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IN'rRO DUCCION. 

La nrcBcnte ilwor;ti{;cci6n sobre el E;iido de Trisco y su Anexo Pe

dro lt.r.rtín ~· sus relaciones con el gst2do fYlexictino y con las corporn

ciones rnultinEcionr1lcs del turismo -con ilolidoy Inn ~mhre todo- se rea

liz6 nor dos razones: l.-11orqué' se quería rescntar lo eX[Jeriencin vivi

da por un {'.I'll¡io de CDJL111e:;inos y colono<J de la colonüi La Tl'ulwta -nnn 

de lP.G colonir>.fJ dentro dl~l ejido- en lo defennr. ele la tierra ejitlol; 

y 2.-porque :;e qucrí2 r'plicrr n este cnso nlromPn de ll's c::itcgnr:í:>r.i 

de ::m~lisis 111i.e Ll!?\llE!jn li:. corócntc trotsk,Ystn, tretronclo ,1c vinculnr 

s.sí lr i!lvc::iti{'Pci6n te6rica D lo. 1n·ócticn políticr1 nersoi\fll nropifl., 

J,P. invcfltir1:eci.ón DC rf, 1 ct.u6, ¡11\cs, iw.rtici11ornJo octivrrnentc en 

las dj.fcrc:mtcr~ rcLivi1\pder:; :wcir-lr:1:; Y i10J.íticr.;~ del r;rn110 de ejidotn

rios y colol·1os ele le colonii1 J,n Lulnto, irn;·.ulcondo ln discn:;i6n polí

tico G.Ci".tro de c~~o ort;P11iz<,ci6n, y rcnl.izrmdo nctivid:~des ou0 vinculn

r::in nl r:rupo de le coloaia r,c J.'uli'.kl c1. orr:<·niz:--cioncs sociclc::i y nr~ 

t:Lcl::.rirrn :for,gü;r.P;•tc inrlcncndi ()'.itc;i del Estmlo J,lcxic[lno, tnles como: 

lo. Coordin::dorP !·i,,cionnl }'].r·n de A.y:.llfl ( GNPA), J.p Coorrlinvtlor¡i GPmp0-

nin2 [(cvolucio1Hü··:i.r Ind·~n·:richo11tP. ( c1nI), la. Coordinodor¡i Hncionel del 

T.ovi111icnto llrbQno T'oriul~·r ( C(;J•!1\J.illP), y <11 T'ortido Hevolucionario ele 

los trnbr·.jpdo:ccs (l'RT). 

J,ns dificulta.des con lns cu8lcn se trope::16 tluronte el curso de 

ln invc·stitr·ci.6n f11eron: n) unn prc1H•rnci6n tc6rico metodol6ri:icn pro

pir: insuficiente, b) lH no ohtcnci6n de lnn inforn!Pciones noccsnrins 

r1ueD pan\ ello se t11vtS rwe cnfrentur los fortísimon intcreoes econ6-

micos y nolíticon C}UC girrin iürededo·r del ejido ir.vestir:ndo, :=:e c1ifi

cul t6 no r ello el é'.ccc no n fuentes de in fo ime.ci6n trilo s como i el or

chi vo municipal, el r'rchivo de 12 delegeci6n ar~rr·rín ~· el archivo del 
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cernir;< rit'do (;~i(<.l, e) o t.n1::> ;,e nrodu,icron norquo el riccc::;o 0 le trn-

dición or:cl de J.n hl storü:. del (,·jido fue 11crd ril, C"l\ -" " t 1 " f:1!•.uo ., rr .o no r ::>. 

di~ne:r::i6n o uur.rtc cJc: J.p mayorÍ[c cfo 1c.r: ccntc:n c:uc llflrticina'On y jn-

r;::-•ron tm 1111.pcl in.nort:mte: dentro el.e 1n J.uchr> T>Or 18 tiorn' ojic1o1, y 

a.) otrr.:i ftln1'011 le:-: c1·us.·.1r·s no1· ln r·ct11ol crÍ~Jis econór.iicn, lr•s qnc 

lirni tr.ron ucvcr:•i:tcntc lo D alconcüs de cstr, invnsticr·ción. To cl[lp, elle 

Dentro t1.cJ. texto oscri to Oc cstn invcRti;•nci6n se encontrr1rn: 

En el nri:::cr cnn!ttüo, unn dü1cnsi6n sohro conccntoG tt'lle~1 como: 

Eotcc1o 00::10 foI'!M'. nroceE:o, el c~:trl1o bonf'.r1 r:rti:::tc: mexicr-no, el ceci-

-:uir:::-no ~r el e:;uclilliuno, c1 c.iit1o, lr· cr{;;ü: ot;Té l'Ín y f1{~rícoln, el 

rnovir'!i<?nto c:·:·.:1of·ü10 inde¡i:ondicntr,, ln función r;ocif'l dcJ. turismo y 

ln in::;titt,ción. 'fo11o ente r,it' 1 ·co te;15rico 1:1etoclol61•:ico lo trr-trnno s de 

invc-st:i.r:r .. c:i.ón, rü:w.lt: nc1o c;i:;to ,,nrci.nl1::cute fullido llOl' lr•s CPPSDD 

que se mcncionr•n 011 l::s conclu:üoncu. 

En el c.C'('.l.mél.o capítulo ubic0rnoo el ori¡-:on del r:jic!o de 'Pr>sco y d'.t 

Jmo;:.o l'eclro i:•nrtín en rclr1ci6n con lo. J.uch0 ~opntista en ln región no 

te del 0st:·clo ele r:uerrE:ro, od corno en lo E efecto o ele J.n im11lementa-

ci6n de lns riolíticas nr,ro.r!:·rn de Corrruw.n, Obre{'6n ~l Cf.rclenf's cm esa 

mi8ffi8 región. [)U po::;tcr:i.or dc::;cnvolVirf.iento CS Visto Uq~tÍ a tr!N~f.l de 

de. la confrontnci6n entre "pequefio s propictr-.rio s" y campesinos por la 

;iooeoi6n c1c J.n tierra. Lns difcrcmtcs frnccioneo econ6micno de es-

tos "'1ec:noílo e pro1iietorio B11 i1cl'ini ten trazar aou:! un esbozo de la evo-

luci6n de lo burgued.n to.sc¡ucfie Pl calor c1e la expimsión de la indua-

tr:!n turísticP, sobre toclo con lo vinculación de esta con las cornorEl· 

ciones mul tinocion~J.cs clcl turismo y con 12.s corrientes turísticos 
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intcrnncionnJ.cs
1 

untr- todo norteroi;-.cricr<n[\s, yn desde los nifos trdnto 

esto 6.ltill!0
1 

,lf,~;<lo lor. ri!¡os sct•~ntn ln 1~rimerr.. ~)e rcsfliío tnr,bi6n ln 

ricci6n lc,r;:·J. del J';[;taclo L.oxic['no, ¡;or medio de lns outori.fü•.tlos P.{'.r(lria 

corresn<,ndi.cntcs, en fr1vor dn ln 11 nec1l1ciin pronietlrd" ''onio ln tenclcnc:i:e. 

predor::inx1tc; no ol1f1t2Jl'te :>UD in tcntoe do le['.islr!r e intentor dotar 

11rovi::;ior,ulr.1cnte con tierrns cjidnlcs r. los c~·mpesinos de Tasco en 

1959. Se concluye este capítnlo con un 11enorflm8 de la tendenciP. n ln 

desa'f1P.rici6n de la orgenizaci.on ejidrJ. como 11roducto del cociquüuno 

der~tro ele ell8, de su refor:?.PJüento por la ncci6n de les 8.Utor:i dad.es 

neraríPs en fnVol' de J.p 1Jcque\i2 nronieCied. Dicho tendencia se man

tiene tocl::~vin hasta 1984, nsi eomo J.c. tendencin n ln reducci6n de la 

superficie ejidal de dotaci.6n rirovisionnl se mrmtienc hnsta ln fecha. 

En el tercer N']litulo hay un pcmorcmn brove del desarrollo de la 

indvstriu turistici:» hotclern desde su orieen -detadO m€1s o menos en lo 

eño s treintc- lw.stn su vinculnci6n con lns corporncioncs mul tinr.cione.-

les del tul'i:::Jno-descle metlindos ele loe ciios sesente.1 Holic1ay Inn, sobre 

todo. Ret1efio1nor; e.qui cl{'.ltnos de: lor:i efectofJ de esa nuevri forma de de..; 

se.rrollo c8pit¡:üistR dependiente sobrP. ln ciude.d de Tasco y sohre el 

Ejido de Tusco y su Anexo pedro !Jnrtin, establcciencl.o a trnv~s de es

te \~ltimo l8s for.-:n.s de intervr:nci6n del 'b:stndo rt.exicMo -en los divet 

sos niveles de gobierno; federal, estPtal y municipal- en frwor de ese 

tirio de desvrrollo, lo cm·l rcrnütn en ln proftmdiz::ici6n ae lns tena.en 

cios a ln dcsonnrici6n del ejido investigado ~r al mantenimiento y 'Pro

funaizoci6n, nor 11?. c:>moliaci6n de las tierras ejide.les y por la corru 

ci6n de las nutoridndcs ejidales- a la desar>arici6n ele la organizaci6n 

ejic1.nl. 
En el cuarto capitulo describimos la respuesto. carn1Jesina al dese.-

rrollo expoliador de las corporaciones mul tinncionaJ.es del turismo. 
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Rc:::pucsta que de origen n dos colonias nopulnres y a una reorgflnizn

ci6n de ejidatnrios y colonos en la colonia LR fritllP..ta. En esta últi

ma enaJ izruno8 su E:structura social y política enudillistn, describimos 

su mccenismos -pt>tcmelis:no, consenso y nnifJtencüllismo- a trovtSs de 

los cm:lcs se ejerce tal formri de diriGcncia y se impide la tomé'. de 

decisiones democr6ticr: dentro de la orga.niznci6n ele la colonia J,a Mu.-

lata. Describimos trn:1bién con datos estadísticos las condiciones soci1 

económicas de lns colonias ejid11les, datos que muestran la existencia 

de dos tipos de intereses dentro de ln ore1·niznci6n de la colonie. LH 

!'-ulata, ln ele los cP11ipcsinos que deserul tierrn nnra sembrar y vivir, 

~' 18.s de los colonos, qni: es mnyorit2.ria, que ~:6lo cleoer-m tierra nPra 

habitar. se planten oquí trimbHn que Pl dotarse ¡ior resoluci6n presi

dencisl "definitiva" al l':jic1o de Tflsco y su Anexo Poclro f,fnrtín, el go

bierno federnl hn fnvorecül.o el desc.rrollo de ln emnrcoa HolidFiy Inn~ 

Tasco en detri!!1ento del deso.rrollo ile la ernnresH Cadena Hotelera Tlubin 

que esto ha cido en fuvor de los cjidntnrios tru-i s6lo en anariencia, 

pues ni se rcorgnniz6 a lo::i cjidntP.rios, ni se impuls6 le. Jll"Oducci6n 

ejidaJ.. rue con ello el gobierno federEll redefini6 su papel como im

pulsor único y soberrulo del desarrollo econ6mico en la ciudad de Tasco1 

ante los gobiernos estatal y municipal. 

En el quinto capitulo compro brunos que la dirir:enciH coudillista, 

en le.s condiciones trul brutales que impone al ejido le. expansi6n in

ternacional de las corporaciones multinacionales del turismo; puede 

romner parcialmente con ln política del Estado ~exicano hacia el eji

do y vinculHrse, pri:nero, con org1miznciones prooficialistas como el 

PARM, y desptttSs con orgrmiu1cioncs partidarias de izquierda como el 

PC!1f y el PR'r. Con esta última relaci6n emprenderá proyectos de or-
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ga.'1.i znci6n lo cal cor110 el Frmltc Dr:rno crfn;i co Po pul2.r de ln ctudnd de 

'rasco, :n1rticiparn en elccci:rnc:i estutnles y se vinculnrá. n l::i coor-

dinacloru Nacional 11 l1m tle AyE>ln, él ln Coordinadora C!Unpesino. Hevolu

cionaria L1der1encUentl' y finnl11entc al Partido Hevolucionnrio de los 

Trabajadores, si lJien lo hiz6 inicüil:ncnte al Vartido Comunista !.íexi-

cano. El rompimiento completo n6lo ne 1iroduce al entrar en contacto 

con el movih1icnto crnnnenino fo:rrnnl11ente independiente del Estado Me-

xicano 1 a través de los partidos políticos ya mencionndos, 

En el sexto cnpítulo hncernon w1c. descripci6n de 12 pnrticippci6n 

de las mujeres de la colonia Lo. llulnta en su lucha por la tierra eji-

dal, así como un breve recncmto ele las ex11eriencir>.s orgnnizPtivas que 

llevan a cubo y de 18n dificultades que encuentran en dichn nnrticina

ci6n, corno unn muestra del potencial político que llega n alcom~ri.r la 

orguniznci6n de La r•ulrtn cm contncto con las orgrmizucioncs socialis

tas que, por nu pnrte, introducen y alientan tal narticipoci6n de las 

·mujeres e i:npulson .su orgnniz::tci6n. 

l\ l J' O T ¡.; S I ::; • 

1.-rn subdos2rr·ollo nctL1Pl del Ejido de 'l'2sco y su Anexo Pea.ro 

!.Tnr·tín C}UC se ox1n•csn 01~ 11:'.s sir.uicmteB cnr::tcterísticfls: l.'.) que se le 
dote pnra usor; colectivos rxclusivrnnentes, pues no hny tierrE. sufi

ciente nnrr efectunr el percclr-miento y dotaci6n inclividunl, b) en 

su conforr.1Pd6n CPSÍ nuln como un ejido 111""0d.uctivo, puco no hny una 

e>:nlotrción nlenr! fü¡ 18 hcrrv o~iclrl, bion sea este. individual o co

lectiva, c) en su crfsifl rJooir1 pe:nnanente que ne ex11resa trmto en le. 

frer.;ment!.'.ci.611 ·:onsto.nte, corno en el obnndono crsí total ae ln orgrini

znci6n e,iidol nor porte de lo n e,iidr·tnrios, d) en la p~rdidn de m€is 

del 70 ·~ de su m1perficie totel de tlotPci6n provisional en nrris de la 

oxp2.nsi6n urbrinii. de lu ciufü1 d r1e TP.sco, o cJ.el des::~rrollo de ln indus

trÍf'. turíoticn hotelero., y e) on la exir:;tencia de una estructure. soci 

l.JOlítica ci:ciq .. 1.~l rlentro de ln orgoniu~ci6n ejidcl¡ ha sido 11l"'Oducto 
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_deJ. d.esa·rollo crq1it¡:.lif1tn dependiente de ln induntrín turístico hote. 

lera instnJ.8dc en lP ciuclncl de 1rnsco, nd como de la nolíticn Rf'.rr>:éía 

del Estado f'.'.exiC['no que fr.vorece ob.ietivomente este tirio de desorroll< 

cnpi tnlista. 

2.-El dos2rro1lo crpi tr-listél denendiente de ln industrí1:1. tnr:ísti· 

co hotelerc. tns~ueilfl es donendicnte de la Acci6n de 1~1f; corporEiciones 

mul tinccionnles del turismo 1 ad como ele ln acci6n eeon6mieo y pol:íti· 

ca del Estado Pcxic21rn,n pertir de los pJios setentn, en fr-vor de esta 

Últtmns. m. I•:,iido el.e Tesco :i' su enexo PP.dro r.•nrtín sufrirá lris conse, 

cuencins de todo ello ~' se rrofundiz¡:¡rrn1 lrin conr1icionc>s de su snbde

Sf'rrollo. 

3.-F.:n lrs condiciones de clesarrollo cer¡i toliotn depend:i ente de 1 

industrín turí::iticn hotelern tnw1ueíín, el p;obieI'!lo feder8l 81 doter a 
fini ti vr,mentc ~Ll Ejido de 'fDoco y su Anexo Pedro !f:2rtín, dirime una 

pugna entre dos frncciones de ln burr:uesín turístico hoteleri:; ta.squo

ñe.. /,l h2cerlo así protege el dese.rrollo de lo más podorosa de ellas 

ln llolidnv Inn; en detrimento de ln m6.ri d6bil, 18. Ce.derrn Hotelere nu.-
bin. \ 

4.-I,n independencia 11olíticc. forrnrü de un grupo de ejidf1tario s y 

colonon de lr~ colonia. I,n ffulo:ta, lmn de lris coloni e.s ubicadas dentro 

del ~:jiclo O.e 1r¡:¡~;co, 8.l1 te el Estado r1:exic2no es nroducto de lf.1 incariac 

dad de ese Este.do y de r.1n orre1Ü7.f!Cion cPH1pesina, la CI'ICJ, pura satis 

fo.cer plencrnente lo.s demandl"s de ese r,rupo. Por otro lAdo, es pro-

dncto,tpi.1hién, ele ln 8cci6n de los partidos políticos~' las organiza

cioner3 socinJ.cs fonnnlemcnte independientes de ese mismo F.stado y que 

se reclrnnan del socinlüm10, tules como el PCM, el PRT, la. CCRI 1 le. 

CNP fl, la cxvr f,!1!U1), etc. 

5.-I.a forrr.n de dirigencio camnesinn caudillista observada en ln 

colonia I,P ¡,~ul8ta -una de lriE: colonie. ubicedas dentro del E;jiclo de To 

co·- constituye w1 siute1!1a locel de dominaci6n que recrea. los rosgoe 

fundementoles de clomim~ci6n del Estado Mexicano. .Al mismo tiemno y 

por 

fre 

do 

to 

lo. 

de 

con 

con 

clinómicc. impuestn nl F.jido de Te.Reo por ln expoliaci6n gue su

fJUD tierrns n mnnos del capitnl turístico interm:cionel flSocir 

el nacional, puede esta forma de diri{;enciu iniciar un romr1imj 

ese mi amo Estado cuyos rm3e;o s recrea y refuerzr:. 
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MARCO TEOllICO. 

1.1.-1as diferentes teorías evolutivas histórico sociales. 

F.xisten varias interpretaciones acerca de la evolución históri 

co social, por ello las explicaciones sobre las causas de la desigua_!: 

dad económico social que existe entre loa paises desarrollados y los 

subdesarrollados son tambien diversas. Igual ocurre con la desigual

dad existente entre las diferentes regiones económicas de un paia, o 

entre lasdiferentes ramas de la economía. 

Distinguimos aqui, pues, diversas posiciones sobre la evoluci6n 

histórico social, las planteamos a través de autores representativos 

de cada una de ellas, hacemos una critica somera de ellas, para adop

tar una de ellas finalmente. 

1.1.1.-La teoría evolutiva lineal. 

Una de las interpretaciones de la realidad social que toma como 

punto de partida a la teoría evolutiva lineal es, en el mundo, la de 

la Academia de Ciencias de la URSS¡ y en México, la de Manuel German 

parra, él cual partiendo de los postulados teóricos que hace Lewis 

Margan en su libro ti tu lado "La sociedad Primitiva", los ampliará y 

especificará para aplicarlos al análisis del desarrollo industrial 

de México. 

En su libro titulado "La industrialización de México." 1 en el 

prólogo de él, resume German parra los diez principios de su méto

do cientifico• 

"1.-Todos los grupos sociales atraviezan por las mismas etapas 

en su ascenso por la escala del progreso humano. 

2.-Existe una gran desigualdad en el desarrollo histórico de los 
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(iatintoe grupo• sociales, 

3.-Hay una relaci6n de inter•epen••ncia entre la estructura y el 

cra•o de desarrollo histórico de loe ¡rupos sociales. 

4.-El aesarrollo histórico de los !rupos stciales no es sino el 

proceso de transforaación que se está operando constantemente e• la -

estructura social, 

5.-Estiste una relación de 1nter4ependenc1a entre loa distintos 

aspectos ae la estructura social, 

6.-El aspecto econ6•ico ee el factor deterainante en la tranafor

•aciÓ• ae la estructura de la aociedad. 

7o-EXiete una relación de interdependencia entre el desarrollo 

histórico de las estructuras particulares de los distintos grupos so

ciales y el aesarrollo histórico de la estructura general de la so--

cieaad hu• .. •· 

8.-Ea posible coaocer el pasado histórico ae los grupos socia

les •'ª aielantaaos, •ediante el eatuiio de loe núcleos huaanoa actua

les •ie atrasaaos. 

9.-Ee posible preveer, en gran•es lineas, el porvenir histórico 

(e los grupos sociales aáa atrasados, aediante el estudio del deea-

rrollo ce los pueblos aás aaelantadoa, y 

10.-La politica puede concebirse y practicarse como una activi

caa cuyo objeto es acelerar el desarrollo histórico de los grupos so

ciales.~ (1) 

Al proponer Geraan parra que toaos los grupos sociales deben pa• 

sar por las aisaas etapas hacia el progreso, aienta lae bases para ex

( 1) aer•an parra, Manuel. •1a 1naustrialización de México, E~. Univer
sitaria. México. 1954, PP• 27-28 
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plicar la desigualdad en el desarrollo de las sociedades tan solo por

que deterainada sociedad está aún en un estado inferior, de atraso, y 

que para desarrollarse debe pasar necesariamente por determinadas eta-

paa hasta el estado de progreso. El proceso de desarrollo es conce-

bi4o as1 de una manera lineal, mecánica¡ como aumento o d1sminuci6n. 

Este autor reconoce taabi~n la existencia de relaciones de 1nter

depen4encia entre una estructura general me la soc1eda4 y las estruc

turas particulares ae las distintas sociedades; poro por su aplicaci~n 

del aodel~volutivo lineal a dichas relaciones de interdepen«encia,

estas s6lo serán explica4ae como en una conexión externa pues al ser 

aplicado dicho modelo a las coniiicion es inter11a11 de una socie4ati de

terminada presuponer,, desde el principio, que ésta aeba seguir libre

mente su propia dináaica -el misao caaino- hasta llegar a aer una eo

cieea« «esarrollada, dejan4ose 4e lado «e esa aanera la influencia de

terainante que puede tener en tal proceso la sociedad ª'ª a«elanta«a o 

la eatructura general de la sociedad. 

El papel te la econoaia dentro de la sociedad, por otra parte, 

ea explicado coao un factor determinante mel desarrollo, esto es de 

uaa aanera aecánioa, en una relaci6n de causa-erecto. De esa aanera 

la totali«aa social se vuelve una aualitat en la que ae oponen o coa

pleaentan aecánica y econóaicaaente la aocietam atraaada y la societaa 

desarrollda. De abi que la ••prevbión cientitica 4iel porvenir .. y 

la .. 1nvestigaci6n del pasato••se reifieran a aeru teacripciones coapa

r• tivas quo no enlazan aás que cuantitativaaente a la aocie4'ael ••ace

lantada'• coa la ¡¡ocietlaa ?latrasQaa"° que no explican verlia«eruente ni 

las causas del atraao ni las del aesarrollo. Por eso no ea raro que 

Geraan Parra, con el aejor espíritu positivista, ceatque a la estad!a

tica coao el instruanto principal ele su aétoao cieatítico: "De 1111ta 
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••••ra la e&ta«íatica social ae ha ido transforaaa«o en la base •e la 

sociología y las ciencias sociales se van aproxi•ando, con la lentitud 

ca•a vez •enor, a la expresión aat&matica en que ya es usual que se -

foraulen, aesde hace aucho tiempo, los resultados de las observacio-

nea, de los experimentos, y de las especulaciones proce«eates del ca•-

po 4e las ciencias sociales." (2) 

La consecuencia de este •étodo científico es qua la política se 

practique juetificanao a las clases nacionales do•inantee y a sus agen

tes politicos como supuestoa iapulsorea del""l'>rogr110••; olvidando de 

esa aanera el real papel que juegan en el aanteniaiento de las condi-

ciones del "atraso~ 

1.1.2.-La teoría evolutiva multilineal no articulada. 

El autor que representa claraaente esta concepción es Angel Palera 

Vi ch. El, al aesarrollar su poaici6n, atiraa quei•ooo conceptoa o 

dos prejuicios latían dentro del evolucioniaao del siglo XIX: la creen

cia en la evolución "unilineal"y la fé en que esta evolución era i•eh

tica al "progreso". Loa eaque•aa unilinealea ae la evolución biatóri

ca, co• el progreso aieapre triunfante, permitían calificar cóaoaaaen-

te a los pueblos y civilizaoionee coao "atrasados" o "dllantaaoe·•, 

.. priaitivos" y "modernos".•• No bportaba, a4eab, el lugar que ua pue

blo ocupara en el caaino ae la evolución histórica (inexorableaente) 

recorrería una ruta aeteraiuaaa, que sería la aisaa qu• otro1 pueblos 

ala "aielautados"habrian ya recorrido.~ (3) 

Esta concepción uailineal fue puesta en crisis, eegÍUl Palera, por 

las guerras mundiales, la gran crÍGie econÓ•ica, el fascisao y las ex-

ploaiones atómicas. Todo lo cual traj6 coao consecuencia que: ·•1a 

uiaida• ae la hiatoria uaiveraal quedase rota"y que por ello "las diver-

(3) palera Vich, Angel. ••Agricultura y socieliad en Meeoaaérica. Ed. 
SEP-SETENTA DIANA. México. la. ed. 1980, P• 10 
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sas for•as sociales y culturales d.e la existencia hu•ana ya no pu•dan 

encajarse en si•ples esqueMas bien coordinados. cada pieza ha adqui

riao súbita.mente valor y sentido por sí y no por lo que parecía seguir-

le o antecederle ... (4) Ut Historia astconcebida se fragmenta, la --

evoluci6n se •uelve •ultilineal, Oriente y occiaente se vuelve una tua

li&ad., se bifurcan, cada cual sigue su curso ''sin esperanza de confluen-

cia en tanto cata una se •antenga fiel a sí ais•a o no consiga roap•r 

la •atriz cultural de la otra." (5) 

AlternativaJaente a la crisis «el Modelo de desarrollo unilia•al, 

Palera Vich va a ofrecernos una concepción del desarrollo multilineal, 

pero en la cual no existe relación alguna entre la sociedad. "atrasad.a .. 

y la ••desarrollad.a". 

En esta concepción las necesidades tel desarrollo se derivaran de: 

·•1as relaciones internas de car1cter casal que pueden ser eetableci-

iiaa y analizadas cien tificamen te.·• ( 6) Por ello considera Palera que 

"La Historia real es esencialaente heterógenea. Cad.a una de laa ''hia-

torias .. d.e las sociedades hu11anas posee leyes .. especialee" te ciesarro-

llo y relaciones causales internas propias.~ (7) otra aás de las -

consecuencias de esta concepción evolucionista aultilineal no articu-

lad.a es que el concepto de "progreso .. coao aed.ita objetiva de aplica

ción universal, coao lo entieaden los evolucionista& a$cánicos, no -

titDo váli&ez, puesto que no existo un sólo proceso ae evolución sino 

que los procesos de evolución d.e las 41terentes socied.adee &ifiere11. y 

se tan &e acuerdo coa eua propias ten&oncias, valorea y necesitates 

111.ternas. Por ello,"el concepto &e .. progreso .. es subjetivo, propio 

&e cata socie&a&, y estiaaao en !unc16n de lae iaeas y te loa valores 

de cad.a cultura." (8) 

(4) (5) Ibid. P• 11 
(6) (7) (8) !bid.. P• 22 
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Tol coacepcióa evolutiva aultilineal, en su áfan de criticar el 

evolucionis•o aécállico, no hace sino contraponer -ella también- te una 

aaneraJ mecánica una !oraa de societad a otra !oraa de sociedaa. Por 

eso es que al proponer Palera que existen' leyes especiales de desarro

llo y relaciones causales internas propias de cada sociedad, taapoco 

puede explicar las causas te la desigualdad entre estas, pues no llega 

a relacionarlas coao parte te un proceso histórico deterainaao, ni las 

llega a considerar, mucho meRos, coao partee co•pleaentariaa de una 

totalidad social concreta. 

Las leyes generales tel desarrollo te la societat, co•o con1ecun

cia de e•ta concepción no existen, La ciencia social se relativiza, 

se bifurca taabi,n, por eso las proposiciones de análisis cient!!ico 

ter•inan por ser aeras descripciones coaparativaa, El resultato ae 

tal •'todo cient!fico es que el discurso teórico termine por volverae 

un discurso apologético 9.ol capitali••o •oter•o, del occidente aináai

co, en contraposición con el Oriente in•Óvil: ~El peligro de la Orien

talización aguarda a la societat occitental en cada recodo de su 9.eea-

rrollo, Las estructuras sociopoliticas creadas en el pasado tien•en 

por au propia naturaleza a sobrevivirse, paralizando el progreso cien

t!!ico y técnico, fosilizando las formas de la sociedad. pero el •un

to occiaental ha respondi&o a cata tentativa te paralizaci6n con una 

nueva crisis te desarrollo. 

la in.ovilitad.! (9) 

La u·nenaza no está en el ca•bio eino en 

1.1.3.-La teoria evolutiva multilineal a••iarticulata. 

Roger Bartra representa una posici6n interaedia, •e tranaición1 

entre la concepci6n evolutiva lineal y la concepci6n eYolutiva aulti• 

lineal; aunque te la segunda eolaaente capte algunos rasgos y loa in-

(9) Ibid, P• 28 
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tegre •• aaera marginal a la primera concepción. 

Al explicar el concepto ae modo de proaucción co•o •intesie de 

adltiples deterainaciones, lo que según él peraite aar cuenta tanto 

de las particularidates como de las generalidades de una foraación eco

a6aica, le atribuye una concepción unilineal de desarrollo, pues, ""To

do aodo de producción contiene en su interior las huellas de motos de 

producción antiguos y la prefiguración del modo de produción futuro¡ 

tlitas huollaa y prefiguraciones no son "impurezas" o .. aeforaacion1s•• 

ael aodo de producción sino por el contrario, constituyen parte de su 

carácter concreto y especifico. y asi coao el capitalisao contiene 

el pasado feudal y anuncia el futuro socialista, el moao de produc-

ción aercantil ei•ple eontiene su origen en la econoaia natural y -

anuncia su ruina en el carácter pequefio burgu&s del productor directo 

ataao al mercado." (10) 

Para Bartra, sin eabargo, oxiste una dtuación ell la que: ••ta 

articulación ontrc ln econoaia Mercantil siaple y el aodo de produc

ción capitalisa es cualitativaaente aiferente a otros tipos de arti-

culación porque uno te los dos modos no constituye loe ~ en pro

ceao de aesaparición de un aodo de produción que fuera doainante. En 

M6xico, por el contrario, el aoao de producción mercaatil siaple - a 

pesar de su carácter precapitalista- es una creación del nuevo régi

aen," (11) con ello contradice su priaera concepciÓa lineal ael te

earrollo y replaatea la aanera en que •e relacionan las diferentes -

foraas de estructura •ocial, no hay ya etapas que recorrer hacia la 

toraa social aesarrollada1 ni hay una aecánica, externa entre ·una 

toraa social y la otra; ee una te ellas la que crea las coaaicionea 

lle "atraso·• o te "subdesarrollo"; asi lo especifica claramente; aáe 

10. • ra, Roger. Modos 4e Producci6a •n Aaérica Latina. M¡Jico 1 p1 20 
ll)BU-trra, RO~er, Estructura Agraria y Clases sociales ea México. 

LJ, ERA. 4a. e«. México. 1979, p, 94 
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abundanteaente lo.~efiala cuando dice: "La relación econóaica coa la 

•'tropoli propicia su situaci6n de subdesarrollo, lo que los obliga 

a aantenerse en una situación que podria ser caliticada de acuaula

ci6n peraanente. En efecto sí se leen los extraordinario• análisis 

ae Marx sobre la acuaulación pri•itiva, no podrá dejar de pensarse en 

la situación aexicana ( y en general en la de los paises subdesarro

llados )¡ la Única d.iterenciaes que auestros paises per•anecen largo 

tieapo en esta situaci6n, para la cual no parece existir la etapa si

guiente: la del capitalisao avanzado. E• esta situación la que hay 

aetr~• del lla.aado desarrollo desigual y coabinado.• (12) 

1.1.4.-sreve coaparaci6n entre las tres teorias evolutivas. 

La teoria evolutiva unilineal establece que: 

1.-Existe una ley Única del desarrollo histórico social 

2,-Existe una foraa Única de organización histórico social. 

5.-La Historia es hoaogénea. 

La teoria evolutiva aultilineal no articulada sefiala que: 

1.-Existen leyes propias, particulares, para cad.a tor•a lle or

ganización social. Una de ellas lleva al progreso, la otra a la in-

110TI.l1dad. 

2.-EXisten varias tormas de organización social. calla una sigue 

su curso sin confluir con la otra. 

deaás por su dinaaiaao. 

3,-La Historia es heterogénea. 

una ae ellas es superior a las 

La teoría evolutiva multilineal aeaiarticualda propone que: 

1.-Existt una ley Única del desarrollo, esta se puede aplicar 

a diferentes tormas de aociecad. 

2.-Existen varias toraas lle sociedad. Ellas se puece• rela-

(12) Ibid. PP• 23·24 
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cioaar de aanera aecánica lineal o de aanera iesigual y coabinada. 

3o•La Histor{a es homogénea y, contraaictoriaaente, heterogénea. 

Las seaejanzas entre las tres teorias evolutivas aqui aenciona

dae son las siguiente: 

1.-La.s tres establecen una ley Única del desarrollo hist6rico so

cial a la cual priorizan y el que se aplica externaaente a cualquier 

toraa ae organizaci6n econ6mico social. 

2.-Las tres establecea, en consecuencia, una foraa única de or

ganización histórico social coao aodelo a seguir. 

3.-Las tres relacionan de manera mecánica lineal, haciendo conexio

nes externas, a las diferentes leyee del desarrollo y a las diferentes 

formas de organización social. 

~.-Las tres establecen, por lo tanto, coao principal aétodo cien

tífico el análisis comparativo, al que ee le puede agregar o bien la 

apología ae la sociedaci 'ºdesarrollada'• y '"dináaica·•' o bien la expli

cación de la particularidad de la foraa social "atrAeada'" y "subdesa

rrollada". 

Puede ieoiree, en resúaen, que cuando se considera a la desigual

dad ae una aanera externa, genética y cuantitativa •e eatá priorizando 

taJ& sólo la parte de la desigualdad que se expresa coao identidaa o co

•o estado, relegando a un segundo plano, subordinandolo al primero, el 

a1pecto ae ella que se expresa coao diferencia o como •oviaiento, 

neade esta perspectiva, tan chata, s6lo existe un aoviaiento Úni

co 1 el de un estado dado, particular. por ello esta concepción de la 

desigualdad implícita, de una aanera u otra, en las tres concepciones 

evolutivas resefiadas anterioraeate, teraina por traaeforaarse en una 

concepci6n de la igualdad, identificandose de esa aanera el estado con 

el proceso, la foraa con el contenido. No existe aás la deaigualdaa, 
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esta ea exterior, está en el génesis y no en movimiento subsecuente 

propio, La desigualdad asi considerada, pues, no ofrece otra cosa 

máe que la mistificación metodológica do la desigualdad que genera 

un particular proceso evolutivo, el del capitalismo. 

1.1.5.-La teoría evolutiva multilineal y la ley del desarrollo 

desigual y combinado. 

rara explicar la relación de desigualdad que existe entre las so

ciedades "atrasadas••, "inm6viles", "subdesarrolladas·· y las sociedades 

"adelantadas", "dinámicas", "desarrolladaa"no unicamente como una re

laci6n exterior -de génesis y dominio de una sobre otra- sino también 

como una relación interna - de autodesarrollo complementario y funcio

nal• que explique el cambio en el contenido y en laa~tormas de esa re

laci6n, es necesario aplicar al conjunto de esas formas sociales la 

ley del desarrollo desigual y combinado. 

Dicha lay considera no tan sólo la desigualdad existente entre 

las diferentes formaciones historico sociales, sino también las for

mas en que esa relac16n de desigualdad se manifiesta al interior de 

cada una de ellas, es docir como formas de la desigualdad que resul

tan de la no combinación o de la combinación en diferentes grados de 

esas mismas formaciones sociales. La desigualdad, pues, no es sola

mente externa sino también interna, producto del autodesarrollo de la 

desigualdad, siendo esto lo que constituye el carácter combinado de 

dicha ley. Al respecto dice Mandel que: "Nos encontramos, pues, s.n-

a.lite un proceso dual, y los dos aspectos del mismo deben ser combina

dos si hemos de entender tanto la génesis como el subsecuente desarro

llo del capital: la acumulación originaria de capital y la·acWllulaci-On 

de capital ·a través de la producción de plusvalia, en otras palabras 
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no son meras fases sucesivas de la historia econ'omica, sino que tam• 

bi6n constituyen procesos econ6111icos concurrentes.~ (13) 

Asi, pues, el desarrollo del capitalismo en los paises que arri

ban primero a las !ormas plenas del capital difiere del desarrollo del 

mieemo en loe paises que llegan después a esas formas. Mientras:los 

primeros siguen un proceso de acumulaci6n originaria que pasa por tres 

v!as diferentes en la agricultura -la alemana, la inglesa, y la trance 

ea- hacia la manufactura y la industria capitalista propiamente dicha; 

a los segundos lea es impuesta por un proceso de expansión imperial

czpi talista. El capitalismo no se impone en estos Últimos concentri

camente como en los primeros, sino excentricamente: en ciertas áreas, 

en ciertas regiones¡ a través de ciertas clases sociales o de forta-

lecer al EStado Nativo. Por ello van a quedar sometidos en sus pro-

cesoe de acumulación originaria de capital a un mercado mundial de mer

cancias y capitales ya establecido. A partir de ello, la exportaci-On 

de capital y tecnología, la creaci6n de una clase burguesa nativa aso

ciada o el fortalecimiento del Estado Nativo serán los elementos que 

determinan el proceso de desarrollo econ6mico y las formas combinadas 

que asuae este en los paises "subdesarrollados". Estos Últimos vendrán 

a complementar las necesidades del desarrollo económico de los países 

"desarrollado•", creándose de tal manera las condiciones de su mante

nimiento como pa!s "subdeearrolladoM y modificandose as! las posibil! 

dades especificas de su propia via de desarrollo. sobre esto dice 

el mismo autor citado: "El proceso de exportación imperialista de ca

pital sofoc6 por consiguiente el desarrollo económico del lla111ado "ter

cer mundo". En primer lugar, absorbió los recursos locales disponi

bles para la acumulaci6n primitiva de capital a través del aumento 
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cualitativo de la ••erosión••. Desde el punto de vista de la economía 

local, esta erosi6n asumía ahora la forma de una continua expropiac16n 

del plusproducto social local por parte del capital extranjero, lo que 

obviamente acarreaba una reducción significativa de los recursos dispo

nibles para la acumulación nacional de capital. En segundo lugar, con

centró los recursos restantes en •quellos sectores que vendría ser ca

racterizados como t!picos del "desarrollo del subdesarrollo .. , para ci

tar a aunder Frank, o del ''desarrollo de la dependencia'º en la termi

nología de Theotonio Dos santos: el comercio exterior, los servicios 

agenciales para las empresas imperialistas, la especulación con las 

tierras y la construcción de bienes raices, la usura, las empresas 

de~servicios", la lwnpen y pequeBa burguesía (loterías, corrupci6n, 

gannsterismo, juegos de azar, en cierta medida el turismo). En ter

cer lugar y finalmente restringi6 la acumulación del capital al con

solidar a las viejas clases dirigentes en el campo y al dejar una par

te significativa de la población rural fuera de la osfer~ de la produ~ 

ción real de mercancías y de la economía monetaria. • (14) En otra 

parte seBala,sobre esto ~ism~Mandel que: "En el estudio de QUijano, 

el hecho de la integración de las relaciones de producción precapit! 

listas en una estructura global e híbrida de las sociedades tradicio• 

nales de América Latina, dominada por el capital imperialista, ha si-

do puntualmente subrayado. No lo está menos oportunamente el que, le• 

jos de existir un interés en eliminar estas relaciones de producción 

precapitalistas ( como lo tenia el capital industrial on los siglos 

XVIII y XIX en 1uropa) el capital imperialista se beneficie de la super

vivencia de estas, y tiende, por tanto, a conservarlas e incluso a es

tabilizarlas durante un periodo entero. El carácter de freno que el 

imperialismo ejerce con respecto al desarrollo socioeconómico de los 

(14) Mandel, E• ~El capitalismo Tardio. Ed• Era.México. 1980. p.46 
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pa!eee semicolonialee y coloniales puede, puee, ser resumido por el 

hecho de que "le• sustrae de una partti· una fracción de loe recuraos 

disponibles para eee desarrollo (traneterencia de pliavalia por la re

pRiriaci6n de ganancias, y de valor por el cambio desigual) y que con

solida por otr, parte unas relaciones de producción y de clase tradi

cionales que un desarrollo autónomo habria eliminado.~ (15) 

La ley del desarrollo desigual y combinado, por otra parte, tam

bi&n ee da en el terreno de las ideas, de las ideolog!ae: es la expan

si6n del capitalismo imperialista y eus erectos de empobrecimiento per

manente de las clases explotadas, sobre todo obreros y campesinos, en 

lae regiones y paises "atrasados", .. subdesarrollados·• 1el que ha posi

bilitado el arraigo del marxismo entre esas clases explotadas y su di 

fusión. Una de las muestras más espectaculares y signi!icativas de 

este desarrollo desigual y combinado en el terreno ideológico se ha 

dado en América tatina1 este es la TeologÍa de la Liberación, la cual 

ha combinado lae milenarias ideas igualitarias del cristianismo con 

las casi nuevas ideas igualitarias del marxismo, particularmente con 

su metodo¡og{a. Frei Betto, fraile dominico brasileao, dice al res

pecto que: "Después del Concilio vaticano II, la iglesia de América 

Latina pas6 a elaborar su propia teología. oej6 de importarla de EU

ropa ••• Esta teologia nacida en el interior de las comunidades Ecle

siales de Base d&l continente, !ruto de los desaf!os que el proceso 

de liberación de los oprimidos lanza a la té cristiana, ha sido sis

tematizada por hombres como Gustavo outierrez y Leonardo Bofr. Difie

re de la Teología Liberal de Europa en la propia metodologia. Si la · 

teología ea una respuesta de la r& a los desarios de la realidad 

cuiles fueron loa hechos más importantes ocurridos en Europa en este 

siglo? Sin duda, las dos guerras mundiales. Este acontecimiento hi

( 15) Ibid. PP• 56,57 
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:-6 ~;111··:,ir CL l~: c:i.i} 1,,·i·:·, cur'.1 1··:::· nnr~ r·n¿:lwtiunte pn~['.tn1t: t'Oli i·1::;1 C-l:!;o 

nl r:e:r, ~·l v:•J.O!' l1cl :::el' h\u.Hno, ~·l ~:E·nl.itiJ, tie ln vi,1:;, 'l'odr ]p i'ilo

ccfín t~c :·''!;::.::::·J. ;' .:e· ~:c·ic1c:;:c-::r, tio .~:·::-i:rc: :; de 1:~:1·1 Jp:.·¡,(1•;.:
1 

l!' 1itc

rt1tL1n dC' ,·,11 1n·t Gr•1::11::; :/ LlC 'Pl:c-n:·~; r:1·"1n, l11. c:iM: ele Hltítnel ~r tlc Pelli

ni 0011 u11 ini;.;¡;·~o ele ro:;po1Hlor : esa prc¡;uutr, In tco1ot'!11 no l!:J tmo 

e):corc:'.ón. To:l1 :;ti Prticu1Pcd6n oon Jp l'er·lidiod europe:'.! cllr buscn 111. 

mcc:U1·(:iór: 1le 1.:· fiJo!:ofÍ<.1 ¡1cn;otHJ.i:d.rt, cu~'º c;ie es el ser hurncmo, 

Lhorr•., bien, CL'{l en c:J. 1c:···1~tccinir~11l.o or•1'acteríst:ico ele ln /Jn6ricn T,El

titin en este dclo'2 l::r.: le. (:;.j stcnei< e:olcctivc. JH<1;yori7.r·1·i1.1, de millo-

nes e.e hru: liriEn L1J ::, 2r.; lr1 no ¡iur: onu. Y pon; corn¡irundcr l:::s razone o 

pol..ítions y e:.;i;rnctur:·lr::: O.e· 1:1 E.·xi::1t.cncü: mr·dvc de ln no rir:r::;onr:, p 

ln tuolo['.:f.:· no le b<:,:,:tD lo i:ic·t1i: ci6n L1c 1 r• fHo ~io f.{11. l~:J nre ci so re

Cl:rrir· r· J.: 1 8 ci···1<1.::i::: no c.::i .. 0 J ... !.:, incluso e 1.n contl'i buci6n del IOPl')i!;mo. 

Eo c~:rt r·.rticu111c:i.6n 111 (:U'' in:rti tu;yc: 1:: mctodolodn de lc, Toolo,r.:ín c1e 

ln loiheI'~·ci6n, :1 t1 CCUr:G2 r: 1t1 VivcncÜ'. lillcrm1orr: 1 CVt:ng61.icf1 1 de lR f~ 

crif:tüinr• en Iw6ric:: Lr;.tüw, 11 (16) 

El desr.rrollo Dcsic;ntil y comllino.do, pttes, se tiene que .0):11res~r 

tn!;:bi6n en ln ickolo_,ír~ y en ln r1cci6n t1cl cr·mpcsinN1o, Hn ejemp~o ele 

coto lo confJti tuyc ll'I adopci6n (}\\(: lo~; clir:i.¿~erd:ef.i c2Hncsino ri hacen 

de lafJ i11em; del :;ocir·lif:mo rnoc.orno. Se Vinculr.m !:\SÍ o lns icloeo m§.s 

modernP.8 cn1~enün1J.t;s por lr•t1 contr·ridiccion•"n del crcpi tQJ.ismo mundinl; 

pero lo hr-ccn-cor.10 <'!i'cc 'l'rotslry- rebajnndo su valor y udPptf1nc1olns ~ 

SUD fonnm: cultu·rplr:t:. Ho fJC p1üuuccn, entonces, avances ideol6gicos 

solomente; sino quo -en ddcnnin:ic~.o.s cond:i ciones- dichnn ic1eei.s pueden 

reforzr1r ln ncdón y el dincurso de lu dominai:;i6n ce.uc1illezca. 

Por último 1 retomLuno s aquí 18 Ley del Dosnrrollo desigual y combi

naa.o prrl? explicar lflr; relaciones externos e internas del Ejido de Tei.s

co y su P.noxo redro lt~!rtín con ln industrín turística y con ln o.cci6n 
el.e Entnd.o ~·iexicl·no, ·trotando de evi tnr con ello unP. visi6n m6ci:>Tlice., 

pl'O(i;re:::ivP. y line::l de tcl rclnci6n; o bien caer en lll nnolop;ía del 

ae:::e.rt'Ollo ce.pi tnli nto y del Bst(ldO Mexi cima que lo protege • 

( 16) Prci J1ptto. "Pi del Cnstro 

netto 0 • P.d. sir:lo ;.:;cr. !.' t 

· <t Relir,:i.6n. Conversuciono s con Frei 

1986, pp. 6J-G4 
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conclusiones. 

1,-La ley del desarrollo desigual y combinado - como expresión 

metodológica de la teor!a evolutiva multilineal- puede exp~icar co

herentemente los diversos procesos de evolución o involuci6n que ap! 

recen entre las diferentes formaciones histórico sociales o al inte

rior de cada una de ellas. 

2.-Rata ley explica la desigualdad que existo entre las diferen

tes formaciones histórico sociales -la falta de uniformidad en lAs -

v!as de desarrollo- no sólo de una manera externa, g6n•tica y cuanti

tativa como lo hacen total o parcialmente lao teor!as evolutiva lineal, 

evolutiva multilineal no articulada, evolutiva multilineal semiarticu

lada¡ sino tambi&n de una manera interna, autodeearrollada y cualita

tiva, es decir como una relación de combinación entre las diferentes 

formaciones sociales y al interior de cada una de ellas. por eso 11ie 

mo como una relación cualitativa de formas diferentes que es y son, -

respectivamente, producto del autodeaarrollo de la desigualdad entre 

ellas. por lo tanto como relación y formas de la desigualdad en movi

miento. 

3.-La ley del desarrollo desigual y combinado puede explicar, 

por eso el movimiento externo e interno de las distintas formacio

nes histórico sociales no sólo como estados solidificados, sino más 

bien como estados en movimiento, como estados-proceso, 

4,-La ley del desarrollo desigual y combinado se expresa, tam

bién, en el plano de las ideas, de las ideolog!aa. 



1.2.-Las clcsea sociulcs, 

1. 2.1.- !,'. nrx. 
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Marx est2blnce los concepto o Je clnse en sí y close parn sí; con 

estu clistinci6n propone llí1 pl'l.">CCOO di nrunico en ln conformaci6n de las 

clnoes soci Pl<~n. ~·;!1 esta confon11nci6n ti.•~i;c un pé1:1e1. fundrnnental ln 

lucha de c1.n:3es, desde su:> nivelen m{tS inrnediri.too como son lns luchas 

por los intereses econ6:nicos, pttsendo por 111 conHtitnei6n de fon11n::1 

per.nrmenteri de ort~rnüzaci6n, lwdn ln disputo. por eJ. poder poli!tico, 

Explícl trn11ente seilnln Marx qur~: 11I.ns ccmdicion11s econ6rnicas, trnnsfox'-

mr:ron prL·nero a ln mn2n de la población del p{tis en trabajadores. Le. 

domi.nnci6n del C.2pi tt,l !rn creüdo H en ta masa une sit1>.r-1ci.6n común, in-

tereses comunes. Así, pu ns, esto mnsn es :'fo una clnse con respE?Cto al 

copitol, pero a1fo 110 es uno. cl:0 se purn sí. I,os :lntereses que defien-

de rie convierten en intereses de clase, Pero la lucho clo clases es 

una luchu política. 11 (1) 

Lun cc.te¡¡ori.n~1 de ele.se e:1 sí y clase para sí correspo1Hlen, pues, 

IlOr un léldO, n unn dcteri-:1inoci6n de lns clases sociales por si.t condi

c:l6n ecnn6micn en un modo de prodncci6n detcrminnrlo; y, por el totro 

lodo, al procef;O de constituci6n c1e lu conci.i:-ncia de ele.se, sin que se 

opongen absolutomcnte una y otra cntegoría, y rneditmdo en todo éste 

proceso ln luchu de cln::;es que genern el propio desarrollo capi tnlis

ta. Pnra mnyor clnriclfH1 1 J.iarx dice: " El poder político es la violen 

cin orgrnüznda de tmn clnse pcrn la opresi6n ele otro. Si en la lu-

eh9. contra ln lmrgucsía el prolctririodo se constituye indefectible-

mente en clrse¡ oi medü,:; te lr: rcvo1uci6n se convierte en clnse do

minante, m111rimc por la fue rzn lrrn vi,~ j ns relncione s ele pro dncci6n, SI: 

prime ril minmo tiempo que estrw relucionc::i de producci6n, las condiciot 

(1) ~.:nrx, !(erl. "1'.ioerfo de lu ~i1osofío. 11 • Ec1, Si.glo XXI. Argentino. 
1971, n. 15R. 



para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general 

y,por lo tanto, su propia dominación como clase.~ (2) Todo ello mue! 

tra que Marx no concebia por separado la lucha económica y la lucha p~ 

l!tica, sino que estas dos formas de lucha y relac:i.ón entre las clases 

sociales engendradas por el desarrollo capitalista estaíi estrechamente 

vinculadas, y sobre todo poenen de relieve -por la existencia del Es• 

tado como produccto del carácter irreconciliable de la lucha de clasea

la predominancia del aspecto politico sobre el estrictamente econ6mico 

en la determinación de las clases sociales. 

El paso de la conciencia en si a la conciencia para e! que tiene 

que efectuar el proletariado -la clase revolucionaria de la sociedad 

capitalista• en su lucha contra la burguesía y su órgano de dominación 

estatal, no significa otra cosa más que la agudización de la lucha de 

clases. Marx ve, ante todo, el movimiento de las clases sociales, la 

lucha de clases como un motor de la historia y prefigura en funcion de 

ella la desaparición do las clases sociales, la de loa antagonismos 

entre estas y de toda forma de poder político. 

1.2.2.-tenin 

'"Las clases sociales Eon sobre todo grandea·grupoo do ho~bros que 

se diferencian unos de otros por su situaci6n econ6mica. Esta relaci6n 

con la situación econ6mica puede ser analizada a través de las siguien

tes consideraciones: 

A) El lugar que la clase ocupa en un sistema de producci6n social 

históricamente determinado. 

B) Por las relaciones en que se encuentran con respecto a loa m!' 

dios de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en 

(2} Hfll'X~Engels. El Manifioeto comunista. Ed. del Pueblo. China. 19?~~ 
PP• 60-61 . 



eu mayor parte). 

C)Por el papel que desempeBan en la organ1aao1ón social del tra-

bajo, y, consiguientemente, 

D)Por el modo y la proporci6n en que perciben la parte de la ri-

queza social de que dispoen. Las clases son grupos humanos, uno de 

los cuales puede apropiarse el trabajo del otro por ocupar puestos di 

terentes en un régimen determinado de econom!a social."(3) 

Tal definici6n con todo y que constituye la base materialista 

de la determinaci6n de las clases sociales, no agota las cualidades 

especificas de estas que tienen que ver con la conciencia de clase, 

la organización pol1tica y la relación que las clases establecen con 

el Estado. Para referirnos a esto retomamos en seguida las definicio-

nea que sobre la conciencia de clase hace el mismo Lenin: "De lo que 

hemos visto se desprende que debe entenderse por conciencia de clase 

de los obreros. Esta conciencia de clase es la comprensi6n, por su 

parte, do que ol medio para mejorar la situación y lograr su libera

ción, es la lucha contra la clase de los capitalistas y fabricantes, 

clase que se origina con la aparición de las grandes fábricas, Luego 

tener conciencia de clase significa comprender que loe interese de 

todos ellos, en un pais determinado, son idénticos, solidarios¡ que 

todos ellos constituyen una sola clase, una clase aparte de las demle 

de la sociedad. conciencia de clase de los obreros quiere decir por. 

Último, que estos comprendan que para lograr sus objetivos es indispe~ 

sable influir en loa asuntos del Estado, tal como lo han hecho y lo 

siguen haciendo los terratenientes y capitalietas.M (4) Lenin se -

pregunta despu6s: c6mo llegan los obreros a la comprensi6n de todo es 

to? y responde que: .. La adquieren constantemente a cada paso de la 

misma lucha que ya han iniciado contra los fabricantes y que se deea

(3) Lenin, v ... Una gran iniciativa. O.E, Ed. Progreso, 1969, pp.228 
(4) Lenin, v. "Proyecto y ~xplicación del programa del Partido social-

democráta. o. c. tomo II. Ed. Akal, E;spaña. 1977., pp.104 
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rrolla cada vez más, se tornamás aspera e incorpora a un DWnero crecie~ 

te do obreros, a medida que se desarrollan lao grandes !ábricae," (5) 

Los diferentes niveles de conciencia de la clase obrera que van desde 

las demandas más inmediatas hasta la ingerencia en el Estado para in• 

fluir en los asuntos quo le competen surgen, pues, de la lucha contra 

los fabricantes, por eso el papel del partido revolucionario como un 

nivel diferente de esa misma conciencia de clase, ee va a limitar a 

ayudar a que dicha conciencia so desarrolle, al respecto dice el mis

mo autor: "He aqu!, pues en que debe consietir la ayuda que el parti

do socialdemocráta puede prestar a la lucha de clase de los obreros: 

en desarrollar su conciencia de clase contribuyendo a la lucha que roa 

!izan por sus necesidades esenciales, .. ( 6) 

Tal posic16n te6rica acerca de la conciencia de clase y su rela

ci6n con el partido socialdemocráta y ol Estado va a ser modificada 

posteriormente por el mismo Lenin, 

En ol Qué Hacer?, escrito a fines de 1901 y principios de 1902, 

la conciencia de la clase obrera se va a limitar al tradeunionismo, y 

estará en el partido socialdemocráta, el nivel más alto de la concie~ 

cia obrera: ··nemos dicho que los obreros no podían tenor conciencia 

socialdemocráta, Esta s6lo podía ser introducida desde atuera, La 

historia de todos los paises atestigua que la clase obrera exclusiv~ 

mente por sus propias fuerzas, sólo está en condiciones de elaborar 

una conciencia tradeunionista, es decir, la convicción de que es ne

cesario agruparse on sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar 

del gobierno la promulgación de tales o OUQles leyes necesarias para 

loa obreros, etc, En cambio la doctrina del eocia11emo ha eurgido de 

teor!as !ilosóticas, histórica y económicas, elaboradas por represen-

(5) !bid. p, 104 

(6) !bid. p. 107 
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tantas instruidos de las clases poseedoras, por los intelectuales. Loa 

propios fundador·es del socialismo cient!!ico moderno, Marx y Engela, 

pertenecían por su posición social a loa intelectuales burgueaeo. ne 

igual modo, la doctrina teórica de la socialdemocracia ha surgido inde

pendientemente, en HUaia,en absoluto del ascenso espontánoo ~el movimie~ 

to obrero, ha surgido como resultado inevitable y natural del desarro

llo del pensamiento entre loa intelectuales revolucionarios socialia-

tas. ·• (7) 

Estos dos momentos de la elaboración teórica de Lenin acerca de 

la conciencia de clase y de la relación entre la conciencia de las ma

sas obreras y la conciencia socialdemocráta representada por el parti

do revolucionario, nos muestran que existe un~ecisión en la concien

cia de clase: la de la masa y la del partido, y que puede haber diver

sas maneras en que se combinen estas dos instancias de la conciencia 

de clase. 

En la primera concepción, Lenin reduce el papel del partido social 

democrata a ayudar a elevar el nivel de conciencia de los trabajadores, 

mismo qeu solamente tiene que llegar a influir en los asuntos del Es

tado al igual que los terra-tenientes y capitalistas. El nivel de 

de conciencia representado por el partido socialdemocráta se reduce 

tambi6n, pues, a influir en los asuntos del Estado. El partido y las 

masas obreras que dirige se convierten do esa manera en un grupo de 

presión, que según la fuerza que tenga puede inclinar al Estado a ra

vorecor los intereses de loa obreros para as! crear las condiciones 

de la rutura revoluci6n proletaria. 

En la segunda concepción Lenin va a oponer absolutamente la con

ciencia socialdemocráta a la conciencia de las masas obreras. En es

otra concepción, la conciencia socialdemocráta se elabora al margen de 

(?) Lenin, V. ..Qué Hs.cerr·. O.E. tomo r. Ed. Progreso. Moacu. Po 142 
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la clnse obrera ruso y de ln clnse obrera mundial. Lenin olvida aqu{ 

n la Comuna de París y reduce no:í el potencial de let conciencia de c:Ilao 

se al tradeunionismo, es de decir que en su nivel más alto, los obrero: 

solamente influyan en los asuntos del gobierno; por el contrario, el 

partido socialdemocratn es aquí un conjunto de intelectuales iltuninado: 

que dirigiendo a las masas pueden crunbiar el curso de la historia. No 

obstante, r.enin no de,ia de señalar en esta concepci6n el papel que jue· 

gan los inte1.0ctuales tanto en el proceso revolucionario, como en el 

mantenimiento del orden establecido. Esta conccpci6n de la relaci6n 

entre el partido y las mnsns obreras, por otra parte, reproduce en 

ese nivel ele elaboraci6n tc6rlca la autonomía del Estado burGU~s con 

respecto a la sociedad de clases. La revoluci6n vendrá entonces des

de arriba, desde el partido revolucionario así considerado o desde el 

Estndo. Todo ello, sin embargo, no agota la discnsi6n de las tesis de 

Lenin oo bre le. revoluci.6n y el partido. Lan jornadas de 1905-que crea 

ran los concejos obreros, ln participaci6n en los procesos electorales 

la guerra mundial de 1913, ln reedici6n de los soviets en 1917, la lu

cha contra la bu ro cracin hacia el final de su vi do le haran. redefinir 

los t~rminos de tal relaci6n, quedando abierta la respuesta definiti"8 

1.2.3.-Reich, 'i'I, 

En 1934 ·::ilhclr.: nció trntn de en.contrnr un terreno cor.1ún entre 

la concir:nci.v ti.e: lu vi;.ngua:n1in i·0volucion&l'Üt y ln conciencia clcl co

mún ue los mort<ücu. Detrás de esto busqueda. esth el fracaso ele la 

política socirJ c1cmocrnta alcmc.uw quG hob:ín penn:i,tido el ascenso del 

fascisn10 1 detré.s estaba el burocratismo de los partidos refonnistas. 

