
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El presente capitulo intenta describir los principales 

conflictos sociales y politices ocurridos en Chiapas durante el 

periodo de 1982 a 1986. Se consideró este periodo por tres 

razones fundamentales: 

primera, el flujo de centroamericanos que buscan refugio en 

México, especial.mente los guatemo.l. t:.ecos q-ü..;; 11~:;~:-: : Ch.ie.pe.2, 

crece a partir de 1982; 

segunda, en este mismo año se realizó el cambio de poderes 

en el ejecutivo estatal al salir como gobernador Juan Sabinas y 

tomar posesión el Gral. Absalón castellanos Dominguez: y 

tercera, en este periodo se hacen públicas algunas denuncias 

sobre violaciones a los derechos humanos en el estado de manera 

insistente. En 1986 Amnistia rntern~cionall publicó un informe 

titulado "Los derechos humanos en zonas rurales: intercambio de 

documentos con el Gobierno mexicano sobre violaciones de los 

l Organización internacional independiente de todo gobier
no, partido político, ideologia, interés económico o credo reli
gioso. Fundada en 1961, la organización actúa basada en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y en otros convenios internacionales. su mandato, 
establecido en el primer capitulo de su Estatuto, define clara
mente sus objetivos en la defensa de los derechos humanos: 
liberación de todos los presos de conciencia, juicios expeditos e 
imparciales para todos los presos políticos y el fin de la 
tortura y de las ejecuciones. Consultar al respecto Amn!stia 
Internacional Informe 1986, Ediciones de la Torre, Espafta, 1986, 
p.16. 
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documentos con el Gobierno mexicano sobre violaciones de los 

derechos humanos en Oaxaca y Chiapas".2 

El Informe ha despertado un interés muy grande de parte de 

diversas personas y organizaciones mexicanas preocupadas por la 

situación de los derechos humanos en el pais. Este interés ha 

llevado a algunos de ellos, a realizar cronologias sobre el tema 

mismas que confirman la situación. En este trabajo se toma el 

Informe de AI como fuente principal de información y también se 

consultó la cronolo9ia sobre la represión realizada por Araceli 

Burguete Cal y Mayor3. 

2 La publicación contiene los datos de una investigación 
realizada por AI durante un periodo de dos años (1983-1985) y 
también incluia los resultados de las observaciones de dos 
misiones que visitaron estos estados en marzo de 1984 y enero de 
1985. Las conclusiones de esta investigación fueron enviadas al 
presidente Miguel de la Madrid, en un memorándum de 67 páginas de 
extensión titulado "Los derechos humanos en el sudeste de 
México". En 1987 AI envía un documento a las Cámaras de Diputa
".'!oE< y dA senadores titulado "Preocupaciones de Amnistia Interna
cional sobre México", en donde insiste en sus denuncias sobre la 
situación de los cerec~os humanos en el pais haciendo incapie de 
nueva cuenta en Chiapas. 

3 Chiapa:::: cronologi.a ri.,. \\D etnocl<:Uo reciente (Reoresión 
politica a los indios 1974-1987). Esta cronologia la realizó en 
este año y no está publicada aún, es producto de una investiga
ción que real.izó como becaria de la Academia ñt:){icana el.a D-a;:echos 
Humanos, A:c. Las fuentes de información de este trabajo son 
fundamentalmente los archivos de la Central Inependiente de 
Obreros Agrícolas y campesinos (CIOAC) y de la Organización 
Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), una cronologia realizada por 
Antonio García de León aparecida en el número de diciembre de 
1986 de la revista Caminante (Organo informativo de la Diócesis 
de san Cristóbal de las Casas) ; varios periódicos de circulación 
nacional y regional y por último de varias entrevistas que 
realizó en Chiapas. A pesar de que describe exclusivamente la 
represión sobre los indígenas, no existe sesgo en la información 
ya que en las regiones que analiza el porcentaje de la población 
indígena es muy representantivo. 



Antes de entrar en la descripción de los confl.ictos, he 

considerado importante señalar al.gunos aspectos general.es de 

Chiapas para comprender mejor el. espacio y tiempo en el que se 

dan l.os mismos. 

Primero, para entender l.a historia de Chiapas como uno de 

los estados de la República Mexicana, es importante partir de 

al.gunos hechos importantes. 4 A pesar de que en l.Sl.O Chiapas 

pertenecia a l.a capitania General. de Guatemala, los acontecimien

tos que se desataron por la independencia de México también 

influyeron en esa provincia. Asi, después de una fuerte disputa 

interna entre l.os diferentes grupos que dominaban la región, el 

territorio que ahora conocemos como Chiapas se independiza. Sin 

embargo, su independencia dura un corto lapso de tiempo ya que en 

l.824 se anexa a México. La explicación de este hecho, ee que 

Chiapas no reunia ese momento l.as condiciones objetivas de 

carActer estructural para conformarse como un Estado-Nación 

independiente. 

su incorporación tardía a l.a emergente nación mexicana hizo 

que Chiapas mantuviera, desde su anexión y hasta la fecha, una 

re:Leción subordine.de con el. cer..t::c i. un rütraso en toa.os los 

procesos políticos y sociales por los que atravesarA México. 

Como ejempl.o interesante de lo anterior basta observar l.a 

poca, si es que no nul.a, participación de l.os diferentes grupos 

4 En el. capitulo IV se analizarA en mayor detall.e el factor 
histórico como un elemento determinante en el desarrollo de los 
conflictos sociales y pol.iticos del estado. 
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sociales durante la exp1osión revolucionaria que sacudió al. pais 

a partir de 1910. Aunque si bien es cierto que durante la 

Revolución existia muy poca conciencia pol.ítica de los objetivos 

e ideales que movian a 1os diferentes grupos revolucionarios en 

todo el pais, en Chiapas esta situación era más notoria. Esa es 

la única explicáción de que en este estado l.os grupos más 

ccnse:!'.'Vador.,,;:;;: y total:!!!.ente ajenos a los origenes campesinos y 

popu1ares de l.a revo1ución, empuñaran 1as armas en torno a 1a 

misma. Estos grupos de terratenientes, mejor conocidos como 

"mapaches", resul.taron ser los vencedores y desde ese momento 1os 

diferentes gobiernos revo1ucionarios del. pais han tenido que 

negociar con el.los para poder l.l.evar a cabo las reformas empren

didas a partir de l.a Revolución. 

La negociación por estas reformas ha 11evado al gobierno 

federal. a tener al.gunos enfrentamientos con estos grupos, sobre 

todo en l.os primeros años que siguieron al movimiento arwa~ü. De 

esta forma, en 1a historia de la relación entre el. centro y l.a 

raqión han prevalecido l.as diferencias antes que l.os objetivos 

comunes. Esto ha sido más notorio desde principios de l.os años 

setenta cuando se descubren l.os yacimientos de petról.eo. A 

partir de ese momento l.os grupos que ostentan el. poder a nivel. 

regional., sabedores de l.a importancia estratégica del. estado, l.a 

han uti1izado a su favor para presionar al. gobierno federal.. 

A reserva de profundizar más sobre esta rel.ación en el. 

capitulo rv, quisiera dejar sentado una vez más, que para 

comprender l.a historia reciente de Chiapas así como el. surgi-
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miento de los diferentes movimientos sociales y l.a violencia 

politica característica en la solución de l.os confl.ictos socia

l.as, es necesario partir de la difícil. relación que ha prevale-

cido entre el centro y el estado. 

Situación general del estado de Chiapas. 

El estado de Chiapas, uno de los fronterizos del sureste 

mexicano, limita al. Este con la línea Internacional. de l.a 

República de Guatemala cuya e:i..'tensión es de 959 kms, 5 al Norte 

con el estado de Tabasco, al sur y suroeste con el Océano 

Pacífico y al Oeste con los estados de Veracruz y Oaxaca. Su 

extensión territorial., de 73,887.00 km2, lo sitúan como l.a octava 

entidad más grande de la República Mexicana.6 

La población total. del estado, calculada en 1980 en 2,048,-

717 habitant<>"" ln ubi.c,.n en el 110. lugar entre las entidades del 

pais. 7 

Chiapas tenia en 1980 una densidad de pobl.ación de 28 

habitantes por kilómetro cuadrado que, comparada con l.os estados 

vecinos, hizo de la entidad una de las menos pobladas de l.a 

5 De l.os 959 Jans. de frontera que México tiene con Guate
mala, la mayor parte corresponde al: estado de Chiapas ·y el resto 
con los estados de Campeche, Quintana Roo y Tabasco. 

6 Anuario Estadístico de Chiapas. 198_2, Tomo I, Instituto 
Nacional de Estadistica Geografía e Inform6.tica, Secretaria de 
Programación y Presupuesto, México, 1985. 

7 X censo General de Población y Viyienda. 1980, IHEGI, 
SPP, México, 1985. 
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región. 8 

dispersión, 

La baja densidad de población, asi como su gran 

se puede observar también por el. hecho d~ que el 

51.0% de la población se asentó en localidades de menos de l,OOO 

habitantes. En otras palabras, de las 8,338 local.idades que 

formaban los 110 municipios del estado, 5,207 tenían menos de 

1,000 habitantes y sólo ocho ?odian ser consideradas como centros 

urbanos.9 Por lo anterior no es de extrañar que el 66.28% de la 

población era rural.lo Además tenia una fuerte composición 

indígena, ya que el 27. 7% de la población de 5 años y más, 

hablaba alguna l.engua inígena de las más de 31 lenguas que se 

hablan en el estado.ll Esta es una de las razones que explican 

la gran cantidad de investigaciones antropológicas <;¡-ue se han 

realizado en el estado. 

Gracias a su situación geográfica, que la hace poseedora de 

un vasto sistema hidrológicol2, el. estado es un importante 

~ Odxaca es la excepción con 25 habitantes por km2, ya que 
Verzacruz tuvo una densidad de 77, Tabasco de 31, siendo la media 
nacional de 3 4 • 2 7 habitan tes por km2 • Estructura Económica dsl 
Estado de Chiapas, INEGI, SPP, México, D.F., 1986, p.x. 

9 Ibidem, p.X. 

10 !bidc::::. 
rural "aqu"élla 
habitantes. 

p. 
que 

A, este 
habita 

documento considera como población 
en localidades de menos de 2,500 

11 CONSEJO NACIONAL DE POBLACION, 
del estado de Chiapas, 1985, México, 
lenguas más importantes son el Tzeltal, 
y Zoque. 

Estudio sociodemográfico 
D.F., 1986, p. 76. Las 
Tzotzil, Chol, Tojolabal 

12 Aquí se localizan varios de los ríos más importantes de 
México: el. Grijalva, que tiene 700 km. de extensióni el Usumacin
ta, que cuenta con 800 km. y el suchiate, que sirve de limite con 
GUatemala. Por si fuera poco, el estado cuenta también con 260 
km. da litoral. y 96 km2 de mar patrimonial. Estructura, op. 
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generador de productos básicos. De la superficie total del 

estado, l.,J.00,483 hectáreas se dedican a activi.dades agricol.as 

(79,660 de rieqo y el resto de temporal.): 2,456,360 has."' se 

dedican a actividades ganaderas y 8l.7,356 has. a actividades 

forest<i1es,l.3 

A pesar de l.o anterior, a partir de los años setenta, el 

sector pri~rio de la economia cbiapaneca perdió el. primer lugar 

dentro de su participación en el Producto l.nt~~c an~tc total. del 

estado. Asi, en l.970 -todavia como sustento de la actividad 

económica- el. sector primario aportó el 31.01\; en 1975 bajó a 

25.76% y en 1980 sól.o participó con el. l.5.48%. su l.uqar fué 

ocupado por el sector s~oundario, especialmente por la actividad 

minera, en ·1a cual está comprendida la explotación de petróleo 

crudo y gas natural. En l.970, esta actividad tuvo una participa

ción dentro del PIB total de la economía chiapaneca de 7.49%, en 

l.975 aumentó a l.B.75~ y en ~980 subió a 44.97%.J.4 Sin embargo el , 
estado no puede caracterizarse como industrial. En rectl id'7:.:! 

sigue siendo aminentemente aqropecuario, siempre y cuando tomemos 

como indicador a la actividad de 1a Pob1ación EQonómicamente 

Activa y no al. PIB. 

Según el comportamiento de la PEA, en l.970 el 72.77% 

laboraba en la aqricultura, qanaderia, caza, si1vicultura y 

pesca, y en 1980 este porcentaje fue de 57. 43% •. Por otro lado, 

cit., p. IX. 

l.3 

14 

Estructura, op. cit., p.IX. 

Ibidem, p.IX. 
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en a1 sector minero 1aboraba el o.OS\ en l.970 y para l.980 lo 

hacia al 0.07\. Asi, a pesar de que e1 porcentaje de la PEA que 

laboró en el sector primario en l.980 haya disminuido, se puede 

observar que más de 1a mitad de esa pob1ación sequía trabajando 

an ase sector, por lo que todavía se puede caracterizar a1 estado 

como eminentemente aqropecua=io. 

como ccñalaba anteriormente, el cambio en las actividades 

económicas de la entidad, analizadas a través del PXB, se debió a 

las inversiones de PEMEX y de la Comisión Federal de Electrici

dad. con respecto a1 primero, cabe destacar que sus actividades 

fueron tan dinámicas en la e>eploración de petróleo (en donde se 

encontraron grandes yacimientos sobre 

selva), como en la a>eplotación misma. 

tocio en it?J::t norte y la 

Con relación a la CFE 

baste decir que con tan sólo 1as tres presas más importantes del 

astado1 Mal.paso, La Angostura y Chicoasén, se generó el 20.06% de 

1a anerqia a1éctr1ca del. pais.15 

La infraestructura de comunicaciones y transportes, hacen de 

Chiapas una de las entidades más rezagadas del pais. 

En 1980 existia una longitud de 9,907 Jane. en caminos, 4.65% 

del total nacional; una longitud de 547 lona. de vias férreas, lo 

que significaba el 2.2\ a nivel nacional; para esa misma fecha el 

astado contaba con 50,118 aparatos telefónicos que representaban 

el 1. O\ a nivel nacional, en otras pal.abras, babia un aparato 

15 Anuario, op. cit., p.5. 
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telefónico por cada 41 habitantes, cuando en el D.F. la relación 

era de 4.8 habitantes por teléfono.16 Por otro lado había 21 

estaciones de radio, que significaban el 2.5% del total nacional; 

3 estaciones de televisión, o sea el 2.7% del total nacional y 8 

periódicos y revistas de circulación estatai.17 

Debido a la compleja realidad del estado, es necesario 

distinguir al. mismo en regiones, mismas que nos permiten apreciar 

sus especificidades. Según las fuentes consultadas, los l.10 

municipios de Chiapas se dividen en nueve regiones (ver mapa 

adjunto). 

Por una parte se encuentra la zona Centro, constituida por 

los municipios de Acala, Berriozabal, Cintalapa, Copainalá, 

Chiapa de corzo, Chiapilla, Chicoasén, Ixtapa, Jiquipil.l"s, Nico

lás Ruiz, Ocotepec, Ocozocoautla, Osumacinta, San Fernando, San 

Lucas (El Zapoptal), Soyaló, suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Tuxtla 

y venustiano Carranza. Aquí se localizan las plantas hidroeléc-

tricas de Malpaso, la Angostura y Chicoasén. Su econn~i~ ~epc~dc 

fundamentalmente de las actividades agrícolas, en donde destacan 

los cultivos de maíz, frijol, caña de azúcar, café, calabaza 

forrajera y cacahuate. La región tiene dos carreteras y dos 

aeropuertos que pa=iten l.a. comunicación con las principales 

localidades del estado. La ciudad más importante es Tuxtla 

Gutiérrez, capital del estado. 

16 Anuario de Estadísticas Estatales, 1984. 
México, D.F., 1984. 

INEGI, SPP, 

17 CONAPO, op. cit., p.76. 
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La región A1tos, está integrada por 1os municipios de 

A1tamirano, Amatenango del Val1e, Chnlchihuitán, Chamula, Chanal, 

Chenalhó, Huixt1án, Larrainzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San 

Cristóbal de las casas, Tenejapa, Teopisca, Vil1a de 1as Rosas y 

Zinacatán. su actividad primordial también es l~ a«;rricola, sólo 

que a ;:¡i.zer~r>cia de otras regiones, ésta es básicamente de 

autocon•umo y la eatructura de la tenencia de la ti;=:~ soPre la 

c:ual ae llevan a cabo 1as tareas productivas, es de tipo 

mini~undista. A1go que tatnbién diferencia a esta reqión con 

otras, es que l!IAs del 60t de l.a población es indiqena. 18 Las 

carreteras con las que ~~;nta le pe:r:111iten estab1ecer una fuerte 

actividad comercial. con la capital y con Comitán, Palenque, 

Venustiano Carranza y ocosingo. La ciudad más importante es San 

Critóba1 de las casas que, a 1o largo de toda la historia de la 
región, ha sido el cent=~ ~omercial por excelencia de las 

artesanias indiqonas m4s repre;ontativas del estado. 

La tercera reqión es la Fronteriza. :Integrada. por los 

municipios de Comitán, Chicomuselo, Frontera Comalapa, :Indepen

dencia, Mar9aritas, Socotenango, Trinitaria y Tzimo1, 1a economía 

de esta región está basada también en actividades agricolas, en 

donde sobresa1e el cultivo del maíz y frijol. Ta!Dl:>ién tiene una 

importante actividad silvicola. En esta re9ión se localizan los 

lagos de Montebello asi como la mayoría de los 20,000 refugiados 

18 CONAPO, op. cit., p.76 
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La ciudad de Comitán es 

la más importante, tanto por ser el centro comercial, como por 

que ahí se ubican importantes dependencias del gobierno federal. 

Con sus carreteras la región se comunica, por un lado, con San 

Cristóbal de las Casas y TUxtla Gutiérrez y por otro lado, con la 

selva Lacandona y, una vez terminada la carretera fronteriza, se 

podrá comunicar con la ciudad de Palenque. 

La región Fraylesca está compuesta por los municipios de 

Angel Albino Corzo, La Concordia, Villa Corzo y Villa Flores. 

Por su importancia en la producción de maíz, frijol, hortalizas, 

legumbres y frutales se le denomina El Granero del Estado. Esta 

región cuenta además con muy l:n.1anas vi:e de comunir;ación que la 

llevan a las localidades más importantes del estado. La ciudad 

de Villa Flores es el principal centro comercial y político. 

_Bochil, Chapultenanqo, El Bosque, Francisco León, Huitiupán, 

Ixtacomitán, Ixtahuacán, Ixtapanqajoya, Jitotol, Juárez, ostua

cán, Pantepec, Pichucal.co, PUeblo Nuevo, Solistahuacán, Rayón, 

Reforma, Simojovel, Solosuchiapa, sunuapa y Tapalapa. su 

economia está basada en la explotación de petróleo, cuyos 

volúmenes de extracción destacan a nivel nacional. Aquí se 

encuentra la planta petroquimica "Cactus", cuya producción de 

azufre hace que Chiapas participe con el 85\ de la producción 

nacional de este producto. Además de esta importante actividad 
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minera, la región cuenta también con los proyectos hidroeléctri

cos de rtzantún y Peñitas: una importante actividad agropecuaria, 

en donde la producción del café y cacao destacan por encima de 

otros productos, y por último tiene una fuerte actividad ganadera 

de tipo extensivo que ocupa grandes superficies como pastizales. 

Al igual que en otras regiones, aqui labora más de la mitad de l~ 

PEA en el sector agropecuario (64.5%), lo cual permite suponer 

que su economía sigue siendo fundamont:::sl'::!'='nte aq!:"c~=~~wrig. En 

eata región tienden a prevalecer como unidades de producción, 

grandes fincas que mantienen a sus trabajadores como "peones 

acasillados", es decir bajo relaciones de producción de tipo 

precapitalista. Esta situación ha provocadc fuertes conflictos 

que ~arán analizados en otros capítulos. 

La región Selva integrada por los municipios de catazajá, 

Chilón, La Libertad, Ocosingo, Palenque, Sabanilla, Salto de 

.l'.g"..:~, 3ita1a., Tila, 'J.'U1llbalá y Yajalón, ocupa el 24\- de la 

superficie total del estado, lo que la hace la ·más grande. En 

esta región se encuentra la subregión Le.candona, que presentó en 

1980 los peores indicadores de nivel de vida en todo el estado. 

La actividad de la región es eminentemente agropecuaria, el 72.4% 

de la PEA se dedica a estas actividades. Sin embargo esta 

actividad no es aprovechada debido a la mala infraestructura con 

que cuenta la rHgión. La mayoría de los caminos son de terrace-

ria y los campesinos se ven sometidos a coyotes que monopolizan 

sus productos. La carretera fronteriza ha mejorado el problema, 
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pero no 1o ha resue1to de manera integral. La producción 

agríco1a se caracteriza por ser de autoconsumo, al igual que la 

región A1tos, destacando los cultivos de maíz (cuyo rendimiento 

promedio nunca es menor a dos toneladas por hectArea), frijol, 

ca1abaza y café. También se caracteriza por tener altas concen-

traciones de tierra, 1a mayoría de 1as veces utilizadas par 1a 

qanaderia, y por tener un bajo nive1 de tecnificación en sus 

trabajos agrícolas, aspecto simi1ar al de 1os Altos. 19 otro 

aspecto simi1ar a esta región es que mAs de1 60% de su pob1ación 

es indígena. 

Por otro lado, la co¡;@inación de explotaciones agrícolas de 

autoconsumo y exp1otaciones ganaderas de tipo extensivo ha 

generado, como en otras regiones, conflictos por la tierra. 

Además de 1a producción gandera, otra actividad muy 1mportante, y 

se1va cuenta con grandes recursos forestales que, como bien lo 

seña1an diversos investigadores, han sido 1entamente destruidos. 

Jan de vos, uno de l.os mejores historiadores de 1a región, ha 

dicho que la historia de la selva ha sido una historia de 

destrucción eco1ógica. Inciada por 1os colonizadores, continuada 

después por los madereros tabasqueños y compañías extranjeras y 

en este siglo, especificamente a partir de los cincuenta, 

inducida por el gobierno del estado que, "en vez de enfrentar y 

19 Al respecto es interesante observar el sistema de roza
tumba-quema, que es ampliamente uti1izadc por los indígenas no 
sólo de esta región sino también de otras. 
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tratar de solucionar el problema agrario in situ, utilizó la 

selva como una opurtuna válvula de escape".20 

La región sierra, integrada por los municipios de Amatenango 

de la Frontera, Bellavista, Bejucal de Ocampo, el Porvenir, La 

Grandeza, Mazapa de Madero, Hotozintla y Siltepec, se caracteriza 

también por sus actividades agrícolas, en donde sobresale el. 

cultivo de café. Aqui tainl:>ién se registra un porcen~aje alto de 

PEA dedicado a las labores agrícolas (76.4%). La región es, al 

igual que la Selva, una de las más mal comunicadas y marginadas 

en todo el estado. El. surgimiento de esta región, según diversos 

investigadores,21 se debió principalmente a la migración de 

trabajadores de los Altos y de Guatemala que laboraban en las 

20 DE VOS JAN, La contienda por la selva lacandona un 
episodio dram;\tico en la conformación de l.a frontera sur 1859-
.1.!!ll..... Mimeo, México, 1986, p. 22. Ver del mismo autor, Y.ni! 
se¡ya herióa ó.e muerj:e, historia recieni:.'=' u~ lg ~~lvo. ÜC:túCti1Üoitct. 
Mimeo, México, 1986. Cabe destacar q-.ie no solo ha servido al. 
gobierno del estado, sino que también al gobiewrno federal, ya 
que a la región han llegdo inmigrantes de otros estados del pais, 
destacando los poblanos quienes son conocidos por ser productores 
de chile y por sus mal.as relaciones con l.os indígenas. 

21 V:ar, LECU:IZl'--~C .!Ul'~! M., et. ~l.. L.: p;cducc!én ag!:"°'cole. 
en Chiapas·, Centro de Investigaciones Ecológicas del sureste, 
Serie Documentos No. 8, San Cristóbal. de las Casas, Chiapas, 
México, 1982, pp. 77-78. Al respecto .dice: "La conformación de 
la actividad productiva en la Sierra Madre es resultado, princi
pal.mente, del desarrollo de la agricultura en el Soconusco y 
Guatemal.a. Diversas corrientes de población que ocuparon de 
forma paulatina terrenos nacionales, se convirtieron posterior
mente en ejidos y colonias, estos núcleos de población también se 
formaron a partir de terrenos expropiados. En el extremo 
suroeste se asientan al.gunas fincas cafetal.eras, l.as cuales son 
producto de la inversión realizada por empresarios alemanes en 
Chiapas". 
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plantaciones de la región Soco.nusco. La ciudad más importante es 

Motozintla. 

La región Soconusco integrada por los municipios de Acacoya-

hua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, 

Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Pueblo Nuevo 

comatitlán, suchiate, Tapftchula, TUxtla Chico, TUzantAn y Unión 

Juárez.' Es la región que cuenta con la mayor infraestructura en 

el ::c::-=cc::.=ril. 
___ ._ ___ . --- ... -· ..... , 

Madero; un aeropuerto y la carretera costera, mediante la cual se 

comunica con el centro del estado. Además es una zona que, por 

su historia, siempre ha deseado ser independiente, tanto del 

estado como del país. 

Las formas de producción agricola en la región cuentan 

también con muy buena infraestructura, lo que la hace ser la 

región más capitalizada de la entidad. Desde la llegada de 

inversionistas alemanes a las fincas cafetaleras la zona pudo 

desarrollar, no sin tener serios conflictos con los finqueros 

tradicionales, relaciones de producción típicamente capitalistas. 

~sto 1~ diferencia cualitativamente de J.as zonas N.orte y AJ.tos, 

regiones en las que preval.ecen rel.aciones sociales de producción 

pre-c~pital.istas. 

Los cultivos característicos de la región son: el plátano, 

el cacao y el. tabaco, cultivos de plantación con una productivi

dad muy alta y cuya producción se destina fundamentalmente a la 

exportación. un recurso importante es la pesca,·aunque ha sido 
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muy mal explotado debido principlamente a la falta de infraes-

tructura. No obstante ésto, el. gobierno federal ha puesto en 

marcha un a:mbicioso proyecto para convertir a ciudad Madero en un 

puerto de al.tura. 

La ciudad más importante, tanto por su tráfico comercial. 

como por su carácter de ciudad fronter.iza con un al.to flujo 

migratorio, es Tapachul.a. En eJ.J.a habita el. 27% de J.a pobl.ación 

total. de J.a región. 

Por úl.timo, J.a región Istmo-Costa está. integrada por los 

municipios de Arriaga, Pijijiapan y Tonal.á. su economia está 

basada en J.a producción ganadera, misma que ocupa grandes 

extensiones de tierra en propiedad privada. Esta actividad se 

vino consol.idando al. observarse J.as condiciones poco propicias 

para J.a actividad agricol.a. Leguizamo nos recuerda que a 

principios de sigl.o se trató de cultivar J.os productos de 

pl.antación que ya se cultivaban en el. soconusco, sin embargo no 

dieron resul.tado asi que "estudiar J.a costa, es analizar J.a 

ganaderia". 22 También se encuentran áreas ejidales y comunal.es 

qu6 d.asa.rrcll:n u.-: e.gricul.tu::e ??!!.rginai de autoconsumo. Esta 

situación J.a hace siruilar a otras regiones, con J.o cual. se puede 

decir que en J.a mayor parte del. estado se combinan tres formas de 

propiedad de la tierra caracteristicas de la estructura agraria 

mexicana: J.a privada, la ej ida]. y la comunal. En esta región 

persisten, en todos J.os procesos de trabajo, relaciones sociales 

22 LEGUIZAMO, op. cit., p. 74. 
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de producción capitalista al igual que en el Soconusco, otro 

aspecto similar a ésta es que cuenta con buena infráestructura en 

comunicaciones y transporte. 
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DIVISION MUNICIPAL Y POR REGIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS 

~ r E;] 
REGION CENTRO 

l. 
2. 
3. 
4. 

6. 
7. 
B. 
9. 
10. 
ll.. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Cinta1aoa 
JiquipÜas 
Tecpatán 
Ocozocoautl.a 
E.erriozáb~1 
Copainalá 
coapi11a 
Chicoasén 
Soya lo 
osumacinta 
Ixtapa 

de Espinoza 

Tuxtla Gutiérrez 
suchiapa 
Chiapa de Corzo 
Aca1a 
Chiapi11a 
san Lucas (El Zapotal) 
Totolapa 
Nicolás Ruiz 
Venustiano Carranza 
San Fernando 

III 

REGION FRONTERIZA ~ 
1. Socoltenango 
2. Comitán de 'Dorninguez 
3. Tzimol. 
4. Margaritas, Las 
s. Indepemiencia, La 
6. Trinitaria, La 
7. Chicomuselo 
B. Frontera Comal.apa 

II [:=-:1 
REGION ALTOS 

l. 
2. 
3. 
4. 
s. 

-6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
l.1. 
l.2. 
l.3. 
l.4. 
l.S. 
l.6. 

Chal.chiuitán 
Pantelho 
Chena1ho 
Larrainzar 
Chamula 
Mitontic 
Tenejapa 
oxchuc 
Altamirano 
Zinacantán 
San Cristóbal las casas 
Huixtán 
Chanal 
Teopisca 
Amatenango del Valle 
Las Rosas 

IV~ 
REGION FRAYLESCA 

l.. Villa Flores 
2. Vil.l.a Corzo 
3. Concordia, La 
4. Angel Albino Corzo 



vD 
REGION NORTE 

l. Reforma 
2. Juárez 
3. Pichucalco 
4. sunuapa 
5. ostuacán 
6. Francisco de León 
7. Chapultenango 
8. Ixtapangajoya 
9. Amatán 
10. S<:>llll<UCh l ªº"' 
11. Ishuatán -
12. Tapilula 
13. Rayón 
14. PUeblo Nuevo Solistahuacán 
15. Pantepec 
16. Tapalapa 
17. Bochil 
18. Jitotol 
19. Simojovel de Allende 
20. Bosque, El 
21. Huitiupan 
22. Ixtacomitán 

VII~ 
F.Et;!O!J SIEP.?_~ 

l. Siltepec 
2. Bella Vista 
3. Bejucal de Ocampo 
4. Porvenir, El 
s. Grandeza, La 
6. Mazapa de Madero 
7. Motozintla 
8. Amatenango de la Frontera 

IX~ 
REGION ISTMO-COSTA 

l. Arriaga 
2. Tonalá 
3. Pij ij iapan 

VI [J]Il] 
REGION SELVA 

l. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ll.. 

Sabanilla 
Tila . 
Catazajá 
Libertad, La 
Palenque 
Salto de Agua 
Tumbalá 
Yajalón 
Sitalá 
Chilón 
Ocosingo 

VIII 

REr:ro~ soco~usco 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1. 
8. 
9. 
10. 
ll.. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Zapastepec 
Acapetagua 
Acacoyagua 
Escuintla 
Pueblo Nuevo Corr.altitlán 
Huixtla 
Tuzantán 
Huehuetán 
Mazatán 
Tap·achula 
Cacahoatán 
Unión Juárez 
Tuxtla Chico 
Metapa 
Frontera Hidalgo 
Suchiate 
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Panorama general de los conflictos en el estado. 

Introducción. 

A lo largo del periodo de 1982-1986 la situación política, 

del estado de Chiapas, se ha mantenido en un clima de poca 

negociación y concertación entre las diferentes fuerzas sociales 

y políticas. Dirigentes de las organizaciones de oposición en el 

movimiento campesino (entre las que destacan la Organización 

campesina Emiliano Zapata y la Central Independiente de Obreros 

Agrícolas y Campesinos¡23 así como algunos de la central oficial 

(la Central Nacional Campesina) han sido reprimidos. Sin embargo 

.sn a:::ta represión cabria hacer una distinción. En el primer 

caso, es decir en el de J.as organizaciones independientes, J.as 

acciones represivas fueron la respuesta a su intenso trabajo de 

organización campesina en el estado. Mientras que en el caso de 

l~= ~r~~niz~ciones oficiales, se trata en realidad de una 

represión hacia sectores inconformes con el. grupo gobernante en 

el. estado. no obstante esta diferencia, es importante resal.tar 

el. hecho de que el. gobierno estat~l. ha tenido que sol.ucionar J.os 

diversos conf1~ctos sociaies y po1iticos ~ tr:vé: de ia fuerz~-

Esta situación nos permite afirmar que el ejercicio del poder en 

el estado ha sido coercitivo. Es decir, el. poco consenso y 

negociación de parte del grupo gobernante hacia otros, lo 

caracterizan como represivo. 

23 A partir de este momento la Central Independiente de 
Obreros Agrícolas y Campesinos será CIOAC y J.a organizaci6n 
Campesina Emiliano Zapata OCEZ. 
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Asi lo demuestra el Informe de AI, las constantes denuncias 

de militantes de organizaciones independientes y también la 

prensa informativa del pais. 

Los movimientos campc~ino y magisterial han sido los 

protagonistas en los conflictos políticos, debido sobre todo a su 

fuerza social.. En el primer caso se trata de l.a principal fuerza 

de trabajo en el estado, hay que recordar que en Chiapas más de 

l.a mitad de l.a pobl.ación labora en actividades agropecuarias. 

con respecto al magisterio, se trata de una fuerza social que 

tiene relevancia política no sólo a nivel regional. sino también 

nacional.. La situación conflictiva en este sector será analizada 

adelante con mayor detenimiento, por ahora quiero referirme a la 

situación campesina. 

Antes de pasar a describir l.os conflictos sociales y 

políticos por región quisiera destacar que, en el periodo 

estudiado, sobresalió por sus logros políticos la marcha de la 

CIOAC a la ciudad de México. 

La movil.ización se inició el 27 de septiemb:::e de l.983 con 

poco más de 600 campesinos (fundamentalmente de la región norte y 

fronteriza) y en un principio se dirigía a la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez. Al día siguiente la cifra de campesinos ascendía a 

2, 000 y contaban con el apoyo de la OCEZ. Las principales 

demandas eran: libertad de presos politices, alto a la represión 

en el. campo, retiro inmediato de las fuerzas de seguridad pllblica 

en sus municipios, registro al sindicato de obreros agrícolas, 

solución a viejos y graves problemas en el campo, entrega de 
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tierras que están en poder de finqueros y e1 pago de sa1arios 

justos. 

Después de que se observa poca disposición para negociar de 

parte de1 gobierno de1 estado, deciden marchar hasta 1a ciudad de 

México. E1 dia 18 de cctubre de1 mismo año, 563 campesinos 

11egan a1 D.F. después de haber sido detenidos por funcionarios 

de1 gobierno estatal para que desistieLan. El día 19 de1 mismo 

mes, e1 titular de 1a Secretaria de 1a Reforma Agraria se ofrece 

1.as aemandas agrarias que 

p1anteaba 1a CIOAC. 

E1 dia 20, después de conocer que se integraria una comisión 

intersecretaria1 1os dias 25 y 26 para estudiar 1os p1anteamien

tos de 1os :marchistás, éstos deciden 1evantar e1 p1antón que 

tenian. 24 Los acuerdos a que 1legaron fueron varios, siendo 1os 

más importantes e1 reconocimiento de la capacidad negociadora de 

1a CIOAC y que ésta ob1igó a1 gobierno federa1 y estata1 a 

diseñar un programa de reparto agrario que se denominó Programa 

de Rehabi1itación Agraria.25 

24 La Comisión estaba integrada por funcionarios de 1a 
secretaria de Programación y Presupuesto, la Secretaria del 
TLab~jo y Previsión social, la Secretaria de la Reforma Agraria, 
la comisión Federal de E1ectricidad y·e1 gobierno de1 Estado de 
Chiapas. Más adelante, esta Comisión se encargaria de adicionar 
a1qunos puntos al acuerdo de coordinación que habian suscrito el 
26 de marzo de 1981 y denominado "Programa de reacomodo agrope
cuario para 1a dotación de vivienda de infraestructura urbana 
básica y apoyo aocia1 Proyecto eléctrico ITZANTUN". 

