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INTffDDUCCION. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hace algunos aftas la problern,tica ind{gena se estu

diaba y ~nrocaba ~eade una perspectiva eaenclall!lente cultu

ral y se reducia n un 5mbito meramente local. De hecho los 

investigaciones directas de los primeros antrop6loaos en M6-

xico resultan maaniricas monosr~f!as descriptivas de di~ere

rentes grupos 6tnicos •·rttacat•ndo" los aspectos culturales 

tanto del "habitat". rormas "?ril!litivas" de Vida. as{ col!IO 

interesantes y hasta miateriosaa y m[sticaa concepciones si~ 

cr6ticas da la vida y el univ~roo, Los 6mbitos locales de 

estudio eran mucho muy precisos: una co111unidaC. un 1iu.1nicipio 

o una reai6n. 

Aat los planteam.ientoa en los estudio' de la pobl•

ci6n ind[gena, al centrarlos excluaivamen~e sobre aspectos 

exclusivamente locales: ttr.o se examin6 la posibilidad de que 

loa pueblos nativos se encontraban insertados en una forma

ci6n socioecon6mica que abarcaba un 6rea ~ucho más ext~naa 

y raaiCicadaa Al contrario. •• hito inc•pie·, caai exr:luai

va•ente en loa aspectos ex6ticoa de su exi~tencin: aua mil

pas .iiinllaculas, au comercio en pequefto; sus pr,cticas reli

&ioeae, ••• Esta viai6n estit1ca y culturalistas de lae com~ 

nidades nativas. tr11zab6n sus or1senes no al análi5ia mate

rialista, ••• Litno a lo!7 de la antropolog{a !uncion~listal~ 

Despu6s los e~tudiae sabre lB po~laeión indígena in 
tentsban desarrollarse sobre la base de diferentes proble~! 

ticaa tales como: los efecto• del industrialismo y en con!• 

cuencia loa cambios de la" st.ociedadea "folk" a urbanas a -

1/ Robert Waaaerstrom F. La pol,mica. La 1nvesti1aci6n regio 
nal en Ciencias Sociales: una perspectivd Chi..!paneca¡ 
PPa 60-61, 1975 
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trav&s de un continuai, taabi6n a través de "recionea de 

rerualo" para explicarnos el aislamiento de las comunida

des. Daspu6s los estudios se enrocaron a explicaciones 

en torno a la dependencia econ6mica, de desBrrollo y sub

deaarrollo y de colonialismo interno, a trav6s de catego

rlas de anilisls como la explotación econ6mica y la do"i

nac16n pol!tlca da sat6lites y metropolis, en donde las 

comunidades lnd!aenas se constituyen en los satélites y 

las ciudades capitales o intermedias en las m~tropolis. 

Las realonaa ala usadas co•o cateaor!as conceptu~ 

lea de anllisia proporcionaban parl~etros de ubicaci6n y 

locallzaci6n geoarlfica, as{ c~mo de delimltacl6n admlni~ 

tratlva-pol!tica. Incluso denotan l• existencia r!aic• 

de ¡rupoa étnicos: La Chinantla; La Chontalpa; La Lacand2 

na: La Huaateca; La Meseta Taraaca; El Mayab; El Nayar; 

El Totonacapan; La Mlxteca; etc6tera. 

~n lA actualidad, los estudios sobre los campes!-

no~ y la cuest16n agraria inciden también en aua aovimie~ 

tos 1! y hasta no hace mucho tiempo concretamente en el -

lnd!gena ~~ Las lucha• y sua caracterizaciones a partir 

de problemAticas Lnd!genas bien deClnidaa, comienzan a e~ 

tenderse en el pa{s, producto da la a¡udizacl6n de las 

contradicciones políticas y econ6micaa que aCectan lnais-

ten temen te a loa pobladoras rurales indi¡enaa, y que en 

la década da los BC's se vuelven casi cotidianas. 

l/ Arturo War111an, "Los estudios campesinos: veinte af'los 
después" en Comercio Exterior, vol.3B,No.7, México, j~ 
lio 1968, " ••• el eatudio •• ,de loa movi~ientos campesi
nos reales, hist6ricoa ••• hoy acrecen resultados cada 
vez 111ia ricos y ambicios'"os,,," pa¡. 655. 

2/ Consuelo MaJ!a, Sergin S•r•1anto, La lucha ind!gena:un 
reto a la ortodoxia, •M&xico. ai&lo xxi, 1967, ",,,en-
tr~ loa rtlrerentes movimientos sociales habidos on Mi
xico en loa últiaios diez aftos, el indicena ha sorpran
dido por su ~aanitud. ruar~•, coheai6n 7 or¡anizacl6n 
, ••"• P•K• 17 
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La presente investigaci6n· se refiere exclusivazaente a 

explicar un hecho muy concretoi la lucha y resistencia ind!-

gena de una parte de la chinantla. es evidente que toda lu~ 

cha y resistencia ind!gena tiene causa~. en pr1mar lugar ec~ 

n6micas, políticas, sociales y culturales, a1n embargo, no 

es el caso del presente ensa1·0, el an_lliais de las causas 

caulquiera que 6sta sea su natu=aleza, •ino que la atenci6n 

del estudio so centrósobre la dinlmica misma de la lucha y 

resiatencia; no pcirque lan. causas econ6m.i.cas y 111ua reperc:u-

ciones no fueran importantes1 sino porque el problema que me 

interesaba investigar (y por lo que viv! con loa chinantecoa 

y participe como observador de sus •ovilizacionesl, era fun-. 

da•entalmenLe la foraa ~n que •• d•••rrollaba la lucha1 sus 

•ecani••os, sus aanife•t•cion••• au cotide•nidad, y una fer-

aa eapec{fica de relación con le• indio•. Lo que aparece en 

la 1nvestiqaci6n colltO •causa inaediata• (incluyendo la .':.ie:r:ra) 

no ea mis que una aproximaci6n d• la espec{fic' mane:r:a de 

pe:r:cepción -entre loa actores principal•• de loa movimien:c~ 

y ni siquiera de todoa,sino s61o da aquellos a quien consid~ 

re sujetos del problema. Loa indios y sus lideres. 

De asta manera (hecha la aelaraci6nJ, ~1 ••prender una 

inve~tigaci6n ao~iol69ica sobre el presente teaa, ac ~nduda

bl• que aurqen inuaerables pregunta• como por ejeaplo1 LcuSl 

•• la razón central que provoca la resiatencia y lucha ind!

gen&? 1 Llo9raban lCs movimientos los objetivos planteados': 

Lcull es el papel del lider (es)?J tes posible la lucha 

indígena sin dirección pol!tic~ externa, es decir, a 

partir de liderazgos no indio•?J 

gena ·por la tierra se 

miento?1 ¿cu'l es la 

•desvía'" 

relación?1 

¿por qué la l~cha indf 

por la 

tqu¡ 

lucha del ayunta

estrate9ía de lucha 
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adoptaba el movimiento?; ¿cu,les son las caracterlsticas 

de su orsan1zaci6n?; ¿c6mo se ajustan los valores comuni

tarios a loa procesos de lucha organizada de una comuni-

dad indlaena?; ¿c6•o reaccionan las autoridades y grup~s 

de poder locales ante laa movilizacioneB ind{genaa?¡ -

¿cuAl es la tolerancia del Estado ante el movimeinto ind! 

aena en el A•bito local?, etc6tera. 

De manera hip6tetlea se plante6 un~rimario grupo 

de ideas al respecto: intentando configurar un plan~ea

mLento de problema aociol63Lco, consideraoos aS! que: 

La Lucha de clases y la lucha tndlgena son como dos as

pectos: ~otalizador y concreto ~e un proceso que refle

ja las carac~erlsticas sociales del ~~xlco rural de ~u~a

tros d!as. 

fensa. 

Que la lucha de los lnd!aenas es un• lucha de de

La lucha como concepto aenfrico entabla una unl6n 

contradictoria entre dos o m&s elementos. La contradiE 

ci6n ae materializ3 en una puana o conflicto, en la cual 

uno de los ele"entos es el agresor y otro el agredido. 

La ofensiva del a~resor 11e:;era una respuesta de!"ensiva 

d~l d~redido. ~n est~ sentido las luchas lndtger.as son 

conflictos y pugnas donde los indios son loa at;re:itdns ·y 

por lo tanto su Lucha ea de re~iatenc1a defensiva. 

Que la resistencia y lucha lnd!¡~na son oos ~ome2 

tos concomitantes de un mismo proceso; la defensa de la 
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tierr• coaunal de sus pueblos. 

La lucha lodlgena co•o ~oaento• su•amente activos 

que i•?lica ~ovlll:aclones de co•un1dades entera•. 

La r••latencia indi¡ena ~o•o Periodos aparentemente p•si

vos que involucran en esencl~ la vida y dln,•lca de 1• or 
aanlzacl6n comunitaria. 

La lucha activa •• ~•••••t• por el tiempo prolon

aado de su durac16n. 

Entre todo asto conaidera•o• que la tierra ea el 

•l•••nto central que da vtda 7,aentido a la oraan1zacl6n 

econ6•ica, social y pollttca de laa co•unl~adea lndi¡enes. 

La or¡anizactún •octal lndlgena co~unitarta y la 

or¡antzac16n poll~ica co•o ejes rundamentales ~e la real~ 

tanela y lucha lndlgena. 

La or¡anlzact6n comunitaria au~tenta la ••tr3te

li• polltlca para la recuper•C16n y dat'enea de la tierra 

~ la lucha a1te l• dominaci6n pol!t1ca. 

La lucha y resi•~enc1a 1nd!gena a través d~ la o~ 

aani:ac16n comunitaria representa un po~encial incalcula

ble que puede enrLquecer la lucha d~ clases en el caapo. 

La doa1naci6n po'l!tica es ret'l•jo f"iel del de•po

Jo de tierra• co•unalea. aua?iciada par arupoa de poder 

locales. 
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La dom1naci6n polltlca se concretaba en el ayunt~ 

aiento"'Municlpal, lo que lo convertía en objetivo in•edi~ 

to peroaparente del •oVi•iento. 

Con laa premiaas anteriores sintetizamos el pro--

blema de la invoatiaacl6n que se expresa formulado en loa 

al¡uientea tlrmlno•. 

La reaiatencla y lucha lnd!&•nm por la defensa de 

la tierra a travla de la or&anizac16n comunitaria ante 

la doainacl6n polltica actual •. San Juan Lalana 0 Oaxaca. 

Ml1tico. 

Loa concepto• del probleMa de investi¡aci6n son: 

l. La reatatencia y lucna ind!¡ena 

l. La detanaa de la tierra. 

3. La oraan1zac16n comunitaria, y 

4. La do~inac16n polltica. 

Co~o aran hip6teaia, el problema expresa no solo 

la poa1bllldad de la existencia da determinados proce•os, 

alno ta•b16n de deter111nado "sentido" en la• relaciones 

que se pretenden investiaar1 as! 1a resistencia y lucha -

que. qenera la defensa de la tierra, que es a su vez, base 

d~ su producci6n y supervivencia, la~ formas de organizac16n 

social y polttica qu~ adopta la comunidad para eat3 deíensa, 

as! como las formas de dominación pol!tica local, regional 

y estatal que se avalanzan sobre 

inciden sobr~ el despojo de 

los indios. que la defienOen. 

la comunidad y que -1usco -

la tierra .. -
Co•o dice Warman, 
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no buscamos l{neaa de interpretaci6r. general sino la ex--

pl1cac16n prorunda y concret~ de la movilizac16n expresa

da co1ao hecho social ..J./ 

11. ORIGEN DEL PROYECTO y METODo:;oGI.A DE LA "ACCION". 

La idea oriainal que aotiv6 el proyecto Lalana ru~ 

esencialmente poner d~alauna manera la inves~i¡ac16n so

cial al servicio de los pueblos indlaenaa, participando 

en el an6lisis de sua problema~,pero sobre tcdo buscando 

la partic1paci6n conciente de loa indlaenEa en el proceso 

da investi¡ac16n social para que 6sta sirva ~n la soluci6n 

de ~us problenaa concretoa. Aal, cuando de una manar~ 

honesta se requiere p.;iner la cient.ia aoc.ial al· serv!c1t> 

de loa indlaenaa, cquella tendri que dirig!r su atenci6n 

hacia lo• problemas que viv•n l•• co~uni~adea. 

Lo anterior implica, que entre el aujeto invesci-

gador y el objeto investigado ae dé un replanteami~nto 

de la relaci6n considerada est,ticamente. De P.Bta 111anera 

el sujeto investigador no es ~blo el que inve&ti~a. sino 

1/ "Loa intentos de explicaci6n en esta linea /de oovimien 
toa c•mpa•inos7 ae dedican a hechos y proceáoa únicoa.
Mo clas1~1can-ni buscan determinantes generales, sino 
la aclaraci6n del comportami8nto concreto ••• el eatudio 
de loa •ovimientoa presenta la diversidad y pluralidad 
de la vida campesina, au originalidad a trav6a de la 
narraci6n y explicacS6n de lo irrep•tibl.e•. Arturo -
Warm•!'·"Los es~udioa campesino•: veinte af\oa de•pu6•" 
op cit. P•&• 657. 
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tamb16n loa indtaenas. formando una unidad y por lo tanto 

el •uJeto que conoce, mientras que el objeto de 1nvest1¡~ 

ci6n etectivemente ae reduce a los problemas que vive la 

comunidad y loa aaentes internos y externos que loa pr~d~ 

cen de una manera directa o secundaria. Aat se lo¡ra la 

participaci6n activa de loa dos elementos que inte¡ran el 

sujeto de la 1nvest1aac16n -el inveatigador y los lndi¡e

na.s-. a tra·16a del planteamiento del análisis y d1scua16n 

de loa problemas de la comunidad, mediante asambleas y -

reunicnes en laa diversas comunidades que son-atectadaa -

por los misaoa problemas en una re¡16n. A trav6a de •ate 

proceso se delimitan loa problemas concretos de las comu

nidades. aat como Loa "sujetos" que los provocan directa 

o indirectament;. conformando aat el objeto de la inveat! 

¡aci6n. 

En eateaentido uno de loa aapectoa a6a diflcilea 

para loa indlaenas, era el de registrar las manifestacio

nes concretas de los hechos que se objetivaban co1110 "pro-

bl~m.aa" para la col'lunidad, entre loa que destacaban loa 

de despojo de la tierra, la lucha abierta contra caciques 

que oc~paban-puestos directivos en la presidencia munici

pal, porque se le~ encarcelaoa. ¡olpeaba, mataba y todo 

por quitarles aus tierras, "los propietarios y los ~ue e~ 

tan pagados por eli.oa no• meten a la c'rcel .. , "estamos 

trabajando la tierra pero.luego aparecen los sedlcentes 

propietarios, alambran y tene1:1os que irnos a otro lu¡ar". 
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Sin embar10. lle~aron a hacerlo aunque con mucha dificul

tad. en este proceso de la investigaci6n, noa dimos cuen

ta que en el camino de la elaborac10n de su conocimiento 

a partir de la realidad concreta, objetivada a trav6s de 

diversos problemas, se tienden d.)s puentes que determinan 

el contenido y profundidad de la 1nvestiaac16n y la -

acci6n: primero cuando· se re1istra en la libreta o cuade,t 

no, a partir de observaciones directas e informaciones 

orales; y ae¡undo, cuando se elaboran loa datos a partir 

de la "libreta". 

De este hcch~ resulta que a los indl•enaa lea ea 

•UY dificil pasar los puentea de la elaborac16n de su co

nocimiento. Sólo la necesidad de analizar la realidad -

(problemas) y la de actuar sobre ella (tranaCorm,ndola). 

les obliaa a cruzar a obre todo el pri••r puente •. dado que 

no reai•tran hechos de ~baervacionea direCtaa o inCorr:ia

cionea oral.ea, sino experiencias vividas .. 'a111ar.i,ar:iente" 

por todcs y cada uno de los mie~bros de la cor:iunidad. Al 

principio hay desconCianza y miedo de hablar, mucho m&a de 

escribir:ademis,elid.ioma siempre es un obstáculo considera 

bl.e para la comunicaci6n. Alquno• compañero• los hacen sélo 

en eapaftol. pero muchos necesitan ayuda y nin2uno es ca-

paz de hacerlo en su idi0ma. 

La mayorta. a lo m6a que se concreta ea a narrar 

lo que le sucede, reduci6ndolo sélo al imbit~ local, pero 
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no lo&ran escribirlo. ni =ucho menos transformarlo, no s~ 

Lo por'la dificultad de comunicaci6n entre el espanol y 

el chinanteco sino. bli.sicamente por la dificultad de es-

cribir en su propio idioma que es tonal y casi nadie lo 

sabe escribir y ai lo escriben en espaftol 0 la conceptual! 

zac16n de las ideas ea ambiaua y los confunde. Por esta 

raz6n, como sujeto activo elabore un program3 audiovisual 

con contenidos aint6~icos de sus recientes experiencias 

de movil1zaci6n en la sierra para la toma del ayuntamien

to. con el fin de retroalimentar sus intentos.de reaistro 

7 discusi6n, de lo cual eran capaces a6lo unos cuantos iD 

dlgenas, para ser precisos. un aruplto de zapotecos dedi

cados al comercio y que adem6a hablaban perf'ectamente • el 

espaftol pasando el chinateco y el :apoteca como seaundas 

lenauas. 

Losreaultados entre los chinanteco~ Cueron sorpre~ 

dentes, el audiovisual, alao les aotiv6. Empe&aban desde 

"admirarse" a !!l mismos y a admirar a otros y en el con-

texto de las imli.aenes, junto con el "sentido" de la narr!. 

ci6n, el "admirarse" adquirla una raz6n mis allli. del ver-

se a si miarno y a los demás. Aunque la narraci6n fue ar~ 

~ada en eapaaol (la intenci6n ora hacerlo t3mbi!n en id1~ 

r.aa indígena). y no todos lo "entondlan, el contexto de la 

imagen de •1 miamos no necesitaba palabras para axpreaar

se. Un primer cu0i!stiona111i.ento era: ¿qui: haao "yo" en el 

palacio municipal de Lalana?, ¿qu6 hacemos noaotros7. De 



- 11 -

esta 111anera 0 la re1"lex16n se orientaba a dar "sentido" a 

1a discus16no y aunque la diricultad de registro por par

te de ellos. persiat!a la discusiGn en su idioma siempre 

Cue muy rica. 

Este c"mino noa ll~v6 as! a la identiricaci6n y 

comprenai6n de diversos problemas, tales como la lucha y 

reaistencia 0 de la mayorta de las comunidades de la parte 

de la Cbinantla que no• ocupa, originada tanto por la Ca! 

ta de titulaci6n de lo• bienes comunaias, que propicia el 

despojo de tierra por parte de aedicentea propietarios,. 

aituaci6n agudizada,por la impreaicf6n de li=itea entre 

los estados de Veracruz y Oaxaca, como por
0
la expansi6n 

de la &anader!a comercial ajena a las comunidades in~!ge-

nas. 

Los habitantes del municipio de San Juan Lalann, 

se ven envueltos en un proe;e<10 de lucha ::¡ue enf'renta en 

·~ esencia lo pri~ado contra lo comunal; el capital con

tra el uso racional de loa rec~rsos naturales y la pro-

ducci6n de granos bisic~s. 

La lucha y resistencia deesasta econ6mica, social 

y políticamente a las comunidades, dado que son proces~s 

que duran mucho tiempo,. ~l promedio de titulaci6n de los 

bienes comunales tarda en M~xico entre 15 y 30 aftos o mis, 

cuando 6ste se lleva a cabo. Lo ~6s ~recuente ea la 

óeaar~iculaci6n de laa co~unid&des y •~ tran&f'or•aci6n 
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por medios no le&•les en propiedad privada.11 

A continuaci6n presentamos la experiencia del pre 

&r•m• en una comunidad Mixe. vecina de San Loren~o Lalana. 

El viernes por la noche se pas6 el pro&rama audi~ 

visual en la comunidad ~ixe de Paso de Aguila deapué de 

la reuni6n del aaeaor de la Coordinadora. (C.N.P.X.). 

En la· iglesia de Paso de Aguila, se reuni6 y concentr6 la 

¡ente, Es importante detenerse en aste punto, pues la cg 

munidad de Paso da Azulla es una comunidad mixe del muni-

cipio de San Juan Lalana. 

Paso de A¡uila es una pequeaa comunidad mixe en 

donde el problema central es el de la tierra. Desde hsco 

algunos aftos se han ido formando un grupo reducido de se-

dicentes propi~tarios a trav6s del despojo de la tierra 

de la comunidad, este despojo se apoya en la actitud co--

rrupta de las autoridades que permiten y solapan la acu•~ 

laci6n de la tierra, vali6ndoae de documentos falsos. P~ 

ro aunado a esta actitud loa propietari~s siembran el te-

rror golpeando y encarcelando a loa comuneros =ixes, un 

caso de ~edida ejemplar lo constituye el &rupo de 10 mixes 

presos condenados a pasar 30 aftos de su Vida en la cárcel 

l/ Las comunidades chinantecas que est4n comgrendidas en 
el municipio de San Junn Lalana, iniciaron su trimite 
da reconocimiento y titulaci6n rle bienes comunales ~n 
mar~o de 1951. Fuente: Tarjeta informativ~ del poblado 
de San JUa"n Lalana. Exped-iente 276.1/2309 de la Secre
t~rta de la Reforma Agraria, M6xico, D.F. 
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de Tuxtepec. Sin e~bargo. ante esta situeci6n los mixea h~ 

b[an dejado de r~sis:ir, ·hab1Mr. dejaco de luchar y defender 

sus derechos ... 

Por un lado, el terror cotidiano de ser ~ncarcelado 

y ser de.spojado de:la "tierra. hecho que sin e111bar¡:o se vol

v!a cotidiano y ~asta se pod!a vivir con el y pasar como a! 

¡o na<;ural. 

Por otro lado, y al padecer lo ~ue ha~!a ~arcado 

muy profundamente la experiencia de vida de los rnixes no 

era tanto la explotaci6n y dominaci6n de los propietariOs; 

sino el ~ue durante 2~ aaoa existieran personas que prome

tieran defenderlos y hacer suya la causa indlgena, el hecho 

concreto de los ~ixes lo constituye la UGOCM, cuyos lt~eres 

perci~ieron dinero, mucho dinero de los 1nd1¡~nas y cuan 

difícil es para un ind!aena la obtenci6n del excedente, p~ 

se a todo la desconfianza y el desen¡afto fu~ la causa de 

la no resisten~ia y resistencia pasiva de los comuneros mi-

xea. O~rant~ un lapso de aproximadamente S affoa los mixes 

no quieren saber de asesores, de organizaciones, ni abo&a

dos, menos de antrop6logos ni aún scci6lo¡¡os. Ea i::iportan

te ~encionar que la comunidad ::iixe Paao del A•uila ha teni

do contacto con la guerrilla del ·•e,l.lero Medrar.o .. , la eue

rrllla por lo ~enos !orm6 un grupo de trabajo aarlcola. co

lectivo para la obtenci6n de cr6d1to. 
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Ante eSta situac16n La Coordinadora Nacional de Pu! 

bos lnd!Kenas lleaa a la co~unidad de Paao Aguila previo 

contacto con el ase•or le&ml de la Coordinadora. Se reali

za una asamblea. se reune gran parte de los comuneros, el 

aaeaor leaal de la CNPI le• habla de la necesidad de unirse 

y oraanizarse y luchar por sus compaaeros ~ue eet4n presos 

hasta lograr su libertad, dado Que su cautiverio es produc

to de la lucha por la defensa de la tierra. Los ind!genas 

mi~ea re•ponden con reproche~. eluden el ~ngaño d~ que han 

sido objc?:o por parte de otras organizaciones, Sin embar

go, logran obtener acuerdos importantes con la CNPt para -

continuar la lucha por la ti~rrs. 

Por la t3rde al caer el aol, la g~nte se concentra 

en la iglesia, no ae sabe a ciencia cierta que va a pasar 

ahí dentro. En el altar, con permiso de la gente se colo

c6 una manta blanca que fungir!• como pantalla. Un proyec

tor y una grabadora quq son puestos a funcionar con una 

planta de luz pot't&til, de "4 focos". El ,programa se va t. 

iniciar, la expectativa de la ¡ente ~s grande. Se explica 

que lo que van a ve~ ea el problc~s de otros compañeros de 

comunidad~& vecinas del ~unlclpio de ~alana referente a 

la tierra, au detensG, y organi~ac16n ante caciques. La p~ 

blac16n que ahora es he~erog6nea: niftDa, mujeres y eomune

roa escuchan con atenc16n. Se plen~a que son fil~es de cs

rlcter rell~ioao como lo• qu• pasa el padre de vez en cuan-
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do. De eaaa donde salen ln¡¡eles. 51. en e!°ecto •on :tilmes. 

pero en este no salen ln¡¡elea, ~i vtraenes, sino es el in

·tento de reaistrar un momento importante de la lucha de los 

chinantecos. veci~oa de los mixea, de las comunidades de 

San ~orenzo, ~l Arenal, Yo¡¡ope, etc. Se trata pues de La 

mov111zac16n en La sierra que culminó con la toma pacifica 

de la presidencia municipal de San Juan Lalana. La ¡¡ente 

mixe miraba con atenci6n. Afuera loa pequeftos propietarios 

y los judiciales s6lo escuchaban a travfs de Lso varas de 

la ial•aia. 

De acuerdo al .Pro¡¡rama. antes o:le concluir se diacu-

ti6 acerca de lo que hablan Visto. Al principio, los comu-

neros ten!an resistencia para hablar, lue¡¡o muchos partici

paron. Alauien dijo que el pro¡¡rama les babia demostrado 

que no estaban solos y que era bueno saber que otros compR

fteroa tuvieran semejantes probl~mas y que estaban bajo una 

buena J'"Compro~etide aseaor!a Jur!dica por' parte de· la CNPl. 

Se discutieron muchos otro• ·~spect:os. Al dta tercero de la 

visita era el Plebi~cito en la comunidad de El Arenal, por 

lo que coco comunidades del ounicipio de Lalana, se les in

vit6 a los ~ixeo de p3so del Aauila para que ••tu•i•ran pr~ 

sentes en el plebiscito y participaran en 61. ~demis sus 

proble•as ten!an un tronco cooún con los proble•aa de los 

chinantecos. Al dia tercero de la visita toda la comunidad 

mixe de Paso de Aguila se present6 en el Arenal, a votar en 

contra del cacique Antonio Y.. Cardo~a. 
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En la investiaacl6n. no es el lnveati&ador el que 

deter•ina -solo- lo•_•apectos aenerales 7 concretos de la 

investiaaci6n, son lea otras partes del sujeto los que lo 

hacen !! aq661 s6lo se inserta en el proceso de su-lucha. 

de hecho tiene pocos eleQentos para transtor•ar la realidad, 

ml• bien procura su an6llsla pero no aisladamente sino en 

una1aran unidad formando parte del sujeto de investlaaci6n 

en la realidad a trav&a de la pr&ctlca. 

!l trabajo de campo se realizó durante largas esta~ 

claa en la zona durante 1982, 1983 y 1984• viviendo entre 

loa lnd!aenaa y acompaftlndoloa durante las acciones que ae-

neraron las movilizaclonea para recuperar el ayuntamiento, 

lo que lnclu!a no solo la peraanencla en !a chlnantla, a~no 

en las ciudades de Oaxaca y M6x1co donde loa lnd!genaa de-

men~aban Justicia, así como la promoci6n y dltua16n de su 

movimiento tanto en peri6d1coa, coao escuelas y hasta en la 

radio. Las rormaa de re¡latro rueron desde la grabadora, 

la cMaara roto&r&rica, pero esenclal•ente la libreta de ~u~ 

po. as( tambl6n una prorunda revisión hemerogr&tica a par-

tlr de la cual se elaboraraor. y oraanizaron loa materiales 

bialcos de los capítulos centrales. 