En su folleto titulado 11 Qu~ as la concienciH de clase? Una contribucid 

a le. reconstrucci6n del movimiento obrero." va a retomar la idea leni

nista de que la conciencia de clase de la masa no es id6ntica en abso

luto a la de los dirigentes revolucionarios. Existen, pues, dos tipoe 

de conciencia de clase: le. de la direcci6n y la de la masn. "La de 

la masa -dice Reich- se presenta mlts bien bajo la fonna de elemen-

tos concretos qne en si mismos no son ailll conciencia de clase (por 

eje plo el hrunbre), pero que podrían producirla por su reuni6n; estos 

elementos no estful presentes en estado puro, sino mezclados, impreg-

nados de fuerzas y representaciones siquicas de signo contrario~ (8) 

( 8) neich, Wilholm. 11 QQ6 es lv. concienci1:1. de ele.se? 11 Ed, Martinez 
Roca. M~xico. 1974. p. 26 
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La conciencia de la dirección revolucionaria, por otra parte: 

·• Capta el proceso objetivo, histórico, socioeconómico1 las condici~ 

nes exteriores de naturaleza económica y social a las quo los hombres 

&e hallan sometidos¡ este proceso debe ser comprendido, bien cogido y 

dominarlo si se quiere ser el amo y no el esclavo. se debe, pues, ª! 

tablecer una plani!icaci6n susceptible de eliminar las crisis fatales 

y de crear las bases necesarias a la vida de todos loo trabajadores." 

(9) Reich resume su punto de vista de la siguiente manera: "La con

ciencia de clase de las masas no es el conocimiento de las leyes his

tóricas o econ6micas que rigen la vida de los hombree, sino el cono

cimiento: 

t.- de las necesidades de cada uno en todos loe dominios¡ 

2.- de loe modos y posibilidades para su satisfaci6n¡ 

3 •• de los obstáculos que la aociedad de economía privada les 

opone; 

4.- de las inhibiciones y ansiedades que impiden a cada uno ver

lo claro en las exigencias de su propia bida (la fórmula Nel enemi

go está en el propio campo es particularmente cierta a propósito de 

la inhibición mental de cada oprimido mismo). 

5.- de la invencibilidad de su propia fuerza contra la de loa 

opresores por poco que se una en movimiento de masa. 

La conciencia de clase de la dirección revolucionaria (del parti

do revolucionario) no es otra cosa que la suma del saber y de las ap

~itudes que permiten expresar para la mas~ 10 que ésta no puede ex-

presar por a! misma y la eliminaci6n revolucionaria del yugo del ca

pital es la acción global que nace de la conciencia de las masas una 

vez plenamente desarrollada, cuando la dirección revolucionaria ha com 

(9) Ibia. P• 27 

~~---------.......... ._ 
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prendido a lae masas entodoe sus dom1n1os.M (10) 

Al retomar la distinción que hace tenin entro las dos instancias 

itla conciencia de clase -la del partido y la de la masa- Reich va a 

agregar en su concepción el atribuir a la de las masas el que eet'n 

dispersos eus elementos y cargados de representaciones e!quicao con

trarias. La conciencia de clase, puede decirse, ee produce cuando 

esos elementos se reunen y logran aislar las representación•• eiquicae 

de signo contrario, cuando 1.; e logra romper la inhibición mental de ca

da individuo. La acción revolucionaria,aqu!,nace de la conciencia 

de las masas una vez plenamente desarrollada y una vez que el partido 

revolucionario ha comprendido a estas en todos sus dominios. No hay, 

pues, una oposición mecánica entre las dos instancias o niveles de la 

conciencia de clase, la relación entre estas conduce a la acción re

volucionaria a condición de que se vencen las inhibiciones mentales 

y las representaciones siquicaa de tipo contrario que resultan en la 

dispersión de la conciencia de clase revolucionaria de las maeaei 

(10) Ibid. pp.23-24 



conclusiones. 

1.•En Me.rx el eje central de la definición de las claees sociales 

esta puesto en la dinámica de la lucha entre estas. Esta lucha de cla

ses tiene dos instancias: a) la de la lucha por los intereses econ6mi-

cos, b) la de la lucha por el poder político. De estas dos instancias 

se definen dos niveles de la conciencia de clase expresados, el primero, 

como conciencia en si; y,el segundo, como conciencia para si. De la 

lucha de clases entre obreros y capitalistas Marx prefigura como resu~ 

tado h1st6rico tanto la desaparic16n de las clases sociales como la de 

toda torma de poder pol!tico do clase, incluido el de la clase revolu

cionaria de la sociedad capitalista, el de los obreros, 

z.-Lenin define a su vez a las clases socialespor su s1tuaci6n 

econ6mica y distingue dos niveles de conciencia; ol del partido revo

lucionario y el de lae masas obreras, Relaciona de dos maneras dif.! 

rentes estos dos niveles subestimando el potencial de la clase revol! 

cionaria y contraponiendo el del partido de una manera ~ecánica, pos! 

tiviata,en el segundo caso. Do todae maneras, talos concepciones 

plantean el problema de la relaci6n entre laa dos instancias de la con• 

ciencia de claee y el del papel de loe intelectuales dentro del proce

so revolucionario o en el mantenimiento del orden establecido. 

3.-Wilhelm Reich retoma osta problematica de las dos instancias 

de la conciencia de clase y les agrega a su análisis, por el lado de 

la de las masas, la diapersi6n de sus elementos y el que contenga 

elementos siquicos contrarios que resultan en la inh1bici6n mental 

de los individuos, en la internalizaci6n de los•enemigos de claae .. ¡ 

por el lado de la del partido, la necesidad de que este exprese, en 

tanto saber y aptitud acumulados, lo que la masa n~uede expresar por 

ei mi&ma. ne eea manera, el partido revolucionario se convierte en 
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el organizador do loa elementoa que conforman la conciencia de las ma 

sas y se opone, por ello, a la disperei6n provocada por las represen

taciones siquicas contrarias a la experiencia y organizaci6n de clase, 

para ello es necésario que el partido este estrechamente vinculado a 

laa luchas diarias, cotidianas de las masas revolucionarias para que 

pueda comprenderlas en ··todos sus dominios". 
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1.3.-El Estado. 

1.3.1.-Marx-Engela. 

Harx y Engels definen al Estado de la siguiente manera: 'ºEl go

bierno del Estado Moderno, no es m!s que la junta que administra los 

negocios de la clase burguesa." ( 1) En otra parte lo definen asi: 

'ºAl paso que los progresos de la moderna industr!a desarrollaban, e~ 

sanchaban y profundizaban el antágonismo de clase entre el capital y 

Trabajo; el poder del Estado fue adquiriendo cada vez más el carácter 

de poder nacional del capital sobre el trabajo, de fuerza pública or

ganizada para la esclavización social, de máquina del despotismo de 

clase. Después de cada revolución que marca un paso adelante en la 

lucha de clases, se acusa con rasgos cada vez m6s destacados el carác 

ter permanentemente represivo del poder del Estado." (2) 

El Estado, sin embargo, tiene una cualidad especial: aparece se-

parado de la sociedad. Al respecto dicen Marx y Engels que: "'Median

te la emancipaci6n de la propiedad privada con respecto a la comuni-

dad el Estado cobra una existencia especial junto a la sociedad ci--

vil y al margen de ella; pero no es tampoco más que la forma de org~ 

nizaci6n que se dan los burgueses tanto en el interior como en el e~ 

terior para la mutua garantía de la propiedad y de sus intereses." (3) 

El ES tado además: "Condensa toda la sociedad civil de una época, se 

sigue de aqui -dicen Marx y 8ngels- que todas las instituciones comu

nes tienen como mediador al Estado y adquieren a través de él una for 

ma política. De ah! la ilusi6n de que la ley se basa en la voluntad, 

y además en la voluntad desgajada de su base real, en la voluntad li

~· y del mismo modo se reduce el derecho a la ley.~ (4) 

(1) Marx-Engels. "El Manifiesto comunista.·• Ed. del pueblo. China. 
1980. p. 135 

(2) Marx, K· 'ºLa Guerra Civil en Francia.·• Ed. progreso. Moscú. 1980. 
P• 60 7 

(3) Marx-Engels. 'ºLa Ideologla Alemana."º i i. de cultura popular. P• 1 

(4) Ibid. P• 72 
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La existencia especial que tiene el Estado, junto y al margen de 

la sociedad civil es, puee, la forma de organización que seda la bur

guesía al interior y al exterior para defender mejor a la propiedad 

privada y a eus intereses de clase. Esta separaciÓ• de la forma de 

organización estatal hace que ésta aparezca como la coaden•ación de 

la eociedadcivil de todo una época y pueda crear asi la ilusión de 

que ee basa en la voluntad libre, separada de todo interés de clase. 

De ahí que la autonomía relativa del Estado de origen a una forma de 

politicidad escindida, por lo tanto parcial, de las relaciones de ex

plotacion de una clase sobre la otra¡ politicidad basada aparentemen

te en un contrato entre iguales, en un contrato social. 

Esta escisión a que da origen el Estado burgueá con su existencia 

autónoma ap~rece tambien en el Derecho, dando lugar a la misma ilusión: 

'ºEl derecho privado proclama las relaciones de propiedad existentes 

como resultado de la voluntad general." y más adelante " Esta ilusi6n ' 

jurídica, que reduce el derecho amera voluntad conduce necesariamente 

en el desarrollo ulterior de las relaciones de propiedad, al resulta

do de que un!E_ersona pueda ostentar un titulo jur!dico a una cosa sin 

llegar realmente a tener realmente esta." (5) 

La forma y el contenido, pues, los dos aspectos de la relaci6n 

del capital con el Estado están expuestos por Marx y Engels en su con

cepción del Estado; por un lado, como forma de organización, el Esta

do en su existencia separad~o la sociedad civil mistifica las rela

ciones de clase al erigirse como la representación de la voluntad ge-

neral, asignándose así el papel de mediador de las instituciones ca-

munea, el papel de árbitro entre las clases sociales; por el otro la-

do,como contenido, el Estado representa y defiende los intereses eco-

micos y políticos del capital frente al proletariado y lae demás ola-

(5) Ibid. P• 74 



eea socialos, Es el orgáno de opresión de la clase dominante. 

1.3.2,-El debate alemán sobre el Estado. 

En contra do las simplificaciones eetalinistas que reducen la ex-

plicación del Estado a determinarlo economicamente, y de las más sofis 

ticadas teorías eatructuralistas del Eatado que llegan a plantear la 

creación de una ciencia política autónoma, separando cada una por su 

lado el contenido y la forma del Estado y relacionandolo mecanic&111en

te 1 se ha desarrollado hace ya algunos a~os un debate teórico en Ale-

mania Federal que ha empezado haciendo la critica del estudio bifurca

do de la política y la economía que es común en las concepciones ante-

riores, En el debate Sé h~ tomado como m&todo para esta critica el 

que Marx emplea en el Capital donde, por ejemplo, la forma moneda es

tá derivada de las contradiccionee de las mercancias. se ha coneide-

rado también que: "El capital es la crítica de las formas econ6micae 

aisladas, Las relaciones entre econom1a y la politica no ee eatudian 

a partir de la visión base-superestructura, sino a partir de porque 

la aociedad burgues!!_as muestra separadas.·• ( 1) 

El intento de derivar el Estado del capital no es, por otra par

te, el intento de derivar lo político de lo económico como lo propo

nen las groseras simplificaciones estalinistas, sino en derivar la 

separación de lo pol1tico y lo económico de la estructura de las re-

lacionee de producción capitalista. La tarea, por eso, es construir 

una critica materialista de lo politico. "En otras palabraa -dice 

Holloway- el Estado no ea una superestructura a explicar por referen 

cia a la base econó~ica, como el valor, el dinero, etcétera, es una 

forma hietoricamente especifica de las relaciones sociales." (2) 

Holloway sintetiza as1 loe aportes del debate alemán sobre el 

E1tado: "El problema no se debe analizar como FORMA exclusivamente, 

( 1) Holloway, Jhon. "Debates Marxistas sobre el Estado en la Gran Bre
taf'ia y en Alemania Federal. Ed. El Caballito, México. pp,223 

(2) Holloway, Jhon, "'El Estado y la lucha cotidiana~ México, 1980. p,9 
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sino viendo el proceso social en una interacci6n dialbctica de FORMA 

Y CONTENIDO (como insinúa Roadolky). Este ee el mayor aporte del de-

bate alemin, debate que versa principalmente sobre la FORMA• su mayor 

aporte no es haber aclarado el problema de la teoría marxista del Esta

do, sino en haber establecido que el requisito esencial para el enten-

dimiento del Estado se debe apoyar en la dial&ctica de la FORMA y el 

CONTENIDO de la lucha de clases. Hay que seguir las luces que arro-

ja este debate siendo conciente de aus limitaciones. " (3) 

Siguiendo, pues, las luces del debate alemán Holloway pone el 

acento en la FORMA Estado: "El análisis del Estado como Forma de la 

relación capitalista no se ocupa especificamente, pues, del "papel 

econ6mico del Eatado"ni tampoco es un intento de reducir el Estado 

a lo económico. Es más bien un intento de analizar el sitio del Es -

tado en las relaciones entre el capital y ol trabajo, concebidas como 

una forma historicamente especifica de la dominaci6nclasista dotada 

de sus propias leyes de dominación." (4) 

Las formas de relación capitalista no se expresan directamente 

como formas de dominación, sino más bien como formas discretas, inco

nexas, por ello su análisis critico debe ser no sólo 16gico, no sólo 

una derivaci6n lógica, sino histórico. El Estado es entonces ·•no na

da mis una institución, ni un fenómeno que atafie a todas lae socieda 

des, sino una forma históricamente determinada y transitoria de rel!. 

ción social. En consecuencia no puede ser disctido sencillamente co 

mo un aparato, ni desglosado en una suma de aparatos ideol6gicos, in 

tegrante de masas, represivo y demás, tampoco se puede analizar sen

cillamente el Estado en términos ue sus funciones. LO que importa no 

es unicamente la función deserupe~ada sino la forma histórica que desem 

(3) Holloway, J. ·•nebate ..... , p.239 
(4) Holloway, J. "El Estado •• •• P• 11 
( 5) Holloway, J. "El Estado •• •• p. 13 
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Las formas de relación capitalista, por otra parte, no están es

tablecidas de por si y para siempre aino que constantemente tienen 

que ser restablecidas, sobre todo porque las formas de relaci6n capi

talista son formas sociales de explotación, por ello es necesasrio 

concebir a dichas formas " no como entidades estática• sino como "'FOR-

MAS PROCESO", procesos en que se intenta imponer formas siempre caa

biantes, pero siempre fragmentadas de relación social a la resieten

cia inevitablemente provocada por la opresión capitalista. Las for-

mas determinadas del capital no son unicamente formas de existencia 

del capital, oino formas procesos por las cualos.ee produce el cap1-

tal.~ (6) 

El !:atado va a ser considerado entonces como una FORMA PROCESO 

y va a estar constituido por la particularización de lo político y 

lo económico como formas precisas de relación social. Dicha parti-

cularización de lo político y lo económico concebida como procesa--

miento de la actividad social es una lucha constante por auprimir la 

expresión de la experienci~ de clase, por suprimir la organización -

clasista. D• esta particularización se deriva un proceso de i•di-

Viduación al que considera Holloway como la ~primera y fundamental 

instancia o momento de la Forma Estado,contrapartida del desarrollo 

de propietarios de mercancías en cuanto sujetos económicos ... (7) Al 

proceso de individuac16n político se contrapone y está interconecta-

do el proceso de individuación eco•Ómico. El proceso de individua 

ción político •o refuerza el económico ni se deriva de él, lo que 

produce la atomización de la clase obrera "es más bien la fraga1n-

tación de las relaciones de clase en formas distintas pero interco-

nexas, tanto económicas como pol!ticas. •• (!) 

(6) Ibide P• 14 
(7) Ibid. p. 16 

(8) ¡bid. P• 19 



con el establecimiento del modo de produción capitalista sobre 

la base del trabajo asalariado ''libre", el Estado va a desarrollar 

nuevas funciones y un nuevo modo de formació~olitica. ~Inevita-

blemente ·dice Holloway- esta expansión involucra no solamente una 

expansión en la cantidad o diversidad de relaciones entre el Esta-

do y los individuos, sino el establecimiento de nuevas formaa de re

lación entre Estado y público. " (9) 

Dichas formas nueva son colectivas, sin embargo, no sonopuestas 

al individualismo, sino que lo complementan, pues surge sobre la b! 

se del mismo. La colectivización, por ello, obDcurece la estructu 

ra de relaciones de clase tanto como la individuación, " las clases 

refiere Holloway- no sólo se atomizan, sino que los átomos se reagr~ 

pan de tal manera que el concepto de clase llega a parecer poco útil 

o pertinente para la lucha colectiva," (10) 

"El Estado -concluye Holloway- no debe aer visto como una for

ma de existencia de la relación capitalista, sino como un momento o 

o instancia de la reproducción del capital en cuanto relación de -

explotación de clase mediada a través del comercio individual de la 

fuerza de trabajo, como proceso de la actividad social de tal manera 

que se reproduzcan las clases como individuos atomizados y se exclu-

ya la posibilidad de la organización de clase contra el capital. La 

conclusión fundamental es qee la lucha por construir organizaciones 

de clase debe dirigirse contra el Estado como forma de relaci6n so-

cial y debe involucrar el desarrollo de !ormas materiales de contra

organizaci6n que reafirmen la unidad de lo que el Estado separa." (11) 

Para concretar aún más esta concepción sobre el Estado, Hollo

way hace una d1stinc16n entre la forma estatal y el aparato estatal, 

(9) Ibid. P• 19 
(10) Ibid. P• 20 
(11) Ibid. P• 22 
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al respecto dice: "Ya hemos visto que el concepto de FORMA ESTADO o 

FORMA ESTATAL es esencialmente crítico; su objeto ee aubrayar que el 

Eetado no puede ser entendido como una inetituci6n aut6noma sino so-

lo un el contexto de sus interconexiones históricas con lae !ormas 

de capital en proceso de desarrollo. Sin embargo, esto no signifi-

ca que la institución no exista; la !orma tiene que tener alguna cor-

porización institucional. Es pues posible hablar de una .. doble di-

mensi6n .. del Estado en cuanto relación de do11inación capitalista y en 

cuanto aparato ••• Ahora bien, es evidente que la forma no puede tener 

una existencia incorp6rea. se materializa a trav~s del desarrollo 

institucional del Estado y la actividad de los agentes gubernamenta

les ... (12) M¡s adelante abunda sobre esta distinción de la eigui•! 

,te manera: "Al pensar, pues, en el problema de quiente entran en con-

tacto diario con el Estado es necesario distinguir entre el aparato 

estatal (en cuanto red institucional de controles financieros y admi-

nistrativos) y el Estado en cuanto !orma de las relaciones sociales 

capitalistas: la doble dime•sión del Estado debe ser conservada y ex-

plorada. ·• ( 13) 

1.3.3.-El Estado Bonapartista Mexicano. 

Retomamos aqui las tesis que consideran al Estado Mexicano como 

un Estado Bonapartista, en cuanto tales tesis hacen enf lsis en la for

ma de organización estatal como una forma que sirve a la defensa de 

la propiedad privada y a la de los intereses de la burguesía. Esta 

forma de Estado tiene como elementos esenciales: ~1.- Una relación 

de dominaci6n sobre la burgues1a, 2.- una relaci6n combinada o com-

pueata con elementos de alianza y control entre el Estado y las cla

ses populares, y 5.- Una relación de dependencia negociadacon los E! 

(12) Ibid. P• 24 
(13) Ibid. P• 25 
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tados Uaidos," (l) 

1.3.3.-El origen del Estado Bonapartista Mexicano, 

1.3.3.1.1.-1as cond1cioaee interaacionalee. 

Dos sucesos internacionales concurren con el origen del Estado B2._ 

napartista Mexicano: por la vertiente capitalista, el impetuoso ascen

so del capitalismo norteamericano en detrimento del capitalismo iagl~s, 

lo que trae como consecuencia que desde muy temprano el aaciente Estado 

tenga que definir su relación coa el poderoso estado aorteamerica•o¡ --

por la vertiente proletaria, la lava candente de la revolución rusa ---

creadora de consejos obreros en 1905 y 1917 y que encoatrara en la re

voluci6n campesiaa de Zapata y Villa, coa la toma de la ciudad de Mé--

xico e• 1914, su adecuada correspoade•cia. 

Es ea la derrota de la revolución campesina de 1910-19 ea donde 

se encuentra el origen del bonapartismo mexicano. Dice al respecto 

Aguilar Mora, de quien to~amos cot~s tesis sobre el Estado Mexicano, 

que: 'ºEn M&xico, esta dualidad de poderes, aunque no alcanz6 la cús

pide rusa de 1917 1 se expres6 no menos claramente entre los constitu 

yentes carranciatas y los convencioaalistas 1 zapatistas y villietas, 

eatre loe territorios en poder de la División del Norte y el Ej~rcito 

del sur, por un lado, y loe territorios en poder de los ejércitos de 

Obregón y Gonzalez, por el otro lado. La derrota de Zapata y Villa 

y con ellos de las fuerzas liberadoras au6nticae de la revolución, 

significó la cancelaci6n de cualquier proyecto socialista. De hecho, 

desde el punto de vista de loa ritmos de la revolución burguesa, es 

en este momento en que se inicia el Termidor de la misma." (2) 

Esta revolución campesina es considerada, pues, dentro de un proc~ 

(1) cit. pos. Rodriguez Araujo 1 o. Hl976: Las eleocioaee ea México.y 
el control político. (deterioro del bonapartismo." México. p.154 

(2) Aguilar Mora, M. "El Bonapartismo Mexicano.• M&xico. vol.l, p.24 



so de revolución permaneate en que ~una revoluci6a democrática retar-

dada, que nunca babia logrado realizar completamente sus tareas,,.em-

palaaba, convergia y se pro!uadizaba con el inicio de la revolucióa 

proletaria." (3) 

Estoa inicios de la revolución proletaria no llegan a su coaclu

si6• ·aocialiata como en la Rusia soviética por dos razoaes: 1.-El pro-

ceao de con!ormaci6n de las clases aociales no está acabado, como re--

sultado do una i•cipieata iadustrial1zac16n y la teadoncia a la oxplo

taci6n de materias priaao por parte del imperialismo, y 2.- El prole-

tariado, ante tod, no estaba a la cabeza de las masas trabajad•~••, 

por su falta de conciencia socialista, por su dependencia con reapec• 

to a las direcciones burguesas y peque~o burguesas, lo que se sinteti 

zaba en una debilidad pol!tica como fuerza revolucionaria. 

La situación interna, por otra parte, se caracteriza también por 

la derrota y el fracaso del proyecto burgués. ·•cu-ranza •dice Aguilar 

aora- fracasl por falta de uaa base social en su proyecto liberal de 

una rep6blica represeatat1va, democr,tico burgueaa, su sueao se estre

lla ante la realidad de una uituaci6a excepcional que, ea cierta !or~a. 

s• identificaba con la de un Estado burgués sin burguesía, el boaapar-

~· .. (4) 

En las coadicionea de derrota del proyecto burgués liberal de Ca• 

rranza y de la no emergencia de loa trabajadores como la clase diri-

geate de .J.a ución y una vez prec.1 pitada la dualidad de poder coa la 

derrota de los ej&rc1tos campesiaos de Zapata y Villa 1 el crisol en 

el que se forjara el Estado Bonapartista Mexicano será la pequefia bur 

guesia callista y obregonieta. 

1.3.3.2.-La transtormac16n en ua aiatema bonapartista estructural. 

El Estado Boaap¡u-tiata que se va constituyendo adquiere nuevas cua

(3) Ibid. vol, 11 P• 24 
(4) Ibid. vol. 11 P• 26 
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lidades, particularmente por la relación que tiene que establecer con 

el capitalismo y el Estado norteamericanos en pleno ascenso, "Lo que 

distingue a este bonapartismo mexicano de los demás bonapartismoe del 

eiglo XIX - dice Aguilar Mora- es la contradicción entre el i•periali! 

mo-la nación, el imperialismo-las masas populares.- por eso es que ''La 

amenaza de una invaei6n norteamericana, siempre pendiente como una ee

pada de Damocles sobre México, por lo menos hasta loa a~os treinta, c~ 

menz6 a sellar un importante conceneo unitario alrededor del régimen 

inaugurado por los caudillos sonorenses ... ( 5) 1 pero tambib ''La prue

ba petrolera se demostrará contraria al caudillismo bonapartista sono 

rense, Tanto Obregón, en los tratados de Bucareli, como calles, con 

sus acuerdos con Morrow, capitularon ante las exigencias del imperia-

lismo, El nacionalismo constitucionalista no fue consecuentemente apl! 

cado, a pesar de que era la base de un ampli~poyo popular al gobierno 

en sus conflictos con Estados Unidos, " (6) 

El bonapartismo cristaliza, sin embargo, on una personalidad po

l!tica y en ese momento tanto Callea como Obregón aparecen como dete~ 

tadoree del poder. Obregón promueve la reforma electoral que el per-

aite reel•gir•e para el periodo 1928-1934. su asesinato una vez elec-

to pone en crisis todo ol proyecto de consolidación del Estado, ~ios 

caudillos sobrevivientes ante el estupor del acto desesperado se eafor 

zaron en leer su significado,,, Fue Calles quien descifró mejor y más 

profundamente su significado, •• calles concibió, forjó y encabezó la 

instituc1onalizaci6n del bonapartismo a través de la fundación del -

vartido oficial, la preservación de loe órganos constitucionales del 

congreso como mediadores legales y el mantenimiento del ejército como 

un pilar y no como un actor directo de la nueva arquitectura pol!ti-

ca, " (7) 

{$) !bid, P• 27 
(6) !bid, P• 30 
(7) Ibid. P• 31 
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con la fundaci6n del partido o!icial callea crea un partido que 

aglutina todas las teadencias o corrientes revolucionarias mexicanas 

iniciando as! el proceso de institucionalización del Estado Mexicano, 

sia embargo: "'El caudillismo no ced!a totalmeate a la inatitucionali

zaci6n del poder que, de este modo, no oe delegaba en su representan

te formal, •• Más la propia solución de calles exigia la desaparición 

del poder callista y la reivindicación del preeideacialieta. car

donas, al romper victoriosamente coa calles, coasolida el bonaparti! 

mo estructural al inaugurar la dinast!a de los "Napoleones sexenaled;,~ 

(8) 

1,3,3,3.-La consolidación del Sistema Bonapartista Mexicano. 

La concepción bonapartista del Eetado Mexicano no se queda ea ex

plicar el surgimieato de éste, sino que comprende la explicación de 

la forma en que se relaciona con las clases trabajadoras, sobre to-

do con el proletariado y el campeBiMado, En esta relación de las cla

ses trabajadoras con el Estado Mexicano juega un papel de primera i•

portancia el partido oficial y su evolución de PNR Q PP.M. 

1.3.~.3.1.- Los campesinos, 

De&de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915 elaborada por el Lic. 

Luis cabrera, secretario de Hacienda de Carranza, la facción constitu

cioaalista emprende una politica hacia el campesinado, Dicha ley sur

ge más que nada como una respuesta de la facción mencionada a la con

frontación con las fuerzas campesinas de Zapata y Villa emanadas de 

la convención de Aguascalientes y que a fines de 1914 ha~omado la 

ciudad de México, el centro pol1tico del pais, dominando as! más de 

las dos tercera partes del pa1s. 

El carácter pol!tico militar de dicha ley queda claro en cuanto 

que en el artículo 60. seBala que las solicitudes de reatitució~ de 

(8) !bid. p.32 



-------
tierras pertenecientes a loa pueblos " podrán tambi&n presentar1:1e ati

te los jefes militares que estén autorizados especialmente para el -

efecto por el Encargado del Poder Ejecutivo. ~uuda máa claa está di~ 

poaici6n en el discurso pronunciado por el mismo cabrera el 3 de di

ciembre de 1912 en el que dice al reapecto: •• La reconstitución de ej!_ 

dos es indudablemente una medida de utilidad pÚÓlica; la llamo una me

dida de utilidad pública en el orden económico, por las razones que he 

expuesto; la llamo una medida de utilidad pública urgentisima en el or 

den pol!tico, porque traer¡ necesariamente una de las soluciones que 

pueden darse a la cueati6n del. zapatismo. El sólo anuncio de que el 

gobierno va a proceder al e1tudio de la reconstitución de los ejidos 

tendrá como consecuencia politiaa la concentraciÓ• de poblaci6n en los 

pueblos, y facilitará, por consiguiente, el do11illio l!lili tar de la re

gi6a en una for•a que dista mucho de parecerse a las tormas Ue•daa por 

el general Robles e• el Estado de Moreloa, para tener concentrado• a 

los habitantes que debla vigilar.- (9) 

La reconstituci6n de ejidos tiene también como objeto la defensa 

de la propiedad privada, sobre esto dice el miemo autor: "cuando las 

condiciones políticas de nuestro pais eran en abril y mayo de 1911 -

suma11ente críticas, cuando la gran propiedad rural se vió aaenazada 

por todas partee, cuando la seguridad o esperanza de seguridad ha-

b!a sido abandonada por los hacendados, todos vosotros.fuisteis tes

tigos de la aagnitud de los sacrificios que los terratenientes esta• 

ban diapuestoe ha hacer con tal de salir de aquellla situaci6n. yo 

tuve oportunidad de conversar con diversos clientes de ocasi6n que en 

aquellos mo~entos acudian a m1 en busca de protección para sus pro

piedades, amenazadas por la oleada desbordante de los proletarios ru

rales, y pude ver cómo todos ellos, sin excepción, estaban cfspuestos 

(9) Cabrera, Luis. ''Discurso del 3 de diciembre de 1912 pronunciado 
por •• ", Talleres Grlfico de la Naci6n. M&xico. 1985, P• 44 



e. tratar de la magnitud del sacrificio que se les podía exi[':b·, con 

tol de c¡uc aqnellCTs hurc1[1:; se ci rcunscri.hicsen dc:>tro rlc clctcnninN1on 

líuitea .'/ ;~e l<'f: rr·rrn1tizc•::c el rc::t<) de sns poncnionc:s, y t0<lnn r•hso

lut«mento tr.dn:~ los terr:·t0nic·,;ti::s qu~r;c vieroií 1-:>it 11cli,r·:r-o ck nufrir 

rcivl.ndicncioní•::: :· ,,.ono [•.Wli'dn, cn::io J.nn r:uc ocut·rior0n en el mir <le 

Pueble, tnr1·•r. cst:·)wn <.liupnc;,d·or; n ccc11Jr cr•n t:i1 c1c tener nnz, 11 {10) 

){L r·.r'Cículo 27 consti tncion:-:1 que nncion:ili c:r> ln. 11roniec1ric1 rle ln 

tierra, ck: un. rirfJCcno de con:-:ol.i(:r·ci6n cicl EGtado hurr:i.i~n mrn:icono 1 no 

hnrti o tru co :!n .. ·,{J.s que c1c1w.rro 11 rr 18 s prono sicio .1es del c::i:rrrind. rnno 

conteniÜL"\8 en tlic:l:.· Le;¡ rr;rnrü, de 1915. Joo6 r.IDrin Cr:l1ler6n c1:i.ce nl 

resnccto c¡u•:: 11 !.;l. ortícnlo 27 llncin del Bf.\tndo el .E_!'Ol~!:~Prj._9._j_e todos 
..... '!-- .• 

' ' ~ 1. ' ' ' ; ! ,' }'Í I '-

dnd privodQ dentro de l[l mic1r1n nronicdnd privnc!n, L'n scr;iddf'. 1 crenbo 

tc.i1·i;fü1 forr-1r-r; de :1ro·:-iic·fü•d coi.,o e;rndon rlc clcr;arrolJ.o lwbiei;c en los 

distitttOL; f':J:'üt1C•f:i soci«l.;:_: c1cl ¡;¡1Í::; 1 ;:.ccntr.ntlo nr8{'J11{,ticrn1cnte lr1 exis

tcnci.f' de tm !ºE:2-~ll_?_ t1enif':l11'l Y combinnclo c¡nc el 1wfr: lwbín venido 

ofre:cicndo r1Nlo DU crr·cirniento curdtrlü:tc, c1e11cnchente ¡,r, finnln~ente, 

0rj.c;Íc. r'1 r~,j e cu ti vo ll.c: J.Q. n nci6n on 12 11 cmircmn nuto d. dr~d ur·:reriP", 

Ente es, r.1 r1rTlc ¡iJ. :~.jccutivo fr.cultodcs ü:i.scrccio1wlco ri::i.rr reriolver 

el 1H'Oblcmn :•t-r:.:río, J.c,n·i'b.~:· 1 ·1' J.n nni6n y el tl1 tG1n,ic -lw:::tn en t8nto 

no se resolviese el prohlemn. <:;rrrio- r.ntro el gGk(1o y lror; mrc:r::; C['Jn-

~Jc~inFn. 

ror el otro J.~do, el r•rtícuJ.o '27 chib::! r>J. 1~::rt.t.t10 y n su rcvrr.r:entpn

te ante lr.. nocicdt~d, el jefe t1e1 nocl.cr c,iGct\!::ivo, c1nplio1.1 nodcrcs p¡;.111~ 

lr: crcoci6n tlc unn nueV[• cl1-r;e c1e pro11ictr.rioc pr:i.vndoc lihres, tento 

el". lr.s nctivi<3ndcr.; ccon6r,1icf's r1.r·:rr•rírs corno industr:i.nlcs." (lJ.) 

Rl mouento cste1flr, )~or otn nrrtc, de la nolític(l. n(?;ro.rín del 

tono.nc.rtü;mo mcn:i orno hoci e el cr:1:1:1c::;il1r,c1o lo constituye el C('rdcni s

mo. .Al hnblc.r sobre esta etn11rc de la vi ele no1íticE1 del -peÍfl 1 aice 

r,• MUCl Af,1.Ülnr Fo1·rc. que: 

'[lTI)JTV.-r71'1J . . . . . 
(11) Cr·J.dcr6n, Jou.~ r.:r!rí<t.. "Génesis del nreo1denc1Pl1mno, en rr~x1c?." 

Ed, El C(l.brlli to. r:.6xico .1977. p. 25 3; sobre la fü'tCJ.onolizac16n 
do ln ti erre en lr>.s condicionen impcrifllü1te.s del ccpi ti:üismo mun· 
dirJ., Lonin 01.iinn en 1917 que: " A saber, J.e no.cionaliz.nci6n de 
ln tierr!:' no 11610 es le-"úl timn 1Jnl1.>brc.11 tl.e lo. revoluci611 bttrf•:tieim 
si110 t"I'.1bi6n un paso hr'cic el socialismo. 11 en .;.;i pror,rE•mn PE;r(1-
ri~ de'it" :::e cr?:;:'Cl\cn~o crCiCTi·:Gn1i:1-"iiíTii(m revoluei6n rusa a.o 1905 
1907. h'píloco. Ed, rrot;roGo. r·orm~, unss. !'.!.F. E, p. 232-23~. 



·•1931• es el afio frontera en que se marca el cambio de orientaci6n de

rechista del equipo oligárquico aobernante. El giro fue realizado de 

una orientación derechista del caudillismo bonapartista hacia una iz-

quierdista, El nuevo bonaparte será Lázaro cárdenas • ... 
cárdenas mostró en su práctica política ser, con todo y los ca•-

bios que tuvó a lo largo del eexienio, fundament•lmente fiel a las -

fuerzas que lo hablan llevado al poder, en especial a la"familia revo-

lucionaria ... Desde este punto de vista vin6 a ser el heredero 16gi-

co en las nuevas circunstancias de Obregón y callee. su conflicto 

con Calles en 1935, que provocó la calda politica del antiguo Jefe M~ 

ximo, dentro de este contexto se explica meridianamente. calles Pr2, 

po1da una política que enfrentaría directamente a la"fa111lia revoluci2 

naria .. con el revonvado ascenso de las masas obreras y campesi•as, c2 

rriendo el peligro de ser barrida por ellas, como ya lo habia sido la 

oligarquia porfiriana diez aflos antes, cárdenas, al virar a la izquiet 

da, mantiene vigentes, en lo esencial, los priacipios políticos del 

equilibrio de fuerzas que Obregón habia puesto en práctica y que el 

callee de la primera época también utilizo, El equipo callista com

prendi6 mejor a su nuevo jefe y abandonó al viejo león que con la edad 

habla perdido se~sibilidad política. Era, puee, una táctica defeaai-

va ea lo protundo, que en•a~caraba con un radicalisao ofensivo la que 

caracterizó al cardenismo ante la nueva situación. Una táctica que -

pre~upon!a el mantenimiento del dificil equilibrio político (que favo-

recia ante todo a la capa en el poder) y el aprovechamiento y la can~ 

lización de los embates de las masas hacia una fórmula de preservaci~n, 

más que de destrucción de ese equilibrio.•• ( 12) 

Desde este punto de vista, la reforma agraria cardenista que pone 

en el centro de su actividad la dotación de tierras ejidales, se aplica 

(12) Aguilar Mora, M.~La crisis de la izquierda en México. Origenes y 
desarrollo;• Folletos Bandera socialista no. 20. México, 1977. 
p.16 



para "detener la proletarización rural o se utiliza como instrumento 

de la luaka interburguesa, ya sea para restarle base social a la bur-

guesia terrateniente callista, ya sea para expropiar directamente sus 

tierras. Lo primero ocurre en las zonas agricolas más desarrolladas 

donde el PCM comienza a sindicalizar a los peones, •ientras lo segun-

do se da en el centro sur del pais donde apareció la cristiada o los 

callistas poseen importantes propiedades. Además el movi•iento ca•-

pesino ha sido organizado por gobernadoreü del tipo Tcjeda, Jara, ca-

nabal, Mugica, zuno, carrillo Puerto, quienes preparan el canino a la 

etapa de renovación del bonapartismo cardenista. En esa zona, el car-

denisao hace todo: lideres y el reparto agrario. ~ (13) 

Durante esa época del bonapartismo cardenista se reforman leyes 

e instituciones agrarias de manera significativa y para poder imple

mentarse tal politica agraria. El 9 de enero de 1934 se reforman al

gunas fracciones del articulo 27 constitucional. La fracción tercera 

de este ar tí culo cond1.cion11. a la per¡ueña propiedad a ser agrícola y 

estar en explotación. con las reformas a la fracción once se crean: 

una dependencia del Ejecutivo F'ederal encargada de aplicar y ejecu-

tar la~ leyes agrarias; un cuerpo consultivo agrario; una comisión 

agraria mixta ~ara cada estado de la república, territorio o Distrito 

Federal; se crean también comités particulares ejecutivos para cada 

nficleo peticionario, antoa era uno de ellos para cada estado de la 

república. Estas disposiciones se complementan con el decreto del 

15 de enero de 1934 que creó el Departamento Agrario, el cual sueti

tuy6 a la comisión Nacional Agraria, de la misma manera que las co

misiones agrarias mixtas, a lascomisiones locales. En la fracción 

14 se incorpor6 el decreto del 23 de diciembre de 1931 que prohibió 

( 13) Gomezjara, Feo. A. 'ºBonapartismo y lucha campesina en la costa 
orande de Guerrero. Ed. posada. M~xico. 1979. P• 119 



a los propietarios afectados interponer el juicio de amparo. 

El 22 de marzo de 1934 se expide el primer código agrario al que 

se incorpora toda la legislación agraria hasta ese momento dispersa. 

En &l ee establece el r~gimen y las modalidades de propiedad agraria; 

ordena que al ejecutar la resolución presidencial se haga la adjudi

cación de parcelas¡ previene que sólo serán de explotación comunal 

los pastos, bosques, aguas y aquellas tierras que por sus modalidades 

en el fenómeno de la explotación requieran la intervención colectiva 

de loa ejidatarios. Asegura el respeto a la pequefia propiedad y para 

garantizar su seguridad se establecen dos clases de tierras y super

ficies rígidas para las parcelas dotables¡ permitiendose a los propi! 

tarios escoger y ubicar en cualquier momento la superficie de su peque

fia propiedad, formalizando la inviolabilidad mediante dsclaratoria del 

presidente de la república, inscribiendosele en el registro agrario 

nacional. con estos instrumentos legales en sus manos el cardenis-

mo bonapartista se lanza a emprender la reforma agraria, con ello ad

quirira su polltica agraria eae tono nacionalista populista tan caro 

al bonapartismo mexicano. 

con la creación de la confederación Nacional campesina durante la 

presidencia cardenista el tutelaje paternalista sobre los campesinos 

adquiere su forma orgánica, es el estado bonapartista el que se en

carga directamente de organizarlos, eeparandoloa de la organización 

obrera que también surge: de la CTM. 

1,3,3 1 3 1 2 1 -Los obreros. 

con Obregón y c"Uee se pone en práctica una po11tica hacia el 

proletariado¡ pero es en eJ C$Xtnio cardenieta en que la relación del 

Estado con los obreros sentara sue bases fundamentales. Tres eleme! 

elementos básicos de esta relación destaca Aguilar Mora: 1.- La diná-



mica del movimiento obrero, 2,-El papel del estado bonapartista mexi

cano, y, 3,-La polllica estalinista, con respecto al primer elemento 

dice que: "A ralz de la crisis de 1929-30, las presiones obreras co-

menzaron a acompañar cada vez con más frecuencia a las movilizaciones 

campesinas, hasta terminar por superarlas y representar la principal 

fuerza política de masas, La crisis de 1935 reveló la impotencia de 

una pol!tica predominantemente represiva del Estado, Marcó el inicio 

de una nueva política del Estado en materia de coaliciones ••• El •ovi-

aiento obrero reveló aer una pieza clase del poder. Los que se entren 

taron a él perdieron y salieron." (14) con respecto al segundo ele-

mento dice que: .. La transformación del PNR en PRM (Partido de la Re

volución Mexicana) 1 el "partido de los trabajadores·• 1 fue el acto P.!?. 

l!tico a través del cual cardenas logró su objetivo. En efecto, es

ta transformación meramente estatutaria desde el punto de vista del 

partido oficial que siguió siendo un instrumento estatal, evita, sin 

embargo, a nivel polltico, en un momento de ascenso proletario que d! 

ba las premisas necesariac para ello, la construcción del real parti-

do de los trabajadores," (15) Del tercer elemento de esta relación 

dice que: "Es precisamente en este momento clave de la evolución pro-

letaria y del giro izquierdista del régimen en donde va a desempefiar 

un papel fundamental en tanto eslabones mediadores, que uniran ambas 

partes (régimen-proletariado), Lombardo Toledano y el PCM, dos caras 

de la misma polltica estalinista en México. Ellos fueron claves pa

ra evitar que el proletariado en los años treinta logrará su indepe! 

dencia y autonomia de clase (básicamente a través de un partido) y -

los ejecutores principales de la vinculación de la CTM a la pol!tica 

nacionalista burguena del gobierno ... (16) ne todo ello concluye 

(14) Aguilar Mora, M. ~El Bonapartismo Mexicano." P• 39-40 
(15) Ibid, p.40 
(16) Ibid. p,40 
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Aguilar Mora que: .. La concepción del bonapartismo integra así las con

tradiccioaes de la tendencia de la lucha de clases proletaria que bus

ca eu independencia y autonomía política y la necesidad del régimen de 

controlar y encauzar al proletariado en una política nacionalista y re 

formista.·• (16) 

1.3.3.4.-La declinaci6n del Sistema Bonapartista Mexicano. 

El momento en que se inicia la declinaci6n del Estado Bonapartis

ta Mexicano lo cottstituy~ -s~r6n Aguilar Mora- la sucesi6npresideacial 

de 1940 en la que este Estado ya no puede continuar su relaci6n de ne

gociaci6n populista con el imperialismo nortea•ericano y tiene que re

definir eua relaciones con éste, Esta redefinici6n toma la forma de 

una modernización del autoritaria=o estatal que tiene como efecto la 

agudizaci6n de la política represiva en contra de la clase obrera y 

que vuelve a poner en vigencia el amparo agrario a favor de los propi! 

tarios privados y en contra de loa campesinos, y que inaugura una nue

va foraa de control político de masas: " la democracia pol!tico elec

toral contra la deMocracia sindical y las organizaciones campesinas; 

ea decir, un nuevo intento de desviación del enfrentaaiento de clases 

directo hacia la lucha electoral •• , como sea, los grupos gobernantes 

llegaron a concebir durante el sexenio aleaaniata un cambio en la do

minaci6n política, basado en un proyecto de democracia electoral. Las 

condiciones de la sucesión de 1951-1952 se dieron con la apariciÓ1 de 

dos fuerte alternativas de oposici6n, testimonios elocuentes del des

gaste del sistema. La primera criatalizó en el PP lombardiata y la se

gunda, la más importante por representar una escisión del propio PRI 

estaba encabezada por Henriquez Guzmán. La tensión de las elecciones 

de 1952 oblig6 a dar marcha atrás y el régimen privilegi6 la estabil! 

dad política en aras de la instauraciÓ• de una democracia parlame1ta

ria0 La eroei6a del bonapartismo comenzó y continuó duraate los ai-

( 16) Ibid. p.41 



guientee tres lustros.~ (17) 

Final11eate, dice Aguilar Mora, que la expropiaci6n política que 

hace a la burguesi el bonapartie•o aexicaao no se contradice con la 

creciente participaci6n de los burgueses ea el Estado, pues este ee 

dl!ine ao solamente a nivel aociolÓgico sino politico ... "'Y n este ee 

clara la coatradicción: la burgueaia ao tiene ua instrumento aiai•a

mente correspondiente a su fuerza económica y que pueda ser un susti

tuto coa!iable del PRI. Este coao partido populista, directamente Vi! 

culado como instrumento politico al Estado, sólo representa indirecta

aente a la"sociedad civilMburguesa. Por ello, el bonapartismo ha re

sultado, a la larga, una gran desventaja pol{tica para la burguesía, 

que deberá pagar un precio muy alto cuando su crisis llegue a un pun

to de ao retorno." (18) 

(17) Ibid. p.45 

(18) Ibid. p.47 
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coaclusioaea. 

1.-En la relaci6n del capital con el Eetado h~y dos aspectos ese! 

cialcs: a) como conteaido el Estado rcprceeata y defieade los intere-

ses econ6micos y políticos del capital frente al proletariado, b) co

mo forma de organización el Estado en su existencia separada de la so 

ciedad civil mistifica las relaciones de clase al aparecer como la 

condenuaci6n de la sociedad civil de toda una época, como el mediador 

de las instituciones comunes y por ello como un árbitro entre las el~ 

ses sociales. En la concopciÓ• de Marx y Engels existe, pues, una re

lación de clase y un interés de clase tanto en la forma como en el con 

tenido del Estado burgués. NO hay una oposici6n externa entre ambas 

partes de la rclac16n: la autonomía relativa del Estado no ce neutra 

tiene un carácter de clase. 

z.-El debate alemán sobre el Estado ha retomado esta concepci6n 

de Marx y Engela y la ha desarrollando en polémica con las mecaniza-

ciones estalinistas y las sofisticaciones estructuralistas. Ha con-

cluido en un aporte fundamental: el Estado debe ser entendido a par-

tir de la dialéctica de la for=a y el contenido de la lucha de clases. 

De ahi que: a) la separación entre el Estado y la economía, su cxpre

si6n como tor•as inconexas, se tiene que derivar de las relaciones de 
J 

cxplotaci6n entre capit~l y trabajo, de las contradicciones entre las 

clases sociales, b) esta autonom!a relativa del Estado hace que apare! 

ca como una forma de organización ahist6rica y neutra¡ por eso es pre-

ciso enfocarlo co•o una forma de organizaci6n con una historia y un 

interés de clase, c) las formas de relación capitalista en tanto for

mas bist6ricas de explotaci6n de clase no est¡n establecidas de una 

vez y para siempre por eso deben ser estudiadas como FORMAS PROCESO. 

El Estado en tanto momento o instancia de la reproducción del capital 
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e• cuanto relaci6n de explotaci6n de clase mediada a través del co•er

cio individual de la aercancia fuerza de trabajo debe ser enfocada de 

la misma manera, d) la discresi6n y ahistoricidad conque aparece la 

forma de orgaaizaci6n estatal tiene ua efecto interrsado de clase: s~ 

primir la experiencia y la organización de la clase dominada y explo

tada. Esta supresión se da a través del individualismo y de las for 

mas de organizaci6n colectiva basadas en él. 

3.-El Estado bonapartista mexicano es una de las formas hist6ri-

caa en que se expresa la autonomía relativa del Estado burg~ée mexic! 

no frente a la sociedad, Tiene cono rasgos esenciales: a) una rela

ción de do•inio sobre la burguesía, b) u•a relaci6n de coatrol y alia~ 

za eatre el Estado y las clases obrera y campesina, c) una autonom!a 

relativa frente al Estado norteamericano, d) la autonoa!a relativa 

freat• a la sociedad de clases mexicana se concreta ea el predo•iaio 

del poder ejecutivo del Estado sobre los demás poderes repfiblica•o• y 

en general oobre todQ l~ sociedad eexicana. De ah! que el lla•ado -

"boaapartisao .. , ••preeideacialismo", o'°caudillis110 i1111ti tucionalizadd' 

sea una de las aanifestaciones más claras y contuadeatee de una orga

aizaci6n colectiva estatal basada en el individualismo, ao obstante 

que este iadividualiamo no proviene directameate de la di!uai6n y pr! 

fuadizaci6n de las relaciones mercantiles en el pa!s, El poder ejec~ 

tivo del Estado Bonapartista, de todas ma11erae, a través del boaapar-

te o caudillo presidencial puede aparecer •o taa sólo por encima de las 

clases sociales y de los conflictoo entre estas como '-rbitro eatre ellas, 

sino que también como el creador de ellas. Tales ficciones se desva-

aecen apenas se le enfoque en su interconex16n histórica con las dife

rentes formas de reproducción de capital tanto nacionales como iater

nacionales y en tanto fnrmas u.· dominaci.:.. .. y explotación de clase. 



1.4.-Liderazgo y caudillismo. 

"El lider o dirigente ee caracteriza sociologicamente hablando 

por: 

a) Tener carácter de miembro, es decir, pertenecer al grupo que 

encabez, compartiendo con loa demás miembros los patrones culturales 

y significados que ahi existen. 

b) el cargo de lider no se debe a sus rasgos individuales únicos 

para todos, universales; estatura, voz, complexión, etc, sino que ca-

da grupo considera lider al que sobresalga en algo que le interesa, 

Cada grupo elabora su prototipo ideal y por lo tanto, no puede haber 

un sólo ideal de lider para todos los grupos. 

c) El papel del líder es el de organizar, vigilar, dirigir, de-

render o ditnplomente motivar al grupo a determinadas acciones o inac 

cionea según lae necesidades que se tengan, 

d) La exigencia que se presenta al lider como una oportunidad de 

ocupar ese papel social. Sino se le presenta dicha posibilidad, nun 

ca podrá demostrar su capacidad de liderazgo. 00(1) 

Existen dos tipos de lideres: los formales y los informalen, -• 

"Loe liderre formales o reconocidos publicamente dentro de sus fun--

ciones institucionalizadas, ejercen su influencia en virtud de un --

nombramiento publicamente reconocido y legalmente establecido ••• Los 

lideres informales son aquellos individuos que tienen capacidad para 

influenciar en las actitudes o en la conducta manifiesta de otras pe~ 

sonae de la comunidad, en virtud de sus relaciones, sus cualidades --

personales y de ou aceptación y arraigo, pero cuya autoridad si bien 

le es reconocida por el grupo, nunca les ha sido conferida publica--

mente mediante actos, leyes o convenios. ••• 

Ambos caeos de liderazgo, pueden ejercer democráticamente o an

( 1) Gomezjara, Feo. A. '"Técnicas de desarrollo comunitario.~ Ed. Nue
va sociolog1a. México. 1978. P• 262 



tidemocráticamente su función. Será antidemocrática cuando esos li-

dares son impueotos por las autoridades o los grandea propietarios o 

cuando defienden intereses que no son de sus supuestos representados. 

Ser& democrática no solamente cuando esos lideres son electos por la 

mayor!a de sus representantes, sino que actúan al servicio de ellos, 

cuyos intereses conocen mediante asambleas, contacto personal y otras 

formas de discusión democrática, con la posibilidad de ser revocados 

en caso de no cumplir con dichos intereses.·· (2) 

1.4.1.-El cacique y el caudillo. 

Dentro del segundo tipo, el de loa informales, se ubican las dos 

grandes vertientes del liderazgo latinoamericano: el cacique y el cau 

dillo. 

1.4.1.1.-El cacique. 

Al cacique se le puede definir, según Gomezjara, como un lider i~ 

formal, ligado a loa intereses creados y defensor del status quo. Es 

una de las formas de aparición y consolidaci6n de la burgues!a agra--

ria en un pa!s dependiente. Esta variante, debido a sus formas de -

manifestación como lo son: el paternaliamo, la violencia, el predomi

nio de los lazos de parentesco con sus subordinados como lo es el co! 

padrazgos, su carácter cari~mático aparenta no ser parte de la bur-

gues!a rural, sino una forma de dominación residual opuesta a la raci2 

nalidad capitalista. 

1.4.1.2.-El caudillo. 

Al caudillo se le puede definir como parte. de la vanguardia natu-

ral del campesinado pobre y do los trabajadores del campo. Luchan por 

el cambio social y poseen una cultura superior o experienciae de lu

chas anteriores que les pemite destacar e influir sobre sus compaBe

ros, NO act6an de manera democrática y ejercen una dominaci6n auto

(2) Ramos H,et, all, ~La lucha campesina en veracruz, Puebla Y oaxaca." 
Ed. Nueva sociología, México, 1984. PP• 27-28 



toritaria y burocrática basada en el carisma, lo que impide una par

ticipación popular en la toma de decisiones. 

"Debe entenderse por carisma -dice Weber- la cualidad que pasa 

por extraordinaria, condicionada mágicamente en su origen, lo mismo 

si se trata de profetas, que de hechiceros, árbitros, jefes de cace

r!a o caudillos militares, de una personalidad por cuya virtud se le 

considera en poseai6n de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas - o 

por lo menos especificamente extracotidianas y no asequibles a cu!!_ 

quier otro o como enviado de ~ios, o como ejemplar, y en consecuen

cia, como jefe, caudillo, ¡¡;uia o lider.·• (3) 

De las cualidades del carisma dice Weber que: "'La corroboraci6n 

t'.el "'carisma''no funda el carisma, sino que aparece como un deber. El 

reconocimiento del carisma ea un deber por parte de los dominados. 

El reconocimiento se traduce en entrega plenamente personal y llena 

de fe, surgida del entusiasmo o do la indigencia y la esperanza" Do 

ahí que el trato a loa oponentes sea el de incumplidores del deber y 

la no participaci6n sea objeto de burla o desprecio. De ahi ta111bién 

que la selección de cuadros adminietrativoc este basada en procesos de 

comunizaci6n de carácter emotivo. El cuadro administrativo es llamado 

por el seflor, el guia o el caudillo, No hay jerarquiae sino sólo in-

tervencionee del señor. No hay reglamento alguno sino creaciones de 

derecho de caso en caso, .. No hay .. sueldo·• ni .. prebenda"alguna, sino 

que los diacipulos y secuaces viven (originalmente) con el señor en 

comunismo de amor y camaraderia con medios procurados por el mecenas."(4) 

Este paradigma de autoridad corresponde 1táa'que nada a una forma 

transicional de dominación en tanto se sitúa entre la autoridad tradi-

cional y la autoridad racional, por ello puede o bien legitiaarse co

mv autoridad tradicional o bien racionalizarse a través de elecciones, 

(3) weber,Max. "Econom!a y Sociedad~. FCE. M~xioo. vol. 1. p. 194 
(4) !bid. p.195 
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1.4.2.-caudilliamo y c8.lllpesinado. 

El caudillismo ea el resultado de las condiciones objetivas, sie! 

pre vigentes, en laa que ae encuentra el campesinado. El carácter -

personal, familiar que su misma manera de producir le confiere al cam

pesinado, su gran atraso politice en que lo tiene su dispersi6n geogr! 

fica y económica, y su total ignorancia de prácticas democráticas for

males, heredada desde la vieja organizaci6n del modo de producci6n asi! 

tico precolonial, son otros factores que favorecen el surgimiento y 

consolidación de este tipo de poder. Poder, además, que por respon

der al prototipo ideal de la sociedad rural, del macho, goza de gran 

conseaao entre las masas campesinas. Pero el caudillismo no es un re

flejo mecánico del deaarrollo de las fuerzas productivas y las relaci~ 

nea sociales de producci6n. ASÍ el grado de desarrollo del caudilli~ 

mo en loa movimientos y organizaciones campesinas va a depender taabi~• 

de la politización ideológica de las masas campeoinae como de los diri

gentes, as{ como de laa cualidades personales de estos.~ (5) 

La forma de dominaci6n caudillista en tanto forma de dirigencia 

campesina puede concitar la acción revolucionaria en tanto se opone 

a las formas de dominaci6n tradicionales. Por estar basada ea re

laciones afectivas entre el dirigente y los dirigidos es una forma de 

dominación y acción muy sólida y en la medida en qua responda a las 

caractaristicae eocioacon6micas del campesinado y a sus tradiciones 

político culturales, en las condiciones del "desarrollo del subdeearr2_ 

llo'' se recrea constantemente. puede decirse que s6lo en la medida 

en que este ligada a proyectos y partidos revolucionarios socialistas 

en el campo, pueda transitar a formas de organización social y de di

rigencia democráticas, Si las tesis sobre la lucha por la tierra co-

1110 una lucha anticapitAlista son válidas, esta f.orma de dominación cau

(5) Ramos H. ~t. all. Op. cit. p,29 
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dillezca tender' a entrar en conflicto con el desarrollo de la concien 

cia de clase del campesinado en su lucha contra el capital. 



Condusioncs. 

1.-Ho hny un moclclo t~.nico lic l:!.ller ~üno qUL' e::.~·te se eli/'.e 1~oroue . . . 

:::obresel0. en lo qur, fl un clr!tl:r:ninr'.CIO [<,rupo le intere:::<:>, Ea micmhro del 

grurio y orc.-.ni1~c, vigilr>, U.iri{';f' y suncite o reprime ln occi6n c1o stlfJ 

dil·1i.;ic1ofl. !Ir.y do:: tinoo do lideres: lof~ fonnnles y los inforn1vlos. 

Dentro a.el se[.l.lnuo grupo se nhj cm1 los coci •Jt•c~s y caudillos. El creí-

las conclicionr:s del cllpitoli smo clepenclif::nte, es por tnnto defonso1• de 

los intereses crePdoF.J y del 01·den establecido. El ceudillo es parte 

de le vru1c;i1r.rd:!.r. netunil del e rmpesinndo po brc y de los trr•baj adores 

del cor;ipo. Lol:: (1or-i c.inrcen uu::.i funciones entidernocr{1ticemente. 

2.-Lo. forma de tlor.d.nuci6r. cuudillozcr. est6 bnsndn mtls que nada 

en lf•zon perDon[ilcs enotivo::i, per~1orwlos y de pnrentesco con los do

mino.dos n tro.v~s del curismn. Eotu forma de dominoci6n es m{\s pro-

pia de las clpses poseedoruc. El caudillismo estli, pues, poderosamen-

te fundr'll<entailo en el ini1ividuelisrno y en lm1 relaciones afectivris per-

sonClles, 

3,-El caudillismo es lu forme. de domi.rnJci6n tradicionEil del e am

pesinoc1o, nu11quc tnmbi~n otrHs clases sociales padecen tal afecci6n. 

se lrn so~1teni11o y deso.rrollo.do grocion al mentenimiento de lns candi-. 

cienos do depe11t1endc• -::l stll)dosvrrollo. 