25 Este Programa es comentado en e1 capitulo siguiente. 
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otro confl.icto campesino que sobresalió en este periodo fue 

el. que se registró en l.a reqión Frayl.esca. A diferencia del 

anterior estuvo encabezado por organizaciones campesinas vincula-

das al. movimiento campesino oficial (CNC) tales como la Asocia

ción Aqrícola' 
0

iocal. "La Fraylesca" y 1a "Coalición Fraylescana de 

Defensa y Producción". En su dirección se encontraba el ex-

diputado federal del PRI y ex-lider de la CNC en el estado, 

Germán Jiménez Gómez. Este conflicto se inició el 14 de diciem-

bre de 1985, con 1a toma de dos bodeqas en ejidos del municipio 

de Vil.la flores. Demandaban el paqo de 2 mil mil.lonas de pesos 

que adeudaba l.a CONASUPO a l.os productores. Para el dia 15 de 

enero de 1986 se habían tomado 9 bodeqas mientras la paraestatal 

maiceros presentaron en e!"e momento otra demanda. Debido al 

aumento del. precio de qarantía del maíz que se dió a los produc

tores del estado de Chihuahua, 1os maiceros de Chiapas sol.icita-
, - ._ ___ , -..3-.......... .__ .. _ .... ___ _ 

gobierno del estado y los responsables del gabinete agropecuario 

consideraron que no era necesario el aumento para el estado y por 

1o tanto 1os maiceros decidieron seguir tomando más bodegas. 

Así, a sesenta días de iniciado el movimiento, tenían tomadas 105 

bodegas y contaban con el. apoyo de más de 30,000 campesinos, así 

como de algunos maestros de 1a Coordinadora Estatal. de Maestros 

Democráticos de 1a Sección VII del Sindicato de Trabajadores de 

1a Educación (1a Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación) y de otras organizaciones como la Coalición del Centro 
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de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Unión de Ejidos 

Cafetaleros "Juan Sabinas" de Escuintla, la Unión ds Ejidos de 

I:ndi9enas Forestales de los Altos de Chiapas "Mi patria es 

primero" y de los colonos de las Granjas Km 4. 

El dia 12 de mayo de 1986, campesinos de los municipios en 

donde estaban tomadas la~ bodegas bloquearon la carretera 

panamericana a la altura de la ciudad de Cintalapa y el día 14, 

estado toman· presos a 29 dirigentes. El 17 de mayo fueron 

liberados 22 quedando detenidos hasta la fecha: Germán Jiménez 

Gómez, Presidente de la Asociación Agricola Local la Fraylesca; 

Rubén Jiméncz Gómez, agricultor y hermano del anterior; Manuel 

HernAndez, profesor de educación primaria y Presidente de la 

Comisión de Reaciones Nacionales del Comité Delegacional de la 

Sección vi:i: del SNTE; Jacobo Nazar Morales, profesor y comisio

nado de Relaciones Estatales de la Sección VII del SNTE; Julian 

Nazar Morales, profesor de educación primaria y ex-coordinador de 

la zona norte y selva de la CNC¡ Jeslls López Constantino, 

Licenciado en Economia, catedrático universitario y Secratario da 

Actas y Acuerdos del Comité Delegacional de la Sección VII: del 

SNTE y Jorge Enrique HernAndez Aquilar, periodista. Actualmente 

se encuentran bajo proceso y son acusados por parte del Gobierno 

del Estado y la CONASUPO de terrorismo, asonada o motin, conspi

ración, asociación delictuosa, robo, obstrucción de las vias 
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generales de comunicación, daños en propiedad ajena en grado de 

tentativa y amenazas cumplidas.26 

Los anteriores conflictos no fueron los únicos en el estado. 

A lo largo del período . analizado se presentaron otros que 

describiré en la siguiente sección. 

2 6 Ver el folleto que escribió Jorge Enrique HernAndez Aguilar 
titulado "En nombre del maíz", Penal de Cerro Hueco, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, noviembre 20 de 1986, p.10. 
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Principales conflictos en algunas regiones de Chiapas. 

En esta sección se presentan las situaciones conflictivas 

más importantes de algunas regiones atendiendo a los siguientes 

criterios: 

-primero, la presencia de los refugiados guatemaltecos, 

-segundo, la situación de los derechos humanos, teniendo 

como baso al Informe de AI sobre la zona sureste del pais, 

-tercero, la presencia y actividad de las organiza-

ciones campesinas independientes más importantes y 

-cuarto, las acciones de organizaciones independientes que 

por su nivel de organización trascendieron el ámbito regional, 

tal es el caso del movimiento magisterial. 

La selección de los conflictos se llevó a cabo interrela-

cionando los diferentes criterios o variables. El criterio 

fundamental fue el primero, es decir se seleccionaron los con

flictos en las regiones en donde se asentaron los refugiados 

guatemaltecos. Esta selección se hizo para demostrar que la 

existencia de los conflictos en el estado no se debe a la llegada 

de los centroamericanos, lo que constituye el objetivo central 

de la tesis. Otro indicador básico en la selección de los 

conflictos fue la situación de los derechos humanos. Se partió 

de la hipótesis de que hay una relación directa entre la incapa

cidad politica para solucionar los conflictos sociales y políti

cos, la represión, la violencia política y la violación de los 

derechos humanos. 
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Una vez ubicadas las regiones a partir del primer criterio, 

se pudieron observar las situaciones conflictivas en regiones en 

donde no se encuentraban asentados los refugiados. En este 

sentido al Informe de AX, asi como la revisión de la prensa local 

y nacional han sido las pr~ncipalcc fuentes de información. 

Sin embargo no sólo bastó el indicador de los derechos 

humanos sino que :fue necesario \:.omaL a,¡¡ c-.,¡~nt~ :!.~~ re~iones 4=ln 

dónde se ubicaban las organizaciones campesinas independientes 

más fuertes del estado. A partir de este indicador se encontra

ron otras regiones. Resultó interesante constatar que las 

situaciones planteadas por Al: se ubicaron precisamente en las 

regiones en donde la presencia de las organizaciones independien

tes era muy fuerte. El último criterio es para justificar un 

movimiento que, como el magisterial, tiene un impacto muy fuerte 

en el contexto nacional y no sólo regional. Nos muestra la 

relación entre la región y el centro a través de una de las 

fuerzas sociales más importantes del estado, es decir la forma en 

como la federación participa en la generación y solución de 

divarscc conflictos ~aciales y politices en el estado y eu los 

cuales los maestros participan. 

A partir de las consideraciones· anteriores se eligieron 

cinco regiones en donde se presentan los conflictos sociales y 

politices más importantes. Es importante subrayar que algunas 

situaciones conflictivas no han sido tomadas en cuenta debido a 

que el objetivo del trabajo no era hacer una descripción y 
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análisis exhaustivo de los todos los conflictos en Chiapas. Por 

el contrario, este capítulo intenta mostrar, tan sólo, 1a situa

ción conflictiva del estado a través de una muestra representa

tiva. 



Región Fronteriza. 

En esta región, en donde se 

dadas, los principales conflictos 

ej !datarios que se han organizado 
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han afectado grandes propie

los protagonizan núcleos de 

en torno a sus actividades 

productivas, comerciales y de asistencia técnica. sin embargo, 

al existir todavía algunos latifundios, que quedan por repartir, 

continúa también una lucha por la tierra de parte de algunos 

peticionarios y de algunos ejidos que solicitan ampliación. Por 

otro lado quedan algunas resoluciones presidenciales que no han 

sido ejecutadas, lo que se ha constituido en otra fuente de 

conflicto. 

Uno de los aspectos más inter.esantes de la situación en la 

región, es la ·inf!.uencia c;r.::a han llegado a tener las organiza

ciones campesinas independientes más importantes del estado 

(CIOAC y OCEZ), quienes han logrado aglutinar a los ejidatarios, 

comuneros y a los trabajadores agrícolas en una misma dimensión. 

El tr.~hajo r:-o!.i.ti.co d::: ootac; o:a::ganizaciones, ha consistido en 

hacer ver, a loa distintos grupos campesinos, que en la medida en 

que trasciendan sus intereses coorporativos lograrán avanzar en 

sus demana~as. Es decir, algunos campesinos se han dado cuenta 

de que, en la medida en que vayan logrando más fuerza política, 

podrán ir transformando su realidad económica y social. 

La organización independiente de los campesinos ha permitido 

poner en movimiento sus capacidades y medios de resistencia 

colectiva contra los embates de un proyecto que no sienten 

propio. En otras palabras, las organizaciones independientes han 

1 
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presentado una forma de organización social y política diferente 

a la que les presentan las organizaciones oficiales, lo cual ha 

llevado a aquéllas a disputarles el poder de forma organizada y 

explicita a éstas. 

como ejemplo del grado de organización que han llegado e. 

tener en le. región las organizaciones independientes, en 1981 se 

constituye la Unión Regional del sureste de Chiapas (URSCH), 

filial dt: 1a Unión Nac:l,onal .de Crédito Agropecuario, Forestal y 

de Agroindustrias de Ejidatarios, comuneros y pequeños propieta

rios minifundistas, S.A. de C.V. (UNCAFAECSA), vinculada a su vez 

a la C:IOAC. 

La URSCH está integrada por seis uniones ejidales de 

carácter zonal que tienen entre sus demandéis: el reparto tc.tñl de 

los latifundíos; la ejecución de algunas resoluciones presiden

ciales y de alqunos repartos inconclusos; la ampliación de 

ejidos; el aumento de créditos y de los precios de garantía; el 

mejoramiento de ios servicios; ia sinóic~1i~acié~ de l~~ nbreros 

agrícolas; la derogación de los certificados de inafectabilidad y 

la libertad de presos políticos. Por otro lado esta organización 

participó activamente en la marcha de la C:IOAC de 1983. 

Una situación, políticamente representativa de lo que sucede 

en la región, la protagonizó la Unión de PUeblos Tojolabales, una 

de las uniones que forman la URSCH27. Esta organización, ha 

27 Las otras uniones son: la Unión Estrella Roja, Despertar 
Campesino, Erniliano Zapata, Yag•jachilbe (Nuevo Camino) y Tierra 
y Libertad. Al respecto ver "La Unión Régional del sureste de 
Chiapas (URSCH) : Una experiencia organizativa para la producción 
y comercialización campesina." Mimeo. Ponencia presentada por 
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llegado a conquistar la directiva del Consejo Supremo Tojolaba12 8 

en donde viene trabajando por la recuperación del control 

politice y social de los tojolabales. La presencia de la CIOAC 

a través de la Unión y de la organización de los ejidatarios como 

productores agricolas ha sido notoria. En 1982 registró a un 

candidato para la presidencia municipal en Las Margaritas, 

haciendo alianza con el Partido Socialista Unificado de México 

(ahora integrante del nuevo Partido Mexicano Socialista). Sin 

embargo, se perdieron las elecciones debido a los fraudes que se 

cometieron, aunque cabe destacar que este hecho no ha sido motivo 

para perder su influencia. La fuerza que ha llegado a tener esta 

organización en la región no sólo se puede observar a través de 

esta acción e1ectoral sino tümbi~n, y fund~entalmente, a través 

de la presencia que tiene en la vida cotidiana de la población. 

Presencia ~ue, como decia, ha puesto en crisis a las organizacio

nes oficiales quienes dia con dia han visto caer su capacidad de 

infl.uenc1~ poií.tica. 

La lucha por el control de las organizaciones de los 

Tojolabales, y con ello de otras instancias de la vida social en 

el municipio y la región, nos muestra el grado de consolidación 

Margarito Ruíz y Araceli Burguete Cal y Mayor durante el Tercer 
Congreso Nacional sobre Problemas Agrarios que tuvo lugar en la 
ciudad de México del 12 al 14 de mayo de 1986. 

28 Organización dominada desde su creación en 1971 por la 
CNC. 
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de las organizaciones independientes en el estado, que al ir 

cuestionando las formas p.:-edominantes de organización social y 

política han comenzado a disputarle el poder de forma organizada 

y explicita a las organizaciones de masas del partido mayorita

rio. 

Ante esta fuerza política que han tomado las organizaciones 

!nd~pandicntes en la región, la respuesta de los sectores 

dominantes se ha visto caracterizada por una falta de diálogo y 

desconocimiento a su fuerza real. La represión ha dejado un 

saldo negativo y entre otros hechos sobresale lo siguiente: 18 

asesinados, 86 detenciones y presos, 23 secuestrados y tortura-

dos, 32 heridos y lesionados, 4 desalojos y 9 iutsntos da 

asesinatos. 29 

Dentro de los asesinatos cometidos destaca el del abogado 

.A..-idulio Gálvez Velázquez, secretario de educación política del 

Comité Estatal de la CIOAC, candidato a ciipui; .. üu 1..:;.:;¡¡¡1. ¡:¡o.:- c;1. 

PSUM en 1985 y gerente de la UNCAFAECSA. 

de octubre de 1985, AI dice que 

Sobre su muerte, el 4 

Brea. conocido CiI'i lü: r.:::;i6n t~nto por eu trabajo en 
defensa de campesinos presos en relación con conflictos 
de tenencia de tierras, como por su asesoría letrada a 
grupos de campesinos, entre quienes se encontraban los 
ejidatarios de Las Margaritas. Fue uno de los abogados 
entrevistados por Amnistía Internacional durante su 
misión a Chiapas en marzo de 1984. FUe acribillado a 
balazos frente a su oficina, en el centro de comitán. 
El asesinato, al parecer cuidadosamente planeado, 
ocurrió luego de una serie de atentados previos. Según 
informes, su casa y la de Enrique Vázquez Hernández 

29 Ver BURGUETE CAL Y HAYOR ARACELI, op. cit. p. 97, 
Consultar Anexo sobre la cronoogia. 
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fueron allanadas en aqosto del mismo año, no encontrán
dose ninquno de los dos en ese momento en su domicilio. 
Se dijo que en los meses siguientes, Andulio Gálvez, al 
igual que otros dirigentes de la CIOAC, recibió 
frecuentes amenazas de muerte.30 

Sobre su muerte el gobierno dij o posteriormente que fue 

producto de disputas internas de su organización. Sin embarqo 

las versiones de la organización señalan que los culpables fueron 

pistoleros a sueJ.do enviados por los finqueros de la región y con 

el conocimiento de las autoridades. AI plantea, en el mismo 

informe, no haber obtenido ninguna confirmación sobre los 

culpables, y hasta la fecha no ha quedado completamente aselare-

cido el asesinato. Este caso nos muestra claramente la lentitud 

de los procesos en la administración de justicia del estado (y el 

pais) y pone en entredicho, como lo he venido planteando, la 

politica de derechos humanos de México. Para poder observar con 

los conflictos sociales y politices da la región ver al :.neAo l. 

La información de este Anexo, y de los siguientes, está tomada 

integramente de la cronologia de Araceli Burguete Cal y Mayor. 

30 Ver AMNISTIA INTERNACIONAL, Informe, op. cit., p.79. 

• 
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Región Selva 

Como señalaba en el primer apartado de este capitulo, sobre 

la caracterización de las regiones, la historia de la selva ha 

sido una historia do destrucción ecológica. En la década de 

l.964-1.974, los frentes de destrucción, en el norte de la selva, 

fueron los ganaderos y campesinos. 3 l. En esos años también el 

gobierno federal decidió tomar una serie de medidas contradicto-

rias que, al pasar los años, desembocaron en mayores enfrenta-

mientes entre los qrupos que poblaban l.a región. Asi en 1967 hay 

un decreto para colonizar, de manera diriqida, l.a parte sur de l.a 

selva. 

En 1972 surge el decreto que dota de 614,321 hectáreas a 66 

jefes de familia "l.acandones" como legítimos dueños,32 con l.o que 

se crea l.a "Zona Lacandona". 

En 1974 se crea, por decreto, l.a Compañía Forestal. Lacando

na, S.A. (COFOLASA) que será la ~nica empresa que podrá benefi-

ciarse de l.a explotación maderera. Sus acciones estaban dividi-

das entre el sector privado, el p~bl·ico y los guardianes de l.a 

selva, es decir l.os lacandones.33 

e~. DE vos, op. cit. p.22. 

32 El. mismo Jan de Vos ha demostrado que ni son l.acandones, 
ni son los legitimes dueños. 

33 Para ser más exacto a Nacional Financiera l.e correspondió 
el 50% de l.as acciones, al gobierno del. estado el 25%, a los 
l.acandones el 10% y el 15% restante. se distribuyó entre particu
lares. No tngo la fuente,_ pero creo que es por l.a entrevista. 
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En l.978 se crea por decreto l.a Reserva de la Biósfera 

"Montes Azules" con 331,200 hectáreas, para resguardo ecológico 

del país. 

Los anteriores decretos confirman la pol.ítica contradictoria 

que ha tenido el. gobic=no federal. hacia 1a selva, la cual. 

sintetiza muy bien Jan de Vos en dos cuestiones centrales: 

-primero, el. deseo Ga :;::onAr fin a la destrucción, mante

niendo 1a gran reserva ecológica, mientras se toma la decisión de 

11 exp1otar en forma intensiva 1os recursos todavía virgenes que 

posee la selva (petróleo y fuerza hidroeléctrica) y se contin~a 

con 1a explotación de maderas preciosas en zonas que 1as compa

ñías privadas no l.ograron tocarn34 y 

-segundo, la "presión moral de solucionar sin tardanza la 

tenencia de la tierra para decenas de colonias que llevan años 

(v~inte} As~erando resol.ución" presidencia1.35 

Estas cuestiones son precisamente 1ai> ::¡"-!e nonvierten a la 

sel.va Lacandona en una real. bol!lba de tiempo. Los principales 

confl.ictos en la región son producto de una lucha tenaz por la 

tierra as:i como por l.a ineficaz y contradictoria politica 

gubernamental que se ha seguido. Los qanaderos han a.cab::do 

prácticamente con la zona norte de l.a región, y por lo que 

respecta al sur, la disputa por l.a tierra entre ganaderos, 

madereros, lacandones y ejida.tarios indiqenas, ha traido también 

fuertes confl.ictos. 

34 Ibidem. 

35 Ibídem. 

Por otro l.ado, si desde un principio el. 
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gobierno del estado hubiera resuelto los problemas de la tenencia 

de la tierra en otras regiones, afectando a los grandes latifun

distas que todavía existen y no utilizando a la región como 

vAlvula de escape, la situación sería muy distinta. 

En a:::t<: región e:idst<;! una lltXcP.lente organización. de los 

campesinos -en su mayoría ejidatarios indígenas- sobre sus 

Eete .faotor 1-ss h~ p~rmi.tido 

avanzar en 1a organización de su vida cotidiana (escuela, 

gobierno, etc.). Existe también una fuerte tradición cooperati

vista que, por sus buenos resultados, es muy factible verla 

crecer a futuro. 

En la región una de las organizaciones con mayor fuerza es 

la Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesin~s de Produc

ción de Chiapas, misma que agrupa a ~ás de 80 ejidos y que, como 

en el caso de otras organizaciones, nace a partir del Congreso 

Indígena de 1974. 

Esta organización, que en un principio (1972) nace bajo el 

lama de "no dejar pasar la brecha", ba p;:-otagcniz~do la l.ucha por 

ln tierra de l.os indígenas "pobladores", es decir de 1os hijos de 

l.os ejidat~rios de las tierras altas que habían poblado la región 

lacandona. 

Desde el momento en que se decicie ejecutar el decreto de 

dotación que beneficiaba a los l.acandones(l972), la incipiente 

organización ouip tic ta lecub tesel, plantea que dicha dotación 

no es legal y exigen una investigación sobre la tenencia de la 

tierra. Su demanda era que se les reconocieran los terrenos 
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sobre los cuales estaban asentados, mismos que iban a ser 

utilizados para la explotación de madera por parte de COFOLASA. 

En el momento en que e1 gobierno comienza a hacer el 

deslinde en la zona concesionada a la empresa maderera, verifican 

la existencia de poblados y comienzan a negociar con la organiza

ción ca:;npesina. 

Después de varias negociaciones, el gobierno reforma el 

decreto (1977-1978) y decide crear nuevos asentamientos sobre la 

linea fronteriza: Frontera Echeverria (antes Corozal) y Velasco 

suárez (antes Palestina). Con este hecho el gobierno quería 

dejar claro que los únicos asentamientos legales eran éstos. A 

partir de ese momento los indiqenas se dividen y algunos deciden 

irse a los nuevos poblados mientras que el resto decide permane

cer en el mismo lugar. 

En los años ochenta la situación continuó, y en 1!>81 los 

ejidos incorporados a la Unión de Uniones le p1antearon al 

gobierno la rectificación de los linderos de los lacandones; el 

reconocimiento de los derechos agrarios de los asentamientos y el 

respeto a sus derechos. Para lograr esto, realizaron una movili

zación a 'l'.Uxtla y un mitin en :i.a ciud<ui de ;;.;;,.:leo S:rente a l.a 

secretaria de la Reforma Agraria. Ahi se firma un convenio con 

esta dependencia en donde se acuerda que los grupos ya no serán 

desalojados y se les reconoce la posesión. Al mismo tiempo se 

comprometían a revisar los derechos jurídicos y a regularizar la 

posesión de la tierra. 
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Sin embargo, durante los dos años siguientes, los desalojos 

por parte de las fuerzas de seguridad pública continuaron, así 

como los enfrentamientos entre los lacandones, los reubicados y 

los que permanecían en el mismo lugar. 

En 1984 la selva se declara como zona prioritaria por parte 

de la Federación, por lo que hay un gran interés en establecer la 

paz en la región (hay que recordar que existen importantes mantos 

petrolí~eros). El entonces subsecretario de Desarrollo Regional 

de la SPP, Líe. Manuel Camacho Solis plantea la voluntad del 

gobierno federal para resolver los problemas en la región. A 

paLtir de ese momento comienza un diálogo entre la CNC, la SRA, 

la Unión de Uniones y la Secretaria General del Gobierno del 

Estado para estudiar la problemática de los pobladores que se 

resistían a ser reubicados. El J.4 de septiembre de l.984 el 

Presidente Miguel de la Madrid visita el estado y ahí f írma una 

resolución en donde reconoce a 26 poblados con alrededor de 4,126 

familias y con una superficie ocupada de 52,000 hectáreas. Además 

se señala como reserva ecológica una superficie de 33~,000 

hectá.reas reduciendo el territorio lacandón a 300,000 has. como 

en toda gestión agraria, cuyos trámites para ejecutar las 

resoluciones corren a un ritmo lento, la ejecución de esta medida 

traeré. prob.!:.blamanta nuevos conflictos. t:n junio de 1985 el 

gobierno federal creó una comisión intersecretarial para la 

protección de la selva lacandona. No obstante lo anterior, 

persiste el problema de la tenencia de la tierra. 
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Hasta este momento me he referido exclusivamente a lo que yo 

considero el conflicto más importante en esta región. Sin embargo 

en el período analizado hubo también o·~ros conflictos, cuyos 

casos rio describiré. Lo que me interesa es dejar sentado que 

estos últimos están caracterizados también por problemas en la 

tenencia de la tierra y que la respuesta coercitiva en la 

solución de los conflictos sociales y políticos se pudo observar 

también en esta región, en donde el saldo de los derechos hU!!lanos 

arrojó lo siguiente: 15 asesinatos políticos, 192 secuestrados y 

torturados, 111 detenidos y presos, 13 heridos y lesionados, 7 

desalojos y 4 intentos de desalojos.36 Ver Anexo II. 

36 Ver BURGUETE ARACBLI, op. cit., cuadro 7, p. 37. 
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Municipio de Venustiano Carranza. 

En el. municipio de Venustiano Carranza, en 1a región centro 

del estado, se ha desarrollado desde hace muchos años un 

conflicto muy representativo de l.a situación chiapaneca. 

Los collluneros indig.;i.-..~ de i;sta región tienen una l.arga 

historia de despojo de sus bienes. Obtuvieron de 1a Corona 

Española en eJ. siglo xv:u::i: más cie setenta 1:1il hectáreas cie tierra 

"l.egitimadas según consta en l.os titules antiguos de propie

dad". 37 

El primer despojo que sufren los indigenas es con las Leyes 

de Desamortización de los bienes comunales. En esta ocasión los 

indigenas no denunciaron ni ti tul.aron sus tierras mientras los 

ladinos si lo hicieron 38. 

Durante el. periodo revolucionario de 1910 algunos soldados 

del movimiento "mapache" (movimiento contrarrevolucionario 

chiapaneco) se instalaron en el municipio y se apropiaron de las 

tierras. Algunos caciques que dominaban la región en 1960 eran 

descendientes de éstos, de los cual.es los :más importantes eran 

Augusto Caatellanoe; Carmen orante e~ Presid.~te 

Municipal y candidato a diputado suplente por el PRI en ese mismo 

año; y por último Hernán Pedrero, qúien en 1970 poseía 2,700 

37 Ver periódico La Jornada del 7 de febrero de 1985. 

38 La mayor parte de la información está tomada del 
articulo "Movimiento campesino y estructura de poder: Venustiano 
Carranza, Chiapas" , escrito por Maria Moneada y que apareció en 
el número 13 de la revista Textual que publica la Universidad 
Autónoma de Chapingo y del Infor?l!e de Amnistía Internacional. 
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en las tierras 

dueño de 4, 000 

hectáreas cerca de La Angostura y del Ingenio Pujiltic (adquirido 

por el gobierno federal en 1972), en donde se ha desarrollado 

también una intensa lucha de parte de los trabajadores agricolas. 

La lucha de los comuneros contra los caciques y f inqueros 

hizo que en 1965 el Presidente Diaz Ordaz emitiera una resolución 

en el Diario Oficial en donde se dotaba de 50,152 hectáreas a los 

;ndiger.es comun~ros. ~~~ tiarras dotadas eran tierras pedregosas 

y de mala calidad. Además la situación se complicó cuando en 

1973 se inició la construcción de la Presa La Angostura sobre los 

terrenos comunales. La Presa trajo al escenario otro actor: la 

Comisión Federal de Electricidad. En esos años la CFE paga 2,50C 

has. afectadas por la presa, adeudando 2,soo más. 

No es sino hasta 1974 cuando se comienza a hacer el deslinde 

de las tierras, destituyéndose a los colliuneros 42, 000 de las 

50,152 has. El resto, tierras fértiles, estaban todavia en manos 

de terratenientes (3,152) y 5,ooo más las tenia la e~~. A .partir 

de este momento algunos grupos se afilian a la CNC por lo que la 

co?liunidad se divide en dos grupos: los "ceras" (CNC) y los que se 

agrupan con la Organización campesina Emiliano Zapata, 

organización que mantiene relación con la Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala. 

Sobre el conflicto actual en Venustiano carranza el Informe 

de Amnistía señala que 
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La comunidad rural de Venustiano Carranza está dividida 
desde hace muchos años a causa de un conflicto sobre 3,200 
hectáreas de tierras fértiles que se encuentran bajo 
propiedad privada. Los miembros de la comunidad afirman que 
estas tierras estaban incluidas en una Resolución presiden
cial de 19 65 que otorgaba a los lugareños la propiedad de 
las tierras comunales. otra fuente de conflicto la consti
tuye el hecho de que, según se dice, las autoridades no han 
indemnizado adecuadamente a la comunidad por las tierras que 
se inundaron a caus<. "'e la construcción de una presa en La 
Angostura. Las dise•··~-ones ~a estos reclamos han creado 
pertinaces divisiones políticas dentro de la misma comuni
dad, entre una facción leal al partido político gobernante, 
el PRI, y un grupo de oposición, g\le apoya a la Organi~aoión 
campesina Emiliano Z.!:.p~t..:¡ (OCEZj • .:~ 

El conflicto social y politice de Venustiano Carranza 

continúa hasta la fecha y durante el periodo de nuestro análisis 

la situación de los derechos humanos ha sido bastante negativa. 

La violencia política ha dejado un saldo de 24 muertos; la pésima 

administración de la justicia mantuvo como preso politice a 

Agustín de la Torre, encarcelado desde el 24 de febrero de 1982, 

y puesto en libertad en octubre de este año (situación que habia 

llevado a Amnistía rntArn~oicn~l a adoptarlo como preso de 

conciencia); ha habido 99 secuestros; 46 detenidos y torturados; 

20 heridos; 3 mujeres violadas y se han girado más de 300 órdenes 

de aprehenaión.40 

Con =yor detenimiento se puede observar afto por ai'\o las 

diferentes violaciones a los derechos humanos en el Anexo 3. 

39 Informe, op. cit., p. 

40 BURGUETE Al"ACELI, op. cit.,p. 
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Altos de Chiapas. 

La principal característica de los conflictos sociales y 

políticos en los Altos es también la lucha por la tierra, sólo 

que contextualizada por una fuerte explosión demógrafica y una 

gran escase2: de tierra, La reqi6n prc:zantn, por l.o anterior, 

' fuertes diferencias económicas y sociales entre los indígenas, 

En diversos municipios, integrados en su mayoría por pobla

ción indígena, se han expulsado a 3, 200 familias por razones 

"religiosas11 .41 Los católicos sobresalen, aunque también se 

encuentran familias protestantes. La razón fundamental que han 

ofrecido las autoridades sobre las expulsiones, ha sido que 

dichas familias no cumplen con las costumbres y tradiciones de la 

comunidad ni con los reglamentos internos. 

Asi por ejemplo, y sólo por mencionar algunos casos, el 26 

de mayo de 1982, varias familias protestantes fueron expulsadas 

de la colonia Puebla del municipio de Chenalhó.42 El dia a de 

septiembre de 1982, tras familias católicas fueron a~enazadas de 

muerte por las autoridades de chamula para que abandon'!'.r<.o.n el 

paraje de Romerillo despojándole de todas sus pertenencias.43 El 

27 de septiembre de 1982, varias mujeres católicas fueron 

violadas y algunos hombres golpeados con palos como resultado del 

41 Lo que significa aproximadamente 10,000 familias, según 
Araceli Burquete, op. cit., p. XXIX. 

42 Periódico "El Tiempo", 26 de mayo de 1982, citado por 
Araceli Burquete, op. cit., p. 51. 

43 Ver Araceli Hurguete, op. cit. p. 52. 
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ataque de campesinos chamul.as "tradicionalistas" en el. paraje 

Pozuelo del. municit>io de Chamul.a. También se dice que hombres, 

mujeres y niños fueron amarrados , encarcelados, incomunicados y 

mantenidos sin aqua y sin alimentos por más de setenta y dos 

horas. 44 El 24 da marzo en 'I'zacucum, municipio de Chalchihuitán, 

hubo once muertos, ocho heridos, 36 viviendas quemadas entre 

otras acciones violentas. Según las fuentes consultadas, la 

acción fue encabezada y realizada por el presidente municipal. 

Salvador Diaz Girón, pistoleros y campesinos cencistas.45 El J6 

de febrero de 1984, veinticinco indígenas del paraje Chancultic, 

municipio de Chamula, fueron encarcelados en la cabecera munici-

pal acusados de ser protestantes. A los dos dias los obligaron a 

firmar un documento en el que se comprometen a abandonar el. 

municipio. 46 El día 12 de octubre c!c 1984 I cuarenta y dos 

católicos fueron expulsados de la colonia Bel.isario Dominquez, 

municipio de Chenalhó, la acción fué real.izada por autoridades 

del municipio y maeatros vanguardistaa.47 El 8 de noviembre de 

l.984 veintitres católicos de la ,.."'-~.-~~-..:. _ ... ._ ................ au Votamesté del 

municipio de Chamula fueron expulsados. La causa de la expulsión 

44 caminante ~30, mayo de 1983, citado por Aracel.i surgue
te, op. cit., p. 53. 

45 Uno iüéato Uno, 17 de abril de 1983, citado por Araceli 
Burguete, op. cit., p. 54. Este caso está documentado más 
adelante como ejemplo de la violación a los derechos humanos por 
Ar. 

46 Ver Caminante #34, junio-julio de 1984, citado por 
Araceli Burquete, op. cit., p. 54. 

47 caminante #36, oct.-nov. _de 1984, citado por Araceli 
Burguete, op. cit., p. 
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es que estas familias bautizaron a sus hijos en el templo de 

santo Domingo, en San Cristóbal las Casas.4 8 Y así podría seg~ir 

citando casos pero la lista se alargaría demasiado, por l.o que 

recomiendo ver el. Anexo 4. 

En el. fondo, l.a raíz de estas expul.siones se encuentra en 

factores sociopol.íticos y económicos, ya que los cargos principa

l.es en l.as comunidades indigenas han sido dominados por unas 

cuantas famil.ias, quienes han salido beneficiadas en términos 

económicos. Por otro l.ado, han servido para mantener el control. 

y dominio político para beneficio del sistema politice mexicano. 

Los caciques han sabido ser fieles a un partido y sistema que se 

ha apoyado en ellos también para mantener el control. político. 

Ademáa da aste. cc::fl.icto soci~1 ~, politico a:¡tte repres"ntan 

l.as famil.ias expulsadas (l.a mayoría de San Juan Chamula aunque 

también de Zinacantán, Oxchuc y Chalchuihuitán) existe el 

problema generalizado de escasez de tierras, y por lo tanto de ___ , --
-M-l.t"'"""'-"""• 

las regiones más pobres y explotadas dal pais. Hay que recordar 

que l.os indígenas han sido tradicionalmente expl.otados por una 

clase parasitaria de mestizos y l.adinos. El. mantenimiento de 

esta estructura de poder y dominación ha necesitado de un fuerte 

aparato represivo. 

48 Ibidem. 
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Para mostrar la situación de los derechos hwnanos, Informe 

de AI señala que 

••• se observó una pauta de homicidios políticos que 
parecían deliberados en la región de Los A1tos, y sobre 
todo, en carranza y Villa de las Roans. La ~ayoria de 
las víctimas de que se informó eran partidarios de 
orqanizaciones campesinas independientes o de sindica
t;oa r-.:re:!.e:;, En -.asi todos los casos, los homicidios 
parecen ha.bar ocurrido en un con'Cexi:.u a.a p~:-ti::~ces 
conflictos sobre la propiedad de la tierra. Sin embargo 
no hubo indicación alguna - ni por fuentes independien
tes ni en la documentación entregada por las autorida
des judiciales - en el sentido de que hubieran estado 
involucrados miembros de las fuerzas de seguridad. En 
todos loa casos, J.os homicidios fueron, al parecer, 
obra de civiles. La preocupación de Amnistía Interna
cional la suscitaron las repetidas denuncias de que los 
homicidios se habían perpetrado bajo l=. insti']ación o 
con el consentimiento de las autoridades municipales 
locales, y de que las autoridades del estado no habían 
llevado a los responsables ante la justicia.49 

Este párrafo es muy ilustrativo del control que ejercen las 

del sistema político-administrativo, no han permitido que :!.!l. 

oposición ll.equa a tener mlis influencia. El permitirlo traería 

~arias consecuencias para sus intereses. 