1/ Arturo Warman, op cit, P•&· 657, "Los estuo.lios de loa mo 
vimlentos ca~peslnos ~xpresan con aayor cl•ridad y ~ennS 
r•t6rica el compromiso entreel lnveati&ador y los sujetos 
de la historia que quiso y quiere sor parte intearal de 
los estudios campesinos. Sus trabajos son lnaediataaen
te •conaualdo•'• analizados e incorporados par los acto
r••· 1• loa movi•J•ntos sociales que de ellos sacan con
cluaJonea y l•ccionea ••• taabi6n rescatan el trabajo de 
caP'lpO 'I •l cor.ta~to dir•cto con la realidad caapeatna". 
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La 1nveat1aacf6n se pr•••nt• en ~ cap!tuloa 

los q.11.e rerieren el de•a~rollo del proceao: i•. Co~ 

tormac16n re&ional de loa problemas de la tenencia de la -

tierra; 2•. La tierra, .resistencia ind1aena; 3•. La lucha 

por- -•l •7.unta111-tento; 4•. Oraan1~ac1onea. lidere• y e•trate

Ki•s~ Cinalmente el Glti~o capitulo •1ntet12a una interpre

t•e16n de la resistencia y lucha ind!~ena. 



I.. CONFORMACIOU REGIONAL DE LOS PROilLEMAS DE LA TENENCIA DE t.A 

TIERRA. 

1.1. LOCALIZACION G&OGRAFICA Y FRONTERAS ETNICAS. 

La chlnantl• ae sit6a en la rea16n noroeste de Oax~ 

ca y abarca parte de Los diatritos de: Tuxtepec. Cboapan, 

Ixtl6n y Cuicatl6n, localizados dentro de la Cuenca del Al

to y Bajo Papaloapan !~ 

Curioaafllente, el 6rea de "la chinantla se aaemeja 

en su rorma a un rift6n. Sus vecinos: al noreste son los h~ 

bitantea del Espaftol del Sotavento de Veracruz; al norte 

loa mazatecos bajos; al oeste habbtan los cuicatecoa y al 

aur los zapotecos, los cuales al este Coria.an uno. e afta q•.ie 

separa a loa chlnantecos de los mlxes ..... ! 1 (ver wapa No .. 1) 

Loa llmitea del chinanteco son: "empezando al norte 

de Ojitlán, paaa este llmite al norte de Chiltepec hasta el 

Arenal, Lalana, al sur de Teotlalclnao, P~tlapa, Lovani, 

Ozu~acln y Yolox con una proyecc16n hasta Atlahuaca .... Oe 

Yolox, Qulotepec, pasa 13 linea divisoria por Zapotitl¡n, 

1/ lnst~t-uto Nacional Indigenista, "Los Chinantacos". Foll!, 
to de divulaaci6n. 

2/ Robert ilfeitlaner, Lo• chinantecC'>•• pag. 1 
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QuetzalDpa, terminando entre Jalapa de Dlaz y Ojitl6n en 

el Arroyo Culebra" !/(ver mapa Ho. 2) 

San Juan Lalana se localiza a los "t7•47' 111inUtos de la 

latitud Norte y a loa t•6• minutos de longitud Oriental del 

meridiano de M6xico, confina al Horte con Lachixova, al Sur 

con Latani, al Bate con Jalahul y al Oeste con Petlapa ••• 

La ext~nsi6n superficial del terreno e~ de 28 leguas cua--

dras. Su mayor lon¡itud de Norte a Sur es de siete leguas, 

y su mayor latitud de Este a Oeste es de cuatro le¡,uaa" 'g,/ 

(el IX censo de poblaci6n nos da un dato de 454,19 km 1
). 

Loa anexos de Lalana son 29: Cerro Progreso, San Pedro Tres 

Arroyos, La Carmelita, La Ermita, Manilatepec, Aaunci6n, La 

Cava, San Juan Evan¡eliata lCerro Cocullo', San Jorge, San-

ta Cecilia, San Miguel, Arroyo Pl6tano, Paso de Aguila, 

Arroyo Blanco, La Cabecera San Juan Lalana, Yo¡ope, La Esp: 

ranza, El Arenal, San Lorenzo, Arroyo Tomate, Arroyo Piedra, 

San Joa6 Rlo Manzo, Canterito {Ignacio Zaragoza), ~ontene-

gro, Colonia Morelos, Paso de Aguila, Villa Nueva, San Ga-

briel, este último pertenece ahora al estado de Veracruz, 

anteriormente pertenecla a Sen Juan Lalana Oaxaca. 

La altura en la chlnantla varia de los cero a lo• dos 

mil metros sob~e el nivel delmar. ~st el clima y la vege~~ 

l./ Ibidei::. pag. 196 

2/ Manuel Martlne: Cracida, Colecci6n de cuadros sin6pt1cos, 
pag. 90. 
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ci6n. "designaron_ a la chinantla en el pasado como el Tla

locan o paraiao terrenal de los aztecas" !! 
"En terminos generales puede decirse que, aalvo en 

raros caeos, las montañas que sirven de l!miUe a la re¡i6n 

chinantaca son de muy dificil acceso, de lo cual resulta 

que la chinantla se halle en extremo aialad11" ~! 

1.2. COHFORMACI.ON DE CAUSAS SOBRE EL PROBLEMA DE LA TI.ERRA 

DE SAN JUAN LALANA. 

Para entender la problem6tica actusl de la región ea necesario Pll!:, 

tlr de algunos hechos anteriores que in!'luyeron en la conformaci6n de proce

sos reelevantea para la lnvestigaci6n. 

Resalta sobre todo una situaci6n g~neraiizada de "irregularidades" 

en todo el estado de Oaxaca sobre tenencia de la tierra "situaci6n" indcda~ 

blemente "burocritica" que influye enon:ieiaente en la confot"lll&ci6n de causas 

de problemas para loa grupos ind!¡enas y espec!fiCa.'l\ente la apropiación "le-

l/ I~I. "Los chinantecos", folleto de divulgaci6n. 

2/ Carlos Basauri, !:..!._población ind!gen3 de M6xico, pag.554 
cfr: Bernard Bevsn ~~port on the Central ••• pa~.9, the -
"frontier" mountalns or thechlnantl~ are more dlr~ieult 
to pasa than the mountains dividing it internally.Thua the 
chinantla rorms an entity in itself, girt with ~wals'' 

and isolated ••• y, in the region or Lalana 0 the highest 
peak is lesa than 2,500 !ee; hegh. Troughout this region, 
owlng to th~ conatant rains. tree rerns may be round up 
to an elevation or 5,000 feet". ~· pag. 12 
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&al" de ¡p"an parte del hiterl.nd de los ébinantecos de Lalana l.! 

En lo que respec::a a la aituaci6n 'l&rarla actual de Oaxaca. se le

vanta una realidad que contribuye en gran ~edida s la desaparici6n de los pu~ 

blos indígenas, veamos por qu6: " ••• la Secretarla de la Re!oMll& A&raria tiene 

en Oaxaca un rezaao de mil ochocientos setenta 7 seis expedientes que de re

solverse, bener!ciarlL a ~is de cien mil campesinos ••• y ni las autoridades 

agrarias, ni i- estatales han podido solucionar el problema. Hay titulas 

primordiales de c0111unidedcs ind!aenas que datan del sialo XVII y aún no tie

nen la c:on!irmaci6n presidenci3l correspondiente y sin aeauridad en la teneg 

cia de la tierra no hay c~ditos para los carnpesinns ••• En Oaxaca al 75" de 

lt11.a tierr- aprovechables para la aaricultura o 111. ¡anader!a son de or!aen 

ce111.unal 0 el 20K aon ejidalea y el SS son pequef\aa pr-opiedades. Pero el 6"" 

de las tierras comunales carecen de cont'irmaci6n presidencial y a las di.f'l

c~l tadea adicionales que i111plica, el replanteo de llnderoe, se aitaden loa cog 

!lictoa de llaites, loa cB111bios de autoridades, las inveatiaaciones de usu

rructo parcelario y la e:J1:pedici6n de certiticados ante esta 'realidad ea du

ble entender entor1cea la •existencia de cac~caz¡os• • y los abusos en contra 

de las comunidades indígenas._ la explotaci6n de miles de kil6clctroa de oos

qu11tt1 y de !recuente• matanzas entre eJidatnrioa, comuneros y pequeftos pro:i! 

tarioa. Ante esto los caciquea dotados de poder econ6mico /y casi siempre 

pol!tico/ atacan. despojan y ?11aSacran con &t.ardiaa blancas: •• " _"J/ y los cam

pesinos optan por la lu-:ha directa y a veces aucU111ben 1 otros f'l:ligran se van 

de Oaxaca, aw.entando con ello la emigraci6n del e3tado que ocupa el 4• lu~ 

gar en la RcpGblica Mexicana en cuanto a expuls15n de habitantes~./. 

1/ En todo la Chlnantla existen 4 arupos lingUisticoa diálectal~s di!erencia
doa: 1) Loa del Valle Nacional desianados Hu-/ll~i• 2) los de Ojitlán: 3)loa 
de Usila; y 4) los de Lalana Teotlalcingo, designado~ ~SA XII, que son ea
tou illtiii:O!I a los ~e se refiere el pre!lente estudio. de tal. l"onaa al re
ferirlos indistinta111ente como chinantecos o OSA ~Il indudablemente no~ ea: 
tamas refiriendo s6lo al c~to ¡¡rupo dialectal. crr. Rob~rt Veitlancr, ~ 
Chinantla, p. 2. Alaunos es~uios no tOC"an en cue~ta es!a di!erenc1ac16n y 
cuando se rerieren e uno de loa cuatro r_¡rupos lo hacen de inar.era ¡en6rica 
como "chinantecoa" dando la idea de toutlidad, aunque en dichos estudios 
•e especifique le ubicaci6n ¡eoaráf'lca. c~r. Beatriz Canabal. Hor luc:hall:oa 
Por la tieM"•o cap. Ill. 

'1,/ L. Gutilrrez, "El resqo •&rlll"io, !actor de crisis en Oax.ac•"• Unc:.asuno. 
"6xico, 31 d• enero, 1981. 

3/ COflAPO, Eatudioa aoc1oct...osr6f"ico del estado de O.Xaca, Mixico,1982. 
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Concretimente en la regi6n que noa ocupa el proble:na de la tierra 

se f'ue con!'onnando de la siguiente manera: En la fpoca porf'iriana al incre

mentarse lss inversiones de capital extr:injero, brinda el Estado grandes ga

ntnt!as, si bien es cierto que los capitales norteamericanos adquieren una 

preponderancia ascendente ya desde mediado delsiglo pasado, aün en ese momeu 

to, los capitales europeos tienen fuertes inversiones en nuestro pais, aun~ 

que a lo largo del tiempo serian despla%ados por los primeros. Sin embargo, 

en el momento que nos ocupa, los alemanes en el estado de Chiapas y sobre t2,_ 

do a lo largo de la costa eran dueftoa de e~s rincas ca.f'etalerae en donde 

laboraban te111poralmente ir.d!genas de los Altos 

el estado de Oaxaca no escapd' a eata inf'luencla 

las tierras de aran parte de la chinantla en la 

dad del vicec6nsul a1eau\n acreditado en nuestro 

de Chiapas, en este sentido 

pues en la 6poca porf'iriana 

regi6n de Lalana eran propie 

pats, Gustavo S.tein !{ -

rlaturalmen te el despojo de las tierras f'ue un proceso que en ese 

momento no era conocido por los indígenas OSA Mii sino basta mediados del 

presente siglo en donde la intervenci6n del go~lerno del estado, en el p~~ 

so de despojo de las comunidades lnd!genas se hiz6 evid~nte. Dado que "Gus

tavo Stein se¡Cm entendemos, ni una sola vez hizo loa paa,os prediales corre~ 

pendientes por lo que la Tesorer!a General del Estado el afto pasado (1950) 

orden6 el embargo y remate de nuestras tierras" .2..~ Entonces el gobierno 

del estado de Oaxaca al darse cuenta del hecho, en luaar de i~validar la -

l / Custavo Barnabas Stein, 1652-1905. Nace en Ale111ania y a partir de 1666 se 
especializa en el comercio. Realiza su aprendizaje en Melchers ' C!a. en 
Bremen. En 1875 se asocia en H6xico con el sellor Schulz para establecer 
en Oaxaca fincas de caré; y dedicarse a la explotac16n minera ••• En 1883 
lo nombran c6nsul alemán en Oaxaca ••• En la actualidad viven descendientes 
de-Gustavo Stein en Oaxaca ••• 
El grupo alemln forma pues una red social que está inmersa parcialmente 
en la clase dominante ~exicana ••• 111ucha.G vec~s. por eJe~plo, :argos diplo
raá.ticos (de cónsules sobre todo) serv[an exclusiva.c:ie.nte a la pratecci6n 
de sus intereses ••• eran ele111entos adalrados, buscados, y aceptados plena 
mente, a pesar de que se 111antuvicran en grupos cerrados, con a.ir" de ex_: 
clusivid:id y con desp:-ecio ~acta todo lo 'mexicana'" cfr. Los pioneros del 
ir.iperiallsr.:o ale111in en M6xico, de erigida Von Jilentz et al, pp. 267, 262, 
342, 355. El texto constituye un brillante análisis de la penctraci6n im
perialista alemana en ~6x!co. 

2 / Peri6dico oficial~~2 de julio, 1966, p • .233 
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fraudulenta apropiaci6n de la tierr~ de San Juan Lalana y re&,reaarla en s1-

tuac16n leaal a sus le&itimos duc~oa. la pone a la venta. Esto coincide en 

efecto cor. el surgimiento de los ganaderos ~n la zona de Lalana como veremos 

mAs adelante. Que con la participaci6n activa del &obierno del estado a PB!:. 

tir de entonces tendía a marcar t:na polltica adversa a los indtaenas y favo

rable a los caciques. terratenient~s 1 aanader~a. De esta roanera, los OSA 

MII inician el 26 de 3eptlembre de 1950 el proceso correspondiente para - ~ 

abrir el expediente por concepto de confirmaci6n y titulaci6n de bienes com~ 

nales del lllUtllCipio de ~an Juan Lalana. Sobre las bases de que "el mW'licipio 

de Lalana !'Uf despojado ilegalrnent11 de. aus tierras y ahora con el embarao y 

remate que se pr-etende llevar a cabo, ordenado por el ex-tesorero general del 

estado, se nos quiere despojar oric!almente ••• " ;J:..I. 

A partir de este mocnento la tierra se concentra en pocas manos, se 

~niela la ganaderla 1 des?ufs a,t:av6s de la pequefta propiedad se camuflarán 

y desvia~án la atenci6n de las grandes poseciones. Naturalaente que la con

centraci6n de la tierra no es una tenden~ia hO!llog6nea. Se ~ealiza siempre 

sobre las mejores tierras y las de eás fácil acceso, en este caso una g~an 

lrea de Sotavento { de Veracruz, Pleye Vicente, preciatu1111nte la que ~olinda 

con Tuxtepec y Lalana en Oaxaca), es la re¡¡i6n que más empuje genera al de

sarr-ollar 1 extender la ganadería y el cultivo de cafta. ~unque parft el caso 

de Lalana, se lll&l"Ca fornialmente el despojo de aran parte de sus tier~as con 

las accionen traudulen~.as del embajador alecln acreditado en M6xicu en el •! 
ale pasado (XX) en que la ganader[a CDll!,ienza a expandirse sobre las áreas de 

cultivo de los pueblo& chinantecos. La existencia de cacicasgos. con guar~ 

dias armados, es común en el área. La dedicación de tierras para sembrar 

pasto adquiere diversas 111Ddalidades que van desde el mis brutal despojo, as_! 

sinando á los C01:1unert:1s ind!genas, declarándolos baldíos y recla:iiándolos co

mo pequeña propiedad, haata la venta d~ tier:-as ir.d!aenas y la aparcerta y 

la medier!a en diferentes particularida1es. Esto naturalmente ort.aina dos 

cosas: que loa ind!aenu paula::inamente se replieguen a sembrar ma!z: a6lo en 

las laderas. dejando las tierran planas y l"lás f6rtiles para pastos para el 

aanado y que empiecen a surgir al interior de las coaunldades ind!aenaa pe~ 

queftos aanaderoa y con esto el ideal, ls actitud de inc~menta.r su propio a~ 

nado haSta ser considerado un arsn aanedero. 

1/ Ibid. 
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En este proceso de expanai6n de la ganaderta 0 encontramos un elei:ie!!. 

to extrai'l.o que se introduce en el.panorama económico regional y que de alguna 

unera. repercute en el despojo de las co111unldades y en la creación y acwaul~ 

c16n de la riqueza y poder para pequei\as ciudades como Twttepec, Oax..: Playa 

Vicente. Ver •. 

A !'inales de loa 60's y principios de los 70's, pero sobre todo du

rante loa BO's el cultivo de mariguana y amapola es cons!:ante. Dad::i su alto 

rendii:"liento coi:i.ercial 0 la droga es sembrada por algunos grupos ganaderos oo 

ind[genaa, sin ei:i~argo, a finales del prill\er lustro .de los SO's algunos Caftlt:i!. 

sinos ind!¡enas y hasta C0111unidades enteras como San Jua.n del Rto comienzan a 

ser victimas del nareotrático, al prometerseles -aua, luz,·drenaje, escuelas. 

servicios que el Estado est6 aún muy lejos de ofrecerles. Muchas comW"lidades 

Com.o San Lorenzo Lalana, han expulsado y cas"t;i¡ado con la suspen!li6n de dere

chos agrarios a cualquier miembro d!!"u com.unidad que siembre "hierba". Indi

vidualmente para los CB111pesinos ind!genas pobres es dificil resistir por eJ~ 

plo, pa.ra el ai'l.o 1983 m1ll6n y ml?dio de pesos adelantados por sembrar WU\ hég_ 

tarea de mariguana o an..apola entre eu milpa, y otro 111il:?.6n y medio al entre

gar la cosecha, y le dan todos los i111plementos: desde la seoilla, fer!:ili::an

te, fWlligadores, rociadores, etc., todo moderno y de la mejor calidad. 

El fxi to de las confoderaciones gan3derss re¡,ionales está en hasta 

donde sean capaces de penetrar en las comunidades indígenas, formando peq.ie

i'l.os grupos de ganaderos locales, cuyas relaciones se den en base como ya men

cionllllloS antes, al despojo, renta o aparcería de la tierra comunal. Pero ad!_ 

ds, tpbión depende de hasta donde se plar.tee con claridad la relacl6n &ana

deria-propiedad privada., (!S decir. ganado y parcela propia y consecuenteiitente 

l!lé.s ganado, m~ tierra requerida. Uno de loa ciecanismos r.uS.s recurridos es 

precisa.o:iente el "despojo le¡:,a.li:zado" de parcelas c0111unale11, para el cual .. s 

necesario contar con el control del poder politlco ~unlcipal Y distrital 

Los otros dos extremos del ejercicio del poder, el local o agencial 

y el estatal no son en esencia lndiapenaables, pues ex.late una relaci6n •uy e!; 

trecha CU3.litativ8lllentc ha~lando entre grandes propietarios de Kar.ado, tierra 

y puestos públ1cos en loa ayunt11111ie11tos munlcipRlea y en las cabeceras ciunlcl

palea y en l::a::s cabeceras l!:iatrltalea. Los ind{genas cOGuneroa pueden contro-
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lar el poder agencial e incluso el municiPal, pero de ninguna manera el dis

trital. al estatal ea dirtcil que tengan acceso. 

¿Pero c6ii:io se presenta esta relsci6n entre control del poder muni

cipal y la tierra comunal?, ¿ por qué es ilnportante el poder que se ejerce 

dentro de un municipio?. 

" ••• El problema de la pol1tica del poder municipal y el de la tie

rra van aparejados. ya q•Je no se npe resuelve la tierra porqui= constantemen

te el presidente municipal otorga constancia de poseci6n de tierra 3 los ga

naderos para que ~stos escrituren los terrenos de la comunidad ante el jue: 

y estos 1 todos juntos con dinero y con infiuenclas, presionan ante las aut2, 

ridades para que no seaJ110s atendidos, y ai peleat:i0a nuestros derechos, fals.!. 

mente nos acusan y por cualquier cosa nos encarcelan. Si ellos alambran y 

111.eten sus ganados y destrc:an nu,eatras sie:nbras, está bien, y si acudimos ~ 

te las autoridades, nadie nos hace caao, porque al investigar slenpre van 

con las autoridades, y estas, todas estln de parte de los qde ae dicen pro~ 

pietarioa y si ellos rica acusan, sin inveatiGar nos encarcelan, ya que la m~ 

yor1a de nosotros no sabemos leer, ni escribir y muchos viejos no hablan ni 

siquiera el espai'\ol ••• " ..!:...{ 

Por esta razón los aedicentes pro;iiatarioa han to&r•do colo=ar en 

la presidencia municiprl de San Juan t.alana a un 117\U\tamiento que ravorece 

solo los intereses de los ganaderos y t~rratenientes; romenta la peque~a pr2 

piedad sobre las tierras COC11unalea del municipio y provoca enf'rentamientos 

entre los propios comuneros. Está li¡ado articula:!ainente a las autoridndes 

a¡¡rarias y judiciales del distrito de Chonpan, as! COlllO a las del ¡obierno 

del estado de Oaxaca. Y toda esta red esta ~bién int!~U1ente ligada a los 

aanaderos y terratenientes. Todos tienen su& interencs bien espec!f'icos. 

""109 en la aanader1a, otro~ en la aaari&Wlna ...2.~ pero siempre sobre la tierra. 

l/ CtlPl 

2/"La 111eriau-na se cultiva en la zona .:hinanteca en escala creciente", sino 
¿c6mo iban a aoatene:- J.os terrater.lentes a swt griipoa de :iiatonea? • ¿c6mo 
iban a comprar las arlllA5 reglaaentar1as del ejfrrito que utiltsan?, de-
clara M.arttnez Uriarte. ••"· En "Terror en li:i chinanti. ••• •• flev. !!:25.!!.2 
Ho. 19, marzo 19, 1977. 
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La participac16n del gobierno estatal y federal, pero sobre todo 

del estatal, en los problemas de los DSAMll de San Juan Lalana, no deja du

das, apoya, defiende, y legitima los intereses de los ¡¡anaderos, caciques y 

ter~atenientes de la regi6n, planteándose más o menos nltldamente la sigule~ 

te relac16n: por un lado el Estado a travfs de la C.N.C. aglutinaba sobre t2 

do a los caciques y pequeftos propietarios "lnd!¡¡enas", y por el otro los li

deres a través de la "organización" (UGOCEM) a los indígenas comuneros. 

Por otro lado, es necesario reflexionar sobre al¡unas caracter[at~ 

caa de su imbito de desenvolvimiento, lo que necesariamente nos lleva a ha

blar de la reglón real y de las por lo menos dos regiones fonnales. 

Desde un punto de vista 6tnico, tal vez baste con diferenciar y ~ 

ubicar el ¡¡rupo étnico de.que se trata. Par~ este caso mencionar que anal! 

z1t111oa un movimiento ind[gena en la chinantla, nos remite al hiterland de los 

chlnantecos. Sabemos por otro lado, que la chinantla limita con ¡¡rupos ma.z!. 

tacos, chulcatecos, zapotecos y mlxes. Sin embar¡o, lo anterior aún ea ~uy 

general, toda vez qu"' l;u:luso al lnterlor de la chinartla existen 4 grupos 

llngUtsticos dlaléctales diferentes. ror otro lado, aunque existen asonta~ 

mientes poblsclonales hor.iogéneos como loa OSA MII de Lalana, o los HU ME del 

Valle Naclonql, la heterogenelda:! lingU!atica y cultural c~da vez se presen

ta con más fr~cuencia, y no s6lo al interior de la chinantla considerada co

mo reglón lntercultural, sino de las dern.is reglones culturales y étnica111a:nte 

diferentes. 

Otro criterio de regionallzaci6n frecuentemente utilizado, no a6lo 

para ubicar y locali7.ar grupos, hechos y =ovimlentos, sino para detefT.llnar 

políticas de planeaclón y desarrollo, es la divis!.6n polttlca que divide ba

jo criterios exclusival!lente administrativos y politlcoa las diferentes áreas 

de un pals, .sin t01?1ar en cuenca ni hechos culturales, ni procesos económicos. 

ni sociales. La agencia municipal de San Lorenzo Lalana. comunidad de nues

tro objeto de estudio, por ejemplo. sa ubica y localiza en el estado de Om:!. 

ea, en el distrito de Choapa.n y en el municipio de San Juan Lalana. 

Lo anterior implica que cualquier asunto relacionado con la tadnli

niatrar.i6n pública. ia lir.partlci6n de la justicia. la distribución, le¡all:C!. 
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ci6n Y limites de la tierra por aaenc1a9y entre municipios, etc. de la aaea 

cia de San Lorenzo tendr! que ser re!llitido a la cabecera de San Juan si el -

hecho o probleca. M!basa la capacidad de soluc16n del municipio, este se tra~ 

lada a la cabecera de distrito. en nuestra caso a Choapan, de ah{ a la capi

tal del estado y finalaente 0 la capital de la República. o sea, la redera- -

c16n. La anterior divisi6n pol!t!co-adllllnistrativo, por supuesto l¡nora la 

oraantzación p~litica-reli¡iosa tradicional que aún perdura en las cO<Qunida

des indlaenas. la mayoría de ellaR reduclda.11 a agencias municipales, cuya a~ 

toridad mizima es el ag~nte municipal y no el consejo de ancianos o princip~ 

les. cuyas funciones pol!ticas y/o adillinistratlvas se mezclan. Tambifn i&n~ 

ra loa hechos 7 las diferencias cultura.les, casi siempre atraviesa una linea 

de diviai6n pol{tico adllinistrativa una re¡ión culturJi, dividiendo en dos o 

más seaaentos sociales una ~isma étnia. Los Chinantecos del gunicipio de L!, 
lana recurren a Choapan. cabec~ra del 7•. distrito, al que pertenece Lalana. 

Sin eabarao, Choapan ea una re¡~6n eaencial-nte zapatees. localizada a 111u

chos kil&itetroa en pleno cora.s.6n de la sierra. Finalmente la capital del e! 

tndo ea el eac.i,nario donde los 1nd!aenas intentan resolver Sus probleaas. 

TambiEn este es el camino que recorren las escrituras apócrifas de pequeña 

propiedad que impulsan 0 pl'Ol!lueven y defraudan loa aedJcentes propietarios g~ 

naderos. 

Econt.ictWente los OSA Mll de San Lorenzo Lalara no tienen nada 

que ver por lo !Minos ~irecta:nente con su cabecera municipal de San Juan. ni 

con Choapan. La actividad c01Rercial a~ realiza con el municipio veracruzano 

de Playa Vlcente y sus local.idades, que colindan con Lalana co~o Boca del ~ 

Monte y Axochiapa.r.. Con el 111uniciple> oaxaquei'lo de Twtt~pec. al que para 11!, 

aar a 61 hay que cruzar desde Lalana el 111uniclplo de Playa Vicllnte. 

!n Plll!'a Vicente venden sus productos excedentes; café, ajonjolí y 

al&o de ma!.:. TaablEn en Playa Vicente ae abastecen de lo que no producen; 

sal, azücar, a:illetaa 0 vestido y ~biln l!n Playa V. ae convenían en aparce

rías. medier!a o ren_tasu.s parcelas a lo4 aanaderos veracnJZIU\OS, Por Playa 

V. se cor.unica a la zona de la costa de Veract'uz por Lor.ia Bonita-Teaechoacan 0 

~bl6n con Twttepec y los Valles Naclc;nal hasta la ce.pi tal del estado. Y de 

Playa V. por Tuxtepec-C6rdova-Puebla hsSta la ciudad de M6xico. A.a! puea 

econ.6...i~nte para loa DSA ICll del lllUOiciplo de Lala..,a es lllil'l iaportante 
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Playa Vicente. Ver. que la misma cabecera municipal. la diatrital. Aunque 

esta se localice en Veracru% y no concentre poblaci6n ind!gena; y precisB111e!!, 

te los llmi tes entre Veracruz y Oaxaca son una ruente inagotable de conflic

tos reales. Ya que mientras en Oaxaca la poblaci6n ea 1114YOrita.riamente ind! 

gena, y vive de la a¡ricultura de subsistencia en las laderas. en Veracruz, 

en la regi6n colindante viven de la ¡anaderta, y la poblaci6n es mesti:z:a. 

La ¡anadorla al extenderse lo hace sobre las tierras de los indios de Oaxaca. 