1.5.-Agricultura y crisis. 

Desde 1965, M6xico vive una profunda crisis agrlcola. Las maai-

!estaciones más claras do tal crisis son: 

a) una caída muy fuerte de la producción agrlcola que ha obliga-

do a la compra masiva de granos y oleaginosas. Para 1986 México im-

portaba cerca de dos toneladas de malz, lo que representa casi el 10 

por ciento del consumo nacional. En el primer semestre de 1986 el pa

ís pag6 al exterior 80 millones de dólares por maíz, 50 millones por 

sorgo y 91 millones por r.emilla de soya (1) 

b) Entre 1970 y 1978 se han reducido las áreas de siembra de loa 

cultivos de temporal en más de 2,5 millones de hectáreas. 

c) En loa cultivos tradicionales de exportacióa como el algo

d6a, la caña de azúcar, henequén, el café y las hortalizas se ha es-

taacado la producción tanto por las deficienciaa de la planta produc

tiva agroinduetrial -azúcar y henequén- como por las bajas del precio 

internacional de todos los productos, y desde luego por los cambios 

en el mercado internacional de materias primas, en el que ha ocurrido 

una introducc16n masiva·de fibras sintéticas y, finalmente, por los 

cambios ea la división internacional del mercado de alimentos. 

d) Ha habido un aumento sustancial del desempleo y subempleo 

en el campo. Las áreas geográficas que registran expulsiones maei -

vas de mano de obra migratoria se han reducido; ade~ás tanto la indu~ 

tria instalada en las principales ciudades de México como la agricul

tura de los Estados Unidos son cada dta más i•capacea de absorber la 

poblaci6n emigrrante. 

e) El nivel de vida de la poblaci6n campesina ha registrado una 

baja brutal por el efecto combinado de los aumentos de precios en el 

mercado como por el estancamiento de loa precios de garantía de los 

(1) cf. sobre esto ••El perfil de La Jornada"• p. 2. La jornada 30 de 
septiembre de 1986 
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los productos agrícolas más importantes. El campesino puede adquirir 

a cambio de sus productos menos que hace veinte a~os. Losobreros -

agricolas han registrado un fuerte deterioro de sus salarios reales. 

f) El freno al reparto agrario y la protecci6a que el gobierno 

brinda a los altifundistas ha i•crementado el número de campesinos so

licitantes de tierra que no encuentran soluci6» a sus problemas. se 

calcula en 173 1000 expedientes el número del rezago que tiene la se

cretaria de la Reforma Agraria. Esto quiere decir que casi 3.5.mill2 

nes de caapesiuos no encuentran soluci6a a sus demandas de tierra. 

Si se compara el número de ejidatarios y comuneros -tres millones-

con el número de campesinos sin tierra se encontrará que actualmente 

el número .de los Últimos es mayor en m¡s de medio mill6n. Las soli-

citudes de dotaci6n tardan un promedio de 18 afios en resolverse y el 

problema de la tierra encuentra salidas· más violentas. 

g) El número d& campesinos quo oc ve obligado a trabajar como 

jornalero agricola una parte del afio se ha incrementado notablemen-

te. El desempleo ha sido, sin embargo, mayor que la demanda, Hoy 

se calcula que la suma de desempleados y subempleados llega a más --

del 68 % de la PEA. (2) 

Los efectos de la crisis agr1cola son, en sintesis: 1) caída de 

la producci6n agricola de granos y oleaginosas, 2) reducción del área 

de siembra de temporal, 3) estancamiento de la producción agroexporta

dora, 4) 11.umen to del deseinpleo y subemple o en el campo, 5) baja brutal 

de los ingresos y del nivel de vida del campesino, 6) aumento del nú

mero de solicitantes de tierra por la detención del reparto agrario, 

con lo que la lucha por la tierra se coloca en el centro i•cluyendo 

manifestaciones violentas, y 7) un incremento en el número de jorna-

leroa agr1cola que o no encuentran empleo o se subemplean. 

l2) CCRI. "La CCRI y la coordinadora Nacional Plan de Ayalf' Ed. de la 
coordinadora campesina Revolucionaria Independiente, Mexico, P• 21·23 
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Todos oetoe efectos son el producto del desarrollo de la agri-

cultura y de la industria capitalista que no conocen en M&xico una 

vinculaci6n directa en el desarrollo de sus ramas productivas. La 

agricultura capitalista productora de materias primas 1 no produce 

estas para el mercado nacional y para la industria nacional sino en 

minima proporvión, sino en base a las necesidades del mercado mun

dial. Por la otra parte, la industria nacional no produce, sino 

en pequefia escala, y ~n gran medida en ramas controladas por el 

Estado, loa insumos que la agricultura requiere, La industria orie~ 

ta lo fundamental de su producción a un mercado interno reducido po

seedor de altos ingresos y obtiene del mercado mundial los bienes de 

producción y las materias primas qu~ su desarrollo requiere, Igual

mente, la agricultura nacional surte de alimentos baratos al medio 

urbano y obtiene la mayoria de sus insumos del mercado mundial. Es en 

esta relación deformada entre la agricultura y la industria, producto 

de la vinculación con el mercado mundial,en donde se encuentran las 

razones fundamentales de la crisis agricola y agr~ria que padece Mé

xico desde hace ya bastante tiempo. 

El campo mexicano ha sido, pues, el lugar privilegiado en donde 

se han canalizado los excedentes financieros del capital imperialista. 

Las empresas financieras internacionales han canaiizado sus recursos 

monetarios excedentes hacia la agricultura y loe programas de deearr~ 

llo para el campo. Esto ha permitido que sean eeae financieras las 

que oriente el desarrollo del agricultura hacia donde ellos quieren. 

El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Mo

netario Internacional han orientado los programas de irrigaci6n Y las 

compras de insumos y maquinarias según las cla6eulas de los convenios 

que acompafian a los préstamos internacionales. El campo mexicano ha 

jugado, también, un papel complementario de la agricultura del sur 
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de loa Estados Unidos: ha sido el provaedor de materias primas, de 

alimentos y de mano de obra barata. 

La política productiva imperialista tambi6n ha buscado ampliar 

el dominio ol1gop6lico de media docena de empresas, la mayoría nor

teamericanos, que controlan cerca del 85 % de la oferta mundial de ce 

reales. A esta política el gobierno mexicano ha respondido poniendo 

enfásis en la producción para la exportación y relegando a un segundo 

plano la agricultura de temporal y autosu!iciencia, deteniendo la ges

tión y la entrega de tierras a los campesinos solicitantes; o bien ha 

respondido con medidas populistas de expropiación de las tierras para 

su entrega a los campesinos como en sonora e implementando proyectos 

como el SAM para volver autosuficiente en alimentos al pa!s, combina~ 

do la concesión y la represión hacia el campesinado, 

Al referirse a la pol!tica imperialista norteamericana de la ad-

ministración Reagan dice Gonzalez casanova que: "De acuerdo a la nue-

va administración, el eje cubuno soviético es el principal enemigo de 

los gatadas Unidos", por ello dicha doctrina asume que: ·• la amenaza 

a la seguridad nacional de los Estados Unidos es a la vez interna y 

externa·•, que "lu seguridad nacional se concibe como revitalizante del 

sistema de ·•seguridad hemisf6rica·•, Por ello se re formula la depen

dencia y la cooptación latinoaméricana. "Am&rica Latina debe depen

der . hasta en la producci6n de alimentos. La producción de alimentos 

ee considera como arma importante en tiempos de guerra. toe países 

y campesinos que producen alimentos son estimados como enemigos pel.!_ 

grosos en caso de guerra externa o interna. Se diseña un plan para 

desplazar la producción dlD alimentos, J,oe cam¡1eeinoe deben de pro

ducir para los mercados extranjeros. Los paises latinoamericanos -

también.•• (3) 

(.3) Gonzalez Casanova, p. 'ºDe la conquista a la intervención: el impe
rio regresa a casa.~ en La Jornada semanal.#45. 28 de jul, 1985,p.7 
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Al capitalismo imperialista ya no le interesa solamente extraer 

productos, materias primas, utilizar la mano de obra excedente o co

locar sus excedentes de capital, sino que ahora le interesa, también, 

"romper las comunidades rurales, que guegan un papel de 6ltima trin

chera hist6rica de resistencia al capitalismo, a menudo transforma

das en n6cleos guerrilleros," (5) 

La defensa, por eso 1 de la tierra ejidal 1 de la comunidad agrarla 

se ha convertido en parte de una guerra internacional, en parte de un 

proyecto de revolución antiimperialista. 

(5) Gomezjara, Francisco A. "La lucha por la tierra debe ser contra 
el Capitnl." Ed. Nueva sociología. la. Ed. México, 1982. p.147, 
148. 



conclusiones. 

1.-M&xico sufre una crisis agricola y agraria que data en sus Úl

timas manifestaciones desde los años sesenta. Los efectos más noto-

rios de esta son: a) una caída de la producción de granos y oleagino

sas, b) reducción del area de siembra de temporal, c) estancamiento 

de la producción agroexportadora, d) aumento del desempleo y subempleo 

en el campo, e) baja brutal en los ingresos y niveles de vida del cam

pesinado, f) aumento del número de solicitantes de tierra por la de

tención del reparto agrario y por el burocratismo en las gestiones 

por parte del Estado con lo que se han dado numerosas manifestaciones 

de violencia en el campo, g) aumento en el número de jornaleros agri

colas que no consiguen empleo o se subemplean, y h) aumento de las 

emigraciones hacia loe Estados Unidos. 

2.-Todoe estos efectos son producto y tienen su explicación en 

la relación deformada entre la agricultura y la industria mexicana, 

asi como en la inserción de estas en el mercado mundial capitalista 

particularmente con el capitalismo norteamericano al cual han eubei 

rliado en su desarrollo. 

3.-La crisis actual, en particular, se debe al efecto combinado 

del cambio producti~a en el mercado mundial de materias primas, al 

predominio que las empresas multinacionales de la alimentación 

tienen sobre la agricultura mexicana, asi como a la política de se

guridad nacional del imperialismo norteamericano que ha puesto como 

objetivo transformar a los paises dependientes de productores de ali 

mentas en productores para la exportación. 

4.-El gobierno mexicano ha optado por fortalecer la producción 

para la exportación y ha combinado la política de concesión Y repar

to agrario con la represión hacia el movimiento campesino. 
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1.6.-El movimiento campesino. 

El movimiento campesino mexicano actual se ha carcterizado por 

tener como uno de sus ejes centrales la lucha por la tierra, aunque 

las luchas por la democratizaci6n ejidal y municipal, asi como por 

el aumento de precios de garantía y la aindicalización agrícola no 

han dejado de estar presentes, Este movimiento tiene sus origenes 

en la crisis agricola y agraria de mediados de los años sesenta para 

aci. se ha caracterizado por su claro tinte de independencia fren-

te al gobierno y por la ruptura con las centrales oficiales, "Se 

caracteriza por el fin de las organizaciones campesinas tradiciona

~ y por el surgimiento de la revuelta campesina aún aislada, im-

provisada, experimental, pero de claro tinte político critico con-

tra la estabilidad social: es decir de orientación anticapitalista, 

que combina acciones legales,extralegales e ineurreccionales,"(1) 

Esta lucha ha abarcadomás de 26 estados de la república y tie-

ne la tendencia a generalizarse. sus manifestaciones básicas han 

sido: las movilizaciones por la tierra, las que han sido las más ra

dicales en sus manifestaciones como lo es el ejemplo de sonora Y Si

naloa, las que han conmocionado al pa!a al grado de que la prensa ha 

manifestado que Zapata cabalga de nuevo; las movilizaciones por au

mentos de los precios agricolas como las de loa cañeros, cafetaleros, 

t~baqueros, productores de trigo y cebada, ajonjolineros, etc. La 

mayor parte de las veces han usado la estructura organizativa del 

ejido para sus luchas y se han producido en ellas rompimientos con 

la CNC, han tenido carácter regional algunas de ellas¡ las moviliza

oiones por democratizar oomieariadoe ed+d•l~~ • preel~ene~ae mttn'~'· 

pales¡ las luchas por la sindicalización agricola; y las luchas ind1-

genas que en muchos lugares_se han vinculado con los otros movimien

( 1) Gomezjara, Feo. A· "La lucha por la tierra debe ser' contra el ca-
pital." Ed. Nueva sociología. México. 1982,p.166, 

------·-
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tos campesinos, sus demandas principales han sido por la legitimiz&

cion de sus tierras contra el despojo de que son objeto, por el reco

nocimiento de sus autoridades, contra la reµresión por parte del es

tado y, en algunos caso, en contra de la ocupación militar de sus po-

blados, por el respeto a sus formas de gobierno y a su vida cultural, 

etc. Han usado sus tradicionales formas de organización popular 

para sus luchas, (2) 

Los tipos de organización que han creado toda esta gama de movili-

zacionee campesinas y las formas de lucha han variado, Han tendido 

a centralizarse regional y nacionalmente. Según Gomezjara: -compren-

den cuatro tipos m&s o menos delimitados: 1,-Las movilizaciones que 

combinan la legalidad con la ilegalidad pero aún reducidas a exigen

cias puramente agrarias: tomas de tierras y/o edificios públicos re-

lacionados con el campo, asi como prisiones para excarcelar dirigen-

tes; marchas, manifestaciones, difusión de sns demandas entre obreros 

y campesinos. En algunos estados de la república han constituido 

organismos amplios de lucha con obreros, estudiantes y pobladores, 

como Oaxaca, Zacatecas, Morelos, etc •. su organizaci6n es variada Y 

va desde la improvización de las invasiones hasta la toma de tierra 

o ingenios azucareros en forma planeada: comisiones de divulgación y 

propaganda, de abastecimientos y autodefensa armada. Desde la utili

zación del aparato de las centrales oficialezcas, hasta la constitu

ción de comit6s locales, regionales y nacionales, como la CCRI Y la 

coordinadora Nacional Plan de AYala cuyo común denominador es su in

dependencia de la burguesía estatal o privada. Desde la simple toma 

de tterr• ~n fbrm• ~tMHAt+"~' ttw~~~ ~tt ~~~~ •~~~Mft""''' ~~n·~ ~~" ~i 

control deaagua, hasta la exigencia de nuevas demandas agrarias/fina~ 

cieras/ políticas. Desde el abanderamiento tricolor de las acciones 

(2) Cf. sobre este aspecto: CCRI. "La CCRI y la coordinadora Nacional 
Plan de AYala." Folletos Bandera socialista s. n.,s.r.e. p,38-44 

~~--------------.....-.-
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hasta la identificaci6n de sus movimientos con insignias rojas. 

2.-constitución de áreas de producci6n-habitación-organizaciÓn aut6-

nomas que si bien resumen· la herencia comunal prehispánica, le otor

gan contenidos socialistas. Sin embargo, su aislamiento de otras ex

periencias similares o con el movimiento obrero independiente y los 

partidos revolucionarios, ha limitado el avance de esas y más radica

les formas de funcionamiento, hacia una especie de comuna o consejo 

campesino. Inicialmente la colonia .. Rubén Jaramillo'" en Morelos y 

luego en forma más avanzada el ·•campamento Tierra y Libertad .. en las 

HUaatecaa, el bloque 407 en el sur de Sonora y las áreas cañeras del 

ingenio de zacatepec, Mor. concretizaron estas experiencias. compren

den dos actividades fundamentales, la económica y la politica entre

lazadas la una con la otra, aunque -dice Qomezjara- para su análisis 

las desglosaremos: 

Desde el punto de vista económico su experiencia es reducida en 

cuanto se vieron incapaces de reorientar la dirección general de la 

agricultura nacional. unas porque están incrustadas en áreas mayo

res dedicadas a la agroexportación como en sonora y otras porque se 

hayan localizadas en zonas de abastecimiento ca~ero. En las Huaste

caa los nuevos campamentos a pesar de encontrarse también áreas de 

abastecimiento cañero, han logrado implantar cultivos de consumo 12 

cal. Finalmente la colonia '"Rubén Jaramillo", representó una expe

riencia de urbanización de migrantes campesinos a la ciudad indus-

trial de cuernavaca, en donde, en lugar de olvidar las tradiciones 

agrarias colectivas autogestionarias, se reafirman intensamente, con 

la colaboración de sectores de estudiantes radicalizados. Desde el 

punto de vista político, su avance es mayor en tanto que plantean 

reivindicaciones e ideales socialistas. No obstante al pasar de las 
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generalidades a la operacionalización de tales postulados, existen 

bastantes limitaciones y emergen a menudo m&todoe no socialistae,-

como el caudillismo, el individualismo y el monolitiemo.(, •• ) 3,-Loe 

combates realizados por los asalariados del campo en pos de su ein

dicalización y de lograr mejoras en las condiciones de vida y de -

trabajo, llevadas a cabo tanto en el noroeste como en sectores de -

la agricultura comercial, como los tabacaleros. La preocupación e! 

tatal por este sector se ha manifestado en el interés de la CNC por 

constituir sindicatos de obreros agrícolas y en el PST por encabe

zar lasluchas de los tabacaleros. (,,.) 4.-1as luchas campesinas in

surrecionales armadas, iniciadas en Madera yccontinuadas en Guerrero 

bajo la dirección de Genaro vazquez y Lucio cabañas, Estos levanta

mientos difieren de los ocurridos en d&cadas anteriores en dos aspe~ 

tos: no son dirigidos o financiados por la bursueaia empeñada en pu~ 

nas electorales y de reparto de influencia. Por primera vez en el • 

campo estas insurrecciones tienen un contenido anticapitalista des

de el principio, Si bien es cierto que sus dirigentes eran miembros 

de la pequeña burguesía, desde el punto de vista social e histórico, 

este sector se va proletarizando social e ideológicamente, de tal 

manera que los dirigentes que son maestros rurales, se inscriben den

tro del amplio campo de luchadores socialistas, son influidos sobre

todo por la ola guerrillera latinoamericana de la sexta d&cada, cono

cida como guevMrismo, superando su tradicional militancia dentro de 

los partidos reformistas mexicanos, como el partido comunista y el 

popular socialista. " (3) 

(3) Gomezjara, Feo. A· OP• cit. p, 171 y as. 

~~---------............ . 
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conclusiones. 

1.-El movimiento campesino actual muestra como tendencia~ carac

teristicas: a) una generalización en todos sus sectores, aunque con 

un desarrollo desigual, como son: solicitantes de tierra, productores 

agricolas, trabajadores agricolas e indigenas, b) la independencia con 

respecto a la burguesia y al @obierno, c) a coordinarse regional y na

cionalmente a trav&s de organismos tales como COCEI, CCRI, CNPA, FPZ, 

CIOAC, UCEZ, etc., y d) a reclamarse como parte del movimiento socia-

lista. El eje central de todo este movimiento campesino y alrededor 

del cual se han articulado las demá.s luchas ha sido el de la lucha por 

la tierra. .. 
2.-El movimiento campesino ha ensayado múltiplos formas de orga-

nización y de lucha, desde el trá.mite agrario hasta la insurrección 

armada por medio de guerrillas rurales. Ha emprendido sus luchas des 

de dentro de la CNC hasta conformar organismos independientes del go-

bierno y la burguesia, pasando por centrales semioficiales. Ha ensa

yado, en algunos casos, la creaci6n de comunas o consejos autogestio

narios, y en su respuesta m&s radical ha llegado a la guerrilla rural, 

como en Madera y Guerrero, las que tienen un cará.cter claramente ant! 

capitalista y se dan al margen de las pugnas interburguesas por el P2 

der. 

3.-Ha emprendido experiencias de producción agricola que por 

sus limitaciones y aislamiento no han podido reorientar la dirección 

de la agricultura nacional, sin embargo, en algunos casos han mostra-

do su potencialidad. 

4.-No ce t:rntn, ain embnr6o, do un proooso m6oonioo en ol quo 

al inicio del fin de les oroinizaciones campesinas tradicionales 

corresponda el ascenso de las organizaciones campesinas inc1epen-

dientes. El proceso es mucho m6.s complejo. 
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1.7.-La organización agraria. 

••ta revolución de 1910 -dice Gomezjara- no era más que el vuelco 

de los campesinos por recuperar y asegurar sus tierras, por recona--

truir la comunidad y recobrar su independencia perdida a partir de 

la constitución del modo asiático de producción. Fue un levantamien

to general en cuanto al espacio de la república entera, pero también 
' 

fue histórico, en la medida en que reivindicaba la autonomía de la 

comunidad campesina ••• 

La lección es aprendida por la nueva burguee!a gobernante a par-

tir de 1920. comprende que para fortalecer el naciente Estado Bona

partista deberá sustentarlo ya no en el poder de la hacienda, ni ta! 

poco en el pequeüo agricultor privado ••• sino por el contrario, pro-

curar la reactivación d6 la vieja comunidad campesina, denorninada ah,2_ 

ra ejido, hasta llegarla a convertir en la estructura agraria funda

mental del país tal como demandaban los anarquistas populistas enca

bezados por Flores Mag6n o los seguidores de Zapata. Ah! reside pre-

cisamente la grandeza y miseria de esta revolución hecha gobierno: 

reivindica las formas comunales para ponerlas al servicio del capi-

talismo de Estado.H (1) 

La estructura actual de distribución de la tierra entre propie

dad privada y ejidos no aurgi6, pues, directamente de la revoluci6n 

sino más bien de la época cardenista. En esa estructura agraria el 

45 % aproximadamente son tierras ejidales y el 95 % de ellas se cul

tivan en parcelas individuales. (2) 

El Estado Bonapartista Mexicano ee ha encargado, pues, de com

btn•r -~~•A t•n~•na~a• d• ~-••rroiio dw •••• torm•• dw proFt•4•d1 P•M 

ro lo ha hecho en beneficio más bien de la propiedad privada. 

(1) Qomezjara 1 Feo. A. ~La lucha por la tierra •• " p. 137 
(2) Gilly, A. ••ta revoluci6n interrumpida.·• Ed. El Caballito. México. 

1978. p. 362 
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En la medida en que impula~ la vía ejidal de desarrollo en el campo 

mexicano, el bonapartismo mexicano recampes1niza a amplias masas de 

trabajadores agricolas y revierte con ello el desarrollo capitalista 

lineal, la 16gica del desarrollo agrario es otra, asi " la comunidad 

ejidal comparte el panorama con otros dos elementos: el estado y la 

empresa multinacional, continuación lógica del un desarrollo capita

lista dependiente. Esta trilogía combina el desarrollo desigual de 

la agricultura "moderna- con la•atrasada"dentro de la ideología de 

la ·•revolución mexicana .. , cobertura para legitimar al capitalismo 

perif~rico, paternalista y crecientemente desnacionalizador. ••• 

surge ahí la apariencia sobre la identidad entre el movimien

to campesino y el Estado Bonapartista... Esta cara progresista del 

bonapartismo va a expresarse idolÓgicamente como populismo. Es de

cir idealizando la comuna agraria prehispánica, denominada hoy eji

do, bajo un nacionalismo que identifica al nuevo astado como la sin

tesis de la historia por la independencia nacional." (3) 

Los campesinos, pues, se convierten en una de laa bases sociales 

fundamentales del Estado Bonapartista Mexicano a los que durante el 

cardenismo: ·•primero los ar ganizan en una central oficial obliga to

ria y los separan de las organizaciones obreras y, luego, los incor

poran al aparato político estatal. Esto viene a provocar en la psi

colog{a de los campesinos dotados de tierra un reforzamiento de su 

car,cter pasivo acumulativo respecto al Estado. Algunos estudios 

al respecto demuestran el fortalecimiento de tal carácter dependie~ 

te del campesino que habita la mesa central del pa{s, dado que vivi~ 

dentro de la organir.aci5n hacendaria desde el siglo XVI, cuyas ra!

ces hemos analizado desde la época precolonial -MAP- que luego el 

Estado bonapartista recupera en su doble imagen: a) paternalista, da 

(3) Gomezjara, Feo. A. op. cit. p. 139 
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dor de obras públicas, servicios, tierra, agua. y b) en una posici6n 

estricta o intransigente en cuanto la sujeción de los campesinos a 

sus ordenes.~ (4) 

El ejido resulta asi una forma h!brida, combinada, en la que 

se expresan tanto el nivel al que llego la lucha de los campesinos 

durante la revolución de 1910-1920, asi como su derrota y posterior 

organización bajo el paternalismo del bonapartismo mexicano. Por 

ello ha combinado en su seno limitaciones a la acumulación capita-

lista en el campo por las restricciones que le opone a la propiedad 

privada de la parcela ejidal individual, y en consecuencia al proce

so de concentración de la tierra, por su carácter de posesión comu-

nal de la tierra, custodiada y mantenida por el Estado¡ pero no impi-

de tal desarrollo capitalista pues este se da de todas maneras en ba-

se a la llamada pequeBa propiedad o bien con el rentismo del ejido. 

Lo más que hace este Último es ponerle trabas e impedirle que se aeie!!_ 

te facilmente sobre bases legales. "El ejido -dice A. Gilly- no im-

pide la explotación capitalista de los campesinos ejidatarios, a tra

veé del mercado donde deben vender sus productos, de los cr~ditos, del 

alquiler disimulado de sus parcelas, de la explotación de la fuerza 

de trabajo que deben vender a los terratenientes cercanos pues la par 

cela no alcanza para vivir. En este sentido el ejido sirve para ase-

gurar mano de obra permaanente a los terratenientes y campesinos ri

cos en la medida en que las parcelas rinden por debajo del limite de 

la subsistencia de cada familia campesina." (5) 

Por su parte oomezjara dice sobre el mismo asunto que: "El ca

pital en general no sólo rompe, desplaza y sobreexplota a la comuni

dad campesina mediante el uso de nuevas tecnologlaa, reconcentra--

ción de la tierra, imposición de precios, selección de cultivos, mo-

(4) Ibid. P• 145 
(5) Gilly, A. Op. cit. p.363 
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dernizaci6n de "mentalidades7 etc. sino que golpea igualmente a los 

propietarios rurales. ••• 

El eje reivindicativo central estriba entonces en la defensa de 

la comunidad campesina autogestionaria y libre de la tutela expolia

dora del Estado, nacida del MAP. De ese núcleo de subversión anti

capitalista, porque ahora el Estado representa y defiende al capita

lismo, surge el germen del nuevo poder socialista en el campo que 

entrelazado a la a la lucha por la n~cionalización y control obre

ro de la agroindustria y la industria en general representen una real 

alternativa al capitalismo dependiente actual." (6) 

El ejido en tanto es un substituto del sindicato de los trabajadores 

agricolas contiene las energías revolucionarias del campesinado en 

una forma de organizaci6n atrasada, ligada localmente al pedazo de 

tierra y,por lo tanto,en una dispersión geográfica. De ah! que el 

Cillllpesinado no pueda centralizar sus luchas y que predomine en ~l 

las formas de organización caudillezca e individualista. 

(6) aomezjara, Feo. A. op. cit. p. 177 

1 
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conclusiones. 

1.-La revoluc16n mexicana de 1910 tenia como propósito por--

parte del campesinado reivindicar la autonomia de la comunidad cam 

pesima, reconstituirla. De ah1 que ello haya marcado, a pesar de 

la derrota campesina, al naciente Bonapartismo Mexicano, el que pa

ra fortalecerse reivindica y activa la vieja comunilad campesina, -

el ejido; pero lo pone al servicio del desarrollo apitalista. 

2.-El ejido comparte el panorama agrario con tl Estado bonapar-

tista y la empresa multinacional. El le da la forna nacionalista 

y populista al Estado, le da su carácter .. revolucio1ario··. Todo 

lo cual le permite tener una base social frente a: Lmperialiamo. De 

ahi que se de la identidad entre el Estado y el oovlmiento campesino. 

}.-Es durante la etapa cardenista en que el ejldo adquiere su 

actual forma,do ahi viene la organizaci6n obligatorta de los campe-

sinos a una central oficial. 

ac.umulativo del campesino respecto al r;atado el cual aparee entonces 

bajo una doble imagen paternalista autoritaria por un lado como da

dor de tierra, agua y otroe; y por el otro la~, en la sujeci6n obli 

gatoria que hace de los campesinos. 

4.-El ejido constituye una forma h{brid; de pro?iedad de la tie

rra que combina elementos de propiedad privda con formas y m~todos 

colectivos que no son propios del capitaliso; pero eso no impide el¡ 

desarrollo del capitalismo, al cual sirve 1 través de: suministrarle 

mano de obra, materias primas; transferir]• valor por medio del merca

do¡y de la producci6n de alimentos barato• 

~.-El eJido t~L o~mo e~,s~e ttPY o~ u puent8 aL ~Ub~aLlemu. o~ 

suerte depende del curso futuro de la redución anticapitalis"ta mun

dial y nacional. El eje reivindicativo entral, por ello, es la de--
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Censa de esta comunidad campesina autogestionaria. ne ahi surgir& 

el germen del nuevo poder socialista en el campo, pero es necesario 

liberarla de la tutela expoliadora del bonapartismo mexicano. 



.?6. 

~El turismo es un proceso social contempor~neo -dice aomezjara

que adquiere sus actuales caracter!aticas a partir de la 2a. Guerra 

Mundial. su forma actual la adquiere con el llamado neocapitaliamo 

o capitalismo tardío. son varios elementos los que le dan origen: 

A.- una nueva tecnologia en las comunicaciones que acerca a loe 

paises y hace posible cualquier viaje, 

B.- una excepcional expanei6n del comercio mundial en donde las 

mercancías, personajes y capitales fluyen constantemente. 

c.- Una nueva organiZaci6n multinacional de servicios masivos 

para realizar loa viajes, hospedarse, divertirse, hacer compras, etc. 

D.- Un relativo mejoramiento del ingreso de amplios sectores de 

la pequefia burguesía y de la aristocracia obrera en los paises indus 

trializados y algunos semiindustrializados. 

E.- Una mentalidad social condicionada al cambio superficial y 

a lo novedoso, como evasión sustituyente de las transformaciones ra

dicales necesarias en la sociedad contemporánea. Proceso a trav&s 

del cual se .. regenera"al hombre común y corriente para reinstalarlo 

posteriormente en el puesto asignado dentro de la producción, 

F.- La aparici6n del ocio masivo y generalizado, como producto 

del mejoramiento de la tecnología, que es decir de la productividad, 

y que reduce el tiempo de trabajo. Entonces, el capitalismo moderno 

ofrece una serie de servicios y diversiones -turismo- que vende a esas 

personas para llenar su tiempo libre con la "ven taja•• de conllevar 

cierta dosis de evasión. En la utilizaci6n del ocio se vende cual-

quier acoi&n, pensamiento, valor, incluido el "amor", aunque por esa 

comercialización precisamente, estas mercancias d~seroticen y deshu

manicen a los consumidores, como lo plantea Marcuse.~ (1) 

(1) aomezjara, Feo, A. 'ºBonapartismo y lucha campesina.,•• p,229 



El turismo, pues, es un proceso social contemporaneo que tiene 

un car~cter masivo, institucionalizado y programado, cuyo control es-

ta.en manos de corporaciones multinacionales. Estas comenzaron su 

expansión a partir de 1970 y muestran una integración con las princ! 

pales financieras norteamericanas,asi como con lineas aéreas o auto-

transportes. La más poderosa de ellas, la Holiday Inn, est' vincu-

lada con la corporaci6n Rechtel Mc cone constructora de represas en 

los paises subdesarrollados, con la corporación financiera Lehman Rro-

thers y Equitable securitiee, asi como con la aul! Oil corporation. 

La expansión de esta corporación era acelerada: contaba en principios 

de loa afioa setenta con 1400 hoteles y moteles en los Estados Unidos 

y en 33 paises extranjeros. Esperaba en esos afios haber construido 

3000 hoteles y moteles para 1980. 

La expansión de Holiday Inn hacia América Latina era acelerada: 

en 1970 abre su primer hotel en México, en Acapulco, en 1971 abre su 

quinto hotel en Monterrey y anuncia la construcción de otros doce. 

En ese mismo año estaba construyendo hoteles en: Belice, El salvador, 

Guatemala, panamá, puerto Rico, caracas, Maracaibo, rala Guadalupe, 

st. Croix, Barbados, Nassau, Trinidad, Bermudas, Jamaica, Islas Vir-

genes y Martinica. (2) 

Esta expansi6n y control de las corporaciones multinacionales del 

turismo ha creado en algunos paises en desarrollo ~un enclave de moder 

nidad y confort en un ambiente atrasado a cuya evoluci6n no contribu

ye de ninguna manera apreciable y1 además, bien puede darse el caso 

de que "la expanai6n del sector turismo retarde, en lugar de promover, 

el deaarrollo equilibrado y contribuya, en realidad, a la oreac16n de 

mayores rigideces. u ''' 

(2) 

(3 

Mattelart, A. "La cultura como empresa multinacional." Ed. ERA· 
México, 1985. pp.120-122. 
Navarrete, J. E., cit. pos., Gomezjara, Feo. A. "Bonapartismo y 
lucha campesina ••• " p,256 

~---------......... 
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Las funciones sociales que cumple el turismo inst1tucionalizadQ 1 

masivo y programado, según sea el pais con el relacionado son las si

guientes: 

.. A.- En el caso de un pa{s altamente industrializado, generador 

de tur-{stas, como los Estados Unidos, tenemos que: El tur-ismo repre

sen ta la mejor manera deoorganizar el ocio. En efecto el auge del 

del sistema capitalista generado por la econom!a de guerra, permi

te un aumento de los salarios a la vez que reduce la jornada labo

ral, de tal modo que el sistema social para recuperar esas concesi~ 

nes dadas a la poblaci6n, refuerza a la sociedad de consumo, entre 

cuyos mejores mecanismos sobresale la venta de turismo institucio

nalizado. 

El turismo juega el papel de readaptador de los individuos que, 

agobiados, por las tensiones del trabajo estandarizado y sometido a 

una intensa productividad y a la presión de las guerras permanentes 

emprendidas por sus gobiernos de 1940 a la techa, sienten la necesi

dad de borrar o disminuir las huellas tan profundas que lea provocan 

y que se manifiestan en la diaminuci6n del trabajo o en el aumento 

del malestar general. De tal modo que los viajes organizados al e!_ 

tranjero vienen a relajar y/o reactivar, según las circunstancias, 

a los habitantes de esa nac16n. 

B.- En el caso del pais receptor de turistas, como los paises 

tropicales o subtropicales de Am~rica, su misi6n consiste en brindar 

elementos para la rehabilitaci6n del turista: 

1.-Elementos espirituales: arqueologia, historia, cultura, folk 1 

alcohol, drogas, etc. 

2.- Elementos naturales: playas, montañas, rlos, lagunas, etc. 

3.- Elemento sexual: prostituci6n masculina y femeaiaa. 

4.- Elemento consumista: comercio de curiosidades típicas y de 
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satisfactores en general en la industria turística. 

A cambio de recibir o producirse: 

5.- Una mayor modernización cultural-material, que es decir una 

mis aguda colonización. 

6.- una mayor dependencia, que es decir el aumento del control 

por parte de las multinacionales del turismo de la economía, y de la 

pol1tica nacional sometida a los dictados chantajistas del pala ex-

pendedor de turistas. 

7.- Desocupación y creciente polarizaci6n de las clases socia-

les, debido a la importación de tecnología ultramoderna y al abando 

no de fuentes productivas. 

B.- Mayor .represi6n policiaca-militar contra la población nati-

va, reducida a ser una masa tranquila y eumiea frente al visitante. 

9.- Una mayor desorganiz•ci6n social y personal entre la pobl~ 

ción nativa, a la que se le exige observar una actitud de indignidad 

personal frente al turista. ~ (4) 

Retomemos aquí esta concepci6n en cuanto nos sirve pnra el aná
lisis del caso estudiado. Exüite, sin duda, otro tipo de turismo 

que puede considerarse como no evasivo; :por ejemplo el conocido 

como aventurerismo, o como el practicado en los países socialis

tas, donde es probable que no tenga tales características como las 

aquí reseñadas • 

(4) Gomeezjara, Feo. A. Op. Cit. p.230 
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conclusiones. 

1.- El turismo es un proceso social contemporAneo 1 producto del 

de•arrollo capitalista tardio que tiene como caracter1sticas el ser 

masivo, programado e institucionalizado, 

2,- En los paises altamente desarrollados, emisores de turismo, 

tiene como objetivo readaptar a los individuos de las fátigas del tr~ 

bajo y de las guerras. Le permite al sistema recuperar las concesio

nes dadas a la poblaci6n al programar e institucionalizar el ocio a 

trav6s del turismo. 

3.- Esta programación e institucionalización se ha dado a través 

de las corporaciones multinacionales del turismo, las que dominan pra~ 

ticamente todo el negocio turístico mundial, 

4.-Las corporaciones multinacionales del turismo, sobre todo las 

norteamericanas, muestran una integración con corporaciones financie

ras y de transporte aéreo y terrestre, así como con cmpreoas de co

municaciones y otro tipo de corporaciones multinacionales. De ah1 

su poderlo mundial en el negocio tur1stico. 

5.-1as corporaciones multinacionales del turismo han producido 

efectos deformantes en las econom!as receptoras de turismo, pues han 

reforzado el atraso en ellas, pues no han contribuido a su desarrollo, 

6,-En el país receptor de turismo se ahonda la dependencia por 

el control que ejercen las corporaciones multinacionales del turis

mo sobre la economía nacional, y por el control que ejercen, tambi~n, 

sobre los gobiernos locales. 

?.- En el pala receptor de turismo se establece la comercializa

o,6n dw1 ovA btll•••P nAtvr•l•A 1 ~ua vAlgr~A ~ ~Qbtumbrow oultvra1•w 1 

sus gentes a trav6s de la prostitución masculina o femenina, sus pro-
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duetos tipicoa¡ tambi&n se produce una mayor desocupación y polariza

ción de las clases sociales, una mayor desorganización social y per

sonal de la población nativa, y una mayor rapresión policiaco-militar. 

------·· 
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1.9.- Institución. 

Una de las aportaciones fundamentales de Foucault ha sido la de 

señalar que el poder no debe ser entendido unicamente como un conju~ 

to de instituciones que garantizan la sujeci&n de los ciudadanos al 

Estado, ni como un modo de sujeción por medio de reglas opuesto a la 

violencia, ni como un sistema general de dominación ejercido por un 

grupo sobre otro, a los cuales considera más bien como formas termi-

nalea. El poder -dice él- está en todas partea, viene de abajo, --

por ello no debe ser buscado en un centro de poder externo para de! 

de ahl encontrar sus derivaciones, Es al revés, son las multiples 

relaciones de poder las que le dan origen a ese centro de poder. --

Por eso el poder •es el nombre que se le presta a una situación es-

tratégica compleja en una sociedad dada." (1) 

Las relaciones de poder, pues, tienen como caracterlsticaa no 

venir de un centro exterior, el ser m6ltiplea, inmanentes y propias 

del dominio en que se ejercen, y son constituyentes de su propia or-

ganización. Las relaciones de poder son también el juego de eafre~ 

tamientos y luchas entre ellas que las transforma, las refuerza, las 

invierte; los apoyos entre unas y otras de modo que forman sistemas¡ 

las contradicciones que las aislan unas de otras, los corrimientos 

entre ellas¡ las estrategias, por último, que las tornan o!ectivae 

y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en 

loe aparatos estatales, en la formulaci6n de la ley, en las hegemo-

niae sociales. 

El poder es omnipresente, viene de todas partes, es el efecto 

de conjunto de todas las movilidades y encadenamientos de las rela-

ciones de fuerza. 

(\) Foucault 1 M. "Historia de la sexualidad. 1.-La voluntad de saber." 
Edo Siglo XXI. M6xico, 1986. p.113 
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Las proposiciones que hace Foucault desde ah! son: 

1.- El poder se ejerce a partir de innumerables puntos y en el 

juego de relaciones m6viles, no igualitarias. 

2.- Las relaciones de poder son inmanentes, no se hallan en p~ 

sici6n de superestructura, con un simple papel de reconducci6n o 

prohibici6n. Actuan en un papel director ahi donde se ejercen. 

son condicionadas y condicionantes. 

' 3.- El poder viene ae abajo, no parte de una oposici6n binaria 

y global entre dominadores y dominados, la cual se refleja en el cue~ 

po social. Las relacionep de poder sirven de soporte a los grandes 

efectos de d1visi6n que recorren el cuerpo GOcial, sirven de sostén 

a los efectos hegemónicos, de los grandes sistemas de dom1naci6n. FO~ 

man una linea de fuerza general que atravieza los enfrentamientos la-

cales y las vincula. Estas proceden sobre aquellos a: a) redistri-

buciones, b) alineamientos, c) homogeneizaciones, d) arreglos de se-

rie, y e) establecimientos d~ convergencia. 

4.-Las relaciones de poder son intencionales y no subjetivas. 

Son inteligibles, tienen tácticas muy explicitas en el nivel en que 

se inscriben -cinismo local del poder-, las que al encadenarse can 

otras, las que al propagarse encuentran apoyos externos y dibujan 

dispositivos de conjunto, sistemas. 

5.-Las relaciones de poder no pueden existir más que en función 

de una multiplicidad de puntos de resistencia. Estas están presen

tes en todas partes de la red de poder, constituyen el otro término 

en las relaciones de poder, están distribuidos de manera irregular 

y son m6vilea y transitorios. No existe, pues, un lugar 6nico de -

revoluci6n, de contrapoder, de resistencia. No son frecuentes las 

grandes rupturas radicales, lo frecuente más bien son loa puntos de 
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resistencia m0v1lea y transitorios que introducen lineas divisorias 

rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos. La codificaci6n es 

tratégica de estos puntos es lo que torna posible una revoluci6n. 

Al proponer Foucault esta visi6n sobre el poder, lo hace cri

ticando las concepciones estructuralista y estalinista que han cen

trado su análisis del Estado en concebirlo como un instrU111ento exte

rior a la sociedad de clases. De ah1 que no se logre oomprondtr la 

existencia de relaciones de poder en el seno de esa misma sociedad, 

pues se ha caldo en la ilusi6n que crea el Estado con su aparente 

separaci6n,con su autonom1a relativa. Las relaciones de explota-

ci6n econ6mica no serán comprendidas, por eso, como relaciones de 

dominaci6n, las que no se ejercen dentro del aparato estatal, sino 

en la vida cotidiana, por eso las múltiples luchas cotidianas que 

se establecen durante el comercio y utilización de la mercancía 

fuerza de trabajo no pueden ser entendidas como relaciones de po

der, como relaciones de dominación que en su ámbito local configu

ran sistemas particulares de dominaci6n. 

r.as proposiciones de Foucault tienen, pues, la virtud de hacer 

reflexionar sobre las relaciones de poder que se ejercen diaria

mente en la vida cotidiana, relaciones que llegan a conformar sis 

temas locales de poder, pero que por ello no están desligados de 

los grandes sistemas de dominación o de hegemonia sino que los re

fuerzan . y sostienen, En ello reside la válidez de tales proposi

ciones, 
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conclusiones. 

1.-El poder viene de todas partes, desde abajo y no desde un 

centro Único de poder. 

2.- Las relaciones de poder, por eso, son múltiples, inmanentes 

y propias del dominio en que se ejercen: en el son condicionadas y 

condicionantes. 

3.-Las relaciones de poder son intencionales, no subjetivas¡ 

son inteligibles, tienen tácticas muy explicitas, las que al enca

denarse y propagarse forman sistemas, dispositivos de conjunto. 

4.-Las relaciones de poder existen en funci6n de· relaciones de 

resistencia, Estas Últimas también son múltiples, m6viles, transi-

torias e irregulares en su distribuci6n. No existe un centro Úni-

co de resistencia. 

5,- No son frecuentes las grandes rupturas radicales, más ~ien 

lo frecuente es la existencia de múltiples puntos de resistencia que 

introducen lineas divisorias y reagrupamientos, La codificaci6n de 

estos puntos de resistencia es lo que vuelve posible una revoluci6n. 
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LA RF.'VOL!TCION MEXICP.N A, EJ, REPARTO AGRARIO EN J,flS REGIONES 
NORTE Y TIERRA CALIENTE DE GUERRERO 

Y EL EJiro DE TASCO Y SU ANEXO PEDRO MARTIN. 

El objeto centrel de nuentrf!. investigaci6n, el E;lido De Tasco y 

su anexo Pedro Martín está. si tundo en el municipio de Tasco de Alar-

+ c6n, en la regi.6n norte de Guerrero. El origen inmediato de este eji-

do est~ en la implementaci6n de las políticas aBrerias de Carrmza, 

Obreg6n y Cárdenas en dicha rer,i6n, mismns que corresponden a. diver-

se.s fáses de la relación del cempeninado 2rmado con el naciente Esta

do Mexicano, o en proceso de consolidaci6n. Su posterior desenvolvi

miento está también relacionado con dos fenómenos socinles que vive la 

ciudad de Tasco: el de su eJC"9ansión urbena. y el del desarrollo de la 

industríe. turística en ese. misma ciudFd. Estos nsnectos son aborda-

dos en este capítulo a través tanto del conflicto entre los crunpesinos 

y terra.tenientes por ln poaesi6n de la tierra, así como de la ecci6n 

del Estado Ji1exic2no a favor de unos u otros. La releici6n de este eji

do con ln expensi6n urbana y ln industríe. turística se o.bordan m{w am

pliamente en los siguientes capítulos. 

2.-Le. revoluci6n mexicena y el repe.rto ae,-rerio en la.o rep,-iones 
Norte y Tierra Caliente. 

En marzo de 1911 se levante.ron los hennanos Figueroa en contra c1el 

porfirismo en la zona minera de Huitzuco, en le. regi6n norte. El le-

vantEUJliento triunfó y en ese mismo eño fue nombrado gobernador del es-

tado el Prof. Francisco Fie;ueroa. AliEJ.dos al m8.derismo los J?ip;ueron 

dominarían n~! todo el estado y controlarían incluso bandas cnmpesi-

nas zapatistns del sur de r.:orelos. En 1912· tm mE'.deriGta, Guillermo 

Gnrc:ír.>. A. les ayudaría n org~ni znr unP. secci6n del Ejército J,i berta

dor del sur. Dicha persona serio. trunbi6n el intennediario entre las 

fuerzas de los l!'igueroa y Erniliano Zapo.ta. Mediante el acuerdo al 

que lle~aron, ZElpnta obtuv6 el reconocimiento como una fuerza revolucio 

t" VeMse me.p8s 1 y 2 
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naria maderista en igunldPd de condiciones que los Figueron. Desde 

antes ya estaban enfrentados Zapata y los Figueroa,por la alianza de 

~stos últimos con los hacendados de Morelos y Guerrero y por sus acue! 

dos con el porfiriemo. (1) Esta si tuuci6n combiarli posteriormente. 

Después del golpe de estado de Victoriano Huerta., la rebeli6n 

zapatista cobra fuerza en el noroeste de Guerrero, se extiende hacia 

el sur de Puebla, el D. F., el sur del Estado de México y otros esta

do s. Para inicios de 1914 las tropas zapatistas aliadas con los je

fes campesinos guerrerenses Jes-6.s 11 .. Salgado, Encarnaci6n Diaz, Ju

lifili Blanco, lleliodoro Castillo y otros controlan gran parte del es

tado de Guerrero. Regiones como La Costa Grande, Tierra Caliente y 

el Norte están en sus manos• El 24 de marzo de ese mismo afio las 

fuerzas zapatistas, independientement~el consti tncionalisruo, toman 

Chilpancingo, la capital del estado. De acuerdo con el artículo 13 

del Plan de Ayala -que ya hnn aceptado los jefes campesinos guerre-

renses- el Gral. Jesús H. salgado es nombrado gobernador provisional 

del estado. La campru1a rnili tar contra las fuerzas lmertistas pro-

sigue: el Gral. Juliful Blanco va hacia Acapulco, el Gral. Salgado ha-· 

cia el Norte: el 8 de abril de 1914 toma la ciudad de Iguala, en los 

d:ías siguientes Tasco y Buenavista de Cuellar. ( 2) El Gral. Salga-

do gobierna con el apoyo de los campesinos del 28 de marzo al 24 de 

dicieu1bre de ese afio. En ese periodo entregA tierras a los campe-

sinos, una hacienda cafiera sHuada en Tierra Caliente de donde es 

originario. Acuña monedas de plata para financiar los gastos de su 

gobierno con el metal proveniente de las minas de~ Campo Morado en 

Tierra Caliente, y de' Tasco en el Norte del estado. 

(1) Vid. Womaok, Jhon. Zapata y la RevoluoicSn Mexicana. Ed. Siglo 
XXI. M~xico. 1976.pp. 80-83. 

(2) Ibid, PP• 172-179• 
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Con el desconocimiento que el eje Znputa-Villa hacen del carran

cismo y con le. posterior alianza de Obregón y Carranza despu~s de la 

Convenci6n de 1914, el Estado de Guerrero se verá envuelto en las dis

putas entre el consti t1wiona.li srno carranci sta y el zapa ti smo-salgadi s-

mo en los afios sieuientes. Encabezados los primeros, por los Grales. 

Juli6n Blanco y Silvestre r.1e.riscal; y,los segundos por lo.s generales 

Jesúa ll. Sal~ado, Encarnnci6n Diaz y Heliodoro Castillo. El Gral. 

Juli6n Blanco es nombrado gobernador por Carranza e. cambio de comba

tir al eapatismo. En 1915 los mariscalistas le dan muerte en una em-· 

bo sea.da. En 1917 el Gral. Mariscal, que ha combatido tambien al zap~ 

tismo y el reparto agra..-rio, es electo gobernador de Guerrero para el 

periodo comprendido entre el lo. de abril de ese afio al 31 de marzo de 

1921. No te:rmina su periodo gubernamental. ( 3) El 16 de diciembre 

de 1918 es nombre.do gobernador provisional del estado el Prof. Fran

cisco Figueroa, aliado ahora del ce.rrancismo. Este gobernador es el 

que implementa la refo1-ma agraria de Carranza en el estado de Guerre-· 

ro. 

2.2,-.Carranza y los primeros repartos ejidales en la Regi6n Norte. 

En una zona colindante a los municipios de Iguala y Tasco ser! -

donde dicho gobernador entregue las primeras dotaciones provisionales 

""dal * eJJ. es. Entre el 28 de febrero, el 2 y el 5 de marzo de 1919, los 

poblados de san Vicente Palapa, mpio. de Tepecoaouilco; Pololcineo, -· 

mpio. de Huitzuco; Zacacoyuca, mpio. de Iguala; y Sabana Grande, mpio~ 

de Tepecoacuilco, solicitan al gobernador del estado dotaci6n de tie-

rras ejidales. Los dirigentes de estos poblados, en sus solicitudes 

enviadas a la Comisi6n Nacional Agraria, cuyas oficinas apenas se han 

instalado, alegan tener derecho a ello basandose en la Ley del 6 de 

( 3) Vid. Gomezjara, Feo. A. Bonapartismo y Lucha Campesina en la Cost1 
Grande de Guerrero. Ed. Posada. M6xico, 1979. pp.90-95 

'*vease mapa # 3 
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enero de·l915 y en el artículo 27 constitucional, tambi~n sefialan que 

todos ellos son arrendatarios de las tierras del sr. Alberto Rivera. 

Alrededor del 8 de junio de 1919, el gobernador Prof. Francisco Pigu!' 

roa les da posesi6n provisional de la tierra. De acuerdo con las di!! 

posiciones del gobierno carra.ncista, todos ellos aceptan pagar el pr! 

oio fijado por la tierrn quo se les entrega. D:>tan a 364 jefes de f!, 

mili a con varios miles de hect~reas de la propiedad del Sr~ AJ:berto 

Rivera, ya fallecido. 

Por otra parte, ha habido oposici.6n de la testamentaria del sr. 

Rivera a esta expropiaoi6n. ·La Sra. Bertheau dice en su alegato de 

defensa que: "•.Los poblados solicitantes no tienen personalidad po

lítica para acogerse a la ley del 6 de enero •• no tienen condici6n m!_ 

serable, pues la mayoría son arrendatarios libres y pagan bajas rentas 

apenas un cuarto de los productos •• 11 (4) 

Para entonces ya fue asesinado Zapata. El 2 de septiembre, por 

mayoría de votos, es electo Gildardo r.'lngaffa como el nuevo jefe del za

patismo. El 27 de noviembre oe entrevista Magaffa con Carranza, le -

ofrece colaborar con ~l ante la inminente amenaza de la invasi6n nor-

teemericana. Lo 6nioo que le pide es garantías. Con ello se inicia 

la pacificaci6n de las tropas zapatistas. En diciembre, Ayaquica, -

Genovevo de la O, los Capistrfm, Adrifm Castrej6n y otros jefes o 

bien se rinden y se integran al constitucionalismo, o bien permane-

cen en los montes pero ya sin atacar. (5) De esa manera Carranza pu! 

de continuar su refo:nna agraria. 

El 10 de enero de 1920, Venus.ti ano Carranza, presidente de la r,! 

piiblioa, crea la Deuda P-6.blica Agraria, mediante la cual se pagaran 

(4) Gobierno del Estndo de Guerrero. Periodico Oficiál. del ••• 11 5 
31 de enero de 1920. Ohilpancingo, Gro. P• 4 

( 5) Vlomaclc,Jhon. Op. Cit. pp337-346. 



.90. 

las indemnizaciones correspondientes o los propiete.rios que hayan si

do expropiados pa.rn dotar a los pueblos solicitantes de ejidos. Ese 

mismo d!a, junto con el Lic. Luis A. Cabrera Srio.de fü1cienda, firma. 

la.a dotaciones d~fini ti vas de ejidos pura los poblados del Esta.do de 

Guerrero entes mencionados. 

2. 3,-0breg6n, la orgenizaci6n campesina nacional y el reparto 

agrario en ln zona norte de Guerrero. 

El 20 de abril de 1920, e.penas tres meses despu6s de las susodi

chas dotaciones definitivas, el miomo gobernador de Guerrero Prof, 

Frencisco Fie;ueroa, a instancias del presidente del Congreso Local 

Diputado Teofilo Olee. y Leyva -miembro destacado de los intelectua

les ateneístas vinculado H ru o brer;onif;r.10 por el trimbi~n guerrerense 

A. Vazquez del Mercado- desconoce nl r,obiomo de Carri:nza y se SU!'.ila 

a la rebeli6n obreGoniste. Desde Chilp8ncineo es que Obreg6n lanza 

su manifiesto desconociendo a Carrenuq diric;e desde cid'. telegramas 

al gobierno de Sonoro y un mensuje al pueblo de los Estados Unidos. 

Por su parile, el Comi t6 Ejecutivo Genere.l del Partido LaboreJ. Me>.."ic! 

no encabezado por Luis N. Morones que le ecompo.fía, emite un m1mifies

to desconociendo tarnbi~n el gobi~1'l10 corrflnciste. 

El 9 de mayo de 1920 entre. Obree6n a la ciudu.d de M6xico. /i. su 

lado cabalga Genovevo de la O. Cuatro dÍfl.s mfis tarde Magnfla y Soto 

y Gama llegan a la misma ciudnd. "Los Ztlpatistas -dice \'/omaclr.- no sd

lo fueron exhibidos, sino que truubi6n se les di6 a.cceso al poder." 

Genovevo lle la O y Magafía son nombrados generales de diviai6n. El 

Ej~rcito Libertador del sur es reconodido como la Diviai6n sur del 

Ejhcito Federal. (6) El 13 de junio de ese mismo afio Soto y Gema. 

funda el Partido Nacionel Agrarista, el cual es ra.pid~ente organiza-

(6) Womack, Jhon. Op. Cit. pp.358-360 
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do enlos estados de rl1orelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, lií~xico, !fi

dalgo 1 San Luis Poto sí, Durongo, Guannjunto, Jalisco y Chihuahua, 

Los zapatistas ejercen su influencif1 a trav6s dn soto y Gama en let 

Ckne.ra. de Diputédo s, y en ln Secretaría de Agr:< cultura presidida 

por el Grel. Villarreal. (7) Esn alionza con el zapntismo es la qua 

perinea la política de Obreg6n en esos años. El instrtunento práctico 

lo es la Comisión Nacionnl Agrnria. Se dictn la I,ey de Tierras Bal

días el 23 de junio de 1920. El 28 de noviembre de ese mismo afio se 

dicta la r.ey de Ejido o, que es lA que reglt>.mentc~. la Ley del 6 de ene

ro de 1915 y el Artículo 27 consti tudonal. Por su parte la Comisi6n 

Ne.cional Agroric:i, a trav6s de su secrotario el Lic. lrliguel Mendoza L6-
p-ez -miembro fundador del Partido Ne.cion2l Agrarista- ordena a los PI'2, 

curadores de los Pueblos que procedan n orgcmiznr Lie;e.s de Comunidades 
Agrarias en CE?.dn esto.do. 

En enero de 1923 se realiza en ln ciudad de Iguala el Primer Co!!, 

~roso do Pueblos Campesinos del Estado de Guerrero, con une asistencia 

de más de mil personas procedentes de diversas partes del estado • .Ahi 

se acuerda le. constitución do ln Lign de Comunidades Agrarías del Est~ 

do de Guerrero. Sus ob,ietivos centrales son: n) la restituci6n o do
tación de tierras, b) la unicSn en contra de las arbi trariedadcs de los 

terratenientes y de las autoridades locaJ.es, c) solicitar ln aseso ríe. 
t6cnicr1 del gobierno federel, d) formular ante el presidente de la re

pública, el Gral. Obreg6n, la desaparici6n de las "defensas sociales", 

que no aon otra cosa m~s que guardias blancas al servicio de los terr! 

tenientes, solapadae por el gobierno estatal. (8) 

La si tunción política en el Estedo de Guerrero en esos años ea re 

señada por el Lic. Rodolfo Neri, gobernador del estado a sugerencia de 

Obreg6n, de esta manera: " Entonces Romulo Figueroa de filiaci6n ca
rrencista abandona su aspiraci6n gubernamentnl a cambio del puesto ele 
jefe de operaciones mili tares en el estado.. No cesn en sus arbitra- .·e 

riedades y en una ocasión se le comprueban nlgunns depredaciones. en 
la frontera con !liorelo s, lo que le cuesta el eergo •• pero se levanta 
en ennas. Vencido y fingiendo deponer su actitud, a los pocos días -
vuelve a levante.rse, secundando la rebelión ae Adolfo de la Huerta. 
El ejército federal es partidario del levantrndiento, lo que obliga al 
Gro1, Obre(1;6n n instnrnoo n movilirr.ar a los oa111pesinos... Escudero en 
Acapulco o.frece armar a los civiles, pero no lo llega el armamento •• 
El linico apoyo que recibí fue el de los Hermanos Vidales, .Amadeo y Bel 
dome ro y el de Sil veotre Castro (a) El Ciruelo, que al mando de aleu-

(7) !bid. p. 360-361 
(8) Acevedo Pliego, J. J. 11 Campesinos y mineros en la Tierra Caliente 

do Guerrero. 11 mimeografiado. p. 3 
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nos crumiesinos defienden al gobierno de Obreg6n, Me imí a ellos y les 
otorgue el grado de generales," (9) 

Entretanto, el 9 de marzo de 1923 se constituye la Confederaci6n 

Nacional Agraria ( CNA). El dirigente zapatista, Gildardo Magaña es -

nombrado presidente, Andr6s Malina Enriquez y Miguel Mendoza L6pez, -

son nombrados vicepresidentes. A su vez el Gral, saturnino Cadillo -

es nombrado voctü, Un aílo despu6s esta confcderaci6n organiza una -

Convenci6n Nacional Agrnrín, en ella postula a Calles como candidato 

a la presidencia. Tombi6n convoca a los pueblos, a los pequeflos pro

pietarios y n los hacendados que esten dispuestos n fraccionar sus -

tie1•ras, Esto último es desaprobado por Obreg6n -lo que viene a sig-· 

nificar su 1auerte política- pues no desea apo.recer como partidario del 

mantenimiento de las hucionclas y mucho menos en tratos con hacendados. 