Es importante destacar que en el periodo de estudio se han 

podido registrar las siguientes situaciones como las más graves: 

l) la expulsión aproximada de 3,200 familias en el lapso de 

cinco años, 

49 Ver AMNISTIA INTERNACIONAL.- México, los derechos hwnanos 
en zonas rurales: intercambio de documentos con el gobierno 
mexicano sobre violaciones de los derechos hwnanos en oaxaca y 
Chiapas. De la Torre, Madrid, 1986, p.73. 
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2) la detención y tortura del profesor de economia de la 

Universidad Autónoma de Chiapas Gustav.o Zárate Vargas (adoptado 

como preso de oonci·encia por Amnistia :tnernac!.onal), quien fue 

aprehendido en San Cristóbal de las Ca.s;:r.ii por miembros de la 

policia judicial d;i QStado el 24 de julio de 1983 sin mostrar 

alc¡una orden de aprehensión y fue liberado gre~ias a la acción de 

A:t el dia lo. de marzo de 1985 después de pagar una mul.ta de 

s,200.00 pesos y una fianza de l00,000.00 pesos. El profesor se 

babia distinguido antes de ser detenido por participar en un 

movimiento de reformas internas para la universidad, por apoyar a 

un grupo de trabajadores dGl :Instituto Nacional Indigenista 

(J:NI), por apoyar a los refugiados guatemaltecos en Chiapas asi 

coo.:o "' las comunidades indigenas de la región, por ser miembro 

del Partido Revolucionariü ~e 1os Trabajadores, 

3) y por último, el incidente registrado ,;.n T:r.acuc•cum, 

municipio de Chalchihuitán en donde murieron ll campesinos, entre 

ellos niño~ pequeños, y otros resultaron heridos. 

Sobre esto AI dice que sucedió 

" ••• cuando un qrupo de civiles annados atacó su pueblo 
en la madruqada del 24 de marzo de 1983, incendiando 
sus casas y abatiéndolos a tiros al tratar de escapar. 
De acuerdo con los reportajes de la prensa publicados 
por aquellas fechas, el motivo del ataque fue el 
prolongado conflicto que enfrentaba a los lugareños con 
un grupo de terratenientes locales estrechamente 
:relacionados con las autoridades municipales de 
Chalchihuitán. Según se afirmó, las autoridades 
=unicipales maltrataban sistemáticamente a los lugare
fios y los dosaJ.ojaban de las tierras si se neqaban a 
pagar un tributo semanal. Se dijo que algunos de los 
l.ugareños disconformes trataron de hal.lar algün 
procedimiento legal que les permitiera separarse de1 
municipio. Seg\in referencias, el ataque fue planeado 
como represalia contra este grupo por terratenientes 
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1ocales relacionados con l.as autoridades municipales. 
Estas denuncias dieron lugar a una pronta investigaci.6n 
por parte de las autoridades del estado de Chiapas, que 
condujo a la detención de más de 15 personas, entre 
e1las Nicolás López Gómez, por entonces Presidente 
Municipal. de Chal.chihuitán, y de otros funcionarios 
locales. Sin embargo, l.os entrevistados acerca del 
incidente por los del.egados de AI en marzo de 1984,, 
sostuvieron que otros importantes dirigentes locales 
que también eran presuntos responsables habian eludido 

·. ::::u do.tenci6n c. pe::::::.= de que ce dictwron órdGn.a& para su 
arresto. Aunque no se facil.itó información escrita 
sobre este caso por las autoridades durante l.a visita 
de l.a delegación de Amnistia Internacional en 1985, el 
:¡¡:¡,~ocuraúc.L' Gt::h~.:Cal. dt:::l E1::1i:ttdo confirmó verbalmente las 
detenciones realizadas como resultado de l~ investiga
ción penal. Los de1egados de Amnistía Internacional no 
pudieron obtener confirmación oficial de que a algún 
funcionario del gobierno municipal se le hubiese 
imputado responsabilidad penal. en los homicidios, los 
cuales fueron calificados por funcionarios del gobierno 
del estado como ~reducto de un enfrentamiento violento 
entre indigenas.50 

Esta última afirmación, en el sentido de que los homicidios 

fueron producto de un enfrentamiento v.iol.ento entre indígenas, 

suele ser argumentado con bastante frecuencia por el gobierno del. 

--~-~
______ , 
tos. 

50 Amnietia Internacional, op. cit., p. 75-7G. 
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Región Norte. 

Los conf1ictos en esta zona, 

por 1a tierra por parte 

60 

tienen sus antecedentes en la 

de 

finqueros cafeta1eros y ganaderos que 

peones acasi11ados contra 

se inicia desde 1os años 

setenta. A partir de 1os ochenta, una de 1as organizaciones con 

mayor inf1uencia en 1os campesinos es 1a centra1 Independiente de 

Obraroc l\gríco1as y Campesinos (CIOAC): sin embarqo. también 

tiene una presencia considerab1e la Organización Campesina 

Emi1iano Zapata (OCEZ). 

La actividad organizativa de los campesinos en esta región 

se inicia, como en el caso de otras organizaciones campesinas de 

el estado, a partir del Primer Congreso Indígena de Chiapas que 

en homenaje a Fray Barto1omé de 1as Casas se llevara a cabo en 

octubre de 1974 y que fuera organizado por la Diócesis de San 

Cristóba1 y el gobierno del Dr. Manuel Velasco Suárez, quien al 

poco tiei:npo 10 desconoció ya que rebasó las expectativas del 

gobierno. 

Durante este Congreso div<;orsos grupos y organizaclones que 

venían trabajando con los campesinos indígenas (tzotziles, 

tzelta1es, chales, etc.) y mestizos de Chiapas pudieron intercam

biar experiencias de trabajo y compartir e1 análisis de la 

problemática indígena y campesina. Ahí se presentaron denuncias 

agrarias y de violaciones a los derechos humanos que venían 

padeciendo los campesinos. 

Así, en la región norte, especialmente en Simojovel, 

Sabanilla y Huitiupán surge una organización que llega a agrupar 



a 37 .. ~:)idos y que iniciaron un movimiento agrupando a l.os 

ejidatarios, jornaleros, bal.dios y peones acasi11ados. 51 

Sus demandas, a1 igual. que 1os movimientos de otras 

regiones, eran: amp1iación y dotación de ejidos que por años se 

venian sol.ic!tando; afectación de grandes extensiones de tierra y 

mejores re1aciones 1aboral.es. 

La 1uch~ por 1a tierra por parte de 1os peones ac~si11ados, 

adquiere en esta región, a finaie: ~e los años setenta y en l.os 

ochenta, una importancia tan grande como 1a exigencia a~ ~Qjores 

re1aciones laborales. La exp1icación se encuentra en e1 proyecto 

hidroe1éctrico Itzantün52, que motivó a 1os peones de las fincas 

que serian afeotad~s a incorporarse a 1as demandas tradicional.es 

de los peticionarios y ejidatarios. 

Con este proyecto 1os propietarios afectados ser ion 

indemnizados y los ejidatarios reacomodados, dejando a un lado a 

Sl. Ver Textual, "Lucha '.!.~<:>ral. y sindicalismo en Simojov·el", 
op.cit., pAg. 77. 

52 El 26 de marzo de 1981 se suscribe e1 "Programa a~ 
reacomodo agropecuario para la dotación de vivienda de 
infraestructura urbana básica y apoyo social Proyecto e1éctrico 
:t'l'ZANTUN" • Con este Programa el. gobierno 'federal. y estatal. 
intentaban reasentar a 1& pobl.ació~ que iba a ser arect~da por e1 
proyecto, ? se co111prometian a tracajar en coor~ación a través 
de diversas instancias de gobierno. Después d~ cuatro años, a 
principios de 1985, l.a situación no se había resue1to si.ne que 
habian surgido nuevos probl.emas por l.o que se ce1ebra l.a firma de 
un nuevo Convenio para adicionar el. acuerdo de coordinación 
anterior. Las Secretarias invol.ucradas desde l.981 son l.a de 
Programación y Presupuesto y la de 1a Reforma Agraria, asi como 
el Gobierno constitucional del. estado de Chiapas y l.a comisión 
Federal. de El.ectrioidad. En este convenio se hace un diagnóstico 
de 1a situación de 1a región muy acertado, por l.o cual. he tomado 
al.gunos aspectos para describir la probl.emática de l.a región. 

-
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los peones acasillados. Asi, desde 1981 los peones organizados· 

en sindicatos afiliados a la CIOAC, comenzaron a realizar paros 

laborales, posesionándose al. mismo tiempo de las fincas de sus 

patrones. 

En el periodo bajo estudio 1as caracteristicas de la 

situación confl.ictiva en esta región son tres: 

-primera, la 1ucha por la tierra de parte de l.os F"''=::···" 

acasil.lacios y campesinos pobres que se inicia clescte l.974 y q:J'> :;.;.: 

caracteriza por 1a invasión a las tierras cte l.os finqueros, 

-segunda, debido al proyecto l:TZANTUN, l.a densj.dad el~ L« 

probl.emática agraria se agudiza y los probl.emas derivados 

irregularidades en la tenencia de la tierra aumentan.53 

otros factores se encuentran la corrupción imperante en 

J.;. ••.•.• 

funcionarios de 1a SRA, que manejaron fondos a trav<'-~ 

Programa de Rehabilitación Agraria, y de la CFE, que des.i. 

principio era la responsable en el. manejo del presupuesto 

indemnizar a 1os afectados por la obra, en combinación ce!'. 

finqueros afectados. 

53 El mismo documento de la cita anterior, se~al.a que · 
problemas presentados en la zona (dentro y fuera del. embal 
por 1as irregularidades en la tenencia de la tierra ~ 
"predios particulares invadidos, terrenos nacionales en poder 
particulares sin regularizar su ocupación y destino, ej ida ta:::- .. 
en posesión de tierras particulares, ejidatarios ocupando tier 
de régimen agrario que no les pertenecen legalmente, problema~ 
acasil.lados y campesinos sol.icitantes, registrados o no, ante 
Secretaria de la Reforma Agraria". P.6. 
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-tercera, los problemas laborales caracterizados por las 

demandas de mejores condiciones de vida de los peones acasillados 

asi como por el registro de su sindicato de obreros agrícolas que 

aglutinan a más de 300 trabajadores de aproKimadamente 20 predios 

privados y que se forma en Huitiapan el 26 de octubre de 1980. 

En este sentido es interesante destacar que el Convenio 

anteriormente mencionado señala a la letra en su cláusula tercera 

que 

Las partes reconocen la existencia de una situación 
conflictiva derivada de las relaciones laborales entre 
los propietarios y sus trabajadores agrícolas, recomen
dando la intervención de las autoridades a fin de 
obtener un resultado justo en beneficio de los campesi
nos trabajadores 54 

En esta región, al igual que en las otras, la solución de 

los principales conflictos protagonizados por las organizaciones 

campesinas independientes ha sido la represión, misma que ha 

dejado el siguiente saldo (entre otras acciones): 25 asesinatos; 

152 heridos; 162 presos; 24 desalojos; 46 secuestrados y 

torturados; 17 intentos de desalojo y 4 amenazas de muerte. Para 

poder observar con mayor detalle esta situación ver ~..neY.o s. 

54 Convenio ••• op. cit. p. 5. 
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Conflicto Magisterial. 

El 16 y 17 de diciembre de 1979, la capital chiapaneca rue 

escenario del nacimiento de un movimiento democrático dentro del 

sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que, 

con un millón 200 mil trabajadores, es el sindicato más grande de 

América Latina. 

El SNTE nac.i.ó en 1943 agrupando a diversos sindicatos de 

maestros. Como la gran mayoría de los sindicatos mex.tc~ücs, al 

SNTE perdió su autonomía e independencia a partir de 1982 al 

incorporarse, de forma subordinada, al ünico partido que ha 

qobernado México desde hace más de 60 años. 

Desde ese año, cuando to::a la dirección Vanguardia 

Revol.ucionaria, comienzan a disputarse puestos políticos junto 

con las otras agrupaciones obreras, campesinas y populares del 

~~rtido mayoritario. A cambio de diputaciones, presidencias 

municipales, gobernaturas, sez1ádu=i:!.s y otros puestos, l.os 

trabajadores de l.a educación han t.enido que padecer el control 

político que ejercen les lideres sindicales, quienes ofrecen su 

1ealtad al cistoma politico mexicano. 

El SNTE cuenta actualmente con 36 secciones =n ti:>do el pais 

y desde 1979 ve nacer una corriente democrática, curiosamente, en 

el seno de uno de los estados más conflictivos. 

El movimiento democrático magisterial55 chiapaneco, agrupado 

55 La. información de este apartado ha sido recogida de 
entrevistas con algunos de los lideres del movimiento en Chiapas, 
tanto con loe que no están presos, como con los que se encuentran 
en la cArcel de Cerro Hueco. Véase también, Susan Street 
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en l.a sección 7 del SNTE, convoca junto con otras secciones 

(Tabasco, val.le de México, región lagunera y Montaña de Guerrero) 

a una reunión nacional a l.a que acuden también otras secciones 

del. paie. El. objetivo de l.a reunión era analizar la probl.emática 

económica y social. de l.os maestros y l.as formas autoritarias de 

;j;~cicio del poder que se daban (y dan) al. interior del 

sindicato. En esta reunión, en diciembre de 1979, nace l.a 

Coó~clinado¡:-g !:wci:::::::.i ¿~ Trabajador".:'r: de la Educación (CNTE) y 

desde ese momento la coordinadora representa la corriente 

"radical" a1 interior del SNTE, en donde se disputan el. poder con 

otras dos corrientes, la conservadora y la reformista. 

La coyuntura que favoreció l.a formación de l.a CNTE, estuvo 

caracterizada por la desconcentración administrativa del. sector 

educativo, dentro de la cual. ascienden, descienden y emergen tres 

proyectos: 

a) el reformista, cuya representación l.a tienen l.os maestros 

que no estén en Vanguardia Revolucionaria, pero que al. mismo 

tiempo no tienen una vi.sión de cambio del sistema. Este proyecto 

"La lucha por transformar el. aparto burocrático de la S~cr~taria 
de Educación Pllblica", Brud.sta Mexicana de sociologia, l.985. 
También puede consultarse un foll.eto editado de manera acequible 
a los trabajadores que contiene el' texto de un documento 
presentado en la Reunión Regional Sur-sureste sobre Perspectivas 
de América Latina celebrada en el Instituto de Investigaciones 
Social.es de la Universidad Benito Juárez de oaxaca del 28 al 30 
de noviembre de l.983. Esto último fue presentado también en el 
seminario sobre movimientos sociales coordinado por el. or. Pablo 
González Casanova, auspiciado y financiado por la Universidad de 
las Naciones Unidas con sede en Japón. Elaborado y presentado 
por maestros que fueron comisionados por la sección 7 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE. 
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plantea la necesidad de modernizar "las formas del Estado, para 

lo cual hay que racionalizar los procesos administrativos y 

obtener mayor eficacia en la respuesta del Estado a las 

necesidades de la sociedad" 56; 

b) el conservador, que representan loo ~~c~tro~ vinculados a 

los grupos que controlan actualmente el sindicato y que "surgió 

de la participación del SNTE como sindicato ofiolál vincil1üdo ~l 

aparato burocrático del Estado a través de puestos ganados tras 

años de lucha politica". 57 Como señalaba anteriormente este 

proyecto encuentra su fundamentación en la relación entre el SNTE 

y el sistema politice. Una relación en la que los lideres tienen 

el control de la base magisterial; movilizan a los maestros 

cuando lo requieren los grupos gobernantes en turno; y ~a11tienen 

los salarios dentro de ciertos limites, a cambio de puestos 

politices en las cámaras, en el partido, en las presidencias 

municipales, etc. Se le· denomina conservador por "la 

característica de mantener el satatu quo y de resistir los 

cambios que amenazan con descomponer la base de poder 

11 in<iical. !! ¡ 5 a 

e) el radical, representado fundamentalmente por l.os 

maestros agrupados en la CNTE. Este proyecto es el "producto del 

mismo proceso de desconcentración, que aqudizó los contlictos 

56 street susan, op. cit., p. l.90. 

57 Ibidem, p. l.90. 

58 J:bidem. 
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entre las fuerzas reformistas y conservadoras y, por otra, como 

e1 resultado de un proceso histórico de desvinculación entre los 

lideres sindical.es y 1as masas maqisterial.es en una época de 

crisis q1o'bal ;:; l::: acono:cie. mex!cana 11 .59 

El proyecto radica1 se constituyó también, gracias al 

surgimiento óe úhO. !!;L¡,¡c;¡:-c;Y. poli.tic: capaz d~ ~g-r,up~r a 1os 

movimientos regionales y a las organizaciones disidentes en 

f1uctuante proceso de expansiónn.60 

Los maestros que enarbolan este proyecto han protagonizado, 

desde la fecha de su nacimiento, una lucha politica cuyo objetivo 

ha consistido en hacer que el "poder sindical. se construya sobre 

una concepción integral. del. trabajo del. maestro. Esto es, que 

adem~s de la defensa salarial, el maestro debe participar tanto 

en la administración del servicio educativo como en la definición 

de los planes de estudio y otros el.ementos pedagógicosn.ó1 Esta 

caracteristica del. proyecto radical, lo ha hecho diferente del 

reformista, ya que "st;;; planta;:;. que o:!. poder s.indical no debe 

rabasar las cuestiones estrictamente laboral.es. 

No obstante l.o anterior, el. objetivo del proyecto radical no 

fue asumid~ por 1os maestros desde 1os primeros meses de gesta

ción del movimiento, por el contrario, ha sido un objetivo 

construido durante meses y años de trabajo. 

59 

60 

61 

:Ibidem, p. 190. 

J:bidem, p. 190. 

Ibidem, p. 208. 
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El movimiento magisterial en Chiapas. 

como seftalaba en un principio, el movimiento magisterial 

agrupado en la CNTE surge en 1979 en el estado de Chiapas. Esto 

es importante porque, a partir de esa fecha, la entidad se 

convirtió en un fuerte bastión del movimiento, precisamente en 

una coyuntura en donde ascendian los conflictos sociales en el 

campo chiapaneco. La CNTE mantuvo la dirección de la sección 

desde 1a racha en que surgió y hasta mayo de este ai\o, cuando la 

dirección nacional del SN'l'E los destituye. 

Les factores que determinaron el surqimiento del CNTE en 

Chiapas fueron tanto de carácter político como económico. Durante 

los años setenta se llevaron a cabo algunas movilizaciones 

populares en el estado, mismas que crearon las condiciones 

politicas precisas para el surgimiento de la CNTE. Por ejemplo 

desde 1973 se mantenian movilizaciones en la normal de Matucmat

zac y en 1978 en la secundaria técnica. 

ciones de 1os maestros, quienes vieron disminuir su nivel de vida 

por los im~actos (especialmente la inflación) generados por las 

i11versiones de PEMEX y la CFE. Hay que recordar que las inver-

siones se hicieron fundamentalmente en el norte del estado. otro 

problema que los afectaba era la falta de tierras.62 En 1979 se 

inicia, precisamente en el norte, una huelga que demandaba el 

62 Hay que tener presente que la mayoria de los maestros son de 
origen campesino. 
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incremento del sobresueldo. Esta demanda desataria la formación 

del Consejo Central de Lucha y luego de la CNTE. 

Dcepués de haber detenido e1 paro y de reiniciarlo63 por las 

mismas demandas, el movimiento magisterial "muy joven, inexperto, 

despoli:::.i~s.do y con mucho romanticismo", levanta el paro el 12 de 

octubre de l.979 habiendo ganado un incrc::~nto del. 24. 5% en su 

salario (cuando los topes eran de 12%). 

A1 levantarse el paro comienza a darse una represión de tipo 

administrativo: cesan y expulsan a maestros. Esta represión, que 

coincide con el. proceso de desconcentración, i.nfluye 

positivamente para que el movimiento entre en u..•~ dinámica 

diferente. Loe maestros van dejando atrás sus intereses 

coorporativos y comienzan a dar la batall.a en todos los niveles 

de la vida co~ial~-.~ d~l maestro. 

En noviembre de l.979 toman la delegación de la =~P (An manos 

de Vanguardia Revolucionaria) demandando la salida de todos los 

~uncionarios. El Comité. Nacional remueve a los lideres del 

comité en Chiapas y en su lugc~ n~lllbra a otros funcionarios. con 

la salida de éstos, el movimiento magisterial toma ~As fuerza. 

En ~rza de l.981. se celebra e
0

l congreso estatal y la CNTE 

qana de forma apabu1lante: de 194 del.egaciones 12 apoyaron al 

SNTE y el resto a la CNTE. A partir de aqui los retos para el 

movimiento cambian, ahora "habia que darle una noraatividad al 

ejercicio del poder". 

63 La huelga llegó a aglutinar a 48 delegaciones de 120 en todo 
el estado. 
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De l.981 a 1984, el movimiento es encabezado por Manuel 

Hernández (actualmente en l.a cárcel) y las principales demandas, 

además de l.a consolidación de la nonuativadad son: mayores 

prestaciones sociales, coherencia y fuerza nacional. Esto iba 

además acompañado da una mayor vinculilci6n y ;::;.compañ.:imiaüto da 

l.as l.uchas popul.ares, con l.o cual. recogían l.as mejores tradicio

nes óe ia historitt de ia educación en Héxico, como ia ~xp~riencia 

de l.a escuela rural y de l.as misiones cultural.es·. 

En l.984 se real.iza, de nueva cuenta, el. congreso estatal. que 

fue sancionado por el. Comité Nacional. como l.o determinan l.os 

estatutos. A partir de aquí se desarroll.an otra serie de 

probl.emas;_el. Comité Nacional. mantiene una representación en el. 

estado y desde l.983 envían a Chiapas a José Luis Andraucl Ibarra 

(quien fuera secretario general. del. SNTE en l.979) a crear w1 

Comité paralel.o. Durante dos años ~.ndrade Ibarra no pudo hacer 

bien su trabajo hasta que en octubre de l.985 ll.ega Fil.iberto 

Gamboa como director de l.a Unidad de Servicios Educativos a 

oescentral.izar, quien hasta marzo de l.986 mantiene una posición 

de e'!'!ilibrio !'"'r.a dl'lr un g:l.r.o cll'lro "'" <!!!;X)Yo a Van']1.iardia 

Revol.ucionaria y a Andrade Ibarra. 

A partir de esa fecha la labor principal de Vanguardia y de 

autoridades de l.a SEP consistió en preparar l.as condiciones para 

desconocer al. Comité Estatal dirigido por maestros de l.& CNTE y 

control.ar la situación. Lo anterior ocurrió precisamente en 

l.987. 



71. 

La acción del. grupo conservador en el. estado, es muy 

probabl.e que haya tenido como objetivo restarl.e poder a la 

Sección 7 para detener un proceso ~ movilización social. y 

partici~eción pol.itica que, al. vincul.arse con l.o que sucede en el. 

cl!lllpo, podría agotar alln más l.a deteriorada l.egitimidad que 

t.ie;,Htisii l;:.::. c-~an:!..z:iciones de masas del PRI ... 

La importancia que tiene anal.izar el. movimiento magisterial. 

como uno de 1os principal.es sujetos políticos en l.a entidad, se 

basa en su fuerza nacional. y también en que a través de e1l.a 

podemos observar la infl.uencia que ejerce el. centro sobre l.a 

región. Final.mente es una fuer;;a po:!..i.tico-el.ectoral. que l.os 

diferentes grupos gobernantes y partidos opositores intentan 

ganar. 

La represión hacia los mu~~trc~ ce=ocrAticos de Chiapas es 

un indicador de l.as formas viol.entas y autoritarias del. ejercicio 

del. podar en l.as. organizaciones sindical.es y social.es mexicanas y 

en el. sistema politice en general. Durante este periodo l.2 

maestros fueron cesados, 300 suspendidos áe suel.uo (a :!.os 

maestros m~s combativos especialmente y al Comité Seccional.), hay 

al.rededor de 150 confl.ictos en todos l.os nivel.es escol.ares, 

imposición de 27 supervisóres, tres presos pol.íticos: Manuel 

HernAndez, Jacobo Nazar Morales y Jesús López Constantino64 y, 

64 Fueron encarcelados, el l.4 de mayo de 1986, junto con 
dirigentes de la iusociaci6n Agricol.a Local. de la Frayl.esca, 
acusados por el. gobierno del. estado y l.a CONASUPO de: terrorismo, 
asonada o motin1 conspiración, asociación del.ictuosa y robo, asi 
como por obstrucción a las vías general.es de comunicación, daños 
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como resu1tado de1 paro de actividades que rea1izaron 1os 

maestros en abri1 de 1987 para protestar por e1 desconocimiento 

de1 Comité Secciona1, resu1 t6 muerto e1 Prof. Ce1so Wences1ao 

López Diaz, cuyo asesinato no ha sido esc1arecido hasta 1a fecha. 

en propiedad ajena en qrado de tentativa y amenazas cump1idas. 



CAPITULO I:X:I:. La creencia de la "contaminación 
revolucionaria centroamericana". 
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La forma violenta en que se resolvieron los conflictos 

sociales y políticos (los cuales dejaron un saldo negativo en la 

situación de J.os derechos humanos en Chiapas) en el periodo 

comprendido entre 1982 y 1986, muestran un panorama que obscurece 

la política mexicana de derechos humanos. 

La llegada de los refugiados centroamericanos, especialmente 

los quatemaltecos, introduce un factor novedoso en el. análisis de 

la situación politica de Chiapas. su presencia masiva y 

sorpresiya, o p&~tir da fin"lc: do 1981 1 se daba en un momento 

politice muy particular: el. descontento popular iba en aumento 

como se pudo observar fácil.mente a través de las movilizaciones 

que real.izaban las organizaciones independientes y hasta al.gunos 

1ncontormes dentro U~l apa~ato ofici~1. 

capitul.o anterior, los principales confl.ictoe: estuvieron 

protagonizados por las organizaciones independientes, tanto 

campesinas como del magisterio, y sus dirigentes fueron l.os más 

reprimidos. Dentro de las acciones mas importantes estuvieron 

l.a marcha a la ciudad de México de la CI:OAC cuyo logro fue que el 

gobierno federal y estatal. pusieran en acción el. Programa de 

Rehabilitación Agraria y la huelga de los maestros para luchar 

contra la imposición de un nuevo comité secciona].; esta 

manifestación de protesta no obtuvo logro alguno, por el 

contrario la CNTE perdió la dirección del Comité. 
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Ante esta situación, a1qunos sectores conservadores 

chiapanecos y de todo e1 pais, asi como de l.os Estados Unidos, 

rel.acionaban directamente 1a 11eqada de 1os refugiados con e1 

incremento en 1os conf1ictos sociales y po1íticos de la entidad. 

En 1a práctica es una transpol.ación del. argumento norteaJDericano, 

y· de sectores centroamericanos, que intentan encontrar en l.a 

intervención de fuerzas externas 

soviética) l.a ~l.tima causa de la querra y 1os conf1ictos 

pol.íticos que se dan en sus respectivos paises. Es decir, 

anal.izan el. confl.icto centroamericano bajo el. esquema Este-Oeste. 

La interpretación conservadora sobre los conflictos en 

Chiapas, a 1a que llamaré "creencia política ideol.óqica", señala 

que factores externos, tales como la "querrilla centroamericana" 

y l.os refugiados, son l.a causa determinante de l.os confl.ictos 

sociales y políticos que se presentan en el. estado. En este 

capítulo plantearé en que consiste esta creencia y cuál.es son las 

consecuencias pol.iticas y social.es si el. gobierno y la opinión 

pllbl.ica l.legara a asumirl.a. 



III.1 La fa1sa interpretación de los conflictos sociales y 
politice• en Chiapas. 
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"No se comprenderia que los sociólogos 
puedan con tanta frecuencia renegar de 
su condición de tales proponiendo, sin 
otr~ r~zón, GA!l1icac1ones que no 
deberían utilizar sino como último 
recurso, si no fuera que la tentación 
de la explicación por las opiniones 
at:o:iarc:uias no se encontrara reforzada 
por la seducción genérica de la explica 
ción por lo simple, denunciada incansa 
blemente por Bachelard por su 'inefica 
cia epistemológica' • " BOORDIEU PIERRE, 
"El oficio del sociólogo". S.XXI, 4a. 
ed., México, 1980, p.36-37 

La justificación y legitimidad de las ciencias sociales, y 

en especial de la sociología, se encuentra en la critica cons

tante de lo que Bourdieu llama la "sccioloqia espontánea". 

Esta soci.nll'.''Ji~; ~~~ re~:!.i:::c: co;;:;~QütiiWai"at:a .los seres 

hW!lanoa y que asi~ilamos a través de los medios de comunica

ción, explica de manera simple fenómenos sociales que en 

realidad son muy complejos. 

No se· entenderia el oficio de los sociólogos, ni de los 

otros científicos sociales, de no ser p9rque uno de sus objetivos 

y quizá el m4s importante, consiste en proponer explicaciones e 

interpretaciones que recojan la realidad a partir de un proceso 

sistemático de investigación. 
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A pesar de contar en nuestro tiempo con 1as formas más 

complejas de información y comunicación, así como con los mayores 

avances tecnol.ógicos logrados en la vida económica, politica y 

aocial, los seres humanos seguimos construyendo una serie de 

creencias social.es y pol.iticas que poco o nada tienen que ver con 

l.a realidad misma. 

Es cierto que ~~ conocimiento no se limita a su forma 

científica, o en otras palabras, no todo l.o q-~: ~onocemos lo 

tenemos que conocer con base en l.os instrumentos y métodos 

científicos. Existen diversas formas de conocer 1a realidad: los 

artistas, por ejemplo, tienen un razonamiento que pocas veces 

puede ser calificado de racicnal y científico¡ lo mismo sucede 

con el pensamiento religioso y mágico, la mayoría de l~s veces es 

completamente irracional¡ por otra parte los políticos orientan 

sub ~~~tones con relación a la lógica del poder que, como sabemos 

también es irracional. 

No se trata entonces de plantear un mundo en el .::;~al todos 

actuáramos de acuerdo a una racionalidad científica; sin embargo, 

no es posible tampoco legitimar un mundo en donde la 

desinformación, las falsas creenci~s políticas y la falsa 

representación de 

beneficio de unos 

población. 

los acontecimientos sociales dominen 

cuantos y en detrimento de la mayoria de la 

Para lograr lo anterior, al menos en el campo de lo social, 

el sociólogo tiene un imperativo~ poner al descubierto en todo 

momento el "carActer mistificante" de.una creencia politica 

' 



77 

falsa, de una explicación ideológica de los fenómenos sociales y 

politices. 

Se trata entonces de construir una sociología no espon-

tAnea, partiendo de la ruptura epistemológica de las prenociones, 

la percepción y la ideología. se trata de pasar del "objeto real 

perceptivamente intuido" al "objeto científico", vale decir, "al 

sistema de relaciones expresamente construido". 

El problema, al explicar los fenómenos sociales y políticos 

de forma simplista, no seria tan grave de no ser por sus conse

cuencias. Las explicaciones de la sociología espontánea, no sólo 

constituyen sus estructuras en una serie de creencias falsas 

sobre ciertos fenómenos, sino incluso tienen su origen en la 

"relación de determinación entre los intereses y las exigencias 

prActicas de los hombres comprometidos con el poder", y tienen 

una función social muy clara, que consiste en "justificar el 

poder y la integración política, tanto del lado de la obediencia, 

como de la dominación" l 

En este nexo entre falsedad, en el terreno epistemológico, 

y poder, en el campo de lo politice, se encuentra la clave para 

comprender .el significado de las explicaciones ideológicas, es 

decir de las explicaciones de la sociologia espontánea. 

l Ver, rdeologia en BOBBro NORBERTO y MATTEUCCr NrCOLA.
piccionario de Politica. s.xxr, 4a. ed., México, 1985, p.794 
En lo sucesivo todas las comillas se referiran a esta obra, la 
cual hace una brillante síntesis de la forma en como se ha 
tratado el concepto de ideologia a partir de Marx. 
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una vez planteado lo anterior podemos decir que una creencia 

política de carácter ideológico es una representación falsa de 

los hechos, una descripción que no corresponde a la realidad. En 

términos epistemológicos es, tan sólo, una percepción del objeto, 

vale decir una representación simbólica de las apariencias del 

objeto, una m!stific~ció" ctG 1a realidad. 

!?or otro la.:to, una creencia pol.itica cuando es ideológica 

también tiene l.a función de justificar una situación social y 

pol.itica determinada, de calificar como buena y legitima una 

acción de los sectores dominantes. 

l.egi tima el poder. 

sintetizando, justifica y 

De esta manera la falsedad de una creencia política 

ideológica no sólo se encuentra en el campo del. conocj.miento 

(el orden epistemológico), sino ta:mbién en el campo de los 

valores (el orden ético-político). 

En la reformulación del concepto marxista de ideoloqia 

como falsa motiyación realizada por stoppino, nos encontramos 

claramente expuesta la rel.ación de los dos ca111pos antes men

cionados 

La falsa motivación es, implícitamente una falsa 
representación. Lo falso no es el juicio de valor en 
cuanto tal sino su función de motivación, y por lo 
tanto la descripción (implícita) que tiene la fuerza 
motivadora exclusiva o principal de las relaciones de 
poder.2 

2 J:bidem, p.aoo. 
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A partir de esta reflexión teórica, quisiera plantear a la 

.~esis de la contaminación, como una creencia política de carActer 

ideolóqico que ha venido construyéndose en una coyuntura espe

cifica en cal. país y concretamente en Chiapas. Esta coyuntura, 

como se veia al principio del capitulo, estA caracterizada por la 

ll~=~= ~e 1~: rcfu~i:do: centroamericanos y por el incremento de 

los conflictos sociales en Chiapas, los cuales han planteado en 

el terreno político un conflicto expresado no sólo en los 

procesos electorales sino también, y tundamentalmente, en la 

modificación sustancial de las correlaciones de fuerzas y de las 

instituciones reqionales y locales de poder. 

Ahora bien ¿en qué consiste la creencia politico-ideolóqica 

de la contaminación?, ¿cu~l ns la motivación de dicha creencia?, 

¿cuAl es la realidad que encubre? y ¿cuAl. es la tunción que 

juega específicamente?, ¿a qué sector de la sociedad chiapaneca 

c:t~ bene~ici~ndo?, 

La creencia política de la "contaminación revolucionaria 

centroamericana", construida debilmente, surge en el momento en 

que se profundiza el conflicto centro~mericano. 

vecinas de la región, entre ellas México, 

Las naciones 

comienzan a 

experimentar un clima de incertidumbre sobre los posibles efectos 

que traería el conflicto a sus respectivos paises. Una de las 
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consecuencias inmediatas que comenzaron a sentir fueron la 

ll.egada de flujos masivos de refugiados a quienes se relacionó 

inmediatamente ccn las respectivas querrillas. 

La creencia de la contaminación, en términos generales, se 

cen~ra en la !de~ de i;:ue los conflictos sociales y politices en 

centroamérica tienen su origen en el "virus comunista" que ha 

atacado a Ricaréy-Uo y q-~~ p~:de e~pan~!rha ~ 1os paises vecinos. 

una conceptualización menos confusa seria que el gobierno 

sandinista es un peón de la URSS, a través del cual se 

desestabilizará toda la región -ccmo diria el sr. Reagan- "desde 

el. Canal de Panamá hasta México". 

Lo anterior supone que una vez caido el gobierno de un pais 

bajo el yugc "comunista" -en este case el nicaraqüe::tse- los 

países vecinos caerán. Esta interpretación, analizada bajo el. 

manto del conflicto Este-Oeste, se puede entender metafóricamente 

si pensamos en fichas de dominó colocadas vertical.mente una ~ras 

otra. cuando tiramos hacia adelante la primera ficha, el resto 

van cayendo una tras otr~ h~sta llegar a la última. En la óptica 

da l.a contaminación los gobiernos centroamericanos son vistos 

come piezas de dominó, en donde ya se ha tirado la primera ficha 

(el gobierno somocista) y en donde se espera que sigan cayendo 

los demás. 