Los hechos re&ionales econám.icoa, reales empujan las condiciones -

de desarrollo.de los conflictos, se apoyan en las condiciones regionales fo~ 

malea superándolas y dinnrni'Zando la regi6n real. 

San Juan Lalana no podla escapar a la realidad que abarca a tod~ 

el estado. "Una linea mal ejecutada entre los limites de Veracruz y Oaxaca 

dej6 en entredicho 7 mil hect6reas que siendo de la comunidad de San Juan 4!. 
lan.a {Oo.xaca) • se adjudicaron al ejido veracru:z.ao de Boca Monte. Loa cDlllun!. 

ros oaxftquei'os se dieron cuenta del problema hace pocos años. cuando np!za

ron a ver el avance de las cercas de pequei'\os propletartos que fraccionaron 

ilegalmente alred11dor de 3 mil hectAreas. Las protestas h!'r. sido silencia

das con "la c6.rcel", y la muerte" .L..! 

t11 asl. como un elei:iento fonnal., los l{111itea entre el estado de Ve

racru:z. y Oa:taca slr..,en cor.io pretexto para concentt"ar la tierra do loa chin&!!, · 

tecos en favor de loa ¡¡anaderos, caciques y terratenientes de Veracruz. '!I O.-

xaca. 



2. LA TIERRA. RESISTENCIA Y LUCHA !NDIGENA 
POR SU DEFENSA 

La resistencia Y lucha es el resultado del despojo de las 
tierras comunales. Dicho proceso tiene su origen en la con-
quista espaftola en el siglo X'VI, a través de la lucha abierta, 
destrucci6n, sometimiento y apropiaci6n de vastos territorios 
de los habitantes del México antiguo. Durante la colonia el 
despojo se disfraza de repartimiento y es acompañado de la e~ 
comienda de poblaci6n con fines de evangelizaci6n, mecanismo 
que sirve para disfrazar el despojo y explotaci6n de las comJ:!. 
nidades. 

Es precisamente en' esta época en que la iglesia se con
vierte en el 9rincipal propietario de tierras. ·ourante la 

etapa de conformaci6n nacional se inicia tambi~n para - -
los ind.rgenas un proceso, a través de la acci6n que ejet·cen 
las compafi!as deslindadoras y >1mortizadoras, que con· el fin 
de quitarle a la iglesia las tierras, adquieren una importan
cia fundamental. Sin embargo, para los fines de nuestro tra
bajo, importa det¿rminar cuál era el momento Preciso del des~ 
rrollo econ6~ico, cuando se originan los problemas actuales 
del municipio que nos ocupa, con el despojo de tierras actual 
Al respecto s6lo una consideraci6n: en la época porfirjana se 
abre la puerta al capital extranjero con grandes ga- -

rantias por parte del Cstado. Aunque los capitales norteame
rica.nos adquieren una. preponderancia ascendente ya desde me
diaCos del siglo pasado; a6n.los capitales europeos tienen 
fuertes inversiones en nuestro pa!s. que paulatinamente se- · 
rlnn desplazados por los norteamericanos. Las ramas do inver
si6n de estos capitales son las es~ratcgias de la infraestrus 
tura de la economía industrial, aunque también inciden en 
la agricultura en este sentido los alemanes en el estado de 
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~hiapas y sobre todo en tierra caliente (a lo largo de la cos 
ta) eran dueftos de enormes fincas cafetaleras en donde labor! 
ban temporalmente indígenas de los Altos de Chiapas. Final
mente el estado de Oaxaca no escap6 del todo a esta influen
cia, porque encontramos precisamente que en la ~poca porfiri~ 
na las tierras de gran parte de la chinantla eran propiedad 
del viceconsul alem&n acreditado en nuestro país. 

2..1 ANTECEDENTES MEDIATOS DE LOS PROBLEMAS DE LA TIERRA 
EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, OAXACA.• 

Hacia finales del siglo pasado " ••• en el ai\o de 1392 la 
jefatura policiaca de Choapan, cabecera de nuestro distrito, 
en uso de la autori%aci6n del articulo 342 del reglamento del 
26 de junio de 1890, ley del 25 de junio de 1856 y circular -
de 9 de octubre del mismo afto, hizo el reparto de los terrenos 
de este municipio a todos los ciudadanos del municipio y con 
ese mismo derecho lo estSn poseyendo actualmente (1966) los 
herederos quienes están pagando las contribuciones prediales 
al Estado. 

Las escrituras del reparto fueron registradas en el Ar
chivo General y Público de la Naci6n ·y esta dependencia expi
di6 en el a~o de 1895 el testimonio correspondiente de las 
mismas y obra en poder de este pueblo. Asi mismo, el pueblo 
de Lalana tiene en su poder tC~timonio de varias constancias 
relativas a sus tierras, expedido en el afto 189Z por el propio 
Archivo General y Público de la Nación ..... !/ 

Sin embargo, el proceso por demás doloroso que lleva a 
las comunidades a la titulaci6n de sus tierras y bienes comu-

• Los datos de este sub-apartado fueron obtenidos del period! 
co oficial del 2 de julio de 196b 

!/ Peri6dico oficiAl, 2/julio/1966, p. 23~ 
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nales estaba unos aftas más tarde adquiriendo una modalidad 
nueva en el municipio de San Juan Lalana pues habría de ser 
despojado de sus tierras por el capricho de un extranjero de 
origen alemán llamado Gustavo Stcin quien " ••• siendo vice-c6_!! 
sul de Alemania en Oaxáca, de una manera arbitraria e inmoral 
se adjudic6 las tierras de nuestro pueblo ••• en tiempos de la 
dictadura porfiriana ••• u!/. Natural!'lente que el despojo de 
las tierras no se hace público a los comunero que 
habitan el municipio sino h:ista mediados del p1·esente siglo; 
en donde la intervenci6n ~el gobierno del estado, en el proc~ 
so de despojo de las comunidades .indígenas St: hizo evidente. 

·Dado que " ••• Gustavo Stein según entendemos ni una sola vez 
hizo los pagos predialcs correspondientes por lo que la Teso
rería General del Estado el afto pas~do (1950) orden6 el embaL 
go y remate de nuestras tierras ••• 11:./. Entonces el gobierno 
del estado de Oaxaca, a~ darse cuenta del hecho, en lugar de 
invalidar la fraudulenta apropiaci6n de la tierra de San Juan 
Lalana y regresarla en propiedad legal a sus tegitimos due
ftos, la pone a la venta. Esto marca en efecto el surgimiento 
de los ganaderos en la zona de Lalana y un proceso de consta_!! 
te lucha y resistencia Ce los ind!genas que dura has- -
ta nuestros días. Con la participaci6n activ~ del gobierno 
del Estado que casi siempre tendrS a partir de entonces, más 
marcadmr.ente, una pol!tica de ecnocidio, 'y a favor - -
de caciques y terratenientes ganaderos. Porque si bien es 
cierto _que " ••• el municipio de La lana fue despojado ilegalme.n 
te de sus tierras como queda

0

demostrado y ahora con el embar
go y remate que se pretende llevar a cabo, ordenado por el ex 
tesorero general del estado, se nos quiere despojas oficial
mente de nuestras tierras"-~./ 

Los ind!gena~inician pues el 26 de septiembre de 1950 el 
proceso correspondiente para abrir el expediente por concepto 

1/ Ibidem 
~/ Tii'íOeii 
~/ ~El subrayado es nuestro 
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de confirmaci6n y titulaci6n de bienes comunales de su munici 
pio de Lalana. "Anteriormente en 1950 habiamos iniciado ante 
las autoridades del departamento agrario, el conocimiento y 
titulaci6n de los bienes de la ·comunidad y en esa fech:i a los 

•tres días del mes de enero de 1951 nos enteramos que en los 
papeles nos habían despojado de nuestras tierras y que noso
tros nunca hemos perdido la poseci6n de las tierras hered:idas 
por nuestros antepasados habiendo testimonios del año 189Z y 

1895 que así lo afirman. Además del dictamen expedido por el 
departamento de Asuntos Jur1dicos del DAAC, (Departamento de 
Asuntos Agrarios•y Coloni~aci6n) hoy Secr~taría de la Reforma 
Agraria respecto al estudio paleográfico de la autenticidad 
de los titules primordiales de fecha ZB de abril 1951, comuni 
cado a tierras y aguas por oficio 516 del lZ de mayo 1951 ••• ~l/ 

Veinticinco an.os más tarde en " ••• 1976 la dire.cci6n Je 
asuntos jur1dicos de la Secretaria de la Reforma Agraria, ra
tifica los derechos de la comunidad y s6lo reconoce como vál! 
das los titules de Z5 propietarios con 5-00-00 ha. cada uno •• 
quienes habían nd"'4.uirido 1Z5-00-00 ha. de acuerdo a la ley del 
Z5 de junio de 1856"·~/ 

Pese a estas lentas avances el expediente en 198Z se en
contraba "perdido" en Tuxtla Gutiérrez, rescatad:o finalmente 
par la CNPI. est' a6n en tr5mit~s el proceso de titulaci6n de 
sus tierras comunales. Sin embargo, este proceso ha costado 
mucho a los indtgenasque revisti6 la forma de protesta, resi~ 

tencia y lucha, misma que ha estado marcada par diversas erg~ 
ni~acioncs de lucha independiente. de esta manera lideres y 
asesores legales han dejado su·huella en esta parte de la chl 
nantla. Veamos pues. aunque sea someramente qué caracteristl 
cas revisti6 la lucha y resistencia desde 1964 hasta -

J,.I 

lnformaci6n contenida en un documenta elaborado par la 
Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas CNPI sin fecha, 
mimeografiado. 198Z 
Documento CNPI, Z2 agosto. l~SZ. San Isidro Arenal, Lala· 
na, Oax. •i•eografiado. 
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1~76 ~poca en q,ue la Uni6n General de Obreros y Campesinos de 
M6xico (UGOCM) tuvo un profunde arraigo· can los DSA-MII en 
esos aftas. 

2.2. LOS DSA-MJ:I Y LA LlN!OS GENE~L DE OBREROS Y 
C»tPESINOS DE MEXICO, 1964-1976 

Vamos a intentar resumir brevemente los anter.edentcs in· 
mediatos de la lucha actual del grupo étnico de los DSA-MII, 
por la defensa de sus tierras. Este pequefto relato obedece a 
dejar s6lo una idea de este momento histórico que se caracte
riz.6 por un desenvolvimiento de la UGOCM en el área de estu
dio y de un tipo especial de lucha y moviliz.aci6n indigenn: 
las caravanas. 

Revisar someramente Cste mnmento, se debe básicamente a 
que es un antecedente y al parecer el m's inmediato, pues abaL 
ca b!sicnmente casi mediados de la década de los sesentas 
(1964), a un poco Jespu~s de mediados de la d6cada de los se
tentas (1976-197~) 

2.Z.l EL INICIO DE LA LUCHA 

¿C6mo se relaciona la Uni6n General de Obreros y Campesl 
nos de México con los DSA-MII, en la chinnntla? 

En la zona de Ayautla, pueblo mazateco, viv1a un ~aestro 
rural que en 6poca de la revolución babia sido capitán :npa
tista, su nombre era Juan Mart1ne:. De los lA hijos que tuvo, 
el 4~ seria abogado y 1{1er de la UGO~V.o al morir su fundador 
Jacin'to L6pe:. Los primeros hijos 
de este capitán :apatista habriJn de ser maestr~s ruTales. Y 
alrededor de 1936 dos de ellos trabajan en la :ona de la chi
nantla donde se locali~a el municipio de San Juan Lalana. Son 
de los primeros maestros que imparten instrucci6n p1·imaria en 
la zona. Duran'te unos aftas recorren 13 chinantla trabajando 
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en diferentes anexos del municipio de San Juan: Yogope; la c~ 
becera de San Juan. Cantarito; La Esperan~a; San Loren:o y 

Santiago Jalahui. Al mismo tiempo por estos maestros de ori
gen mazatcco van conociendo muy de cerca los problemas de los 
ind!qenas siendo desde siempre el problemD. de la tierra: su de_! 
pajo y concentraci6n por parte de caciques y terratenientes. 
Por esa 6poca. 1949 surge la Uni6n de.Obreros y Campesinos. 
de México (UGOCM) ésta avanza lentamente en la consolidaci6n 
de su organizaci6n a nivel nacional. Su dirigente m&ximo es 
Jacinto L6pe:. El ex-capit'n zapatista y miembro ugocemista 
influye en sus hijos maestros ideas de justicia social en f~ 
vor de los ind1genas. Corren los aaos cincuentas y la UGOCM 
va consolidSndosc. Juntos los maestros recorren el 6rea de 
la Chinantla. trabajando ya como miembros de la UGOCM, encuen 
tran apoyo dentro del 6rea que nos ocupa en los an~xos de La
Esperan%a, Yogope, San Lorenzo y Jalahui. (anexos de San Juan 
Lalana); encuentran tambi6n que los terratenientes de Veracru: 
empujaban los limites de Oaxaca y se internaban en el esta~o. 
"iban creciendo c..omo sapos", alambrando sus "propiedades. Ta!!! 
bi~n para entonces hab1a ya grandes terratenientes en Monte-
negro. Al mismo tiempo el 4i hijo termina la carrera de ab.2, 
gado y mientras su padre y hermanos trabajan eú la chinantla 
el abogado se va a Sonora junto con Jacinto L6pez (1958-66). 
En este periodo, el abogado absorve toda la experiencia comh!_ 
tiva de Jacinto L6pe: movilizando a obreros y campesinos en 
el norte. Mientras su padre y los maestros empie~an a des
pertar la conciencia de los pueblos de la chinantla hacia la 

,.organi:aci6n'" con la UGOCM. 
Asi, la lucha contra los terratenientes se inicia a fines 

de los años cincuentas, comen:ando también la persccuci6n de 
que son objeto el gru~o de los maestros rurales ugocemlstas. 
En este proceso los terratenientes 3Cusan a los maestros de 
que "est6.n alborotando al pueblo" y son expulsados (1965) de 
la :ona quedando s6lo uno de los hermanos del abogado. 

De esta manera, los puebles de la chinantla desean ha
blar con el dirigente ugocemista para que el abogado se vini; 
ra a luchar a Oaxac3. De esta necesidad compartida por los 
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hermanos y los chinnntecos en 196~ por "6rdenes de los pue-
blos" el ex-capit.fin z.apa'tista se va a Sonora por su hijo para 
empet.ar a trabajar en Oaxaca y consolidar en esta zona a la 
"organit.aci6n". 

2. Z. :! LA FORMA DE tUCHA. LAS CARAVANAS 

Dado que el problema principal es el despojo de la 'tie
rra, se plan'tea rP.s'taurar .el expediente comunal Je San Juan 
Lalana y nombrar un represen'tante general de bienes comunales 
del municipio, as{ como en cada anexo. De es'ta forma se nom
braron a Anacleto Cardoza Man:ano, en 196~-1965, representan
te general de bienes comunales de San Juan Lalan. 

Se forma también un comité de defensa de los derechos c~ 
munales y en 1965 se pro,mueve y organiza la primera caravana 
a la ciudad de Onxaca. Esta sJrge de la necesidad de presio
nar a las autoridades estatales para la soluci6n de los pro
blemas de los indígenas de la rcgi6n y de la experiencia de 
la movilizaci6n de masas adquirida por el ahora delegado ge
neral de la UGOCM en el estado de Oaxaca, junto con JacinT(' 
L6pe: en Sonora. As{ esta primera movili:aci6n de lo$ ~ 
na9 y otros indígenas de la regi6n pretendía demostrar una ;o 
sici6n de fortal~cimiento en la correlaci6n de fuer:as regio
nales y llegar con las autori~ades del gobierno del Estado en 
situaci6n de exigir la soluci6n de los problemas de los indi
genas. Esta la. caravana se plantea del municipio veracru:a· 
no de Playa Vicente a la ciudad de Oaxaca. en Playa se con· 
centran alrededor de 350 indíg1;1nas y con ellos se inicia la 
marcha. En el camino se ir5n sumando muchos m~s. A la altu
ra de la poblaci6n de Matias Romero son interccp~ados por la 
fuerza p6blica del gobierno. del est.ado }' ya eran alrededoT de 
15,000 indígenas, El abogado a=rcha al frente. Desde Playa 
en el lugar de part.ida representantes de gobcrnaci6n intentan 
mediati:ar la caravana, no le logran. Desde M~xico, Jacinto 
L6pe~ dirige ln acci6n. 
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En Matías Romero la caravana se detiene. Allf. se ncgo· 
cia.con.las autoridades: "las demandas de los indígeno.s son: 

19. la confirmaci6n de las tierras comunales; 
zs. cese inmediato de las persecuciones de dirigentes 

campesinos; 
39. libertad a los compafteros indígenas presos; 
4s. supresi6n inmediata de procedimientos ocultos y fra~ 

dulentos en la manifestaci6n de las tierras de los 
caciques"!/ 

El gobierno se compromete a cumplirlo todo. Los campesl 
nos indigenas se regresan a sus lugares de origen en la sie
rra. 

No pasado mucho tiempo se encuentran con el retiro de t~ 
dos los maestros y una mayor persecusi6n policiaca. En sint~ 
sis se agudiza la lucha. Los "compañeros" ugocemistas se re· 
montnn junto con los indígenas micn'tras los "contrarios" (los 
propietarios, caciques y terratenientes) "trabajan" y levantan 
una serie de calumnias y falsas acusaciones contra su lider. 
Entre otras cosas, se le acusa de 11 robar vacas" y 11 come vacas" 
y naturalmente de alborotador, estas calumnias se "transfor
mnn" en delitos nacionales de la UGOCM sobre todo contra el 
abogado que es el delegado general del estado de Oaxaca de la 
"organi:.aci6n11 (UGOCM). El abogado regresa a M6x ico dadas las 

!/ La caravana de los pueblos chinantecos; :.apotecos y mixes 
de los municipios de San Juan Lalana, Santiago Jocot.epec 
y otros del distrito de Choapa y de los mixes, todos del 
estado de Oaxaca, en la que los campesinos indigenas mar· 
charon a pie, desde sus comunidades, atravesando el estado 
de Vcracru: por Playa Vicente; Villa A~ue~a; Medias Aguas 
hasta reingresar al estado de Oax.aca, en el punto de Matí'.as 
Romero, donde el goLicrno est3tal 1 estacion6 su delegnci6n, 
la que nos pidi6 platicar, reali:~ndose el di6logo, compro 
metiéndose el gobernador Brefia Torres, recibir una delega~ 
ci6n de la caravana y de antemano que mandar1n a investi
gar y castigar a los autore!. de la persecución y asesinato 
de cacpcsinos, asi como que apoyaria los tr6mites de cor.
firmaci6n de las tierras comunales de los pueblos. Esto 
aconteei6 en enero de 1966. Martine:. Uriarte. Gerardo, In 
foTme. V. Congreso UGOCM, julio/81, Méxicn. pp. 3 Y 4 -
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6rdcnes de aprehensi6n que hay en su con'tra. Gobiernan por -
aquella !Spoca: en el es'tado de baxaca Rodolfo Bref\a Torres y 
en la República el pre.sidcnte Gustavo D1a:: Ordtí:: (1964-1970). 

Dada la aguda persecusi6n y repre=ión que desencadenó el go
bierno del estado. El mliximo 11der de la UGOC!-1 pide al pres,! 
den'te.de ta Rep6blica que cambie al jefe de la policía del e~ 
tado. El presiden'te le responde a J~cin'to L5pez. mira: ¿qui~ 

res que "quitemos una mula pare. poner ot.raº?. 
En 1966 el abogado regresa a Oaxaca y es aprehendido por 

los agentes judiciales y se le encarcela en Choapan. Los OSA 
Mii nunca dejaron s6lo al abogado durante los 8 meses que cs
'tuvo preso, le llevavan siempre comida y cosas que nesecitara. 
O'tro abogado poblano que tambi~n era asesor de la "organi:a
ci6n11 se organi:a junto con los ind!genas se forman caravanas 
de protesta y finalmente machete en mano llegan a Choapan, su 
objetivo era tomar la c4rcel de Choapan, el abogado encarcel~ 
do se da cuenta del hecho, les pide que se detengan, que no 
tomen la carcel, pues los problemas se complicárían y las CO!l 
secuencias serian muy negativas "por disciplina" no :>e lleva 
a cabo la toma de la cárcel. 

Los indígenas regresan a sus respectivas comunidades. 
Aftas dcspu6S (19i0-1976). Otra movili:ai;i6n importante 

fue la caravana que parti6 de la ~omunidad veracruzana de Xo
chiapa que colinJa con las tierras de San Ju·an Lalana a la p~ 
blaci6n de Cosamaloapan en Ver.acru:. En esta caravana parti
ciparon m's de 10 mil campesinos e indígenas~ 

Algo que tambi~n recuerdan los il'd!qenas .en aquella :novilJ. 
:aci6n es que de la desviaci6n a Xoehiapa en la carretera 
Tuxtepec-Matías Romero. Estando los indígenas concentrados 
las autoridades fueron allí pdra n~gociar las demandas de los 
in'11genas. El lugar se llaz.n6 "parada permanente agra:-ia Luis 
Echcvcrria". 

2. 2. 2 .1. ORGAllIZACIOil DE LA CARAVANA. 

Las caravanas al movilizar a grandes n6cleos de cam.pesi-
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nos indtgenas necesita de una s6lida consolidaci6n política, 
6sta es dada por la UGOCM. La base de las caravanas reca!a en 
el dirigente. Se foTID.aban comisiones generalmeAte. La pri
mera comisi6n era la politica, comprendía dos aspectos: la ac
ci6n sindical y de informaci6n. Era la vanguardia del moví: 
miento, en esta comisi6n estaba integrado el dirigente y era 
a su vez la c0misi6n que coordinaba a las otras tres restan
tes, mantcn!a además un canal de informaci6n y comunicaci6n 
con el centro, es decir con la directiva máxima de la "organi
zación". 

La segunda comisi6n era la de alimentos y naturalmente 
se encargaba de garantizar y proveer de los mismos a trav6s 
de la tronsportaci6n de "tortill11s" desde las misma~ comunid,! 
des. Mientras m~s durara una movilizaci6n tipo ca~avana, 6s
ta era la comisi6n en donde el trabajo más se intensificaba, 
pues de ella dependía la resistencia de los indígenas. Si h~ 
b1a alimentos resist1an, si n~ lo resistencia flaqueaba. La 
tercera comisi6n ero encargada del orden y de mantener una.· 
cierto disciplina entre los indigenas durante la movilizaci6n 
Una de sus funciones más importantes era la de evitar provee~ 
clones. La cuarta comisi6n estaba referida a la salud. 

Cada comisi6n estaba integrada por un míni~o de 7 indÍg~ 

nas. A su vez las comisiones integraban el esfuerzo de todos 
los in<ligenas. Una característica de estas caravanas es que 
~l líder siempre marcha al frente de ellas!!. En el ~rea del 
noroeste de Oaxaca y sur de Veracru: en donde se encuentra San 
Ju3n Lalann la "organi:aci6n" llcv6 a cabo alrededor de 19 JOOVilizacioncs 

Una tlc l&s 61~imas caravanas realizadas con el abogado de 
la UGOCM fue la del afta 197Z. él mismo explica: "teniendo 
como prop6sito lleg~r hasta la ciudad de México. los pue
blos. oaxaqucftos y v~racru:anos, decidieron con nosotros 
(UGOCM) iniciar otra caravana habi6ndose concentrado en 
Xochiapa. en abril de 1972, marchamos al principio con 
dos mil quinientos campesinos llegando a Playa Vicente. en 
donde se nos unieron otros mil. pasamos por Tuxtepec, in
gresando a la caravana más compaderos. al grade que cuando 
llegamt'ls a Cosamaloapan, 6ramos diez mil". 
Martíne: Uriarte, Gerardo, informe anual, p. 4 
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2.2 .. 3 CONSIDERACIONES A LA ETAPA DE LA RESISTENCIA Y LU-
CHA POR LA DEFENSA DE LA TIERRA. 

La experiencia con la Unión General de O· 
breros y Campesinos de México marca un3 e'tapa impor'tant.e en 
la lucha por la defensa de la tierra. 

Básicamente porque constituye el inicio de la lucha dircE 
ta por la titula~i6n de sus tierras comunales de una manera 
conciente y organizada. Al entender de cualquier forma que el 
proceso de titulación se b~rocrati:a, amafia y retarda y esto 
es consecuencia direc'ta de la relación que se establece entre 
los que detentan fuertes intereses econ6micos en la regi6n y 

las aut.oridades agrarias correspondientes y que por si cismo 
el proceso s6lo avanza unilateralmente, es decir: cada vez cr~ 
cen los "pequeft.os propietarios", cada ve:. es menos tierra co
munal la que pertenece a .los comuneros y cada ve:: tienen los 
scdicentes propietarios papeles "aparentemente legales" obt;, 
nidos por las autoridades corruptas. Muchas veces al desper
tar se encontraban los comuneros con que parte de sus· tierras 
comunales se encontraban alambradas marcando ln "propiedad prl 
vada de la tierr.i" en manes de un sedicente casi siempre ~:ti'\_! 

dero, un día antes propiedad de la comunidad. 
Ante el reclamo Je los derechos comunitarios, los comun~ 

ros que trabajan tradicionalmente esas partes dt la tierra c~ 
munal invadida muchas veces los, sedicentes propietarios, gan_! 
deros, a través Qe sus guardias blancas respondían a los ind1 
genas violentamente con armas de fuego!/ as~sinando en repetÍ 
das ocasiones a algunos de ellos. Como el caso de los comun~ 
ros asesinados en Montenegro en el afio de 1977, Esta natura.! 
mente, es la más grande masacre y ya despu6s de la acci6n di
recta de la UGOOI en la chinantla en San Juan Laluna. Sin e~ 

!/ "La mariguana se cultiva en la :ona chinanteca en escala 
creciente" si no ¿c6mo iban a sostener los terratenientes 
a sus grupos de matones? ¿C6mo iban a comprar los armas 
reglaQen~arias del ejército que utili%an? declara Martinez 
lJriarte ••• •• "'En terror en la sierra chinanteca" ••• ••, en 
re~ista proceso, 1977, M~xico. 
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bargo. la memoria colectiva de los comuneros indígenas, aun 
recuerda muchos hechos violentos en donde casi siempre pcrdia 
la vida uno de los comuneros. 

Una característica de estos momentos son el recrudecimien 
to; despu6s del inicio directo de la lucha Je las contradicci.2 
nes entre los indígenas y los terratenientes " .•• las constan~ 
tes persecusiones, despojos, encarcelamiento, destrucción de 
cosechas y cafetales en los 26 poblados del municipio de Lal~ 
na ••• (era lo mis com!in) ••• ahí donde el más terrible delito 
de los indigenas es impedir ~ue les invadan sus tierras y re
cuperarlas cuando fueron ya arrebatadas por caciques locales • 

.. 11 .... -
Un primer aspecto sefialado como importante en el actuar 

de la UGOCM en la chinantla, es el ~ de la luc_ha por la 
defensa de sus intereses comunitarios; es decir, objetivar la 
posibilidad de protesta ante los despojos de la tierra. a tr~ 
vés de la resistencia y lucha de esos aAos. 

OtFo aspecto importante de esta experier.cia es la !!!.sh! 
organizada a ~rav6s de movilizaciones y concretamente de las 
"carnvanas", vislumbradas como forma de presiones ante las 
instancias jurídicas del estado para coadyuvar en la solución 
de sus problemas. La 11 organiz.aci6n" de la lucha y la resis
tencia, logra la participaci6n de los indígenas en los diferen 
tes niveles de la organización social de la poblaci6n para 
la movilizaci6n tipo caravana. 