Esta confederaci6n juegA. el papel de puente entre el tutelaje campes.!, 

no y su periodo de ro.dicnlizaci6n con la Liga Nacional Campesina, (10) 

El lo, de mayo de e se mi srno afio tambi6n se e fectua el Primer Con

greso Nf1cionel Agrarista, organizado por el PNA en doncle participan 

mbs de mil delegados ca~pesinos. El Gral. Obreg6n asiste a este con

greso, al que califica de ,.. Uno de los más gre.nc!es acontecimientos his 
t6rico-políticos, uno de los m~s grantles acontecimientos, despu~e del 

movimiento revolucionario •• " Y manifiesta tambi6n el deseo de .que 

pueblo y gobierno formen un solo organismo, Por su parte soto 

y Gama elogia al presidente Obree;6n, dice que: " Para nosotros que tu
vimos el honor de andar bojo lm1 6rdenes del hombre m~s representati
vo de los caudillos, o sea Fmiliano Zapata, el mayor elo~o para el 
Gral. Obreg6n es que vemos con placer y con orgullo que In, Alvaro --
Obreg6n, es el ejecutor del pensamiento de Dniliano Zapata., 11 ( 11) 

Más adelante, en noviembre de 1926, a instancias de las ligas de 

111ichoac&i, Morelos y otros estados, se organiza el Primer Congreso N,! 

cional de las Ligas Agrarias, mediante el cual se cree. la L1ga Nacio-· 

nal Campesina (LNC). Tres corrientes políticas confluyen en ella: la 

comunista representada por la Liga de Veracruz de Ursulo Galván, la -
zapatista encabezada por el Lic. soto y Gama, y los independientes. 

(9) Neri, R. "Ln revolución ñel:ihuertista en el estado de Guerrero• 
pp. 2-11. Cit. Po s. Gomej ara, Feo. !-•• 11 Ilonapartismo y lucha cam-
pesina •• " :9• 100 . . 

(10) r.omezjnrii., Feo, P .• 11 El VoVimionto Campesino en M~xico" SRA-Cmf.AM, 
r.!bico. 1981. pp. 63-64 

(11) Silva llerzog, Jooús. 11 El Agre.rismo Mexicano y la Refonna Agraria." 
FCE. l\!6xico, 1964. pp.307-309 



La ~endencia de soto y Gama es desplazada. Scg6n Ursulo Gelvful, 

los intentos de Soto y Gama de provocar un cisma s6lo evidenciaron la 

bancarrota del "viejo agrarismo" y la necesidad de construir un anna 

efice.z. (13) La Liga Nacional Campesina se afilia poco despuh a la 
Internacional Comunista. Con ella el campesinado armado se constitu

ye en una fuerza política organizada, y la tendencin radical campesi
na encuentra una organizaci6n representativa. (14) 

2.4.-La organiznci6n cernpesinu y el reparto agrario en el Muni
cipio de Tasco durante el Obregonismo. 

Con todos los sucesos rese7i,1dos arriba, en el municipio de Tasco 

de Al arcón, Guerrero. se incrementaren las solicitudes de dotaci6n o 

restituci6n ejidal. El 22 de enero de 1920, los campesinos arrendata

rio s evecindado s en las cuadrillas de: El l:i'raile, santa Rosa, Egido s 

(sic) ,D:>lores y Huimutla, situadas todas ellas al sur de la ciudad de 

Tasco, y segón parece organizadas por el Partido Agrarista del sur. 

radicado en la ciudad de It,ruala, solici tnron al Gral. Alvaro Obreg6n 

dotaci6n de tierras ejidales, En su solicitud de dotaci6n señalan 

que: no saben cuando se fundaron las cuadrillas donde habitan, pagan 

renta tanto por habitar como por sembrar las tierro.s. Le dicen, tam

bi~n, al Gral. Obree6n, en su escrito, que: 11 .. se sirva ayudarnos con 

su poderosa influencia ante le. Comisi6n Nacional Agra.ría, lo mismo que 
ante la Comisi6n Local Agraria para po sesi6n provisional."; dicen tam 
bi~n que ellos:"•• saben sin poderlo confinonr que los terrenos que re= 
clrunun pertenecían a ln Iglesia de Taxco, los cuales en virtud ~e la 
Ley de Desamortizaci6n :pasaron al dominio del sr. Cerventes, sin que 
61 hubiera sido arrendatario de esos terrenos y que, en uso de los de
rechos que les brindan los artículos 3o. de la Ley del 6 de enero de 
1915 y el 27 de la Constituci6n de la República, solicitan dotaci6n 
de ejidos." (15) 

Los terrenos en dioputa, en realidad, han pertenecido desde 1706 
a los señores Ocompo de la Torre, herederos de los Hermanos Chavarrie

ta, vecinos en ese entonces de Real de Tasco. En 1796 dichos terre

nos fueron cedidos en propiedad al Sr. Juan Mu.fioz, y en 1895 la Sra, 

Francisca García Viuda de Leonardo Maldonado, litiga por ellos con el 

sr. Marino Estrada que los reclBJlla como bal.d:!o s de la na.ci6n seg6.n la 

Ley del 26 de marzo de 1!394. En febrero 18 de 1904 le son adjudicados 

(13)Cit, :Pos. Gomezje.re., Feo. Ji."El Movimiento Campesino en Mhico." 
SRA-CEITA!\l 1 ñ'16xico, 1981. P• 64-65 . . 

(114) Vid, Garrido, T,uis Javier. "El Partiao de la Revoluc16n Insti tu-
cionalizPda," SEP-Siglo XXI Ed. ll~hico, ,1986. P• 67 y 76, 

(15) Ejidos El Frnilc, sta. Rosn et • .!1.11. 11 Expec1iente 23:121 G•" SRA· 

~----------.......... .. 
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a la Srita, Guac1u1.upe RochP, elbacea de lfl. testE1mentariEl del sr. Luis 
Maldone.clo, 

t'!ás tarde, ante lv solicit-ud de dotnci6n ejidal, esta 61 tima per

oona cite.da alega en su defensa que: "Danüoles tierras de le.s que cons
ti ttiyen ln testrunente.ria la Agricultura Nacional se bcneficü~ induda
blemente, pel'O ello no puede llamarsele dotuci6n de tierras pe.rn la -
agricul.tu1·a sino que purnmente por el contagio de otros pueblos, todos 
se apresuren senn o no agricultores pern ver si se les do ti erre para 
venderle. despu~s •• 11 dice tmnbHn que los solicitan tes de tierra. ejidal: 
"•,se duplicun y triplican parn aparecer en los repartos de esa cua;.... 
drilla (se refiere a lo. lloniedn El Ejido. Jl\Th1) y en la de El Naranjo, 
hasta menores hacen aparecer en sus listas. 11 (16) 

Todos estos ejidos se conformaran definitivamente por decreto pr! 
sidencial del 24 de diciembre de 1923. 

El 11 de septiembre de 1920, por su parte, el poblado do Cosca-

tlan solicite. restitución. Piegan los solicitantes que su pueblo ftte 

fundado antes de 1768. Acusen al pueblo de Buene.vista de CUellar y al 

Sr. Mnnuel Melendez de haberlos despojado. El 12 de febrero de ]922, 

el poblado de San Miguel .Tlaxcal teca que alega haber sido f\mde.do des

de la colonia, solici tu resti tuci6n o dotaci6n. sus habi tantee son -

arrendatarios. En tanto constituye el antecedente hist6rico clel Eji-. 

do de Tasco y su anexo Pedro Martín, se citan sus colindancias: al no 

te, con el pueblo de Guadalupe, barrio de la ciudad de Tasco en la ac

tualidad; al sur, con el poblado de Sochula, El Solar y terrenos del 

sr. Vergara; al oriente, con el pueblo de Tehuilotepec; y al poniente, 

con los terrenos del Lic. Bernardino Ramirez y la Ouadrilla de Landa. 

Sus representantes ante las autoridades ejidales de entonces son: el 

Sr. Miguel Gonze.lez, el Sr. Dionicio Cabe.ñas Y el Sr. Eonifacio Figue

roa. Dentro de los líroi tes de este poblado se sitúa la cuadrilla de 

Pedro Martín. El 30 de abril de 1922 el pueblo de Cacayotla solici-

ta restitución o dotaci6n ejidel. Al igual que el anterior conoti-

tuye tarnbi6n el antecedente hist6rico del Ejido de Tasco y su anexo 

Pedro Martín. Sus colindancias son: el norte, con Tetipac¡ al sur, 

(16) !bid. Memorandwn sobre el Ejido El Ejido. 

-
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con San Miguel Tlaxcal teca; al oriente con Acamixtla y san Gregcir·io; 

y al poniente con la CU.ndrilla de Tcncria y san Pedro. Seflalan los 

peticionarios haber sido despoja.dos por el sr. Librado García cuando 

esta persona fue representante del pueblo, así como haber sido pue

blo de indígenas. El 30 de mayo de 1922 ln cuadrilla de Landa soli

cita restit'llci6n o dotaci6n. Los solicitantes se dicen despojados--· 

por el tic. Bernardino Rrunirez, dueño de la Hacienda San Francisco -

CU.adra, y por e] sr. Librado García, las dos personas vecinos del~

ciudad de Tasco, a quienes representa el sr. Isa.ne García, 11 •• quien 

a diario -dicen ellos- nos cobra la renta por el monte que representa. 

Las colindancias de la tierra que solicitan son las que siguen: al no! 

te con San Pedro Chichila. y terrenos del sr. Librado García; al sur -

con zacnzontlv y San Miguel Tlaxculteca; al oriente con la ciudad de 

Tasco; y al poniente con Gacalotenango y San Francisco cuadra. El 

30 de junio de 1922 el pueblo de Acamixtla, solicita restitución de 

tierras. Alegn poseer lt1s tierras desde 1713. Se apoya parn dicha 

resti tuci6n en le. Ley del 6 de enero de 1915 y en el artículo 27 Con.!!. 

titucional. El 12 de agosto de 1922 la cuadrilla de san Juan de Dios 

solicita dotaci6n ejidal. Esta cuadrilla est~ enclavada dentro del 

poblado de Acamixtla. Rentan lH tierra y pagan tributos a dicho po

blado. El 22 de septiembre de 1923 el poblado Puente Cempuzano sol! 

cita dotación ejidal. (17) A este últi.mo y al de Landa se les concede,, 

2.5.-El Cardenümo y el reparto agrario en Guerrero. 

SObre el periodo que precedi6 al ascenso del cardenismo al póder, 

Heather Fowler s. dice que: " Calles he.b:fo iniciado desde 1930 una cam 
paña para obtener el control de la LNC y la Liga de Veracruz ••• su es= 
trategia consisti6 en fomentar la divisi6n dentro de ambas organiza-
ciones para ganar la alianza de la mayoría de sus dirigentes. 11• (-18)' 
Como consecuencia la LNC se escinde durante su V Congreso celebrado 
el 15 de febrero de 19 30. Existe aparte una pugna entre el PC.:M y Ur 
sulo Galvful desde un afio antes, a raiz del apoyo de este d.ltimo al :
gobierno a.e Portes Gil ante la rebeli6n· militar de Escobar. Esa es 
tambi~ú la ~poca del giro ul treizquierdista del PCM que ante este he
cho propone la creación de soviets y la lucha annnda contra el calli! 
mo. El resultado es, pues, que la LNC se escinde en tres grupos: uno 
que pe:nnanece fiel al PCM¡ otro, encabezado por Wenceslao Labra que -
est~ a favor del PNR; y la facci6n tejedi~ta encabezada ~or Ur.sulq 

{17) Vid G<>bierno füü Esta.do de Guerrero. "Periodico Oficial del.•" 
Núm~ro s: 12 del 24 de marzo; 1 del 6 de enero¡ 12 del 24 de m?rzo 
8 del 24 de febrero; 7 del 17 de febrero; 32 del ll d~ a~sto, .Y' 
38 del 22 de septiembre. Todos del año 1923. Chilpanc1nga, Gro. 

(18) · Fowler s. H. 11Movilizaci6n Campesina en Veracruz. (1920-1938)" 
Ed. Siglo XXI. Mhico,1979. p.150 
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Galv6n. 11
• (19) Este t~l timo erupo denominado ahora LNC Ursulo Galv&l 

no tardara en entrar en conflicto con C~rdenus, presidente del PNR 
desde el 15 de octubre de 1930, y cuyos pr6posi tos son: 11 ,. buscar la 
unidad interna de la organizaci6n -y por consigniente la cohesi6n del 
gobierno- y, por la otra, de fortalecer sus bases socinles." ( 20) 
En consecuencia c(irdenas "·.consideraba indispensable paru poder in
tensificar el rep2rto agrario el unificar a las organizaciones campe
sinas y el colocarlas ba;io la tnt;ela oficial pero, tratando de elimi
nar a la tendencia m6.s radicnl del movimiento campesino, representa
da precisamente entre otras organizaciones por dicha Liga, se apoy6 
en varios dirigentes moderados de ln misma y provoc6 su divisi6n. (21) 
La LNC Pro Ctlrdenas se reuni6 posteriormente en la ciudad de Mhico y 
nombro un comí té para que organizase un congreso nacional C8mpesino. 
"Los cardenistas pronto obtuvieron el apoyo de la Confederaci6n Campe
sina de Puebla y poralg6n tie:n!10 el de la Confedernci6n Revoluciona- . 1 

ria de Trabajadores de Michoadin, Además convocaron a congresos agra
rios estatales en todos los lugares donde los cardenistns tenían el -
control para elet;ir deleeados pnra la convenci6n campesina nacional. 
h"l 3 de mayo de 1933 1 la LNC cardenif!ta, con la aprobaci6n previa del 
presidente y del ex gobernador ele Michoac6n, public6 una declaraci6n 
en la que se proponía como única representante aut~ntica del campesi-· 
nado que apoyaba a Cárdenas." ( 22) 

"Las actividades org2nizativas de los cardenistas llegaron al m~
ximo con la creaci6n, el 31 de mayo de 19 33, de la Confederaci6n Cemt>e 
sina Mexicana (Cc:T!) bajo el patrocinio de Cedillo, Portes Gil y Marte
R. G6mez,, La CGM inmediatamente apoy6 a Cárdenas como cendidato presi 
dencial e inici6 una crunpa.ñEt para establecer ligas campesinas en todos 
los estados ••. Deopu6s r¡ue c(irdenas astuni6 la pre8idencia1 en 1934, Jm. 
Cel<t obtuv6 acceso a fondos y personal federales, lo que le penni ti6 -
adquirir gradualmente el control de las ligas campesinas estatales." 
( 23) 

Con todo esto en el Estado de Guerrero, se intensificara la or

ganizaci6n campesina y el reparto agrario. Todo ello se hace desde 

el gobierno estatal. ( 24) 

En el periodo 1929-1932 funge como gobernador el general zapatis"'." 

ta Adrian Castrej6n, él cual impulsa la creaci6n de la Liga de Resis

tencia Obrera y Campesina, misma que agrupará en comités de solicitan

tes de tierra a los peones del campo, ahora con derechos agrarios gra 
cias a las refo:nnas legales implementadas por el cardenismo. 

{n) 
( 20) 
(21) 
( 22) 

"Para 1933 la Liga celebra en Iguala uno de los congresos mlts im

Fówler Salmini, H. Op. Cit, p.151 
Garrido, L. J. Op. Cit. P• 160 
Ibid. P• 164-165 y Fowler s. H. Op. Cit. p.150 
Entrevista con Le6n García s. 17 de junio de 19 68, . Ex e el sio r 
3,7 de mayo de 1933. Cit. Pos. Fowler s. H. Op. Cit. p.153 
Fowler Salamini, H. Op. Cit. p. 153-154 
Vid, Gomezjara Feo. A. "Bonapartismo y Lucha Campesina.•." 
PP• 120-124. 
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portantes c'le su historia. Bojo la direcci6n del Gral. salvfldor Gon-· 
zalez de filiaci6n cardenista, se nombra a la mesa directiva compues 
ta por Nabor O jeda, Luis Arismendi, Desiderio Borja y Feliciano aaar 
lla. A este se le comisiona para recorrer el estndo y organizar a = 
los so lici tantos de ti erra, pero, so brc to do lleva la misi6n de difun 
dir Y buscar apoyo parn la precandidatura de C~rdenas a la Presiden-= 
cia de la República, tul como lo realiza la direcci6n de la CCM. 
Ya en el poder, el cardenismo se ap1·esta a descmbflraznrne del callis
mo, En Guerrero a 6ste lo representun los gobernadores Gabriel Gue
vara (1933-1935) y Alberto Doreber, ligados a los terrntenientes y ca 
ciques mayores. Dajo su mru1fü:1to lletr~m a incorporar a la I.iga de oo::' 
munidades .Agrarie.s a los "guardias blcu'1cas" paro frenar desde le. pro
pia organizPción el repnrto oc;rario, 11 (25) 

J,a movilizo.ción cnmpesl.na por el reparto ejidvl en el CEiso del 

Estado de Guerrero, tiene un clu:m tinte estntnl-pnternulista. Dice 

nl respecto T. Dnst8mente c¡ue: "·.la moviliznci6n ngrarin como fen6me 
no, no fnc unic2mcnte una ncci6n U.e los crunpcsinos. A cl1n contri bu= 
yeron,tambi~n i111portm1tes sectorco del cnrdenismo como cohi,~rno. Este 
nctúo r.>.llí donde habían 1!.1'<1Ildes propiedades que nfectnr, are;uyendo --· 
fonnns jurídices pnN1, justi ficrir núcleos de ejida·~ario s, incluyendo 
en las relnc.iones e,iiclrüc~· e: 111cnoi·eu ele ednd, re1d tj rndo nombres, itl
oluyendo eente en contrH de ::;u voltmtnd, etc. La donuncia y eolici ... 
tv.d, bnot:;:ron ]J[~rt' oto::r·cn1· ltt til:rrt1 como fueron los casos de loe mu-· 
nicipio o clo Ln Uni6n y To.xco. ti ( 26) 

En üt•llf.l co1H1i dones el r<:pnri:o nr;r1irio en eJ. eotr.do olcn11zn su 

ro6::<i.1'1fl eX¡n'et:i6n 1im·1m1:E.· ente periodo: el 501'. de los ejidos clotac1os 

po:r l'f?ooluci6n pro:'.údoncivl entre los años 1920-1947 datan del ce.rde

nis.mo. ( 27) Con retn:iecto a las características de estos ejidos se hn 

señalado que: t1 De lou ejidos creo.~1os en el cEirc1cm:i.smo, 45 de. c~lo s c~ 
rccion por completo de ~reos cu1tivé1blou y 59 más, lo ouperflc1e pro
ductiva no super2bn lns cien hE!Ct~rens. Exi::iten casos de mtmicipios, 
por ejemplo Tuxco: en el que ele once ejidos creoc1os, m10 so111mente t.2. 
nía 6.rea:;:; de cultivo de te111porr1l y dos pequefü1s áreas de riee;o •••• 
O en C] CE!SO de loó djiclOG de 'L'D.XCO donde ne informn. que U 1~294 Cf11E_
pel;)ino 13 se let~ dot e l;lúrl'fis ~'O sin le.l>or¡ norque no lf! abía. 
lsübrnyado mio,J,f!lM,)" (28) 

Loo obot8culon i1111·a el 6onrirrollo de los ejidos así dotados f\ie

ron los siL'l.tientes: s) No k:stó ln clotr:!?i6n colectiva de la tierra, po 

(27) 

( 28) 

!bid. p.124-12~ 
ThlEJtamontc T. "Historia de la CUesti6n Agraria Mexicana. Estado 
de Gtterrero 11367-1940 11 Gob. del Edo, de Guerrero-CEH.AM ... t;AG, 
Mhico, 1987., p. 395 
:Peña, M'ois~s T. De la, "Guerrero Econ6mico 11 Gob, del Estado de 
Guerrero. Tomo T, p. ~61 

Bustamonte, T. Op. r:it. P• 388 
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la cnlidad de la tierra; b) No hub6 secuencia en la organizaci6n t~c

nica y social para la producci6n; c) Le. heterogeneidad económica y ª!:!. 

cial del grupo campesino solicitan te, se profundiz6 porque el trabajo· 

Y el aprovechamiento cooperativo no prosperaron; d) El pe.rcelwniento 

de ley hiz6 endeble la colectivización; e) Los gobiernos federales, 

estatales y nn.m.icipales no se intereso.ron seriamente en promover el 

desarrollo ejidel, (29) 

2.5.1.-· El Cardenismo en el municipio de Tasco. 

2.5.1.1.-·Las grandes propiedades en 1934-1940. 

En el mtmicipio de Tasco de Al2..rc6n durante la ~poca cardenista 

se localizt>.n lP.s siguientes propiedndes: 

A) sr. Isao.c Mo.thcwson con 5, 477 has.; B) sr. Romulo Figueroa en 

Temascclape. con 4,164 has.; C) PuElh1o de Hui::itac, comunidad con 

4, 601! h2.s¡ D) ::ir. Filomeno r:io.rtinez con 31 592 has.; E) Hncienda 

Sta. Fe, en San Isidro, propiedad del gobierno del Estado con 

2,505 he.s; y F) sr. Luis Malc1onado, en Sen Isidro, con 1,652 has. 

La.s propiouedes af'ectada.s por a.cciones legales de resti tuci6n o 

dotaci6n t1urante ese periodo son: 

.A) Sra. Concepci6n Diaz Vda. de Leal con 20 has. de riego; B) sr. 

Jaime Justinüino con 70 has. de temporal, 395 has de agostadero 

y 52 has. de otra clase de tierra. ( 30) 

Las comunidades y los predios del fisco federal y estatal poseen 

las siguientes CP.ntidndes de tierra: 1E1s primeras tienen 34, 323 has. Y 

· existe solamente un predio pr~piedad de la naci6n en la cuadrilla de 

Pedro Martín que tiene ima superficie de 557 has. ( 31) 

{ 29) !bid, PP• 399-400 
( 30) Ibid. P• 514 
(31) !bid. ]J. 518 



2.5,1.2.- Las dotaciones de ejidos. 

El totel de núcleos ejidfiles constituidos en este municipio du

ronte el cardenismo es de 10 ejic1o::i para 1,199 bcneficiE1dos. Las tit•-

rras repnrtid::i.s u los comnesino o tienen lns sicuientes característica-e: 

la mnyor parte a.e ellas es de agoste.de ro: 4,066 hes. de un totPl de 4, 

480 hns. solt:imente 62 hns. son de riec:o, y 353 has. de temporril. El 

número de beneficiv.dos en relaci6n con ln cr>lid.od. ne ln tierrn. es de 

1,153 de ellos con 4,066 hns. de ngostmlero, 352 hns de tcmpor~l y 42 

has. de riego. Y 35 benoficiuu·)s con 20 has. de ricGO. En 19 35, pues, 

se dotn 1t.l pobl::ido de Temnscalo.pa; en 1937 al :poblnc1o de Sant:Lago Te

misco, igualmente se le concede p;nplio.ci6n al poblado fil Fra.ile, afec

tando tierras c1el Lic. Bcrno.rdino R.:tr.lirl".!z. ~1 1940 se dota n los si-

giiientcs poblados: Texc1::ü ti tlo., !luistac y Anexos, :tlunhua;{tln, Zanoapa, 

Snn Juan Uni6n, Totoapa e Icatepec nl sur de la ciudnd de Tnsco y en 

colindnncin con los t.lunicipio s ele Igu:üa e Ixeuteopnn. ( 32) A lao 

solicHv.c1es de amplinci6n cjidcl de los pobll"'cl.os ele Tluimrrblu y Dolo-

reo se responde nee;ati vmnente, nl primero en 19 37 y al negundo en i94·2·.' 

Con ello el reparto ejifüu en el !·~1mic:i.pio de Tnsco parece lle~ar a su. 

fin, pues según las autoridades ac;rarias ya no hay t.Lerras que repártir. 

en esa :wna. ( 33) 

2. 6.-El Ejido ele Tasco y su. Anexo J>eclro "1nrtí.n. 

2.6.1.-Los primeros tiemposc 1934-1940. 

2.6.1.1.- La solicitud. 

Como ya se señalo antes, las nolicitrnles clP. dol;ac:i.6n ejidnl de 

los poblados f.lan raeuel 'rlnxcoltecn y r::acayotln, poblad.os ind:(gcnas 

que se formm1 dur011te la ex¡ilotnci6n ininern colonial, constl tu~ren el 

antecedente de la solicitud de do tac16n del poblado ele Te seo y su Anexe 

T32J Ihid. p. 518. 

( 33) Ejido de 'l'ooco y su Anexo P. lfo.rtín. ''l0:2.tH1nJ11iento dict.,c'lo " Pe 
ri? dico ?fnl. del rrbno. del Edo de Gro. #22, 3 de j1111 Í..o a~ \959 -
elulpanci.ngo, Gro. p·. 7 · ' 



.100. 

Pedro Martín. ( 34) Tales solicitudes fuero!'!. retomadas por un C!'llJlO 

de vecinos de la ciudad de Tasco y de la cuadrilla Pedro Martín, so-

lrJnente que nc1cc1w1'ún la uoli<:i tull r: lm; motlifict1cionou que la corrio!}_ 

te cc.rdeni stn impuoo durmite 111. 2n. Convenci6n Nacional del PNR, en 

particular ln que se refiere a que se les diese n los peones nce.sillft 

dos el derecho de solici tnr doteci6n ejidal y agua. ( 35) r.a solici

tud, fechada el 25 de enero de 1934 e:Kponc claramente tal si tuaci6n: 

"Que desde tiernnos inmemoriEües hemos venido mtfriendo les necesidades 
de poseer un pedazo de tierras pnr~ poderla.o cul tivnr, porque dicha 
tierrH hebía quedo.do en nmnos de terratenientes y casiques (nic) a.ue 
las habían aceporado, siendo nosotros los peones asalDriados con un 
pequefio jornal que no recom1iensa a nuestras necesidndes de femilia, 
raz6n por la cunl y en atenci6n a ln nueva diapo sici6n acertada por 
nuestros jefes que llevi:m en las monos lns riendar. de ln revoluci6n 
mexicnna y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27 const:ttu
cioncl y sus reglomentos en vigor, venimos unte usted muy re::metuo
samcnte a solicitar que ser:imoo dotados de tierras suficientes.y poda
mos ctütiver en libertad," (36) M~s adelante, el comit6 particular 

ejecutivo, presidid.o por el Sr. Maximilinno Portillo, solicita que la 

tierra que se les dote sea tomada de los predios pertenecientes a las 

sieuientes personas, el Sr. Lic. Bernardino Ramires y la SrEI .• Luc:!a 

Dnbriz Vda. de Chnvez, "•.quienes los tienen todo el tiempo en arren 

demicnto, siendo nosotros los E<.rrendatarios µor mucho tiempo." (37} 

Por otra porte, los limites y colindancias de los predios que soli

citen corresponden, en su mayor parte, a los de los noblados Slll1 Ui-

guel Tlaxcal tec8 y Ce.cayotla. 

El 14 de mor::.o de 19 34 el Comi M P2rticular Ej ecut:i. vo recilJe 8u 

nombramiento oficial. 

dos 

(34) 

( 35) 
( 36) 

( 37) 

Un viejo ejidatario que participó entonces, recuerda sohre to-

estos hechos lo sie,uiente: 11 No me acuerdo bien cUEmtos años te

Vid. san Miguel Tlaxce.lteca, ll!pio. de Tasco. Infol:'me del presi
dente municipal de la ciude.d de Tasco, 12 ele marzo de 1953. Ex
pediente 23/987 3, Archivo Generol de la SRA. M6xico 
Garrido, Luis Javier. Op. Cit. p.204 
F:jido de 'l'nseo y su Anexo Pedro tíart!n. 11 Solici tud de dotaci6n •• " 
Perioclico O fol. del Gobno. del Edo. do Gro. ffl.4,4 de abril de 1934 
Chilpencingo, Gro, p. 7 
!bid. P• 7 
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nía, siete o ocho, ci.;rirn1o llemmciPrnra e1 ejido. FUe Maximiliano Por--

tillo el que c1enunci6 es,tns tierrns, nom~s que luego ,Tunn Galvez dij6 

que 61 lfis habín denunciado, pero no en dorto •• , A mi nom~s me ft'punt! 

ron, me dijeron andble pnra que tonibHn a tí te toque tierrn." ( 38) 

2.6.1.2.-Loo errendetarios. 

Como lo señnltm en sn solicitud, los crunpesinos renten la tierra en 

Cerro Gordo, clistnntc unos trece kilomotros de la ciudad de Tasco, pe! 

tenecienl:c a las Sras. Tcre3n y Aliciil Aurrecochea y EÜ sr. Norberto 

Aurrecochef\ 1 herederos ele la Srn. Ir;rrncia Vere,ere,, A eJ.los teníim 

que vcgorles como rentn un::. pnrte de ln cosecha o bien unri cantidad 

de dinero equi vol en te. 1'o r otro lndo, en lo o predios denominflc1o o 111,0-

ma Largrº y 11 11'1 solnr", situadoo en lo cunclrilln Pedro f,'iartín, otro 

erL\'['JO de solici°l;('ntes tle tierrr· oiemhnm ohÍ. La noticia mucho 

mfis antit~lil•, sobre esto detn de 1870, dice al respecto 1o que EJie;ne: 

11 CUadrillEt de l'ed:ro Martín. Boto cuacll'illa es ontigua, se igno·;.. 
ra cuondo se fonn6, nu or!gen po.r·ece ho1:1er sic1o el de lns familias de 
arrendnt{?.rioo ele tierras do particulares y de nJ:gunns de Tasco, por su 
mucha inmediuci6n. Acnso el nombre que tiene lo debe al del primitivo 
dueño de nquollo::; 'terrcmo s. Le es anoxn lL poqueftn cundrilla del so
lar, que tiene como 800 metros ru. Este." (39)' 

F.;n 1934 esas 'tforrno son reclamadas por la Srn. Lucía J!)nbriz Vda. 

de Chovez y por los herederos del Sr. Mnrcinl Chavez. Estos terrenos 

los sembraban los salid.tantos, según dice el sr. Lucio Copndo Zara.te, 

comisario municipol c1e ese lue;nr en los eiíos cincuentp, sin pnga,r ren-

ta ni en ec11ccio ni en efectivo. Lo que pa1·ece mo r;trar, pnl'('. entonce 

el car{1cter de terrenos baldío.o propiedecl ele la Hr.ci6n que :yo, se seña

lo ontes. Los tierras c1cl Lic. Bernnrdino Hamirez no las simnbran ni 

3 sr. Igrwci.o Popo en lf.OJ n, 11 Entrevistn con el.." Cd. de Tasco, 1984 
39 rr.uí'ioz Celso. "Estndísticn c1el Distrito de Hidol¿;o en el F:stndo de 

Guerrero cor1·espondien te ru. año de 1870 for·rnada por celso Muñoz. 11 

en Memoria llel Gobiel'no clel EBtr:;do de Guerrero, Documento !f 2. 
1872 1 Gobierno del Edo, ele Gro. Chilpe,ncingo, Gro. p. 263 
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lao rentni1. 

2. 6.1. }.-Elecciones, muerte de un dirigente campesino y reorgnni
zaci6n de los solicitantes. 

'Jamo r>arte de la vi.olenci(1 que las pugnas por el poder 11olít.ico, 

entre el cardenismo y el cnlliomo, desnt~m en el r:stado de Guerrero 

-puenas que se ex;1rcnun en el desconocimiento que el Grul. Guevara ha

ce de más de le.e dos tercera partes de los gobiernos munici[1aler~, 

ellos el de Te.neo de Alnrc6n; y en la e.cci6n anticampesina de las "dc

fensos so cin.lon y rura.100 11 ; aní como en la persi stenci.n de bandas cam

pesinns nnnndas ell lns rc2:i<rncs node y tierra cnlicnl;o del Estado 

es como se ubicn la muerte del Sr. Maxirnilinno Portillo, dirir,ante del 

rrrupo ele solici hin tes de Tanco y su Anc:<0 redro r.~artín. Con ella se 

di6 la desorgnnizoci6n del c;rnpo, Al res~)ecto ci trunos uquí tm testi

monio: 

"A Mo.xLniliano Portillo lo :no.te.ron en unns eJ.ecci.onP.s •• no me acue 
do en que año fuoron. El era el que juntnb2. n ln gente y el qtH~ hnbi 
había denuncio.do crntas tinrrn::i, cunque denpu6s fue Juon rlfene. el que di 
j6 que lao había denunciado. El día de las elecciones 61 andaba junta 
do n la Gente i1arn que votnrP, 10~1 traía en cnmiones de lejos, que de 
Santa Rosa, que del Frr.ile, que de D:>lores y usí. ..A mi me dij6: 
-Hijo, así me decía, aquí te vas a r¡uedar n cuic1ar, •• eso fue ah:! en el 
••• como se llronn? •• !lh! si El Progreso. Y ahí me quede a cuidor lns 
cajcis de los votoo. Despu6o ví quo venía r.1nximilirmo se¿:uido por la 
polícia y por los contrarios que trn:l'..nn arrnnst entonces lleg6 a donde 
yo esteba y me dij6: -vete a avümr u los dern6s 1 yo aquí me quedo. En 
tonces agurr6 1a caja de los denos (se refiere a la caja de loa votosT 
y me fui. corriendo a avisar ••• ~;e juntaron vtirios que estabnn ahí nbajo 
de donde estn.bo.mos nosotros, y entonces subimos i1or donde venía f.ínxi
miliano seguido por la policin y los con·trarios. La polícia qued6 en
medio de nosotroo y de los contrarios. Entonces rnaximilinno se chis
p6 y corri6 a su casa a sac1.1r el rifle y sali6 dici8ndo: -Ora si, a. 
ver como nos toca; pero detr6.s de un 6.rbol lo estaba esper~u1do un con
trario y le disparo. Lttl'!f.O, lueeo criy6 Maximilinno con un balazo aqui 
y otro por nc6.. A su muerte todo se desorgru1iz6, la eente oe fue ale· 
jando. El grupo se vol"'.'i6 n tmir hust?- ml;lcho despu6s, cunnc1o Juon Me· 
na volvi6 a juntarnos. 1'1 fue el que sigu:i.6 al frente de ln lucha." 

. ( 41) 

2.6.2.-Se{jl.L.'1flo tiP.1npo: 1941-1958. 

2.6.2.1, ... La defensa de los pequeños propietarios. 

, La defensa legnl que hace el Lic. De:rnnrdino Romirez de la finca 

~Vid •. Guevara, Gral. Gabriel R. "· Info:nne dol Gobernador •• •! en: 
Periodico Ofal. del Gobierno del 'J!lstado de Guerrero !f 36 
6 de septiembre de 1933 7 Chilpuncingo,. Gro. p.1 1 

' 

( 41) Popo en Mejía, Ignacio. Entrevista, Tasco, Gro. ,1984 

~------...... .._ 
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de su propiedad denominadn Hacienda San Francisco Cundrn es la siguie! 

te: Señala que fue afectada por la ompliaci6n e,iidal de "El J!lraile", 

que cedi6 terrenos a la Naci6n para viveros y experimentaci6n forestaJ 

que por ello su propiedad quedó reducida a la pequefia propiedad de la 

cual tiene un certificado de innfectnbilidad agrícola de fecha 30 de 

noviembre de 1946 que ampara una superficie de 189 has, (42) 

Otros quince pequefios propietarios avecindados en el predio El So· 

lar, dentro de la ctw.drilla de Pedro Martín, con predio~ que van de 

una a veinte hectarcns; así como dos pequeflo s propietarios más, estos 

avecindados y colindnntcs de la l!acient1a snn Frnncisco Cuadra defien-

den igualmente sus derechos como tales. ( 43) 

Por su parte, la Sra. Lucia Embriz Vda. de Chavez , que reclruna 

el predio denominado "Lo de Tapia" en la cuadrilla de Pedro Martín, 

aleea en abril y julio de 1934 estar en contra de la afectaci6n de 

sus propiedades y se opone a cunlquicr procedimiento que lesione sus 

intereses. (44) El Sr. Jos~ Caria Chnvez, pariente de esta última y 

heredero del Sr. r.~nrcial Chnvez, o.nte ln probable nfcctaci6n de su 

propiedad empe2;6 a repartir loteo o n reealarlos. "Les dedo a los 

qu~ vivÍE•r1 en I 1 edro r.Iortín: -sí estás cornnigo te doy tez·reno. .Les da-

ba cnlmiles, pues. Ji.sí se f'u6 la gente de Pedro Martín de la lucha, 

yo no se metieron, 11 ( 45) 

2. 6. 2. 2.-La solicitud ele ejido de ln Cundrilln Pedro r.Tnrtín. 

Ante el reparto de lotes que hiciera el Sr, Jos~ Chavez Coria -cJ 

entre otras activillncles. gerente del Hotel El Tssqueñi to y posterio!: 

mente, en los aifos setenta, prHsidentc municipal de .Tasco- el presi

\.r.!) BJido de Te.seo y ~JU Anexo Pedro Iiínrtín. 11 Mnndnmiento aic1:ec1o por. 
Op • Cit. p , 7 y s s, 

( 43) !bid. 
(44) !bid. . 1986 
( 45) sr. lucio Copa.clo Z., entrevista, Tasco, Q.~ .. , 
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Ciente dc·l Comi t6 rnrtic\ll fT Ejecu.tivo del pohlPdo de Tasco y e.n.l .Anexo 

Pedro Murtin, Sr. Junn Menn Grilvez, consti tny6 otro comit~ pnra soli

ci t1:1.r dotr1ci6n ejidru. pnrr~ el barrio Pedro 11íartín. Encabeza este comí 

t~ su hijo el Sr. Jmm f.~ena Telloz. El 2 de abril de 1956 está fechfl-

da tal solicitud, Demonfüm en elle. que ll!s tierras que se les doten 

sean preciser.iente lns de ln Srp. Lucia F}nbriz Vda. oe Chavez. El go

berncclor del Estado de Gur,rrero rechazó tal solicitud por no haber tie 

rre.s afectableo ye, según dicen ellos. ( ~6) Con ello el problema. de 

ln pfoctrci6n ele estas th'rri:s r¡uec1n rcsucl to. No se menciona ya mlis. 

2.6.2.3.-Bl censo Ejidol. 

La Com:i.si6n Agraria Mixta comision6 posteriormente. -entre ago8to 

y octubre de 1956-a dos ingenieros para que realizaran los trabajos 

censE1les. El 17 de octubre de 1956 se instal6 la junta censel y se 

designo el Sr, Marenrito Acevedo corno representante Censol. Los pequ! 

fío s propietarios no designaron nineún representante. 

seom el Sr. Lucio Copndo z., comisa.ria mtmicipal de la cuadril~ 

Pedro Martín, la f'orn:a en que oe hiz6 el censo fue la siguiente: 

" Yo le entregue el censo de Pedro Martín a Juan 1/lena para que de 
ahí se.cara los nombres, aunque muchos ya no participC1ban en la luoha." 

El censo, por otra pnrte, muestra bastantes irregularidades, tale 

como: aparecen nombres repetidos, algunos están mal escritos como el 

del sr. Lucio Copado, e incluye frunilias enteras: padres, hijos, hei-

menos, etc. Se concluye el 19 de junio de 1957 y arroja los siguien-

tes resultados: Hay 576 he.bitm1tes, 175 de los cuales están capacita

dos en materia agraria, de los cu8los 112 son jefes de hogar Y 65 son 

solteros mayores de 16 años. Hay 94 cabeze.s de cariado ma~ror Y 127 de 

{ 46) Oficie! Mayor de la CN.CJ. 110ficio Dirigido a1 •• 11 27 de julio de 
1967. Dopto. de. A.¡¡¡¡.mt¡)rz Agrarios y Colonización. Mbico. 
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genado menor, ( 47) 

2.6,2,4.-Los predios e.fcctableo, 

Posteriormente a la elaboreción del censo, el Ingeniero rleberto 

Rodriguez SO sa, por la Comisión Agrorie. Mixta, infonnn el 12 de fe

brero de 1958 lo siguiente: 

"El poblado relativo a este informe, se encuentra enclavad.o en 
loa terrenos de los cuDleo son duefíos cada uno de los vecinos que lo 
formnn, exceptuando se el barrio de Pedro Mm·t:!n, que es enexo al po
blado peticionario que se encuentra enclavado en terrenos de la Srn. 
Lucía Embriz do Chavez," 

Dice ademli.s que dentro del rodio leg2l de afectación se encuentran 

enclavadas las comunidades de san Pedro Chichila, Cacalotenango, Aeami~ 

tle. y Lande, asi como los ejidos definitivos de El Ejido, santa Rosa, 

Jiuirna-tla, El Fraile y su Ampliflción, Dolores y El Arroyo, Tcmbi~n que 

se encuentren los predios de: Marcial e Isai:>.c GnrC:ÍE\ con 2 1142 has. en 

el pobludo de Tasco; de la Sra. Lucia Embriz Vda. de Chavez con 117 hes, 

e_n el barrio de !'edro Martín; la intestamentorie. del sr. Crecencio Cer

vantes con 260 has.; del sr. EuJ.ogio VergHrfl con 262 hoa. en el poblndo 

de Cerro Gordo. ( 48) La opinión del comisionado era de que eran e.fec

tables en su totcl.idad los predios de Marcial e Isaac García con 2,142 

has., si se podía comprobar que pertenecíftl'l al pueblo de Tasco y pOI'

que los estaban trabajando los vecinos del pueblo peticiono.ria; ade

más que t1l sr. Eulogio Verga.re se le podíen nfectar 62 has. (49) 

El 7 de enero de 1960 el mismo comisionado informa que las tie-

rras que o;parecen como propiedad del sr. Isnac García no son tales, 

pues dicha persone. no presentó títulos de proriiedad y no lo hizó nin

gún otra. persone.. ( 50) 

(47)Ejido de Tasco y su Anexo Pedro M8.rtín. Op, Cit. P• 7 Y ss. 
(48)Ejiclo de Tasco ... "Dictruncn Tieoolutivo. 11 Archivo Gral. de la. 

secretnríri de la Refo1ina Ae;rari.a. México, febrero de 1977, P• 7 
( 49) Ibid, p.12 
( 50) Ibid, P• 13 
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2, 9, 3.-Tcrcor tior.ipo: 1959-1970. 

2. 6. 3.1.1.-El mr110,miliento gubernmnental y sus modificaciones. 

Lo Comisi6n Ar.r.rnr:!.n rr.i:xtn emi ti6 un c1ictrunen el 23 de enero c1e 

1959 mcdii.i.nLc el cual declnre. quG: 

" 1.-~on inufcctal>lPs lfü; propiedndes investieadas por ser pe
queñas propiedades sor,úi1 los requisitos de le;y, 2.- Procede la soli
citud de c1otoci6n y ue c1otn 81 poblado de Tasco y s1.\ rnexo Pedro lfa~ 
tín con 1, 355-55-00 hns. tomntl<w de 1, 29 3-55-00 hns de ne;o atadero ce-· 
rril y monte ol to con pequeilas partes lt'.liorubles de Isaac Gorda, y 
62-00-00 hns. c3e ogostadero y monte bajo labornbles de1 sr. Eulogio 
Vergare., comprcmcliendo dichn clo toci6n una superficie totol de 1,355-
55-00 h~.s., mirnnas qur~ ne destin~inm a usos colectivos del núcleo pe
ticionario sin fijc.r la parcele. indiviuunl de Ctcuerdo con lo dispues
to en ln fre.cci6n II del articulo 76 del c6di[:O Agrnr!.o en vi13or, por 
la absoluta cnrencia c1c tierrr.s susceptibles de afectarse en e1 radio 
legal, " (51) 

El monfü1miento gubernamentul se dicta el 31 de enero de 1959, lo 

firma el Grcü. naúl Caballero Hurto, goberne.c1or del Edo, de Guerrero. 

1'o steriorinente, la Delegaci6n.Agraría al recabar informaci6n ... sobr 

el 11redio que np:::rece como 11ropiedad del Sr. Isaac García, encuentra 

que éste debe conoiderc.rse como propiedad del Fisco c1el Estado; des-

cubre asimisino qllG la propiec1ad de la Sra. Eulogia Vergara es una pe-

queñn propiedad, y que por ello debe modificarse el mandamiento guber

nrunental. Con esv. modificación, e1 poblado solici tente reci birA aho

ra 21034-50-00 has.; de las cuales 1,989-50-00 has. son la.s considere.• 

das como ae1 l!'isco del Estado, y 45-00-00 has. se toman del predio .de 

la Sra. Eulogia Vergara.. El cuerpo Consultivo Agrario aprueba un die· 

temen sobre esta cu1~sti6n el 13 de octubre de 1961 (52) Este 111 timo 

va a ser dejt:ldo sin efecto el 28 de se11tiembre del mismo año, pues se 

han presenta.do ante la Delegación Agraria un grupo de personas que re 

(5l)Ibid, P• 23 

(52)Ibid, P• 26 
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clrur.on &'US pequ~fü~s propüdnd.es, todns ellns si tuN1e,s en el 11redio que 

se supone. del FiFJCO clel Eotndo. f.nte ello estn última depcndencie. or-.. 
den6 una invcstic,e.ci6n 81 Ing. Jrumberto Perol to R, el curü. rinde su i 

forme el 11 de mayo de 1962, despu~s de investic;nr tlichas poquef'ie.s pro 

piedades. En ese documento consil'lerri la totvlidad de los predfos que 

.se conf.dc1cr<iron propiedDd del Fisco no son talE!s 1 y oí poqucfüJE: propie-

dades inafoctnbles con türrns de agoBtndero cerril que 110 sirven pe

rn la Pgd'.cultun! y que tienen inclinaciones hasta de 45º y que el to-

tal de la area de lns fincas siempre hu estado en posesi6n de los pro-

pietarios y nuncacle los soljcitnntes del ejido, (53) 

En base n ese inforn1e "j' a ln opini6n de ln Delceci.ci6n Agri:.r:ía, e 

Cuerpo Conr.m1 tj vo Agrarío ordena mwvos trHbnjos, nhor~ con el apO;\'O 

de la Direcci6n GcnerPl de In~pección, I'rocul'nci6n y Quejn y de un re 

prezentcrite de ln Lige, a.e Comunidades Agráríns y Sindicatos Campesino 

del Estado de Guerrero. Tü.llilúén notifica a Derechos Agrarí.os para qu 

ouspondn los trobnjos de clnbo1·nción del proyecto de resolución presi: 

dcnciPl y del plvno proyecto. (54) 

2.6.3.1.2.- La rentn de ln tierra ejiclul, 

Pnl t&bn.11 poco u mcf;e::i plll'<'. que estnllaro la movilización popular 

que teiininc.ríu con ln der.¡ti tuci6n del Grol. Ra61 Caballero Aburto, en 

la que según pctrece no participaron los ejidatarios del 11oblmlo ele Ta 

co y su Anexo redro l~nrtín, cui.mdo se les clió la pooc::;i6n provisionol 

do la tierra. El 18 de ::igo sto de 1959 la Gomi sión AgrarÍH lfixtn e 

mi uion6 nl topogrnfo '.!ebcrto rtodri{;t.1e?, ~;osa para que procediera a la 

entrcgn del ejido provisional. ¡,:ntn se llev6 n cabo el 13 de octubre 

del mis11io oño. F:str•,bnn prc,ocntcs 72 solicihntes ele tiúrra ele los 17 

( 5 3) Ibl.d. Tl, 27 
(54) Ibid. p. 29 
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capacitedos que arroj6 el censo. Fueron electos: como presidente 

comisariudo ejidal el Sr. Juim Mena Galvez, y como presidente del 

sejo de vigilimciv. el sr. Palem6n Mena 'l'ellez, hijo del primero. 

Despu6:.:;, el Sr. Juan Menfl. Galvez seGUiria ahora 61 la costumbre 

de cobrarlos la renta de la tierra a los flamantes ejidatarios. Les 

cobraba un tercio, una carga de má!z, según lo que obtuvieran en la 

cosecha; o bien les cob1•aba esta renta en efectivo. Los. ejidatarios 

siguieron pacando tal rentr1 hP.sta la muerte de esta persona. ( 55) 

2.6.).1.3.-El ejido, los hotelci:; y ln ciudrid de Tasco. 

Los pequeños propietarios que hnn reclnmado la totalidad del 

ejido provisional son los siguientes: 1,-Francisco Torres,2.-Radl 

treras, 3.-Isaac Garcfo, 4.-Ascensi6n Aya.la, 5.-Vicente Angeles, 6.

Dr. /1lberto CUriel de los nfos asociado con el Sr. Carlos Nibbi, 7 .

Ing. Luis Berriozabal, 8.-Ln Srn. Aurora Arriaea, 9.- El Sr. Margarit 

G6mez, sobrino de, 10.- la Sra. Balbina García, 11.- Balc1omero Marti-

nez, 12.-el sr. Antonio E. Pineda, 13.-El Ing. Luis lforban aso.ciado 

con el sr. Frcncisco Avil::-. y el sr. Benjamin Ayala. Tambi6n unn mul-

ti tud de -pequeños propietario o cuyas fince.s estan enclavadas en la zo 

na urbana de la ciufü1.d de Tasco, con una superficie total de 176 has. 

Entre ellos: Manuel Castrej6n, Adela Formo so de Obregón Santacilia, Ja 

::'á García, El Dr. Jaime Cflstrej6n Diez y muchas otras que viven en la 

ciudaü de M6xico. ( 56)* 

!Je la importnncia en 111. vida. econ6rnica y política de la ciudad 

de Tasco de algunos de estos personajes, hablan los siguientes datos: 

1.-El Ing. Luis Marban y sus socios: el sr. Francisco Avila Y el er. 

(55) Popoca Mej:Ía, sr. Ignacio. Entrevista. Tasco, Gro. 1986 
(56) Ejido de Ta.seo y ... "Dictamen Hesolutivo," P• 32 
~ Vid. mnpa # 4 

~--------............ 
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Benj l?Jnin. Ayala aparecen co1:io propietarios del predio en donde est!lll 

construidos el Hotel Ilolid11y Inn-Tasco (hoy Monte Tasco), ·el J.i'raccion~ 

miento residencial Lomo.o de Tasco y la Casa Club Villas Marbel; adem~s 

Dparccen asociados a eran den negocios cornerciall~S de la ciudad de Igu 

la Y a la preoidencia municipal de estn ciudad en los afíos setenta. 

2.-El Dr. CUriel de los Rfoo y el Sr. Carlos J. Nibbi son propietario 

de un predio en doncle esta construido el Rancho Hotel Nibbi con resi

dencias de fin de semana. 3.-El sr. Antonio E. Pineda es u11 artesano 

platero multimillonario poseedor de mm de las joyeríasmlis importante 

en la ciudad de Tasco, que en años m{is recit:ntes ha disriutado tambHn 

la po sesi6n del predio 11Lns Granadns" con 117 has. a la comunidad de 

Acuitlapan, distante uno quince lcilometros al norte del Ejido de Tasco 

En este 61.timo disput6 158 has. del predio "El Potrero". a los ejidata 

rios; en aquel otro pretendi6 construir un centro turístico asociando 

sé al gobierno del estado. 4.-El Dr. Jaime Caat~j6n Diez es un des 

taco.do político priístn que hn ocupac1o los siguientes puestos: Presi

dente mtmicipal de '!'asco, rector de la Universidad Aut6noma de Guerra 

ro y, nctno.lmente,en 1988 es director del Instituto Guerrerense de la 

Cultura cuya sede está en la ciudad de Tasco y es trunbián candidato a 

diputndo federal por el distrito del Estado de Guerrero que co~respon 

de a esa ciudad. 

El ejido provisionnl de Tasco y su aneto IJedro Martín ha sufrido 

notor.lwnente lo::: efectos de la expansi6n urbana de la ciudad de Tasco 

ya en los afios sesenta. Dicha expan:ü6n incluye no solo la poblaci6n 

común, sino que comprende la que genera. la corriente turística 

tanto nacional como extranjera. De ah:! que se construyan residencias 

de fin de semana y fraccionamientos residenciales como lo es Lomas de 

Tasco y Villas Marbel; así como hoteles como el Jos6 de la Borda, el 
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*-Rancho lfofol l'H bbi y el !ro tel Holiday Inh-Tasco. Tales corrientes 

tur:!ntic~c fuer•m fomentrocfos por el gobii?.rno guerrerense desde los 

eños treintn. !le oquí un testimonio: 

11 En este año el gobi.erno n mi cnr~o -dice el Gral. Gnbriel R. 
Guev2r2. el lo. de r.im·zo de 1934 11nte el Conr;reso Tiocnl- ha estndo en 
relación con r'lgunnn agcnci<1n de ln rept~blicn y con la de los Angeles 
lo CJUf.~ hn provo cndo una excurnión de 100 automovi.les que estarán en 
Acapulco a nrincipioc de 1n ser:undn qiüncenn de este men 1 así como otr 
n,ue vendrá nor v:!i:. mnrtimn. Pm·ii i:l efecto se han dictndo lns medidas 
neccnrriFs con ol propósito <le ijr1rontiznr los intereses y la oer,uridad 
del turismo f!n todos los lt1['.e>rcs de estn entidRd." (57) 

2. 6. 3. 2.-J,a invectif,llción de lns pcriue'.'ío.s propiedades y el coini
sari2do ejidnl. 

18. Dirección General de Tnnpección, Procuración y 0ucj.9.s comisio-· 

nó nl In~. Jemb f,'.i:clinn Aynl:-i pnrn que investigAra las mul tici tadas 

pequefias propiedades. Este infori;.a el 25 de enero ele 1963 lo sigui en-· 

te: 1.-Quc las pequeñas pro?1iedades están ubicadas en la zonfl urbena 

de la ciudad de Tasco, 2.-Que ln cvlidPd de las tierras de dichas pro..; 

piedc.>.des es areno arcillosa, ricas en mignj6n nrenoao 1 mediano migajcSn 

arcilloso y 1iobres en arcilla, con tma cnpu nrnble de diez centimetros. 

y pendientes he.eta de 45º 1 por lo tanto impropias parn la ::igricul turfl. 1 

3.-Que la Srn. Bnlhinn Gnrcíe. no tiene nin{\Ún intcráo en defender su 

propir.dnd de una probable afectnción, 4.-Que los ejid8terios poseen 

62-00 has. en provicional en cerro C'r-0rdo, cu;ya calidad de tierrn es 

de un alto indice de nridez por lo que se cultivo por ciclo. (58) 

g1 Ing. Jeo\1n rt,edifm A;yal2, por otra parte, había promovido una 

asamblea con los pequeños propietarios, el comisariado ejidrü, el con

oejo de vigilancia y unos cuantos ejidr.tarios. En dicha asemblen se 

levru1t6 una acta que en sus parteEJ m{•s importantes dice: 

(57) Guevr>ro, Grrü. Go\?rieJ. R. " Infollile del Gobernador ••• 11 en Perio
dic:o Cfic]11l deJ. uohic1no del Tfatado de Guerrero /fll, 14 de ma.r 
zo de 1934, Chilpnncinr;o, Gueri·ero. p. 1 -

(58) Ejido de 'Pn::ico y su ruw;o Pedro li!artín. 11 Dictamen !1eso1utivo. 11 

Archivo Genernl de lP SRA. ~.1 6xico. p. 36 + Ve{ise mape. 11 5 
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"·.·se h0ce consti:1· tombi~n que e:n lns 1295 -55 hns. de ne;ostE1de
ro cerril locolizé!cl8E• nl nor1.e de ln ciucl<id de •rnxco y en ln regi6n 
conocidP como Cerro del !:ui:.:teco ntmce. hicier"On netos o intentos de 
dominio hasta tMto ln DUporioridnd nr.;ra·!r:i resolvit"~re de hecho lf:l 
si tuuci6n lE!['.al de dicho~ terrenos C]Ue uon impropios pm·p ln Pgricul
turc1. ::e hoce cor::;tnr que ril pructic:;r[;c lno clilir;enci.PEi de investi
r;nci6n ele ln::; proniedadc::i rn1tecidas, so encontr6 que ol Sr. Antonio T'i· 
neda disfruti;. de unn superficie: de 158-00 hns. y unicmnente sus escr:l:
turno ompnr::n unn ::;uporficie de 3-06 has •••• Se he-ce constnr, t(lr.ibi6n, 
que se gir&.r-on notificecion.:;¡, de rigor e. los propietarios colindnntes 
hacienc1ose notar ln nusencie del sr. Francisco Torres, pro'Pietario que 
reclmnn unn superficie! ele 211-40 has. poro que no present6 documcnta
ci6n rilcuna. /1.cto ::ieQ.lido y en junta celebrod8 el efecto el dío 4 de 
ener'O de 1963 tom6 lé1 palnbrr· el c. ,Tunn Mona, pre~.idcntc del comise.
ri8.do ejiclal de ln cuadrilln de Pedro Martín, expus6 en su propio de
recho y en representaci6n del erupo aolicitonte de terrenos y salvo el 
mejor criterio ele la flUperioridad del Departnmento Agrario, propone TfE! .. 
ra ln resoluci6n del caso de referencia se tomen los sic;uientes puntos 
de acuerdo: 1.-se les el6 en posesi6n definitiva las 62-00 has. conque 
fueron dotados en provinionel. 2.-se les confinnen lns 62-00 hes. pro
piedad de la Sra. Teresa, Rosario y Norberto Aurrecochea, que hf.in ve
nido usufructuando desde hace mtis de 40 afios quieta y pacif'icr>mente. 
3.-se les rler. lns 461-7 3-75 ha~:. de terrenos el.e monte que indebidamen
te posee el sr. ft.ntonio E. Pineda y 1E1s que no roclEune. la Srri. Balbi
na García. 4.-t.si como torlr•s las der.lÓs proniedades que no esMn legal
mente mnparndtu:: y que la mtperioridod ngrar:Í.Fl afecte pnra beneficio en 
provecho del cmnnesino que cerece de patrimonio perr' la manutenci6n de 
sus hijos." (59) 

Firman esta acta: el inspector comisionado del Depnrtamento de 

Asuntos Agre.rios y COloniz(\ci6n, Ing. Jesús Medina .Ayala; el comisa

riado ejidol: Juan r.:eno ílalvez, Dnilio P.lemán y Au1•elib Jlíacedo; el Cor. 

sejo de Vigilancia: Pelem6n triena Tellez, Socorro Pascual y Prudencio 

Arciniege.; y siete ejidatarios cuye.s firtans y huellas digitales apare

cen en dicha acta. FiI'lllen también los pequeños propietarios ya mencic 

nadas antes y olgunos otros. Certifice el acta el Lic. Luis Tellez, 

presic1ente municipal de Tasco de ·111Rrc6n. ( 60) 

se levant6 tmnbi~n en eso ocesi6n1otro dO.cumento en favor de los 

pe·queflos propietarios• E!ste dice lo sie;uiente: 

"Pedro r.íartín, municipio de Taxco a 16 de diciembre de 1962. 
c. Alberto auriol de los Ríos. Cel. de 'l'axco, Gro. Con resnecto 8 .. 

la embestigeci6n (sic) que so levrn1t6 con esta feche. comunico a usted 

(59) Ejido de 'l'asco y •• "Acta do inveetie;aci6n. •" 4 de enero de 1963. 
Archivo Generf!l de le. SRA. M~xico. 