Esta creencia politica ha sido asumida por ciertos grupos en 

la región centroamericana, México y los Estados Unidos con 

diferentes matices. En el caso de México, cuando comienzan a 
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llegar los centroamericanos la opinión pllblica centra su atención 

en los guatemaltecos que llegan a Chiapas, y no es que haya sido 

exclusivamente por las condiciones tan malas de su llegada sino 

porque con ellos se veía el peligro de una posible 

deseetabilización del país a través del estratéqico estado de 

Chiapas. Esta atención hacia los guatemaltecos no sólo fue 

puesta por el gobierno federal y estatal e!no por otro~ actor:::: 

de la vida nacional y regional. El anAlisis de la problemática 

de loa refugiado• en Chiapas se dividió básicamente en dos 

posiciones en todos los sectores representativos del país. Para 

algunos, los refugiados representaban un peligro, una influencia 

perniciosa sobr~ la eetahilidad del es~ado, y por su importancia 

estratégica en el contexto nacional un peligro para el país en su 

conjunto. Estos son los que veían en los refugiados una posible 

"contaminación del virus revolucionario centroamericano". Por el 

contrario par~ ntrae ~====~~~ y ~e~~ores, los refugiados habían 

sido victi:i:tzt::: do la violencia y opresión que prevalecía en sus 

paises de origen y por lo tanto se les tenia que ayudar. 

Por lo que hace a las preocupaciones sobre la influencia de 

ios rerug~ados en los movimientos sociales y políticos de 

Chiapas, resalta el hecho de que sus exponentes representen a 

ciertos sectores conservadores, cuyos intereses intentan proteger 

haciendo ilegitimas las demandas de las organizaciones 

independientes. Ésta es en el fondo la motivación de la creencia 

político-ideológica de la contaminación revolucionaria 
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centroamericana: encubrir la injusticia que existe en el estado 

de Chiapas y que se puede observar en la pésima distribución del 

ingreso; en la existencia de latifundios disfrazados; en las 

pésimas condiciones de salud, educación y vivienda de la mayoría 

de los chiapanecos y que son consecuencia de lo anterior; en la 

mala administración de la justicia, etc. En otras palabras, se 

presenta como causa última de los conflictos sociales y políticos 

del estado la contaminación del virus revolucionario. 

Esta creencia también tiene la función de legitimar la 

violencia política y la violación de los derechos humanos en la 

solución de los conflictos; en otras palabras, el estilo 

reprasi·vo c¡"Ja h.: c::r:lctcriz~de e!. ejercicio <!.el poder de los 

grupos que realmente gobiernan Chiapas. La violencia se legitimia 

desde esta óptica, en la medida en que se plantea que son los 

extranjeros quienes provocan la movilización y los conflictos 
__ ,,1~~--
J:"V.A.•~ ........ - .... 

Antes de exponer algunas citas de la prensa nacional y local 

tomadas desde l.981, y que son una fiel representación de esta 

posición, quisiera señalar las motivaciones que están detrás de 

esta creencia: 

primero, sentar las bases ideológicas para fundamentar una 

política de "seguridad nacional" que justifique la represión 

contrn los movimientos sociales independientes, contra los 

militantes de partidos politices de oposición -fundamentalmente 

de izquierda-, y ante la coyuntura política nacional, contra los 

mismos militante~ del partido en el poder, 
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segundo, justificar la militarización y el cierre de l.a 

frontera sur, es decir al.imantar la xenofobia caracteristica de 

todos los aeres humanos - y por lo tanto de los mexicanos-, 

prohibiendo la entrada de los centroamericanos, 

tercero, algo que se deriva de lo anterior, cerrar las filas 

a la solidaridad con la lucha de l.os pueblos centroamericanos por 

lograr su independencia y soberanía, y 

politica internacional del. gobierno mexicano hacia centroamérica. 

A continuación algunas citas que nos ayudan a comprender 

mejor la creencia político-ideológica de la "contaminación del. 

virus revolucionario centroamericano" en Chiapas. 

El periodista Juan Ibarrola sugirió que dentro del fl.ujo de 

centroamericanos que 11egaba en ese momento a México babia 

quienes "aprovechaban el. viaje para infiltrar célul.as guerri

lleras" 3 

El cntoncee candidato penista a la presidencia de la 

Repllblica, ~ablo Emi1io Madero dijo que el. estado mexicano "debe 

vigil.ar celosamente que la frontera sur no sea puerta de entrada 

para maleantes y querril.leros" 4 

3 La Prensa, 22 de julio de 1981. 

4 uno mas Uno, 22 de enero de 1982. 
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El también entonces presidente de la Coparmex en 1982, José 

Luis coindreau, demandaba sellar la frontera sur del pais y 

establecer mayor vigilancia en la región, porgue "la guerrilla 

centroamericana ya se encuentra en territorio nacional, y los 

actos de intimidación y agresiones contra los empresarios 

mexicanos se propagan rápidamente en el Estado de Chiapas" 5 

La revista Impacto, a través de Victor Manuel S4nchez 

señalaba en el mismo año que en el territorio mexicano aumentaba 

"el ejército secreto de terroristas marxistas sudamericanos y 

centroamericanos que estAn conspirando para convertir nuestra 

patria en otra Guatemala" 6 

Rubén Salazar Mallén haciendo eco de las posiciones que 

intentan ver en todos los conflictos una lucha entre Este y 

hacerse dueño de All:~r!ca Central o da adquirir en la rsgión un 

punto de apoyo ••• " por lo tanto "aun cuando son muchos los 

desdichados guatemaltecos que buscan asilo en nuestro pai•, 

huyendo del terror, no debe rechazarse la posibilidad de que 

entre ellos se estén infiltrando agentes de penetración del 

imperialismo soviético" 7. 

5 El subrayado es mio, apareció en El Sol el 16 de marzo y 
en ~ del 18 de marzo. 

6 Revista Impacto #1664, 5 de junio de 1962. 

7 Excel.._tjor, "Infiltración por el sur: peligre par: M~ico.-
14 de agosto de 1982. 
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Incluso organizaciones campesinas manifestaron su preocupa

ción. Asi el Secretario General de la Central Campesina Indepen

diente (CCI), Alfonso Garzón Santibañez, advirtió que la Secreta

ria de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional "deben 

frenar el ingreso de refugiados guatemaltecos a nuestro terri

to~io porqua puQdon c=:n- c~ezas de p1aya de 1a guerrl11a interna

cional", pidió además (lo cual nos muestra una de las consecuen 

cias de asumir esta tesis) la militarización de la zona 

fronteriza México-Guatemala 8 

Representantes conservadores centroamericanos y norteameri 

canos no han sido ajenos a lanzar ideas que apoyan la tesis de 

la contaminación y de esta manera deslegitimar la posición de 

México con respecto a Nicaragua. Adolfo Calero, líder "contra", 

sei'lalo en una entrev1sta para la televisión norteamericana que 

"los guerrilleros marxistas guatemaltecos ya tienen un centro en 

el sur de México", y de acuerdo a la teoria del dominó, la cual 

plantea la caida de los gobiernos a partir de la toma del poder 

en un pais, sei'laló que si América Central es tomada por los 

comunistas, "será lóqico y razonable que el movimiento se 

extenderá hacia México en el Norte".9 

8 Número l, lo. de febrero de l9B3. 

9 Uno más Uno, 8 de mayo de 1983. 
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En este mismo sentido el presidente Reagan ha dicho que "la 

meta de los movimientos guerrilleros centroamericanos y de 

Managua es tan simple como siniestra: desestabilizar toda la 

región, desde el Canal de Panamá hasta México".10 Y la Fundación 

Heritaqe comenta que la "creciente turbulencia en Centroamérica 

es motivo de ~reocupación porque ya Gstá afectando la estabilidad 

de los estados del sur de México". 11 Hay quienes han afirmado 

Migdail del u.s. News and Horld Report.12 

se decia de algunas de las constantes invasiones de tierras 

que hay en Chiapas que eran de guerrilleros, como la nota 

aparenida en un periódico local que comentaba la penetración de 

15 individuos a la finca "Rancho Grande", en Cd. Hidalgo, 

comentando que se trataba de guerrilleros quatemaltecos. 13 

El PAN, de nueva cuenta, manifestaba para 1984 su rechazo a 

los guatemaltecos, ya que éstos "originan serios problelllllB 

10 üiseurso de Ronald Reagan sobre Centroamérica en la 
Sesión Con1unta del Congreso del 27 de abril de 1983, Servicio 
Informativo y Cultural de los Estados U~idos, s•f. pp. 9,11 y 15. 

11 Esther Wilson Hannon, "Por qué la política exte:?:ior de 
México todavia irrita a los Estados Unidos", The Backgrounder. 
Washington, D.C., The Heritage Foundation, p.10. 

12 u.s. trews and World Report, octubre 7 de 1984. 

13 piario del_IDU:, octubre 14 de 1983. 



sociales, politices, económicos y de salud al pais .•• podrian 

desestabilizar". 14 

El señor Leopoldo Mendivil, editorialista de el Heraldo 

afirmaba que "sa han datact~do ~q:ntcs de infi1tración que 

pretenderian crear una situaci.ón de riesgo para la seguridad 

nacional en una zona estratégíca por ~ú rlqú~~á p~~~ol~~a~.1~ 
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otro editorialista, Valadez Montoya, insinuó que los 

refugiados pueden ser un "factor desestabilizador".16 Larena y 

del Rosario en otro editorial afirmaban que "entre los refugiados 

existen guerrilleros y grupo especializados en la subversión".17 

Sin negar el hecho de que los 42,000 refugiados 

guatemaltecos que había en Chiapas hayan traido problemas 

adicionales a un estado lleno de conflictos, no se puede estar de 

acuerdo con posiciones como las de Jose Angel conchello quien, 

haciéndose participe de lo que le dijeron algunas personas en San 

criBtó_baJ., señalaba en la revista l.mpacto que "la frontera sur 

del pais está practicamente en manos de comunistas centro

americanos que pueden siqnificar una enorme amenaza para 

la integridad territorial de México". Y sedalaba que la 

14 &;1 sol, ge liéJ!:igo, mayo 14 de 1984. 

15 JU Hei:::f!l!iQ sl~ H~x1g2, 16 de mayo de 1984. 

16 ;¡:,;;¡, Univg¡:5c;.l, 21. de mayo de l.984.. 

17 El Yn.!.v!i!rsa;i., 28 de mayo de 1984. 
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"penetración comunista comenzó en tiempos de Luis Echeverria, y 

ha continuado a través de cuatro grandes vias de penetración 

oculta, que son: 1) Los caminos religiosos en los que se dan la 

mano los curas progresistas y las sectas falsas o verdaderas que 

ce financian en Estados unidos; 2) los organismos internacionales 

de la ONU, lo mismo la UNICEF que la UNESCO y el Comisionado de 

do al PRI, que prefieren marxistas centroamericanos en vez de 

disidentes mexicanos y por último 4) los organismos y membretes 

comunistas, patrocinados por politices, burócratas y funciona

rios, como medios de negociación hacia el poder". 18 o como las 

de el presidente de la CANACINTRA en 1985 afirmaba que "los 

refugiados guatemaltecos propician un clima de violencia y miedo, 

y los indices de criminalidad han aumentado, se han propagado 

enfermedades y hay intranquilidad". 19 

Por otro lado, el gobierno del estado de Chiapas también ha 

daj:.do entrever una postura que relaciona a los refugiados con 

las conflictos en el estado. Así, el Gobernador del estado 

también ha_señalado que "Chiapas es puerta hacia México de toda 

el ~rea centroamericana. Esta condición nuestra que no 

rehusamos, pero que tampoco escoqimos: nos hace un territorio 

político con m1Utiples infl.uencias de fuera", y ha comentado que 

18 Pr§cticarnente 
centroamericanos, en 
P.· 7. 

el sureste está en manos de comunistas 
Revista Impacto 411828, marzo 14 de 1985, 

19 La Prensa, 5 de junio de 1985. 
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el estado "de ninguna manera puede convertirse en puente de 

entrada de conflictos, es y será en cambio .el principal guardián 

de nuestra soberania naciona1 11 .20 

Esta visión del gobierno estatal nos ejemplifica muy bien 

las diferentes postura.s que tienen los dos niveles de gobierno 

(el estatal y el federal) sobre la cuestión chiapaneca, 

diferencias que son fuente de conflicto. 

id~ológice.= ol•.!ide:n estos 

refugiados, reconocidos por el gobierno de México, son apoyados 

económicamente por la comunidad internacional a través del Alto 

comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

20 Excelsior, 17 de octubre de 1985. 
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CAPl:TULO :tV. Una explicación sociológica y pol.itica. La 
especificidad de Chiapas y los deter1t1inantes 
internos. 

En este capitulo quisiera. ofrecer una interpretación 

diatint~ d~ los conflictos social.es y políticos de Chiapas, 

mostrando la debilidad explic~tiva de la creencia de la contami-

nación. El. hilo conductor del. mismo es l.a idea. tl-e> que d.ichos 

confl.ictos están determinados por cuestiones internas. Es decir 

que, tanto su origen como el desarrollo futuro de los mismos, 

encuentran su e~l.icación en factores especificas de orden 

histórico e interno, tales como: 

la subordinación histórica do Chiapas al. Estado mexicano 

l.a estructura de la propiedad ~e la tierra, 

la distribución del ingreso, 

el estilo del ejercicio del poder y 

las condicione~ sociales de vida que se derivan de los 

factores anteriores. 

1 
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' 
La subordinación histórica de Chiapas al Estado mexicano. 

En 1824, la anexión de Chiapas a México hace que la entidad 

ae diterencie de Centroamérica por varias razones, entre otras 

porque participa en la const"ucción y posterior consolidación de 

uno de los Estados más estables de América Latina. Chiapas 

contr~b~ya a la rormación del estado mexicano en la medida en que 

la formación de éste, no se hizo exclusivamente ~r le:; ;¡:cupos 

~el cant&o eino que fue la síntesis de aspiraciones regionales. 

Por un lado en Chiapas, a diferencia de Centroamérica, la 

victoria de los liberales en el territorio mexicano acabó con el 

poder de la Iglesia Católica, es decir el estado mexicano se 

consolida también en Chiapas ~-1 tar.ninar con la dominación qUe 

ejercia la Iglesia. Pero esto no . fue lo único, la victoria 

liberal lleva a Chiapas una mayor estabilidad politica al 

"dividir el estado en sólo tres o cuatro cacicazgos dominados por 

caudillos l.iberales que sustituye!:"c::. ~1 anárquico régimen de la 

autonomía municipal"l. 

Durante finales del siglo XXX, Chiapas tuvo intel.ectu~les y 

dirigentes que afianzaron la concepción liberal del Estado, tal. 

es el caso de E!lilio i<<sbasa, quien a pesar de ser amigo dal 

General Porfirio.Diaz, fue un crític.o de l.a dictadura, 

haciéndose participe de 1os mov.i~Jentos precursores de la revolu

ción mexicana. El. estado vivió bajo su gobierno cambios económi-

1 Benjamin Thomas· Luis, "El..Camino de Leviathan: Chiapas y 
el Estado Mexicano {J.891-1947)", mimeógrafo, México, 1983. 

1 
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cos y sociales profundos que le permitieron consolidar su 

presencia en la nación. En el periodo de 1890 a 1910, Emilio 

Rabasa contribuyó a la conso!.idación politica y económica de 

Chiapas al centralizar el poder en el qobierno estatal, disminu

yéndoselo a los jefes politicos locales; fortaleciendo las bases 

~isca1es a•l gobierno estatal ~ estableciendo un nuevo centro de 

gobierno en Tuxtla Gutiérrez. Por otro lado tambián amplió las 

funciones ciel gol>ierno estatal y comenzó a intervenir en la 

sociedad y en la economia de la reqión construyendo caminos, 

reforJ1UU1do la estructura de la tenencia de la tierra y apoyando 

la educación. 

Otro dirigente que continuó los pasas de Rabasa fue su 

sucesor Francisco León quien, cuando intentó iniciar reformas 

sociales, se enfrentó a la opinión dividida de la élite chiapan-

eca y a la oposición del gobierno nacional. A la caída del 

gobierno de León, el descontento regional en ciertas partas d~l 

estado hizo que los siquientes gobiernos prefirieran politi=¡; 

mAs conciliatorias. 

Los cambios económicos y sociales de Chiapas en estos aiios 

(l890-l9l0) ~ólo bene~ici::cn a los g~upos dominantes y no a la 

aayoría de los chiapanecos. 2 La consolidación de Chiapas en 

2 Banjamin señala que "los niveles materiales de vida y las 
condiciones de trabajo ya eran malos desde antes y no aejoraron, 
aa mAs, probablemente hasta empeoraron", y dice que ha pesar de 
las mejoras materiales y en la producción durante las décadas de 
1890 basta 1910, el salario permaneció idéntico". Por otro lado, 
al referirse a las condiciones de vida de los trabajadores, dice 
"Él cónsul de los Estados Unidos escribía en 1910 que los 
aqricu1tores (del Soconusco) justifican los bajos salarios con el 
~rsurn~nto d~ que entre :ác dinero se le paga a un chamula m6s va 
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l.9l.O hizo que, durante el. periodo de la revolución '11.leY.icana, 

Chiapas se encontrara bien inte9rada a la nación, factor por el 

cual tampoco estuvo ajena a l.a misma a pesar de que se encontraba 

1ejos de un~ aituación revolucionaria. 

En este periodo l.os grupos finqueros conservadores, que 

estaban descontentos con los gobiernos antsriores, representaron 

un movimiento contrarrevol\.l.~ienario (mapaches) que encuentra en 

1a inestabilidad nacional., contradictc:>J~1.a111.;nt.111. la oportunidad 

para 11e9ar a tomar el poder a nivel regional. No obstan\:a ">U 

victor.ia, l.a situación del. estado no regresa a 1910, 11 puli!s el 

estado que el.l.os lucharon por salvar se babia perdido de manera 

irrevocabl.e" 3 El. gobierno "w.<:.pache" aliado de los caciques, 

hacendados y finqueros -es decir de los grupos de poder tradicio-

na l. es- al. actuar contra la organización de l.os obreros y 

campesinos hi;,;;c éstos se al.iaran a aquel.l.os opositores del. 

réqimen mapache que se v~nian o~ganizando. 

Durante el. periodo de l.a estabil.ización y ccnnolidación del. 

Esi!&do posrevol.ucionario, las organizaciones de mac.as jugaron ur1 

papel muy i'mportan~c. situación ante la cual Chiapaa no pudo 

a beber l!lal.os licores", también dice que con el. fin d• atraer 
inversionistas se publ.icaban afil:'lllaeiones tal.es coi>io que "los 
habitantes est6.n dispuestos a trl!l.bajar por bajos salarios". y 
por ül.timo, señala que el "sistema de servidw:n'bre por deudas, de 
trabajo temporal de los migrantes y de trabajo esclavo no fueron 
las únicas formas de explotación en Chiapas durante e1 porf iria
to. Según varios testimonio, en 191.0 babia entre 75,000 y 
150,000 trabajadores rurales en el estado de una pool.ación total 
de ~áa de 400,000 de l.os cuales entre ~n tercio y la aitad •ran 
sirvientes por deudas." Op. cit., p. 194. 

3 op. cit., p. 327. 
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3 Op. cit., p. 327. 
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permanecer a un l.ado, por l.o que, aunque hayan triunfado l.os 

mapaches, después de l.925 cual.quier gobierno tenia que contar con 

al. apoyo de dichas ·organizaciones. De esta forma fue como se 

pudieron continuar real.iz~ndc algunas reformas en el. estado, sól.o 

que l.as mismas se hicieron como una medida de control. pol.itico de 

las or9an1zaciones inü~p.:.ndiant~:. 

A partir de l.a revolución se abrieron espacios para la 

movil.ización de l.a el.ase trabajadora rural. en Chiapas, l.o cual. 

hizo que surgiera un electorado nuevo y poderoso que comenzó a 

exigir participación política y solución a sus demandas. Entre 

l.925 y l.927 esas demandas se cumpl.ieron ya que el gobierno tenía 

que estabil.izar y consol.idar el estado, para l.o cual tenia que 

apoyarse forsozamente en las organizaciones de masas, pero 

despues de l.927 y hasta 1936 el. gobierno de Chiapas siguió una 

pol.itica de consenso como respuesta a las amenzas pol.iticas. 

Esta pol.itica subordinó a l.as crgeni~aciones de 111asas 

dividi~~dolas ~n dos¡ l.as oficial.es y 1as de oposición 

4 

La Confederación Campesina y Obrera de Chiapas, primera 
órganización l.abora1 oficial. que se habia formado en 
l.931, tuvo como función principal. l.a de conservar el. 
apoyo pol.itico de l.os trabajadores para el. régimen 
estatal.. El al.a disidente dei movimiento, dirigida por 
l.a Cámara de Trabajo, de fil.iación comunista y por la 
Confederación Campesina Mexicana, que era nacional., 
l.Ücharon de modo independiente en defensa de sus 
intereses de clase.4 

Op. cit., p. 462. 
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Durante el. periodo cardenista las organizaciones indepen

dientes nacionales, y también l.as chiapanecas, adoptaron l.a 

"politica de frente unido" como una medida de defP.nsa y preserva

ción, perdiendo con e11o su independencia, paro permitiendo l.a 

puesta en marcha de ciertas reformas en el estado que, aunque 

fueran para favorecer l.a consolidación del Estado mexicano, no se 

podrían haber llevado a cabo en otro contexto. 

El. último aspecto que me interesa subrayar en este apartado, 

es la situación del. estado a partir de 1940 y hasta 1970. Para 

todos es el.aro que con la revolución mexicana y la constitución 

de 191. 7, l.os grupos triunfadores centralizan el poder como una 

forma de responder a 1a nacasidad de un Estado fuerte que l.leve a 

cabo l.as reformas planteadas. Esta situación hizc qus 1os 

estados de la federación perdieran autonomia, y Chiapas no fue .la 

excepción. Asi a partir de los años cuarenta las prioridades 

económicas ó.e Chi .. po.o. y predominantemente 

rurales y agricolas en el país fueron subordinadas e los intere-

sP.a nacionales. En otras pal.abras, al. perder 1a revol.ución l.os 

campesinos, los sactores rurales comenzaron a queda.rae al. margen 

de l.os beneficios. Este es el caso tipico de una economía que, 

como l.a chiapaneca, as esencialmente agricola. Basta observar la 

participación del. sector agricola en el PIB estatal: en l.940 fue 

de 56.6%, en 1950 de 66.1% y en 1960 de 66.7%, y en l.970 de 

46.8%.5 

5 CONAPO, op. cit., p. 43. 
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Para los años cuarenta se establece la misma estructura de 

la economía chiapaneca con l.a que contó hasta l.970. Esto es 

importante ya que de l.940 a l.a fecha, el. país vive un intenso 

proceso de cambio social. y económico producido por l.a industria

lización, el. cual. Chiapas no va a experimentar sino hasta l.os 

años setenta y ochenta. Este proceso de industrialización tardia 

'!llª vive ChiaDas, es uno de l.os factores fundamental.es que 

explican l.a existencia de los confl.ictos social.es y pol.iticos 

actuales. 

Algunos investigadores han demostrado que, desde 191.0, l.os 

gastos federal.es beneficiaron sólo a al.gunas regiones que ya se 

encontraban con un desarrollo relativo de sus fuarzüs prcd.ucti-

vas, de su planta industrial. y con mejores condiciones de vida. 

Ejempl.o de estas regiones son el. D.F., el. Estado de México, Nuevo 

León, Coahuil.a, Tamaul.ipas, Chihuahua, Baja California Norte, 

aqricol.as como Tabasco, campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero 

y Chiapas entre otras. 6 

Esa investigación es consistente con el. diagnóstico que se 

elaboró pa~a l.a planeación del. Programa de Desarrol.lo del sureste 

y del Pl.an Chiapas a principios del presente sexenio. En el. 

primero se decia que para el. actual gobierno, el. sureste era una 

región prioritaria porque el. "aislamiento geogr6.fico retrasó (su) 

transformación social, en periodos donde la prioridad nacional. 

6 Ver por ejempl.o el conocido estudio de James Wilkie, 
'"l'he Mexican Revol.ution: Federal E:o.-penditurc and Social Change 
since l.91.0. Los Angel.es: University of cal.ifornia Presa, l.970. 
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del régimen de la Revolución se concentró en las entidades del 

norte y en el noroeste". 7 Dentro de este Programa, l.os siete 

estados del sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán) se dividieron en tres regiones y 

Chiapas era considerada como una sola región, con lo cual quedaba 

demostrada la priorida~ concedida a la región. 

El atraso relativo de Chiapas lo seguiré analizando en los 

siguientes apartados, sin embargo es importante destacar aqui la 

idea de que el estado permaneció olvidado durante 30 años por los 

gobiernos revolucionarios hasta que, en 1970, comienza a adquirir 

relevancia por sus grandes recursos natura~es que atraen inver-

siones federales. Este nuevo hecho va a traer consecuencias en 

la vida política y económica del estado, al introducir d~storsio

nes en su ritmo normal de crecimiento y crear las condiciones 

para que se gestaran nuevos movlmi~ntoo occi~lAR y políticos en 

su territorio. 

En 1982 la federación decide "consolidar su integración 

territorial y regional, y reafirmar su inserción en el Proyecto 

Nacional de Desarrollo".ª Sin embargo esta inserción ~ra~ 

consecuencias negativas debido al tipo de inversiones que se 

hicieron, es decir, se invi.rtió en infraestructura para sectores 

7 Gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y 
gobiernos de los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, Programa de Desarrollo de la 
Reaión Sureste, México, D.F., 1983. p. a. 

B Gobierno Constitucional dG loo Estados Unidos Mexicanos y 
Gqbierno Constitucional de Chiapas, Plan Chiapas, México, 1983. 
p.53. 
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dinámicos como la industria eléctrica, la industria petrolera, en 

programas agrícolas que favorecieron a los propietarios privados 

antes que a los ejidatarios, etc. Estas inversiones han produ-

cido una mayor concentración de la riqueza, y una caida en los 

niveles de vida de la población. Proceso similar al que, quizá, 

se dió de 1890 a 1910. 

Sintetizando, a partir de 1940 se fortalece la subordinaci.ón 

de Chiapaio: "'- gobierno c<mtral debido a que los triunfadores de 

la revolución fueron las regiones del norte y centro del país, 

regiones a las que se destinaron las mayores inversiones públi

cas. Tal era la subordinación de Chiapas hacia el gobierno 

central, a partir de los años cuarenta, que en 1968 un reportero 

del New York Times señalaba que en Chiapas "los gobiernos 

estatales van y vienen y no parece haber muchos cambios. Esto se 

puede explicar -continua- por el hecho de que las decisiones 

importantes para el estado ya no se toman en TUxtla Gutiérrez 

sino en la Cd. de México".~ 

En este apartado he querido mostrar como la historia de 

Chiapas desde 1824 se encuentra profundamente relacionada con la 

historia nacional, más que con la historia de los países centro

americanos. 

El hecho de que Chiapas presente problemas similares a los 

de Centroamérica se debe su historia común, pero se deben 

distinguir las grandes diferencias económicas, políticas y 

sociales que hay entre ellas. Si bien es cierto que en algunas 

9 Citado por Bcnjamin, op. cit., p. 541. 
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regiones nos encontramos con "permanencias estructuralesn,10 como 

las llama Antonio García de León,11 no podemos analizar la 

realidad actual del estado como si fuera otra nación centroameri-

cana: hacerlo, seria caer en las explicaciones voluntaristas y en 

los razonamientos deductivistas. 

La mala situación en la que viven la mayoría de nuestros 

compatriotas chiapanecos, es producto de la herencia colonial y 

del olvido federal, pero sobre todo, de la fuerza que tienen en 

la entidad los finqueros cafetaleros y ganaderos, asi como los 

caciques indígenas que están apegados a sus intereses sin querer 

ceder en nada. Es en esta situación en la que se tiene que 

buscar la explicación de los conflictos sociales y políticos, así 

como la violación de los derechos humanos. 

El análisis de la "cuestión chiapaneca", debe partir 

entonces del reconocimiento de las "permanencias estructurales 

regionales", pero también de las diferencias que separan a la 

entidad con Centroamérica. 

10 Como por ejemplo la existencia de "peones acasillados". 

11 García de León Antonio, "Resistencia y Utopía. Memorial 
de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la 
provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de 
historia." Ed. ERA, dos tomos, México, 1985. 
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La estructura de la propiedad de la tierra. 

Uno de los factores determinantes que posibilitaron el 

surqimiento de fuerzas pol.iticas .en los años setenta y que han 

creado el escenario del conflicto social y politice en Chiapas, 

en la misma década y en los ochenta, ha sido le mala distribución 

de l.a tene;;ci~ d~ la tierra. 

Es evidente que la mayoria de los con:t:l.:i~t:o;; sociales y 

politices de Chiapas tenqan como escenario el campo. La realidad 

no podría ser otra. En el estado, el 57 .4% de 1.a Población 

Económicamente Activa laboraba en 1980 en el sector agropecuario, 

mientras que a nivel nacional lo hacia el 25.8%.1 

Ahora bien l.a mayoria de los conflictos Qn este sector s~ 

deben fundamentalmente a problemas ligados con la tenencia de la 

tierra: una gestión agraria muy lenta por parte de las autorida

des del ramo -que ;;;¡: h!!! exoresado en una falta de voluntad 

política en la prtlctica- P"-ra resolver situaciones que pcdri~n 

haberoe ra&uelto hace ya algunos años (por ejemplo resolucionec 

prei;iidenciales no ejecutadas o ejecutadas a ~edias, así co1110 

litiqios contra afectados por expropiaciones de tierra y que no 

han querido abandonar la misma): demandas no resueltas a solici

tudes de tierra: y por último una gran corrupción entre autorida

des federales, estatales (especialmente del sector a9ricola) y 

propietarios de grandes extensiones de tierra. 

1 X Censo General de Población y Vivienda, 1980, Secretaria 
de Pre>grdl'.Uaci6n y Presupuesto, Héxico D.F., 1983. 

'I • 
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Documentos oficiales reconocian, al hacer un diagnóstico 

aobre la situación del campo chiapaneco, que "l.os recursos 

agropecuarios y forestales existentes no han sido aprovec~dos 

suficientemente, debido en gran parte a problemas derivados de la 

inseguridad en l.a tenencia de la tierra. Esta situ~ción ce causa 

de conflictos entre los d'.5tintos grupos de campesinos que 

disputan los linderos de sus predios en las comunidades y ejidos, 

aai como en la propiedad privada11 2. 

El mismo documento señalaba que "gran nW!lero de ejidos y 

comunidades enfrentan serios problemas por falta de la documenta

ción legal requerida para disponer de sus dotaciones de tierra en 

el renglón de actualización y vigencia de derechos agrarios: en 

lllAs de la mitad de los ejidos y comunidades constituidas no se 

han renov~do la& autoridades; en el área de colonias, sólo se 

dispone de documantos probatorios de derechos para la mitad de 

los lotes: en terrenos nacionales existen 2l. mil solicitudes, 

posesionados o en proceso de reqularización que están en espera 

d~l d!~t~m~n ~o~rAspondiente. En la propiedad privada, existen 

diversos prQdios q-~e c~recen de certificados de inafectabilidad; 

asimismo, se registra un elevado nlllnero de concesiones de 

inafectabilidad ganadera vencidas que habrán de regul.arizarse; 

están adn en trámite los espedientes dotatorios de tierras; ios 

trabajos técnicos informativos conducentes a l.a regul.arización de 

2 Ver Gobierno constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos y qobiernos de los Estados de Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, Programa de 
Qesarrollo de la Región Sureste, México, D.F., l.983., p. 54. 
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l.a tenencia de la tierra ejidal y privada, en especial los 

dictAmenes sobre los expedientes de confirmación, restitución y 

titulación de bienes comunales. Por otro lado, quedan todavía 

por ajacutar rcu:oluciones presidenciales que cubren una impor

tante superficie de la región''. 3 

Existe otro documento que, por su importancia pol.itica, 

resulta relevante citar. se trata del Programa de Rahabiltación 

Agraria, el.aborado por el. gobierno federal y el estatal asi como 

por la CNC estatal (representado por la Liga de comunidad~?s 

agrarias y sindicatos campesinos de Chiapas).4 

En este documento se hace una dura critica a la "burocracia 

de las dependencias que atienden l.os probl.emas relativos a la 

tenencia de l.a tierra, mismas que no han dado una respuesta 

satisfactoria en el tiempo a los solicitantes",s y también 

señalan en su diag~óstico algunos de 1os factores que "contribu

yen y siguen contribuyendo a que la situación en el. c&J11po de 

Chiapas se presente expl.osiva hoy en día". Los factores que 

plantean son "las construcciones de las presas hidroeléctricas; 

el. crecimiento de l.a pobl.ación campesina; el. desgaste fisico de 

tierras (e~osión); la crisis económica general. del. país; · l.a 

paternal.ista impulsada en el pasado tendiente a sol.ucionar los 

3 I:dem. p.54. 

4 "Programa de Rehabilitación Agraria 
Regularización de la Tenencia de la Tierra en el. 
Chiapas" (PRA). México, mimeografiado. 

5 I:dem. p. 1 

para l.a 
Estado de 
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problemas del campesinado; un comercio viciado en manos de 

intermediarios; problemas de diferencias religiosas; una tardía 

'liberación' de los grupos indígenas que pasan de pe.enes aca-

silladas a solicitantes de tierras y exigen por lo menos a los 

dueños de las fincas la aplicación de las leyes laborales 

vigentes y por último la acción concertada de los partidos 

politices de oposición que, a través de su presencia en el campo, 

necesitan perentoriamente ganar influencia dentro del espacio 

político del estado".6 

A pesar de que con las citas anteriores pudiera quedar clara 

la situación, presento a continuación alg1..1nas cifras sobre la 

estructura de la tenencia de la tierra. Éstas nos dan elementos 

para poder afirmar que uno de los factores qu.:i explican la 

existencia de los conflictos sociales y políticos en Chiapas es 

el de la tenencia de la tierra (reforma agraria). 

He tomado como fuente tres estudios sobre la tenencia de la 

tierra7: el de Maria García Tarrio y Luis Fernández ortiz; el de 

Juan M. Leguizamo ~ y un breve análisis que se hace en el Plan de 

Desarrollo Agropecuario y Forestal de Chiapas. 

6 Idem. p. l. El subrayado es mio. 

7 Todos los estudios realizados sobre la tenencia de la 
tierra construyeron sus indicadores a partir del V censo Agríco
la, Ganadero y Ejidal de 1970, debido a que la información del VI 
Canso de 1980 no ha salido a la luz pública. En una entrevista 
personal con el Director del Censo en 1986 me dijo que los sismos 
de septiembre de 1985 habian obstaculizado el trabajo para 
sistematizar la información. 
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La investigación de Garcia Tarrio y Fernández ortiz,8 gira 

en torno a la expansión ganadera en el estado. Enfocan el. 

estudio como una forma especial de apropiación y uso del espacio 

rural productivo en el. estado, destacando preferentemente las 

contradicciones que se establecen entre esta forma y las nece-

sidades de alimentación y empl.eo de la po):)lación campesina. 