Lineas antes tratamos acerca de este punto, aqui s6lo r~ 
saltarl!mos el hecho de que como formas de presi6n >" resisten
cia activa involucraba a la mnyoria de la poblaci6n de las c2 
munidndes en diferentes actividades. Y al plantearse como 
"recorridos" entre dos puntos, pretendía casi siempre llamar 
la atención de la opini6n p6blica sobre estos problemas. Lo 
que t.ambi6n de nlguna manera servia como mecanismo de "pTesibn" 
ar.te las autoridades. 
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Para llevar a cabo una "caravana" había que resaltar su 
necesidad; plantear su organizaci6n y preveer los posibles 
efectos, todo lo cual obligaba a los indios a intervenir en 
asambleas• discusiones y a asumir un papel conscien'te ante los 
problemas. Sin embargo, un hecho llama la atenci6n: en esta 

época y en todas las acciones de la UGOCM en la chinantla, -
siempre presidia el lider, o el dirigente. De tal forma se 
se desarro116 esta actitud de tjdera:8o las m6s de las veces 
paternalista, originando siempre una relaci6n vertical de los 
indígenas a la "organi::.aci6n" a trav~s del líder, que des
puds de varios años de que la UGOCM ya no actda de una 

forma directa, su efecto se deja sentir. Uno de los comuneros 
que particip6 activamente con la "organi:aci6.n dijo: " ••• es

tamos como los hu6rfanos que no nos dirige nadie. estamos sin 
autoridad de m&s compet.encia para la lucha ••• " 

Sin llegar a mayor profundidad· en el análisis queremos -
terminar con ·las siguientes lín~as que encontramos en la boca 
de varios comuneros: " ••• ya llevamos muchos ai\oS' luchando y 
lo que haya pasado eso no me duele ••• " 

Los explotadores de los indígenas se basan en la ignora~ 
cia de los pueblos y aún tay muchos incluyendo líderes que 
aán los explotan y los engaftan. 

Est.a etapa de la lucha por la tierra sens.i.biliz.6 e hi:.o 
concientes a los ,ueblos indígenas de Lalana y aunque con 
-fuertes dosis de pa.tcrnalismo, ,les 
vos para la defeusa y resistencia 

di6 elementos orqanizati
c~ntra los terratenien-

tes y caciques, los insert6 pues en el contexto con
ciente de la lucha de clases. 

¿C6mo se ajustan los valores comunitarios en los proce
sos de lucha organiz.ada de una comunidad indígena7. Es lo qu~ 
trataremos de dilucidar en el siguiente capítulo. 



3. LA LUCHA POR EL AYUNTAillENTO Y LA DOMINACION POr.rrICA. 

El. despartar de la c:ond.encia ind!gena,es 1.Zl p%OCE90 lento y a;,lorCSC> 

porque tiene que integra= en la rrente la malidad de la daoinaci.61 p:il!tica1 

la expl.otacit5n eo::in6nica y el deGpojo de sus tiei:ras; CCJ[D un te.do que ac

t:ila en a:intra del ind!cJena. ~ hecho la lentitud hist6rica del proceso se 
debe a que de im.a fonna u otra • ••• el in:i1o participa poco en la lucha de -

cl.ase9, pcn:¡ue ••• , oo se presentan ni luchas ví.olenta:s ni p3X:Íodos de c:ri.s1s 

tendientes a :impQ1er e1 ch!t1nio pclltioo y ecc::n&a:1.cx:1• Y. Es decir, la cUn! 
mica de la c:ammidad %espOndB a :celad.emes de pttdlccil.n o::mnitaria, mi.en

tras que la din&U.ca de las relac::l.cnes de la estl:uetura capitalista respcllde 

a intereses eo::.l6rd.oos. Es por esto que al Ud.to le cuesta tanto ~ 

a sus exp1otaclxes ¿~ c6rD fueren adqui.riendo CDld.enci.a de_ sus problemas 

los cammena indtgenaa m San Juan Lalaa?. 

3.1. EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA INCIGENA A TRAVES DE LA 

DEFENSA DE SUS DERECHOS COMUNITARIOS. 

A fines del. año de 1981, 1Zl pequeño gmpc zepresentante de los pieblce 

c:hi.nanteccs, se pc:re en a:intac:to o:n la Ccoxd:inadora Nacional de Pueblos Indf 
genas (OWI) r los representantes acn entre otros el presicE,.te de bienes co
mmales del anexo de San Lorenzo Lalana. Exponen los problsias de titul.aci.6l 

de sus bienes cainntles, as1 c:aro el desp:>jo p:::>r parte de los sed.icen tes pe-

quefcs propietarios. se infocna tarnbien que el. presidente aunicipal ha c:are
tido una serie de arl>itrariedades; narbrando a agentes rmm.iciptles en los ~ 

sos y encaro'!lando a los cc:cmnu:os en-los distrttos de ~ aediante car
gos y testigOS falsos. 

ta Coordinadora decide ap:P:{ar los probl.ama leqales de los Cli.M.nteo::is 

da Lal..e:ni\, en un actuar mn.junto y organizado, hJSCa:IÓl la 1Eidad de les pue

blos de la cttln.lntla. 
De esta manera el 25 de junio de 1982 se reunen los ciuda-

danos para celebrar en la comunidad de San Lorenzo el primer 

1/ Ricardo p~zas, Los indios en las clases sociales, p. 177 
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encuentro de pueblos chinantecos. Se discuten y anali~an los 
problemas actuales, y·csto es de extrema importancia. pues 
" ••• la articulaci6n del indio en la lucha para que su bienes
tar no sea una dSdiva, sino una conquista de ~l mismo, ha de 
tener como base el estudio de su realidad ccon6mica-social, 
hecho por él mismo. para descubrir las manifestaciones y exp! 
riencias en la lucha que ha tenido, ~e modo que vaya tomando 
conciencia de se situaci6n de clase y se sienta impulsado a 
participar gradualmente en la lucha, ali,ndose con los otros 
sectores y niveles de su clase• !( 

Los indigenas discuten, exponen y anali:an su realidad: 
" ••• Los caciques y terratenientes nos han perseguido para de~ 
pojarnos de nuestras mejores tierras, siempre han impuesto a 
las autoridades municipales, jueces y ministerios p6blicos, 
para quienes los 6nicos que tienen la ra:6n son nuestros ene
migos y nosotros solo so~os indios-pata rajada, flojos y para 
ellos nuestros titulas no valer.. En estas condiciones noso
tros somos los malos y ellos, los ricos ganaderos, tos buenos 
los que producen carne para qu~ el pueblo de M6xico coma, pero 
engordan sus bueyes y vacas en nuestras tierras y, a nosotros 
nos destro~an nuestros mai:.ales, frij<.•les y sembrad~os que h_! 
cemos para comer. Y a~ellos siempre les hacen_ caso, y a nos~ 
tros nadie nos oye ••• n=./ 

" ••• El probiema de la. política del poder municipal y el 
de la tierra van aparejados, Y? que no se nos resuelve la ti= 
rra, porque conscantemcnte el presidente municipal, otorga 

y 

l./ 

Ricardo Po:.as, Antropología y Burocracia indigenista pp. 
30-31 
CNPI. documento agosto, sz. Contiene otras denuncias. 

por otro la.do_" ••• Estas formas de dominio y su
bordinaci6n. empleadas ~ontrn ln poblaci6n indi~ena para 
explotar sus recursos, cuentnn ..:on ln adqui::>cencin y fre
cuentemente hasta con el apoyo de las autoriJ.ades-~ a que 
fonnnlmente el gobierno se opone a ellas !-. crea institu
ciones para la defensa y protccci6n del indio- porque su 
explotaci6n requiere de un control absoluto por parte del 
estado, asi coao procediaientos adecuaUos para asegurar 
la utili:aci6n de las materias primas" lbidem cfr. PP• 42 
'n ---
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constancia de posesión de tierra a los ganaderos, para que e~ 
tos escrituren los terrenos de la comunidad 3nte el juez y e~ 

tos y todos "juntos con dinero y con influencias, presionan ª.!l 
te las autoridades para que no seamos atendidos, y si pelea-
mas nuestros derechos, falsamente nos acusan y por cualquier 
cosa nos encarcelan. Si ellos alambran y meten sus ganados y 
destro::an nuestras siembras esttí. bien. y si acudimos ante las 
autoridades, nadie nos hace caso, porque al investigar siem-
pre van con las autoridades, y estas, todas están de parte de 
los que se dicen propietarios y si ellos nos acusan, sin in--
vestigar.nos encarcelan, ya que 
hemos leer ni escribir y suchos 
el español ••• 11!/ 

la mayor.ía de nosotros, no S.!, 

viejos no hablan ni siguiera 

Los indlgenas analizan tambiEn los contextos d~ despojos 
de la tierra, en donde uno de los factores que agudizan este 
problema, son los limites entre los estados de Veracrui y Oa-
xaca: 

y 

a) " ••• A la Esperanza pretenden afectat' superficies ~Ol!l.!:! 

nales por ampliación ejido Cruz Verde, municipio de 
Playa Vicente, Ver.: 

b) A San Loren::o ~ambiEn se le pretendió invadir superf.! 
eles comunales, por ampliación del ejido Boca del Mo~ 
te, Ver.; 

e) Los estudios por vía de dotaci6n ejidal que la dcleg.!. 
ci6n agraria de Veracru::, hace a San Gabriel, poblado 
que está ubicado sobre los bienes comunales de San 
Juan Lalana y que tambi&n estin invadiendo tierras c~ 
munales al poblado de colonia Morelos; 

CNPI, documento noviembre, 82 1 
11 

••• A medida 
en que las contradicciones del capitalismo se agudi::an, las 
tierras comunales van pasando en manos de la propiedad pri 
vnda mediante el exterminio y la persecusi6n 1 refugiándosC 
en las grandes ciudades y que para sobrevivir. se integran 
como pt'oletarios ¡1ara seguir siendo explotados". cfr J. Jü:i 
me Man~uen. et.al. La guerra de castas 1869-1870 p. 97 -
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d) El ejido y comunidad de San Jos~ Río Man:o es afecta

do por la ampliación del· ejido Tomate, municipio de 

Playa Vicente, Ver. Consecuentemente el ejido Río Ma,!!. 

:o. invade tierras comunalts de Hontenegro, talana 
y Villa Sueva"!/ 

Entre otros puntos los indios anali:an en los encuentros 

la violaci6n d~ los derechos humanos;. un caso concreto llama 
la atenci6n, pues tiene su orig~n en el despojo de tierra de 

sedicentes propietarios a los comuneros mixes de Paso del A

guila, anexo de Saa Juan La.lana; en donde los ind!fenas al d~ 
fender sus derechos hn.n pn.decido encarcelamien'to "con el pre

texto del asesinato Je un sedicente propietario lejos de la 
comunidad de Jala.hui echaron la culpa a los mixes del Paso 

del Aguila, abierta la avcriguaci6n previa, encontraron culp~ 
bles, sin ningún proceso, a doce comuneros a los cuales se les 

gir6 orden de aprehensión en junio 12, de 1977, y se les apre!!. 
di6 el 1 2 de mayo, de 1979, se les conden6 a treinta aftos Je 
prisión en juicio amañado y parcial y se les con"firmo la sen

tencia en apelaci6n ante el tribunal superior de justicia a 
campesinos que no saben leer ni, escribir }" que nunca fueron 
careados con quienes los acusan, por la falsedad de éstos ••••• l:,_/ 
Los hechos son r~latados por los ind1gcnas de la siguiente In!!_ 

nera: 11 
••• y fue en el año de 1971, en que los que se dicen?.!:, 

queños propietariJs empezaron a llegar de fuc.ra y a alambrar 

donde ten!amos nuestras siembras. Amparados en escrituras 

falsas y apoyados en las autoridades municipales, lo que ha 
propiciado el enfrentamiento y el que hayamos sido acusa.Jos 
falsamente del hoi:i.icidio de Lucas Méndc: Velasco e Inés Luna 
Castellanos, cacique y terrateniente que tenia problemas por 
otros ladea. y por lo culíl acusan a 10 cumpañcr:::is, los cuales 
fueron injustamente sentenciados a 3D años de prisi6n cadn 

y 
y 

CNPI, documento resoluciones, [J[ encuentro de los 
pueblos de la chinantla, 29 agosto, 1982, San Isidro Arenal. 
CNPI, documento , noviembre 1982 



- 46 -

uno ••• ,,'J:..f Si viven t.al ve:. salgan en el afto ZOlO en el si
glo XXI. 

Una cosa es importante aclarar, en los encuentros se ha
blaba esencialmente la lengua ind1genn, como si fuera una ar
tna de defensa ante la cual los extrai\os no en'tenderian la co
municaci6n~sin. embargo ,la u'tili:aci6n de su propia lengua en 
los encuen'tros, significa un sentido de iden-cidad del grupo, 
así como un reflejo de los valores comunitarios referidos a 
la resis'tencia y iucha. 11 La lengua es el contenido mismo de 
las formas tradicionales del ?ensamiento de los grupos ind1-
genas, en ellas se conservan las 'tradiciones" ,l./ 

Incluyendo los significados reales de la lucha. 
Lo inmediato de los encuen'tros, es que despert6 la con

ciencia ind1gcna, sobre la soluci6n de los pr~blemas a 'trav6s 
de su par'ticipaci6n activa.1/ 

Z/ 
It 

CNPI, documento , noviembre 1982. Es esta una con-
secuencia directa <le que la 11 

••• burguesla rural es'tLi siempre ac'tiva en 
su lucha por acunular más poder y mfu; riquc:.a a cos-cn de los 'trab"ajado 
res indígenas, manifestaciones de esta ac'tividaú de la burguesia ruraT 
son: la embestida para ampliar sus 'tierras de pas'ti::alcs destinadas a 
la g:mndcr1a -con disprersi6n y dcstrucci6n de las comunidades ir.d1ge
nas, la conccntraci6n creciente de la propied3d agraria, dest.inada a 
los cultivos de exportaci6n, que despoja al indio y lo dcsartic:u.la de 
su tradicional medio de producci6n, •• " cfr R. Pozas; Antropología y 
hurocrncia indigenista, 1]· 4Z 

R. Po::a:;.. La prolctari::aci6n del indio, p. 19 
E!> importante nenci.onar que la p:ir-ci.c1pací6n de la prensa permitía de 
alguna manera trascender m5.s allá de la sierra, los problemas y deci
siones de tos DSA-Hll: 16 junio, 198! Playa Vicente: ''Ti-culaci6n de 
tiiJrras piden cronpcsiros". Uno Hás Uno; 2-' julio. 198!, P.V. "Piden 
:;oluci6n .::¡ litigios de tierras". GñQ Más Uno¡ 2. agosto, 198!, Play:i 
Vicente; "k.'lena:an sobre posibles e1u:ri?nt3m1.cntos", Uno H.S.s Uno; 10 
agosto, 19S!; "La de:;ap:irici6n de los poderes municipales, exigen en 
l.:lltuU: La petición a la lcgislatur:l. Piden cambiar la sede Jcl ;;i:n.f. 
cipio", 28 agos'to, 19SZ noticias vo: e imagen de Oaxaca; "Oi.inantecos 
::a.nali:an sus probleros: cdücac16ñ, mcomurucac16n y agro. Com·oc:idos 
por la Coordinadora N:icional de Pueblos Indígenas. Graves problcm.-1s 
sociales enfren'tan 30 mil indÍgt!nas chinantecos", noticias vo: e ima
gen <le Orucaca, 30 agosto. 191!2; ""piden 80,000 i.ndigenas regülarl:a
cí6n <fu tierras" ~ 
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Como consecuencia 16gica. los encuentros orillaron a la 
acci6n conciente de los comuneros' hacia la soluci6n de sus pr~ 

·blemas y sobre todo a su organizaci6n y unidad. 
Al finalizar ei ler. encuentro, los chinnntecos habían 

tomado tres acuerdos importantes y trascendentales: 
lg reunirse periodicamente cada mes, en cada una de las 

comunidades de San Juan Lalan~ para con.tinuar con el 
anti.I:isis >' 1'1 discusi6n de sus problemas, pero no ai_! 
ladamente, sino de una manera comunitaria e intercom_!! 
nitaria; 

zg la reuni6n de represen~antes en San Lorenzo, cada 15 
días, para mantener abiertos los canales de comunica
ci6n e informaci6n entre las comunidades, y¡ 

3a la destituci6n del presidente municipal de San Juan 
La lana. 

Esto implicaba a cor~o, mediano y largo pla:o: una lu-
cha leual, abierta y directa, sobre todo contra quienes amen.! 
zan -con una mayor concentraci6n desmedida de la iierra, los 
caciques terratenientes, lucha cuyo escenario son la sede del 
gobierno del estado de Oaxaca,Y cuyos funcionarios han denos
trado repetidas veces a través de la inmovilidad que .protegi:n y 
encubren a los caciques y terratenientes.Sin embargo,la lucha 
legal se enfoca con el apoyo de la Coordinadorc a lograr una efe~ 
tiva aplicaci6n de las leyes agrarias.as! comO,una real justicia. 

Por otro lado, para lograr ,la destituci6n del presidente 
municipal era necesario la movilización, pero esta implicaba 
la organizaci6n, la estrategia y una clara conciencia de los 
objetivos y sobre todo valor: había que vencer el miedo para 
una acci6n especifica y concreta. Sin embargo, a6n estaban 
muy presentes los 
en 1975, y los de 
chinantecos había 
Aquino; junto con 

acontecimientas de Arroyo Blanco ocurridos 
Montenegro ~n 197i. ~La segunda matan:a de 
costado la gubcrnatura del estodo a Zárate 
los acontecimientos de Juchitá.n-. 

Un mes despu~s. julio de 198Z, los representantes de la 
mayoría de los anexos de Lalana, se vuelven a reunir en San 
Lorenzo. Toman un s6lo acuerdo: "traer la presidencia munic,! 
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pal al anexo de San Lorenzo. 
Los acuerdos anteriores se mantienen vigentes, sin emba~ 

go, se dan cuenta que no es suficiente luchar legalmente, ni 
destituir al presidente municipal. ya que antes se había in
tentado, precisamente al entrar el actual.en abril de 1981 Y 
fueron engañados una ve: m6s por las autoridades estatales.De 
la discusi6n se derivó:un solo objetivo,lograr el cambio del pr~ 
sidente municipal, (desde luego' no era una alternativa defin! 
tiva 1 pues la situaci6n de tener un presidente corrupto y o
puesto a los intereses de las comunidades ya lo habían tenido 
y no una sino, repetidas veces).Lo que se necesitaba era lle-
gar al fondo del problema en sus aspectos regionales concre
tos, y el camino era el cambio de la SEDE de la presidencia 
municipal. Considerando que la actual cabecera municipal ti~ 
ne menos de 60 jefes de familiaoy se encuentra geográficamente 
aislada, por la orografía demasiado accidentada que presenta. 

Por otro lado, San Lorenzo es una de las comunidades mAs 
cohesionadas de los anexos de Lalana; con Z14 jefes de fami-· 
lia, las vías de comunicaci6n son mucho mejor que en la Sctual 
cabecer municipal, y ademlí.s, es el punto comercial mlí.s impor-· 
tante del área. 

Así las cosas, el- gobierno del estado envia a un repre
sentante para hacer investigaciones. Pero este no los escucha. 
Los engafta. Promcti6ndoles solucionar todo. Aunado a esto 1 son 
secuestrados 3 comuneros del anexo de Colonia Morelos y son e~ 
carcelados, acusados falsamente de despojo de tierras. 
Esa ve: s6lo el representante de bienes comuna-
les de San Lorcn~o, intenta defenderlos de los judiciales, 
el csfucr:o es en vano. Días despu6s se reunen en San Jos6 
Yogope los representantes y se hacen generales los acuerdos 
para cada una de las comunidades:Cantarito (también llamado 
Ignacio Zaragoza) o Montenegro; Arroyo Tomate; Colonia Morc
los¡ La Esperanza; Río Man:o¡ Boca Piedra; Arroyo Blar.co; Vi
llanueva; San Juan. la cabecera municipal; El Arenal y San L~ 
ren:o. 

Así los comuneros deciden la movilizaci6n y esto signi-
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fica tomar en sus manos, la se~e de la presidencia municipal 

de San Juan Lalana, para destituir al presidente municipal 

que alineado a los intereses de los terratenientes y caci

ques, mantienen atemorizados a los comuneros, encarcel~ndo-

los por protestar por el apoyo que reciben las autoridades 

.judi.ciales y jurídicas de los di•tritcs de Choapan y Twtte-

pec, as! corno de las autoridades respectivas en el gobierno 

del estado de Oaxaca. 

3.2. LA MOV'ILIZACI.Qll EN LA SI.ERRA. 

Llevados por las circunstancias, los ind!genas se movi-

1izar4n a travEs de la sierra y es precisamente, en esta ac

ci6n que podemos iniciar el ana11sis m&s profundamente de -

los elementos que se relacionan en la lucha directa, proc~so 

que presentaremos en el cap!. tu lo V , baste adelantar, que -

existe, efectivamente·una manifestaci6n di.recta de los valo

res comuni~arios en los procesos de lucha y resistencia em-

prendida sobre estos valores que se apoya y dinamiza la ac~ 

ci6n. 

1/ • ••• Los procedimientos que utiliza la burguesía para apro 
piarse de las tierras y .de los recursos que at'.L~ no h.an s! 
do explotados, recuerdan los empleddos por los conquista
doxes y por las compañías Ueslindadcrns. tnvasi6n de tie
rras comunales con intervenci6n del ej6rcito, para desal2 
jar a los indios: incendio de las casas, destrucci6n de 
sus cultivo• y matanzas, son los procedimientos cada vez 
mAs generalizados ••• • cfr R. Po7.as, •Antropoloa!a y buro
cracia indigenista•. p. 42 
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Esta es la experie.ncia: En San Lorenzo se discuten los 
detalles de la movilización; la hora de salida hacia la cab~ 
cera municipal, la conveniencia o inconveniencia de dejar· o 
llevar los machetes y sobre todo, el vencimien'to de la "inde
cisión" (por el temor de ser apresados por el presidente mu
nicipal). Finalmente• la "autodeterminaci6n" se apodera de e
llos "cabr6n que se raje, lo matamos"• decían entre si los 
chinan'tecos. Se acuerda salir a las 6.00 de la mañana del 
dia 31 de agosto de 1982. Todos con sus machetes, sus toto
pos y su- dcterminaci6n. 

Hay sin embargo, dos de'talles que impiden que los indig~ 
nas actuen con plena confianza; el primero, se refiere, a la 
par'tida de 4 judiciales que mantiene la policía d~l es'tadc 
en ta comunidad de San Lorenzo y que reporta cinco veces al 
dia la ac'tividad de los habitantes del pueblo,a las comanda~ 
ciasde Oaxnca y Tuxtepec. -Importante es aclarar que el ra
dio- transmisor de los judiciales era puesto a funcionar ~on 
la pequeña plan~a generadora de electricidad 7 que por coope
raci6n compraron los habi'tantes de San Lorenzo. 

Otro aspecto que causa inquietud, es el hecho de saber 
que el presidente municitial envi6 "orejas11 a ln asamblea que 
se nea.baba de realizar apenas ayer en la comunidad de "El A
renalº y seguramente, se ha preparado para contrarrestar la 
actividad democritica de la mayoría de los ciudadanos de to
do el municipio de San Juan Lalana. Sin embargo, pese a to
do, inicinrin el camino a l~ hora acordad3. 

Es el últi~o día del mes de agosto, mafiana será lS de 
septiembre, din del informe presidencial y dia también, en 
que el presidente de la República, por 6ltima ve:: "pedirá 
perd6n a los desposeidos y m~rginados porque no pudo sacarlos 
de su postración". 

San Lorcn~6, 6.00 de la mañana, se inicia la salida, mu· 
chos se han adelantado, los Últimos salen quince minutos m&s 
'tarde, los judiciales no se percatan del hecho. La salida 
se realiza calladamente, se calcula que dar'n aviso a la co-
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mandancia de Oaxaca 1 en el segundo reporte durante la mañana 
A1 mismo tiempo salen los chinantecos de El Arenal; Montene
gro; Arroyo Tomate; Boca Piedra; y Colonia Morelos despu6s 
de despedirse de sus mujeres e hijos. 

Varios indígenas chinantecos per.nanecen en San Lorenzo, 
esto es parte de la orgcnizaci6n;!/ ya que algunos tendr5n 
que convertirse en "enlaces"' entre .sus comunidades y la cabe 

. cera muni.cipal. Sus funciones son muy importantes 1 pues se 
encargan de abastecer a sus compafteros que se encuentran en 
la cabecera municipal con los alimentos, como las tortillas, 
frijoles y totopos. Su funci6n adquiere relevancia durante 
la aovilizaci6n, porque entre la cabecera municipal y cual
quier comunidad de Lalana, se tarda por lo menos 8 horas en 
promedio en coaunicarst: a paso T'pido y sin detenerse, entre 
lomas, pendientes, rios y montaf\as, en un camino abrupto y 
difícil, de bajadas y ~ubidas, de exhuberante vegetaci6n y 
cuando no fue posible conseguir las "bestias de cargan, hay 
que llevar las tortillas y totopos a los compAft.eros, a la e!. 
palda. De ellos dependería la subsistencia de los compafte
ros durante la ocupaci6n de la presidencia municipal de San 
Juan Lalana. 

Otras funciones de los "enlaces", consis~ía en estable
cer un puente de comunicaci6n, tanto, entTe.la comunidad co
mo con la presidencia municipal. 

Para el caso de San Lorei;i.::.o, los "enlaces" fueron un im
portantis imo puente de comunicaci6n con la CNPI en México, 
y la c&pital del estado, con San Juan Lalana. De ah{ que h.,! 
b{a que ir hasta la localidad veracruzana de Playa Vicente, 
para comunicarse telef6nica1t1.entc a M~xico u Oaxaca, ponerse 

LOs indígenas encargados ¿e estas funciones, son "los to
piles" que son parte del gobierno indigena c.radiciono.l, 
y que articulados al ¡obierno constitucional local. "es
t&n a las 6rdenes directas del presidente o agente sunici 
pal y desempeftan oficioJ muy ~ariados, como mensajeros,
•andadcr'>:., en si est.ln al servicio c'e la "::.gencia o pre
sidencia municipal. 



- 52 -

• 
en contacto con la Coordinadora. regresarse a San Lorenzo y 

finalmente dirigirse.a San Juan. 
Ademlis de los "enlaces" se nombraron a los "vigilantes"• 

para cuidar la comunidad, ya que durante la movili:aci6n so
lo quedaron mujeres y niños. Además. no había que olvidarse 
de los4judiciales que estaban establecidos en San Loren=o. 

Este esquema de comunicaci6n fue el que se repiti6 en las 
diferentes comunidades a excepé.i6n del "puente" entre México 
y Oaxaca que lo cubri6 la comunidad de San Lorenzo. permi-
tiendo así el abastecimiento de alimentos y la vigilancia 
en sus respectivos pueblos. 

Durante el inicio del camino hay insertidumbre, se come~ 
ta acerca de que si todos los pueblos de Lalana se concentr~ 
rían en San Juan. 

Por la aaftana se llega al Arenal, algunos descansan y c~ 
aen en Arroyo Cama, prosigue la caminata. La collll:l- -
na de San Lorenzo y El Arenal llega a Arroyo Tomate, después 
de cruzar el r1o sobre pequeftas balsas de tres troncos guia
das por muchachos que cobran $5.00 pesos el servicio, la ma
yor1a de la gente cruzaba caminando por el "vado". La co• 
rriente es fuerte. 

Después la columna de chinantecos cruzaba Arroyo Cam.ar6n., 
dccian que en este arroyo fue donde el asesor de la UGOCM se 
cay6 del caballo, hace algunos anos en una de sus travestas 
a Lalan~. M~s tarde se llegaba a Arroyo Cangrejo y aunque 
el cansancio se mostraba había confianza. 

Aqu1 la mayor1a de la gente comi6, muchos llevaban frij~ 
les refritos en bolsas de nylor, todos sus grandes totopos y 

tortillas, otros camarones cocidos. y pan. Era común que 
la tortilla se remojara con un poco de agua del rio. aunque 
el sabor ca.biaba se masticaba con menos dificultad. Para 
mitigar la sed no hab1a m~s que empinarse boja abajo a la o
rilla del rio o llenar alguna de las botellas de refresco 
que cargaban en sus "morrales", junto con su "foco"• sábana. 
"nylon"• tortillas y sus frijo"'l.Cs ••• luego se inici6 el cami 
no. 