(60) !bid. 
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q1:le nor acuerdo del Oe .• Inz:iector ( nic) lT. ,TesÚD r.ledina AYPlP, comi
s1on::1do del Depo.rtamento de Armnto s Agrarios y Colonizaci6n de Méxi
co en donde por acuerdo presidenciP.l y certifico.do del 0. Prosil1ente 
de esta ciuclud Lic. Luis Tcllez Bustrunante y al mismo tiempo el gru
po peticionario se ucord6 en Aoruublen Generlll que con respecto n '1as 
propiedades que a c?ntinuac~ón se suscriben quodnn debidrnnente respe
tndns por ser pequet:ns propiedades y por se terrenos que no sirven pa 
ra la agricultura. De a cuero que lf~s propiedndes que en este comnare 
con deben ser respetadas por lns autoridades e.erarias de este ejido e 
el futuro tiempo yn quela mesu sea nombrada y compuesta por otros ele 
mentas quede. ésta como constoncin pr.ra que sigEln las mismas normr:ts de 
comisaric.do nctual. Propiedades que deben ser respetadas: Sres. Albe 
to Curiel de los R:í.o s, !1í2rr;8ri to G6mcz, Felicicno Gutierrez, Ascenaid 
Aycla, José G8rcín, Juena A.lvarez, Carlos J. Nibbi,Vicente Anr,elea, R 
Úl Contrera::;, Boldomero Me.rtinez. Propietarios que con este. fecha qú 
dan libres de la aí'ectaci6n del c. Raúl Caballero Aburto, según ofici 
de fecha 2'7 de junio de 1967 (sic). Por lo expuesto en este fimemos 
de confonaidud del rccucnto obtenido: eomisariado ejidel, Juan Mena G 
vez, secretario Einilio Alernón 1 teso rern Aurelio Hacedo. " ( 61) 

Con motivo de todos estos acuerdos que resultarían en la reducci 

de la superficie de dotaci6n cjidal a un 38.37 'i~ del total, los ejida 

tarios se dividil"ÍM. Algunos de ellos se opondrían practicemente, 

otros simplemente se retire.ri~u1 de la orgr.niznción ejidal. 

to he aquí dos testimonios: 

" Ju::.n Mena recibi6 dinero de Curiel, como $50,000. Luego, lue 
empez6 a levantar su car;ota en Ped:ro martín. Ahí empez.arínn lns divi 
oiones, la gente ya no se metió." ( 62) 

"Los papeles de Cnriel los hiz6 Juan Mena despu~s; s6lo se junta 
ron ellos pnrn hacerlo o ••• Si, si hubo oposici6n: tmos catorce ejidnt 
rio s encabezados por lliargari to Gal vez fueron los que más se opusieron 
Juan Menn los hiz6 a un lado y por eso yn no salieron en las listas d 
resolución pre::;idenci::il." ( 63) ¡ 

.. Por otra ¡rnrte, tm gru110 de ejidntarios solicitaron,despu~s, que 

se a.cti varn el trámite de resoluci6n presidencial con base en el ler, 

Dictamen del Cuerpo Consultivo A[r,rurio. Las autoridades correspondie 

tes ya no les hicieron ningún caso. 

2. 6. 3. 3.-r,a reducción del Ejido Provisional. 

El 7 de junio de 1963 el cuerrio Consultivo .l\grario emite un dict1 

'\bI")- Ejiiío de Tasco y •.• J):)cmento. enviado al Dr. CUriel ele los Ríos 
16 de di.ci•'mbre de 1962, Archivo Generfll de la SRA, M~xico, 

(62) Conntlo z. Sr. Lucio. Entrevi;:;tn. Tascoi. Gro. 1986. 
(63) Popoca Mejia, Sr. Ienacio. Entrevista. ·1·asco, Gro. 1986. 
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men medio.nte el cual: 

" lo,-se nulifica el rlicta:nen del 13 de octubre de 1961, 20.-Pro
cedc la t1otnci6n de t:lerr::s al núcleo gestor., 3.-se dotu con 522-80 
hns. que r:;e tom<1r::m así: 62-00 has. de la Sra. Euloeia Vergara, las 
que están en poscsi6n provisional de los ejidatarios desde el 13 de 
o ctubro de 1959; 154-00 has. de Antonio Pineda y 306-80 has, de la Sra, 
BaJ.binf! Gnrcíu, quién abru.1don6 y por no tener ninGt'Ín ill'terés en ellas 
deben consir1erarsc bienes rnostrencl)s, 11 ( 64) 

Este dictvmen es su1J11eurlido posteriormente, pues no se sabe a 

ciencia ciortn a quien pertenece el predio que se le adjudica al sr. 

Pineda y porque loo bieiles t1e la Sra. García no se pueden considerar 

legvlmente bienes mostrencos. El Cuerpo Consultivo Agrario ordena, 

también, nuevos trabajos técnicos. 

Casi ocho años dcspnés, el 21 de enero de 1971, la Delegnci6n Agra 

ria. comision!!f!.]. topoerafo Osear .l\Jna.do Penugos para tal efecto, Este 

reiterP. la condici6n de inafcctabilidad para las pequeñas propiedades 

tantas veces mencionadas; y mcncio!1a ofi. cialmente, por vez primera, 

la existencin dentro de ellas del Fraccionamiento Lomas de Tasco en 

el Predio Ln co.ntcru, cuya propiedad a.tribuye al sr. Checa V.ur:í, y el 

que tma parte de este predio -que confunde con El Potrero· ha sido ad

quirido ya por la Cia. Hotelera 11 Borda11
, asociada ~sta a la Cadena Ho-

telera Dubin. (65) 

Ln Consultot•ia Agraril'. ort1en6 el 30 de noviembre de 1973,nuevos 

trabajos técnicos e. ln Deleeaci6n Agraria, pues: 

11 Jamás se hn hncho menci6n de ~stas (propiedades) en estudios an
teriores. Alguna::; esttin dentro y otras son tocadas por el mrmfüuniento 
gubernumentru como los predios de Tec8lpulco, Tcmixco, P1:1intla, Caca:-
hunmilpa, SPil Andr~s, Acui tlaptm y Ohontalcuatlan. 11 

( 66) 

2. 6, 4.-Ln orgnnizaci6n ejidal hasta 1984. 

2,6.4.1.-El caciquismo y la desorganizaci6n. 

EJl o e Tasco., 11 ic ::men Resolutivo. 11 p. 42 
65 Ibid. P• 43 

(66) Ibid, P• 44 
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La do·t;aci6n ejidal p1'0viaionol Generó un cncicazGo, el del sr. 

Juan l11ena Gnlvez, muy lejos de que 1a ore;m1iznci6n cempesina adauirie 

rala forn1~. 1egol del ejido. Esto lo muestran los siguientes hechos: 

1.-Que rente la tierra ejidCTl a los camresinos, 2.-Que imponga a dos 

de stts hijos, Pulern6n y .Tuon, en cargos necnnrlo.rios, 3.-ouc implemente 

las disposiciones de las o.utorideéles ar,rnrie.s oficiales, al reconocer

les sus derechos r· los pequeños :iropietarios JlOr encima de le. mayoría 

ele los ejidntnrios, como ya vfr1os ru1tes, y 4.-Que se le atribnynn po

deres rnltr;icos como veremos e.delante. El caciquismo r,oneró la desor

ganizaci6n de los ejidntnrios como lo muestrn el testimonio del sr. 

Lucio Copado z. citado antes. 

2. 6. 4. 2.-La desor[(lmizuci6n h::i.sta 1984. 

loa muerte del sr. Juan Mena G. profundiz6 aún m~.s la desorganiza

ción: 

"•.lo vinieron a ver para que curara a tm enfermo, cura.bn de he
chicería y de los huesos. E1 curó el enfermo y se vin6 a su casa. Al1 
lo cmbisti6 un toro, se le fue a embestidas a 61, al caballo no le hiz 
nada ••• le dió de co rnnclas a 61, pues, y ahí muri6. La gente dice que 
fue el brujo •• bueno eso dice la gente. Felipe G6mez fue el que siguM 
S:Í, si se hacfan asrunbleas en lu casD. de Juan lf.ena, pero cuando 61 mu
ri6 fue un desgarriatc, cambió mucho. Juan Mena Tellez se pusó como 
Consejo ••• hiz6 tratos con Felipe y entonces fue Comiso.rindo Jurm Meno, 
y Felipe, Consejo. No hubo e1ccci6n, erDXJ tran.sus que hncfrm en esa: 
forme. entre ello s. A F.i.li l>erto Lagunas lo arrebat6 Heimilo Estrada¡ 
despu~s entr6 eso cabr6n de Pedro Cnoales y Carmen Barrios¡ despu~s DP. 
nioi Gundnrrema de Gnn Misión; y despu6s Ciriaco líermmdez. 11 ( 67) 

,PaI·a 1974, según el sr. Cirii:.eo Jiorni:mücz -comi:mriado ejiclal en 

ese tiempo- solamente quedrm tres o cuatro ejidate.rios en lu lucha.(68 

La Deler.;ación Au;rnrio inforrnl'bc., por su nnrte, que ele 1.ma depuración 

cenm'1 celebr~1.do. el 6 ele febrero ele 1981 se concluía que: 

"Solesnente quefüm en el ejido diez ejidatarios de los 177 que arl'O 
j6 la resolución presidencial, los restantes o sean (sic) desavecinda
tlo, fallecido o sinmlcmente mmca han traba.judo terrenos de ese ejido." 

- ( 69) 
El 11 de junio de 1982, fecha en que se eligen nuevr.o autoridade 

ejidales, solementc vot2n 1f3 ejidnte.rios. (70) En febroro de 1984 

sohunente quedt'n 34 ejidnto.rio s. En consecucncir., las t<.utoricle.des ej · 

dalos electas c1ur211tc ese tien:no Golo repre~;cntnn a una minorÍP. a.e lo 

ejidatario s. 
(67) FopoC8 Mejic~, sr. Ignac:i.o. }~ntr(Nii:;te, •rasco, Gro. 1986. 
(6

6
8
9

) Hcrmmdcz, Sr. CirÜ!CO. Entreviste .• Tase~, .Gro. 1986 , ¡ f 
( ) Deler;aci6n Agrnría del Estado ele Gro. Of:1c10 clcl.16 ~e agos~om:¡.9:! 
(70) Proyecto de rrivoci6n c1e Derechos y Nue:r~·.s Ad~udicac onos. o •.?:.8 

si6n Agrnrin Mixta, febrero c1e 198í\. Ch1l!'ancingo, Gro. 
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CAPITULO TRES. 

LA fNDUSTRIA TURISTICA EN LA CIUDAD DE TASCO, 
EL EJIDO DE TASCO Y SU ANEXO PEDRO MARTIN 

Y LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 

ta expanei6n internacional de las corporaciones multinacionales 
! 

del turismo, sobre todo de las norteamericanas, tendría efectos noto-

rios en el EStado de Guerrero particularmente en lo que es conocido 

como el ~Triángulo del so1··, formado por tres centros turísticos: AC! 

pulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Tasco. (1) 

Aquí nos referiremos en grandes rasgos a la ciudad de Tasco en lo 

que se refiere a dichos efectos. Mucho m&e particularmente lo haremos 

en relaci6n al Ejido de Tasco y su anexo Pedro Martin. 

3.1.- La industria turística hasta antes de 1970. 

Las principales actividades conque cuenta actualmente la ciudad 

de Tasco son: la mineria, las artesanias plateras y el turismo. Esta 

última es la m's importante actualmente. 

3.1.1.-El turismo y la carretera México Acapulco. 

Hasta los años veinte la ciudad de Tasco se comunica con el resto 

del pa!s por medio del ferrocarril a Iguala y Balsas inaugurado en 1899 

y de caminos reales construidos durante las bonanzas mineras. 

El desarrollo del turismo hacia la ciudad de Tasco se inicia pra~ 

ticamente con la construcción de la carretera México.Acap~lco. F.s en 

1925 cuando se inaugura la parte de esa carretera que va de Iguala a 

HUajintlan pasando por Tasco. Hpropiamente la carretera revestida, 

con la totalidad de sus obras de arte se puso en servicio a fines de 

1932 y fue a partir de 1933 cuando se dejaron sentir los beneficios de 

esa importante via, aunque limitadoq mientras no se asfalto." (2) 

(1) Sobre esta expansión en la región de la costa Grande cr.::Gomez
jara Feo. A. "Bonapartismo y lucha campesina •• • pp. 181 y as. 

(2) Pefta de la, Moises T. "Guerrero Econ&mico." tomo 1. p. 357 
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La carretera H~xico Acapulco serla reconotruida en su totalidad 

a fin de facilitar y promover la corriente tur!stica masiva que se ha 

b!a generado después de la segunda guerra mundial. Esta corriente tu

r!stica proviene principalmente de norteamerica. La construcción de 

dicha carretera fue terminada en 1954 y conecta directamente al puer-

to de Acapulco con la Carretera panamericana. 

3,1.2.-El turismo y el desplazamiento de la mineria, 

A mediados de loa años cuarenta la ciudad de Tasco es descrita 

así: "Se ha tenido el buen gusto de conservar a Taxco su aire colonial 

y provinciano incomparable. No se ha atentado contra los magnificos 

empedrados que el Ayuntamiento mantiene en buen estado, ni se han rec 

tificado sus callecillaa estrechas, empinadas y retorcidaa, ni se ha 

permitido que se construyan edificios de tipo moderno. 

La ciudad ha crecido, se ha hermoseado y se ha vigorizado desde 

que cuenta con carretera pesea a sus frecuentes y crónicas crisis mi-

neras, pues felizmente Taxco yatiene siglos (sic) de no vivir de la 

inestable mineria; su econom!a es agr!cola y comercial, ahora pr.inci-

palmente comercial turística.~ (3) 

Para esos anos, pues, la industria tur!stica ya ha desplazado a 

la mineria como la principal actividad económica y ha penetrado pro-

. fundamente en la vida social y económica de la ciudad de Tasco: "La 

importancia que y!!,iene el turismo para la economía de la ciudad de 

Taxco es de primera categor!a. La miner!a, aún más aleatoria que el 

turismo ha pasado a un plano secundario, a pesar de que estos Últi-

mos a~os se halla en bonanza. No diremos que el turismo tiene aqu! 
' la importancia que en Acapulco, pero ea incuestionable que a él debe 

Taxco buena parte de su actual prosperidad, ya que más de un millar 

(3) Ibid. tomo II. p. 174 

• 
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de trabajadores viven de él, y viven bien, como antes del turismo nun 

ca vivieron, asi se trate de funcionarios, empleados y servidumbre de 

hoteles y restaurantes, industriales y artesanos que trabajan para el 

turismo la plata, el cobre, la hojalata¡ los comerciantes y empleados 

que venden estos y otros artículos cuya principal y a veces Gnica clie!. 

tela es el turiamo¡o bien loa euiaa, loa proveedores de hoteles y res

taurantes, los transportadores, los garages para reparaci6n y aseo de 

vehiculos, las gasolinerias, y adem&a, una porci6n de sectores socia

les que viven de la administraci6n p6blica y de toda otra clase de ac-

tividades." (4) 

3.1.).-El turismo y la industria artesanal platera. 

casi paralelamente al desarrollo de la industria turística ee de

sarrollara la industria artésanal platera. Esta actividad tendr!a sus 

comienzos en 1932 cuando William Spratling, un norteamericano, funda 

el primer taller de ar tesan!as de plata trayendo a la ciudad de Tase.o 

a orfebres igualtecos. Tambi&n invita a indigenaa de la región a que 

elaboren sus arLesanías de palma en el mismo taller. 

"El primer platero en Taxco fue el sr. Guadalupe castellanos. A 

partir de entonces se establecieron nuevos talleres¡ por el afio de -

1936 ya babia en Taxco 10 expendios de articulas de plata, con peque

ños talleres¡ el turismo ernpez6 a cobrar importancia, lo que le diÓ 

un gran impulso a la industria. - (5) 

La industria artesanal platera conocería un gran auge durante la 

segunda guerrá mundial, pues las empresas norteamericanas dejan de pr~ 

ducir articules de plata comerciales y producen ahora artículos para 

la guerra. Antes de este auge Tasco contaba con 300 talleres, los más 

grandes con aproximadam·ente 10 operarios y loa demás con menos. "De 

1943 a 1946 hub6 mejor demanda y se multiplicaron loa talleres y se 

(4) Ibid. tomo II. P• 549 

(5) Ibid. tomo rr. P• 425 
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ampliaron los que ya exist!an. En esa ~poca operan 15 expendios de 

articulas de plata con un total aproximado de 1200 trabajadores, la 

mayoria de los cuales eran de fuera. 

En la platería de Willhm spratling llegan a trabajar hasta 300 

plateros y habla dos o tres talleres,ocupaban de 150 a 200 plateros. 

El valor de la producción anual llega a ser de 7 millones de pesos. 

William Spratling llegó a vender un millón de pesos en producción pla

tera a Montegomery word. En 1945 tenla establecidos 122 contactos con 

tiendas de EEUU. • •• 

El descenso de la indue tria.platera se presentó en 19116. Hubo· mu

chos plateros desocupados como consecuencia del descenso de la indus

tria¡ otros siguen laborando en pequefios talleres los disefios que apre~ 

dieron. 

De la producción de la industria platera de Taxco alrededor de un 

80 % se vende al turista norteamericano.N (6) 

De todas maneras el éxito de tal empresa es tal que actualmente la 

industria artesanal platera cuenta con más de 350 platerias abastecidas 

tanto por los grandes talleres de los discipuloe de Spratling que se ea 

tablecieron por su cuenta y otros que surgieron posteriormente (Los Ca! 

tillo, Antonio E. Pineda, Los Ballesteros, Janna, Jalil Majul, etc.) co

mo por los pequeños talleres familiares que rebasan la cifra de mil de 

ellos. 

Los artesanos plateros más enriquecidos empezarla a invertir en º! 

gocios hotelero turisticos: Loa castillo en el Hotel Posada Los Casti

llo, Antonio E. Pineda en la compra de predios para construir instala

ciones hoteleras, etc. 

3.1.4.-El desarrollo de la industria hotelera. 

'ªAntes de la revoluci6n, Taxco tenla un s6lo hotel, el casa.Gran

(6) Ibid. tomo II.pp. 425·426 
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de y algunos mesones para arrieros. Durante la revolución contó con 

dos hoteles, al abrir sus puertas el Alarcón y afies después el carva

jal. Estos dos Últimos clausuraron, y ya bajo el impulso de la carre 

tera empez6 a tomar fuerza el turismo, que diÓ lugar a la apertura del 

Hotel Los Arcos y del Melendez¡ posteriormente se sumó el Taxquefio (que 

más tarde clausuro y en 1947 volvió a trabajar) que fue en esos tiem

pos el hotel de mis pretensiones. Después vinó la apertura de grandes 

hoteles, en 1933 el Sierra Hadre (hoy santa prisca), después el Borda, 

el Victoria, el Rancho Telva, el Misión y entre otros de menor catego

ría, el Real de Taxco que es el mis reciente. Sigue en pie el vetera

no hotel casa Grande, ahora el mis modesto de todos •• " (7) 

Bs decir que entre antes de la Revolución y 1925 se construyen 3 

hoteles. De 1926 a 19)2 otros 3 hoteles y de 1933 a 1947, 6 hoteles 

más para un total de 12 hoteles hasta ese afio. 

En 1944 , por otra parte, se iniciaría la constitución de la Aso

ciación de Hoteleres de la ciudad de Tasco. 

A fines de loa años cuarenta la situación de los principales ho

teles es la siguiente: "El hotel José de la Borda es el de mayor cupo, 

cuenta con 63 cuartos con baño y es el Único en Taxco quesirve comidas 

a la carta. cuenta con cuartos de cuatro categod.as. Es también el 

hotel más acreditado y es frecuentado en un 60 % por turistas extran

jeros, y en un 40 % por turistas nacionales ricos. El hotel Victoria 

es a su vez el mis lujoso y cuenta con 25 cuartos. El hotel Rancho · 

Telva, que pertenece a la Wells Fargo, es el m¡s frecuentado por tu

ristas extranjeros. Recibe dos excursiones semanarias organizadas por 

la empresa a la que pertenece y por la Agencia cook. 

por su parte los hoteles de segunda y tercera categoría reciben 

a comerciantes, agentes viajeros, empleados públicos y en general a 

(7) Ibid. p.51+4 
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turistas nacionales, cuentan con una clientela más constante.·• (8) 

Para la segunda mitad de los años sesenta la situaci6n de la 

industria hotelera es la siguiente: existen once hoteles de impor

tancia turística, De ellos cuatro disponen de 340 cuartos y suites 

de categor!a "AA"; cuatro, de 158 cuartos de categor!a "A" y tres, de 

120 cuartos de categoría .. B ... 

Para entonces los hoteles Jose de la Borda, Rancho 'l'asco y el Vi~ 

toria forman parte ya de la Cadena Hotelera nubin, propiedad del sr. 

James Dubin Berkoff 1él cual posee vastas propiedades en la ciudad de 

Tasco. 

tos proyectos de inversión y expansión turistíco hotelera para 

en toce.a ya revolotean en las cabezas de los industriales hoteleros: 

.. En los medios hoteleros se estima que la inversión en una instalación 

hotelera de grandes proporciones, en la que se combinen la arquitectura 

y la decoración colonial, tipica de la población con las comodidades 

del mundo moderno, resultaría altamente productiva. se tienen también 

otros proyectos como la excavación de una laguna artificial y la ins-

talación de un bolerama, .. (9) 

se proyecta también la construcción de un aei•opuerto en un· lugar 

llamado santa Rosa a 8 kilometros de la ciudad, de un helipuerto y de 

la autopista Amacuzac-Tasco para evitar las múltiples curvas·de la vie 

ja carretera y disminuir así el tiempo de recorrido de la ciudad de 

México a Tasco. 

3.2.-La industria turistica después de 19?0. 

Todos estos proyectos de los industriales hoteleros coinciden y 

se enlazan con la expansión internacional de las corporaciones multi

nacionales del turismo, particularmente con la de la másppoderosa de 

ellas, la Holiday rnn. 

(9) Bancos de comercio. Investigación del Sistema,. La Econom!a de Gue
rrero. colecci6n de Estudios Regionales. México. 1967. PP•45-46 
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3.2.1.-El carácter masivo del turismo. 

ta ciudad de Tasco ea visitada en 1960 por 11,063 turistas nacio-

nalca y 48,782 turistas extranjeros principalmente norteamericanos. 

Para 1980 recibe 124,470 turistas nacionales y 176,124 turistas ex--

tranjeros, es decir un total do 300,594 turistas. otras fuentes de 

informaci6n señalan para este Último año la cantidad de ¿35,000 turi! 

tas, de los cuales ~l 70.2 % fueron extranjeros principalmente norte! 

mericanos y canadiensesi lo que representa en su totalidad el 12.6 % 

del total que visitó el Estado de Guerrero en ese afio. 

otro indice de la afluencia turistica a la ciudad de Tasco es el 

número de personas que se hospedaron en los hoteles: en 1976 se hosp~ 

dan 193,400 visitantes; en 1977 se hospedan 209,700 visitantes; en 1978 

se hospedan 231,000 visitantes; en 1979 se hospedan 222,500 visitantes; 

en 1980 se hospedan 246,100 visitantes; en 1981 se hospedan 189 1 100 vi

sitantes; en 1982 se hospedan 189,100 visitantes; en 1983 Ge hospedan 

214,000 visitantes; en 1984 ae hospedan 159,100 visitantes¡ y en 1985 

se hospedan 154,990 visitantes. (10) 

3.2.2.-La construcci6n acelerada de nuevos hoteles. 

para responder a esa demanda tur1stica se construyen entre 1971 

y 1974 tres nuevos hoteles¡ entre 1975 y 1978, tres hoteles m6e¡ y 

entre 1977 y 1978, dos hoteles m&s. Par 1978 existe tamhién un mo-

tel con 47 habitaciones y 4 casas de huéspedes cou un total de 30 ha-

hitaciones. El total de establecimientos para 1980 es de 21~ de ellos 

con 980 habitaciones que representan el 4.3 % de la capacidad hotele-

ra instalada en el estado de Guerrero. ES decir, pues, que entre 1971 

y 1980 se construyen más hoteles y moteles que en los setenta años an-

teriores. ( 11) 

(10) Gobierno del Estado de Guerrero. ••Manual de •·:stadisticas Basicas 
del Estado de Guerrero.·• México. 1984. P• 11? 

(11) Ibid, p. 422 
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3.2.2.1.-1a construcci6n de Holiday Inn-Taeco y Lomas de Tasco. 

De esos 24 hoteles solamente uno de ellos -el Holiday Inn-Taaco, 

hoy Monte Tasco.- ea de la categoría cinco estrellas, ea decir de su-

per lujo, pues, cuenta con 156 habitaciones de lujo con vista panorá~ 

mica, aeropuerto privado, teleférico, aerolinea, campo de golf, can-

chas de tenis, caballos, casa club, baftos de vapor, estacionamiento, 

centro nocturno, &aleria de arte, etc. El hotel Holiday Inn-Tasco 

se conetruir!a con un crGdito otorgado por el gobierno federal a trá 

vea de FONATUR al sr. Alfredo Checa Kur! quien aparece como propiet! 

rio de dicho hotel. (12) En 1969 se concluye el empedrado del cami-

no de acceso al predio La cantera donde esta construido dicho hotel 

y el fraccionamiento LOmas de Tasco,y ser~ inaugurado el primero el 

29 de junio de 1974. 

3,2.2.2.-La Cadena Hotelera nubin y BU proyecto. 

La Cadena Hotelera Dubin aparte de operar loa hoteles Joae de 

la Borda, Rancho Tasco-Victoria en la ciudad de Tasco ya desde los 

afioa sesenta como aefialamos antes, opera tambi~n actualmente los 

hoteles Reforma y vasco de Quiroga en la ciudad de M&xico, el hotel 

casablanca en Acapulco y, más recientemente, el hotel SPA-PeBafiel 

en Tehuacán Puebla. En la ciudad de Tasco tiene como gerente en 

los afias iniciales de los setenta al sr. Manuel Saidi aonzalez y 

tiene proyectos de construir instalaciones turístico hoteleras en 

el predio El Potrero. Dicha persona dejará la cadena hotelera pa-

ra asumir en 1983 el puesto de gerente del centro de convenciones de 

( 12) 'ºEl desarrollo de la plan ta tur!stica ha girado en torno del apo 
yo créditicio que se le ha otorgado con gran dinamismo a partir
de 1974 el Gobierno Federal. Basta señalar que la evolución de 
la oferta de hospedaje en la 6ltima d~cada ha tenido el apoyo fi 
nanciero por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fo= 
NATUR) en rnás de un 80 % del total anud registrado en cada ejer 
cicio. Durante el periodo 1973-1985, FONATUH financi6 la cona= 
trucción de 83 1 465 cuartos nuevos de diversas categorías, lo que 
representa el 31.6 % de la planta hotelera nacional, •• • FONATUR. 
''Financiamiento a la actividad tur!stica." Sectur. Mhico. 1986 
p. 139. 



la ciudad de Tasco, empresa pública del gobierno del Estado de Guerre

ro, y posteriormente pasará a ocupar la presidencia municipal de dicha 

ciudad en 1987. 

3.3.- Los efectos de la expansi6n turístico hotelera. 

3.3.1.-El crecimiento de la poblaci6n urbana. 

uno de los efectos más notables en el municipio de Tasco ea el 

aumento acelerado de su poblaci5n urbana, sobre todo después de 1970, 

En 1930 el total de la poblaci6n ea de 23,153 habitantes, de loa cua

les 3 1 554 son poblaci5n urbana y 19 1 599 son poblaci5n rural; en !2!:t2 

el total ea de 26,704 habitantes, de los cuales 4 1963 son urbana y 

21 1 741 son rural; en .!.22Q el total de habitantes ea de 30,647 1 de loa 

cuales 10 1023 son urbana y 20 1 624 son rural; en 1960 el total ea de 

43,567 habitantes, de loe cuales 14 1 773 son urbana y 28 1 794 son rural¡ 

en 1970 el total ea de 58,163 habitantes, de loa cuales 27,089 es ur

bana y 31,0?4 es rural¡ en 1980 el total es de 75 1912 habitantes, de 

los cuales 41,675 es urbana y 34,237 es rural¡ en 1983 el total es de 

m&s de 80 1000 habitantes según el censo electoral¡ y en 1987 ea de más 

de 1001000 habitantes, según estiman las autoridades municipales. (13) 

3.3.2.-La concentraci5n de la PEA y del ingreso. 

para 1970 la PEA está distribuida de la siguiente manera: 

Actividad econ6mica. 

11 -Agricultura, ganadería, silvi-
·cultura1 caza y pesca•••••••••••••• 

2.-Industria de la traneformaci6n ••••• 
3.-servicios., •••••••••••••••••••••••• 
4,-comercio, •••••••••••••••••••••••••• 
5.-Industria extractiva ••••••••••••••• 
6.-construcci6n ••••••••••••••••••••••• 
?.-Transporte ••••••••••••••••••••••••• 
8.-oobierno ••••••••••••••••••••••••••• 

No. de personas. 

4,333 
3,788 
1,934 
1,069 

798 
619 
221 
179 

31.0 
27.1 
13.8 
7.6 
5.7 
4.4 
1.5 
1.2 

(13) Gobierno del EStado de Guerrero. '"Manual de Estadísticas B!sicas 
del Estado de ouerrero. M~xico. 1984. p. 119 para los afios 1930 
hasta 1970. 



9.-Generación y distribución de 
energ!a eléctrica................... 42 

10.-Industria dol p5troleo •••••••••• ,.. 1 
11,-Inauficientemente especificada..... 989 

r,ubtotal •• , •••• 12 1 628 
Total.,, ••••••• 13,973 ( 14) 

rara 1980 la P2A esti distribuida d~ la siguiente forma: 

ActivJdad econ6mica. 

1.-Agricultura, gunaderia 1 caza,elc •• ,, 
2.-Industl'ia manufacturer•••••••••••••• 
3.-comercio, reataurante!:l 1 hoteles,,,,, 
4.-Serviclos comunales, etc, ••••••••••• 
;.-constracción •••••.•••••••••..•••.••• 
6.-Trunoporte y comunicacionea,, ••••• ,, 
?.-Explotación de min~G y canteran,.,,, 
8.-Establecimientos financieros ••••••• , 
9.-Electricidad1 gas, agua, •• ,,,,,, •• ,, 
10.-Insuficientemente especificada ••••• 
11.-Desocupadon que no han trabajado, •• 

Total ••••••••••• 

no. de peroonas. 

5,200 
I¡, ?77 
3,471 
2,665 
1 ,051¡ 

566 
456 
107 

17 
b,376 

98 
24, 567 ( 15) 

0.30 
0,007 
7,07 

99.957 

21.16 
rn.G3 
14.12 
1º·78 
4.20 
2.30 
1. 77 
0,43 
0.06 

25.95 
0.39 

!lacier,do un análisir; compartivo entre 1970 y 19c0 a groaso modo, 

se expr~can l~u siguientea tendenciRs en cuanto la ocupación de la 

PEA en determinado~ r•mau de nctividad económica: 

¡¡a disminuido relativamente la r2A empleada en la agricultura y 

demis actividades afines, de 31 a 21 % del total; ha disminuido la PEA 

emple;,tda en la indu6tria de la transformación-industria manuf::.cturera, 

de 27,1 a 18.63 % del total¡ ha aumentado la PEA empleada on el 'rea 

de servicios comercio-comercio, restaurantes y hoteles, de 21.49 a -

24.90 %; asi miemo ha disminuido la PEA empleada en la construcción, 

de 4.42 a 4.20 % del total+ ha disminuido la PEA empleada en la indus

ria extractiva-explotación de minas y canteras, de 5,71 a l.77 %; y1 

por 6ltimo 1 ha aumentado la PSA empleada en el gobierno-servicios co-

munalee, de 1.28 a 10.78 ~ 

Los ingresos de la PEA, por otra parte, han sufrido una concentra-

(14) Ibid. p,195 
(15) ¡bid. p,208 
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ción aguda en la d;cada que va de 1970 u 19BO. se~6n calculas pro

pioo hechos relacionando el salario mlnimo eeneral (emg) en eoa zona 

económica con los deciles de ir.eresos que dan los censos respectivos 

a eeas dos d;cadas transform~dos en pa~tes proporcionales del salario 

minimo general respectivo el panorama es el siguientn: 

Para 1970 de ~n total de 13,973 personas que forman la PEA,1 1 285 

de ellas no reciben n1nR6n in1;reso 1 o oe~ el 9,196 ~ del total; 3 1 138 

personas, o sea el 22.45 % reclben entre 0,0013 y 0.2720 veaea el smg; 

3 1 433 peraonas o sea el 211.56 % reciben entre un 0.2721 y 0.6889 veces 

el smg¡ 3 1 959 person~s o sea el 28.33 % recibe entre un 0,6902 y 1,3591 

veces el smg; 1,071 persoL~e o sea el 7,76 ~recibe entre el 1.3605 y 

2.0394 veces el smg¡ 551f personae o sea el 3,96 recibe entre 2.0409 y 

3,4 veces el ome; 307 peroonas o sea el 2.19 % recibe entre el 3,4013 

y 6,6013 veces el smg; 91 personns o sea el o.65 % recibe entre 6,8027 

y 13,6040 veces el smg; y 75 personas o sea el 0.54 % recibe entre 13. 

6054 y mae veues el smc. 

Para 1980 tle un total de 24,567 peraon~s que forman la PEA, 6,546 

de ellas, el 26.64 % no recibe ningún ingreso¡ 901 personas o nea el 

3.66 % recibe entre 0,0002 y .1573 veces el emg; 1,395 personas o sea 

el 5,67 % recibe entre el 0,1576 y 0,288 veces el smg; 11 275 personas 

o sea el 5.18 % recibe entre el 0,2882 y 0.5253 veces el smg¡ 3,924 

personao o sea el 15.97 % recibe entre el 0.5299 y 0.9626 veces el smg; 

3,266 personas o sea el 13,29 % recibe entre el 0.9629 Y 1.7626 veces 

el smg¡l,211 personas o sea el 4,92 % recibe entre el 1,7629 Y 3.2293 

veces el smg¡ 319 ~ersonas o sea ~1 1.29 % rocibe entre el 3.2296 y 

5.912 veces el smg; 12) personas o sea el 0.50 % recibe entre 5,91¿2 

y mls vec~s el sm~; y de 5 1607 personas o sea el 22,82 % no se espe

cifica el ingreso. 
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Todo lo cu~l muestra que la concentraci6n de ingresos se ha pol~ 

rizado aceleradamente entre 1970 y 19íl0, pues: a) ha aumentado el % 

relativo de la PEA que no recibe tnGreaos 1 de 9,196 a 26,6~ %, h) pa-

rece haber disminuido el o/· de la PEA que recibe menos del smg, de más 

del 60 a un poco más de )0,111) ~{,, e) en el polo opuesto, ha disminuido 

el ~ de la PEA que percibe iuGresos equivalentes a seis y m6s vec~s 

el amg, de un 1.19 a 0,50 t (16) 

3,3,3,-El contraste agudo en la doLaci6n de servicios urbanos, 

Producto del deRarrollo acelerado de lK industria turlstica ho-

telera en la ciudad de TKBCO en el que por un l~do cuente con instala-

cienes hoteleras con e"rvir.ios de lujo¡ y por el otro lado carezca una 

gran parte de la poblacl6n nativa de los servicios urbanos más elemen-

tales co~o lo es, por ejemplo, el agua, He aqul un testimonio del 

propio gobierno del estado: •La oferta tur!stica para satisfacer las 

necesidades del turisL10 nacional se integra con,,, Tres puntos tur~!!. 

ticos, Taxco, Acapulco e rxtapa, co11 una infraestructura de servicios 

para uso turlstico (acua potable, drenaje, energía eléctrica, alcanta 

rillado, vialidad) que no coinciden con la existente para uso del res 

Lo de las propias poblaciones," (17) 

Y otro testimonio mis: "Sin agua 250 mi~ colonos del Estado, AC! 

pulco.-cerca de 250 mil habitantes de los municipios de chilpancingo, 

Taxco de Alarc6~ y Zihuatanejo carecen del servicio de agua potable Y 

para solucionar ese prohlema es necesaria una inversi6n de 5 mil mi-

llo11es de pesos, ruanifes t0<ron en entrevistas por oeparado los al cal-

des de esos poblados Florencia Zalazar Adame, fianuel Raidi aonzalez y 

Gabino Fernandez serna respectivamente,,, por su parte, el alcalde 

de Taxco, J•!auueJ f,aidi 1 informó que invertiran 400 millones para obras 

(16) Ibid. p.195 
(17) COPLADEG, "Necesidad del cambio en la oferta turística ... Revista 

COPLADEG, sept,-oct, de 1984, vol, 7. p,24. 
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de introducción del liquido, en ocho co1!1Unid.,dei:; ..... (18) 

3.3.4.-La creación de oisenta111ieHtoo hum;1.nos irre¡;ulares, 

l!Ualmente el desarrollo acelerado de la industria tur1stjco 

hotelera propicia la creaci6n de asentamientos humanos irreculares 

c11.rentee del más m1niino servicio urbano: •• Legalizaran 30 mil asenta-

mientes: COD:TT. Acapulco.-El director del comit& para la regulariz! 

ción de l;i. tierra (COi!LTT) Federico Amaya HpdriEuez, dijÓ ayer que e~ 

te afto los 30 mil asPntamientos jrre~ulares que existen en los 21 po

blados de este munici~io ser6n legalizados, igual que los de ~hilpan-

cingo, Taxco 1 Iguala " rxtapa Zihuatanejo. por su parte el gobernador 

de la entidad, Francisco Ruiz Massieu, .anunció que paralelamente al pr~ 

grama estatal de regularización d" la tenencia de la tierra, se empren-

derQ un programa de construcción y mejoramiento de las viviendas popu-

lares, el cual preve la realización de quince mil acciones al fina-

lizar el año, lo que representa un incremento de 300 por ciento res

pecto a lo ejecutado durante 1986. F,l funcionario indic6 que tales 

acciones aliviaran poco el d~ficit actual de vivienda, que asciende a 

más de 50,500." (19) 

3.3.5.-Retroceso y refuncionali.l'.ación de la agricultura. 

1a calidad de las tierras en el municipio de Tasco en 1960 era la 

siguiente: 11 164 has, de riego, 8,371 has. de temporal, 32 has. de hu-

medad 1 169 has. de plantaciones y agaves, 17 1 531 de bosquds 1 2 1 ~21 has. 

de pastos, 11 321 has de tierras improductivas y 242 has de otro tipo. 

La superficie cosechada de los principales cultivos en el ciclo 

primavera-verano de 1969-69 es la siguiente: 1 ha. de cacahuate con 

cAscara, 6 has. de caña de azúcar (plantilla), 8 haa, de caña de azú 

car (soca y reseca), 30 has, de frijol (solo) 1 2.54 has. de frijol in

( 18) Huerta Rodrigo, '"Sin agua 250 mil colonos del Estado,.. Uno más 
uno. Colua, La provincia. martes 5 de mayo de 1987. P• 6 

(19) Ibid. miercoles 13 de mayo de 1987. P• 6 



.128. 

tercalado:; 2,U59 hns de m¡¡Íz. ~OB cultivos !•rincipalec; son 3111!2 y 

frijol: 2 1 059 y 284 han. r8HpectivamenLe; proJucci6n ~~rlcol~ a todas 

a tod~s luces innuficiente puru surtir dft alimentos a la poblaci6n na-

tiva y mucho menos al turicmo, (20) 

El retroceso de lu ;:.r;ricultura :; su refuncional lz0<ción como pro-

auctora de arte&anlac para el turismo, por otra parte, es claro ya de! 

de los años seteut:... El sr. Luis Jos& Chavez caria, presidente muni-

cipal en esos anoo, ex gerente del hotel ~l Taxq~eíllto y delegado de 

la ~ecretaria de Procramaci6n y Presupuesto en la ciudad de Tueco di-

ce al r~s pee lo que: "r·;oso tras vi v irnos de 1 turisir.o, la a.cr:lcultura. m~u 

bien, es ae auLoconeuffio, de tempor~l anual y en retroceso. Se traen 

d~ fuera la m;:yor parte de los <.i.limentos. La c.:i.rne la traen de las 

¡¡uasteca.s, ade:n5.s la ciuct~d de Tasco ha ido ¡¡,bsorl.lieno comunidades a-

gricol~s en los Gltj~os diez yfios, que hoy se dedican a producir arte-

sanüis como Tasco e·L Viejo, Acul~lapiw, ·¡•ehuilotepec, pedro Martin, etc. 

La& arteean!au que se producen, de plata o plateadas, los muebles de ma 

dera, la1' c::rfü11ic:rn, el hierro forjado, las pintuciw de cahallete o en 

amate se venden en un porciento muy alto fuera de Tasco.- (21) 

3 .11. -L;.n em¡>r·es.:i.s i1u ti\ l.eyaG y el ¡:;j:ldo de •raBco y su anexo p. Mal' Un. 

).4.1.- Holitiay Inn-'l'asco, LOmas de 'l'asco y d predio La Cantera. 

El Sr. Alfredo Checa KUri, quien aparece como propiet~rio del Ho-

lid.ay Inn-Tasco { en es01 ciuctad se i:;aue qui'! una de las principales lile• 

ccionjntas <le eoe C0ffiplejo tur{etico es la ara, nos~ Luz Alegria, se-

cretaria da Turismo durante el sexenio de J.L.P.) ha declarado en va-

riaa 0casioneo a las autoridades aer~rins que el predio donde fue cons-

truido dlcho hotel hnbh. r.ido compr.:<do por el Ingeniero Luis Marhán Apo~ 

te y 

(20) 

(21) 

sociot>, 

Gobierno del !;stado de Guerrero. ··Manual de estadi6ticas b~sicas 
dd EstuJo de Guerrero," Mhi.co. 1981t•PP• 256 Y 259 
Entrevista personal con e! sr. L. Jos& Chavez corla. Tasco, Gro. 
julio de 1983. 



Los antecedentes de esta compra son los Ai~uientes: la sra. nal

bina Garcla de G6mez vende una fracci6n del predio La cantera que mi

de 972,986 metros cuadrados a dos comerciantes de la ciudad de Iguala, 

los se~ores Francisco Avila y Penjamin Aya!a, y a tres ingenieros ci

viles radicados en la ciudad de H~xico: los seftores Jos~ Lozano Mena, 

Armando Gonzalez Garc1a y Lui6 Harban Aponte 1 los que compran dicha 

fracción de predio en lao siguientes proporciones: el primero, el 30%¡ 

el segundo, el 20 %¡ el tercero, el 23.4 %; el cuarto, el 10 %, y el 

quinto, el 16,6 % . El precio del iote asl vendido es de U 2 1000. 

Se firman las escritura& de compra-venta el 6 de septiembre de 1946. 

Dicho predio La C;;.ntera en su totalidad lo había comprado la Sra. 

Balbina Garda a la sra. Trinj_d¡¡_d Linares Vda. de García el 10 de ene

ro de 1931. Las medidas y colindancias de tal predio eran las siguie~ 

tes: al norte, 1,270 mts. con la comunidad mineral de Tehuilotepec; al 

sur, 1,999 mts, col! el sr. Hoberto L6pez Jr, y el sr. Rafael de la Pe

fia¡ al poniente, 2,110 mts. con la viuda de García, 

Algunas de las clauoulas del contrato de compra venta muestran 

claramente que el proyecto desde esos aílos es construir un fracciona

miento o instalaciones hoteleras, o bien ambas cosas: 

"6a.-Loa contratantes pactan igualmente que los compradores po

dr~n efectuar trabajos de localización y uso de alguno o algunos ma

nantiales en los terrenos que se reserva la vendedora, asf como tam

bi~n hacer (sic) uso de la faja de terreno que fuere necesaria para 

instalar tuberia de conducción de agua que se obtuviese del terreno 

de los compradores. 

?a.-Igualmente los compradores tienen facultad para tomar tierra 

vegetal de los terrenos de la vendedora en cantidad ilimitada para el 

uso del terreno que por esta escritura adquiere, 
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8a,-Aeimiamo, loa compradores podrán construir un camino que d& 

acceso al que por esta oacrltura ajquieren pasando por loa terrenos 

de la vendedora, extrayendo los materiales en loe miemos terrenos de 

Y· podrln tender las lineas el~ctricas de fuerza a cuyo etecto ~ata se 

obligll a constituir las servidumbres necesuia.e.·• (22) 

Posteriormente el ingr.niero Armando oonzalez Garc1a cede al sr. 

Francisco AVila Ayala todos sus derechos sobre el predio citado por 

la cantidad de $200,00 Igualmente hace el ingeniero JOe~ Lozano Me-

na obteniendo por tal ceei6n la cantidad de S500,00 Las proporciones 

de los propietarios quedan entonces as1: el sr. Franciso Avila AYala, 

el 63,4 %; el Zr. Benjamin Ayala, el 20 %; y el Ing, Luis Marbkn APO! 

to, el 16.6 % Todoe ellos ten1an relaciones de alguna indole con el 

presidente municipal de Iguala en loa años setenta, el sr. Ieaiae DU"!:, 

te, el cual sor!a despu&s diputado estatal y funcionario de la Direc

ci6n Goneral de Delegaciones y rromotor1ae Agrarias d~ la sectetaria 

de la Reforma Agraria. 

En 1971, por otra parto, el sr. Alfredo checa entraría en tratos 

con el gobierno municipal de la ciudad de Tasco para comprar el predio 

denominado "Rancho Viejo-El potrero.•• contiguo este 61timo al predio 

La Cantera donde estaban construyendo ya el Fraccionamiento Lomas de 

Taaco y donde hoy se ubica el Hotel Monte Tasco {antes Holiday Inn-Ta!. 

co,) 

3,4,2,-La Cadena Hotelera Dubin y el predio "Rancho Viejo•El potrero .. , 

En loe aflos de 1970 y 1971 el sr. Manuel saidi G., gerente de loe 

hoteles Jos& de la Borda y Rancho 'l'aeco-victoria operados por la cad! 

na Hotelera Dubin compruia los siguientes predios: 

(22) 

1,-El d!a 23 de marzo de 1970 el predio El Potrero al sr. Jos¡ 

sote lo Re gil, Jorge. "Eecriturn de compra venta expodida por el lic. • 
Notaria # 108. 6 de ati¡itiembre de 1946. copia Fotostltica certifi
cada del 7 de julio de 1974. 
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Roca namoE, situado dicho predio en el cerro del Huisteco al norte de 

la ciudad de Tasco, el precio convenido ea de 5500.00 

2.-El dia 6 de abril de 1970 al sr. Arnulfo GÓmez A· el predio 

san Ildefonso, situado al poniente de la ciudad de Tasco. El terreno, 

se dice en la escritura, es est&ril y no sirve ni para pasto. El pre

cio convenido es de 8 200,00 

3.-El día 3 de junio de 1970 al Sr, Jlabacuc Eustaquio Arias Reza el 

predio San Ildefonso, situado al poniente de la ciudad de '!'asco. El pr! 

cio convenido es de 8)00.00 

~.-El día 8 de julio de 1970 al sr. sotero Flores·E., panadero, 

el predio El Potrero, silu~do en la falda sur del cerro del uuisteco al 

norte de la ciudad. El precio convenido es de &900,00 Firman como 

testigos de esta compra venta los sefiores: Eloy Pefiu nelcado y Luis Mi

chelini, empleados de la mencionada cadena hotelera. 

5.-El día 22 de julio de 1971 al municipio de Tasco el predio 

''Rancho Viejo-El Potrero,··, situado al norte de la ciudad de Tasco, 

El precio convenido es de $200 1 000 

Todos estos pr·edios están situados dentro de la dotación provisi~ 

nal del Ejido de Tasco y su anexo Pedro Martln. 

3.5.-El gobierno estatal, el municipal y el Ejido de Tasco. 

3.5.1.-El gobierno municipal y el predio "Rancho Viejo-El Potrero," 

El 22 de junio de 1971 en un oficio dirigido al Lic. León Marce-

lino Diaz zotelo, sindico procurador del H. Ayuntamiento de la Cde de 

Tasco, se le comunicaba, por parte del preoidente municipal el sr. L. 

Jos6 chavez cori~, que no se habla verificado la operación de compra

venta ciel pred:io denominado Rancho Viejo-El Potrero.con el sr. Alfredo 

Checa K. propietario del hotel l!oliday rnn-Tasco, y que por ello se le 



• , 32. 

informaba sobre la aprobac16n de venta del citado predio que se habla 

realizado en la sesi6n del cabildo municipal # 95 del 4 de junio de 

1971 en la que por unanimidad se había dictado el siguiente acuerdo: 

"Primero: se da por terminado el convenio que se tenia con el sr. Al

fredo Checa K., quedando sin efecto el acuerdo dictado en la sesi6n 

1 86 verificada el día 12 de marzo del presente ano, y se acept6 la 

que ofrece el Sr. M-nuel Saidi Gonzalez y se faculta al c. Le6n Mar-

colino Uiaz sotelo, sindico procurador de este H. Ayuntamiento, para 

que a nombre del misino firme los documentos ele venta del predio deno 

minado .. 'Rancho Viejo-i:;l Potrero", propiedad de este municipio, con -

las medidas y colindancias que marca el plano respectivo a favor del 

sr. Manuel saidi Gonzalez por la cantidad de 5200 1 000¡ recibi~ndose 

la suma de ~100,000 a cuenta de la operuci6n como lo esta proponien-

do solicitando (sic) la aprobaci6n del H. congreso del Estado como lo 

previene la fracci6n 1 del articulo 65 de la Ley del Municipio Libre 

en v:lgor." (23) 

Li.s medidas y colindancias del predio en cuesti6rí eran las siguie~ 

tes: al norte con 821~ metros colinda con Alfredo Checa Kuri¡ al sur 

con 11 376 metros colinda con hoteleo ~ibbi y Carlos Mayorga¡ al oes-

te con 21 127 metros y colinda con Alfredo checa K.; y al poniente con 

1,155.JO metros y colinda con Alfredo checa K. El predio en cuestión 

mide un total de 179-90 has. En el oficio citado se señala también 

que: " para que se tome nota en el documento de venta, se le acompafia 

el certificado de no inscripci6n en el Registro p6blico de la Propiedad.~ 

3.5.2 0 -El decreto del Congreso del Estado de Guerrero. 

Para la aprobaci6n de la compra venla del multicitado predio, el 

gobierno municipa.L, como se menciona en el texto del oficio, hab!a so

licitado al congreso del Estado de Guerrero que este diese su canfor-

(23) H. Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de Tasco •. ''Oficio No. 
1691 dirigido al c. L. Marculino Diaz sotelo por el •• ~ Tasco, Gro. 
22 de julio de 1971 
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midad. Este emitió el Giguiente decreto: 

"EL CIUDADANO LICJ::NCIADO ISRAEL NOGUEDA O'J'ER0 1 GOBERNADOR CONSTI

TUCIONAL DEL ES'í'ADO LIBRE y :;on¡.;RANO DE aurrrnmo, A LOS HABITANTES DEL 
MISMO 1 HACE SABER: Que por la Secre tari.a del 11. cone;reso del Estado, 

se me ha comunicado lo siguiente: El H. XLVI CONGRESO CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERl\NO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE RE
PRESENTA Y1 

CONSIDERANDO PRIMERO. - Que con oficio número 852 de fecha 2 de 

febrero del presente año, el H. Ayuntamiento de Taxco, por conducto 

del Presidente Municipal, solicitó de la Legislatura autorización P! 

ra vender el predio denominado Rancho Viejo-El potrero, que tiene -

carácter de VACANTE. 

CONSIDERANDO SEGUNDO.- Que el producto de la venta se aplicará 
inteeramente a la t~rminación del empedrado de calles, obra de bene

ficio social iniciada por dicha corporación Municipal, que se tradu

cirá en un avance en el aspecto urbano de ln ciudad y una mejor aten 

ción al turismo, por lo que tiene a bien expedir el siguiente 

DECRETO NUMERO 85 
AR~ICULO UNICO.- Previas las formalidades de la Ley, se autoriza 

al H. Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, aro,, la enajenación del bien 

inmueble denominado Rancho Viejo-El potrero, 

TRANSITORIO. 
UNico.- Esie Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de 

su publicación en el periodico Oficial del Estado. 

Dado en el salón de sesiones del H. Poder Legislativo a los trein 

ta dias del mes de julio de mil novecientos setenta y uno. 

DIPUTADO PRESIDENTE RODOLFO RODRIGUEZ RAMOS. 

DIPUTADO SECRETARIO LIC. JOSE RUBEN ROBLES CA'l'ALAN, 

DIPU'l'ADO SECHETARIO LEANDRO ALVARADO VAZQUEZ, 
por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le de el 

debido cumplimiento, 

LIC. ISRAEL llCGUEDA OTERO 
El secretario General de Gobierno, 

LIC. ROBER'fO RODRIOUEZ MERCADO ... (24) 

NO obstante todos estos trámites juridico politicos la Cadena Ho

telera nubin no construirla en ese predio ninguna instalación hotelera. 

(24) Gobierno del Estado de Gro. "periodico Oficial del.,N No, 27. 7 de 
julio de 1971. Chilpancingo, Gro. pp.2-3 
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T~cco, de Jco~ ao la Dord;;i y Hancho 1~~co-~ictori3, npoyadoa estoG ~u~ 

el gobierno federal. el estatal y';l munit.ív;.i.Í; los pocos ejidnbrion 

del Ejido do 'l':wco y su anexo pedro f.1:.i.rt.1:1 que r;nedabliln responderLrn: 

1.-Demandlilndo Ml Sr. Alfredo Checa Kuri, 2.-Denunciando la invnsi6n de 

las tierras ejidalcs lilnte l~a autorid2dco agrarias, 3.-Fundando dos co-

lonias en parte de los predios invadidos. Todo ello le dad.a un nuevo 

aliento a la lucha por la tierra ejidal. 

4.1.-La demanda contra Holitlay Inn-Tasco. 

Don Ciriaco Rernande N. presidente del coruinariado ejidal en coa 

&poca relata que: •cuando empezaron a hacer los cimientos del hotel yo 

demande a Alfredo Checa. Fui a cuernavac3 n ver un licenciado, el li• 

cenciado Roberto ROndln Flores. Nos subi6 al H~liday Inn y hubo plei

to con el gerente -un negro feo y alto-, fuimos yo y Filiberto Lagun~n. 

-No tengo neceoidad d~ estar viendo papeles y porqueriao, nos dijÓ, en

tonces se mete el licenciado pa'dentro y una secretaria le recibi5 el 
... \. - -- ,,, l - -·· --vuca ... -.. ,r.¡..L.J.M9 t'1.A.UOt 

ministerio público me mandó llamar. Checa pi.-eo-entó docu1:1entoe.. Noi:i.is 

el cerro era de checa, lo de Balbina. Hasta dijeron que no iba a~bei.

hotel, ni nada porque yo lo iba a embargar. oas coaao serias me pas~ 

ron: eacondi te para mi en el barrio de Nicola, eran como tres los que 

me estaban esperando. Me moti 1ü taxi y el c.arro corrió a c11.sade Mar-

T'\·---.f ~·· ... -t--~·· 1 i ._ .... \ ......... -.···· . .!- -·· !--· .. _ .... . : .... -.............. ~----·· ................ :---.. ---
con ooootroa, ya le babias retirado -lo reclama a oon Ignacio popoca 

Mejia- cuando yo fui comisariado. Nom~u había ~omo cuatro dei ceneo.N 

Don Lucio co~i:1do :;nrnto, prosid(lnto del Ce>-'loeJo de Vir,ilnnciu 1'-:1 

ol poriouo 1Cl79-1'1(11 r<'lula nd. lou hochou: ~r:J .\HJtol i;e o:npoz& a •·"· 

truir r:iíto o mt•noa 1tn 'í'l','O, .rnu1¡UP ya w1l1;n i~nl>i.:.n <>tlpt:zado a co11t•l1" ~ 
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1 I~ ¡~ (l ·· , \ · -. .. l:·1 ,; "' .. 1 :.'r.:~,, 

quo cr:i. d,1 c:::l.r·:nc.1.n·~o, el qu" lo t:• :,:n· .. :,.: "ETlr;, ro cti;:ndo u¡¡1 V«:-. 

nicron·unoB llt::t:nc'Jc.:101; a reclu'.::ur luo ti::·:-~:G d·.' c., :.:ll;¡.:;, ~11 1.cc •J.:..·· 
j$ que ora cjlclo 1 c¡ue cnm ticr:·:':J ej1.d<üc;. l/r1;or11 nol.l 1;yul'.Ó r.1llcho 1 . 

del r!~-r ~, :lOC °!~t:7Ó [l ~:crclOG, O c:::L~n~'.lCCt\t-

rm; do por od .• Luc~o supinoa quu a Uuj1~~ lo tRbi:i.n natado. y yn 

no supimos más de él.''. 

El sr. Tomás Pinoda Rodriguoz, dirigente de lu colonia LU Mulata 

dij6 u au vez que: "En 1968 Al frodo Choca r..uri se on trovie tó con loa 

ejidat.arios y el comionriado ojidnl pnra proponerles que llegaran 1.1 un 

arreglo para que Ól pudiora construir ol hotol y un fraccionumien to on 

terrenos dol predio La cantor&, los ofrcci6 diez ~illonos de pesos po~ 

que dejo.ran de tra::iitnr el ejido. LOs ojidntarioo no aceptaron y ce 

opuaioron a lo que leo propuso y le dijeron ~ue rl predio ya estnbn -

afectado por la resolución prov1Gional y por ollo loR pcrtenucia, le 

advirtieron al sr. Choca !\Url que Lli el terreno en el que él querí.n 

construir resultaba afectado en Regund~ inutanci&, al dictarse la re

aoluci6n preaidonc1n.1., bl tondrfo quo dcj:ir todo lo construido. su 
acorde, pues. esperar n que saliera la reooluciÓL prucidencinl.·• 

Loa pocos ojidatarios que quedaban elevan aus protestas ante el 

cuerpo consultivo Agrario por la invasión de unos predios por parto 

los ricos: Dr. Alberto curial de los Rioa, Bulmaro Hornandez, Carloo 

Buatrunanto, Francisco Torres Moreno, Alfredo checa Kuri, Manuel Suidi 

' · Qonzalaz 1 Ascons1on AYala, ,Tooi:l (1nrc1n. H11r1~arito r,ómo:r.. Roberto f'm~-

trej6n y 'l'rinidnd ortega. Dicon -un un oficio fechado el mos de abril 

de 1974- que oatao poroonao invadnn torrouos quo se luo otorgaron por 

z:mndnto r,ubornc.r.wntnl y quu se lcG 1•ntro¡.;an1:, t~l 13 do l)Clubre do i•h.1. 

Solicitan tn1ab1.én l~l nctu,1ll..:.:..1ciún dul cen»u lcva:iti.ltio por ln C<':.:.t;·.: .. :1 
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rio ol 30 do !JJ':; •':,1b¡·c1 d:.J 19?3, la dcll,;:ncl~i:1 ~,r:-.:l.rin cc:·:i.·:.~rJn:1 :ü 

· Munuel de Jo1.;1;~ 'l'nL:nyo e:. ol 20 i;1.e t::QrZo dn Vií'if :pa:·a qno invo:;ti,~tl•J 
r 

lao nuovau paqucfine propicdadou. Rind~ cu infor~e ol dologado a~rn-

rio el 21 do junio dtJ 1S71t 1 on el dice lo ..:.ü;uier.to: ••r:t:,~ 1~1 invc:;ti

guc16n do los predica quo ae rno ordono Ge divide en doa. pnrtos: 1.-Loa 

correspondientoa a los poblados, y 2.-1os quo GBt&n cnclavRdoa en ul 

ojido ••• rara cumplioentnr la orden ~oncionnda ~e porMito informar qua 

vnrioa de loo predios moncionadoa antea en la actualidad están frncci~ 

nadoa, pero existen escrituras prioordialoE, da las cusloa so han ve

nido derivando tantas oocr1turan como ven tn.n se hayan ci'ec tundo, por 

tal rnz6n os inconcebible e inexplicable que so baya fincado la dota

ci6n provicional dol poblado unten mencio~ado sobre el conjunto do pc

quofín:> propiedades, li:.s cualec tioncn en ¡;onorv.J. cnlidnd ctG 11sootndero 

cerril quo no sirven para la agricultura y no bene!iciu a los e;Jidn

ta.rios del luGnr por trn tara e de torronoa cnrriiee y ruuortos con iu

clinacionea haata de 45º. Por otra parte dentro dol radio logul do 

· afectac16n no exiuten tiorrag aíc~tablcs. A la ara. Eulogia vorcnra 

se la arect6 indobiddconto.• A continuacibn el Ing. T&Qayo G. rtocu-

manta treinta y cuatro caaoa nuevos do pequoifo¡¡; propiednden, do ltto 

qua conviene destacar: 

1.-El sr. IDauc García vendo un total de 130 haa. repartidnu on 

nuevo predios a lus personas siguien tos: Margar! ta y Mnría TeruoB Do-

cilio. 1 Holadio Vor,a, Adeluida G&llla García y AstonoiÓu Ayal11. 