Plantean come t!no de l.os problemas más serios la competencia por 

el uso del suelo entre la ganaderia y la agriouit~~?.: y señalan 

que "l.a ganaderia en Chiapas, al. concentrar constantemente la 

tierra y la riqueza, dificultar la dotación campesina sin 

proporcionar empleos, desforestar aceleradamente amplias extensi

ones de la selva y limitar la producción de granos básicos, está 

generando una serie de contradicciones cuya agudización pued;:o 

traer al estado consecuencias imprevisiblesn.9 

Con relación a la tenencia de la tierra señalan categóricos 

que "la problemática socicer.onómica de Chiapas se plantea 

principalmente a nivel agropccuario, en donde una serie üG 

~uerzas socia1es internas entran en jueqo en torno a los re~-ursos 

eap~cialea ya limitados para una pobl.ación rural Gn ~nsi6n" y 

que la "tierra es pues el recurso b<laicc '.! critico". Asi "un 

reducido grupo monopoliza grandes extensiones, mientras las 

mayorias campesinas se ven obligadas a sobrevivir precariamente 

sobre pocas y malas tierras" y lo pasan a ilustrar con datos; en 

a Garcia Tarrio Maria y Fernández Ortíz Luis, Qanaderia y 
estructura agraria en Cbiapas, OAM-X, México, D.F., 1983, 

9 Ganaderia .•• , op. cit., p. 13. 

' 1 

' 
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l.960 los predios de más de mil. hectáreas representaban el. 2. 4% 

del total de predios y ocupaban el. 52.2% de l.a superficie total; 

mientras que los predios de hasta cinco hectáreas representaban 

el 34. 4% del. total de predios ocupando tan sólo el O. 6% de la 

superficie. En el cnáli.sis de los autores, plantean que "aún 

ei!m!nando lo~ ~jido~ de más de mil hectáreas {se sabe que los 

censos consideran el ejido como un predio), los predios privados 

contaban con el 30.0% de la superficie total del estado". 

Los autores agregan un dato interesante: se~n el censo 

existían 44 predios de más de cinco mil hectáreas que concentra

ban en 1960 más de un millón de hectáreas, es decir el 25.5% de 

la superficie total del estado y el. 0.2% de los predios y en 

promedio cada predio tenia 22 900 hectáreas. 

Para 1970, se~n los autores, l.a concentración de 1960 ya no 

aparece tan marcada en el censo. Sin embargo, por al.gunos datos, 

afirman que la situación es la misma, asi de la superficie total. 

censada en el estado -635 mil 349 hectáreas- "han desaparecido 

c::::ul:ll:cnte del :;r..lpo de l?:. gre.n superficie 1 ya que l.os otros 

grupos sigu~n manteniendo aproximadamente las mismas característ

icas y volúmenes de superficie que en 1960. Ciertamente la 

superficie ejidal. aumentó, en el decenio, en 855 032 hectáreas, 

pero más de la mitad era tierra improductiva, mientras que en la 

propiedad privada de más de cinco hectáreas las tierras de labor 

aumentaron en más de 400 mil hectáreas. Por otra parte la 

producción siguió fuertemente concentrada. A través de esta 
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concentración de producción podemos inferir la concentración de 

la tierra11 .l.O 

Después de dar algunas referencias históricas sobre el 

desarroll.o de la ganadería en Chiapas, en donde asientan el apoyo 

otorgado por todos los gobernadores a esta actividad, señalan que 

existe "una profunda contradicción entre la apropiación de una 

gran parte del espacio productivo de Chiapas por un pequeño grupo 

de ganaderos que controla el grueso de una producción orientada a 

la ganancia fácil, y un numeroso campesinado que vive con un 

déficit serio en el autoabastecimiento de maiz para el propio 

consumo" y 1o sustentan señalando que sólo el 12% de la superfi

cie de Chi~pae eRtá dedicada a la agricultura mientras la 

ganadería ocupa más de 45% de la superficie. 

Para concluir hay que hacer notar que Tarrio y Fernández 

encuentran 1a raiz de los conflictos agrarios en el "antagonismo 

d~ int~rAAAR y la fuerte competencia por la tierra entre campesi

nos parcol~rio~ que tratan de sobrevivir y una burguesía agraria 

que intenta conse~-var, e incluso ampliar, su control sobro este 

recurso fincando en esto sus ganancias fáciles y su reproducción 

como el.ase Clominantett, situación que se toz:¡~a csp~ciaim.anta 

critica a causa de l.a expansión ganadera en el estado. 

10 J:bidem, p.24. 
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La investigación de Leguizamo, Garcia Juárez y Va11ada

res,11 gira en torno a1 desarrol.l.o de la producción agricol.a en 

Chiapas tratando de escl.arecer l.a causa de sus probl.emas asi como 

de "definir cutmdo radica en l.a vertiente de 1a fuerzas produc

tivas y cu6.ndo se debe a 1as rel.aciones de producción". Los 

autores anal.izan, en un apartado especial., 1a propiedad de la 

tierra. 

Para éstos l.a propiedad de 1a tierra, "después de cuarenta 

ados de 1ucha campesina por su posesión, ha sido reducida a1 52% 

de l.a superficie que se registró en 1930. La causa fundamental. 

de esta disminución y de buena parte de 1a atomizac;:ión es la 

presencia campesina", no obstante señalan que "G.~ dicha informa-

ción se encubre el fraccionamiento, respuesta juridico pol.itica 

de los propietarios de .grandes superficies ante 1os movimientos 

campesinos por l.a propiedad de 1a tierra" y afirman que "en 

Chiapas, el. acaparamiento de 1a ~ierra, So ~~ r=~ l.?n l~do: como 

reminiscencia de1 sistema hacendario dominante en al sig1o p~sado 

y por otro, c=o re su l. tado del. desarro11o de la producción 

Cl!lpital.ista en la agricu1tura estab1ecida a finales del. sigl.o 

XXX". 

Seglln los autores "si se toman en cuenta l.os 2,096,439.7 de 

hectáreas registradas para l.a pequeña propiedad privada en 1970, 

de 1as cual.es el. 72. 5% corresponde a predios mayores de 100 

11 Leguizamo Juan M. Mauricio, García Juárez Héctor y Valladares 
J'..rjon!\ Rubén, La producción agrícola en Chiapas, Centro de 
J:nvestigaciones Ecológicas del. suraste, Serie Documentos te, san 
Cristóbal. de las Casas, Chiapas, México, 1982. 
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hectáreas distribuidas en sólo el 16. 9 % de la unidades de 

producción, se reafirma la observación empirica obtenida, en el 

sentido de qua las unidades de producción de tipo hacendario y 

las empresas agrícolas, 

extensiones de terreno". 

s~ caracterizan por poseer grandes 

Esta afirmación es consistente con el 

estudio anterior y con los datos del censo. Por otro lado 

señalan que "a nivel estatal se calcula que cada ejidatario posee 

en promedio 22 hectáreas, de la cuales 7.5% son tierras de labor" 

y lo más importante es la diferencia regional en la posesión. 

Según este estudio "existe una variación en la propiedad ej idal, 

que parte de menos de una hectárea, como sucede en los Altos de 

Chiapas, hasta 25 has. para otras regiones del estado, lo cua~, 

reafirma la apreciación general, en el sentido de que un ejidata

rio es sinónimo de productor con poca tierra, en una palabra 

minifundista". Pero lo más grave es qua, además de minifundista, 

no ha contado con el apoyo de las organizaciones del partido en 

el podar ni con las instituciones financieras de crédito del 

sector agrícola. 

En este sentido es muy claro que el reparto de tierras en 

Chiapas ha cumplido con la función política de calmar las 

_.., -·- --G.L':fU.UUc:t 1.UYtsdi:..Í.-

gadores, en su calidad de empresa económica, el ejido ha fracasa

do. Según Benjamin son tres los factores que han desalentado la 

productividad en el campo chiapaneco: el sistema de crédito; la 

organización política interna y el tamaño reducido de las par-

celas. Otro dato interesante de este mismo autor es que los 
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ejidos han recibido en l.os ul.timos treinta años sol.amente el. l.0% 

de todo el. crédito agrícola.l.2 

Esta situación conviene e~"Ponerl.a, ya que l.os defensores de 

la pol.itica agraria en el estado siempre ponen como l.oqro del 

estado el reparto agrario, sin embargo l.os argumentos anteriores 

vienen a demostrar que fal.ta mucho por hacer en Chiapas y que de 

no resol.verse l.a situación en términos favorabl.es a los campesi

nos, as muy probabl.e ver en los próximos años una mayor escisión 

en l.as organizaciones campesinas del partido en el. poder. 

El Plan de Desarrol.l.o Agropecuario de Chiapas, l.3 contiene 

información sobre todo el sector agropecuario del estado, así 

como un diagnóstico de l.os principal.es probl.emas y estrategias 

generales para resol. ver l. os. El. probl.ema de l.a tenencia de l.a 

ti~rr~ l<:> consideran como uno de l.os más agudos, y también la 

carencia de estudios profu~dos sobre la probl.emática. 

Lo más importante del. Pl.an es que baca un intento por 

profundizar en la situación de l.a tenencia de l.a tierra a partir 

da l.a construcción de un :Indice de Gini y w;a o-.ir-,;a da Lür•m: 

para mostr~r, con bases más sólidas, l.a mala distribución de l.a 

tierra en el campo chiapaneco. 

Antes de presentar l.os resul.tados del :Indice y de l.a Curva, 

conviene destacar algunos datos general.es. Del total. de la 

12 Benjamin, op. cit., p. 540. 

l.3 Secretaria de Agricul.tura y Recursos Hidrául.icos, Plan de 
Desarrollo Agropecuario y Forestal. de Chiapas, México, D.F., 
l.983. 
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superficie censada en e1 estado, e1 58% estil constituido por 

propiedades ejida1es y comunales, predominando e1 ejido y preva

leciendo en más de un 90% de 1as áreas indigenas de la entidad, 

el régimen comunal. 

De las 22 heotA:r~::.c que poseen en promedio 1os 157, 494 

ejidatarios y comuneros, tan sólo 7.5 has. son de labor, mientras 

que la media de superiioia pcr ~eq;na~o propietario os de 68 has. 

de las cuales 29 eon de labor y el rosto -al igual que la de los 

ejidatarios y comuneros- tienen pastos, bosques, son incultas, 

etc. 

A continuac1ón presento 1os resu1tados del Inice de Gini.14 

E1 Indice fue de 0.755, cifra que expresa la ma1a dictribución de 

la tierra en Chiapas. Según el Programa de °'9sarrollo, el 17\ de 

los propietariofil.5 posee el 83\ de la tierra; el 25\ de los 

propietarios posee el 96% y e1 40% de los propietarios el 96%. 

Como se puede observar, el grado de concentr~ul~ü de ~~ t!Arra es 

muy elevado. 

can•t::""~yendo diferentes indicadores, los tres estudios 

anteriores coinciden en una cuestión: en Chiapas existe una mal.a 

distribución de la tierra. Esta afirmación es confirmada con la 

tabla #l que utiliza Benjaminl.6, en donde nos muestra incluso que 

l.4 El Indice de Gini expresa un mayor grado de concentra
ción mientras se acerca más a la unidad. 

15 Toma en cuenta a todas las unidades de producción censadas, 
es decir tanto a privadas como a las ejidales. 

16 Benjamin, op. cit., p. 558. 
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la propiedad privada está, hoy en dia, en manos de un porcentaje 

de población menor que la de 1910. 

En sintesis hay algunos factores, 

cuestión M.qríccle., que permiten ~xpli.car. 

conflictos sociales y politices en Chiapas. 

relacionados con 

el surgimiento 

la 

de 

Entre otros están: 

reforma agraria; la nula afectaciones de latifundios en regiones 

con alta concentración de población; la utilización de la selva 

como válcula de escape que trajo más problemas; el poco apoyo a 

los ej !datarios; el. mal aprovechamiento de la tierra que ha 

preferido dedicarse a la ganadería extensiva en lugar de cul.tivos 

alimenticios; la corrupción de l.as instituciones y organizaciones 

del sector agrícola y de los finqueros; la resisten~ia de algunos 

latifundistas a perder sus tierras; y la imposibilidad de llevar 

a cabo un reparto que realmente beneficie a los campesinos, 

cuando en la dirección de sus organi:aciones no se encuentran 

bien representados. 
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Distribución del ingreso. 

Una de las variables que prueban que el conflicto social en 

Chiapas es producto de factores internos, es la distribución del 

ingreso. 

A través de este indicador podemos observar la explotación 

de los trabajadores rurales y urbanos del estado, mismos que 

desde los a~os setenta protagonizan los movimientos independien-

tes. 

Los datos son sorprendentes, según los resultados de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, aplicada 

durante los meses de agosto, septiembre y la primera semana de 

octubre de 1977 1, el pais se regionalizó ~e la siguiente manera: 

Reqión l.. Baja California Norte, Baja Cal.ife>rnia, Sinaloa, 
Sonora y Nayarit. 
Región 2. Tamaulipas y Nuevo L~ón (excul.ida el Area metropoli
tana de Monterrey). 
Región 3. Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosi, Zacatecas y 
Duran90. 
Región 4. Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoac4n y 
Jalisco (excluida el área matropolitana da Guadalajara). 
Región s. Hidalgo, Morelos, Puebla, Queretaro, Tlaxcala y México 
(~luida al Area metropolitana de la Ciudad de México). 
Región 6. TcDosco y V~~&cruz. 
Reqión 7. Campeche, Quintana Roo y Yucat~n. 
Región a. Chiapas, Guerrero y oaxaca. 

l. Ver, Vél.ez Fernández Varela, Tesis de Licenciatura en 
Economía Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
"Aspectos económicos y sociales de la Migración de mexicanos 
indOCWllentados a Estados Unidos", México, 1984. En esta tesis, 
el autor trae una sección en donde anal.iza la Encuesta Nacional 
de Ingresos Gastos de los Hogares (ENIGH), l.977, SPP, México, 
1977. Es un buen indicador de la distribución del ingreso. 



'I'ABLA #l. 

pue5os de propiedades privadas rurales en Cbiapas 

l.910-l.960 

Ail'O NUMERO % DE LA POBLACION MASCULINA 

l.9l.O l.0,604 6.0% 
l.923 13, 026 6.0% 
l.927 20,930 8.0% 
l.940 24,429 7.0% 
l.950 28,739 6.0" 
l.960 30,926 4.0% 

Fuente: Citado por Benjamin Luis, p.558. De la Peña, 
Chiapas Económico II, p.325; Anuario de 1923-l.924, p.l.07r >..nuario 
de l.930. p.340¡ VI Censo de Pobl.ación l.940. Chiapas, p. 29; V 
Censo ·Agrico_l.a Ganadero y Ejidal. l.970. Chiapas, p. 77. 
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El estado de Chiapas se encontraba en la región 8, que 

presentó el ingreso promedio más bajo de todo el país (Tabla #2). 

En cuanto al gasto promedio (Tabla #3), la región 8 también 

presentó el nivel más bajo. Para poder comparar estos resultados 

hay que consiaarar las diferencias interreqionalee de precios. 

De acuerdo al indice de precios al consumidor, eran lo suficien-

los resultados, lo cual significa que Chiapas presentó una 

distribución del ingreso bastante mala con relación al resto del 

país. Si pensamos que la estructura de la tenencia de la tierra 

•• mala. como vimos en la sección anterior, suena lógico que el 

ingreso se encuentre mal distribuido. 

Estos datos serian suficientes para mostrar la posición 

rezagada de Chiapas, en cuanto a la distribución del ingreso, con 

relación al resto del pais. No obstante para apoyar esta 

información, existe un estudio por regiones sobre la distribución 

del ingreso en México2, en donde se demuestra que de 1960 a 1977 

la distribución personal y regional del ingreso an Chiapas 

empeoró con relación a las otras reqíones del pais.3 

otra fuente que nos muestra la mala distribución del ingreso 

ea el estudio de CONAPo.4 Seqún este estudio (cuya fuente es el 

2 Ver, Ramirez Esteban, Tesis de Licenciatura en Economía, 
ITAM, "Un estudio por regiones sobre la distribución del 
inqreso", México, 1985. 

3 Las regiones del autor son las mismas que la ENIGH. 

4 Ver, CONAPO, Estudio sociodemográfico del estado de 
Chiapas, México, 1985. 
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x C•n•o General. de Pobl.ación y Vivienda de l.980), el. 64.4l de la 

Población Económicamente Activa percibia menos del salario minimo 

o no tenia ingresos, mientras el 13.7l percibía m6s ~el salario 

minimo. A pesar de que la PEA en el sector agropecuario, bajo 

la categoria "no percibe aalario" viva del. autoconsumo5, en el 

::c:ctor secundario predomina la categoría que percibe menos del 

salario mínimo con un 38.75l (ver Tabla f4). 

Lo anterior nos muestra la mala situación de l.os trabajado

res, algunos de l.oa cuales ni siquiera perciben el. salario mínimo 

l.egal.. Según este estudio l.as regiones fronteriza, selva, altos 

y norte son l.as que tienen mayor porcentaje de PEA sin ingreso, 

coincidiendo así con las regiones que presentan mayores conflic

tos sociales en el. estado. 

Tabla ~4 

Rlvel de Sahrlo - -------- ---- --------- · ,;;ufl:l~t"°""'·":~ - --;;;o-;;,.;~o--;u·,:~ 

10'1'·1.. sector l Se:t.l;)r lI 5-!'CtO,. 111 

TOTAL 100.1) 100.1'\ 100.0 lrll,,., 

Sin lncJruo 39.1 U.'i t?.l 16.) 15 ¡ ,., n 

Menos Oe l 610 !/ 2~.J tl.t .... >n.• Zl.l \Q.c 

"'' de l 611:1 \J.7 ... Jl,J lo'.l ?9 1 l.1 

z¡_q U.4 \1.1 18.11 l•.~ 12.0 

(7~:. e:·, (121 51-H (.C.~ f'\0) (if. n~I (t~ ~l (l S7J) 

[-.~::"~ ha T:::.~Jam: 

------· ----------------------- -- -···---··---- ----- -- - ----- ---
Fuente; Dtnccl6n Ge~r11 ~ hh<1t-.:.1e1. 'l. tet-1.0 r.11er•L~...!!1'.1!!.!_c)_5;n_J:_'l'J.~t~~'J='1, ~c"ta"h ~ •rv-1r1.:r.act&i 1 

lft\lll'llC\tO. lilf•tCD 0 D,f, • 1963, -

t!otfÁÍ-0 ~p!"_5~~" de1 ':.•1ar1a •lnt"' de 1a ~::ih111 '/el a•o. 

5 se puede observar que en el sector primario est6 la mayor 
proporción de PEA "sin ingresos", 48.5%. 



TABLA 12 
INGRESO CORlU:ENTE MONETARIO SEMESTRAL 

PROMEDIO (PESOS) 

TOTAL 
Región l 
Región 2 
Región 3 
Re<J:l.ón 4 
Región s 
Región 6 
Región 7 
Región B 
Ciudad de México 
Guadalajara 
Monterrey 

27,740 
34,997 
27,996 
24,l.l.O 
lB,489 
!.7,506 
16,028 
21.,873 
15,604 
46,947 
40,485 
48,314 



TABLA f3 
GASIJ:"-0 iiO~~ARXC COP..P.1~ 

PROMEDIO SEMESTRAL 

TOTAL 
Región 1 
Región 2 
Región 3 
Región 4 
Región 5 
Región 6 
Región 7 
Región 8 
Ciudad de México 
Guadalajara 
'Monterrey 

26,896 
32,947 
26,797 
23,101 
17,558 
17,210 
17 ,494 
21.,103 
15,046 
46,060 
36,895 
44,076 
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El estilo de dominación (ejercicio del poder). 

Algo que caracteriza a Chiapas, a diferencia del resto de 

los estados del pais es que, en algunas regiones las condiciones 

sociales y económicas posibilitan la violencia y la represión 

como una forma normal de resolver l.os con:fl.ictos sociales y 

politices. 

Como pudimos observar en l.a sección anterior, la centrali

zación del poder en México -que redujo la autonomía de Chiapas-, 

asi como la corporativización del movimiento campesino y obrero, l. 

fueron factores que por un l.ado permitieron la pacificación del 

pais, pero por otro, hicieron que el estado quedara ol.vidado de 

las prioridades nacionales. Durante más de 30 años una de las 

cuestiones que más le interesaba al partido en el poder era su 

estabilidad politica y con el.la la del pais. Así, en la medida 

en que Chiapas contribuia a esta estabilidad, cumplía con los 

objetivos del partido gobernante. 2 

l. Benjamin, op. cit., en la p. , "Mediante subvenciones, 
división, burocratización y retórica populista, el estado disipó 
la capacidad potencial del movimiento obrero para establecer su 
U.t:sgtiiüünía politica an 1-. aociéid~d ¡ue,~ic;:.n.::.. Cc::o ::c::uit~do de 
las circunstancias históricas particulares del pais durante los 
años treinta, las grandes organizaciones proletarias tuvieron 
sólo dos alternativas: o cooperar con un estado capitalista 
poderoso o ser reprimidas por él con la consiguiente destrucción 
de muchos de los logros de la revolución mexicana". 

2 "El movimiento obrero chiapaneco nació en l.920 y fue 
domesticado alrededor de 1947. El colaboró para destituir y para 
levantar regimenes estatales, presionó al gobierno para instituir 
reformas y trabajó para mejorar las condiciones de los obreros y 
campesinos. Desde los años veinte hasta los años cuarenta el 
estado nacional en Chiapas convirtió a los caudillos en burócra
tas, a los antes fuertes partidos regionales en un partido del 
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De esta forma, se puede plantear la siguiente hipótasis: 

debido a la centralización y control de los movimientos de masas 

que realizaron los gobiernos posrevolucionarios en México, en el 

estado de Chiapas se mantuvo la violencia, legitimada por los 

diferentes qobiernos centrales, contra las orqanizaciones 

independientes q-..i.a il:::::.n surgiendo como una forma "normal" de 

ejercer el poder. Para los aftos setenta y ochenta esta situación 

es mucho más clara ei:i :l.C& o::cdic!< en que. en el estado se defienden 

l9s intereses nacionales del más alto nivel - petróleo, energia 

eléctrica, y zona fronteriza con una región en guerra-. 

Chiapas ha padecido las consecuencias de ser una reqión 

agricola en la que sus campesinos se han enfrentado a las 

instancias de intermediación politica características an tcco el 

paia. En su territorio nos encontramos con caciques indigenas; 

con las organizaciones oficiales; con instituciones c;JUbernamenta

les, que como la Secretaria de la Reforma Agraria, no se han 

caracterizado por su honestidad y buen manejo en lo;; Y.;;-:.:~to:!! 

agrarios; y con un sector de terratenientes y finqueros tradicio

nales (los qrupos contrarrevolucionarios de 1910) que se mantie-

nen has~::. l.e. fecha en algunas reqione,s del estado. 

A partir de los a1'os setenta surge un fuerte movimiento 

independiente que ha venido creciendo a raíz de la crisis 

económica del pais. Este movimiento independierite, representado 

por diversas organizaciones campesinas, de trabajadores, del 

estado y a las antes poderosas e independientes organizaciones 
obreras y campesinas en grupos sumisos". Ver Benjamin, op. cit., 
p. 
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magisterio, y estudiantiles han venido cuestionando l.as formas 

predominantes de organización social y pol.itica y l.e están 

disputando el. poder de forma organizada y expl.icita al. partido en 

el. poder. El. gobierno estatal. se ha negado a dial.ogar con estas 

organizaciones y en lugar de reconocerl.es su fuerza, l.os han 

reprimido una y otra vez. 

Estas nuevas fuerzas sociales independientes del sistema 

político, aparecieron como hemos visto, sobre todo en a1gu."las 

regiones: Al.tos, Fronteriza, Sel.va y Norte. 

Las organizaciones campesinas CIOAC y OCEZ, asi como la 

Sección 7 del SNTE han sido l.os actores pol.íticos más importantes 

en l.a historia reciente del. estado. La principal. demanda 

po1itica de el.l.as, ha sido el. reconocimiento de parte de l.as 

autoridades estatal.es como l.egitimas fuerzas pol.íticas, reconoci

miento que ya tienen a nivel. nacional.. 

El. ejercicio represivo del. poder también ha sido un factor 

ífr.l~ isA¡.,1lcc:a 1a t:sXltsi:.encia de los conflictos poiit:icos. Por lo 

tanto la característica en l.a sol.ución de l.os confl.ictos politi

cos durante el periodo bajo estudio ha sido l.a represión. El 

qobierno no ha l.ogrado generar un consenso con l.as diferentes 

fuerzas políticas que le disputan el. poder, y esto se debe entre 

otras cuestiones a que no quiere reconocer l.a fuerza que tiene la 

oposición en el estado. 

Detrás de esta fal.ta de voluntad política de parte del 

gobierno estatal, podría pensarse que está la fuerza de grupos 

conservadores tradicionales (finqueros y terratenientes) y el 
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tema de la seguridad nacional, entendida como el mantenimiento 

del orden establecido. Sin embargo en la actual coyuntura, el 

gobierno federal se enfrenta al reto de reconocer o no a las 

fuerzas independientes que organizadamente le disputan el poder. 

Ante este panorama la solución no es buscar causas externas 

a problemas que están claramente identificados y que son de orden 

intar:ao, ::;ino raconcccrlcs y il.t'1cz.:::l.os cen vo1unt~d politica. 

Como corolario diria que es necesario reconocer a los grupos 

más claro que no se puede gobernar a los mexicanos como se hacia 

40 años atrás. 

La "crisis de mediación", como le ha llamado Bartra a la 

actual situación politica en el campo mexicano 3, responde a los 

cambios que ha habido en el capitalismo mexicano. ~ate, para ser 

más eficiente, necesita modificar los mecanismos de control 

campesino y liberar a los campesinos de un régimen autoritario 

que los subordina. 

El proyecto de cambio económico y social emprendido por el 

gobierno federal a partir de 1982, a través del Plan Chiapas, 

Muestra qu~ si hubo -y hay- la intención de cambiar la realidad 

chiapaneca, pero muestra también que sin una participación real 

de los grupos destinatarios en esos programas, l.a intención 

3 El anál.isis que hace Roger Bartra en su articulo "Campe
sinado y poder politice en México", aparecido en el l.ibro 
Caciquismo v p9der politice en el México rural, ea. ed., s. X-.0:, 
México, 1986, explica las formas de control politice del campesi
nado en México. El anál.isis parte de una interpretación sobre la 
revolución mexicana para llegar a una definición sobre las formas 
de intermediación politica y el caciquismo. 
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cederá al autoritarismo característico con que se ejercen l.as 

decisiones pol.iticas y se ejecutan los diversos programas de 

"desarrollo" que se ll.evan a cabo. 

En el caso de Chiapas se ha preferido l.levar a cabo las 

modificaciones estructurales sin atender al ·'consenso, por el 

contrario a travéa del poder directo, a pesar de que también se 

ha hecho uso del recurso populista para contener las demandas de 

las organizaciones independientes. Lo muestra muy claramente el 

Programa de Rehabilitación Agraria, producto de la "marcha por la 

dignidad indígena" que llevó a cabo la CIOAC en 15!83. 
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Zn ••U apartado pr•Hnto alquno• indicador•• .acioec:on6Ji:.i-

0011 qu• no. pemiun ob•orvar •1 niv•l cü rezago •n el que . se 

enoontraba Chiapa• en 1980. Vario• •on los ••tudio• que •• han 

~.=!-..= e-!! ~~~~ ioG trab&~o•, qua Chiapas •ieiapre ha compartido, 

~unto oon 1os ••tado• et. Oaxaca y Ousrraro, 1o• llá• bajos nivel•• 

•ido comen~• en •1 pri .. r apa~ado de aat. capitulo. Chiapas 

no entró, a partir de los afio• cuarenta, en 1•• prioridadee: 

nacion&l11111 lo cual i11pidió su participación en el proceso de 

itdu11td.&lización que vivia Hóx-ico. Zata mart,Jinacidn de Chiapa• 

1 Entra otro• aetudio• se anuentra al de COPLAMAR ~= 
~ d• 11 ttat;&JinaqiQ!\, TOlllO 5. "Naceaidadaa esencial•• en ~xico. 
liuaolón actual y per11peotivaa &1 afio 2000." SiC;Jlo XXI, 3a. ad. 
Máxico 1 191!. E•t• invaatiqación contiene un apartado que dedica 
axo1ua~vamsnta a anlizar lo• reaultadoa de otros estudios 
:i:i!~::oe~, ~~11,in 1oa autores, al;o que tienen en común ea "la 
OOi'Uii&tanoia l:l.i. ul:iioe.r a oaxaca, ~ y ~uerr•ro ,¡¡¡¡;~.;¡ l;;;;; 
~1~im6• ~anqo:". Lo~ e~tudios a loa qi~• •• re~i•ren son: 
IC. APPlilND:z:tU, D. MURAYAMA y R.M. DOMlNGt1EZ, "Desarrollo de•ilJUal 
en Modeo, 1900 y 196011

1 en Dampqratía y Econom::La, El Coleqio de 
ii1hr:ie11, iiohi:iww 1 n~:. l, V.!, (UJ72) 1 L. UHIDL Y z. Vl:C'l'ORIA, 
"M•dicsión do al9unc• aapactoa dol desarrollo sccioeconómico de 
laa onticl&d•• teder.stiva• de M'xicc 1940-1960 11 en Dt!mogra(::La y 
lconpm{a, COU4EX 1 Maxico, núm. l 1 y¡ \1;7:¡ ; R. C~.P~!L~~ ~-D~ON~~r 
"lln8ayo anal.:l.tico 111etodolóqico da planiticaoión r•;ional", FcE, 
M•xicso, 19691 c. ITERN, "t.&• rac¡ionea da México y aua niveles de 
daaarroll.o •oci cec:on6mioo", COLMEX, Mexico, 1973 1 J. CASIMIR, 
"A•paotoa aoaial•• de la• daai9ualdade11 reqional- 11 , Plan Larma 
A•i•tencia T•onica, auadal.ajara, 19731 COMISION NACIONAL DE 
IAl.AR.:Z:OI MIN:Z:MOS, 11 N ivel•• da deaarrol. lo ei:onómico da los 
aunicipic• y entidad•• federativa• da México, 1970", in,dito, 
l"td.co, 197!11 J, !101/l'VINIK y a. PESSAH, "La aaic;rnación da 
:racuraoa pl1blico11 a la ac;ric:ul.tura en Máxico, 1959-1976", 
c'omi11ión Ecionómica para Am•ricl\ t.atina, cEPAL/MEX/73, Mlixico, 
1991, (mimoo;ratiado), 
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ta:nbién se puede observar por su menor participación en las 

inversiones públicas federales, situación que explica en gran 

parte las características socioeconómicas que presentó el estado 

en 1980. 

Los siguientes indicadores2 están comparados con el promedio 

nacional para poder apreciar las diferencias en algunos casos tan 

marcadas. Es importante destacar que los mismos nos dan un buen 

panorama sobre el nivel general de vida en el estado, teroa 

siempre dificil de definir ya q-..ie existen diferencias sobre el 

significado del bienestar. Concuerdo con las autoras en el 

sentido de que son un buen parámetro para estiroar el bienestar de 

una población. 

l. Número de camas hospitalarias por cada l.0,000 habitantes, los 
muestra la disooni!::>il.idad de recurso,. m11terlale1; m~dicos con que 
se cuenta. -
2 Porcentaje de la población 
carne, huevos, pescado ni leche 
3 Porcentaje de la población 
leche nungún dia a la semana. 

n:enor de 5 años que no 
ningún día a la semana. 
menor de 5 aftos que no 

consume 

consume 

4 Porcentaje de la población menor de 5 años que no consume 
huevos ningún día a la semana. 
5 Tasa de analfabetismo. Tasa de 13 pohlA~lñ~ ño 15 eñ~s ~ ~~s 
que ne sabe leer ni escribir. 
6 Tasa de la po~laci6n de 15 o :ás cin instrucción o con menos 
de 4 años de primaria. 
7 Tasa de ocupantes en viviendas que no disponen de agua 
entubad.e.. 
8 Tasa de 
9 Tasa de 
l.O Tasa de 

viviendas con piso de tierra. 
viviendas sin energía eléctrica. 
viviendas de un cuarto con 6 o más ocupantes. 

2 Ver, León Manrlqt1e Ema Luisa y Escobar Briones Rebeca., 
Tesis de Licenciatura en Economía Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), "El impacto de la inversión en in.eraea.:i,;z:uctura 
en. el desarrollo regional", México, 1986. 
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11 Producto Xnterno Bruto per cápita. 
12 Tasa de la Población Económicamente Activa qu no recibe 
in9r••o. 
13 Taam de desocupación abierta reportada censalmente. 
14 'I'asa de la Población Económicamente Activa que labora en la 
aqricultura. 
15 Productividad media. 
16 Productividad media agricola. 

El si9\1iente cuadro (#1), presenta los diferentes porcenta-

jes cada uno de los indicadores. Ahi podemos apreciar que, por 

ejemplo, sobre el. nivel educativo, Chiapas tenia una tasa de 

anal.fabetismo en l.a población de 15 años y más de 37.96\ contra 

17. 05\ a nivel. nacional. Que el 64.48\ de la población de 15 

años y más no tGni~ instrucción o tenia menos del. cuarto año de 

primaria, mientras que e1 promedio en el país era de 37.77\. 

Por otro lado los inicadores de nutrición también mostraban 

a Chiapas como un estado rezagado, en donde el 3.50\ de la 

po01ociún ;~üc= ~~ 5 ~ñ~~ no consumía carne, huevos, pescado ni 

leche ningún día a la Gemana, cuando el promedio de los mexicanos 

era del 2.71\; el 19.96% de l.a población menor de cinco años no 

consumia leche ningún día a la semana, contra el 11.96% a nivel 

nacional. 

Con relación a los indicadores de salud, en Chi.apas había 

cinco camas hospitalarias por cada l0,900 habitantes contra casi 

seis a nivel nacional; el 62.27\ de las viviendas tenían piso de 

tierra contra el 27.11' a nivel nacional. 

Lec indicadores sobre las condiciones de la vivienda no eran 

mejores. Asi el 56.12\ de los ocupantes en viviendas no dispo-
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nian de agua entubada en Chiapas, cuando el porcentaje de l.a 

repúbl.ica mexicana era de 29.42% y el 51.50% de l.as viviendas no 

tenian electricidad. 

Un indicador que muestra la capacidad de producción es el de 

la productividad media, que en el estado era de 153,854.04 pesos 

también por debajo del promedio nacional que era de l.9l., 883. 77 

p::o~ ~ por último, tenemos la productividad media agricol.a, que 

en el estado era de 44,696.73 pesos mientras el. promedio nacional. 

fue de 62,564.90 pesos. Estos úl.timos indicadores nos permiten 

observar. l.a baja composición de capital de las unidades producti

vas en Chiapas. 

En general., l.os anteriores indicadores nos muesti.·an clara

mente una situación de rezago socioeconómico que nos ayuda a 

expl.icar el surgimiento de las nuevas fuerzas sociales y politi

cas en e1 estado a partir d~ i~~ú, mism~li ~Yü prot~gc~!=:=o~ 1c~ 

confl.ictos social.es en el estado en la década de l.os ochenta. La 

creencie. de la contaminación centroamericana, que intenta 

expl.icar los conflictos por la influencia de l.os movimientos 

insurgentes centroamericanos, está l.ejos de explicarnos el 

fenómeno sociopol.itico contemporáneo del estado de Chiapas, es 

decir el. fenómeno de la "cuestión chiapaneca". Por el contrario 

una de l.as motivaciones, de l.os sectores conservadores del. estado 

y del pais, para difundir dicha creencia ha sido -y lo seguirá 

siendo- ocultar la penosa realidad de las grandes mayorías del 

estado. 