- 53 -

La cabece~a municipal esta~a solo a unos cuantos metros, 
la colunr.na se detuvo ya avanzada la tarde, un pTimcr recuento 
se hizo necesario. La pregunt~ que se hicieron al salir iba 
a ser contestada muy pronto. 

faltaban los de San Jos~ Yogope. De cantarito, no esta
ban todos, los de La EspeTanza y Villanueva definitivamente 
no estaban y son de las comunidades más importantes. La co
lumna se vucl\.'e un gran circulo de discusi6n. 

Falta estrategia y direcci6n, la indesici6n comienza a 
surgir, la discus16n dura·casi hasta el anochecer. Sin em
bargo, nadie piensa en regresar se decide avisar a las comu
nidades que faltan. 

La presidencia de San Juan curiosa.Jllente tiene a la entra 
da unnletrero pintado que lee "AYUNT.AftIENTO LIBRE Y CONST". 
La coluana se detiene frente a ell;i. 
dos, s~ respeta. Luego 'pintan sobre 
••c-.N.P.l. PEDIMOS JUSTICIA". 

Más tarde pintan una manta para 

Esta cerrada con canda
sus pequeftas paredes 

ponerla al frente, coto-
can la bandera nacional, "e~ po:ra que se respete al pueblo, 
es un s{mbolo de paz v respeto, por si vienen los 'feder~les' 

que nos Tespeten" En la manta se lee "LOS PUEBLOS· ORGANIZA
DOS EXIGEN JUSTICIA". 

Los ind {gen as se distribuyen en la escuela )• en la casa 
de los maestros ubicada frente a la presiden~ia municipal. 
Descansan sobre el piso. Doaa• Alicia la t'inica mujer que par
ticipa en la movilizaci6n se aposta sobre la puerta de la pr~ 
sidencia municipal junto con otros indígenas para for~ar la 
primera guardia. 

El presiden~e municipal se encuentra escondido en su ca
las ind{genas unidos para qui 
pueblos est~n decididos a per 

sa. tiene miedo de la fuerza de 
tarlo de la presidenciti. '.'Los 
manccer el tiempo que sea nec~sario para que les respeten 
sus derechos". 

Los pueblos mis activos que se destac~n en los pTimeros días 
son: San Loren:z.o, El Arenal, Honten.'.?gro, Ccilonia More los, Ca!! 
tarito, Yogopc. y La Esperan~a. también Boca Piedra y Arroyo 
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Tomate. Los ind!gen~s de El Arenal habian llevado desde su 
comunidad: máquina de escribir, papel, papel carb6n, para el~ 
borar las actas y oficios que fuera necesario. 

La l&mpara que se encendía todas las noches que permane
cieron en San Juan, fue llevada por los habitantes de El Are
nal, as! como la bandera nacional. En realidad fue uno de 
los grupos más precavidos que marcharon a la cabecera munici
pal. 

Cada noche se organiz.a la guardia de vigilancia, 6sta se 
constituye de 10 indígenas los cuales pertenecen a un mismo 
pueblo, el turno puede variar de 1 a 2 ·horas, dependiendo el 
número de miembros de cada comunidad que en ese momento se e~ 
cuentren presentes. La primera guardia le correspondi6 a Man 
tenegro, la segunda a El Arenal, y las guardias finales est~ 
vieron a ca~go de San Lorenz.o. La noche pas6 sin contratie~ 
po. Llovi6 muy fuerte. 

El lt de septiembre por la maftana llegan más indígenas 
de Cantarito y más tarde los de San José Yogope. 

Doña A11cia no se aparta de la -
presidencia municipal dCsde su llegada, se propuso guardia 
permanente. Ella tiene una gran conciencia de los problemas 
de los despojos de tierras comunales y la usurpaci6n del po-
der político local. 

As{ cn~onces, un primer paso en esta lucha,es destituir 
al presidente municipal impuesto por los ganaderos regiona
les que encubre y fomenta sus intereses. Entre los ?retextos 
que el presidente emplea para encarcelar a los indígenas que 
le presentan alguna resistenci:i están: a) "por no prestar te
quio~ b) "por calumnias", e) "por amena:as. rObo, despojo y 

lesiones". 

Ese din, dos j6venes maestros prestaron su radio y los 
indígenas escucharon el informe. Dos cosas llamaron la aten
~i6n: primero que el Presidente de la Rep6blica llorara y pi
diera perd6n a los marginados.porque no pudo "sacarlos de su 
postraci6n", y segundo. la nacionalizaci6n de la banca. Sin 
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embargo. en la sierra a muchas horas de camino de sus pueblos 
y en una toma municipal para deStituir a otro presidente, el 
informe tiene un sentido muy abstracto casi irreal, lo que 
cuenta aquí son los problemas muy concretos y muy reales: un 
presidente municipal impuesto; los terratenientes y caciques 
y los funcionarios del gobierno de Oaxaca, que en conjunto 
se alían y les despojan de ses tierr~s y los encarcelan. ¡E~ 
to es lo que cu~nta para ellos!. 

Ese mismo día por la noche llegan Z topilcs, traen bes
tias cargadas de tortillas. Son de San Loren:o y al parecer 
también llevan noticias desde México, del asesor de la CNPI, 

donde les comunica que manana se va a Oaxaca. El ánimo de la 
gente es muy bueno. El asesor de la CSPI manda decir con el 

.. correo" que ya se public6 la toma de la presidencia en peri6-
dicos!/ de México y Tuxtepec. además les pidi6 que tuYieran 
paciencia y valor. Asi mismo alertaba que si llegaba un fun
cionario menor del gobierno de Oaxaca, no le tomen en cuenta. 
El .estará el día :?. en el palacio de gobierno y i:endri audien
cia con el gobernador junto con los comuneros que se fueron 
con él. Se genera un clima de confian:.a entre los comuneros 
adem&.s se les aYisnba que no se dispersaran. ni se regresa:an 
a sus comunidades. Que resistieran. Tambi6n .se informaba 
que los de San Lorenzo enviaron a otro"correo·~ a Oaxaca, para 
que se ponga en ~ontacto con el asesor y los'compafteros y tra! 
ga informaci6n e instrucciones. 

Es importante mencionar la participaci6n y el traba~o de 
las mujeres en estas moviliz.ocioncs, }"8 que estas se quedan 

l~ seotiembre SZ, "ocupan indígenas una nlcald1a en Oaxaca" 
Uno M~s Uno. 
2 sep/S~, "como medida de presi6n tomaron el palacio munici 
pal en Lalana" • not:icias .ve: e imagen Je Oaxaca. -
2 sep/82, "tomaron l~ presidencia municipal de Oa.xnca; des 
conocen a M. Cardoz.a" El Universal, !-léxico. -
3 sep/82 "aclaran ln toma de una ocupaci6n" Uno Mis Uno .. 
México. 
4 sep/82 "San Juan Lalana; del problema ya fue en"terado el 
secretario de gobernaci6n" notic.ins vo:. !? ima~~n de la 
cuenca, Tuxtcpec, Oaxaca. 
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en sus comunidades haciendo "'tor'tillas" para enviar a sus co!!!_ 
pafieros que es'tán en Lalana. Posteriormente pasa un 'topil a 
recogerlas casa por casa se jun'tan en ces'tas grandes y se 'tra~ 

ladan en bestias. 
Anochece. La lámpara se enciende, se pone frente a la pre 

sidencia municipal y la primera guardia comien%a su turno. 

Algunos indígenas beben aguardien'te, se emborrachan. La 
mayoría no es'tá de acuerdo con ·que se ''tome': Se les llama la 
atenci6n, aunque dicen que beben "para darse valor". "Si 11!, 
gan los enviados del gobierno van a decir que una 'bola' de 
borrachos tom6 la presidencia y quieren causar n.lboroto11 • 

Por la maftana llega el scgundo"correo"de San Lorenzo con 
tortillas, comida e informaci6n. Lo que más interesa es la 
informaci6n. Se avisa que el~licenciado~ya no est~ en MGxico 
también que ya se envi6 emisario a Oaxaca y que se le espera 
con impaciencia para informarnos a los p-ueblos reunidos en L.!, 
lana, se pide que no se dispersen. El ánimo es'tá muy bien. 
La comida que ~nviaron para los de San Loren:.o consiste en.. 4 
latas grandes de chiles jalapeños, 48 latas de sardinas, ~/Z 

costal de frijol 9 2 bolsas grandes de az6car, varias bolsas 
de café molido y cebollas. 

El abastecimiento de 'tortillas y comida pa~a los diferefr 
tes pueblos llega a diferentes horas en el transcurso del día; 
ora Cantari'to, ora Yogope; ora Boca Piedra; ora Arenal, así 
hoy, mañana y pasado mañana, as1 sucesivamente, en bestias o 
en la espalda de los indígenas. 

Cunndo a la gen'te de alg6n pueblo no le llegaba a tiempo 
sus tortillas, o'tros las compar't1an. 

Como con'tr:iparte y paralelamente• el grupo encabezado por 
el prcsiJente municipal r que representa los intereses de los 
ganaderos terratenientes se reunen en su casa que es de piedra 
dicen que la mayoría J.c los "indios" "quieren cambiar la se<le 
de la presidencia, pero el gobierno ~o la va a permitir", "el 
presidente municipal no pelea, el quiere 'trabajar", también 
nos dicen que oyeron que "iban-a matar al presidente, que iban 
a en'trar al municipio, iban a regis'trar 'todo, que les iban a 
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quit.ar la llave, que el sello y .los archivos t.ambién", "que 

lo iban a amarrar". También dicen que el pres idcnte apoya a 
los pequen.os propiet.:irios. Pero el presidente les gir6 ofi
cio que no se d& garant.ias a unos, ::ino que agarra parejo", 
que gobierna para los dos grupos: la C.1'l.C. y la UGOOI. Como 
se dijo anteriormente, ta lucha de los indígenas fue inicial
ment.c amparada por la UGOCM. Tomándo.se como contrapart.ida a 
los que no peleaban y que desde siempre pertenecieron a la 
C.N.C. "El asesor de la UGOot -cont.inúan los cont.rarios-, qu;_ 
ria que no ubiera propiet.arios, pero cualquiera es libre de -
tener su pedazo de t.ierra ¿no1, por lo menos así dice la 
C.N.C." 

Algunos de los contrarios pertenecen a sectas· religiosas 
como los presbiterianos "Principe de pa:." que "no roban", "no 
matan", "no calumnian", "no levantan falsos testimonios" 1 úno 
cometemos pecado" ••• s6lo trabaj a:noS la tierra. Un caso "t.engo 
48 hect.,reas, de pot.reros que estoy 'trabajando con el bnnco 
decrédito rural • El 9 de mar:.o de 1979 me des;lambrnron y 

decomisaron 15.mina y alambre, me queje en la procuraduria de 
Oaxaca; el 5 de marzo de 1980 me volvieron a. desalambrar. A
hora me queje con el sindico municipal. Antes vivía en el A
renal, ahora en Arroyo Piedra. º¿Que cu&nt::is cabe::as de &.! 
nado tengo?, eso no te digo ••• soy secta príncipe de pa: •.• " 
En Choüpa.n ahí pagué una 'cuent.a' para que me" escrituraran. 
Compré las tierras a Mateo Man~ano, el tenía un antecedente 
de 48 hect.áreas y se lo compré, luego escritut'é". 

Por otra parte s~ dice que en la cnsn del molino .,.os 

"contrarios" tienen dos inct.rallct:as y una 38". 
Llegan más indígenas de San Jorge al medio día. Por la 

ta.rde llegan los de El Arenal con burros cargados de torti
llas, 5 tot'tillas para cada uno. "S6lo traemos 600 en .i ct-s
tas" que se reparten equitat ivnmente. Algunas de sus mujeres 
les enviaban de manera especial pequeños bultos, que cont.enínn 
un poco de carne asada, Z o 3 huevos cocidos, galletas, dine
ro. pan, o frijolitos en bolsas de r.ylón. Una bolsa de nylón 
decía en un papel: "par:i tí papá y par:i. Jes6s". 



- 58 -

Otra vez la noche cae, se enciende la lámpara, la guar
dia comienza. Fuera de la casa de los maestros, de la escue
la y en la iglesia, los indigenas descansan. A lo lejos, el 
horizont.e ha desaparecido ent.re las sombras. Mient.ras, la fa J. 
ta de información de lo que sucede en Oaxaca, hace que la te~ 
si6n empiece a crecer. Al tercer dia los ind1genas amaneci~ 
ron desesperados. Los de San Lorenzo se quieren regresar Se 
organizan 'reuniones por pueblos· se discute la situación. 

El impuesto presidente municipal sali6 a Oaxaca el miér
coles lS de septiembre por el camino de MontenegTo, vi6 lle
gar la columna de indígenas le dió miedo y se fue de madruga
da a avisarles a sus "amigos" del gobierno de Oaxaca. En su 
casa se siguen reuniendo los sedicentes pequefios propietarios. 

A los de Cantarito hasta hoy les lleg6 provisiones, sus 
compafteros las cargaron a la espalda. Eran tortillas y bolsas 
de nylon que contenían alimentos ••• " que sus mujeres mandan 
a sus esposos e hijos, o ambos, cuyos recados algunos dec1an: 
"Por favor ent.regar a Valent.e", a Francisco Cardo:::a, a Pablo 
Ambrosio, ••• et.e. Se envian dos canast.os grandes de torti
llas para los que no t.ienen mujer, pero a algunos que t.ienen 
no les mandaron. "~i madres que mandaron tort.illas, voy a ma
drear a mi vieja cuando regrese". 

Cuando llegaban los abastecimientos de tort.illas se oían 
expresiones como est.a "mi familia son chingones. se acuerdlln 
de 61 11

• ºLas mujeres de Sim6n y Ram6n no les mandaron comida 
y cstan enojados, dicen que van a cambiar de mujer~ que se 
van a buscar otra en la cabecera de San Juan". 

Para San Loren:.o "el mayor" (cargo municipal) se encarga 
d~ repartir las tortillas y organi:.ar la servida de los frij~ 

les. Para comer, la gente usa como platos los envases de las 
latas de sardinas que enviaron anteriormente, así como las l~ 
tas de jugos, los cascos de refrescos. Cualquier cosa es a
provechada. 

De la Esperan:;::a llegan más indígenas. Ellos dicen, "lu
chemos para que nuestros hijos~t.engan tierra. La tierra pro
duce la vida de nosotros, la aliment.aci6n, si no tenemos ti~ 
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rra nos aoriaos. La tierra es ús i•portante que el dinero •• " 
"Si ae auero luchando ae auero bien. sin verguen:a, no es co
ao si ae auero robando". 

El s'bado por la tarde llega ~no de los enlacesy trae DR 
ticias desde Oaxaca.Estas no 1e gustan a 113.die. Viene un co
aisionado del gobierno del estado, con el presidente munici·
pa1 y por el camino de Montenegro (que tradicional•ente es el 
asentaaiento de los caciques y ganaderos donde en 19í7 escenl 
fic6 una aasacrc de indlgcnas). se espera su llegada maftana 
al acdiod{a. El coaisionado viene con un pelot6n de judicia• 
1cs. Otros dos pelotones ir~ lleaando a partir del s4bado, 
paulatina9entc. 

Mientras tanto, en la capital del estado, se intenta se
cuestrar al asesor de la CNPI por parte de algunas autorida
des del gobierno. 

finalaente el coais_ionado del· gobierno del estado ignora_!! 
do a los ind1genas se posesiona de la presidencia de Lalana, 
co~tando con el respaldo de los judiciales, se ~a cuenta que 
estan unidos y que la toma de la presidencia se rcaliz6 con 
orden. sin causar dado alguno aaterial o huaano. 

"···Y se puso en contra de los pueblos, ordenando la r~
tirada aaena;,ndolos. que de no hacerlo utili%ar1a la policia 
en contra de nosotros. que en náaero de 60 lo aco19pafiaban, nE 
sotros ibaaos de~araados y que solo protestSbamos por las in• 
justicias y arbitrariedades co•etidas en nuestro perjuicio y 
las provocaciones de los sediccntes propietarios al verse ap~ 
yados por la polici3 )" cumpliendo dichas 6rdenes ••• dctermin,! 
aos nuestra retirada para evitar enírentaaientos con ellos ya 
que nosotros teniaaos el temor de ser asesinadcs por la poli
cia coao sucedio con nuestros compaftcros al ad~ de 197í. en 
Montenegro.!/ 

El coaisionado dura solo '.lnos dL3s • prome::e soluciones a 

los indtgenas y finalmente, regresa a la presidencia al mismo 
presidente. los indigenas regresaron a sus respectivas comuni· 
dades. 

!./ CNPI docuaento 
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Las circunst~ncias de los hechos aparentemente no se •o

dificaron. Parcela que la movili:::acién no babia servido gran 
cosa.Sin eabargo.la movili:::aci6n a la cabecera municipal demos
tro: l.- Que los pueblos indtgenas son capaces de protestar 

contra las injusticias que sobre ellos se cometen. 

2.• Que los pueblos indígenas se pueden movili:ar cuando 

son conscientes de sus problemas. 

3.- Que cualquier acto en.el que participen los pueblos. 

deben hacerse con orsani:aci6n, eliminando la espo~ 

taneidad y la iaproviz.aci6n. 

4.- Que toda lucha de los pueblos d~be discutirse. anal! 

:::arse. y evaluarse por los pueblos mismos. 

S.- Que la lucha se basa en la unidad de los pueblos.!/ 

J.3 LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
ANTE LA MOVILIZACION INDIGENA: EL PLEBISCITO.~/ 

Cnmo resultado de la toma pacifica de la presidencia au-

]/ "La reacci6n contra la aculturaci6n va unida a la bGsqtx..Ja de solucio
nes ante los problcros que acechan a la etnia. Las usurpaciones de tic 
rra. los abusos üc autoridad, la invaci6n coloni=adora, despierta en -
todas las :onas la necesidad de unirse y de afinarse altivos y orgaaj 
zado!O nn'tc el adversario cailm ••• " Cfr. f.lJndo Shuar p. 14. . -

J:l Aclaraci6n: el dia 4 de octubre de 1982. a las 12 hOt"aS se reunieron en 
la ciuü:id de Oa.uca con el gobe'Ol<ldor del Estado Lic. Pedro V5:quc:: Col 
llV!Nlre:>, los representantes de las canunidaJcs iniígcnas de San Juan G 
t.asu: ?-Dntcr~gro, Arroyo Cangrejo, El Arenal. Colonia Morclos, San Lo-
rcn:.o v Car.urito con el asesor jurídico de la C'Pl .,. l.:JS Sres. fnJ\.·15.n 
Wis ACcveUo. Je:>Ús !-lar<tíne:., Secretario Ccncral dcl

0

Gobierno, Justinia. 
no Carball1Jo. Director Jcl Dcpto. Jurí.Uico del Gobierno. y el Scc.:eta-= 
rio Particular del Gobctrudor. Los acuerdos que se tomaron fueron: 1) 
reali:..'lr en el municipio de San Juan Lalana un plebiscito; ~) el envío 
de un auxiliar del gobierno del Est.:ado que el Sr. Froylán Luis Acevedo. 
con instrucciones precisas del GobcTI101dor para investigar a las perso
nas que contiene el plebiscito. para ver si son honestos y poder tanar 
el C.'lrgo y que no tcng;m antecedentes penales; 3) presenciar y tcstimo 
niar de la voluntad de los ciudadanos di? cada anexo en donde el Presi-
~n~ J.llnlcipal h3)'3 ill.J>ucs:o a la ecnte: 4) y el r.studio de todas las 
neccsid:idcs de la n-gién: cominos. agua potable, etc. 
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nicipal, se lleva a cabo el plebiscito de la comunidad de El 

Arenal. De esta manera, las au'toridadcs del gobierno del C,! 

tado de Oaxaca, daban cabida a la protesta indígena organi:a

da.Para los indígenas significaba un avance sustancial porque 

el plebiscito implicaba un cambio en las relaciones de poder 

a riivel local y un íor~alP.cimiento político en ia lucha por 

la tierra. Por supuesto, lo anterior estaba sujeto a que 

los ind!genas ganaran el plebiscito. Naturalmente, 11una -
medida de esta magnitud inquiet6 profundamente a los caciques, 
terratenientes• ganaderos·}" a los sed icen tes pequei\os propie

tarios, mampara dr a:¡uellos y claro está, y por supuesto a las 

manipuladoras y aliadas autoridades locales, que en conjunto 
se encargaban de sembrar el terror en el ounicipio 1 apoyados 

y encubiertos por las burocracias estatales, que al parecer, 
por la experiencia, han demostrado ser una "plaga" para los 

indígenas en toda la RepGblicn. Como era de esperarse, la iE 
qu.ietud que provoc6 tal medida al \·islumbrarse la posibilidad 

de poner en peligro sus intereses econ6micos, Órigin6 la ac
ci6n inmediata de estos grupos sociales en contra de lo~ in~ 

dios. La resistencia de los compañero se intensific6. 
Unos días antes de la realizaci6n del plebiscito. se i

niciaron actos que tenían como fin la provocaci6n: se golpeó 
a comuneros. se encarcel6 a algunos, aún un d{a antes los a
sesores de la C~PI liberaron a un indígena de la comunidad 

de Colonia Morelos. de la c.5.rcel de Playa Vicente. 
En un intento por ~onservar su poder politico local. el 

impuesto Presidente Municipal desobedece las 6rdenes rlel Go
bierno del Estado para la reali:aci6n del plebiscito, natura!. 

mente, cuenta con el apO)'O de funcionarios menores, para ta
les hechos. Así el d!a 14 de noviembre de 1982 0 el plebiscJ:. 
to debía reali:arse en dos !:Omunidades dife1·entes: El Arenal 
y la Cabecera de San Juan Lalana. La comisi6n del Gobierno 

del Estado efectivamente se dividiría en dos. los más altos 
funcionarios. un diputado local y el jefe Je Presidencias del 
Gobierno del Estado irían a San Juan; otro~ funcioaarios men.2. 
res. un representante del PRl, un estudiante de Derecho que 
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trabaja en el Departamen~o Juridico del Estado y un auxiliar 
del Gobierno. estarían en El Arenal. 

Dos indígenas se trasladan en la madrugada del trece a 
San Juan. atravesando la Sierra de noche, el objetivo es pre
senciar y participar en la asamblea del plebiscito en dicha 
comunidad, donde se encontrar~a el.impuesto Presidente con su 
gente 1 los sedicentes propietarios. Por lo tanto, en la com.!! 
nidad de El Arenal, los comisionados inician su trabajo; enga 
ftar y manipular a los J.nd!sJenas a su conveniencia e intereses.-

Se inicia 13 rcvisi6n del padr6n electoral, s6lo que e~ 
ta ve: seria diferente, tal vez s610 a partir de esta oca
si6n los indígenas no serian manipulados!!• Los comisionados 
empezaron por revisar el padr6n de electores que fue base del 
censo de poblaci6n del ano de 1980. La poblaci6n indígena 
esperaba paciente en la cancha de basket del pueblo, que tam
bi~n era ~l atrio de la iglesia y la plaza central de la com.!! 
nidad. Todo confluía en un solo espacio. Para poder determ! 
nar su voluntad política -los comuneros tenían que identifi
carse con su credencial de elector, los comisionados seguian 
revisando el padr6n electoral y discutían cual seria la mane
ra m's adecuada de llevar a cabo el plebiscito. Aclarando: 
que si era una "cuesti6n de hecho o de derecho'! (sic). Lo im 
portante es que no daban inicio al conteo. Habí~ dos cajas 
de cart6n para que se depositara el voto. Una en 11 rojo" de
cía "ratificar presidente" y otra en "negro" "cambio de pres.,i 
dente". El asesor legal de la CNPI pro~esta porque el color 
rojo es de la planilla del pueblo y en la urna aparece para 
"ratificar al presidente". El asesor pide que todo se tradu_:. 
ca al idioma indígena. Alrededor del mediodía, los comision~ 
dos del gobierno se dan cuen~a que la gente allí reunida, es 
opositora al presidente apocrifc y que ,-o~ar&.n por el cambio 

SeguraJll.ente quien llegue a ieer estas lineas, habri oido 
alguna ve; ~e la minipulaci6n del indígena, de su explota
ci6n, etc. pero cuando se est5 frente a ello lo que se ha 
oido y leido adquiere otra dimensi6n 
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de autoridades, de cualquier modo los comisionados buscan al 

representante del presidente, que no aparece. Dan tiempo pa

ra qm aparezca,pero no aparece.El procedimientolo hacen muy tardado .. - -

"Queremos que se cuente" dicen los indígenas• entre tanto se 

sigue revisando los padrones y no cuentan. 

¡Al fin! la voluntad de los pueblos se va a realizar. 

Los comisionados dejan momentaneament~ los padrones electora

les. Los p~cblos se forman, cre~encial de elector en mano P!. 
ra ser contados por los comisionados. Se inicia el recuento .. 

Muchas mujeres con sus hijos pequei\os en bra::os ya cansadas, 

se sientan en el suelo sobre la misma fila, sin embargo, los 

comisionados no las toman en cuenta, disque porque "no estaban 
en la fila". tos representantes de la CN'PI objetan la arbi
brariedad. Se enojan, pero al final cuentan a todos los que 

cst&n formados. Luego al hacer la suma de la poblaci6n total 

.que acudi6 al plebiscito., A los comisionados les salía siem
pre una cifra menor que a la surua reali:ada por los asesores 

de la CNPI. El resuktado del plebiscito fue el ~igui~ntc: 
1108 indígenas a favor de1 carrbio do:! autcrldades,nin(funo px la ratifie:! 

c:i.6n. Los comisionados• en un hecho sin precedente por "c.Un:?l ir 

con su deber" vuelven al padr6n electoral. Sacan toi;las lo.?:. C,S? 
munidades que no se presentaron y cuentan en el raismo padrón 

3 sus habitantes. Así el resultarle de ln ºdepuración censal" 
es: 1458 ausentes. 

Al ver los comisionados qu~ es mayor el n6mero de la po

blaci6n que no asisti6 a la reuni6n del plebiscito al redac
tar el acta del acontecimiento politice ponen que más Jel 
50\ de la poblaci6n de esa parte del municipio no a.::udi6 y 
por lo tanto "era una minoría insignificnntc" la que pide el 

cambio del Presidente Municipal. Xaturalmenre, los asesores 
de la CNPI no peTmitieron el ."amaftamicnto" Jcl acta por par
te de los comisionados d~l Gobierno Estatal, porque finalmen
te la poblaci6n que no acudi6 a votar• si bien es cierto que no 
se sabía su actitud política, ~·conociendo lns hechos, más 

bien no acudi6 por miedo a las represa.lias de los "propieta-

rios". 
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Una cosa es clara, en el Arenal, los indígenas ganaron 

por la vía democrática y de derecho, el cambio de cacique que 

tenían por Presidente Municipal por 1108 votos a favor del 

cambio y ninguno por la ratificaci6n. 

¿pero qu~ había pasado en San Juan la cabecera de Lalana 

ese mismo día?. Legan los indígenas comisionados por la CNPI 

al Arenal: "ahí estaba el Presidente Municipal con el Lic. 

Francisco Eli Sigilcnza y con un ingeniero, nos dijeron que no 

iban a levantar el plebiscito, sino que estaban ahí para re
solver los problemas de los pequeños propietarios y que se 

iban a respetar todas las 

les interesa y no estaban 

propiedades. 
para eso"l/ 

Que el plebiscito, no 

3. 4 LA MAN! PULACION Y Et ENGA!i:O DE LAS AUTORIDADES DEL CO

BIERNO DEL ESTADO: Y LA AUTODETERMINACION lNDlGENA CO

MO RESPUESTA A LA AFIRMACION DE LA DEFENSA DE SUS DER.§. 

CHOS COMUNITARIOS. 

La respuesta de las autoridades ante el triunfo dcmocrá-

tico. 
Una ve: terminado el plebiscito se informa al gobierno 

del Estado los resultados obtenidos en Lalana. Se les dice a 

los indígenas que en una semana se les dará poseci6n de la 
pre~idcncia municipal a los consejales electos, así como ta 

partida econ6mica para el municipio. Los DSA-MII confian en 
la palabra de las máximas autoridades del gobierno del Estado. 