2.-Nnr~nrito G5moz vende al Dr. Jnioo cnc~roj6n Dioz, ox pru-~ 

rruro vu c1;oo at:ou, un pruuio do 1¡ 1-_',_) l: ":. 





riol de loa R1oa con un tot~l da 70-20 h~íl, 

4.-EulQuro Hcrnandez vendo ul Gral. S1riquo Martinez G. dos pre-

dioo, uno do elloo. da 9-93 hao. 

5.-El Dr. curicl de los Rlos vende al cob1orno del Estado, repre-

' eentudo.por el Lic. Froncioco Rom<O"l R., procurudor de J~sticia 1 dos 

fracciones de predio. En uno de ellos se conotruira una planta pota-

bilizudora de a5ua por parte de lu Sria. de Aericultura y Recursos Hi

dr6.ulicos. 

6.-Los seBores sotera Flores E., José Roca Ramos, Arnulfo GÓmez 

A., Habacuc Eustaquio Arias R. y Marcelino sotelo venden divcrooe pre

dios al Sr. Manuel Saidi Gonzalez, gerente de la Cadena Hotelera DUbin. 

4.4.-La investigación de ejidos y comunidades vecinas. 

Con respecto a los predios de Tecalpulco, santiago TOmixco, Pnin

tla, Acuitlapan, Cacahuamilpa, san Andrés y Chontalcuatlan 1 el mismo 

comisionado informaba el 15 de enero du 1975 que en la ciudad de Tasco 

so hab1a entro.viatado con. vccinoa de pedro Hartin -quienes le hicieron 

61iber que no le prost.arian ninguna colaboración :para investigar lo re

lacionado con loe poque11os pM>p1etar1os de los poo1aaos antes mencio

nados, toda vez que no tienen ning~n interés sobre dichas peque~as pr~ 

piedades y al miomo tie111po no desean tener problemas con dichos pro-

piotarios, ya que eso tendrla como.resultado un enfrentamiento entre 

amh s vecinos ocasionandole problemas a la Secretarla de la Reforma 

Agraria.-

posteriormente ol delegado agrario l& comisiona do nueva cuenta, 

de ah1 que informe que: .. Se celebró una reunión .en el H. AYUntamicnto 

cona ti tucional de ea ta ciudad con los pequeños propietarios y loa co

misarios municipales." Dicha reunión tJe oftlc tuó ol 5 de diciembre de 

1974 y cat&n prosentus ol Lic. Evorardo cnetro Rojno, delegado agra-

rio, y la Lic. corinu snndovnl tlol cuerpo do conciliudorea de la SIU1. 
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r.ianos do loe vocinof1 del P-:~r:"io {'•:: Pr·dro '~··..-tin, 1iondo so reil:ü11ba tH!fJ 

¡.:n bnso a 13\1 infor-

tes on un oficio fochado ol 11 do r;;,'J.rzo do 19?'.i y •.mviado ul cuerpo co;:: 

aultivo Agrnrio: -uo3 oncontranou quo no oxlcton predios cíoctnbles 

y quo los pr('dioo dono::iini<tdoc Cac:ilo tona.nr,o, P:ün ·:la, Acui tlnpim, San 

AncirGs y Chontulcuatlan oo~rupoo de poqucí'íos pro;::iiotnrioa que están 

en posesi6n y son uoufructuarios por un numeroso grupo de carpeainos 

propietarios, teniendo varios de ellos escriturar. privadas y ol reato 

tiene derechos de poeesi&n para ocupar predios decde tiempos inmemoria 

les¡ además siembran matz y frijol; aoi~iomo pode~ou apreciar, al ob

servar el plo.no informati'lo, que la dotación prov:.lsional conaidero afee 

table el predio del sr. Isaac carc1a con una auperficic de 1293-55 has. 
siendo que en realidad dicho propietario tiene un~ auperficie do 144-
30 has. y existen otroa propietarioo con oscritur~g debidnruonte regis

tradas y con fechas anteriores a la aolicitud do 0jldo. Podemos con

cluir que no es procedente la confirmación dol l!ll~cdamiento del goMer

no, el cual so puede modificar puesto que unicameote se pueden entre

gar en !ori:ia definitiva 62-00 has que afectan la propitldad do EUlogia 

Vorgarn." 

4.5.-Las colonias del ejido. 

4.5.1.-La croac16n do las colonias. 

Don Ciriaco Hernandez N. ro!iere asi la creación de las colonias: 

HEl que di6 la orden superior fue un sindicato que eatá ah! por Tacu-

a H6xico con Hermilo Est.rada 1 al Departacento Agrario, pae5 por ah! 

el cnpit&n Trujillo, Nacho Trujillo y nou pregunt6 que de donde eramos, 

lo dijimos quo do Guerrero, y luogo nos pregunt6 que que andabamoa ha

ciondo, lo dij1mo6 quo en lo dol ajido. El fu5 el quo nos preecnt6 nl 

cup1t6n Hondra~~n. Todno olloo nnJuvioron un la r~orrillu por toJae 

~----------·~ 
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Guerrero, l~ dljlcos. - '¡"O 'IPI'./~0 do Si::!Ü0Li, ]''·!'O no :30j' UO all .. : .• 

llu, ul otro ua br;.:;u. - Anl ve oi loa ru~dus ~yudur, lo dijo ul en-

pitb.n Monura~ón. son cm1pusinos. ¡.;ntoncos yn. 1-:'· oruwiw.mot:J loa papa

les al cupit~n Mondrnc&n. Andnbamoa bunc~nJo loo adoluntoe dol uxpa-

diento, e~taba on BD6Unda instancin. 

Mondrugón, quiero n la r,cntc dentro. 

Aliar.'.\ si n la ser,uro. 1 mo dijÓ 

Ah! uotub&c los ricoe: curial, 

Checa, tupo Chon ••• o~un quince ricos. Llc~6 el jefe de zona do chil

pancingo y me dij6: quiero que vayas conmigo a M~:ico para una 1nvca

tigaci6n, me piden que yo to diga que vayas al Registro público a in

vestigar esto. -No so lear,le dije. v2 a ir el ingeniero contigo, 

es mi hijo. Fuimos y &1 sacó sus llnveo y busc6. una persona enea~ 

tramos, una dueña del ojido, Doña Margarita Doi:iinguoz,de Treo cerriton. 

Yo fui y le dije al capitán Hondragón: tengo mieQo de meter a la gente, 

le sac6 a un enfrentamiento, al rato no Vl\ll a di.l.r razón do mi; entonces 

me dij6 Mondragón: ahi en Guerrero hay una ticndzi donde vendon frijol 1 

azGcar, maiz y huevos ••• co~pr&te un kilo. Hicimos un sorteo un lu

nes, Fausto Rosas nos dijÓ quo asi era la orden ce meterlos. como a 

las once fue la sacudida. Fue en caanllas en 1972, dos años después 

repetimos en La Mulata.·· 

El 4 de abril do 1974 el1 comisnriado Ejidal presidido por el sr. 

Ciriaco Hernandoz N .. les extendió constancias de posesión de los pre-

dios otorgados a lasporsonae que fundaron las co1oniaa, se los dota 

con predios do 20 por 15 metroB. 

4.5.2.-1os servicios urbanos • 

Don Lucio copado zara.te refiere aai la construcci6n de la encuola 

primaria: -ruo Ciriaco Hernandc~ y Nnrcio.l Portillo los quo metieron a 

la gen to n cusullao, uhi noo iban n dar poro no cupinoa 1 die o Marcial 

portillo: vnmonoa p3ra l~ Mulata. A Ton~a la <lieron t~mbi~n. caai 

lUOKO, luvgo so vmpuz6 n conutruir lu oucu~la, la idoo !uo de Tom~o 
par11 t1dnlnntnr ol dt·rPclio duL e.1.ldl1, t.11r.il•l•'!1 oo •··mpt>zc) n b.:1c1'r l1l C'1.-
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':.\o n pon : · ·1 rc1nl .• ;.·· 1. 

t·•.:-:, 1l.'0:-.::;n, LU1G H.:n·tl ne~~, An~::oli~::1;¡ ... 1.~~aiel'On .Jesput!s por 'l'c:·: .. ~:;, r;o 

u,'.~_:j ;:odo ot f:rupo y yn no nos l:icioron n1uia. :-:ntoncco entraron u 

1~:-.1:" !:~lascn !\bül y Guillcr~!O '! no r:!Cnonron n sace ·e el titulo de la o::;-

Ctl•JÜ\, E.JO fue lo que no::: ct16 fncr;:;n, lo r¡uo le ci6 fU()r7.[I al grtrpo. 

c~~udo tornin6 Cirineo y Hnrcial, en la meen hab_!a dos mujoroa dol Gas, 

ollao lo movieron u la escuela on cnsallna, dofln Socorro y dona sora

!in.a." 

4,5,2,2,-La onerGia ol~ctrica. 

En loo ru1oo siguientes oe formaría un cornit;~ para la introducción 

..!e l:.\ encrgfo. el~ctricn a la colonia Lii Mulata y el Potrero. En 1u so-

licitud que oo hace a la Cia. do Luz y ruorza se encuentran enlistadas 

dieciocho personRs, fir~n corno representante de ~llas el sr. TO~;a Pi~ 

uatla Rodriguez. NO oe B\lminiotrá la onereia ol~ctrica a estas porno-

nao porque no huy planos de urbanizaci&n do eoao colonias. 

ci6n do onorc.ia eléctrica es resuelto individualr::cntc ~ediante "mordi-

~~· a alR6n 01ec~r1c1ata, en al caso do Ln MUlatm; en ol potrero se 

instalara ol aervicio hasta 1984. rsual ocurre con la colonia casallas. 

4.5.2.3.-El agua potable y el drenaje. 

Hasta la focha las dos colonias cnrocon tlo :t.nstalaciones de a¡;ua 

potable. Loo colonos han resuol to o 1 nrnhl ,,m,. ".'«· 10".'"!'n.0 '"""":'-~~?'~~ ÑAn 

do bacer ciotonnas comunalea para dotar de ai;ua m las familias que 11111. 

hnbitnn¡ o~iato unn do ollao puro ya no es uonda por catar on mal ofi-

11.l:w. 
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Lg poblaci5n totnl do eota coloniu 1 sosGn 11~ censo reali=ado en 

l 96.3 por e:; tudiP.n ton do di verana carnrns do lo. ~,m Azco.potzr:.lco, os 

de .28'.) huiJit.'.l.ntos, do los cu::lcs el .33.33 % son hombres roayoren de 16 

alias¡ un 28, 5 % es de nliíos nwnores dt1 t 6 aií.os ¡ un 18.6 % eo do ni-

ífos wrnoref; de 16 llílos y un 25,,~7 '.'~ son u:;jcrPe m1yoros de 16 oJ'íos. 

Es·dccir que el 41.4 % do la pob1Rci6n oo infantil y ol 58.6 % de la 

poblnd.Dn en .:i.dul tu. ¡¡ubitnn 1+8 famili.no en un ~1roa de 9 has. y está 

eituadn uota colonia en el predio deno:in~d~ Ahu1catitlau on una par-

to que eo roclarnadn t:nnto por el maglntcrio taoquefio como por el s:r. 

Alfredo choca Kuri. 

Dol total de ln poblaci6n solamente 123 personas trabajan en las 

oi6Uicnteo rn~aa productivas: ol 4.88 % se dedica a la industria, ol 

10.56 % Eo dodica al comercio, el 24.40 ~ ao ocupa an talleres artesa

nnloo do plutorin o de mueblas do madora dontro o fuera de la colonia, 

onrvtcioo tlom~aticoa. Los iu~aroa donde mho ac!dunmunto oo trabaja 

aon don: c1t~;alluo, ol !13. lü % y la ciudad de Tdt::~~o con un 33.3 %. é:l 

}~ dunompluo alcun~3 

~-----·· 
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.1 tlll lo. 1 'l ·.:. \1 u la ¡.;obl.'.\d0n en ocbd oscolm·. 

1¡.)bj.1.lr.-lil vol de in¿:;roi;on. 
-

f;l l ;,. '/[, (~ 
}J de la PEA obten fo inr,rosos du men oo de S 1, 501) semana-

loo¡ el )lt.86 ,·/ dt) la PEA obtonfo ingresos uer.ianu l.oa de 
, 

de $ 1t500 i ,,, l?llil.G 

el 9.86 % obtione 3,500 oemanarios. Esto cu que de acuerdo con el sa-

l~rio mini:-.10 general en osa zonn en el nrio en que· se hi:::Ó el censo, 

que era de S 365 diarios o sen S 2, 555 1:Jomnr1al-0r; 1 soloillen te el 9.86 % 

-do lu PEA obtiene el salario ~inimo; el 50,G4 % da ella obtiene insre

noo por abAjo del salario uinitlo; y el 39.47 :;.; ob·tonh ingresos de m-::is 

do S 11 000 arriba úel aalurio t~lnirno. 

4.5.3.1.5.- Lug~r do origen o do nacimiento. 

Sel.amento 15 parsonae habian nacido en Ja co·lonin; QO personns 

habl.Lm nacido fuera do ella, bien son en la ciudad de Tasco o en cual 

quier otro municipio del catado; 12 personas habi.an nacido en cualquier 

otro ast&do do la rep6blica y dul resto no hay datos, 

4.5,3.1.6.- Ti~npo do residencia. 

sooonta poraonus tienon nntr~ uno v cinco aíl•oa de reRidir ahl; 

117 p~reouus tienen entro aoiu y dioz nCTou do ro~idoncia; 34 poroo-

nm; ti.1111011 entro once y q11inco 111loa de reoidonciec; y solnmanto 12 por-

1;un:1D tlonnn r.i.-·a~ du quincu U.lOLl d<! l'<'t;iuuncia on la colonia. 
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!..] .• \ .~;1 en·' i .1 i·.:1rion, 19 do ol lon manif!.'S t:iron que '. lo:;aron n l:l ciudad 

de T~Dco en bu~cn do tr~bnjo 1 uno de ellos por ~1ltn do eocuela en su 

luzar Ue ori;~en, 3 de ellos por difor·~ri.tea coti"r."!S fruniliaros, y 3 cSa 

aseguran ser origiunrios de la ciudad de Tncco. 

La llegada a la colonia obedoce u ln bGsque.~u do un lurar dondo 

vivir cuya ronta no afecte la economía faQiliar: da osas 26 familias 

24 de ellas asi lo manifestaron, una llog& por h1•:redar el torrono do!.!_ 

de vivo y una rn&s por razones de trabajo. Do 1011 26 jefes do familia 

entreviotadoa, 18 do llos llegaron entre \974 y :1978 1 solamente 5 de 

. ellos llc;;aron entre 1961 y 1971 y de los treo J •fes de familia res-

tantos no hay datos. 

4.5.3.2,2.- forma de obtención de la tierra .• 

solam~nte un jefe de familia declara haber 1Jbtenido la tierra 

donde vive por venir dotado con ella en la reeolt~ciÓn presidencial 

. ' ojidul; 25 jofoe do familia dicen quo obtuvieron la poaesion do la 

tiorra. donde viven por poaesi6n ejidal. 'l'odos mE:nifieBtlin contar con 

constancia ejidal. Todoe olloe no saben cuantas hectáreas de tierra 

pooeen. 

L.~.~.2.~.-~itun~i~n 1nhnrn1. 

ofi~ioa directa o indirectamente relacionados coin la industria tur1~ 

tic a: ar to sanos pla te roe 1 choferes, al bai'iileo, cJ;;i.rpinteroe y servido-

res dom6eticoo. ~u corn6n quo un miumo jofo do f~¡~illa sea artosano 

l'l~\lt'ro, h:iya tr11l.JuJ11do en :ll~Ún hotol o ro:.:itm1r .. rnlu, nen 1111.nüíil, 
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obtenían ro\lnos del n.!!lnrio nínimo mrms111,.1, ent¡••: 5 900,00 y s ) 1 000,l}~l 

monsualcG¡ y que ocia jufua do f~cilin o~~rninn ~so del salario nini~o, 

ontro 54,0SO y 54 1 800 oensunloo, 

LOO alioontoo que mie frecuentemente consu~en on la colonia por 

Orden do ÜlpOrtancin GOn 1013 fligu.tcntce: e':l rrir.er lugar, ol fr:!.jol 

según declaran 23 jcfer. de f3mil1n, uno de ellor. dice que la sopa do 

pasta, otro que la tortilla y otro mfia dico que ~1 huovo; en segundo 

lugar, lu tortilla, catorce jofca de r~~tlin asI lo manifiastnnt cin-

co de ellos dicen que lu sopa do pasta, <loa de olloa quo el !r1jol, y 

el rosto de olloG declara que otroo "1limentoc. lNovo, lo co11:rnr:wn dL\ 

rialllento 17 !amilius; el reato do ollas lo cona\:..:1en t>ntrc una Y cuatro 

V6cos a la secana. carne, ol conoumo varia ontro oict~ vocoa a ln so-

mana de unn familia; dos a cut\tro voces por uan11rna do 19 fo.mlliai::; y 

una voz a ln somann do seis !umilina. Lecho, lo consumen diariamonto 

solo 6 fa~ilius; entro cuatro y dos ctlas a la scmRna, diuz fnru111aa; 

4.5.3.2.G.- Educuci6n, 

Sola~ento dos jofos de familia tonian oatudioo oupcrioroo n lR 

uocundariu¡ solo doo do ulluo hablan tcrninndo lN prlM~rla; ooie ~~G 

~-----------------~ 
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m&o GO declnrn tcutigo de Juhovn, tro~ da allJ~ 'º declnrnn crcye~tca 

libro o y unn j<'ft\ do f::r:üU.l\ Ell dico libor1ü. 

4.5.3.2.8-rurtcnoncia a organizacionoo uoci~los o pol~ticas. 

Solanento un jefe de taailin de loo entrovl~ tndo~ pertenece n una 

orgnnizac16n pol{ticu, otro do ollao pertenece u una organización so-

cial, y uno mbs a una orsnnizuci6n doportivn. r 06 otroo 23 jcfce de 

!amilia no pertenecen -aoi lo dicen- n ninG6n ti~o do orgnnizaci6n oo-

cial o politica. 

4.5.3.2.9.-Los problcmao m~s importantes. 

D1ecioictc jefes do familia conoideran el problema de la dotaci&n 

de agua potable como el pri~ero en importnncin; 0:ho do ellos el de la 

poeosi6n dofinitiVól. do ln tiorrn; y Gol mnen t.c un~.2.e olloa considera que 

es el de la dotuci6n do cnercln ol&ctr1rA, 

segundo lugar de importancia es ol do lu tloto.ciÚn do cnori::1a eléctric11, 

c~torco jofca do familia lo mnnifiootun aol; ocho de ellos consideraron 

que el dol agua¡ dos mlla que ol dol drenaje¡ y do.'i más no manifosturon 

nada. En torear lu¡,-ar do importnncia se coneide~.:-o el do la dotacitm 

ellos consideraron que el del drenaje¡ y oieto ~&s que ol dol aervicio 

m'dico, uno de ellos dij6 que la dotaci6n do ugun potable y uno m&s de 

elloo que ol de l" poeeoi6n do!initiV3 do l~ tierra. 
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!wr•)doro doJ .lu ~··'-'ª• ¡ 11\Jl:w Garc:Ín y c:;;iezuria a pobl:ir ol lado do-

rt~cho ciol c:u:1ao quo conduce nl hotol !lolidny rn:i Tnsco, Actunlmon 

to vi vun uhi H1 rededor do 1¡0 fnm:l.l ius on lui:; misr..w condiciones quo 

l~o dos primeras moncionadao uqui. 

cerro Gordo outi situado a unos quinco kilo~otros al sur do la 

ciudad do Taoco rumbo a Iguala. El conoo do población do 1970 repor-

taba 40 hnbitantoa. Esta ci!ra aument6 en loo uñoo posteriores como 

¡iroducto de haberse abierto las tierras al. cultivo nuevamente despuSs 

do 1980, también por la venta de lotos que hicieron loa comisariados 

ejidalea despojando de sus tierras a los ojidatarios. En eeto pobl~ 

do han concentrado a sus nuevos aeguidoreo loa cc::ninariados ojidalea 

desde 1981. 

4.5.4.- La orr,anizaci6n de ejidatnrioa y colonos. 

4,5.4,1.- La diviai5n de la organizuciSn. 

En ol periodo on quo se forman las colonias La Mulata y caeallas 

rungo como prooidentc dol comicariado ojidal ol ~r. Cirineo Rernandoz, 

como tesorero el Sr. Marcial portillo y como secretario el sr. Franci~ 

co Figueroa¡ el consejo de Vigilancia esta presidido por el sr. carmen 

Barrios, como tesorero, el sr. san.1uel Barrios Are~, y como secretario 

ol sr. Miguel Alom~n Silva. Entre ostas dos autoridades ojidnlea se 

'"'' ''·' x~u--• 

carmen B•rrios '"quoria agarrar dinero, por eso lo domando porque aga-

rraba la cooperaci6n." A su vez el prosidonto col comiaariado ejidal 

ora acusfülo do recibir dinero do Alfredo checa K,. a cambio do tiorrns 

ojidnlo2; aunque tumblÚn so docin lo mismo dol s:r .. carmen Bnrrios. 

como rosul t.ndo do l•:J tao ncuoucion.,u r.iutuno loo n.;':ida tnrioo Y colonos 
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vn y ,for;;o. C<'n C:1r1·1co lo:,,; ,¡,, la 1-:uJ_.'.\l.\\ y c::1<::::d iuH. Clr:lc._co hi::u 

l:::. ::;ul.it.:1~ü.:i l.~!.l . :l_··:o t..:":!~:o, no qui1i~1 ~lc:i.~.·~.r !;n ~1eriodo porquo lo 

:u1\¿1lJ:m qucri.c~:cio w:tor nl botéJ. Vino •¡•c,::.\u p~1rn quo yo recibier:i lu 

<>H':'.i\ do co:~iu:1rio, ll"G di.1,J r¡uo ~-l !Jll<J fll•Jran a ht~bli1l'lu a CirL::c;) 0 

e~ .unn !unron a v0r u Cil'inco pnrn que h9blurb~O~ ya le había entre-· 

:' ~1.~·:l lú~ p~pelon a .Juan Mona. C1riuco lo cntroG~J loe pupe les. 'l'ú:.~Úo 

~.) dij6 acor:-1!H11ienos, le entre con el111¡¡ y h'.\stn ll\ fecha. A Cirineo 

lo quorinn oetor nl bote porque le fir~& unoo pnpeloa a Choca y reci

biS dinero; lo proct&·ol aello a Pedro Cnoalcs p~ra que le firmara unos 

papeles a checa, le prost6 el sello, quo solluru~ los papelo~, bah. R! 

cibió ol cornicnriado Juan Henn, Juan Mona se creció con el npoyo da Dila!. 

te. El miomo Duarte le 1enunci6 después por la venta do lotes que ha-

cia." 

4.5.4.2.- La olecci6n de un dirlg~nto, 

"De 1972 a 1975 fui comisariado o jidal -dice Don Ciriaco Hernnndez

Ya hub!a terminado mi periodo y haeta hubo debate- porque no me querían 

cambiar. Yo no quería deJarle loo papolo¡¡ a Carn>:Jn )30.rrioe y se los 

di a Juan Heda ••• Si, Tom6s Pineda llogÓ con muLotas a pedir un cacho 

do tiorra donde vivir, Yo no le quer!a dar pues ora teporocho, &dem&s •• 

que iba a sembrar si estaba rengo.·• 

Tom5s llog& con muletao a solicitar que lo dieran un cucho de tierra. 

A ose cabr6n rengo para qui lo quiero, que va a sembrar -dice quo dij6 

Ciriaco Hernandez- Fue Martin Zagal el que habló en su favor para que 

le dieran un turrono." 

••D:tpezumoo a luchar juntos Tomás y yo -dice non Ignacio Popoca M.

todav{a auoriumoa echar fuora a Juan Mena. Me v~n6 a ver Pedro casales 

!'""''!'''! ;n tn"lf'1 .,, rnrinrl1 r:n •• v1nf. '1'n"'~": ~(> "\n".•1 tó ti luchar. ~t !'fl 

cosa derecha, lo dijo, to aco111pai1o. J:o'Uimos a Vttl::' como le quitabnmos 

lod pupolco 11 Junn MDna. Yo fui a traor un licenciado de cuernavucu. 

Both cnbr6n 1 le dijo a Tom6s, neceaitamoo nacarlo ~otos de qua vun~n 

Duurto. Lo uad1 nunrto. Si, Ju11n HOIH\ llt>Focinb;¡¡, con el ejido, lo ·:•: ! 

to o l loto 11 11110 quo ya uo lo 11.'.1 uia Vl'nJ ido y L'n lo vc·nJiÓ u otro. ·, v 

t1rnti5 quo lo habla mnnundo ¡1uarlo, pue>.1 prir.rnro lw\iL111 mnndt1do un .:.:·:

e:enicro •• loo p.:1110,lot> 1lol t'Jluo 1:0 que,wron <'n 0.L Ju:~¡;<:tto. El c:q'' ,, ~ 



a1iliauo::;, ::.1c.·.:::t:. .. > crcúencialeo con o l cnpi tún n,·indrn¡:Ón. un ella ,.,,_ 

tr:1tn0:J [\ ln 1->-lor:~!I ;\;T:íl'Íll. en :l~XiCO y 11'1 i;,'iÍC1l.' :.!O di,1Ü 'lll•) l!Uv 1;r¿l 

.. o c.::úJtJ:non bion la 

le cl'ct, ;', l ., . 

di Lrn c.::\:; dL> c0mo llc;~ar n L.:t Mulula 1 salió r¡•c• 'ta y no le dije 1!.1.d::!. 

como a loo cuatro ctias llegó el ocílor n buacnrlo .. N 

··¡1uncu hu l.lo una vo tnción pilrn e!.ogir a oon ':. o:::ibs como dirigon to, 

lo quu p~~a -dico Mara,joven colona de La Mulata- es quo no habla na

die que deftlndiora cuando agarraron ll Don Marcial por lo de la escue

la y fue Don Tom&s 61 que empozó a defonder.N 

.. cuando ouarte ae fue, Juan Mena se quedó en la cárcel. Ah! rom 

pimoa con Úl. Agarr6 la lucha Don Tomás porque no hab1a nadie quién 

encabozarn." nos dijÓ finalmente; Don Arnulfo Rea Qlguin. 

4.5.4.3.- El dirigente. 

El mismo sr. Tomls Pineda R. confiesa que aGl rué como llegó al 

ejido, quo hab1a pasado seia añoa como teporocho y por eso habla lle-

gado con muletas al ojido, Relata que a voces lo llevaban al hospi

tal para que ne recuperara y saliendo de éste vol~ vlu enseguida a la 

toporocba. Afirma que en la cbrcel ya ni lo que~ian y que junto con 

maban el Eocuadrón do la Muerto, de oste dice qt.1e sólo quedaron dos 

personas de todos los que eran; tambi~n cuenta qruo cometían poquefios 

hurtos para procurarae el alcohol que tomaban, qt.:10 él era el que con-

trolaba el alcohol quo tomaban y que al que no tl'.'aia nada no lo daba 

su rac16n diaria. De su alcoholismo fue arrancmdo por la ~rganiza-

oi6n Alcoholico11 Anónimos a la cual portonece. como la mayoría do la 

gente que dirijo ha aido minero, arteuano platero y campesino, curs6 

hasta el torcer nl1o do primaria, pero con dificu1: tnd escribe. conoco 

lú losioluci.'.111 11g1•aril\ 1 tit?lle nocionos do doruchu ¡>(lnul por los nu::ie-

ronoe trf11nitcs quo hu hecho on d;:fenu11 uo !11 ti1·~··:-n ejid:.il. ~~u lt~::.a 
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Fü•h::Jou.-·, ,;¡ Culil •rn aplit:~HlO a ln oduc1tción y :~ lu pol:i.Lica. ¡;1;¡,~:", 

dera ol trabajo un dobcr 1u11H:uo no dico r~ri:i. con quién. De Ól h;::.:1 ,:<,~ 

cho los colonoG y ejidntnrios que co un .. chi..n,;i'>n .. y loo cnmpcsino::: (!,) 

la comunidad de Acuitlapan quo es un "diablo", ctribuyendole asi cua

lidades m5gicao o de un gran macho. EG nativo do la ciudad do Tasco 

y llogó a vivir en la colonia La Mul<\ta en 1974. 'l'icne actualmonta 

48 ru1oa do odad, oG casado y cuenta con seis hijos, confiesa ser ere 

yente libre. 

4.5,4,4.- Las tuontos del poder del dirigente. 

Don Tomás -como le dicen los colonos de la Mulata- ejerce sobre 

la documentaci6n referente al ejido un control casi absoluto; muy a 

pesar de las opiniones de algunas colonas de que ea tonga un lugar 

especial donde guardar la documentación que no sea su caen, porque si 

no "a ln muerte de Don Tomás que va a pasar.·· 

Ea Don Tomás ol que se encarga de reunir lae cuot~s semanar!au 

quo dan los colonos y ejidatarioa, de conseguir los recursos adicio

nales que requiere la defensa de ln tierr~ ejidu!, llama a esto "pa

trullar" Atesora y dispone él solo de los donat~vos quo se hacen a 

la organizaci6n. Todoo estos recursos económicos loe controla y dis

tribuye según su personal criterio, pues no existe una tesoror!a re

gular de la organizaci6n, Lo Único que dice a veces a manera de ba-

debe millones de pesos, cuando ha existido una tesoreria de la or

ga.nizo.ci6n es usual oir decir que ya. so ng:irraron el dinero de las 

cooperaciones, croandose as! la desconfianza hnc1a la poroona que en 

esos momentos orupn tal pueoto, Do esa manera ln gonto refuorza lo 

idea do un s6lo diri~cnto en el cual d~posita to~R ou confianza, no 
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'"·.1do ua <'!lll Lu,.;ar a pet.wr quo ¡nrticir·:rn c.1t1poc. noG y colonos d.;o c:1-

u,~urhos y alruJodor de 20 colonoa colicit~nt~s ~" ti~rr~; dicha& nanm-

bl~aG ne llcvun n cabo rogular~cnto oi dia o&bed(• 1 ounqun tua~do lo oca 

&i6u lo amorita au reunon otro& d{as do la oemnna. 

tuu~ claYo do asuntos y no oxiote un orden ~rueotablocido nn loo asuntos 

~ t~1'.~r, colo ne definido por quien preuide y eEt6 siempre al fronte 

Loa ncucrdoe E~ ~onan pur con-

.C•"?:~o; nunca r;o volnn las proponicionon difv:·entr:B qtM !:Je h:J.can 1;r J.i.\ 

l!b~~:\Jleu, sir.:plem1.mto co di11cuten si hay tiempo. A vaccll no so c\ü:-

cutqn las divorgenciaa. Do ean manera le orcantznci6n no G6lo se ha 

c•incr<.do en un lugar, sino on un solo dirfrente y on la opinión de ~·c:te. 

4.5.4.6.-Ln olecci6n de cuadros admiuistrctivos. 

En tnnto hasta la focha no so ha realizado ~na olecc16u forrual 

de la dirocci6n do esto organizaci6n, a peenr de que es frecuenta oir 

docir 11 non TOttiÍÍD: .. LOS jÓvonos tienen que prepo.raroe para dirigir º:! 

tn lucha, os 11eceo11rio nombrar unu dirocción colectiva."," la ror::ia d1i 

" ., ~. ~ ,. '~" ... ,, 
--~ .... o ... •·..,_ 

pondo mha bien u lo que Hax weber lln=u "co~unizaci6n s=otiva". !~, 

puud, Don Tom~s el quo lo~ oligo por ouo cuulidudos para tal o cual 

tat•ua poi- uaa ülL•cciÜr: tll;iOtiva po1·:rnJ11Ü, AL rt•Gl'~•cto dice Don Arnul (,~ 
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Liünn tJn 1.1 :.·.:ar.iblon. nor ¡;on '1'<::::11;: .. }:r. 111 rento en ln quo me apoyo'" 

ciontr~e no critican cu nnini~n. 

nc:;;u:;it .. 1r.l.o i'.l.bGoluto do la confi.:rn::n, du l.)S papeles dol ejido 

y de loe recursos econ6micoo. Don To~&e los cedo o los rotirn a los 

cuadros administrativos qu~ le rodean eag6n lo critiquen o no. 

Las oxigoncius a_estos 6ltimos so reflejan claramente on estas 

fraseo dirigidas a ellos y a los asambloistas en varias ocaa~onea: 

'"La lucha exige que daje uno de comer,'", .. No hay que comer por la l~ 

cha.", .. Yo a veces me olvido de comer por la lucha.··, o qua "Hay que 

dejar a la familia por la lucha,'" ne esa maner~, como dice Weber, 

"No hay" sueldo", ni"prebonda'" al¡:;una t sino que loa discipulos y loa 

·secuaces viven (originalmente) con el señor en c0munismo de amor y 

camarudoria con uodios procurados por el mecenas.• Es tas exig.encias ¡ 

por otra parte, eran refutadas por una colona de La cantera, esposa de 

uno do los hombrea de confiunza do non Tocio, diciendo: Moon Tomls es 

t4 loco como quiere que no comamos ni wis hijoa ni yo," 

4,5.4.7.-Paternalismo, conaonso y nsistencinlismo. 

La relación de Don ToCIÍl.s con la gente que d~rigo se manifiesta más 

cotidianamente en las relaciones paternales que ba establecido con sus 

dirigidos. Una frase dicha por doña Juana Garcia Labra en una asamblea 

J.'tH.l<1Jtl wuy ultrn t1•no: "lJOll •romiÍ.1;1 c:11:1 co1ao una g&liiutt qu1;1 nos pru1<ttgt1 

a todos con sus alas como si. íuesemoo sus pollitos."; o bien en esta 

otra dicha por Daifa Elena Paila cruz: "Don Tomás es muy bueno, ya vol-

.vió u ner el do untos, ya volvió a ayudarnos. F»rnno -me dijo- pero n~ 

aotrou no noceoitumos un pudro que nos defionda o nou di~n que hncur.'" 

Bata rolac.lC111 l':lternul es llllltl ncuntuuda con lao r:iu.\l"I'tlll de lu colllni:.:. 
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, •.. ,·;:.,z-,".Cl l::1y quo cJllpilt!11rluo.·• 

r::llJ~t·n:-il C1).''.ilÜ<) ll\)U!ltr.J. •Jl riort:ifolioc 011 1.:l qur• currn nl '~Unoo Pl1Jl0-

loo. dc·l ojic10 anta la ac;.1:·1i.JiCf1 - uobre torlo dor:11 :'.~G do nlc;Ím confli~ 

to Gurio o cuando .:i.l~uien cucotiona su actuaci6n- y dirisicndooo a us 

tn dice: "Quo dipn e.hora quo Tomás está viejo, "J.UO ya no puedo. Aqul 

ect5u loo pupoloo.- Nadio, por supuesto, le tora.1 el portafolios. 

Ln relaci6n entre el dirigente y los diri~iJoo no se agota con 

el paLornalio~o sino que contiene un elemento do consenso bnuado en 

lu defensa que hace de los intereses de los ejid;ltarios y colonos, s~ 

bro todo por su conocimiento de las leyes acrari~o. Por eoo dice Don 

Arnul!o nea Olguin: "Don Tomás con su l.eY en la ::mno en la. puerta da 

la Ro!ormn Agrnria y yo con mi machete on la mano defendiendo la tie-

· rr!l. ·• 

por otra parte da consejos a la gente que s~ lo solicita, aseso

ra legalmenta u los colonoc y ojidatarios oc suc problemas personales, 

conDigue o proata algún objeto que la gente neceGita, receta remedien 

para el estómago o para la fiebre, contrata la compra venta de anima

les, consigue la yunta para la siembra, fierna do testigo de honor en 

los matrimonioo, es compadro o padrino de varios de los colonos, da 

pllticas sobro alcoholismo en los grupos do AA, etc. Hace favores, 

como dico la gente, creando de esa. manera una serie do gratitudes, loal 

Todo lo cual 60 le debe pagar roconociendole su -vocación; •mi

sión·•, su "tnrea ínt1111a .. como un deber poroonal, como una 'ºentrega -

plonnmonto personal y llena do fo." 

1, .5.4.8.- El tinchismo y la critica int(irnn, 

como ui l~ for~a quo tienen lus cnllon de Taoco -que nunca ui~ucn 
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v..1 D<'r~::inn Sélnta; o c¡uo no llcF;an u n.int;u1¡¡¡ ¡~:1rt<•-· oc rerlo,fa::a on lu 

ior;·:;\ du li<:r do los colcnos y colona,; dti L:i !·!:!l<t':n, ai;l la<-1 crÍtic1w 

a lJ:J:i ,c;.:.:.s o a n1:üqaior otr·n p!.n·cnn11 c-n L~ ne:;- ~hlea 111111cn son diroc 

t:;::;, p•Jc¿w vocrw adquieren l<• rJ!ltllrin11uud coi·¡¡o:··oa de una dotorminu

<l<i persona con nombre y npcllidoi:;. \,ut1n<lo t:S to ocurro 1 os talla esa 

violvn.-:iit verbal quo nml1e si1bo Ei pucdi: ncabnr r:n ln dostrucciSn o 

c0~iQ0Gtrucci6n ficica do lou oponuntes. Entonc~a oi - como dijo 

Don Tot:J5s er. una ocmliÓn de esas- "que nadie L:o ;:;:otn, es pleito en

tre fJon Arnul.fo y :¡o, porquo lo puede c0Hta1· c.!n·::>." por oso las co

san un la asnmblea oc dicen para que: "Al que lo quede que su pon~u 

el saco.- con esa cortoaiu olipticu machista que invitn u la violen 

cia y al mismo tiempo dcjn la posibilidad tiel Gilencio, ln aceptnc15n 

dü la "hublau¿¡·· para que huyo. el contrario, coin',)rtido por osa hucho 

l'll "f'OCO hombre ... 

El trnto 1 por eso, de las divergencias pollticas internas, de las 

opiniones difercnloa sobre como conducir lo lucha dentro de la orgn

nizaci6n y por parte del diricunto ost& marcado por ean violencia s~ 

turrudu onlro muchos. NO so puedo tlecconfiar -p.'1ra nada- de Don TOl!lÚa 

porquu <:i.t. r.t.•rn¡;u utl titH' uuaHl'U.Í.uu .f!Oi.' ttbK • i01..,,,..;1 .. Vt:1:.· ~a.1, .;.~.:ü· ~ ...... ..i 

do lu luchu por la aolu sunci~n suyn¡ sunciGu quo so uxprosa en ol 

rL•tiro do lu confianza dol diri¡;onto 1 en lu ucui.;nción da lmbcrso pa

cndo del "otro l:Hio" 1 en la c11 l umnia dll Sl'r lndr-tin 1 ovnn tnda por uus 

fn:'lllL:11·1.•1; c1>rc111wu o por :.;un iuc\.1n,llc1,;i:.üu:.;, e: b.lun en la <lu ncnp,1-
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lo quo "l 11nte. Yo cuando digo lÜ[,O lo dj ,~,) \:e frento, ud. roo ¡;uata 

quo oow1 lna cooa.a, dC'rcchas, clo frento. Así co~•o quu d,;,ocansa uno, 

i.:1;;;-,0 qun IJ<.' dculiagoga uno.·• 

'~···.'.•.-La particip:i.c1Ón on el r;17, 

Cnn 11nn nueva orr;ani~.:.:.ción cro:i.da. C()n ln ftn1daciÓn y desarrollo 

quo Ge ida croando un d1rir;c:;_ 

\.0, D•m 'l'<1::::1e, loo cumpesinoo y colonos continunr·Ían ln lucha porque 

:J.<: los t!" t~u·a dot'ini ti vuL1un ta con tiorríl o ji dal y porque oo roaliznro. 

un nuovo ceneo ejidal, Qodianto el cual leo roco~ozcun suo dorochJo 

a lo.3 ui .. vos posooionarioG ~e la tierrH. Para lograr la i:;ati!1:t'rlc--

c:t:'1n d<J ont/\o domandao participan iniciul~ivh\.a ,,n ol PP.l: 

-An~uvimoo con DU9rto 1 con Ieuiao uuarto on los oloccionos, pu~-

ticlpanH111 en su cnmpaifa oloctor1.11 ••• fue on 197'1, iba pnru diputn<lo. 

C'JJ\ G\latnvo Hartinez tmibién nduvit:los, luego rue presidenta municipal. 

'».wta ht1ho uau balnc:cra on pedro ~!artin cuando 1'7Gta.bamos orgnnl:wndo 

=a te• \ .tl hicimos co:niJH:J a Du;:r te, nos coo¡ier."I b..'\mos pnr11 hacer le co 

uiida.·· non di.JÓ don gnncio I'opoca Mojh. 

t:l ~ d(l ar,on to do 1 ~)'/9 üO afil.inrí.~~n forr.7.-::..lmonto a la Ligo. do C.?_ 



tn~~ con druprecios y con burlan.- dico don Lucio copado z.-; a los 

r:!.coi.: tc.tar; .l.as pooibilidndor,¡ a los pobrC'o los t .traba mundan:lonoa re 

prcuion·~·'.;,. :·,;.:i. vez nos conter;t.Ó quo mejor noG r.:o ::iernr.ioo al PRI 1 que 

Ól coi::o pronidonte so oncar¡;arin. do cn:::biurnoo e. ·'."ltro ejido donde so 

puada sombrar, quo nqui no ac daba ni zncato, le ctij6 a Tom~~: si es

tuvivrnu con nouotros te cambiabs.mos a tu gente y n ti to doy un pue!! 

to. De nhi ~sra ne&." 

Un tostioonio m&s do esta relaci6n con ol PR~, poro sobre todo.do 

la evolución do la carrera politica del Diputado 1G9.ias Durto y de su 

relación con la lucha ajidal es el siguiente: "Un d1a andabar.ioa por la 

Reforma Agraria en ~~éxico, fuimos a reclamar un la Dirección General 

de nelegncionea y Prc~otoriao Agrnriuo porque ol Delegado Agrario y 

el promotor de Jgualn no estaban cumpliendo con l~s trabajos acordados 

como debe oer. Ahi estaba Duarto, era funcionario de nllL F.ll los 

alegatos lo dij6 a Tomáo do repente: NO lo hagas al cuento Tomás si 

tú anduviste con noootros cuando yo fui diputado. 

hiz6 bolita todo chiveado:~ 

Tomás nada más so 

4.G.-~l ~obiorno federal, ln dotacibn definitiva y los hoteloroo. 

ítot>. l o-t;l Uictamon resolutivo. 

El cu0rpo consultivo Agrario omito, mientras tanto, un dictamen 

reGolutlvo el tS do fubrero de 1977, en ol so resumo la aituaci6n de 

lot: pr,1d 1.on n ú•c tablea do la liotnc.l(rn d(! fini ti vn <t.e ln si¡r,uien to mnne 

rn: 

lf.l•. l .1.- 1-:L \>rf•dio 1.a t'.tntt'r.1. 

·•¡;n rPlaci[111 al \'r••,11,, dP11<':1lna,1n 1.a ('.;l!ll<~r1\, ;.t;to ta: locllli:.n 

~~--------------...-. 
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uuntt'o dol rudio ).l'r .:ü dtJ 1J.foctac:iün y cuenta coi:. t:na írnporficíc ''" 

:·1Dú-CO h:lc. de n ;~n n l: 1~~ ('!"'O pro pi ed~:rl d ü ] :t .1~rn. :~: t bJ n:l (;:\re t~l, c;dH: 

aclarar 1!\1.r~ ditr::.nrc -'-'-' t:·nmit:ic:i.on dt•l rre~:cnt.o •<:nt,c:icntc, la unt,·¡; 

citada nunca prer;e:ito pnwL<w o nl<;¡~:i.too do in ~n· for::.idad por 1.'.l no

niblo afoctaci6n del ujldo, lo¡;rundo oot~1bleccr r¿uo eGtc rradio ,,;,·~. 

tiv~mento ce propiedad do ln antes citada en virtud do que nl reali

znroe el catudio de loo titulas do propicdnd prooentados por los oo

noros Francioco AV11a, Luia MarbSn y ílGnjnmin Ayaiu quienes son pro

pietnrioo de otro. fracción del roferido predio, co encuent1·u que la 

citada aeñorn Balbina Gnrcín lo adquirió modiunte contrato de compra 

venta. celebrado con la sra. Trinidad J,inares Vdn~ de García .il 31 d11 

enero de 1931 1 inscrito en el Rociatro pfiblico de la Propiodad bajo 

el no. 7 a fojaa 229 del libro correspondiente a docuoentos privados~ 

Do loe diversos informes de loa comisionados encr~rgados de la reali

zaci6n de los trabajos técnico intormativoc complemontarioa, ee llor,u 

al conocimicn to de que es te predio desde hace mát;. de dos i:ú'ioo se en-

. cuentra en completo abandono y ain explotnci6n al~una por parte do su 

propietaria, lo que oe comprueba por el hecho do que Seta, durante 

la trami tnci6n del presento expediento no presentó alegatos algunos 

en defensa de sus derechos a posar do hubor sido notificada p~ra ullo, 

poi: lo que de acuerdo con el nrticulo 27 fracdótt xv, interpretada it 

contrario sensu, de la Ley Federal do la Reforma Asraria, os procedo~ 

blado en os tu dio al resol ver la pre a en to acción ngraria." 

4.6.1.2.-El predio El potrero. 

con 1·elaci6n al predio El potrero se dice lo siguiente: .. Tieno 

una superficie do 158-00 h~s. do agostadoro 1 que on el plano aparecen 

mitos de rigor, el Juoz del conocimiento del juicio inteatamontario co 

rroapondionte a biones dol finado sr. eortriguez con auto do !echa 8 do 

mayo de 1957, aprobó ll' nd;ludicaci6n a par too igi;.:.tlea dol prodio c¡uo 

vonimoa hul.llnndo en i'nvor dt•1ou lwrcn.Í('l'OG :;ci\or<.'f' ,¡oa(i y redro HOdr.l

¡(ito:z. Morv:io, ~!ttl'Íll !'auln ¡.'oúurlcu í\Odri¿~tw::. GÚ:no;~ y María Aoconalon 

1\malin ¡¡,i-ir11:uo;-., 111Üt'll<!tl modia11to 01.1criturn PÚb! ica no. 11:;3 do ft"er"1 

11 Ütl JJRYO d,1 1'.'YI, ini;crita <•n ol l\<:.~intrci !'\lbU.GO JtJ l<t ¡•n1:11•"i'lil 

••.l l ll Ü•' .1lllio d1•l ::liuhlO m10, otl'!"g,<td~\ nt:t •l la !1.- ,Jt>l c •• ~::;.:•• I fe:.•·::'.-
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, ; , 1. rJ . ~ ~, L , iO ~.•J 1 ~..i l•· t· :~<'.t.'.). l!C l ¡ :t¡·J..-:-(; .. : 

c 11 0 j' '"·' L1 ;,ot.~r.L"\ ; ,·: 1lü:~1 :idr.r.rl tu nl nls:io, hLior0:1 cc:;iÚn dtJ de

r,1~llo:; ;, •t'"•.ltt::tri0.:; "'n _· .. ·1or dul ;;r, /.nlonio j·.l:;, :1 tiobr-n c.l iTedio 

q1:-u \' .. '1;.:..uo~ i~ •. túl~nclo, en eac docu1:iento oo c~table•"On l~\~3 ¡::~·tlídns ;r co-· 

l±.::d.:·nci. .. 1to 1;Ji,;uJ.cnt,;:>: ~ü norte <Jn 175 mts. con l.·. propicdnn d(-) t:mn1•.:J. 

'l'Ol1;<io; ¿11 ponionto en 200 metros con la p:-opiocbd del Sr. Librado ,. 
e ~·e :\, hoy !.''Ü bina Garcia ¡ al nur en 175 nti;. co:1 la propiedad de los 

o,;üotlH3 P:il<loml!l"O r•ar tine~ y r,ui llerl:lo s pr t.l in¡~; y al oriente en .350 

JlC Lrou con el rd.o do La !!uluta. ModianLo Ci~lculo oatématico de lnn 

cedidas que se ootablocen, ce lo dotermin6 3} pr~Jio una'superficio 

aproximada de l¡-00 hus., mi.omns que corrospondon ul sr. Pino.ia como 

propiedad. 

Dentro de la ouporficie de 154-00 has, de n[ostndero restante so 

localiza una fracci6n denominada Rancho Viejo El Potrero, que recluwu 

como de su propiedad ol Sr• Manuel saidi Gonzalo: y que do acuerdo con 

lee docu1~on tos u !JOrtadoo por es te seilor corro nsr·er,ado al expediente 

copia de la cncri tura pública no. 3760 de feclm 22 de julio de 1971 

inscrita en el Rcgiotro público de la Propiedad tl 15 de noviembre del 

mioma año otorguua. unte la Ié del c. Lic. Antonio Bru¡;ada Rojas, Juez 

Hixto de la. rnotnncia y por ministoriJ do ley N~tario Pfiblico en ol 

DiGtrito Judicial de T<tGCO de Alurcón, Guerroro. ¡.;n este documento 

se buco constar que el predio Rancho Viejo El po:rero, fuo vendido al 

sP. M~~ual Z~idi c0~z~1~z r0~ Rl H. Ayuntamiento constitucional del 

Municipio de.Tasco, contando para ol efecto con la autorizaci6n de la 

ff, LDgislatura del Estado do Guarrero modinnto dacroto de fecha 30 do 

julio do 1971 del Gobernador constitucional de la propia entidad, &ato 

dobido a quo oste predio fue declarado vacante y como propiedad del 

municipio do Tascot sin embargo en este mismo documento a fojas 5 -
.frnntA nnurn~tt inserto ol texto del oficio #1,653 de focha 19 de ju

:::!.:: .. L.' ~ '?'.'! ::t -"rln 1'nr 1.n n1 rnrd6n riftl fl!!P.:istro PÍlh.1.1 co do la Pro-

piodad du Chil¡iuncinr;o, Guorrt.>ro en ol quu so lwce constar quo, ost.o 

predio no no encontraba inccrito en ln citada dirocci6n. 

!<xpuei.;tos los nntecouontoo do este pr.:>dio, cabo Jocir quo el sr. 
:,11l0nl0 i'i.111'.ia jtwtific6 la propludwl, oxpl . .:itac.j:Jn de 4-Uv ha:i. d~l 

rJ.l:;mu, :·.t .. u:i \'c•i· L.1 i;u:ll no c:on !lllGC<'pl11'iL'H Ü<• 11fuc:tnciCrn tü ro~~ol.

Vt~r lll ~'t"1 1 !.:lrni.e ru;\:1~.::\ ~q:rnr_"t.l,. L'll rolaci\:·n H L. L1Ui'Lir'11c1u rt.lltt;~:~L'"' 
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.• cc1n ~)i;.:t•·i·Lurl.dr.d a ~;\ ú·ch:i do l!l "Ubli1·.ciÜ:t •k l'-l. r10licl7,•.:.~ 

·i. ·--:·o ;':.•:>t.or, incluso con ¡10Blr·r:tor:l.d~d-1 1:1 .»Jcli:i. et .. , ;•ablicnd .: 

,; .'1 ... ·.rn<i:imionto ruhernamcntnl que decretó la ;;t"··; to.ción dul mürno. 

r~to aunado al hucho do quo uoto predio nunca h~ cido propiedad del 

:.:u:1:.ct:•io ,¡e r¡•.i::;co, Ger;(m Gú cor.1pruebn con ol cnitenido dc'l ofid.o 

;'i 1, ti)3 do focl111 19 dti junio de 1 ~~71, r;uor.ri to J•'lr el di roe tor del r¡.:, 
ci et.ro }'(¡blico de l::i. Propiedad del r;otnclo de Gtw:-rero, ctr.i!'ldo como rc

i;ult:uio que, 11i:;ta opornc1Ún do compra venta cnri.l;o de validez alr;un:i 1 

:i:i. qnc ea te predio por Guu cara e toris tic as ea y ~a sido oi(lmpre bal

dío propiedad do la Naci6n y como tal os inproe~iptible e inaliena

ble y BU adquiaici6n s6lo puede roalizurae en les t&rminoo y ante lna 

autoridades competontue que la mioma loy establ~~ y ning~n procodi

roiento de adjudicaci6n de particulares, de gobi~noo locales y auto

ridades municipuleG tienen validez ulr,una, ya QlH aai lo establecen 

los ai·t1culor;; lfO• 1 56 y 88 de la Ley de Terrenos B-9.ldfos Nacionales 

y Dow~s{aa y de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 204 de la 

J.ey F•ideral de lu Reformu. J\r,raria, es procedonto la a!octación de las 

15!r-00 hus. de agoatadero a favor dol poblado tll1 estudio al reeolve~ 

la precionte acci6n arrurln.~ 

4,6.1.3.-¡.~l pre.i.lo cerro Gordo. 

"Eu relación 111 rredio cerro Gordo con aupe.r!icie de 109-00 has. 

que f~~~~ propi~d~J ~~ l~ Sra; ignacia vorg~ra y que actualmente 1·ecln 

man loa señores A\trrecochea, d<J acuerdo con la cc-pia del plano do ej~ 

cuclÓn dJl mandamiento gubernamental (ya qu!:.!;.l original no corre agr~ 

gado al uxpediente), ea aqui donde se localizan l~s 62-00 has. a!ec

t:i.,\ai:> J.l•>l' dlcho 1J1anda.111iento, equivocadatnente como propiedad de r.ulo¡i:ii; 

Vul· ~;,¡1·a, ya que oate aoi\or no existo y en ca:ibio si la sra. EUlogia 

partos intar..it1adat1 el uo111bre correcto de la pl'r~ll'.'la afectada,· medi:m~ 

to la publicuci6n por una sola voz on el FarioJico Oficial dol ·Goblc~ 

no d8l ~~t~do du auorroro. con roepocto a osta í:acciSn cabe decir r0 
Hl:-;u~011t1.1; 1.1u ul lllll' d.i 19)11, <lll quo fUL' p\lt>licacu la solicitud dúl 

nL..:lo.:-o •;ciutor, ct>ta i'rHccion ora. propl.t'>l<1<l UL' la ~l'stnml•ntnriE1 dc1 l .. 

:;1·:,. t ;~:;11.:1:~ Vvt·, .. ;ura, 1oll liil'.l:1r~10 \ll 1111>1udc1111i~'tHo ::ti el. <UlO JI! 1~1 ;''.1 • 
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,; :Ji:~J..dor; .L1..··.d •. :t!nto de lo:.; hlcncB, qua 1:~ ::tL~·1. · :::;: .. ·c . .L·l · .• : .. 'l'!:::ir.:1 t.{.:.:to 

".'l r~u f:1vor, !1or lo qu1J nunc!1 h.·1n ti.ido propictt.:-ioG lc·":Ít.i1:;0L: di.~l 'i'--¡•t.~ 

~~o rcclu~~Jo, nJe2~s do quu ~sto fuo nbandcn~Jo e incultivndo por 

üc t\oa :1.11i:; r.in c:\U81.l ;inr;tific;:id'.\ por quin\o~ ·ce dicun ci.:o pro~ütJt:.1rioo, 
r 

J'IO•' lo que do acunrdo coa lo diüpueato por lo::: i.:·tlcul.os 27 fr11.cciun 

~'~\1, in t.crpru t.1d a u cO!l trario scnou, de la r.on~_; t.:i: .. ación PolÍ tic u J{} lt.JG 

' . ..; '!;;ulon Unidos !Wxicnnos, y ;:~51 1 tnmbi&n in torpr ·tndo H contrario son

cu, do la Ley Foderal de la Reforma Ai:;rnria oo :-·~ocecientc afectar es

ta fr~cci6n dol predio cerro Gordo on favor del ~6cloo gestor, dobie! 

do our modificado ol mnnda~iento cubernemontul ~~ ol oentido da auo 

lu afectación os a bioneo de lu toc;tamontaria de la sra. Ignucia ver

r~ra y no de los bienes do la propiedad de Eulo[!O vcrgarn como decr! 

!.'.\ <ll :üGrr.O, Ahora bion con loo trabajos tScnic~G complementarios 

realizados por ol topogr&ro Oscnr A~ado Pcnncoo, comieionudo por la 

D~l~~nci&n Afrnria correspondicnto, de acccrdo ~on su informe de fa

chn B do noviembre de 1971 (quo so detalla a fO!us 25 del cuerpo del 

prcoento dictamen), la oupcr!icie real de esta f~acci6n del prodio·c! 

rro Gordo no oo do 109-00 has como so :o ven!u Gtribuyendo, sino que 

cu0nt11 \lllicutJcmto coa 96-40 h1111, do 11gostedero, dendo esta 111 supoi·

fic1u que oo afectn ... 

4.6.1.4.-otros predios dontro de la ciudad • 

.. Comioionndos y Dolo¡¡ución Agrttrin en su in!ormo reglamentario 

d.;l U de junio do 1972 mllnificstan que éatos pr,edios siempre se han 

Lantonido en oxplotaci6n por sus propictarioa y que nunca han sido -

nbandonadoo por mis do dos afias conaocutivos, lo que queda comproba

do con ol hecho de quo ol n6cleo gestor nunca ha tenido la poseai6n 

'!"P11l de ~stos prticlion. F!'ltn .qun,qcln n lnn .'ln!:.~r.,.1r.ntP-R .qntfls rlnnc-ri-

tos, un los quo so conotnta que ol origen de la propiodud ca anterior 

a la focha do publicaci6n do la solicitud de loo campesinos del .nGcleo 

r;ot~to.r, la t>xt.onniÓn suporfici:J.l y su calidad dP ngostulioro cerril,. 

puc•J11 con e L uirnt• qUt1 <'GOtl tt>r renes co1w ti t \IY<"n 1~?qu11ünG propiet!ndos, 

r11sultando t'al::,i qu1i hayan .Giüo ;>t'llJ'll~,bd Jr• l.;,;.,;¡: c.irc.Ía o dul f.'L.

co d11l i·:t-tndo. !'Or lo que 1~0 :<011 uw::c«ptiL'l,it• <Í"' 11!'ucL11rtH'l ... 
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4,6,1,5,-Los predios de Tecalpulco, Santiago, Paintla y otros, 

-se recabaron 400 copias fotostáticas de las escrituras privadas 
que loe amps.ran, con lo que se comprueba que se trata de predios con 
superficies muy pequefias y que aeg6n el dicho del comisionado, se man

ienen en explotaci6n por sus propietarios, ya que &atoe dependen ex-
clusivamente de la agricultura, resultando ina!octables para el ejer
cicio de la presente acci6n agraria,•• 

4.6,1.6,-El predio Ahuacatitl,n, 

"El predio Ahuacatitl!n se localiza en la parte norte de la ciu
dad de Tasco, Guerrero comprendiendo la zona urbana, siendo en .este 

lugar donde se localizan las 14~91-5? hae, que fueron adquiridas por 
el Fondo de Vivienda del ISSSTE, superficie adquirida mediante los s! 
guientes documentos: Eacritura·pública no,. 16 1 585 de techa 17 de ene

ro de 19?4 1 otorgada ante la r& del c. Lic, Jos6 Enrique Rend6n Zala• 
zar, Notario p6blico no, ?3 de la cd, do H~xico, D· F1;el docum.e11to m! 
diante el cual se constituyo del fideicomiso, en sl que figuran. el. sr. 

Gonzalo Velarde Anaya como fideicomitento, ol Be.neo Mexicano, s. A• 

como fiduciario y el ~encionado Fondo de Vivienda del ISSSTE• En vi~ 
tud d• este fideicomiso se tro.nsllli tió la propiod:i.d de iina superficie 

de 15,15? mts. cuadrados del predio Ahuacatitl~n y posteriormente me~ 

diante la EScritura pública no, 18,535 de focha 21 de agosto de 1976, 
otorgada ante la t¡.del c. Lic. Enrique Rend6n z. Notario PGblico de 

la ciudad de M6x1co, D. F. se cumplió el Fideicomieo de que ven~moe 
hablando y se trB.llsmitió al Fondo de ViviBnda una superficie de 134 1 

000 mte. cuadrados, por lo que suma una superficie total de 14-91-57 
has adquiridas. El Fideicomiso se conetituy6 para que previa satis
facción de loe requisitos legales necesarios, se procediera a la aub
divisi6n, lotiticación y construcción de casas habitaci6n, aei como 
cualquier otro fin de inter6s social." (2) 

4.6.Z.-La resoluc16n presidencial. 