INDICADORES 

l. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
l.O 
11 
12 
13 
14 
l.5 
16 

CUADRO U 

CHIAPAS 

5.13 
3.50 

19.96 
l.0.44 
37.96 
64.48 
56.12 
62.27 
51.50 
23.14 

54,173.35 
50.06 
7.24 

57.43 
153,854.04 
44,696.73 

REPUBLICA MEXICANA 

5.73. 
2.7]. 

l.l.. 96 
37.96 
l.7.05 
37.77 
29.42 
27.l.l 
23..78 
11. 58 

63,340.68 
24.J.l 

6.96 
25.83 

191,883.77 
t;i¿,654.SO 
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conclusiones 

A lo largo de este trabajo he intentado demostrar la 

falsedad de una creencia politica. La creencia de que los 

conflictos sociales y politices en Chiapas, durante el periodo de 

l.982 ta l.986, son producto de "la influencia de la situación 

centroamericana, en otras palabras, la creencia de lo que se ha 

dado en ¡¡..,,,~~ :la "cc~t::ineción ~~l virus revolucionario 

centroamericano". 

Desde mi punto de vista el sustento teórico de esta creencia 

es muy débil para el caso de México, y sobre todo para el de 

Chiapas, ya que se basa en el supuesto qeneral de que cualquier 

ayuda o intervención de fuerzas externas (especialmente de una 

potencia) a una nación pueden desestabilizar a la misma. 

Esta idea muy bien puede ser cierta para el caso de Granada, 

pero no lo es para México, mucho menos para Chiapas como un 

estado más de la nación. 

El primer punto débil, de tal creencia, es negar la historia 

de Chiapas. A este estado se la ha observado comúnmente como si 

~~er~ L~A~endiente de México, sin embargo desde el siglo XXX fue 

incorporad~ al. pais y desde ese momento su historia ha quedado 

intimamente relacionada a los acontecimientos nacionales. Lo 

anterior es a tal grado cierto que, en 1a actualidad, la sol.ución 

de los conflictos sociales dependen en un mayor qrado de lo que 

sucede a nivel nacional. Las organizaciones de masas del estado 

-tradicionales actores del cambio social- están tan subordinadas 

al centro como lo está el propio gobierno del estado, asi como 



los otros actores sociales y políticos. 

neqar la historia nacional. Chiapas 

Reptlblica, no un pais independiente. 
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Neqar esta realidad es 

es un estado más de la 

Un sequndo punto débil es que no toma en cuenta la realidad 

interna de Chiapas · al hacer el análisis de los conflictos 

sociales. Como pudimos observar en el capitulo cuarto, en 

Chiapas el estilo del ejercicio del poder; la mala qestión en los 

trámites agrarios; la mala administración de la justicia; la mala 

distribución de la tierra; el poco apoyo otorgado a los 

ejidatarios y el rezaqo relativo en el nivel general de vida han 

sido los factores internos que han creado las condiciones 

propicias para el surgimiento de movimientos sociales 

independientes desde los años setenta, y que han protagonizado 

los principales conflictos sociales y políticos que vive el 

estado desde esa fecha y hasta la actualidad. 

El tercer aspecto débil de esta creencia es que no cuenta 

con un análisis internacional. Aunque no ha sido tratado este 

aspecto en el trabajo, quisiera señalar que a los grupos 

revolucionarios centroamericanos les interesa mantener buenas 

rel&.clontS.:. o.on ii'=x.1.co, ürat.ra o\:xos ~acto;¡:-a¡¡ po;: la po1i~ica 

internacion~l del país en defensa de la soberanía e independencia 

de las naciones, asi como su compromiso por el principio de no 

intervención en los asuntos internos de otros paises. Como 

sabemos, estos principios de la política exterior de México hAn 

sido sostenidos gracias a la serie de invasiones que padecimos en 

el siglo XJ:X y XX, asi como por la injerencia política de las 



potencias extranjeras, especialmente nuestro vecino del norte, el 

pais más poderoso de la tierra. 

En la fundamentación de esta politica exterior, sobresale la 

doctrina carranza que fue forroula1a a partir de la r&volución 

mexicana en 1910, asi como por la doctrina Estrada promulgado en 

1930 que condenaba la práctica del reconocimiento diplomático 

condicionado como forma de intervención.l 

La política exterior mexlcan~ h~ encontrado buen ~co en el 

concierto internacional y debido a ello es impensable la 

posibilidad de que los grupos opositores centroamericanos 

intentaran desestebilizar a México, ello implicaría ponerse en 

contra a un aliado muy importante. 

De esta forma una conclusión importante de cst<;> traba:'·~ <ifl 

que los conflictos sociales y politices de Chiapas en el periodo 

estudiado, asi como del desarrollo futuro de los mismos, están 

determin<4d.os. por factores internos del estado y del pais en su 

conjunto. 

En otro orden de ideas, quiero comentar «lgunas de las 

posibles consecuencias sociales y políticas que podria haber en 

caso de que esta orecncia pudiera ser asumida por quienes toman 

las decisiones en el pais. 

La primera es que la creencia de la "contaminación" falsea 

la realidad .chiapaneca en favor de los grupos conservadores 

tradicionalmente privil.egiados, vale decir los :finqueros, los 

l Ver Ojeda Mario, "México: el surgimiento de una política 
exterior activa." FORO 2000, SEP-CULTURA, México, 1986, p. 28. 

1 
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representantes federales favorecidos por la corrupción y 1os 

caciques indígenas entre otros. Estos qrupos, al presentar esa 

interpretación de 1os hechos• intentan negar cua1quier tipo de 

call!bio socia1 en el estado; legitiman e1 orden social existente y 

le niegan la legit:imidad a organizaciones, partidos y personas, 

que luchan por ca!Dbiar las relaciones sociales de injusticia que 

hay en e1 estado y que están reconocidas a nivel nacional.. 

La segunda es que ofrece argumentos para pensar que la 

solución de 1os conflictos es la :epresión y la aílitarización da 

una región que es estratégica para el país, al tiempo que 

justifica esa actitud señalando como cul.pables a los 

centroamericanos que se introducen por esa frontera. 

refugiados centroamericanos, se ofrecen las condiciones para 

justificar la violación de sus derechos humanos. Este problema 

es similar a lo que sucede con los trabajadores aexicanos 

. .. - -· ... - -- - - -·· , .... - -t::U .C.t::H .. a.UUb \JU.LUUb 1 

los problemas de desempleo en el vecino país por lo cual muchas 

veces tienen que sufrir serias violaciones de sus derechos 

humanos. 

La cuarta es que niegan la posiblidad de cambio social en 

Chiapas en favor de un orden económico y social más justo para la 

mayoría de la población. 

La quinta es en el plano de la política internacional de 

México hacia centroamérica. Debido a factores ajenos a la 

voluntad del pais, tenemos una vecindad con centroamérica y esto 
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ob1iga al qobierno a asumir una posición concreta ante los 

confliotos políticos de la región. Quienes promueven la creencia 

de la contaminación son los mismos que quisieran que México no 

mantuviera una política exterior independiente, uoberana y 

apsqada a los principios de autodeterminación de los pueblos y 

de no intervención en los asuntos internos de cada pais. 

Por áltimo quisiera destacar que la creencia de la 

contaminación no tue a9Wnida por el gobierno federal en el 

periodo analizado, así lo d811Íuestra la política interna y 

exterior que se llevó a cabo. En Gl primer caso, en el de la 

política interna, desde el principio del gobierno de Miguel de la 

Madrid se elaboraron dos programas de desarrollo que intentaban 

elevar las condiciones de vida de Chiapas. El Plan Chiapas y el 

Proqrama de Desarrollo del sureste reconocían la necesidad de 

mismo los beneficios que la revolución mexicana ha tenido en 

otras reqiones del pais. En cuanto a la politica exterior México 

continuó trabajando al lado del Grupo Contadora en favor de la 

asilo, a p~sar áe no contar con la capacidad negociadora del 

petróleo. Lo anterior permite suponer que los argumentos 

conservadores fueron vencidos ante la fuerza de la objetividad. 

A pesar de lo esto, las fuerzas que sa oponen al cal!lbio an 

el estado y en el pais, continuarán promoviendo sus 

intorpretaoiones oon el fin de asegurar sus intereses, y ante 

eiato es posible que vuelvan a fluctuar las posiciones 
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gubernamentales hacia uno y otro lado. Espero contribuir, con 

este trabajo, al esfuerzo que realizan diversas personas y 

organizaciones por transformar la realidad del estado y de 

nuestro pais. 

Soy conciente de que hay aspectos importantes que quizA no 

zueron tr~t~dos en ia te~is, pero la realidad chiapaneca es tan 

vasta que no fue posible. Quisiera sel'lalar, tan sól.o, uno de 

esos aspec~o~. Ett a1 Zutu~o i&üüadi~tc :e=: ~ece~e~!~ hacer una 

profunda evaluación de los programas del gobierno federal antes 

citados, con el fin de establecer nuevos juicios sobre la 

realidad actual de Chiapas. En este sentido es importante 

resaltar que, una forma de combatir a fondo los conflictos 

sociales y políticos, será ampliando los márgenes de negociación 

del. gobierno estatal. y continuar impulsando las inversiones en 

infraestructura social en el estado, es decir, 

escuelas, hospitales, clinicas de salud, asi como 

crédito a los ejidatarios, apoyarlos técnicamente y 

distribuir la tierra afectable. 

construir 

ampliar el 

acabar de 
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ANEXO 1 
Cronología de acciones represivas. 
REG J0:-1 FRO!llTERI ZA. 

18 Agosto 1982. Siete peones acasillados de la Finca El rorvenir del --

Mpio. de La Trinharia fueron detenidos. La dctenci6n r!:_ 

$Últ6 de la represalia de los finqueros en contra de es
tos trabajadores ya que l'!stos se negaban a continuar tr!_ 

bajando con dicho finquero por pagarles treinta pesos -

por jornada de doce horas y sin ninguna prestaci6n labo

ral. (CIOAC). (UNOmlisUNO, 18 de agosto 1982). 

15 Marzo 1983. 

2 Mayo 1983. 

22 Junio 1983. 

15 Julio 1983. 

Torturados y encarcelados los campesluos Tojol::b::les Fe

lipe y Tomlls Lllpez, peones acasillados de la Finca La -

Candelaria en el Mpio. de Las Margaritas, propiedad de 

la madre del Gobernador del Estado, Gral. Absal6n Caste

llanos Dom1nguez. Los campesinos fueron falsamente incu!. 

pados de delitos de dafios y despojos en propiedad ajena. 

La represalia en contra de estos labriegos se debe a su 

militancia en la CIOAC y a las demandas agrarias que -
plantean. Sus casas y la pequefia escuela fueron todas i!l 

cend iadas. (CIOAC). (UNOmlisllNO, 15 de marzo 1983). 

Arbitrariamente fue detenido el dirigente Tojolabal Enr.!_ 

que VHz.qut::.t.. H.:;rn~n:!::z, Secr~t;-r in del Consejo Supremo T~ 
j olabsl y candidato a Diputado por el PSUM. (CIOAC). 

(UNOnásUNO, 3 de mayo 1983) • 

.Absa16n Castellanos, ej idatario del poblado Nueva Rosita 

del Mp-io. de La Trinitaria, fue detenido por la polic1a 

mun ic ipa 1 y encarcelad o durante varios meses en Com it:in. 

(CIOAC). (Archivo CJOAC).• 

Dos peones acasilladcs muertos, miembros del Comitl'! Eje

cutivo, tres heridos! quema de ''iviendas y desalojo del 

predio, fue el saldo dl"l ataque que finqucros, pistole

ros y ejército hicieron en contra de los rconcs de la -

Finca El Porvenir en el Mpio . .Je La Trinitaria. tl'.Jt',\C). 

(UNOmiísUNO, :?8 de agosto 1993). 
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11 Agosto 1984. 

lo¿ Enero 1985. 
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Intt.~ntn de ~<·cue5tro l'"t la polic1.a municipal C'n contra 

d<•l C:omi~ar iado l!j idal de Cuauhtf,moc, Mpio. de La Trini

taria. La cc11nunidad lo impidi6. (CIOAC). (Archivo ClOAC). 

Tres campesinos Toj ola bales her idos, fue el resultad o del 

ataque que reali:t6 la polic1a de seguridad pablica y cen~ 

ci•stas en contra de la Asamblea en la que se eleg1a el -

Consejo Supremo Tojolabal en el Mpio. de Las Margaritas. 

Acci6n realizada para lograr imponer un candidato de la -
e:;:. (C!CAC). (N"d:::::rc U::.c. 1~ tle a!!o~tn 19&4) .. 

Diez campesinos heridos fue el saldo del enfrentamiento 
entre campesinos cenecistas y militantes de la CIOAC en 

el poblado Veracruz del Mpio. de Las Margar itas. (CIOAC). 

(Archivo ClOAC). 

FJ11boscada en con~r; de le:: dirigentes Tojol;:ah;iles Aleja!!, 

dro Aguilar y Enrique Vlh.quez en el Mpio. de Las Margar!. 

tas. Ambos son miembros del PSUM, El primero, candidato 

a la Presidencia Municipal de Las Margaritas y el segun
do candidato a Diputado. 86 impactos de bala de d istin

tos calibres quedaron incustrados en el vehiculo en que 
viajab-.¡¡. (CIO#"~) .. {t: J!}:"~.1!de. 9 ~~ nrt-ubre 1985). 

27 Febrero 1985. Un lesionado y cuatro heridos, allanamiento y dcstruc

ci6n de sus viviendas, en contra de los campesinos Vale

riana L6pez Pforez, Donacio Cruz Mlindez, Hernlin L6pe:i Ga!:_ 

c1a y Edmundo Pérez L6pez del ejido El Zapotal del Mpio. 

de Las Margaritas; saldo de la acci6n realizada por tre

ce elementos de la policía de seguridad pfiblica y el fin 

q'!ero Uriel llern:lndez Ruiz. De los apresados, uno de - -

ellos fue trasladado preso a la cfircel de Comit4n acusa

do de supuestos robos de café, ma1.z, azOcar y frijol. De 

los detenidos, uno de ellos <'ra agente municipal y el -

otro se desempeñaba como Comisar fado Ej ida l. El Zapotal 

cst~ solit:itanJo acciones agrar i!ls en contra de las tie

rras que acapara el finqucro. (ClOAC). (Archivo CIOAC). 
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S Ahr 11 1985. Flor 1 ·.1 ino l'é1 ez. cainr•·sino dl .. I ejido Buena Vista J\¡jwlt z. 

det ~·tpio. de Las Ma1·garitas fue asesinado por elementos 

de lo polic\a judi< ial. (CIOAC). (La Rcpeiblica de Chia
pas, 18 de a br il 1 !IS S) • 

14 Abril 1985. Tres miembros de la CIOAC y dos de la CNC resultaron 

muertos. Saldo del enfrentamiento entre campesinos de la 

CIOAC y de la CNC que se disputuh Uía p~~!o. El c::n!iic
to se sucedi6 entre campesinos Tojolabales de los pobla

dos Buena Vista Bawitz y San Antonio Bawitz del Mpio. de 

Las Margaritas. El problema dcriv6 por repartos agrarios 

encimados que realiza la SRA. (CIOAC). (La RepGblica de 

Chiapas, 14 de abril 1985). 

15 Abril 1985. 

12 Junio 1985. 

27 Julio lS:S. 

Acordonamiento militar de la rcg ión Toj olabal. :test ig:i
miento y robo ha generado la presencia del ejl;rcito en -

la zona Toj.olabal por el conflicto de Los Ba1<itz. 

(CIOAC). (Archivo CIOAC). 

De un tiro en el pecho fue asesinada una jovencita de 14 

altos de edad resultando su pacirt:: Ki"OV~iii~;;:c ?:::-!..:::!~. Se!

do del ataque cr.u:: hicieron pistoleros y finqueros en el 

ejido Rodolfo Figueroa en el Mpio. de La Trinitaria. 

(OCEZ), (La Jornada, 25 de julio 1985). 

f:::!Josc~d.e e Margerj.t:o Rutz. Hcrn!irdez. Agilio Trejo y Ra

miro Hernlíndez (miembros de la Direccilin Regional de la 

CIOAC en la zona fronteriza) cuando regresaban de Tuxtla 

Cuti~rrez a Comit:in dcsput!s de haber nc,;oc!.:ido con el G~ 

bierno del Estado el "cese a l:i rcpresi6n". Cinco impac
tos de bala quedaron incrus~ados en el ~·ehiculo en el -

que viajaban. (CIOAC). (La Jorn:ida, 29 de julio 1985). 



31 Ju 1 io 1 98 5. 

31 Julio 1985. 
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Fue detenido Jos(; Angel Salazar llernández acusado -injus

tificadamente de allanamiento de morada. A la vez se gi
raron 6rdenes de aprehcnsi'6n en contra de Rub~n Alvarado 

Aguilar. Presidente del Comisariado Ej idal del ejido Las 

Margaritas y de nueve campesinos más. (CIOAC). (La Pulga 

110, 27 de octubre 1985). 

Un nCimero de treinta campesinos del ejido de Las Margari_ 

tas fueron agredidos por la polic1a municipal de Las Ma?:_ 

garitas cuando se presentaron a la Presidencia Municipal 

para inquirir sobre las razones por las cuales se habta 

aprehendido al dirigente de la CIOAC Josló Angel Salaz.ar. 

La policta intervino para sacar a los quejosos de la l'r.!:_ 
sidencia, al tiempo que se les informaba que deberlan e!!. 
tregar un milltin 213 mil pesos para obtener la libertad 
del campesino preso. (ClOAC). (Archivo CIOAC). 

l'- Agosto 1985. El mismo din en cpe eran liberados cuatro presos del eji

do El Zapotal de la cllrcel de ComiUín obtenida como con

quista de la marcha del 23 de julio. son aprehendidos R!!. 

bfm Alvarado. Comisariado del ejido de Las Margaritas -

del mismo Mpio. El Comisariado encabe:rn la lucha dP.l ej.!. 

do que exi¡ze el replanteó de linderos con el objeto de -. 
recuperar los terrenos que tiene invadido la Finca San 
Joaqutn. propiedad de la familia Castellanos llominguez. 

(CIOAC). (Archivo CIOAC). 

S Agosto 1985• Gregorio L6pez Aguilar. Presidente del Consejo de Vigi

lancia del ejido Las Margaritus. c&t: asesinado de ¡;¡01no:: 

de Julio Plórez, pistolero abiertamente identificado al 

scrvic io de Erncst.o Castellanos Dom1nguez., hermano del 
Gobernador del Estado. Dos heridos mlls fueron interna

dos de gravedad. El cr1.men, pese a que fue realizado a 

las ocho de la mailana en el parque central, qucd6 impu
ne. (CIOAC). (Archivo CIOAC). 
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6 Y 7 Agosto 1985. Desalojo violento realizado por 200 polic1as de segur i

dad pCihl ka y 35 finqueros con pistoleros en contra de 

los poblados Buena Vista Pachán, Tabasco, Chiapas y en 

el Mpio. de Las Margaritas. En estos actos estuv6 invo

lucrada la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado. 

9 Agosto 198 s. 

En once de sus camionetas se transportaron las fuerzas 
rcprcsoras •. (CIOAC). (La Jornada, 19 de octubre 1985). 

Polic1a de seguridad pfibl ica acompaflada de pistoleros y 
Cü.-::.iqucs dc:::!cj::-cn ·· . .'ic-l~ntem~nt~ ~ c.:;.::ipcsinos del ej.!_ 

do Veracruz posesionados del predio San Mateo. (CIOAC). 
(La Jornada, 19 de octubre 1985). 

10 Agosto 1985. Atentado en contra del Lic. Andulio Cálvez, abogado de 

ia CIOAC. Cuatro individuos fuertemente armados con me

tralletas y pistolas saltaron la barda de su casa y se 

intro<luj eroil en su v iv i;;?nda. Al no ~ncontrar a 1 Licen

ciado Cá lvez Velázquez, amenazaron a su familia d ispa

rando ráfagas de metralleta al aire. (CIOAC). (Archivo 

CIOAC). 

11 Agosto 1985. Violenta aprchensi6n del profesor Luis llernándcz Cruz, 

co.nJido::c 6; dip~t::::!o !:!!;"lente ror el P~JM; en la reei6n 

de Comitán y dirigente de la CIOAC en la regi6n. Junto 

con ~l fueron aprehendidos dos campesinos más, autorid!!_ 

des Toj olabales del ejido \'eracruz. Fueron encarcelados 

en Comitln, en cuyo lugar permanecieron durante casi un 

afio acusados de delitos falsos. (CIOAC). (La Voz del Su 

reste,·21 de enero 1986). 

15 Septianbre 1985. Nuevo allanamiento de morada a la casa de Andulio Glilvez 

en Comit:in y a la casa de Enrique Vlizquez en el poblado 

Marcha Campesina. En ausencia de los dirigentes, amena

zaron nuevament" a las fa:::ilias. (CIOAC). (Archivo -

CIOAC). 
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t1 O::tul1rc l 985. Cae a~csinadt' el l 1, An1t·. ~ •<' G:ilvez Vcl:l:·yu<"z., mi1·mbt·t 

dt" 1:. IJiJ l'C( ilir1 l-.~1.,tu\ ·le la ClUAl ')' diput.ado electo 

por ~l PSUM. El cr "í ,c~n lo reali:-.an cufl11 o pistoleros. 

Jul .io Pt·1 e2 ~el mismo que a c;csjn6 a Gregur io L6pc .. l\bu~ 

lar el 5 de a¡:u 0 to de l 9BS, y responsable de las embos

cadas en contra 1 tc~ Aleja11dro Aguilar y Enrique Vft2qucz 

en <-·ncrn de 1985 \ e::n co1111·a rle Margarita Ru1z, 1:,uniro 

llc1 "llnd<·~ y A¡:ilio 1• ejo en julio de 1985) y qti<' pcsoc a 

todo ello COl\tinuaha 1ib1 e protc¡:ido por la fam;J ia dl.'1 

Gobernador Castellanos Dom1nguez. Los otros pistoleros 
eran: Felic iano Pér cz. GarcJ.a, Arturo Pérez. (hermano de 
Julio Pf,rez) y Alvaro N. trabajador del !NI de Las Mar

garitas. (CIOAC). (Archivo CJOAC). 

S Octuoce 1985. Aprehensión de Felipe Sant is y Elea:z.ar Velas~o Al faro 

trabajadores de la UNCAFAECSA-CJOAC de Comitlin que fue

ron apresados y torturados cuando fueron llamados a de

clarar. Se prctcnd ia responsabilizarlos de la muerte -

del 1.ic. Gtilvez. y hacer aparecer su asesinato como un 
conflicto de poder interno de la CIOAC. El Procurador 

Luciano Rosales Tirado que encabezaba las averiguacio
nes se present6 en la oficina de la CIOAC en Comit:in -

acompaftado de un numeroso grupo ele elementos de lb pal.!_ 

c'1a judicial quienes por instrucciones del Procurador 

se dedicaron a saquear los archivos de la C!OAC robánd~ 

se los documentos all1 existentes. (ClOAC). (Archivo -

CIOAC). 

8 Octubre 1985. Intento de asesinato de Antonio flern:tndez Cruz, miembro 

de la l'irecci6n Regional de la CIOAC en la región fron

teriza, quien fue balacaao:!o por campesino"' de la CNC en 
el poblado Veracruz, Mpio. de Las Margaritas. (CIOAC). 

(Archivo CIOAC). 

25 Nolliantre 1985. Celebraci6n del Foro Nacional de Denuncias cpnvocadas 

por la Coordinadora de Lucha de Chiapas en la que part_!. 

cip6 la CJOAC. Se hizo una evaJuaci6n de Jos cr!menes 

de ACD. All1 la CIOAC informó del secl>cstro de Franc is

co 1.6pez llern:I nd cz, Salvador Pflr e:z. y Por í ir io J.6pe:r. He!:_ 
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1 7 Mü. ye ! 98 '5. 

Octubre 1936. 

6 Naviantre 1986. 

1:;·· 
u:ínJi..~7 a qu icuc-. prct l 0 ndcn in\ c·''I• '·''In~ con ln muerte 
de Jul l" :·(·r~z que íut~ a!'>(~~lri •. Jp l'I ·n de nuvicmh1·c, 

(La RcpGhJica de C"hiap~•. /u ..fe 11ovicmb1 e de 1985). 

Intento Je ile,;aloj<> en el <'.Í ido La Patria en el Mpio. -

de J~ Jnd<.•JH~m.Jcni.. ia~ rcaliz.atlo por t..·ampcsinos de la CNC 

y cim . ., polfr.1as muni< ipales, (CIOAC). (Diario El ll1a, 

11 de febrero 1986). 

H~s:-=::r!." en 1~ re¡::ión Tcjcl::b.::l. Siet: ::t:.:e:--:.c:; ¡.- cinco hp_ 

ridos de gravedad fue el saldo de enfrentamiento entre 

campesinos de las comunidad es Rafael Pascac io Gamboa y 

Takinukum del Mpio. de Las Margaritas. El conflicto se -

suscitó por problemas de limites de linderos provocado -

por la SRA. (La Jornada, 19 de mayo 1986). 

Dett:n..:ión arLitraria· y tortura eu conlre:t Jel campesino T~ 
jolabal Am<alor llcrnández realizado por la polic1a de se

guridad pGblica en el poblado Buena Vista Bawitz, ~lpio. 

de Las Margaritas. (Archivo CIOAC). 

Los campesinos de la Finca Santa Inés del Mpio. de La --

Ti"initaria ruci~vn. tic::::,a.¡uj.<:süu~ u~ UH ,l.Ji"(:Ulo <lus ü1d::. éSULt:::, 

tomado .. La acci6n estuvo realizada por elementos de la -

polic1a de seguridad pliblica, pistoleros y f·inqueros -

fuertemente armados y dirigidos por Ernesto Castellanos 

Dom1nguez, hermano del Gobernador Absal6n Castellanos D~ 

m1nguez y por el Presidente Municipal de La Trinitaria. 
65 campesinos detenidos y despojados de todos sus instr!!_ 

mentes de trabajo .. Catorce de ellos fueron secuestrados 

y torturados. Este mismo d1a llumberto He:onlindez, de la -

rancher1a Santa Martha del Mpio. de La Trinitaria, fue -

detenido por un finqucro y elementos de la polic1a de S! 
guridad pOblica del Estado. El campesino fue llevado se

cuestrado a la Finca Santa Inés, all1 se encontraban re~i 

nidos unos 300 finqucros encabezados por el hermano del 

Gobernador y el Presidente Municipal de La Trinitaria. 
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Al detenido lo condujeron a un corral en el que habla 14 

car.:pesinas amarrados y e on sefi3 les de t: ort.ura. {Rcsilinen 

(de ):oticias 1 3, noviembre 19.86) 

El nismo d:ia del ataque a campesinos del Mpio. de La Tr.!_ 

nit:aria,. y contando asimismo con la presencia del herma

no del Gobcrr.ador, los finqueros se dirijicron al distr.!_ 

to¿., rie¡;,o S.1n Grc¡¡orio, del Mpio. de Coma lapa, parad!:_ 

salc-jar a campesinos que se habían pos<-sionado de dos -

predios. Los at¡icantes se llevaron como botin de guerra 

las lfiminas ga¡vA>.i:~~;~ y los instrumentos ée trabajo 

de los caJDpesinos quienes se dispersaron c.u.::::!~· :dvirt i~ 
ron las intensiones del ataque de polic1as, piseoleros y 

finqueros. (Resumen de.Noticias 13, noviembre 1986). 

Noviembre .19B6. Cinco veces. en el transcurso de un mes, fue ¡;olpeado el 

campesino Tojolabal Amador l!ern:inde:t, autoridad del cj i

do Buena Vista Bawit:.. J.a acci6n fue reali:taéa por ele

mentos de la polic1a de seguridad p{jblica cl.:ist:>c~mentada 

en la regi6n de Los Bawitz, Mpio. de Las J.largaritas para 

"guardar el orden". (CIOAC). (Archivo CIOAC). 

Intento de asesinato, de la que result6 herida, en con

tra de Araceli oua¡Uet~ Cal y Mayor (con un embara:r.o de 

ocho IJ>esa:>) y de su hijo de un afio de e<lac1. E! ~~entado 

lo S'e&~i:r.& un pistolero pagado por los raciques. La ac
e1~n !:ue realizada enfrente de su casa, en San CristÍ5bal 

ele la.s Casas. Se responsabiliz::. a la familia del Gobern!. 

óor ~;;:~n.Castellanos Domingue:.. (CIOAC). (La Jornada, 

19 de dicle111bre 1986). 

16 D:ú;ianbre llill6.· Se pretende involucrar a la CIOAC en ·el supuesto secues· 

tro de Ernesto Castellanos Dom1ngue:r., hermano del Gober

nador. Apareci6 en el Estado de Oa:xaca. l'ue dHcnido por 

campesinos de la regi6n de Los Chimalapas cuando lo en· 

contra ron saqueando las maderas de sus t. ierras comuna les. 

(CIACH 12, diciembre 1986). 
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Intento de desalojo realizado por campesinos Tojolab:iles 
del ejido Gon~l!lez de León, Mpio. de Las !·largar itas, af.!_ 
lindos a Ja CNC, en contra de campesinos Tojolabales del 
poblado Buena Vista Bawitz en disputa del predio Napitíl 
que fue otorgado a estos Oltimos por la v1a del programa 
de Rehabilitaci6n Agraria (l'RA). (ClOAC). (Archivo 
CIOAC). 

8 febrero 1987. Victima de un atentado fueron Jos6 Antonio Vfzquez, 
Presidente de la Sucursal f 21 de la UNCAFAECSA-CIO 

AC en Comitán,y Llmbano Vl!zquez Ru1z, miembro de la 
dirección de la CIOAC_en la región fronteriza, as1 
como tres.campesinos ml!s del ejido Carrillo Puerto 
del municipio de Las ;.;argari::;~ .. (Hoy., 13 febrei'o 
1987' 

10 junio 1987 Once campesinos heridos (7 de la CNC y 4 de la 
CIOAC) resultaron del enfrentamiento entre campe
sinos cenecistas y cioacistas en el ejido Rosario 

presos de la CIOAC en la cárcel de Comitán (Dia-
rio El Dia, 12 junio de 1987) 



3 Abril 198Z. 

7 Julio 1982. 

ANEXO 2 
Cronología de acciones represivas~ 
REGION SELVA (En el trabajo de Araceli Burguete 
aparece como REGION NORTE, SUBREGION TZELTAL-CHOI.). 

Una niña de un año de edad muerta a latigazos por pisto-· 
leros del finquero Enrique Stacpoole de origen Alem5n en 

el ~t~~Je que policia estatal, pistoleros, finqueros y -

Manuel de la Torre, funcionario de alto nivel del Gobie!:.. 
no del ·Estado (y posteriormente dirigente del PRI en el 
~oUi~•no d: ~beel~n r.a~tcllanos Domfnguez) hicieron en -
contra del poblado Nuevo Monte Libano en Ocosingo, que -
de nuevo se habían posesionado de las tierras. El ataque 
se hizo en esta fecha para conmemorar maquiavElicamente 

el desalojo que este pueblo sufri6 en 1978 en la misJll3 -

fecha. (UNOmfisUNO, 18 de junio 1983). 

fueron dctehldas ~ indi;:enas de San Sebasti!i.n Bach~j6n 
del Mpio. de Chil6n por elementos de Ja policia judicial 
del Estado. La detenci6n sucedi6 cuando fueron sacados -
violentamente de sus domicilios. Los detenidos son: Juan 
Moreno Aguilar, Antonio Gó111"'"• Ant.:.nio Aguila1 y Juan N. 
(CNPl). (UNOmásUNO, 14 de julio de 198Z). 

17 Julio 1982. Dos campesinos secuestrados y posteriormente encarcela

dos, es el saldo del ataque que realizaron fil campesi

_nos (aproximadamente) cenecistasdirigidos por funciona
rios de la CNC y SRA en contra de los camp.:sinos To:.elta

les del poblado Arroyo de Agua Azul en el Mpio. de Bach.!!_ 
j6n., a quienes tratan de despojarlos de tres mil hcc~~
reas que ocupan. Cinco indi¡¡cnas Tz.eltales fueron atados 
de pies y mnnos. A dos de ellos se Jos llevaron en una -
colllbi blanca encerrándolos en la cárcel Je Bachaj6n. De:!. 

pul!s fueron trasladados a la cár<<·l munk ipa 1 de Chil6n 

en donde permanecieron dos dias. (CNPl). (UNOlr.ásUNO, 29 

de julio 1982). 
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Un anciano y un nifto muertos. 139 viviendas quemadas. 
campesinos secuestrados, robo y destrucci6n de cultivos, 

es el resultado de la agresi6n que sufrieron campesinos 

de los poblados FloT de Cacao, San Antonio Escobar, Cha

miza!, Nilios H6roes, Nu"evo Progreso y Cintalapa en el -

Mpio, de Ocosingo. Los atacantes, ún grupo de cien camp~ 
sinos ü~l nuevo ct:olro ú~ población Vela:sco Suiirez, rea
lizaron la acci6n para desalojarlos de los terrenos que 
ocupan en la comunidad Lacan~ona. Este conflicto inter
campesino ha sici.o iomen~ado por Manuei de la Torre. ::iub
delegado de la SRA. (U. de U). (J:l Universal, 14 de agosto-
1 982). 

28 Septi811bre 1982.Mariano Espinoza Zaragoza, campesino de San Sebastián -

Bachaj6n, Mpio. de Chilón, fue secuestrado p"r 30 indiv.!_ 
duos armados, dirigidos por el Secretario Regional de la 

CNC; despu6s de que allanaron varios domicilios. Los di
r.igentes de la CNPI regional fueron amenazados de muerte. 
Se inform6 tambi6n que cinco campesinos encarcelados en 
Yajal6n fueron transferidos al penal de Cerro Hueco en -
Tuxtla Guti6rrez como represalia del Gobierno del Estado. 
(CNPI). (UNOmásUNO, 31 de octubre 1982), 

19 Enero 1983. Tres c:nnpesinos y un fic¡ucrc muertos, es el s;ldo del -

ataque que el cacique y sus pistoleros hicieron en contra 
de labriegos de la finca Lubentón en el Mpi<:· de P!lntel
p6. 60 campesinos de los poblados Santa Lucia, San Mar
tín: Chulrum y Puk11y11n ~,. 1Qs Mpjo~. de Pant~lh6 y SimcjE_ 

vel roc.ogían maS:z y frijol en la finca Lubentl'>n del Mpio. 
do Pantelh6,llabfon cuat:ro afias de lucha tras de si. El ·. 
d1a 19 estaban prevenidos de que Jos6 Luis Treja, el du~ 
~o de la finca. llegarla con 200 reses que acabarian con 
la cosecha de los campesinos y para recuperar 300 hcct~

reas de tierras. El finquero lleg6 a caballo acompafiado 
de dos vaqu~ros y sin que mediara diálogo comen:nron a -

disparar. Como le cerraron el paso hale6 a dos in.!igc¡·as 

que ~a,cron mu~rtos. Un Lampcsino lo desarm6 de un garr2 
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tn:o. Otro lo t. iro a Ja tierra y lo atacaron a machct.az.os 

y garrotazos. El cádavcr del ganadero qued6 a un costado 
de Ja vereda. Los vaqueros pidieron clemencia alegando -
que ellos tambiEn eran indigenas. Un peón del patrón muer.. 

to al enterarse de lo 0°currido fue a Pukuyum y mat6 a .su 

hermano "por andar con los del PST". (PST). (UNOmásUNO. 
Zl de febraro 1983) .. 