!/ Nuevamente la prensa da cuenta de las acciones de los DSA
Mit ante la opini6n pÓblica. 16 nov./82 "En el plebiscito 
pcrdi~ron los caciques de :..al3na" Noticias{ vo: e imagen -
de Oaxaca. 16, 17 nov./82 "Mediante un p ebiscito nom6"ra 
ron nu•.:o\•a autoridad en San Juan Lalana". Oaxaca. 17 nov./lf2 
"Plebiscito en San Juan L3l<1na, eligen alcalde" La Prensa, 
Méx .. D.F. 23 nov./ 82 "En San l$idro Arenal dcnunc1an al 
municipio el abuso de autoridad" El imparcial del Itsmo. 
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Al fin del plazo dado por las autoridades los indígenas no 

observan ning6n cambio. El c.ac{que local sigue de Presidente 

Municipal. al respecto las autoridades esta~ales guardan si
lencio, a pesar de que la Prensa tanto del Estado como de la 
Capital difundieron el hecho. Sin embargo, la experiencia 
vivida más responsablemente por los indígenas les había ense
aado algo verdaderamente esencial en la lucha por la dignidad 
y·el respeto de los pueblos: si ellos no defendían el derecho 
de sus comunidades para que se respeten sus derechos políti
cos. más aán c~and~ la voluntad popular se babia unificado en 
contra de la imposici6n, las vejaciones y los atropellos de 
sus explotadores, estos pasarían más \'ilmcntc sobre los dere
chos no s6lo políticos y civiles de los pueblos indígenas si
no sobre los más elementales derechos humanos que defienden 
la vida hasta que no sean los indígenas quienes defiendan y 
pongan un alto a esta violaci6n sistemática de estos grupos 
de mexicanos. 

En esta perspectiva los indígenas asumiend¿ su responsa
bilidad comunitaria y siendo concientes de que si no defendían 
sus derechos en ese momento. serían pisoteados más ferosment~ 

porque a estas alturas ya habían dado muestras de que podían 
organizarse y defenderse.!/ Los ind!genas se reunieron, coro~ 
nicaron, analizaron y discutieron la forma d~ -su defensa y 
llegan a una conclusi6n inevitable: si los ciuces 1~~~~~~ ~a
bían sido agotados y burocrati3ados no les quedaba otra sali
da que la movilizaci6n organizada de los pueblos, a través de 
la sierra, para tomar nuevamente la presidencia municipal, en 
demanda de ser escuchados y atendidos, pero no en calidad de 
"favor" paternalista, sino de exigencia de un derecho ci
vil y político. Los indígenas toman pac1ficamcntc la presi-

Si hace un siglo el indígena, no se daba cuenta de sus ex 
plotadores hoy ya no se confunden con los blancos, hoy se":' 
ben que hay que organi:arse, unirse contra el patr6n -caci 
que o terrateniente- sea blanco ~areno u negro. Y esto nO 
es culpa de un gobierno u otro, son las contradicciones 
de un sistema que en su seno se gesta contradicciones que 
ser&n su sepultura. 
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dencia municipal de San Juan Lalana en la sierra otra vez el 
Z7 de diciembre del mismo afto. El cacique y sus sedicentes 
propietarios salen '4\lespavorido~ a la capital del Estado. pa
ra-acusarlos-del hecho. Las autoridades tardan en reaccio
nar una semana. taentras tanto. los indígenas se apoyan nue
vamente en la organizaci6n comunitaria para resistir durante 
la toma de la presidencia. Todos participan, las mujeres ha• 
ciendo tortillas, los hombres ·ocupando 13 presidenci.n. La C,2 
munidad se dinamiza. en el fondo se lucha por la tierra, la 
base de sus pueblos, la solidaridad, la cooperaci6n y la co
hesi6n de los indígenas se intensifica. este tipo de relacio
nes entre los hombres se vuelve lo más importante. Amanece 
en San Juan se oye a lo lejos el.sonido de una hélice que ca
da ve: se hace más fuerte, entre las líneas que d~buja la si~ 
rra en el horizonte aparece un helic6ptero. Son los comisio
nados del gobierno del estado, esta ve: viene el diputado La
yo Ortega y el coordinador de la presidencia del gobierno del 
estado y por supuesto sus cuida espaldas. Antes hab{b salido 
de Oaxaca el cacique presidente con su gente que estaba escoE 
dida ya en San Juan. El ruido es ensordecedor y un remolino 
de aire se forma en torno del aparato. los indígenas se suje
tan el sombrero. De la aeronave descienden los altos comisi~ 
nadas. tal ve:, esta es de las 6nicas veces en que estos fun
cionarios pisan una comunidad indígena. Momentos despu~s. a
parece el cacique acompañando los sedicentes propietarios. 
Est&n pues todos los actores: los ¡nd!genas. los com.ision.ados 
del Gobierno, los caciques y terratenientes. 

Como era de esperarse. las autoridades salen en defensa 
del "cacique presidente" y de sus intereses. Los indígenas 
cuestionan en cuanto a la toma de poseci6n y el cambio de au
toridades. Estas responden que el "cacique presidente" no S,! 

btan nada de los resultados del plebiscito por lo que no se 
podía dar el cambio sin avisarle an~es". Pero porque no se 
nombraba- dijaron las autoridades- una planilla "mixta" com
puesta por comuneros )" pe::¡uei\O"S propietarios". (sic) y .d3do 
que quienes habían ganado el plebiscito eran los comuneros, -
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~sta se consti'tuiria en raz6n de 3 a z a fa\•or de los comune
ros. La respuesta fue nega'ti\·a·. Ante es'to los bur6cratas 
advir'tieron que el Presiden'te Municipal se podía amparar. 
Los indígenas comen:aban a impacien'tarse. La gen'te rode6 el 
helic6ptero y pedía a los bur6cra'tas que cumplieran la orden 
del gobernador "que les diera posesi6n de la Presidencia". 
Los judiciales. aunque en reducido n6mero, aprie'tan sus armas, 
la 'tensi6n es creciente,pero anta las armas la tens16n se repri.rre. 

Los bur6cratas abordan el aparato, dicen que hay que darle 
'tiempo al presidente de que '1 jun'te a su gen'te" para darle ca
r5c'ter "legal a un nuevo plebisci'to" (sic). 

Los indígenas se desconciertan. ¿otro plebiscito?. Cie
rran el circulo del helic6ptero con sus cuerpos. Los motores 
se encienden. Los bur6cratas insisten. El dia del plebisci
to se les dará "posesi6n", ••• los comuneros se apartan brusc!_ 
men'te. El aparato se eteva, los bur6cra'tas creen que engafta· 
ron a los indígenas. Sin embargo, éstos comentaron "los bur§. 
cratas son unos bandidos y unos ladrones igual "que el presi-
dente". Este se ocul.ta, tiene miedo, los i..n1.tgenB.s re;:resattm. a S'.lS ~ 

ttmú.dades.Al.. otro.d!a..sin ear:Sc+er ofid.a.1. el sec::mtari.o·de la ;aqe-.cia.·de 

Policía y el agente municipal de San Lorenzo toman .la pro~~s
'ta a los consejales electos en el primer plebiscito: -"Protc.§_ 
tais cumplir y hacer cumplir la Constituci6n ·General de la Re 
p6blica, la particular del Estado y las Leye·s que de una y o: 
tra emanen y cumplir fiel y patri6ticamente con los deberes 
del cargo que el pueblo os ha conferido"- y habiendo contest!!_ 
do los interrogados "SI PROTESTO". Las; mismas autoridades d.! 
jeron -"si no lo hiciereis asi, que la Naci6n, el Estado y el 
Pueblo os lo demanden"!/ 

Se levantaron el acta correspondiente. Se ins
talaron los Consejales y de.sde ese día "ya despachan". Están 
contentos, sabían que esos Consejales "iban a actuar como el 

!/ CNPI, documento 
los comuneros en la 
jales electos en el 

Acta lev3ntada por 
toma de posesi6n ~ut6nom~ de los cons~ 
plebiscito del 14 de noviembre. 
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pueblo quería" y lo mis importante, es que sabían cuil era el 

camino a seguir". La defensa de sus tierras y comunidades. 

Sin embargo. para la primera semana del siguiente ai\o 
aGn las autoridades del Estado reconocían al cacique Presi
dente.!/ 

A la semana siguiente la partida econ6mica para el pre

supuesto del municipio de Lalana, se daba a los consejales e

lectos. El gobierno del estado, había con ese hecho reconoci 

do los resultados del primer plebiscito.los ind!genas habían 

ganado así un espacio politice, el que a ellos, localmente 
les correspondía aunque s6lo temporalmen~e. A6n hay muchos 

problemas por resolver pero ya se había logrado un paso en el 

avance conciente hacia la liberaci6n de la explotación y domi 
nación pol!tica,1/ por el camino de la autodetermi~ación ind! 

gena como reflejo de la conciencia de los problemas, su papel 
activo en la soluci6n de los mismos y sobre todo, la signifi

caci6n de su propia proyecci6n comunitaria y la de su capaci
dad concreta de que los problemas se pueden resolver. 

!/ CNPI, documento " ••• el actual municipe nombrado por 
los comuneros en el plebiscito celebrado el 14 de noviembre 
del 82., no ha sido atendido por las autoridades del estado 
y suponemos los dineros del municipio que por aportaciones 
del estado y la federación. le corresponden, toda\•!a se las 
est~n entregando al sedicente propietario destituido de la 
presidencia por el pueblo el c. Antonino M. Cardo::a". 

3,.1 I.os periódicos notificaron el proceso político seguido por 
lns comuneros: 28 nov./82 indígenas ocupan la presidencia 
de la Lalana Uno M~~ Uno. 3 dic. 82 En San Juan Lalan~ Chon 
pan Oax. mueren 3 personas al tomar el palacio pide el ~u-
nicipio se investigue. El D!n. Esto es un intento 6ltimo 
del cacique presidente por desvirtuar la lucha democrática 
de los comuneros, no lo logra: días después es desmentido. 
Desmienten indígenas chinantecos al municipe de San Juan La 
lana. Choapan. El Día. -



4. ORGANIZACIONES POL:CTICAS, ·LIDERES, ESTRATEGIAS DE LOCHA 

Y ORGAN:CZACION DE LOS MOVIMXENTOS DE LUCIA. 

Los procesos descritos, su conformaci6n y desarrollo, as! 

como el desenvolvimiento de las contradicciones ~s fuertes en

tre quienes poseen la tierra cumunalmente y la cultivan para vi 

vir y entre quienes la necesitan, pero no la poseen para culti

vos y actividades qanaderas altamente lucrativas, revisten mu-
chas particularidades, sin embargo, la principal de ellas es la 

que quien no tiene tierra pero tiene pode+ y la posibilidad de 
enriquecerse con ella, se la apropiar!, la Qespojar4, procura
rá concentrarla para hacerla objeto de inversi6n. Por otro la

do, el que tiene la posesi6n y la requiere para vivir la defen
der& de aquel que quiera quit&rsela. 

4. 1. LAS ORGANIZACIONES POLITICAS. 

Visto qlobalmente el doble movimiento con orqanizacicnes 
pol!ticas diferentes nos lleva a considerar alqunas caracterís

ticas de dichas organizaciones que intervinieron en el pr~ceso 

de manera a!slada e independiente una de la Ctfa. 

En 1949, en M~xico surge la,UGOCM, cuyos objetivos en la 

convocatoria de su conformaci6n eran: • ••• 
1) Defensa de los intereses eccn6micos y sociales de los 

trabajadores: 
2) Defensa del derecho de huelqa.: 
J) Defensa de los intereses campesinos, realizaci6n corn-

pleta de la reforma agraria ••• • !{ 

A partir de estos objetivos avanza paulatinamente a su -

consclidaci6n nacional en la década de los 60's, paralelamente 
a las 2 m!s poderosas centrales estatales de trabajadores y 
campesinos, la confederaci6n de trabajadores de Mlxico (C T M) 

y la confederaci6n nacional campesina te N C) • oeapu~s del n~ 

1/ Antonio Rivera Flores. El f!n del lombardisrao y ia eonstitu 
ci6n de la UGOCM, Socioioqta, Tesis licenciatura M4xico 
F.C.P. y 5. 1980 • • 
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cimiento de la UGOCM, los maestros rurales, trabajan y recorren 
la regi6n de la chinantla, ya cano miembros de la UGOCM, a ni-

vel de las bases ind!genas como la •organizaci6n•, encontrando 

apoyo entre los chinantecos de Lalana, sobre todo porque los 
terratenientes de Veracruz, especialIDente, •empujaban• cada vez 
mAs los límites de Oaxaca y se internaban el el estado, "iban 

creciendo como sapos•, •alambrando 'sus propiedades'"· Para en 
tonces habta ya algunos terratenientes asentados en el anexo de 
Montenegro en Lalana. 

La lucha contra los terratenientes se intensifica a fines 

de los años cincuenta, recn:decidndose tanibidn la persecusi6n 

de que son objeto el grupo de maestros rurales ugocemistas. 
Los terratenientes acusan a los maestros de "alborotar a los 

pueblos" y son expulsados del municipio, quedando s6lo uno, el 
abogado, el cual serta la fiqura central como dirigente de la 

UGOCM en el estado de Oaxaca en 1964-76. 

Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Pueblos Ind!ge 

n3s (la CNPI) es re2ativamente nueva, surge precisamente como· a~ 
t!tesis del Consejo Nacional de Pueblos indígenas (el CNPI) , 

¿Qu~ es el CNPI?. 

Hasta 1975 el Estado Mexicano no contaba con, un aparato de 
control político específico para los ind!genas. La CNC siempre 
le había proporcionado las bases multitudinarias para la legitf 

mar sus acciones, el control vertical de la CNC sobre los camp~ 
sinos, incluyendo a los ind!genas era cuantitativamente eficaz, 

pero cualitativamente incompleto. Muchas luchas y demandas - -
eran de naturaleza dtnica. Los Yaquis de Sonora, los movi.mien
tos ind!genas en Chiapas, en Oaxaca, aunque locales, eran de n~ 
turaleza ind!gana. Gcnaro V~zquez y Lucio cabañas en Guerrero, 

Ruben Jaramillo en Morelos, etc. La lucha por la tierra es la 
misma cuando es despojada a campesinos o a campesinos ind!genas, 
sin embargo, existen diferencias cuando se hace sobre un ejido, 
pequeña propiedad, o tierras y bienes comunales, tambián en la 

organizaci6n hay cambios. 
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En Santa Ana Nichi, estado de M~xico, en 1975, el Estado 

crea y legitima una organización Pol!tica para el. control de 
los indios. Se parte de la idea de conforma: un Consejo Supr~ 
mo por cada 4tnia existente. El CNF! nace con una estructura 

vertical. El presidente del Consejo Supremo de cada ~tnia se~ 

ria el canal. a trav6s del cual se mantendr!a contacte y control 

con el consejo y presidente d3l. Consejo Nacional y este a su 

vez con los representantes del. Estado ya sea a travAs del Inst! 

tuto Nacional Indigenista lINI), o de cualquier secretaría o d~ 
pendencia del Estadc, o con el presidente de la rep11blica mismo. 
Sin embargo, esta estructura vertical adquirió dimensiones hor! 
zontales, es decir, los indios escogían a verdaderos represen-
tantas de sus Atnias, organizaron congresos nacionales .!/ :r· de

nunciaron la explotaci6r. económica, la daninaciOn política y la 
discriminaci6n racial de que son objeto como minor!as étnicas, 

y todo lo hicieron ante el.presidente supremo de la Repdblica. 

Natura~ente el Estado marco un límite a la ~rganizaci6n 
de los ind!genas del pa!s, no tanto por las denuncias de la ex

plotaci6n econ6mica, o la exhibici6n pdPlica de su rntseria, si
no porque potencialmente representaban un peligro pc!!~ico ;uc 
despu€s no podr!a ser controlado; y segundo, porque :os ind•os 

reividnicaban como soluci6n a sus problemas, so~re ~odo la co~ 
formaci6n de un Estado multi-Atnico y pluricultural =on qaran-
t!as en la constituci6n !{ . 

En 1979 se su3penden las partidas econ6micas al <=;?I, de~ 
piden o corren a los presidentes de los consejos supremos m~s 
progresistas y se reestructura el ~PI, actualmente l1905l ya 
no organiza congresos, sólo emite eventual.mente alguna declar~ 

1/ Xnicialmente real.izaron tres: el prtmero en 1975 en Santa 
Ana Nichi, Edo. de México, donde se conform01 el sdgundo en 
1977 en Janitzio, Patzcuaro, edo. de Michoaclln: y el terce
ro en 1979 en el auditorio Nacional, MAxico, D.F. !lespu6• 
de algunos años en 1984 las reanudaron. 

2/ Ver Josd Arellano, •El tercer congreso de pueblos ind!genas 
H6xico, D.F.• 1979 mini.ea, c.e.o.-UNAM, y declaraci6n de Te
moaya, c. Supremo Mazahua. 
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ci6n muy general y apoyando a la CNC o al presidente de la Re· 

pública.!! 

En 1979 de entre los escombros del CNPI, nace la CNPI, la 

cual sustituye el "f." de consejo por coordinadora y lo oficial 

por independiente. En 1982, la CNPI se involucra con los chinan 

tecos, su experiencia de lucha directa es prácticamente nula, 

lc6mo se desenvolvió y culles fueron sus resultados? es lo que 

veremos mAs adelante. 

Tanto la CNPlc:imo la UGOC.~ tienen orientación politice de -

tipo nacional y general, sus objetivos no sor. meramente regiona

les o locales, aspiran a constituirse y consolidarse en orqaniz~ 

cienes de tipo nacional. De hecho intentan establecer subcomi-

t~s estatales con acci6n e influencia regionales, por lo menos 

más palpablemente en el caso de la UGOCM. Ademh en sus expe- -

riencias se refiere obreros y campesinos, sus Ambitos son urba-

nos o rurales, a lo largo y ancho de todo el pa1s !( La CNPI 

mAs bien centra su acci6n sobre los grupos Atnicos del pa1s -Y B.!2 
bre casos locales y regionales, que pueden abá.rcar una comunidad 

un ejido, o varios, o en uno o varios municipios. 

Ahora bien, más que reivindicaciones ae tipo cultural, am

bas organizaciones enfocan los problemas de tipo Jur1dico, y más 

que cuestionar el sistema legal, sus movimientos se orientan a 

que su cumpla y aplique la ley. 

1/ Hipotéticamente podrta pensarse que la AMPIBAC (asociaci6n de 
profesionales bilingdes, A.C) jug6 un papel importante en el 
desmembrano~ento del CNPI, en 1979. Toda vez que sus miembros 
dirigentes interactuaban tant~ al interior del CNPI corno indf 
genas y como funcionarios pCihlicos en las dependencias del E~ 
tado, sobre todo en la SEP y espectficamente en educaci6n in
dtgena. 

Elemento bSsico de la suposici6n es que cuando se es U1dio 
en M6xico, es decir parte de una minorta dtnica, con todo to 
que existir como minorta implica en cualquier naci6n y post~ 
riormente se escalan gracias a la educaci6n y la pol1tica, 
puestos pllblicos y prestigio social y econ6mico, los proble
mas reales de la mincrta se minimi:an, incluso se ignoran, 
por causa de la asi.m.ilaci6n cf transculturaci6n que opera ne
cesariam.!nte al escalar eeos puestos. 

2/ La UGOCM, desarrollo. Mo•1imientos en Sonora, Distrito ~ederal 
Veracruz, y Oaxaca. 
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4.2. LOS LIDERES. 

Lo anterior no es gratuito y se justifica en parte porque los 

11deres de ambas organizaciones en prtu:er lugar son abogados de 
profesidn. Alqo curioso y comdn es que en ambos movimientos los 

lideres incidieron pri!'nero sobre las instancias jur!dicas respe~ 

tivas para resolver el problema de los despojos de la tierra, 

buscaron, intentaron, interpusieron, demandaron, protestaron an
te las diferentes instancias. La respuesta fue siempre la misma: 

indiferencia, apat1a, negligencia y hasta rechazo de sus gestio

nes de las autoridades burocr&ticas respectivas. Necesariamente, 

orillados se buscaron otros caminos y eatos fueron los movimien
toa. 

Ademas de licenciados en derecho su extracci6n ea ind!gena, 

~rardo Hart!nez Uriarte, de la UGOCM-ea mazateco, nacido en -
Ayautla, Oax. y habla el idioma da su 8tnia. Genaro Domlnguez 
Maldonado, de la CNPI, se dice •meahica• oriundo de loe Tuxtlaa, 

Ver., no habla nllhuatl ni ninguno de sus diAlectos, sin embargo, 
se identifica como meshica. Aunque no hay lugar a dudas de que 
ambos ltderes mant~vieron (y tal vez man~ienen) un compromiso 

con los problemas espectficos de los ind1genas d~rante la gestl! 

c16n y desarrollo de ,los movimientos, no hay que olvidar que ~ 
bes representaban a~te todo a organizaciones políticas que ac-M 
tdan a nivel nacional. 

Tampoco hay que olvidar que st bien es cierto, existe una 

identificaci6n de los l~deres con los ind1qenaa, s6lo uno ~e 
ellos es ind!gena mazateeo (el de la UGOCM), de tal fori:ia no 
pertenecen a las comunidades chinan tecas afectadac, ·10 que en un 

momento dado el compromiso e identíficací6n de estos con los mo
vimientos fue voluble y hasta tajante. Curiosamente, por ejem-
ple, la separaci~n de loa l!derea del movimiento en ambos casos 

fue casi id6ntica: los dos deja.ron el movimiento, aiillplement~ no 
se presentaron m&s en el Smbito de la re9i6n índ!gena, en otras 
palabras, abandonaron la chinantla en San Juan Lalana. 

Aunque con el 11der de la UGQC!o! medio una masacre de ind!qe-
naa como ca\18a directa y visible de abandono del movimiento, con 
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el 11der de la CNPI fue el desg:aste pol1tico y económico de los 

1.nd.i.os con el Estado y los caciques, a.s1 corno diversas contradi~ 

cienes que se presentaron al seno de las comunidades sobre todo 

y precisamente con el 11der. 

En SWl'La,podemos deci.r, que los lideres al asumir el compro

JD.iso con los ind!g:enas catalizaban y cristalizaban un movimiento 

y aunque org:anizaban directamente las estrategias de lucha y mo
vi11zaci6n. mi.a que enfrentar directamente al Estado, actuaban 

coai.o intertiaediadores o neg:ociadores entre las demandas de los i!l 
d1g:enas y e1 propio Estado. Tambidn podemos decir que la movil!, 
zaci6n tipo caravana. o tipo ocupaci6n de la presidencia munici

pal. exig1a (y as! lo hicieron) para su organizaci6n, de un con

tacto directo. entre las bases ind1genas y aus lideres. por lo 
menos previamente a la 1DOVilizaci6n. 

4.3. ORGANIZACION Y ESTRATEGIA. 

Los movimientos pa.ra manifestarse requer1cU1 de una organiz.!_ 
ci6n. La población ind!gena era org:anizada por el 11der. Cada 
uno en su momento proyect6 y dirig:i6 una forma de organizarse y 

movilizarse para resolver los problemas. 

Estas fueron sus caracter!sticas: en la primer~ parte de la 

d6cada de los sesentas. se inicia la resistencia y lucha orqani
zada bajo la total asesor!a del lider de la UGOCM. Se realiza-

ron movilizaciones tipo caravana y los comuneros de San Juan: La
lana participaron en ellas. La lucha no s6lo se concibe contra 
el •sistema•, sino al interior de la Qisma •organizaci6n•, pues 

los ind1genas al momento del contacto con una organización de --
lucha •independiente• como la UGOCM, •pertenectan• a la CNC, o~ 

ganizaci6n oficial verticnl, que aunque •propusiers• estar a •f.!. 
vor• de los campesinos, reflejaba y demostraba en los hechos to
do lo contrario. La CNC por ejemplo, •atend!a•, •eta• las dem~ 

das de los campesinos ind!qenas, pro:iiet1a soluciones, pero en 
loa hechos, no hacia •nada•. Podemos decir que la manipulaci&n 
politica es la caracter1stica principal de la CNC en la reg:i6n. 

De esta manera, es illrportante señalar que la actuaci.15n de l& - -
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OGOCM en la chinantla constituye el inici6 de la ludia en una -
forma organizada, por la defensa de sus intereses comunitarios, 
es decir, por primera vez se objetiva la pasibilidad de protesta 
ante los despejes de la tierra. La c~ractertstica esencial de 
este proceso es la movilizaci6n tipo caravana, pensadas y diseñ!!. 
das cosm una forma de presi6n ante las instancias jur!dicas del 
Estado, agotadas en un primer moml!!into ante gesti6n personal del 
llder, que revest!a sobre todo no sus caracter!sticas y cualida
des de l!der, sino de abogadc, de gestor, para que coadyuvara en 
la soluci6n de los p~oblemas. La organizaci6n de la lucha o la 
dinacLzaci6n de la resistencia logra la participac16n de los in
dt.genaa en las diferentes formas de la organizaci'5n social de la 
poblaci&n para la movilizaci'5n tipo caravana. 

Para llevar a cabo una caravana hab!a que resaltar su nece
sidad; plantear su organizac16n y preever loa posibles efectos, 
tOdo lo cual orillaba a los' ind!genas a :intervenir en asmnbleas, 
y discusiones con el l!der, lo que di6 por resulta~o la asumi- -
si6n de un papel conciente por parte de loa ind!genas en la lu-
eha. 

La OGOCM requ~ere de una s6lida orgc:l.Ilizaci6n pol!tica para 
.avilisar a los ind!.genaa a través de la caravan~. La base de 
di.cha estructura recata en el l!der, o e1 dirigente. El funcio
namiento de la organizaci6n se hac!a •obre cuatro comisiones: 

La primer:i era la •com.is16n pol!tica• y ter..!a a su cargo 
doa aspectos: la accidn sindical y de infcrmaci6n. 

La se9UJlda ccmisi6n. en orden de importancia, era la de •l! 
mantos y naturalmente se encargaba de garantizar y proveer de 
lom aiamos a la cara•.-ana. Mientras mis durara una movil1zac16n 
tipo caravana, 4st:.a era la comi•i6n en donde el trabajo mis 3e 
:intensificaba, pues de ella depend!a la reaiatencia de los :Lndf.

genaa. Si hab1a alimentos resiat1an, si. no la resistencia fla-
queaba. 

La tercera comisi6n era la '.!ncar9ada del orden y de m.antener 
una cierta discip~ina entre les miel?\bros de ia caravana durante 
la lllO~ilizac16n. Ona de sus funciones básicas era la de enfren-
tar y evitar provocaciones. 
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La cuarta comisi6n estaba referida a la sal.ud. 

Para apayar la organi:&ac16n de las caravanas se nombra en 
las comunidades de L~lana al representante general de bienes co
munales del municipio, cuya sede como ya mencionamos es el anexo 
de La Esperanza. TambiEn se nombra a un representante de bienes 
comunales por cada anexo, para consolidar estas representaciones 
se forma tambidn por cada anexo un •comitA de defensa de los de

rechos comunales•. Este tipo de orqanizaci6n comunitaria que 

forme la UGOCM se ocupaba entre otras cosas de convocar a reu- -

ni6n o asamblea para tratar precisamente de problemas relaciona
dos con la tierra. Tambi6n pedta cooperaci6n en dinero pero pa

ra los •gastos• de representaci6n del ltder. 

Caractert•ticas de las caravanas, era que el dil'.iqente si~ 
pre marchaba al frente de ellas. Cada c0llli.s16n estaba integrada 

por un m!'.nimo de 7 comuneros. A su vez las comisiones integra-

ban el esfuerzo de todos los ind!genas en el recorrido y de las 

comunidades en abasto de totopos. 

La CNPI entrará en escena a principios de la d6cada de los 

ochentas, provocando entre los indios cierta expectativa por sus 

~todos y sugerencias de organizaci6n y lucha, pues empieza a j!:!, 

gar un papel esencial en el proceso regional por la defensa de 

la tierra. La coordinadora enpieza organizando •enc•.ientros• y 

"congresos" en San Juan Lalana. Fundamentalmente no difiere de 

la estrategia inicial de la UGOOt, son en esencia reuniones en-

tre el l!der y los campesinos indtgenas. Dichas reuniones duran 

de uno a dos y hasta tres dtas. Se llevan a cabo en diferentes 

comunidades sobre todo las mSs cor.flictivas, come son San Loren

zo, El Arenal, Santiago Jalahu!, Rto Manzo, San Juan, entre - -

otras. 