El 3 de marzo de 19?8 se publica la resolución presidencial que 

dota con tierras ejidalos al Ejido de Tasco y su anexo pedro Martin, 

En olla se dice, en lo que se refiere a la distribuc16n de la tierra: 

"CONSIDERANDO SEGUNDO,- Que los terrenos nfectablee en este caso 

(2) cuerpo consultivo Agrario, •Dictaraen re~olutivo del,," SRA• M~xi· 
co, D. Fo 18 de febrero de 1977•PP• 40-42 

~------------------



de tl!rrPno,; ii·J ;i.,'.o~;Laluro, ouporficiu r¡t111 ~.•J die ribuir.:i on la forr·.:.1 

·sJ.guiente: f3D rc1Derv.rir.:tn 1a0 cní-:L1 rficit.~G ~ecosar~.:l.G p.:iru for~ur ln uni 
r 

ú;:.d n¡;rícol.a indm:trj.ill dl' 1:1 ¡;-.u.1er, la :':-.·rula "~colar y la zona ur-

l~i.na dol polilatlo, y el rcGt.o de la suporfk1e Lrn ctcotinarú. a lo.a 11Goo 

coloctivoG d~l n6cl00 cc~tor, d0j~nrtosr a ~~lvo :oo dercchoa da les 

177 cnpacitadoo quo airoj6 ol ccnGo en lo que so refiero' a tiorrno de 

uoo individual, deliiondo modificnroo ol mnndamie:to del gobernador del 

Estado en lo qua so rofiore a lu nuper!icie conc"iida y distribución 

do la misma.·· 

Lu roooluci6n presidencial eo la siguiente: 

º'PRIMEíW.- se modifica el mandamiento dtll C:Jbornador dol Estado, 

do focha 31 de cnoro de 1959. 
8EGOND0.- se concede n loa vecinos Golici~ntcs del poblado de

nor:iir.ado "'l'AXCO Y SU A:IF.XO PEDRO P.ARTI:-l .. , ~•unic:!d.o do <rmcco, d•Jl Es

tado de Guorruro 1 por concC1pto do dotación d&fir.:. ti va de ejido, una 

suporricie c!o 55'/-20-00 has. (QUINIE!lTAS CT1\CUF1T'..i. Y SIETE HECTAREAS 1 

VEINTE AREAS) do to1•reno:i de n~ootadoro, quo uv :.?marv.n do la oir,uie~ 

te forma: 96-40-00 hiu;. (llOVEl!TA Y SEIS m:c'J'.<REA:, CUARE-'NTA AREAS) del 

predio denominado corro Gordo~ propiedad do la ~starnontv.ria do IRna

cia V<irgnrn¡ 306-50-00 has. ('l'RESCIF.Wl'AS SEIS Ht::TARF:AS 1 OCHENTA AREAS) 

del predio La cantora Propiedad de la sra. Billbfaa Gnrcia, y 154-00-00 

hao. (CIEN'l'O CINCUENTA Y CUA'l'RO HECTAREAS) del piedio }~l potrero, con

aideradoo como bnldlos propiedad do la Nnci&n, u1perficie que se d~B

tribuira on la forma oat¡i.blecid1~ en el conaidera<.1lo <iOf;Und'.) !lr · _J 

l'uo;ulu,;liJu 1 Ut1Cl't1L.1tllUUllt1 tÜ ttluc 1.0 bu; uxprop:i.ac.;.Oll'Ju ,..; r1.•op1ona-

dcn particulares corrooponct1onteu, 

La unturior ouporflcio deberh oer lo~nliza~ do acuerdo al plano 

aprobado por la Secretnria de ln RQ!Orma Arrnrin y pnoara a poder del 

poblado boneficindo con todas cua nccoeion~o, uoco, cootumbros u ser-

viduinbroi;. 

•r::i\Gi·'.l\0.- ¡.;:q1idnno ;.i 1.on 1',"! r.11,.a.:it;\,\c•:: bc1ortcladoi; con oi.;t;.¡ 

ronolucil1n, n. la H!ildn,1 ~l~~ricoi.l ·.n .. 1i!:~rrt~i: ;·.n·.~ 1~t nujor ;,· '' 1~\ , .. _._ 

C\1(?.la del lu.~..tr, : ~}t.: 1.'('l~t.l f.ictldf..ltt \io dl11·ec:~,_;·; n¡:":Ü"\1.~Ll correcvcn1d.'Lti~\-



Dft lltkJ prcGcripcioncu contcnidno f!n loo .::..rt.lceL.1 ·_: .::t;z ;¡~·:~?da la r 

Fodcr:,l Ju l:.t ¡;,•f•1i·:;a ;'\!Ti>.ria, y en C\tanto a ln 1.·:q1lotr.1c:l_Ún :r n¡'r·~-_.,,_ 

. char.1ionto ne laa tiorrti.G conco<Hd.::in, r;o é<'L1r/¡ a lo diG!:1¡or.to po:- <el 

articulo 1)3 dul citado 0r.:.!enu::iio1n.o:; :1 !c.: !'t•;:l::~ontoc cobro l~, n::•

terifl, Jn;,truyPndootl .Rmnliaawnte u loe ojid~1r.nri0:; sobro sus obli.ca

cionuti y derecho;; a eoto rccpecto. 

SEXTO. - p(ibliqucso on el Diar:l o Oficial do 1 .'l Fedoraci5n y en el 

poriodico Oficial dol Gobierno del ~atado de Gunrroro, e ins:ribaoc 

on ol ¡:¡o¡;iotro público de in propiodnd corrctSponc ion to, ln prosentll 

rouoluci6n que concedo dotcci6n definitiva de nj!io n los vecinos ao

licitnnteo del poblado denominado "Tnxco y su une.to Pedro Martin·•, l·Ju

nicip1o do Taxco, do lu citada entidad fodorativ1:, pura los efectos 

de loy; notifiqueao y ojecutooe. 

Dada en ol palacio del podar Ejecutivo do l~ Naci6n, on M&xJco, 

Distrito Federal, u loa vointicuntro diuo del m~G de fobroro do mil 

11oveciontou aetvuta y ocho.- I:l rrc::::idcnte c·:ind~ r,uc1.onnl de loa F:B

tados Unidos HOxicnnos 1 Jos¡ L6pez portillo,-~Gt:!c3.-CG~plaae: El 

Secretario do ln Reforma A¡.;rnria, ,Jorge Rojo Lus: ,-Rúbrica.·· (3) 

Ln resoluc16n ~residrincial so ejecuta ol 10 1e junio de 1978 1 

dorio Guadarrama, Don Trini, el sacabuche 1 Al b!lrt o nernandez, Nicolás 

Rernandez, Dofia Hicaela. Tomis estaba y loa dea&s. Eso dia qu~ llo

g6 el comiuionado ornpoznmoa a juntar a loo dco¡o que est~ban en el con 

so, Don Hermilo nos daba nueatra cerveza. El Ctl t :lmo dia e et.aban pre-

' oontea 1Q ó ?.~ (l,1idHte_riNL d1> ~olnnnn l_nn ti'Ll1" """:~bRn. Tnn f!'l"" f11'~ 

maro11 fueron loe cjiduturios. El que ora cor.iirrnrio ea uno que le di-

cen el N.lfio 1 lall úol Gas i;l\bon ~omo se llti~n ... 

Lno diopouicionea que )1uco la ruGoluci&n pr0sidoncinl para le 

parcoln oscolar, la u~:itbc\ 111'.ricoln induotr1;.J.1. d•o 1.a mujer, la zon:i 

--------·-----·-·--·-
(.~)C.ob.i(lrno r;·,~···:1 ~~tr~·~c~::~l. \:.· i~··:., : :~·-t:.l1..!d tin_i1i.h}'.1 ;·ex1cunou. ··pL.::ri~ 1 

1..~LL.:lul.º !->.::<..li..:i.l• ) d,, .iuc·~·.1.1 d:.t l', :.'. lt'.:iO i.:t·: ... :i,\111. ¡;o. ~1 p •. .::l 
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En lo quo Ge refiero a loo usoG colectini:::. de~ oJldo 1 toc!avla por 

el ~b~ndono Jo ln oayorin de loo ojidnt~ric~ de rceoluci6n presiden-

c:~l Jo la l~cha por la tierra ojidnL y por la r~ciento intogruci~n 

J<.1 l.:i.u colonins L!t nulnta y cusallna n olL\ ::iic:;¡a, no oe hacen estos 

uoos más que un minlmn par to¡ ruáo bien ocup.:m po.:ue11as ouper!'icios 1 

donde estan ubicadas lno colonias, de los predios El potrero y La 

cantera¡ on cerro Gordo oolamente unoo cunnton oigucn oembrando la 

tierra; los ojidatarios avecindadoo en Pedro Har::in oo han alejado 

por completo do la lucha por la tierra ojidal. 

4.6.3.-La rooolución prooidoncial y loo emp~ooarios hoteleros. 

La reacción de loa empresarios hoteleros au:o la publicación do 

lu resolución presidencial ea d~forente. 

4, 6,3, t.- 11oliday Inn-Tasco. 

como al ojecutarae ln ronoluci6n pronidenct~l aolRmonto ox1RtA 

un plano proyocto de la dotación dofinitiva ojidal, la acción de los 

propiotarioa do oato complejo turiatico va a conc.iatir en gestionar 

la expedición do un plano definitivo del ejido q:ie excluya la fracción 

dol prodio Ln cantera donde esta construido el h tel y las demia ina-

L.ütl1:.Lo11uu du la dotación definitiva do ejido. EB t,o lo lograran 

en junio de 1983 con la anuencia del presidente ~el comloariado oji-

dal,y domúo uutoridudeo a~rariaa ojidaleo, el sr. Palemón MOna 'l'olloz, 

Dicho pl•mo dti !ini ti vo oo ta firmado por ol 1ngcn:..oro Luio nart111ez \'~ 

llicm\;l y i;o e:ü liÚ oin hacer n1nr,Ún tra1J:1jo top.1¡:rúfico d<' df't,lin..ic 

o j.lllul. 
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-.¡ ;r •.;:. , .1'-•- l.:i C'..UCll!I 1totul·11·a Dnbin. 

~off an cu c~lidnd de gorento de DUJ~ s.~.L., do rnruobiliorin El potrn-

ro y uo ¡r,!1obil1nriu fluncho Viejo, rnclt.~"' 11n!l fi'.tperficia <lo 1511-00 h1:>n. 

dol predio Ll rotroro. Se amp~rn en contra de ~a rooolucibn prceidnn-

ciul :r en contra do loi; nctoc de tod:w 1'1G mttor"th.dcs que tienen que 

vor con dicha resolución. El orurnro oG pro~ovi •o el 13 de junio 1~ 

1978 y roEictrado con el n6~oro 1,238/78 el 26 ~0 septiembre de 1978. 

3e di.eta Gcnt.encii:; por parte del JUzgado dr:l D:ls~rito B•)brcaeyendo el 

juicio do F;nr.:i.ntlas. Anto esto el sr. nurl~off r.-o~ucve el rocuruo do 

rovisi6n no. 7,247/79 el que oa resuolto por ln ~a. Sala do la supro-

ma Corto de Justicia, seftalando ~ata que entre ~¡ 15 de mayo de 1980 

y el 8 do enero do 1981 no so presont& prornoci~~ nl~unn, ni se real1-

zó neto procosnl alguno, habiendo pacado el lbito do 300 diaa quo mar-

ca la loy para hucorlo. •por eso oa que ha oporado -dice el ~agiatr! 

cia 1 os procedente cloclarlo asi, y, por lo tanto, dejar firme la sen-

tencia rocurrida¡ 1.-so decreta la caducidad do la instancia, en con-

aocuoncin 1 2.- Queda firme la uontoncia dictuda µor el Juez de Distri

to on ol r:u ta do de Guerrero." ( 4) se notifica ;;>:,;ta rosolució11 el 6 de 

mayo Ut! 1~o1 y ora e na OJ. Juez en tragar al o.11do .i 1 proctio en cuee t1on. 

Al enborso el resultado del juicio dtJ ampara, el sr. Manuel saidi 

aon~aluz comont~ria u algunoo do loR ejid~tarioo: "Ustedes ganaron" 

~ ~ ll ; :·.' '. 1 ' . ~. '.. ' 



· lio quo ol ojido e¡;t11ta tl•::.;internido nal co:co l;w .::nlt'l·.trind('D y quu 

.dinndornl!ncionnl Plnn do Ay1lln. J,M.H. )'' (5) 
r 

El 4 do mayo do 1982 on una nueva acci6n para obtener los pre-

dios quo habia c:omprndo el sr. Manuel snidi o. se lcvant!lrl.n unn de-

manda, esta ve:r. por parte dol Lic. Manuel Linares valencia, npodora.-

do de la Sra. Juliota Latremouillc de Tangy y de Juan Roberto Echnnio 

Latromouille. se demanda al sr. Marcial Portillo, ojidatario do roso

luci6n preoidoncial 1 al sr. 'l'omáB Pineda R. y a !Órae 34 personas ayo 

cindadas en la colonia La Mulata. Ln organizaci5n do ojidatv.rios y 

colonos do ·La Mulata renponde a ostn demanda con la nscsorla, ya para 

entoncee 1 del R~esor jurídico de la coordinadora Nocional Plan de AY~ 

la, Lic. Jos& Javier poroz cortez, el quo expono anle el Juoz que llo 

va el caso que: '"El Juez debió declararse incompetente en mat.eria pues 

está claro el cru·áctor federal del asunto, y quo 1n citada suporfic:to 

La Mulata y &sta a su voz forma parte del predio El potroro dol Ejido 

de Taxco y su Anexo podre Martin." (6) 

El 4 do mayo do 1983 dida sentencia el Juo.z 11.c. Mioaol carlo 

Montiol, en esta: 1.- se ordona el deaal.ojo 1 2.- QUO so deje lo cons-

' truido, j.- QUO no se paguen los contos del juic10. Dicila sontoncia 

había sido die tadu uo1 tl poaar do quo en los a.lc&utoa so habian pre

sentado documoutos y planos dol ojiuo lo que root~trubn ol carác.tor fo-

daral del asunto. Por otra parto el Juez habla impuesto al sr. Rnrni-

ro Dominr;uc1. Sorvln, pri1uta y tlV<'Cindncto en I.n ~:ulnl(l. 1 como rnpr111;•':1. 

{;;) Lt111l Lon.1:0ri~t. ll1,.1,.,,~,. 0 ("lfJc10 del lt) dt' t-Cttt~·!·~1 dn 1·l~\1 1 .. i ~·:id~' 1 ' 1 ~r •. :~ 
(6) JU:.:.r~ado tiu1 Di!:.;tr·1to üu •r:1i~co du ,\l .. ~t~l..'.1.'ii,. ·\1 •::c1o Civil ~. 1 ·lvi 11 ·~··

CHtorlo. E:~r1 nliic.:ni..t . .: nu. ·'.1~,;~;62"" 'l':1:;cL)• \.r·~) ... ¡· ... _: 
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do 1963. se pro1:iuevu el ,j1Jicln do u.:::pa:·o, !J:Í c.'.lJ que cm r,oDtionll ;~ :-

re entonces con la asosoriu del Fttfoto Jnddico .:o lu Univoroidad ¡\u-

Ó ~ t noma de Guerrero ror la muerto ncl pricer naea:r. son S 50,000 los 

quo tienen que reunir loH colonos y ojidnt.:irio.'.1 .'.o Ln 1-íalata para pa-

gar la fianza. con el retiro del suhoidio futlt~al a la .UAG en eou 

tiempo el tránli te se dificulta y queda detcnidn :a promoción del am-

paro, 

El Sr. James Dubin B. 1 gerente do DUJA S,R;,. promueve posterior-

mento la expedición de cortificadoo de inafectab~lidad asraria para 

cada uno d• los predios donomiuados: chacualco, !l Espejo y Rancho Vi~ 

jo (parte os too del predio El potrero); loa tro3 rouy importa.nteo p~ 

rll la c~dena Hotel era Dubin, pues, en el pritnero están oituudos los 

11anantialea que surten do ugua s. los Hoteles Jos~ de ln norda, Rancho · 

'l'nsco-Vic torin; on ttl segundo se pretende cona t::-.ür un hotel; y en el 

tercero est& ubicada la colonia I• Hulntn. El )ofiartaruento Jurídico 

do la Delegación Agraria informaba do eoto trñrn:l-;;o del sr. Dubin a una 

comiai6n de la colonia I,a Mulata el 21 do junio lle 1981h decian los i~ 

formantes que tambión so habla notificado esto :i3. presidente del comi

Clnriado ejidal sr. Palemón Mona Tolloz y que óst.i se había negado u 
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CAPITULO CINCO. 
LA ORGANIZACION INDEPENDIENTE. 

EL SURGIMIENTO. 

5.1.-r.a pugna por el comisariado ejidal. 

una vez ejecutada la reaoluci6n presidencial, el grupo de ejida

tarios y colonos de la Mulata que habian participado en la negociac16n 

de tal resoluci6n intervendran, por vez primera, en las elecciones pa-

ra nombrar autoridades ejidalea. Para ello conforman una planilla 

encabezada por lo!_!eaorea Lucio copado z. y David catalán Lome¡ por 

su lado el otro grupo de ejidatarios pondrá como candidato al sr. Jo~ 

ge Macado, el que gana el comisariado ejidal el 28 de febrero de 19?9. 

Por su parte el sr. Lucio copado z. y demás personas quedan en el con

sejo de Vigilancia. 

Una de las primeras luchas que va a emprender este consejo de Vi• 

gilancia que encabeza legalmente ahora a loa colonos y ejidatarios de 

La •ulata va a ser porque se investigue y remueva de su puesto al co

misariado ejidal, pues este se va a significar muy pronto por su co•

rrupc16n a pesar de las promesas que babia hecho en su toma de pose

s16n de que: .. Ahora si vamos a caminar derecho, se acabaron laa tran-

aas y los Juan Menas.~ Vende lotea de terreno ejidal mediante cuo-

tas de S 5 6 10 mil pesos, pide cooperaciones para que se .. ejecute la 

reaoluci6n presidencial", para que ea entreguen los certificados de 

derechos agrarios cuando estos no han sido emitidos, o por la dotaci6n 

de servicios como el agua, encontrando en estos cobros su modo de vida. 

ESto es denunciado ante las autoridades agrarias de Chilpancingo varias 

veces por parte del grupodde La Mulata1 tambi&n solicitan la realiza

ci6n de .un nuevo censo ejidal para que se les reconozcan sus derechos 

ejidales a las personae avecindadas en el Ejido. 
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Participan entonces en la Federaci6n do Obreros, campesinos y Si

milares de la Rep6blica Mexicana, dirigida por el capitán Victoriano 

HOndrag6n AYala, se afilian a la L1ga de comunidades Agrarias y Sin

dicatos campesinos del Estado de Guerrero y entraran en relación con 

miembros tanto del Partido comunista Mexicano como del Partido Revo-

lucionario de los Trabajadores en la ciudad de Tasco. EStos 6ltimos 

impulsan por entonces la creación del Frente Democrático Popular en 

esa misma ciudad. 

5.2.- El Frente Democr!tico Popular • 

... El 14 de marzo de 1979 se habla hecho una reunión con un grupo 
de diez personas, entre las cuales babia artesanos plateros, colonos, 
estudiantes de la Preparatoria # 4 y trabajadores mineros. En esa re~ 
ni6n se expresarían los diferentes problemas que afectaban a cada uno 
de esos sectores¡ as! por ejemplo, expresaba un trabajador minero que 
no había habido movimiento en la mina y que los trabajadores mineros 
que se inquietaban eran despedidos inmediatrunente; un colono eefialaba 

que ya eran seis af'loe de soportar la manipulación por parte de la CNC 
y del PRI en contra de los colonos de La Mulata¡ por su parte loe ar
teaanos plateros expresaban que habla una explotación inmisericorde 
de los nifios en los talleres de plateria, que se lee paga S50.00 a la 
se•ana y e6lo hasta que saben pulir y calar llegan a ganar hasta 1200. 
00 en trabajo de todo el d!a, por otra parte que el precio de l~ pla
ta aumenta y eso hace que se arruinen los artesanos pues no pueden·s! 
guir trabajando. Después de discutir más a fondo los problemas de t~ 
dos y cada uno de los sectores ahí presentes se habla acordado impul
sar un Frente popular y llamar a una nueva reuni6n tratando de dupli
car el n6mero de asistentes. También babia acordado hace una reuni6n 
con loe colonos de La Mulata y otra con los artesanos plateros." (1) 

con la participac16n de algunos miembros de la cooperativa de 

artesanos Plateros "José de la Borda .. y de otras cooperativas de ar-

teaanoe plateros, de colonos y ejidatarios de las colonias casallas 

y La Mulata, de campesinos del poblado Agua Blanca, de un grupo de 

(1) Liga Obrera Marxista. "Boletín Obrero# 1. organo de la •• " M~
xico. marzo de 1979. p. 1 
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mineros ~ertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 

Metalurgicos y Similares de la República Mexicana, secci611 1? de la 

ciudad de Tasco, con miembros del PCH y del PRT y algunos estudiantes 

de la preparatoria # 4 se formarla el Frente Democrático Popular de 

la ciudad de Tasco. 

Dicho Frente buscaba dar una alternativa política independiente 

a los diferentes sectores en conflicto que se estaban expresando en 

la ciudad de Taoco. Las cooperativas de artesanos plateros, por eje~ 

plo, estaban enfrentando la falta de créditos para la compra venta de 

materia prima, as! como la falta de mer011doa¡ las colonias populares 

y los ejidatarios enfrentaban la necesidad de la regularizaci6n de la 

tenencia de la tierra, la dotaci6n de servic~oe urbanos y, sobre todo, 

el despojo de 306-80 has. por parte de la multinacional hotelera Ho

liday Inn¡ a su vez los mineros habian emprendido un movimiento de· 

mocrltico en el comité local de su sindicato, mismo que conducirla a 

una huelga. A e6ta Última la direcci6n nacional del sindicato enea 

bezada por Napole6n o6mez Sada babia respondido imponiendoles una s~ 

lución y desconociendo a los dirigentes de la huelga. como result! 

do de esto hab!a sido suspendido en sus derechos sindicales el Sr• 

zen6n Rocha que participaba en el Frente, y habla sido acusado falsa 

mente de robo por parte de los dirigentes charros y destituido de su 

cargo dentro del, comité ejecutivo de la secci6n 17. 

El Frente no durar!a mucho tiempo: los artesanos son los primeros 

en retirarse de el ante las promesas del gobierno estatal de otorgar

les créditos y ponerles un tianguis en donde podrían vender sus arte 

san!as, pagando apenas los gastos de administraci6n; para esto ~lti

mo el gobierno estatal comprarla la EX Hacienda minera del chorrillo¡ 

a su vez l~s mineros iniciar!an la revisi6n de su contrato colectivo 

de trabajo, volviendo a sufrir las amenazas y represi6n de siempre¡ 
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loe colonos y ej1datar1os continuaban su lucha porque se les recono

cieran sus derechos ejidales y en contra de la represión, pues habían 

sido objeto de una detención judicial varios de ellos acusados de da

~os en la propiedad del sr. Alberto Millán B. situada &eta dentro del 

ejido. En la medida en que el Frente no ofrece alternativas viables 

al golpeado movimiento minero, tambi~n se retirarían de el los pocos 

mineros que ah! participaban. Por su parte el Sr• Tomás Pineda R., 

dirigente de los colonos y ejidatarioe, solicitaría en la que ser!a 

la Última reunión del Frente que se diese un amplio apoyo al Ejido de 

Tasco en su lucha en contra del hotel Holiday Inn-Tasco. El PCM y el 

PRT se comprometen a que miembros de la CIOAC y de la CCRI organiza

ciones campesinas respectivamente de cada uno de esos partidos, acu

dan a atender tal solicitud de asesoría y apoyo. 

5.3.- El ingreso a la coordinadora campesina Revolucionaria In
dependiente. 

El 24 y 25 de diciembre de 1979, la coordinadora campesina Revo

lucionaria Independiente hab!a realizado en la ciudad de Mexico su 

VIII Plenario. En este se hab!a planteado la necesidad de reforzar 

la orientaci6n política de la organizaci6n -sobre todo en vista de los 

efectos combinados del desgaste que en el seno de la organización ha

blan producido los dos ~os anteriores, ~os de reflujo y multiplica

ción de las dificultades y la emergencia de una nueva situación marc! 

da por los encuentros campesinos en curso y el surgimiento de la coo! 

dinadora Nacional Plan de Ayala. •• (2) 

Esa nueva situación enel seno del movimiento campesino indepen

diente iba a traer como consecuencia que la CCRI tuviera que empren

der un proceso de discusión y mult1plicac16n de loe contactos con las 

distintas organizaciones campesinas locales y regionales que estaban 

(2) CCRI· "Informe político de la ••" e.1.e. e.f.e. P• 2 
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surgiendo a la vez que incrementaba eu elaboraci6n te6rica para poder 

responder al nacimiento de la coordinadora Nacional Plan de AYala, crea 

da en 1979, y definir as{ sus relaciones con 6sta. 

Hasta ese momento no existe una direcci6n centralizada de la CCRI, 

ni se ha dotado 6sta de un programa y de una declaraoi6n de principios. 

Creada en marzo de 1977 ha funcionado en base a un acuerdo de indepen

dencia frente al Estado Mexicano y a la necesidad de una organizaci6n 

nacional campesina que coordine las acciones de las distintas organi-

zaciones campesinas locales o regionales que se estaban expresando en 

ese momento en el campo mexicano. Por otra parte,la CCRI ha sufrido 

ya para entonces la esciei6n de la Uni6n campesina Independiente de la 

Sierra Norte de Puebla y sur de veracruz, dirigida por el sr, Eleazar 

p&rez Manzano,motivada por las discrepancias en torno a la partici

paci6n electoral en el estado de puebla y en alianza con el partido 

Revolucionario de loe Trabajadores; (3) ha eufrido ts.mbi6n la separ! 

ci6n de dos dirigentes camposinos sonorenses -Ramiro castelo y Manuel 

Ruiz- en el Frente campesino Independiente de sonora, dirigentes que 

trats.r!an de arrastrar al conjunto de la organizaci6n hacia el PR%o 

L• CCRI saldria avante de esta Última escia16n reorganizando el FCI 

y transformandolo en FCIR. De todas maneras ello hab{a debilitado 

considerablemente el proyecto de organizaci6n campesina nacional que 

representaba esta organizaci6n. 

La actividad acordada en el VIII Plenario ya mencionada era por 

eso muy· importan te. Al hacer el balance de ella se comen tar!a que: 

"Al IX Plenario que se efectu6 en la ciudad de M&xico el 8 y 9 de abril 

de 1980 llegarían m&s delegaciones que al VIII plenario de noviembre •• 

NOS habiamos ganado, entre tanto, a nuevos grupos como el de Tasco, 

Gro., los hamaqueros de copalillo, Gro., y el trabajo de consolidaci6n 

(3) sobre eeta escisi6n cF. Ramos H., Magnon ca "El movimiento campe-
sino en la sierra Norte de pÜebla y sierra central de veracruz. 
Ed. Nueva Sociolog!a. M&xico. 1984. PP• 11 y es. 
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en verac.ruz, coahuila, sonora y oaxaca, habla redituado Gn la esfera 

de influencia de la CCRI, a la vez que una consolidaci6n en las direc 

cianea regionales.·· (4) 

En esta IX Plenaria de la CCRI, previa al 2o. Encuentro de orga

nizaciones campesinas Independientes organizado por la CNPA, se nom

brarla una direcci6n nacional y dentro de ella al sr. Tomás Pineda R· 

como secretario de organizac16n. 

para entonces la CCRI hab1a realizado ya varias movilizaciones 

en la ciudad de Tasco para responder a la agresi6n de que estaban sie~ 

do objeto los ejidatarios y colonos de La Mulata y habla intervenido 

en un intento de depuraci6n censal algunos d!as antes de esta plena

ria: 

El 20 de febrero de 1980, la Delegación Agraria del EStado de Gue

rrero y las autoridades ejidales, encabezadas por el sr. Jorge Macado, 

intentan hacer los trabajos de depuración censal de tal manera que se 

exclu!an a los ejidatarios de resoluci6n presidencial y a los colonos 

de La Mulata y Casallae. El presidente del comisariado ejidal, por otra 

parte, quer!a incluir en el nuevo censo que se elaboraba a personas a 

laa que a cambio de una cuota de S 5 6 10 mil pesos lee iba a entregar 

o les babia entregado ya un lote. La invervenci6n de dirigentes de 

la CCRI y del capit!n Mondrag6n,en esa asamblea de depuración censal, 

cuestionando tal situación impide que las autoridades agrarias y el 

comisariado ejidal continuen adelante. Esta es la primera acción de 

asesor!a y defensa legal pr&ctica en la que interviene la CCRI. 

El 20 de marzo de 1980 1 además, hablan sido detenidos los sefio

res Lucio copado z., presidente del consejo de Vigilancia, Hermelin

tto copado Juirez, Fidel cartefio F., Mario ~agal H. y hab!a orden de 

aprehensi6n en contra del sr. Juli&n QUijano calder6n, miembro acti

vo del PCM. Todos ellos estaban acusados de dafioe en la propiedad 

(4) CCRio Op. cit. Po2 
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del sr.,Alberto Millfui B. La propiedad de reterencia esta situada de~ 

tro del ejido y habla sido cercada tapando el paso del camino vecinal, 

por lo-~uo una asamblea do ojidatarios y colonos de La Mulata hab!a 

determinado cortar la corca con loe resultados anotados ya. Fueron 

necesarios varios d!aa de movilizaciones frente a la c&rcel municipal 

para lograr que se dejara en libertad a loe acusados. Dice Don Lucio 

copado z.: "Nos acusaron de tumbacorcas, fue JOrge Mill!n el que nos 
acue6 do tumbacercas en propiedad privada, pero no os ae1 os ejido. 
se volvi6 a cercar y tapó el camino. Habla sido acuerdo de asamblea, 
en 1979, el 21 de marzo hubÓ mani!ostación de dos d!as, el juecesito 
se rompi6. ruo la primera vez que hicimos mani!eetaci6n. EStaba el 

Cleto, de solidaridad, la Prepa 4 •• las muchachas subieron hasta arri 
ba a rozar en lo de Mill&n. -cuando nos ocupen, nos hablan, me dijÓ 
el maestro patilludo, GAnamoe, pues, y sal! bajo fianza por no espe
rarme otro d!a, eegu! firmando durante tres años. Ya dieron de baja 
el caso, me intormo un licenciado do Chilpo. chavéz, juez del PRI, 

ahora estl de mero mero en chilpancingo... Quijano ora el mero mero, 

el que vin6 con el cuento do que nos !ueramoe al partido comunista, 

a la izquierda. Le entró a la bronca y fue uno de loa acusados." 

5.4.- ta vinculación con la coordinadora Nacional Plan de AYala. 

Todas aetas acciones en contra de los ejidatarioe y colonos son 

denunciadas en el II Encuentro Nacional de organizaciones campesinas 

Independientes organizado por la CNPA en la comunidad indigena do sta. 

Fo de la Laguna, Mpio. de Vasco de ~uiroga, Michoac&n, los d!as 10 y 

11 de abril de 1980. Ah! participar!an por prime 1 vez loe ejidat! 

rioe y colonos de La Mulata en un encuentro campesino independiente. 

La CCRI har!a en ese encuentro una proposición para apoyar la 

lucha del grupo de referencia, esta era la de realizar una manifes-

tación el d!a 27 de abril de 1980 en la ciudad de Tasco. A dicha ma-

nifestaci6n acudir!an más de 800 personas, entre ellas delegaciones 

campesinas de Palmarillo, Mpio. de cotaxtla, veracruz; del Frente Ca! 

pesino Independiente Revolucionario de sonora; de la Asociación de co-
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lonias de Naucalpan, Estado do M&xico y de su dirigente la sra. Am'r! 

ca Abaroa, diputada federal y miembro del Partido Obrero socialista; 

miembroo del PCH y del PRT y estudiantes de la Preparatoria# 4 de 

esa ciudad de Tasco. 

por otro lado, días antes de osta manifeataci6n una comisi6n de 

ejidatarios y colonos de ta Mulata encabezada por el secretario Ge• 

neral de la CCRI el Ing. Margarita Montes parra, hab!a solicitado una 

audiencia con el secretario de la Reforma Agra.ria para pedirlo que los 

trabajos de depuraci6n censal realizados el 20 de febrero de 1980 por 

los sefiores Eliseo Moctezuma Moreno y Roberto Robles Vergara fueran 

repuestos en su totalidad .. ya que estos no fueron formulados confor-

me al acuerdo de la Asamblea General do ejidatarios. se solicita 

tambi&n que se destituya en sus funciones a loe miembros del comisa-

riado ejidal por las causas denunciadas a la delegac16n en escritos 

del 14 de febrero de 1980. Solicita, tambi&n, q~~.se les restituya 

la posesi6n de 306-80 has. del predio La cantera ••• superficie en la 

que según informan los comparecientes se encuentran instalaciones ho-

teleras.· (5) 

5.5.- El ingreso al PRT. 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Regional GU!, 

rrero hab!a fijado su posici6n con respecto a las elecciones estata

les de 1980 en un documento en el cual se sefialaba que la participa

ción electoral era necesaria para la construcción del partido revolu

cionario, dacia ah! mismo que: ,;En la situación actual el Partido con 
sidera indispensable hacer un llamado a todas las organizaciones que 
son del movimiento obrero y se reivindican de ~l para lanzar candida· 

turas fulicas obreras que se enfrenten a las candidaturas de loe part! 

dos burgueses (PRI, PAN, PARM y PDM) desarrollando una política de -
Frente Unico Electoral. Este llamamiento por supuesto no comprende 

(5) Velazquez carranca, Jesús. HOficio dirigido al Delegado Lic ••• " 
M~xico. 14 de abril de 1980. 
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s6lo a las organizaciones pol!ticas, sino también a las organizaciones 
de masas que hoy luchan entre los colonos, los campesinos, los estu
diantes, los trabajadores y todos los explotados y oprimidos, El 11! 

mamiento contendrá el planteamiento de la realizaci6n de convenciones 
con todos aquellos dispuestos a levantar candidaturas obreras, busca~ 
do que loe mismos sean dirigentes de masas representativos de las lu
cha• que se desarrollen en cada regi6n o municipio, El llamamiento 
busca que se levanten plataformas de reivindicaciones que sean enar
boladas por esos candidatos, debiendo existir la libertad para todas 
las organizaciones pol!ticas que intervengan a agitar durante la cam

paffa su propio Programa y su consigna de poder," (6) . . 

LOS objetivos que.la Regional auorrero del PRT se había plante! 

do eran los siguientes 1 "ES decir, aparte de la propagandizaci6n del 
progrlllla revolúcionario, la tarea indispensable de desarrollar en to 
da participaci6n electoral; de la agitaci6n de que s6lo a partir de 
una traneformaci6n revolucionaria y no a través de las elecionee o 
cualquier v!a pacifica se resolveran los problemas fundamentales de 

las grandes masas¡ de agitar y organizar sin crear ilusiones sobre la 
part1c1paci6n en estas elecciones, nos planteamos fortalecer y an1pliar 

la participaci6n del partido en todos aquellos lugares en los que hoy 
intervenimos (Teloloapan, ¡guala, Tasco, copalillo, Chilpancingo, AC,! 

pulco y Atoya,).,. En Tasco hacia las colonias en las.que hoy tenemos 
intervenci6n y loe mineros en donde existen contactos¡,,.- (7) 

Dentro de esa misma pol!tica electoral unitaria, el partido co

munista Mexicano, la corriente socialista y el partido Revolucionario 

de los Trabajadores en el Estado de Guerrero, lanzarían como candida

to a gobernador al Prof. othon salazar y promoverían la realización 

de convenciones electorales en los lugares donde actuarían. El regi! 

tro do las candidaturas se haria bajo las siglas del PCM por ser el 

~nico partido que tenia registro electoral federal como tal, por su 

parte la corriente socialista no pose!a ningún tipo de registro, y el 

PRT s6lo tenia registro como asociación política, 

El Frente Electoral de Tasco se formaría, pues, con la partici

(6) PRTo "posici6n con respecto a las próximas elecciones de goberna
dor, diputados y presidentes municipales," mimeografiado, Chilpan
cingo1 aro. 6 de septiembre de 1980, P• 1 

(7) Ibid, P• 2 
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pación de loe organismos locales del PCH y del PRT, con trabajadores 

mineros de la sección 1? del SNTHY H. de la República Mexicana, con 

algunos trabajadores hoteleros de la sección 82 del sindicato Nacio

nal de Trabajadores Qastronomicos, Restauranteros y similares de la 

República Mexicana, con colonos y ejidatarios de la Mulata y casallas, 

con algunos artesanos plateros y con estudiantes de la preparatoria 

#4 de la UAG. 

En la convención Electoral realizada en ol cine Vicente Guerrero 

se daría a conocer la plataforma electoral y se designarian candida

tos para las diputaciones de ese distrito electoral y para la comuna 

municipal. como candidato a diputado se elige al Prof. FUlgencio BU! 

tamante ~ndoza. como candidato a la·presidencia municipal al Sr• Z! 

non Rocha, dirigente minero, quedo como candidato a sindico procurador 

el sr. TomAs Pineda R. 1 dirigente de colonos y ejidatarios; las demás 

candidaturas a la comuna municipal serian ocupadas por trabajadores 

hoteleros, artesanos plateros ~ ejidatarios. Todos ellos protesta~lan 

como candidatos en la convencion Electoral Estatal realizada en la ciu 

dad de Chilpanoingo en noviembre de 1980. 

posteriormente, ante la candidatura independiente del SR• zenon 

Rocha, la burocracia sindical minera iba a reaccionar ejerciendo una 

dura presión en contra del dirigente minero para que renunciara a di

cha candidatura. según dice fue amenazado de muerte él y su familia, 

tambi'n dice que el mismo Napoleón aómez Sada lo mandó llamar a la ci~ 

dad de M'xico para recordarle que el sindicato minero al que pertene

cia, y por ello todos sus miembros, están afiliados al PRI, segÚn lo 

marcaban los estatutos de dicho sindicato. Ante estas presiones el 

sr. Rocha dimite como candidato. El Frente Electoral de Tasco con-

sidera esto como una derrota fr~nte al PRI y a la burocracia sindical 

minera pero no puede hacer nada. En esas circunstancias acuerda que 
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el sr. Pineda Ro paee a ocupar la candidatura a la presidencia muni

cipal. Antes de que esto sucediera, existian objeciones serias por 

parte de este Gltimo dirigente para participar en lae elecciones, de

c!a &1 despu&s que: -yo pensaba que si participaba en las elecciones 

tenia que dejar la lucha del ejido, despu6s me d! cuenta de que no 

era aai; sino que por el contrario esto iba a ayudar a nuestra luchao'• 

por estas reticencias habla puesto como condición para participar, la 

de consultar con la asamblea de ejidatarios y colonoa de La Mulata. 

La actitud que esta asumió al consultarsele sobre esto tue favora-

ble a dicha participación, puea aegGn declan algunos colonos que con 

ello se podria difundir mucho más la lucha del ejido.en contra de las 

cadenas hoteleras y de esa manera tener mucho más tuerza. 

conforme avanzó la campaña electoral se fueron definiendo posi

ciones minoritarias dentro de la asamblea de la Mulata que no estaban 

de acuerdo conque se participara con loe comunistas. Esta participa

ción electoral independiente traeria como consecuencia que se diera 

un rompimiento con el capitán Victoriano MOndragón A. y con un grupo 

de colonos y ejidatarios encabezados por el Sr• Jeronimo aaleana c., 

con un grupo de colonos de casallas y del barrio de Pedro Martin. 

Se profundizarla tambi&n la brecha existente con la gente del comi

sariado ejidal y con bate. oesde entonces se definen dos grupos 

antagónicos dentro de la colonia La Mulata: el de los prilatas y el 

de loa comunistas. 

El centro de la campafia electoral de la izquierda tasquef'ia va a 

estar marcada, por eso, por la denuncia del despojo de que habla si

do objeto el Ejido de Tasco y su anexo pedro Martin por parte del Ho

liday lnn, por la denuncia de los atropellos cometidos contra los mi• 

neros y por la denuncia de la falta de cumplimiento de la!fromes~s 

que el gobierno estatal les habla hecho a loe artesanos plateros. 
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Er"1 el~oe miemoe loe que hacian eetae denuncias y lae criticas al PRI. 

Los empresarioe hoteleroe, por su parte, respondían a las denun

cias de despojo ejidal a trav&s de los periodicos locales y de la ra

dio local diciendo que eran tan solo calumnias, que ellos ten!an t!-

tuloe de propiedad y que quienes propalaban tales cueetionee no eran 

mls que paracaidistas o invasores de tierras. 

En noviembre de ese mismo aBo saldria una delegaci6n de colonoe 

y ejidatarios de La Mulata para participar en el 3er Encuentro Nacio-

nal de organizaciones Campesinas Independientes organizado por la CNPA, 

en particular por la Uni6n campesina Independiente, en la comunidad 

de la Noria, Vega Chica, Mpio. de Tlapacoyan, veracruz. Eata delega

ci6n iba encabezada por el entonces candidato a la presidencia munici 

pal de la ciudad de Tasco, el sr. Pineda R· 

Lae elecciones se realizarian e!!!_l primer domingo de diciembre 

resultando electo el candidato priista Ing. Ricardo Figueroa Rodri

guez; en segundo lugar de la votación, muy de lejos, quedaria el PAN¡ 

en tercer lugar lo ocuparia el PDM; y en cuarto lugar, con 138 votoe, 

quedaría el Frente Electoral de Tasco, sentantlo un precedente hist6rico. 

La CCRI comentaria muy eomeramente la participación en las elec

ciones ea ta tales de la eiguien te manera: .. Al final del afio en alianza 

con el PRT y el PCM enfrentamos una campafia electoral, teniendo como 

candidato a Tom&s Pineda,dirigente campesino de Taxco y ya para enton 

cea dirigente nacional de la CCRI con resultados positivos en la ex

tenei6n del trabajo de la CCRI en esa región." (8) 

El balance que hac!an los doe Únicos miembros del PRT en .la ciu

dad de Tasco era el siguiente: ''En primer lugar, gran parte de 1011 

colonias La Mulata y casallas, as! como algunoe ejidatarios, traba-

(8) PRT. "Bolet!n Especial. conferencia Sindical Nacional No• 2." 
mimeografiado. M6xico. febrero 9 de 1981. p. 3 
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jadores hoteleros, artesanos plateros y mineros se reclaman como co
munistas, reconociendo no s6lo al PCM, sino una actitud de lucha, su 

propia lucha, sin distinguir todavia entre el PCM y el PRT. En segu!! 
do lugar, ha permitido ganar al dirigente de las colonias sr. Tomás 

Pineda Ro a las filas del propio PRT, en contra de la creencia del 
PCM que ya lo contaba en sus filas. En tercer lugar, ha permitido 
romper con el pasado sectario entre el PCM y el PRT, abriendo asi la 
posibilidad de un trabajo conjunto entre los trabajadores hoteleros, 
mineros, artesanos plateros, colonos y ejidatarioa.~ (9) 

con el ingreso del Sr• Tomás Pineda R. al PRT, este partido fun

dar!a una c&lula en la ciudad de Tasco, ella se llamarla Martires de 

Tasco. Despu~s ingreear!an al PRT loa demás colonos y ejidatarios 

de la Mulata y de caeallas. 

(9) PRT ... Balance de la part1cipac16n electoral del PRT en Tasco." m! 
meografiado. Tasco, Gro. 12 de enero de 1981. p. 2. 
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CAPITULO SEIS. 
LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES. 

La participación de las mujeres en la lucha por la tierra se -

centrarla en las mujeres de la colonia La Mulata; aunque han partic! 

pado al principio mujeres de la colonia casallas y !!!As recientemente 

mujeres de la colonia La cantera. La descripción de esa participa-

ción es, pues, principalmente de las mujeres de la colonia La Mulata. 

Todas las que hablan aqui son de esa colonia. 

6.1.-La situaci6n socioeconómica, 

Del mismo censo realizado en 1980 se obtuvieron los siguientes 

datos: de 30 mujeres entrevistadas solamente tres de ellas termina

ron la educación primaria; doce de ellas nunca ruaron a la escuela¡ 

sólo una mujer curs5 el 2o, año de educación secundaria; tres de ellas 

cursaron estudios superiores: comercio, lo, de preparatoria y ter. se 

mestre de licenciatura en Turismo, 

Las edades de estas 30 mujeres fluctuan entre los catorce y los 

sesenta y nueve a~os, De ellas tres tienen entre 51 y 70 afias¡ cin

co de ellas tienen entre 40 y 50 años¡ diecisiete de ellas tienen en 

tre 20 y 39 aftas¡ y once de ellas tienen entre 14 y 19 afias. 

por otra parte, 24 de ellas se dedican prioritariamente al hogar. 

De estas 24 mujeres, cuatro de ellas se dedican a !abricar en su hogar 

vestidos típicos para su venta. Dos mujeres son empleadas dom6sticas¡ 

una m&s es campesina¡ y tres de ellas son estudiantes. 

veintitres mujeres son casadas y siete solteras. 

veinticinco mujeres han tenido un total de 166 embarazos, 144 

partos y 22 abortos. Esto es que cada mujer ha tenido en promedio 

de 6,6, embarazos, 5.7 partos y 0.9 abortos. Diecisiete de ellas no 

practicaban ning~n tipo de control natal¡ diez de ellas practicaban 
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algfin tipo de control natal; de lao tres restantes no hay datos. 

6.2.-Los obstáculos en la participaci5n. 

"Fuimos a compartir las experiencias con las demás compaBeras. 

son loa mismos problemas que le pasan a uno: la tierra, el drenaje, 

que no tienen agua. Dondequiera que iba oia lo mismo, c6mo le entr! 

ban a la lucha, a participar, que nos las dejan los familiares, pero 

en primer lugar las caeadas, que loa maridos no las dejan, que andan 

por ah! metiendose con cualquiera de los hombres, que andan nom!s de 

locas. Me iba yo a participar y mis hermanas me dec!an que estaba 

loca. Mi mamá me decía que para que participaba, que era una deshon

ra para mi andar con todos en la bolita, luego me iba a sembrar, que 
1 

estaba yo loca, que como iba a sembrar yo solita, que me iba por ah!, 

ni hacia nada, que era yo muy libertina, que era una floja, que no h~ 

c!a nada en la casa, que ya me iba a chismear. Revoltosa! aente chi! 

mosa que le gusta andar en la calle! Ah, ya te vas •• 1 decía mi herma

na. Mi mamá me daba consejos, me decía: es gente mala, ya ves lo que 

dicen del comunismo, son malos, pues; luego dicen que los hombres em

prestan a sus mujeres, no se casan, nomáa les dan hijos a las mujeres. 

Los comunistas les quitan a los ricos: si tienes dos vacas te quitan 

una para darsela a otro, que tiene que ser igualdad. Yo les pregunt! 

ba si era cierto, a Jean, a Don Tom~s. Ya me platicaban, ya como me 

platicaban me gustaba. ~ue lo que hacian era defender a los pobres, 

que los ricos ten!an mucho; me empezaban a decir como hace sus transas 

el gobierno y nosotros las obedeciamos. y lo que me dec!an era como 

luchar para que no nos hicieran transas. yo entré al ejido para sa

ber cosas del gobierno, como se constituían los del partido, que moV! 

mientes hac!an, los del PSUM y empece a ver que eran diferentes. Pos 

yo digo que sent!a que nos hablaban abiertamente. No nos dec!an una 

mentira, no nos decían una cosa y hacían otra. En cuanto a los del 
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PRI nunca nos invitan a una reunión; siempre les habiamos cre!do eus 

mentiras. No, que ahora que yo sea diputado •• no, que pues presiden-

te que les vamos a meter la luz, que esto que l'otro. Ya cuando entra 

ban no hacian nada.•• ( 1 j 

6.3.- La defensa de la tierra. 

''Nosotras empezamos a participar en el movimiento en forma más 

decidida en 1979 cuando encarcelaron a cuatro compafieros. Antes no 

aeiet!amoe a las juntas del ejido, pero esa vez nos juntamos todas y 

decidimos ponernos en plant6n frente a la presidencia municipal hasta 

que loe dejaron libres. Fue cuando entendimos que nuestra participa

ción más directa en la lucha era muy importante. Antes si participa

bamos, como no ibamos a participar si defend!amos un pedazo de tierra 

donde vivir, pero era más bien a nivel de apoyo. Para sacar fondos 

haciamos kermesse y comida, el dinero que sacabamos era para el gasto 

de las comisiones que salian a H6xico y Chilpancingo. Todas partici

pabamos, unas llevaban tortillas, otras chile y as!. Aparte de que 

los de la colonia conviviamos, aacabamoe dinero para nuestro movimien 

to •• verdad doña Elena? -dice donfla Hermila- Doi'1a Elena que hacia de 

comer muy atenta a la plática, deja de momento su andar de un lado P! 

ra otro en .. la pequefia cocinita para narrar su experiencia de lucha: 

Aparte nosotras con nuestros hijos aal!amos a desmontar nuestras par

celas para empezar a sembrarlas. El desmonte lo hicimos colectivame~ 

te, ya la siembra ~ue por familia. Nosotras seguimos sembrando y re

cogemos la cosecha. Nuestros maridos tienen que salir a trabajar po~ 

que con la cosecha no alcanza. Al principio cuando empezamos a. luchar, 

yo me preguntaba si no seria pecado, ahora estoy segura que no. Luchar 

por no morirse de hambre ea algo que todas las mujeres deberíamos ha

cer, defender nuestros derechos, lo que es nuestro, un techo donde vivir.· 

(1) Entrevista personal con la sra. Maria JUArez Copado. Tasco aro. 
enero de 1985 

• 
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No se limitan las mujeres a sembrar y cosechar, ni asistir a las 

asambleas. En agosto de 1981 se habia lanzado ya la segunda convoca

toria para la remoción del comisariado ejidal presidido por el Sr• Jo~ 

ge Macado, pero por artimai'ias de la Delegaci6n Agraria esta asamblea 

se hab!a pospuesto. Ante esto los ejidatarios y colonos de La Mulata 

deciden hacer un plantón a fines de octubre de ese afio frente a la de 

legaci6n agraria en Chilpancingo. Las mujeres participan en ese acto. 

·•Llegamos por la tarde, nos quedamos toda la gente en la puerta, afue

ra, mientras una comiai6n entraba a platicar con los representantes de 

la Agraria. De las demandas sólo se resolvió una, la más urgente, la 

destituci6n del comisariado ejidal. Las otras eran más d!ficiles co

mo la restituci6n de 306 has. que tienen los de Holiday Inn. El mis

mo d!a que las mujeres tomamos la torre, los compa~eros ejecutaron la 

destitución del comisariado y se hizó la depuración censal del ejido. 

Quedó como comisario nuevo un compaftero nuestro. También nos movili

zamos para que en Tasco abrieran una tienda conaeupo que no habla.·• (2) 

6.4.- Lª toma del teleférico del Hotel Roliday 1nn-Taeco. 

En defensa del techo donde vivir y de la tierra para sembrar, las 

mujeres se enfrentar!an directamente a la cadena Hotelera Holiday 1nn. 

El sol d.!Q.hilpancingo daba la noticia de la conetrucci6n del te

leférico del Holiday Inn-Tasco de esta manera: 

"CONSTRUYEN UN TELEFERICO EN LA BELLA CIUDAD DE TAXCO.- En seis 
estará. funcionando el telefhico cuya construcci?n pue6 en marcha an

teayer el secretario de Turismo, Guillermo Rosal de la Lama. La ma
jestuosa obra turistica costará 24 millones de pesos, se informó. El 
teleférico se tender~ entre el Fraccionamiento Lomas de Taxco y el C! 

rro del Chorrillo a una altura de 300 metros, lo que permitir& a loe 
usuarios disfrutar de la maravillosa vista de la ciudad. constar& de 
21 gondolas con capacidad para cuatro personas cada una, y sin lugar 
a dudas ser& un importante atractivo turistico, independientemente de 
que beneficiara a los clientes del Hotel Holiday Inn, pues podr&n su-

(2) Aguilera R!os Alba, ••Hablan las mujeres de Taxco.•• a.1.e. s.r.e. p.2 
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bir y bajar por el teleférico, evitando la pesada y sinuosa carretera, 
ta obra estar~ a cargo de técnicos canadienses, dij6 Victor Medrano, 
gerente del Holiday Inn y en seis meses estar¡ lista para funcionar."(3) 

como esta obra necesariamente tenia que pasar a un lado dentro de 

la colonia La Mulata, colonos y ejidatarios deciden esperar a que se 

inicie la instalación de la torre en la base construida dentro del ej.:!:, 

do, En una asamblea se babia decidido tal coea y tambi6n esperar 

para ver si era posible negociar la construcción de la escuela pri-

maria a cambio del derecho de paso del teleférico. En los d!as en 

que se inicia la instalación de la torre del teleférico, una comisión 

de dicha colonia sale a la ciudad de México para exigir el cumplimien-

to de los acuerdos tomados con el delegado agrario con respecto a la 

destitución del comisariado ejidal presidido por el sr. Jorge Macado. 

Ante esta situación un grupo de mujeres de la colonia deciden tomar 

la base de la torre por iniciativa propia. Ellas narran los hechos 

asi: "En 1981 tomamos una torre del teleférico que los del Roliday 

Inn estaban construyendo en nuestros terrenos. Estuvimos en plantón 

dos semanas, Todas las mujeres que participabamos com!amos y dorm!a

mos ahí, eramos m~a o menos veintidos, Nosotras dedidimos tomarla y 

la tomamos, Nos enfrentamos con el ingeniero, un gringo, que nos de

c!a que nos fueramos a nuestros jacalee a hacerles de comer a nuestros 

maridos, que eramos unas majaderas y unas revoltosas, Nosotras le con 

testabamos que estabamos en nuestro derecho de defender lo que era nuee 

tro y que a ~l que le importaba si hac!amos de comer o no. Entonces 

una compafiera,. fue dofia aefia, agarró un machete que tenían los tra

bajadores en el suelo, entre sus cosas, y les dijÓ que sino se iban 

y suepend!an loe trabajos del teleférico algo lea iba a pasar, Todos 

loe hombres que ahí estaban se fueron corriendo, Ya no han regresado 

(3) "Construyen un teleférico en la bella ciudad de Taxco." El sol de 
Chilpancingo, Chilpancingo 1 Gro. 3 de febrero de 1980, 
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an · 

ilnr.'.lron los tru.ba:¡oo y hnt;t:i la fucha.·· (11) 

El mismo ~ol"de Chilpuncin~o dnba ln noticio do la toma de la t0 

rre dol tolef~rico: 

. "I:JID,\ 'l'Al?IOS IMPIDEN. LA CClliSTRUCC Ii':: D;;:¡, •rJ::r.:·;.'F"JUC0 0 - Desde el 

lunes pasado, modio centenar do ujidatarios se oncuontran posesiona

dos do la obra do conotrucci6n dol telof6rico, 0n el corro de La Mu

lata. Los campesinos afiliados a la coordinadora Nacional Plan de 

Ayala sog6n dij6 ou dirigente ToMfis Pineda R., so quejan do haber si

do deopojudos por la empresa hotelera uoliday rnn de grandes extensi~ 

nes do terreno. Exigen la <lovoluci6n do los predios o uha ~ndemniza

ci6n .. juota". Afirman que no oe dejará quo so l>ic;u construyendo el 

telef6rico - do Lu HUlata al Hotel Holiday rnn- h~etu no ser atendi

dos. Los trabajos dol funicular est5n parados~ ya Alfredo Choca K., 
duefio del hotol HOliday Inn, pidi6 al gobernador Alejandro cervRntea 

Dcleudo su intervenci6n para desalojur'a los campesinos." (5) 

Diocisioto diao estaría tomada la base do la torre del tolof&ri-

co por las mujeres do La Mulata. Durante esos cíus llegaría la poli-

c1a municipal para ver que pasaba y so rctirurfo. Se haria, también, 

una reuni6n con ol sr. Alfredo Checa Levinn y el gerente del hotel pa-

ra negociar la continuación de la construcción del teleférico, pero es 

·tas negociacionos no poo6perarian sobre todo porque se cuestionaría la 

representatividad do la asamblea de La Mulata y de su dirigente dado 

que había otro grupo dirigido por el Sr. R•miro oominguez s. al cual 

eo le reconocía mayor reprosentatividad uuque no participaban en la 

torna. Los duefios del Holiday rnn se umparar!an er\ una disposición 

legal que permito el derecho de paso por donde está construida una ca 

rretera fodoral 1 on eote caéo la M&xico-Acupulco, en 13 metros en po-

blado y en 20. motros on deo poblado a partir del centro de la carrete-

ra. DJto, aunquo no so cumpl!u plenumonte en ol caso, es acoptndo pllr 

la orpmización do Ln Mulata puou :rn vuia vonir la dt1ati tuci6n dol co 

(Lt) A".u1lcra h'Í..o:.; :~Li.» .. \. 1,.~p. clt. ~ 1 • 2. , 
(;') -1~.1idaturio:• lmplüun la l.'.\.ll::;lrucc.lu:1 ltt.ll tt:l•.•ft;rlco.·• El !~Ol l1 ~ 1 

Clnlp:.rncin¡;¡i. lj tic 11ov.lc::1llro du l~i:\1. P• i¡ 



6.5.1.·· El ¡.1.-ir~or intento. 

A iniciat:lvn do ucir; mi .. 1mt:J ... )t: d.:;~ L:'l' so i.ri\·l t..:i. cr! 1980 !I :loi; 1t.11-

jereB inter,rantcs del fi·ent.<• t;11cionnl ¡icr .!:1 LlLor«c:tón y los ncrechoc 

do lus Mujereo. (F'!lt.LYm\l ccn ol fin do 1nterc"Tnbio.r eiq1:!riencinR y ciu 

quo orion t.:wcn nlr;mws acti vidi:.dcu. 

En la reuni6:1 que ,;o efectúa con lns coloniw expresan éstt1a Últi

mas su preocupaci6n dá que el Fronte actuílse en contrn de los hombrcR; 

a cata responden las roprusentanten del mencionado Frente que 6ste no 

act6a en co&tra de los hombres, aino quo la luch& feminista permite 

n las mujeres uxperiwen ti.r una mayor confiar.za y Jignid1.1d. l:n os ti. mis 

ma rouni6n las colonas plantearon sus necosid~dos mis apremiante~: ln 

falta de agua, de cncrgÍn el&ctrica, su falta do preparac16n 1 13 cual 

-dcd.an clluo- les impedin ayudar cconomic'1.r.icn to ~ sus familina: la 

mayoría de eEao dijó ser analfabeta y sin ningún otro i:ipo de conod 

mientos que les permitieran tratajar tn otra C09~ que no fuese lavan

do ropa o como trabajadoras dom6sticas. 

Aü tu túilútl ct.J tút:1 pruuhm~s que les pian~ea·oo.l\ lua colonas 1 las 

dos enviadas del Frente dijeron que tenían una e:.:per-iencia inuy limi

tada en formar asociaciones y cooperativas de mujures, en las cualas 

pudieran aprender a producir articulas r~~r;ir:os p.:ira el consu!'lo local. 

Se propus6, do todas maneras, la creaci6n de una naociaci6n do costu 

reraBi ya que tres mujeres trabajaban en ello y l:l!:-tr,b&n diain:of;ttl!'l l'l 

compartir suo conocimiento~ con las durn~s. 

El taller de coaturo. quo ourp:iÓ de oc;tn r .. rnrt6n rracaG6 daepues 

fl) la incapacidUJ ff~icR do UDS do lü6 inatrucl~~~D pu~G pal~~fa ~a

rall1.:iD y 110 hablaba bien \'llr una t>mbolü1 !~:1triJ~. t') ln~; cc;~J.':.c!.ccc.-. 