3 Abr 11 1 983. Cuatro muertos en Tila, resul tndo de un enfrentamiento e!! 
tre campesinos. (OIOM). 

4 Abril 1983. Un Comisariado Ejidal muerto y tres heridos en el Mpio. 
de Yaja16n. (CMOM). 

29 Junio 1983. Mujeres y niños. ancianos y hombres golp.,aJ.:;i:, :mem'7.ados 
de Tlll.\erte, así como quema de viviendas, es el saldo del 
desalojo que la policia municipal de Ocosingo realizar6n 
en el poblado Nuevo Progreso. Uenunci6 el representante 
de la Uni6n de Ejidos Quiptic Ta Lccubtesel, Francisco L§. 
p~z. !.::.~ f?m;lias agredidas se refugiaron en la selva La
candona. (U. de U). (UNOmlisUNO, ll de julio!!!!!~). 

1~ Julio 1983, 66 familias fueron desalojadas del poblado nuevo progreso 

por elementos de la policía municipal de Ocosingo. (CMOM). 

8 Agosto 1983. Genaro Oominguez Maldo!iadc, As!'~or de la Coordinadora Na
cional de Pueblos Indígenas (CNPJ) fue secuestrado enfre~ 
te del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez junto con 
Manuel Mi;ndez llernández. La acci6n fue real izada por cua
tro individuos vestidos de civil. Domínguez Maldonado íue 
torturado y aparcci6 posteriormente abandonado en el Est!!. 
do de Oax.aca bajo amenaza de muerte por si "vuelve a pa

Tarse en Chiapas". Acusa al Secretario de Gobierno Javier 
Coello Trejo como responsable de las agresiones. (CNPI). 

{El D!a, 1 O de agosto 1983). 
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s Novim1bre 1983. llos muertos y varios desaparecidos es el saldo del ata

que de campe,.1nos del PST del poblado Alianza Morelia -

que acompafiados de ocho polícias de seguridad pública -

atacaron la comunidad Nuevo Limar, incendiando 136 vi

viendas y hurtando perte"nencias. en .::l ~lpio. de Tila. 

{PST}. (La Voz del Sureste, 6 de noviembre 1 983). 

8 Marzo 1984• 

S Abril 1984. 

Cuatrocientos jefes de familia Lacandones ata~aron a -
"'""!"'sinos Chales del poblado Nuevo Guerrero, Mpio. de 
Ocoslngo. Los Lacancio,¡¡¡¡; hen atacado tsmbílin poblados -

de campesinos Zoques afectados por el Volclin Cid.:h::ms 1 

y que fueron reubicados en los terrenos de la selva que 

los Lacandones reclnrnan como suyas. (Excelsior, 8 de -

marzo 1984). 

Encarcelamientos, privaci6n ilegal de la libertad, gol

pes, torturas y robo de <linero y otras agresiones en -
contra de los campesinos del Mpio. de Yajalbn realiz::do 

por un destacamento de la polic1a de seguridad píiblica 

puesto alli para "vigilar la zona". Se acusa a los ele

mentos de ese grupo policiaco de entrar en contubernios 

~on propietarios privados y pistoleros para atacar a -

los campesinos. (Ntimei:v Un:>, S de abril 1984). 

S-Junio 1985. Desalojo e incendio de viviendas en el poblado Mukulum, 

anexo 'de' Bachaj6n. Sus habitantes fueron disi¡ersados a 

300 r.ms. a la redonda. (CNPl). (La Jornada, 20 -de marzo 

1986). 

7 Agosto 1985, Los habitantes del poblado El Chorro del Mpio. de Ocosi!!. 

go fueron amennzados de desalojo po,r finqueros, policias 

judiciales, policía de seguridad pdblica y '1Utoridades -

municipales. Otros poblados "menazados sen: Tierra Negra, 

Nuevo Le6n, Chavarico, Las Pefias, entre et ros. (U de U). 

(La Jornada, 14 de agosto 1985). 

1 
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10-11 Agosto 1985. Quema de viviendas y de la bodega CONASUPO, de la cooper.!!. 

tiva de consumo y de la clinica del poblado, fue el saldo 

destructivo que caciques y policía de seguridad pública -

realizaron en contra del poblado Nueva Estrella del Mpio. 

de Ocosingo. Este desa lo"jo estuvo también acompa!iada de -

la presencia del Subdelegado de 1'1 Reforma A¡¡r'1rÍ'1, l'ran
cisco Gallo Palmer. (U de U). (La Jornada, 14 de agosto 

1 985). 

11 Agosto 1985. Policia de seguridad pública del Estado, finqueros y pis

toleros, ~olpearon a hombres y mujeres del paraje lndepe!!. 

dencia y los expulsaron del predio. (U de U). (La Jornada, 

14 de agosto 1985). 

Agosto 1985. 

5 Marzo ·1986. 

S_Marzo_ 1986. 

Samuel Diaz Guzm§n se encuentra en la cárcel de Yajal6n 

acusado de despojo, dafio en propiedad ajena y robo. Diaz 
~uzm§n es dirigente de la comunidad de San Sebastián Ba
ch:oj!>n. (CNPI). (La Jornada, 17 de agosto 1985). 

Cien campesinos desaparecidos, incendio de viviendas y r.!l. 

bo es el saldo del desalojo que polic1as judiciales y pi~ 

taleros de los caciques hicieron en contra de la comuni

dad Tzeltal Mukulum Bachajón en el Mpio. de Chil6n. Nueve 

he:-i:!cs ~ ?(;, ;mHecm1s detenidos. (CNPI). (La Jornada, 20 

de marzo 1986). 

• Diez y siete campesinos del Mpio. de Pantelh6 fueron det~ 

nidos a 1 ser dcs:il ojadó el pt· eJ io ·sunt i::¡;o, que sccún SS.!! 
chez· Miranda; representante estatal del PST, son tierras 

que ·están contcmplndas dentro óe·l· "rM .p¡i;-o.que el gohior

no no ha querido pagar. El presidente de los pequel'ios pr.!l. 
pietarios agradeci6 públicamente al Gobernador por el -

grueso contingente de elementos de la policía de seguri

dad pública que envi6 para garantizar los derechos de los 

propietarios, asr corno para "acabar con }35 invnsioncs de 
ticrrn:;.". Seis campcs.inos fueron cnl.:arcclaJos en San Cri~ 

t6bal. Se p<•dían 16 millones 500 mil peoos como fia1na P!!. 



9 Marzo 1986. 

l4S 

ra obtener su lihcrt:.J. (l'ST). (Número Uno, 6 de abril 
1 986). 

Nuevamente fue desalojado Mukulum por los caciques y pi~ 

toleras y volvieron a quemar las viviendas que empezaban 
a rcccns't"ruir. Un dcs:?p:.trccido. Existon m:fs de 100 6rd!_ 
nes de <1prchensi6n. (C!\PI). (Hoy. 13 de marzo 1 086). 

10 Marzo í 9üó. Fue euco11iraU.u .1111.JCftV í:l C<impc:;inc: Mcl::hc:i:: A¡;ui!~!' L.15-

8 Abr i1 1 S86. 

Agosto 1986. 

pez quien hab!a sido desaparecido en el desalojo del 9 • 
de marzo. Antes de ser asesinado fue objeto de intensas 

torturas. (CNPI). (La Jornada. 11 de marzo 1986). 

Golpeados y encarcelados por la policia de seguridad pa
blica resultaron campesinos afiliados al PST•cuando se 
encon'traban posesionados-de la Presidencia Municip::l ·de 
Ocosingo. Fueron conducidos a la cárcel de San Crist6bal 

de las Casas acusodos de delit:os de despojo. asociaci6n 

delictuosa y dafios. (Diario El Dia, 8 de abril 1986; Nú· 

mero Uno, 14 de abril 1986). 

La polic1a de seguridaci púi>iica anu:ms.zú u Cci.ittp-=.5i¡¡c.::; d:::l 
Mpio. de Tila por negarse a trabajar grat:uit:amente en la 
construcc Hin de la carretera de Yojal6n·Sobanilla. La P.!!. 
licia. pretcndi6 obligar a los c.omisariados ej ida les a •• 
firmar netas en las que se comprometian a prpporcionar • 
mano_ de obra par a la c onstrucc i6n .-de dicha bree ha que s§. 

lo Va 3 beneficiar a los CO)'Otes que comercializan el C!_ 

fé. (Nuestra Palabra •5, agosto 1986). 

9 Septiembre 1006. Un campesino de avanzada edad y sus siete hijos origina· 
ríos del cj ijo Lcimijá del Mpio. de Salto de Agua fueron 

aprehcnd idos, golpeados y ma !tratados por la policia ju· 
dicial de Palenque, ciudad en donde permaneci.,ron presos. 

(Nuestra Palabra #7, d icicmbre 1986). 



7 ocwlre 1986. 

Octubre 198 6. 

l~ó 

Cuatro campesinos fueron arbitrariamente detenidos por 

la policía municipal de Sital&, por 6rdenes del Presi· 
dente Municipal en represalia a las denuncias que estos 
campesinos hacen por el saqueo de sus recursos foresta
les y por su filiaci6n ~ la CIOAC. (CIOAC). (Zapata, n2 
viembre 1986), 

~1 :::~io:s cam.pP-~inos de las comunidades Mixijá, Uni6n Ju~
rez, Chulum Chico y otros que regresaban a sus casas -
procedentes de una concentraci6n campesina fu~ron dete
nidos por la policía de seguridad pública. Los despoja
ron de sus mercancías y de su dinero. Responsabilizan -
de estas arbitrariedades al Presidente·Municipal de Ti
la, quien frecuentemente comete violaciones en con
tra de los c;ompesinos. (Nuestra Palabra 17 •. d'iciembre -
1 986). 

Intimidaciones a campesinos y secuestros de camionetas 

propiedad de cooperativistas en el Mpio. de Ocosingo. 
Un transportista coludido con el Presidente ~lunicipal 
de C=:::::i~;~ ";' l?~ Autoridades de tr:í.nsito secuestraron 
las camionetas de transporte colectivo de los campesi
nos porque cobraban m!is barato. Como respuesta los c:im
_pesirios secuestraron dos camionetas del Mpio., las que 
concentraron en Monte· Líbano. (Nuestra· Palabra· 16 1 oct~ 

bre 1 986). 

16 Marzo 1987. Un campesino herido de gravedad con dos balazos en el -
pecho r.esultado de la agresi6n que hicieron pistoleros 

portando armas de alto poder que realizaron en el pobl~ 
do Carrizal, Mpio. de Ocosingo. lb_an con la intenci6n 
de asesinar a los representantes del ejido. (CCEZ). (V~ 

lante). 

25 Marzo 1987. Caciques y pistoleros sitiaron el poblado el Carriznl, 
Mpio. de O<osingo, impidiendo el acceso )' sa 1 iJa del po

blado. Una mujer que quizo salir del pueblo ii:tcntaron 
violarla. (OCcZ). (Volante). 



6 Abril 1 987. 

21 Mayo 1 987. 
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Nueve militantes del PST, asr como un trabajaJ.or de la 

SRA fues·on sccuestr.ados por pistoleros y campesinos Je 

la CNC en el poblado Patria Nueva del Mpi~. de Ocosin¡¡o. 
Posteriormente aparecieron con señales de rortura en tn 

clircel munici¡>;;l d·e "''"' Mpio. (PST). (El Observador, S 
de abril 1987). 

Un campesino muerto, dos heridos y un desaparecido re
sultaron clel ataque que pistoleros del cac:iquc ttic:anJo 

Cutiérrct. Constantino realizaron en contra del poblado 

Nuevo Limar del Mpio. de Tila. En la acci6n los campes! 
nos apresaron al'finquero quien fue entregado a 13 cár

cel de Yajalón. lnmedi!'tamente fue liberado. (Diario:HI 
Día, 10 de junio 1987). 

• 
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ANEXO 3 
Cronoloqia de acciones represiyas. 

h"Ul::ICJ:Pl:O VEMUSTI.!".NO CARRANZA. 

22 Febrero 1982 Ocho campesinos de la OCEZ, procedentes de 

carranza y otras comunidades, que se dirigían a 

una concentración convocada por esa organización 

fueron detenidos por elementos de la Policia de 

Seguridad Pública del estado. Los campesinos 

Julio 1982 

LUeron golpeados y torturados. Es detenido alli 

Agustin de la Torre, en los corredores de 

Palacio Nacional cuando una comisión de la CNPA 

y del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) 

sus detenidos, la aprehensión fue realizada por 

policías judiciales al mando de la diputada 

priísta l:lse Sarmiento (Uno más uno 27 y 

Excelsior lo. de marzo de1982). 

La Coordinadora Provisional de Lucha se 

constituye en la Organización Campesina Emiliano 

Zapata (OCEZ) y se hace miembro de la 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). El 

dia 7 Pistoleros de la CNC atacan a comuneros en 

Venustiano carranza. Cinco campesinos heridos, 

tres muchachas violadas, 54 campesinos 



23 Agosto l.982 

28 Agosto l.982 
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secuestrados fue el. sal.do del desal.ojo que 300 

campesinos cenecistas del. pobl.ado Nicolás Ruiz, 

dirigidos por el. lider de 1a CNC Germán Jiménez. 

real.izaron en contra del ejido Ricardo Fl.ores 

Magón. A l.os campesinos los despojaron de 

a1gunos bienes, entre otros: dos tractores, 30 

mancu43rnas d€' bn~y-es, s.sr-d_ll~ y f~rtil!z~nt.es. 

(Vol.ante de la OCEZ). 

El. dia 23, como resultado de otro ataque de 

campesinos cenecistas de Nico1ás Ruiz apoyados 

por judiciales fuertemente armados contra 

campesinos de Fl.ores Magón, es muerte. ;iartin 

Hernández Gómez y son heridos seis campesinos 

más (Vol.ante OCEZ). 

El. dia 28 son detenidos y torturados l.5 

campesinos d.e Ricardo Flores Maqón en l.a Ciudad 

de TuXtl.a Gutiérrez. Quince comuneros, entre 

el.l.os niños, fueron detenidos por "robo de 

maíz". La empresa Tel.evisa y el Pre-.;idente 

Municipal pretenden despojar de mil. cien metros 

cuadrados de terrenos comunales a l.os comuneros 

para construir una repetidora de tel.evisión. 

Los comuneros destruyen l.os muros de l.a 
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construcción por lo que se giraron trece órdenes 

de aprehensión. (Volante de la OCEZ). 

septiembre 1982 600 comuneros toman la alcaldía de venustiano 

Carranza, por la libertad de presós políticos. 

se giran 150 ordenes de aprehensión. 

16 octubre 1982 El día 16 cae asesinado el comisariado Ejidal de 

Ricardo Flores Magón, Cándido Velázquez Ruiz por 

pistoleros a sueldo de los caciques. Aunque 

éstos fueron identificados, el crimen quedó 

impune. (Volante OCEZ). 

25 Noviembre 1982 Miembros de la OCEZ que se encontraban en 

huelga de hambre enfrente de las instalacir:>n-e!!! 

de la Universidad de Chiapas y de ias oficinas 

de Gobierno del Estado tuvieron que levantar la 

huelga y el plantón por las presiones e 

inti~id~cionGg rsalizadas por elem&ntos de 1a 

policía judicial. Demandaban la libertad de 6 

presos políticos y la presentación de 3 

desaparecidos. (Volante de la OCEZ). 

8 Diciembre 1982 Fraudes electorales y tomas de alcaldías en todo 

el estado. Liberación de Arturo Albores. 

Victórico Hernández y Agustín de la Torre conti-



Enero 1983 

Febrero 1983 

8 Julio 1983 

Noviembre 1983 

3 Marzo 1984 
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núan purgando pena de 12 años. El dia 8, en 

accidente no aclarado, muere el Lic. Javier 

Pérez, asesor legal de la CNPA y defensor de los 

presos de venustiano Carranza. 

L:l. Unión de O;&ñerca 23 da Septiambru toma el 

ingenio Pujiltic. 

Movilización de la CNPA para liberar a s presos 

politicos. 

Campesinos del ejido Nicolás Ruíz atacan el 

ejido Flores Magón: 5 heridos, 45 

secuestrados. 900 cañeros exigen el pago de la 

zafra en el ingenio Pujiltic, la CNC toma las 

instalaciones del ingenio (OCEZ). 

Huelga de hambre de la OCEZ por la liberación de 

presos politices campes~nos y del profesor 

Gustavo Zárate (adopt~dos por 11!!!..~ieti~ 

Internacional como presos de conciencia). 

Nuevo estado de sitio en Venustiano Carranza, 

capturan y torturan a José Maria 

Hernández Martinez, hermano de Victórico 

Hern6ndez que para entonc~s continuaba preso 



14 Abril 1984 

15 Jur..io l.984 
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en e1 penal. de Cerro Hueco desde 1981, Dias 

después de su aprehensión se presentaron en su 

cal.da el Presidente Municipal. y el Comandante 

Municipal. acompañados de 15 e1ementos de 1a 

policia de seguridad pl1blica del estado para 

intimidarlo y amenzar1o (Volante OCBZ). 

E1 dia 14 es asesinado el comunero José Manuel. 

Jiménez Espinoza por un campesino de la CNC. 

Aunque el homicida fue aprehendido éste huyó 

con l.a compl.icidad de 1a po1icia municipal.. 

Los seis comuneros que real.izaron la detención 

del asesino tienen orden de aprehensión por el 

delito de "privación ileqal. de libertad" 

(OCEZ). 

El día 15 Manuel.- Vázquez, ex-representante de 

Venustiano carranza y Anqel. de la Torre son 

capturados por judicial.es y torturado en 

~uxtla Gutiérrez. (OCEZ). 

El dia 16 son detenidos Bartolo veraxc~ 

Hernández y Emil.iano Sánchez Diaz sin mediar 

orden de aprehensión (OCEZ). 

El dia 19 se qiran 150 órdenes de aprhensi6n 

por parte de el Lic. Javier coello Treja, 

Secretario de Gobierno. Ese mismo dia 
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invasión a Carranza de cincuenta policias para 

rea1izar las aprehensiones (OCEZ). 

26 Septiembre 1984 El diriqente de los "coras" Barto1o Gómez es 

6 octubre 1984 

1a casa del PUeblo. El dia 26 en la madrugada, 

1os "coras" apedrearon la casa de1 pueblo y 

quebraron los cristales del camión de la 

comunidad. El sAbado a las diez de 1a mañana 

fue detenido por los mismos "coras" Manue1 

Foneeca VelAzquez, a quien la policia lo 

torturó. El dia 28 el comunero Manuel Espinoza 

Moreno es detenido e intensamente torturad o 

por la policía judicial, al grado de dejarlo 

orinando sangre. Es acusado de asesinar al 

"cor~" cer.ecista, posteriormente tras 

pi~tole~oe dAl cacique carmen orantes 

confiesan haber asesinado al "cora" por 

instrucciones de su patrón. (OCEZ, CAMJ:NANTE 

f36). 

Hay una nueva masacre en Venustiano 

carranza: 9 comuneros, hombres y niños, 

asesinados por pistoleros de la CNC, además 

hay cinco heridos de gravedad y otros lesio-
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nados. Los asesinos son aprehendidos y 1uego 

1iberados. Marcha de 1a Dignidad Indígena a 

1a ciudad de México, por la libertad de 38 

presos políticos y por el desistimiento de 300 

6rdcnc: de aprehensión (OCEZ, CAMINANTE #36). 

campesinos (PMS). Campesinos de la OCEZ desde 

Venustiano carranza, y de la ACR desde TonalA, 

marchan a TUXtla por el cese a la represión y 

la 1ibertad de presos políticos. José Manuel 

HernAndez Martínez es liberado, sin embargo se 

encuent:!'a bajo arresto domiciliario. ,.¡e puede 

salir a la cal1e y es contantemente intimidado 

por los "coras" y por 1a policía de sequridad 

p\lb1ica. (OCEZ) • 

. cerca de so elementos de la policía 

j~dicial de1 estado arribaron a Venustiano 

Carranza para ejecutar 30 órdenes de 

aprehensión que pesan sobre algunos militantes 

de la OCEZ. La comunidad se encuentra en 

estado de alerta. La organización exige alto 

a la represión y desistimiento de 150 órdenes 

de aprehensión. (La Repúb1ioa de Chiapas). 



7 Octubre 1985 

Junio 1986 
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Andrés Vázquez Vazquez, de Venustiano 

Carranza, fue herido por e1ementos de 1a 

po1icía de seguridad púb1ica de1 Estado y por 

pisto1eros cuando se dirigía a su trabajo en 

e1 ingenio PUjiltic. El calüpesino, ..U.GI:lbro da 

1a OCEZ, fue agredido por 1a po1icia porque 

pensaban que iba a reunirse con la marcha de 

esa organización c;ue en ese momento iba en 

camino a TUxt1a. (La Jornada). En Tuxt1a 

Gutiérrez 1a po1icia reprime un mitin de 8 mi1 

manifestantes que protestan contra 1a o1a de 

crímenes de1 gobierno estata1 (Caminante f36). 

Asesinato de un representante de 1a OCEZ en 

Coma1apa. 



10 enero 1982 

22 mayo 1982 

mayo 1982 

8 Sep. 1982 
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ANEXO 4 
Cronología de acciones represivas. 
REGION ALTOS. 

Incendio de cafetales en plena cosecha. Robo y saqueo de 

las viviendas es el resultado del ataque y desalojo que -

realizaron caciques y pistoleros ·en contra de cam~eslnos 

indf9enas del poblado Tzajalchen del municipio de Tenejapa 

(Uno más Uno, 10 enero 1982). 

Varias familias protestantes fueron expulsadas de la colo

nia Puebla del municipio de Chenalh6. (Tiempo 26 mayo 1982) 

Ochenta familias del paraje Santa Martha del municipio de 

Chenalh6 fueron violentamente expulsadas. (Indio No. 3, -

23 jul lo 1985). 

fu: ::c:i~~dc el ~ampesfno Ant~nin S~nchez F~rez. diside~ 

te del grupo de caciques en el pod~r. Previamente habla -

sido torturado por un grupo de pistoleros comandados por 

Salvador Dlaz Gir6n .presidente murilcipal de Chalchihuilln 

(Caminante I 39, junio-Julio 1985)~ 

Tres famll las cat61 icas fueron amena13das d~ "'uerte por -

las autoridades de Chamula para que abandonen el paraje -
Romerillo desponjándoles de todas sus pertenencias. (ANP). 



9 Sep. 1982 

9 Sep. 1982 

25 Sep. 1982 

Z6 Sep. _1982 
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Pedro G6mez Jiménez. presidente del Comité de Educacl6n de 

Romerillo fue apresado y encarcelado en la cabecera muni • 

cfpal de Chamula "por tener creencias cat611cas y no acep

tar el cargo de mayordomo". (ANP). 

Tres hermanos de apellidos G6mez Pérez. practicantes del -

culto cat611co. fueron apresados en el paraje Ichfn ton 

del municipio de Chamula. Mientras que ocho familias de -

la misma_ rellgf6n del paraje Chilinjoveltlc fueron empla -

zadas para que abandonen el paraje; de lo contrario ser!n 

encarceladas y quemadas sus viviendas. (ANP). 

Pedro G6mez Jim~nez del paraje de Romerillo fue nuevamente. 

encarcelado en la cabecera municipal de Chamula. Fue 1 i bg 

rado después de pagar una multa y de aceptar ocupar el ca~ 

90 de mayordomo. (ANP). 

Ocho mujeres y.tres hombres cat6licos fueron agredidos a -

golpes por trescientos campesinos del paraje Cocolté del 

municipio de Chamula. Fueron am.arrados y traslada dos cam.!. 

nando ~ la cabecera municipal• en cuya cárcel permanecle -

ron encerrados e incomunicados. Los agresores destruyeron 

viviendas y la ermita católica, asf como todos los objetos 

que para el culto religioso se usaban y que en su interior 

se encontraban. (ANP). 



27 Sep. 1982 

1 Oct. 1982 

Nov. 1982 

29 Dic. 1982 
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Varias mujeres cat61icas violadas y hombres golpeados con 

palos, resultaron del ataque de campesinos chamulas "tra

dicionalistas• en el paraje pozuelo del muntciplo de Cha

mula. Hombres, mujeres y niftos fueron amarrados, encare~ 

lados, incomunicados y.mantenidos sin agua y sin alimen -

tos por m4s de setenta y dos horas. los agresores roba -

ron todas las pertenencias de las ocho casas, dos de las 

cuales fueron posteriormente incendiadas. Se llevaron 

asimismo todas las reservas de mafz, frijol y calabaza, -

asf como todos los animales domésticos existentes en los 

domicilios de los agredidos. (Caminante I 30, mayo 1983). 

Una familia practicante del culto evangélico fue expulsada 

del paraje de las Ollas municipio de Chamula. (ANP). 

Todos los profesores de Educaci6n lndfgena fueron expulsa

dos del municipio de Chalchihuitán por oponerse a las aut.'! 

ridades municipales. (Tiempo, 8 septiembre 1983). 

Manuel Luna L6pez, dirigente de los campesi~os organizados 

del paraje Tzajalchen del municipio de Tenejapa fue de nu~ 

vo vfctfma de los caciques, quienes le mandaron quemar sus 

pertenencias entre las que se encontraba u11a pequeña tien

da. Luna Lfippz fue er.carcelado y 1 iberado rnás tarde. des

puls de pagar una multa de diez mil pesos. Dos s~m~·a• 

más tarde fue d;tenido por la policfa judicial :¡ t1·aslada

do a la cárcel de San Cristohal las Casas. C' ""º c.ampesl-
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nos m4s son tambH!n perseguidos para ser encarcela dos. Se 

les acusa de despojo de tierras, invasi6n y robo. (El Dfa 

29 diciembre 1982). 

Hasacre en Tzacucum, municipio de Chalchihuit4n: once mue~ 

tos. ocho heridos. 3S v1v1~nd~: qucc:da~. La.eccf6n fue -

encabezada y realizada por el presidente municipal Salva -

dor Df:z Gir6n, pf~toleros y camoesinos conecistas. (Uno -

m!s Uno, 17 abril 1983). 

Una mujer violada, allanamiento de su domicilio y robo en 

contra del campesino zfnancateco Mariano de la Cruz. Estos 

hechos fueron realizados por la policfa de seguridad pOblL 

ca que tiene acordonada la cabecera municipal de Zinacat4n 

como resultado del conflicto PRI-PAN. (Tiempo, 27 septiem

bre 1983). 

Ve1nt1c1nco 1ndigenas ciel paraje Chincunta1ijc, 111ur1i~iµiu 

de·Chamula, fueron encarcelados en la cabecera municlpl• -

acusados de ser protestantes. A los dos dfas fueron obli

gados a firmar un documento en el que se comprometen a 

Diez y nueve campesinos fueron detenidos por civiles obe -

deciendo instrucciones del presidente municipal de Larrain 

zar. La causa de su detención es la oposición que 6stos -

tienen en rontra del presidente municipal. 

Junlo-jul lo 1984). 

(Caminante 34 
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Seis campesinos resultaron heridos de gravedad durante el 

enfrentamiento entre vecinos del municipio de Larra1nzar. 

Un grupo de inconforme con la desfanacfón del comfsarfado 

ejidal se enfrentó a otro que lo apoya. 

jui io l984j. 

(Excelsior, 10 -

ei( ~ontr; rl'2 lo!: para.jes Palhuitz •· 

Tzaja y Dos lagunas, municipio de Teopisca realizado por 

la cuadrilla de seguridad p~blica destacamentada para 

cuidar el aserradero "Dolores•, recientemente estat1zado .. .. 
(Caminante f 34, junio-julio 1984). 

Gravemente herido resultó el campesino tzotzf 1 Manuel Ji

m~nez G6mez por la agresión que sufriera de manos de un • 

guardia forestal que le dispar6 cincuenta y ocho postas • 

cuanc:io. se··encontra·ba cortando madera para uso dom1!stico • 

(Uno m~s Uno, 26 julio 1g84). 

Mario G6mez G~r6n, campesinó de Chalchfhuft~~. preso en -

el penal. de Cerro Hueco denuncia como responsable al Se -

cretar1o de Gobernación ··Javier Coeiio ir~jü Cü~ü -í'~sp·or. 

sable de apr~hensiones injustificadas, torturas y 

en el municfpfo de Chalchihuf t~n. 

Constantes despojos y agresiones en contra de los campe -

sinos de Chalchfhuft~n ha realizado la polfcfa de Seguri

dad Pública del Estado destacamentada en la cab«cera muni 
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cipal desde la masacre de Tzacucum ocurrida en marzo de 

1983. (Volante). 

Cuarenta y dos cat61icos fueron expulsados de la colonia 

Beltzartc Dcmfnguez, municipio de Chenalh6. la.acci6n -

. fue realizada por autoridades del municipio y maestros -

vanguardistas. Por su libertad tuvieron que pagar una -

multa de diez l~minas de asbesto. (Caninante I 36, oc -

tubre. noviembre 1984). 

Veintitres cat6licos de la comunidad de Votamest~ del 

municipio de Chamula fueron expulsados. Encabezaron la 

acci6n los caciques Mario HernS~dez PatlxtSn y Manuel de 

la Cruz Bautista. La causa de la expulsi6n es que éstas 

familias bautizaron a sus hijos en el templo de Santo D~ 

mingo. en San Crlstobal las Casas. Los agredidos fueron 

a111a1·r·auu~ 

San Juan Chámula y posteriormente a San Cristobal las. 

Casas. (Caminante I 36, octubre-noviembre 1984). 

Agresf6~_arrnada de la que r~sultaron_ v~rios heridos: e". 

contra de comuneros de San Felipe Ecatepec municipio de 

San Cristobal las Casas. Se denuncia que la agresi6n 

fue planeada y dirigida por propietarios que han compra

do elegalmente tierra de la comunidad; todos ellos fun -

cionarios dle municipio y del gobierno del estado. (La -

RepGblica de Chiapas, 10 diciembre 1985) . 
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Setenta y tres jefes de familia de la comunidad Suvalh6 

del municipio de Hitontlc fueron expulsados por profesar 

d~sde hace 21 anos. el culto presbiteriano. (Caminante -

I 39, junio-julio 1985). 

Veintidos fam·il1as (116 personas) de la colonia Manuel -

Utr111a del municipio de San Pedro Ci1~ij~~h~ pcrte~ecfen

tes a la iglesia presbiteriana fueron expulsadas de su -

comunidad. Prevf~mente, en 1980, hablan sido intimida -

dos por las autoridades para que renunciaran a su reli 

9i6n. razón por la cual habfan sido encarcelados durante 

tres óias. Et1 1S31 porque se negaron a aceptar cargos -

religiosos fueron nuevamente encarcelados. En 1982 de -

nuevo fueron apresadas 14 personas, se tes mantuvo inco

municadas durante tres dfas en que no se les proporcion6 

alimentos. En esta fecha finalmente los obligaron a fi~ 

mar un documento en el que renuncian a todas sus posec1~ 

nes y aceptaq su expulsi6n debiendo salir en un plazo de 

tre~ dfas. Fueron despojados de todos sus animales do -

ml!sticos e implementos de labranza, sus reservas de ali

mentos (mafz, frijol. calabazas. etc.), su menaje doméi

tico y sus parcelas; todo lo cual fue repartido entre 

las autoridades de la colonia y caciques del municipio. 

(Caminante I 39, junio-julio 1985). (La Voz del Sureste, 

5 julio 1985). 

Fueron emplazadas.varias familias de •a comunidad Suyal-



27 Sep. 1985 

27 Nov. 1985 

20 Feb. 1986 

21 Feb. 1986 

163 

h6 del municipio de P.itontic. (Indio I 3, 23 julio 1985). 

Tres familias fueron encarceladas y se les emplaz6 para 

que abandonen el paraje de Romeriflo, municipio de San 

Cristobal. paya1ldo adem~s cu~r~nt~ y cinco mil pesos de 

multa por los tres viajes que hizo el cami6n en que fueron 

t:-:~1~C:des. Se a~us~ ~l rrasid~ntc.de Sen Juan Charnula -

de pretender repartir las pertenencias de los expulsados -

(incluyendo las tferrasJ entre los allegados a las autori

dades munf c1pales. (Caminante I 40, agosto-septiembre 

1985). 

Polictas de sesuridad pública. policta judicial y e1 agen

te del ministerio público de San Cristobal Tas Casas, 

irrumpieron en contra de campesinos del predio •cairo el -

Cuchén~, municipio de Teopisca para recuperar 40 cabezas -

de ganado. Los cap~sinos fueron ou~p~oJui 
. _______ ... __ 

y QfllCUU&.u ... v ... -

(La Voz del Sureste, lo. diciembre 1985). 

Campesinos de Tenejapa exigen la libertad de Sebastian L6-

pez Girón, Antuniu Gtt'Gii Tot.zi¡¡ y A?cn~c Gi:-6n Santis. :!C.!:t 

sados por caciques de de11tos falsos.. (Hoy, 20 febrero 

1986). 

José L6pez Gonzalez, miembro del Consejo de Representantes 

Campesinos de Zinacant~n. fue aprehendido y encarcelado 

por 6rdenes del presidente municipal y del Comité Hunici -
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pal del PRI. (Indio I 1. 3 inarzo 1986). 

Juan P~rez Sant1s fue encarce1ado en San Juan Chamula por 

c1 cacique Domingo G6mez Oso, (su cuft~do), quien e~loe el 

pago de un dinero prestado. El aéusado r.1e~a que ei·inonto 

que reclama G6mez .oso sea el correcto, ádemás de que ape·l.• 

al artfculo 17 constttuciona1 qú~ ~=~!~ra a las deudas de 

car5cter c1~il. Después de diez dfas de estar en prfsi6n 

y de recla•ar su libertad. el presidente munfci~al de Cha-. 

múla se ha negado a liberar a Juan P~rez Santi<. (Hoy.º16 

mayo 1986). 

Un grupo de campesinos de Teopisca fueron agredidos ~or 

ganaderos, quienes pretenden expulsarlos de las tierras 

que trabajan. al mismo tiempo que fueron despojados de sus 

!~~!rttmentos de trabajo. (Hoy, 13 mayo 1986). 

fueron detenidos nueve jefes de familia del paraje Chll fn

jovelttc del municipio de Chamula acusados de practicar la 

religi~n cat6\ica fuera de Ch~mula. Se trata de Ha~uel 

Rutz Coyazo, Lorenzo Dfaz, Agust:ín y :':o::'ttO!; Rufz ··c·oyaz·o, -

Pascual a Rutz Dfaz v Marta Rufz G6mez. Otras 4Q familias 

del mismo paraje est:Sn amenazadas de des al o <o. ptoy, 22 

ma.vo 1986) • 

Fueron detenidas veinte familias cat6licas y protestantes 

del paraje Romerillo y conducidos a la cSrcel de la cabe -
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cera municipal. (Hoy, 12 junio 1986). 

Tres intent~s de violacl6n ha sufrido Yer6nlca Pérez Chuj 

por parte de Miguel de la Cruz Conejo, autoridad de Rome

rillo. Manuel Jiménez Ardilla también ha sido repetidas 

veces agre:dido por dicha autoridad quien le reclama que -

~ya no toque el acorde6n•. (Hoy, 21 junio 1986). 

Cuarenta familias del ejido Hitij~n del municipio San 

Ct~:tcb~l las ~=;~~~ fueron expulsados despoj!ndoseles 

cien hectlreas de terrenos laborables. fEl Universal, 3 

julio 1983). 

Nuevo ataque en contra de Ver6nica Pérez Chuj para que 

abandone el paraje Romerillo. (Hoy, 19 julio 1986). 

El agente aiuni c1 pal d.e San Juan Chamul a detuvo a nueve 

jefes de fam11ia·cat61icos del paraje Chincuntantic, en -

carce~&ndolos y obligandolos a abandonar sus poblados. 

(La Pulga f l~. ii septi~j11b¡·¡ i:es}. 

Cinco campesinos resultaron gravemente heridos en Oxchuc 

como resultado de un enfrentamiento entre c•mpesinos y 

mae~tros v~~\9Uardfst~: en contr~ de c~mpesinos y maestros A~ 

la corriente democr&tica. (Excelsio~3 septiembre 1g86). 