La CNPI al iniciar la reorqanizaci6n de Lata.na, lo hizo so

bre las siguientes bases: priJ:lero, y producto de las reuniones 

con el l!der G. Dom!'.nguez, los indígenas acuerdan reunirse per!~ 

dicamente en asamblea cada mea en_ cada una de las comunidades 

del municipin, para realizar el an&lisis y la discusi~n de sus 

problemas, pero no aisladnmente, sino de una tn4llera comunitaria, 

e in:erccmunitaria. La idea es hacer concientes y participantes 
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~ todos 1os ~embros de las comunidades. 

Sequndo, realizar una reuni6n de represent.antes cada l.5 d!as 

en San Lorenzo para mantener abiertos los canales de comWlicaci6n 

e 1nformaci6n entre las comunidades. Les representantes discu• -

t!an con el 1!der, tomaban acuerdes y estos hab!a que comunicar-

los a todas las comWlidades, para dinamizar en un momento dado t2 
dos los pueblos. De todas las reuniones· y asambleas, en donde se 

discut~an y expon!an demandas y problemas, as! como acuerdos tom.!. 
dos se registraban en actas que eran firl!ladas y selladas por to
das las autoridades de todos los anexos. 

Como la OGOCM, la antt actda primero en el plano legal, al 

no ser tomada en cuenta por las instancias jur!dicas orilla a los 
chinantecoa a la movilizaci6n, pero no tipo caravana, ahora plan
tearAn laa Viejas y nuevas necesidades y la estrategia bAsica se 

d.1;6 a travfs de temar pac!f~camente la presidencia municipal, en 
pleno coraz6n de la sierra. A dif~rencia de la caravana, no eran 

l.argos recorridos masivos de poblaci6n ind!gena y no ind!qena y 
no ind!gena de Wl punto a otro, por poblados y m4s o menos impor
tantes, cuyo objetivo final era alguna ciudad ya sea de la capi-

tal del estado, o del pa!s y por supuesto la •demcstra~1en• de la 
•fuerza• a l.a opini6n pdblica y al. Estado, sino movilizaciones 
multiples y simultaneas de pequeños pueblos ind!g8nas a travds de 

la sierra, para concentrarse en otro punto de ella1 la presiden--
· cia municipal. 

Las bases organizativas que se emplearen en las movilizacio
nes para tomar la presidencia fueron esencialmente las mismas que 
implcment6 la UGOCM, sobre todo en lo referente a la a.limentaci6n, 
sin embarqo. las tomas de la presidencia municipal, que en teta.! 
realizaren no pasaron de 4: adem&3 de un plebiscito. La organiz~ 

ci6n de las •tomas• pr4ct1camen~e en los hechos la realizaron s6-
loa los ind!genas, el l!der de la OIPI, s6lo motivaba, anali:aba 
y resaltaba las caracter!sticas de los problemas y natural.inente 

de la nueva eatrateq!a, se mi.niraizaba la movilizaci6n tipo carav~ 
na y todo lo que tuviera que ver con ella, incluyendo su l!der1 
u! como l.a falta de 4xit.O en los :resultados alcanza.dos~ Al pro
ponerse u.na •nueva estra.teq!a•, como era las •temas municipales•, 
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•stas siempre despertaban interds e inquietud sobre todo porque 
como las caravanas en su momanto representaban la posibilidad de 
la •soluci6n de sus problemas". La CNPX en Lalana, encontr6 a -
su llegada representantes de bienes comunales general y por ane
~os, c011litA de defensa de derechos comunales y por supuesto la 
tradicional forma de organizaci6n social de las comunidades, en 
lo que se refiere a autoridades. Las tornas municipales se basa
ron para su convencimiento y organizaci6n en las autoridades co
munales que hah!a instituido y consolidado la UGOCM, lo realmen
te nuevo es que alguno de estos cargos eran ocupados por gente 
mAs j6ven qUe participaron en las caravanas; siendo adn niños, 
al lado de sus padres y abuelos, por lo que de alguna manera es
taban familiarizados con la movilizaci6n, el dltima.instancia no 
les era ajena: Tal ea el caso de los l!deres de las 'COmunidades 
de San Lorenzo y El Arenal. Es importante señalar que en las -
•tomas municipales•, f!sicamente no particip6 el líder, excep- -
ci6n hecha del plebiscito, lo que naturalmente provoc6 cierta d!!_ 
sorganizaci6n y malestar entre los integrantes del movimiento'. 
En las •tomas municipales• que realizaron siempre se tuvo canta: 
to vta telef6nica desde Playa Vicente, Ver. y la ciudad de Mdxi
co, lo que implicaba un puente desde Playa hasta San Juan a tra
vt!s de mensajeros, lo cual retrasaba la llegada en ambos senti-
dos de la informaci6n. 

Algunas características de las dos estrategías es que des-
pu6s de •agotar• el plano legalista, la estrategía pasaba al pl~ 
no local y luego al plano regional. Se lograron involucrar 4 
grandes masas de indtgenas pertenecientes a diversos pueblos muy 
dispersos. El gasto econ6mico de la lucha siempre fue absorvido 
por las comunidades a un alto costo social (mermas temporales en 
el nivel de vida, p!rdida de la cosecha). Aunque ciertamente, 
el líder de la OiPI no cobraba gastos de representaci6n a las e~ 
munidades, si lo hac1an los •comisionados• que integraban el co
mité de defensa de bienes COftlW\laes o representantes, hecho que 
aprendieron del anterior 11der. 

Dichas organizaciones políticas, existen y operan fundamen
talAen~e gracias a sus cuadros dirigentes (comit6s ejecutivos) 
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que a una representaci6n prol.ongada y real de las bases, sobi=e !..:Y·;//~--.·~~.:·~· 
. . ... ...,,t.ff l_.11 . 

todo la OlPJ:, aunque la UGOCM. de Uriarte recientemente l1980) se .!.vi¡ 
transformtS en la CGTCyC tconfederaci6n de trabajadores del. campo 
Y la ciudad), esto debido a contradicciones de car&cter interno 
en la dirigencia. 

Estos tipos de movilizaciones masivas incluyeron estrateg!as 

organizativas que se basaron en la propia organizaci6n social tr~ 

di.cional. de las comunidades, lo que invariablemente inclu!a a co
munidades enteras. 

Por otro lado, es importante _destacar que mientras la UGOCM, 

a través de Mart!nez Uriarte intentaba resolver m&s de un proble
ma relacionado con el despojo de las tierras de los ind!genas de 

m.&s de una comunidad y de va.r~as 6tnias, 1a OiPI con Dom!nguez 
Maldonado se encaraba a cada caso por separado, aunque simult4ne~ 
mente atendi.era otros •asuntos• en otras demandas. 

La difusi6n de los movimientos, en e1 caso de la OGOCM, lo-
graba por s! misma, la atenci6n de la opini6n ptlblica, influía 

ademas, como obst4culo en el tr!nsito de veh!culos en la carrete
ra, en st misma una caravana es espect.!cul.ar y esto. hac!.a que los 

periodistas se acercaran a la caravana de ind!.qe.,as para preg-.:n-
tar ¿por qué marchaban?, ¿cu4l era el destino final?. Los per!.o
distas eran atra!dos por la caravana, de hecho este era a su ve% 

uno de lo~ objetivos y caractertsticas de este tipo de moviliza-
ci6n. 

La OiPI, por su parte trataba de influir simult4neamente en 

diferentes medios, enviaba a un pequeño grupo de ind!.genaJ a los 
per!.odicos de Oaxaca, de la ciudad de México y también a radio 
educaci6n, sobre todo para pasar infonaaci6n en el programa - -
•abriendo surco• que se transm•ite a las 5:00 A.M. diariamente y 

por supuesto en los noticiosos.· A la vez el ltder instigar.ta en 

las oficinas gubernamentales los problemas de los ind!9enas. As1 
miSllK>, con loa documentos y actu que elaboraban en •Us reun10-
nes, entregaban copia de los mismos a los corresponsales de lo• 
diarios. Muchos ~ampesinos ind!qenas aprendie:on el valor de l• 

denuncia en loa medio• de informaciOn, sob=e ·todo cu.ando aecuea-

t.raron al l!der de l& CNPI. 
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Las movilizaciones aunque.diferentes en su concepci6n y sen

t.ido inmediato perseguían los mismos objetivos: en un pri.Jller pla

no, presionar al Estado para solucionar problemas de confirmaci6n 

de bienes comunales y detener los despojos de la tierra. En el 

p1ano concreto, los puestos pOblicos locales y regionales son el 

escenario de luchas entre indígenas y sedicentes propietarios, 12,_ 

calmente hay una preponderancia de autoridades ind!genas, lo que 

permite la organizaci6n y estructura de las movilizaciones, mien
tras que regionalmente el panorama es dominado por los ganaderos 

y terratenientes. En Lalana uno de los objetivos del segundo mo

vimiento es precisamente: el poder municipal; En general, los oE 

jetivos coinciden en los dos movimientos. Como punto central, la 
confirmaci6n de las tierras comunales, el cese inmediato de las 

persecuciones de los dirigentes campesinos, la libertad de los ~~ 
d!genas presos, supresi6n inmediata de procediIDientos ocultos y 
fraudulentos en la manifestaci6n de la tierra de los caciques. 
Espec!ficamente se remarcan algunos puntos corno el problema de 
los l!mites en algunos anexos, ~as! como familias asesinadas y. 
despojadas. 

Otra caracter!stica coro.dn, es que una vez desatado el movi-

rniento, en los dos casos se llega a la negociaci6n con las autor! 
dades del Estado y siempre los comisionados por patte del Estado, 
para atender las demandas de los indígenas •prometen~ en nombre 
del gobernador en turno la solución de todos, abasolutamen~e to

das las demandas de los chinantecos y parad6jicamente los ind!ge
nas y los l!deres tambián, en ~los casos aceptan las prome-
sas como resultado conreto de las movilizaciones. 

Salta a la inteligencia infantil que las prccnesas de los re

presentantes del estado de oaxaca, ~· tampoco, ten!an la in-
tenci6n de cumplirlas. 

Esto obedecia, quizSs hipot6ticamente, a dos hechos: algunos 
comisionados que el gobierno mandaba para atender a los ind!genas, 
o eran aspir3ntes a puestos pdblicos de importancia en la estruc
tura burocr~tica del gobierno del ~stado de Oaxaca, o eran inci-
pientes estudiantes de derecho, pasados por licenciados los que 

manipulaban a los ind!qenas, como en el caso del plebiscito de N2 
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viembre de 1982, en E1 Arena1, La.lana. donde los comisionados del 

qobierno no sab!an ni contar, equiVocSndose. claro es de suponer, 

en contra de los ind!genas, lo que invariablemente nos lleva de 

la mano a la corrupci6n canprada y constante de los agentes del 
Estado por parte de los ganaderos, terratenientes. Aunque tam

bi~n no se descarta la misma suposici6n con los l!deres. 

Las constantes de ambos tipos de ~ovilizaci6n1 el lento ava2 

ce -en el mejor de los casos- en el trSmite agrario y la repre-
s16n a las comunidades y sus l!deres demuestran que el estado de 

Qaxaca, no ha ampliado en m3s de 20 años sus m:lrgenes de negocia
ci6n popular. casos como el de Juchit&n, en la regi6n za?Oteca 

del J:tsmo, son fortuitos y productD de una prolongada y brutal lu
cha de los ind!genas. 

En un momento dado• la correlaci6n de fuerzas entre los in
cil:genas y sus l!deres y los judiciales y ~os comisionados del go
b.ierno adquiere en los dos movimientos un caracter alternativo. 
Ea decir, una vez agotada la instancia legal, se p).antea una mov! 

1izaci6n, el Estado la intercepta. y promete soluci6n, la movili
zaci6n se disuelve, el Estado no cwnple y los ind!genas se vuel-
ven a movilizar y as! consecutiva y alternativamente. 

En ambos casos, aunque fueron diferentes mo~entos temporales, 
la represi6n estuvo presente. tanto ~entra los ind!genas que m4s 
destacaban en el mo•rimiento y contra los l!deres ~ogados. Suma
riamente a la zaz6n, a.mbos l!dere.s en su momento sufrieron en ca!: 

ne propia la represi6n: Mart.!nez Uriarte estuvo preso en la c&r-
cel de Choapan, Oax.; Dom!nguez Maldonado fue secuastrado y bru-

talmente golpeado. 

No hay lugar a dudas de la importancia que adquirieron los -
l!deres en los movimientos. Sin embargo, el lidarazgo, sobre to
do el de la UGOCM. esencialmente paternalist~, origin6 una ~ela-
ci6n vertical en los ind!genas a ta •organizaci6n• (UGOCM). a tr~ 

vés del l!der. Recientemente. un comunero dijo: • ••• estamos co~o 

los huerfanos. sin direcci6n. sin autoridad cc~petente para la l~ 
cha•. La OllPJ: por su parte. trato de llevar un lidernzgo no pa-

terna1ista, sin embargo. se interpretaba como abandono de la lu-

cha por parte del l~der .. 
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Las pri.meras experiencias de los indígenas con la UGOCM, los 

inserto en el contexto conciente de la lucha de clases. 

Los indígenas, al luchar y defender sus tierras de los gana

de~os caciques y terratenientes, defienden un sistema de vida co

munitario basado en la tierra comunal de sus pueblos. El Estado 
a nivel de funcionarios p~licos, establece lazos políticos e in
tereses econ6micos con los ganaderos y sedicentes propietarios, 

que muchas veces son los mismos. Así al encubrir actas y escrit~ 

ras de pequeña propiedad sobre las tierras de la comunidad, están 

minando y destruyendo ese sistema comunitario desde su ra!z. R~ 

laciones de produccidn que at1n podemos llamar comunitarias, que 

enfrentan relaciones de produccidn privadas. 

El doble movimiento intentd revalorar lo comunitario frente 

a lo privado, en este sentido los representantes de 10 privado: -
loa ganaderos, terratenientes, sed.icentes propietarios para los 

ind!genas, pues se "dicen dueños de la propiedad", siempre conta
:on con la garantla irrestricta del Estado. 

Las causas por las que luchan los indios son muy claras. S~ 

jetos aGn a relaciones de producci6n precapitalista en acecho 

constante, en resistencia activa y lucha pasiva en otras. Los m2 
vimientos, las movilizaciones siempre representaron para los ind! 
genas la posibilidad del f!n de los problemas, el re~orno a la 
"calma" y a la •tranquilidad• comunitaria. "Los problemas empez~ 
ron cuando las cer~as de los ganaderos de Veracruz caminaron ha-
eta nuestras tierras". La din4mica del capital en expansión ya 
no se detiene, hasta abarcarlo todo, es solo cuesti6n de tiempo. 

El doble movimiento, planteo y busc6 caminos y estrategias, pero 
fracaso dos veces. El desgaste de la lucha activa en las movili

zaciones en ambos casos se debi6 a dos factores estrechamente re
lacionados; el alto costo econ6mico de las movilizaciones entraba 
en relacidn directa con ~l tiempo de duraci6n de las mismas. A 
mayor tiempo la movilizaci6n se debilitaba por la merma tle recur

sos ~con6nomicos y la incapacidad de ahorro por parte de los indf 

genasa 
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Finalmente, :os dos tipos de movilizaciones no resolvieron 

significativamente los problemas fundamentales, tampoco influye

ron en la correlaci6n de fuerzas sociales y pol!ticas en el 4mb! 
·to regional. Peor at1n, cuando el resultado del primer movimien
to cul..m..in6 con una masacre de ind!genas en Montenegro, Lalana, 

en el año de 1977, en el segundo estuvo a punto de suceder algo 

parecido. 



.S. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA LUCHA Y RESISTENCIA 

INDXGENA. 

No obstante que a partir del hecho hist6rico de la 

conquista, las luchas indtgen~s fueron un elemento constante 

en el desarrollo de la naci6n, y los indios constitu!an el 

aspecto dEbil de la confrontaci6n, como dice Garc!a de Le6n 

•con el choque de la conquista la meinoria hist6rica ind!gena 

(que se reproducta a través del mundo_ de los dioses y la de

tallada acci6n de los sacerdotes} se vi6 de pront~ parcelada, 

decapitada y empujada a la clandestinidad mAs absoluta" !~ 

Lo anterior, por supuesto no modificaba el hecho ese~ 

ci'a11 sino que lo hacia mAs claro: •se trataba pues de una 

lucha decisiva entre dos formas opuestas de concepci6n del 

mundo, complejamente entreveradas y dependientes una de la 

otra: el capital no podr!a surgir sin la extorsiln de comun! 

dades de autoconsuo.o en las cuales la fuerza de trabajo se 

reproducia sin un alto cos-to social1 y éstas eran ya incapa

ces de plantear un modelo totalizador de liberaci6n" ~( 

DespuEs del periodo de la conquista, y hasta la 6poca 

1/ Antonio Careta de Le6n, Resistencia }' Utop!a, ed. ERA, 
Tomo X, pag. 75. 

2/ Xbidem, pag. 91. 
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actua1, las luchas ind1qenas o ·cano dir1a Garc~a de Le6n, 

•Estas pasiones desbordadas ap~recen en momentos históricos 

precisos y por lo general indican una agudizaciOn de la opr~ 

siOn y el despojo, una compulsiva intensificaci6n de la acu

mulaciOn primitiva. No es nada casual pues que, a largo pl~ 

zo, el 'empuje del progreso' y las crisis c1clicas coincidan 

con el ascenso d~ la resistencia: 1524-1530; 1693-1727; 1865 

-1911; 1929-1940: 1974 ••• • !{ 

En el presente los estudios de las luchas, la resis-

tencia o los movimientos campesinog, e in~!genas cobran esp~ 

cial importancia a partir de los años setentas, siendo de tu 
dole muy variada el tratwniento investiqativo, ·as1 se estu-

dian desde la perspectiva hist6r-ica, lin~:tstica, antropol6-

gica o sociol6gica, como fue el caso de la present~ 1nves~i

qaci6n, as1 pasamos ahora a plantear el probl¡ema de la redu~ 

ci6n te6rica, a la experiencia concreto-rea~·de los ind1ge-

nas a través de la afirmaci6n,de que la resistencia y lucha 

es una manifestación de sus valores comunitarios, y una man~ 

ra de insertarse en la lucha de clases. Lo anterior, supone 

a su vez que la resistencia y lucha ind1gena, es dinamizada 

por la e>..""Pansi6n capitalista, sin embargo, la condición esea 

ciai de la expansi6n econOtnica est6 dada por la sistem6tica 
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as:Lmilaci6n destrUctiva de la poblaci6n donde se inserte, 

es la base de sn expansi6n misma, que dinamiza a su vez la 

resistencia y lucha ind1gena. 

~Las diferentes luch~s (por la tierra, recursos nat~ 

ralea, por el control de sus ejidos y comunidades, presidea 

cias municipales, cultura, lengua}, hacen pensar que en lo 

6tnico'bay un proyecto impl!cito (a veces no tanto; y que 

por ello es a la vez una categor1a pol1tica. Si rebasamos 

entonces la perspectiva anal!tica de la categor1a de lo ét

nico se puede delinear un proyecto grupal que retome todos 

sus elementos histericos: desarrollar y proyectar los impl! 

citos de las luchas que se han dado en la rcgi6n" !( 

Partimos entonces de los supuestos siguientes: la ex

pansi6n econ6mica capitalista destruye sistemSticamente a la 

poblac16n ind!gena, basada en la explotac16n bUIP.ana como coa 

dici6n de su misma existencia y expansi6n; la forma de vida 

comunitaria, lo étn1co se manifiesta cOlllo resistencia ind!g~ 

na; la lucha de los ind~genas es a su vez, de alguna manera, 

lucha de clases; los valores comunitarios se encuentran en 

fuerte oposici6n a los valores occidentales, a través de foE, 

mas de organizaci6n social y econ6mica. 

1/ Ecka~t Boege, Lo8 mazatecos ante la naci6n, pag.291 
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As1, las comunidades ind1genas con su tenencia comu

nal de la tierx-a, se vuelven una traba para el desarrollo 

de la agricultura y la ganader1a extensiva y comercial. La 

condici6n de su desarrollo y expansi6n, está en la destruc

. ci6n de ~stas corno fonria comun.itari·a y esto es una asimila

ci6n destructiva de los ind!genas.. La resultante es enton-· 

ces un estado de resistencia y lucha la relaci6n mSs siqni

ficativa. Aunque es el caso concreto de.la investigaci6n 

sobre el doble movimiento, tambián podemos decir que en ge

neral en l.ss luchas y resistencia indias, se plantean pre-

sionar al estado para ~olucionar proble111as de confi..rl!laci6n 

de bienes comunales y detener los despojos de la tierra, lo 

que invariablemente nos lleva de la mano a la cuesti6n del 

poder. En este sentido estamos de acuerdo cor. Boege en que 

•el estudio del poder en una regi6n determinada consiste en 

analizar el marco pol!tico en que se da el equilibrio prec~

rio entre el capital en su proceso de reproducci6n y expan

sión y la resistencia de los.distintos grupos de trabajado

res•~pa.ra la presente 1nvestigaci6n, no obstante la impor

tancia del marco socio-pol1tico del equilibrio entre la ex

pansi6n econ&nica y la resistencia. lo que !Jnportaba era no 

el mArCO socio-pol1tico, sino la forma en 3! que reviste la 

resistencia y lucha, no i.niportaba la causa, sino el como se 

planteaba· y desarrollaba la lucha y s1 esta se enContrab~ -

1/ :tl:tidem, paq. 57 
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ligada con la organizaci6n social tradicional de la comuni-

dad. De esta manera,el problema de la investigaci6n se en

camin6 a caracterizar en lo fundamental la lucha y resiste!!_ 

cia ind1gena de un pequeño grupo humano de indios chinante-

cos. 

oe esta manera, el despojo de tierras y sus formas 

de orgnnizaci6n que esto genera, es el antecedente inmedia

to de la re3istencia para sobrevivir y existir en un espa-

cio f1sico, pol1tico y cultural propio. Es decir·, encontr~ 

mos una correlaci6n entre: expansi6n capitalista en el cam

po a través de la concentraci6n: acumulaci6n de tierras y 

destrucci6n etnocida de la poblaci6n, a lo que se antepone 

una relaci6n de resistencia y lucha por sobrevivir, y si cg, 

mo dice Gar~1a de Le6n •si las raices profundas de este pa!s 

son las de la comunidad agraria, el invisible ºtejido de sus 

solidaridadeo, su lucha de resistencia ha sido cano la sa-

Via, la fibra matriz en la dinAnd.ca de una lucha sorda y ob~ 

tinada que tiene hasta hoy las modalidades locales de la l~ 

cha de clases• !{ En Lalana, la movilizaci6n ind!gena, fue 

reelevante la participaci6n de la poblaci6n afectada. Ade

m&s de que se lograron involucrar a qrandes masas de indtg!::_ 

nas y no s61o a los directamente afectados, de manera que -

t/ Antonto Garc1a de t.e6n, ~· toao :I, pag. 75 
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estos tipos de movilizaciones masivas incl•.iyercn estrateqias 

organizativas que se basaron en la propia orqanizaci6n so

cial tradicional ind!gena. Lo que invariablemente inclu!a a 

comunidades enteran. 

•Las relaciones co:nunitarias necesarias para la econ~ 

m!a de subsistenc.ta, que ·adquiere la forma de econom!a domé!_ 

tica, se basan en el principio de dar par recibir y recibir 

para dar, y organizan la 16qica de la econom!a de subsisten

cia en el principio ~tnosocial de las reciprocidades"!./. 

La resistencia ind!gena, se basa entonces en: la producci6n 

econ6m.ica para el consumo, como actividad b3sica que se man

tiene ante el crecimiento de una economta para el mercado, 

las relaciones comunitarias para la producción en la comuni

dad, ante las relaciones econ6micas del sistema, la organ!z~ 

ci6n pol1tico-1.nterna de la comU..'"lidad frente ·a la pol!'tic:a 

nacional y las ~ormas del pensamiento social en. la comunidad. 

As1 entonces, una conceptualización primaria, de la 

organizaci6n comunitaria, es susceptible de caracterizarse 

como toda aquel.la organizacil5n econl5mica social >' pol.!tica 

que pennite la persistencia, subsistencia. reproducci6n y 

cohesi6n del grupo como tal, siendo asi dinámica, aunque sus 

manifestaciones aparentemente sean pasivas y aisladas sobre 

1/ EcJcart Boeqe, op cit, pag. 39 
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todo en lo referente a los aspectos superestructurales. E!. 

to se explica porque los cambios en la forma econ6mica de 

producción se modifican más r4pidmnente que los cmnbios que 

se operan en la superestructura,por la rel.aci6n dialéctica, 

tanto en la estructura general capitalista con la comunidad 

ind1gena en proceso de asimilaci6n por esta dltima, y aqu1 

hay que considerar precisamente lo que para la comunidad es 

primordial para la producci6n, como las relaciones sociales 

de parentesco de ayuda y cooperación, en la estructura gen!!. 

ral capitalista forman parte de la superestructura y mAs e!. 

pec1f1camente, de las formas del pensamiento social. 

•t.as relaciones de parentesco son sobredeterm.ina~as 

por esta estrategia productiva de la economía doméstica ••• 

a) con la fuerza de trabajo generada en la familia 

nuclear se satisface parte de las ñecesidadesi 

b) con la ayuda mutua de la familia extensa patri

local que se refiere a la solicitud del padre ha

cia sus hijos casados: 

c) ••• sistema de alianzas con otras familias patri

locales ••• : 

d) el padre ayuda a los hijos1 

e) ••• se recurre a los compadres y a la mano vuelta 

fuera de este sistema de parentesco cuando se tr~ 

ta de tareas que r!quieren una concentración mome!!. 

tanea de fuerza de traJ:>ajo (por ejemplo en loa de.!. 
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montes}, fiestas, conetrucciOn de casas•!~ En la 

Chinantla, la econom1a doméstica, estA determinada por la m~ 

yor1a de los elementos encontrados por Boege en la mazateca, 

a excepc16n de las alianzas que no se investig6. Lo intere

sante de la presente in•.1estigaciOn es que los elementos que 

constituyen la ayuda mutua y que tienen como eje las relaci2 

nes de parentesco, fueron tambi6n la base de la sustentaciOn 

de la lucha. Dos aspectos de la organizaci6n social tradi-

cional, manifestada durante el moví.miento, es el que se re-

fiere a la familia, pues, si bien es cierto que los jefes de 

cada familia.se movilizaban, sus respec~ivas mujeres e hijas 

se quedaban preparando los al.imentos para sus respectivos e~ 

p~sos. 

Lo importante a destacar, es que la resistencia del 

movimiento estaba fund:imentada a que cada fam.ili3 mandar~ a 

cada uno de sus miembros los alil11entos correspondientes. La 

recclecci6n y traslado de ali,tnentos involuc=aba a los topi

les en turno, que cumpl!an el cargo honorar!~ en la agencia 

municipal, es decir, un cargo pol!tico-adtninistrativc. Se 

mesclaban as! diferentes eler.i.entos comunitarios para un mi~ 

mo fin. cuando s6lo se recurrta a representatnes, se recu

rr!a .al tequío para ~ubrir· sus gastos: la ayuda mutua entre 

familias, abarcaba a toda ~a cc.omunídad, incluso la ayuda. m~ 

1/ ~· paq .. 62 



- 92 -

tua se intercambiaba entre pueblos cuando para algunos se r!!_ 

trazaban sus e.mb3rques de alimentos. El costo econ6mico de 

la lucha siempre fue absorvido por las comunidades, a costa 

de un alto costo social (Qermas temporales en el nivel de v.f.. 

da). 