. b1proplnl; dol locnl Üu COGlUrll: f,tl ta d<' eG!'~lClll, : u;~ <!.i [,e tri~.s\ Y ,,;,• 
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m!quinas de cooer suficienteo, c) la carencia do tiempo libre que ti! 

nen las colonas, d) la falta de confianza en si mismas, pues nunca 

hablan trabajado en una organización colectiva, y e) el cuidaddode 

loo niflos, ya quo las colonas no ne habían organizado para su cuida

do colectivo, a pesar de quo so habla acordado esto. (6) 

6.5.2.- El Comitó do Mujeres. 

Es hasta 1981 en que nuevamente oe vuelvo a intentar formar una 

organización do mujeres. Eoto ocurre con el impulso que recibo la 

lucha feminista con la campul'ia o loe toral do la Sra. nooario ¡barra do 

Piedra, postulada como candidata n ln proaidencin do ln república por 

una coalición de organizacioneo pollticaa oncabozndao por el PRT. D! 
cha campaíia electoral so inicio.ria en el Estado do Guerrero, en la Si_! 

rra de Atoyac 1 y despu6s pasarla por la ciudad do Tasco. para ese en

tonces ya so había formado un comité de mujeres con las colonas de La 

Mulata en apoyo a la candidatura de la sra. Piedra. Aoi, pues, las 

brigadas de propagandización oatarian integradas por ollao, que con 

gran entusiasmo aaldr1an a realizar dichas tareas. La presencia de la 

mioma Rosario ¡barra de piodra sorla un oet!mulo para la participaci6n 

do las mujeres, tanto al principio de su campafla electoral en diciem

bre de 1981 1 como dospu~e en ocasi6n de un encuentro estatal de comi

tee de mujeres realizado en la colonia La Mulata on marzo de 1982. 

Todo oeto era comentado aei posteriormente por una do ollas ~ue 

po.rticip6 en tal actividad: "'Empece a participar yendo a las asambleas 

porque me gustaba estar con ln gente, asi segui yendo, segu! yendo. 

nespu&s ya iba a la escuela, entonces iba semanalmente a las juntas 

y me invitaron a participar y empece a cooperar. Mi t!a Ifigonia me 

dij6 que participara, pues, todas las mujeres me invitaron. Yo no ea 

bla. cuando empez6 la campai'!a con Rosario ¡barra de P!edra, yo salia 

para ver que era una campafia, ya entonces me di cuenta como era, me 

(6) Me ouill HOllister, .rean. "'La lucha de lM mujeres en el Ejido de 
'l'D.Sco." mimeografiado. enerc1 de 198}. •rasco, Gro. 
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~·-·ni.Í a con¡-_~-·~'.\ l, r' ·' • \ i . . . ~ ',"' t i :: ; ~. ~ 1) ·; 

clcccionoG, ce ct:i.J1•t·on que r·~Vis:\rn Jn::i ur:n.<n. ~·,) mn rul pcnsnndo qtc:: 

eran las urrnw~ dospuim mo junto con L:i dol p;".tjl·! y yn oí quo dccian --

unoo seíloroa: n ver lno urnas, y ya vollcn~os los cartoncitoa, los aa-

tudimoo y no toninn nad~. Me qued~ alli y empece n ver como eran las 

t:·.:rncas¡ asi corno los que no llevaban crede:ncinl :os dejan votar, n los 

c:n.runjoros los dejan votar, n loo cto MÓxico los t!ejaban ~otar en lns 

tros elecciones. He pareci6 muy bonito, scntl que me sust6 rn~cho par

ticipar porque aprendi mucho, a participar en caropnñao y elecciones. 

Aprendi doveras mucho,como hacen el conteo, el recuento y todo lo de-

más." (7) 

Deopu6s de la campafia electoral y las elecciones so decidi6 no 

desintegrar el comité do Mujeres sino que so slguierar. reuniendo las 

colonas para realizar actividades que les ayuctnccn a seguirse forman-

do como "mujeres que l:ichan por el cambb social .. , nsl como emprender 

actividades que les porruitieran enfrentar la carestia de la vida de 

una manera organizada: 

··Hemos pensado on instala~ una granja que por ol niomellto seria 

de consumo interno de las colonias, pero también n!Js hace falta un 

molino para moler nis tamal y •• bueno nos hacen falta muchas cosas. 

Ahorita de seguro estaremos en el comité aeis compafieras, pero cua!!. 

do las demás vayan viendo que vamos nol' hnAn ~"-~in-z :-::: ·:;-,¡-, .'i ~.1' u!llc::: 

vender comida loe sábados y domingos. - yo estoy :3iapuesta, dij~ d~ 

na Hormiln 1 a dar una parte do mi raya que me da m1 niarido para em-

pozar. Si cfl <linero de mi tr.'.lbajo aquí en la c,um porque no he de 

dar ¡i11ra nuoutr:i. orrani~.nr.i&n, aunquo t:t'H un 1·oqu1:10.r· (B) 

(7) l)\lt•t)viotá :11·r-r.ott:·tl l~(Hl la f,.ru. ~-~1\rÍ~\ ,1núr1 1:!. co~•n.do. enero do. 19,•t¡: .• 
(8) A(;u1.lvra 1\lot;, ,\l::-i. pp. cit. p. ;¡ 



6,5,3,. Loa logros del comit6 de Mujeres, 

ta sra, Jean Me Quill Hollioter, dirigente e impulsora del com1-

t6 de Mujorea en la ciudad de Taoco comentaba asi loo logros: 

~como rooultado do.la campafta ha habido una maduración politica 

y organizativa de parto de las compafíoras, y como ruo planteado desde 

la fundaci6n del comité, éste hn seguido funcionando hasta la fecha¡ 

se ha decidido formar una cooperativa del ojido, ya sea esta para con 

seguir un molino para moler niatamal, para construir un gallinero o 

para poner una tienda de consumo popular¡ oo acord6 que antes de de

cidir que se hace es noceaario tenor un fondo económico, por lo quo 

se han organizado rifas, kormeoos y está on pie un proyecto de hacer 

una subasta do cosas uaadao, además do un trueque d~roductos alimen

ticios en un pequeílo pueblo cercano al RÍO F,alsao. ••• 

,.ya dan una crociento prioridad a su propia organi~ac1Ón, com

paf1eraa que anteo tomian salir do ou mundo reotringido del hogar, el 

mercado, el campo¡ ahora hablan en reunioneo, en munifootaciones, en 

entrevistas y en la radio, Toman la iniciativa y motivan ll ous com

paf1eroa, a sus hijoo y a sus vecinos, so ostlin uniendo en la produ.2, 

ción en el campo y oat§.n aprendiendo a trabajar juntas, superando por 

fin lae viejas envidias y prejuicios do los cuales toda mujer ha sido 

victima de la sociedad capitalista." (9) 

6.5.4,. El ingreso a la Coordinadora do Mujeres do Morelos, 

El Comité de Mujeres de la colonia La Mulata ingresaría a la coo~ 

dinadora de Mujeres del Estado de Morclos, de la cual las delegadas de 

irasco formar!an parte activa, además participarían en forma conjunta 

con esa organización en diversos encuentros nacionales y regionales. 

Ae! comentan la relación con esa organización laa mujeres de Tasco: 

"Las compafierao de Morelos están dispuestas a venir a capacitarnos 

en cooperativismo y en darnos pláticas sobro loa problemas de lae muje-

(9) MC Guill Holliater, Jeun. Qp. cit. p,3 
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ricncüw • ;;neG t.ro o ji do per tone e o a la CC:! l· y 3 :.a CriPA 1 poro 11unca 

hornos uoiotido u euo reuniones; queremos jr n nlius, particip~r m&c. 

Noaotras tenemos que rmlir a luchar 1¡;ualito, i¡;;t;._üito a los hombreo. 

Nosotrt\S tumt;iÓn nabomONe'" ( 10) 

6.5.5.- Ll.l cxtinci6n del coniitó de Mujeres. 

El comité de Mujeres, sin embargo, se oxtin¿,,1iria en poco tiempo: 

la fo.lta de apoyo y de capacidad para impulsnr li.! coopera ti va de muj!:_ 

res cualesquiera que estas eligieran, tanto por al inexperiencia de 

quienes dirigían el comité como la falta do rocunos económicos su!i-

cientes, aoi como porque las demandas más urr,onttn de las mujeres, las 

que sentían como más apremiuntes, oran tratndus y canalizadas en las 

asambleas semanales do la colonia, aon algunaG de las causas de tal 

hecho, 

por otra parte, las mujeres de la colonia tenían que asistir a 

tres reuniones semanales: 1.-,a la asamblea semacal de las colonias~ . 
2.- a las asambleas del PRT 1 y 3.- a la asamblea del comité de Mujerea. 

Estas reuniones, sin contar las de la soc1cd:d de Padrea de Familia 

de la Escuela Primaria, de la quo algunas de ellllB formaban·parte de 

la presidencia. Todo lo cual hacia muy dificil c¡ue oo reunieran cona-

nirse como mujoroa solo cuando ooa necesario tratar un problema espo-

cifico de ellas. 

6,6.- r.a ropres16n contra lau mujoros, 

El 24 do marzo do 1984 son detenidas por lu policin judicial y 

cncurceladua 1 ns f.rniíorao: AnF:ol1n~1 Hnrtinoz Hern.rndoz 1 Bulmara Mo;ji-



·~
 

\ 
; 



';· '' 

l 

.sorvin. El donpojo 'J lon drn1os :i-a quo con· uctw,,d:u:; conr.i.eten en el 

robo de unn man~uara qua se usa para truer arua tl~loG manantialoe y 

en haburla duopedazado, Acueuciones qno aon falsan todas ellns. En 

osa situaci6n ellos deciden espornr en la c6rcol luu Getentn y dos ho 

ras quo ~9rcn lu luy pues os fin do semana y el juez ya se ha ido, 

DccL:in den¡.u6s ellas que .. hay un acuerdo do asurnbl.e11 do qufl todo el 

qao caisa e la c6rcul so tiene que aguantar hasta que ee le saque, pues 

Di se ~ªEª fianza al rato vamos a lPner que autor yendo a firmar como 

Don Lu:io y no nos van a dejar hacur nadu, por eno mejor nos aguanta-

~~:-:s lHs t n n_1rn nos saquen.·· ( 11 ) 

El db do 1.m de~enc.IÓn 1.lupn a b cindad de '!'asco varios micmb:-os 

de la dirucc16n dol ~laque popular Revolucionario, organizacibn nacio-

1;;\l ,10 colonos impulaadu JlOr el PR'l' 1 que so diri~en n una reunión plo-

n:.:.r:l:i do la CONAMUP on la ciudad de Acaf•tllco y los cuales se hacen cnr 

go lnmodiato de eu dafenua.junto con el Sr• Tomis Pineda e., su diri

gente, y el si·, AudÍ'és Mejfo miembro de la Organizacibn Rovolucionaril1 

J0l Pueblo en esa ciudad. 

dol l:;stado uu Otwrreru :.ic. An;;ol A¡~uit'ro ·~tvero la liberación do ln::> 

( 11 ) : :" l '".V 1. •• '. < ,,1 ·~·• ... 1, l'.1 J.d ~.;r~4. 

~~~--¡_ .. _ ............. q .... '•:) ..................... ....... 
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1.:1;; ... .! • '·' ::un:;t;.111t0u de fn;:¡il\ares, conocidoc .'f llu los miembro::; do 

l.:.;.c or~·lní :·.:1cionco imlopcndiontus de llt ciud:1d u~ T.rtoco inuntionen lu 

prcnt6n rrnliro lar; nutorL!:'ldO<>. ,\.f~·ntro bG r:iujE~·cn yu se hun exten-

dido h;u;t;< nful!ra dt;l dospncho del corwnd;rntc y .1:rn improvisado cur.a:.:; 

puru ouo pcquoílon hij?o, usi miamo hun empozado Q trabajar en loa bo~ 

dudoo de lou vostidoa que fabrican. A loo rolicins que les cuon bien 

len 1nv1tan comida, Hacen bromas y ooperun con ¡,). ánimo en alto. 

El lunro oi~uicnte cuando oon lln~ndus n dt~lnrar, eo organiza 

un mitin on luo puertas do la c¡rcol, en el cual participan tanto co

lonoo y ojidnturion del ejido do rusco, coounorn~ de ACuitlap&u, mae! 

trou ,101 movimicn to d eroocrá tic o de TaGco, es tudj:rn teo de la pre par u-

toria /! lf, trubajmh,res roinoroo, miembros del cc::iité de padres do fn-

miliu do la uacucln primaria do ln colonia, cooc miembros de organi-

zncionos politicno:.FSUM,_PRT y QRP. 

EL juoz do Dio tri to ordena su libe ración llClr conoidernr que no 

cxioton eltimontos IJU!iciontes quo prueben su cu·lps.bilidad. 

Lnu colonos salen do la cárcel cnmcdio do :una valla y de una llu-

vin do ¡;ritoo: so oionto, oe siento La Mulata ei;t.á presentar CNPA! 

CNPAI CNPAI CNPAI CNPA, .1 

-- ---·--\ 11 \ \}lll.,.i. 
~ . ' 
qi;· llU3 

' . , 
!H) l'.!Tl.t llll..!.. t 

do so docidiÓ ta cona trucci6n do un kindor dentro de la colonia La. Mu-

lntu, ull~rn dofiondon ol terreno dondo se cou.~t:rnirh éste do la inva-

Di6n quu uufru por pnrto dol sr. Jor6nimo aalca:a ~astillo, ~ste Gb-



CONCI,USIONES Y RECO~IE?lDACIO!lES. 



J.- ':1 :·.~rt:f:.r, ·::.:·,~nrrtif::te. !1'e>:iceno hr; recrn:do :r r!1r.1;rir·c10 r: lo 

}¡·rto óc r.d.f' C.c c1 1·:c;"0 n~-.r rLoi:' c·l st;bcie2¡rrollo er- c1up se er,ciicn-~rr (!l 

Dj cho s 1.ib6csr·rrollo [<e r.:cni-

fic:--tc e~1 1oD sir---~ic-~:tes rr·f-fC1s ruc ti('~ic }:r-r:-tr hoy (1~ t?ír: n) lir. cue 

r:c le ciotc ü11to c1: 11i-'Ovisionr:l co~:,o e!• cicfj_1üt:ivE1 virr- \._~!2._~col~ctivo 

sin fi j r~:i:.-~L-n.c.!:c_~'.!_~ i: 1(~i v:i chi r 1 _pe r frl tr- el e ti erre!:' su!:' e eDti h1 es de 

r-fP.ctrrr:e ei-: e1 rrcio lcpl, 1,cr..-.<:::ccio:1C'o Pd con lf' vieja fonna del 

ejido¡ b) no tnn~'i tr ni e. lo c;.:11~2.,!E_c_i~ _ __E_f2}~c_!i_\:i;. 1 ~--~}~_!1üotc
t2ci6n int'ivi(,!r·l é·~j <1r J, cié, tr-J ¡i c1ic-1--r nie ti1_-::c· lJr:r· c-:>nto11~rci6n ce> ---·-· __ J___ -
sí nulr- co::.o ~.,:~tilir··: J.iro(t:cti\ir-, ~•\)_(·~~ ::··c,r~r! f:i 2C: cuJtivrn el! él une.s 

cu~ 1 1~tr::. Lcctr·rc·r: C·~· ;-1r 1 f~: y :fri,iol !Jt rr· i::-1 c:·~Jtoc:nEr:1_::··0; e) en lt: p6r
cicfo Ce m{s cc-l E". , Ce é:'J :::<:·crfjc:i1_0 orj~inc:l cL c1otaci6n '!1!'0Visioncl 

0r. F:rnoE c1r: Jo::' ¡:.r;r:ué/'0.<:- !-.r-c,rii.:tr~·io!? r:uc E·e vrn pvecinfü·ndo en ln ciu 

or·o. r?o Tr,Eco con Je r-f11;e:··c:i E fc·l hiri ':'1.0 F·r cifierco p c·sr ch:c1r·c1 1 y 
en le poeiblc r[r~iCr 0c U~ 2P,5 ~Je FU fV)Erfieie ce d0trci6n presi

dencir-1 e:.. 1:,[•l'"Jf· c1c 1u co': -,r' ir~ lint,_,: u·r ::- li,:-rc1 r'.: f 1o i:c·YT.pn~:'16n c~e 

lr.t: CClTOT'fcC~O!l':F rq;l_tincc:i0nc-]c•9 del h1!·:!~·~:Cj e~) er ).p rf.rdidr ck mfis 

a(,:. 90 ~ ciE los fjiclrtri·~o!' (!U·" Lr:1• ;·i.it:!'k• o, CL ~:u r:r-,yorir,hn1 é'benJo 

nf!do o nunc< cul tivr·ron l r h.,_ 1-re ;;r. rPrr 1?70 e oip:-i r-"'.os C'.e le dot::·

ci6n provisionrl¡ y e) er: r;UEe CC:r! J.2 OOllci6n )T'~>V:if.:.onrl ;: CPfinitiVE' 

resnectivr~:.e'.·i·lE, [::e hc-yw: rE-i\:,r;:;r,clo lr for;r él<: c1ordnr•ci6n y 0Xc•lotr

ci'11: Cé1cictül co:;,0 ''· ¿:J crE:o te} Sr. ,Tu;:n !."é'lH' r;{Jvcz, y cc1n lG ven

tr de le ti~ITG ejidrl como E~ J.or cr[os del :r. Jorte ~rceeo, del Sr. 
:Prlen·6n r·enr" Tell e::: y c'C'J. sr. lrf:cd /.ccvedo. 

los otro~ e.iic"o:c crer"·~o:c cil··.r~nt:c e·~ c<rc'erd" o er: el :·unicipio c1e 'I't:s

co 
1 

tiene co1;10 C2':t2C'. fic~ ,~pel el bd1Pr !~Er'V:Í c:o Ci:r~·ctr: ,,:-.te Fl aep.r-rro· 

llo capi trlistc r'e:·1erc1ir:r:tt de 12 inc1ustr!f. tuI'Íd·iC:[ tasoueña de dos 

for111r·s diferc·:-.tes-: o) rl frvor·ec·cr e.l crt:c::,: h·:·.:o u:-"l:·rnc 0e 19 citH>l·d 

dE Tr:rco, provocr-:fo .':·tp por lr- eSluc:-ncie. m2civa ch~ turis:nc hr:cit· 

ellr, b) rJ frv~rccer lr inGtr2eci6n e0 fraccionemiento9 resiclencie

lee o cent1·0c hot.el•?rc•r< tt1l'Írticor- cor:10 lo coi: Io'f,rr. rlc Trr:co ~' el 

Eottl Eolic1r:: Ji::·.-".'r·:-co ccir, lr exc,~-r,f'.i6r, cJe corT"·Drrcic111eP r:,n1 tinEcio

;1rles del tu:tié~·,:; 1 ce~:_1_·~·.::o C:l': los .:'os Ci'.'">r: rrecios e;iidr~.('f O frr,C-

cjones ce 6do2. 
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3.-T~l cr'.t(' c~r t.")r·ti:- c:iic3o r,¡·:0~trr~ tr::!tj l· ql,,~ J r ·:·0lfticr Cl'1"r"e

d ctr e:· Jr r..<'tlic:::- en C\'·-· w tm'( t•:" ti!•\.;i~:~ -' e loe -.c~10..01ic:-- iü

[Ui cnt.e:. 1 s/lo i:-c:·:tn ln:: be f.'!'.: E' ff:rr Cll'C E·] CPr~} t::".: :i 2:'.·0 trrrucfo pDSt'

re <: nnr nc_:c;r ctrpr G\. dependencia ¡Jc.J imt'erjnli,~:ro nortcEmericrmo. 

Este 11reiceso se ol,servr nruí por r.ccifo de leo. relc.ciont>s r.ue ed11ble

cen lm" dif1:rE~1llL clese:s de "peque?:or propi etnrios" - en rt?PJiaaa 

son frr.ccionen ce 1 e lurruesÍ1• trsqueC:a en su m¡:~rorj'.a - tr-nto con l'á 

acci6n f1Cra:rín del estrido mej:ict<no como con e1 proceso de desarrollo 

de la industrie tur!stic8 hotelerP tns~ue~a e lo l~rfo de m~s de cua

renta c.¡¡º"' a) le ele los terratenientes qur monopnlizH1 tierras, en 

nl[,unos cr.sc-s rropi 1c•d2d de lf'. r.cci0:-, y ou·: vrn ae~;P~Freciendo con el 

crecimiento u:rbrmo ae le. ciufnd de '2.'vsco, triles rnn los casos de le 

Sra. Jlr-1 binr. Ge reía, rfectada con lP expropincí6n de sus predios; de 

los señores 1.~ercial e Isnvc García, parientes ele la p:rimerEJ, que ven

den e;raJ1dc~ pPrtes de sus predios a los nuevo"' residr,ntes; y de la 

Sra. I['110cia Vcr,c;rwa, 8fc·ctpna por le r-xprnpieci6n er su prt:dio de CJe

rro Gordo; b) los terrrctenien~:cs que se vinc1112n dit'E'Ctr:~1ente al ne

eocio turf stico como son loo caso!:! ele los seflores: Lic. Bln11ardino Ra

mírez que convj erte la Ex Eacie:-da f:ir,ere de San Francisco Cuadra en 

un sitio de interls turístico, expropiado pera ln a:i:pJ.iAci6n del eji

do El Fraile y sujeto n denuncia por parte de los vecinos de Tflsco pa

ra la for.1rnción de otro ejido, eJ. de Tasco y su r111exo 'Pedro 1fartín; d 

del Sr. Luis Jos'é ·:;Jwvez Corin, sujet::> su predio a denuncia e travh 

se su parie·:1tu la Sra. Iuda ~'.lbríz VG.e. de 0havez, quien se relaoio
no. con el net:ocio turístico c·,1:io gerente del hoteJ El Tasqueííito, y 

despu~s como presidente municipal de Tnsco 1 cnrgo mediante el cual so

licita al Co::-i,=:res0 del ~stado la co::ipl'a-veni:e. del ;:iredio ejidal Rancho 

Viejo-El Potrero, sirv-:.<:nllo aeí co1~.o acente político a 1ri.s e:.inreses 

tur!sti::r:s n6s po<l'2P)sns üe la loc;;;.lidnd, co1~0 lo son Holiday Inn-Tasc 

y Cadena Hot;?ler2 Dubin; e) la bt:_rC'·~d& aue vi 1.?:H! del ne.:ocio a:".'te

sane.l pl8t e1'\J, crc2do br ,io el i:npul so de 12 i ndi<::trí a turí sti c2, cu

yos cnsos reprcsentntivos son Los 01':,tillo y !cnt1:nio -s. rinel'l.r, arte

sr:nos plat•~ros que 2e vinc1_11an o están en vír.s de vincnlt:rse el nego

cio hotelero, !~otel f-oBccfa. Los CnstiUo, o la c.x.p1·a-vent2 de predios 

ejidr.les o comu:-,2.10s en la Co!wnidPd de _t,cuitlapan o en el E~ido de 

Tesco y su /;:;e;:o J'edrv ''·nrtín, /.:1to:1iC ~. rinod& :/ el 13o:::ür~10 del 

estado ce Guerrero nr:r:::. la cre2ción de c·:nt1'()S t11rístir.:os; y d) otra 
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ciucirC: :: dE· lr ec0n6r..icr <'r· e r"+ .
. ' -

l"ICfOC)O tnd>·k CC 1·otcl r:'C', trl e: d C~.'"C' f.r Jo¡:- se' 0l'E'f F'ri:!Cif'CO 

/vi1r /,::r:lr·, lr:rv;do J.;:~lr: -e::; ercú•.r:tcr in.,r1 tccos- y el Inr·. J..uis 

l:crbc;, Ap~111·~.e (·:inculr:cor toc:os ellos cor: el r.rcricente rr.i.micinc1 de 

Ic:ttf'J.F en lor r:::o G setrnte, di pu treo eddel y func:i onrrio egn•rio 

Sr. Isries Dt1r:rte D.), loE cur.1es pro~rectun desde fil~E·S oe los eños 

cue.rel'!ta lfl constrt:cci6n ae un fr8ccioneJniento resié'enciel o un cen

tro Turístico en lr. ciufü•d de TPr1CO, pues compren une. fr2cci6n del 

predio La Centero r la Sro. Brlbinn Gerd'.n y tern1inrn por asociarse 

-secún ne rece- al Sr. Alfredo CheCf' Kurí, lirado este 111 tir.io al con

sorcio hotelero mu.l tinncionel Pol irlry Inn. Tel es el CClSO, tambi~ 

del Sr. ,Tames Dubin Bcerkoff, 1n-opietPrio de lP. Cadena )lotelere Dubin 

que en la ciudr<d de Tesco esocie tres hoteles: LTosé de la Porde, Ran 

cho Tasco y el Victoria, poseedor ede1:·:6~' de vastas propiedades inmue 

bles en esr, wú:mr ciuiled. Bstn rersone. co1~.pra el rredio RPncl:o Viej 

El Potrero por il'iter;1edio del rcrE·::te de ese cr-,dcme hotelera Sr. rra

nuel Soic1.i Gonze.lez, r:cttrnl nresidente r·unicip1ü de Te_sco, De ah! 
que se puedP hf.bler de que lo bur{':ucSÍE1 tP.soi.ie?:e es uns clrse bure;ue 

se. e.soci8dn que 6er1ende nf>rf' 91.l desr:rrollo de lr: r.cci6n de lRs corno 

raciones multinacionrlE·s deJ tu~·isí.!o y de 18 del Estedo rrexicPno, 

4.-El Este.:fo r:eyier.no' en f\lS diferentes etpne.s ~' por meoio de 

los diferentes ,aohernos en los que se ex¡.•1'0;:2 1 ,iucgr un pp.-rel de -

prirr.era im::iortcmcie rar2 e1 dcsc:rrollo ce.pi te.liste dependiente de le 

industr:íe. turístice. hotelera tasquci•a, pues: e) eren le_ infre.estruc

tura ncceserin pure la e.Duencie r.:r-i.siva del turismo e la ciude.d, co

mo lo son: le. cErretera ~'hico-Icr-·;rnlco, y m6s recienter.:ente la euto

piste ZecepFlco-Tesco iniciede en 1982; asimismo destina recursos e 

n6micos pnra la re:::odelf:ció:r.. r aconciicionr::'.iiento de ln ciufüid como 

centro tuddico y p2ra le. promoci6n intern&cionrl y nc.cional de es

te. ciudrd, b) Otcrrr créditos a trcvés de FONATUR pr·re. la construc

ción de hoteles de lujo corr.o lo es el Eolidroy Inn-Tasco, e) Actúa 

comor.obierno fec:err:!l,SR/'i como Gobierno l~steteJ, Cone:reso de la Uni6 

presidido por el Lic. Israel !fof,uede o.; o como nresidencio municim: 

para allanrrles el cnüno lee;el P. los empresrrios ho·teleros en su e> 

polieci6n de la tierra ejidel. 3sto se muestre clrrc~ente en la con 
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pra-ventr del rredio Rrncho Vic,io-81 :rotrero. 

5.-";J Gobi frnc Fc·dcrr.l rl clotr:r nor rcc'.'1uci61: rircsidencinl nl 

E:iido de Tnsco r :::u lncxo J'c<Jro Fr rtír,, no obstr~·,te que esto es unr 

medid e fiworable parr el c2Drcsim1cio tfis11nei:o, dirir:Je también una 

pugna entre dos frnccionee de le burr:ucsffl hotelera tnsqueíici en fa

vor de le en•rrese Holidey Inn-T[lsco y en per~uicio de l< Crdena Ho

telera Dubin. Esta doteci6n ejiclel impide que ln segunda emnresa 

hotelerc puede llevar rde1ente sus proyectos de exnansi6n turísti

co hotel ere. en el predio Rencho Vie¿o-Bl Potrero. De n.h:í quela ac

titud frente a le resoluci6n nresidenciPl seP diferente por parte 

de cada una de estas empresas. 

Con ello ta'r.bién redefine el gobierno federf'l su sobernn:!a y su 

cc.pncidad jurídico política como máxima autoridad e.graría para con

trolar los procesos de desfil-rollo capi t111ista en el ce.ropo tasquefio. 

Al hacerlo así pone J.os l:!mi tes de esr> misma soberanía de los p.obier 

nos estatal y municipal para hFcer lo mismo, pues no 1 es penni te in

tervenir en la compra venta de tierra propiedrd de la naci6n, ni trun 

poco cuentan con los reClll'::JüS ccorió•r.icos noccf38rios como nara impul

sar autonomamente los procesos de desarrollo capi taJ.ista. Pero el 

gobierno federal al hecer esto revi talizr.. su pacto con el cempesina

do hacie!1dole concesiones p2-rd11les corno lo es en este caso la dota

ci6n de tierrns ejidales; concesiones parciales que si bien no re-

suelven a fondo el problema crnnpesi'.'lo, si le permiten me.ntener un 

control social sobre estos. En este caso, por las características 

y la for.ne. de dotaci6n -para usos colectivos sin fijrir ln narcela 

individunl- y duda la no continuidad de la política cardenista, ter

minara este e~ido por co:nplementar y servil:" al deserrollo canitalis

ta de Holiday J11=Tasco y Je naso al proceso de exn::i.nsi6n internacio

nal de las corporaciones rnul tinucionl'les del turismo, gracias a los 

buenos oficios legaJ.es de los diferentes ae:entes gubernr.mentales, 

6.- De todo ello esté dada la incr,pacii:1ad del Estado Bonrpar

tista r,'.exi.ccno N~ra resolver e. "ondo el nroblema de la dotaci6n de

finitiva del Ejido de Tasco y su Anexo Pedro ltartín, toda vez aue el 

nredio El Potrero todavfa esta en menos de Dubin; y el de su confor-

rnaci6n como un ejido colectivo productivo. Ello a.segura el mante-
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1:imie!1to Y nrofti.ndüf'ci6n de lns c'..'nch cionr·2 de subuc~r-rrollo de 

te ejido. Ello se ex:•resc cowo U'.'8 ¡;¡n;.r0r h:""ta'bilidnd y e-n unr> 

si~ social ne~nru1c~te de 1~ orrrnizrci6n e~jdrl. Y sjn dudr en unR 

r.inyor violenci2 de·it:ro del mü·r-:o e.ii rlP, 

7.-Las dos formas de dominación que se han analizado dentro del 

ejido de Tasco y su Anexo Pedro ~'.rrt:!n tienen coP•o cr.racterísticas: 

e.) en el ca:'.O éiel caciqnis:.o cuyo mejor cjer.iplo lo es el del sr. 

Juan T1'.cnc Gel ve::>: enPrece como propietario de la tierra ejidel pues 

sigue rentando la ti erra e. los e,jidntarios des1Jués de la dotpci6n 

provisionel¡ HiJP.rece como 18 m~zimt: r:ntoridnd2 1yrnría nues les re

conoce dernchos r.. los ner:ue:'ios nronietr:rios a COI'.":hio de un nn{'.O en 

efectivo.y el m3reen de ln rcsPrnblee ejidr•1¡ impone en cer¡;ros secun

darios a dos de sus hi.io s, P..1 .3r. JJH1emlfo f:ene. T. corno nresidente 

del p:rirner consejo de Vir,ilancie., el Sr. ,Ttw.n rrenn T. como presiden

te del Comit~ PHrticulnr 15jecutivo del B::rrio de Pedro ~'artín, b) en 

el caso del cr;vdillis:r:o, cuyo ejem!)lo lo es aquí el Sr. Pineda Rodri 

gue2 1 dirige~tte de le colonie. IJEl !.'ulé\tn: nn11recc como el nrouietrrio 

de la tierra ejid2l 2\1:1011e en menor medida que el Drin;cro ¡ nnerece 

como la inóxirr:e. mitoridr:d 8frarÍf1 n~r 8'.J. !"Pllcjo de lP. 1e¡;islr.ción ser 

ria; detenta el nononolio de los recursos cc0n6micos, de le documen

tación y de lAs relacior.es socin1es y nolític::::s; la relnci6n con sus 

dirigidos est{i hPsade en el pflternpJ.isr:io 1 el consenso y el asistenci 
1 

lisrno¡ hace 1::: elección de sus cuadros t;ó1r:inü:tr2tivos por tma elec-

ci6n cmo ti va personal, fü::rde ln :;..¡iti tud de estos pr:r8 detenü1rndas to.

reas, viviendo con ellos en "comuniz~cidn &fective" mientras estos 

le reconocen su 11 vocPci6n revolucioY1aria" ¡ su releción con le críti

ca inter::e se caracteriza por oponr:rle el con::-,i:mse> en torno a su -

persone co·10 U.'1F fc<rr':E propia funcion&l y P.ntide'Jocrática de tomnr 

le.s decisiones y por exrresarse dicl:r rc,l 2ción ce onoc.ici6n "ºr me

dio del machismo, de ahí que las discrenancias internas se expresen 

de:üro de 12 orcmüceción de Lr f.'ulr,te co:;.o runtures personales, co

mo "fe1tes p.l deber" por perte de los disidei·,tes y est~n sujetas a 

la 11 expicción 11 • Estr. última se exnresc come- violenciR físicP direc

ta, como C:?.lumnias nersoneles hacia los disidentes, de e.hí oue estos 

ser:1 1lP.rn2dos: 11 led1'0n0s", 11 troidorcs 11
, 0 11 2cFpf'rt'dores de tierre". 

En todo ello redel e el m'icleo de lH C' . .il tur:: p:>líticc ca-'nesi!1P 1 mis-
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me. que ha riermeado a toda la sociedad mexicann. ?. c1ifrrcncir, sin 

e::-.brrfo, de] cnciqu:is::-10 ,..;.-, C··'·, r:·t: +-,,,.:-- clr ci.-·ri'-;('jlr ct~:1r"ille:--

ce F"~ c:.:-rt':.cJi·:1·J:1 lur'.·':~ r:o~:t;c 1r:. r:~·."'"\~"r:.r·: hotc~-~;r; ~re-}_ T-:r.;trdo 

!'e::icrno r:l;(' :·nt1::-fc. ""~ :h·sr:·N'1o; dcnt~·:· :1cl c.iic1o se c:.':"lrc:1c1ie

ron luc1'.rc en C'J'1trr· dr- J.r. corru.oci6n del corr.isrriedo ehcrJ. y en 

tnnto rc;ircci:'ntr•"it.r ce er.t r:üsmo :r.;,-trco ;'rxiGr·:1(), ~:o 01),-trnte, se 

hiz6 de unr ~r>nerr- cur 1 it2tivr! .. entc :::u"erior e pertir de lri releción 

con on::rnizrcio'1es pol ficrs y coci~'lcs que rec1Pman for:nr:lmente su 

independencia frente s. ese mismo Es·tado, y su vocrci6n socir·listn 

como lo son: el pcr·, el PRT, la CCRI y la CKPA. 

En conc1usi6n, e:1 to21to edrs dos forn2s ele (1o~1ineción y diri

rencie ce~-nne~inr estfr1 f~ir:rte:::ente bnsac12s en e1 individunlis:no y 

el 11·cprisrna11 pucde:1 por ello y en detern.in8dt's circunstrmcias ser 

reforze.élns y reforzr.r, P su vez, f'l Est2do K:inr.:nertista Vexicrno, 

fonno.ndo parte esí de u'!1 sistcr.12 ccni:.r2l de dorninaci6n. 

8. -l·P defe:-.sn de 1 a türr:::. ejidrl de le exno1iPci6n de les em

:)resas hotelcres ln inic:i2ría el sr. Cil'irco Hernnndcz, nresidente 

ciel co:nisFrim\o é,iid:cl e::. 10 e r-'.~o :-. set.:::r.tr: ¡ de ese ccfense. surtirían 

dos colonirs: Cr:f'r·lh~s y Lr. r·u1cto, y unr o !'["Pni1,nci6n C[~lPeeino-p~ 

puler vinculPdD iniciPJ.::¡e:1te e ).rnpu1sa::1n por la Pederrci6n de Obre

ros, Cnr:H .. e::inos y Similr'rcs de 12 RerÚblic2 ~'.exicrne de filiaci6n 

prn:-1iste ';/ diriricir· nor el Ccpit{n V1ctc.ri.t:.:•O r:oncrr;,~(n; ~· r1esnnés 

e. or{"rnizc:ciones of:i.cir·les co:r10 le C''G y el ViU. 

deE· rnf:s irl'l1•:(hrtr's de e.so nucvr orr2:1iu·ci6n como lo erer:: le ces

ti tuci6n c<cl convr:tc- c0;:·i~<r:i rd0 e;iidr-1 y el reconocit!iento ae de

rechos ac;n•rios pera los nuevos jloscedorcs c'e lr. tie1Tc. e~7.c1r.1, re-

frc:·,tc rl r·:hipn10 [0;:jcp:·10 lr ortiene P::-ti: m1c·vr· orc:[,nicr·ci6n el 

vinct.~lr"rr:e cor! nFrtic1o!: y orcr.;1isr~ior~cs socir·Je~ co;:.~ el 1'GT-, el 

ejic2l coincide r-.sí con las Ernifcst&cicnes de lr. crfris en el c2m

po Gexicrno y con el surgimiento del rnovi~iento c1n~Psino indenen

di cnte, f.'is:'"º (!UC rJ.cPn::'.<: un i:ivel surerior C::.c orr,eniz,pci6n ~' lu-

clw cor. J.e c:rc2ci6r. de le CirI'J, Y de le CCRI. For eso este m1cve-

or¿Tnizr.,ción ce lF- J.'uJ.r;,tp puece fecil:: ente vir;c\1lr:r-se a ellrs. Son 
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CUP..ndo ocurre tr.l vinculoci6n. De ese rr,r.nerE r.e i1~crc::entrTr- cuo-

li tr.tiv¡·r:.cr!tc Je f11•"2r de c:tr n·.1 .. ·'.·:· o:;yr:1iznci611 y r::~11}iprf :u cr

pr1cidr'd de· 1·,crcici::d6n r-.nte lrl·. rutcrii''pdcr ,,....,.:bcT!1fc~ c:;tr,Jer c0r:i.o lo 

mucstrrn: le 11rir:crr..s r:wvjlizrcioner :; ncrociH·:jcncc en torno r' lr 

inverti¡~r;ci6n y re;:-.ocj6ri c1e lrs Ec:toridrt~cs c,4idu1er: cncrbczrdns PO! 

e:l sr •• Torre J,'pce~o, ~·lo~~ Cf!t:os de reLrcsi6n e:· contrr de c~id:-teri 

y colonos. El cr~"liio cur,litE.tivo,cn lr: !'c1nci6n de fuerzrs,que su-

fre le orcr::'li2r ci6n O.e Lr Y· ulnte este r:~uc}10 me~0r renresenteao por 

la psrticip8ci6n de lr:s mujeres, en su orer-niz2ci6n, y sobre todo 

en le tomp c1e lr torre del telcf6rico que hacen estas, enfrent~ndos1 

directrnnentc -es le dnicr ecci6n dircctr tertr la fectr- e le em

presc hotc1.rr1" l!olid[1y Irn:-T¡;sco y G1 ;~str-c'!o r exicr,no oue lo prote

ge. Por otrr pr:rte, toc1o ello es resul tec1o ti::; ,hién de los efectos 

de lE: expane:td"n de les corpornciones muJ.tir18cionrlcs del turismo so· 

bre lP econorníi::. tEs(luei1r,. 

9.-Los efectos de le. 2fluer1ci2 n•rsiVP del turismo y de lP. exne~ 

si6n de l8s corporr:ciones multinPcionrcles del turismo sobre 18 econ1 

mía y socieded trs~ue~e en ln décndn oue vv de 1970 e 1980 son los 

sieuientes: e) un crecir.üc·nto PcclerP.do de le 'flObleci6n urbe.na, b) 

1::. conce,1trnci6n de 1::: PEA en el (..rea de los servicios turisticos 

y en activicledes econ6micns directru:,erte relacionedas con ella como 

lo son el comercio 1 la pro c3.ucci6n de e.rtcsr·nías nlf'tere.s 'j' le cons

trucci6n, e) una nceleroda y e;:trer::20.P co:;ce'1tn1ci6n de inr:resos en 

tre las cFpes m6s fevorecidns y las ~§s desfrvorecifas de le PEA, 

d) la creEici6n de aQ.tdos contrastes entre la dotr:ci6n de servicios 

de lujo pare el turismo y la carencia de los rr,~s elementales -pare 

la pob1Fci6n nativa, e) le crPci6n de esente.n:iento s urbrnos irrep-u

le.rcs carentes éie toe.e ele.se de servidos urbunos en coP.tre.ste con 

las instalaciones turístico hotelerrs de lu~o, cuyo ejemnlo lo eon 

f'qt:Í: por un ledo, lns co1onias C8srll8f.' ~' Lr l\"UlRte.¡ nor el otro, 

el Hotel Holidr:y Inn-Tasco, Villas Vo.rbel y J,omns de Te seo, f) el 

retroceso acelen·,ao de le prodvcci6n egr:ícole y le. refuncioneliza

ci6n de les comunid2des c.c-rícol2s como productorr:s de nrtesenfas 

para el turismo. PuedE d~cirse, pues, que lP expFnsi6n de les coi 

)Joreciones rrnl tinrcior.rles del t;,1r.i.s::io y lf' rflucPcie mssiv¡:- del t1 

ris1:io J;eci creado en la ciudad de Tr.sco "un enclrve de modernidf1d y 
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confo:rt r;ri ti:-: r·:~bi c-ntc rtr~·<w~o r. cu~·r evr·luci6n ne c·:·n't rir·u:nm en 

ninr:unr r.'.cdic?r r'"·rc·ci d1lt•. 11 

Lr- defcnsp del EjiC:o c1e Tnf'CO y Sll J.nexo I'ctirn rr !"~Ín en cont:rc. 

de _le t:-):no1:irci6n po:r pnrte ce· le.r t'.'í.1'.'rc·sr.c hoteJernr- ¡.; nequef'.os pro 

piétPrios divErsos 1 ODoypdos en r.1[;c.nos cesoG por c,1 :::stpdo rexicr.no 

requiere c;ue Eec uni:: luche por lr: tierra y le r.i'Oc'lucci6n ejidelr 

e) Inde:pendie1:te del Estndo li"exi <'C:no, plleG este hr sido el que 

he recreado y r:!wnfü:do su estrec de sub'lesPn'Ollo ,put>!'.' s61o hf! hecho 

conceeioner: ¡.PrciPl es P los cp1:ipC'sinos de TPsco. 

diferentes medios: lcgrles 1 econ6Dicon y -0liticos, 

rrsrnao per!'l ello 

b) Que se a~oye como ye lo hPcc en orc~ni~rciones cPmpesinas y 

partide:rios fomi?lr.iente inde]'elloierrt.~·s de ese mismo ~strdo. 

c)í;ue :::e eyicye locr}rrei:tc en los trPbnjndores mineros, hotele

ros y crn~:iesinos for.2l:nünte inc1e;:<:·i.tHe;:tes de e!'e r:.j :Jr.;o Estado como 

ye lo hiz6 en el pr>c.eao, fon-.<·.ndo Frentc·s de 'l'rr.br jedorL>s y Cmr.pesi

nos corr.o es trndícir':n en ccn rc¿i6n, aunque hoy semiolvidada. 

d) Cut- si 'bü11 t;tili'.éP h:s co:·,trnniccio·1c;:. entre lt-c diferentes 

fracciones de lr 1-ur,<~u:f.Ín turfrtico hote1 crt, y en tr-1<-to estPt' úl

timi:<s se exp!·.:=sPn a trev~s de su~: diferentes agentes polí.ticos no 

a~Joye e nir.[1J~··r- de c::r~r frF·ccion-:·r j' 1~:id2 cuidC'c0sr:1e!jte hPi:te donde 

se puede llc[.Pr cor: estos Úl t.ü·.os en r·l CP!:O de qi.:c p~v¡:-on{'.'Pn y lle

ven a cebo r-llE'1mi:: medide. fnvon·ble a loe intc-:reses de los E':jifü1ta

rj.o s. 

e)C:·ue prorn~:rvr: lu r-r:rticipncí6n más mnn1i2 de los ejideta:rios 

en lae: decísi<)nt''f.' fundr::-:,cxitr,les ouc tome ] a ort:r-n:i z2ri6n ejidl"l ~r 

que C'e~:ocrC'tice 1&$ instituciones de frntoric1ed ejide.1 cono lo son 

el corniserit'do cjidnl, el cor.sejo de Vif"ilr-mcie y le. r-1sanbl~8 eji

dnl. 

f) (ue promuevr r:ntc 12s mitoridedes fí[.'rari2s el cvmplimie;:to 

efectivo de le resolucidn presidenciel, solicitando Je entrege del 

predio El Potrero y el replanteo de Jindt:ros pere. inicinr le con

fonnr~ci6n del ejido como una unided producti vr sin conflictos ex

ternos por le posed6n ce la tierra. 
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e;) (;ue c:::rrc-rCr T'r••Yc·ctor rrof.uctivor, ej:idr0 ] rr que· co~binc:-: 

trr,to J.c jnic:ir:tivr i:.:~~vjcu~.l co'.7:'.' lr cc~cctiv•; }'n·rector r.rof.uc

tivos quE' 'bif'n rtiecc:-: s!'r c;icnri'fl•oc o turíeticor-cj:idrle!", 

h) Que en talito rcc:uierc dE' unn orrr-·niz[Jr:-ion ejidnl fuertemen

te unidr para enfrentpr los fort!simos intereses hoteleros, debe 

pla.ntcnrse terninGr con lr. diviE'ión intunr entre "r,ente del comi-

sariado ejidF.1 11 y "Gente de la colonia Ln r.'ulatn". Ln bflse reol 

y objetiva de esta. unidad esta: en la defensa del ejido del cual 

dependen para su oxistencie_ tanto una como otra organi\>;aci6n, y en 

las contradicciones de la bure,unsía hotelere. te.squei'ía y le.s de sus 

agentes políticos respectivos en torno al misrno ejido. 

En el caso partic.ilHr de la or¿nni:rnción de la colonia La Mula

ta esta debe plantenrse: 

a) Hacer un bfllr.mce de la pol:íticn del Estado r.'.exicMo hacie. 

el ejido que comprendn:le. ''ºlítica ec:0 116:n:i.ca de desnrrollo tu:rísti

co para la ciude.d de Tosco por parte del fobi erno federal, el esta

tcl y el municinel en estos siete "llti::;os afios, la cual se ha tradu

cido en: la construcci6n de 12. nutopide. ZF.cepalco-Tasco, ln inYer

si6n de més de 9 nil millones de pesos pera reacond:i.cionrr la ciu

dad como centro turÍ:3tico, la Cc)11.s~rucci6n ae cr.:-retero.s secunC.t>.

rias hacia Pilcaya e I>:cat~op2n p<ira r.;:;plir:r el potencial turisti

co de la ciudad y surtirl2 de productos n~ríco1As 1 en la elección 

en 1987 del Sr. 1.'r:nuel S2.idi Gonr,ales a la presidenci2 municipnl, 

ligado como ya se sabe o los fort1'simos intereses turístico hotele

ros internacionales; y que compren:12. el si.c;nj.ficcdo para dicha or

gruiiz2ción de: la e:;;isi6r1 el dos de n0\'i·~:n'bre de 1~84 de una resolu

ci6n de nriv8ci6n de de:rec 1·.os y rn.ievDs adjudicB·::iones que excluye e. 
la to tnlidcd mcn0s un2 f'ersol1E• de 12~ ;)~rteneci.e.'ll:t:s e este org2r~e

nizrci6:1, coe.rtrndo esí el f::01:ier10 federal toclr: nos:i.bilidr:d para 

quo se intervenfe ler'cl1r.e:1te e:: ln 01yenizr:ci.6n ejidr:l; t:n::: pol:!

tic~ de población por parte cie 1o:? crJn.is::::·:i.::.:los ejidélos ÚJ.timo.s 

p2re reducir la c~lonie La rulate a su mere ubicnci6n hebitecionAl, 

limit2!1do su ex!12nsió:i de:~tN dr:,l ejid0 :i· expuls::-:·1do a los cn:::pesi

nos de estr orcnüzr·ci6r-, de Ia i>'uJ.eto del ;iré'dfo Cerro Gordo por 

medio de le. violencia¡ l<, rey-,resi6n 1:.esivr co::o es el c;;so inicial 



d( lo::: 2C r;'J:.;:.d)!:' :10::-- t'] '":::--. ,Tcr-,',~ü-:·,:¡ [;rlr::-·:-ir )''.:-}' l¡ conr:trJCCi6n 

de: l~in.:;c~ .. ; ::, p~:-·r (:. C'J;·~~;~-Jtf d(-1 r.iic'i~¡, 1~ (~·i!:i~~-. t:J(' ¡~~; rile~("I 

:1e7i1;itivo CifJ. eJi:io en .i~1::i« <> J?º.?, "'if":.> cu-:: c~:·:clt1~·e c1. r1rc:'!fo 

Ir: Gcnt12~r· C:-;~~:.:c e~.:tf fit 1.1r1 do el Foitl ·'.o1idr.::· Inn-T8 ~co. 

b) Desde el JY.mto de vist:- de le C•l'[Tni:::2ci6n internr de le 

colonir. le Vulate. debe lwcers~ lr, crític; de lo sit,u:'.ente: de la 

persistencia del caudillis:no dadn la cuse:1cie siquiera de una sim

ple mese directiva de le or¡;;rnizeci6n, siete o?':os despu~s de la 

vinculaci6n con el "''RT, le C·:nI y 12 GTD'.A; de le consti tuci6n y 

fracaso de las experiencias colectivas en torno a: la Cooperativa 

de Producci6n de 'Pn:-i, de la Tiende Com:supo-Rurcl, del Comi M del 

/,oonot m'.:ltivado este frr:cu·o -pe.··sG.nos- en parte por el caudillis

mo; de la pnrti cipr:i.ci6n electoral +y le o11tenci6n de diputados esta

teles+ por parte del PRT y el efecto de estos logros sobre la orga

nizeci6n de LA f.'.UU.Tf:, pues cree'r.os r;ue tcmhi6n fortelecieron el 

caudillismo. 

Las recomendecioncs que ~odemos hrcer desde el punto de vista 

ecod~mico son las sigutentes: ~uc ce i~r~lse en el mArco del ConCTre 

so Universit2rio la discusi6n sobre lAs rlter~rtivrs de le cerrera 

de socio1o["ÍP 1 h2cie:10o rnf{>pis en le refor.:.p de los 'Plrnes de es

tudio prrn adec·:rrlos e lf's rictcicles cir.::unstancit?.s ci,i.1e vive nuest 

pe.is, rues notcl·io que 171uc11Es de ell2:0 hrcn c.s.;ibicdo y pe,r2 1'10.ecur.r

los ol r;;erca·"o de trrbcjo. 'Ss necH~rio ('Ut· se "'ror:iuevr, la publice 

ci6n ce im'estit;eC'iones cue como er.tP se inscriben dentro de lf' ten 

tativr. de dcr una res;JuestP no solo n los ['rrndes problern¡;_s n[!ciona 

les, sino rl reflejo que .:;cn0rr-:1 esos n'iros en corr.unidedes como la. 

que fue o1'jeto de ede trt"baj'.:l ae invertigr:ci6n. 

(+) ~;;t0s te' .. ~~ n6' :f\1~·r.)t-: "!.1:\"tctitr~'.::-s rr;u1, E"~ ~e:~r·}c·"p. ~olo C'J!:1.::> 
tt;1r.: llrf'.'8(~e ac 8tcnci6n ~rrf' les i~-l:cy-rpr.~~ ~. en c·Ilo. 



FinrlDc~te, d!:~~~r a~ r0f~ctr~r~ Jr- c~ncJu:Jo~rr y rec0ncn

C<c:io11c:. n hi;_0 lr ::~~·-xie:t( c\·;~t;.-:cH:, ,n,:tocd:.icr inicir.1 de lF 

r.::-::ia!';· C·!> n:~· ::12 r.·.r'",rjo léc l'f·l[J:i,~:i l':-:trC' (·: r::: re.:. tc-~::'1 cc•-1nc•'tcH'lolo 

fice y el r.:<:to·ü:1 e~~r!ric·:i invc:-..•ti.::;u'lo. !!{·lr P.:;uí: 

A. - &-. un !)rim cr ~no mento d t: 1 o i m· r.r-~ it.: re i6 n s0 a i6 le tena en

e ir- B ev1.iccr ~~cFnicnc::~:c lnc cetccor:í~s ele cmt!lieis al moteriel 

e:np:Írico investipldo 1 lo cud hiz6 que se entcndiero el ericen y de 

serrollo del 8jido de Tf'sco y su /,nexo Fedro ~~r:rtin -objeto de nues 

trn invcstic~ci611- como un producto exclt:dvo de 1ri nctividad del 
Estcdo rexicrnn, o como lP ~nicr re1uci6n dcterninnntc. Esto se re 

flcJO clr:rrne:'ltr: en ln elc.!x:>r:iri6n de l[•s hi116tcsis, ~ un segun

do momento de l<'! misma nunquc esto conti:-.u6, se ubic6 al ejido in

vcstit;ado en rclaci6n con el desPrroHo hist6rico de ln industria 

turística hotelera tasqueña, lo cuP.l }·,i:;:.6 P.'.6.s comp1e,io 'J' rico el 

an6lisis y, sobre todo, s:'..tuó e dichn i~1rJ1.1str:ía como la bl'sc actue.l 

de lF ::--elcci6n entre el c5ic1o de 'r;o.::.co y su Y1Gxo Pedro T·'Prtín y el 

Estndo Tl'.f':ücr>no. Un tercer mor:.ento en rl cur,1 se invC'stirn el nro 

ceso orc2~izntivo ejidPl y el =ovi~te~to cr~~e'.:ino en el ~~~icipio 

de Tr-c:co dnrrnt·~ lr. rc:.·:;}~:ci0~' 1rr':·:ic:c:K, c.n ¡:i~:cticulr:!' le influen

cie'. del u.:irtisno er: c::r r:r·J:: ci:-} -:cr-tr-C:J cic r.usl'rcro, concluyó 

con 12 ii~v.:cliC.c"z dr. c:oe r..•_c,.,:·:icic;:'.".O c;-i el trrbrjo de investi[':'.ción. 

Rrt0 oc:~-:ri6, rin c-·.1,n--:-0, c'.er'luf.::- dr le ::E<'..rcción de 1.r.r concJu:"io 

~.-~:o r-·e t·n".;c~1di6 ~r ;.tr 0:·:~C·rlC0'!:: ~ 1J.C· 01! J.t !"Clf·CiÓ?'l f":":tT"'C' Cate 

r-or~r~ tr:.: [."·-:-~>~·=--~Jtf co;:;o !1~~[-ar:1 ~:Er·lo,·rr-;"' c.je~~lo, e~ ~,:,:i:.:·.~rrtisr.? 

me::dcs~10 -r;.ls 2J_l6. de su vf.lidez o no- ;;· ~m cr-~:o tr r, :1C·l't.iculr·1· cor.i 

lo es el del ejido de Tf:sco y e«' <·~-,..,~:o rcC!'O 1~~·rt:b, c::;.bL ~-- m6.l ti
ples mediaciones, les cueles es rreciso investigar y cJ~oner edecue 

c.- El rn!!C811ismo de estr defo1'i..Pci6::1 se ex-presc muy bien en el 

discurso s::i'LTe el Estedo ?t'.exicrono y r::u rele.ción con el movimiento 

campesino fo!'WE!lme!'ite independiente: H ,., 
j..; 
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lr •.,c1c'c::ci:., r .. i:1.::v.n i·u co1:1ocic ve fuer::r':c, nin[;(t:, r·.n{lis:i f' ele· lr 

rC'~:liJ:-t conc1·ctt. 

D,- Se ei:trblcc·cn ['d dot;ma.s c¡ue preter1c1cn u.no v6-liuez r.bsolu

tr.., Con ello BC· rcbr jr• el vt·lor e:;.:plicptivo de lri rerlid['d e:npíri

ce y ro· e nie[;n lr c':i ::tuicit' ele cu t1e::;r.rro11o hict6rico, mismo que 

puede replm1te['.r y dcl)c c1c llevo· r· r<:p1r-nte:r:.r le v(olidez de les 

cr•tecorfr . .s utili:::r·c:r:f o bicr. su rne.yor precic:i0n "':-.lo c1escripci6n 

t1c 12.s tenc~er:cir:::' qt:L· rer.re.sec.tr'1. :::stc docnPtin::o es muy dife

rente del prt•Cc·~'º (1c c:x;lorr,cj6n c~el !Y.r"terie1 crr:pírico, de ir Hpro

piendoselc en 6.ctrJ.lc pr.n· confrontarlo dcspu~s con l8s cptegorÍE1s 

de en{\lir:is. Es r;,:1~· diferente de ir 0escubriendo nu<::ves deterrninf1. 

cioncs del objeto de cctu~io r de ir or~cnr~aolns ae ncuerdo 81 mis 

rr:o, sin cor:fonr'iir Jo~' c1iferc:.tcs nivclee de rbstr<"cci6n que repre

sei:tc unr. c'eten:.in~-ac cr tccoríe de F::f,J isif;, Lo concreto en el p 

cc·sc. de i:.wc~ti¿:'.'r'c'in f·s m6~' bicr. ur: movinii(mto hr.cia la totrlidrid, 

que lr~ prdensi6r. coo:c{U er toteJ.i teri o. Es un movimiento hr.cia 11 

verdrcl objetiv<, más que la pretensi6n c1e 1:.:.-bcr hriJlado la verdeo. 

Elbsolute.. 

::::. - En le inv u:tic::·ci~n de las rr:úl ti11l ee: determinaciones de un 

objeto de e::tuc'io, c1or.c1c· se rescate le relaci6n con le totelidad co 

n:o criterio de ol'j di ,·idéd, sino se ordenrJ1 y cJEdfic:m acecuadsi

rr.ente seg6n el objeto investi¡:;edo, se puede cre>r en una confusi6n 

de los niveles de rn6.lisis y teno.erse cor. ello f• le especulaci6n 

elobel e infinit< de 12 r·e2lifü:'l~ inviostigadu. 

F.- Estas defor;;,pcionec rnccrnicistps se s2lvr:.ron en pr.rtr- oqné~ 

derendo el nw.rco te6rico-n;etodol6cico J' el rnrterial emrcírico inves

ticed0 como ol•jfto~' liidóricor, ~' con lu. vincu1e.ci6n politice pr6c-

tice cor. el mi;:.:;•0 E,ii¡'o c1e Tresco ~' su J,ne>:o redro J"<:rtín. Bl1 su 

conjunto tcdo fllo cre6 le tensi6n ncc0srriR p~re l~E consideracio

nee 2utocríticrc rn~í rese~aere. 
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n:ctoao16cic0 ~· 0J e:--:~íricc rc-r·1 re l'cpn:icl'..'.Ct, tem1c:1cirlP,r-nt~, lr>. 

se:-H'.~'rc:i6n c1,trr r~ ci:_·c··,;n's tr.:~r:i.C'o prrtidrrio rc\·o}uC'ionr:rio 

-~uc en ocr·sioncr tj t'l':E- fl1crtcs mr,tices r,utori tarios- :'.l' el discur

so cii::· lr rer1Hu1 c::,;-.íri ce inv~:sticr•d2. -r: le ~lle re forza y se vio

lentF. pP.rr r.dec~trrlc :=·l :rrir,cro- r.:icnci0 eFtP seroe1·Fci6n lr m~s cara 

el Estado :'.l' sol•rc- lE. cuP.l funde su libertf!d de acci6n par!?. dominar 

y controlEir pues a trovés de ellr. se reproduce. 

Todas estns observaciones llevr:rír.n necesarianente n replantea 

la estructure ex-:1odtivP de Ja teds y a. sintetizar la purte te6ri 

por lo menos, cosa imposible por 1::1. cr:rencia de tiernpo personal pe.r 

ello. Se continue.r~ de todas mrmere.s la evduecicSn auto crítica pe. 

ra continuar el queh8cer so ciolc'lgico propio. 

ca. de v6xico a 11 de agosto de 1988. 
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