En Oxchuc, seis aulas de la escuela primaria de educaci6n 
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b111ngue fueron 1ncend1adas dejando a 600 niños sfn escue

la. Los dallos se calculan en m!s de se1s m111ones. Enca

bezaron esta quema los maestros vanguardistas, acompallados 

por el presidente municipal y campesinos de varias comuni

dades y elementos de la policfa de seguridad pOblica del -

estado. El dfa 10 de noviembre otra escuela fue quemada -

en ·el paraje Buenavista del mismo complejo. (Resumen de -

Noticias I 3, novfembre 1986). 

Ve1nt1tres 1ndfgenas fueron detenidos por un grupo de cam

pesinos y autoridades de Chamula por órdenes del presiden

te municipal, cuando se encontraban depositando ofrendas -

florales a sus difuntos. (Resumen de Noticias I 3, noviem

bre 1986). 

Amenaza de expulsión de quinientos chamulas de diversos p~ 

rajes de ese municipio. El primer regidor de Chamula or.

denó detener. fqual Que en 1974, paraje por paraje a los -

creyentes católicos y protestantes. Sólo podran permane -

· cer en sus parajes quiénes desistan de sus creencias, pa -

guen una multa de $ 32 000 pe~os asl comó clnc~enta. cajas 

de refrescos. (Nuestra Palabra I B, febre.ro 1987). 

Cerca de 1 500 personas que se habtan posesionado del pre· 

dio urbano la Albarrada en San Cristobal las Casas fueron 

desalojadas por la policta de seguridad pública y la poli

cfa judicial, acompallados por funcionarios de la Procura -

durfa del Estado. (CIACH f 3, enero 1987). 
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Fue expulsado del paraje Yalbacox, municipio de Chamula, 

el campesino Rub~~ patixt&n quien fue llevado al poblado 

d·e 8etania municipio de Teopfsca. Se seftala como respo.!! 

sable de esta expulsi6n al escribano del ayuntamiento 

Harto lunes, quien se encarg6 de conseguir el cami6n para 

transportarlo preso; ademas de que se le cobrorüd ~u~rcn

ta mil pe~os de multa para c~nsegutr su libertad. (Hoy, -

21 enero 1987). 

Cinco fámtlias evang~llcas de la comunidad ~La Era• muni

cipio de Hulxtln fueron 09re4ldo~. les de~truyeron sus 

casas, les saquearon sus pertenencias y les destruyeron -

los plantfos de mltz y frijol y fueron expulsados de la -

comunidad. Se responsabiliza a Ntcolls Alvarez, enfer 

mero de Chiltl, Diego Vlzquez Moshln, secretarlo de Finan 

zas del Sindicato de Trabajadores indfgenas y Manuel Aiv.!!. 

rez Martfnez, extesorero del ayuntamiento de Hutxtan. 

Ochenta familias del municipio de Mltontic que profesaban 

el culto presbiteriano fueron sicuestradas por habiLodte~ 

del luga~ encabezadas por el presidente municipal Juan L§. 

pez Vázquez. Los indígenas fueron s~cuestrados por cat6-

1icos y pollcfas municipales que portaban pistolas y esc2 

petas. A los evangelistas se les mantuvo encerrados sin 

beber agua y sin alimentos. Antes de ser liberados se 

les mult6 con cinco •ejas de ref1·esco; al mis:110 tie::¡po 

que se les e"lgía abandonar su religión, (la Rcpúb 1 ica de 
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Chiapas, 26 marzo 1987). 

D•z heridos de gravedad y varios desaparecidos es el sal

do del enfrentamiento entre campesinos fndfgenas del para

je Navenchauc del municipio de Zinacant§n por un conflicto 

entre cat611cos (PRI) y protestantes (PAN). Denuncian qu~ 

indfgenas del PRI amenazaron con expulsar a lndfgenas del 

PAN acus~ndolos de evangelistas y de oponerse a la rell 

gión católica. (Resumen de Noticias I 8, abril 19r 7 ) 

(Diario El Dfa. 14 abril 1987). 

Agusi.in i..úpez Jiméne.z. üe1 pardje yal~em dei municipio óe 

San Juan Chamula fue encarcelado para obligarlo a abando

nar su comunidad. El agente municipal del paraje preten~ 

de despojarlo de sus pertenencia-s. (Hoy, 3 junio ·1987). 

Destrucció~ de la ermita católica de la cabecera munici -

pal de Chenalhó de lo que resultaron campesinos católicos 

golpeados. La accf6n fue realizada por autoridades del -

paraje Santa Martha y un numerosos grupo de campesinos. -

(Hoy, 2~ junio 1987). 
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22 Enero 1982. Uno de los campesinos de la F·inc;a El Vergel detenido -
el pasado dos de enero por realizar paros laborales, -
fu~ eru.:ai:cel.'.id o acu::::.do de hernie id io. (Ignacio S:inchez 

Cruz), quien permaneci6 más de un afto preso, mientras -

que · el resto se les liber6 despu~s de tres semanas, 
sin que se les h3ya explica~.u. lcS ..:a.u.;; de :;:: d.::tenci6n. 
Varios dtas permaneci6 desaparecido un menor de edad. 
(CIOAC) •. (UNOm&sUNO, 24 de septiembre 1983). 

22 Febrero 1982 •. José Qui les, Secretario General de la CIOAC en 1el Esta
do,. Antonio Hern&ndez Pérez, Miguel Angel Pérez y An
dr~s Diaz (este Qltimo, Secretario General del Sindica

to de Obreros Agricolás del Hpio. ª" Silt¡ojovel) fueren 
detenidos por la policía judicial del Estado enfrente -

del Palacio de Gobierno, después de haber realizado tr!_ 

mi tes agrarios. Los mantuvieron ilegalmente incomunica-_ 
dos por m&s de 72 horas en los separas· de la policia j!:!_ 

dicial en Tuxtla. Fueron detenidos sin mediar orden de 
aprehensi6n. (CIOAC). (UNUn:isuNü,. 2.5 cie Xc:ü1 .::.tü ~ S~Z). 

17 Octuhlle 1982. -Mario G6mez Phez,- Delegado del Sindicato de Obreros 
}.grkolas de Simojove1 cay6 asesinado por guardias pers2 

nales del propietario de la Finca Amparo, Mpio. de Simo
jc ... cl. Ci;:H!:'.C), {IJNOinl'i_sUNp, 25 de octubre 1982). 

30 Octulre 1982. Dos campesinos asesinados. Se trata de Manuel y Marcos 
P~rez Oiaz, peones acasillados de la ·Finca Las L&minas. 
Fueron acribillados por caciques y pistoleros cuando re
gresaban a su poblado después de haber participado en un 

mitin en la Cabecera Municipal de Simojovel en el que d~ 

mandaban el registro de su sindicato. (CIOAC). (UNOmá~ 

UNO, 30 de octubre 1 982). 
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30 Diciembre 1982. 28 trabajadores de la Finca El Vergel, Mpio. de Simojo

ve1 que se encuentran en paro laboral fueron detenidos y 
trasladados a Tuxtla Guti~rrez. La acci6n fue realizada 

por elementos de la polic1a de seguridad pública del Es

tado, despu~s cpe mlls de doscient.os campesino:: del pl!lraje 

Yukin del Mpio- de Simojovel, intentaron desalojar con -

armas de fuego a setenta peones acasillados de la Finca 

el Vergel. (CIOAC). (UNOmlisUNO, 2 de enero í 9¡;:;, üNcrn:!~ 

UNO, 24 de septiembre 1983, El Universal, 6 de enero ---

1983 y N<lmero Uno, 3 de diciembre 1983). 

Enero i 983. Cerco en Simojovel para detener a Enrique L6pez Rufz, d.!_ 
rigente de la CIOAC en esa regi6n y miembro de la Direc

ci6n Estatal de· esa misma organizaci6n. (CIOAC). (Archi

vo CIOAC). 

25 Marzo 1983.· Varios campesinos golpeados, mujeres, nifios y ancianos 

entre ellos. Robo de pertenencias y de los documentos -

agrarios y el sello del ejido. Resultado de la incursi6n 

'l""' realizaron propietarios y policía de seguridad públ_!. 

ca del Estado en contra de los solicitantes de tierra de 

la Finca El Suspiro, Mpio. de Jitotol. (CIOAC) ~ (Archivo 

ClOAC). 

iO Abril iS~l. Un c:cp=:i:o =.:erto. u~..e ~uj~r vjolad~: varios heridos 
de &ravedad, niftos golpeados resultaron de la agresión 

armada que realizaron cinco caciques, pistoleros y ele 

mentas de la polic1a de seguridad pablica en contra d; 
campesinos del poblado Campo La Granja del Mplo. Je Si 
mojovel. (CIOAC). (UNOm¡fsUNO, 24 de septiembre 1983).-
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zz Abril 1983. Propietarios de Simojovel quemaron varias hectáreas del 
poblado Mercedes Isidoro. Los indígenas lograron aga
rrar a uno de sus agresores y lo mantuvieron detenido -
durante un d1a. (CIOAC). UNOmSsUNO, 25 de abril 1983). 

27 Abril 198.3. Ataques a campesinos en el poblado La Lagunita del Mpio. 
de Bochil. Incendios. violaciones y robos. Responsables: 
policia judicial y policia de seguridad pública del Es
tado. Se llevaron a las mujeres a la Cabecera Municipal 
y las tuvieron detenidas en la Presidencia Municipal ü~ 

rante un dia, incomunicadas y sin alimentos. (CNC). 
(UNO'násUNO, 6 de mayo 1983). 

Z7 Abril 1983. Robo de dinero. documentos y otros bienes; destrucci6n 
y quema de viviendas, 21 campesinos secue~trados y pos
teriormente aparecidos en el penal de Cerro Hueco en -
Tuxtla GutiErrez en donde estuvieron presos, es el sal· 
do de la incursi6n de 30 elementos de la polici~ de se
guridad pclblica, diez de la policia judicial y finque

ros en el poblado Llano Grande del Mpio. de Bochil ! Dos 
de los campesinos aprehendidos permanecieron seis meses 
en la prisi6n injustamente. (CNC). (UNOmSsUNO, 6 de ma
yo 1983). 

Abril 1983. 

15 Mayo 1983 

Un grupo de pistoleros balearon a campesinos del pobla
do La Plthaya del ?-lpio. de Bcchil. (CNC). (Archivo -.· 
CIOAC). 

Cinco mujeres fueron atacadas, una de ellas violada por 
los finqueros, pistoleros y 30 elementos de la polic1a 
de seguridad pública. Robo y agresiones en el poblado 
Campo La Granja y en la Fipca Concepci6n ~l Amparo en 
el Mpio. de Simoj ove l. (CIOAC). (UNOmásUNO, 24 de sep
tiembre 1983). 



17 Mayo 1983. 

Mayo 1983. 

Mayo 1983 

18 Junio 1 983 

18 Junio 1983 

Nuevamente regresa la policta de seguridad p'1blica al 
poblado Campo La Granja. Prendieron fuego al pasto y al 
monte que rodean las viviendas para destruir el poblado. 

Estos hechos aunque fueron denunciados, ni siquiera fu=. 

ron investigados. (CIOAC). (Archivo CIOAC). 

Nuevo intent:o de aprw:bensi6n por p:::rt.e de !2 !1'º1 icta de 

segur id ad pdblica y f inqueros en contra de Enrique L6· 
pez Rutz, dirigente de la CIOAC en la regi6n de Simojo
vel. sobre quien pesan varias únl.::a.¡;,5 de =r=-e!:.'!:'!!S.Í~~ 

por diversos delitos. lCIOACJ. (Archivo CIOAC). 

Los campesinos de Silllojovel, miembros de la ClOAC, rea

lizaron una marcha en Simojovel, misma que fue reprimi
da por la policiia de seguridad pGblica y finqueros; de 

lo que resultaron cinco marchistas heridos de gravedad. 
(C IOACJ. (Archivo CIOAC). 

Ocho campesinos resultaron gravemente heridos dd bala -
quedando uno de ellos inválido en el poblado La Pithaya, 
Mpio. de Bochil, como resultado de la agrcsi6n que rea

lizaron el finquero Berzain Zenteno y diez policias de 

seguridad pública cuando los primeros se 1::ucui1ta;¡b::~ -

realizando trabajos en su milpa en terrenos cjidalcs. 

(CNC). (Archivo CIOAC). 

Cinco campesinos del poblado Pared6n del Mpio. de Jito
i:.ul fuorcn ::;c::uestredos !'ªr autoridades del Registro C~ 

vil de la Cabecera Municipal. Citados por esa a¡;cncia -

para realiz..ar tr:imites concernientes a registros de nac!_ 

miento. Estuvieron presos durante 4 meses. (CIOJ\C). (Ar
chivo CIOAC). 



Junio 1983 

1~ Julio 1 983 

7 Julio 1983 

173 

Nuevo cerco de policías de la seguridad pública en la r.!;_ 

gión de Simoj ovel para aprehender a Enrique L6pez Ru:fz, 

dirigente de la CIOAC. (Archivo CIOACJ. 

Cuatro T:z.ot:z.iles de la Finca Concepci6n Simojovel del -
Mpic. de S!=oj cr."cl fue:on detenido:: ilc¡:: !:::ente por !:? 

policía de seguridad pública del Estado, Estos eran ac:t.!, 

vos promotores así como dirigentes locales y regionales 

Óel :1inQicato cic j ornaÍerU::J agrÍ.,;ola5. i=uel"Uil ltCU~a.ÜV:i -

de robo de ganado mayor. (CIOAC). (UNOmásUNO, Z de julio 

1983). 

Tres campesinos de la región de Simojovel miembros de la 

CIOAC fueron detenidos por elementos de la policía de S.!;_ 

guridad pública en el Estado acto con el que se lleg6 ya 

a ca~orce arrestos 11egales sin orden de aprehensión en 
los últimos dias. (CIOAC). (UNOmásUNO, 7 de julio 1983). 

11 Julio 1983. Nueve incHg<mas de la Finca Concepci6n Simojovel, ~lpio. 

de Simojovel fueron ilegalraente detenidos por la policta 

de seguridad pública y encarcelados en Simojovel. Tres 

de ellos fueron torturados y amenazados. (Cf.üiu..:j 1 (Arcñi 

vo C!OAC). 

Z7 Agosto 1993 Seis hotabres y un:J. mujer fueron balead os. dos d ir igcnte~ 

presos; desalojo de campesinos y quema de pertenencias; 

r.esultado de la incursi6n que caciques y policias hicie.

ron en el poblado Llano Grande en el ~!pío. de Bochil 

(CIOAC). (Excelsior, 28 de agosto 1983). 
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28 Agosto 1983. Seis heridos, entre el1os una mujer, es el resultado del 

desalojo que un grupo armado por propietarios hicieron 

en la Finca Campo La Granja en el Mpio. de Simoj ove 1. 

(CIOAC). {Excelsior, 28 de agosto 1983). 

29 Agosto 1983. Alrededor de veinte f inqueros y pistoleros y treint:!' eli:. 

mentos de la policta de segur id ad p(iblica del Esta.do se 
p:-e:;cnt.::.:-on en le Fine" Concepci6n Simojovel y con .lujo 
de violencia sacaron al ganado, negándose a firmar la d_2. 

cumentaci6n correspondiente, ello con el prop6sito de i!!. 
cul¡n&a· pu;;~~& i.:;awc:.:::: : l=~ -c!!.o:;. ... e~ in".\~ ~~ robo de ~anado. 

9 Abril 1984. 

(CIOAC) • (UNCDlisUNO, 1 S de septiembre 1 983) • 

Elementos de la policta y finqucros sitiaron los pobla
dos Zacat6n, San Francisco, Santa Teresa y Concepci6n El 
Amparo, Mpio. de Silllojovel. Doscientos elementos de dicha 
corporaci6n y veinte finqueros amenazaron con armas de •.! 
~o poder a los peones ;c;sill:dcs de!~ re~i6n. {CIOAC). 
(La Voz del Sureste, 11 de abril 1984). 

1fAbril 1984. Dos campesinos muértos. ds de treinta lesionados, fue el 
saldo que arroj6 el ataque de polictas y un grupo de cam

pesinos de la CNC del poblado Las Palmas en contra de los 
ej idatarios de ia Pimit:uL.s ..;vtv.li:!"i.c;; ::;: ::! !-!r!.~ .. ~~ ~t.,.n

j ove l. !CIOAC}. (La Repdblica de Chiapas, 13 de abril - -
1 !184). 

13 Mayo 1984. Sebasti4n P6rez Nuliez. dirigente regional de la CIOAC y 

Secretario General del Comit6 Municipal del PSUM en Bo

chil, asi como otr'os dos militantes de ambas organizaci2_ 

nes, fueron secuestrados de sus domicilios, torturados y 
amenazados. Aparecieron en los s6tanos de la policta ju

dicial en Tuxtla Guti6rrez y permanecieron m~s de seis -
meses en la prisi6n de Cerro Hueco. (CIOAC). (Asi es, 25 

de mayo 1984). 
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Graver.ie11te herido result6 el campesino Mario Hernflndez 
G6mez como resultado del ataque armado que realizaron los 
caciques Conrado e Ivan Zenteno en contra del poblado El 
Tulipin del Mpio. de Bochil. (CIOAC). (Archivo ClOAC). 

Un campesino muerto (Mariano P6rc: P6rez) y cinco m6s re
sultaron gravemente heridos en el paraje Tzaclum del Mpio. 
de Chalchihuitlin, cuando en la escuela del paraje se rea

lizaba una asamblea de la CIOAC. Los agresores fueron C"!!!_ 

pusinos ¡¡¡ilit;.,~c:; de !!!.· CNC y el Pre5idente Municipal de 

Chalchihuilln, (CIOAC). (Archivo CIOAC). 

17 Dicimbro 1984. Campesinos cie ia CiiC a1u:cat.o:¡,¡¡.;1¡:¡• p=:- • .:._l:fo?:=:e n!sz t".t=.:ia:. 

del ejido Yultin del Mplo. de Simojovel, accapaJ\ados por -
elementos de la policta de seguridad p(Jblica golpearon y 
desalojaron a campesinos del poblado de Las Liaas apode
rAndose de 15 hectir~as de terrenos sembrados de cafE. 
(CIOAC). (Archivo CIOAC). 

S Enero 198S. Agresiones en cont::ra cie cu.mpesinos dwl cj :.!e Zece.tcna 1., 
Mpio. de Huitiup&n realizadas por el cacique Efratn Rcdr! 
guez, pistoleros y miembros de la policta de seguridad pg_ 
blica que pretenden intimidar a los ej idat:arios_ para que 
abandonen las tierras. (CIOAC)- (UNOmlisUNO, 18 de enero - -
1985). 

• Zl ,:Enero 1985 • .Ag;:st1n P"érez L6pez; campesino del paraje Tzaclua del ---

Mpio. de Chalchihuit§n fue secuestradc despuEs de un atacpe 

de campesinos· de la CNC en contra del poblado. (CIOAC). 
(La Voz del Sureste, 3 de febi-ero t 985). · 

¡!Abril 1985. CBlllpesinos del ejido La Pimienta encabezados por Artemio 
Dtaz G6mez (miembros del Comité Regional de la CNC) se i!!. 
tradujeron violentamente en las tierras del poblado Pau
chil del Mpio. de Simojovel, desalojando a peones acasi
llados de la Finca San Josi; del Puerto y El Paratso de -

Julirez. Pi-ivlindoles de las tierras que toda su vida han 

trabajado. (CIOAC). (Archivo ClOAC). 
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Un campesino herido de gravedad result6 de la emboscada 
que se realiz6 en contra de cuatro campesinos miembros de 
la CIOAC en el tramo de la Finca El Vergel a Simojovel. 
El herido ful> inmediatamente llevado a la Presidencia Mu

nicipal de Simojovel quedándo desde ese momento en cali
dad. de secuestrado ya que no se le permitió visita alguna, 
ni ate~ci6n m!Sdica, ni alimentos. (Archivo ClOAC). 

6 Abril 1985. De una puftalada fue asesinado en Simojovel el campesino -
Martin L6pez Gómez. miembro de la CIOAC, que fue expulsa
do de su comunidad (paraje Tzaclum. Mpio. de Chalchihui
tl.n el 17 de octubre de 1984) y que se babia refugiado en 
Simojovel. Se responsabiliza a campesinos de la CNC por -

ese crimen. (<;I.OAC). (Archivo CIOAC). 

13 Abril 1985. Campesinos miembros de la CIOAC del ejido El Jardin fue
ron objeto de una agresión armada por parte de campesinos 
del ·Rancho !l! Roblar <!ue militan en la CNC con la inten- · 
ción de desalojarlos de las ti~rras que desde hace afios -
ocupan. (CIOAC). (Archivo CIOAC). 

11 Julio 1985• Desalojo violento al poblado La Ventana en el ~lpio. de -
Huitiup§n realizado por finqueros y policía de seguridad 
~bJi~? ~Pl E~tado. Existen órdenes de aprehensión en co~ 
tra de 35 campesinos. La policía se posesionó del predio 
y con amenaza e intimidación evitan que los ca"\Pesinos r~ 
gre.sen. (CIOAC). (Archivo CIOAC). 

18 Julio 1985. Dos campesinos heridos (Manuel y Andrl!;s Ruh. L6pe:t) es el 
resul_tado de la agresión armada y con gi:1:it:S l•·~Tim.!5:gcnc:: 

que sufrieron los cnmpesinos del predio los Poci~os del -
poblado Llizaro Clirdenas del Mpio. Je Simojovcl. Acción -

realizada por la policía de seguridad pública y finqueros. 
(CIOAC). (Archivo CIOAC). 
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23 Julio 1985. Golpes, culata:z:os, gases lacrim6genos y más de 60 heri

dos. dej6 la agresi6n que sufrieron más de tres mil camp~ 
sinos que concentrados en un mitin se encontraron frente 
al Palacio de Gobierno y que fueron reprimidos por elcme~ 

tos de la Direcci6n General de Seguridad POblica del Est.!!_ 
do. Junto con los campesinos fueron tambi6n agredidos --
maestros, tres diputados del PAN, as1 como la prensa que 
cubr1a el evento. (CIOAC). (Proceso No. 456, 29 de julio 
1985 y La Jornada, 24 de julio 1985). 

!!o!rimbre-1985, 

9 Febrero 1986. 

Dos campesinos muertos por disparos de arma de fuego cuag. 

do elementos de seguridad pública y pistoleros. atacaron 

el poblado Los Pocitos del_Mpio. de Simojovel. (CIOAC). 
(Archivo CIOAC). 

Un nGmero de 300 elementos de la polic1a de seguridad pú
blica apoyados can campesinos de la CNC reali:z:arori un des.!_ 
lojo en la Finca Trinidad del Mpio. de El Bosque. (CIOAC). 
(Diario Ei D1a, 11 de febrero 1986). 

12 M~rzo 1986. Elementos de la polic!a judicial del Estado irrumpieron -

en la oficina de la CIOAC de Tuxtla Guti6rrez allanando -
sus oficinas. Portando armas de fuego y amedrentando a -

los que all1 estaban y que trataban de impedir el regis
tro y el saqueo de los archivos. Los polic1as golpearon o 
Ernesto Hernándcz Ort1z (Secretario de Acción 1Sindical -
del Comité Estatal de la CIOAC) y Antonio González. A am
bos los sacaron a golpes de la oficina :ientres realiza-· 

ban el saqueo buscando "propaganda subersiva". Los poli· 
cias se: i-etiruron amt:lié:iZdttJv con volvc& ;;!!,:; :;cguido y:? 

que dijeron " ••• t:enemos permiso para matar indios". 

(CIOAC). (Archivo CIOAC). 

29 Marzo 1986. Sebastián P6rez Nuftez y Agustin Pcrez L6pez, campesinos 
expulsados de T:z:aclum Mpio. de Chalchihuitán y que vivi5n 
en el poblado Conccpci6n El Amparo fueron detenidos por -
la policio judicial acusados de homicidio y otros delito~. 
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El primero de ellos, después de una larga agon]a, muri6 

en noviembre de 1986 en la cárcel de Simojovel en la que 
se encontraba preso. Sin atenci6n m~dica y sin notifica
ci6n a sus familiares sobr~ su salud y su deceso. De su 
muerte sus familiares se enteraron meses despu~s. Agus
tin Pérez L6pez continúa preso todavla en julio de 1987 

(fecha en que se realiza este informe), sentenciado a 13 

afias de prisi6n. (CIOAC). (Diario el Dia, 12 de marzo 

1986). 

El Sub-Procurador de Justicia. un representante de la C~ 
;:1ii;i6n Federal de Electricidad y el Presidente Municipal 

de Huitiup§n pretendieron desalojar a campesinos expco
nes acasillados de la Finca Xoc. Los campesinos fueron -
citados para asistir a una reuni6n el dia siguie~te a -
Tuxtla. Después de una larga antesala los recibieron ha~ 
ta después de las diez de la noche cuando las oficinas -

estaban pr§cticamente desiertas. Los campesinos fueron -

allí detenidos por elementos de la policía judicial qui~ 

nes los intimidar6n acusándolos de asesinato y amenazán

dolos de cfircel y desalojo del poblado. Los campesinos, 
ante esas presiones, decidieron abandonar las tierras de 
las que estaban posesionadas. (Nuestra palabra 14, junio 
1986). 

19 Abril 1986. Diez campesinos lesionados, un teniente de la polic1a de 
seguridad pCiblica muerto, veinticuatro campesinos presos 

y tres campesinos desaparecidos, fue el saldo que arrojó 

el desalojo que realizaron elementos de ese cuerpo poli

ciaco en el predio Los Pocitos en el poblado L5zaro C5r
denas. 24 campesinos fueron a la prisi6n. (ClOAC). (La -

Jornada, 12 de abril 1986) 

ZZ Abril 1986. La CIOAC denuncia que la policía judicial del Estado ma~ 
tiene rodeada las comunidades Campo La Granja y Lázaro 
Cárdenas en el Mpio. de Simojovel amedrentando a los ca~ 
pesinos. (CIOAC). (Archivo CIOAC). 
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Veinte viviendas quemadas fue el saldo del desalojo que 
policias de seguridad pública del Estado, realizaron en· 
el poblado Plan de Ayala en el Mpio. de El Bosque. 
(CIOAC). (Hoy, 23 de may~ 1986). 

Un anciano gravemente herido, ocho campesinos detenidos 
y veinte cie5a.pa1·ccidos fUc e! :;:ildo del desn1ojo que -

ocho patrullas de seguridad pública del Estado realiza
ron en el poblado Uni6n. Tierra Tzotzil del Mpio. de El 
liosque. (CiüACj. (Oúy. ZJ d~ =:ye !985}. 

Un detenido, un campesino gravemente herido de nombre Lo
renzo Hern~ndez D1az y la quema de 25 viviendas resulta
ron del desalojo que realiz6 la polic1a de seguridad pú
blica del Estado en el poblado Lic. Andulio Gálvez del -
Mpio. de Bochil. En esta misma acci6n también se incursi2 
n6 ·en contra de los poblados La Tljara y I!l ~!ar=.njc. ::.r.?bos 
del mismo Mpio. (CIOAC). (Hoy, Z3 de mayo 1986). 

Veinte viviendas quemadas resultaron del desalojo que re!_ 
liz6 la policia de seguridad pública del Estado en el po
blado El Catló en el Mpio. de Bochil. (CIOAC). (Hoy, 23 de 
mayo 1986). 

Otros desalojos fueron realizados por la polic1a de segu
ridad pública en los predios Monte Verde, Ojq de Agua, 
Monterrey y Lagunitas todas ellas en el Mpio. de Bochil. 
(CIOAC). (La Jornada, 13 de mayo 1986). 

Agentes de la polic1a de seguridad pública agredieron a -
campesinos posesionados de los predios La Ceiba, La Flo
resta y La Nueva Esperanza, Mpio. de L3s ~largaritas. (Ar
chivo CIOAC). 

Violento desalojo fue realizado por policias y propieta
rios en el poblado San Francisco en el Mpio. de lluitiu¡o5n. 
(CIOAC). (ArchivoCIOAC). 



A.gasto 1 986. 

]80 

Fue detenido cuando realizaba una visit·a a la cárcel de 

Sirnojovel el campesino Asunci6n González. Para la fecha 

de redacci6n de este informe.(julio 1987) aún continua· 

ba preso acusado de falsos delitos. (CIOAC). (Archivo 
CIOAC). 

24 Septienbre 1986.Tres campesinos miembros de la CIOAC fueron detenidos en 
Tuxt:la Gutil!rrez por la policía municipal; al mismo tiem

po que fueron golpeados y amenazados los despojaron de -

sus pertenencias. (CIOAC). (Archivo CIOAC). 

z Q:tubre 1986. 

7 O:tubre 1 986. 

12 O:tubre 1986. 

Propietarios de la regi6n de Simojovel junto con policías 

de seguridad pública del Estado secuestraron a los campe
sinos Sebastián Alvárez Torres y Sebasti5n Alvárcz P6rcz 
(padre e hijo) del poblado Jos!! Marra Morelos y Pav6n del 

Mpio. de lluitiupán. (CIOAC). (El Observador, 3 de octubre 

1986). 

Cuatro campesinos fueron arbitrariamente detenidos por la 

policia municipal del Sitalá por 6rdenes del Presidente -

Municipal en represalia a las denuncias que estos campest 

nos hacen por el saqueo de sus recursos íorestales y por 

su filiaci6n a la CIOAC). (Zapata, noviembre 1986). 

Fue baleada la marcha de CIOAC que pernoctaba en el par
que Cinco de Mayo en la ciudad de Tuxtla Guti<írrez. Desde 

una Camioneta. desconocida Jispararon en contra de 500 caE!. 

pesinos que en dicho parque descansaban. (ClOAC). (El Ob

scrvadvr, 13 u~ octubre i98ó). 

4 Novianbrc 1986. Dos campesinos asesinados por Cinqueros. Se trata de Ro· 

berto Nartíncz V&zquez y Alejandro Rufz del ejido C5rm~n 

Grande del Mpio. de Simoj <Wcl. (PST). (Resumen de Not i -

cias 13, noviembre 1986). 
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Veinte familias del predio Santa Clara del Mpio. de llui

tiup5n fueron desalojados por la policía de seguridad pú

blica. Estas familias cuentan con un acta entregada por 

la Comisi6n Federal de Electricidad en donde consta la l!:_ 

gal id ad de la posesi6n dé 76 llas, de tierra que fueron - -
afectadas por la construcci6n de la presa ltzantGn. (Mes~ 
men de Noticias 13, noviembre 1986). 

11 Noviaabre 1986, Polic1a de seguridad pública y propietarios realiz:non un 

desalojo en e! poblado H:?rch!! C::?..'npesin:, ~!pie. de Fronte
ra Comalapa. {Archivo CIOAC). 

·¡z NVw-1~.a •~u. A tiG.lazos !'uc¡,·uh Uc::,ulojaüu~ los eJ ioac.arios cie los pre
dios Monterrey y los Arrayanes del Mpio. de Si111ojovel por 
campesinos de la CNC del ejido Francisco Villa: (CJOAC). 

(Resumen de Noticias 13, noviembre 1986). 

22 Ncwimbre 1986, Un cam.pesino desaparecido, incendio de viviendas y robo 
de pertenencias, saldo del desalojo sufrido por campesi

·,¡us del pobl11~0 S~n Francisco¡,- M¡)io. de· Hui'CiuPán, ·reaii
zado por elementos de la policía de seguridad pGblica del 

Estado, finqueros y pistoleros. (CIOAC). (Resumen de Not!_ 

cias 13, noviembre 1986). 

27 Noviembre 1986. Tres campesinos presos, varios heridos por golpes de c5d.!t_ 

nas y la dispersión óe la poh1ación tue et sal~o del ata

que de propie~arios de la CNC que realizaron en contra -

del poblado Uni6n Tierra Tzotzil, Mpio. de El Bosque. Al 

.dS:a sl.guiente los propietarios regresaron con un contin

gente.n1ayor de cainp;,sinos afiliados a la CNC y quemaron 

once .viviendas. (CIOAC). (Archivo C!OAC). 

3 DicÍ.unbre 1986. Veintisiete .familias fueron nuev:imente desalojadas en el 

poblado Uni6n Tierra Tzotzil del Mpio. de El Bosque. La -

acci6n fue realizada por la polic!a de seguridad pdblica. 
IS! g1·upo ci·a encabezado por el !fd~r de los pcqucílos ¡1ro
pietarios Fidcl Culebra. Qu,·mar<..,n c:1sas )• robaron pcrtc-
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nencias de los campesinos. Los caciques golpearbn con c! 
denas a los campesinos. (CIOAC). (Archivo CIOAC). 

8 Dicit:mbre 1986. Isanc G&tez, campesino del ejido Buena Vista del Mpio. -
de Sabanilla fue detenido y torturado por elementos de -
la polic'ía de segur id::.d pGblica contratada por caciques. 
Fue encarcelado en la Cabecera Municipal, posteriormente 
fue trasladado a Simojovel en donde obtuvb su J>~ert::.d. 

(Nuestra Pelnh=~e ee, r~arero 1987). 

20 Dicienbre 1!lll6. Nueva agresi6n en· contra de los campesinos del poblado 
UnilSn Tierra Tz:otzil del Mpio. de El Bosque cuando los -
finqueros y ca•pesinos de la CNC atacaron el poblado. 
Destruyeron viviendas y amarraron a tres campesinos. 
(CIOAC). tArchivo CIOAC) • 

31 Dicionbre 1986. Cuatro campesinos del poblado Los Pl!ltanos del Mpio. de 
El Bosque fueron asesinados por pistoleros de los propi~ 
tarios. Los campesinos de Los Plfitanos estaban afiliados 
a la CNC. Se pretende culpabilizar de este hecho a los -
campesinos de la CIOAC, particularmente al Di!'•Jt~:!:; ¡;.::." 
el PSUM Sebasti~~ !'~&d~ HUllez para lograT su desaforo. 
(CNC). (Archivo CIOAC). 

2 .Enero 1987. Cinco campesinos del poblado Cbapayal del Hpio. de Sirno
j ovel fuoron secuestrados por campesinos cen~istas del 
ejido La Ceiba. Los secuestrados aperec:ia&~on posterior
mente:;;. lP cárcel p4blica de Simojovel. (CIOAC). (Arch!. 
vo ClOAC). 

S Febrero 1987. Elementos de seguridad pablica del Estado, procedentes de 
El Bosque, rompieron las puertas y ventanas de las ofi

cinas de la CIOAC de Comitán y Tuxtla y manifestaron que 
buscaban al Diputado Sebasti~n P~rez Nuñcz. (ClOAC). 
(Hoy, 13 de febrero 1987). 



zo Febrero 1987 • Trein1a familias del ejido Munte SinaS: dl" 1 Mp: o, de llui

tiupá'.n fueron desalojados por elementos de Ja polir la de 
seguridad píiblica, quienes adcmlis les robaron sus pt::rte · 

nencias, (La Voz del Sureste, 21 de enero 1987). 

11 Marzo 1987, Mariano Pérez Pérez del poblado San Antonio Naranjal del 

Mpio, Simojovel fue detenido por la policS:a de seguridad 

pública cu~ndo :e encontraba en la antesala ·de la Secre

taria de la Reforma Agraria acudiendo a una llamada del 
Delegado Agrario. Pépez Pérez es autoridad agraria de la 
región y 111lcrat;~c d= 1::. O!:EZ. Pns;tcriormcnte fue 1 iberado 
al comprobarse que no era la persona buscada.. (La Voz - -
del sureste, 11 de marzo 1987). 
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