El desgaste de la lucha activa en las movilizaciones 

en ambo's casos se debi6 a dos fac.tores ·estrechmnenta relaci~ 

nadost el alto costo de la movilizaci6n entraba en reces16n 

con el tiempo de duraci6n de las movilizaciones •. A mayor 

tiempo, la movilizaci6n se debilitaba por la merma de recux

sos econ6micos. A mediano plazo la lucha misma influía en 

sus fuentes de aprovisionamiento, pues, "las diferentes ta-

rea,ªR51~SiA~b realizarse en cualquier momento del año, sino 

que al contrario, tienen que estar perfectamente coordinadas 

con el calendario agrícola anual" !/. El desconocimiento de 

los.ciclos aqr1colas a que esta sujeta la econom.!a doméstica 

de las comunidades indias, indujo a los lideres a forzar la 

economía familiar y a desqastar los mecanismos tradicionales 

de producci6n: los chinantecos participaban en las moviliza

ciones de lucha: aportaban su precencia f1sica, sin embarqo, 

muchos momentos coincidían con la realizaci6n de diversas l~ 

bores agrícolas. que Oien, dejaban de realizarse, o, se ha-

cían a destiempo, y como dice Boege, "aq~el Lo aquello,!/ que 

no ro:e, ni quemo antes del comienzo del temporal, no podr6 

1/ ~. pag. 37 
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sembrar a tiempo y su milpa no madurar& du~ante el ciclo de 

lluvias• ~ 

•cuando el trabajo por ayuda mutua rebaza el ámbito 

familiar y se convierte en una neceSidad colectiva para do-

tar a las comunidades d~ servicios min!mos, se convierte en 

lo que hoy conocemos como tequic• ~ Esto que Boege anota 

para la mazateca, puede observarlo en la chinantla, m!s adn 

referido a la lucha concreta. En este caso no se trataba de 

servicios pdblicos para la comunidad, sino de apoyar finan--

cieramente la lucha, Las movilizaciones de carácter pol1ti-

co, como eran las caravanas, o las t0J:1as de la presidencia 

municipal, requer1an (cCltlo anotamos antes} de acuerdo a la 

estrategia de cada l1der de cierta disposici6n de dinero en 

efectivo, ya sea para los gastos del mismo 11dcr, o para la 

de diversos comisionados, representantes de la misma comuni

dad. De esta forma la comunidad constitu1a un fondo especf 

fice, el cual era obtenido fundamentalmente del tequio, tra

bajo cedido en la parcela comunalr en los cultivos de exce-

dente de la regi6n, café y ajonjol1, otras veces vend1an al

guna res del ganado comunal para obtener fondos. 

• ••• hoy en d!a el trabajo mediante ayuda mutua, no se 

da por una tradici6n antigua, sino por la necesidaC de tener 

1/ ~· pa~. 37 
2/ ~· pag. 37 
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fuerza de trabajo disponible, sin entrar directamente al ci 

clo monetario ••• •!{ Desde esta perspectiva, la resistencia 

indtgena es en lo concreto real, la esencia de la economl:a 

de subsistencia que permite sobrevivir, se finca en la soli

daridad de mano vuelta en el trabajo ante la explotaci6n. 

•El 'nosotros trabajamos' -aan cuando el sembrar sea 

a veces una acci6n individual-, tiene detras de s1 la aldea 

o las aldeas. En efecto, las estrateg!as de trabajo están 

fundamentadas en primera instancia en la organizaci6n de la 

comunidad"~/ as! también la resistencia y lucha toma las ba

ses organizativas de la organizaci6n de la comunidad. La 

resistencia se manifiesta fundamentalmente a través de la" 

reproducci6n misma de la comunidad y esencialemten a través 

de la producc16n comunitaria, que es a su vez la que primero 

resiente los cambios por las relaciones de producci6n de cl!, 

ses y los proyecta a todas las demás instancias de la comuni 

dad, es decir, que la resistencia, esencialmente se da a tr!, 

vés de la producci6n comunitaria que es la base productiva y 

la que permite la reproducci6n del grupo. 

La resistencia y la Lucha, como una ~anifestaci6n de 

los valores de los-pueblos indtgenas ha de entenderse a tra-

1/ ~· pag. 38 
2/ ~· pag. 26 
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v6s de una relaci6n con los elementos comunitarios, y ritu~ 

les de la vida social total e integrada de cada comunidad 

ind1gena particular. La resistencia, cuya din!mica es man.f. 

festada general.1:1ente en el interior de la comunidad, en cu

ya base se encuentran las fonuas de Organ1zaci6n comunitaria 

cctno parte de la orqanizaci6n social, •1as relaciones genti

licias bAsicas que se h~·reproducido en la comunidad consi~ 

ten en las relaciones de parentesco, las que se manifiestan 

en colaboraci6n y ayuda mutua.y en una distribuc16n relati

va.monte equitativa de la producci6n• !( Por ejemplo, la pr~ 

piedad privada dentro de la sociedad capitalista, se basa en 

una serie de valores y derechos reales, fincados en la domi

naci6n econ6mica, sin embargo, y como contraposici6n, !..e.....!!=, 

sistencia y la lucha de los pueblos indios est~ basada e~ un 

sistema de valores reales comunitarios ligados a la distritu 

ci6n equitativa y no al intercambio econ6tnico-esencial.mente. 

Por otro lado, al enfocar el problema de la resisten

cia por la cultura, se esconde la esencia de la lucha del i!!, 

dio: el desarrollo y agudizaci6n de las contradicciones: en-

tre las clases sociales en una de las cuales se insertan pre 

1/ Ricardo Pozas Arciniegas, •La proleta.rizaci6n del indio en 
la FES de l-t~xico•p.32 en· Rev.Mexicana de Ciencias Pcl1ti
cas y Sociales,No.BB,H~xico,FCPyS,1§77. 
cfr.R.Pozas A. e Isabel Horcbsitas de Pozas.Los indios en 
las clases sociales de M~xico."En la realidad,los ndcleos 
indlgenas forman una estructura interna de ·reiaciones que 
constituyen una organizaci6n social particu1~ con norma• 
propias y en fase trnnsicional hacia l3s rela:iones de pr2 
ducci6n capitalista y a la organizaci6n social CQn•ecuente•. 
paq. 157. 
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ponderantemente los indios en diversos sec~ores, y cuya ba

se de sustentaci6n la encontramos respecto a los indios en 

las relaciones econ6tnicas de producción comunitaria, antag~ 

nicas a las relaciones de producción capitalista • ••• nunca 

ninqdn modo de producci6n ln'i ,siquiera el capitalista por 

razones de divisi6n del trabajo) logr6 erradicar del todo 

1as relaciones anteriores• !{ 

Sin embargo, antes de pasar a las consideraciones finales 

de la lucha indtgena,· busquemos un poco sobre la resistencia 

y lucha como manifestaci6n de los valores indtgenas y éstos 

como opos1ci6n a los valores occidentales. 

Los valores indtgenas que se reproducen en la corlunidad 

• ••• se refieren a lo b4sico de la vida cotidiana, ••• a la 

esencia de sus pr4cticas sociales, a lo que les ha permitido 

mantenerse intesrados en grupos comunitarios ••• la pesar de 

los er.:ibates de expansi6n capitalista} ••• La manera y el ar-

den como se manifiestan estos valores reales primarios y ceu 

trales al aplicarse en la satisfacci6n de las necesidades 

fundamentales, genera las formas de organizaci6n social en 

los que las cosas que el hombre produce -econom!.a-, pueden 

desempeñar un papel aleatorio en las relaciones sociales. o 

ser por el contrario, la base de estas relaciones, esto es, 

la organi%aci6n social esta ligada inetma.mente a la satisfa= 

l/ Antonio Oarc1a de Li:i6n, op cit, pag. 99 
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ci6n de las necesidades fundamentales, en la que se hallan 

los valores reales prL~arios y c~ntrales ••• Algunos de los 

valores reales primarios que nutren a los valores reales 

centrales -fundamento de la organización socia1 de los pue

blos ind!genas-, se manifiesta en relaciones de intercambio 

ritual, tales como la soltdaridad, la colaboraci6n y ayuda 

mutua, la lealtad, la discreci6n, la no-delaci6n, la veraci-

dad, la lucha que suscitan las injusticias, la lucha por la 

libertad. Otros valores los constituyen manifestaciones pe~ 

sonales, como la resistencia al dolor, la frugalidad, la di~ 

cresi6n ••• En cuanto a los valores reales centr&les de los 

pueblos ind!genas, son de mencionarse los siguientes: El tr~ 

bajo como dnica fuente c=eadora de todo lo que el hombre ne

cesita para sobr~vivir con su familia y con su comunidad. La 

producci6n orientada al objetivo principal de sati~facer el 

consumo de la familia. La familia, que además de ser la r~

productora de la prole es el ndcleo productor de los bienes 

y servicios para la subsistencia. La igualdad en la distri

buci6n de los derechos y responsabilidades. El poder, como 

manifestaci6n de un preseigio acumulado por raz6n de los se~ 

vicios prestados a la comunida·d ••• • !{ 

Son ~stos los v~lores que se observaron en la movili

zaci6n de la Sierra, pero no aplicados a la producci6n sino 

a la lucha. 

1/ Ricardo Pozas. •r.os valores y la orqanizac16n social en 
los grupos ind!genas•. Mimeo9rafiado, Seminario, CEO. 1981. 
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"Las luchas que los diferentes grupos sociales explo-

tados sostienen ~n la regi6n l!!!,azatec!! obligan a teorizar 

sobre las distintas contradicciones en un sentido de oposi-

ciones dialécticas. Si hay dominaci6n, habrS alguna form~ 

de resistencia. Si hay hegero.on!a por parte de la burguesía 

y del Estado, existirAn intentos de contrahegemonia. La cu~ 

tura dominante enfrenta respuestas en formas contractuales" 

!( De esta manera, a partir de la agudizaci6n de las contr~ 

dicciones, la lucha es entonces toda acci6n que se orienta a 

la consec11si6n de un objetivo, presupone una concepci6n de 

la realidad en proceso de formaci6n de una conciencia real, 

una forma de organizaci6n de clases y con remanentes de fo!, .... comunitarias de resistencia, y una estrategia política o 

no, la cual estS en funci6n de los objetivos, adem.S.s existe 

ya una objetivaci6n del enemigo inmediato (explotador). •· "S!. 

el bloque social dominante destruye o manifiesta lo étnico, 

lo hace con una voluntad política: la de reproducir y ensan

char la ganancia capitalista dentro de una regi6n con carac

terísticas poblac!onales y ecol6qicas determinadas. Y Vice

versa, las diferentes luchas.de los ca111pesinos por obtener 

tierras o defenderlas, por reconquistar un municipio ahora 

en manos de los caciqu~s, por mejores precios, es la defensa 

1/ Eckart Boge, op cit, pag. 23 
2/ As1 en efecto, hay un paso "de la conciencia étnica a la 

conciencia de clase de los grupos ind!genas cuando /y s6-
lo cuando/ estA orientada·a la autodeterminaci6n de la co 
munidad frente a los grupos dozrU.nantesn. -
R. Pozas A., "La proletarizaci6n ••• " 
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"Las luchas que los diferentes grupos socia1es explo

tados sostienen ~n la reqi6n l!!!,azatec~/ obligan a teorizar 

sobre las distintas contradicciones en un sentido de oposi--

cienes dialécticas. Si hay dominación, habr4 alguna form~ 

de resistencia. Si hay hegemon!a por parte de la burgues1a 

y del Estado, existirAn intentos de contrahegemonta. La cu! 

tura dominante enfrenta respuestas en formas co~tractuales" 

~ De esta manera, a partir de la aqudizaci6n de las contr~ 
dicciones, la lucha es entonces toda acci6n que se orienta a 

la consec11si6n de un objetivo, presupone una concepci6n de 

la realidad en proceso de for111aci6n de una conciencia real, 

una fcrma de organizaci6n de clases ~ con remanentes de fo~ 

mas comunitarias de resistencia, y una estrategia pol1tica o 

no, la cual est& en funci6n de los objetivos, ademAs existe 

ya una objetivaci6n del enemigo inmediato {explotador). •·"Si 

el bloque social dominante destruye o manifiesta lo étnico, 

lo hace con una voluntad pol!tica: la de reproducir y ensan

char la ganancia capitalista dentro de una regi6n con carac~ 

ter!sticas poblacionales y ecol6qicas determinadas. Y vice

versa, las diferentes luchas-de los campesinos por obtener 

tierras o defenderlas, por reconquistar un municipio ahora 

en manos de los caciques, por mejores precios, es la defensa 

1/ 
2/ 

Eckart Boqe, op cit, pag. 23 
As! en efecto, hay un paso "de la conciencia étnica a la 
conciencia de clase de los grupos inótgenas cuando /y s6-
lo cuando/ estA orientada·a la autodetenninaci6n de la co 
munidad frente a los grupos dom.inant.es". -
R. Pozas A., •La pro1eta.ri.zaci6n ••• " 
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de su cultura y su manera de concebir lo étnicow ~( 

Esta caracterizaci6n supone que: 

a) "El contenido causal y dinámico del cambio del in-

dio se encuentra en la clase social y no s6lo en 

el grupo 6tnico, " ••• el concepto de lo ~tnico es 

dinámico y hay -que analizarlo en el marco de las 

redefinicicnes de clase que se dan con el desarro

llo regional del capital" ~{ Sin embargo, no se 

puede olvidar ni hacer a un lado, las relaciones 

étnicas de estos indios campesinos que son las que 

aOn los mantíenen integrados en sus co~unidades y 

pueblos, apoyados en los restos de sÚ organi=aci6n 

prehisp~nica y c~lonial" 1-( 

b) Que tle acuerdo a la din~i~a antag6nica de las =l~ 

ses nel indio como realidad social, co.~o parte de 

una clase ha de oponerse a la que.lo explota y lo 

somete" !( Esta di,sposici6n de resistencia revis

te la forma de lucha franca entre las clases ~or 

~us intereses econ6micos. 

1/ Eckart Boge, op cit, paq. 291 
2/ Ibidern, pag. 290 

3/ Ricardo Pozas A. "Antropol'Jc!::'t. -.· Burocracia indiqeniota~ 
paq • 4 , H~xico , 'cu•a;;d;,e;,r:=n~o;;s'-"p='""'aoró;ai-tC-=r"•'b'='•'°J"•""dºoo;r;ce;;;;s'-'r•¡;. º""'· -,I~IC9¡¡;¡7"i5c"'. 

4/ ~· pag. 33 
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De esta manera, "esta lucha, entre los campesinos in-

d1qenas y sus explotadores, toma modalidades peculiares: se 

inicia y consolida con la apropiaci6n de tierra, en grandes 

extensiones, para cuyo laboreo sus dueños utilizan indios a 

los que pueden exigir mucho trabajo por poco salario, as! cr~ 

ce la riqueza por un lado y se forman dos /sectores de/ cla-

ses opuestas, antag6nicas y en constante lucha: el indio sem.!_ 

proletarizado y ta pequeña burgues!a agra~ia" !{ La resiste~ 

cia y la lucha adquieren entonces caracter!sticas comunes, p~ 

ralelas y se entremezclan, as1 la lucha puede adoptarse la 

forma de resistencia, cuarido se plantea como estrategia y la 

resistencia puede adoptar formas de lucha, callada, sdtil, no 

directa. ·Podr1amos decir, efectivamente, que la resistencía 

es una forma· de lucha comunitaria y la lucha una forma de re

sistencia clasista: "s6lo la dinámica arrasante del desarro--

llo capitalista ha logrado en parte desindianizir /la de los 

indios/ esta lucha, haciendo que sus causes y tradiciones sem 

piternas engrosen y enriquezcan el cada vez más claro enfren

t31'1\iento de clases" ~ sin embargo, "hay rnultiples experien-

cias de movilizaci6n ••• ~n contra del proyecto dominante. Sie~ 

pre desde el terrena de lo ag~ario y de la econom!a de subsi! 

ccncia. La territorial!Ca¿ es subordinada a este aspecto. al 

igual que la lucha por el municipio o por la negociaci6n ·•. 

l/ ~· pag. 41 
2/ Antonio Garc1a de Le6n 1 oc cit, paq. 89 
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los recursos naturales. La luCha por la tierra es entonces 

el aspecto central y manifiesto ••• Es la base de una cultura 

en donde las relaciones humanas son a la vez objeto de inteE 

cambio simb6lico• !~ 

Sin embarqo, a partir de la resistencia que la pobla

ci6n manifieste } a partir también de un incipiente proceso 

de formaci6n de una conciencia propiamente clasista, la re-

sistencia es susceptible de transformarse en lucha como aut2 

defensa primero y pol1tica despu6s,con objetivos coinciden-

tes en otros sectores de clase del pats y otros pa1ses, igUa! 

mente explotados. Expres&ndose esencialmente a trav6s de las 

formas de organizaci6n de clases y que obliga a la lucha : -

abierta, frontal y directa por los intereses econ6micos entre 

las clases y/o entre sus sectores. Fer otro lado, es nece$a-

rio •fortalecer el nivel de clase en que estA, integrado el i!!_ 

dio, haciendo que 6ste se organice concient'POente para recon

quistar sus demandas econ6micas y sociales luchando en alian

za con los otros niveles de su clase, contra sus explotado- -

res• !{ 

Lo anterior implica considerar la resi6teneia y lucha, 

insertos en un proc~so de cambio de la comunidad ind!gena co-

1/ Eckart Boege, op cit, pag. 293 
2/ Ricardo Pozas A., Antropoloq1a ••• op cit, pag. 17 
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mo tal, por la di_n&mica general capitalista dependiente del. 

pa1s. Aunque este proceso de discl.uci6n comienza a partir 

de la conquist~, en que los ind1genas se incorporan a un si!. 

tema de dcminaci.6n mundial de explotaci6n, se manifiesta i:;u

til y sumamente lento debido a la resistencia de las comuni

dades en m!s de cuatro siglos y medio, violento y doloroso a 

trav6s de la lucha, concretAndose en- la situac16n de la erg!_ 

nizaci6n comunitaria, por la organización fincada en las el~ 

ses sociales a través de una multitud de contradicciones, en 

donde la com.unidad ind!gena fornu.. el el.amanto débil y secun

dario de la contradicci6n' y la sociedad capitalist·a, el ele

mento principal y poderoso de esta gran relaci6n contradict2 

ria. 

De esta manera, también podemos pensar, que si bien es 

cierto, la irreversibilidad del proceso de asimilaci6n en el 

capitalismo, se ve frenado y obstaculizado por la resistencia 

y lucha ind!gena, cuando ésta se apoya en sus valores comuni

tarios. 

Es decir, dado que la contradicciOn bSsica entre la c2 

munidad y la estructura capitalista: es la disoluci6n dg la 

primera en la segunda a t:avés del proceso de disoluci6n fi

nalizando muchas veces en procesos de proletarizaci6n y semi

proletarizaci6n indtgena. Ast, es dado suponer que estos prg 

ceses no se desenvuelven mec!nicamente y siem.pre se cpondr& 
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la lucha y resistencia al proceso de disoluci6n. Pero esta 

oposici6n no implica WJ modelo de comunidad aislada o encerr~ 

da en s! misma, sino una inserci6n en la lucha de clases, da

do que no tiene otra alternativa, pero a través de la resis-

tencia que de hecho es la qtw les ha permitido sobrevivir de~ 

de la conquista "española en que se inicia este proceso, hasta 

nuestros d!as. 

Se advierte en este sentido, sin embargo, que al inse~ 

tarse de una manera conciente y responsable en el proceso de 

su lucha de resistencia por la defensa de la tierra, base de 

la comunidad, se vuelven contra ellos todas las instancias j~ 

r!dicas para legitimizar la acci6n de caciques, 
0

terratenicn-

tes y autoridades. Encontr.v:tos de esta manera; una estr~ctu

ra de dominaci6n pol!tica que abarca intereses econ6m.icos - -

bien concretos a nivel reqional y casi siempre.sobre la tierra. 

La tierra de los ind!qe~as es uno de los elementos ese~ 

ciales de l.a ganader1a comercial, ast, ·1os 1nd1genas son 21 

elemento que obstaculiza su desarrollo. De esta manero, al 

responder la actividad ganadera a la dins.tnica ccon6!:Uca capit~ 

lista se topo en s~ expa..~si6n con la dinlaíca comtlllitaría de 

producci6n para el cons\lJtlo familiar. 

De esta manera. el punto central de la contradicci6n eg, 

tre la estruc~cra capitalista y la comunidaU ~ndtgena se da en 
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la tierra, que es despojada: otro de los elementos que prese~ 

tan realmente y quP- aparecen como determinantes, son sólo ap~ 

rentes y en un momento dado caracterizan una lucha o movimiea 

to, as1, • ••• los acaparadores de tierras toman el municipio 

como una de sus bases para inclinar en su favor la relaci6n 

de fuerzas y viceversa, cuando los campesinos mazatecos él -
chinanteco~/ luch'an por el municipio, lo hacen para proteger

se de los acaparadores de tierras• ~ 

Por tal motivo se intentará por parte de los indios r~ 

cuperarlo a toda costa, •el hecho de que el municipio este en 

manos del qrupo étnico significa que la manuntenci6n y defen-

sa de sus condiciones sociales y econ6micas giran alrededor 

de la subsistencia. Pcr ello las luchas por las presidencias 

municipales no representan una especie de ejercicio democrAt! 

co en abstracto, sino la defensa de su situaci6n como trabaj~ 

dores del campo en toda su complejidad cultural y en contra 

de los que utilizan el municipio como cabeza de plaga para e~ 

pandir los designios del cap~tal: acaparaci6n de productos, 

de tierras y sede de las agencias gubernamentales• ~~ 

As1. en estos aspectos concretos, encont.J:<ll:los que el -

elemento de dominaci6n pol!ttca se extiende a lo largo de to

da la instancia jurídica de }a estructura capitalista1 desde 

1/ Eckart Boege, op cit,. pag. 293 
'2/ Ibidem, paq. 293 
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las autoridades municipales hasta laa estatales y adn las f~ 

derales, la comunidad se encuentra por lo tanto en desventa

ja, pues al existir corno una forma econ6mica comunitaria se 

desarrolla solo regional.mente, no tiende a la expansi6n como 

el capitalismo, sino a su disoluci6n"en 61. Esto orilla a 

los indlgenas s6lo a resistir los embates de la expansi6n ec2. 

n6m.ica, en una situaci6n de gran desventaja econ6mica, pollt!. 

ca y social. Y as! los indios al luchar y defender sus tie-

rras defienden un sistema de vida comunitario basado en la 

tierra comunal de sus pueblos y que la burocracia estatal al 

emitir actas y escrituras de pequeña propiedad sobre las tie

rras de la comunidad minan y d~struyen ese sistema comunita-

rio por su ra1z; la tenencia comunal. Pero at1n'as1, con esto 

se abren la base para el fortalecimiento y expansi6n del cap!_ 

tal en las comunidades inU!genas. 

Por otro lado, el reflejo de la lucha.por la defensa 

de la tierra en las instancias,jur!dicas se da en el plano p~ 

l!tico a nivel concreto de la comunidad de una manera dinAmi

ca, siendo ~sta no el reflejo, sino la generadora de la lucha 

por la tierra en la instancia jur!dica. Es decir, la din&mi

ca de la lucha por la tierra en los planos concretos de la e~ 

munidad se manifiesta a través de hechos re3les muy definidos 

(por ejemplo, alambrado de la ti~rra por parte de los sedice!!. 

tes propietarios: ocupaci6n de tierras comunales con qanado, 

invasiones, etc.). Ante esto los mecanis"os jur!dicos asi ~ 
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mo los ideol6gicos, se encargan de naturalizar la reproducci6n 

del sistema que le garantiza su existencia. De esta manera, 

cuando los indios reaccionan y se movilizan en una lucha de -

autodefensa en torno a sus tierras (desalambrando sus tierras 

comunales o desalojando el ganado de los ~propietarios• para 

sembrar matz o frijol y no pasto para el ganado) • El Estado 

invierte los papeles y los acusa de transgreci6n de la ley y 

el 6rden (que atentan contra la propiedad, que son c01nunistas, 

que son invasores, que coceten abigeato), entonces todo el ap~ 

rato jurtdico del Estado ~e vuelve contra ellos, {legitima los 

despojos, dicta 6rdenes de aprehensi6n contra ellos y los en-

carcela de por vida) • 

As1 garantiza el sistema su seguridad, ast su reproduc

ci6n y ast su expansi6n y ast la defensa de la tierra se vuel

ve una resistencia activa que s6lo pretende la Sobrevivencia 

de su modo comunitario de vida y con ello todos los valores 

que les son inherentes (la cooperaci6n, la ayuda entre sus -

miembros; el trabajo de mano vuelta; el trabajo colectivo con 

fine3 pdblicos; la solidaridad entre sus miembros; la honesti

dad: el respeto por los ancianos: por los niños; por las muje

res), muchos valores se han perdido ya o estAn en v!as de ha-

cerlo (la distribuci6n equitativa: el trabajo comunal general! 

zado) : algunos casi no existen porque han s1do sustituidos por 

los del sistema capitalista {la individualidad, la competencia1 

la d0fllinac16n, la explotaci6n, la propiedad privada de la tie-
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rra, el. salario COlllO fo:r:ma de relac16n econtími.ca entre los 

ha:tlbres), o a m&g 1a.rgo pl&%O y las dtvia1onea al interior 

provocadas por los el.e:mentQa extar-iores ac~ e.n este .senti

do. 

Final.Jllen-ee, la lucba y reaiatenel-• .&;u.t.re caractert!. 

tic:as i.nsospechadas, por ejai.plo, 1a auiile•taei.15Cl ae lo• ~ 

~que aunque en el. presente enaayo no se investigo, eat!!_ 

vo presente en la lucha coacreu. r.. con.iderae1en de SOege 

acerca de que • ••• la forma eapecl~ica en qae se deaar%olla la 

resistencia en los ai.Jllb6l.1CO por p&J;1:.e do. loa dos qrupo• 6tn,! 

ces frente a los procesos de c1Ultinac16n. b un &etc creativo 

que movil.J.:a loa el-..ntoa ... reelSndito• d• la· cultura étni

ca para resisur• !.{ ea muy ~rtante en el ejempl.o que dl 

da sobre cuando el pistolero o ayudante• del. cac1que da J3.l!, 

pa de Dta& se suicida dcapuAa de •wt fecho:riaa em.tidaa en-

contra de un mov:Lm.1.ento perej,bido ccmo justo. por la mayor.ta 

de la pobl.aci6n. se dict! que ~u.e hectu.zado, ¿por qn..ien?, 

quien sabe. Ese qu16n, .•qui.en ·~·. representa a todos lo• 

que participaren en el moviaiento. Para el!ildi.r Ltmabi•!!/ la• 

leyes de un Estado ajeno a ellos• ~ en Lalan.. auced.16 al90 

parecido, pe.ro qua en el -=-ente de la 11lve!!tt.1:gaci6n de campo 

no tuvo reelev.ncia 1 pero daapuea de la lectura de Boeqe, la 

adqu..ierer pues el pr.aidente illlpu••to de Saa. Juan Lalana, ca-

1/ E. Boege, ~· pa9. 223 
2/ ~, pag. 223 
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cique local, •obre quien incid!an las protestas de 1011 china!!_ 

tecos. al tama.r la presidencia, eran justamente terminar con 

la •adJnUiiatrac16n 1mpu••ta.• que contaba con el apoyo de otros 

caciqUes regionalea y autoridades estatales. Dicho caciqi:e. 

deapuea de vari.oa movia1entos masivos, por parte de la pobla

ci6n, muere en au cas de ~iedra, de •borracho•. La gente di

ce que •un dia :se puso a tomar y a tomar, hasta que se du..aiú.6 

y ya no deaperto jaltlla• ••• •cuando lo estaban velando el -

muerto sudaba mucho•, •adem&.s de que se hinche su cuerpo•. 

Alguien en la comunid&d sugiri6 que tal vez •alguien lo hab!a 

embrujado•, ¿pero quien?, quien sabe. Aqu1 la miaJ:LA obse:va

ci6n de Boege, Desafortunadamente la investigaci6n ni antes, 

ni despues, ae plantee siquiera una aproxi.Jnaci6n a lo aimb&l! 

co, como expresi6n meramente ~l:nica de resistencia antihegelll~ 

nica, para decirlo con palabra del mismo Boege. Por dltimo. 

pensamos con Boege que • ••• el replunteamiento de lo 6tnico 

dentro de la lucha polltica contiene una perspectiva en la 

que se dibuja un futu:o favorable para la pobl:sc16n, en lugar 

del saqueo y de la perpetuaci6n de las relaciones de donUna

c16n • !( 

l/ ~· paq. 291 